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a arroba. 
ab abadengo. 
odm adminislracion. 
ale. c alcalde constilucionaJ. 
ale. m alcalde mayor. 
ale. p alcalde pedáneo. 
oíd aldea. 
alm. . . almas. 
alq alquería. 
a l l altitud. 
ant antiguo, a. 
anteig anleiglesia. 
art artículo. 
ara arzobispo, arzobispado-
and audiencia. 
aytmt ayuntamienlo. 
e ciudad. 
cab cabeza. 
cap capital. 
cas caserío. 
cast castillo. 
caled. catedral, cátedra. 
cend cendéa. 
c. g capitüuía general. 
col colegiata. 
com. g comandancia general. 
conc concejo, concejil. 
eond conde, condado. 
contr. contribución. 
cord cordillera. 
correg corregidor, corregimiento. 
col. red coto redondo. 
conv convento. 
ttiad cuadra. 
deh. . . . . . dehesa. 
descrip descripción. 
desp despoblado. 
der derecha. 
dip. . diputado. 
dióc diócesis. 
dist dista, distante, distancia. 
disir distrito. 
E Este. 
ecl eclesiásticos. 
ep episcopal. 
fáb fábrica. -
/ e n fanega. 
felig feligresía. 
/ w r ferreria. 

fort fortaleza. 
hab hnhilantes. 
herm hermandad. 
igl iglesia. 
imp imponible. 
ind industria, industrial. 
izq izquierda. 
jurisd jurisdicción. 
ju:g juzgado. 
/ lugar. 
lat latitud. 
leg. . , legua. 
l ím. . -. límile, limita. 
long longitud. 
márg margen. 
marit marítima, o. 
merind merindad. 
monast monasterio. 
N. Norte. 
N E Nordeste. 
AO Noroeste. 
O Oeste. 
ob obispado, obispo. 
prov provincia, 
parr parroquia, parroquial. 
parl.jud partido judicial. 
pobl población. 
prod productos. 
gq quintales. 
guin quintal. 
r rio. 
rent reñías. 
riach riachuelo. 
S Sur. 
SE Sudeste. 
seii señorío. 
sit siluacion, situado, a. 
SO Sudoeste. 
Sel Sflenlrinn, al, 
Urm término. 
terr territorio, territorial, 
vniv universidad. 
v villa. 
{V.) Véase. 
veo vecino. 
= igual. 
— menos. 
-f- mas. 
x por. 
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GUA «UA 

GÜADALAVIAR. B L A N C O ó TÜRIA: r. que licne su origen 
«n la mitad de la subida por la parle S. del cerro llamado 
Mue la de San J u a n eii el tcrm. del I. del mismo nombre del 
r., part. jud. de Albarracin prov. de Teruel. Las aguas que 
lo forman, á poca dist. de su or igen, se recogen en una balsa 
que cuando está l lena, salen por un cubo y dan uiovimieiito á 
2 molinos harineros de unamuela cada uno. Lleva su curso de 
O. a E . , y a corto trecho de su nacimiento (!/'» de leg. ) , pasa 
lamiendo las paredes del pueblo de üu ida lav iar , sumergién
dose luego sus aguas en la tierra , quedando seco el cauce en 
los meses del estío, siendo en invierno perenne su curso. Des
pués de dejarse á t leg. al anterior pueblo, atraviesa por un es
tremo el I. de Vi l lar del Cobo, en donde se aumenta su ái\eo 
recibiendo las que lleva una rambla, á la que contluyen mul
t itud de manantiales que nacen en la Muela de San Juan, por 
la parle del E . , térm. del 1. de Griegos, que tampoco son de 
curso constante en la estación del ca lor ; 500 varas después 
de haber pasado del Vi l lar del Cobo , se encuentra un molino 
que cesa de trabajaren aquella época; un poco mas abajo 
entran en el r. por la der. las aguas que en tiempo de aluvio
nes lleva una rambla que arranca en la cañada de Salcedo, 
tcrm. de! espresado Vi l lar del Cobo ; roniini ia en esta forma 
uniéndosele las que descienden de varios barrancos que se 
ven á der. é izq. que proceden de 2 cerros elevados, entre los 
cuales marcha el r. hasta llegar al sitio conocido por ü a r r a n -
co-Hondo, 2 leg. mas abajo de aquel pueblo, donde de entre 
unas piedras de grande magnitud y elevación, nacen diferentes 
fuentes tan abundantes, que podrían impulsar 2 muelas de 
un molino har inero; sus aguas van todas á mezclarse con las 
del r. , cuya descripción vamos haciendo. A 1/2 leg. de Bar
ranco-Hondo pasa el Guarfa/cmar por junto alas casas del pue
blo de Tramacasti l la, en donde por su izq. se enriquece con 
las de un r i ach . , cuyo origen lo tiene en el punto l la
mado Puerto de las Sierras, y hasta que confluye con aquel, 
da movimiento i un molino harinero de represa v cubo , re
gando 30 fan. de t ierra: se dirige luego á fertilizar varios 
lerr. de Tramacasti l la, impulsando otro molino de 2 muelas 
y un batan, pasando después al 1. de Torres, en donde fecun
diza 200 fan. de labor y da movimiento á otro artefacto igual 
a l anterior y una fáb. de h i w r o , sirviendo al propio tiempo 

sus aguas para un lavadero de lanas. Siguiendo su curso, á 1 
leg. de Torres y en el sitio llamado Estrambasagnas, se le une 
elriach./?oyMe/o, que, como formado de una mult i ludde fuen 
tes que nacen en los cerros que constituyen el centro de las 
sierras de Albarracin en una estension de i leg. de NO. á S E . 
y 2 de SO. á N E . , seria prolijo enumerarlas todas; empero 
se harán de los arroyos mas principales en el art. correspon
diente á aquel r. Desde Entrambasaguas continúa el Guadala-
v iar su curso á la c. de Albarracin (t leg. de aquel punto), 
aumentando su álveo con los derrames de diferentes barran
cos y ramblizos que en tiempos de lluvias llevan muchas 
aguas; rodea la c. por la parte del S. corriendo por entre dos 
cerros escarpados, separándola de un arrabal que se ve cu 
dirección E , , con el que se comunica por medio de un puente 
de madera con los estribos de mamposteria bien conservados: 
en las inmediaciones de la c. impulsan sus aguas á 2 molinos 
harineros, la presta para 3 fáb. de tintes, 2 batanes, regando 
porción de fan. de tierra que producen cereales, l ino, legum
bres , hortalizas y diversas frutas: se precipitan luego en el 
diferentes manantiales, siendo los masnolablcs el de la Peña 
y L a Vega , á 3/4 de leg. mas abajo de Albarracin; llega á San 
Croché y á Gea, engrosado con las aguas que en tiempos do 
avenidas llevan varias ramblas, entre ellas la de Monlerde, 
como mas notable : á la entrada de aquella v. se cruza por un 
puente de madera , cuyos pilares ó estribos «on de mamposlc-
r ia , bastante debil i tados; mueve 2 molinos harineros, un ba
l a n , una fáb. de fundición de h ier ro, en la que hay un mar • 
tinete para la fabricación del t iradil lo, beneficiando unas 300 
fan. de tif rra que producen los mismos frutos que en la vega 
de Albarracin. Después de haber serpenteado por la estension 
de 1 leg. mas abajo de Gea, entra en el part. de Teruel por el 
térm. de Cándete , cuyo pueblo deja á la izq. asi como el de 
Concud: lame las paredes de l a c . d e Te rue l , que también 
queda á la izq. recibiendo antes las aguas que bajan por el r. 
A l h a m b r a , y desde esta confluencia tuerce su curso hacia el 
S. pasando por entre Villaspesa y V i l las la r , llega á Vi l le l que 
deja á la der. , fertilizando porción de su t c rm. , asi como del 
de Cascante que se ve á la i z q . , desde cuyo pueblo baja u:' 
r iach. que se le une cerca de L ib ros , úl t imo pueblo que baña 
en Aragón, prov, de Teruel , desde el cual se introduce eu 1» 
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cía portel -^err. llamado Rin/íGn de Ademu i . Antes de 

pcom á describir f l \ u r s o que lienCen estaprov. , nos parece 
oportuno decir algunVs parlicularidades de la de Teruel , que 
es donde nace. E l caumil de sus aguas en ella , y el de los ar
royos que se le unen, no es fácil fijarlo, porque como lo for
man algunos miles de fuentes y manantiales que nacen en las 
sierras, son mas ó menos abundantes y perennes, según las 
nieves que caen en los inv iernos; pero fuera del tiempo de las 
lluvias y deshielo de las nieves, siempre es escasa la porción 
de aguas que lleva el r., de modo que se puede vadear casi 
pnr todas partes á cabal lo, y por muchasá pie. Como su cur-
j loi ienesiempre por entre elevados cerros, no podría regar mas 

(ierras que lasque hoy fertiliza, aunque sus aguas fueran mas 
almnda'itefe; pf ro la misma estrechez de su cáuoe y los varios 
saltos que lo quebrado del terr. proporciona, podria facilitar 
el establecimiento de mayor número de fáb. movidas por má
quinas hidráuliías. Por el mismo motivo de la escasez de sus 
aguas, carece de puentes notables; pues ademas de los que se 
han citado, solo tiene algunos pontones de madera de mala 
construcción, si se esceplúa el puente llamado de Rod i l la que 
se halla entre Entrambas aguas y A lb . r rac in , que es de solo 
un ojo de piedra sillería de suma solidez y consirucciou anti-
qu'sima , pero solo sirve para el paso de personas y caballe
rías por su estrechez. En el part. de Albarracin cria el Guaiia-
laviar sabrosas truchas, y cangrejos en las inmediaciones de 
Revuela. 

Dijimos antes que al abandonare! r. que describimos la 
prov. y parí, de Teruel en el térra, de Libros, se introducta en 
la prov. de Valencia por el Bincon de Ademuz (V . ) , que cor
responde al parí. deChelva. Pane á aquel en dos mitades cru
zándole de N . á S . y ferldizando sus riberas , ya con sus pro
pias aguas, ya con las que recibe de los r. Ebron ó Casl ie l y 
Boilgues que le entra por su der., y de la rambla de la Puebla 
por su izq. Los pueblos que se encuentran en sus orillas en 
aquel terr. son Torre-alia que se ve á la i zq . , y Torre baja, 
Ademuz, Casas altas y Casas-bajas á la der. Desde esle punto 
que por una anomalía singular existe á manera de isla rodea
do de dos prov. estrañas, se interna en la de Cuenca , part. 
j ud . de Cañete, que recorre por 4 leg. dejando á la izq. al 
cas. Orchova, y a la der. á Sta. Cruz de Mo)a , cuyas huer
tas , en número de 200 cahizadas, fert i l iza, y en donde se ve 
otro puente. Antes de introducirse de nuevo en el parí, de Chel-
va (Valencia), recibe en su cauce lasag ias del r. /Irco.s junio 
al monte llamado Peña de l a H o z , 3/4 de leg. al S. de Santa 
C r u z , y desde que baña aquel part. varia su dirección del S. 
que llevaba hacia el S E . , cu»o n i rso es ya invariable Iwsla 
que desagua en el Me lileiráneo dividiendoel ant. reino de Va
lencia en dos parles proximameine iguales. Vr se en su ribera 
izq. á Benajivir, en cuyo pueblo se aprovechan las aguas para 
criar legumbres y hortalizas; y serpen'eando por sú lerreno 
árido y montuoso llega á Domeño y Lor igu i l la , ambos sit. 
en su ori l la i z q . , entre cuyos pueblos confluje el r. Chelva 
que es bastante copioso. Desde esta confluencia hasta Chul i -
l ia que y a corresponde al part. de V i . lar del Arzobispo, pudra 
haber 1 leg. por donde el GwarfatoKífír llamado a l l i / f ío B/ií»-
eo , b i ja entre montes calizos dejando á la der. los de Soldé 
Chera, y á la izq. las Pedr izas de Geslalgár. Junto á Chul i l la 
se introduce en tan espantosas angosturas, que causa horror 
ver correr las aguas en el sitio llamado E l Sallo á la profun
didad de unos 800 pa mos, cuando el cauce solo tiene 30 de 
ancho. En sus muros casi perpendiculares, se descubre el 
grueso de los bancos de p iedra , y se conservan los surcos y 
roces que en diferentes épocas han hecho las aguas Estas sir
ven p a n regar unos 100 jornales de huerta en Chulüla. Desde 
este pueblo baja el r. atravesando montes calizos: deja á la 
der., por donde se le introduce el riach. S o r l , un desierto casi 
estér i l , de algunas l e g . , y á la izq. á Gestalgal y Bugarra, 
que riegan 150 jornales de huerta que podria aumentarse si 
se l levara á efecto el canal proyeclado para fertilizar los cam
pos de la ribera der. del r.: baña después las paredes de Pe-
d ra lva , internándose luego en el part. de L i r ia . Contrasta 
este terr. ameno y fértil con lo árido de otras tierras poco 
apartadas: después de haber corrido 20 leg. por entre montes, 
ence/íado siempre en profundas gargantas, queda l ib reen 
U s cercanias de L i r i a , empezando desde al l i á ferti l izarlos 

/pingües campos y riberas que siguen hasta el mar. Son de-
/ l i c i o s a s las 3 primeras horas de su nuevo curso, donde se ven 

las huertas de L i r i a , Benisanó, Benaguacil y la Puebla de 

^TJÜT*-^, 
Vallbona, cuyos pueblos que á la izq. del r., que ya all i se 
l lama T u r i a , y las de Villamarchante y Ribarroja á la der. 
Desde el l ím. jur isd. de este últ imo pueblo comienza la deli
ciosa y fért i l huerta de Valencia, donde riega una estension 
de terreno de mas de 3 leg. de N . á S . , y 1 1/4 de E. á O. 
cruzando el primero el part. de Moneada por entre Manises y 
Paterna, Cuart y Mislata que están a l a der . , Uenimametá la 
izq . introduciéndose luego en el part. de Valencia, en el que 
deja lambien á la izq. á Burjasot, Beniferri, Campanar y Be-
nimaclet: lame los muros de la c. de Valencia, que está á la 
der., donde se encuentran 5 sólidos y magníficos puentes, 
desembocando en el Mediterráneo por junto al Grao de Valen
cia , llamado mas bien Pueblo Nuevo del Mar. 

E l curso del Guadalav iar ó Tur ia , desde su nacimiento 
hasta Valencia , es de cerca de 50 l e g . ; sus aguas enfrente de 
Teruel están á 1,053 varas sobre el nivel del mar , y la eleva
ción de Teruel sobre el r. es de 46 3/4 varas. Se le puede ca
lificar como de tercera ó cuarta clase con respecto á la canti
dad de sus aguas, pero en cuanto á las utilidades que rinde, 
ya por los terrenos que r iega, ya por los ingenios á que da 
movimiento, puede casi compararse con el Segura , superando 
no solo á los mayores de la Peninsula , sino á los famosos 
R in . E l va , Vístula , e le . , y quizas al mismo Vo lga, cenlro de 
la civilización y comercio de la Rusia. Por estas considera
ciones es muy sensible no se haya averiguado toda.via con 
exactitud, la cantidad de agua que suministra para el rieguen 
todo su curso, la cabida de los terrenos que fertiliza y los i n 
genios á que da movimiento. Sin embargo, por lo que respecta 
á la prov. de Valencia, tenemos noticias muy aproximadas , y 
mas concretas que lasdadas antes relativamente á la de Teruel. 
En el transito de 18 leg. que habrá desde el Rincón de Ade
muz, primer terr. que liana en aquella prov. , hasta Ribar
roja , desdo donde empiézala huerta de Valencia, riega las de 
los 18 pueblos que hay en sus r iberas, los cuales quedan ya 
mencionados, derivándose estos riegos por 27 acequias ó ca
nales. Cuando llega el r. á la hermosa huerta de Valencia ha 
perdido ya muchas de sus corrientes, de modo que en el estio 
solo 120 filas de agua serán las que le queden, las cuales aca
ban de consumirse en este terr. ; riegan 232,922 hanegadas 
de l i r ra. S i se repara que la hanegáda contiene 200 brazas 
cuadradas y que la braza es medida de 9 palmos, parecerá 
muy poca el agua para mantener fresco aquel terr., mayor
mente en un pais donde los calores son considerables y conti. 
míos. En verdad que á no ser por la grande ind. y mayor eco. 
noraia establecida para el r iego, no podrían recibirlo las tier
ras, unas cada 15 días y otra» cada 8 , como se verifica. Se 
abrieron 8 canales ó acequias principales llamadas de Monea
d a , Tormos, Mesta l la , Bascaña, Manises, M i s l a t a , F a v a r a 
y Rovetla, 4 á cada lado del r., que toman sucesivamente las 
agua» por otras tantas presas , y partiéndose después en otros 
innumerables canales mas angostos, facililan el riego. Las i 
acequias de la izq del r. sirven para regar los campos de 37 
pueldos esparcidos en las llanuras set. de la huerta: las oirás 
i de la der. Icrt i l izm los 17 pueblos sit. al S . , y gran parle de. 
sus preciosos arca bales. Las ulilidades de este r. no se concre-
lau únicamente al riego de los campos: sus aguas suminislran 
la suficiente á los jardines y huertas de la c a p . , á cuya mul
titud de fab. y oficios que la necesitnn con abundancia, y sub-
divídiendoseen milesde canales arrastran todas las inmundi
cias de esta gran ciudad. La riqueza que da como potencia 
motriz en los difereules saltos que la ind. ha proporcionado al 
agua de este r., es incalculable. En las 1,053 varas que tiene de 
desnivel desde Teruel hasta el mar, si se calculase dii ha po
tencia , y la facilidad de aprovecharla con poco gasto por es
tar esle desnivel en corto espacio, daría resultados asombro
sos. Así nos contentaremos con calcular la que hay aprove
chada ; pues annque no hemos podido averiguar el número de 
artefactos á que da movimienlo , ni que fuerza comunica á 
estos desde su origen basta Valencia, sabemos de positivo 
los resultados de la huerta de esta c , según un estado muy 
moderno. Resulta de él que hay 112 molinos repartidos en 
las 8 acequias mencionadas á saber: á la izq. 27 en la de Mon
eada , 7 en la de Tormos, 22 en la de Mestalla y 16 en la de 
Rascaña : y á la der. 4 en la de Manises, 0 en la de Mislata, 
24 en la de Favara y 6 en la deRove l l a : de eslos 3 están den
tro de Valencia , y 3 fuera. Casi todos estos molinos son de 
muchas p iedras; algunos tienen 8 y 1 0 , y otros mayor nú
mero ; y aunque no sepamos cuánta »ea su fuerza motr iz , po-



igul 
demos asegurar qné^basfan para surtir de harina no solo á la 
Huerla y c . , sino también á otros pueblos y al comercio : de
biendo notarse, que siendo granifisimo el consumo del mniz, 
pues se asegura que lltga á 250,000 fan. castellanas; este 
necesita doble tiempo para molerse que el que se gasta ordi
nariamente en el trigo Ademas de lo dicho son muchas las 
cantidades de arroz que en estos molinos se limpian Da tam
bién movimiento á un martinete de cobre, la magnífica máqui
na de hilar y torcer seda de Vilanesa , á un batan de paños, 
y sirve p a r a d uso de 16 lab. de curtidos. Por las concesiones 
hechas por el rey Conquistador resulla que la mavor parte de 
estos molinos existían al tiempo de la conquista de Valencia; es 
decir , que fueron construidos por los árahes. En las avenidas 
de este r., que por cierto son frecuentes en el invierno, y al
gunas bastante temibles, se hacen grandes conducciones de 
maderas desde Moya y los montes de Castilla basta Valencia: 
En el angosto paso del Salto de ChuiUla se suelen cruzar 
muchas veres los maderos ; otras se amontonan forman
do una especie de barrera , siendo entonces preciso que 
algunos hombres bajen á cortar y quitar estorbos , y como los 
muros se ha Im cortados á pico, solo queda el recurso de las 
sogas, por donde se descuelgan. Practican esta operación 
arríe;gula y consiguen dar curso á la madera , si bien algu
nos infelices pagan con la v ida, ó arrebatados de la corriente, 
siempre violenta en aquella estrechura , ó heridos de algún 
madero que se precipita con furia al romper la barrera. En 
frente de Campanar son siempre temibles las r iadas, porque 
las aguas se derraman por sus huertas causando muchos da
ños, los cuales se hacen incalculables si ocurren las avenidas 
cuando el cíui'e del r. está embarazado con las maderas que 
bajan para el abasto de la cap. En este caso se suelen cruzar 
algunos al pasar por debajo de los puentes , detienen á los que 
vienen después, y lodos amontonados tapan los arcos impi
diendo el curso de las aguas. Refluyendo entonces estas ane
gan los campos inmediatos á no ser que rompan alguno de 
tan sólitos puentes, como ocurrió en 5 de noviembre de 1776 
con el llamado del M.¡r, que es el último que atraviesa el r., 
cuya considerable quiebra quedó ya reparada en 1782. 

Con tres nombres aparece este r. en los antiguos escritores: 
T u r i a , cuya denominación conserva usada también a l 
ternativamente con q\ de Gmclalaüior, de Guadi -A lv iar que 
le dieron los árabes, Canus como se lee en Festo Avieno y 
P a l l n n t i a como resulla en Ptolomeo sinónimos todos, cuya 
razón espliciriainos nosotros Pamándolo Fáo Blanco. 

G ü A Ü A L W I A R ó G U A L A V I A R : 1. con ayunt. en la prov. 
de Teruel (10 Ifg.), part. jud . y dióc. de A lbu rac in (5), aud. 
terr. y c. g. d^ Zaragoza (28): s i t . en lo mas elevailo de la 
sierra que lleva el nombre d d parí. jud. á la laida de la mue
la de. S i n Juan por la liarte d e i s . , en lerreno quebrado y 
montuoso, é inmediato ,í la confluencia de las prov. de Teruel, 
Guadalajara y Cuenca, con buena ventilación y cum* sano 
arn pie mu\ ' f r ío , por hallarse la tierra cubiertí de ur^ve la 
rai'a I del año y reinar 1 is vientos del N . Consta de 70 casas, 
6 calles y u m p l a z i formando cuerpo de pob l . ; éntrelas pri
meras-está la del ayun i . sin na la notable; hay una esencia 
de niúos concurrida por 28 y dolada con 500 r s . ; una fuente 
de cuyas aguas puras y de escelenle Sabor se suri en los vec.; 
ig l . p i r r . (Santiago Apóstol), servida por un eur.i de prot i-
sifin ordinaria y una ermita (Sla. Ana) á la salida y á la par
le E del puehlo. Confina el TÉBM.por el N . con "Griegos (I 
l eg . ) ; E. Vi l lar (I) y Frías (2); S . Huelamo (2 y 1/2), y O. 
Tragacele (8): en lo ant. existió en este térm. un cas. l lama
do Vald.jinínguete que hoy se haMa arruinado y solo queda 
una casa. A la distancia de 1/4 de leg. del pueblo que des
cribimos y a hi parte del N . nace el r. del mismo nombre 
que después de atravesar los partirlos de Albarracín y Te
ruel y toda la prov. ríe Valencia entra en el mediterráneo 
con el nombre de Tur ia después de haberse llamado antes r. 
B lanco : la descripción minuciosa del Gundalav iar la hace
mos en art. separado (V.). E l TEMlGirn es montuoso, quebra
do . seco y de mala cali lad , distinguiéndose especialrnenie 2 
montes, llamado el uno La Muela y otro L a Dehesa, los cua
les cri ín pinos albares, eseelentes para maderas de construc
c ión ; los precitados montes son do aprovechamiento común 
con los prreblos del Vil lar del Cobo y Griegos; tiene ademas 
algunos prados naturales, abundantes enyerbas , especial
mente vallo y trébol. Los caminos son todos de herradura en 
mal estado; conducen á los pueblos limítrofes. L a corkespon-
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dencia se recibe por peatón de /a estafeta fíe A lbar rac fe 'a^ . , 
vez en la semana, i i íd. ; la agrícola y 2 nvdinos harineres de 
balsa, represa y cubo qne la mayor parte' del año están para
dos por falta de fuerza motora, prod. : eenleno en canlidad 
insuficienle para el consumo del pueblo, por lo cual los hom
bres emigran á Andalucía en tiempo de invierno en busca de 
trabajo; hay ganado lanar, vacuno y cabrio y caza de liebres, v 
perdices y algunos venarlos, poe l . : 102 vec , 411 alm. cap. 
imp. : 60,212 rs. El presupuesto municipal asciende á 4,495 
rs. que se cubren con 630 rs. del arriendo de un molino hari
nero, 500 de un horno , 1,100 de 2 deh. y 2,767 con 5 mrs. 
por reparto vecinal. 

Esle.'pueblo y el de Griegos eran barrios de la v . del V i l la r 
de Cobos basta el año 1092 que se separaron formando cada 
uno su ayunt. , mas basta el día conservan pro indiviso su 
térm. y aprovechamiento de sus montes, d e h . , prados y 
pastos. 

G U A D A L A Y A : pago en la isla de la Gran Canar ia , prov. 
de Canarias, parí. jud. de Guia, térm. ju i isd. deTejeda. 

GÜADALRACAREJO: anoyoen la prov. de Córdoba, part. 
jud. de Posarlas: nace al O. de esla v. y desemboca á no muy 
larga dist. de la misma en el r. Bembezar. Tiene un puente á 
tiro de fusil de su enlrarla en dicho r., sit. sobre una canal 
profunda, por donde pasa el camino de Hornachuelos á 
Posarlas. 

G U A D A L B A I D A : arroyo en la prov. de Córdoba : nace en 
el part, jud . de Posadas y va á morir al Guadalquivir entre 
dicha v . y la de Almodovar del R i o . 

GUADÁLBARBO: arroyo en la p rov . , y part. j nd . de Cor 
doba: nace á las inmediaciones déla venta del Castillo y va 
á desaguar al rio Guadalquivir al O. de las ventas de Alcolea. 

GUADÁLBARBO: r. en la prov. de Córdoba: nace jun toá 
Peña-Ladrones y al poniente ríe Villanueva del Drrque, baña 
el térm. de Espiel y pasando á no muy larga dist. de V i l l a -
harta de la Arhondiguílla , entrega sus aguas al Cuzna (") en 
el sitio llamado las Mesías, 2 leg. al S. de Obejo. Sus aguas 
solo sirven para mover algunos molinos harineros. 

GUADABÜLLON: r. en la prov. de Jaén, part. jud. de 
Huelma , [iróximo á cuya v. nace al N . corriendo poro tre
cho de K. á O . , tomando luego la dirección 6 N . que lleva 
conslaniemente hasta depositar sus aguas en el Guadalquivir: 
pasa bañando los térm. de Albuñiel y llega al de Cazalla don
de recibe en su seno el r. Campil lo que le enlra por la izq. ; 
continúa su marcha hasta La Guardia, y á 1/2 h g . de la pobl. 
se le incorpora el riach. denominado Cambil ú Oviedo en el 
que hay un puente en el camino de Jaén á Granada; tigue 
después para Jaén c u j a huerla fert i l iza; y aqni le atraviesa 
un pnenle sobre el camino que va á Manchareal; antes de lle
gar á su pobl. se aumenta con el caudal del r. Tercero, pro-
siguíendo asi hasta Menj ivar, al E. de cuya v. y 1/4 de 
hora rlist., depr sita susagnas en el Guadalquivir por la márg. 
izq. Tambii i i se conoce este r ron el nombre de Jaén ; cria 
algunas bogas, barbos y angui'as. 

G I J A D A L C A N A L : v. con a\unt . (al que estuvo agregada 
la alrl. de Malcocinado (V.) hasta el año de 1843 en que se 
erigió en pueblo independiente b»jo el nombre de Vil lanueva 
ríe la Vicloria), en la p rov . , aud. terr. y c. g. de Sevil la (15 
leg.) part. jud . de Cazalla 3), priorato de San Marros de León 
orden de Santiago, vicaria de Sta. María d e T u d i a : s i T . en 
el confín septenlrional de la p rov . , en terreno escabroso, con 
cuma templado por lo regular , aunque escesivamente cálido 
en el estío; vientos N E . v S E . padeeiénrlose mas comunmen
te fiebres en el verano y flegmasías de todas clases en el olí ño ' 
y primavera. Tiene 810 casas, 34 calles, una plaza, 6 fuentes 
de buen agria ; pósito ron 60 fan. de caurlal efeclivo en gra
nos: 2 escuelas de niños á las que concurren 130 hallándose 
dolarlo el maestro Ulular con 3.300 rs . ; otra de niñas ron 
2,000, asistida por 66 ; un hospital, llamarlo de la Sta. Cari
dad, donde se curan los pobres de solemnidad ; carece de fin
cas y solo tiene para ayudar á subvenir á sus gastos unos cor 
tos censos. No hay casa de ayunt. y las sesiones se celebran 

f ) En el art. de Córdoba (pror.] dijimos que el r. Guadal-
barho desembocaba en el Guadalquivir por bajo del puenle de A J -
colca, guiados por el mapa de la prov. y algunos oíros documen
tos que así lo consignan; pero mejor informados después, nosapre-
suramos á enmendar este error, manifestando que el que muere 
en el Guadalquivir en el punto indicado, es un arroyo que lleva 
también aquel mismo nombre. 
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en iv^ t sala particular arrendada al eíeclo: la cárcel es un 
Cuarto inseguro eS mal estado. Cuenta 3 parr. á saber: Sta. 
María de la AsunMOn que es la mayor , Sta. Ana y San Se
bastian: la primera es curato de 2." ascenso, y las otras 2 do 
1.°, sieiulo su patrono S. M . que provee estos curatos como 
Gran Maestre á propuesta del tribunal de las órdenes, por 
oposiciou ante el mismo. Cada una de las parr. tiene su felig. 
particular y su barrio del mismo nombre, y la de Sta. Ma
f ia ademas la mencionada ald. de Malcocinado. Esta parr. 
está servida por 14 sacerdotes, 6 de ellos seculares y los res
tantes eselaustrados, ademas del párroco; uno de estos es 

/ • teniente de cu ra : la de San Sebastian por 6 sacerdotes con el 
' párroco , siendo uno de ellos teniente ; y la de Sta. Ana por 

el párroco y 5 sacerdotes: i ermitas en la y . bajo la advoca
ción de los Mi lagros, San Vicente, la Concepción y Espí
r i tu Santo j y 3 fuera de ella denominadas Ntra. Sra. de Gua-
ditoca á 2 leg. de d is t . ; San Benito á i i , junto á el camino 
para Alanis y el Cristo á 300 pasos. E l conv.de frailes del 
orden de San Francisco, sit. estramuros, fué vendido por la 
nación y derribado en su totalidad por los compradores. Tres 
conv. de monjas , 2 de ellos con bastante culto en sus iglesias 
y la otra ruinosa. No hay cementerio. Confina el t í í rm. N . 
con Axuaga ('prov. de Badajoz) dist. 4 l eg . , E . con Alanis 2; 
S. con Cazalla de la Sierra 3, y O. con Fuente del Arco que 
corresponde á la prov. de Badajoz y se baila á 2 leg. Se es-
tiende por el primer punto 11/2 leg.; por el 2." otro tanto, por 
el 3." 1, y por el l . " I 1/4; y comprenda 70 casas de campo, 7 
de ollas con oratorios babiiitados con lo necesario pa.-a ce
lebración de los divinos of ic ios, siendo los mas notables el 
Rincón, la Sayona, Sta. Cruz , el B e y , San Ju l i án , la Po
rosa, Arrayjanes, Campani l la . Torrec i l la , P la ta , el Llano, 
San Beni to, Prados y otros. El teureno es escabroso , de 
fierra , con un corlo val le: le baña como principal corriente 
el r. del Sotillo que nace en té im. de Fuente del A rco , sigue 
su curso de N . á S. basta desembocar en el r. Bambezar, lérm. 
de la Puebla, desde donde se dirige al Guadalquivir. No le 
cruza puente alguno, y baña los pueblos de Yalverde y Azuaga 
por la izq., y por la der. Guadalcanal y Alanis. La rivera nom
brada de Benalija que nace en el térm. de Alanis, camina de 
N O . á S. hasta unirse con la de Viar que va á parar también 
al Guadalquivir : tiene el puente llamado de Benalija que 
divide este término con el de Cazalla de ;ia Sierra y 
baña á Alnis por el E . , Cazalla por el S. y Guadalcanal por el 
N . Por úl t imo, en el centro del térm. se encuentran los ano 
yos de Esteban-Yañez, Guadiloca y arroyo del Moro, los cua
les depositan sus aguas en el espresado Sotillo. Los camihos 
que dirigen a las pobl. con quienes ésta confina, son muy 
malos, de borradura, como en terreno de sierra, y especial
mente el denominado del puerto do Llorona, que sirve de trán
sito para la principal parlo de Estrcmadura á la c. de Sevil la 
y otros puntos de Andalucía. E l correo de Estrcmadura se 
recibe de Llorona y el de Andalucía de Cazal la; existiendo en 
Guadalcanal estafeta, prod.: aceite y trigo en particular; v i 
no , cebada, centeno, avena, garbanzos, habas, zumaque, 
mucha hortaliza y frutas; ganado vacuno, de cerda , ca
b r i o , lanar y yeguar; caza de conejos, perdices , liebres 
y alguna ave. ind. : 4 fáb. de aguardiente, una de ¡aben, 
16 molinos de aceite, 15 de pan, 3 de zumaque, una fáb. de 
curt idos, 8 lagares. Se importan algunos paños , telas y co
mestibles de Sevil la y se estraen los frutos sobrantes del pais. 
A 1/4 de leg. entre N . y E. se hallan las minas de piala que 
han sido en otra época de grande utilidad á la nación , pero 
que hace U años están abandonadas, pobl. : 1,300 v e c , 
5 ,Uf i alin.|BIQDBZá IMP.; 255,685 rs. COKTR.: 107,279. 

G U A D A L C A Z A R : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Córdoba ( i leg ), part. jud . de Posadas (3"), aud. terr. y c. g. 
de Sevilla (18): s i t . entre 2 cañadas donde le combaten ro-
rannmento los vientos del E. y S O . ; el c i . nu es bastante sa
ludable , y las enfermedades mas frecuentes tercianas intermi
tentes. Tiene 53 casas de teja y 55 do choza, 0 calles anchas, 
de las cuales 5 están empeiiradas, una p laza, casa consisto
rial ,'cárcel y un edificio que fué conv. de Caimplitas del que 
solo se conservan;ias paredes; y un palacio de soñorio tam
bién en muy mal estado: hay escuela de primeras letras do
tada con 100 ducados anuales, ig l . parr. (Sta. María de Gra
cia), servida por un cura párroco de provisión del diocesano, 
cementerio inmediato á ¡la par r . , y dos fuentes públicas 
á la entrada del pueblo en el c?.mino de Córdoba de cuyas 
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buenas aguas se surte el vecindario, sieHdo una de ellas bas
tante notable por tener un pilar do 30 varas de largo. Confina 
el t é rm. N . Almodovar del R i o ; E. Córdoba; S. la Carlota, y 
O. Fuente Palmera: en él se encuentran varios pequeños cas. 
sit. en distintos puntos. E l te r reno es de mediana calidad y 
de secano, comprendiendo las deh. de Re in i l l a , Ladri l los, 
Veredas, Chaparral y Dehesa-nueva, y algunos montos de 
encinar, monto bajo y acebuehos: por su jur isd. atraviesan 
los arroyos denominados la Marola y el Gundalraazan. Los 
camixos son para los pueblos confinantes; y la correspon
dencia se recibo do la Carlota por medio de balijero. prod.: 
t r igo, cebada , habas, garbanzos y legumbres, aceite, bello
ta , frutas y hortal iza; cria ganado vacuno y yeguar, asnal, 
lanar , cabrio y de cerda, y caza de conejos y perdices, i kd . : 
la agrícola y 4 molinos aceiteros, pobl . : 130 v e c , 520 a lm. 
c o n t r . : 32,707 rs. 19 mrs.: bique/.a imp. (V. el art. part. jud.) 
E l presupuesto municipal asciende á unos 8 ó 9,000 rs . , cu
briéndose por reparto entre los vecinos. 

G U A D A L C A Z A R : arroyo en la prov. de Córdoba, part. 
j ud . doPozoblanco: naceá las inmediaciones de laermita de 
N l r a . Sra . de Luna , y va á morir al r. Varas, el cual se in
corpora después con el Guadamellato. 

G L ' A D A L C O B A C I N : r . en la prov. de Málaga , part. j ud . 
de Ronda : se forma á una leg. escasa de esta c. por la parte 
del N . del copioso nacimiento llamado de la Ventí l la; corre 
por medio do las viñas de Parchíte y describiendo una linea 
curva llega al pueblo de Arríate que divide en 2 partos, por 
bajo del cual se le incorpora el derrame del nacimiento de la 
Simada : después recibe las aguas de los arroyos Churr ipa, 
Salabardo y Espejo ; toca en el sitio que nombran de los Fron
tones, y se introduce en tierras do la deh. del Mcrcadil lo, 
dist. 1/2 leg. de Ronda, prosiguiendo por h misma hasta 
pasar por debajo del puente titulado de la Dehesa, en cuyas 
inmediaciones da impulso á un molino harinero: finalmente, 
después de cortar el camino que do dicha c. conduce á Cádiz 
y Montejaque , desemboca á corta dist. de él en el r. Guadale-
vin , donde pierde su nombro. Su curso será como de una leg. 
y 1/4 do ostensión, fertilizando al paso considerable número 
de hermosas huertas y varias porciones de tierras de ol ivar, 
de lo mas frondoso y de mejor cultivo. 

GÜADALCOTON ó GÜALCOTON: r. en la prov. de Jaén, 
(V. el art. del part. jud. de A l l a l a l a R e a l ; . 

G U A D A L E F R A o GÜALEFRA : ríach. en la prov. de Bada
joz : nace en las sierras do Monterrubio, part. jud. de Castue-
r a ; corre álos térm. de esta v. , que queda una leg. á la i zq . , 
y la de Campanario á la de r . , en el cual entra en el Sujar : en 
el ténn. de estas 2 v. fertiliza muchas tierras que producen 
abundancia de granos y legumbres: pierde su curso cu el ve
rano , quedando algunos charcos para abrevaderos: por la 
comunicación con el r. Sujar so surto de. pesca de peces, ten 
cas, colmillos y otros. 

GÜADALEMAR: r. en la prov. de Badajoz: nace en las gar
gantas llamadas del Zumajo viejo , térm. jur isd. de Fnenla-
brada de los Montes, recogiendo todas las aguas de la sierra 
de Garvayuela ; baña el térm. de esto 1. y S i rue la , y sirvien
do de aledaño á los térm. de Sancti-Spírilus y Esparragosa de 
Lares, desemboca en el Styar en el si l io del Ccnegal: su curto 
es de unas 8 leg. en dirección oblicua de E. á O . , siempre 
apartado do las pobl. y con márg. poco accesibles: sus vados 
son estrechos , hondos y pedregosos , que suelen inutilizarse 
en tiempos de avenidas; aunque en el verano pierdo su cor
riente: no se saca otro provecho de sus delgadas aguas , que 
el do abrevar ganados y dar movimiento á 6 molinos harine
ros diseminados en todo su corriente. 

G U A D A L E N : r. en la prov. de Ciudad-Real : nace inmedia
to a las huertas do León, a l a der. del camino que se lleva 
desdo Almedina á Sta. Cruz do los Cáñamos, y de otros ma
nantiales: mas abajo del primer pueblo, tiene el charco do la 
Campaña, antes de llegar al Campo de San Migue l , térm. de 
Vi l lamanr ique; lame las murallas del cast. de. Montizón por 
su i z q . , y cruzando el térm. del citado Villamanrique , llega 
á la casa de la Alameda perteneciente al condado de San Este
ban, donde sale del part. de Infantes, y dando vuelta á la izq. 
pasando el grande y famoso charco Morales, entra en el térm. 
de Aldea-quemada, part. de la Carolina (Jaén), corro hacia 
el S. por los térm. do Vilches y Santisteban del Puerto, y des
agua en G t iada l imar , frente de. Linares después de haber 
recibido al C u a r r i i a s , que trae embebido el Magaña r, 
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son sus afluentes por la derecha, la C e r r a d a , aguas de 
avenida de los cerros de las vi l la de Gozar y Torre de 
Juan A b a d ; la Cañada de la Torre, aguas perennes que ha
cen parle de su corriente, donde hay 5 molinos harineros, y 
entra en Guadalen, mas arriba cerca del cast. de Moüt izón; la 
Rambla y Arro i joarenoso, que entran mas abajo de dicho 
cast.: luego que llega á las huelgas de Montizón, entran los 
árroyosde Sabioíe , Sabiotil lo , Pedro dé la Fuente y t\ A r 
royo dé la M a n t a , quelameel cerrollamado del Sombreril lo, 
que es el últ imo del part. de Infantes: por la izq . le afluyen 
«io lobo, cercano á Vil laraanrique, los Perros , P o e t e , L a -
gebe y Fuente Nueva , y mas ahajo de Montizón Cuevahosdga, 
P o r r o s a , B a r r a n c o , r o s c a r , Escalono, y Gavilán , que ba
jan de los cerros occidentales de Sierra-Morena , hasta la con
fluencia con Guadalimar : solo tiene un puente de piedra me
lodreña y un ojo en las aguas de la Cerrada, en el camino des
de Vil lamanrique á la Torre de Juan Abad : su total curso es 
de 19 á 20 leg., 6 hacia O. y las demás al S . : cria csrelenlc 
pesca de barbos, bogas, anguilas y galápagos: no se util i
zan sus aguas. 

G U A D A L E N T 1 N : pequeño r. do la prov. de Jaén , part. 
j ud . de Cazor la; tiene su nacimiento al pie de una escarpada 
roca á 2 1/2 leg. dis l . de la cab. del part. : á poco de su origen 
penetra en el térra, de Pozo-alcon, por el cual corre como 2 
leg ; pasa a ldeZujar y después de andar por él como una 
leg . , desagua p e r l a márg. der. en el r. Barbala ó Guarda!, 
quo toma mas adelante la denominación de Guadiana-menor. 
En su mismo origen se crian ) a abundantísimas y esquisitas 
(ruchas, y sus aguas son sumamente frescas y crútalioas. 

G U A D A L E R Z A : deh. eu la prov. de Toledo, part. ju;l. de 
Orgaz, térra, de Vébenes: s i t . eu los confines de aquella prov. 
con la de Ciudad U e a l , eomprende 6 leg. de d iá inc i ro , con 
18 de circunferencia y 43,000 fan. de cabida : (¡ene un cast. ó 
edi l ic iofor l i f icado, que fué residencia del ale. m. y guardas, 
hasla que estinguidos los sen. se agregó á la jur isd. de Yébe-
nos : es propiedad del colegio de Doncellas Nobles de Toledo. 

GÜADALEST: r. de la prov. de Al icante, part. jud . de Ca
l losa de Ensarr iá (V. su descripción en la de esto pa r í . , que 
no reproducimos por evitar repeticiones ¡núliles). 

GÜADALEST; ant. marquesado de la prov. de Alicante, 
part. jud . de Callosa de Ensarriá : s i t . en el valle de su nom
bre (V . ) : se compone de 4 pueblos l lámalos Bcniardá , l ieni-
fa to, Benimautell y Guadales! , de cuya v . lomó su denomi
nación. 

GÜADALEST: valle de la prov. de Al icante, part. jud . de 
Callosa de Ensarriá: s i t . entre los elevados montes de Altana, 
que está a l S . y Serrella al N . , los cuales le cierran casi com
pletamente uniéndose por la parle occidental, dejando solo el 
estrecho paso o puerto de Confrides para entrar en el valle, 
y siguiendo luego divergentes hacia el E . por mas de 4 leg. 
E l cuma es tan variado que participa de los 2 estremos; frió y 
destemplado en las alturas de Confrides y en todas aquellas 
sierras que cuasi lodo el año se ven coronadas de n ieves; su
mamente benigno en las honduras de Guadalest, y en los va
rios recodos que dejan los montes, de modo que esa misma 
diferencia de temperatura, proporciona cosechas tan variadas 
como abundantes. No se padecen enfermedades endémicas. 
Cothprende el valle 5 pueblos', que son : Confrides, Benifato, 
Bernarda , Benimantell y Guadalest, que le da nombre, y fué 
en otro tiempo la pobl. mas importante del valle. En la do
minación árabe contaba otra porción de a l d . , que (odas se ha
llan desp. , á escepcion de Abdet, que es hoy dia un cas. de 
Confrides. Le limitan al N . los térm. de Caslell de&istel ls y 
Bolulla ; al E . los de Polop y Callosa de Ensarriá; al S. los 
de Finestrat y Sella (ambos del part. de Vil lajoyosa), y al O. 
los de Ares, Benasau y valle de Cela (del de Concentain.i). Su 
mayor anchura apenas llega á 1/2 leg . , que con dificultad se 
cruza en l 1/2 hora por los cerros y cuestas inlermedias; pero 
el valle se estiende aun mas por las vertientes de los morí les al 
principio mencionados, llegando en partes á 3 leg. de N . á S . 
Dos enlradas únicas puede decirse que tiene esle valle , la una 
al oriente y la otra al occidente. En la primera se encuentra 
inmediatamente la v . de Guadales!, en una especie de gargan
ta formada por varios montes que vienen de las faldas del Ser-
relia , y por su aspereza y posición constituyen la defensa na
tural del valle: hubo ál l i una fort. respetable hasta el año 
1708, que la voló uno de los principales vec. con detestable 
crueldad. Desde esle pueblo va subiendo el terbeno hasla 
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Beniardá; sucédense lomas cada vez mas altas hasta Bei-ífjilo, 
donde empiezan cuestas rápidas para subir á Abdet , que és'ía ' 
sit. á la izq. del camino que baja del puerto de Confrides. 
Muy pronto se ve el cast. que defiende la entrada del valle por 
su parte occidental, seguido del últ imo pueblo que es Confri
des, y se empieza á bajar por las faldas opuestas del Serrella 
hacia el N O . L a tierra es blanquecina, y en parles de yeso, de 
cuya naturaleza son también los altos cerros que están como pe- • 
gados á las faldas del mencionado Serrella y Al tana, que al pa
recer ocuparon en otro tiempo la anchurosa hoya cruzada ac
tualmente por el r.G?íarfQfej¿(V. J Este b.ija desde lo alto de Con
frides , lamiendo y escavando las raices de Serrel la; serpentea 
por el valle engrosado con gran número de fuentes, mueve 
varios molinos harineros hasta salir al lérm. de Cal losa, des
truyendo sin cesar cerros de yeso, entra en el r. A lga r , carga
do de las tierras que robó en su curso. Cada pueblo del valle 
tiene su fuente cr istal ina, y unidos los caudales de todas sir
ven para regar 300 jornales de huerta, hermosa y fé r t i l , don
de se dan todas las prod. del reino, menos el arroz. Los cami
nos que cruzan el valle son de herradura y bastante escabro
sos, i'nou. .• trigo , cebada, maiz y otros granos, aceite, v ino, 
judias , garbanzos, pasa , algarrobas, almendra, seda, higos, 
cáñamo , frutas y hortalizas: mantiene ganado lanar y ca
br io , y hay caza de perdices y conejos. La ikd. mas dominan
te es la agrícola, con varios molinos harineros y las arles 
mecánicas mas usuales, poní..: según los dalos que tenemos á 
la vista correspondientes á últimos del pasado s ig lo, contaba 
este valle C50 vec. repartidos en los pueblos de que se com
pone; y según la inatríciila calaslral del año 41. , 8fi0 v e c , 
3,363 a l m . , de consiguii nio es visto que en el discurso de. 
medio siglo ha aumentado en 210 vec. la pobl. de esle valle, 
lo cual se debe á la suma laboriosidad y aplicación de aquellos 
hah. iíiqliiZa y conth . (V. los ar l . de sus pueblos respectivos). 

GÜADALEST, vu'garmenie C A S T E L L DE G U A D A L E S T : v. 
cou ay unt. déla prov. de Al icai i le( l 1 horas), part. jud . de Callo
sa de Ensarriá [ i ] , aud. íerr., e. g. y dióc. de Valencia (20). s i t . 
en la garganta ó estrecho paso que dejan algunos montes al 
e.itromo oriental del valle y ribera der. del r. de su nombre: la 
balen generalmente los vientos del N . , aunque también tienen 
libre acceso los del E . y O. Su cl ima «s bastante templado y 
saludable, y las enfermedades mas comunes inflamaciones. 
Tiene 90 casas que forman cuerpo de pob l . , inclusa la del 
ayunt. y cárcel, escuela de niños bien concurr ida, y dolada 
con 1,200 rs . , otra de niñas que se está planteando; ig l . parr. 
(La Asunciou), servida por un cura de entrada de provisión 
ordinaria y 2 beneficiados, 1 ermita dedicada á San Joaquín 
y S la . Ana , s i l . á la díst. de 1 hora del pueblo y 1 cemente
rio en un montecito, donde se encuentran las ruinas del ant. 
cast. que allí habia. Los vecinos se surten de la fuente mayor 
dicha de Ondara, que llega hasta la pobl. , cuyas aguas son 
muy buenas. E l tiíi im. confina por N . con los de Caslell de 
Castells, Tárbena y parte del de Bolul la; E . el ú l t imo y los de 
Callosa de Ensarriá y Po lop ; S . los de Finestrat y Se l la , 
y O. el de Benimantell: su estension será de 5/4 de hora de N . 
á S . , y algo mas de E . á O. En su radio se encuentran algu
nos desp. que fueron ald. antes de la espulsíon de los moris
cos, y se llaman Ben isu l i , Benimusa, Beniselet, Ondara , 
Ondarel la y otros; varias casas de campo que forman una 
vijta agradable, y muchos montes que quedan descritos en 
el art . de part. jud . , en donde espresaraos lambien el cur
so del r. Guadalest , que cruza por las inmediaciones me
ridionales de la pobl. E l te r reno es bastante montuoso en 
sus eslremidades de N . y S. : en el centro posee una grande 
porción, y siu duda la mejor del valle de Guadalest (V.), cu
yo suelo es de buena calidad, y sumamente férti l la parte de 
nuei la que se riega con el r. de su nombre, adonde desaguan 
las varias fuentes quo brotan en aquel territorio, caminos: 
uno se dirige hacia Alcoy por Benimantell, el cual es el mas 
general: los demás son locales, todos de herradura y no muy 
imenos. E l cor reo se recibe de Altea en Guadalest por medio 
de enviado particular, pbod. tr igo, cebada, maiz, aceite, v ino , 
algarrobas, almendras, pasa de planta y moscatel, legumbres 
y hortalizas; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de 
conejos y perdices, ind. : la agrícola, 2 molinos harineros y 
1 de aceite, pobl.: 114 v e c , Í8C a lm. cap. p rod . : 618,900 rs. 
imi>. : 20,280. cont r . : 7,768. E l presupuesto municipal as
ciende á 3,584 rs . , del que se pagan al secretario del ayunta
miento 750. 
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-< _L, •GP^nAT.KTR"; r. cuyo origen lo tiene en la encumbrada 

sierra del Piñal ó por otro nombre de San Cristóbal, en la 
prov. de Cádiz, térm. jur isd. deGrazalema. Se forma de dos 
r, bastante caudalosos, y no adquiere el nombre de Guadale-
le hasta que se reúnen á I leg. distante de Arcos por la par
te del S . ; aquellos nacen en un mismo punto; el brazo que 
tira al N . y E. conocido con las denominaciones que se dirán 
baña una larga ostensión , y el que se dirige al O. y S. se ra
mifica en t res, favorecidos por abundantes nacimientos. E l 
nombrado de Benamahoma, que es copiosísimo , brota en la 

7 misma falda que aquellos, y desde luego sus aguas prestan 
impídso á varios molinos y batanes, fecundirando las fértiles 
huertas del pueblo de su nombre ; á la 1/2 leg. de su curso pa
sa por el Bosque, en donde da movimiento á otros artefactos y 
riego á porción de huertas y tierras que se siembran de tuaiz 
ó p m i z o ; des le allí se le conoce con el dictado del pueblo que 
ha dejido, uniéndosele á la 1/2 leg. el r. de Tabisna, cuyas 
primeras aguas salen de la misma sierra que los anteriores en 
dos nacimientos, l lamido el uno B o y a r , no muy abundante, 
y el otro Jondon, en el que hay algunos molióos y batanes. 
Ferti l iza algunas heredades, y á la leg. del primer nacimiento 
pa<a por la venta de Tabisna, don le hay t puente de piedra 
bastante regular; á la 1/2 leg. de este se confunde con el r. 
Bosqup., y á poca mas dist. con el Vbr ique, recibiendo por 
la parte del O. la garuanla del Juncoso con alguno que otro 
arrovo insignificante. El r. de Ubriqae. tomi su nacimiento en 
el mismo pueblo de dos abundantes nacimientos; el uoo l la
mado í lennji l está al O.; mueve varios molinos; surte al pue
blo con abun lancia, y fertiliza porción de huertas contiguas 
al mismo; estramuros de dicha v. está al Garrobal en direc
ción E . ; a poco de sus primeras salida» se amalgaman ambos, 
y adquieren el dictado de r. sobre el que hay un regular 
puente de mamposteria; á la 1/2 leg. de su curso le at luje la 
garganta de Bar r ía , que sale en la deh. y pago asi denomi-
do , recoge muchas aguas en las avenidas, y tiene otro puen
te como el anterior bastante sólido: la garganta M i l l a n , que 
ve las primeras luces en el mojón de la Víbora y puertos de 
la Venla'lf jat, térra, de Jerez, también le es tributaria, y s i 
guiendo después de su contluencia la dirección E . , pasa por la 
venia de Albuera reaando las huertas que le c i rcuyen: aquí 
toma el nombre de Majace i le , introduciéndose por una e-tre-
chura dominada por dos grandes montes llamados la Hum-
br ia; y á la dist de 1 leg. se le hermana en el punto del 
Charco de los hurones por la paite E . , la garganta do los Ne
gros, la que lleva entonces la de los Toreros, del Torong i l , la 
del Quejigal y la del Ast i l lero, procedentes todas 3 de la loma 
de la Novia, y las 2 primeras de las deh. de la Alearla y Jar 
di l la. Desde el charco de los Hurones hasta la jur isd. de A l -
par hay I leg. de cañada muy pedregosa dominada por dos 
grandes monles, la Atalaya y el Granado, con dos angosturas 
apellidadas del Moro v de la Penitencia. Al entraren aquella 
j u r i s l . s i reúne á él la garáanta do Peíia-Alpargale y un po
co mas abajo por la partí" del E. la de Don Benito, asi como la 
del Caballo á 1/4 de leg. de distancia que lleva recogidas las 
de Ortega y Cabri l las; sus aguas son minerales, salubab'es y 
de buen gusto, del mismo modo que las de la garganta de la 
Jarda. Desde la confluencia de la del Caballo con el r. hay 1/2 
lég. al nacimiento famoso del Tenymi, cuyas abundan tes nguas 
dan movimiento á 3 molinos harineros. E l corso del r. sigue 
por grandes estrechuras á entrar en el térra, de Arcos y acer
cándose á la deliciosa deh. de Palmetin le rinde su caudal la 
garganta de Boyar que toma su origen en los llanos del Valle; 
pasa por la angostura de Fox y por la estrechura de Arcos cu 
donde hay un molino harinero y á la 1/2 leg. otro llamado de 
Matos y enlre ambos una barca; desde este molino á la 
reunión del Majaceite con el de Arcos hay muy corta distan
c ia , y ya confundidos toman el nombre que nos sirve de epí
grafe para este art. 

El otro de los dos r. que mencionamos al principio y que 
después se junta con el Majaceile en el punto ya indicado, tie
ne su origen en el puerto del Boyal en las inmediaciones de 
Grazalema; muy luego le tributa sus aguas el arroyo dol 
Fresni l lo, pasando por aquella v. , en la que habla un puente 
que se destruyó en 1843; sigue su curso enriquecido con las 
aguas sobrantes de 6 nacimieulos procedentes de aquel pue
b l o , de lasque se surten sus veo.; muy á poco tiempo se le 
incorpora el arroyo de Peftaloja que en el verano va seco; 
á la 1/2 leg. de distancia y en el sitio nombrado la Heri l la, le 

entran las aguas de varios ramblizos procedentes de Alcorno
cal , y las del arroyo Gaidoba que se forman de los nacimien
tos de Agua-fría, Piletas, Torrecilla y otros, los cuales riegan 
muchas tierras y viñedos, ó impulsan varios batanes y molí-
nos harineros; el arroyo de Agüita se le junla después lo mis
mo que el de Monlecorlo, hasta cuyo sil lo conserva el nombre 
del r. Grazalema. Después es conocido con el de .Zo/ iora, en 
cuyo punto le tributa sus coníentes el arroyo nombrado de 
Arroyomol ino; sigue la dirección S . , y baña á aquella pobl., 
en donde hay 1 puente bastante bueno aunque inuti l izado; á 
la 1/2 leg. y en el sitio conocido por Huerta del Pavo le con
f luye el arroyo Boca-leones, procedente del caudaloso naci
miento de este nombre y á corta distancia otros varios que 
vienen de las casas del Álamo y de Gomares. Al rebasar este 
punto toma el nombre de r. de Algodonales, al que se le j un 
la el Olvera á 3/4 de leg , que tiene su origen en los montes 
de Selenil y Alcalá del Valle, pasando sus dos brazos por es
tos dos pueblos, cuyas huertas riega y fertil iza, teniendo 1 
puente de mamposteria en Setemil. El ar ro jo de Zaframa-
gon les presta sus aguas, lo mismo que el r. Espar lero ó de 
Morón ; corre inmediato á la v . de PuerloSerrano que lanío 
por esta parte como por el térra, de Vil lamartin le afluyen 
otras gargantas; ya en esle úll imo pueblo toma el nombre de 
él, y cruzando á ía Jurisd. de Bornos se le incorporan los ar 
royos de Almarda y Alber i te ; á la 1/2 leg. al E. recibe el de 
Sojas, introduciéndose por las angosturas de Pomo»; á las 2 
leg. circuye la c. de Arcos; á la 1/2 se le incorpora el Salado 
de Espera que tiene un buen puente de mamposteria , por el 
que pasa el camino de Jerez á Arcos; por este punto toma el 
r. el nombre del pueblo hasta su reunión con el Majace i le , 
que ya no pierden el de Guadalete, al que se le cruza por la 
barca llamada de la F lor ida. A 3/4 de ella le eatra el Salado 
de Paterna, y á las 2 de esta confluencia y 1 de Jerez, está el 
puente de Cartuja, que en uno de sus ojos tiene 1 molino ha
r inero; avanza en su-curso hacia el puerto de Sta. Maf ia , don
de tiene 1 puente colgnnte de moderna construcción, y á po
co desemboca en el Océano. Inmediato al precitado puente se 
introduce también en el r., viniendo del O. el arroj o del Bala-
dejo, que se pasa por un puente de mamposlei ia ó por una 
alcantarilla próxima al precitado puente de la Cartuja, en cu
yo si l io se le llama el Sa lado. 

La división de las aguas dulces y saladas se verifica en este 
r. en las inmediaciones del puente de Cartu ja; los peres en la 
parte del agua dulce son de los comunes en toJos los de su 
clase, pero en la parte salada es notable en los tiempos de 
primavera por la abundancia de sábalo, cuya pesca entretiene 
á mucha gente, dando abundante surtido al mercado de Jerez 
y á los de los pueblos inmediatos. 

E l erudito Mondejarespl ira el nombre de este r. diciendo 
ser palabra puramente árabe equivalente á Rio del Dclci le con
tra los q ie pensaron haberse llamado fn lo anlifzuo Let l i rsó 
Lelhea Miterprelando del Olvido. La famosa batalla en que su
cumbió el poder de la monarquía hispano goda á las armas 
islamilas lomó el nombre de esle r. á cuyas oii l 'as fué dada. 

G U A D A L E T E ; r. en la prov. de Córdoba: nace en las inme
diaciones de Vaisequi l lo, perlenencnte al psrt. j od . do 
Fu.nte-ovejuoa, yendo á desaguar al r. Z v j a , errea del fan-
tuariode Ntra. Sra . de A'cantarillas en el part. de Hinojosa. 

GÜADALEVIN, r. en la prov. de Málaga: tiene su pr inci
pal nacimiento una leg. de la c. de Ronda por la parte de 
oriente , en una cañada denominada los Manaderos, por los 
muchos manantiales que encierra. Las aguas que estos produ
cen se juntan en el mismo punto, formando una crecida ror-
riente, que toma vulgarmente el nombre de r. Grande , hasta 
después de pasada la pobl. Incorpórasele á un tiro de fusil de 
las úlúmas casas de Ronda el r. de los Navarcs, que nace en 
tierras del cortijo de Coca , una leg. de dist. de Ronda entre 
N . y E . ; sigue su curso por el monte de la Mol ini l la pasando 
por debajo de uno de los arcos del acueducto que conduce las 
aguas potables a l a c . , receje todos sus derrames y entra á 
regar el part. de huertas nombrado de D. Francisco, prestan
do también sus aguasa otro part. debuerlas mayor que aquel, 
con el título délos Navares , después de lo cual muere en 
el Guadaleviu. Recibe asimismo este r. junto á la primera te
nería el arroyo de las Culebras, pasando en seguida por el 
primer puente de construcción árabe que hay en Ronda de 
unas ) 3 varas de elevación ; corre por medio de peñascos y 
por entre dos tajos cortados que creciendo en demasía, pre-
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sentan en el seguudo puente romano sobre 60 raras de pro- | 
fundiilad , sí bien el único arco de que consta solo tiene 12 
varas de obra por descansar sus pies sobre las cimas de dichos 
tajos clisl. 13 varas el uno del otro, que es la long. que tiene 
el puente. A la falda de aquellos y de una cueva natural que 
existe en la misma piedra, nace el abundante nacimiento de 
la Mina, admirable por su hermosa posición y por el caudal de 
aguas que vierte, en términos que á las 4 varas se mueven 2 
piedras de moler trigo que hay en el molino de su mismo 
nombre, aumeiitandj considerablemente la corriente del Gua-
dalevin , que sigue trepando peñiscos hasta llegar ai famoso 
puente Nuevo , obra colosal 'le nuestros d ias, cuya elevación 
es de 105 varas castellanas, descendiendo después el tajo has
ta la profundidad de unas 200 varas desde el nivel del r. basta 
la superliuie del paseo deiiaminado la Alameda en el barrio 
de Mercadillo. Finalmente, á no muy largadist. de Ronda se 
introduce el Guadalevin en el r. Guadiaro, perdiendo su 
nombre. 

G U A D A L F E O , r. Corresponde á la prov. de Granada y cor
re por las Alpujarras atravesando los part. j ud . de Ujijar, 
A lbu i io l , Orj iva y Mo t r i l , donde fenece en el Mediterráneo. 
Tiene su origen en Sierra Nevada de varias fuentes que nacen 
en el puerto del Rejón, sit. al estremo O. del part. de Uji jar, 
térm. jur isd. y 2 leg. al N . del I. de los Berchules. De allí des
ciende hacia el S . 1/4 de hora á E . del m ismo, fertilizando 
su hermosa vega, y entra al part.de Albuñol dondesigue una 
leg. hasta Nar i l ay 1/4 á Cadiar , sit. ambos en su margen izq. 
y cuyas vegas riega también, dando ademas movimiento á 
porción de molinos y almazaras: á otra leg. mas lejos y en 
dirección S. SO. corre por E. de Timar y Cobras pasando á 
1/2 cuarto de horade este último I., que solo utiliza sus aguas 
para 2 molinos harineros y desde aquel parage inclinando in
sensiblemente al O., camina 3/4 de leg. bástalas inmediacio 
nes de Nicles y Gastaras, que deja á igual dist. á su der. en 
la sierra y en la misma márg. una leg. abajo los pueblos de 
Almejijar y Notaez, sit. sobre un cerro dominando al r. y en 
donde se aprovechan sus aguas para 3 molinos harineros y 2 
de aceite: pasados 3/4 leg. sigue por las cercanías de Torviscon 
que deja en los montes á 1/4 de hora de su orilla i zq . , y á otro 
1/4 se encuentra interrumpido por un pequeño cerro en cuya 
cumbre está pintorescamente colocada la venta de Torviscon; 
vencido este obstáculo, se dirige por entre unas estrechuras 
hasla 1/2 leg. , en que la loma de Jubi ley corta su curso y le 
hace variar al N . , encerrándolo en las angosturas de la gar
ganta del Dragón: de este parage y en dirección S S O . , sale 
&l part. de Orjiva por un estenso cauce y á la leg. llega frente 
á este pueblo, fertilizando parte de su hermosa vega y dando 
también movimiento á 4 molinos harineros; de aqui vuelve á 
estrechar su canal y corre 1 l /4 leg. dejando á su izq. los baños 
déla fuente Colorada, modernamente en uso para las oftal
mías y algunas erupciones cutáneas, y mas alto la fáb. de 
fundición plomiza de este nombre y otra denominada del Cal 
dero, en el part. ya de Motr i l á 2,000 varas mas abajo; á 1/4 
leg. de esta últ ima fáb. y con rumbo al S O . , se dirige el r. ba
ñando por su izq. los tajos de Velez de Benandalla, en cuyos 
altos se encuentra sit. este pueblo: 1/4 leg. adelante tuerce al 
S . por debajo del cortijo de la Bernardina y camina la misma 
dist. por entre precipicios de estraordinaria elevación, hasta 
salir por la cortadura del tajo de los Vados ó boca del Dragón 
á l / 8 l e g . de la cual pasa entre el l .deLobres que deja á su 
der. y las ruinas del de Pataura á la márg. opuesta y llega i la 
llanura por medio de las vegas de Motri l y Salobreña fertili
zándolas con sus aguas y atravesándolas de N . á S . en una es-
tension de 6,550 varas hasta el mar donde acaba á 2797 al O. 
del cast. del Baradero y 2,170 al E . de Salobreña, después de 
12 leg. de curso. 

Este r. corre desde su origen por un locho llano y bastante 
pendiente, eneerradode N . á O. por Sierra Nevada y la cadena 
de altos montes que sirven de estribo oriental á la sierra A lm i -
j a r a , y d e E . á S . por las sierras de Contraviesa y Lu ja r , cu
yas dos barreras separadas entre sí por la cuenca del Guadal-
feo, le estrechan y comprimen en un cauce profundo por don
de las aguas se precipitan en sus crecientes con suma rapidez. 
L a grande elevación de las montañas que vierten al r ío, mu
chas de ellas cubiertas siempre de nieves y en donde las l lu
vias son por lo mismo frecuentes y abund in les , acrecientan 
de tal modo su cauda l , que en las avenidas de invierno llega 
4 hacerse aun de mas importancia que otros de mayor long. 
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Sin embargo, en toda su carrera son pocos los dañoá/jpe ,. 
ocasiona eu razón de la constante altura de sus márg. , sí bien 
en cambio los causa bien frecuentes y considerables en las 
vegas de Motr i l y Salobreña, á cuya l lanura se precipita como 
un torrente desde las angosturas del tajo de los Vados, cuyo 
nombre antiguo de boca del Dragón esplíca bastante el ímpe
tu de las aguas que por allí se desprenden. Las sierras de Con- -
traviesa y Lujar que á E . y S . le sirven de l imites á pesar de 
ser aquella de 1,800 varas yesta de 2,310 de elevación sobreel 
mar, conservan poco sus nieves; son ademas muy escasas da 
manantiales y solo en los temporales de lluvias vierten sus der
rames por algunos arroyos y ramblas: lo contrario sucede í 
la parte de N . á O. , en la cual descuella Sierra-Nevada, por 
su gigantesca altura y como principal manantial del r. susten
tándole de continuo desde el puerto del Rejón al picacho de 
Veleta por todas sus vertientes meridionales y aun de O. con 
las aguas y las nieves que siempre cubren sus cimas: t i valle 
de Lecrin y los montes que siguen lurgo hasta Sierra-Almi-
ja ra , suplen su menor elevación con el gran espacio de terre
no que ocupan : de forma, que toda esta región que cuando 
mas podrá apreciarse en 90 leg. cuadradas , es la que esclusí-
vamente alimenta al Guadalfeo, le mantiene en verano y le 
acrece en el invierno por medio de varios afluentes de los cua
les los mas importantes son los que siguen. 

L a rambla del C a i r o , de agua casi constante, tiene origen 
en los altos de Sierra-Nevada y concluye frente á Nar i l a . Los 
arroyos de/«¿/¿es y ¿V/c/es que subsisten solo en invierno, 
nacen, el primero del puerto de Lot ó de la Tabla, y sigue por 
Jubiles y Timar hasta el Guadalfeo; y el segundo de las cres
tas de la misma sierra y acaba a l E. de Almeji jar. El r. P o -
gue i ra , de agua siempre abundante, mantenida por los ven
tisqueros de dicha sierra, corre 4 leg . de N . á S. por un bar-
rranco profundo, y antes de fenecer en las angosturas de la 
garganta del Dragón una leg. al E. de Or j iva , recibe el r. de 
Trevele: que de la misma altura baja en dicha dirección por 
entre este pueblo y los de Busquílar y Ferreirola. Los r. Seco 
y CAieoque en igual rumbo yor igen corren 1/2 leg. de N . á S. 
y afluyen á uno y otro Indo de Orgiva por medio de su vega. 
E l Suc io , llamado asi por lo cenagoso de sus aguas y á cuyo 
l imo deben su feracidad y aun su suelo las vegas de Motr i l , 
solo corre en inv ierno, nace en Sierra-Nevada á 1/2 leg. de 
Cañar y tiene unadeg. de curso de N . á S . Rio Sanio ó Gran 
de, vulgarmente conocido con los nombres, de Albuñuelas e-
Isbor y el mas caudaloso y constante de los afluentes al Gua
dalfeo, tiene su origen en sierra Almijara cerca del lugar de 
las Albuñuelas; corre de O. á E. por un lecho profundo , pa
sando á las inmediaciones de Restabal, Melegís é Isbor y con
cluye á las 4 1/2 leg. de curso á 1 1/4 O. de O r g i v a , recibien
do en su marcha las aguas del valle de Lecrin y laderos de 
Sierra-Nevada por medio de los r. de Durcal , Torrente, Mele
gís, Talará, Lanjaron y Tablate, este úl t imo de un cauce la-
jado de suma profundidad y estrechura, con un puente que 
en la guerra de la rebelión de los moriscos fué teatro de obs
tinados combates. En fin, el r. de las Cuajaras de agua cons
tante y 3 leg. de curso, en dirección de O. á E . , nace en Gua-
jar-Alto en las sierras de su nombre, sigue por Guajar-Fara-
guit y acaba 1/2 leg. al O. de Velez de Benandal la. Las ver
tientes mas considerables de la barrera meridional del Guadal -
feo , son: la rambla del Po r ta l que baja de Sierra Contravíesa 
y concluye al O. de Cadiar; la de Torbiscon, la mas caudalosa 
de todas, y que se alimenta de dicha sierra y de la de Lujar, 
pasa al pie del pueblo de su nombre y fenece 1/4 mas lejos y 
á 3/4 leg. O. de Almej i jar; y por ú l t imo , la de Escálate que 
desciende de E. á O. de aquella últ ima sierra y acaba por en
tre unas angosturas frente áLobres: estos tres arroyos solo 
llevan agua en tiempos de l luvias. 

E l Guadalfeo es de curso constante y vadeable en todas es
taciones menos en sus grandes avenidas, pues entonces desde 
Orjiva al mar se hace intransitable por 4 ó 6 dias y aun des
pués continúa siendo peligroso por los fangos y atolladeros 
de su cauce. El caudal medio de sus aguas, considerado frente 
á Orj iva, puede calcularse en 2,200 píes cúbicos en sus creci
das y 440 en tiempos comunes; á su entrada en la vega de 
Motr i l , en el parage donde se halla la presa de su acequia de 
regadío, tiene de álveo 190 varas castellanas y lleva por lo 
común 840 pies cúbicos y 8,500 en sus mayores avenidas. 
Esto no obstante en algunos veranos suele hallarse en seco la 

1 madre del r,; pero esta falta depende de que las aguas se apro-
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_ j t » e ^ n todas para los riegos de las vegas inmediatas. E l be

neficio que de esto aprovechamiento resulta á las arles, es al 
presente nulo en todo el país que corren , y aun para la agri
cultura es muclio menos del que ofrece el caudal del r. encon
trándose porción de terrenos da secano o incultos en toda su 
l ong . ; delecto que pudiera remediarse sacando acequias á con-

{. veniente altura y abriendo presas reales que supliesen las es
caseces de verano con la gran cantidad de aguas que harían 
refluir de las arenas donde se pierden y consumen hoy. Este 
último medio es en el dia de estrema necesidad á las vegas de 

. Motr i l , Salobreña y Lobres, cuyas acequias apenas reciben en 
' dicha estación dos tercias partes del agua necesaria, siendo 

/ e s t o causa de litigios y pleitos interminables sobre propiedad 
en los riegos que solo producen á estos pueblos gastos enor
mes y providencias mal cumplidas y peor observados. Y a por 
esta causa en 1777 los labradores de Motri l solicitaron del Go
bierno la construcción de una presa real en el tomadero de su 
acequia, pretensión que les fué negada ; y esta obra , realiza
ble fácilmente en aquellas angosturas con 20 á 25,000 duros, 
solo podría ejecutarse por una sociedad, la cual hallaría pron
to reembolso en el gran aumento de las aguas y en las mejo
ras que diera á mas de 8,000 marjales, hoy de inferior cali 
dad , por los pantanos y transminos, que en ellos causa 
el r ío. 

A media leg. del nacimiento de Guadalfeo parle una ace
quia de 3 o 4 canales de a g u a , que al llegar á una cord. frente 
á Berchules, cae poruñas simas ó conductos subterráneos para 
salir por las vertientes del r. Adra á las fuentes del 1. de Me-
cina deBuenbaron , proveyéndole y fertilizando unas 180 fan. 
do vega. Esta es la primera agua que se utiliza del Guadalfeo, 
fuera de la que se aprovecha en los parages de su nacimiento 
y en otros pequeños recodos del r. , en los cuales se cultivan 
algunos centenos y cebadas, cuyas siembras suelen estar cu
biertas de nieves hasta el mes de abri l . Después de aquella 
acequia parten las que riegan la vega de los Berchules , sít. 
en pendiente , y de 140 fan. de cabida , y mas adelante las 
que sirven para Naríla y Gndiar, sit. en llano y que juntas 
(orinan otras 350 fan. : en estos tres pueblos, la benignidad 
del clima hace ya mas rica y variada la p rod . , y para el apro
vechamiento y distribución de las aguas, no hay mas sistema, 
que las practicas y costumbres an t . , acortándose en los años 
secos la que se dirige á Mecina , y supliéndose la que falta por 
medio de zanjas transversales en el r., que á manera de presas 
hacen resaltar los transminos subterráneos. Desde ¿adiar 
hasta Orjiva , se riegan y cultivan algunas tierras cuando las 
l luvias de invierno ofrecen en verano abundante caudal de 
aguas. En este úl t imo pueblo constituye su vega un gran 
recodo en declive sobre el Guadalfeo, y á lo que parece for
mado por la confluencia de los otros 5 r. que allí y un poco 
mas lejos se le unen: esta vega , bastante rica en granos y acei
tes, y de cabida de 1,400 fan. , se riega por 13 acequias pe
queñas que nacen de los r. confluentes , y por otra aun mas 
pequeñaque parle del Guadalfeo, y solo beneficia 146 fanegas: 
la dislribuckm de estas aguas se hace también por costumbre 
antigua y bajo la inspección de laautoridad local. De allí has
ta su salida del tajo de los Vados, corre el r. sin otro aprove
chamiento que el riego de algunas rinconadas , llamadas vul 
garmente Is las, y de aquel parage entra en la vega de Motr i l , 
con cuyo nombre se entiéndela de esta c. y las pertenecientes 
á Lobres y Salobreña separadas de la primera por el r. Eslas 
vegas, muy apropúsito para prod. exóticas, forman una 
gran llanura , que se estiende 1 8/4 leg. por toda la ori l la del 
mar. La vega dicha de Mot r i l , en número de i ,000 f a n . , so 
riega por una sola acequia de 45 pies cúbicos de cabida y 2 y 
3/4 leg. de l ong . , la cual empieza á 420 varas del tajo de los 
Vados en una presa, cuyo mayor tragante es de 4,000 pies 
cúbicos de agua por minuto, y se dirige á S E . abasteciendo de 
paso á Motri l : esta acequia pertenece á los propietarios de su 
v e g a , quienes la gobiernan en jun la general con arreglo á 
ciertas ordenanzas sancionadas en reales ejecutorias de 1561 
y 1803 , manteniendo 9 empleados para su custodia y una 
diputación para el rcparlimíento de sus aeuas, conforme á 
usos antiguos que se guardan desde tiempo iíe los moros. Las 
vegas de Lobres y Salobreña, esta do 1,200 f a n . , y aquella 
de 450 , se riegan por otra acequia de 22 pies cúbico"s de cau
dal y I 1/4 leg. de estension que parte al SO. desde una presa 
sit. en la márg. derecha del r. á 600 varas mas abajo de la de 
Motr i l : con ella se beneficia primero toda la vega de Lobres, y 
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después unas 340 fan. de la de Salobreña, pues lo restante, 

¡ escepto 230 fan. que toman el agua del mismo r . , se riegan 
con varias fuentes, transminos del Guadalfeo: esta acequia 
pertenece también á los propietarios de las dos vegas, quienes 
mantienen 3 empleados para su custodia , y por Jo respectivo 
á cada pueblo la gobiernan en junta general bajo ciertos esta
tutos municipales, conservando una diputación para el repar
timiento de las aguas , cuyo aprovecnamíento tiene Lobres 
desde la salida del sol hasta las dos de la tarde, y Salobreña 
las restantes horas del dia. 

Como se ha d i cho , estas vegas son las únicas donde el Gua
dalfeo produce daños de donsideracion. Desde Palaura al mar 
corre el r. un espacio de 6,560 varas castellanas con 69 1 /2 de 
desnivel en todo su curso , y 5 de elevación , termino medio, 
sobre el terreno lateral á 100 varas de distancia de sus mar
genes , cuyo descenso sigue hasta 30 varas en el centro de la 
vega de Motr i l y 18 en la de Salobreña. Esta elevación , de
bida al gran caudal de arenas que , sin embargo de su desni 
vel aglomera de continuo el r., es la causa principal de sus 
desbordaciones y de la inconstancia de sus corrientes, por los 
nuevos lechos que forma , concurriendo á ello el gran impulso 
que trae desde el tajo de los Vados, las tortuosidades y malas 
defensas del cauce y aun la repulsión que sus aguas reciben 
del mar en los grandes temporales del SO. , en cuyas épocas 
precisamente ocurren las mayores avenidas. Sin embargo de 
que estas causas han debido existir siempre , no hay memo
ria en los pasados siglos que refiera iguales estragos á los ocur
ridos ahora; y esto prueba que los antiguos, mas inteligentes 
y previsores, sabían conservar y reparar las márgenes del r. 
obligándolo á seguir por un mismo lecho. Hasta 1790 corría 
desde Pataura al S. SO. , concluyendo al pie de Salobreña; 
después varió á E. por un nuevo canal que siguió hasta 
5 de enero de 1821, en cuya noche volvió á romper á su i zq . , 
abriéndose desde Pataura el cauce que hoy tiene , destruyen
do mas de 7,000 marjales de labor. Para precaver de una vez 
sus inundaciones, en 1804 concedió el rey por 17 años la m i 
tad y el noveno que le correspondía en los diezmos de algodón 
y vino de Motri l y Salobreña , que importaron en arrenda
miento 2.459,751 rs. 29 m i s . ; y á pesar de esta suma solo una 
tercera parte se invir t ió en su objeto, y aun esta en reparos 
mal concebidos y peor ejecutados que nada sirvieron para 
evitar la inundación de 1821 ; distrayéndose ó malversándose 
la demás cantidad. En tal estado, solo una sociedad pudiera 
realizar las obras, dando al r. según se proyectó en 1819 , un 
canal recto y de 80 varas de lat. con fuertes vallados y alame
das en sus márgenes, el cual produciría un sobrante de 508 
marjales de beneficio á la empresa después de la retribución 
que exigiese á otros 10,000 que aseguraría entonces. A l pre
sente los sotos que ciñen al r. no bastíui á impedir algunas 
inundaciones al año, y hay el temor fundado de que vuelva á 
romper como en 1821, y destruya una ú otra vega. 

A pesar de la importancia de este r . , ni un solo puente se 
encuentra en toda su long. , haciendo esta falda muy difíciles 
y arriesgadas las comunicaciones entre ambas riberas. Cuan
do la conquista de los reyes Calólicos habla uno de sillería y 
de 4 ojos frente á Velez de Benaudalla, el cual se hallaba roto 
y después fué compuesto varias veces por los propios de Mo
tril , destruyéndose al fin totalmente , sin quedar otra cosa 
masque un estribo que aun esisle hoy. En 1815 so empezó 
otro puente cerca de Org iva , y ya cncimbrado, lo arrebató el 
r. en la avenida de 1821 , por lo que se intentó construirlo 
1/2 leg. a l E . d e dicho pueblo; y sin embargo de haber esta 
blecido en aquel parage un portazgo que duró hasta 1836 , y 
producía 30,000 rs. anuales, solo se levantaron 0 pilares ó 
machones de piedra sillar , de los que uno hay ya en t ierra. 
L a gran cantidad de aguas y piedras que arrastra el r. en sus 
crecidas , su corriente y los grandes canalizos que f o i m a , ha
cen muy costosa esta clase de obrasen su mismo álveo; por 
ello seria mas económica y aun estable la eonslruecion de un 
puente colgante en cualquiera de los muchos parajes que la 
naturaleza ofrece en todo sn canal , hallándose en particular 
uno muy á propósito por debajo de la fuente Colorada y al pie 
de la cuesta de la Solana, precisamente en la dirección "demar
cada para la carretera que so está abriendo desde Granada á 
Mot r i l . 

E l Guadalfeo conserva el mismo nombre que le dieron los 
árabes durante su dominación. En 15i0 se decia también r. 
de la Sierpe , y á este nombre acaso aluden los de Garganta y 
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boca de Dragón con que se llaman las angosturas de la loma 
dclubiley y ladellajodelosVados. Hoy vulgarmente suele . 
conocerse por r . de Cad ia r desde su origen hasta la misma lo
ma de Jubiley : y mas adelante con los nombres de Orj iva, 
Valeci l los , mas bien Va lec i l lo , (este últ imo nombre se suele 
dar en el pais á Velez de Benaudalla, para distinguirlo de los 
Vclez de la prov. de Almería) y M o t r i l , según va pasando 
por los térm. de estos tres últimos pueblos. También suele lla
marse Rio-Grande. K l rey de Aragón I). Alfonso I atravesó con 
sus huestes este r. en 1126 , y según relieren los histoiadores 
árabes, al pasar sus profundas angosturas y cenagosos vados, 
dijo á sus caballeros: «¡o/i que gentil sepul tura, si hubiera 
quien desde lo alto nos echase t ierra encima. < 

GUADALI IORCE: r. de Amlalucia: tiene su nacimiento en 
losmananliales que brotan de las rocas y descendencias de una 
sierra que llaman de Jorge , donde parten término la c. de Le
ja y v. deArchidona , part. jud. del mismo nombre, en las 
prov. limítrofes de Guiñada y Málaga ; corre por la jur isd. de 
Archidona hacia él S. O. en terreno desigual, pasa por la ald. 
de Trabuco en donde mueve cuatro molinos harineros, corta 
una pequeña parte del térm. de Vil lanuevadel Rosario, unién
dosele el arroyo del Cerezo después de este pueblo, sigue por 
entre dos cordilleras de considerable elevación , desembocan
do en la vega de Archidona que fcr l i l i ía con sus aguas y en 
donde se le une el arroyo del Ciervo, después de haber movi
do» molinos harineros. Entra con la misma dirección en el 
par t / jud . y térm. de la c. de Antequera hasta sus inmediacio 
nes , desde donde se acerca tanto al r. Genil que parece quiere 
unirsele, después de haber regado la estensa vega de esta ú l 
t ima pobl. , yaaumeníado con las aguas del ar ro jo del Par 
roso y r. de la V i l l a , pero A corta distancia vuelve su curso 
al S . delante de la peña de los Enamorados, y atrevesande un 
pais llano al pie de la enorme cordillera del Torcal , bordea 
una laguna de sal , inmediata á Sierra de Yeguas, se abre pa
so por las profundas gargantas de la sierra Ará is , ramifica
ción del Torca l , y despeñándose por una de ellas nombrada el 
Chorreadero ó Despeñadero del, agua en dirección S. E . , baña 
apacible el térm. del valle de Abdalagis para entrar tranquilo 
volviendo al S. en el part. jud . y térm. de la v. de Alora. E l 
terreno que atraviesa el Guadalhorce desde su entrada en el 
part. de la referida v. basta su salida por la Pizarra , ofrece la 
perspectiva mas magnífica ypintorescaque puede imaginarse; 
encajonado el r. en la gran cañada que forman por el E . y S. 
las ramificaciones suaves y finales del Torcal de Antequera, 
las de la sierra de la Estacada y la cordillera de cerros que 
descienden de los montes y lagares de la v i l la de Almogia , y 
por el N , y O. las faldas orientales de las Sierras del Hacho y 
Monte redondo , presta sus aguas á las deliciosas veguefas de 
sus m á r g . , cubiertas de hermosos naranjos, limoneros y toda 
clase de frutales, figurando su variada plantación un precioso 
vergel que en dias de primavera llena el aire de partículas aro
máticas de azaár y las mil flores que produce: en medio de 
tan encantadora ribera y coronando un monte escarpado de 
la sierra del Hacho , al costado derecho del r., álzase la vi l la 
de Alora como atalaya vigilante y celosa de su corriente y de 
los campos que fertiliza. Desde la salida del r. del térm. del 
Val le hasta A l o r a , se le incorporan el arroyo de las Piedras y 
el de la Yedra por su márg. izq. , y por la derecha los de Gra
nados , Colmenar, Cañamero , Dehesilla , Canitas, Paredo
nes y Sabinar: al pie de Alora y en la confluencia de los 
caminos de Málaga y Almogia , se encuentra para el tránsito 
del r. , una barca que se usa en el invierno, única estación en 
que no es vaileable por este sitio. Continúa el Guadalhorce al 
S . O . por entre la multitud de huertas y bancales que so es-
tiendeu desde Alora á la Pizarra . uniéndosele en esto espacio 
por la oril la derecha los arroyos Hondo, el de Catalina Diaz, 
el de las Cañas y el de Casarabonela , y por la i zq . los de Ge-
b a , Bn j ia , Corrales y Ahumada , y dejando al costado iz
quierdo al úl t imo pueblo con la barca que le está próxima , la 
.sierra do Gibralmora / e l barranco y cortijo de Casablanca, y 
á la derecha el de Vüíalon , vuelve al E . enfrente de los córa
los de Casapalma y Pajares, para entrar en la vega de Mála
g a , donde so esliende manso aumentado el caudal de sus 
aguas con las de Rio Grande y Torrox.que desembocan por el 
térm. de Coin y se le unen frente al Palmar de Mosquera. 
Desde este parage, sigue por la vega , describiendo en su 
curso varios senos á que le obligan algunos barrancos, pero 
sin perder la dirección E. en todo el espacio que media hasta 
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llegar al cortijo de Torres: las sierras que atraviesa enlfeam-..-
bos puntos s o n , las bajas del Palmar de Mosquera, Venta de 
Cártama , cortijo de Atcántara , Molino del Esparrago , cor-
l i jo de Venta Ratón, Estacada d e G a l v e z , Cortijo nuevo de 
Salcedo , el de los Bermejales ó de las Tres Leguas; deja á la 
derecha la v. de Cártama con la barca para el uso de sus mo
radores en el invierno , y después se acerca al cortijo de Casa* * 
Romero. Frente del cortijo de Torres hace el r. una inflexión 
describiendo un ángulo recto , y se dirige al S . E . que no 
abandona hasta confundir sus aguas con las del Mediterráneo. 
Baña desde esta variación los cortijos de Torres, Capellanía, 
Doña A n a , Canto, Molino de Revira , Sta. Águeda , las Mon • 
j a s , Hacienda de Campani l las, cortijos de Colmenares , Zapa
ta , Médico , Casado, Huerta de los Perales , cortijos de P i 
zarra , Cotrina , Soto de Ortega , cortijos del Contador, Mon-
tañez y Pacheco .varias hazas sueltas , y dejando al costado 
izq. la torre nombrada del Rio , entra en el mar al O. y á la 
distancia de 3/4 de leg. de la c. de Málaga por las tierras de 
la Dehesilla , dividido en dos grandes brazos que forman el 
Islote perteneciente al cortijo de Pacheco. En el térm. de la v . 
de Alora , Pizarra y Cártama , da impulso el Guadalhorce á 
14 molinos harineros por los cauces que de él se sacan. Los 
arroyos que se le unen después de la confluencia de Rio-Gran
de , son por la margen derecha el de Fádala, que desemboca 
entre el molino del Espárrago y cortijo nuevo de Salcedo, 
frente de la estacada de Galvez , y el del Val le entre el cortijo 
de las Monjas y el de Zapata , frente de Campanillas y tierras 
de Colmenares ; por la márg. izq. , el arroyo del Bujo eiítre 
el Palmar de Casablanca y Huerta de Porras , el del Comen
dador por la úl t ima y tierras de la ventado Cártama, el de 
Campanillas que después de atravesar de N . á S. la dehesa de 
los Po t ros , confunde sus aguas con las del Guadalhorce entre 
los cortijos de Sta. Águeda y Colmenares, frente de la desem
bocadura del arroyo del Valle y el de la Culebra que corta las 
tierras del cortijo del Contador hasta unírsele frente del Solo 
de Ortega y cortijo de Moutañcz. 

El álveo ó madre del Guadalhorce desde la confluencia de 
Rio Grande y entrada á la vega de Málaga , varia continua
mente por efecto de los grandes aluviones del invierno y flo
jedad del terreno que recorre: estendidas sus aguas por las 
l lanuras, sin obstáculo do ningún género que lo reduzca á 
márgenes lijas ó permanentes, tan pronto abandona inmen
sos espacios de tierra , como invade otras nuevas, destruyen
do el cultivo y la esperanza del labrador con la ocupación de 
su propiedad , y con virtiendo en estériles arenales lo que an
tes fuera especial terreno para la producción. Inútiles han sido 
los esfuerzos que en varias épocas han hecho los labradores 
de su ribera para evitar las considerables desmembraciones 
que sufren; la dificultad de sujetar á los interesados á un plan 
constante de fortificación en todo el curso del r., y por otra 
parte el abandono del Gobiernoson las verdaderas causasdel es
tado en que se encuentra y de los repetidos destrozos que 
hace en los cortijos inmediatos. Algunos labradores han con
seguido librar sus campos de las inundaciones con la planta
ción de arboledas en las or i l las, pero este medio muy út i l 
para el particular que lo ha adoptado, es hoy la causa prin
cipal de las pérdidas de terreno que esperimentan los demos 
predios á merced de los rechazos que sufren las aguas por las 
defensas aisladas que se han construido. Los cortijos de Col
menares y Contador, antes de grande estension, quedaron 
en 183G tan reducidos , con especialidad el ú l t imo , que ape
nas contaban sus dueños con otra tierra que la ocupada por 
las casas de labor. Deseoso el Tribunal de Comercio de Mála
ga de evi tar los daños que las avenidas causaban á la agri
cu l tura, y animado de un verdadero celo pal r ió l ico, repre 
sentó al Gobierno en 1826 la necesidad de reducir el Gua
dalhorce á fijo cauce, y en su consecuencia por real orden 
del mismo año se comisiono al capitán del Real cuerpo de In
genieros del ejército D. José Apar ic i , para levantar un plano 
topográfico del curso del r., quien lo efectuó presentándolo al 
Consulado con el proyecto de alineación y fortificaciones que 
debían practicarse para sujetar sus aguas por un método 
sencillo de canalización. Principiaba esta á la salida del r. de 
la estrechura ó parle encajonada que formas las sierras del 
ooriijo de Sta. Águeda y laderas de las de enfrente, anles de 
la reunión del arroyo de Campanil las; siendo este punto el 
mas á propósito para empezar las obras, si se habían de dar 
al r. enfilaciones que se aproximaran lo mas posible á la l i -
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nea^rscta, que es lo que en un plano inelinado da mayor ve-

^fociilad á las aguas y les proporciona mayor fuerza de cor
riente sobre el f o o d j , compuesto en este parage de arena 
muerta y ceñido de un terreno fuerte por su der. y de una 
arboleda espesa de tarajes, mimbres y álamos blancos por 
su izq. El cauce nuevo del r. debia ser de 150 varas de andio 
y 12 pies de profundidad, atirmadas las márg. por arboledas; 

*> vaso que se consideraba bastante á contener en sus límites 
la inmensidad de las aguas, pues resultando una sección de 
600 varas cuadradas, y suponiendo una velocidad de 10 pul
gadas por 1 , era consiguiente daba paso en el mismo tiem
po á 6000 varas cúbicas d i agua, cantil ad mucho mayor de 
a que puede pasar en las grandes avenidas. Desde la salida 

del r. del punto encajonado de S la . Águeda , debía seguir el 
canal una línea recta hasta poco antes de la confluencia de los 
arroyos Campanillas y del Valle , en cuyo punto variaba de 
dirección formando un ángulo obtuso con la nueva linea rec
t a , que con inclinación S É . , se prolongaba hasta el puente 
del Key y tierras del cortijo de Zapata; en este sitio sufría 
la línea una pequeña inílexion sobre su de r . , conlinuando 
recia hasta el centro de la gran esplanada que ha formado el 
r. en las crecientes; á corla distancia y por la parle abajo de 
la casa del cortijo del Contador y solo üe Ortega, desde cu
yo parage partía otra linca recta hasta su desembocadura en 
el mar , formando con la anterior nuevo ángulo obtuso con 
dirección S. S E . La clase de fürtificacíon en general , que se 
consideraba sulicienle para aproximar el r. a la línea direc-
t r i j , era ganar terreno á fuerza de estacadas y plantaciones, 
asegurando anles el Ímpetu de l i s aguas con malecones, ces
tones, mimbres y demás objetos que impidieran ó cortaran 
la Velocidad de la corneii le, de la misma forma que los cons
truidos enlonces en el cortijo de S la . Águeda por el ingenio
so labrador D. José Sautaeha, debiéndose ejecular pi imera-
mente en el ángulo que forma el r. frente del referido cortijo, 
en las dos márgenes al pasar el puente del Rey y enfrente Uel 
cortijo del Contador ; tres puntos que se consideraron como 
de apoyo para la fácil canalización, y de tal naturaleza, que 
parecía muy difíci l los abandonara el r. una vez obligado á 
entrar en la línea trazada. Este proyecto, que puesto en eje-
cueion por los medios que su autor indicaba, hubiera dado 
felices resultados, desgraciadamente no se llevó á cabo á pe
sar de los grandes esfuerzos que para su realización hizo el 
Tribunal de comercio y otras corporaciones de Málaga; hoy, 
pues, se encuentran los predios cercanos al r. espueslos, co
mo antes á las inundaciones y continuos destrozos por los 
extraordinarios derrumbos que ocasiona después de las ave
nidas y cuando ha bajado á su nivel natural, es decir 14 ó 15 
pies del que tiene en tiempo del crecimiento. L a variai ion 
constante de la madre ha inutilizado 1,000 fan. do tierra en la 
parte de vega que atraviesa, y si con tiempo no se impide el 
efecto corrosivo de las corrientes , que cada día precipitan y 
se apoderan de nuevos terrenos, es de temer, no solo la pérdi
da total de la vega baja de Malaga, sino infundir por su atrevi
da aproximación á esta c . , senos temores cuando no hay un 
obstáculo capaz de contener las aguas en la l lanura. E l Gua-
dalhorce, esceplo en el invierno o temporada de las grandes 
l luv ias, puede vadearse en toda la estensiou de su álveo que 
aparezca de piso fuerte , pues en algunos puntos la tierra ce
nagosa que cubre su fondo sería un inconveniente para pasar
lo sin esposicion: los vados mas permanentes y frecuentados 
s o n , el que sitúa frente de la v. de Alora para dar paso á 
esta pobl. desde los caminos de Malaga y A lmog ia ; el que 
sirve para facilitar el paso del camino que cruza el r. cerca 
del cortijo de Vil lalon de Málaga á Garralraca; el que existe 
en el camino de esta últ ima c. para la v. de Cártama, frente 
del cortijo de Torres, y el frecuentado por los vec. de Alhau-
r in de la Torre, Churriana y Torremolmos enfrente del soto 
de Ortega y cortijo del Contador. Dos puentes tiene este r., 
uno de piedra de cauíeria con tres arcos, en el camino que se 
dirige desde la c. de Antequera á la de Lucena á 1/2 leg. de 
dist. de esta últ ima, y el nombrado del Rey á 1 )/2 leg. de Má
laga. En 1720, la c. de Málaga y su corregidor D. Dionisio 
Oünens , representaron al Gobierno la escasez de agua que 
sufría el pueblo, solicitando la correspondiente autorización 
para conducir á él las de la fuente del Rey y sus accesorias, 
que nacen al P . entre Albaurin de la Torre y Churr iana en las 
faldas orientales de la sierra de M i jas ; para su reconocimien
to se nombró al coronel de infantería , ingeniero mayor de 
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los ejércitos y director de la prov. D. Bartolomé Thurut, oom 
otros peritos, quienes manifestaron no habia otro nacimien
to mas abundante y mejor para el abasto público. Remitido el 
informe y esposicion al Consejo , despachó real provisión en 
28 de marzo de 1721, dirigida al corregidor Obriens , para 
que los peritos hicieran la planta y tasación de la obra , que 
se practicó y remitió en el mismo año; y visto por el Conse
jo con el informe del nuevo corregidor D. Gerónimo Solis y 
Gante, y del fiscal de S. M. en 20 y 30 de abril de 1725, se 
mandó cesar en la obra de la cañería que antes se habia pro
yectado para conducir las aguas del Cañaveral, y que se l leva
ra á efecto la nueva del puente sobre el Guadalhorre y acue
ducto de las aguas del R e y , comisionando á este fin al ar
quitecto ma jo r del reino de Murcia Don Toribio Martínez de 
la Vega. Aprobada por el Consejo en 22 de diciembre de 1726 
la delincación hecha por el cilado arquitecto y los arbitrios 
destinados para su costo, se comenzó la obra en el mismo 
año y continuó hasta el de 1733, en que cesó por falta de 
fondos: en ios años sucesivos hasta el de 1736 , se concluye
ron 3 arcos de los 22, que debia tener el puente, quedaron 
levantados 10 pilares hasta el arranque de sus arcos , y los 
5 menores de la calzada occidental; habiéndose invertido en 
su construcción dos millones. En este estado continuó la obra 
del puente hasta el año de 1793, en que á solicitud del prior 
del Consulado de Málaga D. Centurión, se aprobó por S. M . 
el nuevo proyecto trazado por el arquitecto D. Domingo To
más, por el que se ampliaba el antiguo de D. Tunbio Martí
nez , á la coiistruccion de una presa para regir 6,000 Iíi i i . de 
tierra , ademas del puente y aeueJueto. El plan de la obra 
fue reducir toda la del puente á la coDClusiun de los lü ai cus 
ya principiados, formar otros iguales pero sobre pilares mas 
robustos, desde el últ imo tirar un malecón provisional que 
corlando el r. le obligara^á entrar por los 14 ojos majores 
del puente, y construir una calzada hasta el cerrillo de la mar
gen izq. que asegurara el paso en todo tiempo á los transeún
tes y sirviera de dique constante para el canal de riego que 
habia de formarse en aquel costado, en vez de prolongar el 
puente con 42 arcos que se necesitaban para abrazar los bar-
raucos de las dos orillas , porque no habiendo avanzado la 
obra primit iva todo el ancho del r., habían huido las aguas 
de aquel estorbo , cargándose á un costado y formando un 
nuevo álveo , que unido al antiguo habia duplicado su an
chura , y por consiguiente la longitud y costo del puente. 
Para atender á los gastos de la ob ra , que se habia calculado 
en 3.000,000, se ofrecieron á contribuir anualmente y por 
tiempo de 10 años, el consulado con 100,000 rs., el ayunt. 
con otros 100,000, y el monte pió de viñeros con 50,000 rs. , 
reintegrándose de este anticipo con el importe de la contribu
ción de 500 rs . , que por una sola vez y abonados por décimas 
)artes, debiau satisfacer por cada fan. de riego los dueños de 
os predios que iban á gozar de este beneficio. Se dio princi

pio con tan favorables auspicios á la nueva obra, bajo la d i 
rección de una junta mista compuesta de dos individuos por 
cada una de las corporaciones que prestaban sus fondos para 
la ejecución; pero disensiones que posteriormente sobrevi
nieron , y un lujo innecesario de obras independientes de la 
p r inc ipa l , fueron las causas para que apenas se hubiera 
adelantado en la construcción del puente, acequias y acue
ducto hasta fin de 1799, pues solo aparecían concluidos 
tres arcos mas , algunas fortificaciones por los destrozos 
de varias avenidas, habiéndose invertido la mayor parle de 
las cantidadesrecaudadas en una capil la con lodos sus orna
mentos para el santo sacrificio de la misa y pasto espir i tual, 
en una fuente para abastecer á los operarios, almacenes para 
maderas y pertrechos, cuartel para confinados, alojamiento 
para el comandante y tropa de caballería é infantería que los 
custodiaba, habitaciones para los maestros albañiles, carpin
teros, aparejador, interventor y sobreslanlc, y cocinas para 
todos. A pesar de las inmensas sumas que después de la citada 
época se han consumido en esta obra, ascendentes a 4 mi l lo
nes, solo había concluidos en 1820 nueve arcos de los 42 de 
que debia constar con arreglo al úl l imo diseño; pero habiendo 
cesado en el referido año la dotación que le estaba asignada, 
quedó paralizada de un todo la obra que ha ido destrujén-
dosecon el tiempo y grandes avenidas. Sin embargo que en 
la actualidad apenas existe puente, no será inoportuna 
alguna ligera reseña de su construcción. L a obra consta de 
tres partes, la primera que comprende SO arcos principales «« 
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horizontal, solida, de piedra de sillería y de 11 á 12 varas de , 
espesor, siendo la mas elevada de todas y en la que habia 3 
arcos concluidos, algunos cargados ya los linones y otros al 
niiMiique ile arcos: la segunda debió constar de 6 arcos y es 
también horizontal, pero su cimiento rebaja 9 hiladasde cante
ría de la anterior: la tercera consia de lü arcos y vuelve á 
elevarse 6 hiladas sobre la interior , y por cunsiguienle á re 
bajarse tres de la superior. E l claro de arcos en loda la lon
gitud del puente esde l i varas y el grueso de los machonts 
(ín 7, y aunque en el cniase del pavimento general , el grueso 
de los úllimos es igual á la mitad de los claros de arcos, esta 
con lición uo llene lugar en las dos partes segunda y tercera, 
porque sus cimientos son inferiores á la primera ; asi es que 
en la parte del centro, para aumentar el grueso del machón, 
le formaron 9 retretas ó relrallos que sobresaüendu 6 pies por 
cada lado, disminuyen considerablemente el claro del arco 
pr imit ivo, resultando que los gruesos son casi iguales á los 
claros en su base. Las consecuencias de esta estructura en 
opinión d d ingeniero Apar ic i , son las que eiande esperar y 
han sobrevenido, que aníllenla,la de una manera espantosa la 
velocidad de las aguas obligadas á pasar por un canal estrecho 
que encuentran obstruido con masas tan disíunnes, han der
ribado uno de los arcos y llevádose tras sí la mayor parle de 
los pilares que se hallaban en medio del r. Hoy no se ven mas 
que ruinas: algunos macíiones en p ie , otros derribados que 
impiden el paso de las aguas, y la mayor pane existente de 
su lab. abandonada del mismo r., son los tris-tcs vestigios de 
esta obra colosal y necesaria para la coiminicacion de los 
pueblos de la Hoya de Málaga con la capital, líu los días de 
avenidas queda comptclamente interceptado el paso del r., y 
la c. de Málaga carece de los principi lesart ioulos alimenti
cios, en especial de pan , de que se provee en los pueblos de 
Torremolinos, Churriana y Alhaurin de la Torre, pues la bar
ca del segundo es siempre arrebatada por las corrientes. A l 
gunas tablas co!ocadassobre los machos en diferentes épocas 
para facilitar el tránsito á los panaderos, no han sido suficien
tes para evitar los perjuicios que diariamente se originan con 
tanta negligencia, y uien pronto será ineficaz este recurso 
por falla de base en que apoyar las ramas y troncos que for
man ahora el verdadero puente del Rey. 

Para los riegos de la vega existen varias acequias costeadas 
por los labradores que loman el agua de esle r. por medio de 
presas que construyen todos los aíios en su álveo. La primera 
ó mas alta se encuentra en la márg. i z q . , poco mas arriba de 
la confluencia de Rio Grande, conduce sus aguas por el pie del 
corte , que presenta^el palmar de Casablaiíca, atraviesa las 
ramblas de los arroyos del Bujo y Comendador hasta la venta 
de Cártama, sigue por el pie de las alturas inmediatas y pa
sando por delante dé la casa del Cortijo de Venla-raton, ter
mina en la estacada de Calvez. Los cortijos y fanegas que se 
riegan con esta acequia son: 

Palmar de Mosquera 30 fan. 
Cortijo de Pizarro 12 
Venta de Cártama 100 
Cortijo de Venta-ralon 30 
Estacada de Calvez 12 

Total de fan. . 184 

En las inmediaciones de la estacada de Calvez se halla la se
gunda toma que alimenta otra acequia que rodea las tierras 
del Cortiio de los Bermejales, pasa contigua del de Salcedo o 
de las tres leg., ciñese á los cerros próximos , dando un gran 
rodeo en que atraviesa dos vertientes de alguna consideración, 
continúa colgada por un barranco antes del cortijo de Casa-
romero, pasa cerca de este, se interna en la l lanura por tier 
ras del cortijo Nuevo, y dirigiéndose al de Torres llega al de 
la Capellanía donde concluye. Esta acequia r iega. 

Cortijo de los Bermejales 25 fan. 
Id. de Salcedo 20 
Tierras de la Escolástica 14 
Corli jo de Anaya 4 
Id. de Casa-romero 32 
Id. Nuevo 40 
Id. de Torres 40 
Id . de las Capillanias 20 

Número de fan. 
TOMO I X , 
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La tercera acequia tiene su toma por encima del corli jo de 

Casa-romero, conduce sus aguas entre este y el r . , atraviesa' 
diferentes ramblas y da varios rodeos hasta llegar al molino 
de Rovira; pierde por la caída la altura que había adquirido 
y quedando las aguas muy poco superiores á las del r., se las 
devuelve á poco Irecho. Esta acequia fué conslruida esclusí 
vamente para el servicio del molino, pero después de su sali
d a , continúa ceñida á la márg. izq. del Guadalhorce por los 
barrancos que terminan las cañadas de L i r a , hasta qun cesan
do la irregularid.id del terreno, se separa de la dirección que 
lleva y haciendo en su curso varias entradas atraviesa unas 
vertientes hasta llegar al arroyo de Campanil las, donde desa
gua junto al camino frente á la haciemla del mUnio nombre. 
Hoy han construido los labradores una presa independiente 
de esta tercera por la parte superior y esquina del molino en
tre el r. y el Socaus, que corla con un canalizo para volver á 
introducirse en la acequia ant. el agua de la nueva toma. Rie
ga ¡os corlijos siguientes; 

Corli jo de Sla Águeda 150 fan. 
Hacienda de Campanillas 30 
Cortijo de Colmenares 00 
Id de Mena. 20 

Total de fan 2G0 

La cuarla es la acequia de labradores; toma el agua anles 
de la confluencia del arroj o de Campani l las, va ci ñida al pie 
del corte quepresenta la márg. izq. del r., pasa el Campanillas 
acorta dist. de su desenibucadura , sigue por el cortijo de 
Colmenares y tierras inmediatas, se dir igí ' al del Médico, des
pués de cortar el camino del puenle del Rey , continúa por el 
pie de los Visos, atraviesa el camino de Chin riana , corre por 
medio de la hacienda de S la . Barbara , sig e paralela al refe 
rido camino hasta el ant. jardin de aclimatación o paseo de 
Abadia y vierle por último en el mar elsobrantedesus aguas. 
Riega las tierras siguientes: 

Corli jo de Colmenares 20 fan. 
Id. del Médico 100 
Id de la Cana del Corral 50 
Huerta de los Perales 40 
Corli jo del Contador. . , 130 
Id. Nuevo ó de Diezmos 50 
Hazas de Salamanca 50 
Cortijo de las Paredillas 80 
Huerta de S la . Bárbara 12 
Cortijo de la viña del Conde 80 
Suerte de los Torreros 12 
Cortijo del Palo 2 í 
Id. de la Cuartera 12 
Id. de Ahumada 60 
Haza de Sisto 20 
Id. de S la . Paula 12 
Cortijo de Vallejo 12 
Id. de San Ciríaco 12 
Huerta-de Córdoba 10 
Id. de San Luis 10 
Huertas de San Telmo 30 
Haza de Sto. Domingo C 
Id. de Jáuregui 6 
Jardin de Aclimatación 8 

Total de fan 84 e 

En la márg. der. del r. y para el riego de la parte de Vega 
que sitúa entre los pueblos de Cártama, Alhaurin de la Torre 
y Churr iana hay 5 acequias, siendo la pr imera y mas alta, 
la l lamadade Cártama, que principia en tierras del cortijo de 
Casapalma, atraviesa la dehesa alta de Cártama y coucluye 
en el arroyo de los Lobos; riega con las aguas que conduce 
enlarcferidadehesa 60 fan. de tierra. En la dehesa alta está la 
toma del caus del molino nombrado Mangar ra , atraviesa 
el arroyo de los Lobos y el llano de las Carretas, y después de 
dar movimiento al citado molino, pasaá regar en la parle de 
vega llamada de Riaran 150 fan. Frente del molino de Man-
Earra hay otra toma: atraviesa la acequia el arroyo de Fada-

i, pasa por las tierras del corlijo de la Albóndiga, sigue por 
3 
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Dehesa Baja y concluye en el sil lo nombrado del Peñoncillo: 
riega con sus aguas. 

Cortijo de la Albóndiga 12 fan. 
Dehesa baja 100 

Total . 112 

En el llano del Peñoncillo, frente del cortijo de Casa Rome
ro, principia la cuarta acequia pasa por la falda del Peñonci
llo y Montage, riega el Anal de la dehesa baja , atraviesa el 
cortijo de Doña Ana y cenoluye en tierras del de las Monjas. 

Dehesa baja 50 fan. 
Cortijo de Doña. Ana iO 
Id. de las Monjas 100 

Total. 170 

Para los riegos de la parte de Vega de Chur r iana, presta el 
Guadalhorce sus aguas a l a acequia que principia en la esquina 
del cortijo de les Monjas en el cerrillo de Cantarranas, va por 
la linde del citado cortijo y el del Romeral , continúa por el de 
Mol ina, el Peñón y el de Zapata, se dirige á las tierras de P i 
ñon, cortijos de la Aldea , Pizarro y Co tnna , y entrando en el 
de Ortega , concluye su curso en los de Monte y Moutañez: 
riega 

Cortijo de Molina 8 fan. 
Id. del Peñón 20 
Id de Zapata 60 
Tierras del Piñón 20 
Cortijo de la Aldea 12 
Id. de Pizarro . . , 8 
Id. de Cotrina 12 
Id. de Montes . 
Id. de Montañez . J 150 
Id. do Ortega . 

Fan . de riego 290 

En diferentes épocas se ha tratado por autoridades celosas 
de aumentar el riego de la vega de Málaga con las aguas del 
r io GuaJalhorce , pues como se ha visto es bien insignificante 
el número de fan. que hoy gozan de este beneficio cuando 
conduce un caudal mayor que pudiera aprovecharse en los ter
renos de secano situados en la l lanura. E l primer proyeclo 
para aumentar los riegos, de que hay noticia, es el del aniu i -
tecto D. Toribio Martínez de la V e g a , aprobado por el Real 
y supremo consejo de Castil la en 1726 que después de princi
piado se modificó con anuencia del Gobierno en 1793 por el 
coronel D. Manuel Centurión, prior del Consulado de Málaga. 
Su riego se estendia á 6000 fan. de tierra en ambas orillas del 
r. según la medida que hizo de orden d e S . M . él arquitecto 
D. Doningo Tomás. El segundo fué propuesto a l a Sociedad 
Económica de Amigos del país de Málaga por el R. P. F r . José 
de Casa-mayor, en la memoria que presentó'en 15 de noviem
bre de 1790, y su riego no pasaba de 3000 fan. de tierra. E l 
tercer proyecto fué formado por el sargento mayor de Inge
nieros D. Andrés Arango en el año de 1813 , bajo ladireccion 
del Excmo. Sr . D. Javier Abadia, teniente general de los ejér
citos, por orden del ministerio de la Gobernación: calculó po 
drian regarse 6000 fan., y el trazado de la acequia ó cauce 
era el siguiente. Principiaba en el sitio nombrado el Pontón, 
cercano al pueblo de P iza r ra , y pasando por su inmediación 
seguia por unas vertientes muy escarpadas de la sierra Gibral-
mora y Palmar deMosquera, atravesaba una mina de 100 varas, 
seguia por lo alto de la venta de Cártama á media ladera de 
una multitud de cerros que nombran Pechos de Cártama, es-
tremadamente surcados y abarrancados , y corriendo con una 
elevación considerable por la falda de los cerros que le dirigen 
á Málaga , abrazaba todos los terrenos regables de la vega 
hasta el fondo de las mas pequeñas cañadas. El cuarto projec-
to es el que presentó el Sr . Larramendi en 1818, y aunque este 
señor no da á la acequia tanta elevación en su origen como el 
anterior, la hace concluir por debajo de los Teatinos y del con-
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vento de los Angeles estramuros de Málaga , á cuyo punto no 
es posible elevar las aguas por un cauce para riego. E l pro
yecto que mas aceptación ba tenido entre los inteligentes , es 
el formado con un magnifico plano de la Vega por el ingenie
ro D. José Garcia Otero en 15 de setiembre de 1834 , por con
secuencia de real orden de 2 de enero de 1833, espedida por 
el ministerio del Fomento general del Reino , hoy de Instruc
ción y obras públicas, á propuesta de la siempre celosa y en
tendida Junta de Comercio, por las grandes ventajas que re
sultarían á Málaga, su agricultura y comercio, de reducir á 
márgenes permanentes el Guadalhorce , sacando varias ace
quias para regar 6000 fan. de tierra que carecían de este be-
netk-io. En su memoria se hace cargo el señor Otero de los 
anteriores proyectos, siendo de sentir no pueden en su ma\o r 
parte realizarse sobre todo el formado en 1813. porque los in
convenientes que presenta no se compensan con las ventajas 
de su ejecución: consideró poco menos que imposible pasar las 
aguas por los barrancos de Casa-blanca y la Cuesta del Palmar, 
sin infinidad de obras costosísimas arriesgadas en su cons
trucción y sujetas á continuos reparos, cuando ningún resul
tado favorable podría conseguirse cen tan eslraordinaria altu
ra , porque el agua que corre en el verano después de la ron-
fluencia de Rio Grande, no puede regar mas que 3,400 fan., 
y por laimposibdidad de elevarlas bajo ningún concepto has 
la las inmediaciones de la Hacienda de Teatinos , pueslo que 
las aguas bajas de la unión del Guadalhorce con Río Grande 
se encuentran elevadas sobre el nivel del mar 127 pies ó 
1,524 pulgadas ; el arroyo de Campanillas por la casilla del 
guarda está mas bajo que dicha confluencia 40 pies ó 588 pul
gadas, y el esquinazo de la hacienda de Teatinos por donde 
había de pasar el cauce, está elevado sobre la misma 123 pies 
y una pulgada ó sean 1,485 pulgadas. E l punto de derivación 
de la acequia, según el Sr . Otero, debía ser después de la 
reunión del Guadalhorce con Rio Grande en el corte que pre
sentan los palmares de Mosquera, continuando recta hasta la 
venta de Cártama , debia seguir por la zarpa de los cerros in 
mediatos á pasar por delante del cortijo de Venta Ratón , atra
vesar la estacada de Calvez, rodeando los cortijos de los Ber
mejales y Salcedo, continuar por delante del de Casa Rome
ro , cortar el camino de la Pizarra , y dando un gran rodeo 
por los llanos que sitúan al N . del Cortijo Nuevo, seguir ce
ñida á unas lomas por enfrente de los de Torres y Capellanía 
hasta las cercanías de la Venta Nueva. Desde esla últ ima de
bia continuar por la parte arr iba del cortijo de Canto y cor
tando los barrancos del de L i r a , seguir recta hasta la casilla 
del guarda de la dehesa de los Polros ; desde este punto había 
de ir por el pie del cortijo de Jurado, atravesar la cañada pró
xima y hacienda de Trévencs , cortar una pequeña loma ro
deando después los visos, por los cortijos de Casado, Doña 
Justa y Nuevo ó de Diezmos ¡ pasar el arroyo de la Culebra, 
las tierras del cortijo de Torres y el arroyo del Cuarto, finali
zando en las huertas de Málaga. Su long. desde el punto de 
derivación hasta el úl l imo arroyo, es de 107,000 pies de Cas
ti l la, y el costo de la obra 3.800,000 rs. 
- Para adquirir un exacto conocimiento de la cantidad de 
agua con que podría contarse para el riego, practicó el señor 
Otero dos medidas en el Guadalhorce, una antes y otra des
pués de la unión con Río Grande: la primera se verifico frente 
de la Pizsrra por la parte arriba del vado de las Carretas, y 
dio por resultados 

En 15 de junio por cada d ía . . . 11.491,200 pies cúbicos. 
En 15 de julio por id 9.192,960 
En 15 de agosto por id 6.894,720 

La segunda se hizo en los mismos días entre el cortijo de 
Venta Ratón y la Venta de Cártama y sus resultados fueron 

En 15 de junio por cada día. . . 21.168,000 pies cúbicos. 
En 15 de jul ir por id 14.688,000 
Eu 15 de agosto por id 9.072,000 

E l número de fan. de tierra que existe entre la línea del 
proyecto y la margen izq. del r., calculando la fan. de 540 
estadales de 16 varas cuadradas, marco que se usa en Málaga 
es el siguiente: 
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Desde la loma del cortijo de Casa 
Rotiiero 

Desde este al Campanil las. . . . 
Desde el últ imo á Málaga . . . . 

Total de fanegas. . . . 

248 
1,415 
2,451 

i , í U 

Id. it Milija, 

26t'53 
l ,509 '3 i 
2,6H.'4e 

4,388'27 

S i se regula en una cuarta parte las porciones elevadas de 
terreno y las que resultan inútiles, queda reducido el total á 
3,291 3/16 fanegas del mareo de Málaga que podrían regarse. 
Una larga espericncia unida á la mas constante observación 
han demostrado que para regar una fanega del marco real, se 
necesitan 14,000 pies cúbicos de agua ; asi pues para la de 
Málaga bastarían 13,125 pies cúbicos, de forma que habiendo 
de regarse 3,291 3 ) 6 fan. con C.894,720 pies cúbicos, mini-
mun que en agosto l leva el Guadalhorce por la Pizarra ó con 
los 9.072,000 pies cúbicos, después déla reunión, puede co
nocerse por .estos supuestos la cantidad de terreno que goza
ría del riego. 
En el primer supuesto ó con los 6.894,720 pies 

cúbicos de la Pizarra, pueden regarse cada dia. 525 fan. 
Y suponiendo un regon cada 5 dias 5 

Resultan fan. de riego 2,625 

En el segundo supuesto ó con los 9.072,000 pies 
cúbicos después de la confluencia de Rio Gran
de pueden regarse cada dia 691 fan. 

Dando un regon cada 5 dias 5 

Resultan fan. de riego 3,455 

Por esta demostración se ve que sacando la acequia por la 
Pizarra ó mas alta que la que propone el S r . Otero, no solo no 
se riegan mayor número de f an . , sino es que tampoco hay 
agua suficiente para las 3,291 3/16 (pie según su cálculo de
ben recibir este beneficio : oí indispensable construir la presa 
después de la confluencia de Rio Gramie para que haya agua 
bastante, pues resultando por el segundo supuesto 3,455 fan. 
y sometiéndose á riego solo 3,291, hay un sobrante de 164 
fanegas. 

A pesar del tiempo transcurrido desde el reconocimiento del 
r. y vega p o r e l S r . Otero, nada se ha egeculado para llevar 
adelante un proyecto tan hábilmente concebido y que honra 
á su ilustrado autor; vicisitudes del tiempo y la marcha lenta 
de los negocios han privado á los dueños de la Vega de una 
mejora que estaban dispuestos á compensar al Gobierno con 
un canon proporcionado sobre las fan. que se convirtieran 
en regadío. 

En el Guadalhorce se crian varias especies de pescados, 
siendo las que mas abundan las bogas, lizas y barbos, parti
cularmente en los sitios mas profundos del r., en los términos 
del valle de Abdalagis y Alora donde se pescan de 3 y 4 l i 
bras carniceras: en este último pueblo y fondo del r., se en
cuentran algunas anguilas, apenas en los de Cártama y Mála
ga , pues aunque hay remansos donde se coge gran cantidad 
de peces, son de inferior calidad é insípido gusto. 

En tiempo de la dominación Romana se llamó este r. Sadu-
ca (íluvius); deél bacen mérito Pl inio, Ptolomeo , Pomponio 
Mela, y Abrahan Hortolio. Algunos comentamlo al primero 
de los citados historiadores, suponen se llaioó ademas de Sa-
duca, rio de los Confederados, fundándose en que este célebre 
escritor aseguró que después de Suel seguía Málaga con su rio 
de federados 'íOppidum S u e l : Ma laca cum J i m i o /(ederato-
r i im;» pero no advirtieron la equivocación en que incurrian 
variando el sentido natural de la última oración como notó 
Harduino, pues lo que dice es. Málaga de los federados con el 
r io; concepto que de ninguna manera conviene al Saduoa de 
los Romanos y sí al rio Guadalmcdina que es el propio de la 
c. como menciona Festo Avíeno , «Malaem que flumen urbe 
eum cognonüne: • el mismo Plinio asi lo Ja á entender por el 
conjunto de sus cláusulas , y la descripción que hace de las 
ciudades que había en la costa de la Bélica ocupadas por los 
Rártulos. «Barbesula cum fluvio : ítem Salduba : Oppidum 
S u e l , Ma laca cum fluvio; /cederalorum. Deinde Mcenoba 
cum fluvio. k Barbesula, Salduba y Manoba tenían rios con el 
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nombre de estas ciudades; asi se deja entender de su contes
to, y usando Pl inio de la misma locución respecto á Málaga, 
no parece creíble variase de sentido en este municipio , desig
nando un r. dist. una leg. cuando existia otro de curso peren
ne entonces unido á él. La palabra/<crfera<tínan, séguti es-
presa el autor de las conversaciones malagueñas, es agena 
del r. y muy propia de la c. Tres eran en la Hética las que te
nían el privilegio de Confederadas de Roma, la ant. Suel , hoy 
Fuengirola, Malaca, Málaga y Epora, Marios , y según oíros 
Epagro , |en el dia Monloro; así que , la \02 /cederalorum la 
usa Plinio en la reseña, para denotar el fuero ó privilegio con
cedido á la c. de Málaga y no como nombre propio de r. Pío-
lomeo afirma que después de Suel aparecía la boca del r. Sa-
duca y luego Malaca, infiriéndose de su reíalo, es el Guadal
horce el r. de que habla , puesto que desde la ant. Sur i hasta 
este úl t imo, solo existen arroyuelos ó pequeños torrentes. Los 
árabes cambiaron el nombre de Saduca por el de Guadalhorce 
ó r. de trigo, quizá por la abundancia de esta preciosa semilla 
en sus r iberas, ó por la facilidad con que aquellos conquista
dores mudaban los nombres propios de un país que disfruta
ban como suyo y querían conservar. Después de la conquista 
de Málaga y pueblos de su Hoya y Axárquia en 1487, se llamó 
á este r. Guadalquivirejo, sin duda porque los nobles caste
llanos que acompañaron á los reyes Católicos y consiguieron 
en esta tierra vecindad, advirtieron alguna semejanza con el 
Guadalquivir; y aunque posteriormente ha seguido llamándo
se Guadalhorce, nombre proqío que hoy^tiene, es lo cierto que 
pur algún tiempo se conoció con el que' le habían dado sus 
nuevos dueños, como consta de los libros originales de los re
partimientos que se custodian en el ayunt. de Málaga y docu
mentos auténticos de aquella época existentes en varios archi
vos públicos y de familias descendientes de los pobladores 
cristianos de esta ciudad. 

G U A D A L 1 M A R : r. que nace en la prov. de Albacete, part. 
jud . de Alcaraz. En el lérm. jurisd. de Vil laverde, tienen su 
nacindento dos arroyos denominados, Tejo y Saz : el primero 
tiene su origen en un tejo y corre cerca de una leg. de E. á S . 
y el segundo, se forma de una fuente llamada del Campil lo, 
llevando su dirección de H . á E . en su marcha como de 5/4 
de l eg . : ambos arroyos pasan próximos á la v . y á díst. de 
300 pasos de ella se unen; dentro de la misma jur isd. se les 
incorpora el arroyo Puerta y el Carrascosa, que nace al pie 
do la famosa peña de Cambr ion, una de las mas altas de la 
sierra de Segura y corre como 3/4 de leg. hasta reunirse al 
r. que describimos, eomenzaudo aquí á denominarse ya Gua-
du l imar , con cuyo nombre sigue constantemente; después 
continúa su curso, recibiendo en su marcha las aguas de va
rios arroyos y penetra en la prov. de Jaén, por su parte me
ridional, pasando por entre Vil larrodrigo y Siles una leg. 
al E. del primero y poco mas de 1/4 al O. del segundo; con
tinua con la dirección N E . á S O . , pasando por el té im. y 
contiguo á la v . de Puerta, corre á 1/2 leg. de Deas, reci
biendo por su derecha, próvimo á este punto, el r. Guadar-
mena y por la ; izq. 1/2 leg. mas abajo de Reas, le entra el r. 
de este nombre, aprovechándose sus aguas para el riego de 
la vega de esta v . : prosigue su curso y llega á Sorihuela, 
que deja al N . 1/2 leg. y pasa á una del Castellar de San-
tistevan, una al de las Navas , otra al de Linares y 1/2 á 
Javalquinlo; también corre al N . y 1/2 leg. de Vilíanueva 
del Arzobispo, 3/4 de Iznatoraf, una de Vi l lacarr i l lo, una de 
Sabiote, dos de übeda y Baeza, 1/2 á las Torres de Blasco-
Pedro, que está frente á Javalquinlo, y poco mas de 1/2 'eg. 
por bajo de aquellas , en el sitio de Asnidiel , desagua por 
la oril la der. en el Guadalquivir. Desde que entra en Ta prov. 
de Jaén tiene su vado por pasos no siempre practicables, 
hasta llegar al puente de Beas, que se halla en muy mal es 
laclo ; mas adelante tiene en el molino de Sta. O laya, térm. 
deCastellar, una barca, otra una leg. mas abajo sobré la presa 
molino Nuevo m el de Santístevan ; como dos leg. dist. de 
esta última existe también otra denominada de Oliveras, so
bre el molino de la Orden en térm. délas Navas, y separado 
1/2 leg. mas abajo sobre la presa del molino de Ramón en 
el mismo térm. , hay igualmenle una b a r c a ; por fin. dist. 
1/2 leg. se encuentra el famoso puente Nuevo ó de las Na 
vas, á 5 leg. de este la barca de Linares y dos de este últ imo 
la de Javalquinlo En los intermedios de todos estos pasos, 
se encuentran muchos vados practicables en el estío y aun 
en los inviernos poco l luviosos; sus aguas dan movimiento á 

^ 
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los molinos harineros que quedan mencionados, entre los 
cuales el llamado de la Orden, lieue su presa de una magni
fica cantaría, y está construido con tudas las reglas del 
arte, líntre los muchos arroyos, todos perennes, que por atn 
has máigeiifs aumenta el caudal de a^uas de este r., se en
cuentra tambieu el r. Guadalen que entra pur la der. , uinie-
diato al sitio denominado Torre de Valenzuela, por mtdio de 
los lérm, de Vilehes y l iaeza, distante de él como legua y 
media, y últimamente, el arroyo Horcera que nace en el cor
tijo de Chinchi l la, corre al N . mas de 1/2 leg. y u i idooon 
el de Trújala y Gutamarta, desagua en el Guadalimar, frente 
del punto conocido por la Venl i l la o el Aguadero , que es 
donde se embarcan las maderas para Sev i l la , Cádiz y ilcinas 
partea lindantes con el Guada'quivir, que se estraen de la 
famosa sierra de Segura. Su curso desde su nacimiento en el 
parage indicado hasta su desagüe, será de unas 23 leg.: 
cna r c.i pesca de vanas clases, con particularidad barbos y 
conchuelas. 

GüaUaL IX : v. con ayun l . de la prov. , aud. terr. y c. g. 
de Madrid (̂ 8 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (3),oiócde 
Toledo (-¿u), s i r . en terreno moiituosoy al pie de la sierra que 
divide las dos Casti l las; la combaten con mas frecueucia los 
vicnloó N . , y su cl ima es propenso á calenturas intermi
tentes: llene 190 C\sas inelusa la deayunt . , en la que está 
lacácer l ; escuela de instrucción primaria común á ambos 
sexos, á la que concurren sobre 5ü alumnos que se bullan á 
cargo de un maestro, dolado con 2,200 r s . , y una ig l . parr. 
(San Juan Bautista; servida por un párroco, cuyo cúralo es 
lie entrada y de presentuion en concurso : eu los afueras se 
encuentra una ermita (La Virgen del lispinar) y el campo 
santo en parage que no ofende la salud púbiiea. El tuum. 
confina N . Nabaiafuente; l i . Miraílores ; S. Colmenar viejo, 
y O. Venturada : hay en él varios montes medianamenlepo 
piados, s i l , al rededor de la v., y le atraviesa un r., que 
bajando de Miraílores, va á unirse al Jarama. E l tehimíno es 
de msdiaila calidad : CiMiNos, los que dirigen á los pue
blos limítrofes. Ul cokriío se recine de Cabanillas por bali-
jero. prod.: trigo, centeno, patatas, l ino, judias, garbanzos 
y cebollas : mantiene ganado lanar y vacuno, y cria alguna 
caza menor, ind. : la agrícola, rom.. : 203 vec. , 982 alm. 
CAP. PROO. : 3.127,603 rs. 1MP. : 200,013. CONTR.: según el 
cálculo general y oficial de la p rov . , a,c5 por 100. El presu 
puesto MüNiciPAi, asciende á 9,000 r s . , que se cubren con 
el producto de propios. 

Esta v. fué mandada poblar por D. Alonso el Sabio con los 
hah. de Segovia en 1268. 

GÜADAL1X: r. en la prov. de Madr id , part. jud. de Col 
menar Vie jo; tiene su orijen de dos arroyos que se unen 
1/4 de leg. mas abajo del 1. del mismo nombre; á la 1/2 leg. 
aumentan su caudal con las aguas de la fuente llamada del 
Pilancon, y después de atravesar los lérm. de Pedrezuela y 
San A g u s l i i , marcha por un lerreno llano, hasta desembo
car en el Jarama, juntoá la venta de Pesadi l la; duranle su 
curso da impulso á las ruedas de varios molinos harineros, 
y tiene dos puentes de piedra, el uno eu el paso de Pedre
zuela á los pajares de su nombre, y el otro en San Agustín, 
sobre la carretera de Francia, ambos de mezquina construc
ción; cria pesca menor, bogas y truchas. 

G U A D A L M A Z A : r iacli. en la prov. de Málaga, part. jud. 
de Marbel la; nace en Sierra Bermeja y desemboca en el Me
diterráneo á las inmediaciones de la torre de su mismo 
nombre. 

G U A D A L M A Z A N : arroyo en la prov. de Córdoba, parí, 
jud . de la Ramb la : nace en té rm. de San Sebastian de los 
Ballesteros, pasa por junio á la v. de la Carlota y aldea de 
Pinedas, cuyas dos últimas poblaciones pertenecen al part. 
j ud . de Posadas, y va á morir al Guadalquivir enjur isd. de 
Guadalcazar. 

GUADALMED1NA: r. en la prov. de Málaga, part. jud. de 
Colmenar; tiene su nacimiento al N . de esla v. en un estremo 
de la sierra llamada Prieta y en el conijo conocido con el 
nombre de Realengo, que perteneció á los propios de la c. de 
Antequera, y hoy es propiedad pari icu|ar: su corriente d iv i 
de los térra, de dicha pobl. y la del Colmenar; es escaso de 
caudal en su origen y considerable en tiempo (le avenidas, 
las cuales son tan fuertes é impetuosas, que suelen causar 
bastantes daños en las tierras inmediatas á sus márg . : sus 
aguas dan movimiento á 4 molinos harineros hasta Casaber-
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meja, y también á los de San Telmo , próximos á Málaga, s i 
bien ninguno trabaja mas que en la temporada de invierno y 
primavera. Einalmenle, el Guadalmedina de-emboca junto a di-
c l ia capital en el mar mediterráneo, surtiendo antes de aguas 
poiablesáparle de su vecindario, y regando algunas huer
tas que producen sabrosas hortalizas. 

GUAÜALMEJAS: cortijo en la prov. de Ciudad Real, part. 
jud. de Infantes , térm. de Villahermosn. 

GÜADALMENA : r. en la prov. de Albacete, Ciudad-Real 
y Jaén : nace en la sierra llamada Peñascosa y Carboneras, 
jur isd. de Alcaráz; corre de S . á N . 2 leg. hasta la ermita de 
A i r a . Sra. de Cur ies, y dando vuelta al O. se dirige hnsla 
frente de Albaladejo (Ciudad Real) recorre el térm. de esta v . 
los de Puebla del Principe y Vil laniaarique, y bajando una leg. 
mas abajo del térm. de Genave, (Jaén,), tuerce enteramente 
al S. hasia unirse con el Guada l imar á 3/4 leg. mas iibajo de 
esla úli ima v . : son sus afluentes por la der. el arroyo de V i -
llanueva de la fuente que entra casi enfrente deBienservida; 
el ile las Huebras , en la de Puebla ,del Pi ineipe, y el de Val -
demlieiiios ; por la izq. oíros varios sin nombre: este r. d iv i 
de los p a n . ile Alearaz é Infanles, en las prov. de Albacete 
y Ciui iad R e a l ; y el mismo Infantes y Segura déla Sierra en 
la de Jaén: su curso es de 14 á 10 leg., bastante tortuoso y abun
dante de aguas, cria escelenle pesca de grandes barbos, an
guilas y galápagos: no sentí izan sus aguas. 

G U a D a L M E S : ald. (V. Pa lac ios de Guadalmi'.s.) 
G L ' A D A E M E S l : r iacb. en la prov. du Cádiz , el cual se for

ma de vanos arroyos y vertientes de la sierra de Alfreciras; 
viene culebreando por terr. muy quebrado, y alravisando 
el Camino de Tarifa á Algeciras üesngua en el e r red lo de 
GiLral lar. 

GÜAÜALMEZ : r. en las prov. de Córdoba y Ciudad-Real; 
nace de las venientes de la s iena de Euencalienle, en el punto 
donde concurren los Urm. de Monloro y Almodovar del Cam
po , entrando en la jur isd. de esla últ ima v. en el sitio que lla
man anoi jo de los Conos ; sigue su curso de E . á O , siendo 
el l im . de la misma y de la prov. de Ciudad Rea l , por todo 
el part. de Almodovar y Almadén, basta enlrar en el Zúja, 
cerca y al S . de Peiíalsordo (Badajoz), después de haber cor 
ndo unas ) 5 leg. : toca por la izq. los lérm. de Conquista, V i -
llanueva de Córdoba, Torrecampo, Pedroche, V i so , Torremi-
lano y Santa Eufemia , y por la der. la ald. Palacios de Gua-
dalméz, en donde tiene una barca: se le reúnen por uno y 
otro lado varios arroyos de corta consideración , que bajan de 
la sierra de Puerlo mochuelo , y valle de la Alcudia , que si 
bien producen crecidas en el invierno , no son bastantes para 
mantener su corriente en el verano; no tiene fuentes en la 
actualidad , aunque se conocen los restos de 2 que tuvo anl i -
guamcnle camino de Pozo-blanco á Ciudad Real por Puerlo-
moehuelo: el de la parte superior no tiene mas que los cimien
tos; el inferior llamado de Veredas á 1/2 leg. del anterior, 
conserva los machones basta el arranque délos arcos, cons-
Iruidos de buena piedra, cuya reparación es indispensable 
para la fácil comunicación de Andalucía y la Mancha : da mo
vimiento á 9 molinos harineros en el lérm. de Almodovar, 
pertenecientes á las pobl. de Andaluda ya citadas, y cria 
poca pesca de peces ordinarios. 

GUAÜALMINA : riacb. en la prov. de Málaga , part. jud. 
de Marbella : tiene su nacimiento en Sierra Bermeja, baña el 
térm. de Benahavis pasando por una profunda garganta , y 
después de beneíiciar bástanles t ierras, entrega sus aguas al 
Mediterráneo. 

G U A D A L M O R A L : r en la prov. de Córdoba , part. jud. de 
Cabra : nace en el térm. y sierras de Doña Mencia , entra en 
el deBaena atravesando el camino que de ella conduce á Ca
bra á la d is l . de una leg. de aquella vil la entre S. y O . ; cor
re por un lado del monte llorquera y se incorpora con el Gua-
dajozen la tone de Iscar dislanle otra leg. entre N . y O. de 
Baena: es de escaso caudal, intenumpiéndose su curso du
ranle el verano. 

G U A D A L O B O N : arroyo perenne en la prov.de Málaga: tie
ne su nacimiento en Sierra-Bermeja, pasa á la dist. de 1/2 leg. 
de la v. de Estepona, entregando sus aguas al Mediterráneo. 

G U A D A L O P E : r. que tiene su origen en e l i c r m . de Vi l la-
roya de los Pinares, prov. de Teruel , part. jud. de Al iaga. 
Empieza su curso inclinándose al O. en dirección de Miravc-
te basta llegar á A l i aga , en donde aumentando su álveo con 
las aguas de una rambla que baja de Mezqui ta, Cuevas de A \ -
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nunden y .larque , tuerce al N E . hacia Pitarque, cuyo r. se 
le une en térm. de Montoro; desde aquí pasa por las inme
diaciones de Villarluengo á Ntra Sra. del Monte Santo en 
donde le confluyen las aguas de un riach. que se forma en la 
eañaila de Belamlre ; sigue por Algecira á las Planas en don
de le tributa una rambía que sale por Mirambcl á Tronclion; 
desde las Planas va porCastellole al Mas de las Matas, en cuyo 
térm. mezcla sus aguas con las del r. lie.rganles, después que 
este ha lomado las del Cantavieja ó Albaredos , conservando 
siempre la inclinación N E . ; corre á Calanda cuyo r. le con
f luye, pasa luego á Castcl S a n z á donde se le unen las aguas 
del Mezquin, y tomando la vuelta por Alcañiz, llega á Cispe 
para precipitarse en el Ebro. 

El r. Gal lo es do curso perenne si bien escasean sus aguas 
en los meses de mayor calor ; con aquellas desde su nacimien
to hasta su confusión con el Ebro, se riegan sobre 15,000 fan. 
de tierra, siendo sus prod. aceite, trigo, cebada, avena, raaiz, 
jud ias , patatas, cáñamo y otras muchas especies y frutos; 
cria también barbos, anguilas y madrillas , preslándose ven
tajosamente su liquido para el blanqueo de lienzos: impulsan 
durante su curso porción de mo'inos harineros y de aceite, y 
algunas fáb. de papel , siendo la mas notable la de los señores 
Temprado y compañia de Vil lar luengo, en cuyo punto te le 
pasa por un puente de un ojo de 20 palmos de elevación; tie
ne otros varios , uno de piedra en la carretera de Castellote á 
Morella , otro en el Mas de las Malas , inutilizado ; el llama
do nuevo de Calanda ; el de Castelserás ; el de Alcañiz y Cas-
pe , este de madera y aquel de piedra concluido en 1836. 

OiüADALORA: arroyo en la prov. de Córdoba , part. jud. 
de Posadas: nace en térm. de San Calíate , pasa por las inme
diaciones de llornachuelos y va á morir al Bembezar, muy 
cerca d? su desembocadura en el Guadalquivir. Sobre el hay 
un puente por donde atraviesa el camino que de Palma con
duce á dicha v. de llornachuelos. 

G U A D A L P O R C U M óZAFRAMAGOX: r. en la prov. de Cá-
d i í . Nai-een Alcalá del Valle del part. jud . de Oi vera , sigue 
por el térm. de Torre Alhaquime y entra en el Puerto Serra
no , donde confluye con el Guadniele. 

E l r. se forma de varios charcos y declives o chorreras dis
tantes do su álveo unas 200 varas. Cria barbos, bordayos,an
guilas y ealápaíos. 

GUADALOülTON , r.: con es'e nombre se designa á veces 
el r. üazn. (V.) 

G U A D A L O U l V l l t : r. de Andalucía, el 5." en long. y región 
y el G.° en tr ihutarios, que se forma en las sierras de Alcaráz, 
Segura y Cazorla y desemboca en el Océano porSanlucar de 
Bi r rameJa. al cabo do 80 leg. do curso y de 103 desde sus 
primeros afluentes: corre primero en dirección al N . , luego 
al O . , después al SO. y últimamente al S. y tiene I,o;:5 leg. 
cuadradas de cuenca. Re-orre en su curso l ason l rn prov. de 
Jaén, Córdoba, Sevil la y Cádiz. Sunacimientosehallaenelsit io 
délos Azmilranfs ó Almizranes, térm. y una leg ü! O. déla v. 
de Quesada, sierra de Cazorla, p.irt. jud. de la c. de este 
nombre prov. de Jaén. Emprendesu curso por elinteriordela 
citada sierra en dirección de O á B. por detras de Cazarla , que 
disla de él una l eg . , y de las v. de Villanueva del Arzobispo 
(1/2 leg.), Vil lacarri l lo (1) y Santo Tomé que está en su ori l la, 
hasta llegar al térm. de Santiago de la Espada; y describiendo 
una especie de semicírculo prolongado , continúa su marcha 
de E. á O. , pasando de nuevo por delante de los cuatro pri
meros pueblos citados, atravesando en seguida las fértiles 
campiñas de Obcda, Baeza, Beji jar, Torre de lüasro Pedro; 
Menj ivar, Espelni , Villanueva déla Reina y Andujar , eva
cuando la prov. de Jaén por el térm. de Marmolejo, en el 
punto de la continencia del r. de las Yeguas, que por allí se
para dicha prov. da la de Córdoba. Penetra en esta por la 
.jurisd. de Vi l la del R i o ; y recorriendo las de Montoro, Pedro-
Abad , E l Carpió , Vi l la f ranca, Córdoba, Almodovar, l lor
nachuelos y Palma del Rio , pasa á la prov. de Sevi l la por el 
punto de desagüe del r. üeni l . Baña en esta prov. los térm de 
Peñaílor, Lora del Rio , v. desp. de Guadajoz , Alcolea, V i l la-
nueva del R i o , Tonina, Canl i l lana. Vi l laverde, Brenes, A l 
calá del R i o , La Rinconada, La A lgaba, Sanliponce, Camas, 
Sevi l la, San Juan de Aznalfarache,Gelvcs, Coria y Puebla jun 
toa Coria. A ladist . de unale^. de esta última pobl., se divide 
el r. en tres brazos, formando dos islas desiguales, llamadas, 
en razón de su ostensión, is!a Mayor éisla Menor, las cuales 
crian ricos pastos para innumerables cabezas de ganado , es 
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pecialmente vacuno ycaba l la ry tienen variasernii lasá donde 
acuden los dias festivos los habitantes de las cortijadas que en 
ellas se encuentran: en la menor especialmente se han edil i-
cado hermosas casas de campo con inmensos plantios, que la 
han convertido en un sitio delicioso. En el intermedio de los 
dos brazos E . y O. del r., al encontrarse su corriente con esta 
últ ima isla , se ba formado la de Crist ina, por medio del coite « 
ó cauce del Borrego, de unas 2,000 varas de l o n g . , el cual ha 
reducido la navegación de Sevilla á Saiducar, de 5 mareas A 3. 
Estas son las islas mayores que tiene el r.; pero hay en todo 
su curso otras isletas, y dos en el mismo Sevi l la , formadas, 
no por falla de caudal de aguas, pues el Guadalquivir es uno 
de los cinco r. mas famosos de España, y lanío que solo el y 
el Ebro fueron los que quedaron con alguna corriente en 
la gran sequía de 20 años que hubo en nuestro territorio por 
los de 1030 antes de Jesucristo, según refieren los hisloria-
dores. Lo que influye en la formación de estos islotes, y no 
poco en la navegación del r., os lo descuidada que está su l im
pieza, siendo asi que la compañia del Guadalquivir se obligó, 
como después veremos, á atender muy especialmente á este 
objeto. Pasada la Puebla, el brazo mas O. del r., se dirige al 
térra, de Vil latnanrique, formando después el límite délas 
prov. de Sevilla y l lue lva , y el oriental tora las jurisd de los 
Palacios, CabezasdeSan Juan y Lebri ja. última v . de la prov. 
de Sevil la por este lado. La unión de ambos brazos se verifica 
fuera ya de ella , entre Trebujena que conesponde Á Cádiz , y 
el cortijo Casa de Viejo á l lue lva : después corre el espacio de 
unas 4 leg. pasando por enlre las salinas de Levante (Cádiz) y 
las do Poniente (lluelva) y sirviendo de límite á ambas prov.; 
y al cabo de dicha dist. desemboca en el Océano por la barra 
de Sanluear junto á la c. de este nombre. 

Aunque de suyo no fuera este rio de tantas aguas, lo ha
rían caudaloso la multitud de fuentes, arroyos y r iosqnc re
cibe en su curso, asi como las nieves derretidas de las monla-
ñ-is. Seria poco menos que imposible enumerar todas las cor
rientes que le pagan tributo en su prolongada carrera , por las 
cuatro prov. que baña hasta su desagüe en e! O cano: nos l imi
taremos á mencionar las mas principales, dejando las otras 
para sus lugares respeclivos y muy especialmente para los ar-
tí u'os de (lidias prov., asi como la descripción detenida de 
los rios y arroyos que ahora tendremos necesidad de nombrar. 

Las sinuosidades é irregularidad con que marcha el Gua
dalquivir al comenzar su carrera, prolonga considerablemen
te su curso, pudiendo regularse en unas i o leg. la superfi
cie que baña dentro de la prov. de Jaén. Recibe en ella 
por su derecha frente á Menjivar el Guadalinaar, que lleva em-
b'bidas las aguas del Guadalmena, Guadalen , Guarrizas y A l -
muradiel ó Magaña, lodos los cuales nacen en Sierra-Morena; 
después el Guadiel; luego el de la Campana, llamado mas ade
lante Rumblar, que recoge una multitud de arroyos proceden
tes d é l a misma sierra, entre ellos el Grande y el Renegade-
ro; el r. Escobar, el Jandula, y por últ imo el de las Yeguas, quo 
forma, como antes dijimos, el limite de las prov. de Córdoba y 
Jaén. Por la izquierda recibe en esta prov. el Guadiana-menor 
formado por los dos brazos Barbata y Guardal , y que recojo 
los de Baza y Guadix por su izquierda y el Caslr i l y Guada-
lenliu por la derecha; siendo el Castrilel l imite de las prov. de 
Jaén y Granada. Mas adelante enlraen el Guadalquivir el Jan-
dul i l la; después de muchos arroyos, el Guadalbullon ó rio do 
Jaén, que por ser de un curso muy largo, recoge á la 
vez las aguas de la inulti lud de manantiales que brotan en el 
conlin SIC.de la prov.; y por úl t imo, el Salado de Porcuna, 
que teniendo en ella su origen, penetra en ladeC'.rdoba por 
el térm. do Vi l la del Rio, no lejos y al E. de cuya población cn-
Irega sus aguas al r. de que nos ocupamos. Atraviesa la prov. 
de Córdoba d e E N E . á OSO. en una estension de 22 leg. desde 
Vi l la del Rio hasta Palma, recibiendo en este lerri lorio por 1.1 
margan derecha (prescindiendo del r. délas Yeguas que dij i
mos forma el limite de ambas prov.) el Guadalmellato, cuyo 
nombre toman en el sitio llamado la Junta los i r. reunidos, 
Guadalbarbo. Cuzna, Varas y Malapuercas; el íortuosisimo 
Guadialo y el Bembezar; v por la izquierda el mencionado Sa
lado de Porcuna , el Guadajoz y el caudaloso Gen i l , cuyo de
sagüe se verifica en el mismo punió en que se separa de la prov. 
de Córdoba la de Sevi l la. Su curso por esta es de unas 36 leg. 
de E á SO desde dicho punto hasta el arroyo Romani l la, que 
forma el limite con la prov. de Cádiz: en cuya estension reci
be por la derecha el arroyo Retor l i l l o , el r. Gualbacar, las r i -
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veras Galapagar, Huesna, V ia r , la de Huelva, depositaría de 
la de Cala, y el r. de Sanlucar; y por la izquierda, después del 
Oeuil, el arroyo Madrevleja, el r. Corbones, el Guadaira y al 
gunos de menos consideración, llamados Salados. Por úhimo, 
desde el arroyo Romanina hasta el desagüe del Guadalquivir 
por Sanlucar, se cuentan 5 l eg . , en las cuales sus brazos, que 

, aqui solo son ya dos, forman el limite de las prov. de Huelva 
y Cádiz, sin que en este espacio recoja lasaguas de ningún r. 
ni arroyo notable. 

E l curso de este r. es sumamente tortuoso, con rodeos fre
cuentísimos. Algunos escritores creen que en la antigüedad 
llevaba otra dirección, por las inmediaciones de Sev i l la , y 
que desde la Algaba se dividía en dos brazos; el derecho atra
vesaba por el pie de los Alcores de Santiponce y Gasti l leja, y 
por lo que hoy es Triaría, á buscar la torre del Oro: el otro bra
zo dicen que entraba en la c. por la puerta de la B i rqueta, y 
bajando por donde está ahora la alameda de Hércules, á la 
calle del Puerco (hoy de Trajano), plaza del Duque, calle de ia 
Sierpe, plaza de San Francisco, calle de Genova y de la Mar, 
salía por la puerla del Arenal á unirse á el otro brazo de la tor
re del Oro. 

Para la comunicación de una á otra de sus orillas, tiene en 
su tránsito por la prov. de Jaén, i barcos y 5 puentes, todos 
estos muy buenos: el llamado Viejo, térm. de übeda, el de 
Mazuecosen el de Baeza, el del Obispo en dicha j u i i sd . , ca
mino de Jaén, uno de hierro colgado frente á Menjivar y otro 
de cantería en Andnjar. lí l colgado se bendijo y abrió para el 
servicio público el día t.° de Junio de 1845; el del Obispo se 
comenzó en 1505 y se concluyó en 15t8 á espensas del Sr. 
ob. de Jaén, Suarez de la Fuente del Sauce; y los tres restantes, 
aunque anteriores al siglo X V I , no parecen anliquisimos. Su
mamente necesario es el reconocimiento y recomposición de 
los i puentes de cantería, porque descuidados enteramente 
largos años hace, sus cimientos se hallan corroídos, mas ó 
menos socavados, y es de temer su ruina. Junto á los men
cionados puentes hay 6 molinos harineros, con 6 piedras ca
da uno; 2 en el Puente Viejo, 1 en el deMazuecos,otroeiitre 
este y el del Obispo, y los dos restantes por encima del ú ti 
mo: en Espelui y Andujar se encuentran dos aceñas de gran 
batalla. En la prov. de Córdoba tiene el Guadalquivir por el 
orden con que los mencionamos, los puentes, barcas y aceñas 
siguientes. En Vi l la del Rio una barca y dos aceñas, una con 
3 y otra con 4 piedras; el puente de la c. de Montoro, de 4 
arcos de sillería, construido por los años de 1550 ¡ 7 molinos 
h a r i n r o s y 6 batanes en las inmediaciones de la población; 
la barca de Adamuz, 3/4 leg antes de llegar á la v. de Pedro 
Abad, en la cual hay tres molinos harineros; las llamadas 
grúas del Carpió, á corta dist. de esta v., que fueron construi
das en 1568 , y son tres azudes en un solidisimo edificio para 
sacar agua del r. á 1T varas sobre su nivel: tiene cada rueda 
53 pies de diámetro y suministran agua para regar 26 huer
tas y algunos olivares. Luego se sigue la barca del Carpió; un 
vado anles de llegar á Viliafranca ; por bajo de ella 2 aceíns, 
una cu la oril la derecha con 2 piedras y otra con 3 en la iz
quierda; el magnifico puente de Alcolea, todo de jaspe azul, 
hasla el pavimento, con 20 arcos y ensanches á trechos sobre 
los tajamares y estribos, construido de 1778 á 1792; el de Cór
doba, á la sal ld i de esta c. para Sevi l la, construido por Julio 
Cesar y reediflcíido por Il ixcm 1: consta de 17 arcos de piedra 
y tiene de largo 888 pies y de ancho 23, y á su fin, mirando á 
la c. un ant. cast. llamado la Calahorra, en buen estado: el 
puente necesita repararse. A 1/2 leg. de Córdoba se encuentra 
la barca del Arenal, y en distintossilios los vados de la Reina, 
de Lope García, de las Quemadas, Haza de la Monja, Casillas, 
y del Adalid, asi como multitud de molinos harineros y uno 
de papel basto, siendo los mas notables los qus hay al'frente 
de la c. llamados de Marios, Albolafia, Ascalonias, Papalolier 
no, del Medio, San Antonio, San Rafael y la Alegría. Todos 
ellos eslan construidos sobre presas ó calzadas de piedra que 
atraviesan el r. para dar declive á las aguas por una parte, de
jando por la otra un portillo de 20 pies de anchura, á lin de 
franquear el paso á las maderas de la Sierra de Segura, que 
se conducen por su corriente. L a v. de las Posadas tiene bar
ca y dos molinos; y la Palma otra para pasar á la sier
ra ; habiéndose llevado una riada en 1740 el puente de 
madera que había en el Genil cerca de esta últ ima v . á 
el cual se sustituyó en 1774 uno de piedra, cortado en el día, 
cuya falta se suple con una barca. Gomo el Guadalquivir Ue-
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va un caudal tan considerable de agua, en todo su tránsito 
por la provincia de Sevilla , en lugar de puentes , que serían 
costosísimos, son frecuentes las barcas de pasage para la 
comunicación de una á otra de sus orillas : las hay pues, 
en Lora del R i o , en Alcolea, Villanueva del R i o , Tocí-
na , Cantil lana, Brenes, Alcalá del R i o , Sev i l l a , Coria y 
Puebla junto á Coria. El puente de barcas de Sev i l la , se 
va á ¿uslituir con otro colgante rematado en 8.500,000 
reales, cuya obra se principió en 1844, obligándose el 
contratista á dejarlo concluido en cnalro años. En ésta prov. 
se usa mas bien de tahonas que de molinos para la fabricación 
de la harina: asi es que son poco comunes los artefactos de es
ta úll ima clase, y eso niuclio antes de llegar á Sevi l la, pues 
desde esla c hasta el desagüe del r. no se encuentran. Los que 
tiene Sanlucar, que con Trebujena son los despueblos cuyo 
lérm. baña el r. en la prov. de Cádiz, se hallan en el arroyo 
Jardachon. De la prov. de Huelva 110 hacemos mérito, aunque 
forma su limite S E . con la de Cádiz el Guadalquivir, porque 
toJoélconesponde á esta úl l ima prov. 

Este r. participa del flujo y reflujo del mar hasta 10 ó 12 
leg. mas arriba de Sevil la, y aun en los pozos de la c. se nota 
la alta y baja : en las grandes mareas suben á veces las aguas 
saladas hasta la Puebla junto á Corla y Coria. Suele dfsbordar-
seen las grandes avenidas, causando muchosdaños en las vegas 
do algunos pueblos, y aun en estos mismos. La Algaba, v . sit. 
á 1 leg. de Sevi l la , se queda tan aislada en semejantes casos, 
que si no la socorrieran desde la cap., perecerían sus morado
res. El puente debarcasdeSevil la, se lo ha llevado varias veces 
la corriente, destruyendo sus defensas; y la c. ha sufrido ter
ribles estragos en distintas épocas á causa de las avenidas, al
gunas de ellas estraordinarias. 

Produce este r. pesca abundantísima de sábalos, sabogas, 
barbos, albures, rábalos, anguilas y algunas lampreas : en 
primavera y verano sollos muy grandes que suben del mar; 
alguna trucha en las riadas y almejas. En el barrio de Triana, 
separado de Sevilla por el r., constituye la fortuna de muchas 
familias la pesca de camarones , que aunque pequeños , salen 
en número considerable en todas las estaciones. En la v. de 
Cantillana , 4 leg. de Sev i l la , es tan copiosa la pesca, que el 
conde y señor de ella la compró al rey Felipe II, y desde 
entonces es una de las mayores rentas de sus mayorazgos. 

Los baños en las aguas de este r. son eficazmente saluda 
bles para las afecciones de estómago , los reumas y otras cla
ses de padecimientos, y con particularidad tomándolos por 
cima de la reunión del Guadalimar, é incomparablemente mas, 
si se reciben antes del desagüe del Guadiana-menor, porque 
asi uno como otro enturbian mucho las cristalinas y delicadas 
aguas del Guadalquivir. En el indicado parage fuera suma
mente provechoso al bien público r l hacer el análisis químico 
de el las, para conocer bien las proporciones de sus princi
pios constitutivos y poder determinar científicamente sus 
virtudes. Siendo estas muy preciosas en cuanto á la salud de 
las personas, aun debieran serlo incomparablemente mas res
pecto á la salud públ ica, aplicándolas por medio de canales 
de riego y navegación á los intereses agrícolas, induslriales 
y mercantiles. A este propósito se objeta (como vamos á ver 
en seguida entrando de lleno en la cuestión) el precipitado 
curso que llevan las aguas, achaque harto común en lodos 
los rios de España, y la profundidad del álveo por donde 
corren: pero sin remontarnos nosotros á las épocas de los ro
manos y los godos, y prescindiendo del provechoso uso que 
hicieran del r., asi para el r iego, como para la navegación, 
no menos que de los adelantamientos posteriores de las cien-
cías físicas; conlrayéndonos á nuestros días , tenemos ejem
plos prácticos de la posibilidad y facilidad de sus canales. En 
los años de 1824 y 25 , que fueron sumamente escasos de l lu
vias , apremiados diferentes labradores por la falta de mante
nimientos para sus familias y ganados, sin ingenieros , sin di
rección científica y sin otras luces que las naturales suyas, 
se dedicaron á formar en los rios cotifluyentes en la parte al ia 
del Guadalquivir , unas débiles presas que, sirviéndoles para 
el regadío de parte de sus terrenos, les fueron de suma ut i l i 
dad , y aun al presente continúan recibiéndola. También por 
aquellos años el Sr . D. Pedro Tav i ra , marqués del Cerro, 
consiguió sacar bueu caudal de aguas con que riega estensa 
porción de tierras sit. por bajo de Andujar. V si la débil fuer
za de pocos, pobres y aislados individuos ha conseguido san
grar en beneficio de sus heredades el Guadalquivir; ¿cuántos 
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bienes no alcanzarían los pueblos, las prov. y la nación ente
r a , cuando en este punto llegara á ponerse en ejercicio la om
nipotente voluntad del Estado 1 Eu cuanto á la navegación, 
testigos son todos los liab. ribereiios de este r., que cuentan 
50 años de edad , de haberla visto verificada desde las inme
diaciones de Cazorla hasta Sevil la. A principios del siglo ac
tual , comisionado el ingeniero Larrocba por el Gobierno, con
dujo desde lo alto del r., y sin dejar su corriente hasta Se
vil la , una gran pinada por medio de barcas en que colocó 
todo el maderamen de su empresa , sin que á este viage pre
cediese ni acompañase obra alguna que mereciese el nombre 
de ta l : hizose de la manera mas breve, sencilla y económica. 
No sabemos si este es e/ / )nmer ensayo prücl ico de navega
ción , verificado poco antes de 1808 . de que habla el señor 
García Otero en su reconocimiento del Guadalquivir, de que 
luego nos ocuparemos. 

La primera maderada que llegó á Sevilla por el r. desde los 
montes de Segura, fué en 1734, con el motivo que vamos á 
espresar. Debian prepararse en aquella capital por los años de 
1733 las maderas necesarias para el edificio que se levantaba 
entonces de la nueva fábrica de tabaco, y no podia echarse 
mano de las del pais, porque no se hallaban en ól délos tama-
uos que eran menester para la obra. Era pues preciso hacerlas 
venir de Elandes, y para esto debia verificarse una anticipa
ción de 80,000 pesos , sin cuya circunstancia no se atrevían los 
comerciantes á emprender su conducción. E l superintendente 
del tabaco D. Sebastian Caballero, que lo fué también de los 
montes de Segura , nótenla suficientes caudales para la anti 
cipacion que se calculó necesaria ; y noticioso de que en tiem
pos pasados se hablan conducido á Sevil la maderas do aquel
los montes, que eran de mejor calidad que las do Flandcs, y de 
que vivían todavía algunas personas que hablan alcanzado cor 
nente este tráfico , cuyo esterminio atribuían unos á losesce 
sivos derechos que le cargaron y otros alas dificultades de la 
conducción; dados los pasos y comunicadas las órdenes con
venientes, so verificó el que al año siguiente, esto es, el de 
1734, llegase á Sevil la la primera maderada, compuesta de 
mas de 8.000 piezas de pino de todas medidas. En 1735 llegó 
la segunda y fueron continuando anualmente las cortas á fin de 
que todos los inviernos se botase una al agua, como se verifi
có constantemente, menos los en que, por escasez de l luvias, 
falló raudal suficiente en el Guadaümar, uno de los primeros 
afluentes del Guadalquivir, en cuyas cercanías (las del Gua-
dalimar) se hicieron las primeras cortas, como sucedió en 1737 
en que no pudo efecluarso la navegación de la pinada: así s i 
guió hasta 1761 en que se estableció la alternativa por años en 
lascortas y conducción, no solo para el que se llamó Real Nego
ciado ó negociación de maderas deSev i l la , sino para la ma
r ina, l ié aqui pues como se utilizó el Estado de los montes de 
Segura para el suntuoso edificio de la fábrica de tabaco y es-
presada negociación, y después para los arsenales de la marina 
Real. Enagenado no ha muchos años el grande almacén titu
lado del Rey , que se construyó estramuros de dicha c , próxi
mo á la orilla del Guadalquivir, para la venta de las maderas 
esto dice bastante para conocer que aquellas conducciones ce
saron de todo punto por cuenta del Gobierno. 

Navegación por e l i u o . EIGuadalquívir es actualmente na
vegable en una long. de 18 leg. desde su desembocadura en 
el mar hasta Sevi l la, como veremos eo el art. de esta c. Para 
continuar la navegación desde ella á Córdoba, osean 35,79 
leg. de 20,000 píes, con 37i-2 líneas de desnive l , se han he
cho infinitos proyectos desde una época bien remola hasta 
nuestros días, como se deduce de la historia de la navegación 
misma que vamos á referir. 

Los vestigios de las obras que han quedado del tiempo de 
los romanos en las inmediaciones del Guadalquivir , y las an
tigüedades que díaríamenle se descubren, prueban que existió 
una numerosa pobl. en aquella fértil comarca: si por otra par-
tese allende á que no se encuentran restos de ninguna calza
da, y á que se conservan algunas obras sobre las márgenes 
del r. hacia las inmediaciones de Peñaflor y otros puntos, pa
rece casi indudable que el r. servía de linea de comunicación 
entre Itálica (Sanliponce) y Córdoba, páralos continuos trans
portes de un pueblo ocupado en las operaciones de la guerra. 
Pero no debe perderse de vista que en aquella época ía agr i
cultura se encontraba muy atrasada, por cuya razón los r. 
esperímentaban menos causasde perturbación en su régimen, 
pues que encontrándose la superficie del terreno mas coaso-

GUA 23 
l idada, el acarreo no era de tanta consideración, ni las már
genes se encontraban espuestas á las continuas alteraciones 
que han sufi ido posteriormente. A si es que en tiempo de los 
romanos, el régimen del r. seria mas permanente y mas fa
vorable, á la navegación; es cierto que esta seria mucho mas 
imperfecta que la de nuestros (lias; pero también lo es que sin 
la esencial ventaja de un régimen estable, no es posible esta
blecer ninguna sin los recursos del arle. En tiempo de la do-
minacion de los árabes no es probable que el r. estuviese 
abandonado: se adoptarían medios análogos á los que habian 
puesto en práctica sus antecesores, cuando la importancia de 
Córdoba aumentó y la pobl. agrícola de la vega llegó al mas 
alto grado de prosperidad, no habiéndose borrado todavía 
con el transcurso de tantos siglos, muchas prácticas de agri
cultura que se conservan en Andalucía. Después de la con
quista , se miró la navegación del Guadalquivir con 
gran predilección : algunos reyes espidieron cédulas para 
remover los obstáculos que se oponían á e l la , entre las 
cuales es la mas notable , la que díó en Madrid D. Fe
lipe IV en 23 de diciembre de 162G. También es curiosa 
la esposicion que los barqueros del r. hicieron al rey D. Pe-
droel Justiciero, atribuyendo los perjuicios de la navegación á 
las malezas conservadas en las márgenes, y á las obras que se 
construían en el r., aludiendo sin duda á los azudes ó presas. 
Desde entonces hasta nuestros días, ha habido muchas per
sonas, y entre ellas algunos ingenieros, que han atribuido á 
las presas todas las dificultades de la navegación del Guadal
qu iv i r , y hasta las irrigularidades que esperimenta en su 
curso Es indudable que el establecimiento de estas obras no 
debe abandonarse al ínteres indiv idual , pues que construid as 
sin las precauciones debidas , á veces habrán influido en la 
dirección del r., originando inundaciones y rompimientos 
de terreno en las venidas; pero no son estas solas las causas 
que imposibil itan la navegación, según se cree generalmente. 
Las presas no incomodan en la navegación de los r íos, antes 
por el contrario, es un medio que el arte reconoce para facil i
tarla en circunstancias dadas, cuando se prepara con puertos 
ó esclusas para la bajada y subida de los barcos: los que no 
ven en las presas mas que un obstáculo que obliga á un tras
torno en la navegación, creen de buena fé que es el único en
torpecimiento que á ella se opone, y que puede esta fácilmen
te reducirse á quitar las presas, indemnizando conveniente
mente á los propietarios. Pero si las presas del Guadalquivir 
se arrasasen , los remansos que forman desaparecerían y en 
su lugar se formarían bien pronto pequeñas tablas alternadas 
de vados y chorreras de corta profundidad , obedeciendo á 
las mismas leyes del movimiento de las aguas, como se ve
rifica en el resto del r. Entonces claro es que los obstáculos 
se aumentarían; y por eso sí el Guadalquivir se hace navega
ble algún dia, tiene que serlo por medio de presas que , for
mando tablas artificiales de suficiente estension y profundi
dad, faciliten una navegación regular, sin los inconvenientes 
que presentan algunas chorreras que no pueden desaparecer 
por otro medio. 

En el siglo XVI I se han hecho diferentes reconocimien
tos con mas ó menos detención, para habilitar la navega-
clon del Guadalqu iv i r , entre los cuales se cuentan los del 
marqués de Pozo-blanco y el coronel de ingenieros D. Fran
cisco Gozar. Se levantaron planos del curso del r., y de las 
aceñas y azudes; se midió el caudal de agua y aun se llega
ron a proponer algunas obras; pero de estos trabajos no resul
ta un plan, cual conviene al establecimiento de la navegación, 
porque no se practicaron nivelaciones exactas ni tan estensas 
como exige la combinación de tales proyectos, pues no se co
nocía la teoría de las aguas corrientes con la perfección que 
en el día. Las medidas ó aforos do agua practicados en aquel 
tiempo, tampoco ofrecen confianza, porque se carecía de las 
numerosas esperiencias que han servido después para deter
minar la velocidad media. Los métodos empleados por los 
ingenieros italianos, que se han adoptado por los demás de 
Europa, eran totalmente desconocidos; de manera que todos 
los resultados que presentan estos trabajos, si bien tienen un 
ínteres histórico muy recomendable, carecen de util idad en el 
estado actual de los conocimientos. 

E l primer ensayo práctico de navegación se verificó poco 
antes de 1808. Un tren de barras chatas ó bateas descendió á 
Sevil la bajo la dirección de un ingeniero español, con un obje
to que nos es desconocido. Este ejemplo pudo muy bieu esti-
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mular á los franceses durante su ocupación para poner en 
práctica por los años de 1811 y 1812 una navegación pareci
d a , lormando trenes ó divisiones de barcas chatas que no 
pasaban las presas. El principal objeto de esta navegación 
fué la bajada de provisiones para el ejército: se hacia por 
cuenta de la adra, mi l i tar , y acaso se adoptó con el fin de 

, evitar las fuertes escollas que eran necesarias para asegurar 
los convoyes por t ierra, en ocasión que eran hostilizados por 
numerosas partidas, que no podian acercarse al r. con tanta 
facilidad. E l cargamento de las barcas se trasbordaba á brazo 
en las presas de una división á otra : el número considerable 
de hombres que se necesitaba para esta faena, la sirga y tr i
pular las barcas, se sacaba de las numerosas matriculas for
madas en los pueblos de la ribera, que á la fuerza prestaban 
este penoso servicio. Se habilitaron provisionalmente algunos 
sirgaderos; pero no hay noticia de que se hiciese obra alguna 
para aumentar el fondo , asegurar las márgenes ó facilitar 
las maniobras do carga ó descarga : de consiguiente esta na
vegación fué puramente militar y de circunstancias , quedan
do necesariamente reducida al corto tiempo que el estado de 
aguas podria permitirla. Esle hecho , de que se han aprove
chado algunos , guiados acaso de un celo mal entendido por 
la felicidad del pais, les ha servido para afirmarse en la idea 
(le que los obstáculos de la navegación, nacían de personas 
ó empresas cu) os intereses estaban en pugna con el la. Mas 
por mucha que fuese la influencia que quiera atribuirse á se
mejante oposición, nunca podia ser tanta que hubiese conté 
nido á los pueblos nbemgos, á cuya vi>ta se hizo esta ope
ración, de sacar las utiliilades con que la nnturüleza k s brin
daba: estos conocen bien que las dificultades principales se 
hallan en la naturaleza y no en los intereses particulares. 

A las anteriores indicaciones, estendidas en virtud de las 
noticias adquiridas en los pueblos, añadiremos algunos datos 
reíaiivos a esta navegación , que fueron presentados al Go
bierno en 1813 pi.r el ingeniero de minas barón de Karwinsk l , 
proponiendo un viage de pruebí que demostrase la navega
ción del Guadalquivir. Esle ingui iero, según se deduce de 
sus escí Uos, estuvo al servicio de los Iranceses, y precisamen
te empleado en la navegación. Los franceses empezaban su 
línea navegable debajo de la pres-a del molino de Casillas, y 
como en aquella época no existian integras mas presas que 
las ue l'eñdllor y Lora, quedaba el r. dividido en tres grandes 
iranios desde dicho monno hasta el puerto de Sevil la. Cons-
trujeron 80 barcas chalas que se distribuyeron en tres divi
siones proporcionadas á la longitud délos tramos, dislr ibu-
jéiulolas en esta funua: 3 Í á la estancia de Córdoba, 12 á la 
de Penallor y 34 á la de Lora, con objeio de que las espedi-
ciones no se interrumpiesen, guardando un periodo regular de 
tiempo. Adt-iuas del cabo de marina ó patrón, seis liombres 
tripulaban cada baica, los cuales se sacaban de las matrícu
las, formadas en Córdoba y demás pueblos de la ribera. En 
dicha c. había 200 matriculados, en Peñaflor 45 y asi en los 
dema» pueb os: de maueía que , sin temor de equivocación, 
podrá suponerse que la matrícula del pais subía á muy cerca 
ile 8U0 huriilires, sin cuiuar los que los franceses empleabtiii 
del ejército. La carga de las barcas era de 50 á 250 qq. , se
gún el esiado de l-.s aguas, y aunque se hace subir a 94,000 
qq. él arrastre que los franceses hicicion aguas abajo, nada 
se dice de los que hicieron aguas arr iba, lo que hace sospe
char con fundamento que las barcas regresaban de vacio. 
E l gobierno acediú al vinje propuesto por Karwinski , nom
brando dos ingenieros del ejército para que lo presenciasen. 
Se escogió para la prueba una de las barcas que los franceses 
hablan dejado en Peñaflor al tiempo de su retirada, las cua
les habían sido arrastradas por una avenida á gran dist. del 
lecho del r., donde se encontraban abandonadas. Entre ellas 
se el ig ióla mejor después de recorr ida, se trasporto al r., 
subiéndola en seguida al molino de Cssillas , donde so cargó 
con 70<{q. de pertrechos de artillería después de tripulada 
por 6 hombres escogidos entre los que formaron la matrícula 
do Córdoba. La barca tenia de long. ó eslora 33 pies, de 
manga ó ancho I I , sin quilla y con el pavimento inferior en 
figura circular: su calado de vacio era de 2 pnlg. y con la 
carga de 85 á 90 qq. , inclusa la tripulación , calo 8 i/2 pu!g. 
lo que da próximamente una línea de aumento de calado poi
cada quintal de carga. E l viage á Sevilla se verificó en 4 días 
regresando á Córdoba de vacio en 10, sin que el diario de esta 
espedicion ofrezca mas circunsbncia particular, que la subida 
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de las presas de Lora y Peñaflor: en la primera se emplearon 
50 hombres y en la segunda 40 que fueron facilitados por los 
alcaldes respectivos. Este ingeniero concluye asegurando que 
el r. es navegable: mas para que lo sea completamente; es pre
ciso, dice, después de levantar el plano del mismo, hacer una 
nivelación exacta de él desde Córdoba á Sevilla , punto esen
cial é inleresanlii-imo y base de todas las obras ü operaciones 
que se ejecuten con el objeto de que ssa navegable en todas 
las estaciones del año y para embarcaciones de hasta mil qq . ; 
puesto que la causa de no serlo completamente, es su grande 
desnivel y la rapidez con que por esle motivo transcurren sus 
aguas, conservándose muy pocas en su lecho, cuando la es
casez de los veneros en el verano no le alimenta sino muy 
parcamente. Siendo conocido su desnivel total y parcial des
de Córdoba á Sev i l la , se podrá con facilidad decidir en que 
puntos conviene (slablecer presas con esclusas; y con pocas 
de ellas , practicando esclusas en las presas ya existentes, 
quedará hecho el Guadalquivir completamente navegable. 
De los oficios de este ingeniero aparece bien claro que la 
única obra que hicieron los franceses en la época de su domi
nación, fué la habilitación de un camino de sirga provisto 
nal, ó mas bien un sirgadero, reducido á remover los obstá
culos que se oponian á la sirga en algunos [larages , talando 
árboles ó rozando matorrales en las márg. Karwinsk i en 1813 
encontró este camino muy deteriorado, apesarde no haber 
transcurrido mas que un invierno, atribuyéndolo á los daños 
causados por las avenidas y á la activa vegetación de aquel 
pais. 

En el mismo año de 1813, después de este viage de prueba, 
se practicó de orden del Gobierno un reconocimiento del 
Guadalquivir entre Córdoba y Sevi l la, por los ingenieros de 
ejército D. Diego Tolosa y D. Vicente Ortiz. Estos formaron 
un plano; pero no tenemos noticia que practicasen nivelacio
nes, ni lomasen perfiles del r. En este trabajo se empleó poro 
tiempo, y acaso no se tendrían los recursos necesarios, por 
cuya razón pocos serian ios datos que podrían recogetse du
rante su ejecución. 

En 1814 se presentaron al Gobierno dos memorias sobre la 
navegación del Guadalquivir ; una escrita por el ingeniero h i 
dráulico D. Antonio Prat , que conlienealgunas noticias curio
sas que pueden mirarse como históricas, y la otra de D. Gre
gorio González Azaola , en que habla muy poco de la nave
gación del r. , pues su objeto principal es sobre el fo
mento de la prov. de Sevil la: ambas están escritas sin haber 
examinado el r. ni practicado las operaciones necesarias para 
decidir sobre la posibilidad de esta clase de empresas. 

E l Sr . D. José Agustín de Larramendi, en s¡i memoria so
bre el canal lateral del Guadalquivir , impresa en 1820, habla 
también de la navegación de este r. Como su principal objeto 
era el proyecto del canal, se contentó con hacer algunas indi
caciones sobre las dilicultad^s que aquella debía presentar; y 
aunque el estudio del r. lo hizo en grande, sin entrar en mu
chos detalles, no por eso deja de estar bien fundada la opinión 
de esteesperinnentado ingeniero, como se verá cuando se pre
sente el resultado del reconocimiento practicado en fines de 
1842. Nombrado para el reconocimiento del r. entre las es
presadas c. de Córdoba y Sevilla el ingeniero D. José 
García Otero , actual Director General de Obras Públicas, 
(de cuyos imporlantes trabajos lomamos estas noticias 
sobre la navegación) en virtud de orden de la Dirección 
de 19 de agosto de 1812, no vacila en asegurar, después 
de prolijos trabajos y reiteradas investigaciones, practicadas 
en su 1 "' rcconoi imionto de los meses de setiembre,octubre y 
noviembre del mismo año, que comprende 595,403 pies (29 
leg. 15,403pies),desdéis presa de los imn l inos .juntoal puen
te de Córdoba, hasta la tabla de los Piñonates, no vacila en 
asegurar, repetimos, que; ni por el volumen de aguas, ni por 
la pendiente, el Guadalquivir es naturalmente navegable. Pue
de suponerse como dato aproximado, según la medida de sus 
aguas, que por él corren en agiuis bajas entre Córdoba y Se
v i l l a , antes de la conílueneia del Geni l , de 1,100 a 1,300 pies 
cúbicos, y después de l^OOá 1,900 pies cúbicos, con el bien 
entendido que l:i primera cantidad disminuye aproximándose 
á Cóidoba, asi como la segunda aumenta bajando hacia Sevi
l la . Comparando estosvolúmenescon los de l,500á 2,000 píes 
cúbicos que se consideran como minimo páralos rios navega
bles, se ve que el Guadalquivir antes del Genil no tiene caudal 
suficiente de aguas para la navegación , y que después este se 



GUA 
halla comprendido entre los limites del min imo, que es el es-
trictaraenteneoesario.Aunquesecoiistruycsencicrtasobras pa
ra remediar estos inconvenientes con un cxilo completo, du
rante las aguas bajas, habria épocas en que los gastos de una 
navegación de mediana actividad no podrían cubrirse, tanto 
mas, si por economía se adoptaban puertos para el paso de 
las presas, los cuales tienen pérdidas y gastos de mucha con
sideración: de manera que este tiempo y el que durasen las 
avenidas debía ser perdido para la navegación, por muy per
fectas que fuesen las obras construidas, pues el arle no alcan
za á prevenir estos inconvenientes en su totalidad. En cuantoá 
la pendiente,pudicndosenlarse como un dato que no es exa
gerado , la de 1 por 4,000, ó sea 0'á5 por 100 como la me
dia que deben tener los rios para ser cómodamente navegables, 
aunque algunos autores la hacen bajar hasta 1 por 5,000, y 
siendo la del Guadalquivir en la parte reconocida entre Córdo
ba y Sevil la 0 '6 i pies por 100 , se ve que naturalmente no es 
navegable, sino se construyen obras de arle que modifiquen 
en cierto modo su pendiente. Estas obras son presas con puer
tos ó esclusas para el paso de los barcos; y según la naturale
za del lechodel Guadalquivir , casi todas exigen fundación mas 
ó menos perfecta, sopeña de csponcrlas á frecuentes ruinas. 
E l ejemplo que se cita de los Estados-Unidos de América, en 
que por rios de igual sonda que el Guadalquivir navegan bar
cos de hierro de pequeño calado , no es aplicable á nuestro ca
so , porque aquellos rios son de corta pendiente, y en lo gene
ral las crecidas no son tan impetuosas. Es un error muy vul 
gar suponer que la dificultad déla navegación del Guadalqui
v i r consiste en la falta de fondo, cuando en realidad donde es
tá es en la psndiente. También se dirá, y es cierto, que hay 
rios navegables en Europa de velocidades análogas al de que 
nos ocupamos; pero el caudal do aguas en aquellos es mucho 
mayor que en este; poca agua y poca pendiente permiten la 
navegación de un rio de un modo relativo á estas circunstan
cias: lo mismo sucede á la mucha agua con mucha pendiente; 
pero el casodul Guadalquivir es todavía mas dcrfavorablo que 
estos, y de los que exigen por necesidad para el eslablecimien-
lo de la navegación obras de arle muy costosas. 

Según el presupuesto aproximado que para salvar los incon
venientes que ahora se ofrecen á la navegación del Guada qui -
v i r , ha formado el Sr . García Otero de las obras que son in
dispensables á fin de dejarla espeditaentre Córdoba y Sevi l la , 
resultan los datos siguientes. 

ns. vn . 

Por 16 presas de 150 varas de longitud cada 
una, á razón de 2.500 rs. (se ponen á este precio, 
porque la construcción debe ser muy esmerada) 
la vara lineal 6.000,000 

La construcción de puertos en las T presas que 
se conservan , con algunas separaciones , cos
tará 280,000 

Obras de reducción del r. á un solo brazo 
en todos los parases en que hay islas, que son 60. 600,000 

Arreglo de las márgenes, plantaciones en los 
parnges convenientes y habilitación provisional 
de un camino de sirga (si esto se quisiese hacer 
mas en regla, costaría seis millones de reales). 500,000 

Tolal 9.180,000 

Si para evitar los inconvenientes de los puer
tos , se prefiriesen las esclusas como un medio 
mucho mas perfecto para pasar los barcos de 
un tramo á o t r o , entonces es necesario con
tar con 16 esclusas para las presas nuevas y 7 
para las construidas, que forman un total de 23 
que á 300,000 rs. cada una importan 0.900,000 

El coste do las presas por la supresión de los 
puertos, podrá reducirse á 5.000,000 

L a suma de los demás gastos en todo iguales 
á los del supuesto anter ior, asciende á. . . . 3.140,000 

Tota! 15.040,000 

El d i i 30 de setiembre de 1844 dio principio el señor Gar
d a Otero á las operaciones relativas á la conclusión del reco
nocimiento del Guadalquivir entre Córdoba y Sev i l la , conti-
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nuándolas sin intermisión en los meses siguientes de octubre y 
noviembre hasta su término, en virtud deorden de la Dirección 
General de Caminos, Canales y Puertos , fecha 4 de setiembre 
de dicho año, en consecuencia de la autorización que le diera 
la real orden de 22 de junio del mismo. Este segundo 
reconocimiento fué rtlativo á la parle de r. comprendida en
tre la chorrera de los Cañuelos y Sevil la, ó sean 119,297 pies 
(5 leg. 19,297 p ies) ; habiéndolo suplido en el primero , para 
completar de algún modo su trabajo , con parle del que prac
ticó el brigadier de ingenieros ü . Manuel Bayo en octubre 
de 1S41. En este nuevo reconocimienlo obtuvo el señor Gar
d a Otero una rebaja de 0'08 de pie en la pendiente general 
hallada por el de 1842 ; pero aun a s i , dice , no es di i ici l co
nocer que se adelanta muy poco cu la facilidad de la navega
ción bajo este respecto, pues resultando por cada leg. 11'20 
pies de pendiente general, todavía es mas de un duplo de la 
de 4 á 6 pies por l e g . , admil ida para que los r, sean nalu-
ralmenle navegables. 

E l efecto de las mareas, que es bien notable en lodo el curso 
del r. hasta Sevi l la , se nota ademas hasta la tabla de las 
Playas. La long. del r. entre el puente do dicha c. y esta 
tabla ( únicos punios que podemos considerar tratándose de 
un reconocimienlo entre Córdoba y Sevilla) es de " O / i ' O pies 
ó 3'52 leg. con un desnivel de 13 pies , 6 pulgadas, 2 lineas, 
correspondiendo á cada 1,000 pies 0'19 de pendiente genoa l , 
y por leg. 3'80 píes: osla úllínia canlidad es infer iora la do 
4 á 5 pies por l e g . , stñ.ilada como la máxima , de donde re
sulta que esta porción de r., ó sea 3'52 leg mas arriba de Se
v i l la , es naturalmente navegable. Asise veriliraefectivamente 
en todo el año, á escepcion de las épocas de avenida en que 
las grandes corrientes cortan la navegación. Pero .'omo el ai le 
no ha influido nada en que aquella «m la míis ventajosa po
s ib le , las circunstancias naturales se han combinado para 
crear ciertos obstáculos y disminuir mucha parle de su im-
porlancia : estos provienen de dos causa?; primera, del escaso 
fondo de los bajos y de los vados, si bien son de corla esten-
sion ; y segunda, de los formados en algunas labias por la es-
cesiva lat. del álveo: la primera obliga á los que se dedican 
constantemente á la navegación , a tener barcos de dife
rentes portes y calados. Los barqueros de Alcalá de) R io , 
dislanle 2 leg. Ue Sevi l la, los usan ile 8 y 20 loneladas con un 
calado de t 1/2 y 3 pies: los primeros sil ven en a^uas bajas, 
y los segundos en las altas. Los barcos de Canti l lana(v. dist. 
5 leguas de Sev i l la ) , son del porte mayor y solo sirven 
en alguna época del año: los que de este pueblo pasan á A l 
calá en aguas bajas y více-versa , apenas llegan á 8 loneladas 
con muy pequeño calado, porque tienen que pasar la chorre
ra de los Robles y de los Cañuelos , con algunos vados de es
casa profundidad de agua , y ademas , los Piñonates, que es 
uno de los pasos mas peligrosos de la navegación, por la ir
regularidad y naturaleza de sus escollos Esto prueba mas que 
todo lasdit irullades de la navegación del Gudalquivir , aun en 
la parle baja, y es una contestación irrecusable para los que 
consideran esta empresa muy hacedera. Alcalá y Cantíllana 
demuestran , que sus moradores, á pesar de tantos inconve
nientes, no se han detenido en aprovechar el medio de trans
porte con que la naturaliza les brindaba, ni en arrostrar las 
penalidade» y pérdidas consiguientes á su imperfección. Las 
obras para perleccionar la navegación entre Alcalá y Sevil la 
consisten principalmente en reducir la latitud del álveo entre 
350 y 400 pies, según las localidades, por medio de plantacio
nes y diques concéntricos alas márg. río siendo posible aspi
rar á contener dentro del lecho las aguas de avenidas eslraor-
dinarias, se estenderán siempre sobre la vega baja; pero hay 
gran diférenei.1 entre arrasar las tierras de labor por donde 
pasan, como sucede en el día, y cubriilas de turbias casi muer
tas, muy beneficiosas á la agricultura. Esto últ imo se verif i
cará tan luego como el r. tenga una profundidad uniforme, en 
io posible, con la desaparición de los alto-fondos, que hacen 
el efecto de presas ocultas, para reverter en los campos las 
aguas de avenida. Bien sea por la constitución del sue lo , ó 
por circunstancias accidentales, algunos de estos alto fondos 
se encuentran consolidados de muy antiguo, y probablemen
te no bastará para su remoción estrechar la lal i lud del r., 
si esta no so combina con la deslruccion de aquellos por me
dio del ar le : y asi ambas obras deberán ejecutarse simullá 
ueamente para conseguir la mayor economía y asegurar su 
respectivo éxito, 
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Practicado un nuevo aforo del caudal de aguas en la tabla 

de la corriente de Don Fernando, como punto el mas próximo 
posible al en que cesa el influjo de las mareas, se encontró la 
cantidad de 1,812, 60 pies cúbicos en ca'la secundo de tiem
po, la cual puede considerarse como un mínimo , respecto á 
que las aguas del r. eran las mas bajas de 1844. Esta canti-

. dad resulta bastante acorde con las designadas anteriormente 
para la parte baja, y en nada altera los principios que hemos 
consignado sobre este asunto. 

A l tratar del coste á que ascendía el presupuesto aproxima
do, se incluyó toda la parte comprendida entre Córdoba y 
Alcalá, en que debían construirse las presas, y aun en el art. 
relativo al arreglo de las márg. , plantaciones y caminos de 
s i rga, se valuaron estas obras para la long. total del r. entre 
Córdoba y Sevi i la; pero no podía suceder lo mismo respecto 
á los puntos siguientes, por no estar reconocidos, y que for
man el objeto de esta adición. 

RS. VN. 

I." Para reducir el r. á un solo braxo en las 
islas del Cañón de San Salvador, Barqueta y Car
tuja 60,0ü0 

2.° Para remover la consistencia del fondo en 
el vado de Doña Luisa; asi como en los bajos de 
Magaña y el Copete de Sao Gerónimo , y para 
destruir algunos otros obstáculos que se oponen á 
la navegación 150,000 

3." En reducir el r. á la lat. media de 400 
pies en lapartcsuj t ta al influjo de las mareas, por 
medio de diques con plantaciones, concéntricos á 
las márgenes, en todos los parages en que la lat. 
es mayor 1.500,000 

1.710,000 

Añadiendo esta suma á las del presupuesto 
aproximado, se viene en conocimiento de su im
porte totsl, en esta forma: 

Para cuando las presas se pasen por puertos. 10.890,000 

Y si se pasan por esclusas. 16.750,000 

Para concluir lo relativo á la navegación por el r., diré 
mos algunas palabras acerca de la Compañia del G i iada l -
qu iv i r . Formóse esta en 1815 con el objeto de limpiar el r., 
hacerle navegable á todas mareas, y restablecerle en el pie 
de util idad en que estuvo por sialos, durante los cuales, los 
buques de grueso porte , las galeotas de Amériea llegaban al 
muelle de Sevi l la. A l efecto sesolici laron del Gobierno conce
siones amplias, y se trató d,í reunir 4,000 acciones de á 2,500 
rs. cada una , que formaron un capital de 10.000,000. Pero 
los esfuerzos de los promotores de la empresa no hallaron gran 
simpatía en el público sevillano , basta que la Compañia ob
tuvo por real orden de 8 de agosto del mismo año 1815 , los 
privilegios siguientes. 1.° E l producto del cultivo de la isla 
menor y de los demás terrenos de las islas y marismas del r. 
2." Ocho maravedises por quintal en buque español y doce en 
cstrangero sobre los cargamentos que entren y salgan del r. 
3 . ' Derechos de muellage y carreti iías, según una Urifa bas
tante subida, i . " 1/2 por 100 de consulado sobrtí las en 
tradas y las salidas en las de Sevi l la , Huelva , Cádiz, Algeci-
ras y demás puntos del r. Palmones hasta el Guadiana. 5." De
rechos sobre la introducción deleslrangero, sobre las legum
bres , semillas y granos á 34 mrs, la a. de unos, y 17 las de 
otros, o." In t roducción, l ibre de derechos, de 800 toneladas 
de panas y acolchados en cada uno (te los cuatro años s i 
guientes, aumentada en 1819 con 200 toneladas mas. 7." 
Propiedad de todas las tierras que queden en seco de resultas 
de las obras , con facultad de traer colonos, libres de gabelas 
y tributos. 8." La de las minas do carbón , abandonadas en 
Vi l lanueva del R io . Considerables debieron ser los abusos que 
se cometieron á la sombra del privilegio n." 6 ; pues debatido 
acaloradamente este punto en las sesiones de Cortes de l . " de 
mayo de 1821 y siguientes , dio por resultado el decreto de 5 
de dicho raes , que estiuguió los privilegios de la compañia, 
y ordenó á esta la producción de cuentas. Ambas cosas que
daron sin cumpl imiento, y la Compañia continúa disfrutando 
sus privi legios. Esto es cuanto nosotros podemos decir , ya 
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que no nos incumbe hacernos cargo de los ruidosos debates á 
que ha dado lugar la comparación de las obras ejecutadas por 
dicha empresa con las utilidades que ha reportado en los 32 
años transcurridos, ni investigar si ha aplicado sus fondos al 
objeto de su instituto. 

cana l l a t e r a l . Las dificultades que présenla la navegación 
del Guadalquivir , como acabamos de manifestar, han sugeri
da la idea de salvar la, por medio de un canal lateral , qué asi 
sirva para la navegación, como para el riego. En 1820 se pu
blicó una memoria acompañada de plano, dando á conocer el 
proyecto de un canal lateral del Guadalquivir , formado por 
D. José Larramendi , á cuyo efecto hizo los reconocimientos y 
operaciones convenienles. Los únicos trabajos en regla practi
cados anteriormente con igual objeto , cuya existencia consta, 
son los de D. Garlo» Lemaur, que verificó una nivelación ge
neral y proyectó un canal navegable desde Madrid á Sevilla en 
1785. Pero bien sea por la necesidad de ligar su traza á deter
minados puntos, ó por abrazar mayor estension de terreno 
regable, es lo cierto que la directriz va generalmente muy a l 
ta, empeñándose por lo tanto en obras que hacen subir el cos
te á una suma considerable. E l Sr. Larramendi analiza en tu 
escrito, con la detención que exige la importancia del asunto, 
todas las desventajas de este trazado; y también la esperiencia 
enseña que los grandes canales no pueden menos de ir por las 
vegas bajas, so pena de caer en aquel inconveniente: asi ha 
sucedido al canal de Aragón , en que se desatendió su innuiisa 
importancia como via navegable de primer orden. La separa
ción de esta de las grandes capitales es también un inconve
niente que, en nuestros días, se considera de la mayor conse
cuencia , y sin embargo, asi sucede en el citado canal, respec
to de Zaragoza y Tudela. 

Por una parte las dificultades de las obras , y por otra la 
circunstancia de que el trazado de D. Carlos Lemaur se separa 
algún tanto de Córdoba, decidieron al Sr . Larramendi á deri
var su proyecto de dicha capital, continuando la traza por la 
vega baja hasta Sev i l la , con el fin de evitar los inconvenien
tes iudicados, sin que por ello se renunciase á la ideado una 
prolongación superior. E l mérito de este proyecto está reco
nocido por las personas intcligcnles. Después de simplificarse 
en él todas las obras, merecen particular atención los medios 
que se proponen para demostrar la posibilidad moral de llevar 
á cabo la ejecución de tan grandiosa empresa. Con el fin de 
conseguir este interesante objeto, divide la línea del canal en 
tres trozos, formando cada uno de ellos un proyecto completo: 
de lal modo que, empezando la construcción en sentido inver
so , se consigue ir prolongando hacia arriba la uavegadon. El 
trozo inferior puede ser de dos modos; haciendo la derivación 
en Lora del Rio, ó en Alcoleadel Rio: el 1.° tiene 3 log.mas de 
estension y porto mismo es de mucho mayor coste. Mochóse 
ha discurr ido, aun por el mismo Sr . Larramendi, acerca de la 
conveniencia de adoptar uno úo t ro punto para la primera de
rivación del canal ; mas últimamente se decidió por L o r a , ca
pital de part. j n d . , de mas de 1,600 v e c , colocada á la mar
gen derecha del r., casi arrimada á la sierra en un terreno l la
n o , aunque algo mas elevado que el resto de las vegas; l im
pia, salubre, con un horizonte estendido, agradables y varia
das vistas, y por ú l t imo , pueblo que con la apertura del canal 
seria uno de los mas ricos , amenos y deliciosos en el interior. 
Déla misma opinión es el Sr . D. José García Otero, nombra
do en4 de setiembre de 18 l i para el reconocimiento de la de
rivación de Alcolea , añadiendo; que Lora mejorarla en gran 
parte las desventajosas circunstancias de Alcolea, romo prin
cipio del canal, sobre todo, si se promueve la construcción de 
las carreieras provinciales de Córdoba á Sevil la por Lora, y la 
transversal que parla de esta v . á Estremadura por Constan-
tina hacia L lerena; y que, si las consideraciones económicas 
y de tiempo pudieran estar en favor de la derivación de Alco
lea, como de ella se seguiría una reducción considerable en la 
estension de terreno que habría de regarse, que es cabalmente 
lo que se trata de evitar , claro es que el modo de satisfacer 
mas cumplidamente este fin polít ico, el mas importante del 
proyecto, es levantando la t raza, lo que no puede conseguirse 
con la alteración introducida en la velocidad , sino por la de
rivación de Lora. En est»1 caso, el bocal ó toma de aguas se es
tablece en la margen izquierda entre la barca y presa de Lora, 
que es la mejor construida de cuantas existen hasta ahora en el 
Guadalquivir : por ser el ribazo alto , la caja del canal necesita 
un desmonte bastante profundo en la 1.' leg . . Antes de Guada-
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joz tiene que pasar seis cursos de agua, eutre arroyos y que
bradas de corta consideración, sin incluir el r. Corbonas, que 
baja por la estensa vega de Carmena, sobre el cual se necesi
ta un puente canal: en su inmediación, la caja viene sobre 
terraplén hasta encontrar los cerros en que está sit. la vi l la 
despoblada de Guadajoz , en donde hay que hacer una esca-
vacion profunda, y alguna parte de ella en terreno de mala 
calidad: despue», la conlm jacion del canal por el S. de Tociua 
y Brenes á ladist . de unos 4,000 pies déla 1.* de estas dos 
pobl. y 2500 de la 2.*, y por el N . y á 1,000 pies del cortijo 
E l Gordi l lo , hasta Sev i l l a , no presenta inconvenientes. En 
vista de todo el Sr . Larramendi calculó su coste en 30.000,000 
rs. v n . ; y el Señor Garcia Otero lo ha regulado en 27.000,000 
en esta forma. 

Rs . vn . 

Por 20,000 varas de canal de todo coste entre 
Lora yGuadajozá34¿ rs. vara 6.900,000 

Desde Guadajoz (el paso del terreno inmediato 
á Guadajoz, es el punto de dificultad en este pro
yecto) a Sevi l la, con inclusión de la acequia de 
riego para los alrededores de esta c 10.823,411 

Por el ramal de Ran i l l a , aumento de long. en 
los brazales, é imprevistos 3.270,589 

Total 27.000,000 

L a diferencia de 3.000,000 rs. en favor de esta s u m a , res
pecto á la encontrada por el Sr . Lar ramendi , proviene princi
palmente de reducir la sección transversal, como consecuencia 
del aumento de pendiente. 

Veamos ahora los remlimientos anuales del cañal en los tres 
conceptos de navegación , regadío y fuerza motriz, producida 
)or las caldas del agua; teniendo en cuenta que el principio de 
os riegos se verificará poco después del pueblo de Tocina, cu

yo territorio beneficiará, asi como los de Brenes y Sevi l la. E l 
Sr. Garcia Otero forma el resumen de dichos rendimientos, 
desde la derivación de Lo ra , en estos términos: 

Por navegación 1.290,441 
Por riego 1.200,000 
Por fuerza motriz. . j ^ H ^ ^ ^ I ^ H ^ I 150,2io 

Total. . 2.040,681 

Pero eu atención á que en los primeros años es materialmen
te imposible contar con esta cantidad, y auu después de paaa-
doel décimo, apenas llegará á completarse; suponiendo que la 
administración costará de 10 á l 5 por 100, y los gastos de en-
treteuimienlo ó de conservación y reparación subirán anual
mente á 32,000 rs. por leg. de 20,000 p ies, según las obser
vaciones hechas en los canales de Francia , no será exagerado 
reducir á 1.300,000 rs. vn . anuales el producto neto de las uti
lidades en un largo periodo de tiempo. Suponiendo que la obra 
se realice en 6 anos , y que el capital se invierta por sestas 
partes, entregadas al principio de cada uno, con un interés de 
6 por 100, vendrá á convertirse al Iindelo.' 'anoen33.2ü0,000 
rs. vn. : los rendimientos líquidos producen el 3'9 por loo de 
esta cantidad; y no siendo probable que haya peleonas que á 
tan bajo precio quieran entregar su dinero, es imposible que 
el canal se realice sin que el gobierno asegure el déficit, ó con
tr ibuya con los medios que estén á su alcance á disminuir el 
coste inicial del proyecto. 

En el art. de la prov. de Córdoba hemos dado también al
gunas noticias acerca de la navegación de este r. y su canal 
lateral, de cuyos proyectos se ocupa el Gobierno. 

His to iua. Con dificultad se bailará objeto geográfico mas 
famoso ni que con mas nombres se haya conocido que este r. 
Pausanias le da el nombro de Tartesos en estos términos: «di
cen que el Tartesos es un r. do la Iberia que desagua en el mar 
por 2 bocas.... Añaden que es el mas considerabíe de lodos los 
de la Iberia, que tsperimenta los creces y menguantes déla 
mar.» Los antiguos espresaron por esta voz la misma idea que 
nosotros por la de occidental. En Polybio se escribió Tarseyo. 
En algunas ediciones de Livio aparece significado bajo los nom
bres de Cer i im y Ctrcem , que algunos han congeturado ser 
degeneraciones de P c r c i m , como este de Pers i y este de Be/si , 
cuyo nombre hacen hebreo-fenicio, significativo de lago, con
viniéndole por los 2 que formaba antes de entrar en el mar uno ¡ 
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de los cuales se llamó Ligústico. De ser asi puede no tener 
mas que una razón etimológica el nombre B;etis con que se 
conoció mas tarde; pero es probable el general aserto de que 
los griego» sustituyeron este Hombréalos anteriores, aten
diendo solo á la razón denominante que se había considerado 
al dársele el primero si lo hubiera sido el de Bels i , y no el de 
Tartesos, comopretendtn varios. Plinio escribió el origen y cor
riente de este r. diciendo: «no nace en Mentesacomoalgunosdi-
geron, sino en el puerto Tugieuse, y desdeall icomoquienhuye 
por no ver la Pira de Escípion, so convierte al ocaso, dando 
nombreá la prov. y caminando hasta el Océano Atlántico. A l 
principio es de corto caudal, pero va recibiendo luego muchos 
r. á los queque quítalas aguas juntamente con la celebridad. 
El primer paso que da en la Bélica, es en la Ossigitania y está 
acompañado por suder . é izq. de muchísimas c.» Polybio 
dijo que nacía en la Celtiberia, y es que en su tiempo los cel
tiberos dominaban también parte de la Bastitanía , en cuya 
región toma ciertamente su origen. Era navegable hasta Cór
doba. E l Singil is ó G e n i l , el Menoba ó Guadiaraar que en él 
desaguan, son las navegaciones de costado ó adversas de que 
habla Estrabon. Este mismo geógrafo con otros antiguos ates
tiguan que antes de entrar el Baelís en el mar, se dividía en 2 
brazos, formando una is la. Sil io Itálico dio á este r. el nom
bre de l i íspal , sinónimo de los anteriormenle espresados, 
pues todos aluden á su profundidad, á no ser el de Tartesos, 
que puede hacer á su situación geográfica. Los árabes le die
ron también su sinónimo, y le l lamaron Gi iadi -Al i /u iv i r , cuyo 
nombre conserva. Como recordó Plinio la desgraciada muerte 
de Escípion, ocurrida ea las inmediaciones del nacimiento de 
este r., al describirlo, pudieran mencionarse numerosos 
acontecimientos históricos Acaecidos en sus or i l las, siguiendo 
la descripción de su curso; r. tan considerable no podia me
nos de inl luir con importancia en la historia mil itar de la na
ción, como influye en la felicidad del país. 

G U A D A L U P E : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. deCá-
ceres (18 leg.), part. j ud . de Logrosan (4), dióc. de Toledo(28), 
c. g. da Estreniadura (Badajoz 28): srr. en la falda meridional 
del cerro Altan ;ra dependiente de la sierra de las Vi l luercas, 
y dominada por otros de no menor elevación, goza de cuma 
templado, pero desigual en los diferentes valles de su contor
no; reinan los vientos N . y N O . y se padecen afecciones de pe
cho y erupciones cutáneas: tiene 578 casas, malas en lo gene
ral y que solo se habitan en los pisos altos, por preservarse de 
la humedad de los bajos, distribuidas en 30 calles desiguales, 
empedradas, estrechas y pendientes, una plaza en «I centro y 
en ella la casa de ayun t . , cárcel é ig l . del famoso monast. de 
Gerónimos , que es el principal eililicio del pueblo. La funda
ción del monast. envuelve la historia de la v. como 2 objetos 
inseparables, y con ella se enlaza también la historia de la 
imagen de N t r a . S r a . q u ' a l l i se venera; esta imagen fué traída 
desde Roma á Sev i l la , por su arz. San Leandro, y en la pér
dida de España de resullas de la invasión sarracena , fue lle
vada por los clérigos de Sevi l la , para enterrarla en estas sier
ras con otras varías reliquias de santos, la escritura en que 
asi constaba y una campanita de raelal; esluvo escondida mas 
de 600 años y la halló un vaquero llamado G i l , vec. de Cáce-
res , el cual fué á hacerlo presente á los clérigos de esta v., 
quienes vinieron á sacarla y le hicieron una choza para su ve
neración , recibiendo el nombre de Sta. Mar ia de Guadalupe 
por sf r este el del r. que nace cerca de este sitio: después Don 
Alonso XI mandó hacer en el mismo sitio de la aparición una 
capilla y por privilegio dado en lllescas á 25 de diciembie era 
de 1360, la doló con abuiulantes l imosnas, la hizo de su real 
patrimonio y puso en ella 6 capellanes y un prior, que lo fué 
el cardenal D. Pedro Barroso, á quien puso en posesión el cura 
párroco de la inmediata v. de A l ia . Por carta del mismo rey 
dada cu Cadahalso era de 1378, tuvo á bien dar suelo para 
mantenimiento del prior ó clérigos de esta i g l . , y para ayuda 
de mantener los pobres del hospital, la martiniega de los po
bladores cerca de la ermila hasta el número de 50 , dándoles 
suelo para que hiciesen casas, plantasen viñas y labranzas 
para que dieran diezmos á la i g l . , siendo los primeros vec. el 
espresado vaquero, á quien el rey concedió el titularse D. Gi l 
de Sta. María de Albornoz, su mujer, hijos y parientes (')• Por 

[*] La casa de este vaquero en la v. do Cáceres, se convirtió 
en ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, llamada vulgarmente Vi r 
gen del Vaquero , y se halla en la calle de Caleros do aquella 
capital. 
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otra cédula dada en Ilhscas en 15 de abril era de 1385 (año 
1347) mandó el mismo D. Alonso a llernan-l'erez de Monroy, 
que fuese al 1, donde era la ig l . de Guadalupe y señalase lérm. 
<lc 1/2 leg. ó mas alrededor de el la, de los de Talayera y Tru 
j i l lo, para lo cual llevó consigo á Iliañez Pascual, Pascual Mar
t in, Rodriga Pérez y D. Gi l deSta. Maria, yseñalando el térm. 
se concedió á los homes buenos é moradores de Guadalupe, 
para que tuviesen con qué mantenerse y servir á la ig l . : es
tuvo esta igl. en poder de clérigos desde que fué lundada y 
encomendada al cardenal Barroso , hasta que por cédula del 
Sr . D. Juan I da la en Alcalá de llenares en 1.° de setiembre 
de 1389, s i erigió el santuario en monast,, concediéndolo á los 
frailes de San Gerónimo de Lupiana qne vinieron en número 
de 30 con su prior I-'r. Fernando Yañez, lo cual fué conlirrnado 
por bula de lienedicto XI11 en 7 de noviembre de 1394: es
tuvo en poder de clérigos 49 años, á saber: desde el 1341 (era 
1378) y fueronsuspriores, t." el espresado D. Pedro Barroso; 
•2." D. Toribio de Mena; 3." D. Diego Fernandez , deán de To
ledo, y 4." D. Juan Serrano, á cuya instancia nombró el rey 
D. línrique II otros 6 capellanes. E l monast. obtuvo igual
mente jur isd. cuasi ep., veré nul l ius , con sen. del 1., mero y 
misto imperio con todos los fueros y derechos del feudalismo; 
pero esta concesión no se encuentra en la Datarla de Roma. 
L a ig l . empraó á edificarse por el escultor Juan Alfonso, á la 
c m l se s'ibe por una gradería de 23 escalones; tiene 3 naves 
de 180 pies de largo, 90 de ancho y 75 de altura con cúpula 
bien entendida y graciosa, sobresaliendo entre todo la famosa 
sacristía, que sin d u l a alguna es la mejor de España. E l ca
marín de la Virgen tiene fsce!entes pinturas de Zurbarán y 
Lucas Jor lan , y las preciosas estatuas de las 8 mujeres fuer
tes : en 1409 se ensanchó el a t r io , que es de cantería y uno de 
los mejores que so conocen por su eievacion y buena vista: en 
1475 se hizo la gran sala capitular, la librería y portería, co 
locan lose sobre su entrada 3 estatuas de piedra, representando 
á X l r a . S r a . , San Gerónimo y San Agustín. En 1510 se hizo 
la granillosa reja que está delante del altar mayor : en 1591 
se mandó hacer la c ip i l la de las Rel iquias, con su altar ma
yor dedicado A San José , en el que existe un arca preciosa de 
cobre sobredorado con cuadrílos de relieve q i e representan la 
pasión y muerte de Ntro. Sr . J . G. en la cual se encierra el 
Stmo Sacramento el Jueves Santo: se hizo esta arca en tiem 
po del tercer prior D. Diego Fernandez: la capilla es ovalad», 
con infinidad de senos en el hueco de la pared para la coloca

ción de las reliqui is; fueron á visitarla varias veces los reyes y 
príncipes, y la enriquecieron con sus dones: en 1610 se traslada
ron á Berzocana (V.) las reliquias de San Fu'gencio y S la . Flo
rentina, que habían estado ocultas con la imagen deÑtra. Sra . : 
en 16 3, se hizo el magnífico v rico trono de pa ta , donde esta
ba colocada N l ra . Sra. : en 1622 ardían en la igl . 85 lámparas 
de plata donadas por los reyes; pero la mavor parta de estas y 
otras alhajas han ilesap irecído de resultas de las gue; ras de este 
siglo. Eu tiempo de Fr . Fernando Yañez, se labraron 2 fuen
tes d^ metal de campanas; una se puso en medio del claustro 
pr incipal, cubierta con un cimborio, que es el modelo de gran
de que cobija la capilla mayor , por cuyas columnas subia el 
agn i q ie se repartía á una infinidad do ciños colocados alre
dedor de la cúpula que corrían mientras la procesión de N l ra . 
Sra. por los claustros, que se hacia en su día, y de. ella no se 
saba el piradero; la otracon 12 caños se puso frente del refecto
r io, la cual fué trasladada á la ig l . para pila bautismal en 9 de 
ju l io de 1841: entre los trofeos, que hubo en la ig l . de los de^po-
jos ile las guerras, se conserva en la sacristía una hermosa lám
para de cobre sobredorado , cogida en la batalla de Lepanto, 
agujereada por las balas; y por último están enterrados en esta 
ig l . los personagessiguientes: D. Enrique IV de Cast i l la , hijo 
de t). Juan 11; está su efigie al natural hincada de rodillas: en
frente está enterrada su madre Doña María, hija del rey de 
Aragón D. Fernán lo I; su efigie está lambien de rodillas. Los 
huesos de D. Gil de Sta. Maria de Albornoz (el vaquero). E l 
corazón de D. Luis Brabo de Acuña, general que fué de las 
galeras de España, embajador en Venecia v vírey de Navarra, 
a quien se deben la mayor parte de las reliquias "que hay en la 
capil la, en una caja de plomo. E l corazón del E x i m o . S r . Don 
Manuel López de Zúñiga, Sotomayor, Mendoza y Guzman, du
que de Bejar con la bala que le mató en el cerco de Boda , año 
«686, en una caja de plata. D. Dionisio, príncipe de Portugal, 
hijo del rey D. Pedro y de Doña Inés de Castro, y su mujer 
la infanta Doña Juana, hija del rey D. Enrique II de Castilla: 
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D. Alonso Velasco, condestable de Castilla y su mujer Doña 
Isabel de Cuadros ; sus efigies están de rodillas , y sus armas 
sobre sus sepulcros. D. Juan Serrano , ob. de Segovia , últ imo 
prior de Guadalupe; su eligíc es de jaspe blanco, vestida de 
pontifical. D. Martin Cerón , D. Gregorio López, gran juris
consulto , enterrado en el altar de las Animas. D. Diego Vil la
lobos y Benavídes, capitán de caballos en Flandes. D. Toribio 
Fernandez de Mena, segundo prior de esta ig l . D. Juan Velaz-
quez Dávi la, cuyos sucesores gozan los títulos de marqueses 
de Loríana y Leganés. Doña Maria Velasco , mujer de D. Pe
dro Portocarrcro, señores de P a l m a , de quienes deríban los 
condes de este apellido. F r . D. Gonzalo de Ulescas, ob. de 
Córdoba ; su estatua de mármol blanco está tendida sobrej;l 
sepulcro; hizo la librería y el órgano grande. La condesa Doña 
Leonor, mujer del conde D. Juan de León y otros personages. 
En 1485 se hizo la hospedería para los reyes que iban a v is i 
tar el santuario , la cual se costeó en su mayor parte de los 
bienes de varios vec. que fueron quemados pbr herejes , y lo 
restante se suplió por el monast. , ascendiendo su importe á 
2 73i,333 mrs . ; hoy se halla arruinado y sirve de fortaleza; 
después se edificó otro palacio por haberse inutilizado la hos
pedería , para recibir en él personas de al ia distinción , y mas 
adelante se construyó el hermoso edificio l iamulo Colegio, 
donde á espensas del monast. se mantenían mas de 60 estu
diante* al cuidado de un mongo rector. A los 4 años de ha
llada la Virgen se establecieron allí hospitales dedicados á San 
Juan Bautista , en los que se recibía toda clase de gentes , cs-
cepto las incurables ; había 80 camas bien provistas , ci n mé
d ico , c i ru jano, 4 pasantes, capellán y ailminíslradcr, y s i 
guieron hasta la estíncion del monast.: en 1480 se creó la cuna 
de espósitos señalando los mongos para su provÍMon, lodos 'os 
bienes quu la cuna poseía, en la que se educaban los niños 
hasta los 7 años. R i jo la influencia de este conv. creció el pue
blo considerablemente, edificando la comunidad ademas de sus 
establecimientos, casas para los bal)., que enaiu'naba despuis 
á censo, con el que se bailan gravadas todavía una gran 
parle , y como señor de todas las tierras del térm. construyó 
alj ibes, fuentes , acueductos , pozos de nieve y cuanto se pu
diera desear para las comodidades de la vida; pero estinguides 
los regulares, desapareció este poder de los mongos, y con él 
sus inmensas riquezas, que competían con las del Escorial, fn -
Irando sus pingües fincas en manos útiles y laboriosas; el pue
blo se ha resentido, como no podía menos de suceder, de la 
falta de los frailes ; han desaparecido los establecimientos que 
del conv. dependian , y este, sin uso alguno en la actualidad 
camina á su ruina. 

En el día hay en Guadalupe un estudio de gramática latina, 
bajo la dirección de un sacerdote, una escuela de primera edu
cación dotada con 2,200 rs. para el maestro y 1,100, para un 
pasante cuando el número de alumnos esceria de 100, proeeden-
tes de los censos de 7 cofradías suprimidas, y asisten 70 ; otra 
de niñas con el número de 20, qne pagan una retribución con
vencional , una ig l . parr. (que es la misma ig l . del conv.) con 
curato-economato y un leniei i le, nombrados por el diocesa 
no, por la cesación del prior del monast., á quien correspondía 
la cura de a l m . ; un ayuda de parr. con la advocación de la 
Sma. Tr in idad, en la cual se administraban los Sacramentos 
y se enterraba : la primera piedra de este edificio se puso 
en 1730 y se hizo á espensas de D. Pedro Ñuño, duque de 
Veragua, en cuya obra se gastaron 64,000 ducados : para su 
pavimento se llevaron 20,000 piedras de jaspe azul y blanco 
de Genova , á precio de 5 rs. cada una, que sirvieron luego 
para la ig l . par r . ; el cementerio en medio de la pobl. en sitio 
alto y bien reparado; fué construido en 1509 de resultas de 
una peste , por haberse ya llenado de cadáveres la ig l . y el 
atrio de el la; fué dotado con una capellanía llamada del Cam
po Santo y consagrado por el ob. de Av i la : en los afueras hay 
un pequeño paseo de nuevo plantío de álamos negros , con 2 
mas grandes al principio , bajo de los cuales hay una fuente 
mineral de esquisita agua, que se usa para las afecciones de es
tómago. Se surte el pueblo de aguas potables en un aburolante 
manantial que desde 3/4 leg. de la v . por bajo de las Vil luer-
cas, baja encañado á la fuente que hay en medio de la plaza, á 
las del conv. y á las particulares de las casas, cuyo sobrante va 
á parar A las huertas de las inmediaciones, que prod. esquisitas 
verduras, frutales, limoneros y naranjos, regadas igualmente 
con otras 7 fuentes que allí se encuentran. Confina el ti;km. 
por N . con el de Navalvi l lar de Ibor; E. y S. A l i a ; O. Berzoca-
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na y Cañamero, cuyos confines dist. 1/2 leg. próximanienle y 
comprende el cas. de la Gañanía ó casa de labor , que tenían 
los frailes; las granjas y casas de recreo de los mismos l lama
das VaUleJ'ac.nles y M i rave l , con sus oratorios abiertos en cada 
u n a , y las ermitas casi arruinadas de San lilas , camino para 
la Serena; Sta. Catalina, camino para Truji l lo y lierzocana ; y 
el humilladero, camino para el Castañar y la abadía de Caba
nas: esta última se bizo eu tiempo de los canónigos, porque 
desde el punto que ocupa so ve la pobl . , y los re)es que iban 
á visitar la V i rgen, se arrodillaban y hacian oración en este 
sitio, solicitando después llegar á pie hasta la ig l . Le baña el 
r. Guadalupe ó Guadalupejo, que después de nacer en las V i -
lluereas reúne los arrojuelos y gargantas del térm. y entra en 
Guadiana. E l t ü rbenocs lodo escabroso , lleno de regueros y 
barrancos montuosos; en algunos puntos abundan las plantas 
fructíferas ; en otros solo los arbustos y malezas , bailándose 
poblado en su parte cult ivada, de v inas, olivos y fruíales en 
abundancia , y dedicado á cereales una pequeua parte , lo que 
se consigue á fuerza de mucho y constante trabajo. Los cami
nos son todos de travesía y de herradura ; pero tan estrechos 
que aproas puede transitar una bestia cargada: el coHtEO se 
recibe de la adm. de Truji l lo por conductor montado , 3 veces 
á la semana, pnon.: aceite, vino, frutas, castañas, legumbres y 
escasos granos; se mantiene ganado cabrio, vacuno, de cerda, 
lanar , algunas caballerías, y se cria caza mayor y menor. 
ind. y r.oMKncio: un mar tíñete para cobre, en buen estado; una 
fáb. ile curtidos, c i ñ o prod. es insignificante; un batan, 3 mo
linos harineros, 2 de aceite y algunos telares de lienzo casero; 
se espende el vino, aceite y frutas, y se celebra una feria con
cedida en 27 de junio de t406, por D. Enrique 11, la cual debía 
tener efecto 10 diasantes y 10 después del 8 desetiembre; pero 
que hoy por su decadencia principia en este dia y los 2 s i 
guientes : también hubo mercado los martes de cada semana. 
pobl . : 7oo vec . , 3,834 a lm. cap. raen. : 5.076,300 rs. iww: 
253,815. c o n t r . : 39,778 26 mrs. PKESLTUESTO MLMCli'Al.: 
11,338 , del que se pagan 2,200 al secrelai lo por su dotación 
y se cubre con 4,700 rs. que producen los arbitrios y el resto 
por repartimiento vecinal. 

Es patria esta v . del insigne jurisconsulto Gregorio López, 
oidor del consejo de ludias ; escribió los admirables comenta
rios de las Siete Partidas, trabajándolos en dicho pueblo, don
de fué ale. m.; e hizo labrar las casas de su morada en la pla
za , tuvo un h i jo , también abogado y ale. m. de Guadalupe 
llamado D. Diego, y 2 hijas de cuyos maridos vienen los mar
queses de Orellana j ' Torres. Eslo pueblo se l lama también 
Puebla de Guadalupe. 

Fué fundada esla v. por el rey D. Alonso en 1330. A ella pa
saron repelidas veces los reyes Católicos conducidos por la de
voción á su célebre santuario. D. Carlos V . , la emperatriz su 
esposa, D. Felipe 11 y D. Sebastian rey de Portugal su so
brino se reunieron aquí en 1577. En Guadalupe hicieron no
che los carlistas espedicionarios á las órdenes de Gómez en 27 
de octubre de 1836. 

G U A D A L U P E ó G U A D A L U P E J O : r. en la prov. de Cáceres, 
par t . jud. daLogrosán: naceen lassierr js de las Villuercas, 
térm. de Guadalupe, cuyas heredades baña; pasa cerca de Al ia 
y de Valdecaballeros y desemboca en Guadiana, frente de Pe-
loche. Su curso es de 6 leg, porentre riberas estrechas, hondas 
y de tierra muy quebrada, de modo que solo pueden disfrutar 
de su riego los huertos de algunos molinos áque da movimien
to. Este r. se llamó antiguamente Lupus , cuyo nombre con 
la voz morisca g u a d a , que significa río , compone el Gua
dalupe que l leva: dio nombre á la imagen de N l ra . Sra. que 
se halló en sus inmediaciones, y al santuario y v. que tuvo 
origen de esta invención. 

G U A D A L U P E ó MACIASCOQÜE: dip. en la p rov . , part. 
jud. y térm. jnr isd. de Murcia(3/4 de leg.). Contiene 300 vec. 
y l ,31!) a lK . dislriliuidas en un grupo de casas que á manera 
de 1. llevan el nombre de la dip. y diferentes barracas disemi
nadas por todo su térm. Tiene una ig l . ayuda de parr. déla 
de Espinardo, y en su térm. so cultivan 1,873 lahullas de 
riego morera l , que prod. seda , t r igo, maíz, pimientos y 
o'.r.is horlali/.as i en las tierras de secano hay varios plantíos 
de olivar que dan algún aceite de escelente calidad. 

G U A D A M A T 1 L L A : r iach. ó arr. en la prov. de Córdoba, 
par t . jud. de Hinojosa: nace cerca de Fuente la Lancha, a las 
inmediaciones del castillo d e C u z n a , pasa á 2 leg. E . dé la 
cab. del part. , y declinando hacia el N . por jur isd. de Belal-
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cazar , se incorpora con el Zuja cerca del cas i , de Madroñiz. 
Sus aguas, aumentadas con las de los arro jos de la Dehesa, el 
Lobo , el Lanchar y las Cssas, dan movimiento á 8 molinos 
harineros, escepto en el mes de junio en que por lo regular 
suele interrumpirse su curso. 

GUADAME.IUD : r. que nace «n la prov. y parí. jud. de 
Cuenca, térm. jur isd. de Sotoea. Corre por debajo de N l ra . 
Sra. del V a l ; baña después los térm. de Culebras, l io lbga, 
La Ventosa , Guadamejud , Vi i larejodel Esparlal y Pua le ja . 
Deja á Gascuena á la der. á mas de 1 le g . ; pasa junio á Por
tal Uubio, y mas abajo de Víllalba del Rey desagua en el / /«e-
í í , después de 8 leg. de curso. E l nombre de Guadamejud 
lo toma este r. á la salida del part. de Cuenca para entrar en 
el de Pi iegojunto á la Ventosa , y lo ccmpoiien los arrojos 
de Domingo G a r d a , Sacedoncit lo, Soloca y Bo l l i ga : no tie
ne puentes ni cría peces. 

G U A D A M E L L A T O : r. de Andalucía en la prov. de Córdo
ba : se forma de las aguas del Cuzna , Guadalbarbo, Mala-
puercas y Varas ; toma aquel nombre en el sitio llamado las 
Mesías de Obejo, punto de la confluencia de los 4 r. indica
d o s , y desemboca en el Guadalquivir por encima del puen
te de Alcolea á 2 1/4 leg. de Córdoba. Sobre el camino de 
Adamuz y Villafranca para Córdoba , tiene un antiguo puen
te llamado lambien de Guadamellato, en el mas deplorable 
esJaiio. 

G U A D A M E Z : r. tn la prov. de Badajoz: nace en)a charca de 
Negre le, deulro de la deh. de Uerc ia l , lérm. del Campi l lo, 
part. jud. de Llerena , en cuyo punto se le reúnen 2 arroyos 
llamados Ald i l iue la y Sta. M a r i u ; entra en el térm. de la H i 
guera de la Serena, part. de Castueraen dirección de S. á N . , 
pasando á 1 leg. de la pobl , dentro del cual se le reúnen los 
arroy os llaniailos Culeí o , Verdero y Cicalaton, que Irae em
bebidos , los de Tamvjuso y de la Dehesa , y se le reúne al 
Guad iana, cerca de Medell in, part. de Mérída: pierde su cor
riente en el verano; y para su paso en el inv ierno, se le 
conocen dos vados, uno camino del Helamal , y otro al de 
la Garza: da movimiento á C molinos harineros en el lérm. de 
la Higuera, y cría pesca de picones y pardillas. 

G U A D A M I L L A S : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud . 
de Escalona; es el mismo que llaman Vegas. (V.) 

GUADAMORA : arroyo en la prov. de Córdoba , part. jud . 
de Pozoblanco : nace en la deh. de la J a r a , y va á desaguar 
en el Guadalméz á 1 leg. de Torreeampo. 

G U A D A M l II : v. con ayunt. en la p rov . , par t . jud . y dióc. 
de Toledo (2 1,2 leg.) , aud. terr.de Madrid (14 1/2), c. g. de 
Castilla la Nueva; s i t . en una cañada, por cuyo centro pasa 
un arroyuelo: es dectiMA templado, reinan los vientos E . y 
O . , y se padecen tercianas: tiene 280 casas bajas en 9 calles 
estrechas y sin empedrar , y una plaza con casa de ayunt. y 
cárcel. Hay una escuela de primera» letras , dolada con 1,525 
rs. de los fondos públicos, á la que asisten 40 niños ; una 
ig l . parr. dedicada á Sta. María Magdalena, con curato de 
primer ascenso y provisión ordinaria , un cast. destruido, una 
crmi la titulada de San Antón, y otra de la Natividad deNt ra . 
Sra. contigua al cementerio: se surte de aguas en una fuente 
con caño y varios pozos. Confina el té rm, por N . con el Ta
j o ; E . Argés; S. y O. Polan, estendiéndose 5/4 de leg. de N . 
á S . , y 1 1/2 de E. á O. ; y comprende las deh. Vieja y Nue
va , la de Castrejon, que perteneció á la fab. de la ig l . con un 
oratorio, y la de Ventosílla , propia de la mitra a rz . , con un 
hermoso palacio y otro oratorio : le baña el Tajo por el N . 
que le separa de Toledo, y el arroyo Guajaráz con su pnenle 
por el E . , quedando á su izq. y Argés á la der. E l te r reno es 
de secano con algunos prados de pasto y dos canteras de ca l . 
Los caminos vecinales con una venta en el puente de Guaja
ráz. E l correo se recibe en Toledo por balijero 3 veces á la 
semana, prod. : v i n o , aceite, trigo, cebada, centeno , algar
robas y garbanzos: se mantiene ganado lanar , vacuno y de 
cerda , siendo preferido el primero, ino. y comercio: 4 mol i
nos de aceite ; uno harinero, rom,. : 267 vec. , 1,068 almas. 
cap. prod. : 2,825,700 rs. imp.: 63;502. c o n t r . según el cál
culo general de la prov. 74'48 p § . presupuesto municipal; 
16,000 , del que se pagan 2,900 al secretario por su dotación, 
y se cubre con 6,000 rs. que producen las fincas de propios y 
el resto por reriartíraiento vecinal. 

GUADANUÑO : arroyo en la prov. y part. jud. de Córdo
ba : nace en el sitio llamado Charcon, térm. de Villavicíosa; 
corre entre N . y E . , y desagua en el Guadiato á 3 leg. de. la 
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v. Tiene un puente de piedra sit. en el camino que dirige á 
Córdoba. 

G U A D A O R T U N A : r. que nace en el térm. de la v . del mis
mo nombre, prov. de Granada , part. jud. de Isnalloz; se d i 
rige de S. á N E . á buscar la línea divisoria de dicha prov. y 
de la de Jaén, formando otra casi piralela á e l la , y dejándo
la á su i z q . ; baña los térm. de Guadaortuna, Moíitejicar y 
Alamedi l la; y pasadas las Dehesas, desemboca en el r. Gua-
d i x , próximo al punto en que este penetra en la prov. de 
Jaén. 

G U A D A O R T U N A ó GUADA1IORTUNA: v . con ayuíit. en 
la prov. , aud. ter r . , c. g. y dióc. de Granada (9 leg.) , part. 
jud . de Isnalloz (4).- s i t . al pie de un cerro de 3 que se elevan 
en la unión de otras tantas cañadas que forman valle. Combá-
tenla los vientos E . , S. y O . , y se padecen como enfermeda
des endémicas, fiebres intermitentes producidas por la exha 
larion de los gases pútridos de una balsa, cuyas aguas sirven 
para dar movimiento á un molino harinero y riego á varias 
tierras. Tiene 200 casas , casi todas de des pisos, 5 calles y 
12 callejuellas, todas llanas y medianamente empedradas; 
una plaza cuadri longa, de cuya figura es también la pobl. ; 
casas consistoriales y cárcel de regular construcción; pósito 
con fondo de 2,019 fan. de t r igo; escuela de primera enseñan
za concurrida por 60 á 70 niños, y dotada con 2,200 rs. pa
gados del fondo de propios ademas de la retribución de los 
alumnos; ig l . parr. (S(a. Maria la Mayo r ) , edificio sólido, 
de orden toscano construido en 1569; siendo el curato de se
gundo ascenso servido por el párroco y un beneficiado , y su 
provisión ordinaria en concurso general. En la torre hay un 
reloj. A 200 varas a\ E. de la pobl. hay una ermita dedicada 
aISlo. Cristo de la Veracruz; á 200 al S. otra bajo la advoca
ción de la Virgen de Loreto ; á igual dist. al O. iade Sta. Ca
talina , y en la misma al N . la de San Marcos. Contiguo á la 
últ ima se encuentra el cementerio en mal estado, pero en pa-
rage á propósito. En el térm. hay unas i o fuentes de agua 
polable, y aunque escasas son perennes; laque abaslece la po
blación, que es la mas abundante, dist. 502 varas al S . , y 
viene recogida por una cañería á parará dos pi lares, uno á 
200 varas de la población con dos caños y un pilón en el que 
beben las caballerias , y otro en el centro de aquella con tres 
caños abundantes y pilón para el mkmo objeto. Confina el 
téum. N . con los de Huelma (piov. de Jaén) y Montejicar; E. 
los de Cabra del Sto. Cristo (Jacn) y Alamedi l la; S. los de 
Cárdela y Pifiar , y O. Pinar y Montejicar: todos los conliiies 
distan sobre 2 l e g . , y la cabida del terreno roturado es de 
10,800 f a n . , de las cuales unas 800 son de riego. Existen en 
su estension los cortijos denominadas Jurado , Carbonera, 
Padulejo , Torreci l las, Encebras , F i s l e l , Vergara , Agua de 
los Morales, Navasuela , Mochi la, Jarfan , Fuente de lá bella 
alta , idem la baja , Doña Mar ina , Pastelero, Acho, Zamar-
ron . Castillejo y los Frai les, los que por lo común distan 
1 leg. del pueblo. E l tebreko participa de montes, llanos y 
cañadas, siendo estas las mas á propósito para la labor, por 
ser su producción fija, lo que no se verifica en los llanos , que 
son flojos y de poca consistencia, por cuya razonVwsi lodos es-
tan destinados para pastos. Hay dos rieh. de encinas y monte 
bajo al S E . , y dist. 1 leg. Pasa tocando las casas déla pobl. el 
r. de su mismo nombre, cuyo curso es de O. á E . , y .iunque 
tiene poca agua, sus avenidas son temibles, porque, desbor-
dandese, ha entrado varias veces, é inundado lo principal de 
la pob l . , arrancando algunos edificios. La inundación mas 
notable tuvo lugar el año 1825 , á consecuencia de unapran 
tormenta que hizo entrar las aguas por las ventanas del se
gundo piso de las casas, que forman las tres calles principales 
del pueblo contiguas al r. Hay 3 puentes de piedra decante 
ria de dos arcos de 6 varas de elevacian , 12 de largo y 4 de 
ancho. Las aguas de este r., en el que desaguan 8 arroyos 
perennes aunque escasos, á corta dist. de su nacimiento, 
sirven para regar la vega y dar impulso á 2 molinos, cuyas 
presas ocupan diferentes puntos. Los caminos todos son co
munales de herradura: la correspondencia se recibe de la 
cap. PRon. : el trigo es la mas abundante; también se coge 
cebada , centeno , garbanzos, maiz , escaña , habas y otras 
semillas , algún vino y f ru ta; ganado lanar , cabrio mular, 
vacuno y caballar; caza, liebres , perdices y conejos y algu
nos animales dañinos, mn.: la agrícola, 3 molinos harineros 
movidos por las aguas del r. que lleva el nombre del pueblo. 
Se esporta el sobrante del t r igo, y la cebada á los mercados 
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. de Granada y Guad ix , y se importa vino de las Alpujarras y 
' aceite de la prov. de Jaén, pob l . : 815 v e c , 977 a lm. cap. 

PROn.:4.022,150 rs. 1M1'.: 200,552. con t r , : 95,251. 
G U A D A P E R O : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca, part-

jud . y dióc. de Ciudad-Rodrigo (13 leg.), aud. terr. y c. g. 
de Valladolid. s i t . en una pequeña ladera de pizarra entre 
dos sierras de peñascos con libre ventilación y buen c l ima, 
siendo las enfermedades mas frecuentes las calenturas catarra
les. Tiene 30 casas bajas y mal proporcionadas, repartidas 
en una calle de malísimo piso por las muchas piedras; hay es-
escuela de primeras letras indotada; una fuente á la parte del 
O. de escelente agua, é ig l . parr. (San Marcos Evangelista), 
servida por 1 párroco de enlrada y provisión ordinaria. Con
fina el tk rm. por N . con deh. de Cilleruelo; E. Nava de Buen 
Padre; S. Scrradil la del Ar royo, y O. terr. comunes de Ciu
dad-Rodrigo y el part. E l t e r r . por la parte N . es llano, cu
bierto de arbolado de robles y monte bajo, y lo restante mon
tuoso, con 520 fan. de tierra en cultivo, y 167 de monte y ar
bolado. Los caminos conducen á los pueblos inmediatos, i kd . 
la agrícola y la elaboración del carbón que se vende por to
da la prov. prod.: la mayor, trigo, algún centeno, lino y pa
tatas; hay 201 cab. de ganado lanar fino, 356 del churro, 30 
de cabrio, 20 del cerdoso y 35 del vacuno, y caza de conejos y 
perdices, pobl. 22 v e c , 97 alm. cap. t e r r . prod. 222,950 rs. 
imp. 11,147. E l presupuesto municipal asciende á 500 rs., que 
se cubren por reparto vecinal. 

GUADAP1N: riach. en la prov. de Málaga, part. jud. de 
Marl iel la; nace al poniente de esta c , y a la dist. de 600 varas 
de la misma: tiene 1 puente de 1 solo ojo, pero de muy sólida 
construcción: sus aguas fci i i l izan varias huertas que encuen
tra á su paso, hasta incorporarse con el Mediterráneo. 

G U A D A R R A M A : vi l la con ayuntamiento de la provincia, 
aud. terr. y c. g. de Madrid (8 1/2 leg. ) , part j ud .de 
Colmenar Viejo (5), dióc. de Toledo (18): s i t . al pie de la 
sierra ó puerto de su nombre en la carretera de Madrid á la 
Coruña; la combaten con mas frecuencia los vientos N . y O . , 
y su clima es propenso á tercianas y catarrales: tiene 20 c a 
sas inclusa la de ayunt., cárcel, escuela de instrucción pr i 
maria común á ambos sexos, á la que concurren 48 alumnos 
que se bailan á cargo de un maestro dotado con 2,930 rs. ; una 
fuente de buenas aguas y una ig l . parr. (San Miguel), servida 
por I párroco, cuyo curato es de entrada y de provisión or
dinaria: en los afueras de la pobl. se encuentra una alameda 
y el campo santo en parage que no ofende la salud pública: el 
TiíiiM. confina N . Los Molinos á 1/4 leg.; E. Collado-Mediano 
y Alpedrete á igual dist.; S. los bosques del Real Patrimonio 
de San Lorenzo 1/4, y O. con los mismos y Pequerinos (de la 
prov. de Avila): á 1: se encuentra en él una casa venta, y 
otra del guarda caminero sit. en lo alto del puerto, cerca del 
león de piedra que divide las dos Castil las, y montes altos y 
bajos; aquellos con matas de pinos y estos de roble y fresno: 
brotan en él varios manantiales y le atraviesa un pequeño r., 
que nace en Cercedilla y desemboca en el Tajo: el te r reno en 
su mayor parte es quebrado y de inferior calidad : caminos 
los que dirigen á los pueblos limítrofes y la carretera que de 
Madrid va á la Coruña, todos en regular estado: correos se 
reciben en su adm. del conductor general de la Coruña los 
domingos, miércoles y viernes, prod. trigo, centeno, cebada, 
patatas y yerbas: manliene ganado lanar, cabrio, vacuno y 
caballar; cria caza de liebres, conejos, perdices, algunos cor
zos, gamos, venados, jabalíes y lobos; alguna pesca menor: 
iki). y comercio la agrícola, dos molinos harineros, y espor-
tacion de maderas, leñas y piedras para la corle, por l . 94 
v e c , 455 a lm. cap. prod. 1.295,790 rs. imp. 52,647. con t r . , 
según el cálculo general y oficial de la prov., 9'65 por 100. 

Tomó esta v. el nombre del r. que le baña. Fué poblada por 
el rey D. Alfonso el Sabio por los años 1268, durante las com
petencias entre madrileños y segovianos, que se cree fueron 
estos sus primeros habitantes. 

G U A D A R R A M A : canal en la prov. de Madrid: en 21 de 
enero de 1786 el Banco Nacional de San Carlos, propuso á S . M . 
la construcción de este canal, que debia empezar en el estre
cho que forman las gargantas del Guadarrama entre Galapagar 
y las Rozas, por medio de una elevada y fuerte represa, que 
elevase las aguas del r. cuanto fuese necesario para que pu
diesen verter en el Manzanares, y hacer navegable el mismo 
r. hasta mucho mas allá del frente de Galapagar; resultando 
de esta nivelación , que la superficie del estanque formado 
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atajando el r., tendría 545 pies 21/100 de altura sobre el ca
nal de Manzanares en su principio cerca del puente de Toledo, 
al cual debería incorporarse, y esta altura deberla bajarse por 
medio de 17 esclusas. Este proyeclo era estensivo hasta Aran-
juez, y después hasta el Occéano, sí las circunstancias lo per
mitiesen; el gasto del primer trozo, hasta el actual canal do 
Manzanares, se calculó en 11.544,739 rs. vn . ; su long. debe
ría ser de 42,953 varas lineales, y su escavaciou 1.262,182 
varas cúbicas: el fin principal de esta l . ' parte del canal, fué 
el incorporar las aguas del r. Guadarrama con las del Manza
nares, y continuar la navegación hasta la misma V . de Gua
darrama para acercarla á Castilla la Vieja, y la principal uti
l idad de esta navegación, el trasporte de piedra para edificios 
desde la sierra á Madr id: la obra empezó á ejecutarse, pero 
habiéndose arruinado la presa á medio construir, se abando
nó del todo el proyecto. 

G U A D A R R A M A ; r. en las prov. de Madrid y Toledo: tiene 
su origen en las sierras y gargantas de la cord. de Guadarra
ma y descenso de las mismas que mira al S . , principiando á 
formarse su álveo por la reunión de las diversfts corrientes 
parciales, en el térm. de Cercedüla, pai t. de Colmenar Viejo 
(Madrid): estas corrientes se distinguen principalmente en 2 
ramales; el 1.' baja del puerto de la Fuenfria, y se llama Go 
bienzo, sobre el que hay 1 puente grande de bastante altura 
y buena construcción de piedra; este puente servia para cuan
do los reyes bacian su paso del Escorial á la Granja, por el re
ferido puerto; cuyo camino ha dejado de usarse, por haberse 
construido el que desde el Escorial se une al que sale de Ma
drid al puerto de Navacerrada: el otro arroyo baja de este ú l 
timo puerto, y tiene también 1 puentecito de piedra bastante 
bueno: unidos estos arroyos en los términos referidos, siguen 
la dirección de N . á S . , y desde la jurisd. de Ccrcedil la, pasa 
y a formado el r. á la de la v. de los Molinos, en cuyo inter
medio tiene 1 puente: desde esta continúa á la de Guadarra
ma, en la que tiene 2 puentes sobre el camino que desde Ma 
drid dirige á Castilla la Vieja, ambos á la inmediación de la 
v. : después continúa corriendo por la de Collado Vi l lalba y 
Alpedrete, en donde tiene otro puente sobre el mismo camino 
de Casti l la, llamado del Herreño; seguidamente entra.en la 
jur isd. de las Rozas, donde hay otro puente de piedra en buen 
estado llamado del Retamar sobre el camino de Madrid al 
Escor ia l , pasa luego á la do Galapagar, y entrando en la del 
Pardi l lo, en la que tiene otro puente de madera, sigue á la de 
Vil lanueva de la Cañada, donde hay otro puente llamado de 
la Venta de San Antón de pax-vobis, por bajo del cual con
fluye por su márg. der. el r. Aulencia, y continuando su 
curso, divide las jur isd. de Brúñete y Romanillos, estando 
este la m í rg. izq. y aquel á la der., con otro puente de ma
dera en este sitio, en completo abandono: después toca por la 
márg. izq. en las jur isd. de Bohadilla del Monte, Vi l laviciosa 
de Odón y Móstoles; y por la der. continúa la de Brúñete, s i 
gue después la de Sacedon de Canales, que se enlaza con la de 
Navalcarnero, en cuyo punto hay olro puente famoso de pie
dra sobre la carretera de Madrid á Badajoz; toca después con 
jur isd. de Arroyo Molinos, Navalcarnero, Batres (aqui entra 
en la prov. de Toledo), Carranque, Viso, Cedido, Recas, Yun-
clil los y Bargas; y por la der. continúa la jur isd. de Naval
carnero, Batres, la Orden (desp. correspondiente á la enco
mienda magistral del Viso), Chozas de Canales y Vi l lamie l , 
donde hay otro puente titulado del Calv in , y á una leg. mas 
abajo entra en el Tajo, á la inmediación de Nóez. No tiene otro 
afluente que el Aulencia que hemos citado; y solo en tiempo 
de lluvias le entran algunos arroyuelos, como son: por la márg. 
der. el de Sacedon de Canales, el de la deh. do Navalcarnero, 
el del Álamo ó Sacedoucillo en la jurisd. de Batres, el de Val-
dehermoso, que viene d e l a j u r i s d . d e Casarrubios, y el de 
Chozas; y por la márg. izq. el arroyo Bramudo, que nace en 
la jurisd. de Majadahonda, el de Bohadilla del Monte, el de 
Arroyo-molinos, el de Batres, que todos entran en el r. en 
sus respectivas jurisd., el de Colmaleche, en la jur isd. de 
Carranque, el de Manducha, en la de la Orden y el de Recas 
en la suya: entra también en este r. por la márg. der. 1 fuen
te manantial, térm. de la Orden, próximo á las Casas de l a 
Cabeza, que procede de una fuente titulada déla Bragueruela; 
lacual mana hacia arriba con una fuerza increíble, asemeján
dose á una caldera de agua hirbiendo: todas estas aguas y la 
licuación de las nieves de la sierra mantienen el caudal de este 
r., que á pesar de todo se seca en algunos trechos durante el 
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verano, pero conserva á la marg. der. a grandes charcos: el 
uno llamado del End r i na l , que está en la jur isd. de Batres, 
cria peces de bastante grandor llamados cachos, y buenas an
guilas, cuyo charco se forma principalmente de la fuente l la
mada de Sattco: el 2." está en jurisd. de Carranque y llaman 
el Cardenal ; en él se crian buenas tencas y algunas carpas: á 
la márg. izq. tiene olro charco en el térm. de la Orden; al final 
del solo Manduche, que solo cria barbos y alguna anguila; 
por lo demás es escaso de pesca, subiendo solo del Tajo, 
algunas bogas y barbos, cuando aquellas vienen á desovar. 

G U A D A R R A M A : sierra de la cord. carpetovetónica, d iv i 
soria de las prov. de Madrid y Segovia: es parle del grupo 
central de las montañas, que constituyen el sistema Hespéri
co, y d iv i le las regiones liidrográticas del Duero y el Tajo: 
su direcion es de E. á O. comprendiendo varias ramificacio
nes que se distinguen con sus nombres propios, tales como 
la Fuenfria, Navacerrada , Peñalara y oirás, enlazándose con 
Somosierra (V. Colmenar V ie jo , part. jud.), por ella pasa la 
carretera general de Cast i l la , formando el famoso puerto de 
su nombre en cuya cumbre, sobre un hermoso pedestal de 
piedra, se halla un León de la misma materia abrazando con 
sus garras 2 globos: en el cuerpo superior de la columna 
que le sostiene y en el lado que mira a l camino, hay una lápida 
con la siguiente inscripción: 

F E R D I N A N D U S VI 
P A T E R P A T R L C 

V I A M UTR1QUE C A S T E L L / E 
SUPERATIS MONT1BUS F E C I T . 

A N . SALUTIS MDCCXL1X 
REGN1SUI1V . 

La elevación de este punto sobre el nivel del mar, según las 
observaciones de los Sres. Ferrer y Bauza, es de 5,610 pies, 
y el mismo constituye la línea divisoria de las dos Castillas 
separando las 2 prov. dichas al principio, y es de advertir que 
por la parte de Casulla la Nueva es la subida mas larga que 
por la opuesta, pues al paso que por el primer punto se es-
líende á legua y 1/2, apenas alcanza á 1/2 leg. por el 2."; efec-
lo de la mayor altura en que se halla el terr. de Castil la la 
V ie ja : á la falda meridional ó sea de Castil la la Nueva se ha
lla el pueblo de Guadarrama, que es en donde principia la 
subida; una leg. después la venia llamada de Calvo, y 2 casas 
pa.a el guarda caminero y otro vec. ; junto al León , otra 
venta construida hace pocos años y el telégrafo; bajando al 
lado opuesto otras 2 casas de guardas del camino; á la fal • 
da del puerto, aunque algo retirada á la der. la venta l lama
da de Agudíllos perteneciente al pueblo del Espinar, 1/2 leg. 
después la fonda de San Ra fae l , que pertenece á la dirección 
de caminos y ademas 3 ó 4 casas; en este punto se dividen los 
caminos de Valladolid y Segovia. Aunque carga demasiado 
la nieve en este puerto, pocas veces se pone intransitable: el 
camino está en muy buen estado: la sierra está poblada de 
pinos , aunque muy destrozados; se compone de piedra ber
roqueña y grani to, sacándose de sus canteras la mayor parte 
de la que se consume en Madrid para la construcción de edi
ficios: de ellas han salido las enormes columnas del nuevo pa
lacio de las corte». 

G U A D A R R A M 1 L L A : arroyo en la prov. de Córdoba, part. 
jud. de Pozo-blanco : tiene su nacimiento á 1/2 leg. de la v . 
de Añora, entregando sus aguas al r. Zuja en lérm. del parí, 
de Hinojosa , y á las inmediaciones del casi , de Madroñiz. Sus 
aguas no sirven mas que para dar movimiento á algunos mo
linos harineros. 

G U A D A R R A N Q U E : rivera e n l a p r o v . d e Badajoz, part. 
jud. de Alburquerque: se forma una leg. al O. de esta v. de 
la confluencia de los arroyos del Fra i le , Alcorneo y otras cor
rientes en tiempos de l luv ias; corre de N . á S . una leg. has
ta desaguar en el Gébora por su márg. izq. : tiene un puente 
1/2 leg. SO. de la v. en el camino para la Codosera , el cual 
consta de 3 ojos por donde corre el agua, y 2 pequeños á los 
estremos: los arcos y pilastras son de piedra berroqueña, el 
pavimento empedrado, y los pretiles de mamposteria: pier
de su curso en el verano, pero conservando algunos charcos 
para curar los linos. 

G U A D A R R A N Q U E : r. en las prov. de Toledo, Cáccres y Ba
dajoz: nace en las sierras llamadas Al i juelas, ramificaciones 
de las Villuercag en el profundo valí» de los Guadarranques, 
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Icrr. J e l a Jara y confinantes con el terreno llamado Dehe-
són , que perteneció á los monges del Escor ial ; corre por en
tre el puerto do San Vicente y A l ia , en cuyo tránsito y en el 
sitio que llaman las Ventillas hay un ant. puenle, que por 
descuido de los vcc. de los pueblos limitroles llegó casi á ar
ruinarse , pero se ha renovado hace poco tiempo ; sig le hasta 
mas a lá de Castilhlanco y por bajo del portillo de Cijarra ó 
At i jarra, térm. de Herrera del Duque, se reúne al Guadiana: 
es poi-o caudaloso llegando á quedarse sin agua en el eslió. 

GUAÜARKANQUIi: riach. en la prov. de Cádiz: nace en la 
sierra de Jimena ,part. j ud . de San Hoque, y pasando por las 
inmediaciones del puehlo de aquel nombre desagua en el oc-
Oeano por frente de la balda de Gibral lar. 

GÜADAUROMAN : arroyo rn la p rov . , y part. jud. de 
Córdoba: naceenlérm. de S la . Mana ¿e Trasierra , y r a á 
desaguar al Guadalquivir. 

GUADASEQülKS: 1. couaynnt. de la prov. , aud. lerr . , c. 
g y dióc. de Vaiencia (It leg ), part. jud. de Albaida (2), 
adía, de rent. de Jáliva (id.): srr. en el estenso cuanto fért i l 
valle de Albaida á la izq. del r de este nombre, con libre ven
tilación y c i .uu saludable. Tiene 04 casas , 4 calles y una pla
zuela ; entre aquellas se coni|irende el palacio del marqué» de 
Mirasol , seíior del pueblo , en el que se halla la cárcel ; pó
sito de t r igo, cuno fundo en fin de diciembre de 18í2erade 
58 cahíces, 8 barchil los, 5 medios y 2 cuarti l los; ig l . parr. 
con el título de vicaria aneja de la de Sempere, la que se 
fundó en ICIO con la aiivocaciou de la Virgen de la Ksjieran-
za , y un pozo en el centro de la plazuela mencionada de cu
yas aguas , que son buenas, se surte el vecindario. E l téiim. 
confina por N . con el de Bellus (parí. jud . de Ja l i va , á 14 mi
nutos); E. Puebla del Duque ; S. Sempere (2 id.), y O. la 
Oliera ( í i ) . El TiiURKPiO es en su nía» or parte de la mejor ca
lidad ; participa de serano y huerta que se ferliliza con las 
aguas del r. A lba ida , que cruza por sus inmediaciones orien
tales llevando su curso de S. á IS.: los mas de los años no da 
haslantante riego á los campos que le necesitan. Eos caminos 
son locales, de herradura y malos. El corruo lo toma en A l -
farrasí. proo. : tr igo, maiz y vino en abundancia, alguna 
cebada, poco aceile, legumbres y hortalizas, ind. : la agríco
la y una pequeña fáb. de aguardiente, pobl . : 44 v e c , 245 
alm. cap. PROD.: 418,567 n . m r : 16,282. CONTK : 0,277 : el 
presupuesto municipai. asciende á 2,200 r s . , del que se pagan 
600 al secretario del ayunt . , y se cubre con el producto de un 
campo huerta perteneciente apropies que reditúa 200 rs. anua
les , con el de los arbitrios de una tienda de eosiestiblesqne 
se arrienda por 500 r s . , y por reparto vecinal. Corresponde 
este pueblo al señorío de! marques de Mi raso l , el cual fué 
amparado en su posesión en 1839 por haber presentado los 
títulos de adquisición: el pueblo apeló de esta sentencia para 
ante la aud. territorial. 

G U A D A S E S P E ( cas t i l l o de): coló red. en la prov. , part. 
jud . y dióc. de Huesca (3 horas): s i t . en llano con cuma ven
tilado y propenso á tercianas ; tiene una sola casa que depen
de del ayunt. de Plascncia, una capilla (La Purísima Concep
ción) para oír misa la familia del castillero, la que celebra un 
cura de Bolea de cuya parr. es aneja. Confina su té rm. N . con 
Plascncia; E. Asguedas; S. Lupiñen, y O. Tunl los. E l t e r r e s o 
llano con solo un monlecito de poca elevación al N . , que se 
titula Corbalan, es bastante fért i l para granos y pastos de 
ganados mayores, la mayor parte regadío, que se practica 
con las aguas del r. Soínn que corre por junto á é l , y lo d iv i 
de del térm. de Asguedas; no deja de criar y rcmiirsc en los 
estanques que forma, algunos barbos y anguilas de esquísito 
gusto prod : sobre 1,600 fan. de tr igo, algo de cebada, ave
na y ganado lanar y caballar, pobl . : 1 v e c , 8 alm. con t r . : 
320 rs. 

G U A D A S U A R : v . con ayunt. de la p r o v . , aud. terr., c e . 
y dióc. de Valencia (7 horas), part. jud. de Alberique(2 1/4), 
adm. de rent. de Alcira (1): s i t . en terreno l lano, aunque un 
poco hondo relativamente al pais que le circunda , entre el r. 
Ojcs y la rambla de Algemesí: libre a l embate de todos los 
vientos, con clima bastante caluroso en el est io, y muy pro
penso á calenturas intermitentes de todos géneros , debidas á 
la perniciosa influencia que ejerce sobre la atmósfera el cult i
vo del arroz : abundan también los mosquitos, incómoda pla
ga que sufren también los demás pueblos de la r ibera. Tiene 
250 casas de buena lab., quese distribuyen en largas y anchas 
calles y • p lazas; hermosa casa capitular, cárcel pequeña é 
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insalubre , escuela de niños á la que concurren sobre 25, do
tada con 1,200 r s . , otra de niñas con 33 de asistencia, y 600 
rs. de dotación , y una ig l . parr. (San Vicente Márt ir) , de pri
mer ascenso , servida por un cura de provisión ordinaria y 2 
beneficiados, aunque eslosse hallan vacantes en la actualidad. 
Esta ig l . es de fundación ant., pues si hemos de creer á Esco-
lano, ya en el año 1100 se refugió en ella San Bernardo hijo 
deCarlet huyendo de la persecución que sufría. En 1730 fué 
renovada : es espaciosa, de buena arquitectura y hermoseada 
con mil caprichos de mucho guslo: lienc 15 altares, buenas 
obras de escultura y pintura , especialmente un crucifijo de 
mucha méri to, 2 puertas, órgano y reloj. En los afueras á la 
dist. de 350 pasos al N E . de la pobl., hay una ermita de 
dicada áSad B i q u e , la cual es muy capaz con 9 altares y una 
torrecilla con su campana: aunque carecen de rentas, la piedad 
de los fieles mantiene un ermitaño que cuida de su l impieza. 
Desde esla ermita hasta el pueblo se ven 2 hileras de sauces 
y álamos que forman una hermosa ( a l e , cuyo punió sirve á 
los hab. de paseo. El cementerio está sit, hacia el S. de la v. á 
40 pasos de dist en paraje que perjudica bastante á la salud: 
seria de desear que su trasladase á otro si l io mas lejano y e n 
tilado. Aunque hay pizos en ca»i ledas las casas, sus aguas 
solóse utilizan en el servicio domestico, surliéiidoselos bab. 
délas del r Júcar que recogen en invierno y guardan en gran
des tinajas. El té rm. conlina por N . con los de Alcudia y 
Alginet (part. de Carlet, 1 1/2 hora); E. Algemesí (1/2); S A l 
cira y Puchol ( l i/2 cuarto), y O. Ma.-alaves (id.) y Tous (3 
horas. Eu su radio a la dist. uc 1/4 SO de la v. , existió un pue
blo llamado Tarragona, del cual no qui da hoy vestigio a lgu
no ; y por todo él se encuentran 11 grandes masías ó hereda
des denominadas Casado Agui lera, de Tar ín, délos Frailes, 
de Gímelo, de los Pinos, de Carbom II, de Ortiz , otra del mis
mo nombre , de Pozo , de Badia y de Chornet, tac'a una de 
las cuales tiene al rededor porción de hanegadas de tierra que 
las pertenecen y de que son propietarios les mismos dueños; 
10 ó 12 casas mas pequeñas que sirven de habitación á pobres 
jornaleros; y á 1/4 y 1/2 de la población al N E , el famoso Ca
no de Guadasuar, á beneficio del que pasa la acequia real de 
Alcira por debajo del r. Seco ó rambla de Algemesí, impidien
do de este modo que se mezclen las aguas ¿e ambas corrien 
tes, y se desvia la de aquella en las épocas de avenidas del 
referido r., que no siendo perenne, las tiene impetuosas aun
que no frecuentes. E l t e r reno es todo l lano, flojo y propio 
liara el cultivo del arroz y demás plantas gramíneas, escepto 
una porción que se eslíende por el NO. llamado Realengo de 
Alcira , el cual corresponde á varios pueblos y es de secano, 
mas tenaz y fuerte , pero fértil como el anterior. Comprende 
todo él unas 51,000 hanegadas de tierra distribuidas del modo 
siguiente: 2,000 de arrozar, 9,000 de huerta plantada la ma
yor parte de moreras, y 40,000 de secano con o l ivos, algar
robas y viñedos. Las 11,000 primeras se fertilizan con las 
aguas de la real acequíaMc A l c i r a , que pasa á 1/2 cuarto N O . 
de la v . , por medio de 2 presas que dan origen á otros rama
les ó acequias subalternas que se subdividen en otras mas pe
queñas. Una corta porción del térm. se riega también con la 
acequia de Carlet, de la cual toman el agua los vcc. 2 dias á 
la semana. Los caminos son todos carreteros y sirven de co
municación entre la v. y los puntos de Valenc ia , A l c i r a , A l -
benque y otros , cuyo estado es regular: hay otros atajos ó 
sendas de travesía que se ponen intransitables en algunas épo
cas del año por las filtraciones de los arrozares. La corres-
pojídencia se toma en Alcudia por un encargado particular 3 
veces á la semana ; cobra por ellos 12 mrs. por pleia. prod. : 
calculando por un quinquenio se cojen 5,000 cahizadas de ar
roz , 2,000 libras de seda , y ademas t r igo, cebada, panizo, 
v i no , aceile y algarrobas en abundancia, melones, otras fru
tas y hortalizas: mantiene algunos ganados, y hay caza me
nor y de animales dañinos en la parte del térm. que confina 
con Tous. ind. : la agrícola, 6 moiinos unos de harina y otros 
de a r roz , y 10 de aceite. E l comercio se reduce á la esporta-
cion de algunos prod. sobrantes, y á la importación de art. 
de general consumo. Los jueves de cada semana hay un mer
cado poco concurrido , y el 22 de enero, día del Santo titu
lar , se celebra una especie de feria á la que acuden multitud 
de gentes de los pueblos comarcanos , atraídos mas bien por 
as fiestas que se suelen hacer, pobl . : 289 vec., 992 alm. cap. 
BOD.: 8.263,615 rs. IMP.: 324,320. CONTB.: 76,165 : el PRE
SUPUESTO municipal asciende á 11,034 rs, el que se cubre coa 
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aigunos arbitrios que son: el arriendo (ie posos y medidas que 
reditúan 1,273 rs . , el de la tienda 2,391, el de yerbas 2,000, 
el impuesto sobre la carne 2,900 y el de la taberna 1,054, re
partiendo el déficit entre los vecinos. 

H is to r ia . Esta v. es de fundación muy ant . : en los prime
ros tiempos de su existencia estuvo bajo la jur isd. de Alc i ra, 
y habiendo después aumentadosu vecindario, pidió y consi
guió su desmembración. Fué una grande y rica pobl., sin que 
ahora quede mas que una tercera parto de lo que era. La in
salubridad del terreno es una de las causas que mas contribu
yen á tan lamentable decadencia. Se croe piocedasu nombre 
Guadamar de un moro que habitaba en esta v. llamado .Sun-
res , de cuya voz y de la de Guarda se ha formado aquel 
aunque alterado y corrompido como ha sucedido en casi to
dos los antiguos. 

GUADATÍN ; arroyo en la prov. de Córdoba, part. j ud . de 
Bujalance: nace á las inmediaciones de Cuñete de las Torres 
y va á desaguar al Guadalquivir, á poca dislanoia del puente 
llamado de Alcolea. 

G U A D A Z A O N : r. que nace en la prov. de Cuenca, part. 
jud. deCañele, térm. jur isd. ds Vaklemoro: lleva cómodos 
muelas de agua ; baña los limites do Valdemoro, en donde 
tiene un puente de dos arcos de madera apoyados en tres pi
lastras de piedra , sigue después por Val.leniorales, Pajaron, 
Keyl lo, Carboneras y Cardenete, reuniéndose al Cabr ie l en 
térm. de Enguidanos. 

GUADAZÚEROS: arroyo en la prov. y part. jud. de Cór
doba: nace en térm. de Vil laviciosa y va a morir al Guadal
quivir , no lejos de la desembocadura del rio Guadialo. 

GÜAD1AMAR: r. en la prov. de Sevi l la (V. mo de San-
i.ucar.) 

G U A D I A N A : r. caudaloso y principal de España. Su na
cimiento ha sido siempre una curiosa y debatida cuestión; 
su curso , su hundimiento, sus aparit iones, han sido otras 
tantas novelas, que han entretenido á historiadores y geógra
fos muy graves, que se han transmitido de generscien en 
generación; sin examen , sin criterio y de las que han he
cho uso personas muy respetables en ocasiones muy solem
nes: tiempo es ya de que desaparezcan estos errores. E l aulor 
del Diccionario, que en este y otros punios inporlantes ha 
querido ser exactísimo, no ha omitido ililigencia ni observa
ción por pequeña que sea, para consignar la verdad, y tiene 
motivos para creer que lo ha conseguido, (¡jando y resol
viendo aquellas cuestiones. Nace este famoso r. indubitable
mente en las lagunas de Ruidera ; pero sus fuentes están di
seminadas y confundidas : los primeros nacimientos son dos: 
uno á la der. de sus aguas corrientes, otro á su izq. : el pri
mero empieza en la Cunada del Sab ina r , térm. de la Osa 
de Montiel, part. jud . de Alcaraz, prov. de Albacete, desde 
donde corre un arroyo que entra en la laguna Rui-Perez ó 
del Concejo; en esta corriente se encuentra el molino hari
nero llamado el Osero: en el p rado de las Fuenteci l las, 
dentro del mismo térra, de la Osa, hay otro arroyito quese 
une con otro nacido de unos manantiales que brotan junto al 
castillo de Rocafria, y los dos se unen al arroyo de la Osa, 
llamado A la rconc i l l o , para entrar tolas estas aguasen la 
laguna San Pedro, la cual perteneció al curato de la Osa. 
E l nacimiento de la izq. son: primero, las fuentes de Valde-
m o n ( i e l , h s cuales hacen un arroyi lo que entra en la la
guna llamada Charco Escudero: scgunüo, el prado de los 
Zampoñones, que son otras fuentes que hacen otro arroyito 
que entra, parteen ínj j í t ta-Waíica y partéenla de/.'¡íí-Pe
j e ; : tercero, Fuente del Borbotón, que linda con Laguna-
blanca á su i zq . : cuarto, Xa.Fuente de la puerca, mas abajo 
«el Borbotón, cuyas aguas unidas onlran en la laguna Ru i -
Ferez; estas fuentes son bastante perennes, y todas se hallan 
en termino de Yi l lahermosa; de aquí es que, como las v. de 
Osa y Villahermosa, sean del campo de Mont ie l , por esto es 
cierto que Guadiana , nace en el campo de Montiel o 
Las lagunas se forman y suceden unas á otras en es
tos términos : Escudero , Laguna-blanoa , Rui-Perez , T i 
naja, por el lado i zq . ; San Pedro por el de r . ; mas abajo R«-
dondil la. Lengua, y Salvadora: junto á esta laguna sale una 
fuente, que se piensa sea la que viene de la cueva de Monte
sinos, Santo Morci l lo, Batana, Colgada; en la cabeza de esta 
laguna á su lado, i z q , nacen 13 fuentes que entran inmedia-
mente en e l la ; laguna del Rey , á cuya der. sale el agua 
por compuerta para los molinos de la pólvora; Cueva-more 
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ni l la, Coladil la, que parecen una sola, porque solo las divide 
un cañizal , y por últ imo Cenaguero ó Cenagosa, que en to
das son 16 lagunas existentes en el coto ó real sitio de R u i 
dera, desmembrado del térm. de Alhambra y que hoy corres
ponde á Argamasil l la de Alba, part. de Alcázar de San Juan, 
prov. de Ciudad Rea l : desde la laguna Cenaguero, sale for
mando r., que toma desde luego el nombre de Guadiana y 
se dirige de E. SE . al N l i . hacia el cast. de Peñarroya, dos ' 
leg. largas, dando anies movimiento al molino de la Parra 
de 3 piedras y al Nuevo de una sola ; aquí lomando un poco 
á la izq , se dirige a pasar por el molino de Sta. Mar ia, de 
3 piedras ; corre después una leg. larga hasta Argamasil la, 
cuya pobl. cruza ne S. á N . : en esta v . tiene dos puentes 
buenos y otros inferiores ; ios primeros fueron dirigidos por 
el a'quitecto D. Juan de Vil lanueva, por el año 1790: en 
las crecidas se echa fuera de su madre y para evitar la ruina 
de i'Sta pobl. , hay formada una acequia ; cuando esta no 
puede contener el agua, se echa artilicialmenle en dirección 
a la v. del Toinelloso, en virtud de real cédula , ganada al 
intui to en juicio conlradiclorio. Después de Argamasil la 
corre mas de 1/2 leg. al molino de la Merabrilieja, de dos 
piedras, y mas abajo está el puente l l in iado de Castilla ; corre 
otra 1/2 leg. al molino Ti-jado, dedos piedras; signs 3/4 
leg. al molino del Cuer \o , de dos piedras; deja á la der. la 
alaiueda de Ctrvera, donde hay un puentecillo, y corriendo 
otra 1/2 l e g . , desaparece ó se pierde hacia el sillo llam¡.do 
el Herradero de Guerrero y desp. de Villaceiilenos, Icrm. de 
Alcázar de San Juan , al confín de los térm. de esla v. con 
la de l lereiuia , habiendo corrido 10 leg. poco mas ó menos; 
empero esta desaparición ¿es un hundimiento de las aguas, 
como se ha supuesto por muchos siglos, que corren luego por 
un subterránoo basta nacer segunda voz á las 1 leg. ? Nada 
hay mas falso que esta suposicidii, y sin embargo nada se 
ha creído con mas certeza. En el art. Alcázar de San Juan 
(part. j u d . ) , hemos negado ya la existencia de ese hundi
miento del r. y su nueva aparición posterior: nosotros dis
tinguimos real y verdaderamente dos r , ambos esencial
mente diferentes y sin ninguna relación entre s í : el primero 
que procede de las lagunas en los términos que hemos ma
nifestado en este a r t . , muere del todo en las vegas de A l 
cázar, y si algunas aguas quedan en algún punto : se incor
poran al Záncara, mas abajo de la v . de Herencia, y esto es 
muy natural y muy comprensible, si se examinan con me
diano escrúpulo las tierras bañadas por el r,: desde su sa
lida de la mas baja de las lagunas, se presentan tierras l l a 
nas con poco o ningún dec l i ve , en términos que las inunda
ciones son harto frecuentes, y ya hemos visto las obras he
chas en Argamasil la para evitarlas, a l a s que añadiremos 
ahoia el cauce artificial construido en la misma v . , para re
gularizar los riegos : esta l lanura de las tierras continúa por 
todas las vegas de;Alcázar, en términos que falto el r. de cor
riente, se estíendepor ellas empradeciéndolas y llenándolas 
de frescura , y si la abundancia de las aguas puede superar 
este obstáculo, prosiguen sin dificultad á buscar su natural 
desahogo en el r. mas próximo; el Záncara, es pues, el término 
natural del^Guadiana de Ruidera, siempre que antes de llegar 
á él no se agola el agua, por riegos considerables, Iransmina-

cíones insensibles y evaporaciones muy grandes á causa del-
muchisimo terreno que cubre con su estension y empantana-
miento; y esto es tanto mas cierto, cuanto que desde el mo • 
lino Tejado se advierte cada vez menos agua, porque el^erre-
no se eleva insensiblemente hasta el punto de hallarse á ma
yor altura topográfica el sitio donde se supone que nace se
gunda vez, haciendo imposible esta nueva aparición ; asi que 
el Guadiana de Ruidera debería delinearse en los mapas con 
su confluencia natural en el Záncara; resultando por lo mismo 
ser un puro cuento cuanto se ha escrito acerca de la fabulosa 
puente del Guadiana, sobre la cual pacían tantos rebaños. 
Secundo r io . Con el mismo nombre de Guadiana nace en el 
térra, de V i l la r rub ia , que por esta razón se l lama de los Ojos 
de Guadiana , un segundo r. que tiene su origen en el sitio 
de los Ojos, 2 leg. al E. de aquella v . , y es un gran pantano 
lleno de carrizo, espadaña, masiega y j unco , de una leg. 
próximamente de circunferencia, sit. entre el camino de V i -
llarta de San Juan á Da imie l : en este pantano hay 14 manan
tiales que llaman Ojos , de los cuales son los mas principales y 
con nombre conocido los de la Cana l , Cercano y M a r i López, 
siendo el mayor el último que tendrá 20 varas de largo y poco 
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menos de ancho , y parece que sale el agua á borbotones; 
desde esle al do la Cana l , llamado asi porque es mas largo 
que ancho, hay 60 varas, y lo mismo desde este al llamado 
Cercano, porque es el ojo que dista menos de la t ierra: desde 
el sitio en que principian á esparcirse y perderse las aguas del 
primer Guadiana, hasta este segundo nacimiento , hay de 7 á 
8 leg. , y este es el espacio que se ha supuesto de curso sub-

4 terráneo del r., curso fabuloso y hasta inverosímil por las ra
zones que hemos espuesto, á lo que añadiremos todavía, que 
al paso que el primer Guadiana suele secarse en el verano casi 
en su totalidad desde mucho antes del supuesto hundimiento, 
jamás falta en los Ojos de Vil larrubia agua abundante para 
dar movimiento á los molinos existentes de all i en adelante; 
prueba clara que este segundo r. no puede proceder del pr i 
mero, por la sencilla razón de que mal puede dar á otro quien 
no tiene caudal para s í : téngase pues entendido que este se
gundo r. que nosotros llamaremos Guadiana de Vil larrubia ó 
Guadiana la Baja, como se dice en el pais , para distinguirle 
del primero, al que hemos nombrado Guadiana de Ruidera, 
es un r. nuevo , y que por consiguiente el origen del gran r. 
que lleva el nombre de Guadiana, deberla señalarse en Vi l lar-
rubia , no siendo el primero sino un subafluente suyo , incor
porado al Záncara cuando lleva caudal , y portantosu long. 
debe disminuir 17 leg. que hay desde la cañada del Sabinar 
hasta los Ojos, que se cuentan como si ambos fueran una sola 
corriente. Poco importa el que trayendo el Záncara y su com
pañero el Gigüela, su origen desde mucho mas arriba de lo« 
Ojos, pierdan estos el nombre al entrar en Guadiana , cuando 
parece que ellos deberían ser los principales ; porque principal 
es aquel r. que se reconoce por mas caudaloso y mas perenne; 
y ya hemos dicho que el agua de los Ojos se mantiene siem
pre , sin necesitar la confluencia del Záncara , que por el con
trario suele secarse alguna vez: ni menos obsta la igualdad de 
nombres en los aGuadlanas, porque sobre fundarse esto en 
un error demostrado, la semejanza que uno y otro tienen en 
la mansedumbre de sus aguas (significado de la voz Anua, 
como veremos después) pudo muy bien haberles hecho dar 
el mismo nombre. Descubierto ya el nacimiento del r. en los 
Ojos de Guadiana , su curso es natural y conocido por las de
siertas llanuras de la Mancha: á poco de formarse deja á la 
izq . la famosa alameda del Sr. duque de Hi jar, y llega al moli
no Zuacorta, primero de la jur isd. de Daimie l , á dist. de una 
leg. cor la , que muele con 3 piedras; á otra leg. está el molino 
Nuevo de 4 piedras; á 1/2 leg. el de Griñón de4piedras; á las 
3 leg., el de Molimocho de 5 piedras: este molino se halla 
dentro de la famosadeh. de Zacatena, cruzada por el r. en toda 
su estension : á 2 leg. de esto molino entra eu el part. de C iu 
dad-Real , por el térm. deTor ra lba ; y á otras 2 leg. está el 
molino de Flor de Ribera de 6 piedras: á las 2 leg. el molino 
del Emperador ó Mal Vecino; frente de este molino y á la 
márg. izq. los restos de Calatrava la V ie ja , cuyos fosos se ce
baban con sus aguas; á 1/2 leg. el molino Puente-nolaya de 
5 piedras, térm. de Málagon , part. de Piedrabuena ; áol ra 
1/2 los Palos de Pera lv i l lo , cuyodesp. se halla á la izq. ; pasa 
á 1/4 leg. de Picón, sit. ásuder . , donde hay un molino: luego 
por la falda O. del cerro de Alarcos , donde hay otro molino, 
y siguiendo el curso de N . á S. entra en el térm. del Corral de 
Caracuel , part. de Almodovar ; vuelve al part. de Piedrabue
na por el térm. de Alcolea, encomienda de Herrera y de las 
Calabazas, en la que se está construyendo un martinete de 
hierro, cuyo metal abunda estraordinariamente: desde la 
encomienda de Herrera su curso es de S. á N . hasta que llega á 
l a v . de Luc iana , y desde esta corre de E. á O . , atraviesa 
todo su térm. y los de la Puebla de D. Rodrigo y Navalpl i io, 
Arroba y Fontanarejo que quedan á la izq. el primero y los 
demás á la der , y entra en la prov. de Badajoz: son sus 
afluentes en este primer tránsito , por la der. el Gigüela , Bu-
llaque , Valdehornos y R u b i a l , y por la izq. Azuel y Jabalón, 
y para su paso cuenta otros tantos puentes cuantos son los 
molinos que hemos nombrado. Su entrada en la nueva prov. 
es por el part. de Herrera del Duque, en el sitio de las Hoces, 
térm. jur isd. de Vil larta de los Montes, llevando su curso de 
S E . á N O . hasta el portillo de Aci jarra, desde donde le con
vierte d e N . á S . , hasta llegar al part. de la Puebla de Alco
ce r , bañándolos térm. de Vil larta , Helechosa, Herrera del 
Duque y Talarrubias por la i z q . , y Castilblanco, Valdecaba-
lleros y Casas de Don Pedro por la der . : su curso es tortuoso, 
y sus márg. ásperas y escabrosas en la mayor parte; le rinden 
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tributo en esle part. los riach. Estena, Guadarranque, Vena-
zaire, Peloehe, Guad.ilupejo y Valmavor ; no fertiliza terre
nos algunos, sin embargo de que bañahermosas vegas, que 
podrían hacerse muy productivas con el riego; da movimiento 
á 16 molinos harineros desde su entrada hasta su despedida 
del part . ; tiene muchos vados transitables , casi en todas las 
épocas del año, esceplo en los tiempos de grandes avenidas, 
durante las cuales facilílan el paso el puente de V i l la r ta , el 
pontón de Herrera del Duque, la barca de Castilblanco y la de 
Peloehe: el puente de Vi l larta llamado asi por estar en térm. 
y á 1/2 leg. de este pueblo, se compone de 18 arcos, de cal 
y ladri l lo, y los pretiles de mampostería; da paso á gran par
te de la cabana lanar trashumante, y facilita las comunicacio
nes de Estremadura y demás prov. meridionales con las de 
Ciudad R e a l , Toledo y Mad r i d , para cuyos puntos es Vi l lar
ta una de las carreras: este puente es de la igl .de Toledo y del 
Exmo. Sr . duque de Osuna , como vizconde de la Puebla de 
Alcocer, conservándose y reparándose por estos dueños, que 
cobran pontazgo á cuantos transitan ó pasan á vado á la 
vista del puente,cscepto á los vcc. del vizcondado : el pontón 
es de 7 ojos, nuevamente construido de mampostería y ma
deros, por vec. de Herrera del Duque, con el objeto de facilitar 
el tránsito délos ganados trashumantes, cuyos dueños pagan 
una cantidad módica y convencional: la barca de Cnsiilblanco 
se halla entre esle pueblo y Herrera del Duque y la de Peloehe, 
propia délos dueños del pontón por bajo de la ald. d el mis 
mo nombre. Pasando del térm. de Talarrubias al part. de la 
Puebla de Alcocer, baña por la der. á 1 1/2 leg. de dist. del 
pueb loe l te rm.de Navalvi l lar de Pe la ; á una leg. Orellana 
la S ier ra, y al 1/4 leg. Orellana la V ie ja ; y por la izq. la Pue
bla de Alcocer y Esparragosa de Lares á 2 leg. escasas, el pa 
lacio de Buengrado á 100 pasos y á 1/4 leg. escaso la casa de 
Entre rios nombrada de Perales, dirigiéndose después al part. 
deVi l lanueva de la Serena : en este tránsito se le agrega el ar
royo nombrado de la Casa, por el sitio de Matahijós por cima 
delmol inode Los Arcos; otrollamado el Grandeque se le reú
ne por la parle de arriba del molino del Duque y se forma en la 
deh. de Mingo nielo, de los propios de la Puebla , en un cer-
cado llamado el Po t r i l , que servia de prado para la cria del 
ganado yeguar; otro llamado de los Malos, junio al vado del 
Casar y nace en los 3 quintos de las Zarzuelas, deh. del Bode
gón del Duque de Osuna , y todos á la i z q . ; el llamado de Ma-
ribañez , que se agrega por cima del molino del Quemado, á 
la der. : no fertiliza tierras algunas, tiene 3 barcas de remos; 
una de D. Juan Orellana , vec. de la Puebla de Alcocer, en el 
sitio de la Magdalena ; 3/4 leg. mas abajo otra del duque de 
Osuna , y otra á 1/4 leg. de Orellana la Vieja quo pertenece al 
marqués de San Juan : se le conocen ademas 5 vados nombra
dos Matahijós , Magdalena , Caballero , Higuera y C a s i s , que 
se dirigen á las casas de Don Pedro y Navavil lar de Pe la , y 
otros 3 en dirección á las Orellanas llamados Riolis , Carretas 
y Picón , intransitables en los meses de otoño, invierno y 
primavera : da movimiento á 6 mol inos, los 4 en térm. de la 
Puebla llamados los Arcos, Magariño.del Duque y del Quema
do ; uno en el de Esparragosa de Lares con el nombre de San 
Andrés , y otro en el de Orellana la Sierra llamado del Picón, 
de 3 , 4 y 5 paradas, y muelen todo el año; en el part.de V i l la 
nueva de la Serena baña solo el térm. de esta v. á dist. de 1/2 
leg. de ella y por espacio de 2, recibiendo en este tránsito el r. 
Sujar por su márg. izq. , que trae embebidos el Gualefra , Mo
lar , Guadalmés , Guadalemar y otros ; sin puente a lguno, y 
solo algunas barcas , las cuales ni aun sirven en tiempos de 
avenidas : enlra después en el part. de Don Benito por el sitio 
llamado la J a r i l l a hasta llegar á la deh. de Casl i lnovo, que es 
otra vez de la jur isd. de la Serena , y pasada esta vuelve á en
trar en la de Don Benito por la deh. de- las Habillas , la cual 
recorre, y después las de Retamal Gordo, Soto, Isla de Aden
tro , Sotillo de las Lucias, Aljibe de Contreras, Contrerillas, 
Contreras, Isla Alta , Redondi l la, Egidil lo de Don Llórente, 
Velamanzana , Aliseda Chica y Grande, Tapias , Zarza l , Bo
degón, Vegui l las, Aijon de Sanahria , Batanejo y Canta de 
Mar te l , en donde entra ya en jur isd. de Medellin , en cuyo 
térm. pasa por las vegas Isla-quemada, Remondo , Sierra-tra
viesa , Prado y Pradil lo , los Mengajiles y sierra de Yclves: 
hasta aqui va solo por jur isd. de Medel l in ; en adelante parti
cipa de la de Valdeterres en su márg. i z q . : en aquella va por 
elTuruñuelo de S i l v a , entrando luego en el térm. de Guare-
ña por el Turuñuelo de Enmedio y de Aba jo , y en la de Valde-
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torres por el Soto , deh. Boyal y vega de San P a b l o , conti
nuando en una y otra raárg. por el térm. de Guareña y sitios 
llamados Palomarejo, Guijo , Gorbos y Torrecaños , por don-
desale de este part. j u d . ; sus afluentes en este tránsito son: 
el arroyo del Campo, que le entra por su márg. izq. en el sitio 
llamado la Boca de la Tabla ; el r. Ruecas por su márg. der. 
«ntreel Ai jon de S^nabria y Batanejo; el r. / for t iya por la 
izq. entre las vegas de Medellin y el cerro del Cast i l lo; el ar
royo Caganches por la der. en la deh. de los Mengagiles; el 
r. Guadarnés por la izq. junto al molino de Curro : el r. Jiñr-
dalo por la der. al salir de los Torrecaños : no se riega nada 
con sus aguas; pero por todo el terr. que va pasando son ter
renos fértiles en yerbas y en granos : da impulso á 7 molinos 
harineros ; 4 en la jur isd. de D. Benito , que son Gabanillas, 
con 3 piedras, Aceñas con 6 , Acenilla con í , Martel con 5! 
uno en la de Medellin llamado Molineta de Remondo con 3 ; y 
2 en la de Guareña, que son Sanabria con 4 , y Curro con 
igual número : tiene un puente para su paso á la inmediación 
de Medellin , el cual tiene 20 arcos , todos de piedra de medio 
punto, con 36 varas de luz el mayor de el los, y 7 1/2 el me
nor; fué reconstruido en el año 1630 : uno de los estribos prin
cipales está muy socavado y se ha recurrido á las autoridades 
para su composición: se paga pontazgo : existe ademas una 
barca en la deh. de la Redondilla que desembarca en el atarfal 
de la Isla A l t a , y otra cuyo embarque está en la jur isd. de Vi-
llanueva de la Serena y el desembarque en la deh. de las Ha-
billas : los vados que con mas frecuencia se pasan en este 
psrt. son, el Baeron que está en el Retamal Gordo; el de la Es
taca en el Soto ; el Ancho en el Sotillo , el do los Ahogados en 
el egidillo de Don Llórente; el del Lobo en las Tapias ; el de 
la Acenil la y el de la Barranca en la misma, el de üatanejo 
y el de Martel en las Vegui l las; otro por cima del puente de 
Medellin ; otro en el Prado y otro en el puntal de la sierra de 
Yclves, que sale de la quebrada de Manuel Domínguez á dicho 
puntal: en jur isd. de Valdetorres el de San Bartolomé; en la de 
Guareña el de Sanabria entre el soto de Valdetorres y el 
Palomarejo; el del Águila entre el Turuñuelo y el soto de 
Valdetorres; el que va al molino del C u r r o , lindante con la 
isla de Juan Pobre yColmenarejo; el de Piarr imo lindante con 
el Guijuelo y los Corvos , y el de la Cabra en esta últ ima 
vega: lodos estos vados son intransitables desde octubre hasta 
marzo. Entra después el r. en el part. de Merida , y tomando 
su márg. izq. ó sea del S . , baña el térm. de Villagonzalo y 
terreuos denominados la Vega , compuesta de terrenos de pro
pios y algunas fincas de particulares, siguiendo después por 
la linde de la deh. de Sanlibañez, continúa por tierras parti
culares y deh. de propios hasta la jurisd. de la Zarza junto 
áA lange , que tocando dos pequeñas vegas de particulares, 
continúa lindando al camino que de la Serena se lleva para 
Sevilla , y después sigue por la deh. del Novil lero hasta las 
Juntas, sitio donde entra el r. Matacbel; desde esto punto 
continúa por una pequeña vega hasta la deh. de Holgado, en
trando en el térm. de Mér idapor ladeh. de Dontel lo, conti
núa por la del Berrocal hasta llegar á los olivos y huertas de 
Mérida, entra en el cascajal que hay de estas al puente de esta 
c. , terreno baldio y que sirve de rodeo en la feria que al l i se 
celebra, sigue por las deh. del Escobar, Cubülana, Peder
n a l , Corvalon y Perales, entrando en la jur isd. de Lobon 
por la pequeña alameda que tiene la deh. de Perales , y por 
terrenos de propios de la misma v . , repartidos á los vec. para 
plantío y labor-, por el coto del Novil lero y el de Francisco 
Pinero y sigue por tierras particulares hasta la jurisd. de Ta 
lavera la Real que corresponde al part. de Badajoz: por la 
márg. der. ó del N . entra Guadiana en el part. de Mérida por 
la jur isd. de San Pedro, tocando solo su márg. á la deh. de 
propios de pasto y arbolado , y entrando en el térm. de Val -
verde, l inda con la isla del Po t r i l , tierras de particulares y 
deh. de Santana ; pasa al térm. de Don Alvaro por la deh. del 
Paiazuelo, la de propios, tierras particulares, deh. de las T i 
jeras , sigue al térm. de Mérida por los valdios y huertas de la 
c . , tocan las aguas á sus mural las, pasan por el egido de A l -
barregas, siguiendo por la deh. de Aral la y terrenos particu
lares hasta el térm. de Esparragalejo, lindando en este con 
deh. de Juan Antón y la Flor iana, deh. de la Piñuela, barran
cos de Miguel D iaz , propiedad de vec. del Monti jo, conti
nuando por la deh. de Barbaño, la Isla Perd ida, la Cerrada, 
baldíos y propiedades particulares y térm. de la Puebla de la 
Calzada hasta llegar á la jur isd. de Badajoz ¡ en el tránsito del 
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part. de Mérida, recibe el arroyo del Tejar en el térm. de V i 
llagonzalo inmediato á la deh. de Sanlibañez; el r. Ma lache l 
en el de la Zarza , la rivera Albarregas , la de Calamonte y 
el Trapero en el de Mérida, y la rivera L a c a r a en el del Mon
t i jo, con otros arroyos de poca importancia : da movimiento 
á 2 molinos harineros en Vil lagonzalo, 2 en el de la Zarza , 8 
en el de Mérida , 2 en el de Lobon y 1 en el del Montijo y y 
Puebla: facilita su paso la barca sit. en el charco de Mojarra-
bos, lérm. de Vi l lagonzalo, un vado mas abajo, otro junto 
al molino de la Aceña; el vado de la Molineta en el térra, de 
la Zarza , el de los Blandones , el de Almendralejo, el de Cu
bülana y el de Perales en el de Mérida; el de Cascajares y el 
Novil lero en el de Lobon , la barca en el mismo sitio de Cas
cajares, y por últ imo el famoso puente de Mérida: este puen
te de 950 varas de largo y 8 de ancho, consta de 64 arcos, 
todos circulares, los cuales se elevan 33 pies sobre la superfi
cie del agua cuando el r. viene en su estado regular : entre 
los arcos grandes hay otros mas pequeños y elevados de la 
regular corriente del agua, para mayor desagüe en las inun
daciones, providencia que hace mas hermosa y segura la fáb.: 
hacia el medio del puente salla contra el agua formando pun
ta , un pedazo de fab. an t . , ya destruida, llamada en el dia 
Ta jamar , de 400 pasos regulares de larga: su objeto parece 
haber sido para dividir las aguas en tiempos de inundacicnes, 
cortando su ímpetu y corriendo mansas por debajo del puen
te : mas adelante en el lado der., hay una especie de cenador 
ó templete de 4 arcos con sus asientos; sobre el arco de en
frente están colocadas las armas reales ejecutadas en marmol 
por un tal Francisco Múralo , y en 2 losas de la misma mate
ria , en uno y otro lado se lee, en la mano der.: 

Tecum sumc t f l umma non operient in ti '. Isake X L l l l . Deo 
mundi arquitecto sapientiss. et Cristo Jesu reslaurator i effi-
caciss. ac pontif ici oeterno, iuoeq. E u l a l i a Virgo et M á r t i r 
sanctissima lu te l la . Eméri ta angusl . ponlem á vetustate et 
J lumin is injur 'ús, labe, foeditate diruptionilms v indicatum, 
et in pr is t inum splendorem ampitat is operibus restitutnm 
dicat commendat. E x ai ictori tateetprovidentia Ph i l i p i I I I , 
H i span ia r . Itegis C a t o l i c i , p i i s i m t , alque inviet iss. D . JS. 
Clementiss. Joanum. Thomas.Fabar ius V e . e t m i l i t i a sacra 
S. Jacobi Comendatarius Hue lamip rmfec i t , Emér i ta opvs 
curabi t , p r o b a v i l , an . M D C X é pecunia col lata ab Vrb i -

bus et oppidis in t ra lapidem CC. 
En el de la mano i zq . : 

P o r mandado de l a Mageslad Católica de D. Fel ipe I I I , rey 
de España y de las Indias, N . S. D . Juan Tomas Fabaro, co
mendador de Huélamo, de la orden de Santiago y goberna
dor de. M é r i d a , reparó con acrecentamiento de firmeza y 
hermosura esta puente , que estaba en l a mayor pa r le ar
ru inada y rota por su antigüedad y por las crecientes del 

r . , año de M D C X . 

Ilízose esta obra á costa de la c. de Mérida y contr. de las 
demás c. y 1. que están dentro de 501 . : se dice tuvo otra re-
dificacion en tiempo del rey E r v i g i o , por los años 680, en 
cuya prueba se cita un manuscrito gótico de Toledo, del que 
hacen memoria Morales y Mar iana; estaba defendido el puen
te por la parte de la c. de 2 torres , entre las cuales hay puer
ta á una plaza de la fortaleza; mas adelante en el ingreso de 
la c . , se encuentra una fuente que arroja el agua por la boca 
de una bella cabeza de mármo l , tiene las armas reales encima 
y un letrero que dice haberla mandado hacer Mérida, siendo 
gobernador el licenciado Duarte de Acuña. Estas son las úni 
cas noticias que pueden darse sobre la fáb. del puente, igno
rándose completamente quién fué su primitivo autor: nosotros 
creemos que habiendo sido Mérida la c. de mas importancia 
tal vez de la España Romana , debe referirse su construcción 
á esta época: asi lo persuade el almohadillado de todas las 
piedras de los ant. arcos y pilares, muy semejante al de A l 
cántara; este almohadillado falta en la reedificación del t iem
po de Felipe 111, y no deja de desdecir comparando unos arcos 
con otros. Sigamos con el curso del r. continuando el mismo 
método de describir con separación cada una de sus márg. 
Siguiendo la der. entra el r. en la deh. de la Rabuda , térm. 
de Badajoz, .y á la salida de esta deh. empieza á formarla 
linde de los térm. de Badajoz y Lobon , aquel á la der. y este 
á la i z q . : después de aquella deh. toca sucesivamente con la 
de Carneri l , de pasto y labor ; la de los Metidos de la Va ra , 
de igual aprovechamiento; las de la Rueda, Sarteneja, Torre-
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b.ija, Jatoquedo, Pesquero del Conde, todas de pasto y la-
bur , y esla úl l ima con muy buen arbolado de encina, en cuyo 
terreno entra la rivera de Guerrero; sigue después la isla de 
Sancho y Novillero de la Vitoria , muy buen terreno para la
bor , y mejor para ganados , y á su conclusión desagua en 
Guadiana el brazo que se desprende de Guerrero en el sil io de 
Mojaiulo ó solo del Toro: loca el r. después un pedazo de ter
reno de los propios de Badajoz, lioy adehesado, que llaman 
el Solo del Atar le , que sirve de novillero ; sigue la deh. de 
Pesquero de la Marquesa, de arbolado de encina, pasto y la
bor ; la de Sagrajas del mismo aprovechamiento, la de Ma
chuca de so'o pasto y labor, en cuyo terreno desagua un ar
royo que llaman la L a b r e r a , y después atraviesa el r. la ca
ñada qne nombran las Bardocas: loca luego en la deh. del 
mismo nombre. de pasto y labor , el prado de Cabal los, á 
cuyo eslremo desemboca el r. Gévora, donde hay una pes
quera que atraviesa el r. y un molino de 4 piedras; sigue la 
deh. de Cuadrejones y después toca con el camino de Cáccres 
que pasa por la falda del fuerte de San Cr is lova l , donde hay i 
muralla sobre la base de la falda del fuerte por todo.su fíenle, 
que es muy largo, para impedir que las aguasdelr. inutilicen el 
camino y lo obstruyan, como sucede en las grandes aveni
das, no obstante aquel grande y sólido preservativo: aqui for
ma el r. un espacioso charco, y formando un ángulo cambia 
de dirección corriendo constanlemenle de S. á N . , sigúela 
deh. de las Palomas, cañada de Sancha Braba, que hace un 
gran trecho de camino al costado del r., deh. del Rincón y Rin-
conci lo , ambas de pasto y labor , y aqui desagua la r i
vera de Gaya que viene formando la línea divisoi ia de Espa
ña y Por tuga l , y entra el r. á ocupar su lugar formando él 
mismo la división de los dos reinos ; con la pequeña variación 
de que una leg. después, se entra en Portugal y deja á su izq. 
una pequeña isla , que aprovetban á la vez españoles y por
tugueses, ya á pasto, ya sembrando melones y otros frulos 
de verano, siendo una verdadera reyerta ( ' ) : volviendo á la 
márg. i z q . , desde qoe le dejamos en el ténn. de Lobon, parí, 
de Mériiia , entra lupgo en la deh. de Aldea del Conde, térm. 
de Badajoz de esoelenle arbolado de encina, pasto y labor: 
en este sitio desembooa el Guadajira y hay un molino harine
ro de 4 piedras, y 1/4 leg. después la rivera de Antr in ; siguen 
iueüo Uerras de Talavera la real, y volviendo al térm. de Ba
dajoz entra en la deh. de Malpartida , de pasto y labor , la del 
Brabero, por donde desagua la rivera de Talavera, ola Albuera, 
la del l iercial, ambas de pasto y labor, la isla lialdiay soto del 
Infierno, deh. de los Bostros, de pasto y labor, y á la conclu
sión h i y una cañada real de 350 varasdeancho, que lieneaqui 
el nombre de la misma deh : por este sitio se pürtí el r. en 2 
brazos hasta juntarse al 1/4 leg., y á la isla que forma en el 
centro la llaman el Homo, la cual tiene muy buenos pedazos 
de tierra de labor y está repartirla en suertes de 4 fan. á los 
cangueros y braceros de la c. Sigue el prado Ruano, tierra de 
paslo y labor también repartida en suertes ; después toca con 
baldíos de la c. que llaman la Crespila y quebrada; donde 
está el eslremo de la pesquera indicada en el lado der. y al 
poco trecho loca con las murallas de Badajoz, donde desem
boca la rivera Uibi l las, sigue al costado O. de la pobl. por el 
puente de Palmas, al poco trecho están los molinos de la ace
ñ a , luego el de los Canónigos , cuya pesquera está rota , con
tinúa por tierras de particulares, el baldío adehesado la Gra
nadilla , atraviesa la cañada de Sanchabraba , con viñas al 
costado izq. que es la campiña mas amena y pintoresca del 
térm. de Badajoz , donde hay un número grande de casas de 
campo: por este terreno desemboca el arroyo de la Higue
ra ; toca después en olivares y tierras de labor; la cañada 
de Telena , dehesa de Benavidcs, de pasto y l abor , en la 
cual ha hecho su dutño cerca del r. una casa de grande es-
tension para lodos los objetos de la labranza; deh. de Val -
hondo y Albalá, de pasto y labor, donde entra la rivera de Ih-
iiojales y en seguida loca el r. en una cañada, que llaman de 
Ma lp ica , entrando á conlinuacion la deh. del mismo nom
bre ue paslo y labor , á cuya conclusión desagua la rivera de 
Olivenra , que divide los térm. y part. de esta v . y el de Ba
dajoz. Para su paso en todo este parí., hay muchos vados, por 
la estension de las aguas y llanura del terreno, una barca en 
Talavera la Real frente á la deh. át Malpartida , que solo sir
ve cuando el r. va muy crecido y el puente de las Palmas en 

(*) Eotiéndese terreno eomun i los dos rcJDos. 
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Badajoz : consta este puente de 28 arcos de piedra en muy 
buen eslado, de 624 varas d e l o n g . , 8 de lat. y 14 1/2 de al 
tura : es de muy buena arquitectura, muy recio y le llaman 
los ganaderos transhumanles el Puente Bobo , porque ni ha 
pagado ni paga pontazgo : dijimos en el art. Badajoz , página 
248, tomo 3 . " , que fué construido en 1460 y por haber per
dido 3 ojos en una avenida en el año l i 4 5 , fué reedilieado 
en 1597 ; á cuya época pertenece una inscripción gr.ibada en 
una lápida de grano blanco de 10 cuartas de largo y una ter
cia de ancho, empotrada en un muro de piedra , que se eleva 
sobre el macho ó estribo que parle del cimiento, sirviéndole 
de pié un tajamar ó cuchillo qne se prolonga como 11 ó 12 
varas, con una escalinata y en d centro del puente al N . ; con
cluye el estribo formando al costarlo der. del puente, un palio 
ó esplanada , con asientos de piedra alrededor, de 22 pies en 
cuadro, sobre cuyo centro sobresale el muro donde está la 
lápida que dice: 

l 'h i l ippo, 7., l i isp. d i nd . Rege, nrbi prerfecío clno. D i d . " 
J ln r . " á Mendoza , S. P. Q. Pacis Awjitstm opns lioc. pvb l i • 
ccr. lothis orbis s a l u l i , publicis st imji l ihu.i , perfecUim : d i -

cavit annn doni . 1596: 

Sobre esta lápida hay 3 escudos de armas, el del centro re
presenta las reales con corona y toisón; el de la der. las de lac . 
con león y columnas, y el lema/)íi/s u l t r a , y el de la izq. per
tenece á la casa de los Hurtados de Mendoza, con la inscripción: 

Ave. Mar ía c/racia p lena. i 

Enfrente de esta esplanada hay olra sobre el estribo i zq . 
de 22 pies de largo, por 11 de ancho con sus asientos de pie
dra. En 1603 trajo el r. otra llena de aguas que deslru\ó 16 
0J0s> y por consecuencia volvió á ser reedificado, á cuyos 
reparos ptrlencce otra inscripción grabada tn una lápida rie 
grano blanco de 3 varas de largo y I 2 de ancho, que se halla 
fija en un muro de piedra , que tiene por base el cuchillo de 
los 2 últimos ojos saliendo de la c . , la cual dice asi: 

Reedificó esla pucnlc desde o dias de ju l io de 1C09 o^os 
por mandado de S. M . siendo corregidor de esla c iudad y 
j t iez de comisión pa ra e l l o , D. Fernando Ruiz de Alarcar i , 
caballero del hábito de Santiago y señor de las vi l las de 
Sanfa M a r i a del Campo , Yolera y Pobeda , y en su tiempo 
sacó todos los cimientos de el la c hizo trece p i lmes y seis 
arcos y otras cosas, hasta 6 de jun io de 1612 años que de 

j ó la va ra . 

Sobre esta lápida hay otra de la misma piedra de igual 
largo escaso, y de 6 cuartas de ancho, en cuyo centro eslan 
las armas reales, á su der. las de la c. espresadas anies, y á su 
izq. las de la casa del corregidor Ruiz de Alarcon. En el año 
1833 , volvió á ser recdi fkado, por hallarse socavados algu
nos cimientos, en mal estado la mayor parle de las bóvedas, 
habiéndoseles puesto un bonito piso de piedra de grano: para 
los gastos de esta obra mandó S. M . se hiciese un repartimien
to en la prov. del importe de su presupuesto: hizo el reronoci-
mienlo de sus daños y levantó los planos d ingeniero D. José 
Maria Otero, y ejecutó la obra t i arquitecto D. Valenlin Fál
calo. Sobre el estribo del primer arco á la der. hay 2 lápidas 
pequeñas; en la primera se lee: 

Aqui llegó el agua de Guadiana en 6 de. enero de 1758. 

Grande debió ser esta inundación, pues tirando una linca 
recta, se ve que muy pocos ojos quedarían sin cubrirse. En la 
segunda dice: 

A 2 de, febrero de 1 823 llegó á mi l inea i n i c i a r t i agua 
de Guad iana , causando muchos da ius en hombres, ¡juna

dos , sembrados y edificios. 

El agua entonces cubrió todos los ojos y toda la parle mas 
inclinada del piso del puente; corria por ios rastrillos del p a 
tio de la puerta de Palmas ; derribó un pedazo de lienzo de 
muralla á la der. de la puerta ; entró dentro de la c. por las 
alcantarillas, y el barrio de la calle del Rio fué inundado y an
daban los barcos por las calles salvando á las personas y sus 

http://todo.su
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efectos: es probablemente esta inundación la mayor que ha 
tenido Guadiana de muchos siglos á esta parle. 

Concluye el part. jud. de Badajoz con !a deh. de Malpica y 
ribera deOl ivenza, según hemos dicho antes, y empieza el 
de esta v. con otra detiesa que también llaman Malpica , de 
pasto y labor con arbolado de encina, llega al puente de 
Ayuda , sigue la Encomienda , dehesa de igual clase que 
la anterior, continúa por la de la Peña , del mismo aprove
chamiento; laOriana, los Manchones y la Corlada de Vi l la real 
de puro pasto; la de Arcas de puro pasto y algunos chaparros; 
la de Freigal, de pasto y encina; la del Esparlal , de lo mismo; 
la de Monte nuevo, de pasto y labor con monte de encina; 
la de Abogois de pasto, arbolado de encina y tierra calma; las 
de Valongo, Lobato Sigano , Estacada, P inero , Colga y 
Rincón de igual aprovechamiento hastael térm.do Alconchtl 
y nvevadeTá l i o i , enque finaliza con el térm. de Olivenza:el 
r. hasta aquí y aun después, es linea divisoria de los 2 reinos 
entrándole por la i z q . , que es la descrita, el arroyo de la Mo
rera, el de Freiohal y la rivera deTáiiga. Los pueblos mas in
mediatos porder. son Ventas de Ayuda; la plaza deJurumcña 
y Andrual , 2 leg. después da moviinieüto á 2 molinos harine
ros cerca de las Ventas, uno español y otro portu gues , de 2 
piedras cada uno con una misma pesqurr.i; otrode 3 piedras, 
que llaman de Caldera en la deh. de la Encomienda; otro de 4 
nombrado de Mejia en la deh. de la Pena,y otro de 2 llamado 
del Carnero en la deh. del Rincón. Por la der. hay como una 
docena pertenecientes á cortijos y ald. purtuguesris. Para 
su paso en este tránsito hay 2 barcas en las ventas do ayuda 
y otra en Jurumeña , Indas de los portugueses , y cerca de las 
primeras el puenie llamado vulgarmente de Olivenza , cuyo 
nombre ant. y verdadero es tanihicn do Ayuda . Tiene este 
puente 18 arcos sobre pilastras y lamajires de manipostería, 
fundados muchos de. ellos en piedra viva : su long. es de 
1,372 1/2 pies , de 15 á lo de lat. y 66 de elevación. El cro
nista del rey ü . Manuel de Portugal, Damián Co is , dice que se 
conátruyó durante este reinado ; otros autores manilieslan 
que solo fué su restaurador: está inút i l por tener rotos varios 
ojos en el centro y lado que mira á Oüvenza , con 440 pies de 
ru ina : en cuyo estado se recibió cuando la rendición de di
cha plaza en mayo de 1801. E l P. Juan de Castro asegura 
que la torre que tenia en el centro para su defensa, fué manda
da construir por el rey O. Juan II de Portugal : era dicha tor
re de 3 cuerpos con ventanas y saeteras, y se cerraba con 
puertas en tiempo de guerra ; llamábase el fortín de San An
tonio o del Castillo y también Torre del puente. En la guerra 
de la restauración , que llaman los portugueses , en que enlró 
á remar D. Juan I V , duque de Braganzi , fué tomado el 
puente y destruida la torre por el ejército del marqués do Lc-
ganés, general de Felipe IV ; pero hubo do ser reparado en 
1705, porque se dice trabajaron en él los sargentos mayores 
de ingenieros Manuel Megia do Si lva y José de Vasconcellos. 
En la guerra de sucesión á la coronado España, sufrió nue
vos descalabros, volviendo á ser arruinado en 1709 por las 
tropas del marqués de Bay, que mandaba las de España en la 
prov. de Alentejo. La reedifii ación de este puente seria costo
sa , y debiéndose considerar como el r. , mitad de un reino y 
mita.' de otro, parece difícil poner en armonía de unos y otros 
este pensamienlo. Quedamos en la deh. del Hincón, lérm. de 
Ol ivenza, á cuya conclusión desemho.a la rivera de Táliga: 
empieza el lérm. de Alconchel ron la deh. de \a teras , signe la 
de la Carrasca , en la cual se halla el puerto de los Alarves, 
en el cuarto que llaman de las C d e y a s , por cuyo punto tiene 
el r. un vado: mas abajo hay un cerro bastante elevado, (pie 
es llamado los Cast.eM'ños , por cuya falda pasa á en tn r en el 
r. el arroyo de las Mcr l izas : á corta dist. hay otra eminencia 
con uh despeñadero elevado, por cu;,a falda desagua otro 
arroyo que nace en el toril de esta d e h . ; mas ahajo se halla la 
fuente de los Castaños, manantial muy abundante , cerca de 
la ori l la del r.: por este sitio está la isla que llaman de la £s-
íewrt que la forman 2 brazos en que el r. se d iv ide, á la que 
llaman también la TíeyíTto, porque ciertamente viniendo el 
r. formando la línea divisoria de los 2 reinos, la tierra de la 
isla es propiedad de ambos ó disputable la posesión ; la fuente 
forma una gran laguna que llaman la Balsa, y de aquí toma 
el nombre aquel cuarto de la d e h . : á corta dist. hay un mo
lino harinero con 3 piedras nombrado de Juan Andrés; des
pués desemboca el arroyo del Corcho, en cuyo punto conclu
ye la deh. de la Carrasca, y entran los baldíos de San Blas, 
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donde hay 2 bonitas huertas, cada una con su casa: aquí 
tiene el r. una pequeña i s l a , que llaman del H i e r r o , y mas 
abajo 2 barcas en el charco de Doña Catal ina; después hay 
otra huerta con su casa llamada de Juan de la Rosa; sigue á 
corto trecho una presa donde hay 4 molinos, 2 pertenecientes 
á España y 2 álos portugueses , que tienen necesidad de mo
ler por turno cuando hay escasez de aguas en el rigor del ve- • 
rano. Sigue después la deh. de propios de la v. de Cheles, l la
mada Cuitada , y á poca dist. desagua el arroyo las Kaponc-
ras ; después hay un molino titulado de Bolas ; por bajo una 
barca, y después desemboca en el r. el arroyo Moran, donde 
concluye la d e h . , y empiezan unos valdios por lo? cuales pa
sa á entrar en el r. otro arroyo que desemboca en el espacioso 
puerto de la Ceniza, donde hay un molino del mismo nombre: 
mas abajo bay un cerro bastante elevado llamado Espinazo 
de Caun : á corta dist. desagua el arroyo de Manuel Lu i s : 
luego se encuentra un cerro que llaman la Mojonera do Alcon
che l , donde concluyen los baldíos y empieza la deh. de la 
Corsita , á cuyo final entra en el Guadiana el arro>o de A a -
cenguas , donde hay 2 molinos harineros en jnr isd. de Por
tugal.- sigue el millar de Ga lacho, después el puerto titulado 
Vado de las Yeguas donde existe una barca , y mas abajo 
desemboca el arroyo Tal l isca: después hay otro molinollama-
do de Manzanes, donde concluye el millar del Galacho, y em
pieza el de D. Juan , á cuyo fin concluye el lérm. de Cheles y 
empieza el de Vil lanuevadel Fresno: aqui desemboca en el r. la 
rivera de Fr iegamui ioz: sigue la deh. del Rincón , donde hay 
2 molinos llamados de Escobedo y de Martínez : después la 
deh. de Rabilo , á cuyo lin desemboca el arroyo de Lemus, 
y deja de ser el Guadiana línea divisoria de los 2 reinos , en
trando absolutamente en lérm. portugués, hasta que vuelve á 
salir por las inmediaciones de Alcoutin , pueblo de aquel rei
no, á la prov. de Huelva: en este intermedio baña por la ízq. 
l i s pobl. de Mouraon , Moura y Serpa, y por la der. n Merlo-
la , recibiendo también los r. Álcarrac/ ie, A rd i l a y Chanza , 
que atraviesan la frontera : mas abajo de Serpa está el Salto 
del lobo , donde las aguas se precipitan entre las rocas, for
mando una verdadera catarata sumamente estrecha. Desde 
Alcoutin vuelve á ser línea divisoria hatta la desembocadura 
en el Océano por espacio de 7 leg. ; en la orilla izq. frente á 
Alcoutin está Sanlucar de Guadiana , cuyo cas i , domina á 
Alcoutin , y existe una barca para su paso: después se en
cuentran huertas y haciendas bislanle produclivas y de es-
quisitas frutas : .i este punto concurren muchas personasen 
verano á lomar baños , útiles para ciertas afecciones, llegan 
do ya al mismo las mareas de agua salada: después se en
cuentran terrenos montuosos y sin cu ' l ívo; que hacen un 
contraste desagradable con la labor de la opues'ta or i l la , 
frontera do Por tugal ; mas al poco trecho principisn las ha 
ciendas de Ayamonte, que por espacio de 3 leg. hacen tam 
bien variada y agradable esta oril la hasta dicha c . , sít. 3/4 de 
leg. antes de la l i a n a : la márg. der. corresponde al Algarbe 
de Portugal , y su terreno es muy variado y pintoresco por 
las muchas ald. , casas de campo, huertos y esmerado culti
vo que se emplea : j):;ro no se encuentran pueblos de confide-
racion h isla l legará la plaza fuerte de Castroinarin , y des
pués á Vil lareal de San Antonio. La desembocadura del Gua
diana la forman 2 brazos, la barra antigua y la barra nueva; 
aquella costeando la parte de España ; esta la parle de Portu
gal : all i so encuentran la isla de la Canela v el islote de Snn 
l lnnto , pcrtfiíecienlesá España, y mas adelante entre las 2 
barras el islote fsábela, que recientemente se ha formado 
con las arenas que arrastra el r., y cuya posesión se disputa 
por ambas naciones , por lo á propósito que espera establecer 
las artes de pesca: el brazo de m ir izq., donde cs'á la antigua 
barra, se va enarenando y perdiendo, por manera que no 
pueden pasarlo sino buques menores y en pleamar; pero al 
mismo tiempo se ha profundizado el brazo de la oril la der . , ó 
sea batida de Portugal , por donde pueden entrar hasta A y a -
monte fragatas y buques de 14 pies de cala : hasta Alcoutin y 
Sanlucar es navegable para buques grandes, y aun puede ha
cerse Insta Mértola , 7 leg. al N . de Alcoutin : la navegación 
es sin embargo peligrosa , ya por los frecuenies tornos riel r., 
y ya también porque reinan generalmente los vientos N. en
callejonados entre las escarpadas orillas del Guadiana en es-
las parles. 

liemos concluido el curso del r. siguiéndole en todas sus 
diferentes fases : hemos considerado sus diversas fuentes, dq-
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dosas unas, confundidas otras , dando lugar á suposiciones 
inverosimiies ; pero siempre observamos que su corriente es 
en lo general por terreno tan llano, que en muchos puntos no 
se le advierte ningún movimiento; de aqui la prodigiosa long. 
de sus puentes, los muchos vados que se le cuentan, y la di-

t Acuitad en el movimiento constante de los molinos que hay 
en sus márg., aun en los puntos mas avanzados: desde que 
entra en Estremadura , le vemos bañar las infinitas deh. que 
hemos enumerado , fértiles y ricas, según digimos al hablar 
de la prov. de Badajoz , porque el Guadiana siempre lento y 
perezoso las innunda á la menor crecida, y conservan por 
mucho tiempo la frescura que reciben : esto mismo es causa 
de que las aguas del r. permanezcan turbias y cenagosas, im
potables en todos tiempos; su pesca esla ordinaria de barbos 
de varias clases, que se distinguen por castizos, cambos, bo-
cachos y de trompa ; son muy grandes siendo viejos, pues 
se han cogido en el térm. de Badajoz do 30 á 40 libras ; tam
bién hay buenas bogas, bordallos , jaramugos, lampreas 
pequeñas, sabaletas , tencas, grandes carpas, anguilas y 
muchos galápagos, todo con grande abundancia , y suben 
asimismo por su desembocadura hasta el Salto del Lobo pes
cados marítimos como sollos, salmones , lampreas y otros. 
Concluimos este art. manifestando en resumen que el Gua
diana comprende 1,712 leg. cuadradas , siendo su región la 
cuarta en magnitud: es el segundo en long. con 150 leg. de 
curso , durante el cual recibe 35 r. y riveras de alguna consi
deración , y 21 arroyos mas notables : tiene sobre 100 moli
nos harineros en sus mwg., 21 puentes y 20 barcas, para cu
yo cómputo reunimos los dos trozos ó llámense r. que llevan 
este nombre , conforme á la descripción que acabamos de 
hacer. 

Historia. Es muy notable que , al investigar las noticias 
en este interesantísimo punto geográfico en los escritores, no 
se le encuentra como uno de los reyes de España que imaginó 
el Veroso Viterviense : pues si alli se personificaron los obje
tos principales de nuestra geografía para basar en ella nuestra 
historia del modo florido que lo hubiera hecho un romancero, 
no mereció este r. ser olvidado ya por su consideración física, 
ya por implicar también sa nombre cierta razón histórica como 
los demás de que se formó aquel catálogo: si pudo contarse á 
Ibero, á Beto, á Híspalo como primitivos reyes españoles, por 
serlo físicos, como objetos preponderantes en el país, y por re
presentar sus nombres diversos orígenes de la pobl. hispana, 
cabiendo simbolizarse por esta razón con el Ibero ó Ebro aque
lla alcurnia á que debemos dar en este país el carácter que Dio
nisio Halicarnasco dio en otros á los aborígenes y autólonas, 
también el Annas ó Guadiana juega entre los primeros r. de la 
Península y por estos dos nombres puede representarse dos de 
las diversas alcurnias que á la pobl. hispana han concurrido. 
¿Serian los fenicios los que recorriendo las orillas de este r. en 
8U origen , viéndolo desaparecer por ocultarse bajo de tierra, 
cuyo fenómeno observaron cuidadosamente todos los antiguos, 
se preguntaron Ana? (en dónde está)? Asi lo quieren algunos, 
mientras que otros consideran hebreo este nombre, cuya diver
gencia es natural según el juicio de San Gerónimo sobre estos 
idiomas: pero ¿cómo presentar uno ni otro de modo que no pue
da calificarse de mero capricho histórico? Cuantos esfuerzos se 
hagan por dejar debidamente la etimología y razón de este nom
bre, podrán recibir mas ó menos esla calificación de la crítica 
menos exagerada; pues , tienen bastante de voluntarias todas 
las congeturas á que se quiera acudir por prueba. Entre tanto 
que asi'es de dudar sobre la razón denominante de este r., él ha 
conservado su primitivo nombre y desde el principio de nues
tra geografía y de nuestra historia, aparece en cuantos escrito
res se han ocupado de ella. Polibio dijo que tenia este r. su na
cimiento en la Celtiberia ; Estrabon refirió que corria por la 
parte áspera de esta región ; Plinio lo describió diciendo que 
nacia en el campo Laminitano y que tenia la propiedad de 
unas veces ensancharse en lagunas; de otras reabsolverse en 
estrechos cauces, y otras de esconderse en concavidades sub 
terráneas complaciéndose en nacer muchas veces para llevar 
sus aguas al Océano atlántico. El Itinerario atribuido á Anto-
nino nombra una mansión militar en el principio ó cabeza de 
este r., fijándolo VII millas dist. de Zamin!Mm;Ptolomeocolo 
ca las fuentes del Annas en el grado 14 delong.'Estrabon tomó 
por el Anuas al r. Jabalón cuando dijo que sob're él habitaban 
los oretanos y que desde el punto que nace se encamina 
derecho al occidente. Esta misma idea parece debió tener 
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el autor del mencionado Itinerario. Dividida la España por 
los romanos en Tarraconense, Bélica y Lusitana, el r. 

j Annas fué el térm. divisorio de todas tres prov. Las historias 
1 hispano-romanas están llenas de sucesos ocurridos á ori

llas de este i . ; en ambas se hallaban c. muy famosas. 
j Los árabes no hicieron mas que aumentar el nombre apelativo 

Guadi, al ant. Anna, de donde se ha dicho Guadiana. 
GUADIANA-MENOR: r. en la prov. de Jaén: entre los 

montes de Pozo-alcon y Cabra (le Santo Cristo se verifica 
la reunión de los dos r. Barbata ó Guardal y Guadix, per
diendo desde entonces sus respectivas denominaciones para 
tomaren rste punto la de Guadiana-menor : este r. sigue su 
curso por entre los referidos montes, y apenas ha corrido una 
leg. cuando encuentra á su orilla der. vegas de tierra calma, 
que después se generalizan en ambas orillas , continuondo asi 
su marcha en dirección SE. á N . , hasta que se le incorpora 
por su izq. el r. Toya, que bnja de la sierra de Quesada, y 
a poco desagua por la márg. izq. en elGuadalquivir en el sitio 
llamado de San Bartolomé, como auna leg. por cima del 
puente viejo ó de Jodar, sit. junto á Ubeda la Vieja; puede 
calcularse su curso como de unas 5 ó 6 leg. : mucha par
te de las referidas vegas se riegan con las aguas de este r., 
pero siendo sumamente fácil el estraerse estas, creemos que 
se podría sacar todo el partido á que se prestan naturalmen
te, sin embargo de que no sucede asi: nuestros lectores po
drán consultar el art. de Huesear part., donde encontrarán 
descritos los r. Barbata y Guardal, hasta el punto donde 
pierden su nombre por el del que nos ocupa. 

GUAD1ARO : este r. tiene su principal nacimiento en el Ta
jo de Ronda (prov. de Málaga), por bajo del puente llamado 
Viejo , recogiendo las aguas de otros pequeños mananliales y 
sudaderos, nacidos en diferentes puntos del mismo Tajo. 
Desde su origen hasta su desembocadura en «I Mediterráneo 
3 leg. de diít. lomadas en línea recta, desentendiéndose de su 
tortuoso curso, recibe una porción considerable de r. y ar
royos, ya permanentes, ya intermitentes, de los cuales son 
los mas notables el r. Genal y el Hoz-garganta. Luego que 
descienden dichos nacimientos á la hondura de la gran Cana
dá que se encuentra al OE. de Ronda, aumentan el Guadiaro 
las aguas de los varios nacimientos que hay desde Alcalá del 
Valle, y las afluencias de sus adyacentes cordilleras por am
bos lados, siendo los de mas cinsideracion los de Arriate y 
alguno que otro de Cetenil de las Bodegas. Por el oriente re 
cibe también en este punto el arroyo de las Culebras, que 
aunque seco en el eslío, es caudaloso en tiempo de lluvias 
por las copiosas aguas que recoge por sus dos márgenes. A 
la dist. de 1/4 de leg. poco mas, le entra por su orilla occi
dental el gran nacimiento de Benaojan , y todas las vertientes 
de la parte oriental <le Grazalema, recibiendo sucesivamente 
por la márg. der. las de la sierra de Libar, todas las de los 
campos y montes de Cortes y de Gimena, y las de la por
ción de terreno de la jurisdicción de Casares que se halla al 
occidente del Guadiaro hasta Monte-negral, térm. también 
de Gimena , donde se le incorpora el citado r. Hoz garganta. 
Desde este punto sigue acogiendo por la misma margen der. 
las aguas de todos los arroyos que fluyen hacia oriente de la 
sierra de Almenara y coliados que la sirven de estribo por 
esta parte; todos del térm. jurisd. de San Roque. Por su 
orilla izq. y por el mismo lado oriental, se le unen desde el 
punto mencionado todas las aguas de las vertientes de la cor
dillera de sierras que [están á occidente de los llanos de En
cina Borracha, las occidentales de las sierras de Atájate, Gi 
mena, Benadalid , Benalauria, Algalocin , Benarrabá y Gau-
cin , y las del campo de Casares que avanza á la márg. der. 
del Genal, hasta el santuario del Rosario del Campo , donde 
se le incorpora este último r., habiendo acogido también las 
del campo de Gimena por todo el terreno que abraza la jurisd. 
de esta v. á la márg. der. del mismo r. Desde la desemboca
dura del Genal, sigue recibiendo las avenidas de cuantos ar
royos bajan por la parte occidental de los llanos de la Come-
l a , Hoyas, sierras de Montaurin , Barrancon , Castillo, Pe-
ñon de Rute , Sausal, Mojoneras y sierra de la Chuyera. Es 
inútil decir que el r. Guadiaro corre por los térm. jurisd. de 
lodos los pueblos de que se ha hecho mérito , tocando ade
mas y siendo limítrofe del de Manilva por la desembocadura 
de Hoz-garganta en el cortísimo espacio de unas 20 á 30 toe-
sas. Tiene tinalmente un solo pontón en las angosturas de 
Benaojan, haciéndole transitable varias barcas durante el 
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inv ierno, si bien en iiempo de grandes lluvias dejan de tra 
bajar , algunas veces por 2 , 3 y hnsta 8 y mas dias ; sin 
embargo, en la mayor parle del año es vadeable por todas 
partes con pequeñas escepciones. La primera barca está sit. 
en térm. de Gimena , y sucesivamente 2 en el de Cortes y 
Benadalid , otra en el de Gauc in , otra en el de Casares, y la 
última en el de San Roque. Da impulso á considerable mime 
ro de molinos harineros en Ronda, Benaojan y Gimena, ade
mas de los que mueve el brazo de agua que baja desde A l 
calá del Valle por Cetenil y Arr'nle ; regando las muchas 
huertas de este últ imo pueblo , las de Ronda y Benaojan, y 
algunas de Cortes. 

GUADIAT ILLO : arroyo en laprov . de Córdoba: nace á 
una leg. de Vi l laviciosa, y corriendo en dirección de N . á S. 
va á desaguar en el Guadiato á la dist. de 3 leg. de la po
blación. 

GÜAD1ATO: r. de Andalucía, en la prov. de Córdoba: 
tiene su nacimiento al N . del cerro de la Caraveruela y á una 
leg. escasa de Fuente-Ovejuna; crúzala mayor parte del tér
mino de e»ta v. y á oirá leg. por bajo de ella se le reúne pol
la izq. junto al cerro de Amasa-trigos el riachuelo ó arroyo 
de San Pedro, cuyo caudal es de bastante consideración, 
dirígese en seguida al (érm. de Belmez pasa do por la izq. de 
l apob l . , y como á 14 de leg. por bajo déla misma, recibe 
por la der. el arroyo Fresnedoso, y por la izq. á otro i /4 de 
leg. de dist. el Albardado, notable por las diferentes canteras 
para piedras de moüno que hay á sus inmediaciones; después 
entra en jur isd. de Espiel, cuyo pueblo deja á la i zq . , tenien
do como á la dist. de t/2 leg. un puente de piedra en buen 
estado, con 5 ojos y 18 varas de elevación: introdúcese fi
nalmente en el parí. jnd. de Córdoba por el sitio llamado la 
Angostura, cruzando' las drliosas de Gamonosas, pasa á 
1 leg. de Vil laviciosa y por junto á la venia de Hernán Paez 
en donde hay un pequeño puente, y siguiendo su curso va 
á morir al Guadalquivir entre las v. de Posadas y Almodovar 
del Rio, existiendo otro puente próximo á su desembocadura 
para la comunicación de estos dos pueblos. Sus aguas solo 
sirven para 'dar movimienlo á varios molinos harineros y 
lertilizar algunas huertas. 

GUAD1EL r.: nace en las vertientes del mediodía de las 
Navas do Tolosa y Carolina , prov. de Jaén : sigue hasla 
Carboneros, donde se le junta el arroyo de la Torrecilla por 
taparte del N . , continúa faldeando el arrecife al mediodía 
hasta la alcantarilla de la aldea de los Ríos, térm. de Gnar-
roman , donde recdie de las corrientes del N . el arroyo de las 
P i l as , que se le incorpora por la espresada alcantarilla : si
gue su curso por el térm. de Guarroraan , donde se le juntan 
por la parte de mediodía los arroyos del Tanvujar y Adeljar; 
en seguida se encuentra un puente con un solo ojo hecho por 
el intendente colonial , que sirve para comunicarse con la al
dea de Martinmalo y v. de Linares : sigue y se encuentra un 
molino de dos piedras. A poca distancia por la parte del N . 
se le une el arroyo de Guarroman, por bajo de cuya junta 
está el vado del camino de herradura para Menjibar. Conti
núa dejando este camino al mediodía, y le entra por el 
mismo punto el arroyo que baja de las vertientes de L ina
res ; sigue hasta la ventilla de D. Juan , por bajo de la cual 
cruza el arrecife de Granada , donde hay aprestados mateTia-
les para el puente , y sigue su curso hasta incorporarse con 
el Guadalquivir por bajo de Manga de Lobo. 

GÜADIELA : r. que nace en la prov. de Cuenca, part. jud . 
de Priego , térm. y á 1/2 leg. de la Cueva del Hierro : l leva 
su dirección de E. "á O. hasta desembocar en el Tajo. Pasa á 
1/4 de leg. del pueblo , en cuyo térm. tiene su or igen, á me
nos distancia de Boleta, después por la jur isd. de Cañizares, 
Carrascosa, Alcantud, Arandi l ia, Albcndea y Vil lar del Ladrón, 
hallándose lodos menos Beteta en su raárg. der. En el térm. 
del V i l l a r , á su salida , lo hace del parí, y de la prov. entran
do en la de Guadalajara por el de Sacedon, continuando su 
curso pasa por Alcocer á 1/2 leg. cor ta , auna de Coreóles 
por el Real sitio de la Isabela, y dividiendo la sierra de 
Buendia á 2 leg. de la ermita de Ntra. Sra . de los Desampa
rados junto al desierto de Bolarque , entra y se confunde con 
el Tajo, habiendo dejado á la raárg. izq. los pueblos de Prie
go , San Pedro Palmiches, Canalejas, Castejon, Alcohujate y 
Cañaveruela. Ester , lleva tanta agua como el Manzanares au
mentándose después con las del Éscahas, Huete y Guadle l , 
el pequeño r. i l a s e g a r , el Valsalobre, el Cuervo , el arroyo 
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de Palomares , el de Car rascosa , el r. de A l c a n t u d , el ar
royo de Álbendea, las aguas de Coreóles y las de Cañaveras, 
Canalejas y Castejon reunidas en el térm, de este últ imo pue
blo ; pero ron todos estos afluentes se vadea el Guadiela por 
infinidad de puntos , no aprovechando sus aguas por la natu
raleza del terreno por donde lleva su álveo , pero sí impulsan 
un molino harinero en la Cueva del Hierro, otro en Betc la, • 
otro en térm. de Albcndea, llamado de la Roidern , en cuyo 
silío hay dos pilas de batan , otro en San Pedro Palmiches, 
dos en Alcocer y uno en Buendia. Tiene varios puentes, uno 
de madera en Alcantud , en la Roidera otro , en Ssn Pedro 
Palmiches otro llamado del Maestre , uno en Alcocer , en el 
Real sitio de la Isabela otro y el úl t imo en Buendia , todos 
estos de piedra de 3 y aun de 6 ojos, de 150 palmos de long. 
el del Maestre , 170 el de Alcocer , 100 el de la Isabela y lo 
mismo el de Buendia; la altura de todos será de 50 palmos. 

G U A D I E R V A S : r. en la próv. de Toledo , parí. jud. de 
Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo: tiene su origen 
de las sierras de Navamorcuende, atravesando por el monte 
encinar de este pueblo llamado Guadiervas, y al cruzar el 
camino que de Navamorcuende va á Marrupe, llene un puen
te de un solo o jo , de piedra cantería, de G varas de a l to ; s i 
gue el r. recogiendo las aguas que vierten desde el mismo 
Navamorcuende hasta la deh. de Orguil la y á dist. de 3/4 de 
leg. de este puente, hay varios prados que se riegan con sus 
aguas , y en uno de ellos existe la ermita de la Virgen de 
Guadiervas , que hoy sirve de pajar: en este sitio desemboca 
el arroyo Marrupejo; á muy luego forman los prados un ca
llejón por donde pasa el r. y el cordel que viene de Nava
morcuende á Velada ; sigue el r. hasta que baña la jur isd. de 
Sotillo de las Palomas , hallándose este pueblo á 1/4 de leg. 
de su márg. por la parte del S . , y á d is l . de 1/4 leg. se hallan 
los huertos del Neg ro , un molino harinero, les huertos de 
San Beni to, y 1/2 leg. después los caminos y cordel que de 
Montes Claros , viene el primero á Mejorada y el segundo á 
unirse con el cordel de que se ha hecho mención : entra ya 
por la deh. de Casillas , propia d e D . José Segundo R u i z , por 
la del T o r i l , de D. José Ort iz , en la que se halla la casa de 
Palacogoles; á 200 varas , entra en la de la Liseda , y antes 
de salir de ella ya baña la jur isd. de Parril las , bailándose á 
1/4 de leg. el vado del camino que de Parril las se dirige á 
Velada ; al 1/i de leg. se halla otro vado que pasa el camino 
de Navalcan á Ve lada, después los montes de la Senda, en 
donde hay un tejar, entra por los Colines en la jurisd. de 
Oropesa, en donde hay un vado que se llama de Alaja , que 
cuando los demás se ponen intransitables este presta su paso; 
á poca dist., el vado délos Muros , donde algunos vec. de 
Navalcan hacen un pontón de carros y maderas para el pa
so de los ganados , pues forma el camino de Navalcan á Oro-
pesa y el cordel que viene del Puerto del Pico á Eslremadura 
por Almaráz ; en el mismo vado, hay unos muros que se co
noce sirvieron para puente, y á dis l . de 100 varas hay uno de 
ladrillo de 2 ojos por donde hace mucho tiempo venia el r., 
pero como la tierra formase mas declive por donde lo hace 
en el dia , se ha separado de su ant. rumbo y solo pasa agua 
por él en tiempo de avenidas: á 200 varas se hallan los es
combros del pueblo llamado Guadiervas A l tas , que dfjó de 
exist ir , sobre el año 1797 ; enfrente de estas ruinas desem
bocan los arroyos que recogen las aguas de Navalcan y Par
rillas ; á la 1/2 leg. hay un vado que se l lama de los Herreros, 
que su camina va de Navalcan á las ventas de San Julián, ba
ñando por la parte del N . la deh. de Calabazas , propia del 
primer pueblo , y á los 3/4 se halla el puente de Guadiervas 
Bajas, de un ojo, de piedra cantería, de 8 varas de elevación; 
poco antes está el molino llamado Monteagudo, propio del 
señor duque de Frías , y enfrente los escombros del pueblo 
Guadiervas B i j a s , que no se tiene conocimiento cuándo dejó 
de existir ; sigue el r. bañando los montes de los L lani l los, 
Valtraviesa , Valdecasillas y Miguel Te l lez , propios de Oro-
pesa; pasando por estos últimos el camino que de Navalcan 
se lleva á Candeleda , y á las 500 varas entra en el r. Tietar 
y pierde su nombre. En lo general es r. poco caudaloso; 
pero en el invierno se pone impracticable en algunas oca
siones ; su curso es de 5 1/2 leg. en dirección de E . á O. y pro
duce alguna pesca de peces , anguilas y alguna trucha que 
sube del T ie tar , cuya agua es mas delgada. Se dice 

, que la asociación de ganaderos había mandado reconocer el 
puente de ladr i l lo , con el fin de componerle por su cuenta. 
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que á la verdad seria muy conveniente tanto á la ganaderia 
como á los pasaderos. 

GUADIERVAS A L T A S y B A J A S : dos desp. en la prov. 
de .Toledo, part. jud. del Puente del Arzobispo , térm. de 
Orópesa y Navalcan; están sit. á las márgenes del r. Gna-
diervas. (V.) 

G 0 A D 1 L O B A : r. en la prov. de Cáceres: nace junto á la v. 
de Torremocha, part. iud. de Monlanches , en la deh. nomi
nada Valliondo de Sande á 4 h g . de Cáceres: riega los térm. 
de Sierra de Fuentes , y el de la cap. en dirección de S. á 
N . á4 /2 )eg . de ambos pueblos; recibe las aguas de varias 
fuentes, especialmcnle las de las llamadas del Rey y Concejo, 
que forman la ribera del Marco (V. Cáceres), y entra en el r. 
K lmonlc á dist. de una leg. por bajo de los puentes de Don 
Francisco: este riachuelo pierde su corriente en el verano. 
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G U A D I L L A ; deh. en la prov. de Toledo, part. jud. de Tor-

rijos , térm. deAlbareal de Tajo: s i t . á 1 leg. de este pueblo 
en la márg. der. del r., comprende 1,400 fan . , las 600 desti
nadas á pasto , y las 800 restantes á cultivo de cereales con 
una casa labranza: en la orilla del Tajo hay unos grandes bar
rancos, y en su inmediación se nota haber existido una gran 
cueva: hay junto al mismo r. grandes sotos muy arbolados, y 
prod. unas 3,000 fan. de todo grano. 

GÜAD1X: part. jud. de ascenso en la prov . , aud. terr. y 
c. g. de Granada , dióc. de su nombre. Se compone de 33 po
blaciones , que son una c . , 21 v . , 8 1. y 3 ald. ó cortijos no
tables que forman 32 ayunt. , cuyas dist. entre sí y á la cap. 
se espresan en la siguiente escala; asi como su estadislica mu
nicipal , riqueza y contr. en el cuadro sinóptico que la 
sigue. 
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Confina por el N . con el de Baza; E. el de Gergal de la prov. 

de Almería ¡ S. el de ügijar , y O. los de Isnaüoz y Granada, 
eslendiéndose de N . á S. 9 leg . , y d e E . á O. 7: su cuma es 
frió y reinan con mas frecuencia los vientos de N . y O. Sier-
ra-Xcvada es la principal de las que en él se encuentran; pe
netra al E. por el lérm. de la v. de Hueneja, procedente de los 
partidos judiciales de Gergal y Canjayar, de la prov. de A l 
mería, y snle al O. por el térm. de la Peza á los part. jud de 
Granada. Corresponde á este part. toda la parte setentrional 
de dicha sierra en la long. de 7 l e g . , siendo su mayor eleva
ción el punto llamado Mirador ó A l h o r i , lérm. déla v. de Je
rez del Marquesado , sitio pelado, que por estar cubierlo de 
nieve ocho meses al año, no produce arbustos, yerbas, ni ár
boles , como sucede en toda la cúspide de la sierra , la cual 
tiene los pasages ó puertos de la Ragua y Lante i ra , peligroaos 
en tiempos de invierno y otoño por las ventiscas. La sierra de 
Baza divide el part. de NO. á S O . ; existiendo otros cerros 
ó cabezos, ramificaciones de Sierra-Nevada, como son el Fon-
canal en la Calahorra , el de Alquife, todo de mineral de hier
ro , y el Marcal de piedra caliza en Pedro Martínez. Hay en 
este territorio canteras do cales y de piedras para ruedas de 
molinos harineros y de aceite, minas ferruginssas, cobrizas y 
argentíferas en estado de esplotacion ; bosques de enciníis, de 
pinos y otros árboles y arbustos para combustible y carboneo; 
pastos para ganado cabal lar , vacuno , lanar, cabrio y de cer
da ; yerbas medicinales. Los r. Fardes, de Alhama y de Gna-
dix forman cañadas , en que se hallan situados los pueblos de 
Beas de Guadix , Marcha l , Benalua, Fonelas , Alcudia , Esft-
l iana, Purullena y aun el mismo Guadix , cuya vega es llana. 
Hay también otras superficies planas , tales como las llanuras 
de Cogollos , Albuñan, y del marquesado del Cenet, formado 
por las ocho vi l las de Jerez, Lanteira, A lqu i fe , Aldeire , la 
Calahorra, Ferreira, Dolar , y Hueneja, que se hallan á las fal
das selentrionales de Sierra-Nevada, formando una llanura de 
3 leg. con las de la sierra de Baza y de 4 mas con Guadix y 
otros pueblos. El te r reno es de diversa naturaleza ; en unas 
partes salitroso , gredoso en otras y pedregoso en los puntos 
inmediatos á Sierra-Nevada , y todo de regadío. 

En uno do los puntos roas elevados do dicha sierra llamado 
el Camarote , térm. de Lug ros , de este part. j u d . , tiene su 
nacimiento el r. Alhama , que corre de S. á N . , riega las ve
gas de Lugros , Beas de Guadix , Pol icar , Marchal y Purulle
na , y muy inmedi ¡to á este pueblo, desagua en el r. Fardes, 
habiendo corrido desde su nacimiento unas 3 leg. Están sit. á 
su márg. izq. las citadas poblaciones d e Pol icar, Beas y Mar
cha! , y á su der. las de Lugros y Puru l lena, y recibe por 
aquella el arroyo que forma el nacimiento de las aguas terina 
les de Graena, da movimiento á la fáb. de fundición de hier-
rode Lugros y á varios molinos harineros colocados en sus 
márg. y correspondientes á Lugros, Beas de Guadix y Mar
chal. También nace en el territorio del par t . , térm. de Je
rez , el r. de este nombre, en el punto de Sierra-Nevada l la
mado Picón de Jerez , o Alhori ¡ corre de S. á N . y pasa por 
las jur isd. do Lantei ía, Alquife , Alcudia , Esfil iana , Guadix 
y Benalua , en la cual entrega sus aguas al Fardes: recibe por 
la márg. der los arroyos ó riachuelos de Lante i ra , Alquife, 
A ldei re, y rambla llamada de Fiñana junto á Guadix , toman
do el nombre de r. Guadix al tocar el térm. de esta c. Sus 
aguas se invierten desde sn nacimiento en el riero de las tier
ras de los pueblos por donde pasa , en mover la» máquinas de 
la fáb. de fundición de hierro de Jerez y varios molinos hari
neros que en ambas márg. se encuentran en los térm. de A l 
cudia , Esfil iana y Guadix. No hay canales de navegación, 
pero si aguas potables abundantes escepto en algunas pobl. de 
la parte N . , como son Vi l lanuevade las Torres, Alamedi l la, 
Güélago, Fonelas, Al icun de Ortega , Gorafe y Benalua , cu
yos moradores usan las del r. Fardes, que por estos puntos 
son ya salitrosas , como el suelo que les sirve de lecho. Tiene 
el part. las famosas y muy concurridas aguas medicinales de 
Graena y Alicun de Ortosa: las primeras sirven para curar 
todo genero de reuma y afecciones nerviosas y cutáneas, y las 
segundas para alivio de los padecimientos cardiálgicos y do
mas dolencias délos intestinos. 

Cruza el part. de E , á O. la carretera de levante que de las 
prov. deAndaluciava á las de Almería , Murc ia, Valencia etc., 
pasando por Gor , Guadix , y Purullena. Hay en estos pue
blos mesones y fuera de ellos las ventas de Gor y del r. Fardes. 
Sepárase eu Guadix de esta carretera general la de Almería, 
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y cruzan ademas todo el part. otras varias y caminos de her
radura para dentro y fuera de él. 

Las prod. consisten en cereales con abundancia , cáñamos, 
l inos, frutas, vinos , castañas, ganado vacuno, lanar, cabrio, 
de cerda , m u l a r , caballar y asna l ; alguna caza en los mon
tes , y pesca en los r. Los artículos de consmno que se espor
tan son: mucho trigo , cebada , lino y cáñamo en rama y nía 
nufacturado en alpargatas y sacas; ganado vacuno , lanar y 
cabrio para la prov. de Málaga , Murcia y Valencia; siendo 
el valor de estos artículos en año común el trigo á 40 rs , la 
cevada á 20, el lino á 45 rs. a . , cáñamo á 35 y carnes á 25 rs. 
a . Se importa aceite de la prov. de Jaén , algún vino de la de 
Granada, azúcar y artículos ue seda, lana y algodón para 
vestir , agrios etc. 

E l género de ind. mas general ó casi único en este part. es 
la agricultura y ganadería , siendo el precio de los jornales, 
asi en trabajos agrícolas como de otra clase 5 rs. diarios. Se 
ejercen también en Guadix los oficios de alpargatería, alfare
ría , panadería y otros. En la misma c. se celebra el 25 de Se
tiembre una feria que dura lo restante del mes , siendo los ar
tículos que constituyen el tráfico la venta y compra del gana
do vacuno, de cerda , cabal lar, mular y asnal , obra de co
b re , hierro y géneros de seda, algodón y lana , cueros , za-
pateria , piala y otros muchos; Hay mercado diario de cerea
les , y semanal de f rutas, hortalizas etc. Se celebra también 
mercado quincenal en la v. de la Calahorra , que tiene por ob
jeto el tráfico de paños , géneros de algodón , c r is ta l , vidrio, 
loza valenciana , l inos, lanas, venta y compra de cerdos, fru
tas , hortalizas, obras de carpintería y otros artículos. 

Estadística cr iminal . Los acusados en ekle part. jud. en 
el año ÍS i3 fueron 137 , délos que resultaron absueltos déla 
instancia 12 , libremente 22 , penados presentes 93 , contu
maces 10, reincidentes en el mismo delito 3 , y en otro dife-
rente'8: del total de procesados, 25 contaban de 10 á 20 años 
de edad , 92 de 20 á *0 , y 13 de 40 en adelanle ; 13i eran 
hombres y 3 mugeres ; 70 solteros y 3 í casados: 63 sabían 
leer y escr ibir , y i 7 carecian de toda inslruccion; i l ejercían 
profesión científica o arte l i be ra l , y 09 arles mecánicas. De 
7 de los acusados no consta la edad , y de 27 se ignora el es
tado , la educación y el ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 40 delílos de homicidio 
y de heridas con 5 armas de fuego de uso licito , 7 de i l ícito, 
12 armas blancas permitidas , 19 prohibidas , 11 instrumen
tos contundentes , y 4 inslruraentos ó medios no espresados-

GUADIX : c. conayunt . cap. del parí. j ud . y dióc. de su 
nombre, en la prov. ,aud. terr. y c. g. de Granada (9 leg.)sit. 
en la falda septentrional y á 2 leg. largas de Sierra Nevada, 
á la margen izquierda de) r. de su nombre, en terreno desi
gual. Los vientos mas dominantes son el S. y N . ; e! clima sa
no, padeciéndose mas comunmente dolores reuniáficos c irr i ta 
ciones á causa de la frecuente variación de la atmósfera. L a 
superficie de la población por un cálenlo aproximado es de 
4000 varas cuadradas: la estructura general de los edificios no 
ofrece cosa digna de alencion, por su fabrica antigua, siendo 
una tercera parle de ella cuevas, sin mas luz que la que reci
ben de las puertas: las calles son irregulares, todas mal empe
dradas y sus aceras sin enlosar; la plaza de la constitución, 
un paralelógramo rectángulo de 120 varas de long. y mitad 
de lat. con dos miradores al E . y O. de arquitectura de orden 
corintio con soportales para pasear. Tiene dos paseos o sitios 
de recreo principales con algunos árboles, el uno llamado de 
S. Lázaro, camino de Granada, sio-asientos; y el olro á orillas 
del r. que lleva el nombrede la c. y en su cabeza está la plaza 
nueva que forma un circo con camapes , rodeado de frondosos 
árboles y en el centro una fuente: una muy buena casa con
sistorial donde el ayuntamiento celebra sus sesiones; mala 
cárcel, sit., como la casa deayunt. , en la plaza delaConst i tu 
c ion ; pósito con crecidas sumas de cereales y metálico; 7 fuen
tes públicas procedentes de manantiales sit. á corta distancia 
de la población, que la surten abundantemente de agua ; una 
antigua y destruida fortaleza, llamada la Alcazaba en un pun
to elevado, casi en el centro de la c , en donde se halla el ce
menterio común; 4 escuelas de primera enseñanza descuida
das , á las que asisten unos 300 niños; seminario conciliar ecle
siástico, denominado de S. Torcuato donde se enseña gramá
tica latina, filosofía y teología; sociedad económica; un hospi
tal fundado por los reyes católicos dotado con parte de diez
mos y establecido ahora en la casa ó colegio que fué de Jesui-
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tas; se le agregaron algunos de los bienes de estos, pero á pe
sar de todo se halla empttbreeido y en un estado lastimoso: 
un hospicio estaljlecido por Carlos IV en 1803, dolándolos con 
parte de diezmos, y agregándole muchas obras pías rumia
das en las iglesias del obispado: de año en año ha ido decayen
do tan benéfico y út i l instituto, y sus rentas actuales apenas 
bastan para pagar la dotación de los niños esdósitos. 

En el orden eclesiástico tiene Guadix , ademas de la cate
d ra l , las parr. del Sagrar io, San M i g u e l , Santiago y Sta. 
Ana ; 2 conv. de monjas, titulado uno de Sta. Clara y el otro 
de la Concepción ; 4 conv. suprimidos de frai les, uno de la 
orden de Sto. Domingo , otro de San Agustín , y los dos res
tantes do San Francisco; y varias ermitas. La santa y apos 
tólica ie i ; catedral con sus dignidades , prebendas y demás 
oficios de e l la , fué erigida por el muy reverendo señor gran 
cardenal D. Pedro González de Mendoza en 21 de mayo de 
l i 'Já , á virtud de la facultad y comisión apostólica que le 
concedió la Santidad de Inocencio V I H , por su bula de 4 de 
agosto de 1486, espedida á instancia de los señores reyes 
católicos: con cuya erección se restituyó ó reintegró, me
diante el derecho de posl l iminio , á la c. de Guadix , en la 
que tuvo desde el primer siglo de la ig l . , por la venida y es
tablecimiento en ella de San Torcuato, su primer ob., y uno 
de los 7 apostólicos. Por eso es llamada la catedral San/a y 
Apostólica , y considerada como la primera que se erigió en 
España: es ademas de patronato real por bulas pontificias. 
E l Sto. ob. de Guadix , Félix, presidió el primer concilio 
que se celebró en la primit iva ig l . de España á princi
pios del Siglo IV en la ciudad de I l l i ben (Elvira). En 
el art. del obispado se dirá el personal de que debe 
constar el cabildo de esta i g l . , y las plazas que en el dia es-
tan vacantes. E l templo es obra clásica de arquitectura mista 
del orden dórico y corintio: principió á construirse el año 
1710 , y se concluyó en 1796 ¡ refiriéndose en un escrito, que 
su costo total ascendió á 10.500,000 r s . , deducidos de la dé
cima sesta parte de los diezmos en Guadix y su part. Está 
sit. en el mismo lugar que ocupó la mezquita mayor duran
te la dominación de los moros y se encuentra en muy buen 
estado. La ig l . del Sagrario está unida á la catedral en un 
colateral de la misma, á la der. de su entrada: su origen 
se espresará en el siguiente artículo del arciprestazgo, 
donde consignamos que el dignidad arcipreste es el pár
roco de esta ig l . matriz. En su demarcación á 2 leg. N E . de 
la c. se encuentra la ermita de San Torcuato, en la que se
gún tradiciones eclesiásticas respetables, sufrió martirio es
te Santo, primer ob. y patrono de Guad ix : el culto del 
santuario depende de una fundación piadosa , y en su par
te mas notable de los ilustrísiraos cabildos eclesiástico y se-
cu 'a r , no menos que déla piedad de los fieles, que con 
entusiasmo veneran á su santo patrono. Sirven esta par
roquia el cura mayor dignidad arcipreste, por concurso de 
oposición literaria y real presentación; un cura menor de nom
bramiento del mayor ; un sacristán y un acólito: en la ermita 
hay otro capellán nombrado por el poseedor del patronato de 
sangre á que antes hemos aludido, cuyo ecl. celebra misa los 
dias festivos para los moradores de los cortijos limítrofes. L a 
parr. do San Miguel comprende, ademas de la ermita de San 
Antón, la de la Magdalena, con residencia fija de un teniente 
que administra los sacramentos en el barrio que rodéala ig l . , 
en cuyo santuario también se celebra misa los di.is festivos. 
Para el servicio de estos templos hay un cura propio , un te
niente aprobado por el diocesano, otro teniente que es el del 
santuario de la Magdalena, un beneficiado, un sacristán, etc. 
La parr. de Santiago, sit. en el centro de la c. en lo alto de 
la Calle Ancha, consta de 3 naves, la principal ruinosa por 
haberse desprendido del muro algunos de sus tirantes, y tiene 
una buena torre y una portada de piedra de singular mérito, 
en el lado N E . : está servida por un cura, dos beneficiados y sa
cristán propio que essacerdote, ademas de los dependientes ne
cesarios. La de Sta. Ana , lo está por un cura, un teniente, un 
beneficiado y un sacristán. Todos los curatos son de término. 
Los edificios de los conv. suprimidos de varones se hallan 
ruinosos, y en el de Franciscos , titulado do San Diego , hay 
un sacerdote encargado. En los dos conv. de monjas se cuen
tan 35 , Í6 en Sta. Clara y 10 en la Concepción. 
Confina por N . con Pozo-Alcon (prov. de Jaén); E. Esf i l iaua'y . 
Alcudia de Guadix ; S. Albuñan y Cogollos de Guadix, y O. 1 
con Purullena y Beas. E l térm. se estiende por el primer punto ' 
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hasta el Terrero del r. Manzano que dista 7 leg.; por el segun
do hasta el cortijo deJuanchoá 1/2 leg. y el de la Nogueruela 
á 2 leg . ; por el tercero con la acequia ae Jerez á una leg. y por 
el cuarto á una dist. muy corta, pues Beas y Purullena solo 
distan de Guadix una leg. Todo el tebkeno de regadío es 
llano y de primera calidad ; vega fértilísima y una de las mas 
notables de la prov . : hay mucho desigual de secano, t 
abundante de monte bajo principalmente de atochar, de que 
se surte la pobl. para hornos de pan cocer , de vidriado y de 
ra l . E l mencionado r. Guadix entra en el térm. por el do Esf i -
tiana á una leg. corta de la c ; desembocando en él casi en 
frente de la m isma, la rambla de Fiñana que por sus abun
dantes arenas ha rellenado el cauce del r., causando daños 
incalculables, en términos de que si no so pone coto á esta ram
b la , arruinará algún dia parte de la pobl. Se hallan ademas 
en el término las ramblas del Patrón y de Paulenca que no 
tienen agua sino en tiempo de grandes avenidas, desaguando 
en el r. por su márg. i z q . , asi como la de Fiñana por la der. 
Los caminos son de ruedas en regular estado : hallándose to
davía pendientes los trabajos preparatorios para la carretera, 
declarada general , desde Granada á Almería pasando por 
Guadix, nada puede decirse todavía del éxito de este camino. 
La coRUF.si'ONDENriA se recibe los lunes, jueves y sábados al 
anochecer, y se despacha en los siguientes dias al amanecer. 
PRün. : tr igo, cebada, centeno, maíz, patatas, cáñamo, l ino, 
legumbres, v i no , aceite y frutas de todas clases : bastan para 
el consumo, escepto los art. de aceite y vino que se importan, 
el 1.* de las prov. de Jaén y Córdoba y el vino de las A l p u -
jarras en la parte E . de esta p rov . : el sobrante de cereales se 
esporta álosmismos punios. Ademas produce ganado de cerda 
y en escaso número de las demás clases; alguna caza de per
dices y conejos en las deh. ind. : la agrícola es la principal; 
hay gran número de personas dedicadas á la fabricación de 
alpargatas y domas manufacturas de cáñamo; zapaterías, a l 
farerías , sombrererías, 2 fáb. de salitre , una fonda , café y 
boti l lería, 7 posadas públicas. Se hace bastante comercio 
en art. de seda, l ana , lino , algodón , cereales , l icores, etc., 
existiendo 10 ó 12 tiendas muy surtidas de telas comunes y 
de lujo, y numerosas de abacería, quincal ler ia, sedería, etc.: 
se celebra desde el 25 de setiembre al 4 de octubre de cada 
año una feria concurridísima , cuyo principal tráfico consiste 
en ganados de todasclases, obra de platería, cerrajería, cobre, 
cueios,dulces, frutas, y manufacturas de seda, algodón, cáña
mo , lino , lanas , etc. En el mercado que hay el sábado de 
cada semana se vende l oza , cr is ta l , legumbres, f rutas, lino 
en rama, y otros muchos artículos; y en el mercado diario 
cereales, pobl. : 2,230 vecinos, 10,129 almas, cap. p rod. : 
25.397,016 rs. Dip. : 1.163,675. con t r . : 228,684. E l presu
puesto municipal ascier.de á 106,000 rs. y se cubre con el 
prod. de las deh . del térm. llamadas de Becerra , otras fin
cas urbanas y varios censos correspondientes á los propios, 
ademas de varios arbitrios municipales. 

H is to r ia c i v i l . Diíicil seria resolver si esta c. debe contar
se entre las iberas ó primitivas españolas; ó entre las de ori
gen púnico, como se supone con bastante fundamento de los 
bastílanos, á quienes pertenecía, y difícil asimismo encontrar 
su primit ivo nombre sí el de Actú, con que aparece en los mo
numentos antiguos, la fué isnpuesto por Augusto en honor y 
memoria de su madre Accia. Su primitivo asiento fué en el 
sitio llamado Guadix el V ie jo , distante 5/4 de leg. de la 
c. actual casi al N O . y cosa de 1/4 de leg. del r. Fardes que 
corría á su oriente. Algunos deriban del hebreo su nombre y 
le dan origen inaveriguable. Otros atribuyen su fundación á 
Augusto. Pero debió de ser mucho mayor su antigüedad. Es
te emperador aumentó su pobl., avecindando en ella soldados 
de las legiones gemelas tercera y la sexta Ferrata; y la ele
vó á colonia. Obtuvo el privilegio de acuñar monedas y en 
lasque nos quedan suyas, se leen los dictados de Colonia Jul ia 
Gemella. Conservó este privilegio aun en tiempo de los godos, 
pues se hallan monedas de Acci de aquellos reyes, y también 
las acuñó bajo los árabes como puede verse en el t. 5 de las 
Memorias de la Academia de la historia. Por una de sus me
dallas nos consta que los Césares Germánico y Truso fueron 
duunviros de Acei . Por una lápida sabemos que fué adorada 
en esta colonia la diosa Isis, bajo cuyo nombre adoraron los 
egipcios á la l upa ; y Macrobio afirma que los aceítanos ve
neraban al Dios Necyn ó Nelon que unes han creído ser Marte, 
otro» Neptuno, y verosímilmente es el Sol . Son numerosas 
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las memorias romanas que de esta c. se conservan, medallas, 
lapidasen los geógrafos mayores. Pl in io contando esta c. en
tre las adscritas en lo civil y contencioso al conv. juridico de 
Cartagena, l lama á sus habitantes los gemellenses de la colo
nia Aceitaos. Plolomeo no la omit ió en su iflgiesis ó guia geo
gráfica. Continuo siendo c. importante en la monarquía his 
pano goda como acreditan sus memorias haberlo sido bajo el 
imperio romano. Después del triunfo que el Islán obtuvo á 
orillas del Guadalete, sucumbió á sus armas, mas por capitu
lación conservando su religión y sus antiguos usos, y cos
tumbres. Suena con frecuencia en la historia de la España 
musulmana por varios acontecimientos notables ocurridos en 
ella, tales como la muerte de Hal i , asesinado en elbaño'porsus 
eunucos; el sitio que la puso el emperador D. Alonso en 1(54; 
su ocupación por Mohamed Abu Jusuf que se hizo proclamar 
su señor en 1232 para titularse luego sultán y altísimo emir 
de los musulmanes; las desavenencias de su alcaide con su 
rey el de Granada hasta ponerse aquel bajo la protección del 
castellano en 1264; el recio ataque que le dirigió el granadi
no en 1272, sin que Alfonso acudiera en su auxil io temiendo 
una nueva guerra por mas que á ello le debiese obligar la 
razón de tenerlo bajo su amparo; las treguas que estable
cieron por un año granadinos y accitanos, y por úl t imo, su 
unión á persuasión del emperador de Marruecos en 1274; el 
haber venido al poder de los castellanos, quienes en 1315 
acudieron en su socorro y la proveyeron de bastimentos por 
haber sido talados por sus enemigos los campos; la sangrien
ta batalla que en aquella sazón se trabó á sus inmediaciones 
entre los musulmanes y los cristianos mandados por el in 
fante D. Pedro, quedando aquellos vencidos con muerte de 
1,500 gineles; el afecto y lealtad con que recibieron y sirvie
ron los bab. de (iuadix al rey de Granada que en 1359 se 
refugió entre ellos huyendo de la conjuración que contra él 
estallo en su cor le; la derrota que sufrieron los musulmanes 
de los cristianos en 1362; los grandes beneficios que su hijo 
el rey raoroMohamed la dispensó en 1379, haciendo construir 
á sus espensas magníficos edificios, y premiando con prodi
galidad á los profesores de las ciencias y bellas artes para 
promover la instrucción de la juventud; el haberle hecho gus
tosamente tributaria de la corona de Castilla en 1433; pero 
negándose á admitir en su recinto presidio castellano, por lo 
que no fué aprobada su proposición. Conquistárnnla los reyes 
Católicos en 17 de abril de 1489, lo que se verificó por capi
tulación: sus moradores fueron asegurados en todos sus pri
vilegios como subditos del rey de Castil la. Eu 1490 te albo
rotaron estos nuevos vasallos pretendiendo arrojar la guar
nición castellana ; pero fueron tchadosdela c. por el mar
qués de Vil lena que llegó oportunamente. Desde este aconte-
cimienlo la historia de Guadix aparece oscurecida ó envuelta 
en la general de la nación sin cosa notable que merezca d i 
latar eate artículo. L a época en que la pobl. de la antigua 
Acci pasó á ocupar el sitio do la actual Guadix, esdesconocida 
y esla traslación solo se afirma en la tradición y en el oficio 
muzárabe de los siete apostólicos. 

Los reyes Católicos la concedieron por armas un yugo y un 
manojo de sacias atadas. 

Es patria de San Fandi la; de D. Antonio de Mira de Araes-
cua, que floreció á principios del siglo X V I I ; d c D . Luis de 
Tena Gómez, oh. de Tortosa, y de otros varones ilustres. 

H is to r ia eclesiást ica. Se cree haber sido Guadix la pr i
mera c. episcopal de España , atribuyendo su cristiandad á 
los siete varones apostólicos que se afirma trageron la luz 
evangélica á este país. Cuénlase á San Torcualo uno de aque
llos sit ie por su primer prelado. Desde esta c. so supone ha
berse distribuido los demás para su predicación. Habiendo 
abrazado decididamente Guad ix , entonces Acc i , la religión 
cristiana, es natural que hubo de sufrir mucho de las perse
cuciones que luego se sucedieron, siendo víctima el mismo 
glorioso mártir San Torcuato. Carécese de noticia autenlica 
de sus inmediatos sucesores hasta fines del siglo III en que 
lo era cierto Félix, y vuelven á desconocerse hasta el tiempo 
de los godos. Libólo era ob. de Guadix en 589. Pablo en 007. 
Clarencioen 610 y en 03G. Justo en 037 y cerca de 647. Julián 
en 647 y en 654. Magnario en 655 y cerca de 670. Ricüa cer
ca de 671 y después do 688. Perseveró la sede Accitana des
pués de la invasión sarracénica. Su ob.c l ilustre y venera
ble Frodoario, florecía en el año 720. Conservó en paz los ins • 
tituto» evangélicos hasta el tiempo de los almohades, esto es, l 'ceptores, y 
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hasta mediados del siglo XI I (Rod. Tolet.); aunque descono
cemos los nombres de los que sucedieron á Frodoario. Los 
reyes Católicos Irestauraron esta sede por el gran cardenal de 
España y arzobispo de Toledo D. Pedro González de Men
doza. 

GUADIX (aüzipuestazgo de) : dignidad de la santa ig l . c a 
tedral y curato propio , pila mayor del Sagrario de la misma 
c. E l arciprestazgo se insl i luyó á la erección de la santa i g l . 
catedral por el cardenal D. Pedro de Mendoza el año de 1492, 
usando de la facultad y comisión apostólica de Inocencio VIII 
por su bula de 4 de agosto de 1426, espedida á instancia de 
los Sres. reyes católicos. Desde su erección es de cargo del 
arcipreste desempeñar por sí ó por ol io en toda la c . , ton 
sus arrabales y términos , la administración de los Sacra
mentos y obligaciones de lacero a n i m a r u m , y demás cosas 
que por derecho le competen , ó por costumbre aprobada en 
oirás catedrales. Fué dotado por el referido Sr. cardenal con 
dos prebendas ó raciones de la masa dec imal , ademas de los 
derechos parroquiales. Según estos antecedentes ha existido 
siempre un cura menor , nombrado por el arcipreste, con 
aprobación del diocesano, dotado con la parte de primicias y 
derechos de estola y pie de a l tar , que desde luego aplicó el 
arcipreste á este fin , para que en su nombre cumpliese las 
obligaciones del ministerio parroquial , sin perjuicio de la ins
pección y vigilancia que le corresponden como principal cura 
en la observancia de ellas , y asi ha continuado sin inlerrup-
cion hasta el dia. E l arciprestefuédeelarado digmiladdelaniis-
ma santa Iglesia por real cédula de 1751, con todas las hon
ras , gracias , mercedes , regalía ó preeminencia de que go
zan las demás dignidades de ella , en la misma conformiiiad 
que se observa y ejecuta en la metropoiilnna de (¡ranada. 
Por bula de S. S. Pío VI espedí Ja en 25 de setiembre de 1789, 
se concedió al arcipreste existente en dicho año y á sus sm e-
soresen esta dignidad , voz y voto en rabudo , con el corres
pondiente pase de la Cámara de 15 de diciembre del mismo 
año, y su cumplimiento del cabildo en 23 de diciembre del 
espresado. En el terreno ó término que por erección , apeos 
y deslindes corresponde al arciprestazgo, pila mayor y sa
grario de la santa y apostólica iglesia de Guadix, se erigie
ron por el l imo. Sr. ob. de esta dióc. en 18 de mayo de 1790 
y real cédula auxiliatoria de S. M. de 22 de diciembre del 
m ismo, 8 vicarios perpetuos de concurso, lerna y real 
presentación , bajo la presidencia d d arcipreste y con la de
nominación de ig l . filiales del Sagrario de la catedral. E l ar-
cipreslazgo-curato del Sagrario , dignidad como va esprtsa-
do , fué y ha sido desde su erección de real presentación; y en 
cumplimiento de reales órdenes, sus vacantes se, proveen por 
concurso, convocado por los l imos. S r e s . o b . , presidente y 
cabildo como dignidad de of ic io, terna y consulla á S. M . 
E l nombramiento de sacristán del Sagrar io , pertenece al 
dignidad arcipreste con aprobación del diocesano. Las 8 v i 
carias de que va hecha mención, son : Diezma, Moreda, Pe
dro Martínez , Alamedilla , A l i cun , Víllanueva de las Torres, 
Giiélago y Benalua ; por loque , según los anlecedcntes es-
presaclos , se consideían como ig l . filíales , cuya matriz es la 
del Sagrario, en la que loman posesión los vicarios presenta
dos por S. M . ' 

GUADIX Y BAZA {obispado de); sufragáneo de la metrópo
li de Granada, con cuya dióc. y la de Jaén confina por el N.¡ 
con las de Toledo y Almería por el E . , y con la dicha de Gra
nada por el S. y O. E l estremo mas distante de la capital está 
l i leg. hacia A lmer ia , y el mas próximo 3 leg. hacia Grana
d a , siéndola total circunferencia de unas 60 leg. No li;:ne 
pueblos enclavados en otras dióc. , ni de estas en su propio 
territorio, el cual corresponde casi esclusívaaienlc á la prov. 
civi l de Granada, esceplo unas 4 leg. que pertenecen a l a 
de Almería. Se divide el obispado en 6 distritos, á saber: el 
arciprestazgo do Guadix y sus montes, y las abadías de Gua
dix , F iñana, del Marquesado del Cenet, de Gor y de Baza. 
Esta úlliraa fué en lo ant. dióc. separada, y su híst. so halla 
en el art. B a s a , abadía (V.) Hay una colegiata en esla úl t ima 
c. y un seminario conciliar en Guad ix , donde está la catedral 
cuyo cabildo debe constar de 7 dignidades, inclusa la del ar
cipreste , 6 canónigos, 6 racioneros y 6 capellanes de nú
mero; poro en la actualidad solo existen provistas 3 de las pr i 
meras, 4 de las segundas, 3 raciones y 2 capellanías de nú
mero. En 1822 había 284 perceptores de diezmos, 90 no per-

l 'ceplores, y 20 regulares en 2 conv., á roas de 77 seculariza-
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dosyesc laus l ra ios. En el (ii,i tiene lad lóce lnú inerodeparro- I tiendo que están también incluidos en él los pueblos de la 
quias, anejos, curas etc. que espresa el siguiente estado: advir- | abadia de Baza de que se hizo artículo separado. 

m O C K S I S B E C i L A O I S Y B A Z A . 

I'TOVINCIAS 
A QL'E COBIiESCONDEN 

LOS PUEBLOS 
DE ESl'A DIÓCESIS, 

Almería. 

Granada. 

Total. 

KUMERO DE 

4 

48 

7483 

73880 

I 
52 181303 

i 

36 

19 

21 40 

CLEBO PARROQUIAL. 

5 

2 i 

30 I 29 

40 
2á 

179 

201 

CATEGORÍA DE LOS CURATOS 

1 

10 

1 

11 

11 12 

2 

14 

10 

CONVENTOS 

10 

10 2 

Las iglesias p.irr. do esta dióc. se erigieron por orden del 
gran cardenal Mendoza en tiempo de los señores reyes cató 
l ieos; y en 20 de mayo de 1505 el arz. de Sevilla D. F r . Diego 
Deza, usando de l i s bulas espedidas por la Santidad do Ino-
Cjncio VIII ycometklas al gran carden. 1 y al arz. que por tiem
po fuese de Sevil la ; creó beneficios y sacristías en todas las 
i g l . , reservando al rey el derecho de patronato, y la nomi
nación de rectores ó curas al prelado de Guadix, (pilen los 
nombrase á su arbilrio y por el tiempo que le pareciese: por 
lo qiu: hasta la ereci ion en curatos propios, verificada por el 
diocesano en 18 de mayo de 1790, mandada guardar y cum
plir por real cédula auxil ialaria de S. M. de 22 de diciembre 
del mintno ¡iño, fueron nutuales á voluntad de los.señores 
o b . , esceplo el arciprestazgo curato del Sagrario de la Santa 
ig l . caled, , hoy d ignidad, que desde su erección real y pon
tificia , fue siempre de presentación del rey. 

G U A D I X : r,, se forma en el limito meridional del partido 
jud. de Guu l i x , prov. de Granada, de la mnl i i lud de arroyos 
y ramblas que se desprenden de la falda N . de Sierra Ne
vada ; recibe por la dereelia el r. de Gor y por la izq. los de 
Fardes y Guadaortunn, y desagua en el Guadiana menor á po 
co mas de una legua de haber salido de la prov. de Granada, 
cuyo espacio corre por la de Jaén. Baña los térm, de Alcudia 
de Guadix , Eíí i l iana, Guadix , Henalua , Fonelas, Gorafe, Y i -
llanueva de las Torres ó de D, Diego y Alieun de Ortega. 

GUADItAMIRO: v. coHayunt. ,"al que está agregado el 1. 
de Gema en la prov. y dióe. deSalamaiica(12 leg.), parí. jud. 
de Vitigudrnó (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (34): srr. en 
una hondonada entre 4 cerros poco elebados, al pie de los 
cuales y próximo á las casas pasa el arroyo llamado de Val-
redondo , y un poco mas apartado el Campijones, teniendo 
el pueblo á pesar de su posición , buena ventilación y CLIMA 
sano , siendo las enfeimedades mas comunes las tercianas, ad
quiridas casi siempre por el mal mélodo higiénico. Las casas 
en núaiero de 180 , de 5 á 0 varas de altura y de mala distri 
bucion interior, la generalidad de e l las , forman cuerpo de 
pob l . , distribuidas en calles irregulares, mal empedradas si 
bien l impias, y una plaza de figura casi cuadrilátera de 50 va
ras de long. y 35 de lat. , pero imperfecta; entre los edificios 
sobresale como mas notable el palacio del marqués de Caste
llanos de unas 10 varas de elevación su fachada y cuerpos: 
hay una escuela de instrucción primaria dotada con 1,300 rs. 
y concurrida |)or 100 niños de ambos sexos , á quienes des
pués de los primeros rudimentos se les dan algunas nocio
nes de la historia de España ; para las necesidades de; los veo. 
existen varias fuentes ó manantiales de buenas aguas en los 
alrrededores de, la v. y dentro de ella diferentes pozos de bue
na calidad. La ig l . parr. bajo la advocación de San Salvador 
fué fundada en el siglo XIV , teniendo una torre forlisima co
ronada de varias almenas: el curato es de los de la clase de 
vicariatos y de provisión ordinar ia, hallándose vacante en la 
actualidad y servido portante por un ecónomo esclaustrado; 
el cementerio cerca del pueblo sit. en una altura , en nada 
perjudica á la salud pública. Confina el té rm. por el N . con el 

de Valderrodrigo ; E. Majujes y V i l i gud ino ; S. Gema y Vecla, 
y O. el r. Velles , que le separa del Cerralbo á 600 varas; na
cen dentro de él los arroyos de que hemos i ud i o mérilo al em
pezar este art,, llevando el Vft/j-prfoüdo su curso de S. á O . , 
reuniéndose al Campijones á 000 varas de la pob l . ; un poco 
mas abajo de la conlluencia de ambos hay un molino arinero 
llamado de tierreros. E l r. Yc l /es, que divide este térm. del 
de Cerralbo, pasa como á 6,000 varas de lav . que describimos 
y le corn sponde de ori l la unas 300 varas, e n c u j o espacio 
hay otro moiiiio nombrado de Bermejos: los arroyos suspen
den su curso en la primavera, el r, en el verano; aquellos se 
cruzan por di leienus puenlecillos de poca consideración , y la 
barca que tenia el r, fué destruida hace algunos años. E l t e r 
reno as casi lodo de secano , pedregoso y medianamente fér
t i l , llano en unas partes, montuoso en otras , dividido en tres 
suerles ú hojas que comprenden unas 2,89'. fan. de tierra en 
cultivo , y 40 de monte y pas'o, caminos: los principales , la 
calzada de Salamanca á la Fregeneda en muy mal estado, los 
restantes conducen á los pueblos limítrofes, ^ a cor i ieshin-
dencia se recibe de la cap, del parí, dos voces en la semana. 
im i . : ademas de los oficios mas indispensables en loda pobl . , 
hay varios tejedores de lino y otros de lana ; la primera ma
teria la importan de los pueblos de lasierra de Francia, pp.od.: 
trigo y centeno en cantidad de 4,500 fan. anuales de ambas 
especies, 40 de garbanzos, y 2,000 a. de patatas; hay 500 
cali, de ganado vacuno , 2,000 de lanar que prod. 200 a. de 
lana y alguna caza de liebres y conejos, pob l . : 178 vec . ,695 
al iu. cap. t e r r . prod. : 385.479 rs, jjip, : 15,005. Valor de ios 
puestos púbücos 4,950 rs. E l presupuesto municipal asciende 
á 3,000 rs. y se cubren con 190 que reditúan 10 fanegadas de 
terr. de propios, 2,077 que importa el arbitrio de yerbas y el 
déficit por reparto vecinal. 

