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mos dicho, fija el cap. prod. por este concepto en 828.880,798 
S rs . , y el cap. imp. en 33.155,118, ósea el 4 por i00. Según 
í esta proporción, el cap. prod. por este concepto seria en 
! toda España 26,932.553,698 rs. , y el cap. imp. tambun 
| en toda España de 1,077.061,067. Estas sumas demuestran 

mas que una serie prolongada de raciocinios la considerable 
disminución con que se presenta la materia imp. terr. Muchos 
datos liemos examinado de las ocho prov. de Andalucía , de 
Badajoz, Ciudad-Real y Murcia, y cotejándolas con 11 art. 
que hemos recibido para formar la prov. de Granada con
siderada política y económicimenle, admitimos con bastante 
conlianza las proporciones siguientes: 

Riqueza territorial 75'49 
ídem urbana 18'85 
ídem pecuaria 5'66 

100 

Observarán nuestros lectores que eií esto estado lo mismo 
que en el cuadro sinóptico que figura en el art. prov. y gefa-
tuia política, no se presentan separadas la riqueza terr. pro
piamente dicha , la urbana y pecuaria, ni tampoco con dis
tinción la industrial y comercial. Solo se sabe que las tres 
primeras figuran por la suma de 33.155,118 rs., y las dos 
últimas por la de 8.227,020. Si al menos tuviésemos el dato 
de 1841, por la proporción alli señalada, sacaríamos la en 
que debia figurar la suma total del dato oficial de 1842. Pero 
como también nos falta este auxilio procuraremos, apurando 
nuestro ingenio, señalar una materia imp. á cada una de ' 
estas distintas riquezas, obrando siempre con la imparcia- í 
lidad que marca nuestra conducta. 

Riqueza, te r r i to r ia l . La matrícula catastral, seguu he- ! 
f, 

Admitida esta proporción, de los 33.155,118 rs., la riqueza 
territorial ó sea el prod. de la tierra figura por una cantidad 
liquida de 25.022,168 rs. A esto queda reducida la riqueza 
agrícola de una prov. de tan privilegiadas condiciones según 
ya se ha visto y esplicado en el anterior articulo. Nuestros 
lectores han observado que los artículos del censo de 1799 su
jetos al diezmo suponen una renta líquida de 56.633,928 rs., 
según los precios de aquella época , y de 48.651,24* , á los 
precios del dia, ó sea un término medio de 52.642,586 rs. No 
disimularemos, que en esta suma figura el prod. de los cabri
tos y lana ; pero como se observará es insignificante, y está 
muy lejos de recompensar las ocultaciones que campean en 
las relaciones de los ayunt. Ninguna luz , absolutamente nin
guna nos da la matricula que examinamos , y la verdad sea 
dicha, leido una y otra vez por nosotros , no hemos podido 
creer que era un trabajo práctico, remitido al ministro de 
Hacienda: nos ha parecido mas bien un art. de periódico ó 
una ligera peroración universitaria. Decimos mal, en uno de 
los estados por via de nota, y acaso este sea el dato mas im
portante , se dicen las siguientes palabras. «La mitad del 
diezmo abonado de 1837 importa 2.850,440 rs. 8 mrs.» , lo 
que figura un diezmo de 5.700,880 rs. , 16 mrs. Saben 
nuestros lectores que este dato supone un prod. bruto de ar
tículos sujetos al diezmo, elevado ala suma de 57,008,800. 
Y si la suma obtenida fué como oficialmente consta, de 
2.850,440 rs., 8 mrs., abonada á los pueblos por las oficinas 
de Hacienda' ¿cuánta seria la utilidad de los escandalosos ar
riendos do aquella época? ¿Y cuánta seria ademas la suma 
que representa la ocultación del contribuyente? Ya hemos 
dicho mas de una vez, que en el descrédito que tenia la insti
tución decimal, particularmente desde la guerra de la Inde
pendencia, no conservaban ciertamente los andaluces el 
privilegio de respectarla y pagar la cuota exactamente. Véase 
pues, qué cantidad tan admirable representrm los prod. obte
nidos en el año de 1837 , habida consideración á las ganan
cias dolos arrendatarios, a los fraudes de los contribuyentes. 
Nosotros no vacilaríamos ni un instante en duplicar el prod. 
del diezmo obtenido en 1837, pagado exactamente y es bien 
seguro que los labradores granadinos no nos admitirían esta 
proposición. Mucho nos gusta apoyarnos en personas cuya 
ilustración conocemos y por eso citaremos á nuestro reco
mendable amigo, señor Reínoso, que marca el térm. medio del 
diezmo en 1837 y 38 en 4,922,000 rs.: fíjese bien la atención 
en la época; la institución en descrédito; la acción del gobier
no debilitada ; los pueblos agobiados con todo género de im
puestos ; las familias haciendo toda clase de sacrificios por 
libertará sus hijos de la suerte de soldados; la inquietud en 
todos los espiritus, la agitación en lodos los ánimos, la anar 
quia administrativa , enseñoreándose en las grandes y peque
ñas poblaciones; este es el cuadro lamentable, sí, pero á no 
dudarlo exacto, de la época en que ofrecía la prov. de Grana
da un diezmo de 5 á 6 millones de rs. ¿ Quiere saberse lo (pie 
significa el prod. del diezmo obtenido en 1837 y 1838 ? fíjese 
la atención en los datos siguientes, de los que aparece cómo 
el noveno decimal y todo cuanto tenia relación con las pres
taciones en frutos iba disminuyendo en sus iugrssoí 
anuales. 
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ASos. 
Diócesis de G r a n a d a . 

1802 1.353,964 
18";i 1.224,887 
1804 1.437,576 

Total 4.016,427 
Término medio 1.338,809 

1815 1.172,862 
18IC. 
1817. 

1.071,171 
756,819 

1826. 
1827. 
1S2». 

Total 3.000,852 
Término medio 1.000,284 

423,671 
387,520 
331,595 

ASos. 

Total 1.142,786 
Término medio 880,928 

Diócesis de Guadix . 

1802. 
1803. 
1804. 

181S. 
1816. 
1817. 

Total 
Término medio 

Total . . . . 
Término medio 

1820. 
1827. 
1828. 

Total . . . . 
Término medio , 

240,973 
328,202 
292,639 

861,814 
287,271 
222,304 
216,180 
200,513 

641,097 
214,999 
138,449 
148,489 
152,048 

438,986 
146,328 

Se ve por este cuadro que la cantidad obtenida en el trienio 
úl t imo, es en la dióc. de'Granada el 28'45 por 100, y eu la de 
Guadix el 50'93 por loo de la recaudada e» el primer trienio 
o sea desde el año 1802 á 1804. Después de todas estas obser
vaciones no vacilamos en presentar como riqueza imp . por 
concepto territorial la referida suma de 52 642,586 rs. 

Riqueza urbana. Principiamos por declarar, que la prov. 
de Granada es esencialmente agrícola ; pero al mismo tiempo 
deberemos decir, que es muy distinta su fisonomía á la que 
presentan las de Avi la, Cuenca, Albacete y otras que ya he
mos descrito. En la prov. de Granada hay mucho propietario 
que vive de la renta: en la prov. de Granada hay grandes es-
tensiones de terreno que pertenecen á un solo individuo : en 
la prov. de Granada por consiguiente hay mas edificios que 
en otros países interiores, agrícolas también, edificios que 
aunque de propietarios labradores no están destinados á las 
operaciones de la labranza. Una prov. que cuenta en su terr , 
á Granada, Loja, Motr i l , Baza, Guadix , Montefrio , Alhama, 
I l lora , A lbuñol , Puebla de Don Fadrique, Cu lh r , Huesear y 
Almuñecar , naturalmente ha de tener edificios y no pocos á 
quienes alcance el impuesto. El número de casas de la prov. 
de Granada no baja según nuestros datos, con las fincas rura
les, de 91,452 y si hubiéramos de juzgar de su valor capital 
yde su renta por el que ofrece la venta de bienes nacionales, 
se obtendría el resultado siguiente. El número de las casas 
vendidas fué el de 626 y el de las por vender 1,057, ó sea un 
total de 1,683: el valor capital en tasación de las vendidas 
fué de 7.400,970 rs. y el de las por vender 8.254,620 rs. , ó 
sean unas y otras 15.655,590 rs.; vale pues cada casa 9,302 
rs . , y adoptando la renta anual al 3 por 100, arrojan una suma 
de 469,667 rs. , ó sea cada casa 279 rs. Otro resultado ofrece 
la apreciación de las casas de la prov. de Granada por solo 
las vendidas de bienes nacionales. Las casas vendidas, según 
hemos dicho antes, fueron 620; su valoren tasación 7.400,970 
r s ; ea renta al 3 por l o o , 822,029 r s . : según este resultado 

cada casa valdría 11,823 rs. y sus utilidades anuales serian 
355 rs.: entonces e lcü j i ía l productor por este concepto subi
ría á 1,081.236,996 y el imp. a32.465,460 rs. Hay mas toda
vía: las oficinas de Hacienda en la matricula fijan las uti l ida
des al 4 por 100 y entonces las de las fincas urbanas ascende
rían á 43.249,479 rs. Después de estas observaciones y si
guiendo las proporciones anteriormente indicadas, fijamos 
las utilidades por concepto urbano en toda la prov. de Grana
da en la sum i de 13.148,985 rs. vn . 

Riqueza pecuaria. En el art. anterior se ha visto ya en 
qué consiste esta: carecemos absolutamente de datos, no tene
mos inncoveníente alguno en confesarlo. Solo el resultado que 
arroja el censo de 1799 combinado con la proporción que he
mos admitido después de un muy detenido examen, nos hace 
fijar esta riqueza en 3.944,924 rs. 

.Riqueza i ndus t r i a l y comercial. Ya nuestros lectores 
han visto que el dato oficial de 1842 presenta englobadas am
bas riquezas por la suma de 8.227,020 rs. ¿En qué proporción 
d{ lien figurar la una y la otra para poder proceder con mas 
acierto en la designación de la cuota? Trátase de un país 
boy muy poco industrioso; trátase de una prov. de regular 
movimiento mercant i l , y en la dif icult d de fijar el tanto 
proporcional por los dalos oficiales, apelando á términos 
de compar.icion de unas á otras poblaciones, de unos á 
otros documentos , de unos á otros resultados, fijamos las 
proporciones siguientes. 

Industrial 71 
Comercial 29 

100 
Y dividiendo los 8.227,020 rs. en esta proporción, aparees 

que la primera riquvza figura por 5.841,186 rs. , y la segunda 
por 2.385,834 rs. No una sino diferentes veces hemos dicho 
lo que entendemos por riqueza ind . Con mas estension que en 
otro lugar hemos tratado este punto, en el ar t . de Córdoba, 
intendencia, y teniendo presente lo que allí se di jo, no es-
trañará nadie, que fijemos á la prov. de Granada por riqueza 
industrial 8.720,668 r s . , ganancia líquida de la fabricación 
en el mas lato sentido, de las artes, de las profesiones, de los 
oficios. En la misma proporción hemos fijado el aumento de 
las operaciones del comercio, resultando como materia imp , 
por este concepto la suma de 3.557,874 rs. vn . 

Queda concluido el examen de la matricula catastral de 
1842, y presentando también nuestro pobre juicio , respecto á 
los elementos de riqueza que la prov. de Granada encierra. 
Veamos ahora las diferentes cuotas que han ingresado én las 
arcas de la tesorería de esta provincia. 
En el quinquenio de 1837 ¡i 1841 el total 

de ingresos fué 121.625,534 31 
Existencia en l . " de enero de 1837 2.308,140 14 
Ingresos efectivos del quinquenio 119.417,388 20 
Cuenias interiores del tesoro 20.727,388 20 
Productos que constituyen las rentas del 

Estado 98.590,000 
Rentas del Estado 96.700,000 
Partícipes • 1.890,000 
Total 98.590,000 
Año'comun 19.718,000 

Tenemos á la vista año por año y artículo por articulo en 
el quinquenio, el estado sacado de documentos oficiales, y 
resultaque el mas lamentable para esta prov., fué el de 1839 
en que ingresaron 28.609,475 rs. 17 mrs. figurando en esta 
suma. 
Por contribución estraordinaria de guerra. . 11.181,996 33 
Paja y utensilios 1.453,789 15 
Provinciales encabezadas 2.870,012 15 
Frutos civiles 731,835 
Derecho de puertas. . . , • 2.427,215 
Censo de población 662,885 

19.327,733 
Téngase presente ademas que en este mismo año d« 1839 

pagó esta provincia: 
Por tabacos 3.080,127 23 
Sal - 1.550,423 16 
Papel sellado 446,060 20 
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y se verá que solo 9 a r l . produjeron una suma de 24.404,345 
n . 20 mrs. Viniendo auna época mas reciente , los ingresos 
fueron los que aparecen en el siguienle trabajo. 

Años. 

1842 13.332,993 7 
1843 11.638,871 29 
18Í4 16.404,916 

GRANADA. 
De los 15.489,790 rs. correspondieron á la riquewt terr. y 

pecuaria 9.990,519 rs. , sobre 353.986,284 pedidos á toda Es
paña por este concepto, ó sea el 2'82 por 100; á la ind. y co-
mejcial 2.510,000 , sobre 100.000,000 de rs. total cantidad 
exigida , ó sea el 2'51 por 100 , y á los consumos 2.989,271 
rs. , ó sea r 9 9 por loo de los 150.000,000 por el mismo. En la 
ley de 30 de ju l io de I840#tambien dicha estraordinaria de 
guerra se impusieron á la prov . , objeto de nuestro examen, 
las cantidades siguientes. 

Total i í .370,781 2 
Término medio. . 13.792,260 12 

En estas sumas los art. principales aparecen por las canti
dades que presenta el siguiente estado. 

1842. 

201,517 32 174,382 18 310,497 18 

99,858 16 
1.195,929 27 

681,408 6 
2,639 10 

155,339 13 
.254,662 15 

Aduanas 
Arbitr ios de amort i 

zacion 
Derecho de puertas 
Frutos civiles. . . 
Manda pia forzosa. 
Papel sellado y do

cumentos de giro. 
Paja y utensilios. . 
Provinciales. . . . 
Penas de cámara. . 
Subsidio industrial. 
Sal 
Salitre , azufre y 

pólvora 
Xabacus 

Ciertamente honra poco á la adm. de esle Irieno el resulta
do de algunos art. , particularmente el del tabaco. Solo nos 
falta aiiadir que no figura la sal sino en pequeñas cai¡tidades 
de atrasos, puesto que se hallaba arrendada, y su importe 
ingresaba en la tesorería de Madr id , lo mismo que el pape 
sellado. 

RESUMESJ DE LA RIQUEZA. 
Riqueza territorial 52.642,586 

I d . nrbana 13.148,984 
I d . pecuaria 3.944,695 
I d . industrial 8.720,668 

comercial 3.557,874 

78,738 26 
1.229,906 15 

576,539 8 
9,372 2 

249,269 20 
1.461,806 32 
2.738,125 22 

127,379 18 
307,201 

12,457 

144,993 3 
2.773,273 19 

18Í3. 

2.506.336 
171,700 
217,427 11 
576,291 31 

125,699 29 
1.839,534 11 

1844. 

231,792 20 
3.038,816 16 

874,153 12 
15,757 21 

31,793 8 
1.847,015 28 
3.779,421 32 

237,221 18 
408,474 13 

59,687 17 

95,978 5 
1.674,356 28 

Id. 

82.014,807 
Cuota Señalada en var ios impuestos. Correspóndenos 

ahora tratar de las rontr . que la prov. de Granada ha satisfe
cho en diferentes épocas: este trabajo y el tanto por lOOenque 
están las sumas con las demás prov. de España , lo verán 
nuestros lectores en el siguiente cuadro. 

ÉPOCA DE L A 
PUBLICACIÓN 

DE LAS LEYES. 

Ley de 3 de noviem
bre de 1837: contri
bución estraordina
ria de guerra 

Ley de 30 de ju l io de 
1840: contribución 
estraordinaria de.... 

Ley de 14 de agosto 
de 1841: contribu
ción de culto y clero. 

Ley de 23 de mayo de 
1845: contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 
tr ibutar io. i 

Total 

CANTIDAD 
TOTAL 

DEL IMPUESTO 

003.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 
1,159.392,696 

CANTIDAD 
SEÑALADA 

A LA PROV. 
DEGRANADA 

15.489,790 
O 

5.160,738 

í.162,040 

9.397,000 

32.209,568 

Cunt» por 101 
en i«lac)«n 

con lo i deiua 
pro viu cías 

da El paña 

2'55 

2'87 

2'87 

3 13 
2*77 

(*) Pata buscar Uparle que por ¡nduslrial y comercial corres
pondía á esta ptov. en el año de 1837, nos hemos valido del mis-

Por terri torial y pecuaria. . . . . . . . . 3.750,738 
Por industrial y comercial 1.410,000 

cuya proporciones por el primer concepto 
por el segundo 

5.160,738 
72'59 por 100 
27'41 

100 
Los 3.750,738 rs. pedidos por terr. y pecuaria, representan 

el 2'88 por 100 de los 130.000,000 que por el mismo concep
to pagaron todas las prov. de España, y los 1.410,000 rs. el 
2'82 por 100 de 50.000,000 exigidos á las mismas por ind. y 
comercial. La ley de 14 de agosto de 1841, llamada de culto y 
clero , vino á fijar sus cuotas sobre las mismas bases que la 
anterior, pidiendo á la prov. de Granada 2.162,040 rs. por 
ambos conceptos de terr. y pecuaria, é industrial y comercial 
en la proporción siguienle. 

Por el primer concepto 80 
Por el segundo 20 

100 
Por el mismo primer concepto, ó sea la terr . 'y pecuaria, se 

exigieron 1.729,932 rs. , ó lo que es lo mismo, el 26'87por 100 
de 60.325,130 pedidos á toda la Península, y por el segundo, 
oséala riqueza ind. y comercial 432,408 rs. sobre 15.081,282, 
que es también el 2'87 por 100. Comparadas las proporciones 
de las dos leyes de que acabamos,de hablar, el térm. medio 
es el siguiente. 

1 8 4 0 . 1841 TERMINO MEDIO. 

Por terr i torial y pecuaria.. 
Por industrial y comercial. 

72'59 
27'41 

80 
20 

7629 
23'71 

100 100 100 

Papel se l lado t tabacos. Los ingresos obtenidos por pa
pel sellado en la tesorería de la prov. de Granada en el qu in
quenio de 1837 á 1841 , fueron de 2.480,000 rs., ó sea en 
año común 496,000. La venta del tabaco en el mismo 
quinquenio produjo 14.115,000 r s . , ó sea en año común 
2,823,000 rs. , cuya tercera parte considerada como contr. 
es de 941,000 rs. , los cuales distribuidos entre la pohl. señal 
da por la matricula catastral (370,974 hab.), sale cada uno á 
razón de 2 rs. 18 1/4 mrs. 

Nuevo sistema t r i b u t a r i o . Las cantidades pedidas á la 
prov. de Granada por la ley de 23 de mayo de 1845 con su 
tanto proporcional, se verá en los siguientes números. 

RIQUEZAS. 
TOTAL 

DE ESPAÑA. 
PARCIAL 

DE GRANADA. 

Territorial y pecuaria. 300.000,000 9.397,000 
Consumos 180.000,000 2.031,675 
Industirial y comercial 40.00n,000 758,619 12 

TANTO 
POR 100 . 

3'18 
r i 3 
1'89 

520.000,000 12.187,294 12 2'34 

Adoptadas en esta ley las mismas bases de terr. y pecua
ria , consumos, é ind . y comercial que en la de 1837 , pon
dremos á continuación las proporciones de dichas riquezas 
con el total de España y el término medio que resulta. 

mo medio espresado en la nota de la columna primera pág. 617 
tomo 6."en el art. de Córdoba intendencia, obteniendo por resul
tado el 2'51 por 100 de los 100.000,000 de rs. á queasceudié la 
cuota por el rcfwido concepto de ioduslrial y C08i»r«i»l. 



1837. 1845. 
GRANADA 

TI-ÜMIMOMEDIO, 
mi 

Riqueza terr. y pecuaria. 
Consumos 
Industrial y comercial. . 

2'82 
roo 
2'5l 

3'18 
1'13 
1'89 

2' 44 2'06 

3 
1'56 
2'20 

2 '2 i 
anaderia se La cuota señalada por inmuebles, cultivo 

varió por el repartimiento de 4 de febrero de"l846, y quedó 
reducida á 250.000,000 de r s . , siendo en este caso las canti
dades que hoy satisface la prov. de Granada las siguientes: 

Riqueza territorial y pecuaria. 7.832,000 
C o n s u m o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Industrial y comercial. 

2.031,675 
758,619 12 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

Téngase presente lo que hemos dicho en el fondo de este 
art . , acerca de los demás gravámenes que pesan sobre el pue
blo español para poder apreciar hasta qué punto está grava
da la riqueza públ ica, ó mas bien dicho para poder apreciar 
hasta qué punto es mayor la materia imp. : el dia que se ob
tenga el doble resultado por parte del Gobierno de conocer los 
diferentes gravámenes de los contribuyentes, y por parte de 
estos ser mas verídicos y mas esplicitos en la declaración de 
sus utilidades , será el principio de una época de adm. re
gularizada y beneficiosa. 

Empleados de l a administración. Por el siguiente estad-
verán nuestros lectores los empleados que esta prov. cueno 
ta dependientes de los ministerios que en el mismo se es
presan. 

Regente 36,000^ 
Presidentes de sala 72,000 
Ministros 216,000 
Fiscal . . . . i . - . , . . 30,000 
Abogados fiscales. . . ; . . . . . . - . 51,000 
Jueces de primera instancia de término . . . ; 80,000 

id . de ascenso 146,200 
id de entrada 189,8001 

fisfcales de término 38,5001 

Administración co 
raun á todas las 
rentas 

Administración de 
I contribuciones direc
tas 

Ministerio 
cienda. 

de Ha- / 

• 

\ 

10.622,294 12 

i 
s 
1 
3 
7 

17 Id 
26 Id . ^ ^ 

7 Promotores ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
17 Id . i d . de ascenso . . . i"' . . ' ¡ '. . . . 74,800 
20 Id . id . de entrada 85,800 

0 Relatores 30,858 
6 Escribanos de cámara 35,141 

Subalternos del tribunal y de los juzg. y gastos i d . . 196,738 
1 Intendente subdelegado. . : 40,000 
1 Asesor 3,000 
1 Fiscal 4 3,0001 
1 Escribano 4,0001 
1 Secretario de la intendencia .- . 12,000' 
1 Oficial , 8,000 

Portero y mozo / 5,500 
1 Gefe de contabilidad 16,000 
3 Oficiales 21,000 
1 Subdelegado en Baza 10,000 
1 Administrador 24,000 
2 Inspectores í . . . . 28,000 
4 Oficiales 24,000 
1 Portero 3,000 
1 Administrador en Baza 8,000 
2 Oficiales • . . . . ; , 9,000 
1 Portero 2,200 
1 Administrador 24,000\ 
2 inspectores 30,000 
4 Oficíalos : 24,000 
2 Porteros 5,500 
1 Guarda almacén . . : . . . . : . . . . 14,000 
1 Mozo 2,500 
1 Fiel del alfolí de la capital 5,000 
1 Pesador i . . 2,200 
1 Visitador de puertas s . 12,000 

. 1 Teniente id * . . 8,000 
Id .de indirectas y / l o Cabos y 5 aventajados 56,425 

estancadas. . . . \ 130 Dependientes 379,600 
8 Fieles . : 54,000 
6 Interventores 45,000 
7 Recaudadores, 1 aforador, 3 oficiales y 5 mozos. . 29,000 

12 Administradores de estancadas 51,000 
1 Fiel toldero en Baza 3,0001 
1 Pesador 1,500 ] 
1 Gefe de las fáb. de sal, 4 adm. y 4 inspectores. . . 62,000 
5 Maestros de fábricas y 4 pesadores 21,000 
1 Capellán 1,100 
3 Cabos del resguardo y 33 guardas 98,315/ 
3 Adm. aduanas en Almuñecar, Calahonda y A lbuño l . 20,000 \ 
2 Interventores 8,000 J 
2 Oficiales, 2 vistas, 1 alcaide, 1 portero y 2 mozos. . 36,500) 
1 Comandante 20,000 
2 Capitanes 24,000 
6 Tenientes 48,000 
7 Subtenientes . . . •. 42,000 

17 Sargentos y 43 cabos 171,915 
307 Carabineros 672,330 

1 Patrón y 5 marineros'. 13,505j 

1.283,337 

122,500 

98,200 

939,140 

' I d . de aduana» . 

Resguardo terrestre.< 

84,500 

971,750 

Id . marítimo 
Rect i f icación. En la pág. anter ior , columna 2. 

Por loo , léase 2'87 por loo . 
TOMO V I H . 

linea 3 2 , se dice: 1.729,932, léase 1.729,632; y mas adelante 26'87 
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Ministerio de 
bernacion 
Península. 

laGo-
de la 

) Presidio peninsular. 

GRANADA. 
1 Gefe político : . . . 40,000' 
t Secretario 24,000 i 

Gobierno político . .<6 Oficiales , 55,000' 
1 Portero 3,600 | 

Gastos de escritorio 24,000 
! 1 comandante, 1 mayor, 2 a y u d . , 1 capellán y 1 médico. 45,700 ' 

í Furr ie l . 4,000 
. 1 Comandante, 2 ayudantes, 1 capellán í médico-cirujano 16,080 

l i d . déla carretera. . | l Furriel 2,160' 
( Gastos ordinarios y estraordinarios 14,000 | 

Broteccion y S. P. . 3 Comisarios, 13 celadores y 24 agentes 45,500 | 
Custodia de montes. 1 Comisario y 1 perito agrónomo 18,000 j 

R E S U M E N . 
Ministerio de Gracia y Jnsticia 1.283,337] 
ídem de Hacienda. ; 2.216,090 
ídem de la Gobernación de la Península. . . 292,040 ] 

146,600 

145,440 

3.791,467 

Aduanas. En el quinquenio de Í837 á 1841 produjeron 
las aduanas de esta prov. uua suma de 720,000, ó sea en 
año común 144.000 y en el trienio de 1842 á 1844 la de 
686,398 r s . , ó sea en un año común 228,799 rs. l l mrs. 

Bienes de l c le ro . Las fincas rústicas y urbanas , foros y 
censos que el clero regular de ambos sexos y secular poseía 
en esta p rov . , se encuentran en el siguiente estado, con el 
cual concluímos este articulo de Intendencia. 

Bienes del clero regalar 7 secular Tendidos 7 por Tender á fin de Jul io de 1 8 4 3 . 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos. 

Clerore-i Frailes 
guiar.. /Monjas 

Clero secular 
Total 

Bienes 
por vender. 

Clerore-i Frailes, 
guiar.. /Monjas, 

NUMERO DE 
FINCAS. 

751 
1009 
1760 
1247 

Clero secular 
Total 

Foros y censos. 

Clerore-i Frailes 
guiar.. /Monjas 

3007 

66 
484 

550 
2315 
2866 

265 
189 

454 
172 
626 

149 
196 
345 
712 

Clero secular., 

Rebaja délas carg' 
Valor capital y 
renta líquida de 
los foros y censos 

Valorcapi ta lyren 
ta líquida de los 
Dienespor v e n d / 
con inclusión de 
los foros y censos 

Total i > l valor ca
pital y renla li 
quida de los bie
nes que poseía el 
celro 

1057 

1016 
1198 

2214 
1419 
J633 

215 
680 

895 
3027 
3922 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. 

UUBANAS. 

8139970 
2364690 

2060406Ü 
9656090 

30160750' 

6002830 
23056240 
29059070 
11278480 
10337550 

21755240 
31788040 
53543280 
14127490 
67670770 

3087150 
2356920 
5444070 
1956900 
7400970 

6002830 
23056240 
29059070 
11278480 
40337550 

193 
1851 
3785 
Sí 18 

9203 

2244610 
3101430 
5346040 
2908580 
8254620 

Remate, 

5568470 
5972130 

TOTALES. 

11540600 
3027150 

14569150 

2244610 
3101430 
5346040 
2908580 
8254620 

11227120 
14721610 
25948730 
11612990 
375B1720 

8247440 
26157670 
34405110 
14187060 

27323710 
37760170 
65(183880 
17155041 
82238920 

8247440 
26157ii7ü 
3^405110 
14187060 

t8 j92 i70 48592170 

5433470 
6036670 

11470140 
12609400 

24079540 

72671710 

110.233430 

5433470 
6036670 
11470140 
12609400 

24079540 

72671710 

154.910G30 

RENTA ANUAL. 
ealcubáu al S por 100 del valor 

capital de l l tasación. 

Finesa 

rústicas. 

244199 
370941 
615140 
289083 

t'insat 

sibanos. 

92615 
70707 
163322 
58707 

904 823 222029 

180085 
691087 
87177Ü 
338354 
1210126 

336811 
441648' 

67338 
93043 
160381 
87257 

247638 

778462: 
348390 
1120852 

247423 
784730 

1032153 
425611 

145770» 

163004| 
181100] 

3*4104 
378282 
722386 

42647, 

679739 

2137503 

3264355 

NOTA. En el número de las 454 fincas urbanas Tendidas, procedentes del clero regular, se incluyen 25 edificios conven-
Temos üe iraues cuya tasadon fu» de rs. v n . 1.281,980 y que s« remataron «u rs. v n . 1.908,460. 



GRANADA. «03 
Consecuencias que se desprenden del estado que antecede. 
1 . * El numero de (incas rusticas y urbanas que poseia en 

esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 3,109, y el 
de las vendidas siendo 2,21 í , nan quedado 895 por veiuler. 
Las que poseia el clero secular era de 4,446; las ven.¡idas son 
1,419, quedan 3,027 por vender. 

2." Las 3,633 fincas vendidas procedentes de ambos cleros 
se tasaron en rs. vn . 37.561,720: su remate ha producido 
para la estincion de la deuda públ ica, un valor de rs. v n . 
82.238,920. 

3." La renta anual de las (incas que pertenecían al clero 
regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor cap. en 
tasación, ascendía á rs. vn. 2.584,616: dicha ren ta , unida 
con los rs. vn . 679,739 de líquido producto de los foros y 
censos, después de rebajadas las cargas, concoma un total de 
rs. vn . 3.264,355. Este to ta l , disminuido en el día de la parte 
correspondiente á la renta de las fincas vendidas, cuyo impor
te es de rs. vn . 1.457,764, deja á la disposición del gobierno 
la suma anual de rs. vn . 2.137,503, para hacer (rente alas 
atenciones del cul to, cualquiera que sea la determinación que 
se tome respecto a l a devolución de los bienes del clero. 

GRANADA ( ' ) :c. con ayunt. , cap. de la prov. c iv i l , inten
dencia , aud. terr., c. g . , comandancia general , arzobispado 
y part. j u d . de su nomine, con tres juzgados de primera ins
tancia, y las oficinas y dependencias de una pobl. de su clase. 

Si tuación y c l ima. Se halla s i l . á los 37" 22' lat. N . , y a 
los 12" y 50' long. del meridiano de la isla de Hierro, al prin
cipio de la espaciosa falda sept. de Sierra-Nevada, y á lo largo 
de dos colinas que separa un profundo y ameno valle. Eleva
da 927 varas |sobre el nivel del mar, su mayor long. es de 
3,080 varas, su lat. 2,000; y repartidos sus edificios en esca 
Iones, como las gradas y ventanas de un vasto circo, presenta 
la figura de una granada abierta, cuyo nombre y divisa lleva 
de muy antiguo. Dos r. célebres, el Genil y Darro óDauro, be
san el pie de sus mural las, y juntándose eu sus puertas, fe
cundizan con cien canales un jardín de 14 leg. , que es su 
vega. Los aires puros que en ella se respiran, su temperatura 
benigna en todas estaciones, su cielo tenido del azul mas vivo, 
y su atmósfera singularmente esclarecida por la luz del sol, 
que refleja la blancura de Sierra Nevada , hacen de esta c. 
«la mas hermosa que el sol alumbra » como ha dicho uno de 
sus hijos, y el «vergel amenísimo, donde las frutas se suce
den sin interrupción, y donde se encantan las criaturas » 
como escribía el historiador árabe Abu-Abdallah, Alkat ib, al 
mencionar las muchas escelencias de la c. hermoseada por 
Alhamar y Jusef. La abundancia de aguas de que goza, de
bida á la esquisita laboriosidad de los árabes , mantiene en 
todas estaciones la hermosura y aleg'ia de sus contornos. 
Cuando el otoño marchita la hoja de los árboles y los despo 
ja de verdura, ya el suelo verdeguea con nuevas plantas, y 
llores tempranas exhalan sus aromas : la frescura de Sierra-
Nevada mitiga los calores del estio, y sus allos y puntiagu
dos peñascos, por los que circulan brisas, siempre sutiles, 
alejan los meteoro^ que pudieran afligir á la pobl. 

Los vientos mas frecuentes son los del N. , pero con tem
planza, á causa de las colinas y montañas que se elevan en 
la misma dirección. A veces reina el llamado solano , el cual, 
aunque molesto en muchas pobl. de Andalucía, se mitiga nota
blemente en Granada por la frescura de sus arboledas y aguas 
copiosas. En el verano suelen correr brisas agradables de la 
Sierra-Nevada , las cuales suavizan el calor escesivo que en 
dicha estación suele esperimenlarse. El clima es sano, y al
gunos de sus barrios son históricamente celebres por la pureza 
de sus aires y aguas, y por la influencia que estos elementos 
tienen en la .curación de la tisis y otras dolencias análogas. 
Esta benignidad se halla especialmente en los barrios de la 

(*) Debemos , anle lodo, dejar consignado en este art. el mas 
sincero reconocimiento á nuestro apreeiable amigo el Sr. D. Miguel 
Lafuente Alcántara, autor de la Historia de Granada y del Libro 
del Yiagero en la misma c., en cuyas recomendables obras hemos 
encontrado noticias y datos preciosísimos, debidos al genio investi
gador y á los conocimientos nada comunes de aquel joven diputado. 
Con las noticias que 61 mismo ha tenido la bondad de facilitarnos 
y las contenidas en sus obras , hemos formado la mayor parte de 
este art., sintiendo no poder desender en é l , por no alargarlo de
masiado, á otros pormenores, especialmente á la copia de la multi
tud de inscripciones árabes que traduce al hablar de la (amosa A l -
hamira, j que pued«n eomullarse en diclm publicacíone#. 

pobl. contiguos'al Darro y en los Cármenes del mismo nombre, 
é igualmente en los de Ainadamar, cercanos á la Cartuja; pero 
no sucede lo mismo en las márgenes del Genil, cuyas crista
linas aguas, adulteradas con otras recargadas de sales y ga
ses hacia el barranco de San Juan, producen en las estaciones 
del calor vapores nocivos y enfermedades intermitentes de 
estraordinana malignidad. Muchos labradores y hortelanos 
de los pagos inmediatos suelen libertarse de estos miasmas 
perniciosos, retirándose á Granada al ponerse el so l , y evi
tando pernoctar en aquellas localidades. Prescindiendo de 
estos parages, el clima de Granada es saludable y p u r o , y sus 
moradores no esperimentan enfermedades endémicas, n i otras 
dolencias que puedau atribuirse á los rigores del cl ima. Las 
aguas del Geni l , que arrastran muchas partículas de greda y 
magnesia, suelen ocasionar violentas diarreas á las personas 
que no están habituadas á su bebida constante; y esto se esperi-
menta con mas frecuencia en los forasteros que llegan por pr i 
mera vez á la c. La humedad del piso y de la atmósfera, es
pecialmente á las márg. de dicho r., al declinar la tarde, sue
len provocar dolencias reumáticas y afecciones de nervios; 
asi es, que las reglas higiénicas prescritas por los facultati
vos que han observado aquel clima, condenan el paseo hacia 
aquellos s i t ios, asi como lo recomiendan á la Alhambra y 
Caruienes del D a r r o , donde el aire carece de cualidades no
civas. 

I n t e r i o r de l a población. Muros y puertas antiguas. 
Granada tuvo en tiempo de los árabes 2 fortalezas interiores, 
la Alcazaba y la Alhambra; y el espacioso recinto de la capi
tal estaba cercado de una gruesa mura l la , ilanqueada de 
1,030 torres. La primera cerca conserva algunos vestigios: 
comienza en la altura de San Nicolás, corre por el postigo 
de esta i g l . , continúa por San Miguel el bajo, conservándose 
un resto junto al pilar de Agreda, se dirige por la calle de San 
Juan á la Calderería; y aunque no completas, contiene el re
cinto de las 4 parr. ant. San Migue l , San José, San Juan y 
San Nicolás. La segunda cerca arrancaba desde la puer', de 
Elv i ra , seguía por la placeta del Negrete, Boque, .n . Coiugia-
ta actual del Salvador, Universidad, placeta de la Trinidad, 
Pescadería y Carnicería de Bib-Rambla, puerta Real, carrera 
de Geni l , castillo de Bib-Araubin, huerta del conv. de Santo 
Domingo, en donde Mahomat-Alham r había edificado una 
fortaleza ant . , con las ruinas de otra que al l i habia , portería 
del mismo conv. , placeta del Realejo, puerta del Sol , torres 
Bermejas, puerta de las Granadas y batería baja de la Alham
bra : a la parte N. de esta subía por la cuesta del Cbapiz, 
huerta de San Agustín , conv. de las Tomasas, llegaba á San 
Nicolás, y seguia por la puerta Nueva y puerta Monaíta á la 
de Elvira. La tercera cerca empezaba en la misma puerta 
de E lv i ra , seguia por la placeta de la Merced y por detras 
del conv. con dirección al de San Diego, puerta de Fajalauza, 
cerro de San Miguel hasta su ermita, y bajaba al camino del 
Sacro-Monte, enlazándose con la anterior en el barrio del 
Hajariz, hacia la cuesta del Cbapiz. Parte de esta cerca fué 
construida por el arz. D. Gonzalo. Granada es hoy c. abierta, 
conservándose únicamente por la parte del N. restos de sus 
fuertes murallas: sus ant. puertas eran 20 en esta forma : la 
primera y principal es la de Bib Elvcira, que ahora se llama 
puerta de Elvira ó porque mira á Jebel-Elveíra (sierra de El
vira) , ó porque daba entrada al barrio que habían fundado 
los vecinos que emigraron de I l l i be r i ; la segunda es la puerta 
del Boquerón, llamada así porque desd Hava descubierto un 
brazo de agua del Darro, que nombran Darr i l lo ; la tercera es 
la denominada por los cristianos del Ecce Homo á causa de ha
ber existido en ella un retablo con esta p in tura ; la cuarta, la 
de San Gerónimo, que conducía á este monast., llamándola 
unos Bib Racha, que significa puerta del Barafo , y otros Bo-
naita ó de las Eras, lo cual parece mas verosími l , pues por 
ella se sale al si t io, conocido hoy por las Eras de San Geróni
mo ; qu in ta, la puerta de Bib-Almazar, que quiere decir de la 
Conversación, porque en ella se juntaban muchos moros 
ociosos para conversar. Mármol dice que se llamaba Bib-Mas-
tan , que significa puerta del Hospital de los incui..bles, por 
salir al edificio que habían fundado los moros con este objeto 
en el mismo sitio que hoy ocupa el de San Lázaro. Sesta puer
ta , de la Magdalena, llamada de Bib-Albolut ó de las Bande
ras; la sétima es la de Bib-Rambla, muy celebrada de los 
poetas árabes; llamábase puerta del Arenal por estar en la» 
«nmediacionei del r. Darro, cuyas arenas se retalsaban j la 
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octava es la puerta Real, en la que algunos ancianos han co-
nonocido puertas de madera forradas de hierro, en medio 
de dos torres; novena, la de Bib-Ataubin, que significa, 
según unos de los ajusticiados , por sacarse por ella los con
denados á muerte, como dice Pedraza, ó de los Curtidores, 
según Mármol: fué destruida por los franceses, y se hallaba 
donde está hoy el Campillo; la décima es la del Pescado , en 
la cuesta de este nombre, por la cual entraba para los moros 
aquel comestible de las costas de Motril, Málaga y Almuñe-
car; undécima la de los Molinos, que conduce al paraje don
de se encuentran estos artefactos, impulsados por las aguas 
del r. Genil; duodécima la del Sol, porque está al oriente de 
«ste astro; décima tercia la de Bib-el-Aujar, que es hoy puer
ta de la Alhambra en la calle de los Gómeles, donde está 
construida la de Carlos V. A la izquierda de la puerta de Bib-
el-Aujar , según se sube para la Alhambra, existe otra cerra
da que serviría para alguna comunicación secreta con dicho 
palacio. La décima cuarta es la de Guadix, llamada por los 
moros Bib-Guadix, que conduce á la c. de este nombre; la 
decima quinta, la de Bib-Cieda, ó puerta de la Señoría , que 
los moros tuvieron cerrada mucho tiempo, porque se les ba
hía pronosticado que por ella había de entrar la destrucción 
del Albaicin , y la mandó abrir D. Pedro Deza, presidente de 
la Chancíllcría , el año 1573; décima sésta, la de Fajalauzaó 
collado de los Almendros; décima sétima, la de Bib Elezcr, 
que significa del León; décima octava, puerta Monaita, que 
quiere decir de la Bandera , porque cuando el rey moro tenía 
algún motín ó amago de guerra, enarbolaba en ella una ban
dera para reunir á los soldados scenítas que vivían en el bar-
río del Zenete; décima novena, la de Bib-Adan , que signifl-
ca puerta del Osario; por último, la vigésima es la puerta del 
Alacaba , sit. junto á la de Evira, y se traduce de la Cuesta, 
siendo según Mármol, de las mas ant. de la c. Todas estas 
puertas estaban forradas con gruesas planchas de hierro y cla
vadas fuertemente. De las 1,030 torres que había cu la mura
lla por el tiempo de la conquista , la mayor parte se han ar
ruinado , otras han sido demolidas en el espacio de 3 siglos, 
y las pocas que quedaban en nuestro tiempo, las hizo derri
bar el mariscal duque de Dalmacía en la noche del 16 de se
tiembre de 1812, al retirarse su ejército: délos alcázares sub
sistentes nos ocuparemos mas adelante. 

Demarcación de la ciudad. Hállase dividida en 4 coárte
teles, cada uno de los cuales comprende las parroquias si
guientes. El primero el Sagrario, Magdalena, San Matías y 
Sla. Escolástica ; el segundo San Justo, San Ildefonso y San 
Andrés; el tercero las Angustias, San Cecilio y San Gil, y 
el cuarto San José, San Pedro, el Salvador y el Sacro-Monte. 
Los inmortales reyes Católicos dictaron para el gobierno y 
buena policía de Granada, ordenanzas municipales cuyas 
disposiciones están vigentes en muchos ramos , salvo en 
aquellas particularidades que han modificado las nuevas cos
tumbres y las necesidades de la época. Prescindiendo de la 
enunciada división en cuarteles; fijaremos para el mejor or
den de este articulo, los puntos siguientes : barrio de San 
Lázaro, el Albaicin, la Alcazaba, la Antequeruela, la Churra 
y población moderna. 

Harria de San Lázaro. Por taparte del N. hay una lla
nura de poca estension, en la cual está confruido este bar
rio, dirigiéndose sus calles hacia la llamada Real, que con
duce á la Cartuja: en esta misma llanura se hallan el hospi
tal Real y la calle ancha de Capuchinos, que puede conside
rarse como el término de la población por aquella parte. Este 
barrio fué construido con posterioridad á la conquista. Los 
cristianos recelosos de los granadinos recientemente some
tidos, edificaron en él varios cuarteles para vivienda de los 
moros y de las tropas que los vigilasen: la autoridad mi
litar era la única que en el barrióse reconocía con inhibi
ción de la civil, la cual no podía entrar en aquella jurisd. 
sin desprenderse de las varas, emblema de su poderío. Para 
señalar los limites se fijó una cruz, que aun subsiste, á es
paldas de la plaza de los toros, cuyo monumento se conserva 
y admira, por haberse verificado junto á él la apertura del 
»taud que encerraba los restos mortales de la emparatriz 
mujer de Carlos V , y haber causado su vista tanta impre 
tion al duque de Gandía, que se alejó del mundo y mere--
•ió por sus virtudes ascéticas ser colocado en el número de 
los santo», con el nombre de San Francisco de Borja. Ha 
hiendo cesado los motivos vara eximir de laadm. común á 

este barrio, fué incorporado al gobierno de la ciudad. 
El Albaicin, asi llamado por haberse poblado de lo mo

ros de Baeza desterrados de ella, cuando el rey San Fernando 
la conquistó el año de 1227, está en un collado contiguo á 
la parle de población correspondiente al barrio de San Lá
zaro. En tiempo de los moros, contenia el Albaicin 10,000 
vec.; sus casas eran de grande recreación, adornadas de 
varias labores damasquinas, ventiladas con anchos patíos 
y hermoseadas de huertos, estanques y pilones de agua cor
riente. En el centro de este barrio se hallaba una de las mez
quitas mas suntuosas de Granada y de ella quedan todavía 
vestijíos en un patio contiguo á la igl. del Salvador. Los 
moros del Albaicin compitieron con los hab. antiguos de la 
ciudad en valor y decisión. Enarbolado el pendón de guerra 
ó dada la voz de alarma contra los cristianos, acudían solí
citos y no esquivaban los peligros: á ellos se debió princi
palmente la captura de D. Gonzalo, obispo de Jaén, que ba 
hiendo empeñado imprudentemente una batalla con los gra 
nadinos, sacrificó su gente y quedó prisionero: con el res
cate de este cautivo fue labrada la muralla que circunda el 
Albaicin, llamada por ello de Don Gonzalo. Después de la 
conquista se establecieron en este barrio 6 parr.; el Salva
dor, San Luis, San Gregorio, Sta. Isabel, San Bartolomé 
y San Cristóbal; la buena policía de los árabes hizo condu
cir á las alturas en que se halla situado, un rauual de la fa
mosa fuente de Alfacar, repartiéndose las aguas en los alji
bes morunos que aun se conservan y en las casas partícula-
bes , y regándose también con ellas muchas huertas y vi
ñas de la misma ladera. Pero en el día, casi todo este opu
lento barrio de los árabes se ha convertido en un monten 
de ruinas; familias pobres ocupan las viviendas dolos caba
lleros moros y los cimientos de los edificios, los vesligios 
que aun restan, son prueba de su antiguo esplendor. 

La Alcazaba. La parte de población que lleva este nombre 
y que los moros calificaban de Cáilíma (fortaleza antigua para 
distinguirla de la Cidid ó nueva ) es , según opinión de 
autores respetables , de fundación antiquísima y se atri
buye á Asad elSchebaní: comprende la primitiva demar
cación de las cuatro parroquias San Miguel, San José, San 
Juan y San Nicolás , aunque no enteras, y era tegua al
gunos la residencia de los judíos, á quienes los primeros 
conquistadores árabes encomendaron la custodia de las ciu-
dadclas ó parages eminentes, que no podían ellos ocupar 
con sus escasas tropas. Principiaba esta antigua fortaleza en 
el casi, y puerla de Ilinznarroman, continuaba por la place
ta de los Agustinos Descalzos, calle, de los Solares, aljibe de 
Trillo , placeta de los Carbajales, cuesta de San Gregorio, 
placeta del Marques, la de San Miguel, la parte baja de la 
calle del Arco de las Monjas; subía al muro que hoy llaman de 
la Alcazaba, quecorredesde la puerla de Elvíialiasta la plaza 
Larga , y desde aquí volvía á la misma puerta'y cast. donde 
principiaba. En esta plaza donde está el torreón y arcos que 
dan entrada á la Alcazaba , erigió el presidente de la chancí-
lleria de esta c. D. Francisco Cascajares en el año 1752 , la er
mita destinada hoy para cuerpo de guardia: á su espalda, es 
decir , entrando por la puerla Nueva, y siguiendo por la iz
quierda la dirección que marcan los vestigios del antiguo mu
ro en que se hallaba la puerta Monaila ó de la Bandera , hay 
otra capilla pequeña , que según tradición , fué el calabozo en 
que estuvieron presos San Cecilio y sus compañeros, antes de 
sufrir el martirio. Al entrar por la puerla Nueva, aparece fija 
en la pared que mira á la plaza Larga , una lápida de mármol 
blanco que dice: 

Esla plaza y este matadero y carniceria y lavadero de 
este Albaicin, se hizo de la z i . ' (licencia) ele su Magest. y 
de orden de los ilustrlsimos señores de su concejo, siendo 
corregidor uno de ellos de esta ciudad y general de la costa 
el muy ilustre Sr. Arévalo de Suaso, comendador de San
tiago , y el muy ilustre Sr. Tello González de Aguilar; año 

de 1576. 

El lienzo de muralla, maltratado en algunos puntos, con
tinúa á la plaza de Bibal-bolut, donde está el conv. de las 
monjas Tomasas. Desde este punto corre á San Juan de los 
Reyes , junto á cuyo edificio se ve el vestigio de un torreón: 
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dirígese hacia O., luego un poco al N. por cerca de la parr. de , 
San José, donde habia una torre , y seguía por detrás de este 
edificio hasta el postigo de San Miguel el Bajo. La estension 
de este antiguo monumento puede fácilmente reconocerse des
de l i ermita do San Miguel el Alto, ó desde el cerro de San 
Cristóbal : este punto deja ver pcrfeclamente conservado el 
lienzo y cubos de muralla que corren desde la puerta Monaita 
hasla la plaza Larga. Esta era la Alcazaba antigua, en la cual 
se conservaban en tiempo de Luis del Mármol, inscripciones 
que él mismo leyó, de las cuales constaba haberse construido 
la cerca por artifices árabes. Con referencia á un morisco, es 
cribe el mismo , que en la boca del aljibe de la igl. de San Jo
sé, habia una inscripción que decia, como los vec. de Hinznar-
roman hablan hecho aquel aljibe de limosnas, para el servicio 
de los morabitos de la mezquita edificada en el sitio que hoy 
ocupa la torre de dicha parr. ; la mezquita estaba fuera de los 
muros de la pobl. ant., ú Alcazaba Cüdima. Se hizo el aljibe 
para evitar á los venerables santones el trabajo de bajnr por 
agua al r. Darro. Cuando el emperador Carlos V estuvo en 
Granada el año 1526 , un morisco llamado El Zegrí, hizo bor
rar estas y otras inscripciones arábigas. 

Comigua á la Alcazaba Gádima ú Vieja, está la Alcazaba 
Cidid ó Nueva. Esta segunda población se debió á un africano 
poderoso llamado Aben-Habuz, que emigró de las tierras de 
Velez de la Gomera, á principios del siglo XI y se eslableció 
en Granada. 

En el ámbito de la Alcazaba existieron tres b.irrios: elprime-
roy mas elevado en donde hubo un vasto edificio llamado Cosa 
de la Lona, por la fáb. de estas telas que en él se hallaba es
tablecida, y que aun sirve hoy para tejidos de. cáñamo, fué 
el palacio del caudillo Aben-Ilabuz, que en memoria de una 
batalla ganada en las inmediaciones de Granada contra los 
raoros cordobeses, colocó como emblema de su valentía y vi
gilancia , una veleta representando un caballero de bronce en 
ademan de blandir con la mano derecha una lanza, y embra
zando en la izquierda una adarga con un letrero que decia: 

Dice el sabio Aben Habuz 
que asi se ha de guardar el andaluz. 

El segundo era de los mercaderes y tratantes; en él estaba 
la mezquita de los morabitos; y el tercero el do la parroquia 
de San Juan de los Reyes, fundada por Don Fernando y Do
ña Isabel, en el sitio de una mezquita que los raoros llamaban 
Mezehit-elTeybir (mezquita de los conversos): denoininába 
se barrio de la Cauracha por una cueva que aun se conserva; 
de donde algunos han querido deducir el nombre de Gar na
ta, (Granada), por gar cueva, y nata señora. Conti
nuáronse después los edificios hasta el rio Darro, en cuyas 
riberas se formó otro nuevo barrio llamado el Hajeriz, 
que quiere decir recreación y delede: comprende los cuarte-
1 es construidos en la pendiente que hay desde la calle de San 
Juan de los Reyes hastadicho r. , y muchos de los cármenes 
que se divisan desde el camino de la fuente del Avellano. El 
nombre de recreación ó deleite proviene de la fecundidad es-
traordinaria del terreno, de la amenidad de los jardines , de 
la espesura de los árboles y de la pureza deaires y aguas. Ha
cia este mismo tiempo se pobló también otro barrio sit. por 
encimado la calle de Elvira , llamado el Zenete, por estar 
habitado de una generación de raoros africanos , llamados 
Beni-Zeneta, que se dedicaban entonces á la profesión mili
tar y venian á ganar sueldo en las guerras contra los cristia
nos. Los primeros caudillos que se establecieron en Granada, 
los consideraron como soldados de guardia real; y el motivo 
que hubo para asignarles morada en una pendiente agria, fué 
la inmediación a la Casa del Gallo, que era entonces elpalacio 
real. Con el abriso que prestábala fort. de la Alcazaba, se 
fueron estableciendo muchas familias de la ant. l lüberi (El
vira), c. abierta y espuesta á los saqueos de las facciones or
ganizadas durante las guerras civiles de los árabes en las co
marcas granadinas. De esla suerte fué insensiblemente lle
nándose de casas el espacio que hay mas abajo del Zenete, 
comprendiendo la calle Elvira y los barrios á ella contiguos 
hasta la plaza Nueva. 

La Churra y Anlegueruela. A la falda del cerro déla 
Alhambra , está el arrabal de la Churra, que los moros lla-
tnaron Mauror, que significa barrio de los aguadores; lo ha
bitaban gentes pobres que se dedicaban á esla granjeria. Con

tigua á él «e halla la Antequeruela, asi denominada por ha
berla poblado los moros que vinieron de Antequera el año 
1410, cuando el infante D. Fernando, que después fué rey 
de Aragón, ganó aquella c., siendo tutor de su sobrino el rey 
D. Juan el 11. Creció después la pobl. con las muchas familia» 
árabes, que espulsadas por los cristianos de sus pueblos busca 
ban un asilo en Granada. A pesar de haberse ensanchado con
siderablemente el recinto de esta, y de tener bien murada su 
parte mas elevada, acometieron los reyes moros la ardua em
presa de ceñir toda la estension de la c. con una fuerte muralla. 

Población moderna. La parta de la c. que ocupa la lla
nura que media entre los cerros del Albaicin y la Alhambra, 
es la masimporlante, la mas agradable y mejor construida. 
Está adornada de muchas fuentes , de graciosos jardines, de 
plazas estensas y de edificios habitados por las familias mas 
distinguidas y acomodadas. Comprende las calles de San Fe
lipe , de la Duquesa, de las Tablas, de la Cárcel baja, de San 
Gerónimo, de Puentezuelas, de Jardines, del Águila, del 
Buen-Suceso, do Gracia, do Recogidas, de San Antón, del 
Zacatín, de San Matias, Campillo, carrera de Genil y de 
las Angustias, y otras muchas que enlazan con las ya dichas, 
y que seria prolijo referir. 

Los CAS*sde Granada, que en el siglo XV llegaron al nú
mero, al parecer fabuloso, de 70,000, se encuentran hoy 
reducidas al do 10 ,0 i l , según las mas acertadas noticias es
tadísticas. Tienen en general muy cómoda y bien entendida 
distribución. Muchas do ellas conservadas según su primitiva 
planta morisca, se forman de un ancho portal, desde el cual 
se pasa por una segunda puerta á un patio adornado con cua
dros de flores , y con fuentes de agua corriente. En este piso 
suelen tenerse las habitaciones frescas para verano: la esca
lera en alguno de los ángulos comunica con un corredor alto, 
por el cual se pasa á las habitaciones de segundo piso, espa
ciosas , ventiladas y algunas de ellas con vistas deleitosas á 
jardines y ala vega.: tales como las de la calle de la Duquesa, 
contiguas á la desembocadura de San Gerónimo. Generalmente 
tienen todas las casas 3 pisos, siendo raras y en los barrios mas 
apartados y pobres las que tienen 2. 

Calles. Las de Granada, en número de 411 que forman 
699 manzanas, son en general estrechas y tortuosas ; princi
palmente en los barrios de construcción arábiga. Sabido es 
que esta raza, oriunda de climas abrasados \y amagada cons
tantemente por los peligros de insurrecciones y guerras civi
les, daba á sus calles esas formas reducidas para e»i(ar los 
calores y facilitar sus defensas. El deseo de aprovechar el 
terreno para no hacer muy estendído el radio do fortificacio
nes , contribuía también á la estrechez y angostura de sus 
calles. Estas son cómodas en la parle llana de la pobl., y 
pendientes é incómodas en los barrios estendidos sobre coli
nas. Por lo cornun están bien empedradas y limpias en el 
centro de la pobl., y todas las principales con aceras de már
mol pardo de Sierra Elvira. La parto baja de la c. contiene 
calles mas anchas, vistosas y regulares, adornadas con bellos 
y elegantes jardines: tales son entre otras la de la Duquesa, 
Tabla, Fuentezuela, Jardines, Águila, Recogidas , San Antón, 
Gracia, Buen Suceso , y sobre todo la carrera de las Angus
tias. Esta rivaliza en magnificencia con las mas bellas de otras 
capitales; y contribuiría mucho á su hermosura la supresión 
de los bancos de piedra y del pretil que corona las márg. del 
Darro, así como el cierre de este r., proyectado ya, empresa 
que imperiosamente reclama el buen gusto y hasta la policía 
do Granada. Las calles principales y céntricas oítan alumbra 
das con grandes faroles de reverbero , que sustituyeron hace 
pocos años, por estímulos do D. Ramón Crook , á los faroles 
mezquinos y opacos que de tiempo inmemorial las ilumi
naban : habiéndose trasladado gran número de estos á los 
barrios pobres, donde es menos frecuente el tránsito de las 
gentes durante la noche. El gasto que ocasiona á la municipa
lidad el alumbrado y serenos es de 293,660 rs.; y el de lim
pieza 33,OiO. 

Las plazas son de diversa magnitud, contándose entre pla
zas y placetas 94; figuran como notables éntrelas primeras la 
del Triunfo, la de Bibarambla, la Nueva , la de Gracia, la do 
San Agustín, la de Capuchinos, la Larga, la de los Aljibe», 
la del Boquerón y la del Mentídero. 

La plaza del Triunfo es dilatadísima , y á no estar inter
rumpida por la de los Toros, presentaría una estension de 
medio cuarto de leg., desd« la puerta de Elvira, ha»ta los fon-
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fines ó inmediación de San Lázaro. En el año de 1846 y bajo 
los auspicios del ale. D. Manuel Gadeo , ha sido hermoseada 
considei iiblemente por la parte mas cercana á la c. con el 
plantío de muchas alarr<(las y jardines, que han de hacerla 
el paseo mas ameno y flclidoso de Granada. La figura de es
ta plaza es irregular; porque ensanchada casi en forma de cír
culo desde la piícrla de Elvira hasta el hospital real y plaza 
de Toros, se eslrecha hacia el camino «te San Lázaro, mas 
bien en forma de calle que de plaza. Era esta en tiempo de la 
dominación árabe un grande ejido, donde los moros tenían 
un vasto enlerramienlo. En el ano de 1631 se colocó la niag-
nílica columna subre la que descansa la estatua de la Concep
ción , todo obra de Alonso de Mena. Se halla sobre un cimien
to de hormigón , de 6 varas de profundidad y otras 
tantas en cuadro, con superficie de losas blancas y negras. Se 
sobrepone una basa de mármol negro con 4 medios leones en 
las esquinas , que sostienen un pedestal con basa y cornisa de 
mármul del mismo color , y una escórela de piedra blanca 
revestida de 4 óvalos de piedra verde; hay después una urna 
con 8 carleles de bronce y sobre esta un segundo ptdeslal y 
4 tdbleros con las armas de la c., que son 2 reyes con una 
grauada, y las 3 efigies de San Cecilio, San Tesifon y Santiago. 
Se ven también 4 inscripciones borrosas, alusivas al jura
mento que hicieron los dos cabildos del Sacro Monte y Ca
tedral en -2 de setiembre de 1628, sobre algunas cuestiones 
del dogma ; y en cada una de las esquinas ae los tableros un 
ángel con un demonio á los pies, cada uno de los cuales te
nia una batidera con la inscripción María concebida sin peca
do ord ina l ; cuya piadosa sentencia revela el motivo de lla
mar el Triunfo á la anchísima plaza. Sobre la fáb. esplicada, 
se eleva una columna de mármol blanco, alta 16 pies, an
cha 2 1/2, trabajada con relieves, lazos y perfiles, entre los 
cuales se ven esculpidos los atributos de la Virgen, y adornada 
con un hermoso capitel corintio de mármol negro, soste
niendo una escórela de piedra blanca con una nube y ánge
les de alabastro. Mas arriba una urna con 4 cartelas de bron
ce , una basa con una luna revestida de nubes y ángeles to
cando inslruinentos músicos ; y por último la imagen de la 
Virgen Purísima de mármol blanco de Filabres, con 9/4 altu
ra sin la corona. Toda la obra, ejecutada, como hemos di
cho, por Alonso de Mena, está cercada de una gruesa verja 
de hierro, y en cada frente habla C astas para sostener los 
muchos faroles que lucían todas las noches, para cuyo gas
to estaban asignadas rentas de memorias pías. Este monu
mento es muy venerado de las gentes que habitan en los 
barrios inmediatos. Junto á esta piadosa imagen se ha ele
vado durante algunos años el cadalso ; una modesta cruz se
ñala el paraje en que jueces, animados de innobles pasiones 
políticas y de criminales rencores, sacrificaron una mu 
ger sin ventura, á la ilustre Doña Mariana Pineda, cuya 
memoria veneranda perpetúa el monumento erigido en la 
plaza de Bailen, junto al Campillo , descrito mas adelante. 
Se hallan ademas en la plaza del Triunfo la do toros costea
da por la maestranza, espaciosa, pero que no reúne las cua
lidades de solidez y comodidad que requiere un monumento 
destinado al espectáculo favorito del pueblo {granadino, como 
el de toda España; el hospital real, magnífica fundación de 
los señores reyes Católicos y de su nieto el Emperador Car
los V, de que en otro lugar nos ocuparemos; el cuartel de 
la Merced en el estinguido couv. de religiosos calzados de 
esta orden, y contiguo á este la igl. parr. de San Ildefonso. 
En el Triunfo aparece también la sólida y magestuosa puer
ta de Elvira coronada de almenas. Es obra arábiga de gran 
solidez, que recibió el nombre de Elvira por comunicar al 
camino de esta pobl., (pie existió en las inmediaciones del 
Atarle, á la falda de la sierra del mismo nombre y cuyos ves
tigios aparecen en las inmediaciones de dicho lugar. 

La plaza de BibRambla ó Bibarrambla, que es la de la 
Constitución, sit. en un estremo del Zacatín, ha sido muy 
celebrada de los poetas árabes y romanceros moriscos, co
mo teatro de las justas, corridas de caballos y galanteos de 
los caballeros musulmanes, y también porque ha servido 
mas do una vez de campo de batalla á los moros granadi 
nos, divididos en implacables bandos en la decadencia de su 
imperio. Bib Rambla en árabe quiere decirptosa de la puer
ta del arenal, porque el r. Darro que pasa á espaldas, de
positaba mucha arena en la llanura á donde abría la puerla 
rincipal de la misma plaza, llanura que hoy está poblada 
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de casas con el nombre de Monterería. Su figura es cuadri
longa, de 600 pies de long. y 180 de anchura. Antiguamen
te tenia en uno de sus eslremos una fuente , en cuya copa 
había un Icón coronado abrazando el eseudode armas de la c. 
Este monumento, asi como las tiendas de hortalizas, frutas 
y abacerías, que hacían aparecer la plaza mezquina y de 
aspecto desagradable , desaparecieron cuando se practicó en 
1837, por orden de D. Agustín Bomcro, gefe político, la 
obra de la esplanada, que hoy la hermosea á la altura de 
vara y media; ocupa el centro déla plaza, dejando un es
pacio considerable para el tránsito de bestias y carruages 
entre las paredes de este anden y las casas. Esta esplanada 
ó elevación lúe hecha con los escombros de losconv. que per
tenecieron alas monjas capuchinas y religiosos de San Agus
t ín, y sirve para desahogo y paseo de las gentes que^circu-
lan por sus inmediaciones , que son los puntos mas cénlri-
eos de la c. En uno de los ángulos de esta plaza se encuen
tra el mirador que sirvió de casa municipal y posterior
mente de cuerpo de prevención: su fachada se ha revoca
do en tiempos modernos con pinturas de estatuas y con 
renovación de las armas que coronaban este edificio, splicado 
hoy á los usos que determina el ayunt., á quien pertenece. En 
el mismo lado está la fachada principal del palacio arzobls 
pal, monumento sencillo, de vista irregular, y un orden de 
casas construidas de 1842 á 1843, por estímulos del ale. c. 
D. Ramón Crook, quien mandó destruir , como ruinosos, 
varios edificios arábigos que afeaban la fachada de O., y 
elaborar la elegante manzana de los modernos que hoy da á 
esta plaza singular adorno y visualidad. Aunque desembocan 
en ella varias calles, tiene dos puertas que son la de las Ors-
jas y de las Cucharas ; la primera enfrente del Zacatín, es 
un gran arco arábigo que servia de entrada principal á la 
plaza en tiempo de los moros, sobre el cual se fundó des
pués de la conquista una capilla dedicada á Nlra. Sra. del Pó
pulo ó de la Rosa, y para que se conseivase su culto habla 
destinado la renta de una capellanía. Llámase puerla délas 
Orejas porque en el año de 1621, celebrándose solemnes ties
tas con motivo de la proclamación de Felipe IV , se hundió un 
tablado contiguo á ella, que estaba recargado con mucha 
gente. pereciendo algunas personas, y porque muchas seño
ras salieron mutiladas por mano de los malvados que, validos 
de la confusión, robaron los pendientes, y para hacerlo 
prontamente cortaron las orejas á algunas. Antes se llamó de 
los Cuchillos, porque el gobierno municipal fijaba en ella los 
puñales qne aprehendía. Esta puerta conduce casi en derechu
ra á la calle de Mesones, por la cual corría el ant. lienzo de 
muralla árabe : dicha calle y los cuarteles á ella contiguos, 
fueron edificados por asturianos que vinieron á fundar, des
pués déla conquista, algunos barrios de la c., y edificaron 
la igl. de la Magdalena. La segunda puerta ó sea la de las Cu
charas, fué abierta poco después de la conquista para la ma
yor facilidad en el trato y comunicación. Por último, la pla
za de Bibarrambla se adorna todos los años con cartelones, 
figuras caprichosas y con letreros de poesías sagradas , para 
solemnizar con esplendor la festividad del Corpus. En ella 
desemboca la Alcaiceria y el Zacatín, por el cual se sube de
rechamente á la 

Plaza Nueva. Esta plaza, desde la cual arranca la cuesta 
de Gómeles que conduce á la Alhambra, está fundada sobre 
la bóveda de un gran puente, por debajo del cual pasa el r. 
Darro. Es una obra solidísima; y tanto que sobre ella, dice 
el P. Echevarría, se han corrido toros , jugado cañas, cele
brado torneos y sortijas, en presencia de un inmenso número 
de observadores. Se ignora quién labró el puente : el mismo 
religioso cree que considerando el arranque y junta del arco, 
se deja ver la forma romana , y que siendo sus cimientos mas 
profundos de los que solían hacer los moros, la obra debe ser 
anterior á los árabes y godos. Hermosea esta plaza el edificio 
de la cbancílleria ó palacio de la audiencia. Comenzóse su 
obra en el año de 1584 y continuó hasta el de 1587 ; fueron 
sus constructores Martin Díaz Navarro y Alonso Hernández, 
y es verosímil que lo diseñase ó al menos lo corrigiese Juan 
de Herrera, en razón á que, como obra emprendida por or
den y con aprobación de Felipe 11, este monarca no consentía 
se elevase edificio alguno considerable en sus vastos domi
nios, sin intervención de aquel famoso artífice. La fachada 
es elegantísima, con tres puertas : la de enmedio se adorna 
con dos columnas de jaspe á cada lado y su entablamento, 
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«obre el cual hay un león de escultura que tiene en sus garras 
una tarjeta con la siguiente inscripción, compuesta por el 
esclarecido cronista Ambrosio de Morales: 
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V t r e r u m , quas hic geruntur , magni tud in i nonomnino ih i 
par cssettribunales, majesías P l i i l i p i secundi regísproviden-
t ia , reg'mm han l it ibus di judicandis ampl i f i candam, el hoc 
digno c i i l lu exornandam censuil. Domino fc rd inando Niño 

de Guevarapraside. Anno Domini M D L X X X V H . 

Traducida d ice: 

Para que la magestad del t r ibunal correspondiese á los i m 
portantes asuntos que en él se t ra tan , la sabiduría de Fe
lipe 11 determinó engrandecer y adornar con lodo decoro 
esta regia estancia. Ano de 1587. Hiendo presidente D. Fer

nando JS'iño de Guevara. 

Sus siete balcones descansan sobre ménsulas, y asi sus 
ventanas como las del cuarto bajo, eslan guarnecidas de jam
baje de buen gusto que remata en frontispicio. D. Fernando 
Niuo de Guevara mandó hacer el ventanaje de hierro y colo
car sobre el balcón principal estatuas representando la Forta 
leza y la Templanza: la obra interior quedó incompleta como 
se nota penetrando en el edif icio, cuya escalera magnífica y 
corredores bajos forman contraste con lo mezquino del cuerpo 
segundr.. El rey, distraído con la obra del Escorial, olvidó la 
conciusien del palacio granadino. Cerca de este ediíicio se cons
truyó por aquel tiempo, y acaso por los mismos artífices, una 
fuente sencilla y nuble, á imitación de la del marqués de Mon-
dejar de la Alhambra. Tenía 6 columnas que formaban 3 dís 
tandas iguales: sobre las 2 de en medio se elevaban otras 2 co 
roñadas con frontispicio; en «I neto un escudo de armas; á los 
lados arbolantes lisos en cuarto ue circulo; sobre las columnas 
pareadas de los estremos, acroteras con globos encima: había 
también en ella 2 leones de escultura muy bien trabajados, y 
atribuidos al escultor florentino Sangronis, que murió en 
1586. Esla obra estaba ya maltratada y acabó de destruirse 
con la inundación horrorosa que causó la avenida del r. Darro 
en la tarde del 27 de jul io de 1835. Demolidas algunas casas 
ruinosas que formaban una manzana á espaldas de la fuente, 
desapareció esta también y en su lugar se ha formado una 
balaustrada de h ier ro , sobre los muros que forman el cauce 
del r.: en el ángulo que mira á Chancilleria hay una inscrip
ción que dice: Granada mandó hacer esta obra en i 838 y se 
concluyó en 1839. Saliendo de aquel edificio y dírijiéndose al 
frente y un poco á la der., se haba la cuesta de Gómeles , lla
mada boy como en tiempo de los moros; en ella habitaban los 
gomeres quienes vinieron á servir en la milicia granadina por 
el ano 133i reinando en Castilla D. Alonso X I . Antes de este 
tiempo, ya tenían cobrada fama los gomeres; porque ellos, los 
cénelas, loszanhagas , los masamudes y otros guerreros de 
las tribus africanas, hablan pasado á pelear en España por los 
anos de 1195 , á las órdenes del emir Amumenín , aunque los 
primeros no se pslablccieron en la calle á que dieron nombre 
hasta el ?iglp X IV . Sabiendo por la cal'e de Gómeles, debe fl 
jarse la atención en la escultura que hay sobre la puerta de la 
capilla con igua á la casa de los Sres. Ramírez de Arellano; 
representa á San Onofre; es obra del famoso escultor y arqui
tecto Diego de Si loe y está reputada por la mejor estatua de 
Granada. Al final de dicha cal le, á mano ízq. y muy ( erca ya 
de la puerta de las Granadas, se halla sít. una'eallejuela estre 
cha qne^aetuaiinente se llama de Almanzora. Muchos creen, y 
con fundamento, que tomó este nombre del palacio que en ella 
había construido, correspondiente hoy á la casa última de Gó
meles, en que habitó un caudillo apellidado Almanzor Por ú l 
t imo, en la pla/.a Nueva se han verificado durante largos años 
las egeeuiiones de los reos de muerte; pero los franceses, que 
dominaron la pobl. en 1810, trasladaron este lúgubre espec
táculo á la delTríunfo. 

Las 2 plazas de Bíbarrambla y Nueva , sirven de estremos 
al Zacat ín , que significa en árabe sitio de comerciantes: es 
una calle larga en la cual se conserva desde el tiempo de los 
moros el centro de lostratos y mercaderías, y que todavía con
serva la figura irregular, que estos le dieron, á pesar de las re
formas que hizo en ella Fernando de Zafra, secretario de los 
reyes Católicos, y de algunas novedades posteriores. 

Plaza de Gracia. Llámase asi una elegante plazuela á que 
da frente el conv. que fué de religiosos de esta misma orden, 
hermoseada con cuadros de flores, frondosas alamedas y una 
sencilla fuente en medio. Su construcción es moderna; pues de 
sitio que servia de desahogo para los frailes del conv. , se ha 
convertido en un paseo ameno y delicioso, que comunica 
con las amenas y espaciosas huertas, que también l laman de 
Gracia. 

Plaza de San Agustín. Esta plaza la mas céntrica de la 
pobl., seha formado en el espacio mismo que ocupaba el conv. 
que fué de religiosos dé la propia orden. En el año de 1840 se 
ha trasladado al medio de e la una graciosa fuente que, si llega 
á tener abundante surtido de agua , podrá ser útilísima á la 
mucha gente que allí se reúne para la compra de verduras, 
cuyo mercado se ha establecido en ella y en la de las '• 

Capuchinas. Esta plaza ocupa el lugar del conv. del mis
mo nombre. El ayunt. ha establecido en ella varías casitas de 
sencilla y regular arquitectura para la venta de comestibles. 
Está muy céntrica y se han elevado en ella elegantes edificio», 
como son ; la casa de Béjar , la fachada del colegio de n iñai 
nobles y otras ocupadas por comerciantes. 

Plaza la rga. No contiene cosa notaole. Se halla sit. en 
el centro del Albaícin ; se llama larga por su figura y está 
contigua á la puerta Nueva, que era una de las principales de 
la muralla antigua, con que los árabes fortificaron la Alcaza
ba. En ella desembocan las dos calles del Agua y de la A l 
eaba. 

Plaza de los Aljibes. Se llama así en el recinto de la A l 
hambra, una hermosa plaza construida sobre los aljibes mis
mos de la Alhambra y adornada con los magníficos edificios 
del palacio de Carlos V, puerta del vino, torres del Homenage 
y Quebrada, tachada esterior-del palacio árabe , torreones y 
cubos , que miran al Darro. Hemos mencionado esla plaza 
como una de las mas notables , aun cuando se halla en el re
cinto de la Alhambra, sobre la cual damos mas adelante, pro
li jos detalles. 

Plaza del Boquerón. Formada por la desembocadura de 
varias calles, se llama así porque antiguamente estaba abierta 
la grande acequia que hoy corre por aquellos parages. No 
contiene cosa notable. Su figura es i rregular, y cerca había 
en tiempo de los moros una puerta que llamaban del Bo
querón. 

Plaza del Mentidero. Se halla al final del Albaícin, y aun 
cuando en tiempo de los moros servía para sus tratos y reu
niones, el abandono en que hoy se encuenlra aquel barrio y 
su consiguiente despoblación, la constituyen en una especie 
de ejido casi solitario. 

Entre las muchas plazuelas de la c. son las mas notables, 
la del colegio ec l . , Trinidad , San G i l , Realejo y San Antón. 
El Campillo y Plaza de Bailen mas bien merecen clasificarse 
en el número"de los paseos, que en el de plazas. 

lavaderos públicos. Solo hay que merezca tal nombre el 
de la fuente Nueva, junio al Tr iunfo, cubierto en 1843 cop 
una galería para abrigo y defensa de las mugeresque concur
ren á él. Como casi todas las casas tienen fuente; como circu
lan por el centro de la c. mul l iu id de acequias, y corren con 
tanta proximidad los 2 r. Genil y Darro; no son los lavade
ros públicos eslablfcímieiilos que requiera imperiot-amenle 
la pobl. Sin embargo, ademas del ya dicho de la fuente Nue
va hav oíros privados que son: el de Zafra, el délas Tablas, 
el (le la Carrera del Darro, en el cual hay vestigios de unos 
magníficos baños árabes, el del Genil y el de Méndez. Los 
mas hecuentadosde estos, prescindiendo de los r. son: el de 
la fuente N'.'eva y el de las Tablas. 

PAStíOs. Losíle Granada son célebres por su número, ame
nidad y estensíon. Los clasificaremos para describirlos debi
damente: son, el de Genil, el de San Fernando, el de Gracia, 
el Campo del Príncipe , los de la Alhambra, los de la Carrera 
del Dar ío . el del Píeon , el de San Isidro, el del camino de 
Iluetor, el del Triunfo y el del Campillo. 

Genil. Esle paseo puede decirse que principia en la Car
rera misma de las Angustias, y termina en la fuente l lama
da de la Bomba y puerta de San Sebastian. Su estension es 
de medio cuarto de leg., y puede dividirse en tres tramet, • el 
primero de la Carrera de las Angustias, el segundo las calles 
ó hileras llamadas del Salón, y el tercero las magnificas ala
medas y jardines de, fuente de la Bomba. La alameda de la 
Carrera de las Angustias consta solamente de dos hileías de 
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álamos de los llamados lombardos, bajo cuyas copas hay 
asientos de piedra tosca para comodidad de los transeúntes: 
algunos huracanes han arrancado varios de estos árboles cor
pulentos, habiendo sido necesario reemplazarlos con otros 
que, estando aun pequeños, ofrecen alguna iregularidad. Al 
íinal de este tramo se encuentra el magnifico salón que consta 
de 3 órdenes de arrecifes ó paseos, sombreados por álamos 
corpulentos y frondosos, debajo de los cuales hay bellos 
asientos de piedra con respaldares de hierro: á der. é izq. un 
orden de jardines con varias flores y arbustos, y muchedum
bre de fuentes de saltador, que producen deliciosa y agrada
ble vista: álader. y mas alládeljardin de la misma direc
ción , bosques espesísimos que forman frescas y agra
dables bóvedas, y que dan á este parage un aspecto encan
tador y novelesco. El Genil atraviesa estos verjeles; y el 
ruido de sus aguas que corren rápidas por aquel sitio, 
se mezcla agradablemente con la armonía de las muchas aves 
que anidan alli y con el susurro de las hojas entrelazadas que 
mueve el viento. En los dos estremos de este salón se elevan 
dos fuentes de grandes dimensiones: la primera tiene una 
gran taza apoyada por figuras de gigantes, y la segunda por 
un grupo de leones que arrojan agua por la boca. Mas abajo, y 
atravesando una pequeña esplanada, adornada recientemente 
con otra fuente de vistosos juegos de a§ua, se pasa á la mag 
nifica alameda y paseo de la Bomba, asi llamado, por la fuen
te en que termina, que es una especie de globo con menudos 
surtidores, entre los cuales sobresale un tubo que eleva el 
agua á una altura mayor que la de los árboles mas corpulen
tos. Este tramo de paseo consta de 4 arrecifes; uno que con
duce al puente Sebastiani y Vistillas de los Angeles, otros dos 
á der. e izq. para los carruajes, y el del centro para recreo de 
las gentes. A la entrada é izq. del mismo tramo existe una 
fábrica de papel, propia de D. Nicolás Manuel de Céspedes, y 
cuya fachada se ha renovado elegantemente hace pocos años: 
en la propia dirección, y mas abajo una serie de huertas par
ticulares y de magníficos verjeles; y ala der., en una grande 
eslension, muchedumbre de jardines floridos y de grandes y 
confusas alamedas, atravesadas también por el Genil. En úl
timo térm. aparece el puente de Sebastiani, y mas abajo de 
este se ha formado hace pocos años otro gracioso parque con 
alamedas y cuadros de flores. La idea principal de estos jar
dines se debió á ía municipalidad de Granada en los primeros 
años de este siglo. La invasión francesa suspendió su ejecu
ción ; pero el general Sebastiani, que manifestó especial esme
ro en adornar á la c. morisca, trazó los jardines, y les dio re
gularidad. Como se habia hecho tan odiosa al pueblo la domi
nación de aquellos estrangeros, la muchedumbre deshizo los 
trabajos de estos, pocos días despuesde evacuada Granada. 
Sin embargo, las autoridades españolas perseveraron en el 
primer propósito, y consiguieron la conclusión y adorno de 
aquellos paseos, bajo los auspicios del caballero veinte y cua 
tro D. José Marino y Vilches. El ayunt. atiende con esmero á 
la conservación de estos suntuosos sitios de recreo, que son 
hoy la admiración de naturales y estrangeros. 

Paseo de San Fernando ó Biolon. No lejos del paseo del 
Genil, y después del puente ant. del mismo nombre, se ha
l la, camino de Arenilla, el paseo que hemos mencionado. 
Constará de 400 pasos: le adornan dos series de árboles, 
con asientos de piedra; alamedas á uno y otro lado, y á 
su izquierda un hermoso pilar de sencilla y elegante arqui
tectura. 

Paseo de Gracia. Se halla en la placeta del mismo nom
bre , que ya hemos descrito. Es de figura circular con varios 
cuadros de flores y sencillos asientos de piedra. En medio 
tiene una fuente, y es muy concurrido por las gentes délos 
barrios inmediatos. 

Campo del Principe. Se da este nombre á un estremo de 
la pobl. contiguo á la parr. de San Cecilio, y á la falda mis
ma de la colina, que baja desde la Alhambra al Genil. Tiene 
varias alamedas de árboles ant.; en el centro estatuas de piedra 
de la historia sagrada, y está rodeado por una verja. Es un si
tio despejado y claro, de vistas muy agradables, no tanto por 
su estension cuanto por la variedad de los jardines, huertos 
y casas de recreo, que se elevan como en gradería hasta la 
esplanada del campo de los Mártires. 

Paseos de la Alhambra. Comienzan al final de la callo 

los V. De ello nos ocuparemos al hacer la descripción de este 
vastísimo palacio árabe. 

Carrera del Barro. Se halla sit. este paseo al final de la 
calle del mismo nembre, camino del Sacro Monte y de la 
fuente del Avellano. Es uno de los mas saludables, frescos y 
deliciosos de Granada: sus contornos ofrecen admirables 
perspectivas de jardines y de bosques, entre los cuales so
bresalen como creaciones maravillosas, las soberbias torres 
de la Alhambra y los agimeces del palacio del Generalife. Este 
paseo suele ser muy concurrido por las personas débiles de 
salud, porque sus aires aromáticos, recargados con los eflu
vios de una vegetación pura y lozana, comunican á la san
gre cualidades vitales. En medio del mismo, hay una fuente 
sencilla, pero agradable, por sus vistosos juegos de agua. El 
segundo tramo está separado del primero por el r. Darro y 
ambos comunican entre sí por un sólido puente, llamado 
del Aljibillo. Las aguas del r. que corren por aqui en estrecho 
cauce, hacen indispensables obras continuas de reparación, 
en las cuales tiene invertidas considerables sumas el ayunt. 
de la c. 

E l Picón. Este paseo es sencillo ; hállase casi estramu-
ros al final do la calle de las Tablas y confluencia del carril de 
San Gerónimo. No ofrece nada notable. 

El de San Isidro se halla sit. junto á la ermita de este 
nombre en el camino de Jaén. Está algo descuidado, aunque 
sus alamedas pudieran regularizarse y tener mayor anchura 
y frondosidad. 

El camino de Huelor se halla en dirección al pueblo de 
este nombre pasado el puente Sebastiani. Es un cómodo ar
recife , que termina en una placeta circular con asientos de 
piedra, desde la cual se divisan los magníficos vergeles de 
Granada y su vega. Este paseo es muy concurrido en el in
vierno. 

E l Tr'ncnfo. En la plaza de este nombre, que ya hemos 
descrito , habia antes un egido, cubierto de cascajo, cuyo 
tránsito era casi imposible por los entorpecimientos y desi
gualdades del suelo: es mas; en los meses de noviembre y 
diciembre se constituía en mercado de cerdos, lo cual hacia á 
este parage repugnante y hasta mal sano. La comodidad de 
los muchos vcc. que frecuentemente atraviesan aquella estén 
sion, y hasta la necesidad de mitigar los calores escesivos, 
que se esperimentaban en aquella llanura, habían hecho en 
otras ocasiones concebir la idea de poblarla con frondosas y 
espesas alamedas. Este pensamiento se ha realizado por D. Ma
nuel Gadeo, alcalde constitucional en el año de 1840, bajo 
cuyos auspicios y con el conocimiento de personas entendi
das, se ha trazado un magnífico paseo con jardines de varias 
y caprichosas formas. Ha sido tal el acierto y oportunidad 
con que se han hecho las plantaciones, que de los i,000 árbo
les colocados, son muy pocos ios que se han perdido, y los 
demás presentan ya (mayo de 847) sombra, frescura y agra
dable vista. Ha sido necesario regularizar en muchas partes 
el terreno, paralo cual se han construido sólidas alcantari
llas , y se han practicado obras de reparación sumamente 
acertadas. Ocurrieron en un principio contestaciones y dudas 
sobre el agua con que habia de regarse la reciente alameda! 
mas el celo del ayunt. ha concillado todos los inconvenientes, 
disponiendo que la acequia Ainadamar preste alguna parte 
de sus abundantes raudales. En el centro de estos jardines se 
ha elevado en otros tiempos el patíbulo, y una cruz sencilla 
y modesta, como anteriormente manifestamos, señala el sitio 
en que sufrió pena de muerte la célebre y bella Doña Mariana 
Pineda. Contiguo á esta cruz se eleva la gran columna y esta
tua de Ntra. Sra. del Triunfo que ya hemos descrito al tratar 
de las plazas. 

Campillo. Llámase asi una eslension despejada y alegre, 
contigua contigua al teatro, al final de la carrera del Gemí, 
dirigiéndose hacia la calle de San Matias. En esto sitio habia 
antes unos sombríos torreones moriscos, que el general Se
bastiani mandó demoler. El terreno quedó desigual y hasta 
molesto en su piso; pero el ayunt., celoso por hermosear á 
Granada, le ha dado notable regularidad, formando un an
den con asientos de piedra para impedir el tránsito de bestias 
y carruajes. En el centro se eleva el monumento costeado por 
los célebres actores D. Julián y D. Florencio Romea y doña 
Matilde Diez, consagrado á la memoria del famoso Isidoro 
Maiquez, muerto en Granada. Sobre un pedestal de piedra 

de Gómele», entrando por la puerta de las Granadas ó de Car- | parda ds sierra Elvira, que se eleva sobre una sencilla gra-
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deria, sobresale una espiga que termina en una jarra con 
coronas de laurel , de la cual penden en torno de la piedra 
cintas airosas. En el pedestal se leen los nombres de las per
sonas que dedicaron el monumento; los títulos de las piezas 
dramáticas mas célebres, representadas por Maiquez y el año 
de su construcción que fué el de 1838. Contiguo al Campillo y 
formando una especie de continuación con é l , se halla la pla
za llamada de Bailen, en la cual se eleva el magnifico mo
numento consagrado á la memoria de Doña Mariana Pi
neda. Esta plaza fué comenzada por D. Francisco Javier Aba
día, capitán general de Granada el año 1833 , y continua
da lentamente, hasta el año de 1843, en que ha quedado 
do hermoseada con el referido monumento. Este consta 
de 3 órdenes, de piedra y mármol esquisitamente labrados, 
y hace mucho honor á los artífices que se han ocupado de él. 
Son notables las letras de relieve eu que se recuerda la des
graciada muerte de aquella heroina, trabajadas con mucha 
finura y perfección, como también las otras relativas á la 
memoria de algunos personages sacrificados por sus opinio
nes liberales y por sus esfuerzos á restablecer el gobierno re
presentativo en el pais en la época del 23 al 33. Aun cuando 
el Campillo y la plaza de Bailen mas bien pudieran conside
rarse como plazas que como paseos , los hemos clasificado en 
el número de estos, por ser los centros de la principal comu
nicación de Granada y el círculo constante donde conversan 
las goules ociosas, y las que se ocupan mas activamente de 
asuntos políticos. Contribuye á ello poderosamente la cir
cunstancia de hallarse contiguos los cafés mas concurridos y 
cómodos de la pob l . , cuales son, el del Comercio y Hurtado, 
y también el de las Losas del Teatro, en cuyo sitio forman 
en la estación de verano amenos y divertidos círculos de con
versación muchas personas notables de la c. 

Fuentes. Las de Granada son innumerables, pues es rara 
la casa que carezca de ella. A pesar de esto hay públicas las 
siguientes: 5 mayores en el paseo de Genil, que son , la de 
los Gigantes, Leones, Nueva, la Palma y la Bomba, y otras 
muchas menores en los jardines para los juegos de agua: 
otra en la carrera del Darro y paseo del mismo nombre: dos 
en la calle de Elvira, conocidas con los nombres de Pilar del 
Toro y de las Angustias : otra en la plazuela de la Trinidad, 
y las conocidas por el nombre de Encarnación ó Sanliago, 
Boquerón , Catedral, frente la calle de San Gerónimo, pilari-
11o Ansot i , Fuente Nueva, pilaril lo del Barr io, id . de lasAn-
sus ths , i d . de Don Pedro en el paseo del V io lón, id . de las 
Vistillas do los Angeles, Capuchinas y Realejo. El pozo l la
mado de Sanliago surte á los vec. de los barrios contiguos; 
y últ imamente, se ha colocado una fuente nueva en la pla
zuela de San Agustín. Como casi todas las casas están par
ticularmente surtidas de aguas, muchas de las fuentes pú 
blicas carecen de e l la , y solo en tiempo de suma escasez 
suelen correr para abasto del público. En cuanto al mérito 
artístico poco hay que decir acerca de ellas; solo son dignos 
de notarse los dos grupos del pilar del Toro en la calle de 
Elv i ra, cuya obra se atribuye á Berruguete: son figuras bas
tante dolerioradas y a , y revelan , á pesar de sus mutilacio 
nes, la maestría con que están trabajadas. Las aguas que 
surten tanto las fuentes públicas como las privadas, son pro
cedentes del Genil y del Dar ro , que circulan al través de in
finitos acueductos para el surtido público y privado. 

Casa de ai junlamiento. La casa de ayunt. era un edifi
cio destinado en tiempo de los moros para academia ó uni
versidad, y junto á él tenia su morada el a l faqu i de la mez
quita , que estaba donde hoy el Sagrario. Presumimos que 
en él estarían las aulas de la célebre academia alcoráaica, 
instituida por el sabio Abdalla Solimán Alcasem, en la cual 
se esplicaba la teología maboraetaiia y se enseñaban mate
máticas, retórica, poesía, medicina, jurisprudencia é his
toria. En esta academia granadina aprendieron muchos jóve
nes aventajados, y entre ellos Mohamad-ben-Aldelbac-el-Ga-
sani la; este regaló y dedicó al establecimiento un l ibro de 
poesías, titulado Collar de pe r l as , que se conserva en el 
Escorial; hicieron esplicaciones en ella otros moros sabios 
que se enumeran en la obra de Casiri. Los reyes Católicos, 
por cédula de 20 de setiembre del año 1500, organizaron el 
ayunt. de Granada, y en una cláusula de aquel precioso docu
mento se dice: í t e m , damos para casas de cabildo la que 
los moras l lamaban Almadraba. Esta casa era de aspecto y 
forma árabe hasta que en el siglo pasado se renovó; como lo 

esplica la lápida de mármol negro que hay á la subida de 'a 
escalera debajo de una imagen de la Virgen , y de otro le
trero por el cual se advierten las indulgencias concedidas 
por el arz. D. Francisco Pérez, á los que rezaren una salve. 
Aquella dice asi : Siendo corregidor de esta ciudad m. n . 1. 
nd . ' y g. c iudad intendente y superintendente general de 
el la y su reino el Sr. D.Clemente Agu i l e ra , mariscal de 
campo de los ejércitos de S. M . , acordó Granada perfeccio
nar sus casas capitulares con nueva obra de esta escalera, 
pat io y sala ba ja , y con la esíension de la antesala a l t a , 
oratorio y sacristia que las adornan y demás interiores y 
esíeriores preciosidades que la i l u s t r a n , confiando el logro 
de su grandeza y administración a l celo de sus caballeros 
comisionados D. Juan de Paz y D. José Yelazquez, s?(í 
veint icuatros, y D.José Matu te , j u r a d o , á cuyo esmero 
reconoce su fáb r i ca el fe l iz complemento de su plausible 
finalización: año de 1729. Aunque los autores de la insfxip-
cion no estuvieron muy felices, dijeron sin embargo lo sufi
ciente para saber quiénes fueron los encargados de la obra y 
el año en que esta se verificó. El ayunt. tiene otra casa, que 
es la conocida con el nombre de Miradores de Bib-Rambla, 
mencionados en la plaza de este nombre, en cuya casa se 
han celebrado algunos cabildos, y en su frente está la lápida 
de la Constitución. 

Cárceles. Hay dos: una, llamada antiguamente de Corte, 
forma parte del edificio de la Chancillería, y la otra se en
cuentra en la calle de la Cárcel-baja, frente á la cated. Ocu
paban la primera en otro tiempo solo los reos de causas es
peciales y de suma gravedad ; y en la segunda se han admi
tido siempre toda clase do criminales, ocupando el piso su
perior las mujeres. La torre Bermeja sirve también de pr i 
sión. 

Presidio. El de Granada se halla establecido en el conv. 
de Belén, edificio ruinoso de malas proporciones, que n i 
ofrece comodidad para el alojamiento de los confinados n i 
seguridad para su custodia. Diariamente se están gastando 
en reparos sumas considerables, sin que sea posible acomo
darlo al uso á que se encuentra destinado. A pesar de esto se 
han establecido en él talleres de tejidos de l ienzo, de cordo-
neria, rastrilladorcs de cáñamo, sastrería, zapatería, alpar
gatería, botinería, quincalleria, cuchi l lería, herrería y cer-
rageria, carpintería y ebanistería, hojalatería, si l lería, es
partería, cordeleria, tonelería, peinería, medieria y cucha 
reria. Surte este presidio los destacamentos de Málaga y la 
Alhambra. El primero se ocupa en las obras de la prolonga
ción del muelle y en otros particulares, y el segundo en la 
conservación y reparación de aquella importante fort. Los 
dos adjuntos estados manifiestan la fuerza de que consta este 
presidio, con espresion del número de individuos dedicados 
á oficios y la clase de delitos porque fuíron sentenciados. 

Estado ile l a fuerza de que consta este presidio, 
con espresion del número de individuos qucliay 
de eaila une de los oficios ó profesiones que á 
continuación se marcan. 

Tejedores de lienzo. . . 
I d . de seda 
fd. de bayetas 
Cardadores 
T i n t o r e r o s 
Labadores y bataneros. . 
Cordoneros. . . . ; . 
Rastrilladorcs de Cáñamo. 
Sastres 

13 
2 
1 
3 
1 
6 
3 

10 
11 

Zapateros 58 
Alpargateros 18 
Sombrereros 7 
Curtidores 5 
Guarnicioneros, albarderos y botineros. . . 15 
Plateros 3 
Quinquilleros 7 
Cuchilleros i 
Fundidores de bronce 3 
Armeros ; . . . 6 
Herreros y cerraderos. : 38 
Albeitar y herraiiores 4 
Serradores , , 3 
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Carpinteros y ebanista» 
Aperadores, albañiles y Wanqnoadores. 
Molineros, horneros y panaderos. , . 
Ojalateros 
Pintores 
Silleros 
Esparleros, sogueros y cesteros. . . 
Cabestreros y cordeleros 
Toneleros y cuberos 
Alfareros y caleros.. 
Hortelanos 
Fabricantes de peines 
I J . de papel 
Chocolateros y confiteros 
Carreteros, arrieros y esquiladores. . 
Marineros. 
Maestros do primera educación.. . . 
Escribientes 
Cirujanos, barberos y sangradores.. . 
Legislas y procuradores 
Eclesiásticos y militares de graduación. 
Propietarios y corredores 

24 
37 
17 
1 
2 
3 

15 
2 
3 
9 
8 
1 
1 
5 

91 
15 
í 

10 
18 
2 
6 
7 

Otros varios oficios 5» 
Simples braceros 648 

Total. 1275 

X O T A S . 

í . ' La clasificación de oficios se ha hecho por el que cada 
uno ha manifestado egercer al tiempo de ser fiíliados sin que 
conste su apt i tud, ni si son maestros,oficiales, ó aprendices. 

2.» En el taller de tegislos de lienzo trabajan 16, en el de 
condoneria 2 , en el de rastrilladores de cánamo 2 , en el de 
sastrería 8 , en el de zapatería 7, en el de alpargatería 12 , en 
el debotlnros 5 , en el de quincella 1 , en el de cuchilleria 1 , 
en el de herreiia y cerrageria 2 , en el de carpiteria y ebanis
tería 4 , en el deojalatería 1 , en el de silleiia 1 , en el de es
partería 5 , en el el de cordelería 4 , en el d j tonelería 1 , en 
el de peinería 1 , en el de cepillos 1 , en el de palillos 1 , en 
el de medieria 18, en el do cuchaieria 4, y en el de barbería 9. 

3.'' Ademas del número de operarios designados en la ante
r ior nota , hay oaupados en los talleres de que hace mérito, 
porción de individuos como simples aprendices. 

E S T A D O espresivo de la fuerza de dicho presidio y del número de penado* que han sido sentenciados 
por cada uno de los delites que á continuación se marcan. 

TERRirORIOS. 

Andalucía. . 
Aragón. . . 
Asturias. . . 
África. . . . 
Castilla. . . 
Cataluña. . 
Estreraadura. 
Francia.. . . 
Galicia. . . 
Genova,. . . 
Habana.. . . 
Inglaterra. . 
Mancha. . . 
Murcia.. . . 
Navarra. . . 
Valencia. . . 

Totales. 8 12 

•20 

80 20 

332 

17 

370 

20 

31 

300 
2 
1 
2 

13 
I 

7 
1 
2 
1 
2 
1 

23 
J 

368 

19 5 

19 8 1 

16 

1 16 

2 39 

i 9 

10 

17 

101 51 

174 61 

1084 
5 
3 
3 

2 
5 

15 
1 
4 
1 
4 
1 

63 
32 

2 
21 

1-271 

Instrucción p ü r l i c í . Granada ha oreoMo el título de 
una de las capitales de provincia maí i ' . , ' • / de mas esmera
da sociedad. Sus colegios, su universidad, sus corporaciones 
l iterarias, han formado hombres ilustres en todos los ramos 
del saber; y su academia, artistas de mérito indisputable. 
Contábanse antes en Granada imeve coiogios para varones y 
uno p i ra niñas. Eran el real de Sta. Catalina, el del Sacro-
Monte, el Eclesiástico, el de San Fernando, el Js San Geró
n imo , el de San Gregorio , el do San Miguel , el de Santiago, 
el de los Toribios y eíde Niñas Nobles. Algunos uo estos, ha
biendo degenerado el objeto para que f ic ron fundados, no 
subsisten : los del S -.ro Monte , Santiago y Eclesiástico per
manecen , siendo útiles á la juventud estudiosa , y en el de 
Niñas Nobles tienen asilo y reciben edueacion bliórfanas de 
corta edad. Hay en Granada universidad literaria , con una 
escogida biblioteca públ ica, academia de medicina y ciruj ia, 
de lengua francesa, de matemáticas , de dibujo, sociedad eco
nómica , muchos estudios de latinidad , escuelas gratuitas de 
páwu los ; casas particulares de enseñanza de niñas, escuela 

de química aplicada á l i s arfes; un liceo artíst ico y l i terario, 
bajo cuyos auspicios se publicaba \<i. A lhambrn , periódico de 
ciencias , literatura y artes: en el mismo estábleeimiento hay 
construido para los socios un gabinete de lectura, Surtido cotí 
todos los periódicos españoles y con los mas selectos del es-
tra'nfero. ¿¡Casino, asuciacion amistosa de personas acomo
dadas y uní las para pasar momentos de buena sociedad, cos
tea también un gabinete de lectura para sus individuos.La 
biblioteca de la universidad se halla en un salón del edificio 
que fué colegio de San Miguel, calle de la Duquesa ; el Casino 
en una sala contigua al teatro. En el Liceo y Casino pudiera 
hoy encontrar realizado el inmortal Jovellanos el pensamien
to que consignó en su Memoria sobre los espectáculos. A m 
bos establecimientos son un refugio para aquella porción de 
gente que , como suele decirse , busca á todas horas donde 
matar el tiempo. Los juegos sedentarios y de ejercicio, y la 
lectura de periódicos, las conversaciones instruclivas y de 
interés general, no solo ofrecen un honesto entretenimiento 
á muchas personas de juicio y providad en horas que son per-
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didas para el t rabajo, sino que Instruyen también á aquella 
porción de jóvenes que reciben su «duración fuera de casa, ó 
como se dice vulgarmente, en el mundo. 

Univeesidad u t e r a r u . Esta universidad data desde 1236 
en que, ganada Córdoba y Sevilla por Fernando I I I , el Santo, 
se trasladó á Granada la escuela general áralie de Córdoba, 
donde desde tiempo de los primeros Califas, selwbian cultiva 
do con fruto las matemáticas, la medicina y la bella literatura. 
Esta escuela, que habia sido el faro conservado por la Europa 
en los siglos medios, prueba que la España árabe contribuyó 
á la civilización de la España cristiana, y que Granada fué la 
ciudad donde se acogieron las letras. Sobre el punto donde se 
instaló esta casa general, están divididos los eruditos; pero 
se cree que en la Albambra fué donde debió existir , y que en 
el Albaicin habia observatorios astronómicos. Conquistada 
por Fernando V é Isabel I , esta o. y reino, uno de sus pr i 
meros cuidados fué el conservar todo lo respectivo á la i lus
tración , purgándolo de las supersticiones mahometanas; pero 
por desgracia, este miedo, en que tuvo , quizá, mas parte la 
política que la piedad, hizo quemar mult i tud de manuscri
tos árabes, cuya pérdida lloran todavía los sabios. Algo se 
conservó y se puso al cuidado de personas doctas; mas la 
universidad no llegó á formarse hasta el año de 1531 en que 
el Sr. Carlos I , impetró y obtuvo de la Santidad de Clemen
te V I I la bula de erección en 8 de jul io de dicho año. Su ins
talación fué en el edificio que hoy se conoce con el nombre 
de audiencia eclesiástica, sit. frente á la portada principal de 
la catedral. La bula declaró á esta casa universidad mayor, 
con las mismas gracias y prerogativas de las de Paris , Bolo
nia , Salamanca y Alcalá, fundando en ella la escuela de me
dicina el Dr. Mellado, de célebre memoria. Al propio tiempo 
se fundaron los colegios mayores de Sta. Cruz de la Fé y Sla. 
Catalina márt i r , y el imperial de San Miguel Arcángel; y co
mo el primero se colocó eu las habilacior.es altas de la dicha 
universidad, leyéndose en el rótulo Universidad de Granada 
y por cima Colegio mayor de Sla. C ruz , de aqui el que sus 
alumnos añadiesen al t i tulo de su colegio el de universi
dad do Granada, para darle mas realce; el de Sta. Catalina 
estaba en edificio separado enfrente de dicha casa general; y 
por orden del Sr. Don Carlos I I I se reunieron ambos, conser
vando sus nombres, y la beca de grana del pr imero, con ros 
ca celeste, que fué la beca del segundo antes de la reunión. 
El colegio de San Miguel no se sabe á punto fijo qué sitio ocu
pó ; se cree fué inmediato al hospicio. Suprimida en toda la 
monarquía por el Sr. D. Carlos I I I la orden de jesuítas , por 
real resolución, á consulta del Consejo, de 26 de mayo de 1768, 
se destinó el colegio de San Pablo de Granada para trasladar 
á él con la debida separación la universidad literaria de esta 
c, y reino, y los colegios de Sta. Cruz de la Fé, Sta. Catali
na mártir y San Miguel; aplicando el sitio que quedó vacan
te por traslación de la universidad y colegio de Sta. Cruz, pa
ra ensanche de la casa arzobispal y de las oficinas de la curia 
eclesiástica; el do Sta. Catalina , se entregó al cabildo cate 
dra l , y el de San Miguel se destinó á casa de misericordia y 
recolección de mugeres. También se mandó formar una biblio 
teca pública á cargo del claustro, sirviendo de base la que te
nia la referida compañía: hállase bien conservada y arregla
da por el celo de su actual bibliotecario, y tiene mas de 
14,000 volúmenes de obras antiguas de miTÍto , y algunos 
manuscritos apreciables; mas de 2,000 volúmenes do obras 
modernas, y una suscricion abierta para todo lo úti l que se 
publica en letras ó ciencias en todos los ramos del saber hu
mano. También hay obras donadas por varios doctores y ca 
tedráticos de la casa. Las ciencias naturales siempre se han 
Jiírado con predilección , como lo prueba la enseñanza médi-
díca que en ella se ha dado y en la que han sobresalido sus 
profesores, como también las matemáticas y física , procu
rando formar laboratorios y gabinetes , que si no son los me
jores , han tenidp lo necesario para que los alumnos no sean 
peregrinos en las ciencias. Antes del plan vigente de estudios, 
tenia esta universidad los efectos, aparatos y máquinas que 
espresamos á continuación. En el laboratorio de química ; los 
ácidos sulfúrico , n í t r ico , hidroclórico, acético y bórico : el 
hidrógeno azoetizado, el nitrato de plomo cristalizado, el 
suboaVbonato de sodio cristalizado , el nitrato de potasa , el 
sulfato de i d . , el subcirbonato de barita , el acetato de plo
mo l íquido, el hidrógeno sulfurado liquido , el éter sulfúrico, 
el nitrato neutro de potasa, papel de tornasol preparado, va

rias muestras de metales y óxidos de minerales y algunas pe
trificaciones, muestras de amianto, y varias vasijas para 
las operaciones que fueren necesarias. En el gabinete de física 
y matemáticas: un pequeño telescopio, un meridiano de me
t a l , otro de mármol con cristal ustor io, un cristal convexo, 
un microscopio, una cámara oscura y una lúcida pequeña, un 
prisma de cr is ta l , una máquina eléctrica con tres conducto
res, cadenilla, batería y otros út i les, una máquina pneu
mática antigua con su red de alambre: tres cuadros grandes 
con varios fenómenos de todos los puntos del g lobo, 4 glo
bos antiguos, esfera armilar, celeste, terrestre y sistema 
planetario. Un sistema planetario grande de madera, con 
movimiento y arreglado álos últimosdescubhmíentos, un es
tuche de matemáticas, un termómetro con dos escalas, un 
barómetro, un cartabón con brújula, un grafómetro con brú
jula á torn i l lo , un nivel de aire con miras, un teodolito con 
nivel y dos anteojos, un compás de proporción de meta l , re
glas y escuadras de madera. Después del nuevo plan de estu
dios de 845 , se ha aumentado con los efectos siguientes : ua 
barómetro grande, un higrómetro, un electrómetro, un apa
rato de platina para descomponer el agua, un espejo con una 
luna plana y otra cóncava, 4 recipientes para la máquina 
pneumática, y una máquina galvánica, un electróforo, un es
pejo ustorio; todo esto comprado para la universidad. Poste
riormente el gobierno pidió listas de lo que se creia oportuno 
aumentar , y dadas, se han recibido en el presente año (1847) 
los efectos siguientes: un tubo de Mariotte, un barómetro mon
tado en estuche, 2 termómetros graduados dentro de un tubode 
cristal, un termómetro diferencial, 3 prismas equiláteros, 3 es
pejos plano, convexo y cóncavo, 2 lentes cóncavo y convexo, 
un microscopio solar, un anteojo de 66 grados, un termo-
gralio con imán , un barómetro para la tensión délos vapo
res en el vacío, un fotómetro, un recipiente con l l ave , una 
cuba de cr istal , un prisma de cristal aexomátíco, un prisma 
de cristal con 6 divisiones para líquidos, un aparato con 7 es
pejos paralelos, otro para la polarización de la luz por 
Arago , pinzas con turmalina y cristal de espato, espejo cóni
co y cil indrico con figuras para demostrar sus efectos, y otros 
varios que hnji llegado rotos: se esperan nuevas remesas con 
las que el gabinete de fisica y matemáticas creemos quedará 
completo. 

Con el nuevo plan de estudios (1845) se incorporó la clase 
de química aplicada á las artes de esta o. á la universidad y á 
el profesor de ella como catedrático de aplicación: entonces 
se trasladaron los efectos que formaban aquel laboratorio y 
con ellos se dispuso un local que sí bien no podía llamarse la-
boraloi lo químico, el profesor ha dado sus lecciones en él los 
dos cursos anteriores, y durante ellos ha enriquecidosu gabi
nete de química con una colección bastante estensa de mine
ralogía clasificada según Beudant, varios productos químicos 
elaborados en la clase, barómetros y termómetr* s hechos por 
dicho profesor, los calorímetros de Lavoisier y el de Runford, 
y otros aparatos é instrumentos como retortas recipientes 
matraces etc. Cuando el gobierno, establecido el nuevo plan, 
pregunió qué hacia falla para las clases de íisica y química, 
el profesor de esta y el de aquella manifestaron la necesidad 
de proveer de objetos, aparatos y máquinas á cada una de 
sus enseñanzas, píiliendo lodo cuanto puede constituir un la
boratorio y gabinete químico, y un gabinete fisico; y el go
bierno consignó en efecto una dotación competente para que 
estas dos ciencias se enseñen cual reclama el estado de i lus
tración en que vivimos. Con efecto, se han recibido ; una va
poradora de plata, crisol de plata y de platino, campanas con 
l lave, recipiente i d . , soplete de Bercelius y deBarruel, lám
para de doble corriente, aparato de Guytonde Morveau,.idró-
inetro, areómetro centesimal, el de Beaunié, ponzana, pin 
zas, una cuba hidroneumática pequeña, otra hidrógironeu-
málica (habia ya otra mejor ) , retorta de hierro , lámparade 
Darg y algunas otras cosas insignificantes para química. Estas 
remesas y otras que se esperan para completar la consigna
ción de esta universidad, ha decidido al señor rector á llevar á 
cabo la formación de una clase de química, solicitada por el 
profesor de la asignatura, y bajo su dirección se está 
ejecutando á toda prisa. Esta clase consistirá en un antiteatro 
perfectamente dispuesto para que los escolares no se incomo
den y capaz para mas de cien personas; un laboratorio á con
tinuación , otro sobre la der. con su respectivo gabinete, uno 
oa agua corriente, y otro cuarto para hornos etc. Estadas» 
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estará dispuesta para el próximo curso d 
igualmente se dispondrá otra para la de física y matemáticas 
provista de andenes y armarios donde puedan depositarse los 
aparatos y máquinas que se han recibido y las que se esperan 
en las demás remesas. 

Ademas de las rentas eventuales de matriculas y grados, 
cuenta esta casa con varias otras procedentes de donaciones 
particularesy do superiores disposiciones. Tales son 782 rs. 
12 maravedises con que el caudal de propios de esta c. debe 
contribuir cada año, producto de una cantidad impuesta en 
ellos para este objeto por la reina Doña Juana, cuya suma 
debia distribuirse entre los catedráticos de filosolia : 2,809 rs. 
7 mrs. réditos del capital impuesto igualmente sobre propios 
por el Dr. D. Juan Crespo Marmolejo para distribuir entre va
nos catedráticos de jurisprudencia y medicina, y para las 
funciones religiosas de Sto. Tomás de Aquino y San Agustín, 
siendo muy de notar que una de las cátedras asignadas sea la 
de derecho público, prueba de la ilustración del donante: 
5,500 rs. para las cátedras de primero y segundo año de me
dicina y director anatómico, que deben pagar los propios por 
real orden del Sr. D. Carlos I V ; los productos de las fincas 
y censo del colegio de San Miguel , agregados por el plan v i 
gente, que consisten en 3 casas en esta c. , una principal en 
¡acalle do Navas, alquilada en 4 1/2 rs. diarios; otra con
tigua en 50 rs. mensuales y otra calle de Zaravia en 35 rs. 
mensuales, y un censo de 2,985 rs. , réditos anuales impuestos 
sobre una casa principal en la placeta de San Agustin: úl
timamente la consignación sobre fondos provinciales de 
40,000 rs. , para el sostenimiento del instituto de primera clase 
agregado á la universidad. 

El edificio de esta es obra de bastante solidez construida 
por los Jesuítas para este objeto. Su esterior no presenta mas 
que la portada, en su ángulo de una espaciosa placeta; es de 
piedra con columnas de jaspe y en su parte superior hay una 
escultura de la Virgen casi del tamaño natural ; la pared del 
general ó clase mayor con ventanas bastante elevadas y casi 
contiguas al tejado; y la cerca del jardin botánico. El interior 
se compone de un atrio en cuya der. se halla la escalera para 
subir á las dependencias altas, y á la izq. la puerta del general 
mayor bajo, el cual está suntuosamente adornado, teniendo 
á su frente un altar consagrado á la V i rgen , y varios cuadros 
de Alanasio, Alonso Cano, Juan;de Sevilla y Risueño. El patio, 
cuadrado, está embaldosado, y sostenidos por hermosas co
lumnas de piedra sus claustros, en los que se halla la entra
da á 9 clases todas bastante capaces, claras y venliladas y 
con la circunstancia de estar retiradas de la calle y dar sus 
ventanas al jardin y al patio del colegio de San Miguel : están 
embovedadas y bien provistas de lo necesario. Hay ademasen 
la meseta déla escalera otra clase que ha sido ladestinadaá las 
asignaturas de física y química. Para el curso próximo esta
rán concluidas las de física, historia natural y química , que 
se están disponiendo con toda prisa, hallándose casi terminada 
esta úl t ima. En el piso ó claustro alto se halla la secretaria, 
despacho del señor rector, el general alto adornado con de
coro, y las habitaciones del conserge y del portero. En uno 
de los estremos de dicho claustro está la depositaría y la en
trada á la biblioteca: esta se compone de 3 naves espariosas, 
sostenidas por columnas octógonas de mater ial , con balcones 
al mediodía y poniente quedan al jardin botánico, lo que la ha
ce bastante alegre; sus paredes se hallan todas hasta el arran
que de la bóveda cubiertas de estantes bastante firmes y con 
enrejados de alambre hasta cierta a l tura, principalmente los 
colocados al rededor de las columnas que son obra moderna 
y contienen las obras que se han adquirido de 20 años á esta 
parte. , 

La universidad va á recibir una ostensión considerable, que 
la hará competir con las primeras de la península, con la 
obra que se ha principiado en lo que era colegio de San M i 
guel agregado recientemente á esta universidad, y consiste en 
una hermosa portada á la calle de la Duquesa, 8 clases espa
ciosas, otras dependencias, y regularizar el jardin botánico 
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18i7 á 48 , como las plantas mas principales, clasificadas según Linneo; se t ra

ta de aumentar su número, construir un invernáculo , y áar 
mas estension al gabinete destinado á la conservación de las 
plantas disecadas. 

Los estados que siguen demuestran el número de catedrali
cios y asignaturas de la universidad , el de alumnos matricu
lados en ella y en todo el distrito universitario, el de los que 
ganaron y perdieron curso etc., etc. 

B S T A D O de los cate<lráUcos Ac ia uul \ersidaa tic 
(«ranada y oh dotación. 

ASIGNATURAS QUE 
DESEMPEÑAN. 

Prolegómenos del dere
cho Romano. . . . . . 

Continuación del derecho 
romano 

Derecho c iv i l , mercantil 
y criminal de España. , 

Derecho canónico. . . . 
Códigosciviles españoles. 
Disciplina de la iglesia. . 
Academia teórico-prácti-
ca de Jurisprudencia. . 

Economía política y dere
cho administrativo. . . 

Física esperimental. . . 
Historia natural 

Química general. . . 
Perfección de latín. . 
Literatura 
Lógica 
Moral y Religión. . 
Aritmética y Geometría. 
Sintaxis castellana y lat. 
Algebra, trigonometría 
rectilínea, aplicación de 
la álgebra y topografía 

Geografía 
Historia general. . . . 
Francés 
Retórica y poética. . 
Latín y castellano. . . 
Árabe 

8« 

Filosofía y su historia. 

Griego 

SUELDOS. 

12000 rs. mitad como preben 
dadoy 2000 mas por el con 
cepto de decano. 

12000 

12000 
12000 mitad por prebendado. 
12000 mitad como prebendado 
15000 mitad por i d . 

15000 

12000 y 2000 mas en el con 
ceplo de decano. 

12000 
12000 y 3000 mas por esplicarj 

nociones de historia natura | 
al 5.° año de filosofía. 

12000 
12000 
12000 
8000 M 
8000 mitad como prebendado.] 

tOOOO mitad por i d . 
8000 

10000 mitad como prebendado 
8000 
6000 
cooo 
10000 
8000 

12000 cobra la mitad como in
terino. ^ ^ _ 

12000 cobra la 3." parte como| 
encargado. 

12000 cobra la mitad como sus 
Ututo. 

287000 

Hay ademas en launiversidad un rector con 26000 rs. de dota
ción anual, un secretario con 8,000, depositario con 8,000,2,000 
de ellos para escribiente, un ayudante preparador de física 
y química con 4,000, un escribiente de la secretaria general 



E S T A D A de los alumnos matriculados en esta 
iiuitorsiilsul, en los institutos, colegios J scmi-
uurios del distrito UniTersi tar io, en el curso 
académico 1 8 1 6 á 1 8 4 7 . 

Malricula-

ESTABLECIMIENTOS. 

Universidad. . . . 
Colegios incorpo

rados a la misma. 
luslilutojdeiMálaga 

y colegios que en 
él incorporan 

ídem de Jaén y co
legios i d . . . 

ídem de Almería. 
ídem de Hacza. . 
Seminario conci
liar de San Inda
lecio de Almería. 

los \ ídem de.Málaga. . 
\ ídem del Sacro-

Monte de Granada 
Ídem de Baeza. . 
ídem de Jaén. . . 
ídem de Baza. . . 
Colegio ec l . , semi

nario de San Gcci 
lio de Granada. . 

ídem seminario de 
Guadix . . . . -

ídem id. de Ante 
quera 

Probaron 
curso. . . . i 

Quedan para j 
esameneses-
traordina-

rios, por no<, 
haberse pre-
•ientadoálosl 
ordinarios. 

id.porbaber 
salido sus-; 
pensos. 

Universidad. 

Universidad. 

Universidad. 

253 

¿8 

215 

153 
9 i 
28 

2!) 
28 

27 
28 
24 
S3 

28 

14 

24 

470 

1053 

211 

I 

Perdieron \ 
curso. . . • ) 

En la universidad 
y colegios que en 
ella incorporan 

29 

105 

11 

470 

343 

22 

27 

22 

22 

33 

731 

58 

25G 

155 
98 
28 

4G 
42 

40 
49 
24 
23 

57 

22 

27 

Itesumen de matrículas. 

En la universidad 731 
En los institutos 537 
En los seminarios 330 
En los colegios incorporados á esta uní 

versidad 

Tolal de matrículas 1656 

Se han graduado en filosofía 26 alumnos , que no se han 
examinado del 5.° año según está prevenido por reglamento: 
en 5.° de jurisprudencia no se han examinado 32 por haberse 
graduado, y 33 del 7.° que se éstau graduando de licenciados. 
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Se han graduado de bachilleres en filosofía en esta universidad 
ademas de los 26 contenidos anteriormente, 13 del Sacro-
Monte y 7 del seminario de San Cecilio. 

Seminario concil iar. Este Real colegio ecl., muy célebre 
por su anligñedad, privilegios Pontificios y Reales, y que ha 
producido varones insignes en todo t iempo, bajo la advoca
ción de San Cecilio, tuvo su origen y fué dotado al mismo 
tiempo que se fundó la santa ig l . Metropojitana , á solicitud 
de los Reyes Católicos en el ano de 1492 , en que por ellos 
fué conquistada esla c. y confirmado por Inocencio V IH en su 
bula espedida en Roma en 1496. Encargado de su formación 
y planteamiento el l imo. Sr. D. Francisco Fernando de Tala-
vera primer arz. de Granada, acabó de organizarse completa
mente de urden del emperador Carlos V , por su real cédula 
de 10 de diciembre de 1526 , dir igida al I l lmo. Sr. D. Pedro 
Alva, 2.° arz. de Granada, quedando bajo la inmediata ins
pección de los SS. arz. de esta c . , cuyo gobierno han ejercido 
constantemente en nombre de S. M. por ser del real Patrona
to. Los fundadores fijaron su dotación en la parle decimal de 
la sania ig l . aplicándole la renta de é canónigos; y entre los 
diferentes privilegios y prerogalivas que le fueron concedi
das, asi por sus Reales Patronos, como por bulas pontificias, 
se cuenta el de 2 canónigos y 18 beneficios ^destinados para 
sus alumnos. Los colegiales están obligados por su fundación 
y real cédula de 1799, á prestar en el altar y coro de la santa 
ig l . el servicio diario que corresponde á las tres órdenes me
nores de acolitado, ostianado y lectorado. Las sabias consti
tuciones do este colegio fueron formadas en 10 de jul io de 
1547, por el l l lmo. Sr. D, Pedro Guerrero, quien habiendo 
concurrido posteriormente al sanio concilio de T ren to , las 
presentó en él y sirvieron do modelo cuando en la sesión 23, 
celebrada en 15 de jul io de 1503, mandóse erigiesen semina
rios en todos los obispados de la cristiandad; por cuya ra
zón ha sido este considerado como el mas antiguo y céle
bre de todos los colegios del orbe cristiano. En estas y otras 
adiciones que exigían las circunstancias de los tiempos, y 
han hecho varios SS. arz., se ha fundado su orden gobernati
vo , en el que han alternado siempre los ejercicios espirituales 
y literarios, proporcionados á formar sabios y virtuosos ecl., 
como también el económico|, suministrando con esmero á los 
alumnos cuanto necesitan en estado de salud y enfermedad. 
Están encargados de la dirección inmediata, un redor , dos 
presidentes y dos vicepresidentes, de los que uno es maestro 
de ceremonias, ^que las enseña á los colegiales. Hay ademas 
el número necesario de catedráticos para enseñar la filosolia, 
teología dogmática y moral, y sagrados cánones. Para llenar 
las asignaturas que prescribe el plan de estudios de 17 de se
tiembre (le 1845, se halla establecido el orden siguiente: 1.° 
en filosolia un catedrático que enseña gramática caslellana y 
latina:',2.0otro) retórica y poética: 3." otro, malcmáticasy geo
grafía: * ." otro, moral y religión: 5.° otro,'.historiageneral y 
la especial de España : 6." idelogia y lógica : 7." otro, física, 
química é historia natural.'.Hay ademas un profesor de len
gua francesa, y 8 para la teología y cánones, de los que uno 
esplica fundamentos de la religión , lugares teológicos y prole
gómenos de la sagrada escritura ; otro teología dogmática, 
parte especulativa; otro id . parte práctica y oratoria sagrada; 
otro teología mora l ; otro historia é instituciones del derecho 
canónico; otro sagrada escritura; otro historia eclesiástica 
general y la particular de España y examen de la influencia 
del cristianismo en la sociedad civi l , y otro disciplina general 
de la iglesia y particular de España, y colecciones canónicas. 

Este colegio sostenía con sus rentas 31 colegiales en veca 
de propiedad, las que servían de título y congrua para reci
bir los sagrados órdenes , formando de estos una capilla de 
sacerdotes. Habla ademas gran número de porcionistas que 
casi siempre escedia de l oo , oblando por anligüedad rigorosa 
á las vecas en propiedad, que fueron suprimidas en 1837. En 
el dia se mantienen solo una veca de radon entera y cinco de 
media ración, por gracia hecha entre los porcionistas , d istr i 
buidas unas por anligüedad y otras por méritos. Los porcio-
nistascontribuyen con 5 rs. diarios por sus alimentos , asis
tencia y enseñanza. En el presente año de 1847 , ha habido 
34 cursantes de filosofía todos colegiales y 32 de teología , de 
los que 20 han sido colegiales y los 12 restantes estemos y 
ganando estos últimos curso académico incorporado á la uni
versidad, por hallarse en el seminario la facultad de teología, 
con arreglo al articulo 7 3 , del plan vigente de esludios. Su-

165C 

500 

20 

44 

49 

8 
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prímidos los diezmos, el Gobierno há asignado á este colegio 
por ahora, de los (ondos que destina á la dotación del culto 
y clero 26,026 rs. en vez de las 6 canongias de esta santa ig l . 
que disfrutaba: cantidad insignificante, que, aun cuando se 
cobrara por entero , solamente podría sufragar para reparos 
del edificio y mantener los colegiales de veca , de propio 
dad y algunos criados; quedando sin dotación alguna los 
catedráticos que hasta ahora han prestado y están pnstando 
la enseñanza con el celo mas esmerado y conocido provecho 
de los alumnos. Hay una biblioteca surtida de libros elemen
tales y magislrales pertenecientes á las ciencias que en dicho 
seminarlo se enseñan y de otros varios conocimientos úliles. 
Igualmente poswe este [seminario para el estudio déla geo
grafía é historia, esfera, g'obo^ y mapas ; para el de física, 
máquina eléctrica, bateria, botella de Deiden y otros varios 
útiles y máquinas; y para las matemáticas, círculo repetidor, 
grafómetro, estuche y otros varios instrumentos 

Colegios. Délos que mencionamos anteriormente, solo 
subsisten; el del Sacro-Monte, fundado por D. Pedro de Cas
tro ; el Eclesiástico, que acarnos de describir ; el de 

Santiago, por los señores Ribera y Veneróse, que protegie
ron también la instalación de los jesuítas en Granada; el 
Real por Carlos V en 1534 ; y el de Niñas Nobles , por Dou 
Pedro de Castro. El de humai i lades Ululado Ntra. Sra. de las 
Angustias, es privado y se fundó en l.0deiiovíombre"de 1 8 i í 
por su director empresario el Doctor D.José deAlcaráz y 
Harreda, el cual continúa con los mismos cargos. Está in 
corporado á la universidad y cu«nta con los medios nece
sarios para la enseñanza de los 4 años de filosofía y algunos 
otros objetos para el estudio de la física, química é histo
r ia natural. 

Escuelas de primera enseñanza. La instrucción prima
ria , base primordial de todos los conocimientos y de la mo
ral civil y religiosa, tiene en Granada mult i tud de estable 
cimientos, asi públicos como privados, donde los niños de 
tierna edad adquieran las nociones preliminares que les po
nen en el caso de principiar con fruto otros estudios. El 
siguiente estado demuestra el número de escuelas de esta cla
se que existen en la c. de que tratamos. 

II DEMARCACIÓN 
DE LA CAPITAL. 

ESCUELAS PRIVADAS 
DE NIÑOS. 

Sagrario 
Magdalena. . . . 
San Matías. . . 
Sta. Escolástica. 
San Justo. . . . 
San Ildefonso. . 
San Andrés. . . 
Agustinos. . . . 
San Cecilio. . . 
San Gil 
San José 
San Pedro. . . . 
Salvador. . . . 
Sacro Monte. . . 

2 . " 

3 " 

Totales 

19 19 19 

428 

793 

19 22:22 

PUBLICAS DEL MISMO SEXO 
QUE COSTEA EL FONDO DE PROPIOS. 

1221 1 1 7 1 1 lü 

282 

1355 

247 

107 

710 

2148 

247 

107 

ESCUELAS PRIVA
DAS DE NIÑAS. 

1991 3212 1 

15 15 

G 23 

25 

322 

177 

PUBLICAS 
OEL MISMO ¡SEXO 

52i 

25 

149 471 

» 177 

149 673 

555 

2619 

424 

107 

3885 

Museo de pinturas. Con las que pudieron salvarse de los 
conv. suprimidos y varias esculturas, se fundó hacia el año 
de 1837 un museo que ocupa dos salas en el piso alto del ox-
convento de Sto. Domingo. Algunas de aquellas están clasíli-
cadas, pero la generalidad de ellas no pasan de ser medianas. 
En el mismo local están las salas de la academia de nobles ar
tes , en la cual reciben útiles lecciones muchos jóvenes. 

Teat ro . El de Granada fué fundado en la épocVde la inva
sión francesa por el general Sebistiani y plantea lo por el 
cuerpo de Ingenieros que le acompañaba. Es ün cuadrilongo, 
situado en una ancha plaza un poco elevado por la inclinación 
de esta, y sostenido ó regularizado en un parage mas bajo por 
una escalinata de piedra que forma en dos de sus lados una 
plataforma con barandillas de fierro, cuyo adorno es debido 
al Excmo. ayunt. La decoración del edificio es sencilla con 
solo un orden de ventanas en cada piso: se entra por un an
gosto vestíbulo y subiendo algunos escalones se da vista al 
patio ó corral, donde se encuentran bellas formas bien ordena
das y en una disposición que difícilmente se halla en los 
demás teatros de la Península: tiene cuatro cuerpos de 
alzado; el primero lo ocupan las galerías donde sin ningún 
orden se coloca el pueblo, resultando de aquí en los días de 
concurrencia por vender mas número de entradas que el que 
cabe, penosos conflictos: el segundo está distribuido en palcos 
de primer orden: el tercero de segundo, y el cuarto lo lle

nan en igual desorden que el primero las mujeres csclusiva-
mente; en todo el hueco del patio están alineadas las lunetas. 
Una preciosa embocadura corta en curva por uno de sus focos 
la elipse que forma la planta interior del teatro: figura un 
intercolumnio de orden jónico estriado que [sostiene un arco 
rebajado , en cuyo frontis se ven 2 ninfas sosteniendo una 
corona de laurel : una bonita cortina pintada de pabellones, 
y luego el escenario de bastante espacidad para poder pre
sentarse hrillantes objetos de grandes perspectivas, hace 
de su conjunto un efecto bello y agradable; los adornos es
parcidos en los antepechos, capiteles y fajas son dorados so 
bre fondo blanco. En él pueden colocarse 1,300 espcctadorr.s 
cómodamente, y este número está hoy en proporción con el 
estado de la c. que es cada día mas decadente. 

Benef icrnc i /publ ica. Los hospitales de Granada, son: 
el de Sía. Ana (no el de la parr . ) , fundado por los reyes Ca-
tólicosen 1592, instituyendo adminislrador al arz. que fuese 
delac. (*): el de Corpus Chr is t i , erigido por Antonio de Cá-

(') Junto á la calle de Sta. Escolas lica que conduce desde el 
derribo de San Francisco al Realejo y que suele ser camino para 
este hospital, hay una casa parñcular llamada de los Tiros , funda
da en formado fortalieza por los deccndíenles de la casa de Gra
nada, en la cual hay caprichosas pinturas y emblemas d» guerra. 
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posa Isabel Muñoz da Sal azar, en 1572; tampoco existe. 