GÜAJARALTO: 1, con ayunf. en la prov, . aud. terr. y c. 
g. de Granada (7 leg,), parí, jud , do Motri l (4): srr, al E . de la 
sierra que lleva el nombre de esla últ ima p o b l . , con clima sa
ludable , mas bien frió que caluroso, vientos N . y O, , pade
ciéndose como enfermedades mas comunes calenturas biliosas 
y algunas gástricas. Tiene 80 casas , un local ruinoso que sir
ve de casa de ayunt . , por lo cual hay que celebrar en la calle 
ciertos aclos públicos; una cárcel ó mas bien pocilga indecen
te ; tres fuentes cuya agua es de las mejores de los conlornos; 
igl . parr. (Ntra. Sra. déla Encarnación), edificio malísimo y 
tan reducido que apenas cabe la genle , conservándose la tra
dición de que el mismo y la casa qne habita el cura , fueron 
los únicos que quedaron en pie al abandonar el pueblo los mo
riscos: el curato es de primer ascenso. Confina el ierm. por N . 
con el de Albuñuelas, que se baila á 2 leg. y Pinos del Valle 
(3) ; E . con el de Guajar-Faraqnit (1); S , con Molv izar(2)ó 
llrabo (I). Y O. Lenleji (1) y Ol ivar: comprendiendo 4 corlijos 
de corla labor. Dos terceras parles del te r reno son pedrego
sas y llenas de riscos y cerros que en otro tiempo estaban po
blados de pinos. E l esparto es lo que abunda mucho en loda la 
ju r isd , , dentro de la cual nace el pequeño arroyo denominado 
de la Toba. Los caminos eon malísimos, con mi l precipicios, 
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que los hacen sumamente diflciles. L a correspondencia se re
cibe de Motr i l , prod. : t r igo, maíz, aceite y v ino ; ganado ca
brio y alguna caza de perdices, m o . : la agrícola, carboneo y 
fabricación de pleitas á que se dedican también las mugeres y 
los muchachos, esportandola áAlmuñecar donde la compran 
para embarcarla.pobl.: 88 vec. ,400 alm. cap. prod. : 725,400 

f rs. isip. : 2,882. con t r . : 4.518 rs. 
G U A J A R - F A R A G U I T : v. con ayunt. en la prov., aud. terr., 

c. g. y dióc. de Granada (9 leg. por la venta de la Cebada y 
Pinos del R e y , pues por las Albuñuelas solo hay 7 de mal 
camino), part. jud . de Motri l (3), sit. á la inmediación del r. 
llamado de la Sangre en la falda y á dist. de 1 leg. de la ma
yor altura de la sierra de los Jarales, con esposicion al S . y 
O. Está cercada de bancales y arbolado de almeces y parrales, 
que van subiendo desde el r. y forman una graderia vistosa: 
su cl ima es templado, con vientos N . y E . , y solo se padecen 
algunas calenturas. Tiene 214 casas en el barrio alto y 48 en 
el bajo, muy malas como del tiempo de los moriscos, forman
do calles estrechas, muy pendientes, llenas de tajos, con a l 
gunos pedazos empedrados; 1 plaza, casa de ayunt . , cárcel, 
escuela de primera enseñanza, concurrida por muy pocos ni
ños, y dotada con 1,100 rs . , i g l . parr. (San Lorenzo), matriz 
de Guajar-Fondon , siendo el curato de primer ascenso y pro
visión ordinaria, servido por el párroco y 1 tenienle que resi
de en el anejo: una ermita arruinada bajo la advocación de 
San lilas , á 20 pasos al E . del pueblo, salida para Pinos del 
Va l l e ; cementerio también en los afueras, pero contiguo á la 
ig l . , mas arriba de la cual se ve un peñón disforme; una fuen
te junto á la plaza, de cuyas aguas se surle el vecinJaiio para 
beber y para los demás usos de una acequia procedente del r., 
que atraviesa una cal le; unas y otras son de escelente cali
dad. Confina el té rm. N . con el de Pinos del Rey ó del Valle y 
Guajar alto-, E , Velez de Benaudalla c Isbor; S. Guajar-Fon
don, y O. el mismo y Guajar-alto, estendiéndose de N . á S. 
1 1/2 leg. y de E . á O. 2. Los cas. notables que cómprenle 
son : la venta de la Cebada á 1 leg. camino de P inos , donde 
existen ruinas de un castillo; al pie da ella el cortijo de la 
Princesa sobre el r. Guadalfeo, y un castillo de moros destrui
do al S. de Faraguit y al N . del Fondón á 1/4 leg. de cada 
pueblo, al Anal de una colina de cerros que se desprenden por 
entre un arroyo llamado Arrendate y el r. que viene de Gua
jar-alto. E l terreno es de inferior calidad, y la mayor parte 
de secano: le baña el mencionado r. de la Sangre que nace en 
las sierras de Guajar-alto, pasa por las inmediaciones de Gua-
jar-Faraguit y el Fondón, recibe el arroyo de Jirón por deba
jo y á 1/2 leg. del primero de estos dos últimos pueblos, el de 
Arrendate por encima del segundo, y el de Reyes como á 200 
pasos mas arriba de Guajw-Faraguit; riega algunas tierras de 
sus márgenes , y sin que le cruce puente alguno, desagua en 
el Guadalfeo por jur isd. de Lobres y tajo llamado de los Va 
dos . Los cerros, lajos y peñascos de que se baila erizada la 
mayor parle del té rm. , están poblados de pinos, carrascos, 
romeros y aulagas, encontrándose solo algún viñedo hacia el 
N . en el sitio llamado los Jarales, varias parras á las márgenes 
del r. y arroyo Arrendate, y un pedazo de pinar al O. en el 
parage que lleva el nombre de Vinula. Los caminos conducen 
á Pinos del Rey y Granada, por la venta de la Cebada, á 
Motri l y Guajar alto: lodos son muy malos por lo peñascoso 
y pendiente del terreno. La correspondencia se recibe de Mo
tr i l por balijero tres veces á la semana, p rod : higos y aceite 
son las principales; también se coge algún vino, maíz, trigo 
y l imones, que se llevan á Granada para las coníiterias; poco 
ganado cabrio y alguna res vacuna; caza abundante de perdi
ces y conejos; canteras de cal. ind. : la dominanle es hacer 
pleita de esparlo que se conduce á Motr i l , Salobreña y algu
nas veces á Almnñecar para embarcarla; también se esportan 
higos, aceite y alguna lefia, importando esparto de Velez de 
Benaudalla, trigo y maiz: hay 1 molino harinero v 3 de acei
te, pobl . : 190 v e c , 863 alm. cap. prod. : 1.456,850 rs. imp.: 
59,663. con t r . ; 9,195. 

G U A J A R - F O N D O N ó FONDÓN DE L A S C U A J A R A S : v. 
con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada 
(9 leg.), part. jud. de Motril (3), sit, al N . de la cab. de part., 
al E. do una de las colmas de la sierra de Jurite y Columba, 
ramificación dé la de Almi jara, junto al barrínco dé la San
gre. Su cl ima es templado. y los vientos mas comunes el E . 
y N . , y solo se padecen las enfermedades estacionales. Tiene 
100 casas de antiquisima construcción, i calle y 4 callejue-
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las desempedradas, 1 plaza donde se venden los cereales, casa 
de ayunt., cárcel, ig l . parr. (San Antonio de P idan) , aneja de 
la de Guajar-Faraguit , y servida por 1 teniente coadjutor; 
cementerio estramuros á la parte del E . , próximo á la ig l . , en 
la cual fueron quemados los cristianos por los moriscos rebe
lados, según refiere la tradición y lo corrobora una memoria, 
fundada en la misma, de un aniversario anual por las almas 
de aquellas víctimas. E l té rm. confina al N . con el de Guajar-
Faragui t ; E. el de Velez de Benaudalla; S. los de Lobres, 
Molvizaré Itrabo, y O. con el de Guajar-alto, eslendiéndose 
1 leg. de N . á S. y 2 1/2 de E . á O. A dist. de 1/8 leg. al N . 
de la pobl. hay un derruido alcázar de moros, cuya estension 
es de 400 á 500 varas de long. y unas 300 de lat.; en la sierra 
un cortijo. E l te r reno es montuoso, de mediana calidad, con 
arbolado de pinos para construcción y carboneo, mucho mon
te bajo, viñedo, olivares y algunas tierras de regadío, fertili
zadas por las aguas del r. ó barranco de la Sangre, que nace 
en una de las ramificaciones de dicha sierra, pasa por las cer
canías de la v . , dando cinco acequias para el riego de la ve
ga y surtido del vecindario, y á pocos pasos se une con el r. 
del Fuerte de las Cuajaras por el E . , yendo á parar al Guadal-
feo. Los caminos se dirigen á la cap. Granada, á Motr i l y pue
blos limítrofes: su estado es bastaute penoso por la escabrosi
dad del terreno. La correspondencia se recibe de la adm. de 
Motr i l , cuando hay oportunidad para ir á buscarla, p rod. : el 
aceite es laa iayor cosecha: también se coge trigo, maiz, higos 
v i n o , seda y legumbres : hay ganado cabrio y vacuno, caza 
abondapte de conejos y perdices; buenos pastos para toda 
clase de ganados, canteras de piedra y muchas muy buenas de 
cales, mineral cobrizo y algún cobalto esplolado poco ha sin 
conocida ventaja, ind. : la agrícola, fabricación de pleita de es
parto que produce el lérm., y carboneo: 1 molino harinero y 2 
de aceite, pobl . : 111 v e c , (los dalos oficiales solo le dan 89), 
404 alm. CAP. PROD.: 937,750rs. IMP.: 38,290. CONTR.: 4,359. 

G U A J A R A Z : r iach. en la prov. de Toledo: nace en el térra. 
de Marjaliza, part. jud. deOrgáz, que queda á su der., sigue 
quedando á la misma marg. los de Arisgolas, Casalgordo,Ma-
zarambroz, Layos y Arges, estos 2 últimos del part. de la cap. 
y por la izq. los de Pulgar, Noez, Casasbuenas, Polan y Gua-
damur, en cuyo úl t . térm. tiene un puente y desagua en el 
Tajo, á la marg. izq. entre Toledo y Albarreal; su dirección 
es de S. á N . por espacio de unas 7 leg. 

G U A L (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. j ud . de Manacor, térm. y jur isd. de la v . de San Juan. 

G U A L (son): predio en la isla de Mal lorca, prov. de Balea
res, part. jud . , térm. y jur isd. de la v. de Inca. 

G U A L A V I A R : cortijo en la prov. de Toledo, part. j ud .de 
Escalona, térm. de Maqueda. s i t . 1/2 leg. al E. d e l a v . , com
prende 600 fan. de tierra labrantía, y 1 huerta que se riega 
con el arroyo del mismo nombre. (V.) 

G U A L A V I S A : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de 
Escalona, nace en los prados de Santa Cruz de Retamar; corre 
por el térm. del cortijo de Gualavisa, sigue por el de San 
Silvestre y el de Maqueda, en donde desagua en el arroyo á 
que esta últ ima vi l la da su nombre después de 1 y 1/2 leg. 
de curso. 

G U A L B A C A R : ar royo; nace en el límite oriental del térm. 
de Constanl ina, prov. de Sevil la , part. jud . de Camila de la 
Sier ra, y caminando de N. áS. por espacio de unas3 1/2 leg. 
desemboca en el Guadalquivir por su margen der., después de 
haber bañado los térm. de las Navas y Puebla de los In
fantes. 

G U A U C H O S : 1. con ayunt. al que oslan agregadas las a ld. 
de Jo lucar y Caslel de Fer ro (V . ) , en la prov. , aud. terr., 
c. g. y dióc. de Granada (4 1/2 leg./ , part. jud. y adm. de 
rent. de Motri l (3) , con una junta de sanidad para el servicio 
mar i t . , subordinada á la provincia de Granada. Está s i t . en 
forma de anfiteatro en la pendiente y sobre la meseta pizarro
sa que forma á 2/3 de su altura el elevado cerro llamado del 
Canjorro , que se encuentra al S E . de la vertiente oriental de 
la loma de Jolucar. Elévase 1,160 pies castellanos sobre el n i 
vel del mar ; y aunque encerrado de N . á S. por dicho cerro y 
otro de mayor altura, nombrado del Águi la , disfruta de agra
dable posición y bellas vistas sobre el Mediterráneo, del que 
dista 3/4 de l eg . ; combatiéndole con frecuencia los vientos del 

: N . y O . , sobre todo en el invierno. Su cl ima aunque algo fr ió, 
í es bastante benigno y saludable, y las enfermedades estacio 
' nales las únicas que se padecen. Tiene sobre 688 casas , algu-
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ñas muy bellas y cómodas, generalmente de dos pisos, for- i 
mando 25 calles y 16 callejones estrechóse irregulares, algu
nos bastante pendientes y las maslprincipales empedradas pero 
sin l impieza: 2 plazas, una cuadrada que es la pr inc ipa l , sit. 
en llano y en el centro del pueblo, y otra cuadrilonga al lado 
O. de la par r . ; casa consistorial muy buena en la primera de 
dichas plazas, sirviendo el piso bajo de cárcel; pósito, que en 
I 8 Í 3 contaba 240 fan.de tr igo; una escuela elemental de pr i
meras letras, dotada con 9 rs. diarios sobre fondos del común, 
y concurrida por 40 niños; otra particular de ninas; 2 fuentes 
públicas, u n a á O . y á 200 pasos del pueblo de esceleute y 
abundante agua , con un lavadero y piletas para los ganados: 
otra de 4 canos en la plaza principal construida en 1843, cuya 
agua, también buena pero no tan escelente, le llega encañada 
de un manantial sit. al N . y á 600 varas de la pob l . : del so
brante de estas aguas, que en verano suelen escascar mucho, 
se riega la vega del I., que se estiende por lo bajo de él hasta 
el barranco por toda la falda meridional del cerro. La ig l . 
parr. colocada en terreno elevado y hacia el NO. de la pobl., 
es de mamposteria y sencilla construcción de una nave en me
dio y dos mas pequeñas laterales; ocupa el lugar de laant . 
mezquita del pueblo, la cual en 1502 y á instancia de los re-
jes católicos, fué erigida por el cardenal de Mendoza en parr. 
y matriz de los anejos Lujar y Jolucar, con 1 cura , 2 benefi
ciados y 2 sacristanes para su servicio: en 1530 se hallaba 
arruinada, y hasta 1014 parece no llegó á reedificarse , am-
pliándose por último en 1763. A l presente tiene los dos anejos 
espresados al principio de este a r t . , y otros cas. diseminados 
por la j u r i sd . : la sirve un cura propio, un beneficiado , un te
niente, sacristán y dependientes, siendo el curato de término. 
Confina el del pueblo por E. con la rambla de su mismo nom
bre , que le divide del de Lu ja r ; O. con el de Mot r i l , cuyo 
deslinde verifican los barrancos de Calahonda y Arraijanil l . i ; 
por el N . llega hasta el cerro de los Carboneros, que divide 
los térm. de Lujar y Mo t r i l , y por el mediodía con el mar; 
de manera que su estonsion de E. á O. es de 3/4 de l e g . , de 
N . á S. 1 y de circui tos 1/2. Toda la jur isd. , comprendidos 
los terrenos de Jolucar y Castcl de Ferro, será de unas 13,000 
fan. de cabida, de las cuales habrá 1,900 de v iñedo, 960 de 
sembradura, 140 id . de regadío y 10,000 de terreno inculto. 
Ademas de los 2 espresados anejos se encuentra en el térm. el 
desp. de la Arraijana , pequeño 1, en tiempo de los moros, sit. 
en la costa del mar en la caleta conocida entonces por la Ra i -
jana, cuyas ruinas existían en 1530; las torres marit. de Cam
briles, Estancia y Calahonda , 9 cortijos habitados y 11 sin 
habitar, que llevan los nombres de los respectivos dueños. E l 
terbeno todo es montuoso y muy pendiente: los montes for
man la vertiente y estribo oriental de la loma de Jolucar , la 
cual dirigiéndose desde sierra de Lujar rectamente al S . , se 
comparteen dos grandes ramales, como á 2/3 de su origen el 
uno que se inclina algo al SSO. y concluye en el mar , for
mando el cabo Sacratif, y el otro parte en grandes masas hacia 
el S E . y acaba en la costa escarpada que corre entre Calahon
da y Castel de Ferro. En los eslremos de este grande estribo 
se hallan al E. el puerto de Cambri les, al O. el de Calahonda, 
y entre los tajos inmediatosá este últ imo la caleta de la Arra i 
jana , que penetra por las rocas formando un abrigo estrecho 
y seguro á los vientos del E. y O. Este estribo y las vertientes 
que corren al E . por toda la loma de Jolucar , forman el térm. 
de Gualchos, cuyo suelo, con muy poca escepcion , es de 
piedra calcárea y granito, incapaz de cul t ivo, escepto las la
deras que ocupan estos mismos pueblos, que son de pizarra 
pura ó inferior cal idad, y los montes en que terminan los lírri. 
del N . formados por piedras francas calcáreas y silíceas , mez
cladas de arcillas ferruginosas, á propósito para viñedos. To
dos estos terrenos son muy secos, y el cultivado comprende 
U O f a n . de primera calidad, iOOde^segunda y 2,400 de tercera 
y cuarta : el suelo inculto es muy costoso é incapaz de rotura
ción. En lo antiguo estos montes se hallaban poblados de p i 
nos, encinas y otros árboles y malezas de bosque que en 1540 
hablan desaparecido, talándose para leñas de las fábricas de 
azúcar de Mot r i l : al presente solo queda algún ramaje menu
do que en años lluviosos es de regular pasto. Hay 2 ramblas 
en la jur isd. de Rubi te , llamada Abencoraiza por los mo
ros, baja de la sierra Contraviesa atravesando los térm. de Ru
bite y Lu ja r , y llega por N . al de|Gualchos hasta concluiren 
el mar formando el l ímiteE. qnesepara este térm. delde Lujar; 
es de curso rápido y muy caudalosa en las grandes l luvias, 
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suele llevar algún agua en invierno y corre por cauce ancho, 
encerrada entre montes, produciendo algunos daños en sus 
márg. L a otra rambla llamada de Gualchos, que siempre está 
seca, tiene su origen en las vertientes superiores^deesta pobl . , 
corre por el barranco y acaba en la de Kubite á 1/2 hora S E . 
del pueblo. Los caminos son comunales y todos de herradura. 
E l de Motri l que sigue hasta Adra por los montes y á vista del » 
mar, es malo y solo tiene compuesto un corto trecho de la 
cuesta que baja á Gualchos: el de Castel de Ferro tiene an
chura para carros, pero se halla hasta peligroso para caba
llerías , y los de Jolucar y Rubite son veredas muy malas y de 
peor piso que los otros. L a corbesponüencu se recibe de la 
estafeta de Motri l 3 veces á la semana, prod. : pasa larga de 
escelente calidad , vino dulce riquísimo y seco, almendra cor
ta, higos, tr igo, cebada , garbanzos, maiz, fréjoles , seda y 
otros frutos menores. E l vino , pasa, higos y almendra se es
traen por el puerto de Castel de Ferro para Gibraltar , Ceuta, 
Málaga y otros puntos del reino, y la seda para Granada : los 
demás frutos se consumen en el pais, importando de Motri l 
los que faltan ó escasean para la manutención ó el vestido ; se 
cria algún ganado mular , asnal , de cerda y cabr io ; encon
trándose casi espontáneamente en el térm. el noga l , y sin 
ningún cultivo la p i ta , el palmito , el esparto y la adel fa, y 
asi mismo el escordio , el lorbisco, tres especies de tomdlos, 
todas las euforbías y otras plantas medicinales ; hay algunas 
liebres , muchos conejos y perdices , y en bastante abundan
cia la zorra y la garduña , únicos animales dañinos.- existen 
muchas canteras de cal. ind. : la agricultura es la principal 
riqueza y ocupación 3e los naturales , muchos de los guales 
se dedican también al tráfico de las pesquerías de Castel de 
Ferro para todos los pueblos del interior; hay 3 fáb. de aguar
diente que consumen el vino que produce el terreno de esta 
jur isd. y de las de Lujar y Rubite ; una de jabón duro que se 
surte de aceites del valle de Lecrin y barrillas de Almería y 
Dalias ; una de fideos, de harinas de Granada; una alfarería 
de obra basta y arcilla ferruginosa, y 9 hornos de pan , 2 
para trigo y los demás para poca de esta semilla y maiz solo, 
de que se mantiene generalmente la clase proletaria. E l aguar
diente y jabón se consumen principalmente en los pueblos del 
contorno , sobre todo en Motr i l , pobi..: de solo Guaichos 660 
vec. , 2,998 a lm. cap. p r o d . : 5.557,650 rs. imp.; 259,016. 
CONTR.: 28,581. 

En tiempo de los moros esta pobl. se hallaba dividida en dos 
lugares pequeños situados á dos tiros de ballesla uno de otro 
dependientes ambos de la jur isd. de Motri l . A l conquistarlos 
los ensílanos, los conocien.n con el mismo nombre Gualchos y 
los distintivos de nuevo y viejo. Este era de menos pobl . ; te
nia mezquita y las paredes de esta eran los únicos vesligios 
que en 1530 quedaban del lugar. Gualchos el nuevo contaba 
60 vec. en 1501; pero en 1530 estaba reducido á c casas po
bladas solamente durante la cría de la seda y la recolección 
de frutos; y estas con sus fierras y arbolados se arrendaron en 
1550 por cuatro años y en 35 escudos de oro á 4 v e c , que fue
ron los primeros que se domiciliaron en él . En 1605 contaba 
el mismo número de vec. y 15 almas; Gualchos el viejo 2 vec. 
y 9 almas. Siguieron sucesivamente en aumento uno y otro 
conforme iban roturando las tierras del contorno, hasla'llegar 
á confundirse en un s o ^ pueblo. A mediados del siglo XVI I I 
era un lugar enclavado en el término y jur isd. de Mot r i l ; 
pero está separado desde aquel tiempo. Se cila en el pueblo 
una incursión de piratas africanos, que á últimos del siglo X V I 
sorprendieron á sus hab., los hicieron cautivos sin dejar uno 
siquiera, y los condujeron á Tánger en donde fueron redimidos 
por los padres de la Merced. 

G U A L D A : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara(8 
leg.), part jud. de Cifuenfes (2), aud. terr. de Madrid (18), 
c. g . de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (8): s i t . en un 
hondo circunvalado de elevados cerros y peñascos, la com
baten sin embargo libremente los vientos, y las enfermedades 
mas comunes son dolores de costado, fiebres intermitentes y 
gástricas. Tiene 130 casas , la de ayun t . , escuela de instruc
ción primaria frecuentada por 30 a lumnos, á cargo de un 
maestro dotado con 1,100 rs . ; un pósito con el fondo de 40 
fan. de t r igo; un horno de pan cocer ; una posada pública; 
una fuente de buenas aguas que solo se aprovechan para los 
ganados por no llegar l impias á la v. á causa de correr al des
cubierto por haberse destruido la cañería; hay una ig l , parr. 
(La Asunción de Ntra. Sra. ) , servida por un c u r a , cuya plaza 
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es de provisión real y ordinaria; el cementerio se halla fuera 
del pueblo conliguo á una ermita (La Purísima Concepción); 
á las inmediaciones de las casas, aunque un poco retiradas, 
hay dos fuentes de escelentes aguas que son poco abundantes, 
pero que surten al vecindario para beber y demás usos do-
mésiicos. Confina el Tiin.M. N . Henche; E. Gárgoles de Abajo 

* y T r i l l o ; S. Puer la, Mantiel y Duron , y O. Valdelagua y P i 
cazo : dentro de esta circunferencia se encuentra una ermita 
(Sin Roque), v varios sitios deliciosos poblados de chopos, 
olmiiS y árboles frutales. El tkrueno es escabroso y áspero, 
con algunos valles de mejor ca l idad: comprende 2 pequeños 
moldes encinares , y algunos huertecillos regados por un ar
royo que baja de Henche, viene otro de la parte del E . , am
bos S'-junlan mas abajo de la pobl. y van á desaguar al Tajo 
que divide el térm. de Gualda de los de La Puerta y iViantíel. 
CASMNOs: los que dirigen á los pueblos l imítrofes, todos de 
herradura y en mediano estado, coureo: se recibe y despa
cha en Cifuentes. prod. : t r igo, cebada , avena , vino, aceite, 
nueces, cerezas , membrillos , ciruelas, pocas patatas, judias 
y algunas oirás legumbres, todo insulicienle para el consu
mo á eseepcion del vino que siempre resulta bastante sobran
te ; hay leñas de combustible y carboneo, y buenos pastos, 
con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular 
y asnal ; abunda la caza de perdices, conejos y liebres, tam
bién se ven algunos corzos y venados , y de animales dañinos, 
lobos , zorras y gnr.lufias; en el arroyo que baja de lleneiie 
se crian cangrejos, l i iris truchns y alguna anguda , y en el 
Tajo abundan l.is anguilas y difemUes especies de peces, ind . : 
la agrícola, un molino harinero y ol io aceitero , un tornero, 
un pelaire y el hilado de lanas á torno, para las fáb. de l i r i -
huega. comeucio: esportacion de vino y algún ganado y lana, 
c importación de los art. de consurao que fal lan, de los cuales 
se surten los vcc. en los mercados de liudia , Brihuega y C i 
fuentes: hay una t ienda, en la que se venden .dgiinas ti las, 
galones, eliocolaíe , azúcar y otros géneros, pobi. : 153 v e c , 
606 alm. cap- rnon. : 4.243,000 rs. imp. : 224,300. c o s t r . : 
13,972. presupuesto municipal: 3,000, se cubre con los pro-
din tos de propios que consisten en los de ios molinos, la po
sada , horno, alcabala y correduria. 

G U A L D O : cortijo en la prov. de Toledo , part. jud. de Tor-
r i jos, térm, de la Puebla de Montalban : s i t . 2 leg. al S. de 
esta v . : comprende 200 fan. de tierra labranl ia, y una casa 
pequeña, 

GÜALMAR : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud . de 
Escalona: nace en el térm. del desp. de Techada; corre de 
S. á N . atravesando la carretera general de Estremadura , en 
la que tiene una alcantarilla de un ojo, y desagua en el ar
royo de Marigarcia á 50 pasos al O. del desp. 

GÜALTA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (* 
leg.), part. jud . de La Bisbal (2), aud. terr., c. a . de Barcelo
na (15 1/2). s i t . cerca del r. T e r , combatido de los vientos 
del N . y S . , con cuma sano ; las enfermedades comunes son 
catarrales y fiebres intermitentes. Sus casas forman una 
plaza, nombrada de la Constitución , donde se halla la casa 
consistorial , en cuyo local está la cárcel; una calle y varios 
callejones; hay una escuela de instrucción primaria , para 20 
alumnos, que pagan al maestro una retribución convencional, 
una fuente do aguas potables para el sQrtido común del ve
cindario, una ig l . parr. (Stos. Abdon y Señen), servida por 
un cura de ingreso de provisión real y ordinaria , y un bene
ficiado de patronato laical; próximo á ella eslá el eemenlerio. 
E l téf.m. confina N . el r. Ter; E. Torroella de Montgrí; S. Fon-
tanillas, y O. Llaviá. E l te r reno es de buena calidad; su par 
te montuosa está poblada casi toda de viñas y ol ivares; le fer
tiliza el r. Adaró, al cual le cruza un puente, y en sus márg. 
hay algunas alamedas , como igualmente en las del Ter. No 
hay mas camino que el que dirige de Torroella de Monlgri á 
L a Bisbal, y se halla en mal estado. A estas dos v . , ¡lasan los 
interesados á recoger la correspondencia, prod. : toda clase 
de cereales, legumbres y frutas, mas no con abundancia; cria 
ganado lanar, caballar y vaeunt», caza de perdices, codorni
ces, liebres y conejos con escasez, y alguna pesca en el r. i nd . : 
un molino harinero de cuatro muelas , impulsadas por las 
aguas del Te r , por medio de la represa nombrada de Ganet. 
p o b l . : C9 v e c , 718 almas, cap. prod.: 7.346.40©. imp.: 
183,600. 

GÜALTAMINOS: garganta ó torrente en la prov. de Cáce-
res, part. jud. de Jaranddla , térm. de Villanueva de la Vera : 
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nace de las sierras al E . de la v., sigue la dirección O. y cam
biando luego al S. se une á otra llamada de Riolobos y van á 
contribuir al Tietar: tiene algunos pontones de madera de 
corla consideración, se le sacan aguas para el riego , y cria 
pesca de truchas, barbos y bogas. 

G U A L T A R E S : 1. en la prov. de León (5 leg. ) , part. jud. y 
dióc. de Astorga(2 1/2), aud. terr. y c. g . de Valladoli i l (25), 
ayunt .de Benavides. srr, en terreno l lano ; combálenle los 
vientos del N. y S. ; su clima inconstante; sus enfermedades 
mas comunes tercianas}7 cuartanas. Tiene 10 casas; igl , anejo 
de San Keliz de Orbigo, y buenas aguas potables. Confina con 
Benavides , San Feliz y Vil lares. E l terreno , parle do secano 
y parte de regadío, es de mediata calidad. Los caminos d i r i 
gen á los pueblos limítrofes; recibe la corresponoencia del 
niencion.ulo Benavides. prod.: l ino, granos y legumbres; cr ia 
ganado lanar en corto número, ind. : un molino Inrinero. 
poní,.: 8 v e c , 40 alm. con t r . : con el ayunt. 

GUALVA.- I. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. 
de Barcelona (8 leg.), part. jud . de Arenys de Mar (3). s i t en 
terreno l lano, con buena ventilación y clima templado y sa
ludable. Tiene 40 casas y una igl . parr. El té rm. eonlina con 
Campins , Partegas y San Celoni. El ter reno es de buena ca
l idad, le cruzan varios caminos locales, y prod.: trigo, legum
bres y vino, pobl.: 34 v e c , 199 a lm. cap. proü. : 2.205,000. 
IMP.: 55,140. 

GL 'AMAZA: pago en la isla de Tenerife , prov. de Canarias, 
part. j ud . de San Cristóbal de Laguna, té rm. ju r isd . de Ta
cáronte. 

G U A M A Z A ; pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. y térm. jurísd. de San Cristóbal de Laguna. 

GUAMIL (Sta . Maiíia): felig. en la prov. y dióc. de Orense 
( l leg.), pa r l . j ud .de Al lar iz(2 1/4), ayunt. de Baños de Mol-
gas (3/4j, s i t . al S. déla cap. del ayunt. en terreno bastante 
llano c inmediaciones del camino de Orense. Tiene una ig l . 
parr. que es aneja de la de San Ciprian de Lamamá, en cuyo 
térm. se halla enclavada la de que tratamos formando ambas 
una sola pobl. (V.) 

G U A N C H A ó fuente de la GUANCIIA : I, con ayunt, de la 
isla y dióc. de Tenerife , prov. y aud. terr. y c. g. de las Ca
narias, part. j ud . de Orotova. s i t . al S . del pico de Teide al pie 
de las montañas de la cumbre cerca de la costa , con buena 
ventilación y clima sano. Tiene 330 casas repartidas por la 
jur isd. en varios pagos. Confina por el N . con San Juan de la 
Rambla; por el E . con Realejo de ar r iba; por S . con las raon 
tañas espresadas, y por el O. con Icod bajo. E l ter reno áspe
ro, en su mayor parle es de buena calidad, i r o d . : trigo, mijo, 
cebada, centeno, habas, arhejas, patatas, legumbres, verdura 
y vino; cria do ganado lanar y vacuno, pob l . : 339 v c c , 1,323 
a lm. cont r , .18/119. 

G U A N D I C A : pago en la isla de la Gran Canar ia , prov. 
de Canar ias, part, jud . de las Palmas, térm. jur isd. de 
Teror. 

GÜAÑEL: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud . de Es
calona: nace en térm. del desp.de Vi l lar la , cuya ald. está 
sit., á su der. y después de 1/2 leg. de curso, se incorpora al 
Alberche por su márg. izq . 

G U A R C A : corli jo y cast. en la prov. de Granada, part. j ud . 
y lénn jurisd, dcAlbuí io l . (V.) 

G U A R A : (s ierra de) (V. el art. de Huesca prov.) 
G U A R A S O C A : pago en la isla de la Gomera , prov. de Ca

narias, part. j ud . de_SantaCruz de Tenerife, té rm. jur isd . de 
Valverde. 

GUARDA (San M a r t i n de) : felig. en la prov. de Lugo, 
part. jud . de Mondoñedo y ayunt. de Pastoriza. (V. guaroia 
San Martin.) 

G U A R D A ( la): 1. con ayunt. en la prov. de Badajoz (20 leg.), 
part. jud . de Vi l lanueva de la Serena (4), aud. terr. de Cáceres 
(17), dióc. n i i l l ius correspondiente á la Orden de Alcántara en 
su priorato de Magacela (4), c. g . de Estremadura: s i t . en la 
cumbre de un cerro, rodeado de peñascos, inmediato al arro
yo Hort iga, es de c l ima esecsivamente destemplado, reina el 
viento E . , y se padecen inlermitenles y bazos.- llene 15 casas 
de estructura fea é irregular en una sola calle que forma r in
conada en un cstremo, una escuela dotada con 20O rs., á la 
que asisten 9 niños, y una ig l . parr. dedicada á Santiago el 
Mayor, con curato de entrada y provisión del tribunal espe
cial" de las Ordenes militares. Confina el t é rm. por N . con el 
de Campanario; E . Castuera; S . Quintana; O. Valle é Higuera 
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de la Serena, cuyos pueblos dist. de l á 2 leg. y comprende 
400 fan. de prado, 200 de monle, 150 roturadas para trigo y 
100 para cebada; le baña por la der. del pueblo el arroyo 
Hort iga, que va á desaguar en Guadiana por térm. de Me-
dell in: el ter reno es casi todo llano con algunas bondonadas: 
los caminos vecinales cu buen estado para carruages y herra
dura: el cor reo se recibe en Campanario 3 veces á la semana: 
prod. trigo, cebada, avena, habas, garbanzos, melones y 
sandias; se mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda, que 
es el mas preferido, y se cria mucha caza menuda: ind. 3 mo
linos harineros y 6 hornos de pan. pobl. 18 v e c , 70 a lm. 
cap. prod. 1.068,150 rs. imp. í8,100. con t r . 3,183 rs. 9 mrs. 
presupuesto municipal 800, que se cubren con e! produelo de 
propios y arbitrios, que consisten en lávenla de la rastrogera. 

GUAUDA (la): montaña en Canarias, isla de Lanzarote, ju -
r isd. de Yaiza: pertenece á la cadena de los Ajaches; es de se
gunda formación, y tiene sobre si al NO. un eialer como de 
800 años. E l aluvión de 1813 la llenó de arena y tierra que 
produce en el dia alguna cebada. 

G U A R D A D O S : I. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Sta. 
Comba, y felig. de San Martin de Fonlecados. (V.). 

G U A R D A L : cas. en la prov. de Granada, part. j ud . y térm. 
de Huesear. (V.) 

G L ' A R D A L ; r. en la prov. de Granada, part. j ud . de Hues
ear (V.) . 

G U A R D A M A R : 1. con ayunt. de la prov. de Valencia, part. 
jud . de Gandia. Se describe con el nombre de Alquería de 
Guardamar . (V.J 

G U A R D A M A R : v. con ayunt. de la prov. de Alicante (6 
leg ), part. jud . de Dolores (2 1/2), aud. terr. y c. g . de Valen
cia (29), diócde Orihuela (4 1/4): s i t . en terreno llano al es
tremo oriental de la huerta de es l i c , entre la i ib. der. del r. 
Segura y el mar, del que dista pocos minutos; libre al emba
te de todos los vientos, con cl ima templado y muy propenso á 
calenturas tercianarias, producidas por las emanaciones pú
tridas del r. antes mencionado, el cual se queda sin corriente 
en el estio, corrempiendo entonces el sol los pequeños char
cos ó depósitos de agua que se estancan, cuyos vapores vician 
la atmósfera. Si no se permitiera tanta estraccion para los 
riegos en el curso del Segura, correrían las aguas v se evita-
ria mayor mortandad en los pueblos de sue riberas. Según las 
ruinas de baluartes y murallas que se distinguen, debió ser 
esta pobl. muy ant., defendida al mismo tiempo por el cast. 
que la domina, y del que no quedan mas que escombros. E l 
terrible y funesto terremoto de 21 demarzo de l 829asolü com
pletamente á Guardamar, como á otros pueblos inmediatos, 
habiéndose reedificado después en virtud de los generosos do
nativos que en España y Ultramar se hicieron, llegando á 
75,000 duros, con los que se levantaron 560 casas de solo 
piso bajo, todas tiradas á cordel y guardando una simetría 
sorprendente. En el centro del cas. queda una espaciosa plaza 
cuadrada, y 2 circulares á los estremos antes de la últ ima 
manzana, siendo todas las calles muy anchas, rectas y sin 
empedrar. E l plano del pueblo y de la ig l . fué formado por el 
ingeniero D. José de Larramendi, y puesto en < jecucion por 
el de la propia facultad D. Eugenio de Jourdinier. Hay casa 
de ayunt. y cárcel, escuela pública de niños, á la que con
curren 60 dolada con 2,160 rs. ; otra de niñas con 64 de 
asistencia y 320 rs. de dotación, 2 mas primadas, cada una 
de diferente sexo; i g l . parr. (San Jaime), cuyo edificio no está 
aun concluido; es de 2." assenso, servida por 1 cura y 2 v i 
carios de provisión real ó del ordinario, según el mes de la 
vacante en riguroso concurso; 2 ermitas del común de labra
dores que nombran y pagan al ecl. que les dice la misa; y 1 
cementsrio estramuros en dirección del S . Los vec. se surten 
de las aguas del Segura, que en el estio son perjudiciales. E l 
t é rm . confina por N . con los de San Fulgencio y Elche; 
E . el mar Mediterráneo; S. el de Orihuela y salinas de la Ma
ta, y O. Rojales: se estiende unas 2 1/2 horas de N . á S . , y 1 
de E. á O. En su radio se encuentran sobre 15 ó 20 casas de 
campo; y por toda la linea occidental corre el r. Segura, que 
revolviendo luego ál E . , desemboca en el Mediterráneo á la 
dist. de una milla de la pobl.; le cruza un sólido puente de 
piedra de 3 ojos y de unos 30 palmos de elevación, construido 
en 1773. El terreno participa de monte y llano, y es de me
diana calidad: el secano está plantado de olivos, viñas é higue- . 
ras, y la huerta, comprensiva de unas 5,000 talmllas, de mo- j 
reras, naranjos y otros árboles frutales. Se fertiliza esta con 
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las aguas del r. Segura, que se toman de la presa de Rojales, 
desde donde vienen regando ambos térm. por medio de ace
quias que se pierden en el mismo r. cerca del mar. Los cami
nos son locales, carreteros y no muy buenos. E l cor reo se 
recibe de laadm. de Orihuela 3 veces á la semana, pnon. t r i 
go, cebada, maiz, vino, aceite, higos, habas, patatas, melones 
y sandias en abundancia v muy apreciados, legumbres y hor
talizas de todas clases: hay pesca de barbos y anguilas en el 
r., y de varias clases en el mar. ino. la agrícola, 1 molino 
barinero de agua y 2 de viento, 2 de aceite, v l tejedor de 
lienzos ordinarios, ocupándose algunos vec. en la pesca del 
mar. E l comercio se hace con los prod. sobrantes que se es
portan para el interior ó se embarcan en Torrevieja, importan
do algunos art. de general consumo: hay un mercado se
manal todos los meses de poco movimiento, pobl . 612 v e c , 
2,237 alm.: CAP. PROD. 8 563,933 rs. ; iMP. 275,«08: con t r . 
40,828: el presupuesto municipal asciende á 25,566 rs , que 
se cubre con el producto de propios y arbitrios, que reditúa 
14,540 rs., repartiendo el déficit entre los vec. 

Es muy probable la identidad de esta pobl. y la Alone que 
figura en los geógrafos mayores y en este concepto su origen 
griego como hemos dicho en el art ículo/Üone. (V.) Los ára
bes le dieron el nombre equivalente á este en su idioma, de 
donde se l lama Guardamar. Del poder de estos la conquistó 
D. Jaime I en 1264. En 1332, fué asaltada, rendida é incen
diada por los moros granadinos, quienes se llevaron de ella 
hasta 1,200 cautivos. En 1358 siendo v. de) infante D. Fer
nando, fué ganada á fuerza de armas por el rey D. Pedro de 
Casti l la, quien tuvo que retirarse sin poder rendir el cast. y su
friendo gran descalabro de una borrasca. Ha sufrido mucho 
de los terremotos, parliculaniiente del acaecido en la tarde 
del 21 de marzo de 1829, en que fueron arruinadas 550 casas 
la ig l . par r . , la de Sta. L u c i a , la fortaleza, etc. Es patria de 
varias notabilidades , particularmente en piedad crisl iana. 

GUARDAMINO; barrio del pueblo de Gibaja en la prov. de 
Santander, part. j ud . de Ramales, s i t . sobre la colina de su 
mismo nombre: aunque con la corla pobl. de 10 v e c , tenia 
su cura é i g l . antes de la guerra c iv i l , la que, sin embargo de 
haber sido muy maltratada y abandonada de su teniente pár
roco, fué reconciliada después de la pasada lucha; sus vec. no 
obstante son servidos por la parroquia principal del pueblo. Lo 
único que hay que notar en este barrio incendiado el año 
1839 al desalojar los carlistas el fuerte de su nombre, es este 
mismo fuerte que tantos días pudieron sostener sus defen
sores: s i l . en un estribo algo saliente y redondo sobre la cor
dillera de colinas de que toma nombre, y á la embocadura de 
la cañada que viene del valle de Ruesga por la parle O. , domi
na lodo el camino real que desde Castilla baja áLaredo; asi 
que en toda la prov. de Santander puede decirse no había 
punto estratégico mas interesante de cubrirse en una guerra 
contra las Provincias Vascongadas: dista un tiro de bala del 
barrio, y 500 pasos de Ramales: fué construido con todas las 
reglas del arte por el ingeniero Benavídes, desde el verano del 
año 1838 basta abril del de 39. En cuanto á la historia de sus 
hechos (V. Ramales.) 

GUARDATILLO: desp. en la prov. y part. jud. de Soria, 
térm. jur isd. de Valdeavellano de Ter ra . 

GUARDIA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud . de Marquina, térm. de Mure laga. 

GUARDIA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud . de Durango, térm. jur isd de Yurre ta . 

GUARDIA . ' l . en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastorinza y 
fel ig. de San Mar t in de Guard ia . (V.): pobl . 29 v e c , 145 
almas. 

GUARDIA: ant. jur isd. en la prov. de Tuy (hoy de Pon
tevedra); compuesta de la v. de su nombre, y de las felig. 
de Eiras, Rosal, Salcidos y Tabagon; perteneciente al real 
ob. y al cabildo de Tuy , por quienes se nombraba la just i 
cia ordinaria. 

GUARDIA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 leg.) , 
part. jud. y dióc. de Urgcl (4), aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 26). s i t . á lo alto de un cerro, en terreno montuo
so , combalido perleclaraente por lodos los vientos, y con 
clima aunque frío, saludable. Tiene 25 casas que forman una 
mala calle, y depende en lo ecl. de la parr. de Tahus dist. 1/2 
leg . : dentro del pueblo está el cementerio. Se esliende el 
t é rm. 2 leg. de N . á S . y 1 de E . á O . ; confinando N . con el 
de Castellás; E . con los de Espahent y Ausas; S . con la mon-
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taña de Ares y valle de Cabo, y con el de Tahus: se encuen • 
trau en él varias fuentes de aguas de buena calidad , las que 
no pueden aprovecharse para el riego por ser terreno bas
tante montuoso y quebrado, caminos : dirigen á Seo de Ur-
gel , Orgaña y Tahus todos en bastante mal estado ; y se reci
be la correspondencia del primero de aquellos puntos 

. por espreso, prod. : t r igo, legumbres, patatas y pastos, con 
los que se cria el ganado lanar, vacuno, de cerda y mular: 
hay caza de liebres, perdices y conejos, pobl . : 19 vec. , 114 
alm. cap. p rod. : 17,909 rs. contr . : el Í4'28 por 100 de esta 
riqueza. 

GUARDIA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (10 leg.), 
part. j ud . y dióc. de Barbastro (1). aud. terr. y c. g . de Zara
goza (18). s i t . en la cima de un montecito que se eleva cono 
500 pasos en su superficie general l lana, rodeado de ol ivar; 
su c l ima es sano, combatido de los vientos N . y E. y sin cono
cerse enfermedades endémicas: tiene 24 casas agrupadas 
que forman cuerpo de pobl. , sonde soüda conslruceioD y 
buena distribución inter ior; su elevación en lo general es de 
10 ó 13 varas aragonesas, y componen una calle y una plaza 
bastante bien cuidadas : existe una igt. parr. (Santiago) ser
vida por un rector, cementerio en paraje ventilado, y para 
el surtido del vecindario, hay una fuente próxima á la pobí. 
que en años de esterilidad se seca, teniendo que salir los mo 
radores i bastante distancia por ella , y para abrevadero 
de los ganados y para casos de incendio, existe una balsa con-
tigu.i también á la vecindad. Confina el t é rM . por N . Coscu-
juela de Fantova; E . Costean ; S . Cregenzan, y O. Monlesa. 
E l ter reno es llano y muy pintoresco mas apropósilo para 
olivos y v iñedo, que para cereales, pues aunque es tierra 
crispiliosa y arenisca , suple la asiduidad de sus haltilan-
les , para la vegetación y la bien entendida agricultura; en 
toda sueslension se halla culi ivado, bien en campos blancos, 
bien en olivar ó viñedo, mezclados indistintamente toda 
clase de frutales, que constituyen una pintura muy agrada
ble, solo falta que le bañase algún r ó arroyo, para que pu
diera regarse. Los caminos son locales y en buen estado: el 
Cohreo se recibe de Barbastro. p rod. : t r igo, cebada, avena, 
mi jo, arazá, guijas, judias, esquisilos h igos , pasas,ciruelas, 
peras, manzanas, membrillos y otras muchas frutas y legum
bre de tmla clase, siendo sus principales cosechas de vino y 
aceite hadante estimados en el pais por su buena calidad y 
esquisito guslo; caza de per l ices, conejos y tordas en abun
dancia en los meses de octubre y noviembre, ind. : ademas de 
la agricultura, hay un mo ino ó prensa de aceite propia de 
todo el pueblo, comercio la esportacion de los frutos sobran 
tes principalmente del vino que lo estraen los habitantes de 
las faldas del Pirineo y algunos arrieros del pais , y el aceite 
que estos últimos llevan á Zaragoza, Pamplona, Bayona y 
otros puntos y puerto, de mar. pobl. : 2 i v e c , 148 a lm. 
riqueza imp.: Í3,010 rs. contb. : 4,305 rs. 

GUARDIA: y. con ayunt. en la prov. de Lérida (15 horas), 
part. jud. y adm. de rent. de Tremp (2 1/2), and. terr. y c. 
g. de Barcelona (40), pabordalo de Mur (I), dióc. de Seo de 
Urgel: está s i t . en la pendiente de una colina que se eleva á 
la oril la dra. del r. Noguera Pallaresa, con cl ima caluroso en 
la estación de verano, y propenso á algunas afecciones gás
trico-biliosas. Forman cuerpo de pobl. 128 casas de regular 
construcción, distribuidas en varias calles rectas y bien em
pedradas, con dos plazas pequeñas de figura irregular : hay 
casa de ayunt. , escuela de primeras letras á cargo de un 
maestro con título, dotado en 1,280 rs. vn. anuales, á cuya re
tribución contribuyen por reparto vecinal los pueblos de Es-
torm. Moró, Mur y Meul l , concurrida por unos 40 niños; 
dos fuentes de agua que aunque escasas dan el abasto al ve 
cindario, y otra algo separada donde abrevan los ganados; 
ig l . parr. (Espíritu Santo) que sirve un cura de la clase d« 
rectores y es de segundo ascenso, cuya vacante se provee por 
S . M . mediando concurso y á propuesta en terna del dioce
sano; el cementerio se halla fuera del pueblo con buena ven
tilación y bastante capaz. El térm. confina por el N . con Pu -
chercos y Talara; E. Llimiana mediando el Noguera; S. Ager, 
teniendo por l im. divisorio la cima del Monsuch, y O. Moró y 
Mur ; estendiéndose cerca de 2 horas de N . á S . y 1/2 de E. á 
O.: dentro de su circunferencia se encuentran, una ald. de 
nominada Selles (V.) dependiente en lo civi l y ecl . de esta v . , 
de la que está separada 3/4 de hora al S E . , y una masia 11a-
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mada de Salvado, cerca de los confines al N . con Puchegros; 
hay igualmente dos capillas una á 60 pasos S.de la v . (la 
virgen del Rosario) y otra en una casa particular (la Concep
ción); y en el camino que dirige á Selles una dedicada á San 
Sebastian. Entre varias ig l . que se encuentran arruinadas por 
el térm., hay una dedicada á Sao Migue l ; está á una leg. S . 
de la v . en medio del paso llamado deis Tarradeís, con er
mita contigua en que habitaba un ermitaño, que la que se halla 
en la cumbre de la colina al N . separada 1/2 hora, bajo la ad
vocación del Padre Eterno, y según tradición fué antigua
mente la parr. de esta v. que entonces estaba próxima á 
ella. Finalmente, en la cima de la mencionada colina que Ha 
man del Casti l lo, existen los restos de una fortaleza ant. sit. 
al E. de la peña que corona dicha colina debajo de la cual 
debió existir la pobl. en época lejana. Corre por el térm. de 
N . á S. el ya citado r. Noguera Pallaresa que causa en sus 
avenidas perjuicios de consideración á las huertas de las r i 
beras, pero que podrían evitar acaso con la construcción de 
algunos diques en ambas oril las. Se toma de él agua por me
dio de una acequia en el térm. de Puchegros, con la que se 
riega la parte huerta. E l ter reno montuoso y secano excepto 
la porción que hay á las márg. del r. es casi todo él arcillo-
.".o, con distintas rocas calizas : se cultivan unos 1,200 jorna
les de secano , con 150 de huerta y hay bosque que da ma
dera para Uña, inmediato á la ald. de Selles, en la vertien
te N . de la montaña Monsuch. Pasan por el térm. y paso 
deis Torradels, Col l de Ares los dos caminos que conducen 
á Lérida desde la Conca de Tremp y Montaña ; el primero 
por el pie de la colina donde eslá la v . , y el segundo por la 
pobl. ; de herradura y en mal estado : recibe la correspon
dencia de laadm. de Tremp, á donde van á buscarla, prod.: 
tr igo, cebada, aceite, seda y vino en abundancia que se ven
de en e¡ valle de Aran, pero compra el trigo y aceite que es
casea; hay ganado ma\ or y menor; caza do liebres, conejos y 
perdices, y pesca de an^uiias, truchas y barbos. La princi
pal jnd. es la agricultura y vanos oficios y arles mecánicas 
mas indispensables; hay ademas un molino harinero y otro 
aceitero en ci mUrno edif icio, y una fáb. de aguardiente. 
pobl . : 150 v e c , 630 almas, r iqueza imp. : 94,561 rs. con t r . : 
el 14'28 por 100. La fiesta mayor se celebra el dia del Sto. 
Nombre de Maria y otra votiva el 20 de enero. 

GUARDIA ( la) : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de To
ledo (8 leg.), part. jud. de Ldlo (3;, aud. terr. de Madrid 
(12^, c. g. de (asti l la la Nueva : s i t . en lo alto de un cerro, 
á cuyo pie pásala carretera general de Madrid á Andalucía, 
con cl ima templado, aunque por su demasiada elevación se 
siente el frío con esceso ; reinan los vientos de N y O. y se 
padecen reumas, catarrales y pleuresías: tiene 7u0 casas, en 
las que se cuentan varias cuevas practicadas en las faldas 
del cerro, donde viven las familias mas pobres ; las del in 
terior son casi todas de dos pisos, destinado el bajo para ha -
bílacion y el alto para graneros y pajares; forman 40 calles, 
6 plazuelas, 2 plazas y el local llamado la Vil leta, que se cree 
sea lo mas antiguo de la pob l . , por estar contiguo al ant. 
muro con que se hallaba cerrada : hay casa de avunt . , cár
ce l , carnicería, dos pósitos, una escuela de instrucción pri
maria, dotada con 1,100 rs. de una fundación particular, 
hecha por D. Sebastian García Huerta, prebendado de la 
Sania Iglesia de Toledo, secretario de cámara del señor arz. 
Sandoval y natural de esla v. , 550 del fondo de propios y 
20 fan. de terreno, parte regadío, de otra fundación , debida 
á D . Gabiiel Muñoz de Guzman y asisten 100 niños; una 
preceptoria de gramática la t ina, erigida por el doctor don 
Manuel de la Puerta, natural de esta v . y canónigo que fué 
de Toledo en 1764; su renta consistía en 300 ducados y casa, 
pero en el dia solo cobra 1,100 r s . ; porque existiendo ante
riormente sus rentas en el banco de San Carlos y Gremios: 
solo producen esta suma, teniendo también 5 rs. diarios del 
fondo de propíos, asistiendo 10 alumnos ; un conv. suprimi
do de Trinitarios calzados, que se encuentra ruinoso en la 
actualidad ; una ig l . parr. , dedicada á la Asunción de Ntra. 
S r a . , con curato de segundo ascenso y provisión ordinaria: 
el edificio, sit. en el centro de la v. es sólido; sus paredes, 
bóveda y torre de piedra cantería, fabricado desde 1620 á 
1640 y aumentado posteriormente con igual solidez desde 
1760 al 6 5 ; es de una nave con 8 capillas á sus lados, 52 
varas de largo, 25 de ancho y 23 de altura, elevándose la 
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torre hasta 65, con el reloj de la v. en ella: se bendijo por 
el ob. auxiliar de Toledo, que lo era inparlibüs de Troya 
en 1640: hay 12 altares, el mayor fué costeado por el señor 
arz. Lorenzana y D. Manuel de la Puerta ya citado : exis
ten ademas en esta igl. dos capillas suntuosas, dedicada la 
una á la Concepción de Ntra. Sra. de Guadalupe de Méjico, 

?r la otra al Sto. Niño Cristoval mártir, patrón del pueblo: 
a primera fué trazada y dirigida por el arquitecto Juan Bau -

tista Monegro; á cspensas de D. Sebastian Garcia da Huerta, 
que la dotó con todo el servicio necesario, adornos y pintu
ras de mucho mérito; tenía también una bóveda sepulcral, 
donde antes de establecer el cementerio se enterraban los 
capellanes y parientes del fundador; la segunda capilla se 
hizo á espensas de loí devotos y se adornó igualmente por 
lósanos 1786 ; tiene su media naranja y pinturas análogas 
al martirio del Niño : del mismo modo está dentro de la v. 
una ermita denominada de Jesús, y en la misma una cueva 
en la que fué azotado el Santo Niño Patrón; esta ermita era 
la casa de Juan Franco, que fué el que robó el Niño en 
Toledo el dia 15 |de Agosto de 1490 manteniéndole oculto 
en dicha cueva, hasta 31 de marzo siguiente, en que fué 
crucificado; en los afueras otras 3 ermitas con el titulo de 
Ntra. Sra. de la Caridad, Ntra. Sra. de Pera y Sepulcro del 
Santo Niño, y por útimo el cementerio al O. del pueblo, 
sirviéndole de parte de muralla las paredes del palacio de los 
condes de Campo-rey, destruido desde fines del siglo XVII, 
en que sus dueños le abandonaron. Confina el térm. por N. 
con el de Dos-Barrios; E. Lillo ; S. Romeral y Tembleque; 
O. Villanueva de Bogas y Huerta de Valdecarábanos, á dist. 
de una leg. próximamente por todos los puntos, y comprende 
los desp. de Casar de Remondo, Dances, San Cebrian ó 
Cuartos de la Hoz, Santa Maria y Villapalomas, con 12,000 
fan. de tierra roturada y varios cas. y corrales para alber
gue de los labradores y ganados: le riega el arroyo Cedrón, 
que pasa á 1/2 leg. de la v. en dirección de E.áO.; sirve 
para los riegos de las tierras, hasta el puente llamado de 
San Juan de la Vega: también se conocen dos arroyos llama
dos de Yaldeláguila y de la Fuente del madero, que sirven 
para el riego de las cañadas de su mismo nombre, uniéndose 
en un puente pequeño, que se llama puente de Palo, con el 
arroyo Cedrón : el terreno es llano al E. y S . , y aunque al 
O. hay que bajar desde la pobl. alguna hondonada, pasada 
esta es también llano, y solo en la parte del N. existe loque 
se llama Faite, que por sí es estrecho y largo, teniendo á 
un lado y o'ro cerros que sirven para pasto, caminos: la 
carretera de Madrid á Andalucía, en la cual y á la entrada de 
l a v . , se halla establecido el portazgo, y caminos traversa-
Íes á los pueblos inmediatos. El cobreo se recibe de la adm. 
de Ocaña, pasando por esta v. el general de Andalucía y los 
coches de las empresas de diligencias diariamente, prod.: 
trigo, cebada, centeno, avena, escaña, almortas, salicor, pa
tatas y cáñamo; se mantiene ganado lanar, 120 pares de mu-
las de labor, algunas caballerías menores, y se cria caza me
nuda, ind. y comercio : 6 molinos harineros de viento, 3 de 
de agua, un batan, dos telares para bayetas y paños bastos, 
una tahona para pan francés y dos tabonillas para moler gra
no : hay 5 tiendas de telas, despachando también los arrie
ros en sus casas, los comestibles y géneros que conducen de 
fuera: se esportan granos y se lleva vine y aceite, pobl.; 
849 vec. 3,113alm.CAP.pnOD.:2.960,930lMP. :84,023CONTR.: 
con inclusión de culto y clero, 100,310. presdpueto munici
pa l : 47,094, del que se pagan 3,300 al secretario por su 
dotación y se cubre con el producto de propíos y arbitrios, 
consistiendo aquellos en la renta de 4 deh. vendidas en en-
fiteusis, que reditúan sobro 18,000 rs. , en la parte de pas
tos de Calma, Carnicero y demás sitios de esta clase del 
térm. , que valdrán 8,000; el fiel almotacén 4,000 y los 
arbitrios procedentes de las subastas de dos tiendas públicas 
de aceite y'una taberna. Esta v. fue donada por D. Fernan
do 111, á la igl. de Toledo, existiendo una copia de esta do
nación en el archivo del ayunt.; posteriormente fué enage-
nada en virtud de bulas pontificias, por D. Felipe II, á favor 
de los señores Guardiolas y Bazanes, á quienes se dio el tí
tulo de condes de Campo-rey, que boy poseen los marque
ses de la Conquista, residentes en Trujiílo: estuvo fortificada 
en lo ant. cou gobernador militar y alférez-mayor, cuyos 
destinos han cesado hace mas de 200 años y gozaba la mer
ced de que en los principales sucesos de la familia real, como 
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coronación, casamiento ó muerte de sus individuos, se daba 
ciíentá por la cámara á su áyunl,, puesto el sobre del pliego 
en estos términos: Por el rey, al concejo, justicia, regimiento, 
escuderos y hombres buenos de la v. déla Guardia. 

Es pobl. antigua, fortaleza musulmana y llamada Guardia 
desde que vino á serlo de los cristianos contra las algaradas 
sarracenas, según se afirma. 

GUARDIA (la) : v. cap. del ayunt. de su nombre con 
aduanado cuarta clase en la prov. de Pontevedra ( t i leg.), 
part. jud. y dióc. de Tuy (4). si t . á orillas del Océano At 
tantico, donde la combaten principalmente los vientos del 
N. y N E . : el CLiMA|es benigno y las enfermedades comunes, 
algunas fiebres y erupciones cutáneas. Tiene 500 casas de re
gular fábrica y comodidad, distribuidas en el casco déla v. 
y en los barrios de Cruzada, Ribera y Sobre la Villa. Hay 
casa municipal modernamente construida y de buena arqui 
lectura; escuela de primeras letras, frecuentada por 140 ni 
ños, cuyo maestro está dolado con 4,400 rs. anuales, ade 
mas de .dársele casa para habitar , y otra escuela á laque 
asisten 60 niñas y su maestra, ademas de la casa tiene 2,200 
rs. de sueldo anual. También hay varias tiendas de aba
cería, ropas y otros géneros de consumo, y 4 fuentes de 
aguas de mediana calidad para surtido del vecindario. La 
igl. parr. (la|Asuncion de Ntra. Sra.) está sei vida por un cura 
de entrada y'de provisión real y ordinaria y por un capellán 
de nombramiento del cabildo catedral de Tuy. Hay también 
3 ermitas dedicadas á San Pedro, San Cayetano y la Con
cepción , y uu conv. de monjas Benedictinas, el cual es el 
edificio mas notable de la v. por su capacidad y buena fáb. 
Confina el térm. N. y E. felig. de Salcidos (1/8 de leg.); S. 
monte deSta. Tecla (1/4), y O. el mar. A orillas de este se 
halla el puerto que es poco cómodo y para embarcaciones 
pequeñas; para su defensa tenia, y existen aun las ruinas de 
un fuertecillo, el cual artillado con dos cañones prestó buenos 
servicios durante las guerras con ios ingleses. Igualmente 
hacia el mar y dominando la v. hay un cast. desartillado y 
casi en abandono. El mencionado monte de Sta. Tecla es un 
pico elevado, cuyo vértice forma dos puntas, en una de las 
cuales existe una columna que sirve de guia á los navegan
tes, señaladamente á los que se dirigen de N. á S . , y en la 
pequeña planicie, entre ambas puntas se halla la ermita de 
Sta. Tecla, que da nombre á la montaña y es muy concur
rida por los devotos de todos los pueblos comarcanos, desde 
que por intercesión de dicha Santa cesó una gran sequía. 
El terreno es arcilloso y de buena calidad; comprende ade
mas del indicadojmonte otros menos considerables. Los cami
nos son traversales y también hay uno que dirige á la c. 
de Tuy yendo por la margen del r. Miño y otro á Bayona 
por la costa del mar. El correo se recibe por bahjero, pro 
cedentede Tuy, los domingos, martes y jueves por la ma
ñana; y sale los lunes, miércoles y sábados al medio día, y 
desde la cartería de esta v. se distribuye para varias felig. y 
pueblos comarcanos, prod.: trigo, maíz, centeno cebada, 
habichuelas, vino y frutas : se cria ganado vacuno, lanar y 
cabrio: caza de liebres, conejos y perdices; pesca de merluza, 
congrio, mielga, lenguado, sardina y otros pescados menores 
en el mar, y de sábalo, salmón, lamprea y otros peces me
nudos en el r. Miño. ind. : la agricultura, molinos harine
ros de viento y fabricación de calcetas, mantelería y loza 
ordinaria, comercio: consiste en mantelería, calcetas, pes
cado y otros géneros y frutos del país. El movimiento mer
cantil de la aduana y puerto de esta v. durante los años de 
1843 y 1844, aparece de los estados que van al fin del art. 

Población : 500 vec., 2,000 alm. contr. , con los demás 
pueblos y felig. que componen el ayunt. (V.) 

Aduana de l a Guardia. Esportacion í l estramjebo. 

Solo aparece un estado del mes de junio de 1845 en que 
se dice haberse estraido para Portugal por el r. Miño en 
un bote. 

Alcohol. Quíntales 8, su valor 480 rs., derechos 32 rs. 
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h ú m e r o de b o q n e » q n e h a n e n t r a d o f i t a l i do e n es te p u e r t o p o r e l c o m e r c i o d e c a b o t a j e e n l o a doa 

años de I H H j 1 8 1 3 , seg^un l o s d a t o s o f i c i a l e s f ie l a m i s m a a d u a n a . 

Años. 

1844 
1845 

tolal. 
i 

E X T » A D A . 

EN C A D A A N O . ANO COMÚN. 

Buques, r „ „ . i . j j , Tr ipuUcisn 

38 
338 

37C 

Buque». 

34 949 188 

Anos, 

1844 
1845 

Total. 

S A L I D A . 

E N CADA A N O . 
A 

7 
60 

38 
1850 

1888 

TnPula. 

37 
333 

370 

ANO COMÚN. 

Buqtt 

33 944 

TripuUíi»» 

185 

E S T A U O q u e m a n i f i e s t a l o s a r t í c u l o s q u e h a n 
e n t r a d o e n es te p u e r t o p r o c e d e n t e s d e o t r o s d e l 
r e i n o e n l o s dos años d e 1 8 4 4 : y 1 8 4 5 , s e c u n 
l o s d a t o s o f i c i a l e s d e l a m i s m a a d u a n a . 

N O M E N C L A T U R A 

Aceite 
Aguardiente. . . . 
Arroz 
Bicalao 
Cacao 
Higos y pasas . . . 
Hierro 
labon 
Papel 
Pescado salado . . 
Piorno 
Productos quími

cos 
Quincalla (varios 

efectos) 
Suela 
Trigo 
Vidrios 
Efectos varios (va

lor) 
Total valor de estos 

artículos . . . . 

UNIDAD 
P E S O 

Ó M E D I D A 

Arrobas 
Id. 
Id. 
Id. 

Libras. 
Arrobas 

Id. 
Id. 

Resmas, 
Arrobas 

Id. 

L ibras. 

M . 
Id. 

Fanegas 
Arrobas 
Rs. vn. 

Rs. vn. 

AÑOS 
1844. 

37 
08 
501 

» 
240 
17 
» 
38 
13 

858 
11 

674 
I 

3250 
1540 

1845. 
420 
128 
179 
77 

211 
59 

2105 
38i 
140, 
101 
88 

1281 
2535 
1350 
100 
5480 

88 
1281 
3209 
1350 
3410 

7020 

77457lmi50Í¡2240071112303 

A N O 
C O M Ú N . 

228 
98 

340 

1177 
38 

207 
76 

56 

1604 

1705 

3510 

GUARDIA (lv): ayunt. en la prov. de Pontevedra (11 l e " ) 
part. jud. y dióc de Tny (4), aud. terr. y c. g. de la Cornña 
(30): s i t . en el eslremo SO. de la p rov . , á la der. del r Uiño 
y en su desembocadura en el Océano. Reinan todos los vien
t os , pero con mas frecuencia los del N . y E. • el cuma es 
templado y bastante sano. Ademas de la v. de su'nombre oue 
es la cap. , comprende las felia. de Camposancos , la Viiula-
cion ; Eiras , San Barlolomé ; Rosa l , S la . Marina ; Salcidos. 
San Lorenzo ; l abagon , San Juan ¡ y Tabagon , Kan Miguel 
Confina el tébm. municipal por N . con el dé Oya ; por E0coii 
el de Tomiño ; al S. con Portugal , mediando el r. Miño v Por 
O con el mar Océano. Los montes de Sta. Tecla, Ceo Cacha 
das. Valga, Terroso, Róstelo y Coba de Sobreira. (•onstituvon 
« i « r S « l a i , t . e ^ ' S u a l y escabro>o, poro fértil. Poí la 
estrem.dad SE . del ayunt. corre el indicador. Miño que des
agua en el mar entre la punta de Sta. Tecla y la de Camina, 
pertenecien e esta uUima al terr. portuguésf de los punto 
litorales hablaremos a descnbir la cosU en el art. dePprov 
^ t T ^ M v M,no ^ " y e n algunos otros que vienen 
PZ rJ lV^rTS0* raas considerable el r. Tamuje. 
t , Á? „,fJ I t r L ' B l i r P c l r a - y Pasa por las de Rosa y 
San Miguel de Tabagon : hay sobre él un hermoso puente 
construido poco ha. Los caminos son transversales nara la ro 
municacion d . los pueblos entre sí , y desde 1 ^ . ^ a i u n L 

n o t i c i a d e l o s a r t í c u l o s q u e h a n s a l i d o d e es te 
p u e r t o p a r a o t r o s d e l r e i n o e n l o s dos años d e 
1 8 4 4 y 1 8 4 5 , segrun l o s d a t o s o f i c i a l e s d e 1» 
m i s m a a d u a n a . 

NOMENCLATURA. 
UNIDAD 

l'ESO 
Ó MEDIDA 

Calcetas Docenas 
Centeno Ferrados 
I-'ucgosurtiflcialcs Docenas. 
Jarcia Arrobas 
Maiz ¡Ferrados 
Mantelería. • • -i Piezas. 
Piñones Fanegas. 
Tablas Número. 
Tejidode algodón. Varas. 
Tierra blanca. . . Carros. 
Vino | Arrobas. 

Total valor de es
tos artículos . . Rs. vn 

A N O S 

18441 1845 

172 

44 
50 

100 
8 

73137 
172 
a 

1642 
25 

34 
1072 

252 1050595 

T O T A L 
DE LOS 

2 AÑOS. 

44 
50 

100 
8 

73137 
172 

i 
1642 

25 
519 

1072 

1050847 

A N O 
COMÚN 

25^ 

5254231 

larte uno que dirige á Tuy por la oril la del Miño , y otro á 
a v. de Bayona por la costa: el coimuo se recibe en la estafeta 

de dicha cap. 3 veces á la semana, prod. : cereales, habichue
las , patatas, hortaliza , lino , vino , frutas y pastos ; hay ga
nado vacuno , cabal lar , de cerda , lanar y cabrio : caza de 
vanas clases ; y pesca de distintas especies tanto en el Miño 
como en el mar. ind . y comerc io: la agr icul tura, molinos 
harineros de viento y de agua , fáb. de jabón, de mantelería 
y de loza ordinaria : las operaciones comerciales consisten eií 
ganados y en las que se realizan en la v de L a Guard ia (V ) 
pobi..: 3,314 v e c , 11,500 a lm. riqueza imp.: 390,612 con t r -
134837 rs. E l presupuesto municipal asciende comunmente 
á 8,000 rs. que se cubren con arbitrios y reparto entre los 
v e c , hallándose el secretario de ayunt. dotado con 3 300 rs 
anuales. ' 

GUARDIA ( la): desp. en la prov. de Valladolid , part. jud 
d e ^ , ^ Ü . d e l M;""(l"es. t¿rm. jur isd. de Tordesilías. 

y dioc. de Jaén (I leg.), aud. terr. y c. g. de «ranada (15). 
Situación y c l ima. Se halla sit. sobre u u roca de poca 

elevación que coronan los restos de una ant. fortaleza eslen-
diéndose después por un vallecito que forma la misma altura 
y el cerro de San Marcos. Desde la parte superior se descubre 

V la sierra de Morochey de Puerto alto á la der ; á su frente 
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la de Pejalagar , y á la izq. las llanuras y pobl. de Mancha-
Real y parte de la Campiña de Jaén, alcanzándose á ver hasta 
Sierra-Morena. Su cl ima es templado y propenso á las fiebres 
intermitentes producidas por la proximidad del r. Albuñel, 
reinando los vientos del E. conocidos con el nombre de 5o-
lanos. 

In ter io r if afueras de l a población. Se compone esta 
de 207 casas que forman un grupo, y todas por lo general de 
dos pisos aunque de diversa altura , cómodas y limpias ; en
tre las pobres paredes que hoy las forman, se descubren lápi
das , columnas de mármol y otros vestigios , recuerdos de la 
riqueza y buen gusto de su primitiva época ; tiene varias ca
lles anchas, regulares y bien empedradas, aunque algunas 
pendientes: una plaza principal que es un cuadrilongo de '.li 
pies de largo por 62 de ancho, en la cual exisle una fuente 
adosada á un teslcro , del que salen unos nichos cubiertos por 
conchas, 5 caños do agua muy superior, que naciendo euci 
ina de la fuente en la misma plaza, riega los bancales que 
llegan hasta el r. dando el abisto al vecindario. Está adorna
da esta fuente con bastante gusto: en los estremos del testero 
dos columnas jónicas estriadas y adosadas, sostienen un cor
nisamento, sobre el cual descansa á plomo de cada columna 
un león recostado, teniendo un escmlo pequeño con la cruz 
de Santiago: los caños se hallan guardando igua'cs distancias 
entre sí y las columnas , y sobre ellos hay un largeton con la 
misma cruz de Santiago, y una inscripción que, d ice: 

Esta obra mandó hacer el I l lmo. S r . , e l marqués D .Gon
zalo Me x i a C a r r i l l o , mi señor, año de 1566. 

En la cornisa descansa un ático , en cuyo frente se ve un 
escudo de armas figurando estar sostenido por dos lebreles, 
y á los cuarteles de dicho escudo se sustituyó una piedra con 
la inscripción : 

P l a z a de Isabel 11 , Reina Consl i luc ional . 

Se corona el ático por un frontoncito, en cuyo cenlro hay 
una Virgen de medio relieve muy destrózala, y remata en 
una cruz de piedra. En los costados del á:ico están represen 
tadas dos garruchas, y un pilón largo y rectangular recibe el 
agua de esta fuente. Otra plaza llamada de San Pedro está sit. 
en lo alto de la pobl. ; su figura es irregular y tiene por lo 
mas largo 116 pies por \ l í de ancho. En la calle denominada 
Coronada , está el pósito que es un edificio de piedra bastante 
sólido de 2 cuerpos, délos cuales el interior sirve para celebrar 
las sesiones del ayunt . ; en la misma calle está la cárcel, que 
es un edificio ruinoso, inseguroy mal distribuido. También hay 
un edificio miserable y casi destruido, titulado hospital de los 
Stos. Reyes, que es el alherjfiie de los pobres transeúntes; pero 
carece de rentas para su manutención. La fortaleza de que 
hicimos mérito en el párrafo anterior, está medio derruida y 
solo se conserva un mirador octógono, algunas torres de pie" 
dra cuadradas y una de planta circular; se descubren al
gunos arcos oj ivales, columnas do mármol góticas, escu 
dos de la familia del Sr . de la v. y otros vestigios de magni
f icencia, pero todo derruido. La puerta de dicha fortaleza es 
de piedra y de arquitectura gótica y en su dintel tiene figu
rada una garrucha de la que pende una gran cuerda liada so
bre el arco de la puerta: de esa cuerda salen en forma de car
teras dos escudos de armas, uno del señor de la v. y otro de 
la familia del marqués de Aigava , unido iquel por el enlace 
de Doña Mencia de Guzman , con D. Hodrigo Megia ; otra 
cuerda circuye el arco de la portada con grandes nudos estre
chos, rematando en dos cabezas de monstruo , de las que na
cen unas cadenas que cuelgan hasta el fin de la portada: igual
mente existen en ella los restos de una capilla que fué en otro 
tiempo la ¡al. pa r r . , de que hablaremos luego. \ U y una es
cuela de niños á que asisten 48 y cuyo maestro está dotado 
con 800 ducados, la mitad producidos por una memoria im
puesta para este objeto por D. Vicente de Campos , prior que 
fue de la v . , y el resto de los fondos de propios y arbitrios: 
también hay otra de niñas concurrida por 9 y dolada la maes
tra en 400 rs. de los mismos fondos de propios. La i g l . parr. 
estramuros y al N . de la pobl., está dedicada á La Asunción 
de Ntra. Sra . y perteneció al conv. de frailes Dominicos á 
donde se trasladó el año de 1836, desde la fortaleza en que se 
hallaba antes la parr. por efecto de su estado ruinoso : este se 
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fundó en el año t .i30 á espensas de D. Rodrigo Mejia Carri l lo-
señor de L a Guardia y Pantofiraia , y de Doña Mayor de Fon-
seca su muger, que lo edificaron ayudando á eita piadosa ins, 
titucion el venerable religioso Fr. Domingo de Bailar y Megia 
que fué su primer prior. La ig l . tiene por planta un paraleló, 
gramo rectángulo de Ü6 pies de largo y 6 i de ancho, forman
do una cruz latina por dos cuerpos de capilla que hay á los ' 
lados de la entrada ; dos bóvedas esféricas rebajadas cubren 
dicha ig l . y cuatro pilares de piedra sostienen ei crucero con 
dos columnas de orden compuesto estriadas y adosadas en 
cada uno de ellos. En la bóveda principal hay una linterrui 
que no da luz por haberla cubierto con el tejado y en el con
torno de ella altos relieves en piedra , de mala ejecución , que 
representan asuntos de la pasión. La capilla en que está el 
altar mayor elevado sobre el plano de la i g l . , está cubierta 
por una bóveda en forma de concha dividida en casetones en 
que se ven en relieve algunos santos y profetas de poco méri 
lo ; esta bóveda está sostenida por otras dos conchas en los 
ángulos en cada una de las cuales se ven dos ángeles soste
niendo los escudos de armas de la familia de los fundadores, 
la ig l . está servida por un cura párroco llamado pr ior , un te
niente y dos sacerdotes. A l fin de la calle llamada Coronada 
hay una capil la dedicada á la Virgen del mismo nombre uni
da á la cual está el cementerio púbüeo, pobre y poco ventila 
do. Fuera de la pobl. y á la parte G. hay oirá fuente llamada 
del Lavadero destinada á este objeto , y su inmenso caudal 
de agua sirve con el de la fuente de la plaza para el riego de 
las fuentes que hay hasta el rio. 

E l term. confina por N . con el de Mancha rea l ; E . el de Pe-
galajar, y S. y O con Jaén á dist. de t/2 leg. en todas direc 
clones: dentro de él y á dist. de I/i de leg. de la pobl. corre el 
r io Albuñel que riega una gran esplanada de huertas en todo 
el t é rm . , da movimiento á dos molinos harineros llamados el 
Viejo y el Nuevo , uno de ellos de represa con 3 canales, y el 
segundo con un cubo y dos muelas ; tiene algunos vados que 
comunican la pobl. con el arrecife do Granada á Madrid , que 
pasa á la ori l 'a der. del r. E l av ros o Aguzadera discurre des
de su nacimiento en el barranco de su nombre de O, á E. y el 
llamado los Fontanares que tiene su origen en el cerro de San 
Cristóbal y rnrre en la misma dirección que el anterior, re
gando las raserias de su nombre, la de la Venta y di 1 Duen
de, que tienen sobre li.OOO olivos y algunas vegas. Hay tam
bién en el térm, algunas chozas y CfiHllas en las huertas, y 
6 caserías entre lasque merecen particular menrion la l la 
mada de los Fontanares que tiene un molino aceitero de dos 
vigas con bodegas espaciosas, oficinas de labor y de habita
ción y un oratorio dedicado á la Virgen en que oyen misa los 
trabajadores de las inmediaciones; igualraento la casería déla 
Venta es también grande y sólida, y tiene un molino aceitero 
con 2 v igas, encontrándose en el cerro l'amado de San Mar
cos algunas nievas habitadas. 

CAl.lD.Vn Y CIRCUNSTANCIAS IIEL TERRENO. Es deiigual y 
en su mayor parle de leñera calidad , todo labrantío, á f s-
cepcion dé un pedazo del cerro de San Cristóbal que está á la 
espalda de la pobl, y dcslioadn para pastos: comprende 
4,231 fan. y 8 celemines de tierra de secano y regadío. 

Caminos, De herradura en mal estado que comunican con 
los pueblos rirciii ivecinos pasando el de arrecife que conduce 
de Granada á Madrid á la parte opuesta del r. Albuñel sobre 
el cual hay 7 ventas dentro del térm. 

Correos. Se, reciben de Jaén por medio de un balijero que 
sale y entra los lunes y jueves de cada semana. 

Prop lcc iones , La principal es de aceite que calculada 
por un quinquenio será de 16.000 a . ; tr igo, cebada , maíz, 
vino y frutas, con especialidad granadas é higos; cria ganado 
lanar y de cerda ron el vacuno , mular y yeguar indispensa
ble para la labranza y poca caza de conejos, liebres y 
perdices, 

Inoustr ia y comercio. Ademas de los 2 molinos harine
ros , de que se ha hecho mención, y los 2 aceiteros en los 
cas. de Fontanares y el Duende, hay otros 5 aceiteros dentro 
de la pobl . : su comercio consiste en la esportacion del aceite 
para el interior del reino y levante, importando de la cap. 
los géneros de vestir y lo demás necesario para la sub
sistencia. 

Fiestas y fer ias. Se celebra una á San Sebastian que es 
el t itular, otra en los 3 dias de carnaval y otra en el dia de 
San Antonio, y por real orden de 9 de enero(|e 18 í t se leha 
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concedido la gracia de celebrar una feria anual en los dias 10, 
11 y 12 del mes de agosto. 

Población, r iqueza y contr ibución. 389 v e c , 1,443alm. 
CAP. PROD.: 4.488,240 rs. IMl'.: 176,331 rs. CONTR.: 76,672. 
E l presupuesto municipal ordinario asciende á 13,739 rs. 4 
mrs. y se cubre parte con los fondos municipales y lo demás 
por reparto vecinal. 

Es opinión de muchos venir significada esta v . en los escri
tores de la España romana bajo el nombre de Meniesa, c. de 
los oretanos (no la Mentesa Bastía óde los bastitanos como han 
pensado algunos). Nómbranla Pl inio y Ptolomeo. Fué c. con
siderable en tiempo de los godos. Según el arz. D. Rodrigo fué 
destruida en los primeros ímpetus de los musulmanes sobre 
España. Sus moradores pasaron á Jaén por esta desgracia. 
Restaurada la pobl. mas larde se afirma que tomó el nombre 
de Guardia con motivo de haberse hallado una lápida después 
de conquistado el cast. á los moros, en la cual se leía, Deo tu
telo?,, dedicatoria antigua al Dios tutelar de Mentesa. E l rey don 
Felipe II la erigió en marquesado concediendo este título á su 
«eñorD. Gonzalo Megia Carr i l lo. 

H i s to r i a eclesiástica. Es preciso contarse esta pobl. en
tre las condecoradas con las primitivas sillas pontificias de 
España; pues, uno de los que asistieron al concilio de I l iber i , 
fue el obispo mentesano llamado Pardo. Después de este ob. 
se conservan memorias de Juan desde mucho antes del 
año 589; de Jacobo desde antes del 610; de E m i l i a , postula
do para el obispado; de Cecilio cerca de', año 615; ele Jaco
bo II desde antes del 633 hasta después del 638; de Giberico 
de antes del 6 i 6 ; de Froi la del 663 ; de Waldetredo del 654 
hasta después del 656; de Floro desde antes del 683 , hasta 
después del 693. Esta sede hubo de sucumbir á la invasión 
íarracénica. 

GUARDIA (San M a r t i n de la ) : felig. en la prov. de Lugo 
(6 l eg . j , dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3), y ayunt. de 
Pastoriza (3/t) : s i t . á la izq , del r. de la Magdalena ó Miño-
te lo , y sobre la carretera que desde Meíra se dirige á Mondo
ñedo : con buena ventilación y clima templado y sano : com-
f)rende los I. de Cadabosa, Galocha Iglesia ó Guardia, Miñotc-
o, Poles,Regocabado, Salgados y Veira do Rio , que reúnen 42 

casas de pocas comodidades. La íg l . parr. (San Martin) es 
matriz de San Miguel de Saldauje; su curato de entrada 
patronato real ordinario. E l té rm. confina p o r N . con San Pe
dro de Aldurfe ; por E. con Sta. Mária de Alvare ; por S. con 
San Mamed de Gueiraonde , y por O. con San Miguel de Sal -
danje, estendiéndose por donde mas 1/4 deleg. Tiene fuentes 
de huena agua y le baña el arroyo Cañizos que se une al citado 
Miñolelo. E l te r reno participa de monte y l lano, aquel po
blado de brozas, combustible y pastos , y este de mediana 
calidad. A mas de la carretera ó camino indicado, los hay 
vecinales y lodos en estado regular, y el cor reo se recibe por 
la cap. del parí, prod. : tr igo,centeno, maíz patatas y habas; 
cria ganado vacuno, lanar , cabrío, caballar y de cerda; 
hay alguna caza, ind. : la agrícola, pob l . : 42 v e c . , 249 
a lm. con t r . con su ayunt. (V.) 

GUARDIA (San P a r l o de l a ) : 1. con ayunt. en la prov. , 
aud. terr . , c. g. y dióc. de Barcelona (8 3/4 de leg.) , part. 
jud. de Igualada (2 1/2): s i t . en la montaña de Monserrat, 
próximo al ex-monasterio de estenombre, y al Bruch, con bue
na ventilación y cuma frió , pero sano. Sus casas están diss-
minadas; tiene una capilla dedicada á San Pab lo , aneja de la 
la parr. del B ruch , con cuyo pueblo, el de Igualada y Casle-
l lo l i confina el téi im. ; en este se encuentra Casa Masana, 
edificio capaz y de buena construcción , que perteneció al ci
tado monasterio, y hoy sirve de posada , sit. en la carrete
ra de Manresa. En la de Barcelona á Madrid se ve sobre una 
altura otra casa llamada de E l i a s , con una capilla y un hor
no de vidrio contiguo , conocido con la misma denominación; 
de cuyos producios índuslriaies se surte el pa is , y otra casa 
ademas nombrada sola de la Roca. E l te r reno es áspero, 
montañoso y cubierto de bosques: le cruzan varios caminos 
de herradura, y prod.: t r igo, legumbres y v ino. pobl. : 13 
Veí ,V , .6^ lm- CAP- PR0D-: 1'i33,598. 1MP.: 35,648. 

GUARDIA DE U R G E L : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida 
(5 1/2 leg.), part. jud. de Balaguer (3), aud. terr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona 17), dióc. de Seo de Urgel (14) ; s i t . so
bre un cerro ó pequeña prominencia que se eleva al estremo 
de la l lanura de Urgel en su parte N . muy inmediato á la sier
ra de 4 íwe«ara que le halla en la misma dirección: le comba-
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J ten todos los vientos , pero principalmente el de E . conocido 

en el pais con el nombre de Marinada; y el cl ima aunque cálido 
en verano y frió en invierno á causa de las nieblas, es bas
tante saludable, no padeciéndose otras enfermedades que al
gunos catarros benignos. Tiene 17 casas distribuidas en una 
calle y una pequeña plazuela , los hab. se surten para sus 
usos de las aguas de dos balsas que se recogen en tiempo 
de l luv ias: la i g l . , Nt ra. Sra. de la Asunción, es aneja de la 
parr. de Tornabous. Se esliende el té rm. 1/2 leg. d e N . á S . 
y 1/3 de E. á O . , confinando N . con el de Almenara A l t a ; E . 
con el de Puigbert y Esp igo l ; S. con el de Ful io la, y O. con el 
de Baldu; á cuarto y medio de hora del primero y tercer punto, 
y á 1/4 del segundo y cuarto. E l te r reno quebrado es de me
diana ca l idad, no encontrándose en él otro plantío que algu
nos olivares, caminos : los que dirigen de pueblo á pueblo, de 
herradura y malos. E l correoso recibe déla adm. de Tárrega 
por cuenta de los interesados que mandan recoger la correspon
dencia, prod. : tr igo, cebada, centeno, aceite y pastos , con 
los que se cria ganado lanar y se mantiene el mular y vacu
no preciso para la labranza; hay caza de perdices y algunas 
liebres, comercio : esportacion de los frutos sobrantes á los 
mercados de Tárrega y Agramunt, en donde se proveen de los 
artículos y géneros de que carecen, pobl . : 9 vec . , 54 a lm. 
cap. 32,973 rs. con t r . el 14'28 porlOO de esta riqueza, pre
supuesto municipal: 1,000 rs. que se cubren por reparto vec. 

GUARDIA D E L PRATS : I. con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Tarragona (7 l /2 l io r . ) , part. j ud . de Monblanch (1/4), 
aud. ter r . , c. g. de Barcelona : s i t . en la falda de una pe
queña altura , poco mas elevada que las casas , donde existió 
ant. un cas i . : goza de buena ventilación y cl ima sano. Tiene 
52 casas habitadas , y muchas arruinadas; una ig l . parr. de
dicada á San Pedro A rmengo l . cuyo cuerpo se conserva en 
una u rna , y se venera en la capilla de su nombre que forma 
parte de este templo; sirve la parr. un cura de primer as 
censo de provisión real y ordinaria. E l t é rm. confina N . Blan-
cafort; E . Pi ra , Pignatell y Montblanch; S. este ú l t i m o , y 
O. Espluga de Franco l i ; á 1/4 de hor. de la pob l . , hay una 
ermita pequeña, con un huerto contiguo ; dedicada á Ntra. 
Sra. del Pra ts , y cuya pr imit iva fundación se dice fué un 
convenio de frailes Mercenarios que se trasladaron al semina
rio estramuros de Montblanch. E l ter reno es lodo l lano, muy 
f é r t i l , con algunos baldíos; y a l a parte N . albinoso y húme
do y poblado de huertas, que riegan las aguas del r. Ante-
quera ; estas y las de los torrentes que vienen de Espluga, 
Blancafort y Solívella , fertilizan este suelo, y dan impulso á 
las ruedas de 2 molinos de harina. Los caminos son de rueda 
y locales , ademas de la carretera que conduce de Tarragona 
á Tárrega. E l correo se recibe de la cab. del parí. prod. : v i 
no , legumbres, cáñamo y hortalizas: cria algún ganado y 
caza, ind . : los mencionados molinos y elaboración de aguar
diente, comercio: de ganado lanar y cabr io, esporlacion de 
los prod. de la ind. é importación de los artículos de que ca
rece. POBL.: 60 v e c , 324 alm. CAP. PROD.: 3.424,555. IMP.: 
118,145. 

G U A R D I A - H E L A D A vulgo G U A R D I O L A D A : 1. en la prov 
de Lérida (8 leg.), part. jud .de Cervera (16), aud. terr. y 
c. g. de Barcelona (15 1/2), dióc. de V i c h ( l 1/2): formaajunt. 
con los pueblos de Mon lo l i u , cab. de distr. , Vílagrasela y 
Ametl la de Tárrega, y está s i t . en el declive occidental de un 
cerro, combatido por los vientos del N . y E. que le dominan, 
de cl ima sano, aunque friocon escesoenlatemporadade invier
no. Se compone de unas 23 casas distribuidas en una sola 
calle sin empedrar, y todas ellas de regular construcción. L a 
íg l . parr. (la Purificación de Nt ra . Sra.) se halla á pocos pasos 
de dist. del 1., servida por un cura con el nombre de rector, 
y tiene por anejo la ig l . de Cabestañy: el cementerio capaz y 
ventilado está á un eslremo del pueblo contiguo á la g i . En 
una alturita que domina la pobl. se levanta un ant. cast. casi 
derruido , y á su pie una ermita (San Jaime) sin renta ningu
na propia. E l térm. coníina por el N . Llindás ; E. Sebellá; S . 
Amet l la , y O. Monlo l iu ; dentro de él existe una balsa donde 
se recogen las aguas en tiempo de l luvia , de la que se apro
vechan los vec. para beber y demás usos domésticos. E l t e r 
reno quebrado y de inferior calidad es secano y dedicado al 
cultivo de cereales y legumbres. Ademas de los caminos veci
nales que conducen á los pueblecitos circunvecinos, hay otros 
que dirigen á Tárrega, Cervera y Sta. Coloma, todos en mal 
estado; recibe la correspondencia todas las semanas de la 
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adm. de Cervera, donde pasa á recogerla un encargado, prod.: 
centeno , escaña, poco vino y legumbres, siendo la principal 
la de cenleno; también hay muchos robles y encinas , algunos 
olivos y almendros con buenos y abundantes cerezos; cr ia ga
nado lanar y vacuno, dedicado este á la labranza, y caza de 
perdices y liebres de bastante consideración , asi como zorras 
y lobos, pobi.. : 23 v e c , 95 a lm. cap. imp. : 48,661. con t r . : 
el i i '28 por 100 de esta riqueza. 

GUARDIA-P ILOSA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. 
y c. g. de Barcelona (13 leeg.), parí. jud. de Igualada (3), 
dióc. de V i c h ; srr. en terreno llano con buena ventilación y 
clima saludable. Tiene una ig l . parr. (San Jaime), servida por 
un cura de ingreso. El té rm. confina con Astor, Dufort y Pu -
ja l t . ; en él se encuentran algunas minas de carbón de piedra, 
que empiezan á esplotarse. E l ter reno es de mediana calidad; 
le cruzan varios caminos locales, p rod . : t r igo, legumbres, 
poco v ino ; cria el ganado suficiente á consumirlos pastos del 
t é r m . ; y caza de varias especies, pob l . : 18 v e c , 98 alm. cap. 
PROD.: 870,800 rs. lMP.: 21,770. 

GUARDIA-VIEJA : puerto, castillo , Cabo y baños terma
les en la prov. de Almería part. jud. de Berja , té im. jur isd. 
de Da l ias . (V.) 

G U A R D I L A M A (montaña de): cralerenla isla de Lanzarcte, 
prov. de Canarias, part. jud . de Teguise: se calcula que tiene 
mas de mil años de formación , y se halla á la a'lura de 2,000 
pies : pertenece á la cadena S. de la isla , y esta unido a la 
Asomada: sus f ld . is cubiertas da arena volcáuica producen 
vino , legumbres y cereales ; y en el fondo de dicho cráter, 
que en el pais se llama caldera . de 40 á 50 fan. de maiz , en 
cuyo ca<nve considera como terreno de primera calidad. 

G U A R D 1 N E S : cas. en la prov. de Almeria, parí. jud. de 
Sorbas y térm. jurisd. de L u c a i m n a . 

GDARDIOLA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Marquina, térm. de Murelnga. 

GUARD10LA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de 
L a Roda, térm. jur isd. de I.ezuza. 

G U A R D I O L A : I. rona>uñt. en la prov.de Lérida (16 horas), 
part. jud. y adm. de rentas de Tremp (6). aud. lerr. y c. g. ile 
Barcelona (28,1, dióc. de Seo de Urgel (14). Se halla s i t . en la 
cumbre de un monte con la misma denominación del pueblo 
que tiene una subida de mas de una hora, con libre ventila
ción y'cUMA sano. Se compone de 3 ca.-erios, de los cuales, el 
primero es el que describimos con 5 casas, j los otros d i s Mí 
rnnihcll y Portella, 4 en el primero v 2eneí segundo, de mala 
distribución interior, y una ig l . en Guardi l la (Sta. Fé) , anpja 
en la parr. de Caslellnou de Ba!.ella, con el cementerio conti
guo, bastante capaz. Ei térm. ronlina por N . con el de Cas-
lePnou de Baseila (1/4 lea.) ; E. Madrona (1/4); S. Vi lanova 
de la Aguda (3/ í ) , y O. Tiurana 3/4): dentro de su circunfe
rencia se encuenlran 5 balsas de cuyas aguas se sirven los 
v e c , para beber y demás usos domésticos , también corre un 
tórrenle llamado rio Madrona, que de>pues de cruzar el térm. 
en dirección N E . desagua en el r. Segre próximo á Caslell-
non de Basella. E l terremo está cortado por distintas sierras 
de poca altura pobladas de robles y pinos ; es secano y de 
mala calidad en la mayor parte, con varios caminos transver
sales en mal estado : recibe la correspondencia de la carteria 
deT iu rana , por medio de los vec. alternativamente, prod. : 
poco trigo, centeno , cebada, avena , vino , patatas y legum
bres; cria ganado lanar y cabrio, y caza de liebres , conejos y 
perdices, pobl : 10 vec , 40 alm. cap. imp.: 20,148 rs. con t r . : 
el 14'28 por 100 de esta riqueza. 

GUARDIOLA (San Sa l vado r de) : 1. cab. de ayunt. que 
forma con Salellas, en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona 
(8 leg. i , part. jud. de Manresa (11/2), dióc. de V ich . s i t . en 
la montaña de Monserrat, con buena ventilación, y clima frío 
y saludable. Tiene una ig l . parr. (San Salvador), servida por 
un cura de primer ascenso, y un vicario. E l TÉRM. confina con 
los de Mayans, Castellvell y Marganell. E l ter reno es áspero 
y quebrado; contiene bosques arbolados de pinos encinas y 
robles. que dan leña para el combustible , y maderas para 
conslruccion de edificios. Los caminos son locales, de herra
dura, prod.: trigo, legumbres , vino y aceite ; cria algún ga
nado, y caza mayor y menor, mu. : fáb. de aguardiente, pobl . ; 
118 v e c , 561 almas, cap. prod.: 920,000. imp.: 23,000. 

GUARDIOLA D E B E R G A : 1. con ayunt. en la p rov . , aud. 
terr., c, g. de Barcelona (16 l e g j , part. jud. de Berga (2 1/2), 
dióc. de Solsona. s i t . en una hondonada á la ori l la der. del r. 
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Llobregal, en la confluencia da la riera Aína ó de Saldet, con 
buena ventilación y clima saludable. Compónese de 2 casas 
que pertenecen á los propios de Berga, una mala posada y un 
molino de propiedad particular; no tiene ig l . , ni cosa notable, 
y dependecn el orden ecl. de la parr. de San Lorenzo de 
Bagá; sobre una cercana altura, existió antiguamente un cas
tillo del cual se conservan algunas ruinas. E l te r reno es muy * 
fragoso y lleno de bosques , escepto una pequeña parte l lana 
próxima al r.; se cultivan unas 36 cuarteras de tierra de pr i 
mera, segunda y tercera calidad, y se fertilizan con las abun
dantes aguas de 2 fuentes, de que se surte el vecindario tam
bién para beber y demás usos domésticos. Los caminos son 
locales y de herradura, prod. : centeno y maiz, y cria algún 
ganado y caza, pobl . : 5 v e c , 23 almas, cap. prod.; 145,200. 
imp.: 3,630. 

GUARDO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Paleneia 
(17 leg.), part. jud.de'Saldaña (6], aud. terr. y c. g. de Va 
lladolíd (25). s i t . ^sl E del r. Carrion, en un valledeminado 
dedos alturas, por N . y S . , y en su centro hay una colina de 
bástanle elevación , sobre la cual se ve una fortaleza ant. ar
ruinada y algunos edificios : su clima es f r i ó , los vientos rei
nantes N . y E. , y las enfermedades mas frecuentes fiebres 
catarrales y pulmonías. Tiene 160 casas todas de mala cons
trucción , escepto 10 que son regulares , y 5 de estas ron fa
chada de 8il/erla y de orden dórico ; hay casa de ayunt. que 
sirve también de cárcel y escuela de primeras letras , conrur-
l ida por 41 niños y 19 niñas, dotadacon 1,100 rs. en metáli
co, 400 por retribución y otros 400 para pastos; las calles son 
sucias y nada cómodas, la plaza longitudinal de E. á O. , y de 
bastante estension; una ig l . parr., situada en la colina men
cionada, su advocación San Juan Bautista , servida por un 
cura propio, 2 beneficiados y on sacristán, una ermita, el San
to Cristo del Amparo, á 1/4 de leg. al O. de la población . va 
rias arruinadas y dos oratorios públicos; para suri ido del ve
cindario, hay 3 fuentes dentro de la población y varias fuera. 
Confina el té rm. por N . con el de Vi l iÜa; por E. con Muñeca; 
S. Maniinos, y O. Valderrueda. El te r reno disfruta de monte 
y llano, labraulio en su maj or parle y clasificado en primera, 
sesunda y tercera calidad , perteneciendo casi todo á las 2 
últimas: fny 2 m«nles al N . y O. con buenos pastos y made
ras de las que se surlen para aperos de labranza, construí clon 
de edificios y combustible: el r. Carrion cruza el térm. de N . 
á S. y tiene un magnitiro puenlede piedra de sillería con 5 
arcos, construido por reparto entre los pueblos del radio do 
20 leg. y cuyo coste fué de 581,777 rs. y 17 mrs. caminos; 
los que dirigen de Cervera á León y el de Saldaba á Valdebu-
ron y Asturias, su estado regular. La correspondencia se re
cibe de Carrion por balijero los miércoles, y sale los lunes. 
prod.: trigo, cebada, avena, centeno, legumbres, lino y algu
nas frutas, no siendo suficiente para el consumo del pui blo su 
cosecha; se cria bastante ganado vacuno, algún lanar, cabrio, 
Caballar y de cerda; caza de jabalíes, corzos, liebres, perdices, 
torcaces y codornices , y pesca de truchas y anguilas ind. : 
la agrícola, 50 familias están ocupadas en la fabricación de 
vidriado, surtiendo de él á los pueb os de 12 leg. en contorno; 
hay ademas 7 molinos harineros. El comercio es de poca con
sideración , consiste en la venta de prod. del mismo pais, y 
compra de géneros de lana, hilo y algodón, pobl . : 120 v e c , 
624 a lm. Cap. piiod.: 227,000 rs. imp.: 6,973. El presupuesto 
municipal asciende á 2,300 rs. , se cubre con las fincasde pro
pios y reparto vecinal. 

GUAREPs'A: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (13 leg.). 
part. jud. de Don Benito (4), aud. terr. de Cáceres(13), dióc, 
de Plasencia (27), c. g. de Estremadura s i t . una leg. á la i zq . 
del Guadiana en una llanura , es de clima cálido , reinan los 
vientos E. y O. y se padecen diarreas y catarros : tiene 1,000 
casas en 3 plagas y 30 calles, la de ayunt., cárcel, escuela de 
niños , dotada con 3,300 rs. de los fondos públicos , y 1,000 
rs. para un pasante; asisten sobre 100 alumnos; un conv. su
primido de monjas Dominicas, una ermita dedicada á San 
Gregorio, una ig l . parr. con título de Nt ra . Sra. de la Asun
ción, con 2 anejos en los 1. de Cristina y Manchita , curato de 
oposición y provisión ordinaria : en los afueras al N . el ce
menterio y sus aguas potables consisten en un pozo de agua 
dulce y varios salobres para los usos domésticos. Confina el 
té rm. por N . con Valdetorres; E . Manchita ; S. Cristina ; O. 
Villagonzalo á dist. de una leg. por todos los puntos, escepto 
por el S. que solo alcanza á 1/4 y comprende los montes de 
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Valdelapena, Garza, Cuadrado y del Rincón, poblados de en 
ciña y mata baja; las deh. de pasto de los Corbos, Torreca-
ños, Madalenas, Ropcr ia , Cachafré, Borr i l , Azauchal, Colme 
narejo, Retamalejo, Guijuclo , Turuñuelos, Ch ina , Gamera, 
Valdelapena, Toril , Galeana, Carrascosa, Rincón , Cañada, 
Rincón de Cayá, Guaperales y Maldegollada: le bañan los r. 

« Guadiana y Guadarnés y los arroyos Chaparral, arroyo-Caba
llo y Dehesa. E l terreno es superior para cereales. Los cami
nos llanos á los pueblos inmediatos : el correo se recibe en 
Truji l lo por balijero, 3 veces á la semana, prod. : granos de 
todas clases, vino y aceite: se mantiene ganado lanar, de cer
da, caballar, cabrio y vacuno, y se cria caza mayor y menor, 
con escasez y pesca de anguilas, tencas, carpas, bogas y bor-
dallos. ind . y comercio: 2 molinos harineros, 3 fáb. de aguar
diente; esportacion de cereales; se celebra una foria los dias 
9, 10 y 11 de mayo , y mercado todos los jueves , á los que 
concurren ganados y tiendas, pobi,. : 1,052 v e c . , 3,226 alm. 
CAP. PROD.: 21 630,758 rs. IMP.: 679,160. COSTR. : 85,902 rs. 
19 mrs. El presupuesto municipal 21,862 , del que se pagan 
4,000 al secretario por su dotación y se cubre con el pro
ducto de los pastos y tierras de labor de las fincas de pro
pios. 

G U A R E N A: barrio en la prov. y part. jud . de Av i l a , té rm. 
jur lsd. de Muñez : en cuyo pueblo están incluidas la circuns^ 
tancias de su localidad, pobl. y riqueza. (V.) 

GUÁRELA : granja en la prov. y dióc. de Zamora, part. 
jud . de Fuente Sanco, térm. de Guarrate : fué v. en otros 
tiempos, 'y segnn se dice y hemos visto en escrituras moder
nas, se titulaba Ierren : perteneció "al monast. de San Román 
de la Ornixa , á lo menos hasta el año 14 54 , en el cual ya es
taba despoblada; en el mismo fué propiedad de Rodrigo de 
Ulloa vecino de Toro, en cambio de otras propiedades que ce
dió á sus monges; después pasó á D. Francisco Nieto. Conver
tida en granja y perdido su nombre, le lia tomado del r. Gua-
rena que riega sus prados; es de pasto y labor , tiene monte 
encinal, suelo de calidad mas que mediana y estendido por 
11,716 varas, prod. : granos y apaecnta ganado vacuno , ca
ballar y de cerda. La única casa que conserva se ve en sitio 
elevado al E. del r. y lo mismo la ermita dedicada á la Con
cepción de Ntra. Sra. donde se celebra en los dias festivos; al 
párroco de Guarrate incumbe la administración de los Santos 
Sacramentos. 

GUAREÑA|: r. en la prov. de Salamanca, part. jud. de Pe
ñaranda de Bracamonte; nace en las inmediaciones de este 
pueblo de una fuente llamada la Vieja, s i t . al pie de una her
mosa alameda propia del Sr . duque de Fr ias: baña los térm. y 
pueblos de Aldeascca la Frontera, Aldeayust, Zorita, Palacios-
Rubios , Villaflorcs , '.Mazores y la Carolina , donde recibe las 
aguas que bajan de Villoría , Horni l las, Cantalpino, Riolobos, 
Poveda, Revi l la , Cotorrillo y Morquera; sigue por el Pedroso, 
los montes de Villafuerte y Latorre , introduciéndose en la 
prov. de Zamora y por el pueblo do Vallesa ; sigue al Olmo 
donde se le une un arroyo; fertiliza los campos de Castrillo de 
la V i d , inundando en las avenidas la fuente inmediata á la 
pob l . , por cuyo motivo son sus aguas cenagosas é insalubres 
corre hacia Algodrc, en otro tiempo Torrecilla de la Orden,y ' 
desp. de Ordeño, en cuyo estenso terr. sit. en un llano algo a l 
to , hay grandes pastos regados por sus aguas; baña luego los 
de Vadil lo y terr. de la granja de Guareña, antes v deTer-
ren , sigue hacia la Bóveda y térm. de Timulos , el R isco, y 
Paradinas, corriendo valle abajo inmediato á V i l lanucva, por 
donde se une al Duero, después de proporcionar las suficientes 
aguas para el riego de sus prados y huertas , bien directamen
te, bien por medio de cauces, como sucede en la Bóveda: du
rante su curso reribe varios arroyos llamados Tar iego, Carre-
valilemoro, Roales, Valdclazarza, las fuentes denominadas Co-
hahices ; los de Vi l laescusa, Carrizal y oíros: impulsa en casi 
todos los pueblos del tránsito algún molino harinero, y le cru
zan varios puentes de piedra y madera ; el principal de aque
llos está en Vadi l lo : cria angui las, truchas , barhos y oíros 
peces. 

GUARGA : r. en la prov. de Huesca, part. jud deBoltaña. 
nace á la parte E . del 1. de Cañarlo en una fuente poco abun
dante bañando los térm. de los pueblos de Gillué , Béseos, 
A r rucho , Ar tos i l la , Castiello de Guarga, Lasieso y Javarcl la 
por la der . , y los de Secorún, Ayneto , Solani l la, Lasaosa y 
Erraso por la izq. , desembocando después de seguir una mar-
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cha en dirección casi horizontal de E . á O. , eu el r. Gallego; 
lerl i l iza con sus aguas gran porción de terreno de los pueblos 
por donde pasa, dando impulso igualmente á las ruedas de va
rios molinos barineroa ; cria algunos peces y le cruzan varias 
palancas que sirven para la comunicación de los pueblos de 
ambas márg. 

GUAR1CA ( la): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mié" 
res y felig. de S 'a . María do Urbies (V.) . 

GUARIC IO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y fe
l ig. de S la . Cruz do Marcenado (V.). 

GUARIDA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y 
felig. de San Marl in de Podes (V.) . 

G U A R ' Z : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puebla de Bro
llen y felig. de San Cosme de L inares. (V.) pobl . : i vec . , 20 
almas. 

GUARN1ZO; 1. en la prov., dióc. y part. j ud . de Santander 
(2 1/í leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Camargo. 
s i t . en una loma denominando la bahia de Santander; su c l i 
ma aunque húmedo es bastante sano. Tiene unas 39 casas; ig l . 
parr. (Nlra. Sra . de Mullera), servida por un cura esclaustrado 
del monast. de Corban, cuyo provincial nombraba antes de la 
estincion 2 monges que hacían de párrocos; una capilla de pro
piedad part icular; cementerio en parage ventilado , y vanas 
fuentes de buenas aguas. Confina N . valle de Camargo; E. ba
hia de Santander y el 1. de Ast i l lero; S. uno de los brazos en 
que se divide la l ia de Santander , que faldeando el monte de 
Cabarga sube al puente de So l i a , y O. ayunt. de Villaescusa. 
E l te r reno participa de monte y llano , es de buena calidad y 
le fertilizan las aguas de varios arroyuelos que serpentean por 
el térm. Los caminos son locales: recibe la correspondencia de 
Santander, prod.: maiz, aluvias, patatas, vino, chacolí, (rutas 
y pastos; cria ganado y alguna pesca, ind. : elaboración de si
dra en la quinta II imada de los Sres. Altura y hermanos, que 
se estrae para Santander, pobl.: 39 v e c , 183 a lm. con t r . con 
el ayunt. 

G U A R O : r . con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (6 
leg.), part. jud . de Coin (1), aud. terr. y c. g. de Granada (22). 
s i t . á la falda S. de una sierra que forma cañada, donde le 
combaten los vientos del S E . , E . y O ; el c l ima es templado, y 
las enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 529 casas y 
13 calles parte empedradas y parte sin empedrar, casa de 
ayunt . , cárcel, escuela de primeras letras concurrida por 18 
alumnos y dotada con 200 ducados anuales, otra para niñas á 
la que asisten 12 , no teniendo la maestra mas dotación que 
real y medio diario procedente de 2 memorias pias ; ig l . parr. 
(San Miguel Arcángel), servida por un cura párroco de provi
sión del diocesano , una ermita á la salida del pueblo dedicada 
á Ntro. Padre Jesús, cementerio en parage ventilado, y 2 fuen
tes de aguas muy saludables para el consumo del vecindario. 
Confina el t é rm . Si. Tolox y Alozayna; E.£oin ; S. Monda, y 
O. el mismo Tolox. E l ter reno esde buena calidad, siendo casi 
todo de secano; comprende un monte llamado del Señor, pobla
do de encinas, alcornoques y matas bajas, y una cantera apro-
pósito para piedras do molino harinero. Corre por su térm. en 
dirección de O. á lí . el r. Grande que nace en las sierras de To
lox y desemboca en el r. Guadalborce cerca de Casa-palma: 
también lo baña un arroyo denominado Seco por formarse 
de avenidas y no lencr procedencia. Los caminos dirigen á los 
pueblos limitroCes y se hallan en regular estado; y la cor res
pondencia se recibe de Coin por medio de balijero. prod. : tri
go, uvas, higos y maiz; ganado vacuno; caza de perdices, co
nejos y liebres , y pesca de peces, ind. : la agrícola, 2 molinos 
harineros, 3 de aceite y una fáb. de aguardiente, comercio: 
esporlacion para Málaga de higos y pasas, pob l . : 5 i2 veo., 
2,129 a lm. cap. prod. : 3.333,700 rs. imp.: 107,526. Prod. que 
se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio: 22,514 rs. 
con t r . : 37,605 rs. 4 mrs. E l presupuesto municipal asciende 
á unos 15,000 rs . , los que se cubren por reparto entre los vec. 

GUARRATE. - I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (7 
leg.), part. jud . de Fuentesanco (1), and. terr. y c. g. de Valla-
dolid (12). s i t . en un alto entre 2 arroyos, sobre la calzada de 
Salamanca á Toro; su cl ima es templado y sano, pues no se 
padecen mas enfermedades comunes que algunas tercianas. 
Tiene unas 83 casas; la de ayunt. y cárcel ; un palacio en es
tado ruinoso propiedad del marqués de Alcañices; ig l . parr. 
(Ntra. Sra. de la Asunción) matriz de la granja de Valdeguare-
ña ó Guareña, servida por un cura de térm. y provisión real y 
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ordinaria; y buenas aguas potables: dicha granja dista 1 hora 
de esta pobl. y en la nueva división terr. na sido agregada á 
Vadi l lo, orden de San Juan : su pasión es sumamente agrada
ble y pintoresca, tanto por el alegre cielo de que disfruta, 
cuanto por las apacibles y cristalinas aguas del r. Guareña que 
le baña por su parte O . ; antes se decia misa los dias festivos 
en una erraiU que tenia dedicada á la Purísima Concepción, 
la cual se encuentra actualmente toda derruida: su te r reno es 
de mediana calidad. Hay un monte encinal roturado, que pnoo. 
granos y pastos; apacienta ganado vacuno, mular y de cerda. 
Confina el term. N . el Poyo y la Bóveda; E. Fuente la Peña; 
S . Fuentesauco, y O. Villatnor de los Escuderos, á 1/2 leg. los 
primeros, y á i el ú l t imo; en él se encuentra la indicada gran
ja de Guareña. E l te r reno es de mediana cal idad, y le fertili
zan las aguas de 2 arroyos que pasan inmediatos al pueblo. 
Hay un monte encinal y un soto con arbolado de negrillos. 
Ademas de los caminos locales, cruzan la pobl. la mencionada 
calzada de Salamanca á Toro y la de Zamora á la corte: recibe 
la correspondencia de Fuentesauco los lunes, jueves y sába
dos, y salen los martes , jueves y sábados espresados, prod. : 
tr igo, cebada, centeno, vino y legumbres, entre las que sobre
sale el garbanzo que por lo regular se vende en la corte por de 
Fuentesauco ; cria ganado de todas'clases, caza de liebres, per
dices y conejos é infinidad de maricas ó urracas, y pesca de 
congrios y bermejuelas. ind. : un molino harinero, propiedad 
del marqués de Alcañices. comercio: esportacion de los art. so
brantes é importación de los que faltan, pobl. : 88 vec . , 367 
a lm. CAP. PROD.: 177,334 rs. 1MP.: 30,140. CONTR.: 7,794 rs. 
4 mrs. 

GUARR1NZA: selva en la prov. de Huesca, part. jud de Ja
ca, s i t . en el valle de Hecho á la proximidad de un bosque de
nominado de Oza ; está poblada abundantemente de robustos 
abetos, que por su corpulencia y buena calidad podrían ut i l i 
zarse sus maderas para la construcción naval: se cree que sir
vieron ya para este objeto, por lo cual en tiempos antiguos 
se habilitó un trozo de carretera para la estraccion de las ma
deras. 

GUARRIZAS ó GUADARR1ZAS: r. que se forma de la reu
nión de varios arroyos en la prov. de Jaén, part. j ud . 
de la Carolina y térm. jur isd. de Aldea Quemada por el cual 
corre á su estremo meridional, penetrando después en la 
prov. de Jaén , donde á poco de su curso por ella se le incor
pora por su derecha el arroyo Cimbarra; continúa su marcha 
hasta que en el térm. de Sta. Elena y sitio del l amara l recibe 
las aguas del r. Almuradiel ó Magaña y no muy lejos de este 
punto, el arroyo Oreguillo que se forma en las vertientes me
ridionales de la espresada pobl. siguiendo desde allí hasta 
recibir las aguas del arroyo Mol inos; describiendo en su trán
sito varías curvas, llega al sitio llamado de Cola, donde se en
cuentra un molino harinero al pie del cual le cruza el camino 
que dirige desde la Carolina á Vi lches: y mas abajóse le jun
ta el arroyo Homero, después el de los Alamillos que se forma 
en las vertientes de los Palazuelos donde existen las famosas 
minas designadas con los nombres de Pozos de Ann iba l , cuya 
profundidad no es conocida, desaguando en e! Guadalen, entre 
los confines dejos térm. de Vi lches, Caro l ina, Linares y Rus; 
donde se encuentra un puente casi arruinado, construido en 
tiempo inmemorial. 

G U A R R O M A N : v . con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén 
(8 leg.1, part. jud. de la Carolina (2), aud. terr. y c. g. de 
Granada (23J: s i t . en la carretera real de Andalucía al S. de 
la Carol ina, circuida de elevados y hermosos cerros, con 
cuma algo frió y poco sano en verano. Tiene 87 casas distri
buidas en 2 calles y una p laza , casa munic ipa l , una mala 
cárcel, pósito; escuela de instrucción primaria concurrida 
por 45 alumnos y dotada con 1,100 r s . , otra de niñas , sin 
dotación f i ja, á la que asisten 12 discípulas, ig l . parr. (La 
Purísima Concepción) de la que son anejas las a ld. la Al i í -
ca ó Línea de Baños, los Ríos, Mart in M a l o , Casas de la A l 
cantarilla de Castro, Rumblar y Humil ladero: el curato , es
tá servido por un cura párroco , de nombramiento del dioce
sano. Confina el té rm. N . con el de Carboneros (1 leg.); E. el 
de Linares (1/2); S. y O. el de Baños á igual d is t . , compren
diendo las ald. indicadas. E l te r reno es arenoso y poco pro
duct ivo; una parte destinada á la siembra de cereales, cuya 
vega con frutales, es fé r t i l , otra plantada de o l ivos, cepas, 
en la que antes había un buen plantío de encinas: corre por 
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el térm. de N . á S . , á la dist. de t/4 leg. de la • . ; el r. Gua-
die l , cuyo origen tiene junto á las minas de Linares y va á 
desaguar en el Guadalquivir antes de llegar á Menj ivar , y un 
ar royo, que pasa por la parle E . de la pobl . , es el que con sus 
filtraciones surte de agua á los vec. Los caminos son locales y 
en mal estado á escepcion de la mencionada carretera de A n 
dalucía: p rod . : cereales, frutas, vino y aceite, siendo 
este últ imo el mas abundante; cria ganado vacuno y alguna 
caza. ind. : la agrícola, 2 molinos harineros, 2 aceiteros y una 
fáb. de jabón, comercio: esportacion de aceite para Madrid é 
importación de otros artículos de Linares, por l . : 193 v e c , 
730 alm. cap. p rod . : 2.213,411 rs. imp.; 104,074. c o n t r . : 
45,119 rs. 

G U A R R O S : d e s p . e n l a p r o v . d e Almería, part. jud . de 
Canjayar y térm. jur isd. de Paterna: fué uno de los pueblos 
de la Taha de Andarax en las Alpujarras; cuando la rebelión 
del año 1568 lo habitaban 22 vec. moriscos y se sublevó el 
primero con el de In iza , por cuya razón les fueron confisca
dos sus bienes; y repartidos á nuevos pobladores, se mandó 
reunir su vecindario al de Paterna. Siendo poseedor del térm. 
de ambos pueblos D. Francisco Rodríguez Chacón, vec. de P a 
terna, obtuvo de S. M . el título de marqués de Iniza y Guar
ros, para él y sus descendientes, en premio de haber le
vantado á sus espeusas el regimiento de caballería de la 
costa. 

G U A S A : I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y 
dióc.de Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza: s i t . en una 
colina en la inmediación de la cab. de part. con cuma sano; 
tiene 12 casas inclusa la municipal y cárcel, ig l . parr. (San 
Sebastian) servida por un cu ra , cementerio junio a l a ig l . en 
parage venti lado; para los usos domésticos hay varias fuen
tes de buenas aguas en las inmediaciones del l . Confina el 
term. por el N . Ipas; E . Badaguas; S. Baraguas, mediando 
el r. Aragón , y O. Banaguas. E l t e r reno es montuoso, pero 
poblado de mata baja con alguna encina y p ino: p rod . : tr igo, 
cebada, avena, patatas, cáñamo, lino y hortal izas; cría de 
ganado lanar y vacuno , caza de perdices y conejos, pobl.-
12 v e c , 64 alm. con t r . 1,275 rs. 14 mrs. 

G U A S 1 L L O : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (12 leg.), 
part. jud . y dióc. de Jaca (1/2), aua. terr. y c. g. de Zaragoza 
(18); s i t . al pie y S. de un monte en piso bastante llano y 
hermosa vista por su horizonte despejado, rodeado de arbolado 
que ameniza su posición con cl ima templado, y comba
tido de los vientos E . y O. bastante sano. Tiene 6 c a 
s a s , inclusa la municipal y cárcel; ig l . parr. (San Adrián), 
aneja de la de Banaguas, servida por el cura de este pueblo, 
un cementerio inmediato á la ig l . en paraje ventilado, y para 
el surtido del vecindario existe una fuente, aunque sus aguas 
no son de las mejores por ser un poco saladas. E l t é r m . con
fina N . con Canias; E . Asieso; S. Banaguas, y O. Pardioa 
de Arrariel la. E l te r reno es llano en su mayor parte, con un 
monte á cuyo pie se halla este pueblo, poblado de árboles, y 
le atraviesa en un corto trecho por su estremo el r. Aragón. 
caminos, el que conduce á Jaca y varios otros locales. L a 
correspondencia se recibe en la estafeta de esta c prod.: 
t r igo, cebada, mistura, avena, jud ias, maíz y patatas; cria 
de ganado lanar y vacuno; caza de perdices, liebres y conejos. 
POBU: 3 v e c , 3 i alm. coü t r . : 956 rs. 9 mrs. 

GUAS1NETA: térm. desp. en las Canarias, isla de Lanzarote 
jurisd. de Tías. Confina al N . con térm. de San Bartolomé; 
E . con el de Jabago; S . el m a r , y O. con su ayunt. Contiene 
unas 1,500 fan. de tierra secano que producen sí hay lluvias 
3,000 fan. de cebada y 500 qq. de barr i l la. 

G U A S O : I. con ayunt. en la prov. de Huesca ( U leg.), 
part. jud. de Bo l t aña ( l l , aud. terr. y e . g. de Zaragoza (21), 
dióc. de Barbastro (9): s i t . en el declive SO. de un cerro cuya 
vert ienteNE. termina en la márg. del r. A r a , con cl ima sano 
combatido de los vientos E . y N O . ; tiene 40 casas disemina
das aunque en un estrecho círculo, escepto el barrio E l Grao 
que se baila á 1/4 de dist. entre árboles y huertecítos. Tiene 
ig l . parr. (San Salvador) servida por un cura de provisión 
del diocesano. Confina el term. N . con Boltaña; E . A insa ; S , 
Coscujuela y B u i l , y O. Puimorcat. E l ter reno es de inferior 
cal idad, pizarroso y estéri l , componiéndose su principal fer
tilidad de algunos huertos que riegan las fuentes del térm., 
un arroyo que le cruza y desagua en el A r a , cerca del puente 
de A insa , y las aguas de este r. que le baña de NO. á S E . , ad-
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virliéndose en las continuadas pendientes de que se compone, 
algunos robles, encinas, bojes y varios arbustos, y en los 
huertos abundancia de nogales, cerezos, ciruelas, manzanos 
perales y otros frutales: le atraviesa de N. á S. y por el O. 
del pueblo el camino que de la cabeza de partido conduce á 
la cap. de p rov . ; y el que partiendo del mismo punto pasa 
por junto á Ainsa hasta naval y Barbastro. Él correo se reci
be cíe ftollaña. p r o d . : t r igo, centeno, mijo, cebada, avena, 
escalla, jud ias , lentejas, guijas, nueces, ciruelas , cerezas, 
peras, manzanas de escelente calidad, aceite, vino aunque 
algo flojo pero de buen gusto: cria de ganado lanar , cabrio y 
asnal , caza en abundancia de perdices, conejos y liebres; 
pesca de truchas, ricas anguilas, barbos y madrillas. pobl . : 
42 vec. , 312 a lm. riqueza imp.: 42,110 rs. c o s t b . : 8,354 rs. 

GÜATRN ó GÜADATEN : arroyo en la prov. de Toledo: 
nace en térm. de Moraleja (Madrid}, atraviesa el camino de 
Toledo 1/2 leg. al S. de Par la , después corre en dirección de 
N . á S. y pasando junto á los pueblos de Torrejon de Velasco, 
Yeles, Pintoja y Coveja, desagua en el Tajo no lejos de la 
barca de Aceca. 

GÜALTER: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (15 horas), 
part. ¡ud. de Solsona (9), aud. terr. y c. g. de Barcelona (20), 
dióc. de Seo de ürgel (15j : está s i t . á la der. del r. Segre 
sobre, terreno llano al pie de una sierrra yá su parte meridio
n a l , batida de los vientos del S. con cl ima no muy fr ió, sin 
que se conozcan mas enfermedades que algunas catarrales y 
calenturas inlermitentes. Tiene 25 casas agrupadas que for
man cuerpo de pobl. distribuidas en calles sin empedrar con 
una plaza circular á un estremo, celebrando las reuniones el 
ayunt. en la casa de un particular por no tener local propio 
Íiara.este objeto; una ig l . pequeña a u n lado del pueblo que so-
o se celebra en ella en el mal tiempo , por hallarse la parr. 

á 1/4 de hora dist. y esta bajo la advocación de San Benito, 
cuyo ed¡fic¡o|á mas de la antigüedad y solidez, es de arquitec
tura gótica, y ha servido de monast. de Temphr ios, y poste
rior de la estincion de aquella orden, lo fué de Beuediclinos, 
habiendo pasado últimamente con todas sus rentas al cabildo 
cated. de Solsona, quien proveed curato Cuando vaca, pero 
con la previa circunstancia de ser aprobado el nombramiento 
por el diocesano de Urge l : el cementerio público se encuen
tra delante de la ig l . parr. con libre ventilación y cómodo. 
Confina el TÉRM. por N . con^Rialp (1 hora); E . Miralpeix ( l ) ; 
S. Pons (1/4); mediando el Segre en estos dos , y O. Terra-
blanoa (I): dentro de su circunferencia existe una casa de cam
po denominada Masieta de Estanis, asi como los montes de As-
calechs y de San J u a n , de bastante altura. Corre el r. Segre 
á dist.de 1/4 de hora del pueblo aprovechándose de sus aguas 
los vec. para sus .usos domésticos ; y se pasa por una barca 
de propiedad de la v . de Pons por donde los vec. tienen paso 
franco; de su cauce se estraen por medio de una acequia las 
aguas necesarias para el riego. El ter reno á escepcion de un 
trozo de huerta en el t é rm . , de 1/4 de hora de eslension, todo 
lo demás es montuoso y de mala ca l idad, plantado de diver
sos árboles frutales, con unos 2,000 jornales de bosque y 800 
de cu l t i vo , 300 de ellos de regadío; le cruzan vanos cami
nos transversales y de herradura que dirigen á la Seo de Ur
gel y Conca de Tremp en mediano ^s lado: la corresponden 
cía la recibe de la cartería de Pons por cuenta de los irifere-
sados 3 vecesá la semana, prod.: t r igo, cenleno , cebada, ju
dias , vino , aceite, seda , cáñamo, hortalizas y frutas tan 
sabrosas y apreciadas, con particularidad las cerezas, que se 
tienen por las mejores de la prov. y se l levan á varios pue
blos del p a r í . ; cria ganado lanar y de cerda aunque en corla 
cantidad; caza de perdices y conejos; pesca de barbos, an
guilas y alguna trucha. E l comercio consiste en la esporta-
cion de seda, cáñamo y f ruta», importándose aceite y comes
tibles: no se conoce mas ind. que un tejedor de telas de hilo 
y un molino harinero de 2 muelas en la márg. del r.; se ha 
construido ademas muy recientemente una fáb. de batir cobre. 
Se celebra la fiesta mayorkdel pueblo el primei lunes de cada 
ano. pobi... 25 vec . , 150 a\m. cap. imp.: 19,769. con t r . : el 
U '28 por 100 de esta riqueza. E l presupuesto municipal as
ciende á 1,000 rs. que se cubren por reparto vecinal. 

G U A T I Z A : 1. agregado al ayunt., parr. y part. j ud . de Te-
guise (2 leg.), en la isla de Lanzarol», p rov . , aud. terr. y e . 
g. de Canarias. Se halla s i t . en la vega de su nombre con bue
na ventilación y c l ima. Sus límites se encuentran enclavados 
dentro de los de su ayunt. asi como la riqueza y contribución. 

GUB 
p r o d . : las de Guat iza vega (V.) . pobl. : 44 vecinos, 180 
almas. 

GUATIZA (término de): en las Canarias, isla de Lanzarote. 
Consta de unas 3,000 fan. de tierra secano que solo lloviendo 
producen cebada y barri l la. Confina al N . con té rm. de Mala; 
E . la montaña; S. mar del S E . , y O. Tinamala. 

GUATIZA (vega de) : en las Canaria , isla de Lanzarote, 
jur isd. de Teguise. Consta de 80 fan. de tierra de escelente 
miga que se riega con las aguas de un barranco que baja de 
la montaña y con una sola vez que se anegue, prod. : 3,000 
fan. de maiz ó de garbanzos; es una de las mejores propieda
des de la is la. 

G U A T I Z A L E M A : r. que nace en la prov. y part. jud . de 
Huesca en las inmediaciones del pueblo de Ñocito de donde 
sigue su curso por los térm. de los de Almunia del Romeral, 
S ipan , Arbanies, Castejon , Sietamo, Fañanas , P u e y o , Ar
gavieso y Novales, penetrando por el térm. de Sesa en el 
part. de Sariñena, primer pueblo al N . de este par t . ; conti
núa ferlilizando en su tránsito el térm. de Salillas y Huerto, y 
á dist. de 1/2 hora de este ú l t imo punto le cruza un puente 
de piedra llamado del Rey sobre la carretera de Barbastro á 
Zaragoza: mediante una azud que tiene construida la v. de 
Sariñena, toma su agua en unión de una acequia que en el mis 
mo parage desagua procedente del r. Alcanadre, conducida 
por unas famosas minas, y ambas aguas dan riego á una gran 
parte de su huerta llamada del riego de Valdero, depositando 
las en el mencionado Alcanadre entre los térm. del espre
sado pueblo do Huerto y Peralta de Alcofea. En su origen 
á muy corta dist. se le une el r. Usez que de la pfirle N E . se 
dirige al SO. hasta penetrar en este r. por la izq. Ademas del 
puente que se dijo antes, le cruzan otros en los pueblos de S i -
pan , Arbanies, Castejon y Siétamo, y da movimiento á dis-
tintos'molinos harineros, fertilizando gran porción de terreno. 
Su curso es perenne, y lleva abundante caudal de aguas con 
una dirección constante NS . hasta llegar á las inmediaciones 
de Sesa, donde empieza á marchar al S E - ; cria barbos y an
guilas de la mejor calidad. 

G U A T I Z E A : alq. en las Canarias, isla de Lanzarote, jur isd. 
de San Bartolomé. Consta de 60 fan. de viña y labor y se ha
lla s i t . á la falda N . de la montaña de su nombre y prod. 40 
pipas do mosto y 100 fan. de maiz y legumbres. 

GUATIZEA (montaña de): cráter en lasC. .nari. isJsladelLan-
zarote de unos 2,000 años de formación ; perieuece á la cade
na S. de la isla y se halla muy próxima de San B irtolomé; sus 
faldas se componen de buen terr cubierto de arena volcánica, 
siendo muy productivo con pocas l luvias. 

G U A Y A D I Q U E : pago en la isla de la Gran Canaria , prov. 
de Canar ias, part. j ud . de las P a l m a s , térm. jur isd. de-
Aguimes. 

G U A Y A L B E N D I : cas. en la prov. de Oviedo, a) unt.de Mié 
res y felig. de Sta. Mar ia do Urbias. (V.) 

G U A Y E D R A : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. do 
Canarias, part. j ud . de Gu ia , térm. jur isd. de Agaete. 

G U A Z A : v . con ayunt. en la prov. y dióc. do Palencia (6 
leg.), part. jud. de Frechil la (1), aud. terr. y c. g de Val la-
dol id. s i t . al estremo O. de la prov. en terreno arenoso y hú
medo; con cl ima sano y libre ventilación. Tiene 120 casas 
de un solo piso y poco cómodas, formando ca l les , casa de 
ayun t . , cárcel y escuela de primeras letras, dotada con 1,360 
rs. en metálico y frutos, y otros 100 rs. para gastos estraor-
dinarios; concurren 45 niños y 16 niñas: 1 ig l . parr. bajo la 
advocación de Sta. M a r i a , es de primer ascenso, y está ser
vida por un cura propio, un capellán, el beneficiado del desp. 
San Pedro de Abaces, un sacristán y un organista : para sur
tido de los vec. hay un pozo dentro "de la pobl. y varias fuen
tes en su térm. Confina con Frechi l la, Abarca, Gaton y r. Va l -
dejinate: su eslension es de una leg. cuadrada incluso el desp. 
mencionado. Los caminos son locales y se bailan en mediano 
estado. E l ter reno disfruta de monte y llano y su calidad es 
buena, prod. : t r igo, cebada, avena, toda clase de legumbres 
y vino de mala cal idad; hay muchos y escelentes pastos y 
se cria ganado lanar, ind. : la agrícola, comercio: la esporta-
cion de productos sobrantes, pob l . : 130 vec . , 676 a lm. cap. 
prod. : 480,590 rs. imp.: 23,343 rs. 

G U B E L A DE ABA.IO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y 
fel ig. de San Julián de Fer ro l (V.). 

G U B E L A DE A R R I B A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y 
felig. de San Julián de Fer ro l (V.), 
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G U B I L L A G A : barrio en lap rov . de Guipúzcoa, par í . j ud . 

de Vergara, térm. deOñate. 
GUDAR : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel (6 

'eg.), part. jud . de Aliaga (5), aud. terr. y c. g. de Zaragoza 
(24); s i t . en un collado inclinado al N . entre dos peñascos 
llamados cord. de la Cuesta del Pinar y piedra de la Magdale
na , con libre ventilación especialmente del N . ; cl ima muy 
frió y las enfermedades mas comunes inflamaciones y pulmo
nías. Se compone de 90 casas entre ellas la del ayunt . , re
partidas en 4 calles y 3 plazas, unas y otras estrechas y de no 
muy buen p iso; hay cárcel, una escuela de niños concurri
da por 55 y dotada con t ,000rs. pagados de los fondos del co
mún; igl . parr. con la advocación de Sta. Bárbara, servida por 
un cura de primer ascenso y provisión ordinaria, una ermita 
(Sla.MariaMagdalena), sit. en el barriodeMontorritocompues
to de 9 masías, y dos cementerios, uno en dirección N . conti
guo á la ig l . y el otro en el punto de la ermita anterior, ambos 
bien ventilados. Confina el tkrm. al N . con Allepuz (t leg.); 
E. Valdelinares (2); S. Alcalá déla Selva (1), y O. Monteagu-
do (2), estendiéndose de N . á S. poco mas de una leg. y 2 y 
1 / i d e E . á O . ; atraviésale un riachuelo que lleva el nom
bre del pueblo y es uno de los brazos que con el de Allepnz 
forman el r. A l f ombra (V.); de Jas aguas del primero condu
cidas por una acequia se surten los vec. del pueblo que va
mos describiendo. E l ter reno es montuoso, pedregoso y de 
secano, distinguiéndose un monte llamado Monegro, que asi 
como otros comunes á los moradores de este I., producen p i 
nos , algunos maderables y mata baja; hay también i deh. 
llamadas Salt idera, Loma de las Órmas , Laguna y Hostal 
Rub io , las cuales sostienen con sus escelentes yerbas porción 
de ganado. Los caminos son vecinales habiendo uno de herra
dura que cruza desde el bajo Aragón al reino de Valencia en 
mediano estado. La correspondencia se recibe de la adm. de 
Teruel 2 veres en la semana, ind. : la agrícola y 2 molinos ha
rineros, proi i . : I r iüo, cebada, patatas y guijones; hay gana
do lanar y cabrio y caza de perdices, conejos, liebres y co
dornices, pobl . : 108 v e c , 431 a lm. cap. imp.: 94,016 rs. Él 
presupuesto municipal asciende á 10,000 rs. y se cubren con 
el prod. de propios que consisten en un horno, un molino ha
rinero y 4 ( l i l i , de pasto de verano , y el déficit por reparto 
vecinal. 

G U D E S : barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Ginzo 
y felig. de San Salvador de P a r a d a (Y.), p o b l . : 11 v e c , 
50 almas. 

G U D I N : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de el Franco y 
felig. de San Cipriano de Árancedo. (V.) 

G ü D I N : i. en la prov. de laCoruña, ayunt. y fel ig. de San 
Cristóbal deMcs ia . (V.) 

GUDIN : 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. deBrion y fel ig. 
de Sta. Maria de los Aúneles. (V.) 

G U D I N : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur
nino y felig. de San Julián de Lamas. (V.) 

G U D I N : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Mell id y 
felig. de Sta. Maria de Campos (V.) . pobl . : 4 v e c , 18 a lm. 

G U D I N : I. en la prov. de L u g o , ayunt . de Sabiñao y 
felig. de San Vicente de Iglesia-feita (V.). pob l . : 1 v e c , 5 
almas. 

G U D I N : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sober y felig. 
de Sta. Maria de Asmendi . (Y.) 

G U D I N : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz del Castro 
de Oro y felig. de San Pedro de Mor . (V.) 

G U D I N : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo, y felig. 
de Santiago de Comean (Y.) , pobl.: 3 v e c , 15 a lm. ; 

GUDIN (San Miguel) : felig. en la prov. y dióc. de Oren
se (7 leg.), part. jud . de Ginzo de Limia (2), ayunt. de Morei-
ras(I) : s i t . en llano, combatido por los aires del N . , S. y E . : 
el c l ima es saludable, pues no se padecen otras enfermedades 
comunes que algunas pulmonías, y fiebres gástricas y catarra
les. Tiene 60 casas , y una escuela de primeras letras frecuen
tada por indeterminado número de niños. Para surtido de los 
vec. hay varias fuentes , y una de ellas de aguas ferrugino
sas. L a ig l . parr. (San Miguel), está servida por un cura de 
t é r m . , y de patronato la ical , y tiene por anejas las de San 
Nicolás de Nobas, San Lorenzo de Niñodaguia; y San Juan de 
Seoane de Oleiros. También hay una buena ermita dedicada á 
Sta. Bárbara. Confina el térm. N . Vil lar de Liebres (1/4 leg.); 
E . Santiago deVi lela (1); S. Sta. Maria deLucenza, y O .San
tiago de Garabelos, de cuyos puntos dista 1/2 leg. Le cruza el 
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r. A lbor iz , que nace en la elevada sierra de Larouco , camina 
por entre pequeñas montañas hacia la L im ia , y tiene un puen
te de un arco de buena fáb. , que se cree obra de romanos. E l 
te r reno es de inferior calidad , y comprende al S. una alta 
sierra que principia en el crucero de Lucenza y continúa á L a 
rouco sin producir mas que urces. Atraviesa por el pueblo un 
camino que desde Ginzo va á Portugal , y por el térm. pasa 
otro camino que desde el valle de Salas se dirige al de Mon
terrey; su estado es malo: el cor reo se recibe en Ginzo. p rod. : 
centeno , patatas, lino y nabos ; hay ganado vacuno , caba • 
l la r , mular , de cerda , lanar y cabrio: caza de pfrdices , l ie
bres y conejos , y pesca de truchas, m n . : la agrícola , y 4 
molinos harineros, pobl. : 60 v e c , 300 a lm. con t r . : con su 
ayunt. (V.). 

GUDIN DE ABAJO; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Fr io l y felig. de San Julián R o i m i l i y . ) . pob l . : 3 vec. 15 
almas. 

G U D I N D E ARRIBA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de 
F r i o l , y felig. de San Julián de Roimi l (V.). pobl. : S v e c 
15 almas. 

GUD1NO: alq. agregada al ayunt. de Doñinos (1/2 l e g ) , 
en la prov. de Salamanca (6), part. jud. de Ledesma (1): s i t . 
al N . de la cap. de la p rov . , con cl ima frió y libre ventila
ción. Confina al N . con Zafroncino; E. Vi l larmayor ; S. To
zas , y O. Zafron. E l ter reno es de mediana calidad y prod. 
centeno, poco trigo y mucha bellota por hallarse todo el té rm. 
poblado ile encina; hay ganado vacuno , lanar y de cerda , y 
caza de liebres , conejos y perdices, pob l . : 1 vec . , 6 a lm. Con
tribuye con su ayuntamiento. 

GUDINO(el ) : aceña en la prov. y part. jud. de Salamanca 
(1 leg.), térm. jur isd. de Vi l lamayor. Se halla s i t . en la or i l la 
del Tormes entre las aceñas de la Moral y del Canto y el pue
blo de Vi l lamayor que se halla al N . Consta de 3 piedras y una 
casa para el servicio del molinero, pobl. : 1 vec . , 4 aira. Paga 
de contribución terr. 1,025 rs. 

GUDIÑA: ant. jur isd. en la prov. de Orense, compuesta de 
la v. de su nombre, y de las felig. de Cañizo , Penles , San Lo 
renzo de Gudiña y Tameiron; pertenecía al conde de Montercy 
que nombraba en ella justicia ordinaria. 

GUDIÑA: ayunt. en la prov. de Orense ( l i leg.), part. jud . 
de Viana del Bollo (2 1/2), aud. terr. y c. g. de la Coruña (32), 
corresponde á la d ióc de Orense (14), y de Astorga (22): s i t . 
al eslremo S E . de la prov. , en terreno montuoso. Reinan a l 
ternativamente todos las vientos, pero con mas frecuencia los 
del N . y O . ; el cl ima es f r ío , y las enfermedades comunes 
pulmonías, dolores de costado, pleuresías y calenturas gás
tricas. Se compone de las felig. de Cañizo, Sta. Maria ; Car-
racedo, Santiago ; Gudiña , San Lorenzo; Pentes , San Ma-
m e d ; Tameiron , Sta. Maria , y de la v . de su nombre, que 
es la cap. la cual comprende las parr. de San Pedro y San Mar
tin. Confina el t é rm . municipal por N . con el de Víana; al E . 
con el de Mezquita ; por S. con Por tuga l , y al O. con el de 
Cástrelo del Valle en el part. jud. de Ver in. Los montes de Pe-
ñavíscos , Piedra-redonda Masedo, Cañizo y Sierra-Seca ha
cen el ter reno muy escabroso y quebrado. Brotan en diversos 
puntos fuentes de muy buenas aguas que aprovechan los vec. 
para beber y para otros objetos; cruzando por diferentes s i 
tios algunos riach. que van á desaguar en e l r . Camfta.La par
te montuosa é inculta ofrece arbolado de pinos, robles, arbus
tos y yerbas de pasto; la destinada á cultivo es en lo general 
de inferior calidad. Los caminos son locales y malos, escepto 
la carretera que desde Castilla va á lo interior de Gal idos, y 
los que conducen á Viana y á Ver in , que se encuentran en me
diano estado: el cor reo se recibe en la estafetilla ó cartería de 
la cap. del ayunt. todos los días de la semana menos en jueves. 
p rod. : centeno, maíz, patatas, legumbres, l i n o , v ino y 
hortalizas: se cria ganado vacuno , mular , cabal lar , de cerda, 
lanar y cabrio: hay caza de conejos, liebres , perdices , cor
zos y jabalíes, y pesca de anguilas, truchas y otros peces. 
iNn. : la agricultura , molinos harineros y telares de lienzo or
dinario, poul . : 304vec . , 1522 a lm. c o n t r . : 21,212 rs. con 
22 mrs. E l presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. que se 
cubren por reparto entre los v e c . , y el secretario de ayunt. 
está dotado con 900 rs. anuales. 

GUDIÑA ó AGUDIÑA; v. cap. del ayunt. de su nombre en 
la prov. de Orense (14 leg.), part. jud . de Viana del Bollo 
(2 1/2); s i t . en una loma al E . y entrada de la Sierra Seca, 
donde la combatea principalmente los aires del N . y O.: el 
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cl ima es f r ío , y las enfermedades comunes calenturas gástri
cas. Tiene 64 casas distribuidas en una sola cal le, que divide 
la pobl. en dos partes, de las cuales la que hay al N . corres
ponde á la dióc. de Astcrga, y la que queda al S. á la de Oren
se. Hay casa municipal, en cuyo recinto se halla la cárcel, y 
una escuela de primeras letras frecuentada por 60 niños y do
tada con 2,000 rs. anuales. Para surtido del vecindario exis
ten 3 fuentes de frescas y cristalinas aguas dentro de la v . , en 
la cual hay 2 ig l . pa r r . , la una dedicada á San Pedro que es 
aneja de la de Sta. María de Cañizo , y perteneciente, según 
hemos d icho, al obispado de Astorga, ocupa la parte seten-
trional de la v . , y la otra con el título de San Mnr t in , aneja 
de San Mamed de Pentes, en la dioo. de Orense, se halla en el 
tado meridional del pueblo. También hay una ermita con el 
nombre de San Roque á 200 varas E . de la v . en la demarca
ción de la parr. San Pedro. Confina el term. N . Boza ¡ E . Ca 
ñizo; S . Tameiron , y O. la venta de la Teresa. Le cruzan dos 
r i ach . ; uno de ellos con el nombre de Ribeira nace al N . de 
Cañizo, corre por el SO. y desemboca en el r. Per t i ro junto 
á Barja: el otro denominado f r a g a , tiene su origen en la fal
da de la sierra del Pereiro, corre hacia el O, y después de 
regar la pradera de Gudiña, tuerce al N . y desagua en el r. 
Camba. E l te r reno es arcilloso con mezcla de greda , y com
prende hacia el N . el monte de Peña redenda; al S. el de Pe-
ñavivos; Sierra-seca al O . , y Monte-Masedo al NO. Dentro de 
la v. se dividen los caminos que pasan desde Castilla á Orense, 
dirigiéndose el uno por Verin , y el otro por L a z a , cruzando 
también el que conduce desde Veriu á Viaoa ; su estado es 
mediano. Hay una cartería donde se recibe la corresponden
cia de Orense los lunes, miércoles y sábados, y de Benavente 
los domingos, martes y v iernes, y desde aquí se distribuye 
para varios pueblos. Se celebra en esta v. una feria el 10 de 
cada mes, cuyas principales especulaciones consisten en gana
dos, proo. : centeno, patatas, legumbres, l i no , hortaliza y 
buenos pastos: se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y ca -
b r i o ; habiendo también una famosa parada con 4 garañones 
para ganado caballar; se encuentra caza de conejos, liebres, 
perdices , corzos y jabalíes; y pesca de truchas, anguilas y 
otros peces menudos, pobl. : 64 v e c . , 340 a lm. con t r . : con su 
ayunt. (V.) . E l nombre de Agudiña con que también se cono
ce este pueblo, debe su origen á que con dicho diminutivo se 
apellidaba lamugerque edificó una ven ta , la cual fué el 
principio de la actual v. Se dice que en esta nació San Sebas
tian Apar ic io. 

GUDIÑA (San lorenzo) : felig. en la prov. y dióc. de Oren
se (14 leg.), part. jud . de Viana del Bollo (4) , ayunt. de su 
nombre (1): s i t . a l S . déla Sierra-íeca en terreno montuoso, 
con libre ventilación y cl ima frió pero sano. Tiene unas 50 ca
sas de mala fáb. repartidas en los 1. de San Lorenzo, la Ges
tos» y Parada de la Sierra. L a ig l . parr. (San Lorenzo), es ane
ja de la de San Mamed de Pentes. También hay en el 1. de P a 
rada una ermita dedicada á San Lucas. Confina el té rm. con 
los de la fel ig. matr iz , v . de Gudiñay Tameiron. Le cruza un 
r iach , que naciendo hacia el N . se dirige á Por tuga l , y tiene 
un puente en el camino que va á Ver in. E l ter reno en lo ge
neral es montuoso y quebrado; brotan en varios puntos del 
mismo fuentes de esquisitas aguas que aprovechan les veci
nos para beber y otros usos. Los caminos son locales y malos, 
habiendo algunos que dirigen á Por tuga l ; y cruzando por el 
t é r m . , la carretera de Castilla á Galicia , que por la v . de 
Gudiña pasa á Ver in : el correo se recibe en la cap. del ayunt. 
prod. : centeno, v i no , castañas, patatas, legumbres y pastos: 
hay ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio ; caza de cone
jos , liebres , perdices, corzos y jabalíes que suelen ocasionar 
mucho daño en los sembrados y arbolado; también se encuen
tra alguna pesca de truchas y barbos, pobl. : 46 v e c , 230 a lm. 
con t r . -.con su ayuntamiento(V.). 

GUDINA(s.'MARTra): felig. en la prov. de Orense, part. jud . 
de Viana del Bol lo, ayunt. de Gudiña: es aneja de S. Mamed 
™ Pentes (V.) pobl . 4o vec. 190alm. 

GUDIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La racha , y 
felig. de S. Julián de Coiro (V.) 

GUDUGARRETA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, 
(* leg ) part. jud . de Azpeitia ( i ) au j . terr. de Burgos ^30), c. 
g . de las Provincias Vascongadas (Viloria 11) y dióc. de Pam
plona (12). s i t . en terreno costanero en la carretera general de 
Madrid á I r un , con cl ima saludable, combatido de todos los 
y ientos, escepto del S . del (jue la resguarda una montaña: se 
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compone de 9 casas inclusa la casa municipal con caree/, 
y de una posada; para el surtido del vecindario hay diferentes 
í-entes de aguas ferruginosas: no tiene ig l . parr. y los veci
nos acuden á la de Arriarán. Confina el term. N . Beasain y 
Arr iarán; E. y S. Beasain, y O. Ormaiztegui. E l t e r r . es mon
tañoso , poblado en parte de castaños y otros árboles y mata 
baja , leatravicsa y corre por junto á la v. el r. Arguisano, que 
se confunde con el Or iaá corta distancia; el monte llamado 
Murumendi abunda de robles, hayas, castaños, argoma 
blanca y berozo. Caminos: el espresado de Madrid á Irun , en 
buen estado. El correo se recibe de Vi l la r rea l , por la balija de 
Vil lafranca. P rod . t r igo, maiz, castañas, habichuelas, habas, 
centeno, manzana , cerezas y nabos: cria de ganado vacuno y 
lanar; caza de liebres y perdices, y pesca de barbos y angui
las. Pob l . 15 v e c , 76 almas. Riqueza imp. 8,161 rs. E l presup. 
municipal asciende á 500 rs. y se cubre con la renta de la casa 
concejil é impuestos sobre licores. 

Es patria de D. Francisco de Av i la y M u x i c a , descendiente 
de la casa solar de Mux ica , sita en la v i l la , y cardenal del titu
lo de Sta. Cruz de Jerusalen. 

G U D U L F E S ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtis, 
y fel ig. de Sta. María de Fisteus (V.) Pob l . 5 v e c , 28 a lm. 

G U E B A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadín , y felig. 
de Sta. María Magdalena de Fanoy (V.) P o b l . 1 v e c , 5 a lm. 

G U E B A L A ó GÉBALA: c de los antiguos várdulos, sujeta 
a lconv . jurídico de Clunía, prov. tarraconense, mencionada 
por Ptolomeo entre las pobl. mediterráneas de aquella prov. 
Algunos sin mas fundamento que la semejanza del nombre, 
creyeron corresponder á la v. de Guevara de las prov. de A la-
v a ; otros la han identificado con Estel la; pero son opiniones 
qae aunque no repugnan á las relaciones de aquel geógrafo, 
aparecen del todo voluntarias. 

GUECHO: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya, part. 
jud. de Bilbao (2 3/4 leg.) , c. g. de las Prov. Vascongadas, 
aud. terr. de Burgos, dióc de Calahorra (30), pertenece á la 
merindad de Ur ibe , tiene el 47." voto y asiento en las juntas 
generales deGuernica, y contribuye por 166 3/4 fogueras, s i t . 
en la costa septentrional del Occéano cantábrico, en un llano y 
con buenas vistas; cl ima templado y saludable: tiene 250 ca
sas , distribuidas en 2 barr. llamados el Al to que corresponde 
á la matriz, y el Ba jo que comprende su aneja de Algor la , hoy 
mas numeroso y poblado que el primero; hay casa municipal , 
escuela de primeras letras fundada por D. Blas Ecbeandia, ca
nónigo de Valladolid de Mechoacan , bajo la dirección de su 
hermano F r . Andrés de Ecbeandia, obispo electo de Nueva 
Cáceres, y dotada con 1,500 rs. de los cuales solo 800 son re
tribución de los alumnos que asisten en número de 160 de am
bos sexos. La ig l . parr. (Sta. María) fué reedificada en 1739, 
es de patronato particular y se halla servida por 4 beneficiados 
perpetuos con titulo de curas, dos de los cuales asisten en la 
aneja, y por un sacristán: las ermitas están dedicadas á Sta. 
Columba y al Ángel de la Guarda, y están sit. la primera en 
el parage, térm. ó barrio que llaman l i aser r i , que cuenta 13 
cas., y la segunda á las inmediaciones de la matriz. Para be
ber y demás usos domésticos hay dentro de la pobl. 5 fuentes 
de aguas buenas y saludables, ademas de existir varios ma
nantiales en el t é rm. Confina este N . con Sopelana; E . Beran-
go; S. Lejona, y O. el mar occéano. E l t e r r . es bastante llano, 
escepto la parte de B f l í e r r i , y de buena calidad: hay var ios 
arroyos y buenos pastos. Loscam. son locales y se hallan en 
mal eslado. E l co r reo se recibe de B i lbao, por balijero , los 
lunes', jueves y sábados, y se despacha los mismos días. P r o d . 
maiz, tr igo, jud ias, arbejas, nabos y algo de chacolí: cria 
ganado vacuno, caza de liebres , ánades, garduñas y zorras; 
se pescan todas las clases de pescado que en los demás punios 
de la costa cantábrica. Ind.: ademas de la agricultura y nave
gación á que se dedican los naturales, hay 6 molinos harineros 
y fábrica de aguardiente. P o b l . 300 vec. 1,700 almas. Rique
za y c o n t r . (V. B i l b a o , part. jud.) 

GUECHO: casa solar en la prov. de Vizcaya , part. jud . de 
Bilbao, term. de la anteigl. de su nombre. 

G U E D A : 1. en la prov. de Ov iedo, ayunt. de Luanco , y fe
l ig . de S. Cristóbal de Berdicío. (V.) 

G U E D E : a ld . en la prov. de Orense, ayunt. de Baños de 
Molgas y felig. de S. Martin de Befan. (V.) ;pobl . 16 vec. y 80 
alm. 

G U E D E : a ld. en la prov. de Orense, ayunt. Al lariz y felig. 
de Santiago de Folgoso. (V.): pobl . 16 vec. y 70 alm. 
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G U E D E A : deh. grande con titulo de encomienda en la prov. 

de Ciudad-Real, par t . jud. de Infantes, tc rm. de Almedina: 
comprende mas de 3,ouofan. de tierra y está destinada á pas
to y lahor. 

G U E D E A : deh. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud . de 
Infantes, térm. de Almedina: comprende 3,000 fan. de tierra, 
está destinada á pasto y labor, y tiene el tit. de encomienda. 

GÜE1MONDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de Pastoriza 
y felig. de San Mamed de Gueimonde. (V.): pobl. 14 v c c , 
70 almas. 

GUEIMONDE (San Mamed de) : felig. en la prov. de Lugo 
(6 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3 1/4) y ayunt, de 
Pastoriza (1): s i t . en parage desigual y sobre la carretera que 
desde Meira se dirige á Mondoñedo, con buena ventilación y 
cl ima templado y sano: comprende los I. de Boliño, Castro, 
Gueimonde, Mozón, Ramalleira y Sinde, que reúnen 41 ca
sas de pocas comodidades. La ig l . parr. (San Mamed) es ane
jo de San Martin de la Guardia. E l té rm. confina por N . con 
San Cosme de Piñeiro y Sta. María de Alvare; j o r E . con 
el citado Piñeiro; po rS . y O. con San Salvador de Creciente; 
estendiéndose por donde mas 1/4 de leg.: tiene fuentes de 
buen agua, cuyos derrames fertilizan el territorio: este par 
l icipa de monte y llano, aquel poblado de brozas, combustible 
y pastos y este de mediana calidad. A mas de la carretera ó 
camino ya indicado, los hay vecinales y todos en estado re
gular, y el cocbeo se recibe por la cap. del part. puod. trigo, 
centeno, maiz y patatas; cria ganado vacuno, caballar, lanar, 
cabrio y de cerda; hay alguna caza: ind. la agrícola: pobl . 
42 v e c , 2 i0 a lm. : con t r . con su ayunt. (V.) 

GUE1MONDES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastori-
ra y fe'ig. de Santiago de Reigosa. (V.) 

GÜEITAR: arr. en la prov. deAlmeria, part. jud .dePurche-
na, y térm. jur isd. de Oluta del Rio. (V.) 

GÜEITAR: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Pur-
chena y térm. jur isd. de Olu la del R io . Se halla sit. al N . de 
esta, y su terr. comprende 600 fan. de tierra con abundancia 
de arboles frutales, siendo de regadío la mi lad.de dicha es-
tension. pob l . 40 vec. 

GÜEJAll-SIERRA ó GUEJAR DE L A S I E R R A : 1. con ayunt. 
en la prov., part. jud . , d i ó c , aud. terr. y c. g. de Granada 
(3 leg.), sit. sobre un cerro al E. de la capital, en la falda de 
Sierra Nevada, á la márg. der. y díst. de 1/4 leg. del r. Ge
mí; con clima bastante fr ío, vientos N . , E. y O. , padeciendo 
se m is comunmente calenturas inflamatorias y pulmonías. 
Tiene 300 casas, 15 calles y 2 plazas; casa de ayunt., cárcel, 
pósito y escuela de primera enaeñanza para ambos sexos en 
un mismo edificio, dolada esta con 1880 rs. anuales, y con
currida por unos 120 niños; 2 fuentes, ademas de los muchos 
manantiales del térm.; ig l . parr. (Ntra. Sra . del Rosario), cu
rato de 2." ascenso, servido por el párroco y t teniente; ce
menterio á la entrada del pueblo por el camino de Granada. 
Confina el t é rm. por el N . con Qüenlar y Dudar á 1/2 leg. y 
á 3 con la Peza; E. Jerez (4 ieg.), Trebeles y Barranco de Po-
queira (5); S. con Monachil ( i ; y deh. de Dilar (1 1/2), y O. 
con Monachil á 1 leg. y á 1/2 con Pinos de Geni l ; estendién
dose 5 1/2 leg. de N . á S. y 5 de E. á O. Tuvo en tiempo de 
los árabes 3 barrios; el alto á un tiro de fusil de la actual pobl. , 
del cual solo se conservan vestigios de casas y de un casi . ; el 
de en medio, que subsiste, y el bajo, á igual díst., también 
destruido. A 1/2 leg. por el S . se encuentra la cortijada de 
Canales, sujeta en lo civil al ayunt. de que tratamos, y en lo 
eel. á la felig. de Pinos de Geni l . (V.) E l te r reno es montuoso, 
endeblo y pedregoso, con 8 pedazos de naonle de encinas y ro
bles InsUnte destruidos, en los sitios de Sotíl lo, Umbría de 
Genil , Puentezuelas, Encinil las, Umbría de Maitena, Majadi-
l las, Padules y Jarales, y 7 deh. de pasto en Sierra Nevada 
que ocupan una estension de mas de 2 leg , y son propias del 
marqués de Bélgida, Mondejar y San Juan, por cesión real en 
tiempo de la conquista: la principal de ellas conserva el nom
bre de San Juan por el barranco que hay allí del mismo nom
bre, y es el principal brazo del Genil . Este r., cuyas prime
ras fneiiles s i l . en la cumbre de Sierra Nevada dentro de este 
térm., son las de los barrancos de Guadarnon, del Real , de 
Bacares y Je San Juan, abre su cauce por entre dos cordi
lleras de cerros, donde se le une, á 1/2 leg. de Güejar-Síerra, 
el arroyo ó nacimiento de Maitena, que brotando en la misma 
t ierra, reúne las aguas de los barrancos del Panderon, de las 
Cobatillas, de los Gabilanes y de Santiago. Continúa el Genil 
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á 1/4 leg. de Güejar en dirección á los térm. de Pinos de Ge
ni l y Senes, para seguir después al de Granada, recibiendo 
el arroyo de Aguas-blancas que nace también en la jur isd. de 
que tratamos, donde se denomina de Padules. Fórmase este 
arroyo de las fuentes del Hervidero, Berrcadero, Tocón y 
Fuente-loca, todas de agua cristalina, hasta que á 1/4 leg. de 
Qüenlar, á donde desciende, se le reúne un arroyo gredoso 
que le da el color y nombre de Aguas-blancas: pasa por Qüen
lar y Dudar y sigue a l térm. de Pinos, donde se incorpora a l 
Genil , perdiendo su nombre. Para atravesar estas corrientes 
no hay en toda la jur isd. mas que algunos puentes de made
ra. Ademas del camino que conduce á Granada, existen varias 
veredas para los pueblos limítrofes y para las labores de cam
po: la correspondencia se recibe de la capital por balijero 
2 ó 3 veces á la semana, prod.: el trigo, centeno y habichue
las son las principales; también se coge maiz, garbanzos, ha
bas, yeros, vino de mala calidad, algún acite y seda y pata
tas : ganado cabrio, vacuno, lanar, asnal y mu la r ; caza de 
perdices y cabras monteses; pesca de truchas. En el menciona
do barranco de San Juan, sit. 1/2 legua mas arriba de Güejar, 
abunda el hermoso jaspe verde, llamado serpentina, de que 
se han hecho preciosas obras, como ya tuvimos ocasión de de
cirlo en el art. de la prov. de Granada. Esta cantera seria de 
grande utilidad y de uso mucho mas frecuente que en el dia, si 
se habilitase el camino á Granada , cuya mayor dificultad 
consiste en la cuesta ó subida desde la misma cantera 
á la loma que da frente al pueblo, ind. la agrícola; 
2 molinos harineros, 3 hornos de cocer pan, 2 prensas y una 
viga de moler acuite, un martinete de fundir y batir cobre. 
Algunos vec. se ejercitan en conducir leña á Granada, pobl . 
312 v e c , 1,417 a lm. : cap., prod. 4.189,516 rs.: imp. 172,105. 
c o n t r . 19,825. Este pueblo, considerado antes como v., y 
que según oíros datos cuenta 424 v e c , 1,961 a lm. , sirvió de 
grande apoyo á los moriscos en su rebelión, fortificándose en 
él por su ventajosa sit. y aspereza del terreno: fué después 
aplicado á la corona, y por esta cedido á la c. de Granada, 
que lo vendió á censo eniiteútico en 1565 á 100 nuevos pobla
dores, por lo cual se paga á dicha c. el canon de 6,620 rs. 
26 mrs. anuales. 

G U E L ó H U E L : I. con ayunt. en la prov, de Huesca (22 
horas), part. jud. de Benabarre (4), aud. terr. y c. g. de Za
ragoza (26), y dióc. de Lérida (20). s i t . eu terreno muy esca
broso, con cl ima sano y combatido de todos los vientos: tie
ne 35 casas de antigua construcción y que ofrecen pocas co
modidades; ademas de no formar cuerpo de población, por
que apenas hay mas de tres reunidas; hay casa de ayuut. 
que sirve de cárcel y pósito; dos i g l . parr. (Sta. Waldesca y 
Ñtra. Sra . de las Rosas), servida por dos curas que se titulan 
raciones primera y segunda curadas, de provisión real ó del 
diocesano alternativamente, según los meses en que quedan 
vacantes: existen ademas en diferentes caseríos de que se com
pone la pobl. las capillas de S l a . Lucia, Sto. Cristo, San F ran 
cisco de Asís, Ntra. Sra. del Carmen, y tres mas sin culto por 
hallarse casi arruinadas: la ig l . de Sta. Waldesca consta del 
altar mayor, la Asunción, y los laterales de la Concepción, del 
Rosario, del Sto. Cristo y de San Antonio Abad, no ofreciendo 
nada de particular por la sencillez de su construcción y ar
quitectura; tiene cementerio en parage ventilado, y para el 
surtido del vecindario y abrevadero de los ganados se sirven 
de las aguas de algunos arroyuelos que corren por el término: 
confina este, por N . con Balaluy; E. r. Isabena; S. el mismo 
r. y el Soler y O. Puebla de Fantova, estendiéndose 5/4 de largo 
con 1/í horadeancho. El te r reno es escabroso, buralencomon-
luoso y peñascoso, formando una cordillera hacia el pueblo 
de Esdolomada, todo secano á escepcion de 3 ó 4 casas que 
fertilizan un pedazo con las aguas del r. Isabena: escepto de 
las tierras cultivadas, está poblado de pinos, quejigos, bojes 
y peñascos con un trozo de monte común que sirve esclusiva-
mente para pastar ios ganados. E l espresado r. Isabena forma 
límite entre esle térm. y el de Roda, descendiendo de N E . á 
SO. hasta juntarse con el Cura á 4 horas del pueblo que des
cribimos: caminos el que de Vilal ler conduce á Graus, y algu
nos locales todos en regular estado: la correspondencia se re
cibe de esta v. por propio: prod. centeno, tr igo, cebada, vino, 
aceite y varias legumbres y hortalizas: cria de ganado lanar, 
cabrio y vacuno, aunque en corto número; caza de perdices y 
conejos; como animales dañinos abundan los lobos, zor ro i , y 
como reptiles, escorzones, escorpiones, serpiente» y otro» de 
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esta especie: ind. un herrero y un tejedor: pob l . SI v e c , 145 
a lm. : r iqueza iMí. 37,111 rs.: con t r . 7,156 rs. 

GUEL ó GÜELS : torrente en la prov. , part. jud. y le rm. 
de la c. de Gerona. (V.) 

GUELAGOoHÜELAGO; v. con ayunt. en la prov., aud. 
lerr. y c. g. de Granada (8 leg.), part. jud. y diúc. de Guadií 

« (3); s i t . en un barranco al N O . de la cab. del part., con cuma 
poco sano, pues se padecen frecuentes calenturas, vientos E. y 
O., 29 casas, una escuela para ambos sexos dotada con las 
retribuciones de los 10 niños que suelen concurrir á ella; ig l . 
parr. (San Juan Bautista), vicaria perpetua de entrada, filial 
del sagrario de Guadix, de concurso, terna y real presentación, 
servida por el vicario y 1 sacristán; una fuente de buen agua 
en el té rm. ,e lcua l confina p o r N . con el de Pedro Martinez; 
E. el de Guadix; S. el mismo y el de Moreda, y O. el de Cár
dela. E l t e r reno , es de regular calidad, con varios caminos de 
herradura para los pueblos inmediatos: prod. trigo, cebada, 
centeno y maíz; y cria algún ganado lanar. L a corresponden
cia se recibe de Guadix por balijero: pobi.. 38 vec. (otros datos 
le dan 51), 173 hab., dedicados á la agricultura: hay 2 moli
nos harineros: cap. prod. 1.040,733 rs. : imp. 42,295: con t r . 
5,399 rs. 

G U E L A S : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y fe-
l i g . de San Jorge de Coa. (Y.) pobl . 4 v e c , 26 a lm. 

C U E L B E N Z U : 1. del valle y ayunt. de Odieta en la prov, y 
c. g. de Navarra , aud. terr. , dióc. y part. jud. de Pamplo
na (2 1/2 leg . ) : s i t . en una hondonada que rodean elevados 
montes por N . y S . , á la der. del r. V l z a m a : cuma frió y hú
medo , pero sano. Tiene 14 casas que forman una calle con 
plazuela ; ig l . parr. (San Juan Evangelista) servida por un 
abad , de provisión de los vecinos; cementerio; una fuente 
cerca del pueblo y otra mas distanteen el t é r m . , ambas de 
agua potable : los niños acuden á la escuela de Anocibar. 
Confina el té rm. N . Latasa; E. Ost iz ; S . Euder iz , y 0 . Gas-
cue: siendo su estension de 1/2 leg. d e N . á S . , y 1/i d e E . á 
O. E l te r reno es de mediana calidad á beneficio de su mucho 
cul t ivo: le bañan los r. que bajan de Basaburua mayor y de 
Ulzama , que tienen dos puentecillos : hay montes con arbus
tos y buenos pastos, y una pradera con yerbas para ganado 
menor. Los caminos son locales y se hallan en mal estado : en 
el de Pamplona hay una venta. E l correo se recibe de la di
cha cap. por el balijero del valle, pbod.: trigo , ma iz , legum
bres , menuzales y algo de lino : cria ganado vacuno, lanar y 
de cerda, caza de perdices, lobos y zorros, y pesca de truchas 
y barbos, ind. : un molino harinero, pobi..: 14 v e c , 50 almas. 
r iqueza con el val le. (V.) 

GUELEHílROS : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Rivadeo 
y felig. de San Juan de Obe. (V.) pobl . : 1 v e c , 8 almas. 

GUELDOS : barrio en la prov. de V i z c a y a , p a r t . j u d . d e 
Bilbao, térm. jur isd. de Zamudio. pobl. : 26 v e c , 140 almas. 

GUELDOS : barrio en la prov. de Vizcaya , ^art. jud. de 
Bi lbao, térm. de Arteaga. 

G U E L V A : (ribera de) V . Huelva ribera. 
G U E L L A N O : anteigl. del Valle real de Leniz en la prov. de 

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara (2 1/2 l e g ) , aud. terr. de 
Burgos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de 
Calahorra (23; : pertenece al ayunt. de Arechavaleta : s i t . en 
la falda meridional del monte M u r u en terreno costanero y 
desigual , con cuma sano , y combatido del viento NO. Tiene 
15 casas dispersas ; ig l . parr. (La Asunción), servida por un 
beneficiado con título de cura , y un sacristán, y una ermita 
(San Antonio). Confina el t i í rm. N . Garagarza; E . Galarza; 
S. A p o z a g a , y O . Uncella. E l t e r r e r o es arc i l loso, rodeado 
de montes bien poblados : le atraviesan 2 r iach . , de los cuales 
uno nace en el monte M u r u : el cor reo se recibe de Arecha
valeta. PBon.: trigo , maíz , castaña , lino , patatas, centeno, 
judias , guindas y manzanas : cria de ganado vacuno , lanar 
y cabrio; caza de liebres , perdices y raposos, pob l . : 15 v e c , 
85 alm. cont r . con su ayunt. (V.) 

G L ' E M B E : lugar del valle de Guesalaz en la provincia, 
y e . g. de Navarra, audiencia territorial y diócesis de Pam
p l o n a s leguas), partido judicial de Estella (4 1/2): s i t . á 
la falda de un monte llamado el Enc ina l , en terreno llano con 
vistas al S . ; cuma templado y combatido Je todoslos vientos 
se padecen inflamaciones : tiene 22 casas , que por su mala 
colocación solo forman una plaza , casa consistorial y escuela 
para ambos sexos, frecuentada por 24 ó 3o alumnos y dota-
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da con 430 r s . : una fuente para el consumo del vecindario; 
ig l . parr. (San Bartolomé), servida por un v icar io; cemente
rio fuera de la pob l . , en paraje ventilado , dos ermitas, (San 
Antonio y Ntra. Sra. del Camino). Confina el t é rm. N . M u -
narriz ; E. Salinas de l | r o , y S . y O. Vidaurre. E l ter reno 
es escabroso y de mediana calidad , con un monte titulado 
Enc ina l , poblado de encinas y bojes : en el mismo nace un 
arroyo que atraviesa junto al pueblo. Los caminos son locales 
en mediano estado : la correspondencia se recibe de Estella 
por belijero. prod. : t r igo, avena , m i i z , legumbres y vino; 
cria de ganado de toda c lase, siendo preferido el lanar, pobl . : 
22 v e c . , 150 airo, c o n t r . con el valle. (V.) 

G U E M E S : 1. en la prov. y dióc. de Sanlander (2 leg.), part. 
jud. de Entrambas-aguas (2), aud. terr. y c g. de Burgos 
(26), ayunt. de Bareyo : s i t . en una hondonada , circuida de 
montes; no obstante esto está ventilado , y disfruta de cl ima 
saludable. Tiene 100 casas ; escuela de primeras letras con la 
mezquina dotación de 160 rs. y un celemin de maiz , por ca
da uno de los 40 niños que la frecuentan ; ig l . parr. (San V i 
cente már t i r ) servida por 2 curas que nombra el diocesano; 
cementerio junto á la ig l . , y unas 20 fuentes de cuyas aguas 
se forman dos arroyos que atraviesan la pobl. y se unen al de 
Gal izano, después de impulsar las ruedas de 3 molinos hari
neros durante la estación de invierno solamente. Confina 
N . Bareyo; E. la sierra de Gal izano; S. Meruelo , y O. Ga
lizano. El te r reno es montuoso casi en su total idad, está 
cubierto de robles , hayas , castaños y otros arbustos ; es 
bastante fé r t i l , y muy á propósito para el arbolado. Los ca
mino» son locales y malos, p r o d . : ma i z , legumbres, 
vino, chacolí, hortal iza, frutas y buenos pastos: faltan algu
nos artículos para el consumo de que se proveen los ve
cinos en los mercados de Meruelo y Oznayo: cria ganado 
vacuno, lanar , yeguar y de cerda; alguna caza, i n d . : los 
molinos harineros; muchos de sus naturales se dedican á la 
carpintería, oficio que ejercen en otras prov. , y particular
mente en la corte, comercio : estraccion del ganado de cerda 
y aves domésticas para Santander y Santoña, é importación 
de los artículos que faltan, pob l . : 100 vec. , 490 alm. con t r . 
con el ayunt. 

GÜEÑAS; I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boimor-
to , y felig. de San Vicente de Arceo. (V.) pobl . : 3 v e c , 15 
almas. 

G U E N D A : I. en la prov. déla Coruña , ayunt. de Mel l id, 
y felig. de San Pedro d e f o l l a d e l a . (V. )pob l . : 2 v e c , 13 a lm, 

G U E N D E : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Panton y 
felig. de San Félix de CViní/as. (V.) pobl . : 21 v e c , 105 almas. 

G U E N D E : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi -
ñ o , y felig. de Santiago de P a n l i n . (V.) 

G U E N D U L A 1 N : I. con ayunt. de la cendea de Zizur en la 
prov. y c g. de Nava r ra , aud. te r r . , part. jud. y dióc. de 
Pamplona (5/4 de hora): s i t . en una vega algo escabrosa en 
la falda de la sierra Perdón , con cl ima alegre y un tanto frío, 
húmedo y muy raizado; le combaten los vientos N . y N O . , 
que proporcionan una salubridad poco interrumpida. Tiene 
35 casas , inclusa la municipal con cárcel y escuela frecuen • 
tada por 20 ó 24 alumnos de ambos sexos; ig l . parr. (San A n 
drés) servida por un abad ; cementerio próximo á la misma, 
y para el abasto del vecindario existen dos fuentes de buenas 
aguas , inmediatas al pueblo. E l té rm. que se estiende 1/2 ho
ra en todas direcciones confina N . con Gazolaz ; E. Calar ; S. 
Zar iquiegui , y O. Muru . E l te r reno es de mediana calidad, 
la mayor parte flojo y de poco suelo ; pero hay bastantes nia-
nantiales ademas de un arroyo que desciende por S. de la es-
presada sierra , y corre hacia el r. de Salinas. Los caminos 
son locales. E l co r reo se recibe de Pamplona por balijero 
suelto, prod.: trigo , cebada, avena , maiz , patatas y menu
zales : cria ganado vacuno, lanar y cabal lar, para el que hay 
buenos pastos; y no falta caza de perdices, l iebres, lobos, 
zorros y aves de montaña, pob l . : 30 v e c . , 156 alm. r iqueza 
con la cendea. (V.) 

G U E N D U L A I N : 1. cab. del condado de su nombre , del 
Valle y ayunt. de Esteribar , prov. y c. g. de Navarra , aud. 
terr. y dióc. de Pamplona (2 1/2 leg . ) , part. jud. de Aoiz 
(5): s i t . en alto con vistas al E. y á la der. del r . / I rgo ; 
clima sano. Tiene 6 casas , i g l . parr. (Sta. Eulalia) servida 
por un abad , cura de ent rada, de provisión del pueblo. E l 
té rm. confina N . Idoy ; E . y S . Zurian , y O. Osacain ; én él 
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se encuentran montes poblados de robles y pinos, y una fuen
te de buenas aguas. E l terbeno es ma iz , avena y menuzales: 
cria ganado vacuno y lanar y caza de perdices, pobl. : 6 v e c , 
25 a lm. r iqueza con el valle. (V.^l 

G U E N I A : ald. en la isla de Lanzarote, ayun t . , parr. 
y part. jud. de Teguise (2 leg.), prov. , aud. terr. y c. g. de 
Canarias. En la actualidad este punto está casi despoblado á 
consecuencia de la aridez del suelo que casi nada produce por 
la escasez de l luvias. Tiene 11 v e c , y 40 a l m . , estando su 
poca r iqueza incluida en la de ayunt. 

GUEfs'A : r. en la prov. de Oviedo, part. jud . de Cangas 
de Onis. Tiene su nacimiento en las elevadas montañas que 
hay al E . de la p rov . ; corre por los ayunt. de Onis y Cangas, 
y se une al r. Sel la , de quien es tr ibutar io, formando con 
el un ángulo en cuyo vértice está sit. la v . de Cangas, punto 
céntrico y cap. del part. y ayunt. de su nombre. Dicho r. cria 
(ruchas , anguilas y otros peces menudos, fertiliza trozos de 
terreno y da impulso á vanos molinos harineros. 

G U E N E S : concejo con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á 
Bilbao 3¡leg.), part. jud . de Valmaseda(2), esceptoel barrio de 
Sodupe perUínedenle al de Bi lbao, aud. terr. de Burgos(24), 
c. g de las Proáucias Vascongadas (á Vitoria 14), d ioc^de 
Santander (13): es uno de los 10 pueblos de las Encartaciones 
que tienen voto en las juntas generales de Guernica , y per
tenece al bando Oñacino , según indica su mismo nombre. 
s i t . en un hermoso valle rodeado tte montes bastante eleva
dos y pintorescos por el arbolado y caserías; cl ima fr ió, 
combatido por los vientos N . y O . , y propenso á catarros y 
calenturas. Se halla dividido el concejo en 4 cuadrillas llama
das de Berbegi l lo, San Pedro de Go icour ia , Sanckósolo y la 
Ribera ; abarcando la primera todos los hamos y cas. sit. en 
la falda y al pie del monte de su nombre, y principalmente 
el 1. de Güenes; la segunda se formó con el barrio de su 
nombre y los silos en la falda de los montes de Ganzabal y 
Lujar ; la tercera se constituye también con el barrio de su 
nombre y particularmente con el 1. de Sodupe y varios cas. 
á la márg. der. del r. Cadagua ; y la cuarla comprende el 
barrio de la Cuadra Al ta y Ba ja , y algunos otros do escasa 
importancia: la mayor parte de la pob l . , que reúne un total 
de 250 casas , se halla agrupada en torno de las ig l . y esten
dida á las márg. del Cadagua por un valle largo y angosto, al 
que se penetra por el punto de la Cuadra , por terribles gar
gantas y desliladeros. En Güeñes y Sodupe hay escuelas de 
primeras letras , cuyes maestros tiene» a l mismo tiempo las 
sacristías de Sta. Maria de Güeñes y San Vicente de Sodupe, 
debiendo el primero desempeñar el cargo de organista, y reu
niendo ambos por tales conceptos, 1/2 fan. de trigo por 
cada n iño, una renta , el primero de 3,000 rs. próximamente 
y el segundo de 2,000 , con casa y huerta que les da el pue
blo para habiticion y recreo: concurren de 80 á 90discípulo^, 
entre los cuales no deben comprenderse las 40 niñas que asis
ten á otra escuela gratuita de fundación part icular, que se 
halla también en el citado t. de Güeñes. L a parr. matriz , ba-
j e la advocación de Sta. M a r i a , está en Güeñes, y tiene 4 
anejas ; una en Sodupe dedicada áSan Vicente Márt ir y editl 
cada á costa de sus feligreses hacia los años 1494 ; otra en 
Goicouria bajo la advocación de San Pedro Apóstol , y 2 en 
la Cuad ra , sit. una en La Cabex, dedicada á San Miguel y 
fundada por sus feligreses hacia el año 1520 , y la otra en la 
Cuadra Baja , bajo la advocación de San Pedro y construida 
igualmente por los parroquianos hacia el año 1524 : hay ade
mas 5 ermitas (San Bartolomé, Sta. Maria Magdalena, San 
M i g u e l , San Martin y Sta. Marina), repartidas por lodo el 
concejo, en las que suele celebrarse misa los dias de sus pa
tronos. Hállanse las parr. servidas por 9 beneficiados de ra 
cion entera y 2 de media, todos patrimoniales y provistos en 
concurso por el ordinario; constituyen el cabildo de Güeñes 
con los beneficiados de Galdames, Supuerla y Za l la , y resi
den uno en cada aneja y los restantes en la matriz. E l t é rm. 
confina N . Galdames; E. Baracaldo y Alonsotegui; S . Gor-
dejuela , y O. Za l la ; se estiende una leg. de E. á O . , y 2 1/2 
de N . á S . , en cuya dirección le riega en toda su long. el r, 
CaaíajMa ó Saícedon., sobre el cual tiene en diferentes pun
tos 6 puentes en la antigua calzada y caminos vecinales, y 
una en la nueva carretera de Bilbao á Valmaseda , que atra
viesa todo el concejo casi paralela á dicho r.: se incorpora á 
este en Sodupe el r. de Gordejuela, por cuya márg. se hal la 
la antigua calzada á Arciniega y Peña de Ángulo, y eu otros 
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varios puntos diferentes arroyos de poca importancia. Los 
pendientes y elevados montes están cubiertos de robles, cas
taños y madroños que los naturales llaman borlas , y crian 
l iebres, algunos jabalíes y pocas perdices , pero muy gran
des ; no faltando tampoco sierras despobladas que se aprove
chan para pastos de ganado. El ter reno es arenisco , arcil lo
so en los llanos y cayueloso en las laderas y recuestos; todo 
él de secano, caminos : ademas de los espresados en el cuer
po del a r l . , hay el camino vecinal en dirección á Galdames y 
Somorroslro, que empalma en el 1. de Güeñes con la nueva 
carretera, co r reo : se recibe de Valmaseda por balijero los 
domingos, miércoles y viernes, prod. : ma iz , t r igo, chacolí, 
patatas, habas, aluvias , y abundancia de frutas de toda» 
clases, especialmente de manzanas, castañas y nueces; man
tiene ganado vacuno , lanar y poco cabal lar ; hay caza , de la 
que ya se hizo mér i to , y pesca de lo inas, angui las, barbos, 
cangrejos y truchas, ind. : ademas de la agricultura existen 
2 martinetes, 2 ferrerias, un horno de acero y 9 molinos ha
rineros, podiendo también aprovecharse 6 saltos de agua que 
daban movimiento á 2 ferrerias y 4 mol inos, en el dia arrui
nados. El comercio consiste principalmente en la ferretería y 
ganadería, y en la venta de frutos y pan que los naturales 
llevan á Bilbao , surtiéndose del grano necesario en los mer
cados de Valmaseda, Arciniega y Orduña. En Güeñes se ce
lebra por Pascua de Resurrección una feria de ganado vacuno 
poco concurrida, pob l . : 201 v e c , 869 a lm. r iqueza imp. ( V . 
Valmaseda, part. jud.) 

GÜEINES: i. en la prov. de V i z c a y a , part. jud . de Valma
seda, térm. jur isd. del concejo de su nombre. (V.) Tiene una 
ig l . que es la matriz del concejo, dedicada á Sta. Mar ia , y 
fundada por Martín Sánchez en el siglo X I I , siendo señor de 
Vizcaya D. Diego López de l laro el Bueno : es toda ella de 
piedra sil lería, de mucha capacidad, compuesta de 3 naves, 
siéndola deenmedio muy espaciosa y be l la ; los retablos y 
altares, perfectamente tallados y dorados, son de gusto chur-
riguereseo, sobrecargados de hojarasca y racimos: encima de 
la sacristía hay un salón donde se custodian los archivos del 
cabildo y ayunt.: contiguo á la pared del O. se ha construido 
hace pocos años un reducido cementerio , indigno de tan her
mosa ig l . Agrupado y junto á esta, se halla el pequeño 1. ó 
ald. á la marg. del C a d a g u a , ofreciendo sus lindas casas 
una vista agradable. A u n tiro de fusil está por un lado el pa
lacio de Araezaga , edificio grandioso, no concluido , que em
pezaron á edificar tres hermanos, nacidos en aquel punto, 
los cuales llegaron á ser generales en tiempo de Felipe V . 
Enfrente, y á la parte opuesta del r., enmedio de una espesa 
y sombría arboleda, descuella dominando todo el valle la 
ennegrecida torre de la J a r a , una de las de bando que pue
blan á Vizcaya. 

G U E R A L (San M a r t i n ) : felig. en la p rov . , part. jud . y 
dióc. de Orense (2 leg.), ayunt. de Peroja. s i t . á la der. del 
r. Miño con libre ventilación y clima saludable. Tiene unas 
50 casas distribuidas en e l l . deCorbelle-do-medio, en las a ld. 
de Alemparte, Caride , Carre i ra , Casal da V i l a , parte de 
Conchouso , Corbelle-do cabo , Gueral y V i l la r de Corbelle: 
hallándose aisladas las casas de Férbeda y Mourelo. La ig l . 
parr. (San Mart in) , está servida por un cura de entrada y 
patronato laical. Confina el t é rm. N . Armenta l ; E. Vi l larru-
bin ; S. Ucel le, y O. Readegos. E l te r reno participa do mon
te y l lano, y abunda en fuentes de bnen.is aguas que utilizan 
los vecinos para surtido de sus casas y otros objetos, p rod . 
trigo, maiz, centeno, vino, castañas, legumbres y pastos: se 
cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio ; y 
caza de varias clases, pobl . : 55 v e c , 200 alm. con t r . con su 
ayunt. (V.) 

G U E R D I E S : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabrancs 
y fel ig. de Sta. Eu la l i a ó Sta. O la l l a . (V.) 

GÜEREDIAGA: barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Durango, térm. jur isd. de Abadiano. 

G U E R E N A : cofradía ó barrio en la prov. de V izcaya, part. 
jud. de Marquina , térm. de Ma l l av ia , de cuya jur isd. de
pende en lo c i v i l , perteneciendo en lo eclesiástico á Bolibar, 
de quien es aneja la parr., dedicada á San Adrián , y servida 
por uno de los beneficiados que componen el cabildo de la 
matriz. Tiene 26 casas, 36 vec. y 191 a lm. 

G U E R E N D A I N : I. del valle de Ulzama en la prov. y c. g . 
de Navarra , part. j u d . , aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 
leg.): tiene ayunt. de por s í , no obstante de la sujeción al co-
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raun del valle, s i t . en punto elevado , á la der. del r. A r ra i z ; 
ci.imv frió y húmedo, pero sano. Las 23 casas deque consta 
la pobl., forman una calle con plazuela; la casa conccgil sirve 
de posada y cárcel: los niños asisten á la escuela de Larrain-
zar : hay dos fuentes de buenas aguas que aprovechan los 
veo.: la ig l . parr. (San Lorenzo;, está servida por un cura 
y sacristán: el cementerio se halla próximo á la ig l . El té rm. 
confina N . Zenoz ; E . E l so ; S. Guelbenzu, y O. Larrainzar. 
EItehkemo es de mediana cal idad, mas á propósito para la 
cria de ganado qae para el cultivo , sin embargo de correr á 
poca dist. el r. Ulzama , y fertilizarlo dos arroyos y varios 
manantiales que brotan en el mismo: por N . y O. hay mon
te robledal con espinos, mata baja y buenos pastos. Los ca
minos son locales y se hallan en mal estado : el corbeo se re
cibe de Pamplona por el balijerodel valle, prod.: trigo, maiz, 
patatas y menuzales: cria ganado vacuno, lanar, de cerda y 
cabal lar; caza de l iebres, jabalíes, lobos y aves de montaña, 
pesca de truchas y anguilas, pobl . : 20 v e c . , 125 a lm. ind . , 
comercio y r iqueza. (V. Ulzama, valle.) 

GÜERENDIAlN.- l . del valle y ayunt. deElorz en la prov. 
y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg.), 
part. jud . de Aoiz (4). s i t . en la falda de la sierra de Alaiz, 
próximo á la casa que llaman del Rey . cl ima frió y sano. 
Tiene 7 casas miserables y de mala construcción, escepto la 
abacial ; habla un palacio ant. y magnífico que fué quemado 
por los franceses en la guerra de la Independencia: la fuente 
de que se surte el pueblo, es de esquisitas aguas. La ig l . parr. 
(San Juan) es de patronato del barou de Beorlegui y se halla 
servida por el adad, cura de entrada y de provisión del mar
qués de Badil lo. E l t é rm. confina N . Oriz; E. Ezperun; S. la 
sierra de Alaiz, y O. Tiebas; siendo su estension 1/4 de leg. 
de E. á O. y 1/4 y medio de N . á S . : el monte Robledal que 
en él se encuentra, llega hasta el mismo pueblo. E l te r reno 
participa de llano y costanero ; aquel muy bueno para gra
nos y patatas , y el segundo muy especial para legumbres: 
hay canteras de piedra caliza, un soto con arbolado de fres
nos , y buenas dehesas cuya estension puede calcularse en 
200 robadas. Los caminos son locales y no muy buenos: el 
cor reo se recibe de Pamplona, phod. : buenas y abundantes 
legumbres, t r igo, cebada, avena, maiz, patatas y alholba: 
cria ganado vacuno, mular, caballar y lanar; caza de codor
nices , perdices y liebres, comercio : consiste en la esportacion 
de cereales y patatas sobrantes del consumo, pobl.: 7 v e c , 46 
a lm. riqueza con el valle (V.). 

GÜEREÑA : I. del ayunt. de Foronda, prov. de Álava, 
part. jud. de Vitoria (5/4 de leg.), c . g . de las Provincias Vas
congadas, aud. terr. de Burgos (21); dióc. de Calahorra (20). 
s i t . en llano al N . con inclinación al O. de Vi tor ia, cl ima sano 
uo obstante de reinar el viento N . que es muy fr ió. Tiene 14 
casas, ig l . parr. (San Esteban) servida por un beneficiado 
perpetuo con titulo de cura de nombramiento del ordinario, 
ermita dedicada á San Bartolomé, cementerio en parage ven
tilado, un campo pequeño que llaman las i a n t f a i y suele ser
v i r de punto de reunión ó paseo , y una fuente de esquisitas 
aguas potables, de las que entre otras varias hacen uso los 
naturales. E l té rm. conf inaN. Legarda;E. Antezana; S. Ester-
rona, y O. Ullibarri-viña: hay un monte encinal y dos con ro
bles, fresnos y espinos. E l te r reno es bastante regular y pue
de calcularse de segunda clase; le baña el r. Zalla, caminos: lo
cales y en mediano estado: el correo se recibe de Vi tor ia, por 
peatón, prod. : trigo, cebada, avena y menuzales; cria ganado 
vacuno y caballar; hay caza de liebres y perdices, y pesca de 
anguilas, truchas y barbos, pobl.: 12 v e c , 60 alm cont r . : 
con su ayunt. (V.) 

GUEREÑO: I. del ayunt. de Iruraiz, prov. de Álava (á V i -
' .oriaaleg.), part. j ud . de Salvatierra (1), o. g. de las Provin
cias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (22), dióc. de Cala
horra (14). s i t . en llano al N . del monte y puerto de su nom
bre, clima saludable: tiene 25 casas , escuela concurrida por 
24 alumnos de ambos sexos y dotada con 20 fanegas de trigo, 
ig l . parr. (la Asunción) servida por 2 beneficiados perpetuos, 
uno deelloscon titulo de cura, y por un sacristán; dos ermi
tas bajo la advocación de Santiago y S la . A n a , un paseo con 
arbolado, una fuente con 2 canos en el pueb lo , y 4 en el 
térm., todas de aguas muy buenas y saludables. E l té rm. 
con f inaN. Langanca; E. Maestu; S "Ullibarri-Jáuregui, y O. 
Luzcando: hay monte con arbolado al S. de la pobl. E l 
te r reno es de buena y mediana calidad; le bañan dos r iach. 
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que nacen en el puerto y Ubao , y se reúnen cerca de Chin-
chetru. caminos locales y en invierno malos: el correo se re
cibe de Salvatierra, prod. : tr igo,cebada, ma i z , ye ros , arbe-
jas, mijo y patatas; cria ganado vacuno, lanar, caballar, ca
brio y de cerda, caza de l iebres, zorros, perdices y codorni
ces, ind . : un molino harinero, pobl. :20 v e c , 89a lm. con t r . : 
con su ayunt. (V.) 

GUEREQÜ1Z: casa solar y armada en la prov. de Vizca
ya , part. jud . de Guernica , térm. de Meacaur de Morga . 

GÜEREQülZ: cas. con ermita en la provincia de. V iz
caya , part. jud. de Guernica, térm. de Meacaur de 
Morga . 

G U E R E T A : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-
raniío, té rm. jur isd . de Mañar ia . 

G U E R G A S ó H U E R C A S DE BABIA: I. en la prov. de León 
(11 leg.), part. jud . de Murias de Paredes (3), dióc. de Oviedo 
(12), aud. terr. y c g. de Valladolid (25), ayunt. de laMajua 
(1 1/4). srr. en una llanura circundada por N . , S. y O. de ele
vadas montañas; comhátenle con especialidad los vientos del 
primero de los indicados puntos cardinales, alguna vez los 
del úl t imo, y rara los del segundo; su cl ima es bastante sano: 
s u ^ enfermedades mas comunes, constipados, pluresias, y 
alguna que otra calentura. Tiene 16 casas; escuela de prime
ras letras por temporada con la dotación de 120 rs. á que 
asisten 15 niños de ambos sexos; ig l . parr. (San Miguel) , ser
vida por un cura de ingreso y patronato laical; y buenas 
aguas potables. Confina N . Torre; E . Riolago; S. San Felices, 
y O. Robledo; todos á 1/2 leg. con corta diferencia. Por de
bajo de una de las casas del pueblo pasa una mina de plomo 
argentífero que no se beneficia. E l te r reno es de mediana ca
l idad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que baja de Ra 
bia de Arr iba, loma nombre de las diferentes jurisdiciones 
por donde pasa, y se une al Esla. Hay 12 montes de roble 
y urz , no muy poblados. Los caminos dirigen á los pueblos 
limitrofes: recibe la correspondencia de San Felices, prod.: 
trigo, cebada, centeno, legumbres y pastos; cria ganado va
cuno, lanar y caballar; caza de perdices y palomas torcaces, 
y pesca de truchas, ind. : en las noches de invierno con espe
cialidad se dedican las mujeres á hilar lino de que fabrican 
lienzos caseros: hay 3 telares de paño brusco, 3 batanes y 4 
molinos harineros, todo en buen estado, pob l . : 14 v e c , 52 
a lm. con t r . : con el ayuntamiento. 

GUERGUETIA1N: 1. del ayunt. y valle de l/.agaondoa, en 
la prov. y c g. de Navarra, aud. terr. y d ióc de Pamplona 
(5 leg.), part. jud. de Aoiz (3). s i t . en llano y á la falda S . 
del monte Izaga, cl ima frío: tiene 3 casas de pocas comodida
des, ig l . parr. (San Martin) servida por un abad, cura de en
trada, de provisión del diocesano, y cementerio próximo á 
la ig l . : para beber y demás usos domésticos se surten los 
vec. de las aguas de un arroyo y una fuente. E l t é rm . con 
fina N . Iranoz; E. Indurain; S. Bersolla, y O. Z i l igucta; sien
do su estension de 1/2 leg. por lodos lados: dentro de esta 
circunferencia hay un monte de poca consideración con ru
bíes y pinos, y canteras de piedra caliza. E l te r reno es en 
su mayor parte arenisco y de secano ; le baña ademas del 
espresado otro arroyo que con aquel trae su origen de\ Izaga, 
y reuniéndoseá 1/i de hora del pueblo toma el nombre de 
barranco de Aizpe. Los caminos son de travesía á los lugares 
limítrofes, y malos. El correo se recibe por el balijero del 
valle, prod. : trigo, maiz, cebada, avena , patatas y legum
bres: cria ganado lanar, y caza de perdices, zorros y liebres. 
pobl. 3 v e c , 20 alm. r iqueza, con el valle (V.). 

GÜERIA ( la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana 
y felig. de San Pedro de T i rana (V.). 

GUERIDAÑEZ: desp. en la prov. y part. jud. de Salaman
ca (4 leg.), térm. jur isd. de San Pedro de Rozados, s i t . á ori
lla del r. Va lmuza. Se estiende 1/4 de leg. de E . á O. y otro 
tanto d e N . á S. consta de 708 fan. distr ibuidas; 1 y 1/2 de 
ngad iocon el agua de la fuente que hay en él; 77 de secano 
para trigo,72 de centeno, 282 de prados y 376 de monte.Para 
el pago de contribuciones está unido á Esteban Isidro. 

GUERNICA : desp. en la prov. de Á lava , part. jud . de 
Vi tor ia, térm. jur isd. de Mendarozqueta y C i r iano . s i t . al 
N . y á dist. de 1 1/2 leg. déla cap. del part. c l ima sano, 
á pesar del viento frió que le combale. El térm. se estiende 
1/2 leg. de N . á S. y 1/4 de E . á O. No existe ya rastro del 
ant. I., del que para señal se ha puesto una cruz. E l te r reno 
es de bastante buena calidad; cria buenos pastos, y produ-
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ce toda clase de frutos: hay caza de perdices en abun
dancia. 

GÜERNICA: parí. jud. de eníroda en la prov. de Vizcaya, 
«ud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas y 
dioc. de Calahorra : consta de ó v. y Í6 anteigl. ademas de 
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w ™ ^ 8 ' ^rr¡adasy cas., que reúnen 3,033 casas 
y forman 21 ayunt cuyas distancias entre sí y de ellos á la 
í^-t¡vnP/0V-' • ' 'm- y 'iema8 ^pendencias, asi como lo 
relativo a riqueza y pob . , aparece del estado y cuadro sinóp-

i tico que a continuación insertamos. 
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^ — cS >î  ^ ! - • •—-i " t " ^ O CO ^ i« us •—* «u stj «s u? 
e o - ^ H Q O c s c s — , i o c Q e s i í » < 9 < e o c o e » ^ í ' 0 ® i o o < N O 

— v^ ».-» w* "̂,> v-i" «^ «w •*•' * • ,>d' o oo • • $fi •*& ao o r-"» (N 

Í > a O t 3 » S O í D ^ * 0 0 ' f í i í 5 , ™ < Q O e © 0 ^ 0 5 - ^ i O « ' ^ , f , , Í O > 
o o - ^ t-< - h . n e o e s e s e s * - * 

•VUHOHVlVa 

2 1*5 « 
«J O J? .O 

• — • = - « n ' " C rj es ^ 3 ^ « ¿i ^ •— 

W 

O 
H 

c;- c c c >- «••f S 5 b 

B u w — 
w tu v es 

O m rt £ 

te 
.(S o -

2 - « 5b 

£ 3 2 g 

g e D.-rt 
„ « ^ O 

•< S S a 
> > « « a 
o — o -fi 

^ • -
C C CQ c A 
w J — 

« 
ce --r x " 

* : 2 r* «s «> 

J i i j o 
3 • " O - 3 k o 

» • « £ o - « 

• a g e o - a 

5 2 0 rt «3 

u a ^ s ~ 
^ 2 ra " J S 

••2 S.2 S 
> 2 o S o . 
O 'J - ' t> ^ « 
o- g -S .£ •§ 
« c o s -2 

- • 2 3 - m H ¡ i ¡c o o 
— 3 ^ t i . a -o O." - " " 5 " 

O , Cí O 3 ^ 

ua _ O" u. » _ -Cfl c — «3 

— o - a - - o 
•̂  t ^ J S a 

r- o — *- • 
qj w ra ^ « 

' O « " o t 3 w 
« S i - S O -
«̂  _. o »-i ^ 
"^ —2 tí, '& ^ 

ed eo C (jj ¡ j^ 

3 3 ^ 2 3 

• - * Qj . _ O «^ 
00 "O "O & ' 0 
« 3 « a « 

" 3 ' < " - . — O 
— _ O • 0D 
<0 3 q , , ^ 

| & S l a 
" í? a •« 3 

« u o . 5 : o í ^ o» - o 
t- -^ ' C P - «a 

— • /.™ t/J o -

2 0 o ^ a 
« ^ o _. 43 

« w o W2 

* • O « 

B a Z. > 

« - • ^ o . 
NI — íC ^ * 
^ 3 ^ « i 
m IA tf CQ 

.^: o «u « 
»i t í « 1 3 



GUE 
Situación y clima. Se halla sit. al NE. ! / • a lE . de Bil- -

bao ; el chma es templado y saludable, y los vientos que 
principalmente reinan el O. y E. 

Termino. Confina por N. con el Océano; E. part. jud. de 
Marquina; S. el de Durango, y O. el de Bilbao : siendo su 
estension de mas de i leg. de N. á S . , ó sea desde el cabo de 
Machichaco hasta los confines de Ibarruri y Zornosa , y algo 
menos de E. á NO., ó desde Guernicaá Plencia, 

Montes y sds accidentes. Una de las principales monta
ñas es la de Sollube, que en jurisd. de Bermeo principia al 
borde del mar con el bien conocido cabo de Machichaco , y 
en dirección de N. áS. finaliza en los lim. de los pueblos de 
Meñaca, Arrieta y Busturia ; hay en ella varias canteras de 
piedra sillar de mediana calidad, y otras de losa también are 
ñisca de bastante buena clase: se halla poblada en su menor 
parte de roble, en otra pequeña parte de madroñales, y el 
resto de argoma: le atraviesa un camino real que de Bermeo 
se dirige á Bilbao; y ademas hay otros carretiles y para pea
tones en comunicación de pueblo á pueblo: es una de las mas 
elevadas de esta prov., pues se cree haya hasta lo mas alto de 
ella y desde el nivel del mar sobre 8,000 pies, y á pesar de su 
esterilidad, ya por el frió, ya por la humedad de la tierra, 
hay sin embargo muchos cas. en su eminencia que solo cose
chan maiz, fomentando sus dueños ganado lanar y poco caba
llar y vacuno. Hay otra montaña en la anteigl. de Luno, pró
xima á la v. de Guernica, llamada Cosnoaga, cultivada en su 
mayor parte, y el resto de arbolado de roble. Otra llamada 
/a to , que principia al borde del mar en jurisd. de la anteigl. 
de Baquio, y que también en dirección de N. á S. termina en 
la de Maruri que denominan Jatabe y significa pueblo al 
pie del monte de Jala: en su mayor parte está despoblado, de 
árboles, y en el reslo]hay robles y argoma con mas, canteras 
de piedra caliza y arenisca. Otra llamada Sania Cruz de Biz-
cargui, se halla entre los pueblos de Mugica y Morga por el 
N . , y por el S. la v. de Larrabezua que pertenece al partido 
jud. de Durango: cosa de una mitad está poblada de robles 
y castaños, y el residuo de argomal y rozo para abono de 
heredades después de haberlo usado en camas para el ganado 
vacuno. 

Terreno. En la proximidad de la v. de Guernica y jurisd. 
de las anteigl. de Busturia, Muruela, Forua, Luno y Mugica, 
hay una hermosa planicie reducida toda á pan sembrar, es
puesta su mayor parte á inundarse cuando llueve mucho, sien
do impedido el curso de esta agua por la marea que sube 
hasta el mismo Guernica. Hay otra llanura en la inmediación 
de la v. de Munguiay en jurisd. de las anteigl. de Meñaca, 
Munguia, Maruri, Gamiz y Fica (estos dos últimos son del 
part. de Bilbao), cuyas tierras son de buena calidad, asi como 
las de la vega de Guernica, prod. maiz, trigo, alubias y patatas 
con mas varias yerbas y aun nabos para la engorda del gana
do vacuno, que es el único á que se dedican los labradores de 
ambos puntos; y en ninguno de ellos hay sotos , carrascales 
ni pinares, y solo sí algunos robles cuya rama se destina 
á carbón, y el árbol á su tiempo, para construcción de casas 
y buques. 

Ríos y arroyos. Son 2 los rios principales que se hallan 
en el térm. de este part., el uno llamado de Mundaca, 
porque desagua en el mar en la jurisdicion de esta anteigl.: 
divide los partidos de Marquina y Guernica, porque el 
lado E. pertenece al primero, y el del O. al segundo, te
niendo su origen en jurisd. de Ibarruri, y uniéndosele en su 
tránsito varios pequeños, que todos forman una cantidad de 
agua bastante para el uso de molinos harineros, y también 
paraajfáb. de fierro, pasando por las jurisd. de Gorocica, 
Mugica, Luno , Ajanguiz, Forua, Muruela, Busturia y Pe
dernales. En dist. de 2 leg. es navegable este r. , llamado 
también de Guernica hasta donde llegan buques deboco por
te , con varios cargamentos, principalmente de vena para fa
bricación del fierro; el canal es muy defectuoso por sus 
tortuosidades , y susceptible de ser mejorado , y si el Gobier
no adoptase medidas para formalizar ó arreglar este canal, 
reportarla grandes beneficios al comercio, y también á la 
agricultura, porque una inmensidad de tierras que hoy prod. 
junco por cubrirlas el mar en sus flujos y reflujos, servi
rían para producir trigo y maiz en abundancia por su superior 
calidad. El segundo r. que desagua en el mar en jurisd. de 
Gorliz y Barrica, es conocido con el nombre de r. de Plencia, 
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y tiene su origen al pie del monte de Sta. Cruz de Bizeargui, 
al lado del N. , y pasa por las jurisd. de loa pueblos de Morga, 
Rigoitia, Fruniz, Gamiz , anteigl. de Munguia, v. del mismo 
nombre, Gatica,Maruri, Lemoniz, Gorliz, Barrica, Plencia, 
y acaba entre jurisd. de los indicados Barrica y Gorliz, sir
viendo este r. para el uso de muchos molinos harineros y tam
bién para 9 fáb. de fierro. En la comprensión del térm. de este 
part., hay muchos arroyuelos que desaguan en los dos princi
pales indicados, y que por ser muchos é insignificantes no es 
fácil denominarlos ni clasificarlos. De ninguna de estas aguas 
se hace uso para regadíos. Varios son los puentes que atra
viesan los dos espresados r., pero los principales son en el de 
Plencia, que se halla contiguo á la v. de ejte nombre y 
es de bastante capacidad, y otro en la anteigl. de Munguia 
contiguo á la v. de este nombre, construido cuando se abrió 
el camino real que de Bermeo dirige á Bilbao; y en el de Mun
daca hay uno en la jurisd. de Guernica, construido reciente
mente con motivo de la apertura del camino real que princi
pia en esta v. y se dirige al puerto de Elanchove, y aunque 
hay otros hasta el nacimiento de las primeras aguas de este r., 
son los mas de madera y muy pocos de piedra. Hay muchas 
fuentes de aguas potables, y á escepcion de algunas de cali
dad ferruginosa, nada tienen de particular. 

Caminos. Las únicas carreteras generales que hay en este 
lérm. son las que de Bermeo dirigen á Bilbao y Durango, 
cruzando la primera por Meñaca , anteiglesia y v. de Mun
guia, y la otra por Mundaca, Pedernales, Busturia, Mu-
rueta, Forua, Guernica, Luno, Mugica y Gorocica. Son varios 
los caminos carreteros y de herradura que con calzada y sin 
ella hay en la comprensión del térm. de este part., de comuni
cación de pueblos á pueblos, é infinitos son los de peatones y 
aun de carro en dirección á los montes y cas. que los mas se 
hallan diseminados. En el tránsito de ambos caminos no se 
halla casa alguna para postas ni diligencias , porque no cru
zan por ellos , pero sí ventas para vino y también algunas 
casas con buenas portadas y cuadras en que suelen recibirse 
las galeras que llegan á los puertos por fierro fabricado. 

Comercio. Los art. de consumo que se esporlan de este 
part. jud., consisten en pescado fresco y salado, y algún ga
nado vacuno cebado para el consumo de Bilbao , Vitoria y 
otros puntos. Del pescado consistente en besugo , mer
luza, congrio, sardina, bonito y otros peces en menor canti
dad y que se esportan hasta Madrid y otros muchísimos pun
tos y mercados de la nación , es difícil calcular el número de 
arrobas, porque como otras cosas, está sujeto á la casualidad; 
puede sin embargo decirse que serán mas de 100,000 a. la» 
que se esportan en fresco y elaborado ó reducido á escabeche; 
y los art. que se importan consisten en vino, aguardiente, 
aceite, bacalao, ganado de cerda y algo vacuno, que se trae 
de las prov. de Asturias y Santander. 

Inulstria. Está reducida á la fabricación de fierro en 11 
casas al electo, en la engorda de ganado vacuno, en la pesca 
y reducción á escabeche, y hoy se está construyendo en la 
jurisd. de Busturia en la proximidad del puerto de Mundaca 
y contigua al canal una hermosa fáb. de loza, que según los 
primeros ensayos promete grandes ventajas á los empresa
rios, á la prov. y aun á la nación ; hay ademas 146 molinos 
harineros. 

Ferias y mercados. Las principales de todo el part. son 
las que se hacen en la inmediación de Guernica , todas de ga
nado vacuno , y de cerda solamente el 8 de diciembre, y en 
todas consiste el tráfico en la venta de cebones y cerdos 
gordos, con la circunstancia de que las de vacuno se celebran 
todos los lunes. 

Usos y costumbres. Los de estos hab. están reducidos á 
una cstremada afición al cultivo de tierras y fomento del 
ganado, consagrando los festivos al culto divino sus ma
ñanas , y á la diversión del tamboril por las tardes. 

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 74 , de los que resultaron absueltos de la 
instancia 7, y libremente 20; penados presentes 47 y 5 rein -
cidentes, sin que conste si reincidieron en el mismo delito ó 
en otro diferente. Del total de los procesados 19 contaban de 
10 á20 años de edad ; 28 de 20 á 40, y 29 de 40 en adelante; 
61 eran hombre* y 13 mujeres: 27 solteros y 47 casados ; 3o 
sabían leer y escribir, de los restantes se ignora; * ejercían 
profesión científica ó arte liberal, y 70 arte» mecánica». 
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En el mismo periodo se perpetraron 87 delitos de homicidio 

y de heridas ; 5 con instrumentos contundentes y 22 con otros 
instrumentos ó medios no espresados. 

Este part. ofrece mil anomalías en su división terr., y su 
capitalidad ha sufrido también varias vicisitudes. No obstante 
de ser la anlcigl. de Munguia el punto mas céntrico, reside 
la capitalidad , aunque interinamente, en Guernica que se ha
lla á un eslremo ; habiendo estado en Bermeo, que es indu
dablemente el pueblo mas importante. Libanode Arrietadist. 
6 leg. de Marqu ina, á cuyo part. jud. pertenece y no al de 
Guernica, á pesar de hallarse muy próxima esta v. y toda
vía mas á la citada anteigl . , de la que está apartada solamente 
1/2 leg. La anteigl. de Gorocica está enclavada en terr .de 
Marquina y se halla incorporadaáGuernica: del mismo modo 
Gatica pertenece á Bilbao y Lauquiniz que está mas dist. al 
part. , cuya descripción hemos hecho. 

Ü V S T K U C C i O X P U B L I C A . 

NL'MEBO DE 

21 

E S C U E L A S . 

, 1 . 

14996 

Maes. 

Superiores., 
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Incompletas 

Con titulo. 
Sin titulo. 

13 IB 

CONCURHENTES. 

220 
612 

89 
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42 

233 
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14 
2 

G U E R V I C A : v . con ayunt . , cab. del part. j ud . de su nom
bre en la prov. de Vizcaya (á Bilbao 5 leg. ) , c. g. de las Pro
vincias Vascongadas (Vitor ia 10 1/2), aud. terr. de Burgos 
(31,), dióc. de Calahorra (30) i tiene el 6." voto y asiento en 
las juntas generales del sen . , y contribuye con 92 1/2 fogue
ras, s i t . en el sitio mas despejado y bello de V izcaya , que 
forma un plano suavemente inclinado y domina dos estensas 
y bien cultivadas vegas ; reposando en frente en la falda 
oriental del monte Cosnoaga: el cuma es templado y las en
fermedades mas comunes, las intermitentes. Sus calles son 
siete bastante chicas pero tiradas á cordel é iguales y adorna
das con buenas casas; la plaza es casi cuadrada y no carece 
de regular idad; uno de sus frentes lo ocupa la casa consisto
r ia l , edificio de piedra, grande, sólido y no malo en'su género 
con su espacioso soportal que sirve de abrigo en los dias l lu
viosos , y las armas de la v. en su fachada: es notable tam
bién el matadero, muy aseado y moderno, llamando ademas 
la atención algunas casas particulares por su comodidad y mag
nificencia. E l pavimento de las calles es escelente y se reduce 
á un empedrado menudo y suave con 5 cintas ó aceras equi
distantes en cada una de las bien labradas losas; semejante á 
este es el de la plaza; de manera que el conjunto de la pobl. 
presenta un aspecto agradable y pintoresco. E l número total 
de casas que encierra su jur isd. no pasa de 80; pero son feli
greses de las dos parr., ademas de los hab. de estas casas, los 
de otras 23 de Ajanguiz , 20 de Luno , 2 de Forua y uno de 
Ar razua : hay escuela de primeras letras concurrida por 82 
alumnos de ambos sexos y dolada con unos 9 rs. diarios, otra 
de gramática la t ina , un hospital dedicado á la virgen de la 
Soledad y fundado por D. Juan y Doña Isabel de Busturia é 
Ibarguen en 10 de febrero de 1666, quienes aplicaron varios 
bienes para su sostenimiento, y con ellos se va á reedificar de 
nuevo, porque en el incendio acaecido en la última guerra c i -
' j ! 7 ^ 5 de mayo de 1835, desapareció enteramente el 
edificio no quedando sino escombros y tres paseos con frondo
so arbolado para recreo de los vec . , y 3 fuentes públicas para 
beber y demás usos domésticos. Las 2 i g l . pa r r . , unidas y 
dedicadas a Sta Mana y San Juan, se hallan servidas por 6 
beneficiados, (dos de ellos con títulos de curas) 3 de ración en
tera con derecho a la presentación de los que vacaren. y 3 de 
med ia , formando lodos un cabildo que debe constar siempre 
de hijos naturales y patrimoniales de la v. • en la de Sta Ma
ña hay ademas un sacristán organista , que previa oposición 
nombran el beneficiado mayordomo pr ior , el alcalde y ma-
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yordomo secular de la fábrica; y la de San Juan tiene un 
sacristán lego elegido por el cabildo. La iglesia de Santa 
Maria situada en la parte mas alta de la v i l la se empe
ro á construir el año de 14-18, y aunque siguieron sus tra
bajos hasta 1625 no se concluyó hasta el de 1715 : San
cho de Emparan fué el arquitecto que hizo la portada según 
se colige de una inscripción en piedra que se lee en la puerta 
del lado del Evangelio: en este pórtico hay pi lares, estatuas 
de santos y 2 graciosas puertas que dan entrada al templo 
después de subirse por 20 gradas espaciosas: tiene mas de 
120 pies de largo, sobre 80 de ancho con 3 naves abovedadas 
de bastante elevación, sostenidas por 8 columnas de orden jó 
nico, y 11 altares : en la parte del Evangelio se halla incrusta
da en la pared una tumba ó sepulcro, encima del cual hay 
un caballero armado y una inscripción en letras góticas que 
dice: 

Este enterramiento lo mandó face r Pedro de A l v i í , vasal lo 
del Rey año de 1450. 

La capilla próxima á la sacristía, en el lado de la epístola, 
y dedicada á San Pedro Apóstol, es fundación de la casa de 
Ibarguen y Erc i l l a , autor de la Araucana : según el orden ar
quitectónico de su retablo debió construirse á finos del s i 
glo X V I , pues no hay noticias mas positivas, porque en 1718 
en la sublevación que acaeció en este pa is , y á la que se ha 
dado el nombre de la Mach inada , fué incendiada la casa del 
poseedor y todo su archivo; en el dia es propiedad del conde 
de Montefuerte como heredero de los vínculos de Ibarguen y 
Erci l la. La capilla contigua , con la advocación de la P u 
rísima Concepción, se edificó en el año de 1560 á espensas 
de Pedro de Morga y Matea de Fano su mujer, naturales de 
la v. , y barqueros públicos que hablan sido en Sev i l la , quie
nes por haber venido á menor fortuna la vendieron al tesore
ro D. Juan Martínez de L u n o , con su retablo , rejas, cajones, 
sepulturas etc. en la cantidad de 1600 ducados: en ella se ha
lla enterrado el susodicho L u n o , cubierto su sepulcro con 
una hermosa piedra de mármol blanco de Genova y de una 
sola pieza donde están sus armas con una inscripción á su a l 
rededor : el altar es m j y bonito, de orden compuesto, y se 
conoce que debió haberse traido de I ta l ia; la imagen de la 
Virgen es magnífica; la verja de fierro que cierra Ih capilla es 
grande y perfectamente labrada : en la actualidad pertenece 
á Doña Maria Josefa de Urdaybay Hurlado de Mendoza, po
seedora del vinculo de Luno. La sacristía no tiene cosa nota
ble , y si bien existen 6 cuadros pintados al óleo, no son mas 
que copias; hay ademas una Virgen y un San Miguel de es
cuela moderna. La ig l . de San Juan Bautista se principió á edi
ficar en el lado yesero ó parte baja de Guernica hacia lósanos 
de 1403, y se ensanchó y mejoró cerca de un siglo después; 
es de una sola nave con l i o pies de largo y 45 de ancho; tie
ne 2 sepulcros, soportal y torre de piedra labrada en 1785, 
6 altares y 3 capi l las, una de ellas , costeada por el Dr . Este
ban Feniz de Zabala, médico del emperador Carlos V , quien 
se halla enterrado en la m i s m a , según se lee en una inscrip
ción. Hay 2 ermitas: la de Sta. Ana sit. en una eminencia 
cerca de la v. se fundó por Pedro Ibañez de A lv i z . el año de 
1461 y no ofrece otra cosa notable que su antigüedad; la 
otra bajo el título de Sta. Maria la Antigua, es la misma de 
que se habla en el párrafo que lleva por epígrafe juntas de 
Guernica. E l tf.rm. confina N . Forua; E. Ajanguiz y Cortczu-
b i ; S. Ugarte de Mugica, y O. Rigoit ia y L u n o : dentro de s-i 
circunferencia no se ve otra elevación que el espresado mon
te de Cosnoaga, de figura cónica, en cuya cima hubo anti
guamente un molino de v ien to ; carece de arbolado y en su 
mayor parte es tierra de pan sembrar. E l teiiüeno es de muy 
buena calidad , y el único rio que le baña forma desde esta v. 
un brazodemar ó sea la ría de Mundaea: tiene un puente mag
nífico construido recientemente con motivo del nuevo camino 
real : por el susodicho brazo de mar sube la marea hasta la v. 
á donde llegan también algunos barcos pequeños cargados de 
fierro ó arena. Se ha proyectado la abertura de un famoso ca
nal que iguale al de B i lbao , pero á su realización se opone 
fuertemente el comercio de esta v . que sufrirla un golpe ter
rible, caminos: dos reales cruzan esta v . ; uno que proceden
te de Bermeo , dirige á Durango y se halla en buen estado, y 
el otro que se ha abierto recientemente conduce desde esta v . 
al puerto de Elanchove y Puebla de E a . correos : se recibe 
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de Bilbao porbali jero. p rod . : maiz, tr igo, habichuela, y na
bos en abundancia: cria ganado vacuno y se engordan muy 
buenos cebones; hay caza de codornices, l iebres, ánades, ca
landrias y otras aves de paso; se pescan anguilas, lubinas, 
y sarbos. mo. : ademas de la agricultura hay 3 molinos hari
neros , una sombrerería de poco valer , algunos caldere
ros, 3 ebanislerias, varios carpinteros, 4 boticas muy bien 
surtidas y adornadas, comercio; importación de paños, se
das, lienzos y toda clase de géneros, de los cuales se surten 
casi todos los pueblos comarcanos: los lunes se celebra junto 
al paseo de los Chopos una gran feria de ganados, pobl . : 184 
v e c , 5 i0 a lm. r iqueza imp.: 838,199 rs. E l presupuesto mu 
n ic ipa l se cubre con los arbitrios y reparto vecinal. 

Juntas ue Guerhica. La costumbre de reunirse los pa
triarcas venerables de Vizcaya so el árbol de Guern ica, se 
pierde en la memoria de los tiempos, y solo se sabe que á la 
sombra de este árbol y cubiertos con la inmensa bóveda del 
cielo , se reunían en este sitio á exigir de sus gefos ó señores 
el juramento de observar inviolablemente sus leyes, sencillas 
y claras como sus necesidades , á cuidar de su adminis
tración, a dictarlas reglas convenientes al buen régimen de 
«lias, y á examinar la conducta de los encargados de ejecu
tar las, para decirles si han cumplido bien y fielmente, el 
encargo que se les confirió ó desaprobar su conducta en caso 
de que no lo hayan hecho. He aquí el origen de estas juntas. 

E l árbol de Guernica, al cual mudos de admiración y de res
peto saludaron y presentaron sus armas los feroces republi
canos de la Convención, apellidándole Padre de los que ha
blan plantado en su tierra y eran conocidos bajo el nombre 
de árbo l de l a l iber tad, es un corpulento roble que aunque 
no muy v ie jo, es descendiente del pr imit ivo, pues siempre 
hay cerca de él uno ó dos vastagos que le reemplacen cuando 
los siglos hacen desaparecer el anterior: el últ imo conocido en 
nuestros dias cayó de vetustez el dia 2 de febrero de 1811, y 
según la tradición existia desde mediados del siglo X I V . En 
los ant. tiempos solían subir á las alturas 5 heraldos que ta
ñendo sus bocinas llamaban á junta general ó Ca tsar ra (con
greso de ancianos) á los vizcaínos, quienes acudían só el ár
bol y sentados en torno de él , conferenciaban y decidían de 
los asuntos de la tierra. Esta costumbre, verdaderamente pa
tr iarcal , fué desapareciendo poco á poco en fuerza de las nue
vas necesidades que el aumento de la pobl. y su r iq . introdu
cían en el país, no contribuyendo poco el roce con naciones 
vecinas; asi fué que andando los tiempos dieron en reunirse 
dentro de la antiquísima ermita Nt ra . Sra . de la Ant igua, edi
ficada desde tiempo inmemorial á pocos pasos del á rbo l , y 
reedificada en el año de 1410 por el Dr. Gonzalo Moro, 
corregidor de Vizcaya, quien mandó enterrarse en ella. 
Pero la costumbre de principiar las juntas só el árbol, conti
nuó y continúa en el d i a , como mas adelante se dirá. Parece 
que en la antigüedad no había mas que un solo banco que 
servia á los señores ó reyes, y en el que sucesivamente se 
sentaron Jaun Zuria, Iñigo Ezquerra, López de A y a l a , el rey 
D. Femando el Católico y otros reyes y príncipes; mas por 
acuerdo de la junta general del 9 de enero del año de 1565, se 
construyeron bajo del á rbo l , y en el mismo sitio del citado 
banco, 7 asientos de piedra s i l lar , sobre los cuales se aso
ciaban las armas reales con las del sen, , y en cuyos asientos 
se colocaban el corregidor, los 2 diputados generales, el pres-
tamero mayor y el tesorero, que en el día son los dos síndi
cos, y los dos secretarios de justicia. En la ermita de la A n 
tigua edificaron en el año de 1686 por cuenta del país, una sa
cristía en su parte zaguera destinada para archivo general de 
V i z c a y a ; fué su artífice Juan de A r r i b i , vecino de Durango, 
y costó 17,800 r s . ; y en el año de 1700 se pusieron por pr i 
mera vez asientos para los apoderados délos pueblos, que 
costaron 992 ducados. Mas no siendo ya suficiente este local 
para custodiar los documentos originales y papeles de ínteres 
pertenecientes al sen, , que en él se custodiaban, acordóse 
por la diputación general en 1826 edificar en el mismo sitio 
junto á la ermita ó ig l , juradera de la Ant igua, un nuevo edi
ficio mas cómodo y capaz, cuya primera piedra se colocó el 
año siguiente, y la junta general no solo aprobó esta obra, sino 
que ordenó ademas la erección de un edificio en que pudiera 
con mas pompa y dignidad celebrar sus sesiones, y es el que 
hoy existe, construido bajo la dirección del Arquitecto D, A n 
tonio de Echabarr ia, y cuyo costo ascendió á 900,000 rs. La 
casa ó salón de juntas deberá tener 4 fachadas, si llega é, con-
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cluirse: es de orden dórico, se compondrá de 3 pabellones, dos 
de los cuales están ya concluidos. En el primero se encuentra 
la ermita ó salón de juntas de 68 pies de l ong , , 52 id . de latí 
y 44 de a l tura: alrededor de ella y en anfiteatro se hallan 
colocados bancos de piedra con respaldos de fierro en donde 
se sientan los padres de Provincia y apoderados de las antei
glesias y villas en número de 250. También entre los padres 
de provincia hay asientos para los diputados generales de las 
dos provincias hermanas, caso de que vengan á las juntas, y 
para todos los que hayan sido ministros de la corona , conse
jeros ó generales de los ejércitos , pero estos convidados no 
tienen voz ni voto. Los padres de prov, son todos aquellos que 
han sido diputados generales del país , los cuales son ind iv i 
duos natos de todas las comisiones, pero en la junta no tienen 
voto sino consult ivo, á no ser que tengan el poder de algún 
pueblo. En los dos últimos asientos de los padres de prov in
cia se colocan los dos letrados consultores de la diputación. L a 
galería pública está corrida encima de los bancos de los repre
sentantes y caben 400 personas: á ella pueden ir hombres y 
mujeres y á veces se encuentran mezcladas elegantes señoras 
con aldeanas, el labrador, el cura , el militar y el letrado; 
pero en la que no se permite hacerla menor señal de aproba
ción ni desaprobación. Encima de la galería se encuentran 
colocados 26 retratos de cuerpo entero y del grandor natural, 
de los señores de V i z c a y a , cuyos nombres y épocas en que 
florecieron son los siguientes: 

Nomina de l o s señores de Vizcaya , según se h a l l a n co
locados SUS RETRATOS EN EL SALÓN DE JUNTAS. 

Nombres, 

Jaun Zuria 
D, Munio ó Ñuño López 
D. Iñigo Ezquerra 
D, Lope Nuñez, llamado el Lindo 
D. Ñuño , hijo de D. Lope 
D, Lope Xuñoz 
D, Sancho, hermano de D, Lope 
D, Iñigo López, hermano de D, Sancho, . . , 
D, Iñigo López 
D, Munio López ,' 
D, Fortun Sánchez 
D, Diego López de Haro 
D. Diego López, el Blanco 
D. Lope Díaz de Haro 
D, Diego López de Haro 
D, Lope Díaz de Haro 
D. Diego López de Haro 
D. Lope Díaz de Haro 
D. Diego, quinto de este nombre, , : 
D. Diego López de Haro 
E l infante D. Juan, hijo del rey D. Alonso X I , 
D, Juan de H i r o , hijo del infante D. Juan, . , 
D. Juan Nuñez de Lara 
D. Ñuño de Lara (murió á los 4 años de edad). . 
D. Te l lo , hijo del rey D, Alonso X I 
E l infante D. Juan, primero de este nombre, hijo 

del rey D. Enrique I I , que jurado por señor 
26 ric V i zcaya , siendo después rev , incorpo 
róe l señorío á la corona de Casti l la, , , ('), 

Años, 

848 
894 
924 
950 
968 
980 
993 

1014 
1016 
1020 
1028 
1134 
1 U 4 
1170 
1214 
1236 
1254 
1275 
(290 
1300 
1287 
1325 
1350 
1351 
1370 

1383 

A l frente de la presidencia hay un cuadro, hallado y com
prado en Londres, que representa á Fernando el Católico pres
tando en 7 de junio de 1476 el juramento de guardar los fue
ros de Vizcaya. 

En el segunde cuerpo existe el archivo general del señorío, 
magnifico salón con estantería de caoba maciza, y contiguas 
á él varias piezas que sirven para reunirse en comisiones las 
raerindades. 

E l solio que hay en el dia bajo del á rbo l , edificado á la vez 
que el salón y arch ivo, consta de un grupo de 22 columnas 
corintias de 10 pies de altura con su cornisamento , frontis
picio y i caras. Tiene los 7 asientos como el ant iguo, con los 
escudos de armas reales y del s e n , , y varios atributos ; ha-

V) Desde e»la ípoe» ton lefiore» de Yiieeya , lo» reyei de 
Cai t i l l i , 
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biéudose colocado los ant. escudos en gu parte zaguera. Toda 
esta parte, asi como el árbol , está cercada de hermosas ver
jas de fierro. 

A primeros de julio de cada dos años se congregan las jun
tas generales ordinarias del Señorío de V izcaya ; pero si en 
el intermedio ocurriesen asuntos imprevistos que por su gra
vedad y trascendencia exigiesen la celebración de alguna jun
ta estraordinaria, se celebra también. En ambos casos los pun
tos que han de ser sometidos á su deliberación, van especifi 
cados claramente en la convocatoria dada por el corregidor 
politice (título que tiene en la actualidad y para este caso el 
fefe político), aunque acordada por la diputación, la cual se 

irige á los pueblos con el objeto de que nombren los apode
rados que han de representarla en la junta, y reciban estos al 
mismo tiempo las correspondientes instrucciones sobre la 
conducta |que deban observar acerca de lo que en ellas se 
discuta. 

Las cualidades necesarias para ser apoderado de los pue
blos son: natural de Vizcaya, ó vec. de algún pueblo, ó pro
pietario de bienes raices en Vizcaya. Llegado el día señalado 
para la apertura de las sesiones, se reúnen en la v . de Guer-
nica la diputación general y todos los apoderados de los pue
blos. A las nueve de la mañana sale la diputación en cuerpo 
de comunidad precedida de maceros y clarines de la casa de 
ayunt., en la cual suelen hospedarse, y colocados el corregi
dor en medio de los diputados generales, precedidos de ios 
síndicos y délos secretarios de justicia, con otras personas 
empinadas y no empleadas de la diputación, en bien ordena
da procesión llegan al pórtico construido bajo del árbol: colo
cados en pie los individuos arriba mencionados delante de los 
siete bancos de piedra, jura el corregidor cuando es nuevo, 
puesta la mano sobre los Santos Evangelios, guardar y hacer 
guardar inviolablemente los fueros, (*) libertades, buenos 
usos y costumbres del Señorío de Vizcaya: en seguida el se
cretario de gobierno de la diputación, l lama en voz alta á los 
pueblos uno por uno en el orden establecido, y al paso que 
son llamados, se adelantan sus apoderados, que por lo común 
son dos por cada anteigl. ó v . , dejando sus poderes sobre dos 
poyos de mármol al efecto colocados delante del árbol en el 
orden siguiente. Anteip'totas: Mundaca, Pedernales, Buslu-
r i a , Murueta, L u n o , Mug ica , Arr íe la, Mendata, Arrazua, 
Ajanguiz, Ereño, Ibarranguelua, Gauteguiz de Arteaga, Cor-
tezubí, Nachi tua, Ispasler, Bedarona, Murelaga, Navarniz, 
Guizaburuaga, Amoroto, Mendeja, Berríatua, Genarruza, A r -
bacegui, Jemein, San Andrés de Echevarría, Amorebieta, 
Echano, Ibarrurí, Gorocica, Baracaldo, Ahando, Deusto, Be-
goña, San Esteban de Echevarri, Galdácano, Arrigoriaga, Ar -
rancudiaga, Lezama, Zamudio, L u j u a , Sondica, Lejona, 
Guecho, Berango, Sopelana, Urduliz, Barrica, Gorliz, Lemo-
niz. Gálica, Lauquíniz. Marur i , Morga, Muuguía, Gamiz , P i 
ca, Basigo de Baquio, Fruníz, Meñaca, Lemona , Yurre, Cas
tillo y Elejabeitia, Ceanuri, D ima, Sto. Tomás de Olabarrieta, 
Aranzazu, Ub id i a , Derio. Vi l las y c i udad : Bermeo, Bilbao, 
Durango, ciudad de Orduña, Lequeitio', Guernica, Valmase-
d a , Plencia, Portugalete, Marquina, Ondarroa, Ermua, Elor-
rio, V i l l a ro , Munguía, Larrabezua, Miravalles, Guerricaiz, 
Rigoit ia, Ochandiano, Lanestosa, Gordejuela, Carranza, Tres 
Concejosdel Valle de Somorostro, Cuatro C*ncejos del valle de 
Somorostro, concejo de Gueñes, valle de Trucios, concejo de 
Galdames, concejo de Zalla, i d . de Sopuerta, valle de Arcen-
tales, la meríndad de Durango , compuesta de las anteigl. de 
Arrazola, Axpe, Garay, Mal lav ia, Ver r i z , ¡zurza y Zaldua, 
concluyendo con el noble valle de Orozco. 

Concluido este acto pasan todos al salón de Juntas, donde se 
dice la misa del Espíritu Santo en el altar de Ntra. Sra. de la 
Antigua (térm. de Luno), situado sobre el banco de la presi
dencia. Después de haber llenado este deber rel igioso, salen 
fuera del salón, y el secretario de gobierno vuelve á llamar á 
los pueblos en el orden indicado, hallándose la diputación ge
neral en pie en la puerta del salón, y cuando han entrado to
dos los apoderados, la diputación se coloca en la presidencia 

O Los fueros se recopiUron por primera reí en el año de 1380; 
M hilo nuevamente en el de i t e , j sus confirmaciones por los 
señores y reyes son de los años de 1380 , 1414 , 1457 y 1461. 
Posteriormeule en el año de 1527 se arregid el fuero nuevo, im
preso en Burgos por primer» vei en el de m s , que e« el que 
rife en la actualidad. 1 

GUE 
y los apoderados se »ientan, repitiéndose esta ceremonia to
dos los dias de juntas. 

A la apertura de la junta pronuncia el corregidor presiden
te un discurso análogo á las circunstancias el cual es traducido 
inmediatamente al vascuence, mandándose imprimir, dádnose 
lin á la primera junta después de haber nombrado una comi
sión para la revisión de poderes. Aprobados estos en la sesión 
del seguudo d ía , empiezan á manifestarse por la diputación 
y á discutirse por la asamblea los diferentes puntos anuncia
dos en la convocatoria, hasta que concluidos todos y decidi
dos se cierran las juntas, que suelen durar mas ó menos dias, 
según la importancia de los asuntos sometidos á su delibera
ción , empleándose generalmente unos diez ó quince dias. 

No hay distinción de asientos entre los apoderados en el 
salón de juntas: mezclados se sientan los representantes de 
las villas cou los de las aldeas, el labrador con el mayorazgo 
ó título de Castilla, los hombres de luces y de conocimientos 
con el que apenas sabe leer, las chaquetas de paño burdo con 
el finísimo f rac ; asi que la mas rigorosa igualdad domina 
aquí con toda su fuerza y cual en ninguna otra parte del 
mundo. 

Para simplificar las discusiones y evitar que se hagan in
terminables, se nombran comisiones compuestas general
mente de dos individuos por cada una de las nueve tnerinda-
des de que se compone el Señorío, y de todos los padres de 
Provincia que se hallan en la junta. Examinan con detención 
el asunto, y presentan luego su informe razonado, del que 
pocas veces discrepa el voto de la mayoría de la junta. 

Las discusiones suelen hacerse en lengua castellana, ver 
tiéndose en seguida al vascuence, que es el idioma que domi
na en la mayoría de los apoderados; algunas veces hablan 
muchos á la vez, pero basta que el presidente llame al orden 
para que este se restablezca como por encanto, acatándose y 
respetándose mucho la voz del presidente, sin que se haya ve
rificado nunca el |menor desmán ni falta de respeto á las au
toridades constituidas. Admira ver y oír á hombres que ape
nas saben leer, hacer largos y razonados discursos (siempre 
sobre intereses locales y materiales del país), sin que les inti 
mide la presencia de las autoridades, ni la inmensa concur
rencia que les escucha. 

También se hace el último día de las juntas ordinarias el 
nombramiento de diputados para el siguiente bienio del mo
do siguiente: se colocan en bolas de plata, y estas en un jar
ro del mismo metal los nombres de todos los pueblos que asis
ten á juntas, sacándose seis bolas, y abiertas estas se publican 
los nombres de los pueblos á quienes ha cabido la suerte de 
ser electores , tres por el bando ó parcialidad Oñacina y tres 
de la Gamboína. Eslos quedan en el mismo salón con la dipu
tación á puerta cerrada, ó en sesión secreta, y propone cada 
elector á un sugeto para el cargo de diputado general, pu-
diendo dar los dos votos en e l mismo. E l síndico y los letra
dos consultores examinan sí la persona propuesta reúne las 
cualidades y renta suficiente para desempeñar aquel destino 
honorífico; y siendo asi , la diputación lo admite ó lo desecha 
en caso contrario. En seguida se sortean las seis bolas, y se 
proclaman por diputados generales á los tres que salen 1 .*, 
2." y 3."; previniéndose que el que ha salido en primer lugar 
es el diputado en ejercicio, y los otros dos tan solo para hacer 
sus reces en ausencias y enfermedades. 

Seguidamente se nombran tres regidores (V electos , que 
son nombrados á uno por cada elector, y luego proponen á 
dos regidores en suerte, por sortearse igualmente que para la 
elección de diputados, y de los seis en cántaro salen tres sola
mente; del mismo modo que las elecciones de diputados y re
gidores en suerte se hacen las de los síndicos del Señorío y 
secretarios de just icia, siendo estos últimos escribanos ; de 
igual manera se nombran los diputados regidores, síndicosy 
secretarios de justicia por la parcialidad ó bando Gamhoino. 
Concluido este acto se cierran las juntas, tomando posesión 
la nueva diputación el día 31 de ju l io, en que la iglesia cele
bra la festividad de San Ignacio de Loyo la . 

(') En el espacio de los dos años en que no se celebran las 
juntas generales, y cuando la diputación se encuentra con algún 
caso que no se resuelve á decidir por si sola, reúne á Regimien
to general, celebrando sus sesiones en Bilbao, al que asisten ade
mas del eorregidor presidente y la diputación general, los regi
dores del Scñorio y los padres de Provincia, quienes deciden dan
do cuenta de sus operaciones en 1m próximas junta» generales. 
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His to r ia . Fué fundada esta pobl. por el conde D. Tello, 

señor de V i z c a y a , concediendo á sus pobladores 31 casas so
lares y un monast. en Saraspe como consta de su privilegio 
dado en Ocañn á 28 de abril de 1366, el cual fué confirmado 
por varios reyes de Castil la. Antes ya de esta época se celebra
ban allí las juntas provinciales debajo de un árbol antiquísimo: 
allí el rey de Castilla D. Alonso X I recibió el sen. de la prov. 
de manos de sus representantes. En esta v. , dice Rui-Mendez, 
dejan la vara los corregidores de Vizcaya y los señores reyes 
debajo del celebrado árbol en donde juran sus fueros. Uenao, 
en las antigüedades de Cantabria, dice ser el famoso árbol de 
Guernísca un roble á corta distancia de la pobl. dentro del 
distrito de la anteigl. de L u c a , bajo del cual se juran los se
ñores de V izcaya , y se da principio á los comicios universa
les del sen. Medina y Mesa en sus Grandezas de España dicen 
que cuando el señor de Vizcaya recibe el sen., jura bajo este 
árbol guardar todos los privilegios , franquezas, libertades, 
fueros, usos y costumbres según los hubieron eu los tiempos 
pasados. 

Ostenta esta y. las armas de la provincia. 
En la desastrosa guerra que últimamente ha trabajado al 

país, suena repetidas veces Gucrnica: fué notable la pérdida 
que aquí sufrió en 1835 la columna de Iriarle hasta que fué 
socorrida por Espartero. 

Es patria esta v. del historiador de los Incas D. Mart in de 
Urba. 

GUERNICAZAARRA : casa solar en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. y té rm. de Guernica. 

GUERRA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud . de Is-
nalloz, térm. jur isd. de Colomera (Y. ) . 

GUERRER1N: arroyo en la prov. de Badajoz, nace en el 
térm. de Campo-mayor (Port jgal), de escurrideros de agua 
y algunos veneros, en tierras de labor y pastos; correal E. y 
entra en España á la 1/2 leg. por la deh. de la L i v i ana y los 
incultos, que llaman los B a r r o s , donde hay un pozo cerca 
de dicho cortijo que llaman de Pacheco , que deja á la izq. 
para encontrar al 1/i de leg. el pozo nominado de la Gru l l a , 
de buen agua, con un buen pilen para beber el ganado : des
pués sigue por rescalvados de Badajoz entrando en la deh. 
de Cant i l lana , donde se le reúne el arroyo de las Vueltas 
que viene también del térra, de Campo-mayor; siguen juntos 
hasta tocar haciendo linde con la deh. de Cuadrejones, y á 
los pocos pasos tiene un puente de dos ojos de ladri l lo, estre
cho, de unas 4 varas de elevación , que no paga portazgo y 
sirve para el paso del camino de Badajoz al puente de Gévo-
ra ; hace pocos años que se reedificó por cuenta del ayunt. de 
aquella c . , á cosa de 200 pasos entra en el prado de Caba
llos que llaman el de a fuera en donde concluye en el r. 
Gévora. 

G U E R R E R O : rivera en la prov. de Badajoz; nace al S. de 
las sierras de León, térm. de esta c. al sitio que llaman Cu
bil los, donde se le llama Regato de Loberos; corre al O. reco
giendo las aguas que bajan déla s ier ra , y al 1/í leg. pasa 
junto á la casa de la Torre de Cubil los , que es una deh. de 
pasto y arbolado de encina y alcornoque: sigue con su curso 
al S. y 1/2 leg. se le junta el arroyo que l laman de la Mojea; 
sigue por la linde de la deh. délas Valencianas, que es de 
monte pardo, térm. de Badajoz , y al salir de esta deh. pasa 
formando linea divisoria de las 2 deh. de arbolado de encina, 
llamadas Rabogato y el Cereón del Pa l l omar , dejando aque
l la a la d e r . , y esta úHima a l a i zq . , en donde tiene un charco 
grande que le llaman de las íoncf ta í : después forma el char
co de las Peñas y á la poca dist. entra en la deh. de Pesque-
r i to , de pasto y labor y un hermoso arbolado de encina, de
jando el cortijo a l a izq. por bajo del cual se le reúne el arroyo 
JVo ja . Concluye ladeh. de Pesquerito, y entra formando los 
lindes de la deh. Mercader que deja á la der. y las Rozas de 
D. Ba l tasar Sotomayor á la izq. , ambas de arbolado de enci
na; aquí hay un charco grande que llaman el Mercader; si
gue al S . y entra en la deh. de P e r a l t a , de monte bajo for
mando linde con la Mancha de Doña M a r t a , en donde tiene 
otro charco que llaman del Bayonal: sale de este terreno y en
tra en la deh. de las Monjas de arbolado de encina y de pasto 
y labor, en donde hay t i ro charco que llaman de Doña Maria: 
al salir de esta deh. enfta formando la linde de la Encinosa á 
la der., y Cabezarvbia á la i z q . ; aquí forma otro charco que 
l laman del Romo: entra después en Pesquero de la Marquesa 
queeso t radeh .de buen arbolado de encina, pasto y labor. 
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donde se le reúne la rivera de Aguas B lanqu i l l as ; continúa 
corriendo a! S . y entra en la deh. de Jatoquedo de arbolado 
de encina, pasto y labor, en donde se le reúne la rivera de la 
A lcazaba, corriendo ya hecho 1 sola r ivera á desembocar en 
el Guadiana por el sitio que llaman de Mojaculo ó el Soto del 
Toro á 2 1/i leg. largas de Badajoz. Aquí se separa de Guer
rero un ramal nombrado Corredero de Guerrero, que forma la t 
is la de Sancho, con el r. Guadiana, de mucha estension y 
buen pasto para ganado vacuno y caballar, dejando á la der. 
la deh. de Pesquero del Conde, parle de la de Sagra jas , des
embocando en el Guadiana en el charco que llaman de Doña 
E lv i ra . Se detiene su corriente en el rigor del verano, sus 
aguas son muy buenas; los charcos que forman son de gran 
de importancia, tanto por su magnitud, cuanto por la uti l idad 
que prestan á los ganados de las muchas deh. que atraviesa. 
Cria pesca fina, como anguilas, tencas, carpas, estas en gran
de abundancia, sabalelas, que es una especie de sardina bas
ta que llegan á ser de 4 y mas libras , y por últ imo peces 
blancos de varias clases, como barbos, algunos de mas de 14 
l ib ras , verseros, bogas, bordallos, jaramugos y de otras va
rias denominaciones, aunque de la misma familia. 

GUERR1CA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Marquina, térra, de Arbacegui. 

G U E R R I C A G O E N E C H E A : casa solar en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Marquina, térm. de Mure laga. 

GUERRICAIZ: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á 
Bilbao 6 leg.), part. jud.de Marquina (2), aud. terr. de Bur
gos (30), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitor ia 10), 
dióc. de Calahorra (¡8): tiene el 16.° voto y asiento entre las 
villas en las juntas generales de Guernica y contribuye por 
40 1/2 fogueras, s i t . á la falda N . del monte Oiz y á la parte 
S . del r. que baja de dicha sierra, cuma frió y propenso á ca 
tarros y afecciones de pecho. La pobl. se halla dividida entre 
el casco de la v . que consta de 28 casas, los barrios de Joto-
r i ca , í/ríono, Ogroz y/?ere)¡o que reúnen <0: hay ademas casa 
consistorial, cárcel, escuela que sostiene con Arbacegu i , do
tada con 2,000 rs. y concurrida por 53 niños y 12 niñas. L a 
ig l . parr. bajo la advocación de Sta. Mar ia, está servida por 
2 beneficiados perpetuos con título de curas, y por un sacris
tán sacerdote: hay una ermita dedicada á San Cristóbal, la 
cual se halla sobre el monte Oiz: para beber y demás usos 
domésticos existen dos fuentes. E l tkrm. confina N . y E. A r 
bacegui; S. Verriz y Garay (part. jud. de Durango); O. Men-
data; siendo como de 3 leg. su circunferencia, dentro de la 
que están los montes Oiz y Gaztiburu, muy poco poblados de 
árboles. E l ter reno es bastante escabroso; corren por él 3 
ríacb. que bajan de los dichos montes y uniéndose á cort» 
dist. desaguan en el puerto de Lequeitio. caminos: ademas de 
la carretera que se construyo en dirección á esta v., existe 
otro que conduce á Durango, en mediano estado: hay una 
venta. E l correo se recibe del últ imo espresado pueblo los 
domingos, miércoles y viernes, y sale en los días siguientes. 
prod.: tr igo, maíz,patatas, judias, castañas, alubias y toda 
clase de frutas: cria ganado vacuno, lanar y de cerda, caza de 
liebres, perdices y codornices, y pesca de anguilas y truchas. 
ind. : un molino harinero, pobl.: 68 v e c , 320 aira, riqueza y 
cont r . (V. Marqd ina , part. jud ). E l presupuesto municipal 
asciende á 3,962 rs. que se satisfacen con 3,902 producto de 
sus arbitrios, y el resto por repartimiento vecinal. 

H i s to r i a . Esta pobl. fué fundada con el nombre de Mun-
ditibar por el conde D. Te l lo , señor de V i zcaya , en el valle 
llamado también de Guerr icaiz, como se colige de su pr iv i le
gio dado en Miranda de Ebro á 4 de octubre de 1366 , el cual 
fue confirmado por varios reyes de Casti l la. Por una carta de 
amparo, dada á los pobladores por el infante D. Juan en Bur 
gos á 17 de febrero de 1372, consta haber impedido la lunda-
cion de esta v. en Munditibar por los diviseros de Sta. Mar ia 
de Cenarruza, y haber sido edificada en Ajoravide , en el so 
lar de Juan de Durango. D. Tello dio á los pobladores 8 casas 
labradoriegas y 10 solares mortuorios con permiso para que 
«fagan una ig l . de Sta. María.... que hayan enterramiento.... 
• y usen en ella como usan en la ig l . de la dicha m i v . de 
•Tavira de Durango.» Esta advocación tiene en efecto la par
roquia. 

GUERRIOS: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de 
Huesca (1 leg.) V . H m r r i o s . 

GUESA: v . del valle de Salazar en la prov. y c. g. de N a 
varra, aud, terr. y dióc. de Pamplona (11 ho ra i ) , parí. jud . 

http://queesotradeh.de
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deAo iz (6 ) , forma ayunt. con Igal y Ripalda, s i t . en una 
l lanura espaciosa rodeada de montes á dist. de 1/4 de leg. 
cuma saludable: tiene 16 casas , escuela concurrida por 24 
alumnos de ambos sexos, cuyo maestro que es á la vez se
cretario de ayunt. y sacristán, percibe de dotación t i robos 
de trigo; l a i g l . pa r r . dedicada á San Estébanes curato de 

i entrada y se halla servida por un abad, de provisión de los 
vecinos: la ermita , bajo la advocación de San Miguel , está 
contigua al pueblo. E l t é rm . confina N . Sarries; E . Igal; 
S . Gallues, y O. Ripalda. E l te r reno en su mayor parte 
llano y de buena ca l idad, tiene ademas monte con robles, 
bojes y pinos; le baña el r. So lazar . caminos : pasa por la v . 
el camino real de Salazar á Lumbier, y hay también otro que 
dirige á Pamplona, en mal estado. E l cobreo se recibe por el 
balijero del valle, p rod . : t r i go , cebada y otros frutos: cria 
ganado lanar y vacuno, alguna caza y pesca, pobl . : 19 v e c , 
l l í a l m . riqueza con el valle. (V.) 

G U E S A L A - V E C O A : barrio en la prov. de Vizcaya , part. 
jud . de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio: 5 v e c , 
28 almas. 

G U E S A L A G A (baños de): V . Ccsíona. 
GUESALAGOICOA: cas. en la prov. de V izcaya, parí. jud . 

de B i l bao , ayunt. y térm. del valle de Ceberio: I v e c , 11 
almas. 

GÜESALAZ í valle en la prov . , y c. g. de Navarra , aud. 
lerr . y dióc. de Pamplona ; part. j ud . de Este l la , arciprestaz-
go de Yer r i ; s i t . al E . del part. j ud . : cuma destemplado y 
/rio en la parte N . , cuyo viento es el mas frecuente , y muy 
benigno al S. y O . , siendo por lo general sano , aunque se 
padecen algunas enfermedades agudas. Se compone de los 1. 
de Muniain , Izurzu , Vigur ia , A rzoz , Estenoz , Murquiz, 
Gariscain , I rurre, Lerate , Muez , I rujo, Iturgoyen , Agu i -
ñano, V idaurre, Guembey Salinas de O r o , y los térm.de 
Oro y Valdejunquera; cada uno de los cuales tiene su ayunt. 
habiendo ademas un alcalde para todo el valle ; hay escuelas 
en todos ellos, y los maestros que perciben su dotación en 
f rutos, desempeñan a l a vez el cargo de secretarios munici
pales sin nuevo honorario por este concepto: todos tienen 
también ig l . par r . , y por últ imo abundan las fuentes, cuyas 
aguas se aprovechan para beber y demás usos domésticos, 
esceptuando las de Salina», con las que se elabora muy buena 
sal . E l t é r m . confina N . con el valle de Goñ i ; E . el de Ma-
ñeru; S. y O. el de Yerr i siendosuestension d e E . áO. una leg. 
largapor una l lanura interrumpida con ribazos, é igualdistan-
c i a d e N . áS.teniendoporelladoNE.encumbrados montes,por 
S . menos escarpados y por O. una suave entrada: l ec ruzadeN. 
á S E . el r. Sa lado , dejando los 9 1. primeramente nombrados 
á su izq. , y los 7 últimos á su der. E l te r reno es muy poco 
productivo hacia el N . , pero al S. y O. es muy abundante, 
especialmente de vinos : por todas partes se levantan grandes 
y dilatados montes encinales , no faltando tampoco arbolado 
á orillas del r. Los caminos son locales, y por lo general es 
cabrosos. E l correo se recibe de Estella ,por balijero, losjue 
ves y domingos, prod. : t r igo, cebada , avena , maiz , v ino, 
aceite, frutos y menuzales; cria ganado lanar, vacuno y de 
cerda; caza de liebres y perdices, y pesca de truchas muy 
esquisitas. ind. : 5 molinos harineros y una fáb. de licores. 
POBL. : 608 v e c . , 3,260 a lm. r iqueza : 1.165,207 rs. 
«•7. Es célebre este valle por las entradas de Abd-el-Rahman III, 
y por la batalla de Valdejunquera entre Salinas y Muez , en 
que fueron derrotados D. Ordoño y D. Garcia hacia el año 
de 9SÍ. 

G U E S A L I B A R : anleigl. (V. S t a . Águeda.) 
GUESNA ; r ivera en la prov. de Sevi l la. (V. Hufsna.) 

G U E S T A J A Y : cortijos en las Canarias, isla de Lanzarofe, 
jurisd. de Teguise : s i t . en un plano inclinado con 300 fan. 
de tierra que produce trigo y cebada en cantidad de 6000 fan. 
si bav abundantes aguas en el invierno. 

GUESTE ó IGUESTE : pago en la isla de la Gomera , prov. 
de Cananas, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. j u 
r isd. de Candelaria. 

GUESTRAR : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Palas de 
R e y , y felig. de San Sebastian de Carba l l a l . (V.) pob l . : 3 
v e c . , 15 almas. 

G U E S T R A R : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de 
R e y , y felig. de San Mamed de Carba l la l . (V.) pob l . : 13 
v e c , 65 almas. 

GUETADAR : 1, del valle de Aybar, en la prov. y c. g, de 
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Navarra , aud. ferr. y dióc. de Pamplona (6 leg . ) , parí, j u d -
de Aoiz (6 ) : nombra un regidor con Árlela , Jul io y U s u n r 
bels, y forma ayunt. con Sabaiza, Morlones y Ezprogui. s i t -
al S. y en la cima de una pequeña altura en el barranco l l a 
mado V izcaya: cuma templado, combatido de los viento» 
N . y N O . , y se padecen catarros y afecciones pulmonares. 
Tiene 7 casas que forman una plaza y una ca l le ; escuela de 
primera educación frecuentada por 8 alumnos y dotada con 
38 pesos, y muchas fuentes de aguas saludables ; la ig l . (San 
Vicente Ferrer) servida por un abad , tiene por anejos los I. 
Julio y Usumbel. C»iifina el té rm. por N . con Sabaiza y Uz-
queta ; E. Loya ; S. Árlela , y O. Julio y Olleta. E l t e r reno 
es estér i l ; le rodea por N . un arroyo llamado Usumbel , que 
nace en el térm. de Sabaiza. Los caminos son rurales , en ma l 
estado. El co r reo se recibe de Sangüesa , por bal i jero, los 
lunes, miércoles y sábados, y se despacha los martes, jueves 
y domingos, prod.: trigo, cebada, avena y algunas legumbres 
y hortalizas : cria de ganado vacuno : caza de perdices y l ie
bres, pob l . : 7 v e c , 32 a lm. con t r . con el valle. (V.) 

G U E T A R f A : ant. part. dé la prov. de Guipúzcoa , com
puesto de la V. de su nombre, y del barrio de Asquizu, sujeto 
á su jur isd. ord inar ia : ocupa el asiento 15 en las juntas de 
prov. , y vota con 50 fuegos. 

G U E T A R I A : v . con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa ( á 
Tolosa 7 leg.), part. jud. de Azpei l ia (3), c. g. de las Provin
cias Vascongadas (Titoria 18), aud. lerr. de Burgos (38). dióc. 
de Pamplona (1* 1 / í ) : es aduana de cuarta clase. 

Si tuación y c l ima. Se halla s i l . casi en el centro del seno 
que remata por E . en el cabo de Higuer y por O. con el de 
Machichaco, una espaciosa bahia con un buen fondeadero 
para embarcaciones mayores, por 7 á 10 brazas de arena y 
abrigada de los vientos del tercero y cuarto cuadrante por el 
monte de San An tón , á cuyo pie hay una cómoda dáisena, 
formada por dos muelles en dirección el uno de N . á S. y el 
otro de O. á E . , en la cual se abrigan las lanchas de pesca 
y cuya entrada no admite embarcaciones que midan mas de 
150 toneladas : á la oril la de esta bahia y unida al monte de 
San Antón por otro muelle ó arrecife que parle desde dentro 
del que tira de E . á O . ; está situada la v. en terreno pen
diente, con descenso hacia el N . y elevación por E. y O . , 
por cuyo rumbo se eleva en mucha altura sobre el nivel del 
mar ; es sumamente escarpado por la parle que le baña y so 
está deshaciendo de continuo en tanto grado, que visible
mente se va estrechando la lengua de tierra que ocupa la pobl. 
por cuya causa pronto empezará la composición del muelle. 
E l cl ima sano, aunque muy húmedo; las enfermedades mas 
comunes, fiebres catarrales y algunas inflamatorias. 

Lv ter ior de l a poblacon y sus afueras ('). Por las ru ¡ -
nas de edificios y por varias noticias que se registraban en 
el archivo público incendiado en 1836, entre las cuales se 
cuenta la del mayor número de vecinos concejanles mil lar is-
las, se viene en conocimiento de que en el siglo X V I , la po
blación era mas estensa y considerable ; pero habiendo sido 
destruido casi todo el cuerpo de la v . en el incendio ocurrido 
en 5 de enero de 1697, y vuelto á padecer graves daños en 
el de 1638, cuando pereció abrasada en su bahia la escua
dra de D. Lope de Hoces, á pesar de los esfuerzos de sus mo
radores, la población necesariamente vino á menos. En 1835 
tenia intramuros unas 130 casas bastante cómodas; y algu
nas muy decentes, y en una calle estramuros otras 34, que 
como las anteriores eran de cal y canto, dedos ó 3 pisos, le
chadas con leja y sólidamente construidas: habla ademas es
parcidos en su jur isd. 60 cortijos ó caserías de labranza. A 
fines de aquel año fué quemado y destruido todo el barrio 
estramuros, por orden del gobernador que habia nombrado 
el gobierno de la reina. En el sitio puesto por los carlistas 
en 1835 , padecieron mucho varios edificios y después de ha
berse apoderado del pueblo el 1." de enero, lo» sitiadores le 

(') Ha sido tal la pírdida que en edificios, calles, fuentes, ar-
Iiolado, viñedo, embarcaciones, aparejos de pesca, población, ar
bitrios municipales etc., ha tenido esla v., y tanto el deterioro que en 
todo ha sufrido de resultas de la reciente guerra civil, que para 
manilestar lo que era antes del834, y lo que es en la actualidad, 
seria necesario csplicarlo en dos artículos, relativo el uno á la 
primera época y el otro á la segunda; mas á fin de evitar la pro
lijidad á que esto conducirla, se abraiarán ambas en uno solo, 
que si bien imperfecto, será menos difuso y canudo, 
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prendieron fuego por diferentes parles; habiéndose agregado 
agesto, queasi|ellos como sus contrarios, acabaron de destruir 
los edificios echando mano á sus despojos para diversos usos, 
en tales términos que no dejaron en pie mas que 16 casas 
medio derruidas. Las i calles que contenia la poU. , se hallan 
muy deterioradas: su casa concejil muy moderna, sólida y es
paciosa, fué quemada en el incendio de 1835 y no se ha podido 
reedificar por falla de fondos. De los 60 cortijos fueron tam
bién quemados 22 en tiempo de la guerra c i v i l ; sin embargo, 
la mayor parte han sido reedificados, unos en su totalidad y 
otros parcialmente. De las casas intramuros se hanvue l laá 
construir unas 5 i sobre sus antiguos cimientos , si bien no 
con tanta solidez y comodidad como las quemadas á causa 
de la escasez de recursos de los moradores; y de las de la 
calle estramuros se han reedificado 6 solamente, habiéndose 
suspendido por orden del capitán general la reeJil icacion de 
otra ya principiada. En estos últimos i años se han construido 
unas 10 casas, sólidas, espaciosas y muy decentes. Hay es 
cuela de primera educación , muy bien dotada de los fon
dos municipales, á laque concurren 100 niños de se halla 
sexos. La iglesia parroquial , dedicada á San Salvador, ambos 
en el pueblo intramuros, y otra que le sirve de anejo, bajo la 
advocación de San Mart in, está en una barriada del campo 
llamada Á igu iz t t : la fáb. |dc la primera es de tres naves, de 
muy atrevida arquitectura gótica, admirada por los inteli
gentes, con una galería de piedra filigranada alrededor; en 
el|dia se halla tan destrozada y ruinosa por causa de la últ ima 
guerra civ i l (en cuyo tiempo sirvió de cuartel á los belige
rantes y sufrió mucho por los tiros de la art i l lería), que el 
repararla completamente costaría mucho mas que el hacer 
otra nueva, acomodada á las exigencias de la pobl. actual; 
solo ha podido colocarse en ella un altarito provisional y 
eremítico. Tenia un coro alto y otro bajo, en el que habia 
una sillería de madera con labores muy esquisitas, la cual 
según noticias fué traída de Inglaterra en tiempo del cisma 
de Enrique V I H ; su altar mayor competía en mérito y va -
I or con dicha sil lería: habia órgano, campanas de mucho peso 
y volumen con todo lo demás correspondiente al cu l to ; mas 
hoy solo existe una campana muy pequeña, algunos orna
mentos y la poca plata que pudo salvarse antes del últ imo 
referido incendio. L a parroquial estuvo servida en otro tiempo 
por un cura titulado vicario, 3 beneficiados de ración entera, 
4 de á 3/4 y 5 de 1/2 ; por un nuevo plan beneficial, quedó 
reducido á 7 el número de clérigos, que sin embargo habiau 
disminuido hacia^algunos años; en la actualidad existen sola
mente el vicario y 3 beneficiados, á cuya dotación proveen 
hoy ampliamente el diezmo entero, los emolumentosy.las fun
daciones, mejorado ya el cultivo rural y hallándose mas hol
gadas las familias con los beneficios de ocho años de paz. La 
v i l la es patrona única de su i g l . , y al ayunt. pertenece la pre-
tentacion de la vicaria. En el siglo pasado se contaban 8 ó 9 
ermitas, que sucesivamente han ido desapareciendo, sin que 
hoy subsista mas que la de San Prudencio, situada entre el 
pueblo y Asquizu. Kecientemento se ha construido un modes
tísimo cementerio en el barrio estramuros y terreno en que 
estuvo el hospital de pobres, que desaparecida fines de 1835 
con los demás edificios 

Junto á la parte eslerior de la mural la, de que viene ha
ciéndose mención desde el principio de l ar t . , hay un buen 
juego de pelota que también sirve de plaza para los bailes 
y á corta distancia del mismo una fuente de buena y abun
dante agua con 3 caños, construida en un edificio que fué 
ermita. Entre esta y el juego de pelota, estaba colocada la 
estatua de Juan Sebastian de Elcano, natural de la v . , sobre 
un hermoso pedestal de mármoles, levantado por D. Manuel 
de Agote, y destruido en el sitio de fines de 1835: sola y como 
centinela avanzada parecía la estatua querer detener á los 
sit iadores, y como animada por el héroe que representa, 
echaren cara á los estraviados españoles, el incendio que 
ejecutaban á sangre fría. 

Término. Comprende la circunferencia de unas 3 leguas 
y confína N . el Océano Cantábrico; E . Zarauz; S. las tierras 
deOyquina y Ayzarnazabal, de la jur isd. de Z u m a y a , y O . 
esta v. : abunda de fuentes perennes y de buenas aguas, 
entre las cuales hay algunas ferruginosas. 

Ca l idad y circunstancias dei. t e r reno . Las faldas de un 
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monle de mediana elevación llamado Cúrate, cuya cima 
está en dirección de E. á O. forman el territorio de Gueta-
r ia , todo montuoso aunque mas pendiente por S. que por N . , 
por cuyo lado termina en collados de poca elevación y está 
cultivado en gran parte. Se labran unas 55,000 posturas ('), 
de las cuales sobre 40,000, están destinadas á la siembra de 
trigo y maiz ; de 10 á 11,000 á viñedo, y el resto á man-
zannres. Las dos terceras partes de tierra labrantia son arci-
llos.is, fuertes y de muy penoso cult ivo, y de ellas la mitad 
puede considerarse de segunda clase y la otra de tercera, por 
estar sobre peña; la restante tercera parte que se halla tam
bién sobre peña, es de muy inferior calidad, delgada y floja 
y en ella no se planta viña. Hay de i á 5,000 posturas plan
tadas de castaños ingertos; de 5 á 6,000 de chaparra de cas
taño, cuyas varas se emplean en flejes y estacas para las v i 
ñas ; otro tanto de quejigos Irasmochos, producción espon
tánea de la naturaleza, y hay poco en el dia de robles y ha
yas, pues si bien habia como unas 5,000 posturas de unas y 
otras, han sido taladas en tiempo de la última guerra c iv i l 
y no se ha vuelto á plantar sino una pequeña parle. Se des
tinan á hortalizas de 500 á 600 posturas, y lo restante del 
terreno de pobre calidad en lo general, estácubierto de peñas
cos en alguna parte y lo demás de argoma, que dejándola 
crecer 5 ó 6 años, sirve para combustible, y segada anual
mente se destina en estado de putrefacción y mas comunmente 
mezclada con estiércol animal, al abono de los campos. 

Ríos Y abroycs . E l r. mas inmediato á la jur isd. de la v . 
es el Uro la , sobre el cual se celebró el 2 de mayo de 1416 es
critura de transacion con la v. de Zumaya , y se acordó que 
el uso del canal ó r ia fuese común á ambas vi l las , asi en la 
navegación, como en la pesca y demás aprovechamientos; que 
la jur isd. del canal fuese privativa del concejo de Zumaya y 
que la del arenal que tira desde el térm. de Guetaria hasta 
donde se estiende en mar baja, lucra comun de ambas vil las á 
prevención. Por la parte N. hay cinco arroyos, en cada uno 
de los cuales hubo antiguamente molinos, cuyos restos se ven 
todavía; pero en 1835 solo quedaba uno construido muy in 
geniosamente, al que iban las aguas de dos aroyos, mas tam
bién fué quemado y destruido por los beligerantes. Ha sido 
reedificado posteriormente y en el dia es útil á la pobl. 

Caminos. Hay 3 vecinales que conducen á Zarauz, Oiquna y 
Zumaya ; son de herradura y se han compuesto de un modo 
sólido y duradero por medio del trabajo vecinal , que l laman 
en el pais A t izn lan . 

ConREOs. Se recibe de San Sebastian, 3 días á la semana, 
por el cartero de Zarauz, y en los mismos se despacha. 

Píoducciokes. Las cosechas principales son tr igo, maiz 
y buen vino chacolí, aunque este úl t imo en cantidad muy 
inferior á la que se eogia antes de la última guerra, cuyos 
desastres dejaron las viñas en estado casi improductivo. M u y 
mejorada en estos ocho años, se esperan de ellas cosechas re
gulares desde el presente de 1847. Cada dos años que en esta 
parte de Guipúzcoa suelen ser los impares, se cosechan de 14 
á 18,000 a. de manzana, que se vende en su mayor parle para 
San Sebastian y Pasages, donde la destinan para sidra. Hay 
ganado lanar, aunque ed corto número; lo contrario sucede 
en la pesca, ramo de consideración en este pueblo por la 
abundancia de anchova, sardina, merluza y calamares; la 
cantidad del besugo es menor que en otros pueblos de la 
costa, pues no se dedican á esta pesca mas que 4 ó 5 lanchas: 
antes do la guerra habia 25 mayores y menores y cerca de 
1,000 redes de diversas clases; pero aunque todo se perdió, 
ahora existe por lo menos igual número de unas y otras. Los 
pescadores forman en esta v. un gremio que llaman de M a 
reantes, cuya junta de gobierno elegida anualmente, es pre
sidida por el vocal denominado Mayordomo. 

Indust r ia . Ademas de la agricultura, se dedican los na
turales, especialmente las mujeres, á la manufactura de redes. 
Comercio; varias tiendas, la importación de vino de Navarra 
y de aceite y Jabón de la parte de Aragón casi en su totalidad, 
ademas del movimiento mercantil que indican los siguientes 
estados. 

(') Medida de 4'tl pies cuadrados, procedente sin duda de l« 
antigua postura de 400, que era el terreno ocupado por «n 
manzano. 
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E S T A D O qae mani f iesta los ar t ícu lo» que h a n '. 
ent rado (') en este puer to procedentes de otros | 
de l re ino en los dos años de 18 4 4 y 4 8 4 3 , se-
ffun los datos of ic iales de l a m i s m a a d u a n a . 

G U E 
A W T I C C J I i O S q u e h a n sa l ldoen los mismos Bños• 

NOMENCLATURA. 

Aceite. . . . 
Aguardiente. 
Alquitrán. . 
Azúcar . . . 
Cacao. . . . < 
Gafe 
Cera 
Dinero.. . . 
Duelas . . . 
Estopa . . . 
Harina . . . 
Hierro. . . . , 
Hilaza 
Jabón 
Jarcia 
Lino 
Maiz , 
Productos quí

micos y farma 
ceáticos. . . . 

Quincalla (varios 
efectos}. . , 

Raba . . . . . 
Sal 
Sue la . . . . 
Tablas. . . . 
T r i go . . . . 
Efectos vanos 
(valor) . . 

Valor total de es
tos articulos. . 

UNIDAD, 
PESO 

OM1ÍD1DA. 

Arrobas. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Libras. 
Id. 

Rs. vn . 
Número. 
Libras. 

Arrobas. 
Libras. 

Id. 
Arrobas. 

L ibras. 
Id. 

Fanegas. 

Libras. 

Id. 
Arrobas. 
Fanegas. 

Libras. 
Número. 
Fanegas. 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

AÑOS, 
1844. 1845. 

1325 
1100 
258 

234i 
1136 
298 
925 

29000 
4500 
3257 
> 

3194 
995 
294 
881 
1931 

1154 

240 
207 

1510 
476 

18387 
37 

27895 

3829Í9 

771 
1307 
1378 
2503 
903 
63 

948 
42000 
6500 

17400 
3G71 
142Í5 

458 
85 

6573 
2571 
4309 

938 

136 
1075 
2448 
350 

12947 
1044 

64812 

761804 

TOTAL 
DE 

LOS DOS 
AÑOS. 

2096 
2407 
1636 
4847 
2039 
361 
1873 

71000 
11000 
20657 
3671 

17439 
145á 
379 
7454 
4502 
4-309 

2092 

376 
1282 
3958 
826 

31334 
1081 

92707 

ANO 
COMÚN, 

1144753 

1048 
1203 
818 

2423 
1019 
180 
936 

35500 
5500 

10328 

8719 
726 
189 

3727 
2251 

1046 

188 
641 

1979 
413 

15667 
540 

46353 

NOMENCLATURA 

Acero 
Armas do fuego 
Azúcar 
Carbón 
Corteza de roble 

Frascos para 
azogue . . . 

Hierro 
Hilaza 
Manzanas.. . . 
Quincalla (va

rios articulos) 
Sidra 
Tablas 
Efectos varios 

(valor) . . 

Valor total de 
estos articulos. 

UNIDAD, 
PESO 

Ó MEDIDA, 

Quintales 
Número. 

Libras 
Quintales 

Id 

Número 
Quintales 

Libras 
Arrobas. 

Libras 
Arrobas 
Número. 

R s . vn 

Us. vn . 

ANOS 

1844 

350 
82 

640 

32320 
2909 

6204 

1020121 

1845 

90 

1904 
656 
130 

650^ 
1375 

170 
675 

20 
9232 

844 

21645 

624630 

TOTAL 
DE LOS 
2 AÑOS 

440 
82 

1904 
656 
770 

38829 
4284 

170 
675 

26 
9232 
844 

27849 

1644751 

A N O 
COMÚN 

220 

385 

19414 
2142 

13924 

822375 

A i u m e r o d e b a q u e s q u e l i a n s a l i d o p a r a o t r o s d e l 
e s t i a n g e r o e n l o s m i s m o s a ñ o s . 

572376 

(*) Bevisados ios 4 estados por nuestro ilustrado corresponsal 
de Guetaria, nos advierte que para que tengan algún asomo de ver
dad , dehen comprenderse la importación y esportacion de los 4 
puntos que abraza el dislrilo de Guetaria : á saber esta v.. Z u 
maya, Zarauz y Orlo, siendo el 2." de mas consideración que los 
otros tres juntos con mucho esceso: también indica una lalta, á 
saber: que cada dos años se esportan de Guetaria para San Se
bastian y Pasagcs, de 12,000 á 14,000 arrobas de manzana. 

A N O S 

de 1844 
de 1845 

BUQUES TONELAD1S 

13 
39 

TRIPULACIÓN 

7 
49 

l<os b u q u e s q u e se U s u r a n r e s p e c t i v o s a l a ñ o d e 
4 8 4 : 5 , h a n c o n d u c i d o l o s a r t i c u l e s s i g u i e n t e s . 

N O M E N C L A T U R A 

Corni l la 
Huesos. , 
Merluza 
Sardinas 

UNIDAD 
PESO 

Ó MEDIDA 

Quintales 
Id 

Arrobas 
Millares 

Valor de estos artículos Rs. vn 

CANTIDA 
DES 

220 
50 
36 
53 

5569 

I V ú m e r o d e b u q u e s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o p o r e l c o m e r c i o d e c a b o t a j e e n l o s años d e 4 S U y 4 8 4 5 * 

Años. 

E V T R A D A . 

EN CADA AÑO. 

Buquei. I Tonelada!. Fripulacio: 

1844 
1845 

Tolal 

149 
118 

267 

1340 
1309 

2649 

929 
637 

1566 

ANO COML'N. 

Ruqnet Toneladas. 

133 1324 

Tripulación 

783 

Años. 

1844 
1845 

Tatal 

S A X I D A . 

E N CADA ANO. 
—A 

Buquei. 

110 
98 

208 

Tonelada». Tripuhcioa 

1043 
1110 

497 
573 

2153 1070 

ANO COMÚN. 
K 

Uuquei. Toneladaí Tripulación 

104 1076 535 
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Población. En 1833 ascendía á 1,27* alna., incluyendo 

los habitantes de los cortijos, y en la actualidad se aproxima 
ya á ese número; del que se espera escederá en breve á pro
porción del aumento de casas. 

Contüibuciones. Por resolución de la junta general cele
brada en Cestonaen 1840, quedó exenta esta v . , por espacio 
de ocho años, de toda clase dé contribuciones, aun las pro
vinciales, riqueza : pueden calcularse las pérdidas que espe-
rimentó la v. durante la guerra c iv i l , en mas de 3.000,000 de 
rs. E l presupuesto municipal se cubre con los productos do 
propios y arbitrios : el único propio de la v. es hoy el monte 
de San Anión, que produce 420 rs. anuales, lo demás lo dan 
los arbitr ios, principalmente los irapuetossobre bebidas. 

H i s t o r i a . Esta pobl. es de mucha antigüedad , y la obra 
de sus muros se atribuye al rey D. Alonso el Nob le , quien 
por privilegio dado en Burgos á 20 de enero de 1201 , confir
mado en 1237 por D. Fernando el Santo , la concedió el goce 
de pastos, aguas, deh. y montes, según (asi dice) lo po
seyó antiguamente. Por otro privilegio del rey D. Juan II, 
año 1426, se confirmaron los anteriores, y se mandó que el 
concejo y vecinos de esta v. fuesen aforados con los fueros y 
franquezas que habia dado á la de San Sebastian D. Sancho 
el rey de Navarra. La fueron asimismo concedidos otros pri
vilegios muy notables. 

Hace por armas una ballena muerta con alusión al parecer 
á las muchas que allí se pescaban , de que hay varios testi
monios. 

Entre los ilustres hijos de esta pobl., merece singular memo
r ia el navegante Juan Sebastian de E lcano , siendo el prime
ro que dio la vuelta al mundo con su nave llamada la Victo
r i a , desde el año 1519 que salió con Magallanes, hasta o de 
octubre de 1522 que entró de vuelta en Sanlúcar de Barra-
meda. 

Son muy considerables los padecimientos sufridos por esta 
v . en la últ ima guerra c i v i l , habiendo perdido sus hab. pue
de decirse cuanto poseian escepto el suelo: fué sitiada por los 
carlistas á fines del año 1835 y tomada c incendiada en l.° de 
enero de 1386. 

GÜETO: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Monforte y 
fel ig. de Sanvador de Seoone. (V.) 

GÜEVACHO ó C U E V A C H O : arroyo de la prov. de Av i la , 
part. j ud . de Arenas de San Pedro: tiene su origen de las ver
tientes de la sierra de Credos, en su lado E . no lejos de la v . 
de Guisando; cuyas casas baña, su curso es de N . á S. y pe
renne; y después de 1 y 1/4 leg. de marcha, desagua en el r. 
Arenas ó Arenal; 1/4 de leg. mas abajo de la v. de Arenas de 
San Pedro; con sus aguas da impulso á las ruedas de dos mo
linos harineros y á otro de aceite; á unas 20 ó 30 varas de su 
confluencia con el r. Arenas, tuvo un puente de piedra labra
da; hoy solo existen algunos restos de é l , y uno de madera, 
bastante malo que le reemplaza, inmediato á la v. de Guisan
do, hay otro puente de madera, prod. : pesca menor y muchas 
truchas. 

G U E V A R A : v . en la prov. de Álava (á Vitor ia 2 1/2 leg.), 
part. jud. de Salvatierra (2), aud. terr. de Burgos (20), c. g. 
de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (14): forma 
ayunt. con E lguea, E t u r a y Ur i za r . s i t . en la hondonada al 
Mediodía del famoso cast. construido á mediados del siglo X V 
á imitación del de San Angelo de Roma, y derruido en 1839, 
y á la der. del r. Zadorra; c l ima f r ió , combatido por el viento 
N . Tiene en la actualidad 12 casas solamente, pues el 19 de 
setiembre de 1838 quemó Zurbano 13 edificios, habiendo sido 
también al siguiente año abrasado el palacio ó ant. casa fuer
te de los marqueses de Guevara, sit. al N . de la v . ; hay escue
la á que asisten de 8 á lo alumnos de ambos sexos, cuyo 
maestro desempeña á la vez el cargo de sacristán , percibe de 
dotación 20 ían. de trigo. L a ig l . parr. dedicada á la Asunción 
de Nt ra . Sra . y cuyo retablo y archivo fueron reducidos á 
cenizas el espresado dia 19, se halla servida por un beneficia
do perpetuo con titulo de cura de nombramiento del diocesa
no: el cementerio próximo á la ig l . , es capaz y bien construi
do: cerca de la pobl. hay una fuente de aguas cristalinas y sa
ludables. E l té rm. confína N . Ozaeta; E. Etura; S. Echavarri 
de Urtupiña, y O. Maturana ; siendo su estension de 3/4 leg. 
de N . á S . , é igual dist. de E. á O. Dentro de esta circunferen
cia hay dos montes, uno de ellos poblado de robles y otro con 
i^ual arbolado y encinas. E l te r reno es de buena calidad y 
fértil, le cruza de E.á O. el espresado r. Los caminos son lo-
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cales y buenos en su mayor parte. E l correo se recibe en V i " 
toria á donde acude cada interesado, prod, : trigo, maíz, ceba
da, avena, habas, garbanzos, alubias, lentejas, patatas y va
rios mistos para el ganado: cria ganado vacuno, caballar , la
nar y de cerda: caza de perdices, liebres y codornices ; pesca 
anguilas y barbos, pobl.: 12 v e c , 50 a lm. con t r . y r iqueza. 
(V. S a l v a t i e r r a , pa r t . .ico,) 

Fué cuna de la casa de los Ladrones de Guevara , incor
porada hoy en la de los condes de Oñate , cuyos primogéni
tos son marqueses natos de Guevara. Suena esta pobl . en la 
últ ima guerra civi l siendo particularmente notable la loma 
de su rastil lo por el general Córdoba en 1835 , donde se ha
blan refugiado las tropas carlistas á que acosaba. 

G U E V A R A ; herm. de la cuadrilla de Vitoria , compuesta de 
los mismos pueblos que constituyen el actual ayunt. de su 
nombre, y reúne 71 casas y 4 ig l . servidas por 4 beneficia 
dos. S u tkrm. que se estiende 3/4 de leg. de N . á S. y 1 de E . 
á O . ; confina N . con la de Gamboa ; E. con la de Barrundia; 
S . la de Iruraiz, y O. con la de Arrazua y otra vez Gamboa. 
A principios del siglo X V I enviaba procurador provincial para 
que la represen tase en los congresos de prov.: después dio á este 
mismo efecto sus poderes á la de Vitoria, hasta que en los ú l 
timos años ha tenido por conveniente volver á enviar su pro
pio y privativo procurador. 

G U E V E J A R : I. con ayunt. en la p r o v . , part. j u d . , aud 
terr., c. g. y dióc. de Granada (1 1/2 leg.). s i t . al N . de 
la capital en la umbría del cerro denominado Castillejo de 
Nivar, con cuma frío por lo regular, vientos N . y O. , pade
ciéndose únicamente las enfermedades estacionales. Tiene 85 
casas, una fuente que llaman el Pozo, ademas de las de la 
Era y la Salud, que se encuentran en el térm. , todas de bue
nas aguas; escuela de primera enseñanza concurrida por unos 
25 niños y dolada con 1,100 rs. ; ig l . parr. (San Juan Bautis
ta), curato de primer ascenso, servido por el párroco y un 
teniente, con el anejo Calicasas ( V . ) ; cementerio unido á la 
ig l . por el lado del N . Su térm. confina por este punto cardi
nal con el de Cogollos de la Vega; E . Nivar); S . Pulianas y O. 
Peligros; se estiende de N . á S. 1/4 leg. , y 'ot ro tanto de E . á 
O. , y comprende la casería llamada Quinta-alegre y el cortijo 
de Tojutor. E l te r reno es en su mayor parte quebrado y de 
inferior calidad, bañándole el arroyo Bermejo que nace en el 
térm. de Nivar , en el pago que l laman Cal i faquí, camina en 
dirección de E . á O. , y atraviesa un puente en el molino hari
nero del mismo nombre, camino de Cogollos, caminos : ade
mas del de Granada á Isnalloz, tiene los de ios pueblos inme
diatos, todos en muy mal estado y en el invierno casi intransi 
tables. La correspondencia se recibe de Granada dos veces á 
la semana, prod. : trigo, cebada, yeros, maíz, aceite , uvas y 
alguna seda, siendo la principal cosecha de trigo y aceite : ga
nado lanar; caza de conejos y zarzales ind. : ia agrícola; 4 
molinos harineros, pob l . : 115 v e c , 522 aira. cap. prod.: 
1.424,950 Vb. imp.: 59,196. con t r . : 5,548, E l año de 1755, 
como á las diez de la mañana del dia 1.° de noviembre, se es-
perímentó en este pueblo un terremoto que duró diez minutos, 
causando en él tal estrago por una grieta que se abrió poco 
mas abajo del Castillejo, hacia el arroyo Bermejo, que se hun
dieron casi todas las casas, en términos que la Real Chancille-
lleria de Granada tuvo que mandar un oidor, acompañado de 
un ingeniero, para que lo reconociese; y hallándolo en un es
tado ruinoso dispuso su despoblación. De orden del i lustrisimo 
señor arz. se consumió el Smo. Sacramento de la i g l , , la cual 
se habia abierto por sus cuatro costados, y se llevó la imagen 
de S la , Ana al I, de Calioasas, quedando solo en Güevejar 5 
v e c , que por una gracia del Sr . D. Fernando V I , no pagaron 
por i años contr. alguna. 

GUFR10 : cabana en la prov. de Santander, part. j ud . de 
Víllacarriedo; pertenece al pueblo de Resconorio. Tomó su 
nombre por el escesivo Moque, se siente en la cumbre de la 
montaña donde se halla sit. Tiene su prado cerrado en ani l lo. 

G U G E B A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chantada y 
felig. de Santiago de A r r i ba (V.). í o b l . : 7 v e c , 35 a lm. 

GUGINDE: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta. 
María de Entr imo. (V.) 

G U I A : part. jud. de entrada, en la isla y dióc. de la Gran 
Canar ia, prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias. Compuesto de 
5 v . , 2 1,, una aldea y multitud de pagos que forman entre 
todos 8 ayunt . , cuya pobl , , r iqueza, contr. y d ist . , se espre
san en los adjuntos estados. 
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5 3/4 

31/4 

1/3 

5 1/2 

31/3 

4 1/4 

20 

3483/4 
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cab. delpart.jud. 

Agaete ó Lagaete. 

Aldea de San Nicolás. 

Artenara. 

Galdar. 

31/2 

31/4 

3/4 

3 3/4 

4 3/4 

21 

6 1/2 

5 1/2 

2 3/4 

8 1/8 

6 1/4 

111/2 

261/2 

3;i/2 

3 3/4 

22 

5 3/4 

4 1/2 

6 1/2 

213/4 

Mugan. 

3 1/4 

6 3/4 

213/4 

Moya. 

Tejeda. 

7 1/4 

221/4 

C de lai P.l-
ai*i and, terr. 
y dió«. 

Santa Crw da 
Tenarira , a. i¡. 

Madrid. 

NOTA. La dist. que aparece desde la cab. de este parí, á 
Madrid , no se tiende desde dicho punto sino de toda la isla 
déla Gran Canaria. 

Está sit. al NO. de la isla, confinando por todo el E. y S. 
con el parí, de las Palmas y por el N. y 0 . y una pequeña 
parte del S. con el mar. No es posible describir con exactitud 
su figura y solo puede decirse que abraza la parte de la isla 
comprendida dentro de la márg. izq. del barranco titulado 
Aguas de Moya y las vertientes occidentales de la cord. que 
desde el NE. cruza toda la isla hasta el SO., ramificándose en 
varias direcciones y sembrando lodo el pais de barrancos, cor
laduras y precipicios. En la descripción de la isla se hizo la 
detenida reseña del sistema de montañas de la Gran Canaria, 
de sus puntos culminantes y demás particularidades que me
recían describirse (V.). También se dijo allí que de dichas cor
dilleras descienden multitud de corrientes de agua, siendo las 
mas notables del part. el Barranco de Moya, de Tirina, el 
de la Aldea Tasartico, Tasarte, Vaneguera de Mogan, de Tar
rico y el de Tauro que todos van á desaguar al atlántico. En 
la nstensa costa que el part. abraza no hay ningún puerto de 
conocida importancia, los que forman las prolongaciones de 
las montañas son pequeños y de diflcil arribada: tal concep
to merecen el de Silva en la desembocadura del barranco de 
San Felipe: el de Galdar ant. cab. del part., entre la punta 
de Guanarteme y la de la Sardina ; el puerto de este nombre, 
el del Funcal, el de las Nieves, el de Lagaete y el de Perchal 
entre la punta de la Aldea y punta Degollada. Desde aqui has
ta la punta de Taozo que es el estremo mas meridional del 
part., ya no hay surgidero ni arribada posible, porque los 
cerros forman un muro inaccesible é impenetrable. Todas las 
montañas del part. asi como las demás de la isla, con las cua
les están enlazadas y en general de la naturaleza de pórfidos 
y jaspes de lavas y escorias , se vieron antes cubiertas de 
bosques de maderas esquisitas; pero en casi todos los puntos 
han desaparecido quedando apenas algunos árboles, arbustos 
y plantas: el mismo bosque de Doramas que hace pocos años, 
llamaba la atención por su frondosidad, halperdido gran parle 
de su hermosura y va decayendo de dia en dia. No inutilizan 
en tal manera las cord. el suelo del part. que no dejen entre 
unas'y otras, valles de tierras fáciles al cultivo y de ta mayor 
feracidad ; aun las mismas faldas de los cerros proporcionan 
al agricultor abundantes cosechas de diferentes frutos. Los 
caminos ton por lo general sendas estrechas que en muchos 
puntos se hacen peligrosas por los pasos difíciles y barran
cos que hay que cruzar. La cobrespokdencia se recibe de la 
estafeta de Galdar. prod.: trigo, cebada, centeno, maíz, pa
tatas , vino, seda, algodón, nueces, castañas, almendras, lino, 
zumaque, higos, miel y cera; cria ganado lanar, cabrio vacuno 
caballar, de cerda, pocos camellos y muías; la pesca es abun
dante y entretiene muchos brazos. La ind. consiste solamente 
en algunos tejidos de lana, algodón y seda, y en la fabrica
ción de queso. El comercio es de poco ó ningún interés, por
que como se ha dicho, los medios de comunicación interiore» 
son escasos y malos, y para el csterior ofrecen poca comodi-
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dad los puerlosde esta parle de la isla. Sin embargo, llevan 
el sobrante de sus frutos á los puertos del E . y por all i los 
esportan á las islas inmediatas, á la península y aun al es-
trangero, si bien este comercio ha decaído mucho con los 
vinos. E l cuadro sinóptico que antecede nos da una idea de la 
pobl. y de la riqueza del part. , al propio t iempo, que nos 
hace conocer su estadística municipal y lo relativo al reem
plazo del ejército. 

Estadíst ica cr iminal . Los acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 3 2 , de los que resultaron absucltos de la 
instancia 6 y libremente 2 , penados presentes 24 y 2 reinci
dentes en el mismo delito. Del total de procesados II conta
ban de 10 á 20 años de edad, 16 de 20 á 40 y 5 de 40 en ade
lante; 30 eran hombres y 2 mujeres; 20 solteros y 12 casa
dos; 5 sabían leer y escribir , uno carecía de toda instrucción 
y de los restantes se ignora si poseían alguna; los 32 ejercían 
artes mecánicas. 

En el mismo período te perpetraron 3 delitos de homicidio 
y de heridas; todos 3 con instrumentos contundentes. 

GUIA : v. con ayunt. en la isla y dióc. de la Gran Canaria 
(5 leg.), cap. del part. jud. de su nombre , p rov . . aud. terr. 
y e . g. de Canarias (12). s i t . sobre una loma en forma de an
fiteatro en medio de 2 barrancos que se unen á su final, con 
libre ventilación y clima sano y apacible, siendo las enfer
medades que alguna vez se presentan, calenturas intermiten
tes. Se compone la v . con sus arrabales de 360 casas for
mando cuerpo de pobl. , entre ellas la del ayunt . : tiene cár
c e l ; dos escuelas de niños concurridas por 120 y dotadas 
con 3,450 r s . , y una de niñas á la que asisten 7 0 , cuya 
maestra disfruta la asignación de 1,200 r s . ; una alameda en 
la plaza y otras á la salida del pueblo; ig l . matriz (Sta. M a 
ña de Guia), curato de entrada y de provisión de S. M . ; hay 
4 ermitas bajo la advocación de S la . Catalina de Sena, San 
Antonio de Padua , San Roque y San Sebastian, y un cemen
terio bien ventilado que en nada perjudica a la salud pública. 
Confina el t í r m . por el N . con la ori l la del m a r ; E . jur isd. de 
M o y a ; S . Artenara, y O. Galdar ; en él se encuentran 3 er
mitas dedicadas á San Felipe en el pago de la Cos ta , San 
Juan de la Montaña, y San Antonio de I'ádua en la Hoya de 
Pineda. E l t í . rm. en su mayor parte es de superior calidad 
teniendo un monte que otro tiempo era de aprovechamiento 
común , mas en el día es de dominio part icular, y está todo 
en cultivo. Los caminos conducen á Galdar, Moya, Arlenara 
y demás puntos principales de la isla. L a correspondencia se 
recibe de la adm. de las Palmas traída por verederos. ini>.: la 
agrícola y fabricación de sombreros'de lana , telas de hilo, 
franela fina y bayetas bastas á mas de 6 molinos harineros. 
comercio ; importación de lelas de seda, algodón y lana en 
pequeña porciones y esporlacion de algunos frutos del pais. 
pbod. : m i l l o , t r igo, centeno , cebada, jud ias, papas, l ino, 
chochos , vino , dátiles y diferentes frutas y legumbres; hay 
ganado lanar y cabr io, y caza de perdices , codornices, co
nejos y palomas, pobl. : con sus pagos 524 v e c , 2,230 alm. 
cap. tebr . prod. : 1.059,966 rs. imp.: 49,799. E l presupuesto 
municipal asciende á I8 ,040rs . , y se cubren con 12,424 pro
ducto de propios y arbitrios, y el déficit por reparto ve
cinal. 

GUIA: (') rio (V. Ihati.) 
GUIA: !. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende y 

felig. de Sta. María de P a o . (V.) 
GUIA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. 

jud. deOrotava , térm. jur isd. de Victoria (la). 
GUIA ( la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deGi jony fel ig. 

de S. Julián de Somió. (V.) 
GU1ALBES (San Esteban de): parr. en la prov, part. j ud . y 

dióc. de Gerona (3 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (23), 
ayunt. de Vilademuls: s i t . en terreno escabroso, le combaten 

(") Bajo este nombre se menciona un rio en los diccionarios de 
la Academia y de Ochoa, que naciendo en el monle Iral i , corre 
por el valle de Aibar (prov. de Navarra, part. iu<l. de Aoíz)hasta 
confundirse con el Aragón, en térm. de Rocaíorte. Pero no obs
tante autoridades tan respetables, podemos asegurar bajo la fe de 
nuestros verídicos corresponsales residentes en el pais, que no exis
te rio alguno bajo el nombre de Gu ia , ni otro que lleve el curso 
que se le atribuye sino el rio Irat i . Es posible, sin embargo, que 
en tiempos muy remotos se le diese aquel nombre en algún pueblo 
de su curso, y que la palabra Guia sea una abreviación del Egur-
goa que se une al I ra l i en el mismo bosque. 
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los vientos del N . y S ; su cl ima es templado y sano. Tiene 17 
casas, y 1 ig l . parr. (S. Esteban) de la que es aneja la capilla 
del vecindario délas Ol ivas, servida por 1 cura de primer as
censo , de provisión real y ordinaria. E l t é rm , confina N . V i 
lademuls; E. Terradellas; S. Vi lamarí , y O . Vi lafraser; en él 
se encuentran dos ermitas dedicadas á S. Amerio y S l a . Cán
dida situadas á las márgenes del r. Fargat, que fertiliza este 
t e r reno , que generalmente es de buena cal idad, y contiene 
algún bosque arbolado de encinas, pinos etc. Los caminos son 
locales. E l cor reo se recibe de Bañólas ó de Bascara. P r o d . 
t r igo, vino y aceite, se cria solo el ganado de labor, y caza 
de perdices, liebres y conejos con escasez. P o b l . 17 v e c , 68 
almas. Cap. prod. 1.581,200. imp.39,530. 

GUIALMONS: 1. cab. de ayunt. que forma con Figuerola y 
San Gallart, en la prov. de Tarragona (10 hor.) part. jud . de 
Montblanch (6), aud. terr., c. g. de Barcelona, d ióc.deVich. 
s i t . en llano con buena ventilación y cl ima saludable Tiene 
6 casas y 1 ig l . parr. aneja de la de Sta. Coloma de Queralt. 
E l t é rm. confina con Ponti ls, Figuerola, Pilas Conesa, y Sta. 
Coloma. E l ter reno es todo llano y de mediana calidad;" brota 
cerca de la pobl. un manantial de escasas aguas, de que se sur
te el vecindario para beber y demás usos domésticos. Los ca
minos son locales. P rod . trigo, cebada y legumbres. P o b l . 9 
v e c , 36 almas, cap. prod. 644,633. imp. I'J, 338. 

GÜIAMAU (va l le de e l ) : pago en la isla de la Gran Canaria, 
p rov .de Canarias, part. j ud . de las Palmas, térm. jur isd. de 
Telde. 

GUIAMETS: 1. en la prov. de Tarragona, part. jud. de F a l -
set, aud. terr., c. g. de Barcelona, d i óc de Tortosa, ayunt. de 
Tinisa. s i t . en una elevación; le combaten con frecuencia los 
vientos del E. y O. su clima es templado y saludable; las enfer
medades comunes, son otfalmtas. Tiene 66 casas la consisto
rial , una escuela de instrucción primaria dotada con 1,4 4 0 rs. 
v n . y concurrida por 32 alumnos y una ig l . parr. (S. Lu is obis
po) servida por 1 cura párroco. E l té rm. confina N . Capsanes; 
E . Darmos; S . Serra, y O. Mai ro ig ; en él se comprenden los 
caseríos de Bruguera, y molino de la Bleda. E l ter reno en ge
neral, es de buena calidad y de secano; le cruza el camino que 
conduce a l a cab. del part. ysehal laen buen estado. Las prod. 
principales son vino, aceite y almendras; cría ganado lanar, y 
caza de conejos, liebres y perdices. Comercio; importación de 
granos y esporlacion de aguardiente y otros frutos. P o b l . 
r iqueza y cont r . (V. Tivisa.) 

G U I A N : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de L u g o , y fel ig. de 
Santiago de Samasas (V.) pobl . i v e c , 20 a lm. 

GUIAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, y fel ig. 
de Sta. María de íteir iz (V.) pobl . 1 v e c , 5 a lm. 

GUIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela, y fel ig. 
de Sta. María de Vil laragunte (V). pobl . 7 v e c , 35 a lm. 

G U I A N : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de A lvedro , en 
la parr. de Alraeiras, y felig. de Santiago de Caslelo. 

GÜIANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pauton, y fe
l i g . de Santiago de Cangas {\.) pobl. 5 v e c , 25 alm. 

G U I A N D O N : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. del Son y 
felig. de Santa Mina de Juño (V). pobl . 4 v e c , 23 a lm. 

GUIAR; I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de R iba-
deo, y lelig. de Santiago de Abres (V). 

GÜ1ARAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbía 
y felig. de San Salvador de Camanzo (V.): pobl . 9 vec. y 45 
almas. 

GÜ1EIRO: 1. er. la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta. 
María de Vil lanueva de Óseos. (V.) 

GU1EM (so): predio en la isla de Mal lo rca , prov. de Balea, 
res, part. jud. deManacor, térm. y jur isd. deCapdepera. 

GUIJA ( la): cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm. 
jur isd. de La Roda. 

GU1JAR (el) : barr. de la prov. y part. j ud . de Segovia, 
térm. jurisdiccional de Valdevacas; en cuyo pueblo están i n 
cluidas las circunstancias de su localidad población y riqueza 
(Véase). 

GUIJARR1LLA: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud . 
de Veste, térm. jur isd. de Nerpio. 

GUIJAS A L B A S : I. con ayunt. de la p rov . , part. j ud . y 
d ióc de Segovia (3 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Madrid (14). 
s i t . en la falda de un pequeño cerro, á la márg. der. y á poco 
mas de 200 pasos del r. Moros : le combaten los vientos E . , S . 
y O . , y su clima es propenso á tercianas. Tiene 11 i-asas pe
queñas y mal construidas, y 1 i g l . parr. (San Mart in, obis 
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po), aneja de la de Valdeprados, cuyo párroco la sirve. Kl 
térm. confina N. Aldeallana; E. Valdeprados; S. las Vegas 
de Matute, y O. Zarzuela del Monte. El terbeno eu su ma
yor parte es llano, cultivándose 150 obradas de primera cali
dad , 250 de segunda y 900 de tercera: hay ademas como 4o 
de prados de secano, y está fertilizado por el citado r. Moros, 

c cuyas aguas son potables, y sirven para el uso de los vec. 
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, prod. trigo, 
cebada, centeno, algarrobas, garbanzos y avena ; cria cou 
abundancia caza de liebres, conejos, perdices, palomas y 
otras aves; y no faltan lobos y zorras: en el r. Moros hay mu
chas y esquisitas truchas, barbos, cachos, anguilas y tencas. 
ind. y comercio: la agrícola, 1 fáb. de teja y ladrillo, un mo
lino harinero con 2 piedras y esportacion de los frutos sobran
tes para los mercados inmediatos, pobl.: 6 vec, 29 almas. 
cap. imp.: 42,824 rs. contr.: según el cálculo general y ofi
cial de la prov. 20'72 por 100. El presupuesto municipal as
ciende á 400 rs. , que se cubren por reparto vecinal. Este 
pueblo y su térra, pertenece al Sr. conde de Puñonrostro. 

GUIJATE (cas. del): en la prov. de Almería, part. jud. 
de Purchena y térra, jurisd. de Serón. 

GUIJO: cortijo en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de 
de Valdepeñas, térm. del Viso del Marqués. 

GUIJO DE AVILA: v. con ayunt. en la prov. de Salamanca 
(8 leg.), part. jud. de Bejar (4), dióc.de Avila (15), aud. terr. 
y c. g. de Valladolid (28). sit. en terr. quebrado con clima se
co y vientos del E. y N., siendo las inflamatorias las enfer
medades mas frecuentes. Tiene 85 casas de mediana cons
trucción, entre ellas la del ayuntamiento que sirve de cárcel 
una¡de sus dependencias; 1 escuela de niños, concurrida por 
40 y dotada con 1,400 rs., é igl. parr. (Santiago Apóstol), 
curato de entrada y de provisión ordinaria. Confina el térm. 
al N. con Guijuelo (prov. de Avila); E. el r. Tormes; S. térm. 
de Sanlibañez, y O. Fuentes de Bejar y Guijuelo: pasa por él 
el r. Tormes, llevando su curso de E. á N. El terreno es 
montuoso, lleno de encina y de inferior calidad, comprendien
do 188 fan. de tierra en cultivo, 88 de monte y pasto y 110 de 
erial y matorral. Los caminos conducen á los pueblos limí
trofes , siendo propiamente veredas y en mal estado. La cor
respondencia se recibe de la estafeta de Bejar por un encar
gado que va á buscarla, prod. trigo, centeno, algarrobas, gar
banzos y patatas; hay ganado en número de 346 cabezas del 
lanar churro, 114 del cabrío, 87 del cerdoso y 62 del vacuno, 
y caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 68 vec, 228 alm. 
cap. terr. prod.; 97,100 rs. imp.: 4,855. Valor de los 
puestos públicos: 1,800 rs. El presupuesto municipal ascien
de á 1,100 rs., y se cubre con el de propios y arbitrios. 

GUIJO DE CORIA: 1. cou ayunt. en la prov. y aud. terr. 
de Cáceres (12 leg.), partido judicial y diócesis de Coria (3;, 
c. g. de Estremadura (Badajoz 24). sit. en una pequeña coli
na cercada de llanuras, con clima templado: la combaten to 
dos los vientos, y se padecen tercianas y catarros: tiene 170 
casas de un solo piso y de mala construcción, que forman ca
lles incómodas y 1 plaza que tiene 4 álamos negros, y la igl. 
parr. dedicada á San Esteban, protomártir, con curato de pri
mer ascenso y provisión ordinatia: hay casa de ayunt., cár
cel, pósito, escuela de primeras letras, dotada con 1,100 rs., 
á la que asisten 50 niños y 10 niñas, y en los afueras 2 ermi
tas denominadas del Smo. Cristo y de Nlra. Sra. del Con
suelo; la primera ai SO. en la llanura, y la segunda al N. en 
una pradera deliciosa de mas de 2,000 pasos de long. y 600 
de lat.; frente á la erraila á 12 pasos hay 1 gran laguna, cu
yos bordes al E. y S. están cubiertos de árboles que aumen
tan la amenidad del sitio: esta fué construida en 1770, y el 
cementerio en nada perjudica á la salud: se surte de aguas 
potables en 5 fuentes de las inmediaciones, con cuyas aguas 
y las de los pozos de las casas, atienden los vec. á todos sus 
usos. Confina el térm. por N. con el Campo y Pozuelo; E. 
Guijo de Galistco; S. Morcillo y Coria; O. Calzadilla, á dist. 
de 1/4 á 1 leg., y comprende 9,000 fan. de tierra, divididas 
en 11 hojas, que se cultivan alternativamente cada 3, cada 6 
y cada 9 años, teniéndose aquellas por de primera calidad, 
las segundas por de segunda y las últimas por de tercera, y 
los terrenos adjudicados por la antigua junta de Sexmos, con
sistentes en las deh. llamadas Carrascal del Rocín, de 20 fan. 
de cabida, pobladas de monte de encina: los pastos de 1» deh. 
de labor, llamada Navacelas, de 3,000 fan., los de otra lla
mada Villetas y los de la Alcornocosa, una y otra de igual es-
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tensión. El terreno participa de llano y monte; á E. y S. es 
mas escabroso, y la parte montuosa se compone de cerros ó 
colinas aisladas; todo él es de naturaleza pedregosa, de arci
lla, de secano y bastante fértil. Los caminos son vecinales. El 
correo se recibe en Coria por balijero 2 veces á la semana. 
prod. trigo, centeno, garbanzos, lino, habas, patatas, aceite 
y escaso vino: se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y 
de cerda; y se cria caza menor y pesca de tencas en la laguna. 
ind. y comercio: 3 tejedores de lienzo, 2 molinos de aceite; 
se importa vino, y se estraen cereales, pobl.: 150 vec, 821 
almas, cap. prod.: 1.859,500 rs. imp.; 92,975. contr.: 12,679. 
presupuesto municipal: 6,000, del que se pagan 2,200 al se
cretario por su dotación, y se cubre con los producios de 2 
deh. de 1,70o fan. de monte alto y pastos pertenecientes á 
los propios y con los de otras 400 fan. de labor divididas en 
varios pedazos. Este pueblo se llama también Guijo Grande. 

GUIJO DEGALISTEO: I. con ayunt. en la prov. y aud. 
terr. de Cáceres (12 leg.), part. jud. y dióc de Coria (3), c. g. 
de Estremadura (Badajoz25). sit. en un llano agradable, ro
deado de algunas colinas, está sin embargo bien ventilado 
con clima templado, y se padecen intermitentes y catarros. 
Tiene 270 casas de 18 á 20 palmos de altura y mala distribu
ción en calles irregulares, desempedradas las mas y poco lim
pias: hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras, 
dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 
de 40 á 50 niños de ambos sexos; igl. parr., dedicada á San 
Pedro Apóstol, con curato de segundo ascenso y provisión or
dinaria , y 2 ermitas en los afueras con el título del Cristo de 
las Batallas al E. y Nlra. Sra. de los Antolines al S.: se surte 
de aguas potables en manantiales naturales y pozos de las ca
sas. Confina el térm. por N. con el del Pozuelo; E. Monteher-
moso; S. Morcillo; O. Guijo de Coria á dist. de 1/4 á 1/2 leg. 
y comprende 1,900 fan. de monte, 4 de prado, 60 de viñedo, 
61 de olivos y 500 de labor, divididas en 3 hojas que se siem
bra alternativamente : le bañan pequeños arroyos de ninguna 
consideración. El terreno participa de monte y llano; el pri
mero se compone de pequeñas colinas aisladas, siendo todo te
naz, de secano y algo pedregoso. Los caminos son vecinales. 
El correo se recibe en Coria por carga vecinal dos veces á la 
semana, prod. trigo, poco centeno, menos cebada, aceite y vi
no: se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno y ca
ballerías menores; se cria caza menuda, ind. y comercio: 8 
molinos harineros, 3 de aceite, 18 hornos de pan. pobl.: 260 
vec, 1,424 alm. cap. prod.: 2.264,300 rs. imp. 113. 125. 
contr.; 15,661 19. presupuesto municipal: 6,339, del que se 
pagan 2,200 al secretario por su dotación, y se cubre con los 
fondos de propios. 

Este-pueblo se llama vulgarmente el Gwj'tto. 
GUIJO DE GRANADILLA: I. con ayunt. en la prov. y aud. 

terr. de Cáceres (16 leg.), part. jud. de Granadilla (2), dióc 
de Coria (6;, c. g. de Estremadura (Badajoz 30). sit. en un 
plano desigual entre peñascos con clima templado, está bien 
ventilado y se padecen tercianas: tiene 240 casas de construc
ción tosca, en 7 calles mas anchas que estrechas , desiguales 
y mal empedradas, y la plaza de la Constitución, terriza: 
hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras dotada 
con 2,000 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 40 niños; 
una igl. parr. dedicada á San Andrés apóstol, curato de pri
mer ascenso y provisión ordinaria; 9 ermitas en las inmedia
ciones, y el cementerio al E. que no ofende á la salud : se 
surte de aguas potables en una fuente perenne al S. y otras 
naturales bien cuidadas y de buenas aguas. Confína el térm. 
por N. con el de Mohedas y Granadilla; E. Zarza y Jarilla; S. 
Caparra y Oliva; O. Ahígal; á dist. de 1/2 cuarto de leg. por 
el último punto y una leg. por los demás , y comprende una 
deh. de propios con 600 fan. de cabida, una parte de los 
montes comunes del part. , todos poblados de encinas y al
cornoques, muchos olivares, viñas y tierras de pan llevar; 
en terreno ameno y fructífero con algunos barrancos y hon
donadas, peñascos y pizarra: le baña el r. Alagon, que pasa 
ádist. de 1/4 de leg. S. del 1. en dirección de E. á O. entre 
escarpadas márgenes y álveo pedregoso; tiene un puente de 
piedra con un solo ojoallisimo, que se llama el Pontón del 
Guijo (V. Alagon): el r. Ambroz se une con el anterior dentro 
de este térm. Los caminos son vecinales cruzando las calles 
del 1., el que conduce del puerto de Baños á la sierra de Gata: 
el correo se recibe en Plasencia por balijero 2 veces á la se
mana, prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, aceite, vino 
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y verduras; se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda, va 
cuno y caballerias de carga, y se cria mucha caza de todas 
clases, y la abundante pesca d«l r. ind. y comercio: elaboración 
del corcho, del que se hacen grandes acopios, y se conduce á 
Inglaterra; 4 alfarerías de loza ordinaria, principalmente de 
cántaros y jarras, en las que hacen muchas labores; telares de 
lienzo y panaderías; 1 molino harinero y otro de aceite, pobl . : 
190 v e c , 1,040 alm. cap. p rod. : 1.844,000 rs. imp. 92,700. 
contb.: 10,569 rs. 16 mrs. 

GUIJO DE GÜINALDO : desp. dependiente del ayunt. de 
Fuente Guinaldo en las prov. de Salamanca, parí. jud . y dioc. 
de Ciudad Rodrigo (3 leg.). s i t . en terreno montuoso con 
muchos peñascales y barrancos cerca del r. Águeda. Confina 
por el N . con Valdequemada; E . térm. de Bodón; S. el mismo 
y el Collado, y O. con Sageras de Malvar in. prod. : pastos y 
algún grano aunque en corta cantidad. 

GUIJO D E S A N T A B A R B A R A : v. con ayunt. en la prov. 
y aud. terr .de Caceres ( i i i leg.), part. jud . de Jarandil la 
( l /2 ) ,d ioo . de Plasencia (9), c. g . de Estremadura (Badajoz 
36): s i t . en una ladera al principio de las escabrosidades de 
la Sierra de Jaranda, entre 2 gargantas, aislada y fuera de 
todo camino, está resguardada de los vientos N . y E . por 
las altas sierrras que la dominan, con cl ima fr ió y se padece 
como enfermedad general el bocio ó papo, algunas pleuresías 
é intermitentes, siendo por lo demás sumamente sano, pues 
comunmente llegan los hombres á 80 y 90 pr imaveras, ha
biendo años en que no muere ninguno: tiene 65 casas , de 
20 pies de altura y de construcción tosca, que forman calles 
mal empedradas, y pendientes, y una plaza irregular con un 
soportal en el que se principió el año 1841 la casa de ayunt. 
y cárcel que aun no está concluida: hay escuela de primeras 
letras dotada con 450 rs. de los fondos públicos á la que asis
ten 30 niños y 10 niñas, que satisfacen también una corta re
tribución ; ig l . parr. dedicada á Sta. Bárbara servida por un 
teniente de provisión ordinaria y anejo al curato de Jaran
d i l la : el edificio se construyó en los años 1776, 77 y 78 sobre 
una ant. y ruinosa ermita de la misma advocación, consagra
da á esta Santa Virgen, por haberse librado del fuego de una 
casa en el año 1560 dos niños que en ella hab la , por cuya 
razón se celebra su festividad con jubileo é indulgencias con
cedidas por S . S . : el edificio es sól ido, de bóveda, con 75 
pies de l ong . ; 30 de la t . , 21 de elevación, y 3 retablos viejos 
y malos que fueron del conv. de Jesuítas de Plasencia , cuya 
traslación con el recurso y pleito sostenido para edificar esta 
ig l . costó al pueblo 4933 r s . : en los afueras se halla el cemen
terio. Se surte de aguas potables en una fuente á la entrada de 
la p o b l . ; con sus pilones y caños, abundante y saludable. 
Confina el térm. p o r N . con el de Torna vacas; E . Losar ; S . 
Jarandi l la ; O. Aldeanueva de la V e r a ; á dist. de 1/4 á 1 1/2 
leg. y compréndela sierra de Jaranda, áspera é intransitable, 
en la cual se halla enclavada la deh. do propios de 500 fan. de 
cabida: le bañan las gargantas de Jaranda y Jarandilleja, que 
rodean al pueblo á dist. de mi l pasos y 1/2 cuarto de leg. 
respectivamente, y corren de N . á S . ; otras 2 llamadas Gar-
ganton y Alzapiernas corren de E . á O . ; todas se destinan al 
riego por azuas y canales naturales y dan impulso á un mo
l ino harinero. E l te r reno es todo de cord. y elevados cerros, 
cubierto de roble infructífero en su mayor parte, y para su 
cult ivo está sostenido por paredes, no sin grandes perjuicios 
en las l luv ias, que empobrecen la tierra arrastrando la ferti
l idad á los arroyos y puntos bajos, y se emplean en patatas, 
legumbres y centeno 30 fan . ; en castaños y frutales 40 ; en 
vinas 15 y en prados artificiales 10. caminos : hay únicamen
te el que va de Jarandi l la, por el cual se entra y sale del pue
b lo , pues los demás puntos son intransitables: el co r reo se 
recibe en esta últ ima v . por balijero 3 veces á la semana. 
prod. : castañas, patatas, vino y frutas; se mantiene ganado 
cabr io, vacuno, algunas caballerias, y se criajeaza de todas 
clases y pesca de truchas i n d . y comercio : un molino harine
r o , estraccion de los frutos del pais é importación de cereales. 
pob l . : 85 v e c , 465 a lm. cap. p rod . : 681,200 rs. imp.: 
34,060. con t r . : 5,704 rs. 15 mrs. presupuesto municipal 
8,704, del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación 
y se cubre con el producto de la deh. referida de propios que 
asciende á 2,650 r s . ; 300 de las fincas que hay aplicadas á la 
escuela, 400 de los derechos de pesos, y repartimiento ve
cinal. 

Se dice que esta pueblo fué fundado por pastores que bus-
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caban para sus ganados la frescura de las gargantas: lo cierto 
es, que en 1468 sus hah. pidieron al Sr . de Jarandillacoto para 
guardar las heredades de los daños de los ganados y les fué 
concedido y señalado; en I560habiaunaermita dedicada áSta. 
Bárbara, según hemos dicho; en 1674 consiguieron colocar 
en ella el Stmo. Sacramento y la pila baut ismal; en 1695 a l 
canzaron que se les diese cura , que se estableció en 1698, y en 
1778 se edificó y decoró la pa r r . , todo á costa de pleitos y 
recursos ganados con muchos sacrificios por la constante opo
sición del clero, tanto el de la catedral, como el de Jarandil la 
interesados en la percepción de diezmos; esto en cuanto á la 
ecl. : en cuanto á lo civi l fué siempre un barrio de Jarandil la; 
pero aspirando á conseguir su l ibertad, obtuvo en 27 de junio 
de í 708 carta de V i l lazgo, que no llegó á disfrutar, porque 
sobre la guerra que entonces añigia á la Nación , vino una 
grande mortandad, y no podiendo pagar la media annata, se 
le recogió el privilegio : después, en virtud de lo dispuesto en 
la constitución de 1812, principió á saborear su independencia 
que le fué arrebatada en 1814 á la caida de aquel sistema; 
pero emprendiendo nuevas instancias se le concedió por ú l 
t imo el villazgo en 27 de agosto de 1816, mediante el enorme 
sacrificio de 56,207 rs. que pagaron sus 68 v e c , jornaleros 
la mayor parte: desde esta época lomó el nombre de Guijo 
de Santa Bárbara, teniendo hasta ella el de Guijo de la Vera, 
ó de Jarandil la. 

GUIJO (e l ) ; v. con ayunt. en la prov. y dióc de Córdoba 
(14 leg.) part. j ud . de Pozoblanco (2), aud. terr. y c. g . de 
Sevil la (36): s i r . en terreno l lano en el valle que forman las 
dos sierras de Sierra Morena y A lmodovar ; combátenla eo-
raunmente los vientos del N . y E . , goza de un clima templa
do , y las enfermedades mas frecuentes son algunas tercianas 
en el otoño. Tiene 70 casas , una muy pequeña y miserable 
para el ayunt . , escuela de primeras letras, concurrida por 
40 alumnos y dotada con 6 rs. diarios , i g l . parr . (Sla. Á i a 
servida por un cura párroco, una ermita en el térm. dedica) 
da á Ntra. Sra. de las Cruces, cementerio venti lado, y varío-
pozos en las afueras de la pobl. de aguas dulces y ferruginos 
sas de que se surte el vecindario. Confina N . con térm. de I-
prov. de Ciudad-Real ; E. Pedroche; S. Torremilano, y Oa 
Sta Eufemia. E l tk r reno es de inferior cal idad, estando po
blado todo él de robustas encinas .'lo baña el r. Guadalmez. 
que nace en las sierras de Fuen-caliente y va á morir al 
Zuja. Los caminos son de herradura, y la corbespondenc/a 
se recibe de Pozoblanco por medio de un balijero pagado 
por el pueblo, p rod . : t r igo, cebada, centeno, garbanzos y 
rica bellota; ganado vacuno, de cerda, asnal y alguno lanar 
y caza de perdices y conejos, inc . la agrícola, comercio : es
traccion de algunos ganados, pob l . : 80 v e c , 320 a lm. con t r . : 
10,734 rs. 20 mrs. riqueza imp. (V. el art. part. jud.) E l pre
supuesto municipal asciende á unos 13,000 rs. y se cubre 
con el fondo de propios y por reparto vecinal. 

G U I J O R N A L : deh. en la prov. de Ciudad-Real , part. j u d . 
de infantes, térm. de A lhambra: s i t . á la falda N . de la sier
ra de este pueblo, tienen buen monte bajo y alguna labor. 

GÜIJORRAL DE A R E V A l . O : deh. en la prov. de Ciudad-
Rea l , part. j ud . de Infantes, térm. de la A lhambra : s i t . a l a 
falda N . de la sierra de esta v. está cubierta de monte bajo, 
con alguna labor. 

GUIJOSA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (13 
leg.), part. j ud . y dióc.de Sigüenza( l ) , aud. terr. de Madr id 
(23), c g. de Casti l la la Nueva: s i t . en la pendiente de un 
barranco, disfruta de buena ventilación y cl ima sano, siendo 
las enfermedades mas comunes, fiebres intermitentes: tiene 
34 casas; la de ayunt. que también sirve de cárcel; escuela 
de instrucción p r imar ia , concurrida por 10 alumnos, ácargo 
de un maestro dotado con 60 r s . ; una ig l . pa r r . , matr iz de 
la de Cubi l las: confina el t é rm . N . Mojares; E. O rna ; S . C u -
b i l las , y O. Barbatona; dentro de él se encuentran muchas 
fuentes y una ermita (La Soledad). E l te r reno fertilizado por 
un arroyo que tiene su oaigen dentro de la jur isd. en la fuen
te llamada del Suso , es de buena ca l idad ; comprende un 
monte poblado de diferentes árboles y matas baja», caminos: 
los locales y los que dirigen á Sigüenza, Aragón, A l mazan 
y la Alcarr ia, c o r r e o , se recibe y despacha en la adm. de 
Sigüenza. prod. : t r igo, cebada, arena y patatas; se cría ga
nado lanar y vacuno; caza de conejos, liebres y perdices. 
ind. : la agrícola, comercio : esportacíon de los art. de consu
mo que faltan, pobl.: 29 v e c , l í J a lm. cap. prod. : 922,500 r». 
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m i ' . : 41,800 con t r . : 2,383. pnESüPüESTO Municipal 1,000'se 
cubre por reparto entre los vecinos. 

GUIJOSA: ald. dependiente del ayunt. de Espoja (1 leg.}, 
en la prov. de Soria (12), part. jud. del Burgo de Ostna (4), 
aud. terr. y c. g. de Burgos ( t í ; , dióc. de Osma (4): srr. en 
un l lano, la combatea principalmente los vientos N . y E , ; 
sa cl ima es frió pero sano: tiene 30 casas; la que sirvió para 
el ayun t . ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20 
alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro, á la vez 
sacristán , dotado con 22 fan. de tr igo; una fuente que pro
vee á las necesidades del vecindario; una ig l . parr. (La Nati
vidad de Nt ra . Sra. , servida por un cura y un sacristán; con
fina el tébm. N . Espeja y la Hinojosa; E . Ori l lares, Muñecas 
y Fuencaliente; S . Zayuelas y Zayas de Bascones, y O. 
Quintanilla de Ñuño Pedro; dentro de esta circunferencia se 
encuentran varias fuentes, 2 ermitas f ia Concepción y San 
Juan de Cañiccra) el desp. de este últ imo nombre; y el mo
nasterio de Gerónimo» titulado de Espeja, edificio que se ha • 
Ha en un estado tal de abandono, que dentro de poco, no 
será mas que un montón de ruinas: su parte habitable la 
forman dos patios cuadrados, con dos ordenes de claustros y 
celdas, una hospedería, graneros ycorrales, una gran fuente 
una estensa huerta cercada; el templo es una anchurosa nave 
con su crucero, á cuya cabeza se encuentra una buena ca
pil la mayor en la que se vé un magnifico sepulcro de alabas
tro con la estatua del oh. de Tuy , presidente de la chancflleria 
de Granada, D. Diego de Avellaneda, vestido de pontifical^ar-
rortillado ante un reclinatorio, con un sacerdote por detras 
que le sostiene el báculo, y mas adelante los bustos de Sta. 
Catalina y San Juan Evanjel ista, formando el todo un hermo
so grupo; hay también sepulcros en otras capillas y á los pies 
de la i g l . , un magnifico y espacioso coro a l to , con doble si-
l le r i i de nogi l y un órgano. E l te r reno fertilizado por va 
rios arroyos que brotan en el térm. y otros que bajan de los 
pinares de Sor ia , es de buena cal idad; comprende varios 
montes poblados de encina, estepa, brezo y otros arbustos y 
yerbas medicinales; también los hay con arbolado de pino, y 
un prado natural de heno, junco y mielga, caminos: los lo
cales y el que dirige á Aranda , en buen estado en el verano, 
pero intransitables en el invierno, correo: se recibe y despa
cha en la adm. del Burgo , por un vec. prod. : t r igo, cebada, 
avena , legumbres y verduras; se cria ganado lanar , cabrio 
y vacuno; caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola y tres 
molinos harineros que solo andan en invierno, comercio: es-
portación de frutos sobrantes á los mercados del Burgo, en 
los que se surten los vec. de los art. de consumo que fallan. 
pob l . : 24 vec. , 90 alm. cap. imp. : 27,281 rs. 6 mrs. 

GUIJÜELOóGRUÜELO: 1. con ayunt. al que está unido 
la Aceña de su nombre en la prov. y dióc. de Salamanca 
(8 leg.), part. jud. de Alba de Termes (5), aud. terr. y c. g. 
de Valladolid (27): s i t . en una altura cercada de un monte de 
encina con libre ventilación y buen cl ima , siendo las estacio
narias las enfermedades mascomunes. Consta de 200 casas de 
mediana construcción, entre ellas la del ayunt : hay una cár
c e l ; escuela de niños concurrida por 70 y dotada con la canti
dad prescrita en reglamentos; igl . parr. (Ntra. Sra. dé la 
Asunción), beneficio de primer ascenso servido por el párro
co , un teniente y un sacristán, y por último una ermita de
dicada áSan Roque, y sit. a l a parle S . del pueblo. Confina 
elTERM. por el N. con 'Pizarra l ( l leg.); E. Aldea Vieja (3/4); 
S . Fuente Roble ( l 1/2), y O. Campillo ( l): en él hay 2 ma
nantiales de escelentes aguas y la Aceña de Gri juelo, de la 
que hemos hecho mérito anteriormente. E l ter reno es de 
mediana calidad para la siembra de cereales, sí bien bueno 
para pastos, manteniendo el monte que hay inmediato al 
pueblo loo cebones y 300 camperos; se compone todo él de 
1,567 fan. en cultivo y 108 de monte y pasto, caminos: la 
calzada de Estremadura á Val ladol id. La correspondencia se 
l leva desde Alba á Salvatierra los días de mercado, donde la 
recogen los Interesados, prod. : centeno, que es la principal y 
algunos oíros cereales en mediana cantidad; hay ganado la 
nar , vacuno y cerdoso que es el mas preferido y caza de 
perdices, conejos y liebres, pobl. : 177 v e c , ' ; 2 6 a l m . c * p . 
t e r r . p rod. : 513,500 rs. imp.: 25,675. Valor de los puestos 
públicos : 4,275 rs. 

GUIJÜELOS: 1. unidoal ayunt. deBohoyo, en la prov. y 
dióc. de Avi la (14 leg ) , part. jud. del Barco de Avi la (6), aud. 
terr. de Madrid (30), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30): 
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s i t . en la falda de un cerro llamado Cabeza; le combaten los 
vientos N E . y O. y su cl ima frío , es propenso á pulmonías y 
calenturas. Tiene 16 casas de mala construcción; y una ermi
ta (Los Mártires): los vec. se utilizan para sus usos y el de los 
ganados de las aguas de varias gargantas que bajan en abun
dancia de las sierras, t e r r e n o , term. , p o b l . , r iqueza y 
con t r . : con su ayunt. (V.) 

GU1L: r iach. en la prov. de Málaga , part. jud . de Torrox, 
en cuyo térm. tiene su nacímienlo: sus aguas se incorporan 
con las del Mediterráneo. 

G U I L E L L A : desp. en la prov. de Lérida, part. j u d . de Ba-
laguer, térm. jur isd.de Vallbert. 

GÜILFONSO: I. en lap rov . de l aCo ruña , ayunt. y felíg. 
de San Félix de Monfero (V.). pobl . : 4 v e c . , 23 almas. 

GÜILFONSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon
fero y felíg. de Sta. María de Gesloso (V.). pobl. : 3 v e c . , 28 
almas. 

GU1LFREI : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Becerrea y 
felíg. de Sta. Eulal ia deGuíí / r í í / (V. )pobl . : 35 v e c , 175 a lm. 

GÜILFREI(Sta. E u l a l i a de): felíg. en la prov. y dióc. de 
Lugo (7 leg.), part. jud . y ayunt. de Becerrea (1): srr. en la 
falda del monte de la A lbe la ; clima frío y sano: se compone 
de los 1. de Guilfreí y Naron que reúnen sobre 50 casas po
bres. L a igl . parr. (Sta. Eulalia) es única , con curato de en
trada y patronato lego. E l té rm. confina por N . con Sta. Ma
rina de Vilouta ; al E . San Román de Armesto'; por S. la sier
ra de la A lbe la , y por O. Santiago de Cedrón del part. j ud . 
de Sarr ia. E l ter reno es montuoso y de mediana calidad ; la 
parte destinada al cult ivóle baña un arroyo que baja á unirse 
al r. Cruza l : los caminos locales, asi como el que se dirige á 
la feria de Esfarrapa son malos. E l correo se recibe por la 
cab. del part. p rod . : centeno, algunas legumbres, patatas, 
trigo y pastos; cria ganado, prefiriendo el vacuno, y hay 
caza mayor y menor, ind. : la agrícola, recría de ganado, 
elaboración de queso y manteca y un molino harinero, pob l . : 
58 vec. , 319 a lm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

GUILÍADE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Belan-
zos y felig. de San Esteban de P rade la (V.). 

GU1LS: 1. con ayun t . , al que están agregados los pueblos 
de Solans y V i la r rub la , en la prov. de Lérida (20 leg.), part. 
jud. y dióc. de Urgel(3 1/2), aud. terr. y o. g. de Cataluña 
(Barcelona 26); s i t . en medio de la pendiente de un cerro, con 
esposicíon al S . : le combaten los vientos de O. y N . , y con 
clima aunque frío, saludable. Tiene 35 casas distribuidas en 
2 calles y una pequeña plaza: la ig l . parr. (San Fructuoso) 
está servida por un párroco y un beneficiado de sangre; el 
curato es de segundo ascenso y se provee por S. M. y el dio
cesano, según los meses que ocurre la vacante , pero siempre 
en concurso general: esta parr. tiene por anejos los I. de So
lans y V i lar rub la : fuera del pueblo está el cementerio en bue
na situación, y encima de él hay una ermita arruinada. Se 
estiende el t é rm. 1 1/4 leg. de N . á S. , y 3 de E . á O . ; con
finando N . con el de Pal lerols; E . con el de Berent; S . con el 
de Solans y V i la r rub la , y O. con el de Rub io : se encuentran 
en él varias fuentes de buena cal idad, y por su centro cruza 
un r iach. que lleva el nombre del 1., formando un círculo de 
O. á S . , después del cual se reúne con el de Noves y juntos 
riegan con sus aguas algunos prados , utilizando ademas sus 
aguas para dar impulso á 2 molinos harineros de represa: el 
terreno en general es de mala calidad , encontrándose en él, 
á leg. y medía de díst. un monte arbolado de pinos , abetos y 
varios matorralesde bojes quel leva el mismo nombredelpue
blo, caminos:.dirigen á la Seo deUrgel áNoves y á Sort en bas
tante mal estado: la correspondencia se recibe del primero 
de aquellos puntos por espreso, prod. : t r igo, patatas, legum
bres y pastos, con los que se cría ganado lanar , cabr io, va
cuno y mular : hay caza de perdices , conejos, liebres y 
otros animales dañinos, pobl . : 22 v e c , 129 alm. cap. imp.: 
21,833 rs. cont r . : el 14'28 por 100 de esta riqueza. 

GU1LS D É L A CERDAÑA: 1. cab. de ayunt. que forma 
con Saneja y San Mart in de Arabo en la prov. de Gerona (31 
horas), part. jud . de Ribas (7), aud. terr. y e . g. de Barcelona 
(37), d ióc de Seo de Urgel (11): s i t . en la falda de los Pirineos 
orientales, en una hondonada que forma en este punto el l la 
no de la Cerdaña ; le combaten los vientos del N . con frecuen
cia , y las enfermedades comunes son fuertes catarros. Tiene 
40 casas , y una ig l . parr. (San Esteban) servida por un cura 
de ingreso, de patronato del colegio de Puígcerdá; y contiguo 
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á ella el cementerio. E l term. confina N . la montaña del valle . 
de Carol (Francia) y línea divisoria de este reino ; E . San Pe
dro de Sanillers (pueblo francés) y Saneja; S. Bo lv i r , y O. 
Maranges; su estension es muy corta, porque los franceses 
van cercenándolo poco a p o c o , sin que de nuestra pártese 
tómenlas medidas oportunas para contenerlos dentro de sus 
límites. E l te r reno es escabroso y de inferior cal idad; hay 
algunos prados artif iciales, deh. de pastos y bosque de pinos 
y monte bajo. Los caminos son de herradura , dirigen á los 
pueblos inmediatos, y se hallan en mal estado. E l correo se 
recibe de Puigcerdá. prod. : centeno , cebada , patatas y yer
bas para la cria de ganado vacuno y mu la r ; hay caza de per
dices y liebres con escasez, pobi.. : 51 vec . , 259 a lm. cap. 
PROD.: 2.345,200 rs. 1MP.; 58,630 rs. 

GU1LLADE : 1. en la pror . de Lugo , ayunt. de Sarria 
y felig. deSta . Eulal ia de ^ ryen i i / . (V.) pobl . : 5 v e c , 25 alm. 

G U 1 L L A D E : 1. en la prov. de Lugo , ayunt, de Sarr ia 
y fe'ig. de San Félix de Vi l lapedre. (V.) pobl..- 5 v e c , 20 
almas. 

G U I L L A D E : 1. en la prov, de L u g o , ayunt. de Mondo-
ñedo y felig. de Sta. Maria de V i l lamor . (V.) pob l . : 17 v e c , 
85 almas. 

G U I L L A D E (San Miguei.) : fel ig. en la prov. de Ponteve
dra (6 leg.);, d i oc de Tuy (4), part. jud . y ayunt. de Pucn-
teareas(l). s i t . á la der. de un riach. afluente del r. Tea. , con 
buena ventilación y c l ima saludable. Comprende los I. de 
A b a l , Angostada, Cabal l ina, Carre i ra, Castro, E i rado, For-
guelos, Lama, Lomba, Pazo da Fonte, Pórtela, Puente de G i l , 
Pazos, Piñeiro, ñaño, Reimonde, Mourigal, Surreira y V ino, 
que reuneii mas de 70 casas. La ig l . parr. fSan Miguel), de la 
c i a l es aneja la de San Pedro de Batallanes, está servida por 
un cura de primer ascenso y de presentación de S. M . y del 
oh. en sus meses respectivos. Confina el té rm. N . Mourisca-
dos; E. San Pedro de Batallanes; S. Vi lacoba, y O. L i ra . E l 
t e r reno participa de monte y llano y es bastante fé r t i l : los 
caminos son locales; cruzando también por el térm. el que des
de Tuy se dirige á varios puntos de la prov.: el co r reo se re
cibe en la cap. del part. prod.: algún trigo, maíz, centeno, pa
tatas , alubias , vino , l ino y frutas; cria ganado vacuno, de 
cerda, lanar, y cabrio; hay alguna caza y pesca, ind. : la agri
cultura y molinos harineros, pobl . : 74 v e c , 29C alm. con t r . 
con su ayunt. (V ) 

GU1LLAM1L (San ANmiEs): felig. en la p rov . , y dióc. de 
Orense (4 leg.), part. jud. de G inzodeL im ia (1 1/2), ayunt. 
de Reir izde Vicga ( l / í ) , s i t . a IS. de la v . de Al lar iz , y al E . 
del monte de San Roque; donde le combaten principalmente 
los aires del S . ; el cl ima es suave , y las enfermedades comu 
nes fiebres de varias especies. Tiene 200 casas repartidas en 
las a l j . de Azoreiros, Barrazi l , F i lgueiras, Gu i l l am i l , Juja, 
Nigueiroa, Quilmelas y Rosen, t lay escuela de primeras letras 
feecuentada por 20 niños, cuyo maestro se halla dotado con 
800 rs. anuales. Para surtido del vecindario hay varias fuen
tes y pozos de buenas aguas. La i g l . parr. (San Andrés) está 
servida por un cura de primer ascenso y de provisión ordina
r ia . También hay 5 ermitas dedicadas á San Antonio, San Sa
turnino , San Roque, la Virgen de las Nieves y Ntra. Sra . de 
la O. Confina el té rm. N . Al lar iz (1 leg.); E. Parada de Outei-
ro (1/4) ; S . Lampaza (1/8) , y O. Berredo (3/4j. E l te r reno 
es montuoso y feraz : le cruza de N . á S . el r iach. Gui l lami l , 
que se dirige á Lampaza. Los caminos son locales , cruzando 
también el que desde Al lar iz va á Por tugal , y el de Castilla á 
V igo ; su estado regular: el cor reo se recibe en Al lar iz. prod. : 
tr igo, maiz, centeno, castañas, l ino, patatas y nabos ; siendo 
de superior calidad : se cria ganado vacuno, caballar, de cer
da, lanar y cabrio; siendo muy apreciados los cabritos por su 
esquisito gusto: hay mucha caza do l iebres, conejos, codorni
ces y perdices; y alguna pesca de truchas asalmonadas, ind. 
y comercio: la agricultura, molinos harineros y telares de l ien
zos ordinarios: consistiendo el comercio en el tráfico de mule
tas , ganado vacuno , cabr io, linos y granos pob l . : 200 v e c , 
1,000 alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

GÜ1LLAM1RES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Larac ln y felig. de San Pedro de S o a n i r e i . (V.) 

G U I L L A N : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carr i l 
y felig. de San Ginés de Bamio (V.) . 

GIJ1LLAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mell id 
y felig. de San Salvador de Abeancos. (V.) pobl. : 2 v e c , 
16 almas. 

TOMO IX . 
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G U I L L A R : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Olero de 

Rey y felig. de San Martin de Guü lar . (V.) pobl . : 4 v e c , 
20 almas. 

G U I L L A R : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de R o -
deiro y fel ig. de Sta. Maria de Guülar . (V.) pob l . . 10 v e c 
y 54 alm. 

G U I L L A R (San M a r t i n de): felig. en la prov., dióc. y part. 
j ud . de Lugo (I 1/4 leg.), y ayunt. de Otero de Rey (1/8): s i t . 
sobre la ori l la izq. del r. Miño, en tierra de Robra y en parage 
desigual con buena ventilación y cl ima fr ió, pero sano: com
prende los 1. de Rujan, Castro, Gui l lar, Marcelle, Martin y Má
telos, que reunen 24 casas de pocas comodidades: hay escuela 
de primera educación, temporal é indotada. L a ig l . parr. (San 
Martin) es anejo de San Pedro Félix de Robra, con quien con
fina por Ñ.¡ por E. con San Juan de Silvarey y T i r imo l ; por 
S. con Julián de Bocamaos, y por O. con el r. Miño: este pasa 
lamiendo el térm. del O. en dirección de N . á S . , y en la de 
E . á N O . corre el r iach. Costante, que lo forman los ramales 
que bajan de Benade y Sobrado de Aguiar , dirigiéndose á Ro
bra donde muere en el Miño, cruzándole un puente de un solo 
arco en la carretera general que pasa por este térm. en el pue
blo de Costante. E l ter reno arcilloso y pizarroso; en las hon
donadas de buena calidad y de mediana en los altos: entre sus 
montes, el mas notable es el Rami l , que se halla al S . poblado 
de matas bajas de mala cal idad: tiene prados y pastos á las 
inmediaciones de los citados r. y no escasean los robles y cas
taños en las ondulaciones. A mas del camino ó carretera ya 
indicada, los hay vecinales y todos en buen estado: se encuen
tra una taberna en el puente de Costante: el correo se recibe de 
la cap. del part. p rod . : centeno, patatas, nabos, l ino, casta
ña, legumbres, maiz y trigo ; cria ganado vacuno, de cerda, 
lanar, cabrio y caballar; se cazan liebres y perdices y se pes
can truchas , anguilas y peces, ind . ' ; la agrícola, 3 molinos 
harineros y algunos^telares. El comercio se reduce á la venta 
del grano sobrante de la. cosecha y ganado en los mercados 
de Lugo, pobl. : 26 vec. , 140 alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

G U I L L A R (S ta . Mar ía ) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(11 1/2 leg.) , part. jud. de L a l i n ( l 1/2), d i o c de Lugo (10), 
ayunt. de Rodeiro. s i t . á la márg. der. del r. Arnego, con l i 
bre ventilación y cl ima f r í o , pero saludable. Tiene 36 casas 
repartidas en las ald. de Arcas, Adelan , Gu i l la r , Torre y V i -
lar-mayor. L a ig l . parr. (Sta. Mar ia) , de la que es aneja la 
de San Cristóbal de la H a z , se halla servida por mi cura de 
entrada y de patronato lego. Confina el term. con las felig. 
de Gorgueiro, Haz y Pedroso. EJ te r reno es montuoso y poco 
fért i l : hay en la parte inculta robles, castaños , tojo, brezo y . 
yerbas de pasto. Los caminos son locales y malos: el cor reo 
se recibe de la Gesta, proo.: maiz, centeno y patatas: se cria 
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabr io; caza de varias c la
ses y muchos animales dañinos, pobl. : 36 v e c , 180 a lm. 
contr..- con su ayunt. (V.) 

G U 1 L L A R C O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de V i -
lasantar y felig. de San Vicente de Curt ís . (V.) pob l . : 2 v e c , 
7 almas. 

G U I L L A R E Y (San Mamed): felig. en la prov. de Pontevedra 
(7 leg.), part. jud . , dióc. y ayunt. de Tuy (1/2). s i t . á la der. 
del r. M i ñ o , parte en l lano, y parte en un declive hacia el S . 
Combátenla principalmente los vientos del N . y N O . , este ú l t i 
mo muy perjudicial por su mucha frialdad; sin embargo en lo 
general el clima es templado, y las enfermedades comunes pul-
mouias y calenturas intermitentes. Tiene 200 casas , reparti
das en los barrios de AI velos, Ciguñeira.Eidos, Fenteira, Fon-
te, Outeiro, Rive y Sobrcdo. Hay escuela de primeras letras 
frecuentada por 40 niños y 6 niñas, cuyo maestro percibe un 
ferrado de maiz por cada alumno. Y para surtido de los vec. 
se encuentran 8 fuentes de buenas aguas. La ig l . parr. (San 
Mamed), está servida por un cura de té rm. , y de provisión 
real y ordinaria. Confina el té rm. N . Budiño y Soutelo; E. Pa
ramos y Soutelo; S . r. Mino, y O. Rebordanes y Sta . Comba; 
de cuyos puntos dista 1/2 leg. poco mas ó menos. Dentro del 
mismo hay un desp. llamado Gándara. Ademas del espresa
do r. Miño, cruza por el térm. el r. L a u r o , sobre el cual hay 
2 puentes , llamado el uno Nuevo , y el otro de la Vega. E l 
ter reno que se halla hacia el S . ó en las inmediaciones del 
M iño , e i de primera c lase, y lodo lo demás de tercera: com
prende el primero la mayor parte de la vega del Louro , que 
es una especie de delta, formada por las crecientes periódicas 
del Miño, que deposita en ella sedimentos, que proporcionan 
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estraordinaria fecundidad: tiene de estension 1/2 leg. de long. , 
por su base sobre el Miño, y 1/4 desde esta al vértice del trian 
guio que representa. A l N E . del pueblo existe el monte de las 
Pen izas, donde se crian algunos robles, pinos y castaños, y 
sirvió de campamento á los patriotas que sitiaron al general 
francés Martiniere, que ocupaba la c. de Tuy en 1809. Atra
viesan por esta felig. las veredas reales, que conducen á Sal 
valierra, Orense, Tuy , Porrino y Santiago; y los caminos Iras-
versales que dirigen á las felig. comarcanas, todos ellos en mal 
estado: el cor reo se recibe por los interesados en la adm. ó 
eslafeta de T u y . prod. : trigo, maiz, centeno y vino semejante 
al chacolí vascongado: se cria ganado vacuno, lanar y alguno 
de cerda; caza de conejos, liebres y perdices; y pesca de va
rias clases, índ. y comercio: la agricultura, 7 molinos harine
ros, telares de lienzo ordinnrio y una fáb. de tejas: consistien
do las operaciones comerciales en la estraccion de maiz , vino 
y ganado vacuno é importación de trigo, pobl. : 222 v e c , 704 
a lm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

G U I L L A R T E : 1. del ayunt. de Cuartango, en la prov. de 
Álava (Vitoria 7 leg.), part. jud . de Anana (2) , aud. terr. de 
Burgos, c. g . de las Provincias Vascongadas, y dioc. de Cala
horra (23). s i t . en cuesta , con cl ima sano por combatirle el 
viento N . y se padecen algunos constipados. Tiene 7 casas, ig l . 
parr. (la Concepción de Ntra. Sra.), servida por un beneficia-
dojperpétuo con titulo de cura de nombramiento del ordinario, 
y por un mayordomo secular; una ermita (la Santísima Tr i 
nidad), y en el térm. una fuente de agua potable: este confina 
N . con Delica y Testanga; E . Inurr i ta; S. Santa Eu la l i a , y 
O. Archua y Luna. E l ter reno es montuoío , y tiene en su 
estremo N. una estensa y elevada sierra poblada en su mayor 
parle ; le atraviesa un r iach. que nace en una cueva y pasa 
por debajo del altar de la mencionada ermita, caminos, el que 
cruza por la sierra en dirección de Orduña, y el de la parte 
opuesta del pueblo, el de Sta. Eulal ia. L a correspondencia se 
despacha y recibe de Orduña los martes, jueves y sábados. 
p rod . trigo, cebada y avena; cria de ganado caballar, vacu 
no, cabrio, lanar y de cerda; caza de perdices, codornices, lie
bres, lobos y garduñas. índ. : ademas de la agricultura, hay 
un molino harinero, pobl . : 6 v e c , 37 alm. con t r . : con su 
ayunt. (V ) 

G U I L L E I R A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Tierralla-
da y fel ig. d e S l a . Eula l ia de B u d i a n . (V.) pobl . : 3 veft., 15 
almas. 

GCJILLEMONA ó G R I L L E M O N A : sierra s i t . en el confin 
N E . de la prov. de Granada, parí . jud. do Huesear, en el pun
to en que esta linda con el ant. reino de Murc ia , por la linea 
que ahora divide la prov. de este nombre y la de Albacete (V. 
los art. Puebla de Don Faurique y Huescar). 

G U I L L E N : 2 cortijos en la prov. de Albacete, part. jud . de 
Yeste, térm. jur isd. de f ierp io. 

G U I L L E N : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. do Becerrea y 
felig. de San Pedro de Gu i l l en . (V.) p o b l . : 11 v e c , 55 
almas. 

G U I L L E N (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de Lu 
go (6 3/4 leg.), part. jud . y ayunt. de Becerrea (1 1/4): s i t . á 
la der. del r. Cruzul; clima frió, pero bastante sano: so com 
pone de los I. de Fuente do Lobo y Gui l len , que reúnen 18 
casas de pobres labradores. La ig l . parr. (San Podro) es única 
y su curato de entrada y patronato lego. El térm. confina por 
N . con San Adriano do üson; al E . San Julián de Morcelle; al 
S . S l a . Mar ia de Ferreiros de B a b e a , y al O. San Román de 
Armesto: el te r reno participa de monte y llano do mediana 
calidad y le recorren varios arroyos. Los caminos son locales 
y malos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: cen
teno , patatas, algún tr igo, legumbres, combustible y pasto; 
cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda; hay caza, y la 
principal ó única índ. es la agrícola, pob l . : 20 v e c , 118 alm. 
CONTR.: con su ayunt. (V.) 

G U 1 L L E N A : v. con ayunt. en la p rov . , part. j u d . , aud. 
terr., c. g. y dioc. de Sevilla (3 leg.), s i t . al NO . de la cap., á 
la dcr. de la carretera de Sevilla á Badajoz, frente á las ventas 
de la 1 ajonosa con clima templado y sano, padeciéndose co
mo enfermedad mas común, tercianas á fines del estio y oto-
no, motivadas por el uso del agua de la rivera de Huelva, que 
se estanca y queda sin corriente en dicha época. Tiene 180 ca
sas , 7 calles y 2 plazas; casa de ayunt. y cárcel en un mismo 
edif icio; pósito sin existencias j escuela de primera enseñanza 
para niños , dotada de los fondos públicos y concurrida por 
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unos 40 alumnos; ig l . parr. (Ntra. Sra . de la Granada, patro-
na del pueblo), servida por el párroco , de provisión ordina
r ia, siendo el curato de térm. ; una ermita dedicada á San N i 
colas, y un cementerio pobre , sit. á un tiro de escopeta de 
la pobl. Confina con los de el Ronquillo al N . (4 leg.)¡ Casl i l -
blanco al N E . (3); Burguillos al E. (2); Alcalá del Rio al S E . 
(1); la Algaba al S. (2); Salteras al SO. (3); Gerena y el Gar
robo al O. (2) ; estendióndose su térm. de N . á S. 4 1/2 leg. 
desde el puente de Arroyomol inos, sobre el arrecife de Bada
joz , hasta el puerto del Aguafria sobre el mismo, y 2 de E. á 
O. desde el camino que de Alcalá va á Casti lblanco, donde le 
cruza también el de Burgui l los, hasta el arroyo de la Parr i ta, 
que parte los térm. de esta v. con los de Gerena y el Garrobo. 
E l ter reno es de dos clases, de barros de mediana calidad para 
labor, y montuoso y endeble para siembra: el primero se gra
dúa en unas 5,000 lag. , y el segundo en 7,000, si bien la ma
yor parte de estas, como de barrancos escarpados y riscales, 
son inútiles para la labor, que suele hacerse en ellas por rozas, 
con intervalos de 6 á 8 años. E l arbolado que se cria en estos 
montes y sierras labrantías, es de chaparro y algunos acebn
ches; en la proximidad de las riveras, que después menciona
remos, fresnos y sauces, y en lo demás monto bajo de jarales 
y madroñeras: en los terrenos limpios,^olivos y álamos blancos 
y negros; en las huertas de regadío, naranjos y frutales en 
corta cantidad. Corren por el térm. las riveras de Huelva y de 
C a l a , y los arroyos de la Encarnación y del Tartaguillo ó Ga-
lapagar: la primera se forma en Fuentes do León, prov. de Ba
dajoz , y después de cruzar la sierra de Aracena, y de bajar 
por los térm. de Zufre y el Castillo de las Guardas, penetra en 
este térm. atravesando el arrecife de Badajoz por el puente del 
Ronqui l lo, y sigue por él hasta la vega de la A lgaba , entre 
este pueblo y Santiponce , á desembocar en el Guadalquivir 
por entre el cortijo de Guijano y la isla del Hierro. Es cauda
losa y rápida, y su dirección de N . á S. La de Cala nace en el 
pueblo de su nombre, y se une con la de Huelva á 1 1/2 leg. 
N . de la v. que describimos, después de venir dividiendo su 
térm. y el de Castilblanco: no es de mucho caudal, pero sí rá
pida y muy peligrosa por sus riscales de piedras. E l arroyo de 
la Encarnación tiene su origen en los cerros sit. entre Gerena 
y o l Garrobo; y después deservir de l ím. á las jurisd. de Gui -
llena, el Garrobo, Gerena y Salteras, atraviesa el arrecife por 
el puente de Arroyo-Mol inos, y se une con la rivera de Huel
va á dist. de 1 leg. al S. de Gui l lena, en la vega de la Algaba. 
E l arroyo de Tartaguillo ó Galapagar nace en la deh. del Cha
parral , dentro del térm. de la v . que nos ocupa, y pasando á 
su inmediación por el O. se incorpora á la misma rivera á la 
dist. de 1/8 de leg. por junto al camino de la Algaba. Las aguas 
de las mencionadas corrientes, que lo son solo de invierno, se 
utilizan para mover varios molinos harineros, y para abrevade
ro de los ganados. Ademas de los dos puentes de Arroyo-Moli
nos y Huelva y ^ e lasalcanlari l lasquebay enel arrecife, exisle 
otra de 2 ojos, que están rotos desde la guerra de la Indepen
dencia, á un tiro do piedra del pueblo sobre el arroyo del Tar
taguillo : su rehabilitación es del mayor interés para facilitar 
en el invierno la comunicación con las principales tierras do 
labor y con el arrecife. Este atraviesa el térm. en toda su long. 
y se halla en mal estado: los demás caminos de comunicación 
onlre los pueblos del contorno , son carriles y veredas de her
radura , bastante penosas y malas, especialmente en el invier
no. En el arrecife y á dist. de 3/4 de leg. del pueblo, están las 
ventas llamadas do la Pajonosa, que son 8 casas-posadas de 
bástanlo capacidad, algunas de las cuales dan cabida á 300 y 
400 bestias de la arriería. La correspondencia se recibe de la 
adm. de la cap. prod. : trigo de muy buena calidad , cebada, 
garbanzos, hanas, yeros, maiz, arbejones, saina, escaña, acei
to, miel , frutas, hortalizas de todas clases para el consumo del 
pueblo y aun de los inmediatos ; ricos pastos para toda clase 
de ganados, especialmente vacuno, lanar basto y cabrio. En la 
deh. del Serrano se beneficiaba en 1839 una mina de plomo. 
índ. : la agrícola, 8 molinos harineros en la rivera de Huelva, 
uno en el arroyo Tartaguillo, otro en el de la Encarnación, uno 
de aceite y una tahona en la v. pob l . : 202 v e c , 846 alm. cap. 
prod. para contr directas 8.51)8,166 rs. ; prod. 247,045: para 
indirectas 726,833, prod. 21,815. c o n t r . de cuota fija 78,556 
reales. 

Esta v . parece ser do remólo origen por algunas antiguallas 
romanas que en ella se han encontrado. Ganóla de moros el 
rey San Fernando. D. Alonso el Sabio la dono con todas las 
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tierras de su termino á los que habian sido sus conquistado
res y pobladores; imponiéndoles la obligación de defenderla 
con 60 hombres de á pie y í ü de á caballo. Hace por armas 
un castillo. 

GU1LLERNA: 1. del ayunt. de Z u y a , en la prov. de. Álava 
(Vitoria 3 leg.), parf. jud . de Amurr io (2), aud. terr. de Bur
gos (20), dióc. de Calahorra (18): srr. en el principio del decli
ve E . de una cumbre, con cl ima f r í o , combalido de los 
vientos S. y N E . , y se padecen catarros. Tiene 15 casas . ig l . 
parr. (Santiago), servida por un beneficiado perpetuo con t í 
tulo de párroco, de provisión del ordinar io, cementerio en pa-
rage llano y próximo á la i g l . , y en las inmediaciones del 
pueblo, una fuente , aunque no sonde la mejor calidad sus 
aguas. Confina el térm. N . y E . Amezaga; S . Viloriano , y 
O. Luquiano. E l ter reno es arcilloso é ingrato , contiene el 
monte Maraca lda poblado de tocornos solamente , con una 
dehesa del mismo nombre, de una hora de estension; en él se 
forman pequeños arroyuelos que se pierden en el mismo. Los 
caminos son locales, en mal estado. E l corbeo se recibe y des
pacha para Vitoria por bali jero, los martes y sábados, prod.: 
t r igo, ma iz , alubias , patatas, manzanas y ciruelas; cria 
ganado vacuno y caballar; caza de perdices, codornices, lie 
bres y añades, ind. : un molino harinero, pobl . : 22 v e c . , 82 
al in. c o n t r . : con su ayunt. (V.). 

GUILLO (can): predio en la isla de Mal lorca, prov. de 
Baleares, parí. jud. de Inca, térm. y jur isd.de l a v . de 
Pollenza. 

GUILLO D E N A V A R R A (can): predio en la isla de Mallorca, 
prov. de Baleares, part. jud. de I nca , térm. y jur isd. dé la 
v. de Pollenza. 

G U I L L O N G E : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deSan 
Juan de Carhallo y felig. de S l a . Mar iade l ler toa (V.) . 

GÜ1LLUFE; I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Tordo 
y a , y felig. de Sta. Eulal ia de Gorgullos (V.). 

GÜILLURFE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá
pela y felig. de Sta. Maria de Cabalar (V.). pob l . : 1 vec. , 7 
almas. 

GUIMAR: v. con ayunt. en la i s l a , parí. j ud . y dióc. de S l a . 
Cruz de Tenerife (5 leg.), p r o v . , aud, terr. y c. g . de Cana
nas (5): s i t . en el valle de su nombre en terr. quebrado con 
buena ventilación especialmente las brisas del S. , c l ima tem
plado y sano , y las enfermedades mas frecuentes afecciones 
gástricas y catarros. Consta de 608 casas y 88 cuevas disemi
nadas unas y otras en diferentes pagos y sitios ; tiene cárcel 
públ ica, una para hombres , y otra para mugeres en el conv. 
que fué de Dominicos, en cuyo l oca l , propio del ayun t . , tie
ne esta corporación sus dependencias; hay una escuela de ni
ños á la que asisten 3 0 , dolada con 900 r s . ; una fuente para 
el surtido del público de dulces y delicadas aguas; ig l . parr. 
(San Pedro Apóstol), servida por un cura de real presentación 
al cual están sujetas las ig l . de Candelaria, Arajo y Fasn ia , 
componiendo toda la fe l ig . , no solo los vec. del pueblo sino 
los de los pagos que al hablar del térm. so mencionaran; por 
úl t imo tiene un cementerio que en nada perjudica á la salud 
pública , y en el recinto déla v. 4 ermitas dedicadas áSan Pe
dro , San J u a n , Ntras. Sras. de Belén y del Rosario. E l té rm. 
confina al N . con un largo volean (á í/2 leg.); E . el mar (1); 
S. Barranco de IIerque(2), y O. cumbres divisorias de Orota-
va (2); en el se encuentran los pagos del Escovonal, de los 
Asientos , c i del Lomo de Mena , el de la Medida y el de Paja
r a ; el primero con 135 vec . , el segundocon 1 3 , el tercero con 
7 , el cuarto con 8 y el quinto con 12; y en el pago del Escovo
nal una erm. dedicada á San José, y la de Ntra. Sra del So
corro eñ la or i l la del mar ; atraviésale dos pequeños nacimien
tos , uno llamado R i o , porque lo fué antes del volcan de 1701, 
y el otro conocido por Badajos ; sus aguas son conducidas en 
Arteaga por una sociedad, que después de facilitar las nece
sarias al pueblo, util iza las sobrantes en el riego de varios tro
zos de tierra. E l terreno en su mayor parte es desigual, are
nisco y arci l loso, teniendo algunos montes al O. de la v . , po
co poblados de pinos, madroñeros , palos blancos , brezos y 
mocaneros , y en la« cumbres muchas retamas, caminos: ade
mas de los de servicio particular en la j u r i s d . , atraviesa el 
pueblo de N . á S . el que da vuelta á toda la isla , y de E. á 
O . , el que desde el mar sigue por las cumbres á la parte 
opuesta de aquella , ademas del general que comunica con 
Candelario, Sta. Cruz y la Lagima. La correspondencia se 
recibe de la adm. de Sta. Cruz una ó dos veces en la semana, 
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estando su conducion á cargo de los patrones de los barquitos 
fleteros de Candelaria y Guimar. ind. ; principalmente la agrí
co la , mas hay un molino harinero y varios telares de lino y 
lana para diferentes usos, p rod. : v i n o , higos secos, cochi
ni l la, papas, m i l l o , tr igo, cebada , centeno, naranjas, l imo
nes, guayavas , durasnos, ciruelas, albaricoques, almendras, > 
m i e l , ce ra , orchilla y diferentes hortalizas, siendo la mayor 
cosecha la del vino , higos , cochinilla , ácidos y guayavas; 
hay ganado lanar que es el mas numeroso, cabrio y vacuno, 
y caza de perdices, palomas, tórtolas y conejos, pob l . : con 
los pagos y a l d . , 831 v e c , 3,042 alm. cap. t e r r . p rod . : 
4.874,000 rs. imp.: 146,220. E l presupuesto municipal as
ciende á 5,570 r s . , y se cubren con el canon de los montes re
partidos á censo, cimpuestos del consumo, y el déficit por 
reparto vecinal. 

Erupciones de épocas recientes, {desde l a conquista de l a 
is la hasta nuestros d ias) . 

Erupciones de G u i m a r , en 1704 y 1705. 

Hablan pasado mas de dos siglos después de la conquista de 
Tenerife por Alonso de Lugo en 1493, y nada hacia sospe
char á los colonos europeos el fuego que se ocultaba bajo sus 
pies , cuando en la noche del 24 de diciembre de 1704 (la no
che buena como observa Viera), un espantoso temblor de tier
ra vino de golpe á sembrar el terror entro los habitantes. En 
menos de tres horas, los distritos mas inmediatos al volcan que 
hacia la erupción, contaron hasta 23 sacudimientos. A l dia s i 
guiente estos movimientos convulsivos redoblaron su violen
cia y continuaron con intermisión durante tres meses, repi
tiéndose hasta diez ó doce veces por d ia. E l 31 de diciembre 
se percibió un gran fuego sóbrela meseta de los Infantes, por 
encima de leora: el suelo se abrió y la lava que salía recorrió 
cerca de un tercio de mi l la . Esta corriente se ve todavía sobre 
la parte oriental de las Cañadas, en el sitio denominado la 
Cumbre de Fasnea , al Sudoeste de la ladera de Guimar. E l 
terreno ofrece una larga quebrada que parte de la base de un 
cono de escoria. Una segunda erupción se verificó el 5 de ene
ro (de 1705), á una leg. de la pr imera, cerca de la cañada ó 
garganta de Almerehiga: mas de treinta bocas se abrieron en 
despacio de media mi l la. L a lava formó bu torrente que cu
brió el gran barranco de Areza ó de Fasnea, desde el punto de 
partida hasta mas de una leg. alrededor. Este volcan que se 
apagó el 13 del mismo mes ('), está situado sobre la vertiente 
oriental déla cadena, al O. de la Ladera , y al S O . del prime
ro. Los conos de escorias que ha formado se encuentran toda
vía muy recientes. 

E l 2 de febrero se conmovió de nuevo la tierra con tanta 
fuerza ( " ) , que los habitantes dé los distritos de Guimar 
y de la Orotava abandonaron sus casas para i r á guare
cerse del peligro que les amagaba en medio del cam
po ( ' " ) . L a erupción tuvo lugar esta vez á dos leguas de 
las primeras, al E . de la Ladera a l a parte baja de los Roques, 
sobre las pendientes orientales de la cadena que separa los va
lles (3) de la Orotava y de Guimar (V. Part . hist. p l . 10). L a 
lava se dividió desde luego en dos torrentes: el uno se derra
mó por el barranco de Ara fo , y se detuvo cerca del r . ; el otro 
descendió por el coto de Nelosar donde se dividió en dos ra
mas , y la una parecía invadir la aldea de Guimar. Un líquido 
blanquizco (stereocaulon botryosum), que se tomaría de lejos 
por copos de nieve, es la sola vegdacion que se observa toda
vía sobre estas lavas negras, hacía la altura del val le; pero 

(') La relación que hace Glas de estas erupciones, es sumamento 
confusa éinexaela. Habla del llano de Mania y de la Montaña Blan
ca que eslan al otro lado de la cadena, después de un volcan que 
eslalloccrcadelaigl.de Guimar etc. La relación de Viera, al con
trario |Sc contrae exactamente á los sitios volcanizadosy la hizo con 
documentos auténticos. 

(") Efectotin duda, dice Viera, de que irritados los azufres, 
sales, aguas y fuegos subterráneos, de (}ue las Canarias abundan, 
por hallar el paso cerrado á la ordinaria respiración del antiguo 
volcan del Teyde, se daban prisa á reventar por sus faldas. (Notic, 
tom. 3". , pág. 351). 

(*") E l ooispoD. Bernardo Sanzode Vicuña que huyd con el 
clero de la Orotava, murió de miedo «n una «hoza donde lo habían 
acogido. 
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cerca de la costó, los euforbios, los prenantos y los klcinios han 
empezado ya á desarrollarse. Él volcan está situado en la gar-
gai i la de los/íoyííes, que forma hacia la cumbre, el cuello 
del valle de Guimar. Un cono compuesto de escorias negras y 
de montones de lava , se eleva á la entrada de este paso. L a 

• corriente se escapa de muchas quebradas que no pueden hoy 
distinguirse. No son mas que una masa de rocas informes act
uadas unas sobre otras, y declives de escorias oxidadas en el 
esterior. Los torrentes de lava han cubierto todo el espacio en
tre el escarpe occidental del valle y el cono principal. Los pro
ductos de esta erupción , como los de Montana Grande y de 
las antiguas corrientes del valle de Gu imar , son basaltos muy 
cargados de piritas y peridoto (especie de esmeralda). Presen
tan también una semejanza muy marcada con los del volcan do 
la fuente de Malabrigo. 

GU IMARA: 1. en la prov. de León (21 leg.), part. jud. de 
Villafranca del Vierzo (7), dioc. de Astorga (14), aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (42), ayunt. de Paranzanes: s i t . en la es-
tremidad del valle de Tórnela inmediato al puerto del Cuadro, 
y dominado al N . por la sierra de Koeza, al S. por la del Ace-
beiro, y al O. por la de Cienluegos: el cl ima es muy frió á 
causa de las muchas nieves de que se ve cubierto una gran 
parle del año: los vientos del N . son los que reinan con mas 
frecuencia ; sus únicas enfermedades comunes son liebres ca
tarrales y pulmonías. Tiene 30 casas distribuidas en dos ca
lles irregulares ; escuela de primeras letras durante 3 meses 
de invierno, dotada con i c o r s . , á que asisten 12 niños; ig l . 
(San Bartolomé), anejo de Peranzanes; cementerio en parage 
ventilado , y buenas aguas potables. Confina N . Tormaleo 
(prov. de Asturias); E . Chano, y S. y O. Aneares ; á l leg. el 
primero , y á3/4 los demás: el temí , se estiende 1/2 leg. de 
E . á O . , y otra de N . á S. E l te r reno es de mala calidad , y 
le fertilizan las aguas del r. Cua , que tiene su origen en la 
fuente llamada del Romero, á corta dist. déla pobl. Hay mon
tes de roble y mala baja , en que se crian también muy bue
nos pastos. Los caminos dirigen á Asturias , pueblos l iml lro-
fes y cap. de part. , de cuyo punto recibe la cürrestomie.ncia 
por peatón, proo. : centeno y patatas ; cria ganado vacuno, 
cabr io, lanar y de cerda, caza de osos , zorros, corzos, re
becos ó cabras monteses y algunos jabalíes , y pesca de tru
chas. 1ND.: 2 molinos harineros. Los habitanles en razón á lo 
miserable y poco productivo que es el terreno, se dedican en 
lo general al tráfico en los pueblos del part. y aun de la prov. 
rom.. : 26 vec. , 146 alm. con t r . : con el ayuntamiento. 

GÜIMARA (San Pedroue) : granja con ayunt. en;la prov. dióc. 
aud. terr. y c. g. de Burgos,) 9 1/2 leg.), part. jud. de Lenna 
(2 1/2). s i t . en un valle algo resguardado de los vientos deIN. 
y O. ; goza de clima sano , por cuya razón no se conocen por 
lo regular mas enfermedades que las estacionales. Tiene 8 ca
sas fabricadas de adobe á escepcion de la del Priorato que es 
de piedra, y ademas una venta de mamposteria de bastante 
disposición para el ganado de arr iería; ig l . parr , bajo la ad
vocación de San Pedro Aposto!, servida por un cura párroco; 
y una fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario. 
Confina el térm. N . Pineda, comunidad de vi l la y tierra de 
Lerma, Fonlioso y Cilleruelo de Abajo; E. con el mismo Pine
d a ; S. con lo's de dicho pueblo de Cilleruelo, Sanlibaiiez de 
Esgueba y Bahabon; y O. con el mismo Cilleruelo de Abajo. 
E l terreno participa de monte y l lano, esllojo y de secano y 
produce lo mas 5 por 1 ; se divide en dos suertes de 255 fan. 
de sembradura cada una, cultivándose 20 fan. de primera ca
l idad, 320 de segunda y 170 de tercera; hay un monte carras
cal de encina, 2 prados de secano, y varios huertos de la mis
ma clase: lo demás del terreno está desuñado para pastos, 
componiendo con lo comuniego unas 2,083 fan. Lo baña un 
arroyo que nace en jur isd. de Cilleruelos de Cervera, sobre el 
cual hay un puente de sillería de un solo arco, que da paso á 
la carretera real de Madrid á Burgos: los demás caminos son 
locales; y los correos y diligencias pasan diariamente. MtOD. 
tr igo,comuña, cebada, avena y legumbres; algún ganado la
nar; caza de liebres y perdices; y pesca de cangrejos: ind. la 
agrícola y un molino harinero de invierno, pobl. 8 veo. 30 
a lm. cap. prod. 240,000 rs.: imp. 24 197 

GÜIMARAN: 1. en la prov. de L u j o , ayunt. de Ribadeo, y 
fel^VId^.Sóa;^a,riadí! ^ « « ^ « n (V) pori,. 4 vec. 13 alm. 

GÜIMARAN: I. en la prov. déla Coruña., avunt. de Padrón 
y felig. de San Pedro de Careada (V.) 

GÜIMARAN (San Esteban): felig. en la prov., y dióc deOvie-

CÜI 
do(31eg.), part. j u d . d e G i j o n ( i ; , ayuht. deCarreñof l) , s i t . 

en la falda occidental del monte Areo, con buena ventilación, 
y cl ima templado y sano, no padeciéndose mas enfermedades 
comunes que algunos reumas y fiebres. Tiene Í17 casas de 
mediana fábrica y comodidad; y cscuelade primeras letras fre-
cuentadapor24 niños, y 13 niñas, cuyo maestro esládotadocou 
16 fanegas castellanas de tr igo, que dan los padres de los con
currentes. Para surtido del vecindario hay varias fuentes de 
buenas y saludables aguas. La ig l . parr. (S. Esteban), de la 
que es aneja la de S la . Eulal ia del Valle, se halla servida por 
un cura d e l . " ascenso y patronato Real. Confina el té rm. 
N . felig. de Carrío; E . las de Pervera y Poago; S. las de A m -
pas, Serin y Val le; y O. la de Logrezana. En las faldas del in
dicado monte tiene origen un ríach. que atravesando por esta 
felig. se dirige á las de Val le, Garrió y Pervera, donde confluye 
en el r. Aboni . E l te r reno es de buena calidad y fért i l . Atra
viesan por el term. el camino de Gijon á Aviles, y otro condu
ce á Oviedo, p r o d . trigo, maiz, centeno, escanda, habas blan
cas, castañas, patatas, lino y manzanas; se cria ganado vacu
no, mular, de cerda y lanar, ind. la agricultura, y cria de 
ganado mular, pobl . 130 v e c , 490 a lm. con t r . con su ayun-
lamiento. (V). 

GüiMARANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña, 
y felig. de San Miguel de Cabanas (V.) . 

GÜIMARANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña, 
y felig. de S la . Mariade Ordoesle (V.) 

GÜIMARANS. 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Arnés, 
y felig. deSan Pedroile Eugal l ido (V.) 

GÜÍMARAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey, y felig. de San. Pedro Félix d e / ^ ^ ( V . ) pobl . 1 vec. 5 
almas. 

G U I M A R A S : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgoy fe
l ig . de San Juan de Corga (V.) pobl. 6 vec. 30 í lm . 

GUIMARAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y fe
l ig. de San Pedro de Mitras (V.) pobl. S v e c . 25 a lm. 

G U I M A R A S : I. en la prov. de Lugo, ayunt. deBegonle y 
felig de San Pedro Félix de Cerdeiras (V.) pobl. 2 vec. 10 
almas. 

GUIMARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y 
felig. de SanMamcd de I' iedrafitn (V.) pobl. 2 vec. 10 alm. 

G U I M A R A S : ! . en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y 
felig. de Sta. Maria de Francos (V.) pobl . 7 vec. 35 a lm. 

GUIMARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y fe
l ig . de San Esteban de Ma lo (V.) pobl. o vec 30 alm. 

GUIMARAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñón, y fe
l ig. de San Mamed de Canda (V.) 

GUIMARAS: L e u la prov. de Orense, ayunt . de Irijo y fe
l ig . de Santiago de Corneda (V.) 

G U I M A R A S : I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San 
Esteban de c i t o r i a (V.) 

G U I M A R A S : ald. en la prov. de Orense ayunt. y felig. de S la . 
Eulal ia de/ssí/os (V.) 

GÜIMAREI: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Pe
dro de Outes y felig. de San Miguel de Val ladares (V.) 

GÜIMAREI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fr io l y felig. 
de S la . Maria de Guimarc i (V.) pobl. 9 vec. i 5 alm. 

GÜIMAREI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fr io l , y fel ig. 
de San Mamed de Aw dar (V.) pobl. 2 vec. 10 a lm. 

GÜIMAREI: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deNeirade Jusá. 
y Fel ig. de Santo. Tomé deGuimare i (V.) pobl. 24 vec. 120 
almas. 

GÜIMAREI (San J i l i a n ) : felig. en la prov. de Ponteve
dra (6 l e g ) , part. j ud .de Tabeirós, dióc. de Santiago (4), 
ayunt. déla Estrada, s i t . en terreno llano, y casi en el centro 
dé un valle; donde la combaten principalmente los aires del S . : 
el cl ima es templado, y las enfermedades comunes reumas y 
liebres. Tiene 98 casas distribuidas en los 1. de Bainca, Cam
pos, O jo l udo , Francés, Cruz, .ludin, Debela, Painceira, Pór
tela , R la l , Sanguiílo, Torre, Torrebella, y parte de la Estra
da , cuyo pueblo, como dijimos en su art. , corresponde ;i esta 
felig. y á las de Ouzmde y Figueroa. Hay escuela de primeras 
letras frecuentada por 20 niños de ambos sexos, cuyos pa
dres dan al maestro la retribución convenida. La ig l . parr. 
(San Julián) de la que et aneja la de San Andrés de Somo-
za, está servida por un cura de provisión en concurso. Tam
bién hay en el I. de Painceira una ermita dedicada á San Il
defonso. Confina el té rm. N. Figueroa y Agulones; E . Ce-
reijo; S. Tabeirós, y O. Somoza y Ouzande; de cuyos punios 

http://jud.de


GUI 
dista 1/4 de leg. con corta diferencia. Dentro del mismo y en 
el I. de Torre se halla una casa en forma de cubo pertenecien 
te al marqués de Aranda antiguo señor del Coto del V iso. E l 
t e r reno es delmeua calidad; y le baña el r. llamado Cerc i jo , 
L ina res , y con mas propiedad A r n á o , porque tiene su ori
gen en el monte de este nombre, que domina todo el valle de 
Tabeirós desde Codeseda hasta Arnois. Los caminos son tras
versales y en regular estado: el cor reo se recibe de la Estra
da por peatón, prod. : trigo, maiz, centeno, patatas, habas, 
nabos y lino; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar ; caza 
de liebres , conejos y perdices ; y alguna pesca de truchas. 
ind. y comercio ; la agricultura, y 5 molinos harineros im
pulsados por las aguas de un torrente que baja de Ouzande 
á reunirse con el indicado r. Cereijo : se esporta algún maiz, 
y se introduce vino déla ribera de A v i a , i 'übl.; 98 veo . , 480 
a lm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

GÜ1MARE1 (Sto . Tomé oe): felig. en la pror. y dióc. de 
Lugo (4 leg . ) , part. jud . de Becerrea (3) y ayunt. de Neira 
de Jusá ( l á Baralla): á la der. y como á 1/2 leg. do la nueva 
carretera que desde la cap. del ayunt. so dirige á Lugo, cl ima 
templado y sano: se compone de los 1. de Casa de la Iglesia y 
Guimarei, que reúnen 2 * casas; hay fuentes de buenas aguas 
y la ¡gl. parr. (Sto. Tomé) es matriz de la de Sta. Marina de 
Vi lacbambre, el curato es de entrada y patronato de lego. El 
t é rm . confina porE. con el de su anejo; al S. conSla.Mar ia de 
Pacios, y por O. y N . con montes que le separan de las felig. 
de San Mart in y San Esteban de Folgosa: el ter reno aunque 
en lo general montuoso, se presta en parte al cultivo y le 
baña un arroyuelo que baja á reunirse al Neira. Los caminos 
son locales y malos y el correo se recibe de la estafetilla de 
Ferreiros. sit. en la carretera, p rod . : centeno, maiz , patatas, 
algunas legumbres; l ino, combustible y pastos: cria ganado 
vacuno y de cerda; hay caza de perdices, liebres y vecadas. 
ino.: la agrícola y un molino harinero, pobl . : 27 v e c , 162 
alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

GUIMAREI (S ta . María de): felig. en la prov . , dióc. y 
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Fr io l ('¿¡i), s i t . en pa-
rage desigual con buena ventilación y c l ima frió , pero sano: 
comprende l o s l . de Abrigueiro, Guimarei y Meigonte que 
reúnen 16 casas de pocas comodidades. L a ' i g l . parr. (Sta. 
Maria) es anejo de Sta. Maria de Gia. E l té rm. confina por N . 
eon Santiago de Guldr iz ; por E . con Sta. Maria de V i l la l iz ; 
por S. parte con la de San Juan de Pregacion y San Román 
de Retorta, y por O. con San Martin de los Condes; esten
diéndose por donde mas 1/4 de leg. : tiene fuentes de buena 
agua y le baña un riacb. que tiene su origen en el mismo 
térm. y con otros afluentes va á formar el r. Lobengos que 
corre á la parr. de Devesa. El te r reno arcilloso y de mala 
calidad; sus montes que llevan el nombre de los citados 1. y 
otro denominado Penado Formiga se hallan poblados de ma
tas bajas; hay prados suficientes para el consumo y pocos 
pastos. E l camino que se dirige á la cap. del part. y los ve
cinales se encuentran en estado regular, y el correo se reci
be de Puente Ferreira. prod.: centeno, patatas, j v e n a , tr igo, 
lino y legumbres; cria ganado vacuno , lanar y de cerda; se 
cazan liebres, perdices y otras aves de monte. Índ. : la agrí
co la , la arriería y algunos molinos harineros. Celebra feria 
en la cual se beneficia algún ganado , y se surte de lo que 
necesita, pob l . : 16 v e c , 82 a lm. con t r . : con su ayunta
miento. IV.) 

GUIMAREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, y 
fel ig. de Sta. Maria de Caldo (Y.) . 

GUIMAREO: l .cn la prov. de Coruña, ayunt. de Ceé y 
fe l i " . de San Adrián de Toba. (V.) 

GÜIMERA: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (7 leg.), 
part. jud . de Cervera (3), and. terr. y c. g. de Barcelona (27), 
dióc. de Tarragona (8): se halla s i t . á l a f a l d a de un monte-
cito de poca elevación á la márg. der. del r. Corp en posición 
ventilada, y batida con frecuencia por los vientos del E . ; su 
cl ima sano. La pobl. se compone de 200 casas distribuidas en 
tres calles desiguales y mal empedradas, que desembocan en 
una plaza circular sit. en el centro, donde está la casa con
sistorial , con su correspondiente departamento destinado á 
cárcel pública. Una ig l . parr. (San Sebastian) servida por 
un cura párroco con el título de rector, cuya vacante se pro
vee por oposición en concurso general ante el diocesano, y el 
cementerio fuera del pueblo en dirección N . bastante capaz y 
ventilado. La escuela de primeras letras eslá dotada con una 
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pequeña gratificación por el ayunt, , ademas de las retribu
ciones convencionales de los niños: también hay 2 molinos 
harineros y uno aceitero; y todos tres muelen para el consu
mo déla pobl.; fuera de ella y á corta dist . , existen 2 fuentes 
de agua de muy buena cal idad, de que se sirven los vecinos 
para beber y demás usos domésticos: el term. confina por • 
N . con Mas de Bondia; E, Montornes; S. Pasanan, y O. con 
Ciutadel la, eslendiéndose de N . á S. una l e g . , y 3/4 de E . á 
O. ; dentro de su circunferencia corre un arroyuelo de poca 
consideración, que pasa inmediato al pueblo, y hay un san
tuario (Ntra. S ra . de la Bobera), como 1/4 deleg. de dist.: 
el terreno de mediana calidad está plantado de olivos y 
viñedo, siendo el vino la mejor cosecha que en él se coje. 
caminos: hay solamente algunos de herradura que dirigen á 
los pueblos circunvecinos, todos en mal estado: la c o r r e s 
pondencia se recibe por medio de un balijero que paía á bus
carla á la adm. de Tárrega , y las pród. son trigo, centeno, 
v i n o , legumbres y algunas hortalizas, esportándose el so
brante de los frutos del pais á los mercados de Lérida y Tar
ragona; se cria ganado vacuno para la labranza, y caza abun
dante de conejos, liebres y perdices, pob l . ; 210 vec . , 850 
alm. cap. imp. : 223,729 rs. con t r . : el 14,28 por l oo de esta 
riqueza. El presopüesto municipal asciende á 2,000 rs. que 
se cubren por reparto vecinal. 

GÜ1MES: ald. agregada al ayunt. de San Barlolomé (1/4 
do leg.), en la isla de Lanzarote, part. jud. de Teguise, prov. , 
aud. terr. y c. g. de Canarias. Consta de 20 v e c , 116 a lm . , 
todos labradores y tan aplicados que á un suelo infertil y pe
dregoso le hacen producir, con el auxil io de las l luv ias, cose
chas mucho mayores que en tierras de miga y de buena ca
l idad. Su riqueza y contr. está incluida en la de su ayunta
miento. 

GÜ1MIL: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Saviñao, 
y felig. de S(a. Maria de Segan (V.). pob l . : 1 vec. , 5 
almns. 

QUIMIL: a ld . en la prov. de León (22 leg.) , part. j ud . de 
Villafranca del Vierzo(3), dióc. de Lugo (12), aud. terr. y c. 
g .deVal lado! id(38)ayunt .deBar jas( Í /2) . s i t . á laor i l lader . 
del r. Seo én un declive suave poblado de castaños y otros 
árboles fructíferos. Tiene 16 malas casas. Es anejo de la i g l . 
parr. de Vi l lar de los Corrales. Su terreno es de mediana ca
l idad, prod. : trigo, centeno , avena , patatas , legumbres y 
pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio aunque en corlo 
número, pob l . ; 16 vecinos, 62almas. con t r . : con el ayunta
miento. 

GU1MIL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro y 
felig. de San Martin de Xondelo. (V.) 

GUIM1L (San Cr is tóba l de): felig. en la prov. de la Coru
ña (5 leg.), dióc. de Santiago (11), part j ud . de Pucntedeume 
Í2) y ayunt. de Vi l lar-mayor (1). srr. á la der. del r. del 
Porco en parage montuoso y desigual, c l ima templado y 
sano: comprende los I. de Cabo de Aldea Casal, Gul l in, N o -
gueirido, Outeiro. Penagrande, Penedo y Rúa ; que reúnen 
33 casas , y muchas fuentes de buenas aguas. La ig l . parr. 
(San Cristóbal) es uno de los anejos de San Jorge de Torres 
con cuyo term confina y con las fel ig. deCallobre y Vi l lama-
teo; formando el l ím. de su part. j ud . con el de Betanzos; de 
las mencionadas fuentes nacen varios arroyuelos que corren 
á unirse al Porco; el terri-.no es montañoso y medianamenle 
fért i l : los caminos son locales y malos, y el cor reo se recibe 
en Puentedeume. prou.: maiz, trigo, centeno, patatas, legum
bres y algunas fruías: cria ganado vacuno, de cerda y eaba-
l lar; hay caza de liebres, perdices y algunos corzos. índ : la 
agrícola, pobl . : 36 v e c , 186 alm. con t r . : con su ayunta
miento. (V.) 

GüIN:an t . ju r i sd . en la prov. de Orense, compuesto dé la 
fel ig. de su nombre y de la de Castelaus: pertenecía á S . M . 
que nombraba en ella la justicia ordinaria. 

GUIN: I. en la prov. do Orense, ayunt . de Bande y fel ig. de 
Sta. María de Gu in . (V.) 

GÜÍN: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Foz y fel ig. de 
San Esteban de Moucide. (V.) 

GÜÍN (Santiago): fel ig. en la prov. y dióc. de Orense (6 
1/4 leg.), part. jud. y ayunt. de Bande (1): srr. á la der. del 
r. L i m i a , con buena ventilación y c l ima algún tanto propen
so i fiebres y reumas. Tiene unas 70 casas y una ig l . parr. 
(Santiago), aneja de Sta. María de Porquera, perteneciente 
esta última al ayunt. de su nombre en el part. de Ginzo. Con-



86 GUIPÚZCOA. 
fina el té rm. N . Vi lar; E . felig. matriz; S. Paradela, y O. R i -
beiro; cruza por el lado del S. el espresado r. L i m i a , sobre el 
cual hacia el SE . se halla el puente Linares, que es dé piedra 
muy sólido y con 4 arcos; también atraviesa de N . á S . un 
r iach. que nace en los montes de Baude y va á desaguar en 

« el anterior. E l t e r reno es llano y fért i l . Cruza también por 
esta felig. un camino que desde Orepse conduce i. varios pun
tos de esta prov. y 4 Portugal: prod. maiz, centeno, patatas, 
legumbres, hortaliza, algunas frutas y pastos: se cria ganado 
vacuno, lanar y cabrio; caza y pesca de varias especies: pobl . 
75 v e c , 300 a lm. : con t r . con su ayunt. (V.) 

GUÍÑATE: térm. de la isla de Lanzarote, prov. de Cana
rias, part. jud. de Teguise: se halla s i t . al N . y parte baja del 
térm. de Gaya al pie de la cordillera de Támara. 

GU1NDANO: 1. del ayunt. del valle de Urraul alto en la 
prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y diúc. de Pamplona (7 
leg.), part. jud . de Aoiz (3): srr. en la falda meridional de un 
monte; c l ima fr ió, combatido de lodos los vientos, y se pade
cen inflamaciones y catarros: tiene 4 casas, ig l . (San Julián), 
aneja de Adoain, servida por un abad, cementerio al S. y 
contiguo á la i g l . ; el vecindario se surte de las aguas de un 
arroyo que corre junto al I. Confina el té rm. N . Adoain; E . 
Cerrencano; S . Napal , y O. Zabalza. E l te r reno es pizarroso 
y secano, y en su estremo E. se halla el monte Doña Grac ia , 
poblado de robles; á leg. y media nace un arroyo que atrave
sando este térm. en dirección N E . va á desaguar en el r. SaZ«-
za r , después de haber recorrido dos leg. desde su nacimiento 
sin fertilizar ninguna tierra, caminos, el que conduce á Lum-
bicr y Navascues, en muy mal estado, prod. trigo, avena y 
cebada.- cria de ganado lanar y vacuno: caza de perdices y 
liebres, comercio: la esportacion del trigo sobrante y ganado 
lanar, é importación de vino y otros art.: pob l . 4 v e c , 30 
a lm. : c o n t r . con el valle. (V.) 

GÜINDIBO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde
nes y felig. de Sta. Cruz de Montaos. (V.) 

GÜINDIBO DE ARU1BA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Ordenes y felig. de Sta. Eulal ia de Pere i ra . (V.) pobl . 12 
vec. , 68 almas. 

GUINEA: 1. del ayunt. de Lacozmonte en la prov. de A la -
va (Vitoria 6 leg.), part. jud. de Anana (1), aud. terr. de Bur
gos (17), c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Ca
lahorra (21). srr. en la cima y principio del declive meridio
nal de una eminencia, á cuyo frente se ve á corta dist. otra 
con el nombre de P ico de Olbedo; cl ima saludable; le comba
ten los vientos N . y N O . ; tiene 8 casas, ig l . parr. (San Mar
tin), servida por un beneficiado perpetuo con titulo de párro
co, de provisión del ordinario, una ermita ('San Sebastian), y 
frente al pueblo y al pie del monte .Pico de Olbedo, una fuente 
de agua perenne y buena. E l t é rm, confina N . valle de Guar 
tango ; E . Bar ron ; S. Bellojin y Tuesta, y O. Cárcamo. 
E l te r reno participa de monte y llano, este de buena calidad, 
y aquel mediano por ser lastróse, especialmente la cordillera 
que desde Nanclares atraviesa hasta Berberana, bien poblada 
en su mayor parte de encinas, hayas y pinos, y sobre la cús
pide hay depósitos permanentes de nieve que jamás se des
hace. Inmediato al confín con Atiega, se observan algunos 
vestigios, y se dice que hubo un conv. de templarios. L a 
correspondencia la recibe cada interesado en Miranda, prod. 
tr igo, cebada, aven», alholbas, yeros, habas, arbejas, lente
jas, lino y algunas verduras que se riegan con el agua de la 
fuente y un escaso manantial: cria de ganado mular, caballar, 
vacuno, lanar, cabrio y de cerda; caza de perdices, liebres, 
raposos y garduñas, rao.: una herrería de poca importancia. 
comercio: esportacion de los art. sobrantes, é importación de 
los que faltan, pob l . : 7 veo., 30 alm. cont r . : con el ayunta
miento. (V.) 

GUINGÜETA ( la), l lamado vulgarmente MESÓN DE L A 
GU1NGUETA: ald. ocas, en la prov. de Lérida (30 horas), part. 
jud. de Sort(6), ayunt. de Jou (1): s i t . á la oril la izq. del r. No
guera, en un estrecho valle que forma el principio del hermoso 
de Aneu ó Aneo, combatido principalmente por el viento N . , 
con cl ima fr ió; es propenso á catarrales é inflamatorias. Tiene 
1 mesón, una casa herrería y s ó 6 chozas de paja de los vec. 
de Jou: el ter reno es arcilloso, y por lader . de la ald. ó cas. 
c o r r e d mencionado r. Noguera P a l l a r e s a , el cual tiene un 
puente llamado vulgarmente Palanca áñJou ó de la Guingue-
ía , y por el lado N . cae formando una hermosa cascada e 

arroyo llamado r. de J o u , que después de regar una grande 
ostensión de prados, se reúne con el iVojííero junto al puente ó 
palanca nombrada, caminos: hay uno que es el principal, que 
sin separarse en muchas horas de las orillas del Noguera, con
duce á los valles de Aneu, Aran y Francia, y pasa por el cas. 
que nos ocupa: se reciben las cartas de la estafeta de Esterri de 
Aneo, prod-: toda especie de legumbres, cáñamo, trigo y bue
nas yerbas: se cria ganado lanar, vacuno y caballar; y hay 
caza de liebres, perdices, codornices y otras aves de paso, y 
pesca de truchas y anguilas. 

GÜ1NICIO: v . con ayunt, en la prov., d i ó c , aud. terr. y e . 
g. de Burgos (14 leg J , part. jud. de Miranda de Ebro (1 1/2). 
s i t . en una ladera combatida por todos los vientos; el cl ima 
es sano, y las enfermedades mas comunes reumas y constipa
dos. Tiene 16 casas, escuela de primeras letras, concurrida 
por 10 niños de ambos sexos, y dolada con 8 1/2 fan. de tr igo, 
ig l . parr. (Sta. Maria de la Asunción), servida por un cura 
párroco, y una fuente de buenas aguas para el consumo del 
vecindario. E l té rm. de este pueblo está enclavado en el cen
tro déla jurisd. de Montañana, distante 5/4 de leg. por la parte 
del N. E l te r reno es de buena calidad; los caminos conducen 
á Pucntelarrá, Sta. Gadea y Montañana; y la corresponden
cia se recibe de la cab. del part. por medio de balijero. prod. 
trigo, cebada, centeno y v ino; ganado lanar; cjza de liebres y 
perdices, y pesca de anguilas, truchas, barbos y loinas en el 
r. Ebro, que pasa á alguna dist. de la v. : Ind. la agrícola: 
pobl . 15 v e c , 59 a lm. : cap. prod. 361,320 rs. : imp. 31,423: 
con t r . 1,551 rs. 17 mrs. E l presupuesto municipal asciende á 
1,400 rs., que se cubren por reparto entre los vec. 

GUINZO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Br ion, 
y felig. de San Julián de Bastábales. (V.) 

GUIÑOT: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. jud. de Inca, térm. y jur isd. déla v. de A lará . 

GU10BE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Na-
z o n , y felig. de San Esteban de Sedes. (V.) 

GÜIONCHO: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Gerbo, 
y felig. de Sta. Mar ia de L ie i ro . (V.) pobl. 30 v e c , 160 
almas. 

GUIPÚZCOA: prov. marít ima y fronteriza (su cap. Tolosa) 
la mas septentrional de las tres conocidas bajo el nombre de 
Vascongadas: en lo civi l y administrativo es de 3 . ' clase: (n 
lo judicial corresponde á la aud. terr. de Burgos: en lo militar 
forma una de las tres Comandancias generales en que se d iv i 
de la c g. de las Provincias Vascongadas residente en Vitoria: 
en lo eclesiástico depende de las diócesis de Pamplona y Cala
horra: en lo marítimo pertenece al Departamento del Ferrol , 
tercio naval de las provincias Vascongadas, prov. y part. de 
San Sebastian; usa bandera blanca con dado azul superior 
cuadrado junto á la ba ina, y su lado de la mitad de lo ancho: 
comprende los partidos judiciales de Azpeit ia, San Sebastian, 
Tolosa y Vergara que reúnen 2 ciudades, 70 v i l las, 10 luga
res, 29 anteiglesias, 1 va l le , 5 universidades, 3 concejos y 
multitud de barrios y caseríos dispersos que eonsliluyen parte 
de aquellas pob l .y forman 93 ayuntamientos; siendo las dis 
tancias entre las cabezas do partido, prov., aud. terr. y otras 
dependencias, las que demuestra el siguiente estado. 

T O L O S A (Guipúzcoa), cap. de prov. y , 

Azpeit ia. 

San Sebastian. 
Part. jud . 

Vergara. 

Ca lahor ra , dióc. 

Burgos, aud. lerr. 

Pamplona (Navarra) dióc 

19 Vi tor ia (Álava) c . g . ^ c o n ü -

Bilbao (Vizcaya.) . 

6C Madr id . 
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Situación. Se halla s i l . esta prov. en la parte mas oriental 1 

d.6 la costa septentrional entre los 42° 58' 10" y 43" 22' 7 " de lat. | 
s,en(lo su límite N . la parte soplcnlrional del cabo del Il iguer, 
Y el de S. el estremo meridional del térm. de la v i l la de Sal i
o s ; y entre el 1" 56 '47 ' 'y 1"5'13" de long.E.de l meridiano de 
Madr id, sirviendo de limite E . el confín de Guipúzcoa conNa
varra sobre el Vidasoa, y por poniente el térm. Ü. de Salinas. 

E l cuma de Guipúzcoa aunque húmedo por la proximidad 
al mar y por el mucho arbolado de su territorio, es sano y be
nigno: su temperatura media es de 13" á 14" del termómetro 
de Ileaumur; la ordinaria do verano es do 20° á 21" cuando 
sopla el viento clerzoó N E . que es el dominante en esta esla-
ciün. En su ausencia marca el termómetro de 23" á 24", y con 
el viento S. felizmente muy raro en verano sube hasta 28"; 
pero en estos dias sobreviene infaliblemente á medía tarde la 
galerna ó sea el fuerte golpe de viento del mar que con el ma
yor ímpetu viene á llenar el vacío que la escesíva evaporación 
ha formado en la atmosfera terrestre, refrescándola y equili
brando su densidad con la del mar. La temperatura ordinaria 
de invierno es de o y 7" con los vientos del 4." cuadrante, que 
son los dominantes y vienen atravesando el mar en su inmensa 
estensíon: el viento S. recorriendo una superlicíe fria por las 
escarchas y nieves hace bajar el termómetro á 2 y 3", y el vien
to E. que llega al pais por las cumbres heladas y nevada- del 
Pirineo navarro, le obliga á marcar el tero y aun 2 ó 8' bajo de 
él. Este es el único viento con que hiela en el pais particular
mente en la proximidad del mar, pues que las escarchas blan
cas que son mas comunes, no merecen este nombre : el aire hú
medo del mar viene á neutralizar entonces la rigidez de la at
mósfera terrestre y produce la formación de las nubes y con
siguientes lluvias a l a segunda ó tercera helada. De aqui resul

ta que en esta provincia no se esperimentan los calores del ve
rano, los rigores del invierno, ni la destemplanza que en A la -
va; no faltan de vez en cuando vientos recios é impetuosos que 
baten de tal manera las casas, que á no ser la mayor parte de 
piedra sillar y todas de cal y canto, padecerian mucho: tam
bién se presentan algunas tempestades terribles por las cente
llas y rayos que suelen caer; sin embargo, la pureza de los ai
res, la influencia del territorio y las lluvias ocasionan una agra
dable y deliciosa fertil idad que subsistiendo en lo mas riguro
so del invierno, se equivoca con el florido verdor de la pr ima
vera. Todas estas ventajas reunidas, contribuyen notablemente 
á que los naturales se crien sanos, robustos y prolonguen su 
vida á edades muy avanzadas. 

Aunque la división geográfica de esta provincia puede desde 
tiempo inmemorial considerarse la misma que hoy dia tiene; 
ha sufrido sin embargo notables variaciones bajo su aspecto 
judicial y administrativo. Los trabajos estadísticos del Sr . con
de de Eloridablanca, que vemos reproducidos en el Diccionario 
de la Academia, nos la presentan dividida para su mejor go
bierno en varias jurisdicciones que se conocen co'n los nombres 
de part idos, alcaldías y uniones, á escepcion de algunas v i 
l las que se denominan separadas, por no comprender ningún 
pueblo bajo su jurisdicción c iv i l y cr iminal, n i hallarse tam
poco sujetas bajo otra dependencia; lo cual es importante ad
vertir, porque repugnaríaá la constitución dé la provinciaj 
según la que todos los pueblos forman por sí una sola her' 
mandad, gobernándose separadamente en lo político y econó
mico, el que hubiese unos cabeza de los otros. Mas á pesar de 
esto, nos parece oportuno presentar el resultado de la división 
practicada en 1789 para que puedan formar una idea nuestros 
lectores. 

E S T A D O 
que maniflesta las Jurisdicciones de esta provincia se^uu la división practicada en 1789, 

Partidos. 

Alcaldías mayores. 

San Sebastian. 
Tolosa. . . . . 
Azpeítia. . . , 
Mondragon. . 
Vergara.. . . 
Deva. . . . . 
Motr ico. . . . 
Elgoybar. . . 
Fuenterrabía. 
Guetaria. . . 
Cestona.. . . 
Ilernani. . . . 
Zumaya. . . . 
l íybar . ; . . 
Elqueta. . . . 
Bcrástegui. . 
Anzuola. . . . 
Beasaín. . . . 

Uniones. 

\ 
| Arería 

.< Sayaz , 
(Aíztondo 
1 Sta. Cruz de Arguisano. 
t Aínsu . . . . 
l Aízpurua 

Bozue mayor 
Rio Oria 
Valle real de Leníz ('). 

(*) Esle valle comprende dos partidos: Escoríaza y Arechavaleta. 
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Azcoit ia. 
Amasa. 
Andoain. 
Astigarraga. 
Arama. 
Cegama. 
Cerain. 
Cizurqui l . 
E lduayen. 
Gav i r ia . 
Inin (Universidad) 
Legazpia. 
Mutiloa. 
Orio. 

GUIPÚZCOA. 
Vi l las separadas. 

Plasencia. 
Pasa ge. 
Renler ia. 
Salinas. 
Segura. 
Villabona. 
Usurbi l . 
Urnieta. 
Vi l lafranca. 
Vi l lareal. 
Zaldivia. 
Idiazabal. 
Oyarzun. 
Oñatc, (") 

S in alteración alguna continuó la prov. hasta el año de 
1805, en que por real orden de 2G de setiembre se agregaron 
la c. de Fuenterrabia y la universidad de Irun con sus depen
dencias al antiguo reino de Navarra, que se estendia por en
tonces hasta la desembocadura del r. V idasoa, comprendien
do la jur isd. de ambos pueblos: terminó esta agregación 
en 1814 en que por otra real orden volvieron á la herm. de 
Guipúzcoa. Durante esta ¿poca y consecuencia de los trastor
nos que en su intervalo sobrevinieron, tuvo lugar la división 
territorial de España en departamentos (1809) y en prefecturas 
(1810), deque repetidas veces se ha hablado en los artículos 
de prov. t'or el primer decreto perteneció al departamento del 
yidaíoct el territorio comprendido entre elr . Or ia, Navarra y 
el imperio francés, y al de Machichaco todo el pais de Guipúz
coa, sit. aquende del susodicho r. hasta los confines de Álava 
y Vizcaya. E l decreto de Sevi l la, fecha 17 de abri l , dio nom
bre .especial á las dos subprefecturas en que dividió fa herm. 
guipuzcoana, denominándolas de San Sebastian, dependiente 
de la prefectura de Pamplona, y de Azco i t ia , que corresponde 
á la de Vitoria: la línea que las separa y sus conlínes eran los 
mismos que habían servido para la división departamental. E l 
decreto de las corles de 1822 y el de 30 de noviembre de 1833 
dejaron á esta prov. sus limites naturales; mas permanecía in
dependiente del siglo X V , aunque enclavada en su terr., la v. 
de Oñatc, hasta que por últ imo en las juntas generales celebra
das en Vdlafranca en 1845, las representaciones de ambas re
públicas trataron sobre la conveniencia mulúa de la rinion, 
habiéndose en su consecuencia otorgado el 9 de octubre de 
dicho año la escritura de agregación de la v. de Oñate á la 
herm. de Guipúzcoa, bajo ciertas condiciones que se estípula-
ron entre las partes, y en cuya ejecución ha quedado la v. de 
Oñatc, incorporada á la prov. , declarándosela pueblo de tur
no para la celebración de sus juntas generales que se han te
nido en ella por primera vez este año de 1847. 

L a división mun ic ipa l es muy irregular: de los 93 ayunt. 
que tiene la prov., á escepcion del de San Sebastian que está 
organizado con arreglo á la ley de 8 do enero de 1845 , los 
restantes están constituidos según Jas ordenanzas ferales, 
presentando la estraordinaria anomalía de que en 9 pueblos 
se elijen los concejales i n voce ó en votación pública , en 82 
se sacan suerteu para la designación de personas, y en el otro 
pueblo restante , el ayunt. que sale, designa á los concejales 
que deben reemplazarlo ; sobre cuyos métodos de elección ha 
elevado una esposicion al Gobierno , el actual gefe político 
D. Juan López de Ochoa , pidiendo pronto y elicaz reme
dio ("). Hay pueblos á cuya jur isd. pertenecen otros llamados 
barrios suyos, aunque independientes en lo económico, que 
están á 3 leg. de dist. interceptados por otros enteramente in
dependientes, como Aduna respecto de San Sebastian, entre 
los cualesseencuenlranHernani, Andoain y Soravílla. l i l té rm. 
alcabalatorio de unos es muy estenso y muy reducido el de 
otros, sin guardar proporción alguna con su vecindario. E l 

(') Todos los pueblos comprendidos en el estado son de realen
go, escepto Onale que es de Señorío gobernadoseeselusivamente ba
jo la dirección de su conde. 

(") En el momento de entrar en prensa este arliculo, sabemos 
que el Gobierno ha mandado llevar á efeelo en toda Guipúzcoa, 
la lej de ayunt. vigente en lodo el reino , con arreglo á la cual 
/deben verilicarje las próximas elecciones municipales. 

número de concejales varía en casi todos , porque los mas de 
ellos tienen sus ordenanzas particulares, pero solamente 36 
las tienen aprobadas por el consejo y cámara de Casti l la, des
de el año 1527 hasta el de 1804 , careciendo las restantes de 
sanción real. Hay 32 ayunt., cuyos pueblos tienen de 14 á 97 
v e c ; 54 en que se cuentan de 105 á 498; 6, de 648 á 944, y 1 
que es San Sebastian, asciende á 1844. 

E l ramo de protección y seguridad púb l i ca , se halla orga
nizado de distinto modo que en las demás provincias de la na
ción y sin embargo está completamente servido con notable 
ahorro parael erario público. No hay masque un comisario en la 
capital: en los demás pueblos están los alcaldes revestidos del 
carácter de comisarios y desempeñan sus funciones sin sueldo 
ni gralilicacion alguna. Solo hay 4 celadurías, establecidas en 
Vergara, Azpcit ia, Zaldivia y Pasages, servidas por 4 celado
res que se llaman agentes especiales: en Irun hay una subde-
legacíou especial con tres agentes á sus órdenes : en Oyarzun 4 
agentes mandados por un cabo: en San Sebastian dos á las ór
denes del alcalde, y 5 'en Tolosa á las del comisario. Catorce 
destacamentos de guardia c iv i l , sit. en los puntos mas inlere 
sanies cubren el servicio de seguridad públ ica, custodian la 
carretera y caminos trasversales y llenan los demás objetos 
de su instituto: toda la fuerza consta de 135 hombres de in
fantería, de un comandante y tres oficiales subalternos, cuya 
fuerza escasa para las necesidades del servicio, convendría au
mentar hasta el número de 170. 

Los pueblos generalmente son bien formados y en lo anti
guo estuvieron cercados de murallas, cuyos vestigios aun 
existen, con sus portales que se pueden cerrar en cualquid' 
tiempo. Las calles son rectas, empedradas de calzada fuerte, 
enlosadas por sus aceras, siendo en algunos pueblos todo el 
pavimento de losas grandes, perfectamente unidas : las casas 
son por la mayor parte muy buenas , y aunque antes se edi
ficaban de madera, hace muchos años se construyen de can
tería ó ladrillo y hasta el primer piso de piedra si l lar, con bal
cones de fierro de bellas labores , y en el interior elegantes 
chimeneas, papeles y otros adornos do moda : varios pueblos 
tienen alumbrado por la noche , y en los principales lo es de 
reverbero,, según los modelos de las mejores poblaciones del 
reino. Los edilicíos públicos, como casas de ayunt . , templos 
é igualmente los juegos de pelota, son grandiosos y algunos 
de arquitectura moderna. Por lo general las parr. son magní
ficas, siendo en su mayor número de tres naves sostenidas 
por columnas de grande elevación, todas de piedra sillar con 
sus torres de bello gusto y los retablos principales de buena 
arquitectura, construyéndose ademas modernamente de pie
dra jaspe y estuco. Entre las iglesias se distinguen por la sun
tuosidad de su forma, la de Santa María de Tolosa; la parr. 
de San Salvador de Guetaria ('); la de Deva que tiene pórtico 
y claustros dignos de una catedral ; las de Irun , Fenlerrabia, 
Oyarzun, Azcoitia y Rentería, en que está el mejor retablo de 
Guipúzcoa; la de E jba r con un ^bellísimo retablo del si 
glo XV I I , y la nueva de Motr ico: Santa María de San Sebas
tian es la mas larga y suntucsa, siendo capaz de 4000 almas. 
Entre las portadas sobresale la de la parroquia de Azpcit ia. 
Por ú l t imo, esta prov. no cede á ninguna de España en la 
magnificencia y solidez de sus edificios, lo cual no es estraño 
atendidas las muchas canteras de que abunda , y los buenos 
arquitectos que en todos tiempos ha teñid'-'. Por todas parles 
se hallan puentes de piedra, no faltando algunos estraordina-
riamcnle elevados de un solo arco, y lleva esta prov. ventaja 
á las demás , en la comodidad de las posadas y esmero de los 
caminos. 

Término y confines. E l término de esta prov. desde su 
parte meridional , tomada en el puerto de la v. de Salinas, 
hasta la septentrional que remata en el cabo de l l igner en 
Fuenlerrabía, comprende 15 leg. por el a i re , y sobre 19 por 
el camino r e a l , á causa de sus muchos retornos en un pais 
tan montuoso y cortado de ríos: su mayor lat. desde, el mismo 
puerto de Salinas á Motrico es de 8 á 9 leg. por el aire, y algo 
mas por la carretera : la costa maritima se estiende otras 9 
leg. desde el cabo de Higuer , hasta la jur isd. deOndarroa 
(provincia de V izcaya) , y en ella se encuentran los puer
tos de Fuenterrabia , Pasages , San Sebastian , Orio , Za-
rauz, Guetar ia , Zumaya , Deva y Motrico. L a superfide es 

(') Véase «obre esta parr. el arl. Guetaria. 



de 52 á 53 leg. cuadradas, y la 
teniendo por limites N . el Océano Cantábrico ; E. Fran
cia y sus pueblos de Endaya y Bel iovia, dirigiéndose la linea 
divisoria por medio del famoso r. Vidasoa (') hasta encontrar 
con Navarra, cuyos lugares fronterizos por esta parlo , son: 
Goizuela, Araño, Leiza y Areso, del valle de Basaburua me
nor; por S. continuadla linea por la cima de Lecumborri, 
monte de Aralar y San Adrián, hasta hacer frente con Álava 
que presenta limítrofes los ayunt. de San Mi l lan, Gamboa y 
Aramayona; en f in, j i o r O. las villas de Mondragon, Elgueta, 
Eybar y Motrico confinan con las de Elorrio, Ermua, Marqui-
na y Ondarroa de Vizcaya. 

Cos ta . Hemos dicho yaque el r. Vidasoa forma limite en
tre Francia y España; empezando por consiguiente la costa 
marítima de Guipúzcoa en la márg. izq. de la desemboca 
dura de este r. en el Océano: el cabo-de Higuer, estremo 
de la montaña da Ja i tzquivc l , es ol mas avanzado por es
ta parte ó mas inmediato á F r a n d a ; es de mediana altura 
con un islote rodeado de piedras al N E . y á corla d is t . ; for 
nía la punta occidenlal de la concha y r. de Fuenlcrrabia, y 
ásu punía oriental llaman de Arreíns, corriendo ambas en
tre sí como inclinadas de E. á O. distancia de una mi l la , y 
teniendo la segunda próximos por O. 2 islotes redondos en 
forma de torreones y otros pequeños por N . y N O . , desde los 
cuales principia una restinga de media mil la de estension 
y con dirección al N . NO. que en baja mar descubre algunas 
piedras. Desde el cabo Higuer corre la cosía alta hacia el S. 
1/2 mil la y se encuentra ¡a boca del r. Vidasoa con muy poco 
fondo, porque desdo la punta de las Arretas, nace en el arenal 
que casi cierra con la cosía de enfrente, y al cual llaman 
barra : desde aquí se interna el rio hacia el S. con varias 
revueltas, pero de tan poco fondo , que en la bajamar 
solo le queda un pie de agua; mas adentro está l r u n , y 
poco antes la isla de Los Fa isanes , célebre por las conferen
cias que han tenido en ella Ioí monarcas de Francia y España. 
En toda esta eslension se forma solamente un mal surgidero 
llamado de A s l i g a r r a , que solo puede servir en una precisa 
necesidad y con vientos del 2 . "y 3. 'cuadrante, ó para bar
cos pequeños; sirviendo de poco abrigo contra los principa
les vientos borrascosos de aquellos mares. 

S i desde el referido cabo de Higuer se camina de E . á O. 
se encuentra una costa muy áspera y generalmente escarpa
da que se forma por las descendencias al mar déla monta
ña Jai tzquivel ; no habiendo hasta la punía de la T u r r u l l a , 
poco saliente y distante 3 millas del cabo , mas que una pe
queña ensenada con playa , conocida con el nombre de 
Asabara lza : punto donde se ha hecho en otro tiempo mucho 
contrabando y que servia para embarcarse varias personas 
comprometidas que tenían que emigrar á Francia. Desde la 
punta continúa la costa alta y de piedra, inclinada á mane
ra de derrumbadero hasta la boca del puerto de Pasages, for
mada por dos punías bajas de piedra con direcciones opues
tas que estrechan la entrada, á saber ; por la punta mas oc
cidental de la dicha montaña llamada a rando ffranrfe, y por 
la parte oriental do las montaflas de Ulia que llaman Arando 
chico : una punta con otra corren S. 83" 30' O . , distante en
tre si por la cumbre 1,160 varas, y por la abertura de la en
trada 175, aunque cortando algunas piedras podría llegar á 
algo mas de 200: ambas son muy limpias y vis ibles, pues 
solo en la plenamar se cubre una pequeña parte de ellas; 
pero á dist. de un cumplido de bote se hallan 7 brazas de fon
do. A l N . 21" O. distancia 79 brazas de Arando chico y 66 se
parado de la costa, hay un bajo do piedra con 2 1/2 de fon
do, que denominan la Sancha grande ó del O . ; mas en su 
alrededor tiene de5 á 6 brazas, y á poca d is t . , de 8 á 10, asi 
entre él y la costa, como por la parte de fuera. A l N . 4 7 " E . 
y dist. loo varas de Arando grande y 50 de la costa, se ha
l la el estremo occidental de una barra de piedras llamada 
B a n c h a d e l E . , de 41 brazas de estension á lo largo de la 
costa con una de fondo, y por entre ella y la tierra de 4 á 7, 
y por su parte N . y muy cerca de 10 á 12 brazas. 

Siguiendo una costa de la misma naturaleza é inaccesible, 
desde la punta de Arando chico »e llega á la de la A ta l aya , 

('i La prov. de Guipúzcoa ha soslrnido siempre que la per
tenece lodo el r. Yidatoa ; y aunque conocemos la justicia que 
asiste á su pretcnsión, hemos demarcado esle limile con arreglo 
* lo que dice el Diccionario de la Academia. 
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circunferencia de 33; , que es a l ta , escarpada y con un bajo al N . 68° 45' O. de ella 

(lisiante 2 cables, el cual rompe con poca marejada: entre 
este bajo y la punta hay paso cuando apremia la necesidad. 
A l S. 56" O. milla y 1/2 de la puní» de la A ta laya , está lo 
mas setentrional del monte Orgul lo; pero al mismo rumbo 
y á corta dist. se halla la punta de Mompás, alta también y 
escarpada, que es el estremo occidental del ü l ia . Desde esle 
punto hasta el oriental de Igüeldo se consideran unas 3,370 
varas divididas en esla forma: la boca del Urumea compone 
1,400, el monte Orgullo 920, la boca del puerto de San Se
bastian 350, la isla de Sta Clara 400 y el canal de la otra 
parle de la isla hasta el Igüeldo 300. La ria del Urumea for
mada por el r. de esle nombre y las mareas, no tiene el me
nor abrigo; está sucia y sin fondo constante, ni aun para 
barcos pequeños, sino en las horas de creciente , haciéndola 
mas peligrosa la dirección de su últ imo Iranio y boca del des
agüe al N O . ; viento y mar borrascosos en aquella cosía, de
biendo añadirse la mucha escollera que hay por «I pie de la 
Zu r r i ó la hacia O. de la r ia, donda se forma la ensenada de 
aquel nombre y el gran arsenal hacia el E. y montaña de Ulia 
que se deja ver en la baja mar. E l nionle Orgullo, ds regular 
altura , se eleva con mas ó menos rapidez , aunque siempre 
considerable, por todas sus faldas lia;.Uisu cumbre que sigue 
la ligura del monle, y en laque eslá situado el cast. de la 
Mola dominante todas las alturas del S. o parte opuesta al 
mar, pero dominado al E. por el U l ia , y al O. por el Igüeldo 
que sigue también la costa : á su pie y falda por la parle de 
t ierra, está la c. y plaza de San Sebastian que con aquel for
man una península cuyo istmo de poco mas de 200 varas en 
mareas altas , eslá enlre dicha plaza y el arrabal de San Mar
tin y dista de las obras esleriorcs unas 140, cuya estrechez 
proviene de que las aguas del puerto y ria se aproximan bas
tante, particularmente en las espresadas mareas, éntrela 
plaza y el arrabal. A l S. 75" 30' O. una milla escasa del asía 
bandera del cast. de la Mota, está la torre y linterna antigua 
(') de San Sebastian en la cumbre del monte Igüeldo, enlre 
el cual y el Orgullo se forma una ensenada hacia el S. S E . 
de 1/2 mil la de profundidad terminada por un grande playa
zo á que nombran la Concha , cuyo menor diámetro a con
tar desde la entrada á la playa es de 800 á 900 varas, y el 
mayor , comprendido desue la baja marca de la playa de San 
Scb.istian basta el arroyo de la Ant igua, que desagua c o l a 
parle mas oriental dei Igüeldo, tiene unas 1,600: la Concha, 
pues. Di se interna-niucho, ni eslá complelamenle resguarda
da de los vientos. A l S. 65" Oí' O. media milla escasa de la 
misma asta bandera, y al N . 86° 10' E. 1/2 mil la larga de 
la l interna, está la medianía de la isla de Sta. Clara con una 
ermita dedicada á la Sania : la isla está tendida de N E . á SO. 
unas 400 varas, siendo su lat, ó ancho de 140; es de regu
lar altura pero mucho mas baja que las montañas de Orgullo 
é Igüeldo, y algo escabrosa: fórmase entre estas montanas 
y la isla el freu para la entrada del puerto de San Sebastian, 
cuya descripción presentaremos en el art. de esta c. (V.). A 
unas 400 varas N . de la ermita de Sta. Clara está el bajo ó 
bancba, cuyo fondo^en dos punieses solo de 3 y 3 1/2 brazas 
y el resto hasta 6 1/2: es un placer de piedra paralelo á la isla 
y casi del mismo tamaño, donde rompe el mar con mareja
da : por lodo su alrededor ^tiene desde 7 hasta 11 brazas de 
agua. 

Desde el monte Igüeldo corre la cosía a l i a , ingrata y es
carpada al S. 68° 30' O. 5 millas escasas, donde está la boca 
del r. Oria, en cuyo transitóse hallan dos puntas poco salien
tes y con pedruscos próximos llamados la Galera y T ier ra 
l í lanca que está al pie del monte Agudo, el cual puede servir 
de recotiocimienlo de esta costa, cuando los demás objetos eslu-
vicsencubiertos.EI r. tiene su boca al N . N O . y la forman tier
ras altas, dist. enlre si como 1 1/2 cable; se interna de S. á E . 
con varias revueltas, y su entrada es de barra bastante di f ic i l , 
que en baja mar solo tiene un pie de fondo y un cumplido de 
embarcación dfe anchura , porque de la costa oriental nace un 
placer de piedra y arena que casi cierra con la costa occiden
t a l , por cuya razón solo frecuentan este r. las lanchas do 
pescar y otros barcos pequeños , bien que se construyen aun 
en el dia buques de bastante cabida. Desde aquí sigue la 

[*] A l hablar de la linterna, no se olvide nunca que nos re
ferimos siempre á la antigua, pues la actual farola ocupa distin
to puuto y so halla en el casi, de la Mota, 
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costa alta y escarpada al N . Y20 O. hasta la punta ó islote de t 
M a i r r u a r i , dist. 1/2 leg. corta: el islote no es muy alto y está 
rodeado de bajos. Desde dicha punta é islote principia costa 
baja y el arenal de Zarauz (') volviendo á seguirá la dist. 
de una milla larga costa alta y escarpada con una punta que 
llaman de Itegui. La dicha playa no tiene fondo ni abrigo y 
solo puede servir para barcos de pesca en tiempo sereno, aun
que siempre con peligro de ¡as borrascas y chubascos de ven-
dabal que repentinamente suelen levantarse y reinan en aque
lla costa. A l S . 87" 30' O. ^ 1/2 millas de lá linterna de San 
Sebastian, se halla el estremo N . de la isla de San Antonio do 
Guetar ia, que es algo elevada y está unida con la costa don
de existe la v. de su nombre por medio de un muel le, for
mando puerto para lanchas que en la baja mar quedan en se
co , y una dársena para barcos menores: al E. del muelle en
tre las dos puntas que forman el promontorio de San Antón 
ó P iedra A lzada y la de Vb i r i , hay buen fondeadero para em
barcaciones grandes por 7 ó 10 brazas arena, con abrigo de 
los vientos del 3.* y 4." cuadrante hasta el N . N O . , pero con 
N . y vientos del 1." y 2." cuadrante estarán enteramente des
cubiertas. A l 82" O. de dicha isla dist. 1 1/3 mi l la, está la bo
ca del r. Urola que se interna hacia el SO. de 500 á 600 va
ras donde eslálZumaya, y desde ella sigue al S. y S S E . con 2 
y 3 brazas de fondo introduciéndose 1/2 leg. L a entrada es 
mala por ser de barra, y el canal solo tiene de anchoel cumplido 
de un falucho de una braza de fondo, por lo que solóla frecuen
tan barcos del pais para sacar el fierro que se conduce al l i 
de las ferrerias del interior. Sobre la punta occidental que es 
alta , gruesa y escarpada con piedras á gu p ie , salientes un 
cable, hay una casila para el v ig ía , llamada Atalaya de Zu
maya. Continúa la costa y al S. 88° O. 4 millas largas de la 
Ata laya, está la punta oriental del r. Deva, que es alta, escar 
pada y con islotillos á su p ie , y una ermita grande en su cum
bre dedicada á S la . Catalina, cuyo nombre loma la punta: 
toda esta costa es escarpada y poco l impia su or i l la. A l E . 
de Deva está la punta de P iedra B l a n c a , la cual y las barran
cas blancas de que toma nombre, dan el conocimiento de esta 
ria á 0 ó 7 leg. mas adentro desde donde se dsscubre: su bo
ca tiene barra pel igrosa, estrecha y poco sondable; se in
terna cosa de 1/2 leg. , y aunque el r. Deva que desagua en 
ella y ayuda á formarla con las aguas del mar no es vadea-
ble en la r i a , lo es sin embargo poco después. Desde el r. s i 
gue costa alta y escarpada al N . 62° O. 2 mi l las, donde está 
el puerto de Motrico, que es una mala cala«que se interna mas 
de 1/2 leg. hacia el S S O . ; y en la costa oceidental al abrigo 

[*] Precisamente el autor de esta obra corrige el arl. Guipúz
coa en la v. de Zarauz (setiembre 1847). La barra es sumamente 
peligrosa, yaunfeuando el mar esto bonancible es triste ver á los 
marineros sacar á tierra sus lanchas cuantas veces vuelven del mar; 
asi, es digna de compasión la suerte de los infelices hab. de esta 
v. que se dedican á la [icsoa. En cambio la vega y la playa son 
deliciosísimas y con dificultad se enenentra en toda Guipúzcoa una 
llanura mas estensa , toda cultivada, descubierta al N. en una dist. 
de 3[4 de hora y cerrada en las demás direcciones por montañas 
en forma de anfiteatro, todas ellas en cultivo y con crecido nú
mero de pueblos y caseríos. Si la barra es mala, la playa es cómoda 
y segura para tomar baños, con la ventaja en alta mar de poder 
estos lomarse á la dist. de 20, 15 y hasta 10 pasos de la pobl.; 
asi que este punto está llamado á ser uno de los mas concurridos 
de la costa de Guipúzcoa, particularmente si se hace la carretera 
de que hablaremos mas adelante. Los hab. son sumamente ama
bles y atentos, cautivando el cariño de los forasteros los marque
ses de Narros, Doña Pepita del Corral y D. Manuel de Areiza-
ga. En casa de estos dos apreciabilisimos y amabilísimos esposos, 
se reúne durante el verano una sociedad'selecta y muy escogida 
de que ya se han ocupado los periódicos de la corte; al ver la 
casa de dichos señores marqueses donde también se hermana la 
franqueza del campo con la urbanidad mas esmerada; al observar 
portas noches el salón de música y los cuartos para el juego de 
tresillo y vil lar, apenas puede creerse que se ¿abita una pobl, 
pequeña, que solo tiene caminos de herradura, y aun estos suma
mente peligrosos. E l autor del Diccionario lo mismo que toda su 
familia, han quedado de tal modo prendados de este punto pinto
resco, que allí han mandado construir una pequeña casa decam
po con su jardín, eon objeto de pasar los veranos en compañía de 
sus buenos y leales amigos. La v. de Zarauz ha quedado tan pre
sente enla memoria del autor por las atenciones que ha merecido, 
que no se borrará nunca de un corazón que respira siempre gra-
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de la punta de la Atalaya hay 2 muelles que forman un pe
queño puerto para barcos menores : las puntas de la cala es-
tan rodeadas de piedra, pero próximo á ellas hay 7 brazas de 
fondo. A l N . 66° 30' O . , 2 millas de Motr ico, está la boca del 
r. Ondarroa, pequeño y de poco fondo, pues en la bajamar 
queda toda la boca en seco; y en e l l a , cuya costa es tam
bién áspera y escarpada, termina la de la prov. de Guipúzcoa, 
dando principio á la de Vizcaya. 

Teriutobio, jiojntes y sus acciuentes. Todo el terreno que 
ocupa esta prov. es áspero, quebrado y lleno de montes, con
tándose entre los principales el Ja i lzquibe l ó promontorio 
Olearso de los antiguos, en jurisdicción de Fucntcrrabia, que 
se estiende desde el cabo de íl iguer hasta l'asages: en su falda 
meridional, está el santuario del Cristo de Lczo , que con tan
ta veneración adoran los naturales. Abunda este monte en 
c interas de piedra arenisca para construcción y para piedras 
de mol ino, teniendo también algunas de piedra litográfica. 
Desde Pasages hasta San Sebastian, corre la sierra de M i r n l l 
o el monte U l i a , como se llama en el pais cuando se aproxima 
al r. Urumea y su embocadura en el mar , en la ensenada l la
mada la Zurr ió la; abunda también en canteras de piedra are
nisca y litográfica. Entre aqueüa c. y la v. de Orio "está la 
montaña de Igueldo, de que anteriormente se hizo mención. 
Continuando asi por la costa hasta dar con el confín de Vizcaya, 
se hallan una porción de montes de poca consideración en su 
magnitud, pero ricos por sus canteras, como son el Garale en 
Guetaria, que abunda en piedra arenisca por la falda que mira 
hacia el N . y en piedra litográlica por la falda opuesta. Los 
montes intermedios entre las v. de Zumaya y Deva están 
compuestos en su generalidad de piedra calcárea heladiza de 
primera calidad para hacer la nueva cal h idrául ica, que con 

títud. 

tanta aceptación se emplea en las obras de agua , y l a q u e 
por sus efectos sorprendonles ha rivalizado y aun sobrepuja
do á la Puzolana de Italia. Entre estas dos últimas v . se halla 
también el monte ylnrf i í ; , célebre por la anteigl. de Ic iarque 
se halla situada en la falda 0 . En jur isd. de Motr ico, térra, 
de la prov. por esta parte , se halla el monte A m ó que la se
para de V i z c a y a , formando por decirlo as i , un baluarte. M i 
rando hacia F ranc ia , los montes de San M a r c i a l y do A y a , 
ricos en canteras de piedra granít ica, y el últ imo con una 
mina de f ier ro, y otra de cobre sulfurado, ocupan un lugar 
preferente en jurisdicion de Irun y Oyarzun Los montes de 
B i a n d i y Anviderjui, sit. en el valle de Oyarzun y I. de A ra -
naz y Lesaca de la prov de Navar ra ; el de Urdaburu entre 
Urniela y Goizuela; el de Mandoegui en jurisdicción de E l -
duayen; los de Laza ra in y Urdaburu, entre Berástegui y Le i -
za; Layar le y Or í inzun en territorio de Gaztelu; V l imcnd i y 
Eííeoc/íoentérm. deeste I. y los de Oreja, Berástegui, y L i -
zarza; Ipor ino, V a l e a d i , Cardel y Al lob l en jur isd. también 
de Berástegui y La r rue en la altura de Cedayo, son otros tan
tos montes que como estribos y continuación de los Pirineos 
dividen á Guipúzcoa de la espresada provincia de Navarra, 
distinguiéndose entre todos por esta misma banda la montaña 
de Aralar que ha sido descrita eu su correspondiente art iculo 
(V.) Estas montañas se enlazan por la parte de Álava con los 
montes d e A c h u - A r r a i n , Aitzgorrt y Son Ad r i án : en este ú l 
timo monte se hal la el santuario de Aranzazu y la sierra de 
A r a o z , y uniéndose estas cordilleras con la montaña de A r la 
ban , formando la línea divisoria de Álava y Guipúzcoa. So 
paran á esta provincia de la de Vizcaya varios montes como 
el Cda la , en jur isd. deMondragon, los de EUjucla y el G a ; -
tandola que sigue entre Vergara, Eybar y Elgueta hasta la 
peña de Eguazpe, y que pasando por E rmua finaliza en D u -
rango; el de Uzeo que so halla entre E i b a r , Marquina y E l -
goibar, y en cuya cumbre se venera la imagen de Ntra. S ra . 
de A r ra le , van á unirse con las ramificaciones del monte cita
do de Arnó, cerrando por decirlo asi con el mar en jur isd. de 
Motrico. En el interior .de la prov. , hay tantas montañas y 
sierras, que puede toda ella considerarse como un monte con
tinuado. Entre San Sebastian y Ilernani está el de l ' l iamendt 
que pertenece á la jur isd. de ambos pueblos, y á la de este ú l 
timo el monte de Sta. Bárbara , dome existió una ermita de su 
nombre, pero que desde la últ ima guerra civ i l se halla fortifi
cada , dominando los dos caminos que dirigen á San Sebastian 
é trun. L a montaña de SanVago, llamada asi por la ermita de 
su advocación, se halla eu jur isd. de Ast igarraga; el monte 
A d a r r a ea\sí de Audoa in ; l A O U a i a ^ y U z t w r e A ldava en 
jur isd. de Vi l laboua y Tolosa; el de Amasamendi en la de E i -
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duaycn. E l monte Hernio sit. en el centro de la prov. y con 
superior elevación á los confuíanles, está entre las v . de Albis-
tur y Asteasu y las universidades de A y a , R e g i l , Goyaz y 
Vidania teniendo una estension de 7 leg. sin que pase de dos 
en su mayor anchura. Una de las ramificaciones son los 
montes de A izarna, en uno de los que se ha descubierto una 
mina de carbón mineral aunque de mala calidad. E l monte 
l U a r r i z es muy elevado y se halla entre las vdlas de Azpeil ia, 
Azcoit ia, Deva y Cestona, y contiene ricas canteras de mármol, 
de la que se surten las fab. de Azpeitia. En su falda oriental se 
l ian las aguas termales de Cestona tan conocidas ya en Espa 
ña. Como ramificaciones de este monte se desprenden el 
Azcara te , en jur isd. de Elgoibar, y el .de £";en;a en Deva 
de cuyo pie nace la famosa fuente intermitente de Quil imon. 
Estos montes uniéndose con los de E losua y los citados de Uzeo 
y Amó , completan las ramificaciones de los Pir ineos, y for
man , por decirlo as i , de esla provincia una red de montes. 

E l aspecto que pretenUa los montes no es tan áiido y seco 
como el de los del Tirol y la Suiza, donde las inmensas masas 
dolomíticas se presentan á la vista desnudas de toda vegeta
ción y cubiertas de nieves perpetuas; aqui la vegetación salvo 
algunas escopciones como en Hernio, Udala ó l lzarr iz, alcanza 
hasla la cima de los montes, hallándose por consiguiente re
dondeadas y cubiertas de tierra vegetal todas sus formas esle-
riores. En las cumbres ó puntos mas elevados se crian las ha
yas que emplean en ruedas hidráulicas y demás usos en que el 
material ha de prestar sus servicios dentro del agua, ó en 
combustible de leña para las cocinas y de carbón para terre
rías y fraguas ¡ mas como estos hayales no sirven para remos, 
se surte la marinería de los de Navarra que también aprove
chan en cantidad considerable de duelas destinadas á la cons
trucción de barriles para escabeche; siguen en las faldas los 
robles, que su aprovechan en la construcción de edificios, 
combustible de lena para las cocinas y de carbón en las ter
rerías y fraguas; finalmente, están los castaños en terreno mas 
bajo y abr igado; y aunque su material servia antes para ta
blazón de los pavimentos, sin embargo desde que el labrador 
los ingerta ó corona con objeto de obtener frutos de mayor 
tamaño, la parte leñosa se emplea solo en carbón para fra
guas por ser su fuego muy débil para las ferrerias. 

La constitución geológica de estas montañas pertenece en 
su mayor parte á las formaciones o épocas secundarias de se
dimento , alternando con ellas la roca plutóuica llamada ophi-
t o ; cuyos dos terrenos constituyen por sí solos la superficie 
total de su suelo. En algunos puntos aparecen como aisladas 
algunas formaciones geológicas de época anterior, como el 
granito del monte de A y a , la greda o piedra arenisca roja de 
los montes confinantes con Navar ra , la formación jurásica 
del monte de Jaizquibel y la greda del monte Oyarzun, cuyas 
formaciones se apoyan en las de la época transitiva, y presen
tan en sus masas varios minerales y fósiles, de que se hablará 
mas adelante. La forma actual de las montañas de la prov. de 
Guipúzcoa, es efecto de las erupciones ophiticas que penetran
do por las formaciones sedimentarias de que hemos hecho re
lación , las han levantado y modif icado, dándolas la forma 
que hoy dia tienen. A l verificarse esta revolución geológica, 
ha variado tanto la forma primitiva que tenían las capas de 
l ias y del j u r a , que de horizontales que eran en su principio, 
las han transformado en montañas; sus bancos calizos de 
grandes masas de yeso en unas partes, en otras de dolomía y 
en otras de contacto de la roca plutónica con las arcillas y 
bancos calizos, han criado gran variedad da minerales, bre
chas y mult i tud de modificaciones, de lo que en la geología so 
llaman productos de contacto ; pudiendo servir de egemplo 
el monte de Ilelosua en jur isd. de Vergara, en el que es tai la 
abundancia de yeso formado por la penetración del ophito en 
los bancos de piedra caliza de l ias que de su estraccion se ha
ce un gran comercio, y debe advertirse que el ophito en este 
pais es constante compañero del yeso; y no cabe duda que es
te producto minera! es debido á la acción del ophito sobre el 
carbonato calizo, que antes de la erupción cubría la superficie 
del terreno penetrado por la roca plutónica. E l yeso se pre
senta aqui en masa compacta, sin estratificación, y solo en 
algunos otros puntos de la prov. puede observarse la dirección 
de los bancos. Entre estas masas de yeso se encuentran peda
zos de piedra caliza que han resistido á la acción del ophito 
sin haber variado su estado primitivo. Los minerales que so 
encuentran eu el yeso son cristaütos de cuarzo bien formados 

y abundantes cristales de piritas de hierro y pedazos de calizo 
dolomia. Cuando la acción del ophito sobre la piedra caliza 
no ha sido tan inmediata, se ha formado lo que los geólogos 
llaman brechas y dolomías. A l examinar las capas calizas á 
alguna dist. del ophito, se encuentran algunos minerales. Es
to» se presentan generalmente en este país diseminados en la 
masa ca l i za ; de lo que risulta que no teniendo las vetas una 
dirección marcada y no siendo de un poder grande , prestan 
poca utilidad para beneficiarlas. Las formaciones calizas pre
sentan en algunos puntos hundimientos y cuevas de dimen
siones colosales, como en el monte de Udala la conocida 
cueva de San Valerio , célebre por sus cristalizaciones, que 
es visitada todos los años pormuchos viageros, y que el vera
no del año de 1843 lo fué también por S. M . Hay otras varias 
cavidades, como la de San Elias de A raoz , Ilziar en Deva etc. 
todas lasque son productosdeltrabajoconlinuaJodelasaguas 
y se hallan sus bóvedas revestidas de stalagmitos y stalaclitos. 
En resumen se ve que la continuación geológica de la prov. de 
Guipúzcoa, pertenece á la época de los terrenos secundarios, 
salvas las escepciones que se consignan; que estos terrenos han 
sido modificados por tas erupciones ophit icas; que los minera
les se presentan con mucha variedad para el estudio del mine
ralogista, pero (pie el industrial nodebeconfiar ilcmasiadocn su 
bondad, por cuanto se presentan muy diseminados en la roca; 
que el país abunda en aguas minerales, y por conclusión, que 
ofrece vasto campo para el estudio del naturalista. 

Conocida por las noticias precedentes la edad ó época geo
lógica relativa de los terrenos que forman esta p rov . , daré 
mos algunas otras de los caracteres esteriores que presentan 
las rocas que constituyen.los mismos terrenos. L ias . Como se 
ha dicho, el lias es entre los terrenos geológicos el que mas es
tension tiene en esta p r o v . ; las capas que se presentan á la 
superficie, y que por consiguiente pueden estudiarse, perte
necen á las secciones del arenisco superior, á que los geólo
gos alemanes llaman Gri/Uten K a l k . Las otras divisiones de 
esta época geológica , ó no se presentan , ó no hacen mas que 
asomarse. Estos dos grandes miembros ó, secciones de la gran
de época geológica de lías, presentan los caracteres siguientes: 
los bancos de la piedra arenisca son de un color de chocolate, 
la masa compacta muy cargada de fierro que al contacto de 
la atmósfera se cubre de óxido, y toda la masa se encuentra 
llena de cristales de mica. En esta roca se encuentran los mi 
nerales siguientes: cristales de roca, fierro ologisto. La pie
dra caliza i de esta misma época , es de color azulado, muy 
compacta con algo de hierro, y se encuentran en ella los m i 
nerales siguientes : plomo argentífero, galena ó sulfuro de 
plomo , sulfuro doble de hierro y cobre, carita , stronciana, 
varios sil icatos, cobre gr is , carbonato de fierro y óxido de 
fierro compacto. En las cayuelas que dividen estas dos seccio
nes, se encuentran spherosidentos en grande abundancia. 
r iaiuncACiONES. La piedra caliza que descansa sobre la are
nisca abigarrada, contiene belemnitos, ammonitos, una varie
dad grande de pectenes, y una porción de otras petrificacio
nes no determinadas todavía ; y lo mismo se encuentra tam
bién en la piedra caliza de Tolosa , en el monte de Maurío, 
cerca de Ainbaguieta , y en los calizos de Azcoitia y Azpeit ia. 
Calcáreo fe t i oo . Esla piedra caliza se presenta en bancos, 
y á la visla en un todo igual al calcáreo que se acaba de des
cribir , pues ofrece las mismas petrificaciones y caracteres 
esteriores, no distinguiéndose del anterior en otra cosa mas 
que en el olor á huevos podridos que despide al roce con otro 
cuerpo duro , cuyo fenómeno puede observarse en las rocas 
de Azcoitia , Mondragon, Tolosa , Plasencía y otros puntos. 
Ophi to. Esta roca se presenta en estension considerable en el 
monte de Elosua y Anguba de Vergara , continuando por 
Plasencía, Malzaga hasta Marquina en Vizcaya. En otros 
puntos', como Tolosa y sus alrededores, la estension del 
terreno que ocupa, no es de tanta consideración: va esta 
roca acompañada siempre de yeso , y puede decirse que es 
su compañero perpetuo.- en el contacto de esta roca plutónica 
con la piedra caliza, se observan brechas muy variadas , cal i 
zos modificados de diferentes maneras , arcillas quemadas y 
otros productos, efecto de la erupción. Se encuentran en esta 
roca minerales de fierro , silicatos , sulfatos, e tc . , como 
amianto, horublenda , angito y un mineral fosforescente 
que todavía no ha sido estudiado. E l ophito presenta unos 
hoyos ó.cavídades elípticas, resultado del carbonato calizo 
que quedó impregnado cu la masa opiática cuando conserva 



92 GUIPÚZCOA. 
ba aun el estado liquido : eslos hoyos ó cavidades se hallan 
unas veces vacíos y otras llenos de una materia blanquizca 
que se descompone al contacto de la atmosfera, y no es sino 
carbonato de cal. 

Después de las rocas enumeradas que constituyen taparle 
principal de la prov. , deben tenerse en cuenta aquellas for
maciones que se presentan aisladamente. Gran i to . El monte 
de Aya eslá compuesto de esta roca mezclada con horublen-
d a , cuyo mineral abunda en algunos puntos del monte en 
tanta cantidad , que modifica la roca y la hace pasar al siehi-
lo muy parecido al de Monzomberg en el Tirol : en la cima 
del monte, compuesto en su totalidad de granito, se encuen
tra la piedra arenisca roja , formando congloméralos: uo de
ja de presentar interés para la ciencia este fenómeno , por 
cuanto parece indicar que este granito es mas moderno que la 
piedra arenisca ro ja , c l o q u e e s lo mismo, que t i granito 
que pertenece á los terrenos primordiales. Ju ra . El monte de 
Jai tzquibel , compuesto de piedra caliza bastante cargada de 
arcilla de un color rojizo muy compacto, perlcnece á la for
mación jurásica , y también los montes de Aralar , Usturre y 
Hernio pertenecen á la misma época. Greda . E l monte de 
Oyarzun pertenece a l a greda (craie). Aren isca ADiGARRAnA. 
En los alrededores de Lizarza y en la base de los montes que 
dividen esta^prov. de la de Navarra , se presenta cá la vista la 
arenisca abigarrada que continúa por todo el B a z t a n . y l a 
cual se puede ver también en Maracaipo debajo de la piedra 
caliza de lias. Terreno te rc ia r i o . En los montes que caen en
cima de salinas de Guipúzcoa hacia la parte de Álava , se en
cuentran petrefactos pertenecientes á la época terciaria, si 
bien nuestro ilustrado amigo el Sr . conde de Vi l lafranca, á 
quien debemos esta descripción geológica, no ha tenido oca
sión de observarlos por sí mismo. Yeso de V e r g / r a . Aunque 
este fósil mineral no forma por sí solo una época geológica, 
debe sin embargo hacerse mención de él por la grande eslen-
sion y poder que presentan sus capas : no cabe duda que este 
producto mineral es debido á la acción del ophilo sobre el 
carbonato calizo que cubria la superficie del terreno antes de 
la erupción: en estas masas de yeso se encuentran pedazos 
de piedra caliza que han resistido á la acción del ophito sin 
haber mudado su estado primit ivo , pero en parte transforma
dos al estadoMe dolomía. 

En los espresados montes se encuentran ademas los mine
rales siguientes: en A l z o , piritas de hierro cristalizadas en 
dodecaedros ; en el monte A y a , súlfuros de plomo, carbonato 
do hierro, blenda y sulfuro doble do hierro y cobre; en el 
mismo punto y en el monte de Anguba , en Yergara, 'crista
les de horublenda; en Asteasu, cobre gris con súlfro de cobre 
cuyo mineral puede beneficiarse; en C izu rqu i l , miiH'ra! 
de hierro que ha sido esplotado mientras la guerra ú l t i 
ma para la fabricación de bombas ; en Berastegui, carbo
nato de hierro ; en Hernani se beneficia una mina en Antraci
ta para la calcinación de la cal común y la hidrául ica; en As
teasu otra capa de schísto bituminoso, pero de peor calidad 
que la de Hernan i ; (en esta vi l la se benefició en tiempos anti
guos una veta de plomo argentífero , que á juzgar por los 
trabajos que aun subsislen, ha debido dar grande utilidades); 
en el monte de Ara la r , mineral de cobre; en Mut i loa , fierro 
al estado de ox ido, compacto, fibroso, observeándose entre es-
tasmasas geodésicas de carbonato de hierro especular, que al 
fracturarlas presentan en la masa interior una sustancia muy 
b lanca, que no esotra cosa sino carbonalo de fierro puro; 
en esta roca se encuentra sulfato de hierro ó caparrosa , y 
varios carbonatos de cobre y un óxido rojo del mismo melal 
de muy fácil reducción. Entre Muti loa y Cerain hay varias 
vetas de galena que se benefician y van acompañadas de ca
lamina; entre estos minerales se encuentran granates en do
decaedros hacia el lado del poniente, jur isd. de Legaspia: 
en el punto de A l o n a , sobre el ant. conv. de Arauzazu, hay 
una ant. mina de galena; hacia el punto horadado de San 
Adr ián, en Olza, hay un filón bastante considerable de cala
mina , y siguiendo la misma dirección hacia la nueva fáb. de 
A r a y a , se encuentran grandes bolsas de hierro arcilloso que 
se benelician para la fáb. Entre los grandes bancos de piedra 
caliza del monte de Itzamtz, La i tu r , Mendazo y Arrauobate, 
se encuentran también grandes masas de hierro arcilloso 
que se han beneficiado en la última guerra ; en Udala no fal
tan pedazos de fierro arcilloso; en Yergara . súlfuros de hier
ro ó p i r cas , fierro oiogisto, galena, depósito bastante consi

derable de yeso, asbalo, horublenda , spalo cal izo, barita, 
s ronc ianayun mineral fosforescente que no se ba estudiado 

aun. En Aízarna se encuentran hermosos cristales de spato 
calizo común , de cuya calidad hay también eu otros varios 
puntos. 

Ríos. Aparte de los r. Vidasoa y Ondarroa , puntos es
treñios p o r E . y O. de la prov. y confinantes con Francia y 
Vizcaya , se desprenden de las cordilleras y montañas, a l 
gunos otros que con mayor ó menor caudal de aguas se con
funden entre sí ó desembocan en el mar. Para evitar pues 
equivocaciones , y con objeto de que pueda formarse una idea 
exacta de los depósitos de agua que reúne Guipúzcoa, nos 
acomodaremos 'al describirlos á la división general que suele 
hacerse respecto á los de cualquier país; con tanta mas razón, 
cuanto que la estraordinaria inclinación de esta prov. hacia 
el mar en tan poca base , hace casi imposibles ó muy diliciles 
las lagunas natura'es. En tres clases se dividen principalmen
te las cajas ó depósitos de aguas de un país , á saber; en pr i
mitivas o de primer orden, y en depósílos de segundo y de 
tercer orden: en el primero tienen su curso losr . de mayor pro-
fumlidad , y que recogiendo el caudal de los de segunda cla
se , llevan sus aguas reunidas hasta el mar ; los segundos es-
tan formados por las vertientes particulares ó r. menores, 
Iributarios de los primeros ; y los de tercera clase deben su 
origen á las regatas, arroyos, laderas, fuentes, e tc . , que 
engruesan los r. de segundo orden. Según esta división la 
prov. de Guipúzcoa tiene 4 depósílos primitivos que corres
ponden á los r. D e v a , U r o l a , Or ia y l rumea , y un gran 
número do segundo y tercer orden, como es fácil de recono
cer en el mapa , y se espresa en su correspondienle lugar. 
Todos estos r. nacen al pie de la cordillera que separa esta 
prov. de las de Álava y Navarra , corren casi constantemente 
de S. á N . (*) y mas ó menos engrosados según la long. y d i 
rección de su curso desembocan en el Océano , después de 
correr el mayor y mas caudaloso de ellos una estension de 
11 leg. La regata de Oyarzun, aunque desagua en el puerto 
de Pasages , no puede decirse que la forma un depósito de 
primera clase, atendida su poca consideración. Los citados r. 
son vadeables en casi toda la estension de su curso , si bien 
el Oria lo es con alguna dificultad desdo mas abajo de Tolosa 
y el Deva cerca de su desembocadura; los puenles que los 
cruzan para facilitar las comunicaciones, son frecuentísimos, 
contándose solamente en el Oria 17 ; todos ellos dan movi 
miento á varias ferrerias y á cerca de 200 molinos , y crian 
abundancia de peces. Concurre también una circunslancia 
notable: todas las regalas, arroyos y r. que nacen en Guipúz
coa , desembocan en el mar , sin regar siquiera un palmo de 
terreno de otra provincia. 

Aguas minerales. Son muy abundantes y celebradas las 
de esta prov. , y durante el verano muy concurridas y 
aprovecbadaí con preferencia, especialmeme por los habi
tantes de la Corte; sus propiedades medicinales son pro
digiosas , y pudiera hacerse de ellas largo catálogo; pero 
espuestas con minuciosidad en los respectivos art. de los ba
ños ó fuentes minerales á que corresponden , nos abstendre
mos aquí de cansadas repeticiones , dando tan solo una idea 
sucinta. En la ald. de Guesalíbar se hallan las aguas sulfuro
sas de Santa Águeda: \as hhy Xnmhien salinas semejantes á 
las de Cestona, y ferruginosas: respecto de las primeras cuyo 
análisis hizo el licenciado en farmacia D. Pedro Sánchez Toca, 
puede leerse su historia y admirar su virtud curat iva, en el 
art. Sania Águeda, que ocupa ya un lugar en nuestro Dic
cionario. Alzóla , anteigl. de Elgoibar , nosofrere también un 
pequeño, establecimiento construido el año ú l t imo, pero sus 
aguas no tienen otra particularidad que la de su temperatura 
de 18" : su análisis practicado hace poco tiempo , da el s i 
guiente resultado: 

Sal común 0'68 granos. 
Cloruro de magnesia o'06 i d . 
Cloruro calcico 0'09 
Sulfato calcico O'IC 
Bicarbonato calcico 1'31 
Acido sílico 0'033 
Aire atmosférico 0'4 de pulg. cul i , ma

teria orgánica. 
Los baños de Arechavaíela sit. á 300 pasos del camino real 

(') Por una equivocación se puso en el arl. Deca, r., da N. á S. 



de Madrid á Franc ia , son los mejores que se conocen 
en la clase de aguas hidro-sulfurosas , cuyo análisis y v ir tu
des medicinales van ya referidas en su art. (V.) Existe tam
bién al pie del monte Ayagueluz y ori l la izq. del r. Urola, 
otro establecimiento de baños, cuya agua clara y salada, 
cuando caliente, so vuelve algo opaca al enfriarse , siendo su 
temperatura ordinaria de 28 a 30 grados , y poco menos por 
la tarde ; el análisis que se ha hecho de estas aguas de Gue-
salaga, ó de, Ceslona, como se llaman generalmente , halii.a 
sido muy imperfecto; pero en el año de 1845, se ha hecho 
otro análisis muy detenido y completo por los doctores don 
Antonio Moreno y D. Diego Genaro Uetget, y por encargo del 
propietario el Sr . marqués de San Mil lan : contienen en gran 
c.intiriad cloruro y sulfato de sosa con algunos carhonatos 
de ca l , sílice, etc. En la fuente de San Juan , en tas inmedia ' 
ciones de Azcoitia , no lejos del inonast. do Loyola , se acaba 
de construir un bonito etlilicio con objeto de aprovechar las 
aguas sulfurosas que manando de la espresada fuente , se be
ben ó loman en baños con felices resultados contraías enfer-
meil,ides de la p ie l , catarros inveleradüs y otras dolencias, 
particularmente almorranas; á 40 pasos de distancia, a l a 
otra oril la del r., se halla otro manantial análogo, y otro 
también en Arechavaleta al lado de un peñón y en medio del 
r. ; no fallando tampoco en Vergara, Legazpia y otros pue
blos, pero son mas dicaces las deGavir ia y Ataun. Las ag ras 
ferruginosas abundan mucho en toda la prov. , y citamos so
lamente el lérm. de Vergara , donde se conocen 5 ó 6 ma
nantiales. 

Terreno y sus circunstancias. La descripción que acaba
mos de hacer sobre los montes y r ios , nos ofrece un terreno 
cortado en varias direcciones, mucho mas áspero que el de 
V izcaya, prestándoíesolamente al cultivo los trozos de tierra 
que se hallan en los estrechos valles ó laderas suaves de los 
montes; todo lo domas queda cubierto de bosques necesarios 
para las ferrerias, ó destinado para pastos, ó sin uso por su 
aspereza y peñascales ; poro venciendo estas dilicultades , la 
agricultura ha aumonlado y mejorado en Guipúzcoa desde 
principios del siglo actual, en cuanto lo ha permitido lainuia-
ti lud de su quebrado y escaso suelo. A tan feliz resultado 
han contribuido la enagenacion de propios desde, la guerra de 
la Independencia, el esceso de pobl. que se advierte, y la 
paralización del comercio y do la ind. que dejaron muchos 
brazos ociosos , los cuales se han dedicado después á roturar 
montes y desecar juncales y pantanos á orillas de los r. y en 
algunos puntos de la costa; de manera que en 1815 ya no 
había eriales ni tierras calvas, habiendo ido de tal modo en 
aumento las mejoras agrícolas, que casi podría asegurarse, 
que supueslo un terreno de determinada e.-lension, no habrá 
otro en la Península mas productivo. Las tierras están siem
pre ocupadas, y las labores se hacen por lo general á fuerza 
de brazos con unos instrumentos de lierro^que llaman layas: 
no Mlo'gieinbrán en los llanos, sino que aprovechan tara-
bien los huecos délos peñascos y cuestasenunenles, que por 
ser perpendiculares es necesario para su cultivo atarse con 
cuerdas á algún árbol. En el abono do las heredades en que 
ponen mucho esmero, emplean ademas del estiércol la cal , 
arena del mar, broza que osle arroja á las orillas, y la marga, 
cuyo uso muy común en otro tiempo , ha sido en gran parte 
abandonado. Pero si las tierras se nos presentan florecientes 
y en mi oslado progresivo de mejora durante el siglo actual, 
no sucede lo mismo con los montazgos y arbolados que guar
dan una razón inversa , decayendo cada día mas de su es 
plemlor antiguo: hay sin embargo montes de tal calidad, que 
producen por sí mismos grandes arbolados, como se observa 
en los de Salinas y Hernio. En la actualidad puede asegurarse 
que pasan do 5,000 árboles los que anualmente sa'en de los 
bosques de Guipúzcoa, sin comprender el monte de Isasi-
baso en Usurh i l , que fué propiedad de los canónigos deRon-
cesvalles, luego de la nación , y ahora está administrado por 
aquel cabildo, y el cual por si solo podria dar al año , según 
opinión de un sabio mar ino, material para la construcción de 
una fragata. Carecemos no obstante de datos recientes sobre 
el número total de eita clase de plantaciones que con tan sa
bias lejes están regidas ('), y solo poseemos el estado que en 

['] En el til. 38 del fuero de Guipúzcoa y reglameníos poste
riores coníinnados por S. M. , se prescribe, ademas de ¡mponerse po
na» giavisiruas al que corta árbol ageno , que el que arranque un 
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virtud de real orden comunicada a la prov. se formó el año 
do i l S í , el cual dio el resultado siguiente que fué mirado 
como inexacto por delecto , á pesar de tenerse en cuenta la» 
omisiones do que hacia mérito. 

C L A S E S . 

Robles Irasmo-
chosj bravos 

Hayas trasmo
chas y bravas 

Castaños tras 
mochos y bra
vos 

Nogales 
Fresnos 
Encinas 
Alamos 
Olmos 
Alisos ychopos. 

JÓVENES. 

3.123,507 

2.575,571 

3T6,5C5 
10,628 
29,066 

4,310 
102 
92 
71 

6.125,912 

SAZONADOS 

1.040,806 

1.446,257 

202,804 
3,987 

14,269 

2.708,183 

VIEJOS. 

1.158,352 

749,004 

315,254 
2,105 
8,359 

19,504 
196 
608 
128 

2.254,240 

5,322,665 

4.771,502 

894,683 
22,710 
51,094 
23,87^ 

298 
700 
191/ 

11.088,325 

En el anterior estado so omitió el número do plantíos que 
había en los muchos viveros de robles, castaños y bayas, y 
los árboles trasplantados recientemente que prometían un au
mento considerable y estraordinario; mas vendidos gran 
parte de los montazgos, como pertenecientes á los bienes do 
propios durante la guerra de la Independencia , y posterior
mente en los años 1820 al 2 3 , temieron con sobrado motivo 
los compradores que se anulasen las ventas y se les arrebata
ran los bienes que habían adquirido ba)0 la garantía de la ley. 
Este temor dio margen á talas y cortas considerables y fuera 
de t iempo, cuya reparaciop será costosa en muchos años: 
añádanse á esto los efectos desastrosos de la últ ima guerra 
c iv i l , y se formará una idea aproximada do la decadencia del 
arbolado, que en cualquiera otra prov. donde fuera menos 
necesario hubiera desaparecido completamente; mas no debe 
dudarse de su establecimiento, toda vez que la falla de hoja 
do los montazgos|y arbolado ocasionarla la del pasto para el 
ganado que so mantiene en el estio con la hoja del fresno, ro
ble y otroó, y en tiempo de nieves con la hoja del laurel s i l 
vestre, especialincnlo el ganado lanar, la de abono en las tier
ras de las caserías, y por últ imo resultaría la del combustible 
especialmonle para las ferrerias, cuya riqueza sin el auxi l io 
de los montes se veria también amenazada. 

La multitud de arboledas, los arroyos y rios que cruzan 
por todas partes, las heredades, los prados artificiales que lo 
mismo que el arbolado ofrecen un verdor perpetuo , los cas. 
y pueblos tan inmediatos unos á otros, presentan á la vista la 
mas deliciosa perspectiva, el panorama mas pintoresco y una 
de aquellas ilusiones agradables do la naturaleza , que esciló 
la admiración de M . de Chateaubriand después de haber re
corrido la América sept. y do haber dado la vuelta al Medi
terráneo. Las caserías suelen estar en el centro ó á corta dist. 
do sus heredades; así es que el labrador guipuzcoano se halla 
siempre á la vista de ellas y de sus ganados. 

Caminos, puentes y ca lzadas. A pesar de los obstáculos 
que la naturaleza presenta , puede esta prov. mirarse como 
pr iv i legiada, atendidas sus importantes y bien cuidadas car
reteras. Entre los caminos do coches que hasta ahora hay 
abiertos, ocupa el primer lugar la carretera general, que en 
trando en la prov. en el alto de Salinas , llamado puerto de 
Arlaban , en el origen del r. Deva , y atravesando los valles 
de este nombre , de Urola , O r i a , U r u m e a , Oyarzun y V ida -
soa , entra en Francia por el puente de BehoVia, después de 
pasar en una linea de cerca de 90 log. , de 20,000 pies caste
llanos cada una, por las v . y I. de Salinas, Escoriaza, Arecha
valeta, Moiulragon, Anzuola, V i l l a rea l , Zumarraga, Ormaiz-
tegni, lieasain, Vil lafranca, Isasondo, Legorreta, ícazteguie-

. árbol, plante dos en su lugar, y que «e destinen á esla clase de 
plantación los sobrantes de propios. 
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ta , A legr ía, Tolosa, I ru ra , Vil iabona, Andoa in , Urnieta, 
Hernani, Ast igarraga, Oyarzun ó I run : fué construida por 
los anos 1760 y siguientes á espensas de la prov. , la cual 
para este objeto tomó á su cargo capitales de mucha conside
ración que todavía gravitan sobre e l la , y cuyos réditos pasan 
de 300,000 rs. á razón de 33,000 de interés anual al premio 
de 1 1/2 y 2 por 100 , pues el capital asciende á 14.000,000; 
para su conservación se exige peage, con arreglo al arancel que 
se pone á continuación, en ocho puntos (Salinas , Arechavale-
t a , Vergara , E i zaga , Villafranca , Urnieta, Oyarzun) de los 
carruages y caballerías que transitan por e l l a , y se hacuti 
contratas para el acopio de la piedra picada que se estiende 
periódicamente, reparándose al propio tiempo las averias que 
son frecuentes por hallarse en gran parte á orillas de los ríos 
Deva y Oria, de los que la separan á trechos algunos paredo
nes, sosteniendo con otros los ribazos que la dominan; este 
camino de conservación tan difícil por la naturaleza del ter
reno, cuesta á la prov. sobre 200,000 rs. anuales. En la mis
ma dirección se ha abierto el año de 1816 otro camino de co
ches, que desviándose á la izq. del anterior á la entrada de 
Andoain, sigue por Lasarte, alto de Teresategui, San Sebas
t ian, alto de Miracruz, bahia de Pasages , Rentería y alto de 
Ganichusquela, saliendo á la ant. carretera general en las 
ventas de Jrun , después de correr el espacio de 5 leg. por 
terreno mucho mas llano y en el que se disfruta de hermosí
simas vistas; ha sido construido poruña empresa particular, 
promovida por el ayunt. de San Sebastian: las alturas de 
este camino sobre el nivel del mar son: Teresategui 226 pies, 
Miracruz 169, Ganichusquela 287. Desde Tolosa parte otro 
camino para la Burunda y Pamplona, el cual en terr. de 
Guipúzcoa solo corre 3 leg. escasas y pasa por Lizarza : tam
bién fué abierto á espensas de la prov. por los años de 1789 á 
9 2 , y se conserva por el mismo sistema que el de la carrete-

' r a general, de que se ha hecho mér i to : no tiene altura sen
sible, porque siempre va á las orillas del arroyo ó rio Ara -
xes. Otro camino que parte del real en el molino de Otzarain, 
8,000 pies dist. de Tolosa, dirige á Bilbao por V idan ia , Go-
yaz, alto de Maurio, Azpeitia, Loyo la , Azcoit ia, alto de Azca-
rate y Elgoybar, donde empalma á la parte der. y á la salida 
de esta v. con el r. D e v a , después de discurrir por un espa
cio de 130,881 p ies ; se separa luego del etpresado r. en el 
punto de Malzaga, entre Placencia y Elgoybar, y pasando por 
Eybar entra en Vizcaya por E r m u a , empalmando luego en 
Durango con la carretera general que viene de Vergara : se 
ha construido con fondos reunidos por acciones con interés 
del 5 por 100 al año, á cuyo pago y luición de capitales res
ponden los arbitrios que sobre el vino se han establecido con 
facultad real en los pueblos por donde transita , y de cuya 
recaudación é inversión cuida una comisión residente en Az
pei t ia : la altura de Azcarate sobre Elgoybar es de 1,025 
pies , y sobre Azcoitia 677 ; y la de Maurio sobre Azpeitia 
1,850. Por el mismo sistema, auxi l iándola prov. con sus 
fondos, se han construido los caminos de Azpeitia á Zumaya 
que empalman con el anterior en la primera de las citadas v. , 
y pasando poi Lasao, baños de Gucsalaga , Ceslona y barrio 
de Iraeta, va á parar al puerto de Zumaya, sin presentar mas 
altura que la llamada de Irao que será de poco mas de (00 
p ies , pues en todo lo demás corre por orillas del r. Urola, 
siendo su total dist. de 57,119 pies: el de Vergara á Bilbao 
da principio en el barrio de Ami l laga, y pasa por Elgueta, 
Elorr io y Durango, en cuyas ccrcanias se reúne con el ante
r io r , habiendo solamente corrido 2 leg. en Guipúzcoa; el de 
Vergara á Deva, ó sea la carretera del r. Deva , parte de la 
general de Francia enla cadena deSan Antonio de Vergara, y 
pasando por Placencia, Elgoybar y Mendaro, se divide en el 
puente de Sasiola en dos ramales; el de la izquierda sigue á 
Motrico, y el de la der. empieza en cl jeferido puente y sigue 
por la márg. der. del r. Deva hasta la ori l la del mismo nom
bre; otro de los tres caminos reales que dan comunicación á 
esta prov. con la do Vizcaya, se junta en Mondragon con la 
carretera general, pasa por la falda oriental de üdala y enlaza 
en Elorrio con la carretera que va de Vergara á Bilbao. De 
Mondragon y por su lado izq. principíala carretera que condu
ce á los baños de Sta. Águeda, ensanchada recientemente y 
célebre por la circunstancia especial de haber sido la mas fre
cuentada por S. M. la reina Doña Isabel II, cuando en 1845 
estuvo durante el verano en esta prov. con objeto de tomar 
los espresados baños: proyéctase actualmente y está próxi

ma á realizarse la continuación de este ramal hasta unir lo 
con el que desde Aramayona en la prov. de Álava dirige á 
V i to r ia , y por Vil lareal de Álava á Bilbao. Una leg. mas 
abajo de Mondragon entre esta v . y la de Vergara, junto á la 
ermita de San Prudencio , se encuentra á la der. el camino 
que por las opilas del arroyo Aranzazu pasa por el bar
rio ó anteigl.de Zubi l laga; no tiene alturas sensibles, pero 
tampoco se halla en buen estado y deberá reconstituirse nue
vamente en el próximo año de 1848 : continúa este camino 
desde Oñate, y pasando por el barrio de Olaberr ia, alto de 
Inunciaga, barrio de Telleriate en el Urola y cima ó alto de 
Atagoi t i , deberá unirse á la carretera general en Ormaizte-
g u i , evitando las cuestas de Izaga y Descarga; se halla casi 
concluido y quedará entregado á fines del presente año de 
1847: sus alturas sobre el nivel del mar en este últ imo trozo 
son: Atagoiti sobre Ormaiztegui 833 pies, y sobre Telleriate 
l i 5 ; Atagoiti é Inunciaga próximamente iguales, y Oñate 
mas bajo que este 7 2 i : desde Telleriate baja el camino por 
las orillas del Urola hasta las inmediaciones de Legazpia, 
pero no entra en la v. Desde Hernani parte otra carretera 
que separándose de la ant., pasa por el alto ó monte de 
Oriamendi y conduce al puerto de San Sebastian. Hállase ac
tualmente en construcción otro camino, que dando principio 
en Azpei t ia , se separa poco después, en el cas. llamado Laú
dela, del que dirige de Elgoybar á To losa, sigue al arroyo de 
Urrest i l la , pasa por la pobl. de este nombre y ferreria de 
Errastiola hasta donde se hallan concluidos los trabajos, sin 
que haya presentado ninguna altura sensible en la dist. do 
21,749 pies que corre; desde este punto debe continuar por 
la anteigl. de Araz llamada vulgarmente Mac/íime«/a, subir 
al alto de Astigarreta, y pasando por las inmediaciones de 
esta v. y por las de Arr iaran, salir á la carretera general en 
Gudugarreta. También se ha principiado recientemente á 
abrir un camino, que empalmando con la carretera general 
cerca del puente de Yarza sobre el Or ia , pasará por Idiaza-
bal y puerto de Echegarate , terminando en Alsasua, en N a 
varra , donde se unirá con el que de Vitoria conduce á Pam
plona por la Burunda, después de correr un espacio de 
88,498 p ies , de los cuales solamente 53,329 pertenecen á 
Guipúzcoa, su altura mas considerable será la de Echega 
rate que está sobre Yarza 1,700 pies: este camino será de 
mucha importancia por evitarlas grandes cuestas de Salinas, 
Descarga y E i zaga , y muy ú t i l á los viajeros de Madrid á 
F ranc ia , pero muy perjudicial á los pueblos de la Guipúz
coa occidental: se costea por el Estado con los fondos desti
nados á la construcción y reparación de caminos. Muchos de 
estos se hallan todavía en proyecto; y entre ellos haremos 
especial mención de la carretera de los baños de Arechavale-
ta á Zubi l laga, que debe empalmar con la general en el mo
lino de Errotaberri entre Escoriaza y la primera v . , viniendo 
á un i rse, después de pasar por los baños, con la que de 
San Prudencio va á Oñate: la de Telleriate á Navarra abrirá 
comunicación directa entre los valles de Deva y Urola y la 
espresada p rov . : la de Telleriate á Azcoitia deberla empal
mar con el camino de Oñate á Ormaiztegui en el puente de 
Urola y seguir las orillas de este r. , pasando por Legazpia y 
Vi l lareal , y'aprovechándose déla carretera general actual 
desde el punto en que se acaba de bajar la cuesta de Des
carga : la carretera de Vergara á Azcoitia por Elosua, quizás 
nunca se lleve á efecto con motivo de la elevación del monte 
de este nombre : los caminos de Motrico á Ondarroa, del alto 
de Sasiola al de Meaga, de Iraeta á San Sebastian y del alio 
de Meaga á Guetar ia , enlazarían toda la costa con los cami
nos construidos do que se ha hecho mérito; siendo el de Irae
ta , que debe pasar por Zarauz, de grandísimo interés, puesto 
que ha de facilitar estraordinariamente las comunicaciones 
de una parte muy importante de Vizcaya y de pobl . muy 
numerosas de Guipúzcoa, y no solo con San Sebastian , sino 
también con Francia ('). Otros caminos hay ademas en pro 

{') ' Puede en la actualidad decirse'([ue Zarauz y Guetaria es
tán incomunicadas con el resto de la prov., en Icrminos que sus 
hab. sino van por Usurbil á buscar la carrelera de Lasarte, ape
nas pueden comunicarse con San Sebastian, porque el camino que 
va á este punto por el monte Igueldo, es peligrosísimo hasta para 
los peatones. Sabemos que nuestro recomendable amijo D. Fer
mín Lasala, diputado á Corles por San Sebastian , cumplido ca
ballero, iustamenlo apreciado tomismo en Guipúzcoa qun en M a 
drid, tiene decidida empeño en que este camino se realice. 
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yecto,.como el de Segura y Cegama que debería separarse 
del de Yarza á Navarra en el puente de Mendiolaza , y pa
sando por las espresadas v. y puerto de Otzaurte, tomar por 
Zalduendo y Síiivatierra la dirección de Vitoria: el de Lazca-
no y Ataun empalmaría con la carretera general en el puente 
de Lascaibar, dist. del do Yarza 7,600 pies mas hacia Fran
cia, y pasando por los dichos pueblos y anteigl. de San Gre
gorio, se reuniría al camino de Vitoria á Pamplona por la Hu-
runda en Echarri-aranaz: el de Irun á Navarra se apartaría de 
la carretera general en las inmediaciones del puente de Be-
hovía, y siguiendo las márg. del Vidasoa iría á uniíse con la 
de Navarra en Endarlaza, sin presentar ninguna altura. 

Ademas de estas carreteras hay multitud de caminos car
retiles y veredas para las comunicaciones de algunos pueblos 
entre sí, y de estos con los cas., donde terminan en su ma
yor parte: desearíamos hacer también su descripción , pero 
el trabajo seria confuso y de poca utilidad, aunque suele 
ser grande la que prestan para hacer sorpresas durante la 
guerra. 

Para el servicio y conservación de la carretera general y 
ramales , se divide'la prov. en dos secciones, 4 distritos , 10 
trozos y otras tantas leg. cuantas comprenden en su estension 
longitudinal. Compone la primera sección, ladist. que inedia 
entre el confín de Álava y el molino de Yun en Legorrela, 
con inclusión del ramal de Sta. Águeda; y la segunda, la 
que media entre dicho molino y el puente de Behovia , con 
inclusión del ramal de Navarra : cada sección tiene un arqut-
tejto director con sueldo de 6,000 rs. anuales , y un sobres 
tante con 8 rs. diarios: cada distr. un inspector nombrado 
por la prov., y su cargo es gratuito y honorífico; en cada 
trozo hay un subinspector, cuyo cargo reúne las mismas ca
lidades ; en cada leg. de la carretera general y ramales hay 
un peón caminero, cuyas circunstancias, sueldo y obligacio
nes, se espresan también en el reglamento que por acuerdo 
de la prov. se publicó el ST de marzo de 18i7. 

Arancel general depeage que se ha de cobrar en todas las 
barreras establecidas con real facultad por esta prov. 
de Guipúzcoa en su carretera general de coches y 
postas. 

Art. 1." Los coches, birlochos, calesas, galeras, carro
matos y demás carruagesde esta especie de cuatro y dos rue
das tirados por 6 beslias, pagarán 0 rs. vn. cada vez que 
transiten por una barrera , vayan con gente ó sin ella , car
gados ó de vacio, y por cada bestia que llevasen de aumento, 
pagarán un real vn. mas. 

2." Los mismos tirados por 5 bestias, pagarán 7 rs. vn. 
cada vez que transitaren por una barrera, vayan con gente 
ó sin ella, cargados ó de vacío, y por cada bestia que llevaren 
de menos, bajarán un real de vn. a contribución. 

3.° Los carruages que tengan clavos de resalto en poco 
ó en mucho sobre su llanta, pagarán un derecho cuadruplo 
de los que se hallan señalados en los precedentes art., con 
arreglo á la real orden de 12 de octubre de 1841. 

4." Un carro del pais cargado y tirado por una yunta de 
bueyes, siempre que la llanta de la rueda llegue al ancho de 
las 3 pulgadas mandadas por reales órdenes, pagará por cada 
vez que transitare en una de las barreras, tres rs. vn. , y de 
vacío ó con nabo, paja ú otro alimento para el ganado que lo 
tira, 2 rs. vn. 

5." Sí ocurriere que transitasen 2 carros del pais tirados 
por una sola yunta de bueyes, pagarán como carro y 
medio. 

6.° Si dos carros unidos son tirados por 2 yuntas de bue
yes, pagarán como 2 carros. 

7." Siempre que dichos carros transiten cargados y tira
dos por mas de una pareja ó yunta de bueyes, deberán pagar 
2 rs. de aumento por cada pareja mas. 

8.° Los carros del pais de eje fijo , con ruedas movibles 
y del ancho referido de las tres pulgadas y cen clavos embu 
tidos , pagarán 2 rs. cuando van cargados, y un real cuando 
van vacíos. 

O." Un carro del pais cargado y tirado por una yunta de 
bueyes, siempreque conduzca vena ó carbón, aunque sea de 
piedra, para el consumo de las ferrerias y fraguas del pais, 
ó fierro trabajado en ellas, deberá pagar real y medio de vn. 
yendo cargado, y la mitad de vacio. 

10. Se prohibe todo carro del pais, cuyas llantas no lleguen 
al ancho de 3 pulgadas, esceptuando tan solamente aquellos 
de que se hace un mérito especial en la nota cuarta de las que 
van apuntadas al píe de este arancel. 

11. Las caballerías de silla, sillón ó silletas vayan con 
gente ó sin ella, pagarán 3 cuartos. 

12. Las caballerías de carga, vayan con ella ó vacías, 
pagarán también 3 cuartos. 

13. Las caballerías menores'pagarán o mrs. cada una, 
debiendo reputarse como tales las lechales qus vayan con sus 
madres, pero cuando vayan sin ellas , deberán reputarse co
mo caballerías mayores. 

14. Dichas caballerías mayores y menores cuando pasen 
con carga de carbón o vena para consumo de solo las ferrerias 
ó fraguas del país , ó con fierro trabajado en aquellas, paga
rán la mitad de lasrespeclivas contribuciones aplicadas ante
cedentemente. 

15. Estarán sujetos á las contr. de este arancel respecti
vamente todos aquellos que no exhiban privilegio legítimo y 
suficiente para lo contrario , fuera de los que lo gocen por no
toriedad , como correos de gabinete, correos ordinarios lla
mados de la Mala, bagages y militares que van en servicio 
real , pero no los que transílare:i por su conveniencia , ni los 
particulares que corran la posta por su gusto ó por asuntos 
propios. 

16. El ganado vacuno que transitase suellocon cualquier 
deslino, pagará 4 mis. por cabeza mayor, y 2 por la menor, 
y el ganado de cerda indistintamente 2 mrs. por cab. 

17. Finalmente, en todas las ocurrencias que se ofrecieren 
dudas sobie la inteligencia de los capítulos arriba espresa 
dos, deberá sujetarse el arrendatario ó recaudador del peage, 
á la decisión del ale. de la república, en cuya jurisd. se halla
se la barrera, y en caso de agravio á la misma provincia ó su 
Diputación. 

NOTAS. 

)." Suele ser práctica común en los carreteros el desen
ganchar cierto número de tiros ó bueyes al bajar las cuestas 
ó añadir al subirlas; en este caso se previene que habrán de 
contribuir con arreglo al mayor número de bestias o tiros 
que emplearen en los llanos, y los cobradores de las barreras 
guardarán la buena fé en atenerse á la declaración que los 
carreteros les hagan , bien entendido que sí hubiese engaño 
de parte de estos, se les exija el doble de la contr. que les cor
respondiere por el mayor número de tiros ó bestias que hayan 
empleado. 

2.a Cualquiera que tire á sustraerse de la contr., pasando 
por necesidad por sendas y veredas estraviadas para volver 
á entrar en el camino real mas aliadle la barrera, pagará con 
arreglo á las disposiciones vigentes el doble de los derechos 
marcados en el arancel. 

3.* El rematante ó recaudadores del peage, no podrán 
cobrar mas derechos que los señalados en los respectivos art. 
del precedente arancel ó tarifa. Los contraventores serán mul
tados con el doble de la cantidad que hubiesen exigido, cuya 
circunstancia tendrán presente los transeúntes. 

4." Deberán ser exentos'.del pagode'.peage loscarros y caba
llerías que conduzcan trigo, maíz, castaña, manzana y demás 
frutos comunes á los labradores, como también los de paja, 
abonos para la labranza, leña para cocinas y materiales para 
edificios nuevoi ó reedificación de los viejos , siempre que no 
disfruten de la carretera general en mas que la distancia de 
1/2 leg. 

5." Loscarros que conduzcan maderamen con destino a edi
ficios de casas para los pueblos de esta prov., solo pagarán la 
mitad del peage cuando disfruten de la carretera general en 
mas que la dist. de 1/2 leg. 

6." También deberán estar exentos del peage el capitán 
general y el comandante general de la prov. de Guipúzcoa, 
el director general de caminos y todos los empleados de la di
rección de obras (dentro de sus respectivos distritos), con sus 
carruages y caballerías: las tropas que pasan de facción con 
sus equipages: los carabineros que vayan montados: la ser
vidumbre de la Real familia y sus equipages , y finalmente, 
los asentistas que tengan á su cargo en las inmediaciones de 
la barrera, algún trozo ó trozos de nueva construcción ó re
paración del camino real para el paso de materiales ne
cesarios. 
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l.is barreras , deben satisfacer por entero el peago de los car
ros y caballerías que se ocupan en el transporte do provisio
nes y víveres de fuera parte, mediante á deberse conceptuar 
común a todos la contr. Por la misma razón se debe también 
exigirlo i los que transitan por dichas barreras, á pretesto de 
paseo ú otro motivo. 

Correos y postas. Hay correo diario de Madrid á Fran
cia y viceversa, y tres veces á la semana de la carrera de Ca
taluña, Aragón y Navarra. Las adm. están sit. en Mondra-
gou, Vergara, Vi l larreal, To losa, San Sebastian é I run , y las 
paradas de postas en Salinas , Mondragon , Vergara , Vi l lar-
r e a l , Villaíranca , Tolosa, Andoain, Asl igarraga, Oyarzuu 
ó Irun. 

Produccioniís. Las labores de Guipúzcoa están muy bien 
entendidas ; en noviembre se echa el trigo en la tierra pre
parada con el arado y abonada con estiércol: en el mismo 
terreno dispuesto con la rastra y estercolado, se siembra el 
nabo por agosto, y finalmente, á esla cosecha sustituye el 
maiz por mayo, estendiéndolo en terreno dispuesto con la 
profunda labor de la laya y preparado con cal viva que se apa
ga en el mismo terreno con objeto no solo de descomponer la 
t ierra, sino de deslruir los insectos que podrían ser perjudi 
cialcs á la planta, y abonado ademas con estiércol en cada 
golpe ú hoyo en que sd|^ntierra la semilla. Hechas las labores 
el labrador cuida cou esmerado celo de mantener limpias las 
plantas durante su vegetación, sin que ninguna de las parási
tas le arrebate los jugos que ha menester la culi ivada para su 
nutr ic ión; lo cual consigue en efecto, como lo prueba el 
mas alto precio á que en los mercados del paisse venden los 
trigos de esta prov. en competencia con los de Navarra y 
Álava. 

Ademas de estas cosechas deslina el labrador una pequeña 
parte de sus t ierras, alternando todos los años, á la produc
ción del lino necesírio paralas necesidades de su familia {'); 
otra pequeña parle la cultiva de alfalfa , alholva ó pipirigallo, 
que come el ganado á la entrada d» la primavera, y otra mas 
inmediata á la casa la ocupa con hortaliza, quegeneralmenle 
es berza, para el consumo de su familia y para el de la plaza 
del pueblo rnas próximo, aunque esta suele estar provista de 
toda clase de hortalizas y frutas de las huertas particulares de 
los mismos pueblos. Las inmedaciones de las caserías están 
pobladas de ái boles frutales como melocotones, abridores, 
ciruelas , guindas y cerezas, y también de algunos nogales y 
manzanos : eslos últimos se estieiiden por las tierras de pan-
llevar en la parte oriental de la prov. desde Tolosa hasta el 
V idasoa, y se hace sidra que el pueblo bebe con mucha 
ansia. 

Cógese también haba entre el t r igo, y habichuela entre el 
maíz: el centeno y avena tienen poquísima importancia, y se 
cosechan en pequeña cantidad. En los pueblos mas occidenta
les de la costa como Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deva y Mo 
trico , cultivan la v id en el estremo l i tora l , en cuya zona 
apenas hiela , y estraen chacoli de la uva que no llegando 
comunmente á perfecta madurez, produce ua licor agrio y 
de poca fuerza , aunque algunos particulares, á beneficio de 
una esmerada elaboración, con racimos escogidos, suelen 
conseguir un chacoli que se confunde con el vino de Burdeos; 
pero siempre es en corta cantidad, y se suplo esta falla con el 
vino que se introduce de la prov. de Navarra. 

Sobre los ganados asi lanar como caballar, vacuno y de 
cerda, que son principalmente los que se crían en la prov., 
ya se deja anteriormente indicada lá manera de su raanulen 
cion y todo lo relativo á sus pastos. 

Caza. Diseminada la pobl. de Guipúzcoa por toda l asu -
perlicie de su terr., en lérmínos de habitar en las caserías una 
tercera parte de los naturales, apenas queda á la caza abrigo 
donde poder ocultarse de la vista diaria del hombre; asi es 
que hay muy poca , á escepcíon de las liebres que se cazan 
con a lgum abumlancia, y en la estación de invierno las sor
das, patos marinos y algunas otras aves de paso; hay tam 
bien algunas perdices aunque en corto número. 

Pesca. La parte del Océano Cantábrico conocido con el 
nombre de mar de Vizcaya, es un golfo formado por el cabo 
de Machichaco, toda la costa de Guipúzcoa y la vecina de 
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Francia que en dirección de S. á N . se estiende casi perpendi 
cularmenle á la primera. Esta configuración especial que obli
ga á variar la dirección de las aguas aumentando su movi
miento , produce en ellas una constante agitación que contri
buye á la esquísita calidad de pescado y á la formación de ts-
celentes marineros que para proporcionarse la necesaria sub
sistencia se ven obligados á arrostrar los peligros inherentes 
á un mar casi siempre inquieto y borrascoso. 

E l ejercicio de la pesca en esla prov. es libre para todos sus 
naturales, y generalmente sé dedican áel la los que viven á 
orillas del mar en el que se internan 6 , 7 y aun mas leguas 
para lu pesca mayo r , y basta dos para la menor. Los pesca
dores usan del anzuelo'colocado en cordeles ó trizas para la 
pesca mayor, y de redes, butrinos y alguna que otra Irahiña 
para la menor. La mayor que mas abunda en estas costas es 
la de besugo, merluza, congrio y algún alun y bonito , y la 
menor lado sardina, anchova , lobinas, lenguados, salmone
tes y otras diversas especies de inferior calidad: hay ostras y 
langoslas muy esquisitas. 

Los ríos producen barbos, loinas, truchas y angui las, y 
salmones cerca de su desembocadura , especialmente el 
O r i a , C ) Urumea y Vidasoa donde se pescan en bastante 
abundancia, vendiéndose luego á precios muy subidos. 

Indust r ia . Reducida hasta hace pocos años la de esla pro
vincia á la pesca,elaboración del fierroy su transformación en 
armas de fuego y otros art. de tosca cons'.ruccion, ha recibido 
últimamente un impulso desconocido,"parlicularmente desde 
la conclusión de la guerra c i v i l , traslación de las aduanas á 
la frontera y declaración de la mayoría de S. M . j pues con 
tan notables sucesos se hizo concebir esperanzas de la conser
vación de la paz á los capitalistas nacionales y cstrangeros. 
Consecuencia de esto, se ha establecido en Irun una fáb. de 
jabón , un taller de coches y otro de pianos; en Oyarzuu 
una fáb. de tegidos de h i lo , y otra en Rentería: en Pasages 
una de puntas de París: en San Sebastian una de papel pinta
do para adornar las habitaciones: en Ilernani una de velas de 
esperma: en Lasarle se está montando una de tegidos de algo
dón , y otra en Vergara en movimiento: en Irura hay una 
fundición de fierro y una fáb. de papel continuo : en Tolosa 
entre otras, una fundición, fáb. de papel continuo , 2 de pa
pel común ó de barbas, una de sombreros finos y otra de pa
ños y otros tegidos de lana, especialmente boinas: en Azcoi-
l ia una de tegidos bastos de lana, y en Iraeta, cerca de Cesto-
u a , se está Irasformando la ant. fab. de frascos de fierro para 
embase de azogues, en fáb. de hojalata y chapas ó planchas 
sin barnizar de diferentes espesores, para su aplicación á dis
tintos usos, incluso ci anterior de los frascos dosde mármol en 
Azpeitia , donde se asierran y labran mesas, marcos de chi
menea y otras piezas: en fin, la construcción naval de Pasa
ges merece particular mención por la gran importancia que en 
tan corto periodo ha llegado á adquirir. En 18i0 se formó la 
sociedad anónima titulada «Empresa de Pasages» con el ob
jeto de construir buques de vela y de vapor de todas dimen
siones. Esta sociedad ha invertido un capital de 4 millones de 
reales en sus acopios de todas clases , en obras y en la cons
trucción de una cordelería con una de las máquinas mas mo
dernas, teniendo el edificio 1,200 pies de largo, ademas de 
sus 2 cabezas , de las que una contiene el mecanismo motriz, 
movido por 2 caballos, y la olra los almacenes de cáñamo y 
jarcia etc.... Esla cordelería está cubierta con teja. La empre
sa ha construido desde su principio 20 buques de diferentes 
dimensiones, desde 180 á 500 toneladas , y entre ellos el Pa i 
lebot Du lorc i tas , e\ vapor A l e r t a , los Lugres, .Po/aro y 
Cisne para el resguardo rnaiiUmo , ademas He 8 trincaduras 
con el mismo destino, y 2 hermosos bergantines. Volador y 
Ligero, l ia hecho sus acopios de maderas de los montes del 
pais y de Navarra , después de haber formado varios diques 
para su beneficio en el agua del mar. Una parte de los cáña_ 
mos para su cordelería, ha sido producido por A rago i y N a . 
varra, y otra parte se ha traído de Rusia, de cu* o punto v ie . 
ne también directamente la percheria y la tablazón de pino_ 

(*) El lino se prepara, 
labrador. 

liila y teje por la misma familia del 

(') Queda pues corregido el error que comelimos en el i t ü -
c\úq Aguinaga , anteiglesia, lomo l .u, pág. 157, columna pri
mera, última linea , donde se Hijo que se pescaba merluza con 
abundancia , lo cual es inexacto; nosotros hemos visto las pes
queras de salmón, que consisten en unas empaliíadas, donde el 
peí tiene fácil entrada é imposible salida , recogiéndose en la 
baja marea. 
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Lo* sttilleros de la empresa están situados en Pasages de San 
Juan, y son los mismos que antiguamente ocupaba la com-
pañia de Caracas y posteriormente la de Filipinas. 

En las ferrerias, cuyo número y art. que se eleboran, pre
sentamos en el estado inserto á continuación , se ocupan cer
ca de iOO personas en cada una, computándose entre ellas 
las que se dedican á la elaboración y conducción de las 
primeras materias. Las 51 ferrerias que, como se verá en 
el estado, hay dedicadas á la elaboración del ñerro en plan
chuela, labran próximamenle 216,000 a. de ñcrro , y la 
mayor parte de los artículos de las ferrerias de los rios Vi-
dasoa, Oyarzun, UrumeayOria se transportan en la mis
ma forma de planchuela, ó en la de cuadradillo y machetes á 
la Habana y otros puntos de América en buques que salen de 
San Sebastian. Los art. de las ferrerias de los rios ürola y De-
va transformándose en el pais mismo en clavazón de toda es
pecie , en herraduras, cerraduras y armas de fuego, se espor
tan á lo interior del reino. El comercio del fierro aportará 
próximamente al pais 4.000,000 de rs. cu cada año , lo cual 
nos hace considerar á la ferreria como el ramo principal de 
industria á que el gobierno y las autoridades locales deben 
prestar una muy preferente atención. 

Es tado de la,» fe r re r i as mayores j meuoreg de l a 
p ro r . de Ccuipüizcoa cou espresion de los obje
tos á que se ded ican. 

RIOS DE QUE RECI 
BEN LA FUERZA 

MOTRIZ. 

Vidasoa. , 
Oyarzuu 
ürumea. 
Oria . . •. 
ürola. . 
Deva. . . 

Total. 

2 
1 
4 

18 
16 
10 

«2 
33 

W a o: 
K ¡T O 

51 

2 
1 
4 

21 
22 
12 

62 

Este es en resumen el estado de la industria eu la prov. de 
Guipúzcoa. Conocidas sontas opiniones del autor del Diccio
nario en este punto ; y si en vista del entusiasmo con que se 
reciben por personas distinguidas las opiniones sobre el libre 
t/áfleo, sobre el libre comercio de importación de los produc
tos y artefactos estrangeros, hubiera podido debilitarse nues
tra creencia económica, el examen detenido del movimiento 
que se observa en Guipúzcoa hubiese robustecido nuestra 
le y asegurado mas nuestras convicciones. Era Guipúzcoa 
hace pocos años una prov. esencialmente agricultora; hoy se 
desarrollan admirablemente sus elementos industrales; las 
condiciones privilegiadas de este suelo hacen una revolución 
benéfica que egerCe gran influencia no solo en los intereses, 
sino en los deseos y opiniones de sus hab.: hoy las especula
ciones industriales son un poderoso elemento de orden y de 
paz para este pais; cada fáb. crea nuevas esperanzas, y de 
dia en dia aumenta el número de los que opinan que la tras
lación de las aduanas al Ebro seria una gran calamidad, un 
motivo de disgusto, tal vez una causa de trastornos. Es cierta
mente consolador ver en la prov. de Guipúzcoa cómo se le
vantan edificios, cómo se emplean cuantiosos capitales en 
operaciones industriales , procurando facilitar á la agricultu
ra consumidores de otra clase, y evitando esas emigraciones 
que hace algunos años salían para América con mengua del 
pais, con desdoro del gobierno, con ultrage de la humanidad. 
Protéjase esta prov.; téngase en consideración su índole pa
cifica y laboriosa; respétense en la parte administrativa los 
futros que han hecho su ventura y que en nada se oponen, 
por mas que se diga, á la unidad constitucional, y es bien 
seguro que ni la prosperidad pública tendrá mayor impulso 
en otras prov., ni la paz pública mas seguras garantías. Si 
por el contrario el gobierno no comprendiese los grandes de-
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beres que ha contraído con un pais, que leal y obediente, solo 
se ocupa en el desarrollo de sus intereses materiales, agosta-
ríanse al nacer tantos elementos de riqueza y prosperidad. 

Minas. Muchas son las minas denunciadas en los últimos 
años; el furor minero no ha tenido límite; y á juzgar por el 
número de las denunciadas y en laboreo que nos arrojan lo» 
siguientes estados, todo el terr. de Guipúzcoa debía estar cu
bierto de galerías, pozos y otros trabajos , y la pobl. toda 
dedicada á la minería; pero no sucede asi; y no es estra-
ño ver que el número de las minas denunciadas no guarde ni 
aun remotamente proporción con las que se trabajan, y mu
cho menos se conoce ninguna que merezca tal nombre en la 
acepción que tiene esta palabra en la ciencia. Algunas perso
nas dando demasiado crédito á las relaciones exageradas que 
les han hecho de los grandes beneficios que dejarían las mi
nas en América y en otras parte de Europa . y últimamente 
las de sierra Almagrera, han creído de buena fé, que para 
hacerse con una mina bastaba recorrerlos montes, examinar 
unas cuantas piedras y en hallando tales ú cuales señales ha
cer la denuncia y obtener grandes dividendos. A estas ideas 
que se han formado sin conocimiento ninguno de lo que es la 
minería y quizás también sin haber visto una mina , atribu
ye el Sr. conde de Villafranca el gran número de denuncias 
en esta prov. Como debía esperarse, todas las minas denun
ciadas han sido abandonadas posteriormente sin habersee ob
tenido beneficios, lo cual era de esperar; pues al hacer las de
nuncias no se ha consultado á personas inteligentes en el ramo, 
y solo se ha oído en lo general á personas que se decían prác
ticas y que habían trabajado en las minas de América; pero 
á juzgar-por los resultados, debe ponerse muy en duda ó su 
capacidad ó su buena fé. Entre las denuncias hechas hay al
gunas de carbón mineral; mas el pretender hallar minas de 
carbón en este pais, prueba muy pocos conocimientos geológi
cos ; pues este fósil combustible se halla en un terreno espe
cial , bien se halle la mina en Inglaterra, bien en España ó 
en cualquiera otra parte del mundo; y no hay ninguna razón 
para creer que la naturaleza hiciese escepciones en esta pro
vincia. Sin embargo, los denunciadores de minas creyeron que 
debían prescindir de todas estas consideraciones, y que con 
solo desear una mina de carbón ó de otro mineral, la mina 
de carbón, cobre, fierro, plata etc. se presentaría al momento. 
En una palabra , lo que á todo trance deseaban los denuncia
dores de minas , era tener una denuncia en tal ó cual punto, 
con lo que creían al momento haber conseguido su objeto; 
mas por desgracia la esperíencía les ha hecho ver que para 
tenerla se necesita algo mas que el deseo , y que aun consul
tando la ciencia y siguiendo lo que nos enseña , no siempre 
se obtiene el fin deseado. También debió tenerse en cuenta al 
presentar en tal ó cual parte este ó aquel mineral : 1." que en 
este pais se hallan en terrenos secundarios ó de la segunda 
época geológica; 2.* cuáles eran las minas que en otros paí
ses se beneficiaban con provecho en estos terrenos; 3." el po
der del filón ó veta, su coste de estraccion, calculando al pro
pio tiempo el que tendría la construcción de las galerías , sos
ten y conservación etc. , y el producto del mineral, y 4.' co
nocimiento geológico del terreno que se labra ; todo lo cual 
sí lo hubiesen pensado los denunciadores, es bien seguro que 
el número de denuncias no hubiera sido tan crecido, y se hu
bieran dado pruebas de mayor inteligencia. En cuanto á las 
denuncias del carbón mineral, debemos añadir con referencia 
á la ilustrada persona que nos comunica estos datos, que va
rios estrangeros inteligentes en el ramo, que han viajado por 
esta prov., no han podido menos de sorprenderse al oír que en 
tal ó cual punto se habia denunciado una mina dehulla ó car
bón mineral. Por conclusión consignaremos aquí la opinión del 
Sr. conde de Villafranca, cu y o voto en la materia nos parece de 
gran autoridad, atendida la reputación casi europea de que 
goza. Uedúcese pues á manifestar, que es menester conformar
se por desgracia á no encontrar en esta prov. minas de carbón, 
toda vez que no existen los terrenos llamados en geología 
carboníferos; que cou respecto á las demás minas, bien po
drían beneficiarse algunas, como la antigua y hoy abandona
da de galena argentífera de Hernani, la de cobre de Aralar, 
la de cobre rojo argentífero de Asteasu, la de fierro de Cizur-
quil y las que hoy se benefician, aunque muy^mal, en Cerain 
y Mutíloa; pero su dirección debe confiarse á'persona inteli
gente , entregando los fondos necesarios para dar impulso á 
las obras. En Hernani se esplota una capa de antracita para 
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l a calcinación de la cal común y la hidrául ica, no siguiendo 
en su estraccion regla a lguna; y como su calidad no es muy 
buena y solo puede servir para el uso á que se la destina, pa
rece que hay interés en beneficiarla mejor ; mas sin embargo 
reportarla mayores beneficios, si se estragese sujetándose las 
reglas de la minería, y si se combinase con la elaboración en 
fraude de la cal h idráu l ica, porque las dos industrias com-

ínadas podrían adquirir mucha mas importancia. E l antra
cita ó schísto bituminoso de AUarna, es de peor calidad y me
nos abundante que el de Hernani : convendría también que 
en este punto los propietarios del combustible se uniesen en 
bociedad con los tabricantes de la cal hidráulica para dar im
pulso. En Iraeta y O iqu ina , hace cosa de dos años, se han de
dicado á la elaboración de la cal hidráulica , asi como hacen 
en San Sebastian desde la úl t ima guerra; pero tanto en este 
punto como en los dos primeros, la elaboración se hace en es 
cala muy mezquina, y los medios de calcinación y trituración 
son muy defectuosos. Seria de desear que los que se dedican á 
esta industr ia, considerasen toda la importancia que tiene y 
procurasen montar con mas perfección los hornos de calcina-
nación, sustituyendo al mazo que emplean unos cilindros 
movidos por el agua; de esta manera podrían dar el produc
to de su industria á un precio mas moderado, y aumenta
rían el consumo y sus intereses. Por lo que hace á la cal que 
se fabrica en los últimos puntos mencionados, nada deja que 
desear comparada con las mejores de Francia ó Inglaterra; 
pues la que hoy produce la piedra caliza que se esplota, no 
puede mejorarse considerada como hidráulica natural , en 
cuyo estado se vende. Podria suceder que en algunos casos 
el arquitecto que hubiese de emplearla, desease su efecto hi 
dráulico mas ó menos act ivo; pero este inconveniente pueden 
también olvidarlo los íabricautes, haciendo mezclas en las de
bidas proporciones. 

Estado que manif iesta e l n ú m e r o de minas que 
hiin sido a l ta i i i lonuda» , clase de m i n e r a l y j u -
r í s d i c i o n de l pueblo á que pertenecen. 

MÜMEBO 
PUEBLOS. CLASE DE MINERAL. DE MINAS. 

Í Plomo argentífero 6 
Galena argentífera 1 
Carbón de piedra 1 

¡Galena argentífera 1 
Plomo 2 
Plomo y plata 2 
Carbuii de piedra 3 
Carbón de piedra 2 
Galena argentífera 2 

Elgoibar | Cobre 

Asteasu {Sbrre.y.011 

Cerain. 

1 Hierro. . 
J l ' l cmo y 

.< Plata v i 

Escor iaza.. . . 
Amezqueta (1). 

Astígarraga. . 

Berástegui. . 

Alza 
Orraaiziegui. 
Oñale. . . . 
Mondragon . 
Anoela. . . . 

y otros metales.. 
otros metales. . 

Galena argentífera.. . . 
Alcohol .• • • 
Carbón de piedra. , . , 
Cobre 
Carbón de piedra. . . . 
Plomo . . 
Hierro 
Plomo 
Hierro 
Barniz . . 
Plomo 
Cobre y plomo 
Cobre. 

Irura- ( i Polvos de antimonio. 
,..,, I Azogue 
Vülabona ¡Plomo 
Icazteguieta Plomo 
Vergara Plomo 

t o t a l 4 

va de (') Debe tenerse presente que no es jurisdicción prlvali 
Amezqueta: el terreuo corresponde en propiedad á las villas que 
Componen las uniones de Villafranca y ¿.Imeiqueta, 

Estado que manif iesta e l n ú m e r o de minas en l a 
boreo , con espreslon de l a c l a s e de m i n e r a l , 
si t io donde existen y t é r m i n o d e l pueble á que 
pertenecen. 

Pueblos. 

Cera in . . 
Cera in . . 
Cestona.. 
Ataun. . . 

Cestona.. 

Oyarzun 

Cestona. 

Muti loa. 
Cerain . 
Anoeta. 
Asteasu., 

Hernani. 
Oyarzun 

Cestona. 

NOMBRE 
de 

las minas. 

Aizchueta. 
San Blas. 
Sin nombre 
A u z o r o c o -

chuloa. 
Aizarnazar-
r e n espe
ranza. 

Virgen d e l 
Pi lar . 

Buenaven
tura. 

Rosa. 
Blanca. 
San Juan. 
San Pedro. 

La luz. 
San Juan. 

Tercera, 

CLASE 
de mineral. 

Alcohol. 
Id. 

Carbón de piedra 
Barniz. 

Carbón de piedra 

P lomo Argentí 
fero. 

Carbón de piedra 

Cobre. 
Id. 

Hierro. 
Id. 

Antracita. 
P lomo Argentí

fero. 
Antracita. 

S I T I O 
donde existen. 

Trupabasterra. 
Aizbieta-basterra. 

Alzcoeta. 

Azcaeta. 

Indo. 

Troy. 
Matel-Peacea. 
Achuvarren. 
En tierras del case • 

rio Subalbarrena. 
Luz-undi . 
Talayamacegorrieta 

En tierras del cnse-
rio Echegaray. 

Comercio t navegación. Dedicados á |la navegación los 
antiguos guipuzcoanos, adquirieron un glorioso renombre 
por su opulento comercio, por sus atrevidos viajes y por sus 
importantes descubrimientos. Unian al carácter laborioso y 
act ivo, de que estaban dotados, intrepidez y destreza en el 
arte de navegar; facilitando en sumo grado el fomento de la 
marina vascongada la oportuna situación de los astil leros, y 
la abundancia de maderas de construcción que habia en las 
montañas de Guipúzcoa y Vizcaya. 

Pocos son á la verdad, los documentos relativos á la mate
r ia que nos ocupa, que se han salvado del fuego, de la incu
r ia de los hombres y del trascurso de los t iempos; pero son 
muy apreciables y suficientes sin duda alguna , para escribir 
este artículo con la estension y copia de noticias que tan inte
resante materia exige. 

Desde la época mas remota que comprende la historia de 
Guipúzcoa, se egercitaban sus moradores en el comercio, que 
entre ellos debió su origen á la pesca, y llegó á ser de la ma
yor consideración á mediados del siglo X I I , como lo acredita 
el famoso fuero de San Sebastian, concedido por D. Sancho 
el Sabio de Navarra. Menciónanse en él varios artículos de 
importación y esporlacion, y se espresan los derechos que á 
cada uno correspondían. E l hierro , cobre , estaño é incienso, 
la cera y la p imienta, los paños de lana y lino , las pieles de 
ciervo y conejo , los cueros y otros géneros, eran en aquel 
tiempo objetos de continuo tráfico en San Sebastian, en cuyo 
puerto se estableció un almirantazgo, (el mas antiguo de 
cuantos han existido) por la grande importación que el co
mercio habia dado a l a primera población marítima ;de Gu i 
púzcoa. Nada empero, contribuyó tanto á enriquecer á los 
guipuzcoanos como la pesca de las ballenas. Hacíanla desde 
tiempo inmemorial , y no satisfechos aquellos con las gran
des ventajas que reportaban de la abundante y esquisita pes
ca de sus costas y muy particularmente délas ballenas, co
merciaban también con las que se cogían en otros puertos. 
Manifiéstalo asi la petición 31 de las Cortes de Toro (celebra
das en 1371), en la que espresamente se diee , que las gentes 
de estas marinas pasaban á las de Asturias y Galicia , y pa
gando los derechos reales, nconplavan sal é pescados fres-
mcos, menudos et granados é ballenas é caballetes (ballena-
»tos), é que las salgavan por si et esto que se usara siempre 
»fasta agora de poco tiempo acá....» En los escudos de armas 
de Fuenterrabia, Guetaria y Mo l r i co , se esculpieron balle
nas , para perpetuo recuerdo de un tan importante articulo do 
comercio. Las lenguas de estos enormes cetáceos se destina • 
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ban á las fábricas de las igl. en unos puertos, y á las cofra
días de marineros en otros ; y de todas las ballenas que pes
caban los vecinos de Zarauz, reservaban un tajo desde la ca
beza hasta la cola para los reyes de Castilla. La caita pue
bla concedida á dicha v. por San Fernando, dice : «ít si mac-
vtaveritis aliquam ballenam deíis mihi unam tiram á capi-
•ote •usque ad caudam sicut forum est....v 

El celebre y ya citado fuero de San Sebastian se comunicó 
en Guipúzcoa aurante el siglo XIII á casi todas las poblacio
nes situadas en el litoral; siguiendo el mismo curso en esta 
costa que la ley Rodia en el Mediterráneo, las leyes de Oleron 
en el Océano francés y las de Wisbi en el mar Báltico. Entre los 
muchos servicios prestados por los vascongados á la corona 
en el citado siglo, merece particular mención el haber apres
tado en sus puertos la escuadra que tuvo á sus órdenes el al
mirante Bonifaz cuando ocurrió el sitio de Sevilla. La crónica 
general de España por D. Alfonso el Sabio, dice: que hallán
dose en Jaén el Santo Rey Don Fernando, llamó á Ramón 
Bonifaz «é de que ovo sus cosas con él fabrado mandol luego 
«tornar á presa é que fuese guisar naves é galeras á Vizcaya 
wé la mayor frota qje podiese é mejor guisada é que se vi-
»niese con ella para Sevilla.» Curioso es á la verdad este pár
rafo que de la mencionada crónica hemos tomado , pues por 
él se prueba que los vascongados empezaron á contribuir con 
sus buques para las espediciones de los reyes de Castilla en 
la primera mitad del siglo XIII, deduciéndose asi mismo de 
las palabras del rey don Alfonso, que en las marinas de Gui
púzcoa y Vizcaya se hablan hecho grandes adelantos en la 
fabricación de buques, aprovechándose á nuestro parecer [los 
moradores de aquellas, de los buenos principios de construc
ción naval que introdugeron en las costas setentrionales de 
España varios maestros genoveses y písanos, que hizo venir á 
Galicia en el primer tercio del siglo XII el arzobispo de San
tiago D. Diego Gelmírez. 

Aunque los vascongados se dedicaron al comercio desde 
tiempo inmemorial, según hemos referido, no se empeñaron 
en arduas empresas hasta el siglo XII , porque en los anterio
res se hallaban muy atrasados en la construcción de bageles, 
atraso que no disminuye el mérito de los vizcaínos y guípuz-
coanos, pues en el mismo estado se encontraban los ingleses 
y en peor los franceses, que hasta el siglo X V se sirvieron 
en muchas ocasiones de los buques de los vascongados, co
mo lo acreditan los tratados que hizo Felipe el Hermoso con 
las ciudades (entonces villas) de San Sebastian y Fuenterra-
bia, para que le ayudasen con cierto número de navios á 
fines del siglo XIII. El barrio de San Juan de Pasages, osten
ta entre sus blasones una flor de Lis concedida por el sobera
no francés para perpetuo recuerdo de los importantes ser
vicios que los marineros del citado barrio hicieron con sus 
bageles á una escuadra francesa sitiada por otra inglesa en el 
Ímerto de la Rochela. Omitimos en obsequio de la brevedad 
a relación de infinitas jornadas en que los vascongados to

maron parle en auxilio de la Francia, á cuyo servicio eran 
atraídos con grandes sueldos. 

Opulento era el comercio de los guipuzcoanos, en el si
glo XIV : sus numerosas naves se dirigían á los puertos de 
Galicia, Portugal, Andalucía y Cataluña, y con mas fre
cuencia aun á los de Francia, Países-Bajos é Inglaterra. Los 
comerciantes vascongados que residían en la ciudad de Bru
jas , emporio entonces dol comercio, establecieron en 1348 la 
famosa Lonja de aquella ciudad, adelanlándose á los ingle
ses, venecianos y ¡lemas pueblos mercantiles, existiendo á 
la sazón otra compañía en la Rochela, creada por los viz 
cainos y guipuzcoanos. Ni era de menor consideración el 
tráfico que en estas provincias se hacía con los reinos de 
Castilla, Aragón y Navarra asi introduciendo armas , herra
mientas , vinos y sidras, como eslrayendo lanas, que se es
portaban por los puertos de San Sebastian y Deva, siendo 
preferido este á los demás del pais, por su escelente sitúa 
cion topográfica respecto á las provincias del interior. 

El poderío de los vascongados llegó á inspirar zelos á la 
Inglaterra, nación que rivalizaba con aquellos, y que al fin 
se declaró su encarnizada enemiga. Eduardo III espidió un 
breve en Retherhet el 10 de agosto de 1350, dirigido á los 
arzobispos de Cantorbery y de York, invitándoles á que en sus 
iglesias y diócesis, y en las de sus respectivos sufragáneos 
se hiciesen rogativas, se celebrasen misas y se practicasen 
otras obras piadosas para aplacar á Dios y conseguir la vic

toria de los vascongados, los cuales según en dicho breve se 
espresa, hostilizaban á los ingleses que se ejercitaban en el 
comercio de lanas y vinos con detrimento y ruina de gran 
número de naves inglesas: llegando á tal punto la soberbia de 
los vascongados, dice el rey Eduardo , que reunida en las 
aguas de Flandes una inmensa armada con mucha gente de * 
guerra, no solo presumían destruir sus flotas y alzarse con 
el dominio de los mares británicos, sino que públicamente 
amenazaban invadir su reino y aun eslerminar el pueblo su
jeto á su imperio. Dióse una sangrienta batalla entre las dos 
escuadras vascongada é inglesa cerca de Vínchelle el día 29 
del mismo mes en que se espidió el referido breve, y los vas
congados, inferiores en fuerzas, llevaron lo peor del combate, 
siendo completamente derrotados por los ingleses, los cuales 
apresaron 26 navios de alto bordo, echaron otros á fondo y 
dispersaron los restantei. Halláronse en la pelea Eduardo 1H 
y sus dos hijos ; y deseoso aquel de que la memoria de tan 
señalado triunfo se perpetuase, mandó acuñar una medalla 
de oro , en la que se representaba á un rey sobre un navio 
con una espada en la mano. 

Rapin de Toyras critica la conducta de Eduardo por haber 
salido á perseguir á los vascongados. Mezquinas pasiones hi
cieron hablar en tales términos á este y á otros historiadores, 
empeñados en presentar á los vizcaínos y guipuzcoanos como 
unos corsarios que no eran dignos de consideración. Empero 
la opinión de un historiador no podrá jamás destruir las con
secuencias que de los hechos se deducen: cuan fundado fuese 
el temor que la fuerza naval de los viscongados habia inspi
rado al rey Eduardo, se ve claramente por la poderosa escua
dra que reunieron en las aguas de Flandes; se ve por los re
sultados que tuvo la batalla del 29 de agosto , después de la 
cual continuaron las hostilidades en el mismo estado que an
teriormente ; se ve por último por las palabras del rey, qus 
espresan no haberse empeñado en esta lucha por vengar á los 
subditos de su nación, puesto que en ella se disputaba el do
minio de los mares y de ella pendía la seguridad del pueblo 
inglés. 

Los habitantes de Bayona y Biarritz, sujetos á la sazón al 
rey de Inglaterra, se vieron obligados á romper las treguas 
con los vascongados en virtud de una orden espedida en 8 de 
setiembre del citado año de 1350, en la que espresaba el mo
narca inglés que peleasen incesantemente contra aquellos con 
las mayores fuerzas que pudiesen, porque amenazaban aca
bar con sus escuadras, el sic dominium maris ad se ira-
herc. Señaló asi mismo subsidio para esta guerra en 20 de 
octubre deleitado año 1350, mostrándose fuerte con los 
que no diesen cumplimiento á sus mandatos. Estas providen
cias acreditan que los vascongados poseían después de la ba
talla de Vinchelle , fuerzas sulicientes para continuar hostili-
rando á los ingleses, los cuales se vieron precisados á transi
gir con sus poderosos contrarios, á fin de poner término á los 
desastres y horrores que tan cruda guerra originaba, y para 
dar vida al comercio, paralizado y perdido. 

Es bajo muchos conceptos digno de particular mención, el 
tratado que celebró la prov. de Guipúzcoa con la nación in
glesa, y del que no hanria noticia si no le hubiese insertado 
Rymer (') en su magnifica obra diplomática, pues en los ar-i 
chivos de Guipúzcoa no se ha conservado memoria alguna 
de tan interesante tratado , lo que no es de estrañar , puesto 
que los horrorosos incendios que han padecido varios pue
blos de la noble provincia que nos ocupa , y las reiteradas in
vasiones de los ejércitos franceses, han causado el eslravio y 
la quema de preciosos manuscritos que habrían dado mucha 
lur en la materia de que tratamos. Pérdida por cierto irre
parable. 

Habiendo pasado á Londres Juan López de Salcedo, Diego 
Sánchez de Lupard y Martin Pérez de Garitano, representan
tes de las marinas de Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, con
ferenciaron con Roberto de Herle, Andrés Osford , Enrique 
Picard y Juan Visenhan , nombrados al efecto por el rey de 
Inglaterra, y convinieron en hacer un tratado de treguas por 
20 años, el cual quedó firmado en 1.° de agosto de 1351: 
previniéndose en el primer artículo la mutua indemnización 
de los daños causados por una y otra parte desde la prima
vera del año anterior. Durante las treguas, quedaban á cu
bierto do todo riesgo las naves inglesas y vascongadas y en 

[*] Rymer, tom, 6.", pirt. S, p*g. l i e . 
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l ibeHad los subditos de l«s pueblos Contratantes para comer-
Ciar donde quisiesen : pudiendo los vascongados pescar en las 
costas de Inglaterra y Bretaña, pagando los derechos esta
blecidos anteriormente. Se estipuló asi mismo, que si algún 
pueblo , castillo o buque de la corona de Castil la viniese á 
poder de Francia é Inglaterra, y en él se hallasen efectos de 
los vascongados , les fuesen devueltos inmediatamente. Se 
nombraron jaeces que cuidasen de la observancia de este tra
tado, en el que pusieron sus sellos los reyes de Francia é In
glaterra y los ya citados procuradores. ¡Tal era el poder 
marít imo de los vascongados ! 

Obsérvese que en el tratado referido , y en la guerra que 
le precedió y mot ivó, no intervino el rey de Cast i l la ; toman
do parte solamente en los mencionados sucesos los pueblos 
de las marinas de Guipúzcoa , Vizcaya y Santander. 

Los habitantes de Bayona y Biarritz no quedaron compren
didos en el tratado de 1." de agosto, porque tenian hechas tre
guas por 4 aíios con los vascongados, treguas que se hacían é 
infringían continuamente, pues hallamos que se estipularon en 
1306, con anuencia de Eduardo II y en 1309 fué preciso re
novarlas. No tuvieron mas completa observancia las que se 
hicieron en 1351, siendo continuas las presas de naves , las 
muertes de marineros y comerciantes , y todas las calamida
des que son consecuencia de una lucha constante y des
tructora. 

Estado tan lamentable de cosas no se podia tolerar entre 
pueblos que se consagraban casi esclusivamente al comercio, 
y con el laudable objeto de evitar los daños que en lo sucesi
vo pudieran ocurrir , se reunieron en la iglesia parroquial de 
Fuenterrabia los procuradores de las marinas de España y los 
de Bayona y Biarr i tz: llamábanse estos Pedro de Putee, Gui
l lermo Arnaldo de V i l la r io , Pedro Raimundo Dardiu y Rai
mundo Durand. Eran los españoles Juan López de Salcedo, re
presentante de Castro Urdíales; Juan Gorriz y Martin Guillelmo 
de Perquie, de San Sebastian; Pedro de'.Urdangarin y Marl in 
Esteban de Garituno , de Guetar ia; Esteban Sancho de (ia-
larra¿a, y Miguel de la Sancierne de Fuenterrabia , Juan Pe
dro de Osoro, de Molr ico, y Martin Martínez Velcndia de Lara 
do. Hirose entre los moradores de Bayona y Biarritz por una 
parte y los vascongados por otra , un tratado ó concordia pa
ra poner fin á los inveterados odios y sangrientas agresiones 
que hasta enlonces hablan esparcido la desolación y la muerte 
en el litoral del pais vascongado y de la tierra de Labof t , y 
á fin de que la paz fuese duradera, se impusieron penas asi 
corporales como pecuniarias á los que hiciesen algún daño á 
los habitantes de las marinas situadas en los mencionados 
paises, siendo estensivos los beneficios de este tratado á todos 
los puertos de la costa boreal de España y de la del Oeste, has
ta el de Bayona en Galicia. Obligáronse arabus partes á unir ic 
contra los rebeldes que opusiesen obstáculos para que la de
seada y ya establecida paz se consolidase. Todos los pueblos 
que no hablan tenido representantes en la junta, quedaron con 
derecho de hacer las observaciones que á su parecer pudiesen 
contribuir á dar estabilidad á Inacordado. Se estendió el tra
tado do que hablamos en presencia de 11 testigos al efecto l la
mados, el dia 29 de octubre de 1353, y fué confirmado por el 
rey de Inglaterra en 9 d« julio del signienteaño. En 6 de marzo 
de 1361 dio Eduardo III una carta de protección á beneficio de 
los vascongados á petición de los que residían en la Rochela, 
pues sin una continua intervención de los gobiernos, el comer
cio no podia existir. 

Es verdaderamente admirable la unión que tuvieron los 
pueblos dell i toral de Castil la y los de Vizcaya y Guipúzcoa. 
En todas las empresas, en los tratados, en los sucesos todos 
y en cualquier tiempo , aparecen haciendo causa común. 
Constantemente unidos se protegieron y ampararon sin que 
la rivalidad tuviese lugar en sus generosos pechos. ¡ Asi crea
ron una fuerza marítima que hizo frente á las poderosas ar
madas de la Inglaterra! i Asi elevaron su comercio á un alto 
grado de esplendor l iAs i finalmente" vieron respetado su 
nombre y temido su poder I 

Refiere Isasti en su historia manuscrita de Guipúzcoa , que 
en 1480 pasó á las islas Canarias el vascongado Miguel de 
Muj ica con 300 ballesteros que fueron derrotados, habiendo 
mijorlo en la batalla el caudillo. En 1393 , á espensas de los 
vizcaínos y guipuzcoanos que residían en Sevil la, se armaron, 
dice Gar ibay , varios buques, en los que se embarcó alguna 
gente de guerra con cabal lo* , arma» y toda clase de pertre

chos. Llegada que fué la éspedicíoñ al Archipiélago de las 
Canarias, desembarcaron los soldados en Lanzarote, que es la 
mas setentrional de aquellas islas y la primera que se encuen
tra yendo de España. Vencieron y prendieron al reyezuelo de 
la referida isla , do la que se hicieron dueños en poco tiempo, 
dando asi principio á tan importante conquista. 

A fines del siglo X I V descubrieron los vascongados la isla 
de Terranova, siendo los primeros europeos que atravesaron 
el Océano Atlántico boreal, después de los noruegos y daneses 
que en mayor latitud hallaron la Groelandia. 

En ningún tiempo hicieron los guipuzcoanos tráfico tan 
consulcrable y activo como en el siglo X V . E l descubrimiento 
de la isla de Terranova les proporcionóla pesca del bacallao, 
artículo de comercio que por espacio de tres siglos produjo á 
los guipuzcoanos y vizcaínos sumas cuantiosas. Las ballenas, 
que tanta uti l idad les habían dado cuando se veían con fre
cuencia en las costas del pais vascongado , en las que había 
muchas atalayas , desde las que se observaba cuando se 
acercaban aquellos enormes cetáceos, saliendo de los puertos 
á l,i primera señal , y aparejados de arpones y oíros instru
mentos los bageles que siempre habia dispuestos para coger
las , continuaron rindiendo pingües productos mienlras s« 
presentaron en los mares de Inglaterra , á los que pasaban los 
vascongados á pescarlas en virtud de uno de los artículos del 
tratado de 1." de agosto de 1351. 

Aunque del todo no desaparecieron las ballenas de las cos
tas setentnonales de España y de los mares británicos , se no
tó en el siglo X V que acudían en gran número á las costas de 
la América setentrional en las aguas de Terranova, adonde 
iban los vascongados á matarlas. Por los meses de marzo y 
abr i l , dice Isasti en la citada historia manuscrita , sallan los 
marineros de San Sebastian y puertos inmediatos para Ter
ranova , y enriquecidos con el bacallao que en aquel gran ban
co pescaban , y con las ballenas que en aquellos mares cogían, 
daban la vuelta por octubre y descargaban en Pasages; desde 
cuyo puerto se remitían las grasas de ballenas á Castilla y 
Aragón , é igualmente á Inglaterra y Paises Bajos. 

No solo se ejercitaban los vascongados en el banco é isla de 
Terranova, sino que pasaban á Irlanda en donde eran de los 
naturales muy bien recibidos , y llevaban en barcos pequeño? 
cueros, cecinas y otros objetos, volviendo á sus marinas car
gados con la pesca que hacían en las costas de la mencionada 
isla. 

Tomó Eduardo IV bajo su especial protección á los merca
deres de las Provincias Vascongadas y á los de Asturias y 
Galicia en 29 de agosto de 1471, permitiéndoles andar por 
sus estados á pie ó á caballo y habitaren tüos, pagando como 
era justo los derechos que por sus tráficos correspondiesen, y 
con tal que se condugesen bien sin perjudicar á los subditos 
ingleses. 

En las juntas generales de Guipúzcoa celebradas en octu
bre de U 8 I , se presentaron Bernardo de la Forse y Arnaldo 
Trusell,embajadoresdelrcy de Inglaterra, quien los comisionó 
para hacer la paz con los Guipuzcoanos, á nombre de los cuales 
y en virtud de cartas credenciales que en dichas juntas y con 
fecha de 23 de octubre del espresado año fueron espedidas, pa
saron á Londres Sebastian de Olazabal, Juan de Ayunes, Mar
tin Pedro de Berástegui y Juan Antonio de Gallaizlegui. Au
torizó el monarca inglés en 22 de febrero de 1482 para que 
conferenciasen con dichos procuradores á Roberto Morton, 
Juan Cooke y Enrique Aynesivorch, y en 9 de marzo del mis 
moaño se firmó un tratado de treguas por 10 años entre los 
subditos del rey de Inglaterra por una parte y los habitantes 
de Guipúzcoa por otra. Durante las treguas permitido les era 
á los moradores de las marinas de Guipúzcoa comerciar l i 
bremente en las de Inglaterra como pudieran hacerlo en los 
puertos de su pais, salvos los derechos y usos anteriormente 
establecidos. Los ingleses gozaban de iguales franquicias en 
las costas de Guipúzcoa. Se estipuló asimismo que ningún 
buque saliese armado de los puertos comprendidos en el tra
tado , sin que las autoridades quedasen aseguradas de que 
no infringiría las treguas bajo la responsabilidad de aquellas. 
E l artículo mas notable del tratado que estractamos, era el 
que prevenía, que si hubiese represalias por cualquier preles-
to entre Castilla é Inglaterra, los guipuzcoanos ñolas harían 
ni las padecerían, permaneciendo pasivos^como si formasen 
un estado independiente. Obligáronse los procuradores de Gui 
púzcoa a conseguir que fuese aprobada esta alianza por los re-
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yes católicos antes de acabar el año en que fué ajustada. 

Las juntas generales de Guipúzcoa á que asistieron los em
bajadores del rey de Inglaterra, se celebraron en Uzarraga 
( in locco de üssárraga), como lo espresan las cartas creden
ciales de la provincia, firmadas por Domenjon González de 
And ia . L a cédula de anuencia de los reyes católicos concedida 
para que esta liga se hiciese, fué presentada en las juntas por 
el presidente Olazabal y por Miguel de Ara iz tcgui , y se halla 
con el tratado en el archivo de la provincia. 

Las reiteradas treguas que hizo Guipúzcoa con la nación 
inglesa, dan á entender que las hostilidades eran continuas en
tre los buques de ambos países , y que el comercio no podia 
subsistir sin una decidida protección de los gobiernos y auto
ridades , como lo acreditó Enrique VI cuando con antelación 
á la época de que vamos hablando, mandó que se indemniza
sen á los vascongados los daños que de las naves inglesas 
hablan recibido, daños que compusieron la suma de 11,000 
coronas. 

A l referir los tratados de comercio que la prov. de Guipúr 
coa celebró con los reyes de Inglaterra y con las gentes de 
la tierra de Laborf, nos hemos detenido mas de lo que el plan 
de esta obra permite, á fin de que nuestros lectores no carez
can de tan curiosas c interesantes noticias casi desconocidas 
hasta ahora. 

Hablando de la escuadra que se formó en el año de 14-81 
para la guerra contra los turcos, dice Antonio deNebr i jaon la 
crónica de los reyes católicos, que Alfonso de Quintanilla y 
el provisor de Viliafranca de montes de Oca, fueron enviados á 
los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa para que «tomasen las 
«naos que pudiesen aher y la gente y vituallas y armas y ar-
»til leriaquc fuese necesaria.» ^Opusiéronse al pronto los viz
caínos y guipúzcoanosádar lo que les era pedido, por creer 
que tales órdenes estaban en oposición con los privilegios y 
esenciones de sus respectivas prov. , empero siendo para ellos 
tan sagrado e! servicio de sus reyes y vistolo apurado del asun 
to , trocada la demora en actividad, armaron voluntariamen
te y con presteza 50 naves; porque los que moraban en 
«el condado de Vizcaya y en la prov. de Guipúzcoa, son gente 
«sabia en el arte de navegar y esforzados en las batallas ma-
«rinas y tenían naves y aparejos para ello y en estas tres co-
»sas.... eran mas inetructos que ninguna otra nación del 
mundo...» Estas palabras de Nebrija manifiestan la ventajosa 
opinión qu« se tenía del valor y de la destreza de los vascon 
gados en el siglo X V , opinión adquirida por su esfuerzo y por 
sus generosos servicios prestados en obsequio de los reyes de 
Casti l la. 

Los adelantos que los vascongados hablan hecho desde el 
siglo XII hasta la época de que vamos hablando , fueron ta
les, que en el siglo X I V eran de guipuzcoanos y vizcaínos las 
mejores naves que había en España. 

Hay fundadas razones para creer que el descubrimiento del 
nuevo mundo se debió á una nave que fué arrebatada por un 
temporal en las costas occidentales del África, y perdida llegó 
á las hasta entonces desconocidas playas del continente Ame
ricano; L a nave iba tripulada por vascongados y su capitán 
se llamaba Andalouza. Murió este en la isla de ía Madera á 
muy poco tiempo de su llegada á ella, y habiéndole ampara
do y asistido Colon , en recompensa legó á esto hombre jus-
larnenle célebre, las noticias y observaciones de su penoso 
v iage, según dicen Feijoó, Solorzano y varios historiadores. 

No menos floreciente que en el X V siglo^cnntinuó en el s i 
guiente el comercio de Guipúzcoa. Las espediciones que sa 
lían del puerto de Pasages todos los años, regresaban romo 
eu el siglo anterior cargadas con la pesca de bacalao que ha
cían en el banco de Terranova y con las grasas de ballenas, 
vendiéndose cada barrica, según Isasti, á 24 y aun á 30 escu 
dos de plata. Carlos V y Felipe II protegieron la pesca del 
bacallao, y la famosa compañía de ballenas fomentó el co
mercio que se hacia con el aceite de estas. 

De grande consideración era el tráfico de lanas que llega
ban á Guipúzcoa de Castilla , Aragón y Navarra y se espor
taban para el norte por San Sebastian y Deva. Én los asti
lleros de Pasages se construían continuamente buques de todas 
clases, y se equipaban las mas poderosas escuadras del Oc-
céano. 

Ocupaban un lugar distinguido en las páginas de nuestra 
historíalas navegaciones de.los guipuzcoanos, de las que nos 
parece justo dar una breve noticia. Hallábase en Sevilla el 

guipuzcoano Juan Sebastian de E l c a n o , que habia estado 
mandando en los mares de Levante una nave de 200 tone
ladas, cuando Magallcsse disponía á pasar á las islas Molu-
cas por opuesto rumbo al que los portugeses hacían y sin 
doblar por consiguiente el cabo de Buena-Esperanza. Apro
vechó Elcano la ocasión que se le ofrecía de acometer em
presa tan út i l para su patria, y admitió el cargo de maestro 
de la nave Concepción, una cíe las cinco que á tan arriesga
da espedicion se destinaron ('). Esta pequeña escuadra dio 
la vela en Sanlúcar de Barrameda el dia 20 de setiembre de 
1519. Perdióse la nave Santiago en la travesía del Atlántico, 
y las cuatro restantes se hallaron en las costas de la América 
meridional en junio de 1520. Acercáronse á las naves algu
nos indios de mucha estatura y comieron con los españoles, 
de los que fueron apellidados Patagones porque tenían los 
pies bastante grandes. 

Descubrió Magallanes en 21 de octubre de 1520 un cabo que 
denominó de las Once m i l vírgenes y una bahía muy ancha 
que reconocida se encontró que era un estrecho. Llamáronle 
los descubridores de Todos los santos y al presente lleva el 
nombre de Magallanes. Atravesaron las naveí dicho estre
cho y en 27 de noviembre de 1520, entraron en el mayor de 
los mares al que los españoles titularon Paci f ico, por el buen 
temporal que tuvieron al cruzarle. Arribaron aquellos en 
marzo de 1521 á las islas délos Ladrones, asi dichas, según 
el diario del v iage, porque los isleños robaron varios efectos 
y un esquife. En la isla de Mactan, una de las Fi l ipinas, mu
rió Magallanes en un combate el dia 27 de abril de 1521 y 
en Zebú fueron traidoramente asesinados 35 españoles, cu 
yos cadáveres arrojaron al mar los bárbaros isleños. Dos so
las naves existían de las cinco que salieron de España; la 
una quedó carenándose en Tidore para tomar la vuelta de 
Panamá y lá Victor ia, de la que habia sido¡nombrado capitán 
Elcano, partió de dicha isla para España icón cohombres 
de tr ipulación, inclusos 13 isleños do Tidore, el 21 de d i 
ciembre de 1521. Surcó el mar de las Indias por los 35" de 
lat. S . , dobló el cabo de Buena Esperanza y llegó á las islas 
de Cabo-verde, habiendo muerto 28 hombres en este largo y 
penoso viage, y con el objeto de comprar pan, carne y agua 
pasaron á Santiago 13 españoles en el esquife. 

Tan luego como desembarcaron los prendió el gobernador 
portugués y aun trató de apoderarse de la nave. Viendo Elca-
níríjue se negaba aquella autoridad á entregar los presos y 
el batel ("), levantó velas y entró en el puerto de San lücar 
de Barrameda el dia 6 d0. setiembre de 1522, á los 3 años me
nos 14 dias que de ella partiera en cuyo tiempo anduvo 
10,000 l e g . , siendo el primer hombre que rodeó la tierra y el 
primero que trajo á España el clavo , la nuez moscada y 
otras especies. Acompañábanle á su llegada á San lúcar 17 
españoles y 4 isleños de T idore, enfermos los mas de ellos y 
desnudos todos y desfallecidos. Se hizo entrega de lo que la 
nave conducía que era una pequeña cantidad de canela, nuez-
moscada , sándalo y 533 qq. de clavo. 

Llegados que fueron á Sev i l la , Elcano y sus compañeros 
hicieron una procesión en la que iban descalzos y en camiía 
y con velas encendidas, en acción de gracias por haber tenido 
feliz término tan arriesgada empresa, mostrando así su pie
dad los que con ánimo sereno habían arrostrado los mayores 
peligros en vastos, remotos y desconocidos mares. Elcano y 
dos de sus compañeros pasaron á Valladolid por mandado 
del emperador, de quien fueron bien recibidos como por su 
valor merecían. Fué agraciado Elcano con 500 ducados de 
juro de por vida y con ' la honorífica distinción de que en 
su escudo de armas usase por cimera el globo terrestre con 
este k inn : p r imus c i rcundid is t i m e , poniendo i los lados 2 
reyes con ramos en las manos aludiendo á lo* de las islas 
Molucas. 

Justa indignación se es-perimenla al leer el interrogatorio 
que se Je hizo sufrir á E lcano , pues llegó la osadía del magis
trado que se encargó de hacerlo, hasta el punto de averiguar 
minuciosamente la cantidad de clavo que se había tomado en 

[*) Llamábans» las naves de la armada de Magallanes Sania 
María de la Victoria, San Antonio, Trinidad, Concepción y 
Santiago. 

["] Sintió el Cesar el desacato del gefe Portugués y exigió de su 
Soberano que los 13 españoles luesen puestos en libertad como 
se verilicó. 
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Tidore , y no satisfecho con esto preguntó al héroe si había 
ocultado alguna parte de las especias que en la nave Victo
ria se trageron....¡ Como si el corazón del noble hijo deGueta-
Ha hubiese podido abrigartan mezquinos sentimientos! iCotno 
si la palabra de hombre tan esforzado y virtuoso no fuese de 
mas peso y fuerza que cuantas pruebas se pudiesen exigirl 
¡Como si por último no mereciesen mas consideración sus 
servicios y mas respeto su personal A todo satisfizo Juan Se
bastian cumplidamente. 

Ademas de Elcano y de Juan de Elorriaga, maestre de la 
nave San Antonio, salieron en la armada de Magallanes los 
guipuzcoanos Domingo de Yarza y Martin de Garate, natu
rales de Deva, Domingo de Irura de Soravilla, Martin Bar
rena , de Villafranca, Juan López de Recaído, de Vergara, 
Martin de Zabala de Azcoitia, Juan de Irun de Uranzu, Juan 
de Segura y Pedro de Tolosa, de los pueblos de sus ape
llidos. 

Quedó resuelta la cuestión de pertenencia de las islas Mo-
lucas á favor del rey de España^sobre los portugueses, en 
vista de los datos que alegó Elcano, comisionado al efecto 
por el Cesar. Habiéndose reunido en el puerto de la Coruña 
una escuadra de 6 naves y un patache (') para que al man
do del general D. Fr. Garcia Jofre de Loaisa, do la orden 
de San Juan, marchase á las Molucas por el estrecho de Ma
gallanes, fué nombrado Juan Sebastian segundo gefe y guia, 
con el mando de la nave Sancti Spiritus. Hizose á la vela es
ta escuadra en el puerto de la Coruña el dia 2 i de julio de 
1525, y pasada la linea equinocial surgió en la isla de San Ma-
teoá los 2°.... 30' de lat. S. Hallaron en ella los españoles ga
llinas , tórtolas, naranjas y pesca de anzuelo, y vieron es-
fiarcidos escombros y huesos humanos, y en medio de aque-
la soledad una cruz de madera con el nombre de quien alli 

la dejó. Una tormenta separó la nave que mandaba el comen
dador Loaisa de las restantes, que el 14 de enero de 1526 lle
garon á la embocadura del r. Gallegos, en donde estuvieron 
á punto de perecer. Creían los españoles haber tocado el es
trecho que distaba 5 á 6 leg., y Elcano dispuso que en un 
esquife pasasen á la costa sus paisanos Martin Pérez de Elca
no y el clérigo D. Juan de Areizaga. Uniéronse á estos seii 
marineros, y mientras se practicaba el reconocimiento conti
nuaron las naves su derrota. No pudiendo alcanzarlos el es
quile por un recio temporal, viéronse precisados Areizag^v 
sus compañeros á mantenerse con yerbas y raices. Recobra
do el esquife se dirigieron á una isla que en medio del r. es
taba y en|la que habia muchas y muy grandes aves, de las que 
hicieron abundante provisión. 

En el mismo dia u llegó Elcano al estrecho de Magallanes 
V en el cabo de las Vírgenes que está á su entrada dio al través 
la nave Sancti Spiritus por una tormenta que sobrevino en la 
noche del citado dia. Murieron 9 hombres de su tripulación 
y los demás se salvaron milagrosamente. Los gefes guipuz
coanos Elcano y Urdaneta, entraron en la nave Anunciada y 
mandaron 5 marineros en busca de loí españoles que habian 
quedado en las riberas del r. Gallegos, los cuales vinieron 
por tierra atravesando espesos bosques y muy ásperos terrenos. 

Juntáronse las naves en la bahia de la Victoria en cuyo 
punto vieron los españoles muchos patagones, uno de los 
cuales estuvo muy contento con ellos; comió y bebió cuan
to le presentaron, y al caer de la tarde se marchó. Créese 
generalmente que los patagones son gigantes y feroces seña
lándose como autores de este error á los primeros viageros 
que visitaron sus playas, injusticia por cierto notable. Los 
ilustres navegantes que descubrieron la costa Patagónica, te
nían entre muchas y muy relevantes cualidades la de verídi
cos. Compárese la relación del viage de Loaisa que presentó 
al emperador Carlos V. el guipuzcoano Urdaneta, compa
ñero de Elcano, con lo que decia en 1838 el marino francés 
P™0111 d' ürville, y se verá que usan las mismas palabras 
hablando de los Patagones; el primero los gradúa altos de 
cuerpo y el segundo espresa que le habian parecido «d' une 
haute taille.» Léanse los diarios de las espediciones de los gui
puzcoanos y demás españoles en el siglo XVI , y en ellas se 
encontrarán sobrados motivos, para que los esclarecidos na
vegantes de aquella época sean mirado» con la mayor con
sideración. 

[*] Componían la armada de Loaisa las naves Santa Maria de 
la Victoria, Sancti Spiritus, Anunciada, San Gabriel, Santa Ma
ri» del Parral, Sin Leames y el Patacho Santiago. 

Después de padecer muchos trabajos y tormentos en el es
trecho, entraron los españoles jen el grande Océano llama
do impropiamente Pacífico. Los cortos limites de un artículo 
no permiten referir lo que sufrieron en aquel inmenso mar. 
Una tempestad dispersó las naves, y los restos de la armada, 
que saliera de la Coruña, cortaron el Ecuador el 26 de junio 
y el dia 30 del siguiente mes murió el general Loaisa. Leyóse 
la provisión secreta del emperador y en cumplimiento á lo 
que en el tercer artículo de la misma se ordenaba , fué re
conocido por capitán general Juan Sebastian de Elcano , que 
iba gravemente enfermo y falleció el 4 de agosto de 1526. 
I Asi acabaron los días de este célebre guipuzcoano digno de 
eterna alabanza! Causó mucho sentimiento su muerte á los 
españoles, que faltos de tan entendido y esforzado gefe, que
daban en el mayor desamparo. «Le hicieron , dice Herrera, 
»las exequias de los navegantes, que son sendos padres nues-
»tros y sendas aves manas, y le dieron la misma sepultura 
• que á su predecesor, que fué echarle en la mar.» Si recor
damos los medios con que los vascongados y demás españo
les surcaron remotos y desconocidos mares, y los cortos au
xilios que la ciencia podía suministrar en el siglo XVI , ha
llaremos incomparable el mérito de Elcano y el de los que en 
su último destino le precedieron (") 

Hemos hecho mención del clérigo guipuzcoano D. Juan de 
Areizaga , y ciertamente la merece muy especial , asi por los 
importantes reconocimientos (jue se le confiaron y acertada
mente practicó en varias ocasiones , como por haber libertado 
de un lamentable y desastroso fin á 50 españoles que se halla
ban en el patache Santiago , cuando una tempestad le apartó 
de las naves en el mar del S. Con escasos víveres navegaron 
800 leg. en 45 días, al cabo de los cuales descubrieron tierra, 
á la que pasó Areizaga con no poco peligro de ahogarse. Fué 
llevado por los indios que en la playa estaban á una hermosa 
c., cercada de frondosas huertas , y en la que el cacique le 
dispensó toda clase de obsequios, le hospedo en su palacio y 
en su compañía salió en una balsa á recibir á la tripulación 
del Patache. Cinco dias pasaron los españoles admirados al 
presenciar los bailes y otros festejos con que se celebraba su 
llegada, en donde no sin fundamento presumían encontrar 
salvages que los devorasen. Pronto les sacó de dudas un espa-

j ñol que vino en su busca, conducido en una hamaca por los in -
dios y les dijo que aquella era la c. de Matacán dist. deMégico 
150 leg. ; que él estaba de gobernador en Tecoantepec (Te-
huantepec), y que noticioso de su arribo por el cacique , se 
había puesto en camino para darles tan buenas nuevas y los 
auxilios que necesitasen. Con unos guías que proporcionó el 
referido gobernador, pasó Areizaga á Méjico, y por la relación 
que hizo y por su parecer y consejo, envió Hernán Cortés una 
escuadra alas islas de la Especería en 1527. 

Dignos son de honrosa memoria los guipuzcoanos Martin 
Iñiguezde Carguizano y Andrés de Urdaneta , que desde no
viembre de 1526 que llegaron á las Molucas con los restos de 
la armada de Loaisa, sostuvieron la guerra contra los Portu
gueses por espacio de 9 años , siendo á la verdad eslraño que, 
habiéndose armado las escuadras de Magallanes y Loaisa con 
el objeto de establecer colonias en aquellas islas y sacar uti
lidad de sus pingues productos , fuesen abandonados el gene
ral Iñiguez y el capitán Urdaneta, que en vano pelearon va
lerosamente, y en vano lograron atraer á su partido algunos 
reyezuelos ; pues sin recibir socorros de España, todo su he 
roismo fué inútil y toda su política infructuosa. Correspondió 
el fin á los medios que para conseguirlo se emplearon. Iñiguez 
murió envenenado por los portugueses, y Urdaneta volvió á 
España, desembarcando en Lisboa el 26 de junio de 1536. Es
te resultado tuvieron las famosas espediciones á las Molucas. 

Con no menos valor y con mas fortuna y protección hizo la 
conquista délas islasFilipinas el general guipuzcoano Miguel 
López de Legazpia, quien llevando en su compañía al citado 
Urdaneta , salió del puerto de Navidad en 1564 con 400 hom
bres, en una escuadra de 4 navios redondos y una fragata. A 
principios del año de 1565 llegó al archipiélago de San Láza
ro , y en abri l , mandó hacer un desembarco en Zebú, siendo 
los primeros que saltaron en tierra los capitanes Vascongados 
Juan de la Isla y Martin Goiti. Defendieron la isla sus morado
res , temerosos de que los españoles vengasen la muerte de 
Magallanes. Entrados á la fuerza, los soldados se desbanda-

(') Magallanea y Loaisa. 
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r o n , y uno de ellos encontró la devota imagen del niño Jesús, 
llamada al presen^ de Zebú , á la que los bárbaros habían 
dado culto y recurrido en sus necesidades. Fundaron Legazpia 
y Urdanela una c. que fué la primera de las construidas por 
los españoles en aquel archipiélago, y la dieron el nombre de 
Zebú que era el que la isla tenia. Después de haber conquis
tado y reedificado en 1571 lac .de Mani la , de haber derrotado 
á los portugueses , y de haber hecho otros importantes servi
cios , murió Lesazpia en agosto de 1572 , habiendo desempe
ñado por espacio de 8 años los cargos de gobernador , pacifi
cador, poblador, y por úl t imo, adelantado de aquellas islas tan 
importantes , tan ricas y tan fieles á la madre patr ia, y cuya 
conquista fué gloriosa para Legazpia. 

E l guipuzcoano Urdaneta, ya mencionado, fué descubridor 
de vuelta del viaje de lasMolucasá Nueva España, del que 
formó derrotero, sirviendo á su patria con sus conocimientos, 
ya que no podia hacerlo con su espada, la que trocó por el 
hábito de San Agustín. 

Tiempo es ya de que volvamos á ocuparnos del estado del 
comercio y de la marina guipuzcoana en Europa. Hallábase el 
primero tan pujante, que según refiere Calvete de la Estrel la, 
para recibir á Felipe 11 siendo príncipe , hicieron los vizcaínos 
y guipuzcoanos resideptes en la c. de Brujas dos magníficos 
arcos de tr iunfo, uno de los cuales era en fábulas, en pintu
ras y en la invención , el mas rico y elegante de todos los que 
en dicha c. se erigieron. 

Una de las inscripciones del primer arco decia: 

H ispan i genspr ima soli Cantabr ia la-toe 
I/cecposuit mentís signa videnda succ 
Qua; t ibi Carol ide princeps auguste Phi l ippe 
I l l ius hoc dicant nomine grattts ades 
D i i te conservent/avstis sticcesibus addant 
Perpetua vot isprosperiora tu is . 

En el segundo arco se lela la siguiente inscripción. 

Gens invicta m a r i f e r tn r cantábrica namque 
N u l l a m E u r i rab iem, nu l la per ic ia í iment , 
Docta per adversos fluctus ventosque mare 
E t dubias certa dirigere arte vates 
Exemplo quorum rel iqua est H ispan ia p r i m u m 
A u x a p e r insamim ducere vela sa lum. 

Los servicios que la Provincia de Guipúzcoa hizo á la coro
na en el siglo X V I , fueron de la mayor consideración: nos l i 
mitaremos á mencionar en obsequio de la brevedad los que 
presto á Felipe II. Una escuadra armada en el puerto de Pasa-
ges y compuesta de 14 navios de alto borde propios todos de 
vecinos de San Sebastian, pasó bajo las órdenes de D. Miguel 
deOquendo á reunirse con la del marqués de Sta. Cruz, 
quien salió vencedor en un combate en las islas Terceras, en 
el que se distinguieron por su heroísmo Oquendo y Garagar-
za, de los cuales habla Miñana con encomio. Partió de San 
Sebastian en 1558, una escuadra al mando de D. Luis de Car-
bajal contra el mariscal de Tourmes, gobernador de Calais, y 
contribuyó al éxilo de la batalla de Gravelinas, dada el 13 de 
ju l io del mismo año. En la poderosa armada que se dir igió 
contra Inglaterra en 1588 a las órdenes del duque de Medina 
Sidonia, llevaba el á la der. el general guipnzcoano D. M i 
guel de Oquendo, con 11 navios de San Sebastian. En el año 
de 1589 se aprestó una armada en Pasages , y en atención al 
mucho fomento de la marina, se estableció en San Sebastian 
en 1583 una escuela náutica. 

Isasti hace mención en su historia manuscrita de los es
clarecidos generales de marina que ha producido Guipúzcoa, 
sobre cuya materia puede asimismo verse el cap. 28 de la his
toria de Irun Uranzu de Gainza. Será ciérnala memoria del 
invicto almirante general D. Antonio de Oquendo, uno de los 
mas esforzados capitanes que se han conocido, la de su padre 
D. Migue l , la del almiranteD. Miguel de Vídazabal, la de los 
generales Juanot de Vil laviciosa, D. Martin de Renleria , D. 
Pedro de Zubiaurre , D. Juan López de Achurueta y la de 
otros muchos insignes marinos, hijos de la noble provincia 
que nos ocupa. 

A principios del siglo XVI I era el comercio de Guipúzcoa 
estenso y rico, empero como prov. de España tenia que re
sentirse de la decadencia de la nación, por mucho que la 
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escudasen de los desaciertos del gobierno sus venerandos 
fueros. Todavía se esportaban lañasen gran ranlidad por los 
puertos de San Sebastian y Deva . durante el primer tercio 
del siglo décimo séptimo; todavía marchaban las naves de los 
guipuzcoanos á la isla y bañóos de Terranova , componiendo 
cada año la espedicion 41 baieles y 298 chalupas con 1470 
hombres de tripulación; todavía en fin la célebre compañía de 
ballenas sostenía en el mayor esplomlor el comercio de San 
Sebastian v aun el de toda la provincia; empero los ingjpses, 
rivales de los vascongados, aprovechaban ruanlas ocasiones 
se ofrecían, para alzarse con el beneficio de la pesca d d baca
lao y de las ballenas, v con tal objpto enviaron en 1613, dos 
galeones armados á las cnstas de la Groe'andia, en cuyo punto 
se hacia á la sazón abundante pesca de ballenas, y apresaron 
doce barcos de los guipuzcoanos. 

Esmerábanse estos en la conservación de los astilleros, de 
los que, salían continuamente hermosas naves. Habíalos en 
Deva, Zumava, Guetaria , Orio, Usurbi l , San Sebaslian, Pa
sages , Henleria y en las márgenes del Urumea , rerca del 
puente de Ergovia. Durante la dominación de la casa de Aus
tria las capitanasde lasarmadas se construían en Pasases f ) . 
En todas las escuadras españolas se veían buques hechos 
en las marinas de Guipúzcoa, y era tan considersBre «d número 
de los que solo á dicha prov. "pertenecían , que la pequeña v . 
de Rentería llegó á tener 29 galeones á la vez, fabricados con 
materiales de sus montes y egidos. v según la real cédula de 
erección del consulado de San Sebastian, habia en esle puer
to 56 navios propíos de Guipúzcoa en 1556. 

E l tráfico de lanas empezó á decaer á mediados de este s i 
glo y el comercio del bacalao le hacían ya esclusivamente 
los ingleses en los puertos de Andalucía. Acredítanlo asidos 
cédulas espedidas por Felipe IV en 19 de marzo v 9 de no
viembre de 1645. Decaído el comercio se eflablcció en San 
Sebastian un consulado en virtud de cédula espedida en 19 
de setiembre de 1682. Débese á tan alto eslablecimiento la 
conservación de los muelles y el establecimiento de una es
cuela náutica formada en 1705. 

Las calamidades que la guerra de sucesión atrajo á Espa
ña, la decadencia de esta nación y la pujanza de Inglaterra, 
fueron causa de que los guipuzcoanos v vizcaínos perdieran 
la pingüe pesca del bacalao cedida á la Inglaterra por la Fran
cia, que nunca tuvo derecho alguno sobre los bancos de Terra
nova. En el tratado de paz t amistad ajustado entre España 
y la gran Bretaüa, en Ulrech á 17 de julio de 1717, y ratif i
cado en Madrid á 4 de agosto del mismo año, reconoció el 
monarca inglés el derecho que asiste á los vascongados para 
pescaren Terranova. E l art. 15 del referido tratado dice asi . 
»y porque por parte de España se insta sobre que á los v i z ' 
«cainos y otros subditos de S. M . C. les pertenece cierto de-
«recho de pescar en la isla de Terranova, consiente v conviene 
»S. M . Británica que á los vizcaínos y oíros pueblos de Es -
apañase les conserven ilesos todos los privi 'egios que pue-
»dan con derecho reclamar.» 

En virtud del tratado concluido en Utrech en 9 de diciem
bre de'1717, quedaron autorizadoslos ingleses para establecer 
casas de comercio en Vizcaya y Guipúzcoa como las tenían en 
Andalucía, según lo pidió la Inglaterra en una memoria que 
á Felipe V presentó Milord de Lexin lon. 

La famosa compañía guipuzcoana de Caracas fundada á 
principios del siglo XVII I con objeto de dar zelos á la Ingla-
lerra, fué útilísima á la nación ; pues no solo tuyo pingües 
beneficios que la pusieron en estado de reconocer á favor de 
sus accionistas nuevas acciones que duplicaban su capi tal , 
sino que hizo servicios importantes en América, defendiendo 
en 1741 y 42 las posesiones españolas del nuevo continente; 
habiendo tenido en el socorro y fortificación de la Habana, so
bre 3.000,000 de rs. de pérdida que el Estado se obligó á i n 
demnizar, como también lodos los demás quebrantos que tuvo 
la compañía, cuyo primer director el guipuzcoano D. Josa 
de I turr iaga, geje de escuadra, mandó los navios de la mis
ma. Estas son las últimas glorias de aquella potente mar i 
na de Guipúzcoa, cuyos puertos , después de haber pasado á 

(") Visitó Felipe IV este puerto en la tarde del 14 de mayo 
de 1660 y reconoció detenidamente la hermosa capitana que se 
habia hecho en su astillero. Era de porte de 1522 toneladas y por 
consiguiente el mayor buque que hasta entonces se habia conir 
tn ido en Europa. 

http://lac.de
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j%'OTA de los principales articulo» que se han importado de América y del estrangero por el puerto 
de Man Sebastian los años desde 184:3 á 1846 inclusive. 

ANOS. BACALAO. 

I 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 

I 

Quintales. 

7584 1/2 
11885 
19177 
20095 
14293 

AZOCAR. 

39002 
29082 1/2 
126253 
131004 
147419 

730341/2 472760 1/2 

CACAO CA
RACAS. 

705279 
1005951 
994732 
1051040 
791931 

4548933 

CACAO 
OÜAYAQUIL. 

56429 
585371 
24200 

606000 

TEG1ÜOS DE CÁ
ÑAMO Y U N O . 

Quintales 100 ItM. 

61 16 

61 16 

TEG1DOS 
DE L A N A . 

94474 

91474 

PÁNDELOS 
DE LANA. 

41501/2 

41501/2 

TEGIDOS 
DE SEDA. 

2851 

2851 

PAÑUELOS 
DE SEDA. 

2811 

2811 

Id. de id. esportados para América en los mismos años. 

Años 

1842 
1843 
1844 
1845 
1846 

Clavazón 

282 
305 

1479 
434 
147 

2648 

Clavos. 
Quintales 

51 
159 
708 
200 
132 

1250 

Escopelas 

133 
168 
313 
978 
855 

Hachas 
ca^lnnt.,' 

3685 
6748 
4272 
5659 

11099 

2547 31463 

Harina 
do tritio. 

G543 
832 

8111 
5180 
3490 

24156 

Herradu
ras. 

Número 

88 
1308 
7492 

12062 
7100 

28650 

Hierro en 
barras. 
Quintales. 

181 
1052 
632 
109 

1974 

Jarcia. 
Quintales. 

105 
33 

138 

Machetes 

56214 
39169 

189156 
184857 
150512 

019908 

Pistolas. 
Patei. 

246 
130 
947 
1021 
397 

2741 

Puntas 
de alambre. 

436 
37618 

633 

38717 

E S T A D O de las embarcaciones mercantes y de 
pesca de los naturales de diuipuzcoa. con espre-
sion de los puertos de la misma cu que se ha
llan matriculadas. 

PUERTOS. 

Fuenterrabia. 
Pasages . . . 
San Sebastian 
Oria 
Zarauz. . . . 
Guetaria . . . 
Zamaya . . . 
Deva 
Motrico. . . . 

Totales . 

10 

10 

< í-- a 

25 
3 

39 

17 
31 
21 

1> 

7 
8 
5 
2 

34 

125 

P H 
O 

17 
11 
30 

2 
1 

10 
4 

10 

Las 4 corbetas son de porte de 874 toneladas, los 10 ber
gantines de 1,345; los 7 lugres y 5quecheinar¡nesde560, y las 
39 lanchas fleteras de 432. 

A la par de la decadencia del comercio camina también la 
navegación. Reducido el núm. de buques con que cuenta la 
prov. según aparece del anterior estado, lo son en igual pro

porción el tráfico y puertos á que los guipuzcoanos estienden 
sus especulaciones. Las corbetas y bergantines, ó sean los 
barcos de cruz, se emplean en el comercio de Ultramar, á don 
de conducen machetes y ferretería de 1» prov., completando la 
carga con trigo que reciben en el puerto de Santander, y traen 
azúcar, café y cacao para el consumo del pais y de Navarra y 
Aragón: los lugres y quechemarines, o sean barcos de cabota-
ge, eslienden algunas de sus espediciones desde el canal de la 
Mancha á los puertos del Mediterráneo, y se dedican al trans
porte de toda especie de géneros y al del mineral de Somorros-
tro para el consumo de las ferrerias del pais y de Navarra: las 
lanchas fleteras se ocupan en el transporte de los géneros de 
consumo desde las plazas de San Sebastian, Bilbao y Santan
der á los puertos mas acomodados para su importación en el 
interior del pais; conducen mineral de hierro de Somorrostro 
para las ferrerias, y eslraen duelas y ferretería, especialmente 
las primeras para Santander, donde se destinan á la construc
ción de barricas para empaque de harinas. 

Benei-icencu publica. Las juntas generales de esta prov. 
desde tiempos remotos han prevenido á los pueblos de su ter
ritorio que mantengan los pobres de su pueblo respectivo, 
sin permitir que salgan á mendigar por otros ; y al efecto fué 
aprobado por el consejo de, Castilla en real cédula de 15 de 
jul io de 1777 , un reglamento que se formó al intento y se cir
culó impreso para su observancia , la cual se ha reencargado 
repetidamente. Como efecto de tan buenas y saludables dis
posiciones podemos presentar un cuadro bastante halagüeño 
en materia tan filantrópica y humanitaria ; de modo que exa
minando el estado que á continuación insertamos , se verá fá
cilmente que el número de establecimientos sobrepuja con 
mucho al de otras prov . , que sin embargo esceden áesta en el 
censo de riqueza y pob!. y en la estension de territorio. No 
queremos sin embargo cstendernos en observaciones y minu
ciosos detalles , que hallándose en el estado siguiente, cansa
rían á nuestros lectores con su repetición. 
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Estado demostrativo de los establecimientos de Beneficencia 
en que actualmente 

PUEBLOS. 

Alegría. 

Id. . 
Id. . 

Andoain 

Anzuola. 

Id. . . 
Asleasu. . 

Id. . . 
Id. . . 

Azooitia. . 

Azpeit ia. . 

Deba . . 

Beasain. 

Id. 

Id. 

Berástegui 

Escoriaza. 

Eybar. . . . 
Fuenlerrabia 

Guetaria . . 

Hernani. 
Lazcano. 

L izarza. . , 

Mondragon. 

Motrico. . . 
Id. . . . 

Id. . . . 
Oñate. . . . 
Ormaiztegui 

Oyarzun . . 

ESTABLECI
MIENTO. 

Obra p ia. 

Id. 
Hospital. 
Obra pia. 

Id. 

Hospital. 
Obra p ia. 

Id. 
Obras pías. 

Casa de Mise
ricordia. 

Id. 

Hospital. 

Obra p ia . 

Id. 

Id. 

Hospital. 

Hospital civi l 

Obra pia. 
Hospital. 

Obra p ia. 

Hospital. 
Obra p ia . 

Hospital. 

Casa de Mise
r icordia. 

Hospital. 
Obra p ia. 

Id. 
Hospital. 
Obra p ia. 

Memoria pia. 

Id. 

F U N D A D O R . 

Obra p ia. 

E l capitán Don Domin
go Carrera. 

No consta. 
Don Juan de Ir ia. 
Don Sebastian de Leiza. 

Pedro Pérez de Udala. 

No consta. 
Don Juan Pérez Yerroa. 
Don Juan Iriarte. 
Don Pedro Sorarrain. 

Francisco de Zabala. 

L a v i l l a . 

No consta. 

E l bachiller Don Pedro 
de Albisu 

Doña Teresa de Iparnar-
rieta, condesa de Peña 
florida. 

Don Esteban y Don Mar
tin José de Abarla. 

Don Martin de Echena-
gusia. 

Don José Ramón de 
Mendia. 

D. MarlindeRementeria 
Don Juan Benito de Era-

zun. 
Se ignora. 

Id. 
Doña Maria de Lazcano. 

Don Domingo Ibarron 
do rector de Gaztelu, 

Don Joaquín Anatabe. 

Se ignora. 
Don Lucas Urquiaga. 

Simón de Álzate. 
Se ignora. 
Domingo de Aguirre-

zabal. 
Don Juan de Arbide. 

[El capitán Pedro de 
ArazquibeJ. 

A N O D E 
LA 

FUNDACIÓN. 

1668 

No consta. 
Id. 

1755 

1437 

Se ignora. 
1599 
1690 

Se ignora. 

1563 

Hace mas de 
300 años. 

No comía. 

Hace mas de 
dos siglos. 

No consta. 

177t 

1579 

1817 

No consta. 
1768 

Se ignora. 

No consta. 
1662 

1500 
1785 

Se ignora. 
1625 

1567 
No consta. 

1675 

1590 

1681 

P A T R O N O S . 

El pariente mas inmediato 
del fundador. 

La v i l la . 
Se ignora. 
E l rector y el beneficiado. 

El redor. 

La v i l la . 
El párroco y regidores. 
£1 cabildo eclesiástico. 

Id. 

La v i l la. 

E l ayuntamiento general. 

La v i l la. 

Los párrocos de esta vil la 
y Zaldibia. 

E l párroco de la v i l la y el 
guardián de capuchinos 
de Aranzazu. 

Los párrocos de Beasain y 
Villafranca. 

El alcalde, el párroco y el 
mayordomo de fábrica. 

E l párroco, su teniente, el 
alcalde y el regidor pre
eminente. 

Los alcaldes y el párroco. 
La ciudad. 

Los alcaldes. 

El ayuntamiento. 
Los Éxcmos. Sres. marque

ses de Valmediano. 

E l rector. 

Se ignora. 

E l ayuntamiento. 
Los alcaldes y el párroco. 

Id. 
El ayuntamiento. 
E l a lcalde, el rector y el 
dueño de la casa Olaverrieta 
E l vicario, el alcalde 1.° y 

el poseedor de la casa de 
Arbide. 

L a condesa de Torrealta y 
el alcalde a.°. 

OBJETO DE LA FUNDACIÓN. 

Dotar cada año para casarse 
una doncella parienta del 
fundador. 

Socorrer pobres. 
Socorrer pobres. 
Socorrer parientes pobre» del 

fundatlor. 
Dotar doncellai del linage 

del fundador. 
Socorrer pobres. 
Dotar doncellas huérfana». 
Dotsciondedoncellas y misas 
Socorrer pobres y dotar don

cellas. 
Hospedar peregrinos y reco

ger pobres enfermos. 
Socorrer pobres sanos y en

fermos, niños huérfanos y 
viejos. 

Socorrer á los pobres del pue
blo. 

Casar doncellas huérfanas de 
ambas v i l las, paríanlas del 
fundador. 

Casar doncellas huérfanas de 
esta v i l la , Ast igarreta, V i -
l lareal , y Salvatierra. 

Dotar doncellas pobres pa-
rientas del fundador, na 
lurales de ambas villas y 
socorrer los pobres de las 
mismas. 

Recoger los mendigos del 
pueblo, imposibilitados de 
Irabajar; y de noche los 
mendigos forasteros. 

Recoger y socorrer á los ver
daderos pobres de solemni
dad de la v i l la y su jur isd. 

Socorrer á los pobres. 
Socorrer pobres. 

Dotar cada año una doncella 
con 66 rs. y dar otros 66 
á los pobres. 

Socorrer á los pobres. 
Salarios del médico y del Bo

ticario ; casar doncel las pa
ríanlas de la fundadora. 

Hospedar pobres transeún
tes. 

Socorrer pobres inválidos de 
la V i l la . 

Socorrer pobres inválidos. 
Dotar doncellas pobres y mi

sas. 
Dolar doncellas pobre». 
Recoger enfermos habituales. 
Dotar para casarse doncellas 

parientas del fundador. 
Dotar doncellas parientas del 

fundador. 

Dotar doncellas. 
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publica* fandados hasta ahora en esta prov, y de la sllnaclon 
se encuentran. 

CRÉDI
TOS CON
TRA EL 
ESTADO. 

VALOR 
DE LAS 
FINCAS. 

RS. VN. RS. VN. 

322500 165000 

4899 

130918 

114630 

73333Í 

96400 

IMPOSI
CIONES 
Y ASIG
NACIO
NES. 

RS. VN. 

40000 
8000 

187500 

6600 
23971 
150000 

218099 

63525 

8800 

Deuda! [ i 'en tas i 
réditos 

k «u 

faror. 

17778 

30926 4033 

13Í506 
71297 

76487 

73334 

4800 
60000 

120000 

8025 

50667 
44000 
270533 

4400 
70260 

2Í7500 

3019 

50625 
22834 

154000 
30800 

204334 

12000 

191535 

35442 

2000 
240 

10575 

268 
600 

6543 

22000 

3599 

264 

Id. que Arbitriss 
que l i 
están 
i f l i C 
dos. 

9675 

77 

2627 
3927 

600 

176 

1641 
1320 
5962 

1476 

1103 

129 

4803 
685 

1068 
5342 

2652 

Eventuí 

l idail t i . 

4240 

600 

3398 

2400 

1720 

Deudas 
ne tic-

Car¡;aa 

de 

justicia 

927 

2178 

122 

5340 

5650 
2138 

4620 

5745 

1100 

400 

1650 
2200 

2285 

377 

Salarios 

que 

paCa, 

Ingresa to
tal actual 

todos 
conceptos 

300 

1100 

300 
506 

20G0 
240 

268 
600 

pobre* 

que te socorren. 

1 doncella. 
Ninauuo. 

Se dota una 
doncella. 

1 doncella. 
2 pobres 
Ninguna.— 
Ninguna. 

OBSERVACIONES. 

12483 16 pobres. 

22000 

359Ü 

264 

600 

Abandonado por no co 
brarse los réditos de su 
cap. impuesto sobre los 

)Almonjarifazeos de Se
v i l la ; sin saberse cual 

, fuese. 
i Hay otra memoria para 

dotación de doncel la: cu-
f yospatronossonelpárr. 
N y el dueño de la casa L i 

zurraneynadamassesa 
be de el la. 
No se sabe cual sean los 
cap. nilosréditos de es
tas dos obras pias. 

Tiene ademas 6 hereda-
60 pobres, desque producen deren 

I la anual 33 fan. de trigo: 
Se i g n o r a . . / y otra que págala tercera 

j parte de la cosecha. Se 
I hacen limosna» 

1 doncella 

Ninguna. 

Ninguno. 

176 Se ignora... 

1500 

320 

1641 
1320 
5962 

1476 

1103 

129 

4803 
085 

1068 
5342 

2652 

4 pobres. 
4 pobres. 
15 pobres. 

Ninguno.-
4 pobres. 

Ninguno.— 

Ninguno. 

12 pobres. 
Se ignora. 

Ninguna. 
2 doncellas. 
22 pobres. 

2 doncellas. 

Con 88 rs. eg claro que 
pocos pobres se podrán 
socorrer. 

Se destruyeron las fincas 
en la guerra de la Inde 
pendencia. Hay otras 
memorias pias, pero no 
sabe el ayunt. cuáles son, 

Todo se le da al médico. 
Lo poco que produce lo 
retiene el rector hasta re 
integrarse de la casa. 
Un juro contra salinas. 
Se invierten 685 rs. en 
socorrer á domici l io. 

Sedan 50 ducadosá cada 
uno. 

, Eu la guerra c iv i l se des-
Niaguna.— \ truyeron todassusfincas 

{Destruyó todas sus fincas 
el ejército francés el 1." 
de agosto de 1794. 
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Confinúa el estado demostrativo de los establecimientos de 
de la situación en que 

PUEBLOS. 

Oyarzun . . 

Pasages. . . 

Id. . . 

Placencia. 

Renleria . 

IJ. 
Id. 

Salinas. . 

SanSebaslian 

Segura. 

Id. . . 

Tolosa . . 

üsurbil. . 

Id. . . 

Vergara. . 

Villabona. . 
Villafranca. 
Irun . . . . 

ESTABLECI
MIENTO. 

FUNDADOR. 

Obrapia 

Id. 

Id. 

Obras pías lai
cales. 

Obra pia. 

Id. 
Memoria pia. 

Id. 

Hospital y ca
sa de Mise 
ricordia. 

Id. unidos de 
S.Juan Bautis
ta y S," Maria. 
Magdalena. 
Obra pia. 

Hospital y ca
sa de Mise
ricordia. 

Hospital. 

Obra pia. 

Hospital civil 
y casa de Mise
ricordia reu
nidos 0111842. 

Hospital. 
Id. 
Id. 

Don Ignacio de Inchaur-
raodieta. 

Don Juan de Layda. 

Don Juan Bernardo de 
Juanmartinqui. 

Don Manuel Francisco 
de Joaristi. 

El general Don Martin 
de Zamalvide. 

Don Martin de Amasa. 
Don Juan de Uztariz. 

Don Juan Bautista de 
Zabala. 

La ciudad. 

ANO DE 
LA 

FUNDACIÓN. 

1709 

No consta. 

Id. 

1796 

PATRONOS. 

Ambos cabildos. 

Se ignora. 

Id. 

Id. 

No consta. Los alcaldes. 

Se ignora. 

Don N. Ureita. 

El ayuntamiento. 

Se ignora. 

D. Miguel de Urdallaga. 

Del hospital se ignora: 
de la casa de Miseri
cordia la villa. 

Se ignora. 
Id. 

El general Don Sancho 
de Urdanivia. 

Id. 
Id. 

1682 

1714 

No consta. 

Se ignora. 

Antes de me-
dediadosdel 
siglo XVII y 
aumentado 
en 1780. 
No consta. 

1622 

Del hospital 
se ignora, de 
la casa de 
Misericordi' 
el de 1806. 
No consta. 

Id. 
Se ignora. 

El obispo y los alcaldes. 
El ayuntamiento. 

Id. 

Id. 

La villa. 

El alcalde, el vicario y el 
dueño de la casa de Zarauz. 
El ayuntamiento. 

Id. 

El rector. 

El ayuntamiento. 

Se ignora. 
El ayuntamiento. 
Don José Maria de Endaran 

y el rector. 

OBJETO DE LA FUNDACIÓN. 

Dotar doncellas parientas del 
fundador. 

Dolar doncellas pobres hijas 
de la villa y huérfanas de 
padre. 

Dotar doncellas pobres de la 
villa. 

Dotar doncellas para casarse: 
id. para ser monjas: hacer 
misiones. 

Socorrer pobres vergonzan
tes. 

Dotar doncellas pobres. 
Dotar doncellas pobres y de

cir misas. 
Dotar una doncella cada año 

con 150 ducados. 
Socorrer pobres sanos y en

fermos de la ciudad y su ju-
risdicion, y los defuera que 
hubiesen ganadoelderecho 
de la vecindad. 

Mantener 8 pobres naturales 
de la villa. 

Dotar don-ellas pobres pa
rientas del fundador. 

Acoger pobres sanos y enfer
mos. 

Socorrer los pobres de la vi
lla. 

Dotar doncellas pobres pa
rientas del fundador 

Socorrer los pobres sanos y 
enfermos de la villa. 

Socorrer á los pobres. 
Socorrer pobres. 
Socorrer pobres impedidos, 

sanos y enfermos. 

Uesumen general 

PARTIDOS. 

Tolosa 
San Sebastian. 
Vergara . . . 
Azpeitia . . . 

Totales. 

ESTABLECIMINTOS. 

INÚTILES. 

8 
10 
10 
4 

32 18 

CAPITALES. 

1.739,648 
2.934,640 
2.919,188 
1.204,245 

8.797,621 

RENTAS 
que 

se cobran. 

27,769 
37,831 
17,119 
44,694 

127,413 

ÍDEM 
QUE NO 

SE COBRAN. 

29,669 
66,463 
51,864 

722 

148,718 

INGRESOS 
A C T U A L E S 
POR TODOS 

CONCEPTOS. 

126,715 
114,831 
55,019 
40,734 

337,299 

NUMERO DE 
POBRES 

Q U E S E 
SOCORREN. 

293 
241 
103 
78 

715 



GUIPÚZCOA. 109 

Benef icencia p ú b l i c a , fundados Iiasla ahora en eisia p r o v . , 
actualmente nc encuentran. 

C B l i U l -
T O S C O N 

T R A B L 
E S T A D O . 

V A L O R 
D É L A S 

F I N C A S . 

53092 

1063285 

11000 

89606 

207196 

S250 

1510600 

19733 

260666 

30000 

20700 

13066 

I M P O S I 
C I O N E S 

Y A S I G 
N A C I O 

N E S . 

39996 

30000 

334015 

79667 
42000 

Deudas 

& BU 

favor 

58798 

30000 

300000 

191900 

1826 

29333 

33334 

39500 

528823 

Rentas i. 
réditoi 

1200 

600 

9900 

1885 
1266 

17000 

11479 

676 

880 

1392 

1203 

6886 

Id. i¡u 

1592 

32008 

505 
330 

2262 

6444 

55013 

están 

dos. 

56500 

03000 

Evt'iilua 

lidades. 

20500 

4G521 

28000 

D-wdjs 
que te 

iip con-

14000 

Gargas 

de 

Justicia 

3100 

550 

31500 

2687 

66 

6700 

Salario! 

que 

297 

245 
225 

16805 

3520 

150 

2371 

238 

Ingreso to
tal actual 
jor todos 
cooceptos 

1200 

600 

9000 

1885 
1266 

94000 

121000 

670 

880 

29392 

1203 

6886 

Numera de 

pobres 

que ge socorren. 

I doncella 
cada 2 años. 

Ninguna. 

I doncella 
cada 3 años. 

Se ignora. 

Se ignora. 
1 doncella 
con 50 du-
ados. 

Ninguna.— 

170 dentro 
de casa y 30 
fueradeella. 

Dentro de 
casa 200 y 
fuera 90. 

2 pobres. 

1 doncella. 

56 pobres. 

Se ignora. 
Se ignora. 

16 pobres. 

OBSERVACIONES. 

La dote que se le da es 
de 2,400 rs. 

¡ La dote es de 1,800 rs 

Se distribuyen alguna! 
limosnas á los pobres y 
á los eclesiásticos. 
Se da en limosnas. 
Tiene ademas un docu
mento interino de cap 
transferible al 4 por 100 
Juros sobre Madr id. 
E l cap. son todos los bie 
nes del vinculo. No se 
cumple desde 1840 poi 
que el ayunt. dispuso de 
jarlo al poseedor. 
Cobraba por real céduln 
11/4 sobre cada barril» 
á su introd uccion en la c. 
Nada mas se sabe de es
tos hospitales. 

Nada mas se sabe. 

LadoteesdeSO ducados 

No aparecen rentas. 
Se dan limosnas. 

Tiene una casa vieja en 
Cádiz. 

por par t ido» . 

O B S E R V A C I O U V E S . 

Primera. De los 18 eslablecimientos que se califican de inútiles, solo debe considerarse enleramenfe 
perdidos los tres cuyas (meas fueron destruidas, según se advierle en su respectivo lugar. Los otros 
15 pueden mejorarse con una bueua adminislracion. 

Segunda. Guando se lleve á efecto la conversión de la deuda nacional interior, para la cual ha sido 
autorizado el Gobierno, deberán tener anmenlo considerable los ingresos de beneficencia procedentes 
de los inmensos capitales en créditos contra el Estado, cuyos réditos no se pagan actualmente. 
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Como perteneciente también á la beneficencia pública nos 

hacemos e! deber dcmencionar especialmente y de un modo 
lionorifico, el grandioso establecimiento de espósitos que soi-
tiene la prov., cuya creación es del año 1779, y cuyo movi
miento se verá por el dato esladístieo adjunto. 
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Instrucción publ ica. S i este importantísimo ramo de la 
administración puede servirnos de termómetro para graduar 
la civilización de un pueblo, no hay duda que Guipúzcoa ocu
pa un lugar preferente entre las prov. españolas : véanse los 
datos estadísticos que sobre instrucción primaria llevamos 
publicados en los art. anteriores; hágase comparación respec
tiva del número de escuelas con el de ayuntamientos; cote 
gese el de aquellas con el guarismo de hab. , y viéndose lue
go la proporción que estos guardan con los concurrentes, se 
ofrecerá á la vista un cuadro en cstremohalagüeño y consola 
dor. No hay rincón en la prov. donde no se enseñen cuando 
menos la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de la 
lectura y escritura ; porque si bien es verdad que en Arr ia
ran , Astigarreta y Gudugarreta (pertenecientes al part. jud . 
de Azpeitia), tanto por la cortedad de su vecindario como por 
la absoluta carencia de medios, co se han planteado todavía 
escuela», como sucede también en 6 pueblecillos ó barriadas 
del part. jud. de Tolosa , es sin embargo positivo que «us res
pectivos párrocos suplen por lo regular aquella fa l ta, de
sempeñando gratuitamente el cargo de maestros para con sus 
feligreses: en cambio hallamos en Vergara, ademas de su 
célehre y famoso seminario, varias escuelas incompletas en 
todos los barrios estramurales, regentadas igualmente por 
eclesiásticos. Por últ imo , hacemos mención honorífica del 
colegio de L o y o l a , cuyas vicisitudes y actual estado, narrare
mos en su ar t . : entre tanto véase el en que se halla la ins
trucción pr imaria en la prov. 
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Fer ias y mercados. Para facilitar el comercio cutre los 

pueblos de la prov. con los de Navar ra , Álava y V izcaya , se 
celebran varias ferias y mercados, debiendo mencionarse entre 
las primer.isla de A y a , el día de la Asunción; la de Beasain, el 
domingo siguiente; la de Vergara, los 3 días de Pentecostés y 
en particular el segundo; la de E igo ibar ,e l domingo de la 
Tr in idad; la de Segura, el 25 de ju l io ; la de Vil lnfranca, el 8 
de setiembre ; la de Oñate , el 29 del mismo mes ; la de Azcoi-
tia , el 30 de noviembre; la de Vi l larreal , el 13 de diciembre, 
y las de Mondragon, Segura y San Sebastian, el 21 del mis
mo : hay bastante concurrencia; el trapico suele ser de toda 
clase de tejidos, sombrerería , quincalla y ganados, pero no 
de grandes especulaciones. También se celebran mensualmen-
te en Tolosa, Villalranca , Ilernani, Vil laboria , Alegría , Mon
dragon y Vergara cierta parte del año, pero solamente de ga
nado del país. Los martes de cada semana se celebran merca
dos en Azpeítia; los miércoles en Vi l la f rancay los sábados 
en Tolosa , de toda clase de comestibles y especialmente de 
granos. 

Juntas generales. Costumbre antiquísima , de cuyo prin
cipio no hay noticia , es la de las juntas generales de la prov., 
según se espresa en la colección de sus fueros. Se lijaron en 2 
al año estas reuniones que antes no tenían número ni tiempo 
determinado, y últimamente en una que empieza el 2 de jul io, 
y no puede durar mas de 11 días. Los pueblos en que se cele
bran son 18, G de cada uno de los 3 part. en que para el in
tento se dividió la prov. : correspondiendo Segura , Vil lafran-
c a , Tolosa , I lernani, Rentería y Fuenlerrabía ;i uno ; Mon
dragon, Vergara , E lgo ibar , Azcoi t ia , Azpeítia y Cestoua á 
otro, y Sau Sebastian , Zarauz, Guetaria, Z u m a y a , D o i a y 
Molrico al tercero ; alternándose en ellos de manera que en 
un año se celebren en pueblo de un part. , en el siguiente en 
el de ot ro , en el inmediato en el del tercero, y asi sucesiva
mente. Se ha añadido Uñate á los 18 al tiempo de su agrega
ción á la prov. Concurren á la junta general los apoderados de 
todos los pueblos de la prov. provistos de poderes uniformes 
sin cláusulas restrictivas, á cuyo l in se llevan poderes impre
sos que simplifican su reconocimiento. E l orden eu que se 
sientan es el que corresponde al número de pueblos de su re
presentación en 2 bandas, cuyo centro ocupa el Sr . corregidor, 
en la forma que indica el estado adjunto. E l número de los fue
gos de todos los pueblos de la prov. es 2,331 1/2 y en las vo
taciones que se ofrecen no se cuentan los votos por individuos, 
sino por los fuegos que representa el volante. En estas juntas 
se nombran los dip. que hasta las del año próximo han de go
bernar la prov. , llevando el secrelario cuanta de todos sus 
acuerdos y disposiciones. (') En aquellas se presenlan los 
dip. salientes , el secretario lee la minuta de todo lo obrado 
por la diputación durante el año: cualquiera juntero puede 
hacer anotar el punto sobre el que tiene que hacer alguna ob
servación , sin interrumpir la lectura. Concluida esta, el se
cretario indica los puntos que han sido anotados, sobre los 
cuales los que los hicieron anotar, esplican las observaciones 
que se les ofrecen , el agravio que produjo la disposición que 
impugnaq, y el cargo que por ella hacen á la diputación. E l 
d ip. manifiesta los fundamentos de la resolución adoptada, y 
el congreso resuelve si obró bien ó mal. Recorridos y discuti
dos todos los puntos anotados se da fin á !a residencia de los 
dip. salientes , dándoles las gracias, si su comportamiento ha 
merecido la aprobación de la junta. Se procude en seguida á la 
discusión de los puntos sometidos á su examen , á la revisión 
de las cuentas del año y demás asuntos, nombrándose comisio
nes para su mejor instrucción. Ningún abogado puede ser 
apoderado de pueblo alguno para las juntas, ni asistir á aquel 
en que estas se celebren durante e l las, no estando avecinda
do en é l , mas que los 2 que concurren como asesores, que el 
fuero llama presidentes. Si durante el año se ofrece algún ne
gocio grave, cuya resolución escede las facultades de la dipu
tación, esta, oído el parecer de los 8 dip. de par t . , convoca 
junta particular que se reúne en el pueblo de la residencia de 
la diputación: se compone de los apoderados de lodos los 
pueblos, como las generales; pero con la restricción de que 
e» ella no puede tratarse de otro asunto que de aquel para el 
que ha sido convocada. 

C J E l secretario esliende las actas y ea cada sesión se princi
pia por leer y aprobar ó recliücar el acta del anterior. 

Ordes de l os asientos. ( ' ) 
E l S r . corregidor. 

San Sebastian. 
Azpeit ia. 
Vergara. 
Molr ico. 
Oyarzun. 
Irun. 
Elgueta. 
Ilernani. 
Valle real de Leniz. 
Union de Atazalbea. 
Aqui el secretario y asesores. 
Cegama. 
Beráslegui. 
Union de Arguisano. 
Legazpia. 
Gavi r ia . 
Segura. 
Union de Bozue mayor. 
Union de Ainsuberreluz. 
Salinas. 
Astigarraga. 
Union de Olavide. 

Tolosa. 
Azcoit ia. 
De va. 
Elgoibar. 
Mondragon. 
Alcaldía de Sayaz. 
Cestona. 
Eybar . 
Anzuola. 
Urnieta. 
Fuenlerrabía. 
Andoain. 
Zarauz. 
Vi l lafranca. 
Union de Atamalastegui. 
Placencia. 
Guetaria. 
Zumaya. 
Vi l labona. 
Alcaldía mayor de Areria 
Lizarza. 
Vi l larreal . 
Union de rio Or ia. 
E lduayen. 
Pasages. 

Monedas. Las monedas corrientes en Guipúzcoa son las 
mismas que en Casti l la sin ninguna diferencia. L a imaginaria 
de ducado es muy usual en los censos, arriendos de lincas y 
precio del ganado vacuno, representando el valor de 11 rs. de 
vn . y en los censos, en cuyas escrituras de fund.icion se añade 
la calidad de plata, se reputan de 16 1/2 rs. vn . E l peso de 15 
rs. eslá muy admitido en cualesquiera negocios. Apenas se 
hace ya mención de la moneda imaginaria llamada real de á 
8 , equivalenteá 12 rs. v n . , de que se hacia uso en la compra 
y venta del ganado vacuno. 

Pesos. Los que se usan cuesta pror . son el q. de 100 l i 
bras, la a. de 2 5 , la l ibra y la onza: en cuanto al Herróse 
sirven del q . llamado macho de 150 libras. La a. y la l ibra guí-
puzcoanason mayores que la castellana, porque la l ibra gui -
puzcoana tiene 17 onzas. Se conservan en el archivo de la prov. 
los padrones de todos los pesos y medidas para poder afielar 
las de las albóndigas y de particulares. 

Medidas. Las de los líquidos son la a. , azumbre y sus d i 
visiones en media, cuartil los y sus medios, con la notable 
diferencia de que en el centro de la prov. desde Andoain á V i 
l larreal, la azumbre es de 5 cuart i l los, y en el reslo|de la prov. 
de 4 , igual á la de Casti l la. La medida de los granos es la fan. 
del padrón de A v i l a , con la diferencia de que el cuartal se 
subaivide en i celemines , en lugar que en Castilla se divide 
en 3 , resultando que el celemín en Guipúzcoa es la décíma-
sesta partede la fan. y en Castilla la duodécima. Se observa 
ademas que la medida de Castil la tiene tomo un 5 por 100 
menos que la de Guipúzcoa. E l carbón y la manzana se ajus
tan por sacos de determinada cabida, cuyos patrones se con
servan también en el archivo de la prov. La medida de las 
superficies no es una misma en toda la prov . ; en gran parte 
de ella se mide por posturas de i í l pies, 12 de los cuales 
forman una peonada: en otra por estados de 400 pies y por 
yugadas (••). 

{') E l orden de los asientos es , á la der. del corregidor los que 
están en la lista desde San Sebastian hasta la unión de Olavide 
inclusive, que es el último déla der. : y á la iitp principiando por 
Tolosa hasta Pasages que es el último. La representación de la v. 
en que se celebran las juntas, se sienta Irente del corregidor cerran
do el cuadro, abonando su habitual asiento, y esta es la que hace 
Jas propuestas y demás actos de presidencia, lialláudose solamente 
el corregidor para impedir que se traten asuiUoscontrarios á S. M . 
E l lucro llama al corregidor asistente, y no tiene v o i , ni voto, sino 
en el caso último de tratarse dichos asuntos. 

("J E l estado areal tiene en todas partes 49 pies. La medida 
areal muy común en Guipúzcoa es la postura que tiene 9 estados, 
ó sean 441 pies: y la fanegada se compone de 1Ú0 posturas ó sean 
44,100 pies cuadrados. No obstante, en algunas partes de Gu i 
púzcoa la postura es de solos 400 pies, y en otras la tan. se com
pone de 110 y aun de 120 posturas, por lo que siempre hay que 
especilicar. 
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loroMA. Se habla el vascuence en toda la prov. Es el len

guaje que en gu niñez aprenden todos sus naturales, y el 
üuico que saben los que por su ediieacion ó con el tralo de 
gentes no han aprendido el castellano. Eateidioma antiquísimo, 
que carece de a r t . , distinguiendo los casos como las lenguas 
muertas por su terminación, casi descriptiva en susvoi-es, 
tiene varios dialectos que descubren en el que lo habla la parle 
de la prov. y próximamente ei pueblo de donde procede, asi 
por t i tono y cadencia, como por lasdiferentes terminaciones 
délas palabras, y aun por los distintos nombres de los obje
tos, siendo mayor la diferencia, cuanta es mayoría dist. de 
unos pueblos|a otros en la misma prov. Asi es que se distingue 
mucl ioel dia'letlo de loshab. de trun á Vi l la l ranca, del de 
los de Villarreal á Sal inas, notándose la variación por gradua
ciones de pueblo ápueblo, y resultando muy diferente el dia
lecto de I run , por ejemplo, del de Moudragon , y mucho mas 
el del pais vasco francés al vizcaíno. 

Carácter , usos y costumbres. Los guipuzcoanos son de 
bellos rostros y de gentil disposición, afables, corteses y hu 
manos , amigos de honrar y complacer á todos, y particular 
mente ,i los forasteros, á los cuales obsequian con la mayor 
generosidad; son duros é inflexibles con los enemigos. Deseo 
sos de conservar su ant. nobleza , y constantes en defender los 
fueros, verdaderamente út i les, y privilegios particulares, se 
gobiernan por principios de honor y probidad. Aborrecen tan
to los delitos públicos y respetan de tal modo la just ic ia, que 
rara vez ocurre causa para castigo estraordinario. Las muje
res son de bellos rostros y vivos colores, de una tez blanquí
sima y hermosos cabellos; graves, honestas, aseadas y varo
niles ; particularmente las que habitan en la costa del mar. So
bresalen entre estas las del puerto de Pasages y sus inmedia
ciones, tan diestras en el manejo del remo, queelaño de 16C0 
escribió el duque do Medina de las Torres á la c. de San Se
bastian, enviase 12 deel l s para divertir á Felipe IV en el es
tanque del Buen Retiro, pues las vio remar con admiración n i 
Pasages cuando fué á entregar la infanta Doña María Teresa 
para reina de Francia. Las proezas délas mujeres de Fuentei-
rabia en el sitio que sufrió en 1038, las refiere Morc t ; y para 
mayor prueba de carácter varonil de las mujeres guipuzcoa-
nas, se han visto entre ellas algunas quejugaban muy bien ala 
pelota; y lodos se acuerdan Je un partido que á principios de 
este siglo jugaron 2 de ellas en I lernaní, ai cual concurnerün 
muchos vecinos de la comarca. E l trage délas gentes del campo 
es muy modesto y aseado: los hombres comumnente se visten 
de calzón b anco de lienz) del pais , de paño de Chinchón ó de 
Segovia, abarcas de cuero muy cur iosas, chamarretas de 
paño y boinas azules. Los propietarios de las casas, llamados 
en lengua vascongada eclwjawms y m i l l a r i s tas , porque con 
el valor de sus caserías componen la cantidad determinada 
por las leyes municipales para obtener los empleos de repú
blica , cmiulo tienen que i r á concejo, usan de vestido de m i 
litar de paño negro y medías negras, y el mismo llevan á las 
juntas generales déla prov. los apoderados de los pueblos, 
sobre lo que hay ordenanza confirmada. Las mujeres se vis
ten ordínarianiente de sayas de bayeta de diversos colores ó 
de calamaco , de jubones , casacas y chambras de lo mismo, 
de holanililla ó lienzo pintado; el calzado es también de abar
cas ; las casadas traen cubierta la cabeza con totas de lienzo 
delgado ó de beatilla del pais ; las solteras llevan descubierta 
la cabeza y el pelo en una ó mas trenzas tendidas á la espalda. 
Los caballeros, las clases acomodadas y los artesanos vis
ten con elegancia , según la moda que varia lodos losdias. 
Es a Imirablt el espíritu de religión y piedad que se observa 
en los guipuzcoanos , debiéndose atribuir en gran parte á que 
durante los divinos oficios no se permiten juegos públicos, 
siendo las justicias las que primero autorizan con su presencia 
las funciones de misa mayor y vísperas los dias festivos. Entre 
las ordenanzas, aun de los mismos puertos de mar y comer 
cío, hay algunas que prohiben co'i rigor cargar las embarca
ciones y recuas en semejantes dias. Sí hay alguna rogativa 
pública , debe asistir á ella una persona de cada casa , y míen 
tras durase cierran todas las tiendas. Sobresale la piedad de 
las mujeres en las ofrendas que hacen con motivo de entierros 
y aniversarios. Entre las diversiones masdominanles de Guí 
púzcoa se cuenta el juego de pelota, siendo muy raro el lugar 
en que no haya sitio público destinado para este juego : el 
mejor de todos es el de Oyarzua , construido con mucha mag-
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nil¡cencia.• en estos juegnsque se anuncian con anticipación 
se atraviesan grandes sumas de dinero. También son muy afi
cionados los guipuzcoanos á las coi ridas de novillos que se eje
cutan el día siguiente al de los Santos patronos y titulares de 
los pueblos. Las romerías innsl i lu j en una continuada y amena 
diversión en la estación her:>iosa, pues ademas de las que en 
cada pueblo se celtbran , hay las que podemos l lamar gene
rales, porque atraen una numerosa concurrencia de casi toda 
la prov. Tales son la de San Juan deTolosa , la de San Ignacio 
en Loyola (visto.isima), la de Aranzazu que ha otado inter
rumpida desde el año 1834 , la de San Roque en Deva , la de 
Arrale el 8 de setiembre, la de Lezo el 14 de agosto, y otras 
muchas que fuera largo referir. Todos los domingo* y dias 
festivos se juntan en la plaza pública los hombres y mujeres á 
bailar al son del tamboril y silbo , inslrumenlo propio y fiecu-
l iarde l país , que algunos autores cr en ser la lamosa Vasca 
¿ié/a de los ant . , como si dijéramos la l laula de los vaseon-
gadus: los tamborileros están pagados por los a_\uiit. Los 
bailes son graves y magestuosos, especialmente cuando lo 
empiezan los hombres solos, ejecutando muchas ceremonias y 
cortesías hasta que les presenlan las mujeres, que entonces 
empiezan á bailarlos que se llaman zortzicos. Ademas de este 
baile común hay otros como el broquel d a m a , el bordón dan
z a que se baila en To osa en memoria i.'e la batalla de Beotibar; 
la espala danza ú danza de espadas en los dias del Corpus y 
de los santos patronos de los pueblos. El ano de 1660 en que 
Felipe IV asistió á la pri.crsion del Corpus que se hizo cu San 
Sebastian, bailaron esla danza de espadas 100 hombres, y 
bubo otra comparsa de áüO bizarros mancebos , según el diario 
del viage del mencionado rev , que publicó un oficial de la se
cretaria que le acompañó ion e.-le objeto. E l alimento ordina
rio de los labradores se reduce á pan de maiz , que llaman 6o-
r o n a , castañas, habas, cecina, leche y queso que en algunas 
v. es muy delicado. 

Estadística cr imina l . En la description que precede se ha 
visto esla prov. sembrada toda de mon lana» elevadas y ásperas, 
ramificaciones del Pir ineo, y que la separande las otras prov., 
sus vecinas. Valles y cañadasestrechas dejan aptas para el cul
tivo las márg. de los r. quede ellas se desprendí n, v >an á desa
guaren elOcéano formando buenas rías j piierlosen su rosta de 
estension de'J leg. A pesar de los iiiGonvenienlrs que la topo
grafía de la prov. opone al desarrollo de la riqueza agrícola, 
la constancia y laboriosidad de los guipuzcoanos ha sabido 
sacar del corlo suelo que t ienen, todo el [lartido que podía 
sacarse y aun mas, pues no solo tul l ívan las tierras en que na
turalmente se hacen las labores, sino que han puesto también 
en contribución los declives de los cerros, á pesar de los obs
táculos que les oponen aquellos planos incl inados, que les 
obligan á suspenderse, puede decirse a s i , entre el cíelo y la 
t ier ra, con cuerdas que alan á sus cuerpos y afianzan á un 
árbol ó una peña: los cereales, las hortalizas, las legumbres, 
el vino y las frutas, las consiguen de tan penoso modo, en 
una gr«n parte, aprovechando las cimas de las cordilleras, 
y las tierras menos sustanciosas para plantación de los árbo
les y para pastos de sus crecidos rebaños de cebones. A pesar 
do esto, son insuficientes los productos para el consumo , y 
muchos guipuzcoanos se verían reducidos á la miseria , si la 
Providencia que inutilizó el suelo con tantas montañas, no 
hubiera encerrado en estas raullilud de minas y canteras 
de diferenles piedras que proporcionan ocupación y me
dios do cubrir sus necesidades á miles debrazos, >a es-
plotando aquellas, ya elaborando art. que esportan con 
ventaja al interior de la Península y al eslranjcro; otro 
recurso encuentran los hab. de esta prov. en ia abundante 
pesca que el mar que la baña c r ia , con la cual se adquieren 
en permuta algunos de los art. de primera necesidad que les 
faltan. E l comercio en oíros tiempos tan floreciente que compe-
tia con las poblaciones mercantiles mas ricas, se halla en deca
dencia, pero aun se conserva en bastante buen estado para 
sostener la riqueza del pais. No puede atribuirse la diferencia 
coinercíal que se adv iene, á descuido de los guipuzcoanos • la 
perdida de las Américas la ocasionaron; y á su aplicación se 
debe lo que aun existe, y á su afición á la mar, que los coloca 
entre los marinos mas intrépidos y entendidos. Los esta
blecimientos de beneficencia que tiene la prov. e.-fan bien 
moniados y suficientes para la pub l . , y casi no se encuen
tran mendigos. L a instrucción pública cuenta con mas elemento» 
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que en la mayor parte de las prov. , |cuyos datos estadísticos se 
ha.i publicado. El carácter, usos y costumbresdelosguipuzcoa-
nos son apreciablesen todos conceptos: se distinguen por su sen
cillez, af.ibilidad y respeto á las leyes: rara vez se escita entre 
ellos una discordia, y casi nunca concluye con sangre; el estran-
jero bada allí la mejor acogida , y el indigente y desgraciado 
el consuelo mas eficaz en su acendrada caridad. Todas estas 
circunstancias reunidas, bacen aparecer á la prov. de Guipúz
coa, como uiic. de las mas morigeradas de España , á pesar de 
referirse los datos estadísticos de que nos ocupamos, a u n a 
época en que todavía se hallaban recientes los recuerdos de la 
úl t ima guerra c iv i l . Los estados que siguen, la colocan en el 
45 lugar déla escala dé la criminalidad, como resulta de su 
examen y comparación que fácilmente puede hacerse con los 
demás que en la présenle obra han visto la luz publica en 
los correspondientes artículos de provincia. 

E l número 1." trata de las personas, desús circunstancias 
especiales y de la proporción que estas mismas guardan entre 
s í , los acusados con la pobl. , los absueltos y los penados con 
los acusados, los contumaces con los reos presentes, y los 
reincidentes con los penados. E l número de procesados es 
135, y subiendo la pobl. de Guipúzcoa á 108,569 a l m . , da la 
proporción de 1 procesado por 804 '2 l5hab. de que esceden 
solo las prov. de Barcelona, Tarragona, Gerona y Oviedo, 
á la que se aproximan la de Canarias y Mal lorca, y de la 
cual distan mucho las restantes. Los absueltos guardan la re
lación con los penados de 1 á 7, y han sido 1/5 absueltos de 
la instancia, y 1/4 l ibremente; los contumaces están con los 
penados presentes de 1 á 32 : los reincidentes resultan 1 por 
cada 45 procesados, siendo 2/3 reincidentes en el mismo de
lito : los acusados de 20 á 40 años esceden en la mitad del 
total; los de 10 á 20 llegan á 1/4, y pasan de 2/6 los de 4ü en 
adelante; las mjeeres están en relación con los hombres de 1 
á 9 : ios casados pasan de la mitad del número de procesados. 
No cabe comparación entre los que han recibido alguna edu
cación y los que carecen de ésta, porque el número de los 
últimos no consta; pero aparece por el estado de que se tra
ta que el número de los que saben escribir escede en bastan
te a la mitad del de los acusados : los que ejercen profesión 
científica ó arte l iberal, están en relación con los que ejercen 
artes mecánicas de 1 á 18 : los penados con los acusados 0'852 
á i , y los contumaces con los presentes 0'036 á 1. Entre los 
part. jud. que componen la prov . , el que resulta en propor
ción mas desfavorable en la cr imindidad , tomando por tipo 
el número de acusados, es el de Tolosa, queda 1 por 851'000 
habitantes, y mas morigerado el de Azpeit ia, en el cual la 
relación de los acusados con la pobl. es l á 18á0'643. 

E l estado número 2.° trata de los delitos de homicidio y de 
heridas , y de las armas con que se perpetraron , y de la pro
porción que entre si guardan estas, la población , los acusa
dos y los penados con los delitos. Inooncebible parece que en 
una p rov . , cuyos habitantes son tan laboriosos , de costum
bres tan puras y sencillas, de carácter tan afable, tan religio
sos y que tal respeto tributan á las leyes, prevalezcan tanto 
los delitos contra las personas. Pero hallamos la esplicacion 
de esta diferencia en aquellas mismas circunstancias : las co
modidades que el guipuzcoano se proporciona con su alicion 
al.trabajo, le exime de la necesidad de apelar al despojo de sus 
semejantes , ni atentar contra la propiedad, y los mismos 
elementos no son siempre bastantes á contener los impuisns 
inmoderados de las pasiones. Mas circunscribiéndonos al nú 
mero de delitos , hallamos que solo las 4 prov. de Cataluña y 
la de Canarias, presentan mas favorable proporción entre los 
delitos de homicidio y heridas , y la pobl ; sin embargo, en 
el corto número de delitos se advierte mayor encarnizamien
to quei en otras muchas p rov . , si se atiende al número de ar
mas aprend'nlas , pues del total de 48 instrumentos de todo 
género, casi una mitad son de aquella especie, correspon
diendo a las armas prohibidas 4 de fuego y 4 blancas. Asi co
mo el partido judicial de Tolosa, resuda en mayor número 
proporcional de acusados, se encuentra en él mas propensión 
á los delitos contra las personas, 1 por 1478'053 bab . , y la 
m'ñor en el de Azpeilia i por 3641*286 a lm . , que también da 
menor número de acusados. 
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GUIPÚZCOA 

N a c i r r a l t ^ i ?P«t,lda8 ^ en "» Prov. de Labort , baja 
l»S/e lS ' n 6 ^r" a ' (a la 0tra Parttí de los Pi r in«». P ^ r - n rh I. l «•'«taote: aqu, es muy probable la concur-
e "os v ' ' l 8 « » , P « ^ » n o 1 , por la semejanza que hay entre 

ser ía^anos ' ' ea StíUl0' habla y cos tumi>^ a ^ m a s de 

r e ^ o i ó eli1;" lrom0'11,rq'lia hisPano-goJ* Por los musulmanes. 

m 

slbó ¿Lt ^r'"10' fnq"e la crónica de D-Alonso el 
c n t . / a ü e " i t . J ^ f arZOíÍSp0 ?.: R o s i g o Sadchez *»• 
r o s h Vaninl / n Al0nS0 el C;,Uilico gauó de 'os mo
fla anti.m* ' ? " % ^ ' con ignorancia de la geogra-
ja ? c ' ^ J f ' S ' l ^ ó bajo este nombre á Castil la la Vie-
tabria T s ? l . ' f r"ori0 g ' - P ^ e o a n o en el ducado de Can-
pe¡voñ¿ in \ tÚ0re Sf f0rmóel remo ^ Asturias cam-
«'•CrVab ' e Z T n ' r e eát0SrtíreS ,0S S^P ' -^oanos , fué 
dichos r e l l , , P 0 es a prov- al amParo y protección de 
ri!rm», iJrn'( IPara.(íu,? o^ondugeseu á la victoria, l'oste-
pu"?amo, h ^ T a al Cf,nlluo,0 'le Casti l la; y si bien re-
Fe?, an ¿onza é l v6 V * e8tUVÍeSe SUJt,la Por ^ al « « d e 
preemlen ,1 n n ^ . 0m Pr"neroS condes de Castilla como 
^ S d i o C r t t Z r ^ m"C,!0 m f desa"'or¡zada la 
coa del dominin ,i u y arc,a V e (J|CC" llal,er Sld0 Guipdz-
Gwihav v M ^ p M reyesde Fra'lcia e" afI"ellos "empos. 
9 " oero , 2 f U p 0 T Perte"peiente ¿Navar ra y i en 
rie Val de S ^ puldierad.cir hablando de la batalla 
menloen , u 3 , t n f 1 A q r C reyiD-8«DchoII puso en un mo-
se,> A r ^ o n r el ̂ elr,0 'le N'varra y provincias de su 
de Alu 'el R . ' hmán"^ '1 y Aia(Va> para 0^rSis k la ™ ^ 
nedrJe á Nav ' a ' Z ^ ' ^ T * * ? ^ G«ipfccoa perte-
do porsucaud l l n J pi,dle)ni10 'o» guipuasoanos haber elegi-
c e r C c u a q ü é r o f r o U "om,'ra' 'o rey , como po lian tTa-
Sa^choAbaqrc^es( .^? ,LP^ ' , aU? as, mismo es venturado, 
aunando á sus domi, os A T t T ™ PUede « • " « ^ « " e 
de que el arz D T o L n f u./1deG.<"Puzcoa, en el concepto 
Canlubria M„ci,™ ' " consjdero e.-te pais como parte de la 
este rey e| ¿ ^ S ? * ^ Ga.ribay ' haber levantado 
• t r i b a y a ú ^ M W H f ^ f n ^ ? M.?ndr«S°0! " ¡ falta quien le 
confundiendo í i s L e l 6 a Se l . . s t . . n ; mas por equivocación 
es el fuero ó c a r u ' ? i?,,A,)i,rca co2 Su,ncho el Sa,,¡o. de quien 
el Mayor a c r e c e e m . é f , ^ Sebasl¡an. El rey D. Sancho 
egercerlos orTa a,?»; H Hde do?""iosobreestá prov.: pudo 
quedescoíiinHi autoJndad W * ella misma le diera, ó por la 
Su hyoC0DlaG^c " ^ m ^ l a .Península ,fi fll¿ « « ! '•"•••"¿-•se 
mismon s e n i l 1 ^ ̂ J 6 ? ,uvo famlj'e" este sen. , y asi 
porSo^rl^^fv d'rMU,ê Ĉ' elÍSÍÓ liu,p-c-
teniendo esta n r o ^ ñ ^ V ldeC : , s l l " a - Noesde estrañar que 
min ios .apaezc^ con f i aPOr 'T65 reyes de ba^os do-
» M ; - i qu8 al en ^ 0 SU Pb ,e rn0 á rondes P"r aq"e-
a lgu iosm^um n"o mesreareSueenf,e\rnla,!0rle ^ ^ ™ 

^¿mCZCT£h^,,, hPCh0 «¿"4 ^nd'o'S 
Alonso de Casl ih l v n L .em'm:ns onilri¡,l;<s entre D i n 
rfor, después de haíl?;A|0nS0(,, '1 A!a«0n l,a,nado el B i lal la-

se le e n l r e j l a nrov T r 1 ' - 0 cn ,oí e*tado8 «««íellanog 
el mismo D Alonso o t o " é ' Í T 0 ' 1 ; ' T ' " <l,le en el s¡lio ^ é 
duró cerca d e ' > M o e ? c ? 1 lBav?"a ^ Ranc ia en 1130, y 
que partede la . r r * , / 6 hallaro';.1"? «"¡puzcoanos y se c ee 
el asín; . arma,la que mandó d sponer para aoretar mA» 

^ aí„.di%'se toraba d« '" ̂  det 
este rey G^ in .w. GlPuz.r,.oa- De^ues de la muerte de 
q"ie.i la é o n t ó ^ V 6 8 0 ™ 6 " 0 a, f61"' dc D- Garcia R ^ ^ 
D. Sanolm vr , d bV¿aSrrrT10,leS;leS,U.COr.Ona- El reinado ^ 

m i z q u e con D Alonso V I r T í r r , ? ^ fi1 famoso el compro-

Navar ra ' De D S^neh^ ,,SJian( COnr10 ' " " í ' ? Perteneciente á 
San S e b á s t L v p , el Fuerte se cree haber fortificado á 

bebastian y Fuenterrabia. E l año 1200 es muy memora-

ble parala prov. de Guipúzcoa, por haberse unido á la coro
na de Cast i l la, sin que desde enionccs haya vuelio a sepa
rarse. Es muy general la opinión de que se entregó vo
luntariamente á D. Alonso V I H ; y aun añaden algunos, 
que este rey prometió á los guipuzcoanos guardar los fueros, 
libertades y exenciones de que gozaban desde tiempo inme
morial, y que ponian bajo su protección; y después de evami-
nados detenidamente los repetidos testimonios de los 1 sénio
res qiie han tratado del modo con que el referido D. Alonso 
adquirió esta provincia , parece mas probable y autorizado 
de este modo que por conquista, como dan también á en len-
der muchos; aunque desde luego convendremos, en que 
cierto temor de esta, amenazados los guipuzcoanos portas 
armas de Alfonso, unido al descontento causado por los desa
fueros sufridos de los reyes de Nava r ra , les condujo á procu- • 
rar eludir prudentemente el rif;or de estas, entregándose vo
luntariamente al castellano. Esto se ha creído sierrpre por 
nuestros historiadores, y asi se dice en una real célula de 
Fernando VI fecha en Buen Retiro á 8 de octubre de 1752. «Me 
hizo presente el Consejo en consulta de 6 de junio de esie ano, 
las circunstancias que ocurren en esla prov. que tanto han mi
rado siempre los señores reyes, mis glorUwos primogeniton s, 
para no permitir novedad alguna turbativa del pacífleoestada y 
buen gobierno que lia tenido con sos fueros, privi legios, u>os 
y costumbres, pues las hechas ó intentadas eu varios Ueiiipos, 
las reformaron luego que reclamó de ellas la prov. . díjanitola 
en su entera exención y libertad ; con que siendo de hliri- do
min io , se entregó voluntariamente al Sr . D. Alonso VI I I , l la
mado el de las Navas , el año 1200 , bajo los ant. fueros, usos 
y costumbres con que vivió desde su pob l . , y en que conti
nuó hasta que ella misma pidió al mismo rey ü Enrique II, 
se redujesen á leyes escritas, de que se formó el volumen que 
tienen desús fueros impresos, con pública autoridad y real 
aprobación.» 

La escritura que empozó á correr hace como 2 siglos en su
posición de ser la misma acta de entrega, e» visiblemente apó
crifa y falsa: la misma prov. de Guipúzcoa en su junta general 
de Cestonadcl año 1664 , la desechó por i legit ima. El rey Don 
Alonso VIH concedió fueros á varios de sus pueblos, y estuvo 
sn Guipúzcoa con su mujer la reina Doña Leonor, el año 
I 204, cuando volvia de su espedition contra la Gascufia, Esta 
parece ser la época en que se introdujo la lengua gascona en 
algunos pueblos guipuzeoanos, desde Fuenlerrabia a San Se
bastian , para irse perdiendo mas larde. En nada se mudó el 
estado de esla prov. bajo los reyes Enrique I y San Femando, 
no obstante que D. Sancho el Fuerte agitado por sus desrns 
de recuperarla llegó á confederar-e con D Jaime de Aragón, 
en 1231, contra San Fernando. Su sucesor D. Teobaldo, solo 
fue relraido de iguales intentos contra Guipúzcoa en I 237 por 
las confusiones ocurridas en Navarra sobre la inteligencia de 
sus fueros. Los servil ios hechos por los guipuzcoanos al sanio 
rey en el sitio y conquista de Sevil la , bajo el mando del almi
rante Bonifaz , son notorios y los refieren nuestros hisloi ¡ado
res. Los reyes de Navarra siempre desea1 on recuperar esta 
prov. , según se vio en el año 1271 cuando Enrique I y único 
de este nombre , prometió Incer liga con el infante D. Fe ipe 
do Castilla contra el rey D. Alonso el Sabio. En el de 1280, 
pasó este rey á Guipúzcoa con motivo de las vistas que tuvo 
en Bayona con el rey Feüpe III de Francia, mediante el bene
plácito del rey Eduardo II de Inglaterra. Del rey D. San
cho I V , supone Marca fundarlo sobre una autoridad vaga 
haber s i l o desbaratado en Guipúzcoa cerca de San Sebas
tian por el conde de Fox Rnger io, hacia el año 1286, con 
muerte de mis de 10,000 españoles y fuga del rey á San Se
bastian ó á Santander, donde tuvieron que embarcarse nues
tras tropas [).ira salvarse, v aunque al principio censura de 
caballeresca la relación de Froissart, al fin la sostiene con la 
congetura de que hallándose D. Lope Diaz de í l a ro , yerno de 
Gastón , conde daBearne, descontento del rey D. Sancho, 
llamarla en su favor á los bearneses. Mas ni en Guipúzcoa 
ha quedado memoria de semejante batalla , ni hay his
toria alguna que la refiera. Es cierto que en este mismo año, 
de 1286, estuvo el rey Sancho en Guipúzcoa, y según su cró
nica en el anterior de 85, con motivo de vistas con el rey de 
Francia Felipe el Hermoso , las cuales no se verificaron por 
entonces, y sí en 1290. En 1293 , se ajustaron treguas entre 
los bayoneses y maestres Juan y Gonzalo Marlinez , procura-

*" dores del rey D. Sancho , quedando acordado se juntasen en 



H8 GUIPÚZCOA. 
Fuenterrabia y San Juan de Luz , los jueces comisionados para 
valuar los daños hechos reciprocamente enlre los mismos ba-
yoneses y vasallos del rey de Cast i l la, y tratar de su reinte
gro. En 1294, tuvieron otra conferencia en el valle de Lar-
raun Garda Martínez Oyaneden y Juan Ortiz Balmaseda, tam
bién sobre daños que se hicieron unos á otros los guipzucoa-
nos y navarros. En el primer año del reinado de ü . Fernan
do IV, que fué el de 1295, se comunicó á los pueblos princi
pales de Guipúzcoa el cuaderno de leyes publicadas en las 
cortes de Valladolid del mismo año sobre varios asuntos civ i
les y ecl. Eduardo II de Inglaterra aprobó , en 28 de jul io de 
1306, las treguas hechas entre los vec. de Bajuna y las 
gentes de los pueblos marítimos de Castilla , en que parece 
comprenderse, según otros tratados de igual naturaleza, losde 
Guipúzcoa; y se volvieron á renovar en 1309 por los procura-

• dores de Bayona y del rey D. Fernando. Ningún monarca de 
Castilla atendió mas á la mejor pobl. de Guipúzcoa que el rey 
D. Alonso X I , á quien deben su origen numerosas vil las. En 
29 de setiembre de 1321, se dio la famosa batalla deBeotivar, 
en que jos guipuzcoanos mandados por G i l López de Ona y 
L a r r e a , desbarataron á los navarros franceses y gascones, 
que, conducidos por Ponce Morentain, vizconde de Ar ia y 
gobernador de Navarra en el reinado de Carlos I, hablan que
mado á Beráslegui y Gaztelu, valió el bolín á losgui-
puzcoanos 100,000 libras de moneda de Francia, cuya rui
dosa acción refieren con mucho elogio. Carlos IV de Francia 
y 1 de Navarra, resentido de esta derrota, formó un ejército 
en Languedoc, año 1323, con intentos de acometerá Guipúz 
coa; pero no tuvieron efecto por la guerra que se habia decla
rado entre Francia é Inglaterra. E l infante D. Alonso de la 
Cerda , á fin de que el rey Felipe III de Navarra le ayudase 
en sus pretensiones á la corona de Castilla , declaró en 1330: 
• Que el derecho de haber et eredar la propiedad de las tier
ras delpuzcoa et Álava et R io ja , es del rey y de.la reina de 
Navarra.» En 1334, los guipuzcoanos dirigidos por LopeGar-
cia de Lazcano, entraron por el reino de Navarra y tomaron 
algunos pueblos, arrebatando cuanto en ellos habia y asi mis
mo tomaron el castillo de ünsa. Los servicios de los guipuz
coanos en la batalla del Salado son constantes, también en el 
cerco de Algeciras, sirvieron con el merino mayor de la prov. 
D. Baltasar Velez de Guevara, y ademas fueron en aquella 
ocasión hacia el estrecho varios bageles de la misma prov. en 
servicio voluntario. El reinado de U. Pedro de Castilla ofrece 
algunos sucesos pertenecientes á la historia de Guipúzcoa. 
Como los reyes de Navarra aun no estaban olvidados de sus 
antiguos deseos de recuperar esta p r o v . , en el tratado se 
creto que Carlos II y D. Pedro el de Aragón hicieron en Tu -
dela , por agosto de 1363 contra el rey D. Pedro de Castilla, 
quedaron de acuerdo en que lograda la conquista de este reino 
«e darian al de Navarra las tres Provincias Vascongadas. En 
la guerra civi l entre el rey D. Pedro y D. Enrique II , luego 
que este entró en Burgos año 1360, toda la prov. de Guipúz 
coa se declaró á favor de D. Enrique; escepto San Sebastian y 
Guetaria. Por eso , habiéndose embarcado este en la Coruña, 
con sus hijos y el real tesoro, pasó por jul io de dioho año á 
San Sebastian. Deaqui partió para Bayona, y en 13 de setiem
bre del mismo año de 1366, hizo un tratado de confederación 
en L iburum, dióc. de Burdeos, con el principe de Gales, R i 
cardo y Carlos rey de Navarra , y prometió á este úl l imo las 
tierras de Guipúzcoa con lodos sus puertos de mar. Estando 
la prov. de Guipúzcoa declarada por D. Enr ique, salvo San 
Sebastian y Guetaria, era preciso al rey D. Pedro el favor del 
rey de Navarra para entrar por su reino en Castilla con las 
tropas estrangeras según lo ejecutó. Habiéndose juntado nue
vamente en Oleon los embajadores de D. Pedro de Casti l la, 
D. Carlos de Navarra , D. Pedro de Aragón y del principe de 
Gales, año 1367, los de Navarra insistieron en que se diese á 
su rey la prov. de Guipúzcoa , nombrando señaladamente las 
vil las de San Sebastian , To losa, Fuenterrabia y el valle de 
Oyarzun. E l no tener Navarra puerto alguno cíe mar era lo 
que tanto movia á sus reyes á la prelension de Guipúzcoa, 
sin embargo de que ya el rey D. Pedro habia concedido á los 
mercaderes navarros, en 3 de noviembre de 1351 , pudiesen 
embarcar en San Sebastian, libres de la conlribucion del :¡iez-
mn, siempre que no fuesen géneros de Castilla y descargar 
alh mismo los que vinieren con destino á Navarra. Muerto el 
rey D. Pedro de Castil la, aunque la prov. de Guipúzcoa reco
noció por su único monarca a D. Enrique II, las vil las de San 

Sebastian y Guetaria, aun no tenian la voz de este, y algunos 
navios de ellas ocupaban, en 1370, las aguas del Guadalquivir 
con otras naves que cortaban la navegación á Sevil la por este 
r., hasta que por fin dieron obediencia al rey Don Enr i 
que. )En el mismo ano se armaron los navios de orden del 
rey, y los puertos de Guipúzcoa y V i zcaya , al mando de 
Ruiz Diaz de Rojas , merino de la provincia de Guipúzcoa, 
con destino á la Rochela para socorrer á Carlos V de Fran
cia contra el príncipe de Gales; aunque Garibay atrasa 
este armamento hasta 1372. En la guerra que hubo entre Cas
tilla y Navarra en 1378, el infante D. Juan entró en dicho 
reino de Navarra con un ejército en que iban «muchos omes 
de pie ballesteros et lanceros de las montañas de Vizcaya é de 
Guipúzcoa é Álava «, dice la crónica de D. Enrique. En esta 
espedicion murió Ru i Diaz de Rojas, adelantauo mayor de 
Guipúzcoa. Durante el reinado de D. Juan 1 tomaron mucho 
vigor en esta provincia aquellas guerras civiles y discor
dias intestinas que no cesaron hasta tiempos adelante, d i 
vididos los pueblos y las casas mayores cu parcialidades de 
Oñezinos y Gamboinos, cuyo origen vulgarmente atribuyen 
á quimeras de poca entidad en el campo de Urivarrigamboa, 
sobre si se habia de llevar en manos ó sobre hombros el gran 
cirio por los diputados de las tres Provincias Vascongadas, 
como hablan pensado Salazar de Mendoza y Lope García de 
Salazar y oíros. Se cree haberse propagado los disturbios 
desde Vizcaya á la prov. de Guipúzcoa , andando ya muy en
conados en aquella por el año 1309. Por fin, vinieron á es-
tremarlos los ruidosos litigios movidos por la v . de Rentería 
á la de San Sebastian , sobre el puerto y canal de Pasages, los 
los cuales pusieron en terrible conmoción á Guipúzcoa de mo
do que en poco tiempo murieron basta 100 hombres de los mas 
principales de la prov. Para corlar de raiz tan funestas y es
candalosas discordias, se reunió junta general en San Sebas
t ian , presidida por el famoso y erudito D. Pedro López de 
A y a l a , merino mayor de la p rov . , el úl l imo día de febrero 
del año 1379, cuya junta formó varias ordenanzas que fueron 
confirmadas por el rey D. Juan I en Burgos, á 18 de setiem
bre del mismo año; siéndolas mas notables: «que ningún 
vecino ni morador de las dichas villas é lugares de la dicha 
tierra de Guipúzcoa, nin de ninguna de ellas non entre en tre
guas algunas de los bandos [de Oña et de Gamboa, nin de 
otros cualesquier escudero de la dicha tierra : é si lo ficiere, 
que peche en pena al nuestro merino seiscientos marave
dís Que si los bandos de Oña é Gamboa, é oíros escude
ros de la dicha tierra ovieren asonadas entre sí ó con otros, 
ningunos nin algunos de los dichos bandos que moraren en 
las dichas villas é lugares de la dicha t ierra, non sean osados 
de i r á las dichas abonadas nin á algunas de ellas con sus cuer
pos nin otrosí de les dar á los dichos escuderos, nin prestar 
armas, nin otra ayuda nin favor. • Deben citarse las cortes 
de Madrid del año 1390, en las que figuran procuradores de 
las v. de San Sebastian y Fuenterrabia en nombre propio y 
separadamente de los de Guipúzcoa en común; siendo de ad
vertir que en aquella época estaban ambos pueblos separados 
de la hermandad de la prov. , como se víó en la junta general 
de Tolosa del año siguiente 1391, congregada con motivo del 
pedido do 100,000 maravedís que exigían los recaudadores 
del r e y , en cuyo congreso solo asistieron las v. de Tolosa, 
Segura, Mondragon, Guetaria, Motr i ro, Vil lafranca, Vergara, 
Salinas y Zarauz, tomándolas debidas providenciasá lin do 
que no se pagase semejante pedido contrario á los fueros y l i 
bertades de Guipúzcoa ; y lo mismo debieron hacer San Se
bastian , Fuenterrabia, Azpeit ia, Azcoitia y demás repúblicas 
que por entonces no estaban unidas á la hermandad. Y en 
efecto, todas lograron eximirse del pedido |ior cédula de E n 
rique 111, dada en Santa María de Pela) os á 24 de enero de 
1399, confirmada por otras de 15 de diciembre de 1401 y de 
16 de agosto de 1407. Lo mismo había sucedido en los reina
dos de D. Pedro , D. Enrique II y D. Juan I, quienes, ente
rados de las inmunidades de la p rov . , mandaron no se hiciese 
novedad en ello. En 4 de enero de 1410, se comunicó una 
instrucción de la reina madre, Doña Catal ina, y el infante D. 
Fernando, que se hallaban en Fuenterrabia, á D. Pedro Velez 
de Guevara y á D. Gonzalo M o r o , corregidor de Guipúzcoa, 
Vizcaya y Encartaciones , para sentar treguas y formar tra
tado con Enrique IV de Inglaterra. E l mismo Gonzalo Moro 
habia ajustado anteriormente otra treguado igual naturaleza 
coa Enrique Batou in , y acompañado de Fernán Pérez de 
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A y a l a , merino mayor de Guipúzcoa, volvió á renovar dichas 
treguas con los comisionados del rey de Inglaterra en 1414. 
Tantas treguas con los ingleses provenian de la íntitua unión 
de las coronas de Castilla y Francia desde el reinado de Enr i 
que I I ; no queriendo nuestros monarcas entablar con la In
glaterra un tratado de araislad perpetua, porque no redun
dase en perjuicio de la Francia que casi siempre eslaba en 
guerra con los ingleses. De ahí las recíprocas hostilidades 
entre los mismos ingleses, guipuzcoanos y vizcaínos, que no 
se podían contener sino con la frecuente renovación de Iré 
guas. De un privilegio de D. Juan I I , espedido en Aguilar á 
21 de mayo de U 2 I , secoligc que hacia este tiempodeliiú 
hacer guerra Guipúzcoa á los bayoneses y labortanos que 
todavía eran vasallos del rey de Inglaterra. En 1429, habiendo 
mandado el rey á los pueblos de las fronteras que hiciesen 
guerra á los aragoneses y navarros, «se puso asi en obra, dice 
la crónica de D. Juan II, especialmente por los vizcainos y 
guipuzcoanos y 'de Álava allende de Ebro». Es digna de notar 
la amenazaqueel mismoreyhizoalconde deArmañacen 1444, 
de que si intentaba alguna cosa en deservicio del rey de Fran
cia Carlos V I , le haría guerra con toda la prov. de finipúzcoa. 
En estas breves palabras se conoce el concepto que el rey 
tema formado de los Guipuzcoanos , y cuan temibles serian 
estos á un señor ó príncipe tan poderoso como el conde de 
Armanac , que al mismo tiempo lo era de algunos pueblos en 
España. 

Muy alborotada andaba la prov. de Guipúzcoa en 1448 con 
las funestas facciones de parientes mayores, divididos en los 
bandos oñezino ygarnhoyno, los cuales se ensangretaron en 
diferentes batallas. E l príncipe D. Carlos de Navarra pasó a 
Guipúzcoa en 1450, probablemente con motivo do las parcia
lidades que se sabe había á la sazón en Navarra , pretendiendo 
una de ellas que este príncipe tomase posesión y gobierno del 
reino. En este mismo año de 1450, las hermandades de Guiz-
pucoa , entrando de mano armada en Mondragon por manda
do del rey D. Juan II, quemaron y derribaron la torre y casa 
fuerte de D. Beltran de Guevara , señor de Oñate , é hicieron 
luego lo mismo con otra torre que tenia en Salinas. 

Nunca mayores alborotos en Guipúzcoa que en los primeros 
afios del reinado de D. Enrique IV , sin que bastasen las leyes 
de la hermandad recién contirmadas, ni todo el celo de las 
repúblicas unidas, entre s í , á contener la insolencia de los pa
rientes mavores, que encastillados en sus torres y casas fuer
tes, destruían con las gentes de su parcialidad todoel país der
ramando mucha sangre, robando é incendiando casas, talan
do los campos , sin que nadie pudiese andar seguro por los ca
minos ; y para colmo de estos atentados provocaban á veces á 
pueblos enteros por medio de carteles que fijaban en ciertos 
s i t ios, ti que midiesen sus fuerzas con ellos en un combate. 
Informado el rey de estos desórdenes, pasó en persona á Gui
púzcoa por febrero de 1457 , y habiendo recorrido toda la 
prov. , mandó se derribasen y allannseii luego las casas fuertes 
de Olaso en Elgoybar , la de Lazcano en el I. del mismo nom
bre , la de Leyzaur en Andoaiu,San Míllan en Zizurqui l , Mur-
guia en Astigarraga , Gaviría y Ozaeta en Vorgara, Zaldivia 
en Tolosa , Astigarribia en Guetaria , Zarauz en Zarauz , A l -
cega en Hernaní, Achega en Usurbil y otras var ias , y en se
guida se ejecutó lo propio con las casas fuertes de Vizca>a á 
donde marchó el rey: los sugetosque resultaron mas culpables 
en estos ruidosos disturbios, salieron desterrados para Este-
pona y otros puntos. Para mayorquietud y sosiego déla prov. 
estando el rev de vuelta en Vi lor ia , confirmó á 30 de marzo 
del mismo año el cuaderno de ordenanzas dispuestas por D. 
Gonzalo Moro , á las que añadió otras. En 1459 se ajustóla 
famosa concordia entre Guipúzco y San Sebastian, quedan
do convenido que por espacio de 20 años las veces que ocur
riesen levantadas del apellido de hermandad, , hubiesen de 
acudir los vec. de dicho pueblo á los l lamamientos, sin embar
go del privilegio que gozaban de no alejarse mas de una leg 
en semejantes ocasiones, según el título 67 del cuaderno de or
denanzas del.D. Gonzalo Moro , y que igualmente la prov. da
ría favor á San Sebastian en tales casos , pena de 2,000 doblas 
del cuño del revá los que no guacdasen esta concordia. 

En 1461 pidió el rey gente á Guipúzcoa y demás Provincias 
Vascongadas para la guerra que hacía en Navarra á favor del 
príncipe D. Carlos de Viana. En 1463 pasó segunda vez el 
mismo rey Enrique IV á Guipúzcoa con motivo de las vistas 
que tuvo con Luis X I de F rauda sobre el r. V idasoa , cuyas 
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circunstancias, y los odiosos tratados que se hicieron al l i en 
perjuicio de España refieren nuestros historiadores. Se dice 
que con ocasión de estas vistas había deseado mucho Luis X I , 
estender sus dominios por la prov. de Guipúzcoa «teniendo 
hecho alto concepto del valor de la nación guipuzcnana, de 
donde podría sacar los soldados mas ágiles y animosos, espe
cialmente para la guerra marítima.» pero fueron desecha
dos algunos instrumentos apoliilados que para esta preten
sión habia manifestado el rey de Francia. Durante dichas vis
tas ó poco después mataron los guipuzcoanos en Tolosa al ar
rendador de rentas reales , por haberse empeñado en exigir 
de ellos el servicio del pedido Indignado el rey de este hecho 
y volviendo á Castilla por Tolosa, hizo derribar la casa en que 
aquel habia sido muerto; pero informado por documentos que 
se le presentaron, de que Guipúzcoa estaba exenta de pagar 
el pedido, mandó no se hiciese novedad según habian manda
do también sus progenitores los revés D. Pedro , Enrique II 
y Juan I. En las revueltas contra Enrique IV , Guipúzcoa os
tentó diversas opiniones de las que coronaron al infrinte Don 
Alonso por los años de 1465. En el de 1466 la dio Enrique 
los títulos de noble y leal á los que añadió después Carlos V 
el aumentativo muy. E l rey la ordenó se apoderase del cast. 
de Teloaga que tenía el mariscal García López de Ayala , an
dando en su deservicio. En el año 1468 int imó á la misma 
prov. no entregase la fortaleza de Fnenterrabía al dicho A y a -
la, y que la retuviese y guardase ella misma: prometió tam
bién con juramento no enagenar á Guipúzcoa ni ningún pue
blo de la prov. de la corona de Cast i l la , ni hacer merced de 
ellos á caballero ó prelado. Habiendo vuelto á entrar en Gui 
púzcoa, año 1470, Pedro de Avendaño y Juan Alonso de M u -
xica, después que habían sido desterrados de orden del rey, 
por el conde de Haro D. Pedro Velasco, como principales ca
bezas que eran de los bandos oñezino y gamboyno, se susci
taron nuevas turbulencias , siendo su primer motor el conde 
de Trebiño , enemigo del conde de Haro y favorecedor de 
Muxica y Avendaño : de aquí resultó la célebre batalla de 
Munguia en que salió derrotado el conde de Haro. Sabedor el 
rey de este caso marchó á Orduñayl lamandoá los dos condes, 
les mandó que dentro de tres días saliesen de Vizcaya y Gu i 
púzcoa, y luego revocó los poderes que habla dado al de Haro 
para gobernar la prov. En 1471 se quejó el rey de Navarra á 
D. Juan II contra el partido de los beaumonleses, porque con 
su ayuda los guipuzcoanos habian batido y demolido con ar
tillería las fortalezas de Larraun, Lecumberri , Leiza y Gorr i t i . 
En 29 de agosto del mismo año declaró el rey de Inglaterra 
Enrique VI, recibir bajo su protección los navios de Guipúz
coa y de Vizcaya , que arribasen á sus reinos , consiguiente á 
la paz á que vino con Castilla. Los guipuzcoanos habian sufr i
do mucho de pai te de los ingleses, con cuyo motivo mandó el 
rey de Inglaterra en 1^74 se les resarciese de ellos: fueron 
valuados en 11,000 coronados cada uno de tres sueldos y 
cuatro dineros, y se dispuso la realización de este reintegio 
ñor medio del descuento de los derechos que pagaban en 
los puertos de aquel reino los mismos guipuzcoanos hasta que 
se llegase á completar dicha'canlídad, salvos los 600 coronados 
que se entregaron á Juan Martin Verastegui. Entretanto los 
bandos del país no dejaron de trastornar su tranqui^dad, sin 
embargo de las providencias tomadas anteriormente por el 
r e y ; asi habia escrito Fernando Pulgar al obispo de Coria en 
1473 que; «el condestable, el conde de Trebiño con esos caba
lleros de las montañas, trabajan asaz por asolar toda aquella 
tierra fasta Fnenterrabía.» 

En el reinado de los reyes Católicos ofrece Guipúzcoa abun
dantes hechos para la historia de la nación. A resultas de la 
l iga formada entre Alonso V de Porlugal y Luis X I de Fran
cia, comenzó este hacer guerra por Guipúzcoa en 1475 para 
distraer á los reyes Católicos de la conquista del Rosellon. La 
infantería de Guipúzcoa y Vizcaya sobresalió mucho en el 
combate y ruidosa acción de las Hacinas de Herreros ó de 
Hierros sobre e l Duero. En el siguiente año 1476 se distin
guieron los guipuzcoanos en el cerco del castillo de Burgos, 
donde parece tuvo principio aquel dicho: Daca rey, daca rey, 
en alabanza de los mismos guipuzcoanos , porque ^ t o s , ha
biendo echado de menos al rey Católico que disimuladamente 
pasó del cerco á Zamora, empezaron á preguntar dónde estaba 
el rey y á demandarle. En el mismo año sitiada Fuenterrabía 
repetidas veces por un ejército francés de 40,000 hombres, al 
mando de Aman de L a b r i t , los de San Sebastian, Pasage», 
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Hernani, Tolosa, Zarduz, Guetaria, Devay otros pueb'os, jun
taron hasta 3ü,000 hombres, los cuales habiendo ocupailo las 
alturas inmediatas a Fuenterrabia, hicieron mucho daño eu los 
franceses. Lngn se por íin levantar el asedio con la venida del 
rey católico a Vitoria donde se juntaron 50,000 hombres para 
socorrer la plaza. «En esta guerra , añádela crónica , losgu i 
luzcoanos se mostraron leales á su rey , esforzados en las pe
cas y liberales de sus bienes, porque mantuvieron la guerra 

á sus propia? espensas.» En el propio año fué la espediiion 
raaritima de los guipuzcoanns y demás vescongados contra 
los pueblos de la costa de Gal ic ia , rebeldes á los reyes católi 
eos, por seguir el partido de D. Alonso V de Porlugid , y se 
logró reducirlos al servicio de aquellos soberanos. En 1480 
fueron enviados por el rey á Guipúzcoa y Vizcaya, Alonso 
Quintanilla y D. Juan de Ortega provisor de Vil lafranca, para 
juntar parte de la armada que se destinaba contra turcos des
pués del sitio de Rodas. Los guipuzcoanos y vizcaínos alega 
ron ser contra sus fuerzas y privilegios si se les obligaba á 
csti> servicio; y habiéndose hecho cargo de este reparo, los co
misionados desistieron de su demanda ; pero Guipúzcoa y 
V iz -aya ofrecieron y armaron vnluntaiiameute 50 navios que 
saliendo de Laredo y junlándoseles otros de Galicia y Anda-
lucia, llegaron á Ñapóles bajo el mando d^ D. Francisco Enri-
quez primo hermano del rey , y se leí antó el sitio de Otranlo 
por los turcos Los mencionados comisionados del rey dige-
ron de los guipuzcoanos v vizrainos: «ser gente sabia en el 
arte de navegar y esforzados en las batallas mar inas, que te
nían naves y aparejos para ello, y que en estas tres cosas las 
principales para la guerra del ma l , eran mas iustructos que 
ninguna otra nación del mundo.» 

No tuvo razón Fernando Pulgar escribiendo al cardenal de 
España en 1482 para censurar agí lamente como lo hace aquel 
estatuto guipuzcoano antiguo, confirmado posteriormente por 
Carlos V , deque ninguii criolianu nuevo, ni de linage de 
ellos, pudiese viv ir , ni morar, ni avecindarse en Guipúzcoa; 
estando muy conforme á la constituciun del pais en que no 
adtniúan tampoco á ninguno que no fuese hidalgo, como cons
ta de sus fueros aprobados por los mifinos reyes. En la mis
ma carta da a entender entre otras co-as la inclinación de los 
guipuzcoanos al arte de escribir, cuque todos les reconocen 
Ventaja. Los reyes católicos conlinnaronenTarazona á 20 de 
marzo de 1484, "todos los privilegios y fueros de Guipúzcoa, 
con espresion del quegozabfin sus hañilantes, de no salir de 
los límilesde la prov., asi por mar como por t ier ra, al real 
servicio en tiempo de guerra , sin que primero se le pagase 
el sueldo de la gente que enviaran. 

En el reinado de Dona Juana repitió Guipúzcoa las glorio
sas acciones que han inmortalizado su nombre. La guerra 
contra Navarra en 1512, tocó muy de cerca á esta prov., ha
biendo sido teatro de varios acontecimientos. Por noviembre 
de este año el duque Francisco de Angulema, después rey de 
Francia, hizo entrar en Guipúzcoa á Carlos duque de, Borbon 
y al S r . de Laulrech , que después de haber quemado á Irun 
Oyarzun , Rentería y Hernani, pusieron >itio áSan Sebastian, 
que se defendió conira varios asaltos. Cuando supo el rey esta 
incursión de los franceses en Guipúzcoa nentendiendo que no 
importaba menos aquello que todo el reino de Navarra iZm i 
ta),» mandó pasar al socorro de San Sebaslian á los condes 
de Oñale y Salvaüerra y otros personages; bien que no fué 
menestei por naber rechazado al enemigo los mismos natura
les. Por diciembre del mismo año de 1512, fué la derrota de 
los franceses por los guipuzcoanos en los montes de Veíale y 
Elizondo del valle de Razian, al tiempo que se retiraban aque
llos del cerco de Pamplona. La reina Doña Juana en agrade-
decimiento de este glorioso suceso, concedió áGmpúzi-oa por 
cédula despachada en Medina del Campo á 28 de febrero de 
1513, que al escudo de sus armas añadiese un cuartel que re
presentase las dos piezas de ar l ider ia, cogidas á los franceses 
en esta jornada y conducidas como en triunfo á Pamplona. 
En 13 de agosto del misino año la concedió el privilegio de 
que sus concejos ó repúblicas hiciesen la presentación de las 
escribanías de número, de cuyo privilegio gozaba San Sebas
tian ya en el ano 1332, según consta de un real despacho de 
D. Alonso X L 

Reinando Carlos I con su madre la reina Doña Juana , con
tinuo Guipúzcoa sus servicios á la corona. Los franceses se 
apoderaron del castillo de Beovis sobre el Vidasoa y de Fucn-
Urrabia eu 1521; pero eu el siguiente triunfaron los guipuz

coanos derrotando á los franceses, día 30 de junio, en la mon
taña de Aldave ó de San Marcial con muerte de mas de 2,800 
enemigos, y por marzo de I52 i , Fuenlerrabia fué recobrada. 
E l raagmíico recibimiento que Guipúzcoa hizo al emperador 
cuando en 1540 pasó por ella para Flandes, la m m e i ó parti
cular «siimaeion. Algunos pueblos de Guipúzcoa fueron inv i 
tados por varias ciudades comuneras, para que se les unie
sen, y algunos pueblos de esta prov. sufrieron de los comu
neros danos que en 1526, se mandaron resarcir por los alcal
des de corte Herrera y Briviesca. Con el mismo valor y celo 
continuaron portándose los guipuzcoanos en cuantas ocasio
nes han ocurrido, ya en defensa de las dazas de la prov. en 
tiempo de guerra, ya al viajar por ella os reyes y personas 
reales, en cuyo obsequióse han esmerado siempre, acreditan
do su amor y lealtai á los soberanos. Son bien notorios el 
aparato y funciones con que recibió esta prov á Felipe III, 
en el año 1615, y el esfuerzo con que defendió á Fuenlerrabia 
en el de 1638, mereciendo por este, y otros señalados servi
cios la gratitud de los reyes, y los elogios de los celebres his
toriadores que han perpetuado con sus escritos aquel glorioso 
acontecimiento. Si últimamente sonaron los guipuzcoanos en 
la sangrienta lucha que inauguró el reinado de nuestra augus
ta reina , fué solo por creer amenazadas sus antiquísimas 
franquicias respetadas por todos los rey(.s: solo en su defensa, 
en la de sus fueros y privilegios pudieron empuñar las armas 
los leales y valientes guipuzcoanos: y asi fué que a lenas las 
creyeron "garantizadas bajo el trono constitucional de Isabel, 
en los campos de Vergara, se dio término á aquella desastro
sa guerra, tan fecunda en hechos gloriosos con que unos y 
otros combatientes se hicieron admirar como dignos españo
les. Es de apetecer que se active en lo posible el efecto de 
aquel célebre tratado para perpetuar la paz entre el resto de 
la monarquía, y esta porción tan preciosa y tan digna de las 
mas altas cunsiiieraciones. 

GUIPÚZCOA : intendencia de nueva creación compuesta 
de las c , v. y I. de que habla el art. de prov. ó gefatura poli-
tica. Una de las 3 Provincias Vascongadas, tiene Guipúzcoa su 
terr. propio, ofreciendo por consiguiente poras dificultades 
el div idir y clasificar datos ant., quees el obsbáculo mayor 
que presentan otros art. No hay aquí necesidad de buscar 
proporciones, no hay que agregar m segregar ni hab. ni r i 
queza, y por eso podemos desde luego entrar en terreno des
pejado á tratardela 

Poblacíom. Los dalos oficiales y particulares ant. y mo
dernos que podemos examinar para lijar el número de hab. 
de la prov. de Guipúzcoa, nos dan el resultado siguiente: 

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES. 

1.' 
2.* 
3 . ' 
i . ' 
5." 
6. ' 
7. ' 
8.-
9.-
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 

1590 
1787 
1797 
1815 
1822 
1826 
18-26 
1831 
1832 
1833 
1837 
1842 
1843 
1844 

69,665 
120,726 
104,491 
1114,044 
110,073 
135,838 
126,789 
109,000 
101,439 
108,569 
104,491 
112,050 
138,306 
101,486 
151,861 
141,752 

77,144 
97,852 
99,087 

» 
109,622 
133,051 
128,701 
105,351 
104,887 
112,450 
114,894 
113,307 

P r i m e r a población. En los trabajos del Sr . D. Tomás 
González, aunque se titulan censos de las prov. de la Corona 
de Cast i l la, hay diferentes dalos relativi s á la de Guipúzcoa, 
de que haremos ligera mención para conocimiento de. mieslros 
lectores. Kxiste con fecha 27 de octubre de 1614 una certifica
ción librada por D. Antonio de Olavarr ia , escribano fiel de 
Juntas de aquella prov. , en virtud de mándalo del Sr. ticen-
cíadollt-rnaiMloile Rivera, juez de comisión de S . M . M el lugar 
de Pasage, j in isd. de la v. de Kiienle-Rabia (*) , testigos Gon
zalo Fernandez de Castro y Martin de Es le ibar , certificación 

(*) A.si está cscrilo en el documento a quo nos referimos. 



en que consta que todos los dichos fuegos (se mencionan), 
suso declarados montan 2,335 y 3/10. En la lista que seacom-
pana , figuran como poUaciones iniportanles las biguientts: 

San Sebastian 172 fuegos, AZ|>eitia 130, MonJragon 128, 
Azcoiliaüe , Deva 8 j , Mut r ro 83 y Toiosa 80. 

Dicese también en los escritos que leñemos á la v ista, que 
puede reputarse cada fuego á razón de 5 1/2 vec. poco mas ó 
menos, y que de consiguienle ios 2,335 fuegos ascendian á 
12,842 v e c , y que computadosc»tos a5 hab. resultan G4.,210 
alm. con corla diferencia. Se hace nolar también que en este 
computo no van unidos los hidalgos de la prov. de Guipúz
coa , los que según el censo de 1787 eran lodavia 50,502 , y 
se hace el resumen siguiente: 

F"egos 2,335 3/4 
Vecinos pecheros 12,842 1/2 
Habitantes pecheros. C l , 2 i 0 
Hidalgos 50,502 
Total de almas 114,712 

_ A l observar es lapobl . naturalmente ocurre si fueron bien 
o mal comprendidos los 50,502 hidalgos soure los 64,210 pe
cheros , ó si mas bien puede decirse que esie últ imo número 
comprendiaelde hab. de toda ciase. Ames de entraren la apre
ciación de estos ilatos, conviene observar respetando lo dieiio 
por el Sr. D. Tomás González, que no ha existido en Guipuz-
coa la división de vec. pecheros ó solo contribuyentes: todos 
absolutameote todos, nobles y moradores, que es la única 
distinción que ha exist ido, han contribuido igualmenlea las 
cargas y obligaciones. Si se estableció la división que en esle 
momento nos ocupa, fué solo para designar á las personas ó 
familias , que yendo á establecerse á la prov. de Guipúzcoa, 
no tuviesen justificada debidamente la hidalguía , puesto que 
todos los oriundos del pais eran considerados y cuiiceptuauos 
como nobles. Con este objeto habia en lodos los pueblos ilos 
l ibros, uno de hijos-dalgo, que comprcndiaá todos ios oriun
dos del pais, y á los que habiendo ido á establecerse á la pro
vincia de otras del reino ó del eatranjero, hubiesen probado 
la nobleza, y otro de moradores que eran los de esta última 
clase , que no hubiesen probado la hidalguía. Do esta sencilla 
esplicacion se deduce, que naturalmente el núm. de los hijos
dalgo,es decir el de los naturales del pais y hab. de otras prov. 
y de otros reinos , que hubiesen justificado la nobleza , dehia 
ser mayor , muchísimo mayor , que el de los moradores ó es-
traños que no hubiesen probado esta circunstancia: asi pues, 
en vez de admitir el resumen que presentael.dato del Sr . Gon
zález, nosotros suponemos que en la población oficial de 
64,2io hab. del siglo X V I y parte del XV11 los hi josdalgo o 
moradores se hallaban en la proporción siguiente; los prime
ros 50,502 hab . : los segundos 13,708. En apoyo de nuestra 
opinión presentaremos dos hechos decisivos y de importancia: 
pr imero, buscando la proporción en que aparece la pobl. de 
Guipúzcoa con el resto de España en diferentes épocas y en 
disMnlos documentos, hemos visto que figura por el 0'94 por 
100 de la población total de España, en cuyo caso en vez de 
los 114,712, deberla tener 77,144 individuos. Conocen nues
tros lectores que es mas factible atendidas las naturales ocul
taciones , admitir este último número que el que arroja el otro 
resultado: segundo, en comunicación dirigida desue Toiosa 
en 27 de marzo de 1830 al secretario del Despacho de Hacien
da que suscriben á nombre de la ponlacion y diputación de la 
prov . , losSres. D. Joaquín de .Michilena y D. Juan Bautista 
tía ArrizaLalaga , se dice que no habla ditos exactos relativos 
al núm. de hab. del siglo X V I ; pero que valiéndose de noiaMJei 
servicio de armas, que prestaron los guipuzcoanus en la que
ma y destrucción de la v. y fuerte de San Juan de Luz en 
Franc ia , de orden de la Reina (') Gobernadora Uona Juana de 
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i a , y resistencia que hicieron á los franceses para impe" 

Oir la entrada en Irnn en los años 1558 v 1559, y lo misiro 
en e de 1590 para la defensa de h frontera , y comparadas 
con los naturales de tercios que existían , nsu i t iba que los 
¡udividuM de la prov. en el u limo tercio del siglo X V I , de
bían ser como de 69,665. Esiees exactamente el numero de ha
bitantes que admile en sus últimas hojas el censo , cuyo exa
men hem.js hecho. 

Segunda población. Es la del censo de 1787 , acerca de 
cu .o trabajo hemos hablado estensamente en diferentes art.: 
en el figura Guipúzcoa con 120,726 hab. , resultando ser el 
0 ;;4 por loo de 97,852. Al ob-ervar que la pobl de este dato 
era bastante coiiüiderable, hubimos de creer si de las otras 
1 rovincias Vascongadas o de Navarra habia podido agregar
se a la de Guipúzcoa alguno parle de terr. ; pero abandonamos 
esla idea al ver que en igwal v aun en mayor proporción esta
ban aumeiilail,-.s las otras 3 prov. 

Tercera población. Seguían incesantemente los trabajos 
esta isiicos y asi aparece en el año de 1797 un nuevo censo: 
en el figura Guipúzcoa con 104,491 hab : era la pobl. lo 'al 
de España 10.541,221, v correspondían á la prov. de Guipúz
coa por el o '9 i por 100 99,087 individuos. 

Cuar ta población. Tenemos á la vista el estado de pobl. 
y riqueza formado en el año de 1815, estado que aun hoy se 
consulta rn Guipúzcoa , y su pobl. es de 104,044 hab. 

Qu>nía población. Prevaleció en las cortes de 1822 el pen
samiento de con.-ervar los límilcs qnc antes luvieran las 
1 rovincias Vascongadas , abandonando la idea que habia 
picsentado la comisión en su memoria en la que se estable
ció una sola provincia con las antiguas de Álava, Guipúz
coa y V i zcaya , separando la Rinja Alavesa para la de Lo-
Br?i- Í lri"1 y F,1e"terra'>ia para Pamplona y agregando el 
valle de Mena, el condado de Treviño y algunas juntas de 
.Santander: proponíase por capital á Vitoria , punto que ann-

(*) Ponemos Reina Goliernadora á Doña Juana de Austria, 
porque asi lo dice lacerlificacion que tenemos á la vista. La ilus
tración de nuestros lectores comprenderá que el documento se re
fiere á la princesa Doña Juana, hija del emperador, viuda del 
principe D. Juan de Portugal y hermana de Felipe II, que vino 
á Castilla para ser Gobernadora de nuestros reinos, en virlud 
de los poderes heclits en Bruselas á 31 de marzo de 1d;j4, du
rante la ausencia de su reterido hermuuo, por motivo de su ca
samiento con la reina de Inglaterra, celebrado en la c. de Vitoria 
á 25 de julio del mismo año. 

que no es topográlicaménle central , era el de las comunica
ciones de las tres prov. , de la Cor le , de Castil la y do Fran
cia. Guipúzcoa, ó mas bien dicho San Sebastian , que este era 
el nombre de la prov. , quedó con 110,073 hab . , correspon-
diéndole 109,622 por el 0'94 por 100 de los 11.661,980 hab. 
de la pobl. oficial. 

Sestapoblación. No menos importantes fueron los traba
jos que presentó la policía en lo relativo á Guipúzcoa por el 
año de 1826, puesto que se hizo subir pl número de hab. á 
135,838, resultando ser el 0 '9 i por 100 el número de 133,051 
almas sobre los 14.154,341 que presentó á toda España. 

Sétima población. Menor resultado ofrece el trabajo que 
por aquellos tiempos hacia el Sr . Miñano, puesto que la pobl. 
asignada á Guipúzcoa es de 126,788, y la del 0'94 por 100 de 
128,761 almas sobre los 13.698,029 de toda España , según 
aquel apreciable estadista. 

Octava población. No hay que esperar que los trabajos 
de 1831 nos presenten en una sola prov. un número admisi 
ble de hab. : en la de Guipúzcoa aparecen 109,000 ; en toda 
España 11.207,639 , cuyo 0'94 por 100 es de 105,351 ind iv i 
duos. 

Novena población. Todavía es menor el número de hab. 
que resulla del dalo de 1832, puesto que se reduce á 104,439 
almas, suma casi igual a l a de 104,887 que es el que arrojó 
el 0'94 por 100 de los 11.158,274 que señalaban á loda 
España. 

Décima población. En el decreto de 30 de noviembre de 
1833, aparece mayor que en el dato anlerior la pobl.de Espa
ña y también la de Guipúzcoa: aquella es de 11.962,767 ha
bitantes, y esta de 108,569; y el 0'94 por 100 resultaba ser 
112,450 individúes. 

Undécima población. En la ley electoral de 1837 (') se 
fijó el número de hab. de esla prov en 104,491 y siendo el 
tle loda España de 12,222,872, al 0'94 por 100 correspondían 
114,894 almas. 

Vaodécima población. La matricula catastral fijó el nú 
mero de hab. en 112,650 y en el párrafo relativo á pobl. so 
dice lo que sigue: «El censo presentado le fija en 20,333 vec. 
y 104,563 alm. El aumento considerable que ha tenido des
pués, se ha disminuido mucho por la guerra y por la emigra
ción que estos últiinos años ha sido estraordinaria; sin embar-

{') No hacemos mérito del dalo de 1836, porque admitió la 
niisina pcfcl. del dtcrelo de 30 de i ic\kn.Ltc de 1833. 
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g o , aunque con la desconfianza que inspiran los pocos datos 
que han podido consultarse, se puede calcular la de hoy on 
22,380 vec. y í 12,650 alm. La pobl. total de España se^un 
aparece de las 49 matriculas catastrales, era de 12.054,008 y 
el 0'94 por ICO ascendía á 113,307 individuos. 

Décima tercia población. Nos referimos á la esposicion 
del ministro de Gracia y Justicia D. Luis Mavans dirigida á I 

GUIPÚZCOA. 
trabajo hemos adquirido el número de mozos comprendidos 
en las diferentes series del sorteo en la prov. de Guipúzcoa: 
(•(insultado detenidamente la pobl. que corresponde, es 151,861 
habilantes. 

Décima sestapoblación. Muchos son los datos particula
res que tenemos sobre la pobl. de Guipúzcoa y muchas tam-

. bien son ciertamente las investigaciones que hemos hecho so-
S. M. al presentar los resultados de la estadislica criminal de \ brc determinadas localidades. La prov. de Guipúzcoa se pres-
1843. La pobl. que corresponde á la prov. en aquel docu 
mentó admit ida, es de 138,306 hab. 

Décima cuarta población. Es la do la estadística munici
pal que como saben nuestros lectores no contiene mas que el 
número de vec. : estos son 20,756, y adoptando la proporción 
entre ellos v los hab que resulta de varios documentos que 
tenemos á la vista, el número de individuos sube á 10í , i8( i . 

Décima quinta población. También aunque con algún 

ta por la naturaleza de su terr. y la diseminación de sus cas. 
á esta clase de fraudes, que á las veces favorecen ó á lo menos 
disii iuilan las autoridades locales; pero esto no impide que 
nosotros estemos íntimamente convencidos de que la prov. 
de Guipúzcoa no baja de 141,752 hab.: diremos mas, consi
deramos disminuido mas bien que exagerado este número de 
hab. Dadas ya cuantas noticias nos ha sido posible recoger, 
presentamos el siguiente 

• S i t a d o d e m o s t r a t i T O d e 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 u n o d é l o s 4 p a r t i d o s J u d i c i a l e s e n q u e se d i v i 
d e e s t a p r o v . c a l c u l a d a s o b r e e l n ú m e r o d e Jóvenes t iue e n t r a r o n e n e l a l i s t a m i e n t o d e l ü - k ' i , 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 c o n l a q u e r e s u l t a : p r i m e r o , d é l o s d a t o s o f i c i a l e s d e l h l " . 2 , 
r e u n i d o s e n e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a : s e c u n d o , d e l a e s t a d í s t i c a J u d i c i a l d e I H Í S , f o r m a d 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 : t e r c e r 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 ¡ f 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 d e 1 8 1 1 ; c u a r t o y ú l t i m o , d e l a s i m p o r t a n i 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. 

Azpei t ia . . . . 
San Sebastian. 
Tolosa 
Vergara. . . . 

TOTAL. 

POBUCIONQUE 
CUUUF.SI'ONDF, 

AL MIMF.fU) DE 
AUSTAUOS 

Joven» 
Yaroae» 
de 18 

aiiot de 
edad. 

249 
351 
299 
293 

1192 

Número de 
almai que 
les corres

ponde. 

31723 
4Í717 
38093 
37328 

151861 

DATOS OFICIA
LES DE 1 8 4 2 . 

5209 
5073 
5816 
5682 

22380 

ESTADÍSTICA 
jrüOIClÁLDE 1843 

Número de 

almas. 

26217 
292842 
28597 

112650 108569 

Correspondí 

¿4 00 por 

I penado. 

138306 

I3830G 

REGISTRO MUNI 
CIPAL DE 1844 

4873 
5253 
5369 
5201 

20756 

24531 
26444 
27027 
26484 

104486 

n \ ros que i'o 
SEE LA HEDAC 

ClON. 

6554 
7138 
7318 
7151 

28161 

32990 
35928 
36849 
35985 

141752 

Riqueza. Al examinar datos ant. para buscar la materia 
imponible de la prov. de Guipúzcoa, no hallamos las dilicnlta-
des que otros art. de esta especie nos han ofrecido, porque 
según ya se lia dicho, no hay necesidad de agregar nisegregar 
nada. Sin mas esplicaciones pues , pasamos al examen del 

Censo de 1799. ¿Necesitaremos mayores esplicaciones para 
comprender el origen y la significación del trabajo mas impor
tante que en nuestro juicio se ha hecho , cual es el de las ope

raciones estadísticas correspondientes al año de 1799? Hasta 
con repetición en diferentes veces está cspliradn el origen de 
este dato; el método con que se pidieron las noticias ; ios er
rores que al reclamarlas se cometieron : la confusión que pre
sentaban las relaciones, > las ocultaciones que campean en 
casi todas ellas. Nuestros lectores habrán visto todas estas cir
cunstancias en los demás art. de Intendencia, y por eso nos 
limitamos á ofrecer á su consideración el siguiente 

E s t a d o de 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 d e l o s 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 e l a p r o v i n c i a d e 
G u i p ú z c o a seg-nn e l censo d e 1 7 9 0 . 

PROVINCIA . 

Guipúzcoa. 

POBLACIÓN. 

20,898 

HABITANTES. 

104,491 

V A L O R T O T A L DE LOS PRODUCTOS. 

KEINO 
VEGETAL. 

ns. v n . 

19.525,376 

REINO ANIMAL. 

RS. V N . 

976,022 

REINO 
MINERAL. 

RS. V N . 

4.897,788 

F A l i . ARTES 
Y OFICIOS. 

BS. V N . 

6.298,912 

TOTAL 
DE 

LA RIQUEZA. 

BS. V N . 

31.698,098 

Se ve por este ligero trabajo , que la prov. de Guipúzcoa 
tenia, según la relación que dieran las munic ip i l idades, 
20,898 fami l ias, 104,491 hab. y 31.698,098 r s . , valor de to
das las producciones obtenidas en los tres reinos vegel i l , ani
mal y mineral y en las f i b . , arles y oficios. Tenia entonces 
la prov. de Guipúzcoa y tiene á no dudarlo h o y , falta de 

granos , y entonces como ahora se necesitaba también im
portar un art. esencial, cual es el vino. Mas prescindiendo de 
estas observaciones que acaso sean prematuras, ligeramente 
indicaremos, que les 31.698,098 rs. de riqueza considerada, 
es el valor del producto bruto obtenido de la tierra en sus 
tres reinos, de l a fabricación y de las artes. Mas adelante ve-
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remos la materia imp. que en todas estas distintas combina
ciones puede y debe lorzosamente representar el censo, ahora 
objeto de nuestro examen. La continuación de los trabajos es-
tadísliros en que se ocupaba el Deparlamento del Fomenlo Ge
neral del reino y Balanza de Comercio , comprendió aunque 
exenta, a l a prov.de Guipúzcoa, y para conocer lasalteraciones 
que esta respetable corporación tiiciera,publicamos el siguiente 
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E l censo de 1799 fijaba la total riqueza de la prov. en 
31,098,098 rs. : el Deparlamento del Fomento General del rei
no aumentaba en 1802 esta suma á la de SI.141,551 rs. pre
sentando una diferencia de mas de 2.443,453 rs. ó sea un 7'71 
por loo . Conocen ya nuestros.lectores el motivo porqué la ad
ministración reclamó el estado de los trabi josque nabia he
cho el Departamento del Fomento General del reino y Balanza 
del Comercio : tratábase de un repartimiento de 100.000,000 
en toilas las prov., combinando la riqueza señalada y el pro 
dudo de reut. provinciales. Pero desde luego nos encontra
mos con una dificultad no pequeña cierlamente , á saber: 
que las rent. provinciales solo podian lomarse como tipo en 
la corona de Castilla : Aragón tenia su equivalente: Navarra 
y las Provincias Vascongadas sus donativos. En esta dif icul
tad las oficinas hicieron lo único que podian hacer , a saber: 
calcular el producto de las rent. provinciales, que debía obte
nerse, comparando con la riqueza señalada á otras prov. la 
designada á Guipúzcoa en el año de 1802. Téngase presente 
esta circunstancia para conocer la fuerza y valor que tiene 
el siguiente 
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De estos estados se deduce una consecuencia digna en 

nuestro juicio de ocupar la atención de nuestros lectores , y 
es , que aun admitidos los 34.141,551 reales, valor brulo 
de la jiroiluicion en todos conceptos, en todas combiuacionfs, 
sin dedu ir ni un solo maravedí por gastos de toda clase, cada 
hali. guipuznoano tendría al aiio 32(1 rs. 25 mrs . , y al día 
3 0 ' i i mrs. Muy parcos , muy frugales son los hab. de Gu i 
púzcoa, pero núlese que esios 30 mrs. 4Í/100 representan, 
pr imero, el valor de la simiente; segundo, el del cul i ivo y 
recolección en sus mull ip' i íadas operaciones; tercero, el 
I l ! í ' S i ' S I E ! \ T i l e l a r l g n e z a t e r r i t o r i a l , p e c u a r i a 

sos;un e l c e n s o d e l í O ! > . 

GUIPÚZCOA. 
importe de todas las gabelas y exacciones para el c lero, para 
la prov . , para la municipal idad; cuarto, el precio de la co
mida, de la bebida, del vestido y demás atenciones de la vida 
butnana. Todo esto, decimos, representan los 30'44 mrs. dia
r ios, puesto que los 31.141,551 rs .V ig i í í ícan el valor en ven
ta sin deducción alguna de las especies obtenidas. 

Ta procediendo á mayores detalles y clasificando las prod. 
que señala el censo de 1799 , presentamos á nuestros lectores 
el siguiente: 

m i n e r a l j f a b r i l d e l a p r o v i n c i a d e C i u l p ú z c o a 

PRODUCCIONES 

D E TODAS C L A S E S . 

Re ino vegetal . 

Granos. Tr igo. . 
Centeno. 
Maíz. . 
Avena. 

Total de granos. 
Legumbres, l iabas. . . . 

Habichuelas. 
Castañas 
Primeras materias. L ino. 

Cánamo. . . 
Vinp 
Sidra 

Total del reino vegetal. 

Reino animal. 

Ganados. Becerros. 
Corderos. 
Cabritos . 
Cerdos . . 

Lana , 

Total del reino animal. . . . 

Re ino m i n e r a l . 

Hierro 

Total del reino mineral. . . . 

Valor de las fábricas, artes y oficios. 

R E S U M E N 

DE LOS VALORES TOTALES. 

Reino vegetal 
animal 
mineral 

Fábricas, artes y oficios. 

Total general. 

UNIDAD, 
PESO 

Ó MEDIDA. 

Fanegas, 
id . 
i d . 
i d . 

Fanegas. 
i d . 
i d . 

Arrobas. 
id . 
i d . 
i d . 

Número. 
i d . 
i d . 
i d . 

Arrobas. 

Arrobas. 

Valor . 

Valor, 
i d . 
i d . 
i d . 

CANTIDADES 

289020 
5372 

270908 
21Í9 

567449 
2366 

442 
9770 
2201 

232 
6361 

131490 

2107 
14402 

584 
1227 
9807 

233228 

PflECIO 

EN 1799. 

40 
27 
21 
15 

32 
38 
15 
75 
50 
12 

6 

120 
9 
8 1/2 

160 
40 

21 

VALOR 
EN 

DICHA ÉPOCA 

11560800 
145044 

6501792 
32235 

18239871 
75712 
16796 

146550 
169575 

11600 
76332 

788940 

19525376 

252840 
129618 

4964 
196320 
392280 

976022 

4897788 

4897788 

6298912 

19525376 
976022 

4897788 
6298912 

31698098 

A C T U A L . 

40 
17 
26 
17 

36 
36 
19 
75 
45 
10 

6 

110 
9 
8 

140 
40 

31 

I t i e z m o , i n e i l i o i l i e z m o , r e n t a l í q u i d a d e l a p r o 
p i e d a d t e r r i t o r i a l , y tttilidadesde l a i n d u s t r i a 
a g r í c o l a se í fun e l censo d e 1 7 9 0 . 

Productos del reino vegetal to los su 
jetos al diezmo R s . v n . 19.525,376 

Id. del reino animal , suje'osá la mis 
ma prestación. Corderos 129,618) 

Cabrito» 4'.964> 526.862 
Laila 392,280) 

Total. 

VALOR 

A C T U A L . 

11560800 
91324 

70436U8 
36533 

18732265 
85176 
15912 

185630 
169575 

10140 
63610 

788940 

20051548 

831770 
129618 

4672 
171780 
392280 

930120 

4897788 

4897788 

0298912 

20051548 
930120 

4897788 
0298912 

32178308 

Diezmo 2.005,224 
Medio diezmo 1.002,012 
Renta líquida ds la propiedad territo

rial caculada en las 2/5 partes del 
producto total 8.020,895 

Utilidades de la industria agrícola en 
la mitad de la renta 4.010,447 

S e s ' u u lo» p r e c i o s d e l d i a . 

20.052,238 Productos del reino vegetal todos su-



jetos al diezmo R s . v n . 
Id. del reino animal sujetos á la mis

ma prestación. Corderos 129,618 
Cabritos 4,672 
Lana 392,280 

Total 
Diezmo 
Medio diezmo 
Renta l iquida de la propiedad territo

rial calculada en las 2/5 partes del 
producto total 

Utilidades de la industria agrícola en 
la mitad de la renta 

GUIPÚZCOA. 
20.051,5i8 

-a a 
s => 
o » 

i 25 

526,570 

SO.578,118 
2.057,812 
1.028,906 

8,231.247 

4.115,023 

En nuestra opinión , espuesta sin duda á errores, la riqueza 
imp. que solo los art. sujetos al diezmo representan , m el 
termino medio de una y otra época la de 12.189,106 rs . , 
según los datos que arroja el censo de 1799. Mas ajelante ha
bremos de ocuparnos del resultado que tija el cuadro que acá 
bamos de presentar, pasando ahora á examinar los 

Datos o f ic ia les de 1815. Por Sdlíemhrede este año, se 
reunieron varias noticias esladíslicas, y se formó un estado 
que ofrece los resultados siguientes : 

Número de fuegos , . , . . 2,4í0 l / J 
Id. de almas 104,044 
Rentas de la propiedad 7.359.136 
Id. del comercio y de la ind 1.254,300 

Conviene observar desde luego que no figura en este estado 
el producto del comercio é ind. de San Seoastian, ni el valor 
déla riqueza terr. por concepto urbano, á causa de hallarse 
incendiada esta c. en el año á que el dato se refiere, advjrtien-
do que si en la casilla aparecen 5,000 rs. , corrispouden á lgue l -
do y Alz:í. No uno sino diferentes estados tenemos a la vista 
respecto al trabajo de 1815, y en ellos notamos alguna dit'tó-
renoia en la suma total , y esta depende ya de que se hicieron 
algunas rectificaciones parciales, ya de que las juntas genera
les celebradas en Zarauz en 1819, elevaron la riqueza ue San 
Sebastian, con la misma comprensión de Alza é Igueldo á 
527,476 rs . , aumentando 182,615 seihre lo señalado en el 
dalo anterior; pero habiendo reclamado la c . , se reo.ijo de 
nuevo la suma á los mismos 344,861 rs. del año de 1815. Ya 
antes de estos trabajos , se habia publicado en el año de 18i2 
otro que s'halaba por valor de la riqueza terr. un cap. imp. 
de 7.588.000 rs. Nosolros respet.inms á l.is personas que tu 
vieron parte en estas operaciones; pero hajo ningún concepto 
podremos convenir en que estas sean las utilidades de toda la 
prov. Mas tarde diremos cómo se entiende en este pais la pa-
1 ibra r i quez i , para sujetarla a los impuestos que en él se co
nocen. £1 mismo trabajo de 1799, resultado de las relaciones 
de las municipalidades, demuestra convinceniementeque la 
riqueza furr . , la pecuaria , h fabr i l , con esclusion de la co
mercial, y de cierta parte de la ind. que no comprende el dato 
á que nos referimos, era mayor que laque señala el docu
mento de 1812, era mayor que la que fija el datode 1815. 

Habia principiado el siglo X I X , cuando personas por laníos 
conceptos respetabilísimas como losSres. D. Francisco Mar-
tinpz Marina, D. Joaquín Fraggia, D. Vicente Gouzslez Arnao 
y D. Manuel Avel la, individuos lodos de la Academia de la His
toria, y por encargo de la misma se dirigieron á perdonas co
nocedoras del pais, á Onde publicar el Diccionario de las Pro
vincias. Desgraciadamente fueron pocos los resultados que el 
celo de estas distinguidas personas obtuvieron en cnanlo á 
producciones y demás elemenios de riqueza , y sido en olgu-
Tios pueblos se señala la caididad no de todas sino de determi
nadas especies. Y esto es tan c ieno, como que ni siquiera po
demos presentaren la prov. de Guipuzeoa el trabajo que bici-
mos respecto á la de Álava , suponiendo el valor de la pro
ducción bruta en las loca'idadesen que no se lijaba por las 
<le los pueblos en que se designaban todas las especies. En la 
descripción de las pobl. de Guipúzcoa en general, no se fija 
la cantidad de producciones, y en 26 pueblos en que esto so 
hace, no se señalan todas las especies A pesar de esto, para 
que nuestros lectores puedan formarse una idea sobre la im
portancia que debe darse á la materia imp. que señala el dato 
<Je 1815, presentamos el 
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En nueslro juicio este trabajo tiene alguna imnortancia 
para calcul ir el méii lo que deba atribuirse al dato oficial de 
1815: ante todo es preciso convenir, en que las relaciones que 
dieron estas personas, d isminuían, como se disminuye siem
pre, la cantidad de la producción, particul.irmenle tratándose 
de hab., de cuya reserva en este punto hablaremos mas ade
lante. E l resultado es que siete pob l . , slgunas de no escaso 
vecindario, presentan en el valor del solo maiz y trigo una 
cantidad que por término medio significa el 30 por 100 dé la 
riqueza líquida que señala el dato oficial de 1815. No ignora
mos que la condición de la prov. de Guipúzcoa es m u y dis
tinta de la de otras , y que no es posible dar á los prod. 
de la tierra el valor, ó mejor dicho , la renta que tienen en 
otros terr, mas fértiles y abundantes; tampoco desconoce
mos que el suelo guipuzcoano necesita machos brazos, mu
chas labores y muchos abonos, y que por consiguiente se 
consume en jornales gran parte del valor de las producí iones. 
l*ero en cambio la tierra está sin descanso; los vericuetos mas 
escabrosos se hallan en cu l t ivo , y no es raro ver una misma 
finca rústica y aun mismo tiempo con frutos de dos, tres y 
ci iairo clases. Sin embargo, nosotros no vacilamos en decla
rar que es y debe ser mucho mayor la materia imp. por con
cepto terr., ya por la razón que hemos dicho de que las per
sonas respetables, encargadas de redactar los art. de Guipuz-
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coa, presentarian disminuida y uo aumentada la cosecha de 
aquellas dos clases de granos, ya porque las pobl. que com
prende el estado producen otros frutos como son, avena, l ino, 
arbejasy toda clase de hortaliza y frutas, ya últimamente 
porque no figura el valor de las lincas urbanas , que debe 
añauírse cuando no son consideradas como instrumentos de 
labranza. 

Publicado el trabajo de 1815, se utilizó luego para un re
parto del que vamos á ocuparnos muy brevemente. Tenemos 
a la vista el estado que demuestra la distribución que se hizo 
de 72,257 1/8 rs. vn . sobre las rentas territoriales: de 
15,326 rs. vn. sobre las ganancias de la ind. y ganado lanar 
al respecto del 1 por 100; de 53,916 rs. vn . alas clases de 
bueyerizos entre 8,986 yuntas y de 2,763 rs. vn . á las 921 ca
ballerías, que se graduaron según los estados recibidos, los 
que anteriormente existían, y noticias que se adquirieron para 
atender al servicio de bagajes del mes de setiembre de 1815, 
con arreglo á lo acordado por esta prov. de Guipúzcoa en sus 
últimas juntas generales celebradas en el referido año 1815 
en la v . de Guelaria. En este estado figuran los epígrafes y 
números siguientes : 

Valor de las rentas en rs. vn . . . 7.225,724 
Cuota del 1 por 100 72,257 
Producto de la industria 1.532,üüo 

8 

Cuota del 1 por 100. 
Número de yuntas. 
Cuota de 6 rs. vn . por yunta. . . 
Número de caballerías 
Cuota de 3 rs. vn. por caballería. 
Contingente total en rs. vn . . . . 

15,326 
8,t)S6 

53,916 
921 

2,763 
144,266 8 

Sin necesidad de mas comentarios y creyendo haber pro
bado, que no es admisible bajo concepto alguno la riqueza 
imp. que presenta el dato de 1815, vamos á ocuparnos de los 

Datos of icíales de 1842 ó sea l a mat r i cu la c a t a s t r a l . 
Tenemos á la vista este trabajo reducido, primero al estado 
que maniliesta las rentas de la propiedad , comercio ó ind. 
de esta provincia, que se iccogieron por setiembre de 1815; 
segundo, á un estado fogueral que presenta 2,331 1/2 fuegos, 
y tercero á la memoria y su correspondiente resumen en un 
estado que suscribe eu San Sebastian á 28 de octubre de 1842 
el Sr . D. Eustasio Ami l i v ia . E l dato oficial que ahora exami
namos, señala á la prov. un total de riqueza imp. de 
11.764,793 rs., distribuida del m«do y eu la proporción que 
sigue. 

0 Bflado» del Proporción 
RIQUEZAS. CAP. PROD. CAP. IMP. "I1 l""1 " « * ' i " ' "1 

el imponible, con «1 total. 

Territorial. 
Urbana. . . 
Pecuaria. . 
Industrial. . 
Comercial . 

295.6i8,600 
38.162,057 

198,000 
11.699,999 
15.000,000 

8.975,201 3'04 p. 
1.335,672 3'50 

7,920 4 
696,000 6 
760,000 5 

76'29 
n'ss 
0'07 
5'92 
6'37 

360.608,656 11.764,793 100 

Foreste trabajo se ve que la riqueza terr. tomada en senti
do lato, es deci r , comprendiendo el prod. de las fincas rúst i
cas, el valor en renta de las urbanas y las utilidat1 sde la ga
nadería, sube á la suma de 10.318,793 rs . , cuya cantidad su 
pone que toda la materia imp. de España por cousepto terr., 
no pasaría de 1,104.005,321 rs. Pero supónganos por un 
momento, quesean 11.764,793 rs. las utilidades de luda la 
prov. y que no pase de 112,650 individuos, su pobl . , uno y 
otro dato tomado de la matricula catastral que ahora exami
namos. En este caso la utilidad que correspondería á cada hab. 
sería 104 rs. 15 mrs. al año , 9'73 mrs. al d ía: nuestros lecto
res pueden calcular á qué quedarían reducidos estos 9'73 mrs. 
sobre la verdadera pobl . , no sobre la señalada por la matri
cula. Bien conocemos que podrá decirse, que los hab. del país 
se quedarían contentos, si después de haberse mantenido, les 
quedaba de utilidad diaria para las demás atenciones de la 
v i d a , los 9'73 mrs. Pero no debe olvidarse que aquí se igua
lan todas las fortunas, que las utilidades se reparten en pro
porciones iguales, y que por consiguiente sien cada pueblo se 
calculase la ganancia, ó mejor dicho, los beneficios que de la 
agricultura sacan los que tienen rentas regulares, la gran 

masa de trabajadores se quedarla sin los 9'73 mrs. de util idad 
diaria, y habría necesidad hasta de descontar la parte que se 
computa indispensable para su preciso alimento. Un simple 
ejemplo demostrara hasta el últ imo grado de evidencia la ver
dad de lo que estamos diciendo: un hab. de Guipúzcoa , ó 
un propietario residente fuera de la prov. que tenga una renta 
de 120,000 rs. por concepto terr., priva de la utilidad diaria de 
l o s 9 ' " 3 m r s . á 1,140 guipuzcoanos con cortísima diferencia. 
Nada mas sobre este punió decimos , porque las reflexiones 
que pudiéramos hacer, están bien al alcance de la lompren-
sion de nuestros lectores. 

Dt spues de presentados estos cálculos, y fijadas las pro
porciones sobre el cuadro que va unido a l a matricula catas
t ra l , corresponde ahora ocuparnos con toda separación de 
cada una de estas riquezas, principiando por la 

Riqueza t e r r i t o r i a l . La memoria que suscribe el señor 
A m i l i v i a , persona de todo respeto y consideración, de muchas 
luces y acendrado patriotismo, dice, que el estado terr.de 1815 
presenta una riqueza de7.420,401 rs. , haciendo la distribución 
siguiente: 

Propiedad rústica G.084,729 
Propiedad urbana 1.335,672 

7.420,401 (') 

Y a ven nuestros lectores, que el dato oficial de 1815, con
siderado en la prov. de Guipúzcoa como punto de partida y 
base de todas las operaciones estadísticas, daba á la riqueza 
territorial, ó sea al producto líquido de la tierra, un valor de 
6,084,729 rs. Y es de notar que esta prov., por un interés mal 
entendido, era entonces y ha sido por largo tiempo esencial ó 
casi esclusivamente agrícola, cuando su suelo tiene, según 
hemos dicho y la situación actual lo demuestra, privi legia
das condiciones industriales, cuando su posición topográfica 
la presenta inmensas ventajas mercatíles. La matrícula catas
tral fija, repetimos, la riqueza territorial en, 8.975,201 rs. y 
al señalar esta cantidad con desconfianza, según manifiesta 
el autor de este trabajo, hace presente, que desde 1815 á 
1832, la agricultura ha marchado en incremento en aquel país 
en cuanto lo ha permitido la ingratitud de su quebrado, es
trecho y escaso suelo, contribuyendo á este resultado la ena-
genacíon de propíos en la guerra de la Independencia y la 
paralización del comercio y de la industria, que dejó capita
les y brazos ociosos dedicados por necesidad á roturar mon
tes, á desecar juncales y pantanos en algunos puntos de la 
costa. La memoria fija el número de los caseríos ó casas de 
labranza aumentados desde 1815 en 300, calculando el valor 
capital de cada uno de ellos en 24,000 rs. Mas es de observar 
que el dato oficial, cuyo estrado estamos haciendo, casi co
piando sus propias palabras, dice: que en Guipúzcoa no ha
bía ya en el año de 1815, ni eriales ni tierras calvas, y que 
esos desmontes, si bien han dado mas valor al terreno en 
que se han hecho, á escepcíou de los juncales, se han verifi
cado á espensas del arbolado de alechales y de los abonos, re
sultando que lo's productos agrícolas se resienten de la falta de 
estos últimos y menguan proporción guardada, á las tierras 
dedicadas al cu l t ivo , menguando también el arbolado: en 
vista de estas reflexiones, dice el respetable Sr. Ami l i v ia , 
que en consideración al valor preexistente, que han |absor-
vido ó disminuido las nuevas labranzas , debe reducirse 
el valor de cada una de ellas á 16,000 rs. quedan un ca
pital productor de 4.800,000 rs . , o sea un cap. imp. de 
120,000 rs. , tomando por tipo regulador de las rentas agrico-

(*) No deben nuestros lectores cstrañar la diferencia que re
sulta de esta suma y la del estado que con referencia al año de 
1815 acompañó A la matricula, porque tenemos ala vista nodos, 
sino cinco documentos de la misma época que ofrecen las diíeren-
cias siguientes: 

1.° 7.225,724 
2." 7.225,756 
3." 7.359,136 
4.» 7.588,000 
5." 7.420,401 

Ya anteriormente hemos manifestado las razones de estas dife
rencias , efecto mas bien de las circunstancias en que s« «n«on-
traban varías localidades al concluirs» la gutrra. 
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las del pa ise l 9 p . 100 ('). L a memoria continúa hablando 
del ganado ateniente á la agricultura, y l lama de este modo 
al que auxil ia mas inmediatamente la labranza, que natural
mente exige en Guipúzcoa continuo laboreo, grandes benefi
cios y una porción de industrias accesorias : consiilera entre 
ellas como principal, la cria de ganado casero ó a la mano, que 
consiste en yuntas de bueyes, vacas, pequeños rebaños de 12 
á 30 ovejas y algún ganado de cerda. E l Sr . Ami l iv ia reco
noce que las yuntas de bueyes se emplean en el acarreo y 
transportes en los intermedios de las labores, pero considera 
esta clase de ganado como auxil iar de la agricultura , la cual 
no podria subsistir en esta prov. sin la asislencia del trabajo 
y de los abonos que reporta, l í l cap. prod. de este ganado em
bebido en los predios rúst icos, según la opinión del Sr . A m i 
l iv ia , no se tomo en consideración en el estado territorial, te
niendo presente que á esta riqueza afectaba principalmente 
la contribución fogueral. La memoria calcula el producto de 
este ramo auxil iar de la agricultura en el 10 por 100 del de 
los predios rústicos que importan 608,472 rs . , que capitaliza
dos al 5 por IOS) dan 12. i09 ,4 i0 rs. (") Traía después la me
moria sobre el diezmo que en 1815 satisfizo por entero la 
prov. de Guipúzcoa, á escepcion tan solo de la jur isd. de San 
Sebastian, donde no se cobró este impuesto y donde se alen-
dió á la dotación del culto yo le ro por otros medios. E l do
cumento oficial valora los diezmos por término medio de un 
quinquenio en 1.500,000 rs . , y el de los de San Sebastian en 
78,200; de cuyas dos sumas se deduce que en el referido año 
de 1841, satisfizo la prov.de Guipúzcoa 1.420,800 r s . ( " ' ) . La 
ilustración del Sr . Ami l iv ia no ha podido menos de conocer 
que el prestigio de esta contribución se ha rebajado conside
rablemente hace ya algún t iempo: por esta circunstancia y 
lomando por tipo algunos diezmalonos conocidos, l i ja por lo 
que en ellos han ingresado en 1.200,000 rs. la cantidad satis
fecha por este concepto : dicese ademas en la memoria que 
con la supresión del diezmo, las utilidades agrícolas han ad
quirí lo en la prov de Guipúzcoa un aumenio de valor de 
1.500,000 r s . , equivalente al importe de esta prestación en 
un año común: el intendente en su trabajo oficial hace una 
observación juiciosa é importante, á saber : que si á la dota
ción del culto y clero debe atenderse por medio de una con
tribución especial, y no del producto de las generales, el au
mento de materia i m p . , solo será la diferencia que resulte 
en!re el valor de los diezmos y la cuota del impuesto part i 
cular. 

Continúa la memoria hablando de la porción de montazgo 
y arbolado, destinado según se ha dicho anteriormente en el 
térm. de cada cas. á suministrar hoja para el alimento del ga
nado de labranza y abono, asi como combustibles para cale
ros y para el hogar; cuyo valor está embebido en renta de pro 
piedad. Haciéndose cargo de otra riqueza consistente en arbo
lado, que llaman trasmocho destinado á carbón y material, el 
dato oficial, calcula que las ferrerias de Guipúzcoa consumen 
anualmente 400,000 cargas de carbón, de las que un 30 por 
100 saldrán délos montes de Navarra y Álava y el resto de la 
de Guipúzcoa. Añade que en las fraguas, talleres y hogares 
de los predios urbanos, se consumirá el equivalente á Su,000 

(') Indudablemente en este cálculo hay una equivocación: el 2 
por ieo de los 4.800.000 rs. es 96,000; los 120,000 rs. repre
sentan el 2 1/2 por 100! no sabemos si el error será del d.iio 
oficial 6 de nuestro copiante, á pesar de que tenemos particular 
cuidado de confrontar detenidamente la copia y el original. 

('*) También hay aquí otra equivocación, no nuestra, sino del 
dato oficial: el o por 100 de los 12.409,440 rs., no es 608,472; 
el 5 por 100 es 620,472 rs. ¿en quí, pues, consiste la diferencia? 
¿dónde está el error? Vamos á manifestarlo claramente: quiso 
hacerse la operación con el producto de las fincas rústicas de 
6.084,729 rs. y el aumento que se señalií por los caseríos aumen
tados desde 1816; pero no se incluyeron los 120,000 rs.: hecha 
esta unión de sumas, resulta lo que sigue : 

Produelo de las fincas rústicas 6.204,729 
Décima parte del cálculo de la matricula. 620,472 
Capital productor á razón del 5 por 100. . 12.409,440 
E l capital prod. que corresponderia á los 

608,472 rs. seria de. . . , . . . . . . 12.169,440 
C**) También hay un error en este cálculo, porque sumadas 

as dos partidas de 1.420,800 rs. y 78,200, resulta un total de 
1 499,000; preciso es , pues, suponer que el producto del diezmo 
en San Sebastian, es d« 79,200 rs. «n vez de 78,200. 

cargas de carbón, y que computada la utilidad de cada una 
de estas á 3 rs . , se obtiene un producto ó renta del árbol para 
carbón, que asciende á 1.200,000 rs., ósea un capital de 
30.000,000, adoptando el tipo del 4 por 100 ('). A fin de 
calcular, continúa la memoria, el valor y productos del 
arbolado para material con aproximada exactitud, necesa
rio sería hacer lanleos por distritos, porque no se alcanza 
olro dato que pueda servir de punto de partida. Esto no 
obstante, la matricula catastral d ice: que por juicio pru
dencial , muy aventurado cieitameule, puede calcularse que 
saldrán cada año 4,000 árboles, su precio 16 rs. cada uno, 
y que el producto entonces seria de 64,000 rs. y el capi
tal 1.600,000 rs. al mismo tipo de 4 por 100. 

Los calcules precedentes, añade el dato oficial, presentan los 
valores de la propiedad rústica de la prov. en el estado en que 
se encontraba en el año de 1832; pero la guerra, dice muy 
oportunamente el Sr . Am i l i v i a , había modilicado considera-
blenipnte estos valeres : mas de 350 cas. habían sido quema
dos; se habían hecho inmensas talas en los arbolados, y era de 
mucha consecuencia é imporlancia la pérdida del ganado : es
tos accidentes habrán unos destruido la riqueza, como sucede 
con las talas de pie en los arbolados, otros suspendido la pro
ducción por muchos años, como las talas en rama ; oíros en 
fin menguado los .productos por largo tiempo, como las que
mas de caseríos mienlras eslos no se construyan, como la des
trucción de los ganados mientras no se reproduzcan. Ya el 
dato oficial reconoce que se había entrado en 1841 en la épo
ca de reparación; mas en la imposibilidad de reunir enton-
cus datos para calcular las pérdidas con precisión, pueden es-
las considerarse aju ic io prudencial del modo siguiente: 

Producios de los predios rústicos, incluso 
el ganado ateniente á ellos 150,000 

Id. del arbolado trasmocho 150,000 cargas 
de carbón ó 450,000 

Id. del arbolado bravio ó para material. . 32,000 

Total 632,000 

Aqn i concluye la matrícula catastral en lo relativo á la r i 
queza territorial, ó sea el prod. del suelo, sin considerar bajo 
ningún concepto la riqueza urbana: aqui pues concluye la 
presentación de datos oficiales, y aquí comienzan también 
nuestras observaciones sobre la riqueza que tiene la prov. 

Sensible es haber de decir , que si grandes fueron nuestros 
compromisos, que si delicada fué nuestra situación al redactar 
el ai t. de Álava, nos hallamos en el mismo caso, ya que no d i 
gamos peor, al tratar de la prov. de Guipúzcoa. Presentado 
eslá ya el concepto que nos merecen los guipuzcoanos ; la 
prueba mayor del cariño que les profesamos, es pasar nues
tra temporada de descanso entre aquellos leales y obsequiosos 
hab. ; es ser ya propietarios de aquel país; es haber man
dado conslruir una casa para v iv i r en ella toda la temporada 
de verano , pero todas estas circunstancias que prueban el 
afecto á determinado terr. , á determinada local idad, no im
piden manifestemos en los términos mas corteses, que ningún 
guipuzcoano, absolutamente ninguno, de la clase elevada, de 
la condición humilde nos ha querido facili lar el mas insignifi
cante dato para apreciar la riqueza de aquella prov . : amigos 
íntimos, personas á quienes hemos debido las mas particulares 
alenciones, tanto para la redacción del Diccionario, como en 
el trato de la vida pr ivada, cuando les hemos pedido alguna 
noticia sobre riqueza, nos han contestado que no les era posi-
bie proporcionarnos ninguna clase de documentos ; hay tras 
todavía; personas pudiéramos citar apreeiabilísimas en las re-

I') También tenernos el disgusto de observar que hay en «sle 
cálculo otro error, puesto que ninguna combinación nos da el re
sultado de 1.200,000 rs. Si computamos las 480,000 cargas, la 
utilidad liquida es de 1.440,000 rs. y el capital 36.000,000: si 
hacemos en las 480,000 la deducción del 30 por 100 como bene
ficio que obtienen no los guipuzcoanos, sino los navarros y ala
veses, entonces resulta ser el beneficio de 1.008,000 rs. y el ca
pital de 25,200,000 rs., y si solo se hace la deducción del 30 
por 100 d« las 400,000 cargas de las ferrerias, entonces la ma
teria imp. es de 1.080,000 rs. y el capital de 27.000,000. Ya ven 
nuestros lectores que por ningún concepto se obtienen el 1.200,000 
m i e s ni los 30.000,000 citados. 
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laciones sociales, respetabilísimas por sus talentos y servicios 
al pais, que nos han respondido, que tenían un exacto conoci-
nileuto de los prod. y de la riqueza del pais; perú que creían 
faltar á la prov. si proporcionaban la menor noticia, l in una pa 
labra, ademas de los fueros escritos por los que se gobiérnala 
prov., hay, se conoce, un fuero interno que dice: «que ningún 
guipuzcoano facilite por ningún concepto, ningún dato esla-
ibsiicode riqueza para ninjMiio que lo pida.» Sumamente agra
decidos estamos á todos nuestros colaboradores, y no creemos 
cierlameule ofenderles al decir , que el amor á su pais, no les 
ha permitido complacernos en esle punto. Otra voluntad me
nos firme se arreilraria al verse privada de elementos indis
pensables para continuar esteart . ; pero conocido es el temple 
de nuestra alma, y por eso entraremos en el examen, y la cen
sura de los trabajos que hemos presentado, diciendo nueslra 
opinión, que podrá ser errónea; pero que manifeítada de buena 
fe. podrá ser oportunamente rectificada, si con razones y con 
números se nos convence. 

Principiamos diriendo que bajo ningnn concepto podemos 
conformarnos con la materia imp. que por riqueza terr. pre
senta el trabajo del Sr . Ami l i v ia : conocemos y respetamos la 
particular y delicada posición en que se encontraba esle bene
mérito ciudadano, que era a la vez representante del Gobier
no , y de los intereses de la prov. que le viera nacer. Mas bien 
que objeto de censura , debe ser de disimulo y de considera
ción la conducta del gefe político é intendente de la prov. de 
Guipúzcoa , que teniendo todos sus intereses en e l la , que co
nociendo dominaba en todas las clases el pensamiento de ocul
tar la verdadera riqueza, no descubriese las utilidades, ni ma
nifestase los elementos de prosperidad, que comenzaban á en-
treveerse en aquella época , en que el Gobierno se ocupaba del 
arreglo de los fueros, y procuraba reunir dalos de que la adm. 
carecía abso'utainenle, para convenir y fijar la cantidad que 
dehia satisfacer anualmente ta prov. 

Principiaremos por manifestar las cantidades cosechadas 
que marca el censo de 1799: son diminutas en estremo, y que 
desde luego el maíz que figura por 270,908 fan., ofrece hoy 
cerca de un dohls de producción. Y ciertamente, si no irr.por-
tara mayor cantidad la riqueza terr. de esta p rov . , carecteo-
do, como ha carecido de índ. , y habiendo visto por largos anos 
abatido su comercio, con grande dificultad hubiera hecho 
frente á los valorea de los objetos importados de otras prov. 
Hoy mismo Guipúzcoa caosufia» 5()0,000a.de vino del interior 
del reino , 42,000 de aceite , 880 qq. de jabón, 9,000 de gra
sa, t.noo de abad"jo, 400.000 de vena, 12,000 fan. de cebada, 
400 ile arbeja y otros art. de menos importancia : si á esto se 
añadí'el valor que representan las demás necesidadesde la vida, 
puede fácilmente deducirse, que con la suma de utilidades que 
supone la m i l ricula catastral, no podría ciertamente existir la 
prov. de G diiúzcoa. Hecha esta digresión , y refiriéndonos de 
noevo al dato de 1799, deberemos decir, que entonces era mu-
ch > mayor la cantidad de especies (iroducidas, y que después 
se ha cstcmlido el dominio agrícola hasta el punto de verifi
carse impnrtaiites esportaeiones de prod. de no escaso valor. 

Poca luz seguramente ofrece el dato de 18t5- tratábtse de 
un documenlo oficial que h d)ia de impr imirse, y es bien se 
guro que por interés de la prov. las personas en ella infiu ven 
tes, procuraron orultar las utilidades que lenian en sus distin
tas combinacioiv s los varios elementos de producción: asi que 
al manifrs lar, qae hay en este dalo palpible ocultación, no 
preiendemos por eso ofend- r á los distinguidos goipuzcoanos, 
que creyeron colon es, comí creen ahora, las personas mas re
comendables, que no debe decirse la verdadera nqi.eza. Por 
olra parle es indudable que á consecuencia de la misma deca
dencia del comercio, fué prosperando la agricultura, luchando 
los hab. de e.-.te pais con la ingral i iud y escabrosidad del ter
reno, hasta el punto de reducir á cultivo localidades á las que 
no se sube sino con gravísimo peligro. Cierto que la prov. de 
Guipúzcoa ha padecido considerabemenle durante la guerra 
c iv i l ; cierto que el encono de los partidos ha incendiado no po
cos cas. , y ha perjudicado potablemente los bosques; pero f s 
también cierto , que á beneficio de la paz desde 1839, el pais 
se ha repuesto desús anteriores pérdidas, \ a que no digamos 
que ha aumentado en la parle agrícola las utilidades que antes 
de la lucha obtenía; teniendo pues presentes todas estas obser
vaciones ; hablen lo examinado detenidamente la situación no 
de uno, sino de vano pueblos; tomando en cuenta los prod. 
que se les señalan y los que realmente tienen; no olvidando que 

la supresión del diezmo (que es de mas importancia que la </iie 
señala el dalo oficial de 1812, según documentos oficiales y 
públicos que tenemos a la vista, en que se comprende la parte 
que recibían los patronos), ha aumentado considerablemenle la 
riqueza imp. por esle concepto, no vacilamos en asegurar que 
el prod. de las fincas rústicas comprendiendo las utilidailes 
del arbolado de todas clases, asciende cuando menos á la suma 
de 18.520,305 rs. 

R iq ikza i 'k ixaiua. E l dato oficial de 1842 dice al hablar 
de esta riqueza, que habiéndose tomado ya en consideración 
el ganado auxil iar ó accesorio á la agricultura, solo restañen 
Guipúzcoa algunos rebaños de ovejas, yeguas y potros de una 
raza ruin y exigua, cuyo núm. es ílucluante y muv vario, 
por cuanto la temperatura inconstante y caprichosa del pais, 
produce rápidos aumentos y súbitas bajas: calcula la memoria 
que pastaban por término medio en los montes de Guipúzcoa, 
sin contar con el ganado casero, 6,000 ovejas y 3,000 yeguas 
y potros, que hoy por las pérdidas de la guerra suponen re
ducidos á 3,000, y 1,500 respectivos. Fíjase en el documento 
olicial el valor de las ovejas en 3 ducados cad^una, ósea un 
capital de 99,000 rs. y un producto de 3,960, á r.izon del i 
por 100: en el mismo se valúan las yeguas en 6 durados, re
sultando por consiguiente el mismo capital y las miMüal ut i l i 
dades. Sensible es haber de decir que se carece de datos para 
combatir los resultados que ofrece en esla parte la matricula 
catastral. Pero desde luego sorprende el considerar que toda 
la riqueza imp. por concepto pecuario, solo importa 7,920 rs. 
Con dificultad puede presentarse un dato estadístico, cuyo 
error esternas pa ente. Príncipiamns por decir, que el precio 
que señala la matrícula catastral á las yeguas y potros, á 60 
rs. cada uno, es sumamente diminuto, y es bien seguro que la 
persona que facilito á la Intendencia semejante noticia, no los 
venderla, si los tuviese, á este precio. Espliquemos primero 
en qué clase se halla clasificado el ganado de la prov. de Gui 
púzcoa: en esle pais el ganado vaojno es de mucha ímpor-
lancia, porque sirve para tres cosas: primero para la labranza, 
segundo para el transporte, tercero para el consumo. En el 
primer caso, el ganado no representa riqueza imponible por sí, 
en atención á que figura, y debe figurar, según buenos prin-
cipíos económicos, como instrumento de labranza; en el se
gundo las utilidades qoc ofrecen los animales, van unidas á la 
induslria o especulación, objeto del transporte; en el tercero 
los beneficios obtenidos en la venta corresponden á la riqueza 
pecuaria, y por consiguiente deben ser considerados como 
materia imp. Mas en este último caso no se halla solo el ga
nado vacuno, el lanar y el de cerda sirven para esle mismo 
objeto, y el estadista de ningnn modo debe olvidar esle consu
mo de importancia y las utilidades quede él resultan. F.n las 
relaciones de 1799 figuran 1,227 cerdos valuados á 160 rs. , y 
es bien seguro que boy no bajan lo.' que tiene la prov. de 4 a 
5,000. Kn cada caserío hay, como la misma matrícula re
conoce, y según ya hemos dicho anteriormente, pequeños 
relíanos, puesto que en ningnn pais apura mes el ingenio 
para utilizar cuanto es posible esla parte de la industria 
agrícola. Ahora bien ; ¿ puede admitirse el consumo de 
carne sin mas utilidades que los 7,920 rs. 7 jTendrian los 
caseros sus ganados, criarían con tanto esmero los cerdos, 
si á eso halda de quedar reducida la utilidad? Y nótese una 
circunstancia especial á saber: que si bien los guipuzcoanos 
son frugales, que si bien son muchas las familias que no co
men carne, hay sin embargo muchas, muchísimas bien aco
modadas : atraviesa el pais en lo'lo el año mucha gente foras
tera y residen en el verano muchos , muchisimos viajeros con 
el (dqelo de tomar tos baños de mar y de minerales, ó de dis
frutar en tiempo caloroso la dulzura de aquel cJima, admi-
rando el carácter franco y leal de aquellos hab. Véase, pues, 
f i todas estas perdonas no representan un consumo de carnes 
superior en sus utilidades á bis 7,920 rs. A la vista tenemos 
un documento curiosísimo sobre el gasto que hace un párroco 
y un beneficiado guipuzcoano. Y no se c i ' a que este es un 
dato particular ; lejos de eso debemos decir que es oficial y sa
cado en copia de un espediente que tiene este mismo carácter. 
Al hablar del consumo de carnes supone para 3 personas, 2 y 
1/2 libras de vaca, e m o v j o r e n el precio de aquel año (1804) 
era 1,338 rs. 8 m r s . , ósea 440 rs. 3 mrs. por persona. Según 
los precios actuales , esla misma carne importaría 858 rs. 28 
mrs . , y corresponderían á cada individuo 286 reales 9 mara
vedís. Algún lauto exagerado consideramos este dato ecl. (per-
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mítasenos esta calificación); pues si bien resulta Je documen
tos importantps déla época, tnic el consumo de carne de los 
individuos estaba con el del clero en relación de 1 ¿8 t /2 , 
acaso sea exagerada la declaración presentada por los miamos 
curas y beneficiados, de consumirse en sus casas í,338 rs. 8 
mrs. en este concepto. Sin embarco , si se redujera i la mitad 
del consumo diario que Bia el dato sobre el gaslo de los ecl . ; 
mas diremos, si se redujese a l a tercera parle , esto es, 101 
l ibras; suponiendo que solo use de este alimento la décima 
parle de la pobl. y en esla van incluidos los viajeros y los que 
residen alguna temporada en el pais, el consumo sfria 1.431,075 
libras anuales y el valor 1.347,458 rs. 28 mrs. E n un trabajo 
curioso bechoá principios de este siglo se manifiesta , aten
dido el número de cabezas lanares y de cerda que iban anual
mente á las carnicerias, que daban aproximadamente 
306 832,000 libras de carne para el consumo, y conespoudian 
á cada individuo 22 l ibias entre vaca , carnero ú oveja y cer
do. Sabido es que tí ganado lanar ha aumentado considerable
mente, y sabido es también que boy es mayor el consumo de 
Csle ar t . ; sin embargo , admitido el dalo tal como se présenla 
y aplicado á la prov. de üui|iúzooa , suponiendo el consumo 
de 22 libras por ba l ) . , los 141,752 consumirían 3.118,5i4 l i 
bras al año y sif valor seria de 2.935,100 rs. 8 mrs. De cual
quier modo, pues, que se examine el consumo probable de este 
art. en la prov. de (¡uipúzcoa , resulta que son muchísimo 
mayores las utilidades por concepto pecuario, sobre lodo si 
se añade á la carne del alimento la repiesenlacíon del valor de 
las yeguas y potros por las uti l idades, que ofrecen á la especu
lación ó ind. áque se dedican. Sin temor, pues, de perjudicar 
los intereses de la prov. de Guipúzcoa , lijaremos las utilida
des por concepto pecuario en 500,000 rs. 

RlQDEZA DRBAHft. Dice la matricula oficial quedesde 1815 
á 1841 han tenido las casas un aumento de mucha cuantía en 
la c. de San Sebastian; pero que los accidentes de la guerra 
civil habían neutralizado esta ventaja con relación á la prov. 
toda; que en las v. de Urnieta y Guelaria solo habían queda
do ruinas; tjue en San Sebastian se habían destruido por com-
pletosusbarr iosdeSta. Catalina, San Martin ye lant iguo: que 
que en Irun, Pasages, Andoain, Vergara, Placenciay en otros 
pueblos de la prov., se habían derruido muchísimos edificios, 
y que en la imposibilidad de fundar entonces cálculos compa
rat ivo*, se juzgaba prudente dejar la riqueza urbana de Gui
púzcoa en la eslimacíonqué tenia en el ano de 1815, haciendo 
la eapilalizacion al 3 1/2 por|100. Preciso es tener presente que 
la matricula catastral escrita en 1842 se refiere al estado de la 
prov. en 1 8 i l : entonces sin duda era mayor la riqueza ur
bana que la que tema en 1815, siendo ademas de observar 
que en la suma señalada á esla riqueza en aquella época , se 
hicieron las mismas ocultaciones que en la riqueza territorial 
ó de fincas rústicas, según ya hemos demostrado. Así que, 
aun colocándonos en el año de 1841, sería preciso aumentar 
la cuota de 1815, primero por las ocultaciones de aquel dalo, 
segundo por el aumento y mayor importancia de los edifi
cios. Ahora bien : sí esto debió hacerse en 1841, ;,con cuánto 
mas motivo no debe verificarse en 1847, en que la prov. de
muestra una animación que sorprende, en que se levantan 
edificios por todas partes, muchos de ellos suntuosos y de 
estraordinario cost<'? Nosotros no tenemos inconvenienle en 
asegurar que el cap. empleado en la construcción de edificios, 
es superior, muy superior al que representan las perdidas 
durante la guerra c iv i l . Dejemos á un lado los cas. conside
rados por nosotros como instrumentos de labranza; las casas 
de San Sebastian, de Irun , deTo losa , de Vergara , de Az-
pei l ía, de Azcoitia y de otros puntos en que no viven labra
dores, que por sí trabajan la tierra , tienen un valor mucho 
mayor que el que les señala el dalo do 1815. No entramos 
aquí en cálculos como pudiéramos hacerlo respecto á lo que han 
pagado por arriendo las casas correspondientes al c lero, que 
no han sido vendidas; pero no tememos asegurar porelestu
dio que hemos hecho sobre esta r iqueza, que no baja en su 
materia ímp. de 3.800,000 rs. sin contar las fáb. antiguas 
ó modernas. 

Riqueza i k i i ü s t r u l . Veamos primero lo que dice la ma
tricula catastral, que se refiere como ya hemos dicho, al estado 
industrial de 1841. Dicese en este documento, que desde 
1815 á 1832 la industria de Guipúzcoa marchó en una deca
dencia progresiva, hasta aparecer casi aniqui lada; que la fa
bricación de fierro, su elaboración, la marraqueria; todo ya-

TOMO IX . 

cía en la mas lastimosa postración y en medio de este ge
neral abalimiento solamente las fábricas de armas de Placen-
cía y Eybar se ostentaban lozanas, y una fáb. de quincalla or
dinaria en este último punto mostraba animación , sostenien
do unos 60 operarios; dando la guerra civi l el ú l l imo golpe 
á esla desfalleeienle industrial (jue la paz y el eslablecimienlo 
de aduanas en la frontera habían vivificado este cuadro, po- • 
niendo en parangón la fabricación de fierro con el estado que 
tenia en 1815; la claveleria recibiendo nuevo impulso , aun
que mas lento y levantándose nuevos establecimientos fabri
les ; pero que en cambio las fábricas de armas de, Placencia y 
E iba r , que podrían trabajar 2,000 fusiles mensuales, no exis
t ían, ni la fáb. de quincalla ordinaria citada arriba. 

A l tratar la matrícula de las ferrerías d ice, que ocupan el 
primer lugar entre los eslablerimíenlos fabriles , y cuenta 39 
trabajando y 11 destruidas ó paradas; que consumen entre 
todas 400,000 cargas de carbón y 150,000 quintales de mine
ral bruto , y que fabrican 70,000 quintales castellanos de fier
ro , cuya mitad saldrá relabrado en martinetes , y reducido á 
clases linas como cuadradillos , llantillas , cabilla , clavazón 
para barcos, ediliciiis y otros usos, y unos 600 quíntales de 
acero ; que se emplean en la fabricación 180 hombres, con el 
sueldo de 8á 10 rs. por quintal de fierro que labran , en el Ja 
boreo de carbón 1,100 hombres; en la conducción de este y 
vena 350 yunlas , y que el arrendamiento cuesta el equiva
lente á 3 rs. por quintal de fierro , la vena puesta en la ferre-
ria á 9 r í . , y el carbón 11 á 12 rs carga , podiendo suponer
se obtiene de utilidad el ferron ó fabricante 6 rs. en cada quin
ta , que dan una suma de 420,000 r s . , y al 6 por 100 un 
capital de 7.000,000. 

Habla á coulinuacion de las fáb. de frascos para azogues, y 
dice que por contratas con el gobierno podría sacar hasta 
00,000 por ano ; pero que en el día está limitada á 30,000, cu
yas utilidades pueden calcularse, 2 rs. frasco, que representan 
un total de 60,000 rs. , y un cap. de 1.000,000, ocupando 
50 hombres en 5 meses , que es el tiempo que trabaja al año. 

En la claveleria , añade se emplean 24 fraguas y 192 hom
bres; consumen unos 6,000 quintalesde fierro anuales, pro
ducen 10 rs. de util idad por qu in ta l , que hacen la suma de 
198,000 r s . , y un cap de 3 206,000 ( ' ) . 

Fábricas de papel , cuenta dos del antiguo método , que 
ocupan 12 hombres , y calcula trabajan 4,000 resmas de pa
pel común, dandoá cada una de estas 5 rs. de ut i l idad, ó sea 
un total de 20,000 r s . , y un capital de 333,333 rs. 

La cerrageria, dice, comienza á ponerse en movimiento, 
pero reducida basta ahora á unos 60 talleres de maestro y 
aprendiz que ganan de 6á 12 rs. de jo rna l , que no forman es
tablecimiento ni puede calculárseles capi ta l , ni otras ul i l ida-
des que el jo rna l , sucediendo lo mismo con otros artefactos 
de fierro en que se ocupan unos 100 hombres con igual ga
nancia. 

La marraqueria ó hilado y tejido de lanas burdas, continúa 
la matricula , aunque llegó casia desaparecer, renace en la ac
tualidad: se ocupan en ella unas 00 famil ias, cada una de las 
cuales tiene su telar y torno , y trabaja y vende por su cuenta, 
calculando á cada familia un jornal de 14 á 20 rs. y que en 
unas 20 pequeñas tenerías se ocupan 50 hombres , cuyo jornal 
es de 8 á 20 rs. 

Pasa en seguida i hablarde las fáb. de armas deEybar , P l a 
cencia y adherentes.y ladebayonetas de Tolosa, y d ice, que 
aun podrían coiislruír 1,500 fusiles completos cada mes, pero 
que con la prohibiríon que se les ha impuesto de trabajar ar
mas de calijjre de munición , están reducidas á la fabricación 
de unas 2,000 escopetas al año, algunas espuelas, bocados, 
eslabónesele. ,en lo cual se ocupan unas 150 personas que ga
nan de 3 á 9 rs. 

Después, bajo el epígrafe de mievos establecimientos f a 
bri les, habla de la empresa de consiruccion naval en Pasages, 
y de la fáb. de papel continuo de Tolosa. De la primera dice, 
que cuenta dos anos de existencia, que limitada en su princi
pio á la mera construcción ribereña, tomando de otros esta
blecimientos los efectos de percheria, ja rc ia , velamen y fer
retería. Camina progresivamente á constituirse en un esta
blecimiento completo y acabado, que, reúna lodos los ramos 
de la construcción nava l , que ha establecido buenos astilleros 

(') Son 96,000 rs. las utilidades de que se va hablando, ealcu-
ladat á 16 cada quintal, y 1.600.000 rs. el cap. productor. 
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y vastos almacenes, levantando fraguas y una cordeleria con 
aplicación de la mecánica que pueda proporcionar, aunáotros 
establecimientos, jarcia de todos tamaños y de la mejor cali
dad ; que esta cordeleria aun no está concluida; que faltan va
rios talleres de ferreria; que la empresa trabaja por reunir 
aguas para establecer fundición de anclas y cadenas; que tra
ta de sustituir el vapor á la fuerza de los caballos , como mo
tor de la máquina de cordeleria, y que practica ensayos para 
tejer lanas. Concluye diciendo, que aplicando aun este estable
cimiento capitales para su formación , no puede fijarse su va
lor capital uisus uti l idades, y que emplea en la construcción 
entre carpinteros, aserradores y peones 130; en las terrerías 
doce fraguas 30 , y en la cordeleria 60. 

Que la fáb. de papel continuo en To losa, comenzó á tirar en 
junio de aquel año (1842); que la parte de su obra deagua es
taba en observación é incancelada; que sus productos en aque
lla época eran pruebas y ensayos, que ocasionaban frecuentes 
reformas, correcciones y gastos; que era incierto su valor ca
pital y producciones , pero que podrá trabajar 90,000 resmas 
por año, y doble número si montaba la segunda máquina, y 
por úl l imo que emplea 30 oficiales mayores, 30 mucüachos y 
140 mugeres. 

Habla finalmente de una fáb. de alambres en Tolosa, y otra 
para aserrar, amoldar y pulir mármoles en Azpeitia , bastan
te adelantadas ya en su construcción: de otra de piedra lito-
gráfica en Oiquina con cuatro sierras montadas , que se ocu
paba en cortar muestras y remitirlas en diversas direcciones; 
de que se trataba rehabilitar la antigua de fundición de calde
ras de cobre, que se hallaba parada, y de establecer en varios 
Íiuntos de la provincia otras dedicadas á diferentes ramos de 
a i n d . , queseprojectaban y ensayaban. 

En el art. anterior de Guipúzcoa, prov. ó gefatura política, 
hen os presentado en pocas palabras el estado de la industria 
actual , y por consiguiente es preciso no perder de vista lo 
que allí hemos dicho. Mas desde luego nos ocurre observar, 
aue en los 11.599,999 rs. de valor capital, y los 696,000 rs. 

e utilidades que por concepto induslnal presenta como ma
teria imponible la matrícula de 1842, solo figuran las ferré 
rias y las fáb. de frascos, claveteria y papel existentes en 
1 8 i l . Como si los otros establecimientos fabriles no obtuvie 
ran ganancia alguna, nada de eilos se dice; en nada figuran 
sus beneficios. Y es de observar, que ha cambiado de tal ma
nera la fisonomía industrial de Guipúzcoa , que en el dia 
solo 3 establecimientos de Tolosa representan un capital ma
yor que los 11 599,999 rs. que seña a el dato oficial de 1842. 

Pero hay mas todavía: el documento á que nos referimos 
estuvo lejos de presentar las utilidades de la industria en las 
diferentes combiuaciones que comprende esta palabra, toma
da en un sentido lato. En buenos principios económicos todo 
el que percibe una cantidad que no proceda de utilidades que 
ofrezca la tierra, el ganado ó la caza, y que sea ademas estra-
ña á las operaciones puramente mercantiles, tiene una util i
dad industrial, y esta util idad es materia imponible. Indus
tria es la pesca f ) , industria es la esplotacion de una mina, 
industria es la fabricación de toda especie, industria es el pro
ducto de las artes y oficios: lodo, en fin, cuanto gana el pes
cador, el minero, el fabricante, el sastre, el zapatero con los 
demás artistas, el abogado, el escribano, el procurador, el 
médico, el cirujano, el boticario, el albeitar, y otra infinidad 
de personas que no son ni propietarios ni comerciantes, es 
materia imponible por concepto industrial, y debió figuraren 
el documento objeto ahora de nuestro examen. En el art. an
terior han visto nuestros lectores la dotación que tienen los 
maestros, que es de 302,757 rs. Esta suma y la que ganan 
por retribuciones estraordinarias están sujetas al impuesto 
industrial. ¿Por ventura, para los gastos públicos no debe 
considerarse materia imp. los 20, los 12, los 8,000 rs. que ga
na un escribano, un abogado ó un médico? E l labrador cón-

( ) En el ano de 1846, se pescaron, según las noticias que 
emos Podido adqu.rir, 48,474 a. de diferentes pescados, que pío-

dujeron 798,960 rs : so consumieron en fresco en el pais 11,094 a.: 

tribuye con el valor que representan todos los productos que 
obtiene de la tierra: por la misma razón, cuanto las demás 
clases ganen, sea mucho, sea poco, está afecto á las cargas 
del estado, de la prov., de la municipalidad. Por eslas razo
nes no vacilamos en señalar 3.000,000 de rs. de materia imp. 
por concepto industrial á la prov. de Guipúzcoa. 

Riqueza comercia l . E l estado de 1815, dice la matrícula, 
comprende las utilidades presupuestas al comercio y á la in
dustria indistintamente, y suman en junto 1.537,600 rs., que 
la decadencia progresiva del comercio redujo á la nulidad sus 
productos, que apenas daban muestras de existencia en 1832, 
á consecuencia de la real orden de 2 de diciembre de 1824; 
Íiero que el arreglo foral primero, y después la traslación de 
as aduanas a l a frontera, le hablan dado un soplo de v ida, la 

cual tocaba ya al término, restablecida la paz y alejadas las 
estraordinarias circunstancias que le hablan dado momentá
neo impulso; que según las notas pasadas por las adm. de 
aduanas, el movimiento de estas represcnlaba en giro un ca
pital de 15 millones, y al 5 por 100 un produelo de 750,000 rs. 
Concluye diciendo, que acababan de establecerse dos socieda
des que aun no hablan aumentado su movimiento. 

La misma dificultad que hemos hallado para conformar
nos con la riqueza industrial que preséntala matrícula, encon
tramos para admitir la que da á la comercial. El movimien
to de las aduanas, no puede adoptarse como tipo para calcu
lar el capital empleado en operaciones mercantiles, cuando to
das las importaciones y esportaciones de un territorio dado 
no están sujetas á un sistema : en Madrid ó Barcelona pue
de aproximarse la valoración de operaciones mercantiles por 
el movimiento de las puertas que representan la entrada y 
salida délos objetos de comercio; pero en una prov. como 
Guipúzcoa, donde por una parle la naturaleza especial de su 
comercio, hace que no sean verdaderas utilidades del pais las 
que parecen serlo, y en que por otra hay operaciones mercan
tiles con países limítrofes en una eslensa línea, en que ni fi
guran ni pueden figurar los datos de aduanas que no exislen, 
es muy dificil conocer la verdadera materia imp. por con
cepto comercial. Mas conviene advertir, que todo cuanto se 
compra, vende ó permuta en sus utilidades que esta triple 
combinación ofrece, está sujeto, como materia i m p . , al im 
puesto por este conceptoj: el comerciante de San Seliastian y 
Tolosa, el de Azpeitia y Vergara, el de Gudugarrela é Irura, 
el de la aldea mas insignificante, debe contribuir con el pro
ducto que obtiene al impuesto de que hemos hablado. No 
creemos, pues perjudicar á esta clase, si aseguramos que ub-
tíenp un producto liquido de 1.500,000 rs. 

En resumen, la riqueza que señalamos á la provincia de 
Guipúzcoa es : 

Por concepto territorial. 
pecuario 
urbano 
i n d u s t r i a l . . . . 
comercial . . . . 

Total de materia imp. 

18.520,305 
500,000 

3.800.000 
3.000,000 
1.500,000 

27.320,305 

,e «trajeron en sal 18,337: en escabeche 14,663, y resultaron de 
desperdicio 4,380. Mas aunque esteeálculo se aproxima á la exac-
tuud conviene tener présenle, que los datos en que se funda, proce
den de nolicus particulares; sin embargo, creemos que en lá íaren-
na absoluta de noticias sobr» esta riqueza, tiene algún mérito el 
resultad» que ofrecemos á la mayor ilustración de nuestros lectores. 

Parecerá sin duda exagerada esta riqueza imponible que 
nosotros presentamos : no lo es ciertamente. Y es bien Seguro 
que si se hiciera un trabajo estadístico con la competente osea 
lizacion subirían mas todavía las utilidades de este pais. Mucho, 
muchísimo sentiríamos que se provocara una polémica sobre 
esta riqueza imp. ; mas sentiríamos todavía, que por alguno 
se creyera, que con esta declaración perjudicamos á los lea
les guipuzcoanos. No ciertamente, mayor riqueza en proper-
cion señalamos á la prov. de Álava; mayor á otras que he
mos descrito y según mas adelante demostraremos, aun 
cuando se le hubiera de señalar la cuota por la riqueza que 
fijamos, no saldría perjudicada, si en la misma proporción 
se gravase á las demás prov. , según las utilidades que las 
hemos señalado. 

Contr ibuciones. La prov. de Guipúzcoa se halla exenta 
por fuero de toda contr. directa, y solo se cobra en ella algún 
repartimiento, cuando causas muy poderosas reclaman indis
pensablemente este servicio exlraordinaiio: las juntas genera
les determinan la cantidad que debe exigirse, y el modo con 
que debe recaudarse. Todos los fondos de que dispone la 
prov. de Guipúzcoa provienen de contr. indirectas sobre va-
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ríos art. de consumo, como son, tabaco, bacalao, vino, aguar-
d ienley sa l ; se cobran lambien, según se ha dicho,peagesde la 
carretera general y ramales de l a p r o v . , bien que sus prod. 
están esclusivamente destinados á las obras de reparación y 
conservación, que son costosísimas, y al pago de intereses de 
los cap. impuestos sobre la caja de caminos, siendo de notar 
que no bastan sus fondos á cubrir todas sus atenciones: por 
esta razón hay que acudir a los de la tesorería general, que 
suplen aquella falla motivada por las continuas averias que 
el tránsito de los carruages y la abundancia de las humedades 
causan en dichos caminos, que por ser an t . , estrechos y hon
dos, reclaman mas cuidado que otros llanos, secos y soleados. 
Ordinariamente están calculados los ingresos provinciales en 
2.000,000 de rs. al año. Mas es de notar, que ademas la prov. 
satisface el diezmo, no solo el que se pagaba al c lero, sino el 
que se entregaba á los patronos. 

Gastos. Los ramos en que se invierten los fondos de la 
prov. son , á saber: sueldos de empleados ; gastos de oficina 
y de impresiones¡ correspondencia of icial ; cuerpo de verede
ros; agencia en corte; pensionistas; gastos de juntas generales 
y diputaciones estraordinarias; carretera general y ramales; 
réditos censales; cupones de títulos al portador por deuda 
atrasada; espósitos; estancias de hospitales; juzgados de pri 
mera instancia; instrucción pública ; servicio de bagajería y 
alcabalas; aniversario del convenio de Vergara; pago á acree
dores no hipotecarios y gastos extraordinarios. 

Deuda. Sobreestá dice la matrícula catastral que los ca
pitales impuestos en las cuatro cajas de la prov. conocidas con 
los nombres, del donativo, de guerra, de aldeala y de ca
minos, importan 13.110,889 rs. 28mrs .que devengan el in
terés anual de 338,430 rs. vn . Débcnse por intereses atrasados 
hasta fin de 1839á saber: los que constan de documentos que 
seha tomado razón en la eontaduria de la prov. 4.205,251: 
los que se han presentado hasta ahora próximamente 600,000: 
por lactancias de niños espósitos y demás atenciones atrasa
das de este ramo 1.893,376: por certificados de créditos espe
didos á favor de particulares que hicieron anticipos en víve
res, calzado, ele. á los batallones de Guipúzcoa durante la 
guerra de la Independencia por cuenta de la prov. 87,185: por 
id . que hasta ahora no se han presentado á la contaduría 
aproximativamente 57,000. Total 6.842,812. l leudas de los 
pi icblos. Deben los ayuntamientos de los pueblos de Gui 
púzcoa por deudas hipotecarías , rs. vn . 9.524,295 : por deu
das comunes 5.207,002; totaldeudadelos pueblos t i .791,297. 
Id.de la prov. 6.842,812. Suma de ambas 21.034,109. Dé-
janse de incluir un gran número de reclamaciones pendientes, 
cuyo importe se ignora por no haberse liquidado aun : no se 
incluyen los sueldos y gastos de la administración provincial, 
como tampoco el importe anual de las lactancias de espósitos, 
que sube á 320,000 rs. ni los salarios y demás atenciones de 
la adm. municipal , que según los presupuestos importan 
1.865,295 rs. por año, porque los pueblos deben atender a 
eslas cargas sin perjuicio de satisfacer á las generales del Es 
tado. Pero la prov. y los pueblos de Guipúzcoa , continúa la 
memoria, se encuentran en un verdadero estado de quiebra, á 
la que poderosamente ha contribuido el azote de la guerra 
civi l que ha devastado su suelo. Pululan contra ellos deman
das y ejecuciones en los tribunales; carecen de medios para 
dar frente á sus obligaciones, y parece llegado el momento de 
adoptar una medida gubernativa para ocurrir á este mal. Tal 
podía ser la designación de una cantidad anual para amorti
zar esa deuda, que pudiera fijarse en un 3 por 100 de su im
porte que viene á ser la cantidad de 649,023 rs . , los que uní-
dos á los 338,436 rs. que las cajas de la prov. deben por inte
reses anuales, serian 987,4 59 rs., destinados al pago de la deu
da: no parece posible que la prov. y los pueblos contribuyan 
con esta cantidad , atiendan á los gastos y necesidades de la 
administración provincial y municipal, y satisfagan al mismo 
tiempo al Estado la parte que en lascontr. generales corres
ponda á su figurada riqueza. 

Nosotros nada podemos añadir á los dalos y observaciones de 
la Intendencia de Guipúzcoa, puesto que nuestras noticias están 
en un todo conformes con las que presenta este documento. 

Cuota señalada en var ios impuestos. Vamos á presen
tar á nuestros lectores un estado de las diferentes cuotas que 
en distintas épocas se han señalado, aunque no ha satisfecho 
'a prov. de Guipúzcoa y el tanto por 100 en que están con 
las demás prov. de España. I 
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ÉPOCA DE L A 
PUBLICACIÓN 

DE LAS LEYES. 

Ley de 3 de noviem
bre de 1837: contri
bución eslraordina 
ría de guerra 

Ley de 30 de julio de 
1840: contribución 
estraordinaría de.. . . 

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

Ley de 23 de mayo de 
1 8 i 5 : contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 
tributario 

Tola l . 

CANTIDAD 
TOTAL 

DEL IMPUESTO 

603.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 
1,159.392,696 

CANTIDAD 
SEÑALADA 

A l a pnov. 
DE GUIPÚZ

COA. 

4.924,579 
O 

1.663,696 

696,797 

2.795,000 
10 .080 ,072 

Tinto por 100 
en propociin 

con las demos 
provincias 

de España 

0'82 

0'92 

o'ga 

0'93 
0'89 

(') No figura en el estado de distribución de la cuola señalada 
por industrial y comercial, la que correspondió á la prov. de Gui 
púzcoa: solo se sabe que al marco consular dicho de las Provincias 
Vascongadas, con eselusion de Navarra, le señalaron 3.áo0,000 rs. 
Para poder pues aplicará Guipúzcoa la parte que pueda correspon-
derle en esta camidad, hemos adoptado el término medio del tanto 
por 100 de lo que arrojan los impuestos de 1840 y 1841 según todo 
aparece del siguienle eslado. 
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Por la ley de 3 de noviembre de 1837 se reclamaron á la 

prov. de Guipúzcoa por territorial y pecuaria, consumos, ind. 
y comercial 4.924,579 rs. o sea el 0'82 por 100 de los 
603.986,284 pedidos á toda España: correspondieron por ter
ritorial y pecuaria á esta úl t ima 353.986,284, y á la prov. 
que examinamos 2.885,237 rs. , ó sea el 0'82 por 100; por 
consuinos 150.000,000, siendo la cuota de Guipúzcoa 993,167 
reales ó el 0'06 por 100; y por ind. y comercial á la misma 
1,046,175 rs. ósea el l'04 por 100 del total de 100.000,000. 
Exigiéronse á la prov. de Guipúzcoa por la ley de 30 de jul io 
de 1840 una suma de 1.003,690 rs. por los conceptos s i 
guientes: 

Territorial y pecuaria 1.163,096 
Industrial y comercial 500,000 

Total. 1.063,696 

Estas cantidades parciales con la total figuran con un tanto 
por 100 d e : por el primer concepto. . . 69'95 por 100. 

Segundo i d . . . . 30'05 

100 

La suma de 1.103,090 rs. representa el 0'89 por 100 de los 
130.000,000 decretados á toda España por riqueza territorial 
y pecuaria y la de 500,000 rs. el l por 100 de 50.000,000 (¡ja
dos á las riquezas ind. y comercial. I.a ley de 14 de agosto 
de 1841, contribución dicha de culto y clero pidió i la prov. , 
cuyo examen nos ocupa en este momento, 696,797 rs., afee 
tando á las riquezas terri lonal y pecuaria, industrial y comer
cial en la proporción siguiente: 

Primer concepto 80 
Segando id 20 

100 

Se señalaron por territorial y pecuaria 557,438 rs., que es 
el 0'92 por 10(1 de la suma lotalo sean 60.325,130; y poí ind. 
y c >mercial 139,359, el mismo 0'92 por 100 de 15.051,282 rs., 
cantidad total pedida á España. El térm. medio que resulta de 
la comparaciun de est.is dos leyes que arábamos de examinar, 
puesto que lascuolas se impusieron sobre unas mismas rique
zas , es el sigii ieule: 

Riqueza terr. y pecuaria. 
Ídem ind. y comsrcial. . 

1840. 

69'95 p . g 
30'u5 id . 

100 

1841. 

80 p . g 
30 id. 

100 

tí.hmino 
JIEIUO. 

74'98 p . g 
25'02 id . 

100 

con su tanto por 100 proporcional, aparecen del siguiente es
tado: 

TOTA!. PABCUI. TANTO 
RIQUEZAS. DE ESPAÑA. I)E GUIPÚZCOA. P . g 

Territorial y pecuaria. 300.000,000 
Consumos 180.000,000 
Industrial y comercial. 40.000,000 

2.795,000 
1.188,000 C) 

384,000 (") 

0'93 
O'OO 
0'96 

Tola l . 520.000,000 4.367,000 0'84 

Pero ya saben nuestros lectores que esta ley sufrió alteracio
nes por el decreto de 4 de febrerode 1840, inserto en la Gaceta 
de 24 del mismo mes y año, puesto que la cuota de 300.000,000 
de reales se jrebajo á 250.000,000, en cuyo caso las cantidades 
que corresponderian á la p rov . , son las siguientes: 

Por territorial y pecuaria 2.328,000 
Por consumos." 1.188,000 
Por industrial y comercial 384,000 

Total. 3.900,0CO 

Ahora bien: aun cuando se suponga que esla cantidad deba 
pagar la prov. de Guipúzcoa, no hay que hacerse ilusiones 
respecto cá las ventajas que puedan obtenerse en el arreglo To
ral . Ya hemos visto á cuanto asciende, el presupuesto del culto 
y clero: si el gobierno, pues, quiere satisfacer aquella impor
tante s u m a ; si quiereencargar.se de cubrir las atenciones de 
la prov. de Guipúzcoa , como cubre las de las demás; si ha de 
pagar religiosamente los intereses de la deuda provincial y 
municipal, como deberla hacerlo por razones de justicia y por 
las muchas consideraciones que merece una prov. tan tran
quila y laboriosa; si ha de costear la administración con el sin 
número de empleados que hay en las demás intendencias; en 
una palabra : si ha de cumplir los deberes que le impone la 
circunstancia de destruir una buena administración para esta
blecer otra ya en descrédito en varias prov. y de éxito muy 
dudoso, es bien seguro que ha de gastar una cantidad supe
rior ¡i la que hoy pudiera exigir al país guipuzcoano. Nosotros 
hemos estudiarlo muy detenidamente esta materia , y hemos 
adquirido la intima convicción de que si Guipúzcoa paga la 
cantidad que arriba hemos indicado (y mas no puede satisfa
cer ciertamente), la administración central pierde, y la prov. 
sin duda se perjudica por razones que están bien al alcance de 
la comprensión de nuestros lectores y de los mismos emplea
dos públicos que examinen imparciamenle i ste asunto. 

Aduanas. Nuestros lectores verán sus productos en e 
siguiente: 

(') No se señaló á Guipúzcoa contribución de consumos, y 
adoptamos la proporción déla ley de 1837. 

{ ) Tampoco •« señalé cuenta por ind. y comercial, y hemos 
tomado el término medio del tanto por 100 que aparece de las 
contribuciones de 1840 y 1841. 

Nuevo sistuma t r i bu ta r io . Las cantidades que la prov. 
de'Guipúzeoa deberla pagar por la ley de 23 de mayo de 1845 

E S T A D O 
generul de los valores que han tenido las aduanae de esta provincia desde el año de I 843 hasta 18<10 

ambos inc lus ives. 

ANOS. 

1842. 
1843. 
1844. 
1845. 
1846. 

Aduana 

de San Sebastian. 

2.149,492 8 
2.618,725 15 
3.330,085 29 
3 721,316 28 
4.652,064 1 

16,472,284 13 

ídem 

de Irun. 

1.827,815 27 
1.7.81,264 2 
2.608.804 21 
3.005,795 19 
3.294,500 12 

12.518,180 13 

ídem 

de Pasages, 

282,347 
22,771 

4,2 i8 
111,550 
193,453 

614,370 24 

ídem 

de Deva. 

131 14 
127 14 
346 18 
575 17 

1,699 17 

2,880 12 

Ídem 
de Fdenter-

rabia. 

194 
22 
M 

131 
2,138 22 

ídem 

de Guetaria 

10 
294 
444 

1,811 

Total general. 

Rs. Mrs. 

4.259,981 13 
4.422,920 4 
5.943,779 19 
6.839,814 8 
8.146,207 6 

2,486 8 2,560 14 29.612,762 16 

http://quiereencargar.se
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Empleados dk i.a administración. Por el siguiente estado verán nuestros lectores los que esta prov. tiene dependientes 

de los ministerios que en el mismo se espresan. 

I V O T A d e los e m p l e a d o s e n k c U t o s e r v i c i o d e p e n d i e n t e s d e l o s m i n i s t e r i o s d e C i r a c i a j J u s t i c i a , 
H a c i e n d a y G o b e r n a c i ó n d e l tteino q u e c o b r a n sus h a b e r e s e u e s t a p r o v i n c i a . 

Miaisterio de Graci i y Justicia . . 

' Administración co
mún á todas las ren
tas 

Administración de/ 
Ministerio de Ha- /Aduanas , 

cienda 

Ministerio de la I 
Gobernación del ] 
Reino. . . , 

Resauardo terrestre. 

ídem do puertos. 

| Gobierno político . 

Protección y segu 
ridad pública . . . . 

4 Jueces de primera instancia 11,500, 
i Promotores fiscales 15,iOol 
9 Alguaciles 11,100 

Gastos en dichos juzgados 2,600 
1 Intendente subdelegado 30,000 
1 Secretario con el haber de cesante . . . 
1 Portero 2,190 
1 Asesor 2,000 
1 Fiscal 1,000 
1 Gífe de contabilidad 12,000 
2 Oficiales 24,000 
1 Portero ; 3,000 
1 Administrador en San Sebastian. . . . 14,000 
1 Inspector 12,000 
4 Oficialas 29,000 
2 Vistas 18,000 
1 A u s i l i a r d e i d 4,000 
1 Alcaide 8,000 
1 Interventor 8,000 
I Marchamador 5,000 
1 Portero 2,500 
4 Moros 8,000 
1 Administrador en Deva 5,000 
1 Id. en Fuontcrrabia 5,000 
1 Id. en Guetaria 5,000 
2 Interventores vistas 10,000 
2 Pesadores 4,400 
1 Administrador en Irun. . . . . . . 16,000 
2 Inspectores . . . , 24,000 
5 Oficiales 33,000 
3 Vistas . . . • 24,000, 
2 Ausiliares 8,00o' 
1 Alcaide 8,000 
1 Interventor 8,0üü 
1 Marclnmador 4,000 
1 Pesador 4,000 
1 Portero 2,500 
6 Mozos 12,000 
1 Administrador en Pasajes 8,000 
1 Oficial vista interventor o,000 
1 Marchamador 4,000 
2 Mozos 4,000 
1 Comandante segundo 16,000 
2 Capitanes 24,000 i 
3 Tenientes. 24,000 
3 .Subtenientes. 18,000 

10 Sargentos 33,580 1 
18 Cabos 64,2401 

168 ('arabineros 367,920 I 
4 Patrones 12^275 1 

30 Marineros 65,70Ol 
1 Gefe político 30,000 ; 
I Secretario 16,000 
6 Oficiales 46,000 
I Portero 3,300 

Gastos de escritorio y casa 2 l , 5no ' 
1 Comisario «,oooi 
I Celador 4,392 > 
4 Agentes 8,800 j 

62,500 

74,190\ 

303,400 

I 1.003,305 

547,740 

77,975/ 

1!6,800 

21.192 

237,99 

resume;:*. 
Ministerio de Gracia y Justicia 62,5001 
ídem de Hacienda í .003,305} 1.303,797 
Idena de la Gobernación del Reino 237,992 | 
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Bienks de l c le ro . Los que el clero regular y secular poseía con sus foros y censos aparecen del estado con que finalizamos 

este articulo de intendencia. 

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 T e n d i d o s y p o r y e n d e p á fin d e J a l l o d e l 8 1 5 . 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos, 

Clero re-»Frailes 
guiar.. /Monjas 

Clero secular 
Total 

Bienes 
por vender. 

Clerore-í Frai les, 
guiar.. í Monjas. 

Clero secular 
Total 

Foros y censos. 

Clero re-1 Frailes, 
guiar.. /Monjas 

Clero secular. 

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

Valorcapi la lyren 
ta líquida de los 
bienes por vend.r 
con inclusión de 
los foros y censos 

Total del valor ca
pital y renta lí
quida de los bie
nes que poseía el 
clero 

NUMERO DE 

FINCAS. 

•>:i 

295 
"295 
106 

401 11!) 

13 

te 

24 

3 i i 
344 
17'; 
520 

410 
410 

1923 

2333 

V A L O R C A P I T A L D E L A S F I N C A S . 

Rs. vn . 

100050 
349380 
449430 
46800 

496230 

4730810 
4730810 
683130 

Rs. vn. 

420000 
923360 
1343360 
78720 

1Í22080 

4730810 
4730810 
683130 

5413940 5413940 

ÜBBANAS. 

Rs. vn 

32510 

32MÜ 

32510 

388500 
388500 
266140 
654640 

Rs. vn, 

32520 

3252U 

32620 

388500 
388500 
266140 

Rs. vn. 

132560 
349380 
481940 
46800 
528740 

5119310 

054640 

5119310 
949270 

6068580 

3823000 
3823000 
229*060 

6117060 

Rs. vn. 

452520 
923360 
1375880 
78720 

1454600 

5119310 
5119310 
949270 

6008580 

3823000 

12085640 

13214380 

3823000 
2294000 

6117060 

12685640 

14140240 

RENTA ANUAL. 
calculada al 3 por 100 del valor 

capital de la lalación. 

Fintas 

rústicas. 

Rs. vn. 

3002 
10481 
13483 
1404 
14887 

141924 
141924 
20191 

Finos 

uibanai. 

R s . v n . 

975 
» 

975 

975 

1165; 

162418 

11655 
7984 

19039 

T O T A L . 

Rs. vn . 

3977 
10481 

14158 
1404 

15862 

1535711 

153579 
28478 

182057 

114690 

114690 
04396 

179086 
4944 

174142 

356169, 

372061 

N O T A . L a finca urbana del clero regular que aparece vendida, es un edificio convento de frailes y siendo asi que los 
únicos bienes existentes de igual procedencia son de la misma especie , no se ha hecho mérito de su número, ni de su valorj 
en los estados de bienes que han quedado por vender, formados por el gobierno. 

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede. 
Primera. E l número de fincas rustirás y urlsanas que el 

clero regular de ambos sexos poseía en esta provincia , era 
de 360, de las que solo se han vendido 16, habiendo quedado 
344 por vender todas ellas de monjas. Las que poseía el clero 
secular eran en número de 184: se han vendido 8 y 176 han 
quedado por vender. 

Segunda. Las 24 fincas vendidas, por cuenta de ambos 
cleros y cuya tasación fué de rs. vn . 528,740, han producido 
por su remate una estincion de la deuda pública de reales 
vellón 1.454,600. ^ 

Tercera. L a renta anual de las fincas que pertenecían al 
clero regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor 
capital en tasación , ascendía á rs. vn . 197,919 ; y unida con 
los rs. vn . 174,142 de líquido producto de los foros y censos, 
después de rebajadas las cargas , componía un total de rea
les 372,061. Este tota l , disminuido en el día de la parte cor
respondiente á la renta de las fincas vendidas , que es de rea
les vellón 15,862, deja á la disposición del gobierno, la suma 
anual de rs. vn . 356,199 para hacer frente á las atenciones 
del culto cualquiera que sea la determinación que se tome 
respecto á la devolución de los bienes del clero. 
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GUÍRGUILLANO: 1. cab. del ayunt. del valle de Mañera ea 

la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona 
(4 1/2 leg.), part. jud. do Estella (3). s i t . en pais costanero y 
despejado, con cl ima saludable, corabatiáo de lodos los vieu-
los; se padecen afecciones inflamatorias; tiene 46 casas, 2 
calles y una plaza, casa municipal, escuela de primera educa
ción para ambos sexos frecuentada por 30 ó 34 alumnos, y 
dolada con 760 rs.; ig l . parr. (San Pedro Apóstol), servida 
por un abad de provisión de los vec. y un beneficiado de la 
del abad y S. M . , en los meses respectivos; hay cementerio 
fuera de la pobl. y 2 ermitas (San Bartolomé y San Cristóbal), 
y para el surtido do los hab. una fuente de aguas saludables. 
Confina el túdm. N . Echaren; E. Orendain; S . Soracoiz y 
Cirauqui, y O. Garisoain y Muzquiz. E l ter reno es escabroso 
y de mediana calidad, con un monte al S. inmediato al pue
blo, poblado de robles; le atraviesa un arroyo formado con 
las aguas del mismo. Los caminos son locales en regular es
tado: la correspondencia se recibe por balijero do Puente la 
Reina: prod. trigo, avena, escandía, legumbres y vino: cria 
de ganado vacuno, lanar, cabrio: de cerda y mular; caza de 
palomas, comercio: la estraccion del vino sobrante, pobl. : 50 
v e c , 258 alm. E l presupuesto municipal, que asciende á 290 
rs., se cubre con el producto de los arriendos y reparto veci
nal: cohtb. con el valle. (V.) 

G U 1 S A L L E : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Samos, 
y felig. de Santa Maria de Stmide. (V.) pobl . 9 vecinos, 4á 
almas. 

GUISAMO (Santa María de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (3 leg. ; , dióc. do Santiago (9), part. jud. do Belanzos (1), 
y ayunt. de liergondo (3/4): s i t . junto á la carretera de Ma
drid á la Coruña, con buena renlilacion y ciimv sano: tiene 
sobre 100 casas distribuidas en los I. de Baldomir, l!ós. Corral 
do la Iglesia, La-Bréa, Loureda, Piedras-blancas, San Payo, 
Sobre ¡a Iglesia y Vitar: hay varias fuentes y una escuela pú
blica, á la cual concurren unos 60 niiios. La ig l . parr. (Sta. 
Maria) es vínica, y su curato de provisión ordinaria. El té rm. 
confina por N . Sta. Marta de Hablo y Sta. Marina do Róis; al 
E . con San Podro F i í de Vi joi y Sta. Marta de Cortiñan; por 
S . San Salvador de Cecebre, y por O. San Juan de Prabio, 
ambas del ayun l . do Cambre(par l . jud. de la Coruña): le ba
ñan varios arroyos que bajan al r. Mero después do fertilizar 
el t e r reno ; este participa de monte algo arbolado y de llanos 
fértiles: los caminos locales, y los que enlazan con la carre
tera se hallan en mediano estado: el correo se recibe 3 veces 
en la semana de la cap. de part. prod. maiz, trigo, centeno, 
cebada, v ino, hortalizas, frutas, patatas y pastos; cria ganado 
vacuno y algo de lanar y cenia; hay caza de liebres y perdi
ces, mn. la agrícola, telares para lino y un molino harinero: 
pobl . t i l vec.. 505 alm.: con t r . con su ayunt. (V.) 

GUISAMONDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de M a 
gia, y felig. do Sta. María de Morquint ian. (V.) 

GÜISANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana, 
y felig. de San Esteban de Anos. (N•) 

GUISAINDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion, 
y felig. de Sta. Maria de los Angeles. (V.) 

GÜISANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta . 
Comba, y felig. do San Pedro de S ta . Comba. (V.) 

GÜISANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito, y 
felig. de San Jorge de Goá. (V.) pob l . 14 v e c , 70 a lm. 

GÜISANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo, y 
felig. de San Juan de Fr io l fe . (V.) pobl . 4 vec., 20 a lm. 

GÜISANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte, y 
felig. de San Podro de Sindrán. (V.) pobl . 1 v e c , 5 a lm. 

GUISANDO: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Av i la (14 
leg.), part. jud. de Arenasde San Pedro (1), aud. terr. de Ma
drid (24), c g. de Castilla la Vieja (Valladolid 45;: s i t . en una 
profunda hondonada, en terreno áspero y lleno de altos cerros; 
está resguardada de los vientos N . , S. y O., y su cl ima es 
fr ió, pero sano, padeciéndose en el estío algunas tercianas: 
tiene de 200 á 240 casas de dos pisos y regular distrbu-
cion interior; 7 calles estrechas y oscuras, una plaza en el 
centro de la población con soportales de madera, en la que es
tá la casa de ayunt. , cárcel y el local para la escuela: esta, 
que lo es de instrucción primaria común á ambos sexos, se 
ve concurrida de unos 80 alumnos, que se hallan á cargo de 
un maestro dotado con 2,000 rs. de los fondos de propios y 
la retribución de sus discípulos; una fuente de escelentes 
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aguas, de las que se utilizan los vec. para sus usos y una i g ! . 
parr. (la Purísima Concepción), servida por un párroco cuyo 

, curato es de entrada, do presentación de S. M. en los meses 
i apostólicos y del obispo en los ordinarios; el cementerio está 
í sit. al O. en parage que no ofende la salud pública. E l t é rm . 

se esliendo desde 1/2 leg, á 2, y confina N . Arenal y Navace-
poda de Tormos, esta última v. del part. jud. de Picdrahi la; E . 
Arenas de San Pedro; S. Poyales del Hoyo, y O. Candeleda: 
comprende sobro 4,000 fan. de tierra, pero de ellas 3,000 cu
biertas de montos altos de pinns y robles, y bajos de jaras y 
otras malezas; brotan en él innumerables manantiales (que 
forman considerables gargantas), y le atraviesa el arroyo 
Guevacho ó Cuevacho, el que pasa tocando á las casas y des
agua en el r. Arenas ó Arenal. El ter reno es en lo general de 
inferior calidad: caminos los que dirigen á los pueblos l imítro
fes, en mal estado: el correo se recibe de la cab. del part. 
por un encargado del ayunt. prod. poco triga y centeno, mu
chas hortalizas, miel, aceite, l ino, vino y frutas; mantiene un 
gran número de ganado cabrio, algún vacuno y de cerda; 
cria c.iza ile conejos, liebres, perdices, corzas v jabalíos; en 
las gargantas abundantes truchas, ind. y comercio: la agrícola, 
grangeria de ganado cabrio, vacuno y de cerda; labrar ma
dera de pinos, recoger y purificar las materias resinosas y 
esportacion de lo sobrante é importación de los art. de que 
carece la v.: pobl. 120 v e c , 473 alm.: cap. proo. 856,000 rs. : 
imp. 3 i ,240: ind. y f a b r i l 6,800; cont r . 9,146 rs. 6 mrs. 

H is to r ia . Son muy famosos los toros de Guisando, aun
que se han hallado semejantes en Ebora , en Beja (Portuaal), 
en A v i l a , Segovia, no lejos de Segorbe, en la cueva llamada 
del Toro, y en otras partes. Los de Guisando nunca penene 
cieron á la célebre Munda en que fué la batalla de Cesar y 
los Pompeyanos; pues ni estuvo esta c donde aparecen estos 
toros, ni han sido conducidos á este sitio desde aquella , ni el 
autor de las inscripciones que figuran en el los, por las que se 
ha supuesto este error , tuvo el debido eonocimiento de la 
geografía antigua, pues#desconoció la Munda bélica en que 
ocurrió realmente aquel 'acontecimiento, atribuyéndole á la 
Munda bastítana; e«tos loros pueden ser aducidos por prue
ba de grande antigüedad para la pob l . , en que fueron cons
truidos quizá la vi l la de Clav i jo ; pero sus inscripciones de
ben ser desatendidas como obra de algún monje, con la poca 
ilustración de la edad media. Es muy estraño que uno de 
nuestros contemporáneos las haya citado aun en prueba nada 
menos de que Mételo se hacía tributar los honores de la d iv i 
nidad y labrar monumentos de piedra con pomposas inscrip
ciones. 

GUISANDO: monast. que fué de religiosos Gerónimos en 
la prov. de Madrid (8 leg.), part. jud . de San Martín de Va l -
deiglesias (1): s i t . en lo alto de un monte; es sitio muy delicio
so y poblado de árboles, yedras, acebos, cipreses, laureles y 
otros; la vega de San Martin y los montes circunvecinos hasta 
la llanura de Madrid que se descubren, presentan un golpe de 
vista agradable y sorprendente. Por las antigüedades que se 
conservan en este monasterio, se infiere que fué uno de los pr i 
meros de su orden en España. 

GUISATECHA: I. en la prov. de León, part. jud . de Murias 
de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaria de San Miílan, aud. terr. 
y c. g. de Valladolid, ayunt. de Riello. s i t . á la falda oriental 
de un cerro en la carretera que conduce de León á Galicia por 
el puerto de Letariegos; tiene ig l . parr. (Sta. María), servida 
por 1 cura de ingreso y patronato laical, y buenas aguas pota
bles. Confina N . Soci l ; E. los Orrios; S. Lariegos de abajo, y 
SO. Lariegos de arr iba. E l ter reno es de mediana calidad y le 
fertilizan las aguas del Omaña. Hay montes de roble, y á la 
falda de la cuesta llamada del Pajaren, una fuente mineral 
ferruginosa, que está muy descuidada, no obstante los buenos 
efectos que producen sus aguas: prod. centeno, l ino, patatas 
y frutas; cria ganados, y alguna caza: pobl . 22 v e c , 59 a lm . : 
con t r . con el ayunt. 

GÜ1SGEY: pago de Canarias en la isla de Fuerte Ventura, 
ayunt. de L a Vega de Tetiz. Se compone de 80 personas, 
hallándose s i t . en un yallccito poblado de árboles que lo 
hermosean eslraordinariamenle. prod. : tr igo, cebada, barri
l la y otros frutos, y cria alguna cochinil la. 

GUISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayun l . de Sobrado, 
y felig. de San Julián de Cumbraos, (T.) pobl . 8 v e c , 39 
almas. 
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G U I S O N A : v. con ayimt. en la prov. de Lérida (8 Icg.), 

part. jnd . de Cervera (2), and. tcrr. y c. g. de Uan-clona (16;, 
dióc. de Seo de ürgcl (15), oricialalo de su nombre: eslá sit.. 
en un llano que forma una subida ca.M impereeptible. prolon
gándose cu dirección Nl í . hasta terminar en una pequeña co
lína , con l i i irc venlilacion y balida de lodos los vieníos, y 
cuma benigno y saludable. Se compone la pobl. do 250 casas 
de regular a l tu ra , distribuidas en dos calles principales de
nominadas Fuente de Pluvia y B isbal , con varios callejones 
que las cruzan formando distintas plazas de muy escasas d i 
mensiones. La casa de ayun l . fué demolida en 1828 por ame
nazar ru ina, sin que desde aquella época se haya tratado de 
levantar otro edificio que le sustituya , asi como la cárcel pú
bl ica que también se derribo en 1840, y era una torre de 
bastante anti i i i iedad: desde entonces se deí t inó, tanto para 
celebrar sus sesiones el ayunt. como para deposito de los 
presos, dos lóe les á propósito en un palacio episcopal que 
existe dentro de la pobl. Este edificio , si bien cómodo y bas
tante espacioso, no ofrece en su construcción ninguna cosa 
notable , y pertenree al diocesano de Seo de Urgel. Igual
mente ha y un conv. que fué de Agustinos descalzos, y 
buho otro de misinnistas de San Vicente de Pau l , en la actuali
dad derruido y propiedad de un particular ; tiene 2 escuelas 
de niños, una de ellas pr ivada, y concurren á ambas sobre 
unos 120.- la costeada por el ayunt. está á cargo de un profe
sor con la asignación anual de 2,300 rs . : igualmenle hay 2 
de n inas, una pública pagada por una fundación pía, y otra 
por retribución convencional con las discipulas. La ig l . parr, 
constituida en colegiata, dedicada á Sla María, comprende los 
agregados de Guardasivnnes, Mas den Por ta , Be l l veh i , Tór
ra te la , Ratera , Grá , San Manin y la Morana, eslá s r v i d a 
por un canónigo que es el párroco, un coadjutor, 2 beneficia
dos y 2 v icar ios, con Algunos otros dependientes de nombra
miento esclusivo del curato. El edificio de construcción ant., 
es sumamente sól ido, y en su aspecto presenta un delicado 
gusto en la dirección de las obras, al paso que suma inteli
gencia ; á pesar del tiempo transcurrido, desde que fué levan
tado, se observa ea él una marca elegante, que le hace apare
cer con toda la belleza de la arquitectura moderna j^ la gran
de raagestad de la ant . : es uno de los mejores editicios que 
existen en el part. E l hospital con una ig l . reducida contigua, 
está á cargo de una junta de Beneficencia que con su benéfico 
celo , atienden al socorro de los infelices enfermos que cale
cen de toda clase de recursos. En los arrabales de la pobl. se 
encuentra una fuente de piedra con 10 canos continuos que 
arrojan agua de muy buena calidad para el consumo de los 
vec. , y á su lado existe el lavadero público y un abrevadero 
para los ganados; hacia el N . y próximo al pueblo, está el ce
menterio en posición cómoda de libre venti lación; últ ima
mente se ha construido un paseo elegante plantado de distin
tos árboles del pais y de América, con asientos de piedra y 
alumbrado perfectamente por varios faroles de rebervero co
locados al efecto. Se estiende el tkrm. de N . á S. 1 l e g . , y 
otra de E. á O . ; confinando por N . con el de Gu irdasivenes 
y Salvanera; E. Masoleras y San Gnin ; S. Bellvehi y Torra-
fe la ; y O. San Marti y Morana Dentro de su circunferencia 
hay 3 fuentes de aguas potables, de las cuales una se duno-
mina del Estanque , y deja salir por sus 5 caños agua sufi
ciente para el riego de una gran parte de terrino y algunos 
molinos harineros; por él se encuentran esparcidas 4 ermitas 
con los nombres de San Pedro, San Antonio, San Reman y 
San Macar io , asi como las ruinas de un suntuoso palacio 
episcopal de remota antigüedad , pero que á pesar del tiempo 
transcurrido y del destructor azote de los años , conserva las 
paredes á la altura de 12 pies, revelando en sus restos la 
sólida belleza de la arquitectura gótica. También ei isl ió en 
otros tiempos un pueblo di nominado Fluv iá, del que no exis
ten otros vestigios que el nombre que conserva un pedazo del 
térm. donde estuvo sit. El tehreno de regular calidad en su 
mayor parte , tiene algunos trozos de bastante buena , siendo 
casi todo él gredoso, á eseepcion de la parte que ocupa al E. 
y S. que es arenoso y de secano, con muchos arboles frutales 
de distintas especies. Ademas de los caminos generales que 
conducen a Cardona , Mamvsa , Igualada , Cervera, Tárrega, 
Agramunt, Seo de Urgel, Sanahuja y Solsona, hay otros que 
dirigen a los pueblos circunvecinos, lodos ellos en muy buen 
estado. Recibe la courespondencu los domingos, marles. 
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ueves y viernes de la adm. de Cervera por medio de un ba/ i -
jero que al efecto hay nombrado , saliendo la de la pobl. los 
mismos dias en que entra, rnon. : toda rlnse de cereales , le
gumbres , vino , frutas de bastante buena calidad , poco acei
te y hortal izas; con ganado lanar, cabrio y el vacuno indis
pensable para la labranza, y caza de perdices, liebres y cone
jos. La principal iNn. es la agrícttUura , ademas de toda clase 
de of ic ios, algim talar de tejidos de algodón, 2 establecimien
tos para la cria del gusano de seda de muy reciente creación, 
pero que sin embargo van adelantando rápidamente . 2 moli 
nos harineros y una fáb. de aguardiente. E l comercio consiste 
en la esportacion de los frutos del pais á los mercados de Agra
munt , Cervera y otros, importándose alguna pesca salada. 
También celebra ferias el lunes de Semana Santa, el lunes de 
paseu'i de Pentecostés, el 24 de jun io , el 3 de noviembre, 
otra el primer domingo siguiente á esta ú l t ima , el 18 de 
diciembre y la del 27 del mismo mes, en la cual se contratan 
con los propietarios por un año los jornaleros y mozos de la
branza que acuden en numere muy crecido de todos los pue
blos inmediatos con este especial objeto; las venias son sola
mente del ganado lanar y cabrio, vacuno y de cerda, cáñamo 
y todas las demás producciones del pais, cuyos art. se des
pachan igualmente en 2 mercados semanales (miércoles y sá
bado), y á mas en los meses de mayo y junio otro en todos 
los lunes, rom..: 258 veo., 1,550 alm. cap. imp. : 390,942 rs. 
cont r . : el 14,28 por 100 de esta riqueza. 

Verosimilmenle es esta pobl . , la que en las tablas de Plolo-
meo viene significada bajo el nombre Kinna , habiendo dege
nerado este en el actual Guisona , por los siglos medios. Se 
supone haber sido destruida en la invasión sarracénica, y re
poblada por Bor re l , conde de Barcelona. 