!;i hospital de San Juan de Dios, establecimiento magnif i 
co, bien montado y con recursos sulicientes para atender á la 
curación y alimenlo de 500 enfermos, merece mayor deteni
miento. En 1495 nacu Montemayor J t Portugal el fundador 
dc l i i i i t i tu lo bóspitalaiio. -ino á Granada, oyó los sermones 
del venerable Avi la, é inflamado con las deaioslraciones de su 
doclrina, comenzó á dar pruebas de alo y caridad. L i s au
toridades le consideraron loco, y le encerraron en el hospital 
Real, donde se ve aun L;jaula en que estuvo sufriendo ma
los tralainienlos; apenas buho salido de su prisión , comenzó 
á juntar limosnas para fui. lar un hospital. Fomentó este esta
blecimiento ü . Pedio Guerrero, arz. de Granada , y en breve 
hallaron abrigo y socorro muchos desvalidos. Juan de Dios 
murió en í-1 de marzo de 1550 : Urbano VI I I le beatificó en 
1030, y Alejandro V I I I le cononiwi en 1699. A imitación del 
eslablecirnientagranadino, fundaron hospitales, Antón Mar
tin en Madrid y Córdoba, Frutos de San Pedro en Lucena, 
Pedro Pecador en Sevilla y Sebastian de Arias en Koma ; ha
biéndose estendido por Europa y América tan benélico inst i
tuto. Siendo general de la orden el P. Fr. Alonso Jesús de 
Ortega, á principios del siglo pasado, se concluyó la fáb. del 
moderno e d i l i c o , habiéndose principiado en 1552, no sin 
oposición de los P. P. Gerónimos que litigaron con tenacidad 
sobre la propiedad del terreno en que está fundado. Encima 
de la puerta que da entrada al hospital, hay un adorno de 
orden corintio con columnas , arquitrabe, friso y cornisa re
matando en arbotantes, teniendo en un nicho la efigie de San 
Juan de Dios, hincada de rodillas, y con un crucili jo en la ma
no, en cuya actitud quedó el cadáver del santo al tiempo de su 
tránsito: la estatua es de mármol pardo, mayor que el tama
ño natural, con las manos, pies y cabeza de mármol blanco, 
todo obra del célebre escultor D. Hernando de Mora. La por
tada de la ig l . es magnifica y tiene columnas, estatuas y pr i 
morosos adornos: las estatuas de San Miguel y San Rafael, son 
obra de D. José Ramiro Ponce de León, asi como la de San 
Juan de Dios: las medallas de Sta. Bárbara y San Ildefonso, 
de D. Aguslin Vera Moreno; y el medallón del Padre Eterno 
de D. Miguel de Pereda. El cancel es de caoba, cedro, nogal 
y pino tallado con bajos relieves. Las torres fueron construi
das por José de Bada, maestro mayor de la catedral; quien 
d i r i j i óá la voz la obra de la escalera principal y los adornos 
interiores del templo y camarín por los Moras, Giaquinto 
(era pintor y escultor). Tomas Ferrer, natural de Zaragoza y 
l íamiro. Encuéutrause pinturas de gran mérito en el inte
rior del conv. , en la portería, pasadizo á la ig l . , escalera, 
oratario, en el claustro alto, capillas, sacristia, camarín, ante-
camarin y en la pieza que hay después de este: junto al pul 
pito hay un cuadro de San Ildefonso recibiendo la casulla de 
de manos la virgen: su autor Sánchez Saravia. Al lado opuesto 
otro cuadro que representa San Juan de Dios, cuando después 
de muerto, es llevado por los ángeles al empíreo: es obra de 
Garlos Morata, caballero del hábito de Cristo, académico roma
no y pintor del Papa, el cual lo pintó en Roma. El mismo Sán
chez Saravia, D. José de Ciecos D. Tomas Ferrer, D. Juan de 
Sevilla, D.Juan Francisco Vargas, y D. Pedro Alanasio Boca-
negra, son los autores de esta pintura; asi como de las escul
turas. Mora, Ramiro Ponce de León, Vera Moreno, Pereda, 
Sánchez Saravia y Giaquinto. También son notables las escul
turas que se encuentran en distintos sitios. Sobre la puerta del 
campo hay una medalla circular de cinco cuartas de diámetro, 
que representa en bajo relieve la Caridad, cuyo grupo se com-
pone de una matrona de noble aspecto que tiene en el regazo 
unos niños que acaricia con ternura y por bajo la cercan otros 
á quienes también patrocina: es escultura de bastante mérito 
y se ignora su autor. En el centro del claustro principal hay 
una fuente que en la columna que sostiene la primera laza t ie
ne cuatro chicotes sobre delfines en ademan de sostenerla; son 
de mármol blanco y so ignora su autor. Al rededor del mismo 
claustro está pintada por'Sanchez Saravia la vida de San Juan 
de Dios y por Tomás Perrerías paredes con caprichos, flores 
grotescas, follajes, frutas, peces, países é historias. En el men
cionado camarín, cuyos ja>f)csy los delospaises inmediatos, 

ceres, Duardo Correa y Alonso de Oreña, síndicos y cofrades 
de lahermand idde l Corpus, año 1517; en el altar de la ig l . 
hay una estatua deBerrugueteque representa á Cristo atado á 
la columna, y en todo el templo varias pinturas de Miguel 
Jerónimo Cicza y de Pedro l i a i i s . E l de, la Caridad y Re/a
gio f andado en 15 {3 por les ilustres caballeros D. Diego de 
San Pedro y D. Gaspar D.ivila, está di'stina.lo (¡ara rnrar mu
jeres pobres acometidas de enfermedades agudas j (iene 30 
camas, y estaregidopor una ilustre hermandad coin'jHicsta de 
e le , y seglares de la mayor categoría, que adininisira sus cor
tos bienes y recolecta las limosnas míe dichos señores y otras 
personas caritativas ofrecen y dan para los gastos. Tiene para 
su dirección y buen gobierno en lo espiritual y temporal u'i 
rector y un vice-rector, y para la asistencia délas enfermas i 
médico, 1 cirujano, una ama de llaves qii« es la principal en
fermera; oirás 3 de estas del aseo y limpieza, y ios demás 
dependientes necesarios,entre ellos el portero qu? hace de 
sacristán de la pequeña i g l . , en la cual se conservan buenas 
pinturas de Juan üe Sevilla. La asistencia y esmerado cuida
do que tiene la hermandad con las enfermas, es indecible y 
para que se conserve asiste diariamente a la comida el her
mano mayor y otro que se nombra por semana en obedeci
miento á las instituciones de la casa. Las ventajas que se en
cuentran en ella son bien notorias, como se demuestra por 
el examen de los libros de entrada y salida de enfermas. De 
ellos aparece, que en los 7 meses hasta fin de jul io del corrien
te año de 1S47, entraron 369, curaron 352 y solo fallecieron 
17. Junto á este hospital y el anterior situado en la calle 
Elvira, se conserva un pilar, llamado del Toro, con dos esta
tuas de Berruguete. E l de San Láza ro , fue fundado por los 
reyes Católicos para curar enfermos de lepra. E l Rea l , por 
la piadosa reina Isabel para auxi l iará los heridos en cam
pana; estuvo primero en la Alhambra, y en 1527 se coloca
ron los enfernios en el edificio del Triunfo, fabricado por 
orden de Carlos V : hoy comprende el departamento de locos, 
el hospicio para los pobres y los niños procedentes de la casa 
de Desamparados, londese les enseña un oficio conque ganar 
su subsistencia en la edad adulta, y el colegio de ninas de la 
misma procedencia, i d casa de Expósitos, esta bajo la v i 
gilancia de una sociedad de señoras, y se sostiene con varios 
arbitrios municipales y unaeontribucion provincial de 50,000 
rs. ánimos que pesa sobre los fondos comunes de los pueblos. 
Cuando en 1504 fundaron los reyes Catóiieos el hospicio , era 
esta casa uno de sus departamentos, y gozaba por ellos de las 
cuantiosas rentas que aquel disfrutaba. Después jnzgaron que 
esta casa y la de Amparo, constituida en un lugar excéntrico, 
no podian producir los efectos de su instituccion, y las reunie
ron. En el número de sus empleados figura un rector un mé
dico cirujano, una matrona con sirvienta en la casa de Ampa
ro, una inspectora para la sala de espósitos, dos celadoras 
para visitar los enfermos y otros dependientes subalternos. 
E l l iospUal de San Sebastian, debido á la caridad de Pedro 
Fernandez Arganda en 1550, hoy no existe. El estableci
miento llamado Ntra. Sra. del Pilar vulgo de la T ina, está 
bajo la dirección de una junta particular, ósea de patronos 
quede oficio lo desenipena con arreglo á la fundación, sién
dolo el Dean, Magistral y Doctoral de la Sta. Iglesia Catedral. 
No se sabe por qaé causa no está según las reales órdenes v i 
gentes á cargo delajunta general de beneficencia. El personal 
de este establecimiento consiste en un rector escolástico con 
2 rs. diarios y casa: un enfermero con otros 2 rs . , i d . una en
fermera con igual dotación, una cocinera con un real diario. 
Las rentas ó caudal que en la actualidad disfruta, pues que 
lo principal se le vendió en tiempo deGodoy, como memoria 
y patronato, lo es de 7,000 rs. en varias fincas y censos. Se 
curan en esta casa como unos 00 enfermos de la referida en
fermedad de tina, costeándoles la casa, medicina y aseo de 
ropa, lodo gratuitamente procurándose el sustento con las 
limosnas ó piedad de los vecinos de esta c. , puesto que 
aquel caudal no es suficiente para ello. Esto establecimiento 
fué fundado por la piedad del Sr. D. José Calle Capitán á 
Guerray veinte y cuatro que fué de ayunt de esta c. y su pro
curador en las cortes que se celebraron en el año de 1658 : ha- . 

hiendo sido capitán de caballos corazas en el ejército de Catalu- j son do Malaga, Lanjaron'Murciay Zueros, hay unos fruteros 
ña, donde peleando con el ejército francés fué hecho prisione-1 decfra,de bastante mérito. 
ro , y habiéndole herido del brazo der., quedó baldado y S. M. 1 El siguiente eslado demuestra los ingresos y gasto» de lo» 
el S. Felipe IV se dio por servido y le hizo muchas mercedes, establecimientos de beneficencia de esta c. 
El hospital de Navas, fundado por Francisco Navas y su es 
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Monte de piedad. Este establecimiento benéfico fue fun
dado en m o por el presbitero D. Isidro Sánchez Giménez, 
bajo la advocación de Sta. Rita de Casia, y posteriormente por 
real cédula de 1745 fueron aprobadas sus constituciones por el 
Señor D. Felipe V, admitida la fundación como de real patro
nato, y sujeta en un todo al consejo de la cámara. El objeto 
principal de este establecimiento es bien conocido; prestar di
nero sobre alhajas, lienzos y sedas; y no siendo bastantes los 
fondos con que contaba por sí , se han admitido los de parti
culares que ganan un interés de un 3 por 100. 

La caja de ahorros fué creada en 3 de mayo de 1839 á 
imitación de la de Madrid; los fondos que se depositan en ella 
ganan un interés de un 4 por 100 anual y á su garantía están 
afectados todos los fondos del Monte de Piedad, á quien está 
unida sirviéndola gratuitamente los empleados de este; las 
imposiciones se admiten los domingos. En el año pasado de 
1846 , repartió el Monte de Piedad por empeños, la cantidad 
de 885,467 rs., que se distribuyeron en unas 6,000 personas. 
Tiene en circulación 1.986,778 rs. que proceden 

de depósitos 981,698 rs. 
de la caja de Ahorros 3i5,976 
de sus fondos propios 659,504 

En el mismo año han ingresado en la caja de Ahorros por 
85 imposiciones y 1,253 agregaciones 254,669 rs. y se han 
devuelto á varios interesados 99,138 rs. 

Catedral. Una tradición sagrada nos dice que San Cecilio 
fué uno de los 7 varones apostólicos á quienes tocó difundir 
la fe en la región granadina, y que estableció eu llliberi su cá
tedra y silla; de aqui es llamarse apostólica la igl. de Grana
da. Los moros vencedores toleraron que los cristianos, recon
centrados con los judies en el barrio de la parr. de San Cecilio, 
tuviesen sus ejercicios piadosos; y conquistada la c. por los 
reyes Católicos , se dijo una solemne misa en el mismo dia 2 
de enero de 1492, y se colocó el Sacramento en la sala del pa
lacio árabe, que sirve hoy de capilla. Aquellos piadosos mo
narcas fundaronentonces la igl. cated. con el titulo de Sta. Ma
ría de la Encarnación , y la elevaron á metropolitana, dándo
le por sufragáneas las de Guadix y Almería. Impetradas bulas 
del papa Inocencio VIH para la erección de caled., colegiatas 
y parr. en la nueva dióc., vinieron cometidas al cardenal de 
España D. Pedro González de Mendoza y á su sobrino el arz. 
de Sevilla D. Diego Hurtado de Mendoza, pero e primero es
tableció por si solo las dignidades , canongias y demás pre
bendas para esplendor y magestad del culto. Erigida la cated., 
fué necesario edificar un templo que correspondiese en grandeza 
y suntuosidad á la importancia y carácter de la metropolitana. 
El arz. l."de Granada Fr. Fernando de Talavera fundó provisio
nalmente una igl. pequeña contigua á su casa, que corresponde 
hoy á la deslruidaen el conv.de San Ftansisco déla c. De este 
parage se trasladó la cated. en 1513 á la mezquita de los moros 
queocupabaei siliodel Sagrario, aunque quedaron en ol conv. 
de S. Francisco, fundado en al mismo año.las sillas del coro, les 
lihros de canto y otras alhajas que pertenecieron á la igl., pro
visionalmente establecida en aquel local. Por último , Felipe I I 
dispuso elevar el suntuoso templo, maravilla del arte. D. Die
go Hurtado de Mendoza, escritor concienzudo de crítica seve
ra , que había recorrido los principales pueblos de Italia, y 
admirado los monumentos mas célebres de Europa , no tuvo 
reparo en decir que el templo granadino era el mas magnifico 
después del Vaticano. 

La cated. se empezó en 15 de marzo de 1529, con el diseño 
y bajo ladireccion del célebre arquitecto Diego de Siloe, natu
ral de Burgos, discípulo é hijo de Fil de Siloe. Diego fué uno 
de los escultores y arquitectos mas célebres de su tiempo , y 
á él se debió principalmente la restauración de la arquitectura 
greco-romana en España. Estuvo casado con An» de Santo-
bis, que falleció en 7 de ;octubre de 1540, y fué tepultada eu 
el Sagrario ant. según una inscripción que copió Pedraza: 
contrajo segundo matrimonio con Doña Ana Bazan que le so
brevivió y heredó mucha parte del caudal considerable que 
habia juntado: Siloe falleció en Granada en 1563, y (ué se
pultado en la parr. de Santiago. El dia 17 de agosto de 1560 
se estrenó la cated., sin estar concluida, siendo el arz. el 
ilustre D. Pedro Guerrero, que se hizo celebre por su sabidu
ría en las discusiones del concilio de Trente: concurrieron á la 
solemnidad el acuerdo de la Chancilleria, la Inquisición, el 
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ayunt. y muchos personages. Por muerte de Siloe fué nom
brado maestro de las obras de la cated. su discípulo y apare
jador Juan de Maeda, á quien dejó nombrado aquel por alba-
cea , y dio pruebas de estimación donándole en su testamento 
las trazas, diseños y otros utensilosdesuaite. En 24 de noviem
bre de 1574 maiclió Maeda á Sevilla, nombrado también por 
el cabildo de aquella cat. maestro mayor de sus obras, y enton
ces prosiguió las de Granada Juan de Orea, uno de los hábiles 
artiíices que trabajaron en el palacio de Carlos V, deque des
pués hablaremos. Laobrasiguió con lentitud por falta de fon
dos , hasta que el arz. D. Juan Méndez Salvatierra la impulsó 
con sus muchos donativos , y estimuló á los heles para que 
acudiesen con limosnas , haciendo que el dia8 de setiembre 
de 1583 se celebrase una función solemne, en que predicó un 
orador muy elocuente llamado Castro Verde ; en su tiempo se 
concluyó el crucero y se elevó la torrea la altura que hoy tie 
ne. En 1610 aun estaba atrasada la fáb., y por ello el prelado 
Fr. Pedro González de Mendoza (que fundó el palacio arzobis-
pal)culpó al cabildo y se esforzó consiguiendo verla concluida 
en 1639, es decir, poco mas de un siglo después de em
pezada. 

Pasando de la plaza de Bib-Rambla á la de las Pasiegas, 
aparece la magniflea fachada con 3 puertas, correspondicnica 
á las naves interiores del templo. Los adornos de ella consis
ten en 4 pilastras reforzadas que sostienen una cornisa, en la 
cual hay 4 estatuas colosales, alegóricas, trabajadas por los 
estatuarios granadinos Francisco y Miguel Gerónimo, herma
nos gemelos. En lo alto de las piUstras por bajo de las corni
sas , hay 4 medallas circulares de piedra franca, que repre
sentan á los evangelistas, trabajadas por Pablo de Rojas, ami
go y discípulo de Rodrigo Moreno, insigne escultor granadi
no. El segundo cuerpo está sostenido también por pilastras; 
sobre estas descansan 2 arcos colaterales y otro en medio mas 
suntuoso, sobreponiéndoseles remates y una cruz de hierro en 
el punto del que está en el centro. Sobre los arcos de las puer
tas colaterales hay medallas de piedra franca con esculturas 
que representan la Visitación y la Anunciación , obra de Pedro 
de üceda. El arco de la puerta principal está mas adornado, y 
tiene encima una medalla circular de la Encarnación, obra de 
José Risueño , pintor y escultor granadino. Encima de las es
culturas de los arcos de der. é izq. abren ojos de buey ó lum-
bf eras circulares , y mas arriba aparecen grupos de ángeles 
sosteniendo guirnaldas : sobre la cornisa hay otra claraboya 
en cada uno de dichos lados , terminando el adorno con una 
portada y frontón, y manojos de flores y frutas. A los lados 
del arco de en medio están colocadas las 2 estatuas colosales 
de San Pedro y San Pablo; sobre la medalla de la Encarnación 
se lee en una targetael Ave María, y sobre la cornisa hay una 
claraboya estrellada; siguen otros adornos de frontones, gru
pos , manojos de flores, y remata todo en un jarrón de azuce
nas , cuyo emblema es alusivo á la pureza de la Virgen. 

Entrando por alguna de las puertas que caen á la plaza de 
las Pasiegas, aparece la magnificencia interior del edificio , y 
se admira la concepción grandiosa de, Diego de Siloe. Consta 
el templo de 5 naves, y la mayor, que es la del centro, está 
interrumpida con el coro á la manera gótica, lo cual es un de
fecto , pues estorba que los líeles asistan con el desahogo 
conveniente á los actos del culto. La longitud de toda la 
fáb. es de 425 pies , y su lat. de 2í9 , medk a por el crucero, 
desde la puerta de la capilla real hasla la del Perdón : el cuer
po de las 5 naves está sostenido por 20 magníficos pilares o 
columnas agrupadas, de orden corintio, las cuales tienen 12 
pies de diámetro en la nave mayor y 11 en las colaterales. A 
der. é izq. hay abiertas varias capillas y colocadas retablos y 
altares; unos y otras ascienden á 15, inclusas las de la tras-
nave ó embocinado. Iremos mencionando y advirtiendo lo mas 
notable que hay en estos monumentos interiores, comenzan
do por la capilla de San Miguel, que es la primera á la der. 
conforme se entra. 

Los adornos de esta capilla fueron costeados por el Señor 
D. Juan Manuel Moscoso y Peralta, arz. de Granada , descen
diente de una familia ilustre y poderosísima en la América 
meridional, el cual fué ob. de Tucuman y del Cusco. Sospe
chando el gobierno español que él había fomentado la insur
rección ocurrida en este último país, en la cual figuró el 
cacique salvage Tupa-maro, le hizo venir á España, y le 
agració para alejarle de América con la mitra de Granada. Al
gunos aseguran que no fueron fundadas las sospechas, y que 
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contribuyó con sus rentas considerables y con su prestigio á la 
derrota Je los insurgentes. En Granada ha dejado este arz. 
memoria de su espíen lídez y gusto por las artes: él construyó 
el delicioso retiro de Viznar, on donde pasaba casi todo el año, 
siendo su séquito y servidumbre iguale» á las de un rey. Murió 
en 24 de julio de 1811, y yace en la urna cineraria de esta capi
lla fundada para colocarla. Esta comenzó á adornarse el día 
14 deenerode 1804 yseconcluyó en mayo de 1807 , bajóla 
dirección del arquitecto D. F. Romero de Aragón. La estatua 
de San Miguel lué modelada y cincelada por D. Juan Adam, 
escultor de cámara y académico de San Fernando. La medalla 
consta d« 4 varas y 1/3 de alto , y de 2 varas y medía tercia 
de ancho, con 3/4 de diámetro ; y fué sacada de las canteras 
de Macael: la conducción de la piedra en brulo, según nos 
han referido algunos viejos, fué costosísima, habiendo sido 
necesario destruir por algunos parajes déla pobl., casas que 
estorbaban el paso del carro y de las muchas y robustas yun
tas de bueyes que compró el arz. para este trasporte. Las co
lumnas y jaspes verdes son de la Sierra Nevada, barranco de 
San Juan ; las primeras tienen 4 varas y 1/2 de alto, y 1/2 de 
diámetro; las pilastras son del valle de Luque, y tienen 4 va
ras de altas y una cuadrada de planta. Los capiteles, bases y 
demás adornos de bronce fueron ejecutados por D. Narciso 
Miguel Baeno, vec. de Granada; las restantes esculturas por 
D. Manuel González , también granadino, y el sepulcro y es
tatua del fundador por D. Jaime Folcht, académico de San 
Fernando. Las pinturas que hay al frente son de algún méri
to , trabajadas por D. Vicente Plaza, pintor que residió en Ma
drid ; el cuadro de la Soledad que está en el colateral de la 
der. es de Cano, y uno de los buenos que salieron de su 
paleta. 

A la capilla de San Miguel sigue el arco de la puerta del Sa
grario , en el cual hay varias pinturas de escuela granadina, 
y un cuadro muy venerado porque ante él se postraba a orar 
San Juan de Dios. Continúa la capilla de la Trinidad, muy 
rica en pinturas, délas cuales son las mas notables la que re
presenta al Padre Eterno sosteniendo á su Hijo Santísimo di
funto, que es obra de Cano, y otrade AtanasioBocanegraque 
figura á una Sacra Familia, y está colocadaen el colateral izq. 
Mas adelante se halla el altar de Jesús Nazareno, en el cual 
había una magnífica pintura de Ribera, que ha sido sustraída 
en el año de 1842 ; se ha colocado en su lugar una copla que 
es la que aparece en primer término , representando á San 
Pablo, primer ermitaño. Son también del mismo célebre ar
tista los cuadros que figuran á San Antonio de Padua, el 
martirio de San Lorenzo y la Magdalena en el desierto.; y de 
Cano los otros 4 , con figuras de medio cuerpo que represen
tan la calle de la Amargura, San Agustín, un Jesús y una 
María. 

Contigua al altar de Jesús Nazareno está la puerta de la ca
pilla real, cuya forma gótica contrasta con el orden de arqui
tectura empleado en la cated. A los costados hay 2 hermosos 
escudos con las armas reales ; y la forma de toda ella es vis
tosa por sus reyes de armas, por las estatuas de San Juan 
Bautista y Evangelista, por la orla de santos que circunda al 
arco y por los adornos del friso y de la cornisa; en el uno 
están los lazos y flechas, emblemas adoptados por los reyes 
Católicos, y en la otra un grupo que representa la Adoración 
de los Reyes, por bajo del cual se lee en un letrero : Laúdate 
opera ejus. Muy próxima á la puerta de la capilla real, hay 
una larga inscripción en piedra, alusiva á la vida del arzo
bispo de Granada D. Martín Ascargote, enterrado al pie de 
ella. Sigue el altar de Santiago cuyo retablo está adornado 
con la estatua ecuestre de este apóstol, mayor que el natural, 
obra de Pedro de Mena Medrano, con la de San (1,ecílio, es
cultura de José Mora, y con las de Gregorio el Hético y la 
Concepción, que lo son de su hermano Diego ('). Es notable en 
este retablo un cuadro antiquísimo queestá oscurecido encima 
de la estatua ecuestre y debajo de un pabellón dorado: anual
mente se baja del sitio que ocupa, para esponerle al público 
durante la función que se celebra en la capilla real en conme
moración de la toma de Granada. Fué regalo que el papa Ino
cencio VIH hizo á la reina católica Doña Isabel, con la flor 
que se bendicepor S. S. en el domingo de la Rosa y remite ca-

(*) Advertimos que solo hacemos indicación de los objetos ar
tísticos mas notables; porque sería necesario escribir una obra vo
luminosa , ti s« hubiesen de notar todas las particularidades y oie-
nudencias. 
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da año á alguna princesa. Se dice sin fundamento, que es un 
traslado de 1<í que pintó San Lucas: la primera misa •que se 
dijo en el real de S.mtafé, y la primera que se celebró tam
bién en la Alnambra fué delante de ella. Hay también en lo 
alto del retablo , y al lado de la Virgen de la Concepción dos 
óvalos de pinturas muy medianas. Siguen las puertas d1; la 
sacristía y del colegio ecl.; encontrándose sobre la portada 
esterior de esta un Ecce Homo , escultura escelente de don 
Diego Siloe. 

Continuando por el interior de la igl. y mas allá de la puerta 
del colegio ecl., comienzan las capillas del embocinado, for
madas no solo en los frentes de los arcos, sino también en los 
ángulos que dejan las paredes colaterales: se designan por su 
orden con los nombres siguientes, relativos á los santos á quie
nes principalmente están dedicadas. Es la primera la de Sla. 
Ana; en ella hay de Atanasio Bocanegra 2 lienzos en los alta
res de der. é izq., cuyos asuntos son San Juan de Mata, ado
rando á la Virgen, con el niño y acompañamiento de ángeles, 
y San Pedro Nolasco en la visión de la Virgen, y los ángeles 
que ocupaban las sillas del coro, con buen gusto é inteligencia 
en la perspectiva, aunque este último lienzo parece de Itisuc-
ño. Siguen las de San Sebastian y San Cecilio: en esta última 
se ven 3 esculturas de D. Miguel Verdiguier, representando á 
este santo, á San Juan de Dios y á San Gi l : los mármoles de 
toda ella son muy ricos y bien labrados. Después las de San 
Blas, Sta. Teresa y el Cristo de las Penas; en la segunda hay 2 
cuadros que figuran una Concepción y el Ángel Custodio, de 
Juan de Sevilla, y en el retablo otros que representan la vida 
de aquella santa, atribuidos á los hermanos Miguel y Geróni
mo Garda. Contigua á esta se halla la de Jesús de la Colum
na, imagen antiquísima muy reverenciada de los heles, y una 
de las que adornaron la primitiva cated. desde donde se tras
ladó á este sitio. Los 2 cuadros grandes de los colaterales son 
de José Risueño y representan los desposorios de Sta. Catali
na , y la Virgen poniendo una corona de espinas á la misma 
santa. Sigue la famosa capilla de Ntra. Sra. Antigua, digna 
de ser examinada muy particularmente, porque en sus colate
rales se admiran 2 cuadros de Rincón , que son líeles retratos 
de los reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel ('). La fiso
nomía del sagaz y astuto monarca y su noble apostura, según 
nos la describen Bernaldez y Marineo Siculo, están bien repre
sentadas, como asi mismo el decoro , la magestad , la hermo 
sura de su magnánima esposa. La imagen que da nombre á la 
capilla revela desde luego su antigüedad; como obra artística 
es menos que mediana. Pedraza afirma que es del tiempo de 
los godos. Se dice que estuvo escondida durante la dominación 
árabe en una cueva entre Avila y Segovia, junto á una encina 
que los moros veneraban con impulso divino; y que recupe
rada aquella tierra, y descubierta la eslálua, asi que la reina 
supo este hallazgo , fué á verla , pidió al rey la llevase en su 
ejército , como custodia de él, y con este motivo, fué condu-
ci,la á Granada en un carro triunfal. Los reyes erigieron en el 
mismo día 2 de enero de U92 para colocar la imagen, un al
tar arrimado á un gran fresno, que existió largo tiempo junto 
á la ermita de San Sebastian, y ante ella dieron gracias al cielo 
por la victoria; y después la colocaron en dicha ermita que fué 
consagrada por haber sido antes mezquita de morabitos. De 
aquí fué trasladada en procesión á la Alhambra y puesta en 
el conv. de San Francisco, del que pasó al de la misma clase 
en la c , que fundó para cated. Fr. Fernando de Talaveía: pjr 
último se colocó en el sitio qus hoy ocupa. Su retablo es de mu
cho trabaje , muy recargado, aunque de pésimo gusto churri
gueresco: en esta capillaconcluyeei embocinado.Sigue la puer
ta del Perdón y á esta la capilla de Ntra. Sra. de la Guia, tam
bién ant. En los colaterales hay 2 cuadros regulares represen
tando á San Cristóbal y San Juan Nepomuceno, y en el altar 
principal, hubo un lienzo que figuraba á la Virgen sentada 
sobre un grupo de ángeles con el niño en brazos, y en primer 
térm. un santo obispo arrodilla.lo: esta pintura era de Pedro 
de Moya, discípulo y amigo do Wandik. Continúa la de Ntra. 
Sra. del Carmen , en la que existe un magnífico busto de la 
cabeza de San Pablo, escultura de Alonso Cano, y en los cola
terales 2 cuadros de moderno autor que representan á San An
tonio adorando á la Virgen y á San Pedro Alcántara, elevado 

( ) Rincón (Antonio) pintor muy favorecido de los reyes Católi
cos, y el primero que perteccionó su arle en España, nació en Gua-
dalajara en U46 y lalléció e« 1500. 

en un grupo de nubes. Mas adelante está la puerta de San Ge 
rónimo, con una escultura de este santo en el cancel, y conclu
yen las capillas en la del Pilar, costeada por el arz. D. Anto
nio Jorge Galban, en la que hay delicadas esculturas de Ramí
rez Pardo , y el sepulcro del prelado que las costeó: su obra 
se principió en mayo de 1782 y concluyó en octubre de 1785. 

Mas abajo de la capilla del Pilar están las puertas de la torre 
y de la sala capitular, y sobre la de esta debe fijarse la aten
ción , no en las estatuas que adornan el arco de entrada que 
son medianas, sino en el grupo de la Caridad que hay encima, 
y es obra de Pedro Torrigiano, insigne escultor florentino, ri
val de Miguel Augel, y muy favorecido de Lorenzo de Medi
éis. Vino á Granada al saber que se convocaban por Carlos V 
los mas célebres artistas para erigir los sepulcros de sus augus
tos abuelos los reyes Católicos; como muestra de su pericia 
hizo la medalla de la Caridad, y sin embargo de ser muy per
fecta fueron preferidos otros artistas. Es también notable el 
gran crucifijo, que hay en el testero junio á la puerta , pin
tura de Atanasio Bocanegra , que algunos la han considurado 
de Wandik. 

La capilla mayor es una de las obras mas suntuosas de Es
paña. Diego de Siloe quiso dar una prueba de su maestría, y 
demostrar que no era solo Juan de Herrera el arquiteclo á cuya 
inteligencia podía confiarse la fábrica de un templo que diese 
á las gentes una idea elevada aunque imperfecta, de la magni-
licencía con que debe tributarse culto al Ser Supremo. Es ad 
mírable la osadía del arco toral, cuyo artificio causa un efecto 
maravilloso: considerándole desde el embocinado parece ten
dido y próximo á arruinarse por haber perdido su nivel; con
templándole desde el arco ó naves inmediatas, resulta comple
tamente recto , y sin la imperfección aparente que tanto sor
prende. La capilla mayor está sostenida sobre 22 columnas de 
orden corintio, colocadas en 2 órdenes. En la primera hay ni
chos con festones y fruteros, y unos encasamentos que sirven 
de capillas á las estatuas de los 12 apóstoles: se sobrepone un 
friso con adornos caprichosos , y sobre este hay una ancha 
cornisa con baranda de madera, á la cual se sube por escaleras 
abiertas en los huecos de los arcos embocinados. En ella está 
colocada una serie de retratos de medio cuerpo, representando 
á los doctores de la igl. griega y latina, de Atanasio Bocanegra. 
Sobre esta cornisa descansa el segundo orden de columnas, las 
cuales|lienen en los netos de sus pedestales, pinturas de escuela 
granadina, representando ángeles y santos, y sostienen el friso 
y una segunda cornisa con baranda. En la pared hay abiertos 
retablos ó tabernáculos de orden jónico, con 7 grandes cua
dros de Alonso Cano, que representan, en el lado del evange
lio, la Concepción, Natividad y Presentación de la Virgen; la 
Anunciación en medio como titular, y en el de la epístola, la 
Visitación, la Purificación y la Asunción. Sobre los tabernácu
los sigue un orden de ventanas, con vidrieras de colores, en 
los cuales están pintadas la pasión y muerte de J. C. y encima 
do ellas el friso y cornisa, sobre la que se elevan unos arcos 
grandiosos que cierran el edificio en forma de media naranja, 
y tienen entre sí otra serie de ventanas con vidrieras repre 
sentando la vida y misterios de la Vi, gen. Todos los arcos re
matan en un punto, y la bóveda suntuosísima que forman, es 
tuvo sembrada de estrellas. El arco toral tiene de alto 120 píes 
y de claro 45: la elevación de la capilla es de 160 pies y de diá
metro 80. En los claros de las columnas que sostienen el arco 
y sobro las 2 tribunas, están arrodilladas las estatuas de los re
yes Católicos; encima hay 2 soberbios bustos Adán y Eva, es
culturas que Alonso Cano regaló á su criada al tiempo de mo 
rir y esta vendió á la cated.; y en el arranque 2 cuadros de 
Bocanegra que representan personages religiosos. Entre las co
lumnas que sostienen el arco y las interiores de la capilla hay 
una serie de nichos ocupados por estatuas de santos. En me
dio de la capilla mayor se eleva sobre una gran losa de már
mol blanco y jaspeado el tabernáculo , que no corresponde á 
la magnificencia y suntuosidad del templo: debió servir de mo
delo al que el Sr. Moscoso y Peralta quiso construir con riquí
simos jaspes, cuya obra no pudo llevar á cabo por desavenen
cias con el cabildo. 

Hay 2 altares colaterales de la capilla, que hacen frente al 
coro, y están adornados con elegantes columnas corinlias en 2 
órdenes, y con otros follages y remates de muy buen gusto: en 
ellos hay 4 cuadros de gran composición: los del primer térm. 
son do Atanasio Bocanegra; uno representa en escena noctur
na á J. G. atado á la columna , azotándole los sayones , y el 
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otro á la Virgen en un trono de nubes, que se dirije á San Ber
nardo arrodillado, y en primer térm. el arz. D. Fr. Francisco 
Rois y Mendüía en acción de adorar á la Virgen. Los superio
res figuran el mirlirio de San Cecilio y San Basilio dando la 
regla á San Benito con una gloria en que aparece J. C: son de 
Juan de Sevilla. 

El coro interrúmpela estension de la nave principal, y está 
separado del crucero por una verja de hierro, comunicándose 
por un callejón de la misma materia con la capilla mayor. Su 
sillería es común: el facistol fué trabajado por Alonso Cano, y 
para su remate hizo la preciosísima estatua de la Virgen del 
Rosario, que está guardada, desde que se verifico el robo del 
cuadro de Ribera, en el altar de Jesús Nazareno. Los cuadros 
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que adornan las paredes de der. é izq., se han atribuido sin Elvira 

vijilancia de los moros, puso aquel emblema, dando una prueba 
de su audacia: dirijiendo su reto á los campeones granadinos, 
les avisó del triunfo que hablan de conseguir los ejércitos cris
tianos. La obra moderna es sólida y de buen gusto; el templo 
consta de una gran bóveda que descansa sobre 4 columnas pri
morosamente labradas; el tabernáculo es de forma piramidal, 
labrado de esquisitos mármoles. Fíjese la atención en los relie
ves de los altares, en la pintura del baptisterio, en otra qus re
presenta á la Virgen, colocada en el colateral de la capilla de 
ma* arriba, y en todas las que hay colocadas en el recinto de 
este precioso templo, como asi mismo en sus esculturas, y se 
conocerá el gusto de las personas que lo construyeron y ador
naron. La portada esterior es elegante de piedra de sierra 

fundamento á Herrera el viejo: parecen de Atanasio. El tras 
coro es obra do un trabajo sumamente prolijo, pero de gusto 
depravado: sus jaspes son esquisitos ; las esculturas de los 4 
santos y de la Virgen que forman el retablo, están ejecutadas 
con poca inteligencia, bo mas notable que hay en este altar es 
el mosaico, que revela la tentación de San Antonio: el diablo, 
convertido en una hermosa muger, se presenta al piadoso ana
coreta, que rechaza sus pérfidas sugestiones; y este célebre epi
sodio de la vida del santo, se ve muy bien representado en el 
cuadro. Obsérvese, que en la verja que rodea al altar hay re
mates de hierro, entre los cuales se lee en letras de lo mismo; 
O vos omnes qui Iransills per viam, alendite et videle si est 
dolor sicul dolor meus. Debajo del coro hay una bóveda que 
sirve de panteón, y en ella está sepultado el célebre Alonso Ca
no: la reja que comunica luz al subterráneo cae precisamenle 
ante el altar que acabamos de describir. Los órganos colocados 
sobre las paredes laterales del coro, son de gran mérito por la 
multitud de sus ecos y por la complicación de sus voces, que 
forman, cuando se hacen resonar por un buen maestro, una 
orqísla completa: costaron, se dice, 1.000,000 de rs. En los 4 
ángulos esteriores del coro hay otras tantas estatuas de estu
co. En el que mira á la capilla de San Miguel una larga ins
cripción, refiere haber estado en el mismo sitio la torre Tur-
pinna , entre cuyos escombros se hallaron unos documentos, 
cu va legitimidad no puede conciliarse con las reglas de la cri
tica, aunque esta sea muy indulgente. 

No podemos menos de hacer una advertencia relativa á la 
equivocación en que incurren Llaguno y su comendador Cean, 
suponiendo que la caled, de Granada tiene solo 3 naves, y vi
tuperando los defectos de Siloe por haber elevado el templo 
mas de lo que prescribía el arte comparativamente á la anchu
ra. Aquellos prolijos y apreciables escritores rebajaron, algo 
parciales, el mérito de la suntuosa obra de Siloe, y cometieron 
un error grave. Desde que se entra en el edificio se ve que 
consta de 5 naves, y la poca anchura que critican, íuh bien me
ditada y convenienle, para dar mayor solidez á un edificio ele
vado sobre un suelo que conmueven casi todos los años violen
tos terremotos. Las piedras son de Alfacar y de Sta. Pudia; 
los jaspes de Filabres, del barranco de San Juan y de la can
tera de Macael. 

La caled, tiene anejo otro templo (el Sagrario) , en el cual 
ejerce el cargo de cura párroco una dignidad de la cated., que 
es el arcipreste. Mas arriba de la capilla de San Miguel está la 
puerta de esta parr., que es elegantísima obra. Sê empezó á 
construir en abril de 1705 , y se concluyó en 1759, reinando 
Felipe V y siendo arz. de Granada D. Martin Aseargota. En el 
sitio mismo que ocupa boy este templo , estuvo la gran mez
quita de los moros labrada á mediados del siglo XIV, la cual 
se bendijo por los cristianos conquistadores. Era un edificio 
cuadrado, bajo Je techos, compartido en 4 pequeñas naves sos
tenidas de 4 ordenes de columnas de jaspe, de modo que cada 2 
de ellas tenia en su capitel el arranque de 4 arcos. La techum bre 
que estos componían entre sí, formaba cúpulas ó medias naran
jas primorosa y prolijamente labradas. Tenia 3 puertas; upa 
al O. que estaba donde hoy la principal del Sagrario ; otra al 
S. junto á la que es ahora postigo de la sacristía, y otra al N. 
correspondiente á la que sale de la cated. El testero estaba de
tras del altar mayor, donde se guardaba el alcoran en una al
hamí ó nicho con labores delicadísimas. En la puerta de esta 
mezquita, contiguo á la de la capilla real, fué donde Hernán 
Pérez de Pulgar clavó con una daga un letrero con el Ave Ma
ría ; para lo cual salió de Alhama , se mantuvo oculto en las 
cercanías de Granada, entró de noche por el cauce del 
rio Darro, seguido de muy pocos caballeros, y burlándola 

Contiguo al sagrario hay un pasadizo oscuro que llaman la 
capilla del Pulgar, por estar en ella enterrado este célebre 
campeón ; fué concedida á su familia esta sepultura en re
cuerdo de haber sido colocada en la puerta que estaba en el 
mismo paraje la targela que ya hemos referido. Por este 
paso se sale á la capilla real, cuya puerta principal cae á la 
catedral como ya se ha dicho. Este templo fué construido 
para depositar bajo sus bóvedas los restos mortales de los re
yes Católicos D. Fernando y Doña Isabel. La reina falleció en 
Medina del Campo en 26 de noviembre de 1504, y su cadá
ver fué trasladado al convento de San Francisco en la Alliam-
bra; el rey murió en Madrigalejo en 23 de enero de 1516 , y 
su cuerpo fué conducido á Granada por Su mayordomo don 
Bernardino de Sandoval, marqués de Denia, acompañado de 
otros caballeros que se hallaron en su muerte, y del alcalde 
famoso Ronquillo: se depositó en el mismo templo que ocu
paba el de su primera esposa Doña Isabel, de quien se acor
dó mucho al tiempo de morir. El año de 1525 quedó conclui
da la capilla y en el mismo año fueron trasladados á ella con 
gran pompa los restos mortales de los augustos esposos. La 
fachada de esta capilla es del gusto gótico con ventanas oji
vas ; tiene un ándito ó corredor que la rodea toda, perfora
do con lindos adornos geométricos, entre los cuales los hay 
circulares con las iniciales de Fernando é Isabel. En los pila
res se sobreponen pirámides góticas de agradable vista. La 
puerta de este costado, que es secundaria (pues la principal 
es la que cae á la catedral), es del mismo gusto, compuesta 
de un arco con dos pilastras, en la cual sobresalen dos heral
dos de armas; en el mismo centro del arco se ven Jas de Cas
til la, sostenidas por una águila, y encima una cornisa con 3 
estatuas que representan á la Virgen, á San Juan Bautista y 
Evangelista. 
El templo es del gusto germánico-gótico: véanse los grupos de 
columnas delgadas que en los rincones suben desde el zócalo 
á los capiteles, y desde estos se estíenden á manera de ra
mas por las bóvedas', imitando las palmas; fué un género de 
arquitectura que trajeron de la Palestina y de la Siria los 
cruzados de la Tierra Santa. Presumimos que Felipe Vigarni, 
ó de Borgoña, fué el maestro que dirigió la obra; pues en 
el tiempo en que se construyó la capilla, esluvo dicho artí
fice en Granada, y sus trabajos en Burgos, Toledo y Sevilla 
fueron muy semejantes: á esto se agrega que él mismo cons 
truyó el retablo del templo. Su fáb. es espaciosa, aunqu" 
desagradó á Carlos V cuando estuvo en él, diciendo que ere 
muy pequeño, y que no correspondia á la grandeza de sua 
abuelos. Para adornar dignamente este panteón regio, mans 
dó construir los magníficos sepulcros, cuyos primores son e" 
encanto y admiración de cuantos saben apreciar el mérito de' 
las bellas artes. El rey de los franceses mandó á Granada una 
comisión de artistas para que sacasen en yeso una copia de 
ellos, cuyo encargo ha sido desempeñado satisfactoriamente. 
Se ignora quién fué el artista que los trabajó; unos dicen que 
Vigarni ó Borgoña, otros que unos genoveses ; sobre esto no 
hay certidumbre. El túmulo de los reyes Católicos tiene dos 
varas de altura, formado de alabastro finísimo, adornado 
con delicadas esculturas de santos y ángeles, tableros, cin
tas, ñores, trofeos y armas. Sobre este primoroso zócalo des
cansan los bastos de los reyes con su ordinaria estatura, y 
una tarje'a á los pies con la inscripción siguiente, que por 
cierto es muy vulgar. 

Mahumethicw, secíceprosíralores. 
E l hmreticce pervicaelce extintores. 
Ferdinandus Aragonum: Helisabetha, 
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Castellce. 

Y i r et uxor : ««animes Calholtci appellat i 
Marmóreo c lauduntur hoc túmulo. 

Es colateral otro túmulo de la misma materia, pero no tan 
delicado en sus labores; es algo mas eminente, y sobre él es-
tan las efigies de D. Felipe el Hermoso y de Doña Juana su 
esposa. Déb.ijo de los túmulos hay una bóveda cuyo pavi
mento tiene4 varas en cuadro, y sobre banquetas de piedra 
se ven colocadas 5 cajas de plomo fajadas con barras de hier
r o , de las cuales son las de en medio de D. Fernando y Do
ña Isabel; las de los lados de D. Felipe y Doña Juana y una 
pequeñita de la princesa Doña Maria ( I ) . 

Es imperdonable el desacierto de haber encalado todo el re
cinto interior del templo desfigurando muchas de las labores, 
y quitando al edificio su carácter venerable de antigüedad. 
Quedan aun intactos los escudos de armas con las coyundas y 
lazos, y el letrero gótico que en forma de faja circunda á ludo 
el templo diciendo: »Esta capilla mandaron fuudar los muy 
Católicos D. Fernando y Doña Isabel, rey y reina de lasEspa-
ñas, de Ñapóles, de Sicilia, de Jerusalen, conquislaron este 
reino, y lo redujeron á nuestra fó. Ganaron las islas de Cana
ria y las Inüias, y las ciudades de Oran, Trípol y Bugia, y 
destruyeron la heregia, y echaron los moros y judíos de estos 
reinos, y reformaron las religiones. Finó la reina martes" á 
X X V I de noviembre de MDIV años. Finó el rey miércoles á i 
X X I I I enero de M D X V I : acabóse esta obra.año de MDXVII . . . j 
Divide la ig l . una magnifica verja de hierro que, según al- i 
gunos dalos que parecen fidedignos, fué trabajada por un re- | 
jero llamado el maestro Bartolomé, que residía en Jaén por 
lósanos 1533. El retablo del altar mayor , al cual se sube por 
una escalinata de piedra, es obra del ya citado Felipe liorgo -
ña, sunJo notables los relieves que hay á los costados del a l 
ta r , los cuales figuran la entrada friunfal en Granalla de los 
reyes Católicos, seguidos de sus cortesanos, guerreros y da
mas , y el acto de bautizar los frailes á los moriscos granadi
nos. En la sacristía se conservan venerandas antigüedades: 
el misal mismo en qne la reina Calólica hacia sus oraciones, 
adornado con primorosas láminas y escrito con perfección su
ma ; el cetro, la corona y la espada del rey Católico; los 
pendones que tremolaron los cristianos en las almenas de la 
Alhambra; un rarísimo cuadro donado por los monarcas Cató
licos á su real capi l la; preciosos ornamentos bordados por 
mano de la misma Doña Isabel, y otros nquisimos trabajados 
por los tapiceros Villegas y Salas, amigos de Diego Siloe, toilo 
se enseña á los muchos viajeros que visitan esla célebre ca
pi l la. También debe fijarse la atención en un cuadro colocado 
en la antesala de la sacristía ,que figura el acto de abrazar el 
rey Católico á Boabdil cuando este salió para entregarle á 
Granada: no es admirable por su mérilo artíst ico, sino por 
el hecho á que es alusivo. 

La cédula de fundación de esta capilla real , fué espedida 
por los reyes Católicos , como queda d icho , en Medina del 
Campo en 13 de setiembre de 1504 , y refrendada por Juan 
López de Zarraga secretario de SS. M M . : la fundaiion y erec
ción fué practicada por el reverendo obispo de Osma, confe
sor de S. M. I. el señor Carlos V , y Antonio de Fonseca co
mendador de Casti l la, como albaceas testamentarios de di 
chos reyes. Posteriormente el señor Carlos V , por su 
cédula espedida en Zaragoza el año de 1518, confirmó 
esta fundación é impetró una bula del papa Paulo I I I , 
dad i en Roma á 5 de octubre de 1537 , en la que su Santidad 
confirmaba la referida fundación , concediendo á esta ig l . las 
preeminencias de catedral con la obligación de horas canóni
cas, diurnas y nocturnas, misas, reales honras, aniversarios, 
sermones cuaresmales y otras festividades, y cabildo con sello 
y armas, compuesto de un capellán mayor y veinte y cinco 
capellanes de honor, los que quedaron reducidos, á v i r tud de 
real disposición, al número de diez y ocho , entre ellos magis
tral y doctoral, el primero de los cuales tenia aneja la cátedra 
de vísperas de teología, y el segundo la de cánones de esta uni
versidad , á imitación del doctoral y magistral de la melropo-
litana que obtenían las de prima de escritura, teología y cá
nones: consignando para la subsistencia del cu l to , asignacio
nes de sus prebendados y demás ministros y dependientes, 

(1) H«n Incurrido en equivocación Ioí que suponen que el pe
queño »t»ud e« d«l infante D. Miguel. 
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enír S los que se cuentan diez capellanes de coro que hacen las 
veces de racioneros y medios, el colegio titulado de San Fer
nando, unido á esla real capil la, (hoy está cerrado , como ya 
se dijo , por haberle faltado las rentas procedentes de diezmos 
y pensiones sobre mitras), compuesto de 20 jóvenes, que ade
mas de estudiar en é¡ la latinidad , filosofía y teología, ssrviau 
al altar y coro, habiendo producido en todo tiempo varones 
insignes en ciencia y virtudes, y entre sus primeros alumnos 
al célebre Fr. Luis de Granada; tres sochantres , capilla de 
música , dos raaceros ó re) es de armas , dos porteros y sir-
v i tn lcs; las dos terceras partes de las congruas decimales de 
las abadías de Alcalá la Keal y de Jerezdela Frontera, los prio
ratos de San Sebastian de Puerto Real y del Puerto de Sta. 
María y Aracena, y distintos fueros ademas de los que la Sra. 
Reina doña Juana había donado por su privilegio de 11 de no
viembre de 1506, cuyas reñías fueron aumentadas por 
privilegios del señor don Felipe I I I y oíros reyes posteriores, 
gravando á cada uno de los prebendados, no solo con la diaria 
asistencia á las horas canónicas y demás festividades, sino 
también con la obligación de celebrar y aplicar anualmente 
ciento once misas rezadas por los objetos de fundación, ade
mas de las mayores, de prima y aniversarios , que por turno 
les corresponden. Asi mismo á instancia de Felipe I I , la San
tidad de Gregorio X I I I en su bula dada en Romaá 15 de mayo 
de 1572, en laque hace mención de la de Paulo I I I , y de un 
breve mandado espedir por Pío V en 7 de jul io y año 4." de 
su pontificado, se refieren y confirman los singulares privi le
gios , inmunidades, preeminencias, indultos y gracias conce
didas á esta real capil la, mayores que los concedidos á las de-
mas iglesias catedrales de estos reinos, rigorizando sus esta
tutos como si procediesen de la Santa Sede ó hubiesen sido por 
ella confirmados. 

En esta posiesion ha continuado esta real capilla, y por ella, 
en el valimiento que en 1703 se sirvió hacer el señor don Feli
pe V, con motivo de las urgencias de la monarquía, de la ter
cera parte de todos los juros que formaban la congrua de las 
iglesias , obras pi.-.s , conventos y hospitales, se dignó reser
var los de las catedrales por razón á la concordia hecha con 
S. M., mandando al mismo tiempo, que participase esta ig l . de 
igual reserva, por gozar de to.los los privi legios, gracias ele 
que gozan todas las ig l . csledrales no solo de España, sino 
también de toda la cristiandad, según consta délas referidas 
bulas. 

Finalmenlc, el señor don Fernando V I I por su real orden de 
20 deseliembre de 1822 , se dignó mandar que á esta real ca
pilla se la considerase en la categoría de catedral para la con
grua de todos sus individuos asi capitulares como subalternos, 
y asignación de su fabrica en la dislribucion que lasjuntasdio-
cesanas debían hacer del medio diezmo y primicia de dicho 
año y posteriores, lo que asi se verifico. 

En el día, á pesar de todos estos antecedentes, se la consi
dera como colegiala , según el arreglo verificado en 1838 , co
brando sus asignaciones del presupuesto general de culto y 
clero, hallándose reducido el personal al capellán mayor pre
sidente , 4 capellanes de honor , 4 id. de coro, 3 sochantres, 
sacrislan , ayudante de sacristía , acólitos, organista, 2 reyes 
de armas, 2 porteros, 2 canicularios y algunos músicos que 
aun conservan la real cédula que se les espidió cuando por opo
sición obtuvieron sus plazas. 

Arrimada á la pared de la capilla rea l , y enfrente 
de la misma casa de avuntamicnto, hay una antigualla no
table. A fines del siglo X V I , escavando los cimienlos de una 
casa inmediata al aljibe del Rey, mas arriba del convenio de 
las monjas de Sta. Isabel la Real, se encontró la columna de 
piedra parda de la sierra de Elv i ra, que después se trasladó 
por disposición del ayuntamiento al lugar que hoy tiene, 
dice: 

FVRLE SABINA TRANQVI-
LIN/E 

AVG 
CONIVG IMP. C.ES. M. AN-
TONI GORDIANI P I I . FEL 
AVG ORDO M. FLo. R. ILLIBER 
RITAN1 DEVOTUS NVMINI 
MAIESTATI QVE SVMPTV 
PVBLICO POSV1T 

D. D. 
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E l aficionado cabildo del florido municipio i l iber i iano 

puso á costa públ ica esta memoria á la magestad de Fur ia 
Sabina Tranqui l ina Augusta, mttger del emperador Cesar 
Marco Antonio Gordiano Pió Feliz Augusto. 

Saliendo por la puerta que eae á la catedral, debe exami
narse la sacristía de esta, que es un magnifico salón, en el 
cual están cuslodiados ornamentos muy ricos para celebrar 
los oficios divinos con pompa y esplendor. En el primer de
partamento, en el testero de la entrada hay un cuadro de 
Baxis, alusivo á un pasnge de la vida de Sau Juan de Dios, 
el cual csti retratado: en el salón interior son notables el cru
cifijo del testero de enfrente, que es de Gaspar Becerra ; la 
escultura de la Concepción , de Cano, que bay debajo, y una 
Virgen , de Jordán , cuya pintura eslá algo elevada á la izq. 
de la puerta. Hay otra capilla reservada, en la cual se baila 
colocado un lienzo de Cano, figurando otra v i rgen , pero es 
de lo mas mediano que trabajó el célebre granadino. 

Examinados los tres templos , debe salirse por la puerta del 
Perdón , que cae á la calle de la Circe! B.ija , y es as: llama
da porque conduciendo un reo á los calabozos que están in
mediatas, logró lomar «isilo por esta puerta, y consiguió su 
perdón. La portada, que no está concluida, es obra de Diego 
Si loe, y aunque algo recargada, es de muebo méri to: sus 
caprichosos adornos, carteles, ángeles y follagcs dan á cono

cer que el grande arquitecto era también escultor sobresalien
te. Las dos estatuas de la Fé y de la Justicia sostienen una 
tarjeta con una inscripción latina en loor de los reyes Católi
cos y de Fr . Fernando de Talavera, primer arzobispo de Gra
nada. Mas abajo de esta puerta está la de San Gerónimo, en la 
cual bay también adornos de Siloe, aunque mas sencillos que 
los de aquella, y una estatua del mismo, representando á 
dicho santo. 

Al final déla calle y como ala esquina del templo, descuella 
la torre que está sin concluir, y que probablemente jamás se 
acabará. Tiene 200 pies de alto, y debia elevarse otros 85 mas 
hasta la estremidad del capitel que babia de cubr i r la , según 
el diseño que se conserva en el salón capitular de la ig l . Su 
primer cuerpo es dór ico, sin columnas, con una graciosa 
cornisa del mismo orden : el segundo jónico, con columnas 
cuadradas, arquitrabe, friso y cornisa: el tercero corintio, con 
columnas redondas, arquitrabe, friso y cornea : el cuarto de
bía ser toeano, rematando en un capitel adornado magestuo-
menle. 

Consta la catedral de 8 dignidades, 12 canónigos, 7 racio
neros, 9 medios y 24 capellanes. 

Par roqu ias , ermitas y ctdcgiatas. Granada tuvo 33 
parroquias hasta el año de 1843, desde cuya época se ha au
mentado su número á 27 , 14 matrices y 13 auxiliares, se
gún aparece del siguiente estado. 

PARIVOQCUS 

Y Sü AnVOCAClON. 

CLASE 

DE I.OS CURATOS. 

PlillSÜNAS 

QUE I.OS SIRVEN (1) . 

Sagrario de la igl 
metropolitana. Ntra 
Sra. de la O. 

Es de término , i 
y tiene vario» ca- i 

, , /serios diseminados' Ntra. Sra. de las\0¥, „ , „ m n n „ „ , . . , 
Angustias. 

en el campo, per
tenecientes á su fe
ligresía. 

S in Ildefonso. 

Asunción de Ntra. | 
Sra. , ayuda de la an
terior parr. Es la ig l . 
del suprimido conv. 
de la Cartuja. 

Parr. de San Jusio 
y Pastor, en el cx-
conv. de San Fablo. 

Es de término, y 
tiene un conside 
rabie caserío dise 
minado en mas de ) 
tres leguas de j u -
ri-sdiccion rural que 

\ lo pertenece. 

Es de término, y ' 
tiene una porción | 
de casas de campo á ( 
bastante distancia. 

1 2 

1 1 

IGLESIAS, 

ermitas y oratorios públicos, 

enclavados dentro de la demarcación 

parroquial . 

Iglesia del Sto. Ángel Custodio de religiosas Franciscas 
Descalzas. I d . de la Purísima Concepción, colegio de ni 
ñas nobles huérfanas. Id . de Ntra. Sra. de la Cabeza del 
suprimido convento de Carmelitas Calzados, la de San 
Agustin de religiosos Calzados, también suprimidos; la 
de la Presentación de Ntra. Sra. de religiosos capuchi 
nos¡ la de Sancli Espíritus de religiosas Düminicas; y 
la de San Sebastian perteneciente al hospital de este 
nombre: todos estos edificios se encuentran demolidos. 

Iglesia de San Antonio Abad, perteneciente al estin 
guido convento de Terceros, y en la actualidad se hallan 

I en él las religiosas Capuchinas por la demolición del su 
1 yo propio. Ermita de San Sebastian , que en la actúa 
líidad sirve de auxiliar de la de Nuestra Señora de las 
I Angustias. Iglesia de Ntra. Sra. del Destierro, del su 
primido monasterio de San Basilio ; está sin uso, »ien-

jdo en la actualidad propiedad del señor duque de Gor: 
también se hallaban las ermitas del Sto. Sepulcro, y Je-

[sus del Pretorio y Sao Antonio A b a d , que quedaron sin 
uso por haberse incautado de ellas la administración de 
Bienes Nacionales y estar enagenada». 

¡ I g l e s i a de San Juan de Letran de patronato particular 
del Sr. conde de Gavia. Id . de San Juan Bautista del 
suprimido convento de Capuchinos, y «e encuentra sin 
uso per haberse enagenano. I d . de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, de religiosas Calzadas, la cual y el conven 
to están sirviendo de cuartel. 

i Iglesia de la Concepción del Real hospital y hospicio 
Id . de San Isidro dependiente de la parroquia. Ermita 

I del Sto. Cristo de la Yedra. Id . de Jesús del Paño. Id 
de San Lázaro, pertenecicnle al hospital de'Leprosos. La 

| iglesia de la Asunción de Ntra. Señora pertenecía al es 
tinguído monasterio de Cartuja. 

1 La igl de Ntra. Sra. de los Dolores, oratorio de San 
6 /Fe l ipe N e r i : está sin uso por haberse cnagenado. 

(1) Debemos adverlir qu» este personal, tomado de la matricula ccl. formada de orden del gobierno en 1844, ha debido 
neniarse con la creación de algunas de las parr. auxiliares meneionadas en este estado. 
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PABROQDIAS 

Y SU ADVOCACIÓN. 

Iglesia de la Con-
[cepcion en el estin-

uido conv. de San 
[Gerónimo, ayuda de 
Iparr. de San Justo y 
Pastor. 

El Sttno.: parr. de 
Sta. Maria Magda 
lena. 

CLASE. 

DE LOS CURATOS. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E s de término y \ 
Parr. de Sta. Es-1 tiene una porción 

jEscolástica.enelex-Jde caseríos en la > 
^onv. de Dora)mcos.\parte de campo de 

su feligresia. 

PERSONAS 
QUE LOS SIRVEN. 

San Matias. 

Es de término, y \ 
i tiene un núm. con-1 
' siderable de casas ( 
1 de campo en el dis 
trito de su juris 
dicción. 

Es de término. 1 

San Cecilio. 

Es de término y 
contiene dentro de 
su demarcación 
porción considera 

I ble de casas de 
I campo, algunas á 
distancia de mas de 

. una legua. 

La Encarnación en 
la Alhambra, ayuda 
de la misma parr. Es' 
la igl. del suprimido / 
conv. de Fraciscos | 
observantes. 

San Pedro y San] 
Pablo. San Juan del 
los Reyes, su auxi
liar. 

El Salvador. | 

San Bartolomé, \ 
ayuda de esta parr., 
como San Bartolomé, 
San Luis, San Gre
gorio y San Cris
tóbal. 

San José. 

Es de término. 

Es de término y 
tiene porción de 
casas de campo. 

E» de término. 

1 2 

l l 1 

IGLESIAS, 

ermitas y oratorios públicos, 

enclavados dentro de la demarcación 

parroquial. 

( 

Iglesia de la Concepción, perteneciente al hospital df 
San Juan de Dios. Olra de la Encarnación de religiosa:-
Franciscas. Otra de Ntra. Sra. de la Piedad de religio 
sas Dominicas. Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia,] 
dependiente de la parr. La igl. de la Concepción es el ce 
lebre y magnífico templo del suprimido monasterio de 

(San Gerónimo. 
Iglesia de Sta. Maria Egipciaca, portenecienle al Beate 

rio de religiosas. La igl. de esta parr. es perteneciente a 
conv. de religiosas Agustinas, á la que se trasladó la dt 
la Magdalena, por haberse conceptuado mas á propósi 
to y capaz este templo que el propio de ella, el cual tu 
sido enagenado. 

Iglesia de San José, religiosas Carmelitas Descalzas 
Otra del suprimido conv. de Franciscos Observantes, qnt| 
ha sido demolida. 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Espada, monasterio de se 
ñoras Comendadoras de Santiago. Otra del niño del Con 
suelo. Beaterío de Sto. Domingo, para enseñanza de ni
ñas pobres, dependiente de la parr. en lo espiritual \ 
su patronato de una junta que componen el gefe político, 
el deán de la Metropolitina, el cura de una parr. y un 
alcalde. La igl. de esta parr. perteneció al suprimido 
conv. de religiosos Dominicos, y á ella se trasladó li¡ 
parr. por ser templo'mas capaz y suntuoso; habiéndost 
enagenado y demolido la igl. propia de Sta. Escolásti 
ca. Igl. de Ntra. Sra. de los Angeles y conv. de reli
giosas Franciscas, que una y otro se han enajenado, y 
están sirviendo de fábrica de tegidos de lienzo. En una 
parte de este monasterio se encuentran las religiosaí. 
del referido de los Angeles, sirviéndose ambas comu 
nidades de la misma iglesia. 

Se hallaba 'en el distrito de esta parr. la igl. de San 
Cosme y San Damián del conv. de Carmelitas Descalzos, 
que lodo ha sido enagenado y demolido en su mayoi 
parte. También se encontraba la igl. de Ntra. Sra. dt 
Belén, del conv. de Mercenarios Descalzos, destinadi 
todo para cuartel y enfermería de confinados. 

Iglesia de Sta. Catalina de Sena de religiosas Domi 
nicas. Oratorio público de la Concepción en Generalife, 
propio de loi marqueses de Carapote)ar. Ermita del Santo 
Cristo de la Buena Muerte en el cementerio general de la^ 

(Barreras, dependiente de la parr. Olra de la Encarna 
clon , perteneciente al hospital del mismo nombre de pa 
tronato del cabildo Metropolitato con derecho á nombrai 
rector y capellán. 

Otra de San Ildefonso de religiosas Bernardas. Otra di 
, Sta. Catalina de Senado Zafra, religiosas Dominicas. 

10 I Otra de la Concepción de religiosas terceras de San Fran 
.cisco. Otra de Sta. Inés de religiosas Franciscas. Ermi 
I ta de Sta. Rita, perteneciente al Monte de piedad. Igl. di 
Ntra. Sra. de la Victoria de religiosos Mínimos, qne es 

!tá destá destruida, y el conv. hecho cuartel. 
I En esta demarcación se hallaba la igl. de Ntra. Se-
|ñora del Loreto de religiosos Agustinos Descalzos, } 
; todo ha sido demolido. 

Iglesia de Sto. Tomás de Villanueva, religiosas Agus 
I tinas. Ermita de San Miguel de patronato del Dioccsa 
' no. En el distrito de la parr. de San Gregorio se ha 
liaba la igl. de San Antonio de religiosos Franciscos 
Descalzos, y enagenado todo, ha sido demolido en su 
mayor parte. 

Éu esta demarcación se hallaba la igl. de San Grego 
rio del colegio de clérigos Menores, que se encuen 
tr« destinada á escuela de adultos. 
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PARROQUIAS 

Y SU ADVOCACIÓN. 

San Nicolás y San 
Migue! ayudas de es
ta parr. 

San G i l . , su auxi
liar Eta. Ana. 

San Andrés, su r 
auxiliar Santiago. 

CLASE 

DE LOS CURATOS. 

Es de término. 

Es de término. 

PERSONAS 
QUE LOS SIRVEN (1) 

Sacro-Monte, ru 
r a l , su auxiliar la 
tal. de la alquería del 
Farque. 

Tiene una gran 
de porción de casas I 
de campo á bas
tante distancia, y | 
ademas'la alquería. 

IGLESIAS, 

ermitas y oratorios públicos, 

enclavados dentro de la demarcación 

parroquial. 

Iglesia de Sta. Isabel, reina de Ungr ia , de religiosas 
Franciscas. Otra de Ntra. Sra. del P i la r , perteneciente 
al bospital de la T ina , de patronato del deán y magis
tral de la Metropolitana. Ermita de San Cecilio, depen
diente de la parr. 

Ig l . de Ntra. Sra. de! Carmen de religiosas Carmeli 
I tas Descalzas. O l radeSan Juan Anteportanlatinam, hos 
1 pilal de sacerdotes. Otra de la Concepción del hospila 
. de Caridad y Refugio, perteneciente á su hermandad 
jOtra de San Onolre, propia del mayorazgo de los Ramírez, 
/dependiente de la parr. Oratorio público de San Juan 
[ de Dios, propiedad de la marquesa de la Fuenle, es 
{tablocido rn la misma habitación donde murió el Slo 

Ig l . de Sta. Paula de religiosas Geronimas. Otra del 
Smo. , perteneciente al beaterío del mismo nombre para 
enseñanza de niñas pobres. 

Ermita del Slo. Sepulcro, dependiente de la parr 
Otra de Jesús de los Peligros, propia de los vecinos de 
Cruz Torneada, por quien se costea el culto. Oratorio 
público de San José en el carmen de los Granados, pro 
pió de D. José Palomo, que también costea su culto. Otro 
de la Concepción en el cortijo de Jesús del Va l le , propie
dad de doña Maria do las Angustias Gómez, que sostiene 
su culto. Otro del Sto. Cristo del A lmecin, en el cortijo 
de esle nombre, propio de D. José de Sierra. 

Espresado el número de las parr. y auxiliares y el perso
nal que las sirve pasamos á hacer la Vlescripcion particular 
de ca.la templo, que lo merece por su mérito artístico ú otra 
circunstancia. Advirtiendo que las que no se hallan descritas 
entre las parr. lo están en el párrafo de conv. á que pertene-
cian dichas ig l , escepto el Sagrario de que hemos hablado en la 
ca t , y la Encarnación que lo haremos en la Alhambra. 

San Andrés : en la calle Elvira; no hay en ella cosa notable. 
Las Atujuslías: en la carrera de Geni!: el templo es ele-

ganle y sus dos torres iguales y muy graciosas. La virgen 
que da nombre á esta par r . , es patrona de la ciudad , y su 
imagen muy venerada, se conserva en un lujoso camarín. 
En la ig l . hay muy buenos cuadros del pintor granadino Juan 
Leandro Lafuente, y un apostolado, cuyas estatuas son de 
D. Pedro Duque Cornejo, sevillano. El origen de esta parr. 
es el siguiente. La reina Católica mandó colocar una imagen ' 
de las Angustias en una pequeña capilla, como laque hay 
en la puerta de las Orejas, y en 1545 se formó una herman
dad para rendir solemne culto á aquella eflgie. Habiendo 
mandado la asociación hacer una estatua á un artífice de To
ledo, llegó esta inesperadamente, cuyo suceso se atribuyó á 
milagro y despertó la devoción de las gentes. Los frailes 
Agustinos quisieron fundar un conv. ; mas el arzobispo Don 
Pedro de Castro se opuso y estableció una parr. en 1610. 
Entonces cuantiosas limosnas de los devotos y dádivas de 
la hermandad y prelados, sirvieron para edificar el templo 
actual en el sitio de la capilla, con sus dos elegantes torres, 
y la asociación fundó aa hospital en lOGi y fabricó el pre
cioso camarín en que está colocada la imagen. Don Juan de 
Austria fué recibido como hermano de la cofradía, cuando 
vino á Granada para apaciguar á los moriscos. Esta parr. 
ocupa la parte de población moderna y mejor construida; 
junto á ella se encuentran los magníficos paseos de Genil, 
trazados y concluidos hace pocos años ; y también el teatro 
y los monumentos elevados á la memoria de la ilustre Pineda 
ó Isidoro Maiquez , de que hemos tratado mas estensamen-
teenel Campillo, incluido en los paseos. 

Santa Ana, junto á Ghancilleria. En ella fué bautizado 
Pedraza y está sepultado el negro famoso, conocido por el 
maestro Juan Latino. Es buena estatua, de José Mora, la 
que representa á San Panlaleon, en el altar mayor. 

San Bartolomé, en el Albaic in: nada ofrece de notable. 
san Cecilio, en el campo del Príncipe. Hay memoria de 

que los cristianos, durante la dominación sarracena, acu
dían á celebrar sus ejercicios piadosos en esle templo, y 
para conmemoración de tal suceso, tiene el privilegio de to
car su campana para llamar á los fieles á celebrar los d i v i 
nos oficios en los dias de semana Santa en que no pueden ta-
ñlrla los demás. 

La de San Cr is tóba l , en el Albaicin. Su templo es só
lido ,• las vistas que se descubren desde la placeta en que está 
elevada la i g l . , son deliciosísimas, y recompensan la incomo
didad de subir á ella. 

La de Sta. Escolástica. El templo pr imit ivo de ésta parr. 
se demolió en el año de 184 2, y se ha constituido la iglesia en 
la del conv. de Sto. Domingo. 

San Gi l , en la calle Elvira. Hay en una capilla un lienzo 
que representa á Cristo muerto sobre una sábana con dos 
ángeles, obra notable de Felipe Gómez de Valencia: las es
tatuas de San Gerónimo, del tamaño natural y la de N t ra . 
Sra. de las Tres Necesidades en su capilla, son buenas escul
turas de José Risueño. 

San Gregorio, en el Albaicin. Se han trasladado á este 
templo dos buenas esculturas de José de Mora, que estaban 
en San Francisco, y representan á los reyes Católicos. 

San I ldefonso en el Triunfo. Su templo es hermoso y 
bien adornado con estatuas de los conv. suprimidos. Hablando 
de esla parr. deberíamos hacer refereníia de la plaza del 
Triunfo, si antes no nos hubiéramos ocupado de ella. 

Las parroquias de San José , San Juan de los Reyes, 
San iMcolás y el Salvador, en el A lbí ic iu , eran mezquitas 
de moros, que fueron bendecidas por Fr. Fernando de Ta-
lavera, apenas hubo entrado en Granada. La torre de la 
ig l . de San José es fábrica antiquísima, construida sobre 
uno de los baluartes que defendían la primitiva muralla de 
la Alcazaba. Junto á ella se conserva un al j ibe, costeado 
por algunos moros piadosos, para surtir de agua á los mo
rabitos que hacían sus oraciones en la mezquita. Es buena 
estatua de D. Torcuato Ruiz del Peral, la que representa á 
San José, del tamaño natural, en el aliar mayor de la mo
derna ig l . San Juan de los Reyes: fué mezquita muy nota
ble, llamada Mezchit el teybir, y la primera que se bendijo 
en Granada; á la misma visitó ante todo, la reina Cató
l i ca , poniendo una cruz con una pila de agua bendita, y 
habiendo hecho oración, mandó á su repostero Diego de 
Vitoria, fuese jurado de ella. Llámase San Juan de los Reyes, 
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porque aquella augusta señora mandó formar un retablo con 
el Descendimiento de la Cruz y San Juan Evangelista con la 
Virgen, custodiando al rey D. Femando, y San Juan Bau
tista haciendo lo mismo con su efigie. La torre de esta igl. 
es notable por su forma y calado antiguo. Son Nicolás : esta 
mezquita cuyas vistas son encantadoras, se halla en la pla
ceta que los moros llamaban del León, Sib-Elecel.Es mo-
derno santuario y muy visitado de las personas piadosas: 
no contiene particularidad alguna notable. La parr. del SaZ-
vador, era la mezquita mayor del Albaicin y quedan nota
bles vestigios de esta, en un patio contiguo á la casa que 
habita el sacristán. Fué consagrada por el cardenal Cisneros 
en 16 de noviembre de 1499, en cuyo dia se comenzó la 
conversión general de los moriscos. El templo moderno, es 
sólido y fabricado por Alonso de Vega, de quien ya he
mos dicho que edificó la igl. de Sta. Maria de la Albambra. 
Es notable en ella la estatua de San Miguel, obra de Ruiz 
del Peral: en la sacristía hay algunas pinturas medianas. 

Son Justo y Pastor: sirve hoy esta parr. de colegiata, 
?r es la misma que fundaron los PP. Jesuítas : hay algunos 

íenzos de Atanasío y de Blanes y frescos bien ejecutados. 
Su fachada principal es elegante con buenas esculturas de 
los Moras. 

Son Luis, en el Albaicin: es su igl. muy graciosa; en ella 
se conserva una antigüedad venerada, á que llaman la 
imagen del Cristo de la Luz. Erigida la parr. á principios 
del siglo XVI, se propusieron los fieles construir una sacris
tía espaciosa. Hay tradición de que cavando para abrir los 
cimientos en el sitio que hoy ocupan el arco de la capilla ma
yor y la nueva sacristía, se descubrió una mina y que del 
fondo de ella resonó un eco diciendo: cavad, cavad y halla-

'reís la luz. Atónitos los obreros siguieron su trabajo, cuando 
repentinamente apareció un crucifijo resplandeciente, alum
brado por una lámpara maravillosa. Cundió la noticia de este 
hallazgo , se formó una hermandad de personas piadosas y 
bastante ricas, y ^construyeron en 1733 la capilla que hay 
á mano der. conforme se entra, en la cual colocaron aquella 
imagen, que después se trasladó al lado del altar mayor 
con la de Sta. Isabel de Hungría, cuya parr. había sido su
primida. En el año de 16S9, quedó casi todo el distrito de la 
íelig. de San Luís arrasado con una horrible tormenta. 

La Magdalena: esta parr. fué erigida en el año de 1501, 
junto á la puerta de Bib Almazan. Los asturianos que vinieron 
á poblar en Granada, fabricaron la igl. en 1567 : hoy ha sido 
trasladada á la de las'monjas agustinas de la calle de Gracia. 

Son Matías; su templo es sólido y espacioso: el retablo fué 
diseñado en 1786 por D.Domingo de Tomás. 

Son Miguel, en la Alcazaba; no hay cosa notable en ella. 
En la provisión que la reina Doña Juana envió á Granada para 
establecer la Chancilleria, previno que los jueces se aposen
tasen en el barrio correspondiente á "esta parr., por ser 
muy sano. 

San Pedro y San Pablo, va'[s. carrera de Darro.- esta igl. 
está construida sobre el mismo r., y su obra ha contribuido á 
hecer mayoría cortadura que ha de arruinará la Albambra. 
También fué diseñado por de Tomás el tabernáculo de esta 

,parr.; y es de Miguel Gerónimo Cieza, el cuadro del pres
biterio que representa á Cristo muerto, San Juan|y las Marías. 

SonZiayo, en la calle Elvira : no contiene cosa notable : en 
sus bóvedas está sepultado Diego de Siloe. 

Cementerio. El de Granada sit. en parage ventilado en las 
altas cumbres del cerro del Sol , se halla reducido á una cerca 
de grande estension , en cuya pared suele haber nichos para
lelos, enterrándose los cadáveres de la generalidad en el mis
mo suelo. Este depósito de los restos humanos no cor
responde al gusto con que están planteados en otras poblacio 
nes, y sería de desear que la municipalidad , ocupada tiem
po hace de un plan que reuniese las ventajas de como
didad para los que van á visitar la morada donde reposan 
los de su mayor afecto, y las de salubridad y aseo , lo 
realizara con prontitud y acierto. El sitio es ventilado y sa
no. Habla en el cercado bajo de Cartuja otro cementerio sin 
tapia ni defensa alguna , lo cual hacia que los animales carni-
Voros acudiesen á aquel parage y violasen algunas sepulturas. 
Las autoridades que supieron esta circunstancia, y que consi
deraron al propio tiempo los inconvenientes de tener un foco 
de corrupción cerca delac. y en parage no muy ventilado, 
acordaron que hubiese uno solo. 

Las ermitas eran; la de Son Anión el Viejo, situada 
en una altura á las márg. del Genil, no lejos del puen
te de Sebasliani. Los moros toleraron que los cristianos tu
viesen en ella un santuario dedicado al mismo santo. La del 
Cristo de las Azucenas, junto al aljibe del Rey; se llama asi, 
porque el hortelano de la huerta de Sta. Isabel la Real, puso 
en el cuadro que representa al Señor un ramo de azucenas, 
cuyas flores se dice, que brotaran después de marchitas. La 
de Son Isidro, en las Eras del Cristo, erigida en 1650 por 
los labradores del barrio. La de Son Juan de Letrcn, al fin 
del Triunfo, fundada en 1692 por el arz. D. Alonso délos 
Ríos, para facilitar á los fieles el cgercício de los actos pia
dosos. La de Son Miguel el Alto, notable por sus encanta
doras vistas, se halla sit. en un cerro que domina al Albaicin: 
se edificó primero en un torreón morisco que llamaban del 
Aceituno; los franceses le destruyeron en 1810, y el Sr. Mos-
coso y Peralta, arz. , la construyó con la elegancia que hoy 
tiene. Admiranse la gallarda estatua del arcángel, colocado en 
su altar mayor, obra de Bernardo de Mora; las notables pin
turas de Miguel Gerónimo de Cieza, que representan la con
versión de la Samaritana, la Virgen con el Niño, y las estatuas 
de San Pedro Alcántara y S. Pascual Bailón , colocadas en el 
crucero, que estaban en el conv. de San Diego , y son obra 
de José de Mora. Los primores y aseo de este santuario son 
grandes; es sacristán ó santero actual un lego exclaustrado, 
de habilidad suma para hacer flores de cera y pasta, y otros 
adornos prolijos. La de San Sebastian, á muy corta dist. 
del puente de Genil, era una mezquita de morabitos, que hoy 
está abandonada: es reprensible tal incuria por los sucesos 
históricos que á ella son inherentes. En su puerta abrazó el 
rey Católico á Boabdil cuando este salió á entregarle la c. 
y quiso besarle la mano humildemente: una sencilla inscrip
ción en piedra blanca fijada en la pared oriental recuerda este 
hecho. Desde el raismoparaje vieron tremolar los cristianos 
sus pendones en la torre de la Vela. 

Sacro-Monte. Extramuros de Granada y en una colina á 
las amenas márg. del Darro, se ostenta la célebre colegiata 
nombrada del Sacro-Monte, una de las parr. de la c. La subi
da á ella es incómoda; en su camino hay un arco antiquísi
mo llamado Puente-Quemada, que el P. Echevarría califica 
de romano; súbense unas cuestas bastante agrias , aunque 
sombreadas de álamos y se llega al asilo solitario fundado 
por el arz. D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones, con motivo 
del suceso siguiente. Unos pobres, buscando tesoros escondí 
dos por los moros, hicieron una escavacion en el mismo 
cerro que ocupa esta insigne colegiata: en el mes de febrero 
de 1595 se presentaron al arz. D. Pedro de Castro, manifes
tando que hablan descubierto un subterráneo y hallado lá
minas con letras latinas, que fueron descifradas por los PP. 
Rodríguez y García, jesuítas. Según estos, eran alusivas á la 
memoria de un santo que en aqrel sitio había padecido mar
tirio. El prelado continuó entonces las escavaciones; resul
taron entre los escombros otros documentos y reliquias que 
fueron calificadas por teólogos y personas respetables de 
aquel tiempo como autenticas, y fué tal el entusiasmo que des
pertó este descubrimiento, que las cofradías, las asoriaciones 
de artesanos y los particulares ricos, colocaron á porfía cruces 
y otros signos de su devoción en la ladera d» 1 cerro: murhas 
de las primeras se ven aun: fué necesario reprimir algunos 
actos de escesivn fervor. El arz. para conservar los venera
bles restos y dejar memoria de su eminente piedad, erigió 
con buenas reutas una igl, colegial con canónigos y abad, 
habiendo tenido que desentenderse de las muchas exigencias 
de los frailes, que solicitaban la fundación de un conv. : esta
bleció también un colegio con titulo de San Dionisio Arcopa-
gita. Ambas fundaciones subsisten, á pesar de la ruina com
pleta á que han sido reducidas tadas las ant. instituciones de 
España; habiendo sido este colegio, en el que hasta hace pocos 
anos se estudiaban facultades mayores, uno de los mas famo
sos de España. La fáb. del edificio es sólida, y en ella tuvo in
tervención Alonso Vico, aunque no se ejecutó el vasto plan 
del fundador. Para casa de educación es el Sacro-Monle un 
retiro acomodado. Sosiego, parage agreste y pintoresco, aires 
puros y saludables, hacen que las estancias de aquel vasto 
edificio se hallen precisamente destinadas para las medita
ciones y el estudio. La igl. es muy elegante y bien adornada; 
hay en ella pinturas de Gerónimo Lucenti, italiano, y de Pedro 
Raxis. La estatua de la capilla del fundador y la mesa de 
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mosaicoquehay en la sacristía son cosas notables. El cruce- « marzo de 1697 y profesó de lego en esta Cartuja en 24 de j u 
ro del templo comunica por un callejón con las Sancas Cite- í nio de 1727; murió en 2 de abril de 765. Muchos cuadros están 
vas, en las cuales hay graciosas capillas y tableros con ins- ¡ en- el museo, otros fueron sustraídos; quedando muy pocos en 
cripciones que esplican las particularidades de los descubrí- la i g l . convertida boy en avuda de parr. de San Ildefonso. 
mientos y reliquias 

Conventos suprimidos de f r a i l es . En Granada habla 19 
conv . , contando con los 3 monast. de San Basilio , la Car
tuja y San Gerónimo. En ellos existia delicadas pinturas, pr i 
morosas esculturas, selectas bibliotecas y trabajos admirables 
de arquitectos , que casi todo ha desaparecido. Haremos una 
ligera reseña de las fundaciones, porque de algunos de ellos 
solo queda la memoria del sitio donde estuvieron, refiriendo 
lo poco notable que aun se conserva, é indicando al paso algu
nos edificios que, contiguos á los conv., deben examinarse. 

San Basil io : monast. fundado en la ribera del Genil á pr in
cipios del siglo X V I I , por influencia de D. Antonio Alvarez de 
Bohorgues, que se constituyó patrono: hoy está deshabitado y 
su ig l . abandonada. Contiguo al conv. hay una huerta que per
tenece al Sr. duque de Gor, en la cual se ven restos del palacio 
y jardines que en ella tenían los moros. 

L u Cartuja: es el segundo monast., sít. en la falda de un cerro 
resguardado de los vientos del N., en el amono paraje de Aina-
daniar, con agradables vistas á la vega y á la magesluosa Sier
ra Nevada. El origen de su fundación es curioso. Queriendo los 
cartujos de! Paular establecer una casaen Granada, comisiona
ron para tratar de ello al P. Juan de Padilla. Este supo que el 
Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Górdova , quería fundar 
un monast. para su entierro, y convino con él en que fuese de 
monges de la regla de San Bruno. En noviembre de 1513 se 
comenzó lafáb. deledil iciocnun cerro inmediato al paraje que 
ocupa el actual, por haber recordado Gonzalo de Córdova que 
corrió gran riesgo en aquel sitio combatiendo en una escara
muza con los moros. Establecidos los frailes que vinieron del 
Paular, aparecieron una mañana asesinados oor los moriscos, 
según se presumió entonces : este suceso derogó el convenio 
con el Gran Capitán , y nuevos religiosos fabricaron el actual 
conv., que se demolió en parte en 1843 para aprovechar los 
materiales, conservándose solamente el claustril lo, sacristía y 
templo, notables por'su riqueza y adornos. Junto á él vivió so
l i tar io Antonio de Nebrija. El monast. de la Cartuja era un 
museo de raras preciosidades, y por lo mismo se ha cebado en 
él con mayor ínteres la rapacidad : es milagro que aun haya 
vestigios de los ricos adornos en la ig l . y sacristía. La portada 
de la ;prímera es sencilla , siendo notable en ella la estatua de 
piedra blanca que representa á San Bruno, obra de José Risue
ño. El templo es sól ido, y su sagrario fué construido á prin
cipios del siglo pasado por D. Francisco Hurtado Izquierdo, 
contemporáneo del famoso Churriguera, é inventor, como es
te, de un género de arquitectura depravada. Había las siguien
tes buenas pinturas: de Cano, una Magdalena en la capilla de 
los Apóstoles; deMur i l lo , una Concepción en la sacristía; de 
Giaquinlo , otra Concepción en la ig l . junto á la sacristía ; de 
Morales (Fr. Francisco), varios cuadros medianos de historia 
sagrada; del P. Cotan, lego del monast., 4 lienzos de la pasión 
de Cristo en la capilla mayor , 9. en los retablos colaterales re
presentando la huida á Egipto y el bautismo de Cristo, 8 en el 
claustro chico alusivos á la vida de San Bruno y martirios de 
los cartujos en Inglaterra, y otros muchos de santos repartidos 
en el conv. En la'capilla de los Apóstoles, pintó el P. Cotan un 
retablo en blanco y negro, con tal inteligencia en la perspecti
va, que ha causado largo tiempo admiración á las gentes, que 
lo creían de piedra y que para desíngañarse se aproximaban. 
En el refectorio pintó un lienzo de la Cena, y encima en la pa
red una cruz imitando tan perfectamente á la madera, que en
gañaba hasla á los pájaros que habiendo entrado en aquel re
cinto han ido algunas veces á pararse en ella. También con
cluyó un lienzo con la Virgen del Rosario y varios religiosos, 
éntrelos cuales se retrató á sí mismo. Casi todos estos cuadros 
están en el museo de Sto. Domingo. Había] también un San 
Juan , un Niño y un San Bruno, de D. Lorenzo Quirós ; este 
úl t imo cuadro fué robado en 1843 , y una Concepción muy 
grande de Bocanegra La pintura al fresco de la cúpula del sa
grario es de D. Antonio Palomino y de José Risueño. José 
Mora fué el autor de las estatuas de la Concepción, en el altar 
mayor, y de las de San Juan Bautista, San Bruno y San José, 
en sus capillas. Las puertas del coro, las de la sacristia y la ca
jonería de esla, son notables por sus adornos y embutiuos, 
obra de Fr . Manuel Vázquez, que nació en Granada en 28 de 

San Gerónimo: este monast. fué el primero que se fundó 
en Granada en el año de 1492 (*) por Fr . Fernando de Talave-
ra, religioso de esta orden y confesor de los reyes Católicos. El 
conv. comenzó á fabricarse en tiempo de estos reyes, por 
los años de 1496, y la forma ion del claustro revela ya el 
gusto que iban adquiriendo los arquitectos españoles. La cons
trucción de este y de las celdas duró hasta 1519, en cuyo t iem
po se habían abierto solamente los cimientos de la ig l . Cuatro 
años antes (en 1515) había muerto el Gran Capitán, el cual es
tando retirado en Loja devorando la amargura que en él había 
engendrado la injusta é ingrata conducta del rey Católico, en
fermó gravemente y se fué á Granada, donde falleció en 10 de 
diciembre; tuvo su casa en la callo de la Duquesa, asi llamada 
por su esposa Doña María Manrique, que llevaba como su ma
rido el t i tulo de Sesa y Terranova. El héroe andaluz fué sepul 
lado en la capilla mayor de San Francisco, donde se le hicie
ron honras de 9 días, rodeado su túmulo de 700 estandartes, y 
banderas que ganó en batallas campales, y de 2 pendones que 
quitó á los franceses. Estando mediada la fáb. de la ig l . , la du
quesa viuda pidió al emperador Carlos V le hiciese merced de 
la capilla mayor para entierro de su marido, de ella y de sus 
sucesores, pretendiendo acabarla pronto y con suntuosidad. 
El monarca accedió á esta solicitud, y entonces fué encargado 
Diego de Siloe de la dirección de la obra , que es magnifica co
mo todas las suyas. Los restos del Gran Capitán fueron trasla
dados á la bóveda de la capilla mayor en 4 de octubre de 1552, 
y á su lado fué puesto el cadáver de su ilustre esposa. Él sitio 
que ocupa la ig l . y monast. fué heredad de un moro rico, adqui
rida por el licenciado Calderón, ale. de corle de los reyes Cató
licos. En el magnifico maiisoleo|habia esculturas de Berruguete 
y Becerra, pinturas selectas, alhajas riquísimas y todo ha des
aparecido. Aun es mas; el asilo del Gran Capitán ha sido v io
lado, sus huesos y los de su esposa desaparecieron también, 
sin que las autoridades hicieran investigaciones para cartigar 
con una pena dura y afrentosa al hombre sacrilego que robó 
una de las prendas mas grandes que encerraban los monumen
tos granadinos. El Sr. D. Bartolomé Venegas en fuerza de celo 
y de laboriosidad, ha logrado restaurar en lo posible el templo, 
convertido en ayuda de parr. de San Justo y Pastor, y reunir 
en[¿l algunos restos del Gran Capitán y de su esposa que un par
ticular conservaba: el edificio del conv. sirve de cuartel de ca
ballería. El magnífico sepulcro de Gaspar Becerra que pertene
cía á la ig l . de Sto. Domingo, está hoy en el museo, donde no 
luce ni tiene oportuna colocación: le adornan varías pinturas. 
El retablo del altar mayor, que es proli jo, fué modelado por Pe
dro de Uceda, con traza del licenciado Velasco.y ejecutado por 
Diego de Navas: tiene 4 cuerpos, el primero dórico, el segundo 
jón ico , el tercero corintio y el cuarto cempuesto, y en estos 
muchas estatuas y adornos. En la parte esterior de la capilla 
que mira á oriente, hay 2 matronas de piedra que representan 
la Fortaleza y la Justicia, sosteniendo un tarjeton con el si
guiente letrero : Gundisalvo Ferdinando á Corduva, magno 
Hispanorun Duci ,Francorum at Turcarum ter ror i . Los fran
ceses, que á las órdenes del general Sebastianí ocuparon á Gra
nada , miraron con ojeriza el templo y leyeron con desagrado 
el letrero. Junto á este hay bustos, escudos y trofeos de guerra 
que adornan las paredes esteriores. 

El áe Agustinos Descalzos se fundó en 1613 en una casa 
grande de los moros, en la plaza de Bib-Albonut, por D. Anto
nio de Aróstegui, á quien se le dio el t i tu lo de patrono : edifi -
carón el conv. é ig l . su hermanoD. Martin Aróstegui y D. Mar
tin de Marañon su sobrino. Está hoy arrasado. El de Agusti
nos Calzados se edificó en 1525 por el P. Hernán Pérez, en la 
subida de la Alcazaba: en 1559 se trasladaron los frailes al 
conv. que hemos visto destruir en la placeta que tiene hoy el 
nombre de San Agustin. 

El de San Antón se fundó por influjo del arz. Dávalos , en 
1534 , en la ermita de San Antón el Viejo , hasta tanto que se 
fabricó con limosnas el grande edificio de esta órdeu : hoy lo 

(*) No deben confundirse los monast. con los conv. Los monges 
eran benitos, gerénimos , basilios y cartujos ; de estos tres había en 
Granada. 
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ocupan las monjas.Capuchinas por haber sido demolido el de 
estas. '¡ 

El de Capuchinos se fundó en el año de 1630 con dádivas de 
D. Gerónimo deTorres y Portugal y por influencia de Fr . Fran
cisco Sevilla, Fr . Bernardino de Quintanar y 2 legos del mismo 
orden. Al abrir los cimientos de este conv., convertido hoy en 
habitadones particulares, como su ig l . , se encontraron muchas 
sepulturas de moros, pues ya hemos dicho que el Triunfo era 
uu osario de ellos. 

El del Carmen Calzado data del año 1552 y fué costeado 
por el P. Sigler, valenciano, en una calle de la Churra ; des
pués vinieron muchos frailes y pasaron á una casa de la calle 
de Gómeles, fabricando por úl t imo el gran conv. que sirve 
hoy de cuartel, aunque su i g l . ha sido demolida. El del Car
me» Descalzo se fundó por el P. Fr . Gerónimo Gradan, con l i 
mosnas del conde de Tendilla y de su esposa, como veremos 
después al tratar del campo de los Mártires: hoy se halla des
truido. 

El de San Diego , por Rolando Levante, genovés riquísimo, 
que formó la hermosa quinta llamada el Mi rador de Orlando; 
fué estimulado para ello en 1635 por el P. Francisco Guper, 
del conv. de Loja. 

El de Slo. Domingo fué fundación de los reyes Católicos con 
titulo de Sla. Cruz, á instancia de Fr. Tomás de Torquemada 
célebre en loa anales de la inquisición. Dotaron al estableci
miento conjuros y heredades y con la magnífica huerta délos 
reyes moros, en la cual se conserva aun el Cuarto Real. Que 
dan vestigios de esta obra de Alhamar en un jardín espacioso 
formado por calles de laureles , en un cenador muy parecido 
á los de Generalife con estucos y adornos primorosos : adviér-
tense todas las señales de haber sido una recreación de los re
yes mefros. La ig l . (que sirve de parr. de la Magdalena por ha
berse destruido el 'emplo, reducido y pequeño en que esta se 
hallaba) es suntuosa con un pórtico elegante y una capilla ma
yor tan gallarda como la de San Gerónimo. En los colaterales 
hay pinturas de D. Domingo Chavarito , de Fr. Francisco Fí-
gueroa, religioso del conv., y algunas estatuas de José de Mo
ra. La hermandad de la Virgen del Rosario , cuya imagen se 
venera en esta i g l . , costeó la primorosa capilla cu que está co
locada, y es admirable por sus esquisítos mármoles y prolígi-
dad de sus adornos. Los salones del conv. están convertidos en 
museo de pinturas, sirviendo otras para las aulas de la Acade
mia de bellas artes. 

El de San Francisco, Casa-grande, fué fundado por los re
yes Católicos , y en 1516 dio el rey D. Fernando á los frailes 
para su asilo la ig l . cated. y casas del arz.; aquellos ensancha
ron mucho el edificio que los franceses destruyeron en 1810. 
Concluida la guerra de la Independencia labraron los re igiosos 
á fuerza de limosnas , el suntuoso conv. que sirve hoy de ha
bitación para el capitán general y para las oficinas de correos 
y de hacienda mi l i ta r , habiendo sido demolida su solidísima 
iglesia. 

El de San Francisco de Paula ó Mínimos de la Victor ia, 
costeado en 1518 por Fr. Marcial de Vic in is, francés, de la 
prov. de Tolosa, fué la casa sesta de la orden que se estableció 
en Europa, cuando aun vivía San Francisco de Paula. El edíü-
cio está destinado á habitaciones particulares, y la ig l . de 
molida. 

El de San Juan de D ios , queda descrito en el párrafo de 
hospitales. 

El de Mercenarios Calzados, fué erigido donde está ahora 
el hospital de San Lázaro, y trasladado al grande edificio que 
se concluyó en la puerta Elvira á principios del siglo X V I I : 
hoy está convertido en cuartel de infanleria y su ig l . en hos
pital ó enfermería del mismo. El de Mercenarios Descalzos ó 
de Belén, se fundó en 1615 por influencia de D. García Bravo 
de Acuña , corregidor de Granada, que compró una gran casa 
y huerta para edificar el conv. , que sirve hoy de cuartel de 
presidarios, y su ig l . de taller. 

El Ae Tr in i tar ios Descalzos o rfe Gracia fue erigido en 1608 
por los frailes Sebastian de Dios, Jorge de los Santos, un herma
no suyo, Esteban de la Concepción y Juan de San Gregorio, en 
lashuertas que los moros llamaban del Jaragiii: dieron para la 
fundación muchas limosnas los veinticuatros Ceballos, Haro y 
Pedro de los Reyes: el edificio sirve hoy para habitaciones par
ticulares, y su ig l . de almacén de madera. El de Tr in i tar ios , 
Calíados, en 1517 por el P. Sebastian de Agua Nevada: sirve j 
para aduana y oficinas de la intendencia. El orator io de San ' 

Felipe N e r i , era una congregación de clérigos que sin estar 
ligados con los votos de los regulares, vivian sometidos á re
glas ascéticas]: se establecieron en Granada á fines del si
glo X V I I , y el edificio con la i g l , , se hallan convertidos en 
habitaciones particulares. 

Conventos de monjas. El origen de los 19 conv. de mon
jas , es el siguiente: advertimos en ellos algunas particula
ridades curiosas, y los enumeramos por orden alfabélico, aun
que con ligereza , por no ser sobradamente prolijos. Son: el 
del Á n g e l : fundación del año 1617, bajo la regla de Santa 
Clara : había en él pinturas de Cano, de Muri l lo , y de Cie-
za, y esculturas de Mena Mediano. El de los Angeles, del há
bito y regla de Sla. Clara, fundado en 1540 por Leonor de 
Saavedra, é Inés de Jesús, dos beatas. San Bernardo, de re
gla muy ascética, fundación del año l e a s : antes fué beaterío. 
Capuchinas, del hábito y regla de San Francisco, fundado 
en 1538 por Lucía de Ureña, ilustre religiosa. Carmeülas 
descalzas, en 1561, por la M.Ana de Jesús. Carmelitas 
calzadus , en 1508, por Mariana de San Sebastian, n.onja 
de Ecija de la misma orden. Sta Catalina de Sena en 1530, 
de la regla de Sto. Domingo, por el duque de Arcos. La 
Concepción en 1530, por una monja italiana bajo las reglas 
de la orden de San Francisco. La Encarnación en 1544, por 
una viuda llamada Inés Ar ias, con el hábito y regla de Sta. 
Clara. El de Sta. Inés , también de la misma orden, fué en 
un principio un beaterío para recoger á las mujeres de mala 
vida , debido á un licenciado de nombre Bazan, hasta que el 
arz. D. Pedro Guerrero lo elevó á conv. en 1560. Sta Isabel, 
de la observancia de San Francisco: el edificio de este conv., 
cuya ig l . es digna de verse, fué una casa religiosa en tiem
po délos moros y en ella vivió una princesa de sangre real. 
Conquistada esta c , habitó en el espacioso edificio Fernan
do de Zafra, secretario de los reyes Católicos, y fundó en 
él un conv., que fué á visitar la reina. Habiendo parecido á 
esta bien , le tomó para sí , mandando que su secretario el i 
giese otro sitio , como asi lo hizo. El año de 1507, trajeron 
los reyes como fundadora á Doíía Luisa de Torres, la cual 
vino de Córdova con 20 monjas, que fueron altamente aten
didas de los mcuarcas. Hay en la ig l . 2 bustos de un Ecce-
Homo, y de una Dolorosa , "trabajo delicado de José de Mo
ra. El de Sta. Pau la , de la regla de San Gerónimo , fundado 
por D. Gerónimo Madrid y Antonio de Vallejo en 1542. El 
de la P i e d a d , de la regla de Sto. Domingo; fundación de la 
duquesa de Sesa, Doña María Sarmiento", esposa del duque 
Gonzalo de Córdova, nielo del Gran Capitán, año de 1589. 
E l de Sancti-Espiritus, de la regla de Sto. Domingo; en 1520, 
por D. Alvaro Bazan. Sto Tomás, de la regla de Sto. Domin
go , en 1635. El á t ¡ Z a f r a , llamado asi poique lo fundó Fer
nando de Zaf ia , con la regla dominica: en la i g l . de este 
conv. hay 14 lienzos con figuras de medio cuerpo, represen
tando al Salvador , la Virgen y los 12 apóstoles, cuyas ca
bezas parecen de Pablo Vcronés, y son de Alonso Cano; otro 
con la Virgen abrazada con su hijo d i fun to , colocado en un 
poste, que es de Luis Morales , conocido por el D i v i n o , y 
un gran lienzo redondo , colocado sobre la reja del coro, que 
figura los desposorios de Sta. Catalina, y es de Atanasio. 
Casi al frente de esta ig l . se ve el arranque de un grande arco 
morisco , que ponía en coniunícacion la All iambra y la casa 
de la moneda destruida hoy. A un lado está la edifica
da , por los Sres. de Castr i l , descendientes de Femando 
de Zafra, quien v iv ió en una calle, á que dio nombre, no 
muy lejos del conv. y aun se conserva su casa aunque 
muy ruinosa. El de Santiago, fundado por los reyes Católicos 
en 1501 en la habitación del arz. D. Femando de Talavera, 
que la cedió para este efecto. El de Sta. M a r í a Egipcia
c a , en 1602, en tiempo del arz. D. Pedro de Castro: éste 
se propuso abolir los lupanares tolerados hasta su tiempo, y 
se valió para ello del beato Marcos Sánchez y de la beata 
María de la Concepción portuguesa, quienes fundaron el út i l í 
simo establecimiento , en el cual son corregidas con la ma
yor blandura y amabilidad , mujeres criminales ó de vicio
sas costumbres. 

Monumentos. Hasta ahora nos hemos ocupado de los que 
fueron construidos , asi por la piedad de un pueblo eminente
mente religioso , como por autoridades celosas de la recrea
ción y utilidad del vecindario. Réstanos hacer la descrip
ción de otros que despiertan recuerdos poéticos , avivando la 
curiosidad de los viajeros, y que son admirados como modelo 
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de las artes y prodigio de belleza: el palacio de Carlos V , el de 
los voluptuosos árabes (la Alhambra), y el Generalife con sus 
bosques y magníficos jardines. Adoptaremos como punto de 
partida para el examen de estos monumentos la plaza Nueva, 
mencionando al propio tiempo los objetos que se encuentran 
en la misma dirección. Desde la plaza Nueva , descrita con 
las de su clase, arranca la cuesta de Gómeles , de que al l i 
también nos ocupamos. 

Puerta de lai> Granadas y bosques d é l a Alhambra. A l 
final de la calle de Gómeles , se halla la puerta de las Grana
das , que da entrada á los bosques y jardines de la Alhambra. 
Es una especie de arco triunfal que se apoya en l o i vestigios 
del antiguo muro , y está construido eu el sitio mismo que 
ocupo la de Bib Lenjar: tiene en medio una puerta y dos Un
gidas mas pequeñas á los lados. La primera está adornada con 
dos columnas de Orden toscano con su correspondiente corni
samento, apoyándose en el tambor el águila imper ia l , con 
escullo de armas de Carlos V , en cuyo reinado se hizo la obra. 
A los lados se ven dos genios recostados, que están desfigura
dos y sin atributos , y representaron á la Paz y á la Abundan
cia ; el arco remata cou tres granadas , una en medio y dos en 
los estremos. Toda la obra tiene 12 varas de frente , 10 de al
tura y 3 de espesor: la elevación del claro de la puerta es de 
7 , aunque parte de él está terraplenado hoy con la construc
ción del arrecife. La fáb. es de piedra de Escúzar , el orden de 
su arquitectura toscano con almohadillados. 

Entrando por la put i ta de las Granadas, comienza la serie 
de bosques y jardines que circundan á la fortaleza , y que por 
su estension y variedad son tenidos como un vergel de los mas 
encantadores del mundo. Desde la puerta arrancan tres cami 
nos hcimoseados por hileras de álamos, y por los que hay 
plantados en las pendientes inmediatas. El de la derecha es 
una senda angosta que termina en la llanura del campo de 
los Mártires , y comunica con la vereda que lleva á las torres 
Bermejas. El de en medio, que conduce derechamente á la 
huerta de Generalife , á las alturas del cerro del So l , y á algu
nos lugares de la sierra, está dividido en cuatro tramos: el 
1."desde dicha puerta hasta la esplanada circular que hay de
bajo de la gran torre de la Justicia, en cuya esplanada se ve 
una fuente bastante tosca , aunque notable por la elevación de 
sus aguas: el 2." desde la esplanada hasta la confluencia del 
camino que baja de Peña-Partida y del que sale de la puerta 
de la Justicia: el 3." desde este parage hasta la torre do los 
Siete-Suelos ; este tramo tiene dos fuentes sencillas, y pré
senla la mas agradable perspectiva: el 4.° desde aquella 
torre hasta la huerta de Generalife. En frente de la puerta de 
las Granadas y en un ángulo que íormaá la izq. el camino de en 
medio , se ve un pilar bastante sencillo , construido en 1838 
con los materiales de otro antiguo de muy mal gusto que hu
bo en el mismo sitio. El camino de la izq. conduce á la puer
ta principal que da entrada á la fortaleza: su pendiente es agria 
y por eso es mas acertado dirigirse por el de en medio. Pre-
séntanse luego á la vista la puerta y arco de la Justicia , y an
tes de ella la hermosa fuente, llamada pilar de Carlos V , con
tigua al gigantesco torreón. 

P i l a r de Carlos V. Esta fuente llamada asi por haberse 
construido en tiempo del emperador Carlos V, á quien está 
dedicada , es obra del gusto greco-romano y de las mas no
tables de su genero en aquella época. El pilar que forma el 
zócalo tiene 40 pies de largo, 5 de ancho y 3 1/2 de profundi
dad , y sobre él se levantan por la parte interior 4 pedesta
les: en los netos de los dos estremos, feay 2 escudos iguales 
de la casa de Mondejar, cuyo marqués D. Luis de Mendoza, 
mandojeonstruir la fuente; y en los del medio 2 ramos de gra
nado con fruto. Alternan con los pedestales 3 cabezas de rios 
coronadas , alusivas al parecer á los tres Genil, Darro y Bei-
ro que fertilizan los contornos de Granada; la de la izq. con 
haces de espigas; la de enmedio con flores, hojas y mano
jos de f ru ta ; y la de la der. con pámpanos y uvas, que cuel
gan en racimos. Todos estos adornos son de medio relieve; 
y las cabezas arrojan agua por la boca. Se eleva otro cuerpo 
de arquitectura rectangular de 4 1/2 pies de alto y 11 de lar
g o , en el que hay un targeton adornado de cintas y lazos y 
un letrero que dice: 1MPERATORI C^SARI KAROLO V. 
HISPANIARUM REGÍ. Sobre este se levanta un escudo de 
armas que remata en un querubín. También so ven dos genios 
marinos sujetando delfines que arrojan agua por las narices, 
y están colocados sobre 8 pedestales, en uno de los cuales 
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se ven esculpidas de relieve las columnas de Hércules, el glo
bo terráqueo y sobre él una águila imperial con corona, de 
la que penden cintas que se enlazan con el mote PLUS UL
TRA : en el o t r o , dos bustos cruzados y enlazados con una 
granada coronada y una targeta en medio con el mismo mote. 
Adornan el targeton lazos y frutas que llenan el vacio de sus 
ángulos; y sobre los pedestales estremos hay dos genios 
acuáticos de bulto con caracoles al hombro , los que vacian 
agua. La piedra del pilar es parda, de sierra E l v i r a : se con
cluyó su fábrica en el año de 1624 y trabajó en ella Alonso 
de Mena, habiendo presunciones de que el autor de los ge
nios seria otro artista menos entendido, pues la ejecución de 
ellos es muy inferior. Alguna parte de esta fuente ha sido 
restaurada con toda perfección, bajo los auspicios del actual 
gobernador el Sr. Parejo. Para apoyo y mayor realce, se 
arrimó la fuente á un lienzo de pared, de sillares de Escúzar, 
que tiene 36 varas de largo y 6 de a l to , y está adornado con 
pilastras de orden dórico y cornisamento. En los ciaros de 
estas fueron esculpidas en medio relieve 4 medallas con fá
bulas : la primera representa á Hércules matando la hidra de 
Lerma, y debajo este letrero; NON MEMORABITUR ULTRA; 
la segunda á los dos hermanos Frixo y Hele pasando el 
Helesponto sobre un carnero, y debajo este: 1MAGO MIS-
TIC/E HOXOR1S : la tercera á Dafne perseguida por Apo
lo y comenzada á convertir en laure l , y debajo: A SOLÉ FU
GANTE FUGIT; la cuarta á un personage á caballo con man
to rea l , que suponen ser Alejandro, y debajo: NON SÜFI-
CIT ORBIS. La fábrica de Escúzar se caria fácilmente, por
que la piedra es salitrosa y arenisca, y se disuelve con la 
acción atmosférica; asi es que están muy desfigurados al 
gunos de estos relieves. D. Simón Argote, ha criticado con 
alguna oportunidad las graves equivocaciones en que incur
rieron los académicos de San Fernando, encargados de pu
blicar dibujos de las obras de la A lhambra, al describir la 
fuente referida. 

Puerta jud ic ia r ia . A la vuelta del pilar hay un gracioso 
ja rd ín , contiguo á la gran puerta judiciar ia ó del tr ibunal, 
asi llamada porque en ella administraba justicia el cadí moro, 
según la costumbre patriarcal de los orientales. Está coloca
da enmedio de dos torreones de seis varas de frente cada uno, 
y uniéndose ambos por los costados csteriores al muro pr in 
cipal , forman una torre de 18 varas en cuadro y 24 1/2 de 
alto. Hay en primer térra, un arco ovalado ó de herradura 
que tiene de alto 111/2 varas hasta la clave, en la cual se ve 
grabado un brazo con su mano: aquel está formado en un 
cuadro de ladrillo , cuya parte superior termina en linea rec
ta, y desde esta para arriba se eleva la torre cuadrada. Desde 
el frente de los dos torreones hasta la puerta hay e varas, 
cuyo espacio es muy defendible, por estar dispuesta la obra 
con una hendidura sobre la misma puerta, desde la cnal po
día arrojarse todo género de proyectiles. El claro de la ella 
es de 3 1/2 varas de ancho, en forma de herradura , con do
velas de piedra de Macael, y está sostenido sobre columnas 
de capiteles primorosamente labrados al estilo or iental , con 
cintas y motes en caracteres árabes, que dicen: Dios sea loa
d o : no hay Dios sino Dios, y Mahoma su p ro fe ta ; no hay 
for ta leza sin Dios. Las columnas están incrustadas en los 
muros colaterales, que son de piedra caliza de Loja y sierra 
Elvira. El arco de la puerta está co-JiO el primero , formado 
en un cuadro adornado de graciosas labores , f en su clave 
se ve esculpida una llave. En las enjutas hay tres con
chas de rel ieve, que tienen esculpida una flor de lis en la 
parte inferior. Sobre este arco corre una faja de una vara de 
alto, que ocupa todo el frente, con una inscripción en caracté-
rss arábigos, enlazados con adornos de flores y cintas : la han 
vertido al castellano el licenciado Alonso del Castillo, moris
co muy entendido en el habla de sus mayores, y Luis del 
Mármol, cuya versión seguimos. Dice asi: 

Mandó labrar esta p o r t a d a , l lamada Jud ic ia r ia , con la 
cual Dios Al t is imo haga dichosa la ley de los hijos de salva
ción, Abi Abdeíi, Abul Hax is , Juzef I b n i , Abul fíaxés, I bn i 
Nazer ; mantenga Dios en las morismas sus obras p ias y 
car i tat ivas , y quede la sucesión de sus victoriosos hechos 
eu sus descendientes. Labróse en 27 días de la luna de 
Mauluz el Engendradizo,año de 647. (1308 de la era vulgar.) 
Lo restante de la inscripción hasta la altura del arco eslerior 
está forrado de azulejos que forman una graciosa labor de 
alicatado: enmedio de este se abrió después de la conquista 
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un nicho para colocar la imagen de la Virgen , con su hijo en 
los brazos, casi de tamaño natura l , hecho de madera, cuya * 
escultura es mediana. 

En el frente de la torre de la puerta .ludiciaria hay un aji
mez ó ventana de 2 arcos que da á la habitación interior que 
hay en ella. La puerla se compone de 2 hojas , forradas con 
planchas de hierro ; la entrada sigue con revueltas para 
defensa en caso de ataque , cubiertas de 3 bóvedas , formadas 
de ladrillos y ejecutadas con mucha perfección. A la der. de 
la última revuelta hay un retablo con una baranda de madera 
y en él un altar con un cuadro al óleo que representa á la Virjen 
con el Niño en brazos : se dice que es el segundo traslado que 
sacó San Lucas de la Madre de Jesús. Esta noticia es una vulga
r idad, porque el evangelista no fué pinlor , y porque el cuadro 
es del tiempo del restablecimiento de lasarles en España, pos
terior á la conquista de Granada. Ademas, la circunstancia de 
ser pintura al ó leo, prueba que fué trabajada después de los 
principios del siglo XIV , en cuyo tiempo se comenzó á usar el 
aceite en la preparación délos colores. A estecuadro^acompañan 
otros en tabla ele mejor gusto y dibujo que el que se advierte 
en el de la Virgen. En la pared que hay a la der. del altar está 
colocada una losa de mármol de Macael, con una inscrip-
cian gótica, alusiva'á la conquista del reino y c. de Granada por 
los reyes Católicos, cuya lápida estuvo colocada en el aljibe 
de la plaza de Carlos V , mandada hacer por el conde de f en-
dilla , primer alcaide de las fort. de la c . , de cuyo sitio fué 
trasladada al que hoy ocupa. En frente del alfar hay una 
puerla que aunque restaurada, conserva la forma árabe pr i 
mit iva. 

Puerta del Vino. Es un elegante templete que aunque 
descuidado y lleno interiormente de inmundicia , se conserva 
íntegro. Llámasela Puerla del Vino porque habiendo gozado 
el real sitio de la Alhambra del privilegio de importar vinos de 
Alcalá para su consumo, que fué una de las escepciones del 
derecho esclusivo que obtuvieron los cosecheros de la vega, 
los arrieros y traficantes estaban obligados á depositar las 
cargas hasta concluir la venta, en el recinto cubierto de este 
edificio y de otro que fué destruido junto á él ( ' ) . Esta obra, 
una de las mas sólidas que hicieron los árabes, se hallados-
cubierta por oriente y poniente , lo que hace presumir que su 
destino fué el de miro!» ú oratorio , para que los devotos que 
pasasen junto á él , se detuviesen á orar. Asi se conjetura por 
sufáb. y estension , idénticas á las de otros consagrados al 
mismo uso, por sus inscripciones y letreros , y por la parti
cularidad de estar abierta sin haber tenido jamás puerla la fa
chada oriental, hacia cuya parte debian elevar sus plegarias 
los devotos en la oración matutina. 

El templete tiene 10 1/2 varas de ancho y 7 1/2 de fondo: 
su puerla pr inc ipal , que es la de poniente, sillares de 
piedra de Sta. Pudia hasta el arranque del arco, que es de 
herradura y está formado de mármol de Macael, dentro de 
un cuadro adornado de listones. En las enjutas se ven varias 
labores de cintas y hojas, y el cuadro termina con un arco 
de piedra de Sta. Pudia, en cuyo medio eslá esculpida la lla
ve en piedra de dicho mármol. 
r Sobre el arco hay una inscripción muy mal tratada ya, 
con letras africanas entrelazadas de cintas y flores en elogio 
del rey Abu-Abdallah. Sobre esta inscripción sigue el ajimez 
ó ventana'de dos arcos , apoyados en una columna 
de mármol . Adornan la portada otras dos columnas del
gadas, que suben desde el suelo á la ventana, las cuales por 
su diámetro y capiteles tienen mucha semejanza con las góti
cas. La entrada del templete es un pequeño pórtico con dos 
arcos, y en él estaban afianzadas las puertas. La forma inte
rior es cuadrada con bóvedas; y á los costados hay dos ca
pillas colaterales con otras cilindricas. El arco de poniente es 
igual al de la puerta pr incipal ; ha estado siempre abierto, y 
su construcción es de gruesos ladrillos ; se apoya sobre im
postas de piedra de Sta. Pudia colocadas ya horizontal ya 
verlicalmente: está guarnecido de otro arco formado con ló
celas vidriadas de varias labores de alicatado , embutido en 
un cuadro de ladrillo con otras de escocias y listones. El es
pacio entre el arco y el cuadro se adorna con las mismas ló
celas , y un florón en medio rodeado de varias labores en es
tuco y una faja de lo mismo con inscripción ininteligible hoy. 

0 .?1rov'?enc'a de buen gobierno publicada en el año de 1564 
en la Alhambra. 

A los lados del ajimez que corresponde al de enfrente , hay 
dos tableros de igual magnitud con caracteres arábigos, y una 
faja de motes repetidos, Seguridad, Aceptación, Efecto de 
/a infencion, que abraza dos columnas colocadas sobre el 
arco. 

Plaza de los Al j ibes. Para examinar completamente 
h puerta del Vino es indispensable dar vista á la plaza de 
los Aljibes. A la der. se presenta la elegante fachada del 
palario de Carlos V; á la izq. descuellan las imponentes tor
res de las Gallinas y del Homenaje; al frente se ofrece la 
hermosa perspectiva del cerro de San Miguel, del Sacro Mon
te y sierra de Alfacar, Illora y Moelin. Para gozar de una 
encantadora vista no hay mas que asomarse á la muralla, 
desde la cual se descubren la estension de la vega á la izq., 
mucha parte de la c. al f rente, y las angosturas de Darío 
a l a der. La placeta tiene una estension de 101 varas, y 
una anchura de SO.' llámase de los Aljibes , porque hay dos 
de ellos de adn?iral)le fáb . , conteniendo agua del r. Darío 
conducida hasta estos receptáculos por la acequia , que prin
cipia en Jesns del Valle. Los Aljibes son profundos, y ponien-
de el agua á cubierto de la influencia atmosférica, la mantie
nen en igual temperatura todo el año: resulta fresca en verano 
y templada en invierno. De ella se surten aguadores que 
circulan por la c . , y acuden á bebería muchas gentes. Uno 
de los aljibes eslá sin uso, porque no es necesario acopiar 
gran porción de agua, y lambien porque su fáb. es poco 
sólida. La obra es posterio. Ma conquista , según refiere la 
lápida de la puerta Judiciaria. Seria conveniente , que derri
bando la mezquina tapia que tofma el juego de pelota, apare
ciese la plana en toda su estension. 

Palacio de Carlos V. El palacio 'que hay frente á la plaza 
de los Al j ibes, es una eleganlisima obra digna del espléndido 
y caballeresco nielo de la grande Isabel. Ella sin embargo es 
un emblema del carácter inconstante y voluble de su funda
dor , pues no bien fué empezada poniendo á pruébala habi
lidad de los mas célebres art istas, cuando el emperador dis
traído con sucesos importantes la echó en 'o lv ido. La histo
r ia de este palacio eslá muy enlazada con algunos sucesos de 
la de Garlos V . 

En marzo de 1526 celebró este sus bodas en Sevilla con la 
infanta de Portugal Doña Isabel, é incomodado con los calores 
escesivos de aquella cap. , vino á Granada acompañado de su 
esposa. Se aposentó en la Alhambra y admiró muy particular
mente la sala de Comarech y de, los Abencerrages, el patio de 
los Leones, los juegos de aguas, la hermosura del sitio y la 
grandeza de Granada, quedando muy prendado d i esta c. Dió-
ronle muchas quejas contra los moriscos: nombró visitadores 
de ellos; resultaron culpados, y tomó varias providencias para 
reducirlos á la religión cristiana que profesaban en aparien
cia. Fué una quitarles sus ant. trages , y otra que la inquisi
ción, que estaba en Jaén, pasase á Giamda. Noticiosos los mo
riscos de e l l o , acudieron al emperador ofreciendo darle 
80,000 ducados porque moderase el decreto, y el emperador 
mandó que no se les confiscasen los bienes, y que por el tiem
po de su voluntad pudiesen usar trajes moriscos. De los 
80,000 ducados l ibró entonces 10,000 para que le hiciesen 
un palacio en la A lhambra. Asi los cimientos de esta obra 
fueron colocados con lágrimas de muchas fami l ias, y por 
consiguiente con sino infausto. En el otoño del mismo año de 
1520, marchó Carlos V. á Val ladol id,y al siguiente se comen
zó el edificio. Se_ha dudado quién fue el arquitecto que trazó 
y empezó la obra; unos han dicho que Diego de Siloe , otros 
que Alonso Berruguete, siendo de este parecer D. Simón 
Argole (") ; pero ambos juicios son erróneos, pues hay un 
documonlo auténtico que prueba haber sido Pedro Machuca 
eldirectorprimero. Este, pintor, esculloryarquitcclo, siguun-
do la manera de Rafael, fué nombrado por Carlos V mae.-lro 
de obras de la Alhambra ; y resulta que su hijo Luis continuó 
la obra en tiempo de Felipe I I . En el año 1561 representó á 
este monarca el mismo Luis Machuca, pidiendo aumento del 
sueldo de 150 ducados anuales, que gozaba como artífice 
mayor de la Alhambra, por no poderse mentencr ron tan 
corta cantidad , y atendiendo á que su padre y el hablan ser
vido 40 años á S. M. en aquel destino. Rebajados estos años 

(l) Argote incurrió en una equivocación que tal vei sea yerro 
de "imprenla; dice que el palacio se principió en 1537, cuando hay 
datos seguros de que se colocaron los cimicnlos diei años antes. 
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de los 1567 , resulta empezada la obra en el mismo tiempo edificio 
que arriba se ha dicho, y haber sido solos dos los maestros 
que trabajaron en ella durante este periodo: el pidre Pedro 
Machuca que la principió , y su hijo Luis que la continuó. 
Conlinna mas y mas la exactitud de esta noticia el testimonio 
de Vicente Espinel, poeta insigne de Honda, que floreció á 
mediados del siglo X V I , el cual describiendo un horroroso 
incendio que hubo en Granada con motivo de h ibeise volado 
un almacén de pólvora, llama á este palacio/üftr ica admira
ble del yran Machuca. 

Habiendo fallecido Lu i s , hijo de este, en el año de 1579, 
Felipe 11 nombró para su reemplazoá Juan de Orea, maestro 
mayor de la.cated. En 1580 pasó este á Badajoz, y presentó al 
rey las trazas que iiabia hecho para proseguir el palacio deli
neado y empezado por Machuca y continuado por su h i j o : y 
aquel monarca aprobó el plan, previas algunas prevenciones y 
correcciones de Juan de Herrera, para mayor solidez y elegancia 
del edificio. Rcsiituido Oreaá Granada, trató de ejecutarlas; 
mas no lo consiguió por haber fallecido en 1583, ocupando 
entonces su plaza Juau Minjares, amigo de Juan de Herrera. 
El rey mandó, que de las rent. del alcázar de Sevilla se sumi
nistrasen 6,000 ducados para continuar la obra, y consiguió 
después para ella las penas de cámara de los corregimientos 
de Granada , Loja y Alhama. A Minjares sucedió Pedro de 
Velasco, quien dirigió el segundo cuerpo del palacio con ar
reglo al plan de Machuca, pero con lentitud por la corta do
tación que estaba asignada jiara la obra, y por las interrup
ciones que motivaron la rebelión y cspulsion de los moriscos. 
En 11 de jul io de 1617 se concedió Ucencia á Velasco para 
construir el muelle y otras fortificaciones de Gibraltar, que 
habia tomado por empresa con otros arquitectos, pero con la 
conclicion de dejaren la Alhambra un buen maestro ; y ha
biendo propuesto á Juan de Laudaras, se hizo este cargo de 
la obra en 12 de setiembre del mismo ano. Velasco falleció 
por el de 1621 y fué nombrado sucesor suyo Francisco de 
Potes. Este arquitecto vino á Madrid en 1623, y espuso que, 
mediante á estar á la intemperie el interior del edificio , era 
necesario cubrir le; como asise resolvió con dictamen de Juan 
Bautista Crescendo y Juan Gómez de Mora: aquel tuvo con
testaciones y lances desagradables con los empleados del al
cázar de Granada, y unido esto á que se hallaba consignada 
para la obra la renta de los azúcares, y que los empresarios 
quebraron debiendo mas de 4.000,000 de mrs . , se suspen
dieron los trabajos en 1633 , quedando el edificio en el estado 
en que hoy se encuentra. La reina viuda Duna Maria Cristina 
de llorbon teoia proyectado concluir este palacio modelo de 
las arles, que á pesar de no tener techumbre, permanece só
l ido, y dando pruebas de la habilidad y sobresaliente ingenio 
de sus artilices. l 

La obra es del gusto an t . , y por su solidez y por la pro
porción exacta de todas sus partes, en nada desmerece , com
parándola con los edificios de los romanos : es admirable la 
perfección con que los pórticos y columnas circulares se unen 
al resto del editicio que es rectilíneo. Su plano es un cuadrado 
de 220 pies en cada uno de sus frentes: sus fachadas cuatro, 
libradas desde el suelo hasta lo alto del edif icio, á escepclon 
de la del N. que está contigua al palacio árabe y es entera
mente lisa. La de poniente, que mira á la plaza de los A l j i 
bes, es la principal é idéntica (con la diferencia de las porta
das) á la de mediodía y levante. Las 3 tienen de altura 30 
pies; están desde el cimiento hasta la habitación principal 
formadas de sillares almohadillados, y terminan con una cor
nisa de orden toscano, sostenida de columnas de la misma la
bor. Casi al medio de estas se notan unos taladros , formados 
para arrancar las aldabas y manillas de bronce que alternati
vamente estaban clavadas para qaayor adorno, figurando co
lumnas dóricas, enlazadas con el mote PLUS ULTRA, y asi
das por cabezas de leones, y dos cañones unidos por un mas
caron adornado de hojas de acanto , asidos por cabezas de 
águila. Habiendo desaparecido algunas de estas piezas, fué 
necesario quitar las restantes, que se custodian en un cuarto 
del palacio árabe. Entre las columnas almohadilladas están 
repartidas ventanas bajaide 7 pies de largo y 4 1/2 deancho, 
levantadas del suelo 8 , con las cuales debía comunicarse luz 
á las oficinas inferiores ;hoy están tapiadas: sobre ellas hay 
abiertas otras tantas lumbreras circulares ú ojos de buey, con 
5 pies de diámetro para i luminar el entresuelo. 
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el segundo se adorna de pilastras de 25 pies de alto 

y de diámetro correspondiente, arrimadas al muro , las cuales 
sostienen la cornisa de orden toscano en que remata el edifi
cio. Sientan estas sobre pedestales de 7 pies de a l to , que tie
nen esculpidas el águila imper ia l , reposando sobre un mundo 
con dos columnas a los lados, enlazadas por la parte superior 
con cinta, en la cual se lee: NON PLUS ULTRA; y este ador
no alterna con el de bastos cruzados y encintados con el mis
mo mote. Entre las pilastras hay abiertas 15 ventanas corres
pondientes á las de la parte inferior , con 11 pies de alto y 5 
de ancho; y están hermoseadas con fajas y molduras propias 
del urden dórico, y coronadas alternaüvamente con frontones 
que tienen encima dos granadas, y en el centro ó tímpano 
una tarjeta y lazos , y con cornisas regulares que tienen un 
jarrón de llores y dos esfinges á los lados adornadas de ellas. 
Sobre el dintel de las ventanas hay carteles que sostienen los 
frontones y cornisas adornadas con ramos de fruta. Este or
nato, común á todo el cuerpo segundo de las cuatro fachadas, 
es trabajo de More l l , escultor flamenco, y de Juan Vera , es
pañol, que residió mucho tiempo en Baeza afines del siglo X V I . ' 
Encima de las ventanas hay abiertas lumbreras circulares ú 
ojos de buey , adornadas con molduras de la misma forma 
para dar luz á otra habitación proyectada sobre la pr in
cipal. 

Las cuatro fachadas están con el adorno de sus portadas; 
las dos de O. y S. son maravillosas por sus adornos elegan
tes , capaces de rivalizar con los mas delicados de los artistas 
griegos: las de E. y N. son sencillas. La de O . , que 
como hemos dicho, mira á la plaza de los Aljibes , es la p r in 
cipal y consta de dos cuerpos: el primero dórico, que llega 
hasta la habitación a l ta , y el segundo jónico. Tiene toda ella 
62 pies de alto y 60 de ancho , formando una especie do cua
dro, cuya piedra es de la parda de sierra Elvira. 

El primer cuerpo tiene 3 puertas; una grande enmedio y 2 
colaterales mas pequeñas. La primera tiene de altura 19 pies, 
de anchura 9, y termina con un frontón, sobre el cual descan
san recostadas dos Victorias de mármol de Carrara, trabajadas 
con mucho primor por Antonio Leval, en precio de 200 duca
dos. En el centro ó tímpano del frontón, hay una medalla cir
cular con una cabeza de frente, que representa á un joven 
guerrero: á los costados de la puerta cuelgan festones de f ru
tas cincelados con la mayor delicadeza por Morell y Vera. Los 
menudos adornos de las jambas, dintel y cornisa oslan bien 
ideados y ejecutados. Las puertas colaterales tienen 10 pies 
<le alto y 5 de ancho; aunque sus jambas y dintel no son de 
tanto primor como las de la anterior , sostienen frontones so
bre que están recostados dos genios de mármol de Carrara, 
abrazados con manojos de fruías y l lores, y representan á la 
Abundancia: en el centro hay una medalla de me
dio relieve con dos cabezas de per f i l ; y en los costados pen
den cestones y fruteros formando gracioso contraste. Sobre 
estas dos puertas pequeñas hay dos medallas del mismo már
mol de Carrara, con 8 pies de diámetro, y en ellas se ven es
culpidos en bajo-relieve 3 caballeros armados, seguidos de un 
escudero á pie, en acción de acometer; un perri l lo corriendo 
al par de ¡os caballos; y un campo ó terreno, en el cual des
cuellan arbustos y troncos de árboles desmochados. El mérito 
de estas medallas es grande; fué su autor Antonio Leval, que 
las ajustó en precio de 150 ducados, haciéndolas exactamen
te iguales, aunque con doble trabajo ; pues debe observarse 
que los personajes y demás objetos están encontrados, dando 
unos la der. y otros al revés la i zq . , lo cual forma una exac 
ta simetría. 

Entre las puertas y costados de esta fachada sobresalen 8 
columnas pareadas, sostenidas sobre pedestales que tienen 8 
pies de alto y 7 de ancho, y están adornados con relieves ad
mirables. Los netos (las partes que median entre la moldura 
alta y baja) de los pedestales del centro, tienen esculpidas en 
durísima piedra dos matronas con olivas en la mano y coro
nas de laurel en la cabeza, y representan a la paz : están sen 
tandas sobre banderas, haces do lanzas y trofsos mi l i tares, á 
que pegan fuego dos genios con teas encendidas; y por ú l t i 
mo sostienen dos columnas enlazadas con una cinta, en la 
cual está escrito el mote PLUS ULTRA, y en medio de es-
las un globo terráqueo con corona imperial . En los netos de 
los ángulos interiores están representadas tiendas de campa
ña, cañones, banderas, picas y otras armas en confuso grupo. 

Este es el primer cuerpo que sirve de base á lo restante del i En los uetos de los pedestales eslremos se representan bata-
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lias , en las que toman parte guerreros de fiero semblante, 
acometiéndose con mazas, picas, alabardas y otras armas: 
las picas de sus armaduras están cinceladas con primor, y 
las cotas de malla tan menudamente co¡no si hubieran sido 
esculpidas sobre blanda cera. La energía y vigor de los ca
ballos y su musculatura misma están bien figuradas. Los ne
tos de los cuatro ángulos ó costados representan un comba
te singular, en el cual un ginete con escudo imperial y lanza, 
atropeila y mala á varios soldados que le acometen. Las fi
guras y trofeos de estos netos , hacen alusión á las batallas 
que el emperador sustuvo en Alemania. La cornisa de este 
primer cuerpo se adorna con discos y tríglifos ó detalles de 
tres canales, con cabezas de buey propios del orden dórico y 
con molduras de hojas muy graciosas. Los relieves son obra 
de L«val, y causan admiración aun á personas poco inteligen
tes; algunos encuentran defectos, como son, que el autor sa
crificó la propiedad á la simetría, que copió minuciosamente 
las paces, famas , trofeos militares y las batallas de los estre-
mos, para colocar encontrados estos cuadros , poniendo á la 
izq. lo que debería eslar á la derecha. 

Kl segundo cuerpo de esta fachada es de orden jónico , y 
tiene menos adorno que el primero. Las ventanas que corres
ponden encima de las tres puertas de la entrada , son mas 
sencillas que las restantes de la habitación principal, tienen 
molduras lisas, y rematan en simples frontones con dos glo
bos colaterales sobre zócalos. Encima de cada una de estas 
ventanas hay un medallón de mármol blanco de Macael, de 7 
pies de diámetro, con marco ó guarnición de serpentina, co
nocida por piedra verde del barranco de San Juan. En el de 
enmedio está esculpido el escudo de armas reales sostenido 
por dos genios; los de los estremos representan trabajos de 
Hércules; el de la der., el aclo de sujetar al toro de Creta; el 
de la izq., el de postrar al león de Nemea. Los Ires medallo
nes fueran trabajados por Andrés Ocampo , sevillano, en pre
cio de 430 ducados. Entre estas ventanas hay 8 columnas 
pareadas, correspondientes á otras tantas del primer cuerpo, 
y trabajadas según las reglas del orden jónico ; sientan sobre 
pedestales del mismo orden, sin mas ornato que un embutido 
de serpetina. 

Doblando la esquina del edificio que forma el ángulo meri
dional de esta faenada, se ve el arranque de un arco , que 
huhiera dado mayor magestad al edificio y servido para mas 
comodidad, y orden decarruages y acompañamiento. 

Asi como el ornato de la fachada .principal ó de O. parece con
sagrado á la memoria de los triunfos campales de Carlos V, 
los cincelados mármoles de la del S. son sin duda alusivos á 
sus victorias marítimas. Jísta tiene la misma altura que la de 
O., y 33 píes de anchura; consta de 2 cuerpos; el primero 
jónico y el segundo corintio, y aunque arabos son elegantes 
y construidos según las reglas de las mas agradables arqui
tecturas, no presentan una decoración tan sorprendenle co
mo la portada principal. El primero de dichos cuerpos cons
ta de una sola puerta con 17 pies de altura y 9 1/2 de an
chura, adornada con 2 pilastras jónicas, y terminada con 
un frontón, sobre el cual están recostadas 2 Victorias, entre
gando coronas de laurel á 2 genios que hay en el aire : la de 
la der. tiene una palma en la mano sobro que descansa, y 
la de la izq. un ramo de oliva. En el tímpano hay una ma
trona de medio cuerpo con frutas y flores, representando á 
la abundancia En el friso se lee: IMPERATOR. CES. KAR V; 
y á los costados de la puerta hay 4 columnas pajeadas, que 
descansan sobre pedestales labrados con la misma perfección 
que los de la portada principal, y esculpidos con figuras de 
cascos , colas de malla, escudos con cañones, sobre los cua
les se lee, mirando con atención, un letrero árabe, que di
ce: No vence sino Dios; banderas turcas, gumías, púnales, 
ballestas, flechas, turbantes y otros trofeos é instrumentos 
de guerra alusivos á las victorias conseguidas por Carlos V 
contra los infieles en las costas de África. Fortalecen á estos 
pedestales 2 estilobatas, con bajos relieves del mismo méri
to , y sobre ellos están colocados 2 leones de tamaño natural, 
solamente debastados. El cuerpo segundo de esta facha
da consta de una gran ventana arqueada correspondiente á 
la puerta; tiene 20 pies de alto y 9 í/2 de ancho, y adornan 
sus enjutas 2 estatuas que representan á la Historia, escri
biendo los sucesos en tablas. A los costados de esta gran ven
tana hay otras 2 mas pequeñas, con 9 piei de alto y 3 de an
cho , que tienen en sus jambas columnas corintias en la par

te inmediata á la principal, y pilastras en el lado opuesto. 
El antepecho de todas las ventanas forma una especie de pe
destal, en cuyo neto se ven en bajo relieve caballos marinos, 
y sobre ellos genios con bocinas. A los lados de este balco
naje hay 4 columnas pareadas, descansando sobre pedestales 
que tienen en sus netos [¡guras marinas. El de la izq. repre-
presenta á Neptuno con su tridente, conducido en un carro 
arrastrado de 2 caballos marinos; el de la der. al mismo dios 
robando á Antitríte. En los netos interiores de los pedestales 
está esculpido el toisón de oro; en los esteriores las colum
nas enlazadas con el mote PLUS ULTRA. Las figuras que 
adornan esta portada y principalmente las del cuerpo supe
rior, son mas prolijas, mas elegantes y esbeltas que las de la 
interior; fueron ejecutadas por Morell y Juan de Vera. 

La portada de tí. es sencilla y de un solo cuerpo con co
lumnas de orden dórico y con frontón; en el friso se lee: 
IMP. CES. KAR. V; y toda ella tiene de luz 8 1/2 varas. La 
del N. está contigua á la entrada actual del palacio árabe y 
es la mas simple de todas; tiene columnas de orden toscano, 
yenel friso se lee: KAR. V: hoy dia está terraplenada, presen
tando una figura reducida y poco elegante. En cada una de 
las esquinas del edificio había clavadas en el muro unas ma
nos de bronce colosales, preparada? para recibir el perno 
de un pescante, del cual penderían faroles que alumbrasen. 
Fueron arrancadas como los manillones de que ya hemos 
hecho mención. 

Si son notables la fáb. y primores estemos del palacio, 
no es menos digna de admiración la singular estructura de 
sus departamentos interiores. Las puertas de la fachada prin
cipal están tapiadas, y es nece.-ario peneirar por la meri
dional, queda paso á un vestíbulo con 27 pies de anchura 
y 41 á lo largo, y que por ser liso y sencillo es poco nota
ble. La entrada por la puerta de oriente ofrece otro vestíbulo 
magnifico, de figura elíptica, con 21 pies de anchura y 26 
de longitud, sin el grueso de los muros. La bóveda de este 
vestíbulo, también elipticica, está sostenida por 8 pilas
tras con su cornisamenlo : en sus 4 ángulos hay otros tantos 
nichos para colocar estatuas que habrían dado mayor realce 
á tan hermoso departamento. A la entrada principal ó de po
niente hay otro soberbio vestíbulo con 28 pies de anchura, 
58 de long. y 23 de altura ¡ tiene 3 puertas á las que corres
ponden otras 3 que dan entrada al patio. La bóveda es tam
bién elíptica, sostenida por 24 pilastras de orden dórico con su 
correspondiente cornisamento; en los intermedios de estas 
hay abiertos 8 nichos para otras tantas estatuas. En cada 
uno de los testeros 2 piezas de 13 1/2 píes de ancho y 26 de 
largo, que se destinarían para porteros y guardias. El ves
tíbulo del norte tiene 15 píes de ancho y 26 de largo, y sos
tienen su bóveda 12 pilastras de orden dórico , con su corni
samento correspondiente. Este comunica con el palacio ára
be por unas gradas; y tiene á los costados 2 piezas desigua
les, que parecen destinadas para guardar los arneses y sillas 
de los caballos y muías, y para caballería real. 

Ocupa el centro del edificio un patio circular, rodeado de 
una bóveda anular de piedra de Escusar, sostenida por 32 
columnas dóricas de 18 pies de alto y 25 pulgadas de diá
metro, y por pilastras arrimadas al muro interior, entre las 
cuales hay abiertos 32 nichos para estatuas de 2 varas y ter
cia de alto con medallas sobre ellos. El mármol de las columnas 
es del conocido con el nombre de almendrado, y sacado de 
las canteras inmediatas á Loja. En ellas sienta la corni-a, 
también dórica, sobre la cual apoya el recinto de la galería 
ó corredor de 'a habitación principal de palacio Sobre la 
cornisa corre un pretil ó antepecho de 5 pies de alto, que " 
sirve de pedestal á otras 32 columnas jónicas elevadas 12 1/2 
pies, y corresponde exactamente á los inferiores. Son de una 
sola pieza y sostienen el anillo que circunda la estremidad 
superior del patío y que debía recibir á la techumbre del 
edificio. La parte alta de este debería distribuirse en las ha
bitaciones y departamentos propíos de'una mansión regia. En 
la habitación baja hay otra pieza de 9 pies de ancho con ven
tanas, que unos suponen destinad#para capilla, y otros que 
era principio de una torre que se trató de levantar. Abriendo 
sus cimienlos en el año de 1561 se encontraron los opera
rios un tesoro. En el ángulo de NE. en el que se forma por 
la figura circular del patio una pieza triangular, está cons
truida la escalera principal, delineada por Bartolomé Lechu
ga , siendo director y maestro Francisco de Potes. Es irre-
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gu ia r , incómoda y no corresponde á la elegancia del edificio. 

Algunos han tenido la peregrina ocurrencia de asegurar 
que el orguilo de Carlos V, hizo construir el palacio, no 
con objeto de habitarle; sino por el capricho de colocar sus 
caballos sobre las ruinas del árabe; y que tan elegante edi
ficio estaba destinado para caballería. No es creíble que se 
hubiesen empleado los ingenios de los mas famosos artistas 
y consumido muchos capitales por los sucesores de aquel 
monarca, para realizar un capricho tan pueri l . Pedraza ase
gura que se gastaron 800,000 ducados en la fábrica: Don 
Simón Argote afirma que este cálculo es voluntar io, pues á 
pesar de haber examinado documentos fidedignos, no pudo 
deducir su importe verdadero. 

No es posible concluir este capítulo sin lamentar el aban
dono de uu monumento, el mas elegante de cuantos se fa
bricaron en España en la época del restablecimiento de las 
bellas artes. Muchos de los bajos relieves de los pedestales 
de las portadas están desfigurados; algunas estatuas mut i 
ladas; y no es raro ver á las turbas de muchachos jugar á 
la pelota en las fachadas y ofender con piedras las delica
das esculturas. Seria muy plausible que el gobernador de la 
Alhambra pusiese dependientes de los muchos que tiene 
á sus órdenes, para estorbar este daño. En los jardines y 
paseos hay guarda-bosques que eviten á los transeúntes 
arrancar las plantas ó coger las llores, que pueden reponer
se. ¿Porqué no so hade vigi lar con el mismo esmero para 
la conservación de una obra, en la cual es irreparable el mas 
pequeño detrimento? 

alhambra ó palacio Árabe ( ' ) : A l NE. de la plaza de 
los Al j ibes, bajando por un pequeño descenso que se forma 
entre ía fachada N. del palacio de Carlos V y un edificio desti
nado para habitación del gobernador y conserge,se llega auna 
puerta, de vulgar apariencia, que comunica con el palacio ara 
be. Era este un vastísimo alcázar, que se prolonga en un espa
cio de mas de 400 pies de largo y 250 de ancho, conteniendo 
5 patios con muchos corredores, salas, alcobas y misterio
sos y voluptuosos asilos. Este palacio, que bien puede consi
derarse como el archivo de los árabes de España, donde está 
impreso todo su genio, su carácter y la imagen completa 
de su v ida , dedicada á la gloria y á los placeres, elévase en 
una de las estremidades de Granada sobre una colina ba
ñada por los r. Genil y Darro, al rededor de la cual se estien 
de sobre un plano levemente incl inado, la vega, llanura 
hermosa, que consideraban los moros como el paraíso del 
profeta, colocado en aquella parte del ciclo que cae sobre 
Granada. Por espacio de 100 años (desde mediados del si
glo X11I hasta mediados tlol X I V ) , se empicaron inmensos 
caudales en la construcción de aquel vasto edificio , que com
prendía toda la cumbre de la colina en un recinto de 2,690 
pies de largo, 730 de ancho y capaz de contener 40,000 hom
bres, destinado para servir de casa de recreo y juntamente de 
fortaleza contra las conmociones populares, tanjrecuentes en 
una c. como Granada, donde las perpetuaban la ribalidad de 
las tr ibus. La Alhambra presentaba por fuera un carácter 
de fue izayuna apariencia guerrera, al mismo tiempo que 
por dentro lodo estabaideado¡parael reposo, lamolicie y el p!a-
cer/Las murallas del recinto, uniformementepintadasde un en
carnado oscuro, eran alias , gruesas, guarnecidas do almenas 
amenazadoras y de torres formidables, y tras ellas se desple
gaban palacios y jardines encantados, semejantes á los que 
produjo con su majia|la Anuida de Tasso. A l l i se estendian 
patios embaldosados de mármol blanco, cercados de ligeros 
pórt icos, apenas apoyados sobre columnas esbeltas, aéreas, 
como los troncos de las palmeras: brotaban en medio fuea 
tes , cuyas limpísimas aguas, después de correr por canales 
de mármol y reposar en espaciosos pilones, iban á llevar su 
frescura al seno de los mas ocultos retretes. A l l i se desple-

eaban canastos de flores y de plantas fragantísimas, á la sona
ra de aquellos árboles del medio día, cuya vejetacion es 

tan frondosa y tan vistosos y regalados sus'frutos. Bajo ga
lerías que continuaban aquellos cenadores de verdor y que 
por lo sutil de los festones de sus hojas y la delicadeza de sus 
adornos, bien pudieran confundirse con los ramages mismos 
de los árboles, se.abrian innumerables aposentos como otros 

(*) Entiéndase que el recinto déla Alhambra comprende otros 
varios objetos que mencionaremos, ademas del palacio arab» qne 
lleva la misma detiomioacion. 

tattos modelos de la elegancia , riqueza y gracia Sus pavi 
mentos de mármol incrustados de partículas de loza, deslum
hraban la vista con la variedad de sus reflejos: en el techo, 
figurando media naranja, se veían en relieve de estuco, aque
llos caprichosos dibujos de las telas de la In t l ia , tan raros en 
sus movimientos y tan multiplicados, é inadivinables en sus 
giros y rodeos. En aquellos productos del arte mas ingenio
so , brillaban diestramente combinados los colores mas so
bresalientes, y €l artista, como admirado de su misma obra y 
prendado de aquellos sitios , había sembrado por do quiera 
varios fragmentos de romances é invocaciones del nombre ae 
Dios, de la gloría de la nación árabe y de elogios de la A l 
hambra. Algunos de aquellos aposentos eran tan vastos y 
magníficos, que un'monarca de oriente podía tener en cual
quiera á toda su corte; y otros tan suaves, misteriosos y pla
centeros, que parecían el gabinete de una hurí deMahoma. 
Todos, en fin eran tan poéticos, que no se creía posible hubiesen 
servido á los usos comunes de la v ida. Todo esto y mas de 
lo que podemos pintar era la Alhambra. 

Después de esta rápida ojeada sobre su conjunto, varaos á 
descender al examen de las preciosas maravillas que todavía 
contiene, y que arrebatan la admiración de cuantos las ob
servan. 

Digímos que eran 5 sus patíos con muchos corredores, 
salas, alcobas y misteriosos y voluptuosos asilos. El mayor 
de aquellos estaba en el centro, y es conocido hoy con el nom
bro de patio délos Arrayanes 6 de la A l te rca : lo» oíros 4 
de 120 pies de largo y 73 de ancho cada u n o , se hallaban 
en los ángulos de todo el edificio. De estos no ha quedado 
sino el de los Leones; los de levante y poniente desaparecie
ron ; el del norte tampoco existe, aunque quedan vestigios 
de las habilacíones adyacentes. Para conocer mejor las par
ticularidades de este palacio, lo describiremos en la forma 
siguiente: 1." Patio délos Arrayanes y sala de Comarech, 
2.* Patio de los Leones y salas de los Abencerrajes, del Tr i 
bunal y délas Dos Hermanas. 3." Baños reales, jardín de 
Lindaraja y demás piezas inferiores. 4 . ' Tocador de la reina 
y salas contiguas á él. 

i . " Patio de los Arrayanes y sala de Comarech. Entran
do por la puerta ya dicha, hay una especie de vestíbulo ó cor
redor que perteneció á los departamentos del palacio árabe 
y que hoy no ofrece cosa notable: á su der. existe una puer
ta (pie comunica con el palacio de Carlos V ; á la izq. otra 
que lleva á casa del gobernador, y al frente un arco que da 
entrada al patío de los Arrayanes. Este tiene 150 píes de 
largo y 82 de ancho, con 2 elegantes galerías en los costados 
de S. v N. La del S. ó de la der. conforme se ent ra , tiene 20 
pies de alto y 7 1/2 de ancho, y está sostenida por 8 colum
nas de mármol blanco de Macael con 11 de altura. En "ella 
aparece una puerta, que.era la principal entrada del palacio, 
inutilizada hoy con la fábrica del de Carlos V : fórmase de 
un arco circular sostenido de 2 machones, y encima 3 ven
tanas que hacen la fábrica mas l igera: sus graciosos adornos 
de estuco, en los que se leía con repetición en motes afr i 
canos Solo Dios es vencedor , eslan en su mayor parte des 
figurados. En los testeros de la misma galería hubo 2 grandes 
nichos ó capillas, de vara y media de fondo, exactamente igua
les ; pero hoy está tapiado uno de ellos. El arco que forma el 
que permanece íntegro, es ovalado y sostenido por colum
nas de mármol blanco con un recuadro guarnecido de una 
faja de letras y flores, repitiendo dicho mote , y encima de 
ella una cenefa que figura una diminuta galería con columní-
las , y sobre estas triángulos curvilíneos , arcos estrellados y 
escudos. Sigue una ventana adornada con flores, hojas y car
teles con iguales letreros, y en torno de los mismos corre una 
faja con caracteres africanos en que se lee muchas veces : L a 
omnipotencia á Dios. Esta inscripción reúne la part icular i 
dad de leerse también de abajo arriba como en las monedas 
cuadradas de Almohadí, de Fez, fundador de la secta de los 
Almohades. La parte interior de este nicho ó capilla tiene una 
cenefa de azulejos, una repisa compuesta de arcos pendientes, 
boveditas y columnas pequeñas , y sobre ella una cenefa di 
vidída en dos por una serie de medallones con caracteres cú
ficos, en uno de los cuales se lee: Dése glor ia á nuestro rey y 
señor Abul -Hagiad, á quien Dios ayude, y en otro : Dése 
gloria a l rey nuestro señor. Corre encima una con los mo
tes: Solo Dios es venador, y después una cenefa concolum-
nítas en forma de galería que sostiene la bóveda con labore» 
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estalactílieas. Los adornos y medallones "estaban coloridos 
con azul y encarnado vivísimos; las letras eran doradas, re 
sallando notablemente. 

Las ocho columnas que sostienen la galería en donde está 
la capilla, son muy esbeltas, y varían en los adornos de sus 
capiteles: las de enmedio ofrecen arcos pequeños y pendien
tes como cu las bóvedas, y las de los estremos lazos y axara-
cas, enredando letras africanas. Sobre los capiteles arran
can los arcos, y en las cuatro caras de la base de estos hay 
otros tantos medallones con caracteres cúficos, y en los re
cuadros de los arcos fajas con motes africanos. El ornato in 
terior de la galería termina con otra faja de caracteres cúficos 
que la circundan toda. El techo es plano, embutido en ma
deras con caprichosa forma angular, las cuales estuvieron 
pintadas de vivos colores, y en él hay unas cúpulas pequeñas 
de variada y graciosa escultura. El ornato esterior de la ga
lería consiste en un calado de estuco o enrejado de hojas y 
flores, entre las cuales están embutidas graciosas targetas re 
pitiendo el lema: Solo Dios es vencedor. Guarnece á los ar
cos y calados una faja idéntica á la anterior. 

Sobre esta galena baja se eleva otra a l ta , que es e! único 
vestigio dei palacio árabe de invierno, destruiílo para fabricar 
el del emperador Carlos V. Entre ambas hay un entresuelo de 
8 pies de altura, á que dan luz un ajimez y 6 ventanas á sus 
lados. Esta galería corresponde exactamente á la baja , y se 
sube á ella por una escalera incómoda y estrecha , contigua á 
los muros del palacio moderno. La altura de la galena es de 7 
pies; se entra á ella por una puerta circular de 3 1/2 varas 
de ancho; tiene dos capillas casi iguales á las de abajo, y sus 
adornos, motes é inscripciones son casi idénticas á los ya es-
plicados en la galería baja. La superior estaba amenazando 
ru ina: sus columnas habían perdido el n ive l , y era lastimoso 
considerar su próxima desaparición. El Sr. Parejo , actual go
bernador de la Alhambra restauró en el año 1842, bajo la di
rección del Sr. Contreras , arquitecto , toda esta obra, que se 
ha consolidado para mucho l iempo. 

Circundan al patio de los Arrayanes dos paredes con 24 
pies de altura, restauradas también por el Sr. Parejo, y ador, 
nadas con un zócalo de azulejos imitando á los que tenían en 
tiempo de moros. En cada una de ellas hay 6 puertas circu
lares de 4 1/2 pies de ancho y 8 de alto, con ventanas caladas 
encima , que comunicaban con los aposentos interiores, de 
hiendo haber otras 4 mas, como indica el número de ajimeces. 
Adornan á estas puertas y ventanas motes y caracteres cú
ficos muy gastados, y sobre las últimas corre una ancha faja 
con los mismos caracteres .- vénse también 10 ajinieces con 
letras árabes. 

El estanque lleno de agua y poblado de peces de colores, 
tiene 124 pies de largo, 27 de ancho y 5 de profundo. En am
bos estremos se ven tazas de mármol blanco con saltador en
medio, de las cuales sale un canal de 4 pies que conduce el 
agua al recepláculo- A los lados ó bordes de este hay dos h i 
leras ó paredes de arrayan y ciprés de dos píes de anchura, 
con un canal para su riego. Este eslanque servia para las ablu
ciones ó purificaciones ue la familia real y de los que asistían 
á la za lah, ú oración tenida en la mezquita privada del pala
cio. El pavimento del palio es de losas blancas de Macael. 

Frente por frente á la galería que hemos descrito corre 
otra casi igual que sirve como de antecámara al salón de Co-
marech: falta la parle superior correspondiente á la alia que 
es opuesta; y en su lugar se descubre un mezquino tejado, 
por encima del cual descuella la gran torre. Esta galería t ie
ne 29 pies de alto y 9 1/2 de ancho, sostenida por 8 columnas, 
cuyos capiteles se adornan con escudos: los . letretros, cala
dos, arcos, nichos , tienen mucha identidad y guardan casi 
completa armonía con la del estremo opuesto. Solo hay es
casa diferencia en la anchura y altara , en los calados interio
res de una, que son esteriores en la ot ra, y en que los colores, 
azulejos y estucos se conservan mejor en este que en aquella. 
Enfrente de la puerta principal y del estanque, y en medio de 
la galería, hay un arco adornado de pendientes y nichos azu
lados, y boveditas doradas , teniendo ademas hojas entalla 
das en las enjutas. Sobre el arco circundado por una faja con 
motes, hay 3 vent.inas, y á los lados de la de en medio dos 
columnas con caracteres cúficos y motes africanos. En los 
machones que son de mármol hasta la mitad, hay dos nichos 
para dejar las chinelas ; costumbre muy admitida entre los 
moros como signo de reverencia; y ambos están formados en 

un cuadro vistoso con tres inscripciones de letras africanas, 
esculpidas y doradas en el mismo mármol. La imposta que 
es de arcos pendícnles, se sostiene por columnitas, y enmedio 
de estas se ven caracteres cúficos que se repiten entre dos pe
queñas que hay sobre la imposta. El arco da entrada á la an
tesala de Comarech. 

Esta conserva bien sus primorosos adornos en los ángulos 
de la der. Desde el suelo sube una cenefa de azulejos, sobre 
la que hay una faja de letreros africanos rodeando a un ador
no en forma de festón, y con esta misma figura arcos, escu
dos, cifras cúficas y motes africanos. Los lienzos entre dos 
ventanas que dan vista á la galería, tienen adornos de hojas 
y flores, sobre las cuales hay una faja de cuadrilongos con ci
fras cúficas: termina el cuarto con un friso que sostiene la 
bóveda, en el cual se lee en caracteres árabes muy claros: 
solo Dios es vencedor. El lecho que cubre á esta pieza es c i 
lindrico con embutidos, forman o estrellas, cuadrados, exá
gonos y otras vistosísimas labores, pintadas con gracioso y 
variado color. En los testeros de esta antesala sevendos apar
tamientos, cuya entrada se forma de "arcos sostenidos por 
columnas de estuco, con capiteles de cifras cúficas, y sobre 
estos, moles africanos; en los ángulos de la sala , labores esta-
lacl i l icas, con arcos pequeñitos, boveditas, nichos y medias 
lunas: el techo déoslos apartamientos es plano; y su adorno, 
embutido como el de la antesala, desde la cual se pasa por un 
arco de 12 pies de largo y 16 1 2 d i alto, renovado en parte á 
la Salude Comarech. Llámase as i , porque trabajaron en su 
adorno albañiles y artífices moros naturales de la v. del mis
mo nombre , y porque la labor que la hermosea es del gusto 
pérsico, imitando á la que los orientales llaman Comarragia. 
La otra mitad del arco que sirve de entrada á esta sala se con
serva con los mismos adornos que tenia en tiempo de los mo
ros. Está sostenida por 2 arcos que encierran una techumbre 
adornada de labores con boveditas, nichos y cuadros con le
tras y flores pintadas de azul, blanco y encarnado. Los dos 
arcos descansan sobre columnitas de estuco de medía vara de 
a l i o ; y entre ellas y la imposta hay un adorno con caracteres 
cúficos, targetas con letras africanas y medallas. En los ma
chones dos nichos para dejar las chínelas, adornados de fa
jas con motes de hojas y flores, y por dentro de una cenefa 
de azulejos con labores muy menudas, formadas de piezas 
embutidas de diversos colores, sobre la cual descansa una ga
lería pequeña do estuco muy adornada, que remata en una 
inscripción. El techo délos mismos nichos es plano, embutido 
de maderas de varios colores; y á su lado hay dos tableros 
con motes entre un listón de bojas y flores, circundando á to
do una inscripción. Al fin de los machones se ven dos losas de 
mármol blanco de 11/2 vara dea l toy 2de ancho, en lugar de 
cenefa; el suelo de la entrada es de una sola losa con 3 1/2 va
ras de largo y 2 de ancho; y el arco ovalado, adornado de 
festones, hojas , flores, pechinas y motes africanos. El gran 
salón es un cuadrado perfecto de 40 pies de largo, 68 de alto, 
con 9 ventanas, 3 en frente y otras tantas en cada costado. A 
der. é izq. de la puerta principal se ven 2 alacenas fingidas 
con 3 varas de alto y 1 1/2 de ancho, las cuales sirvieron de 
puerta de comunicación con cuartos interiores que había en 
la profundidad de la pared en que estaba la entrada. El ador
no de esta soberbia estancia empieza desde el pavimento con 
una cenefa de azulejos de 1/2 vara de a l to , variando en sus 
colores, y formando el mas esquisito alicatado: sobre esta 
continúa otra cenefa de medallones ovalados, con letreros 
cúficos entrelazados de hojas y florones; mas arriba se ven 
tableros con adornos diferentes: los contiguos á la entrada 
consisten en listones ondeados y escritos con letras africanas; 
los 8 de las rinconeras figuran arcos apuntados, entrelazados 
de hojas y flores, y los 0 restantes colocados entre las venta 
ñas son de arcos entrelazados con flores y frutos. Sobre las 
alacenas fingidas hay también tableros con hojas y flores 
que igualen con los demás de la sala. Los recuadros de la 
puerta, arcos de las ventanas y alacena son de una faja, por 
encima de la cual corre una cenefa de arcos entrelazados con 
nexos cúficos y letras africanas adornada de hojas y flores, y 
luego una faja ancha con medallones cúficos. Sigue una gran 
cenefa de figuras estrelladas enlazadas con hojas y f lores, y 
sobre esta una faja con caracteres alricanos : después hay 5 
ventanas en cada lado, dos do ellas fingidas, siéndolo tam
bién todas las del lienzo de la entrada, y sus adornos consis
ten en columnitas , sosteniendo arcos afestonados con enjutas 
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(le hojas, flores y tableros intermedios. Las 8 rinconeras son 
también figuras Je arco, que llevan caracteres cúñeos, y en 
lo interior de las ventanas linsidas hay letreros africanos. Re
mata todo el adorno con el mole repiMido: soto Dioses ven
cedor. Kl artesonado sienta sobre una cornisa de madera, 
figurando una galena con esquiailas labores diversamente co
loridas , y sobre una faja con i.lénticu a lomo: la techumbre 
es admirable, embutida de piezas de madera con distinto co
lor , y de otras blancas , doradas y azules , que forman círcu
los , coronas y estrellas, imitando á lo» luceros y á la bóveda 
del ciclo. Para entrar en los cuadros ó alcobas de las ventanas 
hay arcos ovalados, pero de dimensiones varias: los 6 inme
diatos á los rincones tienen 12 pies de al to, otros tantos de 
fondo y 6 de ancho : los 3 de en medio 7 1/2 pies de ancho. 
Estos últimos se liaban sostenidos por columnas; los 0 restan
tes por impostas cimentadas en losas de Macael. Las 9 separa
ciones (escepto la de la der. conforme se entra que se disligu-
ró para dar camunicacion con las piezas renovadas tn tiempo 
de Carlos V) tienen 8 pies de alio y 6 de ancho con ventanas, 
desde las cuales se descubre un horizonte raignifico ; advir-
tlendo que las deenmedioson de ajimez. Las 6 Cítaucias de los 
rincones tienen cuadros de estuco de 1/2 vara de alto y 1/3 de 
ancho, con un nicho de bajo relieve, en el cual hay caracteres 
cúficos y letras africanas. Sobre la cenefa de azulejos de estos 
aposentos corre una especie de galería de arcos pendientes, 
entre cuyas columnitas tiay motes africanos y cúlicos: lo res
tante hasta arriba está adornado de labores ; los techos, 
algunos de ellos pésimamente renovados, son lisos de 
HHdera embutida. En las tros estancias de en medio de los 
ajimeces, hay sobre la cénela de azulejos una gahna de arcos 
pendientes, nichos y boveditas. En las dos del costado derecho 
é izquierdo se sobreponen á la galería octógonos con lefias 
afncanis, y los lienzos de ambas se adornan de hojas _v llores. 
En la del ajimez del norte, que hace frente á la entrada de la 
8 da, existe encima de la Igaleria si brepuesla á los azulejos, 
otra galería con caracteres medio cúlicos, medio africanos, y 
contiene unos versos en alabanza de uno de los reyes mo
ros, sobre los cuales se ve el mismo adorno de hojas y flores 
que en las demás ventanas. Encima de los arcos de estas y 
de los ajimeces hay abiertas otras tres pequeñas. En el ano 
de 1632, se colocó el balcón volado de hierro, cuyo uso no 
conocieron los moros. El pavimento de este salón era de riquí
simo alabastro, que fué sustituido con el mezquino de losetas 
de barro inleipueslas de azulejos, figurando mal en el centro 
una estrella. Cuando este salón estaba en su integridad, había 
otras inscripciones poéticas, que la academia de San femando 
pub ico con la versión de Castillo. Considerando atentamente 
asi el patio de los Arrayanes con sus galerías, como la sala 
de Comarechcon su antesala, aparece su obra mas sol ida, mas 
elevada y grandiosa, que la i estante del palacio árabe. En los 
dos está marcado el género especial de arquitectura que adop
taron los moros con arcos de herradura ó media luna , imita
dos de los egipcios, y agradables á un pueblo que veneraba 
la representación de aquel planeta en sus turbantes y trofeos, 
y columnas análogas á las corintias , ivniíque de menos diáme
tro y desfiguradas con caprichosos adornos. Sus motes, cifras, 
carteles, escudos, flores y versos recuerdan los preceptos al
coránicos, y los usos y voluptuosas costumbres de los reyes 
granadinos. La monotonía esterior de la torre de Comarech 
forma singular contraste con los suelos de-alabastro, con los 
estucos , las techumbres doradas que bri l lan por dentro. El 
egoismo de los árabes está marcado en estas obras: severi
dad, sencillez, ninguna seíial de riqueza esterior , lujo esquisi-
to , oro , nácar y púrpura prodigados en las habitaciones de 
sus torres, toscas en apariencia. 

El fundador de la sala y palio fué Alhamar el de Arjona, 
que reinó desde el año de 1232 hasta 1273 de Jesucristo. Las 
crónicas árabes le llaman Muhamud-Abu-Abdalla ben-Jusef-
b jnNaza r ; fué sobrino de Yahye-ben Nazar ; aprovechó los 
influjos de su fio y el estado deporahie de anarquía en que.se 
hallaba el pais desde la batalla de las Navas, para soprepo-
nerse á todos los bandos y partidos. A pesar de ser muy joven 
le proclamaron rey, por su valor, mérito y gentileza, en Jaén, 
en Bjza, en Guadix y en Ar jona, ensalzándole por últ imo en 
Granada. Para celebrar las virtudes y cualidades de Alhamar 
sería necesario escribir una obra; baste decir que San Fernán 
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de oro en campo rojo con dos cabezas de sierpes, imitando al 
del rey Santo, y añadió en el escudo un lema con letras azu
les que decía: ÍVo hay vencedor sino Dios. De aquí es hallar
se este mole tan repetido en las paredes de su palacio (*). Las 
Torres liermejas, el recinto que forman la torre de la Vela ^ l a 
de la puerta judiciaria, la del Homenaje y los cobos y bastio
nes que enlazan á esta con la de Comarech , son obras de A l 
hamar , inucho mas fuertes y grandiosas que los demás 
muros de la Alhambra , elevados dman e el reinado de sus 
sucesores. Unos han deducido la eluuologin de Albanabra 
del nombre de su fundador Alhamar, que la comenzó por 
la torre de la Vela , fabricando después la parte do palacio 
esplícada; otros de la voz Medina Alhambra que quiere decir 
Ciuiiad Rubia, con que la llamaba el mismo rey, ó del color 
rojo que le da su construcción esterior, casi enteramente de la
dri l los; Alkalib dice, que se denominó asi, por haberse fabr i 
cado de noche al reflejo de teas encendidas , que hacían pare
cer encarnada á la tierra. También hay opinión de que se 
de r i vad nombre de Alhambra, de aldea y forlalezi que hizo 
construir un caldi l lo moro en las cercanías de Granada, para 
resguardar á los liortelanos y campesinos de la vega , perse
guidos por los cristianos; y que habiendo estos hecho una ter
rible cscursion en tiempo íle San Fernando , tuvieron acogida 
los moros fugitivos en el paraje que hoy ocupa la fortaleza á 
que dieron nombre. 

Alhamar fué el amparo ds los pobres, el consuelo de los 
afligidos, el protector de todos los sabios y artistas, el amigo 
de los nobles caballeros de Castilla: fundó hospitales, escue
las, mezquitas , abrió canales de riego en la vega , fomentó 
maravillosamente la cria de la seda : era tan modesto , que 
cuando los artílices moros edificaban su palacio, mezclábase 
con los alarifes y albañiles, dándoles instrucí iones y dirigien
do él mismo las preciosas labores: gustaba do cultivar flores 
y plantas olorosas, y en sus jardines aclimató frutas exólieas: 
en su harén tenia muy pocas mugeres, mereciendo siempre 
su carino la que eligió por esposa, que era hija de un al 
caide distinguido y celebrada como un modelodediscrecion y 
hermosura. Apreció tanto á San Fernando , que babiendu sa
bido su muerte, se contristó amargamente , y mandó á Sevi
lla 100 caballeros moros de Granada para que diesen el pésa
me á D. Alonso el Sabio, y para que, cubiertos con ricos a l 
bornoces de lulo, y teniendo 100 hachas fúnebres, repre-enla-
sun su dueloen las exequias del rey Sanio. Era en fin tan humil
de, que puso en sus armas E l Gulteb /¿íteft (vencedor por Dios), 
significando que sus muchas victorias eran debidas á los favo
res de la Providencia, mas bien que á su mérito y esfuerzo. -
La noticia de su muerte, acaecida en 1273, fué considersda 
por el pueblo como una calamidad, y dice un historiador ára
be; » todos lloraron, como si á cada cual le hubiese fallado su 
propio padre.» Falleció de 78 años. La sala de Comarech es 
conocida con el nombre de salón de Embajadores, por haber 
estado destinada al recibimiento de ellos. Al contemplar esta 
soberbia estancia, que sobrevive á su espléndido fundador, y 
al reflexionar cuales habrán sido las escenas que en ella se ha
brán representado , la imaginación se encuentra embargada 
con los recuerdos mas agradables y poéticos. 

2." Pal io de los Leones y salas de los Abencerrajes , del 
Tr ibunal y de las Dos Hermanas. En frente de la puerta 
que sirve de entrada al palacio y del arco que da paso al patio 
de los Arrayanes, hay otro que comunica con una pieza , te
nida como tránsito o vestíbulo del patio famoso de los Leo
nes. Esta antesala se baila enteramente renovada, dividida 
en dos por una verja, y no conserva sino escasísimos vesti
gios de sus ant. adornos. La reparación hecha en tiempo de 
Felipe V y su esposa Doña Isabel, desfiguró completamenle 
este aposento, en el cual se sobrepuso una bóveda cil indrica, 
y se colocaron las armas reales de España y las iniciales de 
aquellos soberanos. Desde él abren comunicación con el patio 
tres arcos apuntados, de los cuales uno está imiii ' izado y el de 
en medio es magnifico por los primores de pendientes, nichos, 
columnitas, festones afiligranados y nojas y flores guarneci
das de recuadros con motes y tarjetas. 

(') D. Diego Hurlado de Mendoza atribuye á un hijo de Al lm-
mar la fundación de la torre de Comarech : no somos de su oninion 
apoyados en los historiadores árabes , que han publicado Casiri y 
Conde, y en la rara y aprcciable obra de mármol, de la Descriv-
..• J . ,/•_.- ¥ . . . J . . ,11 I i . r. do fué su mejor amigo y que le armó caballero en Sevilla. El i don de África. Los sucesores da Alhamar ensanchjron el palacio 

joven monarca adoptó por blasón un estandarte y una banda 
TOMO V I I I . 

y pusieran vursos y adornos á la parte edificada por «sle. 
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' En el patio de los Leones tenemos que repetir una observa, 
cion hecha ya al describir la sala de Comarech. Esta es rna-
gestuosa, sól ida, grandiosa: el palio es una obra de esquisi-
to gusto, de labor delicada, de primor incomparable, pero 
f r á g i l , reducida y revelando en sus adornos y letreros art i -
flce diverso del de aquella. Las f i l igranas, encojes, flores y 
minuciosos detalles que adornan a esta estancia, se aseme
jan al trabüjo de un buri l l i iusimo, que forma grabados ele
gantes: la sala de Comarech parece fabricada para deslum
hrar con la magestad del t rono: el patio de los Leones para 
enajenar al árabe voluptuoso en los brazos de esclavas, y ha
cerle pasar tranquilas horas en una mansión encantada. Este 
palio se fabricó en el ano de 1377 reinando en Granada Muha-
mad, destronado por Ismael, y colocado segunda vez en el 
trono de Granada vacante por la muerte infame y alevosa que 
Don Pedro el Crue l , dio al rey Bermejo en el campo de Ta
blada, estrarauros de Sevilla. Fué el arquitecto director un 
artiíice llamado Aben-Cencind. Muhamadá imitación de Alba-
mar y del gran rey Jusef, hermoseó mucho á Granada, fo-
menló las artes, las manufacturas , el comercio y la agricul
tura , y bajo su protección residieron en esta c. traíicantes de 
S i r ia , Egipto, África é I ta l ia , tanto moros como judíos y 
cristianos. Fué su ministro y consejero Alcatib-Atasalami, 
que escribió una apreciable historia de Granada. El patio tie
ne 126 pies de largo, 73 de. ancho ) 22 1/2 de alto ; está cir
cundado de una galería baja ó corredor de 7 1/2 pies de an
cho, sostenido por 124 columnas de mármol blanco, sin con
tar las 4 mas que hay empotradas en las paredes interiores: 
cada columna tiene 10 pies de alto y 8 1/2 pulgadas de diá
metro : están agrupadas de 4 en 4 en los ángulos del testero 
de la entrada, de 3 en 3 de los de enfrente , y alternando pa
readas y solas en todo lo restanle. Avanzan ai interior del pa
tio dos templetes ó cenadores con 29 pies de altura, sostenidos 
por las mismas columnas que se agrupan en sus ángulos , y 
por otras que sostienen labores , inscripciones y calados deli
cadísimos que rematan con tajas de letreros adornados hasta 
el techo. Este es muy elegante, compuesto de una cornisa de 
arcos pendientes, bóvedas, nichos y columnitasque sostienen 
la cúpula de madera embutida con primor. En el suelo hay 
una laza ó saltador de mármol blanco con 4 pies de diámetro. 
El adorno de las paredes interiores ha desaparecido casi todo, 
sustituyéndole un enlucido tan sencillo que degenera en mez
quino. Consistía en una cenefa de azulejos de colores, forman
do gracioso alicatado, sobre el cual se veian en cada lienzo de 
pared labores diversas muy parecidas á las de la sala Coma
rech. Quedan vestigios de estos estucos en el tramo ó cor
redor de la entrada, al lado del magnífico arco; en los re-
cuados de la puerta de entrada ; en la de la que hay al lado 
y en el de la que se baila tapiada. A der. é izq. de la entrada 
hay 2 puertas pequeñas con fajas , letreros y cuadros de me
dallas. 

En medio del patio se halla una hermosa fuente sostenida 
por 12 leones toscos, cuya hechura irregular revela la ignoran
cia del dibujo entre los árabes á quienes estaba prohibido, con 
precepto religioso, representar seres animados. La taza grande 
es un dodecágono con 10 1/2 pies de diámetro y 2 de fondo, 
sobre el cual sienta un pedestal que sostiene otra menor de 4 
de diámetro y 1 1/2 de fondo. Las figuras de los leones tienen 
2 1/2 pies de alto, y toila la fuente 8 pies 6 pulgadas. En cada 
uno de los lados que forman los ángulos de-la gran laza, hay 
adornos menudos de hojas y flores entre las cuales se leen 
varias inscripciones en elogio de Mahomad y de la fuente, las 
cuales han sido inlerpretadas por D. Pablo Lozano y el licen
ciado Castillo. Este patio se bailaba enlosado con mármoles 
brillantes, los cuales fueron arrancados para sembrar las plan
tas y arbustos que forman su jardín: los tejados estaban cubier
tos de listones cincelados, formando labores y presentando 
sorprendente vista; pero este adorno suntuoso ha sido susti
tuido con tpjas comunes, que causan malísimo efecto. Seria 
cosa digna de idmirarse el patio de los Leones en su integri
dad: el brillo del pavimento , el primor de los templetes y ga
lerías sustentados por jaspes blancos como la nieve, el adorno 
de las paredes esmaltadas de o ro , plata y pú rpu ra , y la 
transparencia del agua despeñada en la furnle de los Leones, 
o sallando de las muchas tazas de alabastro repartidas en su 
recinto, presentarían una de aquellas decoraciones maravillo
sas que nos pintan los cuentos fantásticos de las M i l y t ina 
noches. 

Sala de los Abencerrajes. Hacia el medio del corredor de 
la der. está la puerta de la sala famosa de los Abencerrajes, 
cuyos adornos eran idénticos á los de las Dos-Hermanas, que 
mas adelante desciibiremos. Se entra á ella por un arco ovala
do y por este á una antesala muy angosta, en cuyos testeros 
hay puertas pequeñas para la comunicación de cuartos inle 
riores. El segundo arco para penetrar en la sala es también 
ovalado , con adornos de hojas, l lores, caracteres cúficos y 
africanos, y medios globos con inscripcíonrs. El interior de 
este aposento está enteramenle renovado. En t i incendio que 
hubo en la Alhambra con motivo de haberse volado un alma
cén de pólvora junto al Farque y de que hizo referencia V i 
cente Espinel , esta habitación quedó casi arruinada , y 
fué restaurada con moldes de madera, semejantes á los que 
usaron los moros para vaciar sus labores, bajo la direc
ción del famiso arlílice Alonso Berruguete. Aunque el tra
bajo que este prestó fué prolijo , no pudo reponer los estucos 

i y relieves eslalactiticos al mismo estado que tenian ; hoy se 
j ha conseguido imitarlos exactamenle. Ha dado nombre á 
i esta s^la una tradición que absolutamente no carece de 
; fundamento. Se dice que los Abencerrajes abrigaban renco-
. res y profundas encinistades contra los Zegries, quienes in-
! fundieron en el ánimo apocado y cruel del rey Chico Boabdil, 

sospechas de que uno de aquellos caballeros mancillaba su 
iionra, manteniendo amores adúlteros con la Sultana, y de 
que otros muchos del mismo linaje conspiraban para derr i 
barle de su trono. Añádese que Boabdil disimuló su indigna 
c ion; que llamando ásu palacio á los esforzados caudillos 
Abencerrajes y al odiado r i va l , mandó degollarles en la her
mosa taza de mármol que hay en esta sala, y que la sangre 
quedó impregnada en la piedra, notándose en ella desde en
tonces la mancha que oscurece su fondo. Ha dado mayor in 
teres a esta tradición la circunstancia de suponer que muchas 
de las interesantes víctimas, invocaban el nombre de Jesucristo 
cuando se apoderaba de ellas el verdugo. Esta narración asi 
referida no liene mas apoyo que el romance de Ginés Pérez de 
Hita. Es cierto que han ensangrentado al palacio árabe ase 
sinatos crueles, y que durante el reinado de Boabdil hubo re
batos y escaramuzas en las calles de Granada; pero no hay 
noticia fldedigna de la muerte alevosa de los Abencerrajes. 
El P. Echevarría después de demostrar con razones muy aten
dióles lo fabuloso del suceso , publicó un documento falso y 
apócrifo , en el cual quiso probar la realidad de lo mismo que 
antes habla contradicho. 

Mármol en su Rebelión de los Moriscos, no atr ibuye el 
asesinato de los Abencerrajes á Boabdi l , sino á Abil Hassem, 
hombre viejo y enfermo , tan dominado por los encantos de la 
bella Zoraya Zoraya quiere decir estrella del a lba) , que no 
vaciló en repudiar á A y x a , su prima hermana y principal 
mujer, ni en mandar degollar á algunos de sus hijos para pr i 
varles de los derechos á la sucesión de la corona , que quería 
recayese en los de Zoraya. Los Abencerrajes eran del partido 
de la desgraciada Ay-ía , y esto debió grangearles el encono 
del enamorado Abil Hassem. La sala délos Abencerrajes tiene 
los mismos ornatos de arcos, ventanas , paredes y techo que 
la de las Dos Hermanas, de que luego hablaremos, y como 
ella 2 alhamíes ó alcobas con primorosos adornos en sus ar
cos y artesonado. 

Salas del Tr ibunal . Saliendo del cuarto de los Abencer
rajes y continuando por la galería adelante , se llega ai otro 
frente del patio de los Leones , que sirve como de veslilmlo 
al departamento nombrado Salas del Tr ibunal. Se cree que en 
una de e las daba audiencia el rey moro , para oír las recla
maciones de sus vasallos y administrar cumplidamente just i 
cia. El vestíbulo ó corredor que da entrada al salón del T r i -
bun; 1 está dividido en 5 departamentos , como el de enfrente, 
y sus paredes, arcos y columnas tienen los mismos adornos; 
algunos de estos han sido restaurados con mucha perfección 
en el año de 1841. Adviértase que en las cenefas que hav en 
los costados del arco principal . entre las fajas de motes con 
caracteres africanos y en medio de las labores arabescas, se 
ven medallas que alternativamente tienen un manojo de fle
chas y un yugo con coyundas, sobre el cual se lee con carac
teres españoles: í 'antowionte. La reina Doña Isabel la Cató
lica adoptó este jeroglíf ico para consignar el amor que siem
pre habla profesado á su esposo , y la fuerza que habia adqui 
rulo su poder con el enlace de Aragón y Castilla. La ejecución 
de estos emblemas es grosera, y prueba que los artistas del 
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tiempo délos reyesCatólieos eran muy inferiores á los ára
bes. En una parte del lecho de este corredor se ven listones 
de madera con las armas de Castilla. 

Dan entrada al salón del Tribunal 3 arcos, de los cuales el 
principal tiene 11 pies de ancho y 15 de alto , y los de los cos
tados con igual altura y 12 de ancho. La estension del salón 
es de 93 pies de long. y 16 de la t . : la altura varia en los 7 
departamentos ó separaciones en que esUá distribuido. Los 3, 
en rente de las puertas ó arcos, son cuadrados con 38 pies de 
a l tura; los 4 restantes, cuadnlongos con 16 pies de largo y 8 
de ancho. En el muro del salón, éntrente de los arcos de entra
da hay otros 3 que comunican con otros tantos aposentos de 
16 pies de largo, 7 deancho y 21 1/2 de alto. Las labores que 
restan en estas 3 salas del palacio son mas menudas, mas pr i 
morosas y delicadas que las que adornan á otros aposentos; 
el oro , la púrpura, los colores mas ricos fueron emplea
dos profusamente; y tanto esplendor prueba que estu
vieron destinados para algún objeto recomendable entre 
los moros. En el testero del salón á la parte del norte, 
hay una cruz pintada que recuerda haber estado en otro 
tiempo dedicado al culto cristiano este lugar. Rendida la cap., 
fué purificada la mezquita mayor del palacio y destinada 
para ig l . cated. hasta la traslación de esta á la c. ; en cuyo 
tiempo se erigió en dicho oratorio la parr. de la Alhambra. El 
edificio poco solido, como casi todas las obras de los árabes, 
comenzó á arruinarse, y entonces decretó Felipe I t trasladar 
el Sacramento á este salón, en donde permaneció cerca de 30 
años, hasta el de 1603. En él se celebraron todas las 
funciones parroquiales hasta que se concluyó la fáb. de la ig l . 
titulada Sta. Maria de la Alhambra. Lo mas digno de atención 
que hay en esta estancia son los 3 pequeños recintos ó cama
rines abiertos en la pared del mediodía., de los cuales no que
da mas adorno que una gran cenefa debajo de la cornisa con 
rosetones, estrellas y flores, y 2 fajas, una arriba en forma 
de greca y otra abajo que figura galería. El techo es ovalado, 
y en él deben considerarse las caprichosas, raras y únicas 
pinturas que subsisten en la Alhambra del tiempo de los mo
ros. La prohibición impuesta por la ley álos mahometanos de 
representar objetos animados, hubo de ser la causa de que 
no perfeccionasen el arte de la pintura , como lo prueban la 
impropiedad de los objetos y la falta de dibujo que se advier
te en estos cuadros , pintados contra los severos mandatos 
de su religión. El techo del recinto del medio es mas notable y 
esta barnizado con fondodeoroy salpicado de estrellas: en los 
estremos se representan 2 escudos de armas con campo encar
nado y atravesado de una faja dorada: en el centro se ven en 
circulo sentadas á la usanza oriental, sobre almohadones, con 
barbas crecidas, con sus cabezas envueltas en capuces, y 
apoyando una de las en el alfange , las figuras de los 
10 reyes moros, sucesores de Bulhaxix, que continuaron la 
obra de la A lhambra, principiada por este. 

Los techos do los 2 recintos laterales están también ador
nados con pinturas , pero tan eslrañas, tan caprichosas y fan
tásticas, que al parecer representan cuentos mágicos, historias 
peregrinas de caballería, cautiverio de damas, desafíos, encan 
tamicntos y raras aventuras. El aposento de la izq. tiene pin
tado en la bóveda un campo con un lago en cuyo centro se 
eleva una fuente con pilar de 2 cuerpos que remata en una 
columna salomónica, sobre la cual hay un perro que tiene la 
cabeza levantada y arroja aguaporla'.boca. Vense árboles y bos
ques poblados de pájaros: junto á la fuente 2 jóvenes senta
das en actitud de contemplar la hermosura del agua que se 
despeña de la boca de unos leones. En el bosque se representa 
una montería en la cual toman parte ginetes seguidos de sus 
escuderos. En el cstremo opuesto un cast. con sus fortines, 
del cual salen 2 damas seguidas de dueñas, para recibir á unos 
caballeros que vienen á pie en ademan de rendirles sus home-
nages. En medio de la bóveda hay una faja con estrellas dora
das que representan al cielo. El aposento de la der. figura un 
cast. con varios torreones, uno de los cuales sobresale, y deja 
ver á una dama acompañada de la correspondiente dueña, d i -
ri j ien Jo súplicas á dos caballeros que se baten lanza en ristre. 
Al frente de este cast. otra muger en pie sujetando con una ca
dena á un león que yace recostado á la puerta, y junto á ella 
un brujo ó encantador que tiene presa á a señora, y un cam-
)eon que viene armado á libertarla. En el estremo opuesto de 
aboveda descuellan 2 torreones con dos señoras asomadas a l a 

ventana y muy desconsoladas, y al pie del cast, seveolra da

ma sentada sobre un almohadón señalando las casillas de un 
tablero de ajedrez, sin duda para consultar su suerte: junto á 
esta se desoubren dos caballeros, hiriendo uno á un venado y 
otro á una fiera, y próximo á este paisage pajarracos y perros 
y muchas alimañas. No es fácil adivinar el objeto de estas p in
turas ; parece verosímil que los árabes, propensos á historias 
fabulosas de encuentros entre caballeros desconocidos, de cau
tiverios , de damas encantadas, de amores contrariados , qui 
sieron adornar con representaciones de esta especie las bóve
das colaterales á la que conserva los retratos de los 10 reyes. 
Las pinturas están sobre cuero; muchos aseguran que estando 
prohibido á los moros delinear seres animados, serian los cua
dros obra de cristianos ; pero no parece esto probable y m u 
cho menos al leer lo que dice D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Algunos presumen que el desafio de los 2 campeones es alusivo 
al combate que sostuvieron los caballeros cristianos , contra 
los acusadores falsos de la sultana de Granada , durante las 
guerras civiles. 

Sala de las Dos-Hermanas ('). Saliendo de las del Tr ibu 
nal por la galena opuesta á la que comunica con la de los Aben 
cerrajes en el mencionado patio de los Leones, se entra á mano 
der. en la primorosa estancia llamada de las Dos-Hermanas 
(por tener entre las losas blancas de su pavimento, dos grandes 
de 4 varas, 21 pulgada de largo y 2, 4 pulgadas de ancho) y que 
está sit. en e! eje central del patio. Hay en primer término una 
puerta de arco ovalado con ricos adornos y targetas en sus en
jutas cuyos machones son de mármol blanco hasta la mitad de 
su altura, y la otra mitad ocupada con un tablero cubierto de 
cifras y pequeños arcos que contienen una inscripción diversa
mente interpretada. La versión mas fieles la deD. Pablo Lozano 
que dijo: Solo Dios es vencedor. Una graciosa guarnición cir
cunda este tablero de listones entrelazados y cintas alicatadas. 
Sobre él descansa el arranque del arco que parece sostenido por 
pequeñas columnitas y arcos de colgantes, entre losque se des
cubren letreros africanos y cúficos, que dicen: Ayude Dios 
a nuestro señor Abul-Hagiag: dése gloria á nueslro rey y se
ñor Abu lHag iag , áqu len Dios ayude; y la gracia que tenéis, 
de Dios d imana: Dios es auxi l io en cualquiera afl icción. Las 
restantes partes de arco están cubiertas de elegantes adornos, 
festones afiligranados, cuadrantes azules, letras, todo combi 
nado de una manera singular y caprichosa. Un angosto pasa
dizo adornado con el mismo gusto, separa esta puerta de la en
trada principal del salón; por él se halla la comunicación á las 
habitaciones interiores del palacio. El segundo arco es también 
ovalado y un poco apuntado en la cúspide; desde él se abraza 
completamente la encantadora perspectiva de la sala, con el 
mirador de L indara ja , colocado en segundo térm. de la deco
ración Esta vista es magnifica, como seria prolijo esplicar la 
agradable sorpresa que con ella esperimenta la imaginación: 
por eso nos haremos cargo , solo en conjunto, de las bellezas 
que encierra esta sala. 

Es un recinto cuadrado de 29 pies de lado y 54 de eleva
ción : en los cuatro centros de sus lados hay 4 magnif i
cas puertas semejantes á la de la entrada, pero de dis
tintos adornos: las 2 colaterales dan paso á 2 alcobas 
(halamies] , donde parece estaban los descansos ó reclina
torios de las favoritas del sul tán: sobre estas puertas hay 
otras tantas ventanas (ajimeces) cerradas por celosías de 
rara construcción; y sobre ellas arcos apuntados de colgan
tes que bajan en forma de pabellón, encerrando una part i
cular decoración de la ventana, y que juegan con 4 arcos 
salientes en los 4 ángulos de la sala, dejando elegante 

(') Sabemos que S. M. la reina Doña Isabel I I , habiendo tenido 
noticia de que D. Rafael Coniferas , arquitecto de Granada , estaba 
copiando en miniatura este palacio árabe de la Alhambra, de cuya 
obra habia concluido la sala de las Dos-Hermanas, se ha dignada 
mandar [julio de 1847] que se presente el autor con dicha pieza con
cluida para juzgar de su mérito ; y que á consecuencia de haberle 
agradado cstraorillnariamente, ha tenido á bien emplear á dicho 
Sr. Contreras en la formación de un gabinete árabe en el real pa
lacio de Aranjuez y en el sitio de la sala de paso al dormitorio 
de los reyes. Nosotros aplaudimos tan feliz y generoso pensamien
to, asi como desearíamos ver recompensados los desvelos y diücil 
trabajo que ha empleado el joven artista para copiar exactamente 
objetos tan ricos y minuciosos, usando para ello del mismo estuco 
de que está formada la Alhambra. Este acontecimiento nos hará de
tenernos un poco mas en la descripcioa de una pieza tan magnifica. 
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pechitias, y reduciendo á un oclógono su figura primor
dial. Sobre estos arcos corre un ancho friso dividido en Ir ts 
Ctnefas; la primera formada de inedaüones con carácter 
cúfico, la segunda de una Iraza geométrica, con florones, 
en cuyos centros se ven los escudos de los reyes grana
dinos, dorados, con una banda encarnada: la úl l ima cene
fa repite el mole de Solo Dios es vencedor. Sobre el frit.o 
y en cada uno de los 8 lados hay 2 ventanas, que an
tiguamente eran caladas y que alumbraban aquella estan
cia ron una luz opaca, derramada por la superficie desús 
relieves, dándoles todo el vigor de que necesitan para que 
el efecto sea mas sorprendente. 24 columnas de estuco adap
tadas á los machones de estas ventanas, parecen sostener 
todo el apoyo de la bóveda. Esta es una traza diabólica de 
difici l comprensión, y dunde manifestaron aquellos artistas 
profundos cenocimientos geométricos: está compuesta de 
infinidad de figuras rectangulares unidas por sus lados y 
corladas en seccioens oblicua* , «pie la hacen ir formando 
un aiccnso gradual de pequeñas inflexiones bien ordenadas, 
oirás veces descensos que amenazan desprenderse , y 
otras levantarle airosas hasta cerrar su cúspide. Sobre ca
da una de las mencionadas ventanas se eleva una hovcdila 
pequeña ceñida por una cinta en figura tr iangular: entre 
estas y mas al cenlro se ve otro orden de boveditas rasa
das con aquellas, luego un descenso circular, y desde él un 
ascenso rápido que concluye en la figura de una estrella: en 
las pequeñas superíicies que deja, se ven inscripciones dora
das en fon.lo azu l , estrellas de carmín y'adornos minuciosos 
de una delicadeza admirable. El conjunto que ofrece esta 
bóveda m-ignifica, es el de las concavidades subierrámai for
madas do estaláclicas que se encuentran en algunos sitios 
del ¡dobo. 

Diseñada su forma general, daremos algunos ligeros de
talles de sus adornos. Sobre el pavimento, que es de mármol 
blanco de Macael, comienza una cenefa de azulejos de 7 cuar
tas de a l tu ra , constituyendo un alicatado de cintas enlaza
das de varios colores y de dif ici l combinación , dejando pe
queños claros donde se ven las armas deAlhamar; encima 
una ancha cenefa de medallas y medallones allernados, en 
algunos de los cuales se lee: 

Soy de forma muy preciosa , 
son prodigio mis labores 

y beljeza, 
soy creación maravillosa : 
i De quién no arranca loores 

Mi grandeza? 
Contemplad la piedra dura , 
ya debnstada y bruñida 

diestramente, 
cómo brilla en mi estructura : 
fui liniebla en luz vertida 

pronlamenle. 
Los mármoles mas preciados 
en mi alcázar se pusieron 

con ingenio: 
no bien fueron colocados , 
del príncipe relucieron 

con el genio. 
Mis esplendores deslumhran 
tanlo, que son envidiados 

por el cielo. 
Luceros que en él alumbran 
son por mí luz sombreados 

en el suelo. 

En la guarnición de los medallones hay tarjetas cúficas que 
dicen: Dése g lor ia perpetuamente a l señor de e l la : sea el 
reino perpetuo a l señor de é l . Sobre esta cenefa corre una 
faja que sube á cuadrar los grandes lienzos de pared, que 
quedan entre las puertas y los rincones con el mote africano: 
Solo Dios es vencedor. Esios grandes lienzos eslan ornados de 
grandes estrellas con pinas doradas y pequeños carlelones 
bien ordenados con figuras distintas : bajo las pechinas que 
dividen la mitad déla altura cuadrada de la mitad oclógona-
se ven raros y caprichosos adornos de estremada minuciosi
dad : las ventanas de celosías eslan guarnecidas de figuras 
caprichosas enredadas con perfiles circulares; cada una de 
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las cuatro puertas principales tienen dos arcos de igual dlá--
metro y diferente a l tura, concéntrico y superior á un cuá
drame que le deja dos enjulas y un florón en sus centros 
con el mote Fel ic idad. La habilacion alta de e.-la preetoa 
sala tiene adornos mas sencillos, y la elegancia de toda ella 
hace presumir que estaba destinada para la mansión ordina
ria de las reinas ó favoritas. Su localidad junto á los jardines 
y los baños, su comu.iicacion con otras piezas interiores, las 
celosías y el esmero de los adornos, hacen muy verosimil 
esta conjetura. 

El arco que da entrada á la pieza cuadrilonga inmediata 
á la de las Dos-Hermanas, tiene un letrero africano colocado en 
el arranque, que d í te : l a omnipotencia á D ios , y en los ma
chones 2 nichos para colocar las chinelas: por su parte inte
rior se ve adornado do una inscripción afíicana, rn medios 
globos, con cartelones cúficos y con 3 ventanas con una faja 
de moles que dicen: Dése glor ia á nuestro señor Abu Abda-
l l ah . El adorno de esla sala cuadrilonga empie/a á la altura 
de 3 varas, y se compone de una cenefa con arcos enlazados, 
de una faja con motes y de figuras estrelladas hasta la cornisa 
que figura una gaieiía. Esta soslienela bóveda estalactilica 
con 13 copulilas de la misma hechura. En la pared de enfren 
te hay 2 ajimí ees sostenidos por 3 columnas : las de enme-
dio de Macael , las otras de estuco. 

Del mirador de L indura ja puede decirse que es uno de aque
llos primores inventados por algún principe ái abo para sor-
piender agradableinenle a la beldad señora de sus pensamien
tos. Porque contémplese el arco que da entrada y todo su 
re c into, y no cesarán de admirarse su forma, sus calados, sus 
cifras, mis bovedilas, sus menudencias, que pueden solo ser 
destinadas para recreación y asilo de una dama. Esto parece 
probable al leer los versos que contienen los marcos superio
res de los cuadros que forman el arco y sus machones; el 
sentido es: 

I 
¿lias visto mucha grandeza ? 
pues es ma\ or mi belleza. 

I I 
Y dice al verme la gente: 
\Qué l inda ! ; gué clara fuente! 

I I I 
Otro me v e , se recrea 
y me llama : Mar que ondea. 

Hay también lelrerosen prosa que dicen: Solo Dios es ven
cedor. Dése glor ia á nuestro rey y señor AbuAbda l lah : con
ceda Dios su perpetuo aux i l io y victoria p rop i c i ad nuestro 
señor emperador de los fieles. 

El mirador es perfectamente cuadrado y da vista al jardin 
de Lindaraja : tiene enfrenle un ajimez y dos á los costados: 
los arcos están sostenidos por columnas de estuco y guarne
cidos de fajas en forma de recuadro , en que está repetido el 
mole ile las armas de Granada, enredado de hojas y flores. En 
el espacio que medi» entre el ajimez de frente y el arco supe
r io r , hay un cuadro con hermoso letrero africano que dice: 
Dios es por si la misma bondad, es inhericordiosisimo so
bre todo , y su verdad grande. En el propio cuadro de los de 
los costados se lee con los mismos caracleres Felicidad. El 
adorno superior es de liguras circulares con hojas y flores, 
y termina con la faja del mote; Solo Dios es vencedor. La 
cornisa se forma de columnilas, arcos, nichos y pechinas, 
concluyendo con otra faja igua l , sobre que sienta un friso 
primoroso, y encima un artesonaiio calado con una graciosa 
reja. El licenciado Caslillo leyó en la sala de !las Dos-herma-
das los versos que ya hemos declarado, y en la intermedia 
otros que publicó en prosa D Simón Argote. 

Baños reales , j a r d i n de Lindaraja y demás piezas i n fe 
riores. A la izq. de la sala que media enlre el mirador de 
Lindaraja y la de las Dos Hermanas, hay una puerta que lle
va á un corredor enleramenle moderno, y que no contiene 
cosa notable ; por el se pasa á unas salas renovadas sobre c i 
mientos morunos en tiempo de Carlos V. Estuvieron díeslra-
mente pintadas po<- los célebres Julio y Alejandro; pero fue
ron blanqueadas cuando estuvo en Granada Felipe V. Vcme 
lelreros de tiempo del emperador , y las iniciales K é I , Ko 
rotus é Isabella. Sus techos son primorosos. Volviendo a la 
izquierda por otro corredor que comunica con la sala de Co-
marech , se baja una escalera que conduce al palio llamado 
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de la R e j í , porque en él se ve una de hierro con pilastras jó
nicas. Créese vulgarmente que esta verja y el cuarto á ella 
contiguo, sirvieron de prisión i la reina sultana , calumniaila 
por los rivales de los ADencerraicg . y que de aquí ha toma
do ni nomhre de cárcel de la Keina. Ks una equivocación; 
pues consta que aquella fué hecha y colocada on el año de 
16:i9, y que pesó 400 a. Don Simón Argote conjetura que se 
co'ocó para resguardo de la bajllla del r ed servicio, durante 
el tiempo en que los monarcas hahitaron el alcázar árabe. 
Este palio sirve como de punto céntrico para dirigirse á las 
hahilaciones interiores. Al frente está el deparlamcnlo de los 
baños, á la izquierda el patio de Lln.laraja, á la derecha la 
sal i de las Ninfas. 

La habitación preparada para los haños consia de dos pie
zas : la primera entrando del pal io, es un cuadrado sostenido 
por cuatro coltinnnas de mármol (pie forman una ga'cria alre
dedor, y á rusos lados hay dos nlhnmies ó a I eo lm consti
tuidas por dos arcos sostenidos de Otras tres columnas: en !ms 
alcobas se levanta 21 pulgadas sobre el suelo un poso vestido 
de uranosos azulejos que servia para colorar una cama. En 
mpdio de la i ieza existe una fuente: la pared se adorna < ou un 
zóc do de azulejos de dos varas ilc a l i o , sobre el cual corre 
una faja con el mole Ptits Ul t ra , añadido en tiempo de Car
los V. Kn l"S cuatro ángulos hay otfás lautas purrias prque-
ñ ts , arqueadas, que comunican ion las estancias interiores de 
los baños. Los recuadros de los arcos están muy adornados de 
labores arabescas y de fajas con motes. Kl lecho de la galería 
y alcobas es de madera embutida con figuras de estrellas, que 
esiuvieron esmaltadas Je piala. Sobre el primer cuerpo se le 
vanla otro formado de 4 arcos en cada lienzo con barandillas de 
madera. Ks uri.a galería, en la cual se colocaban los músicos pa
ra locar flautas, añ:ililes, guitarras y oíros instrumentos, y pa
ra enlonar canciones agradables con q re hacer m,)S delcllosa 
á los príncipes árabes la hora del baño. Sobre los arcos se 
ven los mismos adornos que hemos descrito cu otras habita
ciones; y encima de las 16 ventanas corre una celosía de ma
dera sobre la que descansa un soberbio arlesonado Las puer
tas dan comunicación á unos reducidos apartamientos de 3 
varas de largo y 2 de anch ' i , en rada uno de los cuales se ve 
una pequeña alcoba f irmada por un arco do herradura : den-
Irode el'a-i hay un pí'ar de mármol blanco: sobre este un ni
cho p i ra colocar l i s chinelas y alguna ropa , y debajo un con
ducto para el agua Se dice que estos eran los baños de los 
niños ó infantes , porqus su cslension :.o permite el uso 
á otras personas. De eslas piezas se pasa áotra de 5 ?aras 
de largo y ;t de ancho , que sirve corno de antesala á una de 
7 varas en cuadro: á los lados de ella hay alcobas ó alhamíes, 
y á su frente una puerta que da entrada á la estancia princi
pal de 5 y 1/2 varas de largo y 4 de ancho , en la cual exis
ten dos hermosos baños, el uno de 4 varas de largo, 2 y 1/2 
de ancho y 27 pulgadas de fon lo , con 1 conductos para tem
plar el agua; el otro cuadrado de 2 y 1/2 varasen cada lado 
y 30 pu'gadas de alto ; sobre ambos hay su respectivo nic' io. 
En medio de esta piezi exislia una entrada á otras habitacio
nes y al siléi destinado pira Calentar el agua. El .suelo de todo 
el apartamiento de los baños es de losas blancas de Macael; 
el lecho una bóveda de la trillo con lumbreras estrelladas, que 
comunican es-asa c 'ar idal para proporcionar mas frescura y 
deleile y no sentir la impetuosidad del vienlo. 

La sala de los Baños tiene una enmunicacion angosta con 
la l lámala de los Secrelos. Esta pieza y otras á ella contiguas 
se encuentran actualmente renovadas. Aquella tiene unnom-
bre misterioso por el fenómeno que suele escitar el asombro 
del vuIko, y es. que aplicando una persona el oí lo á una de las 
aberturas de los rincones , oye con claridad las palabras de h 
que habla en la del ángulo opuesto, aunque las articule muy 
silenciosamente. La li¿ura acústica de la bóveda hace q ie 
por las propiedades de la elipse que forma, todos los rayos so
noros salgan de un foco y sean reflectados al otro por las pa
re les interiores. Junio al palio de los Arrayanes hay otra sa
la ochavada . construida con el mismo artificio , y producien
do igual efecto que la de los Secretos : rs peligroso entrar en 
ella por lo ruinosa. De la sala de los Secrelos se pasa al jar
dín de Lindaraja, en el cual se ven cuadros de flores y arbo
les; este patio es de poca csten-ion; en medio de él se eleva una 
h rmosa fuente «on pilar de figura estrellada y c i rcular, de 
4 varas de diámetro. S i labor es puram míe árabe, y consiste 
en agallones y en una inscripción africana que ya no puede 

leerse. Circunda al jardín una galeria sostenida por 15 co
lumnas árabes en dos costados, y en el tercero por machones 
de ladril lo. En este patio hay 1 ventana que da vista al bosque 
de la Alhambra , á Generalife y á las angosturas del Darro. 
Del jardín de Lindaraja se pasa segunda vez al patío de 
la Reja, y de este al subterráneo del salón de Coma-
rech, formado por una hermosa bóveda. Sobre la puer
ta hay un med.illou de mármol de Carrara , represen
tando la fábula de Júpiter Irasformado en cisne, para 
amar á Leda; y á los lados dos faunos animados á una pa/-
mera el uno, y al tronco de un árbol el otro. En los macho
nes de la puerta se ven dos estatuas de dicho mármol , des
nudas y cuyas formas están bien esculpidas. Se cree vulgar
mente, y el 1*. Echevarría ha on l r i bu ido no poco á la vu l 
garidad , que ambas estatuas sen daban un riquísimo tesoro 
quebabian ocultado los moros en este subterráneo, denlro 
de unos jarrones de porcelana. Ya se ha di l i o , que el Coran-
prohibe representar seres animados, y que las pocas veces 
que rsarou los árabes infr ingir este pri ceplo, fué para ejecu-
tar obras muy imperfectas. Las dus ninfas son escultura de 
alguno de los art isús (pie Irabnjaron cu los ornatos del pa
lacio de Carlos V. Al fin del suhtenáneo ¡-e halla un aposento 
re lucido , y desde él sube una escalera que conduce á otras 
habitaciones del palacio, cu la cual se encuentra la capilla 
real, construida para lo* ejercicios piadosos de los reyes cris-
líanos y de su famil ia, durante el tiempo que vivieron en esle 
alcázar. Se entra en él por una salu cuadrilonga , adornada 
con una cenefa de azulejos, y con algunos vestigios de la
bores arabescas. El techo es embutido, y colorido primorosa
mente. A la der. hay una ventana, por la cual parece proba
ble que la reina Aíxa descolgó á su hijo mayor Ahí Aiidilei 
para librarlo de la muerte que le hubiera dado, como á los 
otros, su mismo padre Abil l lassem, deseoso de que la suce
sión recayese en los de la Zoraya, deque antes hemos hablado 
A la izq. está una puerta que comunica ron rru patio perlene-
cieote en otro tiempo al palacio, y deslínado hoy para uso 
del gobernador de la Alharnbra. De esta sala se pasa á una es-
pi cíe de antesala, que conserva auc sobre la puerta un pr imo
roso arco, y á la izq. abre otra para penetrar cu la capil la. 
Esta ofrece un conlraste singular de adornos árabes, de cifras 
y motes alcoránicos con los signos cristianos: cu ei aliar hay 
un cuadro del p.nlor Hincón, que représenla á la adoración cía 
los Reyes: á los lados dos estatuas de los vicios. Las ventanas 
de esla cipí l la dan á un jardín y á unís casas de mezquina 
apariencia, que formaron parte del palacio y conservan restos 
de sus labores. Saliendo de estos aposenlos se acaba de subir 
11 escalera , y se sale á la entrada de: salón de Coinarech. 

Tocador de l u Reina y salas contiguas á el . A la izq. , 
conforme se entra en la sala de Comarech, h i y un corredor, 
del cual y de las talas inmediatas hemos hecho alguna 
referencia. Los techos de eslas_ aunque planos son magurlicos 
por los cantones cuadrados y estre lados que los forman, ador
nados con talla de roselorus: los fiiscs tienen medallas 
de talla y esfinges. Llámanse dos de estas habitaciones 
el cuarto de las huías, porque en sus techos de medallas oció-
gonas oslan pintadas varias fruías y cifras que dicen K. 1. 
Carolus Isabcl la. Desde estas salas se pasa á un corredor ó 
galería sostenida por columrrasárabes de mármol, ncompues 
la en 1812, y que estuvo piulada con mucho gusto, represen
tando historias mitológicas, de las cuales hay algunos vestigios 
Se pasa á una antesala , en cuvu suelo está colocada, hacia 
el rincón de la der. , una losa de mármol hora lada con varios 
agujeros, como para recibir sobre ella algún perfume: las pa
redes están pintadas al fresco, figurando vistas de puertos 
marít imos, que sientan sobre cuadros con genios marinos 
montados en caballos y delfines: terminan en un friso ador
nado de esfinges , genios, cabezas de serpientes aladas, y 
varías figuras caprichosas. La puerta interior tiene un 
magnifico arco circular, que eslá adornado en la parle de 
adentro con medallas, genios, águilas, hidras y bustos: una 
cenefa del mismo gusto adorna la parte irrferior de las paredes 
de este pequeño recinto, y á ella se sobrepone una cornisa 
con labores de sirenas aladas y conchas: sobro estas hay 
abiertas nueve ventanas que formni el mirador, y encada 
uno de los lienzos intermedios cuadros represcnlaruln la f í bu 
la de Faetón, que quiso probar ser hijo del Sol , para lo cual 
pidió á Apolo queje confiase su carro: el dios reliusó al prin 
cípio, pero accedió luego; entregó las riendas de los caballos 
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á su h i j o , el cual no sabiendo refrenarlos, se despeñó 
del cielo, abrasado por los rayos de Júpiter. Las Helia-
das, testigos de la desgracia de su hermano, son con
vertidas en árboles; y Cigno, su hermano, fallece de sen
t imiento, quedando trasformado en cigüeña ('). En los án
gulos del mirador hay 8 fajas en forma de pilastras, con f igu
ras de mucho gusto, y sobre estos adornos, otra con ii.scnp-
ciones árabes: el arlesonado forma una pirámide con embu
tidos de madera dorada y pintada y vanos enlrelazados. Cir
cunda al mirador una galería de columnas árabes, que sostie
nen arcos rebajados, pintados por el mismo estilo: en los án
gulos de la parte interior se representan seis figuras de cinco 
cuartasde alto que son Fe, Esperanza y Caridad; Justicia, For
taleza y Templanza. En medio de los arcos hay 4 témpleles 
cou estatuas üeMinerva, Júpiter, la Abundancia y el Fuego 
sacro: los demás adornos consisten en floreros, esfinges, ani
males y genios. Adviértase que las iniciales F. é 1. que apa
recen entre estos pinturas, no son de los reyes católicos don 
Fernando y Doña isabel, sino üe Felipe V. y de su esposa 
Doña Isabel; pues para evitar errores, se añadió á la F una e 
pequeña en tiempo de estos monarcas. La pintura fué trabajo 
de Bartolomé Uagis, hermano de Pedro, de quien hay mueñas 
labores en Granada, y le acompañaron Alonso Pérez y Juan 
de la Fuente. El destino de esla pieza en tiempo de los árabes 
fué el de mirab ú oratorio para elevar las plegarias nocturnas, 
como lo jusli l ica la inscripción en que leí mina su adorno. 
Después Ue la conquista se preparó para tocador de las reinas 
cristianas que han habitado el alcázar: sus adornos, el nombre 
do locador de la reina, que hasta ahora conserva, ó el de pei
nador como consta de documentos oficiales, escritos al tiempo 
de su renovación pura la venida de D. Felipe V y Doña Isabel, 
no dejan duda sobre ello. La torre de esle mirador , que tiene 
una elevación de 26 varas y 0 dedos fué reforzada en el tiempo 
del gobernador Sr. Serna , con el murallon que se eleva á la 
parle de oriente, construido con motivo de haberse arruma
do otra torre que había en el mismo parage. Es inút i l esplicar 
las bellezas de los paisages que se descubren desde este mira
dor : sus vistas son maravillosas: el viajero debe conlemplar-
las y no leer. 

El palacio árabe continuaba al oriente de esta galena y aun 
quedan notables vestiglos en la casa perteneciente al senur 
leruel y en otra mas pequeña que ha adquirido Don Fran 
cisco Azebal y Arral la , »ugetomuy enteuuido en la» bellas 
arles. Este aunque forastero cu Orauada, ha querido restau
rar una casa auandonada y poco conociua, la cual al pare
cer era uu mirab de los uiucños que había en el palacio. 

La Al l iambrapor l iu se distingue de los otros munmnentos 
de la antigüedad ó de la edad media por una magnilieeiicía 
exagerada y sobre todo por un carácter peculiar que en ella 
sola se encuentra. Es con efecto la cieaciuii de un pueblo in 
genioso, dolado de exageración, de delicadeza y de gusto; 
pero todavía es mas la oura de un pueblo, cuyo genio estaba 
compuesto de recuerdos; de un pueblo viajero que habla 
atravesado todas las regiones y edades del mundo, recogien
do á su paso los caracteres de todos los siglos; de un pueblo 
á quien su nueva civilización no babia üecho perder sin em
bargo su originalidad pr imi t iva. El plan de la Alhambra es 
completamente romano; sus patios, pórticos, galenas y sa
las de baños están completamente modelados por los pala
cios de los grandes personages de la corte de Justiniano: la 
ejecución es oriental y recuerda las tiendas del desierto: la 
forma de las salas redonda, dándoles la luz por todas las 
puertas: los pormenores de su arquitectura son góticos; los 
dibujos de ios techos eslan tomados, como se ha dicho, de 
las telas indianas y chinas. Se encuentran en fin, en la dis
posición y figura de las fuentes de la Alhambra algunos re
cuerdos de los monumentos judíos de las ruinas de Nínive y 
de Babilonia. La falla de estatuas contribuye también á dar 
á aquel poético recinto un aspecto particular. La ley maho 
metana prohibía, como llevamos repelido, toda representa
ción de criatura alguna viviente y aunque no se observaba 
conrígor, atribuyesela la tosquedad de las esculturas y píntu-
rasonenlales. Los leones de la Alhambra contrastan admira
blemente por la pesadez de sus formas y defectos de suejs-
cucion, con las demás obras maestras que los rodean. Algu
nos de los sucesores de Carlos V, decoraron á la moderna d i -

(*) Ovidio, UelamorU l ib. 2. Demonslier, Letlret á Emillai 21. 

ferentessalas, con pompa mezquina comparada con la lujosa 
profusión de los adornos orientales. Finalmente, á principios 
de nuestro siglo, cuando los franceses, que ocuparon á Gra
nada durante la guerra de Napoleón, se vieron obligados á 
abandolarla, volaron al retirarse mucha parle de la fortaleza 
y piincipalmente la que mira á Generalife: hubieran arrui
nado toda la Alhambra si un cabo de inválidos, llamado 
José García, no hubiese tenido el arrojo de corlar las rae-
chas que enlazaban á unas minas con otras. Durante el t iem
po en que la adminislracíon del real patr imonio, al cual 
pertenece este palacio, dependió del Sr. D. Marl in de los 
Herros , se remitiron 10,000 reales mensuales para hacer 
las obras de reparación y de restauración necesarias, sí se 
hade conservar un monumento tan admirable: aquellas reme
sas solo duraron dos años. Los trabajosfueron diri j idos por 
el arquitecto Sr. Contreras , con acuerdo del Sr. Parejo, go
bernador; y e s necesario hacer justicia á la ínleligencíay 
economía con que se han ínverlído aquellas cantidades. 

Otras curiosidades en el recinto do la A lhambra. E l 
recinto de la fortaleza de la Alhambra contiene , ademas de 
los monumentos anleriormeRte descritos, otros que causan 
muy agradable impresión á toda clase de personas y mayor 
mente al forastero que los admira por la vez primera. 

Saliendo del palacio árabe y subiendo una pequeña rampa 
empedrada que hay al poniente de la puerta del Vino, se 
penetra por otra bastante sencilla, en frente de la cual hay 
un portón de madera que da entrada á los Adarves. Los 
árabes llamaron así al circuito de reparo ó defensa con que 
rodeaban á sus fortalezas y que era un sólido muro avanzado. 
Los Adarves eslan hermoseados hoy con un gracioso jardín, 
en el cual hay muchos cuadros de flores, un gracioso tem
plete, varías fuentes y una serie de naranjos y limoneros que 
embalsaman la atmósfera con su azahar y cubren las pare
des con su verdura. Subiendo la escalinata que da paso al 
ja rd ín , se ve una taza de marmol blanco con una vara de 
diámetro, en cuyo centro tiene el tubo de un sallador. A la 
dcr. una bennosa fuente adornada con relieves que repre
sentan genios marinos recostados sobre tritones y empuñan
do un tridente y una pala. En la cornisa está colacado so
bre un pedestal el busto de París en mármol de Carrara. La 
interesaule fisonomía del juez de la hermosura, hace conjetu
rar que es obra de alguno de los diestros artistas que traba
jaron en el palacio de Carlos Y, aunque algunos han creido 
que es una estatua romana. Continuando por el jardín ade
lante, se llega á un templete de jazmines y rosales y otros 
arbustos: en él se hallan varios asientos y otra fuente con 
saltador ; casi al fin otra fuenle adornada con cuatro colum
nas de orden toscano que sostienen una graciosa cornisa 
y por úl t imo se llega á una esplanada que revuelve á mano 
i z q . , desde donde la vista se encanta con un paisaje mara
villoso. La vega en toda su estension por una parte, á los 
pies las apiñadas cas-as de la ciudad ; en olro parage; las g i 
gantescas moles de la Sierra Nevada; con inmediación , las 
almenas de la Alhambra y sus espesos y sombrios bosques, 
y por do quiera la mul l i lud de jardines que matizan el suelo 
granadino; todo presenta uno de aquellos amenísimos cua
dros que embelesan el alma y la mantienen en dulce éxta
sis. Estos Adarves eran, como lo son hoy, una parle de la 
fortaleza árabe ; en ellos se enconlraron unos jarrones de rica 
porcelana rellenos.de o r o , escondidos probablemente en 
tiempo de la conquista: el marqués de Mondejar, en cuyo 
tiempo se hizo el hallazgo, invir t ió mucha pane; del tesoro 
en formar el jardín y en adornarle con las fuentes que en él 
se ven actualinente. La longitud del huerto es de 100 pasos; 
la lat i tud de 14. Las torres que hay al final, no contienen 
cosa notable; forman parle del recinlo de la Alcazaba ó se
gunda fortaleza incluida en la Alhambra, que después es-
plícaremos. 

Saliendo del jardín de los Adarves por la misma puerta de 
la entrada, se jirolonga a l a izq, una especie de callejón for
mado por dos enormes torres, la Quebrada y del Homenaje, 
por el lienzo de muralla que enlaza á estas dos y por el 
pret i l del muro que hace frente al palacio de Carlos V, Su 
estension es de 100 pasos. Obsérvese que viene á ser una 
obra continuada, que forma ángulo con los Adarves y que, 
como eslos, es un antemuro que circunda á la parle roas 
elevada y fortaleciela de la Alhambra. Al final del callejón, 
hay un cubo ó torreón circular, cuyas vistas son diversas 
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de las que ofrecen los Adarves; pero no menos gcalas y sor 
préndenles. Los cimienlus de este han ilaqut-ado por la 
fragilidad del terreno, que ha ido desmoronaiiüose ton el 
curso del r. Darro, formando un tajo ó corladura, que hace 
temer la ruina de la parte iumediala de la fortaleza. Desde 
el cubo arranca una senda que conduce á otros edilii ios lla
mados, la A rmer ía , y que están destinados hoy para cuar
tel de los confinados que trabajan en las obras de la A l -
hambra y para habitación do dependientes. 

En una de las esquinas de la torre del Homenage, por la 
parte q^ie hace frente al callejón está sirviendo de pilarote 
un pedestal de 7 cuartas do alto y tres y media de ancho, 
en el cual se lee una inscripción que espreja haber sido de
dicado este monumento por l'aulo ValerioLucano, a su mujer 
Cornelia, hija de Lucio, y w ser digna de memoria su gran
de indulgencia. 

Junto a la puerta que da entrada á los Adarves, hay otra, 
formada de un sólido arco, que abre paso al recinto inte
rior déla Alcazaba ("). En ella se ven las mas antiguas 
torres de la Alhambra. A la parte de oriente quedan los 
vestigios de la torre Quebrada, cuyo nombre ha tomado de 
la hendidura que en ella se advierte: fué arruinada no hace 
muchos aiios y solo se descubren los arcos de sus calabo
zos y habitaciones interiores. La del Homenage permanece 
en buen estado; y en sus sombríos salones gimen continua
mente desgraciados, á quienes injusticiaí, errores propios ó 
imprudencias conducen á las mansiones del crimen. Por la 
parte del N. hay algunas casas pobres, éntrelas cualesdes-
cuellan almenas y ruinosos torreones; por la del S. corre el 
muro que separa á la placeta del jardin dolos Adarves; 
ambos departamentos s° comunicaban antes por una puerta 
que en dicho muro se ve tapiada, hacia la escalinata que 
conduce á la subida de la torre de la Vela. Por la del po
niente so eleva esta famosa obra de Alharaar. 

Antes de subir ¡i la torre de la Vela, se ve el brocal de 
un pozo ó aljibe profundo, en el cual nace muy esquisita 
agua, que debo atribuirse á las filtraciones de los depósitos 
inmediatos; dicho receptáculo suele rellenarse en años se
cos y estériles con agua de la acequia que surte á toda la 
Alhambra. También es digna de verte una fuente se
pultada en una especie de subterráneo á la derecha deja 
subida á dicha torre y que se descubre asomándose á íin 
pret i l . Es una de las rarísimas obras árabes, trabajadas con
tra los preceptos de la ley muslímica. Se representa en la 
pared esterior de la fuente un cuadro de caza, en la que i 
leones despedazan á otros tantos ciervos ó venados : al re
dedor de estas figuras corre una faja de labores muy menu
das, con un letrero árabe. La taza es cuadrada y de már
mol blanco de Mai-ael. Las toscas «sculluras de los animales, 
la impropiedad del campo qae quiso representar el autor y 
la absoluta ignorancia del dibujo que en todo so revela, 
prueban, como ya hemos dicho al hablar de los leones de la 
Alhambra y délas pinturas de la sala del Tribunal, el atraso 
en que siempre estuvieron los árabes en los dos principa
les ramos de las nobles arles. 

Evamiiiadas estas antigüedades, debe subirse á la torre 
de la Vela, cuya puerta angosta, oscuros corredores y estre
chísima escalera, alumbrada por rendijas, le dan cierto ca
rácter sombrío y misterioso. Un observador algo entusiasta 
se creerá transportado á aquellas torres encaniai as, mansión 
de famosísimos alcaides ó emires, taie» cuales los pintan lao 
entretenidas leyendas árabes o al asilo de los mágicos y bru
j a s , que según cuentos de viejas, salen de sus cavernas du
rante las tinieblas, para hacer por el mundo nocturnas cs-
cursiones. La torre de la Vela fué la primera obra comen
zada y concluida en la fortaleza de la Alhambra. Desde 
su esplanada se descubren otras á der. é i z q . , contemporá
neas á ella: y el recinto de fortificación que const i luje la 
Alcazaba, fué p anteado sin duda por un mismo artífice. Esta 
torre es tan célebre como la deGomarech; porque á la una 
y á la otra son inherentes recuerdos históricos interesantes. 
Prescindiendo de las ocasiones en que moros revolucionarios 
se apoderaban de ella ose (kfendian desde sus saeteras y 
antiguas almenas con encarnizamiento, es muy sabido que 

(*) No debe confundirse esta Alcazaba con la del Alliaicin. 
Alcazaba es voi árabe aplicada á toda casa fuerte ó castillo y 
también á ela tesorería. 
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desde la conquista de esta ciudad hasta nuestros días, ha" 
entrado por mucho esta torre en los acontecimientos que han 
conmovido al pueblo. El 2 de enero de 149'!, los reyes Calóli 
ros se aproximaron con su ejército hasta el puenle deGeii i l . 
El rey D. Femando, ac mpadado de los grandes y señores 
de Castilla, hizo alto en la puerta de una mezquita de mora
bitos, convertida hoy en ermita dedicada á San Sebastian (*). 
Doña Isabel, acorapañida de los principes, de algunos pre
lados y caballeros, quedó junto á Armil la : en estos sitios 
aguardaron al reyBoabdi l y a su familia, que salieron para 
siempre de la hermosa ciudad. El cardenal de España, Don 
Pedro González de Mendoza ; el arzobispo electo de Granada, 
Don Ferna ndo de Talavera ; el duque de Cádiz, conde de 
Tendilla, y algunos otros pensonages, escoltados por varias 
compañías de infantería, subieron por la cuesta que conduce 
desde el paseo de Genil al campo de los Mártires, y en esta 
esplanada Aben Comira entregó las llaves de la fortaleza. La 
reina tenia clavada su vista en la torre de la Vela, y se de
voraba de impaciencia porque no veía prontamente tremolar 
sus pendones en ella. Al fin, el cardenal de España enarboló 
en la esplanada la cruz de su gu ión, y su hermano el conde 
de Tendilla que estaba á su der . , ondeó el estandarte real, 
como alcaide de la fortaleza y capilan general del reino de 
Granada. D. Gutierre de Cárdenas que estaba al lado izq. 
tremoló el pendón de Santiago patrón de España y junta , 
mente los reyes de armas, dijeron en altas voces: Granada,-
(¡ranada por los ínclitos reyes de Casulla, Dan Fernando 
y Doña Isabel. Los monarcas, sus escoltas y servidumbre, 
el ejército lodo formado en la llanura de Armi l la, que se 
descubro perfectamente desde esta tone, prnrumpieron en 
las mayores demostraciones de júb i lo . La capilla real entonó 
el Te Deum, y la reina postrada de rodil las, dio gracia á 
la Providencia, porque coronaba en aquellos momentos su 
sien con una nueva diadema. Durante la rebelión de los mo
riscos, la torre de la Vela era ocupada siempre por vigías, 
que avisaban á las autoridades de cualquiera novedad ó 
movimiento que observaban en la vasta llanura, que desde 
su esplanada se descubre. Las conmociones ocurridas en 
Granada con motivo del odio que engendró en el ánimo del 
pueblo la injustísima agresión de Bonaparle, adquirían 
mayor violencia cuando el eco de la campana tocando á re
bato hería los oidos de ios habitantes de la c. y de los cas. 
y pueblos de la vega. En el levantamiento de Granjda con
tra e! gobierno de D. Baldomcro Espartero, duque de la 
Vic tor ia , acaecido en los últimos dias del mes de mayo del 
año de 1843, la junta de la ciudad mandó enarbolar el pen
dón de Castil la, que se conserva como venerable reliquia 
bajo la custodia de ayunt. , y locar á rebato con la campana 
de la Vela, cuando amenazaba algún peligro ó se temían 
agresiones enemigas. El gobierno provisional de la nación 
concedió á Granada por aquellos sucesos, un título honorí
fico, y el privilegio de añadir á su escudo de armas un cuar
tel con la torre déla Vela, sobre la cual ondee el pendón 
de Castilla. En el pretil de la esplanada, está entre pilarotes 
almenados la campana, fundida en el año de 1773, per Don 
José Corona. Antes do esta hubo otra colocada por los re
yes Católicos, para convocar á los fieles á los divinos of i 
cios celebrados en la Alhambra, y seria sin duda alguna de 
las muchas que los piadosos monarcas llevaban en sus rea
les para tocar á rebato, y distribuirlas en los pueblos que 
conquistaban. Es notable una hermosa inscripción de letras 
doradas en jaspe oscuro, alusiva á los sucesos de la conquista 
y al de tremolar los 3 pendones (pie ya hemos referido. Los 
pilaroles que sostienen la campana estaban antes en el án
gulo mismo que mira el NO. y se trasladaron en agosio de 
1840 al sitio donde se hallan, con ocasión de haber hecho 
una obra considerable para reedificar una esquina ruinosa. 
La campana no se lo-a en tiempos normales durante el d ia , 
cscepto en el aniversario de la rendición de Granada, en que 
es incesante su eco. Muchas aldeanas jóvenes acuden en el 2 
de enero á hacerla resonar por sí mismas; porque hay tra
dición entre el vulgo, de que aquella que en tan fausto día 
la repique, habrá de ser muy afortunada en amores. Durante 
cada noche es continuo su sonido, para que los labradores 

(') Es una mengua el abandono de esta ermita, que debiera 
conservarse á toda costa: no bace mucho que cst.ba convertida 
en taberna. 
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y hortelanos de la vega arreglen el reparlimiento de las 
aguas con que riegan sus t ierras; hal'ándose un veterano 
inválido encargado de dar ost;is complicadas señales y de 
vigi lar para que no se suspendan durante la noche. Tales 
son las particularidades mas notahles en el recinto de la 
Alcazaba. 

Saliendo de esta debe examinársela ig l . de Sta. Maria de 
la Alhambra, quesirve de parr. á los vec. que habitan cu 
la fortaleza. Es obra sólida , cuya primera piedra se puso 
en el año de 1581 bajó la dirección del arquitecto Juan de 
Vega, natural de Secadura, en las montanas de Burgos; se 
couduyo en el de 1583. Esta ig l . se construyo por orden de 
Felipe I I , y es de presumir que en su diseño tuviese inter
vención Juan de Herrera. Cavando sus cimientos se encontró 
una losa de mármol de Macael con una inscricion gótica, 
alusiva á la consagración de tres templos dedicados á San 
Esteban, San Juan y San Vicente, en tiempo de los reyes 
Viterico y Reearedo. Está fijada en la pared meridional de la 
fachada de la Igl , Para penetrar en esta, se sube una escali
nata que da paso á un atr io, en el cual se ve una columna do 
granito con un targelon que dice: Año de MCCCXCVI I . 
A X I I de mayo, reinando en Granada Ma/ iomad, fueron 
mart i r izados por mano del mismo rey en es/a A ihamhra , 
F r . Pedro de Dueñas y Fr . Juan de Celina, de la orden del 
P. S. Franci ico; cuyas rel iquias están aqui . A cuya honra 
de Dios nuestro Señor se consagro, esta memoria, por man
dado del I . Sr. D. Pedro de Castro, arz. de Granada año 
de J IDCX. Copiamos la inscripción sin salir garantes de la 
noticia. 

Ya tiemos indicado, hablanilo de la cruz que se conserva en 
h sa!a del Tribunal, los motivos que mediaron para edificar 
este templo. En el recinto q i e hoy ocupa estaba una mez-
q i i t a de los moros, que fué bendecida al tiempo de la con
quista. Provisionalraenle se estabiecióen el a la catedral, y 
trasladada esta, quedó en clase de parr. dicho santuario. La 
f ib . ant. se ar ru inó, siendo arz. D. Pedro Guerrero, quien 
ordenó, con acuerdo de Felipe I I , establecer la i s l . en la sala 
del Tr ibunal. A inslancias de los curas y benef imdos, se 
comenzó la obra del templo actual en el ano de 1581, siendo 
prelado D. Juan Méndez Salvatierra, y se concluvóen el de 
1583, siéndolo D. Pedro de Castro. En el dia 11 de setiembre 
de aquel año se puso por el metropulltano, con grande apa. 
rato y acompañamiento de caballeros, la primera piedra del 
cimiento,'eu cuya orla se leia Regnante Philipe I I , y en me
dio se veían las armas del arz. , que son un escudo, un ca 
pelo, e.i cuya parte superior hay un brazo con una cruz en 
la mano y un letrero circular que dice: Hoec requies mea in 
sieculum sa icu t i . L * piedra fué colocada debajo de la torre 
ó campanario de la ig l . y con ella cinco monedas del t iem
po Je F«lip« 11. La Mezquita habia sido fabricada por Moha-
mad Abu Abdaliah, tercer rey de la casa de Nazar; y era do 
primorosa arquitectura, pintada á lo mosaico v sostenida de 
elegiinlcs columnas. Jauto á este edificio sacrosanto para los 
moros, estaba la casa del Musíif, de la cual no queilan hoy 
vestigios algunos. Mobamad tenia asignadas por via de con
grua, para la conservación y culto de la soberbia mezquita, 
los réditos de los baños que habia fundailo con las contribu
ciones impuestas á los judíos y cristianos. Tambiao había 
amortizado tierras de mucha renta , para que nunca faltasen 
recursos con que atender al esplendor de la religión. 

A l a espalda meridional de 11 igl . hay un gracioso paseo, 
formado por dos hileras de árboles americanos, de adelfas y 
rosales, á que dan ma jo r hermosura cuadros de llores. Sus 
estrenius terminan en la puerta oiiental del palacio de Callos 
V y en la casa de unos huertos ó jardines, donde moró el con
de Ten.lil la. 

Es notable hacia estos parajes la raut ía ó panteón de los 
reyes árabes, que está sirviendo hoy como departamento de 
las habitaciones bajas <le la casa del cura de l i Alhambra. 
Enel iase ve una piezi cuadrada de 5 varas de lado y 16 de 
altura, cuyas paredes carecen de adorno ; p^ro la cúpuh q ie 
la cubre se conserva primorosamente labra la con agallones y 
pechinas; en su centro hav un florón arabesro embutido en 
una estrella y á los cuatro lados del muro aparecen abiertas 
doce ventanas. En la parle inferior hay cuatro arcos que tteu 
pan los respectivos frentes, y dan entrada por K. al palio de 
los Leones, por O. á la antesala de los Abencerrages y por N. 
y S. á dos apartamientos destinados en otro tiempo para pur i -
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ficar los cadáveres; aun se conserva en ellos un pilar con 
agua corriente de los que usaban los moros para este efecto. 
En esta capilla se hallaron en el año de 1574 cuatro losas de 
alabastro , colocadas á la cabeza de los sepulcros de otros 
tantos reyes granadinos, que eran ¡«ahomad I I , Ismael ben 
Farax , Jusef Abulhagiageh y Jusef Abulbageh. Leíanse en 
ellas inscripciones en prosa v verso, que publicó Mármol en 
su Histor ia de la rebelión de los moriscos. 

Es también notable por sus recuerdos hisloricos en el re
cinto de la fortaleza el eslinguido convento de San Francisco, 
convertido en cuartel y almacén de efectos de guerra. Está 
edificado mas arriba de la ig l . de Sta. Maria de la A hambra, 
y se encuentra subiendo por 11 calle que comienza á formar 
su fachada de mediodía. El confesor y consejero de la reina 
Doña Isabel, Fr. Fernando de Talavera, pidió á esta y á su 
esposo, que le permiliesen establecer algunos conventos en 
Granada, para que los frailes le ayudasen en sus tareas cris
tianas; lo cual le fué concedido: y en el mismo año de 1492 
en que fué conquistada la c. , se fundó este primer asilo rel i
gioso. En su ig l . estuvieron depositados los cadáveres de 
aquellos reyes Católicos, hasta el uño de 1555 en que se tras
ladaron á la capilla Real. El mismo lugar religioso fué conce
dido para panteón á los marqueses de Mondejar, alcaides de 
la Alhambra, en memoria de sus eminentes servicios; y estos 
recibieron también como don una huerta y jardines inmedia 
tosa lconv. en los cuales habia unos baños de los infantes 
moros. 

El recinto murado que forma la fortaleza de la Alhambra, 
tiene de largo los espresados 2,090 pies castellanos, y 730 en 
su ma^or lat i tud. El espesor de la muralla es , según lérm. 
medio; de 2 varas, y su altura de 10 1/2. Con los lienzos de 
muridla alternan toireunes poco distantes entre si ; comienzan 
eslos en la torre de la Vela, siguen los Adarves con sus for
tines v batería baja, la puerla Judiciaria, la torre de las Pri
siones, la délos Siete Suelos, en la cual se conserva una 
puerta tapiada por la cual salió el rey Chico con su comit iva 
para hacer la entrega de Granada; la torre del Agua, las torres 
y castillos de los reyes Católicos, la torre de los Picos , y la 
Infanta, ladeComarech, el cubo circular con la torre del I lo-
menage, la Quebrada, y la de las Armas contigua ala déla Ve
la. Las murallas y Iones son f i b . de moros, compuestas de 
una argamasa dechinarro, tierra y cal, que se consolida cual 
piedra. Alhamar empezó á reedificarla, reinando á mediados 
del siglo X I I I . Conliniió las obras Mahomad II su h i j o , que 
reinó hasta el año de 1302; l i s perfeccionó Mahomad I I I l la
mado Abo Abdalla, d'S'.ronado en 1308 y miicrt. i en I 3 l 4 ; y 
por últ imo el gran rey Jusef Abu Hagiag concluyó y her
moseó mas y mas todo el alcázar. Las puertas para penetrar 
en él son l i Judiciaria ; la Pr incipal ; la de los Coches, 
abierta en tiempo moderno, entre la anterior y la torre de las 
Prisiones; la de los Siete-Suelos , que á veces suele estar es-
pedila; la de Hierro, colocada en los vestigios de una magní
fica obra que habia en el mismo siúo para pisar á Gcneralife; 
sobre esla se ven muy carcomidas las armas de Castilla y 
los lazos y flechas que adoptó en sus escudos la reina Cató
lica: y por últ imo, una puerta pequeña que sale al bosque de 
la Alhambra y cuyo uso es solamente para los guardas y de
pendientes del alcázar. Desde la Alhambra arrancan sublerrá 
neos oscurísimos, que comunican con parajes dislanlrs de la 
fortaleza, y ton prueba del carácter cauto y suspii az de los 
moros que los formaron para sustraerse de los peligros en los 
momentos de rebatos y alarmas. 

Generali/e y sus contornos. Saliendo .ie la fortaleza de la 
Alhambra por la puerta Judiciaria, volviendo por el pasco ó 
arrecife general, qoehemos inl icado como subida, y llegando 
á su tercer jardin ó tramo, debe caminarse por él y con inuar 
por el estremo de la cuesta que se estiende desde ¡a puerta,de 
las Granadas hasta la huerta de Gcneralife. Este paseo, que 
se prolonga desde la confluencia de los caniinos que condui-en 
á la puerta Judiciaria y á Peña Partida hasta la lorie délos 
Siete-Suelos, es t i mas delicioso d i toda la Alhambra; sus 
álamos perfectamente alineados forman una bóveda sombría 
en la estación de verdura: sus rosales, cipreses, acác las adel
fas y otros arbustos y plañías, forman co:i sus diversas flores 
y con sus fiojismasó menos oscuras, conlrasies agradables 
y vistosos matices. Al principio de él hay una placeta circular 
con una fuente sencilla en medio; y entre los álamos de la 
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der. de ella y no muy lejos de los asientos del mismo lado, 
una cruz misteriosa, elevada en una elegante columna árabe, 
que descansa sobre un pedestral y base de piedra parda. Fué 
sin dudt un rasgo de pieJad bien entendida la ocurrencia de 
colocar el emblema del cristianismo sobre un chapitel árabe, 
y una prueba del ant. fervor el herbó de fijar el modesto 
signo religioso en un sitio aparta lo del tránsito y comunica
ción de la gente. El marqués de Mondejar fué el que elevó 
este monumento concluido en 2 de mayo de 1841. Continuan
do por el paseo arriba, se llega al portón de la huerta de Ge-
neralife v por una senda de la izq. entorpecida con restos 
de murallas y arbuNtos, se descubre, sirviendo como de en
trada, un arco de sillares que sostiene el acueducto que in
troduce agua en la fortaleza. La senda tortuosa conduce á una 
cuesta ó callejón qne separa á la der. y guia directamente á 
aquel palacio. Ksia senda, desde la que se descubren las altas 
torres del Agua, de las Infantas y de la Cautiva, y varias rui
nas que presentando cierto carácter grave, embargan el ánimo 
y convidan á la meditación , es , aunque áspera, la mas de
leitosa que imij inarse puede. Muertos de flores en los mismos 
tajos , quiebras , precipicios , cascadas y torres al cielo, todo 
olrcce á los ojos y al alma un cuadro, tanto maf deleitoso, 
cuanto no deja entreveer la mano del hombre ni el conato del 
arte; la naturaleza sola ostenta á p'acer sus sencillos encantos, 
en medi) de los dot migníficos pdicios Generalife y la Al -
h imbra. Las paredes que hay á uno y otro lado de la cuesta 
que guia al primero, cubiertas de hiedras y plantas bravi.is, 
son vestigios de] camino cubierto que poniaen cumunicacion 
á ambos pi lados. Al fin.-d de este camino agreste se llega á un 
portón con un arco que aun conserva ^ forma moruna; se en
tra á un patio con un pilar sombreado por una parra, y casi al 
frente de la puerta hay un arco afeslonado, único vestigio de 
laant. obra; á der. é izq. de este,otros dos arcos pequeños de 

i goal hechura, que forman parte de l i s suntuosas Iwbilacio-
nes que h ib ia cu el mismo sitio. De este p i f io se pasa á otro, 
en t i cual se ve una escalinata y una sencilla puerta , que aun 
conserva encima algunos azulejos y flores; por ella se entra 
á una especie de po r td , en el que se conservan algunos estu
cos y maderas labradas sobre la misma puerta interior, y una 
inscripción que dice: Oíoí e? jmor fe . Súbese una angosta é 
incomoda escalera y se presenta, fnrmando contraste con la 
aspereza y aspecto salvaje del camino, uno de, los voluptuo
sos jardines de Generalife. Del ant. palacio apenas queda un 
precioso pabellón trabajado con el mismo primor y delicadeza 
que la Alh.imbra; pero los jardines que le rodean, las fuen
tes, los estanques, las cascadas, los bosques floridos de na
ranjos y limones, la abundancia y variedad infinita de las 
flnres, to lo el conjunto, en fin, de aquel recinto mágico, 
es realmente prodigioso. La naturaleza domina en el Genera
l i fe, asi como el arte en la Alhambra ; y si se goza en aquel 
mas que en esta , es porque se espera menos , y porque la 
naluraleza es aun mas rica que la imiginacion. 

Ge«eroíi/« significa en lengui árabe, casade recreación. Már
mol esplicá la misma pahibrii, diciendo que es casa ó huerta 
d-l Z imbroro, porque en eü i celebraban los magnates moros, 
baik's y zambras. La fundó el príncipe Ornar , cuyas costum
bres eran tan blandas y voluptuosas, como amable su ca
rácter, para pasar una vída m u l l e y t ranqui la, dedicada al 
amor, al e i-anlo de la música, á los placeres campestres, y libre 
délos rnid'is y do los cuidados de la corte Saliendo al plano 
del jar din, h i y á la der. de la escalera un templete renovado 
con pésimo gusto; en él se consol van dos columnas, en cu
yos primorosos capiteles se advierien inscripciones de p intu
ra >a muy borrosas : en el suelo una lazi figurando concha 
marina, con un saltador, y á los costados dos arcos muy gra
ciosos, en cuv as enj das se ven ajaracas, flores y labores 
arabescas. Esta estancia, afeada con mezquina obra moderna, 
comunica con la calle de los Cipreses. A la izq. corre una ga
lería con n ventanas arqueadas, en long. de 60 pasos; y al 
asomarse a cualquiera de ellas queda el espectador embelesa
do, cual si de repente s" hallase en la región del paraíso. A 
donde quiera que se vuelvan los ojos aparecen motivos de 
ad niracion: jardines, bosques de verdura, el alcázar árabe 
con las caprichosas formas de sus torres envueltas en espesos 
vergeles; mas abajo las apiñadas casas de la c. ; á lo lejos la 
vega con su claro horizonte. Hacia el medio de la galería se 
halla la luerta de la capil la, construida en el mismo sitio en 
que estaba el oratorio ó miraS de este retiro. En ella se dice 
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misa alguna que otra vez, y enfrente de la misma entrada se 
conserva parte del templete árabe y la forma de su ant. 
puerta. El arco afestonado, las ajaracas y labores de sus en-
. utas, la faja con la inscripción repetida de Dios es grande, 
os demás adornos de estuco representando galerías y las fa

jas seguidas con letreros religiosos, dejan adivinar el paraje 
en que estaba la capilla moruna. Por la parle que mira al 
jardín se conservan los adornos y la primit iva hechura de la 
puerta. En frente de esta hay un hermoso cenador rústico, 
por bajo del cual corre con grato murmullo una grande ace
quia que atraviesa todo el palio: deben admirarse las puertas 
de la casa reservada del administrador, las cuales tienen gra • 
cíosos relieves de madera, representando sátiros, faunos y fi
guras caprichosas. Esta labor revela desde luego, que es de
bida á un artista exento de las prohibiciones del Koran. 

Siguiendo por la galería adelante ó por las calltfs de arra
yan , cipreses y otros vistosos arbustos que forman los cua
dros del j a rd ín , se llega á un hermoso vestíbulo, al cual dan 
entrada 5 arcos (uno ma>or) sostenido por i columnas de 
marmol de Macael y por blras 2 de estuco embutidas en las 
)aredes. Su estension es de 20 pasos de largo y 0 de ancho; 
íi parte esterior se adorna con calado de estuco ó enrejado de 

hojas y con fajas que guarnecen en varias diref cienes , cuyos 
le lnros son en alabanza á Dios, del Gran Profeta, señorde 
musulmanes, y de sus sucesores los emperadores de los 
moros. El ornato interior de la galería es muy semejante al 
esterior y termina con una faja de inscripción que la circunda 
toda. El techo es plano formando eslrellas cupulinasy menu
das labores coloridas con mucho gusto. A la izq. hay un nicho 
ó capilla , cuyos adornos consisten en fajas de letreros con 
piadosas semencias, en cornisas de arcos peiuiieules y de 
boveditas, y en los mismos estucos que ya se han esplicado 
prolijamente en departamentos idénticos. Abren paso a la an
tesala tres arcos que descansan sobre esbeltas columnas con 
chapiteles adornados con boveditas pendientes, formando el 
cuadro de ellos fajas con inscripciones. Se sobreponen 5 ven
tanas caladas que hacen la fábrica mas li jera. Sobre el arco de 
eumedío hay una curiosa inscripción en elogio de este alcázar 
y del rey moro Abul -Wal id , la cual concluye con una dedica 
loria al mismo rey. La antesala tiene de largo 9.0 pasos y 8 
de ancho, con dos separaciones formadas por arcos circula
res , cuyos cuadros los forman fajas con inscripciones piado
sas. Hay dos ventanas abiertas en la pared divisoria sobre las 
cuales corren unos letreros graciosos que ensalzan á Ismael, 
elogian el mérito de la ventana que está en la entrada del pa
lacio y la fuente que desde ella se descubre Los adornos que 
restan ademas de las inscripciones, consisten en galerías f in
gidas y ventanas caladas , sobre las cuales corre una hermosa 
faja con la sentencia repetida; ¿a alabanza á Dios. Los le
chos de ella y de sus deparlamentos son embutidos con mu
cho primor y conservan aun su colorido. 

Desde esta antesala se pasa al cuarto de los retratos por una 
puerta con un arco muy bajo. Se ven en ella los de Boaddil, 
ultimo rey de Granada, y de su padre Muley llassem, el del 
inlHiite de Almería, ascendiente de los Granadas Venegas , el 
de Cid Hiava , infante moro que se bautizó en Sanlafé á pre
sencia de los reyes Católicos con el nombre de D. Ptdro I , el 
de su hijo D. Alonso I , y su esposa Dona Juana de Mendoza; 
el del hijo de estos D. Pedro I f , el del primogénito de este 
D. Alonso I I , y el del descendiente de este D. Pedro H l . 
También está el de Doña Catalina de Granada, hija del Cid 
de l l iaya que casó con D. Esteban Lomelin. 

El primer alcaide de Generalife fué el comendador Gil Váz
quez Hengifo de Av i la , hijo de D. Juan, muerto por los mo
ros de una lanzada, en la vega de Granada ; y en recompensa 
de haber derramado el padre su noble sangre, dieron los re
yes Católicos la alcaidía al h i j o , que ascendió á coronel en 
tiempo de Carlos V , y fué guerrero muy esforzado. Fué hija 
única y heredera de este Doíia María, que casó con D. Pe
dro I I , por cuyo enlace entró en la casa de Granada Vene-
gas el mayorazgo de Jayena y Campotejar. El hijo de este 
matrimonio, D. Alonso I I de Granada, obtuvo de por vida la 
alcaidía en premio de los servicios que prestó en la pacifica
ción de los moriscos. Felipe I I renovó la merced vitalicia en 
favor de D. Pedro H l , caballero de Alcántara y mayordomo 
de la célebre reina Doña Isabel de Borbon , hasta que Feli
pe IV la perpetuó en la casa y mayorazgo de Granada y Ve
negas , que hoy le obtiene con el t í tulo de Campotejar. Se 
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agregó á eHa la jur isd. del cerro del Sol y de los ant. edificios 
moriscos comprendidos en el térra, de Generalife, con mero 
y misto imper io, hurca y cuchil lo. Hay otra casa con el ape
l l ido de Granada, cuyos descendientes son Doíi? Isabel de 
Solis, cautiva y mujer del rey Muley Hacen, los cuales no 
deben ser confundidos con los anteriores. 

La sala en que se hallan estos retratos cslá renovada, y de 
ella se pasa á un cenador intermedio que conserva su pr imi
t iva forma, sus adornos de estucos formando ajaracas, gale
rías, ventanas y fajas con piadosos motes. El lecho es aun 
vistoso por sus preciosos embutidos y vivos co'ores. De este 
templete se pisa á otra sala, en la cual están colocados los re
tratos de los reyes Calólicos, los de su hija Doña Juana y el 
de Felipe el Hermoso; el del nielo de estos Felipe I I , muy 
joven, el de su madre Doña Isabel de Portugal, mujer de 
Carlos V ; los de Felipe I I I , Felipe IV y mujer de este, y una 
dama desconocida; otro retrato de un caballero armado con 
una hacha en la mano y adornado con un lazo encarnado er. 
el brazo izq . ; dicese que es el del Gran Capitán, pero no parti
cipamos de tal creencia, ál comparar la figura de este guerrero 
con ladeaquel ilustre personaje, á quien hemos visto retrata
do en otros cuadros, y al exa.nmar la armadura del que hay 
en esta sala , que no es del tiempo en que vivió Gonzalo de 
Córdoba. También se ve un cuadro con las armas de Castilla, 
y otros con carabelas y buques, tal vez alusivos á los que 
llevó Colon para el descubrimiento de las Indias. 

Salifndo de esta sala se pasa otra vez á la antesala , y por 
la puerta del N. de esta á una habitación enteramente renova
da. Se sube una corta escalera, y se ofrece á la vista el patio 
de losCipreses y del Estanque. Este es cuadrado, foraiaudo 
en medio una isla, en cuyo centro se ha construido en tiempo 
moderno otro segundo estanque con una fuente en el centro. 
A los costados de esta hay cuadros con adelfas reales y flores; 
alrededor de aquel saltadores que forman vistosos juegos de 
agua , y una hilera de rosales, arrayanes y cipreses ; á la en
trada una galería sostenida por pilares, hallándose las pare
des del patio pintadas con sencillez, figurando escenas de cos
tumbres árabes y cristianas. Es notable en este recinto un ve
tusto ciprés que descuella entre otros tan antiguos como e l , y 
conserva el nombre de ciprés de la Reina Sultana. Se cuenta 
vulgarmente que los rivales de los Abencerrajes calumniaron 
á la esposa de Boahdil y supusieron que la hablan visto a l a 
sombra de este árbol entregada á los livianos amores con el 
caudillo Aben Amet. La altura eslraordinaria del ciprés, su 
antigüedad y la tradición amorosa inherente á é l , llaman la 
atención de todos los viajeros que han carcomido parte de su 
tronco arrancándole astillas para conservar memoria. 

De este patio se sube por una escalinata de piedra, muy 
incómoda, á la bóveda de los laureles, cuyo sombrío recinto, 
formado en medio de jardines caprichosos y variados, es uuh 
prueba del gusto delicado de los árabes, y de los deleites que 
supieron crear en este retiro. Se pasa después poro l ra esca
linata sombreada de álamos y laureles plantados en una agria 
pendiente, á tres mesetas que se van elevando sucesivamente 
con un saltador enmedio y cascadas de agua á los costados, 
y se llega siempre entre bóvelas de verdura á un pequeño 
torreen de tres cuerpos, que D. Jaime Traverso , administra
dor de Generalife, construyó en el año de 1836. Consia de 
una sala inferior , de otra intermedia y de una azotea, desde 
la cual se descubre un horizonte mas dilatado que el que se 
admira desde las galerías y ventanas de la casa árabe, y al
gunos parajes célebres por insignes bech'« de armas ó anéc
dotas interesantes que han ocurrido en r según tendre
mos ocasión de manifestar mas adelante e.i el artículo his
tórico. 

También hay un contraste raro y peregrino: recorriendo 
con la vista el bellísimo paisaje de la vega, de la c . , del alcá
zar , mudo testigo de las pasadas glorias; al fijar la vista en 
la nevada cumbre, se divisa con claridad á la izq. del cerro 
una cerca, en medio de la cual sobresalen cúpulas y cruces. 
Es el cementerio. 

Encima de Generalife y con inmediación á este templete ha
bía otra habitación deleitosa llamada Darlaroca ó palacio de 
la Novia; próximo á las tapias de la huerla , existe un estan
que casi cuadrado, defendido por el monte y sostenido por un 
mural lou: llamase vulgarmente el Alhercon de las Damas, y 
es muy semejante al que esplicaremos al hablar de los cárme
nes de Cartuja. Junto al Albercon y avanzados un poco sobre 

la huer ta, hay vestigios de un edificio que se llama entre las 
gentes el Peinador de ¿as Damas; cuya tradición imlica que 
era una estancia contigua á los bíiños para comodidad de las 
personas q i e moraban en tan delicioso lugar. El cerro eleva
do, en cuya ladera eslan los jardines de Generalife , llámase 
de Sta. Elena, porque hay vulgar tradición dequ« en él pa
deció martir io una doncella sania llamada Irene, natural de 
Granada; y se añade que ha declinado el nombre de Irene en 
Elena. Subiendo al lomo del cerro se encuentra un albercon 
muy grande llamado del Moro , cuyas señas indican que ser
via para depósito de agua , á fin de distribuirla en los jardines 
y palacios que había en el monte. Algunos viejos de la tierra 
recuerdan haber vislo en él arrayanes, lo cual comprueba 
que en aquel sitio debió haber rerreaciones semejantes á las 
de Generalife. A mayor distanria y todavía mas encima del 
monte está el Aljibe de la L l u v i a , llamado asi porque receje 
las aguas de todas aquellas vertientes. Es de muy buena fá
brica ; tiene 42 píes de ancho y otros tantos de largo, con 4 
naves , y enmedio un cuadrado que recibe el agua p luv ia l , la 
cual se clarifica y conserva fresca y ss u lable. Durante la 
rebelión de los moriscos dieron estos un rebato hacia Güejar 
(en 20 de junio de 1569), y D. Juan de Aust r ia , que se ha
llaba á la sazón en Granada, subió siendo las diez del día, con 
5,000 hombres al cerro para descubrir el terreno : loa solda
dos y el misao D. Juan llegaron tan fatigados del calor y 
acosados de la sed, que con el capacete de un mil i tar se sacó 
agua del aljibe para dar á beber á toda la división , sin que se 
notase disminución en el depósito. 

El palacio mas rico y suntuoso de los que poseían los reyes 
meros de Granada era el de los Alixares , fundado también en 
la cumbre del Cerro, en el cual se ven aun sus ruinas: Lucio 
¡Marineo Siculo , Mármol , Pedraza, enrarecen la magnificen
cia de este alcázar, mencionado también por les romances 
antiguos granadinos. Ademas de las ruinas referidas del pa
lacio de Darlaroca , se ve en la cumbre cerca de Generaüfe 
una meseta llamada la Si l la del Moro , que se cree fué un 
núrab ú oratorio ; á él so refugiaron desde la Alhambra algu
nos reyes perseguidos por bandos conlrarios, durante sus 
tálales discordias. Desde la s i l la continúan los cimientos y 
vestigios de grandes obras, y avanzando hacia E. se halla un 
albercon llamado del JSegro , muy parecido al del Moro , de 
que ya se ha hecho mérito: era uu gran depósito para regar 
les jardines de los Alixares. Junio al estanque hay un subter
ráneo embovedado, del alto de un hombre y de dos varas de 
anchura , el cual sirvió de acueducto para remenlar el agua 
á la cumbre. Siguiendo adelante pnr el mismo cerro, se des
cubren vestigios de obras antiguas y restos de fábrica moru
na , de argamasón de tierra , chinarro y cal. Estas ruinas sen 
según las mas fundadas conjeturas, las de les Alixares. El a l 
bercon del il/oro se destinaba para regar les jardines del pa
lacio de Darlaroca , desde el cual se disfrutaba la hermosa 
perspectiva de Generalife, de la Alhambra y márgenes del 
Darro ; y el albercon del Neyro para surtir las de los Alixares, 
situados en la parte del cerro que mira al 8. con no menos 
deliciosa vista á Genil y Sierra Nevada. Es del momento, dice 
Pedraza, conservar la memoria de estas antiguallas y mani
festar el gran poder de los moros, que rodeados por todas 
partes de guerras continuas y molestas, tuvieren ánimo y 
caudal para rostear obras tan grandes. 

Campo de los Marl i res y sus inmediaciones. Bajando de 
Generalife, entrando por la puerta de Hierro y conlinuanao 
por angosturas de murallones v torres morunas , se liega á la 
esplanada de Sta. María de la Alhambra, de donde puede sa
lirse á las alamedas por el arco délos Coches, abíeito en tiem
pos modernos. Desde él se desciende á nuevos jardines que 
comunican con el pasee general, y de este arrancan varios 
caminos para la llanura del Campo de los Márt ires. Llámase 
as i , porque hay tradición de que los innrns sacrilicaban aquí 
á los cautivos cristianos ; añadiéndose que los h nian encerra
dos en las mazmorras que aun se ven en el suelo junto al con
vento. Tal presunción no parece veros imi l , al considerar la 
forma de aquellas, idénticas ales si les, y á su corto recinto 
que no pedia contener sino muy corto número de presos. Ade
mas seria difícil hacerles entrar y salir , á no descolgarlos con 
cuerdas ó con una escalera de mane, é imposible que perma
neciesen apiñados unes sobre otros con escasa respiración. 
Hay datos para creer que los mores tuvieron hacia esla espía-
nada , que nombraban de Abahu l , las prisiones y el corra l 
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fiara encerrar á los cautivos, y tal vez servirían para este uso 
as mazmorras que aun subsisten en las torres Bermejas. Los 

reyes Católicos para memoria del cautiverio y desgracia de 
los cristianos, fundaron una ermita en el sitio que después 
ocupoelconv.de Carmelitas Descalzos, y la pusieron bajo 
el cuidado de los capellanes reales, que celebraban en ella 
solemnes funciones de iglesia. En el año de 1567 vinieron á 
Granada cuatro padres carmelitas de la nueva reforma de Sta. 
Teresa de Jesús, que vivía entonces, y eran Fray Baltasar de 
Jesús, muy amigo del marqués de Mondejar, Frav Francisco 
de Jesús, San Juan de la Cruz y el lego Broeardo de San Lo
renzo, con objeto de propagar su religión. Se establecieron 
primeramente en la calle de Gómeles , después les mandó ol 
arz. D. Juan Méndez de Salvatierra, que fuesen á la Alpujar-
ra ; pero acomodados los religiosos á permanecer en la c ip . , 
lograron fijarse en la ermita de los Mártires con las condicio
nes de que no concurriesen mas de 10 individuos, de que todo 
lo que en ella edifirasen seria de la capilla real , y de que los 
capellanes los visitasen como superiores ; estas restricciones 
quedaron ineficaces después de un largo p'eito. I ) . Alonso de 
Granada Venegas, alcai le de Geiural i fe, les facililó agua de 
la mucha que pasa por los jardines de su palacio, y entonces 
formaron la magnífica huerta que perteneció á esta casa , y 
fabricaron el sólido convento que hermoseaba á este paraje y 
que desde lejos causaba el efecto mas agradable. Hoy se halla 
destruido tan notable edificio, junto al que descuella un cedro 
del Líbano: algunos opinan que á él y á las altas almenas 
que desde sus copas se descubren, son alusivas las tiernas 
estrofas que San Juan de la Cruz puso en boca de la esposa, 
al componer su canción de la Noche oscura. En esta esplana-
da fué donde Aben C'Knixa entregó al conde de Tendílla , al 
cardenal de España y á D. Gutierre de Cárdenas las llaves de 
la Alhambra. Por el camino que llaman de Peña Partida , que 
está al final de la misma , bajó Boabdil con su familia para 
ausentarse de Granada; y también por él subieron los reyes 
Católicos con su ejército cuando entraron en la fortaleza en el 
dia 2 de enero de 1492. 

Desde el camino de Peña-Partida arranca una senda que 
conduce á las Torres Bermejas, llamadas asi por su color 
roj izo: fueron construidas por Alhamar sobre las ruinas de 
otra fortaleza ant. que los primeros árabes levantaron para 
tener sujetos á los judíos y cristianos que moraban en el bar
rio que hay en la falda misma de este cerro hasta el Campo 
del Príncipe. En él se halla el templo dedicado á San Cecilio, 
conservado durante la dominación riiahometana ; toleraron 
los moros largo tiempo que los crisliauos celebrasen en él 
sus, oraciones y ejercicios piadosos: dicho templo se erigió 
en parr. el año 1501. Mas abajo de las Torres Bermejas sub
siste la antiquísima puerta llamada del So l , mencionada al 
tratar de los muros y puertas de la c . : cae encima de la arrui
nada ig l . de Sta. Escolástica, en lo alio de una cuesta; la 
puerta es pequeña, de arco puntiagudo, y sobre ella hay un 
torreón viejísimo, junto al cual se conocen los vestigios y la 
dirección de los muros ant. La serie de jardines que se eslíen-
den en forma de bancales desde el cerro de los Mártires hasia 
el Campo del Príncipe, llamado por los moros de ,46M¿í)íes/, 
eran huertas y jardines deleitosos de los reyes granadinos; en 
algunos cármenes se ven aun los murallones de argamasa. 
No lejos de estos parajes estaba el palacio de D a r l u e t , nom
brado comunmente de las G i l imas , cuyos vestigios sedes-
cubren á alguna distancia en el camino de Senes, siguiendo 
la ribera de los Molinos ó de la Acequia Gorda. 

Los l imites y confines por los cuatro puntos cardinales del 
terr. municipal de Granada, ó sea su térm. alcabalatorio, son 
los siguientes. Desde la pobl., y en dirección al N . , alcanza 
hasta la casería de Cujar, dist. de aquella 1/2 leg. ; desde la 
misma, y por O., hasta el molino de los Cuéilares, á dist. de 
2 leg. menos cuarto; por E. alcanza hasta el cortijo de Cortes, 
en el Andaral ó Parque, cuya dist. lo es de 1/2 leg . ; por S. 
hasta el cortijo de la Marquesa en el camino de la Zubia, 
distando osle de la c. 3/4 de leg. Al N. se encuentra Mirace-
na; al E. Biznar y Senes; al S. Armilfa, y al O. Santafé. En 
dicho térm. se gradúan con aproximación 450 casas de cam
po entre huertas, cortijos y caserías; 80,000 marjales de tier
ra de riego, y de ellos 71,432 de labor, pues los restantes los 
ocupan las casas de campo, albercas, caminos , veredas, ace
quias, laderas, tierras inútiles, etc. De las 9,000 fan. de tier
ra de secano que igualmente comprende el t é r m . , hay en 

cultivo según el orden de terreno y tanda, 6,058, y lo restan
te es inculto por la misma razón arriba indicada. N© hay 
bosques, ni árboles para madera ó leña, n i dehesas para pas 
los, ni prados, solo algunos baldíos que para nada sirven. 
Los árboles de fruta son : perales , ciruelos, manzanos, cere
zos, guindos, albaricoques, priscos, melocotones, higueras, 
granados, acerolos, azolaifos, nísperos, ceibos, nogales , ave
llanos, almendros, madroños, algunos naranjos y limoneros, 
morales y moreras. 

El interior de Granada ofrece generalmente el triste aspecto 
de calles angostas, y la irregularidad que los moros daban á 
sus edificios; pero en cambio sus contornos pueden comparar
se con un vergel vastísimo, en el cual la vista contempla una 
especie de paraíso: por do quiera jardines, raudales de aguas, 
flores, verdura ; y para mayor variedad Sierra Nevada , que 
se eleva magestuosa hacia el E. de la c , como para proteger 
y vivif icar tan magnífica creación. Asi los contornos de Gra
nada pueden comprenderse en las siguientes descripciones: 
Sierra-Nevada, la vega, r. Darro, el Genil y los cármenes de 
Cartuja. De la primera , que forma una dilatada co rd . , cuya 
prolongación es de N. á S. , hemos dicho lo bastante para su 
conocimiento en el art . de la p rov . , ademas del especial que 
le dedicamos, é igualmenle de la preciosa vega, cuyos varia
dos y riquísimos frutos la hacen tan notable dentro y fuera de 
la prov. Por el oriente y norte de Granada hay muchos cerros 
que enlazan con las montañas de Huetor Santillan , de Cogo
llos ó Isnalloz: de aquellos nacen arroyos y abundantes vene
ros que contribuyen á fertilizar los contornos de la c. La atra
viesa y surte de agua á muchos de sus cuarteles el r. Darro, 
que se forma á 4 leg. de dist. , en una fuente abundantísima 
cerca de Huetor Santil lan; camina entre ásperas cañadas, y 
se introduce en la cap. por un amenísimo valle que media en
tre los cerros do Sla. Elena, el del Sol y los contiguos al Sa
cro-Monte. Los moros formaron acequias para aprovechar 
sus aguas, con las cuales se riegan hoy los cármenes y huer
tas que hermosean sus márg. Desde el edificio llamado Jesús 
del Valle , que es un vasto conv. construido en un parage 
agreste y pintoresco á orillas del mismo r. , principia el acue
ducto que conduce agua á Generalife y la Alhambra : su obra 
tiene una leg. de estension, en la ladera del cerro de Sta. Ele 
na. En liempo délos moros soregaban con agua , que de esta 
acequia se elevaba con norias á lo alto de la colina, la casa de 
recreo llamada de Darlaroca y el rico palacio de los Alijares. 
Por la falda del cerro de la Alcazaba, carmen de Pascasio y 
camino de Jesús del Valle, corre otra acequia que provee de 
aguaá gran parte déla c .-con ellas se regaban los jardines y 
huertos del barrio morisco del Hajanz , en el cual tenían ele
gantes habilaciones 40 alcaides moros. Hay ademas otro ca
nal que se dirige por debajo del camino de la fuente del Ave
llano , por acueductos modernos construidos en frente del pa
seo del Darro, y por el pie dsl tajo de la Alhambra , junto á 
la parr. de San Pedro . é introduce mucha agua que se repar
te hacia la de Sta. Ana. El viagero que desee tener idea del en
canto que presenta la lozana vegetación de las márg. del Dar
ro , debe situarse en la plaza Nueva, encaminarse por la car
rera de Darro , que en ella desemboca , al paseo que hay al 
final de la misma ptira pasar el puente del Al j ib i l lo , y subir 
las cuestas de la fuente del Avellano, siguiendo adelante hasta 
llegar á ella. Este r., cuyas arenas arrastran menudas partí
culas de oro, desagua en el Genil cerca de la parr. de las An
gustias, y tiene en el recinto de la c. los 12 puentes denomi
nados , del Alj ibi l lo, del monte Pío , de Espinosa , de Cabrera, 
de Sta. Ana, de la plaza Nueva, dé la Galliueria ó de San 
Francisco, del Carbón, del Carmen, déla Esplanada, d é l a 
Puerta Real, de Castañeda y de la Virgen. 

La fuente del Avellano ha sido comparada por Chateau
briand con la de Vaucluse , inmortalizada por Petrarca. Desde 
la esplanada construida á su inmediación se ofrece ala vista 
un valle risueño , una serie no interrumpida de jardines y 
casas de recreo, de espesos bosques de avellanos, de cabanas 
pobres, pero de aspecto agradable. La colegiala del Sacro-
Monte descuella al frente , cual gótica abadía. Hasta las pen
dientes de los cerros son ferfíiizadas por las filtraciones de las 
acequias, que sus cumbres llevan , y apenas se divisa el 
suelo, sino álamos corpulentos, f ru ía les, fresca |yerba y 
flores permanentes. Tanta frondosidad despierta sensaciones 
poélicas, creyéndose la imaginación transportada á un rincón 
de aquel vergel amenísimo, que el Génesis nos pinta como 

http://ocupoelconv.de


su GRANADA. 
obra maravillosa de Dios, para servir de recreación y asilo 
al padre de los mortales. Como si la providencia hubiese que
rido prodigar en estos parajes todos los gérmenes de la vida, 
nacen en ellos fuentes y arroyos de aguas cristalinas, muy 
celebradas por su virtud de disipar algunas dolencias invete
radas: tales son la Agrilla y la de la Salud. Los moradores 
ofrecen ejemplos de larga edad. El aire purificado con una 
vegetación lozana, y embalsamado por sus efluvios aromá
ticos, comunica á la sangre elementos de vida y aleja la 
muerle del lecho de los moribundos. Los moros africanos ve
nían á este remedo del paraíso, y en él desechaban las dolen
cias contraidas cu sus ardienles cosías; y el gran cardenal 
Cisneros, consumido por trabajos asiduos, prolongó su vida, 
recreado en las delicias de los carmenes, y aspirando sus aires 
puros. En las huertas que formando escala , se divisan en 
frente de la subida que conduce á la fuente del Avellano, 
habla jardines y palacios de los reyes y magnates moros: 
aun q ledan vestigios de uno de estos en la casa ruinosa, que 
subsiste á la der. del camino del Sacro Monte, al final de la 
cuesta del Chapiz, en la huerta l lamida del LabaJero. Sobre 
la fuente del Avellano se lee la inscripción siguiente: Re.innn 
rio el Sr. D. Fernando V l t de, l iorhon \Q. D. G.|, Hiendo 
capitán general de esta prov. el Sr. D. José Ignacio Alva 
rez Campana, y corregidor dees/a c i p i t a l el Sr, marqtti's 
de A l l am i ra , tac . de Granada costeó esta obra, comisionan
do para el la a l veinte y cuatro de suayun t . D. José M a r í n , 
uño 1830. 