GÜIST1LAN: I. en la prov. de Lugo , a jun t . de Vivero y 
felig. de Sta. Mariade Galdo. (V.) 

GUISTOLAS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. y fel ig. 
deSan Juan de l í io . (V.) pobl . : 3 vec. y 15 almas. 

G U I T A R : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de Rey 
y felig. de San Vicente de V l l oa . (V.) pobl . : 5 vec . , 25 
almas. 

GU1TARA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Panton y fe
ligresía de San Julián de Ei ré . (V.) pobl. : 9 v e c . , 45 
almas. 

GÜITART (son) : predio en la isla de Mal lorca, prov. de 
Baleares, part. jud . de Inca , térm. y jurisd. de la v . de 
Malaró. 

GÜITABRABELü : desp. en la prov. de Navarra , part. 
jnd . d e A o i z , térm. jur isd. de Gorriz , en cuya parle E . se 
ha la s i t . Aun se descubren sepulturas y huesos humanos. 

GU1TARRIU ó G I T A R R I U : ald. en la prov. y dióc. de Ge
rona (9 horas), part. jud. de Olot (5), aud. lerr . , c. g . de Bar
celona (29), ayunt. de Salas (3 1/2): s i t . en la falda del monte 
de su nombre , al N . de las montañas de Ntra. Sra. del Mon, 
cerra y al O. del collado que nombran Coll de Faja , con bue
na ventilación y cuma frió p e o sano. Tiene una ig l . parr. 
(San Andrés), aneja de la de Sadernas, y un cementerio con
tiguo á ella. E l TiiRM. confina N . R i u ; É. Cursabell ; S. E n -
treperas , y O. Sadernas , se estiende 3/4 de hora de N . á S . , 
y 1 3/4 de E . á O. E l i kr reno es calizo , pedregoso y muy 
corlado; todo es monUiñoso eseeplo el corto llano en que esta 
sit. la i g l . , en él se halla abierto artificialmente, el paso l la
mado el Tren ; abundan las encinas , hayas , enebros , box y 
otros arbustos y matorrales; le cruzan ademas del Camiko que 
conduce á Francia hacia al Tren , varios locales en muy mal 
estado. El coiuieo lo reciben en Tortellá. rr.on. : trigo , fajol, 
maiz, habas y otras legumbres, patatas y frutas; cria ganado 
cabrio, lanar , vacuno y de cerda : raza de perdices, liebres y 
muchos lobos, pobl . : 5 vee . , 09 a lm. cap. p r ü d . ; 295,200 
imp.: 7,380. 

G U I T I A N : I. en la prov. de L u g o , ayun l . de Páramo 
y felig. de San Juan de F r i o l / e . (V.) pob l . : 1 vecino , 5 
almas. 

GUITIAN : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sarria 
y felig. de San Pedro de F royan . (V.) pob l . : 6 v e c . , 30 
almas. 

GÜITIN; I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 
Julián de Ferru l . (V.) 

GÜ1T1U1Z: I. y aguas minerales en la prov. de Lugo (6 
leg.), en el parí. j ud . deVülalba, ayunt. de Trasparga y felig. 
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de San Juan de Lagoslc l le : s i t . en la carretera de Madrid á 
la Coruua (5 leg. á Betanzos). Tiene unas 30 casas , entre 
ellas un mesón ó casa de postas y una estafeta. A la dt'r. de la 
carretera se halla la ig l . parr. de San Juan , y á la salida para 
Betanzos se encuentra un r i ach . , cuyas aguas bajan del Cor
dal de Montouto y cruza la indicada carretera para unirse al 
Parga ; en dicho punto le cubre un puente de cantería de un ¡ 
solo arco pero de buena construcción. A la izq. del mismo ca- • 
mino y como á 6,000 varas de la parr. hay una fuente llama
da de S. Juan, su abundante agua mineral es de la clase de las 
hidro-sulfurosas, es termal cuando la atmosfera sepresenta fria, 
y fresca cuando calurosa ; exhala fetidez semejanteá huevos 
podridos, 'y ademas del ácido huiro sulfúrico que le predomi
na , contiene magnesia, nitro, potasa y algun principio sódico 
y ferruginoso: pone amarilla la plata en poco t iempo, y lue
go la ennegrece, al paso que blanquea el cobre; desprende ó 
deposita azufre al contacto del aire l ibre, asi como por la ac
ción del ácido dórico y del sulfuroso; por la del nitrato de 
mercurio da un precipitado negro, por la del muriato sobre 
oxigenado , un color naranjado , y por la del sulfato de cinc, 
blanco. Seguu el dictamen de acredilados profesores en el arte 
de curar , produce maravillosos efectos contra distintas enfer
medades : obra , aumentando el circulo sanguíneo , el apetito 
y la traspiración, y ecsita de una manera especial el sistema 
linfático y el cutáneo; úsase con buen resultado en la dialasis 
escrofulosa, en obstrucciones de las visceras abdominales, 
en la anorregia y di^pecsias atónicas, en reseacciones del con
ducto intestinal, en ciertas toses y asmas, en inlermiientes 
rebeldes, en dolores gotosos ó reumáticos atónicos , en los si
filíticos crónicos , en las afecciones cutáneas inveteradas , y 
finalmente, es un emenagogo eficaz para las jóvenes. Todas 
estas virtudes atraen en la temporada de junio á setiembre, un 
crecido numero de enfermos de ambos sexos , no obstante el 
abandono en que se halla la fuente, donde apenas se puede 
coger agua con alguna l impieza, ni se encuentra donde sen
tarse, n i árbol que proporcione sombra al enfermo; pero si 
hasta aqui ha permanecido en tan punible apatía, el ayunt. 
deTrasparga, hoy , tenemos entendido , se halla dispuesto á 
colocar la fuente de manera que se utilicen sus aguas , y el 
pueblo reporte los benefirios que puede proporcionarle la ma
yor concurrencia de enfermos , al propio tiempo que los ob
tendrá la humanidad doliente. 

GÜ1TIRIZ: I. e n l a p r o v . de la Coruña, ayunt. y fel ig. 
de Santiago de Cápela. (V.) pobl. : 4 vec . , 16 almas. 

GUITIRIZ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Monfero. (Y.) pobl. : 9 vec . , 50 almas. 

GÜ1TIZA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado 
y felig. de San Pedro de la P o r l a . (V.) pobl. : i o v e c . , 32 
almas. 

GUIX : predio en la isla de Maüorta , prov. de Baleares, 
part. j ud . de Inca , térm. jnr isd. de la v. de Selva. 

GUIX (es) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Balea
res, part. jud . de Inca, térm. y jur isd. de la v. de Es-
corca. 

G U I X E S : ! . con ayunt. en la prov. de Lérida (25 b.), part. 
jud . y dióc. de Solsona (6 h.), aud. terr. y c. g.'de Cataluña 
(Barcelona 24}: está compuesto de varias casas de campo ó 
masias, diseminadas en el fondo de un gran va l le , á der. é 
izq. de los r. AUjua de Vnll.i y f a rdaner : le combaten prin
cipalmente los vientos de N. y O . , y el cl ima algo frió , es 
saludable; no padeciéndose otras enfermedades mas comunes 
que algunas catarrales. Los liah. de este pueblo se surten de 
agua para sus usos elevarías fuentes y délos r. mencionados, 
siendo las principales de aquellas las llamadas Col l de Fon y 
Cap de Rech al O . , y la de Monegal al N . , muy buenas, 
frescas y cristalinas: la igl parr. bajo la advocación de San 
Clemente, es conocida con el nombre de Caslel l tor , sit. casi 
en el centro del té rm. , y tiene por aneja la ig l . llamada d-1 
G u i x , bajo la titular de la Santísima Trinidad , al N . á 1/2 
hora de la matr iz; dentro del mismo térm. hay otras 2 ig l . ; 
sufragáneas de la matriz de San Lorenzo de Morunys , la 
una bajo la advocación de San Saturnino, y la otra de Sta. 
Cruz ; ' l a primera al O. y la segunda al ÑO. á 1/2 hora de 
distancia ; formando ambas un cas. de 6 vec. llamado V i la -
raontells. No hay en todo este pueblo disperso ningún edifi
cio notable, celebrando sus sesiones el ayunt. en una casita 
miserable á la der. del Cardaner á 1/4 de hora de San Loren
zo denominada del J a r d i y mesón de la M e l ; célebre por el 
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papel á que estaba destinada á representar siendo cab. del 
distrito de la Seo de Urgel en las elecciones verificadas en 
1846, y que tanto dieron que hablar á la prensa v al parla
mento por la singular ocurrencia de haber depositado en un 
puchero los sufragios de los electores. Confina el tébm. N . 
con el de Pedra y Coma, E. con los de-Sisquer y Moncalp ; S. 
con t i de Castelló y Busa , y por O. con el de Ansias y Ca-
nalda, siendo su estension de N . i S. 2 horas , y 3 1/4 de E . 
á O . ; pero con la parl icular i lad de encerrar dentro de esta 
jur isd. la v. de San Lorenzo de Morunys. Cruzan el térm. 
municipal de este pueblo los r. Cardaner y AUjua de Val ls ; el 
primero de N . á S . , atravesándole los puentes llamados Ba-
ilonga y Molino de San Lorenzo , y el segundo la misma d i 
rección , juntándosele en el mismo por t i lado S . , cuyas 
aguas no se aprovechan para el riego por la profundidad de 
su cauce. Los cas. que constituyen el lugar que nos ocupa, 
se denominan Gu i s , Caslel l lor y Vilamontells: el tehukno es 
•ecano, montuoso y de inferior cal idad: hallándose en él al 
N . el monte llamado del Comple y al O. el denominado Godo, 
ambos muy elevados y pelados: en el primero se encuentra 
una profunda concavidad que encierra un gran depósito de 
h ie lo , conocido vulgarmenls con el nombre de Vol ia , cuya 
descripción se hará por separado por sus particulares cir
cunstancias y muy especialmente por la util idad que de ella 
se saca: los caminos son de travesía y conducen á Berga, Car
dona y Solsona en mal estado: se recibe el cobreo de la car
tería de San Lorenzo, pbod. : t r igo, maiz , avena , patatas y 
bellotas : se cria ganado lanar , cabrio , vacuno y de cerda; 
y hay caza de perdices y alguna liebre . y pesca de buenas 
truchas. iNn.:'un molino harinero denominado el Monegal, de 
una sola p iedra, impulsado por el agua del Cardaner, y una 
fáb. sencilla de aserrar madera de igual motor, pobl . : 22 vec. 
132 alm. cap. imp. : 41,243 rs. contb. : el t i ' ! 8 por 100 de 
esta riqueza, presupuesto municipal: 2,too rs. que se cubren 
por reparto vecinal , de cuya c intídad se pagan 400 al secre
tario del ayunt. que reside en San Lorenzo de Morunys. 

G U I X O L S ( S \ N F e l i u de) : v. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Gerona (4 leg.), part. jud. de L a Bisbal (3 1/4), aud. 
ter r . , c. g. de Barcelona (14 1/2), distrito y puerto marítimo 
de su nombre, habilitado para el comercio al estrangero y 
cabotage, en la prov. y part. de Palamós , tercio de Barce
lona, departamento de Cartagena. 

Situación y c l ima. En un pintoresco, aunque reducido 
valle , circuido de colinas plantadas de viñedo, olivos y fru 
tales, y detras de ellas montañas pobladas de alcornoques; 
goza de hermosa posición y de clima sano y benigno , en que 
apenas se siente el inv ierno, sino cuando sopla el viento N . ; 
en verano tampoco son escesivos los calores , por la influen
cia del viento del S O . , que generalmente reina , si bien hace 
húmeda la temperatura y ocasiona reumas articulares, que es 
la enfermedad común que se observa. 

Inter ior de l a población y sus a fueras . Estuvo anti
guamente rodeada de murallas y muy fortif icada; consta de 
1,141 casas, inclusa la consistorial , distribuidas en 27 calles 
rectas y espaciosas ; la Mayor, que termina en la grande pla
za , asi como la que da frente al mar , son buenas; y hay 
otras dos muy anchas plantadas de árboles , que sirven de 
paseo , con buen caserío en so centro. Hay administraríon 
subalterna de aduanas, de sal y de correos; registro de hipo
tecas, subJelegncion de mar ina ; capitaní* del puerto , uu 
hospilal de caridad con capilla pública, una escuela de ins-
Iruccion pr imaría, dotada con 8,000 rs. vn. y concurrida 
por 200 alumnos; dos de igual clase de particulares también 
para niños, y 2 para niñas, que asisten en número de 300. 
La única ig l . parr. 'San Félix) que existe en esta v . , fué ad
ministrada por un cléríü;o secular, con tí lulo de capellán ma
yor , asociado de la comunidad presbíleríal hasta el año 1508, 
en que el abad del monaslcrio de Benedictinos observantes 
que hubo en la pobl., logró incorporar dicha capellanía á la 
mensa abbacia l , medíanle el breve que alcanzó del Sumo 
Pontífice al efecto ; y desde entonces, hasta el 28 de jul io de 
1835 (época de la supresión de los regulares), fué regida por 
el abad con sujeción al diocesano, que la visitaba como á las 
demás del obispado. Este abad se tenía por señor alodial y 
campal de esta v . y su territorio. Desde dicho año 1835,1a 
parr. está servida por un cura de término de provisión real 
y ordinar ia, 2 vicarios , 5 beneficiados de patronato real y 
eclesiástico , y 12 del monasterio de fundación laical. L a co-
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munidad de tnonges y presbíteros déla i g l . parr., practicaba 
las funciones de esta i g l . , relativas á la par r . , y sus réditos 
y emolumentos, en vir tud de una concordia que está en su 
fuerza y v igor , debian partirse'entre los dos cuerpos, en el 
modo siguiente: de 5 partes, las 3 pertenecen á los tnonges, 
y las 2 restantes á los beneficiados. Estos, en fuerza de tres 
sentencias conformes de la Rota romana, que ganaron contra 
el abad y convento , á principios del siglo X V I I I , habiéndo
seles juntado otros muchos beneficiados obtentores de nuevos 
beneficios fundados con aprobación del ordinario, admitían 
y desempeñaban, sin dependencia alguna del abad , varias 
fundaciones de misas, aniversarios y otras fundaciones ecle
siásticas en otra ig l . l lamada de San Juan sit. en el centro 
de la v . , que si bien empezó en 1548 por capilla del hospital, 
con la traslación de este á otro lugar , donde tiene su capilla 
prop ia , ha pasado á mas brillante estado con los aumen
tos que ha adquir ido, tanto en lo material del edif icio, como 
con la continua presencia del Sino. Sacramento , las muchas 
y muy lucidas funciones que en ella se |practican por sus be
neficiados , y la erección de la congregación de ¡a C aridad, 
con aprobación real y del ordinario eclesiástico, enriquecida 
con 4 breves del Sumo Pontífice , y elogiada por el mismo 
en uno de ellos por su instituto dirigido á la asistencia noc
turna de los pobres enfermos del hospital ; de modo que se 
ha hecho esta ig l . con tales aumentos, muy apreciable á to
do el pueblo. 

En un estremo de la v . , al O. , mediando un r i ach . , se halla 
el edificio que fué monasterio de Benedictinos observantes, 
del que han salido algunos hombres ilustres , que han ascen
dido al generalato de la orden y á otras dignidades. Son muy 
discordantes las opiniones sobre la fundación de este monas
terio. E l historiador P . Yepes, apoyado en un documento ó 
escritura del t i de abril de 1408, pretende que fué fundado 
por Cario Magno en el año 785 ; mas esta opinión ha sido 
combatida por varios críticos modernos , etitre ellos el docto 
P . Mabi l lon, benedictino , en los anales de la orden , y el 
erudito señor canónigo Dorca , en el compendio histórico de 
los mártires de Gerona, quienes comentando el citado docu
mento que presentan por entero, convienen en que la funda
ción se verificó en el año 945. 

Sobre un monte, cuyos cimientos baña el mar al SO. de la 
pobl. , en que ant. había un cast. para defensa del puerto, 
hay una ermita dedicada á San Telmo , protector de los nave
gantes , que ofrece muy deliciosas vistas por mar y tierra; se 
halla custodiada por ún hombre destinado al efecto por el 
aynnt., y hace allí continua residencia : en tiempo de guerra 
avisa con las señales acordadas , las novedades que ocurren 
en el mar ; y en todo tiempo sirve de guia con hogueras ó 
faroles á los navegantes en las noches borrascosas. 

Dentro de la v . no hay mas agua que la de los pozos, que 
son en abundancia, y por ser muy floja, sirve comunmente 
para uso de la cocina ; pero fuera de ella hay algunas fuentes 
de buenas aguas potables. 

E l cementerio es muy espacioso y venti lado, y se halla á 
1/2 cuarto de hora de la pobl. 

Tiírmino. Confina N . el valle de A r o ; E . y S. el mar Me
diterráneo , y O. So l ios ; se, estiende 2 leg. de N . á S . , y 3/4 
de E . á O . : su jurisd. marítima abraza 5 millas de costa com
prendidas desde la punta nombrada Bosquets hasta San Po l , 
en cuya distancia se halla el puerto ó ensenada, de baslante 
fondoarena , con algunos manchones de seiba ó alga , y en 
cualquiera parte de ella se puede fondear sin recelo ; pero el 
silio mas á propósito para embarcaciones de todos portes, es 
delante del peñón de Guixolsal S. de él por 9 brazas de fondo, 
poco mas de un cable de distancia, en cuyo parage se está 
mas animado á la costa del E . , que á la del O. , y se puede 
francamente montar la punta occidental de la ensenada, si 
se hubiere ae poner á la vela con viento E . , pues aquella es 
descubierta á este viento y á los del S E . y S. En el fondea
dero , frente del estremo oriental de la v . , hay un peñóte uni
do á la tierra firme , llamado de los Guíxols, que es el para-
ge donde recibió martirio San Félix. Aquí se halla una peque
ña batería , y arrimado al rincón de este peñóte y la playa 
del O. , es donde tienen su abrigo y fondeadero las embarca
ciones pequeñas, en 3 y 1/2 brazas de fondo , amarrados 
con un cabo de tierra : se puede hacer agua en abundancia, 
y socorrerse de cualquiera necesidad, por ser una de las v . 
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mas abundantes y de mas comercio de la costa. Este puerto 
fué famoso por la reunión en él de las armadas navales com 
binadas, compuestas de 300 buques , para la primera con
quista de Mallorca en 1115, como lo espresa Capmauy en el 
tomo 1." de la M a r i n a y Comercio de Barce lona , asi como 
por la erección de un tribunal de consulado con dos cónsules 
y un juez de apelaciones, erigido en 1442 con cédula del 
rey D. Alonso V ; y por la defensa del navio español llamado 
el Montañés , de 80 cañones, que perseguido de una escuadra 
francesa de 8 nav ios, en 31 de marzo de 1795 , se refugió á 
é l , y fondeando á tiro de pistola de la p l a v a , la obligó con 
mil cañonazos que la tiró , y la ayuda de la balería del puer
to . á desistir del proyecto de apresarle. 

Ca l idad y c i rcunstancias d e l te r reno . Es poco fecundo; 
pero el esmero y laboriosidad de s is cultivadores lo hacen 
productivo; la parte llana que contiene, es pequeña y casi 
toda poblada de huerta con norias para su riego , y en la 
parte montuosa se ven los cerros y colinas plantadas de v i 
ñedo, olivos y frutales en abundancia, algunas destinadas al 
cultivo de cereales y legumbres, y las montañas cubiertas de 
bosques, arbolados de alcornoques, que dan mucho corcho, 
cuya producciones uno de los principales ramos de ind. y de 
comercio; le fertilizan dos riach. que se forman de las ver-
(ientes délos montes circunvecinos. 

Los caminos carreteros conducen á Barcelnna-y á Gerona 
y se hallan en regular estado. De estas dos cap. se recibe el 
cor reo por conductor particular, los miércoles, jueves y sá
bados , y se despacha los martes, jueves, viernes y do
mingos. 

Pkodücciones : centeno, cebada, legumbres, patatas, v ino, 
aceite, hortalizas, frutas y abundante corcho ; cria caza con 
escasez y pesca del mar en particular de sardina. 

Industr ia : 42 fáb. detapor.es de corcho, en que se em
plean mas de 500 personas de las que depende la subsisten
cia de otras tantas fami l ias; una de jabón, varios telares de 
lienzo ordinario de lino y cáñamo ; dos molinos harineros de 
agua, solo servibles en invierno y primavera por falta de 
agua ; uno de vapor, 3 de viento, 2 de aceite; una alfarería, 
marinería, arreos de pescar y un astillero de barcos mercan
tes, notable ya en el siglo X V I I I , en cuya atarazana se cons
truyó un navio de línea y otras naves para la espedicion al 
reino de Sic i l ia , según Montaner cronista de aquel tiempo. En 
él se han construido también desde el año de 1824 al 45 in
clusive 

246 laudes con 927 toneladas> 
4 pailebotes 180 id . 
ebergan t inespo lac ras t . , . -j 

goletas J O l O i d . 
Cpolacras bergantines. 605 id . 

Su valor 
^ y . á l S p s . fs. 

Total 262 2,322 

debiendo entenderse este valor, solamente de los cascos de 
los buques, cuyas cantidades parciales constan en los respec
tivos asientos de cada uno de ellos, por las 'conlratas verif i
cadas con los maestros constructores. Pertenecen áeste dis
trito maríl imo 8 embarcaciones de vela cuadrada, deporte 
de 100 toneladas arriba, 11 de igual clase que no pasan de 100 
cada una y 37 de vela latina de varios portes hasta 50 tone
ladas, en que tienen ocupación 51 patrones que hay en esla 
matrícula, y parte de los 323 marineros hábiles de que cons
ta la misma. 

Comercio. La prosperidad á que habia llegado, y en que 
se hallaba esta v . 50 años airas, ha disminuido notable
mente por la paralización del comercio y la escasez de pesca, 
cuyos ramos eran considerables recursos : también era nota
ble el número de barcos mercantes que contaba esta indus
triosa pobl. y se construían en su astillero, lo cual propor
cionaba ocupación á una multitud de gente, y lo mismo la 
abundante pesca de anchova y sardina : en la actualidad 
el comercio se halla en decadencia y el pescado se ha des
viado de estos mares , de modo que la concurrencia de bar
cos de tráfico y de pesca se halla reducido á un muy corto 
número ; la esportarion de corcho elaborado, sostiene algún 
movimiento mercantil, y este se manifiesta mas detallada
mente en los adjuntos estados de aduana. 

http://detapor.es
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E I S T A K O iIcmostratiTo ile los diferentes a r t í c u l o s qne h a n entrado en este puerto procedentes de 

otros del re ino en los dos años de 1844: y 1 8 1 5 , segfuu los datos oficiales de l a m i s m a aduana . 

N O M E N C L A T U R A . 

Aceite común. . 
Aceite de linaza. 
Acero 
Aguardiente . . 
Algarrobas.. . . 
Algodón 
Almendras. . . : 
Arroz 
Azúcar 
Bacalao 
Cacao 
Café 
Canela . 
Cáñamo. 
Cebada. 
C e r a . . . 
Corcho en panes 
Clavo de especia. . . , . 
China y loza 
Dinero 
Fideos y otras pastas 
Harina 
Habichuelas 
Hierro 
Hoja de lata. . 
Higos y pasas 
Yeso 
Ladril los ordinarios , . . 
Madera en tablas. . . : 
Maderas tintóreas. . . '. 
Muebles de uso 
Pescados salados 
Pieles de varias clases 
Pimienta 
Plomo 
Productos químicos y farmacéuticos 
Quincalla (varios efectos) 
Sal 
Tapones de |corcho 
Tegidos de diferentes clases. 
Trigo 
Vidrios planos y huecos . . 
Vino 
Objetos diversos (valor) . . 

UNIDAD, 

PESO 6 MEDIDA. 

Arrobas. 
Libras. 
Id. 

Arrobas. 
Id. 
L ibras. 

Arrobas. 
Id. 
Id. 
Id. 

Libras. 
Arrobas. 

L ibras. 
Arrobas. 
Fanegas. 
Arrobas. 
Quintales. 

Libras. 
Piezas. 

Reales vellón. 
Arrobas. 

Id. 
Fanegas. 
Quintales. 

Libras. 
Arrobas. 
Quintales. 

Número. 
Id. 

Arrobas. 
Número. 

Quintales. 
Número. 
Arrobas. 
íd. 
Libras. 
Id. 

Fanegas. 
Mil lares. 

Varas. 
Fanegas. 
Arrobas. 

Id. 
Reales vellón. 

Valor total de estos articules. . . . Reales vellón 

AÑOS. 

1844 . 

3 ,208 
602 

2 ,725 
4 , 3 2 2 
8 ,530 

187 
80 

10,687 
1,336 
1,426 

21 ,367 
77 

378 
3 ,020 
8 ,370 

416 
2 ,907 

m 
4 ,114 

324 ,100 
241 

2 2 , 7 0 0 
5 ,645 

714 
2 ,170 
3,501 

950 
8 7 5 , 5 5 0 

913 
2 ,730 

529 
431 

1,637 
152 

1,228 
2 ,080 
1,455 

2 1 , 9 9 9 
11 ,812 

7 ,179 
291 

4 6 , 4 8 8 
2 0 4 , 8 0 5 

3 .904 ,605 

1 8 4 5 . 

2 ,986 
S78 

2 ,850 
5 ,008 
8 ,444 

499 
112 

9 ,815 
1,627 
1 , Í 50 
6,381 

52 
313 

4 , 0 3 6 
742 
225 

3 ,207 
266 

6 ,983 
108 ,400 

429 
30 ,391 

6 ,494 
963 

1,483 
5 ,540 
1,182 

3 0 0 , 7 0 0 
5 ,176 
2 ,360 

402 
615 
961 
226 
376 

4 6 , 4 1 7 
1,428 

2 0 , 1 3 9 
2 8 , 7 5 2 
14 ,320 
1 5 , 1 9 9 

64 
4 4 , 6 6 3 

313 ,747 

5 .049 ,758 

T O T A L 
DE 

LOS DOS AÑOS. 

6 ,194 
1,480 
5 ,575 
9 ,330 

16,974 
686 
192 

20 ,502 
2 ,963 
2 ,776 

2 7 , 7 4 8 
129 
691 

7 ,056 
9 ,112 

641 
0 ,114 

4 0 3 
11 ,097 

4 3 2 , 5 0 0 
670 

53 ,091 
12 ,139 

1,677 
3 ,653 
9 ,101 
2 ,132 

1 .176 ,250 
6 ,088 
5 ,102 

931 
1,046 
2 ,598 

378 
1,604 

4 8 , 4 9 7 
2 , 8 8 3 

2 0 , 1 3 9 
50 ,751 
20 ,132 
22 ,378 

355 
9 1 , 1 5 1 

518 ,552 

8 , 9 5 5 , 3 6 3 

A N O 

C O M Ú N . 

3 ,097 
740 

3.787 
4 , 6 6 5 
8 ,487 

343 
96 

10 ,251 
1,481 
1,388 

13 ,874 
64 

345 
3 ,528 
4 , 5 5 6 

320 
3 .057 

201 
5 ,548 

216 ,250 
335 

2 6 , 5 4 5 
6 ,069 

838 
1,826 
4 , 5 5 0 
1,066 

588 ,125 
3 ,044 
2,551 
- 4 6 5 

523 
1,299 

189 
802 

24 ,248 
1,441 

» 
25,375 
13,066 
11,189 

177 
45,575 

259,276 

4.477,181 

h ú m e r o de buques que han entrado y sal ido en este puerto por el comercio de cabotaje en los dos 
años de 1 8 1 1 y 18 15 , según los datos oí lc ia les de l a m i s m a a d u a n a . 

1844 
1845 

Total 

13 . \ T R A M A . 

EN CADA ANO. 
.A . 

ue,. Toneladas. Tripulación 

568 
602 

1170 

7944 
11795 

19739 

2614 
2780 

5394 

ANO COMÚN. 
-A. 

uqnet. Toneladas. Tripulación 

585 9809 2697 

1844 
1845 

Total. 

S A L I D A . 

EN CADA ANO. 
.A. 1 

uijut-í. Tonelada!, Tripulación 

512 
554 

1060 

6279 
8856 

14135 

2319 
2485 

4804 

ANO COMÚN. 

uques. Tonelada*. Tripulaeion 

533 7067 2402 
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E S T A D O q u e m a n i f i e s t a l o s a r t i c n l o s q u e h a n s a l i d o p o r este, p u e r t o p a r a o t r o s d e l r e i n o e n los 

d o s años d e l S 4 t j 4 : 8 4 : 5 , a e g a n l o s d a t o s o f i c i a l e s d e l a m i s m a a d u a n a . 

N O M E N G L A T U R A 

Alquitrán 
Anchoas 
Arroz 
Carbón vegetal . . . . 
Corcho en panes.. . . 
Dinero 
Grasa de sardina:. . . 
Habichuelas . . . . 
Harina 
Higos y pasas 
Hilo é hilaza 
Jarcia 
Ladri l los 
Lona 
Madera 
Obra de barro 
Papel 
Pipas vacias 
Ouincalla 
Salvado 
Sardina salada. . . . 
Tapones de corcho.. . 
Tejidos 
Trigo 
V ino. . . . : . . 
Zapatos 
Efectos varios (valor). 

U N I D A D , 

PESO Ó MRDIDA. 

A N O S 

Valor total de estos artículos. 

Arrobas. 
Id. 
Id. 

Quintales. 
Id. 

Rs. vn . 
Arrobas. 
Fanegas. 
Arrobas. 

Id. 
L ibras. 

Id. 
Número. 

Varas. 
Piezas. 

Quintales. 
Resmas. 
Número. 
L ib ras . 

Fanegas. 
Arrobas. 
Mil lares. 
Varas, 

Fanegas. 
Arrobas. 

Docenas de pares 
R s . vn . 

1 8 U 

R s . vn . 

220 
118 
414 

31,126 
112 

284,800 
306 
420 
870 
680 
108 

16,755 
i 
1,000 
7,959 

14 
616 

2,632 
• 491 

80 
8,709 

25,038 
2,566 

8 
880 
173 

42,804 

1845 

1.626,556 

30 
» 

33,645 
501 

362,400 
60 

645 
» 

34 
5,604 

19,945 
15,330 

770 
6 , 5 » 

61 
2,313 
2,098 

782 
283 

7,019 
18,642 

1,262 
1,629 

84 
31 

57,.745 

T O T A L 
DE 

LOS DOS AÑOS 

1.458,004 

220 
148 
414 

64,771 
613 

647,200 
366 

1,065 
871' 
714 

5,712 
36,700 
15,339 

1,770 
14,409 

75 
2,929 
4,730 
1,273 

303 
15,728 
44,280 
10,828 

1,637 
96 4 
204 

100,549 

AÑO 

COMÚN. 

•r-

3.084,560 

74 

32,385 
306 

323.600 
183 
532 

» 
357 

2,856 
18,350 

885 
7,234 

37 
1,464 
2,365 

636 
181 

7,864 
22,140 

5,414 
818 
482 
102 

50,274 

1.542,280 

I V ú m e r o d e b u q u e s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o en 
es te p u e r t o p o r e l c o m e r c i o e s t r a n g ' e r o y d e 
A m e r i c a e n l o * d o s a ñ o s d e 1 H l - Í y 1 8 4 5 , s e 
g ú n l o s d a t o s o f i c i a l e s d e l a m i s m a a d u a n a . 

Años. 

1844 
1845 

Total 

l í . V T U A O A . 

Tonelada! rripulacio n ii ne» 

38 
39 

77 

2343 
3352 

294 
313 

5695 607 

S A E i n A . 
^ 

38 
39 

77 

Toneladai. 

2343 
3352 

5695 

Tripulación 

294 
303 

597 

S I e r c a d e r i a s q u e h a n s a l i d o p o r es te p u e r t o p a r a 
e l e s t r a n g - e r o e n l o s d o s años d e 1 8 4 4 y 1 8 4 5 , 
s e g ú n l o s f l a t o s o f i c i a l e s d e s i l a d n a n a . 

N O M E N C L A T U R A . 

Anchoas 
Coral en rama. . 
Dinero 
Tapones de corcho 
Valor total de estos 

artículos. . . , 

UNIDAD, 
PESO 

Ó MEDIDA. 

Arrobas. 
L ibras. 
Rs. v n . 

Millares. 

Rs. vn . 

AÑOS. 

1844 

420 
946 

14801 
128322 

2308313 

1845 

1Í3995 

2í87905 

Población y r i q u e z a : 1,199 v e c , 5,487 alm. cap. prod. 
17.506,400. IMP.: 437,660. 

Fueron probablemente los an l . hab. de esta v. los ges-
sorienses de que habla P l in io , condecorados con el fuero 
del Lacio ant. , y adscritos al conv. jurídico de Tarragona. 

GU1ZABURÜAGA: barrio en la prov. de Vizcaya, parí. j ud . 
do Marquina, lérm. de Mure laga . 

GU1ZAUÜRUAGA: anteig. con avunt. en la prov. de Viz
caya (Bilbao. 10 leg.), part. jud . de'Marquina (2), nud. terr. 
de Burgos (27), dióc. de Calahorra (32) y c. g . de las Provin
cias Vascongadas; tiene el 21.° voto y asiento en las juntas 
generales de Gurmca y contribuye por 29 fogueras, srr. en 
una profunda cañada entre montes y en la márg. i zq . del r. 
de Lequeitio : c l ima benigno, le combaten los vientos N . y S . 

sin conocerse mas enfermedades que las estacionales: tiene 
46 casas dispersas, divididas en dos barrios, cata municipal, 
unaJeaM torre muy aut. titulada de Btngolea, cárcel, ig l . aneja 
de la de Lequeitio (Sla. Catalina), servida por un beneficiado 
perpetuo con título de cura: una ermita (Sla. Maria deOybar), 
y muchas fuentes de aguas potables y algunas minerales. 
Confina el téiim. N . su matr iz ; E. Amoro lo ; S. Murelaga, y 
O. Ispaster, comprendiendo en su circunferencia varios ves-
tijios de antigüedades de tiempo inmemorial, sin que se b a j a 
tratado de indagar su origen; se encuentran también diferen
tes cuevas muy espaciosas y al parecer con señales art i f icia
les y con comunicaciones subterráneas al r., especialmente en 
dos de ellas, que están horizontales y bastante transilables. 
E l t e r reno es de buena calidad, pero quebrado, distinguicu 
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dose los montes Ollobide y Asguimorre/a, que en parte se 
bailan poblados; le atraviesa el ya mencionado r. con i puen
tes para su paso, caminos: son locales y en mal estado. E l 
cohheo se recibo del primero de estos pueblos, los jueves, sá
bados y lunes, y se despáchalos domingos, miércoles y vier
nes, i ' i ion.: trigo, maiz, manzana, castalia y cerezas; cria de 
ganado lanar y vacuno: caza de liebres y zorros, pesca de 
truchas y anguilas, ind. : ademas de la agricultura y gana
dería, hay 3 molinos harineros con 12 piedras, y 4 lerrerias 
que van desmereciendo por la preponderancia que se da al 
hierro estrangero. pobl . : 56 veo. , 300 a lm. cü.ntb. y u i -
queza (V. marqüixa, part. jud.) E l rnEsupuErso mlmcipa l as
ciende á 2,100 rs. y se cubre con el producto de propios. 

GU IZAMONDE: ald. en h prov. de Orense, ayunt. de 
Cañedo y felig. de Santiago de Caldos (V.) 

GÜIZAX (S ta . María de) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(4 leg.) part. jud . de Kedondela ¡ i ) , dióc. de Tuy (3), ayunt, 
de Mos (1/4). s i t . en un frondoso valle al que cierra por N . el 
monte llamado de Santiaguino de Antes, en el cual hay una 
ermita dedicada á Santiago. L a combaten prinripalmenlelos 
aires del N . y S . ; el cuma es templado y húmedo, y las en
fermedades comunes, fiebres y pleuresías, predominando el 
histérico en las mujeres. Tiene 50 casas distribuidas eu las 
pequeñas ald. de Abelleira, Barreiras, Cabodabella, Carballo 
do|Monte, Castro, Cobelo, Estrada, Frayela, Iglesia, Kejomil , 
Resteva y Soulo novo. Hay escuela de primeras letras, fre-
cuentadajpor 1 Guiños y 4 niñas, cuyo maestro está dotado con 
20 ferrados de maiz. La igl . parr. ;la Asunción de Ntra. Sra.) 
se halla se rvida [por un cura de cidrada y de patronato del 
conde de Haeeda. Confina el t é rm. N . felig. de Vi l lar de de In
festa; E. la de Louredo ; S. la de Torroso, y O. las de Cabral 
y Candean. E l te r reno es de buena y mediana calidad: en va
rios puntos hay monles poblados de robles, castaños, algunos 
pinos y alcornoques, y en distintos parajes, nacen fuentes de 
buenas aguas para surtido de los vecinos ; de una de ellas en 
la ald. de Hejouiil, tiene principio un arroyo que corre de N . 
á S.'por esta fe l ig . , la de Torroso y parle de la de Pételos, 
en donde torciendo al S E . , va á desaguar en el r. Cutero por 
Sangniñeda. Los caminos, unos son locales, otros dirigen á 
Vigo,Redondela, Porrino e l e , en mal oslado, y también atra
viesa por el límite oriental de esta felig. el Cjimino real que 
conduce desde Redondela al Porrino. E l cor reo se recibe en 
en la estafelilla de Redondela. p rod. : poco trigo, centeno, 
bastante maiz, habichuelas, l ino, toda clase de legumbres, 
vino y fruías: se cria ganado vacuno y poco lanar: caza de 
liebres, conejos y perdices, mn . y comercio: la agricultura, 
3 molinos harineros y leUres para lienzo ordinario: el co
mercio consiste en la compra-venta de ganado vacuno, estrac-
cion dev ino, maiz y algunas fruías é importación de paños. 
pobi,. : 50 veo. , 250 alm. cont r . : con su ayunt. (V.) 

GÜ1ILDE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo 
y felig. de Sta. Eulal ia de Seyros. (\.) 

G U J I N : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Santiago de Vitasan/ar. (V.) pobi.. : 2 vec . , 20 alm. 

GÜJ1N: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bugalleira 
y felig. de San Adrián de Carmes. (V.) 

GU.IÜLI: I. del ayunt de Urcabustaiz en la prov. de Álava 
(Vitoria 4 horas) , part. jud . de Amurrio (2), aud. terr. de 
Burgos (20), c. g.' de las Provincias Vascongadas y dióc. de 
Calahorra (18). s i t . parte en llano y parte en pendiente, for
mando dos barrios separados por un pequeño r. : cuma frió, 
le combale el viento N . y se padecen catarros y pulmonías! 
Tiene 12 casas, ig l . parr. (Santiago) servida por dos bene
ficiados perpetuos, uno de ración entera y otro de media; ce
menterio contiguo á la i g l . ; una ermita (San Antonio) y 
una fuente de mediana calidad de aguas. Confina el té rm. N. 
O y a r d o ; E . montes de Al tuve; S . B a s a b e , y O, Unza. E l 
terreno es de mala cal idad; poblado en parte de hayas v es
pinos y con una deh. titulada de Gu ju l i : le atraviesa uñ pe
queño r. que nace en la sierra de Guibijo v se dirige á Bi l 
bao ; le cruza un puente en esta jur isd. Los caminos son lo
cales, en mal estado. E l cor reo se recibe de Orduña, cuando 
hay proporción, prou. : trigo, maiz, patatas y alubias : cria 
de ganado vacuno, lanar y caballar; caza de perdices, lie
bres y zorros, y pesca de bermejuelas. i n d . : ademas dé la 
agricultura y ganadería, un molino harinero en buen estado. 
pobi.. ; 13 v e c . , 54 a lm. r iqueza y co j í t r . : con su ayunta-
tamicnto. (V.) 
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G U L A N E S (San Jul ián) : felig. en la prov. de Pontevedra 

(6 leg.), dioc. de Tuy (2 3/4), part. j ud . y ayunt. de Puente-
áreas (1/2). srr. á la der. del r. Tea, con buena ventilación y 
cuma saludable. Comprende los I. de A r r a b a l , Asuscada, 
Baliñas, Bar ja , Cabanas, Cabralijó , Casa l , Cima , Costada 
Grova, Costa deSequeiros, Cruz, Couso, Dehesa, Eidovel lo, 
Outeiro do Fojo, Padran , Porto, Palmo, Pereiro, Panadouro, 
Oliveira, Santabaya, R io , Salgueiral, Sou loy Zaramin, que 
reúnen mas de 250 casas. La ig l . parr. (San Julián) está servi
da por un cura de término y de provisión del conde de Salva
tierra. Confina el té rm. t i . G lnso; E . Morei ra; S. Ci ist inade, 
y O. Atios. E l te r reno llano por la parte N. y E . , y montuoso 
por la del SO. es de buena cal idad: le cruza un riach. el cual 
corre de O. á E. y conlluye en el espresado r. Tea. Los cami
nos son locales; y el correo se recibe de Puenleáreas. prod. : 
trigo, maiz, centeno, v ino, habichuelas, legumbres , patatas, 
frutas y hortaliza: cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; hay 
alguna caza y pes 'a . ind. : la agrícola y distintos molinos 
harineíos. pobi,. : 250 vec. , 1,000 a lm. con t r . : con su a j un -
tamienlo. (V.) 

GULDRIS: I. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Sta. Com
ba y felig. de Sta. Sabiua de Son Ju l ián . (V.) 

GULDRIS: 1. en la prov. de la Coi uña, avunt. de T e o , y 
felig. de San Simón de Cucl ie iras. (V.) 

GULDI i IS; 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. y fel ig. de 
San Félix de Arion (V.). 

GULDI i IS: I. en la piov. de la Coruña , ayunt. de Arzua, 
y felig. de Sta. Maria de Kendal (V.). pobl. : 4 vec. , 15 
almas. 

GULDRIZ (Santiago de): felig. en la prov . , dióc. y part. 
jud . de Lugo (3 leg.) y ayun l . de Friol (1/8). s i t . en parage 
desigual con buena ventilación y cl ima frió pero sano: com
prende los I. de Abelleira, Guldi iz de Abajo. Guldriz de A r r i 
ba, Libureira y Seijalbo que reúnen 26 casas de pocas como
didades. La ig l . parr. (Santiago) es matriz de San Juan de 
Pregacion y San Cipriano de Narla; su curato de entrada y 
patronato lego; el cementerio se halla en el atrio de la ig l . y 
que "ii nada perjudira á la salud pública. E l té rm. confina 
por N . con Sta. Eulalia de Devesa; por E . con Sta. Cruz de 
Serén; po rS . con Sta. .María de Guímaiey, y por O. ion 
San Julián de Friol y parte de los Condes; eslendiéndose 
por donde mas 1,4 de leg. : tiene fuentes de buena agua y 
le baña un arroyo sin nombre (|ue es uno de los afluenles 
que tiene el Lobengos por su der., cruzándole un puenlecillo 
de madera. El terreno mouluoso , pedregoso y de escasa 
producción; tiene el monte denominado Lobengos poblado de 
brezo, algunos pedazos de pasto de propiedad particular y 
prados de regadío de buena calidad. Los caminos vecinales y 
mal cuidados, y el correo se recibe de la cap. del part. prod. : 
centeno, trigo, maiz, cebada, avena, patatas , lino y legum
bres, cria ganado vacuno, lanar y de cerda; se cazan liebres, 
conejos y aves de monte, ind.; la agrícola, pob l . : 26 v e c , 128 
alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

Redúcese á esta pobl. la l lamadaCaronium en Ptolomco, y 
Caranicum en el itinerario romano. 

GULDRIZ D E A B J O : l . e n la prov. de L u g o , ayunt. de 
Fr io l , y felig. de Santiego de Cu ld r i z (V.). poh l . : 7 v e c . , 35 
almas. 

GULDRIZ DE ARRIBA : I. en la prov. de L u g o , ayunl . de 
Fr io l y felig. de Santiago de G i d d r i z ( V . ) . pob l . : 8 v e c . , 40 
almas. 

G U L F A R : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Tabea
da , y felig. de S l a . Maria de Gian (V.). pobl. . 5 v e c , 25 
almas. 

G U L F A R : I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Irijoa, y 
felig. de Sta. Eulalia de Viña (V.). 

G U L F A R : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de V i l l a l b a , y 
felig. de San Pedro de Sanlabal la (V.). pob l . : 5 v e c . , 25 
almas. 

GULFARIZ : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y 
felig. de San Vicente de Graices. (V.) 

G U L F I N : I. en la prov. de la Coruña ayunt . de Ví-
l larmayor, y felig. de San Cristóbal de Gi i imie l (V.) . pobl . : 3 

! vec. 14 almas. 
GULIN'A: vallé en la prov. y c. g. de Nava r ra , part. j ud . , 

j aud. terr. y dióc. de Pamplona, s i t . al N E . de esta c. en ter
reno parle llano y parte elevado y montuoso: cl ima frío y hú-

' raedo, pero sano: tiene ayunt. general, ademas de los que 
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para lo económico hay en algunos lugares del valle que se 
compone de Againaga, Cia, Gulina, Larumbe, Larrainziz, 
Orayen y Sarasate, que reúnen 100 casas; ninguno de ellos es 
cabeza de los demás, pero los curas y ayunl. general se jun
tan en Gulina, como punto mas céntrico, para los asuntos 
comunes: la casa municipal y cárcel están también en dicho 
pueblo. El term. del valle confina N. con el de Imoz; E. el de 
Juslapeña y cendea de Iza; S. la misma cendea y el de Ara-
quil, y O. el mismo y otra vez Imoz; siendo su estension de 
1 1/2 horas deN. á S. y 2 horas de E. á O. Dentro de esta 
circunferencia y encada uno de los pueblos hay montes de 
poca elevación pero con buenos y abundantes pastos de bello
ta; esceptúase el de la Trinidad de Erga que es bastante ele
vado y cria robles, encinas, matas bajaí y varios pastos .• en 
los mismos montes hay dehesas de bastante estension. El 
terbeno es de buena calidad; abunda en fuentes y manantia
les que forman varios arroyos , siendo los mas notables los 
de Cia y Larumbe. caminos: ademas de las travesías y del 
camino carretil de montaña que comunica por N. con otros 
valles , atraviesa al de Gulina la carretera de Pamplona á 
Vitoria. El correo se recibe de la cap. del part. por balijero, 
los lunes, miércoles y sábados, y se despachan los mismos 
dias. prod.: trigo, maiz, avena, babas, alholba, arbejas, gar-
hanzos y otros menuzales : cria ganado vacuno , de cerda, 
lanar y caballar ; caza de perdices , palomas, liebres, lobos, 
zorros y jabalíes, y pesca de anguilas y barbos, ind.: ademas 
de la agricultura y ganadería hay 2 molinos harineros, co
mercio; esportacíon de ganados y cereales, é importación de 
vino, aceite y aguardiente, pobl. : 100 vec., 550 alm. rique
za 221,652 rs. 

GULINA: I. con ayunt. en el valle de su nombre, prov. y 
c.g. de Navarra, parí, jud., aud. terr. ydióc. de Pamplona 
(3 leg.). sit. en llano y punto mas céntrico del valle, pero 
rodeado de montes, clima saludable aunque frió y húmedo: 
tiene 27 casas que forman una calle y plazuela, casa munici
pal, cárcel, escuela para ambos sexos á que concurren 26 
alumnos cuyo maestro que es también secretario del ayunt. 
percibe de dotación por ambos conceptos 1,300 rs. : la igl. 
parr. (San Pedro) es curato de entrada y se halla servida por 
un abad, de provisión del dueño del palacio de Echeverri, y 
es matriz de Isuríeta cuya basílica y palacio, asi como la ven
ta de Gulina están en su term. , donde tampoco faltan fuen
tes, para surtido de sus habitantes. 

Confina N. C ia ; E. Larumbe; S. Sarasate, y O. Aiz-
corbe; siendo la estension de 3/4 de leg. de N. á S. y 1/2 de 
E. á O. El terreno es de buena calidad y bastante producti
vo; le bañan varios arroyos que llevan poca agua y son va-
deables: hay monte robledal y encinar por N., E. y OE., 
siendo el principal el de la Trinidad de Erga: no faltan tam
poco dehesas, algunas de las que tienen 1/2 leg. de estension. 
caminos: cruza por el term. el camino real de Pamplona á 
Vitoria; hay una venta á 8 minutos de dist. del 1. El correo 
se recibe de Pamplona, por el balijero del valle, prod.: trigo, 
maiz , habas, patatas y otros menuzales: cria mucho y buen 
ganado de cerda, vacuno y lanar; caza de perdices, liebres, 
palomas de paso, jabalíes y corzos, ind.: un molino harinero. 
pobe.: 24 vec. 125alm. riqueza: con el valle (Y.). El presu
puesto municipal asciende á unos 8,000 rs. que se cubren 
con los productos de taberna, abacería y pastos. 

Los labradores de este pueblo y los de Aguinaga, Cia, Ora
yen , Larrainziz y Larrumbe , se convinieron con el rey don 
Teobaldo II, en 1269 , encabezando las pechas de labores de 
castillos , fortalezas y cavas (fosos), dando al rey cada pe
chero 2 sueldos al año, de la moneda que corriese en Navar
ra Mas víudasy las hijas solteras de labradores solo debian 
pagar mi sueldo. 

GULPUERA: cas. en la prov.de Álava, part. jud. de 
Amurrío, ayunt. de Ayala y térm. de So/o, 5casas. 

GULP1LLEIRA: 1. en la prov. déla Coruña , ayunt. de 
Monfero y fdig. de San Jorge de Queigeiro (V.). pobl. : 2 
vec, 9 almas. 

GULPILLEIRA: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Germa-
de, y fehg. de San íulian de Cazas (V.). pobl. : 2 vec, 
10 almas. l 

GULPILLEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Boleira 
y felig. de Sta Marina de £i6ra»(V.). pobl . : 5 vec , 25 
almas. 

GÜLPILLEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fon-
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sagraga y felig. de Sta. Maria de Plñeira (V.). pobl.: 13 vec, 
65 almas. 

GÜLPILLEIRAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin 
y felig. de Santiago de liaroncelle (V.). pobl.; 2 vec , 10 
almas. 

GÜLPILLEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din , y felig. de Santiago de Máncelos (Y.), pobl. : 1 vec , 5 
almas. 

GULLADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforfe, y 
felig. de Sta. Lucía de Gitntin (V.). 

GL'LLADE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y 
felig. de San Acisiclo de Gullade (V.). 

GULLADE (SanAcisclode;: felig. en la prov. y dide de 
Lugo (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (1/2). sit. en 
una altura con buena ventilación y clima frió pem sano: com
prende los 1. de Cima de Vila, Eireja, Gullade, Leude, Pcrei-
ras y Río, que reúnen 41 casas de pocas comodidades. La igl. 
parr. (San Acisclo), es matriz de San Esteban de Noceda; su 
curato de segundo ascenso y patronato real y ecl.; hay 1 er 
mita con la advocación de San Mauro en el 1. de Gullade. El 
term. confina con Monforte, Sta. María de Pénela, San Mi
guel de Marcella y San Martin de Piñeira: tiene fuentes de 
buen agua dentro de la pobl. y 1 mineral en el térm., y le ba-
ñ i el r. üobe, que lleva su curso á Orense. El terreno gene
ralmente de buena calidad, y se encuentra el monte Marrojo, 
despoblado. El camino que de Caldelas se dirige a Monforte, 
asi como los vecinales se hallan en estado regular, y el cor
reo se recibe de la cap. del part prod. trigo, centeno, maiz, 
avena, legumbres y vino; cria ganado vacuno, lanar, cabrio 
y de cerda; se cazan liebres y perdices, y se pescan truchas, 
anguilas y peces, ind. : la agrícola y 4 molinos harineros, pobl. 
46 vec, 231 alm. contr : con su ayunt. (V.) 

GÜLLERI, llamado también AGÜLLERI: venta en la prov. 
de Lérida, part. jud. de Sort, térm. municipal de Roni: se 
halla sit. al lado del camino real que dirige desde el interior 
de la prov. á los pueblos de la alta montaña, próxima al r. 
Noguera Pallaresa. 

GUMA: barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de Aranda 
de Duero. (V. La Vid.) 

GUMEA: pago en la isla de la Gomera, prov. de Canarias, 
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de Vall-
verde. 

GUMIEL DE IZAN: v. con ayunt. en la prov., aud. terr, y 
c. g. de Burgos (12 leg.}, part. jud. de Aranda de Duero (2), 
díóc de Osuna (10). sit. á la falda de 2 colínas de mucha pen-
dienle, llamada la una del Castillo por hallarse en ella los res
tos de una antigua atalaya , y la otra de Santiago: ambas la 
defleiiden de los aires del S., no estando tampoco muy venti
lada de los demás. Las enfermedades mas frecuentes son ca
tarrales, atribuidas á las muchas aguas que brotan en la v., 
y algunas pulmonías que suelen degenerar en afecciones cró
nicas de pecho. Tiene sobre 400 casas y 1 plaza, siendo las 
calles que aquellas forman muy pendientes, sucias y mal em
pedradas; hay 1 pósito con el fondo de 400 fan. de granos, 
que se distribuyen anualmente á los labradores, casa de 
ayunt,, situada en la plaza de que se ha hecho mérito, en la 
cual se halla también la escuela de primeras letras , á la que 
concurren unos 100 discípulos, cuyo maestro está dotado 
con 12,000 rs. pagados de propios; hay otra para niñas con
currida por unas 40, teniendo la maestra 600 rs. anuales ade
mas de las retribuciones de aquellas, y 1 cátedra de latinidad, 
á cuyo preceptor, que debe ser eclesiástico, se le dan 1,000 
reales por fundación de una capellanía con esta carga. Tiene 
1 hermosa igl. parr. con 3 naves del orden compuesto, y toda 
de piedra sillería, dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción , y 
servida por 1 cura párroco y 4 beneficiados. Al oriente de la 
v. y á 1/4 de leg. de dist. existe desierto el monasterio de 
Bernardos con el título de San Pedro de Gumiel, cuya funda-
<ion es de remota antigüedad: cuando se estíngu'^Tiabiaen 
él 5 monjes, y hoy está el edificio muy deteriorado por la des
trucción continua de, los pueblos inmediatos, para hacerse con 
los materiales: fué vendido por la nación en el año de 1822, 
poseyéndolo en la actualidad otros que tienen arrendadas las 
heredades y huerta á los vec. de Gumiel. En lo antiguo hubo 
otro monasterio de Benedictinos con el nombre de San Loren
zo de Gumiel, que unieron D. Fernando I y Doña Sancha su 
muger, al de Arlanza (á quien ha pertenecido después su tér
mino) en 1402: en el día nada existe mas que una miserable er-
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mita en una altura junto al sitio del monasterio con el titulo del 
mismo San Lorenzo. A l a dist. de 1,000 pasos por la parte del 
N . te encuentra la ermita do N l ra . Sra . del Rio, cercada de 
viñedo, y i mal cuidada alameda do chopos y álamos que lle
ga hasta la v. ; otra dedicada á San Roque muy antigua y sin 
mérito alguno; y otra sumamente pequeña bajo la advocación 
de San Antonio, dist. 1/2 leg. al E . A igual dist. del pucldo 
hay un barrio de 5 casas y otros tantos vee., con 1 ig l . bas
tante miserable con el titulo de S la . Marina, aneja de Gumiel ; 
hay por último 2 cementciios, 1 junto á la pobl., construido 
de piedra y t ierra, que es el principal, y el otro cerca de la 
citada ermita de Nt ra . Sra. del R io , estando ambos bien ven
tilados. Con motivo de no haber fuentes públicas, [se surten 
los vec. de los muchos pozos abiertos en las casas, y sus gana
dos de los riach, y manantiales que brotan por do quiera. Con-
l inaelTÉnj i . N . Pinilla-Trasmonte yOqui l las ; E . Baños, To-
billa del Lago y Quintanilla de los Caballeros; S. Aranda, V i -
l lalvi l la y la Agui lera, y O. Soti l lo, Gumiel del Mercado y 
Quintana del Pidió. Su territorio puede considerarse dividido 
en 7 vegas pequeñas, tajadas por alturas y lindazos pro
longados. E l TEBRENo de las vegas es arcilloso y de buena 
miga para liños, cáñamos, nabos, patatas y toda clase de 
hortalizas que alternan con trigo y cebada, si bien es cor
ta la cosecha de estos cereales por emplearse mas para los 
linos y cáñamos, y especialmente para los nabos, de que 
surten á los pueblos inmediatos. En los declives de las la
deras, siembran los demás cereales, aprovechando también 
los frescales para plantar mimbres, de que fabrican ees 
tos groseros para la vendimia, y venden en los pueblos de la 
ribera. Hay pocos frutales porque no se respeta la pcopiedad, 
algunos chopos y álamos descuidados, y poquísimos huertos 
para hortalizas; pues como ya hemos dicho, se cultivan en 
las vegas. Corre por el ti-.rm. el r iach. Orornojon, que tiene 
su nacimiento cerca de la pequeña v. de Tubi l la, siendo de 
curso perenne, aunque de escaso caudal: otro riach. sin nom
bre baña también »u territorio, el cual se forma de los mu
chos manantiales que nacen en jur isd. del pueblo que se des
cribe, caminos: pasa tocando la pobl. por la parte del Occi
dente la carretera general de Madrid á Francia; los demás 
son de pueblo á pueblo, y se hallan en bastante mal estado. 
contiEos: hay una posada, casa de postas con 12 caballerías 
par* el servicio de aquellos; los procedentes de Francia cru
zan los domingos, martes y jueves entre 6 y 7 de la mañana, 
y los que salen de Madrid para dicho punto los mismos dias 
entre 8 y 9 de la nuche. Las diligencias no paran, ni los cor
reos dejan bali ja, teniendo que acudir por la correspondencia 
á la estafeta de Aranda. pjiod. v ino, que es la principal cose^ 
cha, trigo, comuna , cebada, centeno, avena, patatas, nabos 
y legumbres; ganado lanar, cabrio, vacuno y alguno mular ; 
caza de l iebres, conejos muchas perdices y algunos zorros 
y lobos, y pesca de c.ingrejos y peces pequeños, ihd . : la agrí
cola, 6 tejedores de linos y cáñamos de lpa i s , 5 alquitaras 
que destilan malísimos aguardientes de orujo, que venden á 
los pueblos de junto á Burgos y la Sierra á precios ínfimos, y 
por último G molinos harineros que mueven las aguas de los 
riacb. espresados, comercio: esportacion de vino para Burgos 
y otros pueblos y 7 tiendecillas de comestibles y otras menu
dencias de poco valor. Fer ias : se celebran dos; una en los 
tres dias siguientes á San Mateo (21 de setiembre) y la otra 
en los tres siguientes á Sta. Lucia (13 de diciembre). Ambas 
se reducen a la venta de ganado vacuno para cecinas, que re
gularmente venden sus dueños por carecer de alimento para 
invernarlo. E l valor aproximado del ganado que se presenta 
para venta y permuta consiste en 175,000 rs. i 'obl . : 3¿8 v e c , 
1,417 alm. caí», prod.: 4.219,010 rs. d ip . : 414,287. contb. : 
45,478 rs. 5 mrs. pkbsdpjjesTo municipal asciende á unos 
3,000 rs . , que se cubren con el producto de propios y arbi
trios y por reparto vecinal. 

GUMIEL D E L MERCADO: v. con ayunt. en la prov., aud. 
terr. y c. g . de Burgos (12 leg.), part. j ud . de Aranda de Due
ro (2), dióc. de Osuna (11). s i t . en el descenso de una cuesta 
titulada el Viso, donde la combaten los vientos del N . y N O . ; 
el cl ima es templado generalmente, y las enfermedades mas 
comunes algunas tercianas. Cuenta 305 casas, 12 calles y 2 
plazas ; tiene i casa muy regular para el ayunt., debajo de la 
cual se halla la cárcel en un edificio titulado el Granero; es
cuela de primeras letras, concurrida por 120 alumnos, y do
tada con 5 reales diarios, otra de niñas, á laque asisten de 20 
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á 30 discípulas, cuya maestra no goza mas dotación que las 
retribuciones de aquellas; 2 ig l . parr. (Sta. Maria y San Pe
dro Apóstol), servida cada una por 1 cura párroco, cemente
rio situado á 700 ú 800 pasos S. de la pobl. en parage bastante 
despejado, en cuyo sitio hubo una ermita dedicada á San A n 
tonio , un castillo derruido del tiempo de los árabes, que sirve 
en el dia de bodegas para conservar el v i no ; y por últ imo 2 
fuentes en los afueras de la v i l la , 'y otras varias en el té rm. ; 
fodaa de buenas y cristalinas aguas. Confina N . Gabanes ySan-
tibañez; E. Quintana del Pidió; S. Aguilera y Vcnlosi l la, y O. 
la Orra. En su jur isd. se encuentran los restos de la ig l . del 
pueblo que se llamó Monzón. E l te r reno es de pr imera, se
gunda y tercera cal idad, comprendiendo un monte titulado 
¡a Nava, plantado de carrascos y algunas estepas bajas; y 1 
soto que llaman el Pradil lo, de corta estension y con muy po
cos árboles. Cruza por el t é rm . un r iach. denominado Gome-
jon , y un arroyo cuyas agua» se reúnen con las del anterior* 
Los caminos son para los pueblos inmediatos; y la corres-
ponoencia se recibe de la caballería del part. por medio de 
balijero. i 'rod. vino, trigo, centeno, cebada, avena y legum
bres; ganado lanar, y caza de liebres, conejos y perdices, i nd . : 
la agrícola y 3 molinos harineros, comercio: esportacion de 
\ \no . rom,.: 293 ve5.. 1,171 alm. cap. prod.: 3.120,600 rs. 
imp.: 293,505. cont r . ;50,483 rs. 7 mrs. E l presuplesto mu-
nic ipal asciende á unos 24,000 rs. , que se cubren con el fondo 
de propios y arbitrios. 

Esta v. era del adelantado D. Diego Gómez Sandoval, 
conde de Castro , por dolé de su muger Doña Beatriz de Ave
llaneda , que la habla heredado de Diego López de Avel lane
da y Lope Ochoa de Avel laneda, su padre y abuelo, incorpo
rándose en el mayorazgo del Adelantado. 

GÜMIO (el) : 1, en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
Santiago de B o a l (V.). 

GÜNDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage y 
felig. de San Simón de Nande{V. ) . 

GUNDARE1 DE ARRIBA : I. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. y felig. de San Martin de Meis (V . ) . 

GÜNDAREI D E A B A J O : 1. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. y felig. de San Mart in de Meis (V.). 

GUND1A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Palas de 
Rey y felig. de Santiago de A l b a . (V.) pobl . : 8 vee. , 40 
almas. 

CUNDÍAN: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Neira de 
Jusá y felig. de Sta. Maria de Consíantin. (V.) pobl..- 15 v e c , 
77 almas. 

CUNDÍAN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yedra y 
felig. de Sta. Magdalena de Puente V l l a (V.). 

GUNDIAS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Allariz 
y felig. de San Yerisimo de Quiroás. (V.) pobl. : 24 vec. y 
106 almas. 

GUNDIAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. do Nogueira y 
felig. de San Miguel de Campo (Y.). 

GUNDI l iOS (Santiago de) : felig. en la prov, y dióc. de 
Lugo (10 leg.) , part. j ud . de Mouforte (2) y ayunt. do Sober 
(1/2): s i t . sobre la izq. y á 1/2 leg. de la vereda que desde 
Amandi se dirige A Monforte: cl ima templado, pero húmedo, 
no obstante la buena ventilación que disfruta. Se compone 
de los lugares y caseríos de Campo-verde, Carboeira , Castro 
Donelle, Fondón, Iglesia, L a m a , Lámelas, Momel le, Mon
taren, Naval los, Navan , Ousille , Pena , Pénelas, Recemil , 
nan Adrián , Sta. Maria , Saás , Seoane , Sobreirra , Y i l a -
Sova y Vi l lapedre, que reúnen 96 casas. La ig l . parr. (San
tiago) es única, su curato de primer ascenso y patronato real 
y e c l . ; hay una ermila (Sta. Ana) y varias fuentes. El t é rm . 
confina por N . con el de San Salvador de Neiras; al E . con San 
Vicente de Pinol ; a l S . con Santa Cruz de Brosmo, y al O. San 
Martin de L inares: le bañan varios arroyos y el r. formado 
por ellos, el cual pasa por Neira y desemboca en el Cabe. E l 
ter reno participa de monte y llano, de buena calidad y no es
caso de arbolado: le cruza el camino que desde Monforte baja 
á pasar el S i l por la barca de Porto brosmo, el cual asi como 
los locales, se encuentra mal cuidado; el cor reo se recibe por 
la cap. del part. prod. : centeno, rnaiz , v i n o , t r igo, patatas, 
legumbres, castañas, algún aceite y seda; cr ia ganado vacu
no, de cerda, lanar y mu la r ; hay caza de perdices y liebres; 
se pescan truchas y otros peces, ind. : la agrícola, recría de 
ganado y molinos harineros, pobl . : 102 v e c , 613 a lm. con t r . 
con su ayunt. (V.) 
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G U N D I N : I. en la prov. de L u g o , ayun l . de Monlerro-

so y felig. de San Cristóbal de Gui id in . (V.) fobi.. : 4 v e c , 
20 almas. 

G U N D I N : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y felig. 
de Sta. María de Mu ja (V.). 

G U N D I N : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. 
de San Pedro de V i l la rmayor . (V.) pobi.. : 1 vec. , 6 a lm. 

G U N D I N : ald. en la prov. de Pontevedra, ayuul de la 
Estrada y felig- de S ;n Julián de Gaimarey. (V.) pobl. : 4 
vec., 20 alm. * 

GUNDIN (San Cr i s to iu i , de): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (0 leg.), part. jud . de Chantada (4 1/2) y ayunt. de Mi' i i-
lerroso (3/4): s i r . á la izq. del r. de su nombre , con buena 
ventilación y cuma sano. Comprende los 1. de Gon!á de arr i 
ba, Gundin y Traimonde; que reúnen 14 casas y tienen fuen
tes de escelente agua. La ig l . parr. (San Cristóbal), es anejo de 
San Mamed de Coence. E l tí.um. ronfliui por N . ron el de V i -
larcda ó Vil lareda , al E. con las faldas del monte de Vilano-
v a ; al S. con las de Pedraza, y por O. su citada matriz. E l teh-
niíNO participa de monte y jlano con buenos prados naturales 
de pasto : los caminos son vecinales y malos, y el cobiieo se 
recibe por Chantada, phod.: centeno, maíz, patatas , algunas 
legumbres y pocas frutas; cria ganado prefiriendo el vacuno, 
hay caza y pesca, ind. : la agrícola y i molino harinero, podi..: 
16 vec . , 109 alm.coNT».: con su avunt. (V.) 

GÜNDIÑANES: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe
l ig . de San Esteban d tS i lgar (V.) . 

G U N D U A S : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobra
do y felig. de San Pedro de la P o r l u . (V.) pobi..; 8 vec. , 25 
almas. 

GÜNDHIZ : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Samos y 
fel ig. de San Cristóbal de Loza ra . (V.) pop.l. : 12 vec. , 60 
almas. 

GÜNDUFE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La -
l in y felig. de San Jorge de Crísl imi l . (V.) pobi..: 4 vec. y 20 
almas. 

GUNDURIZ : I. en la prov. de L u s o , ayunt. de Antas 
y W i g . de Sta. María de Olveda. (V.) pobi.. : 6 v e c , 30 
almas, 

G U N G E L : I. en la prov. de la Coruña, a^unt. y felig. 
de Santiago de Cápela. (V.J pon , . : 10 vec., 50 alm. 

GUN1N: 1. en la prov. de la Coruña, ayun l . y felig. de San 
Cristóbal .le En fes la ( V ) . 

GUN. IAR: 1. en la prov. de L u g o , ayun l . de Víllalba y fe
l ig. de San Pedro de Santabal la (V.). 

G U N T I a N E S : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San 
Juan de Carballo y felig. de San Salvador de .So/on (V.). 

GUNT1LL1Í. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Santiago Seré de las Somosas (S . ) . 

GUNT1M1L (San J i : ín ) : felig. en la prov. y díóc. de Orense 
(6 leg.), parí jud. y ayunt. de Ginzo de Límia (1). srr. en la 
falda setenlríonal de un molde, donde le combaten principal
mente los aires del N . y E . ; el cuma es benigno, y las enfer
medades comunes hidropesías. Tiene unas 50 casas de mala 
fábrica, y para surtido de los vec. 2 fuentes de buenas aguas, 
sin roidar otras muchas que hay en el lérm. La igl . parr. (San 
Juan), de la que es aneja la de San Miguel de HÍbéira ; está 
servida por un cura de primer ascenso y patronato laical. Con
fina el t é rm. N . Lnmas (1/2 leg.) ; E. Parada de Uibera (1/4); 
S. Cobelas (1/2), y O. Mosteiro de Ribera (1/4). El tkrbeno es 
de buena cal idad, y tiene hacia el S. un monte que se cultiva 
en paite. Los caminos dirigen á los pueblos inmediatos, y se 
hallan en muy mal estado: el coubeo fe recibe en Ginzo. phod, 
trigo, centeno, maiz, cebada, l ino, legumbres, patatas, horta
liza , frutas y pastos: se cria algún ganado mular , caballar y 
lanar; y el vacuno preciso para las labores: caza de conejos y 
perdices, ind. : la agrícola y telares de lienzos ordinarios; con
sistiendo el comercio en la estraccion de centeno y otros fru
tos sobrantes, poní,.: 50 v e c , 250 a lm. contr . - : (O i su ayun
tamiento (Y-.). 

GÜNT1N: a junt . en la p rov . , dióc. y parí. jud. de Lugo 
(3 leg.), and. lerr. y c. g. de la Coruña (17 1/2); S1T. sobre 
la der. del r. Miño en país montañoso y quebrado, pero con 
buena ventilación y cuma bastante sano, si bien se padecen 
algunas fiebres y dolores de costado. Se compone de las felig. 
siguientes: Gástelo, San Salvador ; Costante, San Miguel ; 
Entrambas-aguas, Santiago; Eugea, San Juan ; Ferreíra de 
Pal lares, Santa Mana ; Ferro!, Sant iago; F e r r o i , S la . Ma-
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r i a ; Francos, San Salvador ; Gomel le, Sant iago; Grolos 
Santa C r u z ; Gunlin , San Salvador (cap.); l áme la , Santa 
Mar ina; "Lousada, San Mamed; Lousada, Santa Eula l ia ; 
Monte de Meda, San Ciprian ; Monte de Meda , San Mart in; 
Moste i ro, Santa María ; Mota , San Esteban; Mougan, Santa 
María Magdalena; Naval los, San Pedro ; O u r o l , San Julián; 
Piñeiras, San Mamed; Pradeda, Santa E u l a l i a ; Pradedo, 
Santiago; Retorta, Sania Cruz ; Retorta, San Román ; Si r -
v i an , Santa María; Vilamerelle, San Vicente; Víllamayor de 
Neg ra l , Santa M a r i a ; Víllameá, San Mar t in ; Víllarmao, San 
Miguel, y Zolle, Santa Maria, que en un crecido número de 
1. y cas. cuentan sobre 800 casas ; pero no la tiene propia 
para la municipalidad , ni escuela pública de instrucción pr i
maría. El tku.m. confina por N . con los de Friol y L u g o , al 
E. ron el mismo de Lugo y márg. del r. Miño; al S. ron el 
de. Puertomarin, part. de Chantada, y por O. con Palas de 
Rey y Friol ; el te r reno es de mediana calidad , quebrado y 
sus montes escasean de árboles : le cruza el r. Ferreíra gran
de , que desagua en el citado Miño después de aumentar su 
caudal con varios de los diversos arroyos que nacen y corren 
en el mismo terr.: entre estos se cuentan el Donaluil , Do-
Vil,-.s , Entrambas-aguas, Ferreíra, Pequeño, Gonce, Piques 
ó Fojos, Proade y Vi l lamea. Hay un abundante manantial de 
agua termal sulfurosa, al sitio da Torre, en el I. de Francos de 
abajo en la felig. ya citada de San Salvarier de Francos (V.) . 
E l camino que desde Lugo se dirige á Orense, pasa por el cen
tro ile este distrito y á él se unen varías veredas que facili
tan la comunicación entre las felig. y pueblos de que estas 
Se componen; pero están muy abandonados. E l correo se 
recibe en Luso por los interesados, prod. : en lo general, 
centeno, patatas, maíz, algún tr igo, l i no , legumbres y hor
talizas : hay arbolado de castaños y robles: se cría ganado de 
todas clases prefiriendo el vacuno, mular y de cerda; caza 
de l iebres, perdices y de otras especies: se pescan truchas 
en el Fern ira y se disfruta en parle de la abundante que pro
porciona el Miño, ind. : la agrícola, telares caseros para lino 
y lana, molinos harineros y algunos artesanos de primera 
necesidad, pob l . : S24 vec . , 4,377 a lm. riqueza y c o n t r . ( V . 
el cuadro sinóptico del part.). El presupuesto mckicipai, as
ciende á unos 5,000 rs. y se cubre por reparto entre los 
vecinos. 

G U N T I N : I. en la prov. do L u g o , ayunt. de Monfnrte y 
fel ig. de San Acisclo de Gultade y San Esteban de Noceda 
(V.). 

G U N T I N : I. en la prov. de Lugo ayunt. de Lugo y fel ig. 
de Santiago de MeHau{ \ . ) . pobi,.: 3 v e c , 15 alm. 

G U N T I N : I. en la prov. de Lugo , ayunt. y fel ig. de San 
Salvador de Ci/n/ín (T-). pobl . : 15 v e c , 75 alm. 

G U N T I N : I. en la prov. de Lugo , a junt . de Fr io l y felig. 
de San J u i a n de Cat bailo (V.). pobl . : 4 v e c , 20 a lm. 

G U N T I N : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Bóveda y 
felig. de San Cristóbal de Gunl in (V.). pobl. : 50 vec. , 250 
almas. 

GUNTIN.- I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte 
y felig. de Sania Lucía de Gunl in (V.) poul . : 12 vec. , 6 0 
almas. 

G U N T I N : a ld . en la prov. de Orense, ayunt. de Blancos 
y felig. de Santa María de Gunl in {V.). pobl . : 24 v e c , 120 
almas. 

G U N T I N : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felig. de San Jorge de Vea. (V.) 

GUNTIN (San Cr is tóba l de): fel ig. en la prov. y d ióc de 
Lugo (8 leg.), part. jud . de Monforte (2), y ayunt. de Bóve
da (1/4): s i t . á la falda del monte San Gi l con buena ventila
ción y cuma templado; las enfermedades mas comunes son 
fiebres, dolores de costado, catarros é intermitentes: com
prende los 1. de Aque l , Cabo, Arrojo , Brea, Cha , Coto, L a -
bandeira, Lamaredonda, Pardiñas, Pedreiras, Plaza, Prado 
y Vitar que reúnen 32 casas de pocas comodidades si se cs-
ceptúa el ant. palacio perteneciente á los señores de Ruv ia-
nes. La ig l . parr. (San Cristóbal), es única y su curato de 
entrada y patronato lego : tiene una ermita con la advocación 
de la Concepción y San Roque, sit. en el campo de Manuela. 
E l té rm. confina por N . con Sta. Maria de Tuimi l ; por E . 
con San Martín de Layosa y Santiago de Freituge; por S. 
con San Pelagio de Mosteiro y Ribas, y por O. con San Vicen
te de Ber y San Martín de Bóveda; estendiéndose de N . S. 1/4 
de leg. y 1/2 de E . á O . : tiene 6 fuentes de buen agua dentro 
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y fuera de la pobl. y le baña el arroyo llamado Teiiugo, que 
se forma de varios afluyentes que nacen en el mismo lé ím. 
t i ter reno es de mediana ca l ida j , y ios montes Cha y San (id 
se encuenlran poulados de carrascos y Tojos; hay una delí 
nacional, solos con arbolado de castaños y piados artil iciales. 
Lo» caminos vecinales ¡.e hallan en estado regular, y el correo 
se recibe de la cap. del part. prod..- v ino, centeno maíz y 
patatas; cria ganado vacuno, üe cerda y lanar; se cuan per
dices, liebres y codornices, ind . : la agricula. pobl . : 3 i vec 
166 a lm. coistr. co i i fu avunt. (V. ; 

GUNTIN (San SalvauÓh uej: felig. ¡tn la p rov . , dióc. y 
part. j ud . de Lugo (3 leg.), y ayunt del que es cap. ; s i r . en 
tierra de Pallare» y sobre las marg. del r. ferreira con huena 
veulilacion y cuma frío pero sano: reúne 15 casas de po
cas comodidades. La igl . parr. (Sao Salvador), es anejo de 
San Martin de Vil laiDea. El iehm. conlina pur N. con San
tiago de Entrambas aguas y la citada m a t m ; por É. y S. con 
Ferreira de l'ailares, y por O. con la uiciaionada de Eni ram-
bas-aguas: no abunda de íuentes y sus aguas no son de las 
mejores: al S. y en la dirección do- O. a E. pasa el r. Ferrei
ra. E l ter reno arenoso y de mala candad, asi como ios mon
tes , siendo el mas notable de estos el Gunt i i i ; escasean los 
prados, pastos y el arbolado. El camiko o nueva carretera 
que de Lugo se dirige á Orense, se halla en buen estado • en 
ella se encuentran i mesones y una taberna: el correo se re 
c ib«de lacap. del part. p rod . : centeno, maiz, patatas ave
na y legumbres; cria ganado vacuno, lanar, de cerda'y ca
ballar; se cazan liebres y perdices , y se pescan truchas, ind • 
la agrícola. El comercio consiste en la venta de algún ganado' 
pobl . : 16 v e c , 66 a lm. con t r . con su ayunt. ;V.) 

Probablemente debió su origen esta pobl. a la fama que tu
vieron sus aguas minerales : por lo que aparece nombrada 
en la antigüedad Aquaj Quinlinaj (Ptolomeo); de Ouintina! 
parece conservar la huella Guntin. 

GUNTIN (S ta . Luc ia my: lelig. en la prov. y dióc de L u 
go (a leg.), part. jud y ayunt. deMonforte (1/2): s i t . en una 
altura con buena vemilacion y cuma templado; las enferme 
dales mas comunes son fiebre» y dolores de costado• com
prende los 1. de Fi lgueiras, Gun l i u , L a m a , Sta. Lucia v 
Sonto, que reúnen 21 casas de pocas comodidades La H 
parr. (s la . Lucia) , es única y su curato de entrada y patro
nato real y ecl. El term. confina por N . con San Marí in de 
Pineira ; por E. con San Acisclo de Gullade ; por S con San 
Miguel de Marcelle, y por O. con San Salvador de Neiras- es-
tenJujndose por donde mas 1/2 leg. : tiene 2 fuentes de buen 
agua dentro de la pobl. y le baña el r. Cabe que corre á Oren
se. E l te r reno es de buena calidad y sus montes poco pobla 
dos. E l camino que se dirige á L u g o , Caldelas, Quiro-a v 
otras partes, se .halla en estado regular, y el correo se" re
cibe da Sarna los lunes, jueves y sábados, prod. • vino cen 
teño, t r igo, cebada, maíz, patatas y legumbres ¡ cria "aña
do vacuno, lanar , de cerda y cabr io; se cazan perdices v 
l iebres, y se pescan truchas, anguilas y peces, ind • la a^n 
cola y vanos molinos harineros: el comercio se r¿duceála 
venta del vino sobrante de la cosecha, pobl. • 21 vec n o 
alm. cont r . con su ayunt. (V.) 

GUNTIN (Sta María); felig. en la prov. , y dióc. de Oren
se (7 leg.) part. jud. de Gínzo de L i m i á ( l 1/2), ayunt de 
Blancos I / í ) : s i t . en terreno montuoso, d i n d i la combalen 
principalmente los aires del E . y O . , el cl ima es fresco y muy 
saludable. Tiene mas de 70 casas repartidas en los I deüer 
de i ra , Cuquejos, Gunt in , Pejeiroos y Rabea. Hay 'escuela 
de primeras letras frecuentada por escaso número de niños 
cuyo maestro está dotado con 300 rs. anuales. Para surtido 
del vecindario hay 2 fuentes de aguas muy esquisitas. La igl 
parr (Ntra. Sra . de la Asunción), se halla servida por un cura 
de entrada, y de patronato del Duque de Alba y Berwik. Tam
bién ex.ste en el 1 de Guntin una ermita dedicada á San Be-

t'»L»0 n^f, « rMHN¿felis- de Gol,ela', C/2 "««Oi E. la de 
Tejones ( l / V ; S. la de Pegeiros, y O. la de Cobas (1/4). E l 
ter reno esta comprendido en la falda délos monles de Pena-
longa. Cobas y otros sin nombre especial : le fertilizan 2 ar 
royos de escasas aguas, que sirven para beber, v otros ob
jetos. Los caminos conducen á los valles de Monterey Cela 
nova y á Gínzo; su estado es malísimo : el correo s'e reci 
be de la cap. del part. por balijero. prod.: ma iz , centeno 
patatas, habichuelas, guisantes, garbanzo», mucho l ino' I 
f rutas, pastos y lena: se cria ganado vacuno, de cerda, mu- I 
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l a r , caballar y lanar: abundante caza de liebres, conejos y 
perdices, ind. y comercio: la agrícola, molinos harineros, y 
telares de lienzos ordinarios: el comercio se reduce á la es-
traccion de lienzo, lanas y centeno; é importación de v ino. 
pobl. : 70 v e c , 280 alm. con t r . con su ayunlaniiento (V.) 

GUNTIN ó GONT1N: I. en la prov. de Lugo , a j unt. de V i -
llalba y felig. de Santiago de Sancobad. (V.) 

GUNTIN Y CAÑEDO: ant. jur isd.en la prov. de Lugo, 
compuesta de las febg. de Cañedo, Guntin y Mosteiro, cuyo 
sen. ejercía en la primera y última D. Juan de Gajo to y en 
la otra el conde de Altamira, quienes nombraban respectiva-
menle juez ordinario. 

G U N T l N A S : I. «n la prov. de Lugo , ayunt. de Puebla do 
Bro lou y felig. de San Pedro de Cereija [\.). pob l . ; 6 v e c , 
30 almas. 

CUNTÍS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sohery felig. 
de San Salvador de A'eiras ( V j . podl. : 5 v e c , lo a lm. 

GUN1UH1Z: I. en la pmv. de la Coruua, ayunt. de Puen-
tedeume y felig. de San Miguel de ^ reomo (V.). pobl. : 3 v e c , 
16 almas. 

GUNTURIZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba
nas y felig. de San Esteban de Ermes ( V J . pobl. : 4 v e c , 10 
almas. 

CUÑÓLAS: ald. en la p r o v . , part. jud . y dióc. de Tarrago 
n a , aud. terr. y c g. de Rarcelona , ayunt. deSecui ta , de cu-
y o l , depenue (V.). 

GUISÓLAS: ald. ó cuadra en la p rov . , aud. terr . , c g . y 
dióc. de barcelona (6 leg.), part. jud. de Villafranca del Pana-
dés (1^, a) uu l . de Aviiionet: s i t . en una pendiente , cerca d i 
la carretera general de Barcelona á Valencia ; reinan con fre
cuencia los vientos del O. y S . , y las enfermedades comunes, 
son liebres intermitentes y estacionales. Tiens casa cuiuisto-
rial con cárce l , una ig l . parr. (San Salvador), servida por un 
cura de primer ascenso, y un ant. castillo y torre. El té rm. 
confina con Olesa de Bunesvalls , Ol ive l la , San Pedro Molan-
tes , Aviñuuet y San Cugat de Sasgarrigas, en el se halla una 
ermita derruida dedicada á S la . Magdalena, y un caserío 
nombrado Escaboiías. E l ter reno es pedregoso en general, de 
mediana calidad , cunliene bosques de pinos y encinas , y le 
cruzan varios caminos en buen estado. E l correo se recibe de 
Villafranca casi diariamente, prod. : cereales , legumbres , v i 
no y lena; cria ganado lanar y cabr io, y caza de conejos, lie
bres y volatería, i nd . ; 2 fáb. de aguardiente, comercio: i m 
portación de trigo y efectos coloniales , y esporlacion de 
aguardiente, vino y otros frutos, pob l . : 26 v e c , 12* a lm. 
CAP. PROD. : 2.077,200. 1MP.: 51,930. 

G U K B (San Andrés de): v. cab. de ayunt. que forma con 
los 1. de San Esteban de Granol lers, Sasorba, Vespellá, Cua
dra y cast. de Vi lagelans, en la prov. , aud. terr. y c. g. de 
Barcelona (10 hor.;, paít. jud. y dióc. de Vioh (1/2): s i t . en 
l lano, resguardada por el O. por la moniaña nombrada Casti
l lo de Gurb , con buena ventilación y cuma sano. Tiene 110 
casas y una ig l . parr. (San Andrés), servida por un cura de 
térm. y un vicar io; este templo esdeesti lo gótico en su iule-
r io r , y su fachada de construcción moderna; contiguo á él 
se halla el cementerio; hay 2 capillas públicas de propiedad 
part icular, una dedicada a Sta. Ana de Monreal , y la otra á 
San Pablo apóstol, sit. junto al manso Felius , y reedificada 
modernamente por haber sido demolida. E l tebm. confina N . 
masías de San Hipólito y Sta Cecilia de Vollregá ; E. San Es
teban de Granollers ; S. Semforesy la parr.de Vich, y O. Ves
pellá y San Julián Sasorba. El te r reno es de inferior calidad 
generalmente ; entre los montes que contiene , l lama la aten
ción el ya citado cast. de Gurb , nombrado a s i , por su figura, 
o lo que es mas verosímil , por haber existido en su cumbre 
un castillo del cual se ven aun los vestigios; se eleva á unos 
900 píes , apoyándose por el O. en la cordillera del Crau , que 
cone báciael N . , y con la de la Noguera que se d i r ig í al S . , 
siendo á corta diferench las tres de igual altura ; forma la fi
gura de un cono truncado inverso , terminado en 2 picacbítos, 
y sobre el mas alto descansaba el indicado cast. ; los pastos 
son escelen tes, aunque escasos ; le fertilizan las aguas de los 
arroyos de Rimento y S u r r e i t s , y l e cruzan varios caminos 
locales en regular estado, prod. : buen trigo , centeno, ceba
da , avena , m i jo , maíz , alforfón , patatas , legumbres y be
llotas , cría algún ganado, y caza de liebres , conejos y perdi
ces, ind. : un molino harinero, comercio: importación d« 
aceite, vino y aguardiente, y esporlacion de granos , en par^ 
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l ícular de t r igo, centeno y maíz, pob l . : 110 v e c , 813 a lm. 
CAP. PROI). : B.242,800 rs. IMP.: 156,070. 

GÜRBIZAR: I. üel ayunt. del valle de Erro , en la prov. y 
c. g. de Navarra , aud. lerr y dióc. de Pamplona (4 1/2 leg.), 
part. jud. de Aoiz (3 1/2): s i t . en una altura, dominada de 
otras mayores por todos lados; clima f r i ó , reinan general
mente los vientos N . O. y S , y no se conocen apenas en
fermedades. Tiene 4 casas , ig l . parr. (Sta. Ceci l ia) , servida 
por un abad , y al O. una fuente de aguas de buena calidad. 
Confina el t é rm. N.OIondriz y E r ro ; E. Urni/ .a; S. Larrain-
goa y Measco i i , y O. Idoyeta. El ter reno es bastante esca
broso y árido , con un monte al O. poblado de robles , bojes y 
avellanos , y por el S . le atraviesa junto al pueblo un r. que 
nace debajo del puente de Zubiri en las inmediaciones de Erro. 
Lus caminos son locales , en mal estado: la correspondencia 
»e reerbe de Hurguete, por un propio , los martes y viernes, 
y se despacha los lunes y jueves, prod. : tr igo, avena y maiz: 
cria de gan.ido lanar, vacuno y caballar, caía de lobos, 
jabalíes, corzos, liebres , raposas y otras clases de anima
les y varios pájaros, pob l . : 4 vec. 20 a lm. cont r . : con el 
valle (V.). 

GURDÜES: (V. Gorbües). 
GÜRENDES: 1. del ayunt. y valle de Valdegóvia en la prov. 

de A l i v a (Vitoria 6 leg), part. jud. de Anana (2 1/2), and. terr. 
y dióc. de Burgos (14), y c. g. de las Provincias Vascongadas. 
s i t . en piso montuoso , cl ima templado , combutido de todos 
los vientos especialmente del N . ; se jiadecen algunos constipa
dos. Tiene 27 casas separadas unas de otras,de modo que for-
i m u 3 barrios . hay escuela de niños dotada con 14 tan. de 
trigo: ig! . parr. (San Miguel Arcángel), servida por un cura 
párroco y un sacristán ; en el casco de la pobl. hay dos fuen
tes, yene l lé rm. varias, de aguas saludables. Confina el t é r m . 
N . Valluerca ; E. Vi l lanueva; S. Nograzo, y O San Mi l lan. E l 
ter reno es de mediana calidad, bastante montuoso y poblado, 
especialmente el monte de/4?'cenrt: le atraviesa de O. á E. el 
r . / /o»iec/Wo, que nace en la montana del I. de Bóveda, y tie
ne un pueata para su paso, caminos: el carretil que empalma 
con la carretera de Bilbao á Madrid. La correspondencia se 
recibe y despacha los miércoles y sábados de cad i semana , de 
Miranda de Ebro , por balijero. prod. : trigo , cebada, maiz, 
avena, patatas y frutas: cria de ganado lanar y cabrio; caza de 
perdices y codornices, y pesca de truchas, ind. : ademas de la 
agricultura y ganadería , dos molinos harineros y una sierra 
de agua. pobl. : 23 vec. 135 alm. c o n t r . : con el valle (V. ) . 

GURES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé y felig. 
de S i n u i g i de. Ameigenda (V.). 

GÜRETÜM1L: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Muiños 
• felig. de Santiago de Reguíos (V.). 

GÜRGULFE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga y 
felig. de San Vicente de los Vi l lares de Po rga (V.). pobl. : 2 
vec . , 11 almas. 

GÜRGULLON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cal
das de Reyes , y felig. de Sta. Marina de Carracedo (V.) . 

GÜRGULLON: ald. en la prov de Orense, ayunt. de Mon-
lerramo y felig. de San Vicente de Abeledos (V.). pobl. : 2 
vec. y 11 almas. 

GURGUT (so): predio en la isla de Mal lorca, prov. de Ba
leares, part. jud . de Manacor, term. y jur isd. de la v. de 
Petra. 

GURIEZO: valle con ayunt. en la prov. y dióc. de Santan
der, part. jud. de Castro-Ürdiales. Se halla en la garganta que 
forman lasmontanasysierras de Angina, Ar iza, Cabañalasierra, 
Escobedo, Juncal , Lodos, Hayas, Monillo y Pozoval, en cuyo 
centro y faldas eslan s i t . el 1. que lleva el nombre del valle 
cap. del ayunt. y las ald. de Adino, Angust ina, Carazon, 
Corra y Llano, Francos, Lugarejos, Landeral, la Magdalena, 
Nocina, Pomar, las Puentes, Ranero, Revi l la, Rioseco, Sta. 
Cru i y Lendagua; Torquiendo, Trebuesto, Tresagua y Valba-
cienta, habiendo desaparecido las de Cauce, Retrendigon y 
Trendigon: su clima es templado, y las enfermedades mas co
munes fiebres catarrales y pútridas, constipados y reumas. 
Cuenta 300 casas, una ig l . parr. (San Vicente márt i r ) , con 
los anejos de Sta. Catalina, San Sebastian y Sta. Maria Mag
dalena, servidas por los respectivos curas y 1 cabildo ecl. com
puesto de 9 beneficiidos patrimoniales y í medio racionero, 
presidido por uno de los primeros con el nombre de mayor
domo, que eligen anualmente los demás, y 7 ermitas dedica
das á Nt ra . Sra , de Us Nieves, N i r a . Sra. de los Palacios, 

, San Mames, Sta. Isabel, San José, Sta. Ana , y al Stmo. 
to: en todas tilas se celebra el sacriñcio de la misa, y ei 
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pecialidad en la últ ima. Hay 2 escuelas de primeras letras, 
una gratuita en las Puentes, por fundación piadosa, á quo 
asisten 80 alumnos, y la otra en Valbacienta pagada por los 
20 discípulos que la frecuentan. Confina el term. N . y N E . la 
ría de Oríñon, territorio de Islares y monte Cerredn; E. y S E . 
los montes de Anguia, en que se ve un mojón, Monillos, y 
terrilorio de Agüera de Trucios, y NO. Oriñon. E l te r reno , 
montuoso en su mayor parte, tiene algunos llanos cerca de 
los rr. qne le bailan; es de 2. ' y 3 . ' clase, pero el esmero y d i 
ligencia de los naturales le hace bastante productivo: en su 
long. le atraviesa el r. Agüera, que recibe durante su curso 
varios arroyos, como el Romendon, el Adino, el de la Magda
lena, el de Rioseco, y otros que toman nombre de la ald. ó 
sitios por donde pasan: tanto sobre el Agüera como sus afluen
tes, hay varios puentes de piedra y de madera, siendo el ma
yor núm. de ellos de los que en el país llaman de rejola: sus 
aguas impulsan las ruedas de 22 molinos harineros, que ge
neralmente solo trabajan una parte del año, y 2 lerrerias, 
sin contar la establecida por el conde de Miraballes 3 años an
tes de la guerra c iv i l , titulada la Merced: esta fáb. montada 
por el sistema inglés, hubiera sin duda progresado cual nin
guna, á no ser por los trastornos políticos; constaba de un 
horno alio de fundición, de grandes dimensiones, otro de re
verbero, calentador, 2 afinerías, y 1 ó 2 juegos de cil indros; 
poseedores de ella los carlistas, fundieron algunos cañones y 
morteros, prendiéndola fuego á la aproximación del ejército 
constitucional después de la toma de Ramales; posteriormen
te la compañía francesa de Dubourg, Alem y Dupont, quiso 
aprovecharse de los restos de la fáb., y formalizó un contrato 
de arriendo por 12 años con su propif lar io; después de ejecu
tar varías obras indispensables, cargaron el horno alto, y 
fundieron unos 5 ó 6,000 qq. de fierro. Dislocada esta socie
dad, ba adquirido la propiedad de la fáb. la casa de Ibarra 
y compañía, en unión con los señores Vilatlonga y Du • 
pont ; actualmente consta de los mismos artefactos que á 
su principio con corta diferencia, á saber: de un horno alto 
con su correspondienle juego de pistones ó cajas de aire que 
le proveen del necesario, y estienden sus ramales á las demás 
fraguas por medio de tubos de hoja de lata; de dos afinerías, 
de un horno de reverbero, y de dos juegos de cilindros, ade
mas de un gran surtido de moldes, de ollas, cacerolas y otros 
úliles; el horno puede producir 80 qq. castellanos en 24 horas, 
haciendo dos fundiciones de 40 qq. en cada 12, las afinerías 
solo pueden reducir á fierro dulce unos 14 qq. diarios con 
bastante dispendio; así es que teniendo de coste el q. de fun
dición 20 rs. , el de afinado ó dulce pasa de 60. caminos: los 
de pueblo á pueblo. coroiEO: le reciben de Larcdo por peatón. 
prod.: pueden calcularse en 7,000 fan. de maiz, 300 de alu
bias, 50 de habas, 300 a. de patatas, sobre 5,000 cántaras del 
mas ínfimo chacolí: se cria ganado vacuno, lanar, cabrío y 
de cerda, caza mayor y menor, y pesca de truchas, anguilas y 
otros peces: sus montes sobre surtir de la suficiente lena para 
el fogueo ó consumo del vecindario, rendirán 10 ó 12,000 
cargas de carbón anuales; hay abundantes pastos, ind. : Ios 
molinos y ferrerias de que se ha hecho mérito: una gran par
te de sus naturales, que son canteros, carreteros, cesteros y 
herreros, después de concluidas las faenas de la agricultura 
suelen salir por temporada á las prov. do Castilla y V izcaya á 
á egercer estos oficios, comercio: estraccion de cestas para la 
v. de Castro, y de otros art., é importación de lo que falta pa
ra el consumo, pobl . de todo el ayunt. 330 v e c , 1,680 a lm. 
cap. prod. é imp. (V. el art. de part. jud.). con t r . 22,567 rs. 

Suena el valle de Gurriezo en la historia de la úl t ima guer
ra civi l]: fué sorprendido por los carlistas Castor y Ar royo , 
quienes pasaron por las armas á varios milicianos urbanos 
con su comandante D. Ángel González G i l . 

GUR1EZO: I. en la prov. y dióc. de Santander (8 1/2 leg.), 
part. jud . de Castro urdíales (2), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(24). s i t . prod. y demás. (V. el art. del valle (le su mismo 
nombre.) 

G U R I T A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi l lar-
mayor, y felig. de Sta. María de Doroña. (V.) pobl 1 v e c , 
8 almas. 

GÜRP (San Andrés de); 1. con ayunt. en la prov. de Lérida 
(18 horas), part. jud. y adm. de rent. deTremp (2), aud. terr. 
y e. g. de Barcelona (40), dióc. de Seo de Urgel (18). s i t . bajo 
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de una roca que lo domina por la parte N . enterramos de servir 
de tejado a algunas casas, por cuya razón es poco ventilado y 
su c u n a es mal sano: tiene 30 casas bajas, y en lo general 
muy malas, formando pequeñas calles mal empedradas de f i 
gura irregular, una ig l . (San Andrés apóstol), anejo de S la . 
Engracia, y servida por un ayuda de párroco que administra 
los sacramentos caso da necesidad, con el cementerio á su 
proximidad. E l term. confina por N . con Sta. Engracia; E. los 
de Talara y Sta. Engracia; S. San Adriá y Eróles, y O. Es-
pi l ls, Esplugafreda, Sapeira y Castellet; en él se encuentran 
3 caseríos con los nombres de Mar ía de Bclcp, Casa del 
Negre y San Miguel , que tiene una capilla dedicada á este 
santo: se compone de vanas casas, y solo una lo está habitada 
todo el año, siendo las otras de propiedad de los vec. de Gurp, 
que la ocupan «n la temporada de verano para dedicarse con 
mas facilidad á las faenas del cultivo de las tierras inmedia
tas que son dlezmatorio del paborde de Ternuy; hay ademas 
varios corrales y pajares á la izq. del camino que conduce de 
Tremp á Areny; dos fuentes de agua, la una á 400 pasos, y 
la otra mas dist., pero mas copiosa, ambas al N . , que pro
veen á los v e c , y un barranco que viene de la parte del N . 
hacia el O., y otro del S. con igual dirección corren á 1/4 hora 
del pueblo, juntándose 20 minutos mas abajo: su curso no es 
perenne. E l tehreno, parte montuoso y parte l lano, le atra
viesa la sierra Serrami t jana, que divide la Conca de Tremp 
al N O . de Esplugafreda y Alto-Aragon, con mucho matorral 
en el monte, y robles, encinas, nogales, almendros y otros, y 
algunos huertos que se riegan con las aguas sobrantes de las 
fuentes del térm. Pasa al S. y media hora del pueblo el cami
no que conduce de la Conca de Tremp á Areny y alto Ara
gón, de herradura y medianamente conservado, prod. : trigo, 
centeno, cebada, avena y espi l la , vino y aceite; cria ganado 
lanas, cabrio y vacuno para la labranza, caza de conejos, lie
bres y perdices y algún lobo. El comercio se reduce á la venta 
del sobrante de sus granos en el mercado de Tremp, donde se 
proveen de loque les falta, dedicándose todos los vec. a l a 
agricultura, sin mas inu. que un molino harinero en el té rm. , 
movido por las agyas de una fuente, pod l . : SO v e c , 110 aira. 
r iqueza imp.: 14,717 rs.: con t r . : el 14'28 por 100 de esta r i 
queza. Celebra la fiesta el 30 de noviembre á su patrón San 
Andrés. 

GÜRPEGÜI: 1. del ayunt. del valle de Arce en la prov. y 
c. g. de Navarra, aud terr. y d ióc de Pamplona (4 leg. ) , y 
part. jud . de Aoiz ( 2 ) ; s i t . en una hondonada al pie do una 
sierra, cl ima f r i ó , le combaten los vientos N . y S. y se pade
cen inflamaciones catarrales y reumas. Tiene 4 casas, ig l , 
aneja deAsnoz, (la Purísima Concepción) servida por un Abad 
de provisión de les vec , cementerio al S. y en parage venti
lado; y para el surtido del pueblo hay una fuente de buenas 
aguas á 20 pasos de dist. Confina el té rm. N . Espoz ; E. 
Asnoz; S. Zarpe, y O. Zalba. E l te r reno es montuoso y secano 
y á la parte N . tiene una sierra de alguna elevación, poblada 
de pinos, robles, bojes ; hay pastos para ganados; y tiene su 
origen, un r iach. que deposita su caudal en el r. I ral i en térm. 
de Ecay. Los caminos son locales, en mal estado; y la cor 
respondencia se recibe de Aoiz. p rod . : t r igo, maiz , patatas, 
avena y legumbres: cria de ganado lanar, vacuno y caballar; 
cazadejabal ies, corzos, liebres y perdices, i n d . : ademas de 
la agricultura y ganadería, se asierran tablas que se llevan á 
las capitales de prov. y part. comercio : esportacion de los 
productos sobrantes del pais é importación de los artículos 
que faltan, pobl. : 3 v e c , 24 alm. con t r . con el val le. (V.) 

G U R V I S T A : barrio en la prov. de Álava, part. jud . de 
Amur r io , ayunt. y térm. de Lezama; 4 casas. 

G U R R E A DE G A L L E G O : v. con ayunt. en la prov , , part. 
j u d . , d ióc y adm. de rent. de Huesca (5 leg.) , aud. terr. y 
c g. de Zaragoza (7): s i t . en la cumbre de una peña de yeso 
sobre un terreno desigual entre los r. Soton y Gallego, batida 
casi constantemente de los vientos del N . con clima templado 
aunque propenso á calenturas tercianarias. Se compone de 80 
casas de pocas comodidades, y construcción muy sencilla 
formando una calle ancha llamada de Zaragoza y una plaza, 
ambas sin empedrar, celebrando sus reuniones el ayunt. eií 
casa del alcalde por carecer de local propio que fué vendido 
en la guerra de la Independencia; una cárcel y las ruinas de 
su antiguo palacio de los condes de Parsent; escuela de pri
meras letras frecuentada por 16 ó 20 niños, desempeñada por 
un maestro con la asignacien de 800 rs. que se satisfacen de 
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lo» fondos de propios, una ig l . parr. (San Nicolás de Bari) 
que comprende el anejo de las casas de P a u l , cuyo curato de 
segundo ascenso, se provee por S . M . ; el cementerio fuera 
del pueblo y como á 300 pasos de dist. al E. está en parage 
cómodo y es bastante capaz con una ermita (la Conversión de 
San Pablo) dentro de su recinto. Contina el t é rm. por el N . 
Alcalá de Gurrea (3 leg. ; ; E. Almudevar (2); S . Zuera y prov. 
de Zaragoza (2), y O . Pedrosas id . (2), estendiéndose 5 leg. 
de N . á S. y 4 de E. á O. : dentro de su circunferencia se en-
cueniran un cast. arruinado con el nombre de venta de V io
lada y una ermita (San Bartolomé) sit. entre las casas de P a u l : 
corren cerca de la pobl. el r. Soton-porel E . y por el O. el Ga
llego desembocando en él el primero á corta dist.: sobre el Solón 
hay un puente de piedra de tres arcos; las aguas de estos r. 
proporcionan algún riego á las t ierras, ademas deservir para 
las necesidades domésticas de los vec. las del Gallego. E l 
te r reno una parte corta de regadío es de buena calidad, sien
do lo restante secano y de disiintas clases, cruzado de mon
tes en diferentes direcciones con los nombres de los Siete 
Cuartos, Sarda , Val de Vic iada, Pollarou y San Pedro las 
Cañas, y algunas deh. de pasto llamadas Coscojar, Paridera-
alta y otras que se estienden como 2 leg . y son de propiedad 
del conde de Parsent; en el monte se cria en abundancia el 
p ino, romero, coscojos, sabina, carrasca, asi como varias 
canteras de minerales calizos, y piedra cantería, caminos: los 
que de Zaragoza, Jaca y Almudevar so dirigen á Cinco Vi l las, 
en no muy buen estado por el mucho abandono en que los 
tienen: recíbela correspondencia por el conductor que pasa 
de Zaragoza á Jaca que la deja a su marcha los lunes , jueves 
y sábados de doce a una de la'tarde, y vuelve de aqu,el punto 
martes, jueves y sábados, pero sin dejar entonces lascarlas, 
sino después que vuelve de Zaragoza y esta con algún per
juicio de los vec. por el retraso, prod. : t r igo, cebada, cente
no , legumbres, maiz, patatas y hortal izas; ganado lanar y 
vacuno; caza de l iebres, conejos y perdices y pesca de bar
bos, madrillas y algunas anguilas: hay una tienda de los co-
meslibles de primera necesidad, carnicería, taberna y un mo
lino harinero que muele constantemente, sin que se conozca 
otra ind. que la agricultura, pobl . 9 v e c de catastro, 600 
a lm. c o n t r . : 2,869 rs. 23 mrs. E l conde de Parsent está en
cargado de satisfacer las contribuciones y demás cargas del 
número mas considerable de vec. asi como de percibir las uti
lidades de sus colonos. E l presupuesto municipal asciende á 
4,000 rs. que se cubren con los productos delhornoy taberna, 
y el déficit por reparto vecinal. 

Redúcese con toda propiedad á esta pobl. la que suena co
mo mansión en el it inerario romano con el nombre de Forum 
Gal lorum. Cuéntase entre las conquistas del rey D. Alonso 1 
de Aragón en el año 1115. Su escudo de armas es el de la ca
sa de los Gurreas; dos lobos de oro en campo rojo. 

GÜRR1: r iach. en la prov. de Barcelona, part. j ud .deV i ch . , 
tiene su origen en las vertientes de las montañas que rodean 
por el S. el llano de V ich . , su dirección de E . á O . , la varia 
hacia el N . , pasando al E . d e l a cab. del par t . , y desagua en 
el r. Ter, cerca de Vilagelans. 

GURRITOS: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Pastoriza, 
y felig. de San Salvador de Fuenmina : (V.) pobl. : 2 v e c , 10 
almas. 

G U S A N D A N O S : 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (14 
leg.) , part. jud. de Puebla de Sanabria (3), d ióc de Astorga 
(9 1/2), aud. terr. y c. g . de Valladolid (27): s i t . en una la 
dera, combatido por los vientos del N . y O . , y con cl ima 
frío pero sano, pues no se padecen masque algunos catarros 
y reumas. Tiene unas 6 casas y una ig l . ó mas bien ermita 
destruida en parte, dedicada á Sta. A n a , en que solo se cele
bra el día de San Marcos; los vec. asisten para los actos rel i 
giosos á Anta de Riocouejos, de cuyo pueblo, es el que des
cr ib imos, puede decirse que un barr io; asi para prod . y de-
mas (V. dicho A n t a . ; 

G U S A N O S : 1. agregado al ayunt. de Moscosa en la prov. 
y dióc. de Salamanca (8 leg), part. jud . de Ledesma (2), aud. 
terr. y c. g. de Valladolid (22): s i t . en la mitad del descenso 
ce una ladera salpicada de montes y peñascales con buena 
ventilación y cuma , siendo las calenturas y tercianas las en
fermedades mas comunes. Consta de 5 casas de pobre cons
trucción y es anejo de la parroquia de Moscoso. Confina su 
té rm. por el N . Moiodiel (3/4 de leg. ) ; E . Campo , la misma 
digt.; S. coa la matri? (1/4), y O. Guadrillos (1/4); pasa por 
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él el r. Tormes que se dirige al Duero. E l te r reno es de me
diana calidad con varios montes poblados de encina. Los ca
minos dirigen a los pueblos inmediatos. La correspondencia 
la recogen los interesados de la estafeta de Ledesma. prou.: 
trigo, centeno, cebada, garbanzos, muelas, patatas y bello
tas ; hay ganado lanar , vacuno y de cerda y caza de liebres, 
conejos y perdices, pobl . : 5 veo., 20 a lm. cap. tekr . prod.: 
127,000 rs. imp.; 6,360. Contribuye con su ayuntamienlo. 

G U S A N D E ; cot. red. en la prov. de Salamanca (8 leg.) 
part. j ud . de Ledesma (2). Confina al N . con Cuadrilleros; tí. 
Moscosa; S. Campo y Mazan, y O. Villaseco de los Reyes; pasa 
por su térm. el r. Tormes que se dirige al Duero, yendo sus 
aguas por entre perus y montes á suministrar la necesaria á 
las acedas de Pepino. E l te r reno es de inferior calidad con 
monte poblado de algunas encinas y carrascas, prou. : cente
no y algunas patatas. Corresponde á la jur isd. del ayunt. de 
j joscosa. 

GÜSENDOS D E LOS OTEROS i v . en la prov. y dióc. de 
León (5 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (2J, aud. 
terr. y c. g. de Valiadulid (19), ayunt. de Pajares: s i t . en una 
hondonada, con libre ventilación y cuma sano , pues no se 
padecen otras enfermedades comunes que alguna terciana. 
Tiene 68 casas distribuidas en 2 cal les; escuela de primeras 
lelras frecuentada por 25 niños que satisfacen al maes
tro una m Jdica retr ibución; ig l . parr. (San Félix) servida por 
un cura de ingreso y presentación de S. M . en los meses apos
tólicos , y en los ordinarios del cabildo de la ig l . cate
dral de León; 3 capellanías de familia con cargo de mi
sas y residencia, agregada una de ellas al curato; ce
menterio, y buenas aguas potables. Confina N . San Justo 
y Rebollar; E . San Román y Fontamil ; S . Fuentes, y O. Nava, 
Vel i l la y Pobladora, á una leg. el mas dist . : el térra, se e»-
tiende 3/4 de leg. de N . á S . , y l 1/4 de E . á O. E l te r reno 
es de buena calidad, y le fertilizan las agu is de un arroyo que 
pasa por e : S . déla pobl. Los caminos dirigen á los pueblos 
limítrofes y se encuentran en mal estado: recíbela correspon
dencia de Valencia de Don Juan, prod.: trigo, cebada, legum
bres, vino , cenleno y buenos pastos; cría ganado lanar , y 
caza de liebres y perdices, pobl. : 68 vec . , 250 a lm. con t r . : 
con el ayunt. 

G U S P I : I. que forma ayunt. con el pueblo de Portell en la 
prov. de Lérida (9 1/2 leg ) , part. jud. de Cervera (I 1/2), 
and. terr. y c. g . de Rarcelona (13), dióc. de Solsona (6 ) : se 
halla s i t . en un llano en posición despejada y dominada de 
los vientos del E. y O . , con cl ima frío pero saludable. For
man la pobl. l a casas de pobre construcción y de peor distri
bución in ler íor ; con una ig l . parr. que tiene por anejo á la de 
Moneros, y el cementerio contiguo á e l l i y ventilado. El term. 
contina por N . con Comabella; E. V i v e ; S. Far rán, y O. Por
tell: el te r reno es poco f é r t i l , y en su parte monte crecen al
gunos almendros y muchos pinos, caminos; el que dirige á 
Cervera en regular estado, y otro á unisona malísimo. Reci
be la correspondencia 2 veces á la semana por medio de un 
encargado de los vec. que pasa á recogerla á la adm. de Cer
vera. prod.: vino, centeno, cebada y patatas, con algún gana
do vacuno para la labranza; cria caza de conejos y perdices 
en abundancia, pobl.: 13 v e c , 61 a lm. cap. imp. : 28,229. 
cont r . : el 14,28 por 100 de la riqueza. 

G U S T E ! : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballedo 
y felig. de Santa Eulal ia de Buba l . (V.) pobl . : 5 v e c . , 25 
almas. 

G U S T E ! ^Santiago) : felig. eu la p rov . , part. jud. y dióc. 
de Orense(1 1/2 leg.), ayunt. de Coles: s i t . á la der. del r. 
Miño , con buena ventilación y cl ima saludable. Tiene unas 
160 casas repartidas en el I. de su nombre y en los de Buen-
comezo, Malvedo, Poboadura, Sequeiros , Sobral , Soulullo y 
V i l l a n m . La ig| . parr. (Santiago), está servida por un cura 
de entrada y de provisión ordinaria en concurso. También hay 
2 ermitas propias del vecindario. Confina el t é rm. N . Alban; 
E. Coles; S. Cudeiro, y O. Beiro. El ter reno participa de 
monte y llano, y es de buena calidad. Brotan en dislinlos pa
rajes fuentes de esquisita'i aguas que aprovechnn los vec. p i ra 
beber y para otros objetos. Los caminos son locales y malos, 
escepto el que va a Orense y á otros puntos de la p rov . , el 
cual se halla en regular estado: el cor reo se recibe de la adm. 
de dicha c. prod. : t r igo, maiz , centeno , castañas , patatas. 
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legumbres y vino inferior; se cria ganado vacuno, de cerda> 
lanar y cabrío , y caza de varias clases, pobl . : 166 vec. , 502 
a lm. con t r . con su ayunt. (V.) 

GUST1ANDE; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion 
y felig. de Santa María de los Angeles (V.) 

GUSTO MEAO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios 
y felig. de San Martin de Aravjo (V. ) . 

G O S T O Y : I. en la prov. de la Coruña, avunt. de San Juan 
deCarballo y felig. de San Salvador de 5o/ f ln. (V.) 

G U T A M A R T A : arroyo de la prov. de Jaén, afluente del 
Guadalímaren el térm. denominado la Ventílla. 

G U T A M A R T A : granja en la prov.de Jaén, part. j ud . y 
térm. de Segura de la Sierra : comprende cas. de labor, ar
boleda, v iñedo, o l ivares, pastos, agua de pie y todas co
modidades. 

G U T A M A R T A : granja y cast. arruinado en la prov. de 
Jaén , part. jud. y térm. jur isd. do Segura de la Sierra. (V.) 

GUTAR : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Veste, 
térm. jur isd. de E lche : tiene 40 casas habitadas por igual 
número de vec. dedicados á la agricultura. 

CUTÍALO : barrio en la prov. de V izcaya , part. jud . de 
Bilbao, térm. jur isd. de Zaratamo : 6 vec . , 26 almas. 

GUTIÉRREZ (soto del) : alq. en la prov. de Madr i d , part. 
jud . de Gelafe , térm. j u r i s i . de Cienpozuelos. (V.) s i t . á l / t 
de leg. O. de San Martín de la Vega : se compone de una casa 
y 80 á too fan. de tierra : poblada de árboles , algunos fruta
les y patatares. 

GUTIÉRREZ MUÑOZ: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de 
Av i la (7 l eg ) . part. jud. deArévalo (2), aud. terr. de Madrid 
(17), c . g. de Castilla la Vieja (Valladolíd 13): s i t . en terreno 
l lano; le combaten todos los vientos, y su clima es propenso 
á fiebres intermitentes. Tiene 72 casas de regular construc
ción interior; una plaza ; casa de ^ayunt.; escuela de instruc
ción primaría común á ambos senos; una fuente con un caño 
y un magnifico p i len, de aguas buenas y potables, de las que 
se utilizan los vec. para sus usos; y una ig l . parr. (La Asun
ción de Ntra. S r a ) , servida por un p.irroco ; curato de pri
mer ascenso , y un beneficiado simple servidero, que tiene 
propietario. Los 2 de presentación de S. M . en los meses apos
tólicos, y del ob. en los ordinarios: en los afueras de la pobl. 
se encuentra una ermita (Sta. Cruz), y el cementerio en para-
ge que no ofen.le la salud pública. E l térm. confina al N . con 
el de Órbita ; E. y S. Adanejo, Pajares y Sanchídrían; O. el 
r. Ada ja . á díst. de 1/2 l e g . , y comprende un desp. titulado 
Budoncíllo (el), y losll. imados de Hijas, Garcilobo , Mírate-
ras y Tejada, queso hallan enclavados en térm. común de 
este pueblo y Órbita 2,800 fan. de tierra cul t ivada, y 100 
incultas; de las cultivadas 790 de primera suerte, 1,310 de 
segunda y 700 de tercera, y le atraviesan el r. Adaja y los 
arroyos titulados el Pontón , el Valle y el Vallondo ; lodos 
desaguan en el Adaja y son de curso interrumpido en el es-
l io, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, y la car
retera de Galicia á Madrid que pasa por el centro del pueblo: 
se está haciendo una nueva carretera desde Galicia hasta Ada-
nero, en cuyo puerto deberá incorporarse con la que desde 
Valladolíd conduce á Madrid, prod.: trigo , cebada, centeno, 
algarrobas, garbanzos y horlalízas; mantiene g nado lanar y 
vacuno; cria caza de liebres, perdices , algunos conejos y lo
bos, y en el Adaja pesca menor y alguna anguila, ind. y co
mercio: la agricultura y esportacion de los frutos sobrantes á 
los mercados de la c i b . del par t . , en cuyo punto se surten los 
vec. de lodo lo necesario, pob l . : 72 v e c , 334 almas, cap. 
prod : 935,150 rs. imp. : 37,406. ind. y fabril 1,850. con t r . : 
7,979 rs. 11 mrs. 

En esta pobl. murió el rey D. Alonso ! X llamado el Bue
no , año 1214. 

GUTIÉRREZ V E L A S C O : alq. agregada al ayunt. de Gal in-
duste((/2 leg ), en la prov. y dióc. de Salamanca, part. j u d . 
de Alba de Tormes. Se halla s i t . en una a l tu ra , con buena 
ventilación y cuma. Confina por el N . con Andarromero ( i /4 
de leg.); E. Revil la de Codes(3/4) ; S. Marlín Pérez (1/4) , y 
O. con su matriz. E l terreno es mediano para granos v bueno 
para pastos, teniendo un monte de encina, con cuyo fruto se 
mantienen 60 cebones y 240 camperos, prod. : algunos cerea
les ; hay ganado lanar , vacuno, cerdoso y cabr io, asi como 
caza de liebres y perdices, pobl . ; i v e c , 4 a lm. con t r . cou su 
ayunt . 

http://prov.de


GUZ 
GüVIEDA(Li i) : 1. en la prov. y ayunt, de Oviedo, felig. de 

San Tirso de Goííoí. (V.) 
G U Z M A N : v. con ayunt. en la prov.', aud. lerr. y o. g. de 

Burgos (14 l e g ) , part. jud . de Koa (1 1,2), dióc. de Osma 
( l i ) : srr. en una altura hie'i ventilada , gozando de un cl ima 
bastante saludable. Tiene 100 casas de mala (•'onstruccion, y 
una pequeña plaza de mal piso y de figura irregular; casa de 
ayunt. en estado ruinoso; escuela de primeras letras concur
rida por 30 alumnos y dotada con 6 i7 rs. de propios y la par
te que le corresponde de una obra pia que fundó el ob. que 
Wé de Falencia , D. Cristóbal de Guzman y Santdio, ademas 
de 3 cántaras de vino que le tiene señaladas cada discípulo: 
ig l . parr. dedicada á San Juan Bautista , y servida por un cu
ra párroco y un beneficiado ; es un hermoso edificio moderno 
con «naves y 2 capillas, (pie la una la hizo ásusespeusas el 
ano de 1(í53 el mismo señor ob . , costeando también la obra 
de su bonita torre en el de 1656, v un palacio con dos torres 
perfectamente construido, que lo posee D. Simeón Jalón, 
como patrono desangre: tiene por ú l t imo, un cementerio 
bien ventilado al N . , y á corta dist. de la pob l . , y 2 fuentes 
dentro de la v., que aunque no muy abundantes, sos aguas 
son delgadas y saludables. Confina el t r u h . N . Olmadillo ; E. 
desp. de Portillejo ; S . Peilrosa , y O. Encinas. E l TEtiriENO es 
gredoso y de m iga , con algunas alturas y valles pequeños , y 
un estenso páramo muy frío y todo de secano : comprende un 
mediano prado para pastos, y un monteoito de roble desti
nado solo al combustible. A la dist. de 1/4 de hora de la pobl. 
pasa un pequeño arroyo sin nombre. Los caminos son locales, 
habiendo solo uno de herradura que conduce de Aranda á Va-
lladolid , otro que viene de Peñaliel y prov. de Segovia , y 
otro que va á Burgos, prod. : vino, que es la principal cose
cha, cereales , legumbres, anis y bastantes patatas; ganado 
lanar y el vacuno y mular necesario para la labranza , y caza 
de liebres y perdices, ind. : la agrícola, comercio: csporlacion 
de vino é importación de aceite y ropas de vestir, p o r l . ; 90 
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v»c., 360 alm. cap. p rod . : 2 .038,U0 rs. imp.: 193,809 rs. 
con t r . : 13,178 rs a mrs. El presupuesto municipal asciend» 
á 4,000 r s . , y se cubre con el producto de propios y ar
bitrios. 

Redúcese á esta pobl. la llamada Canaca que Plolomeo 
cuenta entre las turdetanas, siendo distintade laCanama que 
resulla délas inscripciones. 

GÜZPARRAS: cabañal en la prov. de Santander, part. jud. 
de Vil lacarriedo: corresponde á la v. de la Vega de Paz, 
á cuya leg. N . se halla s i t . . Tiene 40 cabanas, con sus pra
dos cerrados en an i l lo , y arbolado algunas, habitadas por 
30 vec . , de los que las dos terctras partes viven en ellas 
todo el año. 

GL'ZPEÑA : conc. ant. en la prov. de León , part. jud. de 
Riano : compuesto de los pueblos de Cerezal , Llama y Roble
do, en que nombraba juez ordinario el marqués de Prado. 

G Y M N E S I A S : asi fueron llamadas las islas Baleares por 
los griegos á causa de ir desnudos sus hab. en el verano se
gún Deodoro Sicu lo , ó por el mucho cuidado y esmero que 
ponian en el uso de su arma que era la honda; por lo que no 
hay escritor alguno de antigüedad que no haya elogiado la 
gran destreza de los baleares en arrojar piedras con las hon
das. Festo Aviene parece que establece en el continente una 
nación de gvmnetes que se estpndian por la costa del Medi
terráneo hasta el r. Cano ó Guadalaviar. En este caso debe 
tenerse por tdesgymneles á los contéstanos, pues convie
nen ademas de las posiciones geográficas , los nombres. 

G Y R I S i E N I : Difícil es acertar con estas gentes nombradas 
por Plutarco en la vi la de Sertorio. Puede cmigelurarse si 
eran los ciudadanos de Oretura Germanorum ; lambion se ha 
pensado si po Irían ser los de Girciez , caso que este pueblo 
ofreciese indicios de antigüedad. Nosotros seguimos la opi
nión de Mariana que los identificó con los auríngitanos. 
(V. Jaén). 

HAB HAB 

H A B A ( la) : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (16 le^.), 
part. jud . de Vil lanueva de la Serena (1), aud. terr. de Cace-
res (13), dióc. de Magaeela , como priorato nul l ius de 
la orden de Alcántara, c. g. de Estremadura: s i t . en una 
hondonada que hace la figura de una sartén , entre peñasca
les y rodeada de tierras píngúfs , es esoesivamente caluroso 
en el verano, y templado en las demás estaciones , padecién
dose las enfermedades comunes: tiene 456 casas , la mayor 
parte inferiores, en calles irregulares y tortuosas, con empe
drado desigual y con muchas pizarras; tiene casa de avunt, 
é ig l . parr. dedicada á San Juan Bautista con curato de se
gundo ascenso y provisión del tribunal especial de las órde

nes, como perteneciente á la de Alcántara ; una ermita y en 
los afueras varícis pantanos, perjudiciales por su fetidez. Con
fina el t i í rm. por N . con el de Villanueva de la Serena; E . la 
Coronad i ; S. la Guarda ; O. Don Benito , y comprende una 
deh. de buenos pastos para los ganados , siendo todo lo de-
mas de tierra labrantía , que en el país se llama de barros 
por su mucha m i g a : le baña el arroyo llamado del Campo 
que cruza la pobl. por su centro , con un puente de un ojo 
á un estremo, y entra en Guadiana por térm. de Don Be
n i to : el ter reno es casi todo l lano, aunque con algunos 
cerros y por parte pedregoso : los caminos vecinales, en los 
cuales se intercepta el paso alguna vez por los pantanos de 
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que hemos hablado: el cor reo se recibe eu la adra, de V i ; 
ilanueva por balijero tres veces á la semana, prod. : trigo 
muy superior, que llaman espejuelo, centeno, cebada, ave
na, vino, aceite; se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda, 
yeguar, vacuno, y se cria caza aienuda. ind. : telares de lien
zo y bayetas, 8 molinos harineros, pobl . : 580 vec . , 2,298 
a lm. CAP. PROD.: 5.260,359 rs. IMP.: 453,046. CONTR.: 32,210 
rs. 11 mrs. presupuesto municipal: 10,800, del que se pagan 
3,300 al secretario por su dotación , y se cubre con los prod. 
de propios. 

H A B A N A : cas. en la prov. de Santander, part. jud . de La -
redo, pertenece al I. de Hueras. (V.) 

HABANA (la): 1. en !a pror. de Oviedo, ayunt. de Cudil le-
r o y felig. de Sta. Maria de P inera : s i t . en terreno llano en 
tre dos riaoh. que tienen su origen en la inmediata sierra de 
Gamonedo, y confluyen en el mar por la ensenada de Agui -
lar. E l ter reno es fért i l y de buena calidad, pkod. : escanda, 
maiz , habas, cebada y otros frutos, pobl . : 24 v e c . , 99 
almas. 

HACEÑA DE GUIJUELO: desp. agregado al ayunt. de Gu i -
juelo en la prov. de Salamanca , part. jud. de Alba de Ter
mes, pobl. : un vec . , 3 a lm. cont r . con su ayunt. 

HACEÑA DE H U E R T A : alq. en la prov. de Salamanca, 
part. jud. de Peñaranda de Bracamonte, térra, jur isd. de 
Huerta, p o r l . : un veo., i almas. 

HACEÑA DE M A T A R R A N A S : alq. en la prov. de Sala
manca, part. j ud . deLedesma, térm. jü r isd . de Jusbado. (V.) 
pobl.: un veo., 2 almas. 

HACEÑA DE OVIEDO : desp. agregado al ayunt. de Gal i -
sancho en la prov. de Salamanca, part. jud . cíe A lba de Ter
mes, pobl.: un v e c , 4 a lm. con t r . con su ayunt. 

HACEÑA D E V A R D I L L A : alq. agregada al ayunt. de A l -
deadávila en la prov. de Salamanca , part. jud. de Alba de 
Torraes. pobl.: un vec., 4 alm. cont r . con su ayuntamiento. 

HACEÑA DE LOS MÍNIMOS: desp. agregado al ayunt. 
de Garcihernandez en la prov. de Salamanca , part. jud. de 
Alba de Termes, pobl . : un vec., 4 alm. con t r . con su ayun
tamiento. 

HACEÑA DE LA F U E N T E : alq. en la prov. de Salaman
ca, part. jud . de Peñaranda de Bracamonte, térm. jur isd. de 
San Morales. (V.) pobl . : un v e c , 4 almas. 

HACEÑA D E L A S R O M A N A S : alq. agregada al ayunt. de 
Pelayns en la prov. de Salamanca , part. jud. de Alba de 
Tormes. pobl . : un v e c . , 3 alm. con t r . con su ayunta
miento. 

HACEÑA N U E V A : alq. agregada al ayunt. de Salvatierra 
de Tormes en la prov. de Salamanca, part. j ud . de Alba. 
pobl . : un v e c , 4 alm. con t r . con su ayuntamiento. 

HACEÑUELA ( la): deh. en la prov. de Salamanca , part. 
j ud . y térra, jur isd.de Ciudad-I lodrigo(l leg.) Está s iT . cn 
una hondonada, y su terr. se halla cubierto de buenos pas
tos que mantienen ganado lanar y vacuno. Tiene una char
ca ó laguna, y una huerta , en la que se cosecha lino y le
gumbres. En este sitio se encuentra el abundante nacimiento 
de aguas que surte á Ciudad-Rodrigo , á pesar de que n i l a 
tercera parte se aprovecha. La mitad de esta deh. pertenece 
á su patronato, y la otra mitad ha sido vendida como bienes 
nacionales. 

H A C H A ; s i t io, monte, cas. y ventorrillo en la prov. de 
Santander, part. j ud . de La redo , pertenece al pueblo de 
Seña. (V.) 

HACHO: sierra en la prov. de Granada, part. jud . de Isna-
l lon, térm. jur isd. de Moc l in . 

H A C H O : cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de Ig-
nalloz, térm. jur isd. de Guadaor tuna. 

HACHUELO ó J A C H U E L O : baños como á 900 pasos de la 
ald. de Alomarles , agregada al ayunt. de l l l o ra , prov. de 
Granada, part. jud . deMontefr io , brotan penosamente y en 
un suelo estéril las aguas sulfurosas que constituyen estos ha 
nos : son minerales frios y han surtido prodigiosos efectos 
en toda clase de enfermedades cutáneas. Antiguamente había 
tres recipientes cubiertos, de los cuales dos se llenaban con 
el agua pura del manantial, y el otro se surtía de sus der
rames. Los que acudían á tomar los baños hallaban algunas 
comodidades, pues tenían muchas habitaciones en que po
der albergarse, y un oratorio contiguo, en que se celebraba 
misa los días festivos; pero ya solo existen ru inas; los vasos 
están obstruidos, y no quedan otros vestigios que algunos 
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charcos saturados de fango y cieno. Se hallan próximos á 
una cañadita sobre la der. del camino que sale de Alomarles 
para Montefrio en tierras del cortijo del l lachuelo, pertene
ciente antes á la vinculación de la Sra. marquesa de Guerra, 
y ahora á los señores Valverdes de Alomarles , fn virtud de 
contrato de vent í ; Por el fondo de la cañada corre un hilo 
de agua , que lamiendo los bordes de las balsas y mezclán
dose con las del mineral, desciende á las llanuras de la ald. 
de Tocón y con otras que allí se reúnen, desaguan en el ar
royo de Mairena. Aun cuando el agua por s i no tiene edor, 
por bajo del baño reflecta un cerúleo oscuro que el observa
dor atento sabe discernir. Se desconocen las causas que influ
yeran en el lamentable abandono de tan precioso venero: 
pero su fama y su virtud es t a l , que de grandes dist. en
vían por cántaros de agua ó fango , y con aplicarlo á la epi
dermis ó frotarla suavemente con el lodo del fondo de las 
balsas, han desaparecido los vicios herpélicos mas invetera
dos y otras especies exautemáticas. En sentir de muchos 
prácticos, no discrepan mucho estas aguas de las de Carra-
t raca, y sí en la actualidad ofrecen un manantial escaso, 
debe en cierto modo atribuirse al abandono en que yacen y 
obstrucción consiguiente de canículos que no permiten al l i 
quido insinuarse; pero descombrando aquel fondo , y apro
ximándose mas al or igen, brotarían sin duda aguas abun
dantes con que cubrir todas las atenciones de los enfermos 
concurrentes. A las cercanías del venero por el lado de orien
te , se está abriendo una mina que confirma la existencia de 
minerales bajo aquel suelo estéri l ; habiéndose encontrado di 
seminadas en aquel recinto piritas de azufre y cobre, que ¡n • 
dican un núcleo de metal que las arroje. Los antiguos habían 
ya consumido sus caudales en los subterráneos mismos que 
hoy despejan los laboriosos descendienlcs de la célebre I l l u r -
co (lllora.) E l pozo baja en línea perpendicular á unos 160 
pies. A fuerza de brazos se han estraido multitud de escom
bros con que estaban cegadas las minas , encontrándose hue
llas c indicios muy marcados de los trabajos costosísimos que 
en su apertura prestaron los primitivos operarios. Los caños 
están sostenidos por gruesos arcos q u e , consolidando el pa
vimento superior, ofrecen sitios cómodos y seguros para el 
trabajo, y el todo de la escavacion antigua indica buena di
rección, y que no se perdonaba medio para descubrir me
tales. 

HACTARA : pueblo que figura como mansión en el itine
rario romano, camino de Castulo á Málaga. Se ha congetu-
rado ser Gor ; pero con mas probabilidad Zuja. 

H A D E : probablemente escribió el Rabenate Hade por l lana 
hoy Guadiana, como con el itinerario se escribió Ad rum. 

HACHUELOS ( los): cortijo en la prov. de Sev i l l a , part. 
jud . de Osuna, term. jur isd. de los Corrales. 

HAEDO: cas. en la prov. de V izcaya, part. j ud . de Valma 
seda, térm, jur isd. de Zal la; pobl . 2 v e c , 12 almas. 

H A E D O : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. j ud . 
de Castro-urdiales; pertenece al 1. y valle de Vil laverde de 
Tmcios. {\.) 

HAGIR: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol y 
fel ig. de Sta. Eulal ia de Fresno (V.). pobl . : 1 v e c . , 6 
almas. 

HAICI (San Pedro de): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y 
fel ig. de San Mart in de Óseos (V.). pobl. : 7 v e c . , 36 
almas. 

H A M B R E : venta y barca que facilita el paso de la ría de 
Limpias para el barrio de Angustina del pueblo de Carasa y 
monte de Candiano. 

HAMBRIENTO: cortijo en la prov. de Granada , part. j ud . 
y térm. jurisd. de Isnal loz. 

HAMBRÓN: desp. en la prov. de Salamanca, part. j ud . de 
Sequeros, térra, jur isd. y á 1/2 leg. de L a Sagrada (V.) 

H A M E I R O : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol 
y felig. de Sta. Eulal ia de Fresno (V.) . pobl . : 18 v e c . , 75 
almas. 

H A M P U Y E N T A : pago en la isla de Fuertevenlura , prov. 
de Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jur isd: de Casillas 
del Ángel. Este pago de varias casas dispersas con 280 bab. ; 
se halla s i t . al pie de la montaña llamada el Casti l lejo punto 
donde remata la cordil lera que corre desde la O l i v a : está 
bien ventilado y es de cl ima saludable. Tiene una ermita t i
tulada San Pedro Alcántara, en la que se dice misa todos los 
días festivos, á espensas de sus vecinos; su vega de corta es-
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tensión y poco fért i l , es algo apropósito para el arbolado : su 
terreno p ano y propio para recoger las aguas llovedizas, 
medio por el cual se aseguran y aumentan sus cesechas; 
habiendo en la montaña algunos manantiales, que en otro 
tiempo se aprovecharon para el riego, prod.: trigo, cebada, 
barri l la, mijo y cochinil la, mn. y comercio: una y otra se 
reduce al tejido de telas de lana é hilo, y al cambio de algu
nos de sus productos por los art. que faltan. Antiguamente 
tuvo ale. y ayunt . , pero en el dia lo forma con la Casilla del 
Ángel á cuya parr. corresponde; asi como en su pohl. rique
za v enntribucinn. 

HARDON': cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Andu-
jar, térm. jur isd. de Arjona: se cree que en tiempo de los ára
bes fué a ld . , célebre por la batalla que se dieron las dos par
cialidades del Maestre de Calatrava y del infante de Aragón 
D. Enr ique, Maestre de Santiago en 22 de marzo de 1443. 

HARE.IO. cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin
chil la, (érm. Jurisd. de Fuenteálamo. 

HARÉN: I. en laprov. de laCnruña, ayunt. de Saracha , y 
felig. de San Ramón de CabovUaño. (V.) 

H a R E N A Y O R : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Gozon y feli;;. de San Martin de Podes. (V.) 

HARÍA o ARIA : I. que forma ayunt. con los hab. de Ma
gues y los de Mala y tiene comandante de armas , en la isla 
de Lanza rote, prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias , part. 
jud. de Teguise (2), dióc. de Canaria, adm. de rent. de Arre
cife (4): se halla s i t . en un pequeño pero hermoso valle , por 
medio del cual cruza un barranco; bien ventilado sin embar
go de estar rodeado por las alturas de Ma lpaso , de Aganá, 
Chafar is y otras, y con clima templado y saludable; aunque 
se padecen enfermedades sifilíticas y algunas pleuresías. Tie
ne 208 cusas, algunos con desván formando cuerpo de pobl., 
con una buena plaza frente la i g l . ; ésta bajo la advocación de 
de Ntra. Sra. de la Encarnación , de beneficio de térm. , está 
servida porun beneficiado con títnloreal, un sochantre, sacris
tán y 3 monacillos los 2 primeros de nombramianto del dioce
sano y los restantesdel beneficiado: antiguamente existia la par. 
en una ermita que hay en el pueblo, en el dia de propiedad del 
Estado: otras 2 ermitas de la misma pertenencia tituladas Sta. 
Barbara la una y N l ra . Sra. de las Mercedes la o t ra , se hallan 
en el pueblo de Magues la primera , y en el pago de la Mala la 
2 . ' ; ambas servidas por 1 capellán pagado por los vec. de 
aquella: las 3 nombradas ermitas, tienen un mayordomo 
nomhrado por el prelado: segun el estado ile instrucción pú
blica de los años de 1834 v 35, de los hab. de este pueblo 
sabían leer 119 varones y 83 hembras, yescr ihir 80 do aque
llos y 22 de estas: en la misma época el caudal del pósito era 
sumamente escaso , y este la mayor parte de deuda in 
cobrable en esta forma: 2 fan. , 2 celemines y 2 cuartillos dis
tribuidos de esle modo: 2 celemines en existenria por reinte
gro; 2 fan. 2 cuartillos de deuda sin cobrar todo de trigo; 
41 fan. y 5 celemines de cebada como sigue: 2 fan. 11 cele
mines en existencia por reintegro; 38 fan. 6 celemines de 
deuda sin cobrar, y 238 rs. 23 mrs. existentes antes del rein
tegro. E l cementerio se halla contiguo á la ig l . en nH'dio del 
pueblo; cuyos vec. se surten de agua para sus usos de las 
de pozo, salobres y ferruginosos, conociéndose su mala calidad 
por el color que toman los dientesde las personas que la be
ben , que es hierro oxidado. L a jurisdicción de su térm. com
prende la parte horizontal de la isla , desde la montaña de los 
Far iones, asi es que solo por occidente confina con la jur isd. 
de Teguise y por los demás puntos con el mar; estendiéndose 
2 horas de Ñ. á S. é igual dist. con corta diferencia de O. á 
N.j hallándose cnclavades en ella los térm. llamados Arríela 
al SE . , - Orsola al E . , y los de Yé y Gayo al N . El te r reno es 
parte montañoso y parte llano, encontrándose en él la cordillera 
de Támara unida por el S. con el monte llamado la Montaña 
de la Corona y otros montes aislados que rodean la pobl. y la 
de Magues, en una elevación de mas de 100 pies desdeel llano: 
participa de buena miga toda la parte O. de la montaña v su 
vega; siendo la que rodea el pueblo hasta Magues un cascajo 
volcánico bastante fértil , casi todo de huerta : las partidas 
cuyas tierras se consideran como de mejor calidad , son el 
valle de Bar ia , el de Magues y la Vega como de primera, los 
térm. de Arrieta y Yé de segunda, y el mal pais de tercera. 
No se encuentran bosques arbolados aunque el pais convida, 
á causa del ganado y sus obcecados habitantes, privándose 
de este importante ramo de riqueza por escandalosos abusos 
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que se han cometido en el ataque de la propiedad, cuando sa 

y ha tratado de desarrollar este manantial de prosperidad, 
publica. Antiguamente se han hallado en este valle muchas y 
gigantescas palmas que en el dia casi han desaparecido, á con
secuencia del genio y carácter altamente destructor de sus 
hab.; y es opinión de personas que se interesan por el bien 
de aquellos isleños, que para fomentar el arbolado en la co
marca que nos ocupa, es indispensable la total desaparinon 
del ganado cabrio, y la severidad mas decidida en castigar á 
los autores que se atrevan á destruir el arbolado, camitíos: 
son todos locales y se hallan en mal estado: y el correo se re
cibe en dias indeterminados, asi del pais como de la penín
sula, prod. : cereales, legumbres, hortalizas, frutas y barr i
l la: se cria ganado cabrio, lanar, vacuno, caballar y asnal, 
caza de conejos, perdices y codornices aunquepocas; también 
habla pájaros canarios y capirotes .pero acaban de desapare
cer en su totalidad: los prodnetos minera'es que se encuentran 
son basaltos arcillosos y volcánicos de lo cnal consta la gran 
parte de la nombradacordil leradeTamara; hallándose también 
en todos los volcanes el sulfato de sosa y el oliverio: la« aguas 
de los pozos y de varios manantiales pueden considerarse 
como mínenles, siendo las principales las de Aguza v Cha
faris, cuyas materias componentes se espresaron en sus res
pectivos art. i ku . : fáb. de esteras y escobas depa 'ma. co
mercio: esportacion de los frutos sobrantes en años de abun
dancia á las otras islas, é importación de alguna canMdad de 
aguardiente de Cataluña: el principal art. comercial que po
seía esta isla hasta 1340, érala orchilla v musgo, que ron el 
descubrimiento de la angala se ha paralizado v no hav q"ien 
la compre: habiendo ocasionado una decadencia tan conside
rable en su comercio, que puede calcularse en 8 pesos anua
les, con solo esos dos art. p o r l . : 551 v e c , 2,665 alm. con t r ; 
por todos conceptos 51,024 rs. presupuesto municipai, 4,050 
rs. que se cubre con el prod. de sus pronios "insistentes en 
un trozo de 7 fan. denominado vega del pueblo. 

HARIZA : repetidas veces se halla asi en los historiadores 
la v. de Ariza de la que y» en su debido lugar nos hemos ocu
pado. Oaribay dice: Harina f" ' una de las pobl. que el empe
rador D. Alonso tomó á los muros en 1120 (tnm. 2 pag. 72V 
E l rey D. Alonso de Aragón puso en rehenes el cast. de A r i 
za en 1170 para mavor firmeza de los tratados de paz que es-
t.dileció con D. Alonso de Castilla (iliid. p,ig. 111\ E l rev D-
Jaime de Aragón hizo donación de la v. de Hariza en 1834, 
para durante sus dias ó hasta que se ca«ase nuevamente ó 
entrase en religión, á la reina Doña Leonor, obligada á divor
ciarse por el parentesco que tenia ron el rey su esposo ' ib id , 
pág. l«o). E l rev D. Pedro el Cruel se apoderó del cast. de 
Hanza en 1362 'Ortiz y Sanz tom. 5 pág. 109). 

HARIZTEGU1: barrio en la prov. de Navarra, part. jud. do 
Pamplona, val ledel üazlan térm. de Ca rzn in . 

1IARO: cas. en la prov. de Granada, part. jud . de Santafé. 
term. jur isd. de Rel icena. 

H A R O : ald. en la prov. de Cuenca . part. jud. de Relmon-
fe y térm. jur isd. de Viliaescnsa de Haro: s i t . en una super
ficie l lana, con libre ventilación y cmma sar.o. Tiene 10 ca
sas de mala construcción vías ruinas de un fuerte cast.: su 
jur isd. la ejerce un ale. pedáneo nombrado por el avunt. de 
Villaescusa de Haro v está aneja al curato de Vi l lar de la 
Encina. Confina por Ñ. con Fuentelespino de Haro; E. Vi l lar-
gordo del Marquesado; S. Vi l lar de la Encina , v O. Vil iaes
cnsa de Haro. Su ter reno es de buena calidad v le baña el r. 
Zancarn , hay un pedazo de monte poblado de chaparro y 
con buenos pastos, prop.: trigo, cebada, centeno v avena ; se 
cria ganado lanar y cabrio; caza de liebres, conejos y perdi
ces, pesca de bogas y peces pequeños, pobl . . 9 vec. , 40 a lm. 
con t r . (Y. Vi l laescusadefíaro.) 

Esta a ld. fué pobl. roíhana, como lo prueba su ant. cast. 
y las monedas de Octaviano Augusto, que se han hallado en 

^ este sitio: Villaescusa de Haro se hallaba sujeta á su jur isd. 
* en los anos 1346, muestra nada equívoca de que su pobl. era 
' mas numerosa que la de aquella v i l la . 

H A R O : part. jud. de ascenso en la prov. de Logroño, aud. 
terr. y c. g. de Burgos, dióc. de Calahorra : se compone de 
21 v . , 4 1. y 5 ald. que forman 28 ayunt. , con un ale. p., 
cuyas dist. entre s i , á la cap. de p rov . , and. terr. v e. g . , á 
lad ioc . y a la corte, son las que resultan del esl-do que signe; 
asi como por el cuadro sinóptico que va á continuación , co
nocerán nuestros lectores la riqueza y pobl. de este partido. 
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m HAR 
Se halla s i t . en la parle NO. de la p rov . , confinando N . 

con el monte Toloño de la prov. de Álava; S. con tierras de 
Hormilla y Cidaraon del part. de Sto. Domingo de la Calzada; 
E. Villanueva y Satnaniepo de la Rioja Alavesa y O. Altable 
y Pancorvo del part. de Miranda de Ebro en la prov. de Bur
gos. La figura de este part. es sumamente irregular, y su es-
tension de N . áS . es de 3 1/2 hora y 1 1/2 de E. á O.: lecora 
baten principalmente los vientos de N O . llamado en el país 
regañón en invierno y primavera, y el cierzo ó N. en verano: 
disfrutade un cuma generalmente templado y saludable. For
man los l ira, de este part. por el lado N. la montaña de Tolo-
ño, de la cual se deslaca una cord. que abriéndose para dar 
paso al r. Ebro , sigue hasta Pancorvo en dirección N O . ; los 
demás que le circundan por E . , S. y O. gon montes insigni
ficantes que no merecen otra consideración que el de peque
ñas elevaciones ó colinas esparcidas por toda la demarcación 
del lerr. que lo constituye: en casi todas ellas se encuentran 
canteras de piedra arenosa destinada para la construcción 
de edificios , distinguiéndose por su mayor dureza la que 
se saca de la referida montaña de Toloño, la mas apropósito 
)ara zócalos de edificios de bastante magnitud; habiendo en 
a misma pedazos que pulimentados y bruñidos se pareceu al 

jaspe. A la falda de dicha cord. por el N . , se hallan abun
dantes escavacionos de las que se ha eslraido yeso blanco y 
rojo en gran cantidad para la fabricación de las casas del pais, 
continuando esta operación lo mismo que la quema de la cal 
los hab de Haro y Foncea, que aprovechan la leña de los mon
tes contiguos á la jur isd. del part. . Por h d<^' i ipcion gene
ral que acabamos de hacer, se ve que los pt iueños cerros 
que presenta la desigualdad del terreno, no son obstáculo 
para el cultivo de sus faldas plantadas unas de viñedo , y 
otras destinadas á la siembra de granos; utiii/;indose para 
pastos las que no son susceptibles de este beneficio. No encon
trándose montañas ni bosques notables en el par t . , la escasez 
de arbolado es natural, reduciéndose por esta razón á algunas 
arboledas y sotos de corta estension en las riberas de los r. 
Ebro y Tirón-, los olmos y chopos que son los árboles que se 
crian, sirven parala construcción. Cruzan el terr. de este part. 
en diferentes direcciones, una multitud de r. y arroyos que 
le proporcionan riego abundante, siendo el mas importante de 
todos ellos el Eb ro , que entra en él por la Serna de Bilibio 
1/4 de hora antes de pasar las Conchas entre esle part. y la 
prov. de Álava: corre de N. á O. hasta los térm. de Haro y 
Urinas, á los cuales baña el uno por la der. y el otro por la 
i z q . ; continuando después su curso , pasa lamiendo la altura 
sobre que Briones está edificado á mas de 200 pies de eleva
ción de su n ive l , y sigue por la márg. opuesta junto á la v. 
San Vicente de la Sonsierra, cuyo cerro azota fuertemente con 
sus olas. Sobre este r. á 1/2 hora N . de Haro se halla un 
puente que facilita la comunicación con Briñas de este part. 
y las prov. exentas, de propiedad de aquella pobl. En la men
cionada v. de San Vicente está construyéndose otro puente 
para poderse comunicar por una calzada ó ramal de una hora 
de estension con la carretera de Logroño, hab'éndolo hecho 
basta ahora por medio de una barca, de pertenencia de la v. 
E l r. que en importancia sigue al que hemos descrito, es el T i 
rón , el cual entra en el part. por Cuzcurr i ta, cuya pobl. d iv i 
de en 2 barrios que se comunican por un puente: corre eu 
dirección d e S . á N . y fertiliza los térm. de T i rgo , Cihuri y 
otros, bañando las casas; facilitan el paso por é l , los puentes 
de Cuzcurr i ta , T i r g o , C i h u r i , Priorato de este uombre y 
Haro. Con las aguas del r. Oja o Glera también llamado l lera, 
se ferlilizan algunos terrenos : penetra por Castañares cuya 
pobl. baña, y corriendo como el Tirón de S. á N, casi en (i¡-
recciou paralela, riega el térm. de Casa la Ueina, uniéndose á 
él á corla dist. de Haro en su parte N . Las aguas del r. Ea ó 
Lea que tiene origen en unos manantiales que brotan en la 
jurisd. de la v. de Fonsea , Galbarrul i y cord. de las Con
chas por la allura de J imbre , son de poca importancia por 
las escasas utilidades que de ellas se saca: correr, por la izq. 
de Saja y entran en el r. Tirón por encima de A l l a m u r i ; el r. 
Uñarte o Zamaca se forma también como el anterior de va 
nos manantiales, pasa por Ollauri á 50 pasos, sigue hasta 
Gimileo y a l / i hora de esta pobl. se reúnen con el Ebro: am
bos nach. tienen puentes para comunicarse con lospueblosde | 
ambas ori l las. Ademas de los manantiales espresados que dan 
origen á los 2 mencionados r. ó r iach., brotan otros varios que . 
también forman arroyuelos, que cada pueblo utiliza para el 

HAR 
riego de las tierras que baña si son susceptibles de este bene
ficio. Con los r. principales se da impulso á una mull i tud de 
molinos harineros, y con las aguas de los demás muelen tam
bién otros varios. Como acabamos de manifestar, este part. 
abunda en aguas de buena calidad , siendo entre los ma
nantiales mas abundantes el pr inc ipal , el que produce la 
fuente de San Agustin de Haro llamada de los cinco caños. 

Caminos. L a carretera provincial que abrió la sociedad 
Riojana, arranca desde Pancorvo para Logroño, empieza en 
este parí, en la jur isd. de Fonsaleche, sigue por Cuzcurrita á 
dist. de 1/4 de hora , y enlra en Tirgo donde se halla un 
buen parador; continúa' desde este punto por Casa la Reina 
hasta introducirse en Torre Montalvo del part. de Logroño: 
otro ramal de carretera provincial viene de la prov. de Álava 
por las Conchas , pasa por Haro y continúa hasta Gimileo 
donde empalma con la anterior: hallándose en el trozo de la 
primera desde Fonsaleche á Montalvo, 1 cadenas ó portazgos 
que se cobran en el puente de Casa la Reina y en Briones. L a 
cab. del part. está abriendo de su cuenta desde mas abajo de 
Fonsaleche otro trozo de carretera, que. pasa por la der. de 
Cihuri y por la izq. de Sajazarra como á 1/2 hora , y conti
nuando eti esta dirección por Agunciana , llega hasta la mis
ma v. de Haro; hallándose entre este ramal y la v. de C ihu
ri , la venta llamada Ea. Ademas de las citadas carreteras le 
cruzan varias calzadas entre las cuales la v. de Haro tiene 
una que llega hasta las Conchas ; otras dirigen de Zarralnn á 
Sto. Domingo, y de Casa la Reina á Castañares; de Cuzcur-
ritil la sigue otra para Rodezno; la de Ollauri enlaza con la 
carretera provincial , y finalmente otras comunican también 
con ella por distintas direcciones. 

Producciones. Mucho vino que es la principal riqueza 
del par t . , t r igo, cebada, comuña , leaumbres , hortalizas, 
cáñamo y toda clase de frutas; se cria b islante ganado lanar, 
y se mantiene el vacuno y mular preciso para atender á las 
labores del campo. 

Industr ia. La agrícola, fab. de lienzos ordinarios , de be-
las de sebo, botones, alfarería, curt idos, tr.filetes, naipes y 
multitud de molinos harineros. 

Comiiucio. Esportacion de los frutos sobrantes, y venta 
por mayor de azúcares , cacaos y otros art. de esta especie; 
ferretería ; géneros de vestir de las fáb. de Cataluña é infini
dad de tiendas de comestibles en diferentes escalas: se im
porta aceite y demás géneros, especies y frutos de que ca
recen. 

Fer ias . Se celebran 2 en Haro ; la principal es la de se
tiembre sumamente concurrida ; y la olra en junio lo es me
nos ; pero solo cuenta 5 aúos de creación : á la primeía son 
objeto de su tráfico abundantes art. nacionales y estrangeros, 
y á la otra se reduce al de ganado caballar, mular y vacuno. 
En Cuzcurrita se celebra también desde el 25 de julio de 1844 
una feria anua l , pero ofrece pocas esperanzas de adquirir 
desarrollo é importancia. 

Mercados. Hay uno en Haro el martes de cada semana, 
en que se trafica principalmente en granos y legumbres; pre
sentando en este dia las artes , las mapufacluras y art. de su 
trabajo: en la v . de Briones se celebra otro el lunes ¡ pero es 
de poca importancia. 

Costumbres. Los naturales de este pa is , dedicados cons
tantemente al trabajo del campo , en lo general son sobrios, 
laboriosos y dóciles ; aunque algunos les tienen por audaces 
y revoltosos , pero sin duda es por haberles juzgado por el 
acento y franqueza algo dura con que se presentan en sus 
maneras: son muy sufridos sin ser cobardes , podiendo com
pararse con bastante propiedad con sus limítrofes los navar
ros y aragoneses, porque á su robustez reúnen mucha fuerza 
y arrojo. Trabajan con interés, pero aprovechan qualquier 
ocasión para ir á una romería y entregarse á comilonas y 
juegos: de esto resul ía, que siendo tan poco económicos, 
las clases laboriosas ó joma eros están miserables. 

Estadíst ica cr iminal . Los acusados en este part. jud . en 
el año 1843 fueron 125 , de los que resultaron absueltos de la 
instancia 6, y libremente 10 ; penados presentes 106, contu
maz 1, reincidente en el mismo delito 1, y en otro diferente 7: 
del lotal de procesados, 20 contaban de 10 á 20 años de edad, 
81, de 20 á i O , y 16 de40 en adelante; 113 eran hombres y 
10 mujeres; 59 solteros y 64 casados; 09 saldan leer y escri
bir , de los restantes no consta; 7 egercian profesión cientifi-
ca ó arte l iberal, y l i o arles mecánicas. 



HAR 
En el mismo periodo se perpetraron 63 delitos de homic i ' 

dio y de heridas , 2 con armas de fuego de uso licito y 3 de 
i l i c i lo ; 5 con armas blancas permitidas, 3 prohibidas, 10 con 
instrumentos contundentes y 40 con otros instrumentos ó 
medios no espresados. 

1IARO: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre, 
conadm. subalt. de rent., estáfela de correos, en lap rov .de 
Logroño (7 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (14), dióc. de 
Calahorra (16). Situación t cl ima : se halla sit. entre las al
turas Mamadas de Sta. L u c i a p o r el lado E . , y el cast. por el 
N . , á la oril la der. del / . Ebro y junto á la desembocadura de 
los denominados Tirón y Aguilera unidos: esta perfectamente 
ventilada y ;es de clima saludable. Interior de l a población y 
sus AKUERAs:consta la v. dê OOO casas, divididas en 2 cuerpos 
depobl . , 300 pertenecen á la parte ant. y las restantes á la mo
derna ; en aquellas se encuentran las de las familias mas ilus
tres, antiguas y conocidas, y en esta las de mejor construc
ción y mas comodidades; sin embargo que ni unas ni otras 
tienen simetría: están distribuidas en varias calles , pinzas y 
plazuelas todas muy mal empedradas , siendo únicamente 
dignas de mencionarse la plaza de la Constitución , que aun
que forma un desnivel de 5 pies, tiene 210 de larga , por 156 
de ancha; existen en ella algunos soportales irregulares y es
trechos, debajo de los cuales están las tiendas de comercio, al 
propio tiempo que sirven de refugio y paseo los días de mal 
tiempo: otra plazuela mucho mas reducida es la nombrada 
del Peso y también de los Infantes, destinada para la venta de 
art. de consumo: á su salida en dirección áMediodía, se hallan 
otros soportales como losanteriores, y pasados estos se sale á la 
titulada de Sta. Cruz , destinada para la venta del ganado de 
todas clases y en especial el de cerda; después siguiendo en d i 
rección al O . , se atraviesan otros soporlales queson los de la 
Venti l la. Entre las referidas plazas , ninguna podrá competir 
con la de San Agustín, cuando esté concluida, por la hermo
sura del local que ocupa: en la espresada de la Constitución, 
hay la casa del ayunt., edificio solido de piedra silleria con 2 
fondos ó soportales; es obra de 1780, reinando D. Carlos 111: 
el liospital fundado por D. Pedro Sisto de Boro , está destina
do para la curación de las enfermedades agudas que padezcan 
los hijos de la pobl. : posee 32,000 rs. para cubrir sus aten
ciones, con cuya cantidad se mantienen todo el año sobre 30 
pwbres enfermos de ambos sexos : estos eslan distribuidos en 
salas separadas é independientes con habitaciones ademas 
para los sirvientes. En este mismo establecimiento hay 
una ig l . ó capilla donde se celebra misa todos los dias de 
precepto. Durante la última guerra c iv i l , este benéfico estable
cimiento , fue destinado por orden superior á hospital militar, 
habiéndose reunido en él hasta 530 soldados entre heridos y 
enfermos, y no siendo ya capaz para tan crecido número , se 
dispuso habilitar una casa particular con este mismo objeto y 
otra separada para los enfermos de la pobl. Otro de los esta
blecimientos piadosos', es la casa de beneficencia y caridad, 
creado en 1803 para asilo de huérfanos y desamparados ; sus 
rentas muy escasas para poder atender con desahogo á sus 
obligaciones, consisten en 24000 rs. con los cuales se mantiene 
y educa á 40 niños de ambos sexos y á 28 personas de edad 
avanzada, que por sus achaques no les es posible trabajar. 
Pocosañosatras, siquiera este asilo dondo se alberga la desgra
cia contaba con algunos recursos mas que los que proporcio
nan las mezquinas é insignificantes rentas que posee, con los 
productos que entraban de la íabricacion de hilados de lana, 
en que se ocupaba la mayor parte de los refugiados; mas en 
el dia como dicha ind. ha decaído casi por completo por falla 
de consumidores y de medios de esportacion, sus rentas se 
han minorado y apenas bastan para sostener aquellos in
felices. Existe una escuela pública do primeras letras dotada 
con 6 rs. diarios de fondos del común , y de 1 á 3 mensuales 
que paga según el estado de la enseñanza que recibe, cada uno 
de los 230 niños y 70 niñas que concurren: en ella aprenden 
estas los primeros rudimentos, histor ia, gramática castellana 
y geografía, dirigidas por un maestro y un pasante , al que 
abona la v . 5 rs. diarios de los mismos fondos que á aquel. 
A l maestro se le da ademas habitación en el propio edificio 
donde está la escuela, al cual se dio con este, objeto mayor 
estension y ensanche al levantarlo de nueva planta en el año 
1839, sobreelant que existia. Aunque la educación pública en i 
esta pobl., no se encuentra en un estado tan floreciente como ' 
en otras de menor importancia de la misma prov., compara- ! 
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do con el número de hab. de cada una, no obstante no se pue
de decir que esté abandonada, sino por el contrario, muy 
avanzada, si tomamos por tipo á otras de diferentes prov. 
mucho mas numerosas en pobl. y riqueza. Sin embargo, si 
bien se deja sentir la falta de un instituto de segunda ense
ñanza donde los jóvenes de toda esta parte de la prov., pudie
ran recibir sin grandes dispendios una esmerada educación, 
con todo, aquella se suple en parte, con la clase de latinidad 
á cargo de un profesor dotado con la escasa asignación de 
0 rs. diarios, casa y algún pequeño emolumento. No sucede 
10 mismo con la educación de las niñas para las cuales urge 
mas la necesidad de plantear un colegio donde puedan ins 
truirse no solo de las labores propias á su sexo, sino ademas 
de los adornos que son indispensables para formar una mnger 
perfecta en esta parte, pues la educación que ahora reciben en 
algunas casas particulares, no solo es incompleta , sino plaga
da de vicios inherentes á esta clase de enseñanzas. 

Uno de los edificios mas bonitos de esta pob l . , es el elegan
te y vistoso teatro construido en 1841 sobre el convento ó 
solar que fué de San Agustín : se compone de 3 pisos , y es 
capaz para mas de 800 personas. En el mismo se habil itó 
también por cuenta de los pueblos del part. una cárcel espa
ciosa, bien ventilada y cómoda, con diferentes salas y habi
taciones. La ig l . parr. situada al eslremo N. de la v . , es de 
patronato misto de esta y del cabildo e c l . : es templo grave 
y suntuoso, de piedra s i l le r ia , con 3 cuerpos, sostenidos por 
8 pilares de 82 pies de altura hasta la nave , adornados con 
molduras de relevante mérito : su torre , formada en 2 épo
cas distintas, tiene 240 pies de elevación , y pertenece al gé
nero misto; el primer cuerpo se edificó al mismo tiempo que 
la nave del edificio , y el segundo corresponde al año 1719, 
por haberse destruido en el siglo anterior á impulsos de un 
rayo , la parte que se levantaba encima de las campanas. Se 
ignora cuándo principió su construcción y quién fuese su fun
dador, atribuyéndola á los reyes Enrique III y Juan II. Cons
ta de 9 altares, 5 antiguos y 4 modernos, aquellos de un mé
rito raro por lo recargados de hojas, racimos y otros ador
nos ; y estos con bultos de santos de bastante mérito y buen 
gusto ; uno representa la Virgen déla Concepción, otro Sta. 
Ana , y el de San Fel ices, obra del señor Agreda , natural de 
esta pob l . ; siendo el mayor que ocupa todo el fondo de la 
ig l . , de un dorado fino de alto á bajo , con bultos y medallo
nes : pero propiamente no es este el mayor , aunque se ha
lla en el sitio preferente, sino otro que hay á la entrada de la 
capilla donde se venera el Sepulcro de J . C. colocado entre 
cristales : se encuentra este debajo del arco que da entrada á 
dicha capilla , tiene mas de 24 pies de elevación y está lleno 
de trabajos alegóricos do un mérito escelenle, como igual
mente la Virgen de la Soledad colocada encima de dicho Se
pulcro. Tanto los retablos como los adornos mencionados, se 
deben á la devoción y piedad de los Sres. Coscojares, hacen
dados que antiguamente fueron de esta v. : el coro es espa
cioso pero sin adornos, habiendo un órgano de bastante mé
rito aunque estropeado á causa de estar al cuidado de perso
nas ininteligentes. Ninguna otra cosa notable digna de men
cionarse , se halla en esta i g l . , pues las pocas alhajas de pla
ta que poseía , fueron conducidas por orden del gobierno en 
1830 á lacap. déla prov. , no conservando otra cosa que a l 
gunos ornamentos de lujo , entre ellos 2 temos de tisú rica
mente bordados de o ro : el uno encarnado , que fué regalado 
por el Sr . Marrón , dignidad de Toledo; y el otro de color de 
lecho, comprado por la comunidad de Sres. beneficiados de 
esta ig l . parr. Sírvenla, como asi mismo á su aneja la de Ata-
mauri d is l . 1/2 leg . , Ntra. Sra . de la Vega , ayuda de parr. , 
estramuros , y la del hospi ta l , de patronato también misto, 
un cura propio , 2 tenientes, 11 beneficiados enteros y 5 raéí 
dios con títulos perpetuos; y 2 capellanes con destino á las 2 
últimas i g l . nombradas; eicuratoes de provisión real y or
d inar ia , según alternativa, y los beneficios y capellanes de 
presentación del cabi ldo; lo mismo que los dependientes con
sistentes en un sacristán , un ayuda , 4 monacillos y un cam
panero ; y en la capil la de música, organista , sochantre, te
nor , contralto, bajonista y 2 víolines : habiendo un sacristán 
en la ig l . de Atamaur i , de igual presentación que estos. La 
primit iva parr. de esta v. fué San Mart in , la que terminada, 

11 que acabamos de describir, se quedó con el carácter de er
m i ta , pero no obstante celebrándose en ella misa todos los 
dias de precepto hasta la guerra de la Independencia. Miea 
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tras tuvo «I título de parr. bajo la advocación de San Mart in, 
los individuos que componian el cabildo , se denominaban be
neficíales de su nombre, mas después lomaron el de Sto. To
mas en la moderna. A 600 pasos de la v. por el lado E . , se 
encuentra un cementerio que se construyó en 1803, y se me
joró notablemente en 1836, y es el que se usa ; habiendo otro 
sobre 'a meseta ó planicie del ant. cast., llamado el Torreón, 
edificado en 1832 , el cual no se utilizó mas que durante la 
época del cólera ; siendo después destinado como punto de 
fortificación , en cuyo estado se ha l l a , aunque abandonado, 
desde la conclusión de la guerra. En la altura donde está el 
cementerio últimamente nombrado , existió el ant. cast. de 
esta v. cercado de sólidas murallas y con diversas líneas de 
defensa ; perteneció al Condestable de Castilla , el cual nom
braba su alcaide, habiendo, pasado después á la propiedad 
del Sr . duque de Frias. Hoy no se conservan mas vestigios 
aue algunas espaciosas cuevas subterráneas y trabajos de s i 

ena de la mas fuerte argamasa, asi como escorias de hierro 
que denotan la antigüedadé importancia que tenia este fuerte; 
habiendo en él un punto notable llamado la Foncalera, A que 
se destimba á los delincuentes de poca consideración. En el 
punto culminante de esta altura había la ermita titulada San 
Felices que ha desaparecido, y á su falda se estiende la ant. 
pobl., con fragmentos de muralla de 7 píes de espesor: den
tro sus muros se conservó hasta pocos años há la ermita de 
Santiago, célebre por su nombradla; en ella se reunían los 
nobles é hijos-dalgos el día 26 de julio de cada año á hacer 
elección de oficios de su hermandad , cuya ceremonia dejó de 
verificarse en 1830. Desde entonces acá ha permanecido en 
un completo abandono, sirviendo de almacén para la tropa, 
depósito de prisioneros y otros usos , de lo que resulta que se 
halla en estado ruinoso : otra ermita denominada San Barto
lomé al eslremo opuesto de la v. amenaza í.nnbien desplo
marse de un día á otro. Ademas de las ermitas espresadas, en 
los afueras han desaparecido las de la Al tura y Sto. Domingo; 
aquella al S. déla pobl. en la cuesta de S la . L u c i a ; y esta en 
la altura de su nombre, junto al santuario de la Vega , desde 
la que se acudía en rogat iva; ambas eran espaciosas, bien 
adornadas y de buena construcción. E l santuario, que se con
serva en buen estado es el referido de Ntra. Sra. de la Vega, 
cuya festividad se celebra el 8 de setiembre, primer dia de 
fer ia: está compuesto do uaa sola nave , sostenida por 4 arcos 
de piedra sillería , lo mismo que todo el edif icio, que es boni
to , vistoso y pintoresco. Se eleva sobre 66 pies , y tiene co
mo 50 de ancho, pareciendo que su fachada pertenece á 2 
épocas distintas: hay un buen órgano y pinturas de mucho 
mérito , distinguiéndose entre estas las de la media naranja, 
el David del coro y un precioso cuadro de la sacristía que re
presenta un pasage de la Sagrada Escritura : sus ornamentos 
son de poco valor y[gusto, escepto un temo de seda bordado 
en oro que regaló el Excmo. Sr. duque de Frias. Se ignora la 
época de su fundación, conservándose solamente la tradición, 
que huyendo los cristianos de la persecución de los moros, se 
refugiaron en la fragosidad Je este terreno, los que proceden
tes de la vega de Granada se llevaron consigo la Virgen de 
Ntra. Sra . de la Vega, como hacían con todas las imágenes 
que les inspiraban mas veneración, al parecer la deposita
ron en este punto : dicha imagen conserva en el círculo de su 
trono una granada, que ha dado margen á algunos á confir
mar y sostener que es la señal de su origen. Nada cierto pue
de afirmarse sobre el particular , asi como tampoco acerca de 
la existencia de una pobl. romana llamada Villabona en el 
mismo sitio donde está el santuario que nos ocupa : no obs
tante es mas problahie esto ú l t imo , sí se atiende á que en las 
escavacíones practicadas en las arboledas inmediatas al san-
tnar io, se han hallado sepulturas, osamentas, monedas y 
oíros efectos que denotan haber existido una pobl. ant. To
dos los caminos y salidas que se encuentran á las inmedia
ciones de esta v., están destinados á paseos, por su buena lo
calidad , hallándose al O. un espolón ó arboleda destinada á 
sitio de recreo, con plantaciones de olmos y chopos, pero 
algo decaídos. En las inmediaciones del referido santuario de 
la Vega , se han plantado pocos años ha, arbustos de acacias 
en unos terreno, de propiedad délos frailes, en la actualidad 
de la v. , por haberlos comprado su ayunt . , habiéndoles des
tinado y ha!>ditado para paseos. En la" misma dirección se ha 
desmontado la falda d e k a l t u r a do Sto. Domingo, abriendo 
el bermoso paseo llamado yisía A l e g r a , que se estiende has 
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ta la fuente del Moro , formando un sitio delicioso y agrada
ble por su risueña y pintoresca situación que ocupa , el cual 
mejorará todavía notablemente , cuando se haya terminado 
et trozo de carretera que se está construyendo, que empal
mando con la de la sociedad Riojana cerca de Pancorvo, 
atraiga mayor concurrencia de viajeros hacia este sitio de los 
que en el dia pasan por el desp. de la Zab día. Próximo á la 
pobl . , y esparcidas en toda l a ju r i sd . , se hallan abundantes 
fuentes de aguas de buena cal idad, especialmente sobre la 
oril la der. del r. Tirón , distinguiéndose como las principales 
y mas esquisitas las denominadas de San Agustín , la del 
Ojo, de la S a l u d , la del Moro y otras: á 500 pasos en d i 
rección E. de la v., se halla otra muy del ic ida , aunque se le 
atribuyen propiedades diuréticas, de la cual se proveen los 
hab. de este lado de la v., surtiéndose el resto do sus vec. de 
la de San Agustín que tiene 5 caños, de pulgada y media de 
diámetro. A 1/8 de hora S. brota la fuente del Estanque, co
nocida con es'e nombre, porque ant. se estancaban sus aguas 
por medio de un anfiteatro formado de una muralla sóiiila y 
de piedra de sitiería de 8 pies de ancha y mas de 220 de lar
ga que aun existe: dicha agua encerrada subía á bastante a l 
tura , facilitando por este medio el riego de una considerable 
porción de terreno , dándole salida por dos compuertas ele
vad las que todavin se conservan en la mural la. 

Término. Se estiende como cosa de 1 leg. en todas direc
ciones , confinando N . con la prov. de Álava , que divide la 
cord. llamada de las Conchas ; E. con el r. Ebro que separa 
los lérm. de esta v. y Labast ida ; S. con el desp. de la Zaba-
l l a , y O. con Agunciana: se encuentran esparcidos en él va
rios corrales destinados para encerrar ganado lanar, y á unos 
1,000 pasos de la pobl. cruzan en dirección O. a N . el r. T i 
rón, y de N . á E. el Ebro; ambos bastante caudalosos aunque 
sus aguas apenas se aprovechan para el riego: no obstante con 
las del primero se ferli l izan sobre 250 fan. por medio de una 
cañada. Corren por la falda del cast. nombrado que se eleva 
sobre su nivel 900 pies, contribuyendo á darle mayor impor
tancia , por efecto de la casi imposibilidad de privarle la pro
visión de agua en ninguna circunstancia. Como hemos espues
to son pocas las utilidades que para el riego de sus tierras se 
saca de la abundancia de aguas que manan y corren por esta 
j u r i sd . ; mas sin duda se debe su principal falta á que no se 
construyen algunas obras indispensables á las márg. del r. T i 
rón : este se desborda con bastante frecuencia causando daños 
de consideración en sus fuertes avenidas en las tierras contiguas 
i sus orillas. Sin embargo de hallarse refrenada la corriente 
por una muralla de piedra sillería que parte de la cab. del 
puente y marcha en la dirección del r., estendiéndose como 730 
varas de long. y sobre de 7 á 12 píes de espesor; con todo no 
es bastante para preservar á sus riberas de sus invasiones, bien 
que siempre son mucho menores los estragos que ocasiona; y 
lo serían mucho menos hasta el punto de evitarlas, si en lugar 
de tener estas obras en el mas lamentable abandono, no sola
mente se repusieran , sino que las estendieran mas en vez de 
dejarlas arruinar como sucede de 30 años á esta parte en que 
han desaparecido mas de 50 varas. Cruza este r. un espacioso 
puente de piedra sillería de 18 pies de anchura, bien conser
vado, compuesto de 8 arcos de 22 á 28 pies de altura: cuando 
se edificó no tenia mas que 5 arcos hasta el año 1780, en que 
se le dio mayor ensanche, aumentándole el número que hoy 
tiene. Pertenece á la v . aunque se ignora el tiempo en que se 
construyó; no obstante, se cree que por los años 1583 á 84, en 
razón á que por aquella época Felipe 11 la eximió de reparto* 
para la reparación de puentes por estar construyendo por en
tonces el que nos ocupa. En este se cobra pontazgo por el que 
hay en el r. E b r o , por ser punto mas apropósito y cómodo, y 
sus rentas ó réditos pueden calcularse en 10 ó 12,000 rs . , de 
cuya cantidad se destina 2,200 á la caja de Misericordia. E l 
otro puente sobre el Ebro se encuentra á 1/4 de leg. por el lado 
N . , también de piedra sillería muy fuerte y de, argamasa com
pacta en buen estado. Tiene 7 arcos de 30 á 38 píes de elevación 
y su construcción se atribuye á mucho antes de los reyes Católi
cos, en razona que ellos hicieron concesión a l a pobl. de la co
branza de pontazgos, con la obligación de atender ásu conserva
ción y reparación: la obra pertenece á dos épocas distintas según 
la aripiítei tura , solidez y diferente argamasa de los 2 últimos 
arcos del estremo izq.. confirmando este aserto una inscripción 
que se halla en una piedra que hay á flor de agua, por la cual 
se deduce se estendió en 1712. La s i l . que ocupa dicho puente 
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respecto á la v . , obligó á sus hab. en la últ ima guerra c iv i l á 
cortarlo para impeilir el paso por é l , á las fuerzas carlistas, 
cuya resolución impiJió indudahlemente varias veces el que 
fuese acomelida, como lo habla sido antes de ella, por las tuer
zas de los muy conocidos gefesArastu y Zumalacárregui los cua
les si no penetraron, se debió al arrojo de la milicia nacional, 
cuyo valor no hubiera habido necesidad de poner á prueba á 
haber estado custodiado dicho puente. Esla ditcrrninaiion fué 
tomada por la v. á sus espensas en vista de que el Gobierno no 
cuidaba de este interesante punto, hasta que reconociendo esta 
necesidad en 1837, se levantaron obras que cerraron el paso á 
los partidarios de D. Carlos: estas consistieron en cortar la en
trada icq, poniéndole una puerta elevadiza; mas se graduó tan 
mal su colocación que era costoso levantarla , resultan
do que por su violento impulso se precipitó la ruina de uno de 
sus arcos mas que en su mitad , habiendo vuelto á reponerlo 
en 1838, tan sólidamente, que resistió la tempestad de 1839: 
por orden del Gobierno se ha mandado conservar las obras de 
fortilicacion de este puente, pero están tan completamente des
cuidadas . que muy pronto la acción destructora del tiempo 
acabará con ellas. Con las aguas del r. Tirun , conducidas por 
un cauce, muelen 5 molinos harineros, uno de los cuales, com
puesto de una máquina nueva importada de Francia . se cons
t ruyó en 1840 : se compone de 3 pisos y sus dimensiones son 
mayores que ninguno de cuantos basta el dia se conocen; otro 
á la oril la der. del mismo, muele á beneíicio d í las aguas con
ducidas por una estacada ; y con las de varias fuentes reciben 
impulso las restantes , unos y otros á muy corta dist. de la 
población 

Terreno. Toda la parte que comprende las vegas ó llanue 
ras de mediodía y occidente, es muy flojo y sustancioso, sien
do pedregoso y tenaz el del lado N . en cuya dirección se es-
tiende formando grupos en pequeñas alturas hasta enlazars-
con las conchas en la parte de O. Disfrula este terr. de una de
liciosa y dilatada vega plantada de vinas con varias y hermo
sas fuentes, y en sus alrededores se ven amenos prados, colla
dos y col inas: la parte denominada Bil i l i io, l i i lbi l is ó Bis-la-
bium , se compone del que forma la concha para dar paso a| 
r. Eb ro , y se esíiende por la altura y faldas de la márg. der. 
de la Pena de 1 is Conchas sobre el citado r.: es punto célebre 
porque en su escarpada cumbre se construyó una ermita bajo 
la advocación de San Felices , hijo de esta pobl. : en la parte 
mas culminante se halla la cueva que llevaaquel nombre me
tida en una rocaen un descenso como de tapies. Enestas escar
padas rocas no vegetan otraspiantasque algunasyervas aromá
ticas y medicinalespor efecto de la aspereza del terrrenoEl pri-
merdomingo después del 25 dejunioel ayunt.acompañado de 
multitud degentes y en particular délos labradores, concurren 
en romería á tributar gracias al santo. Se ha celebrado siem
pre esta fiesta con mucha pompa y alegría, y antiguamente 
ademas de la ceremonia religiosa con sermón , era digna de 
verse por la animada concurrencia que de todos sus contornos 
acudía á venerar los restos de dicho santo en la procesión 
que se verif icaba, continuando en el dia la misma , aunque 
menos concurrida: encerrados en una urna senci l la, pero 
bien trabajada, por los embutidos de diversas maderas 
s« conservan aquellos, y en otra un hueso de San Mi l lan, 
saliendo cada cual en su respectiva procesión. Los monjes 
de la Cogolla permitieron al cabildo ecl. de esta pobl. , par
ticipar del cuerpo de dicho santo , porque á ellos se les per
mitiera hacerlo de San Felices : de este modo andan unidos 
los restos del maestro y del discípulo; por cuya circunstan
cia se celebra el dia de San M d l a n , que es el 12 de noviem 
bre de cada año, con función de ig l . En dirección N . sobre las 
Conchas, se encuentra un terreno de mas de 100 fan. de 
estension de Ínfima calidad, llamado Campas, que se ha ro 
turado en estos últimos años: dicho terreno de 1/2 leg. de 
circunferencia, está destinado á pastos. A l lado de O. se ha
lan limili-ofes las salinas de Herrera, establecimiento nacio
nal descubierto á últimos del siglo pasado, pero que se per
feccionó y reformó en 1803. Cuenta con un mineral seguro 
y próximo, blanco y cargado : sus almacenes son pobres y 
mal construidos y las chozas para los obreros son aduares. 
Un establecimiento de esta naturaleza, que surte de s á l a l a 
prov. de Logroño, parle de la de Burgos y aun de Sor ia, y 
que produce de 7 á 8 mil íaos. anuales, habiendo sacado hasta 
12,000 el año 4 2 , la contrata del Sr . Salamanca está en un 
completo abandono, sus empleados constan de un adminis-
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trador con 4,000 rs . , un interventor con 3,000, guarda alma
cén, pesador y la demás gente necesaria para su custodia. A 
dist. de hora y media de esta v . por el N . , se encuentra la 
granja de la Serna, que antes perteneció á los monjes de 
Herrera ; sus tierras han pasado á la propiedad de particula
res, que las han mejorado extraordinariamente, y en las cua
les se coge bastante vino y granos de todas clases. A la or i l la 
izq, del r. Tirón á 1/2 l e g . , se halla la granja de Al tamuri-
que en los últimos años perteneció también al monasterio de 
Herrera; pero auliguamente fué ald. de esla pobl . : en ella se 
encuentra una ermita dedicada á San Marl in, á la cual pasa 
á celebrar misa todos los dias festivos, un beneliciado. Sus 
produciones, pobl., riqueza y conlr., están en el dia compren
didas en l laro, por haoerse vendido todas las tierras a parti
culares de esta v. A una hera por el lado de medio día se 
encuentra el desp. llamado L a Z a b a l i a , en otro tiempo 
poblado de pastos de escelente calidad y plantado en el dia 
de u n hermoso viñedo. E>te terreno fué todo propiedad 
hasta la guerra de la Independencia'; pero desdejlicha época 
fué invadido por otros pueblos, y en la actualidad pertenece 
á los vecinos de Casa la R e i n a , Zaraton y Guzcurri l i l la; 
se criaban antes en este despoblado abundantes liebres , mas 
ahora se encuentran pocas: pasa por su centro la carretera 
que abrió la sociedad Riojana, que arranca desde Paucorvo 
¿asta Logroño : su travesía es bastante peligrosa por su fra
gosidad, caminos : los que hay en esta jur isd. comunican con 
las carreteras de Logroño y Provincias Vascongadas, habiendo 
ramales de herradura para la sierra de Munil la, Ezcaray y otros 
punto» de la prov. correos: en esta pobl. , hay estafeta servida 
por un administndor dotado con 5,500 rs. y un interventor 
con 3,300: la correspondencia general se recibe 3 veces á la 
semana por las carreteras de Madrid y Francia, y otras 3 por 
las de Navarra, Aragón y Calaluña. Años atrás pasaba á dist; 
de 1/2 h. una dil igenciay es de presumiique cuiicluidas las 2 
leg. de camino que se están abriendo por cuenta del ayunt . 
de esta v . , volverá á correr dicha diligencia tocando á la 
misma v. , en donde se hallan muchas y cómodas posadas. 
prouücciones': abundancia de vino , que es la principal r i
queza, trigo, cebada, hortalizas, legumbres, cáñamo y toda 
clase de frutas: también se encuentran en el térm. de esta 
pobl. minas de cobre y piritas de este metal, que analizadas, 
se ha hallado que contienen un 5 p. 100 de cobre roseta muy 
superior: una corla porción de plata y mayor cantidad de 
hierro y azufre que la que oidinarianien'e se encuentra en 
este mineral: en el espresado punto llamado de Jli l ibios se 
halla una arcilla muy superior que los naturales, unus la de
nominan tierra de pipas y otros raslin , y otra transparente 
que puede servir para blanqueo; ademas se encuentra cierta 
arena especial que mezclada con sal hace una pasta muy 
buena para hacer cristales : se ha probado en la fab. de San 
Ildefonso, mezclada con el salitre y ha resollado un criMal 
claro y de buena calidad : hay caza de perdices, conejos y 
l iebres, y pesca de truchas, barbos y anguilas. Esta v. es un 
puerto seco donde concurren diariamente arrierros de las 
provincias , que conducen pescado fresco de los puertos del 
mar Cantáhrico.'cuyo art. ademas de los muchos brazos que 
mantiene, proporciona la eslraccion del vino. A r tes é i n d . : 
de las primeras hay las inilispensables para atender á las ne 
ceai.lacles de la población, y la segunda consiste en varios 
molinos harineros ya nombrados, en fáb. de loza, sombreros, 
curtidos, aguardientes y l icores, velas de sebo, bolones, ta
filetes y naipes, comercio: eslraccion de vino en crecida 
cantidad é importación de aceite de Aragón , sierra de Gata 
y otros puntos, de los demás artículos de que carece, para 
el consumo del vecindario : hay varios almacenes al por 
m a y o r , dedicados á la venta de azúcares, cacaos, cañe 
las y otros artículos ultramarinos; otros de quincalla 
relacionados directamente con las primeras casas de Paris y 
principale* fáb. de Alemania, aunque la mayor parte se sur
ten en Bayona; 2 de ropas y géneros catalanes que son los que 
mas negocio hacen , y ademas otras tiendas al pormenor; ha
biendo mas de 100 casas con tienda abierta para el surtido y 
despacho de comestibles y artículos de primera necesidad en 
diversas escalas: ademas de los almacenes nombrados existen 
4 de ferretería que hacen buenas negociaciones. Algunasde las 
casas de comercio que hemos ci tado, tienen giro de letras , si 
bien con limitadas plazas. 

Fer ias. Esta v . celebra una desde el 8 al 16 de setismbra 
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por privilegio otorgado en 1637 por el Sr. D. Felipe IV: es 
exenta de todo género de alcabalas , y su nombradla corres
ponde á su numerosa concurrencia: en ella se presentan abun-
danles géneros nacionales y estrangeros , ganado de todas 
clases, principalmente vacuno de Asturias, mular de Valencia, 
Mancha y francés, caballar de lo mas escogido; todo lo cual 
agregado á las alhajas de plata, cobre y bronce trabajadas 
cun esmero, que llevan de Córdoba y otras partes, mantas de 
Patencia, lienzos de Galicia y otra multitud de géneros y ar
tículos que acuden , constituyen un trático de suma impor-
cuyo valor ofrece negociaciones que ascienden á millones 
de rs. siendo lo mas admirable que casi todas ellas se hacen 
á metálico con poquísimas escepciones. Bajo tan ventajosos 
auspicios, no es estranoque ofrezca lisonjeras esperanzas la 
otra feria que desde 1812 se celebra del 13 al 20 de junio tam • 
bien franca , cuyo privilegio se concedió en 18il por S. A. el 
Regente del Reino. 

Mercados. Desde muy ant. se celebra en esta v. un mer
cado el martes de cada semana: se ignora la época en que se le 
condedió el privilegio, pero se atribuye al tiempo de los re
yes (Jatólicos. Es muy concurrido en todas las estaciones del 
año, no faltando en ninguna, abundancia de granos, ganado 
de cerda , aves de toda especie, frutas verdes y secas á su 
tiempo, paños, lienzos, y demás ropas de vestir, y cuan lo se 
elabora en la población. 

Firstas. Se celebra el 25 de junio de cada año la fiesta de 
San Felices, como patrono é hijo natural de esta pobl.: hay 
función de novillos, de voladores y fuegos artificiales , des-
puesde terminadala solemne y lujosa de igl. á la cual concur
ren infinitas gentes de los pueblos limitrofes. Este santo que 
no se halla mas que beatificado , se asegura que vivió á últi
mos del siglo IV y principios del V , habiendo sido cura de es
tos feligreses: se asegura que este varón santo y penitente, se 
retiró á las breñas de Bilibio en una cueva que todavía se con
serva , y en ella hizo sus trabajos espirituales; San Millan fué 
su discípulo, quien atraído por el nombre del santo y deseando 
perfeccionarse , acudió á él y se constituyó en piadosa peni
tencia para lograr su instrucción, pobl.: 1,447 vec., 6,235 
alm. cap. prou.: 18.915,530 rs. imp.: 756,621. coNTR.decuo
ta fija: 276,507. presupuesto municipal: 150,000 rs . , que se 
cubren con el prod. de propios y arbitrios de todas clases , y 
cuando falta, con otras rentas provinciales ó por reparto 
vecinal. 

Historia. Oscuro y hasta indespenjable aparece el origen 
de esta pobl.; pues ni cabe tomarse en cuenta la opinión de 
les que lo atribuyen á Fernán Lainez, hijo primogénito del 
soñado Lain Calvo; ni era antes el cast. de Bilibio del que se 
tiene mención coetánea; ni fué poblada y denominada en 
1168 por D. LopeDiaz de Haro, como es opinión de algunos. 
Hay documentos irrefragables de que por el contrario estos 
señores de Vizcaya se honraron con unirá su apellido el nom
bre deesta pobl. la que vino á su señorío, en el año 1185, por 
merced del rey D.Alonso de Castilla. Consta por la escritura de 
arras de la reina de Pamplona Doña Estefanía, del 28 de mayo 
del año 1040, en la que se dice espresamente que el rey D. 
García VI, ó el de Nágera, la dona Bilibio cum Faro et cum 
sua perlinentia, que siglo y medio antes del año 1168, épo
ca de la supuesta fundación , ya existia esta v. siendo distin
ta de Bilibio. El M. Risco, citando á Sandoval, ;efiere una 
donación del rey D. Sancho de Peñalen , correspondiente al 
año de 1072, por la que dio al monast. del Salvador de Leire 
la v. de Tondon , que dice estaba sit. á la ribera del Ebro, 
entre Briñas y Faro; y añade el M. Risco. «Por otra parte el 
mismo Sandoval dice, que la primera noticia que vio de Haro 
es del año de 1! 16, en que se hacían cruda guerra el rey D. 
Alonso de Aragón, llamado el Batallador, y D. Diego López 
de Haro, señor do Vizcaya , y el rey testifica que estaba en 
un cast. nuevo ante Farum , que es Haro en la Rioja». Por 
algunos documentos de donaciones hechas á la igl. de Santo 
Domingo de la Calzada por D. Alonso 1 de Aragón , llamado 
el Batallador, en los años 1125, estando en Haro, se ve cla
ramente que esta v. existió muchos años antes que los seño
res de Vizcaya tomasen el apellido de Haro, el que acaso unie
ron al suyo de resultas de las brillantes acciones militares, 
que a favor de los reyes de Castilla, sostuvo en la v. de Ha
ro y sus cercanías, D. Diego López de Haro, contra el va
liente rey de Aragón D. Alonso. Llórente dice que el rey D. 
Alonso VI la dono á D. Diego Lopeí de Haro, hijo del conde I 
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D. López Iñiguez y de la condesa Doña Tecla Díaz su mujer, 
cuyo señorío dio su origen al apellido de Haro con que se 
distinguió desde su tiempo la casa de los señores de Vizcaya. 
Sirvió después á la reina Doña Urraca de Castilla, hija de su 
favorecedor D. Alonso VI contra el rey D. Alonso de Aragón 
llamado el Batallador, á quien en 22 de enero del año 1117, 
hizo guerra desde la v. de Haro. Los singulares favores que 
la v. debería á los señores de Vizcaya, por cuya mediación 
acaso el rey D. Alonso el Noble, VIII de Castilla, dio el fue-
o á la v. de Haro, en 15 de mayo del año de 1187, en unión 
con la reina Dona Leonor, darian causa para que se llamasen 
sus fundadores los López de Haro. Entre otras gracias que el 
rey D. Alonso VIH hacia en el fuero á esta v . , era una la ce
sión á los pobladores de todas las heredades pertenecientes al 
rey en término de Faro y Bilibio. En Haro se celebraron cor
tes. En 6 de agosto del año 1358 se celebró una junta de los 
pueblos principales próximos, con el objeto de unirse y au
xiliarse contra los malhechores ó poderosos : en ella forma
ron ordenanzas. Aunque como se ha manifestado, Haro exis
tia ya en el siglo X , es ciertamente notable que, gozando de 
tan bella situación, fértil suelo y abundancia de aguas, no 
hubiese tenido antiguamente mayor nombradia; y posible 
que sus hab. fortificados en el cast. de Bilibio, que está 1/2 
leg. al Norte, no le abandonaron enteramente, hasta que 
fueron cediendo los peligros que en los siglos VIH y IX ha
bía con los árabes: y en los posteriores con los reyes de Na
varra, Ya entonces existia Faro; pero seria un pueblo peque
ño. En las guerras de D. Pedro con sus hermanos, entrando 
D. Enrique y D. Tello con gran furia por la Rioja , ganaron 
la v. de Haro, y la c. de Nágera ; pero, derrotados por el rey 
D. Pedro á la vista de Nágera, tuvieron que abandonar sus 
conquistas. Apoderado D. Enrique del trono, que con la vi
da quitó á su hermano D. Pedro, donó la v. de Haro i D. 
Sancho, de quien vino a su hija Doña Leonor. Esta donación 
fué confirmada por D. Juan I en el año 1379. Doña Leonor 
casó con el infante D. Fernando , que fué elegido rey de Ara
gón; de estos vino á D. Juan rey de Navarra y después de 
Aragón. D. Juan Il.de Castilla dio el señorío de la v. de Haro 
con título de conde á D. Pedro Fernandez de Velasen, año 
1430; sin embargo de que el mismo rey había ofrecido no 
enagenarla en escritura, fecha en el pueblo de Gasas de San 
tibañez, á 26 de agosto de 1429. Este conde casó con Doña 
Beatriz Manrique, hija de D. Pedro Manrique y Doña Leonor 
de Castilla de cuya unión fué hijo D. Pedro Fernandez de Ve-
lasco 2." conde de Haro, quien casó con Doña Mencia de Men
doza hija de D. Iñigo de Mendoza y de su mujer Doña Catalina 
Suarez de Figueroa. De esta unión fué el primogénito D. Ber-
nardino tercer conde de Haro y primer duque de Frías, con 
cuyo ducado permanece unido el 'condado de Haro y los 
demás estados de esta casa. En la guerra de la Independen
cia, ó de 1808, en que todos los puntos del reino eran cam
po de batalla, los franceses tenían guarnición en Haro, y 
para evitar una sorpresa cercaron la v. de empalizada y 
paredes con troneras, y fortificaron en regla la colina de Sta. 
Lucia. Concluida la guerra se destruyeron aquellas obras, 
pero volvió á fortificarse en la guerra de sucesión de 1834, 
para resistir á las bandas carlistas, que algunas veces atra
vesaron el .Ebro. 

El escudo de armas de Haro ostenta un cast. entre 2 leones 
que lo escalan. 

Es patria esta pobl. de personas eminentes ; entre ellas me
recen citarse D. Gerónimo Velasen, ob. de Oviedo, que asistió 
al concilio de Trento, y murió en el año 1566; el cartujo pin
tor Leiva , de quien habla con elogio D. Antonio Pons en el 
Viage de España; el M. Risco, de apellido Martínez, digno 
cominuador de \a. España Sagrada, y autor de otras obras 
históricas muy doctas, y Esteban de Agreda, famoso escultor 
en estuco y mármol, director de la academia de San Fernan
do, en el año de 1835. 

HATO DEL MORO. deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. 
de Algeciras, térm. jurisd. del Castellar. Se halla poblada de 
arbolado de alcornoques, queijos, acebnches, chaparros y 
mucho monte bajo. Tiene de esiension 1/4 de leg. 

HATO DEL PESO: deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. de 
01 vera, térm. jurisd. de Alcalá del Valle. Tiene grandes ace
bnches , algunos chaparros, queijos y monte bajo. 

HATILLO VIEJO: montéenla prov. de Cádiz, part. jud. 
y term. jurisd. de Jerei. Es muy abundante en encina», quei-

http://coNTR.de
http://Il.de


HAZ 
j o s , algarrobos, álamos negros, acebuches y mucho mon
te bajo. 

H A Y A (la): ald. en la prov. de Santander, part. jud. de 
Reinosa, dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Val -
derredible. srr. en el valle de Valdeolea, al pie de una mon
taña llamada S la . Mar ina ; su c l ima es frió , pero sano, pues 
no se padecen mas enfermedades comunes que algunos cons
tipados y dolores de costado. Tiene ig! . parr. (San Andrés), 
servida por un c u r a ; y buenas aguas potables. Confina N . 
San Martin y fombell ida ; E . Malarrepudio; S. Camesa, y O. 
Keinosil la. E l tei ireno es de mediana calidad. Hay un mon
te poblado de haya y roble; y varios prados naturales, prou.: 
granos, legumbres y pastos; cria ganado vacuno, caballar y 
algún muíar ; y caza de perdices, osos, corzos y jabalíes. 

H A Y A ( la): barr. en la prov. de Burgos, part. jud. de Vi-
llarcayo , y lérm. jur isd. de Lec inana de Mena (V.) 

H A Y A S : sierra de pastos en la prov. de Santander, part. 
jud . de Laredo, confinante con los térm. de Liendo, Guriezo, 
Ampuero y L impias : en el de Ampuero hay un caserío. 

H a Y O : cas. en la prov. de Á lava, part. jud. de Amurr io 
ayunt. d e A y a l a , térm. de Luyando. 

H A Z : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y | fe l i g . 
de Sta. Maria de Ousende (V.) . pobl . : 19 v e c , 95 alm. 

HAZ (San Cr is tóbal) : felig. en la prov. de Pontevedra (12 
leg.), part. j ud . de Lalin (2), dióo. de Lugo (9 1/2), ayunt. de 
Rodeiro: srr. al S. del pico del Farelo, con buena ventilación, 
y cl ima algún tanto f r ió , pero saludable. Tiene unas 40 casas 
repartidas en las ald. de Arcan , Gajide, Cr is l im i l , Iglesia, 
Río de Camba , Vilaméa y Vistuhide. L a ig l . parr. (San Cris
tóbal), es aneja dé la de Sta. Maria de Gui l lar ; con la cual 
confina por U . ; al N . con la de Ventosa; por E , con la de 
Salto, y al S. con la de Pescoso. E l te r reno es montuoso y 
poco f é r t i l ; le baña por el lado meridional un r iach., que 
naciendo en la felig. de Salto, corre de E . á O. á reunirse con 
el r. Arnego: la parte incuha ofrece tojo, robles, pinos y 
yerbas de pasto. Los caminos son locales y malos. E l cor reo 
se recibe de la Gesta, prod.: maiz, centeno y patatas; hay 
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio: caza mayor y me
nor ; animales dañinos y alguna pesca, pobl . : 40 v e c , 200 
a lm. con t r . con su ayunt. (V.) 

H A Z A : v . con ayunt. en la p r o v . , aud. terr. y c. g. de 
Burgos (14 leg.), part. j ud . de Roa (2), dióc. de Osma (10): 
s i t . sobre un elevado cerro donde le combaten todos los vien
tos, siendo las enfermedades que mas comunmente se pa
decen hidropesías y afecciones pulmonales. Tiene 34 casas, 
entre ellas la consistorial, cárcel, un cast. muy deteriorado, 
escuela de primeras letras Cüncurrida por 14 alumnos , cuyo 
maestro|estadotado con 1,10o rs. anuales, una ig l . parr., cab. 
de arciprestazgo, dedicada á San Migue l , y servida por un 
cura párroco, cementerio en parage venti lado, y una fuente 
fuera de la pob l . , de cuyas buenas aguas se surte el vecin
dario. Confina el térm. Ñ. Fuentecen y Oyales; E. Adrada; 
S . Fuente-molinos, y O. Campi l lo : en él se encuentra una 
casa de campo perteneciente al conde de Miranda y Monl i jo. 
E l terbeno bañado por las aguas del r. Riaza , es de media
na calidad , comprendiendo un monte de la propiedad de 
dicho señor conde, y a de la comunidad de la v. y tierra de 
Haza , poco poblados. Por su jur isd. pasa un camino que con
duce de Zaragoza á Val ladol id , siendo los demás de pueblo á 
pueblo en mediano estado; la corresponoencia se recibe de 
Aranda. p rod . : tr igo, centeno, cebada, avena , v i n o , alu
b ias , patatas, cáñamo y alguna hortal iza; ganado lanar y 
vacuno ; caza de l iebres, conejos y perdices; y pesca de bar
bos, truchas y bermejas, mo.: la agrícola, p o b l . : 14 v e c , 
56 alm. cap. prod. : 368,620 rs. IMP.: 36,096. contr . : 2,727 
rs. 8 mrs. El presupuesto municipal asciende á 800 rs. y se 
cubre con una pequeña renta de tierras y por reparto ve
cinal. 

HAZA DE M O R A : cortijo de la prov. de Granada , part. 
jud . y térm. jur isd. de Albuñol. 

HAZA DEL L I N O : cortijada y venta en la prov. de Grana
da, part. j ud . de Albuñol , térm. jur isd. de Polopos. 

H A Z A D E L T R I G O ; arroyo y cortijada en la prov. de Gra
nada, part. jud. de A lbuño l , térm. jur isd. ázPolopos. (vM 

H A Z A S D E C E S T O : I. en la prov. y dióc. de Santander 
(3 leg.), part. jud. de Enlrambas-aguas (I 1/2), aud. terr. y 
c. g. de Burgos (26;; es cabeza del ayunt. de su mismo nom
bre , compuesto de los pueblos de Beranga, Hazas y Praves. 
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Está srr. en un llano á la izq. del r. Solorzano, su cuma aun
que frió es muy sano. Tiene 74 casas esparcidas por el tér
mino; escuela de primeras letras dotada con 700 rs. á que 
asisten de 25 á 30 niños de ambos sexos; igl. parr. (la Asun
ción), servida por 2 curas de ingreso y presentación del dio-
ce»aiio; una ermita, cementerio junto á la i g l . ; y buenas 
aguas potables. Confina N . Praves; E . Moncalian ; S . Solor
zano; y O. Añero; á 1/2 leg. casi todos. E l te r reno es de 
buena calidad, y le fertilizan las aguas del Solorzano, al que 
cruzan 2l'puente8 uno de piedra y otro de madera. Los caminos 
locales : recibe la correspondencia de Entrambasaguas los 
lunes, jueves y sábados, prod. : ma iz , alubias, chacolí, 

fiatatas, hortal iza, lino y buenos pastos; cria ganado vacuno, 
anar, yeguar y de cerda; cria de varios animales, y algu

na pesca, pobl . : de todo el ayunt. 181 v e c . , 922 a lm. cap. 
prod. é imp. (V . el art. de part. jud.). con t r . : 6,834 rs. 2 
maravedí». 

HAZAS DE SOBA: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. 
jud. de Ramales, aud. terr. y c. g . de Burgos, ayunt. del 
valle de Soba. s i t . en terreno desigual á la falda de una sier
ra ; su clima es bastante sano. Tiene 30 casas; una ermita 
en donde se celebra misa por uno de los curas de la ig l . ma
triz que lo es San Mar t in , y buenas aguas potables. Confina 
N . el indicado San Mar t in ; E . Vegu i l la ; S . Vil laverde, y O . 
venta de la Calera. El te r reno es de buena calidad , y le fer
tilizan algún tanto las aguas del r Gándara, que pasa la 
miendo el térm. entre S . y O . : Los montes están cubiertos 
de roble y mata baja, caminos: los de pueblo á pueblo, prod. : 
t r igo, m a i z , a lubias, castañas y buenas yerbas de pasto; 
cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de varias aves, y 
alguna pesca, ind. : 2 molinos harineros, pobl . y con t r . (V . 
el art. de ayunt.). 

HAZAS QUINTANA y N A V E D O c barrio en ¡a prov. de 
Santander, part. jud de Laredo; pertenece al valle de 
Liendo. (V.) 

H A Z A S - V I L L A N A S : cortijo en la prov. de Córdoba, part. 
jud. de Mont i l la, térm. de Espejo. 

HECHO : v . con ayunt. en la prov. de Huesca (20 leg.), 
part. jud. y dióc. de Jaca (7), aud. terr. y c. g. de Zaragoza 
(30): s i t . en la embocadura de una pequeña cañada en terre
no desigual, y tocando al r. Aragón Subordan , que lame 
sus edificios , con clima frío y sano; combatida del viento N . , 
sin conocerse mas enfermedades que fiebres inflamatorias: 
tiene 200 casas desiguales, y en general bajas , que forman 
cuerpo de pobl. y dos plazas, una de estas grande, de figura 
cuadrilonga, y otra mas reducida, de la misma configuración; 
sus calles son irregulares , mal empedradas y con poca 
policía ; hay casa consistorial con cárcel, escuela de primera 
educación, frecuentada por 122 alumnos y dotada con 2,160 
rs , pagados de los fondos de propios, y con 2,000 rs. mas 
para gratificar á un pasante auxi l iar : ademas se sostiene 
otra escuela por 16 alumnos, que al paso que adquieren la 
instrucción p r imar ia , estudian gramática lat ina. L a ig l . 
parr. (San Martin Obispo) fué incendiada por los franceses 
en el año de 1809 con todos sus preciosos ornamentos , per
maneciendo en este estado hasta el de 1829, en (jue se reedi
ficó á espensas de los feligreses , y se perfeccionó en los suce
sivos hasta el de 1833, podiendo asegurarse que mirado el 
material del edif ic io, ha resultado mas suntuosa que era an
tes. Aunque en el dia solo se cuentan para el servicio de esta 
parr, un cura y dos eclesiásticos patrimonistas, hay una fun
dación de capellauias de patronato activo y pasivo que for
maban una congregación de capellanes hasta el número 17, 
componiendo asi su capítulo regido por estatutos, y del que 
el cura era presidente: en el año 1835 por disposición del go
bierno se le agregaron á esta ig l . los 5 altares del suprimido 
conv. de Embum : en el mismo año se construyó la pi la bau
tismal , cuyo mérito consiste en ser de un jaspe producido en 
abundancia en el país , y su elaboración preciosa y admira
ble. Estramuros de la v. se ve una casa destinada para hos
pital , sostenido por la caridad públ ica; en la misma sit. se 
encuentra una ermita (Ntra Sra. de Escabues), y otra (San
ta Lucia) un poco mas distante, que sirven para ayuda de 
par r . ; ambas en mediano estado: en la inmediación y para 
el surtido del pueblo, existe una abundante fuente de esce-
lentes aguas : á la parte opuesta del r. Aragón se halla el ce-
menterio en paraje vent i lado, pero incómodo, especialmente 
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en tiempo de lluvias y deshielo de nieve , porque se hace in-
tiansilnhle el puente. Confina el térm. N . con los puertos de 
la v . de Ansó; E. valle de Aragues ; S. Enihun y BiDies, y O. 
Ioj mismos que por N . , comprendiendo en su railio varias 
bordas ó casas de campo, en donde pasan sus hal). la mayor 
parle del año ocupados en el cultivo de las tierras. E l t e r 
reno es en su mayor parte escabroso , formando montañas 
aisladas, en lo general pedregoso y aventurero en sus cose
chas; se roturan con frecuencia pedazos de terreno que solo 
son productivos 4 ó 5 años, en él se encuentran dilerenles 
frondosísimos y cuasi impenetrables bosques con abnndanles 
maderas de pino, haya , abetos y ozas , y sin temor de ex*-
gerar, puede decirse es el territorio mas abundante de esta 
clase de producción que se encuentra en el Pirineo de Ara
gón , distinguiéndose la llamada Seíyfl de Guei r inza. Nacen 
en él varios arroyos que desaguan en el r. Araron Snbor.lan, 
de curso perenne, y que atraviesa este térm. de N . á S . , ba
ñando con sus aguas las paredes del pueblo y fertilizando di 
ferentes trozos de huerta por su der. é izq. Hay en la salida y 
al E. de esta y. y snbre el mencionado r. un puente de 4 ar
cos de madera de 75 varas de long. y 5 de altura, construido 
el año de 1841 : á 1/4 de hora y sobre el mismo r. exi i teotro 
puente de un solo ojo de piedra; á una hora, también hay 
otro del mismo género fundado en el estrecho que (orinan 2 
peñas: en el barranco que viene de Vidues , cuyo nombre 
l oma, se hallan dos puentes, uno de madera y otro de pie
dra ; en el titulado de Hospi ta l se ve otro de tosca, que sirve 
para pasar al pueblo de Siresa y al camino de Francia. Tam-
uien baña con sus aguas este térm. el r. que con el nombre 
de Rera l baja de Ansó, pues aunque no es tan caudaloso co
mo el Aragón, su cauce es mas profundo: para pasarlos 
vec. de esta v. á la parte opuesta de este r. al cultivo de va
rias tierras, lo practican por otro puente en el camino de 
Huer la lo , de un ojo, de tosca y do arquitectura muy ant : 
llnaluiente, puede^decirse que es tanta la confluencia de bar-
r a n o s y arroyos que depositan sus caudales en el r. Aragón 
y en la jur isd. de esta v . , que esta se ve amenazada en tiem 
pos de muchas lluvias y bonanza de primavera por la nieve 
que ae deshiela. Para el riego de la huerta , tanto en la parte 
superior como en la inferior de la v . , corre una acequia , cu 
ya» aguas se estraen del Subordan por medio de una fuerte 
presa, dando al paso impulso á un molino harinero que se 
halla á 1/2 cuarto déla pobl. caminos : todos son locales, de 
herradura y casi intransitables , ya por la escabrosidad del 
terreno , como por los torrentes de aguas que los inutilizan. 
L a corresi 'ündencu se recibe de Jaca los miércoles y sábados 
por un correo al efecto, y se despacha los martes y viernes. 
prod.: toda especie de granos de buena cal idad, aunque las 
coschas pueden considerarse como muy eventuales por el 
rigor de los hielos y repetición de pedreadas; mas esto no 
obstante ordinariamente sirven las producciones de trigo, no 
solo para el consumo de los h a b . , sino que se esporta por los 
arrieros el sobrante. La cria de ganado lanar, por un cálculo 
aproximado será de 6,000 corderos . la del vacuno de 200 , y 
la del caballar 50 , componiendo al todo el número de 17,000 
cab. de ganado lanar; el cabrio es insignificante, el vacuno 
ascendería á 700 , el caballar á 200. Abunda en caza de per
dices , l iebres, corzos, sarr ios: también se albergan en las 
malezas y escabrosidades de este térm. lobos, osos, jabalíes 
y zorras; hay en esta v. un cazador que á la edad de 42 anos 
llevaba muertos 6 osos presentados en la pob l . , 900 sarrios 
y 13 lobos, subiendo por las peñas mas escarpadas lo mismo 
que los animales á quienes persigue. Hay pesca de esquísitas 
truchas. Existen varios minerales, tanto de metales como de 
aguas de que hablaremos en el art. valle de Hecho. (V.) Con 
motivo de la abundancia de ganado lanar, y por consiguien
te de leche , se fabrica mucho queso y de tan buena calidad, 
que es el que mas fama lleva en Aragón y en otras prov. con 
el nombre do queso roncales, mn : se conoce «demás de la 
agricultura , en el corte y estraccion de maderas que condu
cen hasta Zaragoza por agua ; contando ademas 12 tejedores, 
un pelaire , 6 zapateros, 5 sastres, 4 albanües, 4 carpinte
ros y 3 herreros, comercio: se reduce á la importación por 
forasteros, de vino, aceito , aguardiente, vinagre y jabón, en 
cambio del trigo y queso sobrantes; y la venta de carneros 
para diferentes puntos de las prov. limítrofes, rom,.: 05 v e c , 
1,000 almas, con t r . 20,725 rs. , l a m r s . E l presupuesto mu
n ic ipa l asciende a 18,105 rs. , y se cubre con 3,500 que ge-
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neralmente rinden los propios y arb i t r ios, y lo que resta, 
por reparto vecinal, 

i Esta v. es muy antigua y en todos tiempos de grande im-
poi tancia. Se envanece contando entre sus hijos al invicto rey 
D. Alonso el Batal lador, y al venerable F r . Juan de Regla, 
uno de los teólogos que fueron de Aragón al concilio de T ien
to y confesor del emperador Carlos V . El escudo de armas de 
esta v. concedido por el citado D. Alonso en 1112 y confir
mado por D. Fernando VI en 1758 ostentaba 4 estrellas en 
campo azul; pero después se aumentó y dividió en 4 cuarteles, 
el uno ocupado por las 4 estrellas, el segundo por las 4 barras 
de Aragón , el tercero por una cruz , y el cuarto por un hom
bre con un chuzo en las manos en ademan de esperar un oso 
que le enviste cara á cara. La posición de esta v . próxima á 
Francia , la ha hscho notable en las guerras con esta nación. 
Sus habitantes se han distinguido siempre por su civismo. Son 
grandes los servicios que en la últ ima guerra c iv i l prestaron 
á la causa de la libertad y trono de Isabel 11. 

HECHO (va l l e de): en la prov. de Huesca, part. jud. de 
Jaca , se compone de los pueblos de Cibera , Vrdues y He
cho , que es la cab. : se halla s i l . al NO. déla prov. en el an l . 
reino de Aragón , con una long. de cerca de 7 l e g . , 3 en su 
mayor anchura, y 15 de circunferencia, ocupando 3 3/4 de 
frontera con Francia. Confina por N . con el valle de Aspa 
en el vecino reino; E. el de Aragues; S. con el interior de 
Aragón, y O. «I de Ansó : le riega cu toda su estension el r. 
Aragón Subordan que lleva su dirección de N . á S . , y en «u 
curio perenne se le incorporan por ambas márg. infinitos ar
royos y barrancos de mas ó menos consideración : el deshie
lo de las muchas nieves que cubren las montañas de todo este 
territorio y las frecuentes tronadas y lluvias ocasionan repe
tidas desbordaciones que perjudican notablemente á los ter
renos; los de esle valle »on tan ásperos y desiguales romo 
los de Ansó , y mas cubiertos de monte y maleza, contándose 
varias selvas, y entre ellas las denominadas Cuar r inza y / /o -
s a , aquella á la parle N . del va l le , y esta, si bien en la mis
ma dirección , separada de la primera por medio del barranco 
de Mora que se forma de las verlienles del pico de su nombre, 
y camina hasta penetrar en el espresado r. Aragón. En ambas 
selvas se encuentran buenas y abuudan'es maderas que pro
ducen el haya , pino y habelo, pero en tanta cantidad que, 
como hemos manifestado ya en otro lugar, son acaso los 2 
puntos mas poblados de todo el Pirineo de Aragón. Contiene 
sobre 275 cahizadas de regadío que se emplean en toda clase 
de cereales, cáñamo y l ino , judias y otras legumbres, no 
siendo menos abundantes las yerbas de paslo que se crian pa
ra el infinilo ganado lanar, vacuno y caballar. En la selva 
que hemos mencionado de Hoza, en el barranco de los Moros, 
se conoce un mineral con el que se han practicado varios en
sayos por los naturales del va l le , habiendo resultado del aná
lisis un producto de hierro de que lanío abundan las minas 
en las montañas; también en el puerto de Guarrinza , que es 
común en el aprovechamiento de pastos á los valles de Hecho 
y Ansó , se encuentra en el sil io llamado Mal lo blanco otra 
mina que según se ha probado por los esperimentos hechos, 
dá la misma clase de mineral : en el puerto denominado de la 
Cherit y putilsl de Manco A n t ó n , se benefició por los años 
de 1830 otra mina de cobre que dio escelentes resultados en 
su esplotacion, pero que por efecto de la pasada guerra civ i l 
se paralizaron los trabajos sin que se haya vuelto a intentar 
la estraccion de sus producios minerales. Varias otras minas 
de porcelana, plomo y a lcoho l , existen en el valle que nos 
ocupa , surtiendo la primera á la fáb. de china de S. M. que 
se hallaba establecida entre el camino que conduce á Francia 
y el r. Aragón que corre á su der . ; no cabe tampoco la menor 
eluda que abunda el pais en variedad de piedras jaspes, tan 
recomendables por su mérito natural , y de las cuales en otro 
tiempo se han construido mesas para el palacio de uno de 
nuestros pasados monarcas. También á 3/4 de hora de la cap. 
del valle , en la partida denominada San Poncio, hay una 
fuente próxima á un arroyuelo, cuyas aguas minerales si 
bien no se han analizado formalmente, han acreditado por 
los usos quede ellas se han hecho ser eficacísimas para el mal 
de estómago, boncios, escrófulas, amenorreas, ó falla de 

{ menstruo en las clorólicas , y cuando hay languidez ó inercia 
i de alguno ó muchos órganos: estramuros de la espresada 
i cap. Huye otra fuente mineral á quien se atribuyen las mis-
' mas virtudes medicinales que á la anterior; pero que en la 
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actualidad se halla fundada por el referido r. Aragón. En la 
parte que ocupa de frontera con Franc ia , tiene 3 pasos ó 
puertos; de los cuales el mas hacia el O. l lamado de Lache-
r i t , se encuentra en el punto que sirve de limite divisorio 
entre este valle y el de Anso , cuyo paso le es también co
mún: á t/2 leg. corta hacia el E. está el puerto de Palo , por 
el que pueden transitar caballerías , formando subidas y ba
jadas practicables por una especie de prado, á donde pasa el 
camino real que comunica los pueblos de Lescun y Hecho , y 
por fin, á 2 leg. cortas también hacia el i i . hay otro denomi
nado ^ ^ u a j Tor tas, que tiene comunicación inmediata con 
el paso de Secus dentro del minino valle. Los demás caminos 
o ver.edau tienen que pasar indispensablemente el Bozo de 
L iena , las peñas de Aguerrí y la Tora que son unos desfila
deros estrechos entre espesísimas montanas , por la oril la del 
r. Aragón Subordan; estos pasos distan respectivamente de 
la cap. del valle .•; , 2 y 1 1/2 leg. Ademas puede comunicar 
Hecho con Aragues, cap. del valle de su nombre, pasando por 
el puerto de Aguas-Tortas, y territorio francés, hasta lomar 
el de la Tr inchera, dejando entre la frontera y esle mal cami
no, el ibón ó laguna ile Oslanes; también tiene comunicación 
coli el espresado pueblo por el camino real de Francia , sa
liendo desde Hecho con dirección al interior de Arag jn , cru
zando el puerto del r. Unlue», y tirando á la izq. hacia el 
pueblo del mismo nombre. 

H l iDESA ; barrio en la prov. de Santander, part. j ud . de 
Laredo: es uno de los que forman el I. de Lim¡)ias. (V.) 

I1EDESA: i. en la prov., d i ó c , aud. terr. y e . g. de Burgos 
(17 leg.), part. j ud . de Vi l larcayo (3 1/4), ayunt. Ululado de 
la merindad de Montija. s i t . en un llano rodeado de árboles 
por la parte del S . , donde le combaten los vienlos del N . y O. 
E l cl ima es frió y húmedo, y las enfermedades mas comunes, 
dolores de costado y afecciones de pedio. Tiene 7 casas, ig l . 
parr. (San Julián^), servida por 1 i ura párroco de provisión 
del diocesano, cementerio en parage ventilado, y 1 fuente en 
el lé rm. , de cuyas buenas aguas se surte el vecindario. Coníi-
na N . Montecillo; E. Quintana los Prados; S . Loma, y O. V i -
llasante. E l terbeno es de mediana calidad, comprendiendo 1 
monte bastante poblado: lo baña el riach. Rugoma, y 1 arro
yo que tiene su nacimiento en el espresado monte, pasando 
el primero por la izq. de la pobl., y el segundo por la der. 
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y la corbespon-
denci a se recibe de Vil larcayo por una balija que deja en V i -
llalazara de paso á Santoña. í r o d . t r igo, centeno, cebada y 
legumbres; ganado yeguar, vacuno, cabrio y lanar ; caza de 
algunas palomas y liebres, y pesca de alguna que otra tru
cha, ind. : la agrícola, pobl . : 3 v e c , 11 a lm. cap. prod.^ 
12,000 rs. imp.: 310 rs. 

HEDESO: v. en la prov., d i o c , aud. terr. y c. g. de Bur
gos (15 leg.), part. jud . do Vi l larcayo (5 1/2), ayunt. titulado 
del valle de Tobalina. s i t . en un llano sobre una cordillera 
de penas, está bien ventilada, y su cl ima es de los mas fríos 
del país, siendo las enfermedades que comunmente se pade
cen calenturas gástricas y afecciones de pecho. Tiene 20 ca
sas, i g l . parr. CSantiago), servida por 1 cura párroco, te
niendo por anejo la v. de Sta. Co loma, dist. 150 pasos de la 
matriz; cementerio en parage ventilado, y varías fuentes en 
el l é r m . , de cuyas aguas se surte el vecindario. Confina N . 
Hiofrancos; E . Parayuelo; S , Imana, y O. Estramíana. E l 
t e r reno es de mediana calidad, con algunos montes que ro 
deán el pueblo, en los que se crian encinas y robles. Los ca
minos son comunales en regular estado; y la correspoüdencia 
se recibe de Frías por medio de balijero. prou. trigo, cebada, 
avena y maíz; ganado lanar y algún cabrio, y caza de liebres, 
perdices y codornices, ind..' la agrícola, pob l . : 8 vec,, 30 al
mas, cap. proo : 128,020 rs. imp.: 11,911. 

HEDIOND1LLA: arroyo en la prov. de Málaga, part. j ud . 
de Estepona, térm. de Genalguacil. 

H E D R A D A : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga y 
felig. de San Juan de P r a d o . (V.) 

H E D R A D A S ó E D R A D A S : 1. con ayunt. en la prov. de Za
mora , part. jud . de la Puebla de Sanabria, dióc. de Orense, 
aud. terr. y c. g. de Valladolíd. s i t . á la falda de una elevada 
sierra y rodeado de montes que solo sirven de abrigo á las 
fieras. Su cl ima es frío. Tiene unas 20 casas, i g l . f'San Pedro 
Apóstol), anejo de L u b i a n , servida por 1 teniente de cura, y 
buenas aguas potables. Confina N . Porto; E S . Chanos y Cas-
t romi l , y O. la Ganda (Galicia). E l ter reno es montañoso ya 
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de mala calidad, prod. sin embargo buen l ino, centeno y pas
tos p*rael ganado que cr ia, pob l . ; 14 vec.,49 a lm. cap. prod. : 
26,048 rs. imp.: 2,191. contb. : 722 rs. 5 mrs. 

IIIÍDREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa 
turnino y felig. de Sta Maria de Iglesiafei ía. (\ ) -

HEUROSO ó EDROSO: I. con ayunt. en la prov. de Zamo
r a , part. j ud . de la Puebla de Sanabria, dióc. de Orense, aud . 
terr. y c. g. de Valladolíd. s i t . en la cordillera de la sierra 
que viene de la portilla de Padornelo á la de la Canda, célebres 
por el mal paso que hay de Castil la á Galicia. Su cl ima es frío, 
pero sano. Tiene unas 24 casas distribuidas en 3 barrio» sepa
rados y en terreno tan quebrado, que no puede ires á caballo 
de uno á otro sin rodear mucho. La ig l . parr. está dedicada á 
Sto. Tomás Apóstol ; es anejo de Lubian, y se halla servida 
por l teniente de cura. Coníina el tébm. N . sierras de la Se
gundera ó Segundeira; E. Acibeiros, y SO. la matriz. E l te r 
reno es de mediana calidad. Hay arbolado de Casianos y ce
rezos , que dan el fruto sazonado á mediados de agosto Los 
caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod. centeno, lino 
y alguna hortaliza de verano; sus montes abundan en caza 
mayor y menor, pob l . : 18 v e c , 76 a lm. cap. prod. : 41, í89 
reales, imp.: 4,542. c o n t r . : 1,146 rs. 4 mrs. 

HEGO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yi l la lba y fel ig. 
de Sta. Maria de Carbalüdo. (V.) pobl.: 4 v e c , 23 a lm. 

HEGRIO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol y 
feligresía de S l a . Eulal ia de Presno. (V.) pob l . : 5 veo. y 45 
almas. 

HEGUA : en Pl in io donde apjrcce una c con este nombre, 
debe corregirse Attegua como lo ha hecho el P . Harduino. 

HKGURKOS (Hegu r ro rum) : con esle nombre aparecen 
mencionados en Plano los antiguos gallegos de la valle de 
Orres. 

HE1BE; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de Sta. 
Juliana de Mon/ero. (V.) pobl . : 5 v e c , 28 a lm. 
• HE1RAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 
Felw de Mon/ero . (V.) pobl.: 2 v e c , 15 a lm. 

H E I R A V E D R A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Na-
ron y felig. de San Esteban de Sedes. (V.) 

HE1TUA: barrio en la prov. de V izcaya , part. jnd. de Du-
rango, térm. de Verri-,. 

H E L E C H A L : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de 
Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jur isd. de Sta. Brí
gida. 

H E L E C H A R : barrio anejo al ayunt. de Benquereneia de la 
Serena en la prov. de Badajoz, part. j ud . de Castuera. s i t . á 
2 leg. al S . de su matriz á la falda déla Sierra. Tiene 1 ermita 
dedicada á Nt ra . Sra . del Risco, que es igualmente filial de 
la parr. de aquella v . r iqueza y con t r . ; con su ayunt. pob l . : 
110 vec 

H E L E C H A S ó F L E C H A S , AMBOJO y PEDREÑA: 1. en la 
prov. y d ióc de Santander (3/4 leg.), part. j ud . de Enlrara-
bas-aguas ( i ) , aud. terr. y c g. de Burgos (26), ayunt. de Sta. 
M.irina de Cudeyo. s i t . en terreno llano junto al mar, con l i 
bre ventilación y clima sano, pues no'se padecen mas enfer
medades comunes que algunos catarros. Tiene 110 casas, di
vididas en los barrios de llelechas, Ambojo y Pedreña; 2 ig l . 
parr. (San Bartolomé de Elechas y San Pedro de Ambojo), ser
vidas por 2 curas de ingreso y presentación del diocesano ; 1 
ermita (San Roque) y buenas aguas potables. Confina N . el 
mar; E . Rubayo; S. Gajano, y O. Pontejos. E l terreno es de 
buena calidad." Hay montes de roble y encina, y algunos pra
dos naturales. Los caminos son de pueblo á pueblo: recibe la 
correspondencia de Santander por balijero los lunes y jueves, 
y sale en los mismos días. prou. maiz, trigo, yerba y patatas; 
cría ganado vacuno, yeguar y algún mular; caza y pesca, i nd . : 
2 molinos harineros con 12 ruedas, pobl . : 110 v e c , 495 a lm . 
con t r . : con el ayunt. 

H E L E C H O S A : v. con ayunt. en las prov. de Badajoz (32 
leg), part. jud. de Herrera del Duque (4), aud. terr. de 
Cáceres (19;, d i óc de Toledo (20), c. g. de Estreraadura: 
s i t . á la falda N . de la sierra denominada de los Batanes, 
está resguardada del viento S. y se padecen fiebres intermi
tentes y afecciones reumáticas, producidas por las humeda
des de la pobl. y sus inmediaciones, y por las muchas niebla» 
del Guadiana: tiene 100 casas de piso bajo con pocas como
didades, en una plaza de 54 varas de long. y 32 de lat., y 
algunas calles incómodas y mal empedradas: hay casa de 
yunt. que también comprende el pósito y cárcel; en su fa-
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cliada del S. tiene un balcón de hierro de obra muy sólida, 
de 18 pies de largo y 2 de ancho, escuela de primera educa
ción dotada con 1,200 rs. de los fondos públicos, y la retri
bución de los 25 ó 30 niños que concurren; una ig l . parr. de
dicada á la Asunción de Ntra. Sra . con curato de entrada y 
provisión ordinaria, á la cual es anejo el barrio del Buhonal 
con una ig l . dedicada a San Juan Bautista: en los afueras una 
ermita con la advocación de San Sebastian, que también sirve 
de ayuda de parr., y contiguo á esta el cementerio, que por 
su local bien ventilado en nada ofende la salud pública. Se 
surte de aguas potables en una fuente á la salida del pueblo 
por el S , con 2 abundantes cañerías, un pilón para beber los 
animales, otro para lavadero, y el sobrante paia el riego de 
vanos huertos y frutales. Confina el t i í rm. por N . con el de la 
Mina (Toledo) y Anchuras (Ciudad Real); 12. Horcajo de los 
Montes (Ciudad Real ; y Vi l larta de los Montes (Jjadajuz); S. y 
O. Herrera del Duque, cab. del part., y Castilblanco, á dist. 
de 1/2 leg. á 4, y comprende el barrio del Uohonal, incorpo
rado á esia v. en todos conceptos; la deh. de este mismo barrio 
de 340 lau. de cabil la; la boyal de 300; la dehesilla del desp. 
de Aijon de 175; el égido coinunero de la v. de 180; los terre
nos conauíies de las hojas de Sta. Olalla, Matavacas, Cueva y 
Trampal; la deh. de Jístena, propia del señor duque de Osu
n a , ue 2,843 fan. de raso y monte, y vanas suenes que solo 
se ¡abran de 12 á 20 años por medio de las razas, en los 
que se calculan 952 fan. de l . " calidad, 1,213 de 2." y 3,667 
de 3.a , con mucho monte ademas para el disfrute de las eol-
menas y el ganado cabrío, y arbolado de alcornoque, fresno, 
quejigo y encina para m.ideras y combustible: le bañan el r. 
( iuadíana, que pasa á 1/2 leg. de la v., quedándola á su izq. 
en dirección de E . á O. en cuyas riberas hay 3 molinos hari
neros que muelen todo el año; el Estena, que cruzando la 
deh. de su nombre de N . á S . , corre á 2 leg. de la v. y un 
tiro de bala del desp. á<¡ A i jon, entrando en Guadiana poco 
después; los arroyos llamados Encinarejo y Bohonat, que 
entran también en el mismo r., y cuyas corrientes, invadea
bles en el invierno en los fuertes aguaceros, se secan en el 
verano; 2 gargantas llamadas del t u r a y del T rampa l , la 
primera á 1/2 cuarto leg. de la v . , y la segui.da á uno, que 
tienen agua suficiente para regar todo el año, porción de huer
tos y frutales, y por úl t imo, un nacimienlo de agua buena y 
tan-abundante, que da movimiento á 2 molinos harineros, y 
riega otros huertos de la misma clase que los anteriores: estos 
3 manantiales se reúnen poco antes de entrar en Guadiana. 
E l terbeno es de monte y llano, estando enlazado uno y otro 
en diferentes cord. y valles, en los cuales hay parte de miga 
y árido los demás, caminos: pasa por el térm. el carretero 
de la Mancha á Estremadura, siendo vecinales y malos los 
restantes. E l cor reo se recibe en Herrera por balijero 3 veces' 
á la semana, prod. trigo, cebada y centeno en corta cantidad; 
se mantiene ganado cabrio, vacuno y de cerda también en 
corlo número, bastantes colmenas, mucha caza de todas cía 
ses y animales dañinos, ind. y comercio: 5 molinos harine
ros, importación de cereales por no ser bastante la cosecha 
del pueblo, y de los art. de vino y aceite, de que se care
ce, podl . : 111 v e c , 422 a lm. cap. p rod. ; 1.862,120 rs. imp. 
82,524 rs. cont r . : 7,208 rs. 17 mrs. presupuesto municipal: 
5,697, que se cubre con los productos de propios y arbitrios 
que propone el ayunt. 

Esta v. perteneció al vizcondado de la Puebla de Alcocer, 
unido á la casa de Osuna, cuyo señor cobraba los diezmos y 
alcabalas. 

HELECHOSO: arroyo en la prov. de Badajoz, nace en térm. 
de la v. de Monasterio, part. de Fuente de Cantos, y al 1/4 
leg., hay una fuente muy abundante, que es donde toma el 
principal caudal; sale por la falda de la sierra de Tentudia, 
se le reúnen después los arroyos del Enc inar y Pinos, llega 
á la venta del Culebrin, en el arrecife de Badajoz á Sevi l la, y 
sigue por espacio de 2 leg. hasta confluir con la rivera de 
Ca la en el térm. del Real y Sta. Olalla (Sevilla): su dirección 
es de f í . á S . ; riega varias huertas y da movimiento á 5 mo
linos harineros, todo en térm. de Monasterio: cr ia algunas 
bogas y barbos. Este arroyo también se l lama Culebr in , del 
nombre de la venta que hemos indicado. 

H E L E N E S : Estrabon y p.inio menoioaan una pobl. con es
te nombre enjre las calaicas gracarenses. Su procedencia era 
gr iega: su correspondencia según creyó equivocadamente 
tentador de Argote, Pontevedra; con mas verosimil i tud se 

HEL 
la fija en el pueblo de G o y a n , aunque también por conjetu
ras de poca seguridad. 

HÉLICE : c. mencionada por Diodoro Siculo y famosa por 
habermuerto ámanos de sus guerreros el grande Amilcar, que 
quiso sitiarla desde su cuartel general Acra leuke ó Peñiscoln. 
Aunque en aquel tiempo era délos ecltiveros lusones, en el 
de Ptolomeo era de los edítanos, según las tablas de este geó
grafo donde se la nombra Bélica y Helia. Los copiantes deCor-
nelio Nepote escribieron velones por veliones ó heliones. Es 
probable la identidad de esta antigua pobl. con la atflual Be-
ielsite. 

I IELGUERA: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. 
j ud . de Castro-Urdiales; pertenece al 1. y valle de 5 o -
mano. (V.) 

H E L G U E R A ( la): ald. en la prov. y dióc. de Santander, 
part. jud. de Castro-Urdiales; pertenece al I. de Olañes (V.) 

H E L G U E R A ó ELGÜERA DE REOC1N: a ld. en la prov. y 
dióc. de Santander (5 leg.), part. jud . de Torrdaguna (1/2), 
aud. terr. y c. g. de Burgos (24), ayunt. de Reocin. s i t . en 
un llano con libre ventilación y cl ima sano, pues no se pade
cen mas enfermedades comunes que algunos catarros y ter-
c i inas. Tiene 34 cas jS , ig l . parr. (Sta. Maria de Sel), matriz 
de Valles, servida por un cura de presentación de los cabildos 
de Santander y Sanl i l lana, y 2 fuentes de muy buenas aguas 
para consumo del vecindario. Confina N . la Vegui l la; E. Reo
cin, y S. y O. Valles. E l te r reno es de mediana calidad, al
gún tanto montuoso. Los caminos locales: recibe la correspon
dencia de Torrclavega por balijero los lunes, jueves y sába 
dos, y sale los martes, viernes y domingos. Puon. maiz, a lu
bias, frutas y hortaliza de todas clases, y buenos pastos; cria 
ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de liebres, codornices, 
gallinetas y jabalíes, pobl . : 34 v e c , 170 alm. c o n t r . con el 
ayuntamienio. 

H E L G U E R A ó E L G U E R A DE IGUÑA: I. en la proy. y dióc. 
de Santander (8 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (19), 
ayunt. de Molledo, s i t . en el centro del valle de Iguna conti
guo al r. Besaya; combátenle los vientos del N . y S. con espe
cialidad; su cl ima es bastante sano, pues no se padecen mas 
enfermedades comunes que algunos constipados con ramo de 
liebre. Tiene unas 26 casas, ig l . parr. (Sta. Leocaijia), servida 
por un cura, cementerio en parage ventilado, y buenas aguas 
potables. Confina N . Sta. Cruz; E. Si l io; y SO. Molledo: el 
tk rm. se estiende 1/2 cuarto de leg. de N . á S . , y 1/4 de E . á 
O. E l terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas 
del Besaya. Hay un monle de roble y varios prados naturales. 
"Los caminos son carreteros, se encuentran en mediano estado, 
y dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia 
en Molledo los lunes, miércoles y sábados, saliendo de dicho 
punto los indicados sábados, martes y jueves, prod. maiz, 
trigo, alubias, patatas y pastos; cria ganado vacuno; caza de 
liebres, corzos y jabalíes; y pesca de truchas y anguilas, ind.: 
una terrería en decadencia por la falta de leñas, y un molino 
harinero en estado próspero, por l . : 30 v e c , 150 alm.: cont r . : 
con el ayunt. 

H E L G U E R A S ; barrio en la prov. de Santander, part. jud . 
de Entrasabas aguas; pertenece á la v . de Ifoja. (V.) 

H E L G U E R A S : 1. en la prov. y d ióc de Santander (12 leg.), 
part. jud. de San Vicente de la Barquera (2), aud. terr. y c. g. 
de Burgos (36), ayunt. de Val de San Vicente (1/2): s i t . en una 
colina entre los r. Nansa y Deva ; reinan periódicamente los 
vientos del N . , NO . y O. ; su clima aunque húmedo es bas
tante sano. Tiene 50 casas ; i g l . parr. (San Juan Bautista) ser
vida por un cura de ascenso y provisión del diocesano; ce
menterio, y buenas aguas potables. Confina N . Mol leda; E . 
r. Nansa y L u e y ; S . valle de las Herrerías , y O. San Pedro 
de las Vaheras, todos á 1/4 de leg. con corta diferencia. E l 
te r reno es arcil loso, de mediana calidad , y algún tanto de 
regadío. Hay montes de roble., encina , castaños y mata baja. 
Los caminos dirigen álos pueblos l imítrofes, y se encuentran 
en mal estado: recibe la correspondencia de San Vicente por 
balijero. prod. : maiz, trigo , habichuelas , patatas , yerbas 
de pasto y buenas frutas; cria ganado vacuno, lanar , caba. 
llar y cabr io; caza de lobos , zorros , jabalíes, l iebres, perdi
ces y codornices, pero con escasez ; y pesca de t ruchas, an . 
güilas y otros peces, ind. : algún molino harinero, comercio.-
solo se estrae ganado, pob l . : 39 v e c . . 120 a lm. c o n t r . con el 
ayuntamiento. 

HBLGUERO: bar rio en la prov. de Santander , part. jud* 
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de Laredo: es «no de los que forman el 1. de L impias. (V.) 

HELGÜERON: coto en la prov. de Santander, part. jud. de 
Vi l lacarr iedo: corresponde al de Rcsconorio: estuvo poblado 
de árboles, mas en el día no los tiene ; sin embargo promete 
buena cria de roble, con cuyo objeto le han acotado los v e c : 
hay una mina de azabache. 

H E L I C H E : cas, en la prov. de Sevil la, part. jud. de Sanlu-
car la Mayor , térm. jur isd. de Ol ivares. 

H E L J O S : pago en la is la de Tenerife, prov. de Canarias 
part. jud. de Orotava, térra, jur isd. de Tanque (el). 

E L M A N D 1 C A : asi en Tit . L i b . ; en el testo griego de P o l i -
bio Helmantica; es mas generalmente conocido por Sal-
mnntica. 

H E L M O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ozay felig. 
de San Pedro de Porzomi l los. (V.) 

HELOSUA ó ELOSUA: monte de Guipúzcoa, s i t . entre k t -
coitia y Vergara, y del cual se hizo mérito en el art. de prov. 
al describir su territorio. (V.) 

H E L O S U A : en la jur isd. de Vergara se ven las ruinas del 
cast. de este nombre que figura en nuestras crónicas , á veces 
mal escrito Hausa. 

H E L L A DE ABAJO : I. en la prov. de Orense , ayunt. de 
Vi l lanueva de los Infantes y fel ig. de San Miguel de E s p i 
noso. (V.) 

H E L L A D E A R R I B A : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de 
Vi l lanueva de los Infantes y fel ig. de San Miguel de E s p i 
noso. (V.) 

H E L L 1 N : part. jud . de entrada en la prov. y aud. terr. de 
Albacete, c. g . de Valencia; fórmanlo fi v. y una multitud de 
cas. y cortijos que componen 6 ayunt. y diferentes nlcaklias 
pedáneas que varían á voluntad de los ayun t . ; las dist. de las 
indicadas v , entre s í , á lacab. del par t . , cap. de p rov . , c. g . 
dioc. y la corte , aparecen en el estado siguiente : 

H E L L 1 N : cab. de part. 

Agramen. ' 

Albatána. 

1 Hontur. 

31/2 

I i 

44 

5 Í / 2 

51/2 

28 

12 

II 

17 

5 1/2 

2 1/4 

23 

121/2 

í 1/2 

43 

21/S 

23 

13 

7 

43 

Lietor. 

Tobarra. 

26 Valencia, c. 

44 C3 

Murcia, resid. del dioc. 

Albacete, cap.deprov. 

36 Madr id . 

S i t . al estremo S. de la p rov . , confina N . con los part. de 
Albacete y Chinchi l la ; E . y S . el de C ieza , prov. de Murc ia, 
siendo su estension 5 leg. de N . á S. y 7 de E . á O . ; goza de 
benigna temperatura y cuma sano , sin que se conozcan otras 
enfermedades endémicas, mas que las tercianas producidas 
por el estanque de las aguas en los arrozales. 

E l te r reno en lo general es montuoso, atravesado por cord. 
que corren de O. á É , , siendo mas frecuentes y de mayor ele
vación al estremo del S. ; la mayor parte de las sierras se en
cuentran peladas sin mas arbolado que alguna carrasca, cha-
panos , romeros y otras matas bajas, viéndose hacia el O. a l 
gunos trozos de pinar, único resto de los frondosos bosques de 
esta clase, que en tiempos no muy remotos, constituían una 
parte importante de la riqueza del terr . , y que han desapare
cido á fuerza de quemas, talas y descuajes; en todos los mon
tes abundan las yerbas aromáticas y medicinales , y en parti
cular la atocha, que ademas de las utilidades que reporta en 
el esparto por las diversas manufacturas en que se emplea, 
provee de combustible en muchas partes; utilizándose también 
su espiga y cogollo cuando está tierno, para pienso de las ca
ballerías y ganados de labor, en los años escasos de cereales; 
hay minas de hierro que no se benefician , y en el térm. de 
Hell in se encuentran unas famosas de azufre , de las que se 
dará esteqga razón eu el artículo respectivo á dicha v . : for-
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man los repelidos montes, diversos valles y cañadas que eon 
los trozos llanos se destinan al cultivo ; y en todas dilecciones 
se encuentran árboles frutales, olivos y diferentts arbustos, 
como adelfas, taray y otros ; bañan y fertilizan parte del 
terr. el r. Segura , que viniendo del O. entra en el part. for-
nvimlo la línea divisoria de la prov. de Albacete con la de 
M u r c i a , y al S. de aquel la , en las inmediaciones del cas. ti
t u l ado /«n ía de/os n o s , térm. jur isd.de He l l i n , confluye 
con el r. Mundo , que viniendo del part. de Veste, corre para
lelo al anterior proporcionando riego al térm. de Hellin y sus 
cas. , movimiento á varios molinos harineros y comunicación 
cómoda con las sierras de Segura, Andalucía y prov. de Mur
cia , por medio de 2 puentes , uno de piedra llamado de Isso 
en el cas. de este nombre, y otro de madera en el de Azara• 
que, pierde el nombre al afluir en el Segura , el cual por la 
jur isd. de Agrailnon, deja la prov. para|entrar en la de Murc ia , 
por el part. de Cieza: infinidad de marantiales brotan por todo 
el par t . , que ademas de regar grandes trozos de deliciosas ve
gas y huertas , impulsan varios molinos harineros y batanes 
y corren luego á dar sus aguas, unos al Mundo y otros al Se
gura ; hállanse también fuentes medicinales que proporcio
nan el alivio en varias enfermedades ; en Tovarra hay una l la
mada de S la . Qui ter ia , cuyas aguas frías usadas en baño, 
producen buenos efectos para la curación de la debil idad, sar
n a , lepra , obstrucciones é histérico; en Hell in, otra de las 
mismas propiedades, y los baños termales del Azaraque, cu
yas aguas que tienen 20* de calor del termómetro de Beaumur, 
se dice ser de la misma clase que las de Archena, y se usan 
con buen éxito en los dolores reumáticos, erupciones cutáneas 
y otros padecimientos. 

Caminos. La carretera que pasando por Albacete dirige á 
Cartagena y M u r c i a , se hallaba en muy mal estado, pero en 
la actualidad se rehabilita ; hay otros caminos ya de herradu
ra solo, y ya intransitables para carruages, que desde Hellin 
conducen á la sierra de Alcaraz, Veste, Carayaca, Moratal la, 
Peñas de San Pedro, Jumi l lay Andalucía. 

Producciones. T r i go , cebada, centeno, avena, aceite, 
v ino , arroz, toda clase de frutas , patatas, criadillas de tier
ra , azafrán , algo de seda y m i e l , leña de combustible, el in
secto llamado coscoja, que sirve para teñir de color de púrpu
ra , abundancia de atocha y muchos y buenos pastos, con los 
que se mantiene ganado lanar , cabr io, mular , asnal y vacu
n o ; se cria caza de l iebres, conejos , perdices , algunos corzos 
y venados; toda la caza abundaba antes de destruirse los bos
ques, pero va disminuyendo al paso que aquellos, y si conti
núan las lalas como hasta aquí , pronto desaparecerá uno y 
otro enteramente. 

Industr ia . Ademas de la agrícola , no faltan los oficios y 
arles mecánicas mas indispensables, entre ellas es considera
ble la alpargatería , por los muchos v e c . , mujeres y mucha
chos que se dedican á é l ; otros lo hacen á la elaboración del 
esparto en diferentes manufacturas; hay alfarerías de bajil la 
ordinaria y de cántaros y otras vasijas sin barnizar; algunas 
fáb. de jabón , varios telares de pañetes y estameña , tam
bién los hay de lelas de cáñamo y lino en los que se tejen l ien
zos l isos, mantelerias y toballas, telas para sayas con listas 
de colores , cuyas primeras materias tiñen la mayor parte de 
las mujeres; téjese asimismo una mezcla de lana y cáñamo, 
de colores, que sirve para al mohadones de los bancos y asien
tos y para sobrecamas: muchos se dedican á la tragíneria, 
bien con carruages ó bien con recuas, y otros se ocupan en el 
laboreo de las minas de azufre de Hell in. 

Comercio. E l principal que se ejerce en el part. es el de 
esportacion del sobrante de frutos, consistente en cáñamo y a 
en rama y ya en alpargatas, cañamones y azafrán para la 
prov. de Valencia; arroz, v ino , aceite y esparto ; en cambio 
se importa algo de tr igo, h ier ro, jergas, mantas , géneros 
ultramarinos y coloniales; en la cab. de part. hay tiendas de 
ropas finas de l ana , algodón y seda, quincallería y otros ob
jetos de comodidad y aun de lu jo ; tampoco faltan, asi como 
en otros pueblos, tiendas en las que se venden comestibles, 
hay algunos traficantes que con capital de 20 á 80,000 rs . : 
negocian en frutos del país. 

Fer ias y mercados. De las prjmeras se celebran 2 , una 
en Hellin en los días del 14 al 18 de setiembre, otra en Tovarra 
losdías 15, 1 6 y 17deagoslo, hay mercado los miércoles en 
Hell in, y los martes en Tovarra. 

http://jurisd.de
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H E L L 
Estadíst ica ckiminai.. Los acusados en este part. jud . en 

el año Í813, fueron 49: de los que 48 fueron penados présenles 
y 1 contumaz: del total délos procesados, 25 contaban de 
10 a 20 anos de edad; 19 de 20 á 50 ; 4 de 40 en adelante, y 
de i se ignora esta circunstancia: 47 eran hombres, y 2, mu
jeres ; 34 solteros y 15 casados ; 11 sabian leer, 11 leer y es
cribir y 27 carecían de toda instrucción , los 49 ejercían artes 
mecánicas. 

En el mismo periodo se perpetraron 20 delitos de homici
dio, y de her idas, 1 con l arma de fuego de uso licito y 1 
de i l íc i to, 4 blancas permit idas, 1 prohib ida, 12 instru
mentos contundentes y 1 instrumento ó medio no espresado. 

1IELLIN: v . con ayun t . , adra, subalterna de rentas, lo
terías y estafeta de correos, cab. del parí. jud. de su nombre 
en la prov. y aud. lerr. de Albacete (9 leg.), c. g de Valen
cia (27), díóc. de Cartagena, cuyo obispo reside en Mur
cia (14). 

Situación y cuma. Colocada á los 38" 30' de latitud N . y 
2 '4 ' longitud U. del meridiano de Madrid, sobre un monteci-
to que se prolonga de E . á 0 . y tiene en sus estremos dos 
prominencias; goza de buena venti lación, despejada atmós
fera y saludable c l ima, sin que se conozcan otras enfermeda • 
des especiales, que las tercianas adquiridas por los jornaleros 
que se ocupan en el cultivo del arroz. 

1í\terioi\ ije l a población \ sus afueras. Forman el cas
co de la v. l,tiU2 casas, distribuidas en varias calles estre
chas y tortuosas , á escepcion de las llamadas del Rabal (aho
ra de la Reina) de E r a s , de Son Francisco, de Mesones y del 
Águ i la , que son mas anchas y rectas : encontrándose algu
nas empedradas y con aceras; hay una plaza de unos 100 pa
sos en cuadro, y 5 plazuelas; casa consistor ial , con dos salas 
de sesiones, alta y baja, habitación para el juez de primera 
instancia y cárcel; 8 posadas; un hospital con escasas rentas 
consistentes en censos; un posilo de labradores, cuyo fundo 
en 1833, era de 1630 fan. de trigo y 20,996 rs. hallándose 
ahora reducido á una mitad por haberse invertido el resto en 
auxiliar á los enfermos del cólera, en virtud de real orden; 
2 escuelas de instrucción pr imaría, frecuentadas la una por 
120 alumnos y la otra por 105, con la dotación de 4,000 rs. 
la primera y 2,000 la segunda; oirá de niñas, á la que asis
ten uu discipulas, bajo la dirección de una maestra dotada con 
l,5oo r s . ; 3 l'uenles sit. una en la plazuela denominada de 
Portal í , otra en la calle del Rabal y otra en la de! Caño Vie
jo; encuL'nlranse también dentro de l a p o b l . , las ermitas de 
San Rafael, colocada en la eminencia que hay al E . , la Virgen 
del Rosario en la del 0. contigua á las ruinas de un ant. cast. 
del que solo se conservan algunos trozos de muro y unos a l 
jibes; este santuario desde el que se descubre una estensa y 
deliciosa vega , tiene un espacioso atrio, y en su interior, 
adornado con un bonito camarín y buenas pinturas al fresco, 
se conservan los pasos de Semana santa, entre ellos el grupo 
de los azotes, obra del escultor murciano Zarcil lo; la ermita 
de Ntra. Sra. de los Remedios que sirve de capil la al hospi
tal, las de San Roque, Sta. Ana y San Antonio; hay 2 con 
ventos uno de religiosas de Sta. C la ra , habitado por 11 mon
jas profesas y 2 sirvientes; otro que fué de Franciscanos 
descalzos , cuya igl. se halla cerrada, y el edificio que perte
nece á la nación, se ve en mal estado, ocupándose algunas de 
sus celdas, para escuela de instrucción primaria y habita
ción del maestro: la ig l . parr. y arcedianal, bajo la advoca
ción de la Asunción de Ntra. Sra . , es un edificio gótico, muy 
sólido, de piedra de manipostería y si l ler ia, consta de 3 es-
pnciosas naves, con pavimento de mármol, y varias capillas 
laterales; sostienen el templo 18 columnas, de las cuales 8 se 
encuentran en el centro, y las restantes á los costados y tes
tero empotradas basta su mitad; tiene la ig l . 50 varas de 
longitud, 38 de latitud y 21 de elevación desde el pavimento 
hasta la clave de la bóveda del c int ro, la cual asi como las 
otras dos , son de una estructura muy fuerte, al paso que 
sumamente descargada de material , pues consiste en el 
envenado que se forma de palmas , arranca desde el capitel 
de las columnas , haciendo red en diferentes cruzados, con 
una cubierta sobre los mismos , formada de losas de piedra 
2 1/2 varas de l ong . , 3/4 de lat. y 1/2 de espesor, colocadas 
al tope y con tan poca curvatura, que apenas se nota el arco 
que les corresponde en su esteusa amplitud; la torre en la que 
se halla el reloj público y un buen juego de campanas , es un 
cuadro de piedra de silleria que tendrá unas 50 varas de ele -
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vacion; sirven el culto en la actualidad, un cura párroco, te
niente da vicario, cuya plana es de tcrm. y de provisión real 
y ordinaria, dos tenientes de cu ra , un diácono y 19 presbíte
ros, de los cuales uno es organista, otro sacristán , otro 
maestro de capilla y :t exclaustrados, con inclusión del vica
rio de las monjas: el cementerio bastante capaz, se halla sit. 
al N . en posición que no ofende á la salubridad pública; hay 
un regular teatro en el que se dan [unciones por aficionados, 
que destinan sus prod. á objetos de uti l idad común ó á 
beneficencia; en diferentes puntos dé la v. se ven restos de 
una antiquísima muralla , que denotan haber sido mucho 
mas reducido el recinto dé aquella ; desale las inmediaciones 
de las casas por la parte del S E . , principia un paseo de 
alameda que conduce á una gloríela , sit. á unos 500 pasos, 
en la que se ven varios cuadros de flores, á los que propor
ciona riego una fucnle de surt idor, es sitio deliciofo , ron 
asientos de piedra (pie ademas del descanso, proporciona dis-
tracion por estar cercano al camino de Murcia. 

Tehreno. Confina N . Tovarra y Peñas de San Pedro; E 
Albatana y Jumil la (este de la prov.de Murcia); S. Cieza y 
Calasparra también de la prov. de Murcia y Sorobos de la de 
Albacete, y O. Lietor; su estension de N . á S . , es de 5 1/2 á 6 
leg. y de 5 de E. á O.; dentro de esta circunferencia se encuen
tran dos ermitas (el Calvario y la Cruz de la I angosta) y los 
cas. y cortijos siguientes: Agrá, Azaraque, Barajas, üilches, 
Cancarix, Camaril las, Cañada de Guerrero, Casa de D. Leo
nardo, Casa de las Canas, Casa de los Sotos, Casa de la Torre, 
Cason, Cenajo, Ceperos. Casa de Marzo, Casa de U Manga, 
Cavatil las, Cueva (la), Cueva Negra , Dfhcsil la , Cañaila del 
Gallego, Garganta, Hermanas (casa de las) Pozo de la Higue
r a , Cañada del Judio, Junta de los Hios, Casa de la Losa, 
E l M a e s o , Las Minas, Cañada de Moncarra, Montiela, Casa 
de Moróte, Hondón, Payuelas, Fuente Carria , Peña Rubia, 
Minas del Azufre, Peruelos, Pinar-verde, Pinos-altos, Pozo 
de Cano, Pocico déla Rada, El Prai la, Puerto de la Mala Mu
jer, Casa de Ramos, La Retuerta, Rincón del Moro, Casa de 
S a b i s , Isso, Saltador, Telehe, T a v i m a , Uchea, Vicar ia, 
Venta del V i d r i o , Vinalea , Cañada de Vicente y Zar
zuela. 

CnLIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DBI, TERRENO. En SU mayor 
parte es quebrado y áspero , atravesado por cordilleras que 
corren de E . á O. y mas aun por la parte de lS . , en la que se 
ven otras de mayor elevación; en todas ellas se encuentran 
leñas de chaparro y algunos pinos , si bien en esta parte ha 
habido tal abandono en las talas, que apenas se halla un palo 
út i l para construcción, cuando en otro tiempo formaba su 
abundancia una considerable riqueza ; hay también romero 
y atocha: la calidad del terreno varía; el de cañadas y valles 
ó llanos hondos, es de primera clase y el de laderas ú orillas, 
como llaman en el país, de segunda y tercera; se han desa
mortizado en la presente época, 783 fnn. de secano, y 477 
tahullas de regadío, con 30 horas de agua, cuyo tiempo no 
es suficiente para que todas puedan recibir aquel beneficio: 
fertilizan la vega de Hellín el r. Mundo con el que se riegan 
por medio de presas de madera y algunas de inamposteria, 
que levantan el agua hasta las acequias, los heredamientos de 
toscas. La Vicaria, Tabizna, Telehe, Azaraque, Camarillas y 
Junta de los Rios; da aguas á los arrozales, que hay en algu
nos , y movimiento á 4 molinos harineros , con ruedas para 
el descascaro y limpia del ar roz; facilitan su paso dos puen
tes uno denominado de /sso , de piedra de sillería , con dos 
•arcos, sólido y de buena construcción , por el que cruzan los 
caminos que comunican con la sierra do Segura y Andalucía; 
es celebre desde el 14 de agosto de 1823, en cuvo día las 
tropas constitucionales, al mando del coronel D. Andrés 
Egoaguírre, sostuvieron una reñida acción con los realistas 
mandadas por Besíeres y el Locho , mucho mas numerosas 
que aquellas: posesionados los constitucionales de una altura 
que hay al lado opuesto del r. y enfila el puente , rechazaron 
con gloría repetidas veces á los realistas, distinguiéndose en 
la acción la caballería á las ordenas del valiente Foxá, y los 
milicianos activos de Hellín, dirigidos por el capitán D. To
mas Martínez; el otro llamado puente íie\ Azaraque , es de 
madera sostenido por un machón y dos estribos de mamposte-
r ia, sirve para las comunicaciones con las Minas del azufre y la 
prov, de Murcia: el r. Segura que baña las huertas-de Cenajo, 
Homdon, Maeso y Minas, proporciona agua á los arrozales y 
mueve un molino harinero; ademas de los espresados r., dan 
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riego la fuente que brota ádist . de un tiro de bala de la v. 
por la parte del N O . , y fertiliza por medio de 3 acequias 
óbi tos, la vega que circunda la pob l . ; otra fuente de igual 
cantidad de aguas que las da á la huerta de Isso; el r iach. 
llamado Royo de Vínatea, con el que se riega su heredamien
to; la llamada de Fiícfteí que baña parte de su terrazgo; la > 
de la Rosa que fertil iza la vega de Agrá : hay oíros muchos 
manantiales menos abundantes que solo sirven para beber , y 
en el confín del térm. con el de Cieza, se encuentra la fuente 
llamada de la Melera, sobre cuya propiedad se suscitaron en
tre los dos pueblos diferentes competencias, hasta que por 
concordia celebradaen marzo de 1831, se corlaron las desa
venencias quedando común el aprovechamiento de su abreva
dero; no se l imita á solo el beneficio del r iego, el que reporta 
la v. de Hellin de sus muchas y abundantes fuentes, pues 
también las tiene termales denlrodel tcrm., y es de lamentar 
que no se aproveche esta riqueza como debiera, en beneficio 
de la humanidad doliente y aun de los dueños á quienes 
pertenecen: en el cas. de la Vicaría, se encuentra una fuente 
cuyas aguas frías producen buenos efectos, en las erupciones 
cutáneas, reumas y otras dolencias; en el titulado Azaraque 
hay unos baños termales de mejores propiedades para dichos 
padecimientos, muy concurridos en primavera y otoño, por 
los naturales del país y aun de la Mancha y otros puntos; 
mas la poca comodidad que ofrecen las ha bit a cienes ó vivien
das destinadas para los bañistas , la circunstancia de tenerse 
que i levarcada uno desde el primer art. de consumo hasta el 
utensilio mas insignificante pero preciso en lalcs estableci
mientos , y el hallarse el de que se trata , inmediato á here
dades en que se cultiva el arroz, por cuya razón suelen al l í 
desarrollarse epidemias de tercianas, a l o que se agrega la 
falta de un medico director, contribuyen á que la concurrencia 
no sea tan numerosa como debiera , si se ¿tiende á los bue 
nos resultados q i e algunos han obtenido con el uso de estas 
aguas; y por úl i imo hallanse también otras algo termales rn 
el cas. de Cenajo, en igual estado de abandono, que las preci
tadas. 

Caminos. Atraviesa el térm. lacarretera que de Cartagena 
y Murciadir ige á Madr id, en la que hay una venta y una casa 
¡Je postas, junto al cas. de Vinaiéa; el camino carretero que 
conduce á las Peñas de San Pedro, en el que á dist. de 3 leg. 
de Hellin se encuentra otra venta que llaman Venia Quemada 
ó de la Gargan/a; y los de herradura que facilitan las comu
nicaciones con los pueblos l imítrofes, diferentes puntos de la 
prov. y de fuera. 

Cor reos. Se reciben en la adm. de Hellín, los de Madr id , 
Albacete y sus carreras, por el conductor de la corresponden • 
cía general de Cartagena y Murcia que llega, lunes, jueves y 
sábados y vuelve de retorno martes, jueves y domingos. 

Producciones. T r igo , cebada, centeno, avena, maiz, 
arroz, cáñamo, cuya simiente prueba tan bien en la prov. de 
Valencia, que es la que se prefiere a l l í , llegando su precio 
algunas veces hasta el de 200 rs. por fan., aceite, v i n o , fru
tas, patatas, algo de seda , miel y legumbres; verduras, es
parlo y chaparros, en los que se cogen unos insectos que su
plen bástanle bien á la cochinil la para el tinte de la grana; 
yerbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar , ca
brio, mular, vacuno y asna l ; no falla caza de l iebres, cone 
j os , perdices, cabras monteses y algún venado ; en los r. 
l i ando v Segura y en el Rovo de Vinaiéa , se pescan barbos 
y angui las; hav canteras , de las que se sacan buenas pie
dras para los molinos de aceite; o t rasdelas que sefstraeu 
buenas losas para las aceras, y también para moler colores; 
minas de hierro que no se, benefician, y unas famosas de azu 
fre, de las que se hablará después. 

Indust r ia . Ademas de las artes mecánicas y oficios 
mas indispensables, éntrelos que es de notar la alpargatería 
por los muchos que se dedican á el la, se encuentran algunos 
telares de paños ordinarios y lienzos de cáñamo y l i n o ; alfa
rerías de bajilla vidriada y de cántaros, y otras vasijas sin 
barnizar; 18 molinos harineros, igual número de aceiteros, 
y 9 hornos de pan cocer ; número considerable de vecinos, se 
dedican a l a tragineria, ya con carruages y ya con recuas, y 
otros á la elaboración del esparto en diferentes manufac
turas. 

Minas. El ramo mas importante de industria , que sostie
ne mas de 100 familias es el de las indicadas minas de azufre, 
en la actualidad á cargo do la empresa Llano y compañía; 
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sit. en la márg. izq. del r. Segura cerca de la confluencia de 
este, con el Mundo, al S. y á la dist. de 4 leg. de Hel l in; con-
dnce al estableci.nlento, una pintoresca y deliciosa cañada 
en la que se ven matas de adelfas y taray, que alternando con 
arrozales, ofrecen un aspecto halagüeño; desde el cas. l lama-

t do el Ma rzo , empieza á subir el camino hacia las colinas del 
mineral, pasándose algunas cuestas bastante incomodas hasta 
llegar al cr iadero, en el que se encuentran 17 vetas que los 
mineros y naturales del país, distinguen con los nombres de 
Concha p r imera , P r imera , Gu i j a r r i l l o , Zap i l lenca, Gui jar
ro borde, Segunda, Gui jar ro florido, Ben i l l a r , B a s t a r d a , 
Gui jarro , Jaspeada , Canos , P i c a d a , f l o r i d a , Tableta, 
Andresa y Gatuna ; la dist. general de la primera vela á la 
superficie de la tierra, será de 17 a 18 varas, si bien en a l 
gún punto no escede de 4; y la que respectivamente guar
dan las espresadas velas, entre s i , dtsde 2 pulgadas á 2 varas. 
E l terreno en que se encuentran , es un depósito terciario, 
cuyas capas ligeramente onduladas, conservan la posición 
horizontal, en que fueron depositadas ; la parle superior está 
formada por un depósito de cantos rodados , que soloíe con
serva á trechos, habiendo desaparecido en la mayor parte de 
las colinas, por efecto de la denudación; debajo de los cantos, 
se encuentra una capa gredosa y á estas siguen otras de arci
lla hojosa, conocida en el paig con el nombre de Piedra L a -
güena; su fractura presenta fajas paralelas alternadas de gris 
de humo y amaiillento , cuyo grano viene á ser 1/5 de 
linea: entre las capas de esta arcilla se encuentran otras de 
yeso blanco baccilar , á trechos oscuro y casi compacto, 
y otras veces laminar mezclado con marga; la primera capa 
de azufre se halla generalmente á 20 ó 25 varas de profundi
dad, hay casos en que se presenta a las 13 , y otros en que es 
necesario profundizar hasta 30 : la potencia mas frecuente de 
dichas capas, especialmente en la Gatuna, es de 18 pulgadas, 
pero varia de 3 á 30: en las capas inmediatas á la primera de 
azufre y en las demás que separan entre sí las del minera l , se 
encuentran fragmentos cristalinos de aquella sustancia , á los 
que dan el nombre de vejigas, hallándose entre las mas cer
canas á la veta Concha p r i m e r a , algunas capas bituminosas 
en las que se ven cilgunos fósiles como pescados de agua dulce, 
mariposas, troncos, pinas, impresiones de hojas y otros res
tos vegetales. 

Método del laboreo : los instrumentos que se emplean son 
un pico.de hierro de 6 libras de peso, que termina en punta 
por uno de sus eslremos, y por el otro tiene una boca de 2 
pulgadas de ancho ; almádena d« la misma materia, y peso 
de 25 libras; prepal ó barron también de hierro, de 100 libras 
de peso, con un chaflán en la estremidad, siendo su long. de 
6 á 7 pies; las escavaciones se hacen á cielo abierto, descen
diendo con una sola grada ; arráncase el mineral con la boca 
del pico y las desigualdades que resultan, se destacan de la 
punía; cuando la capa es dura y permite arrancar losas ó pla
cas de grandes dimensiones, se hace apalancando con los pre-
pales , y verificada la estraccion, se divide con la almádena, 
habiéndose sacado una de 300 quintales de peso; todas las 
operaciones se egecutan con perfeccian é inteligencia , por lo 
que no ocurren desgracias; á medida que las escavaciones 
avanzan en profundidad, se abren caminos para retirar el 
mineral, lo que se practica con caballerías menores: á la ter
minación del ano minero, que es en fin de mayo , se preparan 
los sitios de labor para el siguiente, que se reduce á la apertu
ra de varios pozos, á los que se desciende por una soga suspen
dida de una garrucha, se buscan las vejigas que se ha dicho 
aparecen entre las capas que separan el m inera l , y encontra
das, se suspenden los trabajos durante los meses de junio, 
julio y agosto; en que los grandes calores y desarrollo de las 
tercianas, á causa de las aguas estancadas en los arrozales, 
impiden la continuación. Los romanos beneficiaron estas mi 
nas por medio de pozos y galerías muy estrechas; sus tra
bajos se concretaron á las vetas denominadas Guijarrillo y 
Zapillenda en cuyos puntos se encuentran á veces monedas, 
candiles, ánforas y otras vasijas. 

Preparación mecánica del mineral y fábr icas de beneficio, 
b m embargo de que se construyó un molino para moler el 
mineral, se hace esta operación á brazo, cuyo método prefie
ren los .maestros de labores, los que fijan la cantidad que 
debe mezclarse de cada capa. La fábrica antigua y la moderna 
construida en el ano de 184o forman, dos edificios unidos; en
tre la» dos reuueu 18 hornos, lo con 30 crisoles cada uno. 
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cuyo combustible es a tocha, y 6 en los que se quema leñaj 
con solos 15 crisoles; por lo que los mineros los Uamau me
dios hornos. Ademas de la fáb. hay pertenecientes á la mis
ma y algo retirados, los edificios siguientes : una capi l la, ai-
macen, casas para el administrador y contador, otras dos ó 
tres para los demás empleados , cuartel para los jornaleros, 
y en el mismo el cuarto de herramientas, tienda de comesti
bles y habitación del guarda : los productos de estas minas 
son unas 36,000 a. anuales de azufre, que se divide ó clasifica 
en i suertes : el de primera se destina á la fabricación de la 
pólvora, el de segunda se envía á la fáb. de Murcia y el de 
tercera y cuarta se espende á las fábricas de Cataluña para la 
preparación del ácido sulfúrico y otros productos químicos. 

Comercio. Esportacion del sobrante de vino , aceite, ar
roz, maiz, esparto , cañamones y cáñamo ; en cambio se im
porta algo de cereales, hierro, mantas, gerga y otros art que 
no produce el pais; hay 3 tiendas de comercio , en las que se 
espenden tejidos de lana, algodón é hi lo, quincal la, ferreteria, 
pieles curtidas, especería, chocolate y otros art. de necesidad, 
comodidad y aun lujo ; otras 5 á 6 se encuentran también en 
menor escala, cuyo principal surtido consiste en tejidos de 
algodón ; algunos vecinos se dedican al tráfico de azafrán, 
hierro, granos, aceite y demás géneros del pais , que espen
den luego en la v. ó bien los eslraen para otros puntos. 

F e r u s y mercados. De las primeras se celebra una anual 
que es de reciente concesión , á lo que se agrega el verificarse 
en seguida de la de Albacete , pues principia el 14 de setiem
bre y concluye el 18 del mismo, y por otra partp falta un lo
cal cómodo y seguro donde pueda celebrarse, por cuyas ra
zones no ha tomado lodo el fomento que era de desear, ni 
puede fijarse su principal tráfico: los miércoles de cada sema
na, hay un mercado muy concurrido en el que se venden 
toda clase do frutos y géneros del pais , tejidos de algodón y 
lana y algo de quincalla ; es libre de alcabalas por lo que 
atrae mayor número de concurrentes, en particular hacia 
los días próximos á Nat iv idad. 

Población, r iqueza y contr ibuciones. 2,013 vec. ,.8,818 
a lm. CAP. PROD.: 40.590,103 rs. IMP. : 2.058,038. CONTR.: 
136,425. 

Presupuesto municipal. De 100 á 110,000 r s . , so cubre 
con los productos do pastos de varias tierras del común, censo 
de escribanías, un impuesto en la venta de carnes, alcabala 
del viento y algunos otros arbitrios. 

Muy verosímilmente viene significada esta pobl. en las tablas 
de Ptolomeo, con el nombre de I l unum, c. bastitana colocada 
por este geógrafo á los 11° 30' de longitud y á los 38° 40' 
de la l i lud . En este concepto no será puramente voluntario 
contarla entre las primitivas españolas; pues cuando menos 
podrá hacerse en razón de su nombre, y a que no admit i
mos que se lo impusieran hebreos echados de su pais por las 
devastaciones de Nabucodonosor, según quieren algunos, ó 
conducidos por esle mismo en su soñada espedicion á España, 
como han pensado oíros. En el año de 1240, después que el 
infante D. Alonso, trató con los embajadores del rey de Mur
cia los términos en que debía verificarse la pacífica entrega 
de este estado musulmán ; dicese haber sido Hellin una de las 
primeras vi l las que acreditaron entrar con toda decisión en la 
corona cristiana. No se sah'e qué rey la concedió los títulos 
de muy noble y muy leal v i l la , que desde inmemorial dis, 
fruta. En los principios del reinado de Felipe V , dio gran, 
des pruebas de adhesión á este monarca. 

Hace por armas un alto castillo en medio de dos leonea, 
sobre sus almenas una corona, y por la misma parle se des
cubre un brazo enpuñando una espada. 

HEMEROSCOP1UM ; c. nombrada por Estr'abon, Avieno y 
Esteban de Vizancio. Estaba en la costa del Mediterráneo pró
x ima al r. Tyr is que es el de Vinaroz. En tiempo de Avieno, 
geógrafo coetáneo de Teodosio el Grande, no exislia ya , ha
biendo paradoenunalaguna formada por el mar. De los muchos 
errores en que se ha incurrido buscando la posición de eslaant. 
c , el mas notable fue identificarla con la ant. Dianiura hoy De
nla, porque en ella hubiese alguna atalaya d iurna, ó porque 
Sertorio hiciera servir de atalaya ó hemeroscopio al templo de 
Diana; pues la voz hemeroscopium no es masque la apela
tiva griega equivalente á la latina specula, y á la nuestra ala-
laya. Los-que mejor han seguido las vagas noticias que de 
la situación de Hemeroscopium nos dejaron los geógrafos c i 
tados, la buscan por las inmediaciones del Moncia hacia U l -
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deconaó hacialaRapita; perodificilmentese daráen estossitios 
ó en otros con pruebas que despejen las dudas con que viene 
envuelto este nombre como otros recordados solo para tor
mento de los anticuarios. Fué Hemeroscopium una de las c. 
en que verificó Sertorio sus últimas operaciones militares. 
Este (an de Vizancio la atribuye á los celtiveros. 

H E N A L E S : ald. en la proy. y dioc. de Santander, p i r t . 
j ud . de Castro Urdiales; pertenece al valle y ayunt. de Y i i l a -
verde de Trucios. (V.) 

H E N A U . r. conocido también con los nombres de Le ra r y 
Dcza ; tiene su origen en los manantiales que brotan en la 
prov. de S o r i a , lerm. jur isd. del 1. de A l m a z u l , desde el 
que 'corre á ^fertilizar los de Mazateron , donde impulsa un 
molino harinero; Miñana, en el que mueve otro artefacto de 
la misma clase; Deza donde hace andar otros 4; Cihuela en el 
que también tiene uno, y Embid de Ariza desde donde, des-
)ues de mover otros dos , marcha á dar sus aguas al r. Ja -
on entre los térm. de Cetina y Contamina : ordinariamen

te es de escaso caudal aunque de curso perenne; pero en 
tiempos de tempestades son tales sus avenidas, que causan 
considerables estragos por las desbordaciones ; sucediendo 
no pocas veces, el que queden interceptadas por bastantes 
horas , las comunicaciones en la enrretera general de Madrid 
á Zaragoza, que atraviesa á corta dist. de su desagüe en el 
Jalón. 

H E N A R : desp. en la prov. de Fa lenc ia , part. jud . de Bal-
tanas y térm. jurisd. de los pueblos de Val les, Revi l la y P a -
lenzuela con|los que confina, y tiene 3/4 de leg. de eslension: 
su terreno labrantío está repartido entre los mencionados pue
blos, y de sus pastos disfrutan en común. 

H E N A R (San Cristobai.de): desp. en la prov. de Vallado-
• l id , part. jud. de Peñaliel, térm. jur isd. de Fonpedraza. 

H E N A R (el): hermoso santuario de la prov. de Segovia, 
part. júd. y térm. juri-id. de Cue l la r . (V.) 

HE'NAREJOSó ÍNAREJOS: I. con ayunt. en la prov. y 
diúe. de Cuenca (11 leg ) , part. jud. de Cañete (4), aud. terr. 
de Albacete (17), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 35): 
s i t . entre cerros que forman amenos val les; con libre venti
lación y clima algo f r i ó , pero sano. Tiene 130 casas de ma
la construcción inclusa la cárcel, casa deayunt , y todavía so 
ven los restos de un cast. del tiempo de la dominación árabe; 
una escuela de primeras letras á la que concurren 30 niño» 
y dolada con 5'00 rs. ; una ig l . parr. bajo la advocación de 
la Asunción de Ntra. S r a . , servida por un cura párroco de 
primer ascenso y un sacristán , una ermita al E. del pueblo 
titulada S l a , Catal ina; y para surtido del vecindario hay 2 
fuentes en lo interior y varias fuera. Confina el té rm. por N . 
con Fuentelespino; E. Landete; S. Narboneta, y O. San Mar
t in. Los caminos son locales y se hallan en muy mal estado. 
E l correo se recibe de Cuenca por halijero los sábados, y 
se envia los lunes. E l t e r reno es de mediana calidad y hay 
poco labrantío, por estar casi todo poblado de pinos ; hay 
un arroyo que le cruza y sus aguas se utilizan para el riego 
de algunos huertos. En este térm. hay muchos criaderos de 
mineral de hierro, plata y carbón de piedra, r non . : tr igo, ce
bada , avena, legumbres, algún vino, frutas y esquisila miel; 
se cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de ciervos, 
corzos, l iebres, conejos y perdices, mn . : 2 molinos ha
rineros, los que solo muelen una tercera parte del año y 2 
hornos de pan, uno perteneciente á los propios y otro de pro
piedad particular. E l comercio consiste en la venta de made
ras para Valencia, rom. . : 121 v e c , 481 a lm. cap. prod. : 
1.360,300 rs. IMP.: 68,015. PRESUPUESTO MIN1C1PAL 3,000 rs. 
se cubre con el producto de las fincas de propios y por repar
to vecinal. 

H E N A R E S : r. en la prov. de Guadalajara, part. jud . de 
Sigi ienza; tiene su nacimiento en Horna , cuyo térm. fer
til iza y después de impulsar 3 batanes y 5 molinos harineros, 
continúa a de Alcuneza donde no se aprovechan sus aguas 
para el r iego, por la profundidad de su cauce, corre el de 
Mojares donde tiene un pontón de piedra y de aqui al de S i 
giienza en el que le atraviesan 3 puentes de piedra, fertiliza 
su hermosa vega y sostiene buenos lavaderos de lana; mar
cha ¡uego á los de Caslilblanco , Baldes donde le cruza un 
puente de piedra y recibe las aguas de un arroyo de su mis
mo nombre; Mandayona, Girueque en el que le afluye el 
r iach. llamado Tordelahija; Jadraque donde ademas del bene
ficio del riego que proporciona á su fért i l 'vega, mueve 2 moli-
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nos harineros y pasando debajo de un puente de piedra, deja 

\ el part. de Sigiienza y entra á bañar en el de Brihucga los 
1 térm. de casas de San Galludo y Heras, recibe en este ú l t i 

mo el r. Vadiel y penetra en el part. de Guadalajara á recor
rer los de Yunquera, Fotanar, E l Cañal, donde toma el arro
yo de Dueñas y hace andar un molino har inero; Guadala- y 
jara donde tiene otro molino y un puente de piedra con 8 
arcos; Cabanillas en el que da sus aguas á otro molino; A lo -
vera y Chiloeches, entre cuyos 2 pueblos hay una barca de 
paso perteneciente al segundo , y por úll imo Azuqueca desde 
donde abandona la prov. y penetra en la de Madrid por el 
part. de Alcalá, térm. jurisd. de los Santos de la Humosa: 
corre á la vista de la indicada c. de Alcalá á unos 400 pasos, 
tiene su curso por entre las huertas denominadas déla Esga-
rabila y del Chorr i l lo, en dirección SO. y al llegar hacia la 
fuente del Juncar y paredón del Milagro , donde le cruza un 
buen puente de piedra con 10 arcos , recíbelos arrovos de 
Camarmil la y Torote, y va á desaguar en el Jarama á las in
mediaciones de Mejorada. 

Es este r. uno de los objetos de nuestra geografía que re
cuerdan con sus nombres aquella transmigración oriental, que 
dirigida por el prototipo de todos los Hércules tantas memo
rias dejó por lo largo de la ant. Iberia: la voz oriental nahar 
es la apelaliva equivalente á la nuestra r ío . 

HENARES : casa de l abo rydeh . en la prov.de Cuenca, 
part. jud . de Cañete y térm. ' jur isd. de GarabaDa. 

H E N A S : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vil laviciosa 
y felig. de San Vicente déla P a l m a . (V.) 

H E N A Y O : desp. en la proy. de Álava, part. jud. de Salva
tierra , ayun l . y térm. de Alegría, s i t . al O. del alto que l la 
man el Cast i l lo ; reina el viento N , : hay una ermita dedica
da á San Miguel y varias fuentes de cristalinas aguas. E l te r 
reno es arenisco y secano , pero bastante productivo, cami
nos : por cercado la ermita pasa el llamado de los romanos, 
que se encuentra en mal estado, prod. : y demás (V. Alegría) . 

Los vec. del ant. 1. pasaron en el siglo X IV á poblar la v . 
de Alegría, sesnn consta del privilegio de pobl. dado por 
Alonso X I en Sevi' la el año 1337. 

IIENCI1E: y. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (8 leg.), 
part. jud. deCifuenles ('2), aud. terr. de Madrid (18), c. g. 
de Castilla la Nueva , diác. de Sigüenza (8): s i t . al pie de 
una elevada cuesta, circunvalada de otras menores que e res
guardan de los vientos E. y O . ; l.as enfermedades mas comu
nes son estacionales, tercianas y dolores de costado: tiene 83 
casas, la consistorial, escuela de instrucción primaria frecuen-
laila por 20 alumnos, á cargo de un maestro á N vez sacristán, 
dotado con 30 fan: de t r igo; una ig l . parr. íLa Asunción de 
Ntra. Sra ), servida por un cura de provisión real ú ordinaria, 
según el raes en que ocurra la vacante; el cementerio públ i 
co se halla al N . contiguo á una ermita (San Roque), bien 
ventilado, y no ofende á la salud: fuera de la v. hay una 
liiente de buenas aguas, que provee á las necesidades domés
ticas del vecindario, té rm. : confina N . So'aniHos; E. Gárgoles 
de ahajo; S. Gualda y Picazo, y O. el mismo Picazo ; dentro 
de él se encuentran varias fuentes, las ermitas de San Barto
lomé y San Pedro y algunos corrales de cerrar ganado : el 
terreno participa de montuoso , vega y va l les ; en lo gene
ral es de mediana calidad, le baña un r iach. sin nombre, que 
dasagua en el Tajo, caminos: los locales, todos de herradura, 
V la antigua carretera de Madrid á Tr i l lo , correo: se recibe y 
despacha en la cab. del part. prod. : ' t r igo , cebada, avena, 
aceite, nueces, cáñamo, patatas, judias v otras legumbres; 
leñas de roble y encinas, bellota, infinidad de yerbas aro
máticas y medicinales, y buenos pastos con los que se man
tiene ganado lanar, mular, asnal y de cerda; caza de liebres, 
conejos y perdices, algunos animales dañinos como lobos, 
zorras y garduñas, ind. la agrícola y un molino de aceite. 
comercio: esportacion de frutos sobrantes é importación de 
los art. de consumo que faltan, pobi. : 73 v e c , 259 a lm. cap. 
PROD. : 1.026,100 rs. IMP.: 92,350. CONTB.: 6,594. PRESUPUES
TO municipal: 1,500 se cubre con los productos de los propios 
y en caso de déficit por reparto verinal. 

HENDERICA.-cas. con ermita en laproy . de Vizcaya, part. 
jud. de Marquina, térm. de Cortezubi. 

I IENESTROSAS (las): ald. en la proy. de Santander ( le 
leg.), part. jud. de Reinosa (3), d i ó c , aud. terr. y c. g. de 

I Burgos (14), ayunt. de Valdeolea , cuyas reuniones son en 
Gastrillo del Haya : s i t . al pie de un cerro de alguna eleva-
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cion , rodeado de colinas que le hacen invisible , escepto por 
la parle N. que descubierto ofrece una agradable perspecti
va en una dilatada y hermosa pradera ; su c l ima es frió pero 
sano ; los vientos que reinan con mas frecuencia son el N . 
y S. Tiene unas 29 casas distribuidas en varias calles inclu
sas las de los barrios de Brecedo y la Quintana; escuela de 
primeras letras frecuentada por 20 niños, que satisfacen al 
maestro una retribución convencional; ig l . parr. (Sta. Maria), 
servida por un cura de provisión del ordinario en patrimo
niales; 3 ermitas dedicas á San Cosme, la Concepción y San 
B las , en los respectivos barrios de las Henestrosas, Brecedo 
y la Quintana; y otra en el térm. con el titulo de Ntra. Sra . 
de la Calzada; y escelentes aguas potables. Confina N . las 
Quinlaui l las; E. Mataporquera; S. Cuenca, y O. Valbcrzoso. 
Entre las Henestrosas y Brecedo se encuentra una torre anti
quísima, y las ruinas de ras. con lápidas que prueban la 
existencia de una antigua pobl. romana. En el barrio de la 
Quintana hay una fuente mineral en completo abandono. E l 
TERRhNO es de buena calidad aunque de secano. Hay un monte 
llamado la Matorra , cubierto de robles, espinos, acebos y 
otros arbustos; algunas canteras de cal y p iedra; una deh. en 
el barrio de la Quintana, y muchos prados naturales. Los 
caminos son locales : la correspondencia la recibe en Reino-
sa cada individuo de por sí. phod.: t r igo, legumbres y pa
tatas : cria ganado vacuno , lanar y do cerda; y caza de per
dices , l iebres. corzas , j.ibalies y lobos, ind. y comercio: la 
agrícola, y transportes de varios art. de Castilla á la cap. del 
pa r t . ; se estrae el trigo sobrante , y se importa lo que falla. 
pobl . : 39. v e c , 272 alm. contb. con el ayunt. 

HENOSA ( N t r a . S r a . de): desp. en la prov. de Burgos, 
par t . jud. deLe rmay term. jur isd. deCil leruelodeabajo, San-
tibitiiez de Esgueba y Bahabon : en este desp..existe todavía, 
aunque eu mal estado, la ig l . (Sta. Maria de Ileuosa), que es 
antiquísima y construida de piedra menuda, constando de 
una sola nave de 30 pies de long. y 14 de ancho, con un altar: 
el segundo dia de cada año van á ella en letania los curas, 
ayunt. y vecindariodelosS pueblos. Confina el té rm. N . Gran
ja de Guiraara, y Cil leiuelo de abajo; E. Bahabon; S. Santi 
bañez, y O. dicho Cdleruelo. El te r reno que comprende d i 
cho desp. es de segunda y tercera cal idad, estendiéndose 1 1/2 
leg. de, circunferencia, carece de aguas, pues no tiene mas que 
una fuente de escaso caudal inmediata á la referida ig l . ; par
te del terreno se cult iva y lo reslante sirve para pastos, los 
cuales disfrutan comunalmente los citados pueblos; aquellos 
son bastante buenos, pero no tanto como los que produce un 
prado que hay , que ocupa un valle de 1/2 cuarto de leg. de 
estension: de los prod. de la parle que dicho terreno secid-
t i va , percibían un tercio el cabildo de la co!egial de Cobarru-
bias; olrojel Excmo. Sr. duque de Medinaceli con la fábrica, y 
otro los beneficiados, caminos: atraviesa todo el térm. uno 
de herradura que conduce á la ribera del Duero, y se separa 
de la calzada real á las inmediaciones de la referida granja ile 
Guimarn. p rod. : I r ígo, rebada, centeno, avena y pastos. La 
propiedad y sen. de este despoblado perteneció, al conde de 
Castro, Adelantado mayor de Casti l la. 

H E R A - A L T A : 1. en la prov de Murcia (V. E r a a l t a ) . 
H E R A C L E A : asi se llamó la c. de Calpe por atribuirse su 

fundación á Hércules. También se llamó Ileraclea la isla de 
Sanct i -Petr i , como consagrada al mismo Dios. 

H E R A D E N G A B R I G A : predio en la isla de Mal lorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de P a l m a , térm. y jur isd. de la v. de 
Esleí lenchs. 

HERAS : predio en la isla de Mal lorca, prov. de Raleares, 
parí. jud. de Manacor , térm. y jur isd. de la v. de Arta. 

HEUAS : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (4 leg.}, 
parí. jud. de Brihuega (5), aud. terr. de Madrid (13), c. g, de 
Castilla la Nueva , dióc. de, Toledo (25): s i t . en una deliciosa 
vega con libre ventilación y despejada atmósfera, goza de cl ima 
sano; tiene 62 casas, la de ayunt., escuela de instrucción prima
ria frecuentada por. 18 alumnos á cargo de un maestro á la vez 
organista, dotado con 9oo rs. y 25 fan. de trigo por ambos con
ceptos; 2 posadas, una igl. parr. de entrada (San Miguel Arcán
gel), servida por un cura de nombramiento del ordinario; el ce
menterio construido en 1837, se halla en posición queno ofende 
á la salubridad publica; fuera de la pobl. hay 1 fuente de buenas 
agtias, que provee a las necesidades del vecindario; como á í 00 
pasos del I., hay un cas . , propiedad del duque del Infantado, 
compuesto de un palacio con su oratorio, i o casernas para 
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criados, 3 casas para guardas, pajares, caballerizas, una fra
gua, cocedero para el vino, una magnifica bodega; y á las in 
mediaciones del cas. un paseo poblado de plátanos, acacias y 
y otros árboles , viéndose también 2 grandes majuelos de v i 
ña , con olivos y nogales : confina el term. N . Mohcrnando y 
Alar i l la ; E. Torre del Vulgo y Cañizar; S . Ciruelas, y O. Jun
quera ; dentro de él se encuentra una ermita (la Soledad): el 
te r reno fertilizado por el r. Vadíel, abraza 12,000 lan. de ca
bida, distribuidas en esta forma: 2,600 de buena calidad, 4,500 
de mediana, y las restantes de ínfima; comprende una deh. y 
varios trozos de moflte poblado de chaparros y otros árboles; 
atraviesa también el térm. el r. Henares, en el que desagua el 
Vadiel, dentro de la jur isd. caminos: los que dirigen á los pue
blos l imítrofes, y la ant. carretera de Madrid á Logroño, prod. 
trigo , cebada, centeno, avena, vino, aceite, patatas , garban
zos , judias y otras legumbres; yerbas de pasto con las que se 
mantiene ganado lanar, vacuno y caballar, i n d . : la agrícola, 
2 molinos harineros impulsados por el Vadiel , y algunos de los 
oficios mas indispensables, comercio: esportacion del sobrante 
de frutos , é importación de los art. de consumo que faltan. 
POBL.: 58 v e c , 263 a lm. CAP. prod. : 1,660,200 rs. imp.: 95,420. 
con t r . : 8,571. presupuesto municipal : 3,350, se cubre con 
los fondos de propios y arbitrios. 

H E R A S ; 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 l e g ) , part. 
jud. de Entrambasaguas (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(26), ayunt. de Medio Cudeyo, cuyas reuniones son en Valde-
ci l la. s i t . en terreno desigual, pero á la vez pintoresco, al pie 
de la elevada montaña de Cabarga, de la que nacen varios ar
royos que corriendo por valles cubiertos de arbolado, se preci
pitan en la ria de Santander, á poco de su origen; su cl ima es 
delicioso, sano y templado , aunque algo húmedo ; general
mente reinan los vientos del N . y E . en el verano ; los del S. 
en el otoño, y los del O. y NO. en las demás estaciones. Tiene 
116 casas , distribuidas en los barrios de Cabarga, Cagigas, 
Santiago de Heras y la Sota; escuela de primeras letras dotada 
con unos 100 ducados, prod. de obras pias, y 320 rs. de parte 
del ayunt., á que asisten sobre 100 niños de ambos sexos, y i 
ig l . parr. (San Miguel Arcángel y Santiago de Heras); la pr i
mera , que es la pr incipal, comprende los barrios de ¡a Sota, 
Cagigas y Cabarga, y la otra el restante de su mismo nombré. 
Hay varias fuentes de esquisitas y abundantes aguas, entre las 
que se ilislingueu, la mineral llamada Hozarraiz por sus admi
rables efectos .sahitiferos, y la de Riolanle por su frescura. Con
fina N . la r ia de Santander que le separa de Ponlejos y Gaja-
no ; E. Solares , del que le divide el r. de las Vegas, que na
ciendo entre ;-'obremazas y Heras de una fuente raudabisa, entra 
en el mar á la 1/2 leg. de curso después de haber movido las 
ruedas de 5 molinoi harineros; S. Pamanes y el indicado So-
bremazas, y O. Liaño , 1. del valle de, Vil laescusa, y San Sa l 
vador, el que masa t leg. de dist. El te r reno en lo general es 
de superior cali l lad, y de regadío en su mayor parte. Su monte 
principal es el titulado Cabarga, que domina la pobl. por el 
S . , y se halla cubierto de robles, encinas, castaños é infinita 
variedad de arbustos, que en muchas partes le hacen casi im-
penelnible. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y se 
encuentran en regular estado: recibe la correspondencia de 
Valdecil la, á donde llega de Entrambas aguas los lunes y jue
ves de cada semana, y sale los domingos y miércoles, prod. : 
maiz, trigo, vino-chacolí, castañas, nueces, alubias, patatas, 
frutas y buenos pastos para el ganado vacuno, lanar, caballar, 
mular y de cerda que cria: se cazan ánades, garzas y otras aves 
marítimas y terrestres; y en su ria se cogen sabrosos y esquisi-
tos pescados, comercio: estraccion de ganados, especialmente 
mular, ma iz , chacolí , leñas, yerbas y yeso, pob l . : 109 v e c , 
4CG alm. con t r . : con el ayunt. 

l IERAS(i.As):masiaóald. cn la prov. de Valencia, part. j ud . 
de Cbelva, térm. jur isd. deAlpuenie. (V.) pobl . : 25 v e c , 100 
almas. 

H E R A S (las) : a lq. que forma parte del a y n t . de los Casa
res, en la prov. de Cáceres , parí. jud . de Granadil la, terr. de 
las Hurdes, felig. del Pino-Franqueado: s i t . en la pendiente 
de la sierra del Cordón á 1/4 leg. del r. de los Casares: tiene 
16 miserables casas como todas las del país; 12 v e c , 50 a lm. 
Los demás dalos pueden adquirirse en los art. Casares y 
Hurdes. 

H E R A S ( las) : a ld. en la prov. de Albacete, part. jud. de Ca-
as Ibañez, térm. ¡urisd. de Alcalá del ü io Júcar. 

HERAS (las); i. en la prov., dióc, aud, terr. y c g. de Bur 
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gos (16 leg.) , part. jud. de Vil larcayo (3), ayunt. titulado de 
la Junta de Traslaloma. s i t . á la falda de una montaña donde 
le combaten los vientos del N . y E . ; el cuma es bastante f r ió , 
y las enfermedades mas comunes algunas calenturas. Tiene 20 
casas, ig l . parr. (San Andrés), servida por un cura párroco, 
y de la cual es anejo el barrio llamado Va lmayor , compuesto 
de 3 casas y 1 vec . , cementerio en parage vent i lado, y una 
fuente dentro de la pobl. y varias en el term., todas de buenas 
aguas. Confina N . el valle de Monti ja; E. Castro obarlo ; S. 
Angosto, y O. Colina y Villataras. E l te r reno es de mediana 
ca l idad, con un monte al N . poco poblado, si bien en otros 
puntos se encuentran muchos y buenos carboles. Los caminos 
son comunales , y la correspondencia se reribe de Vil larcayo 
por balijero. pbod. : t r igo, cebada y legumbres; cria ganados 
de todas clases, siendo el mas preferido el caballar y el lanar, 

?f cara abundante con especialidad de perdices y liebres, inb.: 
a agrícola p o b l . : 6 vec . , 23 alm. cap. p rod . : 124,020 rs. 

IMP.: 10,630. 
I IERAS( las) : 1. con ayunt. en la prov. de Falencia (16 leg.), 

part. j ud . de Ccrvera del Rio I'isuerga ( i ) , aud. terr. y c. g . de 
Valladolid (23), dióc de León (15); s i t . en un llano dominado 
por N . y S. de 2 montanas; el cuma es búmedo y sano , el 
viento reinante N . y O. Tiene 27 casas de un solo piso y pocas 
comodidades, una ig l . parr., su advocación Sta. Eulal ia, servi
da por un cura de entrada y presentación del ordinario, antes 
del monas!, de San Zoilo, y una ermita, el Sto. Cristo, a l E . d e 
la pobl. Confina el té rm. por N . y S . con 2 montanas; por E . 
con P ino , y por O. con Vil lanueva de Muñeca. El te r reno es 
poco productivo, tiene un arroyo que le cruza de O. áE. , incor
porándosele otro riach. denominado Santivañez, y á la parte 
de N . y O. un monte poblado de roble. Los caminos son loca
les y en mal estado. La correspondencia la recibe de Carrion 
por el balijero de Guardo, los miércoles, y los mismos dias se 
l leva, prod. : trigo , cebada , centeno y algún lino ; la cosecha 
del primero no es suficiente para el consumo ; se cria ganado 
vacuno y lanar, pero de poco valor á causa de la mala calidad 
de los pastos, ind.: la agrícola y en decadencia, pobl.: 1Q v e c , 
99 a lm. cap. prou.: 41,800. IMP.: 1,546 rs. 

H E R B E C E D O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San • 
Esteban de Cabana y felig. de San Pedro de Corcoeslo. (V.) 

HERBEDEIRÁSf 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Frai l
eo y felig. de San Juan de Prendones. (V.) pobl. : 7 vec. 32 
almas. 

H E R B E L L A I S / 1 , en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensa-
grada y felig. de San Martin de 4rrq/o. (V.) pob l . : 5 v e c , 
25 almas. 

H E R B E L L E : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vi l laodrid 
y fel i^. de Sta. Maria de Conforto. (V.) pob l . : 7 v e c , 
24 almas. 

I1ERBES; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lugar de 
Car ra l , en la parroquia de Paleo y felig. de Sta. Marina de 
Veira. (V.) 

I1ERBÉS : 1. con ayunt. de ía prov. de Castellón de la Pla
na (18 leg.), part. jud . y adm. de rent. de Morella (3 I/»), 
aud. terr. y c. g. de Valencia (28), dióc. de Tortosa (12): s i t . 
al estremo sel. de la prov. , en el centro de un profundo bar
ranco , rodeado de altas montañas de tierra caliza : le baten 
solo los vientos del N E . ; su cuma es estremido en las estacio
nes del frío y del calor, y bastante sano. Tiene sobre 70 ca
sas distribuidas en 5 calles y una p laza; casa de ayunt. y 
cárcel, arabas reducidas; una fuente de buenas aguas de las 
que se surten los vec. ; escuela de niños á la que concurren 
unos 12 dotada con 180 rs. de los fondos munic ipales, y la 
cantidad señalada por fundación de los señores barones del 
pueblo; ig l . parr. (San Bartolomé), servida por un cura pár
roco y 2 beneliciados, cementerio á espaldas de la ig l . de la 
que forma parte, y una ermita bajo la advocación de IS'lra. 
Sra. del Sargar, sit. á 1/2 hora de dist. del 1. al pie de la 
cuesta llamado de Tramuya. En los afueras se encuentra la 
casa cast. de los Sres. barones de Herbé-, que solo habitan en 
el eslió. E l tébm. confina por N . con los de Torre de Arcas 
y Monroyo (prov. de Teruel , part. de Valderrobres); E. 
Peñarroya (id.) y Coracha; S. Castell de Cabres y Herberet, 
y O. La Pobleta y Zori ta: se esliende sobre una leg. en las 4 
direcciones. En su radio se hallan sobre 10 masías ó casas de 
campo; algunos montes poblados de sabinas, robles, carras
cas, pinos y matas bajas, entre los que descqelian la Roca 
de la mola y el Sabinar; el arroyo Herbés que se forma de la 
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confluencia de los de Castell de Cabras y H c r b e r e t , el cual 
está seco en el estío, y se dirige de S. á N E . por el térm. de 
Peñarroya, y varias fuentes, siendo de notar la del Chine-
bra ( enebroj, conocida entre los arrieros por la escelente cali
dad de sus aguas. E l te r reno es pedregoso y poco f é r t i l , es-
cepto la pequeña parle que linda con el arroyo antes meneio-
nado. Los caminos se reducen á malos senderos casi intran
sitables. La correspondencia la toman los mismos interesados 
en Morella. prod. : algunos granos, patatas y judias; la prin
cipal cosecha es la de t r igo: mantiene poco ganado lanar ; y 
hay caza de conejos, liebres y perdices, i nd . : la agrícola y 
algunos tejedores de mantas y fajas, cuyos art. se venden 
luego en Aragón, pobl . : 63 v e c , 352 a lm. cap. prod. : 
393,333 rs. imp. : 25,725 : valor de la riqueza desamortizada: 
14,000. E l presupuesto municipal asciende á 3,800 rs. del 
que se cubren la» atenciones de médico, cirujano , secretario 
del ayunt , , maestro de escuela y a lguaci l , cuyos fondos son 
de reparto vecinal. 

Tiene Herbés título de baronía. Debe citarse aquí como 
ocurrencia memorable no solo para la historia de esta pobl. 
sino para la de España, la grave enfermedad que en Herbcs 
puso en gran peligro de muerte al célebre caudillo carlista D. 
Ramón Cabrera , en diciembre de 1839. 

HERBESET : ald. con a l e p . , aneja de la v. de Morel la, 
queescab. del part. jud . de su nombre (2 1/2 leg.), *n la prov. 
de Castellón de laPlana (15 í /2 ) , aud. terr . .yc. g. de Valen
cia ,'25 1/2), dióc. de Tortosa (10): srr. en terreno áspero al 
pie de un peñón calizo , donde la combaten los vientos del N . 
y O. y goza de un clima frío y saludable. Tiene 18 casas, ig l . 
parr. dedicada á San M igue l , la cual aunque muy ant. fué 
renovada por Juan Traber en 1817, un cementerio junto á la 
i g l . , y varias fuentes fuera , y entre ellas las conocidas con 
los nombres del Grebolar y Avel lanar, cuyas aguas son bue
nas. No tiene térm. propio , sino que siendo una a ld. de Mo
re l la , es de la jurisd de esta v . todo el terr. que comprende. 
Sin embargo , se considera como térm. el radio de 1 1/2 leg. 
en cuadro , dentro de la que egerce su jur isd. el a l e p. que 
la gobierna. Esta confronta por N . con Herbés; E . Castell de 
Cabres; S Morel la, y O. Chiva y la Pobleta. A 1/2 leg. hacia 
el N . de la f a ld . , corre un arroyo entre 2 cerros cubiertos en
teramente de pinos, y en las inmediaciones húmedas se des
cubren vetas de madera fós i l , mas ó menos penetradas del 
betún , tomando en partes la consistencia, fractura y bri l lan
tez del azabache. El te r reno es montañoso y de mediana ca
lidad. Los caminos se dirigen á Morella y Castell de Cabres, 
loe cuales son mas bien estrechas sendas cuasi intransitables. 
E l correo lo reciben los mismos interesados en Morel la. p rod. : 
granos, principalmente t r igo , aunque en corta cantidad, 
patatas y judias: sostiene poco ganado lanar, y caza de co-
nejos y liebres, ind. la agrícola. Aunque la pob l . r iqueza y 
con t r . están unidos con More l la (V.) en la matrícula catas
tral , sabemos que tiene esta ald. 18 vec , 72 almas. 

HERBIÑON ó ERBIÑOU (San Cr is tóbal de) : fel ig. en la 
prov. de la Coruña (11/2 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2) part. 
jud. de Ordenes (3) y ayunt. de Bajan (3/4): s i t . al O. del 
valle de Dubra y sobre la izq. del r. de este nombre: c l ima 
templado y sano: compréndelos 1. de'Abeleda del Monte, 
Grande c Iglesia, que reúnen 30 casas de pobres labradores. 
La ig l . parr. (San Cristóbal) es única y el curato de provi
sión ordinaria. E l term. confina por N . con el Pico de 
Cos loya ; al E . con la felig. de San Martin de Monzó, 
po rS . la de San Vicente de Niveiro, y al O. Sta. Marina de 
Arabejo: el te r reno participa de monle y llano de mediana 
calidad y le baña un arroyo que nace en las faldas meridiona
les del citado Pico de Costoya y desagua en el Dubro; toca en 
su term. el camino que desde Santiago se dirige por Puente-
Coupana y felig. de Rus á los Baños de Carbal los; el c o r r e o 
se recibe por la adm. de esta o. prod. : centeno, m a i z , algu
nas legumbres, patatas, combustibles y pastos; cria ganado 
prefiriendo el vacuno; y la única ind . que egercen es la agrí
cola, pobl. : 34 v e c , 206 alm. con t r . con su ayunt . (V.) 

H E R B O E D O : ant. jur isd. en la prov. de la Coruña: se com
ponía de las felig. de Chamin , Herboedo, L e m a y o , Leudo, 
Monteagudo y Verdi l lo , cuyo señorío egercia Doña Joaquina 
de Oca , quien nombraba juez ordinario. 

HERBOEDO DE A B A J O : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt . 
de Laracha, y felig. de Sta. Mar ia de Herboedo. (V.) 

HERBOGOíSanPedrq de) .-felig. en la prov. de laCoruüí 
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13 leg. ) , dióc. de Santiago (3), part. jud . de Padrón ( l ) y , 
ayunt. de Rois( I /4) : s i t . éntrelos caminos que desde Padrón 
se dirigen á Noya y á Cotón, en el valle llamado de Baleiron; 
clima templado y bastante sano : comprende los 1. de Garráis 
Gasasnovas, Espais , l lerbogo, Pere i ra , Rubieiro , Socastro 
y Soulelo que reúnen 140 casas ¡ hay fuentes dentro y fuera 
de la pobl. y una escuela á la cual asisten 19 niños. La ig l . 
parr. (San Pedro Mártir) es única y su curato de provisión 
onl inaria. E\ t é r j i . confina por N . con el de San Miguel da 
Costa; al E, San Mamed de Ro is ; S. San Juan de Rujan y San 
Mart in de Leroño, y por O. San Tomé de Sorribas. E l t e r re 
no es de buena calidad y los montes de Socastro y el Veipei-
ro se hallan bastante arbolados: le bañan varios arroyudos 
que bajan á enriquecer al llamado Bio-Pequeño, que naciendo 
en Quintans corre por e lcenl rodelafe l ig . y puente de Garráis. 
Los caminos que hemos indicado son malos, y el cor reo se 
recibe 3 veces por semana en la cap. del part. prod. : maiz, 
trigo, centeno , patatas, frutas, hortalizas , vino, lino y leña. 
Cria ganado vacuno , cerdoso, mular , lanar y cabr io: hay 
caza de liebres, conejos, perdices y codornices: se pescan 
truchas, ind. : agrícola , molinos harineros y aun se conservan 
algunos de los muchos telares de lienzos que en otros tiempos 
formaban la riqueza de esta felig. comercio : la esportacion de 
maiz á los mercados inmediatos, pobl . : 123 v e c . , 565 alm. 
con t r . con su ayunt. (V.) 

HERRÓN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de Jusa 
y felig. de San Juan de Arrojo (Y.) . pobl . : 5 vec. 25 almas. 

I l E R B O N : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y 
felig. de Sta. Mariade7/er6oí¡ (V.). 

HERRÓN (Sta . María de): fel ig. en la prov. de la Coruña 
(13 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. y ayunt. de Padrón 
( l / i ) : s i t . sobre la márg. der. del r. Ü l l a , clima templado y 
sano; compréndelos I. de Condes, Confurco, Cort inas, 11er-
bon , Iglesia, Moroni y R o c h a , que reúnen 182 casas bastan
te medianas. La igl. parr. (Sla. Maria), es única, y su curato 
de provisión ordinaria. E l t é rm. confina por N . con el de San 
Pedro de García; al E. y S. el U l l a , y por O. Padrón. E l te r 
reno participa de monte poco poblado, y de llanos y laderas 
de buena calidad , hay fuentes cuyos derrames bajan al men
cionado Ul la , al cual cruza una barca de paso: los caminos, 
locales y el que desde Carcacia llega á la cap. del par t . , son 
malos: el co r reo se recibe en la cartería de esta v . prod. : 
maiz , centeno, vino , algún tr igo, legumbres y lino: cria ga
nado vacuno, cabrio y lanar: hay caza de l iebres, conejos y 
perdices; se pescan salmones, lampreas, reos , anguilas y 
truchas, i nd . : la agrícola, molinos harineros y varios telares 
para lienzos, comercio : el que le proporciona el mercado de 
Padrón, pobl. : 192 vec . , 59 i alm. c o n t r . : con su ayunta
miento (V.) . 

HERBOSA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Puente-
deume y fel ig. de Santiago de Boebre (V.) . pob l . : 1 v e c . , 4 
almas. 

HERROSA: 1. en la p r o v . , d ióc . , aud. terr. y c. g . de Bur
gos (13 l e g j , part. jud . de Sedaño (6 1/2), ayunt. de Val-do-
Bezana: s i t . en llano con buena ventilación y c l ima saludable, 
siendo las enfermedades mas comunes los constipados. Tiene 
30 c a s a s , ig l . parr. ÍSanliago), servida por un cura párroco, 
una ermita dedicada á"San Valentín, cementerio en parageque 
no puede perjudicar la salubridad pública , y una fuente de 
buenas aguas aunque algo gruesas para el surtido del vecinda
r io. Confina el t é rm. N . la V i r g a ; E . Vi l lamediana; S . Arne-
do , y O. San Vicente. E l te r reno es de ínfima cal idad; los 
caminos son de travesía para la carretera de Santander, y la 
correspondencia se recibo deSuncil lo por peatón, p rod . : cen
teno, patatas, yerba y habas; ganado vacuno, caballar y 
yeguar, y caza de perdices, lobos y zorros, ind. : la agrícola, 
carretería y un pequeño molino que solo muele algunas tem
poradas del año. pob l . : 14 v e c . , 32 a lm. cap. prod. : 46,800 
rs. 1MP. : 5,026. 

H E R B U M : antigua c. que Avieno dice haber existido no 
lejos del r. Hibero de los vástulos de la Botica, la que fué de
molida á causa de las guerras. Este geógrafo dice: que en su 
tiempo se conservaba aun el nombre en la tierra en que ha-
u ennap piHoy P"606 vano cansarse en buscar este sitio. 
H E R C E : El nombredeestapoblacion es aducido por prueba de 

la identidad de la celebre Gracurris, antes illurcís y la actual 
Grábalos, por los que han establecido esta innovación en la 
geografía comparada. Nosotros, á pesar de que han estado por 
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ella el autor del Diccionario de la España antigua y el del 
geográfico histórico que publica la Academia de la historia, 
de autoridad ambos sumamente respetables, insistimos en la 
anterior y común opinión que fija á la antigua Illurcis en la 
actual Agreda (V .su artículo.) 

11EBC1LLA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
parí. jud. de Guerníca, térm. áe Jiermeo. 

H E R G U L I S T E M P L U M : es el templo de Érenles gaditano, 
el objeto mas celebrado por los bistoriadores, poetas, orado
res y geógafos. Fué edificado por los fenicios (Diodoro), de
dicándolo al Hercules Ibero, cuya adoración encontraron en 
el país. Su sitio el promontorio oriental de la isla gaditana 
(Es Ira bou , Mela y el l l inerario romano). La veneración en 
que siempre se tuvo este-templo, hizo que acudiesen á el 
muchos hombres eminentes, éntrelos que se cuentan con 
especialidad Aníbal y Julio Cesar, á ofrecer sus votos á la 
divinidad allí adorada. Ningún objeto la representaba, solo 
estaba el templo lleno de su santo respeto. E l nombre de Hér
cules acredita la procedencia oriental de este cul to: era sin 
duda el poblador de la Iberia, el Tubal de las sagradas letras, 
ó el que sirvió de guía á los pobladores : el So l . Entre las r i 
quezas que en este templo se admiraron, deben citarse las dos 
columnas de plata maciza en que estaba escrito lo que habla 
costado su fábrica : estas columnas fueron consideradas por 
muchos, como las famosas de Hércules, conocidas por el orá
culo Tir io que envió á ellas una colonia; pero aquellas eran 
los encumbrados montes que forman el estrecho. 

I IERDOZA: cas. con ermita en la prov. de V i z c a y a , part. 
fud. d«Durango , térm. de Jemrn i . 

H E R E D E R O : cas. en la prov. de Albacete, part. jud . y 
té rm. jur isd . de La-Roda. 

H E R E D I A : I. del ayunt. de Barrundia, en la prov. de A la-
va (Vitoria 3 leg.), aud. terr. de Burgos (21), c. g. de las Pro 
vincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (16), y part. jud . 
de Vitoria (3): srr. en una Ilamira, clima sano comliatido del 
viento N . , y se padecen algunosconstipados. Cuenta 45 casas, 
escuela de primera educación frecuentada por 24 alumnos, y 
dotada con 20 fan. de t r igo ; i g l . parr. (San Cristóbal), servida 
por 3 beneficiados perpetuos, de los cuales , uno obtiene tí tu
lo de c u r a ; hay una casa fuerte, y para el abasto del público 
una fuente dentro y dos fuera de la población, de aguas salu
dables , de las cuales es una sulfúrea y otra dulce ó común. E l 
té rm. que confina por N. Aspuru y Bar r io ; E. Salvatierra; S . 
Ezquerecocha,y O.Da l lo : comprendeIas4 ermitas(Sant¡ago, 
Santa C ruz , Santo Toribío y San Martin); hay ademas una en 
el casco de la población. E l te r reno es de buena calidad con 
un monte poblado de árboles ; le atraviesa de E . áO. el r. Z a -
dor ra que tiene 2 puentes para su paso, caminos : i o s de Sal 
vatierra , Ezquerecocha , Audicana y A s p u r u , en mediano es
tado, prod. : t r igo, maiz , mijo , legumbres y patatas: cria 
de ganado vacuno , caballar, cabrio y lanar: caza de perdices, 
codornices, liebres y sordas; pesca de anguilasy barbos, ind. : 
ademas de la agricultura, un molino harinero.pobl. : 42 v e c , 
194 a lm. c o n t r . : con su ayunt. (V.). 

•Debe citarse aqui l ino de los hechos mas lamentables que 
tuvieron lugar en la últ ima guerra c i v i l : en marzo de 1834 
fueron sacrificados en Heredía, por los carlistas, 116 volunta
rios de Álava que se habían entregado bajo palabra de que se 
les daría cuar te l ; antes de morir fueron despojados de sus 
vestidos, hasta quedar los mas sin camisa. 

H E R E I N A G A : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud . de Durango, térm. de Verr iz . 

H E R E N C I A : v . con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real 
(11 leg.), part. jud . de Alcázar de San Juan ( i ) , aud. terr. de 
Albacete (20), dióc. de Toledo (14), c. g. de Castilla la Nueva 
(Madrid 21): s i t . en un llano cercado de sierras por el E S . y 
O . , á la conclusión délos montes de Toledo; goza de cuma 
templado, reinan los vientos E . y O. y se padecen fiebres 
pútridas y perlesías : tiene 1,200 casas la mayor parte bas
tante reducidas y de un solo piso de 18 pies de elevación, 
en 30 calles y callejuelas, 3 plazuelas y la plaza de la Cons
t i tución, todas llanas, cómodaí y medianamente empedradas, 
con 4 entradas principales l lamadas, Virgen del Socorro, 
Cristo de Misericordia, San Antón y la Labradora, que dir i -
jen á los caminos de Madrid, Alcázar, Andalucía y Ciudad-
Real respectivamente: en la plaza existe la casa consistorial y 
cárcel, en estado de ruina, por cuya razón el ayunt. ha tenido 
para este destino el edificio del codt . de Mercenarios, exi»-
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tente en la misma v . , donde se han construido decentes y 
desahogados locales: este conv. es el mejor edificio déla pobl. 
fué fundado por el gran Prior de San Juan, D. Juan de Aus
tr ia, hijo de Felipe IV : su ig!. es propiedad de la v . , y por 
lo tanto está abierta al culto con todo el servicio que tuvo 
antes de la eslincion de regulares : hay ademas 4 escuela» de 
primera enseñanza, á las que asisten 170 niños, cuyos maes
tros no perciben dotación, 3 de niñas también indotadas, en 
las que so educan 88 ; uu colegio de humanidades, en el que 
ademas de las primeras letras, se enseña gramática latina y 
filosofía, cuyo establecimiento está incorporado á la Univer
sidad de Toledo: una ig l . parr. dedicada á la Purísima Con
cepción de N l r a . Sra. con curato de término y provisión de 
l a Sacra asamblea de la orden de San Juan, patronato del 
gran Prior de la m i s m a , como perteneciente á su terr. 
aunque la jur isd. corresponde al arz. en su vicaria de Alcá
zar de San• Juan ("V.); tiene un anejo en el Puerto-Lápiche; 
el edificio es sólido, aunque bastante tosco, de una sola nave 
de 175 pies de larga, 39 de ancha en el cuerpo de la ig l . y 23 
mas en cada una de las capillas que forman el crucero: la 
sacristía es magnifica construida en 1819 á espensas déla 
dignidad prioral l a * S/3 partes, y del arz. la r«stante ; en la 
torre con un gracioso chapitel, está el reloj de la v . ; hay por 
últ imo, 7 ermitas, las 4 sit. en las cuatro entradas del pueblo, 
con la advocación que allí dij imos, y ademas las del Santo, 
San José y SanCristoval , erijida esta sobre el cerro del mismo 
nombre: á los afueras está el cementerio, algo pequeño y no 
susceptible do mejora; no lejos de las casas en un terreno hú
medo y salitroso, la famosa alameda perteneciente al secues
tro del ex infante D. Sebastian, que sin disputa escede á todas 
las de su clase en la piov. , tanto por el número de árboles, 
como por la buena calidad de sus maderas: corren por ella 
dos arroyos que tienen su nacimiento en unas huertas inme
diatas, los cuales sirven para el lavado de ropas: se surten los 
vec. de aguas potables en varias fuentes de las inmediacio
nes , y algunas á larga distancia , y para las caballerías en 
los arroyos espresados Confina el t é rm. por N . con V i -
llafranca de los Caballeros (Toledo); E . Alcázar de San 
Juan ; S. Manzanares y Vl l larta de San Juan; O. Puerto-
Lápiche , distando sus limites 2 leguas el que m a s , y 
un cuarto y medio el que menos y comprende li.OOO fa
negas de t ierra, destinadas casi en su totalidad á la labor y 
olivares, con muchas casas de campo para atender á las fae
nas de la agricultura, entre las cuales es la mas notable la 
llamada de D. Vicente (V.): baña el térm. el r. Gigüela unido 
á los de Záncara y Guadiana, á una leg. de dist. de la v . , en 
dirección de E. á O. llevando en la estación de invierno bas
tante agua y ninguna en verano, á causa de hallarse Inutil i
zado su cauce; en los confines de esta v . con Alcázar de San 
Juan, corre el arroyo Valdespino, cuarto y medio de leg. de 
dist. por la parte mas próxima. El ter reno es casi todo llano; 
se divide en 4 clases, de las que la primera contendrá 1,500 
fan. ; 3,000 ia segunda; 4,500 la tercera, y el resto la cuarta. 
Los caminos son de pueblo á pueblo, todos llanos , pueden 
marchar carros por ellos y se hallan en estado regular : el 
correo se recibe en Vi l larta de San Juan, por balijero, 3 veces 
a l a semana, prod. : trigo candial, cebada, centeno, avena, 
salicor ó bar r i l la , aceite, v i n o , legumbre! y verduras: se 
mantiene ganado lanar y mular que es el mas preferido, 
200 muías de labor, y se cria poca caza menuda, ind. y co
mercio : 7 fáb. de jabón, paradas, 15 molinos de aceite, 7 ha
rineros de viento, 3 de chocolate, una cerería, dos telares de 
estameñas : los géneros del pais se consumen todos en el 
pueblo ; pero se dedican muchos vecinos á transportar en 
sus carros de camino, granos, aceite, bacalao, naranjas y 
otros art. de Andalucía á Val tn í ia , Madr id, Vitoria y hasta 
el estrangero, según lo exljen sus especulaciones. Se celebra 
una feria los dias 23, 24 y 25 de setiembre á cuyos días 
se ha traspasado desde el 14, 15 y 16 de agosto, en que se 
celebraba, por concesión del S r . D. Fernando V i l , dada en 
20 de julio de 1825: hay un mercado los jueves de cada se
mana, pobl . : 1.430 vec. 7,150 a lm. cap. imp.; 2.500,000 rs. 
con t r : por todos conceptos con inclusión de culto y clero 
190,366. 31. presupuesto munic ipal : 47,000, del que se pa
gan 4,000 al secretario por su dotación y se cubre con el pro
ducto de propios y arbitr ios, que consisten en los pastos 
realengos y el valor de la correduría y almotacencrla. 

Esta v. tuvo su orijen de unas casas de campo llamada» la» 
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Herencias, cuya propiedad perteneció á los labradores de otra 
v. nombrada Vi l acenlenlllas, que en tiempos muy remotos 
ei ist ia al S. del cerro de San Cristoval, que desapareció de 
resultas de una epidemia. (V. Gran priorato de San Juan.) 

HERENCIAS (las): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de To-
cdo (14 l eg . ) , part. j ud . de Talavera de la Reina (2), aud. 
terr. de Madrid (21), c. g. de Castilla la Nueva : sjt.- en un 
llano con Sigo do declive al E. y N . , lo rodea el Tajo por el 
últ imo punto y por O . , y varias montañas por el S. , es de 
cuma templado, aunque se nota algún esceso en las estacio
nes estremas, le combaten los vientos E. y O . , y se padecen 
tercianas, catarros, afecciones de estómago y diarreas : tiene 
180 casas do ladrillo y tierra sin comodidad alguna, que for
man 14 calles anchas sin empedrar , y una plaza ; hay casa 
do ayunt., que también sirve de caree i escuela de primeras 
asisten de 40 á 50 niños de ambos sexos; una ig l . parr. 
letras dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, a l a que 
dedicada á la Purísima Concepción , con curato de primer as
censo y provisión ordinaria, la cual tiene un anejo en la ald. 
de Membr i l l o , y en los afueras el cementerio al E . do la 
pob l . : se surte d^ aguas potables en una fuente de las In
mediaciones al S E . , 2 pozos públicos y los de las casas, 
todos de aguas gruesa*. Confina el té rm. por N . con el 
de Talavera de la Reina; E. Puoblanueva y Alcaudete ; S . 
este últ imo y Belvls de la Ja ra ; O. la Calera, estendién-
dose 3/4 de leg. de N . á S . , y 3 leg. de E . á O . , en cuya 
comprensión se halla una casa granja llamada Pompajue-
l a , que fué de los P P . Gerónimos de Ta lavera , con una 
alameda y una grande heredad de cepas y olivos ; un pueblo 
destruido llamado Aldeas-nuevas de Rodrigo , y una ermita 
que ya no existe, con el título de Ntra. Sra . del Sanco ; el 
quinto del gamito a l t o , perteneciente á la deh. de Caste
llanos, poblado de encinas , coscoja y chaparro; las deh, de 
MiTatl ion , Alamíllo y Aceitunil la , pobladas también de en
c i n a , pero con mucha coscoja, jara y juagarzo , y por ú l 
timo muchas heredades de o l i vos , y nuevo plantío de viñas 
á las partes mas próximas al pueblo: el Ta jo , que pasa 
por el lado N . torciendo al S . , y que al mismo tiempo es el 
deslinde de su térm. por la parle de Talavera y la Calera, es 
el único r. que le baña, sin prestar al pueblo ninguna utl-
d a d , quedándose á la i z q . ; sobre este r. se halla un sitio 
nombrado barranca blanca de l casti l lo , de bastante eleva
c ión, formando un llano en su vért ice: en el año 1801 se 
desplomó sobre el agua una gran porción de tierra de esta 
barranca, formando á su caída una especie de detonación ó 
ruido espantoso, y deteniendo por algunos minutos el curso 
del r. : con este motivo se descubrieron en su mayor altura 
muchos ladrillos y escombros de construcción antiquisima, y 
en varias escavaciones que después se han hecho , se han 
encontrado sepulcros hechos con piedras largas y labradas, 
con algunas inscripciones en caracteres arábigos al parecer, 
y conteniendo varios huesos humanos ; en el mismo sitio 
halló un vec. una cantidad de monedas de cobre. El t k r reno 
es labrantio, de secano, bastante feraz en una cuarta parte, y 
lo demás montuoso y de clase ínfima : los caminos vecinales: 
el correo se recibe en Talavera por balijero 3 veces á la se
mana, proo.: tr igo, cebada, centeno , algarrobas, garbanzos, 
pitos, avena, habas, mostaza, alguna hortaliza, vino y aceite; 
W mantiene ganado lanar, de cerda, cabrio, vacuno; y se cria 
caza menuda y la pesca del Tajo. pobl . : 141 vec. , 564 a lm. 
cap. prod. : 12.176,774 r s . , siendo de advertir que mas do 9 
millones proceden de riqueza desamortizada, imp. : 302,169. 
c o n t r . según el cálculo oficial de la prov. : 74 ' i8 por 100. 
presupuesto mumcipai.: 7,000, del que se pagan 2,800 al se
cretario por su dotación , y se cubre con el prod. de las tier
ras de propios que asciende á unos 4,000 r s . , y el resto por 
repartimiento vecinal. En estos dalos está incluida la a ld. de 
el .Membril lo, aneja á este 1. en todos conceptos. Casi todos 
los cerros son de s e n . , y aun las casas están edificadas en 
propiedad del mismo , por cuyo motivo se hal lan gravadas 
con censos enfitéuticos: tanto este lugar como su anejo han 
aumentado considerablemente desde principios del siglo 
pasado. 

HERENCHÜN: v . del ayunt. de Garma en la prov. de A la -
va (á Vitoria 2 1/2 leg . ) , part. jud. de Salvatierra (2), aud. 
terr. de Burgos (22), c. g. do las Provincias Vascongadas, 

\ dióc. de Calahorra (15): s i t . al S. del llano que hay entre V i 
toria y Salvat ierra, á la falda del puerto de Azaceta: c l ima 
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f r i ó , combatido por el viento N . y propenso á catarros y afec^ 
ciones pulmonares. Tiene 35 casas, un cobertizo de teja vana, 
donde se celebran cuando corresponden las sesiones del ayun
tamiento, escuela concurrida por 10 ó 12 alumnos de ambos 
sexos y dotada con 15 fan. de t r igo , dos fuentes manantiales 
en forma de pozos , ig l . parr. (San Andrés) servida por dos 
beneficiados, 3 ermitas bajo la advocación de San^Iuan Bau
tista y Ntra. Sra. de la Asunción , y cementerio muy bien 
sit. y con capil la. E l tébm. confina N . Alegria y A n u a ; E. 
Alegr ia; S . Azaceta y Berroc i , y O. Eguileta; siendo su esten-
sion de 3/4 de leg. de N . á S . , y 1/2 de E . á O . : hay montes 
poblados de rob les , hayas , otaca y berozo. E l te r reno es 
arenisco y f r ió ; le bañan dos arroyos que nacen en los mon
tes de que se hafcecho mérito. Los caminos son locales , uno 
dirige á Vitoria y se hal la en regular estado. E l correo se 
recibe en la espresada c. por el balijero.de Alegria. prod.: 
tr igo, maiz, avena, patatas, habas, rica y a lholba; cria gana
do vacuno, cabal lar, cabrio y de cerda ; caza de codornices, 
perdices, liebres y alguna becada, mu. : 2 molinos harineros. 
pobl . : 26 v e c , 130 alm. con t r . con el ayunt. (V.) 

Se llamó antiguamente Here in íuh in y pertenecía á la me-
rindad de Hiruzhaeza. E l sen. de la v. pertenece por heren
cia á los condes del Vado, en virtud de compra que hizo 
Juan de Salvatierra á Doña Gregoria de Mendoza, por los 
años 1600, y en reconocimiento del sen. , paga la v. dos ces
tas de setas, que los naturales llaman perrechicos y dos ca
britos, y los del estado general, 3 ducados 25 mrs. y media 
fan. de trigo cada uno anualmente. En el archivo de la v i l la 
hay real egecutoria de 20 de diciembre de 1727, en que se le 
condena á que lleve los perrechicos y cabritos á su señor, y 
á este se le niega el derecho que pretendía tener en los mon
tes de dicha pobl. 

H E R E N E : pago en la isla del Hierro , prov. de Canarias, 
part. j ud . de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jur isd. de Valverde 
ó Valíverde.-

HEREIÑA: v . del ayunt. de Rivera-alia en la prov. de A la-
va (Vitoria 4 leg.) , part. jud. de Anana (1 1/2), aud. terr. de 
Burgos , dióc. de Calahorra (20): s i t . en la caída de un mon
te que le domina por S . ; c l ima sano, combalido del viento 
N . ; se padecen catarros y pulmonías. Cuenta 17 casas inclu
sa la munic ipal , ig l . parr. {San Miguel)servida por un cura 
y un beneficiado perpetuo, y una fuents de aguas regulares. 
Confina el temí . N . Mlmbredo; E. San Pelayo ; S. Antezana, 
y O. Caicedo Sopeña. El te r reno es de buena calidad con dos 
montes poblados de robles y encina , le alraviesa un riach. 
que nace en Gorbea y tiene un puente para pasar el camino 
que conduce á Miranda de Ebro. caminos: el ya mencionado 
y algunos otros locales en mediano estado. E l correo se re
cibe de Miranda por el balijero de Anana los lunes , miérco
les y sábados , y se despacha en los mismos dias. r non . : tri
go , cebada, avena, maiz, menuzales y patatas ; cria de ga
nado mular, cabal lar , lanar y cabr io; caza de perdices, lie
bres y codornices; pesca de truchas, anguilas, barbos y loinas. 
mo. y comercio: ademas de la agricultura, un molino harine
ro y la esportacion de granos á Vitor ia y Miranda, pob l . : 11 
v e c , 7o a lm. cont r . con su ayunt. (V.) 

En el catálogo de San Mil lan se hace mención de este pua-
blo con el nombre de Creuna, situándole en el A l foz de Tor-
nello cerca de A m z k i t a . Antes, elegido el alcaide iba á ju
rar su oficio ante el gobernador ó alcalde mayor que tenia el 
marqués de Mirabel ó Pobar, conde de Berantevilla, en esta-
población como señor de el la, percibiendo por razón de sen. 
y alcabala 36 rs. del estado noble y 60 del general por el dere
cho llaroadoservicio real, ademas de pagarle este últ imo, 7 1/2 
celemines de trigo y otros tantos de cebada por cada yugada 
de bueyes que lubiere, 

HERÉS (San Jor je/ : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (6 
•eg ) . part. jud. de Avi les (2), ayunt. de Gozon (1/2). s i t . en 
terreno desigual, y muy pantanoso en tiempo de lluvias, don
de la combaten principalmente los aires del E . y O. E l c l ima 
es templado, y laS enfermedades mas comunes fiebres, cons
tipados y reumas. Se compone la pobl. de 2 barrios princi
pales, denominados Heres y Vi l lanueva, distribuidos ambos 
en los cas. dispersos de Barrero, Bayon, Bal l ina, Cabana, 
Cueto, las Cabanas, Dotninguiro, el Forcon, la Foz, Gamone-
do, Gelad, los Morales, la Pinera, el Pedregal, la Requejada, 
la Rodriguera„ Ventura, Viñas y Zalceda, que reúnen 63 ca
sas. Hay escuela de primeras letras, frecuentada por 26 á 30 
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niños, cuyo maestro percibe de sueldo 1,500 rs. anuales. L 
ig l . parr. (San Jorge) está servida por 1 cura de 2. ' ascenso, 
y de patronato d e S . M . También hay 1 ermita dedicada á Sto. 
Toribio en estado ruinoso y sin culto en el cas. de Barrero; y 
otra á N t ra . Sra de la Luz en el barrio de Villanueva á corta 
dist. de la ig l . Confina el térm. N . , fel ig, de Bañugues; E . la 
de Luanco; S. la de Nembro, y O. la de Verdicio. Denlro del 
mismo se hallan varias fuentes de buena calidad, habiendo l 
de aguas ferruginosas en el cas. de la Foz. El te r reno part i 
cipa de lastres calidades, y se halla cruzado por varios arro
yos ó regatos, sobre los cuales se ven algunos puentecillos 
insignificantes. Por el lado occidental hay un monte llamado 
Merin, que pertenece á esta y á otras felig. inmediatas; es 
bastante estéril, y sin arbolado; únicamente de vez en cuando 
se siembran algunos trozos de centeno. Ademas de los cami 
nos locales, se dirige uno á Luanco, y otros dos desde el bar
r io de Heres y de Vil lanueva á Aviles: su estado es malo y 
muy lodoso en el invierno. El correo se recibe de la cap. del 
concejo 3 veces á la semana, prod. trigo, maiz, ha lns , pala-
tas, guisantes, nabos, calabazas, lino y toda clase de frutas, 
inclusa la de naranjas y limones : se cria ganado vacuno, ca
ballar, lanar y de cerda; caza de perdices, codornices, y l ie
bres y alguna pesca de anguilas, ind. : la agrícola, un molino 
harinero, ganadería y filatura y blanqueo de hilo para ven
der, pob l . : 8t v e c , 366 alm. cont r . : con su ayunt. (V.) 

H E R E T A S : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res , part. j ud . de Manacor, térm. y . jur isd. de la v i l la de 
Ar ta . 

I1ERETAT: predio en la is la de Mallorca, prov. de Ba 
leares, part. jud . de Manacor, térm. y jur isd. del 1. de Cap-
depera. 

H E R E T A T : predio en la isla de Mal lorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de P a l m a , térm. y jur isd. de la vi l la de 
Buñola. 

I IEREU (ca l ) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. j ud . de Inca, térm. y jur isd. de la v i l la de Po -
llenza. 

I IEREU (can): casa de campo en la isla de Mal lorca, prov. 
de Baleares, part. j ud . de Inca, térm. y jur isd. de la v . do 
Sta. Margarita. 

H E R E U E T : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba
leares , part. jud . de Inca, térm. y jur isd. de la v i l la de Po-
llenza. 

H E R E Z A : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part. 
jud. de Marquina, térm. de Guizaburuaga. 

HERGUI. IUELA: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avi la 
(9 leg.), part. jud . de Piedrahila (2), aud. terr. de Madrid 
(27), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 3 i ) . s i t . en la sier
ra llamada de Piedrahi la , y en un suave decl ive; le comba
ten los vienlos N . y E, y su clima es f r i ó , padeciéndose reu
mas é hidropesías: tiene 50 casas de pobre ronslruccion , in
clusa la de ayun t . ; escuela de instrucción primaria, común á 
ambos sexos, á la que concurren sobre 20 alumnos, que se 
hallan á cargo de un maestro, dolado con 1,000 rs., 1 fuente 
de buenas aguas , de las que se utilizan los vec. para sus 
usos, y 1 ig l . parr. (N'lra. Sra . de los Angeles), servida por 
1 párroco, cuyo curato es de entrada y ue presentación ó 
nombramiento de la justicia, concejo y demás del pueblo. 
Tiene 1 ermita (Sla. Maria Magdalena), con culto público a 
espensasdelos fieles: en los afueras de la pobl. , y lado S . , 
está el cementerio, e! quetn nada perjudica á la salud públi
ca. E l te r reno confina N . San Martin de la Vega ; E . Hoyos 
del Collado y Navacepeda; S. San Bartolomé, y O. Piedrahi
l a : se estiende 1 leg. de N . á S. é igual dist.de E. á O . , y 
comprende 1 deh. de 00 á 80 obradas de cabida: bastantes 
montes poblados de piornos, crecido número de prados de 
buena yerba, y muchas fuentes de aguas delgadas ; le atra
viesa una garganta ó arroyo que nace en lo elevado de la sier
ra , y corre de N . á S. E l te r reno es de inferior calidad, cami
nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado. 
E l correo se recibe de Piedrahila por propio los martes y sá
bados , y salen los domingos y miércoles, pbod. centeno, pa
tatas , alguna cebada y frutas; mantiene ganado lanar, vacu
no y caballar; cria caza de liebres y perdices, y alguna pesca 
de truchas, ind. y comercio: la agrícola, 3 molinos harine
ros , que solo muelen en invierno, y algún tráfico en ganados. 
pobl.: 47 v e c , 186 alm. cap. prod. : 348,250 rs. IMP.: 13,930, 
ind, y f a b r i l ; 1,750. contr.-. 3,486,3. mrs. 
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HERGÜIJUELA: v . con ayun l . en la prov. y aud. terr. de 

Cáceres (10 leg.), part. jud . de Logrosan(5), dióc. de Plasen-
cia (18), c. g. de Estrcmadura (Badajoz 24). s i t . á la falda de 
las sierras llamadas de Garciaz, ramificaciones de las Vi l luer-
cas, goza de cuma templado; reinan los vientos N . y S . , y se 
padecen liebres intermilentcs. Tiene 150 casas de un solo pi
so, desiguales é informes; consistorial inhabitable con cárcel 
en ella; escuela de primeras letras, dotada con 1,300 r s . , y la 
retribución de los 30 niños que concurren; igl . parr. dedicada 
á San Bartolomé, con 1 anejo en la Conquista; curato de en
trada y provisión ordinaria: el edificio es pequeño, de una 
nave y con paredesde piedra, barro y alguna cal: en los afue
ras está el cementerio en 1 ermita arruinada, y se surte de 
aguas potables en l buena fuente á corta dist. al N . y en 2 po
zos. Conlina el t i í rm. por N . con el de Truj i l lo; E . Garciaz; 
S. Conquista; O. Sta. Cruz de la S ie r ra , á dist. de 1/2 leg. 
próximamente por todos los puntos, y comprende varias deh. 
de labor, el monte poblado llamado los Róbleles, y la ermita 
arruinada deNt ra . Sra . de Portera: le baña el r. A lco l la r in , 
llamado alli arroyo del Peral: corre entre esta v. y la Con 
quista á 1/2 leg. de ambos puntos, marchando de E. á S. El 
ter reno es llano y algo montuoso, escepto por la parle del E . 
que están las sierras de Garciaz: lambien á la salida para Tru
jil lo hay 1 pequeña Sierra llamada de los Lagares por los mu
chos que hay de aceitería cual está toda plantada de olivos y 
viñas de los vec. de Truj i l lo. caminos: son de pueblo ;i pueblo, 
lodos de herradura en mediano estado. E l correo se recibe 
en la misma v. al paso del conductor de Trujillo á Guadalupe. 
prod. trigo, cebada, centeno, l ino, aceite y v ino; se mantiene 
ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda, y se cria caza me
nor, mn . y comercio: 2 molinos de aceite, cuyo género se es
porta, poul. 130 v e c , "92 alm. cap. prod. : 1.322,000 rs. imi'.: 

6 6 , 1 0 0 . CONTR.: 9 ,113 5 . PRESUPUESTO MUNICIPAL: 5 , 0 0 0 , de l 
que se pagan 2,000 al st crelario por su dotación , y se cubre 
con el fondo de propios , que consiste en 1 deh. y 3 ejidos de 
1,800 fan. de sembradura y repartimiento vecinal. Este pue
blo se llama lambien Calzada de Herguijuela. 

HERGÜUUELA DE L A S1EKPE: 1. con ayunt. en la prov. 
y dióc. de Salamanca (7 y 1/2 leg.), part jud. de Sequeros ( i ) , 
aud. terr. y c. g. de Valladolid (29). srr. en un llano'bien 
ventilado, con cuma muy sano. Se compone de 32 casas, 
formando cuerpo de pobl., de mediana construcción y ningu
nas comodidades interiores; hay 1 igl . pequeña á unos 100 
pasos de la población, aneja de la matriz de la Sierpe, cuyo 
párroco le asiste, y 1 cementerio al lado de la ig l . , que en na
da perjudica á la salud pública. E I té rm. se estiende 1 leg. de 
N . á S. y 3/4 de E. áO . , confinando al Ñ. con Hondura; E. V i 
llar de Leche y su matr iz; S. Albergueria y Monleon, y O. 
San Domingo: en él hay 2 fuentes próximas al pueblo que des
cribimos, cuyos vec. aprovechan sus aguas para los usos de 
la vida, bebiendo los ganados en las charcas que se forman en 
el invierno, pues secas en el verano tienen que ir á buscarlas 
á otros puntos. E l te r reno todo es de secano, y en su mayor 
parle propio del marques de Cerralbo; hay 1 pequeño monte 
de encina, de donde se surten de leña, y algunos prados y va 
lies con escelentes pastos, caminos: pasa la calzada que viene 
de Miranda y Linares en buen estado, asi como los caminos 
transversales. La correspondencia se recibe por Linares, 
adonde la llevan de Sequeros, prod. mucho trigo y otros ce
reales, lino y patatas: hay ganado de cerda, vacuno, lanar y 
cabal lar, y caza de liebres, perdices y conejos, pobl.: 24 ve
cinos, 120 a lm. r iqueza imp.: 343,050 rs. imp.- 17,152. 

HERGUIJUELA DE LA S IERRA: v. con ayunt. al que está 
agregado la ald. de Rebollosa en la prov. y dióc. de Salaman
ca (14 leg.), part. jud. de Sequeros (2 1/4), aud. terr. y c. g. 
de Valladolid (36). s i t . en una especie de ladera con piso llano 
hacia el centro y desigual á los lados en la falda ó raiz de una 
elevada sierra llamada Cabr i l (V.), que está al N E . y entre 
otros montes algo mas distantes y menos elevados, loque 
ocasiona que la pobl. se encuentra eu una hondonada, menos 
por el lado del S. en que está menos elevada, con libre venli-
(ación y cl ima muy saludable. Consta de 120 casas de media
na construcción, entre ellas la del ayunt. y la llamada albón
d iga ; hay 1 cárcel pequeña é insegura; escuela de primeras 
letras, dotada con 100 ducados y una corla retribución délos 
50 niños que á ella concurren; ig l . parr. (La. Asunción de 
Ntra, Sra.), beneficio de primer ascenso, servido en la actua
l idad por un ecónomo secularizado; á la salida del pueblo se 
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ve una ermita pequeña y una fuente con su gran caño y pi lar, 
de cuyas esquisitas aguas se surten los v e c , y 1 cementerio en 
buena sit., próximo á la ig l . El té rm. se esliende de N . á S . , 
prolongándose en esta dirección 1 leg. y de E. á O. 1/2. Con
fina al N . con los de Alberca y Madroñal; E. Cepeda y Solo-
serrano ; S. el anterior y Rio Malo (pueblo de las Hurdes, del 
part. de Granadil la, prov. de Cáceres), y O. las Mesías, del 
mismo part. y prov. ; le bañan varios riach. de poca eonside-
racion , el r. Belén y un regato llamado de la P o r t i l l a , de 
curso perenne aunque de poca agua; se encuentran en este 
térm. muchas señales de contener sus montes mineral ferru
ginoso, y con el objeto de esplolarlos, se ha formado una so
ciedad que en el dia practica algunas escavaciones. E l tehre-
«o es flojo y pizarroso, con muy poco de riego, inculto en su 
mayor parte y cubierto de castaños y mata baja, caminos: 
pasa uno en dirección de Cepeda, otro procedente de la A l 
berca, que va á Sutoancho, en buen eslado ambos; los demás 
son locales. La correspondencia se recibe de Sequeros, adon
de envia el ayunt. á buscarla dos veces en la semana, prod. 
trigo, centeno, cebada, vino, aceite, l ino, higos , patatas, na
bos y varias semil las; hay ganado vacuno y cabrio en corla 
cantidad, y caza de liebres, perdices y conejos, inü-.: hay una 
fáb. de curtidos de todas clases, 2 lagares y otros tantos tela
res, pobl . : 126 v e c , 619 alm. riqueza puod.: 207,950 rs. imp. 
10,397. Valor de los puestos públicos: 3,136 rs. 

HERGUIJUELA ( la): I. con ayunt. en la prov. de Salaman
c a , d ióc y part. jud . de Ciudad-Rodrigo (3 leg.) , a u d . 
terr. y c. g. de Valladolid. Se halla s i t . en dos laderas que 
divide un arroyo de muy poca agua, con buena ventilación, 
pero resguardado del viento N . y cl ima sano. Se compone do 
unas 60casas de un piso con corrales, muchas de ellas para 
el g.inado; tiene una propia del ayun l . en la q je está la cár
cel; hay una escuda de primeras letras indotada, á la que 
asisten algunos niños que retribuyen al maestro con una 
cantidad convencional: ig l . parr. (Nl ra. Sra. de las Nieves), 
servida por un cura de primer ascenso, á la que está unida 
como anejo Cepedosa (San Miguel Arcángel), y un cementerio 
fuera de la pobl. que en nada perjudica á los vec. Confina el 
térm. por el N . con el r. Águeda; E. Martiago; S. Sango, y 
O. la deh. de Posadillas. E l te r reno es montuoso con algu
nas encinas á la parle del N . , y tiene de hbrantio unas 500 
fan. de tierra: le baña el r. mencionado que corre hacia el E . , 
per donde cruza también el llamado de Agadones, no aprove
chándose las aguas de ninguno por la naturaleza del terreno 
tan escabroso. Los caminos dirigen á los pueblos inmediatos 
en mal eslado. La correspondencia se recibe de la cab. del 
part. prod.: trigo, algún centeno, pocos garbanzos, patatas y 
l ino; hay cria de ganado lanar y algún becerro de las reses 
de labor, y caza de conejos y perdices, pobl . : 55 v e c , 156 
alm. r iqueza prod. : 234,150 rs. imp.: 11,707. Valor de los 
puestos públicos 490 rs. 

I IERGUIJUELAS: desp. en la prov., part. jud. y térm. de 
Cáceres. s i t . 2 1/2 leg. al S. de esta v . Comprende en el dia 
2 magníficas casas fuertes, guarnecidas de torres, cubos y a l 
menas, cuyas casas se destinan actualmente para recreo en 
las temporadas de primavera, y para residencia de los labra
dores y ganaderos de sus térm.: en cada una hay un oratorio 
y grandes salas bien amuebladas, la una pertenece al señor 
marqués del Reino, y la otra al de Torreorgáz. 

HERÍAS (San Claudio) : felig. en la prov. y d ióc de Ovie
do, part. jud. y ayunt. de P o l a de Lena. Es Er ias . (V.) 

HERÍAS (S ta . Mar ía ) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do, part. jud. de Grandas de Salime, ayunt. de Al lande. Es 
E r i a s . (V.) 

HERIDAS ( las) : alq. que forma parte del ayunt. y felig. 
del Pino-Franqueado, en la prov. de Cáceres, part. jud . de 
Granadil la, terr. de las Hurdes; tiene 10 casas miserables, 
8 v e c , 40 a lm. Los demás dalos pueden verse en los art. 
Pino-Franquedo y Hurdes. 

11ER1LLA: cortijo en la prov.de Granada, part. j ud . y 
térm. jurisd. de Isnal loz. 

H E R M A N A S , (las) : cortijada de 7 casas, en la prov. (le 
Albacete, part. jud. de Veste, térm. jur isd. de E lche de l a 
Sier ra. 

H E R M E D E L O (San. M a r t í n de): felig. en la prov. de la 
Coruña (14 leg.), d ióc de Santiago (3 1/2), part. jud. de P a 
drón (3 1/2) y ayunt. de Rois (1): s i t . en el camino real que 
desde Santiago se dirige á Naja, y cercado de montes mas ó 
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menos elevados, su cl ima es f r ió, con especialidad cuando 
reina el viento N . Se compone de los 1. ó ald. de Albagueira, 
Asneiros, Barreiro, Cadeso, Casa do Vento, Figneiroa, Mar
telo, Moarés, Penavide y Sabacedos, que reúnen 113 casas, y 
tienen una escuela frecuentada por 23 niños que pagan un 
real cada mes y un ferrado de maiz al año. L a i g l . parr. (San 
Martin) es única. E l t é rm . confina por N . el de Comando y 
San Miguel de Cor la ; por E. y S. con el de Aguas Santas, y 
por O. el de Vi lacoba; le bañan varios arroyuelos que tienen 
origen de las muchas y buenas fuentes que se encuentran den
tro y fuera de pob)., cuyas aguas reunidas forman un r iach. 
que corre al S. y entra en la citada felig. de San Vicente de 
Aguas Santas, E l te r reno es montuoso, con buen arbolado y 
pasto; la tierra destinada al cultivo de mediana calidad, y 
ios caminos locales, que enlazan con el de que se ha hecho 
mérito, malos y peor cuidados. E l cor reo se recibe 3 veces 
por semana en la cap. del part. prod.: maiz, centeno, patatas 
y algunas legumbres; cria ganado vacuno, mular, lanar, ca
brio y de cerda; hay caza de liebres, conejos y perdices, ind. : 
l a agrícola y pecuaria, pobi,.: 96 v e c , 457 alm. con t r . : con 
su ayunt. (V.) 

H E R M E D E S : v . con ayunt. en la prov. y dióc. de Falencia 
(a leg.), part. jud . de Saltanas (3^, aud. terr. y c. g. de Val la-
dolid (9): s i t . en la falda de una colina en la parte E. y S . y 
defendido délos vientos N . y O.: su cuma es templado en la 
pobl. por estar al abrigo de los mencionados vientos, no asi 
en el tcrm. que es f r ió , razón por la que se padecen pulmonías 
por la variación repenlina de temperatura. Consta de 90 c a 
sas de dos pisos, de muy mala vista y pocas comodidades, 
formando calles irregulares, mal empedradas y sucias; hay 
casa de ayunt., una escuela de primera educación, á la que 
concurren 24 niños y 10 niñas, dotada con 2,048 rs. en me
tálico y frutos; ig l . parr. de entrada, su advocación San Juan 
Bautista, servida por un cura teniente y sacristán, y una er
mita, Ntra. Sra . de las Heras, inmediata al pueblo donde se 
halla el cementerio con buena ventilación; para surtido del 
vecindario hay una fuente de abundantes y esquisitas aguas 
dentro de la pobl. y varias fuera. Confina el té rm. por N . con 
Cevico Navero; por E . Caslr i l lo de Don Juan; por S. Fuembe-
l l ida, y por O. l iertabil lo; en él se halla comprendido el desp. 
San Sebastian, Los Pajares, que estaba agregado á la abadía 
de Husillos- E l ter reno es flojo, pedregoso y poco producti
vo , á escepcion de 2 valles que hay en dirección de E. á O., 
que son de regular calidad; hay una deh. de pastos para el 
ganado y abunda de piedra caliza para la fabricación de yeso: 
i /4 de leg. del pueblo al fin de uno do los valles nace un arro
yo , y otro en el térm. de Cevico Navero, los cuales reunidos 
corren de E . a O. ; dejando la pobl. á su der. sonde curso 
perenne, aunque de escasas aguas, y dan impulso á un molino 
harinero. Los caminos son de pueblo á pueblo, carreteros y de 
herradura muy quebrados y casi intransitables. La corres
pondencia la recibe de Palencia por peatón los jueves y do
mingos, y sale miércoles y sábados, prod. : trigo morcajo, ce
bada,, centeno, avena, anis y algún vino; se cria ganado mu
lar, lanar y vacuno; caza de liebres, conejos y perdices; pesca 
de cangrejos y bermejuelas. ind. : la agrícola y un molino 
harinero, pobi,.: 88 v e c , 458 a lm. cap. prod.: 381,500 rs. 
imp.: 12,425. E l presupuesto municipal asciende á 2,465 rs., 
y se cubre con los productos de propios. En la guerra de 
la Independencia sufrió un horroroso saqueo que le dejó 
arruinado. 

MÉRMELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz, felig. de San Mamed de Sabojanes. (V.) 

HERM1DA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo, y 
felig. de S la . Eulal ia de Ozas. (V.) 

HERM1DA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde
nes , y felig. de Sta. Maria de Sean . (V.) pobl.: 4 v e c , 22 a lm. 

HERM1DA: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Cabana, 
y fehg. de San Esteban de Anos. (V.) 

HERM1DA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Juan 
• í ^ m ' J . f e l ' s - t l e San Salvador de Sofán. (V.) 

HbRMIDA: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga, 
y fehg. de San Pedro de Cambas. (V.) 

HERM1DA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza, y 
felig. de San Pedro i tPo rzomi l l os . . (V.) 

HERM1DA: 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Mon-
fero, y fel ig. de S U . Maria de gestos». (V.) pobl.: 2 v e c , 
14 almas. 

HER 
H E R M I D A : 1, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá

pela, y felig. de Santiago de Bermuy. (V.) p o b l : 5 v e c , 
16 almas. 

HERMIDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de A lve-
dro, en la parr. de Almeiras, y felig. de San Esteban de C«-
l leredo. (V.) 

H E R M I D A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alve-
dro , en la parr. de Almeiras, y felig. de Sta. Maria de 
Celas. (V.) 

H E R M I D A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Artci jo, y 
felig. de Sta. Marina de Lañas. (V.) 

H E R M I D A ; I. en la prov. de Lugo , ayunf. de Quiroga, 
y felig. de Nt ra . Sra . de Hermida . (V.) pobl . : 44 v e c , 
220 almas. 

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Poz, y fel ig. 
de San Martin de Mondoñedo. (V.) pobl . : 13 v e c , 65 almas. 

H E R M I D A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Germade, 
y felig. de San Pedro Félix de Roupar. (V.) p o í l . : 4 v e c , 
20 almas. 

H E R M I D A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte, y 
felig. de San Pedro Félix de Cerdeiras. (V.) pobl.: 1 v e c , 
5 almas. 

H E R M I D A : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas, y 
felig. de Sta. Maria de Olvcda. (V.) ,pobl . : 4 v e c , 20 a lm. 

H E R M I D A ; I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chanta 
d a , y felig. de San Pedro de Lu ico ra . (V.) pobl . : 8 v e c ' 
40 almas. > 

H E R M I D A ; I. en la prov- de L u g o , ayunt. de Monlerro-
so, y felig. de Sta. Mar ia de Leborei. (V.) pob l . : 5 v e c , 
25 almas. 

H E R M I D A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Taboada, 
y f e l i g . de Santiago de Cecinan. (V.) pobl . : 2 v e c , lOa l ra . 

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de' Carballedo, 
y felig. de íjan Esteban de Chouzan. (V.) pob l . : 2 v e c , 10 
almas. 

H E R M I D A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Carballe
do , y felig. de San Juan de Acoba. (V.) p o b l . : 1 v e c , 5 
almas. 

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de R e y , 
y felig. de San Salvador de V i l l a r de Donas. (V.) pob l . : 3 
v e c , 15 almas. 

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Paramos, 
y felig. de Sta. Mar ia de V i l la f iz . (V.) p o b l . : 3 v e c , 15 
almas. 

H E R M I D A : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. do Vi l laodr id, 
y felig. de Sta. Mar ia de Conforto. (V.) pobl. : 9 v e c , 38 
almas. 

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de 
Br io l lon, y felií;. de San Miguel de Cañedo. (V.) 

H E R M I D A : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea, 
y felig. de Sta. Eulal ia de Quinta. (V.) pobl. : 2 v e c , 10 
almas. 

HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, y fe
l ig . de Sta. Eulal ia de Lec in . (V.) 

H E R M I D A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Panton, 
y felig. de San Vicente de Castíllones. {y.) pobl. : 1 v e c , 5 
almas. 

H E R M I D A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt.-de Monfor 
te, y felig. de Sta. Maria de í o a m o r t o . (V.)pobl..- 10 vec. 
50 almas. 

HERMIDA: cas. en la prov.de Orense, ayunt. dcY i l lama-
r in , y felig. de Sta. Maria de Tamal lancos. (V.) 

HERMIDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Trasmi-
ras, y felig. de de Sta. Eulal ia de Chamusinos. (V.) 

H E R M I D A : aldt en la prov. de Orense, ayunt. de Viana del 
Bollo, y felig. de Sta. Maria Magdalena. (V.) 

HERMIDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea, y fel ig. 
de San Miguel de Viltaseco. (V.) 

HERMIDA: l . e n l a prov. de Orense, ayunt. deBear iz , y 
felig. de Sta. Cruz de Lebozán. (V.) 

HERMIDA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo, y felig. 
de Sta. Maria de Campo. (V.) 

H E R M I D A : a ld . en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
la Co lada, y felig. de San Cristóbal de Bor ra je i ros . (V.) 
pobl. : 6 v e c , 30 a lm . 

H E R M I D A : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-
deiro, y fel ig. de San Juan de Camba. (V.) pobl. : 7 v e c , 
35 almas. 
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I IERMIDA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt . de 

La l i n , y fellg. de Santiago de Lebozan. (V.) pobl. : 2 v e c , 
10 almas. 

HI ÍRMIDA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
L a l i n , y felig. de Sta. Maria de f i l g u e i r a . (V.) pobl . : 10 
vec., 5t a lm . 

H E R M I D A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt .de Puen-
tcáreas, lel ig. de Sta. Marina de Pías. 

I IERMIDA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt .de Puen-
teáreas, felig. de San Lorenzo de Ol ibeira. 

H E R M I D A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.) 

HERMIDA: 1, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas, y felig. de Sta. Marina de Ginzo. 

HERMIDA : paso para Cabrera desde León y As lo rga : es 
un cerro desnudo que se eleva á 1/4 de leg. E . del Teleno, 
y de poca menos elevación que este: dist. 5 leg. de As lorga. 
En su cumbre hay una pena hueca de la figura de un horno, 
de cuya cavidad natural destila continuamente una gota de 
agua. 

HERMIDA : 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud . 
de SanVicenle do la Barquera, aud. terr. y c. g. de Burgos, 
ayunt. de Peñarrubia. s i t . en una hondonada circuida de ole-
vados peñascos que le defienden de los impetuosos vientos 
del N . , S. y O . ; su cl ima es templado; sus únicas enferme
dades comunes, fiebres gástricas y pulmonías. Tiene unas 20 
casas, una ermita (San Pelayo), y buenas aguas potables: 
es anejo de Linares. Confina con la matr iz , Lebeua y Beges. 
En su t k iu i . se encuentra una fuente mineral caliente , á cu
yos baños concurren en las estaciones de verano y otoño mu
chas gentes de la prov. y de las de Asturias, León y Palencia. 
E l ter reno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del 
Deva que atraviesa la pobl. Hay montes de encina, nogal, ro
ble , h a y a , abedul y otros arbustos; los principales de toda 
la jur isd. y que son comunes á'los pueblos que la componen, 
se conocen con los nombres de Ovan , Iguado, Ar feo , Somo-
r o , Candua, Cuelo del ave , Sobor ia , Bosque, el Castro de 
Verdeja y el Encinal de Agero. Los caminos dirigen á los pue
blos l imítrofes, esceplo el que se está construyendo por or
den del gobierno de Sierras-albas á T inamayor : recibe la 
correspondencia de la adm. de Potes por peatón, prod. : t r i 
g o , ma i z , patatas, alubias y yerbas de pasto; cria ganado 
vacuno, l i n a r , cabrio y de cen ia ; caza mayor y menor, y 
pesca de truchas, anguilas y salmones, pobl . : 17 v e c , 6 i 
a lm. con t r . : con el ayunt. 

I IERMIDA (N t ra . Sha. de l a ) : fellg. en la prov. de Lugo 
(11 leg.) , dióc. de As lo rga , part. jud . y ayunt. de Quiroga 
(1/2): s i t . sobre la der. del r. Oulrc.ga, con buena ventilación 
y cl ima sano , se compone de las ald. de Hermida y San V i -
torio que cuentan 67 casas y un cas. denominado de San Ro
que junto á la ermita que lleva esta advocación. L a ig l . parr. 
(Sta. Mar ia ; es anejo de San Salvador del Hospital en la ant. 
urisd. de la encomienda de San Juan. E l term. confina por 
V. con las faldas ó ramificaciones meridionales de los montes 
de Coure l ; por E. y S. con su matr iz , y por O. Sta. Eulal ia 
de Pacios de Móndelos: el t e r reno es de mediana calidad en 
los llanos y algo poblados los montes de Val de Mazaira, Pe
ñas del convento de Campodola , Sierra de la Hermida , Chao 
de Carballos , Campo do E i x e , Nove i ra , Val primeiro. Pan-
podre y Pico de Miguel Diaz : le bañan el riacti. Ferreiriño y 
arroyo Regneiral que bajan á unirse al Qui roga, cruzando al 
irimero el pontón de B«rja , y al segundo los del Rio y de la 
Jermida. E l camino que se dirige á Quiroga, en cuyo punto 

se recibe el correo , se halla en mediano estado, paon.: cente
no, maiz, varias legumbres, algún t r igo, vino , miel , mucha 
bellota y otros frutos; cria ganado, prefiriendo el vacuno y 
de cerda: hay caza y alguna pesca, ind. : la agrícola, pobl. : 
80 v e c , 402 a lm. c o n t r . con su ayunt. (V.) 

HERMIDA (San Sa lvado r de): felig. en la prov. de la Co-
ruña , ayunt. de Baña. (V. Ermida). 

HERMIDA (S ta . María de la) : felig. en la prov. de Ponte
vedra (3 leg.) , parí. jud. de Redondela ( l ) , dióc. de Tuy (5), 
ayunt. de Borben. s i t . al S E . del monte llamado Sous. Tiene 
una igleisa cotí el titulo de la Concepción de Ntra. S r a . , que 
es aneja de la de Sta. Maria de Pasos (T.) , con la cual forma 
una solo población. 

I1ERM1GUA ( V a l l e de) : 1. con ayunt. en la isla de la Go
mera , prov. aud. terrr. y c. g . de Canarias, part. j ud . de 
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Sta . Cruz de Tenerife, d i ó c de Gran Canar ia: s i t . al O. de 
la cap. y al E . de Chi;iude en terreno delicioso, circundado de 
altos cerros, de donde se despeñan 3 caudalosos arroyos, cu
yas saludables aguas le fertilizan. Tiene 424 casas esparcidas 
en la j u r i s d . , y una escuela para niños dolada con C60 rs. á 
la cual concurren31 niños: la ig l . parr. de entrada y patro
nato real, bajo la advocación de la Encarnación de Ntra. S ra . , 
está servida por un párroco y 3 presbíteros, 2 sacristanes y 
un sochantre : ademas hay una ermita y una ig l . de conv. su 
primido. L a jur isd. de este 1. se esliende á los pagos de Jua 
na , cuyas aguas hacen aquel suelo lozano y fért i l en viñas y 
jomares; el Palmar tierra de pan l l eva r ; Montero á una 
egua de este pueblo de Hermigua, cuyos vec. casi lodos son 

cabreros; los Alamos, sitio llamado asi por los árboles de 
esta especie de que abunda. E l te r reno en general de bue
na calidad , se encuentra plantado de v iñas , plátanos, h i 
gueras de diversas especies, dragos, l imones , palmeras, 
ñames frutales y lodo género de hortal iza. En lo ant. hubo 
hazas de cañas de azúcar y dos ingenios de que apenas que
dan vestigios. Entre sus montañas sobresale la lamada de 
Ausosa, poblada de muchas especies de los mejores árboles, 
y en la cual hay una fuente denominada del Pajar i to, cuyas 
aguas prefieren los ciervos á todas las del pais. Sus puertos 
son: la plaza de S(a. Cata l ina, peligrosa por los bancos de 
arena, y la del azúcar al eslremo Ae\ pago de Montero, tan 
espaciosa y bel la, que en el estio sirve de recreo á muchas 
familias, prod.: v i no , legumbres y seda; poco aceite y trigo, 
m i l l o , judias , papas, ñame» , cebada , centeno , lino y a l 
guna fruta : se cria ganado vacuno, lanar , cabrio y caballar; 
y se mantiene el asna l , y suficiente número de beslias de 
carga : hay caza de perdices , palomas y algunos pájaros. 
i nd . : 5 molinos harineros, pobl. : 438 v e c , 1827 a lm. con th . ; 
por todos conceptos 18,744. 

H E R M 1 L L E : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobera y 
fel ig. de S la . Cruz de Grou. (V.) 

HERMIO: monte en la prov. de Guipúzcoa, de que se hizo 
méi i lo en la descripción de su territorio. (V.) 

H E R M I S E N D E ó E R M I S E N D E : 1. con ayunt. en la prov. 
de Zamora (20 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (4), 
dióc. de Orense (18), aud. lerr. y c g. de Valladolid (27): s i t . 
entre unas sierras en la raya de Portugal ; su cuma es f r ió ; 
sus enfermedades mas comunes pleuresías, hidropesías y bo
cios. Tiene unas 140 casas ; entre ellas la de ayunt. y escuela 
de primeras le l ras, dotada con 1,200 rs. de una ob rap iade 
fundación particular, á que asisten los niños riel pueblo, y los 
de sus anejos. Hay 2 ig l . : una parr. (Sta. Maria) matriz de 
Cástrelos y Caslrorailde Cas l i l l a , y otra dedicada á San C i -
prian , aneja también de aquella ; el servicio de la primera le 
prestan un cura de término y presentación ordinaria, y 5 clé
r igos; el de la últ ima un teniente de cura y un clérigo. Hay 
ademas 2 ermitas (el Sto. Cristo del descendimiento y Sania 
Catal ina, Virgen y Már t i r ) ; y bueflas aguas potables. Confi
na el t i í rm. N . Cástrelos y Chanos; E , Tejera; S . Maofreita 
(Portugal), O. Castromil de Casl i l la á 1 1/2 leg. el mas distan
te. E l te r reno participa de monte y l lano, es de mediana ca
lidad y le fertilizan las aguas del r. Tue la , que atraviesa el 
pueblo dividiéndole en 2 barr ios, para cuya comunicación 
hay un puente de piedra construido por un particular. Den
tro y fuera de la pobl. se ve mucho arbolado de castaños, no
gales, cerezos , robles y álamos blancos y negros. Los cami
nos dirigen á los pueblos limítrofes , y al vecino reino de Por
tugal ; recibe la correspondencia de Lubian , los lunes, miér
coles y sábados, prod. : trigo , centeno , lino , patatas y de-
mas hortal iza, toda clase de frutas y buenos pastos ¡ cria ga
nado vacuno, cabrio y lanar ; caza de lobos, zorros, jaba les 
venados, perdices, conejos y l iebres; y pesca de truchas y 
anguilas, ind. : algunos molinos harineros, varios telares de 
lienzos caseros en que se ocupan generalmente las mujeres, 
uno de paños pardos y mantas, y un batan, comercio: espor-
tacion de ganado vacuno al vecino reino, pobl . : 142 v e c , 
569 alm. CAP. PROD.: 214,679 rs. IMP.: 15,298. CONTR.: 3,868 
rs. 30 mrs. 

HERMITAINO : cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de 
Huelma , térm. jurisd de Noalejo. 

H E R M I T A S ( N t r a . Sea. de las ) : célebresantuarioen la prov. 
de Orense (13 leg.), part. jud. de Viana del Bollo(2), d ioc de 
Aslorga (22), ayunt. del Bollo (1/2), fel ig. de S la . Cruz de las 
Hermi tas . (V.) 
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HERMITAS (Sta. Cruz de las ) : felig. en la prov. de Orense, 

(13 leg- ) , part. jud. de Viana del Bollo (2), ayunt. del Bollo 
(1/2): si t . á la der. del v. Bibey en¡terreno muy quebrado y 
cubierlo en su mayor parte de enormes peñascos. Ueiiian con 
mas frecuencia los aires del NO. y S . ; el c l ima es templado 
y sano. Se compone de la ald. de su nombre, y del célebre 
santuario de Ntra. S r a . , que reúnen 30 casas y una escuela 
de primeras letras frecuentada por 50 niños y 15 niñas, cuyo 
maestro se halla sulicienteraente dolado por t i mencionado 
santuario. Este con el título de Ntra. Sra . de las Hermitas 
existe dentro de una pequeña cuenca ó valle rodeado de enor
mes peñascos, que impiden que se le descubra hasta que no 
se llega al frente de los edificios : el paraje es muy pintores
co por sus variadas perspectivas , viéndose multitud de par
ras mezcladas con los olivos que nacen en los indicados pe
ñascos. Antes de llegar al santuario por el lado del E . vinien
do desde la v . del Bollo, se encuentra una hermosa torre en 
cuya altura hay un nicho y dentro de él la imagen de Jesus 
crucificado ¡ allí se principia á descender, y de trecho en tre
cho se ven hasta 14 capillas de cantería blanca con su enre
jado en las que existen las figuras de la Pasión de muy buena 
escuilura , principiándose este v ia crucis en la misma pla
zuela del santuario. En dicha plazuela hay la gran casa de la 
adm. con i pisos y hermosa fachada, en cuyo local se pro
porciona albergue y parle de sustento á pobres y peregrinos: 
el atrio de esle edificio e^lá circundado por una fila de leones 
de piedra que aumentan la hermosa perspectiva. Pero lo que 
mas llama la atención es el magnifico lemplo de 3 naves con 
su capil la mayor y 2 elevadas torres, viéndose en toda la 
obra varios y hermosos rasgos de arquileclura ; lo interior de 
l a i g l . tiene preciosos relieves, adornos de oro , y no ha mu
chos años que poseía muchísimas alhajas de oro y pedreria 
de inmenso va lor , producto de las ofrendas de varios perso-
iLijes de la mas alta clase: hay también en dicho templo un 
precioso órgano, cuyas voces se dirigen á la capilla mayor y 
al coro. Esla ig l . ó santuario corresponde á la dioc. de Astor-
g a . y se halla servido por un cura párroco cuyo destino es de 
entrada y de nombramiento del ob. , y por 3 capellanes, un 
organista, otro bajonista y un sacristán. Es no solamente 
célebre por la situación que disfruta y las demás circunstan
cias que hemos referido , sino por la suntuosidad con que se 
celebran los oficios d iv inos, la gran concurrencia de devotos 
que de las prov. de León, Lugo, Coruña, Pontevedra y aun de 
Portugal acuden á visitarle, y por haber fundada en el mismo 
una cofradía ó congregación á la que se glorian pertenecer 
muchos prelados y los principales personajes de estas prov. 
Lo demás de la pobl. ó sea la a ld. principal pertenece á la 
parr. de Sta. C r u z , la cual corresponde á la abadía de Vüla-
franca del Vierzo. Para surtido de los vecinos hay entre otras 
3 fuentes de cantería muy bien construidas, cuyas aguas son 
muy delgadas y saludables. Confina el t rhm. N . Lentellaisj 
E . Va lbu jan; S. Cámbela , y O. Soulipedre. E l ter reno , se
gún hemos dicho , es muy quebrado y peñascoso; hay muy 
poco destinado á cultivo el cual forma varios escalones soste
nidos por sólidos y costosos paredones, pero es muy fért i l y 
pro' lucl ivo. Cruza por el SO. el indicado r. Bibey que corre 
precipitado entre peñascos: hay sobre él un hermoso y sóli
do puente de piedra , costeado por el santuario : en dicho r. 
confluye un riach. que atraviesa de E. á O. por entre ambos 
1., y también tiene un bonito puente de cantería construido 
á esponsas del santuario, para facilitar la entrada en el mismo 
á los devotos y peregrinos. Hacia el S E . principia una cord. 
de montes poblados de urces, que se dirige á Portugal y se 
l lama comunmente las sierras de Queija. Los caminos condu
cen á Tr ibes , Viana y al Bo l lo , todos en mediano estado por 
la escesiva aspereza y desigualdad del terreno, no obstante 
los muchos gastos que se han invertido para hacerlos mas có
modos. E l correo se recibe en la del Bollo 3 veces á la sema
na, prod. : castaña , v i n o , algún aceite y hortalizas de muy 
buena calidad. Hay pesca de truchas , anguilas y oíros pe
ces menudos, ind. : la agr icul tura, y 2 molinos harineros. 
pob l . : 30 vec. , 130 alm. c o i m . con su ayunt. (V.) 

H E R M O D O : barrio en la prov. de V izcaya , part. jud. y 
term. de Durango. 

H E R M O R A ó EUMORA: an l . cot. red. en la prov. de Lugo, 
constaba de las fehg. de su nombre, y ejercía el sen. D. Ma
nuel Arias Conde. 

H E R M O S A : cabana en la prov. de Santander, part. jud . 
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de Vi l lacarr iedo; pertenece al pueblo de San Miguel de Lue-
na. Tiene su prado cerrado en an i l lo , y está habitada solo du
rante el estío. 

H E R M O S A : 1. en la prov. y dioc. de Santander (3 1/2 
leg.) , part. jud. de Entrambas aguas (1 1/2), aud. terr. y c. 
g. de Burgos (22), ayunt. de Medio Cudeyo, cuy is reuniones 
son en Valdecílla: s i t . en una hondonada dominada de alturas 
por E. y S . ; su cuma es templado y sano , pues no se pade
cen mas que algunas enfermedades catarrales. Tiene 49 casas 
distribuidas en los barrios de Hontañor , Mogarnn , Palacio, 
Pedredo, Rogarcia y V i y a ; escuela de primeras letras dotada 
con 1,000 rs. y 1/2 celemín de maíz por cada uno de los 70 
niños que la frecuentan; íg l . parr. (San Mar l i n ) , servida por 
2 curas de ingreso y presentación del diocesano en patrimo
niales ; una ermita dedicada á San Roque, y 2 fuentes de bue
nas aguas para consumo del vecindario. Contina N . Valdecí
l l a ; E. Ceceñas; S. los Prados, y O. Anaz ; en su térm. se 
encuentran los cas. llamados de Acebedo y Cabana de Don 
Pedio. E l ter reno es de mediana cal idad, y le fertilizan las 
aguas del arroyo titulado Anaz. Los caminos locales y malos: 
recíbela correspondencia de Valdecílla, á donde llega los 
lunes y jueves, y sálelos miércoles y domingos, prod.: maíz, 
vino chacolí, alubias , patatas y hortal iza; cr ia ganado vacu
no y caballar; caza de liebres, zorros y sordas, y pesca de 
truchas y anguilas, ind. y comercio: 2 molinos harineros, la 
cantería y una tienda de quincalla , donde se vende el aceite 
de vallena, único que se usa para el alumbrado, pobl . : 20 
vee . , 100 a lm. con t r . con el ayunt. 

H E R M O S E N D E : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vivero 
y felig. de Santa Maria de GaWo. (V.) pobl. : n vec. , 85 
almas. 

HERMOS1LLA : v. con ayunt. en la prov., d ióc . , aud. lerr. 
y c. g. de Burgos (8 leg.). part. jud . de Brivíesca (2 1/2): 
s i t . sobre piedra en el declive de una ladera ; rombátenla los 
vientos del N . y E . ,• su cl ima es templado, y las enfermeda
des mas comunes oftalmías y pulmonías. Tiene 60 casas, 
enlre ellas la consistor ial ; escuela de primeras letras concur
rida por 14 niños y 8 niñas, cuyo maestro está dolado con 30 
fan. de t r igo ; ig l . parr. (Sta. Ceci l ia), servida por un cura 
párroco; 3 ermitas dedicadas á N t ra , Sra. del Amparo , Ntra-
Sra. del Rosario y San Roque, de las cuales la últ ima se ha. 
lia fuera de la pobl. ; cementerio en parage ventilado; un bo-
nilo paseo plantado de chopos, y una fuente dentro de la v . 
y otra fuera , ambas de muy buenas aguas. Confina el t é rm. 
N . Cornudi l la ; E. Los Barrios de Bu reba ;S . Salas, y O. 
Poza. Enlre el pueblo que se describe y el de Salas, se en
cuentra el desp. de Bereci l la, en el que solo se conservan los 
restos de su anl . i g l . , habiéndose aplicado su terr. á dichos 
dos pueblos. E l ter reno es de buena cal idad: comprende un 
monte muy poblado de carrascal de encina, y lo baña el r. 
Oca ó Besga, al cual se íncorpira el de S la . Casilda á too pa
sos de la v . j en cada uno de ellos hay un puente, el uno de 
3 arcos de madera sobre cepas de piedra. Los caminos condu
cen á los pueblos inmediatos y se hallan en mediano estado: 
y la correspondencia se recibe de Poza por pealon. prod. : 
trigo álaga y blanco, cebada , maíz, centeno, habas, garban
zos, alubias, titos , vino chacolí, fruías de varias especies y 
yerba; ganado lanar churro , vacuno y yeguar; caza de l ie
bres", conejos, perdices y codornices, y pesca de barbos, tru
chas, anguilas y nutrias, ind. : la agrícola , una fáb. de leja y 
ladrillo , y un molino harinero movido por las aguas del r. 
Sta. Casilda, pobl . : 36 vec . , 136 alm. cap. prod.: 917,200 
rs. imp.: 83,595. cont r . 2,963. 

H E R M O S 1 L L O : 1. de la prov. y dióc. de Av i la (14leg.), 
part. jud. del Barco de Avi la (1), aud. terr. de Madrid (30), 
c. g . de Castilla la Vieja (Valladolid 30) , ayunt. de Llanos 
(1/4); s i t . en una pequeña altura y á la falda del cerro y mon
te del mismo nombre; le combaten los vientos E . , S . y -O. , 
y su cl ima es templado , padeciéndose comunmente calentu
ras. Tiene 22 casas de mala construcción; una fuente de buen 
agua, de la que se utilizan los veo. para sus usos ; y una er
mita (Ntra. Sra . de la Concepción) con culto público á espen-
sas délos vec. del pueblo, quienes son sus patronos, té rm. , 
ter reno , pobl. , riqueza y con t r . con Llanos. (V.) 