Asi como hemos indicado que la posición mas conveniente 
para conocer la fertilidad de las márgenos del D i r ro es la 
fuente del Avellano, debemos decir que la ermita de San An
tón el viejo, es el punto de vista que debe elegirse para com 
prender el curso del Genil, y admirar lambion la singular 
belleza de sus orillas. Bajando por el paseo de este r., siguien 
do por el de la fuente de la Bomba , y fijándose en el puente 
de Sebastian!, se divisa el gracioso témplele que fué ermi
ta, sobre una colina ala margen meriilional del r. Para su
bir á ella hay una senda á la izq. de la entrada del arrecife 
que cond iceá Quinta-Alegre. El Geni l , formado en una um
bría de Sierra Nevaila, junto al 1. de Gü^jar, corre por el bar
ranco de Guadarnon, recoge después las aguas d^l de San 
Juan, celebre por sus canteras de serpentina, y recibiendo el 
arroyo de Aguas Blancas, lame luego los edificios de Grana 
da entre alamedas froii;!osas, huertas y nvignilicos pa>eos. 
Recoge en las inmediaciones d í la c. al D i r ro , y en la vega 
otros que aumentan considerablemente su caudal, fertil i
zando la vega, por acequias deludas á la laboriosidad de los 
árabes. El Geni l , que reúne micha parte de las agías que 
destilan los hielos de Sierra Nevada, se disminuye con cuatro 
acequias cuyo caudal, repariido por las parroquias mas cer
canas á sus márgenes, rie^a muchos janl iues, surte á los 
barrios contiguos, y da impulso á algunos arlefacios. Los 
pueutesque hay sobre este r. en las cenanias de Granalla, 
son ilos: el de Sebasliani, asi llamado por haberse construido 
durante 11 dominación francesa y bajo los auspicios del 
general del mismo nombre; y el de Genil, de fundación anti
quísima. 

Como las aguas de Darro y Genil no podían aprovecharse 
para el Albaicin y la Aldzaba , los reyes moros hicieron con
ducir la que brota en la fuente Grande y en oíros veneros de 
Alfacar. Con ella se riegan las tierras de esta alq , las de 
Biznar y el Parque , las viñas y huertas de la parte alta de la 
vega, y los jardines de Ainadamar cercanos á la Cartuja, en 
los cuales tenían los magnates moros voluptuosas gr-jnjas , á 
donde iban á pasar los tres meses de Azir o de primavera. 
Con las aguas de Alfacar se llenaba un niagnífico estanque, 
que servia p i ra baño de las moras y para entretenerse los 
principes con fiestas navales en barcos y esquifes. Aun que
dan vestigios de la obra en el cercado alto de la Cartuja , y el 
pueblo conserva tradición de su uso, llamando á aquellas 
ruinas el Albercon del Moro. El estanque tenia 400 pasos de 
circuito , y sus paredes 8 pies de ancho, formadas de argama
són , pedruscos, arena y tal , según costumbre de los moros. 
En uno de los ángulos de poniente se ven con toda claridad 
los cimientos y restos de una torre de las 4 que tenían en sus 
esquinas , y al estremo del mismo lado se divisan vestigios de 
otra torre. El hermoso estanque está convertido hoy en tierra 
de labor; sus muros se ven cubiertos de hiedra : relamas y 
gal lombas crecen en el pavimento de las salas, en las cuales 

habrán sido estendidas ricas alfombras, se habrán exhalado 
perfumes orientales, y en cuyo asilo misterioso reyes ador-
mecidos en los brazos de sus cautivas, olvidaron que las 
huestes castellanas cercenaban los límites de su imperio. 

Caminos. Granada, como cap. de p rov . , como c. popu
losa , como pobl. de incomparables recuerdos históricos, 
atrae diariamente á muchos forasteros de los pueblos circun
vecinos y á mochos estrangems, entre quienes despií-rtan 
gran curiosidad sus maravillosos monumentos y la belleza 
de sus contornos. Mayor seria la concurrencia y mas ut i l i 
dad reportarla el vecindario, si el estado lamentable de nues
tros caminos, la inseguridad de ellos (algo exagerada por 
los eslrangeros), y el vergonzoso atraso de ventas y ventor
rillos no hiciesen tan i ostosos y molestos los viajes. Sin em
bargo, las comunicaciones de Granada con Málaga y Madrid 
se han facilitado estraordinariamente; siendo plausible que 
empresas particulares hayan regularizado medios de viajes 
menos lentos y dispendiosos que los est iblecidns años hace, 
y que hayan superado los muchos obstáculos que se o|,onian 
á la realización de sus útiles proyectos. 

Grainda mantiene sus comunicaciones mas activas: l . "con 
Madrid y Málaga: 2." con Almería y demás pueblos de la 
rosta de Adra y Mot r i l : y 3." con los pueblos de Murcia, 
Jaén , Córdoba y Sevilla. 

I .* Desde Granada á Madrid hay establecido en primer 
lugar el servicio de las di l igencias; pudiéndose viajar tam
bién en ga'eras por un precio mucho mas económico, aunque 
no conln misma prontitud y comodidad. Las mismas galeras 
llegan á Málaga, deteniéndose en sus viajes de ida y vuelta 
durante dos dias en Granada para recoger efectos y conducir 
l i s pasajeros; y el viaje desde esta c. hasta aquel puerto se 
verifica en 3 jomadas: la primera á la venta de I l u t l o r , la 
segunda á la de los l lo r ra jos , y la tercera á Má'asa. El viaje 
desde Granada á Málaga, y viceversa, puede hacerse cim 
mayor comodidad y prontitud que en las galeras, lomando 
sillo en las góndolas de I I asientos con interior y berlina, 
que hay establecidas para la comunicación de ambas c. Los 
mismos empresarios mantienen comunu-aciones con Málaga 
por medio de galeras que viajan con comodidad y economi i . 
Estas góndolas hacen la espc.licion en dos dias, pernociando 
en Loja; permanecen en Granada v Málaga uno , de modo 
que de 5 en 5 dias eslan de retorno rn Granada. También 
puede hacerse el viaje desde esta c. á Málaga, cabalgando en 
caballos ó muías por el camino de herradura que pasa por 
Alhama y Velez. Muchos eslrangeros prefieren este modo de 
barcr el viaje para poder admirar las preciosidades del pais y 
v i i l a r á A l h a m í , cuya rendición fué tan fatal páralos moros 
granadinos. 

2." Para el viaje á Almería hay establecida una góndola 
de 8 asientos que hace el viaje en 3 jornadas: la primera á 
Guadix:, la segunda á la venta de Doña Haría , que es bas
tante incómoda mansión, y la terrera á Almeria. Para comu
nicación con esta c. llene establecidas el mismo empresario 
galeras que conducen con economía cftclos y pasajeros. Ver
gonzoso es, pero necesario decirlo : la prov. de Granada, aun
que bañada por el mar, no liene fáciles medios de viajar ni 
de conducir efectos á las playas ni al eslenso litoral que hay 
hasta Almeria y Málaga. Arr ieros, dueños de recuas de bur
ros y mu'as, son los que mantienen al través de caminos 
ásperos y difíci les, comunicaciones con los pueblos m a n l i 
mos: hasta tanto que el arrecife de Granada á Mot r i l , de que 
nos hemos ocupado en el art . de esta p rov . , quede definiti
vamente concluido, es necesario valerse de cabalgaduras len
tas é incómodas. Otro camino hay en proyecto desde Gra
nada á Almeria pasando por Guadix. 

3.° El viaje desde Granada á Sevilla y Córdoba punle 
hacerse en la hijuela de las dil igencias, que en Bailan pone 
á Granada en comunicación con la linea de Madrid. También 
hay galeras que transitan por Lo ja , Archidona, la Alameda, 
0>um y el Arahal á Sevilla. Los pueblos de los reines de 
Córdoba, Jaén y Murcia tienen cosarios que trasportan fru
tos y mantienen r«lacion'es poco activas con Granada ; Anle-
quera y Ronda son las c. de segundo orden que tienen mayor 
comunicación con esta cap. 

Coureos. La adm. principal de esta c . , tiene agregadas 
las estafetas de Almei ia , Alcalá la Real, Alcnudete, Alhama, 
A lbuñol , Almunecar , Adra , B^iza, Guadix, Huesear, Lo ia , 
M o t r i l , Orgiva , Priego , Padu l , Santafé y Uji jar. Adjunta rs 



mi,! nota de las entradas y salidas de correos en la adin. según 
los i t inerario; vigentes. 

ENTRADAS. 

DÍAS. 

I de la mañana ¡Má laga . . 
A lpu jams . 
Madrid 2 de la larde 

: ) 

Lunes. 
j Malaga 4 de la mañana 
i Madrid 2 de la larde. 

Martes 
4 de la mañana 

Miércoles. 

Jueves 

Í Málaga . 
Puenos ' 
Levante 11 de la mañana 
Madrid 2 de la tarde. 

(Alpujarras 
Malaga. . 

U l u l r i d . . 

I Málaga . . 
I Puenos. . 

:} 4 de la mañana 

3 de la tarde. 

| i de la mañana 

Levante 11 de la mañana 
Madrid , 2 de la tarde. 

Viernes. 

Sábado 

IAIpujarras . . . ) , , , 
Málaga | 4 de la mañana 
Madrid 2 de la larde. 

¡Má laga . . 
Pudrios. . 
Levante . 
Madrid 2 de la larde 

T í de la mañana. 

11 de la mañana. 

SALIDAS. 

coiumos. 

I Madrid . 
Alpujarras 

I IOIUS. 

5 de la mañana. 
12 de la inuiana 

Lunes. 

-Málaga 3 de la tarde, 

5 de la mañana. 

3 de la larde 

Martes \ Málaga 
i Puertos 

Madrid 
Levante . . . . | 
Málaga i 

Madrid 5 de la mañana. 

' | 3 de la tarde. 

Miércoles ' Aipujarras 
(Málaga . 

[ Madrid . 
) Levante 
) Málaga . 
( Puertos. 

(Madrid 5 de 
12 de la mañana. 
3 de la tarde. 

la mañana 
Jueves 

5 de 

3 de la tarde. 

Viernes j Alpujarras 
(Mrdr id 5 de la mañana. 

12 de la mañana 

Sábado. 

' Málaga 3 de la larde. 

I Madrid 5 de la mañana. 
) Levante . . . . i 
\ Málaga > 3 de la tarde. 
V Puertos ¡ 

No ta : En los días que no sale correo para Puertos directa
mente , se dirige la correspondencia por Bailen. 

Agr i cu l tu ra y producciones. El feraz terreno de los con
tornos de Granada recompensa con usura las tareas de sus 
bal ) . , q¡je dependen en gran número de la agricultura. A los 
granadinos no es vituperable la pereza que engendran los 
climas cálidos, ni la desidia que ocasiona la baratura de los 
comestibles de un pais abundante; dos males que en muclios 
pueblos meridionales son un obstáculo para los adelantos y 
Mejoras. Granada sostiene con ventaja la agricultura de la 
vesa ; en la c. se consumen muchos de sus p rod . , y los r i -
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eos propietarios que en la misma residen, fomentan con sus 

¡ capitales el arte út i l ís imo, origen y principio de todas las r i 
quezas. Consisten principalmente las producciones en toda 
clase de granos, aceite, v ino , alguna seda, pocos agrios, 
muchas fiutas y legumbres, l i n o , cáñamo, avellanas y al
guna madera de consliuccion. Los cereales, hilazas, caldos 
y frutas abundan en lanío grado que no solamente bastan 
para el consumo de la c , sino que sobran para la esportncion: 
esta se verifica principalmente para Málaga y pueblos de Le
vante ; y desde el momento en que el eamino de Motri l eslé 
concluido y tenga Granada una comunicación rápida con este 
puerto, sus p r o l . rivali/.arán en algunos mercados e»trange-
ros. Los granadino-i son deudores á los moros de la facilidad 
de los riegos, que vanan y inultiplican las producciones de 
la vega. La incomparable laboriosidad de los árabes, surcó 
de canales, fertili».ó la ancliisima campiña que rodea a Gra
nada, y legó á las generaciones futuras la util idad de unas 
obras que siempre debieran hacer grata su memoria. Los det-
cemlieiiles de aquellas familias sin ventura, despojadas de 
su fortuna y lanzadas á los ardientes arenales del África, 
suspiran por recobrar la vega que sus abuelos hermoseaion 
con duros afanes. 

En tiempo de los moros, y aun años después de la con
quista , los árboles útilísimos que alimentan al gusano de 
seda, sombreaban lozanos en las huertas y pagos contiguos 
á Granada ; y la elaboración de aquel ar t . de comercio inan-
lenia opulentas á muchas famil ias; Malaga y Almería hacian 
pedidos para surtir los mercados de Levante, de las delica
das manufacturas que los moros granadinos lejian diestra-
monte ; Floreada compraba considerables partidas de seda 
rruda en el siglo X V , y los reyes toleraban que cristianos 
de Genova , Pisa y aun de Barcelona , establecidos en la Al -
caiceiia,-adquiriesen pagos enteros de moreras para alimen
tar al mas precioso de los insectos. Los moros granadinos 
habían cobrado tal reputación de probidad y eran tan fieles 
en sus tratos, que por el tiempo citado corría un refrán di
ciendo « que la palabra del granadino y la fe del castellano 
bastaban para formar un crisliano viejo.» Muchas causas, 
que seria prolijo enumerar, han menguado consiJerablemen-
te la elaboración de la seda; de algunos años á esta parle 
comenzaba á tomar incremento tan út i l granjeria; pero la 
catástrofe horrible que ha consumido en pocas horas d rante 
la madrugada del día 20 de ju l io de 1843 la Alcaiceria, de 
que mas adelante nos ocuparemos, y con ella el patrimonio 
de la mayor parte de las familias que cifraban su subsistencia 
en aquel ar te , ha retrasado para muchos anos el cultivo de 
tan importante ramo de la riqueza agrícola. Sin embargo, 
hace algnn tiempo que se va despertando la afición á la ant. 
granjeria de la seda, y muchos propietarios han plantado 
miles de moreras en algunos parajes de la vega. 

Las hilazas, y especialmente el lino y cáñamo deGranarií , 
tienen una consistencia especial, debida al esmerado cultivo 
con que se cria. La abundancia y la baratura de las materias 
alimenticias son notables en esta c. : la carne no es de las 
mas superiores, y los ganados que se aplican al consumo 
vienen de las campiñas de la tierra baja y de las vertientes 
de la sierra Nevada. En el térra, municipal hay muy poco 
ganado, y solo algunos labradores tienen crias de vacuno 
para la labor. También escasea la caza, pues aunque en la 
del), de Alfacar y montes llamados de Granada, así como en 
los bosques do Sierra Nevada se reproduce todo linage de 
animales de caza mayor y menor, no podemos decir que 
esto es propio del té im. de Granada, el cual no se estiende 
á aquellos sitios. 

La baratura de los prod. del suelo es un mal para los co
secheros granadinos. Es incalculable el grado de riqueza á 
que esta cap. pudiera elevarse, si los granos, caldos é hi la
zas tomasen valor v saliesen del envilecimiento á que están 
reducidos hace tiempo. Viajeros y personas poco entendidas 
han culpado no solo á Granada sino á otras pobl. de Andalu
cía, por emplear métodos erróneos de cul t ivo, y una perni
ciosa rutina en las labores y esquilmos. Es una equivocación: 
la esperiencia y los estímulos del interés son mas eficaces 
consejeros para el propietario y colono de la vega , que los 
libros y avisos de forasteros inespertos cu tareas agrícolas, y 
poco sabedores de las circunstancias del clima y de la calidad 
de las tierras. Los contornos de Granada pueden r ival i /ar en 
esmerado cultivo con los parajes mejor labrados de Europa; 
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toda la tierra está desenvuelta, hermoseada con praderas, 
siembras y plantíos , y preparada para producir los mas 
abundantes y esquisitos frutos. 

Indus t r ia . Granada fué en otro tiempo centro de activi
dad industr ia l : la seda, los cáñamos, los l inos, los vellones 
de lana, centuplicaron su valoren los talleres del Albaicin 

? r del barrio de San Cecilio , y la riqueza comenzó á desarro-
larse prodigiosamenle. Errores administrativos y calamida

des imprevistas cortaron el vuelo de la ind. granadina y pr i 
varon al pueblo de sus beneficios; pero la esperiencia ha reve
lado los desaciertos antiguos y quitado las trabas que oponían 
restricciones á la libertad fabr i l , y ricos capitalistas han 
principiado ya á formar asociaciones útiles en beneficio de la 
i n d . , que son sin duda precursoras de su acrecentamiento y 
desarrollo. Hay en Granada táb. de telas de seda mejoradas de 
dia en d i a , de lencería y de cáñamos, otras de paños entrefi
nos , pero de mucha duración, manuf icturas de sargas, esta
meñas, jergas y demás fabricaciones bastas de lana; algunas 
elaboraciones de pieles; fáb. de naipes, salitre y pólvora, de 
jabón, de chocolate, muy buenas de sombreros y peines, de 
papel blanco y de estraza. Los talleres de los artesanos, los 
telares, los tornos, las cardas y otros artefactos que consti
tuyen y ocupan los hogares de las familias pobres, fabrican 
utensilios de casas , telas baratas y muchas menudencias de 
carrageria, calderería y carpintería, aplicables á usos domésti
cos. También hay varias alfarerías en las cuales se fabrican 
platos bastos y vasijas de barro. La formación de figuras de 
esta materia representando personages históricos , escenas 
populares, ridiculas caricaturas, combales de fieras y otros 
objetos caprichosos , ha sido perfeccionado notablemente en 
eita misma c. Algunos capitalistas de la misma considerando 

?|ue los productos del suelo pueden tener mayor valor manu-
acturándolos en talleres propios y dándoles nuevo y mas 

pronto consumo, se han asociado para establecer una fáb de 
tejidos, cuyo hermoso edificio descuella entre las huertas que 
hermosean las aguas del Genil. La caida del agua de este rio 
que corre por una grande acequia , se ha aprovechado como 
fuerza motriz. Es vergonzoso que hayamos de comprar los 
tejidos de Inglaterra y Bélgica , formados de hilazas que 
nuestra tierra produce en abundancia: tenemos concebida la 
esperanza l isongera, de que los esfuerzos de los asociados, la 
protección eficaz de las autoridades locales y del gobierno, 
contribuirán al buen éxito de una empresa que puede dar 
honor á Granada, ocupación á muchos pobres y crecidas uti
lidades á sus accionistas. Hasta el dia no ha tenido el desar
rollo que era de esperar, atendida la baratura de los jornales 
y el carácter de los trabajadores granadinos entendidos y 
perseverantes en el t rabajo; pero los capitalistas han conveni
do últimamente en dar impulso á esta y otras empresas, y po
ner estas fáb. bajo un pie bril lante que rivalicen con las es 
trangeras. 

CoMiiRCio. El de Granada pudiera ser muy act ivo: la pro
ducción de cereales, v inos, aceite, frutas é hilazas es abun
dantísima , y los abrigos de una playa cercana convidan á 
recibir frutos de otros países y al cambio reciproco de la r i 
queza del suelo y de la ind. Pero la falta de puentes y ca
minos y la imperfección de medios de trasporte, estancan los 
frutos, los abaratan y deterioran y abruman á los cosecheros 
con la abundancia misma. El gobierno ha comprendido que 
uno de los medios mas eficaces de dar algún impulso al aba
tido comercio de Granada , es la apertura de un camino só
lido que conduzca á las playas de Motr i l y facilite con la cos
ta las comunicaciones, peligrosas hoy, por la serie de precipi
cios y derrumbaderos que forman los valles de la Alpujarra, 
en cuya obrase trabaja en la actualidiid. De otra suerte Gra
nada permanecerá estacionaria , condenada á surtirse de al
macenes estraños y tendrá un comercio meramente pasivo. 
Los art. de importación vienen de Málaga, Almería y Sevilla, 
y consisten en telas de fáb. catalanas y eslrangeras para los 
vestidos de las personas de ambos sexos; en hierro, de Vizca
ya y de la gran ferreria de Heredía de Málaga; en frutos colo
niales y algunos tegidos de lana de las fáb. de Antequera. Los 
géneros que constituyen el tráfico, se venden en la Alcaiceria, 
Zacatín, plaza de Bibarrambla y calle de Mesones : en la pr i 
mera, telas de seda y otras manufacturas, cuya labor anti-
quisima en Granada es originaria de los árabes; ar t . de per
fumería y de quincalla ; la nueva forma dada al recinto de la 
Alcaiceria, después del incendio de que ya hemos dado cono- I 

cimiento, présenla un elegante bazar á estilo asiático , don
de las mercaderías tienen eslraordinario lucimiento y los con
currentes singular comodidad. En el Zacatín se vende toda 
clase de telas para el surtido de personas de todas (lases , y 
hay establecidos también muchos sastres, carpinteros, píate 
ros , sombrereros y hasta grabadores y carpinteros; de modo 
que esta calle, que en árabe significa calle de mercaderes, no 
ha desmerecido aun su titulo y nombradla. En la plaza de Bi
barrambla y calle de Mesones se venden generalmente art. de 
fáb. catalanas y hay también almacenes de hierro y plomo. 
En la úl t ima viven muchos artesanos, que se ocupan 
en la elaboración de esterados, de albardonería y los utensilios 
de labor. En el Albaicín y no lejos de la Plaza larga, hay tam
bién algunas tiendas de seda, de que'se surten vec. de. los bar
rios contiguos , sobradamente alejadas del centro de la c. 

Dijimos al tratar de las plazas que la de Bibarrambla y 
\ueva sirven de estremos al Zacatín que significa en árabe 
casa de comercianles. Con esta comunica la Alcaiceria , lla
mada así de Calzar, que en lengua africana quiere decir 
Cesar, porque los romanos cuando conquistaron el África, 
tenían en cada c. una aduana donde recogían los géneros de 
comercio. Sucedía que durante los alborotos populares la mu
chedumbre se dirigía á robar los efectos preciosos de la adua
na , y para remedio de esto un emperador de los cesares 
mandó que en cada c. hubiese un lugar cerrado donde se 
encerrasen las mercaderías de la hacienda pública y las de 
los honrados comerciantes, á fin de que estos tuviesen se
guras sus propiedades. De aquí provino el nombre de .dícai-
ceria ó casa de Cesar. 

Los moros granadinos, que heredaron las costumbres de 
los africanos sus abuelos, fundaron su Alcaiceria, pequeño 
recinto cerrado, ron varias puertas, y formado de calles tan 
angostas > tortuosas, que parecían un laberinto, y en él 
vendían sedas , alfombras y tejidos preciosos. Después de la 
conquista han continuado los comerciantes de sedas, estable
cidos en las reducidas y arabescas tiendas, con la propia for
ma que nos describe Marmol las de la Alcaiceria de Fez. Pero 
condenada la generación actual, á ver destruidos muchos de 
los monumentos conservados durante siglos, ha presenciado 
la catástrofe horrorosa, de la desaparición de casi toda la 
Alcaiceria con sus riquezas. A las 1 de la madrugada del dia 
20 de jul io de 1843, estalló siu saberse cómo, un voraz in
cendio en el centro de tan famoso recinto , y sus frágiles ca
sas de madera, fueron devoradas instanfáncameiite portas 
llancas, alimentadas con esquisilas'lelas y ricos encajes. 
Al cabo Vle 6 horas de un trabajo improbo, se logró corlar 
el incendio, arruinado ya casi todo el espresado recinto. 
Arrasado posteriormente lo poco que quedó en p ie , ya se 
han formado nuevas calles, con mas regularidad y vista que 
las antiguas , donde vuelven á ser objeto de las especulacio
nes comerciales, las ricas lelas de seda, la listoneria y otros 
muchos géneros, de que arriba nos hemos ocupado. 

En frente de la puerta de la Alcaiceria hay una calle an
gosta , de que forma parle un puente y se pasa por él á la 
Casa del Carbón. Llámase as i , porque en él depositaban es
te combustible sus conductores , hasta tanto que se les auto • 
rizaba para venderle. Era este edificio uno de los mas elegan
tes de Granada árabe, como lo indican los vestigios de su 
primor esterior: el arco y sus adornos, las labores estalactí-
licas del techo ó bóveda del vestíbulo y las ajaracas, lazos é 
inscripciones que aun restan, son indicios de su antigua ele
gancia. Esta casa fué fabricada por los reyes moros para hos
pedar á una fuerza respetable de caballería de guardia real, 
que tenia cargo de recorrerla vega para mayor seguridad de 
la ciudad : los destacamentos alternaban en este ejercicio de 
noche y de dia. Los soldados y jefes Unían dentro de ella 
sus babitaciones, con establos para los canallos , y también 
servia para celebrar zambras, bailes y festines. Algunos 
años después de la conquista, la Casa del Carbón fué desti
nada para teatro , con cuyo motivo se variaron sus departa
mentos interiores. Fundada después la rasa de comedías de 
la puerta Real, el antiguo palacio árabe quedó para habita
ción de gentes pobres, las cuales ticaen hoy distribuidas 
sus estancias. 

Ferias. Granada no tiene una feria tan general y célebre 
como la de Mairena , Ronda ó Lo ja , ó como la recientemente 
conocedida á Sevilla donde concurre mucho ganado de todas 
especies de las prov. l imítrofes. En cambio se celebra anual-
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mente en la gran plaza del Triunfo una feria ó mercado de 
bestias, donde suelen ocurrir cambios y ventas, y donde mu
chos labradores encuentran proporción y facilidad de adiiui-
r i r ó de enajenar sus ganados. En los meses de setiembre y 
octubre y en algunas de las solemnidades de estos meses se ce
lebran también ventaj de frotas esquisitas y de algunos uten
silios bajo el nombre de ferias. Antiguamente teni.inse en 
las plazas ó calles contiguas á los conventos; pero des
de la suspensión de estos se verifican en la carrera de Gemí á 
no ser U del Rosario, cu la plazuela y calle ancha de Sto. Do
mingo ; la de Sta. Teresa en las Descalzas; la de San Geróni
mo al final de la calle asi llamada , y la de la Victo
ria en la de este nombre al fin de la carrera de Darro. La 
mis célebre, concurrida y amena de estas ferias es la de San 
Miguel: celébrase al rededor de esla ermita en la deliciosa al
tura que domina al Albaicin : la concurrencia durante la vis-
pera y dia de aquel santo , es estraordinaria, y en la larga 
calle que forman las mesas de las vendedoras , se ven es
puestas al público las frutas mas sazonadas y ricas de toda 
aquella comarca. 

PoBLvrioN, iuqüeza y cont r ibuc ión. Granada, engrande-
ciendoie lentamente, llegó á ser en el año 1233 opulenta cap. 
del imperio fundado por Alhamar el de Arjona. Un 1350 con
taba 200,000 a lm . , y habla establecidos en el a muchos ju 
díos, genoveses y aun castellanos , dedicados al comercio de 
sedas. La pobl. se aumentó considerablemente con los vec. de 
las c., v. y a l q . , dominadas ó amagadas por los cristianos: 
los moros vencidos abandonaban sus hogares para libertarse 
en Granada del cautiverio ó de la muerte. En el siglo XV 
contenia su recinto 70,000 casas, y una aglomeración de 
400,000 hab.; de manera, que al primer sonido de la trompe-
la se lanzaban de dentro de sus muros 60,000 guerreros para 
combatir contra las huestes castellanas. La devastadora guer
ra de la conquista, la de la rebelión de los moriscos , la es-
pulsion de estos y de los judíos, y el oneroso censo de pobl., 
menguaron considerablemente el vecindario, cercenado tam
bién por mortíferas y recientes epidemias. A ello han contri
buido á la vez el levantamiento de la América española, que 
cerró sus mercados , en los cuales las manufacturas de seda 
granadina tenían mucho despacho , y la desmembración del 
terr. de la chancílleria , constituida hoy en audiencia. En la 
aclnalí Jad los dalos oficiales la dan 14,225 vec., 61,610 bab. 
El c*p. prod. , según los mismos, es de 158.776,533 rs.: 
el IMP. 8.315,030, y las contr. 3 563,158 rs. 

El presüpüksto municipal asciende á 300,920 rs. según 
manifiestan las partidas siguientes. 

Rs. VN. 

547 

Gastos de alumbrado público y vigilancia nocturna. 293 C60 
Id . de pol i ' ia urbana 33,040 
Id . de instrucción pública costeada \ J . 

por los fondos de propios. . . . / ' 

300,920 
Carácter y cos to i b r f s . Véase lo que sobre el particu

lar hemos manifestado en el art. de la prov. El pueblo , que 
no puede aspirar á la educación y los conocimientos que se 
adquieren en la univ. , en los colegios y en las escuelas, su
ple la falta de instrucción con leyendas, cuentos y romances, 
que forman una especie de literatura oral ó tradicional. La 
política se ha encarnado también en estas tradiciones, popu
larizando adagios , canciones patrióticas y coplas que re
cuerdan las glorías del país, y halagan y avivan el amor de 
la inJependencia. 

El clima no puede menos de hacer senlir su influencia en 
los moradores de Granada. Viviendo estos bajo un cielo purí
simo , son alegres y festivos; sobre un terreno fecundo , es
pléndidos y generosos; y hallándose enardecidos por un so! 
picante , veliementes en sus odios y en sus afectos. Tienen 
generalmente viveza, locuacidad, mezclan en su conversación 
atrevidas comparaciones y graciosas imágenes. Esto es mas 
nolable en los jóvenes de clase media, que en sus amores, 
jácaras y galanteos, se revisten de cierto carácter desprendi
do y caballeresco. 

Cuando puede formarse una idea exacta del carácter jovial 
del pueblo, y cuando el viagero tiene proporción de recrearse 
con un gracio*o y animado cuadro, esduranle una de aquellas 
romerías celebradas enla Alhambraen el,dia2 de enero de cada 

año, aniversario de la rendición de Granada; en el Sacro-
Monte durante el dia 1.° de febrero, festividad de San Ceci
l i o , patrón de la c , ó en las márg. del Darro por la tarde 
del día de San Pedro, ó en las huertas de Gracia en la de 
San Juan, ó en el dia 29 de setiembre, en el cual la devoción 
l levaá las gentes al elevado santuario de San Miguel el A l to . 

Las familias acuden en aquellos dias a gozar de las dulzu 
ras de un cíelo apacible, y á merendar en jardines y á la 
sombra de los árboles. Los cerros, poblados de gente esparci
da en grupos acá y a l lá , presentan el mas vistoso paisaje. Los 
jóvenes corren, r íen, gritan,, pasando alegremente las horas* 

Observaciones. Granada por su posición deleitosa y ame
na , por las producciones de su partido y prov. , por la cele
bridad de sus monumentos y por el carácter perseverante y 
activo de sus moradores, es reputada como una de las pobla
ciones de primer orden en la Península. Sin embargo , es las
timoso confesar que esta hermosa o. se halla en una visible y 
rápida decadencia : su vecindario disminuye; muchos de sus 
arrabales están despoblados , y sus casas ruinosas presentan 
un agptcta triste y desconsolador. La agricultura , que era el 
principal recurso de sus moradores, yace estacionaría por la 
imposibilidad de los transportes hacía los puntos marítimos; 
la índ. de la seda , con la cual se enriquecieron estraordina-
riamenle los árabes, y cuya grangeria tomó nuevo incremen
to después de la conquista, por la grande espirtacion que se 
hacía á América, está poco menos que paralizada , con atraso 
de las muchas familias que cifraban en este ramo su fortuna 
y porvenir. El comercio, meramente pasivo , no atrae capita
les que pue lan emprender esas activas negociaciones que dan 
impulso y vida á las operaciones de giro y sirven á veces para 
reanimar la índ. Una gran fáb. de hilados establecida por la 
casa de Moreno Larrea en las Vistillas délos Angeles, tuvo 
algún crccimienlo, y sus elaboraciones de mantelería y oíros 
objetos de lino y cáñamo, rivalizaban por su finura y arregla
dos precios con los de las fáb. estrangeras. Tuvo desgracia
damente un contratiempo por accidentes que interrumpieron 
momentáneamente el giro de aquella casa, y esto la perjudi
có: parece que después han continuado los trabajos con el 
mismo éxito y perseveran ía. 

Los objetos de recreo que pudieran embellecer á Granada 
serian de los mas magníficos y admirables del mundo, si los 
fondos déla municipalidad permitiesen darles toda la estension 
y latitud de que son susceptibles. Seria sin embargo muy lau
dable que se llevase á cabo con suma perseverancia la cons
trucción de jardines, ya comenzada en el Triunfo , y que se 
estendieran por el campo llamado Eras de Cristo; estos pa-
rages son mas saludables y de aire mas puro que los del Ge
n i ! , y tal vez al abrigo de estas mejoras, la población que va 
recargando malamente hacia la llanura , tomaría un giro ha
cia las posesiones elevadas , copio sucedió en tiempo de los 
árabes y recomendaran los Sres. reyes Católicos. 

Otra de las mejoras de que Granada es susceptible , consis
te en la regularidad de las calles tortuosas y estrechez que aun 
se conserva de usanza morisca; mas esta novedad no debía 
ser á imitación de otras c. del N. donde es posible y cómoda 
para el vecindario la anchura de las talles , puesto que los ca
lores escesívos del clima meridional en que se encuentra Gra
nada , requieren una estension no muy desproporcionada. Asi 
es que la carrera l la imda de Genil, á pesar de su anchura y 
belleza , está intransitable y abandonada en los días de algún 
calor. Por ello convendría mucho realizar el proyecto ya con
cebido por la municipalidad, de dar sombra y frescura á este 
sit io, prolongando la alameda que corre al par de la acera do 
las Angustias hasta la puerta Real. 

También sería muy conveniente cerrar la abertura del r. 
Darro , desde esta misma puerta hasta el puente de Castañe
d a , ya para evitar la deformidad que resulta del pretil y an
den tosco de piedra que corre al través de la calle y la divide, 
y sobre todo para evitar los miasmas fétidos que exhala la caja 
del r., como depósito de darros y alcubillas que en ciertos 
meses del año no solo molestan á los vec. contiguos y á los 
transeúntes por aquellos paraseis, que son muchos, sino que 
son nocivos á la salubridad pública. 

No menos úti l sería la reforma de habilitar en cada barrio 
algunas fuentes con agua constante , para que las fami
lias pobres que no pueden constituir depósitos en sus casas, 
tuviesen á cualquier hora un elemento tan indispensable de 
vida, salubridad y aseo. 
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E s t a l l o i le los e f e c t o s , géneros j f ru tos «le todas c l a s e s , con s u m i dos eu d i c h a c i u d a d , d u r a n t e e l q u i n 
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trios mun ic ipa les . ^^^^^^^^^H 

C D O T A 

it loi dertcbot 
C A N T I D A D E S 

intregaJa) al contumo 
SUMAS D E V E N G A D A S 

eo et quinquenio por derecha 
NOMEN'CLATURA CNIDAD 

-Puerla» Arbitrio! Durante 
Iqui.quenio 

Puertaa \rbitrioa r.LASlFICVClON DE LOS EFECTOS MEDIDA. 

O E N E R O S DFX R E I N O . Reales. Reales Reales. 

Aceilecomnn: para consumo 
para fábneas de javon. 
de tegidos 
(Burras de): para cons 
pata fábricas de javon. 
de legidos 

Arrobas 192508 
28285 
2188 

1222 

873864 67944 
9983 

772 

041808 
45755 

sí 870 S ^ " 
5 2 / 

213(1 

35772 

51178 0794 
30870 

4200 
6229 

11376 
32366 

84 54 
1717 

B4748 
712 . 
875) 

45763 
24656 

7919 
50079 

3194 
133090 

1472 
90 

256 
3680 
031S 
1243 • 

64748 
6827 

12408 
65953 
30457 
8385 

543ifl 
5730 i 

133090 I 
473 ) . , 14'09 
285) 

215204 ) . 2 r 9 7 1 2 5 6 9 ) ' 1 3 a ' 
136 

Libras. Algodón hi lado: para cons*. 368l( 0'199 12880 

1 
Arrobas 

para fábricas 
Arroz 0'198 12950 G4748 

* Libras Azafrán 
(24 08 
65953 

Arrobas Azúcar indígena 0'2í3 15068 I i'OS 30157 

1 
Docenas 
Arrobas • 
Cargas. 

id . 
Libras. 

id 
id. 
id 

Hálalas 
Barajm 
Cáñamo en rama: para cons 

para fábricas 
rastrillado 

Carbón de encina 
de pino ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Carnes y reses: de carnero 
de macho cabrio 
de vaca 
Jamón 

0'174 11210 34637 19703 

133090 
0'417 26950 

215204 26075 10423 
G6i / 

31391 

12569 

0'584 37721 
184790 48916 43481 

Embuchados Arrobas. 0 002 

Tocino y manteca 0 022' 

39742 37020 
Reses: borregos 
Bueyes y vacas 
Cabras 

Número. 0'283 
O'Ol 
O'OOl 
0 '02 l { 

0'284 

91381 365524 8276 365524 
357320 257320 

Cabritos y corderos 

Carneros 041627 18332 641627 
258000 258000 
154100 154100 Cerdos 0'097< 84080 84080 

Machos cabrios 
Novillos 
Ovejas 
Terneras 

0 012 
0'005 
0018 
O'OOl 

23658 23658 
394 86 394'iO 
20974 20974 

2199 2196 
Arrobas Cera y cerón 0014 

Tolalts 10716913740315 3633146 
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CUOTA 
ie \o l derechos 

CANTIDADES 
íotregadaí al comumo 

SUMAS DEVENGADAS 
e« el quinquenio por derechos de NOMENCLATURA UNIDAD 

PuerlJI Vrbitnot Uuranlf 
el quinquen 

Puerm. I ArUlrioi. I Tgtal CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS MEDIDA 

Suma anterior. 107109 moais 3633146 

Z1(U 
2859 Cobertores Número 0'012 
2528 r 

907J 
873 
2 Sí; 

8113 
7030 

12132 
4329 
538 
767 

3154 
42 

3337 
9032 
208 

127329 
2750 

49487 

Cochinilla indíg. para cons 
para fábricas 

Confitura 

Libras • 
id 23079 0071 

21728 Curtidos. Badanas 
baldeses 

álSfifl 12132 
18397 

becerro y becerrillo 
2'183 141047 1832 cabra 

caballo 
29734 cordobán 

suela 
baqueta 

Drosas 

543650 127329 
11689 

82Í783 Valor. 2'569 

11'745/ 
164957 49487 

2719483 163169 J.21,7ti lO.ÜÜII Efectos varios 754128 052646 42106 42106 
77051 

92327 
28359 Esparto labrado Cargas. 0'017< 

H 
481148 129.19 
122276' ^ 

694 "I 

Arrobas. 
Valor. 

i d . 
17300 | 0'054 S ; : , • > 

9720525 388«21 35153 93917 1560283 
Fanegas 

3'001 41376 199067 7S^17'-S4339 
952780 78'i(i5l 

2^ 
1825-) 
5154 
3581 >.»26,46 

171176 
681I8J 
3784 

0'007 
Arrobas '(iii:i 
Fanegas 0'923J r.925l 

290996] 171176 
92640 18528 0'289 1 8811 8 

Cargas 
Arrobas. 

14348 B224 
54456 20421 20421 

10769 25495 25495 
39329.» 23135 

0002 I 
Fanegas 

31555 152206 152206 
1754 

18774 0-292 » 26 22 
31064 43855 43855 

19500 10171 19500 
18930 18930 
10480 10480 

Libras D'848 175872 14434 20691 2069 

6004446 6234097 279651 

Estopa de cáñamo 
Frutas, hortaliza y verdura 

secas 
Granos alim."' y bar." cent 

—maiz 
- t r i g l 
—harina de trigo 

para animales y forraje. Al 
alpiste 
cañamones 
cebada 
paja trillada 

Hierro en barras 
—en clavos 

labrado 
-liradillo 
—viejo 

Jabón blando 
-duro. . 
-de sastre 

Lana cardada 
lavada 
sucia para consumo 
para fábricas 

Latón labrado 
Legumbres. Altramuces 

chufas 
garbanzos 
guijas.. . 
guisantes 
habas blancas 
negras 
judias 
lentejas 

Lencería: de cáñamo. 

Totales 

TOMO VI1L 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS. 

U N I D A D 

Ó 

MEDIDA," 

Suma anterior. . 

Lencería casera. 

-coruña. . . 
-de lino. . . 
-manteleria. 

Leña. 

Lino. 

Listoneria de alaodon. 

-de seda. 

Loza fina y entre fina. 

-ordinaria. . 
—vidriada. . 

Maderas. Nogal 
Pino. . . 

Manteca de vaca. . . . . . . 
Materiales para edificios. Bal, 

—cal blanca 
uegaa 
Ladrillos 
Piedra , 
Tejas 

Medias de Algodón. 

-de lana, 

-de seda. 

Menudencias . . 
Metal labrado. . 
Miel de abejas . 

de caña . . 
en panales. 

Nieve 

Paños. 

Pañuek» de algodón. 

-de seda. 

Papel. 

Totales 

SUMAS D E V E N G A D A S 

en el quinquenio por derecho de 
C A N T I D A D E S 

entregadas al consumo 

C U O T A 

de lo» derecho» 

Puert i i Arbilnoa Durante 
el qninqenio 

Puertas \ i Lit] ios 

6004446 279651 6234097 

507C 
M 

377 
1184 i 
139 j 

7267) 
647 i 

03413 
331 

2639 
328 

6678 
429 
520 
113 

1206 
187 

11324 
16107 

348 
2448 

54054 
2174 
89 i 
458 
1378 
4891 

12689 
1484 
1035 
5437 
303 
392 

2120 
1080 
:is7 
101 

339552 
2565 
8071 
15332 
14430 

217647 
37741 
105911 
33700 
10996 
2760 
1 
130 

2370 
5833 
2845 
1954 
1021 
4545 
907 

7451 
33327 
22385 
11308 
13615 
1191 
2332 

58 

15676 
40 

377 
1184 
139 

7267 
647 

03413 
331 
2639 
328 
6678 
429 
520 
113 

1206 
187 

11324 
16107 

348 
2448 
54054 
2174 
894 
458 
1378 
4891 
12689 
1484 
1635 
5437 
303 
392 

2120 
1080 
387 
101 

206842 
2565 
7033 
15332 
14430 

145364 
37741 
105911 
33700 
10996 
2760 
1544 
130 

2370 
5833 
2845 
1954 
1021 
4545 
907 

7451 
33327 
22285 
11308 
13615 
1191 
2332 

58 

88828 

51434 0 848 

14534 .> 0 8 4 3507 
13788 

3000 .. 10'95 0 215 68942 

• 1'48 0035 
6 24 

13 27 . 3 09 0017 

5'98 
• 0'23 6006 1 

B023 
0 002 
9'043 11709 .> 2'31 
0014 
9'009 
0'003 1030 

Docenas 
0 002 

16 28 
4 5'86 

D'27 
4022800 132710 

» 
1038 

Valor. 
Arrobas. 

Id 
Id. 
I d . 

Cargas 

9114000 62651 
o'ooa 

. 4'16 17370 

. 23 05 72283 21 14 
58327 
105911 
23484 

39173 Varas. 

» r 9 o 0 022 Docenas 

0'002 Libras, i 8 28 
2802 
15833 
33327 
18807 

Resmas. 0026 

6 14 
6461726 7900814 435682 

Varas. 
i d . 
i d . 
i d . 

Cargas. ¡ 
Arrobas. I 

Libras. 

Cargas. 

Id. 
Id. 

Carros. 
i d . 

Libras. 
Cientos. 
Fanegas 

Id. 
Cientos 
Carros. 
Cientos 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

CUOTA 
de los derechoi. 

CANTIDADES 
entregadas al consumo SUMAS DEVENGADAS 

en el quinquenio por deiecbos da 

Suma anterior. 

Patatas. . . . 
Pescado fresco, 

—salado . . 
Pez común 

griega 
Pieles ai pelo. Becerro. . 
Borrego para consumo . . 

para fábricas 
Cabras para consumo. . . 

para fábricas 
Carnero con lana para cons 

para fábrica , 
sin lana 

Caballo 
Macbo cabrio para consumo. 

para fábricas 
Oveja 
Vacuno para consumo . . . 

para fábricas 
Pimiento molido dulce. . . 

picante 
Plomo en barras 

labrado 
Queso añejo 

fresco 
Quincalla 
Seda alducar para consumo. 

para fábricas 
en rama para consumo. 
para fábricas 
torcida 

Sombreros 

Tejidos de lana. Bayetas. 

-Estameña 

—Franela 
—Gerga 
—Sarga 
—Sayal 
-de seda. Damasco. 

-Felpa . 

-Filadiz. 
-Gasa. . 
-Raso. . 
-Sarga 
-Seda y algodón 

Totales . . 

UNIDAD 

Durante 
el quinquenio Arbitrios. Total Puertas. Puertas Arbitrios 

MEDIDA. 

7960814 435683 8396496 

Arrobas 
Id 
Id. 

0'1Ó2 4883Í 8618 
235295 

132 
33297 
Í163 
605 

7511 
13986 
212 

23282 
12939 
19465 
407 
3888 
3510 
1348 
125 
2775 
3342 
261 

21062 
2878 
6217 
12010 
23994 
15376 

215194 
7315 
3299 

163464 
42162 

299 
906 

1601 
837 

2392 
774 
20 

11339 
6306 

34057 
1096 
689 
2094 
1221 
380 

1985 
491Ó 
7848 
5281 
188 
305 

20933 
15834 
8860 

97 
3193 
785 

951 
1144 
394 

529794 294499 235295 
1 25'65 0 946 60395 

33297 rs.,\t, 

Numero 
1398e 39484 

23282 33664 
1293S 54989 
19465 26473 

43124 0672 
44064 

Arrobas 21062 

3Í815 10821 
7688 

o-mi» » 
23064/' 
15194 I » Valor. l l ' 1 7 l 22'79 6p. 100 3586583 717313 
7315) 
3299 \ » 22' 163464 i *¿ 

42162J 

Libras. 
0677 108976 \ 43467 

84324^ 

Numero 3086 0 048 
11904 

11339 13769 
Varas. 

34057 105268 

ü 609 42962 

44638 
12820 

20933 14525 
15834 13131 
ssoo 13092 

0'337 11817 

8991303 749579 9740882 



GRANADA. 

CUOTA 
i» U l Jrrtvk^i. 

CANTIOADES 
iiiraüftdaf al toatuna 

SUMAS BEVENGADAS 
ea el qwiBqufnio, por itrtthot de NOMENCLATURA UNIDAD 

DurlnU «t \rbi[riuf Talal. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECfOS MEDIDA. quiR^ucmi) 

Suma anterior. . 8991303 7*9579 974088Í 

1710 
I58C3 
5987 
3 i l 
IOS) 
359 

114018 
50754 
20510 

952^ 
4 111 L 
315 ¡ 

74 03-' 
150650 ! 

1837210") 
345898 J. 

CÍ8I 
47850 
1C958 

650 
2404 

Varas Tafelan 

Tabincle 
38524 V 15863 

Telai de algodón 0'337 133888 I9'70 114018 
507 ;)4 

174339; 20510 
28 28 Vidries huecos 13 19 
21 3'642 

planos 

Vinagre 
Vino común del país 

del reino 
generoso 
mosto 

Zumaque para consumo 
para fábricas 
en rama 

19 27 
Arrobas 0 002 I 65668 13134 150050 15 8(1 

236321 1181605 55605 
12084 

185 
2C58 

6 17 513Í6 333814 0'205 59952 C296 
1298 45192 

33916 16958 
3684 

Géneroi coloniales. 995I30Í 82011 30 22'6S I I771Í15 
Libras Añil regular, para consumo 

para fábricas 
superior, para consumí 
para fábrica 

5633 
1480 i 
1425 j 
300-' 

117081 
2020 

00734 

2105 0017 

17081 
Arrobas Azúcar «19 o: 

B0734 
Id. 
i.l 
id 

Libras 
Número 

d 
Valor 
Libras 

id 
\rro!ías. 

id. 
d. 
id 
id. 
id 

Libras 

Cacao caracas 
guayaquil 

Café 
Canela . 
Cueros vacunos para consu 

para fábricas . 
Efectos varios 
Grana ó cochinilla para cons 

para fábrica 
Maderas: caoba 

eaobilla 
Palo brasil, para consumo 

para fábricas 
campeche, para 
para fábricas 

Pimienta 

13 17 
8 14 0'038{ 95928 18 } • 14 38 

» 1'39 
r76 

39783 39783 
1327 
I0G62 
1152 1 
9821 ' 

16461 

0'005 13275 
0 024 16662 
D'022{ 

6936 
0 871 274600 6 p. 100 

4 28 
5592! 16404 « 1'74 

0'003 
70) 

0'002 { 

0 002 

0"004 
0'002 
0'003 id. 

id. 
id. 
id. 

Arrobas. 
Quintales 

Libras 
id 
id 
id 

Valor 
id. 

104 
6124 45620 0'142 

0039 { 

0*001 
0*051 
0'ü33 
O'llS 
0'183 

10734 10734 10850) 10212 10212) 1697 1 2496 
16492 164920 64920 • 17'47 10563 46291 46291 3790.'i J2297 Í2297 16179 2855» 11749 4256'! 25041 

0'20l 
0'594 

10p. too 64650 1 2930 
38238 191190 19119 9119 

CS7989 687989 

Zarzaparrilla 
Acero 
Alambre de hierro 

de latón 
Arroz. . . . 
Bacalao. . . 
Canela fina 
Clavillo y pimienta. 
Cueros vacunos, para consu 

para fábricas. 
Drogas 
Efectos varios 

Totales 
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NOMENCLATURA 

;LA5i r iC, \CION DE LOS ÍFECTOS. 

U N I D A D 

Ó 

MEDIDA. 

C U O T A 

4e ! • • derfckM. 

C A N T I D A D E S 

•atregadaí ti tenaiK 

Pirante Ai> 

SUMAS D E V E N G A D A S 

• • el fuinqvami* per dereehai de 

P«erlee. Arbilriet I T o l i l . 

Sumas anteriores. 

líslaño 
Hierro en chapas. . 

en clavos . . . 
labrado . . . . 

!!• alala charolada.. 
ordinaria . . . 

Lencería, lirahante.. 
Bretsña . . . . 

Cotí 
Colonia . . , 
Cotral 
Crea 
Cregüela. . . 
Cretona . . . 

-Florete . . 
-Gante . . . 
-Irlanda. . . 
-Lona. . . . 
-Mantelería 
-Platilla. . . 
-Rúan. . . . 
-Servilletas. 

Latón en chapas 
-labrado. . . 

Liiitoneria de seda 
Loza china. . . . 

pedernal. . . 
Manteca de baca . 
Palios y pañetes . 

Pañuelos de hiladillo 
de hilo 

de lana 

de seda 
'erfuaeria 
'leles de liebre paraconsum 

para fábricas . . . . 
}ueso de bola 

de nata 
)uincalla 
Pee 

Quintal. 
Arrobas 

id. 
id. 

Libras. 
id. 

Varas. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Libras, 
id. 
id. 

Docena» 
id. 

Libras. 
Varas. 

fejidos de lana. Añascóte 
Calamaco.. 
Camelote 
Catalufa 
Cúbica 

——Franela 
Monfortes 
S-irga 
Tripe 
de seda. Alepin.. 
Damasco . . . . 
Felpa 

Totales. 

id. 

id. 
Valor. 

Dorenas 
id. 

Arrobas 
id. 

Valor. 
Libras. 
Varas. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. ' 
id. 
id. 
id. 
id. 

36 37 
3 15 
7 6 
4 i 
1 28 
> 11 
• 28 
• S3 
» 31 
t 5 
.. 3t 
• i3 
• 15 
» 87 
» 27 
» 28 
• 20 
1 » 
2 28 
2 10 
» 28 

20 
24 
16 
23 
20 

I 

16 
23 18 

^ 1 
Número 

id. 

6 
i 

22 
15 20 

6 
18 
28 
12 

10 p.100 
2 18 
» 29 
5 t í 
9 20 

10 p. 100 
3 14 
2 13 

27 
15 
10 
14 
14 
U 

6 

12 
27 
20 

279 
3066 

536 
328 

1079 
45431 
10445 
17321 
15460 
19754 
11827 
76052 

488554 
484 

2169 
22471 
4158 

777 
28 
92 

7362 
2487 

39437 
172 

2474 
2642 

239 } 

98 1 
3088 

71834 
1205 i 
538/ 

1082 
1618 
5576 
324 
902 

1705 
874 
342 

2309 
13010j 

837 
401 ; 

1150 
52, 

363200 
702 

4157 
27 

195 
120 

22537 
481 

8506 
2514 

617 
1227 

92 
168 

56 

784 

9302 

148810 

1023 

48 

71834 

14367 

348 

2946 

2602 
248 
240 

72640 
140 

78S1 

O'OOl 

0'012 

O't iSl 

Í,73S( 

0-016 

o'ooil 

001 í 
0'226 
0'005 

O'Oiti 

O'Oil 
«'004 
0'004 

risi 
0'002 

1'122^ 

68798» 

10266 
10535 
3847 
1353 
1971 

10031 
8601 

11717 
14096 
22656 
10783 
51447 

215539 
384 

1719 
18505 
2446 

777 
79 

211 
6063 
1463 

27838 
253 

1674 
9480 
3824 

71 
899 

9627 
46481 
18784 
3010 
6301 
4664 
4428 
1620 
3714 
5416 
2211 

624 
3133 
1301 
2117 
342 

6224 
499 

36320 
239 
9893 

48 
281 
275 

5435 
1160 

12009 
2957 
1234 
4114 

165 
771 

989556 

687989 

10266 
10535 
3347 
1353 
1971 v 

16034 
8601\ 

11717 ' 
14096 
21659 
10783 
51447 

215539 
384 

1719 
18505 
2416 
777 

70 
211 

6002 
1463 

27838 
253 

1674 
9480} 
3824! 

71 } 
899 

9627 
46481 
18784 
3010} 
6301 ' 
4664 
4328 
1620 
3714 
5416 
2211 

624 
3133 
1801 
2117 

312 
6224 

499} 
30320 

2395 
9893 

48 
281 
275 

54354 
1160 

12009 
2957 
1234 
4114 

165 
771 

109 

1'81 

1'19 

1 S°34 

ría 
0'41 

l ' l l 
i'92 

2'S1 

" 340 
I 

0'14 
0'26 

0'71 
3'84 
0'a5 

«•73 

989556 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 
de los derecho*. 

CANTIDADES 
entregadaj al conjumo 

Durante 
el quinquenio 

Año 
común. 

SUMAS DEVENGADAS 

en el quinquenio por derecboi de 

Puedas. Arbitrio! 

Suma anterior. . 

-Gasa . 
-Raso . 
-Saraa. 

-Tafetán. 

Tela para chalecos , 
Terciopelo . , 

Vidrios huecos. 
para relox 

Vino 

Varas. 
i d . 
i d . 

i d . 

i d . 
i d . 

Docenas. 
i d . 

Arrobas. 

Resumen de las sumas 
devengadas. 

Géneros del reino 
coloniales 
estrangeros 

T o t a l . 

3 l o 
3 14 
2 14 
3 
2 
1 
3 
9 
1 
» 

10 

22 
25 
21 
U 
20 

» 
27 
14 

7631 
3672 
3603 

568 
4240 
5187 
450 
279 

26284 
5 

84 
14 

5441 

5360 

1 

0'085\ 

0 0831 

989556 

25137 
12538 
8907 
2072 

11598 
8748 
1539 
2724 

2C284 
408 

52 

989556 

25137 
12538 
8007 
2072 

11598 
8748 
1539 
2724-' 

26284 
408 

52 

• »8'29 

> 2'83 

O'Ol 

1089563 1089563 

10951304 
399439 

1089563 

820111 11771415 
399439 

1089563 

12440306 820111 13260417 

3 13'39 

56 22,62 
1 8 '30 

3 13'39 

41 10'31 

V A I j U A t ' l O X d e lo» c o n s u m o s q u e p r e s e n t a e l e s t a d o q n e a n t e c e d e , c a l c u l a d a s o b r e l os d e r e c h o s d e 
v e n g a d o s , á s u e n t r a d a ) g-asto a n u a l q n e c o r r e s p o n d e á c a d a h a b i t a n t e . 

Objetos de consumo inmediato. 

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser 
el 6 p. 0/0 de su valor al tiempo de introducción. Derechos rs. v n . 8.929,136 Va lo r rs .vn . 148.818,933 

ídem id 4 i d . id 430,927 10.773,175 
Géneros estrangeros.... id 10 id. id i.035,828 10.358,280 

Recargo de los derechos 10.395,891 , » a t c n m 
820,110 | l l .21b,UUl Id . de los arbitrios. 

181.166,389 
Aumento del 10 p. 0/0 en la venta 18.116,689 

199.283,028 

MATERIAS PRIMERAS DE LOS OBJETOS FABRICADOS DENTRO DEL PUEBLO. 

Géneros del reino y coloniales cuyos derechos son el 6 por 100 de su 
valor Derechos. Rs vn 1.839,542 Valor. R s . v n . . 30.659,033 

ídem id 2 por 100 id . . 111,692 5.584,600 
ídem id I l / 2 p . l 0 0 id 39,446 2 029,733 
ídem estrangeros id 10 por loo id 56,889 508,890 
ídem id , . . . 3 por loo id 2,846 94,867 

Recargo de los derechos 2.0*4,415 

41.521,538 
Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta 8.304,308 

49.825,846 

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn . 249.108,874 

Año común 49.821,775 

Corresponde á cada habitante un gasto anual de R s . v n . 776 
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RELACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SU GASTO RESPECTIVO. 

Por derecho de puertas Rs. vn . 38 25' i6 o s e a n 
Por arbitrios municipales sobre consumos 2 18'85 

5 por loo 
» 1/3 i d . 

Total Rs . vn . 41 10'31 osean 5 1/3 i d . 

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE 
A CADA HABITANTE. 

Las 199,067 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra
zón de 125 libras de pan por fanega, dan 24.887,375 libras. 

Las 460 arrobas de harinas id . á razón de 40 id 18,400 id . 

Total..... ' 24.905,775 l ibras, osean 66,442 libras diarias. 

Corresponde á cada habitante un consumo diario de » 2'14 i d . 

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 64,210 hab. que señala la matricula catastral de la prov.y 
formada en 1842 de orden del Gobierno ; pero si se toma por base la que, según las tablas generales de mortalidad y pro
babilidad de la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 18 años alistados en el mismo año para el 
reemplazo del ejército, se verá que, ascendiendo dicho número á 890, la población correspondiente debe ser de 113,386 
almas; y que los resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente : 
Gasto anual que correspondo á cada habitante respecto á los r s . v n . 49.821,775 

valor total de los consumos en un año común Rs. v n . 439 1/2 

CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORRESPONDE A. CADA HABITANTE, Y RELACIÓN DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO 

ó sean Por derecho de puertas Rs. v n . 21 32'37 mrs. 
Por arbitrios municipales i 15'18 

5 por 100 
1/3 por 100 

Total. 23 13'55 ó sean 5 1/3 por 100 

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 66,442 libras de consumo tota l . Libras 0 58'72 

Íml 
gu 

Histor ia c i v i l . A l reseñar la historia de esta ilustre pobl. , 
preciso es oril lar las numerosas puerilidades que respecto de 
su origen nos presentan diferentes escriiores; pues dif ici l-
raente habrá quien necesite ya de razonamientos para des
entenderse de los del Dr. Contreras, cuando atribuye su fun
dación al patriarca Noe, y su nombre á una hija de este, lia 
mada Grana, como otros lo hacen á cierta Gránala, que d i 
cen haber sido hija de I l r rcules; de los de aquellos que re
fieren ser pobl. de hebreos venidos á España con Nabucodo-
nosor (que ni tal vez pensó en semejante espedicion), ó es-

ulsos de los emperadores Vespasiano y Adriano (quimera 
gualracnte desautorizada) con el nombre Cranarf, interpre

tado, á este propósito, por Arias Montano, ciudad de pere
g r inos ; de los que afirman deberse al griego Pirro y á su 
esposa, á la que llaman Iberia, haciéndola bija del rey His-
Íion (el sol) ; de aquellos porque Pedraza resolvió haberla 
lamado Granada los fenicios, ni de cuantos puedan ofrecerse 

tan opuestos á la antigüedad histórica y geográfica. Hasta 
son de orillar las eruditas investigaciones de hombres emi
nentes que, deseosos de encumbrar el lustre de las antigüe
dades de Granada, se han esforzado por hallar la identidad 
de esta pobl. con la famosa l l iber is de los romanos ó Elihe 
r is de los godos; y asimismo lo son las de los que cediendo 
á la resistencia que opone á esta reducción la mayor proba
bilidad que indica como situación de la ant. l l iber is el monte 
E lv i ra (Mariana, Mendoza, Mor i l lo , el conde de Mora, el 
oh. Pérez etc.) , afirman que si bien l l iber is estuvo en este 
monte, Granada es la Ebora, cognominada Ccrealis por Pu
nió , diciendo ser c. esta no menos ant, y célebre que la mis
ma l l iber is , sin pararse en la dificultad que implica el colo
car dos muy importantes c . , á dist. solo de 2 leg . , lo que 
ro es verosímil por mas que , cuantos hablaron de la p o t a 
ción de la ant. Bél ica, digan haber sido eslraordinaria. Un 
examen detenido de cuantos antecedentes pueden conducir á 
rastrear el origen de Granada, y de todo lo que se ha con
jeturado y dicho á este mot ivo, nos separa asi de tantas opi
niones que han tenido lugar en cuestión tan debatida; por 
mas que alguna de ellas se nos haya presentado adoptable 
por algún t iempo, teniendo en su favor la autoridad de hom
bres tan profundos en geografía é historia como el diligentí
simo D. Miguel Cortés, A pesar de cuanto esta diversidad de 

asertos presenta enmarañado el origen de Granada, no po
demos menos de encontrarlo con alguna mayor claridad des
pués de abatir el velo de las preocupaciones que por largo 
tiempo lo envolviera. El historiador árabe, A lke t ib , dijo ser 
Granada c. de tierra de Elv i ra , y esto es exacto. Existiría en 
este sitio alguna de las dependencias de la famosa l l iber is , 
sin que su proximidad á esta antiquísima pobl. admita la 
idea de que fuese otra cosa, y sobreviviendo esta dependen
cia á su misma acrópolis ó cap . , cuando sucumbió á los dis
turbios y rivalidades que por siglos despedazaron los estados 
musulmanes, se acreció con los despojos de aqucila misma. 
Era un pequeño lugarejo cuando se fortificaron aqui los restos 
del ejército de Yusuf y Samad, batidos por Abd el Rahman, 
en 756. El hijo de este emir Asad-el-Scheibani, wa l i de E l 
v i r a , dispuso las fortificaciones y obras de Garna ihah , se
gún los documentos arábigos del Escorial: por este aconteci
miento la llamaron Dar Garnaihah { la vivienda for t i f i cada) 
de donde ha venido á decirse Granada , por mas que el c i 
tado Alketib tuviese este nombre por bárbaro y estraño á la 
lengua de los árabes; y aunque el P. Mariana lo buscó en las 
raices gar y l í a l a , cueva de Nata, de loque también habló 
Zur i ta ; y aunque Conde lo trajese de gar-Xalha interpre
tando Cueva del monte. A este wa l i es á quien debe Granada 
sus primeros muros, y en cierto modo su fundación; aunque 
distinguidos historiadores modernos afirman haberse refu
giado en Granada Teodomiro ó Thadmir-benGobdos, des
pués de la derrola del Guadalcte. En la primavera del año 788 
llegó Abd-el-Rahman 3." á Granada é hizo construir una 
mezquita de gran suntuosidad: nombró por su cadi á Abú 
Hasan Aly-ben-Omar-el-Hambden, de la alcurnia de los Mer-
wanes. Desde esta fecha, hablan mas de ella los árabes enca
reciendo su sit. é importancia política. Aun aparece por los 
años de 889 un antecedente de grave peso contra la eslraor
dinaria antigüedad que la dan algunos, y en sentir de varios 
hasta contra la que nosotros mismos la hemos consignado: 
cierto historiador arábigo , citado por Conde, dice : que el 
wal i de Jaén GaudbenAbde l Gaf i r , hecho prisionero por 
Suar ben Hambdun el Kaisi , contra quien le habia enviado el 
emir de Córdova, fué encerrado en el Nuevo castillo de Gar
naihah. Es verdad que esta es la primer mención formal
mente histórica que aparece de Granada, y que el adjetivo 
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Nuevo, aplicado en este caso por el escritor arábigo al fuerte, 
que sobre la pr imi t iva dependencia de l l iber is puede ser 
considerado como la cuna de Granada, da á entender que tal 
vez se ha anticipado con demasía su fundación, colocándola 
en tiempo de los primeros Abd-el Halimanes; pero nos nemos 
atenido en esto á escritores orientales mas modtrnos, por no 
haner creido bastante á contraaecir sus asertos sobre hechos 
de que pudo conslarleJ, aunque no nos citasen los documentos 
y que son demasiado verosímiles, esta locución del ant. cro
n is ta , á quien pudieron pasar desapírcibidos. Además al 
usar del mencionado adjetivo, tal vez no pensó que hoy ha-
biamosde buse,ar todo el rigor de su signiticado y aun pudo 
habfr sido reedificada la primera forlaitza y en su razón te
ner la mayor propiedad. Ei califa Soleiman hizo señor ó quin
tero de lo llamado hoy vega de Granada, al africano Abu 
Mosny Zawyy ben Balkyn, en el año 1013, quien se abande
rizó por A ly ben Hamud, cuando este logró destronar y dego 
l lar á Sulciman, y siguió fiel con la alcurnia de los amudiías, 
de quienes mereció el cargo de badjeb; y en cuya defensa, 
conlra los orniades, se grangeó el dictado de Almauzor por lo 
que, muerto el Morthadi en la sangrienta balalla que trabó en 
la vega de Granada con los bereberes mandados por este 
Sanhadjita, y cuando ya le sonreía la victoria decidiéndola 
por los bereberes este aconteelffliento, estendió fácilmente su 
señorío al norte df las Alpujarras; y robusteció su dominio en 
Granada. Llamado al África por intereses de famil ia, ó á im-
puKos de su ambición, dejó en 1020 el gobierno de esta c. á 
su sobrino Abu Maksan, otro Sanhadjita valeroso, quien con 
las instrucciones de su antecesor; se soslayó de la autoridad 
di; los emires de Górdova, ateniéndose á la alianza de los bciiy 
Hamudes, con los cuales se coligó después contra el ambicioso 
rey de Sevilla Moliamed ben Isniayl Ebu Abed. Son muy fa
mosas las cartas con que el emir de Málaga el Edrís ben 
l a l i j a l i envió á Muza ben Afán al emir de Granada Habusde 
Sahadja, estrechándole para que premiase al portador Muza 
según lo requerían sus recomendables servicios; pero con do
ble intención, la que conocida por Ilabus, este le hizo cortar 
la cabeza, y contestó á Edrís haber cumplido su encargo 
(año 1023). Este wa I i de Granada se hizo independiente del 
califato en 1029. En 1034, acudió en auxil io del saheb de Car-
mona contra el emir de Sevilla, y figuró mucho en esta larga 
guerra. Falleció en 1068, dejando por sucesor a su hijo Badys, 
tan esforzado y esclarecido como su padre. Este sostuvo 
siempre la guerra contra los BenyAbed de Seulla , enfrenó 
los ímpetus desmandados de vanos cadies de sus dominios, y 
mantuvo íntai tos sus territorios y su poderío Le sucedió su 
hijo Habus en 1072, asociándose en el mando á su sobrino 
Abdala, nieto de Badys, é hijo de Balkyn , mancebo dotado 
de peregrinas prendas. También suena el Cid en las guerras 
de los reyes de Granada y Sevilla. Hallóse el saheb de Grana
da en la junta que en el año 1086 tuvieron los caudillos mu
sulmanes en Sevilla, donde para contener á Alfonso se deter
minó la llamada de Ynsuf ben Taschfin, que mas funesta ha
bía de serles a ellos mismos, como esperimentó antes que 
otro el malhadado Abdala ben Balkyn. Al pasar Yusuf por 
tercera vez á España en 1090, constábale muy bien, p.'ir 
informes de Schyr ben Abu Bekr, que Abdala estaba mal 
hallado con su predominio, enlazándose por tratados se
cretos con Alfonso, y se dir igió á Granada, después de 
levantar el sitio que había puesto al castillo de Albid Diceso 
que Abdala pensó cerrarle las puertas de la c . ; pero dis imu
lando 'e salió al encuentro y le rondujo á su palacio, día 15 de 
setiembre del mencionado año (Yahyah). Posesionóse Yusuf de 
Granada donde permaneció embelesado de su situación y c l i 
ma. Llegaron á cumplimentarle enviados de los reyes de Se
villa y Badajoz , pero se volvieron desairados á sus ciudades. 
A I' s dos meses de hallarse Yusuf en Granada, hizo prender 
á Abdala y encarcelarle en su propio palacio. Después lo hizo 
embatcar, aherrojado con su liaren , familia y hermano Te-
min el Mostansír wa l i de Málaga , en la misma escuadra en 
que pasó el al África , por el raes de noviembre del mismo año 
1090. Había Abdala ocultado parle de sus tesoros para res
guardarlos de la codicia de sus enemigos y se le permitió car
dar con los demás. Confinado en Aghamat, falleció á poco 
líempo , dejando una hija y dos hijos riquísimos. Había reina
do 18 años , y fué el postrero de la dinastía de los Zeiries ó 
Sanhadjitas, que estuvieron poseyendo á Granada por espacio 
de ochenta años. Yusuf, al partir para Áfr ica, encargó el go-
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bienio de Granada, con el mando de las tropas almorávides, á 
su fiel caid Schyr ben Bekr el Lamtuny. Asi quedó goberna
da por los almorávides. Su walí Moharned ben Sahid ben Yu-
sen levantó para su habitación una especie de alcázar de már
mol con pensiles grandiosos y manantiales abundantes que 
susurraban en conductos y tazones de jaspe y alabastro. Los 
parciales de Hamdaín movieron al vecindario contra los almo
rávides, sin que pudiese contener la sublevación la enérgica 
autoridad del wa iEbn Ahí Bekr , hijo de un hermano del 
emir A l y , año l t 4 0 , l o que solo se consiguió después de lar
gas vicisitudes. Repetidas veces tuvo que padecer Granada en 
aquella época de disturbios del choque de los dos bandos almo
rávides y almohades que se disputaban el poder. Debe citarse 
el año 1156, en que los almohades consiguieron por fin apo
derarse de Granada, rindiéndola por capitulación el naib de 
los Beny Gañías: se aposentaron en la Alcazaba , se rezó la 
kotbha ; á nombre de Abd el Mumen , y enviaron los granadi
nos sus juramentos de obediencia al emir: se adjudicó la c. á 
la regencia de Cid Abu Said, nombrando por su gobernador á 
un walí . Pero se alborotó el pueblo apenas salieron las tropas 
almohades , embutió a la guarnición , la degolló en gran par
le con el gobernador , y Ebn Mordanisch se apoderó de la c. 
al arrimo de su pariente Ebn Hamsek saheb de Segura y walí 
de Murcia , junto con ioscrisiianos. Por lósanos de 1160, Gra
nada y su territorio volvieron á poder délos almnhailes. Estos 
derrotaron junto á Granada al rey moro de-Valencia Abdala 
año 1161. En 1224, recibió Granada dentro de sus muros á 
los musulmanes que huian de las armas de San Vi ruando: este 
llegó á deslruir la vega , y luego en v i r tud de convenio libertó 
1300 prisioneros cristianos que gemían en las mazmorras de 
esta c . Las familias á que nuevamente abrió su seno en 1227, 
ensancharon su recinto y f i i i idarrn el barrio de Albaicin. Aco
sados los estados musulmanes por las armas cristianas, bajo 
los famosos caudillos San Fernando y el aragonés don Jaime, 
y despedazados á la vez por guerreros c iv i les, enconadas por 
la disolución del imperio de los almohades , seguida á la der
rota de sus huestes en las Navas de Tolosa, parecía tocar el 
mahometismo español á su ruina y hubiera sucedido si los ára
bes , por una feliz combinación de circunstancias no hubiesen 
concenlrado el resto de sus fuerzas en la nueva monarquía de 
Granada , que iba á cimentarse entre las ruinas del antiguo 
califato de occidente para formar el último de los 4 periodos 
en que se divide la dominación de los árabes en España. Mo-
haiued el Ahmar , habiendo descollado en estas contiendas al 
servicio de su tío Yabyah Anasid , ostentando el dictado de 
emir , desde que hacia su causa por muerte de su menciona
do t ío , á qujen sucedió en las pretensiones , después que su 
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coraelídor E b n l l u d , fué asesinado por el raid de Almería , y 
al favor de las intrigas de este mtsmo caíd , llamado Abd el-
Rahman, que estremó sus servicios por ganar su voluntad, 
consiguió encumbrar el trono de Granada. Entró en esta c. 
año 1238. Se ocupó en asegurar sus fronteras, reparó los 
muros de sus fort. , y vuelto á su cap. edificó en ella hermo
sos edificios, hospitales, colegios, casas de enseñanza y otras 
obras de pública uti l idad. Se cree haber lomado el nombre de 
Aben-A;amar porhaberedíficado la All iambra , en cuyo caso 
se diría mas bien .l¿m a i / l m a r que tal vez era dictado de fa
mi l ia Al mismo liemposeocu|ialiaen los consejos de sus xeques 
y cadies y daba audiencia á ricos y pobres 2 dia? á la semana; 
visitaba las escuelas y colegios y procuraba consolidar por 
todos medios sus estados, granjeando1 e la amistad de los emi
res mas poderosos del África. Una victoria que por lósanos 
de 12*4 .consiguió sobre las armas del rey de Castilla, que 
amagaban sus estados, robusteció la potestad de Moharned y 
á su regreso á Granada le adamaron con el dictado de Ghaleb, 
vencedor, á lo que él conlestó: eh\ no hay mas vencedorqm 
Dios (me le Ghaleb Ule A l l ah ) . Esta esclamacíon siguió siendo 
la divisa de los reyes de Granada por toda su duración, pues 
Mol iamrd, á ejemplo de los re) es cristianos y de los sultanes 
coetáneos de Egipto y S i r ia , recibió por blasón este lema es
crito con letras de o r o , con diagonal azu l , cercando el escudo 
plateado. Los estreñios de la faja paraban en dragones de gu
les ( ' ) . El Ahmar aceptó solo el dictado mas llano de Ghaleb 

{ ' ) Los descendientes de Moharned variaron los malicís del es
cudo nue solian ser rojo , aiul 0 verde ; y aun cuando mudasen la 
faja , dejaron siempre la divisa me le Ghaleb Ule Allah. Por lo que 
hace i la granada abierta con rubies por granos, j la orla naci con la, 
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Billa , vencedor por la gracia de Dios. Asi apareció el bril lante 
estado de Granada , que tantos recuerdos habia de dejar á la 
histor ia, mas apenas se encumbró cuando vino á la dependen, 
cía: semejante era ya la situación dul islamismo por mas que 
se eslremara sus esfuerzos para sostener su ant. lustre. El 
mismo Mohamed, viendo que no obstante sus triunfos no 
podia contrareslar con sus fuerzas las del poderoso Fernamio, 
se puso bajo la protección y amparo de este , reconociéndole 
vasallage. E castellano le recibió como tal vasallo, deján
dole el sen. de cuantas c. y tierras poseia con la obligación de 
pagarle cierto tr ibuto , de servirle con determinado número 
de caballos cuando le llamase, y de concurrir á las cortes de 
Castilla al ser convocado, como hacian sus ricos-hombres. 
Acudió según este convenio á la conquisti de Sevil la, con un 
cuerpo auxil iar , y regresó á su corle mas triste que satisfe
cho de las ventajas de los cristianos, que conocía hablan de 
dar por últ imo reul tado la ruina de los musulmanes. El 
dia de su enlr.ida en la ciudad fué sin embargo un dia de gran 
fiesta. Dedicóse el Alienar, primero á fomentar la industria 
y aplicación de sus vasallos, concediendo premios y esencio-
nes á los mejores labradores y artesanos. Asi florecieron las 
artes de sus estados, y sus fértiles tierras se hicieron ferací
simas: protegió mucho la cria y f;ib. de seda , y llegó en Gra
nada á tanta perfección que aventajaba á las de Siria. Se be
neficiaron miiias de oro y plata, y de otros metales , y cuidó 
mucho de que sus monedas fuesen bien cendradas y hermosas. 
Muerto el rey San Fernando, envió el Ahmar sus mensage-
ros al rey D. Alonso para darle el pésame, y renovar con él 
sus Ira lados de paz y alianza , en los mismos térm. que las 
habia tenido con su padre, á lo cual accedió el nuevo rey de 
Castilla , agradeciéndole su cumplimiento. No tardó sin em
bargo en turbarse esta buena concordia; poique rebelados los 
moros de Murc ia , Jerez, Medina-Sidonia y otros pueblos do 
And.ilucia y del Algarbe con anuencia y brneplácito del rey 
de Granada, tuvo D. Alonso que hacerle la guerra. Afortuna
damente para el Ahmar no fué de larga duración, porque ha
biéndose allanado á los deseos del rey de Castilla, se firmó la 
paz, y partieron juntos los dos monarcas á arreglar los asun
tos murcianos. Murió el Ahmar en 1273, y le sucedió su h i 
jo Muliamad , (2 .° rey de Granada) principe muy dis 
creto y de gentil disposición como lo acredita el pasage si
guiente que al mismo tiempo prueba la cu l lura , el pundonor 
y la cortesania de aquellos tiempos. El rey Muhamad habla
ba elegantemente la lengua castellana y se enlretenia muchas 
veces con la reina Violanle en Sevilla, donde estuvo una tem
porada de huésped muy divertido y obsequiado. Dijole un dia 
aquella señora que habia de hacerle una súplica , Muhamad 
Ib empeñó su palabra de complacerla , ella le rogó muy enca-
recidameiile. concediese un año de tregua á los walies de Má
laga , Guadix y Comares. Concediósclo Muhamad, disimulan-
do su pesar, pues conocía que la intención de los cristianos 
era tenerle sujeto con aquella guerra interior que le podían 
suscitar cuando qiiisie>eii. De vuelta á sus estados se arrepin
tió de la palabra que bahía dado previendo que , pasado el 
plazo , podrían ser auxiliados como antes los walies rebel
des por el rey de Castil la, tan interesado en fomentar las 
desavenencias entre los mismos musulmanes. Aguijoneado 
por eslos pensamientos y temores, escribió un dia al rey 
do manueros Abu Yusuf, manifestándole la peligrosa situa
ción en que se hallaba y la probabilidad de recuperar toda 
la Amlatucia con el auxilio de tropas africanas : ofrecía
le para mayor estimulo las plazas de Tarifa y Algeciras á 
l in de que le sirviesen de presidio y de depósito de armas y 
provisiones. Acoplada laoferla por Yusuf, le envió por do-
pronto 17,00u hombres , y luego vino él mismo con gran 
huesle de infanteria y caballería y una respetable escuadra. 
Esta invasión causó gran sobresalió á los cristianos; pero acu
diendo oportunamenlc estos con grandes fuerzas de mar y tier
ra , estrecharon á Yusuf en Algeciras donde por escasear las pro
visiones y tenerle impedido el regreso al África la escuadra 
castellana, hubo de avenirse á una tregua de dos años sin 
contar con el rey de Granada. Confederóse luego este con 
D. Sancho, rebelado ya contra su padre , quien por su parto 

corona , que se ha dicho campeaba en las banderas de los reyes gra
nadinos , es enleramenle desliluido de verdad : el nombre Grana
da ninguna relación lenia para los árabes con el frulo á que losespa-
fioles lo aplicamos : ellos lo llaman Ztmachea. 

hizo alianza con Yusuf. Receloso luego D. Alonso de esta 
alianza, porque con el modo con que ifusuf hacia la guerra, 
se conocía su intención de ganar los pueblos y aviarse con la 
Andalucía; se apartó de ella , á pesar de que , según el histo
riador árabe , le escribió el rey moro con el fin de tranquil i-
l izar le, asegurando no les faltaría mientras viviese. Muerto 
D. Alonso siguió su hijo y sucesor D. Sancho guerreando 
con los Benimerines, y les tomó á Tarifa después de haber 
destruido su escuadra lodos los barcos musulmanes que se 
hallaban en las costas del Tánger. El rey de Granada solici
tó de D. Sancho que le restituyese á Tarifa , que era suya, 
que se la habia usurpado el rey de Marruecos; pero habiéndo
se negado á ello el rey de Castilla, se desavinieron los dos é 
hicieron cruda guerra. Con el suceso de Tarifa desconfió el 
rey de Marruecos Abu-Jacub ben-Yusuf del buen éxito eu la 
conquista de Andalucía; y concertó con el rey de Granada 
que dándole cierta cantidad le restituirá la plaza de Algeciras. 
Verificóse el convenio, y el rey de Marruecos se volvió al 
África sin pensar mas en Andalucía. En seguida los walis de 
Guadix y Comares, viéndose solos , hubieron de someterse á 
Muhamad mientras se les presentaba otra ocasión favorable á 
sus intentos; pues la rebelión se habia hecho ya habitual en
tre los musulmanes. Mobamad lien Mohamed el Ahmar mu
rió en 1302. Le sucedió su hijo Abu Abdala (S." rey de 
Granada.} Era de tan hermoso cuerpo como ingenio, dice la 
historia de los árabes: amigo de los sabios, escelente poe
ta , muy elocuente, de mucha alabilidad , muy aplica
do al gobierno , tanto que velaba las noches enteras por 
terminar los negocios principiados en el día. No habia minis
tros que pudieran asistirle tanto tiempo como trabajaba , y se 
relevaban en las horasde la noche. Su primer empresa mil i tar 
fué contra la c. de Almandhar , que combatió y entró á fuer
za de armas: entre las preciosidades y muchos cautivos que en 
ella tomó , fué una hermosísima doncella , á quien destinaron 
una especie de triunfo llevándola por las calles de Granada 
con un magnifico carro cercado de otras cautivas muy lindas. 
Poco después hizo tregua con los cristianos y conquistó la 
plaza de Ceuta , que era-de los africanos, donde encontró un 
gran tesoro. Con lanías ventajas y riquezas adquiridas , se de
dicó á hermosear á Granada con algunos edilicíos magníficos, 
entre los cuales se distinguía una soberbia mezquita, cons
truida da mármoles y verdes jaspes, labrada toda y pintada 
con grande hermosura. Poco le valieron al desdichado Abdala 
sus esccntrs cualidades y esmerada solicitud en el gobierno, 
porque , envidiosos del primer wazir del rey, los principales 
xeques y caballeros, tramaron contra él una conspiración, va
liéndose del populacho. Entró este en casa del wazir , roban
do y saqueando , destruyendo ricas alhajas , quemando mue
bles y preciosos libros. De allí corrieron al Alcázar , y con 
protesto de buscar al wazir que se habia refugiado en é l , atro-
pellaron á los pocos guardias que quisieron contenerlos; en
traron furiosos sin respetar la casa real y la magostad misma 
del rey que les salió al paso, y en su presencia maltrataron de 
muerto al ministro y so cebaron en robar y despojar el pala
cio. Cuando el pueblo sale de la debida sumisión , y con cual
quiera pretesto so desenfrena, añade el historiador árabe, pa
rece que aprovecha los instantes de su impunidad pa'a ven
garse del respeto de la forzada y necesaria obediencia que ha 
prestado antes. Los caudillos de la sedición, en tanto que la 
desordenada plebe robaba cuanto habia, cercaron al rey y le 
intimaron el decreto del pueblo para que abdícase la corona, 
pues quería que reinase su hermano Nazar. Verificóse esta re
nuncia en 1309. Nazar (4.° rey de Granada) , que aborrecíala 
guerra , procuró desde el principio de su gobierno hacer paces 
con los crisi ianos, á cuyo fin envió sus mensageros al rey de 
Castilla , que se holgó mucho de ello , y en consecuencia se 
concertó una alianza. El reinado de Nazar, no duró mas que 
dos años; porque su sobrino Ismai l , hijo del wal i de Málaga, 
ayudado de los revoltosos de Granada, le destronó y usurpó la 
corona. Ismail ($." rey de Granada) , de carácter pacifico, 
amanto de la quietud y de las letras, como su antecesor, si no 
un ardiente y fanático musulmán que , oyendo un dia las su
tilezas con que disputaban los fakíes é imanes, d i j o : yo no co
nozco ni entiendo otros principios , n i quiero mas razones que 
la firme y cordial creencia en el omnipotente Alá, y mis argu
mentos oslan aquí, empuñando su alfange. Hizo este rey cruda 
guerra á los cristianos, y en su tiempo se usaba ya, y aun de
bía de haber hecho notables adelanlalIlieIltoí,, el arte de expug. 
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nar las armas con artillería, según so ve por la relación si
guiente : «En la luna de redgeb del año 724 (1325) fué Ismail 
á cercar la ciudad de Baza que hai)ian tomado los cristianos: 
acampó y fortificó su real, combatió la ciudad de dia y noche 
con máquinas é ingenios que lanzaban globos de fuego con 
grandes truenos , todo semejante á los rayos de las tempesta
des , y haciau grande estrago en los muros y torres de la ciu
dad, que se entregó por avenencia al rey Ismail, el dia 2 i de 
la misma luna.» También rindió á Martos con iguales medios, 
y volvió á Granada cercado de laureles; pero ni tan honoriticos 
triunfos, ni el celo religioso que le animaba, bastaron á preser
varle de la alevosa muerte que en 1326, le dio el hijo del wali 
de Algeciras por vengar una ofensa. Este rey á quien el histo
riador árabe cuenta entre los virtuosos, sin duda por la ciega 
adhesión al islamismo y la continua guerra que hizo á los cris
tianos en tiempo que esta se lo permitió, ocupóse de fomentar 
la prosperidad pública, mejorando la policiade la capital, ador-
nindola con hermosos jardines y fuentes, distribuyendo en 
gremios las diferentes clases de artesanos, y mandando edifi
car bellas mezquitas. Sucedióle su hijo Muhamad (6° rey de 
Granada) de edad de 12 años. Fué apreciador de los doctos y 
de los buenos ingenios, muy dado á leer elegantes poesías é 
historias caballerescas y amorosas, según dice el historiador 
árabe; pero muy desgraciado , pues aunque recobró cuantas 
plazas le habían usurpado los rebeldes en tiempo de su menor 
edad, peleó bizarramente contratos cristianos, haciéndoles le
vantar el sitio que tenían puesto á Gibraltar; fué asesinado por 
los africanos que guarnecían esta plaza, año 1331. Le sucedió 
su hermano Yusuf (7.° rey de Granada) sugeto amable, buen 
poeta , y docto en diferentes ciencia, mas dado á la paz que 
at ejercicio de las armas. Luego que acabaron las fiestas de 
su proclamación, trató de concertar paces con los príncipes 
muslines y crislianos, envió á Sevilla sus cartas y mensage-
ros, y negoció una tregua por cuatro años con buenas con
diciones. Dedicóse luego á reformar las leyes y prácticas ci
viles del reino, que cada dia se iban adulterando con sutile
zas de alcatibes y malos caides. Ordenó íormularíos mas 
breves y sencillos para las escrituras v actas públicas, ins
tituyó nuevas distinciones para galardonar los buenos servi
cios d»! los empleados públicos, y de los caudillos de las 
fronteras; mandó escribir obras para enseñar los oficios, 
como también libros del arte militar y otras profesiones; 
adornóla ciudad de Granalla con edificios suntuosos, y en 
las cercanias de Málaga hizo construir un magnifico alcázar, 
en que gastó cuantiosas sumas. Acabada la tregua, empeza
ron á hacer correrías contra los cristianos los caudillos de 
las fronteras, entreta'nto que una grande armada de africa
nos, al mando de Abul llasan , rey de Fez, aportaba á Al
geciras , donde desembarcó un lucido ejército de infantería y 
caballería. Con él pelearon los cristianos y le vencieron; lo 
cual obligó al monarca africano á pedir mas fuerzas, y al de 
Granada á hacer llamada de sus gentes. No tardó en juntarse 
de unos y de otros una hueste innumerable, contraía cual 
combatieron los cristianos, acaudillados por D. Alonso XI 
con tal bizarría, que lograron una completa victoria. Esta 
fué la famosa batalla del Salado, que los árabes Uamsn del 
Wadalecito. El rey de Fez se hizo á la vela el mismo dia 
en Gibraltar, dirigiéndose á Ceuta.- el de Granad i se em
barcó con su gente en Algeciras, y fué á desembarcaren 
Almuñecar. No tardó D. Alonso en sitiar á Algeciras, y á 
pesar de la tenaz resistencia que hizo esta plaza, los cris
tianos la estrecharon en términos, que el rey de Granada 
hubo de;entregarla, y hacerlas paces con el rey de Castilla. Du
rante ellas se ocupó Yusuf en beneficio de sus pueblos; esta
bleció escuelas en todos ellos con enseñanzas uniformes y 
sencillas;'acabó las obras comenzadas en Granada; mandó 
adornar con hermosas labores las mezquitas y su propio 
alcázar, y á su ejemplo los señores de Granada hicieron 
también obras en sus moradas, llenándose por este medio 
la ciudad de casas altas y bien construidas con muchas 
torres maravillosamente labradas, y otras de piedra con 
lucientes capiteles de metal. Los salones de las casas prin
cipales estaban adornados de oro y azul, en medio de 
elios habia hermosas fuentes: los suelos labrados de me
nudas piezas de azulejos á estiio de obra mosaica. Gra
nada en fin según el historiador árabe era una taza de plata 
llena de esmeraldas y jacintos. Hizo ademas este rey diferen
tes ordenanzas y reglamentos de buen gobierno y policía. 

entre los cuales es de notar uno relativo á los festejos públH 
eos en las dos pascuas de la salida de Ramazan , y la de las 
víctimas ó fiestas de los carneros. En una y otra, dice la his
toria, se habían introducido profanidades y locuras munda
nas, y andaban las gentes como locas por las calles, echán
dose aguas de olor, tirándose naranjas y otras frutas, anda
ban tropas, de mozos y bailarines con estrepitosas zambras 
por las calles. Prohibió Yusuf los desórdenes, y mandó que 
se celebrasen con alegrías virtuosas, con limpias y precio
sas vestiduras, como cada uno pudiese, con flores y perfu
mes aromáticos por honra de las pascuas; que se ocupasen 
en asistir á las mezquitas, visitar pobres enfermos, en dis
tribuir limosnas, según las facultades de cada uno. A pesar 
de tantos beneficios murió asesinado Yusuf en 1352, y le su
cedió su hijo Muhamad (8.° rey deGranada), contra quien 
se rebeló su hermano Ismail y le usurpó el trono. No le ocupó 
mucho tiempo el usurpador Ismail (9." rey deGranada) que 
también murió después depuesto y asesinado por orden de su 
pariente Abu Said (10.° rey de Granada). Disputóse entre 
este y el depuesto Muhamad la corona ; y D. Pedro el Cruel, 
que favorecía al último, cometió la atroz injusticia de matar 
á Abu Said, quien bajo seguro, habia pasado á Sevilla á 
tratar con el rey castellano. Quedó mandando pacíficamente 
Muhamad (rey por segunda vez do Grarlada), y ajustadas 
paces con el rey de Castilla D. Enrique I I , sucesor de D. Pe
dro, se dedicó enteramente al fomento de la pública prospe
ridad. Edificó en Granada un grande hospicio para recogi
miento de pobres, con fuentes y espaciosos estanques de 
mármol: hermoseó con edificios la c. de Guadix y fomentó 
las artes, el comercio y las manufacturas. A Muhamad suce
dió su hijo Yusuf {11.° rey deGranada), cuyo reinado de 
corta duración, no ofrece materia digna de nuestras observa
ciones. Su hermano segundo Muhamad ben Muhamad le 
usurpó el reino, y esta usurpación fué apoyada por toda la 
nobleza de Granada. Era Muhamad {[2." rey de Granada), 
dice el historiador árabe, hermoso de cuerpo, de ingenio 
vivo, de grande ánimo y valor, con mucha afabilidad y gra
cia para granjearse la voluntad del pueblo. Temeroso de 
venir á rompimiento con el rey de Castilla, partió de 
Granada sin comitiva ni aparato real, con prctesto de recor 
rer las fronteras, y de secreto fingiéndose embajador de su 
corte, acompañado de 25 esforzados caballeros, pasó á To
ledo se presentó al rey de Castilla, quien le honró y trató con 
muestras de íntima amistad: comieron juntos y ajustaron pa
ces , renovando los conciertos hechos con su padre. Acaeció 
este suceso en el año de 1397 , y el rey de Granada muy pa
gado y satisfecho del de Castilla, tornó á su reino donde na
da se sabia de su atrevido viage. Esta prueba de confianza 
no honra menos á Muhamad, que á Enrique II I la galantería 
con que trató al rey moro: este acontecimiento parecido á 
otros semejantes, en diversas épocas de nuestra historia, 
acredita la civilización de los estados árabes y cristianos y 
la tolerancia con que, á pesar de las opuestas religiones y cos
tumbres , se trataban los contrapuestos caudillos, peleando 
hoy, y abrazándose mañana. A Muhamad, que murió en 
U08, sucedió su despojado heimano Yusut (rey por segunda 
!)e:rfeG™nanarfá)que mientras vivió tuvopazcon los cristia
nos. Sncorte eraelasilodelos caballeros agraviadosde Aragón 
y Casulla. Allí iban á tralar sus desavenencias y le hacían su 
juez: dábales campo para sus desafios y combates de honor; 
y apenas principiaba la l id , les hacia volverse amigos y sa
lían juntos y honrados de su corte. Esta conducta del rey 
Yusuf le hacia ser muy querido de propíos y estraños, y en 
especial la reina madre de Castilla, con quien mantenia cor
respondencia muy familiar, haciéndose cada año mutuos ire-
seules, y cuando el rey de Castilla estuvo en edad de gobtr-
nar por si, prolongó las treguas con el rey Yusuf por consejo 
de su madre. Asi pues se mantenía floreciente el estado con 
los beneficios de la paz, y los granadinos, añade el historia
dor, gozaban con ella las anticipadas delicias del paraíso en 
sus amenas huertas y casas de campo. Pero murió Yusuf en 
1423, y desde entonces no se ve en el reino de Granada mas 
que guerras civiles y calamidades, suscitadas por la am
bición de los diversos partidos que aparecieron disputándose 
el mando; 'y las frecuentes entradas que, aprovechando 
tantas revueltas, hacían los cristianos en este desdichado 
reino. A Yusuf sucedió su hijo Mohamed cognominado el Iz
quierdo (13.° rey de Granada). Fué depuesto en 1427, y 
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encumbrando en su lugar Mohamedben Balbah, apellidado 
el Pequeño ( H . " rey de Granada) contra quien prevaleció 
el Izquierdo , en 1429, con auxilio de los reyes de Túnez 
y Castil la; pero en 1432 se tituló rey de Granada Yusufben 
Altnao Ab ja r (15." rey de Granada) é Izquierdo se retiró á 
Málaga. Este fué llamado en un mismo ano por muerte de 
su competidor y reinó por tercera vez, hasta el año 1445, en 
que se rebeló contra su sobrino Mohamed ben Hofmin apellida
do eíco/o. El Izquierdo fué preso y Moharaed quedó siendo (16." 
rey de Granado) hasta el año 1453, en que corrió la suerte de 
su lio siendo preso porsu primolsmail (17."rey de Granada). 
Este vivió reinando hasta elañol4G5 en que le sucedió su hi jo 
Albuhacen (18." rey de Granada). Hallábase ceñido su solio á 
Granada encabezando catorce ciudades y noventa y siete pue
blos menores y aldeas. Presagió la destrucción del imperio 
musulmán en vista de la irresistible fuerza que U unidad da
ba á los cristianos desde que se unieron las coronas de Aragón 
y de Castilla, favoreciéndoles ademas las turbulencias que se 
nabian hecho estado normal délos granadinos. Paradistratr-
los deestas ocupándolos en una activa guerra y prepararse áre
chazar al poderdeFernando , tomóla ofensiva á principios del 
año 1481. En su vista , Fernando é Isabel , echaron el resto 
de su poder en desagravio de este atentado que fué reproduci
do en el año siguiente. Embistieron los castellanos á Alhama 
de cuya plaza se apoderaron , sin que consiguiese el empe
ño de Albuhacen en recobrarla, por mas que agolpó para ello 
hasta 50,000 infantes y 3,000 cafcallos. Este ejército fué arro
llado á vista de la plaza. Repitió Albuhacen sus conatos, acu
diendo él mismo contra el campamento cristiano; pero fué 
rechazado bástalos umbrales de Granada, mientras estrema
ban asi los esfuerzos por la posesión de Alhama: Albuhacen 
fué apeado tachándosele de negado para el desempeño de la 
mil icia. Encumbraron en su lugar á su hijo Mohamed Boabdil, 
nombrado también Muley Al ialurbi i . Permanecieron sin em
bargo varias plazas leales á Albuhacen , y se suscitó una aca
lorada guerra civil que redundó en grande beneficio de los 
castellanos. Medió aun la autoridad pontif icia, se impuso 
200,000 duros al clero , se pregonó cruzada concediendo in
dulgencias á cuantos contribuyesen a l a guerra empuñando 
las armas ó con dinero , y so concluyeron empréstitos cuan
tiosos. Todo amenazaba con suesterminio al reino granadino: 
entre tanto causaron los moros tal destrozo en las tropas cas
tellanas, cual no se habia esperimentado en toda la guerra 
(V. Málaga); pero no tardaron en resarcirse de este golpe los 
cristianos, pues Boadi l , que en medio del ardimiento con que 
acudía á la guerra de su deber, como buen mulsuman y polí
tico , y á la civi l que despedazaba el reino granadino , vino á 
caer en poder de los defensores de Lucena, cuya plaza trataba 
de rendir. La política corte de los reyes Católicos no podia re
tener á este regio prisionero para que el poder granadino se 
reconcentrase bajo el solio de su r iva l . Albuhacen , su padre, 
lo reclamaba con grandes oferlas , Fernando le abrazó caballo 
rosamente y le puso en libertad bajo juramento de lealtad al 
rey de Castil la, dando en rehenes á su primogénito y pagan
do un tributo anuo de medio millón de rs. Entonces Boabdil 
revolvió sobre sus posesiones , y desbarató 1,500 caballos y 
4,000 infantes que enviaba Albuhacen contra los conlines 
castellanos. Este robusteció no obstante diariamente su pode
rlo , y su hijo Boabdil vino á reinar casi solo en Almería. Los 
cristianos estremaron todos sus esfuerzos contra el islamismo; 
los moros, viendo á Albuhacen anciano y ciego, lo destrona
ron , año 1485 , y encumbraron en su lugar á un hermano su
yo llamado también Boabdil como su sobrino ben Albuhacen. 
Para diferenciar á estos dos , apellidaron al sobrino Zogoibi y 
al tío Zagal . Estos dos quedaron entonces haciéndose san
grienta guerra, y el anciano Albuhacen fué víctima de su hi 
j o . Hasta nueve bandos ó facciones llegaron á estallar en Gra
nada por los años de 1486 y 1487 , pues parte del vecindario 
aclamaba siempre á Boabdi l , y partidos encontrados sallan á 
batallar entre si en las mismas plazas de la capital. Acudie
ron los sacerdotes musulmanes y se avinieron ambos reyes, 
con cuyo convenio Boabdil retuvo gran parte de los estados, 
cabiendo á su hermano Granada, Almería y Málaga. Si
guieron los cristianos atacando indistintamente á los dos 
reyes, y el vecindario de Granada, considerando como 
mas débil á Boabdil el Zagal, y viendo que por ausencia 
de este se habia introducido su sobrino Boabdil Zogoibi en la 
c , lo aclamó por rey. No por esto se aunaron los partidos 
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que continuaron mas ó menos enconados, hasta que el ya i r * 
resistible poder de los cristianos, fué avanzando sus conquis
tas hasta amagar á la misma Granada. En 1491, se formalizó 
el sitio de esta cap. brindando con rendición decorosa al 
vecindario, lo que solo produjo la unión de los partidos. Ar
dieron aldeas , fenecieron en mi l encuentros la morisma, ha
cinaron mas y mas despojos los sitiadores, fueron estos ocu
pando torres sobre la misma c. , todo acosó al vecindario, 
se inclinó por fin á escuchar la capitulación propuesta de en
tregar en el término de 20 días los puestos, torreones y for
talezas y entregando caballos y armas, retener los rendidos 
sus haberes y sus ritos religiosos. Se deslindaron ademas los 
impuestos que debían pagar siendo todos arbitros de feriar 
sus bienes ó alhajas, retirarse al África ó á donde les convi
niese. En medio de las hablas de aquel convenio se alborotó 
un moro , empezó á perorar desenfrenadamente y voceó que 
todo aquel cúmulo de promesas , no era mas que un engaño 
diabólico y una traición infernal , y asi clamó y repitió con 
alaridos: «á las armas todos, á las armas y mueran los trai
dores». Se armaron con efecto arrebatadamente mas de 20,000 
hombres: Boabdil tuvo que huir á laAlhambra, desde donde 
consiguió á duras penas aquietar á la muchedumbre, escri
biendo en seguida á Fernando y brindándole con seguridad 
para su avance ; y por úl t imo el día 2 de enero del siguiente 
año (1492) entraron Isabel y Fernando triunfantes en la c. de 
Granada. Asi se hundió el trono de loslmusulmanes; así acabó 
para siempre su dominación; asi los desacordados granadi
nos hubieron de doblar armados su rodilla ante los reyes Ca
tólicos ; asi cambió la suerte de aquella c. tan rica y opu
lenta , á cuyo engrandecimiento habían acudido con prodi
galidad la naturaleza y los hombres. » Los árabes, dice un 
historiador, apuraron en la vega de Granada todos los re
cursos del mas esmerado cult ivo, y para regarla perfecta
mente, repart ieron, en centenares de canales, las aguas del 
Genil que la atravesaba. Las cosechas se sucedían unas á 
otras en cada año; allí prosperaban los frutos y plantas dé
los mas opuestos c l imas; el cáñamo del N . crecía lozana
mente á la sombra de los olivos y viñedos. La seda suminis
traba el principal art. del comercio que se hacia por los 
puertos de Málaga y Almería. Las ciudades de l l a l l a , que a 
la sazón iban creciendo en opulencia, aprendieron de los 
árabes españoles su mayor destreza en esta elegante manu
factura. En particular Florencia les compraba grandes part i
das de seda cruda aun en el siglo XV . De los genoveses se 
refiere, que tenían establecimientos mercantiles en Granada; 
y que celebraron con este reino, igualmente que con Aragón, 
tratados de comercio. Ilenchia los puertos granadinos grande 
y variada muchedumbre de traficantes de Europa, África y 
Levante en términos, que Granada, según el historiador 
árabe, era la c. común de todas las naciones: habían cobra
do los granadinos tal reputación de honradez, dice un escri
tor español, que su mera palabra equivalia á un convenio 
escrito, y en prueba, cita el siguiente dicho de un obispo, 
« que las obras musulmanas y la fé española era cuanto se 
necesitaba para formar un buen cristiano.» Las rentas pú
blicas computadas en 1.200,000 ducados, procedían de im
puestos parecidos a los que exigían los califas de Córdoba, 
y aun mas gravosos bajo ciertos aspectos. La corona, ade
mas de las ricas posesiones que tenia en la vega, cobraba 
la honrosa contr. de un 7 por loo 'sobre todos los pro
ductos agrícolas del reino. Ademas se recogía gran cantidad 
de preciosos metales, y la moneda de Granada se distinguía 
por la ley y elegancia del cuño. Los reyes de Granada so
bresalieron en la mayor parte por su afición á la cultura: 
empleaban sus rentas en el fomento de las letras, en la 
construcción de edificios públicos suntuosos, y sobre todo 
en el esplendor y magnificencia de una cor le, no igualada 
por otra alguna de los príncipes de aquellos tiempos. Diaría-
menle ofrecían al público recreaciones y torneos; en que los 
caballeros granadinos, no tanto se esmeraban en imi tar las 
duras proezas de la caballería cristiana, como en hacer 
alarde de su destreza en la equitación, y de su soltura en 
los agraciados pasatiempos propios de la nación á que per
tenecían. Ln vida era para ellos un prolongado carnaval, 
y el tiempo de la ilusión duró basta que el enemigo se 
acercó á sus puertas (') Desde que fué sometida Granada á 

(') Mr. Prescolt, History of the neign of Ferdinaud and Isa-
bella, the catholic, tomo 1 . " , páginas 290 y «iguienUs. 
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los reyes Católicos, vino á figurar én la historia de un 
modo muy distinto de aquel con que apareció en su época. 

Dependiente de la corona de Castilla solo le cupo un papel 
secundario. Los despojos del antes tan preponderante reino, 
quedaron sujetos á la mayor opresión en su desgracia. Hubo 
un día en que, estremada esta, intentaron aun unirse por su 
l ibertad; pero sucumbiendo al poder de Casti l la, obtuvieron 
)or único resultado la espalriacion y el eslerminio: Es lamosa 
a rebelión de los moriscos de Granada. No vuelve á sonar por 

muchos años de un modo que deba ocuparnos, s ino nos le-
mos de detener en relaciones insignificantes para el culto de 
otras que nos ha sido preciso omit i r por no sobrecargar este 
artículo. Pero la invasión francesa de 1808 abrió una época de 
gloria á esta siempre importantísima c. A la una del dia 29 de 
mayo del citado ano entró en Granada, el teniente de artillería 
D. José Santiago, con pliegos de Sevilla , y se dir igió al ca
pitán general que era D. Ventura Escalante , quien se l imitó á 
mandarle se retirase, lo que acreció por la noche la agitación 
censurándose la conducta tímida del general. No inf luyó poco 
el ser el dia siguiente 30 el de San Fernando, para acalorar 
los ánimos. Asi fué que por la mañana, agolpándose mucha 
gente A la residencia del capitán general, se pidió con ahinco 
que se proclamase á Fernando V i l . El general cun gran sé
quito de; oficiales, personas de distinción y ro leailode la turba 
conmov d a , salió á caballo llevando por las calles como en 
triunfo el retrato del r e y ; pero viendo el pueblo que las pro
videncias tomadas se hablan limitado al vano, aunque osten
toso paseo, se indignó de nuevo, é incitado por algunos, acu
dió por segunda vez á casa del general, y sin disfraz le re
qu i r ió , que desconfiándose de su conduela, era menester 
que nombrase una j un ta , la cual encargada que fuese del 
gobierno, cuidara con particularidad de armar á los habitan
tes. Cedió Escalante a la imperiosa insinuación. El principal 
)romovedor de la junta y el quedió la lista de sus miembros, 
ue un monje gerónimo llamado el P. Puebla , hombre de ca

pacidad y de carácter firme. Eligióse por presidente al capitán 
general, siendo mas de 40 individuos los que componían la 
nueva autoridad. El entusiasmo del pueblo no tuvo limites y se 
alistó la gente en términos, que hubo que despedir gran parte 
Llovieron los donativos y las promesas; y bien pronto 
no se vieron por todos lados sino fábricas de monturas, 
de uniformes y de composición de armas. Granada pue
de gloriarse de no haber ido en zaga en patriotismo á 
ninguna otra provincia del reino. Solo un batallón suizo 
era d que habia para servir de apoyo á la autoridad 
Declarada con entusiasmo la guerra á Bonaparts, se llamó 
de Málaga á D. Teodoro Reding, su gobernador , para darle 
el mando de la gente que se armase. Todos los pueblos de la 
prov. siguieron el egemplo de Granada. La junta de esta c , 
no contenta con los auxilios propios y con las armas que 
aguardaba de Sevil la, envió á Gibrallar en comisión á Don 
Francisco Marlinez de la llosa. El gobernador de Gibrallar 
facilitó al comisionado de Granada fusiles y otros pertrechos 
de guerra, con lo que, y otros recursos que se le proporciona
ron en Algeciras , cumplió satisfactoriamente su encargo. A 
la llegada de tan oportunos auxilios se avivó el armamento, 
y en breve pudo Granada reunir una división considerable á 
las demás de Andalucía, capitaneándolas el mencionado Don 
Teodoro Reding, de quien era mayor general D. Francisco 
Abadía, y teniendo por intendente á D. Carlos Veramendi, 
sugetoí todos tres muy dispuestos para sus respectivos em
pleos. No se hizo sin embargo todo esto sin algunos aconteci
mientos deplorables. El mariscal de campo D. Pedro Tru j i -
l lo, ant. gobernador de Málaga que residía en Granada, lué 
muerto y arrastrado por las calles de la c. por ser amigo del 

firíncipe de la Paz v creerle en combinación con Mural sin que 
as autoridades pudiesen evitarlo. Achacóse entre otros á tres 

negros el homicidio , y sumariamente fueron condenados, 
ejecutados en la cárcel y ya difuntos pueslos en horca una 
mañana. Al asesinato de Truj i l lo siguiéronse otros dos, el 
del corregidor de Velez-Málaga y el de D. Bernabé Porti l lo, 
sugeto dado á la economía polí t ica, y digno de aprecio por 
haber introducido en la abrigada costa de Granada el cult ivo 
del algodón. En Si8 de enero de 1810 el general francés Sebas-
li.aní s? dirigió á Granada. Quiso el pueblo defenderse ; mas 
disuadiéronle los hombres prudentes, y los tímidos con capa 
oe tales. Se envió una diputación á recibirle ; y agregóse á 
este poco después de su entrada el regimiento suizo de Re

ding. Impuso «I general francés á la c. unacontr. gravosísima. 
En mayode 1811, el conde del Moni i jo se aproximó á Gra
nada , llegando hasta el sitio conocido bajo el nombre del 
Suspiro del moro ('). Estrechado Sebastiani hubo ocasión en 
que pensó abandonarla habiendo fortificado sus avenidas, no 
menos que el célebre palacio morisco de la Alhambra. Al ivió
le en situación tan penosa la llegada de Drouet á las Andalu
cías, y durante su mando en esta c. no dejó de esmerarse t n 
conservar las antigüedades arábigas y en hermosear algo la 
ciudad. El general Leval sucedió á Sebastiani. El mascal Soult 
fué el últ imo que residió en ella y la evacuó en 16 de setiem
bre de 1812, encaminándose al reino de Murcia. Libre Grana
da, pisó su suelo en 17 del mismo mes el ejército del gener al 
Ballesteros , siendo el primero que penetró allí el principe de 
Anglona, acogido con no menos obsequios , alegría y festejos 
que los demás caudillos en las otras ciudades. En la época 
(e 1820 á 1823 cupo á Granada la misma suerte que á las 
demás pobl. de España ; fué ocupada por el ejército francés, 
y diferentes comprometidos por la causa de la libertad fueron 
muertos á pretesto de haberse asesinado tn Granada un frai
le llamado el P. Osuna y otros presos. En 1831 sufrió en esta 
ciudad la últ ima pena Doña Mariana Pineda , que estaba en 
comunicación con algunas personas que conspiraban para res-
labler la Constitución , y por haber encontrado en su casa la 
bandera de los conspiradores. Granada fué una de las muchas 
poblaciones de Andalucía que dio el grito y se pronunció en 
ju l io de 1836, proclamando laconstilucion de 1812 secundan
do el movimiento de Málaga. En octubre del mismo año, se 
descubrió en Granada una conspiración fraguada principal
mente en la cárcel para asesinar al general y marcharse con 
los carlistas: 10 de los convicios fueron condenados al úl t imo 
suplicio. 

Esta c. ostenta por armas 2 ramos de Granada trabado» 
entre sí. 

ESCRITORES ÁRABES RE GRANADA. 

Abu Abdalla Ahmad Ben Al i Ben Katmat , en el siglo X I V . 
Abdalla Ben Jazer, en el X I I . 
Abdalla Ben Abi Ahmad Mohamad, El-gategui , en el 

año 1331. 
Abdalla Ben Said Al Salemani Abu Mohamad, en 1340. 
Abdalla Ben Giaz i , en el siglo X IV . 
Abdalla Ben El cabad, en 1236. 
Abdalla Ben Sa lum, en 1271. 
Abdalla Ben Sahl , en el siglo X I I . 
Abdalla Ben Zacaria E lansar í , en 1345. 
Abdalla Ben Mahomad Ben A lka t i b , en 1312. 
Abdehahman Ebu Alpharas. 
Abdelrabman Ebu Maschí l i , en 1331. 
Abdclrahman Ebu Alcasir i , en 1181. 
Abdelrahman Ben Ibrahín Abulcasiri, en el siglo X I I I . 
Abi Abdalla Ben Abi Schakcr, en el X I I . 
Abu Abdal la, el I l iberitano. 
Abu Ag ios , hijo de Ju»ef el Nazeri la, en 1309. 
Abu Mohamad Ben Marzua, eu el siglo X IV . 
Abu Abdalla A lmora l i , en i d . 
Abu Belzer Alcais i , en el año 1359. 
Abu Belzer Ben Mahmud. 
Abu Masan Ben B ia , en el siglo X I I I . 
Abu Isaac Abrahan Ben Abdelrahman, en el X I V . 
Abu Isaac El Zanhegi , en id . 
Aba Mohamad Ben A lva ich i , en el X I . 
Abu Mohamad Ben Abdelhalim, en el año 1326. 
Abul Abbas Ebu Albanna, en el siglo X I V . 
Ahmad Ben Al i Almanguir i 
Ahmad Ben Alschoncor. 
A l i Ben Abdalaman Ben Hazil ó Huziel. 
A l i Ben A lbacr i , en el año 116S. 
Azhuna, ó Nazuna, en el siglo X I . 
Ben Said Salemi Lizan Edin A l ka t i b , en 1314. 
Mohamad Ebu A l k i l e l , en 1210. 
Mahomad Amru Ebu Alhag iag i , en 1359. 
Mahomad Ben Harab El Kalebi ta, en 1340. 
Mahomad Alnemai , en 1330. 
Isa Ben A l i Asadita, en el siglo X I I I . 

(*) Por ser Iradiccion aue desde allí mir* la c. y suspiró su 
uliimoreyBoabdil cuando la dejó en poder d« los reyes Catélicoi; 



escri tores judíos de granada. 
Abraharo Bar kchag Marmon, á fines del siglo X V I . 
Abraham Ben Izrhag Rabi. 
Abu Harón Rabi Ben Hezra, en el año 1620. 
David Uaddagan , en el siglo X I I . 
Jacob Ben Samsnn A n t o l i , en 1233. 
Moisés Ben Jehuduh Ben Thibon Maninon, en 1134. 
Moisés Ben Samuel. 

ESCnlTOBKS CI1ISTI¿N0S PE GRANADA. 
D. Diego Alvarcz, en el siglo X V I . 
D. Diego Avellaneda, en el afio 159S. 
D. Francisco Barahona Miranda. 
D. Bartolomé Barrienlos, en el siglo X V I . 
D. Francisco Bermudez de Pedraza, en 1585. 
D. Fernando Bustos, en 1600. 
D. Pedro Cáceres. 
Fr . Pedro del Campo, en el siglo X V I I . 
Doña Mariana Carbajal, en 1633. 
Fr. Fernando del Castil lo, en 1595. 
D. Francisco de Castro, en el siglo X V I . 
Fr. Francisco de Castro, en 1588. 
D. Alfonso Cerón, en el siglo X V I . 
Fr . Juan Chi i inos, en el X V I I . 
D. Alvaro Cubillo de Aragón, en I 6 5 t . 
D. Luis de la Cueva, en 1003. 
Fr. Juan Echevarría, en 1755. 
D. Pedro Enriquez, en el siglo X V I . 
D. Francisco Far ia , en 1608. 
Fr . Leandro Manrique de Granada, en 1562. 
Fr . Luis de Granada , en el siglo X V I . 
F r . Pablo de Granada, en 1652. 
D. Pedro Guerra de Lorca, en 1586. 
Fr . Luis Guerrero, en el siglo X V I . 
Fr. Allonso Herrera Salcedo en el X V I . 
D. Diego Hurtado de Mendoza , en 155í. 
D. Juan Hurlado de Mendoza, en 1577. 
El Maestro Juan Lat ino, en 1583. 
D. Andrés de León , en el siglo X V I I . 
Fr. Rodrigo de Loaisa, en 1618. 
D. Francisco López Tamar id, en el siglo X V I . 
Fr . Juan López, contemporáneo del anterior. 
Fr. Andrés Lucas de Arcos, en 1658. 
Miguel de Luna mori;co de Granada, en 1600. 
Fr. Salvador de Mallea, en el siglo X V I I . 
Fr . José de Madre de Dios, en el X V I I . 
D. Luis de Mármol Carvajal, en 1573. 
D. Diego Matute de Peñafiel, en 1614. 
D. Pedro Mercado , en 1583. 
D. Juan Ñoñez. 
D. Miguel Palacio de Salazar , en el siglo X V I . 
D. Pablo Palacios de Salazar, en 1682. 
F r . Antonio Panes, en 1666. 
D. Melchor Pclacs de Mieres, en el siglo X V I . 
D. Gregorio Peñuela Méndez, en 1651. 
D. Alfonso Peres. 
Fr . Basilio Ponce de León , en 1629. 
Fr. Luis Ponce de León; en 1627. 
D. Diego Ribera, en 1617. 
D. Alfonso Rodríguez de Guevara . en el siglo X V I 
D. Pedro Salazar, en 1552. 
Fr . Esteban Salazar, en 1596. 
Fr. Gaspar Sánchez, en 1533. 
Fr . Pedro de San Raimundo , en 1583. 
Fr. Francisco Santa Maria , en 1959. 
Fr. Antonio de San Román , en 1583. 
D. Marinno Alvarez de Castro, gobernador de 

en 1808. 
D. Francisco Martínez de la Rosa. 

ARTISTAS CELEBRES DE GRANADA. 
Juan Aragón , en 1580. 
Pedro Alanasio Bocanegra, en 1676. 
Alonso Cano, en 1637. 
Domingo Chavari lo, en 1750. 
José Cieza, en 1689. 
Miguel Gerónimo Cieza, en 1677. 
Felipe Gómez de Valencia, en 1694. 
Rodrigo Moreno, en 1576. 
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Pedro Moya , en 1666. 
JoséBisueño, en 1712. 
D. Torcualo Ruiz del Peral, en 1773. 
Juan Sevil la, en 1695. 
Histor ia eci.esiastica. Siendo la sede apostólica de Gra

nada restauración de la famosa Eleberitana, creemos deber 
encabezar esta parte de los fastos granadinos con los de aque
lla antiquisima ig l . Es en este concepto una de las primitivas 
de España. Se afirma haber empezado en el siglo I por San 
Cecilio, uno délos 7 apostólicos ordenados por San Pedro y 
San Pablo , que piadosamente se cree haber traido la luz 
evangélica á este pais. El tiempo en que se congelura haber 
llegado los apostólicos á España, es por los años de 62 al 64 de 
J . C . , y se li ja su muerte en el imperio de Domiciano, en cu 
ya suposición debe tomarse desde enlonces la sucesión de los 
obispos de Ehber i ; pues esta sania Ig l . es la únicaen nues
tros reinos, que blasona de conservar catálogo de obispos 
continuado desde su apostólico fundador, por loque esta ig l . 
puede en verdadero sentido titularse Apostólica, según la fra
se de Tertul iano, que aplica este dictado no solo alas institui
das por los mismos apóstoles, sino á las fundadas por medio 
desús discípulos. Apóyase esto en el famoso códice Gólhico 
de Concilios, llamado Emilianense, que se cita en la España 
Sagrada , escrito en el siglo X . En I6 t3 en las casas arzobis
pales de Granada se puso una serie de prelados con sus retra
tos , años y epilogo de sucesos. Lo imprimió todo el l l lmo. Se
ñor D. Fr. Pedro González de Mendoza, su arz . , previniendo 
que los años puestos en el catálogo de Granada, son las que el 
autor atr ibuyó á la muerte, no á la consagración de cada 
obispo. 

cata logo de los orispos i i . iberi takos. 

Gerona 

anos. 

San Cecilio año de 58 
Leubisindo 77 
Ameando 82 
Ascmoío 12i 
Juliano 174 
Augustulo 245 
Martinio 299 
Isidoro 321 
Pedro 32 i 
Flavio 328 
San Gregorio 338 
Ilonaslerio 360 
Óptalo 361 
Pedro 307 
Zoilo 371 
Juan 374 
Valerio 370 
Lusidio 377 
Juan 383 
Juan 387 
Viso 390 
Juan 396 
Juan 398 
Sereno 415 
Mancio 428 
Respecto 442 
Oruncio 453 
Orondo 470 
Pedro 492 
Honorio 545 
Canonio 553 
Estevan 568 
Bado 575 
Bisino 597 

l . " 
2 . ' 
3." 
4 . ' 
5.* 
6." 
7.° 
8." 
9." 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Fallan desde aqui las memorias de esta sede, que sin duda 

sucumbió á los trastornos de aquella época, para que el i n 
victo estirpador del mahometismo en España la restaurase en 
Granada elevándola á arzobispal por mano del gran cardenal 
y arzobispo de Toledo, D. Pedro González de Mendoza, con 
bulas del Papa Alejandro V I , dejando primer arzobispo á don 
Fray Fernando de Talayera, su confesor, de la orden geró-
nima natural de Talavera de la Reina. 

SANTOS OBISPOS DE GRANADA Ó ELIBERITAN0S. 
San Cecilio, Márt i r , primer obispo y patrono de Granada. 

3:, 
30 
37 
38 
39 
-10 
ít 
42 
43 
44 
4 5 
46 
4 7 
4< 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
55 
50 
57 
58 
59 
00 
01 
02 
03 
07 
05 
00 

Félix 622 
Delerio 638 
Ala 654 
Antonio 676 
Argibado 083 
Bapario 687 
Juan 690 
Centurio 693 
Eleulcrio 708 
Tri lemundo 714 
Dadicano 744 
Adriano 759 
Baldigio 781 
Exilano 785 
Daniel 788 
Gericafio 805 
Toribio 824 
Aguilaro 829 
Gebaldo 839 
Sentüano 801 
Samuel 879 
Gervasio 887 
Recaredo 888 
Maxilano 894 
Senagonio 890 
Nifr id io 904 
Samuel 910 
Pantaleon 928 
Gundaforio 942 
Pirricio 964 
Gapio 980 
D. Fr . Hernando 

de Talavera 1007 
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San Tesiphon, compañero de San Cecilio, uno de los 7 apos

tólicos. ^ 
San Hiserio ó Esiguio Mártir, olro de los 7 apostólicos. 
han Setentrion y Patricio, Mártires. 
San Mesiton, Mártir. 
San Gregorio, Confesor. 
San Leovigildo, Mártir. 
San Rogelio y Serviodeo, Mártires. 

GRANADA (partidos jud. de): Son 3 de térm. los que hay 
en esta capital y su comarca, y están pro indiviso entre los 
3 jueces que se reparten los negocios por turno. Los 29 pue
blos que los forman , uno de ios cuales es c., 4 v. y 24 I., 
todos tienen ayunt., y distan entre sí el número de leg. que 
espresa la siguiente escala. El cuadro sinóptico que va des
pués de ella contienen los datos de pobl., riq. contr. ele. 
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El terri torio de los 3 juzgados , s i l . en la falda septentrio

nal de Sierra Nevada, conflna por el N. con el part. j ud . de 
Isnalloz ; E. el de Guadix; S. el de Orgiva, y O. el de Santa-
fé ; estendiéndose en su mayor long. de NO. á SE. unas 7 
leg. y de NE. á SO. i . El terreno es de vega y de sierra, ba
ñado por el r. Genil, por el Darro y otros de poco caudal, 
como el de Dilar , Monachi l , Cubillas , etc. Sus aguas fert i
lizan las tierras de sus márgenes, haciéndolas rendir pingües 
cosechas. Publicados anteriormente los arlículos de aud. 
t e r r . , prov. y c. de Granada , en cada uno de los cuales he
mos dado estensas noticias del terreno, su cal idad, produc
tos, ríos, aguas minerales, industr ia , comercio, cami
nos, etc. etc. , no incurriremos ahora en repeticiones inne
cesarias , limitándonos á lo espuesto en el anterior cuadro 
sinóptico. 

GRANADA ( la) : v. con ayunt. en la p rov . , aud. te r r . , c. 
g . y dióc. de Barcelona (6 leg.), part. j ud . de Villafranca de 
Panadés ( l 1/2). s i t . en un hermoso l lano; reinan con fre
cuencia los vientos del S.; su clima es templado y saludable, y 
las enfermedades comunes, las estacionales. Consta de 130 
casas , inclusa la consistorial, 2 escuelas, una para niños, y 
otra para niñas; una ig l . parr. (San Cristóbal), servida por 1 
cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El t é rm. con
fina N. Puigdalba; E. Sta. Fé y Lavern; S. San Cugat de 
Saigarrigas," y O. Villafranca ; en él se encuentran vanas ca
sas de campo. El te r reno es llano y de buena cal idad, aun
que no muy á propósito para el planlio de viñedo : le cruzan 
varios caminos locales de rueda, y se hallan en mal estado. 
El correo lo recojen los interesados en la estafeta de la cab. 
del part. p rod. : toda especie de cereales, legumbres y f ru
tas , y vino de mala calidad ; cria ganado cabrio , y caza de 
perdices, pobl.: 122 v e c , 614alm. cap. prod. : 4.677,000rs, 
imp.: 116,940. 

GRANADA (i.a) ¡ v . con ayunt. en la prov. de Huelva (13 
leg.), part. j ud . de Aracena (3) , d ióc. , aud. terr. y c. g. de 
Sevilla (12). s i t . en un llano entre sierras, con buena venti
lación y clima sano. Tiene 79 casas, y á alguna distancia 3 
barriatías que cuentan 43 ; estas son de un solo piso y de ma
la construcción , aquellas algo mejores: hay una escuela de 
primera educación , á la que asisten 15 niños, teniendo el 
maesiro 1,100 reales de dotación; ig l . parr. (N t ra . Sra. 
de la Granada), curato de entrada , servido en la actualidad 
por un ecónomo de nombramiento del diocesano, teniendo 
por anejos las ald. de Tsjarejo y Guijelma: el templo es do 
construcción moderna, pero de mala fáb. y muy ptqueño. 
Confina el t é rm. al N. con el de Aracena y la Higuera (1 leg.); 
E. Castillo de los Guardas, prov. de Sevilla (2); S. minas de 
R io t in to ( t ) , ; y O. Campofrio (1 / í ) ; atraviésanlc dos arroyos, 
llamado el uño el Molchon y el otro el Grande, que desaguan 
en el r. Odiel. El t e r r e n o es casi (odo pedregoso, montuoso 
é improduct ivo, siendo tan solo á propósito para el arbolado 
de encina. Los caminos son de herradura , y tan entrecorta
dos como lo es la superficie por donde se hallan establecidos. 
La prod. principal y casi esclusiva de este pueblo es la bello
t a , con la que se ceba bastante ganado de cerda; también se 
coje, aunque en cantidad muy corta , algún grano y legum
bres ; hay ganado lanar y cabrio, que aprovecha los muchos 
pastos del terreno , y caza de conejos y perdices, pobl . . 111 
vec. , Vi6 a lm. cap. t e r r . prod. : 835,097 rs. imp.: 39,096. 
Paga de todas contr. 7,807 rs. 9 mrs. 

GRANADELLA: y . con ayunt . en la p rov . , part. j u d . y 
dióc. de Lérida (7 hor . ) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar 
celona 33): se halla s i t . en la comarca llamada las Garrigas, 
al SE. de la cap. de la prov., en terreno montuoso : la comba
ten los vientos deS. y O . , y el clima f r ió , produce catarra
les. Tiene 360 casas distribuidas en 13 calles y una plaza: hay 
casa de ayunt. y cárcel; una escuela de primeras letras dota
da con 3,000 rs . , á la cual asisten de 40 á 50 niños ; teniendo 
el maestro ademas de la enseñanza, la obligación de ser orga
nista : la ig l . parr. de esta v. es de curato de té rm. , dedicada 
á Ntra. Sra. de Gracia ; es de patronato de S. M. y del ordi
nario , y la sirve un párroco y 6 beneficiados, con sacristán, 
campanero y 2 monacillos que nombra el párroco y la comu
nidad : hay un hospital para pobres transeúntes, y en el 
centro de la pob l . , en frente de la citada i g l . , nueva y de bue
na arquitectura , se halla una balsa que se utiliza para abre
vadero de ganados. Al lado E. de la v . se encuentra el cemen
terio en buen estado y que no perjudica á su salubridad; ha-
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hiendo al NO. una erm. á 1/í de hora de distancia bajo la 
invocación de San Antonio Abad, y junto á ella la balsa bue
na de la que se proveen los hab. para sus usos domésticos, y 
cuya agua es de escelenle calidad : desde este punto, que tiene 
una hermosa vista , se descubren los llanos de ü rge l , los Pi
rineos , el Priorato y la cap. de la prov. Domina esta pobl. un 
cast. muy an t . , destruido por sus afueras; y aunque se con
serva por el centro , nada notable tiene que merezca descri
birse. Se estiende el té rm. 2 hor. de N. á S . , é igual distan
cia con corta diferencia de E. á O . , confinando N. Grañena y 
Torreveses; E. La Poblela; S. Bobera, y O- con el ya ri lado 
Torreveses: se encuentran en él varias fuenlecillas casi insig
nificantes y algunas balsas de poca importancia. El te r reno 
es quebrado, con algunos pequeños vallecitos; pero muy po
blado de olivos, almendros y v i ña ; y algunas matas bajas 
como sabinas, chaparros y romeros, caminos: dirigen á Tor-
tosa , Lér ida, Aragón y Priorato, en mal estado. El cor reo 
se recibe de Lérida por bal i jero, 3 veces á la stmana. prod. : 
t r i go , cebada, aceite, v ino , almendras y buenos pastos con 
los que se cria ganado lanar y se mantiene el de labor pre
ciso para la labranza: hay caza de perdices y conejos, i nü . : 
arriería y 3 molinos aceiteros. Eldia 28 de agoslode lodos los 
años, se celebra una feria que dura 3 dias , á la cual acuden 
ganados de todas clases y géneros de vestir, pobl. : 286 v e c , 
1,714 aira. cap. imp.: 398,575 rs .con t r . : el 14'28 por 100de 
esta riqueza, presupuesto municipal : 5,438 rs. que te cubren 
960 con los productos de propios, 428 de arbitrios y lo res
tante por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 1,000 
al secretario de ayunt. 

GRANADILLA: desp. en la prov. y part j ud . de Sala
manca (3 leg.), térm. jur isd. de Patencia de Negrüla. Consta 
de 135 huebras de t ierra, buena para paslo y labor; está s i l . 
entre Arcil la y Lagunas , y con los desp. do Abarcozo v Tor-
rejon forman el término municipal de Palcncia de Negril la, 
con quien contribuye. 

GRANADILLA: ant. comunidad en la prov. de Cáceres, 
compuesta de los pueblos de Abadía, Ah iga l , Alborea , A l -
deanueva del Camino, Camino-morisco , Cereza, Granaddla, 
Granja, Guijo de Granadilla, Mohedas, Nuño-moral , Pino 
Franqueado, Rivera de Oveja, Pesga, Santibañez el Bajo, 
Sotoserrano , Zarza de Granadilla , de los cuales han pasado 
á la prov. de Salamanca los de Alberca y Sotoserrano , per
maneciendo en el actual part. j ud . todos los restanles: su cap. 
lo fué, como en el dia , la v. de Granadilla , cuya jur isd. se 
desempeñaba por su alcalde mayor , y la junta llamada do 
vil la y tierra , compuesta por los sexmeros y un procurador 
sindico general, nombrados por los pueblos; esta comunidad 
disfrutalja los pastos y montanera de toda su comprensión, 
basta que en 1837 , mandó la diputación provincial que se di 
solviese aquella y se adjudicase á cada pueblo la parte cor
respondiente de dichos aprovechamientos dentro de sus térm. 
siendo posible, como asi se practicó. El territorio de esta co
munidad formaba el estado de Granadil la, cuyo señorío cor
respondió al duque de Alba ; pero en v i r lud de varios servi
cios de los pueblos, el duque D. García Alvarcz de Toledo, en 
el año de 1468 les cedió en enfiteusis todos los montes y ter
renos bajo cierto canon que fué pagado por algun tiempo, 
habiéndose después olyidado , dando ocasión á un nuevo re
conocimiento en 1845 , por cuya escritura , el duque actual 
D. Jacobo Fi tz , James, Stuar t , S i lva , Alrarez de Toledo y 
Venl imigl ia, concedió á censo redimible el mismo terreno á 
los enunciados pueblos: sin embargo de esto y de ser tan ter
minante el derecho de la comunidad , varios particulares en 
estos úllimos años , quisieron apoderarse de alguno de sus 
montes, bajo pretesto de habérseles cedido en 1812 por la 
junta de Estremadura, en pago de suministros que se decian 
hechos al ejército , pero los pueblos se opusieron con firmeza; 
el asunto se elevó al Gobierno y estos convinieron en su pose
sión y disfrute. 

GRANADILLA: arciprestazgo en la dióc. de Coria, prov. 
de Cáceres; cuyo t i l . es anejo al curato de aquella v . , y sus 
atribuciones meramente gubernativas para la circulación de 
las órdenes comunicadas por el diocesano , ó para practicar 
aquellas diligencias que le fueren cometidas por el mismo, su 
provisor y demás autoridades ecl. del obispado. Los pueblos 
que el arciprestazgo comprende , sus par r . , santuarios, sa
cerdotes que los sirven y categoría de los curatos resultan del 
estado siguiente: 



PUEBLOS. 

Abadía 
Ahigal 
Alberca 
A'deanueva del Camino, 
Bronco 
Casar de Palomero. . , 
Cerezo 
Granadilla 
Granja 
Guijo de Granadilla. . , 
Mobedas , 
Marchagaz , 
Palomero 
Pesga 
Sanlibafin el Bajo. . , 
Soto Serrano , 
Zarza de Granadilla. 
Ribera Oveja , 
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PARTIDOS 

JUDICIALES. 
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Cambroncino. . . 
Casares 
Ladrillar 
Mestas 
Ñuño Moral. . . 
Pino Franqueado. 
Vegas de Coria. . 
Martinebron. . . 

TOTALES. 

Granadilla. 
i d . 

Sequeros. 
Granadilla. 

I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 

Seequros. 
Granadilla. 

I d . 

Granadilla. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 

Sequeros. 

PROVINCIAS, 

Cáreres. 
I d . 

Sa'amanca. 
Cáceres. 

Id , 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 

Salamanca. 
Cáceres. 

I d . 

CONVENTOS 

Cáceres. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 

Salamanca. 

24 17 

PARROQUIAS DE LAS HURDES. 

l í 14 

Calet.oria de Iuj curato» 

68 12 

GRANADILLA: part. j u d . de entrada en la prov. y aud, terr. 
de Cáceres, c. g de Estremadura: se compone de 4 v. . 22 I., 
5 concejos compuestos de diferente núm. dealq. y edosp.: las 
v . son Casar de Palomero, Hervás, Granadilla y Villanueva de 
la Sierra; los concejos Cabezo, Casares, Camino morisco, 
Nuiíomoral y Pino-franqueado ; los de^p. Caparra, Corzas, 
Diganzalcs, San Migue l , Valdefuentes y Viloria : son I. los 
demás pueblos y todo» componen 31 ayun t . , cuyos nombres, 
dióc. á que cada uno pertenece, pobl . , estadística municipal, 
la q'ie se retiere al reemplazo del ejército, r iq . imp. y contr. 
que se pagan, resultan del estado que ponemos al f inal de 
este artículo. 

S i t . al estremo N. de la p r o v . , es de clima templado, si 
bien en la parle de sierra se hace sentir el frió con mas inten
sidad , reinan lois vientos N. y E. y se padecen tercianas. 
Confina al N. con los part. jud de Ciudad-Rodrigo y Seque 
ros íSalamanca); E. Bejar ( id . ) ; S. Jarandilla y Plascncia ; O. 
Coria y Hoyos , con 11 leg. de long. de E. á O. y 9 de la l de 
N. á S. : está como enclavado por lodos sus eslremos, menos 
por SO., entre las ásperas y elevadas montañas que desde las 
primitivas cord. de Guadarrama, Paramera y Grtdos, vienen 
á parar al puerto de Baños, subdividiéndose aqui en 2 rama
les para dirigirse el de la der. en dirección de K. á O. á cons 
t i tu i r las sierras de Francia, Hurdes y Gala ; y el de la izq. al 
E. y S. á formar las de Plasencia y su Vera. (V. Cáceres, 
prov.) Este sistema montañoso , que en el referido puerto de 
Baños, forma un ángulo agudo , se compone de masas gra-
nitosas, berroqueñas , cuarzosas , calcáreas y pizarrosas, con 
vegetación, pobre , humilde y árida en el ramal der. , como 
sujeto á las influencias atmosféricas del N . , y lozana y pinto
resca en el izq. , donde son mas sensibles las del S. ; asi es 
que mientras en el primero encontramos con prodigiosa abun
dancia el te jo, enebro, acebo , infl i i i los brezos, madroñeras, 
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jaras y heléchos , descuellan en el segundo los árboles frula:-
les. gigantescos robles y encinas, y el inmenso planlio de-
castaños, de donde se estraen muchas maderas de construc
ción : de esle úl t imo arbolado se encuentra también en el Ca
zar de Palomero y concejos de las Hurdes, que pertenecen a l 
lado der., comarca que escede á todas Iss oirás del part. es 
esterilidad y aspereza: descendiendo de estas al S . , se en
cuentran las mas suaves sierras de Mohedas, Al tamlra, Dios-
Padre y Trapilabado, los moldes de Caparra, los comunei. 
de v. y tierra , y el coto del Duque, donde se hallan las pobL 
que baña el r. Amiiroz : en el lado i z q . , inmcdialamenle des
pués de su división en el puerlo de Baños y mole común,, 
aparece una colina de 1 leg. de long. y 1/2 de la l . en direc
ción de N . á S. llamada la Umbría, á cuyo lado E. se encuen1-
tra el l .de Garganta, que eleclivamente forma una tan larga, 
cual lo es esle aislado grupo , respecto al ramal de que habla
mos , el cual caminando primero al E. forma un semirircul» 
ó ángulo entrante, en cuyo centro y al pie de sus al t idma» 
masas existe la v. de Hervás, la mas populosa y rica del 
part . , y volviendo después á tomar una dirección recta, aun 
que con inclinación al S. por una estension de mas de 3 l eg . , 
tiene en su base los pueblos de Garganti l la, Segura, Casos 
del Monte y Jarüla : esta misma división es el límite en estie 
part. de los oh. de Plasencia y Coria, correspondiendo al 
primero los pueblos del ramal der. y la mitad de los de Baño» 
y Aldeanucva en el centro de la división , y al segundo la 
otra mitad de estos pueblos y lodos los del lado izq. Si pcir 
todos los eslremos del part. encontramos sierras y aspereza» 
inaccesibles, cubiertas de nieve la mayor parle del año , no. 
son menos numerosos y abundantes los r y gargantas que 
se alimentan de las mi.-mas nieves y de los inl ini los manan
tiales del pais: los principales r. son el Alagon , el Angeles ó 
del Pino y el Ambroz; siendo después notables el Vegas de 
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Coria, Mestas, Valdelazue, las infinitas gargantas de los 
Hurdes, com6 la del Ladrillar, Cambrón, Fragosa y todas 
las oirás que toman nombre de las alq. por donde paisan; las 
riberas del Bronco y Mohedas, y las ¿argantas de Baños, San-
tehervás, Garganta Ancha y otras, que todas desembocan en 
uno de los 3 r, citados al principio, que se refunden en el 
Alagon antes de salir del part. caminos: cruza de S. á N. la 
carretera general de Estremadura á Castilla, que conduce 
Sesde Plasencia al puerto de Baños; la ant. calzada romana, 

esde Caparra al mismo puerto, la de herradura para la sier
ra de Gata , que se separa de la primera en Aldeanueva del 
Camino, para dirigirse por la Abadía , Zarza, Guijo, Ahigal, 
Santibañez y Sta. Cruz, y los demás caminos vecinales, todos 
malos, destrozados y casi intransitables; siendo de notar por 
»u mayor aspereza y precipicios, los que comunican con Cas
tilla por los llamados puertos de la Cruz, el Cerro, Laguni-
11a, Tres-Caminos, Pesga, Portilla de las Batuecas , Espara
ban , Monsagro, Porteros, Serradilla de lo Llano, las Heridas, 
Robledillo y el que de la sierra de Francia conduce á la de Ga
ta por las alq. de Cambrón y Cambroncino. prod. : varían en 
los térra, montañosos y en los llanos: en los primeros abun
da el vino , aceite, castaña, lino , frutas , legumbres y ver
duras, al paso que carecen de cereales , que se dan en los se
gundos , escasos de aquellos frutos; se mantiene basUnte ga
nado cabrio, ianar , vacuno, de cerda, caballerías de labor y 

GRANADILLA, cab. de part. 

muchas colmenas, y se cria abundantísima caza y pesca de 
todas clases, ind. y comercio.- fáb. de paños , bayetas y lien
zos . remesándoie inmensas porciones á Andalucía, Castilla y 
Galicia; fáb. de sombreros , chacina, chocolate , salchichón 
y armas de fuego ; molinos harineros, de aceite y de pimien
to ; esportacion de frutos y esquilmos, por arrieros forasteros 
ó del país: cebo y venta de cerdos; elaboración del corcho, 
que se lleva en planchas á Inglaterra ; y mercados en el Ca
sar de Palomero y Aldeanueva del Camino. 

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 73, de los que resultaron, 2 absueltos de 
la instancia, 13 libremente, 58 penados presentes, 1 contu
maz, 2 reincidentes en el mismo delito y 17 en otro diferente. 
Del total de procesados, 2 contaban de 10 á 20 años de edad, 
56 de 20 á 40 y 14 de 40 en adelante; 67 eran hombres y 6 
mujeres; 24 solteros y 48 casados; 23 sabían leer y escribir 
y 49 carecían de toda instrucción; 72 egercían artes mecáni
cas, del reo prófugo no consta la edad, el estado, la ins
trucción , ni el ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 57 delitos de homici
dio y de heridas, con un arma de fuego de uso lícito , 2 de 
ilícito, 2 armas blancas permitidas, una prohibida y 13 ins
trumentos contundentes. 

Concluimos con el siguiente cuadro de díst. de las principa
les pobl. 

S 

S Abadía. 

Aceituna. 

Anigal. 

Aldeanueva del Camino. 

Baños. 

Casar de Palomero. 

c 
8 

18 

2 

20 
10 

5 
32 

40 
34 
38 

17 

1/2 

31 30 

20 
10 

22 

1/2 

Casas del monte. 

Garganta. 

1 

19 

12 

34 36 
43 | 42 | 37 t-35 

1/2 

18 
10 

33 
42 

32 

38 

Gargantilla. 

Granja. 

Guijo de Granadilla. 

Hervás. 

Jarilla. 

Mohedas. 

1 Palomero. 

32 

39|4l 

v 2 

2 2 

2 2 

3 5 

3 2 

2 3 

18 18 

8 7 

5 5 

32 

42 

Ribera de Obeja. 

Sta. Cruz de Paniagua. 

Santibañez el Bajo. 

Segura. 

Villanueva de la Sierra. 

Zarza de Granadilla. 

Cáceres, cap. deprov. y aud. 

Coria, dióc. 

Plasencia, dióc. 

Badajoz, c. g. 

64 Madrid. 
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GRANADILLA: v. con ayunt. en laprov . y aud. terr. de 

Cáceres (17 leg.) , part . j u d . de su nombre, dióc. de Coria 
(9 leg.), c. g . de Eslremadura (Badajoz 32), cab. de arcipres-
tazgo y de la ant. comunidad de la v. y su tierra. 

Si tuación y cuma. Sobre Ja cúspide de una roca de durí
sima pizarra, inaccesible por uno de sus costados, do difícil 
subida por otros, ofrece solo suave paso por el lado del N., por 
donde únicamente se halla enlazada con el terreno que la ro
dea y que domina á larga dist. por su mayor elevación, entre 
el r. Alagon y el arroyo Aldovara que corren bañando su pie 
y van á unirse al S. á corta dist. de la pobl. formando un 
ángulo agudo que encierra dicha roca por estos tres lados. 
Ocupa el centro de su part. j u d . , dentro y á 4 leg. bajo del 
vértice del ángulo que forman las dos cord. de sierras de 
Ilervas y Hurdcs. Su clima es medianamente sano y no tan 
cálido como el del resto del pais, por ser batido con fuerza y 
frecuencia por los vientos y en particular por los del N. que 
son los que dominan, y se padecen tercianas c inflama
torias. 

IwTEniOB de l a poblacios y sus a fceras. Rodea com
pletamente su cas. una fuerte muralla de construcción árabe 
de durísima argamasa de cal y pizarra, de I t varas de alto y 
3 de espesor, que figura un polígono irregular, con 14 lados 
raistilineos, 3 ángulos entrantes y 11 salientes, aunque no 
muy pronunciados, siendo su total circunferencia de 1,105 
varas; la cual se conserva sin otra falta que los parapetos 
destruidos en la estinciou del feudalismo, de los cuales se han 
vuelto á reedificar algunos trozos, sobre sus entradas y los 
dos puntos nombrados miradores uno á E. y otro á O. para 
facilitar su mejor defensa en la úl t ima guerra civi l . Esta mu
ralla que corona la cúspide de dicha roca, cuya mayor ele
vación ocupa la plaza públ ica, se halla terraplenada en el in
terior hasta su mayor a l tura, esceplo hacia sus dos únicas 
entradas, colocadas la una al N. llamada de la Vi l la y otra 
al SO. dicha de Cor ia, provistas de fuertes puertas y sus cier
ros ; la primera está flanqueada, á la izq. por uno de los án
gulos salientes déla misma mural la, y á la der. por un sólido 
y elevado casi, con paredes de 3 1/2 varas de espesor, de pie
dra si l lar , perfectamente conservado, de figura cuadrada 
cuyos frentes son de 14 varas, y un cubo semicircular en ca
da una de sus caras, describiendo arcos de 15 1/2 varas, uno 
de los cuales constituye un aljibe de agua potable. La entra
da de este edificio se halla defendida con dobles puertas y ras
t r i l l o , y barbacana hiela la población, que describe un arco 
de la cuartaparte de un círculo de 37 varas de long., 5 do alto 
y 2 1/2 de espesor, y sus ventanas están aseguradas con 
fuertes rejas de hierro; de modo que por su fortaleza, segu 
ridad y buen estado se estableció en él en 1830 la cárcel del 
juzgado. Contiene dicha pobl. 156 casas de mala construcción 
en lo general de un solo piso y de 10 á )2 pies de al tura, con 
fachadas oscuras y sin rebocar, que forman 11 calles princi
pales sin alineación, regularmente anchas, que en forma de 
radios parten todas de la plaza á la que da vuelta por dentro 
y corre al frente de los huertos que confinan con la muralla 
en toda su ostensión, escepto algunas otras que hay de tra
vesía cortas y estrechas, todas mal empedradas; una plaza 
de 62 pasos de long. y 57 de lat. de figura i rregular, tam
bién mal empedrada y medianamente l lana: en ella y parte 
mas alta se halla la casa pósito con un pequeño soportal ; al 
NO. otras 2 casas, con fachada de cantería, pertenecientes á 
la ant. comunidad de v. y t ier ra , destinada una á la habila-
«íon de los señores jueces, con un gran zaguán á su entrada 
que sirve para las reuniones .del vecindario en concejo, y en 
seguida, una sala en que la municipalidad celebra sus sesio
nes, y í l tribunal de primera instancia sus audiencias, y la 
otra sirvió antes de cárcel y hoy se halla en ella la escuela de 
primeras letras; al S. hay una escavacion ó pozo con su bro
cal de cantería, donde se recogen las aguas llovedizas para 
uso del vecindario. La escuela está desempeñada por maestro 
con t í tu lo, que disfruta 3.000 rs. de dotación, pagados de los 
fondos públicos, y vive en la misma casa-escuela sin otra re
t r ibución; asisten á ella de 30 á iO niños: al SO. se halla 
la ig l . parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra . , con curato 
de primer ascenso y de provisión ordinaria; en su torrre se 
encuentra el pequeño reloj de l av . : al lado del S. fuera de mu
rallas está el cementerio: al rededor de esta mural la , escepto 
un corto trecho á O. , hay un paseo terraplenado é imperfecto 
sin árboles n i ningún otro adorno; y al N. también fuera de 
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la conclusión del declive de la colina, se halla el egidoó heras: 
en ellas una ermita ruinosa dedicada á San Marcos y en la 
misma dirección , un poco mas largo, sobre otra eminencia 
el calvario. Se surle de aguas potables, bien del r. Alagon ó 
en la ribera Aldovara, que son de buena cal idad, especial
mente las de la r ibera, hay también al E. camino de la Zarza 
2 fuentes, al S. camino de Plasencia otra y a I N . camino de 
Lagunilla ot ra, todas cubiertas para el mismo uso ; y á mas 
distancia otros dos ó tres escasos manantiales de aguas ferru
ginosas muy saludables. 

Término. Confina al N. con los de la Pesga y Lagunilla 
(este últ imo de la prov. de Salamanca); E. Zarza de Granadi
l la ; S. Guijo de Granadilla ; O. Mohedas, á dist. de cerca de 
una leg. , y comprende las deh. de encina y alcornoque llama
das Tejares y Valconejero, aquella al S. y esta al SO de la y . 
una á la izq. y otra á la der. del r., y el despoblado de D i -
galzales. Le bañan el espresado r. Alagon que corre al O. con 
un buen puente de cantería, á el que se baja desde la v. por 
una defectuosa y descuidada calzada (V. Alagon r.); á la cab. 
de este puente, haciendo írenle al mismo se ven las armas de • 
la v . , que consisten en un can apoyado en un granado en cam
po de gules, en otra parte el escudo de armas ya borrado de la 
casa de Alba y entre las dos una virjen de cantería ya muti la
da ; al final debería prolongarse unas 30 ó mas varas, para 
salvar el cauce que han formado las aguas en las desborda-
cioues del r. y que con frecuencia interrumpen el paso , ó 
construirse el malecón que hubo de ant. y fué destruido; unos 
500 pasos mas arr iba: después de este hueco, y pasado un 
pequeño ol ivar, se encuentra otra calzada también muy des
cuidada é imperfecta y desigual, abierta á la laida ó pie de una 
roca casi perpendicular, que va costeando el r. hasta pasado 
un molino harinero, y á continuación se esliende una famosa 
y dilatada vega, cubierta de olivos en su mayor parte á O. de 
la pobl. , para cuyo riego se practicó una presa en dicho r. por 
los años de 1828 al 30 la que después fué arruinada, razón 
por qué en la actualidad se está construyendo otra con igual 
objeto, de lo que deben seguirse grandes ventajas al vecinda
r io . Los arroyos Aldovara, sobre el que también se halla otro 
pequeño puente de cantería y pizarra, y la Aldobarera corren 
d e N . á S. entrando en el Alagon el primero por bajo del 
puente de la v . . el otro por c ima; el segundo conserva poco 
el agua. 

Cal iuad de l t e r reno . Caminos y correos. El terreno es 
desigual con muchos altos y bajos de E. á N. y O. y llano de 
E. áS , con bastante monte alto y bajo, bueius pastos, pero 
escaso para las demás producciones. Los caminos son abiertos 
y capaces de carros en lo general, todos terrizos y vecinales 
á los pueblos inmediatos: el correo se recibe en Plasencia 
por balijero dos veces á la semana. 

Producciones. T r i g o , centeno, cebada de3 á i ,000fan. , 
aceite de 1,500 á 2,000 cántaros, algún garbanzo de buena 
calidad, pocas patatas y menos verduras : se mantiene y cria 
escelente ganado cabrio y poco de cerda, el vacuno de labor, 
caballerías mayores y menores para el servicio domestico, 
mucha caza de todas clases y abundantísima pesca de barbos, 
bogas y anguilas 

Industr ia y comercio. Dos lagares ó molinos de aceite, 
3 de harina, algunos telares de lienzos y no hay otro comercio 
que la venia de cereales, esquilmos y ganados que produce 
y se crian en el terreno. 

Población riqueza y contr ibución 130 vec. , 712 a lm. 
CAP.prod.: 1.170,400 rs. imp.: 58,510. CONTR.: 7,721 300. 
presupuesto municipal : 12,000 rs. del que se pagan al secre
tario por su dotación 2,500, al maestro de primeras letras 
porla suya 3,000, al conductor de la balija por la suya 1,000 
y lo demás se emplea en pago de guardas de montes y otros 
gastos de la municipalidad, contribución correspondiente á 
las propiedades comunes, socorro de presos pobres e l e , cuyas 

j cantidades se cubren con el importe del arriendo de los pas-
j tos y bellota délas deh . , y otra parte de arbolado que en la 
i división del terreno de la ant. comunidad correspondió á la 
| v . en térm. del Guijo de Granadilla. 

El nombre propio de esta v . es Granada y asi se )e ha l lama-
! do hasta fines del siglo pasado ¡ pero el uso le ha convertido 

en el que hoy l leva, y los documentos oficiales se han con-
j formado con esta variación. 

GRANADILLA ( l a ) : v . con ayunf. en la isla y dióc. de Tene-
! r i fe(15 leg-), part. j u d . de Orotava (10), p rov . , aud. terr. y 
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c. g. de Canarias: s i t . en el centro de su j u r i s d . , en una es
pecie de vallecilo que forman 3 montañas llamada una la Santa, 
otiM Cogeja y la mas alta Buenavista, en cuyo pie se en
cuentra el pueblo con bastante declive hacia el mar; goza de 
un cuma sumamente saludable y de una agradable ventila
ción. Se compone la pobl. de 150 casas la mayor parte 
pequeñas y de t ierra, si bien otras son altas y de agrada
bles formas, repartidas en i calles principales, otras de tra 
vesia y 2 plazas, las mas notables de las primeras son la del 
Agua y del Pino, en cuyo centro se halla la ig l . y las plazas; 
las otras se denominan del Tagoro, del Calvario, de la Cruz 
verde y de la Fuente, todas de unas 6 varas de ancho: tiene 
casa de ayunt . ; cárcel aunque pequeña; un pósito, escuela 
de primeras letras costeada por los padres de los 35 á 40 n i 
ños que concurren; ig l . parr. (San Antonio de Padua) servida 
por un cura de nombramiento del dioc. y dependiente del v i 
cariato de Guimar; el templo es de mucha solidez con una 
bonita fachada al Ó. , hay una erm. dedicada á Sta. Lucia, 
que fué la ant. i g l . , y contiguo á ella se ve un pequeño jar-
din titulado de San Antonio; un cementerio fuera del pueblo 
á la parte del S. de mucha capacidad y escelente ventilación. 
Confina el té rm. por el N. con la serranía de la Cumbre, base 
de donde arrancad elevado Teide; E. con la jur isd.de Aris
co de laque le divide un barranco llamado el R io , preci
picio muy profundo que se atraviesa por 2 puentes de made
r a ; S. con las playas de Montaña Uoja, cuyo elevado pico en 
la ori l la del mar es bastante singular, y por O. jur isd. de San 
Miguel que le divide otro precipicio titulado de la Orchilla: 
en él se encuentran porción de manantiales de buenas aguas 
que forman algunos arroyos, siendo el principal el de los 
Abades, cuyas aguas después de regar varios terrenos de la v . 
las suministran á los pagos que hay dependientes de la misma 
los cuales se denominan Charco de Pino, Chinama, Can 
tera, Vicacaro, Palomas, Draguito, Saltó, Pinares, Higuera, 
Vegas y Chimiche, el primero con 140 vec., I t el segundo, 
11 el tercero, l ü e l cuarto, 11 el qu in to , 8 el sesto, 9 el 
sétimo, 8 el octavo, 10 el noveno 10 el décimo y 37 el undécimo. 
El terhemocs sumamenle quebrado, arcilloso, calizo y arenis
co, estando cubiertas varias de sus montañas de pinos y mala 
b i j a . Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á la cap. 
de prov. y del pa r t . , todos muy pedregosos conforme el terr. 
La coiutiisi'ONDENCiA se recibe de Sta. Cruz (cap.), ind. : la 
agrícola, algunos herreros y tegedores de lienzos caseros y 
mantas inferiores, p rod . : t r igo , papas, almendras, naranjas 
uvas, cochinilla y diferentes hortalizas; hay muy poco gana
do cabrio por lo perjudicial que es al arbolado, pero 
bastante vacuno, caballar y sobre todos mular y caza de per
dices, conejos ypalomas torcaces, pobl. : con todos los pa
gos 591 vec , 2,563 alm. cap. te i i r . prod. : 4.087,106 rs. imp.: 
140,615. Rl presupuesto municipal asciende á 2,200 rs. y se 
cubre con o !0 del producto de propios y del déficit por re-
parlo vecinal. 

GRANADILLAS ( las) : ald. dependiente, del ayunt. y part. 
j u d . de Aracena en la prov. de I lue lva, cuya riqueza, pobl . , 
y demás circunstancias puede verse en el art . de su ayunta-
raienlo. (V.) 

GRANADO ( e l ) : 1. con ayunt. en la prov. de Huelva (9 
leg. ) , part. jud de Ayamonte (7) , d ióc. , aud. terr. y c. g. 
de Sevilla (23): srr. en terreno montuoso no muy dist. del r. 
Guadiana y raya de Portugal, con vientos del N. y cl ima 
templado, siendo las tercianas y pulmonías las enfermedades 
mas frecuentes. Tiene 120 casas de piedra y tejavana, distr i 
buidas en tros calles empedradas y de mal piso; una escuela 
de primeras letras dotada con 1,100 rs . ; 2 pozos de buenas 
aguas que surten á todos los v e c ; ig l . parr. (Sta. Catalina 
Virgen y Márt ir), curato de entrada y de provisión ordinaria, 
servido en la actualidad por un ecónomo esclaustrado, y una 
pequeña ermita dedicada á la Sma. Trinidad sit . en el estremn 
N . del pueblo El térm. se estiende de N. á S. 2 1/2 leg. y de 
E. á O. 2, confinando al N. con El Almendro; E. con el de Gi-
braleon;S. deh. de la Duquesa, y O. r. Guadiana el cual des
pués de correr por varias prov. sale á este punió habiéndose 
dejado á Portugal, en la confluencia de la rivera de Chanza. 
El te r reno es inferior y de secano, cubierto el montuoso de 
jarales y encinas. Los caminos se dirigen á la puebla de Guz-
man , Castillejos, Sanlucar de Guadiana y raya de Portugal. 
La correspondencia se recibe de la adm. de Gibraleon por 
medio de un propio que tienen contratado varios pueblos, ind . 
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la agrícola y 2 molinos harineros de viento, prod. : t r igo , abe
na , uvas y naranjas; hay ganado lanar y vacuno y caza de 
perdices, conejos y liebres, p o b l . : 94 v e c , 376 alm. cap. 
p rod . : 1.018/184 rs. imp.: 50,324. £1 PRESUPUESTO MUNICIPAL 
ascicr.de á 5,500 rs. y se cubre por reparto vecinal. 

Corresponde este pueblo al ant. marquesado de Gibra
leon en cuyo campo tiene comunidad de pastos y leñas. 

GRANATULA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real. 
(5 leg . ) , part. j u d . de Almagro ( 2 ) , aud. terr . de Albacete 
(30), dióc. de Toledo (19), c g. de Castilla la Nueva (Madrid 
31) ; perteneciente al campo de Calatrava: s i t . en una ca
ñada con pequeñas sierras al N . , goza de benigno c l ima , re i 
nan los vientos S. y NE. y se padecen algunas intermitentes 
y pulmonías. Tiene 305 casas pequeñas, 3 mas regulares , la 
de ayunt . , cárcel y pósito, que forman dos plazas y 6 calles 
empedradas, llanas y con bastante regularidad.hay escuela de 
primeras letras dolada con 2,200 rs. de los fondos públicos, 
á la que asisten 140 niños, 3 privadas de niñas á las que asis
ten 60 mediante una torta ret r ibución; ig l . parr. dedicada á 
Sta. Ana, con curato de primer ascenso y provisión del t r ibu
nal especial de las órdenes mil i tares; el edificio es moderno y 
de buena fáb. con 3 medias naranjas, y la torre do piedra; 
una ermita del Sto. Cristo de la Resurrección y en los afueras 
el cementerio: se surte de aguas potables en un pozo con su 
brocal de piedra, que por tener 2 veneros, uno de agua dulce 
y otro de agria , se mezclan y forman un gusto muy grato, 
brotando ademas por muchos puntos manantiales ferrugino
sos y existiendo muchas norias, para el riego de las patatas, 
panizos y forrages. Confina el t é rm. por N. con el de Alma
g ro ; E. el Moral de Calatrava; S. Calzada de Calatrava; 
O. Valenzuela á dist. de 3/4 leg. próximamente por lo 
dos los puntos, y comprende una sola casa de campo de
nominada de Torrubia, del nombre de su dueño, una leg. 
al SE. de la v . ; en la misma dirección se encuentra el san
tuario deNtra. Sra. de Azuqueca ó Zucueca sit. , en las ruinas 
de laant. c de 0;'e<o(V): le baña el r. Jabalón á dist. de 1/2 
leg. el cual pasa al pie del santuario en donde tiene el famoso 
puente romano llamado de Reblo (V. A lmagro , part. j u d . y 
Jaba lón , r.). El te r reno es todo l lano, de naturaleza caliza 
de mediana calidad para granos y arbolado de olivos: los ca
minos vecinales, de rueda y sin tropiezos: el co r reo se recibe 
en Almagro por balijero tres veces á la semana, prod. : t r i go , 
cebada, centeno, aceite y v ino ; se mantiene ganado lanar, el 
vacuno y mular necesario para laslabores y se cria caza menor 
y escasa pesca de lampreas, ind. y comercio, elaboración del 
esparto por los hombres y de blondas y encages por las muje
res con dependencia de la fáb. de Almagro, telares de esta
meña , paño y lienzos bastos; se esporta el aceite por los ar
rieros. POBL.: 405 v e c , 2,025 alm. CAP. IMP.: 705,412. 
con t r . : con inclusión de culto y clero 61,559 rs. 22 rors. pre
supuesto municipal 22,873, del que se pagan 6,C00 al médico 
y 2,240 al secretario por su dotación que se cubra por re-
parlo vecinal 

Este pueblo empezó á formarse de unas casas-cortijos del 
vecindario de Almagro: su primer libro parr. de bautismo, 
dio principio el año 1577 en cuyo tiempo se fabricó la ig l . y 
amentándose sucesivamente el vecindario, se erigió en I. de
pendiente de Almagro, hasta que en 1712 por privi legio de 
D. Felipe V , se le concedió el título de villazgo mediante 
cierto donativo en granos. 

Esta v. de origen árabe según lo indica su nombre, e» 
patria del esclarecido Sr. D. BALDOMERO ESPARTERO, 
que por sus gloriosos hechos, como comandante general de 
los ejércitos reunidos, obtúvolos títulos de duque de l a v ic
t o r i a y de more l la , conde de luchana , capitán general 
de los ejércitos nacionales, con todas las condecoraciones y 
gramlescruces que la nación reserva ásus heroicos defensores, 
bandas y cruces de las principales órdenes de Francia, Inglate
rra y Portugal: fué elevado á la alta dignidad de Regente del 
Reino, durante la menor edad de nuestra augusta y escelsa 
Reina la Sra. DOÑA ISABELI I (Q. D.G.) . 

GRANDA: I. en la prov. de Lugo , ayunt . de Foz y fe l ig . 
de Santiago de Fazouro. (V.) 

GRANDA: I. en la prov. de Lugo , ayunt . de Alfoz de Cas
tro de Oro, y fel ig. de San Vicente de Lagoa. (V.) 

GRANDA : I. en la prov. de Lugo , ayunt . de Alfoz y fel ig. 
de San Salvador de Castro de Oro. (V.) pobl. : 3 vec. , 15 
almas. 
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GRANDA: I. en la proT.de L u g o , ayunt. de Abadin y 

fel ig. de San Juan de Vil larente. (V.) pobl. : un vec , 5 almas. 
GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dePo ly fe l i g . de 

Santiago de Si lva. (V.) 
GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de Rey 

de Tierraliana y fcl ig. de San Julián de Mos. (V . )pób l . : 
16 v e c , 90almas. 

GRANDA: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Castro de 
Rey de Tierraliana y feüg. de Sta. Marina de Rami l . (V.) 

GRANDA: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Castro de 
Rey de Tierraliana y felig. de San Pedrode Triaba. (V.) pobl . : 
14 vec., 70 almas. 

GRANDA: ! . en la prov. de Lugo , ayunt . de Meira y 
felig. de San Isidro de Sejosmil. (V.) pob l . : 3 veo., 15 
almas. 

GRANDA: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y 
felig. de San Salvador de Joiban. (V.) 

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
fel ig. de San Mamed de Oleiros. (V.) pob l . : 2 vec., 11 
almas. 

GRANDA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba 
y fel ig. de Sta. Maria de CorftaWido. (V.)roBL.: 3 v e c , 15 
almas. 

GRANDA : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon 
y felig. de San Martin de Podes. (V. ) 

GRaNDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y 
fel ig. de San Esteban de Barres. (V . ) 

GRANDA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela y 
felig. de San Julián de Box. (V.) 

GRANDA: ] . en la prov. de Oviedo, ayunt. de las Regue
ras y felig. de San Julián de Saniul lano. (V.) 

GKANDA (San Pedro): felig. en la prov. , part. j ud . y 
d ióc deOviedo (3/4 de leg.), ayunt. deSiero (1 t /2) . s i t . á 
la der. del r. iVora y al E. de la cap. de prov. Reinan con 
mas frecuencia los aires del N. y SO.: el clima es templado 
y propenso por la abundancia de lluvias á calenturas tercia
narias. Tiene 81 casas repartidas en el 1. de su nombre y en 
Jos de Colloto, Castañera y Llames. Hay escuela de primeras 
letras, frecuentada por indeteiminado número de niños de 
ambos sexos, cuyos padres dan al maestro la retribución con
venida. Para surtido del vecindario se encuentran 2 fuentes 
de buenas aguas , la una en Granada y la otra en Castañera. 
La ig l . parr. (San Pedro), de la cual es aneja la de San Mi 
guel , está servida por un cura de primer ascenso y patronato 
de S. M . ; contiguo á la ig l . y en el centro de la pobl. se halla 
el cementerio. También hay en el 1. de Colloto una ermita de
dicada á San Millan y otra á la Virgen del Carmen en el de 
Llames, ambas de propiedad particular. Con tina el t i í rm. N. 
Viella; E. Meres;S. Simanes, y O. Sta. Eulalia de Colloto 
en el ayunt. de Oviedo, estendiéndose 1/4 de leg. de N. á S. 
y 1/3 de E. á O. Por la parte meridional pasa el mencionado 
r. Nora, sobre el cual hay un puentecillo de madera para i r 
al 1. de Csstañera, que se encuentra á su izq. El te r reno par
ticipa de monte y l lano, y es bastante fér t i l , especialmente 
para arbolado, en particular de castaños, álamos, manzanos 
y otros frutales, habiendo pocos robles; una buena dehesa 
de pasto y algunos prados artificiales. Ademas de los caminos 
locales que están deteriorados, atraviesa por el térm. la car
retera que desde Oviedo va á la Pola de Siero, y continuará 
después hasta Vil laviciosa, encontrándose 2 venias en esta 
feüg. prod. tr igo, escanda, ma iz , cebollas, jud ias , patatas, 
frutas y l ino : se cria ganado vacuno y caballar, y pesca de 
truchas, anguilas, ind . : la agricultura, 4 molinos harineros con 
14 piedras, y elaboración de sidra, pobl . : 100 v e c , 494 alm. 
con t r . : con su ayunt. (V.) 

GRANDA (Sto. Tomas): felig. en la prov. y d ióc de Ovie
do (4 leg. ; , part. j u d . y ayunt. de Gijon (1/2). s i t . en el cen
tro de un valle, rodeada de pequeñas colinas. La combaten 
princi|ialmentelos vientos del 1.* y i . " cuadrante: el clima es 
benigno, y l»s enfermedades comunes calenturas y dolores 
reumáticos. Tiene 106 casas diítr ibuidas en distintos barrios 
que se hallan comprendidos en 2 principales, denominados 
Baones y Granda. Hay escuela de primeras letras, frecuenta
da por 40 niños y 12 niñas, cuyo maestro está dotado con 
cierta cantidad de tr igo y maiz. Para surtido del vecindario 
hay vanas fuentes de buenas aguas. La ig l . parr. (Sto. To 
más) se halla servida por 1 cura de primer ascenso y patrona
to deS . M.Gonüna el t é r m . N . , fel ig. de Roces y Ceares; 
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E. la de Bernueces; S. la de Vega, y O. la de Leor io, esten
diéndose 1/4 leg. de N . á S. y 1/8 de E. á O. El te r reno es 
en lo general llano y de buena calidad: le atraviesan 2 r., l la
mados M u r i e l ó Rio Grande que divide los 2 1. de Raones y 
Granda, y el otro denominado Llanlones, porque en el 1. de 
este nombre, felig. de Leorio, es donde se forma, reuniéndose 
en Granda con el anterior. L"S caminos conducen al interior 
del concejo y á las felig. innu-diatas. prod. t r i go , maiz, ha
bas, legumbres, frutas y hurtaliza, especialmente tomates, 
que son los mas tempranos del pais: se cria ganado vacuno, 
mular y lanar y caza de varias especies. Indust r ia y comer
c io : la agr icul tura, 1 molino harinera, y cria de ganado 
mular , cuyos productos constituyen el comercio, estrayéndo
se también hortaliza para Gijon. pob l . : 111 vec , 514 a lm. 
c o n t r . : con su ayunt . ( \ . ) 

GRANDA ( l a ) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera 
y felig. de Sta. Cruz de Ánduerga. ( \ . ) 

GRANDA ( la) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon 
y fol ig. de San Martin da Podes. (T . ) 

GRANDA (la^: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coa-
ña y felif!. de Santiago de Folgueras. (V.) 

GRANDABELLA: I. en la prov. de Lugo , 'ayun t . de Pol y 
fel ig. de Sta. Marina de Fraya lde . (V.) 

GRANDABELLA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deCos-
peito y felig. de Sta. Eulalia de Rioabeso. pobl. : 2 vec. , 10 
almas. 

GRANDABELLA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vi l la l
ba y felig. de San Pedro de Santabal la. (V.) pobl..- 2 v e c , 
12 almas. 

GRANDAMARINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del 
Franco y felig. de Sta. Maria de la B raña . (V.) 

GRAÑDA-ROZADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y 
felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.) 

GRANDA y CACHOPA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y 
fel ig. de Sta. Maria de Trabada. (V.) pobl . : 2 vec., 11 alm. 

GRANDAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oriol y felig. 
de Sta. Maria de Gerrfis. (V.) pob l . : v e c , a lm. 

GRANDAL: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mondoñedo 
y felig. de Sta. Maria de Viloalle. (V . ) 

GRANDAL: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riotorto y 
fel ig. de Sta. Marta de Mei lan . (V.) 

GRANDAL (San Pedro de): felig. en la prov. de la Coruña 
(5 leg.), d ióc de Santiago (12), part. j ud . de Puenlfdeume 
(1 1/4) y ayunt. de Vi l larmayor (1/2). s i t . en la falda de 
una colina que la separa de Sta. de Tabeada: clima templado 
y sano: se compone de los 1. ó ald. de Allegue, Al lon, Andu-
r i h a . Bailar, Bouzoa, Brea, Cabezal, Carballás, Castiñeira 
Vieja, Castiñeira Nova, Castro, Cepeira, Espiñeira, Goibe de 
Abajo, Goibe de Ar r iba , Iglesia, Maceira, Porto Maceira , R i -
beira, Soamil, Vilar y Vilaboa que reúnen sobre 100 casas, y 
cuentan con muchas y buenas fuentes. La ig l . parr. (San Pe
dro) es anejo de Sla. Maria de Doroña en el arciprestnzgo de 
Prusos. El t é rm . confina por N. con el de su matriz y Tabea
da ; al E. con Vilachá y Breamo; al S. con San Jorge de Tor
res, y por O. con la misma de Doroña : le cruzan distintos 
r iach. ó arroyos sin nombre que fertilizan los valles y prados, 
y bajan formando el r. que desemboca en la ria de Ares al S. 
de la felig. de Castro. El t e r reno es quebrado , pero bastante 
fért i l : el camino que desde Villalba llega á Puenledeume pa
sando por Monfero, atraviesa á Grandal de SE. á NO., y asi 
como los de pueblo á pueblo se halla mal cuidado: el correo 
se recibe en la cap. del part. prod. t r igo, maiz, centeno, pa
tatas, algún yino, frutas y legumbres : cria ganado vacuno y 
de cerca: hay caza de liebres, perdices, zorros y corzos, ind . : 
la agrícola y pecuaria: cdmercio: el que le proporciona el so
brante de las cosechas y la recría del ganado que benefician 
en los mercados inmediatos, pob l . : l i o v e c , 520 alm. con t r . : 
con su ayunt. (V.) 

GRANDAS DE SALIME: part. j ud . de en Irada en la prov. 
aud. terr. y dióc. de Oviedo, c. g . de Castilla la Vieja. Ade
mas del ayunt . de su nombre, comprende los de Ibias, Ulano, 
Pesoz, San Martin de Óseos, Sta. Eulalia de Óseos y Vil la-
nueva de Óseos, en los cuales existen las fel ig. de 
Alguerdo . . . San Pedro. Coto Sta. Comba. 
Antol in . . . . San. Degaña . . . . Santiago. 
Bullaso . . . . Sta. Maria. Grandas de Sa-
Cecos Sta. Maria. üme S. Salvador. 
Cecos S. Clemente Ulano Sta. Leocadia. 
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: . Sta. María. 
. . S. Agustín. 
. . San Luis. 
. . San Pedro. 
. . San .losé. 
. . Sta. María, 
de 
. . Sta. María. 
. . Sta. María. 
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Marentes.. . . Santa María Salíme. . . 
Mesa Santa María Sena. . . . 

Magdalena. Tablado . . 
Óseos San Martin. Taladrid. . 
Óseos Sta. Eulalia Tormaleo . 
Óseos Sta Eufemia Trabada. . 
Pastur de Ulano Sta. María. Villanueva 
Peñafueute . . Sta. María Óseos . . . 

Magdalena Yillapedre , 
Pesoz Santiago. 

Debiendo advertir que también corresponden á este part. 
las de 
Berdueido. . . Sta. María. Sta. Coloma. . Sta, Comba. 
Hevias. . . . . Sta. María. Sto. Millano. . San Emiliano. 
Lago Sta. María. Valledor. . . . San Martín. ' 

las cuales se hallan en elayunt. deAl lande, perteneciente al 
antiguo part. de Cangas de Tmeo(V. ] , al qu» corresponde 
la felig. de Santiago de Cenado enclavada en el espresado 
ayunt. de Ib ias; de manera que como una de las anomalías 
tan frecuentes en la división terr. de esta p rov . , se observa 
que unas felig. en lo j ud i c ia l , son de un par t . , y en cuanto 
á lo municipal forman parte de un ayunt. estraño ó no com
prendido en los límites de aquel. 

Dichas íe l i g . , algunas de las que tienen título de v . , están 
divididas en 1 . , a ld. y cas. , de que hacemos mención en 
sus respectivos artículos. Adjunto es el estado que manifiesta 
las leg. que hay entre los referidos ayunt,] , y desde cada uno 
de ellos a la cap. de prov , aud. t e r r . , d i ó c , á la c. g . y 
á Madrid. 
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Situación t cl ima. Se halla sit.fai; estremo SO. de la 
prov. en los confines con la de Lugo. Reinan alternativa
mente todos los vientos, pero con mas frecuencia los del 
N O : el clima en lo general es templado, si bien en algu
nos puntos próximos á las montañas cubiertas de nieve se 
esperimenta f r ío ; y las enfermedades mas comunes, catar
ros, dolores de costado y;calenturas de varias clases. 

Limites y t e r reno . Confina por N. con el part. de Cas-
t r o p ó l ; al E. con el de Gangas de Tineo ; por S. con el de 
Becerrea (prov. de Lugo) y el de Yillafranca del Vierzo 

(prov. de León), y al O. con el de Fuensagrada (prov. d« 
Lugo). El terreno en lo general es montuoso, áspero y 
bastante quebrado, hallándose entre las montañas que le cor* 
tan en todas direcciones, valles muy feraces y productivos. A l 
N. se encuentra la sierra de la Boina, que separa este part. 
del de Castropol, cuyas cimas están cubiertas de nieve du 
rante el invierno, y al SO. se ven otras bastante considera
bles, distinguiéndose entre ellas la de Ur ia, Escrita, Óramela 
con los montes de Muniellos, Gules, Curula y sierra de 
Borde, en cuyas laderas hay plantíos de pinos, robles y cas
taños ; en lo mas elevado, argomas y urces, y en varios pa-
rages, abedules, yerbas de pasto y diversidad de plantas 
aromáticas y medicinales. También existen diferentes cante
ras de piedra y muchas de sola pizarra, que se utiliza para 
la construcción de edificios y para cercar las heredades. De 
los indicados' cerros se desprenden muchos r. y arroyos, 
mas ó menos caudalosos, entre los cuales se distinguen por 
su importancia los de Tbics, Bu lmayor , Boucelosy San-
ta l l a , que atravesando el part. por distintos parages, van 
á desaguar en el r. Navia, el cual bordeando primero por el 
límite occidental se dir i je luego hacía el N . , penetrando en 
el part. de Castropol por el consejo de Boal. Tanto en el 
Navia como en sus afluentes, hay diversos puentes de piedra 
y otros de madera, que sirven para facilitar el tránsito de 
unos y otros parages. 

Caminos y correos. Los caminos conducen a l a cap. de 
p rov . , á los part. j ud . inmediatos y á la porv. de Lugo y 
León; habiéndolos también para la comunicación de los pue
blos y ayunt. del part. entre sí ; unos y otros se hallan en 
mal estado por la escesiva escabrosidad y aspereza del ter
reno : la correspondencia se recibe por balijero de la esta
feta de Castropol, escepto algunos pueblos que como perte
necientes al ayunt . de Allande, la reciben de l a v . de Gangas 
de Tineo. 

Producciones. Trigo, maíz, centeno, mijo, avena, pata
tas, castaña, nueces, vino , l i n o , m i e l , horta l iza, higos y 
otras frutas : se cria ganado vacuno, mular, caballar, de cer
da, lanar y cabrio ; caza de conejos, liebres, perdices, y 
corzos; hay animales dañinos como zorras, lobos, jabalíes y 
gatos monteses, y pesca de anguilas, salmones , truchas y 
otros peces menudos. 

Industr ia y comercio. La agricultura, molinos harineros 
y muchos martinetes de fierro y herrerías para la fabrica
ción de clavos, calderas y utensilios de labranza, telares de 
lienzo ordinario y de ropas de lana, dedicándose también 
algunos habitantes á la arriería, los cuales esportan clavos 
y otros productos de las herrerías é introducen por lo común 
vino. Se celebra un mercado los domingos y una feria que 
dura desde el 10 hasta el 14 de mayo, en la felig. de Santa 
Eulalia de Óseos, cuyas especulaciones consisten en quin
calla, paños, ganados, manteca, quesos, frutas y otros co
mestibles , otra feria de ganado vacuno, el 25 -de ju l io en 
la Bobia ; dos en el 1. de Garganta, la una en 26 de ju l io y 
la otra en 29 de setiembre, y otra en Pesoz, el 30 de no
v iembre, cuyo tráfico igualmente se reduce á géneros de 
vestir, ganados, comestibles del país, quincalla y utensi
lios de fierro. 

E S T A D O D E ÜVSTBUCCIOai IM BI> ICA. 

NUMERO de 

ayunt . alm 

ESCUELAS. 

Superiores . 
Elementales. 
Incompletas. 

Total . . 

28 

3 i 

CONCURRENTES. 

Níioi. Niña, 

20 
599 

619 

Maestros... Con t i tu lo. 
Sin t i tu lo. 

1 
33 

20 
603 

623 
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los demás, hay puentes de piedra y muchos mas de ma
dera para la comunicación de los pueblos enlre sí y para ser- ' 
vicio de las heredades. En la parte montuosa é inculla, se ' 
encuentran diversas canteras de pizarra que se utiliza para 
edificios, y también hay arbolado de robles, pinos, abedu
les y Casianos, argomas, urces y yerbas de pasto. Los cami
nos son vecinales y malos por lo quebrado del terreno. El 
coureo se recibe de la estafeta de Castropol. proo. : tr igo, 
centeno, maiz, castañas miel, v ino, palalas, legumbres, al
gún lino y f rutas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar, 
y cabrio; caza de liebres, conejos, corzos y muchas perdi
ces : hay animales dañinos, como son lobos, zorras y aun 
jabalíes y pesca de truchas, anguilas y salmones, m o . : la 
agricultura, molinos harineros telares de lienzo común y de 
ropas de lana, pobl.: 425 vec , 2476alm. riqueza: 169184 rs. 
con t r . : 27048 El PRiisuPLEsTO municipal ordinario, asciende 
á unos 3.300 rs. que se cubren por reparto enire losvee., 
estando dotado el secretario de ayunlamienlo cou 1,000 rs. 
anuales. 

GRANDAS DE SALIME (San Salvador) : felig. con t i l . de 
v . , cap. del ayunt. y part. j ud . de su nombre en la prov. y 
dioc. de Oviedo (20 leg ) .s i t . á la izq. del r. Novia, en un pe 
qoeno valle circuido de montañas, con buena ventilación y 
Clima sano. Ademas del casio de la v. y su arrabal las Cam
pas dist. too pasos, comprende los 1. de Bulmiyor , Villabue-
l le, Escanlares, Robledo, Paradeía, Doade, Quintana, Savori, 
Baldedo, Van de Carballo , Arraigada, Gasteade!o, Trasmon
te, Airela, Armi lda , Abinola, TVjpira y cas. agregados No-
geiron, Padraira, Monteserin Grande, Castro, Malueira, Vii la-
re l lo , Vi l larmayor, V i tos , Magadan, Burnalla y Ccreiseiras. 
Las casas son de mala fáb. y poca comodidad , esceplo 2 que 
construidas recientemente , se hallan bien disiribuidas y ion 
buena ¡arquitectura: están compuestas y cubiertas de pizar
ra , lo cual da á la pob. un aspecto sombrío. Hay estanco de 
tabacos, casa municipal y algunas tiendas de abacería y 
otros géneros de consumo. La ig l . parr. (San Salvador), de la 
que es aneja la de Sta. María de Salime, se encuentra en el 
centro de la v . : es un edificio de piedra pizarra, construido 
con mucha solidez, y le circuye una galería de arcos moder
nos : en la fachada principal, y sobre 2 anchos pilares, cu)os 
arcos estriban en el grueso de la pared , se eleva una torre 
cuadrada, de 20 varas de altura, también de pizarra, que en
negrecida por el t iempo, comunica al resto de la obra un as
pecto bastante triste. La puerta del pórtico, que dá entrada á 
un veslibulo por donde se pasa al ínleriBr de la i g l . , es de 
piedra de cantería, formando arco. En el espacio intermedio 
desde la puerta esterior basta la interior hay 19 pies de long. 
y 11 de la t . ; en uno de los lados existe la pila bautismal, y en 
el centro de las paredes laterales 2 antiquísimos retablos. La [ 
puerta interior forma 3 arcos góticos, unos sobre otros, sos
tenidos por 6 columnas del mismo orden, en cuyos chapiteles 
se advierten varios adornos de yeso. La nave del templo, lejos 
de presentar la antigüedid del vestíbulo y puerta interior, 
manifiesta en todas sus proporciones la arquitectura moder
na ; es de 40 pasos de long. y 12 de lat ; en la bóveda, y 
correspondiendo á un pequeño crucero, hay una medía na
ranja , y á los lados otras 2 menores, bajo las cuales se hallan 
2 pequeñas capillas dedicadas á Nira. Sra. del Rosario y del 
Carmen. El retablo mayor, lo mismo que los de las referidas 
capillas, es antiquísimo, dorado y lleno de raros adornos que 
recuerdan la época de lma lgus lo : cu lo mas elevado de di 
cho retablo existe la imagen del Salvador, t i tular de la parr. 
Las pilastras y cornisamenlo de la ig l , indican ser cuando 
mas del principio del siglo X V I I I , v quo entonces se destruyó 
el ant. edificio para formar el actual , conservándose única
mente el vestíbulo y arco de la puerla interior. Se dice con 
algún fundamento que perteneció á los Templarios, y que 
tal vez habría en esta v. hospedería para los peregrinos que 
coicurr ian á visitar el sepulcro de Santiago, patrón de las 
Españas, pues así lo induce á creer las conrhas ó pechinas 
que se observan ínsculpidas en la piedra de la fachada y so
bre el mencionado arco. Esta ig l . fué cntegíata con mi chas 
rentas: en tiempos modernos, cuando subsistía el diezmo, se 
sostenían en ella un abad y 3 racioneros ó canónigos; pero 
cuando faltó dicho diezmo , quedó reducido el número de sa
cerdotes á un cura párroco v un teniente: el curato es de se
gundo ascenso y de patronato de S. M. También hay 2 ermi
tas , la una dedicada á la virgen del Carmen al pie de una I 
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cuesta inmediata al pueblo, y la otra titulada San Marcos so
bre una altura dist. 1/8 de leg. O. de la v. Confina el t e r m . 
N. . parr. de Tabeada; E. el an"jo; S. r. Aav ia , y O. parr. de 
Peñafuente. En varios sitios brotan fuentes de muy buenas 
aguas, que utilizan los vecinos para su gasto doméstico y 
otros objetos. Ademas del »spresado r. Navia, que corre de 
S. á N. , cruza por el estremo septentrional del r. Vitos ó Bu l -
mayor, que va de O. á E. hasta desaguar en el primero. El 
terkkno que comprende el valle, se halla reducido á cultivo y 
es de buena calidad : en la parle montuosa hay abundantes 
canteras de pizarra, de las cuales se eslrae gran cantidad pa
ra construcción de edificios y cercar las heredades; se hallan 
entre estas algunas colinas, donde se crian algunos castaños 
y abedules , encontrándose los cerros principales cubiertos de 
espesas matas de argoma y urces. Los caminos son estrechos, 
locales y en mal estado. El correo se recibe de la estafeta de 
Gasiropul por balijero una vez a la semana, prod. tr igo, maiz, 
centeno, patatas, vino y l ino: s» cría ganado vscuno y lanar, 
siendo preferido el primero por servir para la labranza: hay 
caza de conejos y perdices, zorros y muchos lobos, y pesca 
de truchas, anguilas y salmones, ind. : la agricultura y 7 mo
linos harineros, impelidos por las aguas de un arroyo que pa
sa por las inmediaciones del arrabal, pobl . : de toda la felig. 
259 v e c , 1,420 a l m . : la de la v. 20 vec. y unas 100 a lm. 
contr..- con los demás pueblos que componen el ayunt. (V.) 

GRANDE : 1. en la prov. de la Cnruña, ayunt . de Bu-
jan , y felig. de San Cristóbal de Habinon. (V.) 

GRANDE : ^en es nombre que se da al arroyo de Maqueda 
por los hab. de este pueblo y del que se hará mención en 
su lugar. 

GRANDE: r. de la prov, de Castellón déla Plana, cono
cido mas propiamente con el nombre de Vi l lahermosa. (V.) 

GRANDE : r. en la prov. de Granada (V. el articulo 
B e r u i l l e s ) . 

GRANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San 
Juan de Carballo, y felig. de San Ginés de Entrecruces. (V.) 

GRANDE:r. en la prov. de Málaga: naceá 1/2 leg. de la v . 
de Yuuquera, perteneciente al part. j ud . de Ronda, marcha 
en dirección de occidente á oriente, y después de bañar los " 
términos de Tolox, Coin , Guaro y Cártama, se introduce 
eu el Guadalhorce en las inmediaciones de Casa palma. 

GRANDELA : I. en la prov. de Lugo , ayun i . de Abadia 
y felig. de San Pedro de Candía. (V.) pobl. : 2 v e c . , l o 
almas. 

GRANDELA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Alfoz 
y felig. de San Salvador de Castro de Oro. (V.) pobl . : 3 
vec. , 15 alm. 

GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt . de Pastori
za y M i g . de Santiago de Reigosa. (V.) 

GRANDELA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Navia de 
Suarna y felig. de Sta. Magdalena de Puebla de Navia. (V.) 
pob l . : 5 v o c , 25alm. 

GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trabada 
y febg. de San Juan de V i l l a /o rman. (V.) pobl. : 5 vec. , 36 
almas. 

GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traba
da y felig. de San Mateo de V ida l . (V.) pobl. : 1 vec. , * 
almas. 

GRANDELA: U en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo 
y felig. de San Juan de P iñe i ra . (V . ) pobl. : 1 vec., 6 
a'mas. 

GRANDELA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vil lalba 
y felig. de San Jorge de .Kioafiejo. (V.) p o b l . : 3 v e c , 15 
almas. 

GRANDELA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y fel ig. de 
San Tirso de 46rcs. (V. ) 

GRANDELA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro
pol y felig. de San Andrés de Serantes. (V.) 

GRANDELA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de 
Ribadeo y felig. de San Esteban de Pinnton. (V.) 

GRANDELLANA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cor-
bera y felig. de San Esteban de Mol leda. (V.) 

GRANDEVO: h en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabranes 
y felig. de San Martin de Torazo. (V.) 

GRANDERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. dé la Pola 
de Allande y felig. de Sta. Mariade Berducedo. (Y.) 

GRANDES: 1. con ayunt. al que están agregados los desp. 
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de Cansinos, Grandinos y Nieblas en la prov. y dioc. de Sa
lamanca 8 l eg . , part. j ud . de Ledesma (4), aud. terr. y c. g. 
de Valladolid (26). Se halla s i t . en un llano con libre venti
lación y clima fr ió; siendo los constipados, pleuritis y tercia
na s las enfermedades mas comunes. Tiene 28 casas de media
na construcción; una escuela de primera enseñanza concurrida 
por 10 niños y 4 niñas, dotada con 12 fan. de centeno; una 
fuente de buenas aguas de lasque usan todos los vec.,y como 
á medio cuarto de leg. del pueblol.i i g l . bajo la advocación de 
la Asunción, anejo de la parr. de Villasdardo (3/ í de les ) . 
Confina el t i í rm. al N. con Cansinos; E. Sta. Maria de San-
dos; S. la Moraüla, y O. el Huelmo ; en él se encuentran los 
desp. de que hemos hecho mérito y una ermita dedicada á 
San Blas atravesándole una rivera que nace en Cansinos que 
luego se reúne con el Huebra. El t e r reno es do mediana ca
l idad, bien poblado de encina y roble, con 682 fan. do tierra 
en cultivo y 15 de pasto y monte. Los caminos conducen á 
los pueblos limítrofes. La corresponoencia la recibe por la es
tafeta de Ledesma. prod. ; trigo,centeno, cebada, patatas, lino, 
algarrobas, y garbanzos siendo la mayor la de centeno: hay 
504 cab. de ganado lanar churro, 52 del cerdoso y 80 del va
cuno, y caza de liebres, conejos y perdices, pobl . : 25 vec , 83 
alm. CAP.,TEnR. prod.: '551,800 rs. imp.: 16,341. El presu
puesto municipal asciende á 300 rs. los cuales se cubren por 
reparto vecinal. 

CHANDES y S A N M A R T Í N : 1. con ayunt. déla prov. y 
dióc. de Avila (7 leg.), part. j u d . de Piedrahita (8), aud. terr. 
de Madrid (30), y c. ¿. de Castilla la; Vieja (Valladolid 18). 
s i t . en terreno llano: le dominan dos alturas; la una titulada 
de Miranda por el lado S. y la otra de San Martin de las Ca
bezas, por N. y O. le combato con mas frecuencia el viento E. 
y su clima es propenso á calenturas intermitentes y pulmo 
nias: tiene 34 casas distribuidas en dos barrios; los cuales son 
conocidos con los nombres que sirven de epígrafe á este artí
culo: casa de ayunt. cárcel cu el barrio de San Martin, un pala
cio, propio del Excmo. Señor dequ?! de la Roca de quien es el 
pueblo y|tcrm. y en él una huerta con frutas muy buenas, de 11 
obradas, con agua suficiente; escuela de instrucción primaria, 
común á ambos sexos cá la que concurren 14 alumnos que se 
bal l in á cargo de un maestro dotado enn 14 fañ. de tr igo, 
una ig l . parr, (San Juan Dogoliado) servi la por un párroco, 
cuyo curato es de primer ascenso, de presentación dé S. M. 
en los meses Apostólicos y del obispo en los ordinarios; en el 
barrio de San Martin hay una ermita, conocida con el mismo 
título; y en los afueras déla pobl. una fuente de buenas aguas 
délas que se utilizan los vec. para sus usos. El té rm. confina 
con Brabos, el Parral y Solana, estendiéndose 1/4 de leg. poco 
mas ó menos en todas direcciones; se encuentran en él dos pe
queños montes de encina , bastante poblados , y le atraviesa 
un arroyo titulado Arevali l lo, que pasa á la dor. del pueblo. 
caminos los que dirigen á los pueblos limítrofes. El correo 
se recibo de la cap. por un encargado, prod. : trigo , cebada, 
centeno, algarrobos, garbanzos, yerbas y bellotas; mantiene 
ganado lanar, vacuno, caballary asnal; cria caza de liebres, 
conejos y perdices, lobos y zorras, ind. y comercio: la agrí
cola; cria de ganados de todas clases; y esportacioa de los 
frutos sobrantes y ganados, p o r l . : 24 vec , 08 alm. cap.-
PROO.: 315,525 rs. imp.: 12,621. ind. y fabr id 500. con t r . : 
1,674 rs. con lo mrs. 

GRANDIRLLA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Riosa 
y felig. de Sta. Maria de las Vegas. (V.) 

CRANDIELLA: ! . en la prov. de Oviedo, ayunt. de La-
biana y ÍWig. de San Nicolás de Vi l loría. (V.) 

CBANDIIÍI.LA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava 
y felig. de San Miguel de Ceceda. (V.) 

CRANDINOS : desp. en la prov. de Salamanca, part. j u d . 
de Ledesma, térm. jur isd. de Crandes. A 1/4 de leg. de este 
punto se hallan los vestigios de una pobl. que se denominaba 
Grandinos, de lo que dan testimonio los cimientos y solares 
de casas que en la actualidad se ven. No tiene térm. separa
do de su ayun t . , por lo que juzgan algunos era un barrio de 
Grandes, y casi lo confirma el hallarse en el dia la ig l . parr. 
sit. en medio y á igual dist. de las ruinas de Crandinos y 
del l . de Crandes. 

GRANDISGA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba 
y fpbg. de Don Julián de Moure.nce (V.). pobl . : 1 v e c , 5 alm. 

GRANDIVAL: ald. en la p rov . , aud. terr. y c. g. de Bur
gos (14 leg.) , part. j ud . de Miranda de Ebro (2 1/2), ayunt . 
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de Treviño (1/2) , y dióc. de Calahorra (12) ; s i t . en una Ia ' 
dera donde reinan principalmente los vientos N. y NO., sien
do las enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 7 ca
sas ; una buena fuente dentro de la p o b l . , ig l . parr. (San 
Román), servida por un cura y sacristán, y una ermita (Ntra. 
Sra. de fJralde), sit. junto al r. Ayuda. Confina el térm. N . 
Araico; E. Ozana, S. y O. Añastro y Muergas. El te r reno es 
de segunda y tercera calidad, comprendiendo un monte car
rascal y el citado r. Ayuda, caminos: los comunales , y la 
correspondencia se recibe de Vitoria por balijero los lunes ' 
y jueves, y sale los mismos días. prod. : t r i g o , cebada, 
avena, mistos y algún ganado; caza de perdices y pesca de 
truchas, barbos y anguilas, i nd . : la agrícola, pob l . : 6 v e c , 
23 a lm. cap. prod. : 8,000 rs. imp.: 308. 

CRANDON: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y 
fel ig. de San Juan de Casfromayor (V.). pobl. : 1 vec., 5 
almas. 

CRANDON: 1. en la prov. de Lugo , ayunt . de Castro-
verde y fel ig. de Sta. Eulalia de Bolaño (V . ) . p o b l . ; 3 v e c , 
15 almas. 

CRANDON: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labian, 
y felig. de San Nicolás do Vi l lor ía (V. ) . 

GRANDOSA: l . en la prov. de Lugo , ayunt. dé Abadin 
y felig. de San Juan de Casfromayor. (V.) 

GRANDOSO : 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de 
la Veci l la, aud. terr. y c. g. de Val ladol id, ayunt. de Boñar: 
s i t . cerca del r. Porma; su clima es bastante sano. Tiene 
unas 30 casas, ig l . parr. (San Adrián y Sta. Natal ia) , ser
vida por un cura de ingreso y presentación del marques de 
Astorga , y buenas aguas potables. Confina N. Adrados; E. 
Llamas de Colle; S. Veneros, y O. Vozmediano y Boñar. El 
t e r r e n o es de mediana calidad. Los caminos son locales. 
p r o d . : granos v pastos; cria ganados y alguna caza, pobl . : 
29 vec., 130 alm. con t r . : con el ayuut. 

GRANDOTA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt . de Tu-
dela y felig. de San Julián de Box. (V.) 

GRANEL A L T O : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. 
de Canarias, part. j ud . de Sta. Cruz de la Palma, térm, 
jur isd. d3 Punta-gorda. 

GRANEL BAJO: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. 
de Canarias, part. j ud . de Sta. Cruz de la Pa lma, térm. 
ju r isd . de Punta-gorda. 

GRANERA: pago en las Canarias, isla de Tenerife, part. 
j u d . de Orotava, térm. jur isd. de Tanque. El t e r reno es 
bueno para la agricultura y arbolado, y p rod . t r igo , maíz, 
papas y toda clase de legumbres. 

CRANERA : 1.. cab. del ayunt. que forma con Uxols en la 
p r o v . , aud. terr. y c g. de Barcelona (0 leg. ) , part. j ud . de 
Manresa (4) , dióc. da V i c h : s i t . en terreno montañoso, con 
buena ventilación y clima sano. Tiene 40 casas, y una i g l . 
parr. (San Mar t in) , do la que es aneja la de San Olegario de 
Castellet, servida por un cura de primer ascenso. Él t é r m . 
confina con Marsá, Uxols, M u r a , Rocafort y Talamanca. El 
t e r r e n o , aunque escabroso, es de buena calidad. Los cami
nos que le cruzan son de herradura y locales, prod. : t r igo, 
legumbres y v ino , y cria algún ganado y caza. pobl. : 37 
veo. , 163 alm. cap. p r o d . : 2.343,600 rs. imp.: 58,590. 

GRANERA ( l a ) : ald. en la prov. de Albacete, part. j ud . 
de la Roda . térm. jur isd. de Muñera. 

GRANERO: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana
nas , part. jud . de Orotava, térm. jur isd. de Silos. 

GRANERO (Granja del) : dssp. en la prov. de Valladolid, 
part. j ud . d', Pcñ i l i e l , fué v . con Casa-fuerte, del sen. del 
monast. de Valbueua; su t e r r e n o lo cult ivan los vec. de 
Piñel de abajo, á cuvo térm. jurisd. correspondo. 

GRANGE0: 1. en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Vila-
santar y fel ig. de San Mart in Ae Armenta l (V.) . pob l . : 2 
vec. , 10 alm. 

GRANIZO: cortijo en la prov. de Albacete, part. j u d . de 
Veste, térm. jur isd. de Nerpio. 

GRANJA : deh. en la prov. de Badajoz, part. j u d . y term. 
de Fregenal de la sierra: s i t . 1 leg. al B. de la v. Compren
de un cas. de la misma denominación v pertenece al Sr. Don 
Fernando Jara-Quemada, vec. de Villafranca de los Barros. 

GRANJA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cace-
res (19 l eg . ) , part. j ud . de Granadilla (2 ) , dióc. de Coria 
(10) , c. g. de Estremadura (Badajoz 33 ) : s i t . en una espa-
ciosa l lanura , reinan los vientos N . y S . , con clima templa-
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do , y se padacen intermitentes perniciosas y pulmonias. Tie
ne 1-25 casas de un solo piso, en 8 calles mas anchas que 
estrechas, sin alineación, empedrado n i policía, y una plaza 
pequeña é i r regular: hay casa de ayun t . , cárcel, escuela de 
primeras lelras dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos 
á la que asisten 30 niños; ig l . par r . , dedicada á Sla. Jlaria 
Magdalena, con curato de primer ascenso y provisión ordi
naria , al cual es aneja la parr. de San Servando de Aldea-
nueva del Camino y los desp. de San Miguel y V i tor ia ; la 
torre concluye con una pirámide adornada de azulejos de 
varios colores, que ofrecen á alguna dist. una rara visuali
dad, y en los afueras al N. el cementerio capaz y seguro. Se 
surte de aguas potables en varias fuentes naturales de las in 
mediaciones, alguna ferruginosa, otra alechada y todas de 
buena calidad. Confina el r t sm, por N. con el de la Abadia; 
E. Gargantilla y Aldeanueva del Camino; S. Zarza y Capar
r a , y O. Granadilla á dist. de 1/4 á 1/2 lee. Comprende las 
deh. y montes de encina y alcornoque, dichas boyales y del 
común, una al E. de 250 fan. de cabida, y otra al O. de 300-
ambas tienen en su centro una gran laguna de agua estan
cada, y se hallan ademas buenos planlios de olivos y mu
chas tierras de labor de secano y regadío, cuyo beneficio se 
facilita por el r. Ambroz que pasa á 500 pasos E. del 1. en 
dirección de N. á S. , con un puente de madera en el punto 
mas próximo. El te r reno es llano y fért i l . Los caminos ve
cinales. El correo se recibe de Plasencia por balijero 2 veces 
á la semana, t r o d . : t r igo , centeno, cebada, garbanzos, lino, 
aceite, muchas verduras, y sobre todo melones y sandias; 
se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y se 
cria caza menuda y pesca de tencas en las lagunas y de pe
ces ordinarios en el r io. mu. y comercio : 3 molinos harine
ros , 1 de aceite, 6 telares de lienzos, 1 tejar y se esporla al
gún pimiento, ganado y lana. pobl. : 120 veo., 657 almas. 
CAP. prod. : 717,000 rs. IMP.: 35,850. CONTR.: 5,990 rs. y 
19 mrs. presupuesto municipal: 9,337, del que se pagan 
1,800 al secretario por su dotación y se cubre con el prod. 
de los montes de propios y pastos comunes. 

Hay junto al casco de este pueblo y en el camino de Car
ros una columna cilindrica con la inscripción siguiente : 

AUGUSTOS : PONTIFEX MAX. T1B. POTIUSQ. IT I . 
REST1TU1T. CXV1I. 

GRANJA: 1. que forma ayunt. con Morell en la prov., 
part. j ud . y dióc. de Tarragona (2 1/2 ho r . ) , auil. terr., c. g. 
de Barcelona): s i t . en l lano, con buena ventilación y clima 
saludable; las enfermedades comunes son fiebres intermiten
tes , producidas por las emanaciones de los charcos que se 
forman de las l luvias. Tiene 10 casas reunidas, formando 
una cal le; un edificio que fué ant. conv. de monjas Ber
nardinas, y actualmente está dividida en varias estancias 
para habitar gente, y una capilla dedicada á Nl ra . Sra. de 
los Angeles, aneja de la parr. de Vil lalonga, y servida por 
uq beneficiado que celebra misa en ella los dias de precepto: 
los vec. se surten de aguas de pozos para beber y demás usos 
domésticos. El té rm. confina N. Baurel l ; E. el Francolí; S. 
terr. deh. Hospitals, y O. Villalonga. El te r reno es de me
diana calidad, le fertiliza la riera de Alcover que desagua en 
el r. Francolí, y le cruzan varios caminos locales de herra
dura. El correo se recibe de Alcover. p r o d . : v i no , aceite, 
t r i go , legumbres y abundante fruta, ind. : un molino de acei
te y una fáb. de aguardiente, comercio: esportacion de vino, 
aceite y habichuelas, é importación de los art. de que carece. 
pobl . : 8 v e c , 34 alm. cap. prod. : 992,432 rs. imp.: 29,772. 

GRANJA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, parí, j u d . , térm. y jur isd. de la c. de Palma. 

GRANJA: 1. en la prov. de la Corona, ayunt. de Valdo-
viño y fel ig. de San Miguel de Avino. (V.) 

GRANJA: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Ceó y 
felig. de San Adrián de Toba. (V.) 

GRANJA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boquei-
jon y fel ig. de San Lorenzo de la Granja. (V.) 

GRANJA: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Riotorto y 
felig. de San Julián do Ferreirabel la. (V.) 

GRANJA : 1. en !a prov. de Lugo , ayunt. de Rivas del Sil 
y felig. de San Clodio de Rivas del SU ( V ) . pobl . : 5 v e c , 
25 almas. 

GRANJA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo 
y fel ig. de San Pedro de Cudeiro. (V.) 
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GRANJA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fel ig. 

de San Vicente del Grove. 
GRANJA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San 

Genjo y felig. de San Juan de Dor rón. (V.) 
GRANJA: ald. en la prov, de Orense, ayunt. de Carva-

Uino y fel ig. de San Juan de Arcos. (V.) 
GRANJA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam

ba de Rodeiro y felig. de San Esteban del Salió (V.) . pobl.: 
6 v e c , 32almas. 

GRANJA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de id . y fel ig. 
de Sta. Eufemia la Real de Orense. (V.) 

GRANJA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de i d . y felig. 
de Sta. Maria de Reza. (V.) 

GRANJA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y 
fel ig, de Sta. Cristina de V i l la r iño. (V.) 

GRANJA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgns y 
felig. de Sta. Maria de Vil lar de Ordelles (V.). pobl. : 24 v e c , 
107 almas 

GRANJA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa y 
fel ig. de Sta. Maria de las Yegas. (V.) 

GRANJA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de San Juan de Mal leza. (V.) 

GRANJA • 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y 
fel ig. de Santiago ¿tmoroce. 

GRANJA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y 
felig. de Santiago de C'adones. (V.) 

GRANJA ( l a ) : 1. y sitio Real en la prov. y part. j ud . de 
Segovia (V. I ldefonso San.) 

GRANJA ( la ) : 1. con ayunt. déla prov., aud. terr., c. g . y 
d ióc de Valencia (9 leg.), part. j ud . y adm. de rentas de Já-
tiva (1): s i t . en el terreno denominado la Costera de Ranos, 
entre al camino real de Madrid y el r. Cañólas: le baten 
generalmente los vientos del E. y O . ; su clima es templado 
y las enfermedades mas comunes algunas intermitenles. 
Tiene 92 casas que se distribuyen en 5 calles y 2 plazas, 
casa de ayunt . , cárcel ruinosa , escuela de niños á la que 
concurren 17, dotada con 1,100 rs . , ig l . parr. (San Francis
co de Asís), aneja de la de Valles, que disia 1/4 l eg . , y un ce
menterio á 6 pasos de la poW. hacia el occidente. Él t é rm . 
confina por N. con los de Rolglá y Torrent de Fenollet; E. 
Játiva; S. Valles y Ayacor, y O. Torrella y Llanera: se es
tiende sobre 1/2 leg. de N. á S. , y 3/4 de E. O. En su radio 
se encuentran las alq. denominadas del Doctor Ferrer y de 
Ferraira. El terreno pariicipa de secano y huerta; esta se 
fertiliza con las abundantes aguas que brotan en aquel terr. 
conocido por la Costera de kanes (V.). Los caminos son lo
cales y malos: solo por la parle occidental pasa á muy cor
ta dist. la carretera real de Madrid. El correo se recibe de 
Jativa por medio de un cartero particular 3 veces á la se
mana, prod. : t r i go , panizo, seda, aceite, v ino, alubias, 
algarrobas, frutas y hortalizas, ind . : la agrícola, pobl . , r i 
queza y con t r . con Yalls (V. \ . Nuestro corresponsal le da á 
este pueblo 112 v e c , 387 almas. 

GRANJA ( la ) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y 
fel ig. de San Miguel de .SeWn. (V.) 

GRANJA ( la) : casa de campo en la prov. de Cuenca, part. 
j u d . de San Clemente y térra, jur isd. de Casas de.Haro. 

GRANJA ( la) : quinta de recreo en la prov. de Cádiz, part . 
j ud . y térm. jur isd. de Jerez. 

GRANJA (San Juan): f í l i g . en la prov. y d ióc de Orense 9) 
leg.), part. j ud . de Verin (2), ayunt. deOimbra: srr. á 1/2 leg. 
de la rayarte Portugal; clima templado y sano. Tiene unas 
58 casas y una igl. ' parr. (San Juan), que es aneja de la de 
Sta. Eulalia de Bouses, en cuyo te rm. se halla comprendida 
la deque traíamos. El te r reno es montuoso y de mediana ca
l idad, prod. : centeno, patatas, l i noy f ru tas, especialmente 
peras y manzanas; cria ganado vacuno, de cerda , lanar y 
cabrio, ind. : la agrícola , molinos harineros y telares de lien
zo ordinario. El 29 de cada mes se celebra una feria, cuyas 
especulaciones consisten principalmente en ganados y frutos 
del pais. pobl. : 58 vec. , 250 almas, con t r . i con su ayun
tamiento. (V.) 

GRANJA (San Lorenzo de la ) : felig. en la prov. de la Co
ruña (10 leg ), dióc. y part. j ud . de Santiago ( i 1/2) y ayunt. 
de Boqueijon (1 /4) : s i t . á la falda oriental del Pico Sacro; 
disfruta de buena ventilación y clima templado ; las enferme' 
dades mas comunes son pleuresía, fiebre gástrica y dolores 
reumáticos: comprende los 1. de Ardilleiro Grande, ArdiUeiro 
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Pequeño, Granja y Revoredo, que reúnen 34 casas de pocas ¡ 
comodidades; hay una escuela de primera educación para ' 
ambos sexos, costeada por los padres de los alumnos. La 
i g l . parr. (San Lorenzo), es aneja de Sta. Mariade Lestedo: 
tiene una ermita con la advocación de San Sebastian, sit. 
inmediato á la cumbre del mencionado Pico Sacro. El térm. 
conlina por N. con San Verísimo de Sergude; por E. con San 
Vicente de Boqueijon; por.S. y O. con la citada matriz y Ser
gude: tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl., 
y le baña un riach. que recoge las aguas de la par r . , con las 
que da impulso á vanos molinos harineros. El TEnnENO par
ticipa de segunda y tercera cal idad: á mas del citado Pico 
Sacro hay otros montes con buenos pastos, y en los bajos 
abundan los robles, castaños y demás frutales. Los caminos 
vecinales y poco cuidados, y el correo se recibe de la Ulla. 
pro i i . : trigo , centeno, maiz, patatas, vino de inferior calidad 
y frutas de todas clases; cria ganado vacuno , lanar , cabrio 
y algo de caballar; se cazan perdices, liebres , conejos, co
dornices, lobos y zorros, ino.: la agrícola , 2 fáb. de teja y 4 
molinos harineros, pobl.: 34 vec. , too alm. con t r . : con su 
aynnt . (V.) 

GRANJA DE BUABO : ald. en laprov. de Orense, ayunt . 
de Cañedo y felig. de Santiago de Caldas. (V.) 

GRANJA DE COCA (San Salvaoor) : felig. en la prov. de 
Lugo, ayunt. de Castro de Rey de T ier ra l lana. (V. Coca San 
Salvador). 

GRANJA DE CAMACES : dosp. en la prov. de Salamanca 
( 1 5 l e g J , part. j ud . de Vit igudino (4) , térm jur isd.deBa-
ñobarez. (1 ) : s i t . en terreno en su mayor parte l lano, conti-
nantloal N. con San Felices; E. con su matriz y Vil lar del 
Rey ; S. Valvarrad, y O. el mismo y Aldeanueva. El te r reno 
es de mediana calidad de labor y pasto, y proo. centeno , y 
con los pastos se manlienc el ganado lanar entreliño y el va
cuno que en e^le sitio apacenta. 

GRANJA DE ESCARPE ( la ) : 1. con ayunt. en la prov., 
part. j u d . y dióc. de Lérida (7 horas), aud. lerr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona 41): s i t . á unos 1000 pasos del sitio en que 
se reúnen los r. Segre y Cinca, á la izq. del primero ; le com
baten principalmente los vientos del S . , y el cuma aunque 
algo f r ió , es saludable, no obstante que se padecen algunas 
veces calenturas intermitentes é inflamaciones. Tiene 160 ca
sas de regular construcccon, distribuidas en 11 calles y una 
plaza; hay casa de aynnt. al centro de la pobl . , frente de la 
cual está la circel; escuela de primeras letras dolada en 1,500 
rs , á la que concurren de 25 á 30 niñus; también se halla un 
pozo para conservar el hielo los veranos , aunque hace años 
que no sirve ; la ig l . parr. (Ntra. Sra. del Rosario), está ser
vida por un cura de patronato de S. M. y del diocesano, y un 
sacristán que sirve de campanero y nombra el párroco. A 1/4 
de hor. de dist. en dirección SE. se halla el cementerio bastante 
capaz y con buena venlilacion , encontrándose á 1/2 leg. al S. 
una ermitita titulada San Jaime. Los vec. de este pueblo apro
vechan para paseo la huer la , que aunque pequeña , es muy 
bonita y ferti ísima , poblada toda ella de moreras y otros ár
boles frutales, particularmente higueras : se halla circuido el 
térm. en sus dos terceras partes por las aguas de los r. Segre 
y Cinca, con una acequia que conduce el agua hasta el pue 
hlo. Confina el t é rm. N. con el r Segre y conv. de Escarpe; 
E. con el desp. de Vilaseca ; S. con el térra, de Mequinenza, 
y O. con el mencionado Segre después de reunirsele el Cinca: 
se esliendo 1 hora de N. á S. , é igual distancia con corta dife
rencia de E. á N . : atraviesan por él los citados r. Segre y 
Cinca , que tomando la dirección de N. á S. marchan reuni
dos á incorporarse con el Ebro junto á Mequinenza; se halla en 
su jur isd. el referido desp. de Villaseca , el cual segnn tradi
ción , no fué pueblo de importancia. El te r reno , escabroso y 
entrecortado por algunas hondonadas, es de inferior calidad, 
siendo sumamente férti l la pequeña huerta que hemos men
cionado ; no se encuentra apenas otro arbolado que olivos y 
escasas viñas, á pesar de haber abundado bastante la leña que 
hoy escasea, caminos: dirigen á Mayáis, Mequinenza y Ceros, 
atravesando la barca de Escarpe y están en mediano estado. 
El correo se recibe de Fraga por balijero tres veces cada se
mana , saliendo los mismosdias que llega, prod. : t r i go , ju 
dias, aceite, seda y algún v ino ; habiéndose esplotado pocos 
años hace una mina de carbón de piedra á 1/2 leg. del pueblo 
á la parle de O. y junto al r. Segre , á la inmediación de la 
cual se construyeron algunos ectiñcios para fábricas de cris-
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t a l , cuyas obras se paralizaron el año 43; se cria un poco de 
ganado lanar y ,se mantiene el mular y vacuno preciso para 
la labranza; hay caza de perdices y algunos conejos, y pes
ca de barbos, truchas, anguilas y madrillas. ind. : 1 molino 
harinero, 2 aceiteros, 2 hornos de cocer pan, propios del 
común , y bastante arriería, comercio : esportacion del trigo 
sobrante, que se lo llevan con lanchas por el r., hasta cuya 
pobl. suben sin obstáculo: y compra de todo lo que carecen. 
teuias: se celebra una insignificante el dia de San Nicolás, 
que apenas tiene nombre, entre los pueblos mas inmediatos. 
podl . : 121 vec., 725 alm. cap. imp.: 73,611 rs. con t r . : el 
14 28 por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 4,250 
r s . , que se cubren con 148 de propios, 414 de arbitrios y lo 
reslanlepor repartimiento vecinal, de cuya cantidad se paga 
660 al secretario del ay uut. 

GRANJA DE MONRKAL: desp. agregado al [ayunt, de 
Endrinal en la prov. de Salamanca, part. j u d . de Sequeros; 
comprende 1/4 de leg. de eslension y está enclavadn den
tro del lerr. de su ayunt. pnoi).: escelente trigo y algunos 
otros cereales. 

GRANJA DE MORERUELA: 1. con ayunt. en l ap rov . y 
dióc. de Zamora (6 leg.) , part. j ud . de Benavente (4 ) , aud. 
lerr. y c. g. de Vallaüolid (14): s i r . en un llano; reinan con 
especialidad los vientos NE. y SE.; su clima es templado; 
sus únicas enfermedades comunes alguna terciana. Tiene 115 
casas Uistribuidas en 7 calles y una plazuela ; escuela de pri
meras letras dotada con 1,100 r s . , áque asisten 45 niños de 
aii iüossexos; ig l . parr. (San Juan Evangelista), servida por 
un cura vicario que nombraban de su seno el abad y comuni
dad estinguida del conv. de Bernardos de Moreruela con apro-
vacion del ordinar io, á cuya jur isd. estaba sujeto; y una 
fuente de buenas aguas para consumo del vecindario. Confi
na el té rm. N. Santovema; E. Villafafila ; S. Riego, y O. 
r. Es la , á 1 leg. los mas distantes : su eslension es de 1 1/2 
leg. de N. á S. , y 1 de E. á O. El te r reno es de buena y 
mediana calidad: forma vallecilos mas ó menos elevados que 
fertilizan las aguas de un arroyo que se forma de las lluvias y 
cruza la pob l . ; á la 1/2 leg. pasa el Esla en que hay 2 aceñas 
ó molinos harineros, y un cañal para coger pesca de barbos, 
anguilas y truchas: estos objetos se hallan á la parle O. del 
pueblo, y en su intermedio los escombros del monast. que 
fué do Bernardos, sit. en la cumbre del monte llamado Quin
tos , cubierto de encina y carrascos. Los caminos son locales 
escepto la cañada que diri je de Zamora á León. La corres-
ponuencia se recibe en Benavente los lunrs, jueves y sábados. 
prod. : tr igo , cebada y centeno; cria ganado lanar; caza de 
liebres, perdices y conejos, y la pesca indicada, i n d . : los 
molinos de que se ha hecho mérito, pobl . : 111 vec., 448 alm. 
CAP. p rod . : 60,100 rs. IMP. : 7,947. CONTR.: 7,133 rs. 32 
m ^ . El presupuesto municipal asciende á 1,381 rs. cubierto 
por reparto entre los vec. A fines del mes de setiembre del 
año 1844 sb halló en la ig l . del arruinado monast., antes es
presado, en un sepulcro de piedra, una momia , que r'cono-
cida por los comisionados que al efecto mandó el gefe político 
de Zamora , manifestaron lo siguiente: « La momia se halla 
enteramente desnuda, sin ningún género de ropaje ni adorno. 
Tendida en la postura supina natural de todo cadáver , é in
flada naturalmente hace conservar á los miembros y cabi • 
dades del pecho y vientre la misma forma arredondada que 
si esluviesen llenos de musculatura ó de sus respecluas vis
ceras ; es decir, en una palabra, que á la simple vista , y he
cha abstracción del curtido de la p ie l , parece un cadáver de 
pocos dias; su estatura es la de una mujer regular bien for
mada; la cabeza pequeña sin cabellera ni pelo alguno, cu
bierta de piel de buen color y menos curtida que la del resto 
de su cuerpo; frente prominente, y al arranque del cabello 
la señal de haber tenido rodeada una cinta estrecha , que tal 
vez fué con la que ataron la toca, como representa la efigie 
de piedra que se halla sobre su sepulcro; ojos saltones, me-
gillas naturalmente cubiertas de p ie l , en términos de no des
cubrirse las demás piezas huesosas que las componen ; tiene 
todos los dientes , blancos con un esmalte natural , y tuerte-
mente implantados en sus respectivos alvéolos; el labio supe
rior recogido como consecuencia precisa de la desecación de 
los músculos, pero sin deformidad , y el inferior maltratado, 
segun relación del cura ecónomo, después de su estraccion 
del sepulcro ; por manera que al estraerla de este , su 
boca estaba naturalmente cerrada como la de un cadáver re-
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cíente. Fáltale la oreja derecha, arrancada después de su 
estraccion , y en la izq. tiene y conserva la natural bóveda 
disecada. Él pecho y vientre elevados respectivamente como 
si fuera cadáver y no momia. En la parte inferior del vientre 
hay una rasgadura transversal ocasionada en el acto de tras
ladarla desde su sepulcro á la caja mortuoria por manos poco 
delicadas, y habiendo introducido los dedos por esta rasga
dura hallamos los intestinos ó tripas disecadas como si fueran 
de las comunes; es decir, en el estado que se venden en las 
tiendas, deque inferimos que el cadáver no fué embalsama
do , v con ailmiracion observamos quelas tripas aun estrega
das fuertemente entre los dedos , no se hacían polvo. Tiene 
un pequeño foramen en el sitio del ombligo y de la misma es-
tension que este- Los muslos, aunque huecos , tan redondos 
y gruesos como cuando la sepultaron : las piernas, desde la 
rodilla ha-ita los pies, abultadas naturalmente y guardando 
todas sus formas lo mismo que los muslos, huecas también y 
del mismo grueso que temlrian eu el estado v i v o , proporcio
nad > todo á la estatura y grosor de la mujer sana; con esta 
notable diferencia, que sobre la tibia de la pierna izq., se ve 
un furáinen como una moneda de dos reales y medio, con una 
aureola amoratada cu todo su alrededor en la estension de 
mas de cuatro dedos , pareciendo haber sido una úlcera que 
padecerla cuando murió. Desde la rodilla hasta el pie se halla 
esta pierna mas abultada que la otra , y parece advertirse en 
el color de la piel que estuvo hinchada cuando se sepultó. 
Sus pies son pequeños pero con todas sus articulaciones, las 
señales de sus tendones y venas, sus uñas perfectamcnle im
plantadas en su lugs r , y todos cubiertos de piel á escepcion 
de la parle del izq. desde el arranque do los dedos, que carece 
de ella , asi como los dedos de dicho pie carecen lodos del ú l 
timo falange, pero arrancados violentamente después de su 
estraccion del sepulcro sin saber por quién. Los brazos y ma
nos dobladas naturalmente sobre el estómago, una mano 
junto á la otra y no cruzadas. Dichos brazos cubiertos de piel, 
se hallan tan abultados y muy poco menos gruesos que pu
dieran estar cuando la sepultaron. Los ligamentos del hom
bro conservan su elaslicicidad , de modo que retirando el bra
zo se vuelve á su postura anterior, notándose el juego déla 
articulación. Las manos cubiertas de piel y enjutas , pero no 
podían haber sido mas carnosas cuando la sepultaron: en los 
dedos, pnncipalmenle en el indico de tamaño izq. entre el 
tercero y cuarto (") falange; tiene musculatura jugosa que al 
tacto parece diferenciarse poco del que ofrece el de los dedos 
de una mino viva poro enjuta: las uñas están tan firmes y 
se conservan tan tersas como las de un viviente, y tienen su 
curvatura y su lustre, sin estar crecidas ni sobresalir por 
consiguiente, cosa délas yemas. La falla el dedo pulgar de 
la mano der. y un falange á otro, pero arrancados violenta-
menle después de su estraccion. La cabeza movible de resul
tas de la poca destreza y delicadeza de los que la eslrageron 
del sepulcro y la condugeron al pueblo. » Este es el examen 
que de dicha mo nia hicieron los comisionados el 14 de octu
bre de 1814. Hoy se halla depositada en lac i i ed . de Zamora 
custodiada en una urna de cristal. Es á no dudar, el cadáver 
de la esposa de D. Alonso Melendez de Bornes, caballero por
tugués, hermano del monast. de Moreruela, y su bienhechor, 
como que en el año 1185 otorgó escritura á favor de dicho 
monast., de las v. de Bornes, Cernadilla, Valdeprados y San 
Juan de la Ribera. Esla señora , cuyo nombre hasta ahora se 
ignora, pero que deberá hallarse en los papeles del monast., 
se cree murió por el año 1210. 

GRANJA DE PliSEIRO: I. en la prov.de Lugo , ayunt. y 
fel ig. deSla. María de Aíeiía. (V.) P( b l . : 23 veo. , 115 alm. 

GRANJA DE ROCAMORA, vuigarmente LA GRANJA: 1. con 
ayunt. de laprov. de Alicante (7 l /2 leg . ) ,pa r t . j u l . de Dolores 
(2 t /4), aud terr. y c. g. de Valencia (29 1/2), dióc. de Ori-
huela (1 1/2): srr. en un llano al cstremo set. de la Huerta de 
Orihuela , y occidental del part. sobre la carretera de Alican
te á Murcia: reinan generalmente los vientos del E. y O . : su 
clima es templado aunque algo cálido en el estío, y las enfer
medades mas comunes, oftalmías endémicas y calenturas in
termitentes. Tíenesobre 170 casas en general de un solo piso, 
casa de ayunt. y cárceles; escuela de niños , á la que concur
ren 25, dotada con 1.500 rs , otra de niñas con 20 de asisten
cia y sin dolacion fija , y 1 moderna ig l . parr. (San Pedro), 
que fué aneja de Cox hasta el año 1602, y ahora es matriz; se 

C) Querría decir 2.» y 3.* 
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halla servida por un cura de patronato del Sr. marqués de Ra
fal. Los vec. se surten de las aguas de la acequia de Callosa, 
que provienen del r. Segura. El t k rm . presenta una anomalía 
bastante singular, pues está dividido en varios trozos encla
vados dentro del de Cox: sin embargo, confina en general por 
N. con el de Albatera; l í . parte del anterior y del de Coz; S. 
este últ imo y el de Callosa, y O. los de Redovan y Orihuela. 
Comprende una heredad tierra secano, distante una I f g al O. 
de la pobl. l lamado/ ío i /en ejo enclavada entre los térm. de 
Benferr i , Redovan , Callosa y Orihuela; otro trozo do tierra 
secano dentro del de Callosa llamado Callosil la , y otro aisla
do entre los de Redovan, Callosa y Cox; un pequeño monte 
llamado de las Fuentes , parle de olro inmediato al anterior 
conocido por el Cabezo Grande , y una pequeña parte de la 
sierra de Callosa lindante con la Callosilla, por la parte del 
E. y á 200 pasos de dist. se encuentra una torre muy ant. do 
24 varas de elevación, fundada sobre una peña que se levanta 
3 palmos sobre la superíicie de la tierra: en su centro tiene un 
poco dcaguamanantial hecho á pico en dicha peña caliza y 
2 cárceles muy fuertes. Es tradición que en este punto estuvo 
s i l . la ant. pobl . , y asilo indican las ruinas y grandes i imien-
tos de argamasa que se han descubierto en las esravaciones 
hechas en las diferentes épocas. Perteneció este edificio al se
ñor territorial marqués del Rafal hasta el año 1822 que le ena-
genó en venta. El ter reno es en su mayor parte secano de i n 
ferior calidad: la huerta no tiene tampoco mucho mérito por 
ser generalmente de saladares roturados de nuevo , y anu la 
ant, es de mediana clase; se fertiliza con las aguas del acueduc
to de Cox, que es una hijuela de la acequia de Callosa ( y . ) . 
Pasa por la Granja el camino carretero que desde Alicante con
duce á Orihuela y Murcia , su estado es regular. Los correos 
se reciben de Albatera por balijero tres veces á la semana. 
prod.: t r i go , cebada, panizo, abundante aceite, cáñamo, 
garbanzos, guisantes, buenas frutas y hortalizas, risn.: la 
agrícola, l fáb. de tejas y otra de jabón que no trabója. foiu..: 
184 v e c , 708 almas, cap. prod. : 1.461,467 rs. IMI'.: 46,C0i. 
c o n t r . M 1,302. El presupuesto MüMcrPALascicnde á 7,500 rs. 
del que se pagan 1,000 al secretario del a y u n t , y se cubre 
con el prod. de una tienda abacería, y el déficit por reparto 
vecinal. 

GRANJA DE SAN VICENTE: 1. en la prov. de León (11 
leg. ) , part. j ud . de Ponferrada (5), dióc. de Astorga (4), aba
día de Carraeedo, auil. terr. y c. g. de Valladolid (27), ayunt. 
de Albures déla Ribera : srr. en un valle estrecho y profundo 
á la falda O. del puerto de Manzanal sobre la carretera de Cas
tilla á Galicia ; su clima es bastante sano. Tiene unas 50 casas 
terrenas, techadas de paja en forma de piramidal, distr ibui
das irregularmente; ig l . parr. (San Vicente), servida por un 
enrade ingreso y presentación del exmona.-lerio de Carraeedo, 
cuyo abad ponía un monge con titulo de pr ior , y buenas 
aguas pótales. Confina NO. Torre; E. Manzanal, y S. Montea-
legre. El terreno es flojo y montuoso. Los caminos son loca
les escepto la enunciada carretera de Castilla, phod.: centeno, 
patatas, nabos y pastos ; cria ganado cabrio y vacuno, pob l . : 
45 vec., 182 alm con t r . con el ay unt. 

GRANJA DE TORREHERMOSA; v. con ayunt. en la prov. 
de Badajoz (21 leg.), part. j ud . de Llerena (6), dióc. de San 
Marcos de León, cuyo prior reside en la misma c. , aud. terr. 
de Cáceres (25), c. g. de Estremadura: srT. sobre una peque
ña colina en medio de una gran llanura , goza de cuma tem
plado, reinan los vientos del S. y se padecen calenturas esta
cionales y pleuresías: t iene3í l casas bajas, de un piso y con 
doblados para graneros, formando 9 calles , 2 plazuelas y la 
plaza de la Conslitucion: hay un edificio para el pósito, que se 
ha destinado para la sala de ayunt. y la cárcel ¡ 1 escuela de 
primeras letras dotada con 3,300 rs. de los fondos de propios 
á la que concurren de 70 á 80 niños y 20 niñas con la debida 
separación: 1 igl parr. dedicada á Ntra. Sra. déla Concep
ción , con curato de 2.° ascenso y provisión del tribunal espe
cial de las órdenes militares, con un anejo en la ald. délos 
Rubios ; 2 capillas con la advocación de Ntra. Sra. del Car-
raen ySta . Ana, y en los afueras otras 4 tituladas del Smo. 
Cristo del Humilladero, San Juan Bautrsta, San Sebastian y 
la Magdalena, sirviendo de cementerio las 3 últimas: se surte 
de aguas potables en 2 fuentes llamadas el Pocíto y el Pozo de 
Concejo, que se hallan á poco mas de 100 pasos de la v . Con
fina eí térm. por N. con el de la Peraleda deZaucejo; E. Fuen
te Ovejuna (Córdoba;; S. y O. Azuaga, á dist. de 1/2 leg. á 
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3 / i por todos los puntos , escepto por N. que se estiende á 2 
leg. , y comprende en primer lugar la aid. de Rubios sujeta á 
esta v. en todos conceptos; la den. de labor llamada Arada de 
800 fan. de cabida; la Posia de pasto y arbolado de encina que 
hace 1,200 de cabida; la del Heredamiento lambicn con enci
nas y 325 fan. ; otro pedazo de encinar dividido en G quintos 
llamados Rubia l , Zorreras , Navas , Solanas, Rinconcillo y 
Valdeaguas; la cabida de este y el de Solanas es de 500 fan., 
los demás son de 1,250 cab. de yerba; otro pedazo al sitio de 
los barrancos, dividido en 4 quintos que se denominan Jun
coso , Par ra le jo , FaídeíToicos y i t /e i t í , poblados ¡gualoien 
te de encinas, que hacen 1,000 fan. en sembradura ; el Ah i -

./orfero de¡ no que tiene 225 cab. de yerba con pocas encinas; 
el baldio del Coto que comprende los sitios del Cerr i l lo del cu
r a , Quehigo, Gaspar-moreno, Barranca-bermeja, Navazue-
l a . Galafate , Labrado-lozano , ' f iastanas, Monleros, Lo
ma del medio y otros, cuya cabida es de 8,00o fan. de mon
te en su mayor parle; el también baldio de Campo del Gamo, 
de 200 fan. el cual se baila arbitrado para el pago de escuela, 
y por último 3,500 fan. de tierra roturada, propiade los vec , 
de las cuales 355 son de primera cal idad, 660 de segunda y 
2,485 de tercera, entre cuyas suertes hay todavía algunos pe
dazos baldíos de pequeña estension, y los cas. de Arcbidona, 
Fuenlabrada y Arnedillo. La baña el r. Sujar, en dirección de 
S. á^N. y divide las prov. de Badajoz y Córdoba, y 3 arroyos 
llamados A lam i l l o , que nace en las calles del pueblo y vierte 
en el Su ja i ; Madroño, que nace en el sitio de la borrachera, 
térm. de Azuaga , y vierle en el mismo r. , y Ilollanaque cor
re hacia el S. y vierte en Bembezar; hay ademas 4 fuentes no 
muy abundantes, que se llaman ^Mncoso, al SE. dist. 1 leg.; 
Sujar al E. é igual dist. que da origen al r. de este nombre; 
del P i la r al N. 1/4 l e g . , y del Bardal al NO. á 850 pasos. El 
te r reno es en lo general l lano, pero con mucho monte: los ca
minos de herradura y fáciles para el paso de carruages, atra
vesando el que conduce desde Almadén á Sevilla: el correo se 
recibe en Azuaga por balijero 3 veces á la semana, prod.-. t r i -

f ;o , cebada, avena, garbanzos y habas; se mantiene ganado 
anar, vacuno de cerda, cabrio, caballar, 105 pares de bue

yes de labor , 55 de muías , 20 de jumentos : y otras de caba
llerías de carga; se cria toda clase de caza menor, alguna ma
yor y animales dañinos, ind . y comercio : telares de lino y la
na , 1 molino harinero, se esportan los ganados, granos y la
nas, pobl. : 509 vec. , 1,780 a lm. cap. prod. : 3.181,919 rs.r 
IMP.: 274,216. CONTR.: 26,568 8. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
30,000 , del que se pagan 3,300 al secretario por su dotación, 
y se cubre con el fondo de propios que consisten en las yerbas 
y bellota de los montes y baldíos espresados. 

GRANJA DEL CAMPO: desp. en la prov. de Salamanca, 
part. j u d . de Ciudad Rodrigo , térm. jur isd. de Retoríil lo (V.). 
pob l . : i vec. , 3 almas. 

GRANJA DE LA ESPINA: cas. y coto redondo en la prov. 
aud. terr. y c. g. de Valladolid (6 leg.), part. j u d . de Rio-
seco (3), jur isd. de Castromonle: lo forman la espresada 
Granja que fué priorato del monast. de la Espina; otra casa 
llamada el Fuer te , en la que habitaba el p r io r ; y el conv. 
de monges Bernardos , que le da nombre y al que pertene 
c i ó ; este suntuoso edif icio, aunque en completo deterioro, 
presenta vestigios de la opulencia de sus fundadores : su fron
tispicio de piedra de si l lería, pertenece al orden corintio, 
tiene buenas columnas estriadas , un soberbio arco y sobre 
él un nicho con una escultura de piedra: la portería que 
se halla en un sólido lienzo de piedra de si l lería, es del or
den jón ico, vense en ella 2 nidios y en el de la izq. aun se 
conserva una escultura en piedra ; en el friso del coruisamien 
to se encuentran las 4 inicíales S. P. 11. V . : entrase luego 
á un claustro formado por un atrio magnífico con 2 cuer
pos y órdenes de arcadas y balaustradas, el inferior tosca-
no y el superior jón ico ; pásase de aquí á otro atrio de or
den dórico, que consta de 2 t ramos, formando el primero 
una hermosa serie de arcos : la fachada de la ig l . consta de 
2 cuerpos, el primero jónico y el segundo cor int io, en el cen
tro se ven los escudos de las armas reales y de la orden, y 
á los costados se alzan 2 lindas torres del orden dórico, 
ambas de 3 cuerpos, el primero y .segundo ^cuadrados, y 
el tercero octágono, rematando con' una media naranja y 
linterna de aguja : el templo lastimosamente abandonado, en 
términos que sirve para cerrar ganados, es un crucero de 
estilo gótico con una elegante bóveda, de sillería, en ojivas 
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con arcos sostenidos por grupos de delgadas columnas; el 
centro de la cruz lo forman 8 sesnicirculos de orden corin
tio y uno o j i va l ; en la pared donde estuvo el altar mayor. 
se conservan 4 medallones de medio relieve, eu estuco, bien 
cgecutados y en los lados de la nave de dicho altar hay 2 
sepulcros con adornos góticos, sobre el der. se ve un trozo 
de estatua y al pie la s igu ió te inscripción I ) . Joannes A l j on -
sus Albracjuequius especlalisima conjuxDoi ia Isabella Me-
nesia: eu la izq. se encuentra una figura en piedra, que re
presenta un caballero^orando, con trage dé la edad media, 
un lebrel á sus píes, varias alegorías y una inscripción bás
tanle maltratada , de la que solo puede leerse lo siguien
te: D. Mart inas Tellez et D. Murt inus Gillius i luslr is imo-
r u m c . r... l igionejace i u m . . . un igeni lum, en el coro que 
se halla muy destrozado, aun se ven arcos perfedos; las 
riquezas artísticas de este monast., desaparecieron cuando 
la invasión francesa , en la guerra de la Independencia, asi 
como la mayor parte de la biblioteca, cuyos restos se tras
ladaron á Valladolid , á la estiucion de los conv.: en un pe-
qucñD oratorio que hay en la casa, se conserva una buena 
pintura que representa la Magdalena, y entre varias escul
turas de madera procedentes del aliar m.iyor de la i g l . , hay 
2 de algún mérito : el té rm. del coto comprendía 5,500 fan. 
de t ie r ra , de á_576 estadales do 4 varasen cuadro; fueron 
desamortizadas en la anlerior época constitucional; sus cou-
fiues eran N. Vil labragirua; E. Castromonle; S. Barruelo, y 
O. Campos de San Cebrian y Urueña: el teriíeno parlícipa 
de montuoso, llano y val le; en su mitad es bosque arbola
do de encina y roble y la olra rallad se destina parte al cul
t ivo , y parte se halla baidin: atraviesa el terr. el r. que ba
ja de Castromonle y Dos Valles, caminos: los generales de 
Benavenle á Valladolid y de Rioseco ¡i La Mola del Marqués, 
el que dirige de Tordehumos á TorrelobalLH, y los que con
ducen á lü j pueblos limítrofes, prod. : cereales, legumbres, 
alguna f ru ta , leñas de combustible y carboneo, y abundan
tes pastos eon los que se mantiene ganado lanar y vacu
n o ; abunda la caza de conejos, liebres y perdices y algún 
venado ; hay 5 molinos harineros dentro del radio que com
prendía el coto. pobl. : 11 v e c , con sus familias que com
pondrán unas 50 alm. c a í . p r o d . , imp. y con t r . , con Cas
tromonle. 

El monast. de La Espina fué fundado en 1145 por la in 
fanta Doña Sancha, hermana del emperador D. Alonso V i l ; 
habiendo dicha Señora ido á v is i tar los santos lugares de Jeru-
salen, á su regreso por" Francia, visitó á San Bernardo y 
acordó la fundación del monast. ; al efecto el Santo envió á 
su hermano Fr. Nicolás Nibardo y tuvo efecto la fundación 
en un palacio de Doña Sancha, que ademas hizo donación 
de varios lugares, monles y otras fincas: también regaló al 
monast. un pedazo de la cruz de J . C , otro de la en que fué 
crucificado San Pedro, uno de los dedos de este Santo, una 
parle del aspa que fué instrumento del martir io de San An
drés y una espina de la corona del Salvador; esta últ ima 
reliquia trasladada á Valladolid cuando la primera esclaus-
t rac ion, volvió al monast. al regreso de la |comunidad, 
pero últ imamente, á la estincion do los conv., se la llevó el 
abad. 

GRANJA DE LA MÜ1ÑA : I. en la prov. de Lugo . ayunt. 
de Baleiras y felig. de Sta. Magdalena de Retizos (V.) pobl . : 
12 v e c , 00 almas. 

GRANJA DE LA MÜIÑA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Castroverde y felig. de Santiago de M i randa (Y.) , pobl. : 6 
vec. , 30 almas. 

GRANJA DE LA TORRE: ald. en la prov. de Orense, 
ayunt. de Viñas y felig. do San Miguel de Soulopenedo. (V.) 

GRANJAS DE SAN BERNARDO: cas. en la prov. de Se-
gov ia , part. j ud . deCuel lar , térm. de Valtiemlas: son los 
mismos cas. llamados Sta. Ana , San Juan y Cardaba, de 
que se hace mención en sus lugares oportunos, los cuales 
por haber pertenecido al monast. de San Bernardo de Sacra-
raenia tomaron aquel nombre; la pobl. y riqueza de estas 
granjas está calculada oficialmente en 6 v e c , 32 alm. cap. 
imp, : 5,702 rs. 

GRANJILLA DE VILLAGUTIERREZ í la ) : deh. en la prov. 
de Falencia, part. j u d . de Astudi l loy jur isd. de Villajimena. 
Perteneció al cabildo colegial; de Ampudia y en la aclualidad 
es propia de D. Rafael Manteca, quien la ha mejorado con 
buenas masías para albergue de los ganados. Produce mucha 
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leña que se utiliza para carbón, ricos y abundantes pastos, 
y caza de conejos y liebres. En su centro hay un hermoso 
valle con un abundante manant ial , el cual sirve para abre
vadero de los ganados. Confina con los térm. de Valdespina, 
Vi l laj imena, Monte del Rey y desp. de Valdecañuelas. 

G R A V I T A : deh. en la prov. de Badajoz, parí. j ud . de 
F resna l déla Sierra, térm. de Burguillus: s i r . á 1/4 leg. 
al S. de esta v. comprende un cas. del mismo nombre y per-
tenei e a1 Sr. duque de Osuna. 

GKANIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunl . de Otero de Rey 
y feü.;. de San Mamed de Boiije (V.). pobl. : 2 v e c , 10 
almas. 

GRANJO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Otero de 
Rey y felig. de San Salvador de Monleiro (V.). pobl. : 2 vec , 
5 almas. 

GRANJUELA: 1. en la prov. de Córdoba, part. j u d . de 
Fuente-obejuna {V. la Granjuela.) 

GRANJUELA : cortijo en la prov. de Badajoz , part. j ud . 
y térm, de Fregenal de la Sierra: s i t . á 5 / i leg. ;.l E. do la 
y . está destinado solamente á las atenciuncs íle la labor. 

GRANOLLERS: part. j u d . de ascenso en la p rov . , aud. 
te r r . , c. g. de Barcelona ; comprendes» pueblos, de los cua
les hay 9 v. y 33 1.; los demás son ald. cuadras ó vecindad co
mo llaman en el pais : pertenecen i l á la dioc. de Barcelona, 
y 8 á la de V i ch ; las dist. de las principales pobl. entre sí, 
de estas á la cap. de prov., y á la corte, se manifiestan á con
tinuación. 
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Situación y clima. AI SE. de la prov . , abraza casi todo 
el terr. nombrado el Valles; reinan con frecuencia los vien
tos del N. y NE. en invierno, y en verano los del S. y SO. 
su clima es sano y templado, desde los i - sobre 0 , á los 
2 i ó 2G Reaumur; y su atmósfera despejada , si bien en el 
invierno se manifiestan algunas pequeñas nieblas, que disi
pan los primeros rayos del so l ; no se conocen enfermeda
des endémicas, y si solo las estacionales. 

Cor f jna por el N. con los part. de Manresa y V i c h , al 
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E. Arenys de Mar y Mataré, al S. este ú l t imo, Barcelona y 
Tarrasa, y O. el mismo; estendiéudose 7 1/2 horas de N. á 
S. y 7 de E. á O . 
^ íTer iu tob ip . Entra por NE. en el pa r t . , una cordillera de 
montanas que la cruza en dirección NO. , y que empezando 
en el famoso Monseni, sigue portas de Tagamanet, Puig-
gracios, y San Eeliú de Codines, por, cuyo tvirm, penetra en 
el partido de Tarrasa. En esta cord. cerca del citado pueblo 
de Codines, se halla el antiguo santuario de San Miguel de 
Fay , célebre por su famosa cascada cuyas aguas, tienen la 
propiedad de petrificar los objetos que tocan. De las mis
mas montañas, se desprenden varios ramales en fo rmado 
colinas, que en direction S . , cruzan también el par te , for
mando distintos valles , lo que probablemente, habrá dado 
origen á que sea conocida esta comarca con el nombre de 
Valles. En la cord. que nos ocupa, existe la garganta ó puer
to deuomidado Cougost, por donde pásala caírciera de Bar
celona á V i ch ; otra llamada de San Marsal por la cual vá 
el camino de Granollers á Vi ladrau; otra en la monlaña de 
San Feliú de Codines; por la que cruza el de Granollers á 
Moya ; y una angostura , que facilita el paso desde el monte 
Puiggracios al llano llamado de la Garga. Todas estas mon
tañas se hallan pobladas de pinos, encinas y algunos robles; 
y en la de Monseni, abundan ademas los castaños y hayas, 
las yerbas medicinales de todas clases, y los pastos para ga
nados. Por el E. , y en dirección S. entra en el par t . , otra 
cord. de montañas, que so introduce en el de Barcelona, de 
las que forman parte las llamadas de Sellechs y Montornts; 
en ella existe una garganta nombrada Font de Sera, entre 
los pueblos de Montornes y Vallromanés, por la que pasa 
el camino carretero desde Granollers á Alella de Mar , donde 
se enlaza con la carretera de Barcelona á Francia; per la 
misma cord. , y entre los 1. de la Roca y Sta. Inés de Male-
ñanes, pasa cruzando el pico de Parpes, el camino que 
dirige de Granollers á Mataró; esta cord. se ve poblada, á 
su entrada en el part. de pinos y encinas, y mas ade
lante de bosque maderable ; en ella se encuentran algu
nas minas de alcohol, que no han llegado á esplotarse ; en 
las montañas de Puiggracios , y San Feliú de Codines, mu
chas canteras de piedra sil leria, de cal y de yeso; en las de 
Monseni, varias minas de cobre, alcohol de alfarería, y pie
dras preciosas, esplotándose soio una de cobre y otra de 
alcohol. 

Entre las montañas y colinas de que hemos hecho mérito, 
hay algunas cañadas y l lanuras; de estas son las mas nota
bles las de Granollers, Mollet, Gardedeu y Llarona; y de 
aquellas, las que unen los montes de Puiggracios y Taga-
manent, con los llanos de la Garga, y de la Calma. Las tier
ras, si bien en algunos puntos son feraces ¡y de buena ca
l idad, en oíros son eriales, y en general se resienten todas 
de falta de regadío; falta que quedaría remediada, á satis
facción del pais, si llegara á realizarse el proyecto de cana
lización de una parle de las aguas del r. Te r , por la gargan 
ta ó puerto de Gongost, que había formado el Excmo. Sr. 
D. Manuel de la Concha en 1840, siendo capitán general de 
Cataluña; y cuyo proyecto habia sido ya anteriormente pro
puesto al Gobierno por el monasl. de Cartujos de Montalegre, 
solicitando la oportuna autorización para llevarlo á cabo á 
sus espensas, mediante la concesión del aprovechamienlo de 
aguas, para el uso y movimiento de 40 molinos. Tampoco 
carece este suelo de sotos arbolados en las márg. de los r. 
Besos y Congost, y de las rieras de Mugen, Caldas de Mo 3 -
buy , y Santa Eulalia de Romana ; pero abundan aun mas 
los pinares, pues no solo los hay en las espresadas máge-
nes siuo también en los vertientes de las colinas y mon
tañas. Son pocos los sitios sin vejetacion, que se encuen
tran en el par t ido; á escepcion de la monlaña de Sellechs, 
cuya cumbre no ofrece á la vista mas que aridez en sus pe
ladas rocas, todas las demás elevaciones, se ven cultivadas, 
plantadas de viñedo, ó pobladas de bosques en que vejetan 
especialmente las encinas, pinos y robles, y en la parte de 
Monscñy los abetos, castaños y variedad de arbustos como 
el enebro, bo j , zumaque etc. 

Las cord. de montañas que ciñen al país , dan origen á la 
formación de muchas rieras, que lo recorren en distintas 
direcciones. Una de ellas es la nombrada de Mugent , que 
nace de una fuente cercana al santuario de Corredó, ant. 
monast. de Templarios del pueblo de A l fa r , y entra en este 
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país por el térm. de Collsabadell, en donde recibe las aguas 
de la riera de Vi lamajor, unida antes á la de Fraraneda; va 
sucesivamcnle enurosando en ei térm. de Limas, con la rie
ra J u j o l a , nombrada en otro tiempo Maclesann; con el túr
renle de Alfon en el pueblo de este nombre y con el de Plá 
de Gardedf u en el térm. de A lco l l , trazando en su corriente 
una linea de E. á SO. Del llano de la Calma, y barrancos 
inmediatos , caen las aguas pluviales en el londo de la cuen
ca de Vallfornes, y serpenteando por los térm. de Semalus 
y Cánovas, corren después de N. á S. , tomando el nombre 
de riera de Cardedcu al entrar en terr. de este pueblo, des
de dunde continúan su descenso, por el pie de la loma de
nominada La Serra, y aumentadas por el ar royudode la 
Coma, y por los torrentes de Vil lalva y Camp Mayor , se 
unen en el término de Santa Inés de Maleuanes con la 
riera de Mugent, cuyas aguas, asi engrosadas, reciben en 
su curso ulterior el torrente de Parpé» en este t é rm . , el de 
Bcll-lloch en terr. de la Roca, y e l d e Valderiol en el dis
t r i to de Vilanova de la Roca. La confluencia de aguas plu 
viales en el térm. de Tona, jur isd. de V ic l i , da origen a la 
riera que entra en este part. por Aiguafreda; es conocida 
con el nombre del Congosto, en el espacio q^e recorre el 
terr. de aquel pueblo , y los de Abel lá, Tagamanent, l'iga-
rú y la Garnga en vanas direcciones; con la de N a S., 
b ina áL lc rena , Corro de Valí y Granollers, en cuyo punto 
toma el nombre de esta v . ; y sucesivamenle, con la misma 
dirección y denominación , sigue su corriente por Palou y 
Monmeló , llegando basta el pie de la loma llamada de Las 
Tres Creus térra, de Montornés, donde tonlluyeudo con la 
riera de Mugent, engrosada antes con la de Cardedcu, to
man unidas el nombre de r. Besos. La riera del Cuiigost en 
su descenso, se aumenia con varias rieras y torrentes; sien
do los mas nolablrs el de Mar l inet , que se le une junto al 
manso Canas en el térm. de Centella»; la riera de la tíauco 
en la de la Abellá; la de Valcárcara en el de Fígaro; y los 
torrentes dé la Passola, Blancafort, Queralt, Malibern, y 
de Casa Grau , anligna de la Cuspiuera, en el térm. de la 
Garr iga; el de los mansos Grau y Rovira, el de Casa Rovira 
de Sin la Digna, y el de Sta. Margarita, en Llarona, y la riera 
de Corro de Valí en el pueblo de su nombie. De los montes 
y arroyos cercanos á la v. de Casleilter&ol, y en parlicular 
del torrente de Castell, dist. 1/4 de bora de el la, nace una 
riera que discurre por ei térra, de San Quirico de Safaya, y 
reunida junto á San Miguel del Fay con el torrente del man
so Cabañal, pasa por cima de la peña , que sirve de tedio 
a la bodega de aquel antiguo y notable santuario, y se pre
cipi ta de lo alto de ella, formando vislosas cascadas, al caer 
por aquellos derrumbaderos , en cuyo fondo, reunidas las 
aguas, discurren suavemente, bañando los lerr. de Biells, 
Bigas y Sta. Eulalia de Romana, donde se le unen el tor
rente del Salt del L l op , de l aAme l l l a , y el de San Simpli
cio ; continuando su descenso , pasa por Llisá de Mun t , L i 
sa de Va l í , y Paréis y aqui se denomina indistintamenle 
Rier de Parets ó de Tenas ; y en ei término de Moilet, 
confunde sus aguas con las del r. Besos, marcando en todo 
su curso una línea de NO. á SE. Con la misma dirección, 
corre la r ie ra , que nace en el I. de San Sebastian y monte 
del Farell ; entra en este part. por Caldas de Mombuy , que 
la da nombre, y aumentada por el torrente de Casa Duran 
de Palan Soldar , y por la r ie ra , de Sentmanat, discurre 
por Plegamans, uniéndose en Sta. Perpetua del part. de 
Tarrasa, al r. Besos, el cual siguiendo su curso desde Mo
i le t , sale del part. de Granollers, por el térm. de San Fosl 
y Gabanes. 

Las aguas de las indicadas rieras, se aprovechan solo para 
el riego de las tierras que hay en sus márg . , por medio de 
presas que las conducen á los campos, con cuantas regueras 
son necesarias ; mas no puede fijarse la cantidad de tierras, 
que reciben este beneficio, porque no siendo los rios ó 
rieras enunciadas, caudalosas en el verano, que es cuan
do se necesitan las aguas para el r iego, apenas bastan para 
los terrenos inmediatos á su origen ó nacimiento, y para dar 
impulso á 10 molinos harineros construidos á sus orillas qne 
abastecen de harina á los pueblos de la comarca , y siendo 
este uso preferente al del r iego, no se puede obtener este, 
que tanto contribuiria á la abundancia de las cosechas. No 
hay necesidad de puentes ni barcas de paso, pues por todas 
partes se vadean las r ieras, escepto en las grandes aveni-
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das, que son muy eslraordinarias, en cuyos casos, las auto
ridades locales de los pm blos , establecen unos pontones, ó 
palancas provisionales, en ciertos puntos, para facilitar el 
paso. 

Las aguas medic'mates de este pais , son las ferruginosas 
de Vdaraayor, Bel-llorh y Canovellas, que se emplean gene
ralmente con buen éxito en las afecciones cloroticas , infartos 
y obslruciiones de \ i»ceras; y las termales de Caldes de 
Mombuy y La Garriga, cuyos efeclos son prodigiosos en los 
reumas, parálisis y erupciones cutáneas. 

Caminos. No cuenta este part. camino alguno de ca'zada; 
pues aunque se halla empedrado el que hay para subir al 
santuario de San Miguel del Fay, no merece parlicular men
ción. La carretera general de Barcelona á Vich, entra en este 
part . , por Moi let, y atravesando por Paréis, Llisá de Valí y 
Palou , pasa , después de dejar la riera del Congost, por la 
hermosa y larga calle del Granado, de Granollers , cruzando 
también las fértiles y dtliciosas llanuras de Corro de Vad y 
Llaroná; entra en la Garriga por su calle mayor; pasa por los 
térm. de Figaró, Monmany y Vallcárcara y se dirige hacia 
Vich, por Valldeneu y Aiguafreda , últimos pueblos del part. 
Desde el indicado pueblo de Moilet comienza un camino de 
ruedas, que empalmando con la citada carretera , pasa por 
meilio de los pueblos de Monmeló y la Roca, y termina en 
Llinás, por lo que respectaá este part.; pero se dirige á Hos-
la l r ich y Gerona. Hay desde Granollers á Llinás otro camino 
carretero, que se diri je por la v. de Cardedcu, y desde este 
punto se va también á San Antonio y San Pedro de Vilama-
yor en carrnages. Salen también de la cab. del part. otros 
caminos de ruedas; uno de ellos conduce á los pueblos de la 
mar ina, pasando por la Roca ó por Vilanova, Montornés y 
Vallromanes; otro que guia á la Amell la, Bigas, Riclls y San
ta Eulalia de Rosana, y e m i ^ m a con la carretera general de 
l ia rcehm á Vich, cerca de Moilet, y otra recien conslruida y 
en brillanie estado, que dirige á Caldes, pasando por Plega
mans. Los caminos de herradura, que sirven para la comuni
cación de los pueblos entre si, y casas de campo , que no pue
den valerse de las carreleras mencionadas, no merecen par
ticular mención. En estas, y en los pueblos por donde cruzan, 
hay mesones muy capaces y bien provistos , para satisfacer 
las necesidades de los viageros , y aun algunos de los situados 
en la carretera de Barcelona á Vich, pueden competir en co
modidades y provisinnes con las mejores fondas de España. 
No hay paradas de postas y diligencias, porque aun no se 
conocen eslss, ni se halla concluida la carretera últimamente 
i itada; sin embargo, se vinja con rclíbridad y cómodamente, 
en hermosos ómnibus, que facilitan la comunicación con
tinua con las ciudades inmediatas; de estos carruages , hay 3 
eslablecidos en Granollers , que van y vienen diariamente de 
Barcelona; 2 que están en la carrera de Vich, á dicha capital; 
y dos que d^sde esla c. conducen á Caldas de Mombuy ; sin 
contarlas tartanas deGranollers, la Garriga y Cardedcu, y los 
innumerables carros de transporte, que sirven para el tráfico, 
que hacen también su carrera diaria á la cap. de provincia. 

Producciones. Los'frutos que se cosechan con preferen
cia, y mas generalmente en el pais , son : el t r i go , maiz, le
gumbres , v i no , cáñamo y patatas ; en algunos puntos ade
mas, aceitunas, castañas , cebada , altramuces , arbejas y a l 
iarla; los bosques suministran abundante madera de construc
ción, y leña para combustible y carboneo; y el sauce y al iso, 
dan material para la fabricación de si l las; se cria ganado 
lanar , vacuno, de cerda y c ¡ba i la r ; volatería y caza de 
todas clases. 

Indus t r ia . Se ejercen las profesiones científicas; todas 
las arles mecánicas; hay molinos de harina y de aceite: la fa
bricación de estameña y añascóle es muy común en él 
especialmente en la v. de Caslelltersol; y las de tejidos de 
algodón, aunque en menor escala , ocupa también mucho» 
brazos; se paga por término medio á los obreros 60 rs. por 
pieza de añascóte, y 42 por la de estameña ; y los jornales 
agrícolas son comunmente de 8 rs. diarios, ó 3 rs. , 0 mrs. y 
la manutención. 

Comercio. Esportacion de ganado lanar y de cerda , vola
tería, huevos, patatas, algún trigo en años de gran cosecha, 
y productos de la ind ; importación de pesca salada, arroz, 
aceite, frutos coloniales y otros efectos, y soslienen el tráfico 
interior los mercados semanales que se celebran, en Cardedcu 
los domingos, en Caldas de Mombuy los martes, y en Gra-
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GRANOLLERS : 1. que forma ayunt . con Salvanera , en la 

prov. de Lérida (14 horas), part. j ud . de Cervera (3 ) , audien
cia terr. y c. g. de Barcelona (,22), dióc. de Seo de ürgel (19); 
está s i t . en una altura, combatido del viento N. , con cuma 
templado en la estación de verano , y muy frió en la de i n 
vierno. Lo forman 5 casas de desigual construcción , y una 
i g l . (San Jaime), dependiente de la parr. de Salvanera , con 
el cementerio contiguo y á la parte N. del pueblo. El t k r m . 
que se estiende 1/2 leg. de N . á S . , y 3/4 de E. á O., confina 
por el primer punto con V i l a l t a ; E. Salvanera ; S. Palou , y 
O. otra vez Palou y Guardiola; y le cruza un pequeño arroyo 
que presta muy escasos beneficios con sus aguas: también 
hay Juna cordillera de montaña, que se estiende de S. á N, 
pero de corta elevación , asi como una ermita (San Jaime), 
sin renta alguna. El t e r reno de mediana calidad es áspero y 
montuoso, con algunos caminos vecinales y de herradura : la 
correspondencia la reciben de la artm. de Cervera á donde 
pasan á buscarla, prod. ; oenteno, vino y poco aceite , algún 
ganado lanar y vacuno para la labranza , con abundante caza 
de liebres y perdices, pobl . : 5 v e c , 25 alm. r iqueza y con t r . 
con Salvanera. (V.) 

GRANOLLERS (San Esteban de): 1. que forma ayunt. con 
el de Gurp, en la prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (15 
3/4 hora), part. j u d . y dióo. de Vich (3/4). s i t . en terreno 
quebrado, con buena ventilación , clima saludable y hermo
sas vistas ; desde algunas alturas se descubre el curso del 
Ter, y una llanura de mas de 1 1/2 leg. cuadrada , con 40 
casas diseminadas que componen la pob l . , y la ig l . parr. 
(San Esteban), sit. sobre una pequeña eminencia ; tiene por 
anéjala de San Julián de Vilamirosa, y se halla servida por 
un eura de segundo ascenso, y un vicario ; hay una ermita 
dedicada á Ntra. Sra. del Palau , y una capilla á San Fruc
tuoso oh. y márt i r , propia del manso Grau; en las escavacio-
nes hechas á su alrededor se han encontrado monedas roma
nas, y otras de plata, cobre y mezcla; se supone que antigua
mente habrá sido parr., pues se ven vestigios del cementerio; 
el de esta pobl., se encuentra delante del atrio de la i g l . , en 
parage ventilado. El té rm. confina N. Roda y Manlleu ; E. el 
mismo Roda y Tabernolas; S. Vich, y O. Gurb; su jur isd. 
comprende la cuadra de Vilagelans, compuesta de 8 á lo 
casas, y un ant. cast., que nada notable ofrece. El terremo 
es casi llano en su total idad, arcilloso y bien cullivado , con 
algunos trozos poblados de robles, que dan leña para el com
bustible, aunque no la suíicienle al abasto; corre por su parte 
oriental el r. Gurr i , en cuyas márg. , se hallan plantados sau
ces y chopos, y por el N. el r. Ter. Los caminos son locales, 
de ruedas, y se encuentran en mediano estado, prod.: tr igo, 
legumbres, maiz, alforfón y patatas, cria algún ganado y caza 
de varias especies, ind . : una fáb. de hilados de algodón y una 
máquina de amolar, impulsadas por las aguas de una fuente 
del manso Reixach; un establecimiento de molinos y fáb., 
llamado de Malars, que fué incendiado y enteramente des
truido por los carlistas, pero se ha reedificado por algunos 
parliculares, ' y consta de dos espaciosos edificios , y algunas 
casas; por medio de una represa dirigen las aguas del r. á dar 
impulso a las ruedas de un molino , dos juegos de batanes, 
seis máquinas de cardar algodón y otras varias , como igual 
mente á 20 máquinas de hilados , también de algodón de 240 
púas cada una, de construcción moderna , con sus relojes re
guladores, que modifican el movimiento de la maquinaria, 
con lo cual se ha logrado perfeccionar tanto las manufacturas 
de esta clase, que pueden competir con las estrangeras. pobl : 
44 v e c , 391 alm. CAP. PROD.: 231,200. IMP.: 5,780. 

GRANOLLERS DE ROCACORVA: l .que forma ayunt. con 
San Martin de Llemaná en la prov., part. j u d . y dióc. de Ge
rona, aud. terr. y c. g. de Barcelona, s i t . en terreno áspero y 
quebrado, con buena ventilación y clima sano; las enferme
dades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene una ig l . parr. 
(Sta. Mar ia ) , servida por un cura de ingreso de provisión 
real y ordinaria. El t é rm. confina con Bier t , Pujarnol y Fal-
gons, este últ imo del part. de Olot. El t e r reno es montaño
so; contiene algún monte arbolado de pinos y encinas; los 
caminos que le cruzan son de herradura, y conducen á los 
pueblos limítrofes, pob l . : 18 v e c , 79 almas, cap. prod.: 
1.529.600. IMP.: 38,240. 

GRANOLLERS DEL VALLES ; v . con ayun t . , cab. del 
pan . jud . de su nombre, en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. 
áó Barcelona (4 1/1 leg.). s i t . en una hermosa y fért i l l lanura 
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de algunas leg. de estension, en el centro del pobl. terr. nom
brado el Valles; i'e¡n;in con frecuencia los vientos del N. y NE. 
en invierno, y los del S. y SO. en verano; su clima es templado 
y saludable; no se conocen enfermedades endémicas, y si solo 
las estacionales. Forman las 534 casas de construcción an t . , y 
pocascomodldades, distribuidas en 4 plazas, y 11 calles algo 
estrechas y mal empedradas. Hay una casa consistorial, una 
cárcel estrecha y en mal estado; una escuela de instrucción pri
maria, dotada de los fondos de propios con 3,300 rs. vn . , con 
curri i la por 208 alumnos; 2 particulares, de igual clase, y de 
gramática lat ina, á las que asisten 30 niños; y otras dos para 
niñas, á las que se les enseña ademas las labores propias del 
sexo, y una ig l . parr. (San Esléban Protomárt ir) , servida por 
un cura de térm. de provisión real y ordinaria ; 2 vicarios 
que nombra el diocesano; una comunidad de presbíteros be
neficiados de patronatos de sangre ; un sacristán mayor, 
otro menor y 4 monacillos: ademas están abiertas al culto la 
ig l . del hospital, bajo la advocación del Agnus D c i ; la del 
eX-convenlo de San Francisco de Paula; la de Ntra. Sra. de 
los Angeles, perteneciente al estinguido conv. de Capuchinos; 
y 6 capillas públicas dedicadas á Sta. Ana; Sta. Isabel, San 
Roque, Ntra. Sra. de la Esperanza , San Cristóbal y Santos 
Cosme y Damián. El cementerio se halla sit. á 270 varas dist. 
de la pobl. , en el terreno que ocupaba el conv. de Capu
chinos. El t é rm . confina N . Canovellas y Corro de Val í ; E. 
el últ imo citado y valle de Riolf; S. Palou, y O. el mismo, 
Llisá de Munt, y otra vez Canovellas. El t e r r e n o es l lano, 
de mediana calidad generalmente, y bien cull ivado ; le fer
tiliza la r iera, á que da nombre la v . , y en sus márg. se ven 
varias alamedas de distintos árboles, le cruza la carretera de 
Barcelona á Vich, y varios caminos que conducen á los pue
blos comarcanos. De estos dos puntos se recibe el correo por 
medio de balljero de la cap. los domingos, martes y viernes 
á media noche , y se despacha á las 24 horas de su llegada, 
y de Vich los lunes, jueves y sábados, guardando el mismo 
período para su salida, prod. : t r igo , judias , maiz , cáñamo 
y vino. ind . : se ejercen varias profesiones científicas, todas 
las artes mecánicas indispensables, 2 molinos de har ina , 6 
fáb. de tejidos de algodón , una de telares mecánicos impulsa
dos por una máquina de vapor de fuerza de 10 caballos , y 
alpargatería, comercio ; esportacion de frutos sobrantes, y 
prod. de la ind ; importación de cáñamo, algodón , ropas y 
efectos coloniales ; y el tráfico que proporciona el mercado 
semanal, que se celebra todos los jueves , al que concurren 
ganados de toda especie. También se celebran 2 ferias ; una 
en martes de la segunda Pascua, y otra en 29 de agosto; se 
presentan en ellas, telas de distintas clases, algodones , ce
rería y otros géneros por menor, pob l . : 582 v e c , 3,032 a lm. 
CAP. prod.: 8 924,521: imp.: 223,001. 

GRANOTA: cas. en la prov. de Gerona, part. j u d . de Santa 
Coloma de Farnés. (V. Sils.) 