H E R M U A : 1. del ayunt. de Barrundia en la prov. de A la -
va , part. j ud . de Vitor ia (3 leg.)~, aud. terr. de Burgos , c. g . 
de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Calahorra (15): s i t . 
en un pequeño llano enlre dos colinas al N . y S . : c l ima fr ió, 
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y se padecen algunas fiebres gástricas y pulmonias. Cuenta 
20 casas , ig l . parr. (San Pedro), servida por un beneficiado 
perpetuo con titulo de cura, de presentación del ordinario; 
una ermita :(San Martin), en el centro de la pob l . , y para el 
surtido del vecindario hay 9 aljibes de agiias saludables. Con
fina el térm. por N. Onate; E. Ozaeta; S. y O. Larrea. E l 
tehreno es de mediana calidad, pero produce bastante á fuer
za de lo bien cultivado que se encuentra ¡ bácia el N . se hallan 
algunos trozos de monte bien poblados de árboles de conslruc 
c ion , y le atraviesan 2 r. llamados Codo r ra , que viene de 
Galarreta , corre junto al 1. y tiene puente para su paso ; y el 
otro, menos caudaloso, tiene su origen en las fuentes que hay 
al N . , baja por medio de la pobl. y se halla cruzado por un 
puente que sirve para ir á la ig l . caminos: el que conduce á 
Ozaeta muy malo. La omusrai lDBHCU se recibe de Salvatier
ra los lunes y viernes, y se despacha los miércoles y sába
dos, prod. : trigo, maiz , yeros, avena, habas, patatas , alu-
vias y manzanas ; cria de ganado vacuno , caballar y cabrío; 
caza de perdices , codornices , palomas torcaces, tórtolas, 
corzos y liebres; pesca de anguilas, truchas y barbos, inu. 
ycov iEnc io : ademas de la agricultura y ganadería, hay un 
molino harinero y la esportacion del ganado y frutos sobran
tes, pobl.: 22 vec . , 100 alna, conth. con su ayunt. (V.) 
" i gnó rase cuando haya sido poblada, por no hallarse el pri
vilegio de su fundación ; pero en uno espedido en Burgos á JO 
de enero de 1372 por «1 infante D. J u a n , se dice: que sus po
bladores tenían otros de los señores antepasados, ansí de ios 
reyes como dt los oíros principes é señores que fueron de 
V izcaya, por donde parsce haber sido muy anterior á aquel 
tiempo su primera población, y es de presumir sea del d» don 
Lope Díaz de I laro, que vivia por los aíios de 1280. Por el 
citado privilegio del infante D. Juan, le fueron confirmados los 
que ya tenia y aumentados con el fuero de Logroño y se les 
señalaron términos, sobre los cuales tuvo no obslanl'e conti
nuos pleitos con la república de Zaldtia, que se terminaron 
por escritura de transacion, otorgada á 7 de mayo de 1473, y 
otro con la merindad de Durango, en quien recayó sentencia 
arbitraria, que dieron los licenciados Bórica y Urquízu, en 30 
de octubre de 1586. Esta pobl. fué saqueada é incendiada por 
los franceses en 29 de agosto de 179 i , habiéndose preservado 
del incendio solas 8 casas de las 84 que existían. 

E l escudo de armas se divide horizonlalmente en dos cuarte
les : el de abajo con una cadena que forma como un arco, con 
dos estrellas una sobre otra, y el de arriba con una media 
luna y una concha encima con una cruz. 

Es patria de D. Andrés de Orbe y Larreategni, ob. de Bar
celona, arz. de Valencia, inquisidor general y gobernador del 
Consejo, que falleció en 1740 

H E K M U N D E : I. en l ap ro r . de L u g o , ayuut. de Pol y fe
ligresía de San Pedro de Hermunde. pobl . : 11 v e c . , 55 
almas. 

H E R M U N D E (San Peoro de): felig. en la p rov . , dióc. y 
part. jud. de Lugo ( i leg.) y ayunt. de Pol (1/4) : s i r . en 
parage desigual y á la der. del r . 'Juan, con buena ventilación 
Ír cl ima algo frío pero sano. Cuenta 60 casas distribuidas en 
os I. de Adrado, Castro , For jan, Hermunde, Loureiro, Lou-

r ige. Porto y Vil lacampa. La ig l . parr. (San Pedro), es ma
triz de San Esteban dd P o l : su curato de entrada y uatronalo 
lego. El té rm. confina por N . con San Lorenzo de Torneiros; 
por E. con S la . María de Balonga ; por S. con Sta. María de 
Luaces, y por O. con Santiago de Si lva : estendiéndose por 
donde mas 1/2 l eg . ; hay fuentes de buen agua, y le baña el 
citado r. E l ter reno es de mediana cal idad; tiene varios 
montes, y el principal de ellos es el denominado Afonsin, 
todos despoblados. El camino ó venda transversal que de 
Lugo va á Me i ra , se halla en buen estado, y el cor reo se re
cibe de la cap. del part. prod.: centeno , trigo, patatas, nabos 
y yerba; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, hay 
alguna caza, ind. : la agrícola, pobl.: 00 v e c , 211 alm. cont r . 
con su ayunt. (V.) 

H E R N A : c. de origen griego que existió en la costa de Má
laga , probablemente en el cabo Tinoso. Había desaparecido 
ya en tiempo de Aviene, según este geógrafo único que la 
menciona. 

HERNÁN COBO : desp. en la prov. de Salamanca , part. 
j ud . de Sequeros térm. jur isd. de Membrive( l 1/2 l e g j : su 
té rm. está confundido con la alq. de la Calzadilla de Mendi
gos , y solo cuenta aquel 2 casas y 1 ig l . ru inosa, anejo de 
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la parr. de Navagallega. E l te r reno es lodo de secano y 
prod. trigo , centeno y algunas otras semillas, pob l . : 2 v e c , 
8 alm. cont r . : con su ayunt. 

HERNÁN-MIGUEL : labranza en la prov. de Toledo, part. 
jud. deTorr i jos , térm. de Camarenílla : s i t . en un cerro á 
dist. de t/4 leg. S. del pueblo: hay una casa de labor con * 
algunos fresnos y álamos negros. Le peiteii 'cen 500 fan. de 
tierra labrantía inclusos algunos prados, y tabana un arroyo 
pequeño que pasa por la raya de la división de esta labranza 
y la deBelvis. 

HERNÁN PÉREZ: alq en la prov. de Almería , part. jud . 
de Sorbas y térm. jur isd. de N i ja r : tiene 30 vec. y dista do 
esta v. 2 leg. 

H E R N A N - P E R E Z : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. 
de Cáceres (14 leg.), part. jud. de ios Hoyos (4), diúe. de Co
ria (5), c. g. de Estremadura (Badajoz 28), s i t . sobre una pe
queña loma; es de cuma frío , reinan los vientos N. y E . , y 
se padecen tercianas y constipados: tiene 61 casas , de piso 
bajo la mayor parte , en calles sin empedrar, de 6 varas de 
ancho y en el centro la plaza ; un pósito, una escuela dotada 
con 500 rs. de los fondos públicos, á la que concurren de 15 
á 20 niños; una ig l . parr. dedicada á la Asunción de Ntra. 
S r a . , con curato de entrada y provisión del tribunal especial 
de las órdenes mil i tares, como perteneciente á la de Alcán
tara en su encomienda deSantibañez (V. Campo); una ermita 
con el título del Smo. Cristo de la Paz , y en los afueras el 
cementerio sit. en una ermita arruinada: se surte de aguas 
potables en una abundante fuente á 00 pasos del pueblo. Con-
lina ni té rm. por N . con el de Torrecilla de los Angeles; E . 
Víllanueva de la S ie r ra ; S. Campo , y O. Santibañez el A l 
to , á dist. de 3/4 de leg. por este últ imo punto , 1/4 por los 
demás y comprende 10,500 pies de o l ivo , 33 cuartas de viña, 
100 peonadas de huer to, un monte llamado Mañanica con 
1,300 encinas del común de vec . , y algún terreno de labor 
que se hace sobre rozas. Hay 2 arroyos denominados dé la 
Sierra y Herrer ías; el primero pasa al N . del pueblo y muy 
inmediato al mismo , desagua en el r. Trasgas ; el segundo 
nace al N . y desagua en el Arrago , el curso de ambas es de 
N . á S . : el Trasga pasa á 1/4 leg. de la v. y corre de E . á O . ; 
el Arrago á 3/4 al O. y recibe al anterior. E l t e r r e n o , aun
que perleneciente á la sierra de G a l a i V . ) , eslá ya casi fueía 
de ella y por lo tanto es mas llano y despejado: los caminos 
son vecinales: el cor reo se recibe en Gata por propio cada 8 
días. prod. : aceite , vino , algún centeno, poco t r igo , pata
tas y frutas ; se mantiene ganado cabrío, lanar, vacuno, ca
ballerías de carga y colmenas, y se cria caza mayor y me
nor y anímale* dañinos, ind. y comercio : 2 lagares de acei
te y 2 harineros: se esporta el primer artículo, pob l . : 150 
v e c , 821 a lm. cap. prod. : 681,000 rs. imp.: 34,050. con t r . : 
4,200 rs. 7 mrs. presupuesto municipal 1,200 , del que se 
pagan 800 al secretario por su dotación , y se cubre con los 
fondos de propios, que consisten en un pedazo de terreno 
adbesado de mata y pasto que reditúa 400 rs. , y los arbi
trios de los baldíos comunes con la sierra de G a l a . (V.) 

Dependía este pueblo de la v. de Santibañez, de cuya j u 
risdicción se eximió en el año 1500. 

I IKRNAN-SANCHO : I. con ayunt. de la prov. y dióc. de 
Av i la (4 leg.), part jud. de Arévalo (4), aud. terr. de Madr d 
(17i, c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 15). s i t . en una pe
queña ladera : le combaten todos los vientos, y su cl ima r» 
sano; siendo sus enfermedades mas comunes fiebres intermi
tentes : tiene de 58 á 60 casas , en lo general bien distribui
das y todas de un piso ; hay una p laza, casa de ayun t . , es
cuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á cargo 
de un maestro dolado con los fondos municipales ; un 
pozo bastante grande , de cuyas aguasse surten los hab. 
para sus usos y el de los ganados: y una ig l . parr. (San 
Martin Obispo), servida por un párroco , cuyo cu rato 
es de primer ascenso y de provisión ord inar ia : en los 
afueras de la pobl. se encuentra una ermita (el Smo. Cristo de 
San Martin), y el cementerio en parage que no ofende la sa
lud públ ica; el t é rm. confina N . Blascosancho ; E. Pozanco; 
S. Golarrendura, y O. San P a s c u a l ; se estiende una leg. do 
N . á S. é igual distancia de E . á O . , y comprende 3,250 fan. 
de t ierra, de las que se cultivan 2,746 , de ellas 746 de p r i . 
mera suerte destinadas á cebada y t r igo; 1,400 de segunda a 
trigo y algarrobas, y 600 de tercera á centeno, algún viñedo, 
yarías huertas; y el desp. titulado Sausaez, en donde te 
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conserva algún vestigio de la que fué i g l . , el arroyo la Verla-
na pasa á las inmediaciones (iel pueblo , y marcha de S. á 
N . ínlerrumpienJo su curso en la estación del estio. El t e r -
BENO en lo general es llano , á escepcion de pequeñas irregu
laridades, pedregoso y de miga, caminos: los que dirigen á 
los pueblos limítrofes y la calzada de la cab. del part. á A v i 
l a , lodos en mediano estado, p roü . : t r igo, cebada , cente
no, algarrobas, garbanzos, legumbres, vino y paslos; man
tiene ganado lanar , vacuno y asnal y cria caza de lie
bres , perdices y algún lobo. ind. y comercio: la agrícola 
y esportacion de los frutos al mercado de A v i l a ; en cuyo 
punto, como también en el de Arévalo, se surten los habi
tantes de este pueblo de todo lo necesario, pobl . : 58 v e c , 
297 a lm. cap. prod.: 1.772,525 rs. imp.: 70,901. IND. y FA
BRIL; 5,900. con t r . : 11,311 rs. con 2 i mrs. 

H E R N A N C O R B O : alq. agregada al ayunt. de Monterrubio 
de la Sierra en la prov. de Salamanca , part. jud. de Alba de 
Tormes (4 leg.). E l te r reno es bueno para pastos, y le baña 
un regato llamado de itfenrfiffoi. p r o d . : muchos pastos con 
los que se sostienen 800 cab. de ganado lanar y algunos ce
bones y camperos. 

H E R N A N D I N O S : alq. en la prov. de Salamanca, part. 
jud . de V i l igud ino, térra, jur isd. de Olmedo. Su terreno en 
parte es llano y en parte montuoso , todo de secano y poco 
fért i l , y prod. centeno, bellota y pastos, que aprovecha el ga
nado vacuno, pobl.: 1 v e c , 3 alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

H E R N A N G A L L E G O : deh. en la prov. y part. jud. de Av i 
la , ter in . jur isd. de Casasola y Daruelo : se compone de 600 
obradas de 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada uno; 
224 labrantías de tercera ca l idad, 10 de tierra yerma que 
produce algún pasto; 16 de piedras é inútiles por naturaleza, 
y 290 de prados de secano, de las cuales 140 son de prime
ra cal idad, 100 de segunda, 50 de tercera y 60 de chaparral, 
cuyos pies grandes se han cortado este año. E l terrf .no es de 
monte, pues ocupa parte de las sierras de A v i l a ; flojo , pe
dregoso y de secano, prod. : trigo , cebada , centeno , algar
robas , pastos y patatas . hay una insignificante casa que sir
ve de pajar. Es propiedad del Sr . conde de Sta. Coloma y C i -
fuentes. 

H E R N A N I : ant. part. de la prov. de Guipúzcoa: consta déla 
v. de su nombre y de Lasarte. Ocupa el 17." asiento en las 
juntas de prov., y vota con 27 1/3 fuegos. Se hace mención 
de este partido con el nombre de valle de Ibarrain , en la es
critura del rey D. Sancho el Mayor de Nava r ra , sobre la 
demarcación de la dióc. de Pamplona. 

H E R N A N I : v con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á To 
losa 3 leg.), part. jud. de San Sebastian (1), aud. terr. de 
Burgos (40), c. g. de las Provincias Vascongadas (18), dióc. 
de Pamplona (13): es uno de los 18 pueblos donde se celebran 
las juntas generales de la prov., en las que ocupa el 8." asien
to á la der. Se halla s i t . en parage elevado y alegre, sobre la 
falda del monte Sta. Bárbara que le cae al O. clima sano, sien
do los vientos reinantes los de lS . E l caserío es suntuoso y 
cómodo : las calles principales, llamadas la Mayor y de ü ru -
m e a , son rectas, anchas y empedradas con baldosas en las 
aceras: la casa municipal es de buena fáb. , y parte de ella 
descansa sobre el arco de uno de los 5 portales de la v . , se 
cuentan 4 arrabales, cuyo número de casas unido al de las 
citadas calles asciende á 250. Hay escuela pública de prime
ras letras, concurrida por 100 alumnos y dotada con 3,300 
reales, un colegio particular donde se aprende lat inidad, ma
temáticas , geografía y demás relativo á la segunda ense
ñanza , un hospital c i v i l , cárcel y un hermoso paseo con plá
tanos junto al magnífico juego de pelota: para beber y demás 
usos domésticos se surten la mayor parte de los vec. de una 
fuente abundante denominada L e o c a , sin embargo de que 
no hay cas. en cuya pertenencia no brotan algunas aguas de 
superior calidad , como las de la espresada fuente. La ig l . 
parr. es obra sólida y de alguna magnificencia ; pertenece á 
los curatos de term. ¡ se halla dedicada á San Juan Bautista 
y servida por un vicario y 5 beneficiados que provee la ba
ronesa viuda de Casliel , y por un sacristán; en ella está la 
sepultura de Juan de Urbieta: el cementerio está al O. de la 
i g l . , y no perjudica á la salud pública. Extramuros del cas
co déla v. hay 2 ermitas llamadas Sta. Bárbara y Ciuñaga, 
y eiíste ademas el conv. de monjas canonesas de San Agus-
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tin , fundado en 1544, cuya ig l . sirvió de pr imi l iva parr. des
pués de la formación del vecindario , y su división en calles; 
el edificio es de bastante capacidad y decencia , y lo ocupan 
actualmente 10 religiosas. E l térm. se estiende 1 1/2 leg. de 
N . á S . , y 2 de E. á O . , y confina N . San Sebastian; E. As-
tigarraga ; S. Urrueta , y O. Usurb i l ; comprendiendo dentro 
de su circunferencia un sinnúmero de cas. destruidos duran 
te la últ ima guerra c i v i l : los montes principales, esceplo 
Sta. Bárbara , están poblados de robles , encinas y castaños; 
hay canteras de piedra caliza y de yeso, y una mina de car
bón de piedra de muy mala calidad. E l ter reno es bueno y 
fé r t i l , pero secano; pues aunque el r. Urumea, al que cruzan 
2 puentes de p iedra, es conlin de esta v. con Ast igarraga, no 
se aprovechan sus aguas para el riego de los campos, cami
nos : ademas de los locales pasa por la v. la carretera de Ma
drid á Francia. E l correo se recibe de Tolosa por balijero, 
todos los dias á las 3 de la tarde y sale á las 2 de la mañana. 
p rod . : t r igo , maíz, manzana y poca castaña; cria ganado 
vacuno y lanar, caza de liebres y perdices, y pesca de sal
mones , truehas, anguilas y paluzas. ind. : 3 ferrerias con 
sus martinetes , nombradas Fagollaga. Ereñozu y Picoaga, 4 
molinos harineros, y 2 fábricas de fósforos, hallándose todo 
en gran prosperidad, comercio: esportacion de cidra y va 
rias tiendas de comestibles y de géneros de algodón: el ú l t i 
mo jueves de cada mes se celebra feria de ganado vacuno, 
lanar, caballar y de cerda, p o b l . : 450 v e c , 2,300 almas. 
con t r . y r iqueza. (V. San Sebast ian, part. jud.) E l presu-
pdesto municipal se cubre con los fondos de propios y 
arbitrios. 

H i s to r i a . Hállase memoria de esta v . en un privilegio de 
Sancho el mayor , perteneciente al año 1014, á favor del mo
nasterio de Le i re , en la escritura que se dice de los votos de 
San M idan , y en la de Ars io , obispado de Bayona, del año 
980. Por haberse quemado su archivo no pudo exhibir los do
cumentos de su pobl. en la junta general de la prov., celebra
da en Tolosa á 20 de agosto del año 1491 , mas esta desgra
cia no le privó de su honor y de ser tenida por una de las 
mas antiguas vil las. D. Juan I de Castilla , aprobó y confir
mó en Valladolíd á 28 de enero de 1380 la concordia ajusta
da entre San Sebastian y Hernaní á 2 de agosto de 1379, en 
la cual quedó asentado que el concejo de la dicha v. de Her-
nnni lunja su prevoste y alcaldes, é jurados seyan el 
fuero de l a dicha v. de Sant Sebast ian, c si alguno ó a l -
gunos fueren agrav iado, o agraviados del ju ic io que el a l 
calde de l a dicha v. de Hernani d iere, que la su apelación 
venga á los alcaldes dé la dicha v. deSan lSebas t ian , por 
gue sean librados segund f a l l a r e n por f u e r o , c por dere
cho. Para esto fué necesario el consentimiento de la v. de San 
Sebastian , porque Ilernaní en lo antiguo fué barrio y vecin
dario del mismo San Sebastian , en cuyo archivo hay un di
ploma del rey D. Pedro, que lo declara as í ; y la demarcación 
que D. Sancho el Sabio de Navarra hizo de los térm.de Pan Se
bastian en 1150, señalándolos desde Arrenga en Pasages, has
ta San Martin de Araño en Navarra, cogía en medio el partido 
de Hernani. Ha sonado con grande importancia Hernani en la 
últ ima guerra c iv i l , habiendo tenido lugar en esta pobl dife
rentes hechos de armas desde el principio de aquella guerra; 
pues en 17 de noviembre de 1833 el general D. Federico Cas-
tañon atacó y derrotó ya en ella á los carlistas mandados por 
Lardízahal. Hace por armas un cast. de plata y dos leones de 
oro á los lados, en ademan de subir á él, en campo de sinople 
verde. Es patria de Juan de Urbieta, que'en la batalla de Pavía, 
hizo prisionero á Francisco I rey de Francia', en 1525; de 
F r . Juan Esteban de Urbieta , oh. de Telesi en I tal ia, y del 
Sr. Arbiza de la Puebla de los Angeles y otros varios. 

H E R N E S : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Fucnsagra-
¿a y feligresía de San Pedro de Herncs. (V.) pob l . : 24 v e c , 
,20 aira. 

H E R N E S (San Prdiío de) : felig. en la prov. de Lugo (12 
leg.), dióc. de Oviedo (21), part. jud . y ayunt. de Fuensa-
grada (4). s i t . en un valle que forman las montañas de Pcdras, 
Apañadas y Corola, siendo esta úl t ima la que divide por aque
lla parte á Galicia de Astur ias, y á la márg. der. del r. Navía, 
con buena ventilación y cl ima templado: las enfermedades 
mas comunes son fiebres gástricas : cuenta 60 casas distr i
buidas en los 1. ó ald. deEu t ra lgo , Esca ldar , Hernes, R i o , 
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Rio de Po r to , Sarceada, Vi lar y Vi l iagudia : hay una escue
la de primera educacioa incompleta é indotada. La ig l . parr. 
(San Pedro), es única, y su curato de ingreso y patronato 
rea l : tiene 8 ermitas de propiedad particular; el cementerio 
se halla contiguo á la ig l . y en nada perjudica á la salud pú
blica. E l term. confina por N . y O. con el distrito de Gran-
das de Sal ime; por E . con el de Allande , tojos en Asturias, y 
jor S. con San Salvador de Negueira y San Miguel de Harce-
a ; estenJiéndose de N . á S. 1/4 de leg.: y 1 de E . á O.: hay 

valias fuentes de Imen agua , y le baña el r. N a v i a , que trae 
su origen del distrito de Cebrero; su curso es de S. a N . y 
desagua en el Océano de Cantabria en el puerto de Nav ia de 
Astur ias; dentro del indicado term. no le cruza ningún puen
te , sirviendo de tal una barca en el punto de San Pedro á 
Entra lgo; á este 1., Vil lagudin y Rio de Porto le:, lorli i iza 
por su i z q . , y por la der. al de San Pedro; hay ademas los 
arroyos de Uusebeiron, Sanformar y Rio de Por to, todus de 
poca consideración, en términos, que en el verano quedan ca
si sin agua. E l te r reno en su ma je r parte cal izo, y es de 
segunda y tercera clase, hay varios munles, pero el princi
pal es el denominado liusebeiron que divide esta parr. del 
concejo de Al lande, poblado de robles, arbustos y matas de 
interior calidad : no escasean los sotos de castaños a orillas del 
r. Nav ia , algún viñedo y prados naturales. El camino que 
atraviesa por la parr. es el que sigue ú la prov. de Oviedo y 
se halla en estado regular, y el correo se recibe de la cañe
ría de Fuensagrada. prod. : centeno, patatas, maiz y vino 
blanco; cria ganado vacuno y lanar ; se pescan truchas, ind. 
la agrícola. i>obl. : 60 v e c . , 310 a lm. cont r . con su ayunta
miento. (V.) 

HEIIN1ALDE ó U E R N I O A L D E : v . con ayunt. en la prov. 
de Guipúzcoa, part. jud. deTolosa(3/4 de leg.), c. g. délas 
Provincias Vascongadas (á Vitoria U ) , aud. terr. do Burgos, 
dioc. de Pamplona (11). s i t . á la falda E. del monte l leruio, 
con cuma, frió y saludable: tiene de 40 á 50 caserías, casa 
municipal bastante buena y de construcción moderna, con 
departamento para cárcel; escuela concurrida por 30 alumnos 
de ambos sexos , cuyo maestro, que es á la vez secretario de 
ayunt. y sacristán , percibe por todos conceptos 2,300 rs. de 
dotación anual. La igl . parr. dedicada a l a Asunción de M r a . 
Sra . está servida por un rector , cura de primer ascenso y de 
¡rovision de los propietarios de casas, y por 2 beneficiados: 
lay cementerio y fuentes con buenas aguas. E l téi im. se es
tiende 1 leg. de N. á S. y lo mismo de E . á O., y conlina N . 
Alquiza ; E . r. O r i a ; S. Tolosa, y O. monte l lernio , único 
del térra, y el cual se halla poblado de robles, castaños , ar
gomas y elechos. E l ter reno es de buena cal idad; le baña un 
riach. que rinde sus aguas al Oria en térm. de la v.: caminos 
los que dirigen á Tolosa y Alquiza en mal estado; hay t venia. 
L a corresponkencia se recibe en la cap. del part. prod. : tr igo, 
maiz, habicliuelas y habas : cria ganado vacuno y lanar , caza 
de perdices y palomas, y pesca de truchas, inü. : 3 molinos 
harineros, pobl. : 40 vec., 232 a lm. r iqueza y con t r . (V. To
l o s a , part. jud.) El presupuesto municipal asciende á 1,700 
reales que se cubren con los fondos de propios y arbitrios. 

HEKNIO: montéen la prov. de Cí</p!í;coa de que se hizo 
mérito en la descripción de su territorio. (V.) 

HERONDO : granja en la prov. de C iudad-Kea l , part. j ud , 
de Infantes, term. de Alhambra. s i t . á la izq. del camino de 
herradura que se lleva de esta v. a l a de So lana, y á la der. 
del de Carruages, tiene una considerable casa de campo. 

I IERQUE (va l l e de) : pago en la isla de la Gomera, prov. 
de Canarias, part. jud . de Santa Cruz de Tenerife, térra, 
jur isd. de Chipude. 

H E R Q U I L L O : pago en la isla de la Gomera , prov. de C a 
nar ias, part. jud. de Sania Cruz de Tenerife, térm. jur isd. 
de Chipude. 

I IEHSINDON: 1. en la prov. de L u g o , ayuntamiento de 
Quiroga y felig. de San Miguel de Montefurado. (V.) pob l . ; 
3 v e c , 15 a lm. 

H E R V A S : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-
res (21 leg.), part. jud. de Granadilla ( l ) , dióe. de Plasencia 
(7), c. g. de Estremadura (Badajoz 35). s i t . al pie de las altas 
montañas que se separan al lado izq. del puerto de Baños, en 
el semicírculo que all i forma la cordil lera , está rodeada de 
sierras por todos lados esceplo el O. , con cl ima templado: 
reinan los vientos N . y E. y se padecen catarros, pulmonías y 
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algunas gástricas: tiene 600 casas , siendo las 2 terceras par
tes muy inferiores, pero las mas de 3 pisos, destinado el bajo 
para bodegas y cuadras, el primero para habitación y el últ imo 
para cocina y demás usos de esta clase, en calles que general- > 
mente son angostas, sombrías y mal al ineadas, pero empe
dradas y medianamente limpias , 2 plazas llamadas de la 
Constitución ó la corredera con portales en toda su long. ; la 
de los Mesones, y ademas la plazuela ó álrio del conv. , que 
es muy espacioso: entre los edificios son los mas notables , la 
casa-enfermeria que fué del conv. de Franciscos de la Bienpa-
rada; es cuadrada, de 2 pisos , sus ángulos, portadas y guar
nición de las ventanas de cantería y en el centro un "patio 
cuadrado, con una serie de columnas dóricas y una huerta sin 
arbolado; la casa dicha del cabildo, que perteneció al de P l a 
sencia, con gran lagar y bodegas: la de labitacion de D. P e 
dro Lomeras y Quiñones, de buena táb. , con rejas y balco
nes de hierro, jardin, huerta y otras oficinas, y por últ imo el 
conv. de Tr ini tar ios, sit. al S. de la pobl., fundado en 1664 
por D. Juan López Ontiveros y Doña Maria López Burgalés, 
naturales y vec. de esta v., residentes en Madrid , cuyos res
tos fueron trasladados á Hervás después de su fallecimiento: 
al tiempo de la estincion tenia 8 sacerdotes y 4 legos; sus fin
cas se han enagenado; la igl . se lia destinado para a> uda de 
parr., celebrándose en ella la mayor parte de las festividades 
por la hermosura del local, y en el resto del edificio se ha es
tablecido la casa de ayunt. con buenas salas para las sesiones 
y reuniones públicas , cárcel segurísima, casa de benelicencia 
y escuela de primera educación: concurren á la enseñanza 
94 niños que satisfacen una retribución proporcional y el 
maestro disfruta ademas 1,500 rs, de dotación de los fondos 
públicos: hay 2 escuelas de niñas sin título ni dotación y asis
ten de 70 á 80 á cada una ; una casa hospital para recoger á 
los pordioseros con papeleta del alcalde y la ig . parr. sit. al 
N . en el punto mas elevado de la v. ; sus paredes, bóveda, 
arcos y torre son de piedra cantería labrada, siendo notable 
la fachada de la puerta principal que mira al S. por las 4 co
lumnas jónicas, que la adornan, coronadas de sus correspon
dientes capiteles , para sostener la cornisa y escudo céntrico 
que representa las armas de la fab. catedral del obispado : en 
la torre se observan 2 escudos de armas de los señores duques 
deBejar, que también lo fueron de esta v. : el templo es de 
una sola nave de 46 varas de long. 18 de la l . y 12 de altura 
con 7 altares, dedicado el mayor á la Asunción de N l r a . Sra . 
llamada allí de Aguas-v ivas, cuya festividad se celebra el 
15 de agosto, siendo sensible el que al arruinarse la bóveda 
de la capilla mayor , por una exhalación eléctrica que cayó el 
26 de setiembre do 1S39 , se llevase tras si el segundo cuerpo 
de que se componia ; aquella y este están sin reedificar : se 
hizo y doró á espensas del Bachiller D. Gerónimo Sánchez 
Zúñiga, cura rector de esta ig l . , año 1628 : el curato es perpe-
petuo , de oposición en el concurso general del obispado y de 
provisión ordinaria, que alterna con 2 beneficiados en el ser
vicio parr.: alrededor de la ig l . habia un atrio , en el cual se 
ha construido después el cementerio capaz , seguro y perfec
tamente ventilado por la muy elevada posición que ocupa: en 
los afueras al O hay un paseo l lano; con 2 filas de corpulen
tos árboles y asientos de piedra para descansar , cuyo paseo 
se llama el Robledo; en su centro tiene una ermita con la ad
vocación de los Mártires, contigua á ella una casa y á sus es
paldas una fuente de agua salobre ; mas lejos en dirección al 
S. en el monte de caslaños otra ermita titulada deSan Andrés, 
en cuyo único retablo se venera el Smo, Cristo de la Salud; 
su festividad se celebra el 14 de setiembre, corriéndose tam
bién en osle dia algunos novillos en la plaza construida á su 
inmediación , entre los castaños , lo cual le da una vista 
agradable; no muy dist. de estos I. hay una fuente de piedra, 
cor» caño de hierro, que tiene buen agua y fresca , pero la que 
sirve para el surtido de los vec. , se toma en 2 fuentes, que 
hay junto al puente de que luego hablaremos , y una en cada 
una de las plazas, de 3 caños y agua abundante , cuyas sobras 
pasan á unos pilones para labar. el agua para las últimas 
viene desde un sitio llamado la Soríana en la sierra del E . 
desde 490 varas de la v. por un buen encañado de piedra 
cantería 60 varas, y el resto de arcaduces , hasta la plazuela 
del conv., donde se subdívide en 2 rainales principales para 
cada una de las referidas plazas, y otros varios para algunas 
fuentes particulares que hay en las casas. Confina el TÉRMr 
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Sor N . con Baños y la Garganta; E . Dejar, Candelario y Bece-

as (Salamanca); S. Jerte y Cabezuela, y O. Aldeanueva del 
Camino; ádist. de 1/2 leg. auna , y comprende un buen cas. 
á 1/2 leg. S. de la v . , todo cerrado, con eslablecimienlo para 

* parada de yeguas, coló de caza , palomar y arbolado de ro
bles y castaños, y varios manantiales de agua perenne que fa
cilitan abundantes riegos á los prados naturales que en el esta
blecimiento existen, y se encuentran ademas mucbas casitas, 
llamadas sequeros porque se destinan electivamente para se
car el pimiento y las castañas. Le bañan 3 torrentes ó gargan 
tas, que bajan de la» inmediatas sierras, llamado el uno r. Ga
llego, otro Manncjo y otro Santi-llervás, que reunidos furman 
el r. Ambroz : esle r. tiene un puente de piedra de 40 pasos 
de largo y é de ancho, de un solo ojo, cuyos arranques prin
cipian en el remate de la calle larga ; en cada uno de sus es
treñios, tiene una fuente de buen agua muy fría en verano, 
particularmente la del lado der., llamada fuente Chiquita, 
que tiene a caños, pero sin encañado ; la otra tiene un cano 
y 10 varas de encañado, liste r. que contiene 5 grandiosos 
edificios maquinarlos para elaborar paños finos y bayetas de 
todas clases, y cuyas aguas dan movimiento á 14 máquinas 
da cardar é hilar, 7 perchas , 5 tundidoras, 3 frisas, 4 tintes, 
5 batanes y t i molinos harineros , es el alma de la ind. y r i 
queza de la pobl.: hay ademas en él 4 puentes de madera con 
igual dirección que el de piedra; uno general, y los 3 particu
lares para las maniobras fabriles : el arroyo Sanl i Hervús, 
tiene 5 puentes de piedra, á sus inmediaciones se ven cercas 
con cantería» labradas y cimientos de ladrillo y c a l , asi como 
un campanario para dos campanas, de 13 varas de alto y una 
cruz en el remate, todo de piedra sil ieria, que tradicionalinen-
te se dice fue edificio de templarios, da riego á no pocas pose-
felones y huertos á der. é ¡zq. de sus corrientes. E l TiiiinEf^o es 
montañoso, quebrado y áspero en los lados S E . y parte del N . 
mientras el O. es llano cou algunas hondonadas y barrancos 
muy propio para viñas, ol ivos, frutales y huerlos, pudiéndole 
clasificar de segunda clase; lo que no ocupan estos plantíos son 
montes de roble y castaños , prados naturales y monte bajo 
que cubre sus montañas hasta los 2 primeros tercios de su al
tura ; el últ imo tercio sin vojelacion alguna y cubiertas de 
nieve sus crestas la mayor parte del año: las mayores alturas 
son de E. á S. las llamadas Valdcmoro, Peña la Ensillada y 
Fuente negra; de N . á E. Piñajarro, Navamuño , Dos-herma 
ñas, puerto de Sta. Cruz , Teso de loma y el Berrocal. Los 
caminos son vecinales y solo de herradura por su escabrosi
dad: el cokreo se recibe en Bejar, el que procede de Casti 
Ha 3 veces á la semana , y en Aldeanueva del Camino el que 
viene de Estremadura. p rod. : vino, aceite, muchas frutas de 
todas clases; legumbres y verduras, patatas, ma iz , l ino , a l 
gún trigo, centeno , cebada y abundancia de pimiento y cas
tañas: se mantiene ganado cabrío, poco lanar, vacuno , cerril 
y de labor, y se cria caza de todas clases y pesca de truchas. 
ind. y comercio: fábricas de paños y bayetas , elaboración de 
chorizos, cuyos arlicnlos se esportan para las Andalucias, 
Madrid, Cuenca. Zaragoza y ferias de Estremadura y Casti
l l a , que se conducen por arrieros andaluces, del Puerto de 
Baños ó de la misma v.: las lanas para las fáb. son de Cáce-
res, Truj i l lo ó sierras de Piedrahi ta; el aceite para su elabo
ración y consumo del vecindario entra de Andalucía y sier
ra de Ga la ; los tintes de Sevilla , conducidos por arrieros de 
Castuera y Quintana, quede retorno llevan jamones y chori
zos: se esportan muchas frutas y vino, po r l . : 650 vec. , 3,560 
alm. cap. PROD.. 7.760,900 rs. IMF.: 388,045. CONTR.: 61,259 
rs. y 29 mrs. presupuesto municipal 21,000 del que se pagan 
8,200 al secretario por su dotación y se cubre con los produc
tos de los propios que ascienden á unos 10,000 rs., y los abas
tos públicos. 

Este pueblo tenia un fuerte cast. en el local que hoy ocu 
pan la ig l . parr. y el cementerio, y perteneció á los duques 
de Bejar. siendo dependiente de la jur isd. de la misma v.. 
hasta que después del año 1823 se hizo v. por sí: de 200 años 
a C ? . ^ n l , , l ^ ^ t e r e e r a l l a r t e d e la población. 

H E R V E D E D O : ! en laprov . de León (17 leg.), part. jud . 
de Villafranca del Vu-rzo (2), dióc. de Astorga (10), aud. terr. 
y c . g . de Valladohd (36). ayunt. de Camponaraya: s.t. en el 
centro del Vierzo .contiguo á la carretera de Madrid á la Co
rona, su cuma es benigno en todas estaciones ; la primavera 
es húmeda , pero delicioso el otoño; reinan todos los vientos, 
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aunque con menos frecuencia el del S . ; es bastante saludable» 
puede decirse no se conocen las enfermedades malignas; las 
mas comunes son las intermitentes. Tiene 6 casas , ig l . (Sta. 
María), anejo de Cor l igucra ; una ermita arruinada en que 
existe fundada una capellanía de presentación de D. Andrés 
Morete , señor que fué del pueblo; y 2 pozos de aguas saluda
bles, pero gruesas é insípidas para los que no estén acostum
brados aellas. Confina N. Cue lo ; E . Cor t iguera;S. la Valgo-
ma , y O. Magaz de abajo , á 1/2 leg. el primero , y á 1/4 los 
demás. E l te r reno es de buena calidad ; carece de r iego, lo 
que fácilmente podría conseguirse , si bien con algún dispen
dio , sangrando el r. S i l á las inmediaciones de Campos; en
tonces tantoeste pueblo como la mayor parte dti los del cen
tro del Vierzo, se couvertirian en un paraíso, produciendo su-
perabundantemente lodo lo necesarioá la vida. Hay 4 montes; 
2 del Concejo , y los otros 2 del señor que era del pueblo, lo
dos con arbolado de roble y algún arbusto. A un tiro de bala 
de la pobl. pasa la enunciada carretera de Madrid á la Coru-
ña; los demás caminos dirigen álos pueblos l imi lrofes; se tu-
cuentran en mediano estado; en el invierno se ponen sin em
bargo inlransilables por el mucho lodo: recibe la correspon
dencia bien en Cacabelos, bien en Ponferrada. p rod . : trigo, 
centeno, cebada , legumbres con abundancia y de muy buena 
ca l idad, v ino , alguna fruta , y pastos; cria ganado vacuno, 
lanar y cabr io ; y caza de perdices, codornices y liebres. 
comercio se estrae el vino y demás frutos sobrantes, re
tornando lo que fal la, po r l . : 4 vec . , 30 a lm . c o n t r . : con el 
ayuntamiento. 

H E K V l A S : v . con ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg), 
parí. jud. de Santo Domingo de la Calzada (1), aud. terr. y 
c. g. de Burgos (13), dióc. de Calahorra (14): s i t . en l lano, 
bien ventilada y con cuma saludable. Tiene 66 casas habi la-
da* y 0 solares de otras derruidas, casa de ayunt. y escuela 
de primeras letras con local bueno y venti lado, dolada con 
220 rs. de los fondos públicos , y 47 fan. de trigo que pagan 
los padres de 30 niños, y 15 niñas que la frecuentan: ig l . parr. 
dedicada a la Asunción , de patronato activo y pasivo del ca
bildo y corporación municipal , está servida por un cura pro
pio , y 2 beneficiados de inedia ración , con títulos perpetuos 
de presentación del cabildo: el curato de presentación real y 
ordinaria en allernalíva , y un sacristán de nombramiento de 
aquel. Confina con Nogueruela , San Torcualo , Alesanco y 
Valpíerre: el ter i ieno es de mediana cal idad, encontrándose 
en él un monte de propiedad de la nación llamado Laguna , 
de capacidad de 166 fan. de tierra también mediana con arbo
lado de encinas buenas que reditúa 519 rs. por razón de las le
ñas y 535 por los pastos: los caminos que le cruzan sonde 
herradura, transversales y conducen á los pueblos limítrofes, 
puon. : trigo , cebada, comuña, pocas legumbres , vino y pas
tos; con los cuales se cria ganado lanar y se mantiene el vacu
no y mular preciso para las labores del campo: hay caza de 
liebres , perdices y codornices, comercio: esporlacion de los 
frutos sobrantes , c importación de ganado, vino , aceite, le
gumbres y géneros de vestir, p o f l . : 61 vec . , 263 a lm. cap. 
proü. : 1.528,930 rs. 1MP.: 61,157. c o n t r . de cuola fija: 
0,435 rs. E l presupuesto municipal varia , y la cantidad que 
se señalase cubre con el prod. de propios, y sí falla por re-
parlo entre ios vecinos. 

Esla v. lleva el titulo de condado, concedido por el rey 
D. Felipe IV , día 26 de marzo de 1651, al ilustrísimo Sr . 
D. Francisco Manso , arz. de Burgos , con facultad de ele
gir el sucesor que gustase. 

HERVIDEROS (los): baños en la prov. de Ciudad-Real , l la
mados lambien de Fuensanta (V.). 

H E R R A D E R O : cas. en la prov. de Ciudad R e a l , parí. j ud . 
de Da im ie l , térm. de Vi i larrubia de los Ojos de Guadiana: es 
la famosa casa herradero de los loros , que perteneció al Sr . 
Gi jon, a su yerno D. Bernabé del Águila y herederos, de cu
ya vacada tan célebre salían los toros para las plazas de Ma
drid v de Aranjiiez. 

HERRADOR: cas. en la prov. de Ciudad Rea l , parí. jud . y 
térm. de Manzanares: s i t . en el sitio del Chaparra l , camino 
de Arenas de San Juan , sirve para las atenciones de la 
agricultura. 

HERRADOR (el): v. con ayunt. d» la prov. y dior,. de Av i 
la (3 leg.), part. jud. de Cebreros(31/4), aud. terr. de Madrid 
(14), c. g. de Cas l i l l a la Vieja (Valladolid 23): s i t . entre dos 
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altos cerros que la dominan por E . y 0 . , la combaten los 
vientos N . y S . , y su cl ima es bastante variable y propenso á 
intermitentes, gastritis agudas y afecciones de pecbo. Tione 
sobre 90 casas inclusa la de ayunt. en laque está la cárcel, 
un pósito compuesto de varias Can. de centeno, escuela de 
instrucción primaria común á ambos sexos á la que concur
ren 20 niños y 16 niñas, que se hallan á cargo de un maestro 
dotado con 1,300 r s . : 2 fuentes de buenas agua» , pero los ve
cinos se utilizan para sus usosde las del r. Ijazuata , del que 
hablaremos después, y una igl parr. (Sla. María la mayor), 
servida por un párroco cuyo curato es de entrada y de pre
sentación ó nombramiento" de la dignidad de Maestre escuela 
de la catedral de A v i l a ; hay una ermita titulada San Pedro 
Alcántara , y el cementerio inmediato á la i g l . , el que perju 
dica bastante la salud pública: el TÉKMí confina N . Tornadizos; 
E . Navalperal ; S. San Bartolomé , y O. Sta. Cruz de Pinares; 
se esliende l leg. de N . a S . , c igual di.-aanria de E. á O . , y 
comprende 6,178 f a n . , 2,178 de tierras cultivadas de prime
ra clase , destinadas á centeno , y 4,000 incultas, 7 fan. de 
viñedo, 2,000 de pastos naturales, igual mim. de monte alto, 
algunos huertos y varios prados: le atraviesa el r. GázuaU , el 
que pasa por el centro del pueblo, dividiéndolo en 2 barrios, 
y desumboca en el Alberche ; susaguasdan impulso alas rue
das de un molino-harinero , y de ellas que son potables , se 
util izan los vec. según queda dicho para sus usos domésticos: 
el t e r reno es escabroso, flojo y de secano , esceplo algunos 
pedacitos que hay á las orillas del Gazuata , que suelen re
garse alguna cosa, caminos : los que dirigen á los pueblos l i 
mítrofes , y lina calzada que del puerto de las Pilas baja á esta 
T i l la , correos: se reciben de Av i la por balijerolos lunes, jue
ves y sábados, y salen los miércoles, viernes y domingos. 
prod. : tr igo, poco, centeno , cebada , garbanzos, algarrobas, 

Íiatatas , lino , alguna fruta y hortalizas: nianliene ganado 
anar , cabrio , vacuno y de cerda : cria caza de liebres , co

nejos y perdices, mn. y comercio : la agrícola , 2 molinos ha 
rineros , un horno de teja y ladr i l lo, y esportarion de los fru
tos sobrantes, pobi,.; 79 vec . , 316 alm. cap. p rod . : 453,300. 
IHP.: 18,132. ind. y f a b r i l : 2,750. c.ontr. : 9,936 32. E l 
presupuesto municipal asciende á unos 3000 rs. que se cubren 
con el prod. de propios y reparto vecinal. 

H E R R A D U R A : alquería en la prov. de Almería , part. jud . 
y térm. jurisd. de Sorbas. 

H E R R A D U R A ( la) : granja ó cot, red. de la prov.de Znra-
f oza , part. jud . y térm. jurisd. de C a s p e - . s n . en la ori l la 

er. del Ebro: comprende una porción de casas ron su eapílla 
para decir misa , las cuales se estiendeu por una hueste que 
por tener la forma de herradura lé dan tal nombre. La tierra 
es muy feraz, y produce granos, aceite, seda, frutas muy 
tempranas, y hortalizas: se riega con las aguas del r. Gunria-
lupe que se toman por medio de una azua ant. y de unidlo 
coste, así como su acequia , que se cree obra de los árabes. 
Pertenecia á la urden de San .luán de .lerusalen. 

H E R R A D U R A (venta t iF .n) : en la prov. de Á lava, p i r t . 
jud . de Anana , térm. munií ipnl deLaeomonte y I. de Cárca
mo: s i t . en el camino real de Vitoria á IüIIkio. 

11KRRAGUDO: cas.de la prov. de Castellón de la Plana, 
part. jud . y tcrm. jur isd.de FíkpL Comprende 0 casas sepa
radas entre sí, y un oratorio sin culto. F.l t i í r reno que le cir
cunda es la mayor parle de viña, con alguna poca huel la , y 
produce t r igo, maíz, vino y patatas, pob l . : 6 v e c , 24 
almas. 

H E R R A M E L : I. con ayunt. en laprov. , part. j ud . , d i óc , 
aud. terr. y c . g . de Burgos (o leg ): srr. en una pequeña es 
planada que hay entre dos val les; combátenlo comunmente 
los vientos del Ñ O . , el clima es frió y las enfermedades mas 
frecuentes las estacionales. Tiene 9 casas , una ig l . bajo la 
advocación de San M igue l , anejo de la p i r r . de Vil lorobe, 
por cuyo cura párroco está servida, y varios mananliales en 
el térra, de aguas esquisitas de que se surte el vecindario. 
Confina N . Vi l lamudria ; E. Alarcia ; S . V i l lorobe, y O. Uz-
qui7,a. E l ter reno es de tercera cal idad, con montes á la par
te del S E . , bastante poblados: lo bañan el r. Arlanzon y los 
arroyos llamados Truchuela y Bardin. Los caminos conducen 
á Pradoluengo y Burgos, en cuya capital reciben la cor res
pondencia los mismos interesados, p r o d . : t r igo , cebada, 
centeno , patatas y hortalizas ; ganado lanar y vacuno ; caza 
de palomas torcaces, y pesca de truchas, ind. : la agrícola y 
un molino, pobl. ; Svec,, 30 airo. cap. trod. : 94,800 rs, imp.; 
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9,293. con t r . ; 765 rs. 20 mrs. E l presupuesto municipal as-
ciende á 75 rs. , cubriéndose por reparto entre los vecinos. 

H E R B A M E L L U R I , llamado también V I L L A D E V E G A D E 
RIO TIRÓN : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 leg.), 
part. jud. de Santo Domingo de la Cazada (1 1/2), aud. terr. 
y e . g. de Burgos (i l ) , d'njc. de Calahorra (17) : s i t . en una 
vega á la márg. der. del r. Tirón y en una confluencia del r. 
Láchigo, elevada sobre unos ' o pies de su álveo: la comba
len generalmente los vientos de N E . y S O . , y el cl ima es be
nigno y templado por hallarse cubierto háeia la parte del 
NO. por la cord. que sigue la márg. del r. Ebro á la dist. 
de 3 l e g . ; y por la del S. á igual dist. por la de los montes 
de Ora. Las enfermedades mas comunes que se padecen, son 
afecciones reumáticas y calenturas intermitentes. Tiene 71 
casas y la del ayunt. bastante espaciosa y en buen estado, 
ron departamentos para varias oíieinas, como cárcel, escue
la de primeras letras para ambos sexos, aunque con separa
ción, dotada con 50 fan. de trigo , á la que concurren sobre 
40 niños y unas 30 niñas; local para el peso, carnicería y 
otras dependencias. Hay 2 fuentes á los estremos déla pobl. 
que s i r ten abiindanlemente do agua de buena calidad á sus 
h.ib.: la ig l . parr. bajo la advocación de San Esteban Proto-
mártir es de patronato activo v pasivo de la v. y el cabildo, 
servida por un cura propio y 2 bcntíiciados de ración entera: 
el curato de provisión real y ordinaria según alternativa , y 
los beneficios de presrntacion del c i b i l d o , d e cuyo nombra
miento son los dos sacristanes y un organista. No se en
cuentran paseos esclusivamentc dcslinndos á este u s o , pero 
se aprovechan de las frondosas arboledas de chopos que hay 
á las márg. de los r. Antiguamenle existieron á los alrede
dores de esta pobl. y su térm. varias ermitas que en el dia 
han desaparecido, lo mismo que una fortaleza de pertenencia 
del Sr . duque de F r ias , cuyos vestigios se han conservado 
hasta pocos años hace. Confína el term. N . con el de Ocban-
d o r i , á 1/2 l eg . ; E. con el mismo y el de V i ' la lobar , á 1 
corla ; S. con el de Grañon á poco mas que el anterior, y 0 . 
con los de Yelai-co y Leiba , á 1/2 leg. corta de este y á 4 00 
pasos de aquel Está comprendido en i u jur isd. el I de Ve-
lasco con ale. p.: cruza por la misma el nombrado T i rón, que 
romo se ha dicho baña por el O. la pob l , ; nace en la sierra 
de San Bernardino de los montes de Oca á 0 l eg . , y tiene el 
curso de SO. al S E . : le atraviesa un puente con pies derc 
chos de mamposleria cubierto de madera. Los pueblos mas 
notables que baña son Belorado, Cerezo , Cuzcurrita y Agun-
ciana, en donde se reúne con el r. OJa ó G l e r a , entrando 
junios en la v. de Haro, dist. 3 leg. E l Láchigo nace en los 
estribos de los citados montes de Oca á 3 leg . , y corre del 
S E . al NO. reuniéndose en el Tirón en esta v . , sus avenidas 
suelen causar estragos de consideración en tiempo de fuertes 
lluvias o deshielo : aunque por lo común su caudal sea escaso 
la mayor parte del año , sus aguas se utilizan por medio de 
un cauce, tomado á 1/2 leg. de dist. , con el cual se fertilizan 
algunas huerlas que surten de frotas y verduras á sus v e c , y 
ibspi;es(!e impulsar un molino li.ii inero pa.-a el centro dé la 
V. El TLiini'.Nd i s rasi l";do de Oullivu , destinado parte á tier
ras de pan llevar y paite a la plantación de viQeao, con una 
porción para legumbres, de laque se, hace una regular eosechs, 
deesce'ente rali. lad; no se encuentran en él bosq'ies ar/iobidoí 
ni montes de importancia, siendo únieamciitc la colina Oblon
ga, que se halla al lado S. de unos 2,000 pirs de long. l a parle 
mas prominente , aunque con descansos suaves liácia á todos 
lodos, caminos: conducen á los pueblos limítrofes y se hacen 
casi intransitables durante la temporada de invierno : el co r -
n m se recibe de la adm. subalterna de Sto. Domingo por ha-
lijero, que lleva v trae la correspondencia los domingos, miér
coles y viernes de cada semana, prod. : toda clase de cerea
les, v ino , frutas, verduras, cáñamo y lino, lodo de muy bue
na cal idad; se cria un poco de ganado lanar y se mantiene el 
preciso para atender á las labores del campo; hay caza de 
perdices , l iebres, codornices y ánades, y pesca de es célenles 
truchas, anguilas y barbos, ind. y comerc io : la prime a con
siste en 2 molinos harineros , y eí segundo se reduce á la es-
portacion del vino y cereales sobrantes de, sus cosechas, pobl . : 
72 vec . , 310 a lm. cap. p r o d . : 1.650,630 rs. imp. ; 74,278. 
con t r . de cuota fija: 8,970 rs. t 

El distinguido autor del art. Herrametluri en el tercer tomo 
del diccionario de la Academia de la Historia, en v i s a de 
las antigüedades que presenl» esta pobl. y su proximidad i. 
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Le iva , puntualiza la situación de la antigua L i v ia en Herra-
melluri y L e i v a , suponiendo que la primera presenta los res
tos de aquella c . , y el nomlire la secunda. 

H K R R A . V : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. 
jud . de Castro-Urdiales; pertenece al 1. de Olañes. (V.) 

H R H R A R I A : 1. en la; prov. oe L u g o , ayunt. y íelig.de 
Santiago de Dóneos. (V.) pobl . : 2 vec. , 11 almas. 

HERRARÍA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y 
felig. de San Silvestre de Seccda. (V.) pobl. unido con Cortes: 
9 v e c , 45 a lm. (V.) 

HERRARÍA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y 
le l ig . de Santiago do Brabas. (V.) pobl . : 2 v e c , 10 almas. 

HERRARÍA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Dóneos 
y felig. de San Andrés de Nogales. (V.) pobl. : 6 v e c . , 30 
almas. 

HERRARÍA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Becerrea 
y felig. de San Juan de Agüeira. {\.} pobl. : 6 v e c . , 30 
almas. 

HERRARÍA DE P E L E 1 R A S : táb. de hierro en la prov. de 
Lugo , ayunt. de Quiroga y fel ig. de San Salvador de Pacías 
detrás da ¡ierra. (V.) pobl . : un v e c , 5 almas. 

HERRARÍA VIEJA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cau
rel y felig. de San Juan de Seoune. (Y.) pobl. unido con Mer 
curion: 26 v e c , 130 alm. (V.) 

I l E R R A U : v. en la p r o v . , d iúe., aud- terr. y c. g. de Bur
gos (15 leg.), part. jud . de Vi l larcayo (7), ayunt. titulado del 
Valle de Tobal ina: s i t . á la falda de una elevada sierra cu
bierta de nieve durante el inv ierno; sin embargo su cl ima 
es templado, y las enfermedades mas comunes, gástricas y 
afecciones de pecho. Tiene 25 casas , escuela de primeras le
tras concurrida por 20 alumnos y dotada con 12 fau. de tri
go anuales; ig l . parr. (Sta. Águeda) servida por un cura pár
roco , cementerio en parage venliíado, y una ermita con el 
titulo de San Roque, la cual se halla á 200 pasos del pueblo 
sobre las peñas y debajo de una que le sirve de tejado, y que 
en la mayor parle del año arroja una porción considerable 
de agua desde mas de 100 varas de altura. Confina el té rm. 
N . el valle de Valderejo; E . Vi l lanueva del G r i l l o ; S. Bane-
d o , y O . Bevi l la . E l te r reno es de mediana calidad , com
prendiendo una deh. poblada de encinas: báñalo un r. llama
do por los naturales Puron, que sale de las corladuras de las 
peñas, y de cuyas buenas aguas se surte el vecindario , ha
biendo sobre él un puente, sin mas estribos que los mismos 
peñascos. Por su jur isd. pasa un camino que conduce de Bri-
vlesca á Orduña; y la corbespoíídencia se recibe de Frias por 
medio de balijero. p rod. : trigo, vino y frutas; ganado cabrío, 
lanar y recría de alguna muleta ; caza de liebres, perdices y 
codornices; y pesca de ricas truchas, m n . : la agrícola y 4 mo
linos harineros, pobl . : 14 v e c . , 52 alm. C4P. prod. : 149,000 
rs. imp.; 12,294. 

H E R R E 1 R A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Riotorto 
y felig. de Sta. María de M e l l a n . (V.) 

H E R R E I R A S : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Julián de Naron . (V.) 

HERREÍSUELA : desp. y coto red. en la prov. de Guada-
lajara, part. jud . dcBr ihuega. 

H E R R E R A : cortijo en la prov. de Granada, part. jud . y 
térm. jur isd. de Isnalloz. 

H E R R E R A : r. en la prov. de Cáceres, part. jud . deLogro-
sán : nace en las sierras de Garciaz que son ramificaciones de 
las Vi l luercas; corre al S. hasta desembocar en Ruecas, pa
sando por entre Logrosán y Zor i ta , poco mas de 2 leg. de su 
origen.- por este motivo y por ser muy poco caudaloso , pu
diera mas bien llamarse un arroyo ; mas los naturales del 
país le dicen generalmente el r. de Her re ra . 

H E R R E R A : cas. en la prov. de Albacete, part. jud . de 
Hel l in, térm. jur isd. de Tovarra. 

H E R R E R A : ald. de 30 casas en la prov. de Albacete, part. 
jud . y térm. jurisd. de Alcaráz. 

H E R R E R A ; ald, cu la prov. , parí . jud . y térm. jur isd. de 
Albacete. 

H E R R E R A : corlijada en la prov. de Jaén, part. jud. de 
Vi l lacarr i l lo y lécm. jur isd. de las v. mancomunadas de Isna-
toraf, Sor ihue la , Yii lanueva del Arzobispo y Vi l lacarr i l lo: 
comprendes cortijos , denominados el Grande, el Ch i co , el 
C a n d i l , el de la Obrería y el de la M o n a , con 1,390 fan. de 
tierra de primera, segunda y tercera calidad. 

H E R R E R A : 1. con ayunt. de la p rov . , aud. terr. , c. g. y 
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dióc. de Zaragoza (12 horas), part. j ud . de Belchile (7) : s i t . 
en terreno montañoso, sobre la ribera izq . del r. L u e s m a : le 
baten generalmente los vientos del N . ; su cl ima es frió y sa
ludable. Tiene 344 casas, 13 calles y 2 plazas, casa de ayunt. 
y cárcel, escuela de niños á la que concurren 50 , dolada con 
2,000 rs. , ig l . parr. (San Juan Bautista), servida por un cura 
de provisión real ó del ordinar io, y 2 capellanes, uno de los 
cuales es sacristán primero , un cementerio fuera del pueblo 
hacia el N . , 3 ermitas bajo la advocación de Sta. Maria de la 
Cuesla , San Miguel de Luguil lo y N l ra . Sra . de Herrera, la 
primera dentro de la pob l . , la segunda junto al r. Huerba, y 
la tercera en la cumbre de un elevado cabezo, y una fuente 
de buenas aguas de que se surte el vecindario. E l t é rm . con
fina por N . con el de Agui lon ; E. Azuara ; S. V i l la r de los 
Navarros, y O. Luesma y Vistabella (ambos del part .de Da-
roca): su estension será de 3 leg. en las dos direcciones prin
cipales. Dentro de su radio se encuentra la pardina denomi
nada Lugu i l l o , y algunos montes poblados de pinos, carras
cas , romeros, lomillos y otras matas. Por el S. corre el r. 
de Luesma, que es uno de los 2 brazos que forman el de A l -
monacid, y por el N O . el Huerba que se introduce al mo • 
menlo en el térm. de Agui lon. E l te r reno es de muy bnena 
calidad , y participa de secano y de una frondosa y fért i l 
huerta. Los caminos se dirigen á Daroca, Cariñena y Zarago
za, y son bastante malos. E l conRRO se recibe en la adm. de 
la cap. por balijero 3 veces á la semana, p rod. : trigo puro, 
morcacho, poca cebada, avena, centeno, vino , azafrán , algu
nas legumbres y hortalizas; mantiene ganado lanar; hay caza 
de perdices , liebres y conejos , y pesca de barbos, ind. : la 
agrícola, algunos tejedores y pelaires, un balan de paños, 2 
fab. de tintes y un molino harinero, comercio: se hace con los 
prod. naturales é industriales que sobran, importando art. de 
general consumo: hay 5 tiendas de abacería, pobl . : 234 v e c , 
1,110 a lm. cap. p rod. : 3.000,120 rs. imp.. 170,200. comtr.^ 
45,874. 

En agosto de 1837 atacó en Herrera el general Buerens al 
ejército carlista espedicionario , pero tuvo que retirarse á la 
sierra con gran pérdida, siendo también considerable la que 
sufrieron las tropas carlistas. 

H E R R E R A : I. con ayunt. en la p^ov. de Soria (8 leg.), 
part. jud. del Burgo de Osma (4), aud. terr. y c. g. de Bur-

1 gos (24), dióc. de Osma (4). s i t . en un valle con buena ven
ti lación, en particular por el N . : su cl ima es frió pero sano, 
sin que se conozcan enfermedades especiales: tiene 00 csasa; 
la de ayunt., escuela de instrucción primaria frecuentada por 
20 alumnos, á cargode un maestro dotado con 25 fan. de tri
go; una ig l . parr. de entrada (la Natividad de Ntra. Sra.) eer 
vida por un cura de provisión real y ordinaria, t é rm. : confi
na N . Casarejos; E. Cantalucia; S. Aylagas, y O. Naf r ia ; den
tro de él se encuentran varias fuentes de aguas gruesas, una 
ermita (San Roque) y el desp. de Herreruela: el ter reno que 
participa de quebrado y l lano, es de buena cal idad; compren
de dos montes poblados el uno de en yebro el otro de roble, y 
le baña el r. Ucero, cuyo paso facilita un puente, caminos: los 
locales de herradura en mediano estado, cor reo: se recibe y 
despacha en la adm. del Burgo. PROn.:.lrigo, cebada, centeno, 
avena, judias, patatas, leñas de combustible y yerbas de pasto 
con lasque se mantiene ganado lanar y las caballerías necesa
rias para la agricultura; se cria caza do l iebres, conejos y 
perdices, ind. : la agrícola y un molino harinero, comercio: 
esportacion del sobrante de frutos, algún ganado y lana ó 
importación de los art. de consumo que faltan, pobl . : 45 
v e c , 182 alm. cap. imp.: 17,038 rs. 30 mrs. 

H E R R E R A : I. en la prov., part. jud . y dióc. de Santander 
(1 1/2 leg ), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. deCamargo. 
s i t . en un llano á la izq . y junto al camino real de Santander 
á Rioja: su c l ima es bastante sano, pero húmedo, particular
mente en invierno Tiene unas 40 casas; igl . parr. (San Julián 
Márt i r ) , servida por un cura de ingreso, y presentación del 
diocesano en hijos ó nietos del pueblo; una ermita, cemenle-

j r io, y buenas aguas potables. Confina N . Caicedo; E . Guar-
• nizo y Maliaño; S. Revi l la , y O. Igollo. E l te r reno casi todo 
j esllano de escelenle cal idad, y de regadío ' la mayor parte. 
; Hay un pedazo de sierra en que se cria el rozo ó leña menuda 

que sirve para abonar las tierras; y bastante arbolado de fru
tales en especialidad castaños. Ademas de los caminos loca-

( les, cuéntala carretera de que se ha hecho mérito por laque 
pasa la diligencia que de Santander vaáBurgos y viceversa,y 
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una calzada recientemente construida, que empalma en aque 
l ia y conduce á Rev i l la ; todos se hallan en muy buen esta
do: recibe la correspondencia de la capital por un propio 
que paga el pueblo, f rod . : maíz, legumbres, frutas, pastos y 
algún vino; cria ganado, ypocacaza.poBL.: 34 v e c , 239 aira. 
c o N i n . : ron el ayuntamiento. 

H E R R E R A : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de 
Sevilla (17 leg.), part. jud. y vicaria eclesiástica veré null it is 
de Estepa (1). s i t . parte en l lanoy parte en el declive de una 
pequeña colina, que con respecto á el pueblo se halla en di
rección del N . Combátcnle todos los vientos y en particular' 
los del S. , padeciéndose mas comunmente escarlatina, angi
nas, reumas y calenturas intermitentes. Tiene 492 casas; que 
forman 14 calles, caraciendo de p laza, aunque bien pudiera 
darse este nombre á una de ellas de figura irregular que en 
sandia considerablemente en uno de sus estreñios: las casas 
son en general bajas ; regularmente distribuidas; las calles 
rectas, cruzándose las mas en ángulos también rectos; bas
tante anchas y todas empedradas. Hay pósito de labradores, 
con fondo de l , 76 i fan.de trigo y 22,000 rs. en metálico: (los 
escuelas para niños a la que asisten unos 80, y tres de niñas 
con 90, sin que ni unas ni otras tengan ipas dotación que la 
retribución de los alumnos ; casa consistorial y cárcel; ig l . 
parr. (Nl ra. Sra. del Rosario) titular del pueblo s i t . sóbrela 
mencionada col ina, siendo aquella bastante capaz y fundada 
en 1057; la sirve un cura , un teniente y sacristán que nom
braba el marqués de Eslepa como patrono , percibirmlo 
también los diezmos. En el centro del pueblo existe una ermi
ta (la Concepción) sin mas culto que el que costean les fieles: 
el cementerio se halla en mal parage, con perjuicio de la sa
lud pública: el vecindario se surte de las aguas algo gruesas 
de una fuente abundante, inmediata á h pob l . , en cuyo pi
lón beben los ganados: confina el tkrm. por el N . con Puenle-
Geni l , estendiéndose por este lado poco mas de 1/2 hora, y 
por los demás puntos cardinales con el deFslepa.á igual dist., 
escepto por el S. que se estiende algo mas de 1/4 de hora. Solo 
contiene dos pequeños cas. el uno nombrado de Velasro á 1/8 
de leg. entre N . y E compuesto su terreno de olivar, y el otro 
délos Bermejales á 1/4 en la misma dirección, con tierras cal
mas y chaparral. E l ter reno cuya cabida es de 3,726 fan., es 
casi todo llano, con un corto número de pequeñas colinas: en 
lo general es flojo, si bien no faltan algunos pedazos tenaces y 
sumamente proilucl ivos; todos de secano, escepto dos peque
ñas huertas, la una contigua al pueblo, que se riegan con el 
sobrante de la fuente pública, el cual forma un pequeño arro
yo , cuyo curso suele suspenderse en los años secos, y atra
viesa la pobl., y otra al E . dist. 1/8 de leg. con un manantial 
propio aunque escaso. Todo el terreno está reducido á cul l ivo, 
aun el de monte y o l ivar , y para pastos se acota la tercera 
parte de las tierras. Al S. do la pobl. y por las cercas de las 
casas, cruza el camino real que del S. de la prov. y de las que 
están en igual dirección se dirige á la de Córdoba hacia e! Ñ.: 
del mismo pueblo entre N . y O. sale otro camino local que va 
á E c i j a ; ambos carecen de arrecife y se hallan en bastante 
mal estado. La correspondencia se recibe de la estafeta de 
Estepa por un encargado del ayunt. prod.: lasque mas abun
dan son el trigo y la cebada; también se cogen habas, guijas, 
alberjones, garbanzos, aceite, hortalizas y pocas frutas espe
cialmente higos y granadas: ganado de todas clases y el ma
yor número lanar y cerdoso: caza abundante de liebres, perdi
ces y algunos conejos; algunos lobos y zorros, ind. : agrícola; 
dos molinos aceiteros en la pob l . , moliéndose las harinas en 
las aceñas de los térra, de Estepa y Puente-Genil. Se espolia el 
sobrante de los granos y aceite, y se importan todos los art. 
de vestir, cuyas operaciones se egecutan en general por foras
teros, pou l . : i 69 v e c . , 1,965 alm. cap. p rod. : para contr. 
dilectas 1.887,300 rs. : producto 56,619: para indirectas 
2.673, i67: prod. 80,204: contr. de cuola fija 48,182. 

H E R R E R A ( la): 1. en la prov. de V izcaya, part. jud . de 
Valmaseda, térra, de Zalla y parr. deX t ra . Sra . de la Peña de 
Herrera: tiene 3 vec. y 20 almas. 

H E R R E R A DE ALCÁNTARA: v. con ayunt. en la prov. y 
aud. terr. de Cáceres (16 leg.), part. jud. de Valencia de A l 
cántara (5), dióc. de Coria (18), c. g. de Estremadura (Bada
joz 16). s i t . sobre una loma suave, 1/2 leg. al S. del Tajo en 
terreno algo despejado forma un tr iángulo perfecto con las 2 
capitales de Cáceres y Badajoz, es de cuma cálido y se pade
cen intermitentes: Üene 120 casas despreciables sin que des-
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cuellenmas queaedif ic iosy la ig l . la cual estádedicaüa áSan 
Sebastian con curato de entrada y provisión del tribunal es
pecial de lasórdenes, como perteneciente al terr. de la de A l 
cántara. Confina el tkrm. por N . con el de Santiago de Carna
je ; E. y S. Valencia de Alcántara; O. Portugal , eslendiéndose 
2 leg. de N . á S. y 3 de E . á O. sin casas ni cortijos, pues 
casi todo corresponde á la Encomienda titulada de Herrera 
perteneciente al ex-infante D. Carlos, secuestrada en el d b ; de 
aqui la necesidad en que se hallan todos los vec. sin d ist in
ción de sujetarse al adm.de la encomienda, pues no hay 
otras t ierras, y de aqui también la pobreza del pais: en el 
ar l .de Valencia de Alcántara, hablaremos de la necesidad de 
la desamortización de estas propiedades: el arroyo Aure la 
procedente de la sierra de Carbajo, seco en verano, parle el 
térra, con el de Santiago; el r a / o , con Portugal; el .Sreeral S. 
con el mismo reino y el A lbur re l al S E . con el de Valencia, de 
forma , que el térra de Herrera se halla entre esos 4 rios, 
constituyendo ese ángulo avanzado de España dentro de Por
tugal que se ve en los mapas al despedirse el Tajo de nuestro 
terr.; sobre este r. tiene Herrera una aceña y una barca para 
pasará Portugal: el te r reno es arcilloso, seco y de poco 
cuerpo, asi las cosechas se resienten y no producen arriba 
del 6 por 1 : los caminos vecinales: el co r reo se recibe en 
Valencia por los mismo interesados, prod.: t r igo, centeno y 
cebada, todo muy escaso, pobl . : 180 v e c , 986 alm. cap. 
prod. : 1.288,000 rs. imp.: 64,400. c o n t r . : 7,307 rs. 8 mrs . 

Fué natural de esta v . , Si lvestre, compañero de Hernando 
de Soto en la invasión de las Floridas- sus hab. usan un dia
lecto particular muy semejante al montaraz de los portu
gueses. 

H E R R E R A D E DUERO : v. con avunt. en la prov. , aud. 
Jerr., part. jud , c. g. y dióc. de Vallariolid (2 leg. ; . s i t . en 
'laño á lamnrg. izq. del r. Duero, goza de buena ventilación 
y despejada atmósfera, sin que se conozcan otras enfermeda
des especiales, que las tercianas, por su proximidad al r.: 
tiene 8 casas y una ig l . pa r r . , servida por un cura y un sa
cristán: contiguo á la v. sobre la marg del r. bay un cas. 
hallándole otros dos masa 1/2 y 1/4 de hora, tf .rm.: confi
na N . r. Duero; E. desp. de Fuentes; S. Aldea Mayor de San 
Mart in, y O. Boecillo: el t e r reno participa de llano y que
brado, aquel y algunas laderas so hallan en cu l l i vo , y los 
montes poblados de pino albar; fertiliza el térm. el mencio
nado r. Duero, sobre el que hay una barca de paso, perle-
neciente a l a nación; la paite de terreno puesta en labor as
cenderá á unas 800 obradas, de primera y segunda calidad, y 
la de pinar y yermo á 600. caminos: el que pasando el r. por 
la barca, conduce desde Valladolid á Segovia y Madr id , con 
mas brevedad que la carretera general , pero es de mal 
tránsito para carruages; el que dirige desde Tordesillas á 
Tudela de Duero, y los que van á los pueblos limítrofes. 
cor reo ; se recibe y despacha en Valladolid. prod.: t r igo, ce
bada, centeno, patatas, legumbres, frutas, melones, sandias 
y unos 6,000 cántaros de vino, la mayor parte blanco; hay 
buenas maderas de construcción , y pastos ron los que se 
mantiene ganado lanar; algo de cabrío y las yuntas de bue
yes necesarias para la agricultura; no falla raza de perdices, 
liebres y algún ronejo, y en el r. se pescan angui las, barbos y 
otros peces, ind . : la agrícola, comercio : esporlacion de algo 
de vino á Campos y montañas de Santander, c importación 
de los art. que faltan, pobl.: 11 vec. , 37 alm. cap. pbod.: 
112,731 rs. imp.: 11,200. cont r . : 2,030. 

H E R R E R A de 1BIO: ald. ó barrio en la prov. de Santander, 
part. jud. de Valle deCabuérniga, es una délas que forman 
el I. ó concejo de Ibio. (V.) 

H E R R E R A DE RIO P I S U E R G A : v. con ayunt. en la p r o v 
y dióc. de Palencia (12 leg ). part. jud. de Saldaña (7), aud. 
terr. y c g. de Valladolid (20): s i t . en una altura que visla 
por O. parece imperceptible y mirada por el E. es de bastan
te elevación; en su derredor se descubren muchas y hermosas 
huertas con un inmenso arbolado ofreciendo el aspecto mas 
agradable y pintoresco. Su cuma es templado y bien ventila
do ; las enfermedades mas comunes son calenturas inlerrai-
tentes. Tiene 190 casas , algunas muy regulares, formando 
calles bien empedradas y l impias, una plaza cuadrada con 
hermosas fachadas y espaciosos portales, donde se coloran los 
granos en los dias de mercado, el cual es bastante concurrido 
por los vec. de los pueblos comarcanos; casa de ayunt. de 
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buena construceion, sobre la cual se eleva una pirámide, en 
la que está colocado el reloj; al O. de la v. está la cárcel, obra 
de mucha soliilez y buena distribución; para surtido del vecin
dario no hay fuentes en su in ler ior ; pero suple esta falta el 
agua del r. l'isuerpa y del Buréjo que es escelcnte; hay escue
la de amhos sexos concurrida por 80 nif iosy 40 niñas, el maes
tro está dolado con 200 ducados y la maestra con 50 , paga
dos de propios y ademas la retribución de los padres de los 
alumnos que consiste en un real al mes por cada uno ; al O. c 
inmediato á la v. se ven las ruinas de un magnifico edil icio, 
propiedad del Excmo. Sr. duque de Frias, que parece ser obra 
de moros, nolándose todavía algunas molduras de buen gusto 
en su cornisamento: la ig l . parr. es bastante capaz, su advo
cación S la . Ana , servida por un cura propio de segundo as
censo, 4 beneficiados, un capellán , un sacristán y un orga
nista, al S. se halla el santuario de la Virgen de la Piedad con 
la cual hay mucha devoción. Confina el téum. por N . con 
Vil labermudo; E. Solobellanos; S. Ventosa, y O. Calahorra, 
su estension es de 4 leg. de circunferencia, y en él se hallan 
comprendidos los desp. de Santervas y el de Neslar, en este 
aun existen reslos de pobl. E l terbeno es muy fci til y la ma
yor parte de primera calidad ; le cruza el r. Buréjo y el P i -
suerga regándose con sus aguas hermosas huertas; el primero 
tiene un puente construido en 1844 y el segundo otro de 13 ar
cos y de buena arquitectura. Los caminos son locales y cruza 
por su térra, la carretera de Palencia á Santander, en la cual 
y cerca del pueblo se halla un portazgo. El coiuieo lo recibe 
de Palencia. piíod. : t r igo, cebada, centeno, avena, patatas, 
garbanzos y esquisitas alubias, l ino, hortalizas y buenas frutas 
se cria ganado mular, lanar, vacuno y de cerda , caza de lie 
bres, conejos, perdices, zorros y lobos; pesca de truchas, 
barbos, anguiiss y lampreas, ind. : la agrícola y fahricacion 
de harinas cu varios molinos. E l comercio se reduce á la venta 
de granos y demás productos del pais en el mercado que se ce
lebra todos los miércoles y en la feria de l -1 . " de noviembre. 
podl . : 143 vec . , 744 a lm. caí-, prod. : 891,350 rs. imp.: 
51,981 rs. 

H i s to r i a . Habiendo llegadoá esta pobl. el rey San Fernan
do año 1218 fué reducido á prisión D. Alvaro de Lára quien 
habia salido de esta pobl. donde se hallaba á ver al ejérci
to que acompañaba al r e y , y hecho de este ejército el ma
yor desprecio. La reina üoña Berenguela le puso en liberlad 
á condición de entregar las plazas que teniau sus parciales. 
Cuéntase Herrera éntrelas pobl, que cu 1334 tomó á los 
grandes que se hablan rebelado , el rey de Castilla I). Alon
so. En 23 de abri l de 1834, el coronel D. Saturnino Albuin 
batió en Herrera al carlista Merino, matándole un sobrino 
llamado Gervasio Barbadillo y al padre del caudillo carlista 
Balmaseda. 

H E R R E R A DE S A N T A E U F E M I A : cot. red. y desp. en la 
prov. de Santander, parí. jud . de Reinosa; en una estension 
considerable de terreno labranl io, piados de pastos y monte; 
s i r . en el va'le de Campo entre los pueblos de Vi l lar y í'ruaño 
ant. estuvo poblado; en la actualidad solo tiene una ermita 
dedicadaáSla. Eufemia, donde se decía misa algunos días 
del año por el capellán de la casa de los Ríos de Pruaño, á la 
que pertenece ahora este le r r . ; antes do la esUncion de los 
diezmos percibía dicha casa los de todos los frulos que se da
ban en é l : cria roble de superior cal idad: dista 2 leg. de 
Reinosa. 

H E R R E R A DE VALDECA5íAS:v. con ayunt. en la-prov. 
de Palencia (5 leg.), parí. jud . deB.i l tai i . is(2), díóc. de Bur
gos y aud. terr. y C. g. do Valladolíd (12): s i t . en la falda de 
una colina en los confines de unos estrechos valles desde cuyo 
punto se descubre una hermosa vega y algunas poblaciones; 
bu cuma es f r ío . los vientos que le combaten los de N. y O. 
y 1(W enfermedades mas comunes calenturas intermitentes. 
Tiene 14o c \s *s inclusa la municipal generalmente de dos pi
sos y mala distribución interior , formando calles irregulares 
mal empedradns y sur ias, escuela de primeras letras á la que 
concurren 38 niños y 8 niñas dotada con 1,4í6 rs. en metálico 
y frulos, una ig l . parr., su tulelar ? ta . Cecilia . servida por un 
cura beneficiado entero v otro medio ; un sacristán y un oraa 
m.-ta: contiguo á ella está el cementerio nada favorable á la sa
l u d , hay una ermi ladeNt ra .Sra .de los Remedios que está 
arruinada por carecer de rentas: las aguas escascan mucho, 
pues ni dentro n i fuera de la pobl. hay fuentes y se valen para 
beber de las del r., y para los usos domésticos de las de pozo que 

HERR 
la mayor parte de las casas le tiene. Confina el tkrm. por N -
con Quintana del Puente ; E. Vdlahan ; S . Valdecañas, y O-
Torquemada. E l tehreko en geoeral es llano y aunque parti
cipa de algunos valles, es flojo, árido y poco fért i l , le riega el r. 
Arlanza y Arlanzon que corriendo de N á O ádísl . de 1/4 leg. 
de la pobl. , deja esta á su izq. Los caminos son locales, a l 
gunos carreteros y los demás de herradura, atraviesa su lérm. 
la carretera de Burgos á Valladolíd. El cor reo lo recibe de 
Baltanáspor un encargado, proo. : t r i go , cebada, centeno, 
avena y vino. ind. : la agrícola y un molino harinero, co
mercio .- está reducido al cambio de cereales sobrantes por los 
artículos de que carecen, po r i . : 129 v e c , 661 a lm. cap. 
proo. : 292,395 rs. imp.: 16,983. El ihi:si puesto municipal 
asciende á 2,400 rs. y se cume con H producto de las lincas 
de propios. 

H E R R E R A D E V A L D I V I E L S O : 1. en la prov., d i ó c , aud ' 
terr. y c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Vil larcayo (4).' 
y uno de los que componen la raerindad de Valdivielso, á cu 
yo ayunt. corresponde. EslásiT. sobre unas sierras que rodean 
un valle en figura de barco, el cual se eslíende 2 leg. á lo lar
go y 1/2 á lo ancho. Tiene 18 casas y una ig l . parroquial bajo 
la advocación de los Stos. Cosme y Damián, servida por un 
enra párroco y un sacristán. E l terreno es inouluoso, pero 
bien cultivado: los caminos que le cruzan son únicamenle los 
de pueblo á pueblo; y la correspondencia se recibe de Vi l lar-
cayo, prod. madera y pastos en abundancia, vino para el con
sumo, aceite, granos y muchas especies de frutas; crían tam
bién ganado, ind. : la agrícola, bien dir igida, poní,. 11 v e c , 41" 
alm. cap. prod. : 61,700 rs. imp. 5,409. 

HERRERA D E L D U Q U E : v . con ayuut. en la prov. de 
Badajoz (28 leg.), part. jud . de su nombre, aud. terr. de 
Cáceres(18), dióc. de Toledo (23), c. g .deEsl rcmadura. 

Situación y c l ima. Situada cerca de los confines de la Man
cha en una campiña dilatada casi circuida de los ramales de 
los montes de Toledo por N . , O y S. formando cerca de ella 
una sierra de paisaje pintoresco: está venlílada y combatida 
de los vientos E. y N . que causan inflamaciones y otras do
lencias estacionales. 

In ter ior de l a pobi.acon y sus a fueras. Forman esta v . 
680 casas de un solo piso habitable, y sobre él los pajares y 
graneros, en 9 calles espaciosas, empedradas, limpias y de 
forma regular, en cada una de las cuales hay dos plazuelas 
pequeñas, y ademas la plaza de la Consli lucion en medio del 
pueblo, que forma un rectángulo de S . á N . con 106 pasos, 
y de E . á O. con 70 , es l lana, empedrada, con portales espa
ciosos, y sobre ellos corredores regulares ; tiene 4 entradas 
y nn pasadizo, sr bre el cual se halla el balcón de la casa del 
concejo, y en el lado opuesto la carnicería y matadero : por 
bajo de es-la plaza y cnel sitio mas estrecho y sin vencídad, es
ta la casa aud. capitular, agregada al pósito, con una sala 
alta donde se celebran las sesiones de ayunt. , y la cárcel en 
el piso bajo, lóbrega , insana , insegura y poco capaz: el pó
sito es edificio de bóveda, que puede contener 8,000 fan., 
cuyo fondo ya no exislc: hay una escuela de primera eduea-
rion dotada con 4,400 rs. pagados de los propios, y concur
ren 80 niños; un hospital para los pobres transeúntes, que 
fundó en 1478 D. Fernando Alvarez de Toledo , cura de esta 
v . , del cual apenas existen algunos cortos capitales de censo 
casi perdidos y ruinoso el edificio; un ex-convento de Obser
vantes, titulado de la Purísima Concepción, que fundó en 
15t7 D. Alonso de Sotomayor , conde de Belalcázar, sobrino 
del duque fraile , F r . Juan de la Pueb la , primogénito del 
Maestre D. Gut ierre, y fu.idador del conv. y pror. délos 
Angeles: aquel conv. fué edificado en una ermita, sit. á 1000 
pasos de la v . , que se Ilamaha entonces S la . María de la Mer
ced , y con motivo de hallarse ruinoso á los 80 aj ios, fué 
trasladado el de 1603 , adonde hoy existe, que es al É. de 
la v. en un sitio espacioso y l lano, cuya i g l . , claustros , en-
fennería al ia y baja , con las demás oficinas son grandes y 
bien ordenadas; pero que en el día principian á desplomarse, 
en virtud de no hallarse destinados a uso alguno , después do 
la exclaustración , en cuya época tenia 8 religiosos ; en 1753 
tuvo 50 sacerdotes, 12 coristas, 10legos y 6 donados; una 

j ig l . parr. dedicada á San Juan Bautista, con curato de segun-
i do ascenso y provisión ordinar ia: el edificio respecto de su 
} parte O . , donde se halla la torre , manifiesta haber sido una 
j especie de fortaleza bastante sólida y capaz; el interior con

siste en 3 nave» de 60 varas de largo y 34 de ancho, con 12 
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gruesos pilares., de los que salen arcos en todas direcciones: 
cúbrela capi la mayor una media-naranja bastante regular, 
y sobre el presbiterio se levanta arrimado á la fachada E. el 
altar mayor compuesto de 18 cuadros de madera con los 
misterios de la Anunciación , Pasión y Muerte de N . S. J . y 
los 12 Apóstoles; se hicieron en Toledo por providencia do 
visita e c l . , año 1 5 i 6 , y en la de 1550 resulta colocado dicho 
al tar, con la espresion de que costó y se pagó por él 325,000 
rars. : la actual media naranja se hizo el ano 1660, y en ella 
re gastaron 218 cahíces decaí , sin los 4 empleados después 
en blanquearla, 3,650 cargas de arena, 331 carretadas de 
piedra , 41 1/2 fan. de yeso , 1,090 cargas de lierra , 51,210 
ladrillos de todas clases y 3,300 tejas: las 2 capillas colate
rales fueron alargadas en 1494, y hechas sus bóvedas con 
realce de fajas , en cuyo tiempo se variaron 2 pilares , se h i 
cieron los arcos , y se elevó mas el techo con el artesonado; 
poco después se hizo la bóveda del coro alio , fijando sus ar
ranques en los 4 úllimos y ant. pilares; en 1505 se colocóla 
pila bautismal; y en 1663 se hizo la actual sacristía; en el pi-
larique está próximo al del agua bendita . frente á las puer
tas principales, se halla colocada á la pública veneración una 
pequeña parte, de figura de unhuevodegal l ina, déla piedra 
en que puso los pies Maria Santísima, al tiempo de dar la ca
sulla á San Ildefonso, a rz .de Toledo , de cuyasan la ig l . se 
cortó en 1610, y la regaló el abad de S la . Leocadia y obrero 
mayor Gaspar Yeñez Toliño , á D. Martin Gómez de Herrera, 
natural de esta v . y capellán ds Reyes , quien se presentó en 
ella , y juró que la parle de piedríi que donaba á esla parr. 
era la misma que había recibido en Toledo: inmediato á esta 
i g l . está el cementerio, y á espaldas de la misma principiaba 
el ant. y espacioso camino (entorpecido muchos años hace 
con varías heredades), que desde la v. se dirigía al puerto 
donde eslá el cast. ó gran fortaleza, fabricada sobre un cerro 
casi redondo de la sierra al E . , dominando á la pobl. á ti
ro de fus i l : su obra esteríor, cimentada sobre rocas natura
les y f i jas, es gót ica, ochavada, sól ida, hecha de solo cal 
y canto pelado, y esquinas perfectas y de 25 varas de altu
ra : en la ochava S. y E . se presenta un arco de entrada, 
que se cerraría con rastrillo grande y fuerte según la cabidad 
de su ascendencia; detrás de él >igue uc. corto espacio cua 
drado metido entre gruesis y altas paredes con abertura pe
queña en la í z q . , por la que se pasa á otro recinto que puede 
ser calabozo según su figura ; en el fin y der. del primer 
tránsito, está la entrada al espaciosísimo centro del cast. , que 
debió tener dos puertas grandes y de quicio; las ruinas inte
riores manifiestan que hubo en las fachadas de E. y S. salas 
altas y bajas: cerca de las gradas por donde se subía á la ci
ma de la anchurosa muralla hay un aljibe cuadrado, cubier
to de bóveda: este cast. pertenecía al vizcondado déla Puebla 
de Alcocer, cuyo señor nombraba los alcaides del mismo que 
permanecieron hasta 1815: se surte de aguas potables en una 
fuente que hay en medio de la p laza, construida en 1787; 
su fáb. es de jaspe negro , pulimenlada y colocada sobre un 
plano ochavado con 3 gradas y pilo» de la misma figura; en 
el centro se levanta una columna de 5 varas que remata en 
cierta pieza de bronce con 12 cañítos rectos en figura de azuce
na sobre otra piedra llamada bomba con 4 gruesas l laves, que 
cerradas hacen salir el agua por los 12 cañítos rectos, y abier
tas desaguan en una copa redonda muy capaz labrada por su 
esteríor á medía caña, la cual da agua por 8 caños al pilón 
pr inc ipa l : las aguas sobrantes se sumen en la parte baja del 
pilón resultando á las 15 varas de la fuente en un pilar de 
cal y ladril lo con una torrecilla, y en ella 4 caños para el uso 
de las caballerías: el manantial de esta fuente viene encaña 
do desde el arca principal á 773 varas de la pobl . ; su calidad 
es dule , delgada y abundante : esta fuente se hallaba en la 
plazuela , frenleá ¡as puertas principales de la parr . , cuyas 
cañerías, según el aouerdo final de1 ayun l . , celebrado el" 11 
de junio de 1536 , daban el agua con mucha escasez por su 
antigüedad y roturas; tal necesidad se remedió oportuna-
mente ofreciendo los concejales, dignos de eterna memoria, 
gastar hasta sus mismas haciendas, no habiendo propios del 
concejo; pero como la gritería y feas palabras de las muge-
res agolpadas á coger agua , interrumpían la solemnidad de 
los oficios divinos , aparece que el ayunt .de 1554, ordenó 
se trasladase la fuente á la plaza donde se halla : en la pla
zuela llamada de la Encalada cerca del c o n v . , hay otro pilar 
redondo con torrecilla y en ella 8 caños gruesos de agua de 
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igual calidad ; sus manaderos son 8 que se recogen en el re-
cipienle principal á 870 varas, según el reconocimiento y 
medida que por orden del ayunt. se hizo en 1550: la misma 
corporación en i de octubre de 1535 acordó entre otras co
sas se hiciese la obra de la fuente de San Sebastian, al E . 1/4 
de leg. de la y. construyendo un pilar con torrecilla y 3 lava
deros de ropa; se halla en mal estado, aunque su agua es la 
mejor y mas abundante: en 7 de agosto de 1536 , mandó 
también colocar la fuente de María Andrés, 1,000 pasos al 
S. de la v . , p a r a que a l l i se provean los vec. , e que el agua 
que sobrare baya el arroyo bajo sin que nadie la impida p a 
r a abrevadero de l a boyada , etc. ; por ú l t imo, á 200 pasos 
y cerca del camino de Fuenlabrada al E . , hay otro pilar l la
mado do Slo. Domingo, por estar inmediata la arruinada er
mita de este santo, y antiguamenle de los judíos, Is cual es
tá próxima á secarse por el mal estado de sus cañerías. 

Término. Confina por N . con los de Castiblanco y Hele-
chosa; E. Fuenlabrada y Horcajo de los Montes (Ciudad Real); 
S. Puebla de Alcocer y Talarrubias ; O. este últ imo y Valde-
caballeros, ádist . desde 1/4 á 4 leg. , en cuya comprensión 
M hallan la deh. Boyal , 4 hojas comunes llamadas Mohedas, 
üarrancos , Calatráveña y Herreumbrnsa , la deh. de ^Ici-
j a r r a , hoy C i j a r r a , varios desp. y baldíos de los que nos 
ocuparemos por menor. La doh. Ro ja l principia al O. del 
egído gansero á 2,500 pasos de la pobl. ; está declarada de 
pasto y labor , y contiene diseminado en toda ella á dist. re
gulares buen arbolado de encina; todo el terreno es l lano, 
l impio , de miga productiva en pastos y labores; sus yerbas 
se, arriendan anualmente á los granjeros de ganado lanar, con 
la carga precisa de pastar al mismo tiempo la vacada de con
cejo ; la circunda la sierra donde eslá el cast. y puerto de 
Consolación de que hablaremos después, la cual baja hacien
do circulo hasta la barca que all i tiene el r. Guadiana; tiene 
esta sierra al frente de la deh. una grande umbría montuosa, 
ancha , con algunas pedrizas y poyales de buena tierra ; de 
sus faldas brotan varios manantiales de aguas delgadas , dul
ces y frescas en el estío, que uno de ellos está encañado hasta 
salir al raso, y llena constantemente un pilar de 25 varas de 
largo, donde en todos tiempos bebe la vacada concejil; en m i 
tad de la deh. hay otro pilar llamado de los Ballesteros, y un 
toril con su mangada para coger el ganado esquivo. Sigue 
después la hoja de Mohedas, con la que l inda; cabe 5,000 fan. 
en sembradura; su terreno es algo flojo, muy quebrado, pizar
roso en su mayor parte, lleno de mata parda y relama, de pas
tos gruesos y abundantes que sofocan las nieves cuando las 
primaveras son l luviosas; linda al O. con Guadiana, en cuya 
márg. ízq. hay 2 molinos harineros, y 1/4 lee. mas separada 
de la misma márg. la ald. de Peloche: en esta hoja hay 1 valle 
sit. entre la deh. y el r. Peleche, llamado Carnicero con una 
fuente natural del mismo nombre, cerca de la cual hace poros 
años, el peso de una yunta de bueyes hizo hundirse cierto pedazo 
de terreno; el labrador cavó para averiguar la causa, y halló un 
sepulcro con algunaspequeñas reliquias humanas, formado de 
grandes lanchas en lo interior y cubierto con otras; sobre él se 
había criado una corpulenta encina, según los restos que salie
ron podridos: como el tal enterramiento debió verificarse mu
cho antes de nacer la encina, y estos árboles necesitan algunos 
siglos para llegar á la robustez que sus restos indicaban , es 
de inferir la macha antigüedad de este sepulcro: mas arriba y . 
cercade la vereda de Entrambas hojas, estuvo el puebleeíto que 
se llamó f le tord l lo , que aun existia en el año 1489. Sigue á 
continuación la hoja de los Barrancos de 4,500 fan. de cabida; 
linda por N . con el r. Guadiana hasta tropezar con el camino 
de Castilblanco y deh. de Cijarra ; E. la Calatráveña , y S. la 
deh. B o y a l , ó sea el Cordel de las Merinas que pasa entreme
dias: por esta últ ima parte es su terreno llano hasta los inme
diatos cerros de Cabeza rubia y Castillejo, sin monte, de tierra 
cruda, algún tanto producl iva; pero el resto, que es la mayor 
porción, está lleno de alturas y hondonadas muy pizarroso y 
áspero, de escasa tierra y poblado de mata parda y relama; es 
trabajoso para la agricultura y de mediana producción : en la 

j izq. del Guadiana hay 2 molinos harineros; cerca de este r. y 
j mirando á la hoja, hay un cerro que se l lama Retomóse por ha-
l ber estado en él un pueblecito del mismo nombre, que existia 
I en el siglo X V : el cerro del Castillejo domina por su altura 

¡muchísimo terreno en todas direccioneg, y en su cima hubo un 
cast. mediano, del cual se conservan 2 pedazos de muralla: 

• desde él se ven totlos los cast, que se citarán, y la igl. de Casi' 
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ti lblanco. L a tercera hoja llamada Calatraveña, porque en el la, 
según sola tradiccion, ganaron una batalla los caballeros de 
esta orden; cabe 2,500 fan.; linda al N . con ladeh. de Ci jarra, 
en cuyo inlcrmcdio está el Cordel de las Merinas; al E. la Her
rumbrosa; S. el egido Gansero, y O. ladeh . Boyal: susuper-
íicie es cuasi l lana, rasa, de corta tierra y do mediana produc
ción respecto de los granos mayores; pero bastante finas y nu
tritivas yerbas ; se conoce tuvo en tiempos remotos algunos 
cortijos de labor. A la parte E. sigue la Herrumbrosa de 4,000 
fan. de cabida: linda al X . con deb. de Ci jarra; E. jur isd. de 
Fuenlabrada; S. Montes Brabos; O. egido Garaero ; en su cen
tro liay un pozo cuasi perdido, única agua v iva en toda la hoja; 
su piso es algún tanto quebrado , áspero, seco, pizarroso, de 
corla tierra , con mucha mata parda, jaras y escaso en prod. 
agrícolas : también se conocen ant. cortijos, y en el sitio Re
gajo de las Garnachas, hay una suerle llamada de la Sorti ja, 
por haber encontrado en ella un anillo precioso; lo cierto es 
que siempre que se labra se recogen monedas de bronce y plata 
con bustos estraños, y en 1840 se encontró un solar de ladrillo 
sobre cal: en esta hoja está h solana de Pedro-Ollero, en la que 
hubo muchas viñas y ol ivares; pero hace bastantes años que 
solo existen algunos olivos, reunidos en pequeñas porciones y 
otros dispersos: todas aquellas tierras conservan el nombre de 
Viñas perdidas, cuya calidad es la mejor y mas productiva de 
ella. Estas 4 hojas que acabamos de describir son de dominio 
particular , únicamente en cuanto al disfrute de labor cada 4 
años, quedando á la disposición del ayunt. los pedazos vacan
tes; mas en los 3 años restantes entran á su libre disfrute los 
ganaderos vec. , sin hacer pago alguno, de forma que el pro-
Jietario, si nunca labra ó daá renta sus tierras, nunca saca uti-
idad do ellas. La deb. de C i ja r ra , que por mas de 3 siglos, 

viene siendo propiedad de la casa de Osuna y Bejar, se llamó 
antes Ac i j a r ra (V.) porque estuvo en ella cierto pueblecito del 
mismo nombre, como resulta en el pleito que la c. de Toledo 
puso al duque el 10 de febrero de 1497: comprende 21 millares, 
todo de arbolado de encina bien ordenado, y algunos tienen ade
mas alcornocales y jarales espesos: l inda al N . conel r. Guadia
na , desde el camino de Castilblanro hasta el portillo que para 
dar paso á su corriente, tiene aquella alta y dilatada sierra l la
mado Port i l lo de C i j a r r a y desde este á la Pre/wra de la L u z , 
llamada asi, porque al quebrar la sierra hace recodo, por el cual 
pasa el r. Venazaire: cuando esta deb. entro en poder de los du
ques estaba impenetrable de monte y maleza, llena de fieras y 
caza de todas clases: en un valle de ella tuvo lugar la aparición 
de la boca del infierno, á F r . Juan de la Puebla, según lo refiere 
su v ida, lo que motivó su retiro al claustro, desde cuyo tiempo 
se l lama aquel sitio el Val le del Infierno: el terreno principal 
es de pasto y labor, abundante en arabos ramos por sus caten-
sos majadales de las ovejas merinas que la disfrutan: en la ve
ga llamada de la Mata , próxima al Guadiana está la casa de 
Golosi l la (V.);en el millar de Cañarnojada una huerta llamada 
de la V i vo ra , Je propiedad particular; en la márg. del Guadia
n a , un molino harinero de una capellanía; en varios sitios, 
asientos de colmenas de los vec., y por ú l t imo, tienen los mis
mos la facultad de disfrutar con sus ganados los pastos de 
10 millares que se dicen agostaderos, desde 1.° de abril hasta 
San M igue l , todo sin restricción ni gravamen alguno á favor 
del duque. Los millares mas inmediatos al portillo de Ci jarra, 
entendidos por Cimero , L o m o , Lancha y Merinero, conser
van en puntos elevados algunas ruinas de habitaciones y pe
dazos de muralla que los bab. llaman Caslil lones y forman lí 
nea con otros, que descuellan en la Pretura de la Hoz, en cuyo 
intermedio, que son 2 leg. de sierra, se cuentan 6 de estas for
talezas arruinadas: en la solana de la misma s ierra, estuvo el 
pueblecito de las Quinterías, anejo de esta v . , cerca del camino 
de Vil larta á 2 leg. de ia misma el también anejo llamado Na
vas de Venalcaide ó de Vezaide: en medio de la sierra domi
nando el desp. de las Quinterías y sobre peñascos en su ma
yor eminencia, las ruinas de otro cast., cuyos trozos existen
tes son muy sólidos, que también se comunica con los de la 
Pre tu ra de la H o z ; pasada la tal sierra por los puertos del 
Lobo y del Hurón, se entra en los terrenos que llaman del Ho
yo, que confinan con el r. Guadiana como 1 leg. de E . á O. for
mando una larguísima pradera, continuando sobre la der. del 
r. los terrenos de baldíos comunes en las 2 leg. restantes hasta 
la jurisd. del Horcajo, de diferentes valles y montes escelentes 
para labores y toda clase de ganaderías. Réstanos hablar del 
puerto, valle y ermita de Ntra. Sra . de Consolación, abogada 
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y protectora de la v . ; sit. á S-^ leg. de la pob l . , baja el puerto 
al S .de la sierra que hemos citado antes al valle entre los cami
nos de Símela y Puebla de Alcocer; sitio cada vez mas delicioso 
por hallarse lleno de huertas con muchas aguas y frutales; en su 
centro está la ermita, de cuya existencia solo se tienen noticias 
ciertas hasta el ano 1546 , desde cuya época aparecen los pri
meros libros de cuentas y visitas e c l . , siguiendo aumentan 
dose cada vez mas sus fondos con las grandes limosnas que los 

i fieles ofrecían: en el siglo próximo pasado, se hizo según hoy 
' se ve, el camarín, al tar, media naranja, toda pintada, pulpi

to , ígl . mas capaz , sacristía , hospedería alta y baja , otra 
abierta con cocina para caminantes, y casa del santero con 2 
cocinas, todo de bóveda de rosca; al frente de la hermosa por
tada colocada al O. se halla un atrio empedrado con poyos y 
álamos negros y una fuerte muralla que circunda la ermita por 
el E . y N . para detener las aguas que bajan de la sierra ; á es
paldas del santuario está la fuente pública: empero, en princi
pios de este siglo empezaron á enagenarse de real orden sus 
fincas; en 1811, el ejército francés robó el trono, media-luna, 
cáliz, plato, vinageras y el vestido de la Virgen, de suerle que 
en el día se sostiene pobremente con escasas l imosnas, y ame
naza ruina el edificio. 

Ríos y arroyos. Bañan el térm. el r. Guadiana en dirección 
de E . á O. por los terrenos que ya hemos indicado; el Pe loc lu , 
que pasa por la a ld. del mismo nombre, cerca de la cual entra 
en Guadiana; el Venazaire , que recoge las aguas de Sotogor-
do, pantanos de su vega, garganta del Cubo, Borbollón y Sau 
ci l lo , en dirección de E. á O. para entrar en el mismo r. ; por 
últ imo en el camino de Helechosa, 2 leg. al N . de Herrera, y á 
la subida del terreno llamado Dehesilla de las Navas, corren 
hacia el E. 2 arroyos abundantes de aguas y cercanos sus ma
nantiales; la del uno es caliente y fría la del otro : en ellos aun 
so hallan vestigios de cal y ladr i l lo , indicando hubo en tiem
pos remotos algunos baños, cuvo sitio distinguen los natura-
íes con el nombre de Regajo de Fucncaliente: mas allá 200 pa
sos; y a l a der. delcamiuo, está el valle del Ciruelo muy abun
dante de agua viva , que unida con la de Fucncaliente , daban 
movimiento á un molino llamado Molinil lo , del que existe el 
asiento y parte de su cauce. 

Caminos. Son locales y de herradura, regulares á la inme" 
diacion de la v , ; pero desde las sierras se p' esputan estrechos» 
montuosos, llenos de zanjas y piedras rodadizas. 

Correos. Se reciben en Siruela (4 leg.) por balijero pagado 
de los fondos municipales, 3 veces á la semana , y se despacha 
por un adm. nombrado por el ayunt. con la gratificación de 4 
mrs. en carta. 

Prooucciones. Tr igo, cebada, centeno, avena, vino, acei 
te. legumbres y frutas: en cuanto á los cerea'es, ha tenido no
tables diferencias según el estado de prosperidad de la pobl.: 
en (d quinquenio de 1489 á 1493 , en que contaba esta v. con 
sus anejos 470 v e c , resultan según los libros parr . , en un año 
común 27,990 fan. por mitad de trigo y cebada, que parece 
fueron las únicas semillas de tal época, en la cual se vendía la 
fan. de trigo á 73 mrs. y la de cebada á 50: en el quinquenio 
de 1549 á 1553, en que contaba 700 vec . , correspondió al año 
común 33,098 fan. por mitad también de trigo y cebada, y va 
l ia el trigo á 140 mrs. y la cebada á 115; y por ú l t imo , en el 
quinquenio de 1658 á 1602 en que estaba reducido el vecinda
rio á 250 v e c , producían las hbores 7,240 fan. de trigo que 
valia á 25 rs. y 17 mrs. y 2,080 de cebada á 13 rs. 14 mrs.: 
actualmente en que el vecindario sube á 800 v e c . , los 700 se 
dedican al cultivo de labores, viñas y olivares, 400 con yuntas 
de vacuno y bestias menores, y los 300 son braceros, que los 
mas hacen rozas que siembran de centeno; el resto son pobres, 
aunque la riqueza terr. está muy dividida: sus prod. se calcu
lan en 17,500 fan. de todas semil las; pero necesitando el pue
blo para pan 11,000 fan., 5,000 para piensos y 3,500 para se
mentera, les fallan 2,000 para todo su gasto, las cuales suplen 
cercenándose la comida y el pienso; y tienen también que ena-
genar 1,500 para ropas, utensi l ios, pago de oficiales y de 
conlr . , y resulta que los dos tercios de los vec. lo pasan muy 
mal á pesar de estar trabajando continuamente. Las granjerias 
de todas clases, tanto en el siglo pasado, como en los anterio
res, han sido de la mayor consideración, formando sus prod. 
la base esencial de prosperidad por todos conceptos; pero hoy 

i solo existen poco mas ó menos, 4,000 cab. lanares, 800 de va
cuno , inclusas las yun tas , 2,000 de cabrío, 1,000 de cerda y 
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Fuenlabrad», Helchosa, Herrera, Garvayuela , S i ruela, Va l -
de-Caballeros y Casas de Don Pedro, hasla entrar en los part. 
jud. de Puebla de Alcocer y Logrosan: la mayor elevación de 
estas montañas está en los puntos de peña de San Roque en 
Siruela; Hoces y sierra de las Catalinas en Vi l lana ¡ Morro en 
Fuenlabrada; sierra de Valdemoro, Arqui l lejo, Casli l lo, Cha
morro, y Agüerador en Herrera y Piscuezos de la Barca 
junto a l a ald. de Peloche: estos picos llamados Piscuezos son 
formados por una cortadura natural y gigantesca á manera 
de media luna , por cuyo fondo corre el Guadiana. E l ramal 
que pasa al N . de Garvayuela, forma un decl ive, que da paso 
al camino que desJe Herrera conduce á Siruela y corre des
pués hasla el sitio de Puerto-Peña, el cual consiste en la di
visión de su inmensa mole, hecha á pico y á fuerza de brazos 
en las márg. del Guadiana, por donde entra el camino de An
dalucía á Castilla y prov. sept., conlinuando el ramal de la 
montaña al N . de Casas de Don Pedro, hasta perderse en el 
part. de Logrosan y sitio de Gargaligas: en el de que nos ocu
pamos se forman por las cord. que acabamos de describir, 
gargantas y sinuosidades peligrosas, siendo de los parages 
mas espuestos el puerto de Vi l lar ta , camino de Toledo y las 
llanas del mismo puerto por los frecuentes robos y raterías 
que en ellos se cometen. En las cercanias de Herrera hay mu
cha piedra de granito y canteras de una especie de piedra 
marmórea ó caliza azulada, que trabajada y pulimentada es 
preciosa; de ella se ha construido la esbelta y admirable 
fuente que hermosea la espaciosa plaza de esta v . , sin igual 
en todas las prov. colindantes: hay asi mismo canteras cal i
zas y muchos criaderos de hierro y otros metales, sin que se 
espióle ninguno, porque la mina de cobre que principió á 
serlo en Talarrubias, ha venido á abandonarse hallándose 
aguada: encuénlranse también multitud de cerros ó cabezos 
sueltos, que san dependientes de los grandes ramales de 
montañas, que cruzan el part. de E. á O. La mayor parte de 
ios terrenos de Herrera, Si ruela, Talarrubias, Garvayuela 
y Casas de Don Pedro, son descubiertos y rasos, su superfl-
cié muy variada de llanuras y quebradas; y todos ellos div i 
didos en hojas de labor, se preparan y siembran de cereales; 
hay también muchos otros montuosos, que á mas largos pe
riodos , se rozan, queman y siembran de centeno y trigo, 
siendo prodigiosos sus rendimientos en años húmedos y fres 
eos. Las grandes faldas de las montañas al S. de Siruela y 
Herrera, están maravillosamente pobladas de platillo y fruta
les, siendo esquisilos los productos de aceite y v ino, pudien-
do el de Herrera entrar sin desventaja en corapelencia, con 
los mas celebrados de España. Sit. ambos pueblos al N . del 
descenso de las montañas y en el térm. de sus faldas, gozan 
de una posición topográfica pintoresca, risueña, variada y 
sana, viéndose coronados de ricos vergeles: ademas de esto 
se hallan pobladas de monte alto ó bajo todas las prominen
cias d f l part . , hay inmensidad de encinares en los pueblos 
de Herrera, S i rue la , Casti lblanco, Casas de Don Pedro y Ta
larrubias, y se crian en los bosques que visten todas las monta
ñas robustos alcornoques, quejigos, madroñeras, alerces y 
multitud inmensa de arbustos y plantas medicinales, como 
romero , cantueso, centaura, carquexia, chicoria ele. y por 
úl l imo pastos finos y de regular calidad en los valles y espla-
nadas .siendo los de mejor apruebo para ganados menores, los 
de Si rue la , Garvayuela, Casas de Don Pedro y Herrera. 

Ríos. Cruza este part. jud. el r. Guadiana, entrando en 
él por el (érm. de V i l la r ta , sitio de las Hoces; y despidiéndose 
en el de Talarrubias por donde confina con el de Puebla de A l 
cocer: también le cruzan diferentes r iach. y arroyos, cuya 
individual descripción seria harlo prolija y molesta, conside
rando que en un terreno montuoso y quebrado en su mayor 
parte, apenas hay garganta ó quiebra donde no nazca alguno 
de estos arroyuelbs mas ó menos caudaloso: los principales son 
Peloche y Guadalemar que nacen en jur isd. de Fuenlabrada 
tributando las aguas al Guadiana y Sujar en la ald. también 
llamada de Peloche el pr imero, y junio á Garvayuela el se
gundo; Venazaire, de arábiga denominación, que nace y cor
re en tarad, de Herrera, desembocando en Guadiana sin sa
l i r de el la; el r. Siruela que nace en térm. de Tamurojo y 
corre a unirse con Guadalemar en térm. de Siruela; el Gua-
darranque, que viniendo del E. de las montañas de Guada
l upe , entra en el Guadiana, por el portil lo de Ci farra, térm. 
de Casti l -blanco; Guadalupeio, que tiene origen en las V i -
Huercas, y corriendo por junsd. de Gastil-blanco, muere en 
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la de Baldecaballeros entrando en el Guadiana al sitio de la 
Barca de Peloche; Valmayor , cuyo nacimiento es en jur isd. 
de Fuenlabrada muriendo en el Guadiana junto á Puerto-peña 
lérm. de Talarrubias, habiéndosele antes agregado Val-de-

•enmedio. N i las aguas del Guadiana, ni las do lodos estos 
r iach. fertilizan terreno alguno, cuando pudieran aprovechar
se para el riego en muchas vegas de superior cal idad,que no 
dan otros frutos que los pastos naturales, viniendo á ser casi 
insignilicanles sus productos. Hay un barco en Helechosa 
sobre el Guadiana, que sirviendo principalmente para el paso 
de los labradores á sus tierras, varía de localidad según el 
punto en que se hallan las labores; olro en el mismo r. en el 
camino de Herrera á Casti lblanco: una barca en la desembo
cadura de Guadalupejo llamada de Peloche y un pontón de 
raamposleria y maderas para el tránsito de la Cabana trashu
mante: sobre el mismo r. se halla el puente de Vi l larta, varios 
molinos harineros y muchos vados para todos los pueblos 
entre sí , que solo se imposibilitan en las avenidas de in
vierno: existen ademas un puente entre Siruela y Tamurcjo 
en el r. S i ruela; un pontón de madera cerca del pueblo de 
Fuenlabrada sobre el Guadalemar; otro puenle casi des
fruido sobre Venazaire y olro en mediano estado sobre el 
Peloche, ambos de nnmposter ia, que sirven principalmente 
para el tránsito de labradores y guardas de montes del 
Exorno. Sr. duque de Osuna , y en las crecidas de invierno 
facilitan la comunicación con la barca de Cast i lb lanco. Hay 
por ú l l imo en todo el terr. muchas fuentes de aguas potables, 
delgadas y dulcísimas y otras ferruginosas muy apreciadas. 

Caminos. Cruza por el part. el carrelcro de la Mancha y 
Valencia á Estremadura , entrando por el térm. de Agudo, 
prov. de Ciudad-Real , y pasando por Garvayuela y Talarru
bias: los de herradura facilitan las comunicaciones interiores 
de pueblo á pueblo, masó menos Irabajosamenle según la 
naturaleza del suelo. 

Producciones. Hemos indicado las rozas y quemas que se 
hacen en todos los pueblos para las siembras, y añadiremos 
que en los grandes montes y deh. de encina correspondinitcs 
á algunos grandes de España, ricos propietarios, ó á los mis
mos pueblos, se siembran y cosechan abundancia de trigo, 
cebada, avena, centeno y l ino, ademas de los frutos que ya 
hemos enumerado en el fondo de este art iculo: se mantiene 
mucho ganado de cerda, vacuno, lanar , cabrio y mular , y 
se cria abundante caza de todas clases y pesca en los r. 

Industr ia y comercio. Se elabora y vende mucho lienzo 
de l ino, abasteciendo el país v estrayéndosc para los pueblos 
limítrofes de la provincia de Toledo y Ciudad-Real ; se impor
ta vino manchego, aceite de Andalucía , arroz , almendras, 
azucárete, esportándose los granos, el lino y el ganado. No 
hay mas feria que la de Herrera del Duque en 21 de setiembre 
y otra concedida recientemente por S. M . á Talarrubias en los 
primeros días de mayo. 

Costumbres. Las de estos naturales son tan sencillas y 
apacibles como su género de v ida, su vestido y sus alimenlos: 
ocupados de continuo en las tareas del campo, pasan sus días 
contentos con poder legar á sus hijos la probidad, el honor 
y alguna corta porción d.* bienes en cuyo cul l ivo y fomento 
imítvn la laboriosidad de sus padres; solo les falta protección 
y ayuda de parte del gobierno que se lleva para cubrir los 
enormes impuestos públicos las 2/3 partes del fruto de sus 
incesantes fatigas. 

Los acusados en este part jud . en el año 18i3 , fueron 3 i , 
de los que resultan absucltos de la instancia 2 y'libremente 3, 
penados presentes 28 , contumaz 1 , y reincidentes en distinto 
delito 2: del total de procesados, acontaban de 10 á 20 años de 
edad, 23 de;20 á 40 y 8de 40 en adelante; 32 eran hombres, y 
2 mujeres ;'t 8 solteros y 15 casados; 18 sabían leer y escribir, 
y 15 carecían de toda instrucción ; 3 ejercían profesión cientí
fica ó arte l ibera l , y 30 artes mecánicas: de un acusado se ig 
ñora la edad, el estado, la instrucción y el ejercicio. 

Enel mismo periodo se perpe'rarnn 3t delitos de homicidio y 
de heridas ron una arma di» fuego de uso l icito, 2 con armas blan
cas permitidas, y 5, ins rumentos contundentes; la notable d i 
ferencia que se advierte entre el número de delitos y de instru
mentos, nos hace sospechar que los 8 que dejamos numerados, 
sean solo los aprendidos como cuerpo del delito, y que se ig
nore la especie de los restantes. 

Concluimos este art. con la siguiente escala de diat. 
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H E R R E R A D E L D U Q U E , cab. del part. 

Casas de Don Pedro, 

Caslilblanco. 

Fuenlabrada de ios Motiles. 

Garvayuela. 
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49 12 Madr id. 

H E R R E R A DE L A SONSIERRA: 1. en la p rov . , dióc., aud. 
terr. y c. g. de Burgos ( l ti l eg ) , part. jud. de Vil larcayo 
(2 1/2), ayunt. titulado de la merindad de Soloscueva. sí t . 
en llano á la falda de un monte; está combatido de los vien
tos N E . y NO. : el cuma es sano y las enfermedades mas 
comunes, constipados y en la vejez hidropesías. Tiene 3 casas, 
una ermita arruinada con el título de S lo . Tomé, y varios 
manantiales en el térm. de muy buenas aguas : este pueblo 
es anejo del de Rebollar, en cuanto á la parte eclesiástica. 
Conlina N . con las cabanas pasiegas de Espinosa; E. el 
mismo Espinosa; S. Hornilla de la Torre, y O. Quintanilla 
y Rebollar. El t e r ruño es muy quebrado, bañándolo un r iach. 
que se forma de las fuentes que manan en los montes inme 
diatos, el tual pasa por entre el I. que se describe y el de 
Redondo. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y la 
correspondencia se recibe de Vil larcayo por la balija de Es
pinosa, phod. : trigo, centeno, cebada, avena, maiz, patatas, 
legumbres, lino, miel y alguna f ruta; ganado vacuno y de 
cerda; caza abundante mayor, y menor y pesca de truebas y 
alguna que otra anguila, mn . : la agrícola, hilándose algu 
ñas telas de lienzo' de la cosecha, rom, . : 1 vec . , 4 a l m . 
cap. pisón.: 6,200 rs. imp. : 64 5. 

H E R R E R A S (i.a.s) : barrio de la prov. de Madrid y part. 
jud.deSanMart lnde ValdeigIesias¡esuiiode lose que compo
nen la v. de Alameda (Sta.Maria de la), en la que están inclui
das las circunstancias de su localidad, poli l , y riqueza. (V,) 

HERRERÍA: es un barrio que junto con'los de Hospital y 
SanJul ian, forman un puebloenla prov.de León, part. jud.de 
la Bañeza; en eote barrio existe la ig l . parr. (V. SanJu l i an . ) 

HERRERÍA : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara 
(18 leg.), part. jud. de Molina (1), aud. terr. de Madrid 
(28), c . g . de Casli l la la Nueva, dióc. deSigüenza (11). s i t . á 
la falda de un cerro que le resguarda del viento N . : su cuma 
es templado y las enfermedades mas comunes, las estaciona
les, fiebres inlerroilenles y algunas tifoideas: tiene 60 casas, 
la consistorial, en la que está la cárcel; escuela de inslrnc 
cion primaria, frecuentada por 20 alumnos á cargo de un 
maestro dotado con 1/2 fan. de centeno por vecino , las retri
buciones de los discípulos y lo que le produzca la sacristía, 
que también desempeña; hay fuente de abundantes y buenas 
aguas; una ig l . parr. (La Asunción de Nra . Sra.) servida 
por un cura, cuya plaza es de segundoasecnso y de provisión 
real, previo concurso; el cementerio se halla en posición que 
no ofende á la salubridad pública, té rm. : confina N . Pardos; 
E . R i l l o ; S . Corduente, y O. Canales; dentro de él se en
cuentra una ermita (San Roque). E l te r reno es en lo gene-
ai escabroso, de inferior calidad y de secano, á escepcion 

de unos huertos que se riegan con las aguas de un arroyo 
llamado del Sáuco, que atraviesa el térm. de O. á E . , tiene 
un pontón de madera, y á sus márgenes se ven chopos y o l 
mos ; hay un monte pinar con robles, estepa y jara, y una 
dch. b o y a l , poblada de buenos pinos y robles, caminos : los 
locales y el que de Madrid conduce á Teruel, c o r r e o : se 
recibe y despacha en la estafeta de Molina por un cartero; 
prod. : centeno, cebada, avena, legumbres, leñas de combus
tible, maderas de construcción y yerbas de pasto, con las que 
se mantiene g.mado lanar, vacuno y de cerda ; hay caza de 
liebres, conejos, perdices y algnn venado, ind. : la agrícola y 
un molino harinero que muele de represa, comercio: esperla-
cion de algún g inado y lanar, i ímportac ion de los art. de con
sumo que fal lan, pobl . : 36 v e c , 138 almas, cap. prod.: 
900,000 rs. imp. 45,000. c o n t r . : 2,150. presupuesto munici
p a l : 1,100, se cubre por reparto vecinal. 

HERRERÍA : ald. en la prov. y dióc. de Córdoba (6 leg.), 
part. jud . de Posadas (t t/2), and. terr. y r. g . de Sevi l la 
(18), ayunt. de Fuente-Palmera, s i t . en llano, donde la com 
baten comunmente los vientos del SO. y NO : el cuma es 
templado, y las enfermedades mas frecuentes, calenturas in
flamatorias y afecciones pulmonalfs y abdominales. Tiene 7 
casas de teja y l i de rama: una capilla dedicada á Nt ra . Sra. 
de la Concepción, anejo de la parroquial de Fuente-Palmera 
y dos fuentes fuera de la pob l . , de cuyas buenas aguas se 
sur lee l vecindario. Confina con las aldeas de Vil lalon y Pe-
ñalosa; su te r reno es muy apropó^ito para el plantío de 
o l i va r ; hay un camino que dirige de Posadas á Eci ja, y la 
correspondencia se recibe en Fuente-Palmera, por los mis
mos interesados, prod. : pocos cereales y bel lota; ganado 
vacuno, yeguar, asnal, cabrio y de cerda, y caza de conejos y 
perdices, ind. : la agrícola, pobl . . : 22 vec . , 93 alm. con t r . 
(V. el art. de Fuente-Palmera. ) 

HERRERÍA : ald. en la prov, de Albacete, part. jud . de 
Ch inch i l la , lérm. jur isd. de Alcadozo ; perteneció al de las 
Peñas de San Pedro, basta febrero del corriente año (1847) 
en que habiendo conseguido Alcadozo tener ayun t . , se le 
agregaron las ald. de Herrería, Casasola, Fontanar de las V i 
ñas y la Jara. 

HERRERÍA : I. en la prov. de Lugo, ayunt . de Paradela y 
felig. de Sta. Mariade f rancos . (V . )poe l . : 5 vecinos, 25 a lm. 

HERRERÍA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y 
felig. de Sta. Gertrudis de Samos. (V.) pob l . : 3 vecinos, 15 
almas. 

HERRERÍA: ! , en la prov. de Lugo , ayunt . de Rendar y 
feligresía de Sta. Marina de Incio. (Y.) pobl. : 9 vecinos, 
46 almas. 
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HERRERÍA ( la) : fábrica de hierro en la prov. de Cuenca, 

part. jud. de Priego y térm. jur isd. de Poyatos. 
HERRERÍA N U E V A (la) : fab. de hierro en la prov. de . 

Cuenca, partido judicial de Cañete, térm. jurisdiccional de 
Salvacaüete. 

HERRERÍAS : cortijada en la prov. de Albacete, partido 
jud. de Veste, térm. jur isd. de Nerpio. 

HERRERÍAS :alqueim en la prov. de Almería,; part. jud . 
y térm. jur isd. de Sorbas. 

HERRERÍAS: r. en la prov. de Almería, part. jud. de Pur-
chena y térm. jur isd. de Serón: con ese nombre es conocido el 
que se forma de varias fuentes que brotan en dicho térm., y es 
uno de los primeros que concurren á dar origen al r. A l -
monzora. 

HERRERÍAS: ventas en la prov. de Cáccres, part. j ud . de 
Montanches, térm. de Alcuescar : srr. á una leg. O. de esta v. 
eran tránsito del ant. camino real de Madi id á Badajoz, por 
cuya razón so notan en algunos it inerarios; pero mudada la 
carretera han quedado sin uso y por consiguiente destruidas. 

HERRERÍAS DE M A R C I E L : con este nombre se conoce 
una herrería que hubo en la prov. de León , part. jud . de 
Ponferrada: hace muchos años se halla despoblada. Los restos 
del artefacto y habitaciones de los dependientes que consti
tuían la pobl., se hallan a l a ori l la der. del r. Boeza a u n a 
leg. N . del pueblo de este nombre. E l abandono de la fáb. y 
la consiguiente despoblación, se atribuyen á la escasez y mala 
calidad del mineral y á la construcción de otros artefactos de 
la misma clase en puntos mas accesibles y de caminos mejo
res para facilitar la eslraccion. 

HERRERÍAS (las) : valle en la prov. de Santander , part. 
jud . de San Vicente de la Barquera; compuesto de los pue
blos de Gabanzon , Cades, Camijanes, Casamaria, Rabago y 
Vie lva. Confina N . el de Valde San Vicente; E . término de 
San Vicente de la Barquera; S. los valles de Lamason , y Pe-
ñarrubia, y O. el de Peñamellera de Abajo : atraviésale por 
dos partes el r. Nansa , que fertiliza porción de su terreno. 

H E R R E R O (el): dos cortijos en la prov. de Albacete, part. 
jud . de Veste , térm. jur isd. de Nerpio. 

H E R R E R O S : desp. en la prov. de Valladolid , part. jud. 
de Medina del Campo. 

H E R R E R O S : desp. en la prov. de Salamanca part. jnd. de 
Sequeros , térm. jur isd. y ai SO. de La Sagrada (1/4 deleg.) 

H E R R E R O S : desp. en la prov. de Zamora (12 1/2 leg.; , 
pa r t . j ud .de Benavente (2 1,2), térm. de Maire de Casíro-
ponce. (V.) 

HERREROS : desp. en la prov. de Zamora, part. ¡ud. de 
Benavente; pertenece al 1. do Manganeses de la Lamprca -
na . (V.) 

H E R R E R O S : I. con ayunt. en la prov y part. jud. de So-
r ia(4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos ¡ (7) , dióc. de Osma 
(8): srr. en la entrada" de los pinares ti ria ; su cl ima es 
frió pero sano: tiene 90 casas ; la cons, ' r i a l ; escuela de 
instrucción primaria á cargo de un maestro i itado con 500 rs. 
y 37 fan. de trigo; una ig l . parr. de primer ascenso (La Asun 
cion de Ntra. Sra.), servida por un cura y un sacristán : con
fina el téiim. con los de Abejar, Cidones , Vil laverde y Cabre-
j a s ; dentro de él se encuentran 2 ermitas y varias fuentes de 
buenas aguas; el te r reno que participa de montuoso y 
llano , es de regular calidad, caminos : los locales y la 
carretera que conduce de Burgos á Soria , todos en mediano 
estado, correo : se recibe y despacha en la cab. del part. 
prod.: cereales, algunas legumbres y yerbas de pasto con las 
que se mantiene ganado lanar y vacuno , y las caballerías ne
cesarias para la agricultura, pobl. : 86 vec . , 3 i0 alm. cap. 
imp.: 55,302 rs. 

HERREROS (San M^rtim de los): 1. con ayunt. compues
to de los puebles do Ruesga y Ventanilla en la prov. de Palen-
c ia ( i8 1eg.), par t . jud. de Cerveradel RioPisuerga ( 1 ' , aud. 
terr. y c. g. de Valladolid (26), dioc. de León (21): siT.en un 
valle a la márg. ¡zq. del r. Rabanal de la Fuente , combatido 
por los vientos de N . y O. y sus enfermedades mas comunes 
son los dolores de costado y catarros. Tiene 23 casas de po
bre construcción, una ig l . parr. su advocación San Mar l in , 
de entrada y libre colación, servida por un cura, y una capi
l la de propiedad particular. Confina el t é rm. por N . con San-
tibanez (1/2 leg.); por E . Ventanilla ( l ) ; por S. Cantora l , y 
por O. Rebañal de las Llantas (1): su terreno disfruta de 
monte y llano y es bástanle productivo, le cruza un arroyo, 
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y tiene un monte poblado de haya á la parte de S . , del cual 
se surten para combustible y aperos de labranza. Los c a 
minos son locales y en mediano estado: la correspondencia 
se recibe de Cervera por un comisionado que manda el ayunt. 
prod.: trigo , cebada, centeno, li los y algún l ino ; se cria ga
nado vacuno y algún lanar; caza de corzos, liebres y perdi
ces, ind. : la agrícola y la carretería, pobl.: 23 vec . , 120 alm. 
cap. prod. : 3 i ,280 rs. imp.: 2,028. rs. 

HERREROS (San Pedro de): desp. y venta en la prov. 
y part. jud . de Segovia , felig. de Valdeprados , y térm. ju 
risdiccional de Otero de Herreros (V.) se halla s i t . el desp. á 
la falda sel . de las sierras de Guadarrama; conservándose 
aun algunos paredones de la ig l . (San Pedro de Herreros), y 
la venta se encuentra en las inmediaciones del camino de her
radura que de Valladolid dirige á Madrid ; es edificio casi in
significante y carece de comodidades ; teniendo tan solo dos 
cuartos habitables y la coc ina; pero hay 2 cuadras capaces 
de contener dentro de sí 150 caballerías , con la singular 
ventaja de introducirse en e l las , para abastecer las recuas 
una canal de abundante agua , que procede de las nieves de 
Guadarrama ; á la dist. de 50 pasos hay un pequeño huerto, 
con riego perenne; y el ventero cultiva 15 obradas de tercera 
calidad ; por las cuales y por el edificio paga de renta anual 
al propietario 2,700 rs. pobl . : 5 almas. 

HERREROS DE J A M U Z : I. en la prov. de León (9 leg.), 
par t . jud . dé la Bañeza (I 1/4), dioc. de Astorga (4) , aud. 
terr. y e . g . de Valladolid (23), ayunt. de Quintana y Con 
gosto (3/4): s i t . en el valle de Jamúz; su clima es trio pero 
sano. Tiene 43 casas ; escuela de primeras letras por 3 meses 
frecuentada por 12 niños, que satisfacen al maestro una mó
dica retribución ; ig l . parr. (Sta. María) matriz de Tabuyue-
lo, servida por un cura de ingreso y libre provisión; una ermi 
ta (la Vera Cruz); y una fuente en los afueras de aguas ferru
ginosas. Confina N . Miñambres y el anejo; E. Jiménez; S. Cas
tro calbon , y O . Quintana de Jamúz, á 1 leg. el mas distan
te. E l te r reno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas 
de un arroyo llamado el Val le. Los caminos dirigen á los pue
blos l imítrofes, y á la Bañeza, todos en mal estado: recibe la 
correspondencia en la espresada v. prod. : t r i go , centeno, 
cebada, lino y algunas legumbres; cria ganado vacuno, lanar 
y cabr io; muchos pavos ; caza de perdices y codornices , y 
pescado truchas, tencas y anguilas, pobl. : 50 v e c , 250 al
mas, con t r . con el ayunt. 

H E R R E R O S DE PEÑA DE C A B R A : alq. en la prov.de Sa 
lamanca, part. jud. de Sequeros, térm. jur isd. de Narros de 
Mátala yegua (3/4 leg.): s i t . en un llano dominado al N . por un 
teso, y al S . por o t ro , lo cual le impide esté bien ventilado. 
Sa te r reno es teuaz y de m iga , con una fuente y dos char
cas que rara vez se agotan sus aguas. Contiene mucho mon
te de encina y buenos y abundantes pastos que aprovecha 
el ganado, pobl . : 2 vec . , 10 a lm. con t r . con su ayunt. 

H E R R E R O S DE RUEDA : 1. en la prov. y diúe. de León 
(7 leg.) , part. jud. de Sahagun (5), aud. terr. y c. g . de Va 
lladolid (20), ayunt. de Cubillas de Rueda, s i t . en el valle de 
su mismo nombre á la der. del E s l a ; combátenle con especia
lidad los vientos del N E . ; sus enfermedades mas comunes 
constipados, y calenturas. Tiene 26 casas en una sola calle; 
escuela de primeras letras dotada con 8 fan. de trigo y cente
no , áque asisten 16 niños; ig l . (San Pelayo) , anejo do V i l l a -

\ verde, y una fuente de buenas aguas para consumo del vecin-
I d a r í o . Confína N . L lamas , E. Quintana del Monte; S. V i l la i -

viera , y O. Saechores. E l te r reno es de buena, mediana , y 
mala calidad. Hay un monte de robles; una alameda de cho-

! pos en el centro del pueblo, y varios prados naturales. Los 
i caminos dirigen á los pueblos l imítrofes; recibe la correspox-
| dencia de León por bali jero, los martes y viernes, y sale los 
' jueves y lunes, prod. : granos y lino de superior calidad; cria 
i ganado lanar y cabrio ; y caza de jabalíes, corzos , lobos y 
1 perdices, ind. : uu molino harinero, pobl. ; 26 v e c . , 104 alm. 
I con t r . con su ayunt. 

HERREROS DE S A L V A T I E R R A : alq. agregada al ayunt. 
de Pedrosíllo de los Aires en la prov. de Salamanca, part. 

í jud. de Alba de Tormes , su terreno es escelente para pastos 
y tiene monte de roble y encina, pobl . : 2 v e c , 10 almas. 
c o n t r . con su avunt. 

H E R R E R O S D E SUSO : v . con ayunt. de la prov. y dioc. 
de Av i la (6 leg.), part. j ud . de Piedrahíta (7), aud. terr. d» 
Madrid (20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 20): s i t . en 
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una cañada, al N . de un cerro elevado y á la oril la del r. Ja 
ban ; la combaten los vientos O. y SO. y su cuma es algo 
húmedo, padeciéndose comunmente reumas y gastritis : tiene 
de 60 á 70casas de mala construcción ; casado ayunt. , cárcel, 
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la 
que concurren 20 alumnos que se hallan á cargo de un maes
tro dotado con 30 fan. de trigo , y una ig l . parr. (San Juan 
Evangelista) servida por un párroco, cuyo curato es de se
gundo ascenso y de provisión ordinaria ; hay una ermita (el J 
SantisimóCristo del lumilladero) con cullo publico á espwwas 
de los heles: en los afueras de la pobl. se encuenlra una fuen
te de buen agua de la que se utilizan los vec. para sus usos, y 
el cementerio en parageque no ofende la salud pública: con
fina el t é rm. N . Narros del Cast i l lo ; E. V i t a ; S. Solana , y O. 
Blascomil lan; se estiende una leg. por N . y S . , y t/2 por E. y 
O. y comprende 3,400 fan. de tierra , de las que se cultivan 
2,535 ; de las cuales 1,000 son de segunda suerte , que se des
tinan á trigo y cebada; y 1,235 de tercera a centeno y algar
robas j hay á los lados N . y S. montes poblados de encinas y 
en diferentes puntos , vanos prados y algún viñedo; le atra
viesan 2 riach. llamados Escalonilla y Jaban , y algunos ma
nantiales: el terreno es de mediana calidad, caminos : los 
que dirigen á los pueblos l imítrofes: el correo se recibe de 
Peñaranda de Bracamonte los jueves por uno de los vec. que 
van al mercado, prod. : trigo , cebada, centeno, algarrobas, 
patatas y garbanzos : mantiene ganado lanar y vacuno y cria 
algo de caza. pobl . : 71 vec . , 273 alm. cap. prod. ; 590,350 
rs. imp. : 23,614 r s .mo . y fabr i l : 2,850 rs. con th . : 5,849 rs. 
con 23 mis. 

H E K R E R U E L A : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Cáceres (8 leg.), part. jud . de Valencia de Alcántara (4), dióc. 
de Coria (11 1,2), c. g. de Estremadura (Badajoz 11): srr. en 
una hondonada, l / 2 leg . á la izq. de l r . Sa lo r ; es de clima 
templado y se padecen tercianas : tiene 120 casas muy malas 
y miserables; una ermita dolada con 600 rs. de los fondos 
públicos y una ig l . parr. dedicada á la Encamación, con cu
rato de entrada y provisión del Tribunal especial de las órde
nes, como perteneciente á la de Alcántara. Conlina el ieiim. 
por.N'. con e de Salorino ; E. Aliseda ; S . y O. San Vicente 
(Badajoz) y comprende la encomienda deh. deCant i l lana, la 
de Turuñuelo, ambas próximamente de una leg. cuadrada, y 
la acotada del I. que pertenece á los propios, todas pobladas 
de buen monte de encina , sin que apenas quede para los po
bres labradores 1/2 leg. cuadrada de terreno franco , en el 
cual solo se conoce una huerta muy mala : solo le bañan los 
arrojos de invierno , y el r. Salor que le l imita al N E . y se 
seca en el invierno : el terreno es pizarroso, delgado y séce
los caminos vecinales: el correo se recibe en Brozas por los 
mismos interesados, prod. : t r igo, cebada, avena, bellota 
y pastos ; se mantiene algún ganado lanar y cabrio, y se cria 
con abundancia caza mayor y menor, y peces del r. ind. y 
comercio: 6 molinos harineros, elaboración yesportacion de 
carbón, pobl. : 150 vec . , 821 alm. cap. prod. ; 1.060,000 rs. 
imi>. : 02,600. con t r . : 6,52* rs. 25 mrs. El presipcesto mu-
Kic ipal asciende á 4,000 r s . , del que se pagan 1,200 al se
cretario por su dotación , y se cubre con el producto de 
propios. 

En I lerrcruela, donde estuvo harto estrecho el aposento, 
f durmió la princesa Doña M a r i a , infanta do Portugal, cuando 

vino á España á desposarse con Felipe II en 1543. 
H E R R E R U E L A : 1. con ayunt. en la prov. de Toledo (18 leg,), 

part. jud . del Puente del Arzobispo (2), dióc. de Av i la (20), 
aud. terr. de Madrid (26), c. g. de Castilla la Nueva : s i t . 
á la falda N . do la sierra de la Ventosilla , N . de la cab. del 
part. , 1 / 2 cuarto leg. izq . de la carretera general de Madrid 
á Badajoz ; goza de clima templado, reinan los aires N. y O, , 
y no se conocen enfermedades endémicas: tiene 76 casas, 
construidas de piedra de grano sin labrar , con bastantes tapias 
de t ierra, toscas y de poco precio , en calles irregulares y piso 
desnivelado, ocupando la igl . que está sit. al N . en los afueras 
lo mas hondo de la pob l . : hay una escuela pública de niños, 
dotada con 1,100 rs. de los fondos municipales , y asisten 20; 
ig l . parr. dedicada á San Ildefonso con curato de segundo as
censo y provisión ordinaria: se compone de una sola nave, 
de construcción ant. : hay 2 fuentes hacia el E. y camino que 
sale para Lagartera , con varios pozos que proveen de agua al 
I.: las aguas de estas fuentes corren de S. á N . á 2 arroyos, 
que circulando el uno por el O. y el otro por el E . , las dirige 
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el primero por la jur isd. de la Calzada, y el segundo por la de 
Oropesa vierten en el Tielar. Confina el t é rm . por N . con el 
de Oropesa ; E. Lagartera ; S. Torr ico; O. Calzada de Oíope-
s a ; estendiéndose 1/2 leg. de S. á N. y poco mas de 1/4 de E. 
á O . , todo de tierras abiertas de común aprovechamiento , es-
cepto algunos huertos de forrage alrededor del pueblo, y 
otros al N . que contienen algunas cepas de viña y arbustos: 
los caminos son vecinales; el co r reo se recibe en Oropesa. 
prod. : esessos cereales ; se mantiene ganado lanar y vacuno, 
y las mujeres se ocupan en hilar el lino que compran en Id 
Vera de Plasencia. pob l . : 75 v e c , 284 a lm. cap. prod. : 
355,603 rs. imp.: 10,270 cont r . : 74'48p.0/0 de esta riqueza. 

Perteneció este pueblo al condado de Oropesa. 
H E R R E R U E L A : l .con ayunt. en la prov. y dióc. de Palen-

cia (18 leg.), part. jud. deCerveradel R ioP isu t rga (2), aud. 
terr. y c. g. de Valladobd (26): s i t . en una altura al pié de la 
sierra de Brañosera, con cl ima frió y libre ventilación , pade
ciéndose algunos dolores de costado. Tiene 55 casas de pobre 
construcción , inclusa la de ayunt. y escuela de primeras le
tras dotada con 160 rs. y algunas retribuciones por los padres 
délos alumnos que concurren ; una ig l . parr. de entrada , su 
advocación San M igue l , servida por un cu ra , un beneficiado 
y sacristán, y a l N . hay una ermita Ntra. Sra. del Monte; para 
surtido del vecindario tiene una fuente de buenas aguas fuera 
de la pobl . Conlina el t é rm . por N . con Celada (1/2); por E . 
Cehrian (1); por S. Bergaño (3/4), y por O. con San Felices 
(1/ i) ; en su jur isd. se halla el desp. de Roblecedo ant. cab. 
de part. E l te r reno es de mala calidad , y parte baña el r. 
Rocedo, que nace en el monte de su nombre, y va á unirse al 
Pisuerga : el mencionado monte de Corisa y la d e h . , y pr in
cipalmente esta, se hallan medianamente poblados. Los cami
nos son locales, y se hallan en mal estado: la correspondencia 
serecibe de Cerveralos lunes, miércoles y viernes, y sale los 
martes, jueves y sábados, prod. : centeno y poco trigo ; se 
cria ganado vacuno, lanar y cabr io; caza de corzos, jabalíes, 
osos , l iebres, conejos , torcaces y perdices, ind. : la fabrica
ción de piedras de molino y la agricultura es la pr inc ipa l : su 
comercio la venta de las espresadas piedras, pobl. : 36 v e c , 
186 alm. c íp . prod. : 82,205 rs. imp. : 2,534 rs. 

I IEHHEZUEI.O: 1. agregado al ayunt. de Anaya ( l / 2 leg.), 
en la prov. y dióc. de Salamanca (o), part. jud . de A lü* de 
Torines(2), aud. terr. y c g . de Valladolid (24); s i t . en una 
ladera dominada por una pequeña altura entre el S. y O., con 
libre ventilación especialmente del N . , y cl ima sano , siendo 
las enfermedades mas comunes las pulmonías. Consta de 12 
casas de mediana constinccion , en medio de las cuales hav 
una fuente de cuyas aguas se proveen los v e c , y una ig l . 
anejo de la parr. de Anaya. Confina el TÉRM. al N . con Revi l la 
la baja; E . Vel i l las; S. Naharril los y su ayunt . , y Vadi l lo. E l 
TEBKENO es de escelente calidad. Los caminos se comunican 
con los pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe de la 
cab. de part. traída los días de mercado, prod. : t r igo, cente
no , cebada, algarrobas y garbanzos; hay ganado lanar , cer
doso y vacuno , y caza de perdices , conejos y varios pájaros 
de diferentes clases, p o b l . : 16 v e c , 40 a lm. con t r . con su 
ayuntamiento. 

HERRIDEIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal 
vatierra , felig. de San Pelayo d e i ( / n n . (V.) 

HERRÍN D E C A M P O S : v. con ayunt. en la prov., aud. fer-
r i lor ia l , y c g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Villalon 
(1), dióc. de Palencia (6). s i t . á la márg. izq. del r. Sequil lo, 
en el suave declive de unas lomas que al N E . del pueblo corren 
estendiémlosedeN. áS . , y le protegen de los vientos fríos. 
Su clima no es de los mas sanos, padeciéndose con frecuencia 
fiebres intermitentes y clorosis, á causa de lo pantanoso del 
terreno. Tiene 137 casas, en la mayor parle de lasque hay 
pozos do aguas mas ó menos potables; la consistorial con pa
nera , un trinquete y la carnicería en su piso ba jo ; 1 pósito 
de labradores con 1,400 fan. de t r igo, escuela de instrucción 
pr imaria, frecuentada por 53 alumnos de ambos sexos, á car
go de un maestro dotado con 352 rs. y las retribuciones que 
pagan los discípulos; 2 fuentes de buenas aguas; los edificios 
que servían para la cil la y paneras de las actuales parr. (S la . 
Maria y el Salvador); la de Sta. Mar ia, edificio antiquísimo y 
muy deteriorado; tiene buen altar mayor con nna imagen de 
escultura que representa á la Virgen y dos cuadros; la sirve 
1 cura de nombramiento de los canónigos de San Isidro de 
León, con a probación del ordinario: el templo del Salvado 



192 HERR 
l lama la atención por su espaciosidad, ornato y bella disposi
ción: la fáb. es de piedra, ladrillo y t ierra, con dos facliadas 
sencillas; y toda su arquitectura que pertenece al restableci
miento de las artes, es ligera y elegante: tiene dos entradas 
con buenos canceles, y su pavimento está enlosado; desde es
te basta el punto mas culminante de la cúpula, pasa de 80 
pies la elevación, l í 2 la long. del templo y 58 la la t . , repar
tida en 3 naves, cuyas bóvedas se bailan sostenidas por 10 
columnas que pertenecen al orden compuesto del jónico y tos-
cano : tiene t coro y órgano regulares, 9 altares, viéndose en 
el mayor las estatuas del Salvador, la Asunción y el Apostóla 
do, y cuadros de alio relieve que representan la historia de la 
Sagrada Famil ia y la Ascensión; en los demás altares y en la 
espaciosa sacristía, se encuentran hasta 31 cuadros en tabla y 
l ienzo, algunos de relevante mérito, 12 de ellos son regalos 
de 2 hijos del pueblo, prebendados el uno de León y el otro 
de Cuenca: sirven el culto en esta ig l . 1 cura y 3 beneficiados 
del nombramiento del dioc. por rigorosa oposición, con prefe
rencia esclusiva en hijos de la v.: el cementerio se halla al N . 
en posición que no ofende á la salubridad pública: en la loma 
que se halla mas próxima al pueblo, denominada el Castillo, 
se ve una porción de bodegas, con cobertizos para lagares y 
vendederas, que dan á la v. un aspecto agradable, porque se 
asemejan bastante á un arrabal, contribuyendo también á em
bellecer los alrededores 10 bonitos palomares y 1 paseo arbo
lado que se halla en el camino de Vi l la lon, ron 2 filas de cho
pos; contendrán hasta 200 árboles, que á duras penas ha po
dido sostener la constancia de las corporaciones municipales 
desde el año de 1823, habiéndose plantado últimamente una 
alameda en una finca de propios, en la qi¡e hay un pozo de 
piedra con dos pilones para lavaderos: resalta tanto mas el 
celo de los ayunt. por la grande aversión que generalmente 
se observa en el país contra el arbolado, téum.: confina N . 
Boadil la; E. üuarza; S. Vil larramiel y Villafrades, y O. Vil la-
Ion ; dentro de esta circunferencia se encuentran varias fuen
tes, entre ellas una de curso perenne, bien arreglada, con su 
arco de ladrdlo, llamada ile los Arenales, cuyas aguas están 
reputadas por algo minerales; y por su finura y propiedades 
aperitivas, las usan generalmente las gentes bien acomodadas, 
no solo del pueblo, sino de los limítrofes, absteniéndose de be
berías por la misma razón los trabajadores. E l teureno, que 
participa de montuoso y llano, tiene trozos de arcilloso y pe
dregoso; en lo general es medianamente fé r t i l ; comprende 2 
prados, uno de regadío y otro de secano , un egido de común 
aprovechamiento, algunos herrenales y 2 huertos: se han des
amortizado en la segunda y tercera época constitucional, co 
mo 687 obradas de tierra; atraviesa el térm. el Rio Sequillo 
cuyo paso facilitan un puente de piedra con tres arcos y ba-
randülas de madera, situado en la calzada que conduce á V i 
llalon, y mas abajo de este , dos pontones de madera; hacia la 
parte del N . , en un prado que llaman de Arr iba, le atraviesan 
otros dos puentes de ladr i l lo , con un solo arco, que sirven 
para el tránsito de los ganados; generalmente es de escaso 
caudal y poco profundo cauce, pero muy temible en sus des-
bordacíones por los terribles estragos que causan; en 1793 
destruyó completamente 70 casas de las 73 que formaban el 
pueblode Villafrades; y en 1833 arrebató en el térm. de Her
r ín , ganado lanar, mieses y granos limpios, aperos y otros 
enseres, babiéndose podido salvar muchos Irab.ijadores por 
medio de las bacinas de mies, que les sirvieron de balsas. 
caminos: los que dirigen a los pueblos limítroles, de herradu
ra y carruage, todos en estado poco satisfactorio. El coriieo 
se recibe de la estafeta de Rioseco por el conductor de Saha-
gun. prod. trigo rojo, mocho y blanco, cebada, centeno, ave 
na, yeros, lentejas, guisantes, gui jas, alguna palala y víno
se cria ganado lanar, mular para la labranza y venta, y el de 
cerda necesario para el consumo; caza de l iebres, perdices, 
avetardas, en su tiempo codornices y algunas otras aves, pe
ro de todo con escasez: en el Rio Sequillo hay abundancia de 
unos peces llamados hermejuelas y pocas tencas, aunque al
gunas bastante grandes. iNn. : la principal es la agrícola; no 
faltan sin embargo algunos de los oficios mas indispensables 
entre ellos el tejido de estameñas v cordellates: hay 1 fab. de 
ladril lo y te ja: las mugeres se dedican al hilado de lanas para 
las telas de su uso, y para venderlas á los fabricantes de Fre-
chil la y Fuentes de N a v a ; algunos vec. á la tragineria, y 
otros á la recriacion de muletas que compran al destete para 
venderlas después, comercio: esportacion del mucho sobran- ' 
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te que resulta de cereales, ganado lanar, algunas muletas y 
lana como queda indicado ; en cambio se importan carnes de 
vaca, pescados, legumbres, arroz, patatas, hortalizas, frutas, 
géneros ultramarinos y coloniales, vino de tierra de Toro y 
de Málaga, ropas tinas de lana, seda, lino y algodón : hay 1 
tienda de comestibles al pormenor, en la que también se ven
den algunas telas, cintas y poca quincallería; 1 comisionista 
que espende mas en grande azúcar, arroz, pescado y vino de 
Málaga; y últimamenlo se ha establecido un almacén ó depó
sito de maderas de construcción: otro de los ramos importan
tes de esportacion , es el esquisíto queso que en bastante 
abundancia se lleva á V i l la lon, Y'alladolid, Madrid y otros 
puntos, pobl . : 125 v e c , 631 alm. cap p rod . : 1.451,720 rs. 
imi>.: 290,344. con t r . : 25,703 rs. 29 mrs. presupuesto muni
c ipa l : 0,000 se cubre con los fondos de propios y arbitrios y 
reparto vecinal en caso de déficit. 

H E R R U M U I A R . HERRÜMBLAU ó R U M B L A R : r. de la pro
vincia de Jaén. (V. Rumbear.) 

H E R R U M B L A R : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Cuenca ( t i leg.), part. jud. de Requena (9), aud. lerr. de A l 
bacete y c. g. de Madrid, s i t . en una colína y á las verlienles 
del r. Cahr ie l , desde cuyo punto se descubre mucho terreno. 
Su cl ima es sano y bien ventilado. Tiene 120 casas de me
diana construcción, formando calles l lanas, escepto las de la 
parte de E . que son muy pendientes, y una plaza regular : la 
ig l . parr. reedificada en el ano 1777 os de entrada: su advoca
ción N l ra . Sra. de la Estrel la, servida por un cura párroco y 
un sacristán; al E. del pueblo y á 500 pasos hay un pozo de 
buenas aguas para surtido del vecindario, y muy próximo á 
este una fuente. Confina el téum. con el de Iniesta, Zarzoso. 
Vi l larta, Vil lamalea y Puebla de San Salvador, y en él se ha
l la la casa de campo denominada de los Noguerones E l ter
reno disfruta de monte y l lano, y es bástanle productivo; 
una parte se halla plantada de olivo y v iñedo, otra para ce
reales, y lo restante poblado de mata baja y pastos. Los ca
minos son locales y en mal estado. La correspondencia se 
recibe de Villamalea desde la estafeta de la Gínela. prod. tri
go, cebada, centeno, avena, vino, aceite, azafrán y m i e l ; se 
cria ganado lanar y cabrio, y raza de conejos, liebres y per
dices, rao.: la agrícola, comercio: está reducido á la venta de 
frutos sobrantes y compra de artículos de primera necesidad. 
POBL.: 118 vec., 469 alm. CAP. PROn.: 925,380 rs. imp.: 46,209. 
presupuesto municipal asciende á 2,200 rs., y se cubre por 
reparto entre los vec. 

H E S P E R I A : con este nombre significaron los anliguos grie
gos todo el país de la Europa que cae al occidente del mundo 
ant iguo, desde el Adriático basta Cádiz. Con los tiempos es
te nombre, originado de Vesper , la estrella de Venus cuan
do se queda por las tardes sobre el horizonte después de po
nerse el so l , se fué contrayendo á la España solamente. Tam
bién se aplicó al África que segnn Esteban de Vizancio se 
llamó Escbatia y Hesperia. (V. España). 

H E S P E R I A R . E : D. Miguel Cortés congetura baberie da
do á una misma pobl. los nombres de L u c i f e r i f a n u m , Sotis 
Lucas, H e s p e r i k r a : , cuyac . opina ser la actual San Lucar 
la mayor. 

H E V I A (San F e l i z ) : felig. en la prov., part. jud . y dióc. 
de Oviedo (2 leg.), ayunt. de Siero (1/2). s i t . á la izq. del r. 
N o r a , con libre ventilación y c l ima sano. Tiene unas 130 
casas, repartidas en los I. de Pumar in , Lavallína, Orríal y el 
de su nombre. La ig l . parr. (San Feliz) está servida por 1 cu
ra de primer ascenso y patronato de S. M . También hay una 
ermita de propiedad particular. Confina el té rm. con las felig. 
de Obispo, Cuquil los, Valdesolo y Tíñana. E l ter reno parl i -
cipademon^ey l lano; lebañapore l0 .un riacb. y dirigirndese 
de S. á N . va á desaguar en el mencionado r. Nora. Los cami 
nos son locales y en mediano estado. E l correo se recibe en la 
Pola de Siero. prod. trigo, escanda , maíz , castañas, habas 
blancas, patatas, guisantes, calabazas, fruías de todas clases, 
en particular muy buenas cerezas, se cria ganado vacuno, 
mular y de cerda; caza de liebres, conejos, codornices, perdi
ces y otras aves; y pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrí
cola y molinos harineres. pobl . : 127 v e c , 460 a lm. con t r . : 
con su ayunt. (V.) 

HEZ (Sier ra l a ) , llamado también R E G O L L A R : monte 
bastante elevado en la prov. de Logroño, part. jud. de Ar -
nedo. s i t . al S. de la cap. á 5 leg. de dist. entre la Rioja baja 
y los Cameros; comprende las ju r isd . de la c. de Arnedo y 
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las v. de Herce, Ocon y Arnedil lo, cuyos confines se juntan en 
la cumbre del monte. Eslá en su mayor parte poblado 
de bosques de roble, baya, eslepas y otros arbustos, permi
tiendo con mucha dificullad el paso á las personas, aunque 
algunas veces sirva de abrigo de ladrones y (leras por razón 
de sus intrincadas espesuras. En toda su estension se encuen
tran muebos lobos, zurros, jabalíes, corzos, venados y perdi
ces, siendo también punto destinado en verano para la coloca
ción de vasos de abejas por las escolentes yerbas que se crian, 
propias para tal industria. Desde el se descubre la mayor par
te de la Uioja, Navarra, Ribera del Cidacos y las montañas de 
Cameros, siendo su temperatura muy fria en invierno , pero 
templada y deliciosa por su pintoresca perspectiva en ve
rano. 

IIIHAR ó J IBOR: cas. en la prov. de Granada, part. j ud . 
de Isnalloz , térm. jur isd. y felig. de Diezma. (V.) 

HIBERA . populosa c. ant. que figura en la hist. hispano 
romana de Liv io; en las medallas con los dictados de Hibera 
Jul ia l lergavonia, y en las costas marítimas de Avíen», aun
que en este se lee Idera por (libera. Es probablemente la ac
tual Amposta, nombre compuesto por Crasis de las voces lati
nas amni imposi la . 

HIBERIA (V. Iberia.) 
H1ÜEHÜS(V. Ibehus) 
H IBERUS: r. nombrado por Avieno al describir las cartas 

de la Bélica entre el Ana y el Tarteso. Es probablemente el 
Urium de Pl inio; es el Acige, cuyo nombre se interpreta des
tructor de la vida de los animales con relación tal vez á algu
na circunstancia de sus aguas: el r. Tinto. 

HICEDO: 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. terr. y c. g . 
de Burgos (7 leg.), part. jud. de Villadiego (2 1/2): s i t . en un 
vallecilo semicircular plantado de bastantes cbopos y olmos, 
el cual forman dos cuestas de las que una se baila al O. y otra 
al S E . ; el cuma es algo húmedo y f i lo , pero muy sano; reinan 
los vientos N . y O., y las enfermedades mas comunes son los 
constipados. Tiene 10 casas, inclusa la consistorial; una 
fuente dentro de la pobl. y 8 en el térm., y una ig l . parr. raa 
triz (San Adrián), coa un cementerio contiguo á la misma, 
servida por un cura párroco y un sacristán. Conl inael t é r h . 
N , los Valcáceres; E . Fuencivi i ; S . Boada, y O. Villanueva de 
Puerta. E l ter reno en general es arenisco, y lo demás arci
lloso y calizo, pero fért i l y de fácil cultivo todo; hay al S . un 
monte poblado de entinas y dos praderas naturales, una al 
O. y otra al N . caminos; los de pueblo á pueblo en regular es
tado, correos: la correspondencia se recibe de Burgos por el 
cartero de Vil ladiego, pbod.í trigo alaga y mocho en corla 
cantidad, comuna, cebada, yeros y algo de l ino; ganado vacu
no, lanar y caballar; y caza de perdices, codornices, tórtolas 
y conejos, inu.: la agrícola, cqmebcio: la estraccion de gana
do y grano, aunque poco, y la importación de vino, aceite y 
otros artículos insignificantes, i-obl.: 4 v e c , 16 a lm. cap. 
1'rod.: 100,220 rs. imi>.: 0,363. con t r . : 633 rs. 6 mrs. E l pre
supuesto mumicipai, asciende á 850 rs., y se cubre con los 
productos de propios y reparto vecinal. 

H ICHOóYECHO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Junquera de Espadañedo y felig. de Sta. María de JSihoda-
gu in . (V ) pobl. : 14 v e c , 65 a lm. 

HICIIOZAS : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vi l lalba y 
feligresía de San Salvador de L a d r a . (V.) pobl . ; 2 vecinos y 
11 almas. 

H IDALGA : desp. en la prov. de Ciudad R e a l , part. jud . 
y térm. del campo de Cnpíana. (V.) 

H I D A L G A : coló en la prov. de Ciudad Rea l , part. jud . y 
térm. de Alcázar de San Juan. s i t . á 2 1/2 leg. de esta v . , 
comprende toda la heredad 1,221 fan. de tierra llana y de 
mediana calidad dedicada á la agricultura: basta el año 1835 
estuvo poblado de mata parda bastante crecida , y guardado 
con lodo esmero y v ig i lancia; pero durante la guerra civi l ha 
sido descuajado , en términos, que apenas quedan raices. En 
este coto hay 2 casas; una edificada de nueva planta el año 
1821 , toda de piedra , con buena cuadra , en que cojen 12 
pares de rautas, habitaciones, graneros y pajares, y buen 
pozo en el egído: la otra, á mas de i / i leg. al N . es mucho 
mas pequeña, solo cogen 4 pares de muías, y era donde re
sidían los guardas cuando había monte. Hace pocos años 
que compró esta heredad un vec. del Tomelloso, y está me
jorando mucho las casas y los terrenos. 

H I D A L G O ; punía de la costa N . de la is la de Tenerife, 
TOMO I X . 
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prov. de Canarias, part. jud . de Sta Cruz de Tenerife , á 3 
1/4 NO. Lat. N . 28 " , 30', o", long. O. 1 2 ' . 38 ' , 34". 

H I D A L G O S : deh. en la prov. de Ciudad R e a l , part. j u d . 
de Infantes, térm. de Villamanrique ¡comprende 1,015 tan. 
de tierra erial y mucha caza. 

H I E N D E L A E N C I N A : I. con ayunt. en la prov. de Guada-
lajara (9 leg.), part. jud. de Atíenza (2) , aud. terr. de M a 
drid (19), c. g. de Castil la la Nueva , dióc. de Sigüenza (6j. 
s i t . en terreno áspero, su clima es f r ío, y las enfermedades 
mas comunes las agudas: tiene 38 casas, la de ayunt., «icuela 
de inslruccion primaria, y 1 ig l . parr. servida por un cura y 1 
sacristán : conlina el té rm. con los de el Ord ia l , Rebollosa de 
Jadraque, Congostrina y Zaizut l . i ; dentro de él hay varios ma
nantiales , de los que se forma un arroyo que va á desaguar 
al Henares por el térra, de Casti lblanco; el ter reno es que
brado con diferentes cerros , en los cuales hay minas de d i 
ferentes metales , que se están beneficiando; entre ellas unas 
de plata , denominadas de Sta Ceci l ia , propias de una so
ciedad del mismo nombre; las llamadas la Suerte y la F o r 
t u n a , pertenecientes á D. Antonio O. fila , j otras muchas 
de varios particulares y sociedades, caminos: los que dirigen 
á los pueblos limítrofes, correo : se recibe y despacha en la 
estafeta de Jadraque. prod. : cereales y legumbres ; se cria 
ganado lanar , y las caballerías necesarias para la agricultu
ra, ind. : la agrícola y la que proporciona el laboreo de m i 
nas, comercio: esportacion de algún ganado y l a n a , é im
portación de los artículos de consumo que faltan, pob l . : 38 
v e c , 133 a lm. cap. prod.: 648,750 rs. imp. : 51,900. c o n t r . 
3,876 rs. 

H IENIPA: ant. pobl . , cuyo nombre ha conservado una lá 
pida copiada por Caro, y cuya reducción, siguiendo el indi
cio de haberse encontrado esta lápida en Alcalá de Guadaira, 
que conserva algunos otros vestigios de antigüedad, se haca 
á esta v . 

HIERRO : v. en la p rov . , d ióc. , aud. terr. y c. g. de Bur
gos (15 leg.), part. jud . de Vi l larcayo (4), ayunt. titulado de 
la raerindad de Cuesta Urr ia. s i t . en las alturas de la cord. 
que divide dicha merindad de la de L o s i ; está bien ventilada, 
el clima es frío y las enfermedades mas comunes catarros. 
Tiene 6 casas y una ig l . dedicada a San Román, anejo de 
la parr. de Quintana Entrepeñas. Confina el term. N . Cítales; 
E . Quintana Entrepeiías; S. Lechedo, y O. A e l . E l te r reno 
es sumamente áspero , estando todo él plantado de fresnos, 
robles y matas bajas. Por su jur isd. pasa un camino que 
conduce á la vi l la de Críales, prod. : trigo , avena y cebada; 
ganado cabrio , y caza de liebres y perdices, i n d . : laagr ico-
la. pobl . : 4 vecinos, 15 almas, cap. prod. : 6,600 rs. imp.: 
231 rs. 

HIERRO ( is la de): en la prov. , aud. terr. y c g. de Cana
rias , part. jud . do Sta. Cruz de Tenerife , dióc. de San Cris
tóbal de la Laguna : es la mas occidental del Archipiélago 
Canariense , y se halla sit. á los 27", 39 ' , 50" lat. N . ; 14" 
23 ' , 15" long. O. del Meridiano de Madrid ; tomada esta me
dida desde la punía de Naos. Lo mas N . de la isla eslá á los 
27" , 50 ' , 30" lat. N . , y lo mas meridional á los 27" , 39', 0" . 
S u distancia de las otras islas y de la plaza de Cádiz, resulla 
del estado siguiente: 

H IERRO. 

6 1/2 

121/2 

17 

361/2 

80 

275 
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Palma. 8 

28 

Cü 

79 

258 

41 

72 

79 

259 

Tenerife. 

Canarias. 

Fuerteventura. 

Lanzarole. 

30 

45 

237 

19 

34 

230 210 1951 Cádiz. 

Disfruta do un clima sano y apacible, siendo muy comu-
; nes en ella los ejemplos de longevidad. Tiene 7 leg. de largo, 

5 de ancho y 16 de circunferencia: la rodea una especie de 
muralla de lava que la hace sumamente áspera, montuosa y 

13 
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casi inaccesible á los viajeros. Se eleva con rapidez y desde 
las escabrosas costas que la rodean, haciendo todos sus puer
tos de difícil arribada , á la altura de 3,300 pies sobre el nivel 
del mar. Cuando se llega á la isla se ve desarrollar, en un es
pacio de cerca de 4 leg. un cúmulo de rocas de aspecto impo
nente , cubiertas de laureles, mocaneras, pinos, brezos, ha
yas , sabinas y aceviños, que guarnecen los barrancos y cor
taduras ; sin embargo, en ttiferentes puntos se encuentran pe
queñas llanuras en fo r im de bancos, que dividen los cjrros y 
presentan un suelo mas accesible al caminante , y muy á 
proposito para la agricultura. No impide la estructura horo-
grálica de la is la , la fertilidad del suelo, favorecida grande
mente por la industria de los herreños; y si bien la natura
leza ha negado al suelo las corrientes de agua, agente tan 
poderoso de la vegetación, ha suplido por otros medios no 
menos convenientes á esta necesidad. Pocos ignorarán la His
toria del Árbol Santo de la Isla de H ie r ro , que según las tra
diciones que todavía se conservan, proveía abundantemente 
de agua á las necesidades de los habitantes. No nos deten
dremos en averiguar la verdad de este fenómeno, porque la 
física nosesplica el modo con que aquel árbol sin apelar á 
prodigios, podia dar agua , aunque no en tanta cantidad co
mí) quiere suponerse. Dos solos nach. brotan en las monta-
sas, ásaber: el de los Llani l los y el de Sabinosa; p1 primero 
la proporciona potable, siempre clara y fresca; la del segundo 
sale caliente, exhala un edor sulfuroso, y tiene un sabor p i 
cante; es la fuente medicinal de los herrenes, que la usan 
contra las obstrucciones, pero ninguno de estos 2 l ios propor
ciona cantidad suíicienie de agua , ni para el abasto de los 
habitantes, ni para abrevadero de las bestias y menos para 
el r iego: á est is neoesidades acorren las mismas montanas, 
que cubiertas como hemos dicho de bosques de árboles, atraen 
sobre la isla gran masa de vapores que humedecen y fertili
zan el suelo; para atender á las necesidades domésticas y á 
los ganados , tienen gran cuidado los habitantes de recoger 
las aguas pluviales en cisternas; en el centro del valle de Te-
girafe á 1/i leg. de la v. de Valverde, se ven unos 40 depósi
tos de agua , abiertos en el mismo espesor de la Toba, cu
biertos con bóvedas sostenidas de las pilastras; otros seme
jantes se encuentran en diferentes val les, y cada pueblo pa
ga los guardias que custodian estos preciosos depósitos. En 
los contratos matrimoniales y en los legados testamentarios 
se prefiere una cisterna á la donación de un campo. En los 
1. apartados de los espresados depósitos, se proporcionan el 
agua potable colocando al pie de los árboles cubos de mocan, 
l lama jos en el pais guacimos, que tardan poco en llenarse 
con la humedad que en las hojas depositan el roció de la 
mañana y las nieblas. Lo escabroso de la costa no ha permi
tido á sus habitantes establecerse en el l i to ra l , si bien la ma
yor parte de las aldeas ocupan las laderas marí t imas, mas 
próximas á la ribera. 

Los puntos mas notables de la costa son: el puerto de Hier 
ro , la punta de la Caleta, puerto de Zamaducto, roca de las 
Gabiolas, punta de las Haiiiacas , punta y roca de Salmore, 
punta Grande , roca del Pozo , el Golfo , punta de la Delm-
s a , puerto de Urch i l l a , puerto de Naos, punta de la Restin 
g a , puerto del Mi rado, las playas y punta de Ajone. Los ca
minos , como debe suponerse , son sendas abiertas en las sa
lientes de la montaña y por consiguiente de tránsito d i f íc i l , 
aunque agradables por las hermosas perspectivas que presen
tan : viniendo por el N . y arribando á la isla por el golfo de 
Ynama, después de cruzar las escabrosidades de esta estensa 
bahía sít. á la banda setentríonal, se llega al llano del mismo 
nombre; desde este se pasa á los llanos de Nísdafe, los mejor 
cultivados de toda la i s l a ; dos horas después se llega á la ca
pital y único ayunt. de la i s l a , v . de Valverde , de la cual 
dependen, como barrios ó pagos, las poblaciones Barrio del 
Cabo , San Andrés, T iñor , A lbar rada , la Cuesta, la Ladera, 
fos L lanos, isora, las Rosas, Tajaste , San Antón del Piñal, 
la Frontera , el Toyo , las Lapas, Mocancs , Guinea, las Mon-
tañetas , Érese , Guarasoca , San Pedro, Tenesedra , Tagua-
siule, el Mocanal, Tesbabo, Gasas del Monte Betanama, Tay-
b ique , las.^asas, Sabinosa y Llani l los: desde la v . de Val-
verde se baja al puerto del Hierro , sit. en el lado de S E . , y 
asi en menos de una jornada se recorre la isla en toda su lar
gura ; otros dos caminos salen de la cap. y se dirigen hacia 
ios cabos ó puntas de Salmoré y déla Dehesa, que son las 
que forman la cuenca del golfo D inama, la primera por el 
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N . y l a segunda por el N O . : ambos caminos crujan por las 
crestas délas raontañis, divisíndose desde ellos los dos lados 
opuestos de la is la : por allí se ven cráteres estingnidos , bar
rancos cubiertos de una vegetación v igorosa, bancos de lavas 
y escorias, y conos de erección de épocas recientes. La punta 
de Salmoré que , como hemos dicho, se adelanta hacia el N . , 
domina todo el golfo, y forma la parte mas elevada del Time, 
cadena de rocas, cuyas prodigiosas cortaduras constituyen 
las primeras gradas de las montañas superiores: la ermita de 
Ntra. Sra. de la Peña , próxima á la ald. de Guarasoca, ocupa 
la cima del Promontorio: por el lado de la punta de la Dehe
sa no es menos escabroso el terreno; y también ocupa el pun
to culminante de la meseta otra ermita titulada de los Reyes, 
A pesar de lo reducido de la isla , y del poco terreno cult iva
ble , los ingeniosos herrenes, secundando con sus esfuerzos á 
la naturaleza , han conseguido á fuerza de trabajo y perseve 
rancia, hacer innecesaria la importación de los productos de 
las otras islas , consiguiendo cosechas que esceden al consu
mo , y que les dejan sobrante para esportar á Sta. Cruz de 
Tenerife, y á los otros pueblos del Archipiélago ; sus produc 
tos en general consisten en 2,110 pipas de v ino , 9,300 fan. 
de cebada, 4S0 de t r igo , 300 de centeno, 1,000de maíz, 
2,140 de legumbres, 5,000 costales de patatas, 180 quinta
les de Orch i l la , 1,000 de higos secos y S i l docenas de mano
jos de lino : sus productos animales se estiman en 2,141 ove
jas , 850 cabras, 70 vacas , 160 cerdos , 300 quíntales de la
na , 650 de queso , 9 1 2 cuartillos de miel y 550 libras de ce
ra : en los anos abundantes se aumentan considerablemente 
estas producciones : hay también caza de conejos y volatería, 
y ademas del queso de que se ha hablado, se fabrican tegidos 
de lana bastos llamados cordoncil los, costales, alforjas, man
tas , cinchas y lienzos caseros. E l comercio interior es casi 
nulo como debe suceder necesariamente en un país en que 
cada uno se basta á sí mismo. E l csterior está reducido á la 
esportacion de sus frutos sobrantes. 

Ya se ha dicho cuál es la estension de la isla y su confi
guración horográflea, y se ha manifestado que toda ella se 
reduce á una sola pobl. subdívidida en gran número de a l 
deas y pagos. E l número de habitantes según la matrícula 
catastral de 1842 es 1,152 v e c . , que forman 4,580 almas, 
distribuidas en dos parroquias , situada una en la v. con la 
advocación de Ntra. Sra, de la Concepción, la cual es matriz, 
y se halla servida por dos curas párrocos de los que el uno 
lleva el titulo de vicario eclesiástico, 2 presbíteros , 2 sacris
tanes, 2 sochantres, 1 organista y 5 monaguillos. En el pa-
rage llamado del Golfo hay otra parroquia auxil iar con el t í
tulo de la Encarnacon , servida por un cura párroco . un te
niente, un sacristán , un sochantre , un organista y 2 mona
guillos : las ermitas de Santiago, San Juan Bautista, San Te l -
mo , Sta. Catalina , San Lázaro , San Pedro , San Antón , la 
Purificación , San Andrés y Nt ra . S ra . de los Reyes, com
pletan los edificios religiosos. Sí se escepluan 5 ó 6 familias 
herederas de feudos ant., el terreno se halla dividido con 
bastante igualdad ; cada propietario cult iva su campo y 
consigue los frutos necesarios para el manlenimiento de su 
fami l ia : de aqu í , el que no existan en la isla establecimien
tos de beneficencia, porque la ociosidad y la indigencia son 
alli desconocidas. 

La instrucción pública está reducida á una escuela de n i 
ños y 2 de niñas, frecuentada la primera por 46 alumnos, 
y por 39 las segundas. 

Los fiérrenos son fuertes y sanos, ágiles y bien proporcio
nados , el color de su cara en general es mas blanco que el 
délos otros isleños: son v i vos , alegres, aficionados al can
to y al ba i le , y muy inclinados al matrimonio. Viera les 
comparó con mucha oportunidad á los gallegos y asturianos; 
pasan muchos á las otras islas á prestar sus servicios domés
t icos, y siempre se les encuentra prontos, fieles y sumisos 
aunque algo interesados; sin embargo, son buscados con 
preferencia por su probidad ; ingeniosos por instinto, aprove
chan los momentos de descanso para aprender á leer , escri
bir y con lar ; económicos mas que todo, vuelven á su pais 
con los ahorros que hicieron , y entran sin repugnancia en las 
sencillas costumbres y género de vida que antes tuvieron. 

La circunstancia de ser la isla de Hierro la mas occidental 
de las Canarias, y aun del mundo, en aquella época conocido, 
inf luyó para que todos los antiguos cosmógrafos desde Ptho-
lomeo fijasen en ella el primer meridiano; cierto e l que el 
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descubrimiento de las Amcricas dcstruyú la causa mas pr inci -
Í)al de aquella elección : de a q u i , el que varias naciones pre-
¡riesen tomar como meridiano para la medición de sus Ion 

gitudes y latitudes, el punto de sus estados que creyeron mas 
conveniente; sin embargo, los mejores geógrafos se sirvie
ron para sus obras del meridiano de la isla de Hierro, y aun 
en nuestros dias se busca con preferencia para fijar la long. 
y lat. comparativa de algunos lugares. 

H IFAC : monte bastante elevado de la prov. de Alicante, 
part. j ud . do Callosa de Ensarna, térm. jur isd. de Calpe. (V.) 
Es notable por su importancia marít ima, y por las antigüeda
des que se encontraron en sus faldas en las escavaciones he
chas por orden y á costa d e D . Antonio José Cavanilles. 

HIGA, llamado también P E N D O M A : pago en la isla de Te
nerife, prov. de Canarias , part. j ud . de ü ro tava , en cuyo 
térm. jur isd. se halla enclavado, dista 1/2 leg. escasa de la v. 
Tiene una ermita dedicada á San Gerónimo y un ale. de bar
r io; pero depende en todos conceptos de Orotava. 

IHGARES: deh. en la prov. y part. j ud . de Toledo, térm. 
de Mocejon: es térm. desp., y está calculado oficialmente su 
cap. prod. : en 537,750 rs. imp.: 13,443. 

H IGAUES: dch. en la prov., part. jud . y térm. de Toledo. 
s i t . á las márg. del Tajo con soto y pastos á cuyo uso se 
destina. 

H IGES: v . con ayunt. en la prov. de Guadalajara(13 leg.), 
part. jud. de Atienza(2), aud. terr. de Madrid (23), c. g. de 
Casl i l la la Nueva, dióc. de Sigüenza (6). s i t , á la falda de la 
sierra Pela, goza de buena ventilación, su cl ima es fr ió y las 
enfermedades mas comunes, fiebres intermitentes: tiene 7* 
casas; la consistorial, escuela de instrucción primaria á cargo 
de un maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt., do
tado con 1,100 rs.; otra de niñas cuya maestra percibe 3í 5 rs. 
de asignación; una igl . parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) , 
servida por un cura de provisión real ú ordinaria , según los 
meses en que ocurre la vacante. Confina el t é rm. N. Ketort i-
l lo ; E. Miedes ; S. Cañamares, y O. Ujados ; dentro de él so 
encuentran 8 fuentes de buenas aguas y las ermitas de La So 
ledad, San Roque y San Bartolomé; hacia el S . , en el sitio que 
llaman los Arroyos, se notan vestigios de haber existido una 
antigua pobl. , y en el mismo sitio se han hallado enterra
mientos romanos , alfanges , alabardas, puñales, cuchillos y 
algunas monedas de cobre, del tiempo de Constantino el Mag
no. E l TERRiíNO que participa de montuoso y l lano, es de 
buena cal idad; comprende buenos bosques poblados de enci 
na y roble; le baña el r. Pajares, que nace dentro de la j.urisd. 
camlnos: los locales, de herradura y en buen estado, cor reo: 
se recibe y despacha en la cab. del part . , por los que concur
ren al mercado, ó por carga vecinal, prod. : trigo , centeno, 
algulias legumbres, frutas y abundantes y buenos pastos, con 
los que se mantiene ganado lanar , cabrio y vacuno; cazado 
conejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola, pobl . : 72 v e c , 
252 almas, cap. prod. : 1.258,500 rs. imp.: 98,100. con t r . : 
6,070. presupuesto municipal: 1,200, se cubre con los fondos 
de propios y arbitrios. 

I I IGON: 1, en la prov., d i ó c , aud. terr. y c. g . de Burgos 
(13 leg.), part. jud . de Sedaño (5), y ayunt. de Sta. Gadea 
(1/2). s i t . sobre un pequeño declive, donde reina con mas 
frecuencia el viento N . , siendo su cl ima frió y propenso á las 
afecciones reumáticas. Tiene 13 casas , escuela de primeras 
letras frecuentada por 6 niños, una fuente dentro de la pobl. 
y varias en el térra., cuyas aguas son crudas y pantano
sas, y por último una ig l . parr. (San Jul ián) , aneja de la de 
Montejo. Confina el térm. N . y O. Sta. Gadea; E . Arnedo , y 
S. Montejo. E l te r reno es de ínfima calidad, y comprende un 
monte bastante poblado de roble y haya, caminos: los de tra
vesía que dirigen á Reinosa, los cuales se hallan en mal esta
do, y la correspondencia se recibo de Soncillo por peatón. 
prod.: centeno, patatas, habas , arbejas y ye rba ; ganado ye
guar y vacuno , y caza de osos, lobos, zorros, liebres y palo
mas, ind. : la agrícola y carreteria. comercio: el de hierro, 
trigo y harinas, pobl . : 5 v e c , 19 a lm. cap. p rod. : 67,200 rs 
imp.: 6,843. 

H IGOS-PODRIDOS: lagar e a l a prov. de Córdoba, part. 
jud. y térm. de Mont i l la. 

HIGOS PODRIDOS, vulgarmente R U I Z B A Q U E R I N O : lagar 
en la prov. de Córdoba, part. jud . y térm. de Monti l la. 

HIGÜER (e l ) : cabo en el Océano Cantábrico, prov. de Gui
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, s i t . á los 43 ' 23' y 22' 
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de la t . : forma el eslremo occidental de la embocadura del 1'-
Vidasoa y barra del puerto de Fuenterrabía, de cuya c. dista 
1/2 leg. larga; tiene un islote que llaman Amuco , rodeado do 
piedras al N E . y tan próximo que solo deja paso para fa lu
chos. En este cabo, que es el térm. mas septentrional del 
monte Ja izqu ibe l , se halla el pequeño fuerte ó cast. de San 
Tolmo, denominado vulgarmente cast. del Higuer, construido 
de orden Felipe II; tiene una batería ó barbeta para defender 
la entrada de dicho puerto , y su guarnición no puede esceder 
do 8 á lo hombros. 

H IGUERA: laguna de sal catáitica en la prov. de Albacete, 
part. jud. de Chinchil la , térm. jur isd. de Corral-Rubio (V . ) , 
los baños en las aguas de esta laguna , producen buenos efec
tos en los reumas no inveterados y en algunas erupciones cu
táneas. 

H IGUERA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud . de Chin
chi l la, térm. jur isd. de Corral-Rubio, s i t . al S . de esta v . á la 
dist. de 5/4 do leg., tiene 6 casas y una abundante fuente que 
siempre ha servido para abrevadero de ganados. 

H IGUERA: pago de la isla de la Cran Canaria, prov. de Ca
narias, part. j ud . do Guía, térm. jur isd. de Sta. Brígida. 

HIGUERA DE ALCÁNTARA: deh. en la prov. de Cácercs, 
part. jud . y térm. de Alcántara, s i t . 2 1/2 leg. al S E . déla v-
Tiene 400 fan. de tierra do labor y la pastan 500 cabezas la
nares. 

HIGUERA DE A R J O N A : v . con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Jaén ( i leg.), part. jud . y adm. do rent. de Andújar (2), 
aud. terr. y c. g . de Granada (20): está s i t . en la llanura que 
forma la cumbre do un cerro con libro ventilación de todos 
los vientos, y c l ima sano, pues no se conocen otras enferme
dades que fiebres intermitentes en la estación del calor, y esto 
en aquellos años que han sido escesivamente húmedos. La 
pobl. se compone de 170 casas sin guardar simetría en su co
locación, y la de ayunt. con local para cárcel ; la ig l . parr. 
(Sta. M a n a de Consolación), se encuentra fuera de la v. en 
la parte mas elevada del cerro, al lado oriental de esta; la sir
ve un cura párroco con el titulo de P r io r , cuya vacante se 
provee por oposición en concurso general ; el cemenlerío pró
ximo á la ig l . en nada perjudica á la salubridad del vecinda
rio, y existe ademas inmediato á la p o b l . , un pozo de buen 
agua que aprovechan los vec. para beber y demás usos do
mésticos. E l t é r m . que se estiende una leg. en ambas direc
ciones, confina por el N . con el de Andújar; E. el de Villanue-
va de la Reina; S . con el de Torre de Campo, y O. con el de 
Arjona: le baña por su estremo occidental el r. Salado, sobre 
el que cruza un puente en el camino que conduce á Jaén. E l 
te r reno de bastante buena calidad, está dedicado'torio él al 
cult ivo do cereales, y por algunas parles se encuentra pobla
do de olivar; le atraviesan varios caminos que comunican con 
los pueblos circunvecinos, siendo casi todos practicables para 
las carretas , escoplo en la estación de lluvias que no lo son 
por no estar arreeifados : se recibe la cüuuesponuencia de la 
estafeta de Andújar tres veces á la semana, despaeliáiulola de 
esta v. para el mismo punto, prod.: trigo y cebada en abun
dancia; escaña, garbanzos, habas, yeros, alberjones y aceile. 
El comercio consiste en la esportacion de trigo, cebada y acei
te, que venden á dinero, importando vino, aguardiente , car
nes y ropas para vestir; y no se conacc mas ind. que la agrí
cola y tres molinos harineros, con algunos artesanos, pobl . : 
170 v e c , 685 alm. cap. prod. : 1.888,32i. cap. imp. i 8ü,S8(i. 
con t r . : 42,479. E l PRESCPUESTO municipal ordinario, a.st .en
de á 10.019 rs. , 12 mrs., y se cubre con 9,810 rs. 12 mrs. , 
de los fondos de propios y el déficit por reparto entre los v e c : 
celebra el 24 de junio de cada año la fiesta de San Juan Bau
tista que es bastante concurrida. Por privilegio del rey Don 
Alonso el Sabio, dado en Toledo á 20 de febrero de 1292, se 
confirió esta v. por ald. á la c. de Andújar, de cuya jur isd. se 
eximió en el siglo XVI I , habiendo pasado desde entonces á ser 
v . con jur isd. independiente. 

Fué concedida esta, v. á la orden de Calatrava, cuyas ar 
mas tiene. 

HIGUERA DE B A R G A S : v . con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Badajoz (8 leg.), part. jud . de Olivenza (4), aud. terr.de 
Cáceres (22), c g. de Estromadura: s i t . en la veriléate de 
una pequeña sierra mirando al N O . ; es de cl ima deugual) 
bien ventilada y se padecen intermitentes, carbunclos y que
braduras: tiene 450 casas de muy poca altura, porque no se 
usa sino el piso bajo ; son pequeñas, mal construidas y en lo 
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general de tierra : la pobl. se halla bastante reunida, escepto 
unas SO «asas que se hallan en S barrios á loo pasos; sus calles 
son l impias, cómodas y bien empedradas: tiene 2 plaza», la 
u.i.i empedrada en medio de la v . , de 80 pasos de largo y 60 
de ancho sin soportales; la otra de la mUma figura y esten-
síon sin empedrado: hav casa de ayunt . , cárcel, escuela de 
primera educación dotada con 3,300 rs. de los fondos públi
cos, á la que asisten 100 niños: ig l . parr. dedicadaá la Con
cepción de Ntra. S r a . , con curato de primer ascenso de pre-
senlacion del Sr . conde de Cervellon ; 2 ermitas , una eii el 
pueblo y otra contigua á e l ; la primera titulada del Espíritu-
Santo, y la segunda de la Virgen de Loreto; hay también 
una casa fuerte que llaman cast. , y que en lo ant. lo seria en 
efeclo, según algunos vestigios, pero hace muchos años está 
reducido á una casa pequeña é insignificante, y á sus espaldas 
fuera de poblado el cementerio construido de solo tapias en el 
año 1813; a 600 pasos al O. hay un edificio que fué ig l . con 
el titulo de San Benito, que hoy está destinada á bodega de 
v ino , con un agregado después para molino de aceite. Se sur
te de aguas potables en 3 pozosdentro de la pobl. y otro fuera 
de ella , do donde consume la mayor parle del vecindario, 
porque 2 fuentes ó pilares que también se hallan á la salida 
están abandonados: asimismo tienen pozos varias casas , de 
las que sus dueños usan en algunos para beber y en todos para 
las caballerias y usos domésticos; por úl t imo á 400 pasos se 
halla una laguna hecha de mamposteria para abrevadero de 
los ganados. Confina el tékm. por N . con el de Ol ivenza; E. 
B i r ca r ro tay Jerez de los Caballeros; S. Zainos y Vil lanueva 
del Fresno; O. este últ imo y Alconchel, estendiéndose 1/2 
leg. d e N . á S . , u n a d e E . á O . , y comprende por regulación 
6,600 fan. : deslindando este térra, con los que coge de Bar-
carrota, Olivenza y Alconchel, pasa la rivera de Alcarrache en 
dirección de E N . y O . , de curso rápido y paso peligroso en 
tiempos de lluvias , pero interrumpida su corriente en todo el 
estío, quedando solo charcos aislados que sirven para el abre-
vaderode ganados y el cocido de linos: la pobl. por la parte mas 
próxima dista 600 pasos de su márg. izq. en la cual tiene 8 
molinos harineros: el te r reno participa de sierra y llano : las 
mas notables de las primeras son la que se halla al S. del térm. 
y en suconflneon Vil lanueva del Fresno, aunque parece ais
lada se forma de lo quebrado y fragoso de sus respectivos 
costados de E. á O . , de bastante altura y se denominan Sier
ras del Pendón : la otra denominada Sierra del Lugar , en la 
que se halla el pueblo, hace cord. con las que vienen del térm. 
de Jerez y pasan al de Alconchel y Ol ivenza: todo es de suelo 
pedregoso, desigual , flojo, ár ido, de secano, sin ningún ma
nantial notable, con mucho monte de encina y alcornoque muy 
feraz, cuyo fruto es el principal medio de la subsistencia por 
la mucha ganadería de cerda que se ceba; las maderas de 
estos árboles no tienen estimación por su abundancia, ni otro 
uso que para los aperos de labor y combustible. Los caminos 
son comunalesá los pueblos circunvecinos; son carreteros los 
que se dirigen á Olivenza y Jerez; los demás de herradura, y 
se encuenlran en mal estado : el correo se recibe en Badajoz 
por medio de un cartero 3 veces á la semana, raoo. : trigo, 
cebada, avena y garhanzos, habas , centeno, l i no , aceite, 
vino y bellota ; se mantiene ganado de cerda, lanar, vacuno, 
cahrio con alguno yeguar, y se cría caza menuda , mayor y 
animales dañinos, ind. y comercio: 2 prensas para aceite, 8 
molinos harineros, 4 tahonas , hilado de lino y tejido para el 
uso de los lahradores: los granos bastan para el consumo del 
puehlo, los caldos se importan deOl ivenza, Almendralejo y 
otros pueblos; se esporta la lana en sucio , y se beneficia el 
ganado de cerda , en lo que consiste la principal riqueza del 
país. K m . . : 392 vec. , l.f'OS alm. cap. puon.: 3.366,875 rs. 

1MP. : 283,091 . CONTR.: 23,418 rs. 2 mrs. PRESUPUESTO MDN1-
cip* i , ; do- a á 21,000 rs. que se cubren con el fondo de pro
pios , cj.nsisientes en el fruto de bellota de 6 deh. pobladas de 
encina y íilcnrnoque ; 2 de ellas de cabida de 1,200 fan. ; el 
suelo se baila dividido en suertes de labor de dominio parti
cular ; las otras i , una de 800 fan. , poblada solo la milad de 
arjolado, toda de propios; las 3 de 1,400 fan. es el arbolado de 
arbitrios apropiados v el suelo y paslos de común aprovecha
miento: llene ademas otra deh de 1,400 fan. de tierra pobla
da de encina que no se lalira , y cuvo arbolado corresponde á 
bal.líos, ó común aprovechamiento, y finalmente otra de 
500, cuyo suelo se labra por los dueños y el arbolado de en
cina corresponde también á baldíos: estas deh. sumamente 
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feracei están al cuidado de un empleado nombrado por el go
bierno po i i t i co .y bajo la inspección del ayunt. 

Esta v. ha sufrido gran despoblación y muchas calamidadc's 
durante las guerras con Portugal. 

HIGUERA DE C A L A T R A V A : v . con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Jaén (5 leg.), part. jud . de Marios (3), adm. de rent. 
de Andujar (6), aud. terr. y e . g. de Granada : la mayor parte 
de la pobl. estási t . en el declive meridional de un cerro que 
la domina por e l N . , aunque de poca elevación; el cuma es 
saludable, y la circunstancia de estar dedicado al cultivo el 
espresado cerro , hace que se disfrute de las delicias que ofre
cen el verdor de los campos y de la atmósfera l impia y des
pejada de casi todas las pobl. del mediodía. Tiene unas 130 
casas , las mas de un solo piso y bastante pequeñas, lorman-
do calles regularmente empedradas, con algún orden en su 
alineación , y una plaza en la parte mas llana y centro de la 
pobl. de figura cuadrangular; hay pósito de granos del co
mún ; casa de ayunt. aunque reducida bastante sólida , y en 
el piso bajo está la cárcel; escuela de primeras letras estable
cida en una ermita deque hablaremos, concurrida por unos 
20 niños, cuyo maestro percibe la dotación anual de 1,300 rs. , 
1,100 de los fondos de propíos y lo restante por retribuciones 
de los alumnos; en la plaza que hemos mencionado se en
cuéntrala ig l . pa r r . , cuyo edilicio es bastante capaz; se com
pone de 3 naves, de las cuales la del centro mas elevada y an
cha que las colaterales, se comunica con ellas por 6 arcos bas
tante elevados sostenidos por igual número de columnas; sus 
paredes principales aunque de tierra y c a l , son sólidas y 
lo mismo los testeros que son de piedra labrada. E l techo del 
cuerpo del edificio es un artesonado de madera, que aunque 
bastante regular carece de solidez; en el testero que corres
ponde al lado oriental hay 3 capillas que se comunican entre 
sí por medio de arcos , no tan elevados como los del cuerpo 
de la i g l . ; y en la del centro está el altar mayor , careciendo 
de toda clase de adorno, y siendo los retablos de los 6 aliares 
que encierra, de yeso y poco decentes Esta ig l . en unión con 
la de Santiago de Calatrava está servida por un cura párroco 
denominado rector, que nombra S. M . á propuesta del I r íbu-
nalsuperior de las órdenes militares, previas lasoposirinnes en 
concurso celebrado en la corte; puede residir en cualquiera 
de estas 2 v . , pero pone un tenienle bajo su inmediata inspec
ción , que desempeña la parr. de Santiago, porque desde 
tiempo inmemorial existe en esta v. el P r io r : hay también una 
ermita de bastante capacidad bajo la advocación de San Se
bastian y San Roque, que boy sirve de escuela , y se halla en 
un estado deplorable, siendo de cuenta de un particular de 
Arjona el sostenerla. El cementerio , construido á espensas del 
vecindario en 1835, está al N E . de la pobl. bastanteapaitado, 
con capacidad suficiente y bien ventilado. A tiro de fusil de 
las últimas casas, saliendo hacia el SO. , se encuentran en un 
parage que domínala pob l . , los cimientos de un pequeño 
fuerte del que se conserva un torreón cuadrado de alguna ele
vación , cuyo primero y segundo piso aun se pueden habitar: 
ademas de 2 manantiales de agua potable de que se surten los 
vec. para beber y demás usos domésticos, inmediatos a l a 
pobl . , hay también á 1/í de hora de esta 3 pozos que parecen 
circundarla , y emanan ron abundancia agua dulce de muy 
buena cal idad; y á igual dist. otros varios de corto raudal que 
solo dan agua en los inviernos no secos. El té rm. confina por 
el N . con el de Porcuna ; E. Torrejimeno; S. Santiago de Ca
latrava, y O otra vez con Porcuna y Valenzuelaen la prov. de 
Córdova, distantes como 3/4 de hora de la pobl. por los 4 pun
tos. Desde la parte meridional al N . cruza por esteterm, un ar
royo de bastante caudal denominado Salado, v otro en igual 
dirección con el nombre de Saladillo de los Molinos de menos 
importancia que el anterior : ambos sirven para beber los ga
nados algunas veces ; pero en las temporadas de calor y aun 
en los inviernos que son poco abundantes de l luvias suelen 
secarse. E l t e r r ekü parle montuoso y parle llano está cult i
vado con esmero , pudiendo calificarse que una décima parle 
es de buena calidad , i de mediana , otras i de inferior, y la 
última inú t i l : los caminos son vecinales y en mal estado : re
cibe la corresponoencia de la estafeta de Porcuna por medio 
de un conductor que la conduce también de esta v. á Porcuna, 
r a o n . : I r igo, cebada, habas y oirás semil las, siendo la prin
cipal el I r igo, que es de buena calidad y muy buscado para 
otros puntos por su mucha l impieza; la cosecha de aceituna 
es bastante escasa porque los poces olivares que existen son 
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casi infrucliferos por ser demasiado viejos; se cria ganado 
lanar y de cerda, vacuno, yeguar y asna l , que se emplea en 
las fae as del campo, y el sobrante se vende en las ferias de 
las pobl. inmediatas , donde es bastante estimado por su her
mosa presencia y buenas cualidades. A mas de la ind. agríco
l a , existen 2 molinos aceiteros, uno sumamente pequeño, 2 
yesares y 2 tiendas de abaceria en que se vende algunos lien 
zos y otras telas ordinarias, pobi.. : 153 veo. , 618 alm. cap. 
phou. : 2.287,108 rs. imf.: 98,439. c o n t r . : 34,065 rs. E l pre
supuesto municipal ordinario asciendeá 14,707 rs . , y se cu
bre con el producto de propios, que consiste en 10,409, y el 
déficit por reparto vecinal. 

Se cuentan en esta pobl. algunos sucesos ocurridos en las 
guerras entre moros y cristianos: tales como una batalla y 
una sorpresa, de la que se fija el dia 29 de setiembre de 
1471. 

HIGUERA DE L L E R E N A : v . con ayunt. en la prov. de 
Badajoz (15 leg. ) , part. jud. y dióc. de L lerena(3) , aud. 
terr. de Cáceres (21), ». g. de Éslremadura: s i t . en un llano 
con buen c u m a , se padecen tercianas y pulmonias: tiene 
45 casas de un solo piso que forman una calle y una acera 
frente á la parr. con 2 entradas; escuela de primeras letras 
dotada con 1,100 rs. que se exigen por reparto vecinal, a l a 
que asisten 15 niños ; una ig l . parr. dedicada á la Virgen del 
Val le, con curato anejo á la parr. de Valencia de las Torres, 
servido por un teniente que se provee por oposición ante el 
tribunal especial de las Ordenes militares como perteneciente 
á la de Santiago : en los afueras una ermita con el título del 
Sto. Cristo del Humil ladero, y el cementerio construido en 
1813: se surte-de aguas potables en 3 fuentes, launa en el 
pueblo, y las dos en las inmediaciones, son de buen agua, poro 
poco abundantes. E l térm. confina por N. con el de Valencia 
délas Torres; E. Maguida, Berlangay Aillones; S. Vil lagarcia 
y Llerena; á dist. de 1/2 cuarto leg. por el primer punto, una 
por los restantes ; y comprende 3 cas. de labor con 260 fan. 
roturadas de primera clase, 50 de segunda, y otras 50 de ter
cera, esto por vec. del pueblo; 1,560 de primera , 712 de se
gunda, 298 de tercera por forasteros, y una deb. de 200 fan. 
que en todas componen 2,130 fan.; hay una deh. de 150 fan. 
de pasto perteneciente á los propios; otra de 500 también de 
pasto y de la misma pertenencia ; otra de 1,000 montuosa con 
algún arbolado nuevo, y 600 fan. de baldíos, que por tasa
ción aprovechan los v e c : los arroyos que hay son de invier 
no: el te r reno en lo general es bueno para labor y pasto : los 
caminos de herradura, en mal estado: el correo se recibe por 
el conductor que pasa de Llerena á Valencia de las Torres 3 
veces á la semana, prod. : trigo, cebada , habas, garbanzos y 
aceite; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, de cerda, y 
38 cab. de labor y carga, pobl. : 60 vec-, 275 a lm. ca» prod.: 
1.127,729 rs. imp.: 79,020. coNrn. : 6,526 rs. 21 rars.: el se
cretario está dotado con 2,200 rs. pagados de un terreno bal-
dio arbitrado por la diputación provincial. 

HIGUERA D E L CAMPO : desp. en la prov. de Toledo, part. 
jud. de Escalona, térm. de Hormigos: s i t . al N . y muy cerca 
de este pueblo; sufrió una epidemia en 1524 , y sus vec. se 
reunieron á los de Hormigos, dependiendo ambos de la jur isd. 
de Escalona. 

H IGUERA DE L A S E R E N A : v. con ayunt. en la prov. de 
Badajoz (19 leg.), part. jud. de Castnera (3), aud. terr.de 
Cáceres (20), dióc. nuUms correspondiente al Priorato de Za
lamea (1) en la orden de Alcántara, c. g. de Estreraadura: 
s i t . en llano, aunque rodeado desierras á faastantedist., es de 
cl ima cálido , reinan los vientos S. y O , y se padecen las en
fermedades estacionales y algún dolor de costado, á veces con 
pulmonía: tiene 220 casas de 6 á 7 varas de a l tura, de mala 
dislr ibucionintcrior, con calles cómodas, empedradas las mas y 
una plaza pequeña; por falta de casa de ayunt. y caree', sirve 
para uno y otro el edificio del pósito, el cual tiene 120 fan. de 
trigo existentes; hay una escuela de niños dotada conl . lOO rs. 
de los fondos públicos, y asisten 40; otra de niñas privada, á 
la que asisten 15; una ig l . parr. dedicada á la Purísima Con
cepción con curato de entrada y provisión del tribunal espe
cial de las órdenes militares como perteneciente á la de A l 
cántara; en los afueras 2 ermitas, dedicada la una á Nuestra 
Sra. de Altagracia, y la otra á los Mártires,á cuya inmediación 
está ei cementerio; se surte de aguas potables en una fuente 
pública á 100 pasos y al S. del pueblo, y por bajo de esta 
bay un pilar, que recibe las aguas por cañería de la misma 
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fuente para el uso de lo» ganados; en las calles hay 3 pozos 
también para el mismo uso, y 4o0 pasos al S. está una lagu
na con igual deslino para los meses de primavera y estío: 
contiguas á la pobl. se encuenlran 7 huertas que producen 
aceituna, legumbres y alguna fruta, todas con mucha abun
dancia de agua. Confina el té rm. por N . con el de Quintana; 
E. Zalamea; S. Retamal y Campillo; O. O l i v a , á dist. de 1/2 
leg. á 1 y comprende la deh. del Sr. conde de Arce , con un 
monte tallar nuevo en buen estado; otra deh, de los propios 
compuesta de 406 fan. bien poblada igualmente de encina, 
siendo lo demás de tierra de labor, con algunos egidos y bal-
dios comuneros con los pueblos del Valle de la Serena y Za
lamea: el te r reno es llano en parte y con sierras al .N. , S. y O. 
aunque las segundas distan 1 1/2 leg. , y solo l /álas del Ñ . y 
O.; alguno de buena miga, otro pedregoso, inculto y de mon
te bajo dejara chai ñeca y madroño, siendo la mayor parte 
de tercera clase y muy poco de segunda: de las vertientes de 
las sierras del S. se forman 2 pequeños arroyos que se reú
nen á 1/4 leg. del pueblo, denominados Tamujosa y la Dehe
sa, y forman el denominado Cicalaton que sigue su curso a! O. 
y se entra en el r. Guadaméz, que atraviesa el lérm. con d i 
rección al N . , cuyos arroyos y r. solo corren en invierno y 
primavera, sin puentes ni barcas. Los caminos son vecinales 
y malos: el correo se recibe en Zalamea por propio 3 veces á 
la semana, prod. ; t r igo, cebada , avena, garbanzos, habas 
y centeno; se mantiene ganado cabrio, lanar, basto y fino, de 
cerda, vacuno, y el necesario de labor y carga ; se cria caza 
mayor y menor, muchos animales dañinos y pesca ordinaria 
en los r. y arroyos, ind. y comercio : 6 molinos harineros en 
Guadaméz, s tahonas, 15 telares para lienzos: los prod. de la 
labor y ganadería se consumen todos en el pais , y se intro
duce aceite, vino y ropas, pobl . : 230 vec . , 953 alm. cap. 
PROD , 2.684,826 rs. IMP.: 132,450. CONTR.: 7,549 rs. 15 mrs. 
preslpuesto municial: 5,000, del que se pagan l,60O al se
cretario por su dotación, y se cubre con la rastrogera y bello
ta de la deh. de propios , de la cual hay 160 fan. enagenadas 
á los vec. para suministros en la guerra de la Independencia, 
conservando los propios el arbolado y el producto del arren
damiento de algunos ronchones para labor. 

HIGUERA DE L A S DUEÑAS: v . con ayunt. de la prov. y 
dióc. de Avi la (12 leg.), part. jud. de Cebreros(6), aud. terr. 
de Madrid (16), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 32): s i t . 
en un valle llamado Tietar á la izq. del r. del mismo nombre 
y en la cañada que baja á Éslremadura ; la combaten todos 
los vientos , en particular el N. , y su clima es sano: padecién
dose mas comunmente pulmonias y tercianas ; tiene unas 84 
casas de fáb. ant., distribuidas en calles cómodas si bien algo 
pantanosas; hay una plaza , casa de ayunt. , escuela de ins
trucción primaria dotada con 800 rs. ; 3 fuentes de buenas 
aguas, de las que se utilizan los vec. para sus usos, y una 
ig l . parr. (Sta. María de la Navidad) servida por un párroco, 
curato de primer ascenso y provisión ordinaria, y un benefi
cio, simple servidero, que tiene propietario : en los afueras 
de la pobl. se encuentra el cementerio en parage que iko ofen
de la salud pública , y 2 pdonescon buenas aguas: el t é rm. 
confina N . Sotillo de Adrada ; E . Cenicientos; S. Pelafustán, 
y O. Rozas de Puerto R e a l , se estiende una leg. de N . á S . , 
y 3/4 de E. á O. , y comprende una casa de campo, un peque
ño monte pura maderas, leñas de rebollo , fresno y espino, 
algún viñedo, varios olivos y diferentes bu'-ríos y prados; 
atraviesa el térm. ademas del referido r. Tietar, un arroyo de 
nominado de Castaño, de curso interrumpido en el estio: el 
t e r reno en su mayor parte es flojo , y de secano caminos: 
¡os que dirigen á los pueblos limítrofes y una cañada que baja 
á Éslremadura. prod. : trigo , cebada , centeno , aceite , vino, 
lino, algo de seda, hortaliza, pastos y frutas; manüene gana
do lanar, vacuno, cabrio y de cerda; cria caza de liebres , co
nejos , perdices y animales dañinos en abundancia, ind. y 
comercio : la agrícola, esporlaoion de los frutos sobrantes, 
importación de los que carece la y. pobl.; 62 vec . , 264 alm. 
CAP. PROD.: 680,725 rs. IMP. : 27,229. IND. y fabril : 1,950. 
CONTR.: 8,977: el presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. 
y se cubren con el prod. de propios. 

HIGUERA (la): pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana
rias, part. jud. de Orotava, térra, jur isd. de Garachico. 

HIGUERA (la): I. con ayunt. de la prov,, part. jud. y dióc. 
deSegovia (1 t / í leg ), aud. terr. y c. g. de Madrid (16 1/2). 
s i t . en una hondonada rodeada de cerros por todos hdos y 
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próximo al nacimiento del r io Polendos: le combaten poro 
los vientos, y su cuma es mediano ; tiene 30 casas de mala 
conslruccion, inclusa la de ayunt. en la que está la cárcel, es
cuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la que 
concurren 30 alumnos; 2 pozos, uno que sirve para el uso de 
los v e c , y el otro para el de los ganados; y una ig l . parr. 
(Sto. Tomás Apóstol), servida por un párroco y un beneficia
do ; el curato es de segundo ascenso y de provisión real y or
dinaria; tiene por anejo á Mata de Polendos, en donde hay una 
igl . (Sta. Águeda). E l t í írm. confina N . l i r ieva; E. Torrecaba-
lleros; S. l íspirdo, y O. la Mata de Quintanar; hay en él un 
monte de unas iO obradas, á la parte del N . una cantera de es-
celente piedra encarnada; y varios pastos para los ganados y le 
atraviesa de E . ó O., el citado arroyo Polendos que se seca en 
tiempo de verano. E l teriviínü es pedregoso, de secano y re
gadío, y se cultivan sobre 800 obradas de primera, segunda y 
tercera calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos l imitro-
fes. i>uoi).: trigo, cebada y centeno; mantiene ganado lanar y 
vacuno; y cria alguna caza. rau. y comecio: la agrícola y es 
portación de los frutos sobrantes, pobl . : 40 vec . , 156 alm. 
caí', imp.: 37,894 rs. conth : según el cálculo general y oficial 
de la prov. 20'72 por 100: el puescpuesto municipal asciende 
á 600 rs. que se cubren con el prod. de la taberna que sube á 
400 rs, y con el de 8 fan. de Irigo y cebada perteneciente á 
los propios. 

HIUUERA (la) : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Cáceres(14 leg.), part. jud. de Navalmoral de laMata (3 1/2), 
dióc. de Plasencia (IO), c. g. de Estremadura (Badajoz28): s i t . 
entre sierras ásperas, es de c l ima templado y se padece alguna 
pulmonía: tiene 45 malas casas agrupadas á la ig l . en calles 
irregulares, y una pequeña plaza con el empedrado natural de 
las peñas; una ig l . parr. dedicada á San Sebastian; aneja á la 
de Romangordo (V.) y en los afueras el cementerio al Ñ. que 
no ofende la sa lud: se surte de aguas potables en una fuente 
de 2 caños con agua caliza y m a l a , y una garganta ó arroyo 
al S. que la tiene abundante y esquisita. Su té rm. está unido 
al de Romangordo y Casas del Puerto de Miravete en los térmi
nos que hemos dicho al hablar de este úl t imo 1. y asi unido, 
confina por N . con el de A lmaraz, al sitio del puente de este 
nombre, dist. de la Higuera 1/2 leg.; E. Yaldecañasy el Cam
pi l lo, al de Garganta honda 3/4; S. Deleitosa, al de la ümbria 
de la Parri l la 1/2; O. Jaraicejo y Serrejon, al de Cañada llele-
chosa 3/4, en te r reno ingrato de sierras pedregosas y ásperas, 
nada fér t i l , abundante en j a r a , brezo y madroño: le baña la 
garganta que hemos referido, la cual tiene un molino harinero: 
los caminos son veredas de sierras : el cor reo se recibe en A l 
maraz. prod. : escasísimas; se mantiene solo ganado cabrio, 
colmenas, mucha caza de todas clases y animales dañinos. 
pobl.: 70 v e c . , 383 alm. cap. prod. : 551,100 rs. imp.: 27,555. 
con t r . : 4,873 rs. 23 mrs. Este pueblo pertenecía á la jur isd . ó 
Campana deAlba/at. 

H IGUERA JUNTO A R A C E N A : v . con ayunt. en la prov. 
de Huelva (14 leg.), part. jud. y adra, de rentas de Aracena 
(2), aud. terr . , dióc. y c. g. de Sevil la (12). s i t . en la cima 
de la sierra de Sta. Bárbara, una de las mas elevadas de la 
prov., con buena ventilación y cl ima sano; siendo las catarra
les, pleuresías y tercianas, las enfermedades mas comunes. Se 
compone de 400 casas do unas 4 varas de altura, de mala dis
tribución interior, é incómodas siendo muy pocas las que reú
nen las proporciones necesarias: la pobl. está dividida en dos 
barr ios, llamado el uno de Arr iba ó del Señor del Rosar io, y 
el otro de San Antonio ó de Abajo; tiene 2 plazas, la de la Cons
titución y de San Antonio; aquella es de figura triangular de 
700 pasos por cada lado y la otra de 160 de circunferencia: 
las calles-son generalmente incómodas, con malos empedra
dos en unas , y cuestas incómodas en ot ras, aunque todas 
aseadas ¡ bay casa de ayunt. en donde se encuentra la cár
cel ; escuela de mí]os dotada con 100 ducados y concurrida 
por 35; ig l . parr. (San Sebastian), servida por un cura de en
trada y de provisión ordinar ia: la arquitectura del templo es 
del orden toscano, de mucha solidez y una sola nave de 120 
pies de l ong . , 36 de lat. y 60 de altura : el retablo del altar 
mayor, aunque de construcción irregular, no carece de méri
to, por su elevación, escelentes tallados y buen gusto en el do
rado; contiene la tutelar del pueblo (Ntra. Sra. de la Asun-
sion); en los demás altares se ven lienzos y efijies de algún mé
r i to ; hay 2 ermitas, el Cristo del Rosario y San Antonio; 3 
fuentes de abundantes y esquisitas aguas de las que usan los 
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v e c . , y un cementerio en el porche que rodea la igl . tocando 
con casas de la pob l . , lo cual no deja de causar perjuicios y 
grandes á la salud pública. Confina el té rm. por E . , S. y N . 
con el de la v . de Zufre , y por O. á S. con Aracena , teniendo 
una 1/2 leg. de circunferencia. E l te r reno es compuesto de 
colinas y cañadas dividido por una cord. de sierra que arran
cando desde Zufre, sigue por este térm. el de Aracena y otros 
hasta introducirse en Portugal : los puntos mas elevados de 
todo el terr. de esta v. son : la sierra de Sta. Bárbara y el Dra
go , siendo la parte del S. arcillosa , pedregosa, arenosa y de 
mala ca l idad, toda de secano y dividida en pequeñas suertes. 
caminos ; hay uno que dirige á Sevil la y Aracena, siendo ve
cinales los demás. La correspondencia llega á la estafeta de 
este pueblo de la de Aracena dos veces á la semana, ind. : la 
agrícola, y 2 fáb. de tapones de corcho, cuya producción es 
de este térm. comercio : esportacion de la anterior manufac
tura para varios puntos de España y del estrangero, é impor
tación de cereales y otros art. prod. : trigo , cebada, centeno, 
avena, garbanzos, patatas, judias, aceite y carnes de puerco: 
el aceite es la cosecha mas abundante ascendiendo á 600 a. el 
que anualmente se recolecta; hay ganado cerdosoy raza abun
dante de conejos, perdices, palomas , jabalíes, ciervos y cor
zos; también se ven muchos lobos, zorras, tejones, garduñas 
y otros animales dañinos, pob l . : 310 v e c , 1,240 alm. r i o l eza 

PROD.: 2.673,674 rs. IMP.: 105,616. E l PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 12,900 r s . , el cual se cubre con el canon de 7,799 
rs. que reditúa la deb. de propios nombrada de las Esposas, 
toda de arbolado de encina en térm. de la v. de Zufre de apro
vechamiento común entre ambos ayunt . , y el déficit por re . 
parto vecinal. 

H IGUERA L A R E A L : v . con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Badajoz (14 leg.), part. jud. y vicaria foránea de Frege-
nal de la Sierra (1/2), aud. terr. de Cáceres (28), c. g . de Es 
tremadura: s i t . en un pequeño cerro con declinación al O. en 
los confines de España y Portugal, goza de clima templado, 
con muy alegre y despejada atmósfera, reíi.an los vientos del 
N . y se padecen catarrales é intermitentes: tiene 845 casas 
de un solo piso por lo regular, de 5 á 10 varas de altura y 
buena distribución interior para las personas y ganados; for
man 32 calles bien empedradas y regularmente niveladas, 
aunque algunas con suave declive al O. , y la plaza de la Cons
titución de 60 varas de larga y 50 de ancha sin portales; hay 
casa de ayunt. , cárcel segura, pero poco sana; escuela de p r i 
mera educación dotada con 4,400 rs. de los fondos públicos, 
los 3,300 para el maestro, y los 1,100 para un pasante, á la 
que concurren 160 niños; 2 de niñas sostenidas por retribu 
cion, en las que aprenden 150; la primera escuela se halla es
tablecida en el colegio que fué de Jesuítas, cuyo edificio está 
ruinoso en su mayor parte, y á su inmediación se óslenla la 
ig l . de los mismos regulares, fundados uno y otra en 1660 
por D. Francisco Fernandez Dávila, caballero de Santiago, 
vec. de la c , de los Reyes del Perú y natural de esta v. en 
virtud del voto hecho en peligro de muerte navegando del 
puerto del Callao á la c. de Panamá; el templo, dedicado á 
San Bartolomé, es capaz, de una sola nave, de 42 varas de 
largo, 10 de ancho y 12 de altura hasta los arranques de la 
bóveda, con 12 bonitas tribunas dislribuidas en reciproca 
correspondencia por todo su ámbito, con su balcón de hierro 
cada una, todo de agradable hermosura y bastante parecido 
al de los mismos Jesuítas de Sevi l la; el altar mayor es muy 
bueno con gigantescas columnas salomónicas: en el colateral 
de la der. está colocada la imagen de Jesús de la Humildad, 
la cual se hallaba en una ermita titulada de San Barlalomé, 
que ya no existe, y fué trasladada á esta ig l . por el mismo 
voto del fundador: el órgano se hizo en 1814 á espensas de los 
v e c , y costó 22,000 rs.: eslinguidos los Jesuítas, recibió esta 
ig l . el 'tít. de real, colocándose las armas de España sobre sus 
puertas principales y se hizo auxiliar de la parr.: la sacristía 
está á espaldas del altar mayor ; es pieza muy espaciosa, y se 
conserva en ella una hermosa piedra de jaspe de color azul 
muy oscuro, que en 1808 donó D. Juan Xetrero y Torrado, ca
nónigo de la colegiata del Salvador de la c. de Sevi l la. A l es
tremo O. de la v. hay una ermita con el tít. de Ntra. Sra . de 
Loreto, fundada en el siglo X I V ; en otro estremo al E . otra 
ermita titulada Ntra. Sra. del Socorro, que fué estinguida en 
el año 1835, por cuya razón está muy deteriorada; había ade
mas un oratorio ó capilla llamado de Santa Catalina de Sena, 
contiguo al hospital de los pobres; cuyo hospital ya no existe; 
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otro de Ntra Sra. de la O; otro de San José; otro del Espíritu 
Santo, otro de Ntra. Sra. de la Luz , otro de Ntra. Sra. del 
Bosario, y otro de San Agustín, en diferentes calles del pue
blo que han sido reducidos á casas particulares, v por últ imo 
la i g l , parr. dedicada á Santa Catalina virgen y márt i r , con 
curato de la clase de Priores y provisión ordinaria: el edificio 
es ant., sólido, de una sola nave, 40 varas de largo, 13 1/2 de 
ancho y 12 de elevación hasta los arranques de la bóveda; por 
la parte interior la hermosean 5 arcos de cantería sacados de 
cimiento con elegancia; la capil la mayor es obra mas moder
na; fué agregación que se hizo en 1512, empleándose solo 9 
meses en su construcrion; el altar mayor concluido en el año 
siguiente es grandísimo; fueron sus escultores Gerónimo Ve-
lazquez y Francisco de Ocampo, costeándose todo por el ca
bildo ecl . , el ayunt. y v e c , y tanto en este como en los demás 
altares se encuentran pinturas de mucho mérito, debidas al 
pincel de Morales, Montañés y otros célebres artistas; el órga
no se hizo en 1818 por la generosidad de los v e c ; la torre tie^ 
ne 30 varas de al tura, y existe en ella el reloj de la v . queda 
las horas en la campana mayor, la cual es de la ig l . y del 
ayunt.: en los afueras hubo otra ermita, en el « m i n o de Fre-
genal, dedicada á San Bartolomé, en la que estaba la imagen 
que hemos citado del Señor déla Humildad, y en el mismo 
sitio que hoy ocupa una cruz que lleva el nombre de aquel 
apóstol; muy inmediata áesta cruz hay una esparcida y de
cente glorieta, con su correspondiente pretil y respaldón para 
pasear en todo tiempo, con buenas vistas que alcanzan á las 
v. de Fuente de Cantos, Segura de León, Cumbres Mayores 
y otras de la prov. de I luelva; á mayores dist. hay otras er
mitas y cruces, de que hablaremos después, y á tres tiros de 
bala está el cementerio que no perjudica á la salubridad, ya 
por su dist., ya también porque en el intermedio hay muchos 
árboles frutales, olivos y viñedos de que por todas partes se 
halla rodeada la v., y cuyos aromas impiden sin duda la in
fluencia de los malos olores. Se surte de aguas potables en las 
fuentes que siguen: 1." la llamada fuente de E n c i m a , casi 
contigua á la pobl., su construcción, que es bastante ant., es 
do piedra berroqueña de grano, del país; está descubierta y 
muy usada, porque gran parte del veoindario concurre á sur
tirse de ella: es abundante y saludable: un famoso pago de 
huertas se riega con sus aguas sobrantes, con tal abundancia, 
que bastan para muchos árboles frutales, legumbres y linos 
de que se halla plantado. 2." muy inmediata á la anterior hay 
otra muy moderna y por el mismo orden; por su proximidad á 
la precedente tiene poco uso; á pocos pasos de ambas hay un 
prolongado pilar con mucha agua, cuyo derrame pasa á un 
lavadero de ropa blanca. 3 . " , á dist. del tiro de bala de estas 
hubo antiguamente otra llamada del Bodonal, quese hallaba 
enteramente inutilizada; pero en el año 1834, con motivo de la 
escasez de aguas, se hizo escavaoion y acudió abundante copia 
inesperada, con cuyos raudales formaron los vec. la fuente 
que llaman de los Siete caños, que se encuentra al sitio de las 
Peñuelas, bien cerca de la pobl., siendo su calidad muy buena y 
degusto delicado; sus aguas sobrantes se dirigen al riego del 
citado pago de huertas. 4." De manantiales que pululan de la 
mencionada fuente de Enc ima y en unos prados mas abajo, se 
juntó caudal de agua y se construyó una nueva fuente de pie
dra y taza cubierta, situándola frente á la ermita de Ntra. Sra. 
de Loreto, que mantiene 4 caños, y corrió por primera vez 
en el año 1837; desagua á pocos pasos en un espacioso pi
lar trabajado con solidez; su sobrante va también al pago 
de huertas. 5.» Muy á la entrada de la pobl. y camino de 
Cumbres Mayores, hay otra fuente llamada de la Carrera, 
que tiene un pedestal con un caño de hierro: tiene su origen 
de un pozo cubierto que está en lo interior de la úl t ima casa 
de la der. de la calle de Sevi l la, y se construyó en 1834. 
e.» Como á tres tiros de bala disfruta esta v. de la abundante 
y esquisita fuente llamada del Garga l lon , camino para Se
v i l la : hasta el ano 1835 estuvo el canal de las aguas brotan
do en una hoya ó taza cuadrada de piedra berroqueña, mas 
en dicho año se le dio tan diferente forma, que ya desagua por 
8 caños abultados de bronce en un pilar labrado en rededor 
también de piedra del mismo género: contiguos á dicha fuente 
hay otros 2 minerales conocidos con el nombre de Bodion y 
las Casitas, pues las hay con cubierta de bóveda sobre el agua, 
y al estremo de ellas se añadió en el espresado año un esten'-
dido lavadero de ropa blanca, que se l lama el lavadero de la 
fuente del Gargallon: hay también contigua á dichas casitas 
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una muralla antiquísima de 2 varas de alta y 70 de long. , 
que demuestra haber sido para albuhera, rota hov por varias 
partes: con el derrame de tan abundantes manantiales, gi
rando sus aguas poruña acequia, muelen 22 molinos harine
ros, estando sit. el 1.° á 5 tiros de bala de la v . , y el ú l t imo 
3/4 leg., construidos todos casi en línea recta formando una 
especie de calle, y ádist , de 2 tiros ó 3 de unos á otros, sin 
que se corozca haya faltado jamás agua para su movimien
to. 7. ' La llamada fuente de la Torre, construida en 1835, ron 
un lavadero de ropa blanca á su inmediación, y á su lado 
hay otra llamada de San Pedro, cuvo desagüe, uniéndose 
con el anterior, da incremento al de la citada del Gargallon, 
dirigiéndose á los referidos molinos: oirás muchas fuentes hay 
á mas dist., de las cuales citaremos algunas enmo de mayor 
mérito, y son: la llamada de los Coristas al sitio del mismo 
nombre en la deh. del Alcornocal, con un caño abultado de 
hierro que desagua en un pilar de 38 varas de largo, en el 
que á un tiempo pueden beber 150 bueyes: otra al sitio del 
Llano de la Lancha en la deh. del Encinar, que desagua en 
una moderna y estensa albuhera, que sirve principalmente 
para bañar el ganado: otra al sitio del Fontanal, camino de 
Eneinasola, con un caño de hierro que derrama en un 
antiguo y cscelente pilar de treinta varas de largo, en 
el que pueden beber 130 hueves: otras dos al sitio de 
los prados de Zarco, en la dehesa del Caño, nominadas 
del Cura y de la Pitera, son abundantísimas y perennes, de las 
que se forma un arroyo llamado del Caño , otra al sitio del 
Cincho que desagua en otra albuhera de obra moderna, la cual 
aunque conserva bastante agua, está inutilizada por causa de 
las grandesavenidasdeun arrovo llamado del Cincho, que cor
re y pasa por ella: otras i llamadas de la Solana, de la Cabra, 
de la Nogalera y de Aguas Sanias que riegan igual número de 
huertas de los mismos nombres ; y por último debemos hacer 
presente que en la mayor parte de las casas hay pozos abun
dantes de agua dulce con destino á los usos domésticos y para 
los ganados. E l tkrm. confina por N . can el de Jerez de los 
Caballeros; E. Fregenal de la S ier ra; S. Cumbres Mayores del 
medio y de San Bartolomé (Huelva), O. Eneinasola, á dist. 
d e l / 4 á 1 1/2 leg . , cuva linea divisoria corre 3 leg. por el 
primer punto , 6 por el segundo , y 3 por el tercero y cuarto, 
comprendiendo por regu'acion 20,000 f a n . , entre ellas 200 de 
huertas de regadío , 3,300 de olivos , 1,500 de viñedo , 9,000 
de encinas v alcornoques, y 35 pinares en diferentes sitios que 
dan suficiente madera de construcción. De mas ó menos mér i 
to existen para las faenas y ateníiiones de la agr icu l tu ra , 12 
cas. denominados Campona , Gelices , Gallega , Zarzuela , Ca
b r a , Coto , Nogalera , Carbajito, Miguel Sánchez, Caño, y 
2 de Aguas santas; ademas 10cort i jos, los 5 llamados de Lea
les , 3 de Campanero y los de Valiiengo y la Golondrina: he
mos esplicado en el art. de Fregenal Cpart. jud.) la diferencia 
entre cas. y cortijo. Poca propiedad poseyeron en este térra, 
las manos muertas; el suprimido conv. de San Agustín de Je
rez de los Caballeros , tenia varias fincas rústicas y una urba
na , de las cuales se han enagenado una heredad denomi
nada de los Torrados en favor de D Manuel Claros en la can
tidad de 450,102 rs. , y la urbana á favor de Juan Esteban 
Sánchez , vec. ambos de esta v . : el conv. de monjas de la Paz 
de la inmediata v . de Fregenal . tuvo también una huerta de 
frutales, la cual con las otras no enagenadas, continúan ad
ministradas por el Estado. Se encuentran por últ imo en este 
térra, las ermitas queindicamos hace poco y s o n , cerca del 
camino de la v . de Cumbres de San Bartolomé, la dedicada a 
Ntra. Sra . de la Consolación; está sit. en una hermosa l lanada, 
y contiguas á ella hav diferentes piezas capaces de ser habi
tadas por 2 ó 3 familias; en tiempo de epidemia ó contagio, sir
ven estas piezas de lazareto; junto á la misma ermita hay 
un patio con una gran cruz de jaspe blanco en su centro, y un 
pozo de agua du lce ; contigua á aquellas habitaciones una 
hermosa v estensa azotea que domina a u n a plaza de toros; 
á un tiro de hala déla ermita hay una cruz de hierro embutida 
en una columna de cantería con su pedestal formando gradas: 
frente á los molinos harineros que va hemos citado , hay otra 
dedicada á Ntra. Sra. de las N ieves , de una sola nave con su 
capüla mayor de bóveda , no está en uso desde 1832, pero se 
mantiene en buen estado: forma una especie de portal por to
da su cincunferencia y contiguo á sus paredes hay un pozo de 
agua dulce y del icada, y repartidos por orden 16 olivos bas
tante fructíferos: se celebra la festividad de la V i r g e n , que es 



200 H1G 
bellísima , el dia 5 de agosto á espensas de varios molineros; 
últ imameii te, conligua a l a vivienda del ermitaño, hay ol ía 
plaza de loros que guarda el mismo orden que lade la ermita 
de la Consolación: en el cas. la Zarzuela de la deh. del Enc i 
nar , h^y un oratorio , y otro en la de Miguel Sánchez, ambus 
dedicados á San José, y por l in las arruinadas de San Benito, 
Ntra. Sra. de Aguas Santas y San Cristóbal, la cual está sit. 
en la cresta de la elevada sierra del mismo nombre, desde la 
cual se descubren 16 pobl. y una gran parte del reino de Por
tugal. B inan el térm. los arroyos de las Pilas y de los Molinos 
que corren al S . , cuya dirección llevan el del Á lamo, el de la 
herradura y el del Cincho: la rivera d«l S i l lo , y la del Ca
ño , corren á O. , y la de la Cabra al N . ; ninguna corre cons-
lanlemente , interrumpiendo su curso en el verano ; ninguna 
tiene barcas ni puentes, su cauce no es profundo, y á pesar 
de eso no ocurren desbordacioues á causa de la mucha pen
diente del te r reno, liste es llano y de sierras , siendo las prin
cipales de estas las denominadas Bi r r iga Osenra , San Cristó
bal , del Gaño, del Valle Oscuro y de la Atalaya al N . ; la del 
Picón al E . ; la de Aguas Santas al S. ; l a de' Zarzuela , Mo-
chon , Sepultura, Paidiaz y Gelosa al O . , todas aisladas sin 
formar cord. : la calidad del suelo esa propósilo para arbolado, 
floja, de secano , escepto la porción que se ha designado 
de huertas: no es férlil por su naturaleza; pero la laboriosidad 
de los vec. ha hecho de mediana calidad una tercera parte por 
medio de abonos, siendo lo restante muy inlerior. caminos: 
son vecinales y no pueden admitir carros por la flojedad del 
piso: el correo se recibe de la adm. de Zafra 3 veces á la se
mana por Lalijero: prod.." t r igo , centeno, cebada, avena, ha
bas , garbanzos , l inos, aceite, vino, legumbres y frutas; se 
mantiene ganado lanar , cabrio , de cerda, vacuno y de carga, 
contándose 500 cab. de bueyes de labor,'¿00 de muías, 6 col
menares , y se cria caza de todas clases, animales dañinos y 
pesca común en las riveras, ind. y comercio: 2 lab. de som
breros , 1 de jabón blando, 120 telares de lienzos y lanas, 22 
molinos harineros, 4 tahonas , 10 molinos de aceite , y todos 
los olicios mecánicos para las necesidades déla vida: se im
porta hierro , paños, sedas, algodones, tripa de vaca, arroz, 
bacalao, suela, becerro , cordobán , badanas, cáñamo, azú
car, canela , pimienlo y toda clase de especias, se esporta tri
go , aceite , v i no , carnes y lanas, haciendo todas las especu
laciones á dinero efectivo, pobl. : 1,002 vec . , 3,800 a lm. cap. 
rnon.:6.390,320rs.iMP 660,220.C0NTH.:á2,2333 r s . S m . pre
supuesto municipal: 32,700 del que se pagan 3,3uo al secreta
rio por su dotación , y se cubre con los prod. de una sola deh. 
de propios , poblada de arbolado de encina y alcornoque de 
2,500 fan. de cabida que benefician durante la monlanera 500 
cab. de ganado de cerda gordo, y 200 de v i da ; concluida la 
montanera entran á aprovechar las yerbas de 800 á 1,000 cab. 
de ganado vacuno , de 150 á 200 de yeguar , 400 de cabrio y 
1,500 de cerda, lodo de los vec. , que pagan una cantidad nio 
dica por cada cab . : asi ha venido aprovechándose de tiempo 
inmemoria l ; pero acordada por la diputación provincial su 
enagenacion acenso enlitéulico, se acaba de dividir en 1,100 
suertes, que se han sorteado entre igual número de vec . , que 
las aprovechan individualmente. 

lis pobl. muy ant . , y dependió de la c. de Sevi l la como su 
f i l ia l : por donación de los reyes de Casulla y León, la pose
yeron los caballeros Templarios, hasta que eslinguidos en 
1314 , volvió á aquella c. , la cual aprobaba las propuestas de 
su ayunt . , hasla que sin poder lijar la época, secnianeipó en 
lo perteneciente al ejercicio de la jur isd. c i v i l , conservandu la 
misma dependencia respecto de la c r imina l , para cuya adm. 
enviaba la c. anualmenlc un Just ic ia; pero esta v. logró igual 
emancipación por real privilegio otorgado por Felipe IV en 11 
de julio de 1633, mediante el servicio de 8,000 ducados. En 
tiempo de las ant. guerras con Portugal fué invadida por los 
enemigos que se apoderaron de los archivos. Sus armas son 
UIH i - 'n "eray 2 f,lentes-

l l IUÜl iUAL: arroyo en la prov. de Córdoba, parí. iud. de 
Ru te , térra, de Iznajar. 
• . Í i ^ d V ^ a J " " corl',Í'1da en la prov. de Córdoba, part. 
j ud . de Unte: tiene uu ale. p. , sujeto al ayunt. de Iznajar, en 
c u y o l e r m . esta enclavada, una ig l . parr. (N l ra . S ra . del 
Carmen), servida por un teniente cura , y un cementerio en 
P ^ A f ^ S n f¿0- ? a V0 ' " - h i e n d e á unos 150 vec. 

HÜIGÜERAS : 1. con ayuut. déla prov. de Castellón de la 
P l a a a ( l í 1/2 horas), parí. jud. de V ive l (3 ; i /2 ; ,aud. l e r r . y c . 
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g. de Valencia(17), dióc. deSegorbe (5): s i t . en un hondo ro
deado de ailos montes que forman parte de la sierra Espadan: 
le baten lodos los vientos y su cl ima es frió y saludable. Tie
ne sobre 50 casas reducidas y de pocas comodidades, una pla
za bastante capaz , donde se encuentran la casa del ayunt. y 
la ig l . dedicada á la Purísima Concepción, la cual es aneja de 
Pavías; un cementerio fuera del pueblo, y una buena y abun
dante fuente llamada de Mar ica lba, déla que se surle el ve
cindario, y se halla á la dist. de 1/2 cuarto. E l term. conti
na por N . con el de Montan; E. Torralba y Pavías; S. Gay-
biel y Caudíel , y O . Pina y Vi l lanueva de la Re ina : se es-
tiende sobre 1/2 hora de N. á S . , y una de E. á O. En su 
radióse encuentran muchos montes cubiertos de pinos, ro
meros , aliagas y otras yerbas de pasto , y algunas fuentes 
y regueros que proporcionan aguas á unas 40 hanegadas de 
huerla de mediana calidad. Lo demás del te r reno es bastan
te escabroso, y para producir una regulai cosecha se r.ece-
sila que acudan las lluvias con alguna abundancia. Los cami
nos son de herradura y muy malos. La correspondencia se 
recibe de Segorbe por medio de pealon 2 veces á la semana. 
prod. : t r igo, cebada, avena, maíz, abundante v i no , poca 
pasa y seda é h igos, algunas fruías, legumbres y horlal i -
zas : hay caza de perdices, conejos y liebres, inü. : la agríco
la y un molino harinero, pobl . : 35 v e c , 140 almas, cap. 
prod. : 120,200 rs. imp.: 7,220: el presupuesto municipal as
ciende á l ,500 rs. que se cubre por reparto vecinal. 

HÜIGUEK1TA: v. en la prov. de l luelva la cual en el año 
de 1834 tomó el nombre d e / i t o CrisCina. (V.) 

U1GUERON : r. en la prov. de Granada, part. jud . de Mo
tri l (V. el art. Casulas. ) 

H IGUERON: cas. en la prov. de Sev i l la , part. jud. y térm. 
jur isd. de Eslepa. 

H I G U E R O N E S : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. 
de Eslepona, térm. de Genalguacil. 

111GUEKÜELA : cas. en la prov. de Toledo, part. jud. de 
Escalona, térm. de Sta. Olaya, s i t . al N . de esta v . , tiene 
casa de labor , un molino harinero y un gran plantío de viñas 
perteneciente todo á propiedad particular. 

H I G U E R U E L A : cas. en la prov. y part. jud. de Ciudad-
Real , térm. de V i l l a r del Pozo. (V.) 

H I G U E R U E L A : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Albacete (6 leg.), part. jud . de Chinchi l la (4), c. g. de Valen
cia (21) , dióc. de Cartajena, cuyo oh. reside en Murcia (21): 
s i t . en la falda S. de un cerro denominado Sta. Bárbara 
la Vieja y resguardada de los vientos desde el NO. al N E . : su 
cl ima es sin embargo muy frío: las casas distribuidas en dos 
barrios que se denominan el Hondón y Mandol ivas, nada 
ofrecen de particular por su construcción y en la de a y u n t , 
se halla la sala de sesiones en su piso a l i o , y en el bajo la 
cárcel, y despacho de carnes Irescas y saladas; hay dos posa
das pequeñas ; un pósito p ío , parle de cuyos fondos se in-
víitíeron con la competente autorización en fort i f icará Chin-
cliílla, el ano de 1838; 1 escuelas de, instrumon primaria, una 
de niños y otra de niñas, dotadas la primera con 2,200 rs. y 
con600 b o i r a ; una igl .parr. de entrada (Sla. Quileria)servida 
por un cura y 3 presbiieros; contiguo á la parr. se encuentra el 
cemenlerio; en el barrio de Mandolivas se ven las ruinas ile la 
ant. ig l . que estuvo dedicada á S la . Bárbara, y á sus inmedia
ciones se nolan veslígios de fortificación ; fuera de la v . romo 
á 200 pasos , se encuentran las fuentes de la Noria y !a Casa, 
que proveen al vecindario para beber y demás necesidades 
domésticas, \ á pora mas dist. las del l i i i icon y Juncar !;ordo, 
sirviendo la últ ima por su mayor caudal para lavadero de 
ropas y lana , y para abrevadero de ganados; á la parle del 
O. del cerro en que se halla la pob l . , hay un sitio llamado la 
Gila , que sirve de paseo , y en su |iunto mas cnlininanle que 
es una cord. de cingla , crecen esponláneaincnle muchas hi
gueras, té rm. confina N . Hoya Gonzalo , Casas de Juan Ño
ñez , Pozo lorenle y Jorquer* ; E. Alaloz y Alpera ; S. El Ró
ñele y Corral rub io , y O. l l osa Gonzalo y Ch inch i l la ; ilen-
Iro de él se encuenlran las ald. de líete , Breña, Casa de San-
la , Casa de Silvestre , Casa de Aparicio, Casa do los Prados, 
Casa de R o y o , Casillas de abajo. Casillas de arriba , Casa 
de Madrona , Casa del Col lado, Casa de Valentín , Casa del 
Jabonero, Casa de la Soria ó del Bui t re, Cenajo, Fuenle-línn, 
Fuente del Cuerno ó Casa del V i so , Hoya Mañas, Mala la 
Estre l la , Mingo García, Monfon, Remorcillero, Salobralejo y 
Zanjas.- el t e r reno participa de llano y montuoso, con cerros 
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muy elevados , el primero es de buena calidad , con algunos 
montes de mata baja, parda y rubia ; el segundo , que tiene 
mayor estension , como de sierra es inferior, si bien hay al
gunos humedales de mejor clase y á propósito para la siem 
bra de patatas: hay en él atocha, abundantes leñas de rome
ro y enebro , con algunas matas de pinar que apenas puede 
aprovecharse algún palo para construcccion, y en el puente 
llamado Cañada Pajares, se ve algún carrascal, restos del 
mucho y frondoso que antes había, caminos: los locales, al
gunos de carruaje, otros de herradura y varias sendas ó ve
redas. conaEo: se recibe y despacha en la adm. de Albacete 
por un encargado que nombra el ayunt. phod.: trigo, cebada, 
centeno , avena , guijas , garbanzos, algún vino y bastantes 
patatas, leñas de combustible y buenos pastos con los que se 
mantiene ganado lanar y las caballerías necesarias para la 
agricultura ; hay caza de liebres, conejos y muchas perdices 
principalmente en la parte llana del térm. ; también se ven a l 
gunos lobos y zorros, ind. : la agrícola ; los oficios y artes 
mecánicas mas indispensables; la arriería á la que se dedican 
a'gunos vecinos; 8 alfarerías de vidriado basto, rojo y una 
fálirica de teja y ladri l lo; antes de usarse las llaves de pistón 
para las escopetas, eran muy estimadas las de chispa que fa
bricaban Juan López, vecino de Higueruela. comeucio: espor-
tacion del sobrante de frutos y ganado , é importación de los 
art. que fa l lan, hay 0 tiendas de abacería, pobl. : 568 vecinos 
2,488 abn. cap. pbod.: 5.758,294 rs. imp. : 273,2t4. con t r . : 
18,849. presupuesto municipal 21,000; se cubre por reparto 
vecín.d. 

Mei.ciónase esta pobl. con el nombre de Stizerola en la i la
ción ó mojonamíento de los ob, atribuidos á Wamba. 

HlüUl íRÜELAS: deh.en la prov. de Toledo, part. jud . de 
Org. iz, lé rm. de Mazarambroz: es de pasto y labor y perte-
neció á la catedral de Toledo. 

HIGUERÜELAS: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de 
Cañete, lérm. jur isd. de Moya . 

H I G U E l l U E L A S : 1. con ayunt. de la p rov . , aud. terr. y 
c. g. de Valencia (9 1/2 leg . ) , part. jud . de Chelva (2 1/2), 
dióí!. deSegorbe (7 1/2). s i t . al estremo ISE. del vizcondado 
de Chelva, en la falda de un cerro en cuya cumbre hay unos 
grandes peñones que llevan el nombre de Peñas de Dios: le ba
ten generalmente los vientos del N . y E . ; su cl ima templado 
y saludable. Tiene (02 casas que se distribuyen en 6 calles y 
una plaza, un edificio habilitado para casa de ayunt. y cár
ce l ; escuela de niños a l a que concurren 15, dolada con 1,100 
reales , otra de niñas con la misma asistencia y dotación; igl . 
parr. (Sta. Bárbara), aneja de la de Domeño, y servida por 
un vicario de patronato rea l ; un cementerio sit. á unos 800 
pasos al IVO. en campo raso y venti lado; y una abundante 
fuente á la salida del pueblo por el N E . , de la que se surte el 
vecindario. Puede decirse que no tiene té rm. propio , porque 
estando comprendido en la mancomunidad que forman los 
8 pueblos de vizcondado de Che lva , solo cuenta por privati
vo el terreno que ocupa una Redonda que tiene señalado pu
diéndose calcular el de este pueblo en 1/4 de hora.cuadrado. 
Sin embargo sus confrontaciones son por N . con Andil ia y 
sus ald. (part. del Vil lar del Arzobispo); E. el mismo Vi l lar ; 
S . Domeño, y O. Chelva. E l te r reno es quebrado, pedrego
so y de mediana calidad: los montes que comprende son poco 
notables , y solo á 500 pasos de la pobl. hay un trozo llamado 
la Reserva, donde se ven pinos, carrascas y matas bajas. Los 
caminos son mas bien senderos naturales. La corresponden
cia se toma y deja en el Vi l lar por los mismos particulares. 
proi).: t r igo , cebada, alazor, v i n o , aceite , higos y nueces; 
mantiene ganado lanar y cabrio; y hay caza de conejos, lie
bres y perdices, mn : la agrícola y 8 tejedores de lienzo co
mún y mantas de lana para uso de las caballerías, pob l . : 116 
vec. , 350 alm. cap. prod. : 240,410 rs. imp. : 8,738 cont r . : 
2,863. A principios del siglo anterior solo era este pueblo 
una masía dependiente de la jur isd. de Domeño: aumentó 
su pobl. con la rotura de terrenos incul los, en cuyo tiempo 
lomo el nombre de ald. y construyó una buena ermi 
taqueen la actualidad sirve de parr. Finalmente, habiendo 
acrecido el número de sus moradores y favorecido con las 
nuevas instituciones , logró segregarse pocos años hace de su 
matr iz, formando un pueblo independiente de aquel y car
gándose con la tercera parte del cupo de contr. que se deta
llaban al todo de ambos vecindarios. 

HIJA DE DIOS ( la ) : barr. de la prov., part, jud . y dióc. 
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de A v i l a ; térm. jur isd. y uno de los que componen el 1. de 
Belmonle en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias 
de la localidad, pobl . y r iqueza (V.) 

HIJADA P E V a C A : cas. en la prov, , part. j ud . y térm. de 
Ciceres: s i t . 2 leg. al S. de esta c a p . , comprende una buena 
casa de labor y ganadería. 

H U A D I L L A : cas. en la p rov . , part. jud. y lérm. de Cáce-
res, s i t . 2 leg. al SO. de esla]cap. comprende una regular casa 
de labor y ganadería. 

11IJAR: dos cortijos en la prov. de Albacete , part. jud . de 
Yesle , térm. jurisd, de Ferez. 

H IJAR: r. en la prov, de Santander, part. jud. deReino-
s a ; nace en la parte oriental de las sierras de su mismo 
nombre de diferentes manantiales de escaso caudal ; de ellos 
se forman 3 riach, que se reúnen á corta dist. de la falda de 
dichas sierras, en térm. del 1. de Entrambas-Aguas y sit io 
llamado los puentes de Ríaño; estos 3 riach. se conocen con 
los nombres de r. d e l a A b í a d a ; de Entrambas-aguas, y de 
Alazandrero , denominación que toman de los tres pueblos de 
este nombre, cuyo terreno bañan, antes de su incorporación; 
verificada esta, loman el nombre de r. Mijar; este sigue en
tonces un curso de O, á E. por esprcio de 2 1/2 leg , ; divide el 
valle de Campó en dos parles casi iguales, y riega en él los 
campos de V i l l a r , Celada de los Calderones, Navcda , Espi
n i l l a , Barrio y Villaeantid , los de Neslares y Malamorosa 
que son del ayunt. de Enmedio, y los de la v, de Reinosa por 
donde se incorpora al Eb ro ; en los cauces que para facilitar 
el riego de los mencionados pueblos se forman en é l , hay 
algunos molinos harineros. Las aguas de este r. son en estre
mo cristalinas, tanto, que en pozos de 3 y 4 varas de profun
didad , se distinguen las mas pequeñas piídrecil las: su cor-
ríentees impetuosa por precípilarsc délas sierras; la poca 
consistencia del terreno por donde corre en la l lanura , hace 
que varié de álveo con frecuencia, amenazando llevarse en 
las avenidas, que son muv frecucnles, las casas de algunos 
pueblos por cuya inmediación pasa (en estos últimos años se 
lia llevado dos en el pueblo de Espini l la), las márgenes de 
este r. ofrecen entonces, miradas de las alturas, un aspecto 
desagradable que contrasta notablemente con lo frondoso y 
pintoresco del resto del va l le ; durante su curso r cibe las 
aguas de varios arroyos y r i ach . ; bis mas principales son el 
de V i l l a r , el de la Planchada, el W a i n a , el Parraiozas, y el 
Paracuellos; el caudal de sus aguas varia mucho según las 
estaciones; en invierno y primavera escandaloso; en el eslió 
y otoño disminuye mucho, particularmente en años de po
cas nieve.;, en términos de llegar casi á secarse en algunos 
parages inmediatos á su reunión con el Ebro. Sin embargo, en 
el valle de Campó tiene siempre el agua suficiente para el rie
go , y da impulso á los molinos harineros que sostiene. Cr ia 
truchas delicadísimas y en bastante abundancia. Como las 
avenidas y mutación de álveo se repiten tanto, hay gran d i 
ficultad en la formación do puentes; no obstante se ven sobre 
él algunos pequeños pontones, y un puente de piedra de 10 
arcos construido por la nación cuando se abrió el camino real 
de Santander , el cual se halla en buen estado por estar á car
go de la dirección de caminos: otros 0 de madera facilitan 
su paso en término de los pueblos de V i l l a r , Celada de los 
Calderones, Naveda, Esp in i l la , Paracuel'os y Vi l laeantid; 
la construcción del primero es bastante ant igua, y por su 
posición está libre de las avenidas, no asi los siguientes 
pues todos han sido destruidos en los últimos años; cicle Ce
lada se reconstruyó el año 1841; el de Naveda, el de 183i , y 
el de Espini l la en 1823; estos por la presente se hallan en 
buen estado, y lo mismo el de Vi l laeant id, cuya construc
ción es mas ant igua: el de Paracuellos está muy deteriorado 
habiéndose llevado las avenidas alguno de sus estribos, que 
solo se han reparado provisionalmente, para facilitar el paso 
de las gentes: todos ellos han sido levantados por los respec-
t i fos pueblos, pero ayudándoles los demás del valle con peo
nes y madera. 

H I J A R : sierras ó puerto en la prov. de Santander, part. 
jud . de Reinosa; es una cord. de montañas que separa este 
part. del de Cervera de Rio P isucrga , prov. de Palencia; son 
escabrosas y bastante elevadas, y la mayor parto del año es 
tan cubiertas de nieve; en el verano apacentan en ellas algu
nos rebaños de merinas para loque son muy escelenles sus 
pastos; los de las cañadas lo son también para el ganado va
cuno, y en ellas se mantiene mucha parte del de los pueblos 
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del valle de Campó, y d« otros de las montañas de Santander; 
hay caza de revecos en abundancia. De estas montañas se des
prenden multitud de arroyuelos que luego forman el r. 
H i j a r . (V.) 

I I IJAR, v . y cab. de part. j ud : 

HIJ 
HIJAR: part, j ud . de entrada en la prov. de Teruel , corres 

diente á la aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza, compuesto 
de 13 pueblos que forman otros tantos ayunt . , cuyas dist. 
entre sí, la que media á la cap, de prov. asi como á la corte, 
se manifiestan en la siguiente escala: 
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60 

Terue l , cap, de prov. 

28 Zaragoza, dióc, aud, y c. 

52 I 5 í I Madr id . 

S i t . en el límite sept, de la prov. y al N E . de la cap. 
de la misma, confinando al N . con los partidos de Caspe 
y Pina (prov. de Zaragoza); E . el de Alcañiz y parte del pre-
c i tadoCaspe; S. Castellote, y O. el de Segura y Belchite 
este último de aquella prov.: tiene deestension 9 horas de N . á 
S . y l o d e E . á O . Su cl ima es bastante templado y la admós-
fera se halla generalmente muy despejada; los vientos mas 
reinantes en el invierno es el N E . y en el verano el S E . y las 
enfermedades mas comunes, calenturas intermitentes. E l t e r 
reno generalmente es llano y de buena cal idad, bañado en 
parte por los r. que mencionaremos, con cuyas aguas se rie
gan diferentes trozos de tierra en los pueblos de Obele, Ariño 
Albalale del Arzobispo, H i ja r , Jatiel y Castelnou , que unido 
á la benignidad del c l ima, adelantan la vegetación y hacen 
que la producción sea tan temprana como en las prov. meri
dionales. L a parte montuosa descuella en medio del part. por 
una cadena que se estiende de E . á O. cuyas montañas mas 
elevadas son el Cabezo llamado Puimoreno y puerto de Alba-
late; las aguas vertientes del primero, caen por un lado al 
térm. de Samper y por otro al de Alcañiz; las del segundo 
descienden al de Albala le, Andorra é Hi jar ; estas sierras no 
se encuentran enteramente desnudas de árboles, arbustos y 
matas, pues por sitios se ven pobladas de pinos y encinas, ya 
para el carboneo, ya para edificios y otros usos. 

Los r. que entran en el parí, son el M a r t i n , Aguas y E s -
corisa-, el primero por el térm. de Obele para seguir su curso 
á Ar iño, A lba la le , Urrea de Gaen , Hi jar , Samper de Calanda 
Jatiel y Castelnou, en cuyo térm. se introduce en el de Caspe: 
el Escorisa es afluente del M a r t i n al que se le reúne junto á 
Ariño; fertilizan las huertas de los pueblos mencionados, ele
vando las aguas por medio de presas, tanto con este objeto 
como para dar movimiento á 4 molinos harineros que hay en
tre Albalale y Ar iño , Urrea y Jat ie l ; por el primer pueblo 
se le pasa por un puente, y en Hijar por otro. E l r. ,4 guas en
tra en el part. por Binaceile y sale al de Pina por Azay la ; tam
bién sus aguas en el corto tránsito que corren, riegan las 
huertas de aquellos pueblos por medio de presas de piedra. En 
el r. M a r t í n y térm. de Ariño brotan unas fuentes que se deno
minan baños de Arcos, cuyas aguas por su naturaleza son 
aplicables y causan buenos efectos contra las erupciones her-
pélicas. 

Los caminos en todo el part. generalmente son llanos, y aun

que no llene arrecifes ni se ven nuevas calzadas, bay los ne
cesarios en buen estado para proporcionarse los pueblos entre 
sí la suficiente comunicación, como también con lacap .de 
prov, , Zaragoza y algunos otros puntos de la misma conside
ración. 

Las rRODücciONES son abundantes, tanto de cereales y le
gumbres, como de esquisitas frutas y delicadas berzas; el 
aceite, el vino y la seda, son artículos de grande riqueza en 
todo el pais , lo mismo que el cáñamo y las lanas de sus ga
nados; nada absolutamente se ecba de menos en esle férti l 
suelo, que ofrece con usura sus productos variados á la ma
no del hombre que lo beneficia y trabaja, los montes prestan 
sus maderas ya para la elaboración de objetos de lujo y otros 
de primera necesidad, ya para quemar sus pinos y carrascas 
para convertirlos en carbón; el m( nte bajo y la yerbase 
aprovechan para los ganados y otros usos precisos. 

Los pueblos de este part. son especialmente agrícolas, 
por cuya'razón las artes no se egercen sino con ciertas l i 
mitaciones; algunos telares en los que se fabrican lienzos 
para los usos comunes de sus moradores, elaboración 
del cáñamo para cordelería y alpargatas, varios molinos 
de aceite, y no muchas calderas de jabón, es lo úuico 
en que se ocupan en algunos pueblos. especialmente en el de 
la cab. del part . ; lo mismo el comercio que se encuentra cir
cunscrito á la esportacion de seda y de las producciones so
brantes del pais, é importación devino y de artículos do ves
tir. Se celebran una feria en H i j a r { \ . el artículo de la v . ) y 
otra en Castelnou en 29 de enero; los efectos que en ellas abun
dan son ganados , comestibles y algunas ropas. 

Estaoist ic í c r imina l . Los acusados en este part. jud. 
en el año 1843 fueron 34 délos que resultaron absueltos de la 
instancia 1 y libremente 2 ; penados presentes 30 , contuma
ces 1 , y reincidente en el mismo delito 1: de los procesados 
1 contaba de 10 á 20 años de edad, 27 de 20 á 40, y 6 de 40 
en adelante; 30 eran hombres, y 4 , mujeres; 7 solteros y 24 
casados; 2 sabían leer y escribir, 15 carecían de toda instruc
ción, y de los restantes se ignora si poseían alguna; 30 ejer^ 
cian artes mecánicas, no constando la ocupación de 4. En el 
mismo periodo se perpetraron 8 delitos de homicidio y de he
r idas, con una arma de fuego de uso l íc i to, una de ilícito, 
3 armas blancas permitidas y 3 , instrumentos contundentes. 

Concluimos con el siguiente 

http://lacap.de
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HIJAR: v . c o n a y u u t . y cab. del pa r t . j ud .de su nombre 
en la prov, de Teruel (32 leg.), adm. de rent. de Alcañiz (7)> 
dióc., aud. lerr. y c. g. de Zaragoza (18). s i t . entre colinas, 
eicepto por la parte del N que el terreno está llano y despe
jado, á la ori l la der. y junto al r. Mar t i n , con libro ven
tilación y clima sano, siendo las intermitentes las enfermeda
des mas comunes. Se compone de 680 casas generalmente 
de dos pisos, con buena distribución interior, formando cuer
po de pobl., repartidas en diferentes calles sin empedrar, por 
lo que en tiempo Je invierno están muy sucias, y 5 plazas de
nominadas del Cast i l lo, de la V i l l a , San Antón, del Olmo y 
Fí/v/e» de . t rco i ; l a primera se encuentra en un alto aislado 
de la v. teniendo en un estremo la ig l . parr. y en la otra 
el palacio del Duque que lleva la denominación del pueblo; 
forma un cuadrilongo de unas 140 varas de long. y 90 de 
lat . ; la segunda es un circulo con arcadas en su alrededor 
en laque se ven las cárceles y casa del ayunt. : la tercera es 
como una calle ancha con 150 varas de long. y 50 de l a l . ; la 
cuarta y quinta son pequeñas y forman la figura de un trián
gulo. Hay un hospital destinado para los pobres enfermos del 
pueblo y los transeúntes; una escuela de primeras letras de 
niños y otra de niñas , concurrida esta por 70 y aquella por 
120 dotado el maestro con 4,000 rs. y la maestra con 1,440; 
una ig l . matriz (Sta. Maria la Mayor) y dos mas chiquitas 
(San Blas y San Valero) en la que se dice misa los domingos y 
demás días festivos; la primera está servida por un cura de 
concurso y provisión ordinaria con un capítulo ó coro de 5 
benoíiciados: el templo se encuentra bastante retirado y es-
céntrico en la plaza del Castil lo; hay 5 ermitas nombradas 
del Sepulcro, contigua al pueblo, San Is id ro , S la Bárbara, 
San Braulio y San Migue l , algo mas apartadas y sit. en 
diversos y separados puntos; un conv. á 1/4 de leg. de la 
pobl. que fué de frailes Franciscos y en el dia ocupado por 
las¡monjas del Monte Santo, y un cementerio en sitio apartado 
que en nada perjudica á la salud de los vecinos, los cuales se 
surten de las aguas del r. Mar t in para los usos mas frecuen
tes y de varias balsas hondas que se encuentran en el monte; 
el agua de. estas sirve para cocer las legumbres, pues la del 
r. no las ablanda. Confina el tú rm. por el N . con el de L a 
Puebla de Hijar; E . Samper de Calanda; S. Urrea de Gaen, 
y O. Albalate: se encuentran en él muchas masadas y pa
rideras, no habitadas, sino en tiempo de sementera y siega. 
E l te r reno en general es llano aunque tiene algunos montes; 
todo él es muy productivo en años de lluvias, dividiéndose en 
3,006 cahizadas de primera clase; 4,500 de segunda, é igual 
número de tercera; la huerta cuenta 870 cahizadas superiores; 
250 medianas y 330 inferiores, que se riegan con las aguas 
del r. Mar t in por medio de 3 acequias que la toman de otra 
principal llamada Gocn (V. ) ; en este pueblo se pasa el preci
tado r. por un puente de piedra de dos arcos con una eleva
ción de 90 pies; el curso de aquel es constante, mas en vera
no disminuyen mucho sus corrientes. Los caminos dirijen á 
los pueblos inmediatos sin que haya carreteras generales; 
todos son de carri l y se encuentran en buen estado. La c o r -
RESPONnENCiA se recibe tres veces á la semana y sale otras 
tantas, prod. : por un quinquenio 4,500 fan. de t r igo, 2,300 
de cebada, 90 de avena, 800 de panizo ó maiz, 2,000 cántaros 
de vino, 5,000 de aceite, 700 a. de cáñamo, 1,200 de lana, 
3,500 libras de seda y 3,200 corderos, muchas fruías , legum
bres y hortalizas, suficiente todo para el consumo de la v . 
menos del vino, que se surten del que les falta de los campos 
de Cariñena y Belchite; hay unas 8,000 cab. de ganado lansr 
y 660 caballerías de labor, y caza de liebres, conejos, perdices 
y algunos animales dañinos, ind. : la principal es la agrícola, 
mas hay 4 fáb. de jabón, 8 telares de l ienzo, un ebanista y 
varios sastres y carpinteros, 3 molinos de aceite y 2 harine
ros, comercio: existen 8 comerciantes al pormenor que im
portan sus géneros de Zaragoza, y esportan seda, cáñamo y 
ios art. sobrantes que produce el terreno, f e r i a s : se celebra 
una que dura tres días y empieza en 21 de setiembre: los 
principales art. de tráfico en el la, son: caballerias yefec lcs 
de plata, bisutería y telas de algodón, hilo y seda: el impor
te de las mercancías que se negocian se calcula en unos 20 
mil pesos fuertes. i'ORL.: 600 veo., 2,638 alm. r iqueza imp.; 
460,905 rs. El presupdesto municipal: asciende á 34,905 r». , 
los se cubren con 4,000 que importa el arriendo de una posa
da; 3,000 de unos campos, huertas y monte y 1,000 de una 
deh., y el deíiicit por reparto vecinal. 
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His to r i a . Es Hijar pobl . de grande antigüedad: sus hab. 

fueron mencionados por Plinio con el nombre de larsenses 
(mal escrito Larnenses), éntrelos estipendiarios que acudian 
á ventilar sus pleitos al conv. jurídico de Zaragoza. Pío orneo 
mencionó también á esta pobl. con el nombre de Arsse en su 
efigesis geográfica. Se cuenta éntrelas conquistas de D. Ja i 
me I de Arauon. Este rey hizo merced de ella á su hijo natural 
D. Pedro Fernandez, cuyos descendientes tomaron el apellido 
de Hijar. Los reyes Católicos la hicieron ducado en 1483, 
dando este tít. á su poseedor D. Juan Fernandez de Hijar, se
gundo del nombre, hijo de D. Alonso Fernandez de Hi jar , 
llamado el Grande Orador. E l rey D. Felipe IV la concedió 
grandes privilegios en 1650, y lo mismo hizo D. Felipe V en 
1708, premiando los muchos servicios que prestó á su causa: 
la concedió el tít. de muy noble y leal v. Su escudo de armas 
ostenta 9 torres de plata en campo azul, y una flor de lis en 
medio de ellas. Entre las grandes preeminencias que gozan 
los Excmos. Duques y Señores de Hijar, es preciso citarse el 
rea! privilegio por el que se concedió á sus antepasados los 
Excmos. señores Condes de Salinas y de Ribadeo, la especialí-
sima gracia, por Juro de Heredad, de comer á la mesa con 
SS . M M . el dia de los Reyes de cada año, y llevar el real ves
tido que el rey vistiere en dicho dia. 

Estado de los poseedores de la gran casa de Hijar. 

D. Pedro Fernandez, primer señor de la baronía de Hijar; 
casó de segundo matrimonio con doña Marguesa de Navarra, 
hija del rey D. Theobaldo 1 de Navarra, y de este matrimonio 
fue hijo 

D. Pedro Fernandez de Hi jar; segundo señor de esta casa, 
quien de su muger tercera, doña Cecilia de Anglesola, tuvo 
por hijo á 

D. Alonso Fernandez de Hijar, tercer señor de eslacasa, el 
cual casó con doña Teresa de Alagon, hija de D. Artal de Ala 
gon, rico-home, señor de Sástago, y de su muger doña Toda 
Ximenez de Urrea, de cuva unión tuvo D. Alonso por hijo á 

D. Pedro Fernandez de' l i i jar, cuarto señor de esia casa; ce
lebró primer matrimonio con doña Violante Cornel y Luna , 
hija de D. Luis Cornel, rico-home, señor de Aljafarin, y de su 
muger doñaBrianda de Luna, y de esta primera unión nació 
D. Alonso, que sigue la linea; y habiendo casado su padre don 
Pedro de segundo matrimonio con doña Isabel de Castro y Sa-
luces, tuvo de esta segunda unión á D. Pedro Fernandez de 
Hijar, de quien descienden los señores de esta familia en Va
lencia y Aragón. 

D. Alonso Fernandez de Hijar, llamado el Grande Orador, 
seslo señor de esta casa, casó de segundas nupcias con doña 
Timbor de Cabrera, hija de D. Bernardo de Cabrera, conde y 
señor de varios estados, y de su muger doña Timbor de Pra-
des, y esta unión produjo á 

D. Juan Fernandez de Hijar. sétimo señor de Hijar, que 
también se tituló duque de este estado, quien casó con dona 
Catalina de Beaumont, hija de D. Carlos deBeaumont, Alférez 
Mayor de Navarra, y de doña Ana de Curton, de cuyo ma
trimonio luvo el duque D. Juan por hijo á 

D Luis Fernandez de Hijar, primer conde de Belchite, que 
también se tituló duque y señor de la casa de Hijar; casó este 
con doña Guiomar Enrique Enriquez, primer conde de A lva 
de Liste, y de su muger doña María de Guzman, y nació de 
esta unión 

D. Juan Fernandez de Hi jar, que se t i tuló conde de Belchi
te, y falleció antes que su padre, habiendo sido casado con 
doña Isabel de Arellano, hija de D. Alonso Ramírez de Are-
llano, primer conde de Agui lar , y de su muger doña Catalina 
de Mendoza, dejando de esta unión á 

D. Luis Fernandez de Hi jar, tercer conde de Belchite, se
ñor y duque de Hijar, quien casó con doña Hipólita Fernan
dez de lleredia, hija de D. Juan Fernandez de Heredía, y de 
su muger Joña Luisa de Cuevas, condes de Fuentes, y produ
jo este matrimonio á 

D. Juan Francisco Cristóbal Luis Fernandez de Hi jar, cuar
to conde de Velchite, señor y duque de Hijar, quien casó de 
segundo matrimonio con doña Francisca de Castro Pmós y 
Fenollet, vizcondesa de Illa, y señora de otros muchos estados, 
hija de D. Pedro Calceran de Castro y Pinos, y de su muger 
doña Petronila de Zurita y Castro, y esta unión del duque 
D. Juan produjo á doña Isabel Margarita Fernandez de Hijar, 
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señora propietaria de este estado, la que casó con D. Rodrigo 
de Si lva Sarmiento y Vil landrando, conde de Salinas y Riba
deo, marqués de Alenguer, y de esta unión nacieron D. Ja i 
me Francisco, que sigue la linea, y D. Ruy Gómez de S i l va , 
que formó nueva linea de los marqueses de Alenguer. 

D. Jaime Francisco de Si lva Fernandez de Hijar, fué conde 
de Belchite, duque y señor de Hijar, el que celebró tres ma
trimonios; y aunque de todos tres tuvo sucesión, por la que 
continúa esta gran casa, fué doña Juana Petronila de Si lva 
Fernandez de Hijar, que casó con D. Fadrique de S i l va , ter
cer marqués de Oraní, restituyéndose por este matrimonio á 
la posesión de estos grandes estados otra nueva baronía de la 
famil ia de Si lva. 

D. Fadrique de Si lva, tercer marqués de Orani, á quieu de
jamos unido en matrimonio con doña Juana Petronila de S i l 
va y Hijar, se t ituló duque y señor de Hijar y de los demás 
estados pertenecientes á esta gran casa, y tuvo de la espresa
da unión varios hijos , siendo el primogénito que sigue 
la linea 

D. Isidro de Silva Fernandez de Hijar, duque y señor de 
Hijar, marqués de Oraní, y poseedor de los grandes estados 
pertenecíenlcs á las grandes casas en que sucedió, grande de 
España, como sus ascendientes; casó de segundo matrimonio 
con doña Prudencia Portocarrero, hija de D. Cristóbal Por-
tocarrero, cuarto conde de Montijo, y de su muger doña Maria 
Regalado de Vil lalpando, y de este matrimonio nació 

D. Joaquín Diego de Si lva Fernandez de Hijar y Porto-
carrero, y como primogénito, se tituló coñde-diique de A l i a 
ga, el que casó con la hermana del conde de Aranda, l lama
da doña Maria Engracia de Abarca, dejando de esta unión, 
único á 

D. Pedro de Alcántara Silva Fernandez de Hi jar, duque 
de Hijar, marqués de Oraní, conde de Aranda; casó con do
ña Rafaela Palafox Croy de Habré, hija de los Excmos. se
ñores marqueses de Ariza: de este matrimonio tuvo á 

D. Agustín de Silva y Palafox, duque de Hijar y de Al ia
ga, marqués de Oraní, conde de Aranda, que casó con la 
Exorna. Sra. doña Maria Fernanda de Fitz James Stuardt, hija 
del príncipe Carlos Fernando Fi tz James Stuardt Colon y Por
tugal, y la princesa Carolina y Augusta de la casa de los 
principes de Destolvejt Guedern de cuyo matrimonio hu. 
bieron á 

Doña Francisca Javiera de Si lva y Sluarót, duquesa de 
Hi jar, condesa de Aranda, que falleció en estado de soltera, 
por cuyo motivo entró en posesión de todos sus estados 

D. José Rafael de Si lva y Palafox, marqués del Sobroso, 
hijo de los mencionados D. Pedro de Alcántara y doña Ra
faela Palafox, actual duque de Hi jar, marqués de Orani , 
conde de Aranda etc., etc. 

HIJARó H U A R - V E G A : cortijada en la prov. de Granada 
(1 1/2 leg.) , part. jud. de Sanlafé, térra, jurisd. y felíg. de 
Cu i ta r de la Vega. (V.) Tiene 13 casas ruinosas, y su corto 
vecindario está incluido en el de la matriz. En otra época ha 
sido pueblo independiente, y su térm. comprendía sobre 
1,500 fan. de tierra de riego. 

H U A R R U B I A : desp. en la prov. de Valladolíd, part. jud . 
de Peñafiel, térm. jur isd. de Fonpedraza. 

H I J A S : 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 1/2 I<íg.), 
part. jud. de Víllacarríedo (3), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(22), ayunt. de Pnenteviesgo. srr. en terreno algo pendiente, 
con libre ventilación, y cl ima sano. Tiene 67 c a s a s , escuela 
de primeras letras dotada con 1,100 rs . , á que asisten 31 n i 
ños de ambos sexos; ig l . parr. (San Vítores), servida por un 
cura de ingreso y presentación del diocesano en patrimonia
les; una ermita (Ñtra. Sra . de Gracia); cementerio y buenas 
aguas potables. Confina N . valle de Buelna ; E . ayunt. de 
Corbcra; S. Aes, y O. las Presil las; á 1/2 leg. los 3 primeros, 
y á 3/4 el ú l l imo. E l te r reno es de mediana y buena calidad, 
y le fertilizan algún tanto las aguas de un arroyo llamado la 
Mol ina. Hay un monte cubierto de robles y varios arbustos, 
y prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos y valles 
limítrofes, y se encuentran en buen estado : recibe la corres
pondencia de Torrelavega por balijero. p rod. : maíz, trigo y 
pastos; cria ganado vacuno y caballar; caza de lobos, zorros 
v liebres, ind. : 3 molinos harineros que solo muelen 3 meses 
del año. pobl , : 60 v e c , 269 almas, c o n t r . : con el ayunta 

miento. 
HIJONA : 1. del ayunt. de Gamboa en la prov. de Álava 
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(Vitoria • leg,), aud. terr. de Burgos ( í 2 ) , c. g. de las Pro
vincias Vascongadas, dióc. de Calahorra y parí- jud . de Sal
vatierra, s i r . en llano, á la falda del puerto de Izarza ; c l ima 
frió dominado del viento N . y algunas veces del E . muy furio
so; se padecen pulmonías, calenturas catarrales y reumatis
mos. Tiene 16 casas, escuela para niños, frecuentada por 10 
ó 12, y dotada con 14 fan. de tripo; ig i , parr. (San Esteban), 
servida por un beneficiado perpetuo, cementerio en parapc 
venldado, y abundancia de fuentes de aguas potables. Confi
na el term. N . Anua; E. Equileta; S. puertos de [zarza y Ber-
roci, y O. Troconiz. El tei ireno es arenisco , bastante frió y 
húmedo, en él se encuentra el monte Lalauria, común de cua 
tro pueblos, y el Usarara que es de la propiedad de Hijona; 
ambos poblados de robles, hayas, otaca y beroza; le atraviesa 
y corre por medio del pueblo un riachuelo que nace en el es
presado puerto y cuyas aguas se aprovechan para los usos 
domésticos, caminos : el que de Navarra conduce a Vi tor ia, 
en buen estado, enon.: trigo, maiz, avena, alholva y patatas: 
cria de ganado vacuno y caballar, caza de codornices, perdices 
y liebres, ind. : ademas de la agricultura , un molino harinero 
que muele á temporadas, una fáb. de tejas y tres alfarerías de 
bajilla blanca ordinaria, comeucio; la importación de vino que 
se trae de la Rioja alavesa y de Navarra, y oíros efectos para 
el consumo, pob l . : 12 v e c , 7ü almas, cont r . : con su ayunta
miento. (V.) 

IIIJOSA; I. agregado al ayunt. de Sta. Cruz de Boedo, en 
la prov. y dióc. de Palencia Í10 leg ) , part. jud. de Saldaña 
(7), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18). s i t . á la falda E. de 
de una montaña, desde la cual se descubre una glande plani
cie y el canal ; está resguardado del viento O. ; su cl ima es 
templado , y las enfermedades mas comunes calenturas inter
mitentes. Tiene 22 casas de pocas comodidades y un magni
fico pandor donde para la diligencia y earruages; una ig l . 
parr. su advocación Sta. Ana, servida por un cura de entrada, 
y un sacristán; al O. del pueblo está la ermita de San Mart in, 
ya arruinada, á la cual concurria el vecindario en romería: 
para su surtido tiene una fuente de buena y abundante agua 
dentro de la población. Confina el tékm. por N . con el de San 
Cristóbal; por E. con Olmos de Rio Pisuerga; S. Espinosa de 
Vil lagonzalo, y O. Santa Cruz de Boedo. El terkenocs llano y 
de buena calidad por N E . y S. y montuoso por el O. Los 
caminos son locales y la carretera nuevamente construida 
que conduce de P.ilencia á Santander , pasa por el centro de] 
pueblo. E l correo lo recibe de Palencia desde Herrera á don
de mandan los interesados, eiioo.: trigo de buena calidad, ce
bada, avena, legumbres, vino, bastante miel y cera; se cria 
ganado lanar , y alguna caza de conejos y perdices, ind.: la 
agrícola. El comercio está reducido á la venta de frutas so
brantes y compra de artículos de primera necesidad, pobl . : 
16 vecinos, 83 almas, cap. prod. : 17,250 reales, imp.: l , 28 i 
rea'es. 

H ILADORA: barriada en la prov. de Santander, part. jud. 
de Vi l lacarr iedo, pertenece al pueblo de San Andrés de 
Luena. 

H ILARES: deh. en la prov. de Ciudad R e a l , part. jud . y 
term. de Almagro, s i t . á 3 / i leg. de esla c. camino del Moral 
de Calatrava, tiene labor, pasto y monte bajo. 

HILARIO (San): desp. en la prov. de Zamora (6 leg.), part. 
jud. deBenavente (3), térm. de Santovcnia. (V.) 

HILUNÜM; ant. c. de la Bastílania, que muchos creen ser 
Hellín, v oíros con alguna mayor probabilidad Vi l lena. 

H1NESTRILLAS, llamado también INESTRILLAS ó Y N E S -
T R I L L A S : v. con ayunt. en la prov.de Logroño (13 leg.), 
part. jud. de Cervera del r. Albania (1), aud. terr. y c. g. de 
Burgos (33), dióc. de Calahorra (8). s i t . á unos 100 pasos de 
dist. de, la ori l la der. del r. A l h a m a , al pie del monte llamado 
Grabianas; le combaten principalmente los vientos del N . y 
algunas veces el ábrego y regañón ; el cl ima es templado y se 
padecen intermílenles , catarrales y reumas. Tiene 90 Casas. 
distribuidas en una calle y 3 travesías , casa de ayunt. y cár
cel; escuela de primeras letras dotada en 100 ducados anuales, 
y una rclribucíon mensual que pagan los 41 niños y 15 niñas 
que la frecuentan: la ig l . parr. titulada N l ra . Sra. de la Nati
v idad, está servida por un cura propio de nombramiento de 
S. M . y del diocesano , y un beneficiado de presentación de 
este: ademas sacristán y organista. Al O. de la v . , como á 
200 pasos, en el camino que dirige á Cigudosa, se halla el ce-
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menlerio; habiendo 3 ermitas denominadas San Antonio, San 
Roque y la llamada Aquetas: la primera dentro de la pob l . ; 
la segunda d 400 pasos en el camino que conduce á Cervera, 
y la tercera á 1/4 de hora en el monte de su nombre. Entre la 
v. y el r. nombrado, se encuentra un paseo arbolado que se 
utiliza como punto de recreo; habiendo al otro lado de este, 
en el camino que dirige á Aguilar una fuente de buena cal i 
dad. Confina el té rm. N . Cervera (1 leg.); E Débanos (2); S. 
Aguilar (1/4), y O. Cigudosa (1): se encuentran varias fuentes 
naturales de buenas aguas; y le cruza el r. llamado Alhama, 
que nace en la prov. de Soria, y siguiendo su curso de S. á 
NO. baña los term. de Magaña , Cigudosa, Aguilar, el de esta 
v. y Cervera, el cual se incorpora con el denominado Igea en 
los baños de Fi lero: se hallan 3 puentes; uno en Magaña, otro 
en Cigudosa y el últ imo en Cervera : con dichas aguas se rie
gan 200 fan. de mediana calidad. E l te r reno , bueno el de re
gadío y mediano el de monte; la parte de secano es de corta 
estension; hallándose en laque comprende la tierra de cult i
vo , plantío de viñas que producen vino de mediana calidad; 
habiendo ademas un prado llamado Cruña, que cria escelen-
tes yerbas de pasto. Los eriales y montes que hay en esta 
j u r i í d . carecen de arbolado , no habiendo otra cosa enlre los 
segundos, que plantas aromáticas como espliego, romero, 
toui i l lo, sa lv ia , teé silvestre y otras varías de este género 
propias del terreno , cuyo principio dominante en ellas , es el 
aceite voláti l y el alcanfor : los montes elevados son pendien
tes , principalmente los llamados Grabianas y Aquetas que 
hemos nombrado; formándose en su mayor parte de piedra 
caliza, principio ferruginoso, azufre en algunos puntos y óxi 
do de cobre en pequeña cantidad. A l O. de la pobl. y dist. 1/2 
leg. está situada la monta la llamada Clunía, en parte cultiva
da por los vec. de esta pobl. , observándose en ella varias cá
llenlas, indicios de haber sido habitada, confirmando esta 
idea varios sepulcros que ha descubierto el arado, poniendo 
de manifiesto osamenla de la raza humana: existe una mura
lla de 200 varas de estension con su correspondiente foso , lo 
cual parece comprobar la exislenria de una ant. pobl. : pero en 
los archivos de la v . , ningún documento se ha enc<.ntrado 
que justifique la verdad de la tradición , de haber existido en 
este punto la c. que llevaba aquel nombre tantas veces citado 
en la historia, sino que por el conti ario es de todo punto inve-
rosimil según el acreditado y verídico testimonio de autores 
ilustres, como puede verse en el articulo Clunía. Brotan en 
esla jurisd. multitud de fuentes de todas clases, entre las cua
les, una al Mediodía de la pobl. á 200 pasos es regular , pero 
está sujeta á los cambios admosféricos: otra al O. á igual dist., 
fluye en abundanle cantidad, pero es gruesa y yesosa; hallán
dose ademas otros manantiales entre ios cuales uno sit. en el 
punió llamado las Balsas, es de naturaleza ferruginosa; otro 
al estremo S . del barranco llamado de Navajun, es de aguas 
sulfurosas muy sobrecargadas de azufre, caminos; son 3 los 
principales que parlen de este punto, el del lado E. dirige á 
Navarra, el del S. marcha por la v. de Agreda para el anliguo 
reino de Aragón, y el del O. conduce á Soria, y tanto estos 
como los que van á los pueblos limítrofes, son de herradura, 
por atravesar un terreno muy escabroso, correos : se recibe 
de la adm. de Cervera por bal i jero, de Aragón, Navarra y 
Rioja, los domingos, miércoles y viernes: y de Castilla los 
demás dias de la semana ; salen los mismos días por la tarde. 
proji.: t r igo, cebada , avena , ma iz , patatas, cáñamo, lino y 
frutas: se cría ganado lanar y cabrío, y se mantiene el de la
bor preciso para la labranza: hay caza de conejos y perdices, 
y pesca de barbos y madrillas. ind. : 2 molinos harineros, uno 
dentro del pui blo, y otro recién construido á la oril la del r. 
bajando á Cervera á 1/4 de hora, comercio : esportacion de 
los frutos sobranles é importación de los que carecen, pobl..-
111 v e c , 477 a lm. cap. p rod . ; 929,130 rs. imp.: 4b,450. 
cont r . : 8,774. presupuesto municipal varia según los años y 
se cubre por reparto vecinal, 

H INESTROSA: I. con ayunt. en la prov. , d i ó c , aud. terr. 
y e . g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Caslrojeriz (1/4). 
s i t . en un llano á la márg. izq . del r. Odra y cerca de su con
fluencia con el Garbanzuelo: el c l ima es templado, reinan los 
vientos N . , S . y O . , siendo las enfermedades mas comunes 
las estacionales y asporádicas. Tiene 47 casas, inclusa la mu
nicipal que sirve también de escuela; á esta que es de pr i
meras letras, concurren 20 niños, cuyo maestro disfruta la 
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dotación de 40 fan. de t r igo; un pozo dentro de lapob l . y 
una fuente en el térra, siendo potables las aguas de uno y 
otra; finalmente, una ig l . pa r r . (San Torquato) servida por 
un cura párroco y un sacristán. Confina el té rm. N . y O. 
Castrojeriz, y S. Pedrosa del Príncipe: el te r reno es fért i l y 
de buena calidad, bañándole el r. Odra que recorre aquel sin 
variar de nombre hasta el térm. de Pedrosa del Principe. 
caminos: los de pueblo á pueblo , en mal estado; la corres-
i'oiNDENCiA la reciben los interesados en Castrojeriz los martes, 
viernes y domingos de cuyo punto sale los lunes, jueves y 
sábados, prod. : trigo, cebada, morcajo, legumbres y v ino; 
sostiene ganado lanar y mu la r ; hay caza de perdices, cone 
jos y liebres; y pesca de angui las, barbos y cangrejos, i nd . : 
la agrícola y un molino harinero con 3 ruedas, en las aguas 
del Üdra. comercio: la importación de aceite, jabón y panos, 
y la estraccion de tr igo, cebada y ganado lanar sobrantes. 
pob l . : 46 v e c , 171 aira. cap. prod.: 1.219,100 rs. imp.: 
136,046. con t r . : 4,581 rs. ISmrs .E I presupuesto municipal 
asciende á 300 r s . , y se cubre con los fondos de pro
pios. 

HINIESTA ( l a ) : 1. con ayunt . en la prov. , part. jud. y 
dióc. de Zamora (t leg.), aud. terr. y c. g . de ValladoliJ 
(15). s i t . en una hondonada junto á un arroyo que hace su 
cl ima insalubre y propenso á tercianas, cuartanas, fiebres 
pútridas y gastritis. Tiene 60 casas, escuela de primeras le
tras dotada con 600 rs. á que asisten 30 niños; y una ig l . 
parr. (la Asunción de Ntra Sra.) servida por 1 cura de in
greso y provisión en concurso de S. M . en los 8 meses apos
tólicos, y en los ordinarios del cabildo de la santa ig l . cate
dral de Zamora; á ella están agregados el desp. de Valverde 
en que hay un oratorio donde se dice misa por un beneficia
do , y los caseríos de la Carba, la Viña del Fraile, la Venta 
del Moral y deh. de Penadillo y Palomares. Confina el t é rm. 
N . Montamarta; E. Zamora; S. Reales y Cubillos, y O. Penadi
l lo. E l t e r reno es de mediana ca l idad, y le fertilizan las 
aguas del mencionado arroyo. Los caminos dirigen álos pue
blos l imítrofes,y á Zamoray Galicia: recibe la corresponden
c ia de aquella c. los lunes, jueves y sábados, p rod . : trigo de 
superior calidad , centeno, cebada, legumbres y hortalizas; 
cria ganado lanar, pobl.: con las deh. de Palomares y Pena
dil lo 36 v e c , 144 alm. CAP. PROD.; 456,914 rs. IMP. : 23,557. 
cont r . : 5,489 rs. 26 mrs. 

Nómbrase esta pobl. entre las que proclamaron por reyes 
de Casulla á Fernando V 6 Isabel 1 en 1475. 

HINIESTAS ó INIESTAS: ald. en la prov., part. y térra. 
jur isd.de Albacete. 

H IN IESTOLAó IN IESTOLA: l . con ayunt. en l ap rov .de 
Guadalajara (15 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza(5), aud. 
terr. de Madrid(35), c. g. de Castilla la Nueva : s i t . en el 
declive de un cerro peñascoso, con buena ventilación y clima 
frío; las enfermedades mas comunes son fiebres intermiten
tes y catarrales: tiene 15 casas, la consistorial que sirve tam
bién de cárcel; escuela de inslruccion primaria frecuentada 
por 6 alumnos, á cargo de un maestro al que se paga una 
corta dotación; igl parr. (San Juan An lePor lam íní íHaw) ser
vida por un cura y un sacristán, té rm. confina N . Angu i la ; 
E . Pad i l l a ; S . Rata, y O. Luzaga; dentro de él se encuen
tra una fuente de buena agua , que provee á las necesidades 
del vecindario: el t e r reno participa de arenoso y de miga, y 
comprende un monte poblado de pinos, caminos: los que di
rigen á los pueblos limítrofes, todos en buen estado, correo: 
se recibe y despacha en Alcolea del Pinar por cualquir veci
no que pasa á dicho punto ó bien por el que comisiona el 
ayunt. prod.: trigo, cebada, patatas y algunas legumbres; se 
cria ganado lanar, cabr io , vacuno y de cerda; caza de per
dices, liebres, conejos y alguna res. i n c ; la agrícola, pob l . : 
12 v e c , 50 alm.cap. prod. : 296,667 rs. imp.: 17,800. presu
puesto municipal: 400 , se cubre por reparto vecinal. 

U l M E S T R A : v . con ayunt. en la p rov . , par ' , j ud . , d i ó c , 
aud. terr. y e . g. de Burgos (4 leg.). s i t . en un alto con buena 
ventilación y clima fr ió, siendo las enferraedaces mas comu
nes las estacionales. Tiene 12 c a s a s ; una fuente de buenas 
aguas estramuros de la pobl. , en el camino de Piedrahita; 
ig l . parr. (la Natividad de Nt ra . Sra.) servida por un cura 
párroco y un sacristán, y una ermita (San Cristóbal) dist. 
del pueblo 500 pasos lo mas, la cual se halla colocada en una 
altura desde donde se dominan todos los alrededores de la 
V. Confina el t é rm. N . QuintauiUa del Monte; E . Sta.L ucía; 
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S. Valdefuentes, y O. Fresno de Rodil la. E l te r reno es de me
diana calidad y le baña un r. que nace en los montes de Oca , 
y va aparar á Burgos, caminos : el que dirige á Vil lafranca 
de Montes de Oca y á Burgos, en buen estado, correo : la 
correspondencia se recibe en San Juan de Horl iga por los 
mismos interesados, á cuyo punto llega de Burgos dos veces 
á la semana saliendo otras tantas, p rod . : trigo alaga, blan
qui l lo, cebada, avena, yeros y legumbres; cria ganado vacu
no, lanar, yeguar y cabrio; caza de liebres y perdices; y pes
ca de cangrejos en corta cantidad, en el arroyo que forma la 
espresada fuente, ind. : la agrícola y un molino harinero. 
pobl.: l o v e c , 26 a lm. cap. prod.: 251,920 rs. imp.: 24,519. 

CONTR,: 1,407 rs. 
H INOJAL : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. deCáceres 

(5 leg.), par t . jud. de Garrovil las (3), dióc. de Coria (5 ) , c. 
g. dcEstremadura (Badajoz 19): s i t . en llano yantes de bajar 
a los riberos del Tajo, en su márg. izq. : es de c l ima destem
plado, reinan los vientos N . y E . , y se padecen intermitentes 
con frecuencia: tiene 158 casas malas, sin calles ordenadas, 
la municipal, bastante inferior, en ella un cuarto que sirve de 
cárcel, un pósito con 96 rs. y 2 casas pequeñas adjudicadas 
en pago de deudas, una escuela de primeras letras dotada 
con 1,100 rs. y casa, á la que asisten 42 niños y 28 niñas; 
una ig l . parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra . , con cu
rato de entrada y provisión ordinaria; una ermita titulada de 
San Juan en la plaza, próximaá arruinarse, y en los afueras 
la de San Bartolomé, al O . á un tiro de ba lay mas lejos, al E . 
la deS lo . Toribio ambas también en estado de ruina: se surte 
de aguas potables, en varias fuentes en el térm. y pozos de 
aguas pardas y algo sosas, aunque no despreciables ni esca
sas. Confina el té rm. por N . con los del Cañaveral y Casas 
de Mi l lan, dividiéndolos el r. Tajo; E . Talaban; S. Santiago 
del Campo; O. Garrovil las, á dist. de 1/2 leg. próximamente 
por todos los puntos y comprende una deh. de propios l lama
da Cumbres-gordas, un monte carrascal pequeño de nuevo 
plantío, 3/4 de baldíos , cuyos pastos son comunes con los 
pueblos de Garrov i l las, Cañaveral y Santiago, y la labor 
del común de vecinos de este pueblo: le baña el r. Tajo al N . , 
el arroyo Talaban al S. y el nominado del Fresno mas pró
ximo al I. que seincorpora después al Tajo: el ter reno eslodo 
llano á escepcion de los cuestos ó riberos del Tajo que son 
inlransitables é improduct ivos, de calidad pizarrosa y de 
poco fondo: los caminos vecinales á los pueblos inmediatos, 
y para pasar al Cañaveral hay una barca sobre el Tajo: el 
cor reo se recibe en Garrovil las, por cualquier vec. á quien se 
encarga, prod. ; trigo, cebada, centeno, poco aceite y alguna 
uva que no sirve para vino; se mantiene ganado lanar negro 
y pequeño, de cerda y vacuno de labor , y se cria caza me
nuda y la pesca del Tajo. ind. : 3 molinos harineros, 2 ace
ñas, 1 batan y 2 molinos de aceite, pobl . : 160 v e c , 876 a lm. 
CAP. PROD.: 1.407,000 rs. IMP.: 70,350. CONTR.: 8,855 rs. 24 
mrs. presupuesto municipal: 6,222 rs. del que se pagan 2,200 
al secretario por su dotación y se cubre con los productos de 
la deh. de propios. 

Es uno de los pueblos correspondientes al señorío de Alba 
de Liste, que perteneció al ducado de Frías. 

H INOJAL DE RIO P ISUERGA : I. con ayont. en la prov. , 
aud. terr. y c. g. de Burgos (11 leg. ) , dioc. de Palencia y 
part. jud. de Villadiego (5). s i t . en un dilatado llano rodea
do de sierras por todas partes, menos por el N . ; es bien 
ventilado y su clima húmedo, fr ió y propenso á calenturas. 
Tiene 16 casas y un igl . parr. bajo la advocación de San 
Mart in, servida por un teniente de cura y un sacristán. Con
fina el té rm. N . Cañizal junto á Amaya; E . Barrio de San 
Felices; S . Zarzosa de Rio Pisuerga, y O. Herrera. E l t e r r e 
no es de segunda y tercera clase ; y los caminos que lo 
cruzan son los vecinales: produce t r igo, morcajo, cebada, 
centeno, v ino, algo de l ino, toda especie de legumbres y 
frutas, muchos arbolados de olmos y chopos, yerbas de pasto 
y algún ganado vacuno y lanar fino, ind. : la agrícola, pobl . : 
9vec. , 36 alm. cap. p rod . : 27,500 rs. imp. : 772. CONTR.: 
1,206 rs. 32 mrs. 

H I N O J A L E S : v . con ayun^. en la prov. de Huelva (18 
leg . ) , part. jud. y adm. de rent. de Aracena (5), aud. terr., 
c g. y dióc. de Sevi l la: s i t . en el declive de un pequeño mon
te , en cuya cima se halla la ig l . a is lada; aunque por la parte 
del S. y O. está cercada de cerros, goza no obstante de buena 
ventilación con cl ima sano;'. siendo las enfermedades mas co-
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muñes en el invierno dolores de costado, y calenturas en el 
verano. Tiene 90 casas , muchas ocupadas de comida para 
los ganados; son casi todas antiguas, mal trazadas y de peor 
distribución interior; la mayor parte del terreno que ocupan 
consisten en zaguanes y cuadras para los animales y reses 
vacunas, con espaciosos locales; la del ayunt. es tan mala 
como las demás , é impropia para la corporación ; en una de 
sus piezas se halla la cárcel. Las 4 calles en que están reparti
das aquellas las forman los edificios y varios cercados; hay 
escuela de niños de ambos sexos dotada con 800 rs. y con
currida por 20 alumnos; la instrucción que reciben es bas
tante desventajosa; la ig l . parr. dedicada á Ntra. Sra. de la 
Consolación, se halla servida por un cura de entrada de nom
bramiento ordinario: compóneseaquella de dos cuerpos, que 
son: la capilla mayor que forma un semicírculo, cuya te
chumbre es de bóveda y lo restante es de figura cuadrada 
con 5 altares pequeños y nada en ellos notable; á la salida del 
pueblo hay una ermita, 4 cuya imagen , que es N l ra . Sra. de 
Tór to la , se la tiene grande devoción; igualmente se encuen
tra una fuente junto á las últimas casas, de cuyas únicas pero 
buenas y abundantes aguas, se surten todos los vec. ; el ce
menterio en nada perjudica á la salud pública. E l té rm. con
fina por el N . con el de Fuentes de León (prov. de Badajoz) 
y Cumbres Mayores; E . Cañaveral de León; S. con los de 
Cortalazor y Aracena, y O. el citado Cumbres: se estiende 
de E. á O. medio cuarto de l eg . , y de S. á N . 1 ; hay en él 
6 cas. con sus majadas contiguas, donde se alberga el ganado; 
le atraviesan varios arroyos, pero el principal es el llamado 
Rivera de Hinojales que nace á 1/2 leg. de dist. del térm. do 
Cumbres Mayores , el c u a l , reunido con otros var ios , dan 
impulso á un molino harinero en esta v. E l te r reno se com
pone todo de montes con muy pocos valles ó tierra l lana, 
siendo los principales al S. los nombrados Umbrías, al O. se 
encuentran otros que siguen hacia el N . : el suelo es flojo, 
pedregoso y casi improductivo, no habiendo nada mas de 
riego que 3 fan , de tierra que se fertilizan con las aguas so
brantes de la fuente: los monte» contienen algunas encinas, 
madroñeras, jaras y raices de chanesca. Los caminos son de 
herradura en mal estado y dirigen A Estremadura , Sevi l la, 
Huelva y pueblos inmediatos. La correspondencia se recibe 
de la cap. del part. 2 veces á la semana, ind. : la agrícola, un 
molino harinero y una tahona para moler la aceituna, prod. : 
t r igo, cebada, avena, centeno, garbanzos, aceite y bellota, 
siendo esta última lamas abundante, mas todos estos art. son 
tan en corta cantidad, que hay necesidad de traer lo que falta 
de otras prov. ; hay algún ganado vacuno y de cerda, y caza 
de perdices y conejos, pobl. : 53 v e c , 212 alm. cap. p rod . : 
932,325 rs. isip.: 42,790. E l presupuesto municipal asciende 
á 4,íoo r s . , y se cubre con unos 34 que produce una pequeña 
finca de propios, y el déficit por reparto vecinal. 

I11NO.IAR: desp. en la prov. de M u r c i a , part. j u d . y tér
mino jur isd. de Lorca . (V.) pobl. : 11 v e c , 40 almas. 

HINOJAR DE C E R V E R A : ald. en la prov . , aud. terr. y 
c. g. de Burgos (to Ipg.), part. jud . de Salas de los Infantes 
(2 1/2), ayunt. de Santo Domingo de Silos y dióc. de Osma. 
Está s i t . en el valle de Tabladillo en terreno montuoso y ás
pero: tiene una ig l . parr. bajo la advocación de San Bartolo
mé , servida por un cura párroco y un sacristán. Confina el 
té rm. N . Gu ima ra ; E. y S. Hortezuelos, y O. Barriosu-
so. E l te r reno , como se ha dicho , es montuoso; y los ca
minos que le cruzan son los que dirigen a los pueblos l imítro
fes, prod.: granos y pastos, y cria ganado, ind,: la agrícola. 
pobl . : con Sto. Domingo de Silos. , 

H INOJAR D E L R E Y : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. 
y c g. de Burgos (14 leg.) , d ióc de Osma (5) y part. j ud . de 
Salas de los Infantes (5 1/2): s i t . en un a l to , donde le com
baten con mas frecuencia los vientos N . y E . , siendo su cl ima 
propenso á calenturas. Tiene 46 casas con la munic ipal ; una 
escuela concurrida por 34 niños de ambos sexos , cuyo maes
tro está dotado por el pueblo con algunas fan. de grano ade
mas de la rclr ibucion de los alumnos; diferentes-y buenos 
paseos pero sin arbolado; una fuente en los afueras de la 
pobl. y á su N . , y varias otras en el t é rm. , siendo el agua 
de todas ellas gruesa ; una ig l . parr. (San Andrés Apóstol), 
de primer ascenso, servida por un cura párroco y un sacris
tán : un cementerio malo situado al S. en un alto peligroso y 
algodist. de la pobl . , habiendo extramuros de esta unaermi la 
dedicada al Sto. Cristo de la Miser icordia, y otra eon la ad-
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vocación de Nt ra . Sra. de Boezo á 1/2 l e g . , la cual pertene
ció á los mongos Gerónimos de Espeja. Confina el term. N . 
Quintana-raya; E. Quintani l ladeNuño P e d r o ; S . Alcoba de 
la Torre y Brazacorta , y O. Peñalba de Castro. E l ter reno 
es montuoso y arenisco, corriendo por él un r. que pasa in 
mediato al pueblo por la parte N . y va á unirse a 1/2 leg. con 
el de Arandilla ; hay 2 montes , de los cuales el uno está po
blado de encinas, y el otro de estas también , chaparros, 
enebros y otras plantas bajas, caminos: los de pueblo á pue
blo en mediano estado: la correspondencia se recibe de 
Aranda de Duero por el balijero de Huerta, prod. : trigo comu
ña , centeno, cebada , avena, yeros , cáñamo, patatas, algu
nas guijas y alubias; ganado lanar y cabrio ; caza de perdices, 
conejos, liebres, zorros y pocos lobos, y pesca de cangrejos 
en corta cantidad, ind. : la agrícola, pobl . : 32 v e c , 136 alm. 
cap. prod. : 1.218,900 rs. ímp.: 121,783. CONTR.: 3,267 rs. 
13 mrs. 

IHNOJARES : v . con ayunt. en la prov. de Jaén (12 leg.), 
part. jud . de Cazorla (4), aud. terr. y c g. de Granada (16), 
dióc. de Toledo (45): está s i t . al pie de la sierra de su nombre 
entre barrancos y en la hoya que forma el arroyo Turr i l la; 
el c l ima es templado, y reinan mas principalmente los vien
tos del E. y O . , padeciéndose las gastr i t is, gastroenteritis 
y otras. La pobl. dividida en 2 barrios alto y bajo, se com
pone de 140 casas inclusa la de ayunt . , cárcel, pós i to , es
cuela de primeras letras (hoy cerrada), á que concurrían de 
12 á 20 niños, gratificado el maestro con 100 ducados anuales 
de los fondos de propios, y casa con local para la escuela; 
i g l . parr. (San Marcos) , cuyo curato es de entrada y patro
nato rea l , servida por un cura párroco, un sacristán y un 
acólito; el cementerio está al S E . de la pobl. en parage ven
tilado ; para e! consumo de la pobl. se sirven de las aguas de 
2 fuentes inmediatas á e l la , y de 2 acequias que se toman del 
indicado Turrel la. Confina el t é rm. por el N . con Sierra de 
Quesada; E . el de Pozo-alcon; S. el r. Guadiana , y O. el de 
Arroyo-Mol inos: dentro de su jur isd. se encuentran las 3 ald. 
denominadas Arroyo-Mol inos, Ceal y Cuenca, que dependen 
de la v . que describimos tanto c iv i l como eclesiásticamente, 
y están á dist. de 1 leg. de la cab . : en la de Cuenca nace el 
arroyo de Teirri l la , y atravesando las huertas de la misma y 
la vega de esta v. desagua en el arroyo de la Cana l , en donde 
pierde su nombre á las 2 leg de su nacimiento, después de 
haber proporcionado algnn riego á las tierras ; abundan en el 
térm. las canteras de yeso, y en algunas porciones de terreno 
la mena de hierro y cobre, cuyos trabajos de esplolacion prin
cipiados , se encuentran hoy abandonados; hay también dos 
fáb. de sal denominadas del Mesto y Chi l las. E l te r reno , es-
trcmadaraenle áspero y cortado, es de inferior calidad. Tiene 
algunas tierras de riego y también de secano, aunque la ma
yor parte de estas últimas son monte bajo, barrancos, yesa
res y cerros de greda y granito ; en la sierra se crian pinos; 
salgarreños y carrascas, encinas, algunos robles y varias c la
ses de mata baja; él demás terreno fuera de la sierra, es mon
tuoso y produce esparto, algunos pinos y romero; próximos 
al r. Guadiana se hallan 5 sotos, y hay una deh. del caudal 
de propios de cerca de 5,000 fan. de estension , pero de pas
tos muy pobres por la mala calidad del terreno, caminos: 
pasa por medio del pueblo el camino carretero que desde Jaén 
conduce á Baza y otros puntos del E . de la prov. , en él se en
cuentran dentro del térm. de la v . 5 posadas ; la correspon
dencia la recibe de la adm. de Baza por medio del balijero 
de Pozo-Alcon 2 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, cen
teno, garbanzos, maiz, anis , l ino, cáñamo, legumbres y fru
t as ; cria ganado cabrio y lanar; caza de perdices, conejos y 
liebres, y pescado truchas y algunos peces, ind.: una fáb. de 
vidrio verde y un molino harinero, comercio : una tienda de 
abacería, la esportacion en bruto del esparto é importación 
de cereales, pob l . : 141 v e c , 935 alm. cap. p r o d . ; 543,713 
rs.: i d . imp.: 61,719. con t r . : 18,181 rs. E l presupuesto mu
nic ipal asciende á 4,480 rs. v n . , que se cubren parle con los 
fondos de propios, y parte por reparto vecinal. 

Fué antiguamente aldea de la v i l la de Pozo A lcon, de cuya 
dependencia se eximió en el año 1690, en que fué erigida v i l la , 
cuyo señorío temporal fué dado á D. Iñigo Rodolfo Fer
nandez de Ángulo, y pasó posteriormente al marqués de Ino-
jares. 

H INOJO: desp. en la prov. de León (6 1/2 leg . ) , part. j ud . 
de la Bañeza( l /2 ) , térm. de Yaldesandinas (1/4): s i t . a l a 
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oril la izq. del r. Orbigo. Tiene una bonita casa decampo, 
otra cabana para el guarda, y una ig l . aneja de Valdesandi-
nas , dedicada á S(a. Eu la l ia : consiste en una eslension de 
terreno de 1/4 de leg, de N. á S . , y otro de E. á O. Confina 
N. la matr iz; E. Valdefuentes del Páramo; S. Regueras de 
A r r i b a , y O. Soto de la Vega, á 1/4 leg. el mas distante. Hay 
arbolado de negri l los, chopos y álamos. Su tehukno es de 
mediana calidad. i>rod.: trigo, centeno, cebada, lino y legum
bres, pobl.: 1 veo., 7 alm. con t r . con el ayunt. Este desp. 
y su lérm. perteneció al vizcondado de la Val i iuerna; le dis
putó le casa de Mi randa, quien le enagenó con el desp. de 
Sta. Maria de Zorres, mediante aprobación rea l , al marqués 
de Campo-fertil. 

HINOJOS: v. con ayunt. en la prov. de Huelva (10 leg.), 
part. jud . de L a Palma (3), d ioc . , aud. terr. y c. g. de Sevdla 
(6) :s i t . en un llano rodeado de pinos, olivos y algunos fruta
les , con libre ventilación, especialmente riel N . , y cuma ca
luroso, siéndolas tercianas y pulmonías las enfermedades mas 
frecuentes. Consta rie 250 casas rie mediana conslru c ion , re
partidas en 8 calles regulares, de las cuales 4 están empedra
das , y una plaza no de grande estension; tiene casa muy bue
na para la municipalidad , estándose haciendo la cárcel ; hay 
una escuela de niños concurrida por 50 y dolada con 1,825 rs., 
y una enseñanza de niñas á la que asisten i c , cuya maestra 
disfruta 730 rs. de asignación anua l ; ig l . parr. (Santiago el 
Mayor), servida por un cura de entrada y de concurso y pro
visión ordinaria ; dos pozos y un manantial, de cuyas aguas 
regulares se surten bis vec.; una ermita dedicada á Ñtra. Sra . 
del Valle muy inmediataá la pob l . , y un cementerio en direc
ción E. de la misma , que en nada perjudica la salud pública. 
Confina el t é r m . Í I N . con el de Chucena (1/2 leg. ) ;E. Palos á 
igual d is t . ; S. Almonle (2), y O. Bollullos (1 y 1/2J; lo mas 
notable que en él se encuentra es la hacienda nombrada Torre 
Cuadros. El terreno es de secano y de inferior calidad: atra-
viéitin o tres arroyos, nombrado el uno £1 Mayor que nace en 
este mismo term. y lleva su dirección á la Marisma ; el riel 
P rado , que tiene su origen en L a Palma , y lleva la misma 
direicion que el anterior, cruzándosele , por un puente poco 
notable , y el de Chucena que se forma en lérm. de Manzani
l l a , uniéndose al segundo a leg y 1/2 : hay también 3 deh. 
pobladas de enemas , alcornoques, pinos y monte bajo y va
rios prados naturales. Los caminos se cncuenlran en mal es
tado , siendo de comunicación entre los pueblos limítrofes. La 
coimEsi'ONoiiNciA se recibe de laadm. de Manzanilla por con 
ductor tres veces á la semana, pi iod.: t r igo, cebada, miel, 
aceitunas, bellotas y algunas frutas, ind. : la agrícola, la fabri
cación rie brea, 4 molinos de aceite y otras lanías tahonas. 
POBL.: 265 vec. , 1,061 alm. cap. prod. : 4.838,183 rs. imp.: 
223,365. El presupuesto prov inc ia l asciende á 16,129 rs. 16 
Uirs. y se cubre con los prod. rie montes y de pr»pios. 

HINOJOSA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. rie Teruel (9 
leg.), part. jud . rie Al iaga (I), auri. terr. y e . g. de Zaragoza 
(30); s i t . en la márg. ízq. del r iach. que baja rie Mezquita á 
reunirse en el Guadalupe y en la falda de la sierra de San Jus
to en la parte riel S con vientos del N . , lo que constituye un 
clima f r ío , siendo las inflamaciones, pulmonías y calenturas, 
las enfermedaries mas comunes. Se compone de 36 casas rie 
mediana construcción , entre ellas la riel ayun t . ; hay una es
cuela de niños riotaria con 630 rs. , cárcel; una fuente de esce-
lentes aguas para el surtido rie los vec. ; ig l . parr. (San Sebas
tian), servida por un cura de térm. y provisión ordinar ia, y 
3 sacerdotes mas: 2 ermitas inmediatas al pueblo con la advo
cación deNIra. Sra. riel Pi lar una , y Slo. Domingo otra; y un 
cementerio en buena posición , el cual no perjudica en nada á 
la salud rie los vec. Confina el term. al N . con el deJarque; E. 
Aliaga y Covati l las; S. Camarillas , y O. Ca lve ; hay en él di
versas masías ó casas decampo , y le atraviesa el r iach. de 
que hemos hecho mérito , el que en Aliaga se confunde con el 
Guadalope (V.). E l te r reno es montuoso y de mediana cali
dad ; también participa rie llanos que se aprovechan para la 
siembra de cereales. Los caminos dirigen á los pueblos inme-

hl0!ien reSu'ar estado. La correspondencia se recibe de la 
cab. de part. por meriío de balijero una vez caria semana. 
prod. : trigo , cebada , avena , patatas , guisantes y algún cá
ñamo y frutas; hay ganario lanar y vacuno y caza de perdi
ces , conejos, liebres y codornices, ind. : la agrícola y un mo
lino harinero, pobl . : 44 vec. , 176 alm. r iqueza imp.: 37,185 
rs. E l presupuesto municipal asciende á 2,800 rs. los que se 
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cubren con el producto de propios, y el déficit por reparto 
vecinal. 

HINOJOSA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (8 
leg.), part. jud. de San Clemente (0), aud. terr. de Albacete 
(18), c. g. rie Castilla la Nueva (Madrid 20): BIT. en una lade
ra con cl ima templado y combatirio por los vientos E. y O . , y 
alguna vez el N . , sus enfermedaries mas comunes son los ca
tarros y las Mamarias tabardillos. Tiene 143 casas inclusas la 
del ayunt. y cárcel, la generalidad de mala conslruccion y 
poco cómodas, formando calles estrechas y rie mal p iso ; hay 
escuela rie primeras letras concurriria por 20 niños , y riolada 
con 600 rs. y una pequeña retribución quedan los padres de 
estos; para surtido del vecindario existen dos pozos rie buena 
agua , inmediatos á la pob l . : la i g l . parr. bajo la advocación 
de San Sebastian, está servida por un cura de segundo ascenso 
y nn sacristán. El té rm. confina por N . con Cervera ; por E. y 
S. con la Almarcha , y por O. con Montalbanejo. Su te r reno 
es de secano y de mediana calidad , y la parte de monte, per
teneciente á propios que ha sido roturada para cereales, pro
duce bien: los caminos son lorales y su estado regular, la cor
respondencia se recibe de Valverde por balijero. pbod. : buen 
trigo candeal y recio , cebada, centeno , escaña y v ino ; hay 
ganario lanar y cara de perdices, conejos y liebres: la ocupa
ción de los vec. es la agricultura , y el comercio está reducido 
á la venta de cereales y demás prod. sobrantes, y á una tienda 
de arroz, bacalao, aceite y otrosart. rie consumo diario, pobl . : 
142 vec . , 505 a lm. cap. prod. : 1.749,140 rs. imp. : 87,457. E l 
presupuesto municipal asciende á 3.500rs. , y se cubre con 
los prod. rie propios, y el riélíoit por reparto vecinal. 

HINOJOSA: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (22 
leg.], part. j ud . de Molina (4), aud. terr. de Madrid (32), c. g. 
de Castilla la Nueva , y dióc. de Sígüenza( l l ) : s i t . á la falda 
de un cerro llamado Cofteio cW C i d , con libre venlilacion y 
clima f r ío , pero sano , sin que se conozcan otras enfermedades 
que las estacionales: tiene 115 casas , con fuente de aguas po-
tabltsen todas el las; la consistorial , cárcel aunque insegura; 
escuela de instrucción primaria , frecuentada por 54 alumnos 
de ambos sexos, á cargo rie un maestro dotado con 1,100 rs. 
ademas de las retribuciones rie los discípulos ; una ig l . parr. 
(San Anriies), servilla por un cura de provisión real y ordina
ria previo concurso, térm. : confina N . Labros y Milmarcos; 
E. Fuenlelsaz ; S. Tarlarerio , y O. Concha: dentro de él se en
cuentran 3 c r i n . , (Ntra. Sra . de los Dolores, San Juan y Sta. 
Catalina); hay fuenlesen varias direcciones, y entre ellas una 
en la cúspide del cerro á cuya falda está la v . , en el que se ve 
unaesteníallanura: el TERRENoque participa de llano y que
brado , es de inferior calidad ; comprende una dehesa con a l 
gún arbolario de encina y roble: caminos los locales, todos de 
herradura y en mal estado, correo: se recibe y despacha en la 
estafeta de Molina, p rod . : t r igo, cebada, centeno, algunas 
legumbre y yerbas de pasto , con las que se mantiene ganario 
l ana r , y rie cerda, y las caballeriss necesarias para la agricul
tu ra ; hay caza rie perriiecs , liebres y conejos, ind. : la agrí
cola, comercio: esporlacion rie algún ganado y l ana , é impor
tación de los art. de consumo que faltan, pob l . ; U O v e c , 315 
alm. CAP. PROD.: 1.704,167 rs. IMP.: 153,375. CONTR.: 11,325. 
presupuesto municipal 2 ,000, se cubre con los fondos de pro
pios , y en caso rie déficil por reparto vecinal. 

HINOJOSA (LA):ald. del ayunt. de Espeja (t/2 leg.), en la 
prov. de Soria (13), part. jud. de Burgo de Osma (5), aud. 
terr. y c. g. de Burgos (t3), dióc. de Osma (13): s i t . en una 
l lanura, libre a l a inlluencia de todos los vientos; su cuma t» 
f r ió , pero tan sano que no se conocen enfermedades especiales: 
tiene 50 casas , escuela de instrucción primaría concurrida 
por 16 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro, a l a 
vezsacrístan, dotado con 18 fan. de I r ígo; una ig l . parr. (San 
Andrés Apóstol), servida por un cura que antes nombraba el 
abad del monasterio de Espeja , y en la actualidad el ordinario: 
t é r m . : conf inaN. Espe jonySan Asenjo; E . Espeja y Ori l la
res ; S. Guijosa y Quintanilla de Ñuño Pedro, y O. Huerta riel 
Rey é Hinojosa ; dentro de esta circunferencia se encuentran 
dos fuentes y una ermita (San Roque); el ter reno es de regu
lar calidsd , le fertilizan varios arroyos que marchan á des 
aguar al Duero por la prov. rie Burgos; hay varios montes po
blados unos de pinos y otros rie encina, eslepa y brezo; tam
bién se encuentra en el térm. un prariode heno y juncos: ca 
minos: los locales, de herradura y algunos transitables para 
las carretas, co r reo : se recibey despacha en laadm. del Burgo 
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por balijero. prod. : t r igo, centeno, cebada, avena, legum
bres , leñas y yerbas de pasto , con las que se mantiene gana
do lanar , cabrio y vacuno: bay caza de liebres y perdices. 
ind. : la agrícola y un modno barinero. comekcio: esportacion 
de algún ganado y lana, é importación de los art. de consumo 
que fallan, pob l . y cap. imp. : con Espeja, pkksupiseto muni
c i pa l : 500 r s . , se cubre por reparto vecinal. 

HINOJUSA DE D U E R O : v. con ayunt. en la prov. de Sa
lamanca {Vt iioras), p;irt. jud . de Vi i igud ino( l l / í } , dióc. de 
Ciudad Rodrigo (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (44). 
s i t . en (I ileciivo de una gran colina, en cuya cima se bailan 
los veslljios de un cast. muy ant., resguardado de los vientos 
por (beba altura y por otra que tiene al N . llamada de S la . 
Bárbara, por lo que el cl ima es enfermizo, debido especial 
mente á la falta de ventilación y á la suciedad de la población, 
la cual se compone de 4 20 casas de unas 8 varas de altura 
y malísima distribución interior, distribuidas en varias calles 
pendientes y de mal piso, y dos plazas pequeñas de figura 
irregular de unas 3» varas de esle iu ion: l ime una escuela 
de primeras lebas dolada con 1,100 rs y concurrida por 50 
alumnos; casa propia de la nuinicipalblad con la cáicel en 
piso bajo; ig l . parr. (San Pedro Apóstol) ser vida por un cura 
de primer ascenso, dos beneliciaddos lacioneros y 3 eclesiás
ticos mas, y por últ imo el cementerio se encuenlia estra-
muros en una ermita sin que en nada perjudique á la salud 
pública. Confina el t í í rm. al N . con los ríos Duero y Cama 
ees á la di»t. dedos lloras; E. Bermellar; S. Lumbrales y 
Sobradil lo, y O. La Fregeneda: báñanle como queda manife» 
tado los espresailos rios, el primero le divide de Portugal y 
sobre el segundo tiene una barca en el vado de Calderón. E l 
TüaREiNO generalmente es de secano, en parte l lano, en parte 
momuoso, con algunas peqin ñas huertas compreiidienito en 
todo sobre 6,1^99 fan. de tierra en cultivo y 164 de inniite 
y pasto. Los caminos ton vecinales y se encuentran en 
matísimo estado, escepto la carretera que se ba abierto desde 
el pueblo al Duero, que aunque estrecba y defectuosa se con
serva hasta el día bien. La correspondencia se recibe de la 
cab. del par t . , dos veces en la semana, phoo. : trigo, cen 
teño, cebada, aceite, vino, bellota, varias bortalizas y legum
bres que todas bastan para el consumo de la v. y aun se es-
porlan las sobrantes: hay ganado lanar, vacuno, cabrio y de 
cerda, y caza de liebres, perdices y conejos, ind. : la agrí
cola, algunos lagares y vaiius telares de jerga pajiza, dobl. : 
507 vec. , (,526 a lm. riqueza p r o d . ; 1.332,(100 rs. IMP. 
111,2118. Valor de los puestos púhíiees : 14,903 rs. El piie-

supuesto municipal asciende á 10,000 rs. y se cubre con 
el producto de las yerbas de los montes y valles de los 
propios. 

HINOJOSA DE S A N V I C E N T E : v . con ayunt. en la prov. 
de Toledo (12 leg.), part. jud. de Talavera de la Heina (4). 
aud. tenit . de Madrid ('18), dióc. de A , i a ( l i ) , c. g. de 
Ci.-t i l la la Nueva, s i t . á la parte S . del cerro de San V i 
cente, rodeada por lodos aires de cerros y peñascos, goza de 
clima templado , reinan los vientos E. y O. y se padecen pul
monías, gastritis continuas, afectos nerviosos \ oplalmias: tie
ne 300 casas de ínfima construcción y sin comodidad alguna, 
9 calles desiguales cnpedradas á trechos y una plaza para 
los festejos públicos: hay casa de ayunt. , otra que en el piso 
bajo sirve de cárcel y en el alto de escuela, á la cual concur
ren de 15 á 20 niños de ambos sexos: el maestro percibe 
1,100 rs. de dotación délos fondos municipales; una ig l . 
parr. dedicada á la Purísima Concepción con cúralo de pri
mer ascenso y provisión ordinar ia: en los afueras dos ermi
tas tituladas de San Roque, al N . y de San Sebaslian al S . , 
y por último al SO. , inmediato á la ig l . el cementerio. Se 
surte de aguas potables en una fuente que viene encañada 
de 1/2 leg. de dist. y muy inmediato á ella otra llamada 
el Po«tfo. Confina el té rm. por N . con el del Almendral y 
Real de San Vírente; E. Castillo de Bayuela ; S . S a n R o 
m á n ; O. Mar rupe , estendiéndose una legua de N . á S „ 
1 1/2 de E. á O. y comprende una deb. b o y a l , sit. al O 
del pueblo, de 200 fan. de cabida ; un monte titulado de la 
Cueva al mismo lado, con arbolado do encina, rebollos, al
cornoques, cornicabras, jaras, retamas y tomillo ; formida
bles canteras de piedra, de que no se hace uso alguno, y por 
ú l t imo, el cerrro ó sierra de San Vicente, al N . de la v . , en 
cuyo punto mas encumbrado existen las ruinas de un fuerte 
cast. de los moros, y en la parte mas áspera, la cueva donde 
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estuvieron ocultos los sanios Vicente, Sabina y Cristeta, na
turales de Talavera la Vieja, que después fueron martiriza
dos en Avi la durante la persecución de Dioclecíano ; sobre 
ella seedilieó una ermita con la advocación de estos Santos, 
arruinada en el (lia, y 1 2 leg. después el conv . , también 
arruinado llamado del Piélago, orden de Carmelitas descal
zos, sitio deliciosísimo en el verano por su temperatura y 
abundancia de aguas que arrojan enlodas 'tirecciones fuen
tes puras y cristalinas: no bay mas arroyos que los proce
dentes de las lluvias del invierno. El terreno es de ínfima 
calidad, con alguno de regadío: los caminos vecinales á los 
pueblos inmediatos. El correo se recibe en Talavera por ba
lijero 3 veces á la semana, pnoo.: trigo y centeno con esca
sez y de ínfima calidad, cerezas, higos y uvas con mas abun
dancia , legumbres, patatas, aceite y rica seda : se mantiene 
ganado de cerda, vacuno, lanar y cabrio, siendo preferido el 
primero, y se cría caza menuda, ind. y comercio : 4 mol i
nos de aceite y venta de la seda para las fab de Talavera, y 
de la uva, que es esquisíla. pobl . : 274 vec . , 1,154 almas. 
CAP. rr.oo.: 901,675. imp. 25,142. COMR. : 74,48 por 100 de 
esta riqueía. MRStlPOESTO municipal 8,600 , d d que se pagan 
3,000 al secretario por su dotación y se cubre con el valor 
del fruto de bellota del monte, cuyos árboles pertenecen á 
los propíos y la tierra á part iculans ; con el de las yerbas 
que ceden los Dropietaríos y se arriendan de invierno, y con 
el arbitrio del peso y medida 

Esle pueblo se hizo v, en 1632. 
HINOJOSA DEL C A M P O ; I. con ayunt. en la prov. de So

ria (5 leg.), part. jud. de Agreda ( i) , aud. terr. y c. g. de 
Burgos (34), dioc. de Osma (14). s i t . al pie de la sierra del 
Madero, en la margen ízq. del r. Ri lúerto: goza de cl ima 
sano: tiene 88 casas, la de ayunt . , escuela de instrucción 
primaria á cargo de un maestro dotado con 600 rs. y 20 fan. 
de trigo, ademas de las retribuciones de los alumnos, que 
ascienden á otras 10 fan. y 10 celemines; una ig). parr. 
(San Andrés) servida por un cura y un sacristán. E l tébm. 
confina N. Pozalmuro ; E. sierra del Madero; S. Pinílla del 
Campo, y O. Tajabuerce ; dentro de él se encuentran dos er
mitas y varias fuentes de bueiiaí aguas. El te r reno , que par 
licipa de montuoso y llano, es de buena calidad ; comprende 
un monte carrascal situado al N E . caminos : los locales y 
la canelera queconduce de Madrid á Navarra, c o r r e o , se 
recibe y despacha en la adm. de Soria, proi i . : buen trigo, 
c i l iada, avena, yeros, lentejas, algo de lino y eáñamo, buenos 
pastos con los que se mantiene ganado lanar y las caballe
rías necesarias para la labianza. i nd . : la agri iola y algunos 
telares de, lienzos ordinarios de lino y cáñamo, pobl . : 88 
vec. , 350 alm. cap. imp. : 88,0¿6. 

HINOJOSA D E L D U Q U E : part. jud . de entrada en la prov. 
y dióc. de Córdoba, aud. lerr. y c. g. d e S e v i l a : se com
pone de 6 villas que son : Hinnjo>a (cab. del part.) Belalca-
zar, Fuente la Laneha, S la . Eoiemia, Villar-alto y el Viso, 
las rúales consti luvdi otros tantos ayunt., siendo las dist que 
icedian entre todas estas poblaciones y las que de las mis
mas hay á la cap. de prov . , á la aud. terr. y á la corte, las 
que aparecen á contb.uacion. 

HINOJOSA D E L D U Q U E : cab. del part. jud. 

Belalcázar. 

Fuente de la Laneha. 

Santa Eufemia. 

Vi l lar alto. 

Viso. 
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Córdoba, cap. de prov. 

22 Sevi l la, aud. terr. 

64 I 86 Madrid. 

Está situado en la parte occidental del valle de los Pedro-
ches, que lo forman las cordilleras de Sierra-Morena: loa 
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vientos que lo combaten con mas frecuencia, son los del O. 
y su c l ima es irregular y comunmente f r ió , s i bien en cam
bio goza de una atmósfera alegre y despejada. Su figura pue
de considerarse u n paralelógramo de unas 8 leg. de long. y 
4 á 5 de lat . , confinando por N . con los rios Zuja y Guadal-
mez, que lo separan de Estremadura y la Mancha; por el E . 
con el part. jud . de Pozoblanco, y por el S. y ü . con el de 
Fuenteovejuna. Su circunferencia describe una l inea, que 
priucipiainio al frente delcast. de Madroñiz, sigue al N . la cor
riente del Guadalmez: baja al S. por entre Vi l lar-a l to y 
Torremilano, hasta el cast.de Cuzna; sale al E . hasta la 
huerta del Sordo,,y volviendo al S. se dirige formando un arco 
porlassierrasdeAljozarábuscarelr. Zuja, cuyamárg.no deja 
en la dirección del N . hasta llegar á Madroñiz, punto de donde 
habla partido. Las principales montanas que en su círculo se 
cuentan, son las cordilleras de Sierra-Morena, las cuales se 
introducen por el O . en Estremadura, formando dos puntas 
ó cabos, de Zalamea á Gastuera, que dejan una hermosa 
llanura de 2 á 3 leg. de la t . : por la parte del S. se halla el 
tronco principal de los montes marianos, el que se atraviesa 
por el Puerto-Calatraveño. E l centro del valle ó partido de 
Hinojosa, es una superlicie plana de tierra silícea menuda y 
arenosa, pero productiva en cereales, ayudada de los abonos 
del ganado lanar y de cerda, que es el que se cria en el país. 
Carece de árboles de construcción y solo tiene dehesas de 
encinar que suministran el combustible necesario y gran 
cantidad de bellota para los cerdos. Corren por el territorio 
del part. j ud . que se,-describe, los rios Zuja y Guadamatil la 
y los arroyos titulados la Patuda, el Cascajoso, el Cohete, las 
Viñas, el déla Dehesa, el Lobo, el Lanchar y el de las Ca
sas, de los cuales los 4 últimos desembocan en el Guada
mati l la y los restantes en el Zu ja ; también se encuentra el 
arroyo llamado del Caldero, que entrega sus aguas al rio 
Cuznay otros varios de menos consideración procedentes igual
mente délas cordilleras de Sierra-Morena. Los caminos' que 
en el mismo se encuentran, todos sonde herradura, cruzan 
dolos sin embargo, los carros del pais en todas direcciones 
por la llanura del terreno. Sus pnou. consisten en trigo, ce
bada, habas, centeno, avena, huenos garbanzos, hortaliza, 
frutas, algún vino, riquísima miel y mucha y buena bellota: 
se cria ganado de lodas especies, pero principalmente lanar 
y de cerda, y en su lérm. se halla mucha caza mayor y me
nor ; encontrándose por ú l l imo en los rios y arroyos espre
sados, peces ordinal ios que los naturales llaman machos, 
cachuelos y bogas, aunque lodo en corto número. La única 
Ijnd. que se conoce en el par t . , es la de algunos telares de 
lienzos comunes, telas de lana y colchas de estambre bas
tante buenas; habiendo ademas varias fábricas de jabón blan
do, de sombreros, de curtidos, de cera, n'gunasaltarerias y 
diferentes molinos harineros; también se dedican muchos de 
sus habitantes á la arriería y á la fabricación de cordeles. 
E l comercio se reduce á la esportacion de trigo, cebada, ga
nado lanar y de cerda, importándose ganado vacuno y aceite 
casi todo de la parte de Adamuz y Montoro, y algunos oíros 
artículos de primera necesidad de que carecen. Las ferias que 
se celebran en todo el part. son : una en Hinojosa el 28 de 
agosto de cada año y otra en Ntra. Sra. de Guia, térm. de 
aquella misma v . , el dia 4 de febrero: el principal tráfico de 
la primera consiste en la ganadería de todas clases, y el que 
se hace en la segunda es de telas, tegidos del reino, sombre
ros, zapalos, hierro, acero y otras cosas de menos valor. 
Finalmente, las costumbres de sus habitantes son ea general 
sencillas como hijas de unos habitantes dedicados á la agi i-
cul lura y á la vida pastoril. 

Estadística c r im ina l . Los acusados en este part. jud . en 
el año de 1843, fueron 139, de los que resultaron absueltos de 
la inlancia 1, y 14 l ibremente; penados presentes 124, y 7 
reincidentes en distinto del i to: de los procesados, 26 conta
ban de lo á 20 años de edad ; 91 de 20 á 40, y 22 de 40 en 
adelante; 93 eran hombres, y 46, mujeres; 61 solteros y 78 
casados; 30sabian leer y escribir, y 109 carecían de toda 
instrucción; i egercia profesión cieutílica o arte l iberal, y 138 
artes mecánicos. 

En el mismo periodo se perpetraron 17 delitos de homi
cidio y de heridas 1 con arma de fuego, y 1, armas blancas 
de uso l íc i to , 3 con instrumentoscontudentes, y 12 i n s t r u 
mentos ó medios no espresados. Finalizamos este art. con el 
siguiente. 
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HINOJOSA D E L D U Q U E : v . con ayunt. y cab. del par t . 

jud. de su nombre en la prov. y dióc. de Córdoba (14 leg.), 
aud. terr. y c. g. de Sevi l la (18). 

Si tuación y c l ima. Se halla situada en una gran l lanura 
rodeada de pequeñas colinas; estando la sierra mas cercana á 
la dist. de mas de 2 leg. Combátenla libremente todos los 
vientos, causando los déla parte del N . daños notables, tanto 
en los frutos como en la salubridad pública. Se ha observado 
varias veces que las nubes de tormenta siguen la dirección 
de la sierra, descargando en ella y sus alrededores agua en 
abundancia, mientras que en el valle nada ó poco llueve: esto 
contribuye á que muchos años sean las cosechas muy media
nas en las tierras llanas y de labor, al paso que abundantes 
en las pocas rozas que hay en las sierras ó sus inmediaciones. 
Su clima es sin embargo bastante sano , siendo las enferme
dades mas comunes en verano y otoño, fiebres intermitentes 
y remitentes, algunas inflamatorias, pútridas, nerviosas, car
bunclos y pústulas malignas; y en el invierno catarrales y 
pleuresías, ocurriendo también alguno que otro caso de cóle
ra-morbo, que es endémico en este país. 

INTEBIOR UE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Cuenta 1,070 
casas casi todas de dos pisos, de los cuales el superior con el 
nombre de cámara o doblado, está destinado á la custodia de 
granos; forman cuerpo de pobl., y componen 55 calles muy 
bien empedradas , llanas , cómodas y regularmente anchas. 
Los edificios no están perfectamente alineados, ni ofrecen cosa 
notable á la vista, aunque entre ellos hay algunos de mucha 
elevación y capacidad, comprendiendo la mayor parte bue
nos corrales, pajares y caballerizas, como casas'de puros la 
brndores. Tiene una plaza que llaman Mayor ó de la Consti
tución, de unas 300 varas en circunferencia, en la cual se en
cuentran la parr. , las casas municipales , el pósito , obra de 
muy buena arquitectura, la carniceria , la ermita del Castillo 
y parte de la cárcel: existen ademas 4 plazuelas nombradas de 
San Juan, de Sta. Ana , de Carapañora y de Belalcazar, todas 
ellas espaciosas y llanas. Hay dos escuelas de primeras letras, 
la una publica y gratuita coíi la dotación de 3,300 rs. anuales 
pagados del fondo de propios, y la otra particular, cuyo maes
tro no tiene mas que las retí ibuciones de los alumnos : á la 
primera concurren 287 niños y á la segunda 34. No hay es
cuelas para n iñas, pero si tres mugeres que en sus respecti
vas casas enseñan á coser á unas 85 discípulas por una módi
ca retribución mensual. La ig l . parr., sit. casi en el centro 
de la pobl., es un edificio sólido de orden gótico; sus paredes 
y torre son de piedra de cantería , y su construcción tuvo lu
gar desde el año de 1531 hasta el de 1571, según una inscrip
ción que se lee en una piedra colocada en la parte superior de 
la puerta principal. Está dividida en 4 naves, una de ellas 
ocupada por 4 capillas y una puerta , contando 45 varas de 
loug., 30 de lat., 12 de altura hasta las bóvedas, y 16 la de 
en medio basta el artesonado. Lo mas notable en ella es la 
puerta principal que mira al oriente , la capilla del bautisterio 
y la torre, que tiene de alto sobre el terrado de las naves 24 
varas: esta es de figura cuadrilonga con 6 varas de largo y 3 
de ancho por el cuerpo inferior, en el cual hay 3 campanas 
grandes y 3 esquilones; en el segundo cuerpo se encuentra el 
reloj y otra campana de vuelo , y el tercero y úl t imo nada 
contiene. Hay un órgano regular despojado de sus mejores 
registros por un maestro que fue reconociendo todos los de 
esta parte del obispado por orden del diocesano en 1817. Esta 
parr. está dedicada á San Juan Bautista á quien lo está igual
mente el altar mayor que es de escultura sobredorada sin co
sa alguna notable, como tampoco la hay en otros siete altares 
que existen en la misma ig l . Antiguamente estuvo esta servi
da por 0 curas , de los cuales uno se llamaba vicario y otro 
rector; mas por real cédula de 1803 , los curatos se redujeron 
á 4 perpetuos y de concurso general, perteneciendo su provi
sión á la corona en los 8 meses apostólicos á propuesta en 
terna del ordinario, y á este en los 4 restantes. Hay también 
doscemenlerios , uno al oriente y otro al norte de la pobl. , 
bien construidos y bastante venti lados, y 5 ermitas dedica
das á Nt ra . Sra . del Cast i l lo , Sta. Ana , San Is idro, San Se
bastian y San Gregorio Nacianceno: tiene 2 conv., uno de re
ligiosos franciscos de la prov. de los Angeles con la advoca
ción de San Diego de Alcalá , fundado en el año de 1591 ; y 
otro existente con el titulo de Ntra. Sra . de la Concepción de 
religiosas concepcionistas, cuya fundación se debe á D. Luis 
de Sotomayor , llamado en la religión F r . Lu i s do la Cruz, 

HIN 211 
el cual por su testamento otorgado en 1543 , dispuso que en 
Hinojosa se erigiese un conv. de monjas, á cuyo lin dejó 7/5 
de la dehesa de las Alcantari l las, nombrados el Cañueio , la 
Moginera, Cantos Picados , la Fuen-Santa , S ta . Maria y el 
Ca rne r i l , de los 20 de que consta , mientras la casa de los 
Condes no entregase la cantidad de 16,000 ducados de oro, 
para que impuestos en fincas mantuviesen sus réditos 33 mon
jas; sin embargo la fundación no tuvo efecto hasta el año de 
1570 en que con bula del papa Pió V , y por disposición del 
conde D. Francisco de Zuftiga, se reunieron dos beatarios que 
habia de terceras para constituir el conv. Hay asi misino un 
hospital para ambos sexos llamado la Caridad, que fue fundado 
en 1689 cerca de una ant. ermita que le sirve de ig l . : está ser
vido por hermanos y hermanas, mas en el dia admite pocos 
enfermos por lacscasez de sus rentas. Finalmente, en el ténn. 
de esta v. , se encuentran fuentes , todas perennes y de bue
nas aguas: las mas abundantes son las de la Galiana , la de 
Nav i l l a , la de San Bartolomé y la del Espino , habiendo ade
mas 5 fuentes ó pozos para el surtido de la pobl. , y dos de 
cañería, una llamada e\p i larc le y la otra el p i l a r ; aquella se 
halla dentro del puehlo y esta al S. á 600 varas de dist., la 
cual es muy abundante , de buenas aguas y tiene dos gran
des pilones de piedra cantería que sirven para abrevadero do 
los ganados. 

Tí.ii.MiNO. Confina por N . con la v. de Belalcazar; por E . 
con las del V iso , Vi l lar alto y Vil lanueva del üuqne; por S . 
con Alcaracejos , Espiel y Belmez, y por O. con (iranjuela, 
Monterrubio y Belalcazar. E l confín mas lejano que es el de 
Espiel, dista 5 leg. de la pobl. que se describe : el mas inme
diato que es el de Belalcazar 1/2 leg.: el de poniente por Mon
terrubio 4 leg., estando los demás á 2 y 3 leg. Todo el terreno 
de su térm. puede dividirse en tres clases: una adehesada 
para yerbas y pastos de ganaderías : otra de hojai y tierras 
labrantías, y la tercera montuosa , aprovechables solamente 
para ganado cabrio, colmenas, y de vez en cuando para hacer 
rozas. Los terrenos adehesados comprenderán aproximada
mente 22,000 fan. de tierra del marco de Córdoba; las hojas 
y tierras labrantías unas 25,500, y montuosas aprovechables 
para ganado cabr io , habrá sobre 19,000 : de suerte que el 
térm. de esta v. abraza en su totalidad unas 66,500 fan. do 
tierra. 

Ca l i dad y c i rcunstancias d e l te r reno . L o llano ade
hesado para yerbas y pastos es muy bueno para esla dase de 
aprovechamiento , siendo generalmente su terreno, arcilloso, 
silíceo y calizo, por cuya razón solo en años abundantes de 
agua en los inviernos y primaveras, producen las siembras 
que alguna que otra vez se hacen en el las; y lo mismo sucede 
con las montuosas que son de igual clase. Las hojas y tierras 
labrantías son por lo común de tierra silícea menuda con muy 
poco de arcil la, buena por lo tanto para cebada y centeno ; si 
bien se encuentran también muchos y grandes pedazos , cuya 
tierra es arcillosa silícea menuda, y que abonados con estiér
coles rinden mucho y buen trigo. Por un cálculo prudencial 
en las hojas de tierras labrantías, habrá 2,500 fan. de prime
ra clase, 7,500 de segunda, y las 15,500 restantes de tercera. 
Comprende 27 huertas sit. en los alrededores de la pob l . , to
das con agua de no r ia , escepto una que es de píe ; y muchos 
y buenos encinares, unos de particulares y ol ios del caudal 
de propios, en los cuales se cebarán por un quinquenio sobre 
1,800 cerdos , número insignificante , en comparación de los 
que se criaban antes de la guerra de la Independencia , desde 
cuya época principió también la destrucción de los árboles, 
quedando reducidos en el día á la mitad ó la tercera parte de 
los que en aquel tiempo habia, y casi todos los encinares ó 
montes mencionados, muy talados de ramas úliles. Hace 
unos 6 años que se dio á censo en suertes á varios vec. de la 
v. una dehesa montuosa del caudal de propíos, l lamada de 
la Trampa, que constará de 800 fan. de tierra, en la cual, dist. 
1/4 de leg. S . de i a p o b l . , se van criando muchos arbolitos 
de encina, que dentro de poco formarán un buen chaparral; 
pero aun pudieran criarse muchos mas, si se hiciera lo mismo 
con otros muchos y buenos terrenos que se hal lan en el lér-
mino, como la Jari l la, Cártama y otros donde abunda la mata 
de encina, la que por sí sola y sin ningún auxilio crece con lo
zanía. 

Bios y a r royos de l término. Bañan su terr. el r, Zuja, 
que pasa á 3 leg. de la v . en dirección de O. á N . : el r íach. 
Guadamatilla que corre ala dist. de a leg. de la misma pobl.. 
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marchando deS . á E . y declinando después hacia el N . , se 
imorpcra con el (irimeroen ténn. de Belaicázar: los arroyos 
denominailos de la Patuda, el Cascajoso, el Coliele y el de las 
Viims, q ie también desaguan en el Zu ja : los titulados de la 
Dcliesa, del Lobo, el Lanchar y el de las Casas, que mueren 
en el (juadamatilla; y por últ imo el llamado del Caldero , que 
entrega sus aguas al r. Cuzna. 

Caminos y cor reos. Los caminos son de pueblo á pueblo 
y todos de herradura; pero por razou de la llanura del terreno 
transitables para toda clase de carros. Hay una estafeta y dos 
C inductores , uno para Es ln madura que liega á Montenubio, 
dist. 4 leg. , y otro para Andalucía que va liasla Pozoblauco, 
d U l . 5 leg. Dicha estafeta está sujeta á la adm. principal de 
Tn i j i í l o , y perteneciendo Hinojosa en todas sus relaciones á 
)a prov. de Córdoba, sena muy conv enienle se agregase á esta 
cap , mediante á estar de ella un dia de camino menos que á 
Truj i l lo. Su administrador y conductores se pagan del fondo 
de propios de la misma v. 

PtionüCcioNES. La ilel trigo que es de bastante buena ca
lidad , es la mas abundante, siguiendo después la de cebada, 
garbanzos, habas, avena y centeno. Se puede asegurar con mu
cha probab lidad del acierto que en un año común se cogerán 
en esta v. 70,000 fan. de t r igo, 6ü,0U0 de cebada, 8,000 
d i garbanzos , .̂ OÜO de habas, 2,000 de avena y 700 de cen
teno. Hay 20,000 cab. de ganado lanar, que en cada ano crian 
4,000 b o r r g o s , y 6,000 ele cabrio, que podrían criar anual-
raente 2,000 chivos: 6,000 cab. de ganado de cerda , que asi
mismo criaren 3,500 lechonesj 800 muías de labor, l i o bue
yes y vacas, 400 jumentos, l i o cab. de ganado vacuno cerril 
y 120 de g-inado yeguar y caballar. Ha) cu su lérm. mas de 
300 fan. de tierra plantadas de viñedo, que a razón de 2,000 
vides cada una, CLiiiiponen un total de 000,000 cepas: muclias 
de ellas son de buena calidad , pero el vii.o que producen es 
inferior y tieneque venderse ó consumirse en el invieriio, por
que á mediados de marzo empieza ya á torcerse á vinagre. En 
(1 año de 1838 , principió á plantarse nuevo viñedo, ñabién-
dose puesto hasta el día unas 160 fan. de tierra en que habrá 
sobre 3iü,000 vides : también hay algunos ol ivos, higueras, 
ciruelos, manzanos, perales, guindos y melocotones; masesia 
plantación aun no pruduce, y sus prod. ser.m muy conlingeii-
les, atendido el cl ima del pais En sus campos se crian en abun
dancia l iebres, perdices, conejos y laminen bástanle número 
de lobos y zorras, que Macen muchos danos en los ganados, acer
cándose basla el ruedo de la pob l , ; y en las sierras inmedia
tas abundan igualmenle los venados, ciervos y jabalíes. Tam-
bi n produce alguna miel de escelente cal idad, siendo muy 
sensible, merced al poco respeto que se llene á la propiedad y 
al furor de pega- luego á los moniesen ios veranos, que solo 
hayan quedado unas 500 colmenas, cuando no hace muchos 
anos pasaban de 8 ,0*0 , /orinando por consiguiente un ramo 
considerable de nqueza. 

Industuia y comercio. La agricultura es la principal ocu
pación de sus hab. , habiendo ademas , 54 tejedores de lienzos 
comunes , cuyas primeras malarias son importadas de otro» 
pus-blos, 5 de jerga»; 21 allareros, 86 lahoims, 10 molinos ha-
nn. rus , uno de viento, uno de cnocolate, 2 fab. de cera, 4 de 
j bou Iwinco , 2 de curtidos , 3 de sombreros y 5 posadas ; y 
por úl t imo, lodos los demás olicios mecánicos necesarios á una 
pobl. de »u crecido veeiudario. El comercio se reduce á la im-
porlacion de guiado vacuno y aceite, y á laeslnucion de trigo 
y garbanzos : hay 7 tiendas de paños ordinarios , lencerías y 
géneros de algodón, quincalla y abacería; y oirás 6 en que se 
vende papel, azúcar, hilos de color , sedas y comestibles. To
das las especulaciones se hacen a dinero pero en el veranosuc-
len recibir granos por cuenta de lo que han vendido al fiado. 

Feiuvs. Hay 2 en cada año, la una principia el 3 de fe-
b r e n y concluye el 11 del mismo, celebrándose en la ermita 
de la Virgen de la Guia á 3 leg. de la pobl . ; y la otra nom
brada de San Agustin, tiene lugar en la v. desde el 28 de agosto 
hasia el 4 de setiembre: ambas son bastante concurridas de 
jeriantes. 

Por lac ion . I,937vee., 7,748 a lm. conr t . : 196,372 rs. 6 
mrs. riqueza imp. (V. el art. part. jud.) El presui>ce»to muni
c ipa l asciende a unos 88,700 rs . , que se cubren con el fondo 
de propios. 

HlN'O IOSA D E L V A L L E : y. Con ayunt. en la prov. de Ba
dajoz (12 leg ), part. jud. de Almendralejo (i¡) , aud. lerr. de 
Cáceres (19,1, dióc. de San Marcos d« León cu Llerena (5) , c. 
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g. de Eslremadura. s i t . en un valle con cl ima cálido, reina el 
vienlo E . y se padecen tercianas c irritaciones : tiene 80 casas 
de 5 á 6 varas de al tura, en una plaza triangular sin soporta
les y calles irregulares y empedradas á Irozos: hay rfisa de 
ayunt . , cárcel y pósito en un mismo loca l ; escuela de prime
ras letras dotada con 1,200 rs. de los fondos públicos, y asis
ten 12 niños y 10 niñas; una ig l . parr. dedicada á M r a . Sra. 
de los Angeles, con cúralo de entrada y ce provisión de S. M. 
á propuesta del tribunal especial de las órdenes mil i lares, co
mo correspondiente á la de Santiago , y en los afueras el ce
menterio que no ofende la salud : se surte de aguas potables, 
en un pozo que hay en una calle y 3 fuentes en las inmediacio-
ues, sirviendo para los ganados el r iach. Voló, que pasa á 15 
pasos del pueblo. Confina el térm. por N . con el de Ribera del 
Fresno; E . Hornachos; S. L le ra ; O. Usagre y los Santos, á 
dist. de 1/4 á 1 leg. y comprende por el primer punto 400 fan. 
de tierra de labor; por el segundo 300 de labor y 800 de arbo
lado : por el tercero 400 de labor y 700 realengas sin monte, 
y por el cuarto 700 fan. de labor ; la deh de propios de 2,000 
fan. de arbolado, la sierra del Calbo, de 200 fan. y 100 de ja
rales y monte bajo: le baña el r. Voto , en dirección al E. de
jando el pueblo á-su márg der. , el cual pierde su curso en e[ 
verano, dejando alguuas charcas que perjudican á la salnbri 
dad : el te r reno es llano de primera , segunda y tercera cali
dad, con una pequeña sierra de piedrasal S . , pantanoso y poco 
sano: los caminos vecinales: el correo se recibe en Ribera del 
Fresno por babjero 2 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, 
garbanzos, avena, habas, cenleno y muy poco aceite y vino; 
se mantiene ganado lanar, de cerda, vacuno, cerril y de labor 
y se cria caza menuda, pobl. : 60 v e c , 240 alm. cap. prod : 
1.611,900 rs. imp.: 119,251 CONTR.: 12,071 PBEsl'Pl'EsTo NDWI-
cipal : 12,240 rs., del que se pagan 2,200 al secretario por ^ 
dotación, y escubre con los prod de la deh. de propios que se 
ha referido, en la cual ademas del arbolado se labra la mayor 
parte. 

HINOJOSA DE L A SIERRA : v. con ayunt. en la prov. y 
parí. jud. de Soria (3 1/2 leg.), aud. terr. y e . g. de Burgo» (28), 
dióc. de Osma (18): s n . en l ie elevadas sierras, con libre ven-
lilacion y cl ima muy f r i ó ; las enfermedades mas comunes 
son liebres intermilenes: tiene 28 casas, ladeayunt . que tam 
bien sirve de cárcel ; un pequeño palacio, propiedad del ba
rón de Pa laruelo; una fucnle de buenas aguas, que surle al 
vecindario, paia beber y demás utos douiéslicos: una ig l . 
parr. (La Asunción de ISIra. Sra.) servida por un cura y un 
sai l istan, té rm. confina N . San hervás; E. Langosto; S. Cié
rnelos, y i ' , Vi lvieslre de los nabos: el terreno es de mediana 
ca l idad; roniprende dos montes, uno encinar á la parte del 
N . y otro al S. poblado de robles v estepas ; baña el térm. el 
r. Duero que pasa al SO. de la pobl. caminos: los que dirigen 
á los pueblos lunürofes. co r reo ; se recibe y des|mcha en la 
adm. de Soria , por el parlero del Boyo. prod. : trigo puro, 
común , centeno, rel iada, yeros, guijas y alguna otra legum
bre ; se cria ganado vacuno, lanar, cabr io, de cerda y asnal 
y algo de caza menor. iNu.: la agrícola, pobl. : 35 v e c , 136 
a lm. cap. imp.: 24,007 rs. 6 mrs. 

I I INOJOSAS: l . co i i ayun t .e i i l ap rov . deCiiidad-Real(7leg.) 
part. jud . de Almcdóvar del Campo (2 1/2), aud. terr. de A l 
bacete (36), dióc. de Toledo (25) , c. g. de Castilla la Nueva 
(Madrid 37): s i t . en la soiana de una sierra, está resguardado 
de los aires N . y E. con clima sano: tiene 200 casas de solo 
un piso las mas y de cousirucciou ordinaria: llene una ig l . 
aneja á la parr. de Puerlo-llano y servida por un leniente de 
lija residencia, de nonibramienlo del Pr ior de la citada v. per-
tenecienle á la orden de Calalrava ; en los afueras está el ce-
menlerio , que no ofende á la salubridad l i s t e l , fué una ald. 
de Puerto-llano, de cuya v. se ha separado ültimamenle for
mando ayunt. por si; prro sin que hasla ¡-.hora, se le haya se
ñalado térm. propio ni fondos independienlesde ninguna cia
se; por consiguiente su pobl . , r iqueza y con t r . eslan inclui
das en las de aquella v. (V.) 

H1NOJOSAS : I. con ay unt. de la prov. y dióc. de Segovia 
(10 leg.), part. jud . deSepúlveda (2), aud. terr. v c. g. de 
Madrid (22): s i t . en una elevada altura y en terreno muy es
cabroso , le combaten con mas frecuencia los vientos E. y O. 
y su clima algún lanío f r ío , es propenso á tercianas: tiene 
26 casas de mala construcción, inclusa la de ayunt. en la 
que está la cárcel; y una ig l . parr. (San Ubaldo), servida por 
un párroco cuyo curato es de entrada y de provisión ordinaria: 
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tiene por anejo á la AHehue la : en donde hay una ig l . (San 
Esteban) servida por el párroco de, la matriz ¡ en los afueras 
de la pobl. se encuentran 3 fuentes de regulares apuas, y se 
conservan aun los restos de una ermiía que se llamó San Mi
guel , el TÉRH. oonfina N . el valle de Tah'addlo ; E. Aldeliue-
ia ; S. Villaseca , y O. Carrascal i hay en él un [¡equeno mon
te de enebro , medianamente poblado , y le alreviesan varios 
arroyos que se secan en el verano: el ter reno en su ma
yor parte se compone de barrancos: por lo que es muy 
inferior y pedregoso, caminos: los que dirigen á los pue-
b'os limítrofes en mal estado: el cor reo : se recibe de Ca.iti-
llejo , por balijero de Sepúlveda. prod. : tr igo, cebada , cen
teno, algo de cáñamo, leñíg y pastos ; mantiene ganado la
nar , churro y vacutio ; cria caza |de liebres y perdices. iM). 
comercio: la agrícola, y la esporlacion ele los frulos sobran
tes, poní,.: 17 veo., 47 alm. cap. imp. : 13,465 rs. comtr. se
gún el cálculo general y oficial de la prov, 20'72 por 100; el 
presupuesto municipal asciende á unos 500 rs. que se cubren 
con reparto vecinal. 

HINOJOSO D F X M A R Q U E S A D O (V.) Hinojosos ruis). 
HINOJOSOS DEL DUDEN (V ) Hinojosjs (los). 
HINOJOSOS f i .osl: I. formado en el año ISM de los pue

blos l l inojosodel Orden é Hinojoso del Marquesado, separa
dos por una sola cal le, siendo un pozo el punto divisorio de 
ambos; el 1." era v. de la prov. ¡¡e Ciudad lleal. perlenecien'e 
al Priorato de Uelés, y el 2." era ahí. de Beimonte á ruyo 
part. j ud . corresponde, en la aciual idad, prov de Cuenca 
(II leg.) ;aud. lerr. de Albacete(10).c g. de Castilla la Nueva 
(Madrid 20): s i t . al estremo SO. de la prov. en terreno l lano; 
con cl ima templado y combatido por todos los vientos , pa-
deeiéndose enfermedades estacionales. Tiene 500 CA-ías de 
pocas comodidades, inclusa la de a\unt. y cárcel, las calles 
son llanas y de buen p iso; hay escuela de ambos sexos, con
curren á la de niños 120 y está dotada con 1,600 rs., á la de 
niñas asisten 10 y la dotación de la maestra es 500 rs. ; para 
surtido del vecindario hay un pozo dentro de la pobl. de 
aguas salobres y 3 en el térm. . tiene 2 ig l . par r , , sus advo
caciones son San Bernabé y San Bartolomé, la primera cor-
respomle al Priorato ya mencionado, y la segunda al Ob. de 
Cuenca, servidas por un cura de ascenso, un beneficiado y 
«n sacristán ; en la plaza se halla la ermila de Ntra. Sra. de 
la Concepción. Confina el térm. por N . con Vi l lamayor de 
Santiago; por E. Villaescusa de Haro; por S. Mota del Cuer 
vo , y por O. con Quinlanar de la Orden. El te r reno es llano 
y se halla dividido en pr imera, segunda y tercera calidad, 
medianamente productivo. Los caminos son locales y su es-
lado regular. La correspondencia la recibe de Belmente por 
balijoro , lunes , jueves y sábados, y sale los miércoles, mo. : 
la agrícola y 5 molinos harineros de vienlo. comercio : la es-
portación de frutos sobrantes, prod. : t r igo, cebada, cente
no , avena, algún vino y aceite; se cria ganado lanar y algu
nas liebres, pobl. : 5 i5 v e c , 2,088 a lm. cap. prod,. 3,145,360 
reales imp.: 157,208 rs, 

I I INOX: 1, an t . a r r u i nadoen lap rov .de Almería, part. 
jud. de Sorbas y térm. jur isd. de Huebra. (V.) 

1110 ¡S in Andrés); fehg. en la prov. y part. jud. de Pon 
tev^lra (3 1/2),, dióc. de Santiago (II l /2 ) ,ayunt . de Bueu 
(3 / i ) : s i t . al O. de la prov. en una pequeña peninsula forma
da por las rías de Aldan y V i g o , y por el Océano At'ántico. 
L a combalen principalmente ios aires del N . y S O . ; el cl ima 
es templado y sano , pues no se padecen otras enfermeda
des que las estacionales. Tiene unas 300 casas repartidas en 
los I. de Donon , Hio , Limen , Ne rga , Piten Vi lanova y V i -
lariño. Para sur l idc de los vec. hay varias fuentes de muy 
buenas y abundantes aguas. La ig l . parr. (San Andrés) está 
servida por un cura de provisión eu concurso. Confina el 
térm. N . ria de Aldan ; E, monte Leboreiro ; S. ria de Vigo, 
y O. mar Atlántico. E l te r reno es de mediana cal idad; ba
ilándose en el monte de Donon poblado de tojo. E l correo: se 
recibe de Cangas, prod. : maíz, habichui-las, centeno, y al
gún v ino ; se cria ganado vacuno, cabal lar , de cerda , lanar 
y cabrio, siendo mas preferido el vacuno por estar destinado 
á la labranza ; hay caza de conejos y perdices : y pesca de 
sardina y mariscos, ind. y comercio: la agr icul tura, sala
zón de sardina, y marineria consistiendo las principales ope
raciones comerciales en la venta de ganados, y en la estrac-
clon de sardina pobl . : 308 vec . , 1,056 a lm. con t r . con su 
ayunt. (V.j 
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HIPOTECAS : pago en la i.sla de la Gran Canar ia , prov, de 

Canarias , part, jud de Teguise , térm. jurisd de la An l igua. 
111PPA: mansión del ilinerario romano, escrita en muchos 

códices Ilipa. Prnbab'emente es la Hippo nova de Pl imo, y su 
rediiC' i n mas naUíral á Ohera . 

HIPPO CARPETANOBÜM: c ant. que figura en la hist. 
híspaiio-rnmana, reducida con bastante verosimilitud á la ac
tual v. de Yepes. 

HIPPO N O V A : c. nombrada por Plinio entre las mas cé
lebres sit. eu lo mediterráneo de la región comoiendida en
tre el lielis y el Océano. Es tal vez la misma que figura en 
el itinerario romano con los nomhres de Hippn ó Hipa'. (V,) 

H IRUELA ( la): v, con ayunt. de la prov., aud, lerr, y c, g. 
de Madrid (16 1/2 leg.). parí. jud. de Torrelaguna (3),"dióc. 
de Toledo (30): s i t . entre varios cerros, eu terreno en est>e-
mo desigual y áspero; le combaten con mas frecueticia les 
vientos N ; , y su clima frió , es propenso á reumas : tiene 30 
casas inclusa la de ayunt. escuela de inslruccion primarla co
mún á ambos sexos , á la que concurren 5 niños que se ha-
llaná cargo de un maestro dolado con 60 rs., y una igl. parr. 
(San Miguel) servida por un párroco cu>o cúralo es de entra
da y de presenlacion en concurso : en los afueras de la pobl. 
Se rnruenlra una ermita fSan Roque) sit. en la falda de un 
cerro. Kl térm. confina N . Cardoso; E. Colmenar; S. Puebla 
de la Mujer muer la , y O. Montejo de la Sierra : se encuentra 
en él algo de monte, y varios árboles frutales, v le atravie
sa por el lado E. de la pobl. el r. Jararaa el que desemboca 
en el Tajo: el terreno es malo, frío y Heno de peñascos, cuvas 
largas velas cruzan sus cerros, caminos: los que dirigen á los 
pueblos liniílrofes en mal estado: el correo se recibe de Rui-
trago por los que van al mercado, prod.; centeno, algunas 
legumbres , frutas y leños para carbón : mantiene ganado la
nar l ino , vacuno, y de cerda; cria caza de conejos, perdices, 
jabalíes , corzos y lobos ; y pesca de truchas, pom, : 32 ver, , 
128 alm. cap. prod.: 745,390 rs. imp. 30,369. cont r . ü'65 por 
100 de su riqueza. 

MIRUELA VIEJA : cas. en la prov. de Guadalajara, part. 
jud. de Tamajon , lérm. jurisd. de Peñalba. (V.) 

H ISPAL: FestoAvieno dio este sinónimo de Bétis al r. Gua-
dalqnivir. 

H1SPALIS: en orden á la redeccion de esla insigne c. de la 
España anligua nada hay que decir, sabiendo lodos que es la 
actual Sev i l la . (V.) 

H ISPANES : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gra
do , y felig. de San Martin de Pereda, s i t . á la falda de un 
monte con buena ventilación y clima saludable, pobl , : 4 vec. 
20 almas, 

HITA: v , c e n a y u n l , en la prov.deGuadalajara(4.lrg,),parí, 
jud . de Brilnicga (3), aud. lerr. de Madrid (14), c. g. de Casti
l la la Nueva , dióc. de Toledo (20): s i t . en forma de snf i lea-
t roá la falda de un cerro, en cuya cúspide buho un rasti l lo, 
ya derruido; goza de buena venlilacion v clima templado, 
siendo las enfermedades roas frecuentes , fiebres biliosas y di
senterias: Iiene244 casas, la de ayunt. que sirve de cárcel; 
escuela de instrucción pr imara, concurrida por 80 niños , á 
cargo de un maestro dolado con 2,200 r s . ; otra de ninas á la 
que asisten 60 discípulas y la maestra percibe 1,900 r s . ; hay 
un convento que fué de frailes Dominicos ; dos ig l . parr . , una 
dedicada á San Juan l iau l is la , servida por un cura , cuya pla
za es de primer ascenso y de provisión en concurso; otra S ia . 
Maria y San Pedro , servida por otro cura de igual calegnria 
y provisión que aquel: en la lorre de esta igl. se baila el reloj 
público , y contiguo al templo un bonito edificio de piedra de 
sillería que forma un camarín construido á expensas fie D A u -
tonio de Sesma y Gamboa, se halla en su interior bien ador
nado , con espejos de cuerpo entero y lunas venecianas , me
sas de mármo l , figuras de Genova , un monumento que figu
ra un templete , dedicado á Isabel la Católica , con dos urnas 
de mucho valor y mérilo , y por úl l imo un altar con traspa
rente al de la Virgen titular , laque por medio de un ei l indio 
vuelve el rostro hacia el Camarín ; el cenieiilerio público >e ha
lla al O. como á coopasos de la pobl. , alrededor de la que en 
algunos puntos, se nolan vestigios de antiguos muros, té rm. : 
confina N . Padil la y Copernal ; E . Valdcarenas y THjueqiie; 
S. Rebollosa y Cañizar, y O. Taragudo v Alar i l la ; deniro de 
él se encuentra una fuente de buenas aguas, Irsdesp de Ma-
janary Malaque, y el exmonasterio de Benedictinos, Ululado 
de Sopetran: el te r reno que participa de llano y honduras , e 
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de buena cal idad; comprende un buen monte poblado de car
rasca ; atraviesa el térm. el r. Vadiel y un arroyo que desagua 
en aquel, dentro de la jur isd. caminos: los locales y la caire-
lera que conduce de Madrid á Navarra, co r reo : se recibe y 
despacha en la estafeta de la v . por balijero de Cogolludo que 
la toma y deja en la adm. de Guadalajara. prod. : t r igo, acei
te , vino , legumbres, leñas de combustible y carbonee, y 
buenos pastos , con los que se mantiene ganado lanar , mular, 
vacuno y de cerda; hay caza de liebres , perdices y conejos, 
y en el Vadiel se pescan esquisitas anguilas, na».: la agrícola, 
varios de los oficios y artes mecánicas mas indispensables , 4 
molinos harineros impulsados por el Vadiel . comercio: espor-
tacion del sobrante de frutos y ganado, é importación délos 
art. que fa l lan ; hay dos tiendas de abacería, l ienzos, de algo-
don y quincalla. Fer ias y mercados: de las primeras se cele
bra una el dia 29 de setiembre, cuyo principal tráfico lo cons
tituye el del ganado de cerda: los jueves de cada semana hay 
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mercado , en el que se vende quincalla , verduras y otros ar
ticules de poca importancia, pob l . : 241 v e c . , 987 alm. cap. 
PROD. : 3.181,000 rs. IMP.; 318,100. CONTR.: 24,644. PRESU
PUESTO municipal: 7,800 , se cubre con los fondos de propios y 
arbitrios. 

Menciónase Hita entre las pobl. que de poder de los musul
manes se vinieron á la corona de Alfonso VI . Posteriormente 
jugó también entre las que hicieron la causa de D. Enrique II 
contra su hermano D. Pedro. 

HITA : arciprestazgo de la dióc. de Toledo , prov. de Gua
dalajara ; es dignidad unida al curato de la parr. de Sta. Ma
ría y San Pedro de la misma v. de H i t a , con el cargo de re
coger los óleos y distribuirlos á las parr. del arciprestazgo, 
á las que también ñrcula las órdenes del diocesano: el nú 
mero de pueblos que comprende, sus ig l . , santuarios , erm.( 
sacerdotes y categorías de los curatos, aparecen del estado 

v siguiente: 

P U E B L O S . 

Alaríl la 
Aleas 
Ai'bancon 
Beleña 
Cañizar 
Ciruelas 
Cogolludo 
Copcrnal 
Espinosa de Henares. 
Jocar 
Fraguas 
Fuenlemil lan 
l l e p s 
Hi la 
Mierla (la) 
Monasterio 
Montanon 
Muduex 
Muriel 
Padilla 
Puebla de Deleña. . . 
Rebollosa 
Romerosa 
Sacedon 
Taragudo 
Torija 
Torro Beleña 
Torre drd Burgo. . . . 
Trijueque 
Valdancheta 
Valdearenas 
Valdegrudas 
Veguiílas 

Totales. 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Brihuega. 
Tamajon. 

Id. 
Id. 

Brihuega. 
Guadalajara. 

Tamajon. 
Brihuega. 

Id. 
Tamajon. 

Id] 
Brihuega. 

Id. 
Tamajon. 

Id. 
Id. 

Brihuega. 
Tamajon. 
JSrihuega. 
Tamajon. 
Brihuega. 
Tamajon. 
Sacedon. 
Brihuega. 

Id. 
Tamajon. 
Br ihuega. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Atienza. 

pov inc ia . 

- « : 
• -9 
• < 

< 
a _ o 

27 20 26 1 6 10 47 

CATEGORÍA 
UE LOS CURATOS. 

I1ITEUO DEL CASTILLO: v . con ayunt. en la p rov . , d i ó c , 
aud. terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Castrojeriz 
(2): s i t . entredós cumbres de una elevación regular, dé las 
cuales la una se halla a l N . y la otra al S. , atravesándola un 
grande arroyo sobre el que hay 3 magníficos puentes para el 
servicio del vecindario; el cuma es templado, reina con fre
cuencia el viento N . , y las enfermedades mas comunes son las 
intermitentes y alguna que otra afección de pecho. Tiene 60 
casas inclusa la capitular que es de piedra sillería y ladril lo, 

de escelente arquitectura y con un hermoso arco también de 
piedra ; un castillo al N . de la pob l . , perteneciente al Excrao. 
Sr . duque de Frías , cuyo edificio de figura cuadrada y has-
tanteelevado, estásin cubierta y construidode piedra labrada, 
descubriéndose desde él la inmensa llanura del partido de Car-
rion , hasta las altas cumbres de Guardo , Cervera y Agui lar; 
una escuela de primeras letras dotada con 1,000 rs. y concur
rida por 26 niños ; varias fuentes en el térm. cuyas aguas son 
delgadas y saludables: ig l . parr. matriz (San Cristóbal) , ser-
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vida por nn cura párroco, un beneficiado y un sacristán; fi
nalmente una ermita en él t é r m . , bajo la advocación de San 
Nicolás , situada en un llano á las márg. del r. Pisuerga , la 
cual se unió á dicha ig l . parr. Confina el t é rm. 1N. Arenillas 
de Rio Pisuerga; E . Castrogeriz; S. Pedrosa de Principe, y O. 
Hilero de la Vega de la prov. de Patencia; comprende los des
poblados de San Nicolás y San Pedro deHínojosa. El te r reno 
es de segunda y tercera calidad , y le bañan los espresados ar
royo y r. Pisuerga que en el térm. de esta v. tiene un gran 
puente de piedra en buen estado , nace en las montañas de 
Cervera y sigue su curso por los pueblos de Aguilar de Cam
pó , Herrera , Melgar , la v. que se describe , Torquemada, 
Dueñas, Valladolid y Tordesillas , en cuyo últ imo punto toma 
ya el nombre de Duero, caminos: los que dirigen de Burgos á 
León , y de Villadiego á tierra de Campos, los cuales son de 
ruedas, muy concurridos pero en invierno intransitables para 
los carruages: la coRREsi'ONDENCrA la reciben de Castrojeriz. 
paco . : t r igo, cebada, centeno, avena, yeros, garbanzos, len
tejas y v ino ; ganado vacuno y lanar churro , caza de algunas 
liebres y perdices , y pesca de barbos y bogas, ino. : la agrí
cola y un molino harinero de 3 ruedas en regular estado, á 
las márg. del Pisuerga. pobl . : 56 vec . , 224 a lm. cap. proo. : 
1.212,400 rs. IMP.: 122,623. CONTR.; 5,493 rs. 8 mrs. El PRE-
sui'uiísro municipal asciende á 800 rs- que se cubren con los 
prod. de dicho molino y de una casa mesón. 

HITERO DE L A V E G A : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Patencia (7jeg,), part. jud . de Astudillo (2), aud. terr. y c. g. 
do Valladolid (15): s i t . en una espaciosa vega al estremo E. de 
la p rov . , y dominado de una colina al O . ; le combaten todos 
los vientos , y en especial el de N . ; su clima es frin y las en 
fermedades mas comunes calenturas intermitentes. Consta de 
140 casas de mediana construcción y de 25 á 30 pies de altu
r a , la mayor parle de los calles empedradas y de baslantean 
chura con 2 plazas, una en el centro de figura irregular donde 
está la casa de ayunt. y mesón, y otra confinando con la ¡g l . , 
esta es de buena arquitectura , con paredes , bóveda y lorie 
de piedra de cantería, fabricada en el año de 1565 , su advo
cación San Pedro Apósto l , servida por un cura propio de se
gundo ascenso , dos beneficiados, sacristán y organista; extra 
muros hay una ermita casi arruinada y el campo santo distan
te 500 pasos al E . ; tiene casa de beneficencia para enfermos 
pobres, con la renta de 2,500 rs. ; escuela de primera educa
ción , á laque concurren 40 niños dotada con 1,468 rs. Confi
na el t í ; rm. por N . con Lantadil la; E . y S . con el r. P isuerga, 
y por el O. con Boadiila del Camino. Su te r reno es de media
na calidad y bastante l lano, tiene un hermoso plantío de oli
vas y viñedo; le baña un arroyo denominado la Y a l l a r n a , 
que va á unirse al Pisuerga que también cruza por su térm. en 
el cual hay un magnifico puente de 11 arcos. Los caminos son 
locales y en muy mal estado. E l corüeo se recibe 2 veces á la 
semana por un encargado del a j uní. p r o d . : t r i go , cebada, 
legumbres, algún aceile y v ino ; se cria ganado lanar y vacu
n o , y alguna pesca de barbos y truchas, i n d . : la agrícola. 
comercio: la venia de frutos sobrantes, pob l . : 113 v e c . , 588 
a lm. cap. prod. : 1.082,000 rs. imp. : 21,Ci8. E l presupuesto 
municipal asciende á 2,000 r s . , se cubre con las reñías de 
propios. 

HITERO SECO: v. con ayunt. en la prov. de Palencia(9 
leg.), part. jud. de Saldaña (3), aud. terr. y c. g. de Vallado-
l id (17), dióc. de León (16): s i t . en un valle poco profundo so
bre una superficie llana , presentando una hermosa vista por 
S. y N . : su clima es templado y con buena ventilación , sien
do las calenturas intermitentes las enfermedades mas comunes. 
Tiene 60 casas de mediana construcción y pocas comodidades, 
inclusa la de a y u n t . ; escuela de ambos sexos á la que concur
ren 26 niños y 12 niñas, dotada con 856 r s . , parte de propios 
y parte por retribución de los padres de los alumnos; la i g l . 
parr. es de buena arquitectura, su titular San Migue l , está 
servida por un cura de entrada y 3 beneficiados ; hacia el S . 
del pueblo á 1/2 cuarto de l e g . , se halla la ermita de Sta. Ma
rina bien conservada , y á la cual concurren los vec. el día 18 
de jul io en que se celebra su festividad: inmediatas á la pobl. 
hay dos fuentes de buena y abundante agua , unaal N . y otra 
al S. próxima á la ig l . de donde se surte el vecindario , la pr i 
mera tiene un hermoso pilar que sirve de abrevadero á los ga
nados. Confina el t é rm . por N . con Vil lota del Duque; E . con 
el monte denominado del V i l l a r , y S. y O. Miñanes y Vi l la-
sarracino ; al O. y cerca del pueblo se halla una cuestecita de-

HIT 21S 
nominada la Mota , de figura p i ramidal , en donde se dice hu
bo un palacio de los Sres. condes de l a r a ; en este sitio se han 
hallndo utensilios de cobre de uso doméstico que han venido 
á confirmar esta idea. Su terreno es de buena calidad , disfru
ta de monte y llano , y la parle de O. que es la mas quebrada 
abunda en mata baja de roble , brezos y jaras: hacia el N . del 
térm. nace el arroyo llamado Ya l la rna , qne corriendo al S. 
pasa por Vi l lasarracino, Villaherreros , Villadiezma é Hilero 
de la Vega , donde mucre: es temible en las grande l luvias por 
la mucha acogida que tiene, saliendo de madre y causando 
graves daños en las mejores tierras de labor: los caminos son 
locales y su estado mediano. La corresponpencia la recibe de 
la estafeta de Carrion délos Condes, prod. : t r igo, centeno, 
cebada, avena , muchos y buenos garbanzos , vino y legum
bres; se cria ganado lanar en abundancia, vacuno ,' caballar 
y mu la r ; hay caza de l iebres, perdices, conejos y algunos 
lobos, ind. : la agrícola, comercio: la esporlarion de prod. so
brantes de aquella para loa merendos inmediatos, pobl. : 56 
vec.: 290 a l m . , segun datos oficiales, pero por otros datos se 
dice que consta de 100 vec. y 520 a lm. cap. prod. : 174,000 
rs. imp. : 4,396 rs. 

HITO: I. de la prov. y dióc. de Av i la , part. jud. del Barco 
de A v i l a , and. terr. de Madr id, c. g. de Castilla la Vieja (Va
lladolid), es anejo de la Aldehuela , en cuyo pueblo están in
cluidas las circunslnncias de su localidad , pob l . . y r iqueza 
(V.): tiene sobre 10 casas. 

HITO (el): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (9 
leg.), part. jud. deBelmonte (5), aud. tcr. de Albacete (18), 
c. g. de Madrid (19): s i t . en una allura desde la que se descií 
bre bnslante terreno; su clima es templado y combalido por 
todos los vientos, padeciéndose muy pocas enfermedades. Tie
ne 112 casas de mediana construcción , formando calles irre
gulares , una fuente de agua salobre fuera de la pob l . , de la 
que se surten los vec. , y una ig l . parr. bajo la advocación de 
N t ra .Sra .de la Asunción, servida por un cura de entrada 
y un sacristán. Confína c I té rm. p o r N . con Villasvieja.s (jurisd, 
de Huele): p o r E . con Villarejo de Fuentes; por S . con Almo-
nacid del Marquesado , y por O, con Monlalvo; entre este y el 
Hi lo se halla una laguna , en la cual se crian palos y flamen
cos. E l te r reno es de mediana calidad. Los caminos son loca 
les y su estado regular. L a correspondencia se recibo de la 
estáfela de Monlalvo los domingos, miércoles y jueves, y sale 
los mismos dias. prod. : t r igo, cebada, centeno, escaña ; pa
tatas y aleun v ino ; se cria ganado lanar , caza de liebres, co 
nejos y perdices, ind : la agrícola, comercio: la esporlacion de 
cereales é importación de aceite , bacalao, arroz y demás art. 
necesarios, p o r l . : 110 v e c . , 438 a lm. cap. prod. : 1.396.040 
rs. imp. : 155,959. E l presupuesto municipal asciende á 3 560 
rs , y se cubre por reparto vecinal. Esta v . fué aldea de Mon
lalvo , y constaba de 500 vec. , pero en el año 1700 padeció 
una grande epidemia que la dejó reducida con corta diferencia 
al vecindario qne hoy tiene. 

HITOS (Virgen de los): santuario en la prov. de Cáceres, 
pnrl. jud. y térm. de A'cántara: s i t . 1/4lpg. S . E , de la v. en 
una llanura quedomina muchas lcg . , es de una figura irregu
lar: su fachada principal qne mira al O. tiene 45 pasos de lar
ga , y las laterales 30: en la primera tiene 2 puertas y 2 rejas, 
la piierla de la derecha está precedida por un atrio pequeño, 
formado de 3 arcos de piedra , de cantería y bóveda, en el 
cual se lee esta inscripción: 

Ami ra t . Ancipan. X X X . 
t o n . Luc . Sulp . A . E . pañi. S . S. V . I. L . : 

Que se traduce: A m i r a t . Anc ipans , siendo de 30 años , y 
Lucio Sulpicio , cumplieron de buena gana los votos que ha-
Man hecho levantando esta a ra ; el Lucio Sulpic io a l Dios 
P a n , y A m i r a t á Júpi ter Tañante. 

La ig l . tiene 25 pasos de larga , 9 1/2 de ancha y 4 mas en 
la parte de la media naranja: en el al iar mayor está el camarín 
déla Virgen , el cual con toda la pared está hendido por una 
exhalación desde tiempo inmemorial: está dedicada ala Encar
nación del hijo de D ios , cuya festividad se celebra el 25 de 
marzo. 

HITOS (ios): deh. en la prov. de Ciudad-Real, part. j ud . de 
Infantes, térm. déla Torre de Juan Abad: s i t . entre es tav . , 
Yil lamanrique y Valdepeñas, camino de aquellas á esta , tiene 
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miicl ia eslension, chozos muy grandes y una rasa á mano izq. 
del camino, que sirve para ilescanso de los. viajeros. 