GRANÜC1LLO: v.con ayunt. enlaprov.deZamoraf lOleg.) , 
part. j u d . de Benavente ( 4 ) , dióc. de Aslorga (9) , aud. terr. 
y c g. de Valladolid: s i t . en térm. llano; combálenle los vien
tos del NE . y SE. ; su cl ima es templadj y sano , pues no se 
padecen mas enfermedades comunes , que algunas tercianas. 
Tiene G7 casas, 9 calles y una plazuela; escuela de primeras 
letras con Cunquílla y Brime de ü r z , dotada con 1,500 rs . , y 
frecuentada por 45 niños de ambos sexos; ig l . parr. (Sta. Ma
ría) servida por un cura de primer ascenso y libre provisión; 
cementerio contiguo á ella; y 3 pozos públicos ademas de va
rios que hay en las casas, cuyas buenas aguas aprovechan 
los vec. para su consumo doméstico. Confina el te rm. N . Ar-
rabalde; E. Cunquíl la; S. S i t r a m a , y O . Gr i ja lba,á 1 1/2 
legua el mas d is t . ; su estension es de 1/4 de leg. de N. á S., 
y o l rode E. á O.: en él se encuentra el desp. de Granucíllíno. 
El te r reno es de buena cal idad, y le fertilizan las aguas de 
un arroyo llamado la Almocera. Hay un monte encinal cono
cido con el nombre de Vallmora , y varios prados naturales. 
Los caminos son locales: recibe la correspondencia en Bena
vente. prod. ; t r i go , centeno y algo de lino ; cria ganado ca
brio y lanar ¡ caza de liebres , perdices y conejos, ind. : un 
molino harinero de una rueda, pobl . : 60 vec. , 240 alm. cap. 
p rod . : 45,543 rs. IMP. : 5,680 con t r . : 3,833 rs. 31 mrs. pre
supuesto municipal asciende á 346 rs. cubiertos del fondo de 
propios. 

GRANUCÍLLÍNO: desp. en la prov. de Zamora , part. j u d . 
de Benavente, térm. de Granuci l lo . (V.) 
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GRANUDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miereí y , 

felig. de San Salvador de Sta. Cruz. (V.) 
GRANA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ri lwdeo, y 

felis?. de San Juan de Obe (V.) pobi..: ^ vec., 49 almas. 
GRANA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada y 

fel ig. de Sta. María de Carbadil lo (V.) pobl. : 12 vec , 60 
alma». _ 

GRANA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada 
y lelig. de San Andrés de Lagares (V.) pobl. : 6 vec . , 30 
almas. 

GRANA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castroverde y 
felig. de San Gipriau de Monlecubeiro (V.) pobl . : 2 vec. , 10 
almas 

GRANA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de Rey 
y felig. de San Julián de Camino (V.) pobl. : í vec. , 25 
almas. 

GRAÑ.A: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y felig. 
de Santiago de Amoeija (V.) pobl. : 7 v e c , 35 almas. 

GRAiÑA : I. en la prov. Lugo , ayunt. de Begonte y felig. 
de Sla. Eulalia de Bóveda ( \ . ) pobl . . 2 vec. , 10 almas. 

GRANA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga y 
fel ig. de San Julián de Becin (V.) poel.: 2 vec., 10 almas. 

GRANA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade y 
fel ig. de San Pedro Fi-lix de Roupar (V.) pobl. : 4 v e c , 20 
almas. _ 

GRANA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga y 
felig. de San Pedro Buriz (V J pobl . : 2 vec., 10 almas. 

GRANA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso y 
felig. de San Juan de Visantoha (V.) pobl . : 3 vec. , 17 
almas. _ 

GRANA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San An-
lolin de Toques y felig. de Sta. Maria de Cápela (V.) pob l . : 
1 vec., 1 almas. 

GRANA : I. en la pror . de la Coruña, ayunt. de Curlis , y 
fe l ig. de Santa Maria de Pojado (V.) pobl. : 6 vec. , 28 
almas. '• 

GRANA : 1. en la pror . de la Coruña, ayunt. de Mellid y 
fel ig. de S m Pedro de Melre (V.) pob l . : 3 vec., 16 alpaas. 

GRANA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Betanzos 
y felig. de Santiago de Requian (V.) p o b l . : v e c , 
"almas. 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa y 
felig. de San Tirso de/Imíicoa (V.) pobl.: v e c , almas. 

GRANA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig. 
de San Martin de Dandoja. (V.) 

GRANA : v. de la prov. de la Coruña , ayunt. del Ferrol y 
fel ig. de Sta. Maria de Grana y Br ion (V.) pobl.: v e c , 
almas. 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y 
fel ig. de Sta. Maria de Labacengos ( V . j pobl. : v e c , 
almas. 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y 
fel ig. de Sta. Maria de Comanda (V.) p o b l . : v e c , 
almas. 

GRANA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro y 
felig. de San Juan de Callobre (V ) pobl. : 4 veo. , 11 almas. 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Puente-
deume y felig. de San Cosme de Nogueresa (V.) pobl.: 6 vec, 
37 almas. 

GRANA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cápela y 
felig. de Santiago de Bermuy (V.) pobl . : 6 vec., 19 almas. 

GRANA: l .en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Fe'ix. de Slonfero (V.) pobl . : 8 vec , 46 almas. 

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas 
y felig. de San Braulio de Caateíco (V.) pob l . : 5 vec . , 34 
almas. _ 

GRANA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y fel ig. de 
Sta. Maria de Junquera de Espadanedo (V.) pobl. : 13 vec. y 
46 almas. 

GRANA: ald. en la prov. de Orense, ayunt . y fel ig. de 
Santa Maria de Montederamo (V.) pobl. : 7 vec. y 33 
almas. 

GRANA: ald. en lap rov .de Orense, aynnt. dé la Teijeira 
y tolig. de Sla. Maria de Moníoedo (V.) pobl. : 7 vec. y 35 
almas. 

GRANA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y fel ig. de 
San Mart in del Grave. (V.) 

GRA 583 
GRANA : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Vega'de R l -

badeo y fe l i g . de Santiago de Abres. (V.) 
GRANA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monteder-

ramo y felig. de San Juan de Seoane Vello { \ . ) pobl . : 18 vec. 
y 82 almas. 

GHAiÑA (San Añores de l a ) : fel ig. con título de v. en la 
prov. de la Coruña (8 1/2 leg. por tierra y 3 por mar ) , dióc. 
de Mondoñedo (12 1/2), part. j u d . , distr i to marítimo y 
ayuut. del Ferrol (1/2): s i t . en una- ladera escarpada qu» 
hace frente al E. con buena ventilación y clima templado; las 
enfermedades mas comunes son fiebres y pulmonías: com
prende los I. de Br ion, Cabana, Mar t i n , San Cristóbal y San 
Fel ipe, que reúnen unas 500 casas: su figura es la de una 
Y griega que forman las calles denominas Real, San Antonio 
Rosa, Santiago, San José, San Bernardo, Escorial, Reber-
vero y Muertos , las cuales son de tanta pendiente, que mu
chas ofrecen una subida muy trabajosa; hay una plaza que e i 
la de la Constitución , algunas casas bastante regulares y l o i 
hornos y almacenes para los depósitos de víveres de la armada 
nacional, aunque en el día tanto aquellas como ealosse hallan 
algo deteriorados por la decadencia que ha esperimentado del 
el departamento Ferrol que era la fuente de la riqueza de esta 
v . :hay una escuela de primera educación incomprela,álacual 
asisten unos 30 niños, sostenida por los fondos munícípalet y 
el maestro dotado con 1,100 rs. anuales ademat- de las ret r i 
buciones de los alumnos. La igl . parr. (San Andrés) t» anejo 
de Sta. Maria de Br ion; se halla sit. inmediato á la ribera 
mar de los arcehalcs ant. ; hay 2 ermitas, una con la advo
cación de San Cristóbal en el I. de este nombre , y otra con 
la de Sta. Rosa de Viterbo, cuya ermita dependía del conv. 
de San Francisco del Ferro l : este templo construido en loa 
años de 1743 al 1747, es el mas notablelanto porsu buena ar 
quitectura cuanto por la perfección de las sagradas imágene» 
que contiene; se está sosteniendo hoy con la limosna de loa 
vec.: existe también la capilla de N l ra . Sra. del Socorro en el 
edificio del suprimido priorato de laCabana, sito ;1 N. de esta 
v. dependiente que fué del monast. de Bernardos de Sobrado 
que ha pasado a ser de propieJad particular. El té rm. confi
na por N. con el I. de la Cabana ; por E, con la v. y puerto 
del Ferro l , interponiéndose su bahía en una dist. de mas de 
1/2 milla ; por S. con el 1. de San Felipe, y por O. con el d« 
Br ion; hay varios paseos, pero los mas deliciosos son, el que 
inmediato á la r ibera, sale de esta v. hacia el cast. de San 
Felipe de la ría del Ferrol , y el que desde el 1. ó barrio de la 
Cabana sigue por el soto de este nombre ; se encuentran den
tro de la pobl.3 fuentes, una ea el sitio nombrado molino 
del General, otra junto á la ig l . de la Orden Tercera y otra 
en el barrio de la Cabana, nombrada fuente del Rey ; en 
el arsenal hay otra y en el térm. no hay mas que pozos y 
mananliales para el uso de los vec ; la calidad de las aguas 
es esquisita y de ellas se surten los buques de la armada na
cional; le bañan algunos arroyos que salen a la libera mar 
y que también sirven para la aguada de los boques de guer
ra y raercanlet. El tebkeno generalmente escarpado j pena»-
cotoes de segunda y tercera clase : tiene una dehesa nacional 
en el sitio nombrado Fraga del Rey en el 1 de la Cabana , la 
cual se halla poblada de robles de mala calidad. Los caminos 
vecinales y poco cuidados , y el coiuveo se recibe de la cap. 
del part. por medio de un cartero, prod.: v ino, maíz, cente
no , avena, patatas , habichuelas y otras legumbres, horta-
taliza y frutas: cría ganado vacuno , lanar y de cerda; se 
cazan liebres, perdices y otras aves de campo, y se pescan 
merluzas, congrios, rodaballos, besugos , merlones , roba
los, doncellas y otros peces menores, iko. : la agrícola , aun
que la principal es navegación : en la ribera inmediata al 1. 
citado de la Cabana hay un dique de propiedad particular 
donde se construyen y carenan buques mercanles, con sa i 
almacenes y otras oficinas correspondientes, cuyo estableci
miento se ha mejorado y da algún impulso y vida á esta t . ¡ 
también hay vaiios molinos harineros: el comercio se en
cuentra reducido al consumo ordinario de los vec , y al da 
las tripulaciones ue algnn buque mercante de los que se sitúan 
en la bahia del Ferrol .i las ininediaciones de la ribera de esta 
v . , surtiéndose generiilmenle del Ferrol, p o b l . : 317 t s c , 
1,256 a l m . : con t r . : con su ayunt. (V.) 

His tor ia . La antigüedad de este pueblo con el dictado de 
v . es desconocido y debió ser posterior al año de 141* , pues 
que en un privilegio que entonces se le concedió por el rey 
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I ) m Alonso X í , sujna solamente como Grafía de Br ion, rcf l -
riénüose al nombre del local en donde está sit. su ig l . matriz: 
on dicho privilegio se concedía á los vec., la prerogativa de 
notoria nohlcza y libertad de tributos. La causa de csla con 
cesión se fundo en los servicios prestados por D. Pedro Nu-
ñez Freiré que con mucha gente dea pie del mismo pais, con
tr ibuyó á la guerra de Andalucia contra los moros del pode
roso Albohacen, rey de Belamerin y Granada, distinguién
dose muy particularmente en la famosa batalla del Salado, 
dada en las cercanías del r. de este nombre junto á Tarifa, al 
amanecer del dia30 de octubre de 1340, cuyo privilegio fué 
confirmado por D. Enrique I I y su hijo Juan I. Si estas gra
cias se concedieron entonces por servicios personales, se pre
sentó después ot i ' j motivo de distinta naturaleza en el reina
do de D. Felipe V , pues por real cédula de 17 de enero de 
1737, se declararon exentos de entrar en el repartimiento de 
contribuciones ¡i las v. del Ferrol y Grafía y sus j u r i d . , en 
vir tud de la pobreza que por aquellos tiempos tanto afligió á 
aquel pais por el valor ínfimo que lenian las cosas á causa 
del poco numerario que circulaba. También por real privile
gio del Sr. D. Garlos 1(1 fecha en San Ildefonso á í 9 de se
tiembre de 1768, se declaro á la v. de la Grana libre de la 
contr. del servicio de milicias para no desmembrar los buenos 
artífices que concurrian á los interesantes trab.ijos de loa ar
senales del Fer ro l ; pero este privilegio no se estcnlia álas 
ald. anejasa su ju i ísd. Esta v. lo mismo que la del Ferrol, 
correspondió al sen. y j u r i ' d . del conde de An Irade ó de Le-
mos, hoy duque de Berwick y de Alba , hasta que el señor 
D. Fe'ípe V las incorporó á la corona, por cesión, establecien 
do un gobernador y un ale. m. para ambas v. en I 7 3 i , reser
vándose á dicho conde la presentación de sus curatos. Cuan
do en el siglo pasado acreditó la esperiencia el partido (pie 
podía sacarse de la ría del Ferrol, como punto de reunión 
de nueilras escuadras para la seguridad de los buques , su 
construcción, carenas y armamentos navales, el primer pen 
Sarniento del Gobierno , fué formar el arsenal del departa-
mente en esta v. de la Grana, como tuvoofecto por real orden 
de 5 de diciembre de 1726 de la manera que hemos indicado 
en el art . del Ferrol (V. ) . Cuando en 25 de agosto de 1800 
pretendieron los ingleses invadir la inmediata plaza y depar
tamento marítimo del Fe.rrrol , trepando con trenes y tropas 
de desembarco por la playa de Domños, fué al momento ocu 
pada esta v. por el enemigo que se apoderó de los almace
nes de víveres existentes en aquel ant. arsenal. 

GRANA (San Beiinabé): felig. en la prov. de Pontevedra 
(7 1/2 leg.), part. j u d . de Cañiza ( I 1/2), dióc. de Tuy (7 1/2), 
ayunt. de Cobelo ( I ) , srr. á las inmediaciones del r. j e n , 
donde la combaten principalmente los vientos del NE. y SO.; 
el cuma es fr ió, y las enfermedades comunes fiebres gástri
cas, y dolores de costado. Tiene 19 casas repartidas en los 
I. de Fonte de Cano, Grana, Muiños, Porteliña do Campo, 
lUbordechan y Salcedo. La ig l . parr. (San Bernabé) está ser
vida por un cura de entrada y de provisión real y ordinaria. 
Confina el té rm. N. y E. monte Suido; S. y O. felig. de Pra
do. El TEimENO es muy áspero y de mala calidad: le baña el 
mencionado r. Tea , qnc nace en Camposancos, y va á desa
guar en el Miño junto á Salvatierra. Por la parte de lNE. se 
halla el monte Suido poblado de arbustos, tojo, urces y yer
bas de pasto. Atraviesa por el térm. un camino que diri jo á 
Fote y Prado en regular estado: el correo se recibe de la v . 
de Cañiza, prod. : maiz, centeno, patatas y legumbres: se cria 
ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar: caza de liebres 
conejos y perdices; y pesca de truchas, ind. y comercio: la 
agricultura, alguna arriería y molinos harineros; importán
dose l i no , y otros art. precisos, pobl . ; 91 v e c , 441 alm. 
con t r . : con su ayunt. (V.) 

GRANA (Santiago,) : felig. en la prov,, y dióc. de Orense 
(3 1/2 leg.), part. j u d . do A l l a r i z ( l ) , ayunt. de Junquera de 
Ampia (1/2): s i t . al eslreraosetentrional de la Límia-baja en 
un monte combatido por todos los vientos; el cuma es sano. 
Tiene unas 70 casis distribuidas en los 1. de Brandóla, Cas-
nalova, Cerdeira y Grana. La ig l . parr. (Santiago) está servi
da por un cura de entrada, y d i provisión del ob. de Vallado-
lid como prior que es de la colegíala de Junquera de Ambía: 
en el atrio de la ig l . se halla el cementerio. También hay en 
el 1. de Cerdeira una ermita, cuyo edificio es mejor que el de 
la parr. Confina el t é rm. N. la cap. del ayun t . ; E. Abeleda; 
S. Piaeira de Arcoa, y O. Requejo. El t e r reno participa de 
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monte y llano, y poco productivo cuando escasean las lluvias 
en primavera y estío. Los caminos son locales y en regular 
estado, prod. : tr igo, maiz, centeno, cebada, patatas y algu
nas legumbres: so cria ganado vacuno, lanar y cabrio; y caza 
de varias especies, pobl. .- 72 vec. ,412 alm. c o n t r . con su 
ayunt. (V.) 

GRANA (San Vicente nE l a ) : felig. en la prov. de la Cora
na (8 leg ), dióc. de Santiago (9), part. j ud . de Carballo (3) y 
ayunt. de liugallcira ( i ) : srr. sobre la der. del camino que 
desde Cospíndo se dirige á el puerto de Corme: clima tem
plado y sano. CompréndelosI. de Carballído, Cerezo y Les-
temoñoque reúnen sobre 70 casas: la ig l . parr. (San Vicente) 
es anejo de San Tirso de Cospíndo: el t é rm. confina por N . 
con el de San Julián de Brantuas; al E. San Toaié de Neme-
ño; al S. con la mencionada matr iz , y por O. con la ria de 
Corme: le bañan un arroyo qi;e bajado Brantuas á unirse al 
Aliones antes de llegar osteal puente de Ceso. El t e r reno es 
montuoso pero de mediana calidad en la parte cultivable: 
los caminos son locales y malos y el corrko se recibe por la 
cap. del part. pnon.: legumbres, patatas, maiz, lino y pastos: 
cria ganado prefiriendo el vacuno, hay caza y disfruta de la 
pescaquese haceen aquella costa, pobl . : 71 v e c , 324 alm. 
con t r . consu ayunt. (V.) 

GRANA DK.CAVANCLAS: ald. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de Koroarey y felig. de Sta. María de Acibeiro (V . ) . 
pobl . : 14 vec v 70 almas. 

GRANA DE SEVIL: I. rn la prov. de la Coruña, ayunt . 
y felig. de Sta. Juliana de Mon/era (V.) . pobl . : 3 v e c , 17 
almas. 

GRANA DE UMIA : ald. en h prov. de Pontevedra, 
ayunt. de Forcarey y felig. de Sta. María de Acibeiro ( V . ) . 
pobl.: 8 vec 

GRANA DE VILLAREN7TE (Sta. María Magi.alena de): 
felig. en la prov. de Lugo (5 1/2 leg.), dióc y part. j ud . de 
Mondoñedo (3 1/2) y ayunt. de Abadin ( I l / i ) . s i t . en parage 
desigual con buena ventilación y clima l impiado y s.wo: 
comprendü los 1. de Arriba do Rio, Cabana, Corballcira, Car-
hoeiro, Colino, Coulada, Croa, Fremoido, ¡glesario. Infesta, 
Ostrinta, Pénela, Porto da Moura, Pumarega, Regó da Pajara 
y Vista Alegre, que reúnen 52 casas de pocas comodidades. 
La ig l . parr. (Sta. María) es única y su curato de primer as
censo y palronalo de real orden. El térm. confina por N. y E. 
con San Juan deVillarenle; porS. con el monte de la Ouceira 
Blanca, que lo separa de San Jorge de Goá, y por O. con San-
liago de Moneólos; estendiéndose por donde mas 3/8 de leg : 
tiene fuontrs de buena agua. El t e r reno es montañoso y de 
mala calidad. Los caminos recínales y poco cuidados, y el 
correo se recibe por la cap. del part. prod. : trigo, centeno, 
maiz, patatas y mi jo ; cria ganado vacuno, lanar , cabrio y 
de cerda; hay alguna caza, ind . : la agrícola pobl. : 62 v e c , 
368 alm. con t r . : con su ayunt, (Y.) 

GRANA DO ABEAL : 1. on la prov. d« la Coruña, ayunt. 
y felig. de San Félix de Slon/ero (V. ) . pobl. : 3 vec. , 17 
almas. 

GRANA DO CREGO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Montero, y felig. de Sta. María de Cesloso (V.) . pobl . : 4 
v e c , 24 almas. 

GRAÑAL : cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y 
felig. de Si». María de Moreiras (V . ) . 

GRAÑANOVA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Metra (V.) . pobl . : 20 vec , 100 almas. 

GRA1SAS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So
brado y felig. de San Maraed de Pausada (V.). pobl . 3 v e c , 
11 almas. 

GR AÑAS DEL SOR (San Mamed de las).- fel ig. en la prov. 
de la Coruña (13 leg.}, dióc. de Mondoñedo (6 1 '2), part. j u d . 
de Sta. Marta de Órligueira (2) y ayunt. de Manon, s i t . á 
la izq. del r. Sor en parage quebrado con buena ventilación 
y clima frío, pero sano: cuenta 263 casas en tres grupos de
nominados Cuadrilla de Abajo, de Arriba y de Enmedio. La 
ig l . parr. TSan Mamed) es única y su curato de entrada y 
patronato real. El té rm confina por N . con Manon ; por E. 
con Cabanas, po rS . con Daveso, y por O. con San Sebastian: 
hav fuentes de buen agua y le baña el mencionado r. El t e r 
reno participa de monte y llano, aquel poco poblado y este 
de mediana calidad. Los caminos vecinales y mal cuidados, y 
• I correo se recibe por la cap. del part. prod. : centeno, ave
na, maiz y patatas; cria ganado vacuno,lanar, caballar y mu-
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lar ; se caisan liebres, perdices, corzos y lobos, y disfruta de 
la pesca que le proporciona el Sor. ind. : la agrícola, algunos 
telares de lienzo y estopilla y 8 molinos harineros. Celebra 
feria el primer domingo de cada mes, aunque poco con
curr ida, i 'obl. : 26í vcc . , 1,276 a lm. co.vrn.: con su 
ayun t . (y . ) 

GRANEN: v. con ayunt. ' en la prov. y dióe. de Huesca 
(5 horas), part. j ud . de Sariñena (5), aud terr. y c. g. de Za
ragoza t í o ) , s i t . en el declive de un monlocilo y entrada de 
una llanada por un lado, y por otro en la orilla y á un tiro de 
bala del r. Flumen; le combaten todos los vientos; disfruta de 
un cuma sano y no obstante, en los veranos, se padecen al
gunas enfermcilades endémicas. Tiene 152 casas por lo ge-
naral de dos pisos, de construcción de tierra y adobes muy 
antiguas y con pocas comodidades, en medio de las cuales 
Se eleva una peña llamada e! Castil lo ; tiene una plaza y di
versas calles mal empedradas, pfndientcs y resbaladizas, hay 
casi consistorial, cárcel, cscnelí de prinicra educación fre
cuentada por 27 alumnos y dotada con 1,300 rs. del fondo de 
propios; ig l . parr. (Smt i ígo Apoílol) servida por un cura de 
«.•ascenso y de provisión de S. M. y el cabildo, y 3 benefi
ciados de presentación del pnrhlo: el edificio es de construc
ción gútiea, de una nave, altnr mayor , 0 lalera'es, coro y 
órgano todo en buen estado, y sin que contengan nada que 
fije la atención: cementerio estramuros y próximo á la ig l . 
en parage ventilado; á poca distancia la única fuente que 
hay en este térm. que solo sirve para abrevar los ganados 
por ser sus aguas blandas y de mediana calidad, surtiéndose 
los vcc. para los usos domésticos de las del r. y una balsa que 
existe en sus ccrcanias. Al N. y á la izq. del camino que con
duce á la cap. se encuentra una ermita (Sin iu l ian) defáb. 
sencilla y sin adornos. Confina el tiíivm. p!ir N. Callen ; E. 
Tramaced, Mareen y Fnel la; S. Poleñino y Robres, y O. Al -
muniente y liarbucs Kl tehiuíno que tiene de 7 á 8 horas 
de circunferencia, comprende las pardillas denominadas Cur-
bc, Tubo, Sodcto y Sardos di; Granen, cuyas tierras estm 
dedicadas á deh. de pasto para el ganado; es de buena cali
dad para la producción de cereales, llano cu su loUlidad con 
muy pocas irregularidades en su superficie: divídese en pri
mera, segunda y tercera calidad de huerta y secano; y apenas 
se ve un árbol en el monte y solo l u y esparto, lomi l lo , si-
sallo y yerbas de pasto, con algunos tamarices y romeros en 
f l parajela .Sm-rfa: esde escelento calidad para la siembra y 
producción de granos y plantío de vinas, esto es, en los años 
que llueve en invierno y primavera, pues de lo contrario, so 
lamente en la parle de huerta puede contarse segura la coso 
cha. Atraviesa su territorio de N. á S. el r. t l u m e n , cuyo 
cauce es tan poco profundo que saliéndose las aguas de el en 
las grandes lluvias, inundan los campos y hierlas , causando 
muchos perjuicios cu las uiieses y gana los i su curso es perió
dico, y se seca casi lodos los veranos: le atraviesa en esta 
v . un puente de piedra y ladril lo, de Jos arcos y de 9 á io 
v . ins de elevación, caminos: los que conducen á Poíeniño, 
Zaragoza y Huesea, s-on carretiles, en buen estado y lo mismo 
los demás ilc herradura de pueblo á pueblo. La CORRESPON
DENCIA fe reeíhc por propio de la cap. de prov. tod.is los 
viernes y lunes, prod. trigo, centeno, cebada, vino y algu 
ñas frutas en la huerta: cria ganado lanar, y caza de algu
nas liebres, perdices y conejos, ipíd : adera is de la agricultura 
hay algunos tejedores de lienzos y telas de lana con que se 
visten sus hab. comercio: la venia de la lana, ganados y gra
nos sobrantes, y la importación de aceite, vino y varios art. 
que faltan para el consumo del vccimlario, que se espenden 
en una tienda aguardentería, pobl . : 48 vec. de catastro, 774 
alm.copn-R. 15,304 rs. 32 mrs. 

GRAÑENA: 1. con ayunt. en'a prov., part. j ud . yd ióc . de 
Lérida (5 hor.) , aud. terr. y c. g. de Calaluñaf'Barcelona 3 i.;: s i t . 
á la faldade un cerro denominado el Calvario v i r jo, rn terreno 
bastante llano: le combaten los vientos deS. y O., y el cl ima, 
aunque templado en verano, es muy frío en invierno, no pa 
deciéndose otras enfermedades que algunas inflamaciones. 
Tiene 106 casas y la del ayunt. , siendo el edificio mas nota
ble de la pobl. la ant. i g l . , qne durante muchos años sirvió 
de depósito de granos del que crajseñor del pueblo; hay 2 es
cuelas, una para niños dotada con 1,100 rs. anuales, á la que 
concurren de 25 á 30, y otra de niñas á la cual asisten de 15 
á 20, y su dotación consiste en la corla retribución do 2 á 5 

. r$. mensuales por cada una de las educaadas: la ig l . parr. 
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(San Salvador) es de patronato de S. M . , servida por un cura, 
un beneficiado y sacristán que sirve de campanero y nombra 
el párroco. Al O. del 1. se baila el cementerio bastante regu
lar, edificado hace pocos años; habiendo en las inmediaciones 
del mismo dos balsas grandes, una de ellas coiislruida de pie
dra sillería desde tiempo inmemorial, siendo el agua lauto de 
la una como de la otra de iescelente calidad , de las cuales 
se surten sus habitantes para los usos domésticos. Se estienda 
el term. una hora de N. á S., y la misma distancia con cor
ta diferencia de E. a O . ; eonlinando por N. con Alcanó y 
Gogul ; E. con el últ imo Solerás y Torreveses, ; S. con el 
mismo Solerás, y O. con dicho Troreveses y Alcano; se 
encuentran en é l , al S . , 2 fuentes y 0 balsas esparcidas 
ea direrentes puntos, atravesando un pequeño ar ro jo que 
v ien i de la parle de Juncosa, el cual aumenta sus aguas 
con las de las fuentes mencionadas y algunas otras mas pe
queñas. El te r reno en general es do mediana calidad , bas
tante quebrado por la par tedelS. , y llano por la opuesta, 
habiendo varias vegas plantadas de olivos , y algunos liucrlc-
citos plantados de árboles frutales que se riegan con el agua 
del arroyo mencionado, caminos : los dos principales dirigen 
uno áReus, y o l r o a l a c a p . d e la p rov . , conduciendo los 
demás que son Jocales á los pueblos circunvecinos, lodos 
en mal estado. El correo se recibe de Lérida los lunes, miér
coles y sábados, saliendo los domingos, martes y viernes: 
este pueblo tiene estáfela y á ella van á buscar la corresp. d<í 
todos siislimilr&fes. prod : tr igo, cebada, almendras, vino y 
aceite; se cría ganado lanar, y hay caza de perdices y conejos. 
iNn.; un molino harinero de una piedra, que, muele a tempo
radas, y - i aceiteros, délos cuales se ha inutilizado uno; un 
horno de cocer pan que abastece el pueblo, comercio : se cs-
poita aceite y almendras, y se importa los demás art. do que 
carece, pobl . : 38 vec , 225 alm. cap. imp.: 49,034 rs. c o n t r . : 
el t l ' 28 por 100 do esta riqueza, presupuesto mc.nícipal; 
3,302 rs. que se Cubren 244 con el prod. do propios, 300 de, 
arbitrios, y los restantes por reparto vecinal, de cuya cantidad 
se pagan 600 al secretario del avunl . 

GRAÑENA: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (12 horas), 
part, jud, de Cervera ( l ) , and. lerr. y c. g. de Barcelona (22), 
díóc. de Solsona(l3): se halla srr. en una altura dondo le 
combaten con frecuencia los vientos del t í . , disfrutando de 
un clima templado en verano, pero frío con csceso en invier
n o ; se compone de 32 casas de regular construcción, y una 
ig l . parr. ("Sta. María) , cuyo curato es de té rm. , y está ser
vido por un cura párroco de patronato real : el rementerio 
fuera de la pobl. é inmediato á la ig l . es capaz y bien vent i 
lado: en la cúspide de la allura en que se encuentra la pobl. 
existe un cast,, antigua reíidencia de los señores , y se sirven 
p ira beber y demás usos domésticos del agua de una fuente 
de muy buena cal idad, pero algo escasa. Confina el t é rm. 
por el Ñ. con Cervera (1/2 I tg. ) ; E. Gramuntell (1/4); S. Mon
tóme (1/2) , y O. Grañenella (1/4,), estendiénduse 3/4 en am
bas direcciones. Dentro do él, y á la parte del N, se encuentra 
un santuario bajo la advocación So Nlra. Sra. del Camino. El 
ter reno es de mediana cal idad, y le cruzan algunos caminos 
de herradura y cu mal estado que dirigen á Cervera, Tárrcga 
y otros puntos: recibe la corresponuencia de la raheza del 
part. por mtdio de un encargado que pasa á buscarla, prod. : 
tr igo, vino y aceite; cria ganado lanar y vacuno para la labran
za , y caza de liebres y penlíces: el comercio se reduce á la 
esporlacion de frutos sobrantes á los mercados de Cervera y 
Tárrega. pobl . : 39 vec , 237 alm. cap. imp.. 87,066. c o n t r . : 
el I4'28 por 100 de esta riqueza: el presupuesto municipal 
asciende á unos 1,200 rs. , y se cubre por reparto vecinal. 

GRAÑENELLA: 1. con ayunt. que comprende los pueblos 
de Tordcra, Fronolleras, Mora, Currullada y Cuadra de Sapor-
tella en la prov. de Lérida ( 8 l c g . ) , part. j u d . de Cervera 
(3/4), aud. ferr. y c. g. de Barcelona ( H 1/2), díóc. de Solso-
na (8 1/2): está srr. en un pequeño llano sobre un cerro de 
poca elevación, dominado de los vientos del S. y O., por cuya 
razón es el clima templado y benigno. Forma la pobl. 27 
casas de regular construcción inclusa la de ayunt. ' , y en el 
centro de la pobl. so eleva un castillo medio derruido com
pletamente abandonado. La igl . parr. (San Salvador) es ma
tr iz, y tienp por anejo la del pueblo de Mora, estando como á 
dist. de unos 40 pasos del 1 . , y contiguo á ella el cementerio 
en posición nada perjudicial a l a salud del vecindario, tam
bién hay un molino aceitero para el consumo del pueblo. Sq 
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t< rm. , que confina al N. con Gurullada; E. Grañena; S. Mas 
de Bondia, y O. Mora, encierra en su circunferencia algunas 
balsas que recogen las aguas en tiempo de l luv ias, las cuales 
abaslecen al pueblo para sus necesidades domesticad; á pocos 
Easos de d is l . , y en la misma altura donde está sit. el pueblo, 

ayuna ermita (San Donato) sin cosa alguna notable. El teüre-
«o algo montuoso y de mediana calidad la mayor parte con al
gunos huertecilos , es productivo, y lo restante de ínfima 
cal idad: /os caminos de herradura y pedregosos dirigen 
á los pueblecitos inmediatos, y á Tárrega y Cervera, de don
de recibe la correspondencu por medio de un encargado que 
pasa á recogerla una vez cada semana, rnoo.: poco trigo, cen
teno, escana, vino, aceite, legumbres y hortalizas, siendo la 
de centeno la mas abundante; y algunos robles y encinas en 
el terreno inculto; cria ganado vacuno y mular, que se em
plea en el cultivo de las t ierras; hay caza de perdices en mu
cha cantidad , y pocas liebres, pobl. : 27 vec ., 95 alm. cap. 
imp. : 30,122 rs. coíiTR. : ei 14'2S por 100 de la riqueza. El 
presupuesto municipal asciende á l ,3á4rs . , y se cubre por 
reparto entre los vecinos de los pueblos que cimponen el 
ft/unlamiento. 

GUANERAS (las): 1. en la prov. y dióc. de León (6 leg.), 
part. j ud . de Sahagun (3) , aud. terr. y c. g. de Valladolid 
(ISA ayunt. de Bercianos del Real Camino: s i t . en un llano, 
con libre ventilación y clima templado ; sus enfermedades 
mas comunes son tercianas y cuartanas. Tiene 70 casas; es
cuela de primeras letras frecuentada por 50 niños de ambos 
sexos que satisfacen al maestro una módica retr ibución; ig l . 
parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de segundo as
censo y libre colación; un beneficiado de igual provisión, con 
cargo de la tercera parte de misas populares y ayudar al pár
roco en las demás funciones; una ermita (la Sta. Cruz j , y 
buenas aguas potables. Contina N. el Burgo ; E. Bercianos; S. 
Gordaliza y Vallecillo, y O. Vi l lamorat iel , todos á una leg., 
esceptoel primero que dista 1/2. El t e r reno es de mediana 
calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que lleva el 
mismo nombre de este pueblo , y confluye con el Cea. Los 
caminos dirigen á los pueblos limítrofes; recibe la correspon
dencia de Sahagun. prod. : trigo morcajo , cebada, centeno, 
garbinzos y otras legumbres y vino; cria ganado lanar y va
cuno, y caza de liebres y perdices, pobl. : 58 v e c , 280 alm. 
con t r . con el ayunt. 

GRANO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-
dovino y feligde San Mamedde Alios. (V . )pob l . : vec.; 
almas. _ 

GRATSON: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 l eg ) , 
part. j ud . de Santo Domingo de la Calzada (1 1/2), aud. terr. 
y c. g. de Burgos (11), dióc. de Calahorra (12): s i t . en un 
«lio bien ventilado y con clima sano. Tiene 264 casas habita
das y 6 solares de edificios derruidos; todas anliguamenle 
cercadas de murallas, y con un east. hacia el E. llamado Mi
ra-villa ; pero en el dia tan solo se conservan vestigios de su 
existencia: hay un hospital, cuyo edificio está en un estado 
ruinoso, y ocupa la parte baja por ser esta de supropiedad, y 
la superiordela v.; habiendo servido hasta pocos años há para 
local de la escuela de primeras letras y reunión de los conce 
jos , hasta que su mal estado les ha ob'igado á trasladar estos 
dos objetos á otro edificio bueno y capaz : el maestro percibo 
1,750 rs. por retribución de los pidresde los 80 niños y 12 
niñas que frecuentan la escuela, contribuyendo ademas al 
pago de dicha cantidad todo el vecindario; la ig l . pnrr. (San 
Juan Ba dista) de patronato activo y pasivo del cabildo ecl. 
y de la pob l . , está servida por un cura propio , 7 beneficia
dos de ración entera y 3 de media, cujos títulos son perpe
tuos: el curato es de presenticion real y ordinaria en alterna
tiva , los beneficios que son patrimoniales de presentación del 
cabildo, de cuyo nombramiento son los dos sacristanes y el 
organista que hay en clase de sirvientes; se encuentra próxi
mo á la v. una ermita propia de una cofradía de seglares , y 
junto á la mi^ma la deh. llamada Ballana, poblada de robles 
y encinas de propiedad de esta pobl., de resultas de una con
tienda que sostuvo contra las pretensiones que tenia la]c. de 
Santo Domingo á la misma, la cual se comprometieron d i r i 
mir nombrando un luchador por cada parte, verificando el 
duelo á i / i \eg. de los dos pueblos, en un parage llamado la 
Cruz de los Valientes: se decidió la victoria á favor de Martin 
García, el cual solo pidió en premio de su valor, el que todos 
io i domingos el tiempo del ofertorio se reíase un padre nuet-
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tro j un avemaria por el descaoso de su alma, lo que se eje
cuta constante y religiosamente. Confina el te rm. con los de 
Santo Domingo, Villarta-Quintana , Ojacastro , Moralos , l l i n -
llos, Redecilla del Camino, Herramelluri , Lesba y Tornian-
tos: cruzan por él 2 riach. de poca agua, que nacen el uno 
en Angula y el otro en Vil larta Quintana, con los cuales se 
fertilizan unas 20 fan. de tierra , y se da impulso á 3 moli
nos harineros; en este mismo térm. hay como unas 60 fa». 
de tierra yerma muy susceptible para el cu l t ivo , y que se 
conserva en tal estado , aprovechándola solo , para apa
centar en ella el ganado ; cuyo error seria de desear desapa
reciese por los perjuicios que ocasiona ; pues mucho mas pin 
gües resultados habia de dar á la población el destinarla para 
el cult ivo. Ademas se hallan comprendidas en la jur isd. de 
este térm. 220 fan. plantadas de viña y cerca de 8,000 de pan 
llevar. El te r reno parte algo montuoso, pero la mayor parte 
l lano, en general es de mediana calidad, hallándose en él tres 
montes llamados el uno el Alto , de estension de 931 fan. do 
tierra de ínfima calidad , plantado de roble bueno y pastos, 
que reditúan 100 rs. anuales; el segundo titulado Carrasqne-
do de 166 f i n . también de ínfima calidad , plantado de rob'o 
mediano que produce 100 rs. por razón de las maderas, y 167 
la bellota; y tercero la nombrada Dehesa de 578 fan. de bue
na calidad, plantada de roble y encina bueno, que rinden 
300 rs. la bellota y 220 los pastos, prod.: trigo , ceba la , co
muña, centeno, avena , legumbres, habas, judias y vino ; se 
cria ganado lanar, de cerda y caballar, y se mantiene el mu
lar y vacuno preciso parala labranza, con destino alguna parte 
del primero de estas dos últimas clases a la arriería. Ar tes é 
ind. : de las primeras hay las indispensables para hacer frente á 
las necesidades de la pobl., y en cuanto a la segunda se reduce 
á 3 molinos harineros, comercio : esportacion de granos y 
venta d i ganados, é importación de vino y otros frutos. 
POBL. : 250 v e c , 1,077 alm. CAP. PROO. : 5.421,000 rs. IMP.: 
189,735. con t r . de cuota fija: 29,808. El presuplesto muni
cipal no se halla determinado , cubriéndose la cantidad que 
se señala con el prod. de propios, consirdenles en la casa de la 
v. y el mesón unidos, 3 corrales, 100 fan. de t ierra, algunos 
censos y las basuras destinadas á este objeto , y todo lo que 
falta se cubre por reparto vecinal. 

En una donación de Fernán González, año 938 se nombra á 
Grañon entre otras posesiones de este conde. En el famoso 
votodeSan Midan se lee «Grnmnione cum suis vel l is* En 
la fundación del monasterio de Oña, hecha en el año 1011 
por el conde D. Sancho García, para su bija Santa Tigridia, 
entre las muchas iglesias, monasterios y vil las, especialmente 
de la Bureba, que se espresa con los mismos nombres del 
dia, está Granan cum sita Eclesl, cum integri late. De Gra
ñon hay muchas noticias relativas al siglo X I . En la carta de 
arrasde la reina Doña Estefanía, la daba el rey D. Garcia de 
Nágera, Granione com iota sua mandatione, 28 da mayo de 
1040; y en la fundación y donación del monasterio de Sta. 
María de Nágera, hecha por el mismo rey D. Garcia, dia 
12 de diciembre del año 1052 , entre las donaciones qne 
hace el monasterio suena San Juan de Greñon. A 11 
de dicciembre de 1059 , el rey D. Sancho de Pamplona 
dio licencia á Gomezano, ob. y abad de San Mil lan, para po
blar el barrio de San Martin de Grañon. En 1063 , el rey D. 
Sancho de Pamplona dio á Sénior Acenari Garciez, que habia 
sido de la servidumbre de su padre D. Garcia, dos monaste
rios en Grañon , uno que tenia el título de San Miguel y el 
otro de Sto. Tomé Apóstol. Después Acenari los donó á San 
Mil lan. Se hace muchas veces mención de Grañon en diferen
tes escrituras del siglo X I I pertenecientes á la ig l . de Slo. 
Domingo de la Calzada, y entre ellas firma Fortun Jiménez, 
en Grañon, en una donación hecha por D. Alonso el Batalla
dor rey de Aragón y Navarra, délas heredades que el casi, de 
Bilivio tenia en la v. de Bañares, año 1133. En el compromiso 
puesto ante el rey Enrique I I de Inglaterra porD. Alon>-o V IH 
de Castilla, y D. Sancho V I I de Navarra (el Sabio), pretendía 
este en su petición del año 1177 la restitución de los castillos 
de Grañon, Pancorvo etc. Grañon ha sido v. grande y mu
rada, su cast .a lE. llamado Mirabel, hoy destruido, era fuer
te. Tuvo fuero particular, del que existen dos capítulos en el 
fuero viejo de Castilla; copilacion hecha por orden de D. 
Alonso VIH, perfeccionada por D. Fernando 111, y retocada y 
publicada por el rey D. Pedro. 

GRAO DE CASTELLÓN: barrio en la p rov . , part. j ud . y 
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térra, jur isd. de la c. de Castellón de la P lana. (V.) 

GRAO DE GANDÍA: barrio de la prov. de Valencia, part. 
j ud . y térm. jur isd. de la c. de Gandía, ( \ . ) 

GRAO DE MÜKVIEDRO: cas. ú barrio de la prov. de Va
lencia , part. j ud . y térra, jur isd. de la v. de Murviedro. (V.) 

GRAO DE VALENCIA : nombre que se da vulgarmente a la 
v . de Vitlanueva del Grao. (V.) 

GRASA: 1. con ayunl . en la prov. de Huesca (9 horas), 
part. j ud . y dióc. de Jaca (9), aud. terr. y c. g. de Zaragoza 
(24): s i r . en una colina con clima ventilado, combatido de 
todos los vientos , pero generalmente del N O . , causa por la 
cual no se conoce enfermedad alguna. Tiene 6 casas de 7 á 8 
varas de elevación formando cuerpo de pob l . ; ig l . parr. (San 
Bartolomé) servida por un rector de provisión del diocesano, 
cementerio en parage ventilado, y para los usos domésticos 
y abrevadero de los ganados, se surten de algunosarroyuelos 
del té rm. que confina por N. con Arraso; 'E . Gasera; S. Ibir-
que y O. Yespola. El tebkeno es montuoso formando en su par
te principal una cord. al S. del pueblo , poblada de pinos y 
bojes que solo se aprovechan para leñas: corre de S. á N. por 
las inmediaciones del pueblo el arroyo Pequera de curso pe
renne, con cuyas aguas se riegan algunos huerlecillos. Este 
pueblo tiene por anejos el cot. red. de Arraso, y los I. de Yes-
pola , Belarra , Ordaves y Ataves con ig l . en cada uno de ellos. 
Los caminos son locales en mal estado : el conuco se recibe 
de .laca los viernes de cada semana y se despáchalos martes. 
proo. : trigo , centeno, cebada, avena, judias, legumbres, 
patatas, cánamo, lino y hortalizas; cria ganado lanar, ca
brio y de cerda; caza de perdices, liebres y conejos, ind . y 
comeiu:io: ademas de la agricultura , importación de los art. 
que faltan para el consumo y esporlacion de los ganados y 
frutos sobrantes, pobl. : 3 vec. 3 i aira, con t r . : 956 rs. 19 
maravedís. 

GRASES (San Vicente): felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (6 1/2 l eg ) , part. j ud . y ayun l . de Villaviciosa (1/2): s i t . 
en terreno montuoso y á la der. del r. España. La combaten 
principalmente los aires N. y N O . , y el clima es propenso á 
sarna y otras enfermedades cutáneas. Tiene unas 60 casas 
distribuidas en los 1. de Herias , Mercadoviejo, Solapeña y el 
de su nombre ; escuela de primeras letras frecuentada por 25 
niños y 3 fuentes cuyas aguas de buena calidad sirven para 
beber y otros usos. La ig l . parr. (San Vicente) está servida 
por un cura de ingreso y de patronato laical; junto á la mis
ma y con esposicion al N. está el cementerio. También hay 
una ermita titulada del Niño Jesús que nada de particular 
ofrece. Confina N. San Justo; E. Camoca ; S. San Juan de 
Amandi , y O. Niebares y Rozadas; cruzando por el mismo 
uu riach. el cual nace en Valdedios y Rozadas; y dirige 
su curso á Villaviciosa y Puntal : tiene 3 puenteciilos que faci
litan su tránsito á los vec. y viajeros. Hay también en dicho 
térm. un monte llamado Roza Florida, poblado de castaños y 
robles, ven ias márg. del espresado r. se crian álamos, argo
mas y otros árboles. El te r reno es de buena calidad : los ca
minos son locales, cruzando también por el térm. losquedir i - ! 
gen á Oviedo , Gijon y Villaviciosa, los cuales se hallan has- j 
tante bien conservados, prod.: t r igo , maiz y manzanas; cria 
ganado vacuno; hay caza de varias clases, y pesca de truchas 
y anguilas, i nd . ; la agrícola , 5 molinos harineros , elabora
ción de sidra y una fáb. de papel que tod.ivia no se halla con
cluida, pobl . : 60 v e c , 220 a!m. contr . : con su avunt. (V.) 

f.RASOLET ( N t r a . Sra . de): santuario de la Virgen en la 
prov. de Barcelona, part. j u d . de Berga. s i t . en el térm. del 
1. deSaldet, en un profundo y estrecho val le, circuido de ele
vadas y casi perpendiculares montañas; al N. tiene el Coll de 
Pendis ;E. Gislareny, y O. y S. la montaña Piedra Forca, 
llamada asi porque acaba su cúspide en figura de horquillas. 
Dicese que antiguamente hubo en este sitio un pueblo, que 
quedó destruido por una peste; en el dia es un verdadero 
desierto, en el que no hay mas que el citado santuario, y las 
casas que habitan el ermitaño y un colono: el valle de Gra-
solet y cosías de Roset forman un estenso terr. de propiedad 
part icular, que solo se aprovecha para pastos; pues aunque 
abundan de maderas de todas clases, especialmente de hayas, 
es difícil su eslraccion por las rápidas y escabrosas pendien
tes del terreno: sobre la posesión de este , ha sostenido l i t i 
gios el pueblo de Saldet por e! espacio de 60 años, y siempre 
lo ha codiciado por el aprovechamiento de sus prod. 

GRATAL (salinas de): cas. en la p rov . , part. j ud . y dióc 

GRA 587 
de Huesca (3 horas), aud. terr. y c. g . de Zaragoza (15): s i t . 
á 3/1 y al N. de Lierta de quien es anejo, y al pie de uu pico 
que forma una peña muy elevada que hay en este t é rm . : su 
clima es va r i o , le combate el viento NO. y algunas veces se 
presentan varios casos de enfermedades epidémicas: tiene S 
casas bastante reducidas y de pocas comodidades; el té rm, 
que se estiende como una hora en cuadro, confina con el de 
su matr iz , Puibolea , Bolea y Arascués. El te r reno es mon
tañoso y quebrado, poblado de pinos, bojes, coscojos y al
gún pasto para ganados, comprendiendo 3 fuentes saladas, 
principalmente una muy abundante, p r o d . : algo de t r igo, 
centeno, cebada, avena, poco vino y algunas hortalizas y le
gumbres : cria ganado lanar y cabrio: caza de perdices, 
conejos y liebres, pobl . : 3 v e c , 18 alm. con t r . : con su ayun
tamiento. (V.) 

GRATALLOPS: cas. ó ald. en la prov. de Lérida , part. 
j u d . deBalaguer; agregado al ayunt. de Franco de Pons (1 
horas): s i t . al pie de la elevada montaña llamada de Forsa al 
E. ; combatida principalmente por el viento N. y con clima 
frió : se padecen calenturas y catarros. Tiene 6 casas , y es 
pueblo anejo de la parr. de Pons. Confina N. con el Tosal ; E. 
con el térm. foráneo de Pons; S. con de Castellnou del Gos, y 
O. con el ya citado de Pons: el te r reno por lo general es poco 
fé r t i l , encontrándose en la parte N. la grande montaña llama-
mada de la Forsa. Caminos: son todos locales y de herradura: 
la correspondencia la recibe de la cartería de Pons todos los 
días de la semana escepto el jueves; saliendo los mismos 
dias. prod. : t r igo , vino y pastos, que durante la temporada 
de invierno arriendan á los andorranos: hay caza de conejos 
y perdices, pobl. , riqueza y cont r . : con el ayunt. 

GRATALLOPS: v. con ayunt. en la prov. y d ióc de Tarra
gona (7 leg.), part. j ud . deFa lse t ( l 1/3), aud. terr. y c. g. 
de Barcelona (201. Esla v. es una de las 6 que componían el 
ant. Priorato de Escala D e i ; se halla s i t . en una elevación 
circunvalada al N. por el Montsant, dist. 1/2 leg. al E. por la 
cord. de cerros titulados de la Parrera , y al S. por la sierra 
nombrada lo Carné, dejando al O. un prolongado horizonte 
bástalas riberas del Ebro y montañas elevadas de Tortosa y 
puerlos deBeceite; goza de buena ventilación y clima tem
plado y saludable : las enfermedades comunes son pulmonías, 
fiebres gástricas y afecciones nerviosas. Consta la pobl. de 
190 á 200 casas, inclusa la consistorial, que es muy capaz, 
y en cuyo local so halla establecida la botica, y la escuela 
de instrucción primaria dotada con 1,800 rs. anuales y con
currida por 70 alumnos; tiene una ig l . parr. (San Lorenzo 
márt i r) aneja de la de Torrejon. El té rm. confina N. las Vile • 
lias alta y baja ; E. Lloa y Bel lmunt; S. Falsct y O. Porrera; 
en él so encuentran á 200 pasos de la pob l . , 3 fuentes de 
aguas muy buenas, para el surtido y uso común del vecinda
r i o ; una ermita titulada de Ntra. Sra. de Consolación, sit. en 
una altura entre los térm. de Torrejon , las Villellas y Grata-
l lops, por lo cual es muy concurrida de estos pueblos , en los 
dias de Pascua, de la Asunción y de San Roque. El t e r r e n o 
comprende 2,800 jornales de tierra , de 90 varas cuadradas; 
y aunque montuoso , pizarroso y quebrado, se halla todo en 
cul t ivo, plantado de viñas y árboles aun en las alturas mas 
elevadas, por la constante aplicación y loboriosidad de s in 
cultivadores; le fertilizan los r Ciurana, Montrañe y otros 
arroyuelos. Hay caminos que dirigen á los pueblos comarca
nos , y al campo de Tarragona y se hallan en mediano esta
do. El correo se recibe de Falset los lunes, jueves y sábados; 
y se despacha en iguales dias. prod. : rico y abundante vino 
que es la mayor cosecha; aceite , poco tr igo , cáñamo , seda, 
almedras , higos, legumbres , frutas y hortalizas; cria gana
do lanar , solo para el consumo ; caza de conejos y perdices, 
y algunaaunque escasa pesca de los r. ind. : un molino de ha
rina y otro de aceite, comercio : importación de cereales , paja 
y otros efectos de que carece, y esportacion del v ino, pobl . : 
291 v e c , 1,177 almas, cap. p r o d . : 7.253,329 rs. nip. : 
360,028 rs. 

GRAU: cas. en la prov. de Huesca, part. j ud . de Benabar-
r e , térm. jur isd. de Boda. (V.) 

GRAU (son) : predio en la isla de Mal lorca, prov. de Balea
res, par t . jud . de lnca , térm. y j u r i s d . déla v . deA laró . 

GRAU (San Bar to lomé de l ) : 1. con ayunt. en la prov . , 
aud. terr. y c. g. de Barcelona (8 leg.) , part. j u d . y dióc. 
de Vich ( l 1/2). s i t . sobre la loma de la cordillera de monta
ñas del Grau, con buena ventilación y cl ima f r i ó , pero salu-
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dable. Consta de 60 casas, que forman una calle corlada por 
dos ó tres callejones; casi toilas son pequeñas, de un solo piso, 
construidas de tapias, algunas de cantería , y muchas sin re
vocar; tiene un í escuela de instrucción primaria, concurrida 
por 30 á 40 alumnos, y dotada con 1,500 r s . , una ig l . parr. 
(San Bartolomé) servida por t cura de primer ascenso, y 
contiguo á ella se halla el cementerio cercado de altas pare 
des. Lo mas notable que se advierte en el templo es el b iu l is -
terio de mármol oscuro, una estatua de San Sebastian de 
piedra y de l a m i ñ i natural , atado al árbol y todo de una 
pieza; y la barandilla del presbiterio de hierro colado, que 
fué la primera obra que se hizo en la nueva fáb. de funilicion 
establecida en Vich: los vec. se surten de aguas de un fuente 
poco abundante. El t e rm. confina N. San Mart in de Sobre-
miint; E. Sta. Cecilia de Voltregá; S.San Julián Sasorba, y 
O. Olost; en él se encuentran 32 caseríos diseminados, con 
sus pozos ó cisternas. El t e r reno es montuoso y de buena 
calidid en general; contiene bosques de pinos y robles, que, 
ó por su mala calidad, ó por lo frió del c l ima, no dan fruto 
en 5 ó 6 años; y varias canteras de piedra caliza, blanca, de 
grano fino y blandí, que con el tiempo se endurece, y es á 
propÓMto para estatuas y otras obras de escultura. Los ca
minos son locales y de herradura, prod.: t r igo , inaiz y pala-
tas; cria ganado lanar y raza mayor y menor, pobl . : 106 
v e c , 685 altn. cap. prod. : 2 878,400. imp. 72,360. 

G R A U D E M Ü N T : predio en la isla de Mallorca, prov. 
dp Baleares, parí. j u d . de Pa lma, térra, y j u r i s d . de Este 
Jlenehs. 

GRAU DE VALL : predio en la isla de Mal lorca, prov. 
de Baleares, part. jud . de Palraa, térm. jur isd. de la v . de 
Estellenchs. 

GRAUS: v . con ayunt . en la prov. de Huesca ( í í leg.), 
part. jud . de Benabarre(2 1/2), aud. terr. y c. g. de Zarago
za (20) y dióc. de Barhaslro (4). srr. á la parle E. de una 
montaña y or i l 'ader. del r. Esera que lame sus casas; disfru
ta de clima estremado en ambas estaciones; le combaten los 
vientos E. y S. y como consecuencia de estos y la humedad 
del espresado r. , se padecen algunas afecciones de pecho y 
tercianas: tiene sobre 350 casas de buena construcción y dis
tribuidas interiormente con bastante comodidad, la mayor 
parle de ellas de dos y tres pisos, formando varias calles 
oien empedradas é iluminadas , 3 ó * plazas en los ángulos 
de la pobl. y en el centro la de la Constitución , rodeada de 
sólidas y hermosas casas, con soportales formados y sosteni
dos con fuertes y altas columnas de piedra si l lería, y en 
trando por la calle principal que confluye en esta plaza , se 
presenta en la misma y de frente la casa consi-dorial con cár
cel en sus habitaciones inferiores. Hay escuela de primera 
educación, una para niños y otra para niñas, y ademas se 
sostiene un preceptor de latinidad, pagados todos denlos fon
dos de propios, y alguna retribución de parle do los alumnos; 
ig l . parr. (San Miguel), servida por 1 cura párroco, 13 bene
ficiados y un coadjutor, con 4 sacristanes: este edificio es 
muy ant. notándose en él el Lábaro de Constantino, lo que, 
induce á creer, que corresponde su construcción al orden 
constantinopolitano, bastante solida, aunque informe, notán
dose á la rier. del altar mayor, uno moderno y un templete 
migníf ico de estuco en medio, donde se rinde culto con mu
cha veneración en el pais á un santísimo crucifijo por ser 
prenda que S in Vicente Ferrer llevaba en sus misiones y de-
posiió en este pueblo , legindoselo en prueba del afecto 
que le tenía y en recompensa de la buena acogida que le ha
bía dado en sus peregrinaciones. También se halla deposita
do en una urna y se con<erva incorrupto el cuerpo del beato 
Ceb'-ian, fraile dominico y compañero en las misiones de San 
Vicente Ferrer. Igualmente existe un conv. que fué de PP. 
Jesuítas, cuya ig l . sirve para ayuda de parr. y lo restante 
d d edificio está dedicado á casa de pensión y habitaciones de 
los maestros y escuelas públicas, por haberlo cedido al ayunt. 
el rey D. C i r i os IH al indicado objeto: la fundación de este 
conv. se debe al Sr. D. Esteban Esmir, ob. de Barbastro, 
quien dedicó á este sumas inmensas , secundando otros pre-
lados sus prodigalidades, en térm. queá la espulsion de los 
Pf". que lo obtenían se le ocuparon muchos bienes que po
seían principalmente en los pueblos comarcanos. Ademas se 
estingiiíó cuando la supresión general de los conv. , uno de 
PP Dominicos, cuya i g l . era de piedra sillería y de suntuosa 
constricción, pero «a los trastornos polítiops se ha ido dele-
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riorando de tal modo , que en la actualidad está amenazando 
ruica. A un t iro de fusil de la v. en dirección de la altura que 
le domina se halla un magnífico santuario de Ntra. Sra de la 
Peña, cuyo nombre es tomado por hallarse al pie de una elc-
vadísima mole de piedra, que cortada perpendicularraente 
tendrá mas de 200 varas aragonesas de elevación por aquel 
l ado , formando en su parte inferior una grande cueva; en 
esta ig l . se celebra los divinos oficios en los días de fiesta 
de primera clase ; es muy frecuentada, y concurren de toda 
la comarca á visitar y contemplar la suntuosidad de este 
magnífico edificio y templo, principalmente en la semana san 
ta, que van á ver el simulacro del descendimiento ( lela cruz.-
confina el té rm. N. Grustan; E. Capella; S. Barasona y S< cas
t i l la, y O. Panillo El ter reno es quebrado, á es'epríon de la 
estrecha ribera que forma el r. Esera , alternando indistinta
mente viñedos y olivares, y en su mayor parle monte pobla
do do matorral con algunas encinas, robles y pinos: le atra
viesa de N.á S. el r. mencionado fertilizando una buena por
ción de huerta con sus aguas ; que ademas dan impulso á 
varios molinos harineros, dos fáb. de papel y una máquina 
para aserrar madera: hay en los dos estremos de esta v . y 
sobre el espresado r dos puentes de piedra de sillería por 
la parte N. de la vi l la baja y se une al espresado Esera, un 
barranco que no lleva agua , sino es en invierno: hay varias 
fuentes pero el vecíndariose surledel r. por ser muy lige
ras y mas próximas á la pobl. Es digna de fijar la atención la 
grande peña por quien se vé inminentemente amenazada esta 
v . , con fundados temores de que se desprenda do la monla-
íía que la sostiene, pues en este caso arruinaría completa
mente el edificio ya mencionado de Ntra. Sra. de la Peña, y 
mas de la mitad de las casas de la pob l . , debiendo fijar en 
este punió la atención el gobierno de la nación , pues á pesar 
deque estos últimos años han pasado arquitectos comisiona
dos por las auluridades de la prov. para reconocerla . nada 
se ha adelantado , solamente haber observado que efecliva-
mente se separa de su base y que es imposible evitarlo á no 
ser que el gobierno tome á empeño por medio de costosos 
trabajos si no su total estincion, al menos, una notable dismi
nución de su peso y volumen, á fin de evitar la casi comple
ta ruina de una de las mejores poblaciones de la falda del Pir i 
neo, caminos: el que desde Barbastro conduce á Benasque 
que pasa por esta v. y algunos otros de herradura y de pue 
blo a pueblo, en mal estado: el correo se recibe de Barbastro 
por balíjero tres veces á la semana, prou. : tr igo, cente
no, cebada, avena, jud ías , habas y otros granos, aceite, 
vino en abundancia pero flojo , algo de seda, y abundantes 
legumbres y frutas esquisítas: cria de ganado lanar, cabrío y 
algo de mular: caza de conejos, perdices y diversidad de aves 
de paso: pesca de truchas, anguilas y barbos, i n d . : varios 
molinos harineros y de aceite, algunas fáb. de papel ordina
rio y de estraza, una máquina para aserrar madera, varios 
batanes, fábricas de curt idos, hiladores de seda y cáñamo en 
cuerdas de carga, alpargateros, sastres, tejedores , pelaires, 
herreros y toda clase de artesanos, comercio: cuatro ó seis 
tiendas de paños de las fábricas nacionales, al paso que en las 
mismas se venden toda clase de dulces, cera y artículos de 
primera necesidad; hay otras tiendas de menor capital en 
bastante número en que se despachan los artefaclos do la v . 
y efectos del pais: se celebran tres ferias, una la tercera sema
na de cuaresma, otra el 29 de setiembre y la últ ima el 13 de 
diciembre; todas tres son muy concurridas de los naturales 
de las provincias de Aragón, Cataluña, Valencia y Castilla, en 
busca de ganado mular que es el principal comercio queso 
hace; los moradores do esta v. compiten con los de la do 
Naval distante 4 leg.: son vividores y muy diligentes en bus
car la vida, la mayor parte son arrieros, y si el vicio del ron-
trabando no los dominase, no cabe duda que cnconlrarian 
ventajas muy proporcionadas en la esporlacion de sus arto 
fados, frutos del pais, y otros art. en que están acostum
brados á especular, pobl : 381 v e c , 1,783 alm. riqueza impo
nible: 322,200 rs. CONTR. 42,088 PS. 

Es patria esta v. del famoso cardenal Torqueraada da 
horrorosa memoria , del cardenal D. Dionisio Bardaji y de su 
hermano D. Eu-ebio que fué ministro de Estado el año 1837. 

GRAV ALOSA: I. con avun l . en la prov., aud. , terr. c. g. de 
Barcelona (8 l e g J , par l . ' jud de Manresa ('3), dióc. de Vich. 
s i t . en terreno áspero y quebrado, con buena ventilación y 
cuma saludable. Tiene 12 casas y una i g l . parr. (Sla. GccÍt 
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l i a ) servida por un cura. El térm. confina con Castcl l fu l l i l , 
Mayans y Mascana; este úll imo parí, de Berga. El terreno es 
montuoso, de modir.na cal idad; los caminos que le cruzan 
son de herradura, y conducen á los pueblos comarcanos. 
prod. : trigo y legumbres; cria algún ganado y raza de varias 
especies, t o b l . : 15 vec. , 62 a lmas, cap. proo. 737,200, imp. 
18,430. 

GRÁVIDO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha 
y fel ig. de Santiago de Vi lano. (V.) 

GRAX: diputación en la prov. de Almería , part. j u d . de 
Ve'ez Rubio y térm. jo r i sd . do Diaria (X.) 

GRAYA : a ld. en la prov. de Albacete, part. j u d . y term. 
ju r isd . de Yesle. 

GRAZAUÍMA : part. j ud . de ascenso en la prov. de Cádiz, 
compuesto de 5 pueblos que forman otros tantos ayunt. , cu
yas distancias entre sí , la que media á la cap. déla prov., 
d i óc . , aud. terr. , c. g, y la corte, es la siguiente: 

GRAZALEMA, part. j u d . 

GRA 589 

16 1 2 

89 1/2 

Benaocaz. 

2 i / i 

15 

151/2 

15 

90 

2 1/2 

El Bosque. 

Ubriquc. 

Villanueva del Rosario. 

Cádiz , cap, de prov. 

Málaga, dióc. 

15 

10 

15 

91 

10 

17 

91 

17 

17 

17 

90 

3S 

23 

112 

3 t 

i 9 ( / 2 

Sevi l la, c. g . 

88 Madr id. 

Si tuación r umites. Se encuentra enclavado en la serra
nía de Ronda, en el confín NE. de la p rov . , gozando de un 
clima sano, siendo las enfermedades mas frecuentes los ca
tarros y calenturas intermitentes. Confina al N. con el part. 
j u d . de Olvera; al E. con el de Gaucin (prov. de Málaga); por 
el S. con el de San Roque y Medina Sidonia , y al O. por el 
l ímile de su prov. con la de Málaga y part. de Ronda. Su fi
gura es la de un cuadrilango casi perfecto, teniendo su ma
yor estension de N. á S como unas 7 leg . , y de E. á O. 4. 

Montes y sus accioentes. Casi toda la superficie de este 
part. se encuentra interrumpida por las altas sierras que en 
él dsscuellan, y por las cordilleras que en distintas direccio
nes y desprendidas de aquellas se ramifican por diversos pa-
rages. La de Ubrique es desde luego una de las mas no
tables de este pais, la cual lo atraviesa en dos partes casi 
iguales, corriendo en dirección SO. á NE. , y prolongándose 
al S. se enlaza con la sierra de los Gazules; forma también 
cordillera con la de Benaocaz, y otra que lleva el nombre 
de la v. cab. del part. ó del Piñal , en cuyo punto se encuen
tra el famoso cerro de San Cristóbal , por el pico asi denomi
nado, que aunque no es el mas alto de el la, se hace el mas 
reparable por su figura ; la de Ubrique y Benaocaz se unen 
perfectamente por el puerto del Boyar, que cruza el camino 
de Cádiz, y del cual arranca la garganta, en cuya homh es 
tremidad inferior se estiende Graza'eina sobre una ladera pen
diente. Todas estas sierras crinn muchas encinas y algarrobos, 
chaparros y monte bajo, especialmente en sus faldas, como 
sucede en la del Piñal , pues en el centro siempre está cubier
ta de nieve que se recoge en 3 pozos que ítirten á varios pue 
blos ; aderrns presentan en su superficie muestras de carbón 
de piedra, do nirilas ferruginosas, de alcohol plomizo y de 
azufre, especialmente en los térm. de Benaocaz, mas creemos 
que no se han praelrado calas ni eseavaciones para sondear 
el te r r . ; en otros puntos, y muy particularmente en ju r isd . 
de El Bosque, se hallan canteras de piedra jaspe encarnado, 
blanco, negro y una mina de azufre que no se esplota. 

Ríos y arroyos. Corren por estas sierras algunos de los 
primeros c infinitos de los segundos. Es el mas notable el r. 
Guadalele, cuyo or igen, curso y demis circunstancias pue 
den verse en su art. respectivo: en la sierra de Ubrique toma 
su origen el Horgarganla , cuyas particularidades igualmen
te dejamos descritas en S'i i r ü o l o especial. Al pie de la ele

vada sierra de Grazalema que también se le conoce por la de 
San Cristóbal y sitio de la pequeña ald. de Benamahoma , se 
forma un nacimiento muy copioso q'ic á la 1/2 leg. hacia el 
O. pasando por el Bosque, toma el nombre de r. de dicha v . , 
el cual deopucs de haberle confluido el Tabisna, que tiene 
también su origen en dicho térm., reuniéndose con el de Ubri
que formando el Majacciíe que va á desaguar en el Guadate-
/ c , l r a z a n e l l imite O. del part. de que nos ocupamos basta 
llegar al camino de Medina-SiJonin , en donde demarca el 
l imile N. de este olro partido. El riachuelo de Algodona
les corre también un buen espacio uniéndose al Guadalele. 
Todos estos r., si bien no son do gran consideración, se apro
vechan sus aguas en el riego de diferentes terr. en los pue
blos por domle pasan , asi como las sobrantes impulsan va
rios molinos harineros y oíros arlefaelos. Pro l jo seria enu
merar los ramblizos y manantiales que en todas direcciones 
se encuentran , tales como los arroyo.-, de Almojar, el Hondo, 
Parrales, Teja, Barranco del Sacristán y el ciel Padre Bene
ficio , cuyas circunstancias notables las reseñamos en sus 
correspondientes dcscripcicnes: en el lérm. del Bosque, so 
encuentra una fab. do sal de agua, conocida con el nombre 
de l lortales, y en el de Ubrique 2 nacimienlos sulfúreos muy 
medicinales, cuyas aguas las usan porción de gentes que de 
Jerez, Cádiz y otros puntos concurren ; son escelentes para 
csürpar las enfermedades eulnneas y las crónicas del hígado, 
asi como otras fuentes herrumbrosas, cuyos buenos efectos 
se han esperimenlado. 

Ter reno, su cal idad y circunstancias. Es casi todo 
montuoso y por algunas parles i m p r o d u c i v o , si bien en 
otras muchas se presta ventajosamente al cu l t ivo ; contieno 
mucha parte de r iego, aunque en lo general es de secano, 
y en los sitios por donde las sierras han formado cañadas de 
mas ó menos estension y en los llanos donde las aguas tie
nen salida por medio de canales ó acequias, las producciones 
son muy abundantes y variadas. 

Caminos. Conocida la naturaleza del pais, fácil será com
prender la disposición de sus caminos; uno de ellos es el 
que, desde Puerlo Serrano enlra en el part. con dirección do 
N. á S. , y corta la sierra de Ubrique en dirección de Jimena; 
olro viene desde Ronda y pasando por Grazaloma se dirige 
á Medina-Sidonia cruzando por el part. de Arcos; hay otros 
varios de traves:a que comunican cen los pueblos l imítro
fes , en su mayor parle de herradura. 

Producciones. T r igo , cebada, maíz, aceite, garbanzos, 
habas, diferentes legumbres, hortalizas y frutas muy sa
brosas de diversas clases; en los monles abundan las yerbas 
que las aprovecha el ganado de ledas clases que en el part. 
se cr ia, y mucha belloia con la que se ceba el ganado cer
doso; abunda la caza menor como perdices, conejos y lie
bres, y no faltan corzos y muchos animales dañinos. 

Industr ia . La principal de este part. es !a agrícola y la 
cria del ganado; sui embargo en Grazalema existen algunas 
fáb. de que hemos hecho mérilo en el art . de la v . ; en lle-
noocaz hay otra de panos, de que hablamos en su art. (V.) ; 
en Ubrique exislen i tejedores de paños bastos, 12 telares 
de jerga , 4 lenerias de curt idos, 3 fáb. de jabón blando y 2 
de cola, aunque todas en decadencia; ademas hay por 
lodo el part. porción de molinos harineros y otros de aceite. 

Comercio. Existen en todos los pueblos del part. tiendas 
de abacería, y olías de quincalla con varios art. de seda , a l 
godón y lana, cuyos géneros, asi como otros de primera ne
cesidad , se importan de Sevil la, Ronda, Málaga y diferentes 
punios de Andalueia; la esporlacion está circunscrila á los 
frutos sobrantes del pais que se llevan á diversos pueblos. 

Estadíst ica cr imina l . Los acusados en este part. j u d . en 
el año de 1813 fueron 49 , de los que resultaron absueltos de 
la instancia 4 , libremente 3 , penados présenles 32 , contu
maces 10 , reincidentes en el mismo delito 2 y en otros dife
rentes I I : de los procesados uno contaba de 10 a 20 años do 
edad, 33 do 20 á 40 y 15 de 40 en adelante ; 48 eran hom
bres y una muger; 21 solteros y 20 casados ; 25 sabían leer 
y escribir , y 16 carecían de toda instrucción , uno ejercía 
arle liberal y 44 arles mecánicas : de 8 de los acusados se 
ignora el estado y la instrucción, y de 4 el ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 18 delitos de homic i 
dio y de heridas: 2 con armas de fuego de uso lícito y uno de 
i l íc i to ; 12 con armas blancas permitidas y 3 con instru 
tos coplundentes. Concluimos con el siguiente 
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GRA 
GRAZALEMA: v . con ayun t . , cáb. del parí, j ud .de su 

nombre en la prov.'de Cádiz, (17 3/4 l eg . ; , adm. de rentas 
de Jerez de a Frontera (12) , dióc. de Málaga (17 1/i); 
aud. terr. y c. g. de Sevilla ,'16 t /2) . s i t . en el camino de 
Ronda á Cádiz en una ladera pendiente , en lo hondo del 
estremo de la sierra de su nombre, con libre ventilación y 
cuma sano, aunque algo frió , respecto al general de la 
prov. Forman la pobl. unas 2,000 casas de mediana cons
trucción, entre ellas la de la municipal idad, repartidas ea 
diversas calles y una plaza llamada de la Constitución , srr. 
en el centro con 110 pies de long. y 70 de la t . , en medio de 
la cual se ha formado una alameda circunvalada de asientos 
interpuestos de varias flores y otras plantas aromáticas que 
hacen el local muy delicioso y recreativo. Tiene 4 escuelas 
de primeras letras, una de ellas de enseñanza gratu i ta , á la 
que concurren ordinariamente 50 niños pobres, cuya dota
ción al preceptor de 12 rs. diarios son pagados del fondo d f l 
común ; 3 academias de niñas á quienes se instruye en las la
bores de su sexo después de leer y escribir , y una cátedra 
de gramática y moral dotada ventajosamente: para el surtido 
del pueblo hay cinco fuentes de buenas aguas , s i t . aquellas 
en puntos pioporcionados. Cuenta una ig l . parr. de término 
(Ntra. Sra. d ; la Encarn.icion) servida por un cura , dos be
neficiados de real prctenlacion en previo concurso, dos te
nientes y hasta 35 eclesiásticos con otros varios dependientes: 
el templo es de construcción gótica y de noiableíol ideí ; eitá 
dividido en 3 naves bovedadas de 26 varas de elevación , 55 
de loog. v 24 de lat. El coro colocado en el presbiterio con 
buena sillería de noga l ; el altar mayor en medio ron un her-
moao tabernáculo que seeleva sobre c columnas: los 10 alta
res con reíahlos de mas ó menos mé i i t o , forman en todo un 
conjunto magestuoso y adecuado á la escelsitud del local, en 
el cual se celebran todos los actos religiosos con la gravedad 
que requieren y con la suntuosidad que presta el crecido nú
mero de eclesiásticos que están á su servicio. Al 0 . y casi á 
la salida d t l pueblo vese otra ig l . muy parecida á la anterior 
en su figura con un hospicio anejo, perteneciente en otro 
tiempo á Cinneli las descalzos : ademas hay 4 ermilas dentro 
y fuera de la v . , cuyo orden artístico no ofrece cosa notable 
si se esceptua la titulada de la Aurora , de figura ovalada á 
manera d • aufite.itro, toda de piedra de sillería, y tan fuerte, 
que pudo inspirar valor para encerrarse en ella á varias per
sonas, qu-; hostilizando á los franceses , lograron burlarse de 
ellos ib fendiemlü a la vez las casas inmediatas. E l cementerio 
sir . vcn'.ajisamente ¡n nada perjudica a la salud pública. El 
t í ; rm. C( mina al N, con el de Zara : E. limites de la prov. de 
Má l iga , en cuyi> estremo están los de Ronda y Montejaque; 
S. Víllaluenga de1 Bogarío; y O. El Bosque; lodo el es común 
á los pueblos de Ubrique , Vidaluenga y Benaocaz, por 
pertenecer los 4 en sen. al duque de Arcos ; los pastos ;e 
aprovechan indistintamente por sus ganados, especialmente 
el cerdoso, por la mucha abundancia de bellotas que sus 
montes producen; riégalo en parte las aguas que bajan del 
Puerto del Boya l , las que pasando por las inmediaciones de 
la v. seaumentfin con oirás y forman el r. Guadalete (V.) , 
habiendo impulsado antes diferentes batanes y molinos hari-
necos: por todo este térm. se v m diseminados unos 30 laga
res, cuyos edificios mas bien ofrecen la idea de una bonita 
quinta ó cisa de recreo que no el de establecimientos de espe
culación. El term. en su mayor parte es montuoso, entrecor
tado de sierra y pedregoso , y cíertamenle nada produciría 
sin la constante laborinsi lad de sus vecinos que de continuo 
lo trabajan y mejoran ; en cambio abundan las encinas , al
garrobos , monte bajo y pastos q^.e se aprovrehau en u t i l i 
dad de los ganados. Los caminos conducen á Ronda , Cádiz, 
Sevilla y pueblos de la sierra: su estado fácil es comprender 
teniendo en cuenta la naturaleza del país. La corbescoíi-
dencia se recibe de la adm. de Ronda 3 veces en la semana, 
traída por balijero. ind. : es ciertamente la v. de que nos 
ocupamos uno de los pueblos mas manufactureros de la 
p rov . : sus vec. , casi todos se ocupan en la elaboración de 
paños de laclase de los diez y seis y diez y óchenos, bayetas, 
y ceñidores, consumiendo unas 30.000 a. de lana en el tejido 
de estas manufacturas , ascendiendo anualmente el número 
de piezas de paño á 4,060 y á 2,500 las de bayela de color 
pajizo y de castaña; hay otras fáb. con máquinas de cardar, 
hilar y tund i r ; diferentes de tintes ; varios batanes; dos cal
dera» de j abón ; una de curtidos y otra de cordobán, en cu-
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yos artefactos se ocupan unas 4,000 personas. cosiEnciO: e»-
portacion de todos los géneros que se elaboran para Cádiz, 
Sevilla , diferentes puntos de Andalucía y oirás prov . ; 6 im
portación de .cereales y otros diversos artículos de comer. 
prod. : tríjjo .cebada , garbanzos y otras semillas aunque en 
pequeña c m ' i lad; en las huertas se crian hortalizas y sabro
sas frutas; en 3 pagos de viñas se recolecia mucha uva con 
la que se hace bastante v ino; hay ganado lanar, vacuno, 
yeguar, p'-ro en mayor número cerdoso, y ca/.a de conejos y 
perdices. FOBL. : 1,850 VeC. , 8388 alin. RIQUtZA IMl'OMBLE: 
156,873 rs. El presüplhsto municipal aíciende á Uá,000 rea
les , los cuales se cubren con el producto de los arrendamien
tos de monte de encina y tierras de labor que importan igual 
can'idad. 

G f lAZAN: ald. en la prov. de Orense , aynnt. de Castro 
Caldelas y felig. de san Pedro Alais ( V . ) : pobl . : 3 vec. y 16 
almas. 

GtUZANES (sanmarti j)): felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do ( I 3 l e g ) , parí. j ud . y ayunt .de Cangas ueOnis (2). s i t . 
al S. del puerto de Piedrahita ; con buena ventilación y clima 
saludable. Tiene unas 106 casas repartidas en los 1. y cas. de 
Blaña , Knsartal, Llemn y Torauo , y dos ig l . la una dedica
da á san Martin en el 1. de Grazanes , y la otra á Sto. Tomás 
en t i de Llenin : el curato es de ingreso y de patronato laical. 
Confina el té rm. N. puerto de Piedrahita ; E. y S. felig. de 
Con , y O. Labra. El t k r reno es montuoso, quebrado y ár i 
do: los caminos locales, y el correo se recibe de Cangas de 
Onis. PRon.: trigo , maiz, centeno, patatas, calabazas, na
bos y pastos : cria ganado vacuno , lanar y cabrio , y hay 
alguna caza, p o b l . : 106 v e c , 445 a l m . ; c o k t r . con su 
aynnt. (V.) 

GUAZOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Guntin y 
felia. de san Salvador de Cosido. 

GRAZOS: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Otero de Rey 
J felig. de San Salvador de Castelo de Key (V.) pobl . : 5 vec , 
25 almas. 

GREALEJO: cortijo en la prov. de Albacete, pa r t . j ud . de 
Yeste. térm. jur isd. de Elche. 

GREA.LO.-térm. rural en la prov., part. j u d . , dióc. y j u -
risíliccion de Lér ida, cap. de la prov., dist. 3/4 de hora a l 
SE . , confinando con el térm. de Artesa de Segre y el de 
Margalef. 

GREOILLA DE SEDAÑO: 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , 
aud. terr. y c g. de Burgos (8 log.), part. j u d . de Sedano 
(t/-2) s i t . en terreno desigual no lejos de Villaescusa de! Bu
trón. Tiene 20 casas y 1 ig l . parr. (San Pedio), cérvida por 1 
cura párroco y I sacristán. Contina el té rm. N. Notedo; E. 
Huidobro ; S'. Villalta y Moradillo de Sedano, y O. Sedano. 
El tekreno, como se ha dicho, es desigual, y de no muy bue
na calidad, caminos : los vecinales, prüü. t r igo , cebada, cen
teno, buenos pastos, abundancia de lena, algunas frutas y ga
nado, ind. : la agrícola y arriería, pobl.: 21 v e c , 94 alm. cap. 
pudo : 202,600 rs. imp.: 25,3S3. con t r . : 721 rs. y 29 ma-
avedises. 

GU'ÍDILLA DE LA POLERA: 1. con ayunt. en la prov., 
part. j n d . , d i óc , aud. terr. y c. g. de Burgos ( í leg.) s i t . 
sobre la peña llamada la Polera, donde le combalen todos los 
vientos: el c u t u es destemplado, y las enícrmedadts mas co
munes tercianas y constipados. Tiene 12 casas, entre ellas 
una titulada de Concejo; ig l . parr. bajo la advocación de San 
Mames, servida por 1 cura párroco, cementerio sit. al S. de 
la pobl., y 4 fuenles en el té rm. , todas de buenas aguas. Con
fina V. Vil lanueva; E. la Mol ina; S. übierna, y O. CasIriUo 
de Rucios. El te r reno es quebrado y de mediana calidad; 
bañándolo el r. Qu in lan i l l a , cuyas aguas se confunden con 
el Ubierna. Los caminos son de pueblo á pueblo, pasando tam-
bl n ¡jor el térm. la carretera que conduce á Santander, prod. 
tr igo y cebada ; ganado lanar churro; caza de liebres y per
dices , y pesca de truchas y barbos i sd . : la agrícola, pobl . : 
14 v e c , 54 alm. cap. prod.: 368,900 rs. imp.: 36,140. con t r . : 
1,438 rs.v 20 mrs. 

GREDÓS; sierra en las prov. de Avi la, Cáceres y Toledo: 
en la parle correspondiente á la primera prov., ó sea la sel., 
perlenece al part. de Arenas de San Pedro; en la parte meri
dional al de Talavera de la Reina; al O. al de Jaramlilla : he
mos hablado con esteiisíon de ella en el art. de part. j u d . de 
Arena l , tomo I I , pág. 509. (V.) 
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" GREGORI (son): predio en la isla de Mallorca, proT. de Ba
leares, part. j ud . de Manacor, term. y jur isd. del 1. de Cap-
depera. 

GREGORIO (Ermita de San): desp. en la prov. de Cuenca, 
part. j u d . y térm. jur isd. de San Clemente. 

GREGORIO {San): monte del vaüe Allín en la prov. de Na
varra, pa r t . j ud . de Estella, pertenece por N. y O. á la jur isd. 
de Eulz; por E. á la de Estella, y por S. á Zubielguí: se com
pone de varías alturas, siendo la superior y mas elevada la 
que denominan Esa t i a , coronada de robustos y verdes en
cinos ; tiene vistas por N. á las Amézcoas; E. Estella y valleí 
de Yerri y Guesalaz; S. Monjardín, Montejurra y Casilda , y 
O. los valles de Ega y Lana y monte de Codes: sus pendien
tes de N. y S. tienen 1/2 hora de descenso y son muy escar
pados: la del E. es también de 1/2 hora, y la de O. de 3/4, 
siendo la estension del monte 1 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. á 
O . : por N. y O. abundan los encinos, y por E. y S. hay en 
la parte superior muchos peñascos y leña menuda, y en la 
inferior viñas y olivares. Los r. Amescoa y Ega pasan ba
ñando sus vertientes , á cuya causa atribuyen algunos los fe
nómenos eléctricos que durante las fórmenlas y nublados se 
observan en el monte, con la circunstancia de que muchas 
veces la nube se presenta benigna antes de aproximarse , pe
ro en cuanto l lega, descarga pedriscos que suelen causar 
grandes estragos en los pueblos limítrofes; estos Icrríblc» efec
tos los atribuyen otros á los minerales ó cavidades volcánicas 
que suponen existir en el interior del monte. Sobre eslo hay 
de positivo que en el año 1840 hubo un hundimiento y con
moción en e térm. llamado Aízurratua (peña rota), que cor
rió en dirección perpendicular mas de 1/4 de descenso, y co
mo unos 200 pasos de ancho, dejando intransitable el camino, 
y dando nacimiento en una mUma linca á 3 balsas de agua 
muy clara: en 18 de marzo de 1847 hubo olra conmoción de 
la misma naturaleza en térm. de Bclastegui, y su correspon-
dícule hundimiento de unos terrenos y levantamienio de 
otros, pero no se advirtió de nuevo balsa alguna, aunque h i 
zo grandes destrozos en las heredades. Etde monte ha loma
do el nombre de San Gregorio de una ermila dedicada á este 
oMilo que babia en su cumbre, y de la cual solo restan a l -
gunos (ímientos y una cruz muy grande de madera. 

GREGORIO fSAN): granja en la prov. y part. j nd . de Soria, 
térm. jur isd. de Matute de la Sierra. 

GREGORIO (San) : sierra y santuario en la prov. de Hues
ca , part. j ud . de Fraga; está s i t . a la parle occidemal del 
pueblo de On l i i i ena , tn forma de un cuadrilongo irregular 
que se estiende por el terr. sobre 3 leg. en su mayor long. 
de N. á S., y 2 de lat . de E. á O . : confronta por el N. con la 
sierra de Sena de Sigena; por el S. se halla terminada en la 
Portel lada , que es el nombre con que se conoce su declive 
meridional junto al térm. deCandasnos: sus l i m . orkniales 
son la misma llanura del pueblo de Ontiñena , y los do Mone
aras , Bailarla y Peñalva al O. Por todas las verlientes de esta 
sierra hay estensas llanuras feracísimas que rinden pingües 
cosechas, y ademas se ha empezado la plantación del viñedo 
y almendros, que con la buena calidad del terreno, crecen 
prodigiosauícnle. En la cumbre se cultivan de pocos años á 
esta par te, algunas tierras : y á pesar de ser el terreno frío, 
satisface las faenas del cult ivador; y en años que la primavera 
no es muy lluviosa se conservan las mieses hasta tslar sazo
nadas , mejor que en los llanos bajo de la sierra ; en el cenlro 
existe un santuario con la advocación de San Gregorio y la 
Virgen de la Sierra , en un edilieio mediano y la casa del «r-
milaño contigua, habitada constantemente por é l ; es patro
nato de los regidores del pueblo de Ontiñena, quienes nom
bran el ermitaño para que cuide de su aseo, sin que tenga 
olra clase de renta que las limosnas de los muchos devotos 
de todas las pobl. del conlomo. La fiesta se celebra el día 9 do 
mayo de cala año , con una solemne misa, á que acuden en 
romería todos ios vec. de los puntos inmediatos. Desde esta 
al lurase disfrutadle una vista agradable, contemplando los 
objetos que se distinguen : á un lado la sierra de Sta. Quiteria 
con su ermita que se eleva magcstuosamenle; á olro las mon
tañas del Bajo Aragón con sus rocas y sus desigualdades 
cubiertas de árboles silvestres y de malezas; allí los Pirineos 
gigantescos llenos de nieve con sus peñascos escarpados y 
áridos, y aquí los declives de la misma sierra , pob ados de 
arbustos como coscojos , romeros y pinos, en que se alber-
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gan algunas culebras y víboras: lodo esto, repetimos , hace 
sumamente, delicioso y ameno el punto de vista que se presen
ta desde el centro de la sierra donde se baila la ermi ta, muy 
particularmente en la estación de primavera. Próxima está 
una fáb. de vidrio derruida desde la guerra de la Independen
cia , propia de una compañía francesa: y l inalmente, los ca
minos que de Outiñena dirigen á Peñalva, Caspe y oíros pue-
b'os del Bajo Aragón , y estos mismos á Monzón y Barbaslro, 
pasan por delante de la ermi ta , y un poco mas separado el 
de B i l l ovará Zaragoza. Hay que notar una parlicularidad en 
la dirección que loman las aguas en tiempo de lluvias , y con
siste en que las que destilan las canaleras de medio tejado 
de la ermita se dirigen hacia el E. al r. Alcanadre, y de la 
otra vertiente caminan al O. á confundirse en e lEb ro , por 
efecto sin duda de la situación elevadísima de esle edificio. 
Se cria en esta sierra abundante caza de liebres, conejos y 
perdices, asi como lobos , zorras <, venados. 

GREGORIO (San): parr. en la prov. de Guipúzcoa, parí, 
j u d . de Tolosa (4 1/2 leg.), dióc. de Pamplona y ténn. jur isd. 
de A l a u n , á cuyo ayunt . pertenece, a s i c o m o a s u i g l . d e 
San Mart in, de laque es aneja, s i t . en una pequein eminen
cia, rodeada de altísimos collados y contigua por O. al cami
no carretil que dirige á la Boruuda. clima frió y saludable. 
Comprende los barrios de Ola-aldea, donde está la ig l . , Mur-
coondo Urresua, Lauxl i erreca y Ergoyena, qnc reúnen 47 
casas de labranza y 10 sin ella, una délas cuales conocida 
bnjo el nombre de Celebiar, y propia del marqués de Valrae-
diano, creen los natnralt-s del pais que debió ser una segunda 
fortaleza, cuartel ó cosa semejante en tiempo de las incuríio-
nes y guerras de los navarros ó pueblos del otro lado de los 
montes de la Borunda; la casa , aunque no muy a l ta , es de 
mucho buque, y sus obras muy sólidas, siendo en el eslerior 
su mayor parle de piedra sillar, y de lo mismo en el interior 
varios arcos y pilones muy bien trabajados, que sostienen la 
techumbre apoyando sus grandes y hermosas vigas de roble; | 
todavía se conserva una de las dos grandes puertas de hierro 
que defendían su entrada. La primera fortaleza ó asilo debió 
ser el edificio que ahora sirve de igl , la que con otras 2 ca
sas contiguas por E. y O. se halla sit. sobre pena pizarrosa, 
que parece un derrumbadero próximo á desplomarse. A la es
cuela acuden de 30 á 40 discípulos de ambos sexos, y el 
maestro percibe de dolacion 920 rs. La parr. fue erigida el 
año 1795, hasta cuya época habia sido una ermila bajo la 
misma advocación de San Gregorio Magno, cuya imagen ha 
pasado siempre por muy milagrosa, creyendo piadüsainenle 
los naturales del país que la sordera ó dolores del oído se cu 
ran al simpla contado del aceite de la lámpara que arde en 
honor del santo: se halla servida por un vicario y beneficia
do , ambos de provisión del espresado marqués. Para beber y 
demás usos domésticos se surten los naturales de las fuentes 
que en número de una ó dos brotan en lodos los barrios El 
tkhm. conf inaN. con la parr. matr iz ; E. con la de A ) a , ane
ja también de la misma; S. con la Borunda (prov. de Navar
r a , part. j u d . de Pamplona), y O. Idiazabal: b i y varios 
montes poblados de hayas, robles y alisos, ios cuales crian 
ademas buenos pastos. Él terheno es de buena calidad ; tiene 
mucho arbolado de castaños, cerezos y otros fruíales; le cru
zan y ferlilizan los arroyos Lausti-erreca y Alzucaran que 
se confunden con el r. Agaunza, que baña también esla febg. 
PRon. maiz, t r igo, alubias, patatas, avena, centeno, nueces y 
cistañas; mantiene ganado vacuno, lanar y de cerda; hay 
caza de perdices, liebres, jabalíes y zorros, y pesca de tru
chas muy esqnisilas y de anguilas, i n d . : un molino harine
ro, rom-.: 130 v e c , 800 alm. contk. : con A laun . (V.) 

GREGORIO (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do 
San Vicente de Pino y felig. de Sta. María de Gonzar. (V.) 

GREGORIO (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt . de 
Yedra y felig. de San Mamed de Ribadul la. (V.) 

GREGORIO (son): casa de campo en la isla de Mallorca, 
prov. de Baleares, parí. j u d . de Inca, ténn. y j urisd. de la v. 
d» Sta. Margarita. 

GREIRO: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Trasparga y 
felig. de San Pedro de flunz (V.). pobl. : 1 vec,¡5 ahn. 

GRE1XA: I. con ayunt . en la prov . , aud. lerr . , c. g. de 
Barcelona ( lo leg.), parí. j ud . de Berga (4), dióc. de Solsona. 
s i t . en la falda de la montaña de Colla de Jon , con buena 
ventilación y clima saludable. Tiene 3 casas reunidas y 5 d i 
seminadas; 1 ig l . parr. (San Andrés), aneja de la de Gisda-

GRE 
reny, servida por 1 vicario dependiente del cura de la ma 
triz y i cementerio contiguo á ella. El t k rm . confina con Bro
ca, Gavarros y Castellar de Nuoh; en él hay varias fuentes 
de aguas de buena calidad, que reunidas, forman la sierra á 
que da nombre el pueblo, y fertiliza la parle llana de rste 
i e r r e n o , generalmente escabroso y de mediana calidad : los 
caminos que le cruzan son de herradura, locales y de difíci l 
tránsito, p rod. tr igo, centeno, maiz y patatas; cria ganado 
lanar, cabrio y vacuno, y caza de varias especies, pobl . : 13 
vec , 50 almas, cap. prou. : 474,000. imp.: 11,850. 

GRSIXA: I. en la prov. de Gerona (17 leg.), part. j u d . do 
Ribas (5), aud. lerr. , c. g. de Barcelona (20), dióc. de Seo de 
Urgel (c), ayunt. deGer ( l /4 ) . s i t . al estremo mas elevado de 
la sierra de Al ls ; le combalen con frecuencia los vientos del 
N . y E., que hacen su clima f r ío , pero sano; las enfermeda
des comunes son pleuresías, reumas y anginas inflamatorias. 
Tiene 11 casas y 1 ig l . par r . , aneja de la del I. de Al ls, y 
frente á ella el cementerio. El t k r m . confina N. Maranges; 
E. G r r ; S. Al ls, y O. Ellar. El tiíiirf.n'O es montuoso, ron al
gunas deh. y prados artificiales para pastos. Los caminos sou 
locales de herradura, y se hallan en mediano estado. El cor
reo se recibo de Puigcerdá. prod. centeno, patatas y yer
bas para h cria de ganado vacuno y lanar; esca^»^ la raza 
de liebres y perdices, pob l . : 11 vec , 58 alm. c \p . prod..-
330,090 rs. IMP.: 8,250. 

GBEIXENTÜRR1:1, en la prov. y d ióc de Gerona (9 leg.), 
aud. te r r . ,c . g . de Barcelona (10 1/3), part. j u d . de Ribas 
(4), ayunt. de Freixanel. s i t . á 1/2 leg. de Camprodon, parte 
en el valle de igual nombre, y parle en el del Bach; le comba
ten los vientos del N. y S. : su clima es f r ío , pero sano; la» 
enfermedades comunes son pulmonías, catarros y reumas. 
Consta de varías casas diseminadas y 1 ig l . p ¡rr. (.Vira. Sra. 
del Remedio), aneja de la de Camprodon , y servida por el 
p i r roco de esta. El térm. conlina N. Llanas y Camprodon; E. 
y S. el valle del Bacb, y O. San Pablo de Segurics. el t i í r r e -
no es de secano, de regular calidad ; contiene varias deh. de 
parliculares pobladas de robles y hayas, y le cruzan alguno» 
arrojos insignificanlcs Hay un camino que conduce al vallo 
cílado , y en Castellfullít se une á la carretera de Olot á Bi-sa • 
l ú . El correo se recibe de Camprodon. PRon. tr igo, centeno, 
alforfón, maiz y patatas; cría ganado caballar, vacuno y con 
preferencia el lanar, y caza de perdiees, liebres y conejos. 
pub l . : 6 v e c , 33 alm. cap. prod.: 759,200. imp.: 18,080 

GHELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y fel ig. 
de Sla. Maria de Lampay. (V.) 

GRELA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt . de Ordenes y 
felig. ele San Andrés de Lesln. (V.) 

GRELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe l i g .de 
San .loan de Carhallo. 

GRELA: 1 en la prov. de L u g o , ayunt. de Villalba y felig. 
de .Santiago de Goir iz (V.) 

GRELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de 
San Vicenle úe Lagon. (V.)pom..: 34 v e c , 170 a lm. 

GRELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de San Martin de Lesión. (V.) 

GRELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig. 
de San Cristóbal de Viñas. (V.) 

GRELA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt , de Arteijo y 
felig. de San Pedro de Armenlon. (V.) 

GKELA: 1. en h prov, de la Coruña, ayunt. de Oroso y fe 
ligresia de San Martín de Marzoa. (V.) 

GRELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y 
felig, de San Esteban de La r i n (V.) 

GRELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San 
Cristóbal de Cea. (V.) 

GRELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Adriano de M a d r i n a n . (V. ) pobl . : 2 vec. jr 
10 almas. 

GRELA: I. en la prov. de Ponlevdra, ayunt. de la Estrada 
y felig. de San Jorge de Codeseda. (V.) pobl. : 21 v e c , IOS 
almas. 

GRELA; I. en la prov. de Orense, ayunt. y fel ig. de San 
Ciprian de Padre.nda. (V.) 

GRELA DE ABAJO: I. en la prov. do la Coruña, ayunt. de 
Ordenes y fel ig. de Sla. Marina de Parada. (V.) pobl.: S vec. 
y 10 alm. , , _ 

GRELA DE ARR1RA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt . 
de Ordenes y felig. de Sta. Marina do Parada. (V.) 
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GRELEIRA: I. en la prov. de la Comña, ayunt. de Vll lar-

niayor y felig. de Sta. María de Doroña. (V.) pobl . : á vec. y 
7 almas. 

GRIíNDE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lübios y fe
ligresía j le San Payo AeAraujo. (V.) 

GRECANA: ermita en la prov., part. j u d . , dióc. y térm. 
jurisdiccional de Lérida: se halla s i t . á 1/2 leg. NE. de dicha 
c. á la izq. y junto al r. Scgre en una hermosa vega de tierra 
de regedlo, cuya gran parte cultivan los vec. del puehlo de 
Alcoletje. Dicha ermi ta, compuesta solo de altar mayor y 2 
laterales, es bastante reducida , habiendo á su espalda l CASA 
habitada por los que cuidan las tierras inmediatas: concurren 
á ella en romería el primer domingo después de Pascua y ter
cero de! mes de setiembre. 

GRES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento de 
Carbia y felig. de Santiago de Gres. (V.) pobl. : 11 vec. y 55 
aliníis. 

GRES (Santiago de) : felig. en la prov. de Pontevedra (9 
leg.), par!, j nd . de Lalin (3) , dióc. de Santiago (4;, ayunt. de 
Carbia. s i t . en la conlluentia de los r. Ceio y U l l a , donde la 
combaten todos los vientos, y goza de clima sano. Tiene 3J 
casas distribuidas en la ald. de su nombre , y en la de Gíre
la. La ig l . parr. (Santiago), está servida por un cura de pro 
vision ch concurso. Confina el tiíkm. con las felig. de Gira 
Dómelas y Camanzo. Cruza por til lado occidental el mencio
nado r. l i l la sobre el cual hay un puente de sillería llamado 
de Ledesma , y por la parle del NE. atraviesa el r. Ueza que 
tiene otro puente denominado de Cira, el cual es de madera. 
Fl tf.rke.no es llano y fért i l , prod. : trigo , maiz , patatas, le
gumbres, hortaliza, frutas y yerbas de pasto: se cria ganado 
vacuno, de cerda , lanar y cabrio ; y abundante pesca de va
rias clases, pobl. : 33 vec., 165 alm. cont r . con su ayunta
miento. i'V.) 

GRESANDE: ald. cu la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Lalin y feiig. de Santiago de Giesande. (V.) pob l . : 8 vec. y 
41 alm. 

GRESANDE (Santiac.o de) : felig. en la prov. de Ponteve
dra (10 leg.) , part. j ud . y ayunt. de La l i n , dióc. de Lugo 
(10). sir. enire los r. Deza y Asnc i io , con buena ventilación 
y clima saludable. Tiene unas 45 casas repartidas en la alü. 
de su nombre , y en las de Insua, Porreiros , Rami l , Souto 
y Vales. La ig l . parr. ('Santiago), de la que es aneja la de San 
Jorge de Cr is t imi l , está servida por un cura de primer ascen
so y j.ilronalo lego. Conlinael térm. con las felig. de Ansean, 
Soto ongo y Crisl imi l . El tebbbso participa de monte y lia 
no y es de buena calidad. Los caminos locales y malos, puou.: 
t r i go , maiz , centeno, patatas , legumbres , hortaliza y pas
tos : se cria ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio : hay 
caza de liebre» , conejos y perdices, pobl . : 45 vec . , 200 alm. 
con t r . con su ayunt. (V.) 
, GRESÜFE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de San Juan 
de Crespos. (V.) 

GRESCLFE : I en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de 
Rey y feligresía de Santa Maria de JUarsá. (V.) pobl . : 4 vec , 
20 alm. 

GREL'S, vulgo del OIJIXQÜILLER: alq. de la prov de Va
lencia , part. j ud . de Carlet, térm. jur isd. de Alg incl . 

GREXELL ó CREXELL: I. en la prov. y dióc. de Gerona, 
parí. j ud . de Figueras, aud. lerr. , c. g. de Barcelona, ayunt. 
de Bonasá , de cuya ig l . parr. es aneja la capilla que tiene; 
consta de 30 casas, y un molino de harina, impulsado por 
las aguas del r. Algama; en sus cercanías se ven las ruinas 
de una igl . y de un molino. Su clima y prou. 

GREZ : I. del ayunt. y valle de Urraul bajo , en la prov. y 
c. g. de Navarra, aud. terr. y d ióc de Pamplona(0 leg.), 
part. j ud . de AoU (2:. s i t . al E. del valle y en parage algo 
pendienteá la falda de un monte; clima templado y salúda
me : tiene 9 casas , ig l . parr. (San Esteban), servida por un 
vicario y 1 beneficiados , de provisión de S. M. y del cabildo 
de Roncesvalles en sus meses respectivos , y por un sacris
tán ; hay una ermita y fcmenterio: para beber y demás usos 
domésticos , aprovechan los vecinos las aguas de una fuente, 
que aunque de mala calidad , la prefieren á la del r. y á la de 
la regala que viene de Turri l las. El té rm. se estiende 1/2 bor. 
de N. á S. y otra 1/2 de E. á O., y confina N. Ar la jo ; E. Ar-
t ieda; S. San Vicente , y O. Turr i l las: dentro de esta circun
ferencia hay monte con arbolado de roble, y con matas de 
bojes y euobros. El t e r reno es de buena calidad, pero poco 
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productivo por ser muy seco; le cruza por la izq. del pueblo 
el r. I r a t i , que lo fertiliza como también la susodicha rega
t a : no faltan los pasb s, y á las orillas del r. abundan los 
chopos. Los caminos son locales : el correo se recibe por el 
balijero del valle, prod. : t r i go , cebada , avena, maiz , vino 
y menuzales; cria ganado vacuno y lanar , caza de perdices, 
liebres y conejos ; pesca de anguilas, barbos, truchas y ma
drinas, pobl. : 9 vec , 74 alm. con t r . y riqueza con el va
he. (V. ; 

ÜREZA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seranles, 
y felig. de Sta. Maria de Carama. (V.) 

GRlALS: térm. rural enclavado en la jur isd. de Alamus, 
prov. y part j ud . de Lér ida . 

ü lUCIO: desp. en la prov. de Burgos, part. j ud . de Roa, 
térm. de Villaescusa. Eslá sit. 1/4 de leg. O. de este puehlo, 
con^rvándose en él algunos vestigios de un convento de tem
plarios , y una fuente célebre por lo muy abundante, y por 
ser las mejores aguas que se conocen en el pais. 

GR1EBAL: ald. en la prov. de Huesca, part. j ud . de Bolla* 
fia , y térm. jur isd. de Gerbe. ( V ) 

GRIEGO : cortijada en la prov. de Albacete , part. j n d . da 
Yesie, térm. jur isd. i\z Ayna. 

GRIEGOS: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (10 leg.), 
dióc. y part. j ud . de Albarracin (5), aud. terr. y c. g. de Za
ragoza (á7j. s i r . en lo mas elevado de la sierra que lleva el 
nombre de la cnb. del part. j u d . , al pie de la muela de San 
Juan por la parte del E . , con libre venti lación, especialmente 
del viento N . , y clima sano, aunque estremariamenle frió 
por las muchas nieves de que abunda el terr. Consta de 40 
casas , entre ellas la del ayunt., en 4 calles y una plaza , for
mando cuerpo de pob l . : hay una escuela de primeras letra» 
concurrida por 30 niños, y dotada con 020 r s . ; una fuente de 
escelente agua de la que se surten los vec.; ig l . parr. (San Pe
dro Apóstol), servida por un cura de provisión ordinar ia; un 
cementerio muy capaz al cstremo E. do la pobl. contiguo á la 
ig l . y comoá unas 500 varas una ermita dedicada á San Ro
que. Conlina el térm. al N. con el de Onhiela (,'i leg.); E. V i 
llar del Cobo ( I ) ; S. Guadalaviar (t j , y O. Checa '3); en él se 
encuentran infinitas fuentes y manantiales de escelenles y 
cristalinas aguas. El te r reno es quebrado, montuoso y de 
mala calidad, con dos montes notables llamados la Di besa y 
la Muela con muclios pinos albares, buenos para maderas de 
construcción ; una deh. nombrada Mayor al S. del pueblo, de 
1 leg. de long. y 1/2 de lat. , común entre los I. de Guadala
viar y Vil lar del Cobo, y varios prados nalurales que produ 
cen mucha verba, especialmente vallo y trébol. Los caminos 
son todos de herradura y conducen á los pueblos inmedia-
so?. La cor.HESiONUEXCiA se recibe de la estafeta de Albarra
cin por peatón, prod. : centeno , poca cebada , avena, escai-a 
porción de lentejas y patatas, en cantidad reducida é insufi
ciente para el consumo del pueblo ; hay ganado lanar, cabrio 
y vacuno trashumante, que aprovechan los muchos pasto» 
que se crian en todo el t é rm. , y caza de perdices , liebres y 
algunos venados, pobl. : 47 v e c , 190 alm. cap. imp.: 108,840 
reales. El presupuesto municipal asciende á 3,301 i s . , que se 
cubren con 450 rs. producto de un horno, 300 de una deh. y 
el déficit por reparto vecinal. 

Este pueblo, asi como el de Guadalaviar, fueron en otro 
tiempo barrios del Villar de Cobos hasta que en 1692 se sepa
raron formando ayun t . , pero conservan aun los 3 pueblos en 
común su térm. y el aprovechamiento de sus montes, yerbas 
y pastos. 

GRIEGOS: desp. en la prov. de Valladolid , part. j ud . de 
La Mota del Marques, térm. ju r isd . de Tiedra ; ignorase el 
tiempo de su despoblación ; en el punto donde se hallaba su 
ig l . parr. dedicada á Sta. Mar ia , se construyó en 1757 una 
ermita á la que los vec. de Tiedra acudían en rogaliva ; per» 
por disposición del ob. de Zamora, cesó dicha ceremonia re
ligiosa en 1768, á causa de los muchos escesos que se co-
metian. 

GRIFE : manso ó casa de campo que forma parte de la ant . 
cuadra llamada Solé y Grifé, en la actualidad agregada al 
distrito municipal de Noves en la prov. de Lérida , p.irt. j u d . 
de Sobona: tiene ig l . aneja de Besora , bajo la advocación d» 
San Miguel , cuyo cura la sirve, pobl. r iqueza y con t r . con 
el ayunt. (V.) 

GRIFO: cortijo en la isla de Lanzarotc , prov. de Canarias, 
part. j ud . de Teguise, térra, jur isd. de San Bartolomé. 
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GRIFO (el) : granja en las Canarias, isla de Lanzarote, j u 

risdicción de San Bartolomé. Se compone de 25 fan. de vina 
y labor con variedad de árboles, prod. : unas 15 pipas de 
mosto y 50 fan. de legumbres y maiz. 

GR1GUERA ( l a ) : coto redondo en la prov. de Valladolid, 
part. j u d . de Peñafiel; perienecio á la abadía de Hermedes y 
cu la actualidad lo poseen varios particulares que pagan un 
canon. 

GRUALBA: v. con ayunt. en la p rov . , diúc. , and. ferr. y 
c. g. de Burgos (6 leg,), part. j ud . de Castroj-rU [3). s i r . en 
una altura combatida por los vientos dsl N . ; su cl ima es muy 
(¡ano, sin que se padezcan por lo cotnanotrag enfermedades 
que las estacionales. Tiene ion casis , la consistorial, un ber-
moso edificio para cárcel, escuela de primeras letras concur-
rii la ppr 80 alumnos, y dotada con 30 Can. de t r igo ; ig l . parr. 
(Sta. Mana de los Reyes), servida por un cura párroco ; una 
ayuda de parr. con el t i tulo de San Miguel ; cementerio en 
parago ventilado, y i fuentes de buenas aguas para el surtido 
del vecindario. Confina el te rm. N. Villamayor de Treviño; E. 
Padilla de Ar r iba , S. Villasandino, y O. Sasamon. Kl t e r re 
no es de buena y mediana calidad, bañándolo el r. Odra, que 
nace en el pueblo de su nombre. Pasa por su jur isd. el cami
no que conduce de Burgos á León y Galicia , (le cuya prime
ra c. se recibe la corresi>o.\tdesci a , viniendo por Sasaaion á 
Melgar, prod. : t r i go , cebada, patatas, legumbres y vino; 
ganado vacuno y lanar; caza de liebres, perdices y ánades, y 
pesca de barbos, anguilas, cachos y bermejas, i s d , : la agrí
cola y un molino harinero, pobl. : 26 vec. , 205 alm. cap. 
PROD.: 1.211,920 rs. imp. : 118,930. CONTR.: 6,171 reales 
32 mrs. E! presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. 

GRUALBA (San Jul ián dk) : fel ig. en la prov. de la Coru-
ña (10 leg.) dios, de Santiago (10) y part. j u d . de A m i a (5) y 
ayunt. de Sobrado ( l 1/2). s i t . sobre el camino de herradura 
que va de Santiago á Vidalba y Mondoñedo con buena venti
lación y cl ima templado y sano: compréndelos I. ó ald. de 
Adamonde, Amenedo , Barrio, Carregosa, Casal, Castro, Co-
desosó, Costoya, Coto , Dombretc , Far la, Garaboa , Gigi-
m i l , Labandeira , Lage, Lagoa, Lousado, Orxas, Páranos, 
Penagrande, Porto de Abajo , Ramón, Sabugueira , Sante, 
Santo, Soavila, Uzeira, Vilarchao, Vilariño, Vilasuso y Vir-
geria , que reúnen 138 casas de pocas comodidades. La ig l . 
parr. (San Esteban) es única. El térm. confina con el r. Man-
deo, el cual después de bañar el territorio de esta felig. se d i 
rige á Betanzos. El te r reno montañoso y de mediana calidad. 
al SE. se halla el espacioso y elevado monte de la Coba da 
Serpeque domina dilatados puntos de Galicia. A mas del ya 
citado camino los hay vecinales, y lodos en estado regular, y 
el cor reo se recibe de la cap. del part. prod. : centeno , ave
na y patatas; cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio; 
hay alguna caza y pesca, ind . : la agrícola, podl. : 140 v e c , 
708 alm. c o n t r . con su ayunt. (V.) 

GRUALBA DE VIDRÍALES : I. con ayunt. en la prov. de 
Zamora (9 leg.), part. j u d , de Benavente (4), dióc. de Astor-
ga (9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20). s i t . en una lla
nura ; combátenle con especialidad los vientos del NE. y SE; 
su clima es templado y sano, pues no se padecen mas enfer
medades comunes que algunas tercianas. Tiene 26 casas dis
tribuidas en i calles; ig l . parr. (Sta. Maria), servida por un 
cura de ingreso y presentación de 7 voces mistas; y buenas 
aguas potables. Confina el t é rm. N. Moratones; E. Granuci-
11o; S. Sta. Marta de Tera, y O. Pozuelo de Vidríales, á una 
leg el que mas. El t e r reno es l lano, de buena calidad , y le 
fertilizan las aguas del arroyo la Almocera. Hay un monte 
encinal con el misrao nombre del pueblo. Los caminos son lo
cales : recibe la correspondencia en Benavente. prod. : t r i 
go , centeno y pastos; cria ganado cabrio y lanar, y caza de 
l iebres, perdices y conejos, ind. : 2 molinos harineros de una 
muela, pobl . : 21 v e c , 102 alm. cap. prod. : 16,016 rs. uip. 
2 , 3 i l c o n t r . : 1,585. El Presupuesto municipal asciende á 
146 reales cubiertos con el prod. del arriendo de la taberna. 

GRIJO: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Touro y fe
ligresía de San Verisimo de Fojanes. (V.) 

GRIJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana y 
felig. de Sta. Cruz de Lamas. (V.) 

GRUO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Frcas de Eiras 
y felig. de San Juan de Escudeiros. (V.) 

GRIJO: I. en la prov. de Orense , ayunt. de. Padrcnda y fe- i 
hgresia de San Pedro de Torre. (V.) | ^ 

GRI 
GRIJOA : 1. en la prov. de la CoruGa, ayunt. de Vimianzo 

y felig. de San Pedro de Bcrdoyas. (V.) 
GRIJOA: I. en la prov. de Lugo , ayuntamiento de Car-

balledo y felig. de San Esteban de Ch'ouzan. (V.) pobl . : 4 
vec . , 20 alna. 

GK1JÜA : I. en la prov. de Orense , ayunt. de Vil larino y 
felig. de Santiago de Couio. (V.) 

GBIJOA (San Juan de; : felig. en la prov. de la Goruña (11 
leg.), dióc. de Sanliago (8), part. j ud . de Negreira (3 1/4) y 
ayunt. de Sta. Comba (1 1/4). s i t . a la der. del r. Jallas y al 
S. del camino que desde Santiago se dirige á Camarinas: c l i 
ma templado y sano. Se compone de los I. de Arman , Cúbe
lo ile Arriba , Gf ijoa de Abajo , Grijoa de Arriba , Paluya y 
Vil lar de Céltigos , que reúnen sobre 80 casas : la ig l . parr. 
(San Juan), es anejo de la de San Ped, o de Sta. Comba ; tiene 
cementerio cercado é inmediato á la i g l . , y en una colina del 
monte Arman está la ermita de San Blas, de patronato part i
cular. El term. confina por N. con el de San Pedro de Cice-
res ; al E. con el riach. y montes de San Cristóbal de Mallon; 
al S. con la orilla sel. del Jallas, y por O. con las felig. de 
San Pedro de Brandomil y San Martin deMeanos: hay varios 
manantiales de buenas aguas, que con los r. y arrojos que 
le circundan fertilizan el te r reno : este es en lo general mon
tuoso , pero se presta en parte al cultivo , el cual se hace en 
unas 624 fan. El camino de que hemos baldado toca en el I . 
de Vil lar de Célligos, y asi como los de pueblo á pueblo »e 
hallan mal cuidados : el correo se recibe de Santiago, por 
Sla. Comba, prod. : t r i go , centeno , maiz , patatas , algunas 
legumbres, hortalizas, pastos y combustibles; cria ganado 
vacuno, caballar , mular , lanar y de cerda; hay caza , y se 
pescan truchas y oíros peces, ind. : la agrícola , alguno? te
lares y molinos, comercio : el que le proporciona el sobrante 
de la cosecha y la recría del ganado, pobl . ; 81 vec. , 348 a l 
mas, con t r . con su ayunt. (V.) 

GRIJOA (San Pedro): felig. en la prov. de Orense (13 leg.), 
part. j u d . y ayunt. de Viana del Bollo ( l ) , dióc. de Astorga 
(23). s i t . á la izq. del r. Bibey, en un llano que hay en la 
vertiente set. del monte Outacin, donde le combaten princi
palmente los aires del N. y S . , su clima es frío y húmedo, y 
las enfermedades mas comunes pulmonías y dolores de cos
tado. Tiene 70 casas repartidas en el I. de su nombre y en 
las ald. de Bolado, Parada y Serbaínza. Hay escuela de pr i 
meras letras frecuentada por 50 á 60 niños de ambos sexos, 
cuyo maestro está dotado con 16 fan. de centeno. La ig l . parr. 
(San Pedro), se halla servida por un cura de térm. y de libre 
prov is ión, el edificio es de buena arquitectura; su capilla 
mayor corresponde al patronato de la casa de los Armestos, 
que es de las mas ant. del país: tiene esta parr. por anejas 
las de Sta. María de Cernado , San Mamed de Edrada, Sta. 
Maria de Mormenlelos, San Antonio de Villarmedo y San 
Cristóbal de Viana. Hay en Grijoa una ermita de propiedad 
partí !u'ar; otra en Parada deiiícada á Sta. Catalina; la do San 
Antonio de Padua en Serbaínza, y la de San Esteban en Bola
do , todas 3 propias del vec. Confina el t é rm. N. Ví'larmeas 
(1/2 leg ) ; E. Cobeio (3/4); S San Cristóbal (1/2), y O. Mor 
mentelos (1/2). El te r reno en lo general es montuoso, arenis
co y poco productivo. Hacia el E. corre "el indicado r. Bibey 
unido ya con el Camba, y entre N. y S. el arroyo Praducin 
que nace en la sierra del Acebral y'tiene un mal puente de 
madera. Cruza por el térm. el camino que. desde Viana por la 
Puebla deTribes conduce á Orense, su estado es malísimo; 
el correo se recibe en Viana. prod. : centeno, algún l ino, pa
tatas, legumbres, frutas y vino de mala calidad ; se cria ga
nado vacuno, de cerda, lanar y cabr io, y algún caballar y 
lanar; cazado liebres, conejos y perdices; y pesca de t ru
chas y otros peces menudos, ind. : la agricultura , tejidos de 
lienzo ordinario y molinos harineros, pobl. : 80 vec. , i00 al
mas, con t r . con su ayunt. (V.) 

GRUOa (Sta. María de): lel ig. en la prov. de la Coruña 
,'8 l e g j , dióc. y part. j ud . de Santiago (1 1/2), y ayunt .de 
Enfesta (1 1/4): s i t . sobre la márg. izq. del Tambre, con bue
na ventilación y cl ima s ino. Tiene unas 46 casas formando 
varias pobl. y una íg!. parr. (Sta. Maria), cuyo curato es de 
provisión ordinaria, y en lo nnt. se hallaba comprendida en 
la jur isd. de Giro de la Rocha. El té rm. confina por N . y E. 
con el mencionado r. Tambre, y por S. y O. con las felig. de 
Sta. Cristina y San Juan de Fecha: el te r reno participa de 
monte y llanos de buena calidad, y le bañan varios arroyo» 
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que corren á unirse al Tambre: pasa por el centro de la fel ig. 
el camino que desde Santiago se dirige al pais de Berganti
nas, cruzando el r. por el puenle Alhar: el correo se recibe 
)or la cap. del part. prou. : centeno, a'gun Ir igo, maiz, legutn-
)res y patatas; cria ganado vacuno y mular ; hay caza, se 

encuenlran muchos lobos y zorras, y disfruta de pesca, ind. : 
la agrícola, la pecuaria, carboneo y molinos harineros. roBL.: 
54 v e c , 27í alm. co.ntr, con su ayunt. (V,) 

GRIJOA {Sta . María): felig. en la prov. do Orense (3 leg ), 
part. j u d . de Señorin en Carballino (1/2), ayunt. de Salamon-
de (1/4): srr. de N . á S. en el declive de una montaña , com
batida por casi lodos los vientos: el clima es bastante lera 
p'ado, pues no se padecen otras enfermedades comunes que 
liebres y pulmonias. Se compone de ios 1. de Cruceiro , Fon
do de Vi la , Montes, Ouleiro, Reguenga , y el de su nombre 
que reúnen 70 casas. L a i g l . parr. (Ntra. Sra. de las Nieves) 
esta servida por un cura, cuyo destino es de entrada y de 
patronato laical ; el cementerio se halla junto á la ig l . en pa-
rage bien ventilado. Coníina el t i í rm. N. Santiago de Parto-
bia; E. San Martin de Lago ; S. Sta. Mana de Salomonde, y 
O. Santiago de Añi lo : brotan en él distintas fuenlcsde aguas 
potables y frescas, las cuales utilizan los vec. p i ra beber v 
otros objetos, juntamente con las que tienen en la pobl. El 
te r reno es bastante árido y estéri l : ios caminos son locales, 
atravesando por el térm. el que desde la c. de Santiago se d i 
rige á Ribero de Muño, y están en regular es.ado : el cor reo 
se recibe en la cartería de Carballino procedente de la pr in
cipal de Orense, proo. : centeno, maiz, panizo, habas , pala-
las y algún vino de inferior calidad , siendo la principal cose
cha la de maiz y patatas; se cria ganado vacuno y de cerda, 
y hay caza de liebres, conejos y perdices, pob l . : 76 vec , 300 
alm. con t r . con su ayunt. (V.) Esta felig. cel.-bra la fiesta 
del Santo t i tu la r , con el nombre de Fies/a de las Nieves, el 
día 5 de agosto, en el c^mpo sit. junto á la ig l . Es sin duda 
la romería mas nombrada y concurrida del pais portas mu
chas gentes que atrae la devoción de la imagen, y suelen 
verse en la procesión algunas personas vestidas de hábito , y 
otras que caminan de rodillas. 

GRIJOA DE Al iAJO; I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Sta. Comba y felig. de San Juan de Grijoá. (V. ) : en este 1. se 
halla la ig l . parr. 

GRIJOA DE BRIBA : 1 . en Iap rov .de la Coruña, ayunt. de 
Sta. Comba y Mié., de San Juan de Gr i joa. (V.) 

CRIJOA DE ESTERNANDE (Sta. María de): felig. en la 
prov. de la Coruña (8 leg. ) , dióc. de Santiago ( c ) . part. j u d . 
de Negreira(4), y ayunt. de Sta. Comba ( l 1/2;: s i t . entre 
montañas , su clima es f r i ó , pero sano: tiene unas 1G casas 
en los I. de Cotoleira y Esternande, donde se halla la fuente 
Hateada de Ntra. Sra. La ig l . parr. (Sta. Maria) es anejo de 
San Vicente de Cuns, del part. de Carballo y arciprestazgo de 
Céltigos. El té rm. confina por N. con San Miguel de Couso; 
al E. San Pedro de Castris; al S. San Salvador de Padreiro, 
y por O. su mencionada matr iz ; le baña un arroyo que cor
re á unirse al r. Jallos. El te r reno es duro y poco f é r t i l , si 
bien se cultivan 250 fan.: los caminos locales, mal cuidados, 
y e l correo se recibede la cap. del part. proo.: m i j o , t r igo, 
patatas y legumbres; cria ganado vacuno, lanar, caballar, 
cabrio y cerdoso; hay caza de perdices, liebres, lobos y zor
ros, ind . : la agrícola", recría de ganado y la grangeria en este 
ramo, pobl . : 10 vec, 108 alm con t r . con su ayunt. (V.) 

GRUOA-NOVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
la Colada y felig. de Sta. Maria de Ventosera. (V.) pobl . : 7 
v e c , 37 almas. 

GR1JOTA: v. con ayunt. en la prov . , part. j u d . y dióc. de 
Palencia (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladoíid (8 ) : s i t . en 
un hermoso terreno con mucho arbolado, circuido por N. , 
O. y S. por el Canal de Campos, y dominado de una altura 
desde la cual se descubren muchos pueblos en la circunferen
cia de 3 leg.: su clima es templado, y el viento mas frecuen
te es de O. y N O . , no padeciéndose otras enfermedades que 
algunas intermitentes. Tiene 216 casas, la mayor parte de 
un solo piso y mediana construcción , distribuidas en 12 ca
lles, una plaza , casa de ayun l . que sirve también de cárcel, 
una escuela de primeras letras concurrida por 70 alumnos y 
dolada con 2,000 r s . ; para surtido del vecindario hay una 
fuente dentro de la pob . y otra en el térm. en el sitio llama
do el Caño ; una ig l . parr. bajo la advocación de Sta. Cruz, 
de segundo ascenso y servida por un teniente, 3 beaeflcia-
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dos, un sacristán y un organista, una ermita Sta. Maria á la 
parte N. del pueblo, donde se halla el campo sanio , en muy 
mal estado. La estension del té rm. es de una leg. cuadrada 
inclusa la parte que le pertenece del sitio llamado la Nava. 
Confina por N. con Villaumbrales; por E. con el r. Car r ion , 
y por S. y O. con AntiHa del Pino y laguna de Nava. Los ca 
minos locales y la calzada que conduce á León, se hallan en 
mal estado. Él correo se recibe de la adm. de Palencia por 
balijero. La clase del ter reno es mediana, prod. : trigo , ce
bada, centeno, legumbres y algún vino; se cria ganado lanar, 
y caza de liebres y perdices, ind. : so hallan 4 hermosas fáb. 
de harinas, á l / i de hora en el sitio denominado el Serrón, 
en el cual se verifica la división del canal en sus tres ramales, 
el de N. , el de S. y el de Campos, y varios molinos harineros, 
todos sobre el canal del S. comercio: se esportan harinas y se 
importa trigo para la fabricación de aquellas, pobl . : 225 v e c , 
1,170 alm. CAP. PROD.: 8.254,000 rs. IMF.: 262,400 rs. 

GRILO: I, en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castrópol y 
felig. de San Bartolomé de Pinera. (V.) 

GRILLERO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y 
fel ig. de San Salvador de Sta. Cruz. (V.) 

Gl i lMALDO : v. agregada al ayunt. del I. de Holguera , en 
la prov. y aud. terr. de Cáeercs(8 leg.) , part. j ud . de Coria 
(4), dióc. de Plascncia (6), e. g. de Eslremadura (Badajoz 22): 
s i t . á la falda N. de la sierra de Sta. Mar ina, en el camino 
de Cañaveral á Plasencia ; goza de clima templado ; reinan 
los vientos E. y O y so padecen catarros. Tiene 11 casas de 
16 á20 palmos de altura , un palacio y castillo habitable per
teneciente al señor conde de la O l i va ; y una ig l . parr. dedica
da á la Purísima Concepción, con curato de la clase de rec
torías y provisión ordinaria : eu el templo se hallan los sepul
cros de los Sres. D. Gonzalo Bermudez de Tre jo , segundo de 
este nombre, y su mujer , cuyos escudos de armas son igua
les á los que hay sobre la puerta pr inc ipa l , sacristía , bautis
terio y asientos de la i g l . , que por esta razón se cree fun
dada por los mismo.-; se surte de aguas potables do un arro
yo que nace de una fuente al final de la sierra, y corre cerca 
d«l camino entre la ig l . y una alameda : el agua es rica y 
jamás se ha visto faltar su corriente. Confina el té rm. por N . 
con el de Holguera ; E. M i rave l ; S. Casas de Millan ; O. el 
Pedroso , á dist. de 1/4 á 1 leg. , y comprende 600 fan. de 
labor, de las que 100 sonde primera clase, 200 de segunda y 
300 de tercera; 30 que se hallan sembradas de frutales de 
verano , 00 de monte de encina , alcornoque y pastos, y 300 
que se destinan para el ganado cabrio y colmenares, y la 
sierra citada al pr incipio, que es una prolongación de la que 
viene del Cañaveral, sube hacía la Serradílla y consti luje un 
terreno inculto y lleno de malezas: en el confín del térm. con 
Miravel á dis l . de ) /2 leg. de la v. se halla el conv. estinguido 
de San Francisco, l i t u l adodeNt ra .S ra .de los Angeles, y 
vulgarmente de la i l /o/ieda, sin destino alguno en el d ía ; á 
68 toesas se ven ruinas de una ant. fortaleza llamada el Cas-
l i lU ' jo , y muchas otras en el intermedio. El t e r reno es do 
monte y l lano, el primero de jara , madroños y berezos, el 
segundo fértil y ameno : solo hay un camino que es el que 
cruza el pueblo de S. á N. , y es parle de la carretera de 
Eslremadura á Castilla. El correo se recibe en Plasencia por 
balijero dos veces á la semana, prod.; t r igo , cebada, centeno, 
vino , aceite y f rutas: se mantiene ganado cabrío , algunas 
ovejas, y se cria caza menor, lobos y zorras, ind. y comer
c io : 3 molinos harineros, se estraen las frutas, p o b l . : 10 
v e c , 54 alm. cap. p r o d . : 200,900 rs. imp. : 10,045 c o n t r . : 
847 rs. 9 mrs. presupuesto municipal 800, qua se cubren con 
230 de arbitrios y el resto por reparto vecinal. 

Esta v . fue de sen. del conde de la O l i va , tuvo ayunt . 
hasta el año 1839, y se cree haber sido muy grande por los 
vestigios que se hal lan, y por su inmediación a l a calzada 
romana que pasa á 80 varas al O. 

GR1MONTES: sierra en lap rov .de Badajoz, parí . j u d . y 
térm. de Herrera del Duque. 

GRIÑÓN: v. con ayunt. de la prov . , aud. terr. y c. g. de 
Madrid (4 leg ) , part. j u d . de Getafe(3), dióc. de Toledo (8 ; : 
srr. en terreno llano, con cielo alegre, despejado horizonte y 
clima sano. Tiene 110 casas distribuidas en calles anchas, 
llanas y sin empedrar; una plaza y en ella la casa de a y u n l . , 
puestos públicos de carnes, aceite, pan y v i no ; una casa pa
lacio, del Excmo. Sr. marqués de Santiago, la que tiene su 
oratorio y contiguo una gran huert» plantada de hortaliza, 
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áibolcs fruíales, higueras, muchas moreras y otros arbustos, 
dos famosas norias de agua v iva para el r iego, y los vestigios 
de una fuente de piedra mármol negro; 4 casas de recreo, 
2 con jardines y huertas muy buenas y bien conservadas, que 
tienen laberintos, cipreses, cenadores, bosque y un palomar; 
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la 
que concurren de i o á 50 alumnos que se hallan á cargo de 
un maestro dolado con 1,825 r s . ; 2 fuentes de buenas aguas, 
de las que se utilizan los vec., y una ig l . parr. (La Asunción) 
servida por un cura párroco , cuyo curato es de entrada y de 
patronato del Estado : en los afueras de la pobl. se encuentra 
un eonv. de religiosas FranciíCas (La Encarnación); una er
mita (el Sto. Cristo Aparecido); el cementerio en paraje que 
no ofende la salud pública, y muchas huertas de hortaliza 
que circundan la población, lo que presenta un golpe de vista 
agradable y pintoresco. El t i í rm. se cstiende 1 leg. de N. á 
S. , igual distancia de E. á O . , y confina N. Humanes de Ma
drid ; E. Parla ; S. Cubas, y O. Serranillos y Balres; hay en 
él una pequeña alameda de álamos negros y un prado para 
ganndo mular y vacuno. El tebrbno es arenoso , de secano y 
endeble, caminos : los que dinjen á los pueblos lunílrofes , y 
el de Madrid á Toledo, todos eu mal estado. El cour.Eo se re 
cibe de lllescas por un encargado del a jun t . pkod.: tr igo, 
cebada, avena , centeno , garbanzos , guisantes , algarrobas, 
haba», hortalizas, vino y aceite; mantiene ganado mular, 
vacuno, asnal y de cerda; cria caza de l iebres, conejos y 
perdices. iND. y comercio: la agrícola, un molino harinero 
de viento y una tienda de mercería , lelas y cueros, pobl . : 
83 vec. , 513 alm. cap. puod. 4.01)8,497 rs. imp.: 149,781. 
contk. : según el cálculo general y olicial de la prov. 9'C3 
por 100. 

GRIÑÓN: molino en la prov. de Ciudad-Real, parí . j u d . 
y lérm. de Daimiel: es el tercer molino en la márg. del Cua-
diana ; tiene 4 piedras , y cu el año 1575 rentaba 1,200 fan. 
de tr igo. 

GR10: r. en la prov. de Zaragoza : tiene su origen en el 
ténn. do Codos , parí. j ud . de Daroca, a la dist. üe 2 horas 
al S. de aquel I. en el Val del Águ i l a , donde brota una abun
dante fuente sobre un espino. Corre hacia el N . , uniéndosele 
varios manantiales desde su nacimiento hasta el pueblo de 
Codos , por cuvas inmediaciones pasa recibiendo su nombre: 
llevará una muela de agua , con la que da impulso á un mo
lino y riega cuasi todo el l é rm . , y después de hacer algunas 
pequeñas revueltas se introduce en el part. de Calata} ud por 
l a j u r i sd . de Toved, donde desemboca un barranco ó r iach. 
que bajado Vivar de Vicor ; deja aquel pueb oá la izq. asi 
como á Aldehuela de Toved, Sta. C n u de Toved é Inoges, 
todos del mismo p a r t , hasta el olivar de Morala de Jalón, de-
nominándoieleenlodoesle trozo r. de Toved. Desde estepunto 
toma ya el nombre de Grio , se introduce en el part. de la 
Almunia dijando á la der. á A lpar l i r , en cuyo sitio ladea un 
poco su dirección '.hacia el N E . , sigue su curso hasta el enni-
torio de Nlra. Sra. de los Palacios que se ve en su ribera izq. 
donde le denominan vulgarmente Coscojal, y con este último 
nombre, bañando las inmediaciones occidentales de la A lmu
nia de Doña Godina, se interna en el lérm. de Hiela donde 
desemboca cu el Jalón por el S. de esta v. Sus aguas no son 
muy abundantes, aunque perennes; sin embargo en el eslió 
suelen escasear y á veces no son sulicienles para el riego de 
los terrenos por donde cruza. En el pueblo de Codos, que es 
donde nace, se cncuenlra un puente de piedra í i l leria de un 
solo arco. 