HOCEN1LLAÚ OCEN1I .LA: I. con avunt. en la prov. y 
parí. jud. de Soria (2 1/2 Irfj.), aud. teir. y c. g. de Burgos 
(I9j, diófc deO»mH(8): s i t . en un pequeño cerro con buena 
ventilación y cl ima sano, las enfermedades mas frecuentes 
son las tercianas: tiene 50 casas ; la consistorial; cárcel, es 
cuela de instrucción primaria frecuentada por 27 alumnos á 
cargo de un maestro dolado con 600 rs . ; una ig l . parr. (San 
Esteban) servida puf un cura , cuya plaza es de entrada y de 
provisión real y ordinaria, tkhm. . confina N . Oteruelos; E. 
Cidones ; S. V i l ladervos, y O. To l id i l lo ; dentro de él se en
cuentra una ermíla (San Antonio) y una fuente de buenas 
aguas , que surte ai vei indario para sus necesidades domés
ticas : el TEnnEriO , que participa de quebrado y l lano, es 
arenisco y flojo , comprende cualro trozos de monte pobla
dos de rob'e. caminos ; los Inca es y los que dirigen á So
ria y Burdos, lodos de herradura y en mediano estado, cor
reo: se recibe y despacha en la adm. de Soria por un balijero 
que sálelos viernes y vuelve los silbados, prod. : trigo puro, 
común , centeno , cebada , leñas de combustible y yerbas de 
paslo, con las que se manliene ganado lanar y vacuno; abun
da la caza de per Mees y alguna liebre, ind. : la agrícola, co
mercio : esportacion de algún ganado y lana , é importación 
de losart . dé consumo que fallan pobl : 46 vec. , 182 alm. 
cap. iMP.. 33,258 rs. presupuesto municipal: 1,200, se cubre 
por reparto vecinal. 

HOCINO: monte en la prov. de Cáceres, part. jud . deMon-
tanches, térm. de las Casas de Don Anlouio: s i t . á corla dist. 
al N . de este pueblo, esbi bien poblado de encina con abun 
dante bellota, con la que se ceba gran número de cerdos: per
tenece á los baldíos del part., y es una de las primeras rique 
zas del pueblo. 

HOLGA ; desp. en la prov. de Á lava, part. jud. de Salva 
tierra, ayunt. y térm. de Alegría; liciie una ermita dedicada 
áSan Ju l ián, p i r r . del ant. I., cuyos vecinos pasaron á po
blar la v . de Alegría, según consta del privi legio de funda
ción dado por Alonso XI en Sev i l l a , ano 1337. 

H O L G U E R A . I. con ayunt. en la prev. y aud. terr. de Cá
ceres (9 leg. ) , part. jud. y dióc. de Coria (3), e. g. deEstre-
madura (Badajoz 23): s i t . en un llano algo bajo con relación 
á sus inmediaciones , es de clima cálido y enfermizo ; reinan 
todos los vienlos, y se padecen intermilentcs y consiipados 
bastante perlinaces: tiene 83 casas reunidas en calles irregu
lares , empedradas y sucias , con plaza bastante anchurosa, 
casa d e a y u n l . , cárcel é ig l . parr. dedicad i á Sta. Marta 
Magdalena, con curato de entrada y provisión ordinaria; una 
ermita con culto público, y en los afueras una fuente para 
uso de los vec. Confina el t é rm . por N . con el de Galisleo, 
Hiolohos y el r. Alagon ; E. el misino Riolobos ; S. Grimaldo; 
O. Torrejoncillo, eslendiéndose 3/4 leg. de N . á S . , lo mismo 
de E . á O. , y comprende 2,000 fan. de tierra de labor que 
alternan en suertes en el sistema de barbechos , y un monte 
de 89 fan. pob'ado de encina: le baña un arroyo que entra 
en la rivera de Cabezón, secándose con frecuencia: el TERRENO 
es llano la mayor parle; aunque se bailan algunas colinas en 
todas direcciones, de secano, tenaz y algo pedregoso: los 
caminos vecinales, y también cruza de S. á N. la carretera de 
Estremadura á Cast i l la : el cor reo se recibe en Galisleo por 
los mi-smos interesados, prod. ; trigo, centeno , cebada , vino, 
poco aceite ; se manliene ganado lanar , cabr io, vacuno , de 
cerda, caballerías de carga y labor, y se cria caza menuda y 
animales dañinos, pob l , : 80 v e c , 438 alm. cap. prod.: 
867,600 rs. I.MP: 43,380. CONTR.: 5.828 1S. 2 mis . Este pue
blo perteneció antiguamente á la jnr isd. de Gal is leo: en el 
dia se ha agregado a su ayunt. la v. de Grimaldo. 

HOI.ON ú I IOLLON: c. mencionada en Liv io, ennorida-
menle la misma que en hs medallas se halla escrila llolnnt y 
en PamppnioMela l lolnnl igi del mismo modo que en Pl in io. 
Su reducción mas probable nos persuadimos ser á Gibraleon, 
cuv o nombre conserva aun su huella si se ha formado de G i -
bel-Iiolon. 

HOLOPOS: cas. en la prov. de Granada, part. jud . de Is-
nallnz. term. junsd.de la Peza, f e l k .de fíiezmn (V.) 

H U L L E R A : cortijo en la prov. de Jaén , part. jud. do V i -
l lacarnl io. térra, jnr isd. de las v. mancomunadas de Iznalo-
ref, Sonhue la , Vil lanueva del Arzobispo y Yil lacarri l lo • s i t . 
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á 1/2 leg. al N . de este últ imo punto, comprendiendo 190 
fan. de primera, segunda y tercera calidad. 

HOLLÓ : cas. en la prov. de L u g o , ayunt. de Begonte 
y felig. de Sania María do Castro. (V ) pob l . : un vec . , 5 
almas. 

HOM A ú OMA: barrio en la prov. de V izcaya , part. j ud . do 
Marquina, térm. de Corlezubi. 

HOMAR (so): predio en la isla de Mal lorca, prov. de Balea
res, part. jud . de Pa lma , térm. jur isd. de la v. de Bu-
ñola. 

H O M A R A R E S : cortijada en la prov. de Jaén, part. jud . do 
Segura de la Sit-rra. 

H O M B R A D O S : I. con aynnt. en la prov. de Guadalajara 
(24 l e g j , parí. jud. de Molina (3), aud.. terr. de Madrid 134), 
C- g. de Castil la la Nueva, dióc. de Sigúenza (14): s i t . en un 
cerro con esposicion al S , , y combalido principalmente por 
los vientos N . y O . , las enfermedades mas comunes son reu
mas : licué 64 casas ; la consisloi i a l ; escuela de instrucción 
primaria frecuenlada por 20 alumnos, á cargo de un maeslro 
á la vez sacristán, dolado por el primer concepto con 5 cele
mines de Irigo por cada vecino, y 2 por cada uno de los dis
cípulos; hay una [losada con pocas comodidades, y una ig l . 
parr. (La Asunción) servida por un cura de prov. real y or
dinaria previo concurso; fuera de la pobl. á dist. de 300 pasos 
hay una fuente de abundantes y buenas aguas, con su caño 
y pilones, surle al vecindario para sus necesidades domésti
cas y para ibrevar los ganados, tk rm. : confina N . Campil lo; 
E. El Povo; S. Morenilla, y O. Caslellar ; dentro dfe él se en-
euenlran varias fuentes y manantiales ; la ermíla de la Sole
dad y la de San Segundo, y los desp. de Bolera y Alcalá, co
nocido este último ahora con el nombre de Gasones: el t e r r e 
no lerlilizado en parle por las aguas de las fuentes y un ar-
royuelo que corre de N . á S. , participa de llano y sierra, 
con algunos cabezos sueltos, en lo general es de mediana ca
lidad, comprende una deh. boyal llamada la Serre l i t la , po
blada de marojo y cagigo con buenos pastos ; olra que dicen 
t\e Alcalá con estengo prado, y un trozo de arbolado de ro
ble ; la tilulada Dehasi l las, también con monte bajo y esce-
lenles pastos ; la paite de la s ier ra, sit. al N . , tiene arbolado 
de ruble, marojo y eslepas, caminos : los loca'es y la carretera 
que dirige de Molina á Teruel, cor reo : se recibe y despacha 
en la adm. de Molina, por un cartero que pagan varios pue
blos, prod. : Irigo puro , centeno, cebada, avena , gui jas, len-
íejas, guisantes , yeros , patatas y algunas verduras ; se cria 
ganado lanar, cabi io, vacuno, mular, asnal y de cen ia ; caza 
de liebres, conejos, perdices y a'gun venado, ind.: la agríco
la y una prensa para sacar cera, de la cual se sirven los pue 
bles inmediatos, comercio: esportacion del sobrante de frulos, 
ganado y lana,é importación de los art. de consumo que 
fa l lan ; hay una tienda de abacería mal surtida, pobl ; 35 
v e c , 124 a lm. cap. prod. : 567,500 rs. lmp.: 45,400. cob t r . : 
2,362. presupuesto nun ic ipa l : 2,000, se cub e por reparto 
vecinal. 

HOMBRE: I. en la prov. de la Coruña, avnnt. de Alvcdro 
en la parr. de Almeíras, y f t l ig. de San Julián de A lme i -
ras. (V.) 

HOMBRE (S ta . M^r ia de); felig. en la prov. de la Coruña 
5 leg.), dióc. de Santiago (13), part. jud. y aynnt. de Pnen-
tedeume (1/2): s i t . sobre la orilla izq. del Eumc , cst rmlun-
dose hasta Noguerosa por la márg. del brazo de mar ó r ia : 
clima templado y sano: tiene unas 120 casas distribuidas en 
los I. de Aure la , Calir iai io\a , Chao de Hombre , B nizi longa, 
Bufarda, Eumo, Medina, Peleira, Pipo, B igur i ra , Riolongo y 
Viso que cuentan con muchas y buenas fílenles. La ig l . parr. 
(Sla. María) es l inira. E l té rm. confina por N . con el mar y 
r. Eume; al E. Sta. Marina de Tabnada; por S. San Cosme do 
Noguerosa, y por O. la citada ria de I'ueiilcdi ume : el t e r r e 
no es un fértil valle que se va elevando hasta formar una 
cord. escasa de arbolado; los caminos son Incales y malos , y 
el correo en la cap. del parr. por la adm. de üclanzos. prod.: 
vino, maíz, trigo, centeno, patatas, castañas, legumbres, fru
tas, madera de robles y castañosde la abundanle arboleda 
que tiene á ori l la del Eume. Cria ganado vacuno, de cerda y 
lanar; hay pesca y caza ; algunos molinos harineros y varios 
meneslra'esde primera necesidad, pob l . : 119 v e r . , 039 a lm. 
conth. con su a \unt . (V.) 

HOMDREIRO (San M a r t i n de) : felig. en la p rov . , d i ó c , 
part. jud. y ayunt. de Lugo (t 1/4 leg. ) : s i t . en la confluen-
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cia de los r. Miño y N a r U sobre la margen der. de ambos: 
CUMA frió y sano. Tiene 21 c.ksks en los I. de Amedin, Ban-
delo, Cr is t im i l , Riazon y Rigueiro; 2 fuentes y varios ma
nantiales de buenas apnas. La lf,V. p.irr. (Sun Mart in) , es 
matriz de San lísleban dií Camoeira con curato de entrada, 
de preíentacinn la ica l ; el cementerio se halla en el á l r io , con 
basliinle ventilación, y time una ermita (San Roque) al sitio 
de liezon. El té rm. se estiende á 1/2 leg. de E . á O . , y algo 
mas de N. á S. Confina al N . con el r. N a r l a ; al E. con el 
M ino ; por S. con la felig. de A d a y , y por O. con Outeiro y 
Camoeira: hay varios arroyos y tiene un puente de madera 
inmediato á la ferr. de Plá: ademas el Narla se pasa por el 
vado de Frasna'es, y aun el Miño se vadea también en el 
verano por el sitio Ibimado Porto .Sanjillao. El te r reno , aun
que arenoso y pedregoso, es bastante fértil en la parle de 
las riberas: los montes de Frasnales, Gándara y Monte de 
Rey son peñascosos y raros, producen sin embargo brezos 
y matas bajas, conocidas al l i con el nopjbre de carpazas: 
hay sotos poblados de robles y castaño», asi como algunas 
deh. ó chousas de propiedad particular. Los camií.os que se 
dirigen á San Esteban y el que desde Lugo va á la feilg. de 
C o l a , son malos. E l cor reo se recibe al día siguiente á su 
llegada á Lugo. proo. : centeno, p.tatas, maíz, t r igo, ce
bada , nabos, l ino , castañas , hab.ts, otras legumbres y com
bustible : cria ganado vacuno, cerdoso y lanar; hay caza de 
liebres y algunas aves, y se pescan truchas, pe-ees y saino 
sas anguilas, ind. : la agrícola, una herrería sobre el Nar la, 
hoy de propiedad de D. Buenaventura Plá , donde se forja 
fierro procedenle de los criaderos de Lousadela y Piedra-fi la; 
2 molinos en el Miño y arroyo de Paza, y fabricación de 
carbón, comercio: el que le proporciona su ganado, los prod. 
de la ferr. y el carbón que esporlan para Lugo y feria de 
Cola. POBL.: 2t veo. , I d í a lm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

HOMI5DAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt de Pravia y 
felig de Sta. María de Víllavali-r: srr. á la parte oriental de 
la sierra de San Isidro, la cual llene origen en el punto de
nominado San Antonio de Pugadolro y se prolonga ha.,ta el 
1. de, Eaed) , for nando dos encanil las. El te r reno es pen
diente , y el cuma frió. prod. : buena escanda, patatas, maíz, 
habas y otros fruios. POBL.: 15 vec . , 62 alm. 

HOÑ C A S T I E L L O : cas. en la prov. de I lnescí , pr.rt. jud . 
de Roltaña , térm. jurísd. de Sa-puna. 

H O N C A L A : v. con ayunt. en la prov. de Snría (5 leg.), 
part. jud. de. Agreda (6), aud. tetr. y c g. de Burgos (-22), 
dio-. deCdahorra y La Calzada (11): s i t . entre la sierra de 
su nombre y la del Cayo , le combate principalmente el vien
to N. que hace sn cuma frío y propensa á pulmonias. Tiene 
70 casas , la consistorial que sirve de cárcel; escuela de ins
trucción primaria frecuentada por 50 alinnnos de ambos 
sexos, á cargo de un maestro dolado con 900 rs ; 2 fui nles 
de finas y saludables aguas, una ig l . parr. (San Mil lan) 
aneja de la de San M igue l , de San Pedro Manrique, tkbn. 
confina N . Montavcs ; E. Ventosa y To r re ; S. Cast i l f r io, y 
O. el Col lado; dentro de él se encuentran varías fuentes y 
manantiales, y una ermita (Ntra. Sra. del Pilar). El te r reno 
es escabroso y de inferior cal idad; comprende una deh. en 
la que brota un r iach. , denominado el Tocón, que corre de 
O. á E. caminos: los locales y los que dirigen de Vanguas y 
San Pedro Manrique á Sor ia , todos de herradura, en buen 
estado, c o r r e o : se recibe y despacha en la adm. de Soria 
por el balíjero de San Pedro Manrique, proo. : trigo común, 
algo de puro , centeno, ceba la , avena, guisantes, lentejas, 
patatas, cáñamo, lino y buena hortaliza ; se cria ganado la
nar l ino, vacuno y yeguar para la agricultura; caza de lie
bres y perdices, m n . : la agrícola y recríacion de ganados, 
hay un molino harinero que solo muele constantemente en 
invierno, pues en el verano disminuyen l i s aguas del Tocón 
que l e i m p u l s i n , y anda á represa, comercio: esportacion 
dál sobrante de f ru los, ganado y lana, é importación de los 
ar l . de consumo que faltan, p o f l . : 60 v e c , 250 alm. cap. 
imp. : 37,301 rs. presupuesto mcnicipai.: i,240 r s . , se cubre 
con los prod. de la rastrojera que ceden los propietarios al 
efecto, v en caso de déficit se procede á un reparto vecinal. 

H O N C A L A D A S ( las) : 1. con ayunt. en la p rov . , aud. 
terr. y c g. de Valladolid (11 leg.), part. jud. de Olmedo 
(4 ) , dióc. de Avi la (10 1/2)- s i t . en una eslensa l lanura, 
sobre terreno pantanoso; su cuma es enfermizo y muy pro
penso cá liebres intermitentes. Tiene U casas y una ig l . parr. 
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de entrada (La Asunción de Ntra. Sra . ) , servida por un cura 
cuya plaza es de entrada y de provisión real y ordinaria, 
junto al altar mayor hay un sepulcro en el que yacen los 
restos mortales de los marqueses de Teran D Lorenzo Gu
tiérrez de Mendoza, su esposa Doña María Ribera, y su hijo 
D. Diego, que fallecieron el primero en -28 de enero de 1 578, 
la segunda en 20 de mayo de 1577, y el tercero en t 5 8 i , 
según resulta de una inscripción puesta en el mismo sepul
cro , en la que también constan algunas mandas pías que de
jaron dirhos señores; el cementerio .'e halla á unos 10 pasos 
de la parr. , cercado de tapias de tierra que se están arrui 
nando: fuera de la v. se encuentra una fuente de abundantes 
y buenas aguas, que se creen medicinales, proveen al ve
cindario para beber y demás necesidades domésticas, for
mándose de su sobrante un arroyo en el que abrevan los ga
nados, térm. : confina N . desp. df Serranos de Arévalo ; E . 
Hüiiquilana ; S. desp. de San Muñoz, y O. Lomo-viejo; den
tro de esta (ireiinferencia se encuentran varios manantiales 
y el co l . red. de San Llórente, en el que hay una casa de 
labor con las correspondientes oficinas, la que asi como el 
terr. de dicho coto pertenece al marques de Gallegos. E l te r 
reno es llano y pantanoso, como se ha indicado; abraza so
bre 800 obradas en esla forma : 50 de primera calidad , 300 
i l esegnnd i , v las restantes de tercera; ademas del mem io-
nado arroyo le baña el r. Zapardiel, que pasa á 1/4 de leg. 
de la pobl. CAMINOS: b'S locales, intransitables en el invierno, 
y la carretera de Avi la á Medina del Campo que cruza to-
c indi i al 1 pnon.: trigo, cebada, centeno, algarroba y gar
banzos; se cría ganado lanar, y el mular y vacuno necesa
rio para la labranza, pübe. : 10 v e c , 40 a lm. Cap. prod.: 
83.000 rs. imp.: 8,831. co.ntr. : 1,641 rs y l l mrs. presu
puesto municipal 700 r s . , se cubre con los prod. de unas 
tierras de propíos y reparto vecinal. 

MONDO: arroyo en la prov. de Cádiz, part. jud . de Me-
dina-Sídonia. Nace junto al cortijo del Tío Romero, á 1 leg. , 
al S E . de Paterna, atraviesa los caminos desde esta v . á 
Tarifa y Medina, y pasando por el cortijo de la Angostura 
desagua en el Salado de Paterna. 

H O N D O : arroyo en l a p r o v . d e Cádiz. Nace en la sierra 
de San Cristóbal la baja, atraviesa el camino de Jerez á San-
lúcar, pasa por el Barroso el cortijo de la Fiorida y desagua 
en la corladura del Guadalquivir. 

M O N D O : arroyo en la prov. de Córdoba, part. j ud . y 
térm. de Montílla. 

MONDO: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud . de Es-
lepona, térm. de Jiiliríque la Nueva. 

HONDÓN: díp. en la prov. de Murcia , part. jud . y térm. 
juri>d de Cartagena. (V.) 

HONDÓN (e l ) : cas. déla prov. de Al icante, part. jnd. y 
térm. jurísd. de Monúvar : s i t . hacia el O . , y comprende 
unos 50 cortijos, la mayor parle reunidos , una ermita en la 
que se dice misa por el ecl. que nombran y pagan los inura-
dores, una venta ijue sirve de hospedage, y alalinos pozos 
y aljibes de buenas aguas. El te r reno aunque llano ee feraz 
siempre que acuden l i s l luv ias, y prod. cereales, anís y 
vino. pom..: 50 v e c , 230 alm. 

HONDÓN DE LAS N I E V E S : 1. con ayunt de la prov. de 
Alicante (6 horas) , pa r t . j ud .de Novelda (3), aud. terr. y 
c. g. de Valencia (33), dióc. de Oríbnela (7), adm. de rent. 
de Elche (4): s i t . al estremo meridional di I part. en terreno 
l lano, aunque en medio hay una montanita donde está la 
i g l . ; le balen tolos los vientos, y mas panirulanneute los 
del E. , con cl ima templado y saludable. Tiene sobre 142 
casas que forman cuerpo de pobl. y 109 esparcidas por el 
campo; escuela de niños a la que concurren 20, dotada con 
1,50o r s . , otra de niños con la misma asistencia y 800 rs. 
de dotación; igl , parr. (Ntra. Sra. de las Nieves), de primer 
ascenso, fundada en 1747 por el oh. D. Juan Elias Gómez 
de Teran , y servida por un cura de provisión real ó del or
d inar io, según el mes de la vacante en riguroso concurso; 
tina ermita del común de labradores que la sostienen , nom
bran y pagan a! ecl. que dice m isa ; un cemenle»io en parnge 
venti lado, un aljibe ¡unto al pueblo de la cabida de 63,000 
cántaros de agua, y una balsa de 30,000, que se llenan de 
las lluvias y sirven para el consumo de los moradores, asi 
como la de algunos pozos por ser algo salados, solo se uti
lizan para las caballerías y ganados. E l térm. confina por N . 
con el de Novelda (3 horas) ; E . Aspe (2) ; S. Crevillente y 
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Albatera (2 el primero y 5 el segundo), y O. Orihuela (7), 
y el Pinoso (part. de Monóvar, 5). En su radio se encuentra 
el cas. Hondón de los Frailes (V.); y algunos montes que 
forman cord., en los que se ve una hermosa cantera de pie
dra jaspe. El terreno es todo secano y de regular calidad, 
plantado de olivos y viñedos. Los caminos son locales y no 
muy buenos. pRon.: granos, aceite y vino; si hay algún so
brante de este último se lleva á Orihuela y Murcia: mantiene 
sobre 2,000 cab. de ganado lanar, y caza de perdices, wd.: 
la agrícola, 6 fáb. de aguardiente y 4 molinos de aceite. 
poiiL.: 253 vec., 1,378 alm : la riqueza y contr. van in
cluidas con Aspe, en cuyo art. se equivocaron involuntaria
mente, debiendo ser el cap. peod. : 13.617,667 rs. imp.: 
719,115. conté.: 154,211. El pueblo del Hondón perteneció 
á la jurisd. de Aspe, teniendo solo un ale. p. hasta el año 
1839 en que consiguió segregarse de aquella v . , formando 
municipalidad independiente. 

HOMDOIN DE LOS FRAILES (el): cas. con ale. p. de la prov. 
de Alicante, part. jud. de Novelda, térm. jurisd.del Hondón 
de las Nieves: sit. en una hondonada que circundan alias 
sierras , en donde se encuentran sobre 40 casas propias para 
las labores del campo. El terreno que abraza es de regular 
calidad, aunque escasea de aguas por carecer de manantiales; 
sin embargo en tiempos lluviosos llega á inundarse todo el 
terr. como si fuera una laguna. Este cas. dependió hasta el 
año 1841 de Redovan (part. de Orihuela;, de cuyo pueblo se 
desmembró agregándole al Hondón de las Nieves por decreto 
del gobierno. Era de señorío de los PP. Dominicos de Ori
huela, habiendo quedado como bienes nacionales. 

HONDONADA (la) : casa de campo en la prov. de Cuenca, 
part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Zafrilla. 

HONDURA: ald. agregada al ayunt. de Barbalos en la prov. 
y dióc. de Salamanca (9 leg.), part. jud. de Sequeros (4), 
aud. terr. y c. g. de Valladolid(30): sit. en una hondonada 
rodeada de varías colinas con buena ventilación y clima sano 
Tiene 25 casas de mediana construcción; una igl. agregada 
a la parr. del Escurial de la Sierra y un cementerio que en na
da perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N. 
con Iñigo ; E. Herguíjuelade la Sierra; S. San Domingo y O. 
su matriz. El terreno es flojo y pizarroso y en él hay una 
deh. de bastante estension con monte de encina y bastante 
matorral de roble, prod. : trigo, centeno y algunas semillas; 
criase ganado de todas clases que aprovechan los pastos de la 
deh. y hay caza de conejos, perdices y liebres, pobl.: 23 vec, 
loo alm conth. con su ayunt. 

HONGUERAS (las): casa de campo en la prov. de Cuenca, 
part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salvacañete. 

HONOR: predio en la prov. de Baleares, parí. jud. de Pal
ma , térm. jurisd. de la v. de Ruñóla. 

HONORATO; santuario derruido en laprov.de Lérida, 
Sart. de Solsona : sit. en la cima de una montaña elevada á 

ist.de una leg. al N. de Peramola. (V.) Este punto ha exis
tido fortificado por las tropas de D. Ccárlos durante la pasada 
guerra civil, sirviendo de depósito de los prisioneros pudien
tes que les servían de rehenes, exigiendo por su rescate cuan
tiosas sumas, hasta que en 1840 fué demolido por las tropas 
de la Reina. 

HONOSCA: vencida, dice Tito Livio, la armada cartaginesa 
en la boca del Ebro por la de los Escipiones, quedó ésta due
ña de toda la costa del Mediterráneo, y tomando el rumbo de 
Cartagena, aportó á Honosca, y los soldados habiendo des
embarcado á fuerza de armas, se apoderaron de la c , y la sa
quearon, volviendo á embarcarse para continuar su viaje. La 
situación mas probable entre las muchas que con notable des
acierto se la han asignado, donde hoy Nusia que presenta te-
dos los restos de unac. floreciente en otro tiempo, y cuyo 
nombre Nusia ha podido formarse del antiguo Honosca. 

HONQUILANA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Olmedo (4), dióc. 
, 1^v),?,(,1): S1T- en 1;l fa'da de un cerro , que en dirección 
de E. a S. corre elevándose y le resguarda de los vientos de 
E.; goza de buena ventilación, por los demás puntos, y su 
clima es sano: tiene 6 casas y una igl. parr. de entrada (La 
Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura de provisión real 
y ordinaria; el cementerio se halla en unos graneros conti
guos a la parr., que se hallan sin techo y medio arruinadas 
sus paredes; como a 300 pasos de la pobl., está la fuente de 
que se surte el vecindario para sus necesidades domésticas, 
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tiene un caño y un pilón para abrevadero de los ganadosJ 
térm. : confina N. Ataquines; E. San Pablo; S. Palacios de 
Goda, y O. Muríel y Honcaladas: el terreno fuera del cerro 
en que está el pueblo, es llano y abraza 800 obradas en esta 
forma : 200 de segunda calidad , y las restantes de tercera; 
comprende ademas dos pequeños prados de pastos, caminos: 
los locales en mal estado, y la carretera de Madrid á Galicia, 
que pasa á tiro de bala de la pobl. prod. : trigo, cebada , cen
teno, algarroba y algún garbanzo; se cría ganado lanar y el 
vacuno y mular que se destina ala labranza, mn.: la agrícola. 
pobl.: 6 vec , 20 alm. cap. prod.: 88,310 rs. imp.: 8,831. 
contr. : 1,281 rs. 1 mrs. presupuesto municipal 207 rs. se cu
bre con los fondos de propios y arbitrios. 

HONRUBIA : 1. con ayunt. de la prov. y dioc. de Segovia 
(14 leg.), part. jud. deRíaza(6), aud terr. ye . g. de Madrid 
(24): sit. en la carretera que conduce de Madrid á Burgos por 
Somosierra, en un suave declive con esposicíon al N. y ro
deado de cuestas bastante escabrosas ¡ le combaten los vien
tos N. y su clima es mediano.- tiene sobre 80 casas de mala 
construcción; una plaza; casa de ayunt. en la que hay un cepo; 
casa de postas; una posada pública; escuela de instrucción 
primaria común á ambos sexos, cuyo maestro recibe de dota
ción unas 20 fan. de trigo pagRdaspor los padres de los niños 
que á ella concurren; un pozo de buenas aguas délas que se 
utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr. (San Cristo-
bal) servida por un párroco , cuyo curato es de primer ascen
so y de provisión real y ordinaria: el cementerio se halla al 
N. en parage que no ofende la salud pública. El term. se es-
tiende 5/4 leg. deN. á S. y una de E. áO. , y confina N. Par
dilla ; E. Villaverde y Víllalvilla; S. Caravías y Rodales , y 
O. Fuentenebro; se encuentra en él una ermita (Ntra. Sra. 
del Lirio) propiedad del pueblo y sostenida por los fieles; un 
pequeño plantío de álamos blancos; varios prados que crían 
buena manzanilla y algún viñedo: el terreno es escabroso y 
de secano; muy escaso en producciones, caminos: los que di
rigen á los pueblos limítrofes, y la carretera de Madrid á 
Francia que pasa por el centro del pueblo: el correo se recibe 
todos los dias en Aranda de Duero por los mismos interesados. 
prod.: trigo morcajo , cebada , centeno , avena , algarrobas y 
vino; mantiene ganado lanar, vacuno de cerda y cría caza de 
conejos, perdices y alguna liebre, ind. y comercio; la agrícola; 
cría de cerdos pequeños que luego venden con ventaja; é im
portación de los art. de que carecen de los mercados de Aran
da de Duero, pobl. : 56 1/2 vec, 220 alm. cap. imp., 35,165 rs. 
contr.: según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 
por 100. 

HONRURIA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca 
(8 leg.), parí. jud. de San Clemente (4), aud. terr. de Alba
cete (14), y c g. de Castilla la Nueva (Madrid 24): sit. en 
una hondonada que la cruza una acequia por el arrabal de 
San Roque, con cuma templado y combatida por los vientos 
de E . , O. y algunas veces por el de N . ; las enfermedades mas 
comunes son pleuresías y catarrales. Tiene 450 casas inclusa 
la de ayunt., la mayor parte de pobre construcción y de un 
solo piso formando calles mal empedradas y sucias, y una 
plaza cuadrada muy pantanosa en invierno por la mucha aco
gida de aguas que tiene; hay escuela de ambos sexos, á la 
de niños concurren 90, y esta dolada en 2,000 rs. y la de ni
ñas frecuentada por 3o, no tiene dotación fija y sola la retri
bución de los padres de estas; la igl. parr. es de buena fáb. 
su advocación Ntra. Sra. de la Asunción, servida por un cura 
de térm. y de nombramiento real ó del diocesano , según en 
los meses en que vaca , un beneficiado , un teniente y un sa
cristán, por ayuda de parroquia tiene la ermita de la Cara de 
Dios, y otras tres en el térm., Sta. Ana, San Roque y San 
Gregorio, la cual está en un ameno valle á 1/4 leg. de la pobl. 
rodeada de 1,000 carrascas, las que se han respetado aun en 
las mayores escaseces de leña. Confina el térm. con el de Val-
verde , Pínarejo Buenache y Cañábate, en él se hallan las 
casas del monte de Santiago, casa de Alejo, desp. de laMo-
tilla y casa de San Gregorio. El r. Júcar pasa por el estremo 
E. y N. Los caminos son locales: carreteros y de herradura y 
cruzan los que dirigen de Cuenca á la Mancha y de Madrid á 
Valencia en mal estado. La correspondencia la recibe de Val-
verde y de San deméntelos miércoles, viernes y domingos, 
y sale los mismos dias. peod. : trigo de todas clases, cebada, 
centeno, avena, garbanzos y guijas: se cria ganado lanar de 
buena calidad; mucha caza de liebres, conejos y perdices, ind.: 
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la agrícola, comercio: la esportacion de cereales, pobl. : 468 
v e c , 1,861 alm. cap. p rod . : 3.374,400 rs. imp. : 168,720. 
E l presupuesto municipal asciende á 8,000 rs. y se cubre con 
el producto de las fincas do propios. 

H O N S A R E S ; cortijada en la prov. de Jaén, part. jud. de 
Segura de la S ier ra, terna, jur isd. de Vi l lar - rodr igo. (V.) 

H O N T A L B A : deh. en la prov. de Toledo, part. jud. y térra, 
de Illescas: es térm. desp. y está calculado oficialmente su 
cap. prod. en 600,000 rs. y el imp. en 15,000. 

H O N T A L B A : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de 
Navahermosa, térm. de el Pulgar. 

H O N T A L B A R O : cas. en la prov. de Sor ia , part. jud. de 
Agreda , térm. jur isd. de Aldeaelcardo. 

I IOMTALBILLA : desp. en la prov. y part. jud . de Sor ia, 
lérm. jurisd. de Carbonera. 

I10ÑTALB1LLA: 1. con ayunt. de la prov, y dióc. de Sego-
v ia (8 leg.), part. jud. de Cuellar (3), aud. terr. y c. g. de 
Madrid (22). srr . en el llano de una pequeña subida , le com
baten bien los vientos ; y su cuma es f r i ó , |padeciéndose por 
lo común, tercianas y cuartanas. Tiene 17 casas distribuidas 
en 5 calles y una plaza, casa de ayunt. en la que está la cár
cel; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á 
la que concurren 40 alumnos , que se hallan á cargo de un 
maestro dolado con 1,100 r s . , una fuente de buenas aguas de 
las que se utilizan los vecinos para sus usos y una ig l . parr. 
(San Pedro en Cátedra), servida por un párroco ; cuyo curato 
es de segundo ascenso y de provisión real y ordinar ia; hay 2 
ermitas arruinadas y un cementerio, en parage que no ofende 
la salud pública. E l té rm. confina N . Adrados; E . Torreci
l las; S. La Lastra, y O. Frumales y la Aldehuela: se cstiende 
3/4 de leg. de N . á S. y 1 de E . á O . , y comprende un desp. 
titulado llontariego, sobre cuyas ruinas se han edificado va
rios corrales cubiertos que sirven de abrigo á los ganados; un 
pinar negral grande y bueno, que prod. para fáb., las mejores 
maderas que se conocen por el pa is , y un prado de yerba 
para los ganados del pueblo. E l ter reno es de segunda y ter
cera calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes 
y el que va á la ribera del Duero que cruza por el mismo 1. 
E l cor reo se recibe de Cuel la r , 3 veces á la semana, por car
ga concejil, prod. : trigo, cebada, centeno, avena , garbanzos, 
muelas y rubia; mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, mu
lar y yeguar, cria caza de liebres, ind. : la agrícola, comercio: 
está reducido á 2 tiendas de comestibles y esportacion de lo 
sobrante, pob l . : 132 vec . , 502 alm. cap. imp.: 88,034 rs. 
con t r . : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 
por loo . E l presupuesto .municipal asciende á 3,000 r s . , que 
se cubren con el producto de propios. 

H O N T A L B 1 L L A D E A L M A Z A N : 1. con ayunt. en la prov. 
de Soria (9 leg.), part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g . 
de Burgos (30), dióc. de Sigüenza (6). s i t . en llano con libre 
ventilación y clima fr ió, las enfermedades mas comunes son 
reumas: tiene 81 casas , la de ayunt . , escuela de instrucción 
pr imaria, frecuentada por 29 alumnos á cargo de un maestro, 
á la vez sacristán, sin mas sueldo por el primer cargo , que la 
retribución que satisfacen los discípulos ; hay una fuente de 
buenas aguas que provee á las necesidades del vecindario , y 
una ig l . parr. (Sta. Eulal ia de Mérida), servida por un cura y 
un sacristán, té rm. ; confina N . Torremediana y Sauquil lo; 
E . Adradas; S. Alcubi l la de las Peñas , y O. Jodra de Cardos: 
dentro de él; se encuentran dos ermitas (San Bernabé y Sta. 
Cruz), y un antiquísimo torreón de piedra, sit. en un cerri lo, 
sobre el camino de Adradas; á sus inmediaciones se oye de 
continuo un ruido subterráneo, que indica ser de alguna cor
riente de agua , confirmando mas esta idea , la circunstancia 
de aumentarse el estrépito, en tiempo de lluvias. E l te r reno 
llano por el E . y S . , y quebrado y áspero por N . y O. , pues 
lo forma una sierra que se desprende de las de Morón , es ári
do y de mala calidad; comprende una dehesa de pastos y un 
pequeño monte encinar, caminos: loslocalesy los que dirigen, 
de Almazan ;á Sigüenza , y de Berlanga á Aragón ; todos de 
herradura, cor reo: se recibe y despacha en la estafeta de A l -
mazan, prod.: trigo malo, cebada , avena, garbanzos, lente
jas, yeros, miel, leñas de combustible y yerbas de pasto , con 
las que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular y caballar. 
ind. : la agrícola, un telar de lienzos ordinarios y la recriacion 
de colmenas, comercio: esportacion de algún ganado, lana, 
colmenas y ¡miel, é importación de los art. de consumo que 
faltan, pobl . : 65 v e c , 270 a lm. cap. imp.: 71,824 rs. 
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I10NTALBILLA DE Y A L C O R B A : 1. con ayunt. en la p r o v 

y part. jud. de Soria (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgo8 
(21), dióc. de Osma(10 1/2). s i t . en una colina con l ibte 
ventilación y clima fr ió, las enfermedades mas comunes , son 
fiebres catarrales: tiene 5 casas , la de ayunt. que sirve de 
cárcel, una fuente de buenas aguas y una ig l . parr. (Sta. Cruz) 
aneja de la de Mart ialay. térm. : confina con los de Duañe, 
Aleonaba, Martialay y granja de la Salma. E l te r reno es 
arenisco y flojo ; comprende un pequeño monte poblado de 
encina y chaparro, caminos: los que dirigen á los pueblos l i 
mítrofes, correo: se recibe y despacha en la adm. de Sor ia, 
por balijero. prod. : trigo común y centeno ; se cria ganado 
lanar y las caballerías necesarias para la agricultura; caza de 
liebres, pobi,.: 4 v e c , 17 a lm. cap. imp.: 5,108 rs. E l presu
puesto municipal 200 , se cubre con el producto de las yerbas 
del térm. que se venden á los ganaderos. 

HONTALB1LLA D E L TORMO: granja en la prov. y part. 
jud. de Soria, térm. jur isd. de Carbonera. 

H O N T A N A R : ald. en la prov. de Albacete, part. j ud . de 
Chinrhi l l», term. jur isd. de Hoya Gonzalo. 

H O N T A N A R : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo 
(9 leg.), part. jud . de Navahermosa (1), aud. terr. de Madrid 
(20), c g. de Castil la la Nueva, s i t . en un valle circundado 
de altas sierras, y por lo tanto profundo y ahogado, es de c l i 
ma frío, reina el viento N . y se padecen afecciones reumáticas 
ó intermitentes; tiene 60 casas de un solo p i so , miserables y 
mal acondicionadas, en calles irregulares, con varios huertos 
entremezclados, sin empedrar y todas casi obstruidas por pe
ñascos naturales: hay casa de ayunt. que es una pieza menos 
que mediana con un poyo, que al mismo tiempo sirve de te
jar, una escuela de niños dotada con 200 rs. , á la que asisten 
10; una ig l . parr. dedicada de San Andrés apóslol, con curato 
de primer ascenso, y provisión ordinaria; el edificio es sólido 
de una sola nave de 20 varas de largo y 10 de ancho, y á su 
entrada hay un terraplén ó esplanada circular como de 8 va 
ras, única plaza ó plazuela que el pueblo t iene: se surte de 
aguas potables en muchos y buenos manantiales en los alre
dedores , pero sin fuente alguna regularizada. Confina el 
t é rm. por N . con el de Navahermosa ; E. Navas de Estena 
(Ciudad-Real); S .San Pab lo ; O. Navalucíllos, cuyos puebles 
distan de una á 3 leg. , eslendiéndose la jur isd. 5/4 leg. de N . 
á S . , 3 1/2 leg. de E. á O., comprende 8,106 fan. de tierra de 
las que se labran 200 solamente, siendo todo lo demás montes 
bajos con algún rebollo, peñascos y sierras estériles: hay en 
este medio 4 labranzas, una llamada Cedena, otra en el valle 
deValdecorchos y 2 en Malamoneda, este sitio es notable por 
los restos que ofrece de su ant. pobl . (V . ) : le bañan los 
arroyos Pasadero y Cedena: nacen en los montes de Toledo, 
se reúnen en Malamoneda conservando el nombre del ú l t i 
mo, y corriendo al O. entran en el Tajo ; en el primero hay 4 
molinos harineros y un batan; en el segundo 2 mol inos; el 
arroyo Hontanar nace al píe de las sierras y sitio llamado la 
Tejera, secándose ordinariamente en los meses del estío. E l 
ter reno es muy inferior: los caminos estrechos y ásperos; el 
co r reo se recibe de Toledo por balijero 3 veces á la semana. 
prod.: trigo, centeno, algunas hortalizas y frutas de poca con
sideración; se mantiene ganado vacuno y cabr io, siendo mas 
preferido el primero y se cria mucha caza de todas clases. 
ind. y comercio: los molinos y batan citados y el carboneo. 
pobl . : 56 v e c , 285 alm. cap. prod.: 200,000 rs. imp.: 5,160. 
con t r . : según el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100 de 
esta riqueza. E l presupuesto municipal 3,000 del que se pa
gan 1,100 al secretario por su dotación, y se cubre con repar
timiento vecinal. 

Este pueblo es uno de los que formaban el terr. de'Ios mon
tes de Toledo, cuya comunidad quedó disuelta en 1837, asig
nando á cada uno , térm. separado; en el articulo Montes de 
Toledo nos haremos cargo de esta medida. 

H O N T A N A R ú O N T A N A R : masía ó cas. de la prov. de Va 
lencia, part. jud. de Che lva , térm. jur isd. de Alpuenle. (V.) 
poní..: 5 v e c , 19almas. 

H O N T A N A R E S : I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Av i l a 
(II l e g j , part. jud. de Arenas de San Pedro (5) , aud. terr. 
de Madrid (17), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 48). s i t . 
en terreno llano, al pie de las sierras de Navamorcuende , y á 
la dcr. de un arroyo del mismo nombre; le combalen todos los 
vientos y su cl ima es mal sano, efecto de varios pantanos que 
el enunciado arroyo forma contiguo á la pobl. Tiene 2* casas 
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de mala construcción en lo general, casa de ayunt. , y una 
ig l . parr. (Smo. Cristo de la L u z ) , servida por un párroco, 
cuyo curato es de entrada y de provisión ordinaria. El tébm. 
confiria N . Gavilanes y Mijares; E. Navamorcuende; S. Mon-
ttísclaros, y O. Ramacastañas, se esliendo desde 1/2 leg. á 
una y 1/4,"y comprende varios huertos y prados de regular 
pasto: le atraviesa el r. T ietar : sobre el que se encuentra un 
buen puente'de piedra de cantería labrada , con 5 ojos que 
facilita el paso al camino arrecife, que desde Av i la va á Tala-
vera de la Reina, y el arroyuelo Navamorcuende ya meneio 
nado , de cuyas aguas se utilizan los vec. para sus usos y el 
de los ganados: y para regar los huertos. El tehiieno es de 
raediooa calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos l imi-
trofivs. pp.od.: trigo, cebada, centeno, lino , habas y otras le
gumbres; mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno, y cria 
algo de caza. ino. y comercio: la agrícola, ganadería y espor-
taoion de lo sobrante, poní,.: 17 v e c , 60 aira. cap. pbob.: 
434,450 rs. imp. 41,378. ind. y fabril 1,700. cont r . : 2,004 rs. 
con 5 mrs. 

HONTANARES: 1. con ayunt. de la p rov . , part. jud. y 
dióc. de Segovia( l 1/2 leg.), and. lerr. y c. g. de Madrid 
(10 1/4): s i t . en un llano, le dominan por N . , E. y S. peque
ños cerros, los que impiden la circulación de los vientos, y su 
clima es propenso á tercianas, cuartanas y erisipelas: tiene 
unas i l casas de poca altura y de mala distribución interior,-
3 calles empedradas y bastante l impias, una pequeña plaza 
de figura cuadrilonga; casa de ayunt. escuela de instrucción 
primaria común á ambos sexos, <á la que concurren unos 18 
niños que se hallan bajo la dirección de un maestro dotado 
con 120 rs. y 8 á 9 fan. de trigo; y una ig l . parr. (la Asua-
clon d e N l r a . Sra.) servida por un párroco que se provee por 
oposición en concurso: en los afueras de la pobl. se encuen
tra una fuente de buenas y abundantes aguas de lasque se 
util izan los vec. para sus usos El té rm. confina N . V'alscca; 
E . Lobones; S. Valverde, y O. Lobones y Carrascal; le atra
viesa á 500 pasos del pueblo el r. Eresnfa que corre por el 
lado O. en dirección al N . y al 1/4 de leg. se une con el Mi la -
ni l 'o; el ter reno es en parle llano y en parte ladera y en lo 
general de miga fért i l ; se cultivan sobre 500 obradas de todas 
clases, inclusas unas 80 que se ha vendido en esla época per
tenecientes á conventos y manos muertas, y hay algunos 
prados para pastos de los ganados que se riegan con el agua 
del Eresma. caminos: los que dirigen álos pueblos limítrofes 
en mediano estado, prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas 
y garbanzos; mantiene ganado lanar y vacuno; y cria alguna 
caza. ind. y comercio: la agrícola y eí-portacion de los fru
tos sobrantes para Madrid y otros puntos, pobl . : 45 vec. , 
147 alm. cap. imp.: 43,363 rs. con t r . : según el cálculo ge
neral y oficial de la prov. 20'72 por 100: el presupuesto 
MtiMciPAi, asciende á 200 rs. que se cubren por reparto ve
cinal. 

HONTANARES; v. con ayunt. en la prov. de Guadabjara 
(8 leg ), part. jud . de 8ritiuena(2), aud. terr. deMadrid (18), 
c. g. de CasliHa la Nueva, dióc. de Sigüenza ( i ) , s i t . en llano 
sobre la cúspide de un cerro, con libre ventilación y cunfA 
sano, las enfermedades mas comunes son algunas pulmonías: 
fórmanla 54 casas , la consistorial, un horno (lepan cocer, 
las paneras del pósito, cuvo fundo consiste en 54 wn. de cen
teno, escuela de instrucción primaria frecuentada por un cor 
lo número de alumnos, á cargo de un maestro á la \ c z sacris
tán, sin mas dotación por el primer concepto , que la retribu
ción de los discípulos que asciende de tres celnnities á una 
fan. de tr igo, según las respectivas cla>es; una ¡kI . parr. 
(Ntra. Sra . del Populo) servida por un cura cuya plaza es de 
provisión real ú ordinaria, previo concurso; el cemenlerio, 
se halla al N. inmediato á la parr. en posición que no ofende 
á la salud pública: fuera de la v., aunque muy cercanas á la 
misma, !,ay 4 fuentes de buenas aguas, que surten al vecin
dario, térm.; confina N . Almadrones; E. Alaminos; S. Cugo-
l lor , y O. Yela; dentro de él se encuenlran tres fuentes, ade
mas de las menciónalas: el te r reno es escabroso , pedregoso, 
de poca miga-y en su mayor parle de secano , pues solóse 
riegan unas loo fan.de tierra por un riach. quebróla en el 
term.; comprende dos montes poblados de robles, caminos: 
los locales, de herradura y en mal estado, co r reo : se recibe 
y despacha en la estafeta de Brihuega por un cartero. PROn.: 
trigo, cebada, avena, almortas, patatas, cáñamo, algo de 
miel y u v a , lodo insuficiente para el consumo; se cria ganado 
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lanar, mular y asnal; caza de conejos, liebres y perdices, ind. ; 
la agrícola y un molino harinero, que solo anda en el invier
no, pohl.: 39 v e c , 166 a lm. CAP. PROD.: 576,250 rs. IMP.: 
46,100. CONTR.: 2,067. PRESCPUESTO MUNICIPAL- 2,540 SO CU-
bre con los prod. del horno de pan cocer, molino harinero y 
reparlo ve rna l . 

H O N T a N A S : v. con ayunt. en la prov. , d ióc aud. terr. y 
c. g. de Burgos (5 1/2 leg.), part. jud. de Castrojeriz (2). s i t . 
en un valle entre tres cerros ó eminencias que forman una ca
nal: el clima es fr ió, reinan los vientos N . y E . , y las enfer
medades mas comunes son dolores de costado , hidropesías y 
fiebres pútridas. Tiene 100 casas con la consistorial, y una 
escuela de primeras letras concurrida por 31 alumnos y dota
da con 28 fan. de trigo; paseos con arbolado de sauces, cho
pos y olmos; 6 fuentes en el térm. cuyas aguas son potables 
y delgadas; igl . parr. (Ntra. Sra. de la Concepción) servida 
por dos curas párrocos y un sacristán ; tres ermitas en 
el término bajo las advocaciones de Ntra. Sra. de Es
pinosa , San Martin y San Vicente, de las cuales la pr i 
mera so halla al E. y las dos restantes al O. Confina el 
té rm. N . Castellanos; E. Iglesias; S. Vil laquirán de la 
Puebla, y O. Castrojeriz; comprende el despoblado de San 
Vicente en el cual se halla la citada ermita del mismo nom
bre. E l te r reno es de mediana calidad y le bañan dos r. que 
nacen de varias fuentes lie 1 s que el uno atraviesa por medio 
del pueblo y el otro denominado Garbanzuelo cruza de E. á 
O. y sus aguas sirven para el riego del valle, caminos: el que 
conduce á Iglesias, Hornillos del Camino y Barrio de Sta. Ma
ría, co r reo : la correspondencia se recibe de C.as!rojeriz por 
balijero los domingos, martes y jueves, y sale los lunes, 
miércoles y viernes, prod.; lino en abundancia, lentejas, tri
go y ganado lanar churro, ind. : la agrícola, dos molinos ha
rineros y un batan, lodo en estado de decadencia, pob l . : 38 
v e c . 134 alm. cap. prod.: 918,400 rs. imp.: 86,818 contr . : 
6,393 rs. 25 mrs. El presupuesto municipal asciende á 5,000 
rs. v se cubre por rt paito vecinal. 

I I O N T A N a Y A : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen
ca (II leg.), part. jud . de B'lmoii le ( 3 ) , aud. terr. de Alba
cete (20), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 17). s i t . al estre
mo S E . de la p^ov. en terreno llano con una hondonada al 
S . ; combatida por todos los vientos y en especialidad por el 
de N . ; con cuma frió y húmedo, padeciéndose dolores de 
costado, pulmonías y reumas. Consta de 150 casas de pobre 
Construcción, inclusa la de ayunt. .cárcel y pósito de labra
dores con 900 fan. de trigo distribuidasenlre ellos; las calles 
son muy sucias y sin empedrar, la plaza es muy capaz y de 
figura redonda; hay escuela de primeras letras á la que con-
cunen i 0 niños, y está dotada con 1,300 rs. ; una ig l , parr. 
casi ruinosa, su advocación San Pedro Apóstol, servida por 
I cura de entrada, 1 beneficiado y sacristán ; ademas una er
mita del Sto. Cristo del Socorro el cual se venera el último 
domingo de setiembre, y un campo santo al S. que no per
judica á la pob l . ; para surtido (le esta hay una fuente muy 
abundante (l>-iitro y varias fuera. Coidina el term. por N . 
Puebla de A lmerara; E. Vi l lamavor de Santiago; S. Hinojo-
sos, y O. Tresjuncos. Su terreno es de mediana calidad la 
parte cultivada que es 8,000 fan. entre primera, segunda y 
tercera cd i i lad , es llana, v la inculta es montuosa, e s a dividi
da en dos montes de pnniiedad particular, uno hacia el N . que 
es continuación de la Sierro/ttora(7?-a, y el otro al S . , am
bos poblados de mala baja; al N . riel pueblo y á un tiro de 
bala, pasa un arro, o que corre de E. á O. sobre el cual hay 
un puen'e de un arco de muy poca elevación ; también hay 
un sitio donde existe una mina de piala beneficiada en olro 
tiempo. Los qaminos son locales y carreteros y de herradura, 
su estado mediano. Tiene parada de poslas con 8 caballos 
para el servicio: estafeta de correos y se reciben, el de Ma
drid los miércoles, viernes y domingos, y el de Murcia los 
lunes, miércoles y viernes, p r o d . : trigo, cebada, centeno, 
avena, guijas, garbanzos, anis, patatas, algún vino y aceite, 
no abast?ciendo estos últimos al consumo del vecindario; se 
cria ganado lanar aunque poco, y caza de liebres , conejos y 
perdices, ind. : la agrícola y un molino harinero de viento y 
otro de aceite, comercio: está reducido á la venta de prod. 
sobrantes, p o r l . ; 146 v e c , 583 a lm. cap. prod. : 2.062,240 
rs. imp.: 103,112. El presupuesto municipal asciende á 
5,000 rs. y se, cubre de los fondos de propios. Este pueblo pa
gaba al marqués de Vil lcna parte de las alcabalas enajenadas. 
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HON'TANILLAS: ald. de la jur i id . de Pareja en la prov. de 

Guadalajara (8 leg.)» parí. jui l . de Sacudón {i), aud. lerr. de 
Madrid (18), c. g. deCaati l iala Nueva, dióc. iJe Cuenca (12). 
srr. eu terreno pedregoso, al pie ue un esearjiado c e n o , la 
cmnbale princijjainienle el viento N . que liaee su cl ima pro
penso á liebres catai rales: lient 05 Casas, escuela de mslruc-
cion primaria frecuenlada por 0 alunn.os , a cargo de un 
maeslio, sin mas dotuiiün i|uc la uuuveuída por lu= pudres 
de los iliseipuios; una fuenle de, buena;, aguas y una ig l . 
parr. de enlrrtda (la Asunción de N l ra . Sra. / servida por un 
cura y un sacnslan. TÉrMm confina N . la l 'uei la ; 15. Al iquc; 
S. TorronUras, ü . VillaeaCusa : el TtliRBNO que píill icipa de 
quebrado y llano, es pedregoso y de meiliana caiinail; com
prenda un monte poülado de Uiierenles ciases de arboles y 
malas bajas caminos: los loi ales en regular eslado. coi iKto: 
se recibe y dtspacba en la estafeta de Saeedon por el cañero 
de Pareja. PKOD.: trigo, acene, vino y legumbns; se cria ga
nado lanar y las caballerías 'iccesanas para la agricultura; 
caza de perdices, conejos y liebres. 1M).: la agi i iuui y un mo
lino aceitero, comercio: esporb.cion de l iuius sobrantes é 
importación de lus art. de consumo que fallan. i'uBL.: 4a 
v e c . lUSa l in . cvr . ruoo.: 704,446 rs. Ule.: B8,80U con ik . : 
3,624. 

HüNTARIEGO: desp. en la prov. de Segovia, pait. jud. de 
Cuellarjtérm. junsd de l lonlalv i l la. 

IION I 'KCILLAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen
ca (ü 1/2 leg) , parí. jud. de la Motilla del Pabmcar ( i ) , aud. 
terr. de Albacete (14), c. g. de Madrid (24). srr. á la marg. 
izq. del r. Júcar, combatida por lodos ios vienti s, con clima 
benigno y sano, no conociéndose mas enleimedades que al 
gunas leicianas. Tiene \1S casas inclusas la de ayunt. que 
sirve de cárcel y un pósito , escuela de primer is leiras, a la 
que asisten 16 niños, dolada con 2G8 rs. \ un.i piquena le-
Iribueion que dan los padres de los alumnos; para surtido de 
la pobl. hay 2 fuentes de agua dulce en el mierior y varias 
fuera, una ig l . parr. bajo la advocación de Ntra. S ra , del l ío-
meral, servida por un cura de primer ascenso y un sacrislan; 
en el ce-ilro una ermita de Ntra. Sra. dé la Concepción y al 
N . y S. se baila el campo santo que no perjudica a la salu
bridad. Conl inael TERM. por N . con VaUra ue Abajo y Pique
ro; por E . y S. con liut nacho deA la rcon .y por O. con el 
mencionado r. y Valveri le, su esltiision es de. N . á S. ( i 2 
leg.) y de E. á O. (l); el -iiíuiiEíNO es arenisco en su mayor 
parte y poco productivo con vanos árboles trutaies, y al N . 
tiene un monte de mata baja que s i n e de invernadero al ga 
nado. Los caminos son locales y uno que dirige de Madrid á 
Valencia se hallan en mal estado. La cuuresi'umiencia la re
cibe de Valverde lodos los días, prou. : trigo , cebada, ceule-
no, avena, vino, aceite, azafrán, legumbres y zumaque de 
ljue;;a calidad; se cria ganado lanar, y caza de liebres, conejos 
y perdices. iM). : la agrícola y tres telares de lienzos y cor-
dellale. E l cohebcju eslá reducido á la venia de productos 
sobrantes y compra de arroz, bacalao y agrios, pobl. 13* vec., 
533 aira. cap. l'lion.: 1.508,180. IMP.: 73,409. el pniiSL'PUES 
to mckicipal asciende á 2)152rs. y se cubre con los derechos 
que se pagan por peso y medida y producios de las lincas de 
propios. 

HONTOBA: v . con ayunt. en la prov. de Guadalajara (5 
leg.), part. jud. de Paslraiia(2), aud. terr. de Madrid (l 1), c. 
g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (23). srr. en una 
cañada entre dos cordilleras que la resguardan de los vientos 
N . y S . : gozado cl ima sano sm que se conozcan enfermeda
des especiales: tiene 100 casas, la consistorial, un horno de 
pan cocer, un edificio que sirvió para los granos del pósito, 
cuyo fondo solo consiste ahora en demias incobrables , escue
la de instrucción primaria frecuentada por 16 alumnos, á car-
godo un maestro a la vez secrelario de ayunl . , dolado por el 
primer concepto con 12 fan. de trigo, producto de una pia 
memoria, y una corta retribución de los discípulos; hay una 
fuente de buenas aguas con dos caños y un pi lón, formándose 
del sobrante un arroyo que sirve de lavadero, una ig l . parr. 
de primer ascenso (San Pedro) servida por un cura y un sa
crislan; el cementerio se halla en posición que no ofende á la 
salubridad pública; fuera de la v. en una de lascord. que la 
dominan, se ven varias bodegas para conservar el vino, teivm.: 
confina N . llenera y Aranzueque; B. Hueva; S. Escanche y Es 
copete, y O. Loranca de Tajuña; dentro de él se se encuentran 
la ermita de la Soledad, el santuario de Ntra. Sra . de los L ia 
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nos, este en eslado ruinoso, y junto á él una granja con varios 
terrenos cultivables que perlcieciercn á los frailes Gfrói irnos 
de Tendilla, y lodo ha sido do.-amorlizado en la presente época 
coiislituí ional : el TERKENU participa de llano y montuoso; el 
prinu 10 de baslanle miga y oe primera y segunda calidad, el 
segundo arenisco y pediegoso; soriegan unas 106 fan. por 
nudio de dos arrojos ; el uno nace en el térm. y corriendo 
por la cañada 011 que esta situada la pobl . , divide a esta en 
dos partes desigualt s y va á unirte con el otro que vnne por 
la canalla de Val de Uenera para marchar a.-i a la jurisd. de 
Loranca de Tajona, en la que dan sus aguas al r. de este nom
bre: hay dos montts encinares, ario correspondiente al co
mún de vec. y el otro do propiedad particular, caminos: los 
locales de herradura y en mal estado, ya por la escabrosidad 
del terreno y j a por el ab; nrono conque se miran. CORREO: 
se recibe y despacha en 1a estafeta de l'astrana por un cal le
ro que pagan vaiios pueblos, ppon.: H igo , eebada, centeno, 
avena, judias, a morías, cáñamo, patatas, aceite, vino y 
algo de zumaque; se cria ganado lanar, cabrio, vacuno, mu
lar y poco del asnal: caza de l iebres, conejos y bastantes 
perdices, inu. : la agrícola, algunos de los oficios y arles me
cánicas mas índispeiisali'ea, d^s molinos, uno aceitero y otio 
harinero, y el CaíooneoCuando se permiten corlas, cü.v.i.ucio: 
esportacion do frutos sobrantes y dei carbón para Guadala
jara, Alcalá \ M a d r i d , ó importación do los art. de consumo 
que faltan , de los que generalmente se surte el vecindario 
en los mercados de Pastn.na. pohl . : 120 v e c , 400 alm cap. 
Pi'.oi).; 1.565,000 rs. !MP.: 125,200. con t r . : 6,556. piif.sIices-
to MUMCiPAi.; 4,5U1 se cubre con los fondos de propios y ar
bitr ios, consistí ntcs en los productos d d horno de poya, los 
nio.inos, una bodega que servia para guardar los vinos del 
diezmo, algunos pequeños trozos de tierra, el oficio de í i t l 
medidor y los pastos de fincas de propiedad particular; 011 
caso dcoélieit se procede á reparto vecinal. 

HONTOMIN : v. con ayunt. en la prov. , part. j u d . , dióc. 
aud. terr. y c. g. de burgos (5 leg. ) : srr. en el llano de So-
bresierra , en el lamino de Burgos a Vi l larcayo , donde rei
nan el viento S. y las enfermedades reumáticas. Tiene 60 
casas , entre ellas la capitular; una plaza; un calabozo que 
sirve de cárcel ; etcuela de primeras letras concurrida por 30 
alumnos de ambos sexos, y dotada con 700 rs . ; una fuente 
dentro de la pobl. y 50 en el térm. , todas de buenas aguas; 
ig l . parr. (San Lorenzo), servida por un cura párroco y un 
sacristán. Confina el t é rm. N . Ccrneguda; E. Aleonada; S. 
Covos, y O. Quintanilla Sobresitrra. El te r reno es cascajo
so , y le baña el r. Miño que nace en el mismo t é r m . , y so
bre tuyo r. hay un puente de un solo ojo para el servicio del 
pueblo, encontrándose á 1/4 de leg. de este , un monte po
blado de robles y malas bajas, caminos: el que dirige á San-
lander y Bilbao, prod. : t r igo, cebada, yeros y avena; cria 
ganado lanar , jeguar y vacuno, y caza de liebres y perdi
ces, ino. : la agrícola : en osla v. se celebran anualmente dos 
ferias, la una el primero de noviembre, y la otra el primero 
de marzo, en las cuales se venden ganados de todas clases. 
pob l . ; 50 v e c , 200 almas, cap. prou. : 761,520 rs. imp.: 
75,000. c o k t r , : 3,620. E l PRiisupcESTO municipal asciende 
á 5,000 r s . , y se cubre con el producto de propios y reparto 
vecinal. 

HÜNTORTA : ald. ó barrio en la prov. de Santander, parí, 
jud. de Valle de Cabuérniga; per'enece al 1. o concejo de 
Hontor ia y Bernejo. (V.) 

1IONTOB1A : I. con ayun l . de la prov. , parí. jud. y dióc. 
de Segovia (3/4 do leg.) , aud. lerr. y c. g. de Madrid (15): 
s i t . en terieno llano , pero escabroso, y muy próximo á las 
sierras do Guadarrama: le combaten todos los vientos , y su 
cl ima es sano , no padeciéndose mas enfermedades que las 
estacionales: tiene de 70 á 80 casas de piso bajo, y de mala 
distribución : hay casa de ayunt. que sirve de cárcel; escue
la de instrucción primaria común á ambos sexos , á la que 
concurren 34 alumnos que se hallan á cargo de un maestro, 
cuj a dotación es convencional con los padres de los ninos , y 
una ig l . parr. (Ntra. S ra .de la Asunción), servida por un 
párroco cuyo curato es de entrada, y de provisión real y or
d inar ia: el edificio es bastante capaz, de 2 naves y con 6 
arcos que le sostienen; el cementerio está tocando á la ig l . ; en 
las inmediaciones del pueblo se encuentran 2 ermitas (San 
Antonio de Padua y Ntra. Sra . de los Dolores ) ; en la pri
mera hay romería el 24 de j un io ; y 3 pozos é igual número 
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de fuentes con pilones, que sirven á los vec. para sus necesi
dades y la de los ganados. Confina el térm. N. Segovia; E. 
deh. de Aldeanueva y alhijares de Segovia; S. Revenga y 
Riofrio, y O. Perogordo y NUdrono: se encuentran en él y 
sitio llamado Peralero, algunos álamos negros, y comprende 
el desp. titulado Juarrillos; á la dist. de 1/4 de leg. del pue
blo pasa un pequeño arroyo que se seca en verano y otoño. 
El terreno es, como se ha dicho , llano pero pedregoso; se 
cultivan como 2,000 ©liradas , 250 de primera calidad, 500 
de segunda y 1,250 de tercera ; hay también sobre 32 obra
das de prados de regadío y secano, caminos: los de pueblo á 
pueblo , en bastante mal estado; y á unos 200 pasos se halla 
una nueva calzada que acaba de construirse por la prov. de 
Segovia, y dirige desde esta c. á la Fonda de San Rafael y 
Madrid, prod. : trigo morcajo, cebada , centeno y pastos; 
mantiene ganado lanar y vacuno, y cria alguna caza. ind. y 
comercio: la agrícola, esportacion de lo sobrante, importación 
de los art. de que carece, pobl. : 41 vec., 162 alm. cap.imp.: 
42,080. contr. : según el cálculo general de la prov. 20'72 
por loo. 

HONTORIA (San Miguel) : telig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (15 leg.), part.jud. y ayunt. de Llanes(2 1/2): sit. 
al Pí. de una montaña en las inmediaciones del Océano can
tábrico. Reinan con mas frecuencia los vientos de NE. y O.: 
el clima es templado , y las enfermedades comunes reumas. 
Tiene 100 casas repartidas en el 1. de su nombre y en los de 
Cardoso y Villaormes. Hay escuela de primeras letras fre
cuentada por 50 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe 
las retribuciones de los concurrentes. La igl. parr. (San Mi
guel) , de la que es aneja la de Loscarriles, está servida por 
un cura de primer ascenso , y patronato de S. M. También 
hay.en Villaormes 2 capillas dedicadas á San Antonio y San
to Domingo; otra en Hontoria á la Concepción de Ntra. Sra., 
y otras 2 en Cardoso con el título de San Ildefonso , de patro
nato lego, y Ntra. Sra. de los Dolores , propiedad de la casa 
del Hoyo. Confina el térm. N. mar Cantábrico; E. San Anto-
l in ; S. Bibaño, y O. Nueva y Pria. El terreno participa de 
monte y llano , y es de buena calidad : le cruza el riach. Ría-
ño , atravesando el camino real donde tiene un puente de 
piedra, y sigue por medio de la felig. hasta el mar, donde 
desagua en el invierno , pues en tiempos de scquia ó en el 
eslió suele agolarse en la mitad de su curso. Ademas del 
monte denominado el Llano hay otro con el nombre de L la -
migo, en los que tienen también aprovechamiento los vec. de 
Nueva y de Loscarriles. Los caminos dirigen á Oviedo y á 
Santander , pero en mal estado. El correo se recibe de Lia
rles y Ribadesella 3 veces á la semana, prod.: se cosechan re
gularmente en cada año unas 3,000 fanegas de maíz , 100 de 
escanda, bastante cantidad de patatas y habas, unas 1,200 
cántaras de sidra , castañas, nueces y otras frutas, sin cs-
cluir la de limones y naranjas: hay ganado vacuno, ca
ballar y lanar: caza de perdices, codornices y liebres; va
riedad de pesca en la costa y alguna menuda en dicho riach. 
ind. y comercio: la agricultura, fábrica de tejas, 4 molinos 
harineros y elaboración de sidra ; consistiendo las principa
les operaciones comerciales en la estraccíon de limones y na
ranjas, aunque en corta cantidad, pobl. : 160 vec , 685 al
mas, contr. con su ayunt. (V.) 

HONTORIA DE GEKHATO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Palencia (2 1/2 leg.), part. jud. de Baltanas (3), aud. terr. 
y c. g. de Valladolid (7): sit. en un valle sobre una pequeña 
altura y dominada por NES. de otras colinasentrecottadas que 
la ponen al abrigo de los vientos; con clima húmedo y muy 
propenso á tercianas y dolores de reuma. Tiene 50 casas de 
2 pisos y con pocas comodidades, y 16 cuevas que sirven de 
albergue á los pobres; las calles son irregulares y sin empe
drar : hay un pósito con 480 fanegas de trigo para socorro de 
los labr idores; escuela de primeras letras dotada con 428 rs. 
y la retribución de los 22 alumnos que concurren ; casa de 
ayunt. que sirve también de cárcel; para los usos domésticos 
y abrevadero de los ganados hay una fuente de agua salobre 
inmediata al pueblo , y para beber se surten del r. Pisuerga; 
una igl. parr. bajóla advocación de San Miguel Arcángel, 
servida por un cura teniente , de provisión del ordinario, un 
beneficiado y un sacristán; próximo á esta se halla el cemen
terio que en nada perjudica á la salud pública; á dist. de 1/4 
de leg. entre N. y O. hay un exprioralo-que perteneció á los 
monges de San Isidro de Dueñas, titulado Sta. Colomba. 
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Confina el térm. por N. con Soto Cerrato; por E. valle de 
Cerrato ¡ S. Cevico de la Torre, y O. Tariego. Su terreno 
es poco productivo , con plantío de viñedo, un prado de seca
no para pasto de las labores, un monte poblado de chapar
ral y una laguna ; le baña un arroyo que pasa por Sta. Co
lomba y el r. Pisuerga, que saliendo de madre por este térm. 
en las grandes avenidas , causa muchos perjuicios. Los ca
minos son locales, carreteros y de herradura , y se hallan en 
mal estado. La correspondencia se recibe de la capital. 
prod.: trigo , cebada , centeno, avena , titos , lentejas y vi
no, ind. : la agrícola, comercio: la esportacion de vino para 
la montaña de León y para Reinosa. pobl.: 69 vec., 358 al
mas, cap. í rod.: 552,400 rs. IMP,: 16,072. El PRESUPUESTO 
municipal asciende á 4,459 rs., y se cubre con las rentas de 
propios y otros arbitrios. 

HONTORIA DE RIO-FRANCO : granja en la prov. de Bur
gos , part. jud. de Lerma y térm. jurisd. de Torrepadre: 
pertenece al marqués dcLorca, y tiene 5 casas con corra
les , habitadas por los guardas y criados, con una para aquel, 
á corla dist. de las demás, construida de piedra sillar con 
buena distribución interior , encontrándose al S. de esta y 
como á 200 pasos una igl. (San Pedro Aposlolj fabricada 
también de piedra sillería, cuya long. es de 34 pies y de 20 
su anchura, v contiene un altar , pila bautismal y espadaña 
con un esquiloncito ; sirve su cullo un cura de nombramien
to de dicho marqués. El terreno de la granja es desigual, y 
se estiende 2 leg. de circunferencia, siendo su mayor parte 
destinado para pastos, con los cuales se sostienen sobre 1,000 
cab. de ganado lanar, 100 de vacuno y 30 entro caballar y 
mular; de la parte reducida á cultivo, lo principal consiste 
en una escelente huerta de 12 fan. de sembradura plantada 
de árboles frutales, y cercada con una pared de piedra y 
cal. Por el lado E. del terreno corre el r. llamado Rio-Franco 
que desciende por el valle de este nombre; sus aguas, que 
dan impulso ú un molino harinero de dos ruedas , van á in
corporarse con las del r. Arlanza antes de salir de dicho ter
reno ; al O. de este se halla también un monte poblado de 
enebros, en el cual se cria abundante caza de perdices, lie
bres, conejos y raposos. 

HONTORIA DE VALDEARADOS : v. con ayunt. en la 
prov., aud. terr. y c. g. de Burgos (14 leg.), dióc. deOsma 
(7) y part. jud. de Aranda de Duero (3): sit. en un llano de 
mas de 2 leg. de circunferencia, bien ventilada en todas di
recciones ; el clima es sano, y las enfermedades mas comunes 
algunas calenturas en otoño. Tiene 60 casas de un solo piso 
cada una , construidas de piedra y adoves, poco cómodas y 
aseadas, forman un regular cuerpo de pobl., y sus calles 
aunque sin empedrar , son buenas, hallándose en el centro de 
aquella una plazuela cuadrada de corla estension; la casa ca
pitular que se encuentra al O. del pueblo y á su entrada , es 
un palacio que á mediados del siglo VI hizo construir el Illmo. 
oh. de León , D. Andrés Cuesta , hijo déla v. que se describe, 
á¡la cual cedió dicho edificio,que es todo de piedra y magnífi
co; la escuela de primeras letras está establecida en una casa 
particular que para este uso legó un vecino del pueblo: á 
ella concurren sobre unos 60 alumnos de ambos sexos, cuyos 
padres pagan al maestro la retribución de 52 fan. de trigo y 
40 cántaros de vino ; á 20 pasos al S. de la pobl. hay una 
fuente de agua perenne, abundante y buena , y á 30 de estos 
al N. se halla la igl. parr. (San Esteban Mártir), la cual es de 
primer ascenso, y la sirve un cura párroco de provisión or
dinaria mediante oposición : el templo consta de 3 naves de 
piedra sillería oon 8 hermosas columnas en su centro ; el ce
menterio bien construido y ventilado, se encuentra contiguo 
á la misma ig l . ; y finalmente, existen también extramuros 
de la v. 3 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. de la Serna , San 
Antonio y San Roque, las cuales , que son de piedra, fueron 
construidas á espensas del pueblo, desde los años 17C0 al 
1770. Confina el térm. N. Arauzo de Torre y Caleruega ; E. 
Arandilla y Peñaranda ; S. Zazuar y San Juan del Monte, y 
O. Quemada. El terreno es algo pedregoso, flojo y arenisco 
en lo general; cultívanse sobre 1,000 fan. en dos hojas, la 
mitad cada año ¡ no lejos del pueblo y al O. hay un monte de 
1 leg. de circunferencia, poblado de pinos y enebros que solo 
se utilizan para leña; encuéntrase también otro al E. que 
produce árboles de la misma dase que el anterior, y lo dis
frutan en común esta v. y Peñaranda: ambos montes crian 
igualmente pastos para el ganado, y en el térm. existen 12 
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corrales para encerrar aque l : cruza á 80 pasos de la pobl. ha
cia el S . el r iach. llamado Aranzuelo, de escaso caudal aun
que perenne, nace en Arauzo de M i e l , de donde toma el 
nombre y corre de oriente á poniente hasta unirse con el Ba-
ñuelos que pasa por A randa ; el espresado r iach. , que tiene 
sobre él un puente de piedra de dos ojos, cuando desborda 
causa algunos daños en la vega: otro nace también en la vega 
de San Antonio, y se incorpora con el Aranzuelo á 300 pasos 
mas abajo de la v. , y las aguas de uno y otro sirven para be
ber los ganados y regar las huertas y cáñamos, caminos : los 
que dirigen á Aranda, Huerta, A rauzo , Zazuar y demás pue
blos l imítrofes, todos son de ruedas y bastante buenos, debi
do esto solo a l a naturaleza del terreno, co r reos : la corres-
Íiondenciase recibe de Aranda por medio de los que conducen 
a de Huerta y Arauzo los miércoles y sábados, y sale los 

mismos dias. prou.: trigo morcajo, centeno, cebada, patatas, 
l ino, cáñamo , hortalizas, v ino , y guindas y ciruelas en corta 
cantidad; cria ganado vacuno , mu la r , lanar y cabr io; caza 
mayor y menor, y pesca de cangrejos , pececdlos y algunas 
truchas, lnd.: la agrícola y 3 molinos harineros de una rueda 
cada uno sobre el Aranzuelo , délos cuales uno pertenece á la 
v . y los demás á particulares, pobl . : 77 vec . , 249 a lm. cap. 
rRon.: 1.501,810 rs. imp. : 144,900.: con t r . 9,981 rs. 31 mrs. 
E l presupuesto municipal asciende áunos 6O0 rs. , y se cubre 
la mitad con los fondos de propios y lo restante por reparto 
vecinal. 

HONTORIA D E Y U S O : desp. en la prov. y part. jud . de 
Burgos , térm. jur isd. de Honloria déla Cantera. 

HüNTORIA D E L P I N A R : v. con ayunt. en la prov. , aud. 
terr. y c. g. de Burgos (12 leg.), dióc. de Osma (5) y part. 
jud. de Salas de los Infantes (4): s i r . en un valle rodeado por 
todas parles de riscos esceplo por el O . ; el clima es muy f i io, 
reina el viento N . , y las enfermedades mas comunes son 
tercianas y fiebres gástricas. Tiene 200 casas , entre ellas la 
consistorial, todas buenas y muchas cunslruidas de piedra 
sil lería; 3 calles regulares pero estrechas; una plaza donde se 
celebra el mercado; cárcel, posada y carnicería; escuela pú
blica de primeras letras concurrida por 60 o 70 niños y dota
da con 200 ducados , pagados la mitad por los alumnos, y lo 
restante por los vec . ; 2 fuentes dentro de la pobl. y otra lla
mada de Camarero, á díst. de 1,000 pasos, de cuyas aguas, 
que son delgadas y escelentes, con especialidad las de la ú l t i 
m a , se surten los vec. para sus usos ; ig l . parr. (N l ra . Sra . 
de la Asunción), de primer ascenso, servida por un cura pár
roco , un beneticiado, 2 sacristanes y un organista : tiene 
aneja la a ld. del P i na r , en la cual hay un teniente con resi
dencia f i j a , puesto por el cura : este se provee en concurso; 
un cementerio muy bueno con una magnífica cruz de hierro; 
y por últ imo 3 ermitas á las inmediaciones de la v . con las 
advocaciones de San Roque, Ntra. S ra . de la Cuesta y San 
Juan. Confina) el té rm. N. Palacios y Vi lviestre; E . San Leo
nardo; S. Espeja y Sta. M a r i a , y O. La Gallega y Navas. 
E l ter reno es montuoso de arcilla y calizo con montes muy 
poblados de p inos ; un r iach. que nace á 2 leg. del r. Ucero, 
varias canteras, buenos prados y una deh. de pasto, llamada 
de Costalago. caminos : los que dirigen á Burgos y Soria , los 
cuales se hallan en mediano estado, correos: la correspon 
dencia se recibe del Burgo de Osma y Salas de los Infantes 
por medio de un correó pagado por la Dirección y llega del 
primer punto los domingos y miércoles , y del segundo los 
martes y viernes, saliendo para aquel los martes y sábados, 
y para esto los lunes y jueves, prod. : tr igo, centeno, cebada 
y legumbres, de lodo en corta cantidad, y mucha madera de 
pino ; cria ganado vacuno y lanar ; caía mayor y menor, y 
pesca de cangrejos y peces pequeños, i nd . : la agrícola, la 
carretería, 3 molinos harineros y otras tantas sierras pa
ra serrar rrndera, que andan con agua, y una gran fá
brica de materias resinosas, comercio: el de madera, granos, 
comestibles y quincal la: celébrase todos los miércoles un mer
cado, en el que se presentan principalmente granos, habien
do también una feria los dias 23 , 24 y 25 de noviembre, pobl. 
138 v e c , 616 a lm. CAP. PROD.: 761,620 rs. IMP.: 54,928. 

con t r . : 13,672 rs. 10 mrs. 
HONTORIA DE L A C A N T E R A : v . con ayunt. en la prov. , 

part. j u d . , d ióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.): 
s i t . sobre piedra v iva en terreno muy escabroso y cl ima sano; 
reina el viento N . , y las enfermedades mas comunes son las 
estacionales. Tiene 40 casas con la consistorial; escuela d« 
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primeras Iclras concurrida por 20 alumnos de ambos sexos, y 
dotada con 30 fau. de comuña; una fuente al pie del pueblo, 
cuya agua es escelentísima; ig l . parr. (San Miguel Arcángel), 
servida por un cura párroco, un teniente y un sacr is lan; el 
curato se provee por el ordinario en hijos patrimoniales; un 
cementerio construido de piedra, y finalmente, una ermita 
en no muy buen estado, cerca de la pobl. Confina el t é rm . 
N . Ausines; E . Cubil lo del Campo, SO. Valdorros , y O . Co
gollos : comprende el desp. de Hontoriuso que pertenece al 
Sr . duque de Hijar. E l te r reno es de mediana cal idad, y 
cruza ^por él un arroyo llamado de la Euente, que va á incor
porarse con el Arlanzon; hay 2 montes bastante poblados , el 
uno de encinas y se halla tocando al pueblo, y el otro de ro
bles algo mas distante y de propiedad del espresado duque. 
caminos; el que dirige á la sierra, el cual se halla en mal esta
d o : la'correspondencia se recibe de Burgos por medio de 
personas particulares que van á esta v. prod.: trigo, cebada, 
legumbres y algunas frutas; ganado lanar , vacuno , yeguar 
y cabr io; caza de perdices, liebres, lobos y zorros, y pesca de 
cangrejos, ind. : la agrícola y 3 molinos harineros, pobl. : 40 
v e c , 127 alm. cap. prod. : 641,000 rs. imp. : 60 ,632.cont r . : 
3,114 rs. 21 mrs. E l presupuesto municipal asciende á 5,000 
rs. y se cubre por reparto vecinal. 

HONTORIA y V E R M E J O ó B E R N E J O : 1. en la prov. y 
dióc. de Santander (7 leg . ) , part. jud . de Valle de Cabuér-
n ig i (3 ) , aud. terr. y e . g. de Burgos (30), ayunt. de Cabezón 
de la Sal (1/2): s i t . en una vega frondosa á la márg. del r. 
Sa ja ; su cl ima es templado y sano. Tiene unas 60 casas dis
tribuidas sin orden ni regula/idad en 2 barrios llamados Hon-
toria y Vermejo ; escuela de primeras letras dotada con 1,400 
r s . , á que asisten 50 niños de ambos sexos; ig l . parr. (San 
Bartolomé), servida por un cura de ingreso y presentación 
del conde de Oñate y un part icular; 4 ermitas (San Sebastian, 
San Roque, San Miguel y la Virgen de la Castañera); cemen
terio, y varios pozos de medianas aguas para consumo del 
vecindario. Confina N. Alfoz de L loredo; E . Mazcuerras : S . 
C o s , y O. Carrejo y Cabezón á 1/4 de leg. el primero y á 
medio los demás. E l ter reno es de mediana calidad , y le fer
tilizan las aguas del r. Saja y las de un arroyo ó cauce saca 
do del mismo para impulsar los molinos harineros de Cabe
zón , Carrejo y el pueblo que nos ocupa. Hay 2 montes cu
biertos de roble y matas bajas, uno propiedad del pueblo , y 
el otro en mancomunidad con ios de Mazcuerras, Ibio y Cos. 
Los caminos dirigen á los pueblos l imítrofes, en el que va á 
Casar de Periedo se ve una venta. Recibe la correspondencia 
en Cabezón cada interesado de por sí. prod. : maiz , alubias, 
castañas y otras frutas, y pastos; cria ganado vacuno, lanar, 
cabrio y cabal lar, caza de varias aves , y pesca de truchas, 
anguilas y salmón alguna vez. ind. : 2 molinos harineros su
ficientes para el abasto del pueblo, comercio : esportacion de 
fruta é importación de cereales, pob l . : 50 v e c , 160 a lm. 
cünt r . : con el ayunt. 

HONTUR : v. con ayunt. en la prov. y aud. lerr. de Alba-
cele (7 leg. ) , part. jud . de Hellin (4 leg.) , c g . de Valencia 
(23), d ióc de Cartagena, cuyo ob. reside en Murcia (13): s i t . 
en el declive meridional de una loma que la resguarda de los 
vientos del N . , goza de buena ventilación en las demás direc
ciones, y su c l ima es sano. Tiene 262 casas ; la consistorial, 
cárcel establecida en un ant. cast . , en el que hay varias habi
taciones con puertas de hierro; escuela de Instrucción prima
ria frecuentada por 40 alumnos; una enseñanza de niñas , á 
la que asisten 20 discípulas; una ig l . parr. (San José), aneja 
de la de Santiago de Jumí l la , servida por un ecónomo , 3 
capellanes y un sacristán ; hay cementerio en posición que no 
ofende á la salubridad pública, t é rm. : confina N . Fuenteála-
mo; E. Jumí l la ; S. A lba lana, y O. Tovarra, dentro de él se 
encuentra un cortijo denominado X a F l o r i d a , y 2 fuentes 
que ademas de surtir al vecindario para beber y demás usos 
domésticos, forman un ar royo, con el que se riegan unas 
200 tahullas de tierra. E l ter reno llano á escepcion de la 
parte que ocupan dos sierras denominadas P a r d a y del M a 
droño , es blanquecino, cretoso y de mediana cal idad, fuera 
de una cañada que se riega con el precitado a r royo , y es de 
primera clase, caminos: atraviesan por el térm. el que dirige 
de Hellin á Valencia, el que va de Alicante á Madrid y los 
que conducen á los pueblos l imítrofes, lodos son carreteros y 
muy pesados por ser su pavimento el natural;, sin que el arte 
haya intervenido en su construcción, cor reo : se recibe y 
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despacha en la adra, de Tovar ra , domingos , martes y vier
nes el lie la parle de Madrid , y los lunes , miércoles y sábado 
el que llega de Iwcia Cartagena y Murcia, mioi). : in^o , cen-
le im, reliada , avena, maiz , acuile , vino , [jálalas , cmauío y 
azafrán ¡ se cria ganado lanar , cabrio , mular y asnal; caza de 
liebres v conejns, y algunos lobosy zurras, imj. : la agrícola, 
la arriería, >a con cabaderias ya con carruajes , vano» de los 
ofu-ios y arles mecánicas mas indispensables . aigunos lelares 
de palios ordinarios eslrechos , llamados paneles , y otros de 
lienzos blancos y telas lisiadas de cáñamo y lana. Co.MKntlü: 
esporlacinn de fi ulos sobranles 6 imporlacion de lo» ar l . que 
fadan. pobi,.: 275 veo., I ,2ü4alm. cap. c rod . : 5.782,¡iOU rs. 
l.MP.: 283,310. CiiNTn. 16,799 PliEsijrijliSTO MUMC1PAL : 7,969 
r s . , se cubre con los producios de la almotactnena y reparto 
vecinal. 

HORADADA (N t ra . Sha. BEL P i l a r mi la ) : felig. de la 
prov. de AUcanle (7 1/3 leg ), pan . )ud., lerm. junst l . y dióc. 
de Üriliuela (3 W2j: ser. á la dist. de 1/4 de Hora del Mediter
ráneo, n i el campo dicho de la l luradada, lindante con la 
prov. de Murcia ; tiene una igl . iN l r a . Sra. del i'ilar), ayuda 
de jiarr. déla de San Miguel de Salina», erigida en 1752 por 
el ob. D. Juan Elias Gómez de Teran ; se baila servida por un 
vicario acl na lum amovible , de providon del diocesano. A l 
rededor de la parr. hay un cas. de 3o casas con 2 molinos ha
rineros de viento v un estanco, y en el p a n . de Kevate una 
ermita bajóla invocación de Ñtra. Sra . de Fuen-Santa , de 
propiedad particular , en la que se celebra misa por el Sacer
dote que nombra el dueño, en ella ha estado proyecladola 
fundación de una nueva ayuda de parr . , y hasta formado el 
plano de la ig l . Confina esla felig. por N . con la de Torre de 
Mendo Í3 hnrax) ¡ E. la de San Miguel de Sa lma6( l ) ; S. lade 
San Pedro del Pinatar (prov. y part. de Murcia, dióc. de Car
tagena 1/4), y O. ladeSueina^u l . id . , 1 hora). El u.ojon divi
sorio por esta parte del térm. de Orihuela y el de Murcia , ó 
sea la anl . línea de los reinos de Valencia y Murc ia , está en 
una peña que hay dentro del mar. E l t i í i ireno que abraza es 
de buena calidad, y produce cuando acuden la* lluvias abun
dantes cereales, aceite , vino y barri l la, pobl. : 2u8 v e c , 844 
a l m . , de las que 430 son hombres, y 414 mujeres. 

I IORBAN: I. en la prov. de Lugo , ayuut. de Cervantes y 
feliü. de San Martin de la Ribera. (V.) 

IIOliCA (la): desp. en la prov. de Val ladol id, part. jud. de 
Medina de Rioseco, térm. jur isd. de Moral de la Ücina. 

HORCA DAS : v. en la prov. y dióc. de León , part. j ud . y 
avunt. de Riaño, aud. lerr. y c. g. de Valladolid, s i t . entre 
rolinas , a l a niárg. izq. del r. l i s i a ; su cuma es bátanle 
sano. Tiene unas 24 casas ; ig l . (San Cornelio y San Cipr ia
no), anejo de Carande ;; y buenas aguas potables. Conlina N . 
la matriz; E. una cord. de cerros que se desprenden del puer
to del Pando; S. Sal lo, y O. Huelde. E l tehueno es de ma
la calidad. Las cosechas son de centeno y muy limitadas, 
por lo que para sostener su existencia siempre atareada y 
miserable, se ven los vec. preci iados, uñosa emigrar du
rante el inv ierno, y otros á labrar maderas, con lo que re 
tornan de las tierras llanas algunos granos. Hay buenos pas
tos en que se mantiene el ganado aunque en corto número. 
pobl . : 23 vec. , 90 alm. con t r . con el ayun l . 

HORCA.IADA : alq. que forma parte del avunt. y felig. de 
Nuñomoral en la prov. de Cáceres, part. jud . de Granadil la, 
terr. de. las Hurdes: s i t . en la pendiente de U sierra dicha 
de la Hnelre á espaldas del arroyo de los Ladrones, tiene 10 
casas miserables como todas las del pais. pobl . : 12 vec. ,60 
a lm. Los demás datos pueden verse en los art. Nuñomoral y 
Hurdes. 

HORCAJADA DE L A TORRE : v. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Cuenca (6 leg.), parí. jud . de Huele (3), aud. terr. 
dejAlbacete (21), y c. g . de Madrid (18): s i t . en la falda de una 
colina rte pequeña altura en el ángulo formado por la unión 
de 2 valles y dominada por N E . y S. de elevados cerros: su 
cl ima es templado , los vientos que reinan los de N i y S. y 
las enfermedades mas comunes calenturas intermilenles. 
Consta de 140 casas de 2 pisos y algunas de buena construc
ción , la de avunt. se halla casi arruinada y el pósito que 
es hermoso edificio se halla en buen estado; las talles son 
poco cómodas y mal empedradas: hay escuela de primeras 
lelra* á la que concurren 40 niños, y el maestro tiene dedo-
tacion 1,100 r s . ; una fuente de buenas aguas para surtido 
del vecindario y en su térm. iníiuidad de manantiales; la 

HOR 
ig l . parr. es de buena arqnileclura con una fachada y torre 
de piedra de sillería muy bien labrada, su advocación San 
Pedro Apóslo l , y e.--ta servida por un cura de entrada y un 
sacíislán , ademas hay una enni la bajo la advocación de 
Ntra. Sra . de los Rt medios cuya festividad se celebra el 8 
de setiembre. Confina el té rm. por N con Pineda á ( l l eg ) ; 
por E . Viilarejo sobre Huerta y N'aharros (1); S. Torrejonci-
llo del Rey (1/2), y O. los Valparaisos de arriba y abajo ( l ) . 
El te r reno es de mediana calid.ul y se riega gran parte con 
las aguas del Gigueia que pasa inmediato al pueblo y de otros 
2 arroyos q:ie vienen á unir.-o á aquel á 40 pasos de dist. al 
O. del pueblo; hay bastante plantío de viñedo y olivos , al
gunos fruíales y muchas plantas medicínales y entre estas 
mucho malvabisco y regaliz. Los Caminos son locales y la 
carretera de Madrid á Cuenca pasa por la ori l la del pueblo 
donde hay un magniflo puente de sillería de 3 arcos sobre el 
mencionado r. y un portazgo proxiioo á este. La cobrespon-
i iencu se recibe en su estáfela de Cuenca y Tarancon para 
los 1. cireniivecinos. prod. : tr igo, cebada , avena, centeno, 
patatas , judias , garbanzos, almorlas, v ino , aceite y miel; 
se cria ganado lanar y algún cabrio, caza de liebres, conejos 
y perdices , y pesca de peces y muchos cangrejos ini i . : la 
agrícola y a'gunos lelares de lienzos y cordellales riel pais, 
4 molinos harineros y uno de aceite, comercio: está reducido 
á la \e iuade cereales y compra de algunos arlieulos de que 
carecen, pobl . : 137 vec , 545 a lm. cap. proo.: 1.755,220 rs. 
imp.: 8" ,7CI. El presupuesto municipal asciende á 5,509 y 
se cubre con el produelo de las lincas de propios y oíros ar-
bilr ios. 

Este pueblo fué ald. sujeta á la jnrisd de Huele hasta el año 
de 1553 que »e la concedió el piiv i legiode hacerse v. y sepa 
rarse de aquella. En la guerra de la Independeijcia padecieron 
Bincbo sus moradores y esto eonlri l iuyó á la disminución de 
vecindario que se nota de aquella época á esta. 

HORCA.IADA ( la): v. con ayunt. de la prov. y dióc. de 
Av i la (12 leg.), part. jud. del Barco de Avi la (2), aud. terr. 
de Madrid (28), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 28): 
s i t . en un llano entre las sierras de Rejar y Candelario y los 
puertos de Villatoro y Toroavaeas: la combaten los vh ules N . , 
N E . y S. y su cl ima es propenso á gastritis y calenturas ti
foideas : tiene 2 anejos llamados Molinos y Riofracjuas, y to
dos componen 240 casas de mal aspecto y de pocas como
didades , distribuidas en varias calles sin empedrar y una 
empedrada que es mas ancha que las demás y atraviesa el 
pueb'o; hay casa de ayunt. en la que está la cárcel; escue
la de instrucción primaria comuna ambos sexos á la que 
concurren de 80 á 100 alumnos que se hallan á cargo de nn 
maestro dolado con 1,500 rs. pagados de una obra pía, funda 
da por Doña María de Rarrienlos; 3 fuentes de buenas aguas 
délas queso util izan los v e c , para sus usos, haciéndolo 
para el de los ganados de las aguas de vanos pozos y de las 
del r. Termes , y una ig l . parr. (Ntra. Sra . de la Asunción), 
servida por un párroco, cuyo curato es de 2." ascenso de 
presenlacíon de S. M. en los meses apostólicos y del ob. en 
jos ordinarios ; hay también un beneficiado simple servidero 
vacante, cuyas cargas levanta el párroco; en ios afueras de 
la v. se encuentran 3 ermitas; Ntra. Sra. de la Concepción: 
los Stos. Mártires y San Pedro, todas con cullo público y 
sostenidas por los fieles, y el cementerio al E . en parage que 
no ofende la salud pública : confina el té rm. N . V i l la r de Cor
neja á 1/4 leg. ; E. Hoyo Redondo á 3/4; S. La Aldebuela y 
Caballeros á igual d is t . , y O. Encinares á i / 2 : se estieude 1 
leg. de N. á S. y 1 y 1/4 de E. á O. v comprende 2 solos, l i -
tulados Tagirni l lo y Corneja; varias huertas, bástanle monte 
de encina y mala de roble ; algunas canteras de Ipiedra ber
roqueña ; y gran número de prados naturales, cerrados en 
su mayor parle : le atraviesan los r. Termes y el Corneja; 
y diferentes arroyos , uno de los cuales pasa por el pueblo; 
ulilizándose todos ellos para el riego de los prados y huertas. 
El TtRBE.No es de secano, regadío y de raeihana calidad, ca 
minos: los que dirigen á los pueblos limilrofes en mal estado: 
el correo se recibe de Piedrahila por propio, los miércoles y 
sábados y salen los miércoles y domingos, prod.: trigo, cen
teno, cebada, garbanzos, patatas , judias y otras legimbres: 
mantiene ganado lanar , vacuno, eabaflar y de cerda , cria 
caza de conejos y perdices • pesca de truchas , anguilas y pe
ces pequenos. ino.: la agrícola y 10 molinos harineros, co
mercio: esportacion de frutos sobrantes, y de algún gana-

file:///eiuade


HOR 
do : hace a años se concedió un mercado semanal, y una 
feria anual , pero en la actualidad, se puede decir solo existen 
en el nombre, pobl. : 230 v e c , 806 altn. cap. prod. : 1.887,025 
rs. imp.: 75,481. ind. y fabril: 7,050. cormt.: 5,i87 rs. 24 
maravedís. 

H O R C A J A D I L L A : desp. en la prov. y part. jud. de Cuenca 
y s i t . en los pueblos de Navalon , Chil laron y Arcos de la 
Cantera; consiste en una heredad titulada del Sr . Santa Maria 
que perteneció á la caled, de Cuenca y que comprende el 
mencionado despoblado. 

H O R C A J O : cort. de la prov. d e j a e n , pa r t . j ud .de V i l la -
carril lo y tórm. jur isd. de las vilias mancomunadas de Izna-
toraf, Sorihuela , Vi l lanueva del Arzobispo y Vi l lacarr i l lo, 
de cuyo últ imo punto dista leg. y 1/2 al S. comprendiendo 
200 fan . , de las cuales 70 están cultivadas y son de tercera 
calidad , y las restantes de monte cultivable. 

HORCAJO : garganta en la prov. de Cáceres, part. j ud . de 
Jarandil la : nace en la cima de la sierra de Aldeanueva de 
la Ve ra , se une á poco con la de Yedron, y ambas á la de 
Cascarones quedando rodeado este últ imo pueblo escepto 
por el S O . : sobre las 2 reunidas hay un puente con un solo 
ojo de cantería, de 2 i pies de elevación en el camino que vaá 
Jarand i l la ; otro llamado Hondón, de madera, de un ojo de 
10 pies de altura , camino ru ra l , y un tercero en el camino 
para el Tietar , de canlcria y de un ojo y de 24 pies de alto; 
son abundantes de pesca de trucha. 

HORCAJO : baños minerales"en la prov. de Córdoba, part. 
jud. de Lucena (V. el art. de esta c.) 

H O R C A J O : alq. que forma parte del ayunt. y felig. del 
Pino-franqueado, en la prov. de Cáceres , part. jud. de Gra
nadil la, lerr. délas l lurdes. srr. en un l iando a l a izq.de 
un arroyo sin nombre, tiene 17 casas miserables, pobl . : 17 
vec . , 72 a lm. Los demás datos pueden verse en los art. de 
Pino-Franqueado y l lurdes. 

H O R C A J O : deb. en la prov. de Toledo, part. jud . del 
Puente del Arzobispo, térm. de Oropesa: s i t . á una leg. al 
E . de la v. hace 1,200 fan. poblada de encinas y destinada á 
labor y pastos ; confinando al S. y O . , con tierras del misir o 
térm., al N . con el monte de Tor ra lba .y al E . ron deb. 
de la jur isd. de Velada ; pasa por ella la carretera de Madrid 
á Esl remadura; perteneció á los condes de Oropesa; pero 
como procedente de merced Knriqueña, lia revertido á la na
ción , por muerte sin sucesión de la duquesa de A lba , con
desa de aquel titulo, y se administra en la actualidad como 
bienes nacionales. 

HORCAJO : a ld. de 10 casas en la prov. de Albacete, part. 
jud. y térm. jur isd. de Alcáraz. 

HORCAJO ; a ld . dependiente de la v . de Lumbreras con la 
cual forma ayunt. en la prov. de Logroño, part. jud. de Tor
recil la : se halla srr. á 1/2 leg. de dicha pobl. en parage llano 
y suave; pero á sus inmediaciones la dominan algunas altu
ras por la parte de E . , O. y N . : está ventilada principalmente 
por los aires de N . y O. y el cuma aunque muy fr ió, es sa
ludable. Tiene 40 casas distribuidas en 2 cal les, y los hab. 
se surten de agua para sus usos de una fuente delgada, pero 
saludable : los niños de este pueblo concurren á la escuela de 
su matriz , de la que depende la ig l . titulada San Juan Bau-
t is la : á 100 pasos de esta misma a l d . , al lado de O. se en 
cucnlra el cementerio capaz y ventilado. E l térm. de esta 
a ld. está compremlido en el de la jur isd. déla v. menciona
da y sus phod. son las mismas; pob l . , r iqueza y con t r . 
con el ayunt. (V.) 

H O R C A J O : 1. con ayunt. de la p rov . , aud. terr. y c. g. de 
Madr id(15 1/2leg.),part. jud.deTorrelaguna(l l/2)",dióc. de 
Toledo (27): srr. al N . y en la falda de un cerro llamado 
Horcajuelo; le combate fuertemente el viento N . y su c l ima 
f r i ó , es generalmente sano: padeciéndose sin embargo en a l 
gunos años calenturas tifoideas: tiene 100 casas distribui
das en 5 calles y una plaza ¡ hay casa de ayunt. en la que es
tá la cárcel; escuela de instrucción primaria para niños á la 
que concurren 28 que se hallan á cargo de un maestro do
lado con 700 r s . ; olra de niñas cuya maestra recibe 400 rs. 
y una ig l . parr. ('San Pedro), servida por un párroco cuyo cu-
ralo es de entrada, y de provisiou en concurso; y un bene
ficiado de real provis ión; tiene un anejo en Madarcos (Sta. 
Ana) y otro en la Aceveda (San Miguel), en el primero hay 
un beneficiado que nombra la universidad de Alcalá. E l t é rm . 
se esliende 1/4 leg. de N . á S. y 1/2 de E. á O. y confina N . 

TOMO I X . 
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Rohregordo; E . Horcajuelo; S . Madarcos, y O. Aceveda: se 
encuentra en él un caserío titulado de Av i los ; una deb. bo
yal poblada de robles que se carbonea en su mayor parle; y 
5 fuentes de buenas aguas délas que se utilizan los vec. para 
sus usos: al N . del pueblo pasa un arroyo llamado Madar-
guil los, sobre el que hay un puente de madera: el te r reno 
es pedregoso, frió y de mala calidad, caminos: los que d i 
rigen á Ibs pueblos iimilrofes, en mal estado: el correo se 
recibe de Builrago lodos los días por un vecino que se encar
ga de recogerlo, prou. : centeno, lino y patatas, algo de tri
g o , cebada, frutas y nueces en abundancia: mantiene ga
nado lanar , vacuno y cabrio, y cria caza de perdices, i nd . 
y comercio: la agrícola, 2 tejedores de lienzos del país: y 
esporlacion de lo sobrante, pobl . : 87 vec. , 342 alm. cap. 
prod. : 127,771 rs. imp.: 57,571. con t r . : según el cálculo 
general y oficial de la prov. 9'65 por 100. 

H O R C A J O : granja ó cas. de la prov. de Zaragoza, part. 
jud . de Ateca, lé im. jur isd. de Vi l larroya de la Sierra. 

H O R C A J O : I. con ayunt. do la p rov . , and. terr. y dióc. de 
Zaragoza(15leg.),c. g. de Aragón, part. jud. de Uaroca; i ) : 
srr . en las faldas del puerto de üsed á la izq. del r. J i l o c a : le 
balen todos los vientos, y muy especialmente los del N . y O. , 
su cuma es f r ío , y propenso á pulmonías, dolores de costado 
y calenturas pútridas. Tiene sobre 80 casas, 5 calles y una pla
z a ; escuela de niños á la que concurren l í comunmente, do
tada con 200 rs . ; ig l . parr. (San Bernabé) de primer ascenso, 
servida por un cura de provisión real ó del ordinario según el 
mes de la vacante ; 2 ermitas con culto público dedicadas á 
la Virgen del Rosario y San Nicolás de l i a r i , s i l . la primera 
á las inmediaciones del pueblo y la otra en la falda de un 
monte á la dist. de 3/4 de hora por el S . , y un cementerio á 
espaldas de la i g l . : los vec. se surten de una fuente de bue
nas aguas, que brota á 1/4 de hora del pueblo. E l té rm. con
fina por N . con el de Alea y Manchones; E. Daroca y Va l -
conchan ; S. Used , y O. Pardos y A tea : se esliende sobre 
1 l / í hora de N . á S . , y 5/4 de E. á O. En su radio se encuen
tran algunos montes poblados d̂ - robles , carrascas, estepas y 
matas bajas. E l ter reno es áspero, pedregoso y de mediana 
calidad. Los caminos: son locales y no muy buenos. La cor
respondencia se recibe de Daroca por peatón pagado de los 
fondos del común, ri i iui. : t r igo, centeno, cebada, avena, 
v ino , y legumbres; mantiene ganado lanar y cabr io, y caza 
de conejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola: hay una 
tienda de comestibles, pobl . : 60 v e c , 287 a lm. cap. prod. : 
908,132 rs. imp.: 57,200. con t r . : 11,021: el presupuesto mu
n ic ipa l asciende á 2,912 rs . , del que se pagan 360 al secre
tario del ayunt, y se i ubre con el producto de un horno , del 
cántaro de medir v ino , repartiendo el déficit entre los ve
cinos. 

HORCAJO D E M O N T E M A Y O R : 1. con ayunt. en la prov. 
de Salamanca (11 leg.), part. jud. de Dejar (2), dióc. de Coria 
(16), aud. terr. y c. g. de Valladolid (33): srr. en una imper
ceptible i olina en medio de una vega ó valle que corre de E . 
á O. con libre ventilación y cl ima estremadamente frió , sien
do las tercianas y cuartanas las enfermedades mas frecuenles. 
Se compone de 72 casas formando cuerpo de pobl . entre ellas 
la del ayunt , , en cuno local se encuentra la cárcel y olra pie
za , que sirvió de albóndiga; tiene 2 fuentes de buenas aguas 
de las que se surten los v e c ; una escuela de primeras letras 
dotada con 400 rs. y concurrida por 20 niños; ig l . parr. 
(San Pedro Apóstol) servida por un cura de entrada y provi
sión ordinar ia: hay una ermita bajo la advocación de Sania 
M a r i a , cuya ig l . se encuentra habilitada y sirve de ayuda de 
pa r r . , teniendo por anejo de la primera al pueblo de Valde-
híjaderos; el cementerio en nada perjudica á la salud pública. 
Confina el té rm. por el N . con el de Crislóhal (3/4 de leg.); 
E . Valdehijaderos (1/4) ; S. Valbuena y Aldea (1/4), y O . 
el Colmcncia (1 /2) ; en él se encuentran varias fuentes , una 
de ellas sulfurosa; una ermita dedicada al Smo. Crislo de 
la Sa lud ; y el desp. de Horajuelo , cuyo terr. participa de 
las circunstancias del de esta v. en el que está comprendido; 
le cruza el r. Saugurin que nace entre Ledrada y Peromingó 
y lleva la dirección de E . á O . : se le pasa por un puente de 
mamposteria de 3 ojos, y por otros varios de madera de poca 

| consideración. E l terreno es lodo arenisco, pedregoso y de 
I ínfima cal idad, teniendo 2 montes pequeños poblados de 
i castaños y otros de roble y fresno, caminos: pasa la calzada 

que dirige á la sierra de Francia en regular estado, encon-
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trándose en malísimo los que dirigen á los pueblos limítrofes. 
L a correspondencia se va á buscar á la cabeza del part. re-
cibiénduse 3 veces en la semana, prod. : algún t r igo , centeno, 
cebada, v ino , castañas, legumbres, patatas, buen lino y mu
cha yerba, que aprovecba el poco ganado lanar y cabrio que 
hay en el pueblo, mas no asi del vacuno que abunda bastante 
como el de cerda; se.encuentra bastante caza de conejos, per-
l i ces , ciervos y jabalíes, mo. : la agrícola y un molino hari-
i.ero. pobl . : 50 v e c . , 191 alm. riqueza prod. : 268,400 rs. 
imp.: 13,420. Valor de los puestos públicos 1,193. E l presu 
puesto municipal asciende á 5,500 rs. que se cubren con el 
prod. del arbitrio impuesto al v i no , y el déficit por reputo 
vecinal. 

HORCAJO D E S A N T I A G O : v . con ayunt. en la prov. de 
Cuenca (13 leg.), dióc. de Uclés (3), part. jud . de Tarancon 
(3), aud. terr. de Albacete (42) y c. g. de Madrid (15): s i t . al 
eslremo SO. de la prov. en la falda de una colina en dirección 
a l N . , la cual la circuye por E. y S . , con cl ima sano y libre 
ventilación. Tiene 700 casas inclusas la cárcel y la de ayunt. 
cuyo edificio es escelente, la mayor parte son de un solo piso 
pero cómodas; las calles son regulares y casi todas empedra
das , hay 3 plazas , la principal es bastante espaciosa, y las 
otras dos denominadas de la Barbacana y de la Tercia son 
mas reducidas; separado de la pobl. á 200 pasos , se halla un 
bar r io , llamado el A r raba l , al que hace mas independiente 
del pueblo el arroyo Torrubia que pasa por entre ambos: 
para alivio del vecindario, y en especial de la clase agrícola, 
hay un pósito con el fondo de 1,100 fan. de trigo ordinario; 
escuela de ambos sexos doladas, la de niños con 1,500 rs., y la 
de ninas con 400: en el centro de la pobl. se halla la ig l . parr. 
que es una buena fáb. con hermosa torre, su advocación 
N i r a . Sra. de la Concepción, servida por un cura de ascenso 
y nombramienlo del diocesano, un teniente, un sacristán y 
2 acólitos , y ademas un fiscal; eslramuros y á corta dist. se 
halian las ermitas denominadas Virgen del Rosario, San Se
bastian , S la . Ana , Virgen del Carmen , y el campo santo que 
no perjudica á la salubridad por su buena ventilación ; para 
surtido de los vec. bay 2 fuentes de buena agua , una al O. 
150 pasos del pueblo, y otra al E. 800 y ademas un pozo de 
agua dulce y varios de salobre dentro de la pobl. Confina el 
term. por N . con Acebron y Fuente de Pedro Nar ro ; por E. 
con Torrubia ; por S. con Pozorrubio y Vil lanueva de Alcau-
dete, y por O. Cabeza Mesada y Sania Cruz de la Zarza. Su 
te r reno en general liano es bastante fér ' i l y se halla clasifica
do en pr imera, segunda y tercera calidad , produciendo bieú 
toda clase de trigos , hay algún viñedo y o l ivar , y á la parte 
S . en el camino que dirige á Vil lainayor de Sant iago, se ha
l la un pedazo de monte llamado el Ta l la r con muy buenos 
pastos; cruzan su term 2 arroyos; por el O. é inmediato á la 
v . pasa el denominado Cañada Honda procedente de Almen 
dros, y por el S E . corre el de Torrubia, que naciendo en el 
pueblo de este nombre se une al primero á 1/4 de leg. del Hor
cajo, y con el nombre de A lba rdana sigue por Cabeza Mesada 
y pasa al E. del Corral de Almaguer, ademas de estos el r. 
Bedi ja baña también el estremo N. del térm. donde tiene un 
rao.ino harinero llamado las Torres. Los caminos son de pue
blo á pueblo y muy l lanos; pero en invierno se ponen intran
sitables á causa de no estar empedrados. E l co r reo lo recibe 
de la adrn. de Tarancon por un encargado del ayunt. prod.: 
trigo en abundancia , cebada , centeno, garbanzos , anís , co
minos , aceite, vino y buena hortal iza; se cria ganado lanar; 
caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola, un molino hari
nero, algunos telares de lienzo y otros de cordellate. comercio: 
está reducido á algunas tiendas de telas de seda , y demás gé
neros nacionales, y á la venta de especería á que se dedican 
loo v e c , recorriendo mucha parte del reino: el dia 14 de 
setiembre princia la feria de este pueblo que dura 3 dias y es 
muy coircurrida de los pueblos limítrofes, p o b l . : 630 v e c , 
2,393 alm. cap. prod. : 11.124,210 rs. imp.; 556,212. E l pke-
sdplesto municipal asciende á 12,200 rs. y se cubre de los 
fondos de propios y el déficit por reparte vecinal. 

En la casa de la familia de los Panduros se halla deposita
do en una urna de cristal el cuerpo de Sta. Faustina , que 
mur ió en Roma , y el abale Herbas , como do la familia de la 
santa, la hizo conducir al pueblo con otra infinidad de rel i
quias que existen en un oratorio de la mencionada casa, sien- ! 
do visitado el cuerpo de la santa por todos los que concurren i 
á «tte pueblo y especialmente en los dias de feria. 

HOR 
HORCAJO DE L A R IBERA : 1. con ayunt. de la prev. y 

dióc. de Av i la (12 leg.) , part. jud. de Picdrahita (3), and. 
terr. de Madrid (28), c g. de Castilla la Vieja (Valladolid 31): 
s i t . entre 2 sierras llamadas el Castrejon, y el Frontón ; y en 
la falda de una de ellas le combaten los vientos N ^ E . y O. y su 
clima es muy frió. Tiene 130 casas inclusa la de ayunt. la 
que es de bastante capacidad , y sirve también de cárcel; hay 
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos á la que 
concurren 40 alumnos que se hallan á cargo de un ma( slro 
dotado con 100 rs. y 25 fan. de centeno; 3 fuentes de buenas 

, aguas de las que se utilizan los vec. para sus usos , y una i g l . 
parr. (N l ra . Sra . de la Asunción) servida por un párroco cuyo 
curato es de entrada y de provisión ordinar ia: tiene por ane
jo á Navasequilla en donde hay una ig l . (Sta. Ana) y al cas. 
de Campo-urbin: hay una ermita (La Purísima Concepción) 
de culto publico y sostenido por los fieles; en las afueras de 
la pobl. se encuentra el cementerio en parage que no ofende 
la salud publ ica: el té rm. confina N . Avellaneda ; E. Zapar-
diel de la Ribera; S . Aliseda de Tormes, y O. Lastra del Cano: 
se estiende una leg. de N . á S. igual dist. de E. á O. , y com
prende 2 montes pequeños de roble, una deh. de pastos Ha 
mada Boyal de 400 fan. de tierra ; varias fuentes de buenas 
aguas esparcidas por todo el térm. y unas 300 fan. de prados 
naturales de buenas yerbas para el ganado vacuno, y le atra
viesa una garganta cuyas aguas sirven para el riego de los 
prados, la que, después de bañar por la der. á la Aliseda de
semboca en el r. Tormes: el t e r reno en su mayor parle es de 
mala calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos l imítro
fes en pésimo estado : el cor reo se recibe de la cab. del part. 
por balijero los martes y sábados, y sale los domingos y 
jueves, prod.: trigo , centeno , garbanzos, patatas, judias y 
otras hortalizas: mantiene ganado lanar , cabr io , vacuno , y 
yeguar; cria caza de conejos, liebres y perdices, i nd . : la agrí
cola y 3 molinos harineros, p o b l . : 134 v e c , 392 a lm. cap. 
PROD.: 776,250 rs. imp.: 31,050. ind. y fabril 1,500 CONTR.; 
6,309 rs. 17 mrs. E l presupuesto municipal: asciende á 500 
reales y se cubre con el producto de la deh. citada. 

HORCAJO D E L A S T O R R E S : ; v . conayunl . déla prov. y 
d ióc de Avi la (9 leg.), part. jud. de Arévalo (5), aud. terr. 
de Madrid (24), c. g. de Castil la la Vieja (Valladolid 15). s i t . 
en terreno algún tanto elevado; la combaten todos los vientos, 
y su cl ima es sano , siendo sus enfermedades mas comunes 
fiebres intormilentes : tiene de l i 5 á 150 casas distribuidas 
con proporción á las necesidades de sus moradores (labrado
res), siendo todas de un piso , á escepcion de un palacio anti
guo, propio del señor conde del Monlijo; hay 1 plaza de figu
ra cuadrilonga sin soporiales; casa de ayunt. , cárcel, 1 pósi
to, panera moderna, escuela de inslruccion pr imar ia, común 
á ambos sexos, a l a que concurren 33 niños y 10 ninas, que se 
hallan á cargo de un raaesiro dolado con 1,100 rs. y t ig l . 
parr. (San Julián y Sta. Basilisa), servida por 1 párroco, cu
yo curato es de entrada y provisión ordinaria: hay ademas 1 
beneficiado siempre servidero , actualraenle vacante, y levan
ta las cargas un presbítero secular, el cual presentaba el su
primido monasterio de la Mejorada: otro beneficiado, i d . , i d . , 
que también se halla vacanle, y levanta las cargas el párro
co, el que presenta la comunidad de religiosas tituladas de 
Monterey: el cementerio está en parage que no ofende la sa
lud pública. E l té rm. confina N . Madr igal ; E. Vi l lar de Mata
cabras ; S. Rasueros, y O. Cantalapiedra y Palacios: se eslíen-
de 2 leg. por N . y O., y 1 por E. y S . , y comprende 4,100 
fan. de tierra cultivada y 80 incnl las; de las cultivadas 800 
son de primera calidad, destinadas á cebada y trigo; 2,100 de 
segunda á trigo y algarrobas, y 1,200 de tercera á centeno; 
montes de enc ina; uno de los propios del pueblo, y el otro 
llamado del Rabudo , á cuya inmediación hay una fuente de 
buenas aguas, titulada la Y . Griega de ellas se util izan los ve
cinos para sus usos, haciéndolo para el de los ganados del r. 
Trabárteos; algnn viñedo y el desp. denominado la Torre de 
Yecla ó de Santiago, del que solo se conserva un gran torreón 
de sólida arquitectura; este desp. es la línea divisoria de los 
antiguos reinos de León y Cast i l la , y de las prov. de Sala
manca y A v i l a : pasan por el térm. los r. Trabancos, Meninos 
y Ragamon, costeando la v . el Trabancos; todos marchan de 
S. á N. y son de curso perenne, aunque de escaso caudal. E l 
ter reno en lo general es l lano, parte flojo, y parte de miga. 
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano 
estado. E l cor reo se recibe de Madi igai por balijero los lunes, 
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miércoles y yiernes , y sale los domingos, martes y jueves. 
PKOO. trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, legumbres, 
vino y pastos: mantiene ganado lanar , vacuno, mular y de 
cerda; cria caza de liebres, perdices y otras aves, y pesca de 
tencas finas y barbos, ind. y comercio: la agrícola y esporla-
cion de los frutos sobrantes á los mercados de Arévalo, Peña-
r. inla de Bracamonle y Medina del Campo, en cuyos puntos 
los hab. de esla v. se surten de todo lo necesario, pobl. : 128 
v e c , 490 alna. cap. Phon,.: 6.245,211. imp.: 249,471. rs. 2 
mrs. ind. y f a b r i l : 9,400. con t r . : 16,836 rs. con 24 mrs. 

HORCAJO DE LOS M O N T E S : 1. con ayunt. en la prov. de 
Ciudad Real (14 leg.), part. jud . de Piedrabuena (10), and. 
lerr .de Albacete (44), dióc. de Toledo (19), c. g. de Castil la 
la Nueva (Madrid 28). srr. sobre 4 colinas y al pie de otra mas 
alta al S . , es de cuma fr ió: reinan los vientos N . y O. , y se 
padecen intermitentes y pulmonías: tiene 100 casas de mala 
construcción y poca comodidad en una plaza y 12 calles muy 
estrechas y desempedradas; hay casa de ayunt. , mezquina, 
1 escuela de niños, dotada con 200 rs. de los fondos públicos, 
y asisten 20; 1 ig l . parr. dedicada áSan Sebastian, con cura
to de primer ascenso y provisión ordinaria; en los afueras al 
S . 1 ermita titulada de San Antonio A b a d , y al E . el cemente
rio: se surte de aguas potables en una fuente próxima al 1. al 
O. muy salobres, y cruzan por el pueblo 3 arroyos que se uti
lizan para los usos domésticos. Confina el t é rm. por N . con el 
de Retuerta; E. Nava lp ino; S. Vi l larta de los Montes ; 9 - .An" 
churas, estendiéndose 1 leg.de N . áS. , lo mismo próxima
mente de E. á O . , v comprende el cas. de San Ginés del Hor
nillo al S. camino de Vi l lar ta; los escombros de 1 ermita con 
la advocación de San Juan de las Pavorosas, donde se cele
braba una feria anual, en la misma dirección; k b a ñ a e l r . Es -
t e n a , que recoge los arroyos que se forman de los cerros en 
tiempo de l luvias. El t e r ruño es sumamente áspero, cubierto 
dejara, roble, quejigos y alcornoques, infructífero y de infe
rior calidad con algunas fan. de redadlo al O. de la pobl. Los 
caminos son vecinales y descuidados. E l co r reo se recibe en 
Ciudad-Real por balijero de á pie cada ocho dias. prod. trigo, 
centeno, cebada en poca cant idad, que se siembran sobre 
tierras rozadas y quemadas; se mantiene ganado vacuno y ca
brio en abundancia, algunas colmenas, y se cria mucha caza 
de todas clases, pobl . : 102 vec . , 510 alm. cap. imp.: 19,698 
reales, con t r . : por todos conceptos con inclusión de culto y 
cifro 5,687 rs. 28 mrs. presupuesto municipal: 7,000, del 
que se pagan 1,500 al secretario por su dotación, y se cubre 
con los pistos del térm. y repartimiento vecinal. Este pueblo 
es uno de los que pertenecían á los monlcs de Toledo ( V . ) , y 
fué agregado a la prov. de Ciudad-Real en la últ ima división 
del lerr. 

HORCAJO-MEDIANERO: 1. con ayunt., al que están agre
gados losdesp. y alq. de Padiernos, Sancho Pedro de Arr iba 
y Sancho Pedro de Abajo , Valdejimena y Valvcrde de Gon-
zaliañez en la prov. y dióc. de Salamanca (9 leg.), part. jud. 
de A lba de Tormes (4), aud. terr. y c. g . de Vaüadolid (¿2). 
srr. en una ladera dominada al S. por una altura llamada el 
Cornazo, con vientos del N . y E. cl ima sano, y lasenferme-
du lcs mas comunes pulmonías. Se compone de 142 casas de 
mediana construcción, entre ellas la del ayunt. y la cárcel; 
hay 1 escuela de instrucción primaria , á la que concurren 54 
niños ; ig l . parr. (San Martin), la que tiene por anejo á Cha-
garcia; por últ imo, tiene un cementerio que en nada perjudi 
caá la salud pública. Confina el t é r m . al N . con Chagar-
c i a ; E . Gallegos de Crespes; S . Valverde, y O. Sancho Pe
dro de Abajo; en él se encuentran varias fuenles de aguas muy 
crudas, 1 ermita con la advocación de Ntra. Sra . de Valdegi-
mena, y le baña un regato que desciende de Zapacl ie l y va al 
Tormes. E l ter reno es montuoso, parle poblado de encina y 

, parle roturado. Los caminos dirigen á Piedrahita y demás 
pueblos limítrofes. L a corresponijencia de la cab. del part. 
por un encargado, prod. centeno, algún trigo y algarrobas: 
hay ganado lanar, cabrio y cerdoso y caza de conejos, liebres 
y perdices, pobl . : 130 vec., 525 alm. r iqueza prod. : 809,850 
reales, imp.; 2,992. Valor délos puestos públicos: 2,000 rs. 

HORCAJOS ( los) ; arroyo en la prov. de Málaga, part. jud . 
de Estepona, térm. de Jubrique la Nueva. 

HORGAJÜELO: desp. agregado al ayunt. de Salvatierra en 
la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tormes (6 leg.) 
Su te r reno es regular para trigo, y le baña el Tormes, que 
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desde este punto se dirige á Salvatierra, pbod. tr igo, centeno 
y cebada. 

H O R C A J U E L O : desp. en la prov. de Salamanca, part. j ud . 
de Bejar, térm. jur isd. de Horcajo de Montemayor. (V.) 

H O R C A J U E L O : 1. que á últimos de 1845 fué agregado para 
formar ayunt. con Brabos, en la prov., part. y dióc. de Av i la 
(3 3/4 leg.) , aud. terr. de Madrid (19 3/4), c. g. de Cas
tilla la Vieja (Valladolid 20). srr. en terreno algún lauto bajo; 
y entre el r. .-IreyaW/o y un arroyuelo; le combaten todos 
los vientos, y su clima es poco sano, siendo sus enfermeda
des mas comunes algunas calenturas catarrales y las estacio
nales. Tiene 12 casas malas y de inferior construcción, distri
buidas en un sola calle irregular y sin empedrar, y l igl . par
roquial (San Lorenzo Mártir), aneja de S lo . Tomé de Zabar-
cos, cuyo párroco la sirve; se surte de aguas potables del r. 
y arroyo que pasan á sus inmediaciones: el cementerio se ha
lla en parage que no ofende á la salud pública. Confina el 
té rm. N . y E. Sto. Tomé de Zabarcos; S. y O. Sigeres: se es
tiende 1/2 leg. d e N . á S. y 1/4 de E.áO. , y comprende 1,120 
obradas de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada 
uno, dos dch. tituladas Aldeamuñana y Arevali l lo y algunos 
prados, y le atraviesan el referido Arevalil lo y un arroyo que 
después de algunas leg. de marcha, se une á aquel. E l te r 
reno es flojo y de secano, produciendo próximamente en la 
proporción de 5 por 1 se cultivan 40 obradas de primera cal i 
dad, 247 de segunda y 453 de tercera; hay ademas 227 obra
das de tierra posia, que producen buen pasto, caminos: los 
que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado. E l cor reo 
se recibe de Av i la , prod. trigo, cebada, centeno, algarrobas, 
garbanzos, heno y pastos; mantiene ganado lanar, cabrio, 
vacuno y de cerda; cria algo de caza. ind. y comercio: la 
agrícola, 2 molinos harineros, granjer ia, esporlacion de los 
frutos sobrantes importación de lo necesario para el vestir 
de que carece el pueblo, pobl. : 7 v e c , 71 a lm. cap. prod.: 
274 ,300 rs . IMP.: 1 0 , 9 7 0 . IND. Y FABRIL: 2 ,500 . CONTR.: 1,527 
reales y 7 mrs. 

H O R C A J U E L O : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. 
g . de Madrid (17 leg.), part. jud. de Torrelaguna (2 1/2), 
dióc. de Toledo (28). srr. sobre un cerro muy desigual , con 
esposicion al S E . , en terreno muy quebrado y lleno de pe
ñascos: le combaten el viento S. , y su cl ima es mediano: tie
ne 89 casas, distribuidas en 4 calles y 1 plaza ; hay casa de 
ayunt. y 1 ig l . parr. (San Nicolás), servida por 1 párroco, 
cuyo curato es de entrada y de provisión en concurso: el ce-
cementerio se halla al S . en parage que no perjudica á la sa
lud pública. E l térm. so estiende 1/2 leg. de N . á S. é igual 
distancia de E. á O . , y confina N . Horcajo; E. Pradeña; S. 
Madarcos, y O. Montejo: se encuentran en él 4 fuentes de 
buenas aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus usos; 
I deh. boyal , pobl. de monte de roble, varios prados de par
ticulares que crian buen heno y mica cristalizada en granito 
grueso, titaneo, urano y granitlno con granates y pizarra ar
cillosa. El ter reno es pedregoso y de mediana calidad, cami
nos: los que dirigen á los pueblos limitrofcs en mal estado. 
El cor reo se recibe de Buitrago todos los dias por un vecino 
que se encargado recogerlo, p rod . centeno, cebada, patatas, 
frutas y l ino; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza 
de perdices, ind. y comercio: la agrícola, un tejedor de lien
zos del pais, y esportacion de los frutos sobrantes, pobl . : 42 
vec. 250 alm. cap. prod. : 936,020 rs. imp.: 47,240. con t r . : 
según el cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100. 

Í10RC11E : v . con ayunt. en la prov. y parí. jud. de Gua-
dalajara (2 leg.), and. terr. de Madrid (11), c. g. de Casulla 
la Nueva, dióc. de Toledo (23). srr. en un valle y resguarda
da de los vientos N . y O . ; goza de cl ima templado y sano, 
sin que se conozcan enfermedades especiales, como no sea a l 
guna fiebre gástrico-biliosa. Tiene 420 casas ; la consistorial 
con cárcel, l edificio, paneras del pósito; escuela de instruc
ción pr imar ia , frecuentada por 110 alumnos, á cargo de 1 
maestro dotado con 2,500 rs. y las retribuciones de los discí
pulos; 2 fuentes con 3 caños cada una y su pilón para abre
var los ganados, y en la una un hermoso lavadero de piedra; 
un conv. que fué de Franciscanos menores; una ig l . parr. 
de térra, (la Asunción de Nt ra . Sra.) , servida por 1 cura y 1 
teniente: el cementerio público se halla al O. de la v. á la dist. 
de unos 100 pasos, t é r m . : confina N . Guadalajara; E . Roma-

\ nones; S . Aranzueque, y O. Yebes; dentro de esta circunfe
rencia se encuentran los desp. de la Magdalena, Pini l la y Va l -
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verde; i erm. (la Soledad, San Roque, San Sebastian y San 
Isidro) y varios manantiales que sirven para regar algunas 
hortalizas. Kl ter reno en lo general es feraz y de buena cali 
dad ; le fertilizan ci r. Taju/ ia , que pasa formando la linea 
divisoria del térm de Horche con el de Armuna, y el Uungr ia 
que desagua en aque l , y tiene 1 puente de piedra ; hay 2 
montes con arbolado de robles y chaparro, caminos: los que 
dirigen á Guadalajaray Armuíia, de carruage, y los que con
ducen á los demás pueblos l imítrofes, de herradura, todos 
en mediano estado, coureo: se recibe y despacha tres veces 
á la semana en la administración de Guadalajara por un bali-
jero. prod. trigo, cebada, centeno, avena, aceite, vino y le 
gumbres; se cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda; 
caza de perdices, liebres y conejos, y en el l lungi ia algunos 
peces y anguilas, ind. : la agrícola, fabricación de paños or
dinarios, 2 molinos harineros, 2 aceiteros, 1 prensa hidrául i 
ca y 1 batan, comercio: esportacion del sobrante de frutos é 
importación de los art. de consumo que fal tan; hay 5 tiendas 
de merocria: por real orden de 23 de junio de 1842 se conce
dió á la v. de llorche 1 feria y 1 mercado ; la primera se cele
bra en losdias 10, 11, 12, 13 y l í de octubre; su principal 
tráfico lo constituye el de ganados lanar, vacuno, mu ar y de 
cerda, aunque hasta ahora en pequeñas cantidades ; el mer
cado para el que se habian fijado los domingos, ha dejado de 
celebrarse por falta de concurrencia, poel. : 475 vec. t,884 
a lm. CAP. PROD.: 9.247,780 rs. 1MP.: 652,300 CONTIi.: 
48,092 presupuesto municipal: 25,910 rs.: so cubre con 
15,300, á que asciende el fondo de propios, y el resto por 
reparto vecinal. 

HORCERA: v. conayunt. enla prov. deJaení l9 leg. ) ,adm. 
de rentas de Raeza, pait. jud . y vicaria ecl. de Segura de la 
Sierra (1/2), aud. terr. y c. g . de Granada, dióc. de Cartage
na: está s i t . sobre un terreno quebrado a la falda occidental 
de la Sierra de Peño la , no lejos del r. Guadal imar , al pie de 
la cuesta de Segura, y disfruta de un cl ima benigno á la par 
que despejado. Se compone de 329 casas de mediana cons-
truceion, distribuida.^ en una sola calle, con una plaza peque
ña de figura irregular, escepto parle de ellas que no forman 
pobl . , y eslan colocadas sin guardar orden; fuente pública 
que arroja agua por un solo caño para el consumo del vecin
dar io ; ig l . parr. (Ntra. Sra . de la Asunción), servida por un 
cura párroco, cuya vacante se provee por oposición en con
curso por el tribunal cs|iecial délas órdenes mil i tares; el ce
menterio es capaz y bien ventilado: como á medio cuarto de 
legua existe un convento que perteneció á la orden de P P . 
Franciscos. Confina el té rm. por el N . con Torres de Alban-
chez; E. Segura; S. ISenatae, y O. Beas y la Puer ta , siendo 
bu circunferencia bastante reducida; dentro de él corre el ar
royo denominado de Valdemar in, asi como el r. que lleva 
el mismo nombre dé la pobl. que nos ocupa, encontrándose 
ademas la fuente conocida por el Balaojuelo. E l ter reno parte 
llano y parte monte, es casi todo de pastos, poblado de piños 
blancos , carrascos , lentiscos, madroños, enelvos, retamas, 
romeros, moreras y algunas viñas y olivar : ie cruzan varios 
caminos vecinales de herradura y para cairelas, en estado re
gular, y recibe la correspondencia una vez á la semana de la 
adra. Je Infantes, prod. tr igo, centeno, cebada, garbanzos, 
aceite, vino y alguna seda. ini>. : algunos telares de lienzo, 
en cuyo oficio se ocupan las mugf res, 4 molinos harineros y 
2 almazaras, consistiendo su principal r iqueza en las carre-
terias y arrierías con que conducen maderas á la Mancha y á 
los pueblos de Andalucía, pohl . : 136 v e c , 1,039 alm., los 
mas labradores, carreteros y arrieros, cap. p r o d . : 911,075 
reales. ídem imp.: 36,733. CONTB.: 50,221. La fiesta principal 
se celebra el dia 8 de setiembre de cada año. Esta v. ha sido 
arrabal de Segura de la Sierra hasta 1837, habiendo residido 
casi siempre en ella el tribunal de Montes de Marina. 

HOROAHGANTA: r. en la prov. de Cádiz. Tiene su origen 
en la sierra Je, Ubrique, la cual va costeando en su curso por 
la falda oriental; pasa por Montera, que deja á su i z q . , enca
minándose i l imeña, que queda también en la misma ori l la; 
se desvia de la sierra formando una sección de circulo, y va á 
unirse al Gmdiaro por la margen der. un poco antes de su 
desembocadura en el Océano. Su curso es de 11 leg. , d iv i 
diendo por algunas paites la prov. de Cádiz de la de Má
laga. 

HORIA: monlcs comunes de roble, haya y otros arbustos 
en ía prov. de Santander, part. jud. de Potes, lérm. de Valde-

HOR 
rodies: en ¿1 tiene origen el arroyo perenne de su mismo 
nombre. 

HOIíJAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayun l . de Laracha y 
felii;. de San Julián de Coyro. (V.) 

H O A M A E C E D O : ibsp. en la prov. y part. jud . de Soria. 
H O R M A S : (V.Ormas). 
H O R M A Z A : v. con ayunt. en la prov. , part. j u d . , d i ó c , 

óud. lerr. y c g. de Burgos (3 1/2 leg.). s i t . sobre una peque
ña a l tura, en un valle bástanle delicioso, donde reinan con es
pecialidad los vientos N . y O., siendo el cl ima templado y las 
enfermedades mas frecuentes hidropesías, dolores de costado y 
pulmonías. Tiene 50 casas é igual número de pajares; una es
cuela de primeras letras concurrida por 17 alumnos de ara
bos sexos, y dolada con 24 fan. de t r igo ; una fuente en el 
térm., cuyas aguas son medianamente buenas aunque grue
sas ; y una ig l , parr. (San Esteban), servida por un cura pár
roco , un racionero y un sacristán. Confina el té rm. N . V i l la-
gulierrez; E . Yi lv iest re; S. Horni l los, y O. Iglesias. E l t e r 
reno es de escelente cal idad, y le cruza el r. llamado Hormas 
zuela , que naciendo en el lérm. del pueblo de este nombre, 
baña las Hormazas, San Pedro Samuel , Vi l lorejo, Vil lanue-
v a , Árgano, Isar, Hornillos del Camino y Vi l lagul ierrez, y 
va á reunirse al r. A r l anza .en el lérm. de Celada del Cami
no ; habiendo sobre él , ó sea el Hormazuela, 3 puentes para 
el servicio vecinal j inmediato al pueblo se halla un monteci 
lo denominado el Enano, y un solo cercado por el r., de pro
piedad del Excmo. Sr. conde Castrillo y Orgaz ; existiendo 
contiguo al mismo s o l o , un palacio antiquísimo de perle-
nencia también del citado conde, caminos: los que dirigen á 
Ravé , Celada, Iglesias y Hornil los, todos en regular estado. 
correo : la corre.^pondencia se recibe de Burgos por medio de 
los particulares que van á esta c. prod. : trigo alaga y mo
cho , cebada, avena , t i los , lentejas, yeros , lino y v ino ; ga
nado lanar ; caza de perdices , liebres y codornices; y pesca 
de truchas asalmonadas muy linas y cangrejos abundanles. 
ind. : la agrícola y 2 molinos harineros de poco mér i to , de 
propiedad particular : y el comercio ronsisle únicamente en 
la eslraccion de trigo y cebada que se llevan á vender á Bur
gos, poní.. : i l v e c , 131 a lm. cap. prod. : 1.108,000 rs. imp.: 
105,893. con t r . : 5,319 rs. 28 mrs. 

HORMAZAS ( l as ) : v. con ayunt. en la prov. , part. jud . , 
dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (5 leg.). s i t . á la falda de 
unos cerros terrosos, en parle cultivados ; reinan con espe-
ciididad los vientos N . y S. , siendo las enfermedades mas 
comunes los dolores de costado. Tiene 90 casas, inclusa la ra 
pitular, divididas en 3 barrios separados; escuela de primeras 
letras á cargo de un maestro dotado cor. 24 tan. de t r igo ; 5 
luenles dentro de la pobl. y varias en el t é r m . , todas de bue
nas aguas ; 3 ig l . parr. (Santiago , San Pelayo y San Pedro); 
la primera en el barrio de Borcos, la segunda en el de Lapar-
le , y la tercera en el del Solano ; las dos últimas Citan servi
das por un cura párroco y un sacristán cada una , y la otra 
por un cura también , un medio racionero y un sacristán ; y 
en medio de dichos barrios se encuentra una ermita (N l ra . 
Sra. del Casti l lo), colocada en una altura. Coníina el t é r m . 
N . Bru l les; E. Tova r ; S. ^be l lanosa, y O. Vi l laule. E l t e r 
reno es de mediana calidad, y le cruzan dos r ios , de los cua
les el uno nace encima del pueblo de Cocu l ina , y el otro en 
el lérm. de las Navas de Royales del Páramo, y tiene sobre 
él dos puentes de piedra, caminos : los que conducen á Bur
gos y Villadiego ; la correspondencia se recibe de la estáfela 
de este ú l t imo, los domingos y martes, prod. : t r igo, ceba
da , alaga , mocho , yeros , patatas y lino ; rr ia ganado la 
nar ; caza de algunas codornices, y pe.-ca de cangrejos, i nd . : 
la agrícola, 4 molinos harineros y un balan, pohl . : 83 v e c , 
303 alm. cap. prod. : 1.216,000 rs. imp. : 119,273. c o n t r . : 
13,836. El presupuetso municipal asciende á 12,000 rs., y se 
cubre por reparto vecinal. 

H O R M A Z U E L A : I. en la prov . , dióc. , aud. terr. y c g . 
de Burgos (5 leg.), part. jud. de Villadiego (•2), y ayunt. de 
Acedillo (3/4). s i t . en un pequeño valle formado por dos Cues
tas , de las cuales la una se llalla al B . y la otra al O. ; el c l i 
ma es frío , siendo los vientos reinantes el N . y O. , y las en
fermedades mas comunes las constipaciones é irritaciones 
gástricas. Tiene 18 casas , una fuente dentro de la pobl. y 7 
en el l é r m . , todas de escelenles aguas ; una ig l . parr. (S;¡n 
Paulaleon), con su cementerio contiguo á la misma , servi
da por un cura párroco y un sacristán ; y una ermita á la 
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parle meridional en el término. Este confina N , Coculina y 
Aeedillo; E. Bast i l lo ; S. las Hormazas, y O. Huelles. El ter -1 
BBNÓ es de buena cal idad, cruzándole un r. Ululado de Co
cul ina, de escaso cauda l , que nace al N . de dicho pueblo, al 
cual baña, como igualmenle á las Hormazas por la parle me
ridional ; no varia de nombre, y tiene sobre él un pontón; 
hay bastante arbolado y un montecito poco poblado de ma
tas de roble, y también un prado natural de corla estension. 
caminos; los vecinales en buen estado: la cohresposijicncia 
se recibe do Burgos por el cartero de Vil ladiego, rnoo. : tri
go a laga, mocho , cebada . yeros , lino y ajos ; ganado vacu
no v lanar ; caza de perdices y codornices, y pesca de can
grejos y peces, m n . : la agrícola y un molino harinero: el 
comercio consiste en la importación di; vino y aceite , y es-
portaciún de algunos granos, poní..: 16 vec. , <i8 a lm. cap. 
PRon. : 281,720 rs. IMP. 27,23t. CONTR.: 2 ,20 i . 

H O R M I C A L : desp. en la prov. de A lmena , part. jud. do 
Canjayar y lérm. jur isd. de Laujar fanl . Audarax): fué uno 
délos pueblos que componían la taba de Andarax , en las 
Alpujarras , ignorándose su origen ; en el año 15C8 lo babi 
tahan 60 vec. moriscos, y tenia una ig l . servid?, por un bene
ficiado que lo era á la sazón D. Antonio Escalona, el cual, 
Cuando en e l referido año se sublevaron lodos los moros del 
reino de Granada, noticioso por su esclava , que era también 
morisca, de la rebelión proyectada y posloriormento llevada 
á efecto por aquellos contra los cristianos viejos , se refugió á 
Almería para evitar el peligro que en otro caso pudiera correr 
su vida. Confiscados deípnesá los insurreccionados sus bíe 
nes, se mandó poblar otra vez do cristianos el pueblo , y s i 
guió c.-.le habitado por muc'.ios años , teniendo de nuevo un 
benelici.ulo para el servicio de la ig l . , y un ayunt. compuesto 
de un alcalde y 2 regidores : este I. que se hallaba s i t . como 
á 2 tiros de fusil al E. del r. de Audarax, y enfrente del bar
rio llamado de Alhizan , que era el mas ant. de la v. de Au 
darax (hoy Laujar) , y se encontraba á corla dist. al O. del 
mismo r., se fué despoblan.lo poco á poco , trasladándose sus 
vecinos á la citada v . hasta dejarlo totalmente desierto, cuyo 
Ierra, quedó incorporado á esta. 

HORMIGEDO: 1. con ayunt. en la prov. , d ióc. , and. terr. 
y e. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Villadiego (2 1/2). 
srr. en un vallecílo formado por 2 cuestas, de las que una se 
halla al N . y otra al S . ; el clima es mas frió que cálido, 
siendo los constipados las enfermedades que comunmente se 
padecen. Tiene 12 casas ron la de ayunt.; una fuente en la 
pobl . y 7 en el térm. , todas de buenas aguas; y una ig l . 
parr. (Sta. Leocadia), con su cementerio próximo á la mis
ma , servida por un cura párroco y un sacristán. Confina el 
té rm. N . los Barrios ; E. y S. Villanueva do Puerta, y O. Ví-
l la lv i l la. El te r reno es calizo y arcilloso , habiendo en las 
inmediaciones del pueblo buenos arbolados de chopo y álamo, 
y un arroyo de curso perenne que se dirige de N . á O. cami
nos : \rf- Imales : la cokrespOKOBKCIA se recibe de Burgos por 
el cartero de Villadiego, punn. : trigo alaga y mocho, yeros 
y cebada ; ganado vacuno y lanar : y caza de perdices y co-
doripccp. ind. la agrícola, poní..: 6 v e c , 20 alm. c i p . proi i . : 
I97,5if l rs. nie. 19,124. con t r . : 2,019 rs. 16 mrs. El presu-
pn.sro MrMcn'AL asciende á 1,100 rs . , y se cubro con los 
producios de propios y arbitrios y repar'o vecinal. 

1IOBMIGOS: v. eoii ayunt. en la prov. y dióc, de Toledo 
(7 leg.), part: jud. de Escalona (1 1/2), aud. terr. de Madrid 
(13), c. g. de Castilla la Nueva, s i t . en un valle , pero ven
tilada por todos aires: es de cuma sano y se padecen enfer
medades estacionales: tiene 70 casas de baja construcción, la 
de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras, dotada con 550 
rs. de los fondos públicos v la retribución de los 25 niños que 
concurren ; la ig l . parr., dedicada á San Bartolomé Apóstol, 
con curato de entrada y provisión ordinaria: el edificio es só
lido y muy ant., pues en el año 1630 se le dio mas altura y 
estension , y en los afueras al N . el cementerio, que no perju
dica á la sa lud: se surte de aguas potables en una fuente pú
blica con su espacioso pilón de sillería , abundante y muy sa
ludable; con el sobrante se riega una huerta inmediata. Con
fina el t é rm. al N . con el de Escalona y Nombela; E . Quis-
mondo; S. Santa Olalla ; O. Casar de Escalona, estendién-
dose 1 1/2 leg. de E . á O . , y 3/4 de N . á S . , comprendiendo 
á tiro de bala del pueblo el desp. de la Higuera del Campo, 
una deh. poblada de monte bajo de encina y pastos con algu
nos prados de secano y 3 huertos baldíos: le baña el r. Alber-
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che, que divide las jurisd. de esta y Nombela en dirección de 
N. á O. E l ter reno es de monte por el N . y O. , y llano por 
el E. y S . ; el primero forma cord. con los de Alamin , Esca
lona y Nombela : lo labrantío es flojo, árido y no se siembra 
en suertes, pues cada uno lo hace donde le acomoda de sus 
tierras, entre las cuales se calculan 160 fan. de primera clase 
por estar á las inmediaciones do la pob l . , 220 de segunda y 
400 de tercera y cuarta. Los caminos vecinales ; eseeplo un 
cordel para ganados trashumantes para pasar á Estremadura: 
el correo so recibe en Toledo 3 veces á la semana, raoo.: 
trigo , cebada, centeno y aceite ; se mantiene ganado lanar, 
de cerda, 24 pares de bueyes y 15 de muías, y se cria caza 
menuda , animales dañinos y la pesca del r. pos l . ; 67 v e c , 
219 alm. CAP. PROD.: 356,668 rs. IMP.: 10,086. cont r . según 
el cálculo oficial de la prov. 74'48 por loo , pero la cantidad 
de su cargo asciende á 8,205. presupuesto municipal i ,000, 
que se cubre con el fondo de propios, consistentes en 90 fan. 
de tierra labrantía, 20 de prados y 500 que ocupa la deh. des
tinada á yerbas menores. 

Este pueblo era señorio del duque de Escalona ( F r í as ) , y 
se hizo v. por privilegio de D. Felipe IV en 1649. 
' H O R M I G U E R A : I. en la prov. de Santander (15 1/2 leg.), 

parí. jud. de Reínosa (2 1/2), d i ó c , aud. terr. y c. g. de Bur
gos (13), ayunt. de Valdeprado (1/2 .• s i t . en terreno desigual, 
su cuma es frío por los vientos del N . y S. que reinan con mas 
frecuencia; sus únicas enfermfdades comunes son los consti
pados. Tiene 13 casas ; i g l . parr. (Sta. Juliana) servida por 
un cu ra ; una ermita (Nlra Sra. del Rosario), y regulares 
aguas potables. Confina N . San Vítores; E. Quintanas; S. Mo
roso , y O. varios pueblos de Valdeolea, á una leg. el mas 
distante. ICI tehreno es de mediana cal idad, y le fertilizan las 
aguas de un arroyo que nace on la cumbre de un monte que 
domina la pobl. y á poco muere en el r. Camesa. Ademas de 
los caminos locales, cuenta el real que dirige á Santander: re
cibe la corresponoencia en Reinosa cada interesado de por sí. 
p rod . : t r igo, cebada y legumbres de mediana calidad ; rría 
ganado vacuno y lanar ; cria de perdices y codornices. roRL.: 
14 vec. , 52 alm. cont r . : con el ayunt. 

HORMILLA : v. con ayunt. en la prov- de Logroño (5 leg.), 
part. jud. de Nájera (3/4), aud. terr. y c g. de Burgos (i 5), 
dióc. de Calahorra (14): srr.enuna suave colina conesposicion 
al mediodía , combatida por todos los vientos, aunque princi
palmente por el del N ; su cuma es templado y se padecen 
algunas tercianas y pulmonías. Tiene 106 casas distribuidas 
en 4 calles y otras tantas travesías y una plaza; casa de ayunt. 
y escuela de primeras letras dotada con 1,200 rs. y la gratif i
cación de 36 niños que la frecuentan , un hospital cuyas ren l . 
ascienden á 107 rs. siendo sus gastos de unos 2 0 6 : l a ¡ g l . 
parr. (San Martm)e8tá servida por un cura propio nombrado 
por S. M . v el ordinario, y 4 b-neficiados de nombramiento 
del cab . , del cual es también el sacristán. Contiguo á la i g l . 
en una altura se halla el cementerio capaz y ventilado ; y jun
to á la misma v. se encuentran las ruinas de una ermita i i l u -
lada Sta. A n a : cerca del pueblo se ve un edificio cerrado de 
paredes muy gruesas con 5 cubos , titulado la fo r re , el cual 
sirve de recuerdo odioso á los habitantes de! vasallage ó se
ñorío á que cs'uvíeron sujetos sus predecesori'S por mu
cho tiempo. El t l r m . se estiemie 3,4 de letr. d e N . á S. y f/2 
de B. á O . ; confinando con llormílleja , Nájera , Azofra , La 
Yunta y San Asensio: corren por él los arroyos llamados 
Tuerto y Prado Sordo, el primero que nace en Vi l lar de Torre 
y el otro en Círueña, ambos de tan escaso caudal, que algu
nos años se quedan secos en verano; no obstante aquel baña 
los lérm. de Cañas , Canillas , Alesanco , Azofra , el que des
cribimos y l lormílleja . donde se incorpora con el Najerilla , y 
este que tiene origen en Cirueña se reúne en esta jur isd. con 
el anterior ; fertilizándose con las aguas de ambos por medio 
de 2 acequias , 40 fan. de tierra con el espresado Tuerto y so
bre 30 con el dicho Prado Sordo , cuyas acequias ó regadics 
son propiedad de los dueños de las tierras, y sus aguas se re-
parlen por turno rigoroso ; incurriendo en la multa de 1 á 2 
pesetas el que le altera ó infringe. Cruzan los arroyos mencio
nados 2 puentes, uno de un solo arco de ladr i l lo , que dap ¡so 
al camino que dirige á Cárdenas, y el otro también de un solo 
arco chato de piedra sillería da paso al trozo de carretera que 
conduce á Nájera. A dist, de 1/2 leg. hay 2 fuentes de agua 
dulce , pero salitrosa. E l ter reno ár ido , arcilloso y salitroso 
en general es de mediana calidad : se encuentra en él un erial 



230 HOR 
de capacidad de 1,098 fan. de t ierra, comunero con 14 pue
blos circunvecinos; cuya circunstancia es la causa por la que 
no se trata ue mejorar, caminos: conducen á los pueblos limí
trofes en buen estado, couriíos : se recibe de Nájera por bali-
joro los miércoles , viernes y domingos y sale los dias ante
riores, pbod. : trigo , centeno, cebada, avena , patatas, vino 
de buena cal i l lad, cánamo, legumbres y ganado lanar, misto, 
churro y merino; hay caza de perdices, liebres y codornices. 
P') i iL.:90 v e c , 387 a lm. cap. prod. : 2.117,050 rs. imp.: 
100,882. c ü n t r . : 13,Gi3. presupuesto Munic ipal : 4,000 rs., 
los cuales la mitad se cubren con el prod. de propios y lo 
restante por reparto vecinal , do cuya cantidad se pagan 800 
al secretario de ayunt. 

I IORMILLEJA: v .conayunt . enlaprov. de Logroño (5 leg.), 
part. jud. ile Najora (I), aud. terr. y c. g. de tiurgos (15), 
dióc. de Calahorra (13): s i t . en una pequeña eminencia á la 
orilla izq. del r. Na jer i l la , con esposicion al S . : la combaten 
los vientos de E . , N . y O . , y el cuma templado, es propenso 
á tercianas. Tiene 45 casas distribuidas en una sola calle y 
diferentes calN-juelas, la del ayunt. y cárcel, escuela de pri
meras letras dotada con 37 fan. de trigo , á la cual concurren 
12 niuos y 16 niñas; la ig l . parr. (Sta. Catalina) esta servida 
por un cura párroco y un sacristán de nombramiento del dio
cesano aque l , y del cura este. A corta dist. de la v. en direc-
con N. se haJa el cementerio capaz y ventilado ; y próximo 
también á aquella se encuentra una fuente de agua dura. Se 
estiende el ti';rm. 1/4 de leg. de N . á S . , y 1/2 de E. á O. , 
conlínando N. con San Asensio (á 1) ; E . con el r. Najeril la 
y r. de Somato (á 1/2); S. con Nájera ( i i ) , y O. Hormil la á 
igual dist. : corren por él los r. llamados Najer i l la , que baña 
la jur isd. descendiendo desde Nájera , y el titulado Tuerto que 
cruza por la parle baja del pueblo en descenso de Hormil la, 
desaguando á corta dist. en el primero , después de fertilizar 
una pequeña estension: se hallan en esta misma jurisd. 482 
fan. del ierra erial y 8de prado pertenecientes al común, y 
tanto en esta, como en la de propiedad de particulares, se 
cria algún arbolado de chopos. E l t k r r i í no es de mediana ca
lidad ; y los caminos dirigen á San Asensio, Nájera y Hormi
l la , son de herradura y están en mal estado. El cor reo se 
recibe de Nájera por balijero los miércoles, viernes y domin
gos, y sale los mismos dias. prod. : trigo , cebada, comuña, 
avena, jud ias, patatas y v i n o : se cria un poco de ganado 
lanar , y se mantiene el vacuno y caballar preciso para la la
branza ; hay caza de perdices y conejos, ind. : la agrícola y 
un molino harinero, pob l . : 36 vec. , 172 alm. cap. p rod . : 
819,730 rs. imp. : 36,837. con t r . de cuola fija 3,799. pi iesi-
p lestü municipal: 2,000 rs. que cubren por reparto vecinal, 
decuva eantidad se pagan 200 al secretario del ayunt. 

I I O H N A : (V. Orna). 
H O R N A : 1. en la prov., d i óc , aud. terr. y c. g. de Burgos 

(12 leg.), part. jud. de Vi l larcayo(1/2 cuarto), y ayunt. déla 
merind. deCastil la la Vieja (I /2 cuarto): s i t . en una l lanura bien 
ventilado en todas direciones , siendo su cl ima sano , y las 
enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene 28 casas, 
escuela de primeras letras á cargo de un maestro dolado por 
los niños concurrentes; una fuente de buena agua junto al 
pueblo , i g l . parr. (San Andrés) servida por un cura párroco y 
1 sacristán, y finalmente 1 ermita (Sta. Ana) en el té rm. Este 
conf inaN. Vi l larcayo; E . Sta.Cruz y Andino; S. Vi l lalambrus, 
y O. Ciguenza. E l ter reno es muy fértil y comprende algu
nos montes poblados de encina y roble, caminos: pasa por el 
térm. la carretera que conduce de Burgos á Bercedo , siendo 
los demás de pueblo á pueblo, todos en buen estado; y la 
correspondencia se recibe de Vi l larcayo. prod. : toda clase de 
semillas con abundancia, ganado lanar , vacuno y cabrio, y 
caza de perdices y codornices, i n d . : la agrícola, pob l . : 22 
vec. ,82 alm. CAP. p rod . : 545,100 rs. imp.: 48,973. 

H O R N A : 1. con ayunt. en la prov. deGuada la ja ra f^ leg . ) , 
part. jud. y dióc. de Sigüenza (2), aud. terr. de Madrid (23), 
c. g. de Castilla la Nueva: s i t . en un pequeño cerro con buena 
ventilación y clima sano; las enfermedades mas comunes son 
fiebres intermilenles : llene 80 casas ; la consistorial; una 
posada, escuela de instrucción primaria frecuentada por 18 
alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro sin mas dota
ción que las retribuciones de los discípulos; una ig l . parr. 
(San Miguel Arcángel) servida por un cura y un sacristán ; el 
cementerio publico se halla á la parte del E . á unas 300 varas 
de la pobl. t é rm. : coníina N . Miño ; E , Torta lba; S. Bujarra-
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bal y Cubi l las, y O. Mojares y la Ventosa ; dentro de él se en
cuentran 3 fuentes , las ermitas de N l ra . Sra. de Quinlanares, 
la Soledad y S la . Ana y el desp. de las Casas del Molino de 
la Torre: el t e r reno fertilizado por el r. l lenares, que tiene 
su origen en una de las mencionadas fuentes, es de regular 
calidad , comprende un monte poblado de encina y roble, ca
minos: los locales y los que dirigen áMedinacelí y Sigüenza, lo
dos de herradura y en mediano estado, correo : se recibe y 
despachaeola adm. de Sigüenza por un balijero. p rod . : trigo, 
centeno, cebada , avena , garbanzos, judias, guisantes, len
tejas , yeros, patatas y cáñamo ; se cria ganado lanar, vacu
no, mular y asnal ; caza de liebres, conejos y perdices, in l i . : 
la agrícola, algunos telares de lienzos ordinarios de cáñamo, 
3 batanes y 5 molinos harineros, comercio: esporlacion de 
frutos sobrantes, ganado y lana, é importación de los art. de 
consumo que faltan , de los cuales se surte el vecindario tu los 
mercados de Sigüenza. pobl . : 90 vec . , 305 alm. cap. prod. : 
1.585,000 rs. IMP.: 125,200. CONTR.: 0,556. PRESUPUESTO MU
NICIPAL : 600 , y se cubre con los prod. de la posada y reparto 
vecinal. 

I IORNACINO: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de 
Eslepona: nace en la Sierra Bermeja y va á morir al Iluadalo-
bon , á 200 pasos de su desembocadura en el mar. 

H O R N A C H O S : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (14 
leg.), part. j ud . de Almendralejo (5), aud. terr. de Cáceres 
(18), dióc. de San Marcos de León (Llerena 6), c. g . de Es-
tremadura: s i t . en una cuesta al S. de una sierra enlre 2 va
lles muy profundos poblados de naranjos y frutales; goza de 
cl ima muy templado, reinan los vientos S . y N O . , y se pade
cen tercianas é hitlropesias: tiene 600 casas de 5 á c varas de 
altura por la parle anterior, y el doble por la poblerior por 
razón de la pendiente del terreno; forman calles inlerpuestas 
con cercados de olivos, algunas cómodas, regulares y empe
dradas y todas l impias: hay casa de ayunt;, cárcel, pósito, 
un hospital para albergue de los pobres, 2 escuelas de niños 
dotadas con 1,550 rs. cada una á las que concurren 150: 
2 de niñas á las que asisten 50, mediante una relribucion pro
porcional; un conv. que perteneció á los observantes de San 
francisco, fundado en 1530 por un arz. de Sevil la, ayudando 
á ello los vec. por mandado de Carlos I, cuyo edificio perma
nece sin uso alguno y la ig l . destinada al culto; una ig l . parr. 
dedicada á la Purísima Concepción, con curato de 2." ascenso 
y provisión de S. M . á propuesta en concurso del tribunal es
pecial de las órdenes mil i tares, cemo perteneciente á la de 
Santiago; una ermita sit. en la plaza con la advocación de San 
Roque, otra en los afueras, 100 varas del pueblo, con la de 
N l ra . Sra. de los Remedios, el cementerio inmediato á la ig l . , 
muy capaz y que no perjudica á la salud, un cast. para de
fensa del pueblo en la cima de la sierra, 2 fuentes y 4 pilares 
á cada uno de los estremos, de aguas delicadas para uso del 
vecindario. Confina el t é rm. por N . con el de í'uebla déla 
Reina; E. Campillo y Retamal; S. L lera; O. Puebla del Pr ior, 
Ribera del Fresno é Hinojosa del Valle, á dist. de 2 á 3 leg. , 
y comprende 4 deh. del común, propias de los v e c , montes 
de encina, que todos son deh. de pasto y labor, y 2,320 fan. 
destinadas á cereales, de las cuales son 300 de 1 .• clase, 800 
de 2.a y 1,220 de 3.a divididas en suertef, desiguales en cali
dad y cabida: en los confines de esta v. al ü . 1 1/2 leg. se halla 
á la márg. izq. del r. Matachel el santuario de N l ra . Sra de 
Votos: este r. corre á 2 leg. de la v. en dirección de S. á N . , 
y á la otra parle de la sierra viene de E . á O. el r iach. l ' a lo -
m i l l as , que nace dentro de este térm. en la fuente que llaman 
del Palomar blanco, y se une á aquel r. junto á Alanje. E i 
terreno es la mayor parte montuoso, cubierto dejara, lentis
co, charneca y chaparro, proporcionando el arbolado de en
cina la madera necesaria para tahonas, molinos y utensilios 
de labor; su calidad es inferior para la labor y muy superior 
para pastos: los caminos son locales, de herradura y en mal 
estado: el cor reo se recibe de la adm. de Almendralejo, la 
cual los conduce á Ribera del Fresno, de cuya v . los lleva un 
balijero 3 veces á la semana, prod. trigo, cebada, centeno, 
habas, avena, lino y aceite, cuyos frutos, aunque son de su
perior calidad, no son bastantes para el consumo del pueblo; 
en las deh. de encina y muchas posesiones particulares de a l 
cornoques se ceban cerdos de la mejor casta de la prov.; abun
da en pastos esquisitos con buenos abrevaderos para toda 
clase de ganado, cuyas circunstancias y la de estar abrigados 
del N . y E. por la sierra que los defiende, forman un inverna-



HOR 
dero de los mas apreciables; hay 22 huertas, las mas en el 
pueblo, que producen naranjas cúínas, agrias y limones, toda 
clase de árboles frutales y leoumbres: se mantiene toda clase 
de panado lanar, cabrio, vacuno, caballar y de cerda, sien
do ellanar el mas preferido, con mi chacol r renma, y se cria 
abundante caza mnvnr y menor, y pesca de barbos y anguilas 
en Malachel. \ sn . y comercio: sobre este r. hay 7 mulinos ha
rineros, y en la pobl. 10 tahonas, 2 molinos de aceite, telares 
de lienzo, manteleria, buenas bayetas blancas y azules, col 
chas y cobertores de lana, manejados por las mugeres; una 
fáb. de tapones de corcho, establecida por catalanes, cuyas 
laborease es po i tan á aquellas prov.; 2 calderas de jabón b l in 
do y varias fab. de loza Insta, á la que se da un vidriado muy 
regular: ol comercio se limita á la esportacion desús esquil
mos, siendo el mas lucrativo el de lanas, y recibiendo cereales 
y caldos, por no ser bastantes sus cosechas, poní,.: 623 v e c , 
2,600 alm. CAP. PBOn.: 9.076,438 rs. IMP.: 494,7í2. CONTR.: 
55,018 rs. 6 mrs. p i iEsnu i sn i min ic ipal : 41,947 rs. 17 mrs., 
del que se pagan 4,000 al secretario por su dotación, y se 
cubre con los fondos de propios. 

Eata v. , llamada Hornos antiguamente, fué de grande es-
tension : después de la conquista fué dada cá la orden de 
Santiago y á su Gran Maestre D. Pedro González en el año 
l->:)b: todavía conservaba rasgos de su ant. grandeza el año 
1610, en que fueron espulsados los moriscos, cuya medida 
dsin inuyó notablemente la pobl. y llenó su térm. de male
za: fué cab. de part. con un gobernador hasta el año 1640, 
en que pasó este funcionario á la c. de Llerena, quedando 
per justicia en esta vi l la un ale. m. de 2 . ' clase, que pir-
maneció hasta la creación de los juzgados de 1." instancia. 

H O R N A C H U E L O S : desp. en la prov. de Badajoz, part. 
jad. do Llerena, térm. de Magu ida: s i t . 1/8 leg. al N . de 
esta v. , apenas se advierte vestigio alguno de su pob l . , de 
la cual solo se habla tradicionalmente. 

H O R N A C H U E L O S : v . con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Córdoba (8 leg.), part. jud. de Posadas (2), aud. terr. y c. 
g. de Sevil la (19): s i t . sobre un eminente y escarpado cerro 
circundado de enormes peñascos, donde la combaten libre
mente todos los vientos: el cl ima es sano, y las enfermeda 
des mas comunes las estacionales y algunas calenturas inter
mitentes: se compone de 150 casas de mediana construcción, 
sin contar 20 que hay arruinadas, todas ellas forman 12 ca
lles, viéndose en la que llaman la plaza los muros de la casa 
que fué de los condes, reducida á huerto en la actualidad, 
por cuya razón se denomina el Solar de los Condes: tiene 
casa consistorial, una cárcel mala y ruinosa, y escuela de pri
meras letras, cuyo maestro está dotado con 2,200 rs. anuales. 
Su ig l . parr. estuvo sit. basta muy á principios del siglo X V I 
en un estremo de la pobl , donde todavía se conserva una de 
sus paredes, habiendo sido trasladada después al sitio que hoy 
ocupa. Consta de una sola nave de tablazón sostenida por ar
cos apuntados, en la cual existen 4 altares, y en uno de ellos, 
que es el del lado del evangelio del mayor, se venera la ima
gen de San Abundio, patrón déla v . , de cuyo Sto. se guarda 
una reliquia traída de Roma en 1777 á instancia de D. Juan 
Cabanillas, natural de Hornachuelos: tiene ademas 5 capillas, 
que son San Pedro, Sta. Ana , Ntra. Sra. de los Dolores, el 
Sagrario y el Bautisterio: la parr. está dedicada á Sta. María 
de Flores, y servida por un solo cura, principiando todos sus 
libros parroquiales en el año de 1551: próximo á ella está el 
cementerio, construido en el año de 1836. Dentro del pueblo 
hav 3 ermitas tituladas de Ntra. Sra. de la Peña, que llaman 
del Rosario; el Sto. Cristo de la puerta de la v . , y el Sto. Cris
to de la Caridad. A una leg. al N O . de la pobl. se ha la el conv. 
de Sta. Maria de los Angeles, que fundó en 1490 F r . Juan de 
la Puebla, llamado en el siglo D. Juan de Sotomayor y Zúñi-
ga, 2.° conde que fué de Belalcázar; y en sus inmediaciones 
existen otras 3 ermitas denominadas de San Miguel, San Ra
fael y San Gabriel. Por la parte del N O . , en el sitio llamado 
los Caños, se ven las ruinas de un ant. cast., del cual quedan 
algunos lienzos y torres desmochadas y desmoronadas, cu
biertas de matorrales que produce en aquel sitio una vegeta
ción tan montaraz como vigorosa, y próximas A él hay algu
nas casas de teja y varias chozas que b m buscado apoyo en 
los muros y torres de la desmantelada fortaleza. E l agua vie
ne á la v . encañada y descubierta por el lomo del cerro en 
que está asentada la pobl.; surte la fuente que l l iman de la 
Plaza y dos pequeñas alcubillas en la calle Mayor, consumién-
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dose en la casa denominada de las Cadenas. Fuera del pueblo 
se encuentran la fuente de Caño de Hierro al pie del elevado 
cerro que dicen de las Bri l las, y mas distantes la Albujera, la 
Rabigalga. que nace en el sitio de este nombre, la de los Lo
bos por bajo de la anterior, una y otra a 1/4 de leg. de la v . ; 
la del Valle á 1/2 leg., y no lejos de esta la de las Morilla», á 
igual dist.: la de Obejo distante 1/2 leg., cuyas aguas son 
ferruginosas; y finalmente, la del mismo nombre, que tiene 
origen en la falda del cerro titulado de Obejo en la deh. de 
Sta. Maria á una leg. larga déla pobl. Dentro de la misma 
hay muchas hazas y cercados para sembrar, que han sido 
casas en otro tiempo y ocupan hoy acaso la mitad del arca de 
Hornachuelos. So tkrm. tiene unas 19 leg. de circunferencia, 
estendiéndose .í leg. por el N . ; 1 v 3/4 por el S . ; 1 larga por 
e l E . , y 2 por el O. Confina N. con Fuente nbeji'na; NE . Esp¡e[ 
y Vil laviciosa; E. Posadas; S Palma y Nuevas Poblaciones de 
Andalucia; O. Peñaflor, Puebla de los Infantes y Alanís, y por 
NO. San Cal islo. Comprende el térm. unos 30 cortijos de la
bor, algunos hasta de 3,000 f a n , como son los sesmos; mu
chas deh , enlre las cuales hay 15 pertenecientes á propios con 
unas 7,000 fan. de monte bajo, alce moral y encinar, v una 
muy buena llamada Zorrnque, correspondiente al ronde de 
Hornachuelos. Tiene asimismo miiebas posesiones de o ivar, 
siendo las mas notables la de Luchena, Sevillana, el Desmon
tado del Conde, qne contará sobre 2,000 pies; Alcaidía, que 
es muy fért i l ; Guadalajara, que comprende ademas una buena 
deh. y un gran cañaveral; Moratalla, que cuenta mas de 200 
aranzadas de dicho arbolado; Cañaveral, nombrado comun
mente los Ciprcses, con 150 aranzadas; y por úl t imo, Buena-
vista y Verlanga. Todas estas posesiones tienen molino, y el 
Desmontado del Conde 2 prensas, careciendo solo de uno y 
otro la Alcaidía. Hay otra hermosa posesión con el nombre de 
Ascalonias, sit, á la márg. der. del Bembezar, regándola el 
Guadalora, que la divide en dos parles desiguales; se baila á 
3/4 de leg. tie la pobl., y tiene en parage llano una buena ca
sería con oratorio. Llámanla la v. de las Ascalonias, y fué 
vinculada por el maestre-escuela de Córdoba D. Lope Gutiér
rez de los Rios en 1441 á favor de su sobrino D. Diego Gu
tiérrez de los Rios, habiendo sido después concedida su juris
dicción en 1613 á D. Pedro Gutiérrez de los Rios y Cabrera, y 
erigida en marquesado en 1680, tit. que hace tiempo dej'i de 
estar en uso. Comprende, en una circunferencia de mas de 4 
leg., un fértilísimo encinar, 3 cortijos de labor llamados el 
Ochavillo, el Ruedo y el Prado del Alguaci l , el primero con 
mas de 300 fan. de tercio; y por úl t imo, otra porción de unas 
2,500 fan. de pasto, con alguna parte montuosa. La va citada 
posesión de Moratalla, perteneciente al marqués de Vil laseca, 
se encuentra en el camino que por el lado de la sierra conduce 
de Córdoba á Sevi l la, casi enfrente déla confluencia del Gua
dalora con el Berabezar y á una leg. de dist. de la v . Tiene 
magnifica casería, oratorio, un gran cortijo y abrigo para los 
ganados, todo de leja, ol ivar y molino de que ya hemos hecho 
mención; tierras de puro pasto, encinar y buenas alamedas, 
comprendiendo 2,000 fan. de tierra: en lo ant. tuvo jur isd. y 
tit. de v . Los terrenos adyacentes al Bembezar y Guadalqui
vir son los mas feraces del térm. , y en la parte de sierra son 
tenidos por lo de mejor calidad los llanos de Luchena, los de 
Sta, Maria, y los cortijos ó hazas llamadas de la Almarfa. 
Riegan el térm. de Hornachuelos el r. Bembezar, que entra en 
él á unas 3 leg. de la pobl. por las deh. de Sta. María y Zahur-
dil las; y los r iach. Guadalora, Guadalvararejo, el Retort i l lo, 
el Remolino y Venajarate: el primero tiene un puente de 8 ar
cos de piedra, aunque sin pretiles, sit. no lejos de la v . , y l la
mado de los Angeles por pasar por el camino que dirige al 
conv, de este nombre: sobre los demás hay también en cada 
uno un pequeño puente para su tránsito. Los caminos son de 
pueblo á pueblo, hallándose en bastante buen estado el que 
conduce á la cap. de prov, pnon.: consisten en trigo, habas y 
garbanzos en abundancia, cebada, escaña, alberjones, v ino, 
vinagre, aguardiente, aceite, zumaque, mie l , alguna madera, 
corcho abundante, de que se hace estraccinn, y buenas horta
lizas en algunas huertas que hay á los alrededores de Ta v. ; 
también es rico su térm. en minas de piala, p lomo, azogue, 
alcohol y alguna que otra de oro, cria toda especie de ganados 
mucho vacuno y de cerda y poco veguar; hay much^ raza 
mayor v menor, y pesca de peces y anguilas, ind. y comercio: 
aquella se reduce á la agrícola, que es la principal ocupación 
de sus hab., y á 8 molinos harineros, 5 movidos por las aguas 
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del Guadalvacarejo, y 3 por los del Guadalora; consistiendo el 
comercio con especialidad en el tráfico de ganado vacuno y 
aceite, pobl.: 260 v e c , 1,040 a lm. coht r . : 75,874 rs. 9 mrs. 
híqueza imp.: (N. elar t . part. jud.) 

Esta pobl. fué conquistada por el rey San Fernando. D. Fe
lipe IV la hizo condado, cuyo titulo dio á D. Lope de Hoces y 
Córdoba, año 1637, premiando en el los servicios que su 
abuelo habia prestado al trono. 

H O R N E D O : I. en la prov. y dióc. de Santander (4 leg.), 
pu-t. jud. y ayant. de Entrambasaguas (1/4), aud. terr. y 
c. g. de Burgos (26). s i t . entre dos montañas que le cierran 
por N . y S. llamadas Degaña y los Urros; su cuma es tem
plado y sano. Tiene 50 casas ; ig l . parr. (Sta. Juliana) ser
vida por un cura de ingreso y presentación del diocesano en 
patrioioniales; cementerio contiguo á ella, y una fuente muy 
notable por ser origen del r. llamado de San Antonio, que
so dirige á Entrambas-aguas; de sus aguas se surten los vec. 
para su consumo doméstico. Confina N. Solórzano ; E . Riaño; 
S. Rioluerto, y O. Entrambas-aguas, á 1/2 leg. el mas dist. 
E l ter reno es de mediana calidad y le ftrtihznn las aguas 
del mencionado r. de San Antonio, al que cruzan dos puen
tes, uno en el pueblo y otro en el término por la parle que 
linda con la cap. del part Los montes están cubiertos de 
rolde, acebo y argoma, caminos: dirigen á los pueblos limí
trofes, y se hallan en mal estado : retibe la coRREsi'OKUEficiA 
en la cab. do part. proo. : maíz, alubias patatas y algunas 
frutas; cria ganado cabrio, vacuno y lanar, imj . : 4 mol i
nos harineros, pobl . : 50 v e c . , 200 almas, con t r . : c^n el 
ayuntamiento. 

" I101ÍNES: I. en la p rov . , aud. terr. y c. g. de Burgos (20 
leg.), dióc. de Santander (11), part. jud. de Vi l larcayo (0 1,2) 
y ayunt. titulado del valle de Mena (1). s i t . en terreno llano 
algún tanto inclinado al S E . : el clima es templado y sano 
reinan principalmente los vientos N E . , S. y O . , y las en
fermedades que con mas frecuencia se padecen, son liebres 
catarrales, reumáticas y gástricas. Tiene 25 casas, escuela 
de primeras letras, concurrida por 50 niños, cuyo maestro ca
rece de otra dotación que la convenida con estos: 3 fuentes 
de muy buenas aguas dentro de la pobl. y muchísimas de 
igual calidad en el térra. ; una ig l . parr. (La Asunción) ane
ja de la de Villasana , servilla por un cura párroco y un sa
cristán, siendo aquel de nombramiento del comendador de 
San Juan de Jerusalen , y por úl t imo un cementerio. Conlina 
el térm. Carranza; E. R ibota ; S. Ordejon, y O. Burceña: 
comprende 5 barrios llamados , V i l l a , R e v i l l a , Palacios, 
Campos y Quintana. E l ter reno compuesto dedos parles de 
alumina y una de magnesia, es de segunda clase para trigo 
y de mala para los demás frutos: bañan la jur isd. el r. Or-
dunte y el arroyo denominado de Palacios, cruzando el pri 
mero dos puentes de piedra y otros dos el segundo, del 
mismo material : en la cordillera de la Ordunle hay un 
monte de grande esltnsion y bien poblado, y una dch. l la
mada Baucanero, abundante de arbolado, caminos : hay los 
carreteros que conducen á Ribo la , Caniego y Burce&a, y el 
pconil que dirige i Carranza por el pori i l lo de Breñas, ha
llándose todos en malisimo estado, cor reos : la correspon
dencia se recibe de Vi l larcayo por balijero, los lunes, jue
ves y sábados; saliendo los martes, viernes y domingos. 
prod. : t r igo , ma iz , cebada, ye ros , a lholvas, avena, 
habas, alubias, guisantes y lentejas, y toda especie defru 
tas; ganado vacuno, yeguar, cabrio, lanar y de cerda ; caza 
mayor y menor y pesca de truchas, barbos, loinas, cangre
jos y anguilas, i n d : la agrícola y un molino harinero en es
tado de decadencia ; fabrícase tsimbién algo de carbón. E l 
comercio consiste en la estraccion de aquel; ganado yeguar 
y vacuno y en la importación dev ino , pob l . : 19 vec, 71 
almas. 

HORMIGO: desp. en la prov. de Murc ia, part. jud . y térm. 
jur isd. de Totana. (V.) 

HORNIJA : r. en la prov. de Valladolid , part. jud . de 
Medina de Rioseco; toma su orijen de varias fuentes que bro
tan en el térm. de Mudarra y después de fertilizarle en parle, 
sale para el parlido de la Mota del Marqués, en el que baña los 
term. de Penaflor, Torrecilla de la Torre, Torrelobaton, don
de le cruza un puente por el que atraviesa el camino que 
desde Tordesillas conduce á varios pueblos del partido de 
Medina de Rioseco, Villasexmir, San Salvador de Reovo, 
Gallegos, Vega de Valdetronco en el que también le cruza'un 
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puente, Vi l la lar , donde facilita su paso otro y después de ha
ber recorrido las jurisdicciones de los espresados pueblos en 
el partido de la Mota, penetra en el de Nava del R e y ; baña 
el térm. de San Román, en el que le atraviesa otro puente y 
abandonando la p rov . , marcha á la de Zamora á recibir el 
arroyo Bajoz y afluye en el Duero por su orilla der. en la 
jurisd.de la c. de Toro. 

HORNIJA : I. en la prov. de León (21 leg.), part. jud. de 
Villafranca del Vicrzo ( l '¿¡i), dióc. do Astorga (13), aud. 
terr. y c. g. de Valladolid f40), ayunt. de Gorullón (1). s i t . 
en una pequeña prominencia á la falda de un cerro que se 
eleva por la parte N E . ; su clima es f r ió, pero sano, pues 
no se padecen mas enfermedades comunes que algunos cons
tipados y pulmonías. Tiene 70 malas casas y una sola calle; 
escuela de primeras letras durante 6 meses de invierno, do
tada con 250 rs. y alguna retribución de los 24 á 30 niños 
que la frecuentan; ig l . parr. (San Cristóbal), matriz d e V i a -
riz y Vil l i ígroy, servida por un cura de primer ascenso y pre
sentación del marques de San Esteban, y un coadjutor para 
los anejos ; cementerio en parage ventilado, y buenas aguas 
potables. Contina NO. V ia r i z ; E. Gorullón, y S. Melezna. E l 
ter reno en su mayor parte es peñascoso y de mala calidad, 
le fertilizan algún tanto las aguas de dos arroyos llamados, 
Podando y Sabugueiro. Hay un monte con una pequeña parte 
de roble envegecido, é inút i l para otra cosa que la leña, y el 
reslo cubierto de urces; algún arbolado de castaños y varios 
prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos l imítro
fes y á Vil lafranca, de cuyo punto recibe la corresponden
cia por peatón, prod. : centeno, patatas y castañas; cria ga
nado vacuno, cabrio, de cerda y muy poco lanar, y caza de 
corzos, jaLalies y perdices, i n d . : 5 molinos harineros, pobl . : 
60 vec.: 24u a lm. contb. : con el ayunt. 

H O R N I L L A D E L A T O R R E : 1. en la prov. , d i ó c , aud. 
terr. y c. g. de Burgos (15 leg.), part. jud . de Vi l larcayo 
(3) y ayunt. de la merindad de Sotoscueva (1/2). s i t . al 
pie de una cuesta, donde reinan con mas frecuencia los 
vientos N . y O . ; su cl ima es fr ió, pero poco propenso á en
fermedades. Tiene 13 casas, una fuente á corta distancia del 
pueblo, cuyas aguas son bastante buenas, y una ig l . parr. 
(Sla. Marina) servida por un cura párroco y nn sacristán. 
Confina el té rm. N . Quintanilla del Rebollar; E . desp. de Hor
nilla la Par te ; S. Cornejo, y O. Quisicedo. E l ter reno es 
de mediana calidad, con un monte junto al 1., poblado de 
hayas, robles y encinas; cruza dicho terreno el r. Somo, 
que nace en el térm. del pueblo de su mismo nombre y baña 
á Quinlanii la del Bc lx l l a r , Homilía la Lastra, Hornil la Y u s o y 
el I. que se describe; existen sobre él varios pontones de ma
dera, y su cursóse dirige de N . á S. caminos; los locales, enre-
gular estado, correos; la correspondencia se recibe de Vil lar-
cayo por los mismos interesados, i r o u . : trigo, maiz y legum
bres; ganado lanar, vacuno, cabrio y caballar y caza de per
dices, sordas y palomas, ind. : la agrícola, pob l . : 9 v e c , 34 
a lm. cap. p r o d . : 99,000 rs. imp. . 8,75S. 

H O R N I L L A L A LASTRA : 1. en la prov., d i ó c , aud. terr. 
y c. g. de Burgos (14 1/2 leg.), part jud . de Vil larcayo 
(2 1/2) y ayunt. de la merind. de Sotoscueva. s i t . en una 
llanura donde le combaten con mas frecuencia los vientos 
N . y S. , siendo su cl ima templado y bastante sano. 
Tiene 11 casas, varias fuentes de buena agua á corta dis
tancia del pueblo y una ig l . parr. (San Miguel) servida 
por un cura párroco y un sacristán. Confina el t é rm. N . 
la Peña de Espinosa; E. Bcdon; S. Pereda, y O. Cornejo. 
El te r reno es de buena calidad y le cruza el r. llamado del 
Somo, sobre el cual hay un pequeño puente de piedra, y 
junto á la pobl. se encuentran montes plantados de encinas 
y robles, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en 
mal estado: y la correspondencia la reciben en Vi l larcayo 
los mismos interesados, prod. : trigo y demás semillas; ga
nado de todas clases ; caza de perdices, codornices y sordas. 
y pesca de truchas en corta cantidad, ind. ; la agrícola, pobl . : 
9 v e c . 34 a lm. cap. prod. : 148,500 rs imp.: 14,280. 

H O R N I L L A L A P A R T E : I. desp . en la prov. de Burgos, 
part. jud . de Vil larcayo y merind. de Sotoscueva. 

HORNILLA YUSO: 1. en la prov., d i ó c , aud. terr. y c, g. do 
Burgos (14 l /2 leg.) ,part . jud . de Vi l larcayo (2 1/4), y ayunt. 
de la merind. de Sotoscueva: srr. la mayor parte en una cuesta 
y dividido por el ríach. llamado Trema: el cl ima es f r ió, pero 
bastante sano. Tiene 12 casas , una fuente dentro de la pob l . , 
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u n a i g l . parr. (San Eí tebm) servida por un cura párroco y 
un sacristán, y una ermita bajo la advocación de San Juan 
de Trema, en el lérm. Este conlina N . Hornil la la Laslrn; E. 
Pereda; S. Butrera, y O. Cornejo. E l te r reno es de bue,ia ca
lidad , y le atraviesa el espresado r iach. que , entrando por 
debajo de la cueva denominada de San bernabé, seocul ia bas
ta el sitio de su mismo nombre, dist. de aquella una kg . ¡ 
junto al pueblo seencuentra un monte poblado de robles y 
encinas, caminos : los vecinales en mediano estado, correos: 
la correspondencia se recibe de Vil larcayo por los mismos in
teresado*, prod. : granos y legumbres ; cria ganado de todas 
clases; caza de perdices, codornices, sordas y palomas; y 
pesca de truchas, ind. : la agrícola, pori..; 10 vec. , 38 alm. 
cap. prod. : 103,710 rs. jmp.: 9,922. 

HORN11.L1Í.IOS DE C O T E S : cas. en la prov. de Va lado-
l id . , part. j ud . y térm. jur isd de Olmedo. 

1I011NILLO(venta del): en lap rov .de Á lava , part. jud . 
de Anana , ayunt. de Vablegovia , y térra, de Villamaderne: 
es buena , muy capaz , y está s i t . tu la carretera para V iz 
caya. 

HORNILLO : alq. en la prov. de Almería, part. jud. de Sor
bas, y term. jur isd. de Nijar : tiene 50 vec. y dista 2 leg. de 
esta v. 

I I O R M L L O ; ald. en la prov. , part. jud. y lérm. jur isd. de 
All iarcte. 

H O R N I L L O . I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avi la 
(II l e g j , part. jud. de Arenas de San Pedro (1), aud. lerr. de 
Madrid (25), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30): s i t . eu 
la hondonada que forman dos pequeñas alturas procedentes 
de las sierras de Puerto del Pico y Gredos, y en terreno que
brado y raontañoso; le combaten los vientos N . y N O . , y su 
cuma es frió y saludable , siendo sus enfermedades mas co
munes intermitentes , reumas y catarros : tiene 160 casas de 
dos pisos su mayor parte , y de 24 á 30 pies de altura , dis
tribuidas en 7 calles angostas y regularmente empedradas; 
hay una plaza en el centro de la pob l . , pequeña, cuadrada, 
empedrada y con soportales de madera en todos sus ángulos; 
casa de ayunt. en la que está la cárcel; escuela de instrucción 
primaria común ¿ambos sexos, á la que concurren sobre 30 
alumnos que se hallan á cargo do un maestro dotado con 
1,500 rs., mas la retribución de sus discípulos según su clase; 
3 fuentes de buenas aguas, de lasque se utilizan los vec. para 
sus usos, y una ig l . parr. (San Miguel Arcángel) servida por 
un párroco, cuyo curato es de primer ascenso y de provisión 
ordinaria; hay ademasun sacerdote capellán con la obligación 
de celebrar misa algunas temporadas del año : en los afueras 
de la pobl. se encuentra una ermita (San Marcos), y el cemen
terio en parage que no ofende la salud pública: el ie rm. con
fina N . Navaredonda; E . v. del A rena l ; S . Arenas de San 
Pedro, y O. Guisando; se estiende desde 1/2 leg. á 1 , y 
comprende bastante monte poblado de pinares, castañares ó 
monte bajo de jaras, piornos y otros arbustos; algún ol ivo, 
viñedo, huertos, varios prados y otras posesiones: brotan en 
el muchas fuentes] y pasa inmediato á las casas una garganta 
sin nombre, producto de las vertientes y licuación de las nie
ves que en sus ant. sierras existen constantemente , y cuya 
dirección hasta incorporarse con el r. Arenal ó Arenas , es de 
N . á S. por espacio de mas de una leg. ; sus aguas dan impul
so a las ruedas de un molino harinero, y otro de aceite con 
viga y tahona, y se util izan para beber y demás usos domés
ticos, asi como también para el riego dé los huertos, linares 
y prados: el te r reno es arenisco y pedregoso, caminos : los 
que dirigen á los pueblos limitrofes en mal estado: el co r reo 
se recibe de la adm. de Talavera por el mismo que conduce 
el de Arenas, tomándolo tn este úl t imo punto los ¡unes , jue
ves y sábados, prod. : centeno , v ino , aceite, castañas, l ino, 
legumbres y muchas frutas, particularmente guindas v molo-
colones; mantiene ganado lanar , vacuno y cabr io; cria caza 
de perdices, conejos y cabras monteses, y pesca en abundan
cia de truchas, ind. y comercio: la agrícola, varios lelaiv-s de 
lienzo, 7 molinos harineros, uno de aceite ¡ la esportacion de 
maderas , frutas y lino; y la importación de trigo y demás 
art. deque el pueblo carece, pobl. : l í o v e c , 475 alm. cap. 
prod. : 270,000 rs. imp.: 10,800. mo. y fabril: 8,150. contr . : 
6,169 rs. con 33mrs . 

H O R N I L L O S : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g 
de Valladolid (6 1/2 leg.), part. jud. de Olmedo (1 1/2), dióc. 
de A v i l a ; s i t . en llano cou libre venti lación, cielo alegre y 
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despejada atmósfera, no goza sin embargo de! mas sano c l i 
ma, pues se padecen muchas liebres intermitentes: tiene 60 
casas; 3 posadas; escuela de instrucción primaria frecuenta
da por 16 alumnos á cargo de un maestro, á la vez secretario 
de ayunt . , dotado con 700 rs., ademas de la retribución men
sual de uno y dos rs., y media fan. de trigo que al año paga 
cada uno de los discípulos; hay una igl , parr. (San Miguel 
Arcángel) servida por un cura , cuya plaza es de primer as
censo y de provisión real ú ordinaria, y un capellán con obl i 
gación de decir misa en ciertas temporadas; el cementerio pu
blicóse halla al S . de la pobl. ,á dist. de 400 pasos, contiguo á 
una ermita, el Humilladero, té rm. : confina conlosde Matapo-
zuelos, Alcazaren , Olmedo y Vil lalba de Adaja ; dentro de él 
se encuentra el desp. de Nava de Dueñas ó Nav i l la , en el que 
hay una casa de sólida construcción á piso bajo, la que asi 
como su heredamiento, consistente en unas 400 obradas do 
tierra blanca de labor , un pequeño prado y un pinar de 1/2 
leg. de long. y sobre 1/4 de la t . , pertenece a D. Miguel de 
Dueñas, vec. de Medina del Campo: el te r reno llano en su to
talidad, es de primera, segunda y tercera clase ; ademas del 
mencionado pinar hay otro trozo igua l , perteneciente por 
mitad á la Hacienda nacional y á los propios de la v. ,• atra
viesan el térm. el r. Eresma, cuyo paso facilita un puente, y 
el arroyo titulado Pozanco que pasa lamiendo las casas y va 
á desaguaren aquel, caminos: los que dirigen á los pueblos 
limitrofes, la carretera general de Madrid á Val ladol id , y un 
ramal de la que desde Segovia conduce á la Coruña. prod.: 
trigo, cebada, centeno, algarroba, piñón y garbanzos ; se cria 
ganado lanar y vacuno, ind. : la agrícola, el carboneo y la 
monda del piñón, comercio: esportacion de frutos sobrantes 
é importación de los art. de consumo que fallan ; hay una 
tienda cu laque se venden comestibles y algunos otros art. 
al pormenor, pobl . : 40 v e c , 184 aira cap. prod. : 354,819 
rs. i.mp.: 94,819. cont r . : 11,923 rs. 14 mrs. preslpüesto mu
nic ipal : 7,157 r s . , se cubre con los fondos de propios y ar
bitrios. 

En 1507 se trasladó Hornillos desde Torquemada, donde se 
había declarado la peste, la reina doña .luana, llevando consi
go el eadíver desuesposo el rey D. Felipe 1. 

HORNILLOS: y. en la prov. de Salamanca , part. jud . de 
Peñaranda de Bracamonte(V. Arabayona de Moj ica , que es 
su verdadero nombre.) 

HORNILLOS (San Miguel de): desp. en la prov. de Álava, 
part. jud . de Anana, ayunt. de Ribera A l t a , término de 
Tuyo. 

HORNILLOS DE C E R R A T O : v. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de P a l c n m ( 3 leg. ) , part. jud. de Baltanas (1), aud. 
lerr. y e . g. de Valladolid ( l o ) : s i t . en un valle rodeado de 
montes de bastante altura, qne la defienden de los vientos N . 
y E . , con cl ima templado y sano. Consta de 70 casas de dos 
pisos de mala construcción y pocas comodidades , formando 
calles sin empedrar de piso desigual y muy sucias, cata 
de ayunt. y pósito con 100 fan. de trigo de fondo; escuela 
de [irimeras letras, á la que concurren 20 niños, y dolada con 
1,200 rs. y 50 para gastos; la ig l . parr. bajo la advocación 
de San Miguel Arcángel, está servida por un cura teniente y 
un sacristán; al E. del pueblo sobre un cerro se halla una er
mita de Ntra. Sra . de Bervis, que se dice haber sido conv. de 
monjas Agustinas que se trasladaron á Palencia; llene ce
menterio bien ventilado y que en nada perjudica á la salud 
pública , y una fuente á la entrada del pueblo, abundante, 
pero de malas aguas, de la cual usan los vec. menos aco
modados, pues los que tienen posibles se surten para beber 
del r. Pisuerga que dista una leg. Conlina el té rm. por N . 
Torquemada; E. Herrera de Valdecañas; S. Baltanas, y O. 
dcb. de Tabladas. E l ter reno disfruta de monte y l lano , y 
es poco productivo, labrándose cada año como 1,000 obradas 
de t ierra; al E . tiene un poco de monte poblado de roble y 
carrasca, y otro poco al O. ; ambos se enlazan con las colinas 
inmediatas, y en unos y otras se hacen algunas roturaciones; 
cruza su lérm. de E . á O. un arroyo , dejando la pobl. á la 
der., tan escaso de agua, que la mitad del año está seco." Los 
caminos son locales y en mal estado. L a correspündencia la 
recibe <lc Palencia por Baltanas martes y viernes, prod. : tri
go, cebada, centeno y algún vino; se cria ganado lanar , mu
lar y yeguar; y caza de liebres, conejos y perdices ind. : la 
agrícola, pobl . : 56 veo. , 291 a lm. cap. prod. : 93,400. imp,; 
11,114. E l presüniesto municipal asciende á 2,000 rs. y se 
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cubre con los productos de propios, y el déScit por repart0 
vecinal. 

Esta v. era de sen. secular perteneciente al Sr . marqués 
de San Vicente, quien cedió su térm. y jur isd. al pueblo por 
un foro que cobra en la actualidad, consistente en 52 cargas 
de trigo mediano y 40 rs. En el cerro que domina la v. por 
N . se hallan las ruinas de un cast., en el que se dice estuvo 
encerrada Doña Juana la Loca , pasando de Torquemada á 
Peñifiel. 

H O R N I L L O S D E L C A M I N O : v . con a y u n t e n la prov., 
par t . jud. , d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.): 
s i t . entre valles y en parage húmedo, donde reinan con espe
cialidad los vientos N . y S. ; el c l ima es fresco , y las enfer
medades mas comunes las afecciones de pecho. Tiene 70 c a 
sas con la consistorial, escuela de primeras letras concurrida 
por 22 alumnos de ambos sexos y dolada con 16 fan. de tri
go; 8 fuentes en el térm. , y una ig l . parr. (San Román) de 
patronato del marqués de Cil leruelo, servida por un cura 
párroco, un beneficiado entero y un sacristán. E l tk rm. con
fina N . Quintani i las; E. Rabé de las Calzadas; S. Hormaza, 
y O. Isar. E l TERRENe es de primera, segunda, tercera y cuar 
la cal idad, y le atraviesa el r. Hormazuela que nace en el 
térm. de! pueblo de su mismo nombre, yendo á desaguar en 
el Arlanzon. caminos: los que dirigen á Galicia y Burgos : la 
corhespondencia se recibe de esta c. por estafeta los miér
coles y sábados, y sale los domingos y jueves, proh. : tr igo, 
cebada, avena y toda clase de legumbres; cria ganado lanar, 
vacuno , mular , caballar y asna l ; caza menor , y pesca de 
truchas, anguilas, bermejas y cangrejos, ind. : la agrícola, 2 
molinos harineros y un batan; esta en buen estado y aquellos 
en el de decadencia, pobl . : 50 v e c . , 147 alm. cap. prod. : 
1.150,000 rs. imp.: 107,347rcoNTR.: 5,830 rs. 6 mrs. 

HORNILLOS E N C A M E R O S ; v. con ayunt. en la prov. de 
Logroño (6 leg.) , part. jud. de Torrecilla (3 ) , aud. terr. y 
c. g. de Burgos (24), dióc. de Calahorra (8): s i t . contiguo al 
cerro llamado la Talaya al O. , cuyo viento es el que con mas 
frecuencia le combaten, aunque está bien ventilada por los 
demás: el clima es fr ió, y se padecen algunas pulmonías : tie
ne 57 casas habitadas, y 15 de otras derruidas , distribuidas 
en 5 calles y una plaza , casa de ayunt. y cárcel, la escuela 
de primeras letras dotada con 24 fan. de tr igo, á la cual con
curren 24 niños, la ig l . titulada la Asunción de Ntra. Señora 
de patronato del ale. y cura, está servida por un cura propio 
de nombramiento de S. M. y del ordinario , y un beneficiado 
de provisión de este, con un sacristán y organisla nombra
dos por el ayunt.: contiguo á dicha ig l . al oriente de la v . se 
halla el cementerio capaz y venti lado, y á los cstremos de la 
pobl. hay 2 ermitas propias del pueblo , tituladas Los Reme
dios y San Adrián. So estiende el t é rm . 1/4 de leg. d e N . á 
S . , y 1/2 de E. á O.; confinando N . con el de La Sania y sus 
ald. ; E. Valdeosera; S. Torremuña, y O. San Román: cruzan 
por él 2 arroyos de muy escaso caudal que nacen en la Tala
ya y van á desaguar en el r. Leza , á muy corta dist E l t e r -
beno es generalmente escabroso y malo , encontrándose á la 
der. de la referida Talaya un monte llamado Dehesa con ár
boles de haya y estepa, caminos: conduren á los pueblos l i 
mítrofes en mal estado : el correo lo recibe de la estafeta de 
Lumbreras por bal i jno 2 veces á la semana, p rod . : comuña, 
cebada, centeno, avena, patatas y legumbres ; se cria ganado 
lanar, mular y vacuno, y hay caza de perdices, mn. : hay te 
lares de lienzos ordinarios y de ropas de lana para el consumo 
desús hab. p o b l . : 53 v e c , 228 alm. cap. prod. : 707,800 
rs. imp. : 35,390. con t r . : 3,965 rs. presupuesto municipal: 
2,000 rs. que se cubren por reparto vecinal, de cuya cantidad 
se pagan 400 al secretario del ayunt. 

HORNO: cas. en la prov. de "Murc ia , part. jud . y térm. 
jB r i sd .deC ieza( l leg.) 

HORNO (el): cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de 
Raza, térm. jurisd. de Cortes de Baza. 
• j ^ ^ O A S : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. 
jud. de Castro Urdíales; pertenece al 1. y ayunt. de la ¡unta de 

HORNOCIEGO: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud . 
de \ este, term. jurisd. de Elche de la Sierra. 

H O R N O S : sierra en la prov. de Granada , part. jud. de Is-
nal loz, térm. de Colomera. 

H O R N O S : deh. encomienda en la prov. de Gáceres, part, 
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Jud.de Valencia de Alcántara, térm. de Salorino: está enage-
nada. (V. Va lenc ia de A l cán ta ra , part. jud.) 

H O R N O S : pequeño r. de la prov. de Jaén, en el par t . jud. 
de Segura de la S ie r ra ; tiene su nacimiento en el peñasco 
sobre que está edificada la pobl. de su mismo nombre, cerca 
del puerto de Reas, y corriendo en dirección de N . á S . , rie
ga vanas tierras del térm. de aquella v. desaguando dentro 
del mismo, próximo al sitio llamado el Tranco , por la márg. 
der. del Guadalquivir. 

HORNOS: v . con ayunt. en la prov. y part. jud. de Logro
ño (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (19) , dióc. de Cala
horra (11). s i t . en un llano á la parte orienlal de la sierra del 
Moncalvi l lo, bien ventilada y con cl ima saludable. Tiene 56 
casas habitadas, una ermita y escuela de primeras letras, do
tada con 10 fan. de t r igo, á la cual concurren 21 niños y 7 
niñas: la ig l . parr. (Sta. María), está servida por dos benefi
ciados con títulos de curas, los beneficiados de nombramiento 
del cabildo, y el curato ad nu lum amovible del ordinario, con 
sacristán: próximo á esta, se halla el cemenlerio en parage 
venlílado. Confina el térm. con Medrano, Soles, Daroca y Na-
varrete: cruzan por él 2 r iach. , uno que nace en el monte de 
Moncalvi l lo, y otro que tiene origen en unas fuentes que están 
en la Dehesa; sus madres son permanentes y las aguas se uti 
lizan para el riego de 204 fan. de l ie i ra , entre las que hay 8 plan
tadas con árboles frutales; hallándose ademas sobre 1,300 fan. 
eriales y de baldíos de malísima calidad, con plantaciones de 
chopos, álamos y olmos en número de 1,800 , de propiedad de 
particulares. E l ter reno mediano es de segunda y tercera ca
l idad , encontrándose en él, el monte encinar conocido por la 
Dehesa del Prado y a nombrada, de capacidad de 400 fan. con 
arbolado de encina y roble en estado de decadencia: rediluan 
500 rs. las leñas , 60 las maderas , 100 las bellotas y 300 los 
pastos. Los caminos dirigen á la cap. de la prov. y pueblos 
inmediatos. La correspondencia se recibe del primero de 
aquellos puntos, prod.: trigo, cebada, centeno, comuña, ave
na, garbanzos, judias, habas, arbejas , l ino , cáñamo y vino: 
se cria ganado lanar, y se mantiene el de labor preciso para 
las faenas del campo, comercio : se esporta vino en bastante 
cantidad, y se importa aceite y otros frutos, pobl. : 58 v e c , 
250 alm, cap. p rod . : 024,060 rs. imp.: 18,072. cont r . : de 
cuota fija 2,078. presupuesto municipal 7,987 rs., que se cu
bren con el prod. de propios y arbitrios y lo que falta por re
parto vecinal, de cuya cantidad se pagan 400 al secretario del 
ayuntamiento. 

HORNOS : v. con ayunt. en la prov. de Jaén (17 leg. ; , 
part. jud. y vicaría col. de Segura de la Sierra {1), and. terr. 
y c. g. de Granada (28): está s i t . sobre un peñasco, ventilada 
por todos los vientos con cl ima regularmente sano. La pobl. 
se compone de unas 160 casas circuidas por una antiquísima 
muralla bastante deteriorada, que facilita entrada al interior 
por dos puertas; con un cast. cuyo estado igual al de la mu
ralla le presenta también de época lejana : las casas matasen 
lo general están distribuidas en varias calles irregulares y una 
plaza; hay casa de ayunt. , cárcel y una escuela de primeras 
letras; i g l . parr. / 'Ntra. Sra . de la Asunción), servida por un 
cura párroco y otro ecl. dependiente de este, cuya vacante se 
provee por el tribunal especial de las órdenes militares, previo 
concurso; tiene por anejo la ig l . de Bv j a ra i za . (V.) También 
existe un sitio nombrado la Gloria , que es un derrumbadero 
profundo, donde algunos han encontrrdo una muerte desas
trosa. Confina el térm. por N. con Segura; E. y S. Pontones, 
y O. Beas; tiene dentro de su circunferencia y en el sitio deno
minado la Loma de Alcántara, dos salinas y una vega espacío-
fa : corren por él los r. Guadalquivir y Hornos: nace el segun
do próximo á esta v. y desagua cerca del sitio llamado el 
Tranco , en el mencionado Guadalquiv i r ; ademas le cruzan 
varios arroyos, entre los cuales son notables los conocidos con 
los nombres de Outanarcs y de los Molinos , y hay algunas 
fuentes llamadas Montiñana y l luabrás, etc. E l te r reno que
brado y de mediana calidad, tiene sin embargo la parte huerta 
de muy buena. Los caminos de herradura y en mediano estado 
dirigen á los pueblos limítrofes, recibiendo los vec. la corres
pondencia una vez á la semana de Vi l lanueva del Arzobispo. 
prod.: trigo, cebada, centeno, maíz, patatas, pinos donceles, 
blancos y negros, carrascos , robles , lentiscos , cornicabras, 
madroños y romeros en el monte y cria de ganado menor, 
con lo que hacen un pequeño comercio; la ind . : ademas de la 
agrícola que es la principal, consiste en las dos fáb. de sal , y 
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algunos telares de l ienzo, propios para mujeres, 3 molinos 
harineros y una almazara, pobl. inclusa la de su anejo: 136 
vec. , 604 a lm. cap. prod. : 762,194 rs. imp.: 28,030. 
con t r . : 17,255. Esta v. pcrlenecia antes de la úl t ima división 
terri lorial á la prov. de Murcia. 

H O R Q U E R A : alq. agregada al ayunt. de Agallas en la prov. 
de Salamanca, part. jud . de Ciudad-Rodrigo (3 y 1/2 leg.). 
EstásiT. cerca del r. Slonsagro cuyas aguas le bañan de É. á 
O. , pero no seaproveclian por la profundidad y escabrosidad 
del terreno, que pbod.: centeno y algún tri.go; hay ganado 
lanar en corto número y algún vacuno y cabrio, pob l . : 6 v e c , 
24 alm. Contribuye con su ayuntamiento. 

HORT: predio en la isla de Mal lorca, prov. de Baleares, 
part. jud. de Manacor, lérm. y jur isd. de la v. de Ar ta . 

HORT (Santa María de): ant. cuadra, hoy manso ó casa 
decampo agregado al pueblo de Matamargó, en la prov. de 
Lérida, part. jud. y dióc. de Solsoua. pobl . , r iqueza y con t r , 
con el avunt. (V.) 

HORT D E D A G U I : predio en la isla de Mal lorca, prov. de 
Baleares , part. jud. de Pa lma , térra, y jur isd. de la v i l la de 
Soller. 

HORT DE S A N J U A N : predio en la isla de Mal lorca, prov. 
de Baleare», part. jud., térm. y jur isd. de la c. de Palma. 

HORT DE V I V E S : predio en la isla de Mallorca , prov. de 
Baleares, part. jud . de Manacor, térm. y jur isd. de la v i l la de 
Campos. 

HORTA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabanas, 
y felig. de San Vicente Regoela. (V.) pob l . : 3 v e c , y 16 
almas. 

HORTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón , y 
folia, de Sta. María de I r í a ó F l a v i a . (V.) 

HORTA: I. en la prov. de León (19 leg.), part. jud. y aba
día de Vil lafranca del Vierzo (1/2) , dióc. de Astorga (12), 
aud. terr. y c. g. de Valladolid (38), ayunt. de Gorullón, s i t . 
en terreno cenagoso y sombrío, á la márg. ízq. de lo» r. Bur-
bia y Valoarce; combátenle con especialidad los vientos del 
N . y S.j su clima es húmedo ó insalubre; en general se pade
cen calenturas intermitentes que suelen degenerar en fiebres. 
Tiene 14 casas, i g l . parr. (San Juan Bautista), servida por un 
cura de ingreso y presentación de la Abadía de Víllafnmca, 
cementerio y buenas aguas potables. Confina N. Vílela; E S . 
Otero, y O. Corullon y los r. Burbia y Valcarcc, todos á 
1/4 de leg. E l te r reno es de buena calidad , y le fertilizan las 
aguas de los mencionados r. Burbia y Valcarcc. Hay una de
hesa de robles en el sitio denominado las Campas, cuya f slen-
siou superficial apenas llega á 12 fan. ; mucho arbolado de 
castaños, nogales y de otras especies frutales; y algunos pra
dos naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, 
recibe la correspondencia de Vi l lafranca, por peatón, prod.: 
toda clase de granos, patatas, vino, legumbres y muy varia
das y buenas frutas: cria ganado vacuno y lanar , caza de 
perdices y codornices, y pesca de truchas y alguna anguila. 
ind. : 2 molinos harineros, comercio: eslraccion de granos, 
vino y frutas, importando lo que falta p-ira el consumo, po r l . : 
14 vec., 60 alm. con t r . : con el ayuntamiento. 

HORTA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig, de San
tiago de Castropol. (V.) pobl.: 9 v e c , 4 j almas. 

HORTA : v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (14 leg.), 
part. jud. de Gandesa (2 1/2), aud. terr . , c. g. do Barcelona 
(29), dióc. de Tortosa (6). s i t . en forma de anfiteatro , sobre 
un monlecillo aislado; con buena ventilación y cl ima sano, 
aunque algo frió; las enfermedades comunes, son fiebres in
flamatorias. Tiene 382 casas, la consistorial, cárcel, un pala
cio perteneciente á la orden de San Juan; dos escuelas de ins
trucción primaria, una dotada con 2,200 rs. v n . , y concurri
da por 50 ó co discípulos; y tá la otra asisten 20 ó 25 alumnas, 
cuya maestra disfruta 900 rs. de pensión ; una ig l . parr. (San 
Juan Bautista), servida por un cura. E l term. confina N . Ba
tea y Caseras; E . Bot y Pratde Compte; S. Pau l sy A l fa ra , y 
O. Arnés y Lledó; en él se encuentran la ermita de San Anto
nio, y la ig l . del ex-convento de frailes Franciscanos, está sit. 
al pie de una montaña , y aquella sobre la monlaña misma. 
E l te r reno es de regular calidad; la parle S. es bastante mon
tuosa y áspera, y está poblada de hermosos pinos , encinas y 
otros árboles ; corren por él do» riach. nombrados de Horta 
y de Arnés; el primero nace en la fuente del Sires , lleva su 
dirección háciá el N . como una hora de su nacimiento , y de
clinando después al E . , pasa por la montana de San Antonio 
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y toma este nombre; el segundo, tiene su origen en la parte S . 
al silio nombrado la Valí de Visó ; se dirige al N . , y antes de 
llegar á Lledó, se une al r. Algas. Los caminos conducen á la 
cap. de prov., y pueblos comarcanos, y se hallan en mal esta
do. E l correo se recibe los lunes y miércoles de Alcañiz, y de 
Tortosa los lunes y viernes, prod.: trigo, aceite, v ino, almen
dras, nueces y toda clase de legumbres ; cria ganado lanar, 
cabrio y vacuno; caza de conejos, perdices, pocas liebres , ca
bras monteses y algunas palomas y ardillas, ind. : 3 molinos 
de aceite y d»s de harina, comercio : esportacion de frutos 
sobrantes, é importación de los art. de consumo que escasean, 
pobl. : 381 v e c , 1,747 almas, cap. prod. : 12.984,144. imp.: 
496,204. 

HORTA ( S t a . Cruz de) : ald. en la prov. de Gerona (6 ho
ras), part. j uá . de Sta. Coloma de Parnés (5), and. terr., 
c g. de Barcelona (20), dióc. de Vich (9 ) , ayunt. de San Pe
dro de Osor (1^: s i t . en la montaña de su nombre , a la l i 
bre inlluencia de los vientos : su clima es frío , pero sano; 
las enfermedades comunes son pulmonías. Tiene 2 casas co
nocidas con los nombres de Subirá é Iglesia , y 18 chozas que 
ocupan los colonos délos dueños de estas casas ; una ig l . 
parr. (Sta. Cruz de l lo r ta) , aneja de la de San Pedro de Osor, 
con cuyo 1. confina el té rm. por el N . ; E. con Angles; S. Cas-
tañet , y O. Sta. Margarita de Vellors. E l te r reno es de infe
rior ca l idad , montuoso y poblado de bosques maderables: 
le cruzan dos pequeños riach. denominados de Gironella y de 
Sta. Cruz , que desaguan en la riera de Osor, y dos caminos 
intransitables que conducen á la cab. del part. y á la cap. de 
prov. prod. : centeno , castañas, nueces, manzanas, maderas 
de construcción, y para cubas y aros; cria ganado de varias 
clases , con preferencia el de cerda; y caza de jabalíes , cone
jos , perdices y alguna liebre, ind. : un molino de har ina, y 
fabricación de carbón, comercio : esportacion de frutos y 
maderas, pobl . y r iqueza (V. Osor). 

HORTA (ó SanGinés deAuude l l s de) : 1. con ayunt. en la 
prov. , part. jud . , aud. terr . , c. g. y dióc. de Barcelona 
(1 leg.). Este 1. no presenta una población uniforme; se es-
tiende ea una línea de 3/4 de leg. de E. á 0 . , circuida por la 
cordillera principal de las colinas que forman la cuenca del 
llano de Barcelona, y un estribo que se adelanta desde los 
confines N . del barrio de Grac ia , terr. de la c a p . , hasta los 
del O. de San Andrés de Palomar ; oslcnta en toda suesten-
sion una serie de cas. diseminados, y tres barrios principaleg 
subdivídidos en otros, los cuales están separados entre si por 
un trecho de 1/2 lee., y se denominan la P laza, San Genis y 
Valkarca. E l barrio dé la P laza , que es el primero que se 
encuentra, yendo por la carretera que desde Barcelona dirige 
á esta pob l . , se compone de una calle llamada el Ca r ré , y de 
otra nombrada propiamente la P l a z a , por contener la en que 
se reúnen los jornaleros en los días festivos , y sirve también 
para celebrar los regocijos públicos; contiene las casas consis
toriales y un mesón á ellas anejo , todo de moderna construc
ción. Como dependiente de esle barrio sigue el denominado 
de la P l a n a den Tór r ida , sit. la mayor parte á orillas del ar
royo que sirve de carretera , presentando hileras de pequeñas 
pero aseadas casas , con sus huertecitos delante. Entre una 
serie de barrancos entrecortados por tórrenles, y levantán
dose ya un tanto sobre la falda de una col ina, se presenta 
el barrio de la Clota , que es parte del de San Genis, y cons
ta de varias casas dispersas, que van á unirse con el grupo 
principal del barrio formado de algunas reunidas en torno de 
la ig l . parr. que se halla ya á bastante al tura, y disfrula de 
nn hermoso punto de v i s ta , sobre el llano de Barcelona j por 
este barrio de San Genis , pasa una hermosa carretera , que 
es la que baja del monasterio de Valdebron , descendiendo 
suavemente hasta el barrio de Val lcarca, el cual presenta una 
línea de casas sobre la izquierda del camino, y una aglome
ración de otras, un mesón y gabela, llamado de la Far igola, 
sobre un alto ó pequeña colina , que es la que empieza á cer
rar el té rm. , y sigue hasta el santuario del Coll , que forma 
casi el punto medio de la jur isd. Disfruta esle 1. de c l ima 
templado, aires puros y escelentes aguas. Tiene 2 ig l . parr. 
(San Ginés y San Juan) servidas cada'una de ellas por un cu
ra de ingreso; la fundación de la primera es muy ant ; su 
felig. comprende los barrios de San Genis , la Cióla y Val l 
carca, y antes abrazaba todo el térm. hasta que en el año 
de 1260 se fundó la segunda, y desde entonces empezó á 
formarse el barrio de la Plaza y el de la P l a n a den Tór r ida , 



236 HOR 
que es lo mas poblado y hermoso del térm. L a ig l . de San 
Oenis es un edificio gótico, de una sola nave medianamente 
capaz; la de San Juan es de aiqui lecti ira irregular con tres 
naves reducidas , pero bastante adornada y muy concurrida, 
no solo de sus feligreses, sino también de muchos de la de 
San Genis, por hallarse rodeada de cas. dependientes de 
aquel la, y ser mas fácil su acceso por estar sit. en una her
mosa planicie de bastante estension ; sin embargo tiene el 
defecto de distar como 1/2 cuarto de leg. del cuerpo princi
pal de la felig. En esta parr. se ha construido un cementerio 
de bastante capacidad , con su correspondiente capil la, ador
nado de figuras alegóricas, y á cuyo coste contribuyó Don 
Fernando V i l . Hay una escuela de instrucción primaria do
tada de los fondos de propios. Todo su tkrm. está cubierto de 
hermosos edificios, pertenecientes la mayor parto á particu
lares déla cap . ; están adornados de bellos jardines, y reúnen 
todas las comodidades campestres; entre ellos se nota parti
cularmente la quinta conocida por el Laberinto, propia del 
Sr. marqués de Alfarrás, y sit. en la falda de una colina de 
la cordillera pr inc ipa l , sobre la que se dilatan los hermosos 
jardines y bosquecillos, que por su simetría y profusión de 
mármoles, flores y plantas raras, y por los muchos juegos de 
aguas que por todas partes brotan, merece colocarse en el 
rango de los sitios reales mas amenos, siendo de esto el mas 
seguro testimonio los deseos que han manifestado de visitar
lo las personas reales que han ido á la cap. Debe también c i 
tarse la casa de campo de D. Isidro Anglada , sit. en un pe
queño alto en el barrio de la Clota, y lade D. Pablo Gomis, 
al estremo O. de l a j u r i sd . ; ambas tienen hermosos jardines, 
bosques , mármoles, caminos cubiertos de espesas enredade
ras y magníficos juegos de agua. Existe otro edificio llamado 
de l'ontanet, que parece haber sido un vasto palacio, y por 
algunos restos que se conservan, manifiesta haber sido muy 
considerable; sirvió de casa de recreo al archiduque Carlos 
de Austria , durante las guerras de sucesión. Asimismo se 
hallan en el térm. el ex-monasteno de San Gerónimo de Va l -
debron y el santuario de Ntra. Sra. del C o l l , que perteneció 
al priorato del monasterio de Benedictinos claustrales de San 
Pablo del Campo, de Barcelona , s i l . en lo alto de una colina 
toda plantada de viñedos, con deliciosas vistas al E . y O. del 
llano de esta c . ; llamóse an l . de Fontrubia por el nombre de 
una fuente en la cual fué hal lada, según piadosa tradición, 
la imagen de la Virgen que en él se venera; pero posterior-
mento tomó el que tiene del sitio en que está construido; es 
lugar muy devoto y concurrido en varias festividades, de 
las gentes de toda la comarca. La ermita de San Cipriano, 
con una casa contigua, en donde habita el ermitaño , y otra 
que sirve de posada, está sit. cerca del Laber into, en parage 
muy pintoresco y soli tario; tiene una abundante fuente de 
buen agua , y es de los mas deliciosos sitios de recreo de este 
t é rm . , á donde concurren frecuentemente los hab. do la cap. 
El t ü r r e n o es igual en calidad al de todas las cercanías de 
Barcelona, y participa de llano y monte; délas vertientes de 
este se forma la riera de Casólas, y la que toma el nombre 
de Horla , cuya impetuosa corriente suele causar estragos con 
sus desbordaciones cuando se aumenta en tiempo de l luvias; 
sin embargo, estas aguas se aprovechan para el riego, y fer
til izan este suelo, en el cual se encierran algunos producios 
minerales, prou.: tr igo, v ino , legumbres , hortalizas y algu
na caza. ini). : una panadería que abastece al pueblo , y hace 
ademas copiosos envíos á Barcelona, fábricas de cola , de 
curtidos , de tejidos de algodón y de h i lo ; pero el ramo mas 
productivo es el lavado de ropas de gran parte de los hab. de 
la cap. , en que se ocupan las mugeres. pobl. : 398 v e c , 
1,855 a lm. cap. PROD. : 6.0i8,16í rs. IMP.: 150,428. 

I IORTANOVA: predio en laisla de Mallorca, prov. de Balea
res part. jud. de Manacor, térm. y jur isd. déla v. de Felanilx. 

HORTA V E L L A : predio en la "isla de Mal lorca, prov. de 
Baleares, part. jud de Manacor , térm. jur isd. de la v. de 
Felanitx. 

H O R T A L E Z A : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g . 
de Madrid (11/4 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (5), dióc. 
de loledo (13 1/4): s i t . en un alto, y en terreno que participa 
de valles y barrancos ¡ la combaten todos los vientos y su c u 
ma es sano; si bien se padecen algunas pulmonías y calentu
ras ; tiene 137 f . * s \ sdc mediana construcción, distribuidas 
en 12 calles y unaplaza. Las casas mas notables son las que 
pertenecen al S r . conde de Torrepilares, l a d e D . Javier de 
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Quinto, y la de D. Joaquín de la Torre y Bossuet; hay casa 
de ayunt. en la que está la cárcel, casa taberna , carnicería, 
escuela de instrucción primaria para niños, á la que concur
ren 3 5 ; que se hallan á cargo de un maestro dotado con 
2,000 rs., otra para niñas á la que asisten 18, la maestra no 
tiene dotación f i ja; una fuente pública y 2 ó 3 en casas parti
culares de regulares aguas de las que se utilizan los vec. para 
sus usos, y una ig l . parr. (San Mafias), servida por un pár
roco, cuyo curato es de primer ascenso y patronato del esta
do ; tiene por anejo la ig l . de Canillejas y de Canillas y al ora
torio de Moraleja de real patronato, en donde hay un cape
llán de nombramiento de S, M . ; en los afueras de la pobl. y 
al lado E. está el cementerio, el que en nada perjudica á la 
salud pública; y un paseo con arbolado hecho en el presento 
año. El t i í rm. se estiende sobre 1/2 leg. de N . áS. 1/4 de E áO. 
y confina N . Alcovendas; E . Barajas; S. Cani l las, y O. Cha -
mart in: se encuentra en él una deh. de 29 fan. de estension 
y algunos prados entre ellos uno Hamado de fncápie, de 15 
fan. , comprende una casa palacio con su monte titulado de 
la Moraleja, y los desp. Mesones, Urtamojones, Beba Cris
tóbal, y Beba Delgaz, y le atraviesan dos arroyuelos, el uno 
titulado Valdebeba que desagua en el Jarama no lejos de la 
pobl. y el otro Abroñigal que marcha de O. á S. y desemboca 
en el r. Manzanares: el te r reno es de secano y de mediana 
calidad, camimis: los que dirigen á los pueblos limítrofes y 
el que va á M a d r i d , todos en regular estado: el correo se re
cibe de la eap. , por bali jero, los martes, jueves y sábados 
y salen en las mañanas de los mismos dias. prou. cereales y 
toda clase de hortal iza; su mayor cosecha, t r igo, cebada, 
garbanzos y centeno; mantiene ganado lanar y cabrio, ind. y 
comercio la agrícola, un molino de chocolate,una tahona, 2 
tiendas de comestibles y otra de aguardiente, pohl . : 77 v e c : 
373 alm. cap. p rod . : 5.975,067 rs. imp: 204, i tO. comtr.: se 
pun el cálculo general y oficial déla prov. 9'65por 100: el pre
supuesto municipal asciende á 7,500 rs. que se cubren con 
el producto de propios y arbitrios. 

La casa palacio, enclavada en su té rm. , que antes de la 
guerra de la Independencia poseían los Excmos. Sres. mar
queses de Sta. Cruz y que en el día es propiedad en su mayor 
parte de D. Javier de Quinto, se dice vulgarmente babor per
tenecido á los caballeros Templarios. 

En esta pobl . fué muerto, en agosto de 183G, el general 
Quesada por algunos madrileños, que habiendo sabido se ha
bía fugado disfrazado de paisano, salieron á su bus<a. 

H O R T A S : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousame 
y felig. de San Martin de Lcsende. (V.) 

H O R T A S : I. en lap rov .de L u g o , ayunt. de Sobcr y felig. 
de San Esteban de Añi lo. (V.) po r l . : 9 v e c , 45 alnins. 

H O R T E L A N O S : desp. perteneciente al ayunt. de Gomece-
llo en la prov. y part. jud. de Salamanca (2 leg.) prod. : gra
nos y pastos conteniendo G00 huebras de tierra para trigo y 
12 de pastos, cont r . con su ayunt. 

HORTEZÜELA: arrabal de la v. de Berlanga de Duero. (V.) 
en la prov. de So r i a , part. jud. de Almazan. 

HOTEZÜELA: encomienda en la prov. de Ciudad Real , 
part. jud . y térra, de Valdepeñas; s i t . á 1 1/2 leg. al NO. de 
esta v . , es de te r reno pedregoso destinado á pastos. 

HORTEZÜELA : granja en la prov. de Jaén, part. jud . de 
Segura de la Sierra , térm. de lienatre : tiene una gran casa 
quintería con un p inar , tierras de labor y de pasto. 

HORTICI1ÜELA: alq. en la prov. de Almería, part. jud. 
de Sorbas y térra, jur isd. de N i ja r : consta de 40 vec. y dista 
2 1/2 leg. de esta v . 

HORTICHÜELA: masía ó cas. de la prov. de Valencia, 
part. jud. de Che lva , térm. jur isd. de Alpucnte. (V.) pobl . : 
0 vec . , IB almas. 

HORTICHÜELA : cortijo en la prov. de Granada, part. jud . 
y térm. jur isd. de Isnalloz. 

HORTICHÜELA: ald. con ale. p. en la prov. de Jaén. Es 
uno de los 12 part. de campo en que se halla dividido el térm. 
de la c. de Alcalá la Real . (V.) perteneciendo por lo mismo á 
su part. jud . Se compone de 103 casas diseminadas por el 
térm. y de los cortijos siguientes que sontos principales: el 
Parreño, Por l i l lo de las Carretas, Domínguez, Javalquinto, 
Flores, Churro , Alamos , Laguna , Rincón , Retamales , Ga-
llumbares, ¡as Monjas, la Chinche, el Pedregal , Donadío, la 
Cuesta, Codimo, Nuevo, Lomadel Carr i l , la Memoria, la Reja, 
Carbajal a l to . Id. bajo, Aguílerica, la Zarza, Zitora, las Mon-
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jas, Cerro la Cruz, Huertas, Fuente del Soto y el Hospital; es
tos se riegan con un venero de agua potable que nace en el 
primero, pudiendo calcularse en mas de 28 fan. las que reci
ben el beneficio de sus aguas. Las tierras de este part. son en 
general endebles: sin embargo de que una pequeña parte es 
de bastante buena calidad ; pero la que verdaderamente le da 
importancia es el monte alto y bajo que por todo él se encuen
t ra : tiene también algún viñedo. Hay un molino harinero l la
mado de Suarez, pero tan escaso de agua , que solo en el in
vierno puede moler. Los demás datos de p o b l . , r iqueza y 
c o n t r . (V. A l ca lá h rea l . ) 

HORTIGA : arroyo en la pro v. de Badajoz: nace en la char
ca titulada de Zalamea , del part. de Gastuera, baña el térm. 
de la Guarda, la Haba y Magacela y termina en Guadiana cer
ca de Medellin , después de 8 leg. de curso en el cual hay va
rios molinos harineros, los que tienen movimiento por me
dio de las aguas de la charca á las que se da salida para este 
efecto: tiene también un puente de un ojo en la carretera que 
va desde la Serena á Medellm en dirección á Badajoz: sus 
aguas sirven para el riego de los campos por donde pasa, par
ticularmente para las legumbres y crian pesca de tencas y 
carpas. 

HORTIGOSA, llamado también ORTIGOSA DE C A M E R O S : 
v . qus forma ayunt. con las ald. de Peña los Cientos, barrio 
de los Molinos y Cirujales, en la prov. de Logroño (8 leg.), 
part. jud . de Torrecilla (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (18), 
diúe. de Calahorra (12): se halla srr. próximo á la unión de 
los riach. llamados Alborea y Rioseco, sobre un pizarral tan 
pendiente que figura un anfiteatro: la combaten todos los 
vientos, aunque los que con raas frecuencia reinan son los 
de O. y N . ; el c l ima es frió y se padecen dolores de costado 
y perlesías entre las personas ancianas. Tiene 180 casas, a l 
tas, aunque de poco solar como fabricadas en pizarral , dis
tribuidas en 10 calles empedradas, poro angostas y pendien
tes y una plaza destinada para la venta de toda clase de gé
neros y efectos, al centro de la cual hay un olmo de grande 
magnitud y a l tu ra , carcomido y a , y que solo se sostiene 
por la corteza y el ramaje fuerte que en su parte superior 
b ro ta : cuéntase tradiciona^mente que tiene mas de 1,000 
años: hay casa propia del distr. municipal y local en la mis
ma destinado á cárcel; otro edificio de los mas notables es 
una casa destinada á posada con escelente si t io, dedicado 
para la escuela de primeras letras y ademas habitación para 
el maestro: dicha escuela común á ambos sexos está dotada 
con 4,026 rs. de los fondos municipales, y la frecuentan 68 
niños y 50 niñas. Los hab. de esta v. se surten de agua para 
sus usos del riach. nombrado Alberca, que atraviesa parte de 
la misma , y de una fuente que nace mas abajo llamada de 
los Ríos : son de buena cal idad; pero la de! riach. es con fre
cuencia sucia á causa de las l luv ias , nieves y tránsito de 
ganados: hay 2 ig l . parr. unidas, llamadas San Mart in y 
San Miguel en dos barrios separados, servidas por 4 benefi
ciados con titulo perpetuo de nombramiento del cabi ldo, 2 
de ellos con el de curas ad nulum , amovibles del ordinario, 
y un sacristán sacerdote pagado por la» rentas de las fáb. de 
dichas i g l . : son anejas de estas la de N l ra . Sra. del Buen-
Sueeso en la ald. de Peña los Cientos, y la de Nt ra . Sra . de 
las lleras en el Basi l io , servidas ambas por un beneficiado de 
la matriz en cada una , con título espedido por el ordinario 
y un sacristán paga lo por el cura en la primera, y nombrado 
y pagado por el cura y ayunt. en la otra. E l cementerio que 
se construyo en el año 1822 se halla á la parte E. de la pobl. 
capaz y ventilado ; y á sus alrededores , como á 200 varas, 
se encuentran 2 ermitas denominadas Sta. Lucia y San Fel i 
ces : á la primera sit. sobre una cantera caliza que tiene por 
el lado N. 180 pies de elevación casi perpendicular, se pene
tra por el mediodía á piso l lano, y la otra colocada sobre la 
misma v. al O . , sin ninguna dificultad por todas partes. Se 
estiendo el t é rm. 1/2 leg. de N . á S . , y 3/ í de E. á O. ; con
finando N . con el del Rasíllo á 1/4; E . con el de Vi l lanueva; 
S . con el de Vdloslada á la misma dist. del pr imero, y O. 
con el de B i i e v a , á 1/2 de su respectivo confín : de las altu
ras nombradas la S ier ra , descienden varios arroyos que for
man 2 r iach. conocidos por Alboreo y Rioseco , los cuales se 
juntan frente á esta pob l . , y siguiendo su curso al E. por 
una garganta, aumenta mucho su caudal á muy corta dist. 
con las aguas de una fuente abundante, reuniéndose en Vi l la-
nueva al r. tregua. E l tewíeno es arcilloso y casi todo de se-
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cano; encontrándose en su jurísd. los montes llamados Al len
de y Dehesa V ie ja , pobl. de h a y a ; la Dehesa Boyal ron ar
bolado de roble, el Pmarito con P inos, el Encinedo con bue
na encina y ademas bastante mata baja, principalmente bre
zo : la titulada Dehesa Boya l , al E. y S. de la pob l . , líene 
una eslensíon como de 200 fan. do tierra ; y todos los prados 
pertenecientes á la misma son naturales y de yerba muv va
riada y nutri t iva. Esparcidas por esta jurisd. se hallan varias 
cavernas subterráneas, alguna de ellas notable por haber da
do asilo á hombres célebres, pero desgraciados, victimas de 
las últimas discordias civ i les; notándose como las que llaman 
mas la atención la titulada de la Pedriza y la de los Tejones, 
llamada asi por criarse y habitar en ella dichos animales; 
una y otra metidas bnjo enormes masas calcáreas al O. de 
la v. la pr imera, y al NO. la otra. Sus penosas entradas par
ticularmente la de la úl t ima, han retraído á muchos curiosos 
aficionados á la historia natural penetrar sus lóbregas man
siones; pero vencidos por otros menos tímidos, aquellos ase
guran ser dignos de inspección de sabios naturalistas los pre
ciosos pavimentos que en su tránsito se encuentran, sor
prendiendo agradablemente la vista del observador. Las \ a -
riadas cristalizaciones que presentan, son un libro prácliro 
para un ilustrado míneralogisla, sobresaliendo entre ellas 
por su mayor número las eslaláctítas y estalacmilas, estas 
paniformes tubulosas y sacaroideas y aquellas tubuliformes 
ydentr í tas, encontiándose en unas y otras fragmentos rom
boédricos bastante pronunciados. Examinados diversos f ing-
raentos estraidos de dichas cavernas, aseguran ser compues
tos de carbonato de cal y sílice mas ó menos coloreados por 
los óxidos de hierro, hallándoíe la variedad espato calizo y 
alguno que otro cristal de cuarzo, caminos : son todos de her
radura , en estado regular y conducen á los pueblos l imítro
fes. El cor reo se recibe de lasadm. de Torrecilla y Lum
breras por bali jero; de esta los jueves y domingos, y de 
aquella martes y sábados por la tarde: sale á Lumbreras 
martes y sábados, y á Torrecilla jueves y domingos por la 
mañana, prod. : tr igo, cebada, centeno, avena, patatas y 
yerba en abundancia, con la cual se mantiene bastante ga
nado lanar, aunque incomparablemente mucho menos que á 
principios de este siglo en que poseía esta v. 40,000 cab. de 
esta especie : hay canteras de piedra que salen fácilmente per 
veta, otras disformes de c a l , y una muy abundante de yeso, 
estraordinaríamente blanco y duro que sirve para la fáb. de 
edificios ; tambipn se bailan minas de cobre y otros metales, 
pero tan escasos que según los ensayos practicados, sus prod. 
no alcanzan á cubrir los gastes de esplolacíon : la caza con
siste en corzos, perdices, liebres , algún jabal í , lobos y otros 
cuadrúpedos; la pesca es casi insignificante, ind. : 3 fáb. de 
paños y bayetas de varias clases, i de curtidos muy adelan
tada , 2 batanes y 1 lavadero de lanas, todas en estado re
gular, co j ie rc io : se reduce á la esportacion de los géneros 
elaborados, y á la importación de lanas, aceite, cueros, v i 
nos y los cereales que fallan para el consumo, p o b l . ; 172 
vecinos, 7 i l a lm. cap. p r o d . : 2.428,730 rs. imp. : 121,436. 
c o s t r . de cuota fija 17,268. presupuesto munic. : 17,870 rs . , 
que se cubren por reparto vecinal , de cuya cantidad se pagan 
1,500 rs. al secretario del ayuntamiento. 

HORTIGOSA DE M O R A N A : I. que forma ayunt. con A l 
bornos, de la prov. y dióc. de Av i la (4 leg . ) , part. jud. de 
Arévalo (5 1/4), aud. terr. de Madrid (20), c. e. de Castilla 
la Vieja (Valladolíd 16 1/2); s i t . en terreno bastante llano; 
le combaten todos los vientos y su clima es propenso á fie
bres intermitentes. Tiene 5 casas , i de mala construcción y 
una regular, y una ig l . parr. (San Pedro Advíncula), aneja 
de Albornos, cuyo párroco la s i rve ; en los afueras de la 
pobl. se encuentra una alameda y el cementerio en parage 
que no perjudica a l a salud pública. E l térm. confina N . A l 
bornos; E. San Juan déla Encíuílla; S. San Pedro, y O. 
Muño Grande: se estíende de N . á S . , y de E. á O . , y com
prende 600 fan. de tierra cultivadas y 20 incul tas; de las 
cultivadas 200 de primera suerte destinadas á cebada y trigo 
250 de segunda á trigo y algarrobas, y 150 de tercera á cén! 
teño; varios prados naturales y algunos pastos: el r. Merde-
ro pasa casi bañando la pob l . , y sus aguas, que son pota, 
bles, sirven para el uso del vecindario y para el de los ga
nados. E l te r reno es en lo general llano y de miga, caminos: 
los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano estado. 
p rod . : tr igo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, a l . 
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gunas legumbres y pastos; mantiene ganado lanar y vacuno; 
cria caza de l iebres, perdices y algún lobo, y pesca menor. 
ind. y comercio: la agrícola, un molino harinero y espor-
tacion de los frutos sobrantes al mercado de A v i l a , en cuyo 
punto se surten los hab. de este pueblo de todo lo necesario. 
POBU : 2 v e c . , 13 a lm. CAP. I'ROD. : 131,911 rs. IMP. 5,277. 
ind. y fabril 1,000 rs. con t r . : 1,209. 

HORT1GOSA DE PESTAÑOS: 1. con ayunt, de la prov. 
y dióc. de Segovia (5 1/4 leg.), part. jud. de Sta. Maria Ue 
Nieva (1/2), aud. terr. y c. g. de Madrid (20): s i t . en una 
l lanura le dominan algunos cerros de poca consideración por 
E . y S . , y uno algún tanto mas elevado por N . ; le combalen 
los vientos O. y S. y su cuma es sano ; no padeciéndose mas 
enfermedades que las estacionales. Tiene 32 casas, 3 calles 
y una p laza; bay casa de ayunt . , escuela de instrucción pri
maria común á ambos sexos, á la que concurren 14 niños 
que se hallan á cargo de un maestro dotado con 12 ó 14 fan. 
de trigo y cebada por m i tad ; y una ig l . parr. (San Cristóbal 
Mártir) aneja de N ieva , cuyo párroco la s i rve: el cementerio 
se halla al lado N . de la i g l . ; en los afueras de la pobl. se 
encuentra una alameda, una fuente de aguadulce y buena 
de las que se utilizan los vec. para sus usos; haciéndolo para 
el de los ganados de un pozo y una balsa ó laguna que hay 
inmediato á la alameda. E l term. se estiende 1 leg. de N . á 
S . , é igual dist. de E . á O . , y confina N . Doraingo-Garcia y 
Miguclañez; E . Miguel Ibañez y Pascuales; S. Sta. María de 
N ieva , y O. Nieva y la Nava de la Asunción : se encuentra 
en él un pinar que surte de leñas al pueblo, algún viñedo y 
un prado de buenas yerbas. E l terkeno por lo común es de 
buena calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos luní 
trofes en buen estado. E l c o r r e o : se recibe de la cab. del 
part. por el primero que se presenta á recojerlo. prod.: trigo, 
cebada, centeno, algarrobas, algo de vino y garbanzos; man
tiene ganado lanar y vacuno, y cría alguna caza. ind. y co-
coviercio : la agrícola, ganadería , hilar lana paralas fáb. de 
Sta. María de N ieva , y esportacion de los frutos sobrantes. 
p o b l . : 24 v e c . , 102 alm. cap. imp.: 52,833 rs. c o n t r . , se
gún el cálculo general y oficial de la p rov . , 20'72 por 100. 
Él presupuesto municipal asciende á 1,100 r s . , que se cubren 
con el prod. de propios y reparto vecinal. 

HORTIGOSA D E L MONTE: 1. con ayunt. de la prov., part. 
jud . y díóo. de Segovia (2 1/2 leg.), aud. terr, y c. g. de Ma
drid (11 1/2): s i t . en la falda sel. de las sierras de Guadarrama 
y próximo al nacimiento del r. Milanos ó MilaniJIos, le com
baten todos los vientos, y su cl ima es propenso á intermiten
tes, producidas por las muchas humedades que prestan las 
aguas del térm. y de la próxima tierra. Tiene 22 casas de un 
solo piso y de mediana distribución inter ior; un pósito pío 
con 220 fan. de trigo y 58 de centeno, casa de ayunt. que 
sirve de cárcel, escuela de instrucción pr imar ia , común á 
arabos sexos, cuyo maestro es pagado por los padres de los 
13 niños que á ella concurren ; una fuente de buenas y abun
dantes aguas, délas que se utilizan los vec. para sus usos, 
sirviéndose para el de los ganados de las que corren por el 
pueblo y su té rm. , y una ig l . parr. (San Julián Márt i r ) , ser
vida por un párr . , cuyo curato es de entrada y de provisión 
real y ordinar ia: el cementerio se halla en parage que no 
ofende la salud públ ica; en los afueras de la pobl., y á la d is l . 
de 120 pasos E . , existe un magnífico esquileo y lavadero de 
lana que ocupa una estension de 12 obradas; en un principio 
fué solamente casa de esquileo, y en 1701 los herederos de 
D. Pedro Iturriria le dieron la estension mencionada, hacién
dole lavadero; con posterioridad se ha colocado una escelente 
máquina para el lavage, por el Excmo. Sr. D. Joaquín Fa-
goaga. E l edificio consta de buenas y cómodas habitaciones 
para los dueños, mayorales, dependientes de la cabana y 
demás empicados en las operaciones á que está destinado. 
Tiene encerraderos muy capaces para el ganado, buenas Ion 
jas para la custodia y almacén de las lanas , una gran por
ción para esquilar, y un gran prado cercado para tender y 
secar las lanas en el mismo lavadero. se esquilan en él de 
80 a 90,000 cab., cuyo prod. anual, por un calculo, asciende 
de 15 & 17,ooo a . , que tanto en sucio'como en limpio se es
trae para Cataluña y el eslrangero, lavándose la mayor parte 
de ellas en e mismo edificio. Las aguas para esta operación 
se toman del r. M i lan i l l os , que pasa por la parte S. del edi
ficio a menos de 1/4 de leg. , por cesión y convenio entre el 
pueblo y los herederos del citado D. Pedro Iturrir ia apro-
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bado por el suprimido Consejo de Castilla en 1758. E l té rm. 
se estiende 1 leg. poco mas ó menos en todas direcciones, y 
confina N . L a Losa y Valsequi l la; E . La L o s a ; S. valdios 
de Segov ia , y O. Otero de Herreros: comprende unas 6 
obradas de tierra de regadío, 140 de tierra de secano para 
siembra de todas clases, 8 obradas de eras para tr i l lar, 40 
de prauos abiertos de regadío, y mas de 400 de iguales pra
dos cercados, hay ¿rholes para madera y leña, como son 
encinas, robles, fresnos y álamos negros, un monte titulado 
Berrocal, como de 200 obradas de tercera cal idad, que forma 
cord. al NO. con el de Otero de Herrero, y á la parle O. del 
pueblo varías canteras de piedra que se benefician para pilas, 
piedras de molino y edificios; el arroyo ya mencionado, M i 
lanil los, atraviesa este té rm. , el que pasa á unas 80 varas 
de la pobl. y sirve para el riego de las huertas y para im
pulsar las ruedas de 10 molinos harineros y á la citada má
quina del lavadero; sobre él hay 2 buenos puentes de piedra 
de un solo arco y de bástanle elevación. E l ter reno : es flojo 
y pedregoso, caminos : los que dirigen á los pueblos l imítro
fes, p rod . : t r igo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, 
patatas, yerba y hortalizas; mantiene ganado lanar, vacuno, 
yeguar, cabrio y de cerda; cria alguna caza. ind. y comer
c i o : la agrícola, un tejedor de lienzos, los molinos harineros 
ya referidos, el lavadero, y la esportacion de la lana, trigo, 
harina y maderas, p o b l . : 25 v e c , 100 almas, cap. imp.: 
34,067 rs. c o n t r . , según el cálculo general y oficial de la 
prov . , 20'72 por 100. E l presupuesto municipal asciende 
á 1,200 r s . , y se cubre con el prod. de las yerbas que paga 
al cono, el Sr . conde de Puñonrostro, con el de 40 peonadas 
de prado abierto que posee dicho conc. y con el de la leña 
que del monte berrocal se corla para el consumo de los ho
gares del pueblo, que todo monta á 700 r s . , satisfaciéndose 
lo demás por reparto vecinal. 

HORTIGOSA D E L RIO A L M A R : I. que forma ayunt. con 
Manjabalago, de la prov. y dióc. de Av i la (5 1/i leg.) , part. 
jud. ilc Piedrahita (&), aud. terr. de Madrid (20), c. g. de 
Castilla la Vieja (Valladolid 20): s i t . en la falda de un cerro, 
le combaten los vientos N . y O . , y su cl ima es f r ío , pade
ciéndose continuamente catarrales y pulmonías. Tiene sobre 
20 casas de mala construcción distribuidas en una cal le; una 
casa bastante buena, propiedad del Sr. marqués de Tama-
mes, y una ig l . parr. (San Andrés Apóstol) aneja de Manja
balago, cuyo párr. la sirve, t é r m . , t e r r e n o , r iqueza y de-
mas circunstancias, con su ayuntamiento. (V.) 

HORTIGOSA DE L A R I B E R A : 1. que forma ayunt . , en 
unión de Nava lpera l , de la prov. y dióc. de Av i la (12 l eg ) , 
part. jud . de Piedrali ita (3), aud. terr. de Madr id , c. g. de 
Castilla la Vieja (Valladolid): s i t . en terreno escabroso en el 
declive de un;i sierra y con esposícion al S . : le combaten to
dos los vientos y su cl ima es f r í o , padeciéndose reumas y 
gastritis. Tiene 20 casas distribuidas en 3 calles, una fuente 
de buenas aguas, y una ig l . parr. (San Pedro Apóstol) aneja 
de la de Navalperal de la Ribera, cuyo párr. la sirve, té rm. , 
t e r r e s o , pobl. y r iqueza con su ayuntamiento. (V.) 

H O R T I G U E L A : 1. con ayunt. en la prov . , d i ó c , aud. 
terr. y c. g. de Burgos (7 leg.), part. j ud . de Salas de los 
Infantes (2): s i t . en terreno montuoso á la orilla de un ríach. 
donde reinan con especialidad los vientos S. y O . ; el cl ima 
es templado y propenso á enfermedades intermitentes. Tie
ne 32 casas inclusa la municipal que sirve también de cár
cel ; una escuela de primera educación concurrida por 50 
alumnos de ambos sexos, cuyo maestro está dolado con 500 
rs . ; una fuente dentro de la pobl. y varias en el t é r m . , to
das de buenas aguas; una ig l . parr. con cementerio alrede
dor (Nlra. Sra . de la Asunción), servida por un cura párro
co y un sacristán , y 3 ermitas bajo las advocaciones de San 
Roque, San Mil lan y San Mar t in , de las cuales la primera 
se halla en el pueblo y las otras en los afueras. Confina el 
térm.N.Víl laspasa; E. Cascajares; S. Contreras, y O. Covar-
rulnas; comprende el antiquísimo mocast. de San Pedro de 
Ar lanza, que antes de la esclaustracion existían en el de 20 
á 30 monjes Benitos. E l ter reno es de primera , segunda y 
tercera clase , corriendo por él el r. Arlanza que nace 7 leg. 
mas ar r iba , al cual se une á 1/2 cuarto de leg. del pueblo 
el espresado r iach. que descubre de la parte N . y sobre el que 
hay un puente de 5 ojos con el título de Puente del Veinte, 
bastante deteriorado: dicho terr. está rodeado de montes, la 
mayor parte poblados de encinas, robles, enebros y mata 
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corta: encontrándese también en el algunos prados que pro
ducen yerbas de pasto, y una mina denominada Rosa muy 
abundante de cobre con alguna mezcla de plata, que se está 
esplotando, construyéndose en la actualidad las fab. en que 
debe beneficiarse el mineral, caminos: el que dirige de Soria 
á Burgos en mediano estado, cor reos: la correspondencia se 
recibe de Salas por balijero los miércoles y domingos , sa
liendo los martes y sábados, prod. : toda clase de granos y 
legumbres aunque en poca cantidad ; ganado lanar y vacuno; 
caza mayor y menor; y pesca de truchas y barbos, pobl. : 
45 v e c , ISOalm.CAP. prod. : 592,720 rs. imp.;58,734. cont r . : 
1,830 rs. 6 mrs. E l presupuesto municipal asciende á 200 rs. 

H O R T I L O : desp. en la prov. de Murc ia , part. j ud . y térm. 
jur isd. de Lorca (V.). pobl. : 63 v e c , 150 alm. 

H O R T I Z U E L A : v. con ayunt. en la prov., dióc. y part. 
jud. de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete (16), c. g. de 
Castilla la Nueva (Madrid 22): s i t . en el llano que fórmala 
cima de una colina ventilada por todos los vientos y en es
pecial por el de N . con cl ima frió y sano. Tiene 13 casas in
clusa la del Señor del pueblo, y todas á escepcion de esta, 
que es un edilicio regular, aunque con mala distribución in
ter ior , son miserables, formando una pequeña calle; bay una 
ig l . aneja de la de Barbalimpia y servida por el teniente de 
la matriz. Confina el term. p o r N . con el de Coll iga y Vi l la-
nueva de los Escuderos ; E . r. / ¡ ícar y Vi l lar de Ola l la ; S. 
Osilla y Barbal impia, y O. con el de Abia de la Obispaba, su 
estension es de B. á O. 1 leg. y de N . á S. 1/2. Su terreno 
es poco productivo y la mayor parte está poblado de robles, 
encinas, pinos, sabinas, enebros y Otros arbustos; en él se 
encuentran varios manantiales de buen agua y los vec. se 
surten de los ims próximos á la pobl. Los caminos son 
locales y de herradura y se hallan en mal estado, prod.: tri
go , cebada, centeno, avena , j ud ias , guijas y hortalizas: 
cria ganado lanar, cabrio y algún vacuno, caza de liebres, 
conejos, perdices y algunos corzos, ino.: la agrícola, pobl. : 
11 v e c , 44 a lm. cap. prod.: 225,160 rs. ímp. 11,258 rs. 

Esta v. es de sen. particular perteneciente á DoQa María 
Perca del Castillo y al señor de Zarate; pero nunca han cobra
do alcabalas ni han sido partícipes en diezmos. 

HOKTIZÜELOS ú HORTEZÜELOS: ald. en la p rov . , aud. 
terr. y c. g. de Burgos (9 l eg ) , d ióc de Osma (9), part. jud. 
de Salas délos Infantes (4), y ayunt. dcSto. Domingo de Silos 
( l ) : s i t . á la parte E. de una cuesta llamada de Cervcra, ro
deado de montañas; su cmma es húmedo y f r i ó ; reina el 
viento N . , y las enfermedades mas frecuentes son pulmo
nías y dolores de costado. Tiene 36 casas : una escuela de 
primeras letras frecuentada por 11 alumnos, y dotada con 
14 fan. de trigo comuña; muchas fuentes en el térm., cuyas 
aguas son buenas y saludables; y últimamente una ig l . parr. 
(Sta. Maria), aneja de la de Sto. Domingo de Si los , servida 
por un cura párroco y un sacristán. Confina el term. N . H i -
nojar de Cervera; E . Peñacoba; S . Espinosa, y O. Briongos. 
E l te r reno es quebrado, áspero y poco productivo, cruzando 
por él el r. Esgueva que nace al pie y lado oriental de la re
ferida cuesta , de 4 copiosas fuentes, siguiendo su curso sin 
Variar dé nombre hasta Val ladol id, distante. 15 l e g . , en cuyo 
punto se confunde con el r. Pisuerga, después de haber ba
ñado los pueblos del Valle de Esgueva; hay también al E. 
un pequeño monte poblado de pinos y robles, el cual dis
frutan en común la ald. de Mondujar y el I. que describimos. 
caminos: los vecinales, correos: la correspondencia se reci
be de Aranda de Duero por balijero los miércoles, y sale los 
martes, prod. : trigo aunque poco, comuña, cebada, avena, 
yeros , garbanzos , lentejas y patatas ; cria ganado lanar y 
vacuno; y caza de perdices, liebres y palomas torcaces. 
pob l . : 32 v e c , 125 a lm. E l presupuesto municipal asciende 
á 1,200 r s . , y se cubre por reparto vecinal. 

HORTOLA : predio en la isla de Mal lorca, prov. de Balea
res , pa r t . j ud .de Pa lma , térm. y jur isd. d e l a v . de Puig-
puñent. 

HORTOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y 
felig. de San Jorge de San Tiorfe (V.). pob l . : 6 v e c , 30 
almas. 

H O R T O S : 1. cu la prov. de L u g o , ayunt. de Monforte 
y felig. de Santa Marina de Monte (V.). pobl. : 8 v e c , 40 
almas. 

H O R T S : predio en la isla de Mal lorca, prov. de Baleares, 
part. j ud . de Inca, térm. y jur isd. de la v . de Selva. 
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IIORTS (San Vicens dels) : 1. con ayunt. en la prov. , aud. 

terr., c g. y d ióc de Barcelona (2 leg.), part. j ud . de San 
Feliú de Llobregat (1): s i t . entre el r. Llobregat por el S . , y 
la montaña nombrada Pu lg Caslellá por el O . ; le combalen 
con frecuencia los vientos del E . y O . ; el c l ima es sano y 
benigno, y las enfermedades comunes son fiebres intermi
tentes. Tiene 318 casas, inclusa la consistorial, que forman 
una p laza, y 4 calles sin empedrar, una escuela de instruc
ción primaria dotada con 1,100 rs . , y concurrida por 70 
alumnos; otra de igual clase para niñas, á laque asisten estas 
en número de 4 2 ; y una ig l . parr. (San Vicente Márt ir), ser
vida por un cura de primer ascenso, de provisión real y or
dinaria y un v icar io: los vec. se surten de aguas de pozos, y 
del r. para beber y demás usos domésticos: el cementerio 
se halla fuera de la pob l . , en parage que no perjudica á la 
salud pública. E l té rm. confina con Pallejá (1/2 leg.), el r. 
Llobregat (1/4), Sta. Coloma de Gramanet (1/2) y Torrellas 
(t). E l ter reno es de regular ca l idad; parte de secano, y 
parte de regadío con las aguas del r. mencionado; le cruzan 
varios caminos locales. Él correo se recibe de la cab. del 
part. prod. : cereales y muchas frutas, y cría caza de perdi
ces y conejos, ind. : la agrícola, un molino harinero y una 
fab. de papel de estraza, p o b l . : 348 v e c , 1,732 alm. cap. 
PROP.: 7.256,000 rs. IMP, 181,400. 

HORTS (los): parr. en la prov. y d ióc de Gerona, part. 
jud . de Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona , ayun l . de 
Albañá. s i t . en medio de elevadísimas montañas, en los P i 
rineos orientales, á 1/2 hora de la fronterade Francia. Tiene 
una ig l . parr. (San Cristóbal), servida por un cura de ingreso 
y un beneficiado, de la cual son anejas las de Fonfreda, Car-
boni ls, Ol iveda, San Pedro dels V i l a r s y la ermita del Fau . 
E l párroco tiene obligación de celebrar 2 misas, en 2 de los 
citados anejos, todos los días de precepto. Confina N . Tapís 
y O. Castoja (pueblos de Francia); E. Carboníls, y S. el Fau . 
Su ter reno y prod. (V. Ai. iuña). pobl. : 7 vec. , 35 a lm. cap. 
prod.: 490,000. IMP.: 12,250 rs. 

HORTUMPASCÜAL: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de 
Avi la (6 leg.), part. jud. de Piedrahita (5), aud. terr. de M a 
drid (22), c g. de Castilla la Vieja (Valladolid 17). s i t . en 
terreno bastante escabroso ; le combaten todos los vientos, si 
bien son mas frecuentes los del S. y O . , y su cl ima es pro
penso á tercianas : tiene un anejo llamado Gamona l , y am
bos componen sobre 70 casas de mediana construcción; hay 
casa de ayun t . , cárcel, escuela de instrucción primaria co
mún á ambos sexos, á la que concurren unos 12 alumnos, 
que se hallan á cargo de un maestro dotado con 12 ó 15 fan. 
de centeno ; una fuente de buenas aguas de las que se uti l i 
zan los vecinos para sus usos ; y una ig l . parr. (La Asunción 
de Ntra. Sra.), servida por un párroco, cuyo curato es de pri
mer ascenso , y de provisión ord inar ia; tiene por anejo ade
mas de Gamonal , al cas. de Viñegrilla ; y en el primero una 
ig l . (San Pedro Apóstol); en los afueras de la pobl . se encuen
tran algunos árboles, y el cementerio en parage que no ofen
de la salud pública. E l term. confina N . Gallegos; E . l lort igo-
sa ; S. Badillo y O. Cabezas: se estiende 1/4 de leg. poco mas 
ó menos en todas direcciones , y comprende 2,500 fan. do 
tierra, de las cuales se cultivan 2,112; de ellas 40 son de pr i 
mera suerte y se destinan á trigo , 500 de segunda á cebada, 
y 1,560 de tercera á centeno y algarrobas: hay algo de mon
te de roble y encina , y varios prados naturales y artificiales: 
brotan en él muchas fuentes de buenas aguas , de las que se 
forman 2 arroyuelos que atraviesan el térm E l ter reno en 
su mayor parle es de tercera calidad, caminos : los que d i r i 
gen á los pueblos limítrofes en mediano estado: el cor reo so 
recibe de Peñaranda de Bracamonte por los mismos interesa
dos, prod. : t r igo, cebada, centeno , algarrobas, legumbres y 
pastos: mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de lie
bres , conejrs y perdices, ind. : la agrícola y varios molinos 
harineros, pob l . : 78 v e c , 273 alm. cap. p rod . ; 328,150 rs. 
imp.: 13,126. ind . y f a b r i l 500. c o n t r . : 5,243 rs. con 15 
maravedís. 

H O R T U N A S : cas. en la prov. de Cuenca , part . j ud . y 
térm. jurisd. de Requena. 

H O R Z A L E S : (V. Orzales. ) 
H O R R A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y 

felig. de Santa Marina de Salobre. (V.) pobl . : o vec. y 
11 a lm. 

H O R R A ( la) : v . con ayunt . en la p r o v . , aud. terr, y c. g . 
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de Burgos ((3 leg.), dióc. de Osraa (12), part. jud . de Roa (!)• 
s i t . en una ladera inclinada hacia el S . , con un monte que la 
domina por la parte N ; su cuma es templado ; reina el vien
to \ 0 . y las enfermedades mas comunes son las intermilcn 
tes. Consta de 200 casas con la consistorial, que es regular y 
baslante capar , las cuales forman diferentes calles l impias, 
aunque sin empedrar, y 2 plazas de corla eslension y mérito, 
de las cuales la principal es cuadrilonga, y la oliM que llaman 
Nueva , cuadrada; hay 2 escuelas, una pública de niños con
currida por 60 alumnos, y dolada con 2,500 rs. ; y otra de 
niñas, p r ivada, á la que asisten 20, cuya maestra no disfru
ta mas dotación que la retribución que aquellas le pagan ; un 
paseo con arbolado ; dos fuentes de buenas aguas á 80 pasos 
de la pobl., y varios manantiales de igual calidad en el térm.; 
una ig l . parr. (La Asunción), de término, servida por un cu
ra párroco , un teniente, 3 beneficiados y un sacristán ; y fi
nalmente, un hermoso cementerio estramuros, bien ventilado. 
Confina el t i ; ™ . N . Pini l los de Esgueva ; E. Gumiel del Mer
cado ; S. desp. de Va le ra , y O. Anguix. E l ter reno es de 
secano, arenoso, pero bastante fér t i l , con pequeñas alturas y 
va l l es , y el monte que dejamos espresado ar r iba , poblado de 
p inos, roblo» y encinas , habiendo ademas un reducido pra
do de pasto, y una veguita binada por el arroyo titulado Ma
dre , muy poco caudaloso , el cual se introduce en el Duero á 
d is l . de 1/2 leg. caminos : hay 4 principales en mal estado, y 
dirigen á Aramia de Duero, Burgos, Valladolid y R o a : la 
correspondencia se recibe de este último pueblo por los inte
resados los domingos, martes, miércoles, viernes y sábados, 
y sale los mismos aias. prod. : trigo , cebada , centeno, mor 
cajo , legumbres y vino ; cria ganado lanar , vacuno y caba
llar , de estos dos últimos en muy corto número ; caza de co
nejos , liebres y alguna que otra perdiz, ind, : la agrícola, co
mercio: este consiste en la estraccion de vino y aguardiente 
en mucha cantidad , y algo de lana. por l . : -206 vec., 8á5 al
mas, cap. prod.: 3.911,100 rs. IMP.: 370,263. CONTR.: 31,427 
rs. 2 mis. E l presupuesto municipal asciende á 12,000 rs. 
y se cubre con los productos de propios. 

HORRIA ( la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y 
felig. de San Pedro de Siero. (V.) 

HORROS: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Irijo y felig. 
de S la . Marina C iudad. (V.) 

HOSPICIO: al I. en la prov. de Orense, ayunt. de Salamon-
de y felig. de Santiago de Au l lo (V.) . 

I IOSPIDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y fe
l ig . de San Sebastian de Carba l l ido . (V.) pod l . : 1 v e c , 5 
almas. 

HOSPITAL: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Vi l la-
carr i l lo, térm. jur isd. de las v. mmcomunadas del Iznatoraf, 
Sor ibuela, Vii lanueva dul Arzobispo y Vil lacarri l lo : está s i r . 
á 3/4 de leg. al S. de este últ imo punto, en el sitio de la N a 
t a r r a , y comprende 130 fan. de tierra distribuidas en prime
ra, segunda y tercera calidad. 

HOSPITAL: cortijo en la prov. de Málaga, part. j ud . de Col
menar, térm. de Casabermeja. 

HOSPITAL : (V. Juman y Herrería). 
HOSPITAL : I. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Sta. 

Comba y felig. de San Pedro de J a l l a de Casl r is (V. ) . 
H O S P I T A L : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig, de 

Santiago de Ar le i jo (V.). 
HOSPITAL : I. en la prov. déla Cornña, ayunt. deBoiraorto 

y felig. de San Martin de Andabao. (V.j pobl . : 3 v e c . , 16 
almas. 

HOSPITAL : I. en la prov. y ayunt. de Lugo , y felig. 
de San Pedro de M e r a , (V.) pop.i,. : 6 vec. , 25 a lm. 

H O S P I T A L ; I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y 
felig. de San Andrés de Chamoso. (V.) pobl. : 4 vec . , 20 
almas. 

HOSPITAL: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Rendar y 
felig. de San Pedro Fehx del Hospi ta l de Indo . (V.) pobl . : 
6 v e c , 30 alm. 

HOSPITAL : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Quiroga 
y felig. de San Salvador de ¡lospitul.CV.) pobl . : 4 v e c , 20 
almas. ' 

H O S P I T A L : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de 
Sta. Mana la Real de Cetrero. (V.) 

H O S P I T A L : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Cebrero 
y felig. de Juan del Hospital de Padornelo. (V.) pobl . : 12 
v e c , 60 alm. 
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HOSPITAL; 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Yillardevós 

y felig, de San Pedro de Oloño (V,). 
HOSPITAL •• I. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda 

y felig. de Sta. Maria del Condado (V.) . 
H O S P I T A L ; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol 

y felig. de San Salvador de Salave. (V.) pobl . : 3 vec. y 11 
almas. 

HOSPITAL : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda 
y felig. de San Bartolomé Apóslol. (V.) pobl. : 21 vec. y 100 
almas. 

HOSPITAL : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de Sta. Maria de Tomino (V.) . 

HOSPITAL (San Peouo Fél ix del): felig. en la prov. y dióc. 
de Lugo (9 leg.) , part. jud. de Sarria (3) y ayunt. de Ren
dar ( l ) : s i t . en parage quebrado y á la falda de un monte con 
buena ventilación y cl ima f r i ó ; las enlermedades mas comu
nes son pulmonías y escrófulas : comprende los I. ó a ld. de 
Carralcova, Gírela, Dicíona, Dontide, Hospital , Lamas, Liña-
res, Outeiro y Ro joa , que reúnen 50 casas de poca* comodi
dades. La ig l . parr. (San Pedro) es ún ica, y su curato de en
trada y patronato de la Encomienda do Incío: tiene una ermita 
con la advocación de San Antonio , sit. en el indicado 1. de 
Dontide. E l term. confina por N . con San Juan de Sirgueiros 
y Santiago de Toldaos; por E, con Sta. Eulal ia de Trascastra; 
por S. y O con San Pedro de luc io : tiene fuentes de buen 
sgua. El te r reno aunque áspero y quebrado , es de mediana 
cal idad, y al N . se encuentran los montes del Castro y Arro
tea poco poblados. El camino que desde Monforte y otros pun
tos se dirige á Cebrero hasta meterse en la carretera que va á 
Madrid por la cumbre del inmediato monte; y el co r reo se re
cibe de Monforte. prod : centeno, maiz, patatas, habichuelas 
y castañas; cria ganado vacuno, lanar y de cerda ¡ se cazan 
perdices, ind. : la agrícola, pobl . : 50 vec, , 300 a lm. con t r . : 
con su ayunt. (V.) 

HOSPITAL (San Sa l vado r del) ; felig. en la prov. de Lugo 
(11 leg.) , dióc. de Astorga, part. jud. y ayunt. de Quiroga 
(1/2); s i r . sobre las raárg. del r. Quiroga; su cl ima es húme
do, pero templado y sano: cuenta unas 107 casas distribuidas 
en los I. y cas. de Arjubín , Barja , Barreíro , Campo de Ola , 
Campos de V i l a , Casa de Carballedo, Gasa de Lámela, Casa de 
Otero, Casas de las Carballeiras , Caspedro (perteneciente en 
partea San Martin de Quiroga), Framílle, Hospital , Lámela, 
Aledas de Caspedro, Puentenuevo, Quin ta , Rev ide, Ribera de 
abajo. Ribera de ar r iba , Rodela , San G i l , San Julián de aba
jo , San Julián de arriba , San Payo , Santa Cubicia , Souto, 
Virgaza y Vilaña: hay fuenies de buenas aguas. La ig l . parr. 
(San Salvador), es matriz de Sta. María de l lermida , y el cu
rato de entrada y patronato de la encomienda de San J u a n , á 
cuyaant . jur isd. perteneció esta felig. E l té rm. contina por 
N . con su citado anejo; al E. con la sierra de Louseíra, que la 
cubre por la parte S E . , y por SO. y O. con San Martin de 
Quiroga. Comprende los montes de Conchada, Campa de A l -
jabin , Cruz de Castreliño, las Forcadiñas y el gran pedregal 
de Mcdas; le bañan los r. Quiroga y Ferreiríño y los arroyos 
Redenin y Revide. E l te r reno es líe mediana calidad y bas
tante feraz en la r ibera, asi como los montes no escasean de 
arbolad» y buen pasto. E l camino de Físicos á Quiroga pasa 
por el centro de la lelig. y enlazan con él los de pueblo á pue
b lo : todos están poco cuidados y en ellos se encuentran los 
puentes do Lámela, Puentenuevo, Pompedriña y pontón de 
Rodela sobre el Quiroga y los pontones de Vergaza y Campo 
de Ola sobre el Ferreiríño. E l correo se recibe en la cap. del 
part. 3 veces por semana, prod. : maiz, centeno, trigo', legum
bres, m i e l , cera, muchas bellotas, hortalizas y diversas fru
tas; cria ganado de todas especies prefiriendo el vacuno y de 
cerda; hay caza y pesca, ind. : la agrícola, 2 ferrerias, molinos 
harineros , varios telares: en el citado pedregal de Aledas no 
se estrae hoy el oro que se dice esplotaban los romanos y la
braban con las aguas del Quiroga y con las del arroyo del Cas
tillo que tomaban 1/2 leg. mas arr iba, p o b l . ; 120 vec . , 032 
a lm. con t r . con su avunt. (V.) 

HOSPITAL DA C R U Z : ant. jur isd. en la prov. de Lugo, 
compuesta de la felig. do Rio ; ejercían el sen. y nombra
ban juez ordinario el marqués de Viance y D. Juan Losada. 

HOSPITAL DA C R U Z ; 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de 
j Puertomarin y fel ig. de San Mamed de .Rio. (V.) pobl . : 8 v e c , 
i 40 almas. 
' HOSPITAL D A S SEIJAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
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Friol y felig. de S. Julián de Ro!mii.'(V.) pobl . : 5vec., 25alm. 

HOSPITAL DE B R U M A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Mesia y felig. de San Lorenzo de B ruma . (V.) 

HOSPITAL DE ORBIGO: 1. en la prov. de León (5 leg.), 
part. jud. y dióc. de Astorga, encomienda de S. Juan de Jcru-
salen (2), aud. terr. y c. g. de Valladolld; es cab del ayunt. de 
su mismo nombre áqueestá agregado el I. de Puente de Orbi-
go: s i t . en una llanura á la márg. der. del r. de este 
nombre , cuyas frondosas y apacibles orillas dan á la 
pobl. un aspecto agradable y de recreo; combritenle con 
especialidad los vientos del O . ; su cl ima es bastante tem
plado; sus enfermedades mas comunes, ^tercianas y cuartanas. 
Tiene 50 casas, la de ayunt. y cárcel, el templo y hospital de 
la orden de San Juan de Jerusalen ó de Ma l ta ; escuela de 
primeras letras durante 4 meses, dotada con 120 rs. , á que 
asisten unos 30 niños, ig l . parr. (San Juan Bautista), servida 
por un cura de ingreso y presentación de la encomienda de 
San Juan ; una ermita (el Sto. Cr is to) , y buenas aguas pota
bles. Confina N . Puente de Orbigo; E . Veguellina; S. Villares 
deOrbigo, y O. San Félix de idem; todos á 1/2 leg. con corla 
diferencia. El te r reno es de buena calidad , y le fertilizan las 
aguas del mencionado Orbigo, sobre el que hay un puente de 
150 varas de largo, por donde pasa el camino real de Astorga 
á León, de cuya balija recibe la correspondencia, prod. : tri
go, centeno, cebada, l ino, frutas y pastos; cria ganados; caza 
de codornices; y pesca de truchas, anguilas y barbos, pobi,. 50 
ve- . , 150alm. '(') 

HOSPITAL DE P A D O R N E L O CSan Juan del): felig. en la 
prov. y dióc. de Lugo (10 leg. ; , part. jud. de Becerrea (i) y 
ayunt .de Cub re ro ( l ) : s i t . en parage elevado y montañoso 
con buena ventilación y cl ima f r ió : las enfermedades mas 
comunes son dolores de costado y l iebres: comprende los 1. y 
cas. de Barjamayor , Busnul lan, Hospi ta l , Ma ta , Mode-
re i ro , Piedral i ta, Temple, Vi l lar in y otros que reúnen 30 
casas de pocas comodidades. La ig l . parr. (San Juan) es ma
triz de S l a . Maria Magdalena de Padornelo: tiene una ermita 
con la advocación de Sta. Maria de las Nieves sit. en el I. del 
Temple. El tehm. confina por N . con Vi l laverde; p o r E , con 
el citado anejo ; por S. con Sta. Maria de Vega de Forcas, y 
por O. con San Esteban de Linares: eslendiéndose por donde 
mas 1/2 leg. : hay una fuente de buen agua dentro de la pobl. 
E l tep.reno montañoso y de ínfima cal idad: hay varios montes 
y el mas elevado de ellos es el denominado de la C r u z , sit. 
sobre la pobl. cubiertos todos de combusliblo y pastos. El 
camino real ant. que cruza de Castilla á Galicia , asi como los 
vecinales, se encuentran mal cuidados, y el correo se recibe 
de la Vega. prod. : centeno, avena, alguna cebada , patatas, 
nabos y yerba ; cria ganado mular , vacuno, lanar y de cer
da ; se cazan perdices y liebres, ind. : la agrícola, la elabora
ción del rico queso del Cebrero y 3 molinos harineros. E l co
mercio" se reduce á la venta del queso, pobl. : 30 veo., 260 
alm. c o n t r . : con su ayunt. (V.) 

HOSPITAL DE V1ELLA : mesón ó cas. en la prov. de Léri
da , part. jud . y térm. jur isd. de V ie l la . (V.) 

HOSPITAL D E L OBISPO: cas. en la prov. deCáceres,part. 
jud. de Logrosan: s i t . á 3 leg. N . de Guadalupe en el camino 
paraTalaverade laReina y Plasencia , en la alta cumbre de 
las sierras de Guadalupe, fué un hospital que fundó el Ilustrí-
simo Sr. oh. de Canarias D. Diego Muñoz, dejando rentas 
para los clérigos y pobres que pasasen por a l l í , dando cama, 
fuego , sa l , mesa y mantel; cuyas rentas están cargadas sobre 
una deh. que tenia el monast. de Guadalupe llamada del Gu i 
jo : hace acaso un siglo que se dejó de prestar socorros cu este 
establecimiento, y está casi arruinado. 

HOSPITAL D E L R E Y : barrio en la p rov . , part. jud . . 
ayunt. , d i ó c , aud. terr. y c. g. de Burgos(1/2 leg.): s i t . en 
una deliciosa vega, inmediato al r. Arlanzon y junto al camino 
real que conduce desde dicha c. á Valladolid ; su cl ima es hú
medo y frío en demasía, combatiéndole con frecuencia los 
vientos N . , N O . y N E . , siendo las enfermedades mas comu
nes las desti laciones,catarros, reumatismos y algunas afec
ciones de pecho crónicas. Tiene 16 casas de 2 pisos, de muy 
buena construcción de piedra y ladrillo ; una plaza cuadrada 
con soportal corr ido, una regular casa de ayunt. y un hermo
so hospital con su cementerio rodeado de tapia, en el cual hay 
una capilla bajo la advocación de San Amaro ; las aguas , de 

(*) Este ayunt. se creó en 1843 y no consta en la matricula tu 
pobl. y riqueza, 
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las cuales se surten los vec. para beber y demás usos, son 
muy buenas y abundantes: inmediato al barrio y como á la 
entrada por la parle de Burgos se encuentra un terreno de 
140 fan.desembradura poco mas ó menos, cercado de lapía y 
lleno de arbolado que forma diferentes líneas y salones de pa
seo, principalmente la que vade N . á S. á salir á >apuerta del 
citado hospital , siendo esle paseo uno de los mas frecuentados 
en todas eslacíones por los hab. de la referida c. Confina el 
térm. N . , S. y O. Burgos, y E. con las Huelgas. E l te r reno es 
de muy buena cal idad, y se riega una gran parte de é l , pa
sando por la der. del barrio el r. Ar lanzon, del cual y á su 
izq . sale un cauce molínarque da principio en Burgos y des
pués de ir por las Huelgas, el barrio que describimos y la fáb. 
de papel continuo, atravesando la carretera por debajo de un 
puente de piedra, va á unirse al mismo r. caminos : hay uno 
de herradura al S. , que conduce á varios pueblos, correos: 
la correspondencia se recibe de Burgos, prod. : toda clase de 
cereales, ospecialmente trigo alaga y blanquil lo, cebada y 
centeno , l i no , cáñamo, legumbres y hortalizas de todas es
pecies suficientes al consumo, y buenas frutas ; ganado caba
llar , vacuno, asnal , mular y lanar churro; caza de palomas, 
perdices, codornices, tordos, sordas, ánades, conejos, l ie
bres, zorros y raposos; y pesca de abundantes truchas , an
guilas , barbos, bogas, cangrejos y lampreas, ind. : la agrí
cola , 2 molinos harineros en buen estado , y una fáb. de cola 
vejetal, que va prosperando : lodos los viernes se celebra un 
mercado , en elcual se presentan en crecido número los gana
dos cabal lar, vacuno, de cerda y lanar. 

HOSPITAL DE L A P L A N A : (V. P l a n a , hospital de la). 
HOSPITAL (el): barrio en la prov. de León , parí. j ud . de 

Ponferrada : pertenece al 1. de Añilares , á cuya 1/2 leg.se 
halla sit. Habia un ant. hospital perteneciente á los caballeros 
de Malta , para recepción de peregrinos ; en el día solo existe 
la bonita capilla de aquel eslablecimíenlo dedicada á San Juan 
de Rodas. En lo demás (V, An l la res ) . 

HOSPITAL (el): desp. en la prov. y part. j ud . de Zamora, 
térm. deCasascca de Campean. (V.) 

HOSPITAL (casa del) : a lq. de la prov. de Valencia , part. 
jud . de Ját iva, térm. jur isd. de Barcneta. 

HOSPITAL (casas de): (V. Agu i la r í Hospi ta l y C a t l l e r i ) . 
HOSPITALED : a l d . e n l a p r o v . d e Huesca, part. jud de 

Bol laba: se halla s i t . al píe meridional de las sierras de Telia 
y Sta. Justa próxima al r. C inca , y se compone de 4 casas 
miserables, las cuales están divblídas por un hach denomi
nado Faga , que liene su nacimiento en la parte mas elevada 
de los Pir ineos, junto á las Tres Sórores , y pasa por entre las 
mencionadas casas, dejando á una parte una que pertenece á 
Sta. Justa , y las 3 restantes á Telia al otro lado : el t e r reno 
es quebrado y le proporciona algún riego el indicado r iach. 
prod. : trigo , patatas y alguna yerba de pasto, pobl . : 3 v e c , 
15 a lm. con t r . : 950 rs. 19 mrs. 

H O S P 1 T A L E T : predio en la isla de Mallorca , prov. de 
Baleares, part. jud . , térm. y jur isd. déla v. de Manacor. 

H O S P I T A L E T : cas. en la prov. de Huesca , parí. j u d . de 
Bollaba , en el térm. jur isd. de Gistain : son 2 casas ó parado
res s i l . al pie del puerto que conduce á Franc ia , de las cuales 
una de ellas se ha construido en 1845 sobre la carretera que 
conduce á dicho reino y la otra muy ant. y á tiro de pistola al 
E . de mala construcción, denominada de tiempo inmemorial 
Hospital de España: se hallan dist. de lo mas elevado del 
puerto como una leg. y sirven de refugio á los viageros cuan
do las muchas nieves no les permite el tránsito espedito. 

HOSPITALET (antiguamenle S A N T A E U L A L I A DE P R O -
V E N S A N A ) : 1. con ayunt. en la p rov . , aud. terr. , c. g . y 
dióc. de Barcelona ( l leg ), part. jud. de San Fel iu de Llobre-
gat (1): s i t . á la izq. del r. Llobregat, próximo á la falda de 
Monju i , con buena ventilación y cl ima sano y apacible. 
Tiene 400 casas de regular construcción y comodidades, que 
forman una buena cal le, ancha y empedrada , y una plaza; 
casa consistorial; una mala cárcel; escuela de instrucción pr i 
maria dol«i4a con 4,500 rs. de los fondos de propios, y concur
rida por 130 niños; una ig l . parr. (Sta. Eulal ia de Méridal 
servida por un cura- de térm. de provisión real y del capisco) 
d e l a S t a . ig l .cated. y 2 vicarios que nombra el diocesano; 
el cementerio es muy reducido, y está mal sit.para la salud 
pública por hallarse dentro del pueblo , junto á la ig l . parr. 
Los vec. se surten de aguas para beber y demás usos domés
ticos , de las de una fuente de escaso cauda l , y de las del ca

l e 
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nal del Llobregat, nombrado de la Infanta María Luisa. E l 
t é rm . contina N . y E . Sans j S. el mar Mediterráneo, y el 
mencionado r. L lobrega l , y O. Cornelia ; se estiende 1/2 leg. 
de N. á S . , y una de E. á O . , en el se encuentran 2 ermitas 
tituladas de Sta. Eulal ia de Provensana y Ntra. Sra. de Ve l -
v i i je ; la primera sit. en el camino de Barcelona, y la segunda 
en el centro de la marina. E l ter reno es todo l lano, de regu
lar calidad/ y de regadío por medio del canal citado; le cruza 
un camino que se halla en buen estado , y conduce a Barcelo
na , y á Vil lanueva y Ueltrú. El correo lo recogen los intere
sados en la cap. de prov. o en la depart. prod. : tr igo, cebada, 
maíz, mijo , habictiuelas con abundancia, y algún v ino ; cria 
caza decudoruices. inu. : la agrícola y 2 molinos de harina. 
pou l . : 647 v e c , 2,5u4 alm. cap. p rod . : lü . i42,429. imp.: 
484,OUü rs. 

Se ha congeturado haber existido en el sitio que ocupa es-
la poul. la antigua Labedontia, desierta ya eu tiempo de 
Avieuo, á cuyo geógrafo debemos la noticia de su nombre. 
Eu 1640 el general, marqués de los Velez, mandó ahorcar en 
las almenas de Hospitalet, (cuya fortaleza defendida sola por 
60 catalanes no liabia poilido menos de rendirse á las nume
rosas tropas de reiipe^d'J prisioneros de los que llevaba consigo. 

UÜSTaL JNUtJ: masia ó cas. eu la prov. de Gerona, part. 
jud. de Eigueras, au j . terr . , c. g. de Barcelona; depenüe en 
lo c n i l y ecl. del 1. d« V tn re , del cual dista 1/2 hora y unos 
luu pasos del r. Llobregat. 

HOSTAL NOU : cas. en la prov. de Lér ida , part. jud. de 
Seo de Urgel , en el térm. deis Tres Ponts. 

HOSTAL-NOÜ U E L M A R T I N E T : cas. en la prov. de Léri
da , parí. jud . de Seo de Urgel , térm. juriod. üe Bexelh. 

IIÜSTALliJO : masia y parador de la prov. de Castellón de 
la P lana , part. j ud . de V tve l , térm. jur isd. de Jénca. Com
prende una sola ca»a muy regular eu su claae, eu la que se 
recogen los pasageros y sirve de parador por hallarse junto á 
la carretera de Aragón. E l te r reno que la circuuda es de v i 
ne lo , huerta y ol ivar, y prouuce t r igo, maíz, aceite, legum
bres y verduras, po r l . : un vec . , 6 almas. 

H O S T A L E f : prediu en la isla de Mal lorca, prov. de Balea
res , part. jud. de P a l m a , térm. y jurtsd. de la v. de Buñola. 

HOá fALüT DE T Ü R t : ald. dependiente delayunt. de Tort 
en su térm. junsd . , prov de Lér ida, part. jud. y dióc. de 
Seo de Urge l , aud. terr. y c. g. de Barcelona, si r. al pie de 
una montan.i á la ori l la izq. üel r. Segre dominada Ue los 
vientos del N . y S . ; con cl ima saludable: tiene 9 casas en una 
sola ca l le , con una ig l . anejo de To r t , y el cementerio fuera 
del pueblo, ton buena ventilación; hay ademas un pozo de 
aguas de no muy buena cal idad, que contienen ininerales ca
l i zos , de que se sirven para beber y demás usos. Los coiilines, 
calidad del te r reno , prou. y demás datos de riqueza y con
tribuciones (V. Tokt.) 

H O S T A L E T S : nach. de poca consideración que atraviesa 
el térm. de Tort, y solo en tiempo de lluvias suele bajar muy 
(jrecido, llevando por lo general como uua muela de agua y 
desemboca á poco dentro del mismo t é r m . , en el r. Segre. 

IIOáTALETS: ald. en la prov. y dióc. de Cerona, pan . jud. 
deülot , aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de San Esteban 
de lias de quien depenJe (V.) 

HOS l 'ALETS DE PÜZOL ¡ ald. ó barrio de Puzo l (V.) en la 
provincia de Valencia , part. jud . de Murviedro. s i r . en la 
carretera de Calaluúa, por cuyo motivo sirve de hospedaje á 
los catninanles. A l principio sulo se componía de 3 pequeñas 
posadas (Hostalets en Valenciano); pero actualmente cuenta 
ya sobre 90 casas. 

UOSTALRICH . v . con ayunt. en la prov. y dioc. de Gero
na (7 horas.), part. j ud . de Sta . Coloma de Farnés (4), aud. 
terr. , c. g. de Barcelona (t4); s i t . en la ant. carretera de Bar
celona á t'rancia por Gerona, á orillas del r. Tordera, y so
bre un escarpado de díl ici l acceso, bien fortificado por la na
turaleza y el arte ; goza de libre ventilación , y cuma templa
do y sano ; las enfermedades comunes son liebres intermiten
tes. Esta plaza tiene un gobernador mi l i tar , sargento mayor 
y competente guarnicíun, y era mucho masimportantí , antes 
que se abriese la nueva carretera de Francia , que pasa por 
la eos a ; rodéala un ant. muro con torreones, que en muchas 
partes es abierto y en otras están apoyadas eii el las casas de 
a pob l . ; al O. de ella está edificado el cast. en una aitura que 

la domina , y en parte mas elevada hay un trapecio, llamado 
el Caballero, capaz de montar 6 piezas de grueso cal ibre; y 
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] en su interior bóvedas á prueba, para el alojamiento del es-
; tado mayor ; tiene dos puertas, la una para comunicarse con 
| la y. y la otra al campo , con sus correspondientes puentes 
j estables y levadizos. Hay una ig l . parr. (Sta. Maria) servida 
i por un cura de primer asceuso de provisión real y ordinaria, 

y existia un con v. de Mín imos, de cuyo edificio ignoramos 
en el dia su destino actual. El term. confina N . Grions y Ma-
sanas; E . el m ismo; S. el r. Toldera , y O. Gaserans. E l t e r 
reno es d« mediana cal idad, casi lodo l lano, á escepcion del 
monte del cas t . , contiene bosques arbolidos de alcornoques, 
y le ferlilízan las aguas del r. Tordera. caminos : cruza por 
la pobl. la citada carretera de Barcelona, que no es muy tran 
si tada, desde que se abrió la nueva de la marina. E l correo 
se recibe de la cap. prod. : trigo , legumbres, aceite, made
ras de construcción , corcho , hortalizas y frutas; cria algún 
ganado y caza de varias especies, ind. : uua fáb. de tapones 
de corcho , y las artes mecánicas indispensables, comercio: 
esportacion de maderas, corcho elaborado y frutos sobran
tes; é importación de efectos coloniales y otros de que care
ce. Se celebran 4 ferias en los dias 3 de mayo, 29 de setiem
bre, 17 de octubre y 13 de diciembre, pobl.: 210 v e c , 1,054 
alm. cap prod.: 5.144,800. imp.: 128,620. 

H is to r ia . Bajo diferentes nombres se ha congeturado por 
aUunos venir significada esta pobl. en los monumentos geo
gráficos de la España romana; sin embargo no nos atrevemos 
á decidirnos por ninguna de estas opiniones careciendo todas 
ellas del fundamento necesario , emanadas solo de demasiado 
débiles congetura-.. Siendo de importancia la fortaleza de llos-
talrich por naturaleza y arte, y estando en tan buena posición 
para influir especíalrnenle en una guerra con la Francia, ha fi
gurado de un modo muy importante en cuantas ban mediado 
entre franceses y españoles; sin que haya dejado de sonar tam
poco en las revueltas civiles que han agitado la Calakiña. Jue
ga en las de 1461, y en las del reinado de Felipe IV. En 18 de 
julio de 1694 fué atacada por el conde Quinzon y el mariscal de 
campo Longueval con 1,200 caballos, 1,000 infantes y 800 mí-
gueletes. Al dia siguiente 19, llegó también sobre ella el maris
cal Noalles, y habiendo dado orden de poner una batir la de 4 
cañones de á 24 , contra un reducto colocado d.lante de la v . , 
la guarnición se retiró al cast., y loshab capitularon. La guar
nición del cast. compuesta de 700 hombres, capitulo tanihicn 
aunque estaba provista de lodo lo necesario para la defensa. 
Los españoles tuvieron 100 muertos, 108 heridos y 500 prisio-
noros. Los franceses 8 muertos y 12 heridos. Noalles forli l icó 
esta p laz i , considerándola punto muy imporlanlepara el apo
yo de sus conquistas. En marzo del año siguiente 1695 fué si
tiada Ho-talr ich; pero habiendo acudido á socorrerla el tenienlc 
general San Si lvestre, se retiraron los sit iadores, y aunque 
atacaron la retaguardia . furron rechazados con cerca de 100 
bajas. En mayo de 1G97 habiendo venido llostalrich á poder 
de las tropas mandadas por el principe Amis ta r , demolieron 
completamente sus fortificaciones creyendo no poder sostener 
este punto contra la superioridad de las fuerzas fran'-esas. En 
1714 las tropas de Felipe V entraron en Hostalrii h que estaba 
en poder de las del archiduque. A Hostalrich llegaron en 20 de 
julio de 1808 las tropas francesas que se dirigían al sitio de Ge
rona. D. Manuel O-sulivan, gobernador del cast. de l loslalr ich, 
desechó con denuedo la intimación que de rendirse le hizo el 
general francés. Durante los sitios de Gerona prestó Hostalrich 
grandes servicios á la causa nacional , ya incomodando á los 
franceses sitiadores , ya reuniendo convoyes para socorrer la 
e. s i l i i da . Convenia á los franceses tomar este casi, para ase
gurar de algún modo sus comunicaciones con Francia, y abrir 
las de Barcelona , y el mariscal Augereau asi que ocupó la v. 
dejó al coronel Mazzucbeli encargado de bloquear el cast. Ar 
rimó allí también las fuerzas de Souhan para alejar los soma
tenes, y él marchó á Barcelona. Socorrida esta c. regresó A u 
gereau á Hostalrich. D. Julián de Estrada, gobernador de este 
cast . , decía que: «hijo Hostalrich de Gerona, debía imitar el 
egemplo de su madre»; y asi desoyó cuantas proposiciones se 
le hicieron de acomodamiento. Desde el 13 de enero hasta el 
20 del mes inmediato, limitáronse los franceses á bloquear el 
cas i . ; mas en aquel dia comenzó un horroroso bombardeo. Lle
garon á Augereau refuerzos de Francia, que hicieron a.-cender 
su ejército á 3u,00ü combatientes sin conlar la guarnición de 
Barcelona. Comenzaba marzo y escasa esla plaza de medios, 
fué Augereau á su socorro. El general Odonell trató de socor
rer á Hostalrich , si le era posible, y viendo Augereau, el i n -
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cremento que tomaba la resistencia de esta plaza, «alió el 11 
de abril de Barcelona, y se diri j ió á ella para impedir los so
corros que los españoles querían introducir en el cast. , como 
ya lo habían conseguido una v e z , guiados por el corone Don 
Manuel Fernandez Vi l lamil . Sin embargo, todo ya era demás. 
L a penuria del fuerte tocaba á-su últ imo punto, fallando basta 
el agua de los aljibes , única que snrtia á la guarnición. El bi-
zarro gobernador, los oficiales y soldados, hablan todos sobre
llevado de un modo el mas constante, la escasez y miseria; 
mas desesperanzado Estrada de recibir auxilio alguno, y pre
firiendo correr los mayores riesgos á capitular , resolvió sal
varla con su gente, de la que aun le quedaban 1,200 hombres. 
A las 10 de la noche del dia 12, se puso en movimiento, y sa
lió por el lado de poniente. Cruzó el camino real y , alrave 
»ando la huerta , llegó , repelidos los puestos franceses, á las 
montañas detras de Masanas y Arbucias. Mas en aquel para-
ge, descarriado el vállenle Estrada, tnvo la desgracia de caer 
prisionero con 3 enrapañias. El resto que ascendía á 800 hom
bres , fué sacado á buen puerto por el teniente coronel de ar
tillería D. Miguel López Baños, quien entró el U en V i c h , c. 
libre cntonres de franceses. Hoslalrich y Figueras fueron las 
úll imas plazas que abandonaron los franceses en Cataluña, ve
rificándolo en los dias 3 y * de junio de 1814. 

H O Y A : dip. en la prov. de Murcia , part. jud . y térm. ju-
r isd. de L o i c a . (V.) pobl . : i o veo. , 140 almas. 

HOYA DE B A Z A : valle estenso y ameno en la prov. de 
Granada, part. jud. y térm. jur isd. de .Caía. (V.) 

HOYA DE DON J U A N : cortijada de 9 casas , en la prov. 
de Albacete, part. jud . y térm. jur isd. de Ycste. 

HOYA D E L H E R B E R O ( l * ) : cas. de campo en la prov. de 
Cuenca , part. jud. de Cañete , térm. jur isd. de Henarejos. 

HOYA D E L M U E R T O : cortijo en la prov. de Granada, 
part. jud. de Albuño!, térm. jur isd. de Albondon. 

HOYA D E L P E R A L : casa de campo en la prov. de Cuen
c a , part. jud. de Cañete, térm. jur isd. deSal.acañele. 

HOYA D E L POZO : cas en la prov. de Albacete, part. jud . 
y térra, jur isd. de la Roda. 

HOYA D E L S A L O B R A L : co r t i j oen lap rov .de Jaén, part. 
jud . de Huelma , lérm. jurisd. de Noalejo . 

HOYA DE L A B R E V E R A : cortijo en la prov. de Granada, 
parí. jud. y térm. jur isd. de Albuñol. 

HOYA DE L A C A R R A S C A : cas. en la prov. de Teruel, 
part. jud. de Mora , térm. jur isd. de Arc^s . (3 horas) (V.) 

HOYA DE L A M A T A N Z A : cas. en la prov. de Almería, 
part. jud. de Sorbas , y térm. jur isd. de Senes. 

HOYA (i,a): barrio de la prov. de Madrid y part. jud . de 
San Martin de Valdeiglesias ; es uno de los 6 que componen 
la v. de Alameda (Sta. Maria de la) en la que están incluidas 
las circunstancias de su local idad, pobl. y riqueza. (V.) 

H O Y A (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca (12 
leguas), part. jud . de Bejar (1 1/4), dióc. de Plasencia (11), 
aud. terr. y c. g. de Valladolid (32). So halla s i t . al S , de la 
falda de un cerro con vientos del E . y O. cl ima muy f r ió , 
siendo las enfermedades mas comunes los catarros , gastritis 
y pulmonías. Se compone de 47 casas de mala construcción 
y peores comodidades interiores formando cuerpo de pobl. 
repartidas en calles muy estrechas y de mal piso ; tiene casa 
de ayunt. y en ella la cárcel; una escuela de niños concurrida 
por 15 ácuyo maestro le dan los padres de aquellos una can
tidad convencional; hay una fuente de cuyas aguas que des
cienden dé la sierra , se surten todos los v c c . ; una ig l . (El 
Espirito Santo) anejo de la de Navacarros y un cementerio á 
muy corta dist. del I. que en nada perjudica á la salud públ i
ca. El t é m i . confina al N . con N e i l a ; E. San Bartolomé; S. 
Navacarros, y O. Vallegera ; se esliende 1/2 leg. tanto de N . 
á S. como de E . á O. E l ter reno participa de llano y monte 
siendo casi todo de secano, pues con las aguas que bajan de 
la sierra y que se recojen en una acequia, se riegan varios 
trozos de tierra ; comprende unas 383 fan. en cultivo y 117 
de monte y pastos, entre ellas algunos pra-los artificiales que 
crian yerbas muy finas. Los caminos comunican con los pue
blos limítrofes todos en mal estado por lo escabroso del piso. 
La correspondencia se recibe de la adm. de Bejar 3 veces en 
la semana, saliendo otras tantas, prod. : palalas, lino y algu
nos cereales aunque en corta cantidad; hay ganado lanar y 
vacuno, y caza de conejos y perdices, pobl. : 45 v e c , 151 
almas, eiqueza prod. : 161,850 rs. imp.: 8,092. Valor de los 
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puestos públicos 1,282 rs. E l presupuesto municipal ascien
de á 1,500 rs. qSte se cubren por reparto vecinal. 

H O Y A - G O N Z A L O : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. 
de Albacete ( i leg.), part. jud. de Chinchi l la (2 1/2), c. g. de 
Valencia (22), dióc. de Carlajena cuyo ob reside en Murcia 
(22): s i t . á la terminación y costado S. de la sierra de Ch in 
chilla , dominada de otras que le resguardan de los vientos N . 
y N . N E . , goza de cl ima templado en el invierno , y muy ca
luroso en el verano : tiene 200 casas con pozo la mayor par
te; una que sirve de posada , aunque sin las comodidades y 
distribución convenientes en tales establecimienlos; escuela 
de instrucción primaria á cargo de un maestro, dotada con 
1,500 rs.; una ig l . parr. (Nl ra. Sra . de los Remedios) servida 
por un cura cuya plaza es de entrada y de provisión real y 
ordinaria ; en el campanario se halla el reloj público , bastan
te bueno, construido en Casas de Vés; el cementerio s i l . al 
NO es reducido y puede decirse que es insuficiente para la 
pob l . ; inmediata á esta hay una fuente de agua potable , l la
mada el Caño , de la que asi como de los pozos que tienen las 
casas, se surte el vecindario para beber y demás usos domés
ticos, té rm. confina N . , S. y O. Chinchi l la , y E . Higueruela; 
denlro de él se encuentran las ald. de Casa de las Beatas, 
Fuencaliente, Huertas de A lhama , Hontanar , Oncebreros, 
Pozo la Higuera, Sant iago, Torre del Capitán , y venta de 
A lhama; en la ald. de Hontanar hay una fuente y balsa que 
siempre ha servido de abrevadero público, por ser el único que 
se halla inmediato á la vereda de los ganados trashumantes: 
el te r reno hacia la parte del S . , es entre l lano, con algunas 
cañadas y de buena cal idad; al contrario por el N . , quebra
d o , montuoso y de clase inferior; en el primero hay buen 
monte encinar, y en el segundo abundan la atocha, romero 
y enebro, y se encuentra algo de pinar, caminos: los que dir i 
gen á los pueblos limítrofes, y la carretera de Madrid á Valen
cia que pasa casi por el l ím. S. del térm. á una leg. de la 
pobl. c o r r e o : se recibe y despacha en la adm. de Albacete, 
por el balijero de Higueruela. prod. : t r igo, centeno, cebada, 
avena , gui jas, algo de vino y azafrán, leñas de combustible 
y carboneo, y yerbas de p^sto; se cria ganado lanar y cabrío 
y las caballerías necesarias pa ra la agr icul tura; caza de lie
bres, conejos y perdices y algunos lobos y zorras, ind. : la 
agrícola, algunos de los oficios y artes mecánicas mas indis
pensables , y un molino harinero de viento, comercio: espor-
tacion del azafrán, algún ganado y lana , é importación de 
l osa r l . de consumo que faltan, pobl. : 257 vec. , 1,125 a lm . 
cap. p rod . : 1.772,210 rs. IMP.: 82,410. con t r . : 8,101. PRESU
PUESTO municipal : 15,000,se cubre con 1,600 rs. que prod. 
los pastos de las tierras del común , y el resto por reparto 
vecinal. 

H O Y A - H E R M O S A : granja en la prov. de M u r c i a , part. 
j ud . y térm. jur isd. de Y'ecla. 

HOYA H E R M O S A : alq. en la prov. de Albacete, part. j ud . 
de Ch inch i l la ; term. jur isd. de Higueruela. 

HOYA-MAÑAS: alq. en la prov. de Albacete, part. jud . de 
Chinchi l la , térra, juñad, de Higueruela. 

HOYA MORENA : d ip. en la prov. y part. j ud . de Murc ia , 
térm. jurisd. de Pac/ieco (V.) pobl . : 270 habitantes. 

HOYA M U R C I A N A : cas. en la prov. de Albacete, part. 
jud. y térm. jur isd. de la Roda. 

H O Y A - N E G R A (la): cabana en la prov. de Santander, part. 
jud. de Vi l lacarr iedo; corresponde áSan Miguel de Luena, á 
cuya 1/2 leg. entre E . y N . se halla s i t . Tiene su prado cer
rado en ani l lo , y solo sirve para encerrar el ganado durante 
el verano. 

H O Y A - P A R R I L L A : cortijada en la prov. de Albacete part. 
jud. y lérm. jur isd. de \reste. 

HOYA V A C A S ; ald. en la prov. , part. j ud . y lé rm. jur isd. 
de Albacete. 

H O Y A S : pago en la isla de la Gran Canar ia , prov. de C a 
narias , pan . jud . de Guia , térm. jur isd. de Moya . 

HOYAS ( las) : casa decampo en la prov. y dióc. de Cuenca, 
part. jud. de Cañete y lérm. jur isd. de Garaballa. 

H O Y O : conv.cn desierto en la pro?, de Cáceres, part. jud . 
de Hoyos, térm. de Gata (Y.) 

HOYO DE ARRIBA : desp. en la prov. y dióc. de Av i la 
part. jud. de Arenas de San Pedro; térm. jur isd. de Poyales 
del Hoyo : está s i t . en terreno montañoso y cubierto de pinos 
ó monte bajo de ja ra ; muy á propósito para pasto de ganado 
cabrío y vacuno: el aislamiento en que se hal laba, la miseria 
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de su localidad, frió cuma c improductible suelo, contribuyo 
no poco á su total abandono y destrucción que tuvo lugar 
á principios del siglo próximo pasado; en la actualidad solo 
existen algunas paiedes de casas , cimientos de otras, y ves-
ligios de algunos encerraraienlos de ganados. 

HOYO DK M A N Z A N A R E S {&.): v . con ayunt. de la prov., 
aud. terr. y c. g, de Madrid (5 leg.), part. j ud . de Colmenar 
V ie jo (2) , dióc. de Toledo (16): s i t . cu una ladera al pie 
de un cerrajon que se halla á su N . en terreno desigual y pe
ñascoso: la combaten los vientos S. y O. y su cl ima es benig
no y saludable; padeciéndose por lo común algunas intermi
tentes: tiene 110 Casas en lo general de mala conitruccion y 
muy estrechas, una plaza en donde está la casa do ayunt. , 
taberna y cárcel; escuela de instrutcion primaria común á 
amhos sexos, á la que concurren de 25 á 30 niños, y 10 a 15 
niñas, que se hallan á cargo de un maestro dotado con 5 rs. 
díanos, satisfechos por los fondos de propios ; una fuente de 
delgadas y sanas aguas, de las cuales se utilizan los vecinos 
para sus "usos; varios pozos también de buenas aguas; y 
y unaig l . parr. (Ntra. Sra . del Rosario) servida por un pár
roco cuyo cui ato es de segundo ascenso y de provisión en 
concurso. En los afueras de la pobl. se encuentran algunas 
al,iinedas que sirven de pastos; y entre E. y N . un pequeño 
camposanto^ sit, en el punto que fué ermita de S la . A n a , no 
perjudica la salud pública. E l t i í rm. coníina N . y O. Moral-
zarzal; E. Colmenar Viejo y Hecerril, y S . el real. Bosque del 
Pardo y Torrelodones: se estiende 1 1/4 leg. de N. á S. y 
1 1/i de E. á O. y comprende un ant. torreón cuasi destruido 
que parece tiene comunicación con el cast. de Manzanares y 
otro que hay en Torrelodones; sepulturas hechas en penas 
v ivas; un monte bajo de chaparro, contenido en la ladera del 
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Cerrajon, y en lo demás del terreno que circunda la v . l la 
mado el Égido, algunas canteras de piedra; varios prados y 
diferentes pastos de buenas yerbas: 2 arroyos atraviesan el 
térm. el uno llamado de Manina que nace en el puerto de 
Torreci l la, y de las laderas inmediatas y después de una leg. 
de curso se interna en el Bosque del Pardo , y el otro titulado 
Tro las, nace en el Cerrajon, atraviesa el pueblo y se une con 
el de Torrelodones. E l tkr reno es montuoso, con bastante 
peñasco, y de secano de inferior calidad, caminos: los que 
dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el cor reo se 
recibe por bal i jero, de la adm. de Colmenar Viejo , los miér
coles, viernes y domingos; y salen en los mismos días. prod. 
algún tr igo, centeno, algarrobas, poca cebada, garbanzos, 
judias, patatas, berzas y lechugas, mantiene ganado lanar 
churro , vacuno, cabrio y de cerda, cria caza de conejos, po
cas liebres y perdices, ind. y comercio : la agrícola; carrete
ría y esportacion de leñas , carbón y piedras; importación do 
v ino , bacalao, arroz, legumbres, hortaliza y otros géneros 
de abacería y mercería, que se despachan en 2 tiendas casi 
insignificantes, pob l . t o i v e c , <52 alm. cap. prod. 1.384,780 
imp. :61,27o con t r . : según el cálculo general de la prov. 
9'65 por 100: el presupuesto municipal asciende á unos 
8,000 rs. que se cubren con el producto de propios. 

HOYO DE P I N A R E S : arciprestazgo en la dióc. de Avi la ; 
cuya dignidad está unida al curato de la ig l . parr. de Hoyo 
de Pinares con la jur isd. que como tal le corresponde para la 
circulación de las órdenes del diocesano y demás asuntos 
gubernativos de su clase; el número de pueblos que este ar-
ciprestago comprende, ig l . santuario, ermita, sacerdole», y 
categoría de los curatos resultan del estado siguiente: 

P U E B L O S . 

Hoyo de Pinares. . . 
Tiemblo (el) 
Cebreros 
Berraco 
San Juan de la Nava . 
Navalmoral 
Sta. Cruz de Pinares. 
Ilerradon 
Oios-albos 
Blascoeles 
Navalperal 
Navas del Marques. . 

Valdemaqueda. . . , 
S. Bartolümé de Pinares 

Total. 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Cebreros. 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
id. 

Av i l a . 
id. 

Cebreros. 
id. 

San Martin de 
Valdeiglesías 

Cebreros. 

PROVINCIAS. 

Avi la . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
í i i . 

Madrid. 
Av i l a . 

l i 15 t i 

CATEGORÍA 
DE LOS CURATOS 

HOYO DE P I N A R E S (el) : v . con ayunt. y arciprestazgo 
(V. su art.) de la prov. y dióc. de Avi la (6 leg.), part. jud. (le 
Cebreros (1), aud. terr. de Madrid (12), c. g. de Castilla la 
Vieja (Valladolid 18): SIT. á la falda S . de una col ina; y entre 
2 cerros que la dominan por N . y S . , la combaten con mas fre
cuencia los yionlos E . y O. y su c l ima es templado y saluda
ble : padeciéiulose comunmente, algunas intermitentes: tiene 
240 c\sas de mediana construcción distribuidas en varias ca
lles empedradas, y 2 plazos, la una destinada á la venta de 
los comestibles y la otra alas corridas de novi l los; en la pr i 
mera esta la casa de ayunt. , hav cárcel, escuela de instruc
ción primaria para niños, á la que concurren de 70 á 80 alum
nos que se hallan á cargo de un maestrodotado con 2,200 rs . . 

olra de niñas cuya maestra recibe 1,50C; 4 fuentes de buenas 
aguas de las que se utilizan los vec. para sos usos y el de los 
ganados; y una ig l . parr. (San Miguel Arcángel) servida por 
un párroco con el título de Arcipreste, cuyo curato es de se
gundo ascenso y de provisión ordinaria : el cementerio se ha
l la en parage que no ofende la salud pública : el t é rm. conlina 
N . San Bartolomé de Pinares; E. Granja del Q u e g i g a r . y S . 
y O. Cebreros; se estiende 2 leg. de. E á O . , 1 1/i de N . á S . 
y comprende 5,096 fan . ; 2,228 de tierras cultivadas y 2,878 
de incultas; de lascult ivadas, 218 son de segunda suerte que 
se destinan á t r igo ; y 2,000 de tercera ó centeno y algarrobas; 
hay montes de pinos negrales, enebros, y otros 'arbustos; los 
que tienen un guarda pagado por el pueblo para su conserva-
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c ion ; dehesa» do roble con destino al carboneo j bastantes 
pastos, como que los ganados del pueblo rara vez tienen ne
cesidad de trashumar; diferentes huertos, algunos minerales 
de galena argentífera de cobre y hierro, y bastante viñedo en 
cuyo ramo va ¿irogresando, mirándosele ya como primer 
elemento de subsistencia ; brotan en él varias fuentes y le cru
zan y bañan los r iach. Beceaí y Soi i l los; sobre el pr imiro 
acaba de construirse un puente bastante regular aunque algo 
estrecho que ofrece espedita comunicación de la cab. del part. 
con los pueblos sit. á su N . : el TEnnENO es débi l , pedregoso 
y de secano; participando de montañas, cerros y llanos, ca
minos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano 
estado : el cor reo se recibe de la cap. 3 veces á la semana. 
p rod. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, l ino, vino, aceite, 
legumbres, hortalizas, y frutas; mantiene ganado l ana r , ca 
brio , vacuno y asnal ; cria caza de conejos, l iebres, perdices 
y otras aves, y de animales dañinos, lobos, zorras y garduñas. 
i s d . y comercio: la agrícola , algunos tejedores, molinos ha 
r ineros; y esportacion de los frutos sobrantes y ganados para 
Madrid y otros puntos, pobí..: 220 vec . , 917 a lm. cap. prod.: 
i .088,690 rs. IMP.: 163,448. ind. : y fabril, 6,150. COJXTR.: 
11,064 rs. 12mrs. 

HOYO (i;l) : desp. perteneciente al ayunt. de Moriscos cu 
la prov. y part. jud. de Salamanca (11/2 leg.). Consta de 400 
huebras de tierra; 227 para sembradura de trigo, otras tantas 
de cebada, 120 de centeno y 38 de prados y zumacales. con t r . 
con su ayuntamiento. 

HOYO ( e l ) : casa de campo en la prov. de Cuenca, part. 
jud. de Cañete y térra, jur isd. de Moya. 

HOYO (el): a ld. en la prov. de Córdoba, part. jud de Fuen-
te-obejuna, ayunt. y lérm. de Belmes. (V.) 

HOYO (el) : ald agregada al ayunt. de Mestanza (4 leg.) 
en la prov. de Ciudad-Real, part. j ud . de Almodovar del Cam
po : s i t . entre las sierras de Sierra Morona y Madrona en ter
reno pedregoso y de monte, tiene 80 casas en malísimo cs'.ado, 
y una igl . dedicada á San Ildefonso, aneja á la parr. de Mes-
tanza y servida por un teniente con dependencia de la orden 
de Calatrava ; la ald. del lamara l está agregada á esta i g l . 
no tiene térm. Su pobl . , r iqueza y con t r . están incluidas con 
su matriz. (V.) 

HOYO (el): llamado HOYO DE L U M B R E R A S : barrio per
teneciente al ayunt. y v . de Lumbreras en la prov. de Lo -
f r o ñ o , part. jud. de Torrec i l la : s i t . á 1/2 hora de dist. de 

¡cha pobl. por la parte de O. eu ter reno l lano; se compone 
de 14 casas , cuyos bab. se surten de agua para sns usos de 
una fuente denominada Vad i l l o , delgada y saludable: el te r 
reno por este lado es escabroso y todo de secano, prod. : las 
mismas que la matriz de que depende, asi como la pobl . , r i 
queza y con t r . (V.) 

HOYO (el), llamado E L HOYO D E V ILLANÜEVA; ald. con 
ale. p. dependiente de la v. de Villanueva de Cameros en la 
prov. de Logroño, part, jud . de Torreci l la: se halla s i t . á la 
márg. izq, del r. tregua dist. 1/4 de hora; corabalida por los 
vientos de N . y N E . , y de cl ima aunque algo frío , saludable, 
sin embargo de padecerse algunos dolores reumáticos. Tiene 
11 casas é ig l . titulada de Ntra. Sra. de las Nieves , aneja de 
la parr. de Vi l lanueva, á cuya pobl. van los niños á la escue
la . AI N . del pueblo extramuros , hay el cementerio capaz y 
ventilado. Se estíende el tebm. do esta jurisd. de N . á S. 3/4 
de leg. é igual dist. de E. á O.: confinando N. ton Pradi lo; E. 
Gal l inero;S, Lumbreras, y O. Ilortignsaá 1/i de dist. del 2." y 
ú l t imo , y á 1/2 del primero y tercero: se encuentran en ella 
algunas fuenles de escaso caudal, delgadas pero saludables: 
le atraviesan los r. Iregua y Sanios: el primero que nace en 
las sierras de Cebol lera, corre por su der. y sigue su curso á 
la Rioja de S. á N . , entrando en el Ebro cerca dol pueblo de 
Barea: en su curso baña á Villoslada , Villanueva , Torrecil la 
c Islallana: cruzánle en cada uno de los tres primeros pue
blos un puente de piedra de buena fáb. : el segundo por su 
izq. á 1/4 de leg. es de escaso caudal y curso; tiene origen en 
Ilortigosa y desagua en el Iregua en Vi l lanueva. E l te r reno 
montuoso en lo general: es árido, poblado de roble y mata 
baja, de biercol, retama y espinos : al E. se halla un monte 
con roble y mata baja llamado L o l l a n o ; al S. el denominado 
Montean con arbolado de haya y roble, al E. el conocido por 
el Enc inar con arbolado de encina; y finalmente, otro dicho 
el Montecil lo a l N . , pero todos pertenecientes á la jur isd. de , 
que esta a ld . forma parte, caminos : pasa el que conduce de 
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Logroño á Soria por la matriz en mal estado. E l correo so 
recibe de Lumbreras y Torrecilla por el correo que va de So
ria á Logroño 2 veces á la semana, prod. : trigo , centeno y 
legumbres; se cria ganado lanar transumante, cabrio y va
cuno; hay caza de corzos , jabalíes y perdices, y pesca de 
truchas y anguilas, i nd . : 2 batanes sostenidos por las fáb. de 
Ilortigosa y Vi l loslada, y 2 molinos harineros en estado de 
decadencia, pobl . , r iqueza y cont r , : con el ayunt. (V.) 

HOYO-CASERO: I. con ayunt. de la prov., part. jud . y dióc. 
de Av i la (7 leg . ) , aud. terr. de Madrid (22) , c. g, de Castilla 
la Vieja (Valladolid 29) : s i t . en un hondo rodeado do cerros 
por todos aires, en un pequeño declive por la parle del S . y 
en alto por la del N . ; le combaten poco los vientos y su cl ima 
es sano, siendo sus enfermedades mas comunes las estaciona
les. Tiene 170 casas de pobre construcción , distribuidas en 2 
calles y varios callejones , y una pequeña plaza; hay casa de 
ayunt. en la que está la cárcel, pósito , una po-ada pública, 
escuela de inslruccion primaria común á ambos sexos, á cargo 
de un maestro con la dotación de 800 rs . ; 2 pozos y 3 fuentes 
de buenas aguas, de ¡as que se utilizan los vec. para sus usos 
y el de los ganados: la fuente principal tiene 3 caños y 2 pi

cones de cantería; y una ig l . parr. (San Juan Baut ista), ser 
vida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso y do 
provisión ordinaria; en los afueras de la pobl. se encuentra 
una ermita y el cementerio en parage que no ofende la salud 
pública, té rm. ; siendo este pueblo uno de los que componían 
el antiguo concejo de Burgol iondo, y teniendo lodos ellos un 
solo térm. común , se halla descrito en el art. Burgohondo, 

su cap. , donde puede verse: sin embargo, la parte del mis
mo térm. en que egerce jur isd. este pueblo , con inclusión do 
las deb. de la Lastra y Nava el V i l l a r , cuyo dominio útil per
tenece á sus vec. , se esliende 1/4 leg. de E . á O . , 1 de N . á 
S. y 2 de circunferencia: debieni loadverl i r que en el art. 
Burgohondo padecimos la equivocación do poner Hoyorre-
dondoon vez de Hoyocisero. te r rkno : es flojo , pedregoso, 
de secano y regadío: se cultivan por los vec. de este pueblo 
del indicado térm. común y deh. de la Lastra y Nava el V i 
l lar, como 1114 fan. , de centeno, 211 de primera calidad , 80 
de segunda de l inaza , y G de trigo trenresino, de segunda 
calidad: advirtiéndose que las fan. en sembradura de centeno, 
son de secano, y las de tremesino y linaza do regadío : dis
fruta ademas 183 peonadas de prados de primera cal idad, y 
133 id . de segunda: 446 fan. de centeno en sembradura de 
cañadas y buon pasto, 90 id . en una deh. boya l , compuesla 
de liorra yerma , monte b»jo y un hermoso aunque pequeño 
pinar, de tan buenas maderas como las de Sor ia , y en enyo 
suelo se crian gran número de yerbas medicinales: 56 id . en 
otra dehesílla de tierra qnebrada y fragosa, y 130 de tierra 
yerma y cintarrales: lodo esto ademas del aprovoctiajniento 
de los pastos comunes de todo el térm. del ant. conc. , como 
los demás pueblos que le componen , y del que les perlemce 
en una dehesílla ululada de las Cuevas: tiene ademas algunos 
pequeños hnertocillos, y está fertilizado por el r. Alberrbe, 
que pasaá 1/4 de leg. S . , y 2 arroyuelosatraviesan por el E. 
y O . ' y se unen al anterior á la 1/2 leg. de curso : las aguas 
del Alberche dan impuUo á las ruedas de 3 molinos hariniros 
y las de los arroyos se utilizan para el riego, camino-;: los que 
dirigen á los pueblos l imílrofesen mal estado. El corr i ío se 
recibe de Av i la , prod. : trigo tremesino, centeno, cebada , l i 
no, legumbres , heno, pastos y leña ; mantiene ganado lanar, 
cabrio, vacuno, asnal y de cerda: cria caza de perdices, cone
jos, algún lobo , zorras, y pesca de truchas , anguiias, barbos 
y bogas, ind. y comercio: la agrícola , 3 molinos harineros, 
algo de granjeria éimporlacion de los art. dol vestir, délos 
mercados de Avi la y otros puntos, pobl . : 173 vec. , 663 a im. 
CAP. PROD. : 1.706,000 rs. IMP.: 68,240. ind. y fabril 3,850. 
cont r . : l.i,309 rs. 13 mrs. E l presupuesto municipal asciendo 
á 4,905 rs . , y se cubre con el producto de propios y repaito 
vecinal. 

HOYO-LA-GUIJA : barrio en la prov. de Avi la , part. j ud . 
de Cebreros, térm. jur isd. de Peguerinos, en cuyo pueblo 
están incluidas las circunstancias de su localidad , pobl. y r i 
queza. (V.) 

HOYO-REDONDO: 1, con ayunt. de la prov. y dióc. de 
Av i la (11 leg.) , part. jud .de Piedrahita (1) , aud. terr. de 
Madrid (27), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 25) : s i t . 
entre varias peñas; le combaten todos los vientos, y su c l ima 
es propenso á gástricas intermitentes é inílamalorias: tiene 5 
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anejos titulados Alameda, Carrera , Casas del Camino, Casi 
lias y Castillo, y todos juntos componen 100 casas de mala j 
conslruccion; hay casa de ayunt.; escuela de instrucción pri- ' 
maria común á ambos sexos, á la que concurren 30 alumnos 
que se hallan á cargo de un maestro dolado con 320 rs. y 22 
fan. de trigo; y una igl. parr. (Nlra. Sra. de la Asunción), 
servida por un párroco , cuyo curato es de entrada y de pre
sentación ó nombramiento del cabildo de Pieilrahita. El t i rm. 
confina N. Almohalla y Palacios; E. Aldchuela; S. Uorcaja-
da: secsliende 1/2 leg. por N. y O. , y 1 por E. y S. y com
prende un monte de encina que circunda la pobl.; y 12 fuen
te, de buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para sus 
usos. El terreno es de inferior calidad, caminos: los que di
rigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo se re
cibe de la cap. del parí, los miércoles y sábados, y salen los 
miércoles y domingos, prod. : trigo , cebada , centeno , gar
banzos, patatas y iino; mantiene ganado lanar, vacuno , ca
brio y de cerda ; cria caza de perdices, conejos y liebres. 
pobl.: 95 vec.,391 alm. cap. prod.: 022,775 rs. imp.; 24,911. 
ind. y fabril 800. contr.: 6,004 rs. con 18 rors. 

HOYO SALINAS (el) : casa de campo en la prov. de Cuen • 
ca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salinas de Fuente, 
del Manzano. 

HOYOS: I. en la prov. de Santander ( U l/2leg.), parí. jud. 
do Reinosa (1 1/2), dióc., and. lerr. y c. g. de Burgos (14), 
ayunl. de Valdeolea (1/2): su . en un alto mirando al E . , y 
rodeado de cuestas que le dominan por N . , S. y O. ; su cuma 
es bastante sano , pues no se padecen mas que algunas fiebres 
catarrales no de maligno carácter. Tiene 13 casas, la del 
concejo, donde se reúnen los vec.; escuela de primeras letras 
por 5 meses, dolada con 200 rs. , á que asisten 12 niños de 
ambos sexos; igl. parr. (Sla. Maria), servida por un cura; 
y buenas aguas potables. Confina N. Cervatos; E. Fombelli-
da: S. San Martin de Hoyos, y O. Olea , lodos á 1/4 de leg. 
E) térm. se estiende 1/4 de N. á S., y 3 de E. á O. El terreno 
es de buena calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo 
que nace en la fuente llamada Ontañon: corre de O. á E., 
pasa por medio de la pobl. y sin salir del término se introdu
ce en un sumidero por impedirle su curso las montañas. Hay 
3 montes llamados la deh. de Sotasel , la Malona-redonda 
y el Cagigal, cubiertos de roble, haya,chaparros, avellanos, 
espinos y acebos, y varios prados naturales. Ademas délos 
caminos locales, hay uno titulado el Atajo del Vardal que 
pasa por la parte O. del pueblo, y se dirige desde Aguilar á 
Reinosa: en este punto recibe la correspondencia, prod.: 
trigo , cebada , legumbres , patatas y hortaliza ; cria ganado 
vacuno, caballar, lanar y de cerda, y caza de corzos, liebres, 
perdices y codornices, ind.: la agrícola y transporte de varios 
arl. de comercio, pobl. : 14 v e c , 60 alm. contr. con el 
ajuntainienlo. 

HOYOS : I. con ayunt. en la prov. y and. terr. de Cáceres 
(15 leg.), part. jud. de su nombre, dióc. de Coria (5), c. g. 
de Estremadura (Badajoz 28). sit. en la falda meridional de 
un cerro con pequeña pendiente; goza de clima templado, 
reinan los vientos S. y O. y no se padecen enfermedades en
démicas. 

Interior de la población y sus afueras. Este 1. va au-
menlándose diariamente y recibiendo mejoras notables en su 
aspecto material: consta en la actualidad de 400 casas y se 
están construyendo otras varias al estremo S.del pueblo, que 
van prolongando sus calles ¡ la mayor parte de las casas tie
nen dos pisos altos destinados ambos para habitación, y el 
bajo para bodegas y cuadras, su estructura es solida con cor
redores de madera en sus fachadas: las calles tienen 5 va
ras de anchura ordinaria, están enpedradas y forman 3 sa
lidas principales, una al E . ; otra al S. , y la tercera al O., 
con una plaza también empedrada de figura cuadrilonga y 
de mediana estension, en cuyo costado N. se hallan unos 
portales para recreo de los vec. y para que se recojan los 
que van á vender granos ú otros artículos; en el piso alto 
de estos portales se halla la casa municipal y en el bajo la 
cárcel; al E. hay otra plaza sin empedrado que sirve para 
las corridas de novillos: hay una escuela pública de pri
mera educacmn, dotada con 1,100 rs. y casa para habitación 
del maestro; procedentes una y otra de una obra pia ; o'ras 
dos particulares, con alguna retribución de los alumnos, y 
concurren a todas 60 niños; una igl. parr. dedicada á la 
Asunción de Ntra. Sra., con curato de segundo ascenso y 
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wovision ordinaria: el edificio sit. al S.del pueblo, es só
ido de piedra sillería, de una sola nave toda de bóveda, 

con 37 varas de long., ISdelal . y 34 de altura; la torre 
de igual sillería, cuadrada con una pirámide cubierta de es
pejuelos, se eleva hasta 44 \aras, hallándose en ella el reloj: 
al estremo del pueblo al mismo lado, hay una ermita ti
tulada del Santísimo Cristo y al SO. un conv. que fue de 
Franciscos, de bastante estension y solidez; enagenado des
pués de la esclaustracion, continúa la igl. destinada al culto 
y de los claustros y demás del edificio se han hecho casas; hay 
dos paseos buenos, uno en el valle llano debuenaústa y el otro 
en el sitio de las fuentes, con una glorieta de piedra, cons
truido en 1843; desde él se da vista á la hermosa vega de 
Naranjos, de que hablaremos después. Se surte el pueblo de 
aguas potables en una fuente que hay en su interior y lado 
N. con pila que sirve para las caballerías, otra con un caño 
á la parle del S . , olía al O. y algunas mas en las inmedia
ciones, de las cuales es la mas abundanle laque se halla en 
la Nava de Pedro Godincz. 

Término. Confina al N. con el del Acebo; E. Gala; S. 
Perales; O. Trevejo á dist. de 1/4 á 1/2 leg. : con un horizonte 
bastante dilatado, descubriéndose desde el pueblo los inme
diatos de Perales, Villasbuenas. Gata, Calzadilla y Guijo, y 
las cadenas de montañas al S E . , que se bailan á bast.mtcs 
leg., lo cual no es común en los domas pueblos de la siei ra: 
por N. lo limita la sierra de Moncalbos, y por el O. otro cerro 
de bastante menos altura, llamado Limeros, en cuyo sitio se 
halla un monte de castaños bravios ó reboldanos, que dan 
madera de escalente calidad y vigas de gran magnitud: fuera 
del terreno cultivado, se cría mata de brezo, carquesa y es
coba : en lo cultivado se encuentran 2,000 huebras de olivos 
que consta cada una de 40 píes, abundante viñedo, un gran 
número de huertos con frutales de todas clases, legumbres y 
hortalizas, y sobre todo el magnífico plantío de naranjos, l i
moneros y limeros, que asciende proiimamenteá 1,300 pies 
de los primeros, 500 los segundos ó igual número de los 
terceros ; hay huerto que produce 60,000 naranjas y en al
gunos pies se cojen hasta 5,000; las limas eran ante» en 
mas abundancia, pero todos los árboles se van enjertando de 
naranjas; el precio de estos frutos es de 4 á 10 rs. el 100, se
gún la abundancia: los cereales se siembran en una deh. de 
700 fan., llamada Carrascal, que el pueblo posee en el térm. 
de Calzadilla, que por convenio de los vec. se aprovecha 
comunalmente en cuanto á la sementera, y respecto á labe-
Ilota y pastos, se venden anualmente, sirviendo sus produc
tos para las necesídadts del pueblo ó para ayudar al pago de 
contr. Bañan el térra, un arroyo llamado de Hoyos, que 
nace al NO. ; le forman los manantiales que descienden de 
la sierra de Moncalbos y Lameros, de que ya se ha hablado; 
corre de O. á E. y desagua en la ribera del Acebo al sitio 
nominado Hurones ó sea un poco mas abajo del puente sit. 
sobre la ribera del Acebo á 1/2 leg. escasa al E. de Hoyos. 

Calioad del terreno. El de los huertos casi toda es es-
celente ; el restante es una tercera parte igual á la de los 
huertos, las demás mediano é Ínfimo, advirtiendo que se ha 
bla de la parte cultivada; á los lados NE. y O. es terreno de 
sierras, al S. se aplana mucho siendo casi llano ó solo con 
algunas colinas. 

Caminos. No hay mas que los de pueblo á pueblo, algu
nos admiten ruedas ; sus puertos para subir á Castilla son, el 
del Acebo y el de Perales, que se hallan en mal estado á pe
sar de la importancia y frecuencia de las comunicaciones por 
esta parte entre Castilla y Estremadura. 

Correos Se reciben en Perales, procedentes de la esta
feta de Coria y adm. de Plasencia, por propio á pie, dos ve
ces á la semana. 

Producciones. Aceite es la mas abundante y de escelenle 
calidad, vino, limones, naranjas, limas, frutas y escasos gra
nos ; se mantiene ganado cabrio, vacuno, cerril, lanar. 80 
pares de bueyes dé labor, sobre 230 caballerías y algunas 
colmenas, y se cria poca caza. 

Industria y comercio. 14 lagares de aceite, 4 harineros, 
15 tejedores de lienzo liso y mantelería, y los demás oficios 
mecánicos para las necesidades del pueblo; se estrae la ma
yor parte del aceite para Castilla y Portugal, y en numero 
mas considerable la estraccion de frutas de Espino, por ar
rieros naturales del pueblo ó de la prov. de Salamanca, que 
llevan granos, cargando de retorno aquellas prod. La pro-
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se encuentran ancianos de 90 años, y no es raro ver á los de 
70 ocupados de continuo en las faenas del campo; en cambio ' ' 
se sufre mucho de la dentadura, siendo rarísimo el que la 
conserva úti l á los 20 años. Confina al N . con el part. jud. de 
Ciudad-Rodrigo (Salamanca), siendo sus limites en lo general 
las cumhres de las sierras; E parí , de Granadilla; S. Cor ia , y 
O. el reino de Por tug i l , estendicndose 8 leg. de E. á O . , y 3 
de N . á S . con un.i zona algo irregular, y comprende todo el 
terreno llamado Sierra de G a l a (V.). Cruzado este pais de 
montañas y valles, se enlazan al N E . con las de Hurdes y 
Francia, desde donde siguen con alguna regularidad al O. á 
internarse en Portugal: la parte de las mismas desde frente del 
Acebo hasta Valverde, últ imo pueblo occidental de la sierra, 
se conoce con el nombre especial de Sierra de Jalama, y su 
cúspide es el punto mas a'to de los de esta serranía: se 
desgajan del N . al S. la mayor parte de los ramales, pero to
dos mueren antes de salir del part., siendo el mas elevado de 
estos el de A lmenara; se levantan por último otros ramales 
en dirección de E . á O. que constituyen cerros ó colinas; de 
esto se infiere, que la mayor parte del part. es fragoso y lleno 
de hondonadas, que se forman con los intermedios de monta
ña y montaña ó cerro y cerro, que apenas tienen vegas y solo 
forman un cauce por donde corren los torrentes que se des
prenden durante el invierno. No obstante, desde Descarga 
Maria y siguiendo el curso del r. Arrago, hasta por bajo de 
Cadalso, se estiende una vega de 1 1/2 leg. de long. y 1/4 de 
lat. sumamente deliciosa por su cultivo, por los olivos y otros 
árboles que adornan las márg. del r., y porque contrasta con 
la sierra de Almenara que está al O. y la de los Angeles al E . : 
Valverde, Hoyos, Cilleros, Vi l las buenas y Perales son los pue
blos que tienen mas terreno llano; el desp. de Fresno está en 
su mayor parle poblado de encinas y alcornoques: la parle 
elevada está poblada de brezo, escoba, mala, jara, lentisco, 
tomillo, madroño v otros arbustos; los pastos son escasos; en 
el térm. de Robledillo se ven bastantes pinos, en muchas par
tes castaños, y en algunas montañas la vegetación es tan esca
sa, que solo se ven enormes piedras peladas, que descansan 
sobre dilatadas canteras de granito; otras constan do pizarra 
sólida, y algunas de arcil la en su mayor parte: por esto, y 
por los contrastes que ofrece la diversidad de árboles, que 
parecen paisages, con las montañas, peladas unas ó con poca 
vegetación, y pobladas otras de lujosos bosques, se estiende 
deleilablemente la vista sobre un dilatado espacio: la parte cu
bierta de brezo, que en el invierno es lúgubre porque asemeja 
á una alfombra del color de los cipreses, se convierte en pr i
mavera en un manto variado y rozagante, á causa de la flor 
que le cubre, cuyo color como de li la contrasta con el amarillo 
de la carquesa, viéndose alternar esta perspectiva y el verde 
oscuro de los castaños, vides y matas, con el ceniciento de los 
olivos, viniendo al fin á completar el cuadro las infinitas fuen
tes y arroyos que serpentean por todas partes, y que se pre
cipitan á menudo por entre peñas y barrancos formando pe
queñas cascadas. La parte meridional de h sierra, aunque mas 
plana, no es tan amena; pero es mas feraz, tiene menos terre
no estéril, produce mas pasto, es donde se siembran algunos 
cereales, y tiene ademas algunas deh. pobladas de encinas y 
alcornoques muy corpulentos y de mucha producción: la par
te ocupada por el brezo es sumamente estéril, solo se aprove
cha la flor por las abejas, algo de su monte por las cabras, y 
Sus raices para coi ibustible. Los r. principales son, el Arrago 
y las riberas de Eljas, Gata y Acebo; sus aguas se aprovechan 

fiara regar las legumbres y toda clase de hortaliza, sangrándo-
as por medio de represas con grande utilidad del pais. Se in

fiere de lo espueslo que es muy considerable la parte del 
terbeno estéril, siendo el resto en su mayor parte mediano. 

Caminos. Son malos generalmente, solo por algunos pueden 
andar carros; pero casi siempre con dif icul lad, ó aligerando 
de peso; casi lodos los pueblos que están á la falda de las 
sierras del N . tienen su puerto particular para subir á C is l i l l a ; 
son los mejores los de Perales, San Martin y Gata, habiéndose 
este reparado considerablemente en los últimos años: sin em
bargo, la disposición del terreno unido á lo fuerte y continuo 
de las aguas, hacen grandes daños en estos puertos, en los de
más caminos y aun en las haciendas, por cuya razón hay que 
trabajar de continuo, so pena de verlo lodo arruinado en 
breve. 

Cor reos . Entra y sale 3 veces á la semana, tomándolo to
dos los pueblos en la caja de Perales, que depende de la estafe-
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la de Cor ia, y esta dé la adm. de Plasencia: no hay correo 
directo para Castilla la Vieja, con la que confina por el N . 

Producciones. Eslees el punto que distingue muy particu
larmente el part. de Hoyos entre lodos los inmediatos, y carac
teriza su comprensión como una de las comarcas mas ricas da 
la prov. El fruto principal es el de aceite de esquisila calidad, 
apreciable por su sabor y transparencia; sigue después el vino, 
que también es de muy buena calidad; disminuye sin embar
go este art á causa de haberse plantado de olivos bastante vi
ñedo. Gala, Torre, Acebo, Hoyos y San Martin se hallan en 
este caso: las Eljas, Sanlibañez y Perales se han dedicado á la 
plantación de viñas de que "carecían; el vino de este últ imo 
pueblo es superior, el blanco del Acebo y Robledillo tiene fama 
desde antiguo: los castaños, parle son reboldanos ó silvestres, 
y parte ingertos; la castaña de estos es de buena calidad, pero 
inferior la madera; al contrario ia de los primeros, que apenas 
se hace uso de otra para la conslrurcion: en los pueblos de Ho
yos y Acebo es de alguna consideración el fruto de naranjas, 
limones y l imas; abunda también la fruta, cogiéndose muchas 
ciruelas y peras de diversas clases, melocotones, manzanas, 
cerezas y guindas; las que se llaman garrafales son superiores: 
se recoge bastante miel y cera, á lo que contribuye poderosa
mente la topografía de este terreno, en razón de que, como se 
adelanta mucho la vegetación al S. de los puertos, resulta que 
después de aprovechar las abejas las flores de esto lado, se 
trasportan las colmenas al N . para aprovechar las de Castil la: 
abundan en igual forma las legumbres; la patata se ha aumen
tado considerablemente; era casi nulo este ramo hace 40 años; 
en el dia ahorra mucho pan á la gente .pobre, y sirve para 
cebar el ganado de cerda; prod. también melones, sandias, 
habichuelas, calabazas y algún lino y pimiento de escelenle 
calidad: entre los cereales, solo es notable el centeno, no co
giéndose apenas trigo ni cebada; se crian perfectamente las 
moreras y en breve: la madera de roble sirve esclusivamente 
para el fuego, y hay también algunos nogales; se mantiene 
bastante ganado cabrio en lodos los pueblos; en algunos como 
Robledillo, Descarga María, Cadalso, Gala y Acebo no se pue
de criar ganado lanar por la escasez de pastos y escabrosi
dad del terreno; pero so cría en los pueblos que tienen térm. 
mas llano , como Villas buenas. Perales, Cilleros y oíros: 
también le hay vacuno, y tienen mas ó menos lodos los pue
blos; en estos últimos años se han dedicado mas á la cría de 
este ganado, príncípalmenlj en Gala y la Torre, y se ocupan 
mucho en la de cerdos, siendo estimulo para esta granjeria el 
aprovechamiento del carozo, ó sea el residuo de la aceituna 
después de prensada: críanse por úl t imo ciervos, jabalíes, cor
zas, lobos, zorras, conejos, perdices y demás caza común, y 
abunda la pesca de truchas, anguilas y peces en el r. Arrago 
y las riberas de Gata y Acebo. 

Industiua y comercio. Después de las faenas de la agricul
tura, á las que da lugar la infinita variedad de prod. de que 
hemos hablado, la ind. es escasísima: hay los molinos de 
aceite necesarios para fabricar el fruto del pais; los de harina 
sirven también para moler el pimiento: se fabrican los som
breros para el uso de los naturales, las botas de vino y pelle
jos para conducir sus caldos, el jabón ralo y duro y el aguar
diente E l tráfico principal es el de aceite que se esporta á 
Castilla por arrieros naturales y forasteros, y algunos años á 
Portugal por los que lo son de este reino, que en general la 
conducen á Oporlo; el vino se consume en el pais; el fruto sobran-
tedecastañasseestraepara los otros pueblos deEslremaduray 
para Casti l la; á los mismos puntos salen las naranjas, l imo
nes y toda clase de frutas, importándose en su lugar trigo, 
centeno y cebada, conservando lodos los pueblos esle movi-
mienlo mercantil, que sostiene la riqueza del part. y la me
dianía en queseballantodos loshab.,en términosqueson muy 
escasos o tal vez ningunos los meramente jornaleros: se trafi
ca también en el ganailo de cerda, comprándole pequeño para 
engordarlo con la castaña y carón y darles después salida, y 
recorren por úl t imo los pueblos algunos tenderos con paños y 
géneros de vestir, celebrándose una feria de todo en la v . 
de Gala . 

Inst rucción publ ica. Es bastante escaso el saber, partici
pando de este mal no poco la clase rica ; ha mejorado sin em
bargo considerablemente la instrucción pr imar ia , habiendo 
habido esmero de parte de las municipalidades en la dotación 
de las escuelas y elección de los maestros: se advierte también 
progreso de parle de las personas acomodadas en cuanto á la 
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educación de sus hijos, á quienes envian á las universidades al 
menos por algunos años, con lo cua! es notable él mucho ade
lanto en las maneras y cultura de la generación presente. 

Costumbres. Los naturales de la sierra de Gala ó part. de 
Hoyos son sobrios en la comida, laboriosos y apegados 
á su pa:s, pues con dificultad creen que hay otro mejor, pero 
dados á r iñ is y pendencias, consecuencia de su carácter duro 
y áspero y por el abuso del vino, siendo frecuentes los golpes 
de nabajas y palos, de que resultan repetidas muertes, cu
yos escesos sucedín casi siempre los dias festivos: hay sin 
embargo un principio fecundo de moralidad que reconoce por 
origen la propiedad, de que participan en mayor ó menor es
cala los hab.: lodos cidl ivan ó administran personalmente sus 
cosas: nunca fué allí considerable la amortización: laclase 
rica es sumamente independiente, raya en orgullosa, que de
be atribuirse principalmente al aislamiento en que ha v iv ido: 
las mugeres son bastante bien parecidas y despejadas, y sue-
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1 en llevar la dirección de las casas: la diversión favorita del 
pueblo es el baile en las plazas al son de tamboril y gaita, y 
las novilladas. 

Estadística cr imina l . Los acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 97, délos que resultaron absueltos dé la 
instancia 10, y libremente 1; penados presentes 83, conlumá 
ees 3, rf incidentes en el mismo delito 2, y en otro diferente 10: 
del total de procesados, 31 contaban de 10 á 20 años de edad, 
i 2 de 20 á 40, y 21 de 40 en adelante; 82 eran hombres, y 15 
mugeres; 53 solteros y 41 casados: 25 sabían leer y escribir y 
69 carecían de toda instrucción; 1 ejercía profesión científica ó 
arte liberal, y 93 arles mecánicas: de 3 acusados se ignoran la 
edad, el estado, la instrucción y el ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 106 delitos de homici
dio y de heridas, 2 con ai mas de fuego de uso licito, 4, armas 
blancas permitidas, y 21 instrumentos contundentes. 

Concluimos este art. con la siguiente escala de díst. 
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HOYOS (dehesa, de l o s ) : se halla en la prov. de Cádiz, part. 

jud. de San Hoque , term. jur isd. de Jlmena de la Frontera. Es 
esladeh. sumamente abundante de alcornoques, acebuches, 
quejigos , chaparros y varias plantas. Tiene 1 y l/2 'e8' de 
loiif». , y muy poco menos de laülud. 

HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ; 1. con ayunt. de la prov. 
y dióc. de Avi la (8 leg.), part. jud. de Piedrahila (4), aud. ter
ritorial de Madrid (22), c. g. de Castilla la Vieja fTalladolid 
30): s i t . eu un hondo no muy profundo , y en terrano mon
tuoso; le combaten los vientos S. y E . , y su cuma es frió , pa
deciéndose por lo común dolores de costado y constipados: 
tiene sobre 36 casas de mala construcción ; hay casa de ayunt. 
escuela de instrucción primaria comun á ambos sexos, á laque 
concurren 10 alumnos que se hallan á cargo de un maestro do
tado con S fan. de centeno y algo de retribución ; 2 fuentes de 
buenas aguas de las que se util.zan los vec. para sus usos ; y 
una ig l . parr. (Ntra. Sra . de la Asunción), servida por un pár
roco cuyo curato es de entrada y de provisión ordinaria: en los 
afueras de la pobl. hay una ermita (Ntra. Sra . de la Concep
ción), propia del pueblo y sostenida por los fieles: un criade
ro de álamos blancos, y el cementerio cu parage que no ofen
de la salud pública: el t é rm. confina N . Navadijos ¡ E. Navar-
redonda ; S. San Martin del P impol la r , y O. Navalsanz: se 
estiende 1/2 leg. por N . , S. y O. , y 1 por E. , y comprende 
algo de monte de piorno ; varios huertos de patatas, y dife
rentes prados de buena ye rba , brotan en él algunas fuentes de 
las cuales se forma una garganta que utilizan los vec. para el 
rieao de los huertos. E l t e r reno es pedregoso y de mediana 
calidad, caminos- los que dirigen á los puebl os limítrofes en 
mal estado: el cor reo se recibe de la cab, del part. por un bali-
jero que lo conduce á Navarredonda. p rod. : centeno, patatas, 
leña y pastos; mantiene ganado lanar , vacuno, cabrio y al
go de cerda; cria caza de l iebres, conejos y perdices, m n . : la 
agrícola y carreleria. p o b l . : v e c , a lm. cap. p r o d . : imp.: 
ind . y f a b r i l y cont r . : (V. San Mar t i n del P impo l la r , 
con cuyo pueblo ha formado ayuntamiento hasta 15 de mayo 
de 1844. 

HOYOS D E L C O L L A D O : 1. con ayunt. de la prov. y dioc. 
de Av i la (9 leg.), part . jud.de Piedrahita (4), aud. terr. de Ma
drid (27), c. g. de Castil la la Vieja (Valladolid 3o): s i t . en la 
falda de 2 sierras que forman un pequeño valle , y cerca del 
nacimiento del r. Tormos: le combalen los vientos N . y S . , y 
su cl ima es f r ió , padeciéndose comunmente pulmonías y reu
mas; tiene 46 casas y 31 pajarpara los ganados, casa de ayun-
tamienlo, cárcel , escuela de instrucción primaría común á 
ambos sexos, á laque concurren 18alumnos que se hallan á 
cargo de un maestro , dotado con 600 rs. ; 2 fuentesde buenas 
aguas de las que se uti l izan los vec. para sus usos, y una íg l . 
parr. fNtra. Sra . de la Asunción), servida por un párroco cu
yo curato es de entrada y de presentación ó nombramiento de 
la justicia del pueblo, y el cura párroco delde Hoyos del Espi
no , del que es anejo; en los afueras de la pobl. hay una ermi
ta (el Smo. Cristo de la Humildad), con culto público , sos
tenido por los fieles, y el cementerio al S en parage que no 
ofende la salud pública. E l té rm. confina N . San Martin dé la 
Vega; E. Hoyos del Esp ino ; S. Navacepeda, y O. Candeleda: 
se estiende i leg. de N . á S . , y 1/2 de E. á O . , y comprende 
un monte poblado de piorno que circunda al pueblo ; una deh. 
de pastos de 1/2 leg deestension, y algunos prados: brotanen 
él 9 fuentes de buenas aguas, y le atraviesa el r. Tormes, sobre 
el que hay un puente de madera. E l ter reno es de inferior ca
l idad, caminos: los que dirigen á los pueblos l imítrofes, y la 
calzada que del puerto del Pico va á el Barco de Av i la y Bejar. 
p r o d . : tr igo, cebada, centeno , patatas . legumbres, hortali
zas y algo de fruta de manzana: mantiene ganado lanar , va
cuno y caballar: cria caza de l iebres, perdices en abundancia 
y algunos conejos y corzos; pesca de truchas muy finas en el 
Tormes. i nd . : la agrícola , ganadería, y un molino harinero. 
pob l . : 30 vec. . 151 alm. cap. p rod . : 550,000 rs. imp.: 22,000. 
ran. y f ab r i l : 1,750. c o n t r . : 2,397 rs. y 25 mrs. 

HOYOS DEL ESP INO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de 
Av i la (9leg.), part. jud. de Piedrahita (4), aud. terr. de Ma-
, , ' ? (,,'7)'c- =• áe Castilla la Vieja (Valladolid 30): s i t . en la 
falda de un pequeño cerro: le combaten los vientos N . y O . , y 
su clima es f n o , padeciéndose comunmente, catarros y reu
mas: tiene unas 120 casas de inferior construcción ; casa de 
a y u n l . , cárce l , escuela de instrucción primaria comun á am-
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bos sexos , a la que concurren 60 alumnos que se hallan á car
go de un maestro dolado con 1,000 r s . ; una fuente de buenas 
aguas, de las que se utilizan los vec. para sus usos, y una ig l . 
parr. (Ntra. Sra . del Espino), servida por un párroco cuyo cu 
rato es de entrada y de provisión ordinaria: tiene por anejo á 
Hoyos del Collado: en los afueras de la pobl. se encuentra una 
ermita (Ntra. Sra. del Rio), con culto público á espensas de los 
fieles, y el cementerio al 0 . en parage que no ofende la salud 
pública; el t é rm. confina N. La Vega; E. Navarredonda; S. 
el Arenal , y O. Hoyos del Collado: se estiénde 2 leg. de N . á 
S . , y 1/2 de E. á O. , y comprende un pinar de bastante es-
tenUbtl , una alameda, una deh. y varios prados: brotan en 
él muchas fuentes de buenas aguas, y le atraviesa el r. Tor
mes , sobre el que hny un puente. E l te r reno es de inferior 
calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en 
mal estado: el correo se recibe de la cab. del part. por balije-
ro de Navarredonda los miércoles y sábados , y sale en los 
raism»! dias. prod. : centeno, patatas , l ino , leña y yerbas: 
mantiene ganado lanar y vacuno, cria caza de perdices, lie
bres y palomas, y pesca de truchas finas, ind. • la agrícola, 
carretería , y 4 molinos harineros, pob l . : 135 vec . , 55 i a lm. 
CAP.PROD.: 1.647,225 rs. IMP.: 65,889. IND. y FABRIL: 750. 
c o n t r . : 11,537 rs. 28. E l presupuesto municipal asciende á 
1,200 rs . , y se cubre con el prod. de propios y reparto vecinal. 

HOYOS D E L TOZO: I. con ayunt. en la p rov . , dióc., aud. 
terr .y c. g. de Burgos (8 leg.) , part. jud . de Villadiego (6): 
s i t . junto al r. ü l rou , en un pequeño valle que formift 2 ele
vadas cuestas, de las cuales la una se halla al N . y la otra al 
S. ; su cuma es algo frío, reinan los vientos N . y O . , y las en
fermedades mas comunes son los constipados y gastri l is. Tiene 
19 casas inclusa la capitular ; una escuela de primeras letras, 
frecuentada por 8 niños, cuyo maestro está dolado con 14 fan. 
de t r igo, una fuente dentro de la pob l . , y 9 en el té rm. , todas 
de buena cal idad; una ig l . parroquial (la Exaltación de la Cruz), 
servida por un cura párroco y un sacristán , y últimamente 
un cementerio contiguo á la misma ig l . Confina el TÉRM. N . 
Barrio Panizares ; E. San Andrés de Montearados, y S. y O. 
Pradanos. E l te r reno es arenisco y calizo , cruzándolo el es
presado r., que nace en Barrio Panizares, y lleva su curso de 
N. á O. dirigiéndose áCeniceros ; hay un prado natural al O. 
del pueblo, y al N . un montecito poblado de roble, caminos: 
los locales; y la correspondencia se recibe de Villadiego por 
medio de cartero, prod. : trigo alaga , comuña , centeno y 
cebada ; ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de perdices, 
codornices y tórtolas , y pesca de cangrejos y peces, ind. : la 
agrícola y un molino harinero, pob l . ; 10 vec. , 27 a lm. cap. 
prod. : 138,820 rs. imp.: 10,949. con t r . : 1,778 rs. 25 mrs. 
E l presupuesto municipal asciende á 750 r s . , y se cubre con 
los fondos de propios y reparto vecinal. 

HOYOS (los): ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. 
jud. de Castro Urdíales; pertenece al valle y ayunt. de V i l l a -
verde de Trvcios. (V.-) 

HOY 'UELA: cabañal en la prov. de Santander, part. jud . 
de Villíicarriedo; corresponde al pueblo de San Miguel de Lue-
na. Tiene 4 cabanas con sus prados cerrados eu ani l lo , que 
solo sirven para veranear. 

H O Y U E L O : cabañal en la prov. de Santander, part. jud . de 
Vi l lacarr icdo; pertenece al pueblo de Resconorio. Comprende 
12 cabanas cou sus prados cerrados en anillo en que viven los 
dueños durante el verano, escepto uno que permanece todo 
el año: es terreno á propósito para la cria de ganado va
cuno. 

H O Y U E L O S : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Segovía 
(5 1/4 leg.), part. jud de Sta. Maria de Nieva (1 l / 4 i , aud. 
terr. y c. g. de Madrid (20): s i t . en un l lano, le combalen 
todos los vientos y su cuma es sano; no padeciéndose mas en
fermedades que intermitentes: tiene 45 casas de mala cons
trucción con pocas comodidades; 6 calles estrechas y desem
pedradas ; una plaza, casa de ayunt. en la que está la cárcel; 
un palacio ant. , que hoy pertenece á D . José Bermudez de 
Castro; escuela de instrucción primaria comuna ambos sexos, 
á la que concurren 24 alumnos que se hallan á cargo de un 
maestro dotado con 1,100 rs. ; una fuente de buenas agaas de 
las que se uli l izan los vec. para sus usos; y una igl- parr. 
(Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párroco, cuyo cu
rato es de primer ascenso y de provisión real y ordinar ia; el 
cementerio se halla al N . , en parage que no ofende la salud 
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pública: el t é rm . se estiende 3/4 de leg. de N . á S . y 1 de E . 
á O. y confina N . Ochando y Melguera; E. Bausa; S. Vi l losla-
d a , y O. Juarros de Vol loya: en él se encuentra un prado para 
desgranar micses; y le atraviesa un arroyo llamado Cercos, 
que pasa á la inmediación del pueblo y se une al Voltoya don
de pierde el nombre; sus aguas se utilizan para lavar , y dar 
de beber al ganado; y sobre él hay un puenlode barda. E l 
TEnnuNo es de secano, y de segunda y tercera calidad, caminos: 
los que dirigen á los pueblos limítrofes, de herradura: el coa 
reo se recibe de Sta. Maria de Nieva, phod: tr igo, cebada, 
centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ganado lanar, 
vacuno, caballar y de cerda, cria caza de liebres, y pesca de 
cangrejos, ind. y comercio: la agrícola, un molino harinero, 
y esportacion de los frutos sobrantes, y lana en corta canti
dad, pobl. : 43 v e c , 167 a lm. cap. imi>". : 52,057 rs. c o m r . : 
según el cálculo general y oficial de la prov. 20' '2 por 100: el 
presupuesto mumcipal asciende á 2,200 rs. que se cubren con 
el producto de propios y reparto vecinal. 

I l O Y U E L O S : 1. con ayun l . en la prov. , d i o c , aud. terr. y 
c. g. de Burgos (9 leg.), part jud . de Salas de los Infantes (2): 
s i t . en un hondo donde reina con especialidad el viento N . : su 
cuma es f r ió , y las enfermedades mas comunes los dolores de 
costado. Tiene 100 casas inclusa la capitular; un fuerte ó an
tiguo torreón ; escuela de primeras letras concurrida por 30 
niños cuyo maestro está dolado con 30 fan. de tr igo; 2 fuen 
tes dentro de la pobl. y varias en el t é r m . , de buenas aguas, 
aunque algo gruesas; una ig l . parr. (San Esteban;, servida 
por un cura parr. y un sacristán, y por úllinao una ermita 
bajo la advocación de Ntra. Sra . de la Blanca, á dist. de 300 
pasos del pueblo. E l térm. confina N . Vizcaínos ; . E . Barba-
nillo del Pez; ]S. desp. de Trasomo, y O. Piedrahi la. E l ter -
RENo es de mediana calidad, y á proposito para pastos; le 
cruza el r. llamado de Pedroso, que, naciendo en el sitio t i
tulado la Demanda, sigue su curso sin variar de nombre has-
la incorporarse con el Ar lanza; hay también en el térm. de 
este pueblo un monle perfectamente poblado, caminos: estos 
conducen á Barbadillo del P e z , Monasterio, Arroyo y Vizcaí
nos, correos : la correspondencia la reciben en Salas de los 
Infantes los mismos interesados , á cuyo punto llega aquella 
los jueves y domingos, y sale los miércoles y viernes, prod.: 
tr igo, comuña, centeno, cebada, avena y patatas; cria ga
nado lanar ; caza de perdices y l iebres; y pesca de truchas. 
ind. : la agrícola y un molino harinero en mediano estado. 
pob l . : 34 v e c , 138alm. CAP. PROD.: 209,700 rs. IMP.: 20,169. 
con t r . : 1,278 rs. 11 mrs. 

H O Z : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de Yette, 
térm. jur isd. de Nerpio. 

HOZ : cas. ó cabana en la prov. de Santander, part. jud. 
de Vi l lacarr iedo; pertenece al pueblo de Tolero, s i r . a l a 
márg. izq. del r. Pisueña y pie de la cuesta llamada Corri l lo; 
no tiene actualmente sino una cabana con hermosa pradería 
y tierra labrantía cerrada en ani l lo , habitada todo el año; 
olra que habia fué destruida por la grande avenida del 19 de 
agosto de 1834, dejándola llena de piedra y maleza, en cuyo 
estado existe. También hay una venta ó taberna conocida con 
los nombres de Hoz ó venta del D iab lo , frecuentada por los 
transeúntes para Santander, en la que se comen muy buenas 
truchas, cogidas en el Pisueña. 

H O Z : cabañal en la prov. de Santander, part. jud . de V i 
l lacarriedo; corresponde al pueblo de Vega de Carriedo. Tie
ne 3 cabanas con sus ppados cerrados en anillo , y arbolado 
una de el las, habiladas solo durante el verano, y como unos 
20 días en cada una de las estaciones de primavera y otof.o: 
comunmente se les l lama las cabanas de Eslebano. 

HOZ: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part . jud.de 
Castro-Urdiales; pertenece a l l . y a y u n t . dé la junta de 5a -
mano. (V.) 

H O Z : ald. de 30 casas en la prov. de Albacete, part. jud. 
y térm. jur isd. de Alcaraz. 

HOZ: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca f9 leg.), part. jud. 
y díüC.deBarbastro(2),aud. terr. y c. g. de Zaragoza (18): s i t . 
en la mas ventilada y alegre posición de todos los pueblos de la 
prov. por hallarse en figura de anfiteatro, y por cabecera de 
un llano que por S. se pierde en lontananza, levalándose en 
el estremo N . una sierrecita de 1/2 hora de elevación en cuya 
cima y declive merid. se halla este pueblo en 2 barrios, d i 
vididos por un arroyuelo que forma el terreno, con cuma 
muy saludable, combatido de todos los vientos sin que apenas 
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se conozcan otras enfermedades sino algunos catarros. Tiene 
de 45 á 50 casas , blanqueadas de moderna y solida construc
ción inter ior, de 2 y 3 pisos, formando varías calles que aun
que bastante pendientes, están bien empedradas, y al eslre-
mó NO. junto á las casas, hay una plaza que sirve de juego 
de pelota, y contigua á esta una copiosa fuente de esquisilas 
aguas, bastante para el surtido del vecindario: tiene casa de 
ayunt . , con cárcel, escuela de primera educación, dotada 
con 1,000 r s . ; ig l . parr. (Sla. Maria Magdalena), servida por 
un páraoco y un coadjulor de presentación del duque de Me-
dinacelí; tiene por anejo á Montosa á donde va el segundo á 
decir misa losdias de precepto. Confina el té rm. N . Nava l ; 
E. Coscujuela de Fantova ; S. Guard ia , Montosa y Salas Ba
jas , y O. Salas Altas y Salinas de Hoz. E l ter reno aunque es 
gredoso y sencil lo, es muy productivo, especialmente en la 
parte merid., pues todo está cubierto de olivar y viñedo de 
muy buena calidad , con diversidad de árboles frutales inter
calados, que presentan una vista muy pintoresca, y en lo 
poco que hay inculto abundan las encinas, varios pinos y 
otros arbustos y varias plantas medicínales. En dirección. N . 
junto al camino que conduce á Nava l , en una hondonada que 
forma el único arroyo que atraviesa este térm. nacido y pro
ducido de las vertientes y caudal de algunos manantiales, 
hay un molino harinero que muele por intervalos y algunos 
veranos suele pararse por falta de agua : al NO. y á 1/2 hora 
en la carretera que d» Barbastro conduce á la montaña, se 
encuentran 2 ventas 1/2 hora una de ot ra , que son de parti
culares del pueblo que describimos; siendo aquel el único 
camino general que le atraviesa , porque los demás son de 
pueblo á pueblo en mediano estado. E l correo se recibe de 
Barbastro por un propio, prod. : t r igo, centeno, cebada, ave
na, guijas, judias, toda clase de legumbres y hortalizas, mu
cho y buen v i n o , bastante aceite, nueces, higos, brevas, 
ciruelas, manzanas y otras muchas frutas que constituyen 
una parte de riqueza del pueblo, con la advertencia deque 
nada se riega y es de las mejores frutas y mas abundantes de 
los pueblos de Aragón : cria de ganado lanar y cabrio; mu
cha caza de perdices, conejos. l iebres, tordas y diversidad 
de pájaros de paso. ind. : ademas de la esmerada y bien en
tendida agr icul tura; hay 2 sastres, 2 carpinteros y un alba-
ñi l . comercio: 2 tiendas de alimentos de primera necesidad, y 
la esporlacion de los frutos sobrantes, especialmente del vino 
que lo estraen los montañeses con grandes recuas durantes los 
meses de invierno, rom.. : 4 7 t c c , 291 a lm. r iqueza imp.: 
67,700 rs. CONTR.: 8,609 rs. 

HOZ (la): r iach. de la prov. de Valencia, que nace al O. de 
Zarra, part. jud. de Jarafuel, en la partida rural de su nom
bre casi al confín del térm. de Ayo ra ; corre hacia el N E . por 
un cauce profundo lamiendo las paredes de a q u t l l a v . ; se 
introduce en el térm. de Teresa en donde recibe las aguas del 
t. Ayora ó Reconque (V.) junto al molino llamado de la Par
ra , desde cuyo punto tuerce su dirección hacia el N . dejando 
á la izq. las v. de Jarafuel y Jalance por donde desagua en el 
r. Jucar. Su curso de unas 3 leg. es perenne, aunque de poco 
cauda l , y solo en tiempo de lluvias es bastante impetuoso, 
de modo que muchas veces corta al r. Jucar. Con sus agoas 
se fertilizan las huertas de Zarra, Teresa, Jarafuel y parle de 
Jalance, y se da movimiento á algunos molinos harineros y 
batanes: no se encuentra puente alguno, porque se puede va
dear por casi todas partes generalmente, y solo á la salida de 
Jarafuel páralos pueblos de la canal de Navarrésy otros ^e la 
ribera baja del Jucar, existía uno de obra y madera construido 
en el año 1815, el cual fué arrebatado por una grande avenida 
en 1833, sin que después se haya reedificado; cria algunos 
barbos, anguilas y truchas de poco peso. 

HOZ ( la) : sierra de la prov. de Granada, part. jud. de Is-
nallnz, térm. jur isd. de Modín. 

HOZ ( l a ) : r iach. en la prov. de Córdoba: tiene su naci
miento en las sierras de Priego y Bute , marcha en dirección 
al S. dividiendo los térm. de esta última v . y la de Iznajar, y 
se incorpora con el Genil en las inmediaciones de la ermita 
de su mismo nombre. Sus aguas fertilizan unas 30 huertas, y 
dan movímienio á 3 molinos harineros: prod. peces aunque 
no en mucha abundancia. 

HOZ (N t ra . S r a . de l a ) : santuario y cas con bospederia, en 
la prov. de Guadalajara, part. j ud . de Molina , térm. jur isd. 
de La Ventosa. 

HOZ ( N t r a . S r a . de los Ahgeles de l a ) : santuario en la 
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prov. de Segovia, part. jud . y lérm. jurisdicicnal de Sepúl-
veda. (V.) 

HOZ DE A B A J O : I. con ayunt. en la prov. de Soria (12 1/2 
leg.,1, part. jud. del Burgo de Osma(4), aud terr. y c. g. de 
Burgos (22), dióc. de Sigüenza (9). s i t . entre elevados cerros 
que le resguardan del embate fuerte de los vientos, goza de 
ci-isusanor tiene 28 casas, la do ayunt. , escuela de instruc
ción primaria bajo la dirección de un maestro, a l a vez sa
cristán y secretario de ayunt . , dotado por el primer cargo 
con 12 fan. de trigo; una ig l . parr. (San Miguel; servida por 
un cura y un sacristán, temí . : confina N. Carrascosa de Aba
jo; E. Caracena: S. H o z d e A r i b a . y O.Montejo: el ter reno 
fertilizado en parte por el r. Manzanares , es bastante quebra
do y de regular ca idad; comprende un monte de encina y 
roble, caminos: los que dirigen álos pueblos l imítrofes, todos 
de herradura y en mal estado por la escabrosidad del terreno. 
co r reo : se recibe y despacha en la adm. del Burgo, por el 
cartero de Caracena. p rod . : trigo común, centeno, cebada, 
avena, legumbres, frutas , leñas de combustible y yerbas de 
pasto con las que se mantiene ganado lanar, vacuno y las 
caballerías necesarias para la agr icul tura; hay caza de per
dices y conejos, pob l . : 28 v e c , 112 a lm. cap. imp. : 14,774 
rs. l o m r s . 

HOZ DE AB IADA( la ) : 1. en la prov. de Santander (15leg.), 
part. jud.de Reinosa(2), d i ó c , aud. terr. y c. g ; de Burgos 
(17), ayunt. de Marquesado de Argüeso, cuya capital es Espi
nil la ( i ) , s i t . parte del pueblo en una pequeña altura y el 
resto en llano; casi todo el año reinan los vientos del N . y O.; 
de vez en cuando los del N E . , E . y S . : el cl ima es frió por 
lo mucho que nieva en el invierno; es sin embargo sano, 
pues no se padecen mas enfermedades comunes que algunos 
catarros pulmonares, sin graves resultados. Tiene 26 casas, 
escuela de primeras letras durante C meses, con la dotación de 
250rs. áqueasisten 16 niños de ambos sexos; ig l . parr. (la 
Asunción de Ntra. Sra.) servida por 1 cura , cementerio en 
)arage venti lado; y una fuente en el centro de la pobl. cu-
úerta de piedra y con sus correspondientes caños de hierro, 

de cuyas buenas aguas se surten los vec. Confina N . y O. 
con territorio mancomunado de los pueblos de los ayunt. de 
Marquesado de Argüeso y Suso; E . V i l la r , y S. Ab iada : el 
tk rm. se estiende 1/2 leg. de N . áS . y 1 1/2 d e E . á O . El 
te r reno es de buena calidad , y le fertilizan las aguas de un 
arroyo que cruza la pobl. y se une á corta dist. con el r. Hi -
jar. Hay 2 montes cubiertos de roble llamados la dehesa y 
Tamarco, y varios prados naturales. Los caminos dirigen á 
los pueblos limítrofes y á Reinosa, en cuyo punto recibe la 
correspondencia, prod.: trigo, cebada, legumbres, patatas, 
l ino y pastos; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda, 
y caza de liebres y perdices, comercio: la mayor parte de los 
moradores se dedican al transporte de varios efectos á las 
Castillas, retornando trigo y harina para Reinosa. pobl . : 18 
v e c , 80 alm. con t r . : con el ayuntamiento. 

HOZ D E AÑERO: 1. en la prov. de Santander (2 leg.), part. 
jud.deEntrambas-agua3( l /2) , aud. terr. y c. g. de Burgos 
(25), ayunt. de Ribamontan al Monte, cuyas reuniones son en 
el pueblo que nos ocupa, s i t . al N . y parte mas baja de 
u n hermoso valle: su cl ima es templado y húmedo; sus en
fermedades mas comunes alguna terciana. Tiene 120 casas 
esparcidas por el térm.,2 palacios, propiedad délos señores 
Cagigales, de piedra sillería y hermosa arquitectura; escuela 
de primeras letras á que asisten de 40 á 50 niños; ig l . parr. 
(la Virgen de Agosto) servida por 3 curas patrimoniales; 7 
ermitas (San Pantaleon, San Lorenzo, Sta Jul iana, San Roque, 
la Magdalena, San José y Ntra. Sra . del Camino); y buenas 
aguas potables. Confina N . y E . varios montes; S. Añero, y 
O. Vi l laverde; entre el indicado Añero y el pueblo que des
cribimos hay varias minas de carbón de piedra; una de ellas 
que se presenta con un espesor de 18 pulgadas ha sido de
nunciada y se cree empieze pronto á beneficiarse. E l te r reno 
es de buena calidad, participa de monte y l lano; estele fer
til izan las aguas de un arroyo que bajadel monte deLlusa y se 
une con el r. de San Juan, después de impulsar las ruedas de 
3 molinos harineros; y aquel con los nombres de San Juan de 
Valdecobos, el inJicado Llusa y Laguera, están cubiertos de ro
ble , encina, castaños y otros arbustos. Hay una dehesa real 
poblada de robles, y varios prados naturales. Sobre el mencio
nado arroyo se yen 4 puentes , dos de piedra de un solo ojo 
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cada uno, y los otros dos de madera, conocidos por los nom
bres de Barcenillas, la Serna , San Panlaleon y el Rebin. Los 
caminos son locales: recibe la correspondencia de Entrambas-
aguas, los lunes, jueves y sábados, prod. : m a i z , patatas, 
legumbres, v ino, chacolí y hor lal iza, en cantidad insuficiente 
para el consumo de lo» v e c , que se surten de lo que falta del 
mercado de Oznayo, es abundante en frutas y castañas ; cria 
ganado vacuno, yeguar, lanar y de cerda , y alguna caza, y 
pesca, ind. : los molinos enunciados; hay algunos canteros, 
carpinteros, cuberos y campaneros; estos últimos emigran 
todos los veranos á egercer su oficio por las demás prov. 
del reino, pob l . : 117 v e c , 546 a lm. con t r . : con el ayunta
miento. 

HOZ D E ARRIBA : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (13 
leg.), part. jud . del Burgo debsma (4), aud. terr. y c. g. do 
Burgos (22), dióc. de Sigüenza (9). s i t . en el llano de un valle 
entre ásperas colinas que forman como una hoz , le combaten 
principalmente los vientos N . y S. y goza de clima saLO : tie
ne 36 casas, la de ayunt . , escuela de instrucción primaria 
frecuentada por 40 alumnos de ambos sexos, á cargo de un 
maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt. dotado con 
40 fan.de trigo; una ig l . parr. (San Juan de Adanta.) servida 
por un teniente cura y un sacristán; el cemeterio se halla en 
posición que no perjudica á la salud del vecindario, y conti
gua al mismo hay una ermita (Ntra. Sra. del Prado); fuera 
déla pob l . , pero muy cerca de las casas, y se encuentra una 
fuente de esquisitas aguas que provee á los vecinos para be
ber y demás necesidades domesticas, té rm. confina N . Hoz 
de Abajo y Quintanas Rubias de Arr iba; E . Caracena ; S. Va l -
derroman y Carrascosa de Ar r iba , y O. Montejo; dentro de 
él se encuentran los despoblados de Aldea Gutiérrez, Alde-
huela, Jurdiel , el Pedreque, San Juan de Adanta y Ticrmas: 
el te r reno que participa de montuoso y llano , es de regular 
calidad, le baña e l r . Manzanares; hacia la parte del S. ctrea 
del pueblo, hay un monte encinar de 50 fan. de cabida y al 
SO. dos de 400 fan. poblados de encina y enebro, caminos: 
los que dirigen álos pueblos limítrofes, todos de herradura 
y en mal estado, cor reo : se recibe y despacha en la adm. 
del Burgo pore lba l i jero de Caracena. p r o d . : trigo bueno, 
centeno, cebada, avena, garbanzos, lentejas, yeros, guijas, 
patatas, guindas, cerezas, peras de varias clases, buenas 
manzanas, leñas de combustible, carboneo y yerbas de pasto, 
con las que se mantiene ganado lanar, vacuno , mular y as
nal; abunda la caza de perdices y conejos, ind. : la agrícola y 
un molino harinero, comercio: esportacion del sobrante de 
frutos, algún ganado y lana, é importación de los art. de con
sumo, pobl . : 39 v e c , 152 a lm. cap. imp.: 23,156 rs. presu
puesto municipal: 1,500 se cubre con los fondos de propios y 
reparto vecinal. 

HOZ DE ARRIBA : 1. con ayunt. en la prov. , d ióc . , aud . 
terr y c. g. de Burgos (14 leg.), part. j ud . de Sedaño (5). s i t . 
entre dos cuestas que le dominan , donde reina con especiali
dad el viento N . ; su cl ima es f r ío , y las enfermedades mas 
comunes son los constipados y tercianas. Tiene 28 casas in
clusa la consistorial, una fuente dentro de la pobl. y una ig l . 
parr., matriz (San Juan) , servida por un cura párroco , de 
presentación del Duque de Frías, y un sacristán. Confina el 
té rm. N . Pradi l la; E. Mun¡lla;;S. Cubillos del Roxo, y O. Son-
cil lo. E l te r reno es de buena calidad, atravesándolo un r ia
chuelo poco caudaloso, denominado Trifon , que nace á dist. 
de 1/4 de leg., el cual baña varios pueblos, y después de una 
leg. de curso, va á desaguar en el Ebro; hay también diferen
tes montes poblados de encinas y robles, caminos: los vecina
les: y la correspondencia se recibe de Sencillo por peatón, 
los lunes y viernes , saliendo los martes y sábados, prod. : 
t r igo, cebada, avena y legumbres; ganado lanar; caza de 
perdices en abundancia, palomas y l iebres; y pesca de esqui
sitas truchas, ind. : la agrícola, pobl . : 15 v e c , 56 a lm. cap. 
prod. : 213,500 rs. imp.: 19,873. 

HOZ D E H U E C A R ó de C U E N C A : vega en la prov. , part. 
jud. y térm. jur isd. de Cuenca, s i t . al E . y á corta dist. de la 
c. entre dos montañas de mucha elevación, formadas de enor
mes rocas calizas, en cuyas grietas se ven arraigadas corpu
lentas nogueras , muchas higueras y parras : las faldas de es
tas montañas y en especial de la que se halla á la der. del r. 

i Httecar, está en forma de escalera, en cuyos tramos hay infi-
i nidad de huertos , llamados hocinos : el mencionado r. corre 
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por entre estas dos montañas, regando las fértiles huertas que 
á su der. é izq. se ha l lan , y el tortuoso curso que l leva , va 
riando á cada paso de dirección , hace, que desde cualquier 
punto que se mire su corriente se perciba la figura de una hoz. 
Tiene en su estension, que es de una l eg . , varias casas , algu
nas de bonila conslruccion que sirven de habitación á los 

•hortelanos y de descanso á los que pasean por este hermoso 
sitio, que sin duda es el mas delicioso y pintoresco de toda la 
prov. i ' rod.: toda clase de hortaliza Je esquisita calidad, para 
surtido de la c. y de algunos pueblos, y bastante ciruela, 
uvas y otras frutas. 

HOZ DE J A C A : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca ( t i 
leg.), parí. jud . y dióc. de Jaca(5), aud. terr. y c. g. de Za
ragoza (2í) s i t . sobre un monteé inmediato á un arroyo con 
cl ima ventilado, combatido de todos los vientos y se padecen 
catarros. Tiene- 22 casas de 10 varas de altura , que forman 
dos calles mal empedradas y una pequeña plaza , casa consis
torial , escuela de primera educación , frecuentada por 18 
alumnos y dotada con 360 rs. ; ig l . parr. {Los Santos Reyes), 
servida por un cura que se provee en concurso general, ce 
menterio sit. en parage ventilado ; y para el abasto del ve
cindario hay dos fuentes inmediatas á la pobl. de aguas bas
tante saludables. Confina el term. N . con Pueyo y Panticosa; 
E. y S . Hieocas, y O. rio Gallego. E l tekrkno es muy quebra
do, flojo, pedreeoso y árido ; sin que se riegue mas que algu
nos huertos porun barranco que le atraviesa: llama particular 
mente laaUncion una grande y elevada peña que se halla 
en la inmediación del 1. I.os caminos son locales en mal 
estado: el correo se recibe ilc Jaca dos veces á la semana y 
se despacha en los mismos periodos, reou. centeno y algunas 
hortalizas y legumbris: cria de ganado lanar, cabrio, vacuno, 
molar y caballar, y caza de perdices y conejos.ind.': ademas 
de la agricultura hay un molino harinero, pobl . : l o v e c , 
100 almas, c o n t r . : 5,101 r s . ; 22mrs . 

HOZ D E MARRÓN, ó MARRÓN solo, según algunos: 1. en 
la prov. y dióc. de Santander (6 leg. ) , part. jud. de Laredo 
(2), aun. terr. y c. g. de Rurgos (20), ayunt. de su mismo 
nombre compuesto ademas del pueblo deUdal la. Está srr. en 
la falda de un monlemuy elevado , reinan los vientos d d N . 
en invierno, y los del N E . y S. en el verano; su clima es tem 
piado en todas estaciones , aunque no constante en periodos 
largos, llueve con frecuencia, y rara vez nieva ; sus enferme
dades mas comunes son reumas , dolores de costado , pulmo
nías y alguna calenlura. Tiene 100 casas dislribuidas en 3 
barrios principales, que son Bosquemado, Hoz y Marrón; y 2 
ig l . parr. (San Pedro Apóstol, y la Purificación de N l ra . 
Sra.), servidas por sus respectivos curas ; la de San Pedro es 
la principal, y se halla en el barrio de la Hoz , contigua á la 
casa de ayunt.; la de la Purificación que se reputa como ayu
da de la primera, fué ermita del Sto. Cristo de la Buena-guia, 
hasta el año de 1571, que se erigió en parr . , y se encuentra 
en el barrio de Marrón. Hay un sacluario capaz para 3,000 
períonas, dedicado á Ntra. Sra. Bien-aparecida , de sólida y 
hermosa construcción: tiene 130 pies de largo, 30 de ancho y 
59 de alto, desde el pavimento hasta la bóveda ; celébrase su 
festividad el 15 de setiembre, dia en que concurren sobre 
30,000 personas de diferentes puntos. Dos fundaciones piado
sas existen en este pueblo, legadas por D. Juan Madrazo , na
tural de él y vec. de la Habana ; la una consiste en 300 duca
dos de dote anuales, á cada una de las 12 doncellas mas po
bres del 1., y la otra de igual cantidad sirve de dotación al 
maestro de primeras letras, que en el dia contará unos i o 
alumnos. Confina el té rm. N. Carasa; E . Cereceda y Ampue-
ro; S. Rasincs y Udalla , y O. Padiérniga , San Rartolomé de 
los Montes y valle de Ruesga. E l ter reno es de buena calidad, 
y le fertilizan las aguas del r. Marrón, abundante en salmo
nes, truchas, anguilas, otrospeces de esquisito gusto y nutrias, 
y la pesca de salmones de los pozos respectivos á la jur isd. 
de este pueblo, se remata anualmente en favor del mayor 
postor; en el año 45 valió 11 ,ooo rs., é igual cantidad á la co
lindante v. de Ampuero, por ser el r. común y divisorio á 
ambas jurisdicciones; también se remata dicha pesca, aunque 
en menor escala, en los demás pueblos sit. á las márg. de este 
r., cuales son. Cereceda, Udalla, Rasines , Jibaja , Ramales y 
valle de Ruesga, pero después de San Juan, porque antes im
piden la pesca sus soberbias corrientes y avenidas. Hay una 
mina de carbón dé p iedra, sin csplotar, por falta de fondos; 
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una venta pública, y una barca de pasages sobre e l dicho r. 
L a parle de monte está cubierta de rob le , encinas, hayas, 
castaños, avellanos y otros arbustos, y en la parte llana se 
ven nogales, todo género de- frutas y hasta olivos, naranjos y 
limoneros. La naturaleza del terreno se incHna á la prod. del 
maíz, si bien se da en él toda especie de semillas, frutas como 
queda indicado, y buenos pastos: cria ganado vacuno, lanar, 
cabrio y caballar , caza de liebres y varias aves , y la pesca 
de que se ha hecho mérito, ind. : 3 molinos harineros, 2 fáb. 
de martinete y una de curtidos , movidas por las aguas del 
mencionado Marrón: hasta el año 1805 hubo 36 fraguas , en 
que se construían palanquetas, y otros litiles de marina, en
tre ellos áncoras de 95 y mas qq. que se embarcaban en la 
rambla de la misma fáb., y de las que existen aun mas de 60: 
en dicha época se titulaba Real Sitio de Marrón, porque eran 
administradas las fáb. por el Gobierno: tenía su comandancia 
subalterna de marina , compuesta de un comandante , un 
contador, oficiales respectivos y una escolta de tropa : trabaja
ban en ellas mas de 500 operarios: la propiedad en aquella épo
ca era|del Sr . conde de Isla Fernandez; en el dia es de varios 
particulares. Hay ademas de los enunciados, un molino de cua-
tro|ruedas en el sitio llamado Coterillo. comeiu;io : seimport in 
los granos que faltan para el consumo , y se estrae el salmón, 
leñas y varios artefactos. Tiene concesión real para celebrar 
feria en los tres primeros dias del mes de mayo, 18, 19 y 20 
de junio, y el 21 de setiembre, po r l . : de todo el ayunt., 110 
v e c , 560 alm. cap., prod. é imp. (V. el art. de part. jud.) 
con t r . : 4,383 rs. 22 mrs. E l presupuesto municipal asciende 
á 1,000 ducados cubiertos del fondo de propios. 

HOZ DE M E N A : I. en la prov., aud. terr. y c. g. de Rurgos 
(20 leg.), dióc. de Santander (13), part. jud. de Vi l larcayo 
(5), y ayunt. titulado del valle de Mena (1/2): s i t . á la falda 
de un monte, desde donde se descubre la mas hermosa parte 
de dicho val le; el clima es benigno, aunque húmedo en el in
vierno; reinan todos los vientos, y las enfermedades mas co
munes son constipados, catarros y pulmonías. Tiene 7 casas, 
una fuente de buenas aguas extramuros , una ig l . parr. (SaH 
Martin) servida por un cura párroco y un sacristán, y una 
ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción en los afueras 
también del pueblo. Confina el tf.rm. N . Taranro y Campil lo; 
E . con el primero, y S. y O. Concejero. E l terreno es de pr i 
mera, segunda y tercera calidad, habiendo un pequeño arro
yo que, desprendiéndose del monte , á cuya falda se halla la 
pob l . , .cruza esta, no tiene puente a lguno; al N . se en
cuentra un monte denominado Ocejo , muy poblado de enci
nas , con algunos robles y castaños, en el cual existe una 
minado plomo argentífero , que está registrada por una so
ciedad titulada del Valle de Mena ; sus prod. son cortos, no 
tanto quizá por la escasez del mineral , como por la mala d i 
rección, caminos: los que dirigen á Concejero, Taranco, Cam
pillo y Burceña , los cuales son de carretería y se hallan en 
mal estado, cor reos : la correspondencia se recibe de V i l la r -
cayo por balijero los lunes, jueves y sábados, y sale viernes, 
martes y domingos, prod.: trigo, maíz, patatas, alubias , ha
bas, algunos garbanzos, hortalizas y frutas ; cria ganado va
cuno, yeguar y de cerda; y caza de perdices, liebres , codor
nices, zorros y garduños, ind. ; la agrícola, poní,.: 8 v e c . , 3C 
almas. * 

HOZ DE VALD1VIELSO: 1. en la p rov . , d ióc. , aud- terr. y 
c. g . de Burgos (12 leg. ) , part. jud. de Vi l larcayo (3 1 )2), y 
ayunt. titulado de la merind. de Valdivielso (2): s i t . al pie 
de una cuesta denominada Tesla, donde le combate princi
palmente el viento N . ; su clima es bueno y las enfermedades 
mas comunes son constipados, hidropesías y alguna que otra 
pulmonía. Tiene unas 20 casas con un palacio construido en 
el siglo V i l ; una escuela de primeras letras frecuentada por 
15 alumnos de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 
15 fan. de t r igo; 2 fuentes dentro de la pobl. y varias en el 
térm., todas de escelenlcs aguas; una ig l . parr. (Slos. Corne-
lio y Cipriano) servida por un cura párroco y un sacristán; y 
dos ermitas (Stra. Sra. de las Heras y San Roque), ambas en 
el térm. , la primera entre la citada cuesta y el pueb lo , y la 
otraal S. de este. Confina N . Tártales; E . Panizares; S. Con
dado y O. Val Hermosa. E l te r reno es arcilloso con mezcla 
de greda, arenoso y en algunos puntos calcáreo; cruza p or él 
el r. Ebro que nace en las inmediaciones de Reinosa, sobre 
el cual hay diferentes pontones de madera ; al N . y E. se en-
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cuentran montos poblados de varios arbustos y algunas enci
nas, caminos: los de servidumbre en mediano estado, corbeos: 
la correspondencia se recibe de Vi l larcayo por los mismos 
interesados, y llega y sale los lunes, prod. : manzanas , uvas, 
y toda clase de cereales; ganado vacuno ; caza de perdices y 
algún jabal í , y pesca de truchas , barbos, anguilas y peces. 
inu. : la agrícola y un molino barinero bastante regular. 
roBL. : t3vec, , 49a lm .CAP. prod. : 428,400 rs. imp.: 41,313' 

HOZ D E L R E Y : deh. en la prov. y part. jud . de Cuenca, 
lérm. jurísd. de Palomera. 

HOZ DE L A V IEJA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Te
ruel (16 leg.) , part. jud . de Segura (1) , aud. terr. , dióc. y 
c. g. de Zaragoza (13;: s i t . en terreno bastante despejado con 
libre vculílacion y cl ima sano. Se compone de unas 90 casas, 
entre ellas la del ayunt. y otra destinada á pósito ; tiene una 
fuente de agradables formas y de muy buenas aguas; ígl . 
parr. de una sola nave , con to altares; la advocación es üe 
Ntra. Sra . délas Nieves , servida por un cura de concurso y 
provisión ordinaria, y un cementerio que en nada perjudica 
la salud pública. E l té rm. coniina al N . con los de la Josa y 
Maleas; E. Obon; S. Peñarroya y Peña del C id , y O. Armíllas 
y Segura ; en él se encuentran'varias fuentes y una ermita 
como á 1/4 de leg. de la pobl. E l te r reno en su mayor par
te es l lano, y se riegan algunos trozos de tierra con las aguas 
de los referidos manantiales. Los caminos conducen á los 
pueblos inmediatos en regular estado. La correspondencia 
se recibe de la cab. del part. por peatón, prod. : unas 4,000 
fan. de trigo, 6,000 de centeno , 1,000 de cebada, 300 cánta
ros de v ino, zumaque , azafrán, alguna seda , m i e l , frutas y 
hortalizas ; cr ia ganado lanar y algún cabr io , y hay caza de 
conejos , perdices y liebres, pob l . : 87 v e c , 35ü a lm. r iqueza 
imp.. ;)3,3i5 rs. 

H O Z A L L A : 1. en la prov., d i ó c , aud. terr. y c. g. de Bur
gos (18 leg.), part. j ud . de Vil larcayo (7) , y ayunt. titulado 
de la Junta de San Martin (1/2): s i t . al frente de la peña l la
mada de Orduña, y dominado por la parle meridional por un 
peñasco que linda con el valle de Vuldegovia (prov. de A la-
va) ; los vientos que reinan son los del N . y O. , y las enfer
medades mas comunes los catarros y fiebres mucosas. Tiene 
8 casas; dos fuentes de buenas aguas, una dentro déla pobl. 
y olra en el térm.; una ig l . parr. (Sta. Ma i ia Magdalena) ser
vida por un cura párroco y un sacristán, y un cementerio in
mediato á la misma. Confina el tébm. N . Aos t r i ; E. Villalba 
de L o s a ; S . Basavé ( prov. de Álava), y O. Mambliga. E l 
te r reno es de ínfima cal idad, y á la parte meridional se en
cuentra un monte denominado el Toyo que solamente cria 
pinos de mala clase, caminos : el que dirige desde la Rioja á 
la montaña de Santander, el cual se halla en el peor estado. 
correos : la correspondencia se recibe unas veces de Orduña 
(Vizcaya) y otras por el balijero de Berberana, no siendo fijos 
los dias en que llega y sale. prod. : t r igo, cebada, yeros y 
avena,- ganado lanar churro, y caza de perdices y codornices. 
ind. : la agrícola, pobl . : 4 v e c , 15 a lm. cap. prod.. 85,206 rs. 
imp.: 7,459. 

HOZÜELA: desp.cn la prov. de Falenc ia , part. jud . de 
Saldaña y térm. jur isd. de lo^pueblosdeVil labasta, Valheno-
so. Valles y Vega de Doña Oluiipa; s i t . en un valle bastante 
profundo, poco fértil y muy frío: su estension esde3/4 de leg., 
confinando con los pueblos mencionados , los cuales tienen el 
aprovechamiento de pastos y leña: en lo mas profundo del 
valle se halla una fuente llamada Fuentegeta , con la que se 
riegan los prados y sirve de abrevadero á los ganados. 

H U A N D U R R A G A : cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, 
part. jud . de Durango, térm. de Ceanur i . 

H U A R T E : v . con ayunt . en el valle de Egües en la prov. 
y c. g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 leg . ; , 
part. j u d . d e A o i z (4). s i t . al pie del monte llamado San M i 
guel de Miravalles , dominando una pequeña l lanada, y en 
la oril la Ae\ r. A l í o A r g a ; cl ima venl i lado, por combalirle 
todos los vientos, principalmenle el N O . , y apenas se cono
cen enfermedades. Cuenta 81 casas, de las cuales, las dos 
terceras partes son de miserable construcción , forman tres 
calles irregulares y empedradas, y una p laza, en cuyo cen
tro se halla un pozo; casa consistorial con cárcel, 2 escuelas, 
una de mnos frecuentada por 80 alumnos y dotada con 20 du
cados navarros , casa y las retribuciones de los discípulos; 
Otra de niñas, a que concurren 4 0 , y por asignación cuenta 
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con 60 duros , casa y retribuciones de las alumnas ; ambas 
dotaciones son procedentes de los fondos i úblicos y de 1 pia 
fundación instituida con este objeto; a l as maestrías de esta 
v . se bailan incorporados los 1. de Olaz y Gorraíz , que con
tr ibuyen con 12 y 7 robos de trigo , partíbles por mitad en
tre el maestro y la maestra. La ig l . parr. (San Juan Evange- , 
lista y San Esteban), está servida por un vicario de entrada 
y de provisión de la v . , y 2 beneficiados, de los cuales uno 
es organista; antiguamente hubo otra ig l . s i l . al estremo del 
pueblo, de la que solo se conservan las paredes maestras y 
sirve de cementerio. En la cima de la altura de San Miguel, 
se encuentra una ermita derruida que durante la guerra civ i l 
sirvió de fuerte : el vecindario se surte del agua del r. y de 
las de una fuente que dicen vulgarmente ser mineral. Confi
na el té rm. N . Ár le la y Ol loqu i ; E. Egües y Gorraíz ; S. Olaz 
y Bur lada, y O. Vi l laba, comprendiendo en su circunferen
cia un cas. llamado Olazchipí y un molino harinero E l te r 
reno es de mediana calidad, secano y de regadío, distinguién
dose la altura de San Migue l , que se halla plantada de-viñe
do en su mayor parte , y lo restante de robles ; hay algunas 
canteras de piedra de construcción; fertiliza parle conside 
rabie de este terreno el r. A l ío-Arga que tiene tres puen
tes para su paso; también existe otro puente sobre un arro
yo que desciende del valle de Egües, y deposita su cau
dal en el anterior, caminos : el de Aoiz y F ranc ia , el pr i 
mero en bueno y el segundo en mal estado, pbod : t r igo, ce
bada , habas , vino y toda clase de hortalizas ; principalmen
te cebollas : cria de ganado caballar , de cerda y mular: caza 
de perdices , codornices y liebres : pesca de truchas i angui
las y barbos, ind. : ademas de la agricultura , hay 3 molinos 
harineros, comercio : la imporlacion de vino de la ribera y 
algunas tiendas de artículos de primera necesidad, cerería y 
confitería; se celebra una feria por mediados de setiembre; 
cuyo tráfico consiste especialmente en la venta de ganados 
de cerda, p o b l . : 109 v e c , 600 a lm. Riqueza : con el valle. 
E l presupuesto mumcipal asciende á 14,000 r s . , y se cubre 
con los fondos do propios y arbitrios. 

En 1223 el ob. de Pamplona, D. Remiro, puso á merced del 
rey D. Sancho el Fuer te , esta v. con su cast. , por los muitos 
bienes, ct por muitas mercedes, que flclesles (decía el ob. al 
rey) et que tenemos que faredes á la iglesia de Pamp lona . 
En 1423 el rey D. Carlos HI libertó á Huarte, perpetuamente, 
de ayudas y cuarteles, aunque fuese para casamiento de in
fantes ó infantas, ó para cualquier otro caso, en remuneración 
de haber cedido el pueblo al rey un molino llamado Valucrro-
t a , que antes había pertenecidío al ob. de Pamplona y lo ad
quirió por cambio dicho pueblo. Huarte fué hecho buena v., 
con asiento en cortes en 1665, por 16,000 rs. que dio para la 
guerra. 

H U A R T E - A R A Q U 1 L : v. con ayunt. en el valle de Araqu i l , 
prov. y c. g. de Navarra, aud. ter r . , dióc. y part. jud. de 
Pamplona (5 leg.). s i t . en una hermosa y férti l vega, domi
nada por N . por la famosa montaña de A ra la r ; clima tem
plado y húmedo, pero sano, combatido por los vientos E . y 
N E . Tiene 200 casas distribuidas en 3 calles y 2 plazuelas; 
casa municipal con posada, cárcel y escuela , a que concur
ren 60 alumnos de ambos sexos , cuyo maestro percibe de 
dotación 2,000 rs.,- íg l . parr. (San Juan; , que es curato de se
gundo ascenso y se baila servida por un vicario , 3 beneficia
dos de provisión de S. M. y del claustro de Pamplona en sus 
meses , y por un sacristán presbítero : hay 3 ermitas y la ba
sílica do San Miguel de Excelsis, sit. en el espresado monte 
deAra l . i r , llamado también de San Miguel por esta causa; 
es muy conocida en el país y la sirve un ministro , cuyo pa
trono es el chantre, dignidad de Pamplona. Para beber y de -
mas usos domésticos, hay dentro de la pobl. una fuente y S 
en el té rm. ; y para recreo de los vec. un paseo con buenos 
árboles. E l t é rm . se estiende una hora de N . á S . , y 1/2 do 
E . á O . , y confina N . la montaña de Aralar ; E . Irañeta ; S. 
valle de Érgoyena, y O. Arruazu : dentro de esta círcuufe-
reacía existieron los ant. 1. de Arguindoaín , Echave. Aquí-
regu i , Mcndicoa , Epelloa , Ursegui y otros. E l te r reno es 
de buena cal idad, férti l y abundante en aguas; corre próxi 
mo á la v . el r. A r a q u i l , en el cual desagua un arroyo que 
baja de la montaña : el monte cria robles , encinas , hayas y 
varios arbustos; los ganados de la v. pastan en el de Andía 
que está al S . ; no faltan sotos arbolados , ni buenas dehesas. 
caminos: atraviesa la carretera de Pamplona á Vi tor ia , co r -
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beo: se recibe de estas dos últ imas ciudades, prod. : t r igo, 
ma i z , habas, lino bueno y abuiulante , legumbres, otros 
menuzales y frutas; cria ganado vacuno , lanar , de cerda y 
cabal lar , caza de perdices, liebres , palomas, jabalíes y lo
bos, y pesca de truchas, anguilas y barbos, i nd . : ademas 
de la agricultura , un molino harinero con dos muelas, co
mercio ; esportacion de cereales y ganados, ó importación de 
vino , aceite y toda clase de géneros, pobl.: 12t vec . , 575 al
mas, r iqueza: 323,687 rs. E l presiiplesto municipal asciende á 
40,000 rs. , y se cubre con los productos de propios y arbi
trios, y el déficit por reparto vecinal. 

H is to r ia . Los hab. de esta pobl. y ralle aparecieron men
cionados en Plinio con el nombre de Aroselilanos, entre los que 
acudieron á ventilar sus pleitos al conv. jurídico de Zaragoza. 
Era mansión del Itinerario romano con el nombre de Aracel i . 
Habiéndose despoblado la dio nuevo principio el rey D. Car
los 11 en el año 1359. E l infante D. L u i s , su hermano , gober
nador del re ino, descando dar fin á las obras comenzaüas por 
el rey, para la seguridad y tranquilidad de los pueblos, y que 
\a puebla de la v. de Huar t de va l de Áragu i l fuest breve-
mcnlu cavada y l lena de h a b . , mandó que las v . y a ld. de 
Muzti l lano, Arguindoain y otras, con todos sus hab. de ellas, 
entrasen en la dicha puebla de l luart, y que ninguno quedase 
en ellas. Como la mayor parte de las pechas y las capillas y 
diezmos de las v. agregadas, correspondían á la chanti ia de la 
ig l . de Pamplona, y en su representación á la ig l . de San Marz 
(hoy Zamarza al pie de la montaña de San Miguel), cerca de la 
v. de l luar t , perteneciente tambiin á la chantr ia, deseando 
conciliar estos derechos.se convino el infante con el chantre do 
Pamplona , en que á este le quedase la ig l . de San Marz con 
sus casas, viñas, molinos y oíros varios bienes; una plaza para 
fabricar casa ; los pastos, madera y leña del monte de Muzti
l lano: el derecho de pastos y aguas en los otros montes y térm. 
aplicados á la v. de Huart: las bustalizas que la chantria tenia 
en San Miguel de Celsi: la caballería de verama, tasada en 30 
l ibras, y las diezmas, oblaciones y los demás derechos parro
quiales en la n u e v ^ . , quedando todos los demás tributos, 
pechas, eras, casas yrieredades de l luart, y sus térm. agrega
dos, para el rey. E l o b . , que intervino con el cabildo en este 
arreglo, se reservó el derecho de instituir vicario perpetuo en 
Huart á presentación del chantre y de 2 racioneros. Eu 1362 
D. Carlos 11 l ibertó, para siempre, á los hab. déla v . de Huar-
te-Araquil de la pecha llamada fonsadera, que importaba 28 l i
bras, 4 sueldos y 3 dineros al año. En 1461 el rey de Castilla 
vino con su ejército sobre Huarte-Araqui l , cuyos hab. se de
fendieron valerosamente. E l rey D. Juan 11, en premio de ello, 
la hizo buena v . , y á sus hab. francos y ruanos y aforados 
al fuero general: que tuviese asiento en corles inmediato al de 
Tafal la; que tuviese también ale. y preboste, el primero trie
nal y el segundo perpetuo : que hubiese el mercado que dis 
fruta el miércoles de cada semana, con las libertades que el de 
Estella , y la feria anual por espacio de 12 d ias , comenzando 
el 1." de diciembre. En 1484 el pueblo de Huarte-Araquil se 
incendió todo , inclusa la i g l . de que no quedaron sino las 
cuatro paredes. 

I l LB I l iRNA : r. en la prov. de Burgos , se lorma de dos 
arroyuelos que nacen en un vallecito titulado de Sta. María 
en el térm. jur isd. de Quintanilla Sobresierra (part jud de 
Sedaño), y se reúnen á corto trecho del pueblo de Hui j iema, 
cuyo nombre toma y conserva, hasta que después de 3 leg. 
decurso, se incorpora con el Arlanzon en el térm. de Vi l ia-
lonquejar , habiendo antes bañado a San Mart n de Hubierna, 
Hub iema , Quinlana-Ortuño, Soto-Palacios, Vi l lanueva de 
Rio Hubierna , Vivar del Cid y otros; en cada uno de estos 
pueblos que baña, hay sobre él pontones de madera cons 
truidos por los respectivos vecinos; cría muchos cangrejos y 
algunos peces pequeños. 

H U B I E R N A : I. con ayunt. en la p rov . , part. jud . , d i ó c , 
and. terr. y c. g . de Burgos (3 leg.). s i t . al N . de esta c. do
minado de peñascos por los puntos N . y E . ; reinan todos los 
vientos, y el cl ima es destemplado y propenso á constipados 
y tercianas. Cuenta 60 casas esparcidas sin o rden , con una 
consUtorial que sirvo también de cárcel; un castibo muy an
tiguo y arruinado , construido sobre peña v iva, cuyo edificio 
es propio del duque de l l i jar ; escuela de primeras letras con
currida por 40 niños, y dolada con 29 fan. de trigo ; muchas 
fuentes de buenas aguas en el té rm. ; 2 ig l . parr. (San Juan 
Bautista y San Martin), aquella en el I, y esta en el barrio de 
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su nombre, habiendo en cada una para el servicio del culto 
un cura parr. y un sacristán; ambas tienen su cementerio res
pect ivo, el de la primera al N . , y el de la segunda al E . ; 11-
nalraente, por esta parte y á dist. de medio cuarlo de leg. de 
la pobl., se encuentra una ermita dedicada á Nt ra . Sra . de 
Montes Claros. Confina el t é rm. N . Gredi l la ; E. Pcñahorada; 
S. Quintana-ortuño, y O. Sautibañez de Zarzaguda; com
prende el citado barrio que consta de 18 casas, á cuyas inme
diaciones por el lado N . existen varias cuevas de estraordina-
ria concavidad , que se comunican unas á otras, pudiendo ca
ber entre todas 4,000 cabezas de ganado lanar, ignorándose 
la total longitud de una de aquellas por impedir el paso algu
nos pozos que hay en ella , los cuales , aunque en verano no 
están llenos de agua como en inv ie rno , son sin embargo in
transitables : al N . del térm., según se dice , hubo en un al io 
una pobl. llamada la Polera; y esto parece confirmado por las 
monedas y otros efectos de oro y plata que se han encontra
do en dicho sit io. E l t e r reno en general es de mediana cal i
dad , con un prado á 1/2 leg. al S . , denominado Cepi l lo , do 
20 fan. de estension , y 2 arroyos, que naciendo en el térm. 
jur isd. de Quintanilla Sobresierra (part. de Sedaño), se reú
nen á corto trecho del pueblo y forman un r. que toma el 
nombre de Hubierna, cuya denominación conserva hasta que 
después de 3 leg. de curso se incorpora con el Arlanzon en 
el térm. de Villalonquejar , hallándose sobre él durante dicho 
curso, diferentes pontones de madera, caminos: ademas de los 
vecinales hay el Real , titulado de Peñas-Pardas que conduce á 
Santander, co r reos : la correspondencia se recibe de Burgos. 
p rod. : trigo, cebada, titos y lentejas; ganado lanar churro; ca
za de liebres y perdices ; y pesca de truchas, barbos y angui
las, ind. : la agrícola y 3 molinos harineros do poco mérito. 
pobl . : 80 vecinos, 299 almas, cap. prod. : 1.305,200 rs. imp.: 
132,504. E l presupuesto municipal asciende á 1,000 rs. , y se 
cubre por reparto vecinal. 

HUBIERNA (San M a r t i n de) : barr. en la prov. y part. 
j ud . de Burgos, térm. jur isd. de Hub ierna. (V.) 

HÜCLE: alq. en la prov. de A lmer ía , part. j ud . y térm. 
jur isd. de Sorbas. 

H U E B R A : r. en la prov. de Salamanca, part. j ud . de Se
queros. Recibe las primeras aguas en la tierra de Va ldob la , 
de las fuentes á que dan origen los montes de Castro, y do 
varios arroyuelos que bajan de Iñigo , Terrones, Narros y 
pueblos inmediatos, mas no toma el nombre que lleva sino 
un poco antes de entrar en el térm. de Moraleja de Huebra, 
donde ya se presenta aplayado y do alguna consideración; 
pasa al S. de Coca de Huebra, y desciende por entre la Torre 
de Velayos y Carrascalejo de Huebra á A n a y a , en cuyo pun
to se le unen varios arroyos , siendo el principal el de la Re • 
donda, que nace en Avi l i l la de la S ie r ra ; por este punto so le 
pasa por un puente que en lo ant. era famoso, no quedándo
le en el día sino algunos machos, sobre los cuales se han pues
to vigas y tablas; dejando á Anaya á la der., sube por Galle
gos , Agust inez, Buenabarba , Oteruelo y Don Andrés á San 
Muñoz, de cuyo térm. cruza al part. de Ciudad-Rodrigo en di
rección N E . ; pasa por entre Mercadiilo y Castillejo do Huebra, 
ambos del térm. de Muñoz, y cambiando de curso hacia el N . 
sube basta confrontar por cerca de Huerta de Monzalvi los del 
part. de Ledestna, en cuyo punto se le une el r. M a l i l l a al 
que le han ronlluido antes el F ranco y el de la M a z a ; inc l i 
nándose desdo Monzalvi los al E . , sigue por el part. de C iu 
dad-Rodrigo , dejando á la izq. a Aldeadávila do Revil la has
ta llegar á Vi l igudino; corre por las inmediaciones del Cubo 
de Don Sancho, y deslizándose por entre Huero é Iluerino 
llega al térm. de Villares de Yeltes ; sigue después por la a lq. 
de Pedro de Alvarado en donde lo entra la rivera do O lea , y 
á poco el Huebra se precipita en el Yolles por el punto llama
do Puente de Yecla. Todo el torr. por donde corro este r. es 
sumamente montuoso , por lo que sus aguas apenas se apro
vechan en el riego de las tierras colindantes. En la Moral i la 
tiene un puente de piedra bastante alto con 5 ojos, el que he
mos dicho en A n a y a , y 2 empezados á construir , uno en 
Carrascalejo y otro en Buenabarba. Impulsa muy pocos ar
tefactos, mas el arroyo de la Redonda do que hemos hablado, 
de movimiento á 17 molinos harineros y 2 batanes. 

HUEBBO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almería 
(5 1/2 leg.), part. jud . de Sorbas (3) , aud. terr. y c. g. de 
Granada (20,;. s i t . en medio de la pendiente meridional de 
Sierra A lhami l la , desde donde se descubre no solo su peque-



256 IIUE 
ña y vistosa vega, sino que también la v . de N i ja r , la mayor 
parle de su estenso campo, y por algunos puntos el mar y los 
buques que lo cruzan ; es bien ventilado no obstante de ha
llarse rodeado por el N . , E . y O. de montes que le dominan; 
goza de clima templado, siendo las pulmonías y reumas las 
enfermedades que con mas frecuencia se padecen. Tiene 150 
casas de un solo piso , angostas , muy mal obradas y de peor 
gusto en su distribución inlerior; varia» calles casi todas pen
dientes ; una plaza contigua á la ig l . ; escuela de primeras le
tras concurrida por 15 niños, y dotada con la retribución de 
estos y una parle de los fondos municipales; casa consistorial 
y cárce l ; una fuente á un estremo de la citada plaza y al S. 
del pueblo, la cual brota al pie de un elevado risco de piedra 
v i v a , cuyas aguas delgadas y escelenles, reunidas á las de 
una grande balsaque bay cont igua, son bástanles los mas de 
los años para regar la mencionada vega y porción de la de 
Ni jar ; y dan impulso a 28 molinos harineros que hay en el 
espacio que media entre el I. que se describe y dicha v. de 
N i j a r ; ig l . parr. con su cementerio al lado , dedicada á Ntra. 
Sra. del Rosario, y servida por un cura rector de entrada y 
de patronato rea l , un teniente de cura amovible por el or
dinar io, y un sacristán denombramienlo del mismo ordina
r io ; finalmente, al SO. de la pobl. y como á 500 varas de 
distancia, se encuentra un alio cerro corlado por 3 desús 
costados, teniendo por el otro, que es el del N . , diferentes ca
bezos que sobresalen ; en él existen las ruinas de un casi, que 
por tradición se supone árabe. Confina elTéRM. N . Turril las 
y Tabernas; E. Lucainena y Sorbas; S. Nijar y el mar Me
diterráneo , y O. Almena y V ia to r ; comprende dentro de su 
circunferencia, quesera de unas 8 leg. , muchas cortijadas, 
siendo las principales la Gallarda, Albercoque, Matanza, Chi-
r i r i , Noreta y Manjorte ; al O. distante una leg., se encuen
tra el sitio donde estuvo el ant. pueblo de l l i nox , notándose 
todavía los cimientos de las casas y parte de las paredes de 
lo que se cree fué igl , habiendo próximo á esta un risco de 
figura circular y bástanle elevado, que únicamente permite 
la subida por un solo punto , y esto á consecuencia de la an
tigua obra que al efecto se h i zo , y se supone sirvió de cas
tillo ó fortificación en tiempo de los árabes; al S. de esle ris
co hay porción de minas plomizas, y á su pie una fuente 
muy abundante . á 1 1/2 leg. O. de la pobl. se encuentran 
también los restos de otro ant. pueblo conocido con el nom
bre de Tarbal , conservándose gran parte de los muros de su 
ig l . ; y tanto en esle desp. como en el anterior se descubren 
sepulcros formados con lajas. E l te r reno es desigual y que
brado con muchos cerros , entre los cuales llaman principal
mente la atención el de C u l a l a v i , el de la Higuera , el de las 
Minas y el de los Tiestos , llamado asi por los muchos que de 
vidriado fino antiguo se encuentran en su cima : los 3 prime 
ros abundan en minas, siendo argentíferas las de Culalavi y 
plomizas las de los otros Jos : casi la mitad del terreno es in-
cu l l o , sin embargo de ser en gran parle susceptible de cul
tivo , y el restante es todo de secano, á escepcion de unas 
200 fan. que son de regadío ; hay mult i tud de pequeños arro
yos , cuyas corrientes se dirigen todas al campo de Ni jar, 
fertilizando con sus aguas los bancales que se hallan á sus 
márgenes, caminos: todos son locales y de herradura , me
nos el que conduce á Ni jar , que es carretero, co r reo : la cor 
respondencia se recibe de Almeria los miércoles y sábados. 
prod. : trigo , cebada , centeno , maiz, garbanzos, vino , mi
nerales argentíferos y plomizos , abundantes pastos y espar
to, ind. : la agrícola , 28 molinos harineros ; buenos tegidos 
de lino y lana y alguna arriería, comercio: el de los alcoholes, 
granos y esparto, po r l . : 252 v e c , l .OIOalm. cap. imp. 86,443 
reales, co í í t r . : el t3'53 por 100 de esta riqueza. E l presu
puesto municipal asciende á 3,877 rs. , y se cubre con el pro
ducto de propios y reparto vecinal. 

HÜEGAR: r. en la prov. y parí. jud . de Cuenca ; nace á 1/2 
leg. escasa del Palomera en el sitio llamado la Hoz, sigue por 
los Molinos de papel, riega las hermosas huertas que se ha
llan en sus márgenes, y pasando por entre la c. de Cuenca y 
sus arrabales se incorpora al J u c a r á la salida de la pobla
ción : en su curso, que es de 2 leg. de E. á O., tiene varios 
puentes insigniticanles hasta llegar á la c , donde tiene el 
magnilico de San f>ablo, y otros 3 que ponen en comunica
ción las calles de la c. con las de los arrabales. En sus márge
nes hay muchas huertas, que son las que forman l a Hoz de su 
nombre o de Cuenca. (V.) 
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H U E C A S ; v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo ( i 

leg.), part. jud . de Torr i jos( l ) , aud. terr. de Madrid (11), c. 
g. de Castilla la Nueva, s i t . en el pequeño declive de una co
l ina, á cuyo pie pasa un arroyo; gi za de cl ima templado, y 
se padecen fiebres inlermilentes : Tiene 94 casas, de las que 
16 son grandes, de 2 pisos, y las restantes pequeñas, de uno 
solo y de tierra, formando calles irregulares y 2 plazuelas: 
hay 1 escuela de primeras lelras, dolada con 1,550 rs. de los 
fondos públicos, y ademas la relribucion de los 30 niños que 
concurren; 1 ermita titulada de Sta. Eufemia, en el centro del 
pueblo, en buen estado, y en los afueras al N . en un gran cer
ro aislado la ig l . parr., dedicada á San Juan Baul is la, con cu
rato de 2." ascenso y provisión ordinaria: el edificio se halla 
en medio de una esplanada cercada de parapeto, que presenta 
el aspecto de un casi. ; es de una sola nave con 72 pies de 
long., 28 de lat. y 46 de altura; á su inmediación se halla el 
cementerio. Se surle de aguas potables en una abundante 
fuente pública, sit. en uno de los eslremos. Confina el t í r m . 
por N . con el de Noves; E. Fuensalida; S. Torrijos, y O. Bar -
ciena, á dist. de 1/2 leg. próximamente por lodos los puntos, 
y comprende 2,300 fan. de lierra labrantía, 48 de prados, 
20,000 cepas de viña, 1,500 olivos y el resktde pastos y eria
les; le baña el arroyuelo que hemos referido, á cuyas márg. 
hay 2 pequeñas alamedas. E l ter reno es llano y de mediana 
calidad. Los caminos vecinales y transitables para carruages 
en tiempo seco. E l correo se recibe en la caja de Fuensalída 
por balijero 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, algar
robas, garbanzos, vino y aceite; se mantiene ganado lanar, 
de cerda para el consumo y 8 pares de muías y 12 de bueyes 
para la labor, p o r l . ; 100 v e c , 4 2 5 alm. cap.prod. : 1.114,532 
reales, imp. : 28,423. con t r . : ron inclusión de culto y clero 
10,978. presupuesto munic ipal : 9,000, del que se pagan 
1,825 al secretario por su dotación, y se cubren los 6,640 
con producios de propios, y el resto por repartimiento ve
cinal. 

HUECIJA: v . con ayunt. en la prov. de Almeria (4 leg.), 
part. jud. de Canjayar, (2 1/2), d i óc , aud. lerr. y e . g. de 
Granada (20). s i t . á la falda de un cerro<É|amado de la Cruz 
y á la entrada de un raudaloso ar ro jo , oonde está resguarda
da de los vientos S. y O. , gozando de clima sano, aunque pro
penso á enfermedades reumáticas. Tiene 220 casas, que for
man cuerpo de población, todas de regular a l iara y de 2 pi
sos, con buena dislribucion inlerior ; 2 plazas de mediana d i 
mensión y de figura cuadrilonga la una y cuadrada la olra; 
1 pósito cuyos fondos consisten en dinero y trigo; escuela de 
primeras letras, frecuenlada por 44 alumnos, bajo la direc
ción de un maestro, dolado con 440 rs., los cuales paga el 
ayunt. de los producios de propios; I fuente de escelenles 
aguas, conducidas á ella por medio de cañería; ig l . parr. de 
segundo ascenso (la Encarnación), servida por 1 cura propio, 
1 sacristán y 2 acólitos, y teniendo por ayuda de parroquia 
la ig l . del estinguido convento de A g s t i n o s descalzos, y final
mente, 1 cementerio extramuros bien ventilado, y que en ma
nera alguna perjudica la salud pública. Confina el t é rm. N . , 
E. y S.'Terqué; E. Alícun, y O. Illar. El ter reno participa de 
monte y llano, y es muy poco productivo: los montes son de 
una elevación estraordínaria, y se las conoce con los nombres 
de Cerro de la Cruz, de Alamos y de Fuente Ordeño, los cua 
les forman coi dil lera, caminos: hay uno de ruedas ó carrete
ro que dirige á Fonton, y los demás de herradura para Gra
nada, A meria y otros puntos; y la correspondencia se recibe 
de esta úl t ima población, prod.: trigo, maiz , cebada, aceile, 
vino y hortalizas, de todo en muy corta cantidad, no siendo 
suíicienle para el consumo; cria ganado, aunque también en 
pequeño número, ind. : la agrícola: celébrase anualmente una 
feria que da principio en 28 de «goslo, y concluye en 4 de se
tiembre, vendiéndose en ella ganado mular, asnal, vacuno y 
de cerda; lelas de lana, lencería, seda , algodón y alguna 
quincalla, po r l . : 274 v e c , 1,027 a lm. cap. imp.: 123,114. 
con t r . : el 13'53 por 100 de este cap. El presupuesto munici
pa l asciende á 5,000 rs. , y se cubre con los producios de pro
pios v arbitrios, y el déficil que resulla por reparto vecinal. 

HUECO D E L ZACATINEJO: cortijo en la prov. de Albace
te, part. jud. deYesle, térm. jur isd. de Letur. 

HUECOS DE BAÑARES: casas quinterías reunidas eu la 
prov. de Jaén, part. jud . y térm. de Segura de la Sierra. 

H U E C H A : r. que nace en las faldas del Moncayo, térm. de 
A n o n e n l a p r o v . d e Zaragoza, part. jud . de Tarazona. Se 
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forma en su origen de varios afluentes ó arroyuelos que se 
reúnen luego en un solo cauce, pasando por las inmediacio
nes de dicho Añon, cuyo pueblo queda á la i z q . : corre en d i 
rección del N E . por entre el lamoso monast. de Veruela y A l 
calá de Moncayo, recibiendo anles por la izq . un barranco 
que baja de Litago ; queda también Vera á la izq. , y serpen
teando por algunos munies. se sale del parí, de Tarazona pa-
ra iiuroiiucirse en el de Borja por enlre Bulbuinte y Ambel , 
donde toma el agua de las fuentes del pr imero, deja á la der. 
á Ribas y á la izq. á tlalejan, desde donde se dirige á la c. de 
Borja , cuyas paredes meridionales baña, y en cuyo lénn. 
se lorman 3 arrojos llamados Sorban, Lucíian y MarfoadoD, 
lus cuales rinden sus aguas al Huecha. Desde Borja, dando 
siempre revueltas, pero sin perder su dirección hacia el N E . , 
corre dejando á la der. á los pueblos de A inzon , Bureta, A l -
beiite y Ganarul; á la izq. Albela, Migal lon y Agón ; cruza 
por entre Fréscauo y Bisimbre, el santuario de N l ra . Sra . del 
Puy de Francia y Mallen, lus dos primeros á la izq., los oíros' 
á la der., desde donde se dirige á Cortes de Navarra, part. 
de Tudela, cuyo pueblo queda á la izq. , desaguando luego en 
el canal imperial de Aragón por frente de Nov i l las , aunque 
antes lo hacia en el Ebro. Su curso sera de unas 7 leg. ; pro
porciona riego á hermosas huertas hasta llegar á Bisimbre, 
desde donde su cauce queda rom|detaments seco fuera de los 
tiempos ile l luvias, y da movimiento á aigunos molinos hari 
ucros en Borja, Bureta, Alberite, Magallon y otros pueblos. 
En esle últ imo se encui-iitia un puenle de ladrillo con la ba-
r.-.n l i l la de piedra; en Borja le hay de tablones, y en estos úl
timos aíioi se lia proyectado uno de piedra sillería en la car-
relera que va de Mallen á Tudela, cuyo presupuesto asciende 
á 3,000 duros. 

H U E C H A S E C A : 1. considera,do como barrio de Ainzon en 
la prov., aud. ttrr., c. g. y dióc. de Zaragoza (11), parí. jud . 
de Borja l 1/3>. s i t . en una pequeña altura, á la der. del r. 
Huecha ; se halla poco defendido de los vientos. Su CUMA es 
saludable. Tiene sobre 10 Casas, entre las que sobresale la del 
Sr . territorial ; ig l . parr. (San José], fundada en 1792, ser
vida por 1 cura de presentación particular, y l cementerio 
fuera del pueblo. Los vec. se surten de las asnas que bajan en 
las avenidas de un barranco llamado do Val de Peri l lo. Care
ce de TBBN. jur isd. propio por corresponder al general de 
Ainzon, á cuya v. está unido; sin embargo, el que pertenece 
al Sr. del pueblo, y cull ivan sus moradores se e»tenderá so
bre 1/2 leg.. y confina por N . y O. con el de A inzon; S. Fuen 
de Jalón, y E. Burela. En su radio se encuentran ilos grandes 
estanques, en los que se recogen algunas aguas para riegos, 
abrevar y lavar. El TBKRSSO es bastante llano y de meiliana 
calidad: se cull ivan sobre 400 yugadas. Los caminos son lo
cales y regulares. ;•.! coniiEo se recibe en Ai i izon. puon. toda 
clase de granos, abundante vino, algnn aceite, legumbres y 
pocas verduras; mamiene sobre 400 cab. de ganado lanar , y 
liav caza de conejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola y 1 
molino de aceile construido en 1841. rom,.: 16 v e c , 75 aím. 
biíiceza y cont r . : con Ainzon (V.) El fundidor de Huechaseca 
fué D. José Peres, vec. de A inzon, quien medíanle cédula 
real obtuvo privilegio para hacer monte redondo y acotar una 
grande porción de tierra del monte propio de Ainzon, y en 
virtud de ella fundó el I. En el dia pertenece á D. Juau Anto
nio Milagro , nielo de aquel. 

H U E C I l A R E S (i.osj: corlijos en la prov. y part. jud . de 
Almería, lénn. jur isd. deSanlafé de Mondujar . 

H U E G U A G A ; cas. en la prov. de Vizca}a, part. jud. de Du-
rango, térm. de Ydlaro . 
_ H U E L : I. con aynnt. en la prov. de Huesca, part. Jud. de 

Benabarre. (V. Gui-x) 
HÜÉLAGA : I. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (12 leg.). part. jud. y dióc. de Coria (2), c. g. de Estre-
madura (Badajoz 26) : s i t . sobre una pequeña colina en una 
cima espaciosa y llana que se prolonga bastante por N . y O. , 
es de cl ima templado , reinan los vientos N . y algunas veces 
el E. y O . , y se padecen intermitentes: tiene 27 casas mali-
simas sin calles regulares ni empedrado : hay casa de ayunt. 
la cual sirve de cárcel, pósito y escuela , la cual no tiene mas 
dotación que la retribución de los niños que concuren ; ig l . 
parr. dedicada á San Pedro Advincula , con curato de entra
da y provisión ordinaria; y en losafueras una fuente de que 
se surte el vecindario y los arroyos Palana y Galapagar, que í 
rodean al pueblo. Confina el t é rm. por N . con el de Perales; 
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E. Ca lzad i l la ; S. Casas de Don Gómez; O. Moraleja , esten
diéndose 3 / i leg. de N . á S . , 1 1/4 de E . á O. y comprende 
2,300 fan. de tierra de labor dividida en suertes para los bar 
hechos ; la deh. 1 amada Carrascal al N . de 1,000 fan. , la de
nominada Cigüfña y Cumbre, de 200 , cuyas deh. le fueron 
agregadas por la Junla de Sesmos de Coria al tiempo de su di
solución : le baña el rio Arrago de N . á SO. y los 2 arroyos 
ci lados, que se unen á corta d is l . del pueblo y después en
tran en el espresado r. El te r reno es montuoso, elaro y l lano: 
la parte montuosa la componen cord. que son prolongación 
de la que sube de Casas de Don Gómez, que van desapare
ciendo en este punto y son por lo lauto de poca elevación y 
aspereza : los llanos son mas dilatados y dan la principal cua
lidad al terreno , el cual es flojo , de miga y de secano. Los 
caminos vecinales: el cor reo se recibe en Coria por los mis
mos interesados, prod.: t r igo, centeno, garbanzos; se man
tiene ganado de cerda, vacuno, lanar , cabrío y de carga, y 
se cria caza menuda y alguna pesca, podl . : 30 v e c , 164 a l 
mas CAP. prod.: 300,300 rs. imp.: 15,015. CONTR.: 1,352 rs. 
15 mrs. puesl i ' lesto municipal 2,000, del que se pagan 800 al 
secrelario por su dotación, y se cubre con el fondo de propios 
y repartimiento vecinal. 

11UELAGO: v. en la prov. de Granada, part. jud . de Gua-
dix (V . Gcelago). 

H C E L A G O ('cas. de) en la prov. de A lmer ía , part. j ud . 
de l'iirchena y térm. jur isd. de Serón. 

H U E L A M O : v. con ayunt. en la prov. de Cuenca (12 leg.), 
part. jud. ile Cañete (5), aud. terr. de Albacete (24), c. g. de 
Casulla la Nueva (Madrid 36). dióc. de Albarracin (11): s i t . 
al eslremo N E . de la prov. en la falda de una gran sierra y 
en la ribera del r. Júcar, con libre venlilacion , clima frió y 
sano. Tiene 120 casas de mala construcción , formando calles 
irregulares y de mal piso : una igl . parr. bajo la advocación 
de N l r a . Sra . de la Asunción , servida por un cura de entra
da y su provisión en lite pendiente enlre el diocesano y el 
vizconde de Huerta , un sacristán sacerdote, capellán de áni
mas, y un auxil iar lego , ademas hay una ermita en la herre
ría denominada de los Chorros. Confina el té rm. con los de 
Frías. Valdemeca , Uña, Majada v Tragacete: su te r reno 
es muy qu>-brado y solo se cullíva la mi lad, y la olra está po-
b'ada de [unos maderables y otros arbuslos ; pasa por él el r. 
Júcn r , incorporándosele en su lérm. 3 r. llamados Valdeme
ca , Trngacele y Herrero que prestándole si saguas le hacen 
de consideración : los caminos son locales y muy malos por 
lo escabroso, prod..- trigo', cebada .avena y algunas legum
bres , hav ganado lanar , cabrío y algún vacuno ; caza de co
nejos, liebres, perdices, venados y corzos ; pesca de truchas, 
barbos y peces, i n d : la agrícola y una fáb. de hierro, comer
c i o : la venta de maderas, hierro y sobrante de productos 
agrícolas , y la importación de aceite, v i r io, arroz, bacalao 
y otros géneros, por l . : 118 vec. . 469 a!m. cap. phod.: 
1.201,500 rs. imp.: 63,075: el presupuesto municipal ascien
de á 3,454 rs. y se cubre con el producto de los propios y 
otros arbitrios. 

IIÜELDE ó G U E L D E : 1. en la prov. y dióc. de León (11 le
guas), part. jnd. de Biaño (I), aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid , kyunt. de Salomón, s i t . en un llano junio al r. Esla ; su 
cl ima es bástanle sano. Tiene unas 27 casas ; ig l . parr. (La 
Asunción de N l ra . Sra.) servida por un cura de ingreso v l i 
bre colación; una ermita titulada San Roque, y otra dedica
da áSan Miguel, s i l . entre térm. de esle pueblo y el de flor
eadas; y buenas aguas potables. Confina N . Riaño ; E. el 
mencionado Ilorcada-s S Sal lo, y O. Primayas. E l te r reno 
es de mediana v mala calidad. Ademas de Ioscaminos loca
les cuenta el de" Valdehuron. Hay montes de mata ba ja , y 
pastos, pp.on.. tr igo, centeno y legumbres ; cria ganados, al
guna caza y pesca de varios peces, ind. : el cor'e de maderas 
que venden en tierra de Campos, pobl . : 25 v e c . , 104 almas. 
con t r . : con el ayunlamiento. 

H U E L G A : cort. en la prov. de Granada , part. j ud . de Is-
nalloz , térm. jur isd. de Mocl in. 

H U E L G A : cas. en la prov. de Jaén, part. j ud . de Andujar, 
lérm. jurisd. de Villanueva de la Reina. 

H U E L G A : ald. en la prov. de Oviedo,ayunt . de Vi l lavicio-
sa y felig. de Sta. Maria Hozadas. (V.) 

HUELGA (la): cortijada en la prov. de Almería, part. jud . 
y lérm. jur isd. de Sorbas : tiene una ermita dedicada á San 
Agust ín; la cual sirve de ayuda de parr. de la de Sorba»; 
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H U E L G A S (las) : 1. en la p r o v . , part. j u d . , ayun t . , d i ó c , 

a u j . torr. y c. g. de Burgos (1/4 de leg.) : s i t . en l l ano , al O. 
de dicha c. é inmediato al r. Ar lanzon; el c l im* es inconstan
te; reina principalmente el viento N . , y las enfermedades mas 
comunes son los dolores reumáticos. Tiene 60 casas ; una es
cuela de primeras letras concurrida por 40 niños y dotada 
con 26 fan. de tr igo; 2 fuentes en el interior de la p o b l . , de 
escelentcs aguas ; el real y famoso monast. titulado también 
délas Huelgas; una i g l . parr. (Sta. Maria la Mayor) servida 
por un cura párroco y un sacristán; y por ú l t imo otra i g l . 
pequeña (San Antonio Abad) que sirve de ayuda de parr. Con
fina el t é rm. N . Burgos; E. Sarracín ; S. Vil lagonzalo y O. 
V i l la lv i l la . E l te r reno es de primera calidad , y le cruza el 
espresado r., el cual se sangra por un cauce destinado para 
l levar el aaua á diferentes molinos, y por medio de él puede 
regarse toda la campiña; á una leg. del pueblo se encuentra 
un monte bien poblado, denominado de la Abadesa, caminos: 
los que dirigen á Burgos, Valladolid y Mad r i d , todos en muy 
mal estado, coréeos : la correspondencia se recibe de Burgos 
por balijero, entrando y saliendo diariamente, proo.: trigo, ce
bada legumbres y mucha hortaliza; cria ganado, especialmen
te lanar, ind. : la agrícola y algunos molinos harineros, pob l . : 
49 v e c , 183alm. cap. phoo..- 846,620 rs. imp.: 80,752. con t r . 
32,032 rs. 23 mrs. 

H U E L M A : part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de Jaén, 
aud. terr. y c. g. de Granada; compuesto de 7 v . , 2 1. y 2 
a ld. y estas de infinidad de cortijos que forman 9 ayunt., cu 
yas dist. de las pobl. entre sí á la cab. del part., cap. de prov., 
aud. terr. y la cor te, ge espresan en la siguiente escala: 
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Se halla s i t . al estremo meridional de la prov. por donde 
l inda con la de Granada .combat ido indistintamente de los 
vientos del S. y O., con cl ima regularmente sano, y disfru
tando de una atmósfera despejada y serena: sus confines por 
el N . sou el part. jud. de Jaén y el de la Mancha-Real ; E . el 
de , r l a ; S. el de Isnalloz (en la prov. de Granada), y O. 
el de A'cala la Real , y se estiende de N . á S . 10 leg. y 2 1/2 
de E. a O. E l terreno por lo general es sumamente quebrado 
y de mala calidad; dividido por iusignificantes montanas que 
ma» bien son pequeñas cortadura» montuosas, y solo es a l -
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go notable por su elevación la sierra denominada Maglna ó 
de Huelma, en la que se crian con abundancia escelentes p i 
nos, buenos para la construcción, pero por lo difícil que se 
hace su estraccion son casi inúti les, ademas de estas maderas 
que se crian en sus faldas , nacen algunos robles y encinas, 
muchas sabinas y también enebros. En las inmediaciones de 
la cap. y por todo su térm. se encuentran teñidos los terrenos 
por los óxidos de hierro en sus diferentes grados de oxidación; 
y es muy frecuente encontrar por sus caminos y veredas, 
muchas piedras de piritas de hierro ó bien sulfuro de hierro, 
hallándose igualmeute l i t ios empedrados de la misma mate
ria , asi como varios pozos que en su tiempo han servido para 
la estraccion de este minera l : en el parage de las Pilatas exis
ten minas de lápiz plomo (grafito), que á pesar de la mucha 
abundancia que contienen de esta clase de mineral, están sin 
esplotar, no siendo cstrañasdel todo en ciertos puntos del 
territorio algunas que otras cristalizaciones de cuarzo. Entre 
los r. que corren por este part. es el principal el Albuñel, que 
nace en el térm. de Cambi l en un sitio que tiene su mismo 
nombre; corre en dirección de S. á N . y á 1/2 leg. de su na
cimiento hace una inf lexión, y empieza á caminar hacia el 
E. corriendo asi una leg. hasta que en el parage llamado la 
N o v i a , se le reúne el de Oviedo ó Camb i l : este nace en el tér
mino de la Mata-Vegid en el part. de Jaén, y corre de S . á O . , 
entra en el térm. de Cambil y en tocando á la pobl. se le junta 
el r. V i l lanueva, que viene caminando de N . á S. hasta su 
reunión con el Oviedo en donde pierden su nombre, toman
do el de r. C a m b i l , y juntos atraviesan la pobl. de esta deno
minación; siguiendo después el mismo curso van á unirse al 
Albuñel en el si l io que digimos antoriormente de la Nov ia : 
juntos asi todos 3 continúan con la misma dirección S E . que 
antes llevaba el A lbuñe l , hasta que en un punto llamado Jun
ta de los ríos, se incorpora al de Arenas que tiene su origen 
en Puerta de Arenas, y viene corriendo de S . á N . hasta que 
engrosado aquí con los 3 referidos , entra á poco en el térm. 
de Pegalajar, part. de Mancha-Real. E l rio Janduli l la que se 
forma de la reunión de diferentes arroyuelos á corta dist. de 
la cap. del par t . , corre en dirección de S. á E . , engrosándo
se en su curso con las aguas del manantial llamado Gualíjar, 
que tiene su origen al píe de la sierra mencionada de Magina 
y va de N . á S . hasta que por el sitio denominado Molino-al
ti l lo , penetra en la corriente del Janduli l la á 1/2 leg. hacia 
el N . ; en la misma sierra nace el r. Polera que sigue la mar
cha del anterior, perdiéndose luego en las aguas del espresa
do Jandul i l la. No son verdaderamente de una importancia 
considerable los beneficios que reportan al terreno todos es
tos ríos que corren por el par t . , asi como el infinito número 
de fuentes de aguas potables; sin embargo, todos se apro
vechan para riego, para lo cual construyen los natarales pre
sas de madera , ramage y t ierra: en el de Albuñel se encuen
tran 5 molinos harineros y sobre el Cambil existe un puente 
de construcción árabe y ele un solo o jo, para el tránsito de 
un barrio á otro, encontrándose también á sus márgenes tres 
molinos harineros, y uno aceitero á que proporcionan movi
miento las aguas de este r.; y por fin el r. Polera hasta que 
se reúne al Jandul i l la , riega una porción de tierras y huertas 
llamadas también Polera, aprovechándose ademas sus aguas 
para hacer andar una fáb. de fundición de hierro que han 
construido al S. de la Moraleda. Los caminos son todos de 
travesía y herradura, que mas bien pueden calificarse de ma
las veredas; pero en el si l io llamado la Cerradura, fin del tér
mino de Pelagajar y donde empieza el de Carche l , entra la 
carretera de Madr id á Granada sobre la que se encuentran 
desde este punto hasta la Puerta de Arenas en el térm. de 
Campil lo de Arena, 4 ventas con los nombres de Moiriña, 
Junta de los ríos. Puerta de Arenas y la de Barajas, térm. de 
Noalejo. prod. : las de este país no obstante que como dijimos 
el terreno es de mala cal idad, sonde cereales, v i n o , aceite 
con abundancia y toda especie de ganados asi mayor como 
menor; poca caza y pesca de truchas y otros peces en los r. 
de que hemos hablado, ind. : ningún género de ella se encuen
tra en este pais si esceptuamos la agrícola como pr incipal , y 
que es la ocupación de casi todos los hab. de esfe par t . , y 
aquellos oficios mas indispensables á las necesidades de la 
vida ; hay también varios molinos harineros y de aceite, una 
fáb. de fundición de hierro de que dejamos hecho mér i to ; y 
en Cabra del Sto. Cristo varios telares de hilo y cáñamo, y la 
elaboración del esparto. E l comercio fe reduce á algunas tien-
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HÜBLMAi v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaeu (6 

l e g o , arclpfestazgo de Baeza part. j ud . de su nombre, and. 
terr. y c. g. de Granada ( U ) : se halla s i t . en el declive 
de la nerra de Magina entre ásperas montañas, formando dos 
barrios con bástame pendiente de uno á otro : la dominan con 
frecuencia los vientos del O. y S . y algunas veces el E . ; su 
cuma es frió y propenso á oftalmías, calenturas catarrales, 
gaslro-enteritis y oirás propiamente estacionales. Se compone 
la pobl. de ¿49 casas de regular construcción, y todas de 
yeso, distribuidas en 32 calles medianamente anchis pero de 
un empedrado desigual que las pone casi intransitables en 
tiempos de l l uv ias ; 3 piazas denominadas del Convento, que 
sirve para la venta de verduras y demás comestibles : la de la 
Iglesia y la Nueva ; casa de ayunt. con su correspondiente 
local para cárcel; escuela de primeras letras frecuentada por 
50 niños, de los cuales 30 pagan una retribución al maestro, 
que disfruta ademas de la asignación anual de 100 ducados; 
otra de n i i n s á q i e asisten 16 , denompehadapor una maestra 
que percibe 500 r s . , y amb.ts dotaciones se satisfacen de los 
fondos municipales; ig l . parr. bajo la advocación de La P u 
rísima Concepción , cu} o edificio es de hermosa arquitectu 
ra , todo él de piedra cantería , compuesto de 3 naves y con
tiene algunas pinturas de reconocido mér i to ; el curólo es de 
segundo ascenso y se halla servido por un cura párroco deno
minado P r io r , un teniente cura , 4 benefieíados, 3 sirvientes, 
un sacristán, un sochantre y un organista; la ig l . que fué del 
conv. de Agustinos sirve también para ayuda de pa r r . , y la 
coiislruccioii del templo es boni ta, con un tabernáculo en el 
altar mayor de bastante gusto, que gracias al celo del i lus
trado párroco y vecindario, se conserva en buen estado , no 
sucediendo lo mismo con el resto del editicio que está próxi 
mo á derruirse; existen ademas dentro de la pobl. 2 ermitas 
con los nombres de San Sebastian y Sta. A n a , hallándose la 
de San Marcos contigua á la v. Hay igualmente 4 fuentes si
tuadas, una con 2 caños en la plaza de la Iglesia l lamada 
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la sierra de Hueln ia y con especialidad las aguas de esta ü l t i ' 
ma , tan sumamente esquisitas, que se puede decir son de las 
mejores potables que existen , no solo en la prov. sino acaso 
en toda la nación; hay 4 lavaderos, de ios cuales el mejor es 
el conocido con el nombre de Chopo hacia el O., con una mag-
nílieaalberca de cantería, cuyo sobrante sirve para el riego 
de varios huertos que se encuentran dentro de la p o b l . , y 
algunas suertes de propios ; los otros 3 están en la fuente La 
Pena , en la de la Teja , y el cuarto en el venero de la Saccdi-
l la. Kl r. Janduli l la nace en el barranco de Toledo, y corrien
do hacía l í . , pasa por el puente de los Ahorcados, dentro del 
térm , y sigue bañándole hasta que penetra en el de la Solera; 
también nace un arroyo que l laman el Rio de Po le ra , en la 
sierra de l luelma , que lleva su curso hasta incorporarse al 
anterior por bajo de la Moraleda , donde pierde su nombre. 
E l t e r reno , parte de riego y parte de secano , es de mala ca
lidad , y á es^ epcion de las tierras de propíos llamadas el L l a 
no de la Salceda y del Lavadero , que son bastante producti
v a s , lo demás por lo común poco feraz, cruzado por varias 
sierras, entre las que se cuentan , la de l luelma ó Magina, 
cuya cúspide está siempre cuhierta de nieve que se deposila 
en diferentes pozos, hechos con objeto de recogerla y dar 
abasto á la pobl. en la estación de verano; la de Sanlerga, 
la de Cabeza Montuosa y la de las Animas, que todas ellas se 
encuentran pobladas de pinos, lentiscos, chaparros y encinas, 
y algunas deh. de pasto para los ganados: los caminos dirigen 
á Granada por el S . , y a Jaén por el S O . , todos de herradura 
y en mal estado: en el que conduceá Ubeda á 1/2 leg. de dist. 
de la v . , existe una venta llamada de las Huertas , que sirve 
de parada a los arrieros que pasan de Ubeda á Granada y Má
laga: recibe la correspondencia i!e la adm. de .laen por me
dio de un balijero que la lleva los lunes y jueves, y sale de 
la misma los domingos y miércoles, prou.: tr igo, cebada , ha
bas , garbanzos, lentejas, guijas , habichuelas , patatas , maíz, 
hortalizas y muchas frutas , entre las que se distinguen las 

del Caíí/oo, cuyas aguas sí bien sumamente frías, son de la i peras de invierno que son sumamente esquisitas y abundan-
mas inferior cal idad; otra en la plaza Nueva , otra en la del 
Convento , y la ú l t ima, conocida comunmente por la Fuente 
Seca, con un solo caño , en la calle L a r g a , de las cuales se 
surten lo* vec. para beber y demás usos domésticos, sirvién
dose también de otras del térm. de que hablaremos mas ade
lante; el cementerio público construido á la parte S . do la 
pobl. en el sitio denominado Peñón, es moderno y bien ven
tilado. Sobre una colina hacia el SO. que domina la p o b l . , se 
encuentra un cast. propiedad del Sr . duque de Alburquerque, 
que se reedificó en tiempo de los franceses y estuvo guarne
cido, pero que en la actualidad se está derruyendo, á pesar de 
que se deja conocer la escelente y sólida construcción de que 
participa. E l té rm. que se estiende 3 1/2 leg. en ambas dírec 
clones, confina por N , con Torres y Mata-Vegid (3 l e g ) ; E 

tes; cría ganado cabrio, lanar y de cerda, con el mular y va
cuno indispensable para la labranza ; hay caza de conejos, 
liebres, perdices y algunas cabras monteses: la principal i nü . 
de los hab. es la agrícola , ademas de la elaboración del es
parto, hay tt molinos harineros y 8 de aceite, 4 de estos 
dentro de la pobl. y 4 fuera; una fáb. de vidriado , 2 de teja 
y otras 2 de jabón blando. Él comercio consiste en la venta 
del sobrante de las principales p rod . , alguna seda que tam
bién se cria y 2 tiendas de abacería , donde se venden algunas 
ropas, pobl . : 820 vec. , 2 973 a lm. cap. prou. : S.303,029. i d . 
imiv; 354,248. CONTR.: 113,078 E l presupuesto municipal 
asciendeá 26,828 rs. , y se cubren 15,510 rs. con 16 mrs. de 
los fondos de propios , y el resto por reparto vecinal. 

Es l luelma pobl. ant. Poseyéndola moros en 1435, D. Fer-
Cabra del Slo. Cristo (3 ; ; S. Guardaortuna y Montegicar ¡2), nando Al varez de Toledo, trató de escalar durante la noche sus 
y O. Cambil (2): comprende dentro de su jur isd. el santuario 
de la Fuen santa, á 1/2 leg. de la pobl. , á la parte N . sobre 
el camino que dirige á .laen , con un ermitorio habitado por 
algunos emiílaños; es muy concurrida tanto de naturales co
mo forasteros, el primer dominga de mayo que se celebra la 
flt'SÍa principal , profesando suma veneración á la imagen 
que en ella se venera. En el sitio denominado Cabr i ta y P a 
l e ra hasta Cañada hermosa, hay 69 corli jos, la mayor parte 
de ellos pobres , pues solo culúvan algunas cuerdas de tierra 
de inferior ca l idad , de cuya circunslancia participan igual
mente otros 59 que desde el 1. nombrado Galicia hasla ei ar
robo de Gante por la parte ESE se encuentran esparcidos. 
Hay 3 canteras de p iedra, una de ellas en el punto llamado 
la Cantera , de la cual se sacan piedras para molino y oíros 
usos, y la piedra caliza es tan común que se baila en toda la 
pobl. : dislíngiiiéudose velas de hierro hasta en los mismos 
corrales de las casas, en el parage denominado las Piletas 
existen minas de lápiz-plomo que no se esplolan en la acluali- " tainiento. (V.) 

mural las: para ello convino hora con D. Pedro de Quiñones, 
Juan de Padilla , el ob. de Jaén y otros varios señores; pero 
nada consiguieron á pesar de sus grandes esfuerzos , sino fué 
sufrir un considerable descalabro. Por el valor é industria de 
D. Iñigo López de Mendoza fué tomada al año siguiente 1436; 
pero se perdió de nuevo, y la restauró D. Francisco Fernan
dez de la Cueva en 1455, con cuyo motivo le hizo el rey Enr i 
que IV merced de ella con título de condado. Hace por armas 
una muralla con 2 torreones, en medio de ellos una puerta j 
encima pendiente una llave en campo encarnado. 

HÜELMO: a lq. en la prov. de Salamanca, parí. jud. de 
V i l ignd ino, térm. jur isd. de Cipcrez (1/2 leg.); se encuentra 
s i t . en un valle dominado de alturas de poca elevación. E l 
terreno es de inferior calidad y le atraviesa un riach. que na
ce á 1/2 leg. entre el E . y O. y sigue su curso de S. á O. prod.: 
centeno, y sus pastos los aprovecha el ganado lan i r y va 
cuno que en dicho sitio apacenta. con t r . : con su ayun-

dad, pero que cuando se han trabajado han producido bastante 
mineral de esta clase: no son menos abundantes las de hier
ro que sehan esplotado en otra época, en el paraje, llamado 
tuesta ael Hierro , el cual ha servido de pábulo á la nueva 
laD. de este metal, construida en Oviedo sobre las ruinas del 
ant. edihcio conv. de San Basilio. La fuente de la P e n a , tiene 
su nacmiento fuera de la pobl. á dist. de 1 /4 de leg. y surte 
al vecindario, dirigiéndose sus aguas encañadas hasta pene
trar en la v . ; las de la Teja y Fosquilla brotan «n la falda de 

I IUELMOS; r. que nace en la prov. de Salamanca, part. 
jud. de Sequeros entre la alq. de Mora de la Sierra y Mal-
partida , del térm. jur isd. de Narros de Matalayegua. En su 
origen es un pequeño arroyo que tomándola dirección N E . 
por enlrclas alq. deCasasoü layCarneruelo, va enriqueciendo 
su caudal con las aguas de ol ios ramblizos que le alio v en hasta 
Vil lalba de los Llanos , part. jud. de Salamanca , eirdontle se 
presenta mas caudaloso; de aquí siguiendo con la misma 
inclinación del N E . , llega á Maza , eu donde pierde su ant. 
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nombre y loma el de este pueblo; continuando mas al N . se 
confunde i poco con el M a u l l a por mas abajo de la alq. de 
Linejo , del térm. jur isd. de Mali l la de los Caños. En su curso 
se aprovechan parte de sus aguas en el riego de algunos tro
zos de tierra , y en el invierno especialmente dan impulso á 
algunos molinos harineros; cria peces no muy grandes pero 
t i muy sabrosos. 

H U E L M O S : deh. en la prov. de díceres, parí. jud. y 
ténn. de Alcántara: s i t . I leg. al S. de la v . : tiene 150 Can. 
de labor, y mantiene igual número de cabezas de ganado 
lanar. 

H U E L M O S DE CAÑEDO: a lq. agregada al ayun l . de 
Valdunciel, en la prov. y parí. j ud . de Salamanca (4 leg.). 
Tiene 1,374 huebras de tierra , 3bí para t r igo, 500 para cen
teno, 100 para pastos, loo de monte alto de encina y 250 de 
roble bajo, con t r . con su a y u n l . 

HUELMOS Y C A S A S O L 1 L L A : alq. agregada al ayun l . de 
Carrascal del Obispo, en la prov. y parí. jud. de Salamanca 
(C leg.) : s i t . entre monte cubierto de encina , por cuyo lerr. 
pasa un arroyo que nace en Pena de Cabra, prod. : algún 
trijio y centeno , pastos y bellolas. c o n t r . con su ayun l . 

I1ÜELTA : cas. en la prov, de A l m e n a , part. jud . de Sor
bas y lerm. jur isd. de Sene?. 

I1UKLVA ; pequeña rivera que nace en la prov. de su nom
bre entre Fuente heridos y Cortalaior, part. jud. de Aracena. 
Corre al S E . en busca del Guadalquiv i r , atravesando el ar
recife que de Sevil la sale para Eslremadura, desembocando 
en aquel r. cerca del pueblo de La Algaba. No es de curso pe
renne pues en el eslió picnle s i s corrientes, mas en tiempo 
de l luvias su caudal se hace muy respetable. Tiene un peque
ño puente de obra en ténn. de Corle Concepción, reedificado 
á cosía de dicha v , la de Aracena y demás pueblos que se 
encuentran en sus inmediaciones : da paso dicho puente para 
la prov. de Esl remadura; hay olro mas pequeño desde Hino-
jalcs á Corla 'azor, y otro mayor que los anteriores en el ar
recife mencionado, s i l . enlre el Ronquillo y la venta de la 
Pajnroza: su reparación y demás obras corre á cargo del 
Gobierno. 

H U E L V A (provincia de): una de lasen que modernamente 
se ha subdivido el ant. reino de Sev i l la ; en lo civi l y adminis-
tralivo es de tercera clase; en lo judicial corresponde á laaud . 
lerr. de Sev i l ' a , y se divide en « part. que s o n , Ayamonle, 
Aracena, Huelva , La Pa lma , Moguer y Valveide del Cami
no , anles el Cerro de Andebalo , compuestos de 78 pueblos, 
que con igual número de ayun l . son los que liene la prov., 
ademas de 32 ald. que forman parle del lérm. municipal de 
las v. á que están agregadas: en lo militar coustituye una 
cnm. g. de las 4 en que está distribuido el lerr. de la c. g. de 
Sevil la ; en lo ecl. pertenece casi en su totalidad al arz. de 
aquel nombre , á escepcion de Carrion de los Céspedes que es 
de la abadía de Ol ivares, prov. de Sev i l la , (diócesis nnl l ius), 
y Arrovomoiinos y Cañaveral de León, que son parle del Prio
rato de León de la Orden de Santiago y vicaría de Sta. María 
de Tutlia : en lo marit. es prov. y part. de su mismo nombre, 
correspondiente al tercio naval de Sevil la en el departa
mento de Cádiz. Las (li.-t. que median enlre los pueblos que 
son cab. de part . , y las que hay deellos á laaud. lerr. , d i ó c , 
C. g. y la corle, se demuestra en el siguiente cuadro. 
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H U E L V A : v. cap. de prov. y. part. jud. 

A j ¡monte. 

Arícei ia. 

La Palma. 

Moguer. 

1« 

2 

8 

15 

100 

21 

16 

13 

25 

117 

15 

16 

14 

85 

16 

94 

14 

99 

Valverde del Camino. 

Sevil la.dióc. yaud. ter r . 

Madr id. 

14 

02 85 

Si tuación y c l ima. Esta prov. tiene la figura de un tr ián
gulo truncado por el N . cuya base es el Océano; el ángulo E . 
e» el limite que la separa de la de Sevi l la, y el O. forma por 

esta pártela frontera de Por'.ugal; las leg. cuadradas que con
tiene, aunque no es fácil espresarlas por la irregularidad 
de so figura , se consideran en 360 de las españolas de 17 1/9 
al grado. Se encuentra al S. SO. de la península entre los 30° 
4 5 ' 3 8 , 9 ' l a l . y los 2 ' 2 0 ' 5 ' 18' long. occidenlal del meridiano 
de Madrid : los vientos que con mas frecuencia la combaten 
en el invierno son los del N O . , los N . no son lan duraderos y 
los del O. algo mas: las lluvias por lo regular son con los del 
S . S E . y SO. Los del E . soplan algunos dias ; los N E . en d icha 
estaeion son muy constantes de noche en la rosta , á veres se 
sostienen de dia y otras ceden al apuntar el cuadrante los 
otros vientos. Se observa que cuando el N . ó el N E . sopla con 
violencia algunos dias, pasa con prontitud al E . , al S E . y al 
SO. declarándose en vendaval y l luvias. En el verano es el S O . 
el mas constante con tiempo sereno ; refresca la atmósfera en 
la costa y se esliendo al interior hasta unas í leg. E l clima en 
la sierra es frió á causa de las nieves; las primaveras no son 
templadas, asi es que el eslió esdecor la duración, aunque 
ardoroso; el otoño desigual y destemplado. En las llanuras 
hace frió , si bien no tanto como en los lerr. montuosos, las 
primaveras son mas templadas ; el eslió de mas duración y 
bien ardoroso ; el otoño mas templado y á veces caloroso. En 
las costas y sus cercanías los inviernos no son lan rigorosos, 
el termómetro re Reaumur pocas veces llega á C" sobre o ; las 
primaveras mas tempranas y templadas . el eslió aunque ar
doroso se templa con la brisa del SO. que entra por lo regular 
de 9 á 10 de la mañana; el lermómelro rara vez llega á 28' 
sobre 0 ; por últ imo , el oloño aunque á veces lluvioso , liene 
dias de calor; estas cualidades atmDsféricas , el género de vida 
de los individuos y las circunstancias particulares de las loca
lidades, son la causa que predisponen las enfermedades mas 
frecuentes que se observan en toda la p rov . ; en losparages 
elevados, las afecciones cerebrales, pectorales y de garganta 
son muy romunes; las fiebres intermitentes, tercianas y cuar
tanas se advierten en estas alturas especialmente en el verano, 
y en los lerr. llanos las intermitentes. Generales son para toda 
la prov. las calenturós bil iosas, si bien se not/n menos en los 
sitios montuosos; por regla común, en los puntos donde en 
este país el aire tiene menos obstáculos para su ventilación, 
hay menos enfermedades , á no ser que concurran cnusis es
peciales y determinadas, habiendo en los terrenos bajos mas 
predisposición para el desarrollo de las dolencias ya espre-
fadas. 

Confines y l imites. La prov. de que nos ocupamos forma
ba anles con oíros diferentes pueblos, el part de la c. de Sevi
l la , que era uno de los 8 en que se dividía este ant. reino ; en 
los continuos arreglos y vir iaciones que sufrieron todas ellas 
para regularizarla división lerr., siempre formó parte de su 
ant. ma l r iz , y hasta en el nuevo sistema de departamenlos 
adoptado por los franceses duranle su dominación en la guer
ra de la Independencia , Huelva con lodos los pueblos que hoy 
le pertenecen, eran parte de los que conslitnian el llamado 
deparlamenlo del Guadalquivir Bajo (Sevilla). E n c - t a c y año 
de 1810 el intruso José Bonaparie aprobó una nueva div i í ion 
con el nombre de Prefecturas, i iendo Sevil la una de el las, á 
la que se le dieron por limites la de Mérida , frontera de Por
tugal y costa del Océano, quedando comprendida en ella lodo 
el lerr. de la actual prov. de Huelva, siendo Ayamonle y Ara-
cena la residencia de un Sub-prefeclo. Espulsados los franceses 
de la península vinieron á tierra lodos estos trabajos quedando 
las prov. en cuanto á su división terr. en la misma forma 
que lo habla estado antes de la invasión , mas les defecto» de 
aquella eran bien patentes á todos los hombres entendidos en 
la ciencia de la administración, por cuanto comprendiendo 
las prov. eslensos térra, y dentro de ellos multitud de pobl . , 
la acción rápida de las autoridades tenia que (.speritnenlar en
torpecimientos y dilaciones nacidas de la viciosa orcaniza-
c ion , por la que ienian que regirse con graves perjuicios de 
sus administrados. Variado el sistema polil ico de la nación en 
el año de 1820, los cuerpos colegisladores se propusieron 
como una de las medidas de mas pronta urgencia, arreglar la 
división del lerr. de una manera mas propia á las necesidades 
de la época, y después de consultar varios dalos análogos a 
la malcría, decrelaron en 1822 el nuevo arreglo de prov en 
el cual se creó la de que ahora nos ocupamos , asignándole 
por límites los que liene en la actual idad, sin otra diferencia 
que comprender en ella los pueblos del Fregenal y Bodonal, 
cuando por la nueva organiíacion decretada en 1834 se han es-
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cluido y adjudicado á la de Badajo*. Hecha una rápida reseña , 
acerca de las modificaciones que en distintas épocas sufrió la | 
limitación de las prov., pasemos ahora á mencionar la manera : 
con que esta de Huelva quedó constituida. 

Confina al N. con la de Badajoz; por el E. con la da Sevi
lla ; por el S. con el Océano, y por el O. con Portugal. El lim. 
N. principia en la rivera de Ardila hasta que á esta se incor
pora la de Murliga, después tira una linea recta al nacimiento 
del r. Culchrin, dejando dentro de esta prov. á Encinasola, 
Cumhres, Ilinojales, Cañaveral y Arroyomolinos; y á la de 
Badajoz, el Bodonal é Higuera la Real, El lia). E. parte desde 
la citada rivera ó r. Culebrin, y siguiendo una linea arbitra
ria atraviesa Sierra-Morena dejando fuera al Monasterio real 
de la Jara y el Ronquillo, é incluyendo dentro de la linea de 
demarcación á Sta. Olalla; desde aqui se tira una recta que 
pasando por entre el Berrocal y el Madroño sigue como a lS. 
SO. hasta el arroyo Carrallon y caño de las Resinas, cuyo 
curso continúa hasta su desembocadura en el Guadalquivir. 
El Berrocal, Paterna, Escacena, Carrion, Hinojos y Almon-
te, quedan en la prov. de Huelva; el Madroño, Aznalcollar, 
Castilleja del Campo, Pilas y Villamanrique sirven de lim. E. 
con la de Sevilla. La confrontación del S. empieza en la des
embocadura del Guadalquivir frente á Sanlúcar de Barrameda, 
y termina en la desembocadura del Guadiana, comprendiendo 
la costa llamada de Castilla ó de Arenas Gordas, la Barra de 
Huelva, la del Rompido, déla Higuerita y Ayamonte. El 
lim. O. principia por este último pueblo en la desembocadura 
del Guadiana y continúa por la orilla izq. de este r. hasta la 
desembocadura del Chanza, poco mas de 2 leg. al N. de San
lúcar de Guadiana; sigue después laya mencionada rivera 
de Chanza hasta donde llaman la nueva pobl. del Rosal de 
Cristina, que continuando,su térm., el de Aroche y Encina-
sola, viene á concluir en la rivera de Ardila. Por todo este 
lim.es frontera de Portugal conforme ha estado reconocido 
desde tiempos antiguos. 

Costa. CMiflnando esta prov. al S. con el Océano, cree
mos propio de este lugar lijar los puntos de la costa por donde 
Íiasa la linea divisoria para la mejor inteligencia de nuestros 
ectores. Principia aquella en la barra que se forma en la des

embocadura del r. Guadiana entre las 2 puntas ó bajos llamados 
picachos del E. y del O., aquel de España y el último de Por
tugal: desde luego se encuentra á Ayamonte y para entrar en 
su barra se debe enfilar primero la igl. de Cazela con un mo-
golillo que hay cerca de Monlegordo, nombrado Mogote-azul, 
sigúese esta enfilacion hasta 1 molinos de viento que están á la 
parte E. del cast. de Ayamonte, y volviéndose á enfilar uno por 
otro, que será cuando ambos demoren al N. 30° 30' O. se se
guirá este rumbo hasta ir por medio del canal á 2 cables antes 
de llegar á estar de través con la punta de San Antonio, y de
jando toda marca se tomará por la medianía del Rio hasta es
tar EO. con Villa Real, en donde con embarcaciones de algún 
porte se dará fondo, y con chicas se seguirá para dentro cuanto 
se quiera. En baja mar, los dias de conjunción y oposición, 
hay solo una braza de fondo en la barra, y al paso que se in
terna se aumenta á 2 ó 3, advirliendo que crece el agua en di
chos dias mas de 2 brazas, sucediendo en ellos la pleamar á 
las 3 de la tarde. La punta citada del E., esto es, la de la parte 
de España , se llama de Canelas, tomando este nombre de la 
torre vijia que hay inmediata, construida sobre las marismas 
y arenales próximos de la costa ; desde esta punta sale hacia 
el S. un placer de arena de 2 millas de largo, que termina don
de llaman el Picacho. 

Una leg. larga de la torre de Canelas al N. 27* E. de ella, está 
el pueblo de la Higuerita ahora Isla Cristina, con barra á su 
entrada al SSE. déla pobl. y los placeres que la forman, salen 
como 1/2 milla de la costa. Para entrar por esta barra se de
berá enfilar la punta del Caimán con la igl. y se seguirá esta 
enfilacion hasta estar próximo á dicha punta, que ya se estará 
de la parte de adentro de dichos bajos , y luego dirigiéndose 
por la mediauia del canal, se irá á fondear frente del pueblo por 
3 brazas en baja mar. Al E. de la barra de la Higuerita, dist. 
5 muías, está la de Tuta, formada por una punta de arena baja 
en su parte del E., y por la del O., el eslremo de una isla que 
formó el canuelo mas N. de los que se citaron al hablar de la 
barra de Ayamonte; la de Tula queda en seco y solo tiene uso 
en pleamar para barcos costeros ó pescadores, de quienes solo 
hay algunas barracas para depósitos de unos peltrechos de al-
madrafa. Como al E. 1/4 NE. d« la barra de Tuta, 1 leg. larga, 

está la barra del Terrón, que abrió un temporal años pasados 
con la boca al S . , muy estrecha, y en baja mar solo tiene 5 
palmos de fondo. Al N. 79° O. de la boca de esta barra dist. 
1/2 leg., está la torre del Catalán , sit. en un alto de tierra 
abarrancada y colorada, que continúa al O. hasta la barra de 
Tuta, y al N. 67° E. se ve la torre del Terrón; sigue luego la 
barra de la Marijata, que la forma una punta de arena que sale 
á la parte E. con placer hacia el SSO.; esta barra y la anterior 
conducen á Lepe y Cartaya. Vése después la punta de Um-
hria, que es la primera y occidental de la barra de Huelva, 
nombrada Engaña-bobos por lat. N. 37° 8' 56"; frente á dicha 
punta empieza un placer dejando canal entre él y la costa, cu 
cuyo estremo y otro que sale de la punta de Picacho , se for
ma la boca principal de ¡a entrada de Huelva , nombrada 
Barra de Rodrigo; para entrar se enfilará v se verá un islote 
muy raro que llaman la Ballena y demora ilesde la torre de la 
Arenilla N. 40° O.; y habiendo rebasado el islote, se gobernará 
en demanda de aquella pobl. que dista 3/i de leg.; si sé fuese 
á Palos ó Moguer, se deberá hacer la misma derrota hasta la 
precitada torre de la Arenilla y de esta por el brazo del r. que 
sigue al N. 47" E. A la parte N. de la punta de la Umbria pe
gado á la costa, hay varias isletillas con Canalizos que en plea
mar facilitan los tránsitos. De la punta del Picacho al S. C5" 30' 
E. está la torre de Oro , y á 1 leg. de esta la del Asperillo ; al 
S. 54° 30' E. y á la dist. de 2 leg. escasas, vése la de la Higue
ra , y como unas 4 millas al S. 47° E. la de Carboneros, y por 
último la de Salabar al S. 24° E. de la anterior. La de San Ja
cinto al S. 24° E. de la espresada torre de Salabar, es el prin
cipio septentrional de la boca del r. Guadalquivir, donde em
pieza la Costa de Cádiz descrita ya en su art. correspondiente. 
Toda la costa que hemos recorrido comprende la estension pró
ximamente de unas 20 leg. 

Frontera con Pobtugal. Empieza en Ayamonte y en la 
línea de 15 leg. que contiene, se encuentran los pueblos de V i -
Uablanca , Sanlúcar de Guadiana, el Granado, la Puebla, Pai-
mogo, Rosal de Cristina, el Almendro, Aroche y Encinasola, 
de cuyas circunstancias nos hemos ocupado y pueden verse en 
sus art. respectivos. 

Territorio. Las dos terceras partes de su estension hacia 
el N. la ocupa la cord. mas occidental de Sierra-Morena, to
mando las denominaciones de Sierra de Aroche, Aracena y An-
debalo, según los puntos ó pueblos mas próximos á ella; la parle 
meridional dcla prov. es terreno de aluvión cortado por frecuen
tes colinas. De los 6 part. iud. de que consta, los 2 mayores, el 
de Aracena y Valverde del Camino, ocupan las sierras espresa-
das, y los de Ayamonte, Huelva, Moguer y la Palma,, el litoral 
y la campiñi que es lo mas poblado y floreciente, La sierra ó sea 
la parte N. de la prov. puede dividirse en 2 clases, la mas ele
vada que es la de Aroche y Aracena, abunda en aguas y so pro
ducen con lozanialoscastaños, cerezos, nogales, encinas, alcor
noques y muchos frutales, que constituyen la principal riqueza 
de sus pueblos; la de Andevalo también elevada es mas seca ) es
téril, criando únicamente pinos y encinas, si bien sus muchos 
montes son muy útiles por sus abundantes pastos para el gana
do. Délas montañas principales la masalta en la prov. es eJ monte 
de San Cristóbal, sit. entre el pueblo de Minas de Rio Tinto y 
la ald. de la Adelfilla, teniendo el circuito de 1 leg. Sígnele en 
elevación el cerro de Andevalo qne da nombre á la sierra; hay 
otro cabezo alto llamado la Peña, 1/2 leg. alE.de la Puebla de 
Guzman; al lado de Aracena se ve la montaña llamada do San 
Ginés y la sierra del Castillo del Cuerno, en el térm.s de Arro
yo-molinos; las entradas y salidas de las precitadas sierras son 
muchas atendiendo al espacio que contienen , siendo las prin
cipales, Sta. Olalla, Algarrobo, Ronquillo, Fuente de Cantos, 
Monasterio, Sta. Bárbara y Valverde del Camino, cuyos nom
bres los toman de dichas pobl. Toda la cord. de Andevalo pre
senta á cada paso indicios de minerales donde predomina el co
bre y en ella se encuentra la célebre mina de Rio Tinto , de la 
que nos ocuparemos en su art. correspondiente, en la de Aroche 
y Aracena se conocieron en otro tiempo minerales argentífe
ros, mas en el diano se benefician, y hay también ricas cante
ras de mármoles y jaspe. 

En las gargantas y laderas de las montañas y en lo que hay 
cultivable, los terrenos son silíceos mezclados con tierra cal
cárea, óxidos de hierro y los restos de cuerpos organizados 
de animales y vegetales que han sufrido muchas y variadas 
combinaciones y descomposiciones ; los óxidos de hierro que 
abundan mucho en esta sierra, se ven en diferentes grado* 
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de oxlgpnanon desde el amarillo claro, hasta el rojo mas su
bido. Manifestados los aeccidentes y la naturaleza del terreno 
en la parte montuosa , réstanos esponer que el litoral, si bien 
no es una snperfleie eompletnmentí" plana, pues se encuentra 
interrumpida por diferentes sinuosidades y pequeñas alturas, 
se diferencia notablemente de aquella. En su mayor parte el 
terreno es de aluvión , que sin duda en tiempos remotos es
tuvo cubierto por el mar ; las capas que se ven, unas son de 
arcilla y otras de arena, mas ó menos gruesa. Los mas férti
les se encuentran en Trigueros, la Palma , Escacena, Pater
na, Villarrasa, S. Juan del Puerto y Iluelva; son de arcilla 
compacta interrumpidos de algunas vetas mas ó menos entre
mezcladas con silice; lo mas general, en especial hacia las 
costas, los terrenos son silíceos , y aunque entre ellos se en
cuentran algunos arcillosos , son de limitada estension , ha
biendo también otros que llaman albarizos muy propios para 
el planlio de viña y olivos. 

Ríos y abrotos. Todos los que surcan por esta prov., na
cen dentro de ella. Las riveras de Murtiga y de Chanza pa
san á desaguar al Guadiana en Portugal, teniendo su origen 
la primera en la sierra de Aracena y en la de Arochc la se
gunda. El r. Piedra» nace en lade Andevalo, y pasa á des
aguar en el Océano por la barra del Rompido ó de C.artaya, 
después de haber recorrido de N. á S. la corla estension de i 
á 5 leg. El Odiel se forma en la sierra de Arácsna, atraviesa 
un espacio de 16 leg., hasta terminar en el Océano por la 
barra de Iluelva , y el Tmío que tiene su nacimiento en las 
minas de cobre de su nombre, toma la dirección de SO. hasta 
confluir en el Océano por dondelo hace el Odiel, uniéndose en 
su desembocadura. En estos r. vienen á confluir todas las rive
ras y arroyos de la prov., menos aquellos que pasan por los 
limites de la de Sevilla, que por un descenso natural van sus 
amns al Guadalvvirir ; entre otros puede nombrársela rive
ra do Giielva ó Huelva, la de Sanlúcar, el arroyo Carrallon, 
y caño de la Rocina. Las aguas de dichos r. se aprovechan 
muy poco para el regadío, ya porque no puede darse altura 
alas mismas, porvenir muy precipiladas, ó ya porque el 
terreno no es á propósito parael cultivo y producción; mas sir
ven en algunos puntos para dar impulso á varios molinos ha
rinero y otros artefactos. 

Aguas minerales. Las que merecen nombre en esta prov. 
son las qne á conlirmacion vamos á espresar. En primer tér
mino son las de Fuente Tintilla que tienen su origen cerca de 
las casas de la ald. de la Coronada, que da nombre á los ba
rios que hay en ella establecidos: tiene su fuente y caño he
chos de material, y reúne agua la suficiente para dar moví 
miento á un molino harinero de cubo. Remansadas sus aguas 
en una concavidad espaciosa , es donde so bañan los enfer
mos, desaguando en el Rio-Tinto por el sitio que se dice de la 
Coronada. Estos baños son muy útiles para los dolores reu
máticos y de gota , para las obstrucciones del hígado , bazo 
y dema» entrañas, para las úlceras del útero , y también pa
ra la debilidad de la vista y nervios, siendo muy espuesto el 
beber esta agua de la Fuente Tintilla, cuyo gusto es agrio en 
alto grado. Trae dicha agua en disolución sulfato de cobre, 
lo que se deduce por la facilidad conque aquel metal se in
crusta en el hierro que se echa en ella, por la especie de vi
triolo azul quehay en las inmediaciones, y por las muchas 
escorias que se ven allí. Para favorecer la acción de estos ba
ños , se recomienda por los inteligentes el uso de una agua 
ferruginosa que se encuentra yendo desde la ald. de la Coro
nada hasta 1/2 leg. mas allá de Calañas , al pie de la sierra 
que le circunda. 

Otras aguas de una virtud muy prodigiosa para estirpar 
lla^is de toda especie, aun las mas rebeldes, son las de las 
Minas de Rio-Tinto, tan cargadas de partículas cobrizas. La 
horrorosa enfermedad de los carcinomas uterinos, con la que 
mueren casi rabiando las pacientes, encuentran aquí un efi
caz y portentoso remedio. 

Asimismo son muy apreciables las de Sanlúcar de Guadia
na ; los baños se toman en las márg. del r. huyendo de la rá
pida corriente que lleva; como la marea llega hasta estapar
te, los enfermos que quieren disfrutar de toda la virtud del 
agua, se bañan en baja mar. Tienen estos baños de muy anti
guo , acreditada fama de ser útilísimos como tónicos del siste
ma nervioso, antiespasmódícos , resolutivos y anticancero
sos. Se cree que estas aguas tienen en disolución sulfato de 

cobre por el mucho mineral de esta clase que hay por toda 
aquella sierra con incrustaciones de hierro en estado de óxido 
en toda la superficie ; asi es que se han visto buenos resul
tados en las afecciones reumáticas, obstrucciones , debilidad 
de la vista, vértigos y úlceras. 

Caminos. Desventajoso es el estado de estos en la prov. de 
que nos ocupamos: el terreno por una parte, y por otra las 
circuntaneias en que muchas veces se han visto todos los go
biernos para no poder prestar su atención hacia un ramo tan 
necesario é importante, ya para la industria como para el co
mercio y la agricultura, han influido estraordirariamente en 
esa especie de olvido en que se han tenido los caminos ; con 
todo, en la actualidad se construye el que de Sevilla ha de di-
risir á Huelva pasando por Manzanilla , Vil lalva, La Palma, 
Víllarasa, Niebla y San Juan del Puerto; está ya proyectada 
la carretera que desde Huelva ha de llegar á Badajoz cru
zando la Sierra-Morena por la parte mas próxima á la fronte
ra de Portugal; los demás son de travesía , carreteros por el 
litoral, y de herradura por la sierra , todos en mal estado. 

Producciones. Debe distinguirse entre la parte montuo
sa y la llana: en la primera abundan mucho los castaños, 
cerezos, nogales , encinas, alcornoques y otra porción de 
frutales; los pastos, las semillas y cereales, si bien estos son 
en cantidad insuficiente para el consumo de la pobláos
la falta la compensa la abundancia de bellota con la que so 
ceba mucho ganado cerdoso que constituye el principal ramo 
de riqueza de estos pueblos; la parle Uanaes muy á propósi
to para toda clase de plantíos y también para la labor; los 
olivos, viñas, higueras, naranjos y limoneros abundan por 
toda ella; en sus costas se coge mucho pescado tan vario co
mo sabroso, y en sus esteros y marismas porción de ma
riscos. 

Correos. Para un servicio tan importante hay en la cap. 
déla prov. una adm. con los empleados correspondientes y 
estafetas particulares en los pueblos de La Palma, Niebla, 
Trigueros, Gibralean , Lepe, Ayamonte y Aracena. cuyos 
empleados son dependientes de la adm. principal de Sevilla: 
los dias en que sale y entra la correspondencia en estos pue
blos y demás puntos que de ellos dependen , pueden consul
tarse en susart. respectivos. La falta de buenos caminos im 
pide el que por esta prov. transilen diligencias, haciéndose 
los medios de trasporte bastante lentos. 

ItnnrstBiA Debemos hacer distinción entre la que existe 
en los pueblos de la sierra y los de la costa; en los primeros 
se fabrican tejidos de lana y l ino, especialmente en los del 
part. de Valverde del Camino, de los cuales usan todos los 
hab., cuya industria está encomendada alas mugeres, que 
también labran con penoso trabajo mantas de mucha dura
ción ; enVillanueva de los Castillejos, Valverde, Zalamea, 
Alajar y Calañas, se blanquea en diferentes lagares la cera 
que produce la prov., y mucha que se introduce de Portu
gal; en la Higuera hay fáb. de tapones de corcho; en Zala
mea , Aracena, Almonaster y Villanueva, diferentes de curti
dos de cordobanes , becerros, baquetas y mucha suela; va
rias de botones de latón en Villanueva de los Castillejos, y en 
Almonte y Cartaya .5 hornos para sacar de los pinos brea; 
otra parte de los hab. se dedican al cultivo de los terrenos do 
labor y á la conservación y aumento del ganado lanar, y 
otros muchos se ocupan en cebar piaras de cerdos para abas
tecer el consumo de las prov. co-lindantes : en los terrenos 
llanos la agricultura , especialmente la plantación de viñas y 
árboles frutales, es la ocupación dominante de sus morado
res, y en la costa hay porción de fáb. desalazones, singnlar-
mente en la Isla Cristina, ejercitándose la pesca de atún, 
sardinas, bonito, corbina, merluza ó pescada . surtiendo del 
fresco á Sevilla, y del salado á toda la costa de levante con 
especialidad á Cataluña; en Huelva hay varias fáb. de espar
tería, y tanto en este punto como en Cartaya y Ayamonte, se 
construyen barcos muy buenos de diferentes toneladas, ya 
con destino á los propietarios y fabricantes de la prov. que 
se ocupan en el comercio de cabotaje, ó ya para los nego
ciantes de Cádiz, Gibraltar y Cataluña que prefieren labrar
los en estos astilleros por su acreditada construcción y me
nos coste de materiales y jornales. Nuestros lectores apre
ciarán el estado que á continuación fijamos , que les demos
trará el total de los buques construidos en los astilleros que 
espresa y en los añosa que se refiere. 
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Minas. Infinitas son las que durante el año de 1844 al 45, 

se denunciaron por diferenles personas en los tértn. de Alosno, 
Puebla (he Guzman , Zalamea, El Cerro, Glhraleon, Almonle, 
Zufre, Pa imoyo , Alacena y oíros puntos, en concep'o de 
plomizas, cohrizas , y ferruginosas unas , como escoriales 
otras, de carbón algunas y como argentíferas muchas, 
mas casi DÜlguDM se encuenlran en trabajos; hay si una mina 
tan antiguacomo famosa y de una nombradla universal, tal 
es la de cobre de Rio-Tinto , de cuya s i t . , clase de trabajos, 
prod. que rinden y han dado desde época algo distante, modo 
de obtener el mineral y (lemas operaciones quí con él se prac
tican , nos ocuparemos en art. especial, cuando llegue la com
binación de la letra á que corresponde. 

CoMBHCiO. Ant iguimenlc era grande el que hacían dife
rentes pueblos que hoy componen la prov.de que nos ocupa
mos ; en el dia , después que fallaron los armamenlos á 'los 
puertos de África y nuestra marina quedó en tan grande pos
tración , se ha reilucído aquel al que de cabotaje se hace con 
algunos puertos de nuestro l i toral; se esporta corcho , vine, 
carnes de cerdo, salazones, castañas, f rutas, algún aceite 
del sobrante , ma iz , cebada , garbanzos y algunas semillas; la 
importación consiíleen trigo de Eslremadura en lósanos po
co abundantes , y manufacturas de toda clase. Existen en 
Huelva una aduana marítima de tercera clase, y de cuarta en 
Ayamonte , Cartaya , l l igueri la (hoy Isla Cristina), Lepe, Wo-
guer, Sanlúcar de Guadiana y San Juan del Puer to , lasde 
Aroche , Eneinasola , Paímogo , Puebla de Ouzman , y Sta. 
Bárbara , son terrestres de primera clase , y de segunda la de 
Aracena y El Granado. El número de embarcaciones existen
tes en esta prov. dedicadas al comercio de cabotaje son las que 
se demuestran en el siguiente estado. 

E s t a d o q n e m n n i f l e s t a e l n ú m e r o d o e m b a r c a c i o 
n e s d e T e l a l a t i n a e x i s t e n t e s e n e s t a p r o v i n c i a 
e n e l a ñ o d e 1 8 1 6 , c o n s e p a r a c i ó n d e l o s «nie 
m i d e n h a s t a c i n c u e n t a t o n e l a d a s j d e c i u c u e n -
t a p a r a a r r i b a . 

DISTRITOS. 

Huelva 
Ayamonte . . . . 
Wa Cristina . . . 
Cartaya de Lepe. 
Moguery S .Juan. 

Totales. 

105 
96 
50 
35 
35 

321 

T . í . l ,1. 

los de rae 
n ú , de 5o 

1543 
786 
801 
499 
405 

T o l . l de 
t o n e l a d a , 
que m i d e n 
l o i mayo-
r e , de i » . 

288 
55 

120 

4054 403 

Total de 
o.elad» 
[He miden 
toda, ln 
embarci-
cionei. 

1791 
841 
801 
619 
465 

4517 

Instbuccion PunucA. No es muy ventajoso el cuadro que 
en esta prov. podemos ofrecer de un ramo tan importante, y 
que es reputado y con razón como base de la moralidad de los 
pueblos; si compararnos el estado de la instrucción de esta 
prov. con los que ya hemos publicado de otras, se advertirá 
desile lueeo una diferencia muy notable, tanto en el número 
de establecimientos; cuanto en el de concurrentes; el de 
estos últimos es bastante reducido, si bien en esta parte de 
bemos hacer una observación que es preciso tomarla en cuen
t a , y es , que los datos oficiales que hemos consultado, care
cen del número de niños de ambos sexos que á las escuelas 
concurren , por lo que nos hemos visto precisados á recurrir 
á los antecedentes con que contamos en la redacción, y que á 
fnerza de muchos afanes nos hemos podido adquir i r , en los 
que conocemos desde luego alguna inexactitud que no ha es
tado en nuestra mano subsanar; de unos y otros se ha forma
do el estado que áseguida fijamos, haciéndolo igualmente de 
otro que manifiesta el número de almas que sabian leer y es
cribir en los 6 part. jud. en el año á que se refiere , el cual ha 
sido formado con los antecedentes que reunieron las comisio
nes de instrucción pública según disposición del gobierno. 
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Fer ias. Las hay en Lepe y Chucena el dia 15 de agosto; 
el 18 de octubre en Gibraleon; en Manzanilla por la pascua de 
Pentecostés; en setiembre y diciembre en N ieb la ; el 6 de oc 
tubre en Huelva; en setiembre de Palma ; en julio en Valver-
de del Camino ; en setiembre en Vil lauueVa de los Castillejos, 
y el segundo domingo de octubre en Trigueros ; los art. prin
cipales que en ellas se venden y compran son , ganados vacu 
no , de cerda y caballar para la labranza , útiles para la mis
ma y objetos para el uso doméstico. 

Beneficencia pusuca. Existen en diferentes pueblos varios 
hospitales y otros establecimientos en donde la humanidad 
triste y desvalida encuentra algún consuelo, pero escaso por 
la falta de rentas en todos ellos, por cuya razón en muchos no 
pueden llenar los benéficos objetos de su fundación: una rápi
da ojeada en el estidoque á continuación insertamos, hará com
prender la imposibilidad de sostener unos establecimientos cu
yos ingresos son infinitamente menores que los gastos, y mer
ced en muchos á los filantrópicos esfuerzos de la junta do be
neficencia , se debe noencoDlrarse cerrados. 
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P U E B L O S . ESTABLECIMIENTOS. OBJETO DE SU FENOACION. 

Almouasíer. 

Almoute. . 

Aracena. . 

Aroche. . . 

Ayamonte. 

Beas. 

Petronato 
Patronato 
Fundación 
Patronato 
Ermita 
Ermita del Sto. Cristo. 

j Hospital 
(Ermi ta de S.Bartolomé. 
¡ Hospital de Misericordia 
l l lermandadde S . Pedro. 
| Hospital de Sti Espir i lus 

Hermandad de Caridad. 
Hospital de la Piedad. 
Patronato 
Casa de niños esposilos. 
Cofradía del Smo. Sacr. 
Patronato 
Patronato 

/ Patronato 
•{ Hosp .deN.S.deGrac ia . 

/ Hermand. de Misericord 
• {Patronato 

, Casa de Misericordia. . 
• í Vínculo 

, Obra Pia 
• [ Hospital de San José, . 

/ Patronato 
\ Hospital de S. Gerónimo 

Patronato 
Patronato 
Hosp. de S. Bartoloaié. 
Patronato 
Casa de Misericordia. . 
Patronato 
Patronato 
Patronato 
Hosp. del Espíritu Sto. 
Patronato 
Patronato 

Cumbres M a - j ^ - ; • - • ; • 
yores. 

Bol lu l lo i . 

Bonares. 

Calañas. 

Cartaya. 

Corlegana, 

Cumbres de 
S . Bartolomé 

( Hospital de San Miguel . 
Escacena d e l , Hospital de Miserieordia 

.{ Patronato 
, Palronato 

• {Obra Pia 
r Gasa de Misericordia. . 

' [ Hosp. de San Sebastian. 
. | Patronato 

Hospital de Caridad. . . 
Palronato 
Patronato de Cordero. . 
Patronato 
Palronato 
Palronato 
Patronato 
Patronolo 

"í Patronato 
I Patronato 
í Hospitales reunidos . . 
I Patronato 

Hospital 
Palronato 

Lepe { Potronato . , 
Patronato ¡ 
Patronato 

Campo, 

Galarosa. 

Gibralton, 

Hinojales. 

Huelv*. i 

La Nava. . 

La Palma. . 

INGRESOS. GASTOS. 

luu1 •• 

.focüi ' i 

No consta 
id 
id. 
i d . 
id 
id. 

1Í97 
ío consta 

id 
id 
id. 
i d . 

1556 
1604 
1666 

ío consta. 
1508 
1589 

ío consta. 
1565 

ío consta. 
id 
id. 

1743 
ío consta 

id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id. 

1758 
ío consta 

id 
1582 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
id 
id. 
d 

id 
id 

1522 
1795 

ío consta 
id 
id 
id 

1629 
1629 
1691 
1573 

ío consta 
id. 
i d . 
id. 
id 

70Ü 
938 

1264 
265 

I9 Í7 
6812 
5203 

66 
4313 

33 
13065 

480 
31J 
42 

2637 
7484 
2120 

10 551 

S367 
1881 
86291 

72 
17264 

E.367 
1881 
6911 

72 
7908 

673(Ui 14918 67306 
4C2 
2J8 

80 
3270 

11016 
2020 

110i6 
4 820 

27 i 0 

3C19 

ooooo 

9088 

23612 10891 14046 
7210 

19 

16691 

Para dar pana los pobres. 
Id. 

Para enseñar pob.'huerf. 
Para dolar doncellas. 

id . 
i d . 
i d . 

Para s o c o r m enfermos. 
i d . 

Se ignora. 
Para socorrodehumanid 
Para darsepulluraá pob.' 
Para socorrode los pobres 
Para' dotar doncellas. 
Para recibir á los niños. 
Para dar culto á S. M . D. 
Para dotes y otras cosas. 
Para una misa d iar ia. 
Para pagar un maestro. 
Para asistencia á6 ó 7 pob. 
Para socorrerla humanid. 
Para sus parlen les casado» 
Para niños espósitos. 
Para panenUs. 
Para socorro de pobres. 

id . 
i d . 
i d . 

Para dar pau á los pobres. 
i d . 

Socorro de pobres enfer. 
id . 

Para limosna á los pobres 
i d . 

Se ignora. 
Se ignora. 
Para socorro de pobres. 
Para dolar doncellas. 
Para dolar á parientes. 
Para dar pan á los pobres. 
Para i d . ydütardoncellas 
Socorro de pobres enfer. 
Para obras piadosas. 
Para dotes y obras piados. 

id . 
Para dar pan á los pobres. 
Para lactancia de niños. 
Para curar pobres enfer 
Para dar pan á los pobres 
Para curar enfer. pobres 
Para dotar huérfanas. 
Para vestir á varios pobres 
Para dotar parientes. 

id . 
Para cátedra de latinidad. 
Para sus familias. 
Para misas por su alma. 
Para dar pan á los pobres. 

i d . 
Para obras de misericord. 

id . 
Se ignora. 
Para vestir un niño pobre. 
Para dofarparient. pobres 
Para otros actos de benef. 

id. 
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I N S T R U C C I Ó N P U B I i l C A * 

P U E B L O S . ESTABLECIMIENTOS. 

Lucena. . . 

Manzanilla. 

Mogiicr.. 

Niebla. 

teufre. 

P a l o s . J 

Paterna del 
Campo. . . 

Hedondela. . 

Sta. Olal la. . 
San Juan del 
Puerto. . . 

Trigueros.. . 

Val verde del 
Camino. . . 

Vi l lalva. . .. 

Villannevade 
los Castillejos 

Vil larrasa. 

Patronato 
Patronato 

; Hospital , 
Patronato , 
Patronato , 
Patronato 
Patronato 
Patronato 
I'alronato , 
Patronato 
Palronaio 
Patronato 
Patronato 
Patronato 
Patronato 
Patronato 
Patronato 
Patronato 
Hospital 

! Testamentaria 
Hospital 
Patronato 
Patronato 
Patronato del hospital.. 

( Patronato 
t Patronato. 
í Hospital 
* Hospilal 
(Patronato 
' Patronato , . . 
I Hospital 
j P a t r o n a l 
. Monte Pió 
1 Hospital 
) Monte pió 
) Hospital 

Obra Pía 

I Hospi tal . . 
(Hosp i ta l . . 
' Patronato, 
i Hospital . . 
' Patronato. 
{ Obra P ia . 
' Obra P ia . 
^Hospital . 
I Hospital. 
Patronato. 
Patronato. 
Patronato. 
Patronato. 
Palrenalo. 

OBJETO DE SU FUNDACIÓN. 

Para otros actos de benef. 
id . 
i d . 

Para dotes l imosn. á pob. 
Para curar enfermos. 
Para dotar huérfanas. 
Limosnasá sus parientes. 
De piedad. 
Memorias y limosnas. 
Mandas piadosas. 
Para vestir pobres. 
Se ignora. 
Se ignora. 
Para dotar pobres. 
Para dos capellanes. 
Para dotar á parientes. 
Se ignora. 
Para dotar pobres. 
Para pobres enfermos. 
Para misas y otras cosas. 
Aniversario. 
Para misas. 
Para cuito de la parr. 
Para asistenciaá enfermos 
Se ignora. 
Para redimir y dotar. 
Amparo de viudas pobres 
Sf ignora. 
Pitra veslir á un niño. 
Piíradotar asus parientes 
Para recoger pobres. 
Se ignora. 

id . 
Sostenimiento de niños. 
Para objetos de benef.' 
Para manut. de pob. enf 
Se ignora, 

Para socorrer á enfermos 
i d . 

Parasatisf. cargas piad. 
Para niños espositos. 
Para pagar dotes. 
P( , raausUiodeuncapel l . 
Socorro de mendigos. 
Para pagar pensiones. 

id . 
Para veslir á los pobres. 
Para dolar doncellas. 

i d . 
i d . 
id. 

o 

id . 
id . 
i d . 

1560 
1628 
1648 

No consta 
id . 

1599 
1636 

No consta-
id . 
i d . 

1596 
1665 
1598 

No consta. 
1698 
1371 
1796 

No consta, 
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 . 

1578 
Mo consta, 

i d . 

i d . 
i d . 

1748 
No consta. 

1577 
1756 

No consta. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

INGRESOS. 

Rentn 

ct ídir i i , 

4002 
895 
6137 
1278 
26 
171 
113 
348 
SI7 
159 

2177 
185 
80 
557 

4818 
310 
588 
2800 
320 
14 
M 
00 

9370 
26 
52 
618 
1065 
53 
192 
101 
409 
379 
2342 
646 
365 
116 

5464 
192 
420 
224 
148 
430 
2880 
4956 
1810 
97 
273 
191 
66 
197 

370 
9 

333 
» 
56 
348 

297 

100 

10 
10 
49 

i 
523 
a 
5500 
1) 
9449 

224 
4243 
330 
1287 

130 
49 
116 
83 

162414 59712 

4002 
895 
6137 
1649 
36 
505 
113 
405 
566 
159 

2177 
185 
80 
854 

4818 
310 
100 
588 

2800 
320 
144 
» 

66 
9370 

26 
52 

618! 
1081 

7u| 
241 
101 
933 
379 

7848 
646 

9816 
116 

5464 

4I6| 
4663: 

554 
1436 
430 

2880 
4956 
1816 

97 
403| 
241 
183 
281 

GASTOS. 

I 
222127 

4070 
» 
264 
272 
» 
17 
15 

317 
31 

» 
808 

29 
8 

97 
4520 

115 
» 
253 

1085 

360 
» 

13574 
79 
96 

236 
174 
53 

192 
600 
771 

40 

8874 

420 
636 
M 

199 
430 

2880 
4893 
1828 

97 
207 
508 

60 
548 

252 

929 
233 

157 
3215 
2447 

1563 

10 

51 
122 

505 

8200 

4066 

4243 
2982 

M 

1530 

222478 72226 

4070 
252 
264 
272 
929 
405 

lo 
317, 
188 

3215 
3315 

29 
8 

1660 
4520 

115 
10 

253 
1085 

360 
13574 

7'J 
90 

236 
174 
104 
314 
600 

1276 
a 

8200 
40 

12940| 

4663 
3618 

I 
1735 
430 

2880 
4893 
1828 

97 
207 
508 

60 
548 

294704 

Monedas , pesos y medirás. Son iguales á las que se usan 
en lo general del reino con solo las diferencias siguientes: en 
la medición de las tierras de labor los estadales son en unos 
pueblos mayoresqueen otros, y tampoco es igual el número 
que componen la fan. ; comunmente el estadal es de 7/4 de va
ra rastel ana , y la fan. se compone de 1,500 estadales. En la 
medición del vino so nota también murha variedad , mas por 
abusos que por la diversidad de la medida, y en el aceite hay 

arroba mayor y menor; la primera es de 42 cuartillos , y la 
segunda de 30 , que es la de Casti l la. 

Estado eclesiástico Poco podremos decir en esta parle por 
la regularidad que se observa en esta prov. en cuanto á la de
pendencia eclesiástica desús pueblos ; esrepto Carrion de los 
Céspedes, Arroyomolinos y Cañaveral de León, forman parte 
los demás del arzob. de Sev i l la , cual lo manifestamos en el 
siguiente estado. 
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Bs lado cclcsiáist ico. 

DIÓCESIS 
K Q f E PERTENECEN 

LOS PUEBLOS 
DE ESTA PROVINCIA. 

Sevil la 
Llcrena (prioralo de 

S . Marcos de León.) 
Abadía de Olivares. . 

Totales . 

70 

78 

PARBnQUlAS|SA(iTU*RIOsl 

101 

2 
1 

104 

18 151 

153 

R E S U M E N . 

|Templos parro 
quiales. . . . 

Eclesi.istieus. . . 
Haberes y gastos 

T O T A L . 

112 
136 

839,592 

Proporción 
con el número de almas. 

1 porcada 1,2I9'3214 
1 por cada 1004'147 
6 rs. 5'03mrs. 

P E R S O N A L . 

Curatos de 
entrada . . . 
Id. de p r i - f 

mer ascenso. \ 
Id. de segun

do id 
Id.de lértni-1 

no » 
Coadjutores í 

y tenientes . i 

Beneficiados. < 

20 
32 
26 
12 
13 

8 

13G 

C L A S E S . 

Curas propios , 
Id, ecónomos 
Id. propios , 
id . ecónomos 
Id. propios 
Id. ecónomos , 

Id. propios , 

En las matrices . . . . 
En las filiales 
En curatos de entrada. 
En id . de primer ase. . 
En id . de segundo i d . 

" e £ 

° 2 S 

33001 66000 
3300:105600 

500,117000 
43200 
71500 
32000 

3600 
5500 
1000 

T000 
noo 
2500 

I" 

'349557 
7000 

1760C 
5000 

25035 

489935 349557 

830592 

Usos v costumbres. Los hab. de los pueblos de la parte 
llana de la prov. llevan el mismo liage , tienen igual pronun
ciación y siguen idénticas costumbres que los co-iinuantes de 
la tierra de Sevil la y Cádiz. Lo* de la sisrra de Aracena y Aro-
clie observan las mismas que sus vec . , los estremeños y los 
de la de Andevalo siguen unas especiales. Visten las telas que 
ellos se fabrican , y aunque en los hombres se va modificando 
el trage , u ianaun muchos de bordados arabescos en las cami
sas y cimpas y chalecos de cierto corte que no dejan de tener 
originalidad. Las mugeres gastan comunmente sayas que l la
man polleros , tejidas por su mano, dediferenlcs colores. Los 
hombres que habitan la parle montuosa , se dedican al t ráf i 
co , porque el suelo ingrato del pais les deja pocas utilidades: 
son vivos , morigerados y económicos; los que pueblan las 
costas encuentran su ocupación en la pesca y en la marinería; 
los del interior «e dedican al cultivo de las tierras. Las muge-
res son muy l impias y generalmente de buena presencia. 

Como demuestran los estados que siguen , la provincia 
de Huelva ocupa el 26" lugar en a escala de la cr iminal i 
dad, si se toma por término de comparación el número de 
acusados; y el 28" en los delitos de sangre. Las circunstan
cias topográficas y morales que se esplican en su lugar; el 
genio vivo de los" hab.; su caráeter precipitado, efecto del 
c l ima; sus pasiones violentas, unido al nso frecuente de lico
res espirituosos; al de armas de todo genero, principalmente 
en la clase baja, y el contrabando á que les brinda su costa y 
frontera, dan la razón de aquel resultado. Ademas de este da
to, nos proporciona otros no menos importantes el eslado nú
mero 1.", porque refiriéndose á las personas y sus circunstan
cias especiales, y á la proporción que guardan entre sí las 
diferenles clases, demuestra, que los absueltos son á los acu
sados como 1 á 6, escediendo en una esta unidad los. absuel 
tos de la instancia, á los que lo fueron libremente; que los 
contumaces, comparados con los presentes, están en relación 
de l á 8. y los reincidentes con los procesados de 1 á 6, ha
biendo reincidido 3/7 en el mismo delito y 4/7 en o l io d i 
ferente. Se ve lambk'D que una octava parte de los íicusados 

cuentan de 10 á 20 años de edad, y tres quintas partes de 20 
á 40, componiendo los del tercer periodo una quinta parle 
escasa; que las mugeres están en proporción con los hombres 
de 1 á 13, siendo tres sétimas partes solteros y las cuatro res
tantes casados; que 1 solo de los acusados sabe leer, pocos 
mas de la tercera parte leer y escribir, y que carecen de toda 
instrucción otras dos terceras partes próximamente; y ú l t i 
mamente, que los profesores de ciencias y artes liberales es-
tan en relación con los que ejercen artes mecánicas de 1 á 29, 
los penados con los procesados 0'831 á 1, y la pobl. con los 
acusados 318'544 á l . Pasando de las consideraciones genera
les á las especiales de cada part., se ve que el de la ca
pital es el que coulribnye con el máximo de procesados, ofre
ciendo la relación de 1 por 194'930 hab., y que el rainimo lo 
da el de Ayamonte 1 por 97r333 alm. N i la sit. topográfica, 
ni otra circunstancia atmosférica, ni la mejor educación, pue
den esplicar esta diferencia, porque de los mismos accidentes 
naturales disfrutan ambos; solo puede pues atribuirse á la 
mayor animación industrial y comercial que al part. de Aya -
monte proporciona la pesca, ya que en la capital de la prov. 
las costumbres se relajan comunmente mas, y á ella se acogen 
los vagabundos y gentes de vida sospechosa de todos los 
pueblos. 

E l estado núm. 2." trata de los homicidios y heridas, y de 
las armas empleadas en su perpetración S i bien el núm. de 
delitos 126, ofrece una idea de la proporción dominante en es
ta prov. á los crímenes contra ¡as personas, y el de armas de 
fuego y blancas de uso licito é i l ícito, acredita también la ma
yor gravedad en los atentados, preciso es convenir que no es 
la prov. de Huelva, ni en la que se encuentra el mayor núm. 
de homicidios y heridas, ni la mayor propensión al uso de 
armas, como se puede comprobar con las escalas comparati
vas que se han presentado en diferentes art., y especialmente 
en el de Castellón de la Plana. Entre los part. el que aparece 
en el máximo de delitos de sangre es el de Mogner 1 por 
474'c97 aira., y el mínimo el de Ayamonte 1 por 5,828'000 
habitantes. 

http://Id.de
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272 HUELVA. 
N O T A . En La nnnifestacion de la riqueza respectiva de cada ayun t . , no hace mérito la matrícula catastral de esta pro

vincia de la riqueza urbana que se halla involucrada en la qne se titula Te i r i l o r i a l y pecuaria ; pero se viene en conoci-
niienuto de su importe respecto á la prov., en la clasilicacion del resumen general que es como sigue : 

Territorial. . . R s . v n . 10 367,824 
Pecuaria 2. l7ü, í36 

Urbana. 

Industrial. 
Comercial 

12.538,260 
4.082,088 

16.620,348 
2.292,160 
1.121,136 3.413,296 20.033,644 

Nomenclatura é importe de las con
tribuciones Directas. Paja y utensilios 588,021 

Fi ..tos civiles 75,939 
Subsidio ind. y de comer. 122,414 

Indirectas Rentas provinciales. . . . 1.669,833 
Aguardiente v licores. . . 514,250 

2.184,083 
2.970,45T 

Culto y clero que no se incluye en este cuadro 988,940 

786,374 

3.959,397 

Relación ó proporción de cada una de estas contribuciones tiene con la riqueza respectiva sobre que recae mas direcla-
menle , con lo general y con la pob ación. 

La de P a j a y utensilios es el 4'93 por 100 de la riqueza meramente territorial y pecuaria sobre que recae mas inmedia
tamente, y el 2'93 déla total , saliendo á r.izon de 1 rea l , 1 maiaveilí por vec. , y 4 rs. , 10 mis . por habitante. 

Los f ru tos civi les, son el 3'3 por 100 do la riqueza urbana , y el 0'38 por 100 ele la l oca l , saliendo á razón de 2 rs. 
7 mrs. por vec., y 19 mr-. por habilante. 

E l subsidio indust r ia l y de'comercio es el 3'59 por 100 de la riqueza á que se refiere y 0'61 por 100 de la total, 
saliendo á razón de 3 rs., 18 mis. por vec. y 30 mrs, pnr habilanle. 

Las Ren/as prov inc ia les , unidas con la de Aguardiente y licores soa el 10'9 por 100 dé la riqueza to ta l , y salen á 
razón de 64 rs., 8 mrs. por vec. , y 16 rs. por habitante. 

L i conlrib icion de cittto y clero que debe agregarse á todas las que anteceden por no hallarse incluida en las que se ma-
nifiestan en este cuadro ni en la matricula catastral, es el 4,94 por 100 de la riqueza total , y sale á razón de 28 rs. 22 mrs. 
por vec. y 7 rs. 8 mrs. por hab. , resultando de esta agregación que el total de las conlr. que paaa cs(a pmv. ó sean los rs. 
vn . 3.959,397 arriba espresados talen en realidad á razón de 114 rs. 24 mrs. por habitante, y i9'77 por loo de la riqueza, en 
lugar de las canlidadades que espresa el cuadro. 

H U E L V A : part. jud . de terna, en la prov. de su nombre, 
cüi'.espondienle a la aud. le r r . , c g. y dióc. de Sev i l l a ; se 
compone de 8 pueblos los cuales forman otros tantos ayunt. , 
cuyas dist. enlre sí, la quemediaá la cap.de prov., aud. terr., 
c. g . , dióc. y la corte, se manifiestan en la siguionte escala 

H U E L V A , cap. de prov. y part. jud . 

3 Aljaraque. 

loo 103 

Beas. 

13 

98 

Car laya . 

Gihralcon. 

San Bartolomé de la Torre. 

San Juan del Puerto. 

Trigueros. 

20 

105 

U 

101 103 

1 

13 
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85 Madrid. 

S i t . en la vertiente merid. de las sierras de Andevalo con 
libre ventilación especialmente de los vientos O. y N E . en el 
invierno y primavera, y N . y SO. en verano; el É. ó solano 
suele reinar en esta estación y es incómodo; el cl ima es tem
plado , poco cargada la admósfera y por lo tanto muy despe
jado su horizonte. 

Confina al N . con el part. de Valverde del camino; E. con 
el de Moguer ; S. el Ge éano, y O. con el de Ayamonte ; su 
estension lanto de N . á S. como de E . á O. es de 6 leg. 

E l tehreno es todo de aluvión, arenisco y pedregoso, y no 
se conoce sierra ni montes notables, siendo su declive natu

ral , hacia el m a r ; hay sin embargo buenas llanuras de tier
ra vegetal muy apropósito para pan llevar y sobre todo para 
el arbolado de encina y olivos. 

Bios y AiuioYos. Atraviesan este part. el Odiel y T imo, 
los cuales confluyen en el Océano una leg. al S. de Huelva; 
vienen ambos de la sierra de Andevalo y corren en dirección 
el primero de N E . á SO. y el segundo de NO. á S O ; sus aguas 
no se aprovechan para el riego No se encuentran en lodo el 
part. manantiales notables que merez.c.in revenarse; mas por 
esto no se escasea para las necesidades de la vida de aquel 
precioso l iquido, cuya calidad es sana y ferruginosa. 

Caminos. Aclualmenle se trabaja en la carretera que ha 
de poner en comunicación á Sevil la con Huelva y está proyec-
tailo otro desde esta cap. á Estremadura; los demás son sen
das y carriles de comunicación entre lo» pueblos y puntos de
terminados cuyo estado no es el mas ventajoso. 

Inuustr ia y comercio. La que generalmente se egerce en 
este terr. es la agrícola y la pecuaria, escepio algunas fáb. 
degroseraalfareriaque hay en Trigueros 3 de sombreros bastos 
y algunos lagares para blanquear la cera en Valverde, y de 
espaneria y cordelería en la cap. del part.: el comercio se ha
lla circunscrito á la venia y exportación de ganado de todas 
clases, especialmente el de cerda ya cebado, é importación 
de algunos artículos de ropas de seda, hilo y lana y otros de 
manulencion. 

Fer ias . Se celebra en el mes de octubre una en Gibralcon, 
otra en Huelva y otra en Tr igueros, y en jul io una en Val-
verde del Camino ; las mas notables son las de Gibraleon y 
Trigueros: el principal articulo de tráfico en ellas es el ganado 
de cerda; también se vende mucho vacuno y caballar para la 
labranza, útiles para la misma y objetos de uso doméstico. 

Producciones. La cria de obejas, vacas, cabras y cerdos, 
es la principal en todo el part . , á pesar de que no se descuida 
la siembra de trigo , cebada, avena y varias legumbres, para 
lo cual se aprovechan los sitios de buenas capas de tierra ; el 
cultivo del olivo es también atendido por los moradores , asi 
como la conservación del arbolado de encina con cuyo fruto se 
ceban piaras muy considerables de cerdos. 
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Inter ior de l i población y sus a fueras . 

esta v. uno de aquellos pueblos que merecen, bien por su ira 
portanciaopor los monumentos que encierra, una descripción 
tan estensa y minuciosa cual la hecha en otros de su eatego-
r i a , considerada basta la nueva división territorial como una 
v. subalterna de la prov. de Sevi l la; hoy que ya ha pasado á 
otro rango, no por eso han variado las condicioHes de su lo
calidad , si bien van mejorando gradualmente para constituir
la en la esfera de una cap. de prov. La entrada es por una 
garganta ó dos callejones que van á terminar en la ermita de 
San Sebastian. De aqui se dividen dos elevados montes , que 
redoblándose el de la derecha por el N . y el de la izq. sobre 
el S . , van abriendo un espacio capaz para la situación de" la 
v i l la . 

Las calles y plazas antes sucias y descuidadas, de mal piso 
y sin aceras, lóbregas por la falta de alumbrado, ofrecen en 
el dia muy distinto aspecto; pues iluminadas con faroles, em
pedrado e igualado el piso, y puestas baldosas de una vara de 
anchas en casi todas el las, permiten mayor comodidad para 
el públ ico, á la vez que dan otro valor á l a p o b l . ; las mas no
tables de estas calles son las llamadas de la Vega, Puerto A r i -
z a , Concepción, Placeta y Calzada, Monasterio, Fuentes y 
Sau Sebastian, en las cuales se ven casas de sencilla pero gra
ciosa arquitectura, entre ellas la del ayunt. construida en 
1840, y la conocida por el palacio del Duque, edificio de lo 
mas notable de esta c a p . , en cuyas dependencias se encuen
tran instaladas las oficinas de rentas. En la calle del Puerto 
consérvase aun un aljimez ó ventana dearquitectura árabe, y 
una reja especie de balcón en la del Hospi ta l , de la misma 
época que la anterior, cuyos objetos traen á la memoria la 
importancia de este punto en tiempo de los árabes. Solo tiene 
dos plazas principales, la de la Constitución ó de las Monjas, 
grande y cuadrada, y la de San Pedro ; en aquella hay un pa
seo con árboles al que concurre cotidianamente lo mas ele
gante y escogido de la v . ; en la otra nada se ve que merezca 
reseñarse , pues las casas consistoriales y algunos otros edi
ficios mas notables que habla en e l l a , habiéndose arruinado, 
han sido construidos en otros puntos mas céntricos y no tan 
retirado de dicha plaza de San Pedro. 

L a instrucción publica en esta v . se encuentra regular
mente atendida si se tienen en cuenta sus circunstancias an
teriores á la declaración de cap. de p rov . ; hoy un ramo tan 
importante se halla bajo la inmediata inspección de una co
misión especial, cuyo secretario , que es de nombramiento 
rea l , goza de 6,000 rs .de sueldo. E l ayunt. con los fondos 
municipales sostiene una escuela pública elemental á la que 
concurren varios niños pobres que reciben una instrucción 
metódica y ordenada de su director, quien disfruta de la 
asignación do 2,200 rs . , casa y las retribuciones délos 150 
alumnos no pobres que á ella concurren: hay otra también 
elemental dotada por los gremios de mercantes y pescadores 
con 100 niños asistentes; otra particular con 35 discípulos 
que estudian la caligrafía, gramática castellana, aritmética 
y trigonometría plana y esférica, y por úl t imo, una clase de 
lat inidad, obra pia fundada hace 160 años por D. Diego Guz-
man de Quesada con ciertos censos, trozos de tierra y olivar 
que producen lo necesario para tener dotada con 3,300 rs. 
anuales esta cátedra, en donde se da la instrucción adecuada 
á los pocos jóvenes que la frecuentan. 

L a beneficencia publica , si bien es cierto que no puede 
decirse se halla en un estado floreciente, también lo es que 
con las escasas rentas que por una parte cuenta el hospital do 
la Concepción ó Caridad, y por otra el celo que muestra la 
junta encargada de su cuidado para procurarse recursos esci
tando la caridad y filantropía de los vec. de esta v . , se consi
gue al menos que los pocos enfermos pobres á quienes se ad
mite en dicho establecimiento, sean asistidos con esmero é in
terés hasta estopar sus dolencias. Conocida la necesidad de 
crear un refugio contra la orfandad triste y dolorosamente 
abandonada al acaso, se pensó en instalar una rasa de niños 
espósitos, habiendo tenido efecto recientemente tan humani
tario pensamiento, estableciéndose en el conv. de San Fran
cisco en cuyo local se encuentra también la cárcel pública. , 

Dos sondas parroquias que hay en esta cap. y ambas de la l 

HUELVA. 
No es en verdad to y el único notable es el mayor, su fáb. es tan firme que ha 

resistido los mas fuertes huracanes, principalmenle el del año 
1722, que derribando el campanario de la ig l . cayó de goipe 
una de las campanas sobre la bóveda de la capil la mayor, sin 
que esperimentara el mas pequeño quebranto ni se le advir
tiera ningún deterioro. La otra es la llamada de la Concepción 
d t . en la parte mas baja de la v. y en el vértice del ángulo que 
esta forma; es del orden romano, construida en el siglo X V I ; 
el mérito artístico de esta ig l . es mucho mejor que el de la 
anterior y el de las pinturas y esculturas de sus altares se 
aventaja al de aquellos; descuella sobre un pórtico de gradas 
que iguala al terr. de los pies con el de la capilla mayor ; este 
templo padeció gran ruina con el terremoto del año t755, 
pero en el dia se halla reparado y aun mejorado de como an
tes estaba. 

Conventos. E l de la Merced destinado en la actualidad 
para cuar te l , data desdo fines del siglo anterior; se encuentra 
a la entrada de la pobl. y su ig l . esta habilitada. E l de la V ic 
toria casi todo yace derruido, y en el área que ocupaba se han 
construido recientemente varias casas de particulares. E l de 
San Francisco sit. al final de la v. sirve, como hemos manifes
tado anteriormente, de cárcel y establecimiento de niños espó 
silos : su ig l . es auxil iar de una de las parr. E l de Agustinas 
está ocupado por un número reducido de monjas. Existen 
ademas, un oratorio público titulado de Saltes, propio del gre 
mió de pescadores, y varias ermitas bajo la advocación de 
Ntra. Sra . de la C in ta , del mismo gremio , Ntra. Sra . de la 
Caridad del hospital de este nombre, la de Ntra. Sra . dé la 
Estrella en la ori l la del r., en la que se celebra el sacrificio de 
la misa que oyen la gente de mar , las de San Sebastian y la 
de la Soledad. 

Fuentes publ icas. Es notable el conducto por donde se 
surte de agua la pobl. Consisto en porción de galerías subter
ráneas que forman entre sí un laberinto por debajo de los Ca
bezos, cuyas filtraciones de agua potable y de escelenle cali 
dad abastecieron cumplidamente á los moradores de este pue
blo y buques que arri¡-aban en tiempos ant iguos, y aunque 
en el dia se encuentra bastante obstruida con dos obras muy 
mal entendidas que se han practicado, da el agua casi sufi
ciente para las necesidades comunes, si bien se aprovechan 
ahora las de pozos no tan delgadas como aquellas, ni tan sa
brosas y cristalinas. 

Puer to . Conocida la sit. de esta v. por lo que hemos ma
nifestado en un principio, diremos ahora que por estar forma
do este puerto de un r., jamás peligran en él los buques, y su 
internación los pone á cubierto de toda agresión en tiempo de 
guerra. La barra de Huelva es muchas veces el refugio forzado 
de los buques que se encuentran empeñados en la costa desde 
el cabo de Trafalgar al de Sta. Mar ia , que no permitiéndoles 
los temporales del S . , del E S E . o de S E . montar ninguno, 
toman por precisión este punto; á este favorece su barra mar
cada por el monte del P u n t a l , sirviéndole de señal para la 
mas fácil enfilacion. Tiene esta barra la ventaja de que por el 
canal de la fragata pueden salir los prácticos á toda hora y 
por los de la Gola y Engañabobos pueden hacerlo igualmen
te á un tercio de marea. 

Dada una idea general de cuanto notable encierra Huelva, 
réstanos decir que sus alrededores son tan bonitos y pinto
rescos, que la imaginación mas monótona y triste encuentra 
objetos donde deleitarse, ya considerándola halagüeña pers-
pecliva que presentan sus famosos r. por los que surcan dife
rentes barcos de bastantes toneladas que arriban con mer
cancías y diversos objetos de todos los puntos del mediter
ráneo y del océano, ya contemplando las delicias de una veje-
tacicn robusta y animada, que hace olvidar la falla de paseos 
y alamedas de que carece la v . , ó ya por úl t imo dirigiendo la 
vista sobre las márgenes de la mencionada rivera de Anicoba, 
matizadas de naranjos, l imoneros, viñedos y otros árboles 
frutales. 

Termino. Anllguamenle era estensísimo el de esta v . pues 
entre ella y la de Niebla uo habia otra pob l . , asi es que 
ambas partían con igualdad el terr. comprendido entre una y 
otra, sirviéndoles de límites el profundo arroyo llamado 

categoría de segundo ascenso. La de San Pedro en la plaza de í Capdon ; posteriormente con el aumento de pob l / se edifica-
su nombre es la u)»s antigua, sirvió de mezquita á losara - ; ron otrosí, y v . quedando reducidos en el día los de Huelva 
bes, de cuya arquitectura conserva restos y especialmente el i á 3 leg. cuadradas confinando por el N . con los de Gibraleon, 
•Mioaret; el templo contiene varios altares de poquísimo gus- I Trigueros y San Juan del Puerto, pues por el E . , S. y O. están 
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HUELVA. 
los r. espresados y la marisma que avanza hasta la confluen
cia de ambos. 

Terruño, su ca l idad y circunstancias. Part icipa todo el 
de monte y l lano, y generalmente es de miga y muy á propó
sito para la siembra de cereales, hay otros sitios , especial-
menle aquellos en que domina la sílice, que se prestan venta-
josamenle al cultivo de viñedo y plautio de olivares. L a 
misma marisma que cubre las altas mareas y que forma un 
triangulo al S. de l luelva entre los r. Odiel y Tinto, está des
tinado para pasto de ganado vacuno y caballar. Se compone 
todo él de unas 8,000 lan. de suelo entre las que cuenta unas 
1,000 de tierra montuosa de muy buena calidad. Las eminen
cias mas notables son las llamadas Cabezos de Roma y de la 
Horca plantados de viñedos y frutales, los cuales dominan la 
pobl. Como uno de los puntos mas notables que encierra este 
térm. es la isla de Sal tes, de la cual daremos una idea aun
que breve. Se halla sit. al S . de la conlluencia délos precita-
aos r. Odiel y Tinto y por donde estos desaguan en el Océa
no. Tiene de estension 1/2 leg. y 1/2 cuarto por su mayor an
chura. S u terr. es en parle ventajoso para la labranza, y el 
resto montuoso poblado de pinos, acobuches y algunos otros 
árboles bravios. En el dia solo está destinado para la cria del 
ganado vacuno. En lo autiguo tuvo mucha importancia y 
hubo en ella una c. marítima de la que habla X e r i / A ledr is 
en su geografía de la España árabe y algunos creen fué la an
tigua ínsula tartesia. Los árabes llamaron {Gezira Salt is) 
en cuyo pueblo se conservan aun las ruinas al N . de la 
is la , donde quedó después de la conquista un conv. de frai
les Franciscos que posteriormente so trasladaron á la Kav ida. 

Ríos y ar royos. Bañan parte del terr. de esta v. los r. cs-
prosados de Odiel y Tinto que propiamente por este punto son 
rios navegables y de bastante fondo, puesto que las corrientes 
de sus aguas no se advierten sino dos leg. antes de Huelva. No 
es este el I. de hacer la descripción de ellos, que reservamos, 
para sus artículos respectivos, anticipándonosa manifestar que 
el primero que es el mas occidental naco cerca de Cortega-
na, y pasando por Gibraleon se va ensanchando con las aguas 
que recibe de diversos puntos en términos de prestarse á la 
navegación: el Tinto baja de sus fuentes por cima de Zalamea 
la R e a l , baña por E. y S. á Niebla y por el N . á Moguer y 
Palos, juntándose después con un brazo del Odiel que se divide 
para formarla islade Saltes. Una leg. antes de llegar á l luelva 
y dospuesde haber atravesado su térm. de N . á S. desaguaeu 
el Odiel la r ivera de la Anicoba, cuyas pintorescas márg. están 
plantadas de naranjos y otros árboles frutales. 

Caminos. Los de comunicación de esta cap. con Sevil la y 
con el resto de laprov . son todos de herradura y aunque tran
sitan carros, carecen de arrecifes y lo hacen con dificultad 
especialmente en el invierno. Recientemente se ha aprobado 
por el gobierno el proyecto de una carretera con dirección á 
Sevi l la , á cuya obra parece se ha dado principio. 

E l cor reo se recibe tres veces en la semana de la adm. 
principal de Sevil la y dos déla parte de la sierra y Aracena. 

PnoncccioNEs. T r i go , cebada y otros granos, vino y 
aceite que apenas bastan para el consumo, a pesar de no ser 
escaso el suelo en tales p rod . ; crianse algunas hortalizas pero 
en mas abundancia los ácidos y otras frutas, que ademas de 
satisfacer el consumo del pueblo, sobran para estraer col idia-
namente para Cádiz y otros puntos de la costa; hay algún ga
nado lanar, cabrio y vacuno, montaraz y domesticado para 
la agricultura; y caza de liebres, conejos y perdices. 

Lmii ist iua. Se egerce en la construcción de buques en los 
4 ó i astilleros que se encuentran por las inmediaciones de 
esta v. cuyos constructores saben conciliar la solidez con la 
ligereza de los buques que fabrican de todos portes y diferentes 
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gunos que hacen el comercio en la carrera de Amér ica: á 
conlinuacion fijamos los estados de los artículos que se han 
esportado por este puerto, los cuales darán un conocimiento 
exacto de la balanza mercantil de este punto y sus aduanas. 

X ú m e r o ile buqnes que h a n entrado y sa l ido en 
este puerto con el destino de n a vea a c i ó n a l es t ran-
gero y A m é r i c a en lov dos años de 1S-14 7 184:5, 
según los datos oí ic ia les de l a misma a d u a n a . 

E X T R A O A . 

Buqnti 

i 
2 

153 
138 

291 

TripaUíioi 

25 
16 

41 

S A L I D A . 

Baqaei 

153 
110 

263 

Tripalaci»! 

25 
7 

32 

Estos buques h a n conducido A su s a l i d a los efec
tos siguientes. 

N O M E N C L A T U R A . 

Naranjas. . . . . . . 
Palma para escobas. 
Trigo 

Valor de estos ar l . 

UNIDAD, 
PESO 

Ó MEDIDA. 

Cajas. 
Quintales. 
Fanegas. 

Rs . vn . 

A N O S . 

1844 

738 
400 

8580 

1845 

150 
3191 

105909 

Población y r iqueza. Nada conformes se encuentran los 
datos que posee esta redacción en punto tan esencial, con 
los que arroja de sí la matrícula catastral de la p rov . ; por 
los primeros tiene Huelva 1,854 vec. con 7,416 a lm. ; por 
los segundos el número de vec .no pasado 1,793, y el de 
a lm. 7,173; la riqueza prod. que le da la matrícula, asciende 
á 1.168,359 rs . , y laque resulta délos otros datos noes mas 
que 801,199; nosotros dejando todo comentario no nos pro
ponemos otra cosa que hacer notar esta diferencia. 

E l piuisiTL'ESTO municipal asciende de ordinario de 55 á 
60,000 rs. anuales, los cuales se cubren con los rendimientos 
de las fincas de propios, con los arbitrios establecidos, y el 
déficit por reparto vecinal. E l secretario de ayunt. goza del 
sueldo de 8,000 rs. anuos. 

H i s to r i a . E l Dr. D. Antonio Jacobo del Barco y Gasea en 
una disertación, impresa en Sev i l la , año 1755, ha impugnado 
la reducción de Hibera á Huelva que opinó Rodrigo Caro , y 
dejando asimismo contradicho el juicio de este anticuario, que 
pretendió encontrar la ant. Onuba en Gibraleon, á cuya v . 
corresponde la c. de los ant. Olóntigos, es preciso segui r la 
indicación de todos los geógrafos an l . que hablaron de Omiba, 
denominándola Onoba, y afirmar que este nombre y las es 

toneladas. Los hab. de un barrio entero de l luelva se dedican casas noticias que se conservan de la c. que dist inguiera, son 
esclusWamente á la pesca en mas de loo boles pequeños, cuyo | las antigüedades de la actual Huelva. Estrabon, M e l a , P l imo 
pescado bastante sabroso se vende con preferencia en Sevil la; 
otras varias personas se util izan en la busca de marisco que 
M encuentra en abundancia en los dilatados bajos que llaman 
Manto que se forman en la barra de Huelva. Hay varias lab 
de cordelería de cáñamo, y porción do la de esparto, otras de 
redes y 4 molinos harineros. 

Comercio. Existen en aquella matrícula mas de 600 bu
ques de 40 hasta 200 toneladas, destinados al de cabotage, 
generalmente por la costa de Levante; hay otros que l levan 
cargamento de algunos artículos del pais á las de Áfr ica, y a l -

y Ptolomeo hicieron mención de ella. Con razón se la apellidó 
l i / E s l u a r i a , en vista de los tres esteros navegables que pe
netraban en su distr. A esta c. llegaron los fenicios enviados 
por el Oráculo, en el segundo viaje que h ic ieron, según l^s 
tradiciones gaditanas conservadas por Es t rabon, para enta
blar su comercio con la España. Acuñó medallas, y en la mas 
bien conservada se ve por el anverso cabeza con morrión j 
la leyenda C. C J i L I . Q. P u b l i c i : y en el reverso dos espi
gas y el nombre Onuba entre ellas. Los árabes la l lamaron 
Welva. Ayub-beQ-Ahmer-ben Jahyah el Josebi, que ocupaba 
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la tenencia de Huelva cuando la guerra del Emir de Sevil la 
contra el Saheb de Carmona, agitaba el pais, ayudó á aquel 
y por ello se ere) ó acreedor á la posesión malterablí; de l luel-
r a . Ja que obluvo y desempeñó soberanamente al volver á 
sus hogares (año 1036;. Don Juan Agustín de Mura, en su his
toria Ue Huelva, sostiene haber sido ganada á los moros por 
el rey D. Alonso el Sabio , año 1257, y que desde aquella 
época no volvió ya á poder de musulmanes; no obstante pre
sentarla algunos historiadores como musulmana, si l lada por 
el oh. de t i í j on , año 1431: y Pellicer y Covarrubias dicen 
haber sido conquistada por D. Iñigo López de Mendoza, 
ano 1438, pero todo esto se refiere a Hue lma, habiéndose 
Cüiifuudido los sucesos de eslas dos poblaciones por la se
mejanza de sus nombres. Afirmase que D. Alonso el Sabio, 
en lo último de su v ida , hizo merced de la v . de Huelva á 
Dona Beatriz su hija , reina de Portugal ¡ pero que D. San
cho el Brabo la volvió á la corona para dar su sen. vitalicio 
en 1293 á su camarero mayor D . J u a n Malhe de L u n a , y 
en 19 de marzo de 1295 concedió al mismo 3,000 mrs. por 
una vez en el almojarifazgo de esta v . , de la que disfrutó el 
sen. hasla 9 de agosto de 1299 en que murió, l in 25 de agos
to del mismo ano hizo merced de ella D. Fernando IV á 
D. Diego López de Haro , señor de Vizcaya. De los testamen
tarios de este señor la compró en el año 1300 Doña Betanza, 
señora portuguesa, aya de la reina Doña Constanza. El in
fante D. Pedro, l io del rey D. A lonso , tomó en su amparo 
á Huelva en i de enero üe 1317, habiéndose retirado Doña 
Belanza á Por tuga l ; y faltando al seguro obligó al alcaide á 
que se la entregase. Ño se sabe cómo entró después eu po-
uer de la c. de Sev i l l a ; lo mas cierto es que vendida por po
deres de Doña Belanza la comprarla esta c. En 1338, el rey 
D. Alonso la dio al maestre de Santiago D. Alonso Méndez 
d e G u z m a u , retribuyendo á la c. de Sevil la con la donación 
de Arcos de la Frontera. A esle señor la confiscó el rey Don 
Pedro, é hizo merced de ella á su favorecida Doña Mana P a 
dil la , I 3 ¿ i . Se ignora cómo pasó el sen. de Huelva á la casa 
de los Cerdas; mas se sabe que en el año 1371 se dio pro
visión á D. Bernardo de Bearne y Doña Isabel de la Cerda 
para que les fuesen restituidos con otros sen. Gibraleon y 
Huelva. No obstante este derecho, D. Alonso Pérez de Guz-
man y D. Alvar Pérez, poseían á Huelva en el año 1435. 
Después de algunos años hubo diferencias sobre el derecho 
de Huelva, y se terminaron por compromiso, en e lque se 
declaró pertenecer esle derecho y sen. de Huelva á los Cer 
das: con efecto, en 1445 era dueño de esta v. D. Gastón de 
la Cerda. Mas tarde fué Iraida en dote á la casa de Medina-
S idon ia , casando Doña María de la Cerda, hija de D. Lu is , 
tercer conde de Medina Coeli, con D. Juan de Guzman, pri
mer duque de Medina-Sidonia y tercer conde de Niebla. En 
1468 fué puesta en posesión de Huelva esla ilustre casa. 
Desde el conquistador D. Alonso el Sabio ha merecido Huel
va gran protección de lodos los reyes, como lo demuestran 
sus numerosos privilegios. Aun después de estar su sen. en 
la Excma. casa de Medina-Sidonia los obtuvo muy aprecia-
bles. De sus señores los Excmos. duques los ha obtenido 
también, y el enumerarlos, asi como el hacer mención de los 
lit igios que ha seguido Huelva sdbre estos privilegios y so 
bre sus t é rm . , seria prolongar demasiado este ar t . , pudien-
do verse en la citada h is lona del licenciado M o r a , con otra 
gran copia de noticias relativas á esla pob l . , para quien pre
tenda emerarse de mas pormenores. Al l í mismo se hace men
ción de muchos varones ilustres que cuenta Huelva entre sus 
hi jos: haremos no obstante mención aquí do D. José Isidro 
Morales, canónigo de Sevil la y editor de las Tablas astronó
micas; del marino D. José Mendoza Rios ; de Alonso Sancbec 
de Huelva que navegando hacia las Canarias fué llevado por 
una tempestad al descubrimiento de la Isla Española ¡ y de 
los capitanes Andrés y D. José de Vega Garrocho que lanío 
se hicieron conocer sobre los mares. 

E l escudo de armas de Huelva óslenla un árbol con la ins
cripción : Porius maris el terree custod ia , v debajo un án
cora y un castillo. 

H U E L V A : intendencia de nueva creación, compuesta en su 
casi totalidad del anl . reino de «evi l la, y de una insignifi
cante parle del lerr. de la ant. Esl iemadura con las c , v . y 
1. de que habla el art. anterior, que es el de gefalura polít i
ca. En el art. de la intendencia de Cádiz (pág. 204 y siguien
tes del tomo 5.°), hablamos cen bastante estension del an l . 

reino de Sevi l la , asi como en el de Cáceres y Badajoz lo hí-
c i m o s d e Estremadura. Es pues indispensable tener muy 
presente cuanto alli manifestamos, no solo para comprender 
mas fácilmente lo que hayamos de decir de la prov. de Huel
va , sino también para evitar repeticiones, que, sobre ser 
enojosas, podrían privar á nuestros lectores de otras noticias, 
que por ser nuevas ó no presentadas hasta aqu i , son de ma
yor interés. Con saber, pues, las segregaciones que de Sevil la -
y Estremadura deben hacerse para formar la prov. objeto 
ahora de nuestro examen, se tiene bastante adelantado, á fin 
de conocer la sit. ant. de esle pa is , esto e s , hasta la nueva 
división territorial. Sin necesidad de mas esplicacioms en
tramos en el examen de los diferentes elementos que sirven 
para apreciar la riqueza públ ica, principiando por un dalo 
estadístico de importancia, el de 

Población. Los pueblos que hoy forman la prov. de Huel
va contaban según documentos oficiales ant. y modernos, 
que tenemos á la v is ta, el número de hab. que aparece del 
estado que sigue. 

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES. 

1.' 
2.' 
3.* 
*.' 
8." 
6.' 
7.' 
8.' 
9." 
10 
11 
12 
13 

1787 
1797 
1822 
1820 
1826 
1831 
1832 
1833 
1841 
1843 
1844 
» 

1847 

123,966 
122,887 
14 2,425 
159,753 
146,589 
115,144 
116,573 
133,470 
136,564 
133,470 
139,516 
230.339 
153,462 

115,550 
117,008 
155,339 
157,113 
152,048 
124,405 
123,857 
132,787 

» 
170,027 

Pr imera pohlacion. En el dato esfadi'slico de 1787 (') fi
gura la prov. de Sevil la con 754,293 hab., y la de Estrema
dura con 416,922. Los pueblos segregados del ant. reino de 
Sevilla para formar la prov. de Huelva, representan el l c '29 
por 100 sobre el número total de h a b . , al paso que los de 
Estremadura , hoy agregados al país que describimos, figu
ran solo pore l0 '31 por 100. Esto supuesto, (y presentamos 
á nuestros lectores esta proporción después de un detenido 
examen), la prov. de Huelva tenia en la época á que hace
mos referencia, la población que aparece de los siguienUs 
números: 

Sevil la . . . ant. 
Estremadura. i d . 

754,293 
416,922 

16'29 por 100 122,674 
0'31 i d . 1,292 123,966 

Hemos procurado también averiguar, consultando documen
tos de distintas épocas, la proporción en que está la pobl . 
de Huelva con la del resto de España, y resulta ser el l ' l l 
por 100, en cuyo caso, y siendo la del año de 1787 de 
10.409,879 hab. , corresponden 115,550. 

Segunda población. En los trabajos de 1797 (") figuran 
los pueblos de esta prov. en la proporoion que sigue: 
Sevi l la. . . . 746,221 16'29 por 100 121,559 
Estremadura. 428,493 ("') 0'31 i d . 1,328 

122,887 
La pobl. de España era segnn esle censo de 10.541,221 

hab., y el 1,11 por 100 ofrece el resultado de 117,008 hab. 
Tercera población. Ya en el art. de gefatuia polílica he

mos dicho la estension que lema la prov. de Huelva, en la 
división terri lorial de la segunda época constilucíonal de 

(") En la pág. 262 del lomo S." y en la 91 del lomo 5.°, se da 
la.razón de no presentarse la pobl. relativa al siglo XVI respec
to á la ant. Estremadura. 

("J Repelimos, que es inulil hablar de la procedencia de es
tos datos, del método de su reunión , del mérito ó de los vicios 
que tengan , porque lodo eslá osplicado eslensa mente en los ante
riores art., á los cuales relerimos á nuestros lectores. 

( " 'J En el arl. Cáceres, columna primera, pág. 91, lomo 6." pu
simos esle mismo número; mas en el art. Badajoz, columna prime
ra pag. 263, lomo 3.", porun error de imprenta se pusieron 438,493: 
el error de imprenta se conoce fácilmente con solo considerar, 
que el 51 por 100 que alli se dedujo, no es el de esle último nú
mero, sino del anterior, esto es, 428,493. 
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Octava población. En la nueva división terrilorial del real 

decreto de 30 de noviembre de 1833, y real orden de 21 de 
abril de 1834, figura la prov. de H'ielva con 133,i70 hab. 
Era enlonces la pnb!. oficial de 11.962,767 indiv iduos, y por 
consiguiente el l ' l l por lOOsubiaá 132,787. 

Novena poblncion. La junta reunida en Huelva en 9 de 
mayo de 1 8 U , (") en virtud de decreto de la Regencia pro
visional del reino de 7 de febrero de aquel .nño, señaló á la 
prov. 136,504 bab. : no pretendemos ciertamente nosotros 
combatir este dato en loque a l a pobl. se refiere; pero sí 
suplicamos á nuestros lectores, que , para connrer la impor
tancia de este documento, no olviden loque de él diremos 
al tratar de la riqueza. 

Décima población. Sabido es y diferentes veces lo hemos 
manifestado, que en la estadística criminal de 1843 ("), se 
fijó la misma pobl. que señaló el dato de 1833. Solo pues ha 
cemos mérito de esle documento para decir, que si se admite 
el aumento que fijó el Sr . Ministro de Gracia y .luslicia en la 
esposicion á S . M . , la pobl . debe ser de 170,027 hab. 

Undécima población. Ya saben nuestros lectores que el 
registro municipal padece el defecto de presentar únicamente 
el número de vec . : el de Huelva Irae 35,267, y adoptando el 
término medio que resulta del examen de diferentes documen
tos, entre aquellos y los hab. , hemos fijado el número de 
139,516 individuos. 

Duodécima poblncion. Los jóvenes varones de 18 años 
de edad en esta prov. ascienden á 1808, y el número de a l 
mas que les corresponden , según diferentes veces hemos es-
plioado y razonado, es de 230,339: suplicamos á nuestros 
lectores no olviden lo que en otros artículos hemos dicho so
bre la importancia que pueda darse á la pobl. que resulta por 
esta combinación. 

Décimatercia poblncion. Muchos y muy importantes da
los tenemos sobre la verdadera pobl. de crecido número de 
pueblos de esta prov . ; y aumentando á aquel los, de que no 
tenemos particulares not ic ias, en la proporción que se des
prende de aquellas localidades de que las hemos adquirido, 
podemos asegurar sin temor de causar ningún perjuicio á la 
prov. de Huelva, que esta cuenta cuando menos 153,462 hab. 
Después de todas estas esplicaciones solo falta presentar el 
siguiente 

(') No hacemos mérilo de la Guia 'leí Minislerio de la GoLer-
nacion , ni do la ley elortoral de 1S37. porque ambos documeu-
tos presentan la misma pobl. que publicó el decreto de 30 de 
noviembre de 1833. 

(") Nada decimos del dato de 1842, porque se limitó á pre
sentar la misma pobl, que fijó el trabajo de 1841 en el número 
de hab., si bien hay alguna corta difereneii en el do vec. como 
verán nuestros lectores en el cuadro de población. 

E s l a r t o t l e m o s t r a t i v o d e l a p o b l . q n c c o r r e s p o m l e á c m l a u n o l í e l o s 6 p a r t i t l o s j m l i c i a l e s en q u e se d i v i -
d e e s t a p r o v , c a l c n l a i l a s o b r e e l n ú i i u T O i l c j ó v e n e * 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 d e 1 8 4 3 , p a r a 
e l r e e m p l a z o d e l ^ l é r c i t o , y c o m p a r a d a c o n l a q u e r e s u l t a : p r i m e r o , d e l o s t r a b a j o s h e c h o s p o r l a J u n 
t a c r e a d a p a r a c o n o c e r l a r i q u e z a d e e s t a p r u v i n c i a , e n v i r t u d d e l d e c r e t o d e l a R e g e n c i a P r o v i s i o 
n a l f i e l l l e i n o d e ? d e f e b r e r o d e I S 11 ; s c ? u n d o , d e l o s d a t o s o f i c i a l e s d e S S I 2 , r e u n i d o s e n e l 
m i n i s t e r i o d e l ! a c i e u 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 d e I S 4 : í , f o r m a d a p o r e l m i n i s t e r i o d e G r a 
c i a ) J u s t i c i a : c u a r t o , d e l os 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 d e 1 8 l ^ ; q u i n t o ¡r ú U i m o , ' d e l a s i m p o r t a n t e s n o t i c i a s q u c l a r e d a c c i ó n posee . 

1820á 1823. Contaba entonces 142,425 hab. pero como los 
pueblos segregados, á saber, Fregenal y Bodonal , repre
sentaban bistanto pob l . , segun puede verse en sus respecti
vos ar t . , no debe perderse de vista esta circunstancia : la 
pobl.{oficial era de 11.661,980, y el l ' l l por loe que corres
pondía á esta prov., hacia bajar el número de sus individuos 
á 129,4i9. Pero si se aumenta la quinta parte, en que la co
misión consideró disminuida la pobl. de España, corres
ponden al terr. que ahora describimos, 155,339 individuos 
por el referido l ' l t por 100. 

Cuar ta población. Es el dato de la policía correspondien
te á las noticias reunidas en el año de 1826, dato que he
mos calificado en los términos mas lisongeros y que prueba 
cuánto puede el Gobierno que quiere y que no reja ante nin 
gima clase de con>i(lerariones. En este trabajo figuran los 
ant. reinos y la actual prov. de Huelva[del modo que resulla 
en los números siguientes: 
Sevi l la. . . , . 970,087 16'29 por 100 158,027 
Estretnadura. . 556,780 0 '3 l i d . 1,726 159,753 

E r a , segun saben nuestros lectores, la pobl. de España 
de l i , l 5 i , 3 i l hab. por las investigaciones de la policía, y 
correspondían al l ' l l por 100, 157,113 hab. 

Quinta población. Dalosoficiales que tuvo á la v is la el Sr . 
D. Sebastian Miñano para publicar su Diccionario, presentan 
ya el ant. reino de Sevil la dividido en la prov. ^de su nom
bre vía de Cádiz; aquella con 042,929 hab., y estacón 2 i i , 220 
resultando para el territorio que ahora describimos, la pobl. 
que sigue: 
Sevil la y Cádiz . 887,149 16'29 por 100 144,517 
Estremadura. . 667,690 0 '3 l i d . 2,072 146,589 

E l Señor Miñano señaló á España 13,098,029 almas, cuyo 
l ' l l por 100 supone para Huelva 152,048. 

Sesla población. Es de la policía do 1831 , de cuyo esca
so mérilo hemos hablado oportunamente: los resultados son 
los siguientes: 
Sevi l la y Cádiz. 697.499 16'29 por 100 113,623 
Estremadura. . 490,612 0'31 id , 1,521 115,144 

La población que señaló la policía á toda España fué de 
11,207639 hab,, y por el l ' l l por 100 corresponden a l a prov. 
de Huelva 121,405. 

Sétima población. También son de escasa importancia 
los trabajos déla misma institución hechos en 1832, según se 
ve por los números que á continuación se eslampan. 
Sevil la yCádiz. 706,389 16'29 por 100 115,071 
Estremadura. . 484,359 0'31 id . 1,502 116,753 

Por la segunda combinación corresponden á esta prov, 
123,857 hab . , que es el l ' l l por 100 de la pobl. total que 
era dg 11.158,274. 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Aracena 
Ayamonte 
Huelva 
Moguer 
Palma (La) 
Yalverde del Camino. 

POBLACIÓN QUE 
CURSES PONDg 
AL NUVimi) DE 

ALISTADOS 

lÓTenes 
de 18 

jíioi Ai 
edad. 

502 
227 
2Ó2 
264 
23 i 
319 

1808 

Vúmero de 
ülinaf que 
leí corre, 

penden 

63955 
28920 
33379 
3-3634 
29811 
40640 

230339 

DATOS DE LA 
JUNTA DE 

1841. 

9863 
3734 
5428 
4287 
4295 
6213 

33820 

37500 
16039 
21681 
17085 
19037 
25219 

136564 

DATOS OFICIA 
i.bs ni; 1842 

Veeiooi 

9863 
3734 
5428 
4291 
4995 
6209 

34520 

37500 
16039 
21684 
17089 
19037 
25215 

136564 

saas 

ESTADÍSTICA 
JUDICIAL DE 1843 

11510 
5668 
7308 
6576 
5565 
8237 

44864 

4320C 
22273 
28308 
2600:) 
18565 
31672 

17002; 

REGISTItO MONI 
C1PAL DE 1844 

10253 
4049 
5551 
4432 
4713 
6269 

35267 

40561 
16018 
21961 
17533 
18644 
24800 

139516 

DATOS QUE PO 
S E E LA IlliDAC 

CION. 

10388 
5115 
6596 
5935 
5024 
7436 

40494 

38998 
201 o;; 
25551 
23470 
16754 
28586 

153462 



278 HUELVA. 
Riqueza. No debe olvidarse lo que hemos dicho anterior

mente ; á saber: que la prov. de Iluelva se compone de las 
ant. de Sevilla y Eslremadura: es pues preciso tener presen
te las observaciones que hemos hecho en los art. de inten
dencia de Badajoz , Caceres y Cádiz. Ilechfi esta ligera indi
cación , á fin de no hacer repeticiones enfadosas, entraremos 
cu el examen de varios datos sobre riqueza principiando por el 

Censo de 1799. No necesitamos presentar aqui ni e esta
do de la pobl. y valor de los productos territoriales y fabri
les que á las prov. de Estremadura y Sevilla señalo el censo 
de 1799, ni el estado comparativo de este último documeu 

neral del Reino y Balanza del Comercio relativo á 1802, ni 
el repartimiento que se hizo de los 100 millones sobre la do
ble combinación de riqueza y producto de rentas provincia
les: todas estas noticias con comentarios de bastante impor
tancia, las hallarán nuestros lectores en las pág. 205, 266, 267 
del tomos.", y en l a & 3 , 9 i , 207, 208 y 209 del tomo 5." 
Repetiraquiaquellosestadosseria prolongar demasiado nues
tra obra y molestar á nuestros lectores. Veamos ahora de 
los productos señidados en el censo de 1799 á los reinos de 
Sevilla y Estremadura, en qué cantidad figuran los pueblos 
que forman la actual prov. de Iluelva. Esta importante no
ticia la hallarán nuestros lectores en él siguiente to con el que proporcionó el Departamento del Fomento Ge- ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ _ _ _ 

Resumen dé la riqueza territorial, pecuaria y fabril que eorrespomle á la prov. de i luelva, proporeio-
nalmenle al veciudario de lo» pueblos de que se compone, sesrregrados de las dos antiguas prov. 
de Estremadura y ¡Sevilla, según el censo de 1799. 

PRODUCCIONES 

DE TODAS CLASES. 

Granos 

Reino vegetal. 
Trigo 
Centeno.. . , 

, Escarda.. . 
AMaiz 

Cebada. . . , 
Avena..-; . , 

total de los granos. 
Garbanzos 
Legumbres 
Patatas 
Frutas 
Hortalizas 
Lino. . . . . . . . . 
Cáñamo 
[Barrilla 
Vino 
Aceite 
Productos varios. . . 

Total de las prod. del reino veg. 
Reino animal. 

Ganado caballar , 
Asnal , 
Vacuno , 
Cerdal, 

Lana fina. 

• Lanar: carneros . . 
-Ovejas y borregos. 
-Cabras y machos. . 
-Corderos 
-Cabritos ', 

-Ordinaria blanca. 
-Negra 

Seda., 
Productos varios. 

Total de las prod. del reino animal 
Productos fabriles. 

Reino vegetal 
Animal 
Mineral. . . . . . . 

„ , Total 

Animal 
Fábricas, artes y'otic"ios.". 

Total general. . 

Unidad, 

peso 

ómedida. 

SEGREGACIÓN DE LAS ANTIGUAS PROV 

Fanegas, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Fanegas. 
id. 

Arrobas. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Valor. 

Número. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Arrobas. 
id. 
id. 

Libras. 
Valor. 

Valor. 
i d . 
i d . 

Estremadura, 
2'6C familias. 

3622 
631 

1078 
512 

0473 
59 
259 

08 

1028 
619 

61 * 
457 
700 
560 

3714 
997 
1174 
320 
695 
147 
76 
31 

R.v. 
50 
40 

30 
20 

115 
44 

00 
39 
i ) 
19 
43 

522 
» 

366 
92 
3& 
31 
30 
18 •~ 
65 
42 
60 
50 

Rs. vn. 
181100 
25240 

51240 
10240 

267820 
6785 

11396 

4080 
234 
» 

19532 
26617 
5074 

Sevilla, 
24,312 familias. 

329773 
2188 
642 

3813 
105827 
2893 

445036 
411 
8247 
411 
8247 

49 
371 
149 
361 

179458 
221209 

341538! 

31872 
a 

167602 
64952 
21-.80 
115034 
29910 
2U32 
4800 

45175 
6174 
4560 
1550 
3228 

702 
839 

4817 
14308 

18330 
80Ó0 
2198 
14308 

• 
277 

517209 

12607 
47641 

505 

00813 

341538 
517269 
G08I3 

1919020 

R.v. 
45 
30 
15 
29 
86 
15 

05 
31 
3 
9 
2 
4 7 
43 
8 

30 
30 

400 
220 
130 
60 

20 
39 
00 
45 
• 
63 

Rs. vn 
14839785 

05640 
8130 

110577 
275i5ü2| 

4339 

17819029 
251225 
750170 

1233 
24223 

98 
1743 
6407 

5383740 
6638070 

55089, 

309495851 

Valor to 
tal de lasj 
segrega
ciones á 
los pre
cios de 
1799. 

280800 
184580 
620210 
858480 

306600 
313950 
131880 
043800 

I 
18005 
63380 

3487745 

1007722 
6203108 
923743 

8134573 

30949585 
3487745 
8134573 

42571903 

15020885 
90880 
8130| 

110577 
28027421 

53635 

Totales para la prov. 
de Huelva, y valor á 

los precios del dia. 

333395 
2819 
54 2 

3813 
107535 
3405 

18080849 
258010 
701572 

1233 
24223 

98 
21517 
6641 
2888 

5403272 
6064087 

60133 

31291123 

312072 
184580 
793812 
923432 
21280 
115034 
29910 

387732 
318750 
177055 
050034 
45eo¡ 
19555 
00008 

4005014 

1020389 
6250749 
924248 

8195380 

31291123 
4005014 
8195386 

43491523 

451509 
3924 
22323 
411 
8247 

49 
439 
155 
301 

180480 
221888 
Valor. 

703 
839 

5274 
1501 i 
500 

3714 
997 

19504 
8370 
2893 
14455 

76 
308 

Valor. 

H. v. 

30 
Ki 
26 
20 
15 

500 
200 
240 
120 
50 
30 
30 
20 
20 
65 
45 
40 
60 

Rs. vn. 
13335800 

84570 
8072 

95325 
2150700 

51075 

15720142 
137340 
669690, 

2460 
65970 

98 
26340 
7750 
7220| 

18048Ü0 
8875520 

60133 

2738353; 

381500 
107800 

1265700 
1801680 
28000 
111420 
29910 

390080; 
167400 
188045 
660475 

3400 
18480 
66608 

5270658 

10203891 
6250749, 
921248 

8195380 

27383535] 
5270558 
8195380 

40849479 



HUELVA 
D i e z m o , m c d t o i l i e z m o , r e ñ í a l í q u i d a d e 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 e l a i n d u s t r i a 
a e r í c o l a « e i f u n e l censo d e l í í > 9 . 

Productos del reino vegetal torios su 
jetos al diezmo R s . v n . 

Id. del reiñoaniknal, sujetos a l a mis 
ma prestación. Corderos 387,732 

Cabritos 318,750 
Lana 83,649 
Seda 19,555 

Productos varios 66,608 

279 

31.291,123 

1.62i,29í 

Total 
Diezmo 
Medio diezmo , 
Renta líquida de la propiedad territo

rial regulada en las 2/5 partes del 
producto total 

Utilidades de la industria agrícola en 
la mitad de la renta líquida 

S e g n u l o s p r e c i o s d e l d i a . 

Producto bruto del reino vegetal. . 
Id. del reino animal. Corderos. . . . 390,080 

Cabritos 167,400 
Lana 841,920 
Seda 18,480 

Productos varios, . . . 60,008 

Total ; . 
Diezmo 
Medio diezmo 
lienta líquida de la propiedad terr. 
Utilidades de la industria agrícola. 

32.915,417 
3.291,542 
1.645,771 

13.166,167 

0.583,084 

27.383,535 

1.584,488 

28.968,023 
2.896,802 
1.418,401 

11.587,209 
5.793,605 

Suplicamos á nuestros lectores tengan la bondad de recor
dar lo que en la pág. 205 y 266 del tomo 3." y a citadas, d i -
gimos sobre la canlidad que señalo al reino de Sevilla el cen
so de 1799 y la que admitió en 1802 el Departamento del 
I l l í H U M E X d e l a p o b l a c i ó n y u t i l i d a d e s d e l a p r o v 
n o m b r ó en t i r t u d d e d e c r e t o d é l a I t e j ^enc ia l ' r o t i s i o n a l d e l I t c i n o d e 

Fomento General del Reino y fialanza del Comercio: al l i de
mostramos concluyentemente las graves ocultaciones que 
conlenia el dato oficial á que ahora nos referimos, y natu
ral es que aquellos errores tengan trascendencia, mas que 
para el art. de Radajoz, en el que fueron presentadas las 
observaciones, p9ra el de Cádiz , el de Huelva y el de 
Sev i l la : recordando pues lo que alli d i j imos, nada debe 
estrañarse que aparezca mayor la r i q . de la prov. de Sevi 
l la , según demostraremos mas adelante. Sin perjuicio, pues, 
de hacer mérito en la continuación de este art. sobre el re
sultado que arroja el censo de 1799, pasamos al examen de los 

Trabajos de l a j un ta pe 1841. A la vista tenemos el re
sumen general de este trabajo; mas tenemos todavía: faci
litado por uno de nuestros particulares amigos, obra en nues
tro poder el estado pueblo por pueblo, partido por partido. 
Deber terrible es el del escritor públ ico, cuando ha de es
cribir con imparcial idad, sin prevención de ninguna clase, 
bien haya de censurar á sus amigos, bien haya de aplaudir 
á adversarios, si adversarios puede reconocer la república l i 
teraria: en esto caso nos hallamos al entrar en un detenido 
examen del trabajo de la Junta de 1841, puesto que al fren
te de ella figuraba una persona con quien nos unen estrechas 
relaciones de amistad, y á quien profesamos un entrañable é 
inalterable cariño. Nos referimos al Sr . D. Celestino Nuñez, 
gofe político que era en el año de 1841 en la prov. de Huel
va. Aquella junta, en la que no faltaban ademas del S r . N u -
ñez otras personas que nos son muy caras, dijo que la ma
teria imponible de toda la prov. era de 3.002,009 rs. Y no 
tanto es deestrañar que el Sr . Nuüez natural del país, pro
pietario en é l , rodeado de tantos amigos, pusiera su firma 
en el documento, como el que lo encontrara conforme el 
intendente dé la prov. , Sr . D. Rafael de G a r a y , persona de 
alto respeto y consideración, de quien nos ocuparemos mas 
adelante. Nuestras amigos habrán de disimularnos, si es seve
ro nuestro Icnguage: ya saben si bien nos conocen, que no es 
nuestro ánimo ofenderles: respetamos hasta las preocupacio
nes de los hombres; pero esto no impide que compadezcamos 
sus debilidades. Mas que lo que nosotros pudiéramos decir, 
esplican los números que espresa el siguiente 

d e l l n e l v a , e s t e n d i d o p o r l a J u n t a q u e se 
? d e f e b r e r o d e 1 8 4 1 1 , c o n 

e l o b j e t o d e f o r m a r l a e s t a d í s t i c a d e l a n a c i ó n , c o n o c e r e l n ú m e r o d e s u s h a b . y r i q u e z a . 

P A R T I D O S . 

AYAMONTE. 

Número de pueblos 
Número de vecinos 
Número de almas 
Utilidades del vecindario con in

clusión de los propios. 
Territorial. . . 
Urbana 
Pecuaria. . . , 
Industrial.. . . 
Comercial. . . 

Id. de forasteros. Territorial. 
Urbana. . 
Pecuaria. . 
Industrial. 
Comercial.. 

Total de dominio particular 
Id. del clero. . . . . , 
Id. del estado. . . . , 

Total general. 

10 
3734 
10039 

52412 
57183 
27481 
40538 
42334 

219948 
24152 
3411 
lí 

30 
9803 

37500 

215020 
97273 
73907 
05466 
31772 

27580 

247528 
5430 
2556 

255514 

483498 
101555 

2639 
148 
» 
422 

104764 

VIIXAVEHDE 
DEL 

CAMINO. 

12 
6213 

25219 

117865 
61720 
60993 
36136 
35230 

311944 
8502 
1439 
20 
170 

588202 
39495 
6000 

633757 

10131 

322075 
9574 
80000 

411G49 

HUELVA. 

8 
5428 

21684 

M0OUER. 

8 
4286 
17085 

203724 
184795 
67123 
46184 
12645 

164983 
64322 
35890 
22204 
25305 

514471 
52349 
13466 

75 
500 
300 

06690 

312704 
82240 
3455 
1031 
116 

86842 

581161 
26303 
79834 

687298 

399546 
22551 
49158 

471255 

9 
4295 
19037 

153181 
60483 
52432 
41765 
16861 

330722 
84003 
8934 
6142 
5425 
1300 

105804 

436526 
30010 
76000 

54S136 

77 
33820 
136564 

907185 
531776 
317886 
252293 
164147 

2173287 
352801 
33344 
7433 
6211 
2022 

401811 

2575098 
133963 
293548 

3C02609 



280 HUELVA, 
Ciertamenle sorprende el que se haya señalado á una prov. 

como riqueza imp. 3.002,609 rs. ; declarando por este medio 
que en 1841 había perdido este país las tres cuartas partes 
de la riqueza que señalaban en 1799 las relaciones de los mis
mos ayunt., porque ya hemos visto que solo los art. sujetos 
al diezmo ofrecían una materia imp. elevada, según los pre
cios de aquella época, á 19.749,251 r s . , según los actuales á 
17.380,814. Una ¿ola observaciones bástanle para calcular 
hasta qué punto es exagerado, por lo d iminuto, el dato de 
1841.- ya hemos dicho que la pobl. que fijó la Junta, y la que 
señaló la Intendencia en 1842 es la misma : por consiguiente, 
aplicando el resultado que ofrece la riqueza de Huelva al res
to de España sobre la base de sus hab., las utilidades de las 
49 prov. serian 264.833,646 rs. 12 mrs. Este número mata a l 
documento deque nos ocupamos, y demuestra hasta el último 
grado de evidencia, que la Jun la , en vez de favorecer con esta 
obra , perjudicó los intereses de la prov. Mas adelante vere
mos lo que esta ha pagado en diferentes ocasiones ; mas ade
lante hablaremos de los ingresos que ha tenido en su tesore
ría, y asi podrá conocerse la poca importancia que tiene este 
documento. Pasando ahora á fijar las proporciones en que se 
hallan las diferentes riquezas, terr., urbana, pecuaria , indus
trial y comercial, presentamos el siguiente cuadro. 

Riqueza territorial. 
Vecindario. . . Rs . vn . 907,185 
Forasteros 352,801 1.259,986 

Urbana. 
Vecindario 531,776 
Forasleros 33,344 
Clero 31 p § de 133,963 41,529 
Estado, i d . de 293,548 91,000 697,649 23'23 id . 

Pecuaria. 
Vecindario 317,886 
Forasteros 7,433 325,319 10'83 id . 

Industrial. 
Vecindario 252,293 
Forasteros 6,211 258,504 8'62 id . 

Urbana, 
Vecindario 531,776 
Forasteros 33,344 565,110 

1.525,096 

69 por 100 

31 i d . 

100 

R E S U I I E X . 
Riqueza Territorial . 

Vecindario. . . R s . v n . 907,185 
Forasteros 352,801 
Clero 69 p g de 133,963 92,434 
Estado, id . de 293,548 202,548 1.554,968 51*79 por lOO 

Comercial. 
Vecindario 164,147 
Forasteros 2,022 166,169 5'53 id . 

3.002,609 100 

P R O P O R C I O N E S . 

44'79 por 100 
20'85 id . 
16'60 
10'62 
46'55 
37'07 
23'71 
63'95 

id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 

! Urbana : : 232 : 518 ó 
Pecuaria : : 108 : 518 ó 
Industrial: : 86 : 518 ó 
Comercial: : 55 : 518 ó 

{Pecuaria : : 108 : 232 ó 
Indust r ia l : : 86 : 232 ó 
Comerc ia l : : 55 : 232 ó 

La comercial es á la Ind. : : 55 : 80 ó 

Y a ven nuestro lectores por este cuadro, que toda la rique
za terr. de la prov. de Huelva, importa únicamente 1.554,968 
rs. ; toda la urbana 697,549 ; toda la pecuaria 325,319 ; toda 
la ind. 258,504, y toda la comercial 166,169. ¿Puede con es
tas condiciones v iv i r una prov. que no baja de 150,000 habi
tantes ? Para responder á esta pregunta es necesario antes 
presentar el 

E S T A D O que demuestra la distribución de las utilidades que señalé á la prov. de 
Uuelva la <Iuntade i H l l entre la población que la misma designó , laque apa
rece del alistamiento para el reemplazo del ejército, y la que resulta de los datos 
que la redacción posee. 

P A R T I D O S J C D I C U L E S . 

Aracena 
Ayamonte 
Huelva. 
Moguer 
Palma (La) 
Valverde del Camino 

Totales. 

UUl id id t i 

que léñala la 

Junta. 

POBLACIÓN. 

SEGÚN LA MISMA. 

NUMERO 
OE 

ALMAS. 

Rs. vn. 
633,757 
255,514 
687,298 
471,255 
543,136 
411,649 

37,500 
16,039 
21,684 
17,085 
19,037 
25,219 

3.002609 136,564 

Ulilidades poi 
habíUute. 

Anuale»' Diaria» 

R. m. 

16 30 
15 31 
31 23 
27 19 
28 18 
16 21 

M s . c 

1'57 
1'48 
2'95 
2'57 
2'66 
r 5 2 

21 33 2'05 

P O B L A C I Ó N , 

correspoudieote al aliatainiento 

para el reemplazo del ejército 

NUMERO 
DE 

ALMAS. 

63,955 
28,920 
33,379 
33,634 
29,811 
40,640 

230,339 

Utilidades por 
habitante. 

R. m. 

9 30 
8 28 

20 20 
14 
18 7 
10 4 

13 1 

Ms. c. 

0'92 
0'82 
1'92 
l'SO 
1*70 
0'94 

1'2I 

P O B L A C I Ó N , 

SEGÚN L O S D A T O S Q U E 

L A REDACCIÓN POSSE 
. -A. - . 

N U M E R O 
D E 

A L M A S . 

38,998 
20,103 
25,551 
23,470 
16,754 
28,586 

153,462 

Utilidades por 
habitante. 

Anuale» üiar i 

R. m 

16 8 
12 23 
26 29 
20 3 
32 14 
14 13 

19 18 

Mr. c 
l'Sl 
1'15 
2'50 
l'ST 
3'02 
1'34 
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No siendo posible presentar por su complicación un cuadro 

que marque el resumen casilla por casilla de la matrícula ca
tastral, pondremos á continuación lo que estas comprenden. 

Número de vecinos 34,520 
ídem de almas 136,564 
Capital terr. y pecuario considerado en 1818 443.391,913 12 
ídem desamortizado . ' . . 4.242,§00 22 
Total 4*7.634,814 
Riqueza terr. y pecuaria considerada como 

materia imp 16.620,348 
Valor capital de la riqueza industrial y co

mercial 34.736,248 
Riqueza imp. por concepto industrial y co

mercial 3.413,296 
Total de la riqueza productora 482.371,062 
ídem déla materia imp 20.033,644 
Cuota que pagaba la prov. por rent. pro

vinciales con el 10 por 100 de recargo. . 1.069,833 27 
ídem por aguardiente y licores 514,250 
ídem por paja y utensilios, ordinaria y es-

traordinaiia 588,020 22 
ídem por frutos civiles. . . . ; 75,939 7 
ídem por subsi.lio industrial y de comercio. 122,413 26 
Total general por todas contribuciones. , . 2.970,457 14 
Tanto por 100 con que afectan estas contr. 

á la riqueza imp 14'83 

En este cuadro no resulta clasificada la riqueza con la div i 
sión que nosotros apetecemos en terr. , urbana, pecuaria, 
industrial y comercial; pero al fin de la matrícula hay un nue
vo resumen en un curioso estadito de que y a hemos hecho 
mérito en el art. de prov. ó gefatura política, y reproducimos 
aqni con mas pormenores. 

SISTEMA DIRECTO. 

C O N C E P T O S . 

Terrritorial. 
L'rhana. . . 
Pecuaria. . . 
Industrial. . 
Comercial. . 

C A P . P I \ O D . 

207.356,480 
204.104,400 

36.173,234 
25.468,444 

9.267,804 

MATERIA 

IMPOJMBLE. 

10.367,824 
4.082,088 
2.170,436 
2.292,100 
1.121,136 

482.371,062|20.033.644 

Ídem ikdiivecto. 

Valor délos objetos de 
consumo con inducción 
de los auuardientes v 
aquellos orí (|ue de-

vengin alcabala. 

20.090,588 

Estos números demuestran lo mismo que dice la matricula, 
á saber; que la riqueza terr. se calculó al 5 por 100, la urbana 
al 2 , la pecuaria al 6 , la ind. al 9 , y la comercial a l 12; si 
bien en esta última hay una ligera equivocación, puesto que 
el 12 por 100 de 9.267,804 rs. es 1.112,136, y no 1.121,136. 
Reservándonos entrar en mas pormenores para cuando se 
hable de cada una de oslas riquezas, fija'remos ahora la pro
porción en que estas resul tan, según el estado que acabamos 
de presentar. 

Terri torial. 
Urbana. . . 
Pecuaria. 
Industrial., 
Comercial. 

10.367,824 
4.082,088 
2.170,430 
2.292,160 
1.121,136 

51'75 por 100 
20'38 id . 
10'83 id . 
ir44 id. 
5'60 id . 

20.033,644 100 

Una cosa notable, rara si se quiere, ocurre en las propor
ciones que resulün de la matrícula catastral, que son casi 
iguales a las que fijó la Junta de 1841; decimos notable y rara, 
porque , seguu habrán podido observar nuestros lectores en 
los demás documentos de esta especie , las proporciones dis

tan considerablemente. Veamos pues como se distribuirían 
los 20.033,644 rs. por las proporciones de la Junta de 1841. 

R I Q U E Z A S . 

Terri tor ial . 
U rbana . . . 
Pecuaria. . 
Industrial.. 
Comercial.. 

T A N T O P O R 
100 DE 1841. 

51'79 por loe 
23'23 i d . 
10'83 i d . 

8'C2 i d . 
5'53 i d . 

100 

C A N T I D A D 
Q U E C O R R E S P O N O E . 

10.375,424 
4.653,816 
2.169,644 
1.726,900 
1.107,860 

20.033,644 

Como complemento de este trabajo consideramos conve
niente presentar la distribución de los 20,033,644 rs. en el 
térra, medio que arrojan las proporciones de los datos de 1841 
y 1842, según so ven en el siguiente estado. 
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Elevada como está la riqueza imp. á 20 033,644 rs. , can
tidad que contrasta seguramente con los 3.002,609rs. déla 
Junta de 1841, no presenta por cierto ninguna exageración en 
la renta líquida diaria que á cada hab. corresponde, puesto 
que los hay como los de Moguer , que reciben 7'43 mrs. , 
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como los de Valverde del Camino, 7'22 mrs . , y Aracena 8'57. 
S i pues aun asi no es posible que una prov. haga frente á to
das las necesidades reales, y ficticias desús moradores ¿cómo 
admitiremos , cómo daremos la menor importancia al dato de 
1841? Pero hay mas todavía : precisamente en este año , al 
cual se relieren los trabajos de 184-2 , las contr. de la pro
vincia, según el estado ([ucacabamos de presentar, importaban 
3.959,397 rs., suma que no représenla seguramente el desem
bolso de los pueblos, porque otras muchas por varios con
ceptos , según después diremos , iban á las arcas del Tesoro 
público, prescindiendo de las considerables cantidades que pa
gan los contribuyentes para las atenciones provinciales y mu
nicipales. ¿Cómo pues se concibe que la cantidad imp. sea in
ferior en mas de la mitad, no solo á la cuota impuesta, sino á 
la suma exigida y cobrada? Todavía haremos otro argumento 
para demostrar que es mayor , mucho mayor la materia 
imp. de la que señala la matricula catastral, objeto ahora de 
nuestro examen. Esos 20.033,644 rs. porque figúrala prov. 
de Huc lva , suponen que las utilidades de España son por to
dos conceptos de 1,418.827,048 rs. Los hombres entendidos á 
quienes no ciegue el espíritu de interés mal comprendido por 
la localidad en que viven, pueden conocer que seria tristísima 
la s i l . do nuestra España, -i esta fuese su riqueza imp. No 
queremos repetir aqui las observaciones que hemos presen
tado sobre este asunto en otros art. de Intendencia: prescin
diendo de lo que hemos dicho, suplir la la ilustración de nues
tros lectores para convencerse de que no es admisible para 
toda España como materia imp., la cantidad de 1,418.827,648 
rs. Entrando ahora en el examen de las distintas riquezas por 
separado, damos principio por la 

Riqueza t e r r i t o r i a l . Ya hemos dicho que al producto del 
suelo, a l a util idad agrícola, señala la matrícuh 10.367,824 
rs. L a intendencia manifiesta «que deseando proporcionarse 
«los mayores datos posibles , á fin de aproximar sus trabajos 
«al mejor grado de exact i tud, estimó por conducente acudir á 
«las corporaciones populares de la p r o v . , en reclamación de 
«varias noticias que contemplaba necesarias al objeto ; pero 
«que recibida parte de ellas, halló con sentimiento que á pesar 
«de los encomios que de las mismas se hac ia , no podían aeep-
«tarse para presentar un trabajo de mérito é importancia. Que 
«en tal situación, la intendencia se vio en la imprescindible 
«necesidad de hacer una absoluta abstracción de los datos que 
«las corporaciones populares habían remitido, y que se deci-
«dió ;i «justar sus operaciones á los antecedentes que existían 
«en las oficinas de rentas, entre los cuales figuraban : prime-
«ro, los encabezamientos de rentas provinciales con sus reeti-
«ficaciones ; segundo, el importe de los recibos admitidos á la 
«prov. por la mitad de los diezmos de los años 1837 y 1838, en 
«partéele pago de las 2 contr. estraordinarias de guerra , de 
«600 millones y 180 mil lones; tercero, los repartimientos de 
«esta últ ima contr. La intendencia añade que estos datos, el 
«conocimiento particular que de la riqueza y vecindario do 

• algunos pueblos tiene el gefe déla misma, las informaciones 
«que se hablan solicitado y adquirido de hombres probos del 
«pais, instruidos de su situación, y la inveterada y pública 
«costumbre que seguían losayunt . de dividir por octavas, dé-
«cimas, duodécimas y algunos por vigésimas paríoslas utili 
«dades que arrojaban los cuadernos de valuaciones que for-
«malízaban en sus respectivos puntos al haber de distribuir 
«los impuestos, después de calcular á cada cap. de riqueza un 
«prod. mezquino é insignificante con la esclusiva idea de pre-
«sentar la menor masa imp. en los repartos que sometían á la 
«aprobación de la autoridad competente, eran las causales 
«que habían impulsado á la intendeneía á dar un aumento á la 
«capacidad del método indirecto , ó sea al valor de los objetos 
«de consumo, por la mayor estension en que estos se verítica-
«ban en 1841, de 1.242,890 rs. 3 mrs . : y que en cuanto á las 
• utilidades del directo de 17.031.035 r s . , fundado sóbrelos 
«3.002,609 rs. que figuraban en la estadística del año 1841, 
• la intendencia eslaba convencida de haber basado los cálculos 
«de un modo prudente y justo, capitalizando por dichas uti-
«lidades al respecto de un 5 por 100 la riqueza terr i tor ia l , de 
«un 2 por 100 la urbana, de un 6 la pecuaria, de un 9 laíndus-
«trial y de un 12 la comercial." 

Es indudable que el Sr . intendente D. Rafael Caray tuvo 
vivos deseos de presentar un trabajo acertado al redactar la 
matrícula catastral de 1842. E l Sr . Caray reconoció una ver-

queenvían, lascorporacionesmunicipales para señalarla mate-
ría i m p . , no presentan, por desgracia, nunca las verdaderas 
utilidades de una prov. No dice la matrícula qué clase de no
ticias remitió á laintendencia la diputación prov inc ia l ; pero 
nosotros creemos que enviaría los pormenores de la Junta de 
1841, en cuyo trabajo aquella corporación había intervenido. 
T u v o , pues, que atenerse la intendencia, según se ha visto, 
á los datos de su archivo, particularmente á los encabeza-
mi in tos , y al prod. del diezmo. Examinemos, pues, l igera-
menle la importancia de uno y otro dato. 

Los eneabezamientos, según dice la matrícula y aparece del 
estado, se refieren al año 1818; y por mas que se hayan ad
mitido las rectificaciones en ellos hechas, siempre resulta que 
es un dato que no puede consultarse sin grande desconfianza. 
Vciertamente apenas habrá uno de nuestros lectores que r o 
sepa por esperiencia , qué importancia llénenlas relaciones 
que en este sentido y con este objeto dan las municipalidades. 
Tienen , s í , los ayunt. su libro en que consta, basta por mrs. , 
el prod. do las fincas y de toda materia i m p . ; pero sí allí está 
la verdad, las relaciones que envían á las intendencias vienen 
á ser una colección de errores combinados para engañar á los 
empleados del Cobierno. E l otro dalo de que se sirvió la inten
dencia, fué el produelo decimal obtenido en lósanos 1837 y 
1838. Muy conveniente hubiera sido presentar en el dato ofi
cial de 1812, pueblo por pueblo, un estado que marcase los 
productos del diezmo; porque estamos bien seguros que por 
este medio se hubiese visto el ningún mérito que tiene el re
sultado obtenido. Examinemos documentos de diferentes épo
cas. Según relaciones de los ayunt . , el diezmo produjo en el 
año 1799, rs. vn. 3.391,54 2; pero es de observar que todos han 
convenido cuque hubo grandes ocultaciones en aquellas noti
c ias, según hemos manifestado en los art. de Badajoz y Cá
diz. Asi que, para nosotros está fuera de toda d u d a , que el 
diezmo en aquella época no bajaba de 6 millones de rs. en los 
pueblos que hoy componen la prov. de Huelva. I'recisamenlo 
por aquellos tiempos se reunían dalos del proel, del noveno, y 
de esta circunstancia hemos dado interesantes pormenores, 
entre otros art . , en el de Cádiz (pág. 220 y 2 1 , tomo V) sobre 
el territorio que comprendía elant. reino de Sev i l la : allí di j i 
mos que la cantidad obtenida por esta prestación en el trienio 
de 1827 á 1829 , representaba el 3 r 3 6 de la obtenida en el de 
1802 á 1804, resultando que la prestación decimal había dis
minuido en mas de dos terceras partes en la época en que aun 
regia en España el gobierno absoluto', y en que era por consi-
guienle mayor la influencia del clero. E l S r . Reinóse en su 
curioso trabajo sobre delación de culto y clero presentael prod. 
decimal de la prov. de Huelva obtenido en lósanos 1837 y 38, 
englobado con el de la de Sevil la , importante la sunia de 
7.150,000 rs. vn . : ignoramos si el S r . Reinóse pudo ó no pu
do obtener con separación la nota ele los valores del diezmo en 
las 2 prov. indicadas, pero de lodos modos encontramos se
paradamente la pobl. de ambas, siendo la de Huelva do 
133,000l iab.: como, pues, el Sr. Reinoso señala á cada uno 
de estos en el prod. decimal de 1837 y 38 , 14 rs. 3 m r s . , e l 
total de la prov. asciende á 1.873,735 rs. 10 mrs. No son cier
tamente estas nuestras noticias, porque en la matricula catas
tral estendidaen 1." de octubre ele 1842, se dice, que el diezmo 
¡mportó2.543,S26 rs. 4 mrs . ; mas debe advertirse, que los 
dalos estadísticos sobre productos del diezmo en 1837 y 38, se 
han tomado de la parte abonada á los pueblos en sus respecti
vas contr. , y seguramente no habrá ninguna persona imparcial 
en la prov.de Huelva , que no admita el doble de esta suma 
como verdadero prod. decimal de la época á que nos referimos. 
S i á la suma de los 2.543,826 rs. hubiera ele añadirse loque 
representan las ocultaciones de los propietarios y las ganan
cias de los arrendatarios, que por cierto fueron escandalosas 
en esta p rov . , déla que tenemos curiosas noticias, el diezmo 
importaría una cantidad mucho mayor. Considerando , pues, 
la clase de prod. del pais, los datos de la matrícula , el prod. 
obtenido del diezmo, qefe nosotros no vacilamos en admitir 
doble de! que señalad dato oficial que á 1837 y 38 se refiere, 
aplicando las mismas proporciones y los mismos cálculos que 
hemos hecho en el examen del censo de 1799, no tememos 
asegurar que la riqueza territorial en todos los prod. de la 
tierra , es de 30.525,912 rs. 

Riqueza urbana. L a malrícula catastral fija el cap. prod. 
en 204.104,400 rs. y la materia imp. en 4.082,088 rs. , á r a -

dad que debió tener presente en 1841, á saber: que los datos ' zon según hemos dicho del 2 por 100. Sensible es , muy sensi 
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ble seguramente, que en los datos que se remiten al Gobierno 
no se dé razón de las cantidades que se presuponen como ma
teria imp. : si se dijera , por ejemplo , cuántas casas hay en 
la prov. ; si consultadas diferentes escrituras se diese razón del 
precio de venta .renta ó arriendo , esta sola circunstancia pro
porcionaría al estadista doctrinas para importantes observa
ciones. La prov. de Huelva tiene en nuestro juicio mas de 
37,000 edificios habitables, y repartido el cap. prod. é imp. 
que la matrícula presenta, resulta que cada casa vale 5,516 
rs. 12 mrs . , y produce 110 rs. 11 mrs. Adoptando por tipo 
el prod. obtenido por las casas vendidas perleiiecienles al cle
ro , el valor de cada una es de 5,450 rs. y la renta 163 con 
17 mrs. : mas la dificultad principal consiste en averiguar qué 
número de casas pueden y deben ser consideradas como ius-
trumentos de labranza, y por consiguiente no valorables para 
el impuesto, y cuántas son las que destinadas á otro objeto 
deben figurar como materia imp. En esta duda , ronfesamos 
francamente que no nos parecen exageradas las ul i l ida les del 
dato de 1842 : y si lo admitimos es solo declarando que esta
ríamos mas dispuestos á disminuir que á aumentar esta suma. 

Riqueza pecuaria. Lo mism.0 sucede con esta r iqueza: la 
matrícula catastral no presenta f I menor dalo. Hay ciertamen
te en este pais algún terreno donde el ganado es de alguna 
importancia, especialmente en pequeños rebaños que cuidan 
los caseros. Admi t imos, pues, como materia imp. los 
2.170,436 rs. que fija la matrícula. 

Riqueza i ndus t r i a l . E l dato of ic ia l , objeto ahora de nues
tro examen, señala 2.292,160 rs. por concepto indusirial á 
razón del 9 por 100 del capital que supone. Desgraciadamente 
observamos en casi todas las matrículas,' que no se compren
de lo que por la palabra capital industrial debe entenderse, 
cuando se trata de impuestos. En varios art. de Intendencia, 
especialmente en el de Córdoba, hemos dicho nuestra opinión 
sobre lo que significan las palabras util idades dé la industr ia. 
Teniendo, pues, presente loque hemos manifestado en dife
rentes ocasiones, es para nosotros cosa indudable que no baja 
de 3.500,000 rs. la materia imp. que en este concepto tiene la 
prov. de Huelva. 

Riqueza comercial. Forzosamente ha de ser el cap. inver
tido en el comercio de la prov. de Huelva, mayor de 9 267,804 
rs. Bien que nosotros no creemos que en una prov. de la con
dición de la de Huelva, se obtenga el 12 por 100 de utilidades, 
salvo el caso de ser multiplicadas las operaciones mercantiles. 
Creemos que las utilidades del comercio en esta prov. no bajan 
de 2.000,000 de rs. 

Examinada en todos sus pormenores la matrícula catastral, 
correspóndenos ahora tratar de las riifeienles cuotas que han 
ingresado en las arcas de la tesorería de esta prov. 

En el quinquenio de 1837 á 1841 el total de ingresos oble-
nidos fueron de 45.174,511 28 
Existencia en 1.° de enero de 1837. , . . . . 016,122 7 

Ingresos efectivos del quinquenio 44.558,389 21 
Cuentas interiores del tesoro 2.188,389 21 
Producios que constituyen las rentas del 

Estado 42.370,000 
Rentas del Estado 4t.2l5.,000 
Partícipes 1.155,000 
Total 42.370,000 
Año común : ' 8.474,000 

Ya saben nuestros lectores que obran en nuestro poder los 
estados demostrativos de lo recaudado y pagado en todas 
las prov. de España en el quinquenio de 1837 á 1841. Como 
los años en que mayores ingresos obtuvo esta prov. fueron 
l o s d c l 8 3 9 , 1840 y 1841, creemos conveniente presentarel 
siguiente trabajo. 

IMPUESTOS. 
1839 1840 1841 

Estraordinaria de guer
ra 

Paja y utensilios'. ". ! ! 
Provinciales encabeza 

das 
Frutos civiles 
Subsidio industrial. . , 

5464599 31 
606519 16 

1492193 32 
169178 21 
125223 

2141449 8 2275720 13 
589023 16 421735 

1631185 20 
120424 
124985 

7857814 32 4607067 26 4442728 25 

1556429 27 
75790 18 

113053 1 

ARTÍCULOS E S T A N C A D O S . 

Por (abacos. . . 
— sal 
— papel sellado. 

3070696 13 
608861 

93843 

3773400 13 

3643851 22 
822947 1 
119839 8 

4586637 31 

3528377 
983725 
118991 

29 
7 

11 

4631194 13 

Se ve por este trabajo que solo 5 impuestos dieron de ingre
sos en el año 1837 la suma de 7.857,814 rs. 32 mrs.; en el«ño 
1840 la cantidad de 4.607,067 rs. 26 mrs., y en t i de 1841 un 
efeclivo de 4.442,728 rs. 25 m r s . : en ese mismo tiempo pro
dujeron tres artículos estancados, en el primer año 3.773,400 
rs. 13 mrs. ; en el segundo 4.586,637 rs. 31 mrs . , y en el ter
cero 4.631,194 rs con 13 mrs. Aun cuando deestos úllimos se 
rebaje la parte que représenla el valor efeclivo del artículo es
tancado , que se vende , siempre tenemos, concretándonos al 
año 1841, que en esos 8 artículos salieron del bolsillo del con
tribuyente cuando menos 6.000,000 de rs , prescindiendo de 
las diversas cantidades que por otros conceptos fueros á las 
arcas del Tesoro público , y de lo que pagaron los vcc. para 
gastos provinciales y municipales. Ahora bien : con estos da
los, que debió tener á la vista la Junta de 1841, y cuya fuerza 
é importancidnodebió desconocer el intendente de esta prov. 
¿Cómo pudo admitirse una materia imp. que apenas representa 
el 35 por 100 de la cantidad que en aquella misma época el pais 
satisfacía? 

Acercándonos á tiempo mas reciente en que la península dis
frutaba los efectos de la paz, los ingresos obtenidos fueron los 
siguientes: 

Años. R s . VN. 

1842 9 032,989 5 
1843 6.789,076 24 
1844 6.272,172 18 

Total . . . . 
Año común. 

22 094,238 13 
7.364,746 4 

En estas sumas figuran los artículos principales por las can
tidades que resultan del estado que á continuación ponemos. 

Aduanas 
Arbitr ios de amortiza 
- cion 

Frutos civiles , 
Manda pía 
Papel sellado y docu

mentos de giro. . , 
Paja y utensilios . . . 
Provinciales 
Penas de cámara. . . . 
Subsidio industrial. . . 
Sal 
S a l i t r e , azufre y pól

vora 
Tabacos 

1842 

34533 14 

21288 26 
86280 
8760 20 

57622 21 
579663 17 
IS533I0 23 

101993 30 
1037128 28 

51371 3 
3582809 14 

1843 

30808 30 

47559 5 
129177 24 
2486 17 

47898 
666235 
1762894 3 

958 
129694 22 
120708 19 

67124 8 
2470518 29 

1844 

43167 11 

80491 14 
100417 27 

3165 

4215 10 
574998 22 
1618931 1 

512 
125680 16 
51855 19 

88056 7 
1718291 28 

Comparando nuestros lectores el prod. del tabaco en este 
trienio con el de 1839 á 1841, observarán la gran baja que ha 
obtenido , debiendo l lamar particularmente la atención el in
greso de 1844 , en cuya época lo mismo que en otras se hizo 
un escandaloso contrabando en"esta materia. 

Resumen, de l a riquez;a. Riqueza terr . . 
Id. urbana.. . 
Id. pecuaria. . 
Id. industrial. 
Id. comercial. 

30.525,912 rs. 
4.082,088 
2.170,436 
3.500,000 
2.000,000 

42.278,436 
Cuota señalada en var ios impuestos. Las cantidades que 

en diferentes épocas hasat isfecholaprov.de Huelva y el tanto 
por 100 en que están con las de-mas prov. de España, aparecen 
del siguiente estado: 

http://hasatisfecholaprov.de


HUELVA. 

ÉPOCA DE LA 
PUBLICA ClOiN 

"DE LAS LEYES. 

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

Ley de 30 de juüo de 
1840: contriljucion 
estraordinaria de.. . . 

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

Ley de 23 de mayo de 
1 8 i 5 : contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 
tributario 

Total 

CANTIDAD 
TOTAL 

OEL IJirUESTO. 

603.986,284 

180.000,000 

300.000,000 
1,159.392,(i'JIJ 

CANTIDAD 
SK.ÑALADA 
A LA POV. 

DE HUELVA 

8.923,579 

a 
2.360,314 

983,840 

3.265,000 

15.537,733 

Tanto por 1(10 
ea prupocion 

con la» ilemai 
protinciai 

de' Efpaíia. 

1'47 

1'30 

l ' S l 

I'IO 
l ' 3 * 

Por la ley de 3 de noviembre de 1837 se Impusieron á ia 
prov. que descrjbimos por terr. y pecuaria 0.581,411 rs. o sea 
el 1'8G por loo de 353.986,284 rs. por esle concepto pedidos á 
toda España; por ind. y comercial, á la primera 950,000 rs. ó 
sea el 0'95'por 100 délos lOO.OOO.OOO exigidosá la segunda, y 
por consumos 1.392,168 ó el 0 '93por10üde 150.000,000, to
tal cantidad mandada cobrar. La ley de 30 de julio de 1840, 
estraordinaria de guerra también, exigió á esta prov . : 

Por territorial y pecuaria 2.010,314 
Por industrial y comercial 350,000 

Total 2.360,314 

Cuya proporción es : por el primer concepto, 
por el segundo i d . . . . 

85 ' 17p3 
14'83 

100 

La suma de 2.010,3(4 rs. que se impusieron por terr. y pe
cuaria representa el l 'so por 100 de los 130.000,000 pedidos 
por e»te concepto á nuestra península, y los 350,000 rs. el 0'70 
por 100 de JO.Oüü.OOO, que afeclaron á las riquezas industrial 
y comercial. Por la ley de l í de agosto de 1841, dicha de culto 
y clero se reclamaron á Huelva, 988,840 rs. sobre las l ique-
«as terr. y pecuaria, industrial y comercial en la proporción 
siguienle : 

Pr imer concepto 80 
Segundo id 20 

100 

De los 988,840 rs. correspondieron á la riqueza terr. y pe
cuaria 791,072 rs. ü sea el r 31 por 100 de 60.325,130 que se 
exigieron á todas las prov., y 197,768 rs. á la industrial y ro-
mercial, ó el l '3t por 100 de 15.081,282 paralas mismas. Co
tejando las proporciones de las dos leyes con el total respec
t ivo, el término medio es el siguiente: 

f ) Paro señalar la canlidad que por induslial y eomercial se 
debió imponer á esla prov. de las conlribuciones sucesivas nos hemos 
valido del lermino medio de la proporción en que están las tres 
sumas parciales por este mismo coneeploeon loslololes deEspaña, 
haldendooblenido el COSporlOO. 

1840 

283 
TÉRMINO 

1841 MEDIO. 

Riqueza terr. y pecuaria. . 8 5 ' l 7 p g 
Id. industrial y comercial. 14'83 id . , 

100 

80. 
20. 

100 

82'58 
1742 

100 

Papel se l lado y tabacos. L a cantidad ingresada en las 
arcas de la Tesorería de la prov. por papel sellado en el quin
quenio de 1837 á 1841, fué de 480,000 r s . , ó sea en un año 
común 96,000: por tabacos se obtuvieron 14.490,000 rs. ó en 
año común 2.898,000, cuya tercera parte considerada por nos
otros como contribución , es de 966,000 , los cuales divididos 
entre el número de. hab. que la matrícula catastral señaló 
(136,564), sale cada uno á razón de 7 rs 2 mrs. 

Nuevo sistema t r i bu ta r io . Vamos á presentar las cuotas 
que por la ley de 23 de mayo de 1845 se señalaron á la prov. 
de Huelva y el tanto por 100 en que están con las letales res
pectivas. 

t o t a l pa rc i a l 
r iquezas. de españa. dehue lva . t an to p § 

Territorial y pe
cuaria 300.000,000. 

Industrial y co
mercial. . . . 40.000,000. 

Consumos. . . . 180 000,000. 

3.265,000 i 'iop; 
338,801 18 0,84 id . 

1.215,000 0'67 i d . 

520.000,000 4.818,801 18 0'93 

Si comparamos las proporciones que esla ley ofrece con las 
queaparecen de la del año 1837, veremos que el resultado será 
el que figura en los números siguientes: 

TÉRMINO 
1837 1845 MEDIO. 

Riqueza terr. y pecuaria. 1'86 p g . 
Id. industria! y comercial. 0'95 i d . . 
— consumos 0'93 i d . . 

l ' i o p g . 148 p § 
0'84 id. . 0'89 id . 
0'67 i d . . 0'80 id . 

1*23 0'87 1'06 

Por el decreto de 4 de febrero de 1846 , siendo minislro de 
Hacienda el Sr . Peña y Aguayo , sufrió alteraciones la suma 
señalada por inmuebles, cnl l ivo y ganadería en la ley que es
tamos examinando, puesto qu« los 300.000,000 se n hajaron á 
250.000,000 ; y en este caso las cuotas que hoy satisface la 
prov. al Tesoro son: 

Por territorial y pecuaria. 
— i n d u s t r i a l y comercial. 
— c o n s u m o s , 

2.720,000 
338,801 18 

1.215,000 

Total 4.273,801 18 

No olviden nuestros lectores, ni podrán olvidarlo si son 
contribuyentes, que por otros varios conceptos entran grandes 
cantidades en las ercas del Tesoro, en las de la prov. y en las 
de los ayunt. No debe pues olvidarse esta circunstancia para 
graduar la verdadera suma impuesta y buscar la verdadera 
proporción con la materia imp. S i asi no se hace, el Gobierno 
ve defraudados sus cálculos, y el pueblo, perjudicados sus in 
tereses. 

Empleados de l a administración. E l siguiente estado ma
nifiesta los que esta prov. cuenta, depeudieutes de los minis
terios que en el mismo se espresan. 



HUELVA. 

W O T A «le los empleados en activo serTicio «lepentlicntes «le los minister ios <le C í rac ia y J u s t i c i a , 
H a c i e n d a y Ciobernacion de l R e i n o que cobran sus haberes en l a Tesore r ia de esta prov inc ia . 

Administración co
mún á todas las ren
tas 

Administración <ie ( 
¡ contribuciones direc
tas 

I o Jueces de primera instancia. 
_ , . , .. . 7 6 Promotores fiscales. . . . 

Ministerio de Gracia y Justicia < 14 Alguaciles 
Gastos en dichos juzgados. . 
Intendente Subdelegado. . . 
Asec-or. 
Fiscal 
Escribano 
Secretario de la Intendencia. 
Oficial . 
Gefe de contabilidad. . . . 
Oficiales 
Portero ; . . 
Mozo 
Administrador 
Inspectores . . . . . . 
Oficiales 
Portero 
Administrador 
Inspectores 
Oficiales 
Portero 
Guarda-almaceu 
Mozo 
Fiel del alfolí de la capital. . 
Pesador 
Administradores subalternos. 
Fiel 

Ministerio de Ha
cienda . . . 

Id. de indirectas yy 
/estancadas 

Id. de Aduanas. 

Resguardo terrestre. 

y ídem de puertos. . { 

, Gobierno político . 

Ministerio de la 
Gobernación dek 
Reinó 1 Protección y segu-j 

[r idad pública . 

Custodia de montes] 

Pesador 
Aforador . . . 
Visitadsr de puertas. . . . . . . . 
Cabo . . . 
Dependientes , . . . . 
Fieles 
Interventores 
Oonnndante del resguardo de las Salinas. 
Cabo y 12 Dependientes , 
Patrón y 20 Marineros para id 
Administrador, la"es el de Indirectas. . 
Vista 
Alcaide 
Pesador y 1 Mozo. 
Administradores subalternos 
Interventores 
Comandante segundo , 
Capitanes , 
Tenientes , 
Subtenientes , 
Sargentos primeros 
Id. segundos 
Cabos 
Carabineros 
Patrones 
Marineros 
Gefe político , 
Secretario , 
Oticiales. . . . • 
Portero 
Gastos de escritorio y casa . . . . 
Comisario 
Celadores 
Agentes 
Comisario 
Perito agrónomo 

49,300 
23,100 
17,500 

3,900 
30,000 

2,000 
1,000 
1,000 
8,000 
5,000 

12,000 
11,000 

2,200 
1,800 

16,000 1 
18,000 I 
13,000 ( 
2,200 I 

i 6,000 > 
18,000 \ 
15,000 
2,500 
8,000 
2,000 
4,000 
1,500 

17,000 
3,600 
3,000 
3,600 
6,000 
3,000 
8,760 

20,000 
20,000 

8,000 
38,160 
54,000 

6,000 
6,000 I 
5,000, 

60,000 
29,000 
16,000' 
24,000 1 
40,000 
48,000 ' 

7,300, 
49,275 

107,675' 
646,050; 

5 , l l 0 i 
56,940/ 
30,000 
16,000 I 
46,000 

3,300 1 
20.500 

8,000 | 
10,000, 
8,700, 

12,000 1 
6,000 í 

93,800 

74,000v 

49,200 

252,120 

1.481,670 

106,000 

938,300 

02,050, 

115,800 

26,700 

18,000 

160,560 

E í i í S U M E X . 

Ministerio de Gracia y Just ic ia. . 
ídem de Hacienda 
ídem de la Gobernación del Reino. 

93,8001 
1.481,070} 1.736,030 

160,560) 
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Aduanas. E l ingreso obtenido por este concepto en el quin

quenio de 1837 á 1 8 U , fué de 225,000 rs. ó suan 15,000 en un 
¿mo común: en el trienio de 1842 á I8 i4 bajaron á 108.509 rs. 
21 mrs. ó sea en un año común 30,109 rs. 29 mrs. : mas de
talles encontrarán nuestros lectores en los art. donde se hal lan 
s i l . las aduanas de esta prov. 

Bienes de l c l e ro . Los que el clero secular y regular de 
ambos sexos poseía, con sus foros y censos y demás particu • 
lares , se encuentran en el siguiente estado con el que l inal iza-
mos nuestro art. de intendencia. 

Bienes del clero regular y secular vendidos y por Tender á fin de julio de 1S4JÍ. 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos. 

Clero re-»Frailes, 
guiar.. /Monjas. 

Clero secular. 
Total 

B ienes 
por vender. 

Clorore-1 Frai les, 
guiar.. /Monjas. 

Clero secular 
Tolal 

f o ros y censos. 

Clero re-1 Frailes, 
guiar.. /Monjas. 

Clero secular 

Rebaja de las carg* 
Valor capital y 
renta líquida de 
los foros y censos 

Valorcapitalyren 
ta l iquida de los 
oíenesporvend. 
con inclusión de 
los foros y censos 

Total del valor ca
pital y renta lí 
quida de los bie
nes que poseía el 
clero 

NUMERO DB 
FINCAS. 

V A L O R C A P I T A L D E L A S F I N C A S . 

525 
698 

1223 
1767 
299U 

«8 
307 
375 

1327 

1702 

81 
•.VI 

1 1 6 
1 •>. 1 

•>:r, 

163 

163 

009 
730 

1339 
1888 

"3227 

08 
307 
375 

1490 
1806 

3070 
34 
71 
8800 

159BÍ 

Rs . vn . 

4777390 
2305760 

7143150 
5412680 

12555860 

241820 
1465500 
1707320 
3200800 
4914180 

Rs. vn. 

15307570 
10949130 
26310700 
9202300 
35519060 

24 820 
465500 
707320 
3200800 
4914180 

Us. vn. 

81G020 
150810 
900830 
999880 
1900710 

213120 
213120 

Rs. vn. 

139274o 
691360 
20841ÜU 
1302210 
338031Ü 

2Í8490 
213420 

Es. vn. 

5593410 
2516570 
8109980 
6423560 
14522540 

241820 
1465500 
1707320 
3420280 
5127000 

1997490 
3203670 
520H6Ü 
3579000 

Us. vn. 

16760310 
U640490 
28400800 
10504570 
38905370 

RENTA ANUAL. 
calculada al 3 por loo del valor 

^capital en tasación. 

Fineas 

rústicas. 

Rs. vn. 

143322 
70973 
214295 
102380 
376675 

241820 
1405500 
1707320 
3420280 
5127000 

1997490 
3203070 
5201100 
3579000 

72 
43965 
51220 
90200 
147426 

8780160 8780160 

139077i)0 

28430300 

13907760 

528)3130 

Fintas 

ubanai. 

Rs.vn. 

24480 
4524 
29004 
29990 
59000 

0402 
6402 

Rs. vn 

167802 
75497 
243299 
192370' 
435675 

51220 
102608' 
153828 

76988 
90110 

173098! 
1073701 
280468 

180 

2802881 

434116 

869791 

N O T A . En el número de las 116 fincas urbanas rendidas procedentes del clero regular se incluyen 10 edificios conven
tos de frailes tasados en rs. vn . 238,680, cuyo remate se verifico por el mismo precio. 

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede: 
Pr imera. E l número de fincas rústi as y urbanas que po 

seia en esta provincia , el clero regular de ambos sexos, era 
de 1.714, el de las vendidas es do 1,339, se han quedado 375 
por vender. Las que poseía el clero secular eran en número de 
3,378: se han vendido 1,888 y 1,490 han quedado por vender. 

Segunda. Las 3,227 fincas vendidas, procedentes do am
bos cleros fueron tasadas en rs. vn . 14.522,540, su remate ha 
producido una estincion de la deuda pública de reales ve
llón 38.905,370. 

Tercera. L a renta anual de las Ancas que pertenecian al 

clero regular y secular, calculada al 3 por loo do su valor 
capital en tasación , asceodia s rs- vn . 589,503 ; dicha renta 
unida con los rs. vn . 280,288 de l iquido producto de los foros 
y censos, después de rebajadas las cargas, componía un total 
de rs. v n . 869,791. Este total, disminuido en el dia de la parte 
correspondiente á la renta de las fincas vendidas, cuyo impor
te es de rs. vn. 435,675, dejs á la disposición del gobierno, la 
suma anual de rs. v n . 434,110 para hacer frente a las atencio
nes del culto, cualquiera que sea la determinación que se tome 
respecto á la devolución de los bienes del clero. 
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HÜELVES: v. con ayunt. en ia prov. y dióc. de Cuenca 

(11 leg.), part. jud. de Tarancon (I), aud. terr. de Albacete 
(221, c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 14): s i t . á la der. del 
ciujído real que desde Madrid conduce á Cuenca, y al pie 
de las sierras de Al tomira, dominada por las ruinas de un 
cast. que hay sobre es ta : el cl ima es frió y en el roes de 
agosto se percibe desde la salida del sol basta las 9 de la 
mañana una brisa tan fria que los trabajadores se les ve abri
garse cuando están en las eras, como en medio de invierno, 
tiene libre ventilación y las enfermedades roas comunes son 
calenturas intermitentes. Se compone de 111 casas todas de 
un solo piso y de pocas comodidades escepto la de los Sres. 
Paradas que es de buena distribución y á proposito para las 
faenas de agricultura y ganadería, con un hermoso molino 
de aceite; hay 3 entradas para el pueblo la de N . llamada 
de Huete; la de S. de Uclés, y la del O. de Tarancon: las ca
lles son llanas y 5 de estas empedradas, la plaza es regular 
de 57 varas de larga y 30 de ancha; en la parle S. está la 
casa de ayunt . , cárcel, pósito con 80 fan. de trigo y escuela 
á la que concurren 12 niños y dotada con 300 rs . ; á la ori
lla del pueblo y al N . está la ig l . parr. bajo la advocación de 
San Miguel Arcángel, servida por un cura de entrada y un 
sacristán. En el ano 1809 el dia de ia batalla de Uclés fueron 

robadas por las tropai francesas las alhajas de esta parr. que 
eran de mucho valor y remitidas desde L ima por su arz. D. 
Diego Antonio Parada, pariente de los actuales señores del 
pueñlo; á 208 pasos de dist. y en la falda de la sierra del 
cast. entre este y la pob l . , se halla la ermita de la Virgen de 
la Cuesta ; y á sus inmediaciones el cementerio bien venti
lado , que por buharle construido sobre un banco de piedra 
caliza no se hace uso de él á causa del improbo trabajo que 
cuesta el abrir las sepulturas, y se en tierra en el atrio de la 
ig l . con grave perjuicio de la salud; para surtido del vecin
dario hay varias fuentes de agua dulce; una al E . á 1/2 cuar
to de leg. en la cañada que forma la sierra del cast. y la que 
le domina por la espalda, y otra al O. dist. 200 pasos de
nominada del Arena l , ademas hay algunos pozos para los 
usos domésticos ; al estremo N . y O. de la pobl. están las 
hermosas alamedas de los Paradas que sirven de paseos en 
el buen tiempo. Confina el térm. por N . con el de Barajas de 
Meló y baldíos de Huete; E . con Paredes; S . con Uelés y 
Tr ibaldos, y Ü. con Tarancon y Belinchon, la estensiou es 
de 1 1/2 leg. de E . á O. y una de N . á S . : su te r ruño es bas
tante productivo y la parte labrantía, que comprende 3,000 
fan. de sembradura, l lana y casi toda Ue segunda y tercera 
cal idad; hay algunas viñas y olivas y una deh. de pastos 
denominada Torrejon , donde se hallan los desp. de su nom
bre y Chozas de Pinas con una casa bóveda propia para la
branza y albergue de ganados; hermosas huertas y entro 
estas la de los Paradas por donde pasa el r. mansares, que 
naciendo en Vellisca puede decirse que no es de curso peren 
ne hasta que entra en el térm. de este pueblo y se unen las 
aguas de las Ontan i l las ; corre de N £ . á O. dejando la pobl. 
a l a izq. á 100 pasos, es de poca aguasi esceptuamos las 
temporadas de lluvias en que lleva mucha por la grande aco-
j ida, tiene 3 puentes insignificantes; 2 de piedra, y uno dema
dera; riega muy poco terreno por la profundidad de su cau
ce y sus aguas dan impulso á 2 molinos harineros: los caminos 
son locales y la carretera de Madrid á Cuenca pasa por su 
térm.: tanto el estado de aquellos como el de esta es regular: 
la correspondencia la recibe de Tarancon por el conductor 
de la balija de Huete. prod. : tr igo, cebada, centeno, anís, 
garbanzos, alraortas, algún vino y aceite; se cria ganado 
lanar , caza de l iebres, conejos y perdices, animales dañi
nos, lobos y zorras, y pesca de peces pequeños, ind. : la agri 
o l a y la fabricación ite yeso común y blanco bastante bueno. 

, E l comercio está reducido á la esportacion de granos sobran
tes para Valencia, Murcia y Alicante, é importación de ar
tículos de que se carece, pobl.: 100 vec., 398 alm. cap. prod.: 
1.640,080 rs. imp. : 82,034: presupuesto municipal: 3,600 rs. 
se cubre con los productos de las lincas de propios y arren
damiento de puestos públicos. 

Esta v. fué de Senorio de los Paradas con los desp. de 
lorrejon y las Chozas; pero en el año 1814 se hizo realen 
g a , conservando los dichos señores el derecho de alcabalas 
y tercias y oficios de mojonero almotacén, no por privilegio 
sino por título oneroso de compra. En las escavaciones he
chas para la apertura de la carretera de Valencia, se encon-
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traron cimientos de edificios, piedras labradas, sepulcros y 
otros objetos que prueban que este pueblo fué mucho mayor 
en la antigüedad. 

H U E N E J A : v . con ayunt . , una de las 8 que componen el 
marquesado del Ceuet, en la prov., and. terr. y c. g. de Gra
nada (13 l eg ) , part. jnd. \ dióc. dcGuadix (4): s i t . al S E . de 
la cab. del par t . , al pie N . de Sierra Nevada, entre 2 barran
cos , con cl ima muy sano, aires puros, aguas muy delgadas, 
vientos mas comunes N . y E . , padeciéndose como enferme
dades mas frecuentes inflamaciones y catarros. Tiene 480 c a 
sas distribuidas en 4 barrios conocidos con los nombres de 
Umbría, Cast i l lo, Solana y Once-casas, estos dos últ imos 
casi unidos. La Solana es la parte mas llana de la pobl. y en 
donde están las dos plazas, pequeñas y de figura irregular. 
Los otros 3 barrios se hallan en cuestas muy pendientes, con 
calles muy desiguales,estrechas, mal empedradas y con poco 
aseo , intransitables algunas cuando l lueve, especialmente en 
el invierno, que como nieva tanto y hiela mas (causa de a l 
gunas pulmonías), hay sitios totalmente intransitables. E l 
bario del Castillo está en el centro; en su parte superior hay 
vestigios de una fortaleza de tiempo de moros, que dominaría 
toda la pobl., conservándose restos de sus murallas; tiene 300 
pasos de diámetro , una plazuela en medio, conocida entre 
los naturales con el nombre de Turr ion, en la que se descubre 
el borde de un estanque ó cisterna de 3 varas cuadradas, sin 
que hayan descubierto su profundidad. Hay casa de ayunt. , 
cárcel, algunos paseos con arbolado, otros sin é l ; escuela de 
niños, dotada con 200 ducados y concurrrida por 90 alum
nos ; otra de niñas á la que concurren 30 con la dotación de 
100 ducados; ig l . parr. (Sla. Maria de la Anunciación) que 
ha sido matriz de la ald. llamada Raposo, dist. 3 leg. la cual 
hace unos 40 años fué desmembrada en lo civ i l y eclesiástico 
para componer la felig. de Charches dist. 2 l eg . : el curato es 
de t é rm . , y está servido por el párroco y 2 beneficiados. 
Hay una ermita (Ntra. Sra . de la Presentación, Patrona del 
pueblo), bastante capaz, sit. á unas 1,000 varas al O . , al pié 
de una pequeña colina en una vistosa plazuela rodeada de 
chopos: domina toda la pobl. y la mayor parte de su térm., 
es muy concurrida de naturales y forasteros, y la Santidad de 
Pío VI por un breve dado en Koma en 8 de agosto de 1794, 
concedió indulgencia plenaria á todos los que visitaren este 
santuario desde las primeras vísperas de su día hasta con
cluir la octava. Confina por N . con Charches á 2 l e g . , con el 
Raposo á 3 y con la Rambla del agua á 2 ; por E. con Fiñana 
2 ; por S . con Paterna 4 , y por O. con Dólar á I/a leg. Tiene 
en su término varios cas. como son , cortijos de Valverde, 
de Cec i l io , de Gui jarro, de Molina , las Pílelas, el Goberna
dor y la Cueva de Guijarro y 2 ventas en el camino que pasa 
de Granada á Almería, llamadas venta de Gui jarro, y ventor
rillo del Manco ó de laTuer la . E l t e r reno es de lo mas apro 
pósito para la agricultura, y susceptible de rendir muchas mas 
utilidades que al presente : es una espaciosa llanura de 2 1/2 
leg. de long. y 2 de lat., por bajo de la misma pob l . , dividida 
en 103 suertes; cada una de las cuales paga de censo real de 
pobl. 176 rs. 16 mrs. : toda se riega hasta su térm. llamado 
Ifalada, con el único r. que baja de S iena Nevada, 1 leg. mas 
arriba del pueblo; sus aguas se aprovechan todas en las tier
ras y solo cruzan el único puente que existe para pasar de la 
Solana y Once-casas á los barrios del Castillo y Umbría. Hay 
un barranco que se junta con el r. debajo del puente , pero 
solo lleva agua cuando llueve. Los montes están en la parte 
meridional bien poblados de encinas y carrascas; también 
hay algunos tejos y almecinos, adeífis y acebos. En la 
s ierra, en el pueblo y en su térm. se hallan muchas minas 
plomiz-is de cobre y otros metales, unas ant. y otras descu-
bierlas nuevamente , pero sin esplotar ninguna. Los caminos 
su dirigen á Almería, Guadix, Baza, Dólar y Alpujarras, to
dos en mal estado: el de las Alpujarras sobre todo es pésimo, 
pues atraviesa la Sierra Nevada, y tanto por su mala forma
ción cuanto porque nieva con mucho esceso , helándose con 
el frío algunas personas, está impedido su paso muchos días 
de invierno. La correspondencia se recibe por balíjerode la 
adm. de Guadix. prod.: t r igo, cebada , centeno, maíz, habas, 
garbanzos, habichuelas, lentejas > chícharos, seda , vino, 
castañas , patatas, granadas, almendras, nueces, avellanas 
y algún aceite: también se cogen albaricoques, cerezas,-nís
peros, servas y hortalizas, todo de la mejor calidad escepto 
el v ino; la mayor cosecha es de tr igo, cebada, centeno , maíz 
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y patatas. Hay cria do ganado lanar especialmente, cabrio, 
caballar y de cerda: alguna caza de perdices, conejos, liebres, 
muchas codornices en su tiempo y zorzales, im). : la agrícola 
8 molinos de har ina: se estrae el sobrante de los frutos que 
se cosechan , y se importa aceite, v i no , v inagre, aguardien
te , uvas , frutas secas, aceitunas, yeros , ar roz, pescado, 
miel y ropas, t o b l . : 550 vec. , 2,498 a lm. cap. pbod.: 
5.894,250 rs. imp.: 250,*60. CONTR.:57,030. 

H U E R C A SECA : alq. en la prov. de M u r c i a , part. ¡ud. y 
tcrm. j u rad , de Totano,. (V.) 

H U E R C A L : I. con ayunt .en la prov. , part. jud . y dióc. de 
Almería (3/4 leg.) , aud. terr. y c. g. de Granada (23 1/4): 
s i t . parte en llano y parte en una colina que lo resguarda del 
viento O . , gozando de cl ima templado y saludable, cuyas 
enfermedades mas comunes son calenturas en verano y pul
monías en invierno. Tiene 120 casas, de las cuales 20 sonde 
dos cuerpos y las restantes de uno, de 4 á 5 varas de altura; 
200 cuevas en la espresada co l ina , tan cómodas como las 
casas, formando todas varias calles y una plaza de figura 
irregular; una escuela de niños y otra de ninas, frecuentadas 
pur 80 alumnos de cada sexo; casa consistorial, cuyo piso 
bajo sirve de cárcel, ocupando la municipalidad t i alto para 
sus sesiones; uua fuente tomada de las aguas del r. de AÍme-
r i a , de la cual se surten los vec. para el consumo, aprove
chándose también de ella para el ringo de la vega , en la cual 
exisicu 8 norias ¡una ig l . parr. de entrada (Sla. Maria) ser
vida por un cu ra , un teniente de cura y un sacristán ; y por 
ú l t imo , un cemente-io bien situado. Confina el térm. N . Be-
uahadux; E. Pechina, y S. y O. Almería , encerrando dife
rentes cort i jos, entre los que son notables por el lujo de sus 
casas los de la Pineda y Palacio. E l te r reno participa de 
monte y l lano, sin haber en él grandes eminencias , ni otro 
r. masque el de Almería, caminos: hay uno carretero que 
pasa cerca del pueblo , y conduce de Almería á Granada ; los 
demás son todos vecinales y de herradura, co r reos : la cor 
respondencia se recibe de Almería por medio de un conductor 
que se tiene al efecto, prod. : trigo , cebada , ma i z , aceite y 
algunas frutas, cuyos art. son suficientes para el consumo 
en los años regulares; cria ganado lanar, mular y vacuno, 
este ú l t imo, del cual habrá unas 100 cabezas, es destinado á 
las labores del campo ; hay caza de codornices y zorras, ind. : 
la agrícola, un molino harinero con 3 piedras, y otro de acei
te con igual número de vigas, una tienda de comestibles y al
guna arriería aunque muy poca : los granos sobrantes se es
portan para Almería , importándose de este punto los demás 
art. necesarios al consumo, pob l . : 400 v e c , 1,600 alm. CAP. 
imp.: 122,505 rs. c o n t r . ; el 13'53 por 100 de esta riqueza. 
E l presupuesto municipal asciende á 4,764 rs. 29 m r s . , y se 
cubre con el insignificante prod. de propios y por reparto ve
cinal. 

H C E R C A L O B E R A : partido judicial de ascenso en la pro
vincia y dióc. de Almería, audiencia terr. y capitanía gene
ral de Granada , compuesto de 5 v. y varias aldeas y case
ríos que forman 5 ayuntamientos, cuya» distancias respec
tivas entre sí y de est%s á la capital de p-ovincia, diócesis, 
audieneía ternlor a l , capít.tnía general y á la corte se mani
fiestan en la adjunla escalada distancias, asi como sus nom
bres, pobl.. estadística municipal , la referente al reempla
zo del ejército.y riqueza imponible aparecen en el cuadro s i 
nóptico que ponemos á continuación del ya citado para la 
demostración de las distancias, 

H U E R C A L O B E R A : cap. del part. 
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Situado al N E . de la prov. donde goza de un cl ima be

nigno y saludable notándose particularmente este beneficio 
por la parte de la cap,, en raíou á su mayor proximidad á la 
costa: por al l i le combaten con mas frecuencia los vientos del 
SO. ; en el interior reinan los del O. y en algunos puntos se 
siente también la intluencia de todos: generalmeijte no se co
nocen enfermedades dominantes y las pocas que de estas 
se padecen, son las fiebres intermitentes ó inflamatorias. 

Conf ines. S u limite N . le forman los part. de Velez R u 
bio y Lorca (este de Ja prov. de Murcia); E. y S. el de Vera , 
y O. el de Purcbena; la estensron del que nos ocupamos será 
de unas 10 1/2 leg. d e N . á S. y otras tantas sobrepocomas 
ó menos de E. á O. ; en dicha circunferencia se encuenlraii 
diferentes ald. , cas. y desp., cuya particular descripción 
de los mas notables puede verse bien en los respectivos 
art. , ó bien en los pueblos en cuyo término jur isd. ra
dican. 

Ca l i dad t c i rcunstancias de l te r reno . Este participa 
de monte y l lano, viéndose con especialidad el últ imo én los 
térru. de la cap. y Zurgena, pues aun cuando en los demás 
no deja también de encontrarse alguno, predomina sin em
bargo el de aquella clase, el cual está por lo regular roturado 
en razón á que las talas hechas en su arbolado los ha desti
tuido de este importante beneficio : su calidad, generalmente 
hablando, es buena; lo hay también de mediana y alguno es
téri l que suele destinarse para pastos : el espresado terreno 
se divide igualmente en secano y regadío; y este en de rega
dío fijo y aventurero, abono que proporcionan los r ios, ar
royos y ramblas que lo cruzan; entre los primeros se encuen
tra el Almanzora que puede considerarse como el principal 
y único del part., por cuanto en él mueren casi todos los cita 
dos arroyos, y ramblas: omitimos sus parüícularidades por 
estar ya consignadas en su art. correspondiente (V.): tanto 
las aguas de este r. como las de aquellos, prestan ademas de 
la indicada util idad del r iego, la de dar movimiento á multi
tud de molinos harineros : por la parte do la cap. rodean el 
part. los montes de Almagro, Obera y L i m a r i a , y las sierras 
del Medio, la Jara y cordillera del Saliente que son las mas 
principales: á l i u de no incurr ir en repeticiones viciosas, he
mos creido conveniente no detenemos en su particular des 
cr ipcion, como tampoco en la de los collados, valles y demás 
objetos dignos de mencionarse por haberlo verificado ya 
(auto en el art. de provincia, como en el especial de cada 

putbio. 
éaminos. Ademas de la carretera que conduce de Murcia 

á A lmer ía , existe la do Granada que hallándose la mayor 
parle junto al r. no es susceptible de mejora en el mediano 
estado en que se encuentra ; los caminos que desde los pue
blos dirigen á la cap. del part. y los de comunicación para 
estos entre sí , pocos son los que ofrecen al transeúnte paso 
cómodo y espedito. 

Producciones. Las principales son: trigo , cebada, maíz, 
centeno, cáñamo, l ino, aceite, vino y legumbres; las frutas, 
hortaliza y barril la suelen darse con abundancia en algunos 
pueblos; y los garbanzos, habichuelas, lentejas y demás se
mil las escasean algún tanto ; se cría ganado de todas clases 
en particular vacuno y lanar, sacándose de este modo bas
tante lana que bien se destina para la fabricación de colchas 
y paños del país, o bien se espende ya hilada ó sn rama ; se 
encuentran también algunas yerbas medicinales como la cen
taura, zarzaparri l la y otras , y las aromáticas ordinarias; 
hay.caza de conejos, perdices, liebres y otros animaíes; y pes
ca de truchas, anguilas y barbos. 

Industr ia y comercio. Aquella está poco adelantada y se 
reduce especialmente al trab¿ijo de la agricultura y cría de 
ganados, viéndose no abstaníe también muchos molinos de 
aceite y harineros, bastantes telares de lienzos comunes, 
mantelería, colchas de lana, tocas y mantas para caballos; 
algunas lab. de j a b ó n , aguardiente y sa l i t re , y varias alfa
rerías, sobrepujando sin embargo á toda esta industria la 
de la minería que egercen los naturales en la sierra Almagre
r a y otros puntos. E l comercio consiste en la compra 
y venta de "ranos y aceites, en laestraccion del ganado 
menor para las plaxas de Lorca y Cartagena, y en la conduc
ción de lienzos que se cargan en la inmediata prov. de Mur
cia, llevándolos a vender alas de Malaga y Cádiz : el aza
f rán se introduce de la Mancha y se estrae á diferentes punios 
de Andalucía: hay algunos arrieros que pasan la v ida espe-
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otilando en especiería en los mercados, y otros que se dedi
can á la conducción de huebos de gall ina , á Granada y V a 
lencia. 

Fer ias y mercados. De estos los hay semanales en todos 
los pueblos del par t . ; en el de la cap. se celebra una feria 
anual que comienza en 15 de octubre y dura hasta el 30, y 
otraen A lboxque da principio en l .0de noviembre conclu
yendo en 15del mismo. 

Estadíst ica cr imina l . Los acusados en este part. jud . en 
el año 1843 fueron 31 del los que resultaron absueltos de la 
instancia 9, y libremente 5, penados presentes 12, contuma
ces 5, reincidentes en el mismo delito 3, y en otro diferenle 
7; de los procesados, 5 contaban de 10 á 20 años de edad, 20 
de 20 á 40, y 6 de 40 en adelante; 30 eran hombres, y 1 mu
jer, 7 solteros y 24 casados, 8 sabían leer, 8 leer y escribir, y 
15 carecían de toda instrucción, 1 ejercía profesión cíentifi 
cao arte l iberal, y 30 artes mecánicas. 

En el mismo período se perpetráronla delitos de homici
dio y de heridas, una con arma de fuego de uso licito, 1 de ilí
cito , 3, armas blancas permitidas, 1, prohibida , 5, inslru-
menlos contundentes, y 7 instrumentos ó medios no es
presados. 

HÜERCAL-OBERA : v . con ayunt. en la prov. y adm. de 
rent. de Almería (16 leg.) , cap. del part. jud. de su nombre, 
díóc. de Cartagena, y aud. terr. y c. g. de Granada (30). 

Situación y c l ima. Se halla colocada en el l ím. meridio
nal de un dilatado valle de 5 leg. de diámetro y rodeado de los 
montes de Almagro y Obera, sierra del Medio, la Ja ra , cord. 
del Saliente y Limaría : su clima es benigno, y no se conoce 
enfermedad alguna dominante. 

In ter ior de l a poblacon y sus a fueras . Esta es abierta y 
consta de 73o casas de buena y sólida construcción, de las cua
les unas llenen 3 pisos y 20 var.vs de altura con habitaciones 
bastante capaces, bodegas y graneros , y en la parte superior 
torres y miradores; otras 2 pisos y 12 varas de elevación con 
grandes entradas y palios para el uso de la lábianz»; y final
mente, otras no cuentan masque un solo piso, v están levanta
das de una manera muy conveniente para el orden de las ca
lles : de estas hay 12 principales y 2 i de travesía , en general 
anchas, rectas y llanas, pero sin empedrar. La pobl. contiene 
ademas 3 plazas espaciosas tituladas , de la Constitución , del 
Sepulcro y la del Mesón, que está destinada para pescadería; y 
4 plazuelasdencmínadasdelas Alfarerías, délas Cruces, do la 
Luna y do la Iglesia vieja; casa consistorial cuyos bajos sirven 
de cárcel; una fuente de estaso caudal y un solo caño; varios 
manantiales en las cercanías de la v . , de cuyas aguas se sur 
ten comunmente los vee. , por ser de mejor calidad que las de 
dicha fuente; 30 pozos en otras tantas casas; una albóndiga en 
la que se venden la carne y verduras, al S. de la citada plaza 
déla Constitución; 3 posadas; diferentes paseos llanos y sin 
arbolado , algunos por falta de agua , 2 graneros decimales y 
un pósito, cuyos fondos consisten en 6,808 fan. y 2 celemines 
de trigo , y 94,412 rs. 10 mrs. que le debe el Gobierno , con 
mas 1,336 fan., 8 celemines, y 27,800 rs. 5 mrs. que lambien 
le adeudan los partícipes en su masa; el edificio donde se de
positan y conservan estos fondos, es grande y fué construido 
por los labradores á principios del úl t imo siglo. Los estableci
mientos de enseñanza están reducidos á un colegio de humani
dades , 2 cátedras de lat in idad, una privada á la que asisten 6 
alumnos, y otra pública bajo la dirección de un beneficiado 
e c l . , que tiene anejo este cargo con la ohligacion de enseñar 
gratis á 12 de aquellos; 3 escuelas de primera educación, de las 
cuales en una se enseña también gratis á los niños pobres; y 
por ú l t imo , para las niñas hay varías escuelas particulares, 
donde se las instruye en las labores propias de su sexo. L a i g l . 
parr, (Ntra. Sra . de la Asunción), es un hermoso edificio que 
se eleva en el costado occidental déla plaza de la Constitución, 
ocupando un paralelógramo de 1,548 varas caslellanas; sus 
paredes y pilastras interiores que tienen de altura 25 de aque
llas , forman la gran nave con 6 capillas laterales de 36 varas 
cúbicas cada u n a , y un elegante crucero antes de entrar en el 
vestíbulo del altar mayor que mide toda la lat. del templo, ha
biendo encima de dicho crucero una bóveda circular de 20 va
ras de diámetro , por cuya base se corlan 4 ángulos sobre los 
capiteles de las 4 pilastras principales, sosteniéndose en una 
de estas correspondiente á la parte N . una cátedra polígona de 
madera labrada con vistosas figuras y alegorías religiosas, cu
bierta con una cúpula. E l aliar mayor, cuyo magnífico retablo 
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pfrece primores de pintura y escultura, está sit. al frente déla 
Íiuerta principal teniendo en el centro un precioso nicho cOn 
a imagen de talla de NUvuSra. de la Asunción , rodeada de 

grupos de ángeles sobre nubes y en ademan de subir á los cie
los : 4 grandes columnas de orden compuesto adornan los la
dos de este tabernáculo, dando lugar á otras tantas repisas si 
aire, que sestienen las imágenes de talla de los 4 evangelistas; 
en su parte superior está también la imagen simbólica de la 
Trinidad, recortada y de medio relieve, adornada con augusto 
aparato; en la base de dicho retablo ó independiente del mis
mo, hay un brillante sagrario sostenido por 8 columnas: aquel 
ó sea el retablo está todo pintado y matizado de oro y plata, 
y con columnas, frisos y elegantes grupos que cubren hasta 
tocar en el techo del templo. Este cuenta 10 altares, incluso el 
mayor, tallados y pintados con variedad y gusto, distinguién
dose entre todos, los 2 del crucero que son de orden romano 
y contienen hermosas columnas y un nicho cada uno con su res
pectivo y espaciosocamarin, habiendo ademas en él uno un pe
queño sagrario. La sacristía consta de 23 varas de largo y 9 de 
ancho, teniendo sus cajonerías de madera y para adorno cua
dros é imágenes : el coro que abraza toda la lat. del templo, 
está rodeado de una baranda de hierro, hallándose en él el ór
gano que es muy bueno y de escelente construcción. Las prin
cipales puertas que dan entrada á la igl. son 2, saliendo la una 
á la plaza de la Constitución y la otra á la del Sepulcro; la de 
esta que se halla en la segunda capilla del costado N., tiene 51/2 
varas de elevación y 3 de ancha; y aquella que cuenta 6 de al
tura y 4 de ancho está colocada en medio de 2 grandes pilas
tras de sillería, formando la portada un triángulo con pilares 
agudos es sus estremos. A los lados de esta puerta se elevan 2 
torres de figura cuadrada, completamente iguales, construidas 
de piedra sillar y ladrillo; y al tinal del templo sobresale la cú
pula ó media naranja; dentro do la pobl. existen también 3 ca
pillas denominadas de Jesús Nazareno, que es de mucho mé
rito artístico , del Sto. Sepulcro y de Ntra. Sra. de las Angus
tias, y eneltérm. varias ermitas y santuarios, y otra igl. parr. 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de Nieva, en el partido de 
Campo llamado el Chorrador, la cual fué erigida en el año 
1750. Sirven el culto déla primera de dichas parr. un cura, un 
teniente y varios beneficiados y presbíteros; y el de la segunda 
otro cura , un teulentc y un presbítero, que entre todos cotu 
ponen el número de 16, habiendo ademas en aquella 2 sacris
tanes y otros tantos monaguillos. Asi los curatos como los be-
ueílcios son de provisión ordinaria mediante oposición entre 
los hijos naturales del arz. de Granada. Los cementerios son 2, 
de los cuales el uno se halla al O. de la pobl. cercado y bien 
ventilado, y el otro en el espresado Chorrador. 

TiiitMiNO. La circunferencia de este es de 10 á 12 leg., es-
tendiéndose á lo largo desde la falda de la sierra del Medio 
hasta el sitio llamado Cuesta Blanca , por una línea de NE. á 
SE. de cerca 6 leg., siendo 2 1/2 su lat. principiando desde los 
derrames del monte de Almagro hasta ios de la Limarla. Con
fina N. Velez Rubio y Lorca ; E. Cuevas y Vera ; S. Zurgena, 
dicho Cuevas, Antas y Lubrin, y O. Zurgena y Taberno: com
prende diferentes ald. y cas., siendo los mas notables el Chor
rador que tiene 6 i casas, 2 calles principales, 3 de travesía y 
una plazuela , el Almajalejo, ald. del tiempo de los moros, con 
30 casas, una calle larga y 2 transversales, una pequeña pla
za, una lab. de salitre un horno de pan cocer y una venta; los 
Ribes que cuentan 25 casas y unaealle,yúltimameiite, los cas. 
y ald. de la Anorta, Sta. Barbara, la Loma Tovainila Hoya 
de las Alcandías, losMenasy otros poblados. 

Tkrbeno y su calidad. En general es llano, con barrancos 
ó regueros que han abierto las aguas ; la parle montuosa que 
es la del cabezo y sierra de la Jara, no tiene sitios fragosos y 
por lo mismo se cultivan en ella bastantes haciendas: del terr. 
destinado á la labor el que se halla al SE. es mas ó menos sa
litroso , según su mayor ó menor proximidad al mar, encon 
trándose también algunos trozos en los que predominan las 
tierras y piedras ferruginosas, que sin embargo no perjudican 
la producción: en otros puntos del terr. como en Almagro y la 
Sierrecica, hay tierras para la calcinación y alfarerías, y cria
deros abundantes de escelente yeso. 

Ríos y arroyos del término. Atraviesa este el r. Alman-
zora que corre á una leg. de la pobl. por el parage titulado 
Obera, donde estuvo la ant. v. de su nombre, entrando por la 
parte de Falaces en este térm. luego que sale del de Zurgena; 
riega k vega de dicho Obera y al llegar á la granja de la Cue-
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ra Negra se introduce en el térm. de Cuevas de Vera : da im' 
pulso á 6 molinos harineros y su cauce va estrechándose miv 
cho desde el sitio de Sta. Bárbara hasta la citada granja. Du
rante su tránsito por el territorio de la v. que describimos , se 
enriquece con los arroyuelos del Saltador y Limpias , que na
ciendo paralelos al E S . , se reúnen en el punto que dicen del 
Castillo, y toman la denominación común de Bodar, entrando 
en el cauce del r. por el sitio nombrado,de la Santa , después 
do haber íerlilizado diferentes haciendas de sus márgenes y 
dado movimiento á 7 molinos harineros: la fuente conocida 
con el nombre de Obera es el manantial mas constante que 
aumenta y sostiene la corriente de este r., el cual recibe ade
mas los derrames de ambas riveras; su caudal es muy escaso 
y en sus avenidas suele desbordarse, causando algunas veces 
daños en las heredades y árboles; los puentes que le cruzan 
son todos de madera. En el Chorrador hay también un pe
queño arroyo nombrado de la Fuente Nueva, que baña la 
vega de las Minas y Hoya de las Alcandías, y hace andar dos 
molinos harineros, perdiéndose su curso sin salir de la espre
sada vega. 

Caminos. Hay la carretera que dirige de Murciad Alme
r ía, la cual es llana y á propósito para carruages , menos la 
parle saliendo para el S., que se halla en mal estado , no obs 
tante de ser muy fácil su composición ; el que conduce á Zur
gena es igualmente de ruedas, los demás son locales y malos. 

Correos. Tiene una estafeta en la que se recibe la corres
pondencia do las administraciones de Lorca y Vera , de esta 
los sábados y de aquella estos y los miércoles, saliendo para la 
primera el mismo dia que entra, y para la segunda los martes 
y viernes. 

Producciones. Trigo, cebada, maíz, centono, cáñamo, 
lino, lana, vino, aceite, legumbres, barrilla , frutas , algunas 
yerbas medicinales y muchas aromáticas, y pastos aunque 
pocos en los collados y cimas; ganado lanar y cabrio,, mular, 
caballar y asnal, y caza de perdices, codornices, conejos , lie
bres, lobos, zorros, gatos monteses, erizos y comadrejas, aves 
de rapiña, y acuáticas. 

ImicsnuA. La agrícola, algunos telares en los que se ocu
pan las mugeres, fabricando lienzos, cintas y colchas de lana; 
9 molinos de aceite y 15 harineros; varias fáb. de jabón y 
aguardiente, 2 de salitre, una en el pueblo y otra en la ald. del 
Almajalejo y 3 alfarerías. La ind. que en el dia mas ocupa á 
los vec. con muy notable perjuicio de su fortuna, es la mine
ra, la cual ejercen en la sierra Almagrera. 

Comercio. Este consiste en 15 tiendas de géneros del rei
no, de las cuales solo en una se venden por mayor, y varias 
otras de quincalla y abacería. Las especulaciones mas fre
cuentes se reducen á la compra de granos, aceites, lienzos, 
azafrán y ganado menor. 

Ferias y mercados. Se celebra una sola feria anual que 
principia el dia 13 de octubre y dura hasta el 30 del mismo, 
habiendo ademas un mercado todos los lunes, pobl. : 3,0^4 
vec, 12,336 alm. cap. imp.: para elimpuestodirecto: 743,513 
rs. cap. indirecto por consumos 400,000. contr. : t3'53 por 
loo de dithos capitales. 

Se asegura que Huercal-Obera quedó despoblada por la re
belión de los moriscos, y fué repoblada y constituida v., dia 
17 de abril de 1575, sin perder por esto la dependencia en , 
que de muy antiguo se hallaba para con la c. de Lorca. En 
el año de 1668 consiguió separarse de esta c. por precio de 
13.706,840 mrs., que se obligó á pagar, dando desde luego 
23,250 de ellos. Puso pleito Lorca oponiéndose á esta exen
ción «ti 8 de noviembre de 1672, y el Consejo mandó que no 
pagase esta v. cosa alguna hasta resolverse esta cuestión. Así 
quedaron las cosas hasta que D. Fernando VI, en el año 
1754, mandó ejecución contraía v . , para el pago de lo 
que resultaba debiendo. La v. comisionó al licenciado don 
Cristóbal Sánchez Rubio, para suplicar al monarca, y con
seguida alguna rebaja, completó el pago en octubre de 1756, 
asegurando por ello su privilegio de exención. 

Eii el año de 1810, una partida española á las órdenes del 
alcalde de Dalias, sorprendió y batió de noche en las calles 
de esta v. á 70 franceses que se dirigían á Vera. En el mis 
rao año se dio un pequeño ataque en los llanos llamados del 
Saltador, resullando prisionero un oficial español, que fué 
conducido á esta v. Últimamente, el general Sanz á la ca
beza de 6,000 hombres, en la mañana del 27 de setiembre de 
1811, dio una accióngenerali la» tropas francesas, man-
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iluda» por el gefo Emtifr í , en lo i Hanoi que llamen do la 
Virgen. Durante edta guerra, sufrió el pueblo varios taqucoe 
é incendios. Por bu emancipación de .orcatuvo esta v. su 
ayunt. parlicular y dos alcaldes ordinarios. En 1807, aten
dido el desarrollo de su pob l . , se esiableció en ella un ale. m. 
letrado de primera ciase, que rgercía la jur isd. real orüí-
nariri y presidia al ayunt. Ea esta corporación se crearon 
hasta i regidores perpetuos y uno de ellos con el nombre de 
Alguaci l mayor; tema el cargo de sustituir al juez letrado 
en sus ausencias y enfermedailes. En 1820 estuvo compren
dida en el juígado d« primera instancia de Caolur ia, y en 
1835 fué señalada cab. de part. jud . üe a s c e ^ o , como en 
el dia se conserva. 

UUERGANüS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (4 
leg.), part. jud. deNajera (1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(18,), uióc. de Calahorra (12). s í t . á la márg. der. del r. Ja lde, 
líi combaten lodos los vientos y el cl ima eslemplado y saluda
ble; nu obstante que se padecen algunas intermitentes. Cons
ta la pobl .de 188 casas habitadas y 12 solares de otras derrui
das, disti i lni idasen tres calles principales, 3 travesías y una 
plaza, todas con inclinación de mediodia á occidente. Ant igua
mente había casa de ayunt . , pero junto con otros propios 
pertenecientes a l a v-, sedió al señor marqués de Fortegollano 
para redimir un censo que tenia contra el la; existen i escuelas 
una para cada sexo: á la de niños dolada con 880 rs. de fon
dos del común, asisten 64, los que ademas retribuyen al macs 
tro con 25 fan. detrigo: lade ninas frecuentada por 20, se pagan 
á la maestra 65 fan. también de t r igo , procedentes de una 
fundación que creó el presbilero D. José Gregorio Anquiano. 
La ig l . parr. (San Pedro Apóstol) , está servida por un cura 
propio y 6 beneficiados perpetuos de presentación del cabildo; 
con sacristán y organista nombrados por el cabildo y ayunt. : 
el curato es de provisión real y ordinaria según alternativa. 
A dist. de 100 pasos de la pobl. por el lado E . , se halla el ce
menterio capaz y ventilado; encontrándose como á 200 varas 
en dirección S. una ermita dedicada á San Pantaleon, y 8 
fuentes en el mismo lado, que aunque duras son saludables. Se 
esüenile el-TERM. 1/2 leg. con corla diferencia de N . á S . , é 
igual dist. de E. á Ó . ; confinando N . con parte de üruñuela y 
por E. , S. y O. con Nágera, fonn nido la figura de una herra
dura. Cruza por él, el r. la!de que no obstante de inli l lrarse 
sus aguas, da origen con ellas á varios arroyuelos con los que 
se fenil iza una buena parle de su esiension , resultando una 
vega amena y fértil á propósito para todo género de produc
ciones; sin embargo por una indolencia injustificable, los vec. 
de esta pob!. no sacan de sus aguas los beneficios con que les 
brinda su situación; pues con abrir una matriz mas profunda y 
darle dirección desle un punto conveniente, podrían regar 
abundantemenle toda su feraz campiña: pero las ventajas que 
en el dia se sacan, se deben á 3 acequias llamadas de lalde, las 
Fuentes, y la Fu.'it.^ del vado de la Telera; las que después de 
h eneliciar de 7 á 800 fan. detierra, desaguan en el mismo r. en 
el prado de la v. E laynnt . cuida de su conservación y limpieza, 
y la pobl. tiene derecho 24 horas cada semana, á sus aguas para 
llenar unas balsas destinadas al consumo de sus hab. E l te r 
reno aunque la mayor parle es de secano, su calidad es muy 
buena; no bailándose en él bosques arbolados. Esta pobl. y 
otros 13 comarcanos, tienen derecho á cortar leña en un ter
reno montuoso llamado Haro , encima de Santa Coloma á 3 
leg de dist. caminos: está cruzado de caminos de rueda y de 
herradura, siendo los principales los que conducen á Nájera, 
á Cenicero , á Aleson , á Urunuela y á Ventosas en mediano 
estado, cor reos: se recibe de Nájera por balijero 3 veces á la 
semana en diasindeterminados y sale miércoles, viernes y 
domingos, prod. : trigo, cebada, comuña, avena, centeno, pa
tatas, cáñamo, l ino, vino, judias y demás legumbres: se cria 
ganado lanar y hay raza de perdices, codornices y ánade». 
iNn. y comercio; la primera consiste en 3 fáb de aguardiente, 
y el segundo se reduce á !a esporlacion de los frutos sobrantes 
y á la importación de los géneros y art. deque carecen, pobl . : 
150 v e c , 636alm. C4P. PROD.: 2.578,460 rs. IMP. : 128,923. 
cont r . : de cuota fija 16,610. presupuesto municipal de 10 á 
11,000 rs. que se cubren por reparto vecinal, de cuya cantidad 
se pagan 6üo al secretario del ayuntamiento. 

Esta población es antiquísima : consta de documenlo» del 
archivo de Simancas, que en la era de 932, un tal Bell i ta, 
vendió al ob. Tudimiro varias tierras que tenia en Horca-
nos, año de 89* . En 14 de julio de 972, el rey D. Sancho 
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de Navarra y la reina D. Urraca su mujer, ofrecieron i San 

' Millan, que llaman tantisimo confesor presbítero, ubi tor-
put eius sacra, cum veneratione tumutatus quiescil , la r. 
de Huercanos en térm. de la v. de Nágera. Era O. Sancho III 
de Pamplona y II de Nágera. 

HÜEUCE(la): I. con ayunt. que lo forma con las ald. de 
Umbrialejo y Valdepinillos., en la prov. de Guadalajara (11 
leg.), part. jud. de Atienia(S), aud. terr. de Madrid (18), c. 
g. de Castil la la Nueva , dióc. de Sigüenza (9): s i t . en una 
gran cuesta de peña v i v a , con esposicion al S . , le combalen 
los vientos de esta dirección, y los del N . , goza de clima sa
no y las enfermedades mas comunes son las agudas; tiene 
45 c a s a s , la consistorial con habitación para cárcel; escuela 
de instrucción primaria frecuentada por 12 alumnos; una ig l . 
parr. (San Sebastian),matriz de la de Valdepini l los, servida 
por un cura cuya plaza es de primer ascenso y de provisión 
real y ordinar ia; el cementerio público se halla al SO. déla 
pobl . , la que se surte de aguas potables de un arroyuelo que 
jasa muy inmediato á las casas, té rm. : confína N . Valdepiní-
los y Condcmios de A r r i b a ; E . el Ordial y Aldeanueva; S . 

Umbrialejo , y O. Zarzueli l la: el terreno quebrado en lo ge
nera! , es de mediana calidad y la mayor parte de secano, re
gándose lo poco que disfruta de este beneficio, con el mencio
nado a r royo , pues aunque atraviesa el térm. el r. Sorbe , al 
que cruzan 2 puentes uno de piedra y otro de madera , no se 
aprovechan sus aguas para el riego: hay un monte poblado de 
encina y brezo, un plantío de álamos, un pequeño prado 
para el ganado de labor, y varios de propiedacl particular: en 
ios que se dan yerbas de dal la, caminos; los que dirigen á los 
pueblos limítrofes , de herradura y en mal estado, por la es
cabrosidad del terreno, correo: se recibe y despacha en la 
estafeta deCogolludo por cualquier vecino de los que concur
ren al mercado, p rod . : centeno, patatas, judias , verduras, 
cerezas , gu indas, nueces y peras, leñas de combustible y 
yerbas de pastos, con las que se mantiene ganado lanar, ca
br io , vacuno y de cerda; hay caza de perdices y conejos , no 
faltan lobos y zorras ; en el Sorbe se crian esquisilas truchas 
y barbos, i n d . : la agrícola, 2 molinos harineros, igual núme
ro de batanes y varios telares de lienzos ordinarios de cáña
m o , paños bastos y sayales, comercio: esportacion de algún 
ganado , lana y paños , é importación de los art. de consumo 
que faltan, pob l . : 42 v e c . , 146 a lm. presupuesto municipal; 
800 rs. , se cubre por reparto entre los vecinos. 

HL-ERCES (San M a r t i n de); fetig. en la prov. y dióc. d« 
Oviedo (3 leg.), part. jud . y ayunt. de Gijon (1): s i t . en el la 
do setentrional del monte llamado P o n ^ r o n , donde la com
baten los vientos del 1.* y 4. 'cuadrante: el clima es templado 
y las enfermedades comunes reumas y fiebres. Tiene 80 casas 
repartidas en el I. de su nombre, y en los barrios denomina
dos Caguezo, el Monte, los Parres, Sta. Cecilia y Vi l laverde. 
Hay escuela de primeras letras frecuentada por 30 niños y 10 
niñas, cuyo maestro está dotado con cicrla cantidad de trigo y 
maíz. Para surtido de los vecinos brotan en varios puntos bas
tantes fuentes de muy Ivjenas aguas. La ig l . parr. (San Mar
tin), se halla servida por un cura de ingreso y patronato laical. 
Confina el t é rm. N . felig. de Leerlo y Vega; E. las de Laban-
dera y Vega ; S . la de Muño en el ayunt. de Sieso , y O. con 
l adc 'Leo r i o ; csteiidicndüse3/4deleg. de N . á S . , y 1/2 de E . 
á O. E l ter reno es áspero y desigual. Los caminos locales y 
en buen estado , cruzando también el antiguo camino real de 
Siero , y al O. del mismo \Acar r f l c ra carbonera que atrave
sando los 2 concejos de Gijon y Siero llega hasta Sama cap. 
del deLangreo. p rod . : t r igo, alguna escanda, centeno , maiz, 
babas blancas , castañas, manzanas y heno: se cria ganado 
vacuno de poco va lo r , alguno de cerda , lanar y cabrio, i nu . ; 
la agrícola y un molino harinero que se mueve con las aguas 
del r iarh. L lau/ones. pob l . : 88 v e c . , 390 a lm . c o n t r . : con su 
ayunt. (V.). 

H U E R C E M E S : v. agregada al avunt. del Campil 'o de A l io -
buey , prov. y dióc. de Cuenca (9 leg.) , part. jud. de la Moti-
l ladel Palancar (4), aud. terr. de Albacete (14), c. g. de Cas
til la la Nueva (Madrid 3 i ) : s i t . á la falda de un cerro y pró
ximo al r. Gttaiaon , con libre ventilación y cl ima frió , pa
deciéndose algunas tercianas. Tiene? casas de pobre construc
ción , una ermita aneja de la ig l . de Paracuellos, de donde 
viene un capellán á decir misa los dias de fiesta. Confina su 
té rm. por N . Cardenete; E . Paracuellos; S. Casa de Don Diego, 
y O . Enguidanos: su te r reno escabroso y la parte labrantía 
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poco product iva, casi todo está pobhdo de pino» y otros ar
bustos , con una hermosa alameda entre el citado r. y el pue-
p l o , bien pobl.tda de olmos negroi. Los caminos son de her
radura y muy malos, p rod. : trigo , centeno y legumbres : se 
cria mucha caía de ciervos , venados , tasones, conejos , lie
bres, perdices y animales dañinos, lobos, zorras y galos 
monteses, pobl . : 7 v e c . , S8 a lm. cap. puco.: 186,940 rs. 
imp. : 9,347. c o n t r . : con su ayunt. (V.). 

HUÉRFANA: deb. en la prov. de Salamanca , part. jud . de 
Ledesma , térm. jur isd. de Gejuelo del Barro (1/2 leg.). Tie
ne monte de encina y algún roble con pastos que aprovecha el 
ganado. 

H U E R C A ó GÜERGA D E F R A I L E S : v . en la prov. de León 
(5 leg.), part. jud . ilc la Bañeza ( l /S), dióc. de Astorga (3), 
aud. terr. y c. g . de Valladolid ( U ) , ayunt. de Vil lazala (1/4): 
s i t . á la izq. de la presa Cerragera, en terreno l lano; reinan 
con especialidad los viento» del N E . y O . ; su cl ima es frio;sus 
enfermedades mas comunes las intermitentes. Tiene 39 casas 
distribuidas en 2 calles principales y a lp ina callejuela, cirue
la de primeras letras por temporada, á que asisten 25 niños 
de ambos sexos, cuyos padres dan al maestro una nuiilica re
tribución ; igL parr. (Sta, Maria), servida por un cura de in
greso y presentación del Señor de Tineo; y cementerio con
tiguo a ella. Confina N . San Pelayo y Matalobos ; E. Mansilla 
del Páramo; S . S la . Mar in ica .y O. Sisón y Vi l lamediana, á 
l /S leg. los masdistanles. El terhkko es de mediana y mala 
cal idad; l« fertilizan las aguas de la presa Cerragera común 
también á los 4 pueblos de Acebes , S la . Mariníca , Vi l lavan-
te y Vil lazala ; el archivo de la mancomunidad á las aguas de 
estos pueblos , existe en el que describimos. Los caminos son 
locales, recibe la corrkspondkncia de la Bañeza. prod. : cente
no , trigo , patatas , garbanzos, habas , cantndas, tilos y al
gún lino ; cr ia ganado vacuno y lanar , caza de liebres y pes
ca de barbos , bogas y truchas, i í íd . : algún molino harinero. 
pobl. : 38 vec . , 133 alm. con t r . : con el ayunt. Este pueblo 
era de señorío de! S r . de T ineo, hoy Sr . de Láncara , quien 
peroibia los diezmos, ponia cura pagándole cierta asignación, 
y nombraba justicias. 

HUERGA DE F R A I L E S : desp. en la prov. de Zamora, part. 
jud . de Renavente ; pertenece al lugar de San Pedro de la 
Viñn (V.). 

I IUERGAÓGÜERGADEGARABALLES: 1. en lap rov .de 
León (7 leg . ) , part. jud. de la Bañeza (1), dióc. de Astorga 
(3), aud. terr. y c. g . de Valladolid (2 ! ) , ayunt. de Soto de la 
Vega (1/4): s i t . en una vega junto al r. Tuerto; combátenle 
con especialidad los vientos del N . y S . , los primeros son el 
azote de los frutos del pais, al paso que los segundos los que 
le proporcionan el beneficio de las l luv ias; su clima es frió 
y algún tanto húmedo ; sus enfermedades mas comunes ter
cianas y cuartanas. Tiene 80 casas , 4 calles y una plaza, 
entre aquellas se cuenta la escuela de primeras letras dotada 
con 120 rs. y una módica retribución de los 40 ó 50 niños 
que la frecuentan , la cual solo dura 4 meses de invierno. 
Hay una ig i . parr. (San Andrés), servida por un cura de tér
mino y presentación de 8 voces mistas; rimenterio y buenas 
aguas potables. Confina N . r. Orb igo; E S . S la . Colomba , y 
O. la Isla. El t k r reno en de primera y segunda clase , y le 
fertilizan las aguas del Orbigo y Tuerto Los caminos dirigen 
á los pueblos l imítrofes, y se encuentran en mediano estado: 
recibe la correspondencia en la Bañeza. proo. : trigo, centeno, 
cebada, l inaza, garbanzos y otras legumbres y pastos; cria 
ganado vacuno y lanar, y pesca de truchas, pobl. : 102 v e c , 
500 a lm. con t r . con el ayunt. 

H U E R G A ó G U E R G A D E L R I O : ald. en la prov. y dióc. 
de León f4 leg . ) , part. jud. de Astorga (3 1/2), and. terr. y 
c. g. de Valladolid ( í 4 ) , ayunt. de Llamas de la Ribera (t): 
s i t . en un llano á la márg. dcr. del r. Orbigo; combátenle ron 
especialidad los vientos del N . y N E . ; su clima es f r i ó ; sus 
enfermedades mas comunes tercianas , cuartanas y pulmo
nías. Tiene 16 casas , ig l . (San Juan Evangel ista), 'común á 
'os pueblos de Quiñones y la M i l l a , servida por un cura de 
término y presentación del duque de Ureda : 3 capellanías de 
familia con cargo de misas, y una de ellas con residencia; una 
ermita (Sta. Ana ) ; cementerio en parage ventilado; un paseo 
con arbolado de chopos, álamos, algún nogal y palmeras, 
que conduce al r. , y regulares aguas potables. Confina N . la 
Mi l la , á unos 600 pasos; E . A lcoba , á t/4 de l e g . ; S . Quiño-
Des, á otro cuarto poco meno», y O. Riofrio, á 1 leg. y 1/4. E l i 
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t e r reno es de mediana y buena ca l idad, la mayor parle de 
regadío, beneficio que. proporcionan las aguas del Orbigo: 
hay un pequeño moule de roble, encina y urcesy varios pra
dos naturales. Los campos dirigen á los pueblos limítrofes y 
á Benavides , que por ser el mas frecuentado se le llama Reaí. 
Recibe la corbmsponiiencia de Carrizo, paon. : t r igo, cebada 
centeno, legumbres y bastante l i no ; cria ganado vacuno, y 
pesca de truchas y anguilas, ind. . 2 molinos harineros, c o 
mercio: llevan áBenavides los art. sobrantes, retomando lo 
que les hace falta, pobl.: 16 v e c . , 80 alm. c o n t r . : con el 
ayunt. 

H U E R C A S ó G U E R G A S y el M I L L A R : 1. en la prov. de 
León , part. jud . de La Vrci l la , dióc. de Oí iedo , aud. terr. y 
c. g. de Valladolid , ayunt. de la Pola de Gnrdon: s i t . en ter
reno quebrado, con "libre ventilación y cl ima bastante sa
no. Tiene unas 26 casas , igl . parr. (San Mar l in ) , servida por 
un cura de ingreso y patronato real ; 2 ermi'a». propiedad del 
vecindario, y regulares aguas potables. Confina N . la Pola 
de Gordon y Rabanal el Viejo ; E. Vi l laqui lambre; S. Solana 
y Peredilla de Gordon, y O. Nocedo de i d . y el r. Vega. E l 
t e r r f n o es de mediana calidad , y le fertilizan las aguas del 
mencionado r. Vega. Los caminos dirigen á los pueblos l imí 
trofes y á León. prod. : centeno, t i igo y pastos ; cria ganados 
y alguna caza y pesca, pob l . : 29 v e c , 119 a lm. con t r . : con 
el ayunt. 

H U E R C O : 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. de Siero y 
felig. de San Pedro Co l lada . (V.) 

HUERCO : I. en la prov. deOviedo, ayunt. de Siero y felig. 
de San Martin de Anes. (V.) 

H U E R G U I N X : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca 
(8 l e g j , part. jud . de Cañete ( I ) , aud. terr. de Albacete 
(24), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 32): s i t . en una su
perficie llana , cercada por E. , S . y O. de un arroyo v ron 
hermosos árboles alrededor de la pob l . , con cl ima frió y 
libre ventilación , padeciéndose algunos reumas y dolores de 
estómago. Tiene 60 casas de mala construcción y pocas co
modidades, con un pósito que sirve de cárcel , y casa de 
ayunt . ; las calles son irregulares y sin empedrar; hay es
cuela de primeras letras concurrida por 20 nhif s , sin mas re
tribución el maestro que la que dan los padres de aquellos; 
la ig l . parr. es de poro mér i to , su advocacien la S la . Cruz , y 
está servida por un teniente de la de Cañete , de la cual es 
aneja; para surtido del vecindario hay "na fuente dentro del 
pueblo y varias fuera, todas ríe esquisila agua. Cojifina el 
t i í rm. por N . con Salinas del Manzano; por E . Alcalá dé la 
Vega; po rS . Boniches , y O. Cañete , todos á l leg Su t e r re 
no es de mediana calidad , y le riega el mencionado arroyo, 
que después se une al Gabr ie l , que también pasa por entre 
este pueblo y el de Cañete ; la mayor parte del térm está po
blado de pinos y encinas. Los caminos son de herradura y su 
estado malísimo. La oombspondckCIji se recibe de Cuenca 
por bslijero los viernes, y sale los miércoles, prod.: tr igo, 
cebada, centeno, avena, algunas legumbres y f rutas; hay 
cria de ganado lanar , vacuno y cabr io ; caza de conejos, l ie
bres , perdices , y alguna , mayor, ind. ; la agrícola, comer
c io: la compra de a r roz , v i n o , aceite", bacalao y venta de 
productos sobrantes, p o b l . : 50 vec. , 300 a lm. cap. prod.., 
imp. y con t r . (V. Cañete). 

Este, pueblo ha sido barrio de Cañete hasla el año de 1843 
que se separó de su jur isd. y la adquirió propia por orden 
del Gobierno. 

IIUERIA DE BL1MEA: arroyo en la prov. de Oviedo, part. 
jud . de Pola de Labiana, que nace en el Cordal de la Cruz y 
sitio llamado Haya de los Lobos, reuniéndose al Aalon en el 
lérm. de Froi lan. De ordinario Leva 2 pulgadas de agua, cria 
truchas y anguilas, y en el campo denominado BHmea tiene 
un puente de madera que fué. reconstreido en 1808 y 1829. 

HUERIA D E MIERA: arroyo en la prov. de Ovi tdo, part. 
jud . de Pola de Labiana, el cual naee en el monte de la Cere
zal , y se reúne al r. Nolon en el sitio l lamado Sotrondio. 
Regularmente lleva 3 pulgadas de agua, y cria truchas v an
guilas. Hay puenlecillos de madera en los té im . de Perabdes 
y Vi l lar , que se recompusieron en 1836. 

HUERIA DE S A M U G O : r iach. en la prov. de Oviedo, part. 
jud . de Pola de Labiana, el cual tiene su nacimiento en el 
monte de la Envern iza ; durante su curso baña el valle de 
Samuño y las inmediaciones de la fel ig. de Ciaño, confluyen
do á corta di«t. en el r. N a l o n . En tu estado normal l leva 
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S 1/2 pulgadas de agua¡ cria truchas y anguilas, y hay sobre 
él 6 puentes de madera que se recompusieron en 1836 por ha
ber arrollado una avenida á los que antes habia. 

HDERIA DE S A N ANDRÉS: r iach. de la prov. de Oviedo, 
part. j ud . de Pola de Labiana, el cual nace en el cordal de la 
Cruz. Cruza por el valle de su nombre, y se une al r. Na lon 
en el sitio de la Llaniel la. Ordinariamente l lera 4 pulgadas de 
agua; cria truchas y anguilas, y tiene el puente llamado de 
Laniel la, y el de la Hueria que se renovaron en 1821. 

HUERIA DE V I L L A R : riach. de la prov. de Oviedo, part. 
jud. de Pola de Labiana, que nace en el cordal de Ciaño, y se 
reúne al r. Na lon en el sitio llamado del Tablero ó Mulata. 
LJeva ordinariamente 4 pulgadas de agua; cria truchas y 
anguilas, y tiene un puente denominado de Sta. Ana que se 
reedillco en 1825. 

HÜERMECES: I. con ayunt. en la prov., part. jud . , d i ó c , 
aud. terr. y c. g. de Rurgos (4 leg.): s i t . en un hermoso l la
no rodeado por todas partes, menos por el S. y principio del 
ameno valle de Santibañe?, de elevadas cuestas y rocas; el 
c l ima es bastante templado, sin embargo de reinar principal
mente los vientos N . y N O . , y las enfermedades mas comu
nes son algunas pleuritis y fiebres catarrales. Tiene 70 casas 
con la capitular, una escuela frecuentada por 40 alumnos de 
ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 850 rs. y 34 fan. 
de grano, y ademas de esto casa habitación; 2 fuentes de 
buenas aguas dentro de la pobl. y varías en el térm.; una 
ig l . parr. (San Juan Bautista), servida por un cura párroco, 
3 beneficiados enteros y un sacristán, á la cual están anejas 
la del despoblado de Monasterio y la de Laparte; y finalmen
te, á dos tiros de fusil del pueblo se halla una ermita bajo la 
advocación de N t ra : S ra . de Cuesta Casti l lo, la cual es bien 
construida y ocupa un elevado cotarro. Confina el té rm. N . 
Quintanii la Soliresierra, E . Hubiema y San Martin de Hu-
bierna; S. Santibañez, y SO. Ros y Monasterio. E l te r reno 
es de buena calidad y le atraviesa el r. Urbel, que naciendo 
en los térm. de Talamil lo, sigue su curso por los de Fuente-
Urbe l , La Piedra, Quintana, Urbel del Casti l lo, Quintana 
del Pino, Montorio y el pueblo que se describe, yendo á des
aguar en el Ar lanzon, mas abajo de Tardajos, siendo varios 
los puentes que le cruzan durante su tránsilo. caminos: los 
que dirigen á Burgos, Santander y l ionlomin: la correspon
dencia se recibe en Burgos por los mismos interesados, pnon. 
trigo alaga, maiz, cebada, avena, yeros, garbanzos, titos, ar-
bejas y lentejas; cria ganado yeguar, mular, vacuno, lanar y 
asnal; caza de algunas perdices y liebres; y pesca de cangre
jos en abundancia, y escelentes truchas y anguilas, ind. : la 
agrícola y 10 molinos harineros, pob l . : 83 v e c , 204 a lm . 
CAP. PROD.: 2.182,220 TS. 1MP.; 190,391. CONTR.: 11,493 rs. 
1 mrs. 

H U E R N E C E S : v . con ayunt. en la prov. de Guadalajara 
(9 leg.), part. jud . y dióc. de Sigüeuza (2), aud. terr. de Ma
drid (19), c. g . de Castil la la Nueva: s i t . entro dos montes 
sobre un cerrilo que llaman de Sabina-pa lma; la combaten 
Íirincipalmente los vientos N . y S . , su cuma es húmedo, y 
as enfermedades mas comunes fiebres intermitenles: tiene 

68 casas; la consistorial; una posada; escuela de instrucción 
pr imar ia , frecuentada por 19 alumnos, á cargo de un maestro 
sin mas dotación que la convenida con los padres de los dis
cípulos; una fuente de buenas aguas; i g l . parr. (Sta. Mar ia 
Magdalena), servida por un cura, cuya plaza es de provisión 
real y ordinaria; hay un cementerio público situado fuera del 
pueblo á la parte del E. té rm. : confina N . E l Alance; E . Ca-
rabias; S. V ian i l la , y O. Santiuste; dentro de esta circunfe
rencia se encuentran las ermitas de La Soledad y San Roque, 
y el desp. del Henazar: el t e r reno es de mediana calidad, le 
baña el r. Salado, cuyo paso facilitan dos pontones; compren
de dos montes Hulados Quemndil las y Cobati l las, con arbo
lado de encina, sabina y enebro; otro llamado el Henazar , 
poblado de encina y roble, una alameda, una deh. de pasto 
y un prado natural, caminos: los que dirigen á los pueblos 
limítrofes, Atienza, Jadraque y Sigüenza. correo: se recibe y 
despacha en la adm. de Sigüenza. prod. trigo, centeno, ceba
da, avena, garbanzos, guijas, yeros, patatas, judias y verdu
ras; se cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda; caza de 
perdices y conejos, y en el r. algunos peces pequeños, ind . la 
agrícola y un molino harinero, comercio: esportacion del so
brante de frutos, algún ganado y lana, c importación délos 
art . de consumo que faltan, pod l . : 60 v e c , 259 alm. cap. 
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PROD.: 890,000 rs. IMP.: 80,100. CONTR.: 5, !04. PRESÜpmSTO 
municipal 1,700: se cubre con los fondos de propios consis
tentes en la posada y molino harinero. 

H U E R M E D A : 1. con ayunt. considerado como barrio de Ca-
latayud, que es la cab. del part. de su nombre (1 leg.), en la 
prov., aud. terr. y c. g. de Zaragoza (13), dióc. de Tarazona 
(14): s i t . al pie de la sierra de Vicor en un valle sobre la ribera 
der. del r. Ja lón: le baten los vientos del N O . y S . ; su cl ima 
es bastante templado, y las enfermedades mas comunts inler-
milentes. Tiene 70 casas, que se distribuyen en 3 calles estre
chas y empedradas y una plaza; casa de "ayunt. y cárcel; ig l . 
parr. (San Gi l ) , filial de la de San Pedro deCalatayud, servida 
por un regente nombrado por el capítulo de aquella; 4 ermitas 
dedicadas á San Blas, San Paterno, Sta. Bárbara y San Roque, 
sostenidas por los v e c , un cementerio junto a l a ig l . , y una 
abundante fuente inmediata al pueblo, de la que se surte el ve
cindario, sirviendo también de lavadero de ropas. No tiene 
té rm. señalado por ser un barrio de Calatayud; sin embargo, 
confronta por N . con Embid de la Ribera; E. Aluenda; S E . 
Torres, y O. Calatayud. Por este Ultimo ladoála dist. de 1/4 
de hora se encuentra el cerro llamado de fíamhola, donde 
existióla ant. J l i lb i l is , m m y n punto se descubren todavía 
algunas ruinas. E l te r reno que circunda al pueblo comprende 
una hermosa vega de buena calidad, principalmente la l lama
da L a H o y a ; se fertiliza con las aguas del Jalón, sobre cuyo 
r. hay un puente de madera. Los caminos dirigen á Calatayud 
y Aluenda; el primero es regular, el segundo malo. E l co rü t» 
se recibe de Calatayud por balijero. prod. tr igo, cebada, cen
teno, lentejas, garbanzos, judias, cáñamo, vino y algunas 
verduras; mantiene algún ganado lanar, y pesca de barbos 
y anguilas en el Jalón, m o l : la agrícola, 2 batanes, 3 moli
nos de papel de estraza, 1 harinero, cuyos artefactos no pros
peran. Aunque la pobl . , r iqceza y contb . van incluidas en la 
matrícula catastral con Calataynd (V.), tiene Huermeda 68 
v e c , 320 almas. 

H U E R O S (los): v . con ayunt. de la prov . , aud. terr. y c. 
g . de Madrid (6 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares(l /2), 
d ióc de Toledo (16); s i t . en un llano circunvalado de cerros por 
N . , E . y O . , le combaten los vientos N . y S . , y su clima es 
sano, no conociéndose enfermedad alguna dominante : tiene 
31 casas de malísima construcción, distribuidas en 2 calles 
un callejón y una plaza ; hay casa de ayunt. en donde está la 
cárcel; casa posada; escuela de instrucción primaria común á 
arabos sexos, a l a que concurren 12 niños y 9 niñas que se 
hallan á cargo de un maestro dotado con 600 r s . ; varios po
zos cuyas aguas sirven para el uso de los ganados: surtién
dose los hab. de esta v . de las fuentes de Alcalá ó el r. Hena
res ; y una ig l . parr. (Ntra. Sra . de la Antigua) aneja del 
Apóstol Santiago de Alcalá de Henares; el cementerio s i l . á la 
parte N . de la ig l . , no perjudica á la salud pública. E l té rm. se 
estiende 1/4 de leg. de N . á S. , y 3/4 de E. á O . , y confina 
N . Alcalá de llenares á 1/2 l e g . ; E. Vi l la lv i l laá igual dist. , 
y S. y O . Torres, también á 1/2 l e g . ; se encuentra en él un 
cas. titulado San Juan del V i s o , en donde hay un escaso ma
nantial y una ermi ta; una deh. á la parte O. y á dist. de 100 
pasos del pueblo llamada la Boyal de 120 fan. de tierra ^ a l 
go mas inmediato á l a r . un prado de aprovechamiento común: 
un pequeño arroyo que solo corre en tiempo de inv ierno, pa
sa por la parte S . de la pob l . : el te r reno es de mediana cal i
dad. Caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes de her
radura , y real de ja Isabela que pasa por la parte de O . ; el 
cor reo se recibe en la cab. del part. p r o d . : t r i go , centeno, 
cebada, avena , garbanzos, almortas, habas y guisantes: 
mantiene ganado lanar , vacuno y mu la r ; y cria caza de co
nejos y perdices, ind . y comercio: la agrícola y la venta de 
granos, pobl . : 21 v e c , 125 alm. caK p rod . : 1.846,910 rs. 
iMP.: 77,959. con t r . : según el cálculo general y oficial de la 
prov. 9'65 por 100: el presupuestq jml'nicipal asciende á 
1,880 rs. que se cubren con el prod. de propios y por reparto 
vecinal. 

H U E R T A : alq. que forma parte del ayunt. de Camino-mo
r isco, y fel ig. del Pino-franqueado, en la prov. de Cáceres, 
part. jud . de Granadi l la , terr. delasHurdes: s i t . en la base y 
profundidad de una elevada montaña que présenla una horro
rosa cascada: tiene 20 miserables casas como todas las del 
pa is , 16 v e c . , 81 alm. Los demás datos pueden verse en lo» 
art. Comino-morisco y Htirdes. 



H U E R T A : cas. en la prov. de Huesea, part. ju(}. de Bena-
barre, térra, jurisd. de Roda. (V.) 

H U E R T A : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol 
y felifj. de San Juan de Moldes (V.). pob l . : 3 vec. y 17 almas. 

IIUKHTA : barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de Se-
púlveda, term. jur isd. de Arcenes: s i t . á J/2 leg. escasa de 
su ayunt. , en cuyo punto están incluidas las circunstancias 
de su pobl. yniQUEZA (V.). Tiene 40 casas do inferior cons-
tVuccion. 

H U E R T A : v . con ayunt. en la prov. yd ióc . de Salamanca 
(3 leg.), part. jud. de Peñaramla de Braramonte (t), aud. 
terr. y e . g. de Valladolid (18): s i t . en una llanura en la cal
zada de Madridá Salamanca y Ciudad-Rodrigo, y márg. der. 
del r. Termes, con vientos "del N . y S . , y cl ima templado, 
siendo las intermitentes y cerebrales por insolación las enfer
medades mas frecuentes. Se compone de 69 casas de cons
trucción ordinaria y con algunas comodidades para la agr i
cul tura, las cuales forman cuerpo de pobl., distribuidas en 5 
calles estrechas y desempedradas y una plaza regular; hay 
casa de a j u n t . ; escuela de instrucción primaria dotada con 
1,200 rs. y ronrurrida por 50 niños de ambos sexos; ig l . parr. 
(San Barlolomé) servida por un cura de entrada y de provisión 
ordinaria, y un cementerio como tá 500 pasos de la pobl. en 
terreno Mano, bien ventilado y nada perjudicial á la salud 
pública. E l t i í rm. se estiende 2 leg. de N . á S . , y 2 1/2 de E. 
á O.; eonfinaal N . y E . con Babilafuente; S. Encinas de Abajo, 
y O. Aldealengua , todos ,i una leg. E l tebkeno es todo de 
secano dividido en Solases, comprendiendo 1,728 fan. de 
tierra en cultivo y i os de monte y pastos; tiene 2 alamedas 
de álamos negrillos de poca estension y lo cruza el r. Termes, 
de cuyas escelentes aguas usan para sus necesidades todos 
los vec. de este pueblo, caminos: el principal es la calzada de 
que hemos hecho mérito al principio de este art. y varios 
trasversales que comunican con los pueblos inmediatos. La 
CokhESPONDENcfA so busca bien en Peñaranda ó en Salaraanea 
por aquellos á quienes interesa, enon. : t r igo, cebada , algar
robas y garbanzos; hay unas 950 cab. de ganado lanar del 
chur ro , l i o del cerdoso y 56 del vacuno , y caza de liebres, 
conejos , perdices y gansos, y en el r. pesca de angui las, tru
chas y barbos, pobi,. : 66 veo . , 350 alm. iuqleza pp.od.: 
588,650 rs. imp. ; 29,í96. El PKESUPCESTO jukic ipai . asciende 
á 2,670 rs. los cuales se cubren con algunos fondos de propios 
y el déficit por reparto vecinal. 

F igura Huerta con freeueneia en la historia, parl icular-
mente por la grande importancia que tuvo su monasterio, en 
el que se celebraron diferentes entrevistas de reyes, tales co
mo D. Fernando 111 y D. Jaime de Aragón: se reunieron por 
causa de la sentencia dada por la Iglesia para el divorcio de 
dicho D. Jaime y do Doña Leonor, infanta de Casti l la (año 
1234), y en 1309 los reyes de Aragón y Casti l la trataron 
aqui de la guerra contra moros. 

1UIERTA (diputación nE la ) en la prov. de Almería , part. 
ju i l . íle Veloz Rubio y térm. jur isd. de Velez Blanco. (V.) 

HUERTA ¡ N t i u . Sha. de la ) : santuario en la prov. de Lé
r ida, part. jud . de Balaguer, térm. jur isd. de Ibars de Urgel: 
está s i t . á 1/2 hora al E. de la pob i . , circuido de un espeso 
arbolado, al lado de una fuente que hace aquel s i t io, muy 
alegre y pintoresco. Acuden á él en romería muchos vec. de 
los pueblos de la comarca el dia segundo de Pascua de Pen 
leéosles, y después de la función do ig l . se ocupan en bailar y 
otras diversiones análogas al campo. 

H U E R T A DE A B A J O : granja en la prov. de Ciudad-Real, 
part. j u d . de Piedrabuena, térm. de Alcolea: s i t . á 1/2 cuarto 
leg. al E . de esta v . : tiene una casa bastante regular, una 
estensa huerta coreada y poblada de olivos y árboles frutales 
con un estanque en su centro, prod. de una abundante fuente, 
con cuyas aguas riega toda e l la : es sitio muy alegre y pin
toresco. 

HUERTA DE ABAJO : v . en la p rov . , d ióc . , aud. terr. y 
c. g. de Burgos (9 leg.) , part. jud. de Salas de los Infantes 
(3), y ayunt. titulado de Valdelaguna (1/4): s i t . á la falda de 
las sierras de Burgos, donde reinan con espeoialidad los vien
tos N . y O. ; su c l ima es f r i ó , y las enfermedades mas fre
cuentes son las pulmonías y dolores de costado. Tiene 34 ca
sas divididas en dos barrios dist. uno de otro como 200 pa 
sos; una escuela de primeras letras concurrida por 18 alumnos 
(Je ambos sexos bajo la direccipn de un maestro, dotado con 
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800 rs. ; 3 fuentes de aguas muy frescas en el térm.; una i g l , 
parr. (Sta. Cristina) servida por un cura párroco y un sacris
tán, á la cual está anéjala de Tolbaños de Aba jo , dist. 1/4 
de l e g . ; el curato se provee por el diocesano eu hijos patr i
moniales; un cementerio sumamente deteriorado por falta de 
fondos para su reparación ; y por último 2 ermila» dedicadas 
la una á Ntra. Sra. de Barrius, y la otra á N t ra . Sra . de Vega; 
hallándose aquella á la oril la del pueblo, y estaen el térm. á 
dist. de 1/4 leg. Contiua N. Bezares y Monte-Rubio; E. Salas 
de los Infantes y Tolbaños de Abajo; S. Huerta de Arr iba , y 
O. Vallegimeno; correspondiendo á |a jur isd. de 4 pueblos el 
desp. de San Pedro de Vega. E l te r reno es de tercera cal i 
dad, poco feraz y escabroso en parte ; á dist. de 2 leg. nace 
un arroyo que dirige su curso báciael O., y entra en el Pedro-
so 2 leg. mas abajo del pueblo que describimos, bañando este 
como también á Huerta de Arr iba, Vallegimeno , Quintanilla 
de Urri l la y Barbadillo del Pez; los puentes que cruzan dicho 
arroyo son 5 y todos de piedra ; ademas de este corre igual
mente por el térra, el r. Arlanza que tiene su origen á 3 leg. 
y va á desaguar en el Duero; comprendieiTdo asimismo el c i 
tado térm. 2 montes poblados, el uno de hayas y el otro de 
robles, caminos: los que conducen á Salas y Burgos, y la • ,-
respondencia se recibe de esta c. por balijero los domingos y 
sálelos viernes, prod. : comuña y centeno en poca cantidad; 
ganado lanar merino; caza do perdices , corzos y liebres en 
corto número, y pesca de truenas, jnd. : la agrícola y 4 mo
linos barineros, de los cuales el uno pertenece al pueblo y los 
restantes á particulares, comercio: este se reduce a l a venta 
del espresado ganado y sus lanas, pob l . : 30 v e c . , 106 a lm. 
CAP. prod.: 207,220. IMP.: 19,010. 

H U E R T A D E ARRIBA : v . en la p rov . , dióc. , aud. terr. y 
c. g. deBurgos( l l leg.), part. jud . deSalas delos,lnfantes(4), 
y ayunt. titulado de Valdelaguna (1/2):si t . en un hondo, en
tre dos elevadas sierras llamadas do San Lorenzo y de la Cam
piña, hallándose á las inmediacioues de la primera un pozo 
conocido con el nombre de Pozo Negro, y á las de la segunda 
la célebre laguna negra : el c l ima es frió , reina el viento O . , 
y las enfermedades mas comunes son dolores reumáticos, l ie
bres gástricas y pulmonias. Tiene 100 casas , 4 plazas y va
rias calles, de las que 6 son regulares; una escuela de niños y 
otra de niñas, ambas en un mismo edif ic io, dolada parte por 
los padres de los concurrentes , y parte por el pueblo ; dos 
fuentes denlro de la pobl. denominadas de San Marcos y la 
Canaleja, muy abundantes, y en el Icrm. muchísimas, entre 
ellas una mineral nombrada Fuencalienle; una ig l . parr. (San 
Martin) servida por un cura párroco, un beneficiado entero y 
un sacristán; un cementerio algo dist. del pueblo y á s u N . , ca
mino de la v. de Nei la; y finalmente 6 ermitas eii los afueras 
bajo las advocaciones de Sta. Maria , San Víctores, Sai. Ma
raes, los Stos. Mártires San Cosme y San Damián, y San Ro
que; el tébm. se estiendo una leg. ile N . á S . , y otra de E . á 
O. ; confinando N . Monte Rubio ; E . Canales; S. Tolbaños de 
Arr iba, y O. Huerta de Abajo ; á 1/2 leg. al O. en el sitio l la
mado en el dia de Sta. Maria de Vega, existió una crecida po
blación con el nombre de Vega , de la cual se ven toda
vía vestigios. E l te r reno en general es algo montuoso , pero 
tiene también buenas campiñas, mas á propósito para pastos 
del ganado en verano, que para el cultivo y siembra de gra
nos; hay un r. sin denominación especia!, formado de los d i 
ferentes arroyos que nacen en el térm. ; pasa inmediato á la 
pobl y le cruza un puente nomqrado Janin , habiendo á 1/2 
leg. de dist. otro titulado de Vega : al N . de la citada sierra 
de la Campiña , y á mitad de su ladera se encuentran 2 mon
tes, de los cuales el uno , que dicen del A y d o , está poblado 
de bayas muy envejecidas, y el otro de acebos; comprende 
igualmente el térm. varios prados naturales y pna hermosa 
deh. de pasto para caballerías de labor, con muchos robles, 
hayas, acebos, pinos y arbustos de diferentes clases, caminos: 
los que dirigen á Nei la, Canales, Ezcaray, Monte Rub io , Huer
ta de Abajo, Tolbaños de Arriba y Bezares. correos: la cor
respondencia se recibe de Salas por balijero dos veces á la 
semana, prod. : trigo comuña, algo de cebada, hortaliza , pa
tatas y toda especie de legumbres; cria ganado vacuno, caba
l lar , cabrio, de cerda y lanar merino , trashumante; caza ma
yor y menof, aunque poca ; y pesca de truchas muy esquisi-
tas. ind. : la agrícola y algunos molinos harineros, que la 
mayor parte del tiempo están parados por falta de agua : el 
comercio consiste en 1̂  estraoeion de lana fina para las fáb. 
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de Canales, Ezcaray y Pradoluengo. pobl. : 80 vec . , 500 
a lm. ckp. prod.: 491.700 rs. imp.: i6 ,858 . 

HUERTA DE GAMUiSAS : casa de laboró quintería en la 
prov. de Ciudad-Real y p^irt. jud. de Dflimiel, térm. de Vil lar-
rubia de los Ojos de Guadiana: s i t . eu el camino de Vi l larru-
bia á Daimiet: nada ofrece de particular sobie las demás ca
gas de labor de su clase. 

HUERTA DE F U E N T E E L ESPARTO : cortijos en la prov. 
de Sevi l la, part. jud. de Osuna, térm. de los Corrales. 

HUERTA DE M O Z A R B I T O S ( l a ) : cot. red. en la prov. de 
Salamanca, part. jud.de Ledesma, térm. jurisd." de Aldehue-
h de la Bóveda. Contiene muchos paitos y algún arbolado de 
encina y roble. 

HUERTA DE OTEA: a lq. en la p rov . , part. jud . y térm. 
ju - isd . de Salamanca ( l / l Icg.) Se halla en la margen der. 
del Tormes y en frente del pueblo de Tejares, que se encuen
tra en la ori l la opuesta. Este sitio es sumamente ameno y 
agradable, teniendo una frondosa alameda colocada cnlre el 
Tormes y la vertiente de los tesos llamados ¿os Mar inos. 

HUEHTA DE SARDINA: pago en la isla de la Gran Cana
r ia , prov. de Canarias, part. jud.de las Palmas, térm. jur isd. 
de Sta. Brígida. 

HUERTA DE VALDECARÁBANOS: v. con ayunt. en la 
prov. y <lióc. de Toledo (6 leg.J, part. jud. de Ocaña (2), aud. 
terr. de Madrid (10), c. g. de Casul la la N u e v a : s i t . á la 
falda S . de una s ie r ra , goza de cuma templado, reinan los 
Tientos E. ó solanos, y se padecen tabardillos y tercianas: 
tiene 500 casas , con la de ayunt. y cárcel; escuela de n i 
ños dotada con 1,400 rs. de los fondos públicos, á la que asis
ten 100 ; otra de niñas sin dotación en la que se educan 80; 
ig l . parr. dedicada á San Nicolás de B a r i , con curato de en
trada y provisión ordinaria ; en los afueras, una ermita de
dicada á Ntra. Sra . del Rosario con el titulo de los Pastores, 
constnúda hacia la mitad de la sierra y en lo mas alto de la 
misma un cast. ar ru inado; se surte de aguas polabes en 
una fuente camino de Ocaña, de aguas gredosas. Confina 
el té rm. por N . con el de Yepes; E. Vi l lasequi l la; S. La 
Guardia y M o r a ; O. Dos-Barrios; estendiéndose en su ma
yor amplitud 1 1/2 leg. y comprende 13,000 fan. roturadas 
y algunas viñas y ol ivares: el teriseno es quebrado, sin 
monte con mucha parte de regadío , el cual es de un valor 
considerable; solo hay un arroyo que nace en un valle que 
va á Dos-Barrios: los caminos son vecinales: el co r reo se 
recibe en Ocaña por balijero 3 veces á la semana, pro».: tri
go, cebada, cáñamo, uva y aceite ; se mantiene ganailo la
nar , y el necesario para las labores, ino. y comercio : arrie-
ria y la venta del cáñamo, pobl . : 530 v e c , 2,005 a lm. cap. 
PRon. : 2.924,S37 rs. imp.: 75,006. conth. : regun el cálculo 
oficial de la prov. 7 i '48 por 100 de esta riqueza, presüpuks 
t o municipal: 18,000df l que se pagan 4,400 al secretario 
por su dotación y se cubre con el producto de los propios 
que consisten en la renta de fiel almotacén , subasta de las 
aguas del comun , arriendo de los pastos de un prado l la
mado la Veguilla , y de una tierra de labor. 

HUERTA D E V E R O : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca 
(5 leg.), part. jud. y dióc. de Barbastro (2i , aud. terr. y e . 
g . de Zaragoza (14): s i t . en la raarg. der. del r. Vero al pie 
de una cuesta y entre dos pequeños barrancos, con clima sa
no , combatido de los vientos S. y E. y se padecen algunas 
tercianas y fiebres pútridas. Tieiie 43 casas inclusa la mu 
nicipal con cárcel, ig1. parr. (La Asunción), servida por un 
cura de término y provisión del diocesano, cementerio con
tiguo á la i g l . , y para el surtido del vecindario hay una fuen
te algo esrasa, y de aguas de mediana calidad. Confina el 
té rm. N . Adahuesra; E. Buera y Salas A l t as ; S. Pozan de 
Ve ro , y O. Azlor. E l t e r reno es en parte regadío todo el flo
jo , crispilloso y á pesar da unas producciones bastante re
gulares-, le atraviesa de N . á S. el r. Vero que fertiliza con 
sus aguas la parte de huerta que comprende y da impulso á 
un molino harinero , un batan, y para su paso tny un puen
te de piedra inmediato á la pob l . : se encuentra un pedazo 
de monte poblado de bojes, aliagas y otros arbustos , desti 
nado para pastos, y diferentes canteras de piedra propia para 
edificar, caminos: el que desde Barbastro conduce á Alque-
l a r y demás pueblos de esta dirección en buen- estado : el 
cor reo se recibe y despacha por balijero de la cab. del part. 
los lunes y viernes, prod.-. toda clase de cereales, v ino, 
acei te, legumbres, frutas, hortalizas, cáñamo y l i no : cria 
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de ganado lanar y cabrio ; caza de perdices y conejos: y pes
ca de barbos y madril las. ind . : ademas de la agricultura un 
molino harinero y un batan, comercio: la estraccion de los 
frutos sobrantes, ó importación de los art. que faltan, po r l . : 
42 v e c , sooal ra . c o n t r . : 60,930 rs. E l presupuesto muni
c ipa l asciende á 700 rs. y se cubre parte con los fondos de pro
pios y arbitrios , y el resto por reparto vecinal. 

H U E R T A D E L CAÑEDO: I. en la prov. de la Coruña, 
ayunt. de Carral y felig. de San Pedro áeQucmbre. (V.) 

H U E R T A D E L M A R Q U E S A D O : 1. con ayunt. en la prov. 
y d ióc de Cuenca (7 leg ), part. jud . de Cañete (2), aud. terr. 
de Albacete (22), c g. de Castilla la Nueva (Madrid 31): s i t . 
al estremo N E . de la prov. en terreno daño y á las márg. del 
r. Donativo, combatido por todos los vientos, con cl ima frío 
y sano. Tiene 68 casas inclusa la de ayunt . , de pobre cons
trucción , formando calles sin empedrar y de mal aspecto; la 
igl . parr. es de poco méri to; y para surtido del vecindario 
hay fuentes de esquisita agua dentro y fuera de la pobl. Con
fina el t é rm. por N . con Valdemeca; E. Tejadil los; S d m 
pillos, sierra , y por O. Valdemoro. Su te r reno es mediana
mente productivo, y mucha parte eslá poblado de leña; tam
bién hay algunos criaderos de carbón de piedra, y se en
cuentran piritas ferruginosas pero no se espióla ningún sitio: 
atraviesa su térm. el r. mencionado y el de la Laguna . Los 
caminos son locales y su estado malo como el de todos estos 
pueblos: la correspondencia se recibe de la adm. de Cuenca 
por balijero. prod. : t r igo, cebada, avena, patatas, horta
lizas y rica miel : hay ganado lanar , cabrio y algún vacu
no , y caza de conejos , l iebres, perdices , y alguna ma
yor, ind . : la agrícola , un molino harinero y los oficios ne 
cesarios de carretero, zapatero y sastre, comercio: la impor
tación de algunos artículos precisos y de que se carece en el 
país, pobl . : 80 v e c , 318 a lm. cap. prod. : 624,800 rs. imp.: 
31,240: el presupuesto municipal: 1,600 rs. y se cubre con 
el producto de las fincas de propios y el déficit por reparto 
vecinal. 

HUERTA D E L R E Y : v. con ayunt. en la prov . , aud. terr. 
y c g . de Burgos (12 leg.), dióc. de Osma (6), y part. j u d . 
de Salas de los Infantes (4): s i t . al pie de la sierra de Sor ia, 
parte en la falda de un cast. y parte en llano sobre las márg. 
del r. Arand i l la ; el cl ima es sano y bastante templado, reina 
el viento N . , y las enfermedades mas comunes son las ca 
Icntnras intermitentes. Tiene 200 casas con la capitular, que 
sirve también de cárcel; una plaza y varias calles angostas 
y mal empedradas, una escuela de primeras letras frecuen
tada por 70 niños y 30 niñas, cuyo maestro está dotado con 
1,400 r s . , una fuente muy abundante dentro de la pobl. y 
muchas en el té rm. , todas de escelentes aguas; una ig l . parr. 
(San Pelayo Mártir) de segundo ascenso, servida por un cura 
párroco, un beneficiado y un sacristán, y 5 ermi las, de las 
que 2 se hallan en la v. y las restantes en el térm. Este con
fina N . Pínilla de los Barruecos ; E. Espejon ; S. Quintana-
raya y Peñalba, y O. los Arauzos de M i e l , Salce y Torre: 
al E. se encuentran vestigios de un pueblo titulado San Mar
tin de Tolmil los. E l te r reno en general es do mediana cali
dad, pero el que comprende la vega es de la mejor c lase; el 
r. Arandil la que nace debajo de la colina en la que está el 
santuario de Ntra. Sra . de Arandi l la , de la cual recibe su de
nominación, cruza por el terr. y va á perderse con su nom
bre en el Duero, á la entrada de Aranda y 200 pasos antes 
del puente mayor, después de haber atravesado los térm. de 
Coruña, Peñaranda, San Juan del Monte y Zazuar; en todos 
estos puntos tiene sobre él varios puentes de piedra ; hay por 
la parte N . y E . un monte de grande estension muy poblado 
de encinas, robles y altos y robustos pinos, caminos: lo» 
que dirigen al Burgo de O s m a , Aragón, Aranda de Duero, 
Lerma y Burgos. La correspondencia se recibe de Aranda 
por balijero los miércoles y domingos, y sale los martes y 
sábados, prou. : t r igo, cebada, avena y abundantes pastos; 
ganado lanar, cabrio y vacuno; caza mayor y menor, y pes
ca de esquisitas truchas, pero no muy abundante, i n d . : la 
agrícola, 3 molinos harineros, 3 batanes, 1 sierra de agua, 
I fáb. de curtidos, 5 de cera, con 3 lagares, otra de al faro 
ría, un tinte y diferentes tiendas de quincalla y comeslinlcs; 
muchos de los vec. se ocupan también en la arriería, pob l . : 
149 v e c , 563 a lm. cap. prod. : 1.346,100 rs. lmp.: 121,435. 
c o n t r . : 30,314 rs. y 3 mr». 
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H U E R T A D E L RIO : cas. en la prov. de Jaén , part. jud. 

H U E R T A DE LA OBISPALÍA : v. con ayunt. en la prov.. 
dioc. y p i n . j ud . de Cuenca (S leg. ) , aud. terr. de Alhacete 
f u iy C" g ' de Castilla 'a Nueva (Madrid 18): s i t . en la 
muía de un cerro que le pone al abrigo de vienlo N . y en la 
conuueneía de dos vegas que hacen su c l im* húmedo y muy 
propenso a tercianas. Tiene 40 casas de mediana conlruc-
cion y a proposito para labradores, foimando calles sin em-
peurary con poca simetría, un pósito pió con 17 fan. de 
i ngo , sala coasislorial, y un hermoso cast. ya casi arruinado 
en el cerro que domina el pueblo, y la ig l . parr. que es un 
edificio muy regular y de ant. arquitectura tiene Jo r titular 
rf.viM I 1 V . 1*.As'lncion' y está servida por un teniente 
l» »h\,„ AgJu,l,^, de ^ " d e e s aneja; hay una ermita bajo 

h A T V de, la Fue " -San la . ya cas. arruinada por la 
t i l - ,1 „ . 1 S; f • e,;a de la Pobl- está eI cementerio bien ven-
n l t . y J 1 ^ PerJudlclal * la salubridad: á dist. de 1,000 
paso!, se halla la fuente de que se surte el vecindario, y ade
mas vanos manantiales para abrevadero de ganados. Con 
F l n pKRM-. P0.r ? • con el de Villarejo sobre Huerta; por 
conTlanVHl?1delí !0bÍSPal ia- ' P T S. con Za f ra , y por O. 
p £ , ™ „ i ̂  A§Ulla• í'n él esU, , los cas- denominados el 
i , , ™ 0 % el Cuende. El terbeno es en su mayor parle mon-
mnf/I : Í T y esces¡vimente húmedo, cultivándose 1,200 al-
nn f-i ^ rCeracal i (JadyPocoPro, iuct ivos. lo demás está 
L l „ 1ma,a baJa chaparral , robledal, romero y otros 
Mni¿ i ; - r- Zanca™ y otro arroyuelo riegan sus vegas 
uniéndose a 2,000 pasos del pueblo y continúan su corriente 
ím* L i ce,sando su curso en los meses de calor. Los cami-
l o e V ^ h r eS y de herrad" ' -a, y su estado malísimo por 
er!a ^ , « f - , 1'R0D-: l r i g 0 ' avena y algunas leaumbres ; se 
v I d - , a n a r y a l 8 " n vacuno; ea^a de l iebres, conejos 
camhin f8" ,ND; : ,a a«r,'co'a. y el comercio se reduce al 
i ¿ ? l \ m Cereales Por ,os arl- de fiue carecen. i>obl.: 42 v e c , 
P r « r n M CAI,• Pn0D-: 707.9*<"-s imp.: 35,399. El puesu-
prod dpíiN,r">A,' T ,ende : á 2 '900rs - . y recubre con el 
P ijr'i^ e las fincas de Propios. 

to d e ^ T A ( ? „ K ^OS F R A I L E S : cas. con tejar y heredamien-
nart T 100a|'nudes de t ierra, en la prov. de Albacete, 
f r a i L ^ .y.lerm,- J 'T ' sd . de Chinch i l la ; perteneció á los 
José r d0.'¡|micos de esta c , y en 1838 la dio el Gobierno á 
" ^ tsenbano y oíros vec. y milicianos nacionales de Bar-

i l e ' o f l Tei??p~nf,!i de haber "Prehendido en marzo de 1837 
t i r . i . , ca.rllsta Tal lada, que con varios oficiales suyos se re-

Hnpni?e, rS0S a A r a " 0 " desP"es de 'a iccion de Castri l . 
ñA.nV,JLIÍ\: l ea ,a Prov- y ayunt- de 0viedo y fel ig. 

m T ™ ~ eb;,n de So^andió y ̂ d o s . (V.) 0 
daKT.^I^00 : '• co " ;,yu"t- ^ la Prov. de Gua-
Mad ?rf / , (n leS- ) ' Par'- J " d . de Cifuentes (5), aud. terr. de 
f7 ?t( ^ í , 0 - g- d,0 Ca,slil a ^ ™ . y «.le. de Sigüenza 
H . i,,.. .i10 •sol)re la cu<Plde de un elevado cerro, goza 
r,Ie,nnaVen.t l laS,0n' y s u CUMA frio es Propenso á catar-
h i l n \ i n g e n e r a r e n pulmonías, padeciéndose tam-

sistori i l n,i,,0/.re,ü,,aS é- h ^ ^ P 6 8 ^ 8 - Tiene 68 casas , la con-
prim H,qfrPP;.mb,,'T S,rVe de cATee]' escue,a de instrucción 
?a - o d e . í n l .a',a-?0r 20 a,umnos de ambos se^os, á 
S f „ , " " " ^ ' n 0 ? a V ^ sacr¡s,an. dotado con 360 s., 
cuva nía?; « ^ * " " • " ? * Con,cePc">") servida por un cura 
s T a l ' N P » „ d e ^ 0 V 1 S , 0 n r e a l / ord inar ia ; un cementerio 
c a - f u e r r r t ^ P T1'0nqUen0.0fend6 á la ^ ' " i r i d a d públi-
fuen e H, h,. Pob l - ' aunl?ue >nmed.ala á las casas, hay una 
n e c e s i d ^ l ^ S- ̂ U a S qUt! provee al vecindario para sus 
?í rm N n-Kd0raJeStlCas y abrevar 'o5 Sanados: confina el 
y O V ^ m a'üed0n(la,: K.Buenafuente; S. Huerta Pelavo, 
aue v un ^ : " "m0 de él se enc'Jentra la erm. de San Ro-
escabro,o n T * " ^ Casa de Don Lu(,as- E1 ™RENo es 
recc¡onPa ,' P e d r e g ? 0 ' f,0j0 y ,odo de SPCa"Oi en todas di
recciones se encuentran montes, los del N E v S Doblados 

en MÓreíln^r,' T ™ y en?br01 y ,os del ° - de Pinabetes 
en lodos ellos hay buenas yerbas de pasto: pasa por el S e 
r. Tajo formando la línea divisoria del térm con l o , de Ár 
cal lones y Huerta f e l a y o . da paso un puente de piedra con 
un solo a rco ; y por el N O . atrkviesa el Ablanque^o que des 
agua en aquel ; ni uno ni otro se aprovechan para el riego. 
camwos: lo» que dirigen á los pueblos l imítrofes, todos de 

u T - f f U í a , i ! n ^ l e s t a d o - C0ERE0: se recibe y despacha en 
'« estafeta de Cifuentes por propio, p rod. : t r i go , cebada 
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avena, almortas, mie l , leñas de combustible y carboneo, 
maderas de construcción y yerbas de pasto con las que se 
mantiene ganado lanar, cabr io, vacuno, mular y asnal ; hay 
caza de venados, corzos, jabalíes, muchas perdices, cone 
jos, l iebres, palomas silvestres, y tn su tiempo codornices; 
tampoco fallan lobos, zorras y garduñas: en el Tajo se crian 
(lirerentes clases de peces, y en el Ablanquejo muchas y es-
(l,jlsitas truchas, barbos y cangrejos, ind. : la agrícola, dos 
telares de lienzos ordinarios y un molino harinero impulsado 
por el Ablanquejo. comercio : esportacion de frutos sobran
tes algún ganado y lana , é importación de vino y aceite 
de la A carria y de otros ar l . de consumo de los que se sur
ten en los mercados de Mol ina, Sigüenza y Cifuentes. pobl . : 
M v e c , 221 alm. cap. p rod . : 824,445 rs. imp.: 74,200. 
con t r . : 3,826. presupuesto MUNICIPAL: 1,100 rs. se cubre 
con los prod. del molino harinero y repartimiento vecinal, 

t i pueblo de Huerta Hernando fué saqueado y reducido á 
cenizas por los franceses el dia 19 de murzo de 1811, á con
secuencia de haber estado en él la junla de gobierno de la 
prov. , haberse establecido en él una fáb. de armas y haber
se organizado all i la división del Empecinado: en t 8 i 0 fué 
saqueado por las tropas carlistas, comisionadas al efecto por 
el gobernador de Hétela. 

. H U E R T A P E L A YO :1 . con avunt. en la prov. de Guadala-
jara (16 leg.), part. jud. de Cifuentes (7), aud. terr. dé Ma
drid (26), c. g . de Castilla la Nueva, díóc. de Cuenca (15). 
s i t . en un barranco entre dos elevadísimos y escarpados 
cerros, con grande esposicion de ser destruido por los .enor
mes peñascos que con frecuencia se desprenden de las indi
cadas eminencias; le combale principalmente el vienlo N . 
que hace su clima frio y propenso á reumas, fiebres inter-
milenles y pútr idas, padeciéndose también algunas cardial
gías y dolores de muelas: tiene 90 casas de inferior cons
trucción y tan escasas de comodidades, que mas bien pue
den llamarse chozas; la de ayunt. que sirve de cárcel ; es
cuela de ín-lruccion primaria, frecuentada por 30 alumnos 
de ambos sexos á cargo de un maestro, á la vez sacristán, 
dotado por el primer concepto con 20 fan. de trigo , una i g l . 
parr. (Sla. María Magdalena) aneja de la de Armallones, ser
vida por un teniente cura. tébm. : confina N . Huerla Her
nando; E. Zaorejas; S. y O. Armal lones: dentro de él se 
encuentran las ruinas de un ant. casi , y á sus inmediaciones 
una mina ó subterráneo, cuya esleiision se ignora ; hav lam-
uien en todas direcciones varias fuentes de buenas aguas y 
entre ellas una termal, que no está analizada , pero usada 
en baño, á cuyo fin sehan hecho balsas, produce buenos 
electos en los males de gota, reumas y do ores arlr i l icos. 
L l te r reno sumamente quebrado con algunos valles, en lo 
general es de inferior ca l idad; tiene buenos montes pobla
dos de pino, sabina y chaparro ; la parte cultivada ascen
derá á unas 600 fan. de tierra con inclusión de unos huertos 
inmediatos al pueblo; bañan el té rm. un arroyuelo sin nom
bre que pasa inmediato á las casas y provee al vecindario 
para beber y demás necesidades domésticas, y el r. Tajo que 
forma la linea divisoria con la jur isd. de Armallones, le cruza 
un puente de madera que llaman de Tagüenza. caminos: 
los que dirigen á los pueblos l imítrofes, todos de herradura 
y en malísimo estado por ia escabrosidad del terreno, cor 
reo, se recibe y despacha en la estafeta de Priego por bal i -
jero. p rod . : trigo inferior, centeno, cebada, patatas, cá
namo y algunas legumbres, de todo insuficiente para el con
sumo ; leñas de combustible y carboneo, maderas de cons
trucción y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado 
lanar, vacuno, mular v asnal ; abunda la caza de jabalíes 
venados, corzos y perdices, hay algunos conejos y liebres, 
palomas, zorras y bastantes lobos, que causan grandes da
nos en los ganados, llegando algunas veces basta acometer 
a las personas, particularmente en el invierno cuando caen 
grandes nevadas, ind. : la agrícola, un molino harinero, el 
carboneo, corte y aserrado de maderas, siendo la mas im
portante la estraccion que se hace en los pinos de aguarrás, 
trementina y pez, á cuyas operaciones y á la preparación 
del barniz de aguarrás, se dedican muchos vecinos, comer
cio : esportacion de maderas, carbón y demás productos de 
¡a ind , que conducen los mismos vecinos á diferentes pun
tos del reino, e importación de los art. de consumo que fal
tan, pobl. : 70 v e c . , 335 a lm. cap. prod. : 935,556 rs. imp.: 

84,200. COSTR.: 3,50f, PRESUPUESTO MUNICIPAL: 1,500, se 
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cubre con los productos del molino harinero y reparto v e - , 
c inal . 

HUERTA S E C A : alq. en la prov. de Murc ia , part. j ad . 
de Tolano,. (V.) 

HÜÉRTALO: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. 
j u J . y diúo. de Jaca , aud. terr. y c. g, de Zaragoza, s i t . al 
pie de la sierra Cabanas, con cuma sano, tiene 11 casas in
clusa la municipal , que también sirve para cárcel y escuela 
de primera educación ; ig l . parr. (San Sebastian), servida 
por un cu ra ; hay cementerio junto á la ig l . en parage ven-
l i lado, y una ermita (la purísima Concepción). Confina el 
term, N . Loi-bcs y Majones; E. V i l la rea l ; S. San Clemente, 
y O. Aso. E l te r r i í xo es montuoso, pero produce algunos 
granos y algo de ganado lanar, cabrio y vacuno, pobl . 11 
vec. , 76 alm. c c n t r . : 2,231 rs. 33 mrs. 

H U E R T A S : cortijada en la p r w . de Albacete, part. jud. 
de Yeste, térm, jur isd. de Elche de la Sierra. 

H U E R T A S ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y 
folig. de San Criotabal de Dombodan. (V.) pobl. , 6 vecinos, 
34 almas. 

H U E R T A S DE A B A J O : arrabal de Alba de Tormes en la 
prov. de Salamanca. Sus vec. que son 4, se ocupan en el 
cultivo de verduras que llevan á vender á aquella v. 

HUERTAS DE A L I 1 A M A : ald. en la prov. de Albacete, 
part. jud. de Chincl i i l la, ténn. ¡ui isd. de Ilova Gonzalo. 

HUERTAS DE A N I M A S : arrabal de la c. do Truj i l lo. (V . 
Animas) 

HUERTAS D E L C A M I N O : alq. agregada al ayunt. de E n 
cinas dt; Abajo en la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba 
de Tormes. El te r reno es bueno para pastos y le baña el r. 
Tormes, y prod. hortalizas, pob l . : 2 vec . , 10 a lm. Contri 
buye con su ayunt. 

Í1ÜERTELES : I. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.), 
part. jud do Agreda (9 1/2), aud. terr. y e . g. de Burgos 
(30), dióc. de Calahorra y la Calzada (10). s i t . entre sierras y 
combatido libremente de los vientos; su clima es frió y pro
penso á catarrales y dolores de costado: tiene 96 casas, la 
consistorial con cárcel, escuela de instrucción primaria, fre
cuentada por 30 alumnos de ambos sexos á cargo de un maes
tro, sacristán y secretario de ayunt., dotado con 700 rs. y 
20 fan. de trigo morcajo; una fuente de buenas aguas, una 
ig l . parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), aneja do la de San 
Miguel de San Pedro Manr ique; un cementerio sit. al , N . 
en posición que no ofendo á la salud pública. téi \m.: con-
lina N. Monlaves, ; E. Palacio ; S. Fuentes de San Pedro, y 
O. Lei l rado: dentro do él se encuentra el desp. del Horcajo, 
una ermita (San Lorenzo), y varias fuentes de buenas aguas. 
E l terreno es bastante frió y de inferior calidad ; comprende 
algunas alamedas do propiedad parl icular, varios prados y 
una deb. de pasto ; bañan el term. dos arroyuelos que bro
tan encima del pueblo y reuniéndose dentro de la jur isd. 
pasan por debajo de un mediano puente á la de Palacio. 
caminos: los locales y los que dirigen á Soria, Logroño y 
Calaliorra. cor reo, se recibe y despacha en la adra, de So
r ia , por un balijero. prod. : trigo común, cebada, avena, 
lentejas pardas, guisantes, yeros y yerbas de pasto, con las 
que se mantiene ganado lanar trashumante y estante, y las 
caballerías necesarias para la labranza, i nd . : la agrícola y 
un molino harinero, coj iercio: esportaciou de algún ganado 
y lana, é importación de los art. de consumo que faltan. 
p o b l . : 70 v e c , 304 a lm. cap. imp.: 53,764 rs. 26 msr. 
presupuesto munic ipal : 1,U1 ts. , se cubre con los fondos 
de propios y reparto vecinal. 

H U E R T E Z U E U A S DE S IERRA MORENA- . 'a ld . que forma 
ayunt. con la calzada de Calatrava, en la prov. de Ciudad-
Real, part. jud . de Almagro : tiene 50 casas y una ig l . de
dicada á la Asunción de Nt ra . S r a . , filial déla parr. déla 
Calzada y servida por mi teniente de fija residencia : su 
1>obi-t. Rhk rz í y c o n t r . están incluidas con su matriz. (V.) 

HUHUTO : I. con ayunt. en la prov. y dióc. do Huesca (4 
•eg.), part. jud. de Sariñena (2), aud. terr. y c. g. de Aragón 
(/-aragoza 12): está s i t . en una llanura no lejos del r. Guati-
zalema , donde la combaten los vientos del N . , y disfruta de 
su cuma f r ió , propenso á tercianas. Se compone de 112 ca 
sas construidas de tierra con algunas comodidades, las cuales 
forman 3 calles anchas sin empedrar, y una plaza que sirve 

Hüf; 
un maestro, dotado con 1,100 rs. anuales'pagados délos fon
dos municipales ; una fuente, cuyas aguas y las del r. Gua-
t izalema, sirven para el consumo del vecindario, é ig l . parr. 
(Sta. Cruz), servida por un cura párroco: el curato es de pr i 
mer ascenso y se provee por el conde de Fuentes; contiguo á 
ella existe el cementerio, capaz y ventilado. Confina el t é rm. 
por el N . con el monte de Sesa y Pardina de Bur jama; E. Pe
ralta de Alcofea; S. la venta de Vallerias , y O. Uson y A lba-
niela ; sobre un pequeño cerro está una ermita dedicada á 
Sto. Domingo ; pasa por el térm. el r. Gnal iza lema, que en
trando por el N . lo recorre en dirección al S . , proporcionando 
r i e í o á l / 6 parte délas tierras: el te r reno es monte de buena 
calidad , que comprende árboles frutales, álamos blancos y 
negros, y al iagas: los caminos dirigen á Huesca, Sariñena, 
Sesa y otros pueblos limítrofes , todos en mediano estado: la 
correspondencia se recibe dc lacap . de la prov. por medio de 
un balijero los martes y viernes á las 12 de la mañana, prod. 
tr igo, cebada, vino y poco aceite; cria de ganado lanar; caza 
de l iebres, perdices y conejos, y pesca de barbos y anguilas. 
i nd . : agrícola y un molino harinero propio del marquesado 
de Coscojuela. comercio: 2 tiendas do abacería, pohl. ; 11 ve
cinos, l i9 alm. ü i .n t r . : 7,002 rs. E l presupuesto municipal 
asciende á 3,000 rs. , que se cubren por reparto vecinal. 

HUERTO D E L CASTAÑO : cas. en la prov. y part. jud . 
de Granada , térm. jurisd de Cogollos. 

HUERTOS DE P O Z U E L O : ald. rn la prov. de Albacete, 
part. ¡ud. de Cbincb i l la , term.jur isd.de Pozur lo . 

HUERTOS ( los): deh. do la prov. y part. jud. de Av i l a , 
term. jur isd. de l ierrocalejo: se compone de 323 obradas do 
tierra , y de ellas 7 de primera calidad para hortal iza, en una 
huer ta, en la que hay algunos árboles negrillos : i o de pra
dos de segunda cal idad, que producen todos los años ¡ 10 la
brantías de segunda calidad que se disfrutan á 2 hojas; 256 
de tercera que se disfrutan también á 2 hojas, y 10 de tierra 
inculta que producen algún pasto ; hay un pedazo de monte 
de encina como de 2 obradas. El te r reno es de monte, pues 
ocupa parte de las sierras de A v i l a ; flojo, pedregoso y de se
cano; produciendo próximamente lo cultivable en la propor
ción de 4 por 1. prod. : centeno , algo de t r igo, cebada y 
hortalizas. 

HUERTOS (los) : cortijada en la prov. de M u r c i a , part. 
jud, de Totana, térm. jur isd. de Mnzar ron . (Y.) 

HUERTOS ('los): casorio, mol ino, oratorio, huertas y la 
bor en la prov. de Cuenca , part. jud. de Cañete , y térra, ju 
risdiccional Aa Moya . 

HUERTOS (los) : I. con ayunt. de la prov . , part., jud . y 
dióc. do Segovia (2 leg.). aud. terr. y c. g. de Madrid ('17). 
s i t . en una hondonada , y en terreno húmedo ; le dominan 
unos cerros por N E . y S. lo que impide la ventilación por es
tos lados : su cl ima es poco sano, padeciéndose varias enfer
medades y sobre todo tercianas: tiene 50 casas de tosca cons
trucción y de un solo piso , cuya mayor parte se hallan al N . 
y las restantes separadas por un arroyo á unas 200 varas; al 
S. hay una plaza cuadrilonga, en la que está la casa de ayunt. ; 
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la 
que asisten sobre 24 alumnos, á cargo de un maestro dotado 
con 12 fan. de trigo y 10 de cebada pagadas por los padres 
de sus discípulos; una fuente de muy buenas aguas al N . do 
la pobl. de las que se utilizan los vec. para sus usos; y una 
ig l . parr. (Ntra. Sra . de la Asunción), servida por un párro
co, cuyo curato es de segundo ascenso y de provisión real y 
ordinaria. E l cementerio está sit. en parage ventilado , el que 
no perjudica a l a salud públ ica; y al NO. se halla una ermi
ta (Ntra. Sra. de las Vegas), propia del pueblo y sostenida 
por los fieles, pero está en estado ruinoso, y la imagen la han 
trasladado á la i g l . E l té rm. se estiendo 3/4 de leg. de N . á 
S. , y 1 de E. á O . , y confina N . Carbonero de Ahusin ; E . 
Hontanares y Valseca; S. Valverde , y O. Garcil lan : se en-

j cuentra en é l , y á 1/4 de leg. S . , el casorio y molino de Car-
\ rascal de Gumiel (V . ) , y le atraviesan el indicado arroyo que 

divide el pueblo ; sobre el que hay un puente de barda de 12 
pies de altura ; y el r. E resma, con cuyas aguas, y especial
mente con las del a r royo , se estiende al riego de los prados; 
sobre el Eresma hav un puente de barda para la comunicación 
con los pueblos comarcanos. E l ter reno en lo principal es 
muy tenaz y de mucho v i go r ; y sus granos son " "« lon ies ! escelentes; 

para juego de pelota ; tiene ayuñCconiárceVunaescuela de í hay roturados y en cultivo sobre 2,232 01bradas ^ " « í ' i ^ o 2 ^ 
primeras letras concurrida por 40 niños, y desempeñada por de prados de secano, 50 de regadío, 9 de eras y casi l o t ue 
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pinar, camitos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, prod. 
t r igo, cebada, centeno, garbanzos, algarrobas y yeros; 
mantiene ganado lanar, vacuno, asnal y cabal lar ; y cria a l 
guna caza. ind. y comercio : la agrícola , un molino harinero 
y laesportacion de la lana para la cap. p o r l . : 46 vec . , 1C.7 
a lm. cap. imp. : 83,IG'i rs. co.mr. : según el cálculo general y 
oñsial de la prov. 20'72 por 100. 

I I U E R V A : r. que nace en el sitio llamado las Cañndi l las, 
de un manantial cubierto de juncos, en el térm. de Fonfr ia, 
prov. de Teruel, part. jud. de Segura. Dirije entonces su curso 
hacia el X O . , y al poco tiempo recibe las fuentes de la Vir
gen 4e l a S i l l a y del Ccn'r t /on, introduciéndose eu el part. 
de Calamocha por l i ea , 1 1,2 hora distante de su nacimiento, 
en cuyo punto ya reúne un caudal de agua como de una mue
la . Queda á la der. el mencionado Dea, asi como Lagueruela, 
cuyos térm. ferl i l iza; se dirige luego á Ferrerucla , que esta 
á l a i z q . , donde se encuentra un puente de buen uso (•(ins
truido de piedra labrada y mamposteria, de un solo ojo ; ba
ña las inmediaciones de Cucalón, que eslá á la der . , desde 
donde varia su dirección, y por entre Vil labermosa y Lan-
zuela abandona la prov. de Teruel para introducirse en la de 
Zaragoza. Los primeros pueblos por donde cruza en ésta son 
Romanos y Badules , del part. de Daroca, aquel á la izq. y 
esíe á la der . ; queda también á la izq. Vi l ladoz, Mainar y 
V i l la rea l , desde cuyo punto tuerce su curso hacia el N E . , que 
no abandona ya hasta su confluencia. Recibe un arroyo que 
baja do Vülaroya, cuvas aguas pasan por debajo del puen
te llamado de A rmoda , de piedra labrada , de un so o ar
co ; va serpenteando por las cercanías de Cerveruela, 
Vistabella y Aladren , todos á la izquierda de su cauce, 
y pasa al part. de Belchite, en el que solo baña los pue
blos de Tosos y Vi l lanueva de l a l l u c r v a , en cuyo últ imo 
punto se encuentra otro puente de piedra de un ojo. Intro
dúcese en el part. de la A munia por la pardina de Alies, que 
está á su der. , signe á Mezalocha y Muel á la i z q . , en donde 
se reúne un abundante manantial llamado la Fuente de la 
V i rgen ; luego á Mozota y Botorr i ta, que quedan á la der. , y 
desde la jur isd. de c<te ultimo pueblo , pasa al part. de Zara
goza , dejando también á la der. á Mar ia , Cadrete y Quarte, 
y á la izq. á Zaragoza , donde se encuenlran dos puentes de 
madera de construcción moderna llamado el uno de Sta . E n 
grac ia, y el otro de San José, antes de los que se ve otro 
puente de piedra bastante elevado que da paso al cansí Impe
rial por encima del r. ; distará sobre 1/2 leg. de Zaragoza , y 
por detrás délas fáb. de curtidos de esta c desagua en el Ebro. 
E( I luerva, cuyo curso será do unas 10 leg . , es regularmente 
perenne ; de modo que en casi todos los pueblos que baiia 
desde su nacimiento, hay molinos harineros; sin embargo en 
la estación calurosa suele escasear muchas veces hasla fallar 
lara el riego. Cuando llega á Zaragoza , llevará sobre 4 mue-
as de agua, aunque en sus avenidas es terr ible, y destruye 

los puentes sencillos y aun los de la c . , que aunque de made
ra son bástanle lirmes. Hasta el part. ( e la Almnnia fertili
zará sobre 500 cahíces de t ierra, y desde el primer pueblo del 
mencionado part. hasta su confluencia, podrían regarse sobre 
2,000, si no fuera porque mucha parle benefician las aguas 
del canal de Araron con mayor comodidad. Fertil iza sin 
embargo grandes vegas cubiertas de olivos , y adorna la c. de 
Zaragoza y sus paseos veslidos de frondosas arboledas p»r 
toda la parte meridional: llamáronle los ant. r. de aceite pol
los muchos olivares que riegan sus aguas; cria también ricas 
frutas. En todos los pueblos por donde pasa hay puentes ve
cinales de muy poca elevación y menos solide/,, á escepcion 
de los mencionados y de los de Cucalón y M u e l ; el primero 
de construcción ant. de ladrillo y un arco con machones y 
baranda de piedra cantería . y el segundo también muy ant. 
de mamposteria y con 3 arcos, siendo el de en medio de 
unos 1,400 pies de luz. Los reparos de todos los puentes es-
tan á cargo de los respectivos ayunt. No hay pontazgo sino 
el llamado de San José de Zaragoza. 

I IUERRIOS : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc. 
de Huesca (1 leg.), aud. terr. y e . g. de Zaragoza (11). s i t . 
en llano combalido de todos los vientos. Tiene 17 casas, bajas 
su mayor parte, que forman una calle y dos plazas; casa 
consistorial y cárcel; escuela de primera educación frecuenta
da por 9 alumnos y dotada con 300 r s . ; ¡gl. parr. (San Juan 
Bautista) servida por un r edo r , cementerio en paraje venti
lado, y se surte para el abasto del pueblo del agua de un po

zo que hay en sus inmediaciones. Confina el té rm. N . y E . 
Huesca; S. A l e r r i , y O. el castillo de Figueruela, compren
diendo en su circunferencia una ermita de Nt ra . Sra . de los 
Dolores. E l ter reno es llano, de buena ca l idad, gran parte 
regadío, muy á proposito para toda clase de cereales, le 
atraviesa un barranco que solo lleva agua en invierno. Los 
caminos son carretiles de pueblo á pueblo, prod. : trigo en 
abundancia, cebada, vino y legumbres de toda clase: cria 
de ganado lanar, pobi,.: 14 v e c . , 108 hab. contr . : (Y. Hues
ca )art. jud.) 

1 L E S A . a ld. en la prov. de J a e u , parí. j ud . de Cazorla, 
térm. jur isd. de Quesada (V . ) : tiene 148 vec. y 634 a lm. , 
dísl. de la cap. de la prov. (12 leg.). 

H U E S A : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (15 leg.), 
part. jud. de Segura (2), aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza 
(13). s i t . al pie de una colína y cerca delr . Aguas en sumárg. 
der . , con buena ventilación y cuma f r í o , siendo las inflama
ciones y catarros las enfermedades mas comunes. Se compo
no de 150 casas de mediana construcción repartidas en dife
rentes calles y una plaza en la que se ve un grande edificio en 
parte derruido y en la út i l se encuentran las oficinas del 
ayunt. , la cárcel y la escuela de primeras letras á la que 
concurren 40 niños ,"cuyo maestro está pensionado con 3,200 
sueldos jaqueses (3011 rs . , 26 mrs.) ; hay una ig l . parr. de 
mucha solidez y orden ant . ; eslá dedicada al Arcángel San 
Miguel y servilla por un cura de concurso y provisión ordi
naria: al O. del pueblo existe una ermita bajo la advocación de 
Sta. Quiteña, y un cementerio que en nada perjudica á la sa
lud pública. E l té rm. confina al N.con los de Blesay Obon; I i . 
los de Plou y Mimicsa; S. Maicas, y O. Rudíllas y Anadón; 
atraviésale el r. Agu. is, el cual riega algunos trozos de tierra 
en las inmediaciones de la v . , é impulsa un molino harinero; 
hay también otro á 1/2 leg. de dist . , á quien da movimiento 
un riach. que nace en este térm. , y se une con el Aguas á las 
dos horas de su curso , no sin haberse aprovechado sus cor
rientes para otros dos molinos , uno corriente al pueblo de 
Anadón y otro al de Plou ; ademas de estos artefactos hay 4 
batanes y un tinte que reciben el impulso del precitado r. 
Aguas. E l teuiii.no es quebrado con varias hondonadas 
de huerta y de secano, cubierto de bastante arbolado de 
chopo y álamo blanco. Los caminos algunos son carreteros 
y so comunican con los pueblos inmedialns. La correspon
dencia se recibe de la cal), del part. traída por un peatón. 
prod. : t r igo, cebada, panizo, patatas, algún azafrán y le
gumbres ; hay algún ganado lanar y caza de conejos, liebres 
perdices, ind. : la agrícola, varios molinos harineros, un 
t inte, 4 batanes , varias fáb. de alfarería y diversos telares 
de lienzos y cintas, comercio • importación de aceite del cam
po de Alcañiz y do vino de! de Cariñena y esportacion de los 
artículos que se fabrican en los telares, tintes y demás arte
factos, poiii.. : 150 v e c , 63(1 a lm. r iqueza imp..- 52,904 rs. 
E l presupuesto municipal so cubre en parte con los produc
tos de propios que consisten en un horno de pan cocer , dos 
molinos harineros y el arriendo de yerbas; y el déficit por re
parto vecinal. 

Esta v. ha disfrutado por su antigüedad de muchos privi
legios entre los cuales ha tenido la jurisd. criminal de los 
pueblos do Blesa , Muniosa , Josa , Cortes, P l o u , Maicas y 
Anadón, los que formaban el Común llamado de Huesa. 

I I L E S A S : ald, en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin
chil la , térm. jur isd. de Fuente álamo: s i r . al E. de esla v . 
á la dist. de una leg. : tiene 2 casas ocupadas por igual nú
mero do vec. dedicados á la agr icul tura: su terrazgo en 1639 
solo ascendía á 40 almudes ; poro habiéndose estendido la ro
turación, fué causa de que en el año de 1700 se edificasen las 
precitadas casas. 

H U E S C A : c. con ayunt. , cap. de la prov,, part. j ud . , co-
mándía general y dióc. do su nombre , con todas las oficinas 
propias á esta categoria, corresponde á la aud. terr. y c. g. do 
Zaragoza (10 1/2 leg.) 

Situación y cuma. Sit. á los 42" 5' lat. y 3 ' 25' long., 
oriental del Meridiano de Madrid en medio de una llanura fe
raz y bien poblada, de mas de 6 leg. de ostensión que llaman 
Hoya , ocupa una pequeña eminencia ó plano inclinado de 
unas 70 varas de altura, alrededor del cual ostiende sus calles 
y edificios, formando un circulo abierto por la parte del N . , y 
dando á la pobl. por casi toda su circunferencia el aspecto de 
un anfiteatro : su horizonte es por lo tanto despejado, y lo 
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terminan á lo lejos 4 sierras; la de Alcubierre al S . , 2 de poca 
altura al £. y O. , y la de Guara por el N . á d is l . de i leg. Su 
cl ima es destemplado en lodo tiempo, pues es muy frecuente 
sentir en medio del dia cuatro temperaturas diferentes, no obs
tante , ni el calor ni el fr ió, son estremados. Los Vientos que 
con mas fuerza y frecuencia reinan, son el S E . y N E . : el pri
mero que llaman bochorno, húmedo en el invierno y abrasador 
en el verano, es de pernicioso influjo para las mieses, especial
mente al tiempo de la granazón , porque seca la espiga antes 
de llegar á nutrimento, y el segundo conocido con el nombre 
de trasmontano, trae su dirección de la mencionada sierra de 
Guara , es frió y causa muchas veces las heladas que arreba
tan con frecuencia las frutas tempranas : las enfermedades 
mas comunes son las tercianas y calenturas intermitentes, los 
reumatismos y todas aquellas conocidas en los terrenos cerca
dos por toda» parles de acequias y cauces de riego, como lo 
está el de la c. q i e nos ocupa. Sin embargo, el cólera morbo 
no invadió h pobl. ; pero sí las calenturas tifoideas, aunque 
no con tanta mil ignidadcomo en otras partes. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Esta C que fué 
en un tiempo sil la del poder de los Wal is ó Reyes Árabes, y 
después de los Reyes de Aragón , no ha perdido todavía el as
pecto de su antigüedad: verdad es que el tiempo con su influjo 
destructor ha deteriorado y consumido algunos de los palacios 
de los ricos hombres que la adornaban; pero aun conserva se
ñales evidentes de los monumentos de que abundan los pue
blos memorables de aquella época , porque es de los en que 
menos ha adelantado la edificación de los modernos. La ma
yor parte, aunque la menos poblada y la mas vieja, se halla 
dentro del recin'O de la ant. mura l l i edificad.-!, ó al menos res 
taurada por los árabes en liempn de la conquista , y que á pe
sar de tener algunas varas de altura , según lo acreditan los 
trozos y torres de piedra que se conservan todavía, va des
apareciendo lentamente bajo las casas que se edifican sobre 
ella, no obstante la importancia que dieron á su conservación 
casi todos los reyes de Aragón, señalando D. Ramiro rentas 
para ei lo, y prohibiendo D. Jaime el Conquistador emplear en 
otros edificios las piedras desprendidas por algún acaso. Hoy 
no hay en pie mas que dos de sus 99 torres , y algunos trozos 
de sus fuertes bastiones. E l perímetro de estos, de figura oval 
señalado en su mitad y al S. por la calle del Coso, el antiguo 
foso y la prolongación de la línea curva al N . desde el portal 
que llaman de S lo . Domingo por el Ira-muro, al paseo de San 
Miguel, cuyo estremo vuelve á encontrar otra vez la calle del 
Coso, tenorá unos 8,000 pies de estension, corlado por 9 puer
tas con arcos y torres para defenderlas , convertidas ahora en 
otras tantas calles, que conducen al interior de la parte mo
derna de la pobl. De tres de aquellas se conocen aun los nom
bres del tiempo de los árabes, que eran A lpargan, Alquibla y 
Ramian, y miran al E . , S. y O . : aun se llama así la primera, 
y las otras dos se distinguen con los nombres de arcos de la 
Correría y del Coso: las 6 restantes se apellidan de San Fran
cisco, de Sto. Domingo, de la Misíricordia , San Migue l , del 
Carmen y la Compañía. Fuera de este recinto , existen tres 
grandes porciones de la c. llamadas Barrionuevo, San Lorcn-
i o y San Mart in, formando la calle del Coso una tangente con 
todas tres que las une y enlaza con aque l , de modo que en 
realidad no presenta la pobl. sino un solo grupo circuido mo
dernamente de una tapia de cal y canto ó tierra ; grupo que 
presentaremos dividido según ío está civilmente en cuatro 
parroquias ó distritos en la forma siguiente : advirliendo sin 
embargo que si se nota alguna pequeña inexactitud en el nú
mero de cal les, consiste en que algunas de ellas, por ejemplo 
la del Coso, pertenece á dos parroquias. 

DISTRITOS 

PARROQUIAS. 

Catedra l . . , 
San Pedro . . 
San Lorenzo 
Ssn Martín. 

Total 

NUMESO 
DE 

PLAZAS. 

ÍDEM 
DE PLA
ZUELAS. CALLES 

20 
9 

15 
8 

ÍDEM DE 

CASA». 

481 
196 
as 
248 

Las 6 plazas que se hallan dentro de la parr. de la catedral 
son: la del Aseo , de la Constitución ó del Teatro nuevo , del 
Hospital, antes la Azuda, del Peso, de San Bernardo y la Nue
va: las 5 primeras son de figura de un paralelógramo rectán
gulo, aunque algo imperfecto en algunas, y la última un poli 
gono irregular : la del Aseo ocupa una área de a,600 varas 
cuadradas, y está sit. en lo mas culminante de la pob l . : los 
dos lados de E. y N . lo forman la hermosa fachada de la Ca
tedral, que adelanta hacía su centro un atrio espacioso , todo 
de piedra con barbacana labrada, y asientos en su parle inte
rior, interceptada por tres puntos, que son las entradas con 
escaleras que conducen al atr io: sigue la misma linea el Pala
cio Episcopal en dirección al N . , que cambia después hacia 
el O. formando un ángulo recto. Este edificio embellece la 
plaza, porque aunque de poca altura: está terminado por una 
galería de agraciada, si bien sencilla construcción, con colum
nas delgadas que ocupan los dos lados de dicho ángulo. E l 
lado del O. se compone de i altos y notables edificios; la casa 
consistorial y el colegio mayor de Santiago , y el del S. se se
ñala por unas casas que nada ofrecen de particular observa
ción: desembocan en esta plaza 6 ralles , una de las cuales lo 
hace por bajo de un arco de bastante luz en la fachada del 
Palacio: las plazas de la Constitución, Hospital, del Peso, San 
Bernardo y la Nueva , tienen una eslension igual con corta 
diferencia y no se ve nada notable en e l las, mas que el edif i
cio que les da nombre , y ocupa alguno de sus costados. La 
plaza que se encuentra dentro de la parr. de Sau Pedro , l leva 
su mismo nombre; las 2 de la de San Lorenzo , se denominan 
la Corralaza y de Sta. Clara , y la de San Mart in, de Sto. Do
mingo: todas son anchas y espaciosas, y forman polígonos 
irregulares, esceptuando la de Sta. C l a r a , la mayor de todas 
en el limite S. de la c. que es un trapecio algo irregular en su 
base, y cuyo lado menor lo marca el conv., frente al cual se 
ven algunas casas que son las únicas que hay en toda e l la . 

Las calles, especialmente las del centro de la muralla , son 
estrechas y tortuosas , limpias por las alcantarillas secretas 
que las cruzan, y empedradas, aunque con notable desigual
dad y desnivel: las de los distritos de fuera del recinto, son 
mas rectas, y algunas de buena perspectiva, como la de San 
Mart in, las de Salas y Población: la primera empieza enfrente 
al arco del Alpargan, y termina en la puerta, frente del puen
te de su nombre; las otras dos, en dirección paralela enlre sí, 
y perpendicular á la del Coso, concluyen en la espresada pla
za de Sta. Clara. Pero entre todas merece particular mención 
la ya repetida del Coso, que corlando por el centro la pobl. 
como ya se ha d icho , y que principiando en la puerta del 
Carmen , corre con una anchura muy proporcionada , hasta 
unirse con el mercado y por medio de él con la calle de Santo 
Domingo, y termina en la plaza de este nombr»: en esta linea 
prolongada, que se distingue ron los tres nombre» que aca
bamos de espresar, se encuentran las principales tiendas de 
comercio de todas clases, los abastos de todo género, los ca
fes, y sirve también de paseo para toda clase de personas, 
particularmente, en las primeras horas de las noches de vera
no. Las plazuelas que se encuentran en todos lot disl ritos, son 
por lo común solares de grandes edificios que hubo en otro 
tiempo , y que por la decadencia constante de la c. no han 
vuelto á reedificarse: los notable» que hoy denotan la anti
güedad, que por todas partes presenta la p o b l . , »on ra»as 
adornadas con una galería arqueada debajo del tejado, cuyo 
alero suele estar compuesto de molduras, artísonados y figu
ras: el interior constaba de largos y elevados salones , que lo» 
modernos adoptando mi» bien la comodidad, que la magnifi
cencia, y las practica» y usos de los tiempo» antiguos , han 
cortado y rebajado de mi l modos diferentes, respetando sin 
embargo los grandes y espaciosos patios , llamados lunas en 
el país, construidos según el arte y gusto de aquella época , y 
las anchas y suaves escaleras: entre esta» casas deben citarse 
la del Conde de Guara, la de los Abarcas , la que hoy posee el 
marqués de Níbbiano y otras, y con particularidad la célebre 
de Lastanosa , cuyos salones ricos en recuerdos históricos, 
fueron convertidos en el siglo XVII en museo Aragonés, muy 
célebre en antiguos tiempos. Hoy no presenta á los cstraños 
ni un vestigio de lo que fué; ha»ta su fachada caducó , porque 
habiendo mandado un gefe político , que banqueasen la» fa
chadas de las casas, cúpole la misma suerte á la de Lastano
sa. y la desgracia mayor de que los albañiles picaran el inag-
nífico cuadro de a r m a s , y lo» arabesco» que adornaban las 
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Jambaí de los balconei. Todas la« demás de la c. son de ra-
riado aspecto de dos ó tres pisos poco uniformes, exceptuando 
las del Coso, mercado y calle de Santo Domingo, en las cuales 
se observa alguna major regularidad: los faroies quealum 
br.m las plazas y las calles, aunque no de reverbero, produ
cen una luz bástanle clara, y su gasto es costeado por el 
ayunt., así como el de los serenos que vigilan durante la 
noche. 

En el estado que liemos presentado anteriormente aparece 
que la c. que describimos tiene en Id actuabd id i parr. La 
primera de eslas reside en la catedral, cuyo nombre lleva: su 
servicio corresponde al cabildo de la misma, que lo desempe
ña por medio de una de sus digníJudes con el titulo de cape
llán maior, que es el cura de almas. En tiempo de la regula
ridad se componía el cabildo de aquella igji. de un clero muy 
numeroso, pues se>¡un resulta de documenlos fidedignos, 
eran, ademas del señor obispo, 15 sus dignidades, 31 los ca
nónigos, y á estos se anadian los racioneros y beneficiados 
que eran muchos: ahora y desde el año de 1764 en que tuvo 
lugar la nueva planta arreglada por el señor ob. D. Antonio 
Sánchez Sardinero, han quedado 7 dignidades, Itt canónigos 
y 8 racioneros con algunos otros capellanes para el servicio 
de la igl. y sacristía , y una capilla de músicos, aunque no 
la que corresponde á unataledral tan distinguida.En el mismo 
sitio que hoy ocupa este fótico edificio, estúvola primitiva 
igl. que convirtieron los árabes en Mezquita y que ya la hi
ciesen nueva, ó ya fuese la misma levantada en tiempo de los 
godos , era tan grande y suntuosa, que según afirma el rey 
D. Pedro en el privilegio de su instauración, era la mas her
mosa de España: reconquistada la c. por los cristianos en el 
año de 1096, se restituyó á ella la sede, y en el año de 1300, 
viendo el oh. Ademaro deshecha y desmoronada la fáb. por la 
acción del tiempo, pensó en la construcción del magnífico 
templo que boy nos ocupa; pero no habiendo rentas suficien
tes para llevar á cabo este proyecto, fué preciso que el cabido 
en capítulo general fuese arbitrando medios, formando y re
novando estados cada diez años por espacio de dos siglos, y 
aun asi hubiera quedado con la mezquina techumbre de ma
dera que la pusieron , si la munificencia del ob. D. Juan de 
Aragón y Navarra no hubiese costeado la admirable y alta 
bóveda que hoy la cubre. El arquitecto Juan de Olózaga co
menzóla obra y levantó el plano, del cual dejó un perfecto 
modelo ejecutado en piedra y miniatura sobre la liudísima 
portada, debida también á su delicado cincel que tiene mu
cho trabajo, y es de gran mérito para aq.iella época: á 3 va
ras del pavimento hay 14 estatuas de piedra, 7 á cada lado, y 
de los cimborrios que eslan sobre sus cabezas, mueven 7 
arcos que van en disminución de esterior á interior ocupan
do y disimulando el grueso de la muralla: entre estos hay 4 
órdenes de figurade santos de relieve entero, de una tercia de 
largo cada una, puestas en sus nichos con pedestales de va
riada y fina labor. En 4 de abril de 1515 quedó concluido y 
perfeccionado este monumento fabricado con la mayor sun
tuosidad, y conservando la forma de la primitiva igl. que fi
gura una cruz entre la nave del medio con 254 palmos de lar
ga desde la puerta hasta el altar mayor, y el cruceio que tie 
ne 214: cada una de dichas naves cuenta 55 palmos de an
chura y 132 de elevación: la cabeza de la cruz es el presbite
rio, uno de los mas espaciosos que se conocen, porque tiene 
55 palmos de ancho y 45 de fondo; y al pie de la cruz está la 
puerta principal, habiendo otras dos casi iguales en los estre
ñios de la nave del crucero: la bóveda es primorosa y arreba
ta la atención y sorprende cuando se contempla su altura: 
ademas de la nave principal, hay otras dos colaterales mas 
estrechas y bajas, en las cuales están los arcos que dividen 
las capillas, y que ascienden al número de 18 en el cru
cero y las naves, sin contar 7 mas pequeñas que hay al
rededor del coro: no nos detendremos á hablar de ninguna 
de eslas, y solo nos ocuparemos del altar mayor que merece 
la preferencia entre todas: obras hubo que inmortalizaron á 
los Bruneleschi de Orgagna, los Alberli y á Miguel Ángel, 
artista florentino, ácada cual en su género peculiar de arqui
tectura ; pero Damián Forment, de quien se ha hablado en 
esta obra, tuvo también su trabajo favorito capaz por si solo 
de inmortalizar su nombre. Este trabajo fué el retablo ó altar 
mayor de la catedral de Huesca, que por su estraordinario 
mérito, merece que el Diccionario le consagre algunas lineas. 
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Corresponde á la forma de ios grandes retablos que según la cada pasage. 

ilustrad» opinión de D. Valentín Carderera, artista contem
poráneo, tuvieron su origen en la de los oratarios portátiles; 
los italianos los llamaron Ancana, ó conjunto de imágenes, 
que vinieron a suceder á los antiguos dípticos consulares y á 
los Irtplicos. 

El altar de que nos ocupamos es de riquísimo alabastro, 
tiene de alto 79 palmos y 50 de ancho; se compone dedos 
partes, el cuerpo principal con sus remales, y el inferior con 
su basamento. Tres zonas componen el primer cuerpo, la 
inferior puede casi considerarse como zócalo, y tiene 7 recua
dros con eleg.Mites adornos; en los de los estreñios están los 
retratos de Forment y su esposa orlados, de lindísimas guir
naldas. La ornamentación del retablo pertenece al estilo gudo-
germánico: sobre la zona inferior, crecen las dos inmediatas 
que sedividen verticalmente en 7 espacios por pirámides y 
torrecillas de hermosísimos calados con estaluetas y creste
ría : en la zona que se halla al nivel del altar, hay 7 nichos, 
y en cada uno de ellos representados asuntos de la pasión 
del Señor, con esquisila precisión. Cada pasage histórico está 
cubierlo con su magnífico dosel con calados tan diminutos, 
que pueden competir en elegancia á los de un finísimo enea-
ge: otras torrecillas de estraordinario mérito decoran los mis
mos nichos en la zona superior de este primer cuerpo; en el 
centro está el Salvador, a uno y otro lado los Apóstoles divi
didos entre sí poruña columnila espiral, y con sus respecti
vos adornos y doseleles: en la misma línea se ven geniados 
los santos mártires Lorenzo y Vicente, sil. en un espacio 
donde hay dos elegantísimas puertas, que conducen por 
detrás del retablo al Sagrario practicado en lo mas alio de él. 
No hay palabras con que enriquecer el gusto y elegancia con 
que están adornados los lados é intradós de estas puei tecitas, 
y los bellísimos grupos de niños que sostienen los asienlns de 
las citadas estatuas, adornados por lindos marquesines. En el 
cuerpo principal del altar , se encuentra represe litado el acto 
de nuestra redención , cuyos preludios se ejecutan mas aba
jo: componen este cuerpo tres grandes nichos divididos por 
las pirámides y agujas correspondientes con figuras de pro
fetas, que miran cumplidos sus vaticinios. En el nicho del 
lado del Evangelio sale Jesucristo con la cruz en sus hombros 
de la puerta judiciaria, rodeado de una turba y gente de á pie 
y á caballo: en el centro se le ve clavado en el madero enlre 
los ladrones, y el Centurión á caballo atravesando su costado 
con la lanza, en frente de otros soldados á pie y á caballo; la 
virgen y santas mujeres caen traspasadas de dolor en el pri
mer plano de esta escena: el siguiente nicho représenla el 
descendimiento de la cruz, y el cuerpo del señor sostenido 
por José y Nicodemus, de pie sobre las escaleras: en medio 
de la pasión llama la consideración el grupo de santas mujeres 
en actitud de pena, en medio de ellas la reina délos mártires: 
el nicho del centróse eleva sobre los de los colaterales como 
unos 10 pies: en medio de este espacio hay un disco con su 
cristal adornado de lindísimos querubines, y es la ventana del 
camarín donde está el Santísimo Sacramento ; parece que la 
luz del disco tiene vida en el pecho del Eterno Padre cuya fi
gura esculpida en alto relieve, se presenta con los brazos algo 
abiertos contemplando el cruento sacrificio; debajo del disco 
la paloma simbólica del Espíritu Santo, y colaterales dos án
geles con ricas vestiduras, y asiendo con sus manos inslru-
meiitos músicos. Una muy preciosa y esquisila marquesina 
gótico-peritagonal saiíente y perforada, forma dosel á estos 
grupos del centro. Sobre este se elevan hasta el remate varias 
pirámides y torres de crestería con 5 estaluetas de santos; 
de igual estilo son los doseles que cobijan los otros dos ni
chos, en cuyas cimas se hallan los doctores de la iglesia grie
ga y latina : este triple coronamiento forma una hermosa 
vista de adornos y calados: el retablo ó aliar está guarnecido 
de un marco con su ancha y bella orla de hojas trepadas lla
mada ̂ o/íecof, en su cima dos ángeles teníemlo el escudo de 
la igl. y en los estremos otros teniendo igual escudo : al ar
ranque de la orla hay dos profetas en bajo rebebe: todas las 
figuras de los tres grandes nichos son del tamaño natural, y 
su escultura de alto relieve escepluando el segundo término: 
el número total de los que decoran el retablo, se aproxima á 
80 sin contar las infinitas que contienen los 7 pasages de la 
pasión: el color del alabastro es limpio y trasparente; tiene 
algunos trozos plateados, otros amarillentos, males en cier 
tos sitios, lustrosos en otros, según corresponde al objeto de 
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Rico seria este altar aunque sus figuras no estuvieran tra

bajadas con la perfección que se hallan; pero es inapreciable 
al considerar aquellos grupos de santas mujeres que rayan 
en lo sublime : la manera con que en las figuras está repre
sentado el desarrollo de afectos y pasiones encontradas, es 
admirable;hay imágenes que hacen concebir un sentimiento 
ideal: casi todas las figuras desnudas demuestran en su per
fección el estudio profundo que el artista hizo de la natura
leza y de la estructura del cuerpo humano : las ílsonomias 
de las figuras están publicando las sensaciones de un corazón 
conmovido: todo es verdad, todo sentimiento, mucha preci
sión, originalidad en los pensamientos, elegancia y hermosu
r a en los adornos, lujo de genio artístico: en estas últimas pa
labras se concibe la importancia del altar mayor de Huesca: 
otros artistas han dicho que en él llegó Forment á la cumbre 
de su talento; también lo denominaron maravi l la: nosotros 
que tuvimos la suerte de ver lo , decimos que es uno de los 
monumentos que dan mas gloria y esplendor á las artes espa
ñolas. 

Dióse principio á esta obra en 10 de setiembre de 1520, 
según consta déla contrata celebrada entre el ob. ü . Juan de 
Aragón y Navarra y Cabi ldo, y el citado escultor valenciano 
Damián Forment, y se ajustó en 110,000 sueldos , y se con
cluyó en el ano de 1533. En lo alto del altar y á los lados, 
se ven las armas de la ig l . , que son un crucifijo con la Virgen 
y San Juan , lo que indica haberse hecho á sus espensas. En 
medio del templo está el coro, que es muy espacioso con dos 
órdenes de sillas de roble en número de 85, primorosamente 
construidas, y propias del reinado do Felipe II en que flore
cían las artes: cada una de las sillas altas tiene en el respaldo 
un santo de medio relieve, y en el remate otras figuras y or
natos muy lindos y variados, sin apartarse del orden pro
puesto: tuvo de coste 90 libras jaquesas y 35 cada una de las 
bajas; las i de los ángulos 300 de sobre precio; las 3 del cen
tro 270 y 150 las dos puertecillas de comunicación que tiene 
con la i g l . ; por manera que importó su total va lor , la suma 
de 6,390 libras y ademas la sillería ant. , según las contra
tas celebradas en 1587 y 1594, entre el cabildo y el escultor 
Nicolás Veraztegui, que murió durante la obra y Juan Ver-
rueta que la concluyó: concluiremos de hablar de este tem
plo, d ic iendo, que su construcción arqueológica admira á 
cuantos viajeros y personas la observan con alguna deten
ción, y no pueden menos do conceb.r el mas imponente res-
pelo y la veneración mas profunda ; y que su sacristía si 
bien no corresponde á la majestad del monumento por lo 
pobre de su arquitectura , es rica por las preciosidades que 
encierra, entre las que guarda un hermoso altar de plata, que 
en los dias solemnes cubre basta mitad del altar mayor . Por 
dentro de la sacristía se sube al a rch ivo , que es uno de los 
mas ricos en antiguos documentos, y uno de los que mejor 
ordenados están en Aragón, 

La segunda de las parr. que nos presenta el ya referido 
estado, es la de San Pedro llamado el Viejo: esta ig l . fué la 
que acogió á los fieles muzárabes durante la dominación 
sarracena, y sin duda la mas ant. de la c. y del tiempo de los 
godos: su esterior es humilde y la torre sexágona, truncada 
boy en su mitad, mas parece torreón de muralla que de ig l . ; 
el interior de esta es de arquitectura bizantina de 3 naves 
con ventanas únicamente en las laterales, pues que las clara
boyas de la cúpula cuadrada que cubre el presbiterio, están 
tapiadas y no dan paso á la luz sino en muy pequeña parte. 
Las mudanzas y vicisitudes que ha sufrido ya sinulo ig l . 
muzárabe, y a monasterio dependiente del célebre de San 
Ponce de lomeras en F ranc ia , ya por fin parr. sujeta al 
clero y ob. de Huesca , han producido las reparaciones que 
han confundido su forma bizantina que tanto aprecio mere
cía conservando su pureza. En el sombrío claustro cercano á 
la ig l . tan ant. como esta, por mas que quieran algunos 
alri lmirlo á época mas cercana, existen algunas capillas 
tenebrosas, que guardan sepulcros de los siglos XII y XIII , y 
en la de San Bartolomé hay uno de construcción romana en 
donde reposan las cenizas del famoso rey , que en 1137 dejó 
la corona por vestir la cogulla: al frente en una caja de made
ra y después de 7 siglos de separación, han venido á colocarse 
los restos de su hermano «1 rey Alfonso el Batallador, trasla
dados el año 45 desde Monlearagon con ios de su célebre 
abad el infante D. Fernando. La puerta por donde antigua
mente se entraba en el templo , está tapiada ignoíándose la 

causa, desde el año 1684 en que el ob. D. Ramón Azlor dio 
400 escudos para levantar el pórtico que hoy sirve de entra
da por la parte opuesta del claustro. E l cap. de esta i g l . , se
gún su últ ima planta, se compone de un prior, que es el cura 
do almas de la parr. y 7 racioneros, entre los cuales se cuen
ta el Sr . Duque de Vi l lahermosa, que tiene de derecho la si l la 
iuniediata a la del prior en el coro. 

L a tercera parr. sol lama San Lorenzo, y reside en la i g l . 
de este nombre, que se halla servida por un capítulo com
puesto, según la planta del año 1774 , de un prior, un vicario 
y 19 beneficiados. Es tradición que el templo ocupa el lugar 
en que estuvo la casa de los padres de aquel santo Már t i r , a l 
que como patrono y compatricio tienen los naturales de la c. 
la mas singular veneración, y á ella se debe su ob ra , pues 
no contando la fábrica con mas fondos que 16 sueldos y 6 d i 
neros, continuó sin pararse hasta el fin, supliéndolas limos
nas en dinero , comestibles y trabajo de los ciudadanos, las 
cantidades que no babia : antes ya de la irrupción agarena, 
la casa fué consagrada al culto, sin embargo de que el santo, 
según la misma tradición, no había nacido en ella y sí en una 
granja que en el campo tenían; y después que volvieron los 
cristianos, encontrándola derruida , edificaron la que poste
riormente fué reemplazada en el siglo X V I I , y de la que aun 
subsisten bonitos restos en la misma portada de la ig l . mo
derna , como son 12 pedestales con los 12 signos del Zodiaco, 
que sostienen arcos y labores góticos: divídese el interior de 
la actual en 3 naves, cuya bóveda se eleva á 100 palmos de 
a l tura, y está sostenida por 0 macizas columnas : en las pa
redes se cuentan hasta 10 capi l las, y dentro de la sacrislia a 
espaldas del altar mayor , está la del Santo , en la que se ve
nera su milagrosa imagen y se guardan sus reliquias. El rey 
D. Jaime II era muy devoto del Santo por haber nacido en su 
d ia , y fué inscrito el año 1307 en la cofradía que e lob. Don 
Jaime Carroz inst i tuyó en 1283: también fueron singulares 
favurecedores de esta ig l . los reyes D. Fernando el Católico 
y los Felipes II, III y IV , que ayudaron á su obra ; pero nin
guno ha escedido en liberalidad á los condes de Torresecas, 
á quienes debe aquella inmensas donaciones en metálico , en 
ricas telas , en preciosos ornamentos y en fundaciones de be
neficios y capellanías, que dotaron con magnificencia casi 
regia. 

San Martin es la cuarta y últ ima de las parr. con que se 
halla dotada la c. que nos ocupa; la ig l . ant. de este nombre, 
sit. en medio del que fué barrio de los árabes, y edificada en 
el año 1250 sobre el sitio que ocupó una mezquita , está hoy 
cerrada por haber sido trasladada la parr. á la igl . del conv. 
de Sto. Domingo : es de estilo gótico y de una sola nave : los 
beneficios de su dotación ant. se convirtieron en meros servi
cios de misas, y con esta calidad ayudan al vicario á desem
peñar sus funciones 6 beneficiados. 

Antiguamente hubo 5 parr. mas, cuyos títulos eran N t ra . 
Sra. de Tor is , boy Casa de Misericordia ; Sta. Cruz , que era 
la de la Azuda ó palacio Rea l , ahora unida al seminario con
cil iar; la de San M igue l , en la actualidad conv. de monjas; la 
de San C ip r ian , que ya no existo, y la Colegiata de Sta. M a 
ría Magdalena, edificio viejo , al que el abandono y el polvo 
destrozan mas que el tiempo mismo , pero todas estas parr. 
se han agregado y refundido en la de la cat. 

Ademas de las parr. de que acabamos de hacer mención , se 
mantienen abiertas con culto públ ico, otras ig l . en algunos de 
los conv. de que se hablará después: las del hospital y la Mi 
sericordia de que también se hablará: la del Espíritu Santo en 
la calle de la Correría , y la de Nt ra . Sra. de Monserrat en la 
de la Población: la primera de estas perteneció en el princi
pio de su institución en el siglo XII á la orden de Sancti Spíri-
tus, y tenia un hospital cwntiguo y agregado; faltaron des
pués sus rentas y se abandonó, y en el dia Suele rezarse el 
rosario matutinal ó de la aurora , y celebrarse el santo sacri
ficio de la misa para comodidad de los vec. de aquella calle; 
reedificada la ig l . en el año 1610, solo conserva de su pr imi
tivo edificio la portada bizantina, sobre la que se ve el labano 
de Constantino y la torre. La segunda es una capilla del año 
1627; fué hospital también agregado al monast. de Monser
rat de Cataluña, y en la casa, dentro de la cual está , residía 
un monge sacerdote; después fué vendida á la familia de Cas-
tejon, y por esta á otras que por sola devoción han conserva
do la capil la. 

Las encomiendas de los caballeros del Temple , de los Hos-
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pitalarios de San J u a n , del Sto. Sepulcro y de Sta. Maria do 
Montcgandio, tamljien han tenido sus casas y templos en la 
c. de que nos ocupamos i las 3 primeras debieron establecer
se en Aragón por ios años de 1141 en que D. Ramón Beren-
guer, esposo de ia hija del rey Monge gobernaba el reino, y 
agradecido de que le hubiesen cedido la corona que el testa
mento de D. Alfonso les d ie ra , quiso y pidió á los grandes 
maestres que le enviasen algunos caballeros de estas órdenes, 
á quienes les concedió rentas en varios puntos, de suerte que 
en su privilegio que se guarda en el archivo de la Castellania 
de Ampos ta , por lo que hace al año 1165, se hace mención 
de la encomienda del Temple de esta c. , en esta forma: 
F r . Roberl C l a r i ge r , servus domus iempl i et cusios domus 
Óscoe. La de ¡VIontegandio se introdujo en Aragón en 1180, y 
de la casa de Huesca no hay vestigio alguno, por haberse 
agregado como las de otras partes, a la milicia del Temple 
en 1196 , y esta, agregada cuando la estinciou de la orden á 
la de I lospilalarios, ha pasado sin perder el nombre á pro
piedad particular; la del Sepulcro establecida en laque fuéig l . 
de Jesuítas y después conv. de Aga t inos calzados, se agregó 
ala del mismo nombre de Calatayud, y solo se ha conservado 
la de Sanjuan de Jerusalen , de la que haremos una ligera 
mención. Dícese que estos caballeros Hospitalarios tuvieron 
en esta c. una de sus primeras casas, y que su instalación 
debió ser en el citado año H i t ; pero es muy cierto que en 
1176 era ya encomienda como lo prueban los documentos 
anteriormente citados. En 1204 , siendo maestre D. Eximino 
Laba la , se construyó la i g l . , a cuyo campanario en razón á 
su mole pesadísima y construcción bizantina , atribuye el 
vulgo mayor antigüedad que la que tiene, error que otros 
mas ilustrados lian padecido también , elevando su fecha al 
siglo IV. Es pequeña con paredes de piedra de un espesor 
estraordinario: al pie de ella está el coro, y la bóveda se ele
va all i a u n a grande a l tura, y su arcada sirve de estribo al 
campanario: en la pared de la izq. como 3 varas del pavi
mento , dos piedras salientes de la fachada sostienen una urna 
de la niisuia materia, que según se refiere , guarda los restos 
nfantiles del primogénito de D. Ramón Berenguer y Doña 
Petroni la, nacido y muerto en esta c A la parte del N . con
tigua á esta ig l . y en el sitio que ocupa la granja á que aque
l la está destinada, había en tiempo de Ainsa el altar de otra 
por cabecera, y á los lados 18 sepulcros de piedra, 15 de los 
cuales pertenecían á las infortunadas víctimas de la terrible 
justicia del rey D. Rami ro , que tenían por epitafio grabadas 
en la lápida una espada desnuda y una campana sin badajo. 
Mas adelante cuando se hable de la célebre campana del rey 
Monge, se dirán algunas palabras de este terrible suceso que 
unos tienen por fabuloso, y otros por verídico. Todavía se 
encuentran cu el piso de la ig l . restos de losas sepulcrales do 
las muchas que debió haber, aunque apenas se perciben ya 
las letras do algunas inscripciones: solo la fortaleza de la fá
brica de este edificio ha podido conservar hasta el dia seña
les de la morada de eslos caballeros, porque ha estado siora 
pre en el mas completo abandono: el año pasado quiso darse 
á feudo por una mezquina cantidad ; poro ahora , por virtud 
del decreto que pone á venta los bienes de las Encomiendas, 
deberá pasar á manos de part iculares, y no tardará en de
molerse para aprovechar los materiales, común destino que 
se da en el siglo X I X á los monumentos mas preciosos de la 
arquitectura española. 

L a siguiente relación demCiestra el número do conventos de 
ambos sexos, que existían en esta c. al tiempo de la supre
sión; y á continuación daremos algunas breves noticias de los 
mismos á nuestros lectores, y por ellas comprenderán el es
tado á que en el dia han quedado reducidos. 

CONVENTOS DE RELIGIOSOS. K U M . 

CONVENTOS DE RELIGIOSAS. 

De Ntra. Sra . del Carmen calzado. . . . 
De Ntra. Sra . de la Merced 
De la orden menor de San Francisco. . . . 
De la de predicadores de Sto. Domingo. . 
De la orden calzada de San Agustín. . . . 
De Capuchinos 
De Agustinos descalzos 
De N . S. de Loreto, orden de S. Agustín. 
Colegio de San Bernardo 
De Carmelitas Descalzos 

T O T A L 10 

E l de Sta. Clara 
Do Carmelitas Calzadas de San Miguel . 
De id . descalzas de Sta. Teresa 
Do i d . calzadas de la Asunción 
De Capuchinas 
De Dominicas ó Beatas 

NIIM. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

T O T A L . 

E l convento del Carmen calzado es el mas antiguo de los 
de esta c . , así como fué el primero de los de esta orden en Es
paña: fundado en el año 1187 , unos dicen que lo fué por a l 
gunos religiosos del Sto. Sepulcro de Jerusalen venidos á Es 
paña en tiempos de la reina Petroni la, y oíros que por los 
mismos fundadores del convento del Sena en I ta l ia, que fué 
el primero do Europa : el edificio y la ig l . que hoy existen, 
son pequeños y mezquinos, de nueva reparación después de 
la guerra de la Independencia , en que se destruyó el antiguo 
por los franceses convirtiéndolo en fuerte y almacenos para la 
guarnición que allí tenían. Ha sido vendido por la Hacienda 
todo junto en 175,000 rs. á papel sin interés: sus rentas con
sistían en 9,134 r s . , y contaba en el tiempo de su supresión 
5 religiosos. 

Sucedióle en orden de fundación el de la Merced , que es el 
segundo de los de España de esta clase , asi como es el pr i 
mero el de Sta. Eulal ia de Barcelona: debe su origen á D. Ja i 
me I de Aragón en el año 1218 , y fué edificado en la ig l . 
llamada de Ntra. Sra. de Acos la , que estaba junto á los jar
dines reales (según el mismo rey lo dice en un privilegio), en 
la calle de Salas , y en el mismo sitio que hoy se encuentra, 
no obstante la reedificación que tuvo lugar en el año de 1603: 
la fáb. no tiene nada notable mas que su ostensión : el papa 
Gregorio X11I lo erigió en colegio, y consignó su agregación 
á la universidad Sortoriana, y desde aquella época so titula
ba rector el prelado de la comunidad : 35 han sido los cate
dráticos que después dio el espresado colegio á aquella escue
la . 0 generales á la orden, y algunos obispos y arzobispos 
á diferentes diócesis : en este mismo colegio se guardaba un 
precioso monetario, y según el P . Huesca ora el mas rico do 
los 3 que en el año de 1797 habla en Aragón: contaba gran 
número de monedas celtíberas , enlre ellas 62 de p ia la , bati
das en Cesaraugusta , Celsa , Biibil is y Osea; las habia asi
mismo dolos reyes godos, de los árabes, de los emperadores 
modernos; una colección completa de las de los reyes de Ara
gón , y por ú l t imo, algunas hebreas de cobre, grandes y 
bien grabadas con el busto de Jesús Nazareno: su desapari
ción puedo muy bien creerse , que tuviese lugar durante la 
guerra de la Independencia con motivo de la invasión fran
cesa ; pero no es imposible que la hayan ocasionado las v ic i -
situdes de los tiempos posteriores: de todos modos es sensi
ble, que un monetario tan escogido y reunido á costa de tiem
po, trabajo y de dispendios, haya sido destruido con tan gra
vo pérdida de nuestra historia y de nuestra cono log ia . Des
pués de la csclaustiación, en cuyo tiempo habia 17 religiosos 
que contaban 15,561 rs. do rentas, fué destinado para cuar
tel , y desalojado porque amenazaba ruina , se vendió á pú
blica subasta en 330,000 rs. á papel sin interés. 

El tercero de los conventos, que es el de San Francisco, no 
conserva noticia del año en que so fundó ; pero sí de que ya 
lo estaba en el de 1233 ; esto es , 9 años después de la muer
te del Patr iarca: su fáb., si nodo las mas sólidas, es muy 
grande y suntuosa: ha sufr i io diferentes reparaciones, sien
do las mas notables la de 1614 en el convento , y la de 1735 
en la ig l . : esta tiene una sola nave , alta y c la ra , y de her
mosa , aunque algún tanto recargada arquitectura: no guar
da proporción su long. y lat.: en los lados hay 16 capillas y 1 
coro alto con sillería de nogal : el estado de conservación en el 
dia es lastimoso, y hay motivo para temer un hundimiento, 
por lo que el ayun. ha pedido al gobierno de S. M . , l a conce
sión de dicha ig l . con el objeto de demolerla y hacer de su solar 
y del espacio que tiene delante, un hermoso mercado: el 
resto del edificio so conserva b ien , por estar en él estableci
das las oficinas de hacienda con sus almacenes , y hasta poco 
tiempo há la diputación , gefatura polít ica, y el cuartel do 
carabineros. Generalmente habitaban este convento 50 rel i 
giosos, y en él celebraban los capítulos principales: al tiem-
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po de la esclauslracion eran 3 7 , y tenían una huerta que 
producía de renta 2,000 rs. 