GRIONS: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (7 leg.), parí, 
j ud . de Sta. Coloma de Parnés (3), aud. le r r . , c. g. de Barce
lona (10), ayunt. de San Feliúde Buxalem (1/2): s ir . parte en 
llano ; y parle en terreno montuoso , con buena ventilación, 
y clima templado y sano ; las enfermedades comunes, son 
liebres intermitentes. Éntrelas casas diseminadas quecompo-
nen la pobl. se ve una antiquisima ptrleiiecienle a! Excmo. 
Señor Duque de Hijsr; hay una igl parr. (San Gabriel) servida 
por un cura de ingreso, y el cementerio se halla en paraje 
ventilado. Confina el t é r m . N. San Feliú de Buxalen ; E. Má
sanos y Ilüslalrich ; S. esle ú l t imo, y O. Gaserans. El t e r re 
no cultivable es de mediana calidad gcneralmenle; y la parte 
incul lay rn^ntuo<a , contiene bosques, arbolado de alcorno
ques, encinas, robles y pinos; !e fertilizan dos arroyuelos 
nombrados Uianost y Ribol la, que nacen en el té rm. ; y le 
cruzan varios caminos locales. El correo lo reciben los iulc-
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resadosen Hostairich. prod.: tr igo , m a i z , legumbres, vino, 
patatas y altramuses; cria ganado vacuno y caza de conejos 
y perdices, pobl . : 13 vec. ,62 aira, cap. pkod. : 1.246,400. 
IMP.: 31,160. 

GR1SALE1NA; v. conayunl . en la prov., d i o c , aud. lerr. 
y c. g. de Burgos (8 l eg . ) , part. j ud . de Briviesca 
( l 1/2): s i t . en una houdonacia muy húmeda, donde le com
baten los vientos del N. y ü . ; el clima no es muy sano, y las 
enfermedades mas comunes pulmonías, constipados y calen
turas nerviosas. Tiene 81 casas, 30 de ellas muy deteriora
das, casa consistorial en la que también se halla la cárcel y 
carneeeria , un hospital para pobres enfermos, escuela de 
primeras Utras coi.corrida por 22 niños y 15 niñas, cuyo 
maestro está dotado con 34 fan. de t r igo; ig l . parr. (San An
drés Apóstol; servida por 1 cura párroco, una ermita dedicada 
á San Miguel fuera de )a pobl., cementerio en paraje no muy 
ventilado, ypor úl l imodos fuentes dentro de ella y muchas ea 
el lérm., todas deaguas^gruesas y yesosas, esceplo una que hay 
dis'ante 1/2 leg. por la parte del N. Confina por este punto 
con Berzosa ; E. Zumeda ; S. Cameno , y O. Lavid. El te r 
reno es llano en su mayor parte y no muy fér t i l , bañándolo 
un arroyo que pasa por el ceulro de la pobl. y va á morir al 
Bonillo á la dist. de una leg. Los caminos son de pueblo á 
pueblo en buen estado, pasando también á 1/2 leg. de la v. 
la carretela de Francia: la corresponuehcia se recibe de 
Briviesca. prod. : trigo , cebada, centeno, habas, legumbres 
y algún cáñamo y l ino ; ganado lanar y mular ; y caza de 
perdices, codornices y liebres, lnd. : la agrícola, pobl. : 70 
vec, 204al iu. cap. pkod.: 1.194,500 rs. imp. 111,773. con t r . 
0,701 rs. 23 mrs. El phesuplesto municipal asciende á 1,700 
reales que se cubren por reparto vecteai, 

C k l E L : 1. con a j m i t . de la prov . , aud. terr. y c. g. de Za
ragoza (15 leg.), parí. j u d . y dióc. de Tarazona ( l / 2 ) : s i t . al 
pie de la cord. llamada la Ciezma , en la ribera der. del r. 
Queiles: le balen con frecuencia los vieulos del N. ; su clima 
es fresco y saludable. Tiene mas de 60 casas entre las que se 
incluyen las del desp. Samayos o Samangos, que en lo ant. 
fue uu pueb o independiente ( V . ) ; i g l . parr. (Nt ra .Sra.de 
la Huerla^, servida por un párroro vicario nutual de entrada 
que presenta al diocesano el cabildo de Tarazona ; una ermita 
dedicada á Ntra. Sra. de las Mercedes que sostienen los v e c ; 
cementerio en paraje venl i iadoá400 pasos del pueblo, y un 
cast. que se construyó en tiempo de las guerras de sucesión. 
El t e r reno conlina por N. con el de Tarragona y Cunehillos; 
E. El Busle; S. Vera, Trasmon y Lituénigo, y O. Sta. Cruz 
de Moucayo. Al SSE. cae el desp. que antes mencionamos, 
cerca de un r iach. que pasa por su pane occidental. El t e r 
reno se compone de hondonadas, cuy o suelo es fuerte, tenaz 
y de algunos altos de menos consistencia, pero todo de buena 
calidad, y se fertiliza con las aguas de la acequia de Iruiz que 
recibe varios diasal mes según convenio celebrado con la c. 
de Tarazona. Los caminos son locales y regulares. El cor reo 
lo recibe de Tarazona. prod. : t r igo , cebada, v ino , cáñamo, 
lino , legumbres y hortalizas; mantiene ganado aunque poco 
y alguna caza menor, ind. : la agrícola, pobl . con Sámagos: 
Ü3vec., 302 a lm. CAP. pkod.: 841,240 rs. imp.: 52,100. CONTR. 
11,906. Esle pueblo se declaró por Felipe V eu las guerras de 
sucesión. 

GUISEN: 1. con ayunt. de la prov. , aud. l e r r . , c. g. y 
d:óc de Zaragoza (4 leg . ) , part. j ud . de la Almunia fo): s i t . 
en llano á la izq. del r. Jalón , y á la der. del Cani l Imperial : 
le baten los vientos del N. y E . ; su clima es templado y salu
dable. Tiene sobre 40 casas, 2 calles y una plaza, casa de 
ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren 2 2 , do
lada con 1,100 r s . ; ig l . parr. dedicada á San Mart in, de la 
que es anejo Pleitas, 1. de 8 vec. , 39 a lm . ; y un cementerio 
eslramuros. Los vec. se surten de las aguas del Jalón y del 
Canal, que son buenas. El té rm. confina por N. con el Figue-
ruelas ( I leg.); E. Piuseque (id.) ; S. Barbóles y Oituro( id.) . 
y O. Pedrola (2 ) : se cstiende sobre una leg. de N. á S . , y 2 
aproximadamente de E. á O. Por sus inmediaciones orientales 
cruza en dirección del NE. el r. Jalón , por encima de cuyo 
cauce pasa el Canal Imperial corriendo de NO. áSE. El t e r 
reno es llano y de buena calidad : se fertiliza con las aguas 
del cantil. Los caminos son locales, á escepcion de la carrete
ra que procediendo de Navar ra , pasa por Grisen, siguiendo 
luego hacia Calalayud. El correo se recibe de Alagon por 
medio de un peatón 3 veces á la semana, prod. : t r i go , ceba-
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da , maiz, l i no , patatas, frutas , legumbres y hortalizas: hay 
pesca de barbos , tencas y anguilas, ind. : la agrícola, pobl . : 
32 v e c , 150 alm. cap. prod. : 841,346 rs. imp.: 51,200 cont r . 
9,985. 

GKISUELA; 1. con ayunt . en la prov. de Zamora (8 leg.), 
part j ud . de Alcañices (1), vicaria de Alba y Al iste, dióc. de 
Santhgo (45), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22): srr. en 
terreno desigual, combatido por los vientos del N. con espe
cialidad ; su cuma es frió y lluvioso en el invierno y sus en
fermedades mas comunes calenturas intermitentes. Tiene 50 
casas , ig l . parr. (la Magdalena) matriz de Villarino de Cebal, 
servida por un cura; cementerio en paraje ventilado ; y bue
nas aguas para consumo del vecindario. Confina el té rm. N. 
el indicado Vil larino; E. Bercianos; S. Ufones, y O. San Juan 
del Rebollar á una leg. el masdislante; en élseencuenira una 
fuente de aguas sulfurosas que exahalan un olor fétido seme
jante al de los huevos podridos; y varias lagunas en que se 
cogen muy buenas sanguijuelas. El te r reno es de mala cali
dad , y la fertilizan las aguas de un arroyo que viene de V i 
l larino de Cebal llamado Rio-seco. Hay montes de roble, car
rascal y encina; y prados naturales y artificiales. Los cami
nos locales y malos: recibe la correspondencia en Aleanices 
cada interesado de por sí. prod. : centeno, tr igo seruendo, 
patatas y l ino; cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; y caza 
de liebres, pobl.: 49 vec., 198 alm. cap. prod. : 82,7oO rs. 
imp.: 8,168. con t r . : 2,222 rs. 8 rars. El presupuesto munici
pa l asciende á 550 rs. cubiertos por reparto entre los vec. 

CRISUELA DEL PARAMO: 1. en ia prov. de León , part. 
j ud . de la Bañeza, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de 
Valladolid, ayunt. de Matalobos, s i t . en terr. llano, con libre 
ventilación, y clima f r ío ; sus enfermedades mas comunes 
son tercianas, cuartanas y resfriados. Tiene unas 40 casas 
útiles y 5 arruinadas; ig l . parr. (Sta Maria) servida por un 
cura de ingreso y libre provisión; y buenas aguas potables. 
Confina N. Bustillo del Páramo; E. caserío ó granja de Vi -
Uapepe; S. Antoñanesdel Páramo, y O. Matalobos. El t e r 
reno es de bueoa calidnd; participa de las cualidades de to
do el Páramo. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes. 
prod.: tr igo, vino, centeno, aceite de linaza y pastos para 
el ganado que cria bien que en corto número, pobl. : 45 v e c , 
104 alm, con t r . con el ayuntamiento. 

ORIZA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía, y 
fel ig. de San Cipriano de Villaestose (V.). 

GROBA: 1. en la prov. de la Coruua, ayunt. de Laracba, y 
fel ig. de San Pedro de Soandres (V.) . 

ÜROÜA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada, y fel ig. 
de San Julián de Insua (V). pobl . : 1 v e c , 5 almas. 

OROBA(Sta. María): felig. en la prov. , y dióc. de Orense 
( i l eg . ) , part. j ud . y ayunt. de Ribadavia (3/4). s i t . á la 
der. del r. Mino en un llano de pie meridional del monte de 
San Cibran, é inmediaciones de la carralera de Vigo á Casti-
1U. Reinan todos los vientos: el clima es cálido duran le el 
eslió y frío en el invierno, y las enfermedades mas comunes 
calenturas intermitentes. Tiene 20 casas de mediana fab. y 
escasa comodidad, y distintas fuentes de buenas aguas, sien
do la mas notable la que brota en el paraje llamado Outeiro. 
La ig l . parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de entrada 
y de presentación nutual. Confina el te rm. N. San Andrés de 
Camporedondo; E.San Pedro deSanin; S. San Esteban de 
Cástrelo, mediando el r. M i ñ o , y O. San Payo de Bentosela; 
eslendiéndose 1/4 de leg. de N. á S. y 1/8 de E. á O. Ademas 
del espresado r. que pasa por el estremo meridional, cruza 
un arroyo de escasas aguas el cual nace en los montes del 
Roucón y á las 200 varas de curso entra en el Miño. Al E. 
del pueblo las pocas aguas de la fuente que sirve para el ve
cindario, van á unirse con el arroyo que baja de San Cibran 
y después se incorporan con otro riach. de curso perenne 
q le viene de lafelig.de Sadurnin bañando sus té rm. , los de 
Sanin, y los de Groba, y desembocando en el Miño hacia el 
E., en cuyo sitio es conofido con el nombre de regato de Cur-
billon , mas arriba el de Seijo y cerca de su narimiento el de 
Sa, según que va fertilizando los térm. de dichos pueblos. 
Hay distintos monles de propiedad particular poblados de ro
bles, sauces, castaños, pinos, carrasca, tojo, retama, y otras 
matas bajas. Por la parte del N. y casi tocando el pueblo 
pasa la carretera general de Vigo á Castilla; por el S. el cami
nos ant. de Orense, y por el centro de la pobl. atraviesa el 
que va á Cenlle y á otras felig. que hay al N. El correo se 
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recibe en la estafeta de Ribadavia. prod. : maiz , v i n o , pata
tas, l ino, legumbres, hortalizas y frutas de hueso: se cria sa
nado vacuno y de cerda: caza de perdices, chochas, codorní 
ees, liebres, conejos, tejones y garduños ; y pesca de varias 
clases ind. : la agrícola y fab. de tejas que son las mejores 
del país: el principal comercio consiste en la estraccion de 
v inopara lac .de Santiago, y pueblos de la montaña, pobl . : 
11 v e c , 42 alm. con t r . : con su ayuntamiento (V.) . 

GROBA DE ABAJO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Artei)o, y felig. de San Esteban de Lar in (V . ) . 

GROBO DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.de 
Artei jo, fel ig. de San Esteban de Lar in (V.) . 

GROBAS (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña 
(10 leg.), dióc. de Lugo ( 9 ) , part. jud . de Arzua (1 t/4) y 
ayunt. deMellíd ( I 3/4). srr, á la izq. del r. Isocon buena 
ventilación y clima templado y sano: comprende los I. ó ald. 
de Gástelo, Guiña de Abajo, Cuiña de Ar r iba , Formigueiro, 
Grobas de Arriba é Iglesia que reúnen 20 casas de pocas co
modidades. La ig l . parr. (Sla. María} es uno de los anejos de 
San Juan de Golan; tiene un santuario ó ermita con la ad
vocación de San Ramón donde hay romería el día del Santo 
y se le hace novena. El térm. confina con la citada matriz y 
el r. l>,o al cual corren las aguas que bañan este territürio, 
cruzándolo insignificantes puenlecillos para pasar á pie. El 
t e r r e n o participa de monte y l l ano , aquel poco |;ol)lado y 
este de mediana calidad: Los caminos vecinales y mal cuida 
dos y el correo se recibe de la cap. del part. prod. : cenleno, 
maiz y patatas; cria ganado prefiriendo el vacuno ; hay algu
na caza, ind. : la agrícola, pobl . : 21 vec , 98 alm. con t r . con 
su ayunt (V.) 

GROBAS DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt . 
deMelhd, y felig. de Sta. Maria de Graban (V . ) .pob l . : S v e c , 
25 almas. 

GROCIN: 1. del ayunt. y valle de Yerr i en la prov. y c g. 
de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.), part. 
j u d . de Estella ( \ l i ) . s i t . en un llano con vistas al meiliodia, 
sobre la der. de un riach. de las fuentes que nacen en Aliarza-
zu é Iranzu: clima templado y sano : tiene 22 casas ad.mas 
de una municipal, cárcel, escuela concurrida por 18 ó 20 n i 
ños y dotada con 50 robos de trigo, que se satisfacen parte 
por los padres de los alumnos y otra parle de un legado pia
doso: la ig l . parr. está dedicada á San Martin y servida por 
un abad, de provisión de los vec , por un bem fi'ciado y sacris
tán ; es curato de entrada: hay ermita bajo la advocación de 
Sta. Maria Magdalena, y cementerio en párate que no per
iódica a la salud pública. El tébm. se esliende 5/4 de lea. de 
N. á S. y 3/4 de E. O,: confina N. Zurucuain y Murugarren; 
E. Muri l lo y Arandi";oyei.; S. Vi l la luerta, y O. Estella. El 
te r reno participa de monte y llano; tiene varias fuentes de 
buenas aguas á corta dist del pueblo, y lo baña ademas el 
espresado riach. sobre el que hay un puente, no faltando en 
las orillas alameda de buen arbolado: en el monte abundan 
los robles y pastos. Los caminos son locales: el correo se re
cibe de Este la por el balijero del valle, prod. : tr igo y vino; 
cria ganado vacuno, lanar y cabrio, caza de perdices y cone
jos, pobl. : 22 vec , 120 alm. riqueza ron el valle (V. i. 

GRODIN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgoi 
y felig. de San Pedro de .Roca (V.). pobl. 15 vec. y 48 
almas. 

GROLOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin, y fel ig. 
de Sta. Cruz de Grolos (V.). pobl. : 5 vec. , 25 almas. 

GROLOS (Sta Cruz de}; felig. en la prov . , dióc. y part. 
j ud . de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Guntin (1) : s i t . en tierra 
do Pallares y en parage desigual con buena ventilación; c u 
ma frío y algo enfermizo: comprende los 1. de Caslro, Corba-
cin y Grolos que reúnen 15 casas de pocas comodidades. l a 
ig l . parr. (Sta. Cruz) es anejo de San Julián de Ourol. El 
te rm. confina por N. con San Salvador de Gástelo; por E. 
con Mosteiro; por S. con la citada matr iz, y por O. con Sla. 
Maria de Zolle; estendiéndoie de N. AS. 1/2 cuarlode leg. é 
igual distancia de E. á O. : tiene un pozo de buen aguado la 
cual se surte el vecindario para sus usos domésticos y le baña 
un arroyo llamado Rioseco que de N. se dirige al S. á 
unirse al r. Ferreira, cruzándole un puente de madera. El 
te r reno es de mala calidad : sus montes denominados Ceao, 
Picouzo y Prados viejos, todos ingratos y estériles con pocas 
matas bajas; se encuentran algunas deh. y prados, pero de 
mala calidad. Los caminos de pueblo á pueblo y poco cuidados 
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y el correo se recibe de la cap. del p.irt. prod. : centeno, pa
tatas , castañas. lino y nabos; cria ganado vacuno, lanar, de 
cerda y cabrio; se cazan liebres, perdices y otras aves de 
monte, i nd . : la agrícola, pobl. : 15 v e c , 84 a lm. con t r . : 
consuayunt. ( V . ) 

GKOMAZ: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Fuensa-
grada , y felig. de Sta. Maria de CarbaUido. (V.) pobl . : 10 
vec. , 50 almas. 

GKO.VIUDOIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, 
y felig. de Sla. Maria de Clmbin. (V . ) 

GROMO: sierra en la prov. de Santander, part. j u d . de 
Enlrambas-aguas. 

GRONSO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fel ig. de 
Sau Félix de Br ion. (V.) . 

GROO: a ld. agregada al ayunt. de Gejo de los Re
yes en la prov. y d\óe. de Salamanca (9 leg . ) , part. j u d . 
de Ledesma (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid: srr. en 
un llano muy pantanoso en tiempo de invierno, con buena 
ventilación especialmente del viento S., con cuma sano y las 
enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 14 casas dos de 
ellas muy buenas y las restantes malas, con una fuente de 
escelentes aguas y unalaguna donde abrevan U g ganados: y su 
ig i . es anejo de la de Bnncones. Confina su thum. por el N. 
con su ayunt. y Zarcila; E. Tremedal y Penalvo; S. Zerezal y 
Pedernal, y O. Mancera y Berganciano. El t e r reno es de 
mediana calidad en su mayor parte con mucho monte poco 
poblado de roble. Los caminos son vecinales los roas, habien
do una calzada que conduce desde Salamanca á Bejar en regu
lar estado. La correspondencia se recibe de la cap. del part. 
jud . p rod . : centeno, algún t r igo , cebada, garbanzos y pa
tatas; hay cria de ganado lanar siendo el preferido el vacu
no y caía de liebres, perdices y conejos en abundancia. 
POBL. : 15 vec. ,50 alm. cap. t e r r . prod. : 345,700 rs. Imp.: 
17,285. con t r . con su ayunt. 

GROü: (SanMamedj: felig. en la prov. y dióc. de Oren
se (8 leg. ) , part. j u d . do Bande, ayunt. de Lobios: s i t . a la 
der. del r. Limia en una cuesta suave, cuyas vertientes van 
á dicho r., la combaten todos los vientos, y goza de clima 
sano. Tiene 120 casas distribuidas en las ald. de Casal de Cuna 
Casal do Mato, Ferreiros, Quintas, Rásela, Requejo y Silvares. 
Hay escuela dé primeras letras frecuentada por indeterminado 
número de niíios, cuyo maestro se halla dotadocon los produc
tos de una memoria dejada al efecto. La ig l . parr. (San Ma-
med) está servida por un cura de primer ascenso, y prov i 
sión ordinaria. También se encuentran 3 ermitas tituladas San 
Benito, Sla. Ana y Sta. Catalina, la primera en la pobl. y 
las otras dos en el t é rm. Confina este por N. San Ginés de 
Grou (1/2 leg.); por E. r. Limia ; al S. San Salvador de Torno 
(1/2), y por O. felig. de Enlrimo (1). El te r reno es algo mon
tuoso y de mediana calidad. El correo se recibe por la cap. 
de ayunt. pr,()D. : maíz, centeno, vino y legumbres; se cria 
ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de perdices y pesca de 
anguilas y truchas, pob l . : 120 v e c , 600 alm. c o n t r . : con 
su avunt. (V.) 

GROÜ (San Mar t i n ) : felig. en !a prov. y dióc. de Orense 
(7 1/2 leg.) , part. j ud . de Bande(2), ayunt. de Lobera(1): 
s i t . á la der. del r. Limia donde la combalen todos los vientos 
menos el E. : el cuma es benigno, y ias enfermedades comu
nes calenturas y dolores de costado. Tiene 30 casas repartidas 
en los barrios de Cabaleiros, y Fradabuite. Para surtido de los 
vec. hay 4 fuentes de aguas li ias y saludables. La ig l . parr. (San 
Mart in j , de la que es aneja la de San Bartolomé de Fraga, está 
servida por un cura de primor asceso, y provisión de S. M. 
También hay una ermita dedicada á San Pedro que nada de par
ticular ofrece. Confina el t f . i ím.N. Sta.Cruz deGrou( l /8 leg. ) ; 
E. r. L imia; S. y O. SanMamed de Grou (1/4). Le atraviesa un 
riach ll,<mado de Grou que nace en la felig. de Fraga, y va á 
desaguar en el r. L imia. El te r reno participa de monte y llano 
y es de buena calidad. Los caminos dirigen á Bande, Lobera 
y Lobitos: su estado malísimo: el cor reo se recibe de Oren
se por balijero 2 veces á la semana, prod. : maíz, centeno, 
patatas, habichuelas, lino y v ino ; se cria ganado vacuno, 
mular, caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza de liebres, 
conejos y perdices y pesca de truchas y anguilas. iND.: la 
agrícola y molinos harineros, pob l . : 24 v e c , 96 alm, con t r . 
con su ayunt, (V-) 

GROU (Sta. Cruz) : felig. dé la prov. y dióc. de Orense 
(1 /2 leg-), part. j ud . de Bande (2), ayunt. de Lobera (1/2): 
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s i t . á la der. del r. L im ia , donde la combaten los aires deí 
N . y SO.: el clima es benigno, y las enfermedades comunes 
fiebres y dolores de costado. Tiene 110 casas repartidas en 
los I. de Caneiras , Chaus, Ermi l le , Goyás, Labandeira, Sta. 
Cruz y Tedos. Hay unaescueladeprimeras letras frecuentada 
por lOOniíiosdeambos sexosde esta parr .ydeladeSanMart in 
de Grou, y el maestro/ademas de las retribuciones de los dis
cípulos, está dotadocon 500 rs. anuales. Para surtido del ve-
cindario hay muchas fuentes de buenas aguas. La ig l . parr-
(Sta. Cruz) se halla servida por un cura de primer ascenso y 
de provisión ordinaria. También hay 4 ermitas tituladas San 
Lorenzo, San Miguel, San Pedro y Ntra. Sra. délas Nieves. 
Confina el t í í rm. N. San Vicente; E. Muiños; S. San Marl in 
de Grou, y O. San Mamed de Grou. El te r reno es montuoso 
y de buena cal idad; en lo inculto se crian tojos y yerbas de 
pasto. Los caminos dirigen á Bande, Lobera, Muiños y San 
Mamed de Grou; su estado malísimo: el correo se recibe do 
Orense por balijero 2 veces á la semana, prod. : maíz, cente
no , patatas, habichuelas, castañas, lino y algún v ino: hay 
ganado vacuno, mular , caballar, de cerda y lanar: raza de 
liebres, conejosy perdices y pesca de truchas, pobl . : 96 v e c , 
388 alm. con t r . : con su ayunt. 

GROUFAS: I. en la prov. de Pontevedra , ayont. de Vil la-
nueva de Arosa y felig. de San Juan de Beyon. (V.) 

GRO VA : le en la prov. de Orense, ayunt .de Roboras y 
felig. de SanMamed de Moldes. (V. ) 

GROVAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de For-
carey y ielig. de Sta. Maria de Acibeiro. (V.) pobl . : 3 v e c , 
11 almas. 

GROVE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Puentedeu-
m e y f e l i g . d e San Martin de ^nd rade . (V.) p o b l . : 10 v e c , 
57 almas. 

GROVE: l .en laprov .de Lugo, ayunt . de Mondoñedo, y 
tel ig. de Sta. Maria de V i l lamor . (V.) pobl : 9 vec . , 45 
almas. 

GROVE (San Mar t in ) : fel ig. con título de v . , cap de 
ayunt. de su nombre en la prov. de Pontevedra (5 leg.), p a r f 
j ud . de Cambados (t 1/2 por mar, y 3 por t ier ra) , d ióc de 
Santiago (9 por mar, y 11 por t ierra), s i t . en una pequeña 
península a las inmediaciones de la r ia de Arosa. La comba
ten lodos los vientos, y goza do ci.im* templado y sano. For
man el casco de la v . , una plaza y 7 calles , en las que y en 
los 1. de Villavieja, Ardía, Melojo, Campos, Eslonllo y Lordf-
lo, se cuentan unas 300 casas de mediana fáb. y comodidad. 
Tiene escuela de primeras letras frecuentada por crecido nú
mero de niños, cuyo maestro percibe 600 rs. anuales ademas 
de las retribuciones de los concurrentes; y el ayunt. colebra 
sus sesiones en una casa particular arrendada al efeclo. La 
igl . parr. (San Martin), está servida por un cura de provisión 
en concurso. También hay 2 ermitas tituladas San Boque y 
SanAutonio Abad. Confina el t é rm . N. y E. ria de Arosa; S. 
felig. de San Esteban de Noal la , y O. la de San Vicente 
de Grove. En dicha ria y correspondiente á esta felig. existe 
la pequeña isla de Loujo ó Toja, donde hay baños minerales, 
de los que se hablará en su respectivo articulo. (V.) El t e r r e 
no en lo general es llano, salitroso y de.buena calidad. Brotan 
en distintos parajes 2 fuentes de puras y saludables aguas, 
que aprovechan los vecinos para beber y otros ol i j ' tos, junta
mente con ias de un regato que naciendo mas arriba del 1, de 
Melojo, pasa cerca de la ig l . parr. y desemboca en el mar por 
la calle denominada Corgo. El correo se recibe en Cambados 
3 veces á la semana, prod. : algún tr igo, maiz, centeno, habi
chuelas , frutas y hortaliza: se cria ganado vacuno , lanar y 
cabrio: caza de conejos , algunas liebres y perdices , y pesca 
de varias clases, especialmente de sardina, ind. y comercio: 
la agricultura, molinos harineros que solamente trabajan du
rante el invierno, y 3 fáb. de salazón de sardina , cuyos pro
ductos se eslraen por los comerciantes catalanes, pobl. : 325 
v e c , 1,432 alm. con t r . : con los demás pueblos que compo
nen el ayunt. (V.) 

GROVE (San Vicente): felig. en la prov. de Pontevedra (5 
l e g ) , part. j ud . de Cambados (3j , dióc. de Santiago (9;, 
ayunt. de Groves (1/4). s i t . en la embocadura de la ria de 
Arosa con libre ventilación , clima templado y sano. Com
prende los I. de Reboredo, Gandariña, Balea, Couprins. Perei-
r iña, Outeiro. Carrins, Caeheiras. Fonle, QuiíUeiros, Granja, 
Torreiros, Moreiras, Bárrala, Castro, Carretas, Barrosa y Es-
piño, que reúnen unas 80 casas y varios almacenes de sardi-
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na. La ig l . |parr. (San Vicente), está servida por un cura de 
Íirovision en concurso. Confina el t e rm. N. ria de Arosa; E. 
ellg. de San Martin de Grove; S. la de Padrenda, y O. con 

el Océano. El te r reno en lo general es llano y de buena ca
l idad. Los caminos locales y en mediano estado; recibiéndose 
el correo en la v. cap. de! 'ayunt. prod. : cereales, legumbres 
y vino; bay raza y pesca de varias clases. i.\d.: la agricultura, 
molinos harineros, y fáb. de salazón de sardina, especialmen
te en el I. de Moreiras. comercio: estraccion de sardina, ó 
importación de géneros de vestir y comestibles precisos, 
rom..: 77 vec , 252 almas, cün t r . : con su ayuntamiento. (V.) 

GROVES: ayunt. en la prov. de Pontevedra (5 leg. ) , part. 
j ud . de Cambados (3 ) , aud. terr. y c. g. de la Corona (18), 
dióc. de Santiago (9). s ir . en el estremo occidental de la prov., 
y limite meridional de la ria de Arosa. Reinan lodos los vien
tos; el cuma es templado , y las enfermedades comunes algu 
ñas fiebres de fácil curación. So compone de la felig. de 
San Martin del Grove, que es la cap., y de San Vicente del 
n ismo nombre; l i s cuales comprenden muebos I. y cas. dis
persos entre sí. Confina el té rm. municipal, por N. y E. ria 
de Arosa; por S. con el de Sanjenjo, y por O. con el Océano 
at án'ico; estendiéndose 2 leg. de N. á S. y otro tanto de E. á 
O. Ei t e r reno es l lano, salitroso y muy feraz. Forma una 
pequeña piMiinsula, que se comunica con el resto de la prov. 
por un arenal llamado el B in. Correspondiente á este ayunt. y 
á su felig. de San Mart in, se baila la pequeña isla de Lonjo, 
donde existen baños minerales, de los que se hablará deteni
damente en su respectivo art iculo; fueron descubiertas sus 
aguas por los naturales del pais , habrá unos 18 años , y ac
tualmente están á cargo de una empresa particular que ha 
construido alli rauclias casas de piedra. Anliguamenle había 
tierras de labor en la mencionada is la , y después quedó 
inculta y raducida á monte. Para surtido de los vecinos se 
cuentan 3 fuentes de buenas aguas, y un regato que nace 
mas arriba del I. de Melojo y penetra en el mar á poca dist. 
Hacia el SO. existe la punta llamada de San Vicente, de la cual 
y demás parages litorales se hará la oportuna mención cuan
do describamos la costa de la pruv. prod. : maíz, centeno, al
gún trigo, muchas habichuelas y otros frutos poco considera
bles : se cria ganado vacuno , algún lanar y carneros muy 
apreciados; caza de conejos , liebres y perdices : y pesca de 
pulpo, congrio y sardina, inu. : la agrícola, molinos harineros 
y lab. de salazón de sardina; cuya estraccion por los catala
nes ocasiona casi el único comercio que se hace en este pais. 
pobl . : 402 vee., i c s i a l m . riqueza imp.: 100,290 rs. con t r . : 
35,920. Kl presupuesto municipal sube á unos 3,000 rs. que 
se cubre por reparto éntrelos vecinos. 

GROX (San Miguel üe). desp. en la prov. de Zamora, part. 
j u d . de Toro. s i t . en la parte baja de la cordil lera, en que se 
encuentra Castro-quemado, al E. y O. d d cas. de Valdeuseu-
da, y casi al SO. de Peleagonzalo: tiene un monte que es rara 
el año que no se hace alguna corta , y se cria en él mucha 
caza. Después que quedó reducido este sitio á desp., lo dio 
D. Alonso V IH , en la era 1200 al abad y canónigos preñaos 
tralenses de San Leonardo de Alba de Tormos , para formar el 
conv. de la orden, cuyos cimientos permanecen ; fué al prin
cipio daplice pasando después las monjas al conv. de Sta. So
fía en la era de 1312. Empezando á decaer este raonast. en los 
años 1381 y 1382, por ser el teatro de las guerras entre Don 
Juan 1 de Castilla, y D. Juan I de Portugal , fué desocupado 
y construido en su lugar un hospicio que vino á ser después 
priorato de la casa de Retuerta; fué con el tiempo de las mon
jas de Sta. Sofía, quienes la dieron á ley de foro á D. Juan de 
Ulloa. Entonces fué una de las granjas mas deliciosas, tanto 
por el palacio con que la adornaron , cuanto por las fuentes, 
cazaderos y jardines que la embullecian: era muy frecuentado 
por gentes de la c . , que iban y volvían en barcos por el 
Duero; de todo estose conservan aun vestigios. En 1675, pasó 
por venta á los marqueses de San Miguel de Crox: el poseedor 
actual la ha hermoseado con sn casa y capilla, y ha estendi
do también su terreno. 

GRÜA : I. en la prov. de H Coruña , ayunt. de Cápela 
y febg. de Santa María de Cabalar. (V. | pobl. : 4 v e c , 24 
almas. 

GRÚA (Son): predio en la isla de Mallorca, prov, de 
Baleares, part. Jud. de Inca, térm. y ju r i sd . de la v . de Po-
llenza. 

CRÜEIRO: I. «n la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga 
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y felig. de San Pedro de Sur i z . (V.) pobl. : 2 vec . , 13 
almas. 

GRULFE : I . en la prov. de Lugo , ayunt. de Lugo y 
felig. de San Miguel de Baeur in . (V.) pobl . : 4 vec. , 20 
almas. 

GRULLA: deh. en la prov. de Badajoz, part. j ud . de Jerez 
de los Caballeros, térm. de |Barcarrota. 

GRULLÉS (San Mart in) : felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (4 leg.), part. j ud . de Pravía (3) , y ayunt. de Grado: 
srr. á la izq. del r. Nalon y á la der. del Menende, con bue
na ventilación y clima saludable. Compréndelos I. de Cam-
pomojado, Carroceda, Coalleju, La Caborna, La Garaba, 
Reconco, San Mar t ín , San Pelayo de la Sierra, Somines, 
VegadeAnzo, Vega de Pcrediello y el de su nombre, que 
reúnen unas 145 casas. La ig ! . parr. (San Mar t in) , está ser
vida por un abad y 5 canónigos, incluso el cura párroco que 
lo es también : el curato es de ingreso y de nombramiento de 
diebo abad, asi como los demás canónigos, perteneciendo 
esta parr. á la casa de Valdecarzana, que es la que nombr* 
el abad. Este lieiíe obligación de asistir á la ig l . 13 días ei-
el mes de mayo , 12 en el de agosto, y 11 en el de noviem
bre de cada año. Hay también 5 ermitas propias del vecin
dario que ninguna particularidad ofrecen. Confina el t é rm . 
N. con la Mata y Peñaflor; E. r. Nalon y Sta. María de Gra
do ; S. Bayo y Vascones, y O. Coalla. Ademas de este r io 
corre también por la der. de esta fel ig. , como ya dij imos, 
el Menende, el cual nace en la montaña llamada la Condesa, 
y confluye en el Cubia á la falda de la altura de Panizal. El 
te r reno es calizo y medianamente fért i l , prod. : bastante 
maiz, escanda, algún t r igo , centeno, habas, patatas, cas
tañas, iino y yerbas de pasto; se cría ganado vacuno, caba
l lar , de cerda y lanar, y hay caza de varias clases, ind. : la 
agrícola, 5 molinos harineros, una fáb. de teja, y artefactos 
para l impiar la escanda, pob l . : 145 v e c , 614 almas, con t r , : 
con su ayunt. (V.) 

GRÜLLEROS: I. en la prov . , dióc. y part. j u d . de León 
(2 leg. ) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (18), ayunt. deOn-
zonil la: s i t . en un llano á la márg. der. de los r. Beruesga 
y Torio, ya reunidos; su clima es bastante sano, aunque 
frío. Tiene" 36 casas, escuela de primeras letras durante les 
4 meses de ruuroso invierno, cuyo maestro percibe una inú-
dica retribución de los niños que la frecuentan; ig l . parr. 
(San Adriano) servida por un cura de primer ascenso y libre 
presentación ; una capellanía de patronato particular y sin 
residencia, y buenas aguas potables. Confina N. Torneros; 
E. Vega de Infanzones; S. Onzanilla, y O. Villa de Soto. En 
su térm. existe un desp. llamado Manzanas. El t e r reno es 
de buena, mediana é ínfima calidad, y le fertilizan las aguas 
del mencionado Bernesga, por medio de un cauce, sobre el 
que hay varios molinos y batanes. Ademas de los caminos 
locales cuenta el real de Benavente á León , en cuya c. recibe 
la correspondencia cada inleresado de por sí. prod. : t r igo, 
centeno, cebada, l ino , v ino , cáñamo, legumbres, fruta y 
hortaliza; cria ganado vacuno, lanar, yegunr y mular ; caza 
de l iebres, codornices y perdices, y pesca de truchas, sal
mones y anguilas, ind. : 3 molinos harineros, pobl. : 34 v e c , 
136 alm. con t r . : con el ayunt. 

GRULLOS (Sta. Mar ía) : felig., cap. del ayunt. de Candamo 
en la prov . , dióc. y part. j ud . de Oviedo (4 leg.): s i t . á las 
márg. del r. Na lon , en terreno casi l lano; la combaten todos 
los vientos, y el clima es tan apacible y saludable que ape
nas se conocen otras enfermedades que las estacionales, y los 
hab. llegan á una edad muy avanzada. Tiene 40 casas, dis
tribuidas en el 1. de su nombre y barrios de Agüeso, Charco 
y Nobal: escuela de primeras letras frecuentada por 40 n i 
ños, cuyo maestro se halla dotado con 1,150 r s . , y una casa 
consistorial de fáb. moderna, en cuyo recinto existe el ar
chivo , la escuela y la cárcel con habitación para el alcaide. 
Para servicio de los vec. hay 2 pozos en la pobl. y 2 fuentes 
fuera de el la, cuyas aguas no son de la mejor calidad. La 
ig l . parr. (Sta. María) está servida por un cura de ingreso y 
de patronato del ob . , se halla s i l . , asi como también la casa 
consistorial, en un campo abierto, donde se reúnen y re
crean los vec. en los días festivos ; el cementerio es pequeño 
y se halla contiguo á dicha ig l . También hay una ermita de 
propiedad part icular, titulada S. Ildefonso, el retablo es do 
valor , pero de poco gusto. Confina el t é rm . N . Candamo; E. 
Llamero; S. Muña» y r. Nalon, y O. con «I mismo r. &. 
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fel ig. de Aces : su eslension es de 1/4 leg. de N. á S . , y casi 
lo mismo de E. á O. El t e r r e n o , la mayor parte es calizo y 
de buena calidad ; conliene debajo de su miga bancos de 
mármol negro, blanco con manchas y de jaspe color de rosa 
con algunas petrificaciones. Hay un monte de corta estension 
y de propiedad particular, plantado de robles, bayas, fres
nos, tojos, avellanos y cerezos silvestres, destinado única
mente para combustible. La dist. que media entre la pobl. y 
t i mencionado r., la cual forma un declive muy suave, se 
halla destinada á viñedo y frutales de todas clases; y los pra 
dos naturales dan abundantes yerbas de la especie gramínea, 
trébol y alfalfa silvestre. Cruza por el térra, de esta felig. el 
referido r. Nalon, que la rodea corriendo de S. á O. y N. , 
pasando también por dicho térm el camino que desde la cap. 
de prov. dirige á Pravia y continúa á Galicia por la costa: 
su estado es malísimo. El correo se recibe de la adm. prin
cipal de Oviedo los domingos, martes y viernes, por el ba-* 
li jero que conduce la correspondencia á Castropol. prod. : es
canda, maíz, habas, jud ias , v ino , algún lino y frutas de 
diversas clases, entre las que se distinguen por su d'licado 
gusto el durazno y el melocotón , sin embargo de que no son 
menos sabrosas la fresa, cereza, guinda, pera, manzana y 
ciruela; se cria ganado vacuno y algún caballar y lanar; hay 
poias perdices y liebres; y se pescan truchas, anguilas y 
algunos salmones, pobl. : 50 vec., 280 aira, c o n t r . : con las 
demás felig que componen el ayunt. (V.). Es patria del ce
lebre D Alonso Cañedo y V i g i l , dip. que fué en las Cortes 
estraordinarias de Cádiz, caballero de la.gran cruz de Car
los I I I , ob. de M daga y después arz. de Burgos, en cuya c. 
murió el 21 de setiembre de 1829. 

CHUMAR: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y 
felig. de Santiago de líoizán (Y.), pobl . : 2 vec., 10 alm. 

GRUMGLEZ:! . en la prov. de Lugo , ayunt. de Puerto-
raarin y felig. de San Martin de Castro (Y.) , pob l . : 3 vec , 
15 almas. 

GRUÑEDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pastoriza 
y feiig. de San Salvador de Fuen-miña (Y.), pobl. : 12 v e c . 
60 almas. 

GRÜINEDO: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Castro-
veide y felig. de San Ciprian de Monlecubeiro (Y.) , pobl . : 
2 v e c , 10 alm. 

GRUlÑEDO: 1. en la prov. de Lugo , ayuut. de Bóveda y 
felig de San Pedro Fiz de Rabian (V.) 

GRUSTAN: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (13 leg.), 
part. j u d . de Benavarre (2) , aud. lerr. y c. g. de Zaragoza 
(21) , y dióc. de Barbastro (4) : s i t . en una eminentia á la 
der. del r. Escra, con clima sano, combatido de todos los 
vientos. Tiene 17 casas, i g l . pa r r . , servida por un eura pár
roco y de buena construcción de piedra. Confina el téiim. N. 
Torre Olíalo y Pui-Cremal; E. r. Esera; S. Graus, y O s;er-
ra de San Mai t in . El t e r reno es quebrado y muy pendiei te, 
con algunos trozos de o l ivar , viñedo, algo de huerta, y la 
mayor parte er ia l , matorra l , con varias encinas y robles in
tercalados; le baña y ferliliza el r. Esera, que corre de N. 
á S . : comprende las ald. de la Oliva, Terrazuala, Pui Crema!, 
San Saturnino y Duran, de los cuales los dos primeros tiem 
cada uno una capilla en las que se celebra misa cuando los 
dueños lo solicilan del cura. El correo se recibe de Graus, 
por propio, pbod : t r i go , centeno, cebada, avena, mijo, 
aceite, v ino , seda, hortalizas, frutas y legumbres; cria de 
ganado lanar y cabrio, caza de perdices y conejos, pesca de 
anguilas, truchas y barbos, pob l . : 17 v e c , 92 alm. riqueza 
IMP.: 17,404 rs. c o n t r . ; 3.367. 

GRUTA ( la) : casa de campo en la isla de Mallorca , prov. 
de Baleares, part. j u d . , térm. y jur isd. de la v. de Inca. 

GUA (Sta. Maria^I: felig. en la prov. y dióc. de Oviedo 
(12 leg . ; , part. j u d . de Belmente(&), ayunt. de Somiedo 
(1/2). s i t . en un estrecho valle formado por dos montañas 
muy elevadas al E. y O. del mismo. Reinan con mas frecuen 
cia los vientos N. y O. : el clima es fr ió , y las enfermeda
des mas comunes, hidropesia, reumas y cólicos. Tiene unns 
77 casas distribuidas en el 1. de su nombre y en los de Cau-
nedo, Llamardal y Laperal. Estos dos úll imos pertenecen al 
de Caunedo, y ne pueden habitarse mas que en los meses de 
junio, ju l io, agosto y setiembre, por su grande elevación y 
escesivo frió en los 8 restantes. Hay escuela de primeras le-
lras frecuentada por 20 niños en los 5 meses menos riguro-
»js del año, cuyo maestro esta dotado con aso rs. anuales; 
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y 1 fuente en cada una de las espresadas poblaciones de cu
yas aguas se surten los vecinos para beber y otros usos. La 

i i g l . parr. (Sta. María) está servida por un cura de ingreso y 
' de patronato rea l , y tiene por anejo la de San Cipriano de 

Caunedo. En cada uno de estos dos pueblos hay un cemen
terio contiguo a la ig l . Confina el té rm. N. Coto de Buena-
mndre; E. Cuesta Alta (prov. de León); S. felig. de Anguino, 
y O. con los de Yil lar de Yides. Brotan en las alturas deí 
mismo diversas luenles de aguas cristalinas y puras; y le 
cruza el riach. llamada Caunedo, el cual pasa por debajo del 
1. de este nombre y del de Gua. Hay también diversos mon
tes poblados de hayas, avedu|es, abellanos y piálanos; mu
chos prados naturales, y 3 dehesas llamadas Trabanco, Lo-
brezas y los Pozos, cuyas yerbas finas y sabrosas, pastan 
los ganados trashumantes. El t e r reno es quebrado y poco 
productivo: los caminos se dirigen á las montañas de León y 
á Castilla: y el cor reo se recibe de Grado dos veces á la se
mana por medio de peatón pagado de los fondosmunicipales. 
prod. : centeno, cebada, habas negras, maiz y muchas pata
tas: se cria ganado vacuno y lanar; hay caza de perdices y 
algunas liebres; con bastantes animales dañinos como soa 
osos, lobos, raposas y rebezos; y pesca de truchas esquisitas. 
ino. y comercio : la agricultura y tejido de medias de lana; 
reduciéndose las especulaciones comerciales á la estraccion 
de estas y de manteca, é importación de centeno y otros gé
neros de la prov. de León para el consumo de los hab. pobl . : 
77 vec. inclusos los del anejo, 334 alm. con t r . : con su ayun
tamiento ( \ . ) . 

GUADACEVAS: arroyo (V. Aguacevas). 
GUADAIRA : r. Nace e.i un gran cerro denominado Pozo-

Amargo, al SE. y distante 2 1/2 leg. de la v. de Moror , 
part j ud . del mismo nombre , prov. de Sevilla : pasaluí go a 
1/2 leg. de Morón, cuyo térm. atraviesa de E. á O . , y por 
los de el Arahal , Utrera y Alcalá de Guadaira, desembocando 
en el Guadalquivir por los llanos de Tablada, roas abajo de 
Sevilla y de San Juan de Aznalfarache. Sus principales ave
nidas las forman los arroyos nombrados Nava-Cerrada , Mo
linillo , Sillero y Salado: su curso solo es perenne desde no 
viembre á j un io : no cria otra clase de peces sino las comunes, 
y da raovimienlo á varios molinos harineros. 

GÜADA1RII.LA: arroyo en la prov. de Sevilla. (Y. el ar t . 
de la v. Ae Alcalá de Guadaira) . 

GÜADA1SA: r iach. en la prov. de Málaga, part. j u d . de 
Marbella; nace en el térm. jur isd de Benahaves por bajo del 
camino que conduce á Ronda, y después de fertilizar gran 
porción de tierras, desemboca en el Mediterráneo á 1 1/2 leg. 
de dicha r. de Marbella. 

GUADA.I1RA: ribera en la prov. de Badajoz: nace en térm. 
de la Alconera, part. j u d . de Zafra, de las verlientes de 
aguas de las sierras á que da nombre el pueblo: su primer 
curso es al N. y á corta distancia varia al E. en cuya d i 
rección sigue hasta el térm. de Zafra, cuya v. deja á la 
der. y vuelve su curso inclinado al N . : aqui recógelas aguas 
de los muchos veneros, que tienen las tenerlas de aquella v . 
y las de la charca ó albuhera de la misma ; sigue en la mis
ma dirección , y á cosa de 2 leg. atraviesa el camino de Se
vi l la á Badajoz, en donde hay 1 puente de madera, que 
anles fué de mamposleria; á otra tanla dist. pasa junto á 
Villalba, part. j u d . de Almendralcjo, d f j ándo laá^ izq , siguQ 
hasta locar en Solana, cuyo pueblo deja al mismo lado: aqui 
hay un puente de ladr i l lo , (le época muy remota y en mal 
estado: por bajo de este pueblo se le reúne por su izq. el ar
royo llamado de Sania Maria de Cora; después romo á 1/4 
leg. el del Pilar de Tiza , y mas abajo 1/2 leg . , poco mas ó 
menos el llamado Casa de To ro : estos 3 arroyos se forman 
dfi las verlientes de las sierras de Solana, por cuyo punto hay 
muchos mas regalos que aumentan considerablemente las 
aguas del Guadajira: hasla aqui hace su curso por tierra» 
de labor y deh, de los pueblos mas inmediatos : tiene en este, 
dist. 2 molinos de los vec. deYil lalba, uno de los de la Fuente 
'el Maestre, y2 de losdel Azahuchal.todosde 2 piedras, no sí; 
ulilizan sus aguas en regadíos, y solo sirven de abrevadero 
de muchos ganados de todas clases : por bajo de Solana va
ria su curso al NO. cosa de 1/2 leg. para después inclinarse 
al N. entrando en la deh. llamada los Cortijos ó Castillos de 
Caballeros, térra de Badajoz, cuya casa deja á la i zq . ; esln 
deh. tiene arbolado y es muy buena para pasto y labor , an
les de salir de ella deja á Lobon á la der., en donde hay uu 
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mol ino , unas huertas denominadas de Guadajira, célebres 
en el pais, en razón á la abundancia de cañas que en ellas se 
crian: concluye con la anterior deh. para entrar en la de Aldea 
del Conde, térm. de Talayera la Real, part. de Badajo/,, incl i
nándose al E.: al cruzar el camino real de Badajoz a Madrid, 
ha) un puente de piedra con 4 ojos, muy ant., de 12 varas de 
alto y en buen estado; no se paga pontazgo y sus reparos 
son de cuenta de la Dirección de caminos. Sigue la ribera 
por la deh. , dejando á Talayera la Renl á su izq para desem
bocar en Guadiana con su curso al NO. El agua os muy ma
la , especialmente en la época en que las adelfas de que abun
dan sus orillas , están en flor; cesa su corriente en el rigor 
del verano, aunque en el invierno lleva un caudal de agua 
bastmte grande : tiene varios vados por donde únicamente 
es transitable en lo general del año , todos peligrosos en es
tación lluviosa en que muchas veces no puede atravesarse: 
no se la conoce por criadora de pesca , pues Id que tiene le 
entra del Guadiana , y esta es muv inferior. 

GUADAJOSILLO : r. (V. Güadajoz y el art. del part. j u d . 
de Ai.caia l a Real ) 

GUADAJOZ: r. de Andalucía, el cual se forma en el térm. de 
Baena (prov. de Córdoba) de los riach. y arroyos nombrados 
Sagril la, Caicena, Priego, Locubin, Vivoras y otros de menos 
consideración, procedentes de las sierras de Aírala la Real y 
Priego: pasa á 1 leg. de dicha v. de Baena y á 200 pasos de la 
aldea de Albendin, reeibiendo después las aguas del r. Marbe 
Ha y las del Guadalmoral, y se introduce ensegui laen jur isd. 
de Castro del Rio, cuya deliciosa ribera de huertas fertiliza por 
medio de un gran número de ruedas movidas por la misma 
corriente: de aqui se diri je al part. j ud . de Montilla atra
vesándolos térm. de Espejo y Santa Cruz, en cuyas inmedia
ciones se aumenta con losarrovos Salado y Ventogi l ; i-iuue 
por Torres Cabrera, en donde también se le une el arroyo de 
la Marola, hasta que por últ imo se incorpora con el Guadal
quivir 1 leg. por bajo de Córdoba después de cruzarla carre
tera real que de esta c. conduce á Sevilla. Tiene 5 puentes, 
délos cuales son los principales el que se halla á la dist. de 
1 leg. N. de Baena, el que hay á la entrada de Castro del Rio, 
de bastante buena construcción, y el llamado la Puente Vieja 
sobre el camino de que se ha hecho mérito. Sus aguas dan 
movimiento á varios molinos harineros, y sus producciones 
son peces y anguilas. 
' ÍGÜADAJOZ: y. en lo an t . , hoy desp. en la prov. de Sevi
l l a , part. jud. de Lora del R io , térm. jur isd. de Villanueva 
del Rio. Ño existiendo en 1841 en este desp., donde se cele
braba en otro tiempo la famosa feria de Mairena, mas que un 
solo vecino, se mandó por la diputación provincia! de Sevi
l la que la jur isd. civil del mismo se uniese á la de Villanueva, 
como continúa; no habiendo quedado en él mas que la ig l . , 
en mal estado y una casa habitada por el colono que labra 
los terrenos inmediatos. A l / i leg. de dicho desp. desagua en 
el Guadalquivir el r. Corbones. 

GUADALA.TARA: prov. central de tercera clase en el terr. 
de Castilla la Nueva, c. g. del mismo nombre, aud. terr. de 
Madrid ; se compone de 9 part. j ud . y 459 ayunt. ( ' ) , forma
dos por 489 pobl . , que son 3 c , 248 v., 120 lug. , C ald. , 12 
barr., 26 desp., 3 cas. y 1 sitio real: de estos corresponden 
32 á la dióc. de Cuenca, 325 á la de Sigüenza y 132 á la de 
Toledo.J 

Situación y cl ima. Colorada la prov. á la parte oriental 
del ter r . , comprende 395 leg. cuadradas de superficie: su 
clima es diverso; en los partidos de Atienza, Molina, Sigüen
za y Tamajon se hace sentir mas el fr ió que en los (lemas 
puntos por estar á la inmediación de montañas cubiertas de 
nieve, y ser combatidos del aire N . ; la estación rigorosa del 
calor es escesiva en todas partes, pero lo demás del tiempo se 
goza de buena temperatura; se ha observado que reinando 
los vientos del N., el tiempo está sereno, y lluvioso cuando 
dominan los del S. y O.: las enfermedades mas comunes son 
las intermitentes de todas clases y catarros pulmonares , ob
servándose que en algunos pueblos por desidia de los hab. se 
padecen enfermedades que llegan á hacerse crónicas; r i r -
cunslancia que debiera llamar la atención de las autoridades, 
á fin de poner los conducentes remedios, ya que los mas inme
diatos interesados no lo procuran por su parte. 

C) Según el nuevo arreglo de distrilos municipales publicado 
en el Bolelin Oficia! de la prov. en 17 de marzo último, ha queda- \, 
do reducido el número de ayunt. á 399. 
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Esta prov. ha sutrlíío diversas alteraciones y variaciones 

en sus límites ; en el año de 1800 se componía de muchos de 
sus actuales pueblos y de otros de las de Burgos, Cuenca, 
Madrid v Soria; en 1808, á consecuencia de las reformas que 
empezó a exigir el movimiento de las ideas, una de las que 
figuraban como mas esenciales fué la división del terr . ; y el 
gobierno español mandó formar un proyecto que tuvo efecto 
en 1809, denominándose esta prov. Departamento del Tajo 
A l to , cuya cap. era como siempre Guadalajara: sus limites 
por el N . , los del Departamento del Duero Alto y los del l la
mado Duero y Pisuerga, corriendo la linea divisoria con el 
primero casi de E. á O al pasar por la sierra de Salorio al N. 
de Maranchon y de Sigüenza por Palazudos, terminando al 
E. de Villacadima; continuando desde aqui hacia el 0 . ¡ pa
sando por Cantalojas hasta llegar á Somosierra, desde donde 
sigue por los ant. limites de su terr. bastad camino de Bui-
trago ; va adelante por los altos de la sierra para entrar en el 
real sitio de San Ildefonso y el Paular por el naeimieuto del 
r. Erasme al S. de Cruz de la Gallega, alturas de Guadarra
ma por la Paramera de Av i la , al S. de esta c , terminando 
en el estremo de la línea que separa el deparlamento del 
Águeda, del del Duero v Pisuerga: al E. confinaba con los 
departamentos de Zaragoza y del Guadalaviar Alto, partiendo 
su línea de demarcación desde los confines meridionales del 
departamento del Ebro , marchando al N. de Vdlahermosa y 
Cortes de Arenoso; al S. de San Agustín, entre las Alcofa- y 
el Toro, entre Adejuela v Majuela, cambiando hacia el Ü. 
para pasar al S. de la Hoya de Carrasco corlando al Guada-
aviar, 1/2 leg. masa! S. de Sta. Cruz, y desde allí incl i -
Dándose hacia el NO., para pasar al N. de Moya ; al S. de 
Vülanca entre Mojos y Salvaeañete, entre el origen de los r. 
Tajo, Guadalaviar, Jucar y Gabriel, terminando al S. de Ntra. 
Sra. df l Tremedal, desde donde principiaba el l ini i le riel de
partamento de Zaragoza , siguiendo al S. de Molina de Ara
gón ba^a junUrsecon los ant. límites de Soria en el pumo 
que estos atraviesan el r. Jalón : la línea de demarcación del 
S. princi pia á correr desde las inmediaciones del nacimiemo de 
los r. Tajo, Guadalaviar, Jucar y Cabriel pasa porentre Arcos 
y Majadas al S. de Sacendoncillo ; al N de Vi l lar; al S. de Val
paraíso hacia el E. NO. del r. Gigüela en Torlengua. donde 
se dirige al SSO; pasa entre Tres-juncos y los Hmojosos al 
O. de Monreal; al E. de Pedroñeras y de las Navas; luego se 
inclina algo mas al E., y pasa entre la Roda y Barrax, ter
minando en las sierras de Alcaraz; al O. eran los confines con 
los departamentos del Manzanares y del Tajo y Alberehe, de 
los que le separaba una línea que parte desde Torreluenga 
sobre el Gigüela, sigue hacia el N. N O . , pasa entre Uclés y 
Tarancon, corta el Tajo un poco mas arriba del 1. de Estre-
mera, deja Mondejar al E. , y atravesando el r. Tajuña por 
un puente que se halla al S. de Loranca, sigue dejando al O. 
Pozuelo; al E. Pioz y el Pozo, cruza el r. llenares, próximo al 
puente que hav en el camino que conduce del Pozo á Azu-
r ucea, pasa al Ñ. de Meco, entre este pueblo y Bugcs; al S. 
de Camarma del Caño; al S. de Algetc, atraviesa el Jarama 
en Pesadilla, y sube por el arroyo que pasa por San Agustín 
hasta su origen en la sierra de Guadarrama y límite del de
partamento del Duero y Pisuerga. Este proyecto no se redujo 
á práctica por las revueltas de la época , hasta que adoptado 
en t81ü por el gobierno intruso de Bonaparte, cambió el nom
bre de departamentos, adoptando el de prefecturas, que lo 
marón el suyo de sus respectivas capitales en los lerm. si
guientes : Prefectura de Guadalajara : el prefeclo reside en 
Guadalajara , los subprtfeclos en Guadalajara , Sigüenza y 
Huele; fueron muy cortas las alteraciones que sufrió la dis
tribución de departamentos en la de prefecturas, y su esten-
sionerade566 y í /8 leg. cuadradas de superficie. Espulsados 
los invasores, volvió á quedar la prov. en los mú-mos térm. 
que lo estaba antes del año 1808, En 1822 hicieron las Cortes 
otra nueva división terr., según la que conlinaba por el N . 
con las de Calatayud, Burgo de Osma y Segovia; E. la de 
Teruel; S. Cuenca, y O. Madrid. Restablecido el gobierno ab
soluto en 1823, se redujeron las cosas á su primit ivo estado, 
hasta que á consecuencia del real decreto de 30 de noviembre 
de 1833, se dio nueva forma á la prov. , que confina actaal-
mente por el N. con las de Segovia, Soria y Zaragoza; por E. 
con esta última y la de Teruel; por S. con la de Cuenca, y 
por O. con la de Madrid. El limite, N. principia en el puerto 
de Somosierra, quedando e) pueblo de este nombre para la 
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prov. de Madr id , y sigue la división de aguas de los r. Jara-
ma y Duero ; de ]a sierra de Ayl lon y sierra Pela; por el S. 
de Madrigal, de Paredes y de Alpanseque; N. de Olmedülns 
y iiaciniienlo del r. Henares; por la sierra Ministra desde 
donde continúa por el S. de Esteras del Ducado, Benamira, 
Arbujuelo, Obelago, Chaorna y Judes hasta la raya de Ara
gón en la confrontación de Sisamon. El limite E. deslíe aqui 
sigue por la ant. linea divisoria de Aragón con el Señorio de 
Molina hasta la sierra de Alharracin y punto intermedio al 
nacimiento de los 4 r. Tajo, Jiscar, Gabriel y Guadalaviar. El 
l imi leS. empieza aqui, y va por la orilla der. del Tajo hasta 
donde se le reúne el Oceseca; tuerce en este punto á la izq. ; 
pasa al N. de Valsalobre y Valtablado; S. de Recuenco, Cas-
li l lorte y de Salmerón de Guadalajara á buscar el r. Guadiel, 
cu> o curso sigue hasta su conlluencia en el Guadiela, y lue
go la margen der. de este r. hasta frente de Buendia. Desde 
aqui, quedando este pueblo para Cuenca, pasa por la cumbre 
de Ai lomua á la ermita de este nombre; luego sigue por el 
E. de Traoierra, que queda para esta prov., hasta el origen 
del r. Calvac/ie. El l imite O. principia en este punto y se d i 
rige haeiael N . por entre Legamiel é l l lana á cortar el Tajo 
en el térm. de Sta. Maria de Cortes: continúa por entre Dne-
vcs y Brea, y por el SO. de Mondejar; atraviesa el Tajuña 
entre Lorauca y Pezuela; sigue por el O. de Pioz entre el Po
zo y San Torcaz, y atravesando el r. llenares, sigue por el O. 
de Azuqueca y de Bugés; E. de Camarina y Ribalejada; O. 
del Casar; E. de Paracuellos, Valdepiélagos y Vallunquera; 
y cortando e¡ r. Jarama entre üceda y Torremocha, se dirige 
por su oril la der. hasta el punió llamado el Pontón ó la con
fluencia de aquel r. con elLozoya, donde principia el canal de 
Torrclaguna que queda en Madrid. Sigue luego por el E. del 
Atazar, Puebla de la Muger Muerta hasta Somosierra, que 
dando estos pueblos para la prov. de Madrid. Según esta d i -
uiaion han dejado de pertenecer á la prov. de Guadalajara los 

•pueblos siguientes: 

part idos 
Pueblos. | prov incus 

PUEBLOS. 

Aguaviva 
Aguilar de Montuenga 
Alcubil la de las Peñas 
Alpanseque 
Ambrona. . . . . . . 
Arbujuelo 
Arcos 
Azcamellas 
Baraona 
Barcones 
Benamira 
Blocona 
Chaorna 
Conquezuela 
Corbesin 
Esteras del Ducado. . 
Fuencaliente 
Fruecha 
Jubera 
Judies 
Laventosa 

Soria. 
i, l . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 

Layna • !' '• 
V n.l-irí»c • .i I d . Lodares. 
Lomeda 
Marazovel. 
Medinaceli. . , . . . 
Mezquelillas 
Miño. . . . ' • • • • 
Montuenga. . . • • 
Munegreha (desp.).,. 
Obetago 
Pinilla del Olmo. . 
Radona • 
Retortil lo. . . . . . . 
Romanillos 
Sajides 
Sauquillo, 
Somaen 
Torralba 
Torrevicente 
ü r e í . • 

i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

JUDICIALES. 

Medinaceli. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d : 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

" i d . 
"; i d . 

i d . 

rnovmciAS. 

Velilla 
Veltejar 
Berzosa 
Braojos 
Buitrago 
Bustarviejo 
Caneneia 
Cervera 
Cineovillas de Buitrago, 
El Alazar 
Ganitullas 
Garganta 
Gargantilla 
Gascones 
Horcajo 
(loroajuelo 
La Aceveda 
La Alameda del Valle. 
La Cabrera 
La Inicia 
La Serna 
Las Navas de Buitrago. 
Lo?oya 
Lozoyuela 
Madareos 
Manjiron 
Monlejo 
Navalfuenle 
Navarredonda. •. • . • 
Oteruelo 
Paredes de Buitrago. . . . 
Patones 
Pinilla de Buitrago. . . . 
Pinilla del Valle 
Piñuecar 
Pradeña del Rincón. . . . 
Puebla de la Muger Muerta. 
Rascafria 
Rivatejnda 
Robledülo de la Jara. . . 
Bobrcgordo 
S. Mames 
Serracines 
Serrada 
Siete Iglesias. . . - . , . . 
Somosierra 
Torrelaguna 
Torremocha 
Valdepiélagos 
Valdetorres 
Villavieja 
S. Pedro Palmiches. . . . 
Valdeolivas 

id . 
i d . 

Madrid, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 

Cuenca, 
i d . 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

id . 
i d . 

Torrelaguna. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d : 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 

Alcalá de Henares. 
Torrelaguna. 

i d . 
i d . 

Alcalá de Henares. 
Torrelaguna. 

i d . 
i d . 
i d . 
id . 

Colmenar Viejo. 
Alcalá de Henales. 

Torrelaguna. 
Priego. 

i d . 

Y h a n e u t r a d o e n l a p r o v i n c i a de q n e t r a t a m o s , 
procedentes de o t r a s , los s i g u i e n t e s : 

Almiruete 
Cantaloja 
VilUcadima 
Arbeleta 
Armallones 
Alique 
Carrascosa de Tajo. 
Casasana 
Castilfurte 
Chillaron del Rey. . 
Escamilla 

AST. PROV. 

Burgos. 
i d . 
i d . 

Cuenca. 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

PART. JUDICIALES. 

Tamajon. 
Atienza. 

i d . 
Cifuentes. 

id . 
Saeedon. 
Cifuentes. 
Saeedon. 

id . 
i d . 
i d . 
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JUEBLOS. 

Huertapelayo 
Hontanillas 
Ulan» 
Isabela (la) 
Millana 
Pannlé» , 
Povcda de la Sierra. . . . , 
Pareja 
Peralveche 
Poyos 
Recuenco 
Sacedon 
Tabladillo 
Torronteras 
VillanueTa de Alcorón. . , 
Villaescusa de Palositos. , 
Zaorejas 
Alcolea de la Torre (desp.) 
Albalale de Zorita. . . . 
Albares , 
Almoguera , 
Almnnaeid de Zorita. . . 
Driebes 
Fuente la Higuera. . . . 
Mazuecos 
Mesones 
VaMenuño Fernandez. . . 
Valdepeñas de la Sierra. 
Viñuelas 
Yebra 
Zorita de los Canas. . . 
La Yunta 
Vil lel de Mesa 

ANT. FROT. 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Madrid. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Cuenca. 
i d . 

PART. JUDICIALES. 

Cifuenles. 
Sacedon. 
Paslrana. 
Sacedon. 

id . 
Pastrana. 
Molina. 

Sacedon. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 

Cifuentes. 
Sacedon. 
Cifuenles. 

Guadalajara. 
Pastrana. 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Tamajon. 
Pastrana. 
Tama ion. 

i d . 
i d . 
id . 

Pastrana. 
i d . 

Molina. 
id . 

Cal idad y circunstancias de l te r reno . Esta prov. ofrece 
diferentes aspectos en su terr i tor io; el part. de Alienza es de 
los punios mas elevados déla península, y aunque présenla 
eminencias bastante escarpadas, no son tan considerables que 
merezcan particular atención ; sin embargo, es digno de no
tarse en dicho partido el origen de la cordillera Carpeto-vetó-
nica, que se conoce bajo el nombre de Peña de la Bodera, cu
yos punios mas culminantes son, ademas del espresado, las 
Rodas, Alto-rey, en cuya cima hay una capi l la, y á sus in
mediaciones se ven ruinas de un monasterio de templarios ; y 
el Ocejon, límile de este part. con el de Tamajon y la prov. 
de Segovia. Llama también la atención la linea divisoria de 
esta prov. con las de Soria y Segovia por formarla un ramal 
que narendo en la mesa central y pasando por entre Sigüen-
za y Medinaceli, se uneá la precitada cordillera en el téno. 
de Canlalojas , y da dirección opuesta á las aguas que en ella 
tienen su origen, marchando las de la pendiente meridional á 
formar los afluentes del Henares, y las de la septentrional los 
del Duero: los picos mas elevados de esta linea, son la cuesta 
de Paredes, por la que atraviesa la carretera de Madrid á 
Pamplona; el Torreplnzo que se halla entre Miedes y Retorti-
11o ('este último de la prov. de Soria); el Portillo entre Somoli-
nos y Losana v la pequeña mesa en que está sit. CampisaT-a-
los; "de la sierra de Alto rey se desprende un ramal que lla
man Loma larga, atraviesa el part. de Sigüenza, entra en el 
de Molina por debajo de Luzon , sigue los confines del part. 
de Molina con las de Cifuentes, Priego y Cañete, v a á termi
nar ál. i sierra de Molina, y esta en las de Albarracin. Otra 
sierra principia en Aragoncillo,part. de Molina, sigue por los 
térm. de Pardos, Cubillejo do la Sierra, Hombrados v Setiles, 
concluyendo en el de Ojos Negros (de la prov. de Teruel): es
ta pequeña sierra es notab'e por sus minas, de las que se da 
razón en su respectivo lugar ; en el térra, de Cifuenles princi
pia otra cordillera titulada Sierra'.baja, que va á terminar en la 
de Cuenca, tiene en el territorio" 3 eminencias de considera
ción ; el cerro del Tejar en Cifuentes , y entre los térra, de 
Canredondo y Ruguilla las llamadas Telas de Viana por tener 
la figura de las de una rauger; en el part. de Sacedon hay 
otra cordillera que, naciendo en Escamilla, atraviesa los tér-
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minos de Peralveche y el Recuenco, prolongándose hasta la 
sierra de Cuenca; el arbolado q>ie mas abumh en lo< montes 
y sierras espresadas es en los part. de Atienza, Cifuentis y 
Molina el Pinar, hallándose también algunas matas de encina, 
marojo, sabina y roble; en los de Brihuega , Guadalajara, 
Pastrana, Sacedon , Sigüenza y Tamajon, predomina la car
rasca y roble, aunque también se encuinüau algunos pmos é 
infinidad de yerbas aromáticas y medir inales, entre las que 
sobresale la salvia de la Alcarria , muy eslimada y preferida á 
la de otros puntos por su superior calidad : el abandono con 
que se miraban los montes y las talas verificad.is en su conse
cuencia, los hablan puesto en el estado mas deplorí.ble ; pero 
afortunadamente de 4 á 5 años á esta parte, se han adoptado las 
oportunas medidas para evitar tal destrozo, que si hubiera 
continuado, quizás no existiera una mala. El terreno en lo ge
neral puede decirse de buena calidad , se divide en 3 clases: 
una llana llamada Campiña, que comprende parte de los ter
ritorios de los part. ¿e Tamajon y Guadalajara á propósito 
para cereales, y no tanto para el viñedo y o l ivo ; la sierra que 
abraza parte dé los pueblos de los de Tamajon , Alienza , Si
güenza, Molina, Cifuenles y Sacedon, en los que solo se cose
cha cereales; por últ imo, la Alcarria feracísima en loda clase 
de producciones. 

Ríos y ar royos. Atraviesan y corren por el terr. el Tajo 
que nace en las sierras de Albarracin , penetra en la prov de 
Guadalajara por el térra, de Peralejos y sale por el de ll lana: 
sus tribuíanos el Gallo, que nace en Orihuela, entra en la 
prov. por el térra, de Motos y le afluye entre los de Vi l lar de 
Cobeta y Cuevas-labradas, debajo del castillo de Alpetea: el 
Cabri l la, que nace en Orea y le d i sus aguas en el térm. de 
Taravi l la, bajo la muela del Conde Don Julián: Tajona , que 
tiene su oriiien en el térm. de Anguila , atraviesa los part. de 
Cifuentes , Brihuega y Pastrana , sale á la prov. de Madrid 
por el térra, de Pezuela , y le da sus aguas; el Cifuenles que 
brota en la v. de este nombre y se le une en la de Tri l lo: el Ja-
rama , que nace entre el Cardoso y el Monlejo, baña algunos 
pueblos del part. de Tamajon , del que sale para la prov . de 
Madrid y va á darle sus aguas: el Guadiela, que nace cerca 
do Peralejos en la prov. de Cuenca, sirve de limite de esta 
prov. y la de Guadalajara, y desagua en el espresado Tajo por 
su márg. izq. á 1/2 leg. de Sayaton, encima de la Hoya de 
Bolarque: el Mesa que naciendo en Selas , s^Ie de esta prov. 
para la de Zaragoza por el térra. deCalmarza, y Üefasua en 
el Jalón: el Henares que tiene su origen en el part. de Sigüen
za , baña los de Brihuega y Guadalajara , entra en la prov. de 
Madr id , por el térra, délos Santos de la Humosa , y va á 
morir en el Jarama: el Cabrera (pie nace en el pueblo de su 
nombre, part. de Sigüenza , b i ja por Aragosa y Mandayona, 
y se une al Henares, por la orilla izq. de este , antes de llegar 
áBujalaró: el Vadiel , que brota en Mandayona, recorre va
rios pueblos d"! part. de Brihuega v da sus aguas al Henares 
debajo de lleras: el Sorbe , llamado en su origen r. Negro, 
que se forma en el part. de Atienza , de oíros mas pequeños 
que brotan en las faldas de ^ sierras del Marqués , recorre los 
térra, de varios pueblos en los parí, de Atienza y Tamajon , y 
enlraen el Henares por la j u r i í d . de Humanes: el üngr ia , que 
nace entre Valde-avellano y Atatizon , baña el part. de Guada
lajara y desagua en el Tajuña por el térra, de Annuña: el Bor-
noba que nace poco mas arriba de la laguna de Somolinos, 
recorre varios pueblos de los part. de Alienza y Tamajon y 
muere en el Henares mas abajo de Mfrabril lera. Encuénlranse 
ademas infinitos arroyuelos , que ó no tienen nombre ó es des
conocido , principalmente en la Alcarria que es el punto del 
territorio mas abundante de. aguas. 

Baños minerales. En la demarcación de la p rov . , se en
cuentran en el part. de Sacedon los de el real sitio de la Isa
bela pertenecientes al real patrimonio: eslan sit. á la márg. 
der. del r. Guadiela, se edilicó el establorimiento en el año de 
1815 áespensas del Sr. Infante de España don Antonio de Bor-
bon lio de Fernando V I I ; concurre mucha gente, pr in
cipalmente de la cor te, sus productos asi por los baños romo 
por alquileres de casas para los concurrentes , ascienden á 
120,000 rs. En el part. de Cifuentes hay olro estableciraienlo 
de igual clase en Tr i l lo, titulado baños de Cirios H l , sit. á la 
márg. izq. del r .Ta jo , á 1/4 de leg. de la pobl.: se fundó en el 
año de 1777,en el que se hicieron los baños Hamadosdel Rey, 

\ Princesa, Piscina y Condesa, y también el Hosp ia l : en 1804 
se aumentáronlos baños para militares y pobres, coa la de-
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bi h separación , á costa del Tilmo. Sr. don Pedrs Inocencio 
B •jarano, obispo de Sisüenza: despaps del ano de 18:)0, se 
han mcjoradn considerablemente estos báBoM , á los que con
curren anualmente de 800 á 850 personas acomoda las, de 200 
á 250 mitttares v de 320 á 380 pobres; se calculan los pro luc 
tos en unos 20,000 rs. anuos q le se invierten en mejorar el 
est dilecimlento. De las virtudes medicinales , calidad de las 
aguas y dem is circunstancias, así de estos baños como los 
de la Isabela, sa dará noticia en sus respectivos articules En 
IIu»ria Pelayo , hay aguas termales que aun cuando no están 
anal i r id is producen b ienos efectos en los reumas, ar l r i l is y 
gola : en Sotica hay una fuente. á cuyas aguas se atribuyen 
vir lu les medicinales , y en Saelices las hay salinosas , parti
cularmente 2 manantia'es muy abundantes, quedan origen á 
l i s sa'inas establecidas en aquel punto , acaso de las mejores 
de Rspañ i ; billanse también de la misma dase , aunque no 
de tanta importancia , en la Olmeda, Saelices y Tierzo. 

Mi'ías. Se encuentran diferentes en varios puntos dé la 
p rov . ; las m is abundantes y antiguas son las de hierro que 
hay en el lénn. de Sctdes, propias del pueblo , y las que en 
el mismo lérm benefician el con le de Bornos y el general L i -
ñan , estrayen lo esle últ imo el mineral po re l té r in . de Ojos 
Negros, prov. de Teruel: en Pardos, part. de Molina, liay 
una de cobre, propia de la sociedad del Tremedal, en la que 
se hadan unas famosas galerías romanas: en el part. de Atien-
za y térm. de Hieodelaenciua, están las acredit-idas de pla
ta , tituladas de Sla. Cecilia , propias de la sociedad de este 
nombre , y las llamadas la Suerte y la Fortuna , de don An-
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tonio Orfila es tal el furor minero que domina en el part. de 
Atienza, que puede asegurarse no hay cerro por pequeño que 
sea , que no esté horadado por muchos puntos, ofreciendo al
gunos pozos buen resultado, especialmente en La Bodera, se
gún aparece del mineral que se estrae: en Tortuero part. de 
Tamajon , hay una mina de carbón de piedra aunque poco 
abundante; la misma inclinación á las minas que en el part. 
de Atienza se observa en los demás part . , escepto en las de Gua-
dalajara, Brihnega y Pastrana. 

Caminos. Atraviesan el terr i tor io, el llamado real ó car
retera general de Madrid á Barcel«na , entra en la prov. por 
el térm. de Azuqueca y la deja en el de Alcoleadel Pinar , ofre-
cieido un cómodo tránsito por su buen estado: la carretera de 
Madrid á Logroño , pasando por Guad ilajara y Soria , parto 
desde la anterior á corta dist. de Taracena y condu je en el 
térm. de Paredes; en la actualidad se ocupan en ella unos 300 
operarios, y es probable quede terminada en el presente año. 
De la repetida carretera general de Barcelona, arranca en l o 
nja un ramal para Tri l lo , otro para el sitio de la Isabela , am
bos en mediano estado , y desde Al madrones, parte otra hi
juela con dirección áSigüenza: los demás caminos son los de 
pueblo a pueblo, que han mejorado mucho en su estado á 
wusa de las medidas adoptadas, por ¡a autoridad superior po
lítica. 

Las dist. que median á la cab- de cada uno de los part. 
entre sr, y á las prov. confinantes , aparecen del estado si
guiente: 

11 Atienza. 

11 

7 

22 

20 

22 

24 

36 

40 

10 21 

33 

27 

32 

32 

Brihuega. 

Cifuentes. 

t s 

20 

30 

1( 

11 

7 

5 

4 

9 

31 

16 

221/2 

20 

32 

Molina. 

Pastrana. 20 

15 

12 

21 

43 

17 

30 

22 

14 

21 

4 Sacodon. 

15 

21 

28 

33 

34 

9 

15 

26 

12 

29 

36 

19 31 10 14 21 13 12 

Sigúenza, dióc. y part. j u d . 

Tamajon. 

33 

21 

22 1/2 

17 

26 

29 

25 Toledo, dióc. 

27 

13 

21 

Vv 

37 

19 

21 

22 

28 

51 

Cuenca, dióc 

35 

30 

20 

37 

24 

Segovia. 

Soria. 

i 7 

50 

12 

35 

33 

28 

Teruel. 

Zaragoza. 

Madrid, c. g. y aud. terr. ' ^ 

22 

52 40 

Correos. La adm. principal de esta prov. reside en la ca-
E i ta l , y sus subalternas en Agreda, Alna izan , Atienza, Bri-

uega,Calatayud , Cervera,Cifuentes, Cogolludo,,lalraque, 
Lumbreras, Medinaceli, Mol ina, Pastrana, Priego, Sacedon, 
Sigüenza, Soria , Tor i ja , Torrecilla de Cameros y Valdeoli-
vas que estienden sus conductores á los demás pueblos: la cor
respondencia va comprendida y se incluye en la linea de Ara
gón: en la actualidad hay correo diario si bien esta circunstan
cia no pueden aprovecharla todos los pueblos de la prov . , ya 
por la dist. de unos á las respectivas a d m . , y ya por lo costo
so de la conducion de la correspondencia. 

Diugemcus y t raspor tes . Situada esta prov. en contacto 
con las de Madrid , Soria y Zaragoza, se halla en el caso de 
disfrutir las ventajas que proporcionan los medios de tras
porte de Madrid á ¡os mencionados puntos: transit n por ella 
diariamente, los coches de la empresa unida de diligencias 
generales y postas peninsulares, las sillas-correo, carruages 
particulares que salen periódicamente de Madrid á Guadala-

jara y vice-versa, galeras de cosario de Madrid á Zaragoza y 
Barcelona y mucha arr iería; en Guadalajara hay 3 ordinario* 
qun hacen viajes á la corte, y también los hay en Brihuega, 
Molina , Sigüenza y otros pueblos de menos importancia. 

Producciones. En la campiña se da con abundancia toda 
clase de cereales, poco aceite y v i n o , y algunas legumbres y 
frutas, en la sierra cereales , legumbres y algo de n i io l , y en 
la Alcarria toda especie de granos, semillas, legumbres, ver
duras , mucho aceite y v ino , cáñamo , lino , f rutas, miel y 
buenos pastos; se cria ganado lanar merino y churro , habién
dose repuesto algo este ramo del lamentable estado á que ha-
biaquedado reducido por efecto de la últ ima guerra c iv i l , 
ganado mular y vacuno el puramente necpsario para la agri
cul tura, y de cerda mucho mas que el que se necesita para el 
consumo;hay caza mayor y menor, y pesca en los r. Los pre
cios que tienen los frutos del pais en un año común , apare
cen de Isiguiente estado. 
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ESPECIES. 

Trigo 
Cebada 
Centeno 
\veua 
liabas 
iulsantes. . . . 
Aceitunas. . . . 
Vueces 
Jellotas 
jarbanzos.. . . 
lu j iassecas.. . 
Vino 
Aceite 
Patatas 
Peras y manza

nas 
Ciruelas y otras 

frutas 
Carbón 
Leña 
[Forrases. . . . 

PESOS 

y 

MEDIDAS 

Fanega. 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 

Arroba. 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 

Id . 

I d . 
Id . 

Carga. 
Quintal 

PRECIO EN REALES VELLÓN. 

ANO 

DE 

1811 

32 
24 
19 
15 
; l l 
26 
16 
ib 
18 
21 
17 
14 
50 
3 17 

6 

i 

ID. 

1842 

30 
25 
17 
15 
30 
26 
17 
24 
17 
20 
16 
13 
48 
3 

6 11 

3 17 
3 17 

ID. 

1843 

40 
16 
28 
19 
38 
20 
20 
27 
20 
22 
16 
10 

5 n 
3 17 
8 17 

ID. 

1844 

29 
12 
lí 
10 
28 
1» 
19 
26 
10 
20 
18 
14 
10 
3 

4 
4 17 
3 

ID. 

1845 

28 
14 
15 
10 
27 
17 
24 
29 
18 
24 
22 
18 
50 
3 

10 

4 17 
4 
4 17 
3 

Industr ia . La principal de esta prov. , en que la propie
dad está muy repart ida, la constituye la agricultura y recria-
cion de ganados; sin embargo, no se carece de los oficios y 
artes mas necesarias: á las célebres fábricas reales de paños 
que había en Guadalajara y Brihuega , han sustituido algunos 
telares de sargas, bayetas y paños en dichos puntos , y en A l 
cocer , Argecilla , Horche , Budia y Sigüenza, en muchos 
pueblos los hay de lienzos de cáñamo y l ino , para su consu
m o ; en Tril lo , hay una fáb. de hilar estambres , pero no ocu 
pa brazos, porque se hacen las operaciones á máquina: en 
Guadalajara , Brihuega y Mondejar , se fabrica jabón , en Ar-
beteta y el Recuenco , vidrios planos y huecos; en Gárgoles 
de abajo y arriba y en Cívica , papel; en la cap. , Ciluentes, 
Sigüenza, Brihuega y Cogolludo , hay alfarerías de vidriado 
coinun ; en algunos de los espresados pueblos, tenerías; en 
otros fabricación de baldosas de alabastro, y en el part. de 
Alienza se dedican muchos á la carpintería de muebles 
bastos. 

Comercio. Está reducido al mutuo cambio de las prod. y 
á su venta en metálico, principalmente en la parte que se es
trae ; se importan géneros coloniales y otros, como son quin
callería y ropas de vestir, cuyos efectos se hallaQ en algunas 
tiendas que hay en las pobl. principales. 

Feiuas. Se celebran las siguientes : el 24 de febrero en 
Tendil la; el domingo de Cuasimodo en Sacedon; el 15 de ma
yo en Alustante; el 1." de setiembre en Molina; el 0 de id. en 
Almonacid ; el 8 deid. en Marancbon , Jadraque y Uccda ; el 
14 de id. en Guadal ijara y Brihuega; el 15 en Atienza ; el 29 
en H i ta ; el 4 de octubre en Sigüenza ; el 10 de id . en Horche; 
el 18 en Torija y el 23 en Cífuentes. 

Pesos , medisas y monedas. Los pesos y medidas son los 
que so usan en Castil la, y las monedas corrientes, las genera
les del reino. 

Instrucción pübuca. Este importante ramo , que tanto 
contribuyeal bienestar y felicidad de los pueblos , ha recibido 
un impulso estraordinario desde el año de 1840: antes de esta 
época eran muy pocas las pobl. que tcnian escuela regular
mente dirigida ; pero hoy se encuentran nn instituto de se
gunda enseñanza , una escaela no rma l , seminario de maes
t ros , una de párvulos, varias de'adullos, 14 superiores de 
niños, 170 elementales completas también de niños , 15 de 
niñas y 233 incompletas de ambos sexos: aun cuando no su 
pere esta prov. á otras, en cuanto á este elemento de prosperi
dad , no por eso se halla eu el peor estado, según se demues
tra por el que ponemos á continuación: 
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Celosa la comisión superior por el cumplimiento de sus de
beres, no perdona medloalguno para llevar acabo tan impor
tantes mejoras, y si sus nobles esfuerzos son secundados, 
muy pronto no habrá pueblo en la prov. por insignificante 
que sea , en el que no se encuentre una escuela bien organi-
z.ula : del número de las existentes , sus clases, maestros y 
dornas cirL-unslanciasrespectivasá las mismas, podrán nues
tros lectores enterarse mas detalladamente por los estados 
que siguen: 

PROVINCIAS CUYAS DES 

CR1PCI0KES 

SE HAN PDBUCADO. 

Álava. . . . 
Albacete. . 
Alicante. . 
Almería. . . 
Avi la. . . . 
Badajoz. . . 
Barcelona. . 
Burgos. . . 
Cáoeres. . . 
Cádiz. . . . 
Cnnari.is. . 
Castellón. . 
Ciudad-Real. 
Córdoba. . . 
Cüruña. . . 
Cuenca. . . 
Goroni. . . 
Guadalajara. 

NUMERO DE 

90 
80 

150 
103 
228 
162 
419 
71 i 
22G 
41 
92 

154 
97 
77 

100 
317 
422 
458 

ESCUELAS. 

S48 
13i 
232 
124 
238 
235 
307 
694 
276 
263 
190 
133 
137 
231 
483 
251 
61 
432 

ESCUELAS 
POR CADA AYUIí 

2'76 á 1 
l ' 6 i á 1 
1'55 á 1 
1'20 á 1 
l 'Oi á 1 
1'45 á 1 
r 7 3 á I 
0'97 á 1 
1*22 á 1 
6'41 á 1 
á'07 á 1 
125 á 1 
1*41 á 1 
3'00 á 1 
4'83 á 1 
0'79 á 1 
0'14 á t 
0'94 á 1 

Beneficencia. Desgraciadamente no ofrece tan halagüeña 
perspectiva como la instrucción pública ; pues se halla reduci
da en la cap. á la casa de maternidad provincia l , creada por 
la diputación en el año de 1838 : no tiene renta alguna y sus 
gastos que ascienden á 124,093 rs . , se cubren del presupuesto 
de los de p rov . ; hállase agregada á esta Inclusa la de Atien-
za , con arreglo á lo dispuesto en real orden de 22 de octubre 
de 1846 : se encuentra un hospital c i v i l , cuyas rentas ascen
derán próximamente á 24,914 rs. : unacasa de beneficencia, 
para cuyo establecimiento se está construyendo un edificio, 
en atención áque el que en la actualidad tiene, no ofrece co
modidad alguna; sus pred. son 240 rs . : socorros domicilia
rios á pobres enfermos á cargo de una junta de caridad; se 
sostiene con limosnas , por cuyo medio se recauda anualmen
te unos 3,500 rs . : hay ademas en Aloccn un hospilal de 
transeúntes, cuyas rentas se reducen á 295 r s . : en Allenza 
otro de San Julián , San Galindo y San Antón, cuyos fondos 
anuales ascienden á 12,266 rs. : otro en Cifuenlcs titulado de 
Nlra Sra. de los Remedios con 3.450 rs. de renta : en Molina 
un hospital civi l con 3,500 rs. de renta: en Wondejar el lla
mado de San Juan Bautista y Ntra. Sra. de los Remedios, 
con 1,800 rs. de fondos anuos : en Paslrana el llamado Hos
pilal Viejo de S.in Miguel , sin mas fondos que 154 rs. al año: 
en Pelegrina un hospital de transeúntes con 145 rs. de renta: 
en Sigüenza hospital y hospicio, á cargo del cabildo cated., 
con la renta de 25,685 r s . : en Uceda una memoria para po
bres , fundada por Doña Juana de Acuña; ascienden sus rent. 
á 1,28o rs. 

Los establecimientos de beneficencia sit. en Guadalajara, 
Atienza, Molina y Sigüenza , se hallan bien organizados y 
las rentas se aplican á los objetos de su ins l i tu lo : en algunos 
otros pueblos también los había , pero no dándose á los fon
dos la debida aplicación, fueron suprimidas y sus rentas agre
gabas á las escuelas de instrucción primaria. 

Estado eclesmstico. Aun cuando no sea esta prov. una 
de aquellas cuyos pueblos pertenezcan á mayor número de 
d ióc . , contribuye sin embargo á confirmar mas la idea que 
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repetidas veces hemos emi t ido, 'de la necesidad de arreglar . división y dependencia que entorpece necesariamente la ac
ia división terr. ecl. con la c i v i l ; 3 dioc. tienen parte en los 
pueblos de eata prov., y si bien la de Sigüenza ocupa por 
si sola la mayor parle del lerr. , encontramos, que la c. de 
Guadalajararap. de la prov., y lodo su areipreslazgo del que 
hablaremos lambien , corresponde á la de Toledo, rompien
do digámoslo asi la unidad aelministraliva en todos los ra
mos del servicio públ ico: la dióc. de Cuenca , cuenta asi
mismo eu esta prov. 32 pueblos , formando otra nueva sub-

cion de las autoridades. En los estados que ponemos á con
tinuación venin nuestros lectores el personal y categoría del 
clero, la proporción de su número con el de almas, los 
pueblos é i g l . de lod.is clases que la prov. contiene, y por 
ú l t imo, á cuánto ascienden los gastos que con este motivo, 
muy justo en verdad , fatisfacen los pueblos con arreglo á 
la ley vigente de dotación. 

CATEGORÍA. 

Catedral de Sigüenza. . . 

Curatos de entrada. . . 

-uratosdeprimer ascenso. { 

Caratos de 2 . ' ascenso. . / 

buratos de término. • • • ( 

Coadjutores y tenientes. { 

Curas jubilados 

íeneflciados., . . . . 

1 
23 

3 
5 
9 

72 
1 
S 

26 
57 

124 
43 
43 
13 
20 
10 
6 

27 
1 

15 
36 
18 
8 

PERSONAL. 

Obispo, vacante 
Dignidades y canónigos , 
Racioneros entero» , 
Racioneros medios 
lieneficiados y clérigos asistentes, 
Curas propios , 

id. id 
i d . id 
id . id 

Ecónomos 
Curas propios.. • 
Pcónoraos 
Curas propios 
Ecónomos 
Curas propios 
Ecónomos 
En las matrices 
Eu las filiales 

En curatos de entrada. . . 
En id . de primer ascenso. 
En id de segundo 
Eu id . de término 

3,300 
3,400 
3,500 
3,600 
3,300 
4,500 
3,600 
5,500 
4,000 
7,000 
4,500 
2,200 
2,500 
1,460 

IIAm:HES DEL CLERO. 

c o 

248,098 
15,000 
20,000 > 
18,697 

237,600 
3,400 
7,000 

93,600 
188,100 
558,000 
154,800 
236,500 

52,000 
140,000 
45,000 
13,200 
67,500 
1,460 

148,006 

CULTO Y REPARA
CIÓN DE TEMPLOS. 

EN LAS 
PARRO
QUIAS. 

99,000 

583,129 

RESUMEN. EN PROPORCIÓN CON EL NUMERO DE ALMAS. 

eclesiásticos . . . 
haberes y gastos. 

563 
2930190 

0' a 004 
18' á 768 

301,895 1.946,166 

2.248,061 

99,000 583,129 

682,129 

2.930,190 

DIÓCESIS A QUE PERTECEN 

LOS PUEBLOS 

DE ESTA PROVINCIA. 

Cuenca. . 
Sigüenza. 
Toledo. . 

Totales 

32 
325 
132 

489 1 

20 
l í i 
137 

•>r 

105 0» 

Sanluario» y 
«i-coaveuloi. 

8 18 

124 

124 

Costumbres. La parte de prov. confinante con Aragón, 
tiene las costumbres y usos muy semejantes á las de los natu

rales de aquel reino ; si bien el carácter no es tan fuerte y 
enérgico ; son trabajadores y sobrios ; se dedican con par t i . 
rular inclinación á la ganadería y elaboración del aceite; de 
suerte que en el invierno se ven pocos hombres en el part-
de Mol ina, pues casi lodos emigran á las Andalucías: la 
proverbial sencillez de los alcarreños y serranos ha desapare
cido completamente, habiendo sustituido á aquella inocencia 
ó mus bien ignorancia el recelo y la mal ic ia ; no es fácil sor
prender ahora á un infeliz alcarreño; por el contrario , el que 
mas necio parezca podrá engañar al mas sagaz cortesano: en 
la campiña asi como en los demás puntos, ha penetrado bas
tante la ilustración , y todos ellos han aprendido que en el 
trato humano no hay la sinceridad y buena féque debiera, en 
general los naturales de esta prov. son leales , trabajadores 
poco pendeneieros y no muy propensos á crearse necesidades, 
pues se contentan para su sustento y vest ido, con los prod. 
de su suelo. Para complemento do este art, , presentamos las 
noticias relativas á la estadística munic ipa l , reemplazo del 
ejército y contr. en el siguiente 
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C U A D B O s inópt ico p o r p a r t. j a d . « le lo c o n c e r n i e n t e á l a pob lac ión de d i c h a p r o T i n c i a , s u estadís -
u e s q n e 

PARTIDOS JUDICIALES. 

\ l i en ia . . . . 
Briliupga. . 
• lifuentes.. . 
Gundülajara. 
Molina.. . . 
Pastrana.. , 
Sacedon. . . 
Siguenza.. . 
Taraajon. . , 

Totales 

66 
51 
51 
30 
93 
30 
22 
07 
49 

TOBLACION. 

459 

3548 
5304 
3544 
i S i S 
6407 
5i74 
3489 
4417 
3665 

40696 

13392 
20417 
14189 
19027 
24532 
20875 
l:)07;> 
17383 
13233 

ESTADÍSTICA m u n i c i p a l . 

156123 

2585 
3481 
2615 
2761 
4352 
3326 
2210 
2832 
2722 

82 
(02 
97 
87 
135 
119 
53 

104 
77 

2607 
3583 
2712 
2848 
4187 
3445 
2263 
2936 
2799 

26881 856 

2248 
2924 
196G 
1929 
3350 
2508 
1751 
2208 
2157 

27740 2104 
i 

00 
51 
51 
30 
S3 
30 
22 
67 
49 

22 
28 
24 
2i 
30 
27 
20 
17 
27 

459 22; 

Uo 
U0 
116 
98 
228 
124 
86 

150 
126 

1208 

M 
ói 
51 
3» 
9;i 
30 
22 
07 
49 

459 

222 
200 
184 
133 
336 
149 
107 
226 
188 

1745 

2 
4 
» 
3 
1 

11 

22 

NOTA. No se ha podido manifestar en este cuadro, n i en los de cada par t ido , el importe exacto de la parle de la riqueza 
la matrícula catastral de 1842 , á que se refieren las sumas que anteceden , un resumen general de dicha riqueza, clasificado 

Terrritorial y pecuaria 40.560 000 
Urhana 3.780,000 
Industrial y comercial. . . Rs. vn . 14.906,033 

Total. Rs. vn . 59.246,033 

Las contribuciones que figuran en la referida matrícula y de que se hace mérito en este cuadro, son las siguientes: . 

Pero es de advertir que en este total no se incluye la contribución de culto y clero, cuyo cupo, según se espresa en la me-

El total verdadero de dichas contribuciones asciende, pues, á 

Ds este total resultan las siguientes proporciones que se deben sustituirse á las que presenta'el cuadro anterior, á saber: 
sustituirse á las que se eslampan mas arr iba. 

La comparación de cada una de las contribuciones, tomada aisladamente según su índole con la riqueza especial á que debe 
y pecuaria sobre que recae mas directamente, y su relación con la población es de 15 rs. 33 mrs, por vec. y 4 rs. 6 mrs. por 
mrs. por hab : Tercera, el subáMio industrial y comcrciHl es el 0'85 por 100 de la riqueza de mismo nombre, y sale á razón 
el5 '21por 100 de la riqueza en su to ta l i l ad , y salen á razón de 75 rs. 29 mrs. por vec. y 19 rs. 26 mrs. por hab. , mientras 
Guadalajara, viene á ser el 8'46 por 100 de su propia riqueza , saliendo á razón de 202 rs. 11 mrs. por vec. y 44 rs. 31 mrs. 
tal de la riqueza, y sa'e á razón de 19 rs. 9 mrs. por vec. y 5 rs. 1 mrs. por hab. ; y respecto á la riqueza territorial y pecua-
esclusivamenle aplicable; pero siendo asi que la quinta parle de dicha contribución se apl ic i á la riqueza industrial y comer-
entero , era de 25 por 100 y de 8 1/3 en el hipótesis bastante verosímil de que la prestación verdadera se redujese á la tercera 
queza territorial y pecuaria inapomble, son la renta l iqui la que corresponde á la propiedad que por lo general se regula en 
de esta cantidad es cabalmente el 25 por loo de la renta arriba señalada, y su tercera parte seria por consiguiente el 8 1/3. 

Estadística c r im ina l . La prov. de Guadalajara se com
pone de estensas llanuras y de terreno quebrado y montaño
so, como acaba de verseen la descripción que precede; le 
cruzan en diferentes direcciones ríos bastante caudalosos aun 
que afluentes ó subafluentes de otros rios mas importantes, 
ya en las llanuras , ya entre los valles y cañadas que forman 
los cerrosquedesdesupirte N., E. y S.se prolongan hacia el 
interior; tiene tierras ricas v de buen cu l t ivo , y su cl ima, 
aunque frío con esceso en el invierno y mas caluroso en el ve

rano que lo que de su situación topográfica debía esperarse, 
es saludable y favorece la vejetacion. Sin embargo, la agri
cultura se halla poco desarrollada, pues si se esceptuala par
te baja del terreno llamado la Alcarria , apenas en lo restante 
se conoce otra producción que los cereales: no se sacan de las 
agua' las ventajas qun debían esperarse y los plantíos se mié 
rancon odio ó con descuido; asi que se corre considerabl-
eslension de terreno sin encontrar un árbol , á pesar de que 
el suelo convida á que se espióte este precioso ramo de la 

file:///lienia
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tíctt m u n i c i p a l j l a que se refiere a l reemplazo f iel e jérc i to , su r iqueza impou ib le 7 las cont r i bi icio-
se pagpan. 

REEMPLAZO DEL EJElíCITO. 

JÓTcnuj varones 

•tittaio* en la edad 

di 18 & 2i aaoi i 

cluiire. 

759 
1,162 
807 

1,083 
1,396 
1,188 

7i4 
991 
753 

Cupo de soldados er 

una quinta de 25,00. 

bombrei. 

20 
46 
29 
43 
53 
47 
29 
M 
31 

RIQUEZA IMPOXl l iLE. 

Por 

pirtído. 

Rs. VN. 

4.961,210 
7.855,830 
5.016,082 
8.262,592 
8.677.784 
7.930 251 
4.625,701 
6.805,795 
5 050,188 

Por 

Teciso. 

Rs. MS. 

1,398 I I 
1,537 23 
1,415 24 
1,704 11 
1,354 14 
1,448 24 
1,325 27 
1,554 14 
1,377 32 

Por 

babitonto. 

Rs. mhs. 

370 16 
384 26 
353 19 
434 9 
353 25 
379 30 
353 27 
394 33 
381 22 

CONTRIBUCIONES. 

Por 

poitido. 

Rs. VN. 

302,458 
538,959 
272,516 
740,369 
427,879 
555,064 
318,258 
542,370 
321,588 

Rs. MKS. 

85 S 
101 11 
76 30 
152 24 
66 27 
1U1 14 
91 7 
122 29 
87 25 

Por 

babitonto 

RS. MKS. 

22 20 
26 14 
19 7 
38 31 
17 15 
26 22 
24 14 
31 7 
24 10 

Tanto 

por ciento 

de la riquela 

6'10 
6'8 6 
5'43 
8'96 
4'93 
7 
6'88 
7'90 
6'37 

8,883 310 59.210,033 1,455 28 379 16 4.019,461 98 26 25 25 6'78 

imponible respectiva que corresponde á las distintas clases en que suele div id i rse: solo se encuentra en la memoria unida á 
del modo siguiente: 

i i i t Paja y Utensilios 649,888 
F i Í i Io í civiles. 
Subsidio industrial y comercial. . . , 
Rentas provinciales Rs. vn . 
Derecho de puertas (en Guadalajara). 
Aguardiente y licores 

'moria ya citada, es de. 
Tolal. 

2.623,038 
231,240 
232,982 

, . Rs. vn . 

155.916 
126,397 

3.087,260 

4.019,461 
784 368 

Rs. vn. 4.803,829 

118 rs. 1 mrs. por v e c , 30 rs. 26 mrs. por liab. y 8'11 por 100 del total de la riqueza imponible, cuyas cantidades deben 

aplicarse, da lugar á las siguientes observaciones: Pr imera, la de paja y utensilios es el 1'6 por 100 de la riqueza lerr i lor ial 
habitante : Segunda , la de frutos civiles es el 4' I2 por 100 de la riqueza urbana , y sale á razón de 3 rs. 28 mrs por vec. y 33 
de 3 rs. 3 mrs. por vec. y 27 1/2 mrs. por h i b . : Cuarta , las rentas provinciales y demás contribuciones sobre consumos son 
que el dere lio de puertas, que hace parte de dichas contribuciones, y se recauda única y esclusivamenle en la ciudad de 
por hab. , según se ve en el cuadro sinóptico del part. j ud . : Quinta, la contribución de cullo y clero es el r 3 2 por 100 del lo
r i a , sobre la cual ro&ten esclusivamente la abolida prestación decimal, su gravamen actual seria de 1'03 por 100 si le fuese 
cial', su verdadero gravamen es de r53 por 100, mientras que el que resultaba del diezmo, en el supuesto de que se pagan por 
parte délo que hubiera debido ser, como lo demuestra el siguiente cálculo. Los rs. vn . 40.560,000 que se señalan como r i 
las 2/5 partes del prodacto tolal de la tierra, el cual por consiguiente debe ascender á rs. vn . 101.400,000. La décima parte 

la agricultura. Peor si cabe es el estado de la induslria flore-
cieide antes en la fábrira de paños de la capital ; y tampoco 
presenta mejor aspecto el comercio reducido á la espirtacion 
de algún vidí io , m ie l , cera y cereales, los establecimientos 
muchos en número , no cuentan en lo general con las rentas 
suficientes para cubrir sus atenciones : la instruecion pública 
so halla en el mayor descuido , y próximo á la corte partici
pan sus habitantes mas que en otros puntos, de las agitacio
nes políticas que en aquella se esperlmentan de la ani

mosidad de los partidos y de la relajación de costum
bres , puras y sencillas en su origen. La misma proximidad 
á la corle presenta los crímenes de toda especie, porque los 
perpetradores hallan fácilmente abrigo en esla , y eluden la 
vindicta pública. Con tales causas nadie deberá estrañar que 
la prov. de Guadalajara ocupe el teroer lugar en la escala de 
la criminalidad como lo demuestran los estados á cuyo estado 
descendemos. 
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GÜADALAJARA. 6 H 
Trata él 1.* délas personas,susdiferentescircunslanciasy 

de la proporción que guardan cutre sí las edades , el sexo , el 
estado , la instrucción , el ejercicio, los absuellos y penados 
con los procesados, los reos contumaces con los prtsenles, 
los reiocijentes con los penadas y los acusados con la pobla
ción. Una sesla parle de los procesados scri de edad de 10 á 
20 años , tres quintos de 20 á 40, y los del tercer periodo es
ceden de olra quinta parle: las mugeres eslan en rclai iou con 
los homlires de 1 á 12: esceden de la mitad délos acusados 
el número de los solteros y no llegan á f i la los casados. Es tal 
el descuido en que se halla la instrucción pública en la prov. 
de (iuadalajara , que no ha podido darse razón alguna de los 
procesados que sainan solo leer y no llegan á dos quintas 
partes los que saben leer y escribir: los que ejercen profe
sión científica ó arle liberal están en relación de 1 á 7 con los 
que ejercen artes mecánicas : los absuellos con los acusados 
como 1 á 7 , resultando absuellos de la instancia menos de la 
mitad y algunos mas libremente : de 1 á 61 es la proporción 
entre los contumaces y los reos présenles: de 1 á 27 la de 
los reincidentes con los procesados, habiendo reincidido en 
el mismo ddi to pocos mas de la tercera parte , y los restan
tes en otro di'erenle : los penados guardan con los acubados 
la proporción de 1 por l ,2iC ; y eslos con la población de 1 
por 196,352 hall. 

Descendiendo de esle examen general al comparativo entre 
los parlidos , se ve que el máximo de acusados lo da el 
de Alienza , en el cual residía la proporción de 1 procesa
do por 131,115 a l m . , y el mínimo el part. de Saeedon que 
présenla 1 acusado por 305,783 hab.: siguen próximamente 
al primero en la escala gradual el de l inhuega 1 á 150,775; 
el dePasIranal á '.63,910, y el de Sigüenza'l á 181.402, y 
al segundo el de la cap. 1 á 273,389, y el de Cifuentes l á 
260,963 ; el término medio lo forman los part. de Molina 
1 á 224,099 y el de Tamajon 222.388. 

El estado número segundo se refiere á los delitos de homi
cidio y de heridas y á las armas empleadas en su ejecución. 
La observación primera que sugre de los datos que arroja, es 
que en la provincia de Guaaalajara prevalecen los alenta
dos contra la propiedad , porque siendo 810 los acusados y el 
número de delitos de homicidio 160, aun cuando se den á 
cada uno de estos dos procesados entre perpetradores, cúmpli-
ces y encubridores, resuKará que el número de encausados 
por crímenes contra las personas es 320 , y 490 el de acusa
dos por delitos contra las cosas. La segunda que en medio de 
ser menor el número de delitos de homicidio y de heridas 
que en la mayor parte de las prov. , cuya estadística c r imi 
nal so ha publicado, se deja conocer en aquellos mas delibe
ración , mas perversidad de corazón, puesto que en pocos 
menos do la mitad se hizo uso de armas. Se deduce por ú l u -
mo de los datos que el estado presenta, que en la prov. de 
Guadalajara las leyes prohibitivas de armas surl ir ian poco ó 
ningún efecto si la prohibición no se hacia estensiva á las de 
todo género, pues si bien en las de luego prevalecen las 
prohibidas á las permitidas en tres unidades, en las blancas 
no llegan á la cuarta parte. El part. de Atienza es el que 
presenta el máximo en los delitos de sangre 1 por 449,539 
hab. , y el mínimo el de Bribuega 1 por 1.768,182. 

GUADALAJARA: intendencia de antigua creación, com
puesta de las c. v. y I. de que habla el art. prov. ó gefa-
tura polít ica, antes pertenecientes á la prov. de su nombre, 
a la de Cuenca, a l a de Madrid, y á la de Burgos. Es pues 
indispensable al tratar de época anterior al 30 de noviembrs 
de 1833. que es la de la nueva división terr. , ocuparnos de 
las ant. divisiones administrativas, para conocer aproxima
damente siquiera , el número de hab. y los elementos de 
riqueza pública. Entraremos pues en el fxámen del p r i 
mero y mas esencial, cual es el de 

Población. El estudio de datos ant. comparando su re
sultado con el que arrojan recientes documentos oficiales y 
particulares, nos pone en el caso de señalar con referencia á 
épocas distintas las poblaciones siguientes: 

o 3 

ÍS Ü 6D 

ANOS. HABITANTES. HABITANTES. 

I." 
I." 
3.' 
• .' 

1787 
1797 
1822 
182Í 

112,319 
119 227 
140.750 
li4,920 

135,328 
137,039 
181,927 
184,006 
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ASOS. HABITANTES. HABITANTES. 

5." 
6.' 
7." 
8." 
9." 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1826 
1831 
1832 
1833 
1836 
1841 
1842 
1843 
1844 
1846 

190,92i 
146,516 
147,622 
159,04* 
157,558 
137,254 
156,123 
159,OU 
144,682 
175,863 
292,128 
199,746 

178,074 
145,099 
145,058 
155.516 
153,405 

» 
156,702 
202,606 

Pr imera población. Ante loilo es necesario fijirlas par
tes ile que se coiniione la ai lual prov. en las cuatro fraccio
nes que lian veoitlo á formarla ; examinando uno por uno 
lus pueblos de la actual (ii iail .lajara, se ve por el estudio 
de los datos autiguo» á qué proviurU correspondían antes, 
y conijiarando el uúmero de nabitaates de los lugares segre
gados, cmi los que lenian las aidigaas provincias, se conoce 
exailameii l f la propuroion y se fija laciunenle. Este estudio 
nos ofrece el siguiente resultado: 

Guadalajara. . . . 8('90 p. 100 
Cuenca 4'98 id. 
Madád 2'23 i d . 
Burgos 0'06 id . 

En la nota que figura en la columna 2 . ' de la pág. 243 del 
lomo V i l . hemos d i i l io las dificultades grandes que ofre
cía el li jar la proporción del censo del siglo X V I ; allí pues 
reinitmios á nuestros lectores , porque altt encontrarán las 
niucias que sobre este punto pueden darse. Principiaremos 
pues nuestro examen por el censo de 1787 dirigido por el 
ilustrado Sr. conde de Floridablanca. Aplicada la población 
de estas cuatro provincias á la actual de Guadalajara, resulta 
lo siguiente: 

Proporción de Ilabitantcí (egresados para 
PrOTÍncía amtiQua IVulacíou. U segregación. la actual de Guadalajara. 

Guadalajara. . . 114,379 
Cuenca 206,182 
Madrid 215,615 
Burgos 465,410 

81'90 p. 0/0 93.976 
4*98 13,256 
2'23 4,808 
0'06 279 

112,319 

También en este artículo como en los otros, hemos querido 
examinar la relación en que por lérmino medio de varios da
tos se halla el número de habitantes de esta provincia con el 
resto de España, y resulla ser el l '30 por 100; corresponde, 
pues, por los 10.409,879 habitantes, el número de 135,328. 

Segunda población. En los trabajos del censo de 1797, 
Usuran las provincias de que hemos hecho mérito con este 
número de hahilautes. 

Sl'OOp. 0/0 99,193 
4'9« id . 14,656 
2,23 i d . 5,096 
0 '06 id . 282 119.227 

Guadalajara . . . 121,115 
Cuenca 294.290 
Madrid 228 520 
Burgos 470.588 

Era en este año la población de España, según el dato of i
cial, de 10.541,221 habitantes; el 1'30 p. o/o subía á 
137,036 habitantes. 

Tercera población. En el año de 1822 se hizo la nueva 
división terr i torial déla segunda época constitucional, asig
nándole á Guadalajara otros limites que los^que hoy tiene, se
gún j a s e ba visto y una población de 222,055 habitantes. 
En la memoria presentada á las cortes, se lijaba el número de 
almas que contaba cada antigua provincia, y en aquel tra
bajo las cuatro de que nos ocupamos , tenían: 

Guadalajara. . . . 121,000 8 l '90p. 0/0 99,099 
Cuenca 294.000 4'98 14,644 
Madrid . . . . . . 230,000 2*23 3,129 
Burgos 700,000 0'06 420 117,292 

La población total era de 11.661,980 hab. y el 1'30 por 100 
151,606. Pero es de notar, como ya hemos dicho muchas 
veces, que los individuos que formaban la comisión dijeron, 
que el número de almas estaba de tal manera disminuido, que 
se le podría subir ó aumentar una quinta parte mas, en cuyo 
caso, la primera partida se elevaria á 140,750 habitantes y la 
segunda á 181,927. 

Cuarta población Las investigaciones dé la policía en 
su apreciable trabajo del año de 1820; señalaron las po
blaciones que á continuación se espresan: 

Guadalajara. . . 157,338 81'90 p. o/o 128,860 
Cuenca 382,577 4'98 id . 19,052 
Madrid 297,812 2'23 id . 6,641 
Burgos 611,762 0 '06 id . 367 154,920 

La población que resultó por la suma de los diferentes 
estados que fueron remitidos de las respectivas intendencias 
de policía, fué la de 14.154,341 habitantes, y el 1'30 p. o/o 
se elevó á 184,006. 

Quinta población Precisamente mientras recogía el se
ñor Miñano los datos para su Diccionario, las 4 provincias 
sufrieron variación en sus límites, siendo la mas importante 
la de Burgos, según ya digimos en la columna l.« de la 
pág. 644 del tomo IV , y aunque la proporción no pueda 
arrojar un resultado positivo, la presentamos con esta adver
tencia en los números siguientes: 

Guadalajara 
Cuenca. . . 
Madrid. . , 
Burgos (*) . 

. 205,293 81'90 
. 296,64 7 4'98 
. 343,559 2'23 
. 552,816 0'06 

68,135 
114,773 

7,661 
355 190,92* 

Siendo la pobl. que señaló el Sr. Miñano á toda España 
13.698,029 hab . , corresponde por el 1'30 por 100 á la prov, 
de Guadalajara 178,074 habitantes. 

Sesta población. Es la de la policía de 1831, dato para no 
sotros como hemos dicho varias veces, de ninguna importan
cia, según se ve en los números siguientes: 

Guadalajara. . . . 154,238 81*90 126,321 
Cuenca 249,092 4'98 12,405 
Madrid 336,267 2'23 7,499 
Burgos 485,043 0'06 291 146,516 

La pobl. total de España era de 11.207,639 hab. y por el 
1*30 por 100, corresponden a la prov. de Guadalajara actual 
145,699 almas. 

Sétima población. Del mismo origen y con los mismos v i 
cios aparece el dato de 1832 cuyo resu.tado se presenta á con
tinuación. 

Guadalajara.. 158,140 81'90 129,517 
Cuenca.. . . 250,524 4'98 12,476 
Madrid. . . . 239,452 2'23 5,339 
Burgos. . • . 482,908 0'06 290 147,628 

Contaba entonces, según el mimo dato nuestra Península 
11.158,274 individuos y el 1'30 por 100 da para la prov. que 
describimos 145,058. 

Octava población. En la nueva división terr. de 30 de no
viembre de 1833 , pr imer dato en que aparece la prov. según 
su nueva organización, le fueron asignados 159,044 hab., 
pobl. aproximada cá la de 155,516, que es el 1'30 por loo de 
la pobl. oficial de ^España en aquella época, que ascendía á 
11.962,767 individuos. 

Novena población. La Guia del ministerio de la Goberna
ción impresa en 1836 señaló á esta prov. 157.558 hab. y 
siendo el total de España según este documento, 11.800,413, 
el O O por 100 daba un número de 153,405 individuos. 

Decima población ( " ) . En 3 de mayo de 1841 se reunió 
la junta de autoridades, diputados provinciales y comisíona-

(') Con el lerritorio segregado para formar la provincia de 
Santander y uniendo el aumento que en dicho aBo tuvo la de 
Falencia. 

( " j No hacemos mérito de la ley electoral de 1837, porque ad
mite la misma pobl. que el decreto de 1833. 
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dos de partida, y seíwlo á esta p ro r . 137,254 hab. : mas ade
lante nos ocuparemos de este documento. 

Undécima población. El dato oficial de 1842 presenta 
una pobl. total de 142,321 hab. ; pero tenemos el disgusto 
de decir que la operación de sumar fué mal hecha y que el 
resultado de las cantidades parciales presenta un total de 
150,123 inJividuos : no culpamos por ello al autor de la ma
t r icu la , porque como mas adelante diremos, es acreedora 
toda clase de consideraciones. La intendencia tuvo presente los 
datos de la diputación provincial en diversas épocas y otros 
antecedentes oficiales y estraoííciales que consideraba exactos 

• y verídicos. Contaban en el año de 1812 todas las provincias 
de España 12.054,008 hab. y la prov. de Guadalajara por el 
1'30 por 100, 156,702. 

Duodécima población. Es la que aparece de la esposicion 
d i r i j idaá S. M. sobre los resultados que ofrecían los trabajos 
de estadística cr iminal , relativos al año de 1843. Admitiendo 
la proporción que fijó el Sr. ministro, Guadalajara debiera 
tener 202,006 hab. 

Décima tercia población. Es la de la estadística raunici 
pa l , donde como saben nuestros lectores solo se fijó el nú 
mero de vec. que es en esta prov. el de 37,717, y como la re 

mos obtenido del examen de diferentes datos, el 3'85 por 100 
puede fijarse el número de hab. en 144,682. 

Décima cuarta población. Son varios los boletines of i
ciales en que consta la pobl. de esta prov. en las distintas ope
raciones de la ley de reemplazos y solo hacemos mérito 
del número 139, viernes 20 de noviembre de 1846 en que 
se señala un número total de 175,863 hab., que mas adelante 
clasificaremos por partidos. 

Décima quinta población. También de esta prov. posee
mos el dato de los jóvenes alistados de las diferentes series, 
resultando que el número de varones de 18 años es de 2,293, 
suma que supone una pobl. de 292,128 a lm. : atrevido nos 
parecería el pensamiento de admitir el resultado que no quere
mos dejar de consignar en este lugar. 

Décima sesta población. También sobre esta prov. he
mos reunido muchos datos particulares sobre po.bl. : pode
mos decir que de mas de cuatro quintas partes de pueblos, te
nemos datos bastante exactos y no tenemos inconveniente en 
asegurar, que el número de hab. en esta prov. no baja de 
199,746. Presentados cuantos datos y noticias nos ha sido 
posible reunir , solo falta para concluir esta parte del art. de 
intendencia publicar el siguiente. 

lacion de estos con los hab. sea, según la proporción que he-
l iS t í i do i t e m o s t r a t i T O f ie l a p o b l . q u e c o r r e s p o n d e á c a d a a n o d e l o s 9 p a r t i d o s J u d i c i a l e s e u q u e se d i v i 

d e es ta p r o v . c a l c u l a d a sob re e l n ú m e r o t le j ó v e n e s q u e e n t r a r o n e n e l a l i s t a m i e n t o de 1 8 4 3 , p a r a 
e l r e e m p l a z o d e l e j é r c i t o y c o m p a r a d a con l a q u e r e s u l t a : p r i m e r o , d é l o s t r a b a j o s h e c k o s p o r l a j u n 
t a c r e a d a p a r a conoce r l a r i q u e z a de es ta p r o v i n c i a e n v i r t u d d e l d e c r e t o de l a r e g e n c i a p r o v i s i o 
n a l d e l r e i n o de ? de f e b r e r o de I S t l ; s e c u n d o , d é l o s d a t o s o f i c i a l es de 1 8 4 : 2 , r e u n i d o s e n e l 
m i n i s t e r i o de U a c i e n d a : t e r c e r o , de l a e s t a d í s t i c a j u d i c i a l de 1 8 4 3 , f o r m a i i a p o r e l m i n i s t e r i o d e G r a 
c i a y J u s t i c i a : c u a r t o , d e los d o c u m e n t o s r e u n i d o s p o r l a s j e f a t u r a s p o l í t i c a s p a r a f o r m a r e l r e g i s t r o 
m u n i c i p a l de 1 8 4 4 ; q u i n t o , d e l B o l e t i n d e 1 8 4 6 p a r a e l r e p a r t i m i e n t o d e s o l d a d o s ; sesto J ú l t i 
m o , de l a s i m p o r t a n t e s n o t i c i a s q u e posee l a r e d a c c i ó n . 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

\t ienza. . . 
Brihuega. . 
Gifuenles. . 
Guadalajara. 
Molina. . . 
Pastraua. . 
Sacedon.. . 
Sigüenza. . 
Tamajon. . 

t o t a l . . 

PODUCIONQUEl 
CORRESPONDE 

\L MMERO DE 
ALISTADOS 

Numero d 

luo, de 
• l id 

24970 
38220 
26499 
35545 
45864 
39112 
24558 
32614 
2471C 
292128 

HATOS DE LA 
JUNTA DE 1841. 

3169 
4829 
3110 
4446 
6111 
5241 
3413 
4081 
3527 
37927 

10668 
1842 
11776 
17015 
21272 
18456 
11648 
15478 
12520 
137254 

DATOS OFICIA 
LES DE 1842 

3548 
5304 
3544 
4848 
6407 
5474 
3189 
4417 
3665 

13392 
20417 
14189 
19027 
24532 
20875 
13075 
17383 
13233 

ESTADÍSTICA 
JUDICIAL DE 1843 

4321 
6218 
5219 
6926 
8775 
7535 
5402 
5771 
5093 

15023 
25803 
18943 
24730 
32562 
26686 
18993 
21905 
17961 

40696 156123 56260 202606 

REGISTRO MUNI 
C1PAL DE 1844 

2035 
4967 
3281 
4407 
6063 
5358 
3288 
3944 
3374 

37717 

11642 
19043 
12586 
16905 
23258 
20553 
12613 
15139 
12943 

BOLETÍN OFI 
CIAL DE 1846 

144682 

4282 
5858 
3910 
4640 
8569 
5454 
3940 
5336 
3808 
5797 

16443 
22495 
15012 
17817 
32906 
20942 
15128 
20498 
14622 
175863 

DATOS QUE PO 
SEE LA REDAC

CIÓN. 

4863 
6653 
4440 
5270 
10732 
6194 
4475 
6060 
4525 
53212 

18675 
25549 
17050 
20236 
37374 
23792 
17182 
23281 
16607 
199746 

Riqueza. Habiendo esplicado ya qué prov. contribuyeron 
y en que proporción á formar la actual de Guadalajara , de 
todas ellas habremos de ocuparnos con mas ó menos esten-
sion , principiando por el examen del 

Censo de 1799 A medida que avanza la publicación del 

Diccionario son inútiles ciertas observaciones por la sencilla, 
razón de haberlas presentado en otros artículos. La prov. ac
tual se compone de las ant. de Burgos, Cuenca, Guadalajara y 
Madrid y de todas ellas hemos hablado, ya en el art . de Burgos 
ya en el de Cuenca. Dicho esto nos limitaremos á presentar el 

E s t a d o d é l a p o b l a c i ó n y d e l v a l o r t o t a l de l os p r o d u c t o s t e r r i t o r i a l e s y f a b r i l e s d é l a s c n a t r o a n t i 
c u a s p r o v i n c i a s c u y a s s e g r e g a c i o n e s c o m p o n e n h o y l a d e C i u a d a l a j a r a , s e g ú n e l censo d e 1 7 9 9 . 

PROVINCIAS. 

Burgos. . . . 
Cuenca . . . 
Guadalajara. 
Madrid. . . 

Totales. 

TOMO 

POBLACIÓN. 

94,118 
58,858 
24,223 
45,704 

222,903 

VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. 

HABITANTES. 

470,588 
294,290 
121,115 
228,520 

1.114,513 

REINO 
VEGETAL. 

US. VN. 
156.443,640 

96.623,561 
85.403,401 
35.817,552 

REINO ANIMAL. 

RS. VN. 
77.972,351 
71.601,600 
53.539,831 
9.443,028 

REINO 
MINERAL. 

RS. VN. 

672,840 

374.318,154 212.556,810 672,840 65.657,823 653,205.02 

FAB. ARTES 
Y OFICIOS. 

RS. VN. 
22.615,394 

9.092,191 
15.281,628 
18.668,610 

TOTAL 
DE 

LA RIQUEZA. 

Í S . VN. 
257.031,385 
177.990,192 
154.224,860 
63.959,190 

TÍÍK 89 

file:///tienza


614 GUADALAJARA. 
Las t prov. componían según se ve, 242,903 familias, !| i ¿ 

1.1U,513 hab. y 653.205,627 rs. de riqueza, ó mas bien d i - ^ u 
cho, de valor bruto délas prod. obtenidas. Continuándose \ 
los trabajos estadísticos, quedaron en algún tanto rectificados 
los datos de 1799 por los esfuerzos del Departamento del Fo
mento General del Beino y Balanza del Comercio , según es 
de ver del siguiente: 
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Como hemos presentado las observaciones convenientes so
bre estas 4 ant. p rov . , nada mas necesitamos decir sobre los 
trabajos del Departamento del Fomento General del Reino y 
Balanza del Comercio, trabajos de que uo se tendría conoci
miento , si por una feliz casualidad no hubiese llegado á nues
tras manos el cuadro que presenta el resultado por p rov . , que 
ofreciéronlos esfuerzos de aquella corporación. Hemos dicho 
también diferentes veces, con qué objeto se reclamó esle dato 
of ic ia l , procurando combinar una contr. sobre la base de la 
riqueza oficial y el producto de las rentas provinciales. De 
esta combinación resulta lo que aparece del siguíenta 

l 
(*) L a diferencia que se advi«rte entre la riqueza por familia 
por hab. en 1799 que señala este cuadro y la que indica el de 

a pigina 646 , estado 2." del tomo I V , consiste en que en este 
se padeció un yerro de imprenta. 

(") L a que también resulta entre este estado T el 1." de la 
pág. 246, tomo V i l , tiene el origen que hemos indicado. 
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GUADALAJARA. 615 
Presentadas las noticias relativas á las 4 ant. p rov . , cor

responde ahora aplicar los resultados en la proporción mar
cada á los pueblos que hoy forman la deGuadalajara , traba
jo que comprende el eslado que por sus grandes dimensiones 
nos ha parecido conveniente publicar en las des planas que 
siguen y verán nuestros lectores. 

No hacemos comentario alguno'sobre este trabajo : de él ha

bremos de ocuparnos al examinar documentos mas recientes, 
siguiendo ahora por su orden los 

Trabajos de l a j un ta de 1841. Reuniéronse, como he
mos dicho, los comisionados de los part . jud. con las autor i 
dades y.dipulados provinciales y procedieron al examen de la 
pobl. y riqueza, fijando el siguiente 

RESUIHEM 

DE LA POBLACIÓN Y UTILIDADES DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 

formado por l a «lunfa creada para conocer l a r iqueza de esta provincia 
en v ir tud del decreto de l a Regenc ia provisional del reino, de 9 

de febrero de 1841 . 

Múmero de pueblos. 
Número de vecinos. 
Número de almas. . 

Ut i l i f lades del vecindario 
con inclusión de propios. 

Territorial. 
Urbana. . 
Pecuaria. . 
Industrial. 
Comercial. 

DE 

Atiema. 

DE 

Brihuega 

í dem forasteros. 

Territorial. 
Urbana. . 
Pecuaria. 
Industr ial. 
Comercial. 

Total de dominio particular. 
ídem del clero 
Ídem del Estado 

Total general. 

66 51 
3169 4829 
10668 18421 

156322 331282 
36410 180332 
75427 34223 
40203 181701 
18020 42030 

D E 

Cifuentcj. 

328382 789668 

36807 115307 
15746 

36807 

365189 
34362 

543 

400094 

131053 

920621 
16981 
12243 

949845 

50 
3110 
11776 

295457 
64127 
66090 

123641 
3121 

553036 

30008 
7546 
216 
24 

37794 

590830 
5208 
10844 

606882 

DE 
Taroajon. 

59 
3527 
12620 

182069 
04900 
50431 
40705 
3311 

341416 

103389 
954 

104343 

445769 
24177 
6530 

476466 

PARTIDOS. 
DE 

Guadalajara 

33 
4446 
17015 

370132 
166582 
80029 
262383 
80698 

968424 

192429 
9463 

180 
200 

202272 

1160696 
32024 
7578 

1200298 

DE 
Molina. 

96 
611 

21272 

241360 
112500 
113781 
124129 
27091 

618861 

72072 
20477 

30 
7990 

100669 

719430 
36545 
19174 

775149 

D E 

Pastrana. 

30 
5241 

18456 

415291 
147845 
51101 

225379 
29369 

808985 

149880 
19969 

169849 

1038834 
42558 
18160 

1099662 

' DE 

Sacedon. 

25 
3413 

11648 

300801 
110360 
24014 

196504 
14380 

645059 

14240 
13596 

27836 

672895 
18918 
8376 

DE 

Sigücma. 

700189 

60 
4081 

16478 

300420 
122220 

19311 
165113 
20000 

617064 

82000 
8000 

90000 

777064 
161000 

1500 

T O T A L . 

869504 

478 
37927 

137254 

3593134 
1005876 
53500 

1348756 
238020 

5720795 

796132 
95751 

246 
8194 

200 

900523 

6621318 
371773 
84948 

7078039 

Por este estado verán nuestros lectores que toda la riqueza 
imp. de la prov. de Guadalajara asciende á 7.078,039 rs. Ni 
apenas se concibe, cómo un documento tal se firma, dicién
dose que se ha procedido con la mas escrupulosa justif ica
ción: el Sr. intendente D. Roque Maria Beladiez para salvar 
su responsabilidad, su inmensa responsabilidad, si á tal dis
tracción se hubiese adherido , puso á continuación del resu
men las notables palabras siguientes: 

• Intendencia de la prov. deGuadalajara.—El único dato 
«estadístico á que puedo referirme para graduar la exactitud 
«del anterior estado, consiste en las contr. que debe satisfacer 
•esta prov. Y como de él aparece que en el año últ imo (1840) 

«haningresado en tesorería 6.457,815 rs. por contr. ordinarias 
«y rentas estancadas, claramente puede deducirse su inexac-
• t i tud . " 

Esto d i j o , repetimos, en 14 de mayo el gefe de Hacienda en 
!a prov. y nosotros hubiéramos deseado que se hubiese esten
dido refutando el resumen de la j un ta , como este mismo fun
cionario lo hizo mas adelante con un documento notable, que 
después analizaremos. Para que nuestros lectores puedan me
jo r apreciar la fuerza que tengan nuestras reflexiones sobre 
este trabajo ciertamente original, presentamos el eslado que 
nuestros lectores verán en la pág. 618 después del diezmo y 
medio diezmo del censo de 1799. 



610 GUADALAJARA, 
Itesumen de l a riqueza terr i tor ia l , pecnaria, mineral y fabr i l que corresponde á l a provincia de 

tres anticuas provincias de Cuenca , Madrid y Uurgos, 7 respecto á l a riqueza de dicha provincia. 
S E O R E C i A C l O l V E S » E Í , \ S 

PRODUCTOS. 
UNIDAD PESO 

Ó 
MEDIDA 

REINO VEGETAL. 
Trigo 
Cenleno 
Panizo 
Cebada 
Avena 
Tranquillón 
Comuña 
Maiz 

Total de los granos. . . . 
Garbanzos 
Judias 
Habas 
Guijas 
Lentejas 
Algarrobas 
Valor de las demás legumbres. . 
ídem de las frutas 
Azafrán 
Lino 
Cáñamo 
Vino 
Vinagre 
Aceite 
Producios varios 
Total de las prod. del reino vegetal. 

REINO 

Ganado caballar. . 

ídem mular. , . . 

ídem asnal 

ídem vacuno. 

ídem lanar. 

ídem cabrio. . . 

AN IMAL . 
{Caballos . . . . 

Yeguas. . . . . 
Potros 

1 Muías 
( Muletos y muletas, 
1 Rurros. . . • , 
{ ídem lechales. . , 
¡Bueyes 

V a c a s ; . . . . , 
Toros 
Becerros. . . . , 

¡Ovejas. . . . , 
Carneros . . . 
P r i m a l e s . . . . 
Corderos . . . 

í Cabras. . . . 
) Machos. . . . 
1 Primales. . , . 
(Cabritos. . . . 

Cerdos. . . . 
Lana fina . . 
Ídem ordinaria. . 
Seda fina 
ídem ordinaria 
Productos varios 
Total valor del reino animal. . . . 

REINO MINERAL. 
Hierro 

Total 
Valor de las fábricas, artes y oíicios. 
RESUMEN DEL VALOR TOTAL. 

Reino vegetal 
animal 

I mineral 
fábricas, artes y oficios 
i Total general. . . . 

Cantidades 

GUADALAJARA 19,839 FAMILIAS. 

Valor. 

668,709 
164,712 

• 
350,923 

80,748 
62,365 

Arrobas 

1.327,4»» 
27,500 

4,206 
166 

• 
1,2U 
6,781 

29 
1,173 
1,411 

505,556 
2,800 

28,894 

Precio. 

589 
749 

» 
10,185 

U 
6,758 
• 

7,823 
8,289 

94 
2,881 

126,392 
35,201 

» 
44,080 
20,570 
7,790 
» 

10,856 
15,509 
12,382 
19,850 

695 

55 
34 
}> 

24 
16 
40 

50 
35 
28 
)) 
32 
36 

160 
125 
60 
20 
17 
74 

600 
750 

1 

1300 
» 

300 
1 

670 
520 
800 
350 
43 
62 
» 
32 
43 
75 
» 
24 

250 
114 

60 
100 

36.778,995 
5.600,208 

M 

8.422,152 
1.291,908 
2.495,800 

54.589,123 
1.375,100 

147,000 
4,648 

» 
39,803 

244,116 
317,795 
579,674 

4,640 
164,625 
84,660 

10.111,120 
47,600 

2.138,156 
14.323 

Cantidades. 

CUENCA 2,931 FAMILIAS. 

80.301 
10,501 

79 
24,423 
26,423 
26,211 

69 841,388 

147,515 
283 
452 
31 

1,186 
12 

1,443 
22 

969 
56,557 

353,400 
561,750 
» 

13.240,500 
» 

2,027,400 

5.241,410 
4.310,280 

75,200 
1.008.350 
5.Í34,8.)6 
2.188,062 

» 
1.410,560 
1.271,510 
684,250 
» 

200,544 
3.877,250 
1.411,548 
1.191,090 

69,000 

129,079 
44,047,101; 

12.5I5,063| 

09.841,388 
44.647,166 

12.515.653 
.004,207 

P r e c i o 

34 
26 
24 
22 
11 

1,883 

42 
144 
36 

1,116 
60 

1,001 
28 

459 
526 
3 

153 
24,049 
4,067 
1,426 
9,208 
2,602 
1,109 
130 

. 418 
1,071 
1,272 
2,850 

66 
6 

1,396 

00 
15 
24 
34 
40 

140 
80 
40 
5 

V a l o r . 

2.934,243 
273,026 

1,896 
537,306 
288,321 

.034,782 
16,980 
6,780 
744 

40,324 
480 

73,597 
4,890 

202,020 
1,750 

38,760 
282,785 

101,682 
0,244 

800 
600 
300 
900 
1200 
200 
120 
000 
400 
800 
100 
30 
60 
36 
18 
40 
60 
30 
16 
60 
60 
38 
40 
20 

4 811.829 

24 

33,600 
80,400 
7,800 

1.004,400 
78,000 

213,800 
2,520 

275,400 
210,400 
2,400 
15,300 

721,470 
244,020 
51,336 
165,74 4 
104.080 
66,540 
3,900 
6,688 
64,260 
76,320 
108,300 
2,640 
120 

24,829 
3.504,207 

33,504 
33 504 

452,791 

4.811,829 
8.564,267 

33,504 
452,791 

8.862,3<H 



GüADALAJARA. 617 
Onnclalajara, proporctonalmcntcal Tevindario <lc los pueblo» deque se compone ,8egresadas de las 
seguuel ceuso de 1 Í 9 9 . 

AXTI t íUAS PROVINCIAS. 

MADRID 1,018 FAMILIAS. 

Cantidades. Precio. Valor. 

9,552 
687 

10,098 

20,337 
540 

1,155 

1 
» 
155 

5,788 
178 
COI 

2 
1 
5 

1,127 
520 
• 
323 
120 
60 

)> 
37 
82 
212 
580 

37 
23 

17 

98 

27 

110 
h 
60 
8 
8 

50 

2800 

557 
900 
121 
43 
03 
• 
26 
51 
80 
» 
19 

200 
» 
49 
98 

353,424 
15,801 

.171,666 

540,801 
52,920 

31,185 
81,312 

i 

110 
» 

9,300 
46,304 

1,424 
33,824 
2,108 

Candidades. 

BURGOS 56 FAMILIAS. 

1,118 
231 • 
680 
180 

234 
14 

799,371* 

2,457 
3 

» 
25 

» 
11 

14 
8 

1,069 

1 

14,000 

1,114 
900 
605 

48,461 
32,760 

)) 
8,398 
6,120 
5,280 • 
703 

10,400 
11,858 
56,840 
• 

6,817 

25 
13 

6 
322 
85 
20 
69 
43 

18 
27 
31 

210,256 11 

P r e c i o . 

40 
32 

24 
18 

34 
16 

62 

33 
» 
28 

82 
75 
12 

65 

600 
» 

1,075 

160 
B 

550 
460 
» 
196 
30 
40 
20 
12 
32 

120 
45 
36 

V a l o r . 

44,720 
7,392 

» 
16,320 
3,240 
7,956 
224 

'79,852 
186 

825 

308 

4,519 

1,148 
600 

12,828 
U 
65 

677 
101,008 

416,310 

799,378 
210,250 

410.310 
l .425f^44-

000 
I I 

4,300 
• 
320 
U 

13,750 
5,980 
| 

1,174 
9,660 
3,400 
520 
828 

1,370 

2,100 
1,215 
1,116 

126 

Total T>lur de loi 
ic^rcSacioD» sr^im 
U> precio» de 17Í9. 

40.111,373 
5.896,427 

1,896 
9.147,444 
1.583,529 
2.495,800 

7,956 
224 

Tolal para la actual pro.inda de Guadalajara y 
valor legun loa prccioa actuales. 

Cantidades. Precio 

765,680 
176,131 

79 
386,124 
107,139 

62,395 
234 

14 

59.244,649 
1.445,186 

153,780 
6,217 

40,324 
40,596 

275,301 
477,223 
581,564 
200,770 
149,533 
133,320 

10.453,037 
49,024 

2.273,727 
23,352 

1.497,796 
28,328 

4,652 
222 

1,186 
1,207 
7,936 

Valor. 
Id. 

1,473 
1,209 
2,543 

568,970 
2,978 

31,382 
Valor. 

75.553,603 

4 0,525 

13,669 

101,008 
46,525 

13,569 

387,000 
642,750 

7,800 
14.263,200 

78,000 
2.241,520 

2,520 
5.530,500 
4.527,774 

78,500 
1.025,429 
6.214,447 
2.468,842 

51,856 
1.585,530 
1.383,086 
656,670 
3,900 

207,935 
3.900,070 
1.489,083 
1.312,274 
129,080 

120 
160,808 

631 
881 
26 

11,310 
60 

1,071 
21 

8,307 
8,830 

98 
3,045 

151,890 
39,703 
1,452 
53,680 
32,335 
8,965 
130 

11,311 
10,680 
13,681 
22,973 
1,342 

6 
V a l o r . 

32 
21 
16 
18 
14 
20 
28 
14 

21 
18 
31 
31 
33 
36 

122 
97 
55 
15 
10 
47 

700 
780 
350 
1330 
1300 
220 
120 
606 
480 
800 
180 
30 
56 
30 
20 
40 
70 
30 
18 

140 
70 
50 
80 
40 

48.468,214 

3,504 
33.504 

3 398,323 

75.553,603 
48 468,214 

33,504 
13.398,323 

I 16(,1Q2 • 137.453,644 

V a l o r . 

24.501,760 
3.698,751 

1,264 
6.950,232 
1.499.916 
1.247,900 

6,552 
196 

37.906,61)1 
594,888 
83,730 
6,882 

36,766 
41,811 

285,696 
477,223 
581,564 
179,706 
117,273 
139,865 

8 534,550 
29,780 

1.474,954 
23.3S2 
514,647 

441,700 
689,520 

9,1(10 
15,042,300 

78,000 
235,620 

2,520 
5.034,042 
4.238.400 

78,400 
548,100 

5.408,040 
2.223,368 

43,560 
1.073,600 
1.293,400 
627,550 
3,900 

203,598 
2.335,200 
957,670 

1.148,650 
107,360 

240 
160.868 

42.044.706 

33.504 
33 51 

I3.3í(8.3¿j 

50.514,647 
42.044,706 

33,504 
13 398,323 
105.991,180 

»«..' ' i ' ' . ' ̂  



6i8 GUADALAJARA. 
D i e z m o , medio d i e z m o ; r e n t a l í q u i d a d é l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l y u t i l i d a d e s d é l a I n d u s t r i a a e r í 

c o l a , s e g ú n e l censo de 1 7 0 9 . 

Productos del reino vegetal, lodos sujetos al diezmo Rs. v n . 
I d . del reino animal sujetos á ia misma prestación. Corderos 1.585,530 

Cabritos 267,035 
Lana 2.801,357 
Seda.. . 129,200 
Productos varios, 160,868 

75.553,603 

4.944,890 

Total. 
Diezmo 
Medio diezmo 
Renta l iquida de la propiedad calculada en las 2/5 partes del producto total . 
Utilidades de la industria agrícola en la mitad de la renta 

S e g ú n l os p r e c i o s d e l d i a . 
Productos del reino vegetal sujetos al diezmo Rs. v n . 
Id . del reino animal sujetos á la misma prestación. Corderos 1.073,60o 

Cabritos 203,598 
Lana 2.106,320 
Seda 107,600 
Productos varios 160,868 

80.498,493 
8.049,849 
4.024,925 

32.199,397 
16.099,698 

50 514,647 

3.651,989 

Total . 54.166,633 
5.416,663 
2.708,332 

21.666,653 
10.833,326 

B K V A D O q u e d e m u e s t r a l a d i s t r i b u c i ó n de l a s u t i l i d a d e s q u e s e ñ a l ó á l a p r o v . de G u a d a l a j a r a , 
l a • ! u n t a de 1 S 1 1 e n t r e l a p o b l a c i ó n q u e l a m i s m a fU 'g i f fnó , l a q u e a p a r e c e d e l a l i s t a m i e n t o p a r a 
e l r e e m p l a z o d e l e j é r c i t o , l a de l os d a t o s o f i c i a l e s de 1 H-42 , y l a q u e r e s u l t a de l o s d a t o s q u e l a 
r e d a c c i ó n posee. 

Diezmo 
Medio diezmo 
Renta líquida déla propiedad terri torial en las 2/S partes del producto total. 
Utilidades de la industria agrícola en la mitad de la renta 

P A R T I D O S J Ü D i r i A L E S . 

4tienza. . . 
Brihuega . . 
Cifuentes. . 
Guadalajara. 
Molina. . . . 
Pastrana.. . 
Saeedan. . . 
Sigüenza . . 
Tamajon.. . 

Utilidades 

¡ue señala la 

junta. 

Rs: vn. 
400,094 
949,845 
606 882 

1.200,298 
775,149 

1.099,552 
700,189 
869,564 
476,466 

7.078,039 

P O B A C I O N , 

SEGÚN L A MISMA. 

NUMERO 
D E 

A L M A S . 

10,668 
18,421 
11,776 
17,01 
21,272 
18,456 
11,648 
15,478 
12,520 

137,254 

Utilidades poi 
habitante. 

Anuales. Diarias 

R. m. 
27 18 
51 19 
51 19 
70 18 
36 15 
59 20 
60 4 
56 6 
38 2 

51 22 4'81 

Ms.c 
3'50 
4'g0 
4'80 
6'57 
3'38 
5'55 
5'57 
5'23 
3 j o 

POBLACIÓN, 
conespondicnte al alistamienlo 

para el reemplaeo del ejercito 
• ^ í 

Utilidades por 
habitante. NUMERO 

DE 
ALMAS. 

24,970 
38,220 
26,499 
35,555 
45,864 
39,112 
24,588 
32,014 
24,716 

292,128 

Anuales. Diarias 

R. m. 
16 1 
24 29 
22 31 
33 56 
16 31 
28 4 
28 22 
26 22 
19 9 

24 8 

Ms. c, 
r 4 9 
2'32 
2'13 
3'12 
1'58 
2'62 
2'67 
2'49 
1'80 

2 26 

POBLACIÓN, 
SECUN LOS DATOS 

O l l C I A l . E S d e 1 8 4 2 

NUMERO 
D E 

A L M A S . 

13,392 
20,417 
14,189 
19,027 
24,532 
20,875 
13,075 
17,383 
13,233 

150,123 45 11 

Utilidudcs por 
habitante. 

Anuales. Diaria 

11. m. 
30 
46 18 
42 26 
63 3 
31 25 
.r)2 23 
53 16 
50 1 
36 

Mr.c, 
2'79 
4'33 
3'98 
5'88 
2'95 
4'91 
4'99 
4'66 
3'35 

4'22 

P O B L A C I O H , 

SEGÚN LOS DATOS QUP. 

LA EEDACCION POfSE 

NUMERO 
D E 

A L M A S . 

18,675 
25,649 
17,050 
20,230 
37,374 
23,792 
17,182 
23,281 
16,607 

199,740 

Utilidades por 
habitante. 

Anuales Oiarm. 

R. m 
21 14 
36 7 
35 20 
59 11 
20 25 
46 07 
10 25 
37 11 
28 23 

35 15 

Mr. c 
2' 
3'46 
3'32 
5'53 
1'93 
4'30 
3'82 
3'48 
2'e7 

330 

N i siquiera puede creerse que la junta presentó con el carác
ter de formalidad este trabajo: pudiera mas bien decirse , que 
se reunieron por puro pasatiempo , y que por puro pasaliem 
po también dirigieron al ministerio estas noticias. Ehlraonli-
nariamenle se disminuyo la pobl. por la jun la ; pero aun 
cuantioso admitiera el dato, aunque se reconociera que no 
pasa el número de bab. de 137,254, risa causa , si no causa 
indignación el decir que en la prov. de Guadalajara la uti l idad 
diaria tic cada individuo es de 4 mrs. 81/100 , y que de allí ha 
de salir la cuota de contr. por todos conceptos. Pero oigamos 
al intemlente: esle dice que en el año de 1840, que es el mas 
próximo al en que se estudia el resumen , la prov. habia sa
tisfecho por contr. ordinarias y rentas estancadas 6.457,815 
rs . ; lo que hace una suma diaria por habitante de 4 mara
vedís 38/100; quedando pagado el impuesto para lada in
dividuo 0'4J de maravedí, es deci r , menos de medio 

maravedí para las diferentes atenciones de la vida privada. 
Y aun es de observar, que el año 40 f s el que tuvo menos in
gresos en caja la prov. de Guadalajara : el 37, el 38, el 39 y 
el mismo 41 fueron mucho mayores, corno veremos mas 
adelarte. Notable es sin dúdala declaración do la Junla, por
que viene á decir, que debe administrarse de un modo que 
se le exije tanla contr. cuanta sea Dfcesaria para dejar á un 
hali. con menos de un marevedí de uti l idad diaria. Pero si 
prescindimos de la pobl. que señala la Junta de 1841 y adop 
tamos la que fija la redacción que es de 3'40 mrs. diarios, en
tonces el resumen dice, que el Gobierno exije á la prov. de 
Guadalajara mas cantidad que la que arroja su materia impo
nible , y en algunos puntos , como en el distr. de Molina, un 
100 por 100 mas de la util idad obtenida. Documentos de esta 
especie caen por su base, .cuando son examinados por un 
hombre oíedianamente pensador; y ciertamente el servicio que 
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NOTA AL ESTADO ANTERIOR. 

Se debe tener presente que no se incluye en las contri
buciones la de culto y clero, deque no se hace mención algu
na ni aun por nota en la matrícula catastral; el cupo de esta 
contribución señalado para la provincia es ders. vn . 784,368, 
que salen á razón de 19 rs. 9 mrs. por yec. y 5 rs. 1 mrs. 
por hab., cuyo aumento en las contribuciones reduce la 
renta líquida á las cantidades siguientes: 

GUADALAJARA. 
Territorial y pecuaria. . . . 40.560,000 ó 68'46 p.0/. 
Urbana 3.780,000 ó fi'38 i d . 
Industr ia l y comercial. . . l i .906,033 ó 25'16 i d . 

Total de la p rov . , 
)or partido. . R. v . 
'or veo 

Por hab 

RENTA ANUAL. RENTA DIARIA. 

54.442,202 Rs. V. 
1,337 27 

3Í8'24 

149,157 
3 23 m. 

32 48c. 

El resumen de la junta de 1841 es de fecha 3 de mayo , y 
la matricula cataslral de 1842 de 28 de octubre: la suma de 
aquella es de 7.078,039 r s . , la de esta 59.246,033 , cantidad 
de mas en el úl t imo dato 52.167,994 , ó lo que es lo mismo, 
737'05 por 100 de aumento, ó el 13'64 de proporción, la 
cantidad del resumen con la de la matr icu la: estos números 
dicen mucho para que entremos en nuevas y mayores espli-
caciones. El trabajo de lS42subdivide los 59.246,033 rs. en 
la proporción siguiente: 

59.246,033 100 

Según se ve falta desde luego distinguir en la r iquc.a ter
ritorial ol producto de la tierra , del suelo y el producto de la 
ganadería. Dicho esto, veamos ahora cómo se distribuirán 
los59.246,033 rs. admitiéndolas proporciones que señaló 
la Junta de 1841: 

RIQUEZAS. P-V. 
TANTO 
de l a Jun ta . 

Terr i tor ial . 
Urbana. . 
Pecuaria. . 
Industr ial. 
Comercial. 

52'75 
37'15 

7'56 
19'17 
3'37 

p:V„ 
id. 
id. 
id. 
id. 

100 

31.252,283 
10.100,694 
4.479,001 

11.357,464 
1.996,591 

59.246,033 

Para apurar mas esta materia creemos conveniente pre
sentar el resultado de la comparación de uno y otro dato, y 
su término medio en los números siguientes : 

RIQUEZAS. 

Territorial. 

Pecuaria. . 

Urbana. , 

Industr ial . 

Comercial. 

Proporcio
nes del dalo de 

1841. 

52'75 p."/. 

7'56 i d . 

17'15 i d . 

19'17 id . 

3'37 id . 

100 

Cantidad que 
corresponde á la 
proporción del 
dato de 1841. 

Propor
ción del dato de 

1842. 

31.252,283) 

4.479,001 

10.160*694 

11.357,464 

1.996,591 

59.246,033 

68*46 p .% 

6'38 

25'16 

100 

Canlid-id que 
corresponde á la 
proporción del 
dato de 1842. 

40.560,000 

3.780,000 

14.906,033 

59,246,033 

Término medio 
de la propor
ción de ambos 

dalos. 

6i '38 p.'/. 

ir77 

23'85 

100 

Cantidad que 
corresponde al 
término medio. 

38.142,596 

6.973,258 

14.130.179 

59.246,033 

Después de presentar estos cuadros comparativos sin hacer 
sobre ellos mas comentarios, puesto que con frecuencia he
mos de volver al examen de este trabajo , varaos á ocupar
nos con separación de las cinco riquezas principiando por la 

Riqueza t e r r i t o r a l . La matricula comprende bajo este 
nombre el producto de la tierra y de la ganaderia. En el dato 
de 1842 no se halla medio alguno para distinguir la riqueza 
pecuariadelaverdaderamente ter r i to r ia l ; pero nosotros ad
mitiremos la proporción de la Junta de 1841, porque la es-
periencia nos ha demostrado, que si bien todas ocultaron las 
utilidades de su país, guardaron bastante proporción en las 
ocultaciones : asi pues, admitimos la proporción de la Junta 
de 1841 , y el resultado que se obtiene es el siguiente: 

Riqueza territorial 87 ' 46po r l 00 . 35.473,776 
ídem pecuaria 1 2 ' 5 4 p o r l 0 0 . 5.086,224 

100 40.560,000 

Van pues á girar nuestras observaciones y nuestros cálcu
los, suponiendo que la matrícula catastral de 1842 reconoce 
como riqueza imponible por concepto territorial sin contar el 
pecuario 35.473,776 rs. Ante todo diremos algo de este docu
mento importante, para que puedan mejor ser apreciadas las 
reflexiones que presentemos. La intendencia se lamenta del 
estado deplorable en que se halla el archivo de rentas de aque
lla p rov , á causa de las substraciones y pérdidas sufridas 
aesde el sfto 1808, por consecuencia de las guerras y vicisi

tudes políticas y por el desorden en que se hallaban una gran 
parte délos papeles. La intendencia , según resulta, tuvo pre-
senteel censo de pnbl . y de riqueza del ano 1797 (querrá sin 
duda decir el de 1799); el apeo general practicado en el año 
de 1817 para el establecimiento de la contribución general; la 
valuación de la riqueza de la prov. bechaen el año de 1822 
para servir de base á su contribución territorial de casas y de 
consumos, y otros muchos antecedentes de menor imporlanria 
Puede muy bien decirse, que la base de las operaciones de la 
junta, fué la valoración do la riqueza territorial y moviliaria 
practicada en 1817, que le sirvieron de auxilio los amillana-
mienlos de los pueblos desde el año 1824 hasta|l842, para 
el cobro de las rentas provinciales y los ropartimientos que se 
habian hecho de varias contribuciones en distintas épocas, ad
mitiendo como complemento el producto de la imposu ion de
cimal en los años de 1837 y el medio diezmo de 1839, da/o el 
mas seguro, el mas aproximado pa ra determinar los p r o 
ductos de la r iqueza en una gran parte y'desde luego la ma
yor y la mas importante de las clases en que se dividen ( ' ) . 
Ocúrrenos desde luego hacer á nuestros lectores diferentes 
advertencias: primera, el censo de 1799 es el resultado de las 
relaciones de los ayunt . , en las que segnnlas mismas intenden
cias lo manifestaron al gobierno, se hicieron como era natural 
que sehiciese toda clase de ocultaciones: segunda, en los da 

(*) Las palabras escrita; en letra bastardilla son lomada» del 
dpeumento olieia!. 
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tos reunidos para la única contribución de 1817 datos que he
mos examinado con muchísima detención, se cometieron to
davía mas fraudes que en el año de 1799, porque era mas co
nocido el objeto y la tendencia del trabajo que la administra
ción central había empremiído: tercera, los amillaraniientos 
hechos sin la correspondiente fiscalización, abandonada la ar
dua pero interesante empresa de seguir el movimiento de la r i 
queza de los pueblos, no representan ni pueden representar las 
utilidades de una población y no nos seria d i f íc i l , siViecorosa-
raente nos fuera permitido, comparar las relaciones dadas por 
los ayunt. en puntos nolejanosdeMadridcon lasque quedaran 
en el archivo de su secretaria, para conocer hasta qué punto se 
llevaba la idea de disminuir la materia imp. ; cuarta, los repartí 
raientos de distintas contribuciones, particularmente las de 
estraordínaría de guerra, significan la cuota impuesta á las po
blaciones , pero no el gravamen que afecta á las uti l idades: no 
una sino varias reclamaciones al gobierno en queja de estos 
repartos hemos visto; pero de este estudio hemos adquirido 
la convicción que las cuotas de lugar á lugar, de prov. a prov . 
son injustas y que las de individuo á individuo revelan á la 
vez una parcialidad escandalosa: quinta, no podemos admitir 
ciertamente la calificación que el entendido autor de la matr i 
cula catastral hace del resultado que ofrece el producto deci
mal ; y con la irresistible fuerza que tienen los números en 
nuestroconcepto inflexibles, demostraremos convincentemente 
quetin la época á que el trabajo oficial de 1842 se refiere , no 
puede admitirse como tipo ni seguro ni aproximado, el valor 
obtenido por este concepto. Conviene ante todo tener presente 
que en los datos del censo de 1799, resulta, que los articules 
sujetos al diezmo representaban una materia imp. según los 
precios de aquella época de 48.299,095 rs . ; según los actua
les 32.499,979 y adoptando un term. mel lo 40.399,538. 
¿ Y qué cantidad deberá aumentarse por las ocultaciones de los 
ayuntamientos? El buen juicio de nuestros lectores compren
derá que si añadiésemos un 25 por 100, no nos mostraríamos 
demasiado severos con los que firmaron y remitieron los re
laciones oficiales. Si es la misma cantidad la que produce hoy 
la t ier ra , lo que equivaldría á decir que ha permanecido esta
cionaria la provincia de Guadalajara, ó si se ha estendido el 
dominio agrícola y aumentado por consiguiente sus produc
ciones, cuestión fácil de resolver en la hipólesis segunda. Pero 
pasemos adelante en nuestras investigaciones: hace muchos 
años que emprendimos un trabajo de mucha importancia, tra-
b i jo que hubimos de abandonar por dos razones: primera, 
porque era superior á las fuerzas de un particular entregado 
á sus propios recursos pecuniarios: segunda, porque ve
rificado el trabajo por diócesis y habiendo en algunas 
de ellas faltas considerables, no podía obtenerse un cua
dro completo, tal como nosotros lo deseábamos y lo 
ambicionábamos. El autor del Diccionario concibió el atrevido 
pensamiento de hacer examinar una por una las infinitas 
cuonias del ramo del noveno y escusado, pertenecientes á los 
trienios de 1801 á 1803, 1815 á 1817 y 182i á 1826. Se 
hicieron los modelos, se imprimieron en grande número; 
principiáronse las operaciones, no faltó la voluntad, porque 
esdebierro la del que estas lineas escribe; pero faltaron los 
medios para sufragar tantos gastos y hubo de cejar en esta 
empresa con harto sentimiento suyo. Pero afortunadamente 
se examinaron una por únalas cuentas de los tres trienios 
pertenecientes á los ob. á que corresponden los pueblos de la 
actual prov. de Guadalajara, y el resultido obtenido es sor
prendente y admirable. Según los antecedentes que obran en 
el Tribunal'mayor de cuentas , la riqueza bruta de los pro
ductos territoriales sujetos al diezmo, sube en el té im. me
dio del año común que arrojan los tres trenios, á 115.824,234 
rs. Admirados quedarán ciertamente con este verídico, legi
timo y oficial resultado, los que han podido creer que la ma
teria imp. por concepto terr. de Guadalajara, apenas alcan-
ziba á cuatro millones de rs. Pero vamos mas adelante: para 
la formación de la matrícula catastral de esta prov,, fue co
misiónalo D. Juan Salvador ("j quien unió entre otros docu 
metilos el siguiente. 

(") No sabemos (pie parle pudo tener el Sr. Salvador en la re-
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De este trabajo resulta que en un trienio en que se dice, 
preciso es confesarlo, que las cosechas fueron muy crecidas, 
el diezmo importó por año común 4.122,171 rs. 4 mrs. Pero 
preguntamos nosotros, si es esta la cantidad que pagaron los 
contribuyentes, ó si es la que se abonó á losayunt. La respues
ta está en los documentos oficíales de la época. La respuesta 
está ademas en las observaciones que hicimos al hablar de 
este punto en el art. Albacete (intendencia) Esos 4.122,171 
rs. 4mrs., deben aumentaríe con las partidas siguientes; pr i 
mera, conlasuma que debe forzosamente repirsenlar la si
tuación d i lpa is , estando como estaba una pane da la prov. 
ocupada por los defensores partidarios de D. Carlos: segunda 
con la cantidad á que ascienden las ocullacidiies del prod. 
obtenido para disminuir la prestación decimal; y tercera, con 
el valor do las ganancias que tuvieron en los arriendos los 
que con escandido de, los hombres honrados de todas las opi
niones políl ic;is, tomaron parte en ellos. Redúzcanse á n ú 
meros las partidas que resultan de estas reflexiones, y el au
tor ó autores de la matricula podrán reconocer, que el verda
dero producto decimal ó lo que es lo mismo, que el valor de 
la décima parte de los frutos ó art. sujetos áeste impuesto, 
es muy superior al de 3.998,200 r s . , que es el que resulta 
según miañó la , tomando el lérm. medio de un largo pe
riodo de años: compárese este dato con el resultado que ar
roja el examen de las cuentas del noveno y escusado, y se 
verá que no hay una grande dist. que correr para poner en 
armonía uno y otro documento. Busquemos otro argumento: 
presentemos nuevos números en apoyo de nuesta opinión. 
En el estado oficial que tenemos á la vista del producto del 

dación de la memoria'y én los'estados : si suyo es lodo el trabajo, | noveno decimal de diferentes trienios , de cuyo trabajo hemos 
aunque tenga algunos errores, iadispcnssbles, honra íobre manera j hablado en otros artículos, aparecelo que resulta de lo^nqnM' 
¡ju «plicaeion é inleb'gencia, F rosslguientci; 
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ANOS 
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1802. 
1803. 
1804. 

Total. . 
término medio. 

1815. 
181*6. 
1817. 

Total. . 
término medio. 

1828. 
1829. 
1830. 

Total. . 
término medio. 

DIÓCESIS DE 

865,805 
568,207 
441,243 

1.875,255 
025,085 

376,936 
081,988 
432,950 

1.491,874 
497,291 

269,350 
222,509 
230,926 

722,785 
240,928 

4.756,074 
3.739,390 
4.748,280 

13.243,744 
4.414,581 

1.786,565 
1.038,149 
1.640,318 

4.465,032 
1.488,344 

890,968 
616,625 

1.006,785 

2.514,378 
838,126 

CUENCA. 

1.102,221 
1.255,903 
1.024,696 

3.382,820 
1.127,600 

787,198 
793,695 
662,823 

2.243,710 
747,905 

281,304 
297,134 
147,748 

729,186 
243,062 

Se vepues, que en el ú l t imo trienio se obtenía en la dióc. 
de Sigüenza, el 38'54 por 100, en la de Toledo n ' 66 id . y 
en la de Cuenca 2 r 5 5 por 100, sobre lo que habia producido 
el primer trienio del mismo noveno decimal ó sea desde 1802 
á 1804. Esto sirve para demostrarla cantidad que real y ver
daderamente representa por las ocultaciones indispensables, 
la suma de4.122,171 rs. 4 mrs. que arroja el añocomundel 
trienio de 1837 á 1839. Sin pretender pues, perjudicaren lo 
mas mínimo los intereses de la clase agrícola de la prov. de 
Guadalsjara, fijamos la materia imp. por concepto terr. en la 
cantidad de 48.299,095 rs. vn . 

Riqueza pecuaria. Ya hemos visto al div idir la riqueza 
terr. y pecuaria, adoptando la proporción que fijo la junta de 
1841, que délos 40.560,000 rs. que figuran en la primera 
partida del dato oficial de 1842, correspondían á la que ahora 
nos ocupa un 12'54 por 100 ó sean 5.086,224 rs. Comparada 
esta suma con los 535,253 rs., ee ve la enorme diferencia 
que presenta uno y otro documento. Pero como quiera que 
está demostrado hasta el últ imo grado de evidencia el de
cidido empeño que tuviera la Junta de disminuir la materia 
i m p . , forzoso es prescindir de este dato. Asi pues conside
rando nosotros la clase de ganado que se cria en esta prov. , 
no fijándonos precisamente en el aspecto que presentaba esta 
riqueza en el año de 1841, sino el que presenta h o y , algún 
tanto repuesta délos desastres de la guerra c i v i l , la calcula 
mos en 4.480,335 r s . , habida consideración á la proporción 
que marcan las ocultaciones del dato de la Juntada 1841, 
comparado con el de 1842. 

Riqueza urbana. La matricula catastral fíjalas utilidades 
por este concepto en 3.780,000 rs. : es de notar que la Junta 
de 1841 calculó la proporción de esta riqueza con las otras 
cuatro en 17'15 por 100, y que el documento oficial de 
1842 la fija en 6'38 por 100. Como la diferencia es estraor-
dinaria , el resultado es á la vez estraordinario, puesto que 
en el primer caso , según se ha visto en los 59.246,033 rs. , 
materia imp. de la matricula , figura la riqueza urbana por 
10.160,694 rs. y en el segundo solo por 3.780,000. Téngase 
presente desde luego que la prov. que nos ocupa es esencial
mente agrícola; teclados estábamos á decir esclusivamonte 
si no tuviéramos presente que principia también á desenvol
verse en este pais el pensamiento industr ia l , que reprime con 
serios y en nuestro juicio bien fundados temores la conducta 
vacilante del Gobierno. Dicho esto , no hay necesidad de 
grandes esfuerzos para esplicar nuestra doctrina ,respecto á la 
importancia de los edificios q e puedeny deben considerarse 
en la prov. de Guadalajaracomoinstrumentos de labranza. Por 
el estado que verán nuestros lectores en este mismo art . so
bre fincas de bienes nacionales, aparece que el númerode ca
sas vendidas fué de 328 y de las por vender 401 , total 729: 
que el valor cap. de las vendidas fué 2.919,930 r s . , el délas 
por vender 2.015,200, ó sea su total 4.935,130 rs. Repartida 

esta suma en las 729 casas, resulta que él cap. prod. de cada 
una de ellas es 6,770 rs. Resulta también que la renta anual 
al 3 por 100 de la tasación en las casas vendidas , sube á 
87,598 r s . , y en las por vender, á 60,456, ó sea es ambas á 
148,054 rs. Esta suma , partida por las 729 casas, fija á cada 
una de ellas una renta anual de 203 rs. 3 mrs. Ahora bien, 
aplicando este resultado al número de casas de que nosotros 
tenemos conocimiento, que son 60,143 cuando menos, señala
remos el capital productor en la suma de 407.168,110 r s . , y 
el capital imponible en la de 12.214,335 rs. Pero si se adopta 
por tipo el valor y renta de solas las casas vendidas , el resul
tado es diferente, aumentándose tanto el capital productor 
como la materia imponible: el valor capital de cada casaenton-
ces, es de 8,902 rs. 8 m r s . , la renta de cada una es de 267 rs. 
2 mrs . , ¡el capital productor de 535.407,137 rs. 10 m r s . , y 
sus utilidades de 16.061.718 rs. 28 mrs. Después de presenta
das estas observaciones y estos cálculos, el conocimiento que 
tenemos de la clase de fincas urbanas de la prov. deGuadala-
jara, nos obliga á no aumentar en un solo maravedí ia riqueza 
imponible que en este concepto presenta la matricula que es 
como ya hemos dicho de 3.780,000 reales. 

Riqueza i ndus t r i a l . No figuran con separación las rique
zas industrial y comercial en la matricula catastral de 1842. 
Bajo una casilla que comprende á las dos, se dice, que el ca
pital productor asciende á 99.373,500 r s , , y el producto l iqui
do á 14.906,033 r s . , resultando que á la riqueza territorial y 
pecuaria lo rnismo que á la urbana, se le fija un 3 por 100 
y a la industrial y comercial un 15 por loo . Ya en el ante
rior art. hemos dicho á qué está reducida la industria en este 
pais. Una industria de poco cap i ta l , una industria que en su 
mayor parte puede calificarse de casera ó doméstica, ni tiene 
ni puede tener grande importancia , ni es posible que represen
te grande materia imponible. Respecto al comercio , solo de
bemos deci r , que siendo Guadalajara una prov. interior 
con pocas comunicaciones, si se esceptua la carretera de Ara
gón; que tratándose de un pais de poquísimas necesidades, 
siendo las poblaciones en su totalidad pequeñas, no puede el 
comercio obtener grandes ventajas, ni ofrecer por consiguien
te grandes utilidades. En la imposibilidad de distribuir ambas 
riquezas por proporción (que no marca) la mnlricida catastral, 
seguimos la que presenta el dato de 1841 , distribuyendo se
gún ella, la materia imponible que fija la matricula de 1842, y 
el resultado entonces es el siguiente: 

RIQUEZAS. 
TANTO p. „ / • 
EN LA PROP, 

DE 1841. 

Industrial 85'05 
Comercial 14'95 

100 

REALES VN. 

12.077,581 
2.228,452 

14.906,033 

El autor ó autores de la matr ic j la nos habrán de permit i r 
les digamos, que consideramos escesiva la materia imponible 
señalada á la industria y al comercio. Hemos examinado dete
nidamente la memoria y el estado, y no hemos encontrado 
base alguna para admitir el capital productor, ni para señalar 
el l j por 100 de utilidades. No se pierda de v is ta , repeti
mos , una cosa importante, ásaber: la prov. de Guadalajara es 
esencialmente agrícola. Nosotros tenemos datos muy curiosos 
que revelan en muchos pueblos del territorio que describimos, 
lo que antes pagaban de diezmo y contr ibución, y lo que aho
ra satislacen de contribución solamente. Deducciones podría
mos sacar en total para acallar las que parecen justas quejas 
de algunos labradores: no lo hacemos, pero séanos permitido 
decir, que la clase que se dedita á la industria y ai comercio 
sale perjudicada, notablemente perjudicada en la prov. de Gua
dalajara. Esta es , creemos, la primera vez que disminuimos 
la riqueza imponible que un dato oficial presenta. La impar
cialidad asi lo exige, y nosotros que escribimos sin prevención 
alguna, n i en favor del pais ni en favor de riqueza determina
da , queremos presentar las cosas según nuestro leal saber y 
entender. En nuestro juicio , pues, la riqueza imponible por 
concepto indust r ia l , tomando esta palabra en el sentido mas 
lato , según la esplicamos en el art . de Córdoba intendencia, 
debe figurar en la provincia de Guadalajara por la sumado 
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5.643,995 r s . , y la comercial por la de 992,095 rg. Fijamos 
una y otra cantidad con la mayor convicción, calculados los 
elementos comerciales éindustriales del pais , y cotejándolos 
con los de otras prov. de naturaleza parecida. 

Queda concluido el examen de la matrícula catastral en to
dos sus pormenores, y hechas las reflexiones que nos han pa
recido convenientes sobre tan importante, y si se quiere el 
único trabajo bueno de su especie que en esta prov. hasta 
ahora llevamos estudiado: vamos pues á ocuparnos de las di 
ferentes cantidades que en diversos años han ingresado en la 
tesorería de esta prov. 

Según resulta de las actas de arqueo el 
total de ingresos obtenidos en el quin
quenio de 1837 á 1841 fué de 50.917,669 1 

Existencia en 1." de enero de 1837. . . 4,455 33 
Ingresos efectivos del quinquenio. . . . 50.973,214 2 
Cuentas interiores del tesoro 15,963,214 2 
Productos que constituyen las rentas 

del Estado 35.010,000 
Rentas del Estado 33.535,000 
Partícipes 1.475,000 
Total 35.010,000 
Año común 7.002,000 
Los años en que mayores (') sumas ingresaron en la cap-

de la prov. de Guadalajara, fueron el de 1839 y el de 4 1 : en e' 
primero los ingresos ascendieron á 13.797,910 y en el se
gundo á 9.356,285 rs. 24 m r s . : en estos años satisfizo la 
provincia: 

Por estraordinaria de guerra. 
provinciales encabezadas. 
paja y utensilios 
derechos de puertas . . . 
tabacos 
sal : 

1839 

6.002,292 14 
2.599,838 20 

688,720 r¿ 
185,398 3t 

1.325,446 28 
538,539 10 

11.340,241 22 

1841 

2.000,921 8 
2.719.360 33 

72^378 11 
86,877 32 

1.494,927 32 
829,872 19 

7.863,436 
Y es de notar que nada se dice n i de producto decimal n i de 

contribución de culto y clero, cuya suma,segun conocen nues
tros lectores, es de bastante importancia. 

Llegamos á una época mas reciente en que la paz se hallaba 
restablecida , aunque no esta provincia de los padecimientos 
sufridos mayores durante la desastrosa guerra c i v i l : el total 
de ingresos obtenidos fueron los que marcan las cantidades 
siguientes: 

Anos. Rs. v n . 

1842 6.807,567 
1843 5.517,956 
1844 7.030,554 17 

Total 19.356,077 26 
Término medio . 6.452,025 31 

Los artículos principales figuran por las sumas que apare
cen del estado queácontinuación publicamos: 

1842 1843 1844 

Aduanas 
Arhürios de amortiza 
' cion 

Derechos de puertas. , 
Frutos civiles. . . . , 
Manda pia forzosa. . , 
Papel sellado y docu 

menlos de giro. . , 
Paja y utensilios. . . . 
Provinciales 
Subsidio industrial. . . 
Sal. . . ' 
Sal i t re, azufre y pol 

vora 
Tabacos 

1450 

41433 8 
230545 24 
196295 11 
2312 27 

87952 20 
707822 1 

2796129 5 
107792 10 
36129 12 

47507 
1370251 

864 
25726 1 
83755 5 
144093 6 

732 30 
54549 28 

535570 23 
2066133 5 

83711 
10570 
52490 

20 
2<l 
33 

1358953 7 

874 

29091 32 
252012 9 
140808 12 
56214 l i 
1497 4 

679291 9 
2635428 23 
141618 33 

I 

48942 21 

1294051 6 (") Si bien es cierto que en el año de 1837 ingresaron 11.991,397 
rs. 30 mrs., no hacemos mérito de él porque figuran 2.600.000 rs. en 
pagarés del tesoro público sin interés y 1.272,736 rs. 31 mrs. de la 
anticipación de los 200.000,000 reintegrables. 

RESt'MEN DE LA RIQUEZA. 

Riqueza territorial 48.299,095 
Id . pecuaria 4.480,335 
Id . urbana 3.780,000 
I d . industrial 5.643,995 
Id . comercial 992,095 

63.195,520 

Cuota señalada en varios impuestos. Presentamos como 
en otros artículos un estado de las cantidades que en diferen
tes épocas ha pagado la provincia de Guadalajara, con su tanto 
por 100 proporcional. 

ÉPOCA DE LA 
PCBLICACIOH 

DE LAS LEYES. 

Ley de 3 de noviem
bre de 1837: contri
bución estraordina
ria de guerra 

Ley de 30 de jul io de 
1840: contribución 
estraordinaria de... . 

Ley de 14 de agosto 
de 1841: contribu
ción de culto y clero. 

Ley de 23 de mayo de 
1845: contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 
tributario 

Total. 

CANTIDAD 
TOTAL 

DEL IMPUESTO. 

603.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 
1,159.392,696 

CANTIDAD 
SEÑALADA 

A LA PROV 
DEGÜADALA-

J A I U . 

Tanto por 100 
en iclarisr 

con las deiua 
pr'Tinciat 

de España 

7.723,488 

1.872,289 

784,368 

3.675,000 

14.055,145 

1'27 

l 'O i 

ro4 

1 22 
1*21 

Los 7.723,488 rs. afectaron á las riquezas siguientes: por 
la leir i torial y pecuaria 4.770,964 rs. ó sea el 1'35 por 100 
de 353.986,264, que fué la cuota por este concepto pedida á 
toda España; por industrial y comercial 600,000 rs. ó sea el 
0'60 por 100 de los 100.000,000 , y por consumos 2.352,524 
rs. ó sea el 1*57 por 100 del total de 150.000,000. La ley de 
30 de ju l io de 1840 , estraordinaria de guerra como la ante
rior, exijió 

Por territorial y pecuaria 1.582.289 
Por industrial y comercial 290,000 

1.872,289 

siendo su proporción, por el primer concepto. . . 84'51 
por el segundo id 15'49 

loo 
Como hemos dicho, fueron 1.582,289 rs. la cantidad pe

dida por terr. y pecuaria, y la total para España 130,000,000 
ó sea el 1*22 por 100 ; y por industrial y comercial 290,000, 
ó sea el 0'58 por 100 de 50.000,000 de rs. que correspondie
ron á estas riquezas. A las mismas, es decir, terri torial y 
pecuaria, é industrial y comercial, afectaron los 75.406,412 
rs. que por la ley de 14 de agosto de 1841 se pidieron á nues
tra Península para cubrir las atenciones del culto y clero: se 
señalaron á la prov. que describimos una suma de 784,368 rs. 
cuya proporción es la siguiente; 

primer concepto 80 
segundo id 20 

100 

La cantidad exigida por terr i torial y pecuaria á todas las 
prov. del reino , fué de 60.325,130 r s . , habiéndole corres
pondido á la que examinamos 627,494 r s . , ó sea el r o 4 por 
100; por industrial y comercial á las primeras 15.081,282 
r s . , y á ¡asegunda 156,874, ó s^a el mismo 1'04 por 100. 



624 
Cotejadas las proporciones de las dos leyes que acabamos de 
examinar, el término medio que resulta es el siguiente: 

GUADALAJARA. 
RIQUEZAS. 

Riqueza ler r . y pecuar ia. . 
I d . industrial y comercial. 

18Í0 

84'ól 
15'49 

100 

1841 térm. medio. 

80 
20 

82'25 
17'75 

100 100 

Papei, sel lado y tabacos. Produjo el papel sellado en el 
quinquenio de 1837 á 1841 una suma de 625,000 rs . , ó sea 
en año común 125,000. Ingresaron por la venta de tabacos 
en el mismo quinquenio 6.810,000 r s . , ó sea en un año co 
mun 1.362,000, siendo su tercera parte considerada por 
nosotros como contribución 454,000 , los cuales divididos 
entro 156,123 hab. de que constala pobl. oficial de 1842, 
sale cada uno á razón de 2 rs. 31 mrs. 

Ncevo sistema t r i b u t a r i o . Las cuotas que por la ley de 
23 de mayo de 18i5 se impusieron á la prov.de Guadaíaja-
ra con su tanto por 100 respectivo, las ponemos á conti
nuación ; 

RIQUEZAS. 

Terr. y pecuaria. 
Consumos. . . . 
Ind. y comercial. 

TOTAL 
bE España 

300.000,000 
180.000,000 
40.000,000 

pa rc i a l de Tanto p. 
Guadala jara 

3.675,000 
1.060,762 17 
372,736 

122 
0'92 
0'93 

520.000,000 5 708,498 17 I'IO 

Sin duda alguna el Sr. Ministro de Hacienda al plantear 
esta contribución, tuvo presente la decretada en 30 de noviem
bre de 1837 , puesto que las cuotas afectaron á unas mismas 
riquezas: comparadas unas y otras proporciones, el término 
medio que resulta es el siguiente; 

1837 1345 Térm. medio 

Terr. y pecuaria. 
Consumos. . . . 
Ind. y comercial. 

1'35 p .§ 
1'57 id . 
0'60 

1-22 p.^ 
0 '92 id . 
0'93 

l ' 2 8 p . 
1'26 
0'76 

ri? roz ro» 
Pero el sistema tributario del Sr. Mon sufrió alteración por 

el reparto de 14 do febrero de 1846, inserto en la Gaceta de 25 
del mismo mes y año, en que la suma de 300.000,000 de rs. 
sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería, se redujo á 
250 000,000; y en este caso el total de contribuciones que 
hoy satisface la prov. es el siguiente : 

RIQUEZAS. 
Territorial y pecuaria 3.064,000 
Consumos 1.660,762 17 
Industrial y comercial 372,736 

5.097,498 17 
Ya saben nuestros lectores lo que hemos dicho délas can

tidades que deben aumentarse por los diferentes conceptos 
con que ingresan fondos en el tesoro público , ademas de los 
tres indicados. La sa l , el papel sellado, los demás art. estan
cados, las hipotecas, las licencias para diferentes objetos, 
las multas, los apremios, representan nuevos sacrificios por 
parte de los pueblos. No de una sino de varias pobl. de esta 
prov. tenemos noticias de la relación en que se hallan las can
tidades que van á las arcas del Tesoro públ ico, con las que 
satisfacen los contribuyentes por gastos provinciales ó muni 
cipales ; pudiendo asegurar que la proporción de estas con 
aquellas está de dos á tres. Ojalá den los gobernantes impor
tancia a dalos de esta especie, y que no procedan con lijereza 
al li jar las contr. 

Aduanas. A la insignificante suma de 30,000 rs. subieron 
los ingresos obtenidos por esta renta en el quinquenio da 
1837 á 1841, o sea en un año común 6,000, habiéndose re
ducido la cantidad en el trienio do 1842 á 1844 , á 3,188 rs. , 
ó sea en un año común 1,062 rs. 22 mrs. v n . 

Bienes de l cleuo. El estado siguiente manifiesta las fincas 
rústicas y urbanas, foros y cenaos que el clero regular y 
secular do esta prov. poseía. 

B i e n e s d e l c l e r o r e g u l a r y s e c u l a r v e n d i d o s y p o r v e n d e r á fin d e J u l i o de 1 8 4 3 . 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos. 

Clero re-»Frailes 
guiar.. /Monjas 

Clero secuiar 
Total 

Bienes 
por vender, 

Clerore-> Frailes 
ular.. J Monjas 

Clero secular 
Total 

Foros y censos. 

Clcrore» Frailes, 
gu iar . . } Monjas. 

'Clero «ocular 

numero de 
FINCAS. 

ISütiO 

3 
fio 3 

656 
13909 
14505 

77 
lüü 
isa 
I4S 

3 i8 

13 
13 

388 
ToT 

2298 
113 

11377 
I3G76 

18988 

3 
i", 6 6 

669 
11297 

4966 

446 
2499 

2945 
S1 .;>í 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. 

RUSTICAS. URBANAS. 

Tasación. Remate. 

3141890 
4043870 
8185760 
10754490 
18940250 

2310 
137710 
140020 

3338880 
3478000 

0132850 
11432060 
17864910 
13699080 
315G399Ü 

2310 
137710 
140020 

3338880 
3478900 

TatacioB. 

775070 
;278110 
2053180 
866750 
2919930 

68330 
68330 

1946870 
2015200 

Rematt. 

1774120 
3125230 
4899330 
1239590 
6138941 

68330 
683Í0 

1940870 
2O152U0 

TOTALES. 

3910960 
632I9S0 
10238940 
11021240 
21800180 

2310 
206040 
208350 
5285750 
5494100 

869434 
5106130 
6035560 
1869160 

8206970 
14557290 
22764260 
14938670 
17702930 

2310 
206040 
208350 

52857550 
5194 100 

869630 
5166130 
60355B0 
1§69100 

RENTA ANUAL. 

calculada al 3 por 100 del valor 
capilal de la tasación. 

Finta» 

rústicas. 

94257 
151316 
245573 
322635 
508208 

69 
4181 
4200 

100160 
104306 

Fintat 

uibanat. 

23252 
38343 
61595 
26002 
87597 

8050 
1950 

58407 

117509 
189659 
307168 
346638 
655805 

69 
6181 

)9457 

6250 
158573 
1648231 

¡I • 1 1 ^ 

25305 
128700' 
15ÍÜI1 
706Í7 
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C o n c l u y e e l estado a n t e r i o r . 

62Í) 

Rebaja de las carg' 
Valor capital y 
renta líquida de 
los foros y censos 

Valorcapitalyren 
ta líquida de los 
bienes por vend.' 
con inclusión de 
los foros y censos 

Total del valor ca' 
pi lal y renta lí
quida de los bie
nes que poseía el 
cclro 

0098 

» » 

7904720 

13398870 

3j259000 

790Í720 

13398370 

51101750 

2246381 

3319 
2Í I319 

380142 

1041947 

NOTA. En el número de las 183 lincas urbanas Tendidas, procedentes del clero regular, se incluyen 13 cdilicios con 
ventos 12 de frailes y uno de monjas, cuya tasa ion fue ders. vn . 463,880 y que se remataron en rs. v n . 1.316,760. 

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede. | con los rs. vn . 221,319 de líquido producto de los foros y 
I . * El número de fincas rústicas y urbanas que poseía en i censos, después de rebájadaslas cargas, componía un total de 

esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 14,344, se ¡ rs. vn . 1.041,947. Este t o ta l , disminuiíloen el día de la parte 
lian vendido 13.675, y solo iisu quedado 667 por vender, i correspondiente á la renla délas fincas vendidas, cuyoimpor-
Las que poscia el clero secular eran en número de 19,010; de ¡ te es ders . vn . 164,823, deja á la disposición del gobierno 
las que se han vendido 5,313, y 14,297 quedaron por vender 

2. ' Las 18,988 lincasvendiilasprocedentesdeamboscleros, 
se tasaron en rs. vn . 21.860,180: su remate ha producido 
parala eslincion de la (leuda públ ica, un valor de rs. vn . 
37.702,930. 

3. ' La renta anual de las fincas que pertenecían al clero 
regular y secular, calculada al 3 por loo de su valor cap. cu 
tasación, ascendía á rs. vn . 820,628: dicha ren ta , unida 

8 Jueces de primera instancia 66,300 1 
' Promotores fiscales 31,900 ( 

la suma anual de rs. vn . 380,142, para hacer frente á las 
atenciones del cul to, cualquiera que sea la determinación que 
se tome respecto á la devolución de los bienes del clero. 

EMM.EAnosDE l a Ad-ministracion. Concluimos el a r t . d e 
intendencia de Guadalajara con el siguiente estado de los em
pleados dependientes de los diferentes ministerios que en el 
mismo se espresan. 

MinistcnodeGracia y Justicia icia.< 

Administra
ción común .-U 
todas las renl. 

Administra-
Icion de contr. I 
directas. . . 

Ministerio de( 
Hacienda. 

Id . de indirec
tas y Estan
cadas. . . . 

I 

20 Alguaciles 25,900/ 
Gastos en dichos juzgados 5,300 1 

1 Intendente subdelegado 30,000 
1 Asesor 2,000] 
1 Fiscal 1,000 
1 Escribano 3,300 
1 Secretario de la Intendencia 8,0001 
1 Oficial de la secretaria 5,000 
1 Gefe de contabilidad . . . i 12,000/ 
2 Oficiales 11,000 
1 Portero 2,2üül 
1 Mozo 1,800 i 
1 Subdelegado en Sigúenza 10,000^ 
1 Administrador 16,000) 
2 Inspectores 18,0001 
3 Oficiales 13,000 
1 Administrador en Sigúenza 8,000, 
2 Oficialas 9,000 I 
2 Porteros 4,400 
1 Administrador . . , * . . 16,000\ 
2 Inspectores . . . , 18,000 
3 Oficíales 15,000 
1 Portero . . . . : 2,500 
1 Guarda almacén 8,000 
1 Mozo 2,0001 
1 Fiel del alfolí de la capital 4,000 
1 Pesador 1,5001 
1 Visitador de puertas 6,000 
1 Cabo 3,000' 
4 Dependientes 8,760 
4 Fieles. . : 18,000 
3 Interventores 15,0001 
3 Mozos. • 5,400 

11 Administradores subalternos 41,0001 
3 Verederos y otros dependientes 10,500 
1 Gefe de las salinas 16,000' 
4 Administradores de id . . . . 23,000 
2 Oficíales y 1 Inspector 18,000 
2 Escribientes y 2 porteros 10,000 
2 Guarda almacén . " 10,000 
6 Pesadores 16,50o' 

129,400 

80,300N 

68,4001 

)418,760 

270,160/ 
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Ministerio de y 
hacienda. 

Ministerio de 
la Goberna 

cion del Reino 

GUADALAJARA. 
2 Guardas mayores y 9 norieros 30,400 
1 Conductor de balija 1,500 

I d . delndirec-J 1 Capellán 2,200 
t asy están < l l Guardas 28,105 
cadas. 1 1 Gefe del resguardo montado 8,000 

2 Cabos 9,650 
2 Guardas de caballeria y 18 de infantería 53,990 
1 Capitán 12,000 
1 Teniente 8,000 

Resguardo] 1 Alférez 6,000 
fTerrestre. . . { 4 Sargentos 13,505 

8 Cabos 21,535 
59 Carabineros 129,210 

1 Gefe político 30,000 
1 Secretario 16,000 
6 Oficiales 46,000 
1 Portero 3,300 

Gastos de escritorio y casa 22,475 
1 Comisario 8,000* 

Gobierno 
líticd. . 

po-

Í Protección y j 
seguridad P . . | 3 Celadores y 3 agentes 11,860/ 

R E S U M E N . 

133,845 

190,250 

117,775 

19,860 

S2Í,095 

137,635 

Ministerio de Gracia y Justicia 129, ioo) 
ídem de Hacienda. ; 746,955 V 1.013,990 
ídem de la Gobernación del Reino 137,635) 

GUADALAJARA: arciprestazgoen la prov. de su nombre, 
dióc. de Toledo; desde 1831 en que el Emmo. y Excmo. Sr. 
cardenal Inguanzo, arz. de Toledo, hizo el arreglo parr., está 
aneja la dignidad de arcipreste al curato de Sta. María de 
Guadalajara, á no ser que se halle servido por ecónomo , en 
cuyo caso desempeña dicha dignidad el párroco mas antiguo 
de la misma c.; sus atribuciones están reducidas á recoger en 

!a metropolitana los santos óleos, distribuirlos á las parr., cir
cular las órdenes del diocesano, evacuar los informes que se le 
pidan en diversos ramos, y dar cuenta en ciertos casos de las 
vacantes que ocurran : el número de pueblos, parr. , anejos, 
santuarios , conventos y categoría de los curatos, aparecen 
del estado siguiente: 

PROVINCIAS. 

Guadalajara. 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 

Madrid.. . . 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Guadalajara. 
Brihuega. . . 
P.istrana. . . 
Tamajon. . . 
Alcalá. . . . 

23 
1 
8 
2 
« 

48 50 

Conventos 
cuyas i¡>l. están 

32 
8 
t 
2 
3 

5 4 50 10 

57 

s 
26 

i 

117 

CATEGORÍA 
DE LOS CURATOS. 

10 

GUADALAJARA: part. j ud . de térm. en la prov, de su 
nombre, aud. terr. de Madr id , c. g. de Castilla la Nueva, 
dióc. de Toledo; fórmanlo 1 c , 29 v . , 1 1. y 2 cas. que com
ponen 30 ayunt. : las distancias de las principales poblaciones, 
entre sí, á la cab. de part., aud. terr., c. g. y d ióc , aparecen 
del estado que ponemos al final de este artículo. 

Si tuación, confines y cuma. Colocado al O. de la p iov . , 
confina N. Tamajon; E. Brihuega; S. Pastrana, y O. Alcalá 
de Henares y Tamajon; la desigualdad de terreno, es causa de 
que reinen diferentes vientos; en la campiña que comprende 
los pueblos sit. á la der. del r. Henares, dominan general
mente los del N. y SO., siendo las enfermedades mas comu
nes, fiebres intermitentes; en la Alcarria que abraza los que 
se hallan á la izq. del espresado r., combaten todos los aires, 
y los males que con mas frecuencia se padecen, son los 
catarros pulmonares: la atmósfera clara y despejada , hace 
que se goce en lo general de un clima templado y sano. 

Calidad y circunstancias de l t e r r e n o : se divide en dos 
partes separadas por el Henares, como queda indicado; la 
campifta llana, y la Alcarria mas quebrada, sin que en todo 
el terr. se halle "sierra alguna ni montañas; siendo los puntos 
mas elevados, las cuestas que principian en Tori ja y siguen 
por eatre Guadalajara y Horche, hasta Alcalá de Henares; ha

llándose en Horche una cantera de piedra ro j iza; aun cuando, 
el terreno es de los mas suaves de la p rov . , no presenta sin 
embargo una superficie enteramente plana, pues se halla en
trecortado por varias cañadas, tales son, la que principia en 
Valdenoches y continúa hasta Taracena: la que arrancando 
desde el térm. de Vil lanueva, concluye en el de Armuña; la 
jamada vega de Henares , que desde Yunquera se prolonga 
hasta Alcalá; otra que naciendo en Galápagos, se esliendo 
por Torrejon, hasta internarse en el part. de Alcalá de Hena-
ras; todas las tierras que comprenden, son de escelente cali
dad para cereales, legumbres, frutas y m i e l ; en los demás 
puntos que generalmente no ceden por su clase, se ven ade
más olivares y viñedos, abundan en el part . las alamedas, 
no faltan montes huecos con arbolado de encina y rob le, y 
otros tallares que llaman de malas , de chaparros y robles; 
destinándose estos últimos á carboneo, si bien se cuida en 
muchos puntos de dejar los pies mas á propósito para formar 
monte a l to ; durante la guerra c iv i l , han sufrido todos con
siderables talas, pero en la actualidad se cuida con el debido 
esmero de su conservación y repob'acion; para dar á nues
tros lectores una idea de la riqueza en este ramo, ponemos el 
siguiente estado: 
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por este últ imo punto para la prov. de Madr id; en tiempos 
normales puede vadearse por diferentes puntos, pero es te
mible en las avenidas. El r. Ungria, que nace en ValJeavella-
no, entra en el tcrr. por el térm. de Centenera, y muere en el 
de Armuíía desaguando en el Tajuña. El arroyo Torote que 
brotaen la jur isd. de Viñuelas , part. de Tamajon, penetra 
por el térra, de Galápagos, baña luego los desp. de Aleo-
lea y Torrejon y sale para el part. de Alcalá de Henares. El 
arroyo de las Dueñas que tiene su origen en el mismo part. 
que el anterior, empieza en este , por el térm de Fontanar, y 
sigue al de El Cañal, en el que da sus aguas al Henares: oíros 
arroyuelus brotan en diferentes puntos, pero son insignifican
tes , ya por la escasez de sus aguas y ya por las corlas ut i l i 
dades que reportan. 

Caminos. Cruzan por el terr. la carretera general de Madrid 
á Zaragoza; principia por el térm. de Azuqueca en el que hay 
una venta del conde de la Cortina, pasa por los de Alveraen 
el que está la venta de San Julián, Cabauillag, Guadalajara 
donde tiene buenas posadas, Tóracenaen el que se encuentra 
un parador y Valdenoches por el que deja el part. para en
trar en el de Brihuega: la ant. carretera de Madrid á Pam
plona que penetraba por el mismo punto que el anterior, re
cibe en la actualidad nueva dirección, pues se toma desde el 
térm. de Taracena, se dirije á Tórtola y Ciruelas y abandona 
el part. para entrar en el de Brihuega por la jur isd. de Torre 
del Vulgo: los demás caminos son de pueblo á pueblo y todos 
se hallan en regular estado. 

Producciones. Trigo, cebada,centeno, avena, babas, gui
santes, verduras, mucho vino y aceite, frutas, mie l , leñas de 
combustible y carboneo, yerbas aromáticas y medicinales 
muy estimadas, particularmente las de un puto llamado 
el Sotillo, térm. de Guadalajara, abundantes y buenos pas
tos , con los que se mantiene ganado lanar, cabrio , de cerda 
y algo de vacuno y las caballerías necsaerias para la agri
cultura. 

GUADALAJARA. 
Indust r ia . La principal que se egerce, es la agrícola , no 

faltan sin embargo, muchos de los oficios y artes mas in 
dispensables para subvenir á las necesidades del part. ; en la 
cab. de este, se fabrica jabón y vidriado ordinar io, y se te-
gen sargas, bayetas y paños; y enHorche también hay algu
nos telares de esta clase. 

Comercio. Esportacion del mucho sobrante de los frutos 
del país, que se hace de los cereales á Madr id , el aceite á 

I la Mancha y el vino á diferentes puntos: en cambio se 
importan garbanzos de la Mancha, judias, arroz , naran
jas , limones y limas de Valencia , frutas de Aragón y Ja-
draque y pescados frescos de los diferentes puertos déla Pe
nínsula: en Guadalajara se cncuenlran diferentes tiendas de 
ropas y otros géneros. 

Ferias y mercados. Délas primeras se celebran dos, una 
en la cap. el 14 de setiembre y otra en llorche i l 10 de octu
bre; igualen los mismos puntos, es el número de mercados; 
en el primero, los martes de cada semana, y en el segundo los 
domingos. 

Estadíst ica cr imina l . Los acusadosen este part. j ud . en 
el año 1813 fueron 72 , de los que resultaron absueltos l ibre
mente 19 , penados presentes 53 , reincidentes en diferente 
delito 1 en el intervalo de 3 años. Del total de procesados 15 
contaban de 10 a 20 años de edad , 4 4 de 20 á40 , y 13de40 
en adelante ; 69 eran hombres y 3 mugeres ; 40 solteros y 32 
casados; 29 sabían leer y escribir ; de los restantes se ignora 
sí reunían alguna de estas circunstancias ; 7 ejercían profe
sión científica o arte l ibera l ; 64 artes mecánicas, y de 1 se 
ignora la profesión. 

En el mismo periodo se perpetraron 18 delitos de homici
dio y de heridas con 4 armas de fuego de uso l íc i to , 1 de i l í 
c i t o , y 10 con instrumentos contundentes. 

Terminamos este art. con la siguiente escala de díst. y 
cuadro sinóptico. 

21/2 

1 11/4 

GUADALAJARA,cap. de prov. y cab. del part. j ud . 

Azuqueca. 

Cabanillas del Campo. 

Centenera. 

Chiloeches. 

Fontanar. 
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Galápagos. 

Horche. 

Iríepal. 31/2 
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Lupiana. 

Marchámalo. 

Pozo (el). 
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Quer. 

1/2 

2 1/2 

31/2 
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Taracena. 

Torrejon del Rey. 

Valbueiio. 

23 

l i 
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19 

Valdeavero. 

Yebes. 31/4 

Yunquera. 

Toledo, dióc. 

12| Madr id , aud. fer í . 
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GUADALAJARa: c. conayunt . , cap. de prov., part. j u ü . 

y arciprestazgo de su nombre, aud, lerr. de Madrid (10 leg.), 
c g. de'Casldla la Nueva, dioo. de Toledo (22) , residencia 
de ledas las autoridades y corporaciones civiles , militares y i 
administrativas de toda la prov. con sus respetivas oficinas i 
y dependencias. 

SnuACioN yc l ima . Sit. á los 40u 37 ' la t . N. y á les O" 3T j 
long. E. del meridiano de Madrid , en una suave pendiente á j 
la mar. izq. del r. Henares, Ubre á la iutluencia de lodos los ; 
vientos, dominada por unacord. cubierla de viñedo y olivar, ' 
goza de un clima muy sano, siéndolas enfermedades mas 
comunes fiebres inlermitentes en primavera y oloiio, ypulmo-
mias en el inv ierno, por batirla con mas Irecuencia los aires 
d e l N . 

In te r io r ue i.a población y sus afueras. Esla c. que en 
lo ant. esluvo circundada de mural las, de las cuales solóse 
conservan en su centro algunos p< quedos trozos y diferentes 
elevados terrenos, baljiémlose eoieniliilo la pobl. fuera de su 
recinto: se compone en la actualidad de 1,139 casas, 9 po
sadas , 5 parr., 7 ig l . con culto, 4 couv. de monjas , un hos
pital, 2 cuarteles, una cárcel, un teatro y un pósito, forman
do 52 calles, una plaza y 19 plazuelas, divididas en 4 cuarte
les en la forma siguiente : e\prímero compruide los barrios 
titulados los Parrales, hacienda de D. Gregorio García , soto 
déla Haceña, Serranil lo, Camposanto, Portazgo, üatanes, 
Parador del Puente, Molino, calle de San Jul ia», plazuela de 
la Fábrica de Torres, calle Mayor, pla-zuela de Onate, de San 
Juan de Dios, Cristo de la Feria, Chorr i l lo , Juego de Pelota, 
Corralón , plazjela de Davales, Cruz Verde, cahe de Panade
ros, Caldereros, Barrio-nuevo, Santaclara y plazuela del 
mismo nombre. Cuartel segundo: continuación de la calle 
Mayor, Paateleria, Verdales, San Esteban, Horno de San Mi
guel, plazuela de San Gd, callejuela de i d . , plaza Mayor, 
calle de Figones, plazuela de D. Pedro , calle del Estudio, i d . 
de Boteros, plazuela de la Anligaa y calle de San Antonio. 
Cuartel tercero: plazuela de San Nicolás, ca'ledel Carmen, 
partedela Mayor, la de Montemar, calle y plazuela de San 
Ginés, plazuela de Miranda, calle de la Honda, Herrera, 
Concepción, Pelota, San Lázaro, Calnuevas, Carmelitas de 
Arriba, del Toro , Budierca, A lam in , Salazara, del Lo
bo, San Sebastian, plazuela de Veladiez, calle de Abraza-
mozas, de la Azucena, San Miguel, Arco de i d . , plazuela de 
la Colilla, Carmelitas de abajo , Corrali l los, cuesta de Cal
derón, plazuela de Correos y ralle de San Bartolomé. Cuar
tel cuarto, plazuela de Slo. Domingo, calle de la Carrera, 
del Amparo, plazuela del Olmo, puerla de Zaragoza, conven
io de San Bernardo, arrabal del Agua , calle de Mendoza, 
arrabal de San José, calle de Madnles, del Marques y de las 
Geras: todas las c i l lesse encuentran en la actualidad bien 
empedradas y las casas son de sólida construcción de piedra 
y ladrido, bien distribuidas en su interior: entre los edificios 
que mas llaman la atención se encuentran en primer lugar el 
de la academia de ingenieros, conslruida en el reinado de 
Felipe V, para establecer una fáb. de paños, que fué célebre 
hasia principios del presente s ig lo , habiendo cesado lotal-
mente la elaboración en el año de 1820 ; abandonado desde 
esta época el edificio, en términos que casi se hallaba ruinoso, 
fué cedido en 1832, al cuerpo nacional de ingenieros el cual 
lo reparó y transformó en el actual establecimiento, que pue
de servir de modelo á los de su clase: la lachada de arquitec
tura sólida, corresponde, parte á ja academia y parte al cuar
tel del mismo cuerpo, unido á ella: tien<) una estension de 120 
varas; en el piso bajo se ven hermosas ventanas rasgadas, 
con sencida re ja ; en el principal buen balconaje, y en los 
otros dos, ventanas cuadradas ; en el centro del frontispicio 
sobre el que se eleva una torre octógona de Ires cuerpos, el 
pi imero macizo con un re lo j , y los otros dos formados por 
columnas dóricas, remalando en una media naranja , se ve 
una puei ta sobre la cual hay un hermoso trofeo de estuco, 
con las armas de España y varios atributos militares y un 
gran letrero de bronce en el que se lee. « Establecimiento 
central de Ingenierost: á los costados hay otras dos puertas 
también con trofeos, las cuales dan entrada, una á la aeade-
mia y otra al cuartel: en el inleriorson notables, una hermo
sa sala de dibujo en la que caben 150 alumnos; laque sirve 
para la clase de fisica y química , haciéndolas también para 
las demás clases del instituto, y otras destinadas para biblio
teca, muse > -Uinete lepegráfico, escuela de gimuástica y 

talleres de carpintero, herrero y carretero , completando el 
todo del edificio el pabellón del Ingeniero general, con espa
ciosas y cómodas habitaciones, una magnífica sala que sirve 
páralos exámenes de ingreso en el cuerpo, y ventilados y 
eslensos palios , jardín y dos fuentes. El cuartel, que como 
queda inuicado se halla conliguo á la academia, es capaz para 
conlener con comodidad , 16 compañías alojadas eu cuadras 
espaciosas y sanas, tiene uu buen cuerpo de guard ia , un 
gran patio en el que se encuentran los talleres üe armeros y 
unas hermosas cocinas económicas ; á su espalda se ve una 
buina huerla y una dllalaüa cerca par:i ejercicios |)ráclicos; 
tanto en el cuartel como eu la academia, desde que esla se 
trasladó á Guadalajara, se han inverlido para obras de mejo
ras mas de 2.000,000 de rs. Otro de los edificios nolables es 
el palacio del duque del Infantado, prímiplado á construir en 
1401 á espensas del marqués Don Diego Hurlado de Mendo
za: su fachada principal es de arquitectura gótica de muy 
mal ¡aislo , observándose que los balcones del piso principal 
son (.e ui lei i ule orden , asi como oíros que se encuentran en 
los demás pisos sin guardar simetría ni alineación : la puerta 
p r i i i c p a l , s i l . a un lado, da entrada ú un pequeño zaguán 
desde el que por medio de una escalera de piedra se pasa á 
un palio grande y espacioso con una galería á sus cuatro cos
tados sosleuida por 24 columnas v arcos góticos de muy mal 
gusto: súbese luego al piso principal en el que se ve otra ga
lería igual, cerrada por un costado, cuya circunstancia da un 
aspecio leo en esta parte : lashabitacioncs, en particular la 
llamada sala de Linages, tienen los techos artesonados de ma
dera dorada, pero con tan poco gusto y tanta profusión, que 
casi puede llamársele un pinar dorado, por su escaso mérito; 
reduciéndose d que encierra el todo de este edificio á las p in 
turas de Komulo Cincínalo , que se ven f n diferentes salas, 
represenlando algunas fábulas y varios adornos , egeculado 
todo con inteligencia y buen gusto. Las casas consísloríalss 
edificadas en 1585 , siendo corregidor el licenciado Bobadilla, 
llaman mas la atención, que el precitado palacio, ocupan una 
linea de 40 pies , por 38 de fábrica ordinaria, con un balcón 
corrido que coge las dos fachadas: tienen una galería en el 
piso bajo con cuatro arcos de orden jónico y otra igual en el 
principal, una sala de sesiones, de 47 pies de long. y 17 de 
lat., con el techo arlesonado en forma de bóveda; oirá bastan
te capaz para sesiones ordinar ias; diferentes habitaciones 
para despacho de los alcaldes, comisiones, secretaria y por
teros, todo con bastante comodidad y desahogo , y en la 
planta baja del mismo edificio, eslá el cuartel de la Guardia 
Civ i l , con capacida I para habitarlo de 20 á 30 hombres , y 
cuadras suficientes para la caballería. El teatro otro de los 
edilicios notables, fué edificado en 1842 , en el punto donde 
existió la antigua parr. de San Nicolás ; en su fachada prin
c ipa l , construida de cal y canto , guarnecida y pintada, 
con una estension de 43 pies , se hallan 3 puertas: sobre 
estas igual número de ventanas cuadradas á los lados dos 
rejas y mas arriba cinco ventanas de igual forma que aquellas 
terminado todo por un triángulo en cuyo centro se ve el es
cudo de armas de la c . , y al rededor varios emblemas alusi
vos al arte declamatorio y á la música, con una insciipcion 
en grandes letras de bronce, en la que se lee «eí Ayuntamien 
lo Constitucional año de 1842» : el interior forma una herra
dura, con dos órdenes de palcos y una gaieria ó tertulia , lu 
netas en el centro, y detrás de estas, bajo el palco de la pre
sidencia que se halla lujosamente adornado , se ven cómodos 
sillones, y sobre el mencionado palco se halla la cazuela ; la 
embocadura de su espacioso y buen proscenio , la forma un 
arco sostenido por columnas de orden corintio: hay muchas 
y buenas decoraciones, debidas al pincel de Don Benito Dia
na. Para el surtido de la pobl., hay 6 fuentes ademas de otras 
muchas que se encuentran en varios esiab'ecimtenlos y casas 
particulares; las públicas se denominan, de la Fábr ica, Dou 
Pedro, San Esteban, Sta. C lara , San A'icolás, Slo. Domin
go , Santa M a r i a , Ceje Político ij Santa Ana ; el agua 
que provee á todas ellas, brota en la ladera del monte y se 
conduce á la c. por un acueducto de mas de 1/4 de hora de • 
long., construido en tiempo de los romanos, según lo indica su 
fab. de ladr i l lo , obra hecha á toda cesta en forma de bóveda 

; y con una elevación tal, que cabe un hombre á caballo. Den
tro de la c. se encuentran 4 paseos denominados de la Fá
brica , de San Meólas, del Ge/e pol i l ico y de Slo. Domin
go : el primero s i l . frente al cuartel del cuerpo de lugenieros. 



GUADALAJARA. 631 
fué construido por la dip. prov. el año de 1839, con objeto 
de procurar medios de ganar la subsistencia á los muchos que 
por efecto de la guerra c i v i l , emigraron de sus pueblos y se 
refugiaron en aquel punto; se hdüa poblado de acacias, mos
cones , roíales y otros arbustos, formando 5 calles con mu
chos asientos de pie Ira. El de Sin Nicolás, que se hizo en 
1830 por el intendente corregidor, D. Juan José de Orué, y 
después se ha ido mejorando por los ayun t . , es de figura ir
regular con varias ediles cuyo arbolad) consiste en a-acias, 
álamos negros y ot ros, con muy pocos rosi les, hallándose 
en uno de sus eslremos, la fuente públlra de su nuoibrc, 
que vierte por un solo caño. El del Gcfe político , sit. en la 
plazuela de Valadiez, es un c.iadnlálero que forma 3 calles, 
siendo la del centro la de mayor extensión, v se ve en ella 
otra de las mencionadas fuenies; tiene 4 h leras de.macUu, 
álamos y otros árboles, varios rosales y 8 asientos de piedra 
con respaldos de hierro; hizi lo en 1835 el g le político Don 
Martin de Pineda, y lo mejoró después el üxciuo. Sr. Don 
Pedro Gómez de La-Serna. El do Sin. Do.ningn, construido 
por el ayunt. en 182 i , es el mis concurrido en todas la-> es
taciones; formando un gran s i 'ou y 3 p^qociios paseos con 
asientos de piedra y 4 filas de arboles, casi todos álamos ne
gros. 

Bbmeficencia. El primero y principal establecimiento de 
esta especie, es el hospital civi l de las Misericordias, esta
blecido en la actualidad en el ex convento de monjas Gcróni-
mas, sit. á las imne lia-iones del cuarlei de Ingenieros á la 
éntrala de la c. por la p irte de Madrid ; fué fondado en 1375 
por Djña María López, y habién lo~e agrega lo á é l , los de
nominados del Lecho, Sia. Ana y Concepción, se puso en 11 
de mayo de 1631 á cargo de los religiosos hospitalarios de 
San Juan de Dios, y asi permaneció hfista la estinciou de 
los regulares en 1830 que se encargó de su adminisiraeion la 
junta municipal de Beneficencia: en el inlerioi- nada hay de 
suntuoso que llame la atención;; pero si se halla perfecta
mente distribuido con lodos los departamentos necesarios 
para la comolid.ul de los enfermos y dependientes. El s i 
guiente estado demuestra la hospitalidad que hubo en el 
año 1846. 

Existencia eH fin de 
1845 

Entrados en todo el 
año de 1846. . . . 

Salidas por curados en 
idem 

I d . por muertos. . . . 

Existencia para el año 
de 1847 

MEDICINA CIRUJIA 

llomli MuSíreí. lombre. 

Total de estancias causadas en 1846 16,848 

El gasto del establecimiento en todo el espresado año, as
cendió seguu la cuenta general rendida por el depositario á 
133,23S rs. debiendo advertirse que se han invenido 28,374-
reales en obras para mejorar el edificio y 9,368 rs. en unas 
cocinillas coonómicis, capaces de contener alimento para 300 
enfermos; esta obra magnifica y de uu mcrito singular fué 
construida por el maestro herrero Ramón Fernandez bajo la 
dirección del corone! del cuerpo de Ingenieros , D. Anloiiio 
Sánchez Osorio; para el régimen y gobierno interior del hos
pital hay un director dotado con 3,390 rs . , un capellán, con 
1,460 , 1 médico con 2,000, 1 cirujano con 2,000, t boticario 
con 3,300, 2 practicantes con 1,272 rs. 17 mrs. cada uno, un 
cosinero con 1,460, y 8 enfermeros, «uyo total sueldo ascien
de á 4,680 rs. al año: sobre estas dotaciones , se da á dichos 
empleados, ración diaria de pan , carne, garbanzos , tocino, 
chocolate y vino. También so reciben en este establecimiento 
los enfermos militares á los q i e asisten los facultativos del 
cuerpo de ingenieros; los productos con que se cuenta para 
subvenir á los precitados gastos, consisten en 280 fan. de t r i 
go y 18 de cebada, 50,000 rs. por estancias de militares, 
8,000 de varios censos en la vi l la de Cabra , 1,500 de id i en 

Guadalajara, 1,000 por rentas de casas y 2,000 por ingresos 
eventuales. 

Casa de maternidad. Fué creada en 1838 por la d iputa
ción p rov . ; sostiénese por los fondos provinciales , y de poco 
tiempo á esta parle ha mejorado notablemente por las acerta
das medidas de la ¡unta municipal de Beneficencia: consta de 
dos departamentos, uno para las amas de cria que viven 
dentro del local y otro para las embarazadas que se acogen á 
este asilo : el número de espósilos que habia en fin de 1849 
es el de 187 i todos se laclan fuera de la casa, por mujeres 
casadas ó v i u d i s , que acreditan su buena conducta y estado 
sanitario, costando la manutención y cuidado de cada uno 
40 rs. mensuales: á este eslahlecimienlo se halla agregado 
el de la vil la de Atienza , en vir tud de real orden de 22 de 
octubre de 1846: el presupuesto de sus gastos asciende á 
123,093 r s . , y para su régimen y cuidado, hay un director 
dotado con 4,800 r s . , una ama para recibir los niños y dos 
para laclarlos , basta que se dan á los pueblos. 

Hospital idad domici l iar ia. A la filantropia de varios par
ticulares , se debe la creación desde 1835 de una junta ó so
ciedad para socorrer á los enfermos pobres en sus propias ca
sas : á cada individuo necesitado se suministra ración de pan 

carne, tocino, garbanzos, medicinas, asistencias de médico 
y cirujano y algunas ropas: en el año de 1846 fueron socor
ridos 198 enfermos habiendo ascendido los gastos á 3,588 rs. , 
que se cubrieron por medio de suscriciones voluntarias, sien
do de lamentar que pertenezcan á esta humanitaria sociedad, 
muy pocas de las personas acomodadas. Otro de los eslable-
cimientos benéficos es el asilo de mendicidad establecido en el 
convento que fué de Dominicos, en el que se recoge y dedica 
al trabajo á los pobres de soleiBuidad: últ imamente, para so 
corro de labradores hay un pósito con el fondo de 950 fane
gas de tr igo. 

Instrucción publica. Ademas de la Academia de ingenie
ros , provista de los instrumentos y aparatos necesarios para 
la enseñanza de física, química y todos los ramos que abraza 
la institución del cuerpo, contando también con una bibliote
ca que encierra 6,000 volúmenes, se encuentran en Guada
lajara un 

I ns t i t u t o de segunda enseñanza. Establecido en el conv. 
de religiosas Franciscas de la Piedad , tiene dos salas bastante 
capaces para cátedras y un espacioso palio cuadrado con cor 
redores sostenidos por grandes columnas de piedra: se enseña 
en él histor ia, física y nociones de química, moral y funda
mentos de religión , lógica , matemáticas elemantalcs, retór i
ca y poética , historia natural, latin y castellano, geografía y 
francés: en el presente año se bailan matriculados hasta 42 
alumnos en los diferentes cursos de fllosofia : este estableci
miento , sostenido por los fondos de la prov- , se inauguró 
en 30 de noviembre de 1837, siendo gefe político el Ecxmo. 
Sr. D. Pedro Gómez de la Serna, según aparece de la siguien
te inscripción, colocada á la sabida de la sala de actos: 

Publ ica juvenum Imü tu l i on i 
Regina Elisabelh. 

Inauguratum Licwum Caracense 
P r i d kalend. decemb. 

Anno M D C C C X X X V 1 Í . 

Escuela normal. Inaugurada en 30 de octubre de 1842, 
siendo gefe político el Sr. D. Benigno Quirós y Contreras: 
desde su creación existe en el ex-convento de San Juan de 
Dios; aun cuando al principio no reunía las circunstancias de 
aseo y comodidad convenientes, en la actualidad se encuentra 
en el mas brillante estado; habiéndose invertido al efecto en 
obras de reparación y mejora , 18,000 rs . : cuenta con todos 
los elementos necesarios para la instrucción de los alumnos, 
pues entre otras cosas tiene un pequeño pero buen gabinete 
de instrumentos para la enseñanza de la física y geometría, y 
también una biblioteca de obras escogidas, cuyo importe 
aproximado escenderá á unos 12,000 rs. ; el presupuesto rio 
gastos importa 36,855 r s . , que se cubren de fondos p rov in 
ciales: hay un catedrático director dotado con 9,000 rs. , un 
segundo con 7,000, un maestro de escuela superior con 5,000 
y un capellán encargado de la moral y religión con 2,000: 
en el mismo edificio se encuenlra establecida una 

Escuela pract ica de niños. Sostenida por el ayunt. , á 
cargo del profesor de instrucción primaria superior, puede 
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decirse que es de las mejores del re ino, tanto por lo bien 
surtida que se halla de lodo menaje , como por la buena dis
tribución , desabogo del local y otras circunstancias : el sis
tema adoptado es el simultáneo mutuo, tan bien combinado, 
que los niños no están un momento ociosos, al paso que se 
ven alegres: siendo tal su af ición, que aun en los dias de 
fiesta prefieren para sus diversiones los espaciosos corrales 
arbolados , ó las salas, de recreo del establecimiento, en el 
que se les proporcionsu l ib ios, papeles, plumas y demás 
necesario : dentro de este conv. y con la debida separación se 
halla la 

Escuela de párvulos. Inaugurada el dia 15 de agosto de 
1815, siendo gefe político el Sr. D. Rafael de Navascues; está 
en una espaciosa sala y tiene piezas para descanso, comer y 
lavarse los niños, un buen jardín y casa cómoda para el 
maestro: se ve completamente surtida de menaje, instrumen
tos y cuanto se necesita para la instrucción; desde que se 
planteó hasta fin de 1846, se han invertido en ella 14,317 rs., 
y se sostiene con 1,920 rs anuales que da la Junta de Bene
ficencia , TiOO la Diputación Provincial por los niños espósitos, 
las cortas retribuciones de los pudientes y el importe de un i 
suscricion voluntar ia: es lástima que no acaben de conocer 
las ventajas de esta escuela aquellas personas que por su po
sición social debían estar mas al alcance de su ut i l idad; de 
aquí viene el que concurran pocos niños de personas de algún 
arraigo y comodidades. Ademas de estos establecimientos pú
blicos , hay en la pobl. una escuela privada de niños, elemen
tal completa , y 4 de igual clase para niñas. Eu el espacioso 
edificio del ex-convento de monjas de la Piedad, que como 
queda manifestado , contiene el instituto de segunda ense
ñanza, está la cárcel del par t ido, y con la debida separa
ción el 

Museo y bibl ioteca prov inc ia l . El primero puede deciise 
que no ha existido hasta poco tiempo ha, que la comisión de 
monumen los artísticos lomó por su cuenta establecerlo en la 
forma que se ha l la ; habilitó el local, hizo que se clasificasen 
los cuadros, y colocados que fueron , dispuso la entrada pú
blica en los jueves y domingos; el número de cuadros que 
contiene es el de 451 en esta forma: 412 en l ienzo, 15 en co
bre , 22 en tabla, uno en piedra de alabastro y otro en cris
t a l , hallándose también el sepulcro de DoñaAldonza de Men
doza, trasladado desde el conv. de Lupiana, y 4 estatuas de 
madera que representan igual número de Santos: contiene 
también 

La biblioteca que sí bien no se halla aun abierta al públco, 
lo estará muy pronto, merced álcelo é incansable actividad 
de la espresada comisión de monumentos históricos y ar
tísticos, que ha dispuesto la habilitación de las salas destina
das al efecto, ha recogido las obras de todas materias y 
ciencias, que en 1836 compró la diputación prov inc ia l , con 
las cuales, los libros de los suprimidos conv. y una porción 
considerable que últimamente ha adquirido la repetida co
misión, ha reunido 1,650 volúmenes. 

Parroquias. Hasta 7 de diciembre de 1831, buho en 
Guidalajara 10 parr. , número tan escesivo, que no pudo 
menos de llamar la atención del Sr. Inguanzo, arzobispo de 
Toledo , que propuso y se llevó á efecto, la supresión de la 
mitad, habiendo quedado en su consecueticia las siguientes. 

Santa Mar ta vulgo Ntra. Sra. de la Fuente, sit. á un es-
tremo de la pobl. al NE. , no presenta en sucsterior señales 
de magnificencia; pero en lo interior se^ve un templo espa
cioso y digno del objeto á que está destinado ; consta de 3 
naves do 38 varas de long. y 15 de l a t . , observándose en la 
del centro mayor elevación: cuenta 9 altares, sin que en lo
dos llamen la atención por su mérito artístico, mas que un 
Crucif i jo, un Cristo con la cruz á cuestas y una Dolorosa: 
el retablo mayor se hizo á costa del cura párroco, Don 
Manuel Alvornoz y Solo , que falleció en 1632, según re 
sulla de una inscripción colocada en piedra á la entrada de 
la pila bautismal: al lado del Evangelio se ve un sepulcro so
bre el cual hay unas figuras que representan la resurrec
ción de Nt ro . S. J. C., y un caballero |arrrodillado, con un 
rótulo abajo en que se lee : Este bulto es del honrado Juan 
de'Morales, tesorero de los muy altos é muy poderosos se
ñores D. Fernando y Dona Isabel, reyes de Cast i l la é de 

. León, é de Aragón, é de las Sici l ias, é de Jerusalen, é 
de Granada, Falleció en 22 de ab r i l de 1502 años. Hay 
una capilla de los condes de Monteagudo; otra fundada por 

D. Fernando Palomeque, canónigo de Toledo; otra que 
fundó D. Ildefonso Yañez de Mendoza, también canónigo de 
Toledo y bien conocido por lo que figuró en tiempo del car
denal deEspaña, y finalmente hay otra de los señores de AI -
bolleque, en la que se ven 7 sepulcros que contienen los 
restos de varios distinguidos personages de la familia de 
losGuzmanes: en esta ig l . que está consagrada, se venera 
la imagen de Ntra. Sra. de Sopetran,'que se hallaba en el 
monasterio de este nombre en la v. de Hita, y la virgen de 
las Batallas, llamada asi porque la llevaba el rey D. Alonso 
el V I , eu la guerra contra los moros : sirven el culto un 
cura, cuya plaza es de segundo ascenso, teniendo ademas 
agregado el arciprestazgo, dos beneficiados de real provisión, 
un sacristann, un ayudante de idem, un crucero v dos 
acólitos. 

San G i l , de igual categoría que la anterior, servida por 
un cura, un beneficiado, un sacristán y dos acólitos ; se 
halla sit. á las inmediaciones de la plaza Mayor ; el tem
plo nada ofrece de part icular: antiguamente se reunía el 
consejo á la puerta de esta i g l . , tenían su audiencia el vica
rio y arcipreste, y el ayunt. celebraba, las funciones de la 
ciudad 

Santiatjo : también de segundo anceuso. sirven el culto 
un cura, un beneficiado, un sacristán organista y dos acóli
tos : esta parr. que en la actualidad solo consta de una sfela 
nave, ha sufrido diversas alteraciones en su fábrica, en dis-
tislas épocas, habiendo sido la últ ima en 1837, que para 
hermosear y dar mas ensanche al paseo denominado de la 
Fábrica, se le derribó una capilla , Jiermosa y de sólida 
construcción, llamada de la Tr in idad, propia de la famil ia 
de los Pechas se: hallaban enterrados en ella, su fundador 
Fernán Rodríguez Pecha, caballero y camarero del rey Don 
Alonso X I , y D. Alonso Pecha, obispo de Jaén : hay otra 
capilla de propiedad del duque del Infantado, en la que se 
veneran las reliquias de los santos apóstoles San Pedro y 
San Pablo, regaladas al cabildo por uno de los duques : en
tre las imágenes que se ven en Santiago, solo merecen citarse 
por su mérito artístico, la de la divina Pastora, procedente 
del extinguido conv. de San Antonio y San Antón Abad, y 
los cuadros de la Concepción y San Julián y Santa Ba 
silisa. 

San ¡Sicolás, parroquia de término, servida por un eura. 
un beneficiado, un sacristán organista y dos acólitos; se halla 
situada en el punto mas elevado de la población; consta de 
una sola nave de 28 píes de longitud y 26 de la t i t ud , con 
3 capillas en cada lado; en el cruzero se eleva una magní
fica cúpula ó media naranja; cuenta 10 altares incluso el 
mayor, en el que se ven 4 magnificas estatuas de bronce de 
mucho mérito, representando á los evangelistas; hallándose 
en otros, buenas imágenes de la Virgen del Rosario, San Josc 
y San Francisco Javier, alabadas por los inteligentes á causa 
de su mér i to : en esta iglesia se hallan sepultados Jorge Ce-
ron, caballero de la orden de Santiago, su mujer Doña Ma
ría Juana Campuzauo y D. Diego José Carril lo de Albornoz, 
conde de Montcmar, 

San Jinés, parr. servida por un cura, cuya plaza es de 
segundo ascenso, un beneficiado de real provisión y un 
sacristán organista; se halla establecida en la que fué i g l . 
del conv. de Dominicos, suprimido eu 1835: comprende 
su felíg. la mayor parte del vecindario'que hay fuera de 
los antiguos muros; el edificio de mas solidez que gusto, fué 
construido á espensas del arzobispo de Toledo Fr. Barto
lomé de Carranza : consta de una sola nave con dos capillas 
útiles y algunas otras inservibles, no es lo que promete su 
fábrica , porque habiendo sido acusado el susodicho pre
lado y formádosele causa por la Inquisición, no pudo ter
minar la obra según su p l an ; así es que la elevación del 
edificio no corresponde á su longitud , resultando de aquí 
una enorme deformidad : entre los 9 altares que hay en 
este templo, únicamente llama la alencion por su conocido 
mérito artístico, una imagen de San Pedro Alcántara y los 
sepulcros de D. Pedro Hurtado de Mendoza y su mujer 
Doña Juana de Valencia, construido de mármol blanco, con 
todo el buen gusto del renacimiento puro de las artes. 
Ademas de las precitadas parr. se hallan abiertas para el 
culto, la ig l . de San Andrés que también lo fué hasta 1831, 
en que la suprimió el Sr. Inguanzo, sosteniéndola en la ac-

1 tualidad varios de sus antiguos feligreses, la de Sto. Tomé 
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suprimida al mismo tiempo que aquella y agregeda á la de resguardado de los vientos de! N. por unas tapias de la 
SaiKünés; la de San Esteban también suprimida en la misma ' cerca del cuartel de ingenieros: hay otros dos titulados 
época y agregada á la de San Nicolás; el Oratorio público \ de las Cruces y el Balconcillo de la misma concurrencia y por 
de San Sebastian, propio del Sr. conde de la Vega del Pozo 
y unido á su propia casa : se ven en dicho oratorio muchas 
pinturas de, mérito. El santuario de la Soledad, en el que 
se venera una preciosa imagen de este t i tulo. 

Conxentos. Monjas de Sta. Clara, en la que se encuen 
tran reunidas las de la Concepción y la Piedad; fué fundado 
por la reina Doña Bercnguela, que se retiro a l a ciudad do 
Guadalajara, después de la renuncia que hizo de los reinos 
de Castilla y León, en favor de su hijo D. Eernando el Santo; 
su ig l . fué consagrada, habiendo asistido ií esta ceremonia 9 
obispos: hay varios sepulcros, entre ellos los que contienen 
los restos del comendador Juan de Zúñiga, embajador del 
Emperador y Rey, cerca de la corte de Portugal ; los da 
Doña Isabel de Vera, señora que fué de Relio y mujer del no
ble caballero Hernán López de Zúniga ; los de D. Bernardino 
Quevcdo caballero del hábito de Santiago y teniente alférez 
mayor de Guadalajara, y por úl t imo, losdeD.DiogoGarciade 
Guadalajara, secretario de cámara del rey D. Enrique y del 
consejo del rey católico D. Fernando V : en este conv. es
tuvo retirada Doña Maria de Alvarez, mujer de D. Enrique, 
conde de Cangas y Tineo, nieto del marqués de Villena y del 
rey Enrique I I I , mientras su marido fué maestre de Ca-
latrava. 

CarmelHas de Sun José, en el que se hallan reunidas las 
de San Gerónimo, establecido en 1C16, por la duquesa del 
Infantado que trasladó á él las monjas Carmelitas descalzas 
que habia en la v. del conv. do 'Arenas 

Carmel i tas de Ar r iba , fundado por e! arzobispo de To-
edo, Garcia Girón de Leonisa, 

San l lernardo fundado á espensas de la infanta Doña Isabel 
y ocupado por las monjas en 1296: vivió retirada en él la 
condesado Linares por los años de 1647, en que su marido se 
hallaba sirviendo de general de las galeras de España. Hállase 
también abierta paro el culto la ig l . del ex-comv. de Geróni-
mas en cuyo edilicio se ha establecido el hospital mil i tar y 
civil. 

Iolesias v conv. suprimidos : la ig l . de San Miguel que 
está destinada á paneras del Pósito, hay unida á ella una ca
pil la de mucho mér i to , por su construcción y las pinturas al 
fresco que contiene; fué fundada esta capilla en 1500 por don 
Luis de Lucena médico y penitenciario del Pontífice. 

San Nicolás que fué demolida y en su local se construyó 
el teatro. 

San Jul ián, que también fué demolida. 
La antigua de San Ginés que sufrió igual suerte en 1836. 
El conv. de la Piedad que como va dicho contiene en su re

cinto el instituto de segunda enseñanza, nuevo y bibliotecas 
provinciales y cárcel del partido. 

El de las monjas Concepciouislas que fué vendido á D. Se-
veriano Paez Jaramil lo; y por últ imo 

El conv. de San Francisco cedido hoy juntamente con su 
ig l . al cuerpo nacional de Ingenieros para ejercicios prácticos: 
el templo es espacioso, las gradas y pavimento dé la capdla 
mayor son de mármoles jaspeados y á espaldas de dicho altar 
se encuentra el famoso panteón de los duques del Infantado, 
obra comparada con el de nuestros reyes en el Escorial y aun 
preferida de algunos, por la calidad desús mármoles y por 
la circunstancia de recibir cuanta luz se quiere por medio de 
sus buenas ventanas; bájase á él por 55 gradas: principió á 
construirse en 1696 y concluyó la obra en 1728, bajo la di
rección del arquitecto D. Felipe Sánchez, habiendo ascendido 

-su costea 1.082,707 rs. 
Fuera de la población hacia la parte del O . , se encuentra 

el cementerio de la c. qac es una cerca de 252 pies cuadrados; 
da entrada á él un pequeño portal en el que está la casa del 
guarda y en el testero de frente se encuentra la capilla que 
tiene 27 pies de-long. y 18 de latitud sin contar el pórt ico; á 
los dos lados de dicha capilla se ven hasta 268 nichos en una 
galería, hallándose también en la superficie del campo san
to cuatro cuadros de sepulcros, divididos por seis calles que 
forma su arbolado, el cual consiste en 139 cipreses, 82 árbo
les de otras clases , varios rosales, romeros y otras plantas. 
Desde la c . , principia un pasco con arbolado de álamos blan
cos y negros, acacias y otros que conduce al cementerio; 
se muy concurrido; en el invierno á causa de hallarse 

iguales causas que el precitado: á espaldas del conv. de mon
jas Bernardas hay una fuente llamada la Alaminil la situada 
en un pequeño cuadrado que forma un asiento corrido de pie 
dra al rededor del que hay plan! idos álamos negros y blancos, 
no muy distante de la c. se encuentra una ermita y junto á ella 
una hermosa fuente do 4 caños que el ayunt. está mejorando 
en la actualidad; hállanse varios asientos de piedra á sus 
inmediaciones y conduce á este pun to , un delicioso paseo con 
dos hileras de frondosos y grandes álamos negros. 

Término. Confina N. con el de Fontanar; E. I r iepa l ; S. 
Chiloeches, y O. Cabanillas estendiéndose también su ju r isd . 
á los montes, propios de la c. llamados u n o , de la Alcarria 
que se dilata hasta 7 l eg . , pasando por térm. de otros pueblos 
y el que titulan del Campo que será como de unos 3/4 de leg. 
Ademas de los precitados montes, se encuentran dentro del 
térm. las alamedas del Sol i l io, Marlasca, Boadil la, las An i 
mas, Bandambriles, Bobadillade Lara, Bibérica, Brade y de 
las Monjas; el soto de Serrani l lo, el del Molino y la deh. de 
Valdeapra; se ven poblados de álamos negros y blancos, mu
chos zarzales y otros arbustos silvestres: eJ te r reno fertilizado 
por el Henares, es de tan buena calidad, qne recompensa bien 
las fatigas del labrador, viéndose por esta razón, muy poco 
que se halle sin cult ivar. 

Caminos. Los que dirigen á los pueblos l imítrofes, y la 
carretera general de Madrid á Zaragoza. 

Correo. Se recibe y despacha todos los dias en su adra., 
conducido por el general de Madrid á Barcelona y viceversa. 

Producciones. T r igo , cebada, centeno avena, garban 
zos, guisantes, habas, melones, frutas, verduras, patatas, 
aceite y v ino, todo en gran cantidad : se cria ganado lanar, 
para la agr icu l tura, vacuno y el de cerda necesario para el 
consumo del vecindario. 

Indust r ia . Desde tiempo inmemorial se ha conocido en 
Guadalajara la fabricación de paños, si bien hasta el reinado 
de Felipe V no se hicieron mas que ordinarios, D. Pedro As-
t r u g , maestro de la real fáb., que como queda indicado, exis
tia en dicha c. y se ha destinado á cuartel y academia de in
genieros, empezó en 1714 á labrar algunas piezas de paño 
fino; intentó llevar á perfección esta empresa, y al efecto 
presentó un proyecto al rey en el año de 1717, ofreciendo 
plantificar fáb. de paños finos como los de Holanda é Inglater
r a , y establecer para ello 20 telares; propuso varias condi
ciones , muchas de ellas tan gravosas al Estado, que hicieron 
que no se admitiese su proposición. Felipe V que conocía 
cuanto perdía España por no tener fábricas de paños de bue
na calidad, no cesaba de trabajar para estableo rías en el 
reino ; y á fin de que las de Guadalajara se montasen confor
me á sus deseos, confió esta empresa al cardenal Alberoni; 
pero las turbulencias acaecidas en tiempo de este, y su caida 
de la real gracia, hicieron que por entonces no se llevasen á 
efecto los deseos de S. M. Siguió el establecimiento por diver
sas vicisitudes, habiéndose logrado por úl t imo la fabricación 
de buenos paños, por cuyo medióse consiguieron las venta
jas de no ser por algún tiempo dependientes de los eslranje-
ros en tanta cantidad de estas manufacturas, y la de dar sa
lida á nuestras ricas lanas y medios de subsistencia á innume
rables familias ; varias fueron las causas que contribuyeron 
para que no progresase la fabricación, que llegó como queda 
dicho , á dejar de exist i r , por lo que desde entonces, la prin
cipal ind. La constituyela agricultura; hay fáb. de jabón, alfa
rerías de vidriado ordinar io; telares de sargas, bayetas y pa
ños, cafés y confiterías en las se hacen los llamados vizcochos 
borrachos, que tanta aceptación merecen; muchos de los of i
cios y artes mecánicas mas indispensables, y algunos vec. se 
dedican á la tragineria ya en carruages y ya con caballerías. 

Comercií). Esportacion del sobrante de frutos y productos 
de la i n d . , é importación de generosos ul t ramarinos, ropas 
finas de h i lo , seda y lana, y otros art. de necesidad y de 
l u j o ; hay varias tiendas de estos y no faltan de comestibles. 
En cuanto á ferias y mercados, ya se da razón en el art . 
de part. 

Población riqueza v contribuciones. 1,240 vec. 5,170 
alm. CAP. PROD,: 63.676,067 rs. IMP.: 2.841,200 COKTR,: 
325,.r)'i7 rs. 22 rars. 
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Estal lo «le los efectos, señeros y f ru tos l ie todas clases, consnmidos en d icha c i n d a d , du ran te e l q n i n -
nuei i io de 1 8 3 a á 3 0 , en nn año c o m ú n , y de l a proporc ión de l consumo y paso de cada hab i t an te , 
con c-tpresion de las sumas deveusadas a l a e n t r a d a , t an to por derecho de puer tas , como por a r b i 
t r ios mun ic ipa les . 

NOMENCLATURA 

CUSlHC^ClON DE LOS EFECTOS 

UNIDAD 

PESO Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 
de los derecfaoi. 

CANTIDADES 
• ntregada» al consumo. 

Durante 
el quinquenil 

Aio 
• oinuu. 

s e i s 

SUMAS DEVENGADAS 
ea el quinquenio por derechos-

Puertas |Arbilrios. 

Géneros de l reino. 

Aeeile común. . 
(Borras de). 

lAcero^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Aguardiente y licores. . 

Algodón hilado. 

Arroz 

Azafrán , 

Barajas , 
iCarues y reses. Borregos. , 

Bueyes y vacas. . . 

Cabrilos y corderos 

Cameros 

-Cerdos. 

-Machos cabrios. 
-Novi l los 
-Ovejas 
-Terneras 

Cera amaril la 
Drogas 
Efeclos varios 
Fruías, horlalizas y verd. 
Granos al im. y har. Trigo. 

para animales. Cebada, 
Legumbres. Garbanzos. . . 

Judias 
Lenet-ria. Conma. . 

Cruda. . . 
Ordinaria. 
Terliz. . . 

Listoneria de algodón. 

-de hi ladi l lo. 
-de hi lo. . . . 

-de seda. 

Mantas. 

Medias de algodón. . 
de estambre. 

-de lana. 
Menudencias. 

Paño. 

Sumas . 

Arrobas, 
i d . 
i d . 

i d . 

Libras. 

Arrobas. 

Libras. 

Docenas. 
Número. 

id . 

I d . 
I d . 

I d . 

Id . 
Id . 
I d . 
I d . 

Arrobas. 
Valor. 

I d . 
I d . 

Fanegas. 
I d . 
I d . 
Id . 

Varas. 
I d . 
I d . 
I d . 

Libras. 

I d . 
Id . 

I d . 

Número. 

Docenas. 
I d . 
I d . 

Valor. 

Varas. 

5 
1 
3 

14 
22 
26 

1 

22 
17 

10 
8 
5 

10 17 
17 
27 

7 
1 
4 

¿0 
3 
1 
5 

M 
12 

C 

•1 
18 
2 
7 » 

10 17 
6 P-§ 
6 P Í 
4 P § 

" 28 
» 20 
* 14 
3 7 

8 

22 

» 6 
» 7 
1 13 
" 25 
" 16 
» 28 
1 21 
9 14 
8 » 

14 

13 

6 
2 
l 
1 
1 
5 • 
4 » 

» P-g 
» 22 
1 
1 14 
1 28 

» 3/4 
» 1/2 
» 6 
» 12 

15667 \ 
1674 

38 ( 
3168/ 

í\\ 
3962) 

318> 
356 I 

10038 | 
11 
48 

117 
1317 
526 

2692 
6317 

14676 
341 
393 
237 
670 \ 
575 
403 
864 
273 

77 
94867 

2361183 
2811250 

141786 
59696 
6048 
1210J 

30950^ 
68£43 l 

7561 f 
1601.) 

135 
28 
9 

96 
22 
12 
2 

126) 
328 > 
314) 
246 

2 
5 

930917 
22 

7703 
118 

25 

3448 

8 

643 

927 

2008 

12 

23 
263 
106 

1782 

2936 

328 

115 
93 

171 
55 
15 

18973 
470237 
562250 

28367 
11939 

1262 

21731 

713 

154 

51 

186183 

1674 

0'6E8{ 

0'002 

0'125 

0'I80 

0'390 

0'002 

0'004 
0061 
0'020 

0'346 

0'570 

0'064> 

l 
0'022 
0'018 
0'033 
O'Oll 
0'003 
3'686 

9 r 3 6 l 
109238 

5,509 
2'320 

0'2i3| 

r 
4'222i 

0'139^ 

0'030Í 

o'oiof 
36'173| 

0'306< 

88472 
2361 
114 

44362 
110 
1092 
1165 
75 
52 

10038 
116 
360 
210 
5268 
26300 
7776 
6317 
73376 
8184 
4716 
1422 
670 
2875 
8334 
2261 
1911 
808 
5692 

141071 
112450 
110764 
36116 
22271 
3879 
7282 
8064 
1334 
330 
187 
21 
4 

2686 
155 
207 
96 
13 
252 
396 
314 
340 
10 
20 

55855 
14 

7703 
167 
46 

1181 

3128 
878 
891 
427 

821472¡ 6505 

88742 
2361 
114 

44362 
110 
1092 
1165 
75 
52 

11219 
116 
360 
210 
5268 
26300 
7770 
6317 
73375 
8184 
4716 
1422 
670 
2875 
8334 
2261 
1911 
808 
6692 

141071 
112450 
119892 
35993 
23162 
4306 
7282 
8064 
1334 
330 
187 
21 
4 

2686 
155 
207 
96 
13 
252 
396 
314 
340 
10 
20 

S5855 
14 

7703 
167 
46 

JS^'O! 
í 
126'19 

• 1'70 

. 14'82 
• 0'63 
» 0'28 

>5 27'39 

» 1'07 
» 7'62 
5 16'38 
412'56 
4 22'39 
1 13'56 

} l 2'29 

' • 22'47 

i . 4'45 

» 1'27 

• 0'49 

2 5'79 
• 

.4 10'48 

827977 
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NOMENCLATURA 

CUS1F ICACION DE LOS E F E C T O S 

UNIDAD 

P E S O Ó 

MEDIDA, 

C U O T A 

de los derechos 

Suma anterior. 

Pañuelos de algodón 

—de seda 
Quincalla 

Tejidos de lana. Bayetas. 

— Estameña 
-Felpa . . . 
—Franela . 
-Frisa. . . . 
—Geraa. . 
—Lanilla . . . . 
—Saya l . . . . 
-de seda. Felpa. 
-Snrga 
—Tafetán . . . 
—Tabinele. . . 

Telas de algodón. 

Vino común del pais. 
—del reino 
—generoso. . . . .. 

Géneros coloniales. 

Azúcar blanca. 
terciada . . 

Cacao caracas . 
guayaquil . 

Café 
Canela 
Efectos varios. . 
Palo campeche. 
Pimienta . . . . 

Géneros estrangeros. 

Acero 
Bacalao 
Canela . 
Clavillo y pimienta. 
Drogas • 
Efectos varios . . . 

Totales. 

Docenas/ 

Libras.í 
Valor. | e 

Varas. 

id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. . 

Arrobas. 
id. 
id. 

Arrobas. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Libras. 
Valor. 

Arrobas, 
Libras. 

Arrobas, 
id. 

Libras. 
id. 

Valor. 
id. 

6 8 
2 19 
1 21 
1 10 
8 28 
6 '• 
por 100 
» 22 
> 14 
» 12 
« 16 
>> 1 1 
» 1 7 
1 a 
» 22 
• 10 
» 6 
» 14 
» 12 
1 15 
1 7 
1 >, 
» 14 
» 22 

8 
» 6 

5 
» 4 
4 20 
6 >. 

C A N T I D A D E S 

eKtreeadas al consumo 

Durante 
el quinquenio 

Ano 
común. 

2 B'? ' 

SUMAS D E V E N G A D A S 

en el qoinquenio por derechos 

Arbilrioi 1 Total iir11 

5 
4 
13 
8 
9 
2 

6 por 100 
2 14 
» 8 

5 30 
2 17 
4 13 
» 20 

10 p. 100 
10 p. 100 

30 
13096 
1010 
2407 
3890 
4910 

373 

13 
201177 

2117 

411 

31006 

12662 

1846 
922 
8 

341 
3543 

18 
160 

6 
2619 
202 
481 
778 
982 

0,072-< 

0'003 
39'086 

0'411< 

0'080< 

6'024< 

2'Í60 

821472 

56 
148 
16 

2314 
468 
72 

00353 
1624 

64 
26 
52 
39 
26 
11 

536 
1811 

46 
97 
25 

334 
226 
1323 
111 
28 

174 
1223 

18925 
2197 

288476 
1834 
1048 

1205145 

0'359, 

0'179| 
0'002 " 
0'066 
0'688 
0'003 
0'031 

O'OOl 
0'509 
0'039 
0'093 
0'151 
0'191 

22743 
21546 
51014 
6292 
403 

3606 
10Ü3 
222 
165 

107054 

6505 

18492 
89 
39 

25125 

•> 4'06 

827977 

56 
148 
161 

23t4{ 
408' 
72 J 

60353 1 2 1l'74|| 
1624 " 
64 
26 
52. 
39 
26 
11 

536 | 
1811 

46] 
97 
25 

334-* 
226 K l 

1323 U 2'67ll 
l i l i 
28; 

174 

5'75 

1223 
18925 
2197 

306968 
1913 
1087 

1230270 

» 29'75| 

22 1 52 

-17 27'38 

176 
32740 
4426 
1416 
389 
491 

39638 

22743, 
21546 
51014 
6292 
403 

3606 
1063 
222 
165 

107054 

176 
32740 
4426 
1416 
389 
491 

124'5I 

2 7'71 
.. 0'54 
» 4'76 
» l ^ l 
» 0'29 
. 0'22 

4 5'44 

39638 

» 0,23 
1 9'25 
» 5,85 
» 1'87 
» 0'51 
» 0'65 
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NOMENCLATURA 

ciasii"Ii:m;ion de i.os efiícios 

Suma anterior. . . 

Hojalata 
Lencería. Cotauza. 

Cotí 
Crea. . . . 

-Cregüda. 

-Plati l la. . 

-Ruan. 
Lino 
Listonciia de seda . . . 
Quincalla 
Tejidos de lana. Alepín. 

('líbica 
Monfores 

— de seda. Raso. . . 
Vidrios huecos 

Resumen de las «urnas 
devengadas. 

Géneros del reino. 
coloniales.. 
estraníjeros. 

T o t a l . 

ÜNIIJAU 

l'ESÜ Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 
de los derechos. 

CANTIDADES 
eutrejjadai al consumo 

Duianlc 
el quioqucnii 

Libras. 
Varas. 

i d . 
i d . 
id . 

id . 

id . 
Arrobas. 
Libras. 
Valor. 
Varas. 

i d . 
i d . 
i d . 

Docenas. 

lo 
10 

•> 

2 
í 
:t 
i 

12 
» 

31 
23 
15 
28 
20 
2 i 

13 
13 
14 
t i 

240 
303 

1902 
979 
311 
'.86 

2517 
1799 

11 
34 

7860 
33Í 
779 • 

1138 

i 8 

1039 

1572 

238 

1 
228 

SUMAS DEVIiSGADAS 
en el quinquenio por derechos 

0'009 

0332 \ 

0'004 
O'OOl 
0'3ií5 

0'0Í6 

0'002 
0'044 

39638 

85 
303 

1734 
662 
137 
400 

1481 
1270 

33 
54!. 
786 
796 

1856 
107 
24 

1138 

50994 

1205145 
107054 
50994 

1363193 

25125 

25125 

39038 

80 i »0 ' I 1 
303 ' 

1734 
662 
137 
400 

1481 
1270 

33 
544 
786 
796 

1856 
107 
24 

1138 

50994 

1230270 
107054 
50994 

1388318 

. 7'91 

» 0 05 
» 0'72 
>> l'OV 

" 3'65 

• 0'03 
" l ' 5 l 

1 33'37 

47 2-'38 
4 5 '4l 
13^3 

53 SSMÍI 

V A l i U A C I O X d e l os c o n s n m o s q u e p r e s e u t a e l e s t a d o q u e a n t e c e d e , c a l c u l a d a s o b r e l o s d e r e c h o s d e -
T e n ^ t u l o s , y Sns(o a n u a l q u e c o r r e s p o n d e á c a d a h a b i t a n t e . 

Objetos de consumo inmediato. 

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 
6 p. 0 0 de su valor al tiempo de su introducción. Derechos rs. vn . 1.024,535 Valorrs. vn. 17.075,583 

ídem id 4 p.0/0 id 112,450 2.811,250 
Géneros estrangeios.... id 10 p 0/0 id 50,700 507,000 

Recargo délos derechos 1.187,685 
Id . de los arbitrios 25,125 1.212,810 

21.606.643 
Aumento del 10 p. 0/0 en la venta 2.160,664 

Mater ias primeras de los objetos FABracAnos den t ro de l pueblo. 

Géneros del remo y coloniales cuyos derechos son el 6 por loo desu 
valor Derechos. Rs vn 175,214 Va lo r .Rs .vn . . 

ídem eslrangeros id 10 por loo id 294 

Recarga de los derechos. 

2.920,233 
2.940 

175,508 

23.767.30T 

3.098.681 
Aumenlo de 20 por 100 en la fabricación y venta 619,736 

3.719,417 

Total valor de los consumos del quinquenio i k ^ v n . 27.485,724 

Año común 5.497,1*5 

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. va . 1,06(1 
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RBLACIOS DE LA COSTBIBÜCION ANUAL ODE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON Sü GASTO RKSPiiCTITO. 

Por derecho de puertas Rs. vn. 53 33'» mrs. ósea S • por I0« 
Por arbitrios municipales » 33'19 1/10 id. 

Total. Rs. vn. 53 32'19 mrs. ó sean 5 1/10 por loo 

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS ANUALMENTE CONSUMIDOS Y CONSUMO DIARIO QUE CORRBSPONM 
A CADA HABITANTE. 

Las 48,357 fanegas de granos consumidas eu un año común, á ra
zón de 125 libras de pan por fanega, dan 3.544,625 libras ó sean 9,711 libras diarias. 

Corresponde á cada habitante un consumo de r89 id. 

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 5,147 hab. que señala la matrícula catastral de la prov., 
formada en 1842 de orden del Gobierno ; pero si se lima por base la que, según las tablas generales de mortalidad y pro
babilidad de la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 18 años alistados en la misma época para el 
reemplazo del ejército, se verá que, ascendiendo dicho número á 76, le corresponde una población de 9.477 habitantes; 

y que por consiguiente los resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente : 
Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los 5.497,145 rs. vn. 

valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 580 2 mrs. 

CONTRIBUCIÓN ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE, T RELACIÓN DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO. 

Por derecho de puertas Rs. vn. 28 S6'13 mrs. ó sean 5 » por loo 
Por arbitrios municipales » 18'03 •> i / io por 100 

Total 29 10't6 mrs. ó sean 5 i / iopor loo 

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 9,711 lib. de consumo total. . l'oa libras diarias. 

I 

Historia. Prescindiremos del origen fenicio que volunta
riamente han dado algunos á esta ciudad, por cuanto nos re
pugna admitir población de aquel pueblo comerciante, donde 
no alcanzan las ventajas de la navegación. Se ha querido sos
tener por algunos ser la antigua Complutum que suena en la 
España romana; pero ya vimos al ocuparnos de Alcalá, cor
responder á San Juan del Viso. Otros dicen ser la Arriaca que 
figura euel Itinerario atribuido áAntonino Augusto, camino 
desde Mérida á Zaragoza por la Lusitania, y esta reducción se 
apoya al menos en la correspondencia de las distancias y en 
varias antigüedades descubiertas en Guadalajara. Caraca o 
Carraca á cuya ciudad piensa alguno pertenecer estos monu
mentos, es con mucha probabilidad Caravana. Los árabes, 
desde cuyo tiempo es bien conocida esta ciudad, la llamaron 
Wadilhadjara (rio de las Piedras). Fué ocupada y trabajada 
por las tropas del rey D. Fernando I de Castilla en el año 1060, 
' se cuenta entre las poblaciones que siguieron á la conquista 

je Toledo, pasando á la corona de Alfonso VI, en el año 1085. 
En el de 1133 consiguió diferentes gracias y exenciones del em
perador D. Alonso VII . D. Alonso VIII la concedió otras, y la 
reina su esposa habitó con mucha frecuencia en esta ciudad. 
En ella establecieron treguas por 5 años este rey de Castilla y 
el de Navarra, en octubre de 1207. D. Fernando II I la eximió 
de todo tributo y la concedió el fuero simple, por privilegio 
de 1219. En 13 de abril de 1251 obtuvo otros privilegios inte
resantes. D. Alfonso el Sabio la hizo también varias mercedes: 
en 16 de enero de 1253 la concedió una feria y otra en 4 de 
julio de 1260. En 28 de julio hizo á sus hijos libres de portaz
gos, en todo el reino, con otras exenciones y franquicias. En 4 
de junio de 1274 concedió su señorío D. Alfonso á su hija 
Doña Berenguela. D. Sancho IV residió en ella varias veces y 
en 1291 recibió aquí á D. Juan I I de Aragón. Todos los reyes 
siguieron distinguiendo asi mismo con su presencia y merce
des á esta ciudad, siendo notable el privilegio de 1.° de agosto 
de 1331, en que se la concedió el fuero de Sepulveda. Gozaba 
de voto en cortes, aunque sin asiento señalado. En Guada
lajara las celebraron D. Juan I , año 1390, queriendo renun
ciar la corona en su hijo Enrique ; y el infante D. Fernando 
año 1408, como gobernador del reino por su sobrino Don 
Juan I I . En 1441 se hizo merced de esta c. á D. Iñigo López 
de Mendoza, y en 1459 su hijo D. Diego fué despojado de es
te señorío, que poco tiempo después, le fué devuelto, aunque 
no tomó posesión de él. Por otro real privilegio de 6 de agos
to de 1460, se eximió del pago de contribuciones á los vec. de 
Guadalajara. En este mismo año la tituló c. Enrique IV. 

Siempre continuó Guadalajara recibiendo distinciones de los 
reyes en pago de sus muy importantes servicios. Debe citarse 
el año 1495 por haber muerto en Guadalajara el gran corde-
nal de España D. Pedro González de Mendoza, á quien tanto 
debian los reyes Católicos, quienes le visitaron en su enfer
medad. Es muy frecuente en la historia la presencia de los 
reyes en Guadalajara. No dejó de sonar esta c. en los tras
tornos que agitaron á Castilla en tiempo de Carlos I. En 1560 
se ratificó en Guadalajara el matrimonio de la reina Doña 
Isabel con Felipe I I , quienes recibieron la bendición nupcial 
del cardenal Borbon. En 5 de agosto de 1706 ll»gó el archi
duque Carlos á Guadalajara, donde se reunió el ejército de 
los aliados en numero de 24,000 hombres. Las armas de Fe
lipe acampaban al lado opuesto del Henares y unos y otros 
hicieron fuego con el cañón los siete dias que estuvieron á la 
vista. El archiduque salió para Chinchón por la izq. del He
nares. El matrimonio de los reyes D. Felipe V. y Doña Isa
bel Farnesio se ratificó eu Guadalajara, año 1714. Doña Ma
ría de Neobourg, viuda de Carlos I I . , murió en esta c. que 
hizo particular sentimiento de su pérdida, año 1740. En la 
guerra de la Independencia Guadalajara contribuyó enérgica
mente á la defensa de la patria. Organizó una junta que 11 -̂
mó á D.Juan Martin el Empecinado (año 1809), quien acudió 
gustoso recorriendo la provincia sin dejar á los franceses mo
mento de respiro con choques obstinados. Los franceses, para 
vencerle, acudieron á ardides, aparentando retirarse de Gua
dalajara , para luego volver sobre ella; pero el Empecinado, 
después de haberse provisto de paños de aquellas fáb. se salvó 
rompiendo por medio de ellos, que le tenian rodeado. 
En 1812, se rindió en esta c. el general suizo Preux con 
800 hombres. Desconfiaba este de la anterior conducta del 
Empecinado, que le estrechaba y solo queria capitular con 
lord Wellinglon; mas este le advirtió que ae no hacerlo con las 
tropas españolas, que le cercaban, le haría pasar á cu
chillo con toda la guarnición. En los tránsitos políticos 
que posteriormente tanto han agitado al país, no puede citarse 
mas que dos acontecimientos desgraciados en Guadalajara: 
los asesinatos cometidos en 10 de agosto y 31 de octubre dé 
1823 en las personas de D. Julián Antonio Moreno y D. José 
Marlasca por constitucionales, víctimas de una asonada; sus 
restos fueron trasladados al cementerio en 8 de mavo de 
1842, , 

Guadalajara 'usa los dictados de muy noble y muy leal-
pero no se halla mas título que la espresion hecha de ellos erí 
todas las cartas de los reyes. Su blasón es un guerrero á ca-
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bailo, con pendón en la mano, que se dice ser su conquistador 
(a quien llaman Albar Fernandez Minaya), y al timbre co
rona. 

Entre los numerosos varones ilustres de que es patria Gua-
dalajara, es preciso citar á Ahmed ben Schalaf ben Forlun el 
Ma.ljuni y á Ahmed ben Musa ben Yanki, que sobresalieron 
en la gran reunión de reconocimiento y proclamación del 
califa Hescham ben el Hakem; á Mohamed ben Yusuf íntimo 
•miso de el Hakem, para quien escribió la historia de España 
y África, la vida de os emires y de los héroes musulmanes, 
yvarias historias particulares deciudades populosas, como las 
de Varan , de Tahart, de Tenes , de Sedjelmesa y de Nakor; 
á D. Pedro Gonsalez de Mendoza capitán general del rey 
D. Juan I, el cual perdió la vida en la batalla de Aljubarrota 

por salvar al monarca, á quien entregó su caballo; al gran 
cardenal D. Pedro González de Mendoza; á Juan de Gaona, 
soldado valiente que en la batalla de Nágera trocó sus vesti
dos con el rey D. Enrique I I , á quien libró de los enemigo* 
con esta estratagema, quedando él prisionero; al célebre An
tonio del Rincón, pintor de los reyes Católicos; al sabio arqui
tecto Luis de Lucena que estuvo en Italia en 1547 ; á los tres 
ilustres teólogos Albar Gómez, Crisóstomo Cabrero y Francis
co Ortiz Lucio ; al genealogista Alfonso López de Haro; al 
médico Artdrés Alcaraz que escribió en 1570 sobre las llagas 
de la cabeza; á Diego Collantes de Avellanedo ; á los dos his
toriadores Antonio de Trillo y Francisco de Medina y á Pedro 
Fernandez Pecha, camarero mayor de Alfonso XI . 

F I N DEL, TOMO OCTAVO. 
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Pág. Columna. Linea. Dice. Léase. 

19 Segnuda. 
Id. Id. 
•>3 Primera. 
31 M. 
Id. Segunda. 
00 Primera. 
96 Segunda. 
Id. Id. 
97 Primera. 

110 Id-
13i Segunda. 
136 Primera. 
Id. Id. 
141 Primera. 
185 Id. 
Id. Id. 
Id. Segunda. 
187 Primera. 
207 Segunda. 
217 Primera. 
SIS Id. 
SJ9 Segunda. 
Id. Id. 

221 Id. 
222 Primera. 
283 Id . 
224 Segunda. 
225 Primera. 
227 Id. 
23i Segunda. 
239 W-
Id. Id. 

841 Primera. 
S*3 Segunda. 
J45 Id. 
Id. U . 
846 Prnvera. 
Id. W. 
151 Id. 
asa H. 
260 Secunda. 
262 Prunera. 
Id. Segunda. 
864 Id. 
265 Primera. 
267 Seguniia. 
J75 Id. 

277 Primera. 65 

888 Segunda. 
id. Id. 

287 Primera. 
288 Segunda 
297 Primera. 
id. Id. 
id . Segunda. 

898 Id. 
id. Id. 

54 actuales 
56 en 
73 1810 
61 y con Dalias 
53 S. 
4 4 Grana y Bion 
16 Lucene 
83 Luceno 
15 MoMínes 
77 Turieno 
76 Vihrabrosa 
77 Coulleros 
Id. Ñuño Sancho 
74 Fonferrada 
88 dor 
67 30,000 
77 Saneedo 
72 Bnioiules 
64 FUENTE SAN 
i formando 

44 á la estre 
24 cementerio seestan 
48 elevado el que 
16 lenas combustible 
49 Rugalfo 
16 Cuñas 
8 Chanchina 

60 Piguera 
3i liallan en eul 
44 pueblos de que 
48 estado ? 

53 y 54 al bien yendo 
67 garbanzos 

5 Cuncho 
39 ' las 
77 Campaspere 

1 Fii'nales 
1 y2 Sobingos 

9 14 
56 Torradrada 
30 habilitada 

5 Gautiguiz 
11 A l gr ia 
33 Los 

2 gravillo 
65 O á 
32 Balmaseda 

part. j u d . y terna, 
de Puebla de A l 
cocer 

5* e 
57 minas 
47 Ubarrumbia 
65 Olalla 
3 del mar; es 

72 desiertos 
6 Bugat 

36 restos 
. . j en la actualidad; 

303 Primera. 
id. Id. 

305 Segunda. 

^t otra 
19 Belraguart 
45 quedan 
i Carióla 

' ] 

cuales 
á 
1310 
y O. con Dalias 

Grana y Brion 
Lucena 
Lucena 
Moldones 
Luriezo 
Villambrosa 
Coutreros 
Muño Sancho 
Pon ferrada 
por 
3.000 
Saceda 
Bado-condes 
FUEN SANTA 
fórmanlo 
s i t . á la eslre-
cementerio está 
elevado es el que 
lonas de combustible 
Rugolfo 
Cañadas 
Chauchina 
Piquera 
hallan en cult ivo 
pueblos que 
estado; 
al efecto, bien yendo 
garbanzo 
Canche 
los 
Campaspero 
Frumales. 
Lovingos 
15 
Torreadrada 
habitada 
Gauteguiz 
Alegría 
el 
gra villa 
Oca 
Valmaseda 
Ípar t . jud. de la 

Puebla de Al
cocer 

de 
misas 
Ubarrundia 
Olalla 
del mar es 
descritos 
Rugat 
retratos 
en la actualidad otra 
Bellrcguart 
quedando 
Carlota 

Pág.Columna. Línea. Dic*. Léase. 

319 
327 
330 

Primera. 
Id. 

Segnnda. 

38 
20 
53 

345 Primera,28y29 

Umion 
Rejana 
cima 
l Vicaria ecl. ver* 

nullius de Segura 
de la Sierra (3) or
den de Santiago 

349 
369 
370 

Segunda. 
- OlbeiB del 
í cuadro fi- I 
| DÓptic*. ( 

391 
394 
404 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
406 
428 
437 

Segunda. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Primera. 
Id. 

en 
estado 

«1 í 
do | 

438 id. 

448 
449 
id. 
353 
id. 
482 
483 
id. 
504 
560 
564 
id. 
566 
507 
575 
577 
596 
id. 
id. 
id. 
id . 

61 

386 Primera. 69 

36 
21 
18 
36 

Umeon 
Rejna 
Cuna 
I Vicaria ecl. de Se-1 

gura déla Sierra,) 
órdende Santiago] 
veré nulius {3} I 

va uva 
Estadística crimi- > Estadística munici-

nal / pal 
Id. id. Id. id . 
Al hablar del resumen de la riqueza de 
la prov. de Gerona se ha fijado en algu
nos pliegos á la urbana 3.556,495, y á 
la pecuaria 7.335,287 ; debiendo ser 
la primera 7.335,272 y la segunda 
3.656,495. 

46 

« 
46 
32 
37 
44 
69 

eda 
se atraviesan 
con el nombre 
Sumergieron 

seda 
le atraviesan 
con los nombres 
se sumergió 

J o r o a m y O c o z i a s l ^ - . ^ S ; 
como el Estrecho como es el Estrecho 
sus trabajos sus doce trabajos 

66 haberse verificado { ^ f ™ verifi-
43 Jalero Palero 

GIRNEQUE GIBUEQÜE 
Aliuz Aliud 
Alma) ano Almajano 
Aramou Arancon 
Cañamagne Cañamaque 
«Cobo de Malastio-Cubo de Malasbo-
l queras güeras 
Gamara Gomara 
Mazuteron Mazaterón 
Í S S Í 1 1 0 de B0*} Sauquillo de Boñiees 

47 
52 
61 

40 
8 

10 
14 
3 

13 
19 
27 
45 

{ Sanguillo de Alca- ^ Sauqui,l0(je A,cazar 

Segunda. 
Primera. 

Id. 
Id. 
Id. 

Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 

Id. 
Id. 

en la escala 
En el cuadro. 

Segunda. 40 
Id. 

Primera. 
Segunda. 

Id. 
Id. 
Id . 

33 
4 

49 
1 
1 

65 
67 
55 
55 
10 
38 
68 

Navarden 
Bucastillo 
Beasaa 
Adoja 
Bcrtanas 
Canílas 
IMD 
Mecina, Fondales 
Chnrra 
mascal 
Cereza 
convinieron 
Anigal 
Aigal 
Rolglá 
Coz 
Vivar de Vicor 
GRIEL 
Samayos 
Tarragona 
Oiluro 

Navardun 
üncasttllo 
Benasau 
Adaja 
Berlanas 
Caniles 
1ND 

Mecina Fondales 
Churra 
mariscal 
Cerezo 
continuaron 
Ahigal 
Ahigal 
Rotgli 
Coz 
Viver de Vicor 
GRISEL 
Sámagos 
Tarazón» 
Oitura 



NOTA. Por un olvido involuntario dejaron de colocarle en su sitio el estado del arciprestazao de Gormaz en la oaain» 
*50 después de la v. del mismo nombre, y la estadística criminal de los tres juzgados de Granada en la 564 antes del art. 

GRANADA (I.A,-. 

• GORMAZ :arciprestazgo de su nombre , en la prov. de So- I ras, parroquias, anejos, santuarios y categoria de los cura
ría dioc. de Osma; el numero de pueblos que comprende, cu- | tos. resultan del estado siguiente: 

PUEBLOS. 

Adante (San Juan de). 
Brias 
Fresno , 
Galapagares 
Gormaz 
Madruedano 
Modaraio 
Mosarejos 
Morales 
Noguerales 
Quintanas 
Recuerda , 
Sauquillo 
Vilde 
Villanueva 

Totales. 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

El Burgo de Osma. 
A i mazan. 

El Burgo de Osma. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Almazan. 
El Burgo de Osma. 

Id. 
Id. 

Almazan. 
El Burgo de Osma 

Id. 

PROVINCIAS. 

Soria. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

CONVEN 

10 10 

CATEGORÍA 
DE LOS CURATOS. 

20 

Estauistica criminal. Losacusadosen los trespart. jud. de 
Granada en el año 1843 fueron 558, de los que resultaron ab-
snellos de la instancia 72, y 51 libremente; penados presentes 
352, contumaces83, reincidentes en el mismo delito 61 . y en 
otro diferente 67. Del tclal de procesados 108 contaban de 10 
á 20 años deedad, 312 de 20 á 40, y 66 de 40 en adelante; 502 
eran hombres y 56 mujeres; 256 solteros y 235 casados; 33 
33 sabian leer, 91 leer y escribir, y 351 carecían de toda ins-
Iruccion; IB ejercían profesión científica ó arte liberal, y 348 

artes mecánicas. De 72 acusados no consta la edad, de 66 el 
estado , de 83 la instrucción, y de 191 el ejercicio á que se 
hallaban dedicados. 

En el mismo periodo se perpetraron 298 delitos de homici
dio y de heridas ; 15 con armas de fuego de uso lícito, 7 de 
ilícito, 84 armas blancas permitidas, 11 prohibidas, 23 ins
trumentos contundentes, y ss ron instrumentos ó medios no 
espresados. 
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