E l convenio de Sto. Domingo , de ta orden de predicado
res, debió su fundación al infante D. A lonso, primogénito 
del rey D. Jaime I de Aragón , y heredero jurado del trono, 
que en 1254 compró con este objeto una plaza , casas y huer 
la cercanas á la mura l la : en su testamento de 8 de agosto 
de 1256 dispuso que sus restos descansasen en dicho conven
to ; pero no tuvo lugar esta circunslancia , sin embargo de 
las bulas alcanzadas para ello. Con motivo de las guerras de 
D. Pedro IV con el III de Castilla , y por temor de que si las 
armas de éste llegaban á poner sitio á la c , servirla el con
vento de fortaleza para ofenderla por causa de su proxi
midad á la muralla , mandó el primero destruir lo, y plisadas 
aquellas circunstancias, no contentos los frailes en el sitio á 
que se les había trasladado , volvieron á levantar el antiguo 
edificio en donde anl.-s estuvo, y es el mismo que existía en 
1835 : la Junta de Gobierno de 1840, dispuso y llevó á cabo 
su d-imolicion , y entre otras cosas de mérito ostentaba una 
suntuosa escalera de un porfiado trabajo, y de tan notable 
construcción , que no había noticia de que hubiese mas que 
otra semejante, y esta fuera de España , en uno de los mo
numentos de Roma: conservada la igl . ha facilitado á la parr. 
de San Martin un lugar mas digno para los ministerios espi
rituales , como ya hemos d icho: es muy caps/,, de buenas 
proporciones, alta , de elegante arquitectura y concluida en 
1696: tiene 12 capillas en su contorno , siendo la mejor y 
mas grande la del Rosar io, piulada con mucho gusto , y 
adornada con estatuas de estuco perfeclamente ejecutadas. 
15 eran los religiosos el dia de la esclauslracion, y 16,017 rs. 
las rentas con que conlaban. 

Los Agustinos calzados tenian su convenio en la casa ig l . 
de Sta. María de Fons , hoy de Misericordia , por cesión que 
de ella les hizo el obispo Je esta c. D. Juan de Aragón y Na 
varra en 1510 : después se trasladaron al de los P P . Jesuítas, 
por concesión otorgada en 1788 por el rey D. Carlos IV, y en 
él habitaban en la época de su supresión : la ig l . es mages-
tuosa y bella , y de la misma forma y figura que casi todas 
las que los Jesuítas han construido en España: el coro alto con 
galerías cubiertas y prolongadas hasta la nave que figura el 
crucero: la portada esterior , toda de piedra rogiza del pais, 
y de buena arquitectura, aunque sencilla : el resto del edifi
cio todo de ladrillo , es muy notable por su solidez , anchu
ra y elevación: el número de religiosos últimamente era el 
de 8 , y sus rentas 10,608 rs. 

Los Agustinos calzados de Loreto, dista 1/2 leg. de la po
blación, y el convento ocupa, según tradición , el mismo si -
tío en que estaba la casa donde nació el invicto Mártir San 
Lorenzo. La devoción que el rey Felipe II tenia á este Sto. , 
fué el origen de la construcción de este templo , cuyo dise
ño mando hacer estando en las cortes de Monzón por el año 
de 1585 , y sí bien no fué ejecutado enteramente conforme al 
mismo, es de muy buena planta y sólido : la ig l . , que aun 
existe, es espaciosa y clara ; tiene 3 naves con algunos alta
res de estuco en ambos lados, y se acabó en el año 1777: es 
de mucha veneración en el pais , y á ella concurrían en ro
mería la c. y pueblos ciivunvecinos en dilerenlés festividades 
del año: ademas de los derechos decimales tenía este conven
to de rentas 19,749 rs., y 12 frailes al tiempo de su supre 
s ion : la hacienda pública lo enagenó en 225,010 rs. de papel 
sin interés. 

Capuchinos y Agustinos Recoletos tenian también sus con
ventos, como hemos dicho en la relación con que hemos prin
cipiado á hablar de las religiones que tenian casa en esta c.; 
pero habiendo desaparecido completamente , nos abstenemos 
de entrar en pormenores, tanto mas, cuanto nada de parti
cular encerraban aquellos edi f ic ios, y pasaremos á hablar 
de las religiosas, después de decir breves palabras del colegio 
de Monges Bernardos , y del convento de Carmelitas descal
zos. E l primero era una casa de estudios que la orden cister-
cíense tenía en Aragón, donde mandaban los monasterios 
del reino los jóvenes colegiales á recibir la enseñanza, y su
fr ió diferentes variaciones después de la época de su funda
ción : el edificio no tenia nada notable; y su aspecto esterior 
é inter iorno le diferencia del de una casa part icular: lenia 1 
ig l . para ejercicios espirituales de los alumnos , y en el día lo 
ocupa todo la escuela normal, para lo que es local muy á pro
pósito por hallarse en barrio silencioso , con desahogo para 

los niños en la plaza que está delante adornada con arbole», y 
no muy cstraviada de la parte principal de la pobl. E l con 
vento de Carmelitas descalzos ha servido para cuartel de va
rias armas y de almacén de suministros , por cuya razón no 
se ha vendido , y aunque era uno de los mejores que la orden 
tenia en España, en el día está tan deteriorado , que no ofre
ce particularidad alguna: habitábanlo 43 fraileseu el momen
to de la supresión. 

Los 6 conventos de monjas que constan en la ya repelida 
relación anteriormente presentada, han quedado reducidos á 
5, por haberse incorporado en el año 1842 las religiosas que 
habitaban el de la Asunción y que no llegaban á 12, al ant. 
de las Carmelitas calzadas de San Miguel, del que procedían, 
volviendo aquel al estado que en tiempos anteriores había 
tenido de casa particular con diferentes habitaciones, á cuyo 
objeto lo ha destinado el comprador á quien lo cedió la ha
cienda por 81,000 rs. papel sin interés.' Las fáb. de esto* 
edificios y sus ig l . son sencillas y solo llaman la atención 
el aseo, la limpieza y cuidado con que las monjas procuran 
su conservación y buen aspecto; solo el de San Miguel de
muestra una remola antigüedad por su templo de piedra con 
arcos ojivos interior y esleriormenle, y techo de ar lesom-
dos de perfecto trabajo y piulado según el gusto de la época: 
fué una de las antiguas par r . , y por los años de 1621 al 1624 
se establecieron allí las religiosas Carmelitas calzadas que 
hoy lo ocupan. Agregado al de Dominicas Beatas, hay un 
colegio de enseñanza, en donde se admiten jóvenes señoritas 
de piso ó pensión, y al que concurren también todas ó la ma
yor parte de las niñas de la c , á aprender las labores pro
pias de su sexo y los primeros rudimentos de la lectura y 
escritura, por disposición del Sr . Obispo Sánchez Sardinero, 
que dejó bienes á las monjas con el cargo y obligación de 
la enseñanza gratuita, á la que se dedican con notorio pro
vecho y utilidad del vecindario. 

Otros conventos ademas hubo en lo antiguo en la pobl. 
que (lescribimos, entre los cuales fué el primero el de Beni
tos de San Pedro el Viejo, cuyo hábito vistió el rey Ramiro, 
llamado el Monje; pero parécenos fuera de este caso hablar 
de comunidades y corporaciones que hace siglos han dejado 
de existir. Del que no podemos menos de ocuparnos en este 
lugar, es del célebre monasterio de Montearagon, por mas 
que se hallase fuera de la ju r isd . de esta c. y á una leg. 
de díst. de la misma, por la íntima relación que con ella ha 
tenido en todos tiempos, y por lo enlazada que está su his
toria con la de esta pobl. Verdad es que ya no conserva 
mas que la i g l . , lo único que se ha salvado del incendio y 
demolición ocurrido hace dos años; pero á pefar de esto, 
haremos una reseña de lo que era aquel ant. edificio, como 
una prueba del respeto que nos infunde la memoria de un 
monumento que un rey erigid por su piedad y aguerrido 
genio , que fabricó un ejército entero y que sostuvieron con 
sus dádivas reyes y príncipes per espacio de 8 siglos. 
Frente á la c. en la parte del E . y en un cerro redondo 
basado sobre una pequeña cordillera que en dirección del 
S. se desprende de la sierra de Guara, estaba s i l . este 
histórico y venerable edificio : el monte es de dificil acceso 
por su escesiva pendiente; pero el camino que á él con
duce, está construido con tal arte, que el coche del abad 
subía y bajaba con suavidad y sin esposicion: la muralla que 
rodeaua este casi, era de sillares fuertes y sólidos de 30 va
ras de altura y 3 de espesor, .la guarnecían en su circun
ferencia 10 torres de 13 varas de elevación, y esta mole es
taba ceñida de otra muralla muy fuerte y gruesa que la 
servía de barbacana: alrededor de la una y sóbrela otra 
muralla, había un paseo bastante espacioso de 330 varas de 
circulo : formaban el interior del edificio varios claustros y 
sobre claustros en que estaban la ig l . , las capillas, las casas 
de los canónigos, racioneros, capellanes y sirvientes, y el 
magnífico palacio del abad, con una galería arqueada á la 
parte del S . , ante la cual aparece un paisage muy bello y 
pintoresco que se estiende á mucha d i s l . ; dos grandes pa
tios contenían dos hermosos aljibes de piedra. Empero, como 
hemos indicado, toda esta belleza arlística y que tantos re
cuerdos encerraba, ha desaparecido hace dos años, y solo se 
conserva la i g l . que aunque no la pr imit iva, porqu» es obra 
de los años 1477, en que feneció la anterior bajo las llamas 
de un voraz incendio, que respetó sin embargo el resto del 
c a s i . , ocupa el mismo sitio que aquella, s i bien no tiene el 



mérito que á eUa le suponían; es en efecto pequeña y de 
mal gusto en su restauración ; pero á falta de esta hermo
sura, puede hacer ostentación de otra con la obra que en
cierra en el retablo mayor de esquisito y delicado trabajo: su 
material, fin/simo alabastro, lo costeó, asi como toda la obra 
de este altar, el infante D. Alonso de Aragón, hijo del rey 
Católico: según la califica Juan Laveña, cosmógrafo de Fe
lipe III, es uno de los mejores que existen en Aragón, y á 
l o que se cree,debido al cincel de Damián Forment, de quien 
hemos tenido ya ocasión de hablar en este artículo, aunque 
oíros suponen que es de autor desconocido : muchos esclare
cidos abades que dieron lustre y esplendor á este monaste
rio , yacían en las bóvedas y panteones de este magnífico 
edificio; pero en vano han sido buscados sus reslos por en
tre sus ru inas , habiéndose encontrado milagrosamente los 
despojos del gran rey D. Alfonso y del turbulento y ambi
cioso D. Fernando, hijo de Alfonso el Casto y tío de Jaime 
el Conquistador, que fueron trasladados con gran pompa, 
por disposición del celoso literato y gete político D. Eugenio 
Ochoa, y colocados como ya hemos dicho en el claustro de 
San Pedro el Viejo, frente al sepulcro del rey Monje; el tem
plo aun es depositario de muchas é insignes reliquias, que 
estuvieron primero en el monasterio de Sta. I lul ina, sobre 
A i n s a , donde las l levaron los cristianos en la invasión de 
los árabes: pertenecía al orden de canónigos regulares de 
San Agustín y se llamaba igl . colegial de Monte-Aragón, con
sistiendo su personal en un abad de real nombramiento, 
que egercíajurisd. exenta de la Episcopal de Huesca; 3 ca
nónigos, uno de ellos con título de prior ; 6 racioneros y 
i beneficiados: las rentas con que contaba esta gran casa 
eran muy pingües, habiendo época en que ascendían á la 
suma de 40,000 ducados, procedentes de las décimas y pri
micias, que en su mayor parte pagaban á la misma los pue
blos, cuyas ig l . pertenecían á l a ju r i sd .de esta abadía. Un 
millón de reales en papel sin interés, ha producido á la Ha
cienda pública, el magnifico edificio, cuya breve reseña ter
minamos con este dato. 

Instrucción publ ica. Entre las glorias que acompañarán 
siempre el nombre célebre de la invicta c. que ahora describi
mos , no será seguramente la que menos la ensalce el recuer
do de lo que ha sido por muchos siglos, lainslruccíon pública 
que en olla se ha dispensado: fundada allí la universidad por 
Ser lo r io , 77 años antes de la venida de Jesucristo, según los 
historiadores, dispuso este célebre capitán romano, que en 
sus escuelas, á ejemplo de las de Atenas y Roma, se enseñasen 
las letras y ciencias griegas y romanas, y e s de creer que aun 
después de la muerte dada á aquel guerrero, y de haber su
cumbido su partido á la fortuna de Pompejo , siguieran la 
enseñanza hasta mas allá del tiempo del Cesar, cuy a causa abra
zó oportunamente la c . , cuando rodeado de los ejércitos de 
Alfranio y Petreyo legadosde Pompeyo, se encontraba en un 
gran conflicto entre los r. Chica y Segre, porque agradecido 
Cesar á esta declaración y aux i l i o , causa indudable de su 
triunfo, concedió cuantas franquicias, derechos é Inmunidades 
gozaba , añadiéndole otras muchas, y entre ellas la de tener 
como Roma escuelas públicas. Bajo el imperio de Augusto lle
gó en este ramo al apogeo de su gloria y poder , y fué des
pués declinando poco á poco, hasta perder enteramente su br i
llo como todos los pueblos conquistados con motivo de la in
surrección de los bárbaros del Norte: durante la dominación 
de los godos y los árabes, solo conservaba Huesca el recuerdo 
de su anterior i lustración, y la esperanza de restablecerla; 
así es .jue terminada la encarnizada lucha que emprendieron 
los aragoneses, para qui tará los árabes palmo á palmo el ter
reno que les hubieran usurpado, y después que la organiza
ción social llegó á entronizarse á la mitad del siglo X I V , no 
tuvo que trabajar mucho para que el rey D. Pedro el IV , que 
habla formado la resolución de restablecer en su reino los es
tudios públicos , concediese su autorización y acordase que la 
universidad de Huesca fundada por Sertorio, fuese la única y 
el único estudio general del reino en que se diese la enseñan
za de la teología y sagrada escri tura. los derechos canónico y 
c i v i l , la medicina y filosofía, y las demás ciencias y artes 
aprobadas, con espresa prohibición de poderse enseñar en 
otras partes ninguna de estas facultades , escepto la de teolo
gía que podía hacerse en las i g l . y monasterios en que solían 
darse: S. Santidad concedió también á la nueva universidad 
los privilegios y esenciones de que gozaban las de Tolosa» 
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Montpeller y Lér ida , y después los reyes D. Juan el l i a * 
Aragón , D. Fernando el Católico, el Emperador Carlos V , y 
todos los Felipes desde el 11 al V , han acumulado donaciones, 
derechos é inmunidades, con las que, y la beneficencia y libe
ralidad de los obispos y cabildos que en varias épocas aplica
ron a l a misma las rentas de muchas prebendas, raciones y 
beneficios, creció en riquezas esta institución de tal manera, 
que , en el informe que dio el claustro al real Consejo de Cas
til la en el año de 1793, dice que ascendían sus rentas á 
132,281 r s . , y que después de cubiertos los sueldos de los 24 
catedráticos que contaba , y las demás atenciones , quedaba 
un sobrante de 50,581 r s . , para la fábrica y gastos eslraor-
dinarios. La celebridad que en todo tiempo tuvo este estable
cimiento , no hay para qué encomiarla, siendo su mejor elo
gio el catálogo de los esclarecidos varones que han esparcido 
por todas partes dentro y fuera de España, la doctrinay saber 
que adquirieron en é l , así como el crecido número de alum
nos que acudían á estudiar al mismo, aun después de erigí-
gidas otras mas modernas universidades. La severa disciplina 
que se observaba entre los escolares; el esmero y asiduidad 
con que sus sabios profesores prodigaban la enseñanza; la re
petición de las academias ; los ejercicios l i terarios; la solem
nidad de los actos públicos, y su numeroso y respetable claus
tro de doctores , dio una importancia á estas escuelas, que se
gún las palabras del ilustrado y esclarecido Abarca , podia 
compararse con lo mas precioso de todas las universidades, y 
nunca podrá borrarse su memoria por masque en eldia hayan 
desaparecido conel decreto de supresión de algunas d^ las uni
versidades de España. E l autor de esta obra testigo de su lus
tre y pasada g lor ia , no puede perdonar esta ocasión para ma
nifestar el sentimiento con que ha visto borrarse del catálogo 
de las escuelas , la que le prodigó sus primeros conocimientos 
en testimonio de gratitud y de respeto. 

Considerábanse como parte integrante de la universidad y 
unidos á sus escuelas, los colegios mayores de Santiago y San 
Vicente, y el seminario ó colegio conciliar de Sta. C r u z , y en 
lo antiguo el colegio de Sta. Orosia. E l pr imero, esto es, el de 
Santiago, debió su origen á D. lierenguer de San Vicente maes
tro en artes por la universidad Sertonana , y canónigo de la 
catedral, en unión con el maestro Diego Pu jo l , abad del mo
nasterio de Sta. Maria la Real de Mallorca; acogida con entu
siasmo la idea de esta fundación por la o. , pidió licencia á la 
Magestad de Carlos V . que se hallaba celebrando cortes en 
Monzón , y propuso la supresión del priorato de la ig l . de San 
Pedro el Viejo para aplicar sus rentas al colegio: el empera
dor accedió á esta demanda en 12 de diciembre de 1533, con 
la condición de que no se disminuyese el culto de aquella i g l . , 
y conseguido el permiso, el mismo Berenguer por sí y con 
poderes del abad Pujo l , fundó el espresado colegio en las casas 
de su habitación , aplicándole sus bienes y los heredados por 
el abad de una hermana, nombrándose patrono durante su 
vida , y después dé esta al emperadoa Carlos V , y como su
cesores al obispo de Huesca que por tiempo fuere, el cabildo 
Catedral , los inquisidores del Re ino, el Justicia de Aragón y 
los barones, hoy Marqueses, de Ayerve: en 1535 merecieron 
estas disposiciones la aprobación de S . M . C , concediendo 
multitud de preeminencias, inmunidades y prerogatívas para 
los colegiales y el colegio, entre estas la facultad de poner las 
armas en la casa , por lo cual se titula desde entonces Colegio 
Imperial: no bastando esta honorífica aprobación al fundador 
Berenguer , la solicitó también de S. S . , y la obtuvo de Paulo 
111 por bula de 22 de setiembre de 1535. Vacado que hubo el 
prioraic de San Pedro , se agregaron sus rentas al colegio , y 
por confirmación pontificia quedó nombrado in perpei in im 
prior de la dicha ig l . , el rector qu3 fuese del espresado cole
gio: con estas rentas y oirás que le fueron agregando , llegó 
áaumentar sus riquezas al estado deque podia competir con 
los famosos de Salamanca y Valladolid. Egercia jurisdicion 
civi l y criminal en 5 lugares , y en alguno de ellos nombra
ba los ayunt. cobrando los diezmos y primicias de sus i g l . , y 
parte de las de otros muchos pueblos: el número máximo de 
los colegiales había de ser el de 13 , y para ser admitido era 
preciso ser hijo de legítimo matr imonio , de padres nobles por 
las cuatro partes, que no hubiese ejercido oficios mecánicos, 
mayor de 20 años, y haber nacido en Aragón, Navarra , V a 
lencia ó Cataluña, ser bachiller en la facultad de la beca va
cante que pidiese , y hacer el ejercicio que los estatutos seña 
laban: su Irage, manto do paño b u r i e l , beca de grana y bon-

20 

http://lajurisd.de


306 HUESCA, 
te negro: regularmente no salía ninguno del colegio, sino pa
ra ocupar una prebenda, una judic i tura ó cualquiera olro 
destino decalegoria: en el catálogo de sus alumnos se cuerna 
un cieci lo número de hombres eminentes, que lian servido 
los principales puestos Ue la república á saber: 53 obispos y 
arzobispos, 8 regentes del Supremo Consejo de Aragón , y 
grande número de magistrados en las Audiencias; 4 lugarte
nientes de Justicia de Aragón , 4 cancilleres , 4 audiiorcs de 
Rota , l i inquisi'lorss , 23 catedráticos de prima de la umver-
í i l a d , y un considerable número de consejeros , oidores y 
canónigos de o l ido. El magnilico edificio que habitaban no 
desdecía seguramente de su giandeza: la faenada aunque re
ducida, indica bien la época de su construcción y la buena ar
quitectura del siglo X V I , y su interior corresponde á la sun
tuosidad del cobg io , encontrándose el lujo heimanado con la 
comodidad en las babitaciones que eran comunes, y en las 
pani i ulares de cada uno de sus moradores: hoy está ocupado 
también como colegio ó casa de pensión de niños , que reciben 
la en-,enaiiza en el iii»tituto , y están bajo la viji lancia de un 
sacerdote escolapio que es el director, y dos pasantes mas, 
lodos los rúales cumplen satisfactoriamente la misión que les 
es respectjva. 

El colegio de San Vicente tuvo principio en 1587, y se de 
be á un U. Jaime Gailei i, natural y vecino de la v. de Berbe-
Í jal en el part. jud . de Barbastro de esta misma prov . , quien 
undó este colegio y le señaló 1,100 escudos anuales, seña 

lando l i colegiales, 6 de los cuales habun de ser pariemes 
suyos ó de su muger Doña Gerónima Lobico, y los 6 restan
tes de nombramiento del obi>po y cabilda de Huesca , y del 
Just ic ia , prior y jurados de esta c. y de la de Barbastro. 
Nombró por patronos al cabildo y c. de Huesca y al concejo 
de Berbegal con s u ; dos capellanes, rafundiénduse por últ imo 
este derectioen la capil la, redor \ colegiales con la facultad de 
hai"er estatutos, aduiinislrar las remas y proveer las becas: 
para obtener alguna de estas se necesitaba ser bachi l leren fa
cultad mayor y hicer la jusl i l icacion de limpieza de sangre, 
q^iese acostumbraba en los colegio» ma o es: su (raj,e eia co
mo el de S uuiago , á escepciou de la he-a que era azul , tan 
larga como el manto. D.Car los l i e n I jl»7 lo toiuó bajo su 
protección concdiéndole el derecliode salvaguardia, el escu
do de las armas reales y el titulo de Colegio K e a l , y D. Fe
lipe V en 1742 lo igualó en un todo con el de S.tnti igo; dignos 
rivales siempre estos colegios en el saber, no lu luc ion sin em
bargo en cuanto á sus rentas, porque fueron menguadas con-
siderablemenle las de San V i c t n i e , que consistían en censos; 
por úl t imo, los colegiales eran asistidos por sus casas, no al 
canzmdo aquellas para el preciso gasto del establecimiento: 
también entre estos los ha habido eminentísimos en las e l n-
cias y que han dado celebridad al colegio, notan lose enlre 
los que mas han sobresal! lo varios arzobispos y obispos , un 
Justicia de Aragón que dio la jura del reino a Fe lpe V , con
sejeros y fiscales délas cámaras de Cast i l lac Indias, regentes 
deaud ienc i i , cancilleres, rectores de esta universidad, cate 
drál icos, oidores, canónigos de oficio y muchos escrílores, 
siendo los m is dislinnuidos el Dr. La Ripa natural de Hecho, 
raonge de San Juan de la P e n i , cronista del reino de Ara
gón; autor de 3 tomos en folio, 2 con el título de Corona 
Real del P i r ineo, y el 3." Defensa histórica por la antigüfdad 
del reino de Sobrarbe; v D. Lorenzo López de Porras, mar
qués de Vi l la López, caballero del H ih i l ode Santiago, natu
ral do la c. y fiscal de la real aud. de CKiedo , que dio á luz 
una obra en 5 tomos con el tíudo de Alphabctum Ju r i s et Fo-
r i . El e lifi lio sit. cerca de la muralla al eslremo orienlal de 
la pobl. , tiene una bonita fachada de piedra al S. adornada 
en s i s 2 pisos con 10 balcones , 5 por hilera : su interior con
tiene cómodas y espaciosas habitaciones y un gran portal, en 
el que arranca la ai i ' hurosa escalera : en el día se halla ocu-
P'do por familias m diaiiamenle acomodadas, y los salones 
del piso primero contienen las bibliotecas de los dos colegios 
Sin l iago y San Vieente, y los libros procedentes de las co-
muui ludes de religiosos que ha podido recoger la comisión 
de.monumentos históricos. 

Elcolegioós..m| i iHnoconi l iar de S t a . C r u z l o fundó en el 
ano l.iSO D. Pedro de F ra^o , obispo de la c. que nos ocupa, 
siguiendo las disposiciones del concilio Tr iden l ino , segre
gando con la competente auioriíacion del monasterio d e 
Monte-Aragón la ig l . de la Azuda, en cuyo punto se halla 
s i l . , y J00 •scudo» de sus rentas: los colegiales por lo común 

eran de 30 á 36 , de los cuales un número determinado se 
mantenian en un todo por espacio de 8 añes á espensas de la 

, casa; otros eran porcionistas que conlribuian con la canti-
i dad en que se hallaba regulado su gasto, y otros medio por-
1 cionistas que pagaban la mitad : el Iraje era manto y beca 

a z u l , y bonete negro; estaba bajo la inspección del obispo y 
dirección de un primariojquedebiaser sacerdote graduado en 
filosofía, teología ó cánones; olro eclesiástico con el título de 
maestro , y un pasante : el edificio sit. como ya hemos di
cho, donde se hallaba la ig l . de la Azuda , es grandioso y ca
paz de contener mucho mas número de alumnos que el que 
de ordinario lo habitaban. 

E l d e S t a . Orosia pertenecía a l a clase de los mayores; pe
ro fué eslinguido muchos años antes de que se cerraran los 
demás y la universidad : fundado en Jaca por el Bayle D. An
drés Bandres , se trasladó á Huesca en 1634 y se estableció 
en la casa que habia sido convento de las monjas del Carmen 
Calzado , eu la calle de la Magdalena : sus rentas eran muy 
cortas, y el número designado de colegiales 6, que debían ser 
parientes del fundador, ó por lo menos hijos de dicha c. de 
Jaca : Felipe V se declaró su protector concediéndole en 1722 
el escudo y nombre real , y eran sus patronos el obispo de 
Jaca , el corregidor y los regidores que nombraban rector, 
proveían las becas y administraban sus rentas: el trage con
sistía en manto de paño buriel con mangas, y beca y bonete 
negro, también ha dado esta casa varones muy distinguidos 
que han ocupado íiltosdestinns y enriquecido las ciencias con 
varias obras: su fáb. no tiene cosa panicUlnr, y en el dia es
tá sin uso alguno. 

Hoy el instituto de segunda enseñanza ha sustituido á la uni
versidad , y los jóvenes profesores que regentan las escuelas, 
se hallan encargados de mantener el luslre y la reputación 
tan justamente adquirida por la Sertoriana: hay también una 
escuela normal completa , y otras varias particulares en que 
reciben los niños los rudimentos de su eduracion primera; 
por lo que hace á las ninss , ya hemos mamfeslailo que acu
den al tíealeiio de Sta. Rosa, haciéndolo también muclias á 
otros establecimientos ile enseñanza particular dirigidos por 
personas que aprovechan su disposición para proporcionarse 
una decorosa subsistencia. El instituto tiene sus e.-cue as en 
la i , utas veces nombrada universidad , que es un edificio s i l . 
en la plaza del Hospital , y que se eleva á muy poca altura 
frente del mismo : su lachada es de ladrillo con tres balcones, 
y debajo del de medio, hay una al ia puerta que da entrada a 
un vasto palio de 29ü palmos de di . imelro, y es un octóga-
no de sencilla arquitectura; 32 columnas de piedra deOr ld la 
de una sola pieza y de 22 palmos de elevación forman el 
claustro , en el cual están las puertas de las cátedras que ocu
pan el espacio que resla hasta la circunferencia del edificio; 
según el plano levanlado por el arquitecto D. Francisco Art i 
ga , debió tener aquel 2 cuerpos; pero lo únii o construido 
ademas del citado claustro en piso superior , es el salón que 
se llama de consejos, v en el cual están los 3 balcones que lie 
mos dicho adornan la fachada: la capilla conlemporánea del 
c austro é igual en arquitectura, no contiene particularidad 
alguna y corresponde como toda la fáb. á la época en que se 
construvó, que fué por los años de 1690: en frente á la puer
ta principal, bajo una bóveda arqueada, y por medio de un 
pequeño vestíbulo se entra en el ma;¡nífico y espacioso salón 
llamado teatro, rodeado de barandil las, altos y bajos asien
tos , cubiertas las paredes d' írandes cuadros de los persona
jes mas esr lanculos, alumnos de esta escuela , y en el cenlro 
de la pared que hace frente y cabeza del salón, se deslaca una 
especie de proscenio á una vara de altura , ron 4 ó 6 gradas, 
rodeado de una barandil la, donde lomaban asiento en cojines 
de terciopelo, y bajo dosel de rico damasco el rector y los 
doctores que presidian losados públicos: á la der. ders le 
mismo sitio una pequeña puerla facilita la subida á una pre 
eiosa galería ovalada donde se admiran las be'lezas de la arqui
tectura bizantina, en sus t;raeiosos arcos con molduras que 
se apoyan en columnitas de elegantes capiteles: sirve es laga-
leria de biblioteca ; pero es poco frecuentada por la estrecha 
y oscura escalera que á ella conduce: debajo de e'la y en un 
subterráneo al cual da también entrada una pequeña escalera 
practicada en el salón del teatro, y a l a izq. del llamado 
proscenio, hay una pieza que conserva un recuerdo de terri-

I ble tradición ; es la famosa campana del tiempo del rey Don 
'' Ramiro el Monge, de que ya hemos hecho Indicación , y que 
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rtservamos para la historia: su liimension es estrecha; su bó
veda al ia y formada por arcos cruzados; su figura ovalada á 
causa dy la redondez del techo ti l sus estremidades circulares, 
recibe la luz por dos rendijas practicadas en la gruesa pared, 
cuyas aberturas se ensanchan del esterior al interior: una 
cornisa poco pulida corre alrededor de la estancia , y á la 
altura del arranque de los arcos de la bóveda: en medjo de 
ésta y sujeta á la clave hay una argolla que la tradición su
pone ensangrentada con el cuerpo de D Ordas , alrededor 
del cual pendían las cabezas de sus 15 companeros ; esta tris
te mansión y la galería mencionada anteriormente, es lo 
único que queda de la Azuda dé los Árabes, que fué después 
palacio de los reyes de Aragón, y que en 1611 cedió Felipe 111 
á la universidad , quien por su ruinoso estado la derribó, y 
*n el lugar que ocupaba hizo levantar él teatro que queda 
dicho. 

Beneficencia. No se encuentra en mal estado este objeto 
de lama importancia en la c. Je qué hablamos. E l hospital 
civi l titulado de Ntra. Sra. dé la Esperanza por su favorable y 
ven'dada posición , por estar separado de todo otro edificio, 
por la limpieza de les enseres destinados al servicio del esta
blecimiento, por el cambio frecuente de sus ropas, y por el 
esmerado cuidado de los enfermeros , y de las hermanas de la 
Car idad, ofrece al desvalido que en él se acoge el reposo y la 
tranquilidad tan apetecida de los e fermos .• s i l . en lo mas ele 
vado de la pobl. y al Ñ. déla misma, tiene su fachada y puer 
ta principal á la plaza llamada antes de la Azuda y ahora del 
Hcsiútal ó de la Universidad : su fundación proviene desde los 
anos de 1447 al 1443, que rigió la dióc. de lluéscá el ob. Don 
Hugo de Urries; y antiguamente era gobernado por 5 personas 
que eran él vicario general, un canónigo nombrado por el 
cabi ldo, el jurado 2." de la c. y su antecesor, y un ciudadano 
elegido por suerte: en la actualidad está á cargo de la Junta 
de Bonéficencia; se presenta luego de su entrada un graii patio 
con un pórtico sostenido por 6 fuertes columnas de piedra; y 
á la izq. de aquel da principio la ancha y suave escalera, que 
guia hasta lo mas alto del edificio : en los corredores que co
munican con el patio del cual reciben abundaute luz por me
dio de las rasgadas ventanas que hay en los i frentes, se en
cuentran salas espaciosas, ventiladas y muy bi^n arregladas, 
capaces de admitir con anchura hasta 200 enfermos , con la 
debida separación de sexos, enfermedades, etc. , entré cuyas 
salas hay una llamada de distinguidos: el número ordinario 
de concurrentes es según él cómputo sacado de muchos años, 
el de 3 0 , aunque ha habido casos estraordiiidrios de epide 
mias y de guerra en que ha ascendido al de 300: tiene ade
mas una sala de depótitode cadáveres y de autopsias, con su 
gran lápida de mármol blanco, habilaciones para los encarga
dos y dependientes del establecimiento, botica, almacénele 
drogas, laboratorio farmacéutico-químico, una bien surtida 
ropería de sábanas , camisas , vendajes y demás ropas de 
l ienzo; y otra de colchones, mantas y almohadas: el perso
nal parala asistencia de los enfermos consiste en un ec l . , un 
médico, un cirujano, un farmacéutico, un practicante de 
ciruj ia,otro de farmacia. 12 hermanas de la Caridad y los 
enfermeros necesarios: sus rentas son 10,398 rs. y algunas 
l imosnas: la ig l . unida aledificiosírve también parael públi
co, y es buena^ y ventilada, con 5 altares. 

La casa de Misericordia ha sufrido muchos contratiempos, 
y pasado por diferentes vicisitudes hasta llegar á organizarse 
según el estado que tiene actualmente, como después dire
mos. Por lósanos de 1328 trataron los religiosas Agustinos de 
fundar un conv. en la ig l . de las Santas Vírgenes , con cuyo 
nombre se distinguía la que hoy es Casa de Misericordia, va -

en establecimiento de maternidad, á cargo de 2 directores pre
bendados de lá Sta. ig l . caled.: el año de 1830 sus l i lu \üá 
estos directores una junta de Sit iada, cu vír lud de decreto 
del rey D. Fernando, y en el de 18:18 se iuslaló la llamada de 
Beneficencia; y por úl l imo por real orden de 7 de abril de 
1840, se declaró establerimiento provincial , quedándoles 
casas di; tránsito en Jaca y Barbastro , con el cargo de recibir 
én uno y olro punto los ñiños espósilos de aquellas 2 partes 
déla prov., á fin deque laclados y bieíi conducidos puedan 
llegar con mas facilidad y esperanza de vida á la cap. : el (di 
ficío á tiro de babtsla de los antiquísimos muros de la c. en 
una hermosa llanura , rodeado de deliciosa campiña y de una 
muy fronduia alameda , partenece á un género arquitectóni 
co muy an f . , y aun conserva en la torre los 2 aposentillos ó 
prisiones en que secujlodiaban los reos procesados y juzga
dos por la inquisición particular de la dióc. de Huesca : en el 
día se encuéulra en muy buen estado , merced al infatigable 
celo desplegado por el Excmo. Sr. D. Francisco Valdés, gefe 
político en 1842, que por evitar la ruina en que amenaz.iba 
envolver á cuantos en él se albergaran , hizo que se reparara, 
renovando las paredes forales, é introduciendo en él in'ei ii.r 
muchas mejoras de consideración, y adornando la fachada 
principal con variaá ventanas que colocadas Con orden y sime
tría présenla una bonila perspectiva , después de prestar mas 
salubridad al eslablecimiento: agradecida la jun lade Benefi
cencia á tan distinguida mejora debida esclusivamente á los 
prod. de las mullas que aquella autoridad lé concediera ,' qui
so perpetuar su nombre, y colocó sobré la portada principal 
de la C isa una bonita lápida de marmol negro , y lelrus de 
oro primorosamente esculpidas, cuya inscripción se reduce á 
inanifestarel testimonio indeleblede reconocimiento que acom
paña á dicha Junta : hasla la época en que la Casa fué delara-
da establecimienlo provincial , ingreíabaft en ella de 40 á 48 
espósilos : desde aquella époóa ha ascendido al d« 250 de ani-
bos sexos: para la lactancia de los mismos tiene lü8 nodri
zas, ademas de 114 que sostiene en Jaca con igual objeto: el 
número actual de espósilos es 128 en el eslablecimiento, 120 
en Jaca y 50 en diferentes pueblos, especinlim-nte en los part. 
de Benabarre y Tamarile : su cuidado se halla encomendado 
á 8 celosas hermanas de ta Car idad, que sin mas rctribucii n 
quelade 320 rs. que paralas mas urgentes necesidades de cada 
una les facilita la Junta, prestan con todo esmero toda clase 
de servicios á aquellos seres desgraciados: uñ profesor de me
dicina, olro de cirujía y olro de farmacia, de los establecidos 
en la c. asisten igualmente én caso de necesidad á esta casa 
por la insignificante retribución de 300 rs. cada uno. Las ren
tas propias que actualmente cuenta el establecimiento proce
dentes de varios feudos rústicos ascienden á 5,800 rs. y sus 
arbitrios á 16,284; y el presupues'o de sus gastos es de 
132,354 , en esta forma: por víveres, ulensüioi y coroesli-
bleí 47,780 r s . ; honorarios de los facüllalivos 900 ¡ramas, 
ropas y vestuarios 9,250; sirvientes con inclusión de las amas, 
hermanas de la Caridad y hortelano para el cult ivo de una 
huerta contigua á la casa 56,480; cargas contra la mii-ma 
casa 1,160; culto y clero 380; imprevistos 16,400: cuyo pre
supuesto se cubre con las rentas indicadas, y el déficit lo 
suple la Excma. Diputación Provinc ia l . 

Casa cons is topu l t establecimientos municipales. En 
la plaza de la cated. , frente al palacio del ob . , se halla la 
casa de ayunt. y cárcel, que es un gigantesco edificio cons
truido de ladril lo, desnudo de todo adorno y flanqueado de 

j dos cuadrados torreones que armonizan desde lejos con el 
i aspecto de aquella ig l . : en su interior, á la der. de un vas

to atr io, cuyo techo es de madera con buenos artesonados. 
lidos de ciertos contratos estipulados entre ellos y Raimundo ] hay 3 arcos también con este adorno y sostenidos por colum-
de Acu t i , canónigo y arcediano de Serrablo, y restaurador de i ñas, debajo de los cuales, en el ú l t imo, está la silla donde el 
dicha ig l . »egun se colige por el testamento de este úl l imo del 
éspresado aiio ; pero no tuvo efecto dicha fundación , según el 
P . Ramón de Huesca, historiador, hasla el año 1510 en que 
D. Juan de Aragón y Navarra, ob. de esta c , singular devoto 
de, aquella regi l ion, trajo á ella sus hijos , y les dio para fun
dar conv. la ig l . de que se t ra ta , que ya'habia sidoparr. y 
también conv. de las monjasde Cambrón .-asi permaneció has-
la el año 17Í 8 en que el rey católico Carlos III hizo merced á 
los frailes del colegio que habia sido de Jesui las, y traslada
dos á este, quedó la ig l . de las Sanias Vírgenes cerrada de 
nuevo: en 1794 el Sr . ob. Cutanda convirl ió el conv. en casa ' sito , el almudí, el macelo, las carnicerías, el peso público, la 
de recepción de niño» espósilos, y quedó por ello constituido nevería y la carboneriá: enlré todos merecen ía preferencia 

Justicia dé la c. daba sus sentencias; y en el pr imfro p i i n -
cipía la escalera con una barandilla cubierta de bustos de 
estilo plateresco: en el piso bajo se halla la sala de sesiones 
adornada con los retratos de los reyes D. Sancho y sus tres 
hi jos: el piso principal en su mayor parte , y los demás en 
su totalidad , se han convertido en calabozos y prisiones se
guras, espaciosas y sanas. Bajo la inspección inmediata de 
la corporación que représenla esta c. y dirige sus destinos, se 
hallan los eslableciinienlos indispensables a l a buena ai lm. de 
un pueblo de su imporlancia: tales son, por egemplo , el pó-
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el pósito, cuyas Iroges encierran mas de 1,500 cahíces de 
trigo que se prestan á los labradores para la siembra , me
díanle un módico interés que satisfacen cuando se devuel
ve; y el macelo, en cuyo edificio hay un veedor, que al mis
mo tiempo que cuida del peso de las reses que se matan , y 
cobra los derechos municipales y los provinciales para la 
construcción de la carretera, cuida de la limpieza tan impor
tante en un establecimiento de esta clase. También existen 2 
edificios muy ant. llamados los cuarteles en la parte de la 
pobl. que mira al N . : su fáb. es de p iedra, de dos pisos el 
uno, y de uno el o t ro , en los que pueden colocarse mil hom 
bres con mucha estrechez: el de 2 pisos sirvió de presidio 
cuando se trasladó áesla c. el que habla en la de Jaca: am
bos son sin duda restos de habitaciones del palacio de los Re
yes que estaba próximo, ó de alguna torre ó fort. que en de
fensa de aquel sil io se construyera, porque los gruesos sil la 
res que forman sus paredes, indican que fueron puestos para 
sostener mole mas grande y pesada que la que en el día sus
tentan. 

Teat ros . Aunque «o existe de continuo ninguna compa
ñía dramática en esta c . , que solo acostumbra gozar de este 
espectáculo en algunas temporadas, como la de la feria ú 
otra semejante, hay 2 teatros, uno viejo y otro nuevo : el 
primero de propiedad particular sit. en la plaza de Sto. Do
mingo, de mal aspecto en su cstenor, es ant. en su interior y 
de figura cuadrada, formando ángulos rectos con dos hileras 
de palcos y una galería alta que corre por sus tres lados: el 
escenario pequeño y mezquino, destaca hasta el medio dé la 
platea un tablado , adonde los actores salían á representar, 
como si lo hicieran en medio de una plaza pública: es proba
ble que no vuelva á abrirse después de la construcción del se
gundo, estrenado en el año 1846: ocupa el terreno del que 
fué convento de Agustinos descalzos , tomado á censo por el 
ayunt. y cedido á la casa de Misericordia , la cual lo ha le
vantado con sus fondos y l imosnas: es todo de ladrillo con 
una buena fachada á la plaza de la Constitución , adornada 
de balcones y ventanas , y de 3 puertas arqueadas que dan 
paso al espacioso y claro vestíbulo , sobre el cual hay un 
gran salón que sirve de café y otras pequeñas habitaciones: 
su interior es de figura moderna con dos órdenes de palcos, 
y sobre la segunda una galería llamada cazuela con gradas 
en anfiteatro; está muy bien iluminado con una hermosa 
lámpara de cristal de dos órdenes de quinqués, bien surtido 
de decoraciones escénicas : es capaz para 1,100 personas , y 
es brillantísimo el espectáculo que presenta en las noches que 
se destina para bailes públicos. 

Sociedad de amigos de l país. Como cap. de prov. posee 
esla c. un establecimiento con este t i tulo, al cual por orden 
de S. M. se concedió en el año 1838 el ronv. de la Merced: 
uno de sus salones abovedados se habilitó para las sesiones 

ue celebraba, y otros mas pequeños para dar las lecciones 
e matemáticas, h is tor ia, geografía y taquigrafía que gra

tuitamente daban á los niños algunos de los socios: se formó 
también un museo bastante rico de pinturas de mérito con 
los cuadros recogidos en los conv . ; pero habiendo logrado 
permutar el local, se ha trasladado al de Agustinos de la Com
pañía, que está mas en el centro , y ha cesado la enseñanza 
que se daba en el ant. : sus rent. han sido siempre reducidas 
al derecho de entrada de los socios, y sus estatutos los que 
rigen para todas las de España. 

Paseos. Llám&nse asi todos los caminos que parlen de las 
diferenles puertas de la c , pero propiamente d icho, solo 
puede dársele este nombro al nuevo, precisamente conclui
do en este año de 1847 : ocupa él solar del que fué conv. de 
Sto. Domingo al eslremo ^ E . de la pobl . : es de n o v a r a s do 
long. que se cuentan desde la valla de madera puesta á la 
entrada, hasta la pared de piedra picada que se ha levantado 
á la parte, del E. , su lat. tiene 50 varas y forman una super-
fieio de 5,500 varas cuadradas próximamente : divídese en 5 
calles, que plantadas de árboles , álamos y moreras, corren 
paralelas á la espresada pared, todas de igual anchura , es-
oeptuandola de medio que es de una triple lat.: tres ó cuatro 
anos habían trascurrido desde que el Gobierno cedió la pro
piedad al ayunt. con el indicado objeto ; pero en ellos no se 
habla hecho otra cosa que sacar algunos escombros que afea
ban aquel sido: cupoles la gloria de realizar este pensamiento 
al ale. D. Nicasio Manuel Vil lanova y demás señores conceja-
íes de este año , dando al mismo tiempo trabajo á un crecido 

;i 

número de jornaleros, que por la falla de este y el oscesivo 
precio de los cereales, carecían hasta del preciso sustento: to
davía es susceptible de mucha mejora el pasco de que habla
mos; pero la obra que para ello es necesaria, encuentra muy 
fuerte oposición en los vec. de la calle de San Martin que se 
creen perjudicados si se llevara a efecto, y es probable que 
quede en tal estado. La alameda ha sido hasta ahora el paseo 
predilecto de la pobl.: es un camino carretero paralelo al Isue-
la . pequeño r. que lame sus murallas y que corre de N . á E . 
desde la puerta de San Miguel á la de San Mart in : cubierto 
por ambos lados de copudos y frondosos árboles, se disfruta 
en él de una sombra agradable, y es este sitio de 1/4 de leg. 
de largo, uu punto delicioso : éntrase en él por 3 distintas 
parles, cada una de las cuales salvaba el r. por medio de un 
puente: los dos de los estreñios se llamaban de las Miguelas y 
de San Martin : el primero de piedra , y contemporáneo do 
las murallas , existe todavía y tiene 3 arcos: el segundo se 
ha demolido, porque habiendo amontonado el r. bajo sus ar
cos mucho cascajo y arena , apenas daba paso al agua que se 
estancaba, y tomando tanta altura como la barbacana , pro
dujo dos inundaciones en las huertas y en la calle de Snn 
Mart in, que causaron males de mucha consideración, y com-
promelíeron la vida de muchas personas y anímales : en su 
lugar se piensa construir o l io de nueva planta: el tercer puen
te, y que comunica por el centro con el pasen, es el de la M i 
sericordia , de madera, y tiene que renovarse con alguna 
frecuencia: el camino de entre tapias, no es mas que el espa
cio angosto que dejan la línea de tapia de tierra que hemos 
dicho circunvala toda la c , y las de las huertas que también 
las rodean en su mayor parte ; es de alguna concurreiieia en 
el invierno ; pero ni de este ni de los demás que hay en di>tin-
tas direcciones, puede ni debe hacerse descripción alguna. 

TÉRMINO. Confina por N . con los de los 1. de Yequeda, 
Alerre , Banastas y Forn i l los; por E . con los de Quicena, 
Tierz y Belleslar ; por S. con los de Monílori le, Molinos y 
Almudebar, y por O. con los de Cuartc y Huerrios: su cir
cunferencia es muy corla , pues apenas cuenta 54,000 fan. 
aragonesas de t ierra: en ella se encuentran algunas pasas do 
campo de pocas comodidades , en las que habitan los colonos 
de las heredades la mayor parte del año, y varias fuentes, 
que con otras que brotan dentro de la c. junto á la tapia que 
la rodea , surten al vecindario de buenas y escelenles aguas. 
Se encuentra también el santuario de N l ra . Sra. do Salas, 
dist. 1/4 de hora de la pobl. cerca del r. Isuela, que desde el 
puente de San Martin se separa de ella en dirección S E . : 
antes del año 1200, estuvo dedicada su ig l . á N l ra . Sra.de la 
Huerta ; pero habiendo venido milagrosamenie , según se 
cuenta, desde el pueblo de Salas la imagen , que all i se vene 
raba , lomó entonces este nombre, ron el cual se reedificó la 
ig l . por disposición de la reina Doña Sancha, mujer del rey 
D. Alonso.ll , colocando las dos imágenes en un mismo altar: 
los reyes de Aragón han sido muy favorecedores de esle san
tuario, y á la particular devoción que hacia él Unia D. Pe
dro IV , debe Huesca lá preferencia que le mereció sobre las 
demás c , para el establecimiento de la universidad , según 
aparece del privilegio fechado en marzo de 1354 ; á pesar de 
esto, en los apuros que experimentó para sostener la guerra 
con Castilla , echó mano de sus alhajas, quer rán muchas, 
sí bien arrepentido después, le regaló un precioso altar de 
plata de bellísimo trabajo, con 7 relieves de la historia de la 
V i rgen, sobre un pedestal: era ademas general la devoción 
que inspiraba este templo, al cual venían de todas parles 
multitud de peregrinos que lo enriqneciau enn sus dádivas, 
de manera que llegó á reunir entre otras, 20 lámparas, 12 
cálices y 15 coronas, todo de plata y guarnecidas las últ iniaí 
con piedras preciosas: el ob. D. Pedro Gregorio de Padi l la , 
dispuso la reconstrucción de la ig l . que hoy existe; es de 
buena arquitectura y una sola nave con crucero, ctattstros á 
los lados , a l l í y elegante bóveda y cúpula que denama in
mensa luz en su recinto, conservando una portada bizantina, 
que se supone ser la misma di-l primitivo santuarin erigido 
por Doña Sancha en 1200 , compuesta de 0 arcos en degra
dación , con adornos y fol lagjs, que presienten el género gó
tico que en aquella época empezaba á aparecer : 180 palmos 
de long. y 85 de la t . , son las dimensiones de esta igl , iguales 
á las que la ant. contaba, divididas en 3 naves formadas por 
16 columnas en dos hi leras: está en buen estado y tenida aun 
eu mucha devoción por los fieles. AI otro cslremo de la jur isd. 
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de 1« c. en dirección N O . y como á 1/2 le?;., en un sitio muy 
ameno, hay otro snnluario llamado de Ntra. Sra . de Cil las, 
que toma el nombre de un pueblo que hubo en aquel mismo 
si t io, y del que fué parr. romo lo demostraba el sagrario y 
pila bautismal, conservados hasta los tiempos modernos : fué 
renovada en el año 1744 Injo la dirección del arqniteclo Lof i , 
á espensas de la cofradía de Cil las, fundada en tiempo de Don 
Juan I, y es su igl . muy capaz, y la imagen muy venerada 
por los p-iebloscomarcanos, celebrándose romerías bastante 
concurridas, especialmente en las verbenas de San Juan y 
S in Pedro. Pasando el Isuela y en dirección N . , después de 
dejar á la izq el que fué conv. de Capuchinos , está la ermita 
de S la . L u c i a , pobre ig l . que la solidez de su ant. fábrica 
sostiene; y mas arriba en una al tura, dominando un llano 
poblado de allos álamos y verdes ol ivos, la de Nt ra . Sra . de 
J a r a , bella ig l . y de regular capacidad , con sus paredes fo-
rals-s revestidas de blanco : las aguas saludables y cristalinas 
que brotan de mil fuentes , hacen á aquel parage en eslremo 
agradable y muy concurrido, particularmente el segundo dia 
de Pascua de Uesurreccion en que se celebra su romerí.-f. A l i io 
de bala de la c. y saliendo por el puente que hemos dicho de la 
Misericordia, se encuentran 2 cerros o pequeñas eminencias 
que se denominan el Puevo de D. Sancho y el de los Mártires: 
en el primero suponen que eriislia U tienda de aquel rey du 
ranle el sitio de la pobl , y próximo á é l , que recibiera el sae
tas.) que lo llevó á la luroba : el otro es el lugar en que el 
Wal i de Huesca Zuhamil , mandó abandonar al pasto de las 
aves , después de su degollación, á las santas hermanas No-
nila y A lod ia , muer las, según piadosamente se cree, por no 
renegar de la fé de Jesucristo , en la que un sacerdote de A l -
quezar, su lugar natural, les iuslruyera ; la ig l . que al l i se le
vantó, primero se debió al mismo D. Sancho íiarairez.y des
pués ha snfiino mnchasreparacioiics y reedificaciones, siendo 
la (pie hoy existe, clara, de al ia bóveda, muy capaz y de buen 
aspecto interior y esterior ; contiguo á ella en el declive del 
cerro hacia el N , eslá el cementerio viejo, en el cual se ha 
dado sepultura á los cadáveres hasta el 31 de diciembre de 
ISí f ien que se abrió el nuevo recientemente construido , en 
dirección enteramente opuesta , á la der. del camino de Zara
goza á l .2 hora escasa de la c. : esto es muy capaz y ventila
do , Usurando un paralelógramo rectángulo, y marcado su 
pen'ineiro por una tapia de 3 varas de altura y 3/4 de espe
sor , con una sencilla portada ni frente col caminó, y 2 pe
queñas casas colocadas con simelria una á cada lado , que 
sirven de vivienda al capellán y sepulturero: en el fondo del 
cemenlerio y lado opuesto á la puerta, hay una pequeña ca
pilla , donde se recibe y canta el responso á los difuntos. U l l i -
mamenle , también sobre un cerro y en el espresado camino 
de Zaragoza, á igual dist. que el de los Mártires, está la i | l , 
de San Jorge, que es e! punto desde donde tiene mejor vista 
la pobl. : la ig l . es muy linda y un remedo en miniatura di' la 
caled, de Barbastro, adornada como eslacon columnas , flo
rones y claves do perfecta construcción: se halla construida en 
parage diferente que la ant. , pero las dos han sido dedicadas 
á San Jorge en memoria de la batalla de Alcorán, ganada á los 
moros, con su ayuda, dos dias ardes de rendirse la c. : en el 
friso de la cornisa que corre alrededor de la nave, se lee esta 
inscripción : 

En tiempa del rey D. Pedro el I, rey de Aragón , tomada 
Hnescn dr ¡os moros en la memorable batal la con los reyes, 
y nn/ l t i tud de ellos, y por los cristianos vencida: en este 
luyar apareció este glorioso santo armado con armas de 
Cruz , po r lo ctinl y l cabezas de reyes que a l l i se h a l l a 
ron , los reyes lo tomaron p o r ins ignias, y esta iglesia se 
edificó, y después venida en m i n a se reedificó de. nuevo 
con f a v o r del reino y espentas de la c. de. Huesca. Ano 

M D L I l ¡ I . Fué el maestro Domingo A lmanzor . 

CALl lUn y CIRCUNSTANCIAS DEL TERIiENO. Es llallO casi 
lodo, pues forma parte de la famosa Hoya de Huesca , que es 
una vasta llanura que seesliende de N . á S. desdé la sierra de 
Guara á la de Alcubierre, paralelas una de o t ra : no tiene 
apenas desigualdad, y solo en la parle del N . y N E . toma 
una casi imperceptible elevación, la cual en el límite do For-
n i l los, se hace de repente muy notable, formando aquel una 
colina de mas de 100 varas de a l tura, que cambia su direc
ción allí cerca y parle en línea recta hacia el S . ; llámase esta 

parte el secano, porque no pueden alcanzar á él las aguas, y 
es mas l igero , no tan fuerte como el de la H o y a ; pero mas 
propio para viñedo , por hacer el vino muy superior al de la 
huer ta: tiene algunos olivos y otros árboles, que abundan 
mas por la parte del N . y NO. hasta dar la vuelta donde está 
s i l . la ermita de Ntra. Sra. de Jara : el terreno de la Hoya 
es de mas m i g a , y mas gredoso y fuerte, á propósito para el 
cultivo de cereales, y aun mejor para hortalizas, yerbas fila
mentosas, con especialidad el cáñamo que crece desmesura
damente: la vid presta abundante f ruto, pero de inferior ca
lidad que la del secano, como hemos dicho'; no asi el ol ivo 
que se hiela con frecuencia; las huertas propiamente dichas, 
de las que se sacan las frutas, las legumbres y todo lo com
prendido en la palabra genérica hortal iza, se encuentran en 
la partida que llaman de la Almunia en la confluencia de los 
r. Plumea é Isuela, lo mas férti l de todo el térm. y al mismo 
tiempo lo mas delicioso, y también en una zona de un tiro de 
bala de estension alrededor de la c. con cercas de tapias, don
de se encuentran las fecundísimas huellas llamadas de Men
doza, de los Descalzos , del Carmen, de la Compañía y otras 
infinitas , sombreadas de diversa vari.-dad de árboles y plan
ta^ : en todo lo demás de la huerta ó tierra de regadío , se 
siembra en pagos alternados de barbecho y rastrojo, trigo, 
cebada (llamarla en el país ord io) , algo de avena y escalla 
ó carrón. Las aguas que fertilizan este terreno están distr ibui
das bajo un perfecto sistema de igualdad, por medio de azu
des y acequias bien conservadas y l impias, se toman de los 
r. Flumcn é Isuela, pero principalmente del grande pantano 
construido á 3 leg. al N . , eu una de las gargantas que dan sa
lida á un valle mas acá del pueblo de Arguis : esta obra tan 
sólida y magnífica como úti l y provechosa, se construyó á 
últimos del siglo X V I I , bajo el plano y dirección del profesor 
de matemáticasD. Francisco Ar l igas , natural de Huesca : en 
el estrecho que forma el citado valle y de una á otra falda do 
las ríos colinas que le forman , atraviesa un fuerte mural lon, 
que corla el paso á las aguas que descienden de los montes 
\ecinos , formándose en depósito ó laguna de 1/2 leg. de su
perficie cuando eslá colmada ó llena : es ríe gruesos sillares 
de muy dura peña , con cimientos de estraordinaria profun-
didarl, tiene 100 palmos do elevación : su inchura es de 60 
por i g u a l , con 170 de l ong . , que es la dist. que media entre 
los dos lados del estrecho : al pie del murallon en su centro, 
hay practicada una aberlura ó galería que facilita, la salida 
del agua, p i ra lo cual hay una compuerta de bronce de 65 a . 
de peso , en contacto con el agua, y que sube ó baja un solo 
hombre, según la mayor ó menor cantidad de agua que se 
necesita, poniendo en juego un torno ó máquina colocada den
tro de la misma galena : debajo de esta boquera hay 2 gran
des estanques ó alboreas que se llenan con las aguas sobrantes 
del pantano, y que son suficientes para regar una vez 8 ó 
I0,0u0 fan. de t ierra: generalmente se usa.de ellas en los 
meses de diciembre y enero : la Gran Laguna se acrecienta 
con las l luv ias, con los manantiales que en forma de riacb. 
entran por diversos puntos, y parlicularmenle con un abun
dante raudal que se conduce de una copiosa fuente , por me
dio de un cauce abierto á pico entre peñascos: á falta de otras 
noticias que indiquen mejor el peso y cantidad de aguas que 
puede contenor el pantano, diremos que con la que recoge , se 
podían regar 3 veces las 34,000 fan. á que aquellas alcan
zan. Ksta suntuosa obra costó dos millones de rs. , pero aun 
cuando hubiera costado muchos mas, han sido de mas impor
tancia las utilidades que ha proporcionado y proporciona á 
los labradores en particular, y á los hab. de la c. en general, 
que ven hoy cambiado en una férl i l y saludaltle campiña , el 
crecido terreno casi incidió y mal saiio, fallo rio vegetación y 
de hermosura que rodeaba la pobl. Y no obstante esto , y no 
obstante también que de la conservación del Pantano pende 
la seguridad de las cosechas, pues aun en los años mas esca
sos de lluvias proporciona riego á las t ierras, ha estado á p i 
que de verse perdido y abandonado hace pocos años, y asi 
hubiese sucedido sin la celosa autoridad de un gele político 
en buen hora llegado á aquella prov., elcualarrostrandolasiras 
y la oposición de los mismos á quienes trataba de favorecer 
dando riego á sus tierras, formó el proyecto de reconstruir la 
pared de aquel monumento que hacía 16 años estaba destrui
da, y vencidas por fin todas las dificultades , se hizo la obra 
de reparación, se elevó la pared y se l impió el interior de la 
laguna, aumentando «n una tercera parte las aguas que antes 
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rc le i i iael dique, sin llegar á 6000 duros el importe de todos 
los trabajos ejecutados: también se fertilizan las tierras de'"la 
parli i la ¡reí Alcoraz, con las aguas de una balsa ó albcrca, que 
á 1/2 leg. de la c. hay cerca del conv. de Loreto, y que en su 
mayor altura ocupa de 20 á 25 cabiccs de tierra : la acequia 
que llaman de la Ribera y que toma las aguas del r. F lumen, 
riega asi mismo de 5 á 6000 fan. Este rio como el Isuela, en
tra en el lérm. siguiendo una dirección de N . á S. y ambos 
corren al E . de la pobl., besando el últ imo e,l pie de sus mu
rallas; y reuniéndose á aquel fuera ya de su jur isd. , una leg. 
mas ahajo en el pueblo de Tabernas. En el terreno de monte 1 
hay un antiguo y famoso carrascal llamado de Pebredo, que 
temlrá una superficie de 3/4 de leg. , y que merced al cuidado 
y vigilancia que tiene en su conservación el ayunt. , prest-nla 
en la actualidad el aspecto de un hermoso y eápeso bosque de 
encina, criado después de la invasión francesa, en que quedó 
destruido enteramente. Según se deduce de los documentos y 
escrituras de venia, ó de trasmisión de predios del tiempo de 
los árabes y de los moriscos , está muy dist. de ser hoy este 
terreno tan productivo como lo era entonces: aquella época 
sobresalió en agricultura, y no se descuidaba en ella como en 

esta la plantación de toija clase de árboles, asi es que la basta 
llanura de Pebredo, era un frondoso vergel que por ninguna 
parte quedaba desnuda como ahora lo está en distintos pun
tos; sin embargo, aunque no lan adelantada aquella industria 
como en otros puntos, no eslá tampoco lan descuidada como 
en algunos: el monte de que hablamos abunda así mismo en 
buenas yerbas de pasto para los ganados , y para este esclu-
sivo objeto eslá destinado igualmente el monte llamado de 
San Juan , y alguñ otro campo que queda j ermo por tus es
casos productos en cultivo : el cult ivo de la morera que ali
menta el gusano de seda, empieza á desarrollarse en el lerr. 
que describimos, y de i ó 5 años á esta parle , se observa en 
el mismo, mayor esmero en la planlacion y cultivo de toda 
clase (Je árboles, sin duda por el convencimiento de los males 
que produce su falla. Para mejor inteligencia de la eslension, 
calidad y valor del terreno de que acabamos de hablar, y que 
se divido en varias partidas conocidas con los nombres de 
Almeriz , el Domingo , el Forau , Lunes y Martes , Rcquela, 
Algüerdia, Coliñenique.Magarlina, Ribera, Cil las, Miquera y 
labores de Pebredo, prestniamos el siguiente estado sacado 
del catastro. 

ia 
K <: 
ú 

1." 

2." 

3.1 

4." 

DE O L I V A R . 

i 
la 

3 

40 

4 

45 3 

4480 i-

334 > 

35 » 

4839 » 

D E V I S A . 

185 

645 

556 

55 

1442 

19135 • 

3Í547 

12837 

590 » 

6 65109 

DE H U E R T A . 

119 

83 

112 

2 

320 1 

31516 -

16337 7 

14858 » 

S70 » 

63981 7 

D E C A M P O S . 

573 

197J 

1867 

636 

5039 

50616 10 

89124 23 

50531 19 

7897 17 

6 198170 i 

T O T A L . 

918 

2708 

2537 

683 

6847 

105747 10 

138332 30 

78261 19 

8757 17 

331099 , 8 

Caminos. Como el terreno en que está sit. la c. y su té rm. 
es llano, casi todos los caminos que ló atraviesan son car
reteros, escepluando los que dirigen á la montaña, que son 
de herradura : los mas notables de los primeros son los que 
conducen á Ayerve, Zaragoza, Sarinena y Barbastro por Per-
lusa: el de Zaragoza es el mi-jor de lodos, aunque no tan bue
no como exige el curso de la diligencia, que hace entre las dos 
capitales tres viajes por semana. 

Correos. Esto servicio se hace con bastante regularidad 
y buen desempeño de parte de su administración subalterna 
déla principal de Zaragoza, que tiene un gefe con 6,000 rs. , 
un interventor con 5,000 y un mozo de oficio con el de 2,500. 
Entran los martes, jueves y sábados el de Zaragoza, Jaca y 
Francia, y los martes, jueves y domingos el de parbastro y 
Cataluña; saliendo los martes, jueves y domingos, para Zara
goza; los lunes, jueves y sábados para Jaca y Francia , y los 
martes, jueves y sábados para Barbastro y Cataluña. En este 
año se trataba de hacer eslensivo á esta pobl. y continuar 
hasta Francia por Canfranc el correo d iar io , que desdo Ma
drid parte á Barcelona pasando por Zaragoza , mejora de im
portancia para el pueblo en general , y para el comercio en 
particular. 

PnonuccroNns. Las principales y mas abundantes son la 
de trigo, cebada y demás cereales ; jud ias, habas y otras le
gumbres; hortalizas de todas clases y particularmente de la 
de ajos y cebollas, y muchas y esquisitas fruías de variadas 
especies, señalándose entre todas, las peras, que han llegado á 
adquirir nombradía: prod. también aceite y vino , y cria yer
bas de pasto para ganados, y otras odoríferas y medicinales, 
como la agrimonia, malvabisco ect., se cojen perdices, liebres 
y conejos, y algunas tórtolas y codornices ; la pesca es insig
nificante en los n o s ; pero de alguna consideración en las a l -
bercas que abundan en tencas y anguilas. 

Industr ia t comercio. La ind. agrícola es la principal de 
casi todos los'hab. de esta o. : sin embargo se ejercen también 
todos los oficios mecánicos y de primera necesidad con regu ' 
lar perfección , encontrándose igualmente algunos artistas de 
conocimientos y ejecución : hay fábricas de jabón y de loza 
entrefina; de ladri l los, eje tejas y de piales; y molinos harine
ros aunque no en bastante número para el consumo de la pobl. 
Pero entre lodos los ramos de ind. el que mas ha sobresalido 
siempre, ha sido el de la construcción de peines de bo j , que 
ha habido épocas en que sé despachaban hasta masde 200,000 
docenas en un año: en el dia eslá muy decaída, porque inlro-
ducida modernamente una máquina , y establecida precisa
mente en el mismo puerto de Francia cerca de Canfranc, aun
que no es mas que ficticia la bondad de la obra, es preferida á lo s 
peines construidos á mano por los artistas que no pue
den competir con aquél establecimiento; por manera que 
apenas tienen salida las 4 5,000 docepas que próximamente se 
elaboran cada año en la actualidad, p l comercio consiste en la 
esporlacion de los frutos sobrantes, especialmente de cereales 
que se llevan á Cataluña, vendiéndose en algunos pueblos de 
la prov. muchas de las hortalizas que prod. este térm., y algu
nos efectos de la ind. : se importan géneros ultramarinos, 
hierro, lienzos finos, telas y paños que se traei) de Cataluña y 
de los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa, arroces y sedas de 
Valencia; garbanzos de Casl i l la , y quincalla ; telas, y ganado 
mular de Francia. Para la facilidad de este comercio hay de 
40 á 60 tiendas de todas clases , y se celebra, ademas de ha
llarse abierto todos los dias el a lmud i , un mercado los lunes 
de cada semana; una feria el 10 de agosto que va quedando en 
desuso, y olra por San Andrés que dura o ú 8 d ias, en la que 
solo de ganado mular y caballar, puede juzgarse se despachan 
3,500 cabezas un año con otro: es muy concurrida y acuden 
basta de los reinoa de Valencia, Murcia y Casti l la. 
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HfSToniA. Desde que suena el nombre de est.i c . , encon- biese conservado la estatua de bronce que poseyó el ant i -

tramns ya un monumento de su antigüedad desconocida, cuarionumism'i t i ro Lastanosa, desenterrad i en esta c. y que 
como lo son la r.17.011 y [irocedencia de e^tc mUmo uoinbie rc|)reseiilaba al Dios Pan. Entre sus inscripciones se ve una 
aunque algunos no han temido asegurar denljan de la vi.r q'ie pertenece al orden religioso, siendo dedicación á la Vic-
hebiea Ho.sc, por mas que parece serla repugnante la ínter- lor ia, y dice asi: 
pretacion de c iudad sombría ó lenebrusa, que en este con
cepto habia de caberle , pues aquella voz esplica la uscuridnt 
ó las tinieblas(ifi Genes.) y en nada conviene á Huesca, c. de 
tan hermoso cielo; sin que bastase cá razonar su apluaeion la 
espesura de sus bosques, como ha pretendido alguno; y mu
cho menos, lo desconocido del origen y anligücnad de tola 
p o b l , supuesto que de haber sido el hebreo el idioma dé los 
primitivos íberos como piensan los mismos que a>i conge-
turan, no debió existir esla razón entonces. Sus propios po
bladores, aquellos orientales que la dieron nombre, eotrána 
idea habí ian tenido, si fuese preciso creer que a llamaron la 
tenebrosa ó desconocida con relación á su origen; por que 
mas tarde habia de llegar realmente a correspondeila eala 
calineacinn. En efecto, remontónnonosá la España primit.va, 
ni la región á que pertenecía, nos cahe puntualizar: Piioiu la 
supone vascona; Plolomeo ilergeta: pero aunque esta diver 
sidad de opiniones obliga á diMar su verdad, ra correspon-
denda, elia misma es un antecedente qu'e acredita su posi
ción en el límite de estas dos regiones : purs se sabe cuan 
fácilmente pudieron alterarse estos líiniles por es rilores que 
describieron el pais desde muy lejos de é l , conducidos por 
relaciones y carias geográficas inexactas, y asi misino tam
bién, que pudieron e'star muy exactos ofreciendo esta alte
ración, por cnanto era muy frecuente ya durante las guerras 
que por siglos tuvieron fija sobre España la aternion del 
mundo; deteiminando el éxi iode las campanas los limites de 
las regiones, ó los de la libertad española y dominaeiou roma
na; y aun de>pues de redondeada esta en los arreglos de la 
adm. y -del gobierno que ella planteara , no seria menor la 
alteración que sufririau entonces los l ímites, permaneciendo 
siempre por consiguieeie i ciertos. No hay en aqueíla edad 
c. mas famosa que Ifuesoi. Decíase entonces Osea, cuyo nom
bre, pronunciando con aspiración y mmlada la o en m , ha 
parado en el actual. Con razón ¡a cali'ficó Plutarco de ciudad 
grande y poderosa; Serlorio la destinó para ser la competi
dora de Roma: en aquella gran cuestión, en que por 14 anos 
se dispnló si l i o im había de mandar á España ó España á 
Roma; Huesca fué en donde este caudillo de los españoles co
menzó á ensayar la forma del gobierno romano y la idea de 
una capital, creando un senado y erigiendo estahlecimienfos 

niblicos, en donde reunió los jóvenes de las primeras fami 
ias celtiberas, para que, mientras recibiesen una educación 

mas esmerada, le sirv esen de prendas y garantías de la fide
lidad de sus deudos á su partido, que era el del interés de los 
espaüoles. Mas estos no supieron unirse , como dicen Eslra 
bon y Patárculo, y por ello no se elevó la España sobre Roma. 
Esta desunión ha sido siempre causa de sus desastres. Los 
mas convienen en que el malogrado Serlorio acabo sus dias, 
asesinado por Perpena , en esta misma c , que tanto habia 
esclarecido; pero lo han congeturado asi solamente por leerse 
en Estrabon, que arrojado de la celtiberia acabó Ele leuta de 
«oso, lo que si el testo no estuviese adulterado, querría decir 
haber muerto de enfermedad ; y por no ser asi , el erudito 
Claudio Pitheo corrigió Etelevta de en Osea: mur ió en Osea. 
Patérculo dice, que su asesinato fué en Etosca. Pueden verse 
los pareceres del Puteano, de Schekio y de Heinsio, sobre la 
inteligencia de este nombre. Los que siguieron la corrección 
de Pitheo y de Puteano debieron observar , que siendo Hues
ca una c. tan afecta á Sertorio como espresa Lucio Floro, 
parece imposíible que la eligieran los conjurados para ejecu
tar en ella su felonía. E l citado Floro certifica haber sido 
Huesca, una de las últimas que se rindieron á Mételo ; y aun 
después se conservó apasionada á la memoria de Sertorio; 
por lo que, al llegar Julio Cesará Lérida, le enviaron sus di
putados los oscenses y los calngurritanos, que estaban enca
bezados con ellos, ofreciéndole su obediencia y declarándose 
por su partido conira el de los pompeyanos. Usó Huesca en 
sus medallas los dictadosde Urbs V i e l r i x ; cu unas cumple 
lamente espresados y en idras con solas l ís iu ic ia lesV.V.En una 
de ellas con-ta haber sido Municipio. Conserva Huesea aun 
en el día, a lera;is de sus medallas , cuyos troqueles llegan á 
veinte conocidos hasta l i o y , a l g i n o s restos de antigüedad 
romana; entre otros hubiera sido cosa agradable q u e s e h u -
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No hay dalos suficientes para decir si la phta Oséense, 
que tanta estimación tenia en tiempo de los romanos, y de la 
que tantos miles llevaron al tesoro público y al suyo los go
bernadores, se beneficiaba y elaboiaba en esta Osea vascona 
ó yaccelana, ó en la Osea lu idelana. Decslo ha hablado el P. 
Florez, en sus medallas con su aeostnnibrado tino y propie-
d i d . A favor de esla úll i i i ia eslá la abundanc a de esle y de 
todos los demás metales que Eslrabnn y lodos lo» historiado
res ponderan en la Turdeíania; por otra parte lodos nos han 
dicho que el oro y la piala eran riqueza general á toda Espa
ña; pero la Turdeíania era la mas rica de todas las regiones, 
la mas civilizada en las ciencias, en las artes, en el comercio 
y en la mineralogin, como educada y enseñada lili n .i su cosía 
por los fenicios, de los que no hay memoria alguna en la 
Vasconia. Marco Tereneio Ya i ion en el l ib. 2 de Re Bústiea, 
hace mención de los Silos ó graneros subterráneos que se 
baciap para la conservaiion de los trigos ín agro Caríagi-
nensi elOscensi ' in Hispnnia C i te r io re , llamado en griego 
Seiros, de donde ha iweido el nombre c:isledanoSí/o , muda
da la r en l. lla> quien ha puesto otra Osea en la España ci
terior , reduciéndola á Huesear , y en esta la universidad 
Oséense, fondada por Serlorio. Véase al Mariana lib. 3. c. 12, 
y a los escritores de la H is to r ia LUerar iade España , l ib. 7, 
n. t 12 y siguientes, los que no habiendo mpiprendido bien 
el lesto de Pimío: u'ucia ¡Soslilavia; vergcníis m mare , lle
garon á suponer tres Oseas indubitables: la Vascona ó Ilerge
ta; la Túrdnla d e P l i n i o ; la Turdelana de Plo lomeo, y con 
mucha probabilidad la linstitana reducida á Huesear. V i d . 
tomo 3, l l ist. l it., pág.281. 

Conservando Huesea su gerarquia de gran c , en los siglos 
medios, fué condecorada con sede episcopal. Tampoco deca
yó su importancia cuando sucumbió á la invasión agarena; 
pues doblegando al irresistible poder conservó su religión y 
sus leyes, y recibiendo Wa l i sy Cáidesque la rigiesen por los 
emires de Córdoba, fué considerada como una de las ciuda
des principales de estaparte de España : asi se la menciona 
con el nombre de Weschka que le dieron los árabes, haciendo 
á su pronunciación el anterior Osea, como una de las qu« 
pertenecian á la prov. de. Sarcosta, en la división que hizo 
Yusuf de la España, año 746; y asi aparece con frecuencia en 
la historia de aquella dominación. Figura su Wa l l como au
xiliar del de Zaragoza conira el alboroto popular que hubo 
contra él, año 774. También aparece entre los que obl iga
ron á Cario Magno á tramontar los Pirineos en 778, dejando 
esta invasión f ranca, sin otro resudado que la asolación del 
territorio á que alcanzara. En 790 se la ve en la liga propuesta 
por Bahlul ben Makluk Abul Hedjadji, que se habia apodera
do de Zaragoza y tratado de la independencia común. En 797 
se apoderaron de Huesca los francos : los árabes refieren que 
Hasan, Wal i de esta c. la entregó con villanos contratos. Fué 
recobrada por el Hakem. En 799, suena otra vez el nombre 
de Hasan, WaM de Huesea, llamado Azan por las crónicas 
francas. Envió Hasan ai rey Luis de Francia las llaves de la 
c. con regalos; ofreciéndoles el pueblo para cuando se presen
tase oportunidad; pero llegado Luis á Huesca, Hasan no le 
cumplió la oferta. Era la plaza liarlo fuerte y el franco sin 
tratar al pronto de reducirla, fué talando la campiña, se lbvó 
sus muchas mieses ya en sazón, quemó y asoló cuanto estaba 
fuera del recinto de la c. y amagando el invierno regreso á 
la Aqnitania. Poro después sin embargo volv ió Hasan á po
ner á Huesca en manos de Luis; mas por los años de 809 res
tableció en ella su autoridad el emir de Toledo el Hakem, y 
esmuy prohableque en esta vez degollaría al Wal i Hasan, que 
tantos disgustos le habla dado, y cuvo nombre no 'reaparece 
j a en la historia. A m r u , á quien el hijo de el Hakem entregó 
él gobierno de Toledo cuando él tuvo que pasar á Córdoba, 
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era natural de Huesca , con lo que le fué fácil bienquistarse 
con todos los habitantes del pais, entablar luego tratos y alian
zas con los cristianos, y con los nacidos de ambas religiones 
(los monladunes). Afines de dicho año ó principios de 810, 
fué arrojado de Zaragoza por el mismo hijo de el I lakem. 
Llegó á poco á la vista de esta c. una hueste franca cuyo cau
dillo se llamaba l leriberto, y encontrando fuerzas considera
bles reunidas en este punto, plantó sus reales ácier la dist. al 
arrimo de algún punto fortificado. Duró el sitio algún tiempo, 
durante el cual fué notable una brava salida que hizo el ve
cindario, provocada por la imprudente agresión de algunos 
jóvenes: y después de haber talado el país, se retiraron de
jando libre la c. á tin de la otoñada del año 811. Fué Huesca 
una de las pobl. que se abanderizaron con Muza ben Zeyad 
el Djedzai, Walí de Zaragoza, cuando este y su hijo se suble
varon contra el emir de Córdoba que los "había separado de 
sus gobiernos (año 852). E l célebre aventurero Ilafsun llegó 
hasta Huesca cuando con sus tribus reunidas en Rutbah el 
Yehud, y los confederados de las cañadas del P i r i neo , cayó 
sobre las llanuras y alboroló los pueblos brindándoles con 
auxilio y amparo contra sus walis (año 864). En la continua
ción de las famosas guerras de los Hafsunes, suena repetidas 
veces Huesca: en 878 los walis de esta c. y de Zaragoza , que 
quisieron oponérseles quedaron derrotados. En 880 se r in
dió Huesca al poderoso ejército que dirigió contra ella el hijo 
de Hafsun. Este falleció en un cast. del térm. de Huesca por 
mayo de 919. E l walí de Huesca se halló entre los que en el 
año 956 talaron el territoriode los cristianos montañeses. Mas 
tarde, á favor de los disturbios y revueltas que despedazaron 
los estados musulmanes, tomó este W a l i de esta c. el dictado 
de emir, haciéndose independiente como tantos otros de la 
península: suena como auxil iar de Ramiro de Aragón, en la 
derrota que sufrió este en Tafalla adonde había llegado contra 
su hermano García por creerse con mayor derecho al trono 
de Navarra (aiío 1036). Las crónicns musulmanas ofrecen 
como una de las batallas mas sangrientas, la dada en Huesca 
por el emir de Zaragoza, hacía el ano 1080. Por mas que Ra
miro estremó sus conatos para romper la línea de fortalezas 
musulmanas que la estrechaban en las cumbres del Pir ineo, 
y entre ellas la poderosa Huesca, no pudo hacer mas que le
gar á su hijo el deseo de adquirir la como llave de sus con
quistas. As i Sancho Ramírez la estrechó apoderándose de 
todos los puntos de la comarca y formalizó su cerco año 
1094. Su rey recabó de Alfonso de Castilla un considerable 
socorro, aunque indirecto, pues hizo que el conde D. Sancho 
acometiese la tierras de Navarra para llamar la atención del 
aragonés; pero los infantes D. Pedro y D. Alonso que salie
ron al encuentro, lo dejaron sin fruto. E l rey D. Sancho prac
ticando un reconocimiento sobre la mura l la , resuello á dar el 
asalto, al señalar con la mano un parage por el que le pareció 
mas practicable la acometida, fué herido de una flecha bajo 
del brazo y murió después de haber hecho reconocer por su 
sucesor á su hijo D. Pedro, y de haberle exigido juramento de 
no levantar el cerco hasta apoderarse de la c. Se dice, que 
hecho esto espiró sacándose la saeta por sus propias manos. 
Hay quien afirma que no se le díó sepultura hasta después de 
rendida la c. Murió á 4 de junio, fué sepultado en Monte-Ara
gón y conducido desde allí á San Juan de la Peña. Mas y 
mas estrechada por cada día Huesca, su rey Ebn H u d , víó 
venir en su socorro á Abd el-Melek , emir de Zaragoza, con 
los sahebes de Játiva y Denia y algunos cristianos; pero fue
ron derrotados en la famosa batalla de Alcoraz (donde hoy 
se ve la ig l . de San Jorge) en la que los anales aragoneses su
ponen muertos cuatros reyes moros (18 de noviembre de 1090). 
A los nueve días de este notable acontecimiento , se rindió 
Huesca desauciada ya de defensa. Es muy famoso el aconte 
tecimíentoque tuvo lugar en esta c. año 1136:D. Ramiro, lla
mado el rey Cogulla, reunió corles en ella para aplacar algunas 
diferencias que se habían suscitado entre los grandes, y es
tando reunidos hizo prender y quitar la vida á quince délos 
principales. Se cuenta este suceso de diferentes modos , atri
buyéndolo aconsejo del abad del monasterio de San Ponce 
de romeras, donde había sido Ramiro religioso; y aun se en
seña en Huesca la bóveda que se cree ser el lugar de la egecn-
cíon. Este rey , habiéndose retirado á Huesca tratando de 
hacer v ida privada, después de encargar la admiuislracion 
del reino á D . Ramón, conde, de Barcelona, murió en agosto de 
1147. D. Alonso H celebró cortes en esta c. en los años 1162, 

1179 y 1188. En el año anterior recibió en la misma el home' 
nage, que á imitación de sus mayores, le hizo Gastón, vizcon
de de Bearne. En 1191 fué Huesca donde el rey de Aragón 
recibió á los embajadores que los reyes ce León y de Portu
gal le enviaron para confederarse con él. D. Jaime I celebró 
también cortes en esta c. en lo* anos de 1219, 1221 y 12i7. 
Le habia sido desafecta en las cuesliones que habia tenido con 
su tío D. Fernando, y al sometérsele arrastró muchas pobla
ciones á la obediencia con su egemplo. D. Alonso III celebró 
cortes en Huesca ano 1280. Fué esta c. una de las pobl. que 
no tomaron parte en la famoso liga que se estableció para cer
cenar la autoridad real demasiadamente desarrollada ; por 
cuyo mérito obtuvo la protección de D. Pedro IV. En 1508 
hubo una líjera conmoción popular á causa de la piedad de es
tos naturales que no pudo permanecer pasiva en el temor de 
que se les iba á quitar las reliquias de los santos mártires 
Justo y Pastor parallevarlasáAlcalá, peroluegoque se les per
suadió que solo se pedía una parte de ellas, que quien la pe
dia era el rey, y que el papa lo mandaba, cesó la sedición y 
se consintió eu ello. Recibida la noticia de la entrada de los 
bearneses verificada en 1592, se armaron y salieron contra 
ella en esta c. 300 hombres y hasta los clérigos y frailes, 
capitaneados por su obispo, como sí fuera una guerra de 
religión. Los mismos patrióticos sentimientos acreditó Huesca 
en cuantas ocasiones para ello se le presentaron , partirular-
mente en la guerra de 1808, arrebatándose hasta el punto de 
cometer un acto bien repugnante á la sensatez siempre egem-
plar desús habitantes: tal fué la muerte de su gobernador 
Glavería, cuya opinión de afrancesado conmovió y arrebató 
á la clase menos ilustrada. En el año 1820 mostró también su 
civismo abrazando el venerando código de 1812, en cuya de
fensa se habia ya distinguido , y no menos la acreditó tam
bién en el tránsito de uno á otro gobierno que se sucedió, tan 
lamentable en otros pueblos de menos ilustración. Fué capi
tal de prov. en aquella época como volvió á serlo con la res
tauración del gobierno liberal, volviendo entonces á acreditar 
su circunspección y patriotismo, con las mas eminentes prue
bas. En 1835 se conmovieron algunos oscenses , contra un 
bando del gobernador civil que habia producido la prisión de 
algunos ciudadanos; pero habiéndoles dado libertad fué res
tablecido el orden. Por agosto del mísmoañopasó por Hues
ca el ejército carlista mandado por Guergué. La brillante 
acción que sostuvo en Angües el malogrado Conrad, libertó 
á esta capital de una nueva invasión. En 1836 se publicó en 
esta c. la Constitución de 1812, siguiendo el egemplo de 
Zaragoza. Cuando se víó amenazada por los cuerpos carlistas 
de Torres y Montbiola unidos, Huesca en su entusiasmo pre
sentaba un aspecto mi l i tar : la derrota de los carlistas en 
Casvas liberló á esta capital de una catástrofe. Es muy nota
ble la batalla de Huesca dada en 1837: D. Carlos había ocu
pado con su ejército esta c. el día 24 de mayo. E l general 
Irríbarren y e! comandante general de la división de la r i 
bera, D. Diego León y Navarrete con muy inferior número 
de tropas, por el mismo arroyo de es ta , de las cuales llega
ron algunas á penetrar en la c . , se vieron comprometidos 
en acción para sucumbir ambos á su propio valor en el la: el 
segundo en el campo y el primero en Almudevará poco de 
recibir sus mortales heridas, habiéndose ocupado hasta sus 
últimos momentos para que la retirada fuese en buen orden. 
En el corto tiempo que duró esta acción sufrieron mas de 400 
bajas las tropas de la reina , ademas de la dolorosa pérdida 
dedos tan distinguidosgefes: el descalabro de los carlistas 
fué también considerable; dejaron el campo lleno de cadá-
vores y ademas de 300 heridos que llevaron con sigo, al eva
cuar á" Huesca el día 26, dejaron en ella mas de 100 qne fue
ron tratados con gran consíderarion por los nacionales. L a 
entrada en la prov. que practicó la división carlista mandada 
por Tarragual volvió á alarmar á Huesca en la primavera de 
1838. La valiente y disciplinada milicia nacional de Huesca, 
prestó durante toda aquella guerra repetidos é interesantísi
mos servicios á la causa nacional, debiéndosela entre otros la 
aprehensión de una considerable partida carlista procedente de 
la espedicion de Guergué y de otras varias. 

E l escudo de armas de este c. ostenta un ginete con lanza 
enristre y el lema. Vrbi Y i c l r i r Osea, en recuerdo de sus 
glorías relativas a l a edad romana; y cuatro cabezas corona 
das con alusión á los cuatro reyes moros que los analistas 
aragoneses suponen muertos en la batalla de Alcoraz. Cerno 



i lustrada con tan famosos estudios como los do su antigua . 
universidad ha sido muy fecunda en hombres eminentes. | 
Aqui citaremos solo aquellos cuyos nombres parecen unidos | 
al de Huesca: San Lorenzo, diácono y már t i r ; San Orencio y 
Sta. Paciencia sus padres; San Vicente márt i r , y San Orencio j 
oh. de Aux. También se cita á D. Martin Cleriguet y Cáncer 
ob. de esta c. y autor de unos doctos discursos sobre los fue
ros de Aragón; D. Vicente Juan de Lastanosa que escribió 
unos diálogos sobre las medallas españolas desconocidas, y 
un tratado sobre la moneda jaquesa; y á D. Francisco de Ar
t iga distinguido arquitecto que murió en 1711. 

H js to r ia kc lemast ica. E l principio de la luz evangélica 
en Huesca se halla boy oculto por la falta de monumenlos de 
los primeros siglos de la i g l . ; es de suponer sin embargo que 
seria también una de las primeras con ella ilustradas, atemlida 
su importancia política. Fué elevada á la dignidad de Seda 
pontiíicia : su primer noticia pertenece al año 553 ; en el ano 
5!)S se celebró en esta c. un concilio en que se sancionaron 
varios cánones sobre la vida y buen porte de los clérigos. Pre
valeció esta Sede á pesar del dominio agareno. En el concilio 
de .laca , celebrado en 1060 , se mandó que estuviese en esta 
ciudad la sdla episcopal que solia estar en Huesca ; pero b;ijo 
condición de que ganada Huesca , se restituyese á ella , que
dando en su dióc. la c. de Jaca , como vino á efectuarse. E l 
catálogo de sus obispos según las memorias que de ellos se 
poseen , es como sigue: 
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41 D . F r . Bernardo Ol iver , desde 1336 hasta 1345. 
42 D. Gonzalo Zapata, desde 1345 hasta 1348. 
43 D. Beltran de Cornudi l la , en 1350. 
i l D. Pedro Giascar io, desde 1351 hasta 1357. 
45 D. Guillen de Torrel las, desde 1358 hasta 1361. 
46 D. Bernardo Polcan desde 1361 hasta 1364. 
47 D. Eximino Ribavellosa , desde 1364 hasta 1369. 
48 D. Juan Martínez , desde 1370 hasta 1374. 
49 D. Fernando Pérez Muñoz, desde 1381 hasta 1383. 
50 D. Juan Francisco Viqueu , desde 1385 hasta 1394. 
51 D. Juan de Bafea, desde 1394 hasta 1403. 
52 1). F r . Juan de Tauste , desde 1403 hasta 1410. 
53 D. Fr . Bendicto Bono , no se sabe en qué año. 
5* D. Domingo P.am, desde 1410 hasta 1415, 
55 D. F r . Ab in ioó Aviñon , desde 1415 hasta 1421. 
56 D. Hugo de ü r r i es , desde 1421 hasta 1443. 
57 D. .Guillermo Desisear, desde 1443 hasla 1457. 
58 D. Guillermo Ponz , desde 1458 hasta 1465. 
59 D. Anionio de Espés desde 1466 hasta 1484. 
60 D. Juan de Aragón y Navarra, desde 1484 hasta 1526. 
61 D. Alonso de So y Cast ro , en 1527. 
62 D. Diego Cabrera, desde 1528 hasta 1529. 
63 D. Lorenzo Campegio Cardenal, desde 1530 hasta 1532 
61 D. Gerónimo Doria Cardenal , desde 1532 hasta 1534. 
05 D. Martin de Gurrea , desde 1531 hasta 1544. 
66 D. Pedro Agust ín, desde 1545 hasta 1574. 

Obispos que residieron f.n tiempo de los godos. 

I,' Vicencio, en el año 553. 
2.° Pompeyano, en 570. 
S." Gavino, desde 589 hasta 592. 
4.* Ordulfo, desde 633 hasta 638. 
5.° Ensebio, en 653. 
6 . ' Gadiscaldo, eti 683. 
7." Audeberto, en693. 

Obispos t i t u l ados de Aragón en tiempo de l os arades, des
de QUE SE PERDIÓ LA CIUDAD Di; HUESCA HASTA SU RESTAU

RACIÓN. 

8.° N i t i d i o , en 780. 
9." Front iniano, en 800. 
10 Ferr io lo, desde 815 hasla 835. 
11 Iñigo, en 842. 
12 Sancho I, en 858. 
13 Mancio I, en 880. 
14 Fortunio , en 889. 
15 O r i o l , en 921. 
16 A t o n , en 958. 
17 Degio, desde 971 hasta 973. 
18 Mancio H , desde 1005 hasla 1033. 
19 Garcia I, desde 1034 hasta 1055. 
20 Sancho II, desde 1056 hasta 1076. 
21 Garcia H , desde 1076 hasta 1086. 
22 Pedro I, desde 1087 hasta 1099. 

Obispos de Huesca y Jaca , desde que se best i tuyo l a sede 
a Huesca has ta l a separación de estas iglesias. 

23 Esteban I, desde 1099 hasta 1130. 
24 A rna ldo , desde 1130 hasta 1134. 
25 Dodon , desde 1134 hasta 1160. 
26 Mart in I, en 1162. 
27 Esteban I I , desde 1165 hasta 1182. 
28 Jaime I, desde 1182 hasta 1187. 
29 Ricardo , desde 1187 hasta 1201. 
30 D. Garcia de G u d a l , desde 1201 hasta 1236. 
31 D. Vital de Canellas, desde 1236 basta 1252. 
32 D. Domingo de Sola , desde 1253 hasta 1269, 
33 D. García Pérez Zuasco, desde 1269 hasta 1273. 
34 D. Jaime de R o c a , desds 1273 basta 1289. 
35 D. Martin López de A z l o r , en 1290. 
36 D. F r . Ademaro, desde 1290 hasta 1300. 
37 D. Martin López de A z l o r , desde 1300 hasta 1313. 
38 D. F r . Mart in Oscsbio, desde 1313 hasta 1324. 
39 D. Gastón de Moneada, desde 1324 hasta 1328. 
40 D. Pedro U r rea , desde 1328 hasta 1338. 

Obispos de Huesca , desde l a desmembración de l as iglesias 
de Jaca y Barbas t ro . 

67 D. Diego de Arnedo, desde 1572 hasta 1574. 
68 D. Pedro del F rago , desde 1577 hasla 1584. 
69 D. Martin Cler iguet, de 1584 hasta 1593. 
70 D. Diego de Monreal , desde 1594 hasta 1607. 
71 Dr . Fr . Belenguer Bardax i , desde 1008 hasta 1615. 
72 D. Juan Mori de Salazar, desde 1616 hasta 1628. 
73 D. Francisco Navar ro , desde 1628 hasta 1641. 
74 D. Estevan de Esmir , desde 1641 hasta 1654. 
75 D. Fernando de Sada , desdo 1655 basta 1670. 
76 D. Fr . Bartolomé Foncalda, desde 1671 hasta 1674. 
77 D. R.tmon Az lo r , desde 1077 basta 1685. 
78 D. Pedro Gregorio Ant i l lon , desde 1680 hasta 1707. 
79 D. Fr . Francisco Garces, desde 1708 hasta 1713. 
80 D. Pedro de Pad i l la , desde 1714 hasta 1734. 
81 D. Lucas Cuartas , desde 1735 hasta 1736. 
82 D . F r . Placido Bai les, desde 1738 hasta 1743. 
83 D. Antonio Sánchez Sardinero, desde 1744 hasta 1775. 
84 D. Pascual López Estanu , desde 1776 hasta 1789. 
85 D. Cayetano de la Peña, desde 1790 hasta 1792. 
80 D. Juan Francisco Armada, en 1793. 
87 D. Joaquín Sánchez Cutanda, desde 1798 hasta 1809. 
88 D. Eduardo Saenz de la Guardia desde 1815 hasta 1832. 
89 D. Lorenzo Ramo de San B'as, desde 1833 hasla 1845. 
HUESCA (dióc de): primera sufragánea del arz.de Zarago

za; todos los pueblos corresponden á la prov. civi l del mismo 
nombre, á escepcion de los de Fuencalderas, San Felices y San
ta Engracia en la prov. de Z-ragoza; dentro del oh. está con
tenida la abadía de Monte-Aragón, que era de canónigos regu
lares de San Agustín (veré nuí lh is) . Confina por el NO. con 
la dióc. de Jaca; por el E . con la de Barbastro; por S E . con la 
de Lér ida, y al SO. la de Zaragoza. El perímetro tiene unas 
50 leg. y desde la cap. á los eslremos es mas largo y mas 
corto 14 y 4 leg. respectivamente, siendo la mayor hacia Za
ragoza, y la menor hacia Jaca; fuera de su demarcación tiene 
tres enclavados á saber; el valle de Broto al N . , y al O. los 
pueblos de Fuencalderas y San Felices: en el ob. de Jaca den
tro de la c, de Zaragoza, la parr. de Santa Engracia. Existen 
dos vicarias foráneas en los pueblos de Alquezar y Sariñena, 
y comprende 198 ig l . con una dignidad de curato , 5 pr iora
tos, 62 rectorías, 66 curatos, 24 vicarias perpetuas, 30 bene
ficios de los que son 32 residenciales y 4 simples , y 84 cape
llanías de patronato particular; constaba el clero regular de 
107 individuos distribuidos en 6 conv. con mas otros 7 , que 
se habían secularizado y eselaustrado, y en 1822 había 265 per
ceptores de diezmos, y 63 no perceptores. La catedral fué res-

j taurada el año de 1090; su clero se compone de 7 dignidades, 
í presbileriales, 18 canónigos , los 7 presbiteriales, 6 diáconos 
S sub-diáconos y 30 racioneros, teniendo 3 i g l . col egiat as , á 
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saber, San PeJro eq la c a p . , Alquezar y Sariúena , 19 parr. 
capíiulares y un seminaiio conciliar. Se ejerce la jur isd. 
ecl por un gobernador provisor y vicario general, un promo-
lor fiscal, un abogado liscal y un notario m a y o r , y hay dos 
jueces de cruzada, y dos sub-colcclores de espolies, vacantes 
y anualidades. 

Tomamos los siguientes datos [pertenecientes á este ob. de 
os trabajos ecl. de 1769. 

B c s n m c n «le 1» poblac ión de esta diócesis en e l cs-
presado a ñ o . 

Pueblos ". 1 !5] 
Parroquias lis) I „ , . 
Conventos de religiosos. . . . 91 
Id. de religiosas 6 ) 

N ú m e r o de eclesiásticos. 

570 

624 

^ ' a r e s . . . { ^ U . o . . . . . . . . : .00} 

a l a r e s . . { ^ | S ; ; : ; : ; : ; : ^ } 

N ú m e r o de fieles legos. 

Varones íS rM"0S Í ^ " 8 ) H ) 5 9 3 
\ Casados 12 ,33a / ' 

. , , /Solteras 12,605 i „ . , . „ 
Hembras . . . {Casadas 7,805 j20 '410 

Total general de almas 46,197 

NOMBRES 

DE LAS PROVINCIAS. 

Huesca. . 

Zaragoza. 

Totales. 

¡e 

159 

3 

162 

161 

3 

1GÍ 

40 

46 

CATKGOIUA 1>E CURATOS 

Gí 

47 

47 35 

3S 

99 35 

PATRÓN *T(IS. 

MISTO UE 

II 

11 

10 

10 

117 11 

117 11 

155 

2 

157 

HUESCA: prov. de tercera clase ; una de las tres en que 
moJemnraeiUe se ha dividido el ant. reino de Aragón : en lo 
jud. corresponde á la auJ . terr. de Zars'goca; en lo militar 
forna una de las Ires comand. gen. en que esta distribuido el 
terr. de la cap. gen. de Aragón; en lo ecl. , pertenece á la 
dióc. de su nombre, Barbaslro y Jaca , que está dentro de la 
deniarcicion c i v i l , perteneciendo ademas muchos de sus pue 
blos, i las de Lérida, y algunos á la Seo de ürgel , según ma
nifestaremos en los respectivos artículos de obispado. 

H U E S C A , cap.de p r o v . , dióc. y juzgado 

Si tuación. Sit. entre los 41" 15' y 42" 55' lat., y los 2° 
27' y 4° 30' long. E. del meridiano de Madrid ; comprende 
una estension de 424 leg. cuadradas, con 4 c . , 57 v. . 568 1., 
48 a ld . , 89 co l . red., 133 desp. , y un barrio , que consl i lu-

j ye» 660 ayunt. , distribuidos en los part. jud. de Barbastro, 
Benabarre, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca, Sariñcna y Tamari 
le, cuyas dist. entre sus cap., y la que media á la de prov., 
aud. terr., c. g . y dióc. aparecen en la siguiente escala. 

8 Barbaslro, dióc. 

16 

12 

10 

10 

13 

17 

26 

101/2 

67 

10 

10 

211/2 

6 

5 

9 

34 

14 

70 1/2 

Benabarre. 

10 

15 

22 

13 

0 

111/2 

41 

21 

1/2 

Boltaña. 

22 1/2 

16 

16 

211/2 

31 

22 1/2 

79 

Fraga. 
^Partidos judiciales. 

301/2 

44 

181/2 

75 

J a c a , dióc. 

Sariñena. 

Tamarite. 

17 

25 1/2 

301/2 

19 

161/2 

73 

13 

l i 

3.-) 

81/2 

S5 

5 1/ 

39 

211/2 

78 

Lérida 

43 

23 1/2 

79 

¡Capitales de provincias limítrofes. 

Zaragoza, c. g . , aud. y arz. 24 

63 56 1/2 Madr id. 

E l clima de esta prov. es muy variado, como el terreno que 
abra/.a.-toila la parte del N . en su prolongación de O. á E. , 
que comprende los part. jud. de Jaca y Boltaña , combatida 
frecuenteincnte por los vientos del Pirim-o, disfruta de una 
temperatura tria y desternillada. Las continuas nieves que 
coronan aquellas montaras, producen pulmonías, citarros y 
demás afecciones de pecho , de que también participa una 
gran parte del part. de Benabarre. Pero eu los de Huesca, 

Fragí , Barbastro, Sariñena y Tamarite , es muy diferente el 
cuadro que se presenta: la estación es mas benigna y suave, 
un cielo mas despejado, un terreno mas fértil y delicioso, bos
ques mas frecuentes de olivos y fruíales, conceden á e.-da par
le de la prov. mas animación y dulzura , y si bien los vientos 
que reinan, algunas veces se píperimenlap demasiado luertes, 
perjudicando á la salud y á las plantas, nunca es tan desapa
cible el invierno, ni el estio se presenta con lodo el rigor de la 

http://cap.de


HUESCi . 31S 
estación. Bajo la influencia de esla atmósfera se destierran 
muchas de aquellas enfermedades, y las sustituyen otras, 
como son, tercianas gástricas, producidas por las humedades 
y las frutas que suelen comerse sin sazón. 

Confines y l imites. Muy pocas son las variaciones porque 
ha pasado esta prov. con respecto á su división c iv i l . Parle en 
otro tiempo del ant. reino de Aragón, sus pueblos correspon-
dian entonces á vanos corregimientos, que desaparecieron 
posteriormente. 

En 1809, verif icadaladivisiondepspañaen departamentos, 
de qu? tantas veces se ha hecho mérito en este Diccionario, 
se creó entre otros el de Ebro y Cinca, que abrazaba el terr. 
de esta prov. cuya cap. era también Huesca, confinando por 
N . con el Imperio francés y límites actuales del Pirineo, hasta 
el nacimiento del r. Cinca ; por E . con el departamento del 
Cinca y Segre , desde el naciipienlo del primero de los men
cionados r. basla Mequincnza, que es donde confluyen ambos 
cou el Ebro; por S. con los departamentos del Ebro y Zarago
za, cuyos límites eran este r., y por el O. con el departamen
to del Vidasoa por Burgui , y el r. Esca hasta el puerto de San
ta Engracia. En la división de prefecturas , hecha por Bona-
parte , por decreto'de 17 de abril de 1810, confinaba la do 
Huesca por N . con el Imperio francés; E . con la de Lér ida; S. 
con las de Zaragoza y Tarragona, y O. con la de Pamplona, 
siendo sus limites los demarcados en la división departamen
tal . En 1822, se distr ibuyóel terr. de Aragón en 4 prov., (pie 
eran Calatayud, Huesca, Teruel y Zaragoza , y á la que des
cribimos se le dieron los limites siguientes. Por N . con Fran
c ia; por E. con la de Lérida ', y por S. y O. con las de Zarago
za y Pamplona ; sus límites convenidos con Francia se mar
caban desde el puerto de Pelregon hasta el de lienasque; los 
del E . el ant. l ím. de Aragón con Cataluña, desde el referido 
puerto de Benasque, hasta un mente que hay al E. do ZaMin; 
el del S. venia desde este monte por encima de Zaidin, 
que deja en la prov. de Zaragoza , y pasando por la confluen
cia de Alcanadre con el Cinca, toma la sierra de Alcubierre, y 
la sigue hasta terminarla; el l ira, de O. principiaba al E. de 
Leciñena, y dejando para la prov. de Zaragoza este pueblo, y 
el de Torre de la Camera iba á buscar la confluencia del Se 
ton con el Gallego , atravesando los llanos de Violada ; s ig ie 
este último r. hasta que desagua en él el Bodiello ; continua 
por entre Sta. Olaria y sierra do los Blancos , á pasar por el 
E . de Fuencalderas y B i e l ; tenia el origen de los r. Arba y 
Oncella, sigue porel E. Baques, atraviesa el r. Aragón al O. 
de Berbun, y loma las vertientes al r. Fago, donde se junta 
con el ant. l im . de Nava r ra , que sigue hasta el Puerto Pe-
tregpn. 

Én la actualidad los confines que tiene esta prov. y que fe 
fueron demarcados por el decreto de 1833, son por N . con 
Francia, mediando ios montes Pirineos; E. Lérida , empezan
do por los Pirineos, siguiendo la ant. linea divisoria do Cata
luña y Aragón, que corre por la oril la del r. Noguera Ribagor-
zana, hasta llegar al frente do Alfarraz, de la espresada prov. 
de Lérida, part. jud . do Balaguer, desde cuyo punto abando
nando este r. se dirijen los | i in, de la de Huesca hacia el S O . , 
por entre Cuquel y Almacel las, corriendo luego al E. de 
E s p l u s , Daimuz y F r a ^ a , bastí l legará la confluencia del 
Segrecon el Ebro, poco mas arriba de Mequinenza ; S. y O; 
con la de Zaragoza en los l im. que siguen; principia en la an
terior confluencia, y corriendo la linea al NO. pasa por entre 
Peftalva y Bujaraloz, Valfarta y Almolda , va por el E. de 
Monegril lo; al OE . de Alcubierre, hasta cortar el r. Gallego, 
en donile varía hacia el N . cerca de su eonflurncia con el Se-
ton, desde cuyo punto sigue por el E. de Marr.icos, se apode
ra de la ori l la der. del r. Gallego, cerca de Triste, desde (¡onde 
tace una revuelta hacia el O.', corlando el r. Subien basta el 
E . del Frago, y desde nqui vuelve á dirij irse hacia el N . , por 
entre Biel y San Felices, Bagues y Larrés; alraviesael r. Ara
gón entre Berdun y A s o ; pasa por el E. de Lorbes y Salva
tierra, por el O. del Fago, hasta que llega al frente de Garde, 
que ya corresponde á la prov. de Navarra, part. jud . de Aoiz, 
por cuyo punto también confina por dicha prov. de Navarra, 
hasta internarse en Jos Pirineos pasando por el valle de 
Roncal. 

Te r r i t o r i o , montes y sus ACCinENTEs. Las encumbradas 
y rujas cordilleras de los Pirineos , que forman con sus estri
óos los montes y valles de esta p rov . , suelen por lo general 
presentarse perpendiculares , guardando siempre cierta uni

formidad entre sí mismas, y romo algunas de las sierras ca
recen de nombre, aprovecharemos el de los valles para su des
cripción topográfica. El primer valle que se nos presenta al O. 
y contiguo al del Roncal, es el de Antó, separándolos las peñas 
y sierra de Ascau r r i , que se interna , y compone en parte los 
conlinesde estas dos p r o v . , hasta el frente de Isabel, siguien
do sus ramificaciones y enlaces hasla el r. Aragón: la frontera 
de este valle con Francia es de 2 leg. , confinando con el de 
Aspa. A l E. del valle de Ansó sigue el de Hecho, estando am
bos divididos por un estribo de la principal cordillera , que 
mas bien son unos altos y escarpados montes con 1 1/2 leg. de 
travesía , presentando con Francia una frontera de 3 3/4 leg. 
en cuyo espacio hay 3 pasos ó puertos; el de O. es el de La-
cheri l que es coraun con el anterior yalíe: á una leg. corta al 
E . se halla el puerto y paso del Pa lo , angosto y fuerte por na
turaleza ; pero con subidas y bajadas practicables por una es
pecie de prado, por el cual pasa un camino llamado Real cor
respondiente al valle que comunica á Ikchocon Lescum , que 
pertenece al territorio francés: á leg. cortas mas al E. , hay 
nlro puerto llamado Aguas Tortas, que tiene inmediata co
municación con el paso de Secin, desde el cual hay algunas 
sendas por la espalda de Torre N u e \ a , que salen al camino 
real á l 1/4 leg. de Hecho, y desde aquí al interior de la prov. 
por Viuíes y Berdun. Continuando la frontera sigue el valle 
deAragües, mas pequeño en todos sentidos que los anteriores, 
y con un mal puerto llamado la Trinchera , estrecho y defen
dido por la naturaleza , aun cuando esté sin nieve: la long. de 
la cordil lera, <pie sirve de punto divisor io, empieza á inclinarse 
hacia el S. desde el puerto de Pa lo , sigue lo mismo por el de 
Aguas Tortas , y el de la Tr inchera, sin tener otra comunica
ción con el valle de Hecho, p l de Aysa por el contrario, aun
que es de lo mas reducido de esta línea, comunica sin embargo 
por 3 partes, 2 de las cuales se juntan en la garganta y puerto 
de su nombre: sigue el valle de Borau aun mas pequeño, el 
cual no tiene comunicación propia con Francia , verificándola 
por la referida garganta de Aysa ; pero pasando antes par otro 
puerto llamado igualmentegarganta de Bo rau , el cuales ma
lo , penoso y 1/4 de leg. mas hacia lo interior. De otra espe
cie es el valle de Canfranc , que le sigue al E. con 2 leg. muy 
largas de fronlera , y es indudablemente el de mayor impor
tancia enlre todos los que forman la linea divisoria de las dos 
naciones , atendidas las fáciles comunicaciones que le prestan 
los'puertos de la Cruzde San P o r l , Astun y Coll de les Mon-
ges: algo mas internado y hacia el E. de Canfranc , hay un 
pequeño valle llamado de Garcipol lera, quemas bien parece 
una parle quilada de aquel , del cual se halla separado lo mis
mo que del que sigue á la der. que es el de Tena , por monta
ñas muy escarpadas, sin otras comunicaciones que veredas ó 
malas sendascon muchos rodeos. Después del valle de Tena y 
continuando igual dirección, se entra en el valle de Broto, quo 
si bien es mas estrecho, sin embargo, se interna mas al S . , 
pues tiene sobre 5 l e g . , y poro mas de 2 de frontera: sigúele 
el de V i o , que aunque no délos mas pequeños, es de muy 
poca influencia, y tiene í leg. larga de frontera; pero fus mon
tañas son tan ásperas é intransitables, que no admiten mas 
que un pequeño paso o puerto llamado deGodi ó Picalayuela, 
y al que otrosdan el nombre de Brecha de Roldan. A l E. de es
te valle se encuenlra el de Puertolas , que no es otra cosa que 
la estrecha barrancada que se forma entre los dos estribos que 
le dividen del anterior y del de Bielsa , que tiene al E. sin l i 
milar con ningún punto con F ranc ia , pues los de Bielsa y Vio, 
y en parlii-ular este ú l t imo, orupan el terreno que hay enlre 
él y la nación vecina , hallándose por consiguiente en las des-
cendenciasdel Monte Perdido , en una ostensión de poco mas 
de 1/2 leg. E l Monte Perdido es la cumbre mas elevada de los 
Pirineos , pues tiene 10,518 pies sobre el nivel del mar. A con
tinuación del valle de li iels'a, que íorrna un triángulo irregu
lar en su superficie, cuya base i stá en la fronlera con 2 1/4 leg. 
de eslension por esta parte , se b i l l a el de Glstain , de mucha 
mayor loug. que el anterior, y 3 1/1- leg. de línea divisor ia. 
Sigúele el de Benasque, el mas grande, é indudablemente el 
de ma^or consideración de lodos los de la fronlera , asi como 
también el lerna de ella: su terr. orienlal no eslá precisamen
te determinado con el occidental de Cataluña: hay un espacio 
intermedio , que no esotra cosa que las ver l ienlcsal E. délas 
monlañas que lo l imilan , las cuaks no lornian tampoco la lí
nea divisoria con F ranc ia , sino con el valle de Aran por una 
par le , y el de Barrabás por o t r a , ambos pertenecientes á Ca-
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ta luña; pero al mismo tiempo , se halla el espresado espacio 
ceñido entre la sierra Maladeta, con 9,0P0 pies de altura sobre 
el nivel del mar , Col l de To ro , montes do Andolfa , Gavás y 
el r. Nos; era Ribagor/.ana, en cuyas vertientes hay varios 
pueblos ijue tienen comunicación entre sí y con Francia: por 
la parte del N . separa á este espacio del valle de A r a n , la sier
ra Maladeta, sin tener comunicación a lguna, hasta que con
cluida la aspereza de su parte meridional, se facilita por entre 
dicha sierra y el Coll de Toro , habiendo mas abajo un camino 
de herradura por el puente de Bonesi. De lo dicho resulta que 
la frontera de esta prov. con Franc ia , es sin duda la mas ás 
pera , alta y de peores entradas de cuantas nos separan de 
aquella nación,-la calidad de cordil leras, y los estribos que se 
internan en nuestro pais , hacen que no se presenten en esta 
linea caminos que puedan llamarse paralelos á e l la , sino que 
por el contrario todos son perpendiculares al interior, cor
riendo en lo general por lo mas profundo de los valles qnerru-
zan en long. , no siendo estos otra cosa que el espacio com
prendido entre la cordillera y las raices ó estribos prlmordia-
les; asi pues se ha hecho la descripción , pasando de valle en 
va l le , sin encontrar enlace entre ellos masque por alguna 
mala senda, cuya situación hace mu* difícil el socorro de unos 
a otros. 

Abandonando los montes y valles de que hemos hablado, 
formados por la línea de los Pir ineos, que son las montañas y 
sierras mas elevadas de la prov. que describimos, se nos 
preséntala de Guara en el part. jud . de Huesca , que tiene do 
superlieit; en la parte mas elevada como 1/2 leg. y unas 2,000 
varas de altura sobre el nivel del mar ; da principio en el 
salto que llaman de Roldan y punto donde fina la de Gratal, 
que ligada con la de Rasa l , comunica también con la de Sar-
s i Marcuello, pasando por Marruecos á cruzar el r. Gallego, 
en dirección á Nava r ra , y viene á concluir en las gargantas 
de líodellar , de donde parten diferentes col inas, entre otras 
la de Adahuesca, que se une á la de S e v i l : todas estas sierras 
y ramificaciones tienen diferentes veredas particulares; pero 
en la de Guara, existe ademas del camino que dirige al santua
rio de San Cosme y San Damián, del que hablaremos en el 
art. de Panzano, otro por las gargantas de Rodellar , que va 
á Nocito y pueblos de su va l le , teniendo también por la der. 
la carretera ó camino de arrieros para .laca. No faltan en ella 
sitios peligrosos, y al principiar otra sierra próxima, y en su 
parte inferior una mina de yeso, que desciende por S. Incia 
los pueblos de Labata y San Román, entrando luego en la 
prov. de Lérida cruzando el Noguera. Toda la cúspide de. esta 
sierra se ve pelada, pues no cria.vegctal alguno por el mucho 
frió que hace y abundante nieve que la cubre: los demás pa-
rages, principalmente hacia el N . se hallan bastante poblados 
de pinos y arbustos , y sobre todo de gruesos quejigos ó ro
bres, asi como de algunas yerbas medicinales, como la zarza
parr i l la, balsamina, e tc . , no faltando tampoco abundantes 
pastos para ganado. Algo menos elevada que la de Guara , es 
¡a sierra de Sevil que viene formando con aquella un semicír
culo, inclinándose un poco del E. á S . , hasta concluir en el 
ten-, de Alquezar , en el part. jud. de Barbastro : atraviésala 
el r. Vero en uno de los parages mas peligrosos , llamado V i 
l la-anta, donde aparece un puente de piedra para cruzarlo: 
tiene diferentes veredas y sendas ademas del camino que d i 
rige á las riberas de las montañas de Fiscal y Broto; hay un 
mineral de piedra blanca que tiene la particularidad de poder
se cortar con una hacha ó navaja cuando se saca ; pero que 
puesto al sol y al sereno , se convierte en el mas fuerte pe
dernal ; y otro de piedra jaspe muy ordinaria hacia el S. de 
dicha sierra y en las inmediaciones del pueblo de Radiquero, 
con cuya piedra se surten l o s l . de las cercanías de Nuejos 
para moler la o l iva: la mayor p.arte de esta sierra se halla 
poblada de encina , coscojo y bojes: tiene poca tierra de cul 
l i vo , y únicamente sirve para pastos de ganado y leña , pero 
abunda en yerbas medicina'es, como la salvia , tuca, zarza
parril la, bi isamina, ag^njos, ruda, cicuta y otras cuyos nom
bres se ignoran: no faltan parages peligrosos, siendo los mas 
notables el Tranco de las Olas, Puente'de Cantiecho , Balcez 
Y 0',rns,:.(ie Jevil parten varias cord. ó ramales hacia el E. y 
mediodía, notándose entre estas las d e A s q u e , Colungo y 
Cuera, que termina luego en jurisd. de Salas Altas : la cord. 
que mira al E. contiene desdé la sierra de Colungo las de Na
val y el Grado a finar en el r. Cinca y parte jur isd. de este 
pueblo. En seguida y sin otra continuación que la de este r. 

y e! Esera , entra la sierra de la Garrodilla en el part. jud. de 
j tamari te, dando principio por el N . en el puente de piedra 
f del ú l t imo de los espresados r. , cuya dcr. sigue hasta mas 
, allá del puente de Castro: cstiéndesc esta sierra á lo largo 
i por la parte del S . hasta mas allá de Fonz , y luego por E . 
¡ tiene varios ramales que llegan hasta el r. Noguera , punto 
i divisorio como hemos d icho, entre Aragón y Cataluña: hálla-
. se poblada de encinas , robles , enebros y otros arbustos que 
l sirven para pasto de ganados, siéndola tierra por lo general 
. estéri l ; hay varias sendas pero la principal es el camino que 
j la cruza casi por mitad y va desde Estadilla y pueblos co-
| márcanos, por el santuario de la Carrodilla á los I. de Riba-
' gorza y á Benabarre. Independientes de estas sierras hay 
| ademas en esta prov. unas considerables alturas á que. se da 
i el nombre de Montañas, y de las que nos ocupamos en los 
i art. del part. jud. ó de los pueblos á que corresponden , y 
; aun algunas las describimos ademas separadamente, como la 
• de Castanesa (V.) y otras. Citaremos sin embargo en este 
, lugar, la de Turbon, casi tan importante como aquella: fór-, 

mase de un gran peñasco escarpado é inaccesible, en cuya 
cúspide existe una meseta plana de un diámetro de mas de 1 
hora , en la cual se crian yerbas a'c pasto v brotan varias 
fuentes, cuyas aguas forman una laguna: entre las fuentes 
hay una tan fria que consume en poro tiempo las carnes 
crudas que en ella so colocan: despréndese del peñasco un 
barranco al que llaman R io lvo , que se dirige hacia la v . de 
Campo, y al pie del mismo peñasco se encuentra otra fuente 
que arroja constantemente 2 muelas de agua. Como sierras de 
segundo ó tercer orden, encuénlranse asi mismo otras en la 
prov. de que hablamos, tales son las de Mer l i , Sis y Lascuar-
re, en el parí, de Benabarre, y la de San Gregorio en el de 
Fraga. 

Ríos y aiihoyos. E l C inca , que es el r. principal y que 
llama mas la atención en esta p rov . , nace en la cúspide del 
Pirineo junto á Bielsa, encima de cuyo pueblo se unen va 
rios arroyos, ocupando el primer lugar el de Barzosa que 
pasa por entre los montes de Jabierre, Parzan , B ie lsa, Rc-
vil la y Bistué, cu cuya jur isd. le rinde sus aguas el arroyo 
Yaga que baja por Puertolas y Escalona á los Muros , donde 
se le reúnen los de Bellos y Yesa , siguiendo su curso hasta 
la Buerda y A insa , donde también toma las aguas del r. A ra , 
que pierde su nombre y tiene un puente: pasa luego por 
Planpalacios á Arasanz y Mediano, en cuyo punto aparece 
el primer puente del C inca , sigue su curso en dirección á 
Ligüerr i donde hay barca para su paso, y después á Clamosa 
que pertenece ya a! part. de Benabarre; adelántase, hacia el 
Grado que tiene una segunda barca y pertenece al part. de 
Barbastro donde principia la ribera del C inca, pues hasta en
tonces solo es de poco r iego, á escepcion si se quiere de Me
diano, aunque tampoco es gran cosa : sigue por los juzgados 
de Benabarre y Barbastro, y aun el de Fraga donde está el 
segundo puente recientemente construido, basta salir por 
Torrente hacia Mequinenza, que es de la prov. de Zaragoza. 
Ademas de lo ya indicado, puede verse el art. particular de 
este r., en el cual se verá todos los beneficios que presta á 
las pohl. por cuyos térm. pasa, y cuantas noticias pueden 
apetecerse respecto a! mismo: lo abundante de su curso y 
otras circunstancias que favorecen, han inducido á los hab. 
de esta prov. en el part. ¡nd. de Tamarite y otros de la de 
Lér ida, como igualmente á alaunos capitalistas, á concebir 
un proyecto de canalización , del que se está tratando hace 
muchos años, habiéndose formado una asociación con el t í
tulo de Sociedad del Cana l de U t e r n , y no hay duda de 
que si pueden vencerse los obstáculos que á esta empresa se 
han opuesto, y se oponen todavía, y puede tener efecto 
aquella obra de colosal trascendencia, serán inmensos los 
beneficios que reportará á muchos pueblos no solo de la prov. 
de que hablamos, sino de alguna de las l imítrofes, é incal
culables los seguros rendimientos de las feraces tierras que 
han de conseguir el riego que hoy les falta , siendo estériles 
por esta circunstancia. Los demás r. que bañan y fertilizan 
esta prov..como el Gallego, el Ese ra , el A r a , Alcanadre, 
Isabena, Flumen , Isuela , Guatizalema y el Vero, se hallan ó 
se hallarán descritos en sus correspondientes artículos, y no 
creemos oportuno repetir las circunstancias de su origen, 
curso y demás, así como tampoco reproducir los inmensos 
beneficios que reportan á la agricultura y á la i n d . , haciénj 
dolo con la debida estension en el lugar correspondiente: á 
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todos ellos se unen las aguas de varias fuentes, regatas, bar
rancos, arroyos etc . , de que en el mismo lugar nos ocu
pamos. 

Aouas mindualks. Muclias y muy diversas son las aguas 
de esta clase que brotan en distinlos punios de la prov. que 
describíalos, y que producen muy buenos resultados eu las 
afecciones, para cuyo alivio son aplicadas; pero sobre todas 
ocupan un lugar muy distinguido las termales do Panticosa, 
en el part. j ud . de Jaca , de las que hablaremos con la de
tención que merecen en su ar l . conespomiiente, siguiendo el 
sistema que hemos adoptado en esta obra : la virtud de estas 
aguas, conocida de muchos años á esla parte, llamaba á 
aquel punto un considerable número dé enfermos solícitos 
por el restablecimiento de su sa lud , y era por cierto bien 
congojosa su posición , obligados á pasar 8 6 15 días sepul
tados entre altísimos y amenazadores peñascos, sin aioer 
gue, sin provisiones, sin distracción, t i naseo , y hasta sm 
conocimiento de las cualidades de aquel rico manantial, fuen
te de su salud y de su v ida. As i subsistió coastantemeote 
desde el siglo X V I I , hasta que enagenado por el Gobit iuu á 
Don Nicolás Gual lar t , celoso, emprendedor y activo monta
ñés, lo ha convertido en un establecimiento que todos los 
años recibe nuevas mejoras, y que es por lo tanto digno de 
la mayor atención : consta de 2 hermosas fuentes, á las cua
les se agregan otras 3 que nacen á su inmediación y se re
putan como de menos interés, ó como unos accesorios: las 
dos primeras se conocen con los nombres de fuente del Hi
pado y fuente del Estómago , y las otras con los de Herpes, 
Ibón y Jaqueca: las 3 primeras brotan en la parte N E . de 
la grande conca donde se halla sit. el edi t ic io, la cuarta al 
SO. de la m isma, y la quinta en el camino que desde el pue 
blo de Panticosa conduce á los baños, y sus nombres indi
can las virtudes que el vulgo fundado únicamenle eu la es 
periencia debió atr ibuir les, y efectivamente no se lia equi
vocado. Para mayor comodidad de los bañistas se halla di
vido el eslableciinienlo en varios ediíicios, uno de los cuales 
se llama la Casa de Aba jo , al E . de la h o y a , de mucha pro
porción y escelentes habitaciones, contando hasta el número 
de 20 con toda independencia: otra llamada de las Herpes, 
que enciena la fuente de este nombre y 8 baños; casa cons
truida con muy buen gusto, muy cómoda y capaz ademas; 
otra denominada del Estómago, á iüü varas de la anterior en 
dirección N E . y en una elevación de fio próximamente, tam-
bi in muy hermosa, y que contiene la fuente de su nombre y 
6 baños: y linalmente, otra de la Pradera , sit. cerca de la de 
las Herpes, que es la mas capaz y grandiosa de todas. Acerca 
de la historia, diferentes análisis que se han practicado ce estas 
aguas y demás particulares, efectos producidos y concurrencia 
á los baños, en otro lugar de esta obra nos detendremos 
como hemos anunciado, contentándonos en este art. con las 
leves indicaciones que preceden , por las que fácilmente se 
comprende ¡as mejoras que en esta parte ha llevado á efecto 
el espresado Sr. Gual lart , quien también ha compuesto el ca
mino que hasta su época no era sino una senda muy peligro 
sa , la que dirige á nn punto de tanta importancia, y estable
cido almacenes de provisiones de toda especie. Ademas de 
estos preciosos manantiales, y otros 100 quede aguas mine
rales brotan en el P i r ineo, los hay también en otros puntos 
de la prov. entre los cuales se cuentan la fuente de la Gueva 
en la ju rs id . de Sarsa del Abadiado en el part. j ud . de Huesca, 
cuyas aguas tienen la propiedad de curar las dolencias de 
boca, y principalmente el escorbuto; en Alquezar y ju i . toa l 
r. Vero brota la fuente que llaman del Baño, cuyas aguas se 
usan interiormente para promover la or ina , curar las enfer
medades de hipocondría, obstrucciones y otras de que ya se 
hizo mérito en el a r l . de dicha v.: en Arro y parage que l la-
man la Fueba cerca de San Victorian, hay también aguas ter
males, coiisislicndo sus propiedades principales en curar por 
medio del bañólas úlceras esleriores; pero usándolas inte
riormente curan las dolencias de estómago y pecho, y aun 
algunas otras de la misma y diferente naturaleza: estas aguas 
han sido compradas por el autor de esta obra , quien se pro 
pone montar un establecimiento de baños en este punto , se
gún lo permita no la calidad de las aguas , que es escelente, 
sino su cantidad que hasta ahora desgraciadamente no es mu
cha ; y últimamente, en Benasque hay una fuente de agua 
ferruginosa, y un establecimiento para tomar baños termales 
sulfurosos, que son muy especiales para curar reumas, escró-
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fulas, herpes, hidropesía y heridas, y cuyas aguas brotan de 
6 manantiales que nacen en la meseta de la montaña l lamada 
de los Baños. Entre las sal inas, son notables las de Peralta 
de la Sal y las de Nava l , que se administran por la Hacienda 
y dan la sal suliciente para el abasto de la prov. ; pero hay 
otras muchas fuentes y pozos al pie de los Pirineos y en la sier
ra de Guara, en Clamosa, en Palo , E l Grado, Estadi l la, T r i 
l lo , Secast i l la, La Puebla de Castro, Olvena, Agu ina l iu , 
Juscu y Calasanz, las cuales sehan mandado cegar , y se 
custodian por un resguardo creado por la empresa de la sal 
Salamanca , que todavía se conserva : todas estas salinas 
eran de part iculares, y el rey D. Felipe V las aplicó á la co
rona por derecho de conquista : posteriormente practicaron 
sobre ellas las reclamaciones oportunas , y el Consejo de Ha
cienda en juicio contradictorio, recompensó á los poseedores 
de las salinas con una pensión consignada sobre los fondos 
de la s a l , y tomaron el nombre de recompensislas. S i se ha-
billasen todos estos manantiales hoy abandonados, dariau 
muy buen resultado. 

TtíiHt.No y sus cir.ciiNSTARGiAS. E l terreno, atendida su 
naturaleza, puede dividirse en meridional y septentrional: 
el primero que comprende desde la L i tera, ribera de C incay 
Monegros , y tirando después á la der. hacia O., sube hasta 
los pueblos de Lanaja, Tabernas y Alraudebar, internándose 
por este lado basta las inmediaciones de Huesca, se compo
ne de tierras muy fuertes, y pueden reputarse como las pri
meras de la prov. para granos, de que se cogen abundantes 
cosechas si les asiste el beneficio de las aguas: en esta parte 
se encuentran las llanuras que hay entre Bineíar y Almace
nas; entre Huerto, Poliñino y Alcubierre, y entre la cap. y 
Almudebar, con varios montes de pasto para el ganado la
nar. La parte septentrional comprende desde el E. á O. , y t i
rando por N . hacia el Pirineo, se inclina hacia Hibagorza, 
i lontaña de Sobrarbe y Somontanos (le Barbastro y Huesca: 
sus tierras particularmente en las altas montañas son mas 
delgadas y pedregosas, vulgarmente llamadas cascajosas en 
el país, y necesitan mucho auxil io para producir; pero tanto 
los Somontanos como la Ribagorza y Sobrarbe son abundan
tes en vinos y frutas, y en algunos puntos se cosecha el acei
te y la seda, no faltando tampoco terrenos do pasto que se 
aprovechan durante el verano. 

E l reino vegetal seria admirable particularmente en los P i 
rineos, si la mano del hombre no hubiera sido tan destructo
ra ; pero esceptuándose las faldas de los puertos que presen
tan iiiterimuables y espesos bosques de pinos y hayas que 
se remontan estraordinariamenle con un grosor impondt ra
bie, apenas hay en los montes bajos sino algunos pinos, abe
tos, hayas, robles y carrascas, en que nunca se ha hecho una 
l impia, y si alguna vez se tratable ejecutarla, es solo para su 
destrucción: los arbustos mas comunes son el bo j , la al iaga, 
el enebro, la griüoleray la retama, abunda asimismo la mon
taña en escelentes pastos de verano para el ganado, y se co
ge muchafranbuesa, de laque hacen un jarabe que sirve de 
refresco; crécela dulcamara, la cicuta y otras muchas yer
bas medicinales. 

No obstante la situación de este pais, hay en él diferentes 
minas de plomo argentífero, cobre, barniz, hierro y cobalto; 
hay también peña caliza y yeso blanco como la nieve, que 
llaman morrauo , y se emplea para blanquear; granito pardo 
en trozos enormes que ruedan por el Chica, en cuyo fondo 
no se ve arena, sino piedra de este género de todos tamaños; 
y asimismo se halla en el puerto de Sahun y otros puntos 
piedra para amolar, de grano muy fino, del mismo color que 
la de la monta la de Elizondo; pizarra negra para cubrir los 
edificios, y mucha piedra de molino, prefiriéndose las que se 
encuentran en las cimas de las montañas, porque son las me
nos duras, y aun entre estas las del valle de Gistain, que son 
como una masa do piedrecitas apiñadas como el má rmo l , y 
forman un conjunto tan duro, que las hace estimar imichisi-
mo, y han desterrado de los molinos las de las canteras de 
Mon ju i , de Barcelona, de donde antes las traían. La mayor 
parte de las minas se hallan abandonadas, beneficiándose so
lamente algunas con muy pocos resultados; cerca del santua
rio de Guayanete, en Benasque, hay 2 de plomo argentífero, 
de las que se halla acopiado muchísimo minera l ; pero la d i 
rección no es muy buena, y por otra parte saldrán defrauda
dos en la plata que creen sacar , por mas que sus cálculos 
sean efecto de ensayos hechos en Madr id y en París; porque 
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asociado uno de los interesados con un inteligente, ha practi
cado ensayos escrupulosos de aquel mineral, y es im-igiiiü-
canle la blatS que ha rendido; eslá mezclado con espalo blan
do, y es tan abundante y fácil de fundir, que de dicho ensayo 
un quintal que se fundió produjo mas de 50 libras de plomo; 
una sociedad minera que se estableció en Jaca en 1843 descu
brió 28 criaderos ó minas, muchas de ellas de cobre, algunas 
de plomo argenlílero y una de carbón; pero todas han queda 
do abandonadas por lo costoso del trasporte, y porque los 
mineros no lian hallado hasta ahora personas inteligentes, si 
no otras que presentándose como tales, les han hecho gastar 
cuantiosas sumas sin ningún producto, habiéndose aüemas 
Íierdido muy sensiblemente olra mina en Anso , de la que se 
levaba la tierra para la fábrica de loza de San Ildefonso. La 

que actualmenle, y hace muchos años se esplota con inteli
gencia, es la de Bielsa, y de ella sacan un hierro durísimo co
mo el acero, conservándose por tradición, que del hierro de 
esta mina se fabricaban las armas famosas por su temple que 
dieron nombre á la ciudad de Barbastro. A principios del si
glo pasado un paisanodelvallede Gistainvieiuloqueei. unapar 
te de la montana babia piedras mas pesadas quelo regular creyó 
3ue podrían ser de piala, y llevó algunas á Z ragoza, en dou-

e practicaron varios ensa,os , y conociendo que era cobalto, 
remitieron diferentes pedazos á la fábrica de azul de Alema
nia: los alemanes que lo encontraron perfecto, pensaron apro
vecharse de él sin descubrirlo á los españoles , y enviaron un 
emisario á Plan, quien trató con el sencillo aragonés, y le re
dujo á pedir la concesión déla mina, obligándose á pagar si 
rey der la cantidad de plomo en cada año á precio bajo, cuya 
concesión abtuvo con dicho pacto, no sospechando hubiese 
ningún otro mela l : después convinieron en que el español 
entregase al alemán todo el cobalto que se sacase de la mina, 
pagándole este'35 pesetas por cada quintal en bruto: los ale
manes estuvieron sacando por largo tiempo 500 ó 600 quinta
les de cobalto al año, que por el puerto de Plan iba á Tolosa, 
y embarcándolo en el canal de Languedoc por León y Estras
burgo lo conduelan á su fábrica, y cuando desfloraron la mina 
sacando lo mas fácil, se fueron dejándola abandonada en 
1753: en 1832 D. Salvador l leredia, vecino de Graus, y don 
Máximo Ciprés, de Madr i d , visitaron esta mina, y hallaron 
muchos pozos en aquella montaña , porque como el cobalto 
no está por lo regular en velas, los alemanes iban cortando el 
terreno para eslraer lo menos costoso: examinados los pozos 
por un inteligente que los acompañó, hallaron varios pedazos 
de buen cobalto que tenia el grano muy fino y el color pardo 
azulado , y determinaron esplolarla ; pero habiendo muerto 
Ciprés en él año 1834 de resultas del cólera, y pasado Heredia 
al ejército de Navarra, la cedieron á D. Pablo Cabrero, vecino 
de Madrid, por cuya muerte han quedado de nuevo abando
nadas aquellas minas. No lejos de Tamarile , en el monte 
Al ins. se está trabajando con mucho empeño otra mina ar 
genlífera; pero indudablemente tendrán que desistir de esta 
empresa, porque los ensayos no corresponden á las grandes 
esperanzas: en el térm. de Sahun ha registrado una compañía 
de Barbastro una mina abierta en un filón de galena argentí
fera, acompañada de blenda y pirita de hierro cuyas labores 
se bailan bien dirigidas, reconociéndose el filón en mas de 12 
varas de long. y 10 de profundidad, é inmediata á ella hay 
otra mina correspondiente á la compañía esploradora de 
Huesca, cuya labor á cielo abierto, presenta unas pequeñas 
venas de sulfato de barita , pirita de hierro y algunos granos 
de galena. 

Caminos. Casi todos los caminos por la prov. son carrete
ros esceptuándose los de la montaña que son de herradura, los 
cuales en ciertos parages suelen ser ian malos, que solamen
te pueden transitar por ellos las caballerías del pais: los mas 
notables de los carreteros son los que dirigen á Ayerve, Hues
ca .Sariñena y Barbastro , y fuera de la prov. á Zaragoza y 
Lérida , siendo el mejor el primero de estos últimos , aunque 
notan bueno comoe.xijia el curso déla diligencia , que hace 
entre las cap. de Huesca y Zaragoza 3 viajes por semana, 
empleando 6 1,2 horas en verano y 11 en invierno , por los 
trancos y simas que hacen las aguas , y ponen casi intransita
ble el camino: en la actualidad declaradas líneas nacionales 
todas las que unen á la corle con las cap. de prov. se está re
conociendo de orden del gobierno el terreno para trazar la 
carretera que deberá empalmar con la de Zaragoza á Madrid. 
La principal necesidad de la prov., especialmente de su cap., 

es la construcción de una cerretera , que uniendo al Aragón 
con Cataluña, empalme en Lérida con las de Barcelona y Reus 
ó Tarragona; necesidad que será satisfecha muy luego , ha
biendo ya comenzado los trabajos el empresario D. Tomas 
CastePauos, de Zaragoza, que la ha rematado por la suma de 
6.024,000 rs. sin incluir el puente colgante de Monzón que lo 
tiene D. Jtisn Bautista Llaye por la cantidad de 3.360,000 rs. 
reintegrables en 28 años á 120,000 rs. cada uno; y se han obli
gado á dar terminada la obra dentro de 2 años que finarán 
en mayo de 1849. Esta carretera, que continuando la que 
desde Zaragoza conduce á Huesca, principiará en esta c. y 
su puerta de San Martin , y atravesando el r. Isuela por me
dio de un puente, seguirá tocando las tapias de Quicena has
ta pasada la ermita llamada la Santeta, cerra de la c u a l , y 
como á unas 96 varas , se encuentra el r. Flumen , que sal
vará por medio de otro puente: Seguirá después por Sicta-
mo, y á unas 1,253 varas pasado este pueblo, corre el r. Gua-
t iza l rma, en el que habrá otro puente: pasará en seguida 
por Bel i l las, encontrándose otro r. llamado R i g a , de grandefe 
avenidas , en el cual deberá construirse otro puente: y pasan
do por A i.giies-atravesará el r. Alcanadre , sobre el que hay 
un puente que deberá recorrerse en algunos puntos, dándole 
el ensanche correspoudienle : se dir igirá luego por Lascellas 
á Peraltil ia , y cruzando la Clamor, arroyo de suma conside
ración , y en el que también hay necesidad absoluta de levan
tar otro puente, porque sus avenidas son muy frecuentes, y 
tan grandes, que han producido grandes estragos, atravesa
rá por medio la c. de Barbastro, y por el barranco délas 
Paules que está á unas 4,332 varas de esta pobl., y dirigiendo 
por Caslejon del Puente hacia el C inca , en cuyo r., por fren
te de Monzón, se encuenlra la obra que hemos dicho del 
puente colgante del Sr . L l a v e , continuará hasta Binefar, y 
desde este pueblo hasta el fin de la prov. siguiendo después 
hasta Lérida. El ancho de la carretera será de 30 pies, 24 para 
la faja y 6 para cada paseo, á escepcion de cuando hayan de 
hacerse desmontes y terraplenes de mucha consideración , en 
cuyos casos se reducirá su anchura á Sop les , sin que se dis
minuyan los 24 del firme, y lo mismo sucederá en obras de 
fábrica , pero entonces se podrá reducir el ancho del firme á 
18 pies: en los recodos y revueltas , aun tendrá mas de 36 
pies de anchura para la comodidad de los carruages. E l firme 
de la carrelera será de forma bombeada, debiendo tener 9 
pulgadas de grueso contra los paseos y 20 en el centro del 
camino. Varios pontones, alcantaHIlas y badenes, facilita
rán y harán mas cómodo el tránsito de esta carretera. S i con
tinuasen los nobles esfuerzos que la diputación provincial ha 
hecho para conseguir esta obra importante , y se llevase á 
cumplida cima el pensamiento de unir el Mediterráneo con el 
Océano, por una linea de caminos mas corta que la actual , y 
la carrelera que según la contrata debe terminar rti Huesca, 
siguiese hacia el O. basta tropezar la de Pamplona y Sfingüe-
sa , bien pudiera asegurarse que el estado de eslacionamienlo 
que las artes y el comercio tienen en esta p r o v . , se converti
r la muy pronto en una actividad industrial que podría com
petir con las primeras de la península. 

Correos. Todas las administraciones de esta prov. depen
den de la principal de Zaragoza, y su servicio se halla regu
larizado recibiendo y despachando la correspondencia 3 veces 
por semana en muchos de sus puntos, y 2 solamente en algu
nos, , orno antes; ahora se trata de metodizarlo con arreglo á 
los adelantos que de algún tiempo á esta parle ha esperimen-
tado este ramo, y en la forma que manifestamos en el art. de 
Huesea, ciudad. 

PRonur.clONF.s. Como en la parte de terreno quedan casi 
todas referidas, nos bastará indicar que las principales prod. 
de esta prov. consisten en cereales, vinos de buena calidad 
especialmente en los Soraontanos, seda , aceite , frutas de to
das clases y legumbres: críase buen ganado lanar , de pelo, 
cerda y algo de vacuno: consiste la principal caza en perdices, 
conejos, liebres, pájaros que llaman tordas en el pais, y oíros 
var ios , hallándose en la parle de la montaña el grande oso. 
el lobo cerval , el sarnio ó cabra montes, el jabal í , el corzo, 
la zorra, el melón , el lagarto , la culebra, el e r izo , la ardi
l l a , la comadreja y la fu ina, que campean por las selvas y 
los montes; descollando sobre las cimas el águila imperial, el 
tallabueso , el gavilán , el buitre , el cuervo , el buho , la le
chuza , el mochuelo , el palomo torcaz, la cotorra y el espa
raban : la pesca queda reducida á barbos y truchas , de las 



que se cogen muchas que dicen asalmonadas y muy esquisi-
l as , en unos lagos ó pozos conocidos con el nombre de libo
nes, que se lorman al pie de algunos de los puertos; también 
hay anguilas en los r., y en las lagunas ú eatanques y bal
sas que tienen muchos pueblos para abrevadero de las bestias 
y otros usos. 

Industr ia y comercio. Los principales ramos de ind. con
sisten en el trasporte de maderas en nülvadas por el Cinca, 
ya para lo interior de la prov. , ya para lo eslenor, condu
ciéndolas hasta Tortosa, y de aqui las llevan á Barcelona, 
donde las usan hasta para la construcción nava l : siguen des
pués varias fáb. de aguardiente , jabón , loza ordinaria, v i 
driado, telares de lienzos, panos oruinarios y bayetas una fáb. 
de papel en Graus, varias en distintos punios, de curtiJos ó te
nerlas; en la cap. se construyen muchos peines de b o j , y en 
las pobl. de alguna importancia se ejercitan todas las artes 
mecánicas y de necesidad indispensable para la vida social, y 
algunas de utilidad de adorno y de simple lujo; á lodas estas 
podemos añadir la agricultura que constituye la mas privile
giada ocupación de todos sus hab. , y los varios molinos de 
aceite y harineros que tienen casi lodos los pueblos para aten
der á la precisa elaboración de sus frutos. Los principales 
art. de consumo que se esportan son cereales, vino , aceite y 
aun ganados, importándose en cambio cánamo, l ino, hierro, 
géneros coloniales , ultramarinos, y otros del reino y estran-
geros, y muy particularmente muías pequeñas ó lechales 
para recr ia, que de.^pues presentan y venilen cori mucha es
timación en las ferias mas importantes. 

E l precio común á que generalmente se venden los frutos 
en esta prov . , es el de 6 duros por cada caliiz de trigo; 5 du
ros el de centeno; 3 duros la cebada ; 8 duros el q. üe aceite, 
y 4 rs. vn . el cántaro de vino. 

Fer ias y mercados. Las ferias de esta prov. han decaído 
muclnsimo con el crecido impuesto de 30 rs. por cab. de ga
nado mular y cabal lar , y lü por el vacuno y de cerda para 
atender con estos y otros arbitrios á la construcción de una 
carretera que una al mar Cántabro con el Mediterráneo : celé-
branse sin embargo 2 en Sanncna en la segunda semana de 
Cuaresma y domingo de l 'ascua; 2 en Barbastro, una el 2 de 
febrero, de cerdos de cuchi l lo , panos, qu inca l la , hierros y 
otros géneros; y otra el 4 de setiembre, cuyo principal trauco 
es el ganado mular y caballar; otra en Huesca también muy 
concurrida y con bastante ganado por los dias de San A n 
drés; en G.'aus, la primera el 21» de setiembre, original en su 
clase por la rara costumbre de colocarse en una cruz fie la 
calle mas concurrida, infinidad de mozus y mozas, donde acu
den los que necesitan parí asalariarlos por criados y triadas, 
y hecho el ajuste, desde allí marchan con sus amos por estar 
preparados con su equipage; y la segunda el 13 de diciembre, 
reducida á cerdos de cuchillo y de cria: igualmente hay feria 
en Uiescas, en Campo , en Benasque , en Broto , en Bollaña, 
Naval , Jaca y Almudebar, y aun en Monzón, pero no merecen 
importancia : hay ademas una en Bcnabarre y otra en Las 
cuarre, también de cerdos en abundancia, y aun entre estas 
merecen la preferencia las de Huesca , Sarihena y Barbastro 
por la multitud de castellanos , murcianos y valencianos que 
concurren á la compra de las muías recriadas en las ricas 
yerbas de la parle de montaña de esta prov . ; celebran ademas 
tri casi todos los pueblos mercados semanales , y aun en al 
gunos coil mas frecuencia para facilitar el trál icode aquellos 
art. que les faltan ó les sobran á los habitantes. 

Carácter , usos y costdmbIiEs. El carácter de los naturales 
de esta prov. es en su mayoría bullicioso , y soberbio algún 
tanto: sin embargo, en la montaña y aun en Ribagorza y par
te de Lisera, son algo mas humildes: en lo general son fuertes 
y laboriosos, aficionados á las diversiones en que suelen abun
dar los licores fuertes , y á las romerías que se celebran en 
varios santuarios o ermitas, principa'menle los dias de sus 
pairónos; en estos acostumbra á reinar la mayor alegría y 
contento, acudiendo á celebrar la fiesta los vec. de los pue
blos comarcanos en gran número: sobre las demás circuns
tancias particulares que son comunes con el resto de los ara- ¡ 
goneses (V. el a r l . Aragón J 

Pesos y medidas. En esta prov. se conocen algunos par
ticulares que debemos tener presente para no confundirlos 
con los generales de la nación: el cahíz tiene 8 fan. aragone-
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sas , que equivalen á 3 fan., 3 celemines y un cuartil lo cas
tellanos; \aL/anega aragonesa tiene 12 almudes que hacen 4 
celemines, 3 cuartillos y 60/96 avos ; el a lmud es la medida 
inferior que es un cuartillo 61/96 avos ; las medidas líquidas 
son el Nietro de 16 cántaros, corresponden á 13 arrobas, 16 
l ibras, 5 onzas 7/21 avos; el cántaro de 16 cuartillos tiene 21 
l ibras, 5 onzas y 7/21 avos; el cuart i l lo no se divide y equi
vale á una l ibra, á onzas , 7/2i avos ; la arroba tiene 36 l i 
bras, que son una ar roba, 2 l ibras, 6 onzas, 18/25 avos, 
y la onza que vale como otra de Castilla con mas 4/253 
avos. 

Beneficencia. Sensible es que no podamos ocuparnos de 
esta interesante materia con mas precisión y exactitud ; pero 
no habiendo recibido el gobierno datos minuciosos del estado 
de la beneficencia de esta p rov . , esta falla no nos permite 
que como en otras, no lácilitemos á nuestros lectores las 
noticias que serian de desear. Únicamente podemos tras
mitir las que han producido nuestras observaciones particu
lares , y estas en verdad ofrecen resultado bien tnsigni-
ficame, prueba evidente de lo descuidada que se encuen
tra esta institución. Una sola casa de misericordia se 
halla en la provinc ia, que establecida en la capital tiene 
dos dependencias en las ciudades de Barbastro y Jaca, y de 
ellas hablamos detenidamente en el art. de Huesca c. asi como 
también lo hacemos en este, y en los de dichas c , de Barbas-
tro y Jaca de los hospitales que se encuentran en las mismas, 
otros de estos benéficos asilos hay en las v. de Graus, Bena-
barre, Sarihena, Taraarite , c. de Fraga y algunos de los 
pueblos de mas vecindario; pero la mayor par le , olrecen 
pocas ventajas porque carecen de rentas para proporcionar
las, y porque li.dlánduse en Zaragoza el hospital general de 
Ntra. Sra . de Gracia, hospital que se denomina Vrbis el V r -
bis, muchos de los enfermos de esta provincia, si sus dolencias 
se lo permiten, son trasladados á aquel punto. 

Estado eclesiástico. Va antes do ahora hemos tenido 
ocasión de lamentarnos del mal estado que presenta la actual 
adm. écl., y con este motivo hemos manifestado la necesidad 
de apartar por medio de una reforma, la monstruosidad que 
ofrece el fraccionamiento de aquellas relaciones entre s i . El 
ejemplo que presentamos en el estado que sigue, viene á ro
bustecer nuestras reslamaciones, y á corroborar los funda
mentos en que laá hemos apoyado. 

HE 

DIOCKSIS 
QUE PERTENECEN 

LOS PUEBLOS 
ESTA PBOVINCIA. 

Barbastro 
Huesca , 
Jaca 
Lérida , 
Seo de Urgel 
Abadia de la O. . . . 
Id. de Labax 
Id. de San Vi lor ian. , 
Arciprestazgo de Ager, 

Totales , 

NUMERO 

416 
162 
128 
120 

18 
2 
2 

22 
6 

PARROQUIAS 

156 
164 
128 
120 

18 
2 
2 

23 
6 

31 
40 
80 
29 
17 
i 
1 

10 

576 610 210 

SANTUARIOS 

44 10 

R E S U M E N . 

Templos parroquiales. 
Eclesiásticos 
Haberes y gastos. . . 

TOTAL, 

835 
920 

4688081 

Proporción 
con el número de almas. 

1 por957'33 
1 por 233'56 
1 por 21'82 
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C U L T O Y R E P A R A 
C I O N D E T E M P L O S IIAIU-IIKS D E L C L E R O 

Cote<iral Catedral 
T 

Cole¡ial 
ParrOfiuisl Panoqaial 

80000 
1261 09 7C700 518¿3 

!I4j00 
89000 

70000 
31293 5Í000 KíjOO 

19020 
910 
6480 
18000 

24000 

20700 12000 
290158 ÍOOO0 12000 
30Í00 

10000 

4000 

18000 
22000 
10600 

465300 
3400 10200 

I 4000 
90000 
293700 
517500 
151200 

5500 794521 440000 
172000 
245000 
90000 

32500 

3C3533 

24S27 289^, 

3620860 

72700 79452 
1067221 

P E R S O N A L . 

Catedral de Huesca. 

Id. de Barbastro. 

Id. de Jaca. 

Colegial parr. de Huesca . / 

Id. id . de Alquezar < 

Id. i d . de Sariñena. . . . 

Catedral parroquial deRoda . / 

Colegial parr. de Monzón, f 

Id. i d . de Tamarite. . . . 

Id. i d . de Albelda í 

Curatos de entrada . . . 

Id. de primer ascenso. . . I 

Id. de segundo id / 

Id. de término / 

Coadjutores y tenientes . . | 

Beneficiados. 

1 
13 
10 

2 
8 
2 
3 
1 
5 
5 
4 
5 
1 
2 
6 
3 
i 
8 
1 
4 
2 
9 
4 
9 
6 

10 
3 
I 

141 
3 
4 

25 
80 

115 
43 
80 
43 
35 
20 

5 
13 
14* 
42 
76 
44 

920 

C L A S E S . 

Obispo 
Dignidades y canónigos 
llacioneros enteros 
Beneficiados y clérigos asisientes 
Dignidades y canónigos 
Racioneros enteros 
lieueíiciados y clérigos asistentes 
Obispo 
Dignidades y canónigos 
Racioneros enteros 
Heneticiados y clérigos asistentes 
Racioneros enteros 
Beneficiado ó clérigo asistente. . 
Dignidades ó canónigos 
Racioneros enteros 
Id. medios 
Dignidad ó canónigo 
Racioneros enteros 
lienoíiciado asistente 
Dignidades y canónigos 
Racioneros enteros 
Dignidades y canónigos 
Racioneros enteros 
Dignidades y canónigos 
Racioneros enteros 
Beneficiados y clérigos asistentes 
Dignidades y canónigos 
Beneficiado 
Curas propios 

Id. id 
Id. id 
Id. id 

Id. ecónomos 
d. propios 

Id. ecónomos 
Id. propios 
Id. ecónomos 
Id. propios 
Id. ecónomos 
En la matriz 
En las feligresías 
En curatos de entrada 
En id . de primer ascenso. . . . 
En id . de segundo id 
En id . de término 

Instrucción publ ica. L a instrucción pública secundaria ba 
sido siempre uno de los principales títulos de gloria en esta 
prov. : sit. en su cap. la univ. literaria fundada por Quinto 
Scrtorio, facilitaba á sus hab. y á los de otras muchas, la ven
taja de poder estudiar con mas oportunidad toda clase de 
ciencias; y los colegios de Escuelas Pias establecidos en Bar
bastro, Jaca, Fraga, Benab.irre y Peralta, preparaban á la ju-

- ventud para que pudiesen asistir con las mas brillantes dis

posiciones á aquella escuela: en el día suprimida esta , la lia 
reemplazado un instituto de segunda enseñanza, y continúan 
abiertos los seminarios y colegios de l 'P . Escolapios : bay 
ademas otras muchas casas de enseñanza de varias cla
ses , y el estado que sigue puede formar una idea aproxima
da del que se encuentra en el dia este ramo, que en verdad en 
cuanto á instrucción primaria no se halla tan adelantado como 
fuera de desear, según los elementos que encierra. 
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HUESCA. 823 
Estadíst ica cr iminal . La dfseripcion geográfica que pre-

Cfcde dá á conocer todas las circunstancias topográficas y mo
rales que influyen en las pasiones de los hombres, y que por 
tanto esplicau la mayor ó menoi criminalidad que en un pun
to, en un tciritotio ó en una nación se advierten. No obstante, 
las poderosets causas que la audiencia del terr. presenta como 
suficientes del escesivo número dé acusados que en el terr. 
de la audiencia de Zaragoza resultan, sin embargo, de la po
breza de la prov. en general, y de la falta de instrucción : la 
pureza de las costumbres ha sido mas eficaz que aquellas y 
ya que la de Huesca no aparezca entre las mas morigeradas 
de España, no puede contársela tampoco entre las mas cr imi
nales, puesto que ocupa el trigésimo seslo lugar en la escala 
de la criminalidad. Los estados que preceden demuestran esta 
verdad. E l primero trata de las personas, sus circunstancias 
especiales y de la proporción que estas últimas guardan entre 
si , y la que se observa entre los acusados y los penados en la 

Í iob l . , los absueltos con los penados, los reos presentes con 
os contumaces, y los reincidenles con los procesados. Por el 

mencionado estado se vé que los absueltos están con los acu
sados como I á 5 , habiendo sido una tercera parle absueltos 
de la instancia y las otras dos libremente; que los contumaces 
guardan la relación con los presentes de 1 a 7 : los reinciden-
tes con los acusados de 1 á 20, y que las reincidencias en el 
mismo delito son menos de las dos terceras par les, y las res 
tanles en otro diferente. Casi 1/10 de los acusados, contaban 
de 10 á 20 años de edad, pasaban de 3/5 los de 20 á 4 0 , y los 
del últ imo periodo esceden también de 1/5: las mujeres eslan 
en |iropoi'don con los hombres d e l á 2 0 , y aparecen 2/5 
de solteros y 3/5 de casados; solo 2/7 de los procesados reú
nen la circunstancia de saber leer, y escribir, no consta hubie
se alguno .lúe supiera leer, y 3/7 carecen de toda instrucemn: 
los profesores de ciencias y arles liberales guardan ron los 
que ejercen artes mecánicas, la proporción de l á 4 2 y los acu
sados con la pobl. la de t á 3<t6'447. Si desde la comp.iracion 
general pasamos á la particular y buscamos el número con 
que cada part. ha contribuido á la formaciun del total de 542 
procesados que dé la proy. , hallaremos el máximo en el de 
famarite en el que la proporción es d e l á 187'617; sigue á 
este'-1 de Sariñena donde la relación es de 1 á 20 r882 . el 
mínimo se encuentra en el part. de Barbastro 1 á 1134'041. 
Los de Boltaña, Fraga y Jaca guardan el término medio de 
1 á773'833. 

E l estado núm. 2." se ocupa de los homicidios y heridas y 
de losinslrumentos o medios empleados en su ejecución. No es 
la prov. de Huesca en la que mas prevalecen los delitos contra 
las personas, ascendiendo el número délos procesados por 
este género de deli lo, á 3/7 de los procesados; sin embargo se 
hace notable por el escesivo núinero de armas y porque pre
senta dos casos de envenenamiento, lo que no se ha verificado 
en ninguna otra provincia de la monarquía, mas que en la de 
Barcelona y su part. de Arens de Mar. Una quinta parte de 
los intiumentos son armas de fuego, cuyos 2/3 fueron de uso 
l ic i to, una cuarta parle de armas blancas y de ellas 4/5 per
mit idas; una mitad los instrumentos contundentes: los casos 
de envenenamiento tuvieron lugar en los part. de Boltaña y 
F raga ; el máximo de los delitos de sangre lo dá el part. de 
Tamarite, l por 881'800 hab . , y el mínimo el de Barbaslro 1 
por 4530'I67 almas ; sigue á este el de Boltaña en el cual la 
relación entre los delitos y la pobl . es de 1 á 4202'000J resul
tando por término medio la proporción en toda la prov. de 1 
delito por 204c'4l9 habitantes. 

Las causas de la criminalidad en la prov. de Huesca son 
las generales de todo el terr., como se verá en el art. Zarago
za a u d . ; si bien modificadas grandemente por la temperatura 
y costumbres mas sencillas de la montaña. No son tan fre
cuentes en esta pártelos grandes crímenes como en la parte 
baja del ant. Aragón, y aun ofrecería menos atentados sin 
la pasión del contrabando que domina á los montañeses, fa
vorecida por su estensa frontera con Francia y al cual se de
dican los hombres y las mujeres , los ancianos y hasta los 
niños. 

Damos fin á este art. que hemos procurado formar con la 
mayor exactitud posible , valiéndonos para ello de los datos 
tanto oficiales como particulares que teníamos á la v i s ta , con 
el cuadro sinóptico que estampamos á continuación: 
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HUESCA : part. j a d . de térm. en la p r o v . , adm. de rent. 

y dióc. de su nombre, aud. terr. y c. g. de Aragón (Za
ragoza): se compone de una c , 6 v . , 9 1 1 . y 2 a ld. con 

H U E S C A : cap. déla prov . , com, g . , dióc. y part. j ud , 

3 Almudevar . 

varios cas. y cot. r e d . , cuyas distancias de las principales 
pobl. á la cab. del pa t t . , aud. terr. y la cor te , se espresan 
á continuación. 
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l 1/2 

i 1/2 

3 1/2 

31/2 An ies . 

61/2 

61/2 
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2 1/2 2 1 / ^ 
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3 1/2 

t 1/4 

3/4 

6 1/2 

1 3/4 

4 1/2 

Angiies. 

4 1/2 

1/2 

3 1/2 

1 1/2 

3 1/2 

6 1/2 

101/2 7 1,2 

G 1/2 

l 1/2 

4 1/2 

11 

«7 ! 61 !67(/2 

3 1/2 

Apies. 

4 1/2 Ayerve. 

Bolea. 1 1/2 

3 i/4 1 1/2 

1 1/2 

3 1/2 

14 

70 1/2 

12 

2 1/2 

5 1/2 

7 1/2 

O 

i 1/2 

6 Casbas. 
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4 

6 

1/2 

i 

11 11 
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5 1/2 

2 1/2 

1/2 

2 1/2 

14 1/2 

71 

Lupiñen. 

1/2 

3 1/2 

5 1/2 

3 1/2 

2 1/2 

Plasencia. 

Santa Eulal ia la mayor . 

6 

3 t/2 

3 1/4 

10 101/2 

661/2167 1/2 

2 

6 

13 

69 1/2 

Sieso. 

2 1/2 

141/2 

71 

Siétamo. 

3 Tardienta. 

11 

671/216:) 1/2 

Zaragoza,dist. mil itar, aud. 

56 l /2 [ Madr id 

NOTA leudase pres-nte, que el aiUeceJenle cuadro de Jislancias no las marca por horas que es el modo de contar del pais 
sino por leg. españolas de 17 al grado. 

Está s i t . i !a parte N. del ant. reino de Aragón, donde le 
coinhalen por lo regular todos los v ientos, disfrutando de 
• n cximi benigno en la estación de vcr.ino, aunque algo des
templado en invierno y propenso solamente á las afeceiones 
rfe pecho, inilacio-gástricas, de tipo, remitentes é intermiten
tes y otras estacionales. Sus confines por el N . son : el part. 
de Jaca, del que se halla separado por la eord. de Guara 
a l E . ; c l d e B o l l a ñ a y de Baroastro¡ S. el de Sariñena, y 
O . el de Egea de los Oiballeros djj la prov, de Zaragoza, 
siendo su menor estension de N . á S. de unas 6 leg. , y ile 
E. á O . , la mayor de 9. El te r reno consiste en estensas l la
nuras de marga y espártales ó tierras de yeso entrecortadas 
con algunas colinas de poca altura, elevándose hacia el N . la 
sierra de Uu ira que tiene una superficie de legua y media 
en línea recia y sobre 2,000 varas de altura : su cordillera 
se estiende d e E . á O . y se compone casi en su ma\or parle 
de elevados cerros de peña caliza, que en sus vertientes del 
N . participa también de la arenisca; sus cumbres por lo 
regular están peladas y cubierlas de nieve, (luíante los meses 
desde octubre hasta junio, no sucediendo lo mismo en sus 
íaldas.que por el contrario se hallan pobladas de pinos, ar
bustos y robles de grande corpulencia, con bastantes yer
bas medicinales, tales como diversidad de cistos, astragnlos, 
y ononldes, las hermosas digitales y valer ianas, la meli íds, 
metissophilum, el cratwgus ar ias y otras muchas tan singu
lares y varias. Las eminencias que dominan el Pantano, son 
mas rasas y despojadas de verdor, pues apenas se ven otras 
plantas que la aüaga y el Spar t ium espinosum, formando 
con edas agradable contraste los valles y quebradas inme
diatas al santuario de San Cosme y San Damián, sit. en la 
parte oriental de la s ier ra: la de Gratal ligada con la de 
Rasal, presenta su falda vestida de maleza en que prevale
cen el Coscojo v P h ü l i r c a , y todas las demás que con ma
yor ó menor elevación se a'zan en el part. , no merece un 
detenido examen, tanto por su poco interés, como porque en 
el arlieulo de prov. , hemos procurado describir todo el terr. 
concuan'a rainucinsidad nos ha sido posible, y deseamos evitar 
las repeticiones, qUe mas bien que completar la idea que se for
ma del terr. la complican. Ya dijimos que su terreno consistía 
en estensas l lanuras, cuyas tierras son por lo común délas 

de mejor Calidad y fértiles de toda la prov.; pero no sucedería 
asi sin los riegos que propnrcionan los r. que discurren por el 
part. y mas que estos el F lumen y el nombrado Pantano de 
Huesca , cuyos beneficios alcanzan á mas de 4,000 cahizadas, 
solo en los term. de la c a p . : este pantano ó depósito consti n i 
do en la concavidad que forman los cerros á modo de anfitea
tro, recibe en su seno las aguas de la fuente de Borés que 
brota en la sierra de Presin con las de otros manantiales, y las 
de las vertientes de las alturas en tiempo de l luvias habién
dose dado principio cá la obra en 1686 y concluido en 1704. 
El r. mas considerable que corre por el part. es el Gallego, que 
marcha de N . á S. y pasa dividiendo por el O. este terr. del de 
la prov. de Zaragoza, incorporándose á él dentro de este part. 
y mas abajo de Gurrea de Gallego el r. Soton ó Seton : fÁ M -
canrirf iP, que por la parte opuesta del O. corre describiendo 
los lím. de este part. con el de Barbaslro , baña el primer pue
blo de Morí ano y sale al de Bierge en el indicado par t . ; y por 
l i n , corren por dentro de la circunferencia del quedescnbimi-s 
el Formign, el Higa , el f l umen , el Guat iza lema y el /sue la , 
cuyos dos últimos se unen entre Sangarren j Bnñales conservan
do el nombredelprimeroytodosellosmarchanádepositar sus 
aguas f n el espresado A Icanadre y esleaí C inca. Los ca miko prin
cipales son el general que desde Zaragoza conduce á la cap. , 
el que va hacia Jaca y Navarra pasando por Bolea , otro que 
desde Zaragoza pasa por Gurrea y Ayerbe , que dirige tam
bién a J a c a , y Francia ; otro á Sariñena, y otro que desde 
Muesca guia á ios part. de Boltaña y Benabarre, y d e a q u i á 
Francia Estos se hallan generalmenle en mal estado. Ademas 
hay varios otros de carros y herradura que comunican unos 
con otros los pueblos del part. y de la prov. proü. : toda clase 
de granos, v ino , aceite, legumbres, hortal izas, lino y cáña
mo, muchas y csqnisilas frutas : cria de ganado lanar , ca
brio y vacuno: caza de conejos, perdices y l iebres, y poca 
pesca de barbos y anguilas, ind. y comercio: prevalece la 
agricultura en el part. que describimos , y ambos ramos pue
de decirse que se hallan circunscritos á lo que mencionamos 
en el art. de Huesca c. (V.) . También se celebran algunas fe
rias en los pueblos del par t . , las cuales dejamos mencionadas 
en sus art. correspondientes. 

A contiauacion ponemos el siguiente 
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328 
ESTADISTICíV CRUIINAL. 

HUESCA. 
Los acusados en este part. jud. en 

el ano 1843 fupron 88 , de los que resultaron ansuellos de la 
insiftiicU l « , libremente 4 , penados presentes 68,cont i ima 
ees 6 , reincidenies en el uiímbo delito 1 , y en otro diferente 
3 : de los procesados, 21 contaban de 10 á 20 años de edad,' 
í í de 20 ;i 40 , v 13 de 40 en adelante; 82 eran hombres, y 6 
nmjpresj 52 solteros y 56 casados; 21 sabían leer y escribir; 
42 carecían de toda inslruccion, y de los restantes se ignora si 
poseían algiinH; 83 ejercían artes liberales, no constando tam-
poen la ocupación de 5. 

Rn el misino periodo se perpetraron 23 delitos de homicidio 
y de heridas con 2 armas de fuego de uso líi ito , 1 de ilícito, 
4, «rmas blancas permitidas , 15, instrumentos contundentes, 
y 1 insi'Uinento ó medio no espresado. 

HÜE-s ¡A. Intendencia de nuevacreacion , compuesta de 
las c , v. v I. de que habla el art. de prov. ó gefatura políti
ca ; lo Us perlcnpiienles al ant. reino de Aragón , cuya capi
tal en H orden militar , económico , administrativo y judicial 
era Zaragoza. Tratándose de un terri lono enciavado dentro de 
una ant. división adannistral iva, fácilmente se conoce que no 
se han de presentar para la redacción de este art , los obstá
culo que han ofrecido provincias compuestas de diferentes se
gregaciones. Aqui solo se trata de averiguar en qué propor
ción figuraba el tt^rrilorio que hoy comprende la prov. de 
Huesea, con el ant. reino de Aragón. Entremos pues, en este 
examen , principiando por la 

Población. Los pueblos que hoy forman la prov. de Hues
ca , contaban , según parece de documentos ant. y recientes, 
el número do hab. que marca el siguiente trabajo: 

ANOS. HABITANTES. HABITANTES. 

I.* 
2.' 
3.* 
4." 
5.' 
6.' 
7/ 
8.' 
9.a 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1609 
1787 
1797 
1826 
1826 
1831 
1832 
1833 
1836 
1 8 i l 
1842 
1843 
1844 

V 
1847 

99,945 
175,524 
185,117 
241,111 
216,119 
179,820 
176,396 
214,874 
199,299 
166,259 
182,996 
273,728 
208,144 
289,835 
247,105 

140,336 
178,009 
180,255 
242,039 
231,236 
191,651 
190,806 
204,563 
201,787 

» 
206,124 

Pr imera población. En la obra del S r . D. Tomás Gonza 
lez , sobre el censo de p(d)lacioo del siglo X V I , formada de 
documentos que se custodiaban en el archivo de Simancas, de 
c iy i obra y de su autor hemos hab'a lo diferentes veces con 
el merecido elogio, se halla un trabajo muy minucioso con el 
título siguiente: «Memoria de todos los lugares y casas del 
»reino de Aragón en el año de 1495, copiada del registro 
«original de las cortes de Tarazona , celebradas dicho año de 
«1495 y renovóla en el de 1609.» En este trabajo se halla el 
número de pueblos con el de casas que entonces tenia cada 
d i s l r i c l u (')> cuyo total en resumen es el siguiente: 

Distrito de Zaragoza 9,908 
de Alcañiz 4,359 
de Monlalban. : . . . . 6,609 
de Daroca 4,080 
de Calatayud 6,406 
de Tarazona , 10,075 
de Jaca 2,787 
de Ainsa 2,473 
de Barbastro 4,247 
de Ribagorza 2,294 

PUEBLOS. CASAS. 

Zaragoza 4,954 
Calatayud 1,031 
Tarazma. 
Alcañiz r . . 
Huesca 
Barbastro 
Daroca 
Ejea de los Caballeros. 
Teruel 
Cariñena 
Borja 
Monzón 
Fraga 
Caspe 

.743 
705 
620 
456 
437 
411 
356 
347 
322 
314 
307 
295 

A continuación de este censo hay una nota en que se leen 
las palabras siguientes: «En el año de 1003, se volvió á con-
«tar este reino de Aragón para averiguar qué número de mo-
«riscos habia en é l , cuando se comenzó á tratar de su cspul-
«sion , y se halló que la pob!. estaba aumentada en una cuar-
«ta parte Regulando, pues, los fuegos por casas á razón de 5 
«almas por c a s a , Aragón tenia en el año de I 495e lnú -
«merode 266,190, y en el de 1603 un total de 354,920.» Es
tamos de acuerdo en el número de almas que snia 'a el dalo 
de 1495, porque este es el que resulta en la proporción de 5 
individuos por cada casa; mas no sabemos sobre qué dalo, 
aumenlando una cuarta parte, se ha obtenido la pobk de 
1603. Y es de advertir , que este úl l imo documento es del 
resumen general de la obra que estaraos examinando , puesto 
que en él se lee pág. 388 : «Aragón (en 1495 y 1609) (') vec. 
«70,984, alna. 354,920.» Veamos ahora en qué proporción 
figuran las 3 prov. en que hoy se halla dividido el ant. terri
torio de Aragón , á saber: Huesca, Teruel y Zaragoza. Des
pués de examinados diferentes documenlos y de buscadas va
rias proporciones, hemos adoptado p i ra Huesca el 28'16 por 
100; para Teruel 2 i ' 4 4 ; para Zaragoza 46'40 por 100. Ila-
ciendo pues , aplicación de estas proporciones á la pobl, de 
1C09, tendremos 

Huesca 28'16 por 100 
Teruel 25'44 id . 
Zaragoza 46'40 id . 

100 

99,945 
90,292 

164,683 

354,920 

T o t a l . 53,238 

Las poblaciones mas importantes en aquella época, son las 
que aparecen del siguiente estado : 

(') Es esta la palabra deque us.i eí dalo anli''uo. 

Es tapob l . se halla muy d isminu ida, y sea porque no se 
hiciese el censo fuera de la corona de Cast i l la , ó porque no 
presenta un tipo exacto de pobl. el número de casas, lo cierto 
es que aun en el año 1.ti94 era mayor la que Aragón contaba. 
También en el territorio de la prov. de Huesca, hemos pro
curado buscar la proporción de sus habitantes con el resto de 
España, y resulta por el examen de varios documentos, ser 
el 1'71 por 100. Siendo pues, la pobl. total 8.206,791 hab., 
corresponden á Huesca 140,336. 

Segunda población. ('} En el censo del año de 1787 , ó 
sea del Sr . conde de Floridablanca, Aragón figuraba con 
623,308 hab. distribuidos de la manera siguiente: 

Huesca 28'16 por 100 175,524 
Teruel 25'4í id . 158,570 
Zaragoza. ; . . . 46'40 id . 289,214 

100 623,308 

Ascendíala pobl. total de España, según aquel documento 
of ic ia l , á 10.409,879 alm. y el 1'71 por 100 daba el número 
do 178,009. 

(*) Coincide esta fecha con las palabras siguientes que hay en 
la memoria anteriormente citada. «Eslá copiado délas listas que 
«obran en la Secretaria de Eslado en la correspondencia de Ara-
«gon del año 1609. Simancas en el Archivo lienl á 30 de oclu-
«bre de 1824.—Tomás González.» 

(') De nuevo repelimos á nuestros lectores, que sobre el or i 
gen 6 imporl ncia de los datos que presentamos, les referimos á 
otros arl. de Inlendencia ya publicados. 
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Tercera población. En los trabajos estadísticos de 1797, 

que sirvirron como saben nuestros lectores para los cálculos 
del censo de riqueza de 1799, Aragón representaba 0a7,37G 
bal), con la distribución que sigue: 

Huesca. 28'16 por 100 
Teruel ii'it id. 
Zaragoza 46'40 id . 

100 

185,117 
167,236 
305,023 

657,376 

Como la pobl. de España era segnn el documento oficial de 
10.541,221 indiv iduos, el 1,71 por 100 representa 180,255. 

Cr ia r la pohlacion. Es la de la policía (") en sus trabajos 
perlcnecienies á 1826: en el estado de Aragón resulian 
856,219 almas con las proporciones que á continuación se 
marcan. 

Huesca 28'16 por 100 
Teruel 2 5 ' í i 
Zaragoza 46 ' i0 

i d . 
i d . 

100 

241,111 
217,822 
397,286 

856,219 

Siendo la población que á España señaló la policía la de 
14.154,341 bal), resultan por el 1 71 por 100, 242,039. 

Qnhi la pnhlacion. Correspondiente al mismo año y lo
mada de datos oficiales , presenta el Sr . Miñano reducida la 
pobl. de Aragón á 767,407 bab., distribuidos de la manera si-
guienle: 

Huesca 28'16 por 100 
Teruel 2j'44. 
Zaragoza 46' iO 

i d . 
i d . 

100 

216,119 
195,243 
356,105 

767,467 

La población que señaloá España el Sr . Miñano, fué de 
13.698,029 hab., y por consiguiente la de la prov. de Huesca 
es de 234,236 como representación del 1'71 por 100. 

Sesta población. Aun mas reducida resulta la pobl. de 
Aragón en los trabajos de la policía de 1831 , puesto que solo 
se señalan á este reino 638,566 hab., distribuidos del modo 
siguiente: 

Huesca 28 '16por l00 
Teruel 25'44 
Zaragoza 46'40 

i d . 
i d . 

100 

179,820 
102,451 
290,295 

638,566 

Siendo la pobl. de España, según los trabajos de la policia 
de este año, solo de 11,207,639 hab. , el l ' 7 l por 100 arroja 
el número de 191,051. 

Sétima población. Como si no fuera bastante el descrédi
to adquirido por los trabajos de !a policia , comparados con 
los de 1820 , todavía aparece mas reducida la que fijó en el 
año de 1832: en estos datos, Aragón resulta con (126,407 hab., 
distribuidos de la manera que á continuación se marca. 

Huesca 2 8 ' l o p o r l 0 0 
Teruel i b ' í l i d . 
Zaragoza 46'4o id . 

100 

176,390 
159.358 
290,653 

626,407 

L a población de España en este trabajo era de 11.158,274 
y por el r 7 l por 100 resultan para Huesca 190,806 habi-
lanies. 

Octava pohlacion. Pr incipia va la prov. de Huesca á figu
rar separadamente en los datos oficiales , á consecuencia do 
la división territorial de 30de noviembre de 1833, en cuyo 
drerelo aparece con 214.874 hab. , y siendo la pobl. total de 
España de 11.962,767 hab., según este dato oficial corres
ponden por el 1'71 por 100, 204,563. 

{') No hacemos mérito del dalo de 1S22 , porque la provincia 
tenia diferentes limites, principalmente en su parte occidental; 
diremos, pues, solo, que en el decreto de división territorial fi
guraba por 182,845 hab., y que el 1'71 por 100 de la pobl. to
tal de España , representaba 199,4á0 individuos. 

Novena población. En la Guia del ministerio de la Gober-
naciou publicada en 1836, se señalan á la prov.de Huesca 
199,299 hab.; los de teda España según el documento oficial 
eran 1!.800,413, y el 1'71 por 100 daba el número de 
201,787. 

Decima población. En 30 de julio de 1841 (') reunióse la 
junta para formar el resumen de la pobl. y utilidades de esla 
prov., y allí congregados diputados provinciales , comisiona
dos de partido, representantes de la sociedad económica y del 
comercio, con las autoridades superiores polílica y económica, 
declararon formal y solemnemente que la pobl. de la prov. 
de Huesca era de 166,259 hab. Muchos de nuestros leclores 
saben que la prov. que ahora nos ocupa , ha sido en la que 
liemos recibido nuestra educación por largos años, y en la quo 
tenemos muchísimos amigos desde nuestra infancia, que hoy 
figuran ó inf luvenen la dirección de los negocios públicos. 
Enlre los firmantes del resumen hay amigos de nuestra ma
yor intimidad con quienes entonces y ahora conservamos las 
mas estrechas relaciones; pero esto no impide que digamos 
que ocultaron estraordiuaiiamente la pobl. y la riqueza del 
pais, y que creyendo prestar un servicio á la p rov . , la bicie-
Ton un grave daño positivo : mas adelante trataremos deteni
damente de este trabajo, y manifestaremos la conduela que 
en él observaron el gefe político é intendente. 

Undécima población. En 5 de octubre de 1842 concluyó 
la memoria y el estado de la matricula catastral. En este tra
bajo y bajo el epígrafe/joWacion se dicr: «que según el censo 
• hecho para la últ ima quinta, que había remitido la diputa
c i ó n provincial, ascendía en la prov. á 172,780 almas ; que 
«haciéndose como se bacian los repartos por las bases del 
«año 1765 según oficio de la Intendencia de Zaragoza , fecha 
»12 del úl l iuio , y que siendo una de estas el considerar 14 
• 1/2 personas por vec. ú t i l , según los 12,517 (pie figuraban 
«para los reparlos, debían resultar 181,496 loque se compro-
»baba en alguno» part idos, donde salían exactamente mul l i -
«pbeando su número de vec. por 14 1/2 ; pero que como no 
«sucedía así en lo general de la prov., se traslucía una ocul-
• tacion ó equivocación de 8,710 : que á esta cantidad debían 
«también aumentarse á lo menos 1,500 almas por razón de 
«las que babian atraído las oficinas de rentas , la Gefalura 
«Polílica, los ocho juzgados de primera instancia, y otros es-
ntablecimientos que antes no se conocían , resultando 10,210 
«almas que debían aumentarse sin !a menor duda , debiendo 
«fijarse el número de estas por lo menos en 182,996 sin con-
»tar los quebrados, cuyo aumento se distribuiría en los parti-
«dos j u d . , según las que habían dejado de ponerse en cada 
«uno de ellos; que mucho mas pudiera aumentarse la pobl. de 
«esta prov., sin el menor temor de perjudicarla , pues par-
«tiendo de que tiene 514 leg. cuadradas de superficie de 20 al 
«grado, y que según el censo de 1799 debían considerarse 
«en España 53,333 hab. por leg. , la corresponderían, despre-
«ciando quebrados , 268,962 almas ; que otras razones había 
«para el aumento de pobl . , desde el citado año de 1765, y son: 
«primera, la vacuna y la inoculación ; segunda , los menos 
«votos monásticos; tercera, la despreocupación de enlaces de 
• familias nobles con plebeyas ; cuarta , la mayor fecundidad 
«por los mejores y mas abundantes al imentos; los 76 años 
«trascurridos desde aquella época, y otras que pudieran c i -
«larse para hacer subir mas la pobl. de una prov., que no ha-
«hia sido de las que mas sufriesen en las últimas guerras; pero 
«que la comisión se limitaba al pequeño aumento de que ya 
«ha hecho mérito: que t̂ ste iba marcado en la matrícula en la 
«casilla núm. 2, habiendo procurado con la mayor prudencia 
•'adjudicar el correspondiente á cada partido, resultando el 
«total que se manifestaba , al que podría el ministerio arre-
«glarse para sus operaciones, si lo tenía por conveniente , sin 
«riesgo de agravios de ninguna clase.« Estamos de acuerdo 
con la comisión que redactó la matrícula en dos cosas ; p r i 
mera, en que no es admisible la pobl. que se refiere á una 
época tan atrasada como es la de 1765; y segunda , que debe 
aumentarse la que resulta de los datos que este documento 
oficial présenla, según veremos mas adelante. Cerno la pobl . 
total de España que ofrecen las matrículas reunidas, era de 
12 054,O'j8 hab., al r71 por 100 corresponden 206,124. 

(*) La ley electoral de 1837 designaba á la prov. de Huesca, la 
misma pobl. que el date de 1833, por cuya ratón no hacemos 
mérito. 
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Duodécima población. No tanto nos referimos en este año 

a l a pobl. que presenta la estadistica c r im ina l , puesto que es 
la misma que aparece en el documento de 1833 , cuanto á la 
esposicion que el ministro de Gracia y Justicia dirigió d S. M. , 
en la que dijo, que bajo ningún concepto podia conformarse 
con la que señaló el decreto de división terri torial: a l l í , fiján
dose la proporción de los acusados con los hab. de 1 a 400, se 
vino á decir, que los 214,87i individuos con que aparecía la 
prov. de Huesca , debian ascender á 273,728. 

Décima tercia población. L a estadística municipal de 
Huesca en 1844, presentaba, añadiendo el part. de Barbas-
tro, 33,064 vec.¡ decimos añadiendo el par t ido de Barbas-
tro, porque entonces correspondía á la prov. de Zaragoza, de 
la que ha sido preciso segregar el número de vec . , que á los 
Íiueblos de este partido correspondian. liemos buscado en d i -
erentcs documentos la relación de los vec. con los l iab., y se

gún este trabajo la prov. figura con 208,144 individuos. 
Décima cuar ta población. También poseemos el dato so

bre los mozos comprendidos en el sorteo, en la prov. de Hues

ca; el número de jóvenes de 18 años es de 2,275 , y la pobl. 
que á ellos corresponde, según las tablas de mortalidad , as
ciende á 289,835, número que podrá parecei exagerado; pero 
que acaso no lo sea tanto como en otras provincias. 

Décima quinta población Tenemos la satisfacion de de
cir, que de ninguna prov. de España, poseemos mas datos de 
pobl. que de la de Huesca : de pueblos grandes, raedbinos ó 
pequeños, tenemos noticias exactísimas ¡ y por eso podemos 
asegurar que el número de hab. del pais, que ahora estamos 
examinando, no baja de 247,106. A l comparar los datos ofi
ciales con las noticias por nosotros recogidas, examinando los 
libros parroquiales, no podemos menos de deplorar , que no 
haya una voluntad firme , que haga el verdadero censo de 
pobl. de Espapa: el dia que el gobierno tenga fuerza para ha
cer este trabajo de tan grandes resultados , se verá sin duda 
que tiene el pais una pobl. que anunciada sin datos fidedignos 
podría parecer fabulosa. Presentadas cuantas noticias nos ha 
sido dable reunir sobre pobl. ant. y moderna de la prov. de 
Huesca, ponemos á continuación el siguiente: 

E s t a d o t l s m o s t r a t i r o «le l a p o b l . q n c c o r r e s p o n d e á c a d a u n o d é l o s 8 p a r t i d o s . ! n d i c i a l c s e n q n e se « l i y i -
d e e s t a p r o v . , c a l c u l a d a s o b r e e l n t ' imero de j ó v e n e s «ine e n t r a r o n e n e l a l i s t a m i e n t o d e 1 8 - 1 2 , p a r a 
e l r e e m p l a z o <lel e j é r c i t o , y e n m p a r a d a c o u l a q u e r e s u l t a : p r i i r e r o , d e l o s t r a b n j o s h e c h o s p o r l a J u n 
t a c r e a d a p a r a c o n o c e r l a r i q u e z a d e e s t a p r o T i n c i a , e n v i r t u d d e l d e c r e t o d e l a K e f f e n c i a l ' r o v i s i o -
n a l «leí B t e i n o d e 7 d e f e b r e r o «le 1 84 :1 ; s e c u n d o , «le l o s d a t o s o f i c i a l e s «le 1 8 4 2 , r e u n i d o s e n et 
m i n i s t e r i o d e l l a c i e n d a : t e r c e r o , d e l a es ta« I i s t i ca J u d i c i a l «le 1 8 4 3 , f o r m a d a p o r e l m i n i s t e r i o d e t a r a 
d a ; « l us t i c i q , ; c u a r t o , d é l o s d o c u m e n t o s r e u n i t l 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 d e 1 8 4 4 j q u i n t o y u 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 

JUDIC IALES. 

Barbastro. 
Benabarre 
Boltaña. . 
Fraga. . . 
Huesca.. . 
Jaca. . . . 
Sariñena . 
Tamarite . 

POBLACIÓN QUE 
C U K I i E S P O N D t 
AL N U M E R O UE 

ALISTA DOS 

TOTAL 2275 

jóvenes 
de II 
luoidí 
edad. 

331 
232 
369 
ÍCü 
4 20 
354 
165 
238 

Número de 
ahoBS que 
les cones-

pofiden 

42109 
29557 
47011 
21148 
53508 
45100 
21021 
30321 

289835 

DATOS DE LA 
JUNTA DE 

1841. 

1807 
1793 
1543 
910 
2373 
1947 
914 
1326 

12613 

22976 
19396 
19040 
18016 
3377 
28088 
10224 
14748 

DATOS OFICIA
LES DE 1842. 

4264 
3947 
3950 
2145 
5607 
4007 
2155 
2923 

16G259 29598 182996 

ESTADÍSTICA 
JUDICIAL DE 1843 

26365' 
18472, 
29338 
13263' 

28485| 
13324 
19081 

Nunnro 
almas. 

214874 

('•rrespun-
den á 4 00 

273728 

HEGISTRO MUNI 
CIPAL DE 1844 

214874 273728 33664 

4264 
3947 
3950 
3637 
6748 
5675 
2680 
2763 

26364 
24464 
24423 
22427 
41723 
35088 
16570 
17081 

208144 39906 

DATOS QUE PO 
SEE LA BEDAC 

C10N. 

5758 
5330 
5334 
2896 
7571 
6221 
2910 
3946 

35601 
24943 
39615 
17907 
46821 
38463 
17990 
25765 

247105 

Riqueza. Para hablar de la riqueza de la prov. de Huesca 
con referencia á documentos antiguos, no hay necesidad de 
examinar otros dalos, que los del reino de Aragón. Esta cir
cunstancia como conocen nuestros lectores, simplifica las ope
raciones, cálculos y observaciones que de aquellos y de estos 
emanan. Entremos pues en el examen de diferentes trabajos 

estadísticos relativos á la riqueza imponible principiando 
por el 

Censo de 1799. No necesitando , según ya hemos dicho, 
hacer ninguna agregación ni segregación de otras p rov . , nos 
limitamos á presentar el siguiente: 

E s t a d o d e 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 «le l o s 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 e l a n t i g u o r e i n o d e 
A r a g ó n s e g ú n e l censo «le 1 5 0 9 . 

PROVINCIA . 

Aragón. 

POBLACIÓN. 

FAMILIAS. 

131,474 

HABITANTES. 

657,376 

V A L O R T O T A L D E L O S PRODUCTOS. 

heino 
VEGETAL. 

RS. VN. 

378.318,508 

REINO ANIMAL, 

RS. VN. 

130.562,519 

REINO 
MINERAL. 

RS. VN. 

347,973 

FAB. ARTES 
Y OFICIOS. 

RS. VN. 

52.376,260 

TOTAL 
DE 

LA RIQUEZA. 

ES. VN. 

561.005,260 
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Se ve por este resumeu que Aragón tenia U l , 4 7 4 familias, 

657,376 hab. y un total de riqueza por todos conceptos , ele
vado á 5C1.606,260 rs. Señalaba el censo de 1799 al reino de 
Aragón 1,232 1/2 lea. cundradas, y á cada una de estas cor-
respondiaa 573M33 i iab. (') y 455,663 rs, , 17 mrs.; del total 
valor de sus productos, y á cada familia i , i 71 rs. , 19 mrs. 
E l consumo de granos de las 131,474 fami l ias, era de 
3.944,250 fan.: la cosecha del reino incluso el ma iz , ascendía 
á 3.928,073 fan., y dcsronUda la simiente, quedaban para el 
consumo 3.278,431 fan.; de lo que resultaba que faltaban en 
Aragón 665,739 ("). Según manifiestan los autores del censo 
creeia el gusto al plantío de árboles ; la cria de ganados y co
secha de vinos babia escedido el consumo ordinario del reino 
y se babia estraido á ios vecinos. El valor de lo manufactura
do en Aragón ascendía á 52.376,200 rs . , y el de los produc 
tos naluralesá 509.229,000 rs ; y la razón d? los primeros á 
los segundos:: I: 9'7. El númerodeoperariosenlos tres reinos, 
era de 39,798: si se suponían familias, eran á la pobl. total:: 
1: 3'3; pero si se suponían individuos, era:: 1: 16'5. Se adver
tía una decadencia grande en las manufacturas de seda , y la 
pobreza de los fabricantes les obligaba á trabajar por cuenla 
de los mercaderes. Las fábricas que bahía de esle ramo se ba
ilaban establecidas en Zaragoza, liarbaslro , Alcañiz é Ilijar. 
Los pueblos que tenían mas telares de l ienzos, eran Zaragoza, 
Te rue l , Hubielos, Magallon , I luescí , Fraga, Barbastro, A l 
cañiz , Ce l i a , Calatayud , Mediana , Tauste, Tamarite de L i 
tera , A l loza , Calamocha y Herrera. Las cordelerías se ha
llaban establecidas en Zaragoza, Huesca , Barbastro, A l 
cañiz , Peñarroya, Calatayud , Ateca y Graus: las manufac
turas de alpargatas, márragas, talegos y costales, eran de 
mucha consideración en este reino por el cáñamo que consu
mían y la gente que ocupaban. Las fábricas de tejidos de 
lana se hallaban en buen estado y su calidad les facilitaba el 
despacbo , especialmente para el vestuario de las tropas : los 

Ímeblos en donde prosperaba este ramo eran Zaragoza, Epi-
a, Belchite, Tarazona, Trasobares, Calcéna, Barbastro, Alca

ñiz, la Iglesuela, Mirabete, Mirambel, V i l lar roya de los Pina
res , Calaceite , Forlanete , Cantavieja , Peñarroya , Illueca, 
Biel, Tauste, Formiebe, Jaca, Biesras', Albarracin y Herrera. 
Las tenerías principales se hallaban en Zaragoza, Teruel, 
Daroca, Brea y Barbastro: las fabricas de papel en Zaragoza, 
Beceite, Ateca, Castejon de las Armas y Ca lmarza, y las de 
estracto de regaliz en Mequínenza y Alagon. Conviene desde 
luego observar, que todos los números citados representan el 
valor total de los productos, y para que pueda formarse una 
idea sobre el mérito que pueden tener eslos números, creemos 
conveniente presentar la cantidad en rs. vn . , que á cada fami
l ia corresponde en todas las ant. prov. de que hasta ahora nos 
hemos ocupado. 

(') En esle y aun en oíros cálculos hay leves equivocaciones: 
aqui por ejemplo son 36/100, pero es tan poca su imporlancia, que 
prescindimos de ellas. 

O Deben ser 663,819. 

P R O V I N C I A S . 

Madrid . . . 
Guipúzcoa. . 
Ga.iría . . . 
Sewl la . . . , 
Murcia . . . , 
Av i l a . . . . 
Cataluña . . . 
Canarias . . . 
Burgos . . . , 
Jaén . . . . . 
Cuenca . . . 
Granada. . . 
Estremadura 
Valencia . . 
Mancha. . . 
Álava 
Palencia. . . 
Córdoba. . . , 
Aragón. . . . 
Salamanca . , 
Toledo . . . . 
Guadalajara. , 
Segovia. . . 

FAMILIAS EN 

1799. 

45,704 
20,898 

228,526 
149,244 

76,645 
23,012 

171,764 
34,773 
94,118 
41,361 
58,858 

138,585 
85,099 

165,012 
41,110 
13,504 
23,613 
50,406 

131,474 
41,998 
74,128 
24,223 
32,801 

RIQUEZA. 

Suma que correa 

poade á caÜa fa 

mi l ia , 

03.959,191 
31.698,098 

369.947,5Í7 
261.043,578 
139.652.Í94 

50 025,602 
416.476,994 

87 977,941 
257.031,384 
118 011,183 
177.990,192 
426.934,066 
296.054,305 
620.889,286 
155.150,789 
54.121,190 
96.129,310 

208.181,063 
561.605,260 
189,045,585 
346.294,640 
154.224,860 
209.631,616 

1,399 
1,516 
1,018 
1,753 
1,822 
2,119 
2,425 
2,530 
2,731 
2,853 
3,024 
3,081 
3,461 
3,763 
3,774 
4,008 
4,071 
4,130 
4,271 
4,501 
4,671 
6,366 
6,391 

La presentación de esle dato sirve paia justificar en cierto 
modo la cuota que al ant. reino de Aragón se señala , pues 
si el valor de todos esos productos no se pudiera comparar 
con los de otras prov. , acaso parecería exagerado. Y si a 
esto se añaden las observaciones que en otros art. hemos 
presentado, particularmente en el de Badajoz al tratar del 
ant. reino de Sevilla , preciso será decir , que los aragoneses 
dieron con mas exactitud sus relaciones para formar el censo 
que ahora nos ocupa. Sensible es, muy sensible, cicr lamcn-
te, que no se pueda apurar ese producto bruto y fijar la ma
teria ímp. en las dlslintas combinaciones que presenta la 
prod . en este documento estadístico. Como quiera que sea, 
hay un hecbo que no puede ponerse en duda á saber: que 
el Aragón boy ofrece á las prov. limítrofes cantidades con
siderables de granos después de satisfecho su ordinario con
sumo. Seguían, según saben nuestros lectores , los traba
jos de esta clase, después de principiar el siglo X I X : ha
bíase reconocido que era indispensable tomar como punto 
de partida los datos do 1799 y que sobre aquella base debía 
levantarse el edi f ic io, que como necesario pa ra la marcha 
de la administración púbííca , reclamaban los hombres pen
sadores y enlendidos. Asi que el Departamento del Fomen
to General del Reino y lialanza de Comercio, siguió bajo 
la mejor dirección eslas importantes tareas , publicándose 
mas tarde las noticias reunidas, que al año de 1802 se refe
rían con las cuales presentamos el siguiente 

B S T A D O c o m p a r a t i v o de riqueza en los dos anos de 1799 y 1802. 

rnovuNciA. 

Aragón. 

POBLACIÓN COMÚN 

A LOS DOS a S Q S . 

FAMILIAS. HABITANTES 

131,474 657,370 

TOTAL RIQUEZA 

DE LA PROVINCIA. 

EN 1799. 

R S . V N . 
561.605,260 

EI« 1802. 

RS. V N . 
566.036658 

RIQUEZA 

POR FAMILIA. 

EN 1799. 

r s . sins. 
4,271 21 

E N 1802 

RS. MRS. 
4,305 11 

RIQUEZA 

POR HABITANTE. 

EN 1799. 

RS. MRS. 
854 11 

EN 1802. 

r,s. mrs. 
861 i-
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R e s u m e n de l a r iqueza t e r r i t o r i a l , pecnar ia 7 f a b r i l que correapoude á los pueblos de l a ac tua l prov. 

de H u e s c a , proporc ionalmenle a su p o b l . , eo e l to ta l que p o r e l cenao de 1 7 9 9 se d a b a á l a a n 
t igua prov. de A r a r o n . 

PRODUCCIONES 

DE TODAS CLASES. 

Reino vegeta l . 

Í Trigo. . . . 
Centello. . . 
Cehada. . . 
Maíz. . . . 
Avena. . . . 

Total de los granos. . . 
Habas , . 
Garbanzos. . . . . . . . . 
Judias. 
Lentejas 
M'JO 
Pasas 
Higos 
Manzanas y otras frutas. 
Lino 
Cáñamo 
Esparto 
Zumaque 
B. r r i l l a 
Rubia 
Azafrán 
Regaliz pasta 
Aceite 
Vino 

Total del reino vegetal. 

Re ino an ima l . 
Ganado mular 

-Vacuno 
Lanar 
Cabrío 

Lana. 
Seda. 
Cera. 

-Cerdal, 

Total del reino animal. 

Re ino m ine ra l . 
A lun . . . 
Caparros. 
Azufre. . 
Cobalto.. 

Total del reino mineral. 

Fábr icas. 
Reino vegetal 

-Animal 
Mineral 

Total de las fábricas. 

Resumen del valor total. 
Reino vegetal 

Animal 
-Mineral 

Fábricas. 

Total general. 

Unidad, 

peso 

ú medida. 

Fanegas, 
id.' 
i d . 
id . 
i d . 

Fanegas. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 

Arrobas. 
i d . 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Número. 
id . 
i d . 
id . 
i d . 

Arrobas. 
Libras. 

Arrobas. 

Arrobas, 
id. 
id. 
id. 

Valor. 
id. 
id. 

Cantidades. 

848713 
2Í6944 
372ro'Jl 
30057 
106987 
1585898 

6865 
1597 
15359 
2945 
1258 
i i 9 
1807 
22397 
8603 

401181 
1612 
8903 
15500 
1305 
288 

12341 
108179 
2673G87 

5801 
6514 

494041 
58831 
7089 
65426 
27287 
1387 

7á64 
4267 
547 
1724 

PRECIO. 

En 1799. 

Rs. vn. 
55 
41 
29 
30 
26 

28 
96 
112 
41 
36 
20 
18 
10 
63 
49 
2 
6 
16 
3 

1078 
114 
67 
8 

1041 
345 
39 
48 
125 
57 
50 
295 

6 
11 
9 

Actual. 

Rs. vn. 
45 
40 
25 
30 
25 

28 
100 
95 
40 
30 
24 
20 
10 
65 
50 
2 
6 
10 
3 

1000 
90 
60 
6 

1000 
480 
40 
45 
110 
00 
50 
200 

7 
6 
11 
9 

VALOR. 

En 1799. 

Rs. vn. 
46679215 
9304704 
10805313 
919710 
2781662 
70490604 
192220 
153312 
1720208 
120745 
45288 
8980 
86526 
223970 
541989 
2287369 

3á8l 
53418 
248000 
3915 

310464 
1406874 
7247993 
21389496 

106534655 

6038841 
2247330 
19267599 
2823888 
886125 
3729282 
1364350 
409165 

36766580 

50848 
25602 
6017 
15516 
97983 

7870640 
6197970 
680545 

14749155 

106534655 
36766580 

97983 
14749155 

158148373 

Actual. 

Rs. vn. 
38192085 
9077760 
9314925 
919710 
2674675 

60179155 
192220 
159700 
1459105 
117800 
37740 
10776 
96140 
223970 
559195 
2334050 

3284 
53418 
155000 
3915 

288000 
1110690 
6490740 
16042122 

89517020 

5801000 
3126720 
19761640 
2047395 
779790 
2925560 
136 4350 
277400 

36683855 

50848 
25602 
6017 
15516 
97983 

7870640 
6197970 
680545 

14749155 

89517020 
36683855 

97983 
14749155 
141048013 
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Diezmo, medio iliezmo, renta l íquida de la pro

piedad territorial y utilidades fie la industria 
agrirola según el censo de 1799. 

Producios del reino vegetal, todos 
sujetos al diexmo R s . vn . 106.534,055 

ídem del reino an ima l , sujetos á 
la misma prestación. Lana. . . 3.729,282 

Seda 1.364,350 
Cera 409,165 

5.502,797 

Total 112.037,452 
Diezmo 11.203,745 
Medio diezmo 5.601,873 

Renta líquida de la propiedad territorial, regu
lada en las 2/5 partes del producto total. . . 44.814.981 

Utilidades de la industria agrícola en la mitad 
de la renta 22.407,490 

Scgim los precios del illa 
Producto bruto del reino vegetal. Rs. vn . 89.517,020 
ídem del reino animal. Lana. . 2.925,560 

Seda 1.364,350 
Cera. . . . 277,400 

4.507,310 

Total. . . : . . . 94.084,330 
Diezmo 9.408,433 
Medio diezmo 4.704,217 
Renla liquida de la propiedad territorial . . 37.633,732 
Utilidades de la industria agrícola 18.816,866 

Pocas prov. dan un resullado tan portentoso como el que 
ofrece la de Huesca : en vista de esto alguna vez hemos creí
do si las 5.631,743 fan. que las relaciones de las municipn-
lidades dieron á Aragón en las especies de trigo, cebada, cen

teno, maiz y avena,serian aragoneías ó castellanas, pero dís-
pues de estudiado detenidamente este punto, las hemos con
siderado de la segunda clase. Hemos tenido á la vista mu
chísimos interrogalorios or iginales, de los eslendidos para 
formar el censo de 1799, y su estudio demuestra que los cál
culos se hicieron por fan. castellanas: el consumo por hab. 
de que hemos hablado se hizo por el cálculo de fan. castella
na la deducción para la siémbrase ha hecho sobre la mis
ma base. Para probar que no podia tomarse por tipo de 
aquella operación la fan. de los 12 almudes, ó de la octava 
parte de un cahíz, no hay mas que calcular, que no está ad
mitida en todos los pueblos de Aragón y que hoy mismo en 
la prov. de Teruel la medida del país señala al cahíz 5 fan., 
á esta 4 cuartales, y á este i cuart i l las: de suerte que la 
fan. de aquella parte de Aragón es de 9 celemines castella
nos y un cuartil lo. En los mismos datos oficiales que fijan 
los precios de los productos hoy, se señala el de f i n . caste
l lana ; la fan. del alio Aragón equivale á 5 celemines de la 
de Cast i l la. Se hace pues necesario creer que las relaciones 
(te los ayunt. de Aragón, se aproximaron bastante á la ver
dad , y que á esta circunstancia debe atribuirse el que en 
este pais aparezca con tanta importancia el valor de los 
productos. Sin perjuicio de hacer mas adelante algunas 
nuevas observaciones sobre el resullado que presenta el cen
so de 1799, pasamos al examen de los 

Trabajos d é l a jun ta de 1841. Ya hemos dicho la clase 
de personas que intervinieron en la formación de este docu 
mentó estadístico, y con esto se comprende la delicada situa
ción en que nos encontramos al calificar el mérito c importan
cia que pueda tener este dalo. Comisionados que después de 
haberse reunido en su respectiva pobl. van á la cab. del part. 
para formar allí la estadística de los pueblos que este compren
de , á fin de pasar mas tarde á la cap. de prov. para formar 
el resumen de las utilidades de toda e l l a , ni dan , ni pueden 
dar resullado favorable ni aproximado siquiera de la materia 
imp. de una localidad, de un terr. Para conlirmarnos en esta 
verdad, ponemos á continuación el 

K' ÍS iUMKX de la población y utilidades de la prov. de Huesca, estendido por la Junta que se 
nombró en virtud de decreto d é l a Regencia Provisional tlel Reino de ? de febrero de 1841, con 
el objelo de formar la estadística de la nación, y conocer el número de sus hab. y riqueza. 

Núm. de pueblos y pardinas 
Número de vecinos. . . . 
Número de almas 
Utilidades del vecind." con 

inclusión délos propios. 
Territorial. . . 
Urbana 
Pecuaria. . , . 
Industrial.. . . 
Comercial. . . 

Id. de forasteros. Territorial 
Urbana. . . . 
Pecuaria. . . . 
Industrial. . . 
Comercial.. . . 

Total de forasteros . 

Total de dominio particular 
Id. del clero 
Id. del estado. . . 

Total general. . 

PARTIDOS. 

HUESCA, 

123 
2373 

33771 

500000 
130614 
266298 
110000 
66088 

1073000 

17000 
3000 

20000 

1693000 
74000 
20000 

1187000 

BARBASTRO. 

47 
1807 

22976 

450000 
200000 
25000 
5000 

193000 

873000 

12000 
10000 

22000 

895000 
5076 
3424 

903500 

BENAEARHE, 

137 
1793 

19396 

261000 
53790 
71720 
35860 
107580 

529950 

3000 

3000 

525950 
2700 
2250 

537900 

168 
1543 

19040 

122196 
160851 
137232 
26223 
16008 

402510 

180 
30 

210 
402720 

180 

462900 

JACA. 

211 
1947 

28088 

314211 
195748 
166410 
43555 
14100 

734084 

22610 
8248 

30858 

764942 
6978 
1580 

773500 

FRAGA. SARINENA 

30 
910 

18016 

36 
914 

10224 

140769 
68983 
39039 
93965 
44994 

388350 

50454 
11766 

62220 

450570 
25380 
8983 

484933 

262528 
64175 
33561 
18170 
4300 

38273Í 

14000 
735 

14735 

397469 
1248 
4283 

403000 

TAMARITE. 

25 
1326 

14748 

376456 
158136 
20236 
15568 
7392 

572788 

57102 
1960 

59062 

631850 
12413 
3737 

648000 

TOTAL 
GENERAL 

777 
12613 

166259 

2427160 
1027297 
760096 
348341 
453522 

5010416 

176340 
35739 

212085 

52285011 
127975, 
442571 

5400733) 
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Ya ven nuestros lectores á qué ha quedado reducida en 1841 

la riqueza imp que presenta el dalo de 1799: lodo el prod. de 
la lierra en la prov. de Huesca , tan varia en producciones, 
sube á 2.726,790 rs . , que equivale a decir que loda España 

33.M. 
tendría poco m a s , poco menos 356.302,295 rs. Este solo 
cálculo deslruye por sí el dato de Í 8 4 1 . Pero antes de entrar 
en un detenido examen de esle documento, presentamos el s i 
guiente 

E S T A D O que demaestra la distribución de las utilidades que señaló á la prov. de Huesca la Junta 
de 1811. entre la población que la m isma designó , ia que aparece del alistamiento para el reem
plazo del ejército, la de los datos oficiales, y laque resulta de los que la redacción posee. 

PARTIDOS JUDICIALES. 

Barbastro. 
Beuabarre. 
Bol laña. . 
Fraga. . . 
Huesca.. . 
Jaca. . . . 
Sariñena.. 
Famarite.. 

Totales. 

ftilididts 

que «coala la 

Junta. 

Rs. vn . 
903,500 
537,900 
402,909 
481,933 

1187,000 
773,500 
403,000 
648,000 

POBLACIÓN, 

SEGÚN LA MISMA. 

POBLACIÓN, 
aorrespoiidiantc al alistaralento 

para el reemplazo del ejército 

NUMERO 
DE 

ALMAS. 

22,976 
19,396 
19,040 
18,016 
33,771 
28'088 
10'224 
14'748 

Utilidades pol 
habitante. 

\nnalei' Diari 

II. m. 
39 12 
27 24 
24 10 
27 
35 5 
27 18 
39 14 
43 31 

Mí. C 
3'67 
2'58 
2'26 
2'51 
3'30 
2'57 
2'40 
4'09 

5.400733 160,259 32 16 3*02 

NUMERO 
DE 

ALMAS. 

42,169 
29,557 
47,011 
21,148 
53,508 
45,100 
21,021 
30,321 

289,835 

Utilidades por 
habitante. 

R. m. M s . c 
21 14 1'99 
18 10 
9 28 

22 31 
22 6 
17 5 
19 5 
21 12 

18 21 

f 7 0 
0'84 
212 
195 
r 6 2 
r 7 8 
1'99 

1'73 

NUMERO 
DE 

ALMAS. 

POBLACIÓN, 

SEGÚN LOS DATOS 

OFICIALES DE 1842 

26,365 
18,472 
29,338 
13,263 
34,668 
28,485 
13,324 
19,081 

182,996 

Utilidades por 
habitante. 

Anuales. Diarias 

R. m. 
34 9 

36 19 
34 8 
27 18 
30 8 
33 32 

29 19 

M s . c 
3'21 
2'71 
r47 
3'41 
3'19 
2'56 
2'87 
316 

2'75 

POBLACIÓN, 

SEGÚN LOS DATOS QUE 

IA REDACCIÓN POSEE 

NUMERO 
DE 

ALMAS. 

35,001 
24,943 
39,615 
17,907 
46,821 
38,463 
17,990 
25,765 

247,105 

rUliJadcs por 
habitante. 

ADuaUs Diarias 

R. m 
25 13 
21 19 

25 12 

21 29 

Ms. c 
2'36 
2' 
1'08 
2,52 
2'36 
1'87 
2'09 
2,34 

2'04 

Todavía queremos publicar otro dato, á saber, el cuadro 
que marca las proporcione» en que se hallan las cinco rique
zas del resumen de 1841. 

Riqueza territorial. 
Vecindario. , . R s . vn . 2.427,160 
Forasteros 176,346 

Urbana. 
Vecindario 1.027,297 
Forasteros 35,739 

2.603,506 71 p = 

1.063,036 29 id . 

3.666,542 100 

R B S U I I E X . 
Riqneza territorial. 

Vecindario. . . Rs . v n . 2.427,160 
Forasteros 176,346 
Clero 71 p § de 127,975. 90,862 
Estado id . de 44,257. 31,422 

Vecindario. . . . . . . . 
Forasteros 
Clero 29 p § de 127,975. 
Estado id . de 44,257. 

Urbana. 
1.027,297 

35,739 
37,113 
12,835 

2.725,790 50 '47 id . 

1.112,984 
Pecuaria 700.096 
Industrial 348,341 
Comercial 453,522 

20'61 i d . 
14'07 i d . 

6'45 id . 
8'40 id . 

5.400,733 100 

PROPORCIOXESi . 

(•Urbana : : 206 : 505, o 
Con la r iqueza! Pecuaria : : 141 : 505 ó 
terr i tor ial . . 1 Industr ial: : 64 : 505 o 

(Comere ia l : : 84 : 505 ó 

40'79 por 100 
27'92 i d . 
12'67 i d . 
16'63 i d . 

Pecuaria : : 
Con laUrbana . { Indus t r ia l : : 

Comerc ia l : : 
Con la pecua-í Indust r ia l : : 

ría ( Comercial: : 
La comercial es á la Ind. : : 

141 : 200 o 68'45 i d . 
61 
84 
64 
84 
84 

206 
206 
141 
141 
6 i 

31*07 
40'78 
45'39 
59'57 

131'25 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Quedan presentadas cuantas noticias hemos reunido sobre 
el trabajo de la junta de 1841, en las que, como verán nuestros 
lectores, figuran porterr. 2.725,790 rs.; por urbana 1.112,984; 
por pecuaria 760,096 r s . ; por industrial 348,341, y por co
mercial 453,522 rs. o sea un tolal de 5.408,733 rs. A continua
ción del resumen y después de firmarle personas de la mayor 
consideración y respeto, el inlondente que era de la prov. don 
Ramón Foncil las, no quiso arrostrar U responsabilidad en que 
naturalmente debia incurrir como representante de la Hacien
da, adhiriéndose á la declaración, que en aquel documento se 
hacia de ser solos 5.400,733 rs. los que importaba la materia 
imp. Muy significativas son las palabras del Sr . Foncil las para 
que no las transcribamos íntegras. Dicen asi: «la intendencia 
»ha examinado con detención la relación que en esle papel se 
"manifiesta de la riqueza industrial, terr. y comercial que pre
sen tan los pueblos de esta prov. y el número de vec. y a lm.; 
• y en su vista y por los conocimientos del país, le admira la 
«reducción que figura en todas sus parles.—^La contribución 
»de calaslro ó cuota fija en esta prov., asciende anualmente 
«á 3.965,906 rs. 33 mrs. vn . ; la de frutos civiles á 90,586 rs. 
«27 mrs.; el subsidio industrial por un quinquenio á 48,442 rs. 
«2 mrs.; la de aguardiente y licores 183,403 rs. 11 mrs. : debe 
«agregarse lo que se paga por el impuesto del 5 por 100 de 
«arbitrios municipales y el 20 por loo de propios, cuyas dos 
«partidas no pueden fijarse en razón á que Ja primera hace 
• poco tiempo fué cometida su recaudación á las oficinas de 
"Hacienda pública; la segunda sucede lo mismo, y todavía uo 
"ingresa en Tesorería, ni se han reunido lodos los antecedentes 
«para formar el cálculo y que se tienen pedidos á los pue-
• blos.— Deben también tomarse en cuenta las contribuciones 
"de.guerra cuyo cupo en la de 1838 ascendió á 8.126,428 rs. 
• 2 mrs., y en la del 40 á 1.787,750 rs.vn.—-Se deduce que las 
"Contribuciones en la prov. son de mayor cantidad á las uti-
"lidades que aparecen en el estado que antecede, y que á ma-
»yornúm. de vec. y alm. que se señalan no les quedaría el me-
»nor residuo para su subsistencia.—De lo espueslo puede in-
»ferirse que el Gobierno de S . M . se hal lará im posibi l i tado 
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«hacer reparto equilal ivo de contribuciones, y que las que se 
"impongan gravarán á unas pobl. en beneílcio de otras en pro-
»pomoii de su mayor ó menor vecindario y riqueza en las re 
uladones presentadas: sin embargo, no serán estas enteramente 
i'inúliles al Gobierno y compulsadas con las de otras prov., re-
»velarán una verdad importante aunque amarga, cual la de 
«aparecer do acuerdo todas las del remo para ocultar mas ó 
• menos su riqueza, lo que dará lugar al Gobierno para delibe-
«rar.—La intendencia se abstiene de hacer reflexiones en este 
«asunto, porque se bailan bien traídas eis la exposición y pro-
«yecto de la circular de 7 de febrero últ imo para la formación 
«de la estadística. — Huesca 14 de agosto de 1841. — Ramón 
• Foncillas.—» 

Concluyentes en nuestro juicio son las razones del Sr . Fen-
cillas, que aunque no se apoyan en la materia imp. se tundan 
en las contribuciones que se pagaban, ó loquees lo mismo, en 
la cuota obtenida. Estas palabras encierran una especie de in
culpación á las personas que firmaron el resumen de 30 de ju
l io, y de ellas todas, menos u n a , podrán disculparse con que 
siendo naturales de ía prov. y propietarios de ella, graves con
sideraciones les obligaron á presentar hasta tal punto dismi
nuida la riqueza imp. : esta una es el gefe político D. José Ma
ría Ugartc, que aunque enlazado con una respetable familia del 
país, estaba en el caso de conirariarel parecer de los comisio
nados. Y es de advertir que el Sr . l igarte conoce perfectamente 
la prov., sabe los elementos de riqoeza que encierra y su im
portancia , puesto que como gefe político reunió datos pr ecio-
sos sobre la pobl. y utilidades del país. Nosotros hemos visto 
estos trabajos ; diremos mas , gratuita y generosamente nos 
los cedió la persona de quien hablamos, i Ojala todos los ge-
fes políticos procurasen adquirir como el Sr. Ugarte adqui
rió las noticias estadísticas de su respectiva prov. I Si asi se 
hiciese , el Gobierno podría tener con facilidad datos que le 
son muy necesarios. Conste pues, que el Sr. Ugarte en 1841 
tenia datos estadisticoe para destruir el resumen que presenta
ron los comisionados, y si nuestro consejo hubiera de seguir 
en circunstancias análogas la persona á quien aludimos, le di
riamos que debe prescindir de afectos de localidaii ó provincia
lismo , sin arredrarle consideraciones , que si pueden probar 
so cariño á un país dado, le ponenenel descubierto en que hoy 
le coloca el documento que estamos analizando: nosotros espe
ramos que el Sr . Ugarte, nuestro particular amigo, no llevará 
á mal estas indicaciones que dicta la imparcialidad con que es
cribimos esta obra. E l Sr . Ugarte al observar nuestra censura, 
podrá consolarse con la idea de que si son merecidos estos car
gos , lo son por el afecto que profesa al país de que se trata 
y por la deferencia á las personas que componían la junta 
de 1841. 

Ya entrando en los pormenores del trabajo de la junta de 
1841 , se ofrece desde luego una observación palmaria , á sa
ber: que las contribuciones suben mas que las un idades , y 
que por consiguiente si se trata de averiguar qué correspnmle 
á cada hab. pagado el impuesto , no hay nada divis ible: de 
modo que la prov. de Huesca puede considerarse como un 
vasto terr. que el Gobierno cult iva por su cuenta, terr. en el 
que ningún hab. tiene ni mas salario , n i mas beneficio que 
el de su propio alimento: en una palabra, la prov. de Hues
ca , tal como la ha presentado la |unta de 184 I, no podía cu
brir las eontr. que sobre ella pesaban en aquella época. En 
ese misino cuadro en que apaivcc la distribución de las uti l i
dades, se vé , qupaiin admitida la pobl. que la junta seíiüla, 
cada hab. tiene 3'oá mrs. de benelicio, que se reducen según 
ven nuestros lectores, á 2 ' 0 í m r s . , s i se atiende al número 
de individuos que nosotros f i jamos-Ahora bien: ¿es posible 
admitir una suma que dá este resultado en su distribución 
por iguales partes? Un hab. de Boltaña y de Jaca ¿ puede 
cubrir con 1'08 mrs. 1'87 respectivos todas las atenciones que 
nos representan las canlidaues que han de estraerse del pro
ducto bruto obtenido? Conocemos perfectamente los elemen
tos de riqueza que la prov. de Huesca encierra , y aquellos 
hab., que no podrán ciertamente negar que les profesamos 
particular cariño, de buena fé reconocerán que no bay necesi
dad de estemlerse mucho en combatir un documento tan 
insignificante , como lo es el de la junta de 1841 , junta que 
causó un verdadero y positivo perjuicio á la prov. de Hues
ca, porque bajando la riqueza imp. hasta el punto de ser esta 
menor a l a cuota impuesta, á la cuota satisfecha, hadado 
lugar á que los estadistas prescindan de un dato de esta cla

se y presenten acaso mayores las utilidades, que las que ha 
briau podido fijar si el reclinen se hubiera aproximado s i 
quiera á la verdad. Duélenos mucho habernos de esplicar 
a s i ; pero este es nuestro deber, y saben ya nuestros lectores, 
que no hay género alguno de consideración que pueda obli
garnos á decir lo contrario de lo que sentimos. Mas adelante 
tendremos ocasión de destruir con nuevos números el traba
jo de la junta de 1841 : pasemos ahora al examen de los 

Datos o f ic ia les ue 1842 , ó sea i.a mat r i cu la c a t a s t r a l . 
E l intendenle de la prov. de Huesca D Laureano Gutiérrez, 
ant. y celoso empleado, boy en desgracia como otros mu
chos hombres de distinción y servicios, encomendó el trabajo 
de la matrícula á D. Mariano Jorge, ilustrado funcionario , á 
quien conocemos hace muchísimos años. La memoria princi
pia manifestando la posición aislada y desventajosa en cine 
se balda encontrado la comisión para formar la matricula 
catastral , y que s i otras prov. ant. con archivo arreglado 
pueden fácilmente sacar las noticias que necesiten , presentar 
los encabezamientos por rentas provinciales, en la de Huesca 
no había archivo ni documento para formar el menor Irnba-
jo, sin que las oficinas supieran en cuánto estaba afectada la 
materia i m p . , porque no hacían otra cosa que recaudar lo 
que repartía la diputación provincial. E l autor de la memo
ria dice : que ni aun esta corporación sabia ni reconocía otra 
base para todos los repartos , que el de amalgamar los im
puestos y dividirlos entre los 12,517 vec. que llamaban ú t i 
les, porque no había otros que contribuyesen, á pesar de que 
los pueolos repartían sus cuotas entre un numero mucho 
mayor del en que cada uno figuraba ; y que tampoco se po
día obtener ningún dalo de los ayunt., y que si lo facilitaban 
era dilatándolo todo cuañlo podian, y faltando á la verdad 
sin miramiento alguno. En tal compromiso la comisión pre
firió valerse de los tardíos, escasos é insignificantes datos 
que la intendencia de Zaragoza remitió á la de Huesca en 
setiembre de 1842 , de los pocos ó inexaclos que arrojaba el 
censo de 1799, y de los que se habían podido adquirir para 
formar con el mayor trabajo, valiéndose de comparaciones, 
proporciones arilméticas y cálculos aproximados, la matrí
cula que estamos examinando. Este es , puede decirse el 
preámbulo de la memoria , que Irata separadamente las ma-
tvrias siguientes : p r imero , población; segundo, número de 
contribuyentes; terrero, contribuciones de cuota lija y sus 
vicisitudes desde 1808; cuarto, conlribucion de culto y clero; 
quinto, aguardienle y l icores; sesto, subsidio industrial y 
lie comercio ; sétimo , 20 por 100 de propios y 5 de arbitrios 
municipales; octavo, manda pía forzosa; noveno, frutos 
c iv i les; décimo, capital de riqueza y sus utilidades tanto en 
la rústica y u rbana, como en la pecuaria , industrial y co 
mercial ; undécimo, parte indirecta ó de consumos; duodé
cimo , método que observan los ayunt. para los repartos. 
Las esplicaciones de la memoria están de acuerdo con el es
tado que comprende las casillas necesarias para las noticias 
(pie van relacionadas. En las contribuciones de cuota fija re
fiere la memoria las vicisitudes desde el año 1808, puesto que 
basta aquella época todo el Aragón pagaba por su contribu • 
rii in directa ó cataslro la suma de 6.777,104 rs., y 1.000,000 
por las obras del canal imperial según real ór Jen de 23 de abril 
de 1794. Nada puede decirse respecto á la época de la inva
sión francesa : en 16 de enero de 1810 se señaló una suma de 
10.000,000 de rs. , y en 30 de mavodo 1817 en el plan de Ha
cienda del Sr . D. Martin de Garay, se señalaron á Aragón 
13.582,452 rs.: en real orden de 9 de junio de 1823 scimpusie-
ron 10.000,000 de cuota fija , au neniados por otra real orden 
de 16 de febrero de 1824 con 1.039,588 rs. por la contribu
ción de paja y utensilios, que después sufrieron algunas al lera-
ciones Del subsidio industrial y de comercio presenta también 
la historia, y refiriéndose en cuanto á los ingresos á la casilla 
del estado , aparece que estos fueron 48,701 rs. : el 20 
por 100 de propios, ascendían á 158,197 rs. 3 mrs.: los 
arbitrios municipales á 9,979 rs. 24 mrs . : la manda pía 
forzosa á 13,994 con 17 mrs. , y los frutos civiles, aunque 
combalidos como lo fueron siempre en la corona de Aragón, á 
90,089 rs. 33 mrs.: en la contribución de culto y clero salisfi-
to esta prov. 746,648 rs. En general, volvemos á repetir, en 
una prov. nueva y sin archivo, no teniendo, como no tenían 
las relaciones dadas por los ayunt. ni en los años de 1765 y 
1796, la memoria esta redactada con bastante celo c inteligen
cia. Hechas estas indicaciones, presemamos el siguiente 
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Se ve por este trabajo , que la matrícula catastral presen
ta 182,990 hab. ; una riqueza imp. elevada á 40 317,041 rs.; 
una cuota de contr. que asciende á 5.247,530 rs. , y una ren
ta liquida diaria por bab. do 17'85mrs. Desgraciadamenle 
la matricula trae confundida la riqueza rústica con la urba
na y lo que es mas sensible y eslraño, la pecuaria con la 
inri, y comercial. En el cuadro sinóptico por part. j ud . que 
hemos presentado en el art. de prov. ó gefalura política, he
mos puesto una nota en nuestro juicio importante y hemos 
clasilicado la r iqueza, primero del modo que la fija el dalo 
oficial de 1842, y segundo aplicando las proporciones admi
tidas por la junta de 18 i t . Con mas pormenores aparece este 
trabajo en el estado siguiente: 
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No es ciertamente grande la diferencia que resulla en las 
proporciones de uno y otro documento, puesto que la r ique
za territorial y urbana que figura en la matricula catastral 
por27.24ó,C41 rs . , por la proporción del dato de 1841, su
birla á 28.665,843 rs. , al paso que la suma de 13.071,000 
rs . , representación de la uti l idad pecuar ia, industri.'.l y co
mercial, bajarla á 11.051,798, formando ambas partidas et 
tolal de riqueza imp. de la matrícula que son 40.317,041 rs. 

Entrando en nuevos pormenores, ó mas bien dicho, en 
el examen do cada una de las cíüco r iquezas, que el dato 

22 
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de 1841 presenta, y que nosolros hemos adoptado enlodes los 
artículos de intendencia, nos ocupamos desde luego del exa
men de la 

Biqdeea t e r r i t o r i a l . L a matricula catastral presenta en
globado el producto líquido de las fincas rústicas y urbanas 
y esta es desde luego la primera dificultad con que tropeza
mos. L a matrícula d ice, que la riqueza territorial y urbana 
asciende á 27.246,641 r s . ; pero nada dice de la proporción 
en que están una con otra r iqueza: en tal conflicto hemos 
creído conveniente aplicar al dato oficial de 1842 la propor
ción que admitió la junta de 1841 entre una y otra riqueza: 
hecha la operación, da el resultado que sigue: 

HUESCA. 
la mayor prosperidad, guardaba mucha analogía con las 
utilidades arregladas por el vecindario, que resultaban de 
los datos oficiales indicados; que suponiendo aquel tipo, y 
multiplicándole por los 13,071 vec. contribuyentes de que 
se componía la prov., resultarían las utilidades en la forma 
siguiente: 

Materia imp. por fincas rústicas. 
Id. i d . por fincas urbanas. 

71 
29 

100 

i d . 
19.345,115 

7.901,526 

27.246,641 

Examinemos pues la riqueza de fincas rústicas sobre la base 
de 19.345,115 rs. á fin de proceder con el orden necesario, y 
antes de todo vamos á presentar en relación lo que dice la 
matrícula catastral de 1842 sobre el cap. de riqueza y sus 
utilidades. L a memoria, la comisión, D. Mariano Jorge, por
que las tres cosas pueden decirse, manifiesta que por real 
orden de 10 de octubre de 1749 se mandó rectificar el ca
tastro de Aragón, nombrando comisionados peritos que no 
fuesen de los pueblos en que tuvieran alguna parte de ri
queza; que encatastraron tudas las fincas rústicas y urbanas, 
espresan Jo su estension y confrontaciones, valorando los ca
pitales de los ganados, índ. y comercio, y dando por resul
tado un total de utilidades de 97.313,808 rs. , de los cuales 
70.959,085 rs. correspondían á la riqueza rústica y urbana, 
y los 26.354,723, á la pecuaria, índ. y comercial ; que por 
el censo de 1765 resultaron, según manifestó la intendencia 
de Zaragoza, 44,656 vec. útiles ó contribuyentes en todo el 
Aragón, y dividiendo por este núm. aquella primera canti
dad, resultaba un total de util idad á cada vec. de 2,177 rs. 
8 mrs. ; pero que haciendo la debida separación para cono 
cer lo que quedaba por la riqueza rústica y urbana, y por 
la pecuaria, índ. y de comercio, operación practicada por el 
importe de aquellas, daba 1,587 rs. 8 mrs. á cada contribu
yente por la primera, y 589 rs. 24 mrs. por la segunda; que 
estos datos eran bastante fundados para que pudieran despre
ciarse en la imposibil idad de adquirir otros mas seguros por 
la oposición que los pueblos habían hecho, siempre que se 
había tratado de exigirles noticias estadísticas, comprobada 
por el mismo censo de 1799, donde no solo se faltó á la ver
dad en las que dieron para su formación, sí es que en materia 
de producciones se ocultaron especies enteras , y creyendo 
que se trataba de imponerles alguna contribución, rebajaron 
considerablemente las utilidades en los interrogatorios que 
les dirigieron los señores intendentes, y también por los re 
sultados del decreto de 7 de febrero del año últ imo (1841), en 
que mas de un pueblo de esta prov. presentó menos uti l ida
des, que el cupo que tenia señalado por contribuciones; por 
manera, que resultó pagar al Estado laque no tenia; que es
tas han sido siempre las consecuencias de dejar al arbitrio de 
los pueblos el señalar sus utilidades, porque es claro que na
die conspira contra sus intereses. 

Sin otros datos, el autor de la memoria, para saber las 
verdaderas utilidades por todos conceptos, trató de mejorar 
en lo posible los adquiridos por medio de cálculos aproxi
mados y con proporcioo al aumento de riqueza territorial é 
índ. que había tenido la prov. desde los últimos censos y dice, 
que la misma diputación, que al hacer los repartos habría 
tenido á la vista las utilidades ya indicadas, debió reconocer 
esta verdad, y por ello consideró un vec. ú t i l ó contribu
yente por cada 3,000 rs, de utilidad para el señalamiento 
de vecindario en algunas fincas rústicas; que este dato no 
podía ser sospechoso, pues que lo había formado la mis
ma corporación que velaba por los intereses de los pueblos, 
y aunque á la comisión le parecía muy bajo, temerosa siem
pre de no proceder con la prudencia que le estaba recomen
dada , lo lomaría por tipo para sacar las utilidades de la 
prov. señalando 2,000 rs. por las territoriales y 1,000 por 
la pecuaria, índ. y de comercio, porque en su sentir tenía; 
pr imero, la ventaja de ser lo detallado por la diputación, 
y segundo, porque atendiendo al aumento de riqueza por 

Utilidades líquidas de la riqueza terri
torial y urbana. 26.142,000 

Se aumentan las utilidades liquidas del 
capital de la riqueza desamortizada 
importante, 25.637,880 rs. considera
das en un 4 por 100 1.025,512 6 

Id. las utilidades de los 2.224,888 rs. 
de riqueza abonable á los pueblos por 
la supresión del diezmo considerada 
en el mismo 4 por 100. . . . . . . . 79,129 

Total de las utilidades • 27.246,041 o 

Sigue la memoria manifestando , que conocidas las ut i l i 
dades de las riquezas terr. y urbana, restaba averiguar los 
capitales que las correspondían, y para conseguirlo creia ne
cesario fijar á falta de otra base, el tanto por loo que los pre
dios rústicos y urbanos podian dar en esta prov. ; pero que 
hallándose estas dos riquezas confundidas en una sola par
t ida, y no siendo posible separarlas sin la formación de una 
estadística perfecta, procuraría formar los cálculos mas aproc-
simativos y razonables. 

Concretándonos á las fincas rústicas, dice la matricula, 
que en ellas hallarla mucha desigualdad á causa de la del 
terreno; por manera que las habría que produjesen un 6 
por 100 y de aquí abajo, hasta no dar algunas para los tra
bajos que se invierten en hacerlas productivas, siendo mas 
las de esta clase que las que dan una cantidad regular , por
que en lo general el país es bastante estéril, y solo en las ri
beras de los rios que ocupan muy poco terreno y en las fal
das de los montes, es donde son productivos, en términos que 
los mismos aragoneses dijeron en las cortes de 1451, que 
atendida la grande esterilidad del terreno y pobreza del reino, 
sí no fuese por sus l ibertades, se irían sus naturales á v iv i r 
á otras tierras mas fructíferas: que estas razones y los co
nocimientos que se habían adquir ido, determinaron á la co
misión á señalar un 4 por 100 de interés, como término 
medio á los capitales procedentes de fincas rústicas y urba
nas , y que en este sentido haciendo la proporción siguiente, 
resultaba por cuarto término 4 : 1 0 0 : : 27.246,641 es á 
681.166,025, capital de la riqueza rústica y urbana. 

Reasumido lo dicho en la matrícula catastral , sobre el 
cap. imp. de las fincas rústicas, resalta á primera vista que 
la intendencia se haya encontrado en el caso da apelar á da
tos tan antiguos y á calcular las utilidades sobre una base 
equívoca, cual es el número de contribuyentes. L a misma 
matrícula reconoce que contribuyen al erario público mu
chos mas hab. de los que el dalo remitido desde Zaragoza 
d i ce , y nosotros podemos asegurar sin temor de que nadie 
nos desmienta, que es estraordmariamente mayor el número 
de los que pagan por los conceptos que hoy presenta el sis
tema tributario. La procedencia de lodos los datos antiguos y 
modernos es de las mismas municipalidades, que lian ocul
tado la riqueza hasta el punto, que la intendencia de Huesca 
dice, de presentar menos materia imp. que la cuota de contr. 
impuesta y pagada: el documento que ahora estamos exa
minando consigna una verdad, ya sabida y espuesla diferen
tes veces por nosotros, á saber: que en las relaciones que 
dieron los pueblos á los intendentes para formar el censo de 
1799, no solo se ocultó el valor de los prod. , sino es que se 
omitieron también determinadas especies de producciones, 
para que su importe no se comprendiera en la materia imp. 
Es to , no obstante, si bien no nos conformamos con la r i
queza imp. por concepto terr . , que señala la matr icula, ad
mitido el tipo ó proporción de la junta de 1841, tampoco 
podemos conformarnos con la suma que resulta del censo 
de 1799, per mas que reconozcamos que se ocultaron valo
res , por mas que reconozcamos que se ocultaron especies. 
Es indudable que al terr. están bien aplicadas las observa
ciones que la matrícula presenta, porque las otras dos prov., 
particularmente la de Zaragoza, tienen un terreno mas pro-
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ductivo y desde luego mas abonado por los r. que le cruzan: 
forzoso pues será buscar un término medio , y seguramente 
el resultado que preveemos no está muy dist. de acomodarse 
con nuestra particular opinión. 

Examinemos, pues, para fijar definitivamente la riqueza 
imp. por este coacepto, algunos datos estadísticos sobre el 
prod. del suelo. 

Dato pr imero . Producto del diezmo en los años de 1837 
y 1838. La matrícula catastral d ice , que el diezmo en los 
años 37 y 38 produjo por termino medio 2.224,888 r s . , y 
esta cantidao tan insignificante reduce de una manera con
siderable la riqueza imp. por concepto terr. en esta prov. 
Pero , ¿cómo se cobró el diezmo en ella? ¿Qué significa esa 
suma al que recuerda la historia de lo» desafueros que en 
este negocio se cometieron en aquellos tiempos? Esa suma 
que fija la matrícula catastral es seguramente la que se abo
nó á los pueblos de la prov. de Huesca ; pero se halla muy 
lejos de representar el verdadero diezmo del pais. Desde lue
go conviene observar que en esta prov. ha habido una opo
sición tenaz al diezmo, que dala de época ant . : nadienosloha 
contado ; nosotros hemos visto el modo con que este impues
to se satisfacía, y hemos presenciado las medidas violentas 
á que para su cobro se recurría aun en la época del absolu
tismo. Pero aun prescindiendo de esta circunstancia, presen
tes tenemos todavía en nuestra memoria' hechos graves, que 
demuestran, que en su mayor parte la prov. fué esplotada 
por miserables agiotistas que hicieron grandes fortunas, per
judicando notablemente á los pueblos: formáronse grandes 
compañías, y los labradores sencillo» de aquel pais no tu
vieron en muchas localidades ni libertad para presentarse 
en los arriendos. Hasta en alguna de las juntas diocesanas 
tenían cómplices los especuladores , y las vejaciones eran 
tales, que el que estas líneas escribe, en vista de.las que
jas de a ta inmoral idad, tuvo que escribir sobre este punto 
al señor ministro de Hacienda, que lo era entonces el señor 
ü . Alejandro J l o n , quien tomó las oportunas medidas, si no 
para atajar, lo cual no fué posible, al menos para disini-
nuir el mal . Conste, pues, que esos 2.224,888 rs. represen
tan en algunos pueblos lo que quisieron pagar los contribu
yentes; en otros la suma del remale. Asi qué nosotros no vacila 
riamos ni un instante en duplicar ni en triplicar la suma como 
producto del diezmo: en prueba del mayor producto de este, 
presentamos una observaciónapoyadaen números, concluyen-
te en nuestro juicio. E l clero de la prov. de Huesca, ¿es hoy 
mas rico ó mas pobre que lo era en la época del gobierno ab • 
soluto? ¿Gonseotiria el clero de esta prov. que cesaran las con 
signaciones del Estado y se restableciera el diezmo? Podrá, re
conocemos, algún individuo particular del clero en determina 
da y escepcionaf local idad, conformarse con la cuota que paga 
ó debe pagar el Estado; pero la inmensa mayoría, pero la casi 
totalidad han sufrido grande baja en sus ingresos con la supre
sión del diezmo. Siendo esto cierto c«uál seria el producto de
cimal en la prov. de Huesca, cuando las consignaciones del 
Estado, según hemos visto en la pág. 320, ouben á 4.688,081 rs ? 
No está todavía lejana la época de 1837 y 1838 y tampoco es-
tan olvidados los hechos, que prueban que los pueblos de la 
prov. de Huesca, hostiles al d iezmo, supieron hacer grandes 
sacrificios pecuniarios para que los ministros del aliar se sostu
vieran y los templos no se cerraran : compárense los produc
tos decimales de aquellos dos años y las actuales consignacio
nes , y este cotejo demostrará las penurias del culto y del cle
ro en aquella época, al paso, que convence, que el importe del 
diezmo obtenido, no representa siquiera el 40 por 100 del que 
debiera ser , pagándole exactamente. 

Dato segundo. El Sr . Reinoso presenta en la prov. de Hues
ca como producto del 4 por 100 en el año de 1840, la suma de 
1.544,000 rs. , ó lo que es lo mismo, un diezmo elevado á la 
cantidad de 3.860,000 rs. Se ve desde luego, que en esta épo
ca , que fué sin duda de menos agios, se obtuvo mayor resul
tado en los ingresos de esta prestación. Y ciertamente no 
hay mas que observar la instrucción aprobada por S. M. 
en 25 de jul io de 1840, para conocer que se tuvieron 
presentes los vicios de la recaudación en 1837 y 38 , y se 
trataron en cuanto era posible de corregir los abusos en
tonces cometidos. Era ademas entonces ministro de Hacienda 
uno de los mas celosos, instruidos éíntegros funcionarios pú
blicos , el Sr . D. Ramón Sanli l lan , persona á la que respetan 
los hombres iraparciales de todos los parüdo», p ersona con 

cuya amistad nos honramos, admiradores de sus virtudes en 
su condición p r i vada , de su patriotismo como hombre 
público, de su aplícacio:.] como empleado, que desea adquirir 
nuevos conocimientos para utilizarlos en beneficio de su pais. 
Sensible es que la salud de este distinguido español, hoy 
mas que nunca quebrantada , no le permita ocuparse act i 
vamente en el examen de las graves cuestiones de Hacienda. 
Dicho esto, en honra del S r . Sanl i l lan y en elogio de su ad 
ministracion, solo añadiremos que el producto del 4 por 106 
(no cobrado tampoco exactamente, pero en el que no hubo 
las violencias y los agios de otra época, aunque no dejó de 
haber grandes ocultaciones y manejos, tanto en los enca
bezamientos, como en los arriendos), convence que el valor 
de las especies sujetas al diezmo, es superior al que aparece 
de los ingresos obtenidos en 1837 y de los mismos de 1840. 
Hay mas todavía: el Sr . Reinoso en su trabajo interesante 
dijo, que en el territorio de la prov. de Huesca, figuraban los 
ob. de la capital, Barbastro y Jaca : desgraciadamente el terr. 
objeto ahora de nuestro examen, tiene mas subdivisiones 
eclesiásticas, porque prescindiendo de la abadia de la O, de 
la de Labax, de la de San Vítor ian y del arciprestazgo de Ager 
prescindiendo también del ob. de la Seo de Urgel , que cuenta 
18 parr. y 17 anejos; el ob. de Lérida entra en la prov. de 
Huesca (comprendiendo un terreno feraz) en muchos pueblos 
déla ribera izq. y der. del Cinca, rodeando la p o b l . y d i ó c . 
de Barbastro y presentando tales anomalías, que no hay una 
persona sensata en el país, que no reconozca la necesidad 
do reetificar la división eclesiástica. 

Dato tercero. Para que nuestros lectores conozcan hasta 
qué puuto lia ido disminuyendo el pago de toda prestación 
en frutos, y pueda conocerse lo que significa la suma obte
nida por el 4 por 100 eu 1840, presentamos los ingresos 
del noveno decimal en tres trienios en el estado siguiente. 

AÑOS. 

1802 
1803. 
1804. 

Total. . . , 
Término medio. 

1815., 
1816.. 
1817.. 

Total. . . , 
Término medio 

1827. 
1828. 
1829. 

Total. . . . 
Término medio. 

DIÓCESIS DE 

86088 
80266 
74960 

241314 
80438 

79705 
77321 
60571 

217597 
72532 

42262 
36389 
35720 

114371 
38124 

349035 
357381 
363389 

1069805 
356602 

325966 
321227 
271552 

918745 
306248 

120008 
167244 
194791 

482043 
160681 

76026 
64857 
91241 

232724 
77575 

67500 
9817U 
52929 

218599 
72806 

30420 
37226 
32603 

100315 
33438 

294443 
290200 
288139 

872782 
290927 

325043 
3J3461 
293499 

972003 
324001 

19^531 
201392 
207292 

603215 
201072 

Seo 
de DrgiL 

445712 
383636| 
308305 

1197053 
39921f) 

43200t. 
401620 
35772o 

119195 
397317 

264830 
377445 
377446 

1019720! 
339907 

Nuestros lectores comprenderán la fuerza que presentan 
estas diferencias, recordando que en las prov. de Lérida y 
de Huesca, particularmente en la primera, se ha estendído 
el dominio agrícola de un modo estraordínario, aumentán
dose por consiguiente los productos üe la t ierra. Presenta
dos todos estos datos y las consideraciones que de ellos ema
nan ; no admitiendo como hemos dicho , ni el resultado 
de la matrícula, ni el del censo de 1799, adoptando un tér
mino medio, fijamos la suma de 37.897,856 rs. por riqueza 
territorial imp. 

Riqueza urbana. Hemos dicho anteriormente, que la ma-
tr icula catastral, tenia el defecto de confundir las uti l ida
des por este concepto cen las de las fincas rústicas; pero 
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que adoptando la proporción que señaló el resumen de la 
junta de 1841, corresponde á la materia irap. por edificios, 
la suma de 7.901,526 rs. sobre los 27.246,041, total de am
bas. La junta de 1841 presentó como materia imp. por riqueza 
urbana la cantidad de 1,112,984 rs., y es natural que nos
otros no nos conformemos ni ton uno ni con otro dato: 
con el de 1.112,984 rs. por diminuto; con el de 7.901,520 
reales por escesivo. La provincia de Huesca tiene mas uti
lidades por concepto urbano, que las que señaló la junta 
de 1841 , porque indudablemente representan mas valor los 
alquileres de los edificios sujetos al impuesto por inmuebles; 
pero tratándose de un país agrícola, esencialmente agrícola, 
casi esclusívamente agrícola , es necesario considerar la casi 
totalidad de las casas como instrumentos de labranza , y asi 
las considera la matrícula catastral en su memoria. Conoce
mos perfectamente la prov. que describimos : hemos visitado 
y estudiado la mayor parte de sus p o b l . : la propiedad está 
bastante fraccionada; es muy reducido el número de grandts 
propietarios, y de aqui resulta que son pocos los edificios 
que habitan personas dedicadas á operaciones independientes 
y si se quiere estriñas a l a agricultura. Esto supuesto hare
mos aqui aplicación de los datos que en otros art. de Inten
dencia hemos examinado. Según nuestras noticias la prov. 
de Huesca tiene mas de 38,000 edificios ó casas habitables, 
y a formando pobl . , ya diseminadas en el campo. Ahora bien, 
s i aplicamos á este número lo que ofrecen en venta y renta 
las casas del c lero, se obtienen los resultados que s iguen: 

Número de casas vendidas. 
Id. de las por vender. . . . . 

597 
286 

Total . 883 

Valor en tasación de las vendidas. 5.880,970 
Id. id . de las por vender t.077,430 

Total. . . . 

Valor en venta ó cap. de cada casa, 
Renta anual al 3 por (00 de la ta

sación : en las vendidas 
Id. i d . i d . de las por vender . . . 

Renta de cada casa. 
Total . 

6.958,400 

7,880 

176,429 
32,323 

208,752 
236 

Multiplicando el valor en venta y renta de cada edificio 
particular sobre el resultado que ofrecen las procedentes del 
clero, se verá que el cap. prod. de las 38,000 fincas urbanas, 
es 299.440,000 r s . , y la materia imp. 8.968,000 rs. vn . Es
tamos muy lejos de admitir las utilidades que por concepto 
urbano aparecen de esta operación. Y por eso , y teniendo 
presente le cantidad señalada á prov.de condiciones pareci
das, consideramos como materia imp. por concepto urbano 
la suma de 3.OOO.OOO de rs. 

Riqueza pecuaria. Principiaremos el examen de esta r i 
queza copiando testualmente lo que la matrícula catastral 
dice sobre la misma. 

1 Los abundantes pastos .que hay en esta prov. por la ere-
»cida porción de montes y baldíos; las ferias de la capital, Bar-
«bastro, Sariñena, Graus y otras, convidan á los especulado-
»res á invertir grandes capitales en el tráfico de muías y ma-
»ehos para las labores del campo y otros usos, á las cuales 
«vienen á servirse no solo los de las prov. que componen la 
»ant. de Aragón, sino los de la Mancha y Valencia, donde las 
«vínden para otros puntos mas dist. ; suponiendo con funda-
• mentó por estas poderosas razones, que aquellos y estos han 
»de conseguir en dicho tráfico una regular ganancia.» 

Como la matrícula confunde, según hemos.dicho varias 
veces, la riqueza pecuaria con la industrial y comercia l , se 
hace preciso, para completar la parte relativa á la primera de 
estas tres riquezas, presentar algunas palabras mas del do
cumento oficial que estamos examinando. En el se dice que 
la frontera con el vecino reino de Franc ia , convida y pro 
porciona también ocasiones para comerciar en géneros de 
muchas clases, ocupando en su conducción un gran número 
de hombres dedicados á la arriería, no solo para el surtido de 
la|prov., si no es para Zaragoza, elBajo Aragón y otros'puntos 

mas lejanos. De aquí deducia la comisión que los capitales in
vertidos en la ganadería, en el tráfico de muías, en el comer
cio y alguna pequeña i nd . , habian de ser mas productivos 
que los de la agricultura , y que sin escederse se limitaba á 
señalar un 5 por 100 de ganancia para deducir los capitales, 
y conocidas las utilidades baria la proporción siguiente, dan
do por cuarto termino: 

5 : 100 : : 13.071.000: 261.420.000, capital de la rique
za pecuaria, industrial y de comercio. 

Nuestros leclores pueden observar que en estas esplicacio-
nes de la matrícu'a catastral, no se fija cantidad alguna corres
pondiente á la riqueza pecuaria : hay pues necesidad de sa
ber en qué suma figuran las utilidades de la ganadería sobre 
los 13.071,000 rs. Para esta operación preciso es apelar al 
resumen de la junta de 1841. No buscando la proporción de 
este dato sobre la total riqueza del documento de 1842 , ó 
sean los 40,317,641 rs. , sino la que resulta de las riquezas 
pecuaria, industrial y comereial sobre los 13.071,000 rs . , 
puesto que la primera operación queda ya hecha, vemos que 
las utilidades por concepto pecuario, industrial y comercial, 
que vienen englobadas en el dato que examinamos, figuran 
en las proporciones y sumas siguientes; 

Riqueza pecuaria 4 8 ' 6 6 p o r l 0 0 . 
Id. 
Id. 

industrial . 22'30 
comercial 29'04 

id. 
id. 

100 

6.360,349 
2.914,833 
3.795,818 

13.071,000 

Por estos cálculos podemos admitir como cantidad discutí, 
ble la de 6.360,349 rs. por utilidades de la riqueza pecuaria-
TambieH consideramos exajerada esta materia imp. Conveni
mos con el autor de la matrícula que la prov. de Huesca tiene 
pastos abundantes, pero no puede prescindirse de reconocer 
que la cria de muías y machos de que habla el documento 
of ic ial , no es de tanta importancia como se supone, porque 
generalmente hablando, el país recría mas que cr ia , y la 
riqueza pecuaria puede considerarse como ficticia, siendo 
aplicables muchas de sus utilidades á la agr icul tura, y mu
chas al comercio. Si la memoria no hubiera mencionado es-
presa y especialmente las muías y machos, podríamos dar 
imporlancia á la riqueza de la ganadería ; pero los animales 
de estas dos clases que se suponen nacidos en la prov. , son 
en su mayor parte estranjeros, se recrían en el país, y recria
dos van á las ferias que se han indicado. E l ganado vacuuo, 
lanar y el cabrio, es del país y sale del/jai.í para otras prov., 
y aqui está en nuestro juicio la principal riqueza de la gana
dería de este terr . : los beneficios de la otra clase son mas 
bien , repetimos. del labrador y del traficante. Por estas razo
nes consideramos que las utilidades déla ganadería en todos 
conceptos , no pueden esceder en la provincia de Huesca 
de 4.000,000 de rs. 

Riqueza i ndus t r i a l . Y a hemos manifestado lo que la ma
trícula catastral dice respecto á esta riqueza , que figura , se
gún hemos visto por la suma de 2.914,833 rs., aplicada la 
proporción del dato de la Junta de 1841. Sensible es que la 
matrícula nada absolutamente diga de los elementos indus
triales de esta prov.: nosotros ciertamente poca cantidad po
dríamos señalar a l a materia imp., si se tratase únicamente de 
averiguar las utilidades de lá ind . fabril ó sea la fabricación; 
pero como nuestros lectores saben, nosotros en la palabra ge
nérica industr ia comprendemos los beneficios de todas las ar
tes, de todos los oficios, de todas las profesiones, y en este 
sentido aplicamos á la materia imp. por este concepto todo lo 
que no sean ut i l idades de la t ierra (') ó de la especulación 
mercantil. Por esta razón, y teniendo en cuenta lo que hemos 
dicho en otras prov. de condiciones semejantes, no tenemos 
inconveniente alauno en señalar á esta riqueza la suma de 
3.200,000 rs. 

Riqueza comercial . E l tráfico de esta prov. rs bastante 
importante, no solo para especulaciones interiores del mismo 
pais, sino para el resto de España. Se comercia en prod. agrí
colas, comprendiendo las maderas; se comercia en granos; se 
comercia en ganados ; se comercia en prod. de la ind. catala-

(') Abraiamos aqui los beneficios de las'fincas rústicas y urba
na» y de la ganadería. 
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na; se comercia, en fin, en útiles y géneros estranj,eros y co
loniales. La matrícula tampoco tieñala la cantidad que á esta 
riqueza corresponde, que por la proporción del dato de 1841 
resulta ser 3.795,818 rs. Mayor suma suponemos nosotros 
que representan las utilidades comerciales de la prov. de 
Huesca en sus distintas combinaciones, desde la tienda mas 
miserable hasta el almacén de géneros mas ricos de las c. de 
Huesca y Barbaslro. No tenemos pues ningún inconveniente 
en elevar á i.500,000 rs. la suma de utilidades del comercio, 
prescindiendo de los percances que pueda tener el que se de
dique á la compra y venta de géneros de contrabando. Una 
cosa notable ocurre en este art., y es que las tres riquezas 
pecuaria, industrial y comercial de la matrícula representan 
13.071,000 rs. , y lo que nosotros señalamos 11.700,000, dis
minuyéndola materia imp. que el dalo oficial aplica en la 
cantidad de 1.371,000 rs. vn. 

Ya examinada la matrícula «ataslral de la prov. de Huesca 
en lodos sus pormenores, vamos á ocuparnos ahora de las di
ferentes cantidades que han entrado en la Tesortria de la mis
ma en diversas épocas. 

En el estado demostrativo de !o recaudado y pagado en el 
quinquenio de 1837 á 1 8 Í I , según resulla de las actas de ar
queo, cuya copia obra en nuestro poder, 
el total de ingresos fué 50.442,405 
Existencia en 1.° de enero de 1837 419,001 
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Los artículos principales figuran por las cantidades s i 

guientes : 

Ingresos efectivos del quinquenio 50.022,504 
Cuentas interiores del tesoro 2.207,504 
Ingresos que constituyen las rentas del Estado. 47.815,000 
Rentas del Estado 47.815,000 
Año comun^ 9.563,000 

Lósanos en que mas ingresos tuvo la tesorería de la prov. de 
Huesca, fueron los de 1838, 39 y 41: en el primero ingresaron 
11.388,017 rs. 15 mrs.: en el segundo 13.271,260 rs., y en el 
tercero 12.868,579 rs. 10 rars.: en estas épocas la prov. sa
tisfizo por solos 7 conceptos. 

Por estraordinaria de 
guerra 

—Paja y utensilios. . 
—Subsidio industr ia l . 
—Equivalentes. . . . 

Por tabacos. . 
— S a l 
— P a p e l sellado. 

1838 

2431430 3 
319555 15 
48875 5 

38(6792 21 

6646653 10 

1839 

4380782 4 
330242 12 
88073 29 

3707909 14 

8507007 25 

1841 

2371739 14 
383655 3 
54480 3 

6480226 24 

9290101 10 

ARTÍCULOS ESTANCADOS. 
448376 27 
506037 22 
159687 20 

1114102 

444068 9 
386091 33 
146561 4 

976721 12 

869399 8 
361375 19 
189436 8 

1420211 1 

Dos observaciones presentaremos sobre estos números: 
primera, la junta de 1841 tiene en este documento la prueba 
ma» irresistible de la. insignificancia de su dato, puesto que en 
aquel mismo añola prov. pagó de mas una cantidad doble de la 
señalada por riqueza imp. en el referido documento: no se 
nos oculta que en esas sumas figura por mucho el importe 
de los suministros; pero estos representan, si no cantidades en 
metálico, a r l . y especies suministradas al ejército, que es lo 
mismo; segunda, pocos ingresos dá en esta prov. la renta del 
tabaco, y desgraciadamente sucede lo mismo en época recien
te, como se verá por los números que vamos á presentar. 

1842 

AXOS. Ingresos. 

1842 7.170,513 11 
1843 0.369,304 7 
1844 8.011,141 24 

Total. 
Año común. 

21.550,959 
7.183,653 

Aduanas 
Arbitrios de amortiza

ción 
Frutos civiles. . . . 
Manda pia forzosa. . 
Papel sellado y docu

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

vora 
Tabacos 

Después de hechas 
nuestros lectores el 

205889 8 

21201 26 
19693 30 

3060 11 

94696 2 
» 

2878 31 
38S 20 

112033 
897 ; 

56035 » 
757474 15 

558209 15 

140972 27 
718 15 

3629 14 

13 
2 

14 

77340 
1135177 

327 

1844 

54183 21 

62191 
841377 

43206S 14 

123842 30 

12188 9 

878508 31 

98461 28 
26833 12 

56848 33 
909934 U 

estas observaciones, presentamos á 

Resumen de i,a r iqueza. Riqueza le r r . . 
Id. urbana.. . 
Id. pecuaria. . 
Id. industr ial. 
Id. comercial. 

37.897,856 
3,000,000 
4.000,000 
3.200,000 
4.500,000 

Total . . . . 52.597,856 
Cuo ta señalada en var ios impuestos. A fin de conocer 

la proporción de las contribuciones con la riqueza y el tanto 
por loo en que aquellas están con las demás prov. de Espa
ña , presentamos el siguiente cuadro: 

ÉPOCA DE L A 
PUBUCACION 

DE LAS LEYES. 

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

Ley de 30 de julio 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 

C A N T I D A D 
TOTAL 

DEL IMPUESTO 

003.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 

Total 1,159.392,696 15.205,113 

CANTIDAD i', . 
1 Tinto por loi' 

SEÑALADA leí, proporcioi 
A LA PROV. c"n '•• d.e"" 

pnmucut 
DE HUESCl. do Etpiiii 

8.095,705 

n 
1.782,750 

746,658 

4.580,000 

1'33 

0'99 

0'99 

r 5 3 

r s i 
Por la ley de 3 de noviembre de 1837, se reclamaron á la 

prov. de Huesca por territorial y pecuaria , comercial c ind. 
y consumos 8.095,705 reales , ó sea el i '33 por 100 de los 
¿03.986,281 rs. exigidos al país por contribución estraordi
naria de guerra : correspondieron á la riqueza territorial y 
pecuaria 353.986,284 rs. , y á Huesca 4.862,978; ósea el 
l'SS por 100 ; á la ind. y comercial 100.000,000 de r s . , y á 
Huesca 406,800 reales ó sea el 0'41 por 100, y por consumos 
150.000,000 , de los que se señalaron á esta prov. 2.825,927, 
ó el 1'88 por 100. Veamos los resultados que ofrece la ley de 
30 de julio de 1840, que también fué estraordinaria de guerra: 
la suma total ascendió á 180.000,000 y se pidieron á Huesca 

(') Se señalaron al marco consular de Aragón por ind. y co
mercial 2.000,000 de r s . ; pero como no podamos averiguar qué 
cantidad se designó á la yrov. de Huesca , hemos buscado el termine 
medio del tanto por 100 en que están las sumas de las tres proT. 
que hoy componen el ant. reino con sus totales respectivos en las 
tres leyes sucesivas, habiendo obtenido para Huesca el 20'34 por 
100 
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Por territorial y pecuaria. 
Por ind. y comercial. . . 

1.542,750 
240,000 

1.782,750 

Cuyas proporciones son las siguientes: 

Por el primer concepto. . . . 86'54 por 100 
segundo id 13'46 

100 

La cantidad reclamada á toda España por territorial y pe
cuaria fué de 130.000,000, y la designada á la prov. que es
tamos examinando 1.542,750 rs. , ó sea el 1'18 por 100: por 
ind. y comercial se pidió una suma total de 50.000,000 y á 
Huesca 240,000 rs. ó el 0'48 por l oo . En la ley de 14 deagosto 
de 1841, que fué la contribución de culto y c lero, sobre 
75.406,412 rs., correspondieron á esta prov. 746,658, ó sea 
el 0'99 por 100 : en esta ley como en la anterior, afectaron 
las cuotas á las riquezas territorial y pecuaria é ind. y co
mercial en la proporción siguiente : . 

Pr imer concepto 80 
Segundo id 20 

100 

Pidiéronse á España por territorial y pecuaria 60.325,130 rs. 
y á la prov.de Huesca 597,326, ó sea el 0'99 por 100; por ind. 
y comercial 15.081,283 rs. á la primera y 149,332 rs. á la 
segunda, que representan el mismo 0'99 por 100. Lad i te -
r tnna que aparece en la proporción de las cuotas por terri
torial y pecuaria , industrial y comercial en las dos leyes de 
1810 y 1841 , nos hace compararlas y sacar el término me
dio qtío resu l la : 

1840 1841 TÉRM. MEDIO. 

R i q . terr. y pecuaria. 
Id. ind. y comercial. 

86'54 por 100 
13' i6 

80 
20 

83'2Í por 100 
10'73 

100 100 100 

Pape l se l lado y tabacos. Produjo el papel sellado en 
el quinquenio de 1837 á 1841, una renta de 690,000 rs., ó sea 
en un año común 138,000 : el tabaco en el mismo quinque
nio 2.730,000 rs. ó sea en un año común 546,000 ; pero co
me por nosotros solo se considera contribución la tercera 
parte de los valores obtenidos, resulta que la prov. de Hues
ca lia contribuido con 182,000 r s . , cantidad que repartida 
enlre los 182,996 hab. que la matrícula catastral señala, sale 
cada uno á razón de 33 3/4 mrs. 

Nuevo sistem* t r i bu ta r io . En la ley de 23 de mayo de 
18i 5 , se señalaron á la prov. de Huesca , las cantidades que 
con su tanto por 100 respectivo, fijamos á continuación ; 

I l lQCEZAS. Tulal de Eípuñ». rtreiol di HuMti. Tjnto por loo 

Terr. y pecuaria. 300.000,000 
Ind. y comercial. 40.060,000 
Consumos 180.000,000 

4.680,000 
253,761 

1.500,000 

520.000,000 6.333,761 5 

r 5 3 
0'63 
0'83 

1'21 

Comparadas las proporciones de esta ley con las que resul
tan de la de 1837, cuyas sumas afectaron á unas mismas r i 
quezas, el término medio que resulta es: 

1837 

Riqueza terr. y pecuaria. 1'38 p g 
Id. industrial y comercial. 0'41 i d . 
Id. consumos 1'88 id 

1845 

1'53 p = 
0'63 id . 
0'83 id . 

TERMINO 
MEDIO. 

l ' 4 6 p § . 
0'52 id . 
1'25 id . 

Pero habiéndose reducido la cuota sobre bienes inmuebles, 
cultivo y ganadería á 250.000,000 de rs. por el decreto de 4 

de febrero de 1846 , las cantidades que hoy satisface la prov. 
al Tesoro público sen: 

Por territorial y pecuaria 3.816,000 
Por industrial y comercial 253,761 5 
Por consumos 1.500,000 

Total 5.569,761 5 

Esta es la cuota que por tres solos conceptos satisface la 
prov. de Huesca: si se nos pregunta si consideramos cscesiva 
esta cantidad para la riqueza imp. que tiene el pais á que 
aliora nos referimos, diremos rotundamente que no. Huesca, 
la prov. de Huesca, puede y debe pagar la cantidad que fija el 
nuevo sistema tributario: busque en buen hora el espíritu de 
partido, busque en buen hora el interés individual nuevos me
dios para combatir los impuestos(; pero nosotros estamos inti
mamente convencidos de que no hay una persona en el alto 
Aragón, únasela persona de las que pagaban el diezmo, que 
hoy desee el restaíilecimiento de este y el pago de las ant. con
tribuciones. Pero son eslos, pregunlamos nosotros, los únicos 
gravámenes que la prov. sufre? Cuestiones esta de que des
graciadamente han querido prescindir los gobiernos, porque 
no se ha tenido interés en apurar hasta el últ imo maravedí de 
lo que pagaba el pueblo: lejos de eso se ha hecho división en 
los gastos para que unos se publicasen y otros quedasen ocul
tos ?in que de ellos tuvieran conocimiento mas quelas localida
des en que se hacían y las oficinas en que las cuentas se apro
baban. Los ingresos por derecho de hipotecas que son de bas
tante consideración, los do las aduanas que representan mas 
valor, mas precio del que tiene el art. en venta después de in
troducido, los de papel sellado, documentos de giro y de pro
tección y seguridad pública, de tabacos, sal, salitre y pólvora, 
bolla de naipes, descontando el valor real intrínseco de estos 
art.; los de cruzada, que gravan también la masa imp., y otros 
varios de que tienen particular conocimiento nuestros lecto
res, aumentan estraordinariamenle las cuotas que del bolsillo 
del contribuyente van al tesoro público. Y qué diremos de 
los apremios y de las multas que pagan los pueblos? S i fuese 
posible calcular lo que en un año lian satisfecho los ayunt. en 
este desgraciado pais, por el menor descuido; si fuera posible, 
repetimos, reducir cá números los sacrificios por este concepto, 
llamaría sin duda la atención del gobierno sóbrela recauda
ción delosimpuestosparaevitar los escándalos que se han pre
senciado de ser igual, doble, triple y hasta cuádruple la canti
dad satisfecha alcomisionado que la que resultaba del débito. 
Mucho deseamos que la adm. pública se ocupe de este graví
simo negocio y que simplificando y facilitando el pago de las 
cuotas individuales , no haya necesidad de que salgan de la 
cap. de prov. esa nube, de comisionados de apremio, que han 
hecho odiosos, preciso es decirlo, á no pocos empleados del Ge-
bierno, por suponerse, no sin fundamento ciertamente (') que 
parlian con aquellos las utilidades de la comisión, ó lo que es 
lo mismo el sudor de los pueblos. Y si de estas contribuciones 
pasamos á las que satisfacen los pueblos para gaslos provincia
les y municipales, auméntase estraordinariamente la cantidad 
desembolsada por ellos. Por largos años ha estado abandonado 
este trabajo; la cantidad que por propios y arbitrios munici
pales recaudaban las oficinas del Gobierno, no daba ni podia 
dar un dato exacto que mereciese los sacrificios de los contri • 
buyenles: en este punto nosotros somos partidarios como el 
que mas de la fiscalización que debe egercer el Gobierno so
bre la inversión de los fondos que administren las corporacio
nes populares, bien se llamen dipuíaciones provinciales , bien 
se denominen ayunt. Más todavía deseamos, á saber, que por 
ningún concepto absolutamente por ningún concepto ningún 
contribuyente pague un solo maravedí sin conocimiento del 
Gobierno, y si fuera posible reducir á cantidad fija el sacrifi
cio de los particulares en el servicio de peatones, de alojamien
tos, de bagajes y de otros de esta naturaleza, esle dato debía 
tenerse en cuenta para que conocieran los cuerpos colegislado
res, al discutir los presupuestos, la suma real y positiva que 
imponían á los pueblos 

Empleados de La administración. Los que esta prov. tiene 
con los sueldos que disfrutan y los diferentes ministerios de 
que dependen, aparecen del siguiente estado. 

l'J ¡>'o nos lüferimos á ningún pais determinado. 
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A ' O T A fie los empleados en ac t i ro se rT ido dependientes de los min is te r ios de Círacia y J u s t i c i a , 

H a c i e n d a j Cioberuaciou d e l R e i n o que cobran sus haberes en l a Tesorería de esta p roT inc ia . 

MiHisterio de Gracia y Justicia 

¿ Administración co
mún á todas las ren
tas 

Administración de 
contribuciones direc
tas 

Ministerio do H a - / Id. de indirectas y 
cienda \ estancadas 

Id. de Aduanas. 

Resguardo lerreslre.j 

, Gobierno político 
Minister io de la 

Gobernación del< 
Reino Protección y segu

ridad pública . . . . 

Custodia de montes i 

8 Jueces de primera instancia 66,500 
8 Promotores fiscales 31,900 

20 Alguaciles. as.'ooo 
Gastos en dichos juzgados 5 300 

1 Intendente Subdelegado 30j000 
1 Asesor 2,000 
1 Fiscal 1,000 
1 Escribano. . . . • j.Ooo 
1 Secretario de la Intendencia 8i000 
1 Oficial. . • • 5,000 
1 Gefe decontabdidad. . . . ; . . . 12,000 
3 Oficiales 11,000 
1 Portero ; 2,200 
1 Mozo. 1,800 
1 Administrador . le.ooo 
2 Inspectores . . . , 18,000 
3 Of ic iaks 13,000 
1 Portero 2,200 
1 Administrador 16,000 
2 Inspectores 18,000 
3 Oficiales 15,000 
1 Portero . 2,500 
1 Guarda-almacén 8,000 
1 Mozo 2,000 
1 Fiel del alfolí de la capital 4)000 
1 Pesador . . ' 1,500 

10 Administradores subalternos 39,000 
2 Administradores de las Salinas . . . 14,000 
2 Inspectores 9,000 
1 Maestro de fábricas 2,200 
1 Sobrestante y Guarda mayor. . . . . 3,000 
2 Pesadores 5,200 
1 Comandante del resguardo 8,000 
1 Sargento, 3 Cabos y 42 Guardas. . . 119,355/ 

' 9 Administradores 46,000 
8 Interventores y vistas 40,000 
1 Marchamador y Pesador 2,500 
1 Alcaide 4 000 
7 Porteros y Mozos Is ' lOO 
1 Comandante segundo 16,000 
2 Capitanes 24,'oOO 
3 Tenientes 24,000 
6 Subtenientes 36,000 
2 Sargentos primeros 7',300 

U Id. segundos 36,'l35 
32 Cabos primeros y segundos 85,775 

227 Carabineros 497,130 
1 Gefe político 30,000 
1 Secretario 16,000 
6 Oficiales. . . . • 46,000 
1 Portero 3,300 

Gastos de escritorio 17,000 
1 Comisario 8,000 I 
4 Celadores 10,000 ( 
5 Agentes 7,300* 
2 Comisarios 24,000 
2 Peritos agrónomos 12,000 

129,600 

74,000 

+9,200 , 

266,755X1.223,895 

107,600 

726,340 

y 
112,300 

25,300 

30,000 

173,600 

« E S C M E . V . 

Ministerio de Gracia y Just ic ia. . . 
ídem de Hacienda 
ídem de la Gobernación del Reino. . 

129,600 
1.223,895} 1.527,095 

173,600 

Aduanas. L a suma obtenida en la Tesorería de esta prov. 
en el quinquenio de 1837 á 1841, fue de 6.320,000 rs. ósea 
en un año común 1.264,000; en el trienio de 1842 á 1844 pro
dujeron una cantidad de 1.196,167 rs: 3 mrs. , ó en un año co
mún 398,722 rs. con 12 mrs. 

Bienes de l c l e r o . Por el siguiente estado verán nuestros 
lectores los que el clero poseía en esta prov. con sus foros v 
censos. J 
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Bicncá del clero recalar y secular vendidos y ror Tender á fin de jal lo de 1845. 

P R O C E D E N C I A S 

B i raes vendidos. 

Clerorc- > Frailes, 
guiar.. í Monjas. 

^iero secular 
Total 

B ienes 
por vender. 

Clerorc- > Fra i les, 
tilar.. J Monjas. 

Clero secular 
Total 

f o r o s y censos. 

Clero re-1 Frai les, 
guiar.. J Monjas. 

Clero secular 

Rebaja de las carg' 
Valor capital y 
renta l iquida de 
los foros y censos 

Valorcapi ta lyrcn 
ta l iquida de los 
üienespor vend.r 
cou inclusión de 
los foros y censos 

Valor capital y 
renta líquida de 
todos los bienes 
que pertenecían 
al clero 

KUMEBO DE 
FINCAS. 

444 
404 
848 

1087 

2ó3.j 

11 i 
1583 

1 '197 

112 
140 
2 i2 
34d 

17 
26fl 
•mo 

556 
¿i i 

1100 
20¡-> 
31.!'.! 

13 
185; 

1983 

22 
1305 
3580 

11038 

14618 

V A L O R C A P I T A L DE L A S F I N C A S . 

Tasación. Remate. 

Rs. vn. 
4775720 
6220800 
IÜ0252U 
5267000 

16270120 

237640 
215430 
453070 

3063130 
3516200 

Rs. vn. 
9460350 

12446800 
21907150 
11405550 
33312700 

237640 
215430 
453070 

3063130 
3516200 

Rs. vn 

2543800 
825200 

3369000 
2511970 
5880970 

28250 
14410 
42660 

1034770 
1077430 

Rs. vn. 
7675250 
1605770 
9281020 
5222350 

14503270 

28250 
14410 
42060 

103 4 770 
1077430 

Rs. vn. 
7319520 
7052000 
14371520 
7779870 

22151390 

265890 
229840 
495730 

4097900 
4593630 

4200100 
7811200 
12011300 
15Í72560 

27483800 

32077490 

5422S880 

Rs. vn. 
17135600 
14052j70 
31 18,Sé70 
16027800 
i 7815970 

2C5890 
2298Í0 
495730 

4097900 
4593630 

4200100 
7811200 
12011300 
15472500 

27483800 

KEÜTA ANUAL. 
calculada al 3 por 100 del Taloi 

capital en lalación do las fincas. 

nósticas. Uibanas. T O T A L 

32077490 

•9893400 

l i s . vn. 

143272 
186804 
330070 
158037 
488113 

7129 
64 63 
13592 
91894 

105486 

Rs. vn. 
76314 
24756 

101070 
75359 

176429 

848 
432 
1280 

3 1043 
32323 

Rs. vn. 
219586' 
2115601 
431146 
233396 
"604542 

79 
i)895| 

14872 
122937i 
137809 

126003 
145678 
271681J 
658453; 

930131 
57 

930077 

1067886 

1732428 
1 

N O T A . En el número de las 252 fincas urbanas vendidas procedentes del clero regular, se cuenlan 16 ediflcioa ronvrn-
tos de frai les, que fueron tasailos en rs. vn. 1.930,040, y se remataron en rs. vn. 6.286,910; y 2 do monjas, tasados en 
rs. vn. 72,800, y rematados en rs. vn . 112,000. 

Consenucncias que se desprenden del estado que antecede. 
1.' E l número de Bncss rústicas y urbanas que poseía en 

esta prov. el clero regular de ambos sexos, cm de 1,231, de 
las que habiéndose vendido 1,100 , solo se nsn quedado 131 
por vender. Las que poseía el clero secular, asceii'lian á 
3,884 : se han vendido 2,032 , y se han quedado 1,852 por 
vender. 

2." Las 3,132 fincas vendidas procedentes de ambos cleros, 
fueron lasadas en rs. vn . 22.151,390, y su remate ha pro
ducido para la ostincion de la deuda públ ica. un valor de 
rs. v a . 47.815,970. 

3 . ' L a renta anual de las lincas que pertenecían al dero 
regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor cap. en 
tasación, ascendis á rs. vn. 802,351: esta ren la , unida 
con los rs . vn . 93(),077 de liquido producto de los foros y 
censos, después de rebajadas las cargas, componía un total do 
rs. vn . 1.732,428; ileducido en el día , por la diminución de 
rs. vn , 664,542 áque asciende tárenla de las fineas vendidas, 
á rs. vn . 1.067,886, que han quedado en poder del Gobierno 
para hacer trente á las atenciones del cui to, cualquiera que 
sea la deUrminacion que se tome respecto á la devolución de 
los bienes del clero. 
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H U E S C A R : part. jud. de entrada, en la prov., aud. terr. y 

c. g. de Granada, compuesto de unac . , 5 v. y varios cas. 
que forman 6 ayunt., cuyas dist. cnlre sí y á las capitales de 
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que dependen se espresan en la siguiente escala, por las dife
rentes vias de prov. de Jaén, Sierra-Segura y Albacete. 
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Castillejar. 

Caslr i l . 
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01 

53 

01 

C8 63 

70 | 71 l o o 

Orce. 

5 

23 

u 
50 

01 

53 

01 

27 

Puebla de Don Fadrique. 

Granada, cap. de p rov . , aud. terr. y c. g. 

Guad ix , dióc. 

6t Toledo, dióc. 
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50 

69 01 

06 I 64 

67 1/2 

67 1/2 

75 

83 

86 

89 

69 12 

66 | » 

l'i 

77 | » 

sn 

Madrid. 

Toledo. 

Madr id. 

Toledo. 

Madrid. 

Por la prov. dcJacn. 

Por Sierra Segura. 

Por Albacete. 

Si tuación. En el eslreino N N E . de la p rov . , es montuoso 
en los lónn. d i 'Cas l r i l , lluesc.ir y Puebla de D. Fadrique, y 
llano en los deCasl i l lejar, Galera y Orce; le balen con mas 
frecuencia los vientos del N O , O. y E . ; su estado atmosférico 
es muy var io, y sus cambios casi repentinos, participando 
mas de seco que de húmedo; el clima es fr ió, aunque no tan
to en los pueblos meridionales ó de la l lanura, como en los 
de sierra; las enfermedades que se padecen son las estaciona
les y las propias de países fr ios; es por últ imo bastante sa
ludable, y hay no pocos casos de longevidad. 

Conf ina por el N . con los partidos de Segura de la Sierra 
(Jaén) y Yest* (^Albacete); por E. con los de Carayaca (Mur
cia) y VélezRMb¡o(Almeria); por el S. con el de Rara (Grana
da), y por O. con el de Caz.orla (.lacn): su eslension de N . á S. 
es de unas 6 horas y 8 de E. á O. Sus montañas son una con
tinuación de la Sierra de Segura, que entra en este partido 
por el NO. y prolonga al E l un ramal con la denominación 
de Guil lemona, nombre con que se diotingue por espacio de 
2 horas, hasta llegar al de Yeste, en cuyo punto, inclinán
dose al S . , adquiere el de sierra de las Cabras. E l otro ramal, 
denominado Sierra-Seca y también Sierra de Cas t r i l , se es
tiende unas 3 horas al SO. : cercado esta pobl. inclina al N O . 
y enlaza con otro llamado Tañasca, que se desprende de una 
ramificación de la de Cazorla, nombrada la Cabril la y se dir i 
ge de N. á S. unas 2 horas, formando ambos ramales los mu
ros ó cuenca d e l r Cas l r i l , que nace en el vértice de estos 
dos brazos, dist. 2 horas del pueblo que le dá nombre. En 
el sene de aquella gran cordillera (Guillemena y Sierra-Seca) 
y al S. de su clave ó nudo, se levanta la Sagra , esbelta y 
culminante, de figura piramidal por su base y casi aislada, 
pues únicamente enlaza con otras por medio de dos estribos, 
uno al N E . que la une con Guillemona por el puerto llamado 
los Collados, y el otro al SSO. , por donde va allanándose 
hasta la hoya de Raza (asi como la de Castri l por el lado de 
l l innjarts) , formando antes algunos cerros que cruzan el 
térm. de la c. de Huesear. No es conocida la elevación de la 
Sagra sobre el nivel del mar; pero escode en un tercio de 
su altura á las sierras mas elevadas del contorno, y parece 
igual á la del célebre Picacho de Veleda en Sierra-Nevada. 
Desde su cima se descubre un dilatado horizonte, y en dias 
claros se divisan sin auxilio de anteojo las aguas del medi
terráneo por la parte de Águilas y Vera (unas 20 leg. de 
dist.), distinguiéndose su calva cresta, en que está casi eslin-
guida la vegetación, desde grandes d is t . , entre ellas los lla
nos de Diezma, Despeñaperros y Consuegra. En su falda 
oriental está sit. el santuario y parr. rural de los Mártires 
del Monte, térm, jur isd. de la Puebla de D. Fadrique. Hubo 

un tiempo en qua esta montaña estaba poblada de encinas y 
pinos maderables, hasta las dos tirccras partes de su altura, 
siendo pelado lo restante, pero hoy día queda poco arbolado, 
habiendo desaparecido por la acción del hierro y del fuego. 
Al S E . de la Sagra y muy próximo á su punta oriental, prin
cipia un monte de 2." orden , denominado el Calar. Su rumbo 
es al S . por espacio de 1 1/2 hora, después sigue al SO. con 
la denominación de Sierra .lubreña por otras deshoras, en 
cuyo estremo S. se halla el nombrado Huesear la Vieja , y al 
E. el de la Atalaya. I.os montes de 3.° orden que cruzan el 
partido, son el cerro de la Cruz, en el mismo rumbo y al S , 
del Calar ; la serrata del Ruruezo, que principiando en un 
e.-itriho de Guillemona en el lado N . del partido, forma una 
cordillera en dilección S E . , luego cambia at SO. con el nom
bre deMoralejo, y después tuerce otra vez al E . con el de 
Covatillas y Alcatin. Pedro-Ruiz se desprende del lado S. déla 
Sagra, y dirige su cordillera al SSO. , casi paralela á Jubreüa, 
yendoá concluir 1/2 hora al N . de Huesear. Sierra-Bermeja 
ó del Muerto está reunida por su base con la anterior, á la 
que escede en altura, pero es de menos longitud; su dirección 
es al SSO. Marmolance al O. y una hora de Huesear, con 
rumbo igual al anterior monte : en su pendiente meridional 
se halla la ermita de la Virgen de la Cabeza. E l cerro del 
Cubo al TsT0. de Marmolance, es de figura cónica y no muy 
elevado. E l Periateal S E . del partido , divide términos por el 
de Orce, con el de Velez Rubio. Hay ademas otras muchas 
colinas y lomas poco considerables. 

Y a se indicó en su lugar que al entrar en el part. por el 
N O . la cordillera de montañas que corresponden á la cadena 
llamada Ibérica, presenta una línea en forma de herradura y 
desprende un ramal al E . con la denominación de Guil lemo
na. A l penetrar en el part. de Yeste, adquiere la de sierra de 
las Cabras, que roas adelante cambia por la de sierra Seca, 
y haciendo conyersion a IS. , va recibiendo sucesivamente las 
de sierra de la Zarza, de Maria, de Oria y de Raza, hasta enla
zar con la Nevada. Estaúll ima cae por el E. á la Hoya de Raza, 
acabando en Jabalcol, y sigue hasta el mar por sierra Filabrés. 
Entre estas dosgrandes sierras, la Segura y la Nevada, se for
ma el cauce del Guadalquivir en sus cabeceras, cuyo origen se 
halla establecido en la de Cazorla, ramificación de la de Se
gura ; bien que, si se admitiese como principio de los rios 
el manantial mas distante de su desembocadura en el mar, ha
bría de lijarse el del Guadalquivir en el Guadalimarque se for
ma en la sierra de Alcaraz. Dicha cordillera es de lomas eleva
do de la península, y divide las aguas obligándolas á dir igir
se al E. por el r. Segura y sus afluentes y al O. por el Guadal
quivir y los suyos. 
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Las garganlas mas dignas de consideración que forman 

las sierras mencionadas , son la llamada C»ñadalonguil la, 
al N . de Guiliemona ; la Lóbrega, al S E . del Ca la r ; la 
del Ciervo , al E. del cerro de la Cruz , y la del Mol i 
nil lo, al N . de la Sagra. Sus principales puertos son: el 
nombrado del Espino , el denlos Collados y el déla Viga 
en Guiliemona, pasages para Sierra Segura; el de las Ilazaili-
llas en Sierra Seca para Castri l ; el de L«zar en la misma sier
ra para la Cabril la y Cazor la , y el del Lobo , camino de 
Huesear á Castillejar. Se cuentan muchos barrancos, pero las 
ramblas domas consideración son: la de Caballero, al N . del 
partido que formada de las verlienlcs de Guiliemona y la 
sierra de las Cabras , desemboca en la Hoya de la Higuera; 
las de Lóbrega y del Ciervo, que proceden de las vertientes 
de la misma Guil iemona, el Calar y Buruezo, corren por las 
cañadas de su respectivo nombre, y desaguan en el campo de 
Bugejar, beneficiándolo con sus aluviones; ladeRaigadas pro
cedente de Sierra-Seca, atraviesa á Campofique y se incorpo
ra a l a de Torralba , que baja éntrelos montes Pedro Ruiz 
y el Muerto y las faldas de la Sagra. Una y otra riegan con 
sus avenidas algunos terrenos de Huesear. Las producciones 
de eslas sierras son: el pino abundante y maderable en Sierra-
Seca, no tanto en la Sagra y faldas de Guiliemona , y todavía 
es mas escaso en el Calar y el Perialc. En todas ellas se cria 
la encina y algunos robles, la estepa, el madroño, espino ma
juelo y el negro, el cerlo, escaramujo, re lama, romero, alo-
cha y otros arbustos y matas; también buenas yerbas de pas
to. E l arbolado se emplea en la construcción de madera, car
boneo y leña para las chimeneas. 

Las faldas de estas montañas ocasionan al allanarse dife
rentes hondonadas, valles y l lanuras. 1." De las vertientes 
de Guiliemona y sierra de las Cabras se forma la cañada que 
nombran las Ramblas, y en su parte mas baja el cauce de la 
rambla de Caballero. Esta cañada es de poca latitud eu su 
origen; pero va dilatándose formando en las inmediaciones de 
Almadies un campo, en dirección S. , denominado Hoya do 
la Higuera, que eslá cubierto al N . por el Moralejo, al E . por 
las pendientes de Sierra de la Zarza y al SO. por el Alcat in: 
este últ imo prolongándose al S E . , estrecha la misma l lanura, 
que tiene alli el nombre de la Canal del Campo; pero volvien
do á ensancharse, aparece el nombrado de Bugejar , el cual 
eslá limitado al N E . por el Alcat in, Covatil las y Cerro de la 
Cruz, al O. por Jubrena y al SO. por el de la Ata laya. 2.a E l 
Llano de la Puebla: lo cubren por el N . las pendientes de 
Guil iemona, al E. el Moralejo, al S. el Cerro de la Cruz y al 
O. el Ca lar , en cuya falda oriental eslá sit. la repetida v. 
3.a La Cañada de Jubrsna, que resulta de las pendientes de 
la sierra del mismo nombre y las dePedro-Ruiz. A l terminar 
eslas dos últimas montañas , se dilata y forma la vega de 
Huesear, fertilizada por las aguas que bajan de Guil iemona y 
las faldas meridionales de la Sagra, ó sea el r. Barbata y las de 
la fuente Parpacen. 4 . ' L a Cañada de Fuente amarga , que 
también disfruta riego y está al O. de la indicada c. 5." Las 
Hoyas de Rayón, formadas entre la Sagra y Sierra-Seca, y 
cruzadas por el r. Guardal y la rambla deRaigadas. 6.a Cam
pofique, entre la sierra del Muerto y las pendientes de la Sa-
f r a . 7.a La HoyadeOr l i z , al N O . de Campofique, y entre 

os estribos de Sierra-Seca. 8.a La cañada de Fuencaliente. 
9." L a de la Alquería entre los pueblos de Orce y Galera. 
10. E l Campil lo, entre este último y el Periate. 11.E1 llano 
de Tubos al N . é inmediaciones de Castr i l . 12. E lCampo del 
Rey , a l S . y el llano de Cebas al O. de esta misma población. 
13. E l de los Almeceranes ó Almiceranes al N N O . en las ver
tientes de Sierra-Cabr i l la . 

Ríos. E l Barbata tiene su origen en la fuente de Monl i -
l la, sierra de Guil iemona. Conducido por medio de una ace
quia hasta el puerto de los Col lados, se precipita por un 
barranco y recibe mas abajo el arroyo de la fuente del Sabu
co, que mana mas al E. en la misma sierra y mueve dos moli
nos antes do incorporársele; continuando su curso al S O . , dá 
impulso á otro molino y prosigue en la misma dirección por 
la cañada deJubrena hasta lasinmediacionesdeHuesear,cuya 
vega fertilizan sus aguas, levantadas por medio de una presa 
de manipostería que se halla antes á la dist. de 2 horas y dan 
movimiento áotros tres molinos. Estas aguas se consumen 
en el riego de la mencionada vega, y solamente por su cauce 
natural después de las grandes lluvias y temporales de agua 
y nieves. Pasa al E. de aquella c, é inclinado al S . , se le 
incorpora mas adelante el de Fuencaliente, que v a regando 
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hasta Galera. A unas 120 varas al N . de esta pob l . , se le reú
ne el de Orce, cuyo origen es la fuente de la Armada y corre 
al O. , absorviendo con anterioridad las aguas de la fuente de 
la Alquería, cuya cañada y la vega del mismo Orce fertili
zan. Sobre ella hay un puente de madera. Reunidas allí 
las de la fuente Parpacen, continúa el r. al SO. hasta 
Castillejar, en donde pasando, por su lado E . , se incorpora 
debajo del mismo pueblo (donde le llaman r. de Castillejar), 
con el r. Guardal que lo baña por el N . E l r iach. Santo ó de 
Parpacen, prnc ip ia en la fuente dé la Fuensanta y enrique
cido con la de Parpacen, riega los terrenos de Huesear y Ga
lera que lo son riberiegos. E l Gt iarda l nace de las fuentes de 
su nombre en la falda de Sierra-Seca y sigue su curso al S. 
por el Campil lo y llanuras de Castillejar, en donde entra por 
la der. en el Barbata, después de fert i l izir los térm. de Casti
llejar y Huesear: cria truchas. Reunidos mas abajo de Cas
tillejar el Barbata y el Guardal , continúan indistintamente 
con una ú otra denominación, aunque mas bien con la prime
ra , hastaBenamaurel, pueblo del part. jud. de Baza. Llegado 
á las inmediaciones de Benamaurel, que dist. 2 1/2 horas de 
Castillejar, pasa al O. y le distinguen con el nombre de r. de 
Benamaurel. Conlinuando su curso recibe por la izq. y á una 
horado esta pobl. el r. de Baza, desde donde vuelve á l la 
marse Barbata ó Guardal. A los 3/4 hora de esta confluencia 
desagua en él por la der. el r. de Castr i l , cerca de los baños 
de Benzalema, y mas adelante, á dist. de otros 3/4 hora, 
también por la der., el Guadalenlin, mudando nuevamente su 
nombre en el der. Grande. Algunos ledan ya desde este punto 
la denominación de Guadiana-menor. Inclinando su curso al 
N O . , recibe por la izq. cerca del cortijo del Manzano el r. de 
Guad ix , que viene enriquecido con el Fardes y otros arro
yos derivados de Sierra-Nevada; y ya caudaloso , adquiere 
allí el nombro de Guadiana menor (V.) o Guadiani l la, que es 
el Anaminor ó Parvns de los antiguos. Convirtiendo su curso 
al N . , pasa al O. de Hinojares y de Collejares y se reúne con 
el Guadalquivir al E . de Ubeda eu el Puente de la Reina, del 
que solo se conservan los estribos, á cuyo sitio llaman tam
bién de las Juntas y se halla en un estremo de la deh. de los 
Potros, en el térm. y dist. v 1/2 horas de Cazorla. Pretenden 
algunos que el origen del Guadiana-menor es el nacimiento 
del de B a : a , queso forma de los arroyos Galopen, el Bodur-
r ia y otras fuentes de la sierra de Baza ; los cuales reunidos 
por bajo de Caniles toman el nombre de Guadalquiton y se 
junta con el Barbata á una hora mas abajo de Benamaurel. 
En-estesentido digimos en el art. del r. Baza, que le son tr i
buíanos el Benamaurel, que lleva embebidos otros var ios, el 
Guadalentin y el Guadix. Quieren otros que el verdadero 
origen del Guadiana menor sea el referido Guadalentin, que 
nace en la sierra llamada la Cabr i l l a , jur isd. de Cazor la, de 
donde dista 2 1/2 horas al E. y 2 al O. de Castr i l , en una fuen
te nombrada Guadalentinejo, que aunque no muy copiosa, es 
lo suficiente para mover una máquina que allí hubo para ser
rar maderas. Su curso es al S O . , con varias ondulaciones y 
entre peñascos y precipicios; pasa por los cortijos y valle de 
los Almiceranes, faldea el Campo-Cámara, térm. de Cortes 
de Baza y confluye con el Barbata al frente y falda septen
trional de Jabalcol, una 1/2 hora antes de llegar á labarca de 
Znjar, en el camino dePozo-Alcon. Pero la opinión mas cons
tante es que el Guadiana-menor se forma de los dos brazos 
principales Barbata y Guarda l , á cuyas aguas se agregan 
después las del Baza y Guadix. E l Castril nace en la referida 
Sierra-Seca, 2 leg. al N . de la población de su nombre y cor
re de N . á S . , absorviendo al paso en la misma sierra los 
arroyos de R u i z , la Magdalena, Túnez, Buitre y Tubos. 
Pasa al O. de dicho pueblo, en donde hay un puente de ma
dera, y continuando por el Campo del Rey , sale del part. que 
describimos en las inmediaciones y al O. de Cortes de Baza, y 
se reúne al Barbata á la dist. de 7/4 de hora de Bena
maurel . 

Las fuentes mas notables son: las repetidas de Monti l la y 
Sabuco; la llamada Fuente Grande y la de Camero, que nacen 
1 /4 hora al N O . de la Puebla de D. Fai l r ique, y sus escasasaguas 
que disminuyen y aun se secan en los años de sequía, riegan 
la pequeña huerta de esta v . De sus filtraciones y algunas 
fuentecilas del Calar, surgen mas abajo de dicha pobl. las 
aguas de Lóbrega, que corriendo por la garganta de este 
nombre , dan movimiento á tres molinos, y riego á las ha
ciendas de igual denominación y de Casablanca , sit. en Ia 
embocadura del campo de Bugejar. La fuente de este nombre 
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nace al O de la sierra <le la Zarza y surcando el mismo campo, 
provee sola á los usos doméslicos y abrevaderos de ganados, 
pues no hay otra, n i pozos en dicho campo: concluye dando 
riego á las labores llamadas Casas de D. Juan, sit. en la parle 
mas baja. No lejos de su nacimiento dá impulso á un molino 
harinero. Fuencaliente nace l / i hora al E . de Huesear; mue
ve un molino de papel y 6 harineros, y riega la cañada del 
mismo nombre hasta Galera. La fuente Armada surge á 
igual dist. al N . de Orce, y de ella procede el r. de Orce, cu
yos terrenos riega, y mueve un molino de pan. L a Alquería 
nace en la cañada asi nombrada y entra en el r. últimamente 
espresado. L a de Parpacen se halla al O. y 1/4 hora de Hues
ear. La de la Cueva del Agua nace en la parte SO. d« la Sa
gra y se conduce por una acequia á fertilizar una heredad de 
propiedad particular. Las de Guardal en Sierra-Seca. La de 
Tubos on la misma sierra al N . y dist. 1/4 hora de Cast i i l : 
rio;;.-! la llanura del mismo nombre y las huertas de esta po-
blaeiun , que se surten de ella para el uso de los vec. Las 
Hediondas de Galera son sulfúricas y de ellas se hizo men
ción t-spresa en el art. de este pueblo. 

No hay otras acequias de riego que las que se derivan de 
los r. y fuentes mencionadas para el de los terrenos de que 
igualmente se ha hecho espresion. Del canal de Huesearnos 
ocupamos en art. separado. 

Todas las cañadas y campos que en los anteriores párrafos 
hemos mencionado, producen t r igo , cebada, centeno, gar
banzos y guijas óalmortas; y en los que disfrutan de riego se 
dá el maiz, patatas, habichuelas , cáñamo, lino y vino. Un 
Huesear la cosecha de este art. es mas considerable por su 
calidad y cantidad, asi como lo es en la misma c , y M las 
v. de Galera y Orce la de hilazas y demás frutos de verano 
referidos. En el campo do Uugejar se dan muy bien y hasta 
con feracidad en algunos pagos , los cereales en los anos 
abundaiilcs de lluvias y en los que á una otoñada tempra
na sigue la primavera de pocas heladas. Se cria ea el circulo 
del parlido el gánalo lanar, cabr io, de Cerda, algún vacuno 
y asnal y muy poco del caballar; caza de perdices , palomas 
torcaces, tórtolas, conejos, liebres, cabras monteses y ciervos; 
y en sus r. anguilas y barbos. Tambisn hay animales dañi
nos, lobos y zorras, y aves de rapiña. Abunda la piedra cal
cárea; hay yeso de buena calidad y arcilla para ladril lo y 
alfarería. En Galera y Castillejar se encuentra algún azufre y 
salitre. Son art. de importación el vino, aguardiente, aceite, 
arroz, frutas verdes y secas, pescados frescos y salados, azú
car, ropas y quincalla ,- pues aunque Castillejar y Huesear 
producen algún aceite, no alcanza al consumo de este ultimo 
pueblo el de su cosecha, y si bien esporta v i no , falta sin em
bargo para el del partido. La esporlacion consiste en el so
brante de los cereales, maderas, ganados y lana. Los precios 
de los artículos de producción, han sido en el año común del 
quinquenio de 1842 á 846 los siguientes; trigo á 30 rs. .ceba
da 17 , centeno 20, maiz 24 , garbanzos 40, habichuelas 60, 
patatas 2. 

Hay diferentes caminos vecinales, carreteros y de herra
dura que conducen á los pueblos del part.: ademas lo cruza 
el <iue dirige desde Cullar por Orce y Topares á la carretera 
de Valencia á Madrid por Albacete, y los de herradura para la 
prov. do Jaén y la Mancha, por l'ozo-Alcon el primero, y el 
segundo por la v. de Hornos y la Puerta. 

No se conoce otra indus t r ia que la agrícola y algunos tela
res para tegidos de lino y cáñamo, muy pocas bájelas y a l 
gunos cobertores. Los precios de ios jornales en el quinque
nio precitado han sido i rs. Se celebra un mercado semanal 
y feria en el mes de diciembre en la c. de Huesear, y en ella 
se venden ropas, quincalla, cerdos y pavos cevados. 

Estadíst ica ciuminai.. Los acusados ea este part. jud . en 
el año 1843 fueron 51, de los que resultaron absueitos de la 
instancia 9, y libremente 3 , penados presentes 34 , contuma
ces 5, rcincidentes en el mismo delito l , y en otro diferente 4: 
de los procesados 11 contaban de 10 á 20 años de edad, 37 
de 20 á40, y 3 de 40 en adelante; 47 eran hombres, y 4 muje
res; 23 solteros y 28 casados; 13 sabían leer y escribir; y 38 
carecían de toda instrucción; 3 ejercían profesión cientifica ó 
arte liberal y 48 artes mecánicas. 

En el misino perioJo se perpetraron 20 delitos de homicidio 
y de heridas , con 1 arma de fuego de uso i l ícito, 5 armas 
blancas permitidas, 1 prohibida; 12 instrumentos contunden
tes y coa uu instrumento ó medio no espresado. 
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H U E S C A R : c. con ayun t . , cab. del part. jud. de su nom-

bre, con comandancia de armas , en la prov . , aud. terr. y ' 
c. g. de Granada (21 leg. ) , dióc. de Toledo (60): s i t . en l la
no rodeada de cerros por el E. , N . y O. y descubierta por 
el S . , con clima, bastante f r i ó , vientos E . y O. especialmente; 
padeciéndose como enfermedades mas comunes perlesías, 
pulmonías, gota, algunas hidropesías, dolores de costado y 
reumas. Tiene 1,040 casas de regulares comodidades , aun
que su área es tan estensa que podria contener mas de 4,000; 
las principales son de 12 á 15 varas de a l tura, y las demás de 
6 á 9 ; 4 plazas, 3 cuadradas y una cuadrilonga, proporciona
das á lapob l . , siendo las mas notables la M a y o r , donde se 
celebra el mercado, y la de la Albóndiga destinada á la venta 
de loscomestibles; 41 calles, estrechas é irregulares en la par
le antigua del pueblo, si bien en la moderna son de bastante 
anchura y regularidad, la mayor parte están empedradas 
aunque el piso muy deteriorado por el paso continuo de los 
muchos carruages destinados á la agr icul tura; se hallan en 
regular estado de limpieza y lo mismo la policía urbana; casa 
consistorial de buen aspecto, y junto á ella la cárcel, obra 
ant. y reducida; un hospital de caridad y casa de niños espó-
s i los , sostenidos ambos establecimientos con rentas propias, 
que ascienden por quinquenio á 6,000 r s . ; escuela de primera 
enseñanza para niños , dotada con 1,100 rs. de los fondos de 
propios , y concurrida por unos 100; 2 de niñas frecuentadas 
por unas 50 y retribuidas cada una con 200 r s . ; una cátedra 
particular de latinidad con 20 discípulos: pósito con 2,600 
fan. en especie , y varios créditos en metálico que ascienden 
á 140,469 rs., procedentes depedidos hechos por el Gobierno, 
cuyo establecimiento y la carnicería sehal lan sit. en la parte 
E. de la c. en la llamada Fortaleza, que se cree fué un cast. 
en épocas anteriores , porque cuando la casa de A lba , á cuyo 
sen. correspondía esta c , nombrábalos empleados municipa-
pales , el tercer regidor tenia titulo de alcaide del cast. En el 
orden ecl. es Huesear cab. de la vicaría de su nombre , com
puesta de los pueblos de Gasli l lejary Puebla de Don Fadrique, 
de cuya v . dependen la ald. de Almaoiles y una porción de 
cas. Tiene 2 parr. en la pobl. y una r u r a l , la mayor Ululada 
Sta. Mar ia de la Encarnación , fué consagrada por el oh. de 
Guad ix , D. F r . García de Quijada en el año 1498, y ha sido 
siempre de patronato y presentación real. E l edif icio, de or
den corintio , obra del célebre Herrera, tiene 3 naves sólidas, 
de buen gusto y muy bien egeculadas. El curato es de térmi
no , y está servido por el párroco, 6 beneficiados, un teniente 
de cura , 2 capellanes simples , 4 (2 de ellos vacantes ahora) de 
coro y vestuario , 2 sacristanes , 1 per l iguero, 1 maeslro de 
capi l la , 1 sochantre, tenor, contrallo , etc. etc. La de Santia
g o , de patronato del duque de A l b a , fué fundada por D. 
Luis Beaumont, conde de Ler in , el aüo 1504 : es de un orden 
gótico muy malo , y se cree fué mezquita en tiempo de los 
árabes: el curato es de segundo ascenso y está servido por 
el párroco, 3 beneficiados , 1 teniente de cu ra , 2 capellanes, 
1 sacristán, sochantre, etc. La rural titulada San Clemente 
de Guarda l , está sit. en los cas. de este nombre á 2 1/2 leg. al 
O. de la c . , y fué erigida en vicaría perpetua por el Ecxmo. 
Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana, arz. de Toledo en 1786: 
el curato es de entrada y pre<entacion real , y está servido 
por el cura vicario perpetuo y un sacristán. Los curas de las 2 
primeras, que antes eran nutuales, son propios desde el espre-
sado año de 1786, y sujetos al concurso de oposición, ssi 
como la vicaría de San Clemente, para los cuales consulta en 
terna el arz., y obtienen de S. M . la real cédula: lo mismo su
cede con los beneficios que se proveen en los pilongos de la v i 
caría, y son semicurados ó simples servideros. En los cas. de 
Tor ra lba , se hallan algunas ermitas que después men
cionaremos. Los reyes Católicos por los años de 1488 , funda
ron un beaterío en la primera ig l . de cristianos que hubo en 
dicho pueblo , l lamada Sta. Ana , pero en el día no existe la 
casa ni la ig l . Hubo 2 conv. de frailes y uno de monjas. E l de 
Sto. Domingo, fundado en 1556, aunque se ignora por quién, 
tenia al tiempo de la supresión , 2 religiosos sacerdotes y 8 
legos. E l de San Francisco de la prov. de San Pedro Alcánta
ra, que se fundó en 1003 á espensas del vecindario, sostenía 
cuando fué suprimido , 5 sacerdotes y 4 legos: sus edificios 
están habitado» por familias pobres, v las ig l , cerradas. E l de 
monjas Dominicas con el título de la Encarnación, se cree fué 
fundado por D. Fr . Gamboa en 1576, y que llegó á reunir 40 
religiosas con rentas suficientes. Las ermitas son la Victo 
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r i a , donde está el cementerio del N . ; la Soledad, Sto. Ángel 
y el Calvario al O . ; y en el centro del pueblo L a Aurora y la 
Paz : la de San Onofre es propiedad del duque de A l b a , á 
quien corresponde el patronato de la de San Juan : las de San 
Bartolomé y Sta. Quitcria están arruinadas. Ademas del clero 
que digimos está asignado al servicio de las parroquias , hay 
tribunal ecl. compuesto del vicario , un fiscal, 2 notarios y 
2 fiscales de vara : contaduría de rentas decimales, y (amblen 
hubo tribunal de Cruzada. Ademas del espresado cementerio 
del N , se encuentra otro á la parte del S. Hay 4 paseos; los 
mas frecuentados son 2 , adornados de olmos y álamos blan
cos. En la pobl. y parte superior de la vega no existen fuentes 
ni otra agua que la que viene de la s ierra, y sirve para beber 
y demás usos del vecindario , para los ganados y para el rie
go de la parte mas alta de dicha vega : pasan por el pueblo 
4 acequias , que por estar descubiertas , hacen esté el agua 
poco l impia y que sea necesario entinajarla. Confina el te rm. 
por E . con el de Mar ia , á dist. de 1 1/2 leg . ; S E . á 1 leg. con 
el Orce; S.con los de Galera á 1/2 l e g . , y Cnstillejará 1 1/2; 
O.con el deCastr i l á 3 ! e g . , y por N . á 5 1/2, con el San
tiago de la Espada y el de la Puebla de Don Fadrique á 1 1/2: 
tiene de estension de N . á S. 6 1/2 leg. y de E. á O 3 1/2. E l 
tekreno participa de monte y llano , y la pobl. está colocada 
en el promedio de una l lanura de 1 leg. cuadrada que com
prende la vega , en el seno de dos ramales que se desprenden 
de la sierra de Segura en el punto en que esta cord. toma el 
nombre de Guil lemona. E l uno principia en el elevadísimo 
monte Sagra y se dirige al O . , allanándose hacia Inojares 
cerca de Pozo Alcon , y el otro que sigue el rumbo E. , va d i 
rectamente por las cumbres de Topares á las sierras de Maria 
y Oria , en donde torciendo al S . , encadena con la de Baza y 
la Nevada. A l E. 3/4 leg. de Huesear , se halla la sierra l la
mada Huesear la T'íí/a (sin duda por haber existido villi una 
ant. c. del mismo nombre, quizá de fundación cartaginesa, 
cuyas ruinas todavía se perciben), la cual se une con la de 
Jubrena que sigue formando cord. por espacio de 2 leg. basta 
unirse con el Calar. A l NO. y 1/2 leg. de la pob l . , esláel 
monte nombrado Pedro Ruiz de bastante elevación , y su cor
dillera continuada al N . se une con la Sagra á los 3/4 leg. A l 
N O . la sierra llamada del Muerto, y 1 leg. al SO. la de Mar-
molance. E l terreno en lo general es l igero, en algunos pun
tos pedregoso y hay muchas cañadas de buena miga. La vega 
es de regadío y beneficiada por los r. Bnrbala, Raigc<das y 
Guardal que nacen en la Sagra y Sierra-seca, asi como por el 
Santo ó Parpacen y el abundante manantial de Fuen-caliente, 
es muy productiva particularmente de hi lazas, habichuelas, 
maiz , patatas y vino. El r. Barbata corre de N . á S. incorpo • 
rándosele en el espacio de 3 leg. otras varias fuentes que na
cen en el lérm. de la Puebla de Don Fadr ique: tiene su origen 
en la de Mont i l la , dist. 4 leg. de Huesear, en la unión de las 
sierras Guillemona y Sagra , las cuales son una continuación 
de la Tabigensc ó de Segura y la de Alcaraz: solamente l leva 
agua en tiempo de lluvias ó deshielos, pues en su curso ordina
rio toda se invierte en el riego y surtido d e l a c , que está sit. 
en su márg. der. á 200 varas al O . ; fertiliza los términos de 
Huesear y Galera , y parte del de Orce , y dá movimiento á 2 
molinos harineros antes de unirse con Fuen-caliente. E l co
pioso manahtial de este nombre nace á 1/4 leg. al E . de 
la pob l . , y las 20 hilas que arroja mueven 6 molinos harine 
ros y uno de papel de estraza, dando riego á muchas tierras 
hasta Galera , y crian barbos y anguilas. Se ven las ruinas de 
un lavadero de lanas que existió hace 60 años. A l O. y á igual 
dist. se encuentra otra fuente llamada Parpacen , que después 
se une con el r. Santo, cuyo título toma de un pequeño na
cimiento nombrado la Fuensanta: se reúne con el Barbata y el 
de Orce , después de haber fertilizado una gran parte de la 
vega. E l Guardal nace en la falda de Sierra-seca, 2 leg. al O. 
de la c . : su curso es de N . á S . , desemboca en el Orce , bene
ficia los términos de Huesear y Casti l lejar, y prod. buenas 
truchas. E l r iach. de Raigadas solo lleva agua cuando hay 
lluvias ó nieves : nace á 3 leg. N . de Huesear, corre de N . á 
S . , fertiliza sus tierras y las de Castillejar y desemboca en el 
Guardal. En él se halla el puente acueducto nombrado de 
Raigadas, que debía dar paso á las aguas del canal de Hues
ear , de que nos ocupamos en art. separado: consta de 2 ar
cos uno sobre otro, muy bien construidos: por el inferior 
pasan las del r iach. de aquel nombre, y por el mas alto debian 
verificarlo las del canal. Los camisos son vecinales; para Ba-
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za , Galera, Orce y Puebla de Don Fadrique, de ruedas ; y de 
herradura los que se dirigen á Caslri l y Castillejar. Hay esta
feta de correos que despacha la correspondencia los martes, 
jueves y sábados, y la recibe los domingos , miércoles y vier
nes, prod. : trigo, cebada, centeno, maíz, patatas , habichue
las , mucho vino y algún aceite. Este art. que no alcanza al 
consumo de la c . , se trae de Andalucía ; pero los demás pro
ducen un sobrante que so espoi ta por arrieros forasteros y 
del país, especialmente las hilazas , legumbres y vino , que 
es bastante bueno. También se cria toda clase de frutas aun
que en poca cantidad : caza de perdices, conejos, l iebres, pa
lomas torcaces y algunas cabras monteses, corzos, zon as y 
lobos. En olro tiempo se hizo algún t cosecha de seda. Los ga 
nados son el lanar, cabrío , de cerda , vacuno y asnal: de las 
dos especies primeras se hacen venias para Murcia y Valen
c i a , como también de lanas. Crecen asi mismo en el término 
los pinos , encinas y alguna mata de olivos , y no faltan can
teras de yeso y cal . ind. : la agrícola, 3 alfarerías, varios te
lares, en los que las mujeres elaboran tejidos de lana, cáña
m o , l i no , bayetas y colchas, siendo las primeras materias 
del pais. Hay lo molinos harineros y 3 almazaras. E l comer
cio consiste en la esportacion de los art. que sobran después 
de abastecida la p o b l . , é importación de lo que necesita. Se 
celebra una feria poco concurrida,, el 21 de noviembre , en 
la que se venden ropas, cerdos y pabos: de estos se llevan 
manadas á Granada, pob l . ; 1,268 vec . , 5,769 alm. cap. 
PROD.: 16.031,283 rs. imp. : 692,470. CONTR.: 115,624. E l 
presupuesto municipal ordinario asciende á 24,600 rs. y se 
cubre con las rsnlas de propios, y el déficit por reparto ve
cinal. Constituyen los propios una deh. llamada del Horci jon, 
con algunas suertes de tierra labrantía dadas en arrendamien
to, y arbolado de encinas y pinos: la carnicería , el matadero 
y algunos censos, todo lo cual reditúa al año 16,400 rs. 

I1ÜESC AR (Canal de): por los años de 1537, cuando se agi
taban con calor en España las empresas de la acequia Impe
rial , hoy canal de Aragón; de las navegaciones del Guadal
quivir y del Tajo ; de los canales de Jarama y Manzanares y 
otras semejantes, se formó el proyecto del canal de Hues
ear, en el que reuniéndose las aguas de los r. Castri l y Guar-
d a l , que corren por la prov. de Granada, debían conducirse 
para dar riego á los campos de Lorca, Totana, Alhama, Lebri-
lia ó Libr i l la, Murcia y Cartagena. Este canal en toda su long. 
presentaba una de las mas importantes y gloriosas empresas 
que podía acometer la nación: por una parle abría una co 
municacion fácil y segura con las prov. de Andalucía, y por 
otra formaba un canal de riego para fertilizar ¿randes lerr., de 
los que unos podrían cuadruplicarlas producciones de su sue
lo , y otros , abandonados hoy á la esteril idad, rendirian los 
mas copiosos frutos, mediante el riego que debia fertilizarlos. 
Tanto el Gobierno como los particulares, se dejaron deslum
hrar por las esperanzas de tan gloriosa perspectiva, sin exa
minar á fondo los estorbos físicos, ni la posibilidad de reunir 
caudal suficiente de aguas para el riego y navegación , >ero 
sucesos importantes ocurridos en la nación, distrageron a Go
bierno de pensar en llevar á cabo este proyecto. Posterioimf nte 
en el año de 1589 se unieron las c. de Lo rca , Murcia y Car 
lagena para acometer la empresa; pero fueron tantos los estor
bos y dificultades que sobrevinieron , que en mas de siglo y 
medio no volvió á tratarse de este proyecto (como no sea el le
vantamiento de planos de que luego se hablará), hasta que en 
el año de 1774 se concedió facultad á la compiñia de I'radez, 
para hacer un canal de riego y navegación desde aquellos pun 
tos hasla el mar por los campos de Lo rca , Murcia y Cartage
na. Resultó después no haber agua bastante para todo , y se 
l imitó la empresa á un canal de riego. Posteriormente la per 
suasion de ser todavía muy corta la cantidad de agua y la gran 
dificultad de abrir la mina de Topares, que se creyó necesaria 
para llevarla á Lorca, hizo que del todo se abandonase el pro
yecto, gastadas ya cuantiosas sumas en las obras que se ege-
cutaron. Según los reconocimíenlos practicados por orden de 
S. M. en el año de 1815 por D. Francisco Melendez, teníentede 
navio é ingeniero ordinario de la Armada, resultan 34,779 va
ras de canal abierto en diferentes puntos que componen 3 y 3/4 
leg. : restan que abrir de canal, para reunir todos los trozos q"e 
se hallan egecutados y que puedan correr por él solamente las 
aguas del r. Guardal, á f i n de regarlas vegas de Huesear, Pue
bla de Don Fadr ique, Castillejar, Orce, Galera, Campo-fique 
y el campo deBugejar, 17,442 varas, ó muy cerca de 3 leg. , y 
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ademas están sin concluir el puente llamado del Barranco de 
la Noguera, el de Jubrena, para paso del canal sobre el r. Bar-
bata, y otro puente menor á 164 varas de dist. del primero: en 
estas obras parece se gastaron 23.000,000 ders . E l canal del r. 
Castril está sin principiar y debia reunirse con el del Guardal 
pai a formar uno solo en Campo-fique. 

Estinguida la compañía de Pradez y otra que le sucedió , y 
abandonadas las obras del canal de Huesear por los motivos 
que quedan espresados , aun se trató de este negocio por las 
mismas tres c. en el año de 1814, y á virtud de varias instan
cias, se espidieron algunas reales órdenes para su prosecución, 
fonnando al efecto los pueblos interesados una junta que resi
día en Murcia y era presidida por su corregidor. Entonces so 
nombró una comisión facultativa compuesta del citado inge
niero de marina D. Francisco Melendez, y del delineador D. Ge
rónimo Cifre, para que pasando al terreno, reconociese el pro
yecto, según los planos levantados en el año de 1745 por c te
niente coronel del cuerpo de Ingenieros D. Sebastian Feringant 
y Cortés, que comprendían lodo el proyecto desde el origen 
del r. Castril hasta la v. de fuente álamo en el campo de Car
tagena, y las variaciones hechas por el ingeniero francés don 
Francisco Boizot, que tuvo la dirección del canal en tiempo de 
la citada compañía , examínase los trabajos egecutados por la 
misma, y formase el presupuesto de gastos para realizarlo por 
de pronto en la parle solo de cauce de riego. La comisión eva
cuó sus trabajosy la junta para pagarlos y continuarlas obras, 
propuso varios arbitrios que elevó á la aprobación de S. M . 

Pero deseando el Gobierno tener mas instrucción en un asunto 
tan interesante, por real orden de 5 de abri l de 1819, nombró 
jara la formación de nuevos planos , reconocimiento y cálen
os de gastos indispensables para la egecucion de las obras, al 

teniente coronel de ingenieros D. Juan Carmena, profesor del 
colegio militar de Alcalá, á quien debía acompañar D. Caye
tano Alorala. E l presupuesto ó propuesta de arbitrios que se 
hizo, no se aprobó; pero por real orden de 8 de mayo de dicho 
año 1819, se mandó que todos los gastos se sacasen por un re
partimiento entre los pueblos interesados, á no alcanzar el so
brante de los propios, sin perjuicio de adoptar los medios con-
venicntes para llevar á cabo la cilada empresa con presencia 
del presupuesto que se formase. En el año de 1820 se concluyó 
este nuevo reconocimícnlo y se eslendió por el citado ingeniero 
un prolijo informe, impreso en Murcia en 20 de diciembre del 
mismo año. Los principales dalos que , para formar una idea 
exacta déla posibilidad en la egecucion de esle proyeclo, apa
recen del examen de dicho reconocimiento, son las mediciones 
de la cantidad de agua que fluyen los r., tuya reunión es po
sible para formar el canal de riego; y el presupuesto de costo 
aproximado de las obras, según los datos de que se parte; pero 
antes de entrar en este examen convendrá anotar algunas ob
servaciones relativas á los trozos de canal que resultan abier
tos, y á la calidad del terreno que debia recorrer en toda su es-
tension. 

En el canal actualmente abierto, sin embargo de no poderse 
reconocer con certeza en ciertos parages sus dimensiones, á 
causa de hallarse, dgo destruido y ciego, se nota que desde su 
origen en la fuente baja del r. Guardal hasta el r. Raigadas. es 
su lat. de 7 á 10 pies en el fondo, de 17 á 22 en la parle supe
rior y de 6 á 7 de altura: el puente acueducto que se halla cons
truido sobre el Raigadas, tiene en el fondo 7 pies de lat., 15 en 
la parte superior y 6 de altura: su pendiente ó desnivel es tam
bién próximamente el de 2 pulgadas por cada 100 varas. En 
Campo-fique, á poca dist. de la boca-mina que debe conslrnirte 
para atravesar la loma del Sabinar, ensancha considerablemen
te el canal en proporción de lo que precede de este, teniendo 
por partes 27 pies de lat. en el fondo, 36 en la parte superior 
y 7 de altura, cuyas dimensiones parece se dieron con el ob
jeto de unir en el indicado punto las aguas del r. Castr i l . 

Por lo respectivo á la calidad del terreno , af irma el inge
niero ser de lo mas irregular y quebrado que se puede en
contrar; que en una parle muy considerable de su longitud 
es de piedra viva ; que es necesario construir una gran por
ción de puentes, acueductos y alcantari l las, y sobre lodo 
dilatadísimas minas, como la de Topares, cuya longitud 
con el desmonte de los estremos llega á 13,841 varas 
sobre 400 pies de altura desde el suelo de la mina. Para reu
nir las aguas del r. Castril en el canal pr incipiado, hay que 
atravesar con mina la elevada s ier ra , llamada Seca , cuya 
long. seria de 7,340 va ras , teniendo de elevación esta sier-
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ra sobre el suelo de la mina, 980 varas en algunos parages, 
y siendo adema» necesario construir un puente-acueducto 
sobre el r. Guardal, cuyo puente debe tener mas de 1/4 de 
leg. de largo y una altura extraordinaria al pasar por enci
ma de dicho r., en donde serán necesarios 3 ó mas órdenes 
de arcos. El terreno por donde ha de dirigirse el canal para 
unir las aguas del r. Guadalentin con las del Castril, es su
mamente quebrado , contiene su suelo mucha mayor canti
dad de piedra que los anterioros, y es necesaria porción con
siderable de puentes, alcantarillas, etc. 

Examinemos ahora el resumen total del costo que tendría 
el introducir las aguas de l )sr. Guardal, Raigadas, Castril 
y Guadalentin en el canal principiado, y dejar este corrien
te desde las presas del r. Guardal basta finalizar la mina de 
Topares en Rambla-mayor, por cuyo cauce llegarán natural
mente hasta la c. de Lorca, sin otro obstáculo que la presa 
del pantano llamado de Valdeinfiemo, que intercepta el curso 
natural de las aguas: advirtiendo que la mala calidad del ter
reno en que hubieran de hacerse las obras, es causa de lo su
bido del precio á que ascienden ciertos cálculos. 

COSTO EN 
OBRAS. US. DE Ví i . 

HUE 
Rio Guadalentin hasta i Des le noviemb. í mayo 504.000,000 
la cañaliega inclusive. \ DegJe junio á octubre. 396.000,000 

Concluir el canal principiado y dejarlo corrien
te hasta Rambla-mayor 38.000,719 

Construir el canal necesario para unir al ante
rior las aguas del r. Castril 84.543,453 

ídem para las del Guadalentin. • 22.653,080 
Pantano de Raigadas 3.300,000 

Id.deJubrena _2.500,000 

Total 90.997,852 
No se incluyen en la anterior cantidad los gastos que oca

sionaría el ensanchar la parte actualmente no abierta del 
canal principiado, y las minas del Sabinar y Topares, con 
los revestimientos que estas , después de abiertas, manifes
tasen necesitar para hacer pasar constantemente por ellas y 
por dicho canal principiado, todas las aguas de que se tra
ta; lo que prueba que escederá bastante de 100 millones de 
rs. lo que se necesitará para concluir del todo esta obra y 
poner las referidas aguas solo en el estremo de la mina de 
Topares, ó en el punto en que ellas naturalmente desciendan 
hacia la prov. de Murcia. 

Medida por el ingeniero D. JuanCarmona, la cantidad de 
agua que manifiestan fluir los r. Guardal, Castril y Gua
dalentin, comparando sus resultados con otras mediciones 
hechas en distintas estaciones y tiempos, y lomando un ter
mino prudencial para el cálculo de los productos, obtuvo los 
resultados siguientes: 

PIES CÚBICOS DE AGUA. 

Rio Guardal 
j Desde noviembre á raa-
' yo ambos inclusive. 
| debe fluir 882.000,000 
[Desdejunio á.ocl«bre. 552.000,000 

En un año. 1,434.000,000 

Rio Castril 

'Desdenoviembre á ma-
yosierapreinclusives. 1180.200,000 

[Desdejunio á octubre. 685.500,000 

En un año. . 1805.700,000 

'Arrovo de Juan Ruiz. 

iDesdenoviemb.ámayo 170.400,090 
Desdejunio á octubre. 72.000,000 

En un año. . 248.400,000 

Magdalena y Túnez en 
un año 248.400,000 

Rio Raigadas. {Desde noviemb. á mayo 103.320,000 
" \ Desde junio á octubre. 36.180,000 

En un año. , 139.500,000 

En un año. . 900.000,000 

1(4,8 
Total déla cantidad de agua que de estos cua 

tro riospuede entraren un año en el canal sin }4,806.000,000 
descuento alguno 

Mas para calcular aproximadamente el número de tierras 
que se podrán regar con las cantidades de aguas referidas, es 
indispensable rebajar las pérdidas que deben sufrir por ra
zón de la evaporación y filtración en toda la longitud del ca
nal. Según las observaciones modernas, debe suponerse en 
una cuarta parte la cantidad que se disipa por la evapora
ción ; y si se tiene presente la calidad del terreno que en 
mas de la mitad se compone de los escombros de las monta
nas que las aguas desprenden, en cuyos parages forman 
unos suelos flojos, y por consiguiente en los que debe ser 
muy grande la pérdida por la filtración, podrá calcularse 
que uno y otro gasto producido por la evaporación y filtra
ciones, será igual á la tercera parte del total de aguas ; en 
cuyo supuesto quedarán estas reducidas á la cantidad do 
3,204.000,000 pies cúbicos en un año. 

Para regar convenientemente un terreno por una vez, se 
necesita una columna de agua de una base igual á la su
perficie que se ha de regar, y la altura de 0'2545 de pie; (') 
de donde inferimos que para regar una fan. de tierra del 
marco real por una vez, se necesitan 21,109 pies cúbicos do 
agua. Ahora bien, el trigo y la cebada forman el principal 
cultivo de España, y para asegurar su cosecha, según prácti
ca de la huerta de Murcia, basta regar estos sembrados 3 
veres al .iño¡ porlo tantopodrán regarse con los 3,204.000,000 
de pies cúbicos que entrarían en un año en el canal, 50,594 
fan. de tierra para las cosechas de trigo y cebada. Pero este 
cálculo no puede ser exacto, porque estos granos se siembran 
en los meses de octubre y noviembre, y en fin de mayo 
están ya aseguradas sus cosechas, por lo que es convenien
te averiguar la cantidad de agua que fluirían los r. en los 
meses de junio , julio , agosto y setiembre en que ya no es 
necesaria para este cultivo. D. Juan Carmona ha calculado 
en 1,988.165,240 pies cúbicos la cantidad de agua que flui
rán los r. en los 4 meses indicados, y rebajadas de ellas las 
pérdidas por razón de filtración y evaporación, quedará re
ducida á 1,332.110,100. 

En este caso deduciendo la anterior cantidad de los 
3,204.000,000 de pies cúbicos de agua en todo el año, resulta 
1,871.889,840 que podrán emplearfe para el cultivo de tri
go y cebada y 1,332.110,160 para beneficiar los esquilmos 
de verano, y como para estos son indispensabtes seis riegos, 
tendremos que distribuida toda el agua para uno y otro culti
vo, dará los resultados siguientes: 

Para trigo y cebada á razón de 3 riegos. . 29,559 fan. 
Paraesquilmosde verano árazondee riegos. 10,517 id. 

Total. 40,076 id. 

Examinemos ahora cuál es el número de fan. de tierra que 
se podrán regar antes que las aguas del canal penetren en la 
prov. de Murcia. Con este objeto será suficiente copiar lo que 
sobre el particular se dice en el reconocimiento practicado 
en el año de 1815 por el ingeniero D. Francisco Melendez. 
• Verificada esta obra, regarán las aguas del canal en el cam
po de Rugejar mas de 50,000 fan. de tierra de superior cali
dad , sobre 3,500 en Campo-fique, y otras infinitas en las 
vegas de Huesear, Puebla de Don Fadrique, Castillejar, Orce, 
Galera y otros partidos.» Luego es necesario confesar que 
las aguas del canal de Huesear no son suficientes para be
neficiar todas las tierras que debe recorrer antes de llegar á 
la prov. de Murcia ; y por consiguifiite queda demostrado 
matemáticamente, que el caudal de aguas que después de tan 
inmensos gastos es posible reunir en el proyectado canal, no 
puede estender sus riegos á las tierras de dicha prov. Esto 
mismo se comprueba con el dictamen del ingeniero D. Juan 
Carmona. Aunque no es fácil, dice, calcular las obras ni la 
especie de estas que será necesario egecutar los primeros 
años de la apertura del canal, para contener los filtros, ave
nidas cct., se deja conocer, no obstante, que serian muchas 
(') Tratado de la» aguas por Yallejo, tomo 1.* lib, 1.* 
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y costosas, y casi insuficiente el rédifo, ó canon que pudiesen 
pagar las lierras que beneficiase el agua, suponiendo aquel * 
igual á una sesta parle del producto que resulta en el cálcu
lo que precede ; razón por lo que es de opinión D. Juan Car-
mona, que las aguas de los r. Guardal y Raigadas no deben 
dirigirse al reino de Murcia y si beneficiarse en los campos 
de Huesear y Bujejar, hasta tanto que las del r. Castr i l se 
uniesen á las anteriores. Para mayor comprobación de lo 
espuesto, bastará recordar que la parte de canal abierto en el 
punto en que deben reunirse los r. Guardal y Cas t r i l , tiene 
de ancho en su base inferior 27 pies, 36 la superior y 7 de 
altura , y que teniendo cada una de las dos acequias mayo
res de la huerta de Murcia mas de la mitad de las dimen
siones, deben contener ambas mayor cantidad de aguas que 
el cauce del canal abierto, y esto no obstante sus riegos no 
alcanzan á benetlciar 20,000 fan. de t ier ra; de consiguiente 
no es posible que tan corta porción de aguas, despias de 
vencidos tantos estorbos físicos y de regar tan dilatados terr., 
pueda llegar á los sedientos campos de Murcia. Aun cuando 
lo fuera, es preciso tener en cuenta lo costoso de las obras que 
son necesarias, puestas las aguas en Rambla-mayor , para 
dirigirlas á regar el campo alto de Lorca y los de Totana, A l -
hama. Murcia y Cartagena. Otro inconveniente masurave re
sultaría de abrir una comunicación á las vertientes de los es
presados r. con Rambla-mayor , porque en este caso y en 
tiempos deavenidas y aluviones cuando el aguanopuede apro
vecharse, acrecentarían estraordinariamente las aguas del r. 
de L o r c a , ocasionando en esta c. y en la parte del Medio
día en su huerta, mayores estragos que los sufridos en los 
años de 1651 y 1753. 

De lo dicho se infiere que el proyecto del canal en su tota
l idad es empresa de difíci l realización, por mas que , de ter
minarla , hubieran de seguirse considerables beneficios á la 
agricultura en las provincias de Almería y Murcia. Hasta abo 
ra lo que hay hecho se clasifica del modo siguiente: obras 
proyectadas , escavaciones concluidas y obras principiadas 
pero no concluidas. Las primeras ya hemos dicho hasta dón
de hablan de l legar: lo concluido se regula en unas 34.000 
varas (5 1/10 leg. ) , que corresponden á la prov. de Gra 
nada, part. jud. de Huesear, por donde solo corren las aguas 
lomadas en las fuentes de Guarda l , pues nada se ha egecu-
tado en el canal de reversión que habla de unir á aquel en 
Campo-fique, las aguas de los r. Castril y Guadalentin : las 
obras principiadas pero no concluidas comprenden sobre 
10,000 varas (11/2 leg.). 

H U E S N A ó H U E Z M A : rivera ó r. en la prov. de Sevi l la: 
nace en el térm. de Alanís , part. jad. de Cazada de la Sierra, 
se dirige de N . á S . , recibiendo las aguas de varios arroyos, 
entre ellos el Benalizar; baña los térm. do Alanís , Cazada y 
Canstantina , fertilizando algunas terrenos y dando movimien
to á muchos molinos de har ina, y desagua en el Guadalqui
vir , después de 9 leg. de curso por entre las v. de Vil lanueva 
del R l o y Cantil lana. Cria barbos, bogas y alguna trucha, pero 
lo que principalmente le hace notable es el dar movimiento á 
las máquinas del establecimiento de minas de hierro, l lama
das del Podro-;o, sit. en la confluencia de Huesna y el arroyo 
de San Pedro, de cuya fáb. nos hemos ocupado con todo de
tenimiento en el art. de la v. de Caza l l a de la S ie r ra . (V.) 

HUÉSPEDA: 1. en la p rov . , dióc. , aud. terr. y c. g. de 
Burgos ('.»leg.), part. j ud . de Vi l larcayo (4) y ayunt. titulado 
de la merindad de Valdivielso (1 1/2): s i t . en un llano á dist. 
de 1/4 de leg. de una sierra que le cerca por t í , , O. y S . ; es 
combatido por todos los v ientos, y las enfermedades que co
munmente se padecen son constipados y liebres catarrales. 
Tiene 12 casas ; una escuela de primeras letras asistida por 
8 niños , cuyo maestro está dotado por los padres de los mis
mos; una fuente de buenas aguas dentro de la pob l . : una ig l . 
parr. (La Asunción), servida por un cura párroco y un sa
cristán , y una ermita en el térm. á dist. de 1/4 de leg. , dedi
cada á Sta. Mar i na , la cual se halla colocada en una planicie, 
en el alto llamado de la Peña. Confina el t i-rm. N . Condado y 
Población ; E. Pesadas; S. Madr iz , y O. Rucandio. E l t i í r r e -
no es escabroso y poco product ivo, encontrándose al O. un 
monte poblado de robles, caminos: los de herradura que dir i
gen á Vald iv ie lso, Pesadas , Escabados, Rucandió y Madriz. 
cóbreos : la correspondencia se recibe en Poza por los mismos 
interesados, p rod. : trigo , centeno, cebada, lentejas, manza
nas , cerezas y guindas; ganado lanar y. cabr io , y caza mayor 
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y menor, i n d . : la agrícola, pob l , : 16 v e c , 60 a lm. cap. 
PROD. : 136,820 rs. i.MP.: 12,237. 

I IÜESTAYAI : cortijo en la isla de Lanzarote , prov. de Ca
narias, part. jud . y le rm. jur isd . deTeguise. 

HUESTE ó IGUESTE : pago en la isla de Tenerife , prov. 
de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jur isd. 
de Candelaria : se compone de 115 casas esparcidas en un ter
reno agrio y con muchos r iscos, ventilado principalmente 
por los aires del N . : se padecen enfermedades pútridas: llene 
una ermita en el centro de dichas casas titulada la Santísima 
Trinidad ; y su jur isd. confina N . con la felig. del Rosario; 
E. con el m a r ; S. con Arafo, y O. con la felig. de Candelaria. 
E l t e r r e n o , como se ha d icho, es ingrato y de mala calidad, 
hallándose un monte l lamado-Pinai de P o z o , poblado de ár
boles: los caminos dirigen á la laguna de Guimar en mal es
tado : recibiendo la correspondencia de este punto una vez á 
la semana, prod. : trigo , vino , frutos de leche, duramos, 
peras y principalmente cochini l la; se cria ganado lanar y ca
brio, pobl. : 115 vec. 

HÜETE; c. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (10 
leg.), cab. de part. jud . , arcedianalo de su nombre y adm. 
subalterna de loler ias, aud. terr. de Albacete (24), y c. g . de 
Castil la la Nueva (Madrid 15): srr. al eslremo O, de la prov. 
en un pequeño llano rodeado de col inas, en medio del cual 
se eleva un cerro de figura ovalada, con las ruinas de un ant. 
cast. en su c ima , y en su falda E . y S . y parte del l lano, se 
halla la c . , ocupando 1/4 de leg. do estension de N . á S. 
próxima á la vega del Canda, que con muchas huertas y ar
bolado la hacen muy amena: su cl ima es templado, bien ven
tilado y sano padeciéndose solo algunas intermitentes. Tiene 
500 casas de 2 y 3 pisos, algunas de buena arquitectura, có
modas y espaciosas, contándose entre estas la consistorial, 
pósito, palacio del obispo y otras de particulares; forman la 
pobl. 29 calles, las principales anchas, lianas y regularmen
te empedradas: la mejor es la llamada Nueva con arrecife en 
medio y arroyos laterales empedrados, las demás no tienen 
cosa notable, 2 plazas, la de el Relo j , en la que hay una 
magnifica torre donde está colocado aquel y la do los toros 
donde se acostumbraban á correr estos ; vanas plazuelas, la 
de Slo. Domingo plantada de árboles y con asientos de piedra y 
una columna en su centro, la de la Merced y otras insignifi
cantes: dentro de la pobl. hay 5 fuentes de agua salobre y 
otra en casas particulares conducidas todas del aliundante 
manaiitialdenominado Borbotón, distante 1/4 de leg. sirviendo 
solo para los usos domésticos, pues para beber se surten de 
las que se hallan en su térm. á dial, de 1/4 y 1/2 leg. denomi-
nadas Fuente Saz, Sta. Quiteria , Sacedilla , Cerril lo y Fuen
te-dulce, y otra llamada del Arca en la que se ha construido 
un hermoso lavadero. En el conv. y colegio que fué de Jesuítas 
fundado por estos con los bienes que la c. les cedió con la con
dición de tener escuela de primeras letras, latinidad, filosofía, 
teología y lenguas orientales, hay una escuela, en la que se 
enseña gramática castellana, leer, escribir y contar por un 
maestro dotado con 2,800 rs. y un pasante con 800 ; y para 
las niñas una maestra que les enseña las labores de su sexo y 
demás cosas necesarias, dotada con 1,440 rs. y una pequeña 
retribución de las discípulas. 

Tuvoestac.cuandosu vecindario era de 4,000 v e c , 10 parr.; 
pero en el dia , en que este ha quedado muy reducido, sola 
hay 4 bajo las advocaciones (Je Sta. María de Castejon, cuya , 
ig l . demolida en 1841 por su estado ruinoso, fué trasladada á 
la del convento de monjas de Jesús y Maria. La de San Este-
van que por la misma causa pasó á ocupar la del conv. do la 
Merced que es magiiíf ica, con un precioso coro cuya sillería 
de nogal es obra de mucho mérito por sus buenos relieves. 
San Pedro , cuya ig l . aunque pequeña es de. mucho gusto 
con el altar mayor de estuco y yeso imitando perfectamente 
el mármol y una capilla de Jesús Nazareno cuya efigie está 
perfectamente acabada y es muy venerada por los v e c ; y San 
Nicolás el Real de Medina que ocupa la ig l . que fué de Jesuí
tas. Cada una de ellas está servida por un cura de primer as
censo 2 beneficiados y un sacristán. Habia 4 conv. de frailes 
y a de monjas no habiendo en ellos nada notable á escepcion 
del de la Merced , edificio suntuoso, todo de piedra sillería 
con 2 órdenes de balcones y uno de rejas en las fachadas del 
E . y del S . , sirviendo algunas de sus habitaciones en la ac
tualidad de almacén de granos de la hacienda pública, y en 
otra se ha construido un teatro que pertenece á la junta de 
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beneficencia, lo restante del edificio está inhaliitado , es una 
de las obras de mas mérito de esta prov., por lo que seria una 
fatalidad que desapareciese; su fundación que es antiquísima, 
se atrihuye á San Pedro Ñolasco. E l de Sto. Domingo que 
es también de buena arquitectura , tiene un hermoso palio 
que aunque en mal estado, todavía se ven con gusto sus ga
lerías cuyas columnas de orden dórico y jónico; demuestran 
el mérito del artista que las h izo ; en la capilla de su ig l . que 
es muy buena , hay sepultados varones ilustres, entre ellos 
el célebre Andrés González de Monteroso, armado caballero 
por los reyes Católicos en premio de sus heroicas hazañas. E l 
de San Benito no tiene cosa digna de mencionarse. E l de San 
Francisco, eslramuros, es debuena fáb. con una ig l . espaciosa 
y de mucha altura, fundado por el mismo santo á espensas de 
las principales casas de la c. las que pusieron sus armas en la 
parte que cada una edificó. El de las monjas de Jesús y María 
fundado por D. Marcos Parada, arcediano de Cuenca, y señor 
de Iluelves en el cual entraban sin dote las que tenían algún 
parentescocon dicho señor, es también fáb. de mucha solidez; 
y finalmente, el de las monjas de Sta. Clara estinguido en el 
año 1836 por traslación de estas al de Pr iego; 3 ermitas , la 
de San Gi l , la de A l ienza, y la de San Sebastian: para socor
ro de los pobres enfermos hay 2 hospitales llamados de San 
Juan Bautista el uno, sin rentas y en estado ruinoso, y el otro 
de Sta. Catalina de Sena, administrados sus bienes por la jun 
ta de beneficencia : al estremo de la pobl. hay 2 cementerios 
denominados de San Gi l y de Atienza, y que pertenecen cada 
nno á los dos barrios de estos nombres en que desde inmemo
rial se halla dividida la c. En su parte S. y lindando con las 
casas, da principio el hermoso paseo denominado la Chopera, 
ocupando un espacio de 530 pasos de long. y 150 de lat. , di
vidido en 5 calles formadas de árboles de mucha elevación y 
con una bonit i glorieta, en cuyo centróse eleva una columna 
de granito perfectamente trabajada: tanto en aquellas como 
alrededor de esta, hay colocados muchos asientos de piedra 
terminando este delicioso sitio la ya mencionada ermita de 
San Sebastian; para custodia del arbolado y limpieza del pa
seo hay un guarda pagado por el ayunt. Confina el térm. por 
N . con el de Moncalbillo y Garcinarro; por E. con Verdelpino 
y Langa; por S. con Loranca y Alcázar, y por O . con Vellisca 
y Mazarulleque; suestension será como de una leg. cuadrada: 
en él se hallan varias casas decampo y corrales para ganado. 
E l terreno es de mediana calidad y le forman siete veguitas, 
regadas por los r. y arroyos que cruzan su térm. y varios cer
ros la mayor parte de yeso y carbonato de c a l : las cumbres 
de estos son bastante llanas y tanto estas como algunas de 
sus faldas, se hallan labradas de manera que las dos terceras 
partes de su térm. están puestas en cul t ivo; hay 2 montes de 
roble y algún plantío de viñas y o l ivas; los r. y arroyos que 
le atraviesan son el r. Mayor ó Huete que pasa á \ / l leg. al 
N . de la c. (V.) y riega parte de su vega, da impulso á 2 mo
linos harineros y le cruzan 2 puentes denominados del Cauto 
y de la Sacedilla , el primero de piedra y el segundo de man-
posleria que sirven de comunicación con los pueblos de la A l 
carria de E. á N . , sigue su curso hasta Vi l la lvadel Rey donde 
se incorpora al Guail iela; el Canda ó Borbotón sobre el cual 
hay varios molinos harineros y 2 batanes; fertiliza una leg. 
de vega que constituye la principal riqueza de la c , uniéndo
se después al anterior. Fuenzorila nace á 1/4 de leg. y se in
corpora también al Borbotón después de regar una veguita: 
el Valdilongo que nace en el térm. de Langa ; muelen con sus 
aguas 2 molinos harineros y se une al Mayor , incorporándo
sele antes el arroyo de Valdecabras, y finalmente, el Piñahora 
que naciendo en el térra. deSaceda del Rio, riega una vega de 
1/2 leg. de estension sumamente pintoresca por su mucho ar
bolado y se une al Mayor: los caminos son de pueblo á pueblo, 
los que se dirigen á S . y O. son carreteros por ser el terreno 
mas llano, y los de N . y E. son de herradora: unos y otros 
se hallan en mal estado á escepcion de un trozo que se hizo en 
cada una de las cuatro entradas principales de la c. por los 
ayunt. de 1830, 36, 41 y 42: la correspondencia se recibe 
de la adm. de Tarancon en la estafeta de esta c. 3 veces á la se
mana, y ademas un correo de la Alcarria por Sacedon y Buen-
dia, para su conducción hay un encargado con 2 caballos. 
prod. : trigo,cebada, centeno, avena, cáñamo,hortaliza, fruta, 
vino y algunaceite; se cria ganado lanar; caza deliebres, conejos 
y perdices y pescade peces, cangrejos y algunas anguilas, ind. : 
la principal es la agricultura no obstante que hay muchos ar-
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tésanos y entre ellos se cuentan 13 tegedores de lienzo y pa 
ños ordinarios, 5 herreros, igual número de carpinteros, 2 s i 
lleros, 3 guarnicioneros, 8 cabestreros, 7 cordeleros, 10 zapa
teros , 4 cedaceros, 5 tintoreros, 2 caldereros, 2 vidrieros, 7 
sastres y varios molinos harineros, trabajando tanto estos co
mo aquellos no solo para la c. sino también para los pueblos 
inmediatos: el comercio consiste en 5 tiendas de tegidos del 
reino y estrangeros, géneros coloniales, quinca la y papel, 
2 cererías, una confiteria, 7 tiendas de abacería , varias tien
das de chocolate elaborado con mucha perfección y de esqui-
sita calidad : se celebran 2 ferias anuales, la primera en 21 
de setiembre y la segunda el 11 de noviembre, duran 3 días 
cada una y los principales artículos que se venden , son pro
ductos del pais, eaballerias de menor y algunas de mayor , 
aperos de labranza, telas de varias clases y otros efectos, 
poní. : 689 veo. , 2,746 alm. CAP. PROD.: 9.517,020 rs. IMP.: 
475,851. El presupuesto municipal asciende á 50,000 rs. y se 
cubre con los productos de propios que ascienden á sumas 
considerables procedentes de sus varias fincas, entre las que se 
cuentan la de.h. de Lavinil las en el térm. de Barajas de Meló; 
las Villasviejas una leg. de Saelices; la deh. de Barajas de 
Yuso entre Barajas de Meló y Ye l l i sca , y la denominada de los 
Pozos en el térm. de Sacedon, en cuya deh. se hallan los famo
sos baños de la Isabela, pertenecientes á los propios de dicha 
c. hasta el año 1824, en que por disposición del Sr . D. Fernan
do V i l fueron agregados al real patrimonio. 

H i s to r i a . Es Huete pobl. de grande antigüedad, y prescin-
cindiendo de diferentes puerilidades, que algunos , sin conoci
miento de la geografía comparada , han dicho con relación á 
su origen , hallamos indudable mención de ella con el nombre 
de Istonhtm en Ptolomeo, quien la cuenta entre las rigorosa
mente celtiberas. Pronunciándose este nombre á loeólico, modo 
muy usado por los latinos, se convirtió en V is tonhm óh is to -
n i u m ; y de aqui Vede y Huedde ó Yedde, romo aparece l la
mada en tiempo de los árabes, para venir á quedar en ¡hiele. 

Cuéntase entre las pobl. con que el emir de Sevilla Ebn Abed 
dotó á su hija Zayda , dándola en matrimonio al rey Al fon
so V I . E l mismo emir la volvió á sus estados; pero vino á poco 
á la corona de Casti l la, siguiendo á la conquista de Toledo. En 
1137 fué amenazado y asolado su terr. por el príncipe Tasch-
fyn. Su vecindario fue muy parcial de D. Manrique de Lara en 
los trastornos que agitaron la menor edad de Alfonso V IH . Po 
seíanla los Castros en 1164 , y D. Manrique, llevando en su 
compañía al rey , á la sazón de 8 años, marchó sobre ella, con 
sus tropas; Fernando de Castro le salió al encuentro, que se 
verificó en Carci Naharro. Seguro el de Castro de que las ha
bría personalmente con el de Lara, se despojó de sus insignias 
para entrar en la refriega , cuya precaución fué muy oportu 
na, pues los de Lara mataron por equivocación á otro caballero 
que se le parecía en el trage. Por fin cayendo muerto el de 
Lara dejó su hueste el campo de batalla á D. Fernando. En 
1172 fue sitiada Huele por los moros, y Alfonso lasocorrió con 
oportunidad. Volvió á ser atacada por los mismos alas órdenes 
de Yacub ben Yusn fen 1197 ; pero tampoco fué tomada : aun 
conserva el nombre de las tiendas el sitio en que las tuvo este, 
y en memoria del dia en que fué libertada tiene por patronas 
á las santas Justa y Ruf ina. En 1217 D. Alvaro de Lara huyó 
á Huete, llevando consigo al joven rey D. Enrique I; Doña Be-
renguela, su hermana y tutora, envió un caballero de su con
fianza , llamado Rodrigo González de Valverde para que tra
tase ocultamente, el mejor modo de conseguir su libertad. En 
1290 se hizo en Huete el padrón de las aljamas de los judies de 
Castilla. D. Juan I hizo merced de esta c. para durante su vida 
en 1388 á la duquesa Doña Constanza, hija del rey D. Pedro. 
Fué hecha c. por el rey D. Juan 11. D. Enrique IV la d i o , con 
el titulo de duque , á D. Lope de Acuña, quien en 1470 la en
tregó á los reyes Católicos, á cuya corona quedó incorporado. 
En 1484 escribió en ella el doctor Alonso Diaz de Montalbo el 
ordenamiento real y compilación de las leyes. Perteneció al 
arz. de Toledo del cual fué segregada al erigirse la silla de 
Cuenca. Ha hecho frecuentes épocas notables para esta pobl. 
la presencia en ella de varios reyes, en cuyo servicio siempre 
se han distinguido los huetenses. Durante la última guerra c i 
v i l , ha sufrido grandes padecimientos; cuenta entre los que 
mas la trabajaron en esta deplorable lucha, á los carlistas Po
lo , Caja y Cubells. Los espedicionarios, al mando del distin
guido caudillo Goraez^ llegaron á esta c. el 7 de diciembre de 
1836, hicieron algún descanso del que tenian gran necesidad, y 
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apenas salieron de la pobl., fueron alcanzados por la vanguar
dia de las tropas de la reina que los acosaba. 

El escudo de armas de Huete ostenta castillos, media luna, 
y sobre ella un león rapante. 

Es patria de numerosos varones ilustres, entre los cuales se 
cita al venerable padre Fr. Juan González, reformador de la or
den de la Merced; á D. Diego de Parada y Vidaure , arz. de 
Lima; á D. Diego de Veancos y Salcedo, ob. de Astorga ; á 
D. Alonso de Encina, juez de la corte de Nápolesj á Fr. Cristo-
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foro González, Cristoforo Nuñez, Fernando de Zorita, Fr. Fran
cisco üzana y Fr. Juan de Roa. 

HUETE : part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de Cuen
ca , aud. terr. de Albacete y c. g. de Castilla la Nueva (Ma
drid), compuesto de una c., a2 v., 12 ald. ó cas. y 16 desp., 
que constituyen 35 ayunt. Las dist. de las principales pobl. 
enlre sí y la de estas á la cap. de prov., aud. terr. y corle, se 
manifiestan en la siguiente escala : 
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Situación y cuma. Se halla al eslremo O. de la prov. 

combatido por los vientos N. y E. en verano, y por los de E. 
y O, en las demás estaciones ; el clima es mas bien frió que 
templado, y su atmósfera bastante cargada de nieblas hacia 
la parte N. y O., y con especialidad en los meses de invierno; 
se padecen muy pocas enfermedades si escepluamos algunas 
calenturas intermitentes. 

Limites. Confina al N. con Alcohujate y Poyatos, el pri
mero del part. de Priego y el segundo del de Sacedon, prov. 
de Guadalajara; E. con la Ventosa y Valdecolmenas , part. 
de Cuenca; S. Montalvo y Zafra, del de Belmonte , y O. con 
la sierra de Altomira, e-.itre esta prov. y la ya mencionada: 
los últimos pueblos del que nos ocupa, son por el primer 
coolin Buendia, por el segundo Castillejo del Romeral y Vi-
llauuevade Guadamajuz, por el tercero Palomares del Cam
po y Vibar del Aguda, y por el cuarto Saceda de Trasierra y 
Garcinarro : su estension de N. á S. es de 9 leg., y de E. á 
O. 6 y 1/2. 

Calidad y circunstancias del terreno. Si se esceptúa 
una pequeña parte del S . , que aunque uo enteramente llana 
no es del todo montuosa, lo demás es sumamente quebrado, 
comprendiéndose entre sus principales sierras, la denominada 
Altomira, que entrando en el part. por el térm. deBuendia 
al N. corre hacia el S. y parte del O., saliendo por Huelves 
al de Tarancon ; las restantes pueden considerarse como ra
mificaciones de esta y de las del part. de Cuenca ('), pero no 
son de tanta elevación; todas ellas están entrecortadas por va
rias cañadas , que facilitan el tránsito de unos puntos á otros, 
con buenos pastos y muchas plantas aromáticas como salvia, 
tomillo y romero , y en algunas hay mata baja de roble y 
encina; se esceptuan de estas las colinas de Moncalbillo, Gar
cinarro y otros puntos próximos á Uuete, en que la vegeta-
es muy pobre, a causa de la mala calidad del terreno; la clase 
de este á pesar de ser bastante variada es medana , pues se 
observan en él trozos de vega, que ademas de ser de regadío 
son escelentes; sitios arcillosos ó rubial fuerte que producen 
muy bien en años lluviosos; salitrosos y poco productivos, 
humedales ó frescales que en años secos recompensan bien 
el trabajo , y Analmente , calveros ó blanquizares que solo 
producen pastos y estos de ínfima clase. Hay varias canteras 
de carbonato de cal y sulfato de la misma base, la primera 
buena para la elaboración de cal y la segunda para la de ye
so ; tanto de la una, como de la otra, no se hace sino la pre
cisa para la reparación de edificios. En la parte de sierra de 
Buendia, se han hallado fragmentos de minerales, que hecha 
su análisis por aficionados, han dado hierro unos, otros co
bre y algunos partículas de plata; pero todo en tan corta 
cantidad, que no prometiendo ventajas su esplotacion, ni 
aun se han denunciado estos parages. Se encuentran muy 
pocos pueblos donde no haya alguna parte de monte pobla
do de mata baja chaparral ó doble para el gasto de combus 
tibie; asi como otros que tienen alamedas de olmos negros 
las que suministran , aunque con escasez , maderas de cons
trucción y precisas para la agricultura ; montes de carboneo 
se encuentran muy pocos, porque el consumo diario de leña 
no deja que lleguen á ponerse en tal estado. El plantío de oli 
vas y vinas en algunos pueblos, va tomando un aumento no
table, y en particular el de las primeras, que si no se abando
na el esmero que ponen en su cultivo, llegará á ser uno de los 
priucipales ramos de su riqueza. Las fuentes de aguas pota
bles y de escelente calidad , abundan en todo el part.; hallán
dose también dos manantiales de aguas minerales, uno en 
Saelices de aguas acídulas ó gaseosas , denominado tuenca-
liente , análogas en un todo a ¡as de Solan de Cabras, y que 
se emplean con buen éxito'contra las indigestiones lentas, la 
inacción de las visceras, y en particular del bazo, afecciones 
de las vías urinarias y enfermedades nerviosas; estas son tras
parentes , de sabor agrio agradable y un poto amargo , y su 
temperatura de 15 á 17°; y el otro ea Buendia de iguales á las 
de Sacedon, su sabor no tiene nada de particular y su tem
peratura de 22 á 23' ; el primero de estos manantiales es 

f ) Ea el párrafo de montes del art. de prov., se atribuyeron 
al part. jud. de Priego, los montes que hay en el térm. de V i -
llalba, Torrejoncil o del Rey , Castillejo y Tinajas , que son, del 
ijue describimos: del mismo modo, enumerando los pinares de ai-
cuna consideración, se habló del de Palomera, que por un yerro 
de imprtnta se dijo Palomares. 

HUE 
algo concurrido por ofrecer mas comodidades que el segundo 
donde solo hay un mal pozo para bañarse. 

Ríos y arroyos. Entre los principales que cruzan el part. 
se encuentra el r. Guadiela , nace en las sierras de,Beteta, 
part. de Priego, en el sitio denominado Cueva del Hierro, 
corre de E. á O. y entra en el part. por el térra, de Villalba 
del Rey y por el de Buendia, en los que se le incorpora el r. 
Mayor ó Huele, saliendo al de Sacedon por Poyos; cria tru
chas , barbos, anguilas y cangrejos en abundancia: tiene va
rios puentes, entre ellos el magnífico denominado de Buendia 
por hallarse en su térm., que üa paso á la carretera que desde 
la Mancha dirige á la Alcarria y baños de la Isabela; recoge 
las aguas de varios rios y arroyos, y se une al Tajo por el 
sitio de Bolarque. El Giguela que nace á 200 pasos al E. de 
la venta de Cabrejas, sit. sobre el camino real de Madrid á 
Cuenca ; corre hacia el O. entrando en el part. por el térm. de 
Naharros, sigue por el de Horcajada, Torrejoncillo del Rey, 
Palomares y Saelices, por cuyo térra, sale de él. Tiene varios 
puentes y muchos molinos harineros en los mencionados pue
blos, y fertiliza las hermosas vegas que á sus márgenes se 
encuentran, continuando su curso hasta unirse al Guadiela 
por Villarubia de los Ojos. El Mayor ó Huele, nace en Villar 
del Saz de Navalon, part. de Cuenca, entra en el de Huete 
por Castillejo del Romeral, y después de unírsele varios ar
royos y el r. Guadamejuí, que nace en Sofoca, part. de 
Cyenca, se incorpora con el Guadiela en el térm. de Villalba 
y Buendia. Ademas hay otra infinidad de riach. de los que 
se hace mención en la descripción de las pobl. por donde 
pasan. 

Caminos. Los de la parte N. y E. son de herradura, y los 
de S. y O. carreteros; el camino real de Madrid á Cuenca pa
sa por este part. entrando por Alcázar del Rey, sigue á Car
rascosa del Campo, separa los térm. de Torrejoncillo del Rey 
y Valparaíso de Arriba y de Abajo, continúa por Horcajada 
de la Torre y Naharros, en cuyos pueblos tiene dos hermo
sos puentes sobre el Giguela y sale de este part. para entrar 
en el de Cuenca. También cruza por Saelices la nueva car
retera de las Cabrillas ; el estado de unos y otros es bastan • 
te lastimoso , asi como el servicio de las posadas que en su 
tránsito se hallan. 

Las prod. que se cosechan con preferencia son: trigo de to* 
das clases , centeno, cebada, avena, eseaiia , patatas , gar
banzos , guijas , algún anís .judias y hortalizas, vino , acei
te, esquisita miel y cáñamo; ganado lanar y algún vacuno; 
hay mucha caza de conejos , liebres y perdices; pesca de tru
chas , peces, barbos, anguilas y cangrejos. Otra de las cose
chas que no hace muchos añosconstituia la principal riqueza 
de algunos pueblos, era la de la flor de alazor y de azafrán; 
pero cu el dia se halla abandonado su cultivo casi enteramen
te por la poca estimación que tiene. 

Industria. La agricultura y ganadería es la ocupación de 
la mayor parte de los hab.: se fabrica algún queso en los 
pueblos del S., de muy buena calidad; hay varios molinos ha
rineros y de aceite, telares de lienzo ordinario y cordellate, y 
algunos de paño ordinario. Los jornales de los trabajadores 
son de 4 á 5 rs. pagándose generalmente en especie. 

E l comercio está reducido á la esporlacion de granos , y 
en especial á la de trigo claro ó arisnegro, blanco ó candeal y 
á la de ganado laftiar ; la primera es bastante considerable, 
no tanto la segunda. El precio que en el último quinquenio 
han tenido los productos que siguen , son : cada fan. de tri
go 26 rs . ; cada cordero 30 , este los de la parte S. y O., que 
siempre aventajan á los de N. y E. en 2 rs.; 50 rs. la a. de 
lana, 30 la de queso , 10 la de vino, 50 la de aceite y 40 la 
de cáñamo : la importación consiste en bacalao, arroz, algún 
vino y aceite frutas, y géneros de algodón que llevan las ma
chas pasiegas que recorren el part. No se celebra ningún 
mercado á pesar de haberse concedido uno á Torrejoncillo 
del Rey , y las únicas ferias que hay son las de Huete en los 
dias 21 de setiembre y 11 de noviembre , durando cada una 
3 dias; las especulaciones que en ellas se hacen son insigni
ficantes. 

Usos y costumbres. Hay una diferencia notable entre los 
hab. del S. y O. del part. y los del N. y E. : á los del pri
mero se les denomina manchegos y les incomoda que se les 
confunda con los del N. y E . , á los que ellos llaman serranos 
y alcarreños , y efectivamente el carácter de aquellos es mas 
parecido al de los manchegos que no al de los demás del part.j 
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350 HUE 
HÜETE ¿MAYOR; r. que nace en la prov. y part. de Cuen

ca en el tévm. de Vi l lar del Saz de Navalon (') entra por Cas
tillejo del Romeral en el part. de Huete, y sigue su curso de 
E. á O. por Caracena, Caracemlla y Bon i l la , dejando los dos 
primeros á su izq. y el último á su der.: en el tónn. del pri
mero tiene un batan, un molino harinero y un puente de pie
dra ; y continuando por el N . de la c. de Huete á 1/4 de leg., 
en cuyo térrn. se le incorporan los riach. de el liorlioton, Fuen-
zor i ta, Yaldelongo y Penahora , da impulso á 2 molinos tiari 
ñeros; para comunicación de los pueblos de la Alcarria con 
esta c , hay 2 puentes denominados del Canto y de la Sacedi-
l la , el primero de piedra de sillería y el'segundo de mampos-
ten'a. Toma la dirección N . y se dirige por entre Moncalvil lo 
y Javalera, donde hay otro puente, á Vil lalha del Rey en cuyo 
term. se le incorpora el r. Guadamejud y unidos entran en el 
Guadiela cruzándole un puente por el cual se comunica con 
Buendia; cria peces, cangrejos y angui las, y en las grandes 
l luvias acostumbra á salir de madre causando muchos danos 
en especial en la vega de Huete. 

HÜETO DE ABAJO ; 1. del ayunt. de Mendoza en la prov. 
de Álava, part. jud. de Vitoria (2 leg.), aud. terr. de Burgos 
(18), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra 
(21): s i t . en terreno algún tanto quebrado, cerca de la sierra 
de Badaya que le resguarda del viento O. cl ima benigno, y 
se padecen algunos catarros. Cuenta 20 casas divididas en dos 
barr ios, igl . parr. (San Vicente) servida por 2 beneliciados 
perpetuos uno de ellos con título de cu ra ; cementerio junto 
á la ig l . en parage venti lado, una ermita (Nlra. Sra . de 
Ugasioran) y para el surtido de la pobl. existen dos fuentes 
en sus inmediaciones. E l téum. confina N , Huelo de Arr iba; 
E . Ul l ibarr i de V i n a ; S. Mendoza , y O. Caladiano y Tortura, 
mediando la sierra de Badaya. E l t e r r e a es de calidad ín-
l ima , lastroso y secano, especialmente en la proximidad á la 
s ierra, en la cual posee este pueblo una buena parte de mon
te encinal, con algunos robles; hay abundantes canteras de 
piedra caliza y buenos pastos para ganados; le atraviesa un 
pequeño r. que formado en la espresada sierra, se une al Za-
dorra y al cual cruza un puentecito de piedra antes de llegar 
á Trespuenles. caminos : los de Z u y a , Cuarlango y otros car
retiles y de herradura, en regular estado. La corresponden
c ia se recibe de Vitor ia, i ' rod. : toda especie de frutos y gra
nos, especialmente t r igo; cria de ganado vacuno, caballar, 
mular y lanar; caza de jabalíes , perdices, codornices y lie
bres: pesca de anguilas, cangrejos y otros peces, inu. : ade
mas de la agricultura y ganadería, hay un molino harinero. 
comercio: la estiaccion de los frutos y efectos sobrantes que 
llevan sus moradores á los mercados de Vitoria, püel . ; i 2 
vec . , 76 a lm. con t r . : con el ayunt. 

HÜETODE A R R I B A : I. del ayunt. de Mendoza, en la 
prov. de Álava , part. jud. de Vitor ia (2 leg.) , aud. terr. de 
Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Cala
horra (20): s i t . en la falda S E . de la sierra Bada] a, clima frió 
pero sano ; le combate el viento N . , y se padecen las enfer
medades del país : cuenta 20 casas , ig l . parr. (La Asunción) 
servida por dos beneficiados perpetuos, uno con título de 
ca ra , de presentación del ordinario, cementerio en parage 
ventilado , una ermita (Santiago), y buenas fuentes para el 
con-iumo del vecindaiio. Confina el TERM. por N . y E. Aperre-
gui y Domaiquia; S. Huelo de Abajo, y O. Caladiano. E l ter
reno es de mediana cal idad; comprende por N . y O. la sier
ra Badaya, poblada de encinas y roble* , de la cual nace nn 
riach. que corre de N- a S . , y es de poco caudal en el vera
no. Loscaminos son locales y se hallan en mediano estado. 
La correspondencia se recibe de Vitor ia por los mismos inte
resados, prod. : trigo, cebada, habas, lentejas, avena y otros 
granos; cria de ganado de todas clases: caza de perdices, 
liebres y algunos jabalíes, p o b l . : 17 vec . , 70 alm. con t r . : 
con su avunt. (V.) -

H U E T O R - S A N T I L L A N ó I1UETOR D E S A N T 1 L L A N , l la
mado en lo ant. G U E T E : v. con ayruii l . , cabeza de la v ica
ría ecl. de su nombre, en la prov. , part, j u d . , aud. , terr., 
c- g- y dióc. de Granada (1 3/4 leg.) ; s i t . al E. de la 
cap . , en la carretera que de la misma va á la c. de Guadix; 
con cl ima frió pero saludable; vientos E . y O. especialmente, 

(') No obslanle do lo que se dijo en el párrafo de rios de la 
prov., el verdadero nacimienio de osle r. es el que en este arliculo 
se dice. 
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y no con lanía frecuencia el N. j padeciéndose como enferme
dad mas común las clorosis y afecciones nerviosas, si bien las 
estacionales suelen ser mas benignas que en otros pueblos. 
Tiene con inclusión de cortijos y caserías, 170 c a s a s ; una 
para las sesiones de ayun t . , buena cárcel, escuela de prime
ra enseñanza, dolada con 1,500 rs. y concurrida por 30 á 40 
alumnos; 2 fuentes á la entrada del pueblo y mas de 200 ma
nantiales en el t é rm . , todas de aguas escelentes; ig l . parr. 
(La Encarnación) curato de primer ascenso, servido por el 
párroco y un teniente ; cementerio junto á la i g l . ; 2 ermitas, 
una (Nl ra . Sra. de los Dolores) á la antrada de la pob l . , y 
otra (San Antonio de Padua) en la sierra de este térm. á 2 1,2 
leguas del pueblo, en la cual oyen misa los colonos de los 
cortijos que después mencionaremos. La espresada vicaría se 
compone , ademas de Huetor-Santillan , de los pueblos de A l -
facar, Beas de Granada, Dudar, Güejar-Sierra, Pinos de Ge-
nil y Senes ó Cenes , Cuentar y Viznar. Confina el térm. por 
N . con los de Viznar , Alfacar , Cogollos é Isnalloz ; E. con 
Diezma; S, Beas y Cuentar, y O. con Granada; compren
diendo los cas. y cortijos que siguen , que á la vez correspon
den á su feligresía; Sil lar la Al ta (12 vec ) , Prado del Negro 
(7 y e c ) , la Solana (6), Ermita de Fardes (6), Lini l los, las M i 
nas , La Gal lega, Las Chorreras, Las Mimbres, Majalijas, Co
llado del agua , Toraacina, La Doncella, Pedro-Andrés, Ca 
ñada de Espinosa, el Pera l , el Molino , el Col ladi l lo, la Cas i 
l l a , el Romeral , Almodejar , Despeñadero, Nacimiento de 
Correa , Doña Juana, el Gigante, el Chorr i l lo , Carbonates, el 
Pozuelo etc. : en lodos se cuentan 47 diseminados en la espre
sada sierra. Una cuarta parte del terreno es de labor , 2/3 de 
inferior calidad y la restante regular; ademas hay monte 
bajo y alto, y otra porción de tierra inculta. Bañan la jur isd.; 
el Darro, que nace á 1/4 de leg. al N . y se dirige á Granada 
cuya capital atraviesa , con un puente á la entrada de este 
pueblo: el Carchite, á mas de 1/8 de leg. al E . , su curso 
al O. y desemboca en el anterior debajo del pueblo, per
diendo su nombre. Estos 2 r. forman de él una penín
sula. Los nacimientos del Correa y Fardes se hallan á 2 
1/2 leg. de d is t . , se juntan en el Molinil lo , conservando 
el nombre del segundo, corren hacia el E . y van á parar al 
Guadix. Otro arroyo hay que se llama el Barranco de Cuesta-
blanca con nn puente, y se une al Darro al salir de esta j u 
risdicción. Exislen dos caminos de ruedas, el de Granada al 
O. y el de Guadix al E. que propiamente no es mas que uno 
de una á otra de dichas ciudades. Los que dirigen á los pue
blos limítrofes se hallan como aquel en muy mal estado. La 
correspondencia se recibe de la capital por balijero 3 veces 
á la semana, prod. : trigo y aceite en particular ; también se 
coge cebada, centeno, maíz, garbanzos, habas, habichuelas, 
yeros, escaña , guijas , lentejas, muchas patatas, hortal iza, 
mucho vino , mucha fruta y alguna seda: ganado lanar , va
cuno y de las demás clases, siendo el mas preferido en el pais 
el cabrío y lanar. Los pastos son abundantísimos y en 1810 
contaba el pueblo 30,000 cabezas de cabrío. Hay caza de per
d ices, liebres , conejos y algunas codornices; pesca de tru
chas en el r. Fardes, ind. : la agrícola, 2 molinos de aceite, 
8 harineros, 3 batanes de paños bastos; 5 posadas, 3 en la po
blación una á 1/4 leg. camino de Guadix y el Molini l lo á 2 y 
1/2 en la propia dirección, pob l . : 179 vec. , 813 ulm. cap. 
prod. : 1.928,916 r.. LMP.: 85,147. con t r . : 11,744. 

I IUETOR-TAJAR: v. con ayunt. en la prov. , d ióc. , aud. 
terr. , y e. g. de Granada /6 1/2 leg . ) , part. j u d . , adm. de 
rent. y vicaría ecl. de Loja (1 1/2): s i t . en un ilano a la inme
diación y al N . del r. Geni l , con clima templado, vientos O. 
y E, , padeciéndose mas comunmente tercianas. Tiene sobre 
300 casas distribuidas en 7 calles, 3 callejuelas y 2 plazas; casa 
consistorial , cárcel, escuela de primera enseñanza para n i 
ños, dotada con 150 ducados y concurrida por unos 30 alum
nos; otra de niñas sin dotación fija; pósito con 3,092 fan.de 
trigo y GG4 rs. ¡ igl . parr. (Sta. Isabel) en el centro del pueblo 
bastante reducida para su fe l ig. , que comprende muchos cor
tijos caed campo: el curato es de entrada y está servido por 
el párroco , un teniente y un sacristán. Incorporado á la ig l . 
y al N. de ella se encuentra un cementerio, sin uso desde que 
se construyó otro estramuros al E. con una ermita dedicada á 
San Sebastian , de que es patrono el conde del Mont i jo , señor 
territorial de la v i l la . En lo ant. debia residir en esta uno de 
los beneficiados de Loja, y asi sucedió hasta el año 1809 en 
que dicho beneficio se incorporó al curato de dicha c. Conl i -
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na el té rm. con las jur isd. de Loja , Salar y Vi l lanucva Me-
s i a , y comprende las cas. del Romero, de los Puertos, Venta 
N u e v a , y otras que tienen nombre de los mismos labrado
res, como la de la Torre, dos cortijos de Calcamo, Dehesa y 
Dehesilla , Duramo, Chopo, la Vega y Álamo. E l terreno es 
l l ano , fértil y casi todo de primera clase : hay unas -i,200 
fon. de labor de secano y como 800 aranzadas de riego , todas 
divididas en suertes de 36 fan. cada una. A l S. de la población 
pasa el Gen i l , ron el que viene incorporado el r. de Cacin. Las 
aguas d«l primero no fertilizan ningunas fieras dentro de la 
j u r i sd . ; pero las del segundo riegan como unas 700 aranza-
das en las vegas de Cac in , Soto del Con le. Viñas viejas y 
Calardos, cultivadas las mas de ellas por vec. de la Moraleda, 
Villanueva^Mesía, Salar y Loja. Por la parte del O. corre el ar
royo de Vi lanos, cuyas aguas riegan como otras ico araoza-
das en el sitio que nombran la Veguilla del Conde. Dentro del 
térm. se hallan 7 pequeños puentes; dos de estos en el cami
no real de Loja á (¡ranada, y los 5 restantes en el de la d i a 
da v. á L o j a , Illora y Pinos-Puente. Ademas de los dos es
presados caminos , hay otros para Vil lanueva de Mesía y 
Salar también de ruedas , y para Montefrio , Algarinejo y la 
Cosía de herradura. La COBRESPONtfENCfA se recibe de Loja 
por conductor. Las prod. consisten en trigo , cebada , habas, 
habichuelas y maiz en mayor cantidad de lo que se necesita 
para el consumo; asi es queseeslracn para oíros puntos d i 
chas semillas especialmente la úl t ima. La cosecha de aceite es 
tan escasa, que ni con mucho basta para las necesidades de la 
v , : también se cogen garbanzos y lentejas; hay alguna cria de 
ganado lanar , yeguar y cabrío; poca caza de codornices, al
gunas zorras y tejones, y cu ei r. pocos peces, uro.: la agríco
l a ; 2 molinos harineros, 2 hornos de pan cocer, un molino 
de aceite y una fáb. de tejas y ladrillos, comercio: ademas de 
los granos que se esportan para Loja, Granada y la costa , se 
importa déla de Málaga , Rule y Lucena, aceite, v ino, vina
gre y aguardiente, pobi.. oficial 290 v e c , 1,317 alm. (otros 
datos le dan 442 vec. , 1,523 a lm . , si bien solo 376 de los pri
meros viven en la pobl. , y los restantes en el campo), cap. 
PROD.: 3 802,550 rs.isip. t<tO,4S4. COKTB.: 37,011. 

HOERTO-VEGA (llamado por algunos HÜETOR COLORA
DO, por el color de la tierra en que se halla si l .) : 1. con ayunt. 
en la yrnv. , part. j n d . , aud. terr. , c. g. y Atar, de Gra'nada 
da ( l / i leg.): s i t . al S. de la capital en la falda de una pequeña 
altura, donde comienza la vega de Granada, y dividido en dos 
barr io* nombrados de la Ermita y de los Corteses. Su CUMA 
os templado á pesar de su proximidad á Sierra Xevada; reina 
con mas frecuencia el viento O . , y se padecen, como enfer
medad mas común, calenturas intermitentes. Sus casas no 
forman mas que la plaza de la Constitución , la calle Real , y 
una pequeña callejuela : tiene casa consistorial y cárcel en el 
mismo edificio; un hermoso y muy capaz aljibe formado por 
los años de 1808 al 10 , de cuyaíaguas saludables como pro 
cedentes de dicha s ier ra , se provee la mayor parte del vecin
dario • escuela de primera enseñanza para niños, dotada con 
1,500 rs. y concurrida por 60 á 65 alumnos; otra de niñas 
asistida por unas 25 á 30 , con la dotación de 500 rs . ; igí. 
parr. (la Encarnación), que tiene el anejo de Cájar, distan
te 1/4 leg . , siendo el curato de 2.» ascenso, servido por el 
cura propio y sacristán ; cementerio contiguo á la ig l . , y una 
ermita en la calle R e a l , dedicada á N l ru . Sra . de las Angus
tias. Confina el TÉRM, N . con el de Granada; E . Monarhi l ; 
S. Cájar, y O. Zub ia ; estendiéndose 1/2 leg. de N . á S. y l 
de E. á O . : comprende la casería de Slo. Domingo, de situa
ción sumamente pintoresca, y e l corl i jode San Agust in. El 
TKnnKKo es de muy buena calida I y de regadío , bañado pol
las aguas del r. Monarhil que tiene un pequeño puente en el 
camino de Granada á Cájar v ce dirige al Genil. Ademas hay 
el barranco de Doña .fuana y otro que pasa por medio del 
pueblo , y son dignos de atención por los estragos que causan 
en los dias de fuertes l luvias. E l camino de arrecife que va á 
Granada, se halla en buen estado; no asi los varios carriles 
que comunican con los pueblos inmediatos: la cobresponoen-
cia se recibe de Granada por balijero 2 veces á /a semana, 
pjion.: t r igo, maiz , habas, habichuelas, hilazas y aceite; ga
nado cabrío de que generalmente se surte Granada, y las ca
sas de recreo que se hallan en el camino de esta c . , que por 
cierto son muy concurridas especialmente los deliciosos dias 
de pr imavera; caza de codornices y zorzales, ino. : la agrí
cola , 2 molinos harineros, uno de aceite y 2 hornos de pan 
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cocer, pobl . : 208 v e c , 945 alm. cap. prod. : 1.807,250 rs. ; 
IMP.: 74,550. CONTR.: 12,084 rs. 

H U E T O S : v . con ayunt. en la prov. de Guadalajara (10 
leguas), part. jud. de Cifuentes f l ) , aud. terr. de Madrid (20), 
c g, de Castilla la N u e v a , dióc. de Siguenía (7): s i t . en-
una pequeña loma en la parle superior de una vega muy fe 
raz , entre elevailos cerros que le resguardan de los vientos 
N . , E. y S . , goza de clima templado, y las enfermedades 
mas comunes son pulmonías , accidentes epilépticos y algu
nas tercianas : tiene 60 casas; la consistorial que sirve de cár
ce l ; 2 pósitos nacional y pió , con 32 fan. dé trigo rada uno; 
ig l . parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) matriz de la de Solo-
ca , servicia por un cura cuya plaza es de provisión real y 
ord inar ia; un cementerio situado al N . en posición que no 
ofende á la salubridad pública ; fuera de la v . hay una fuen
te de buenas aguas que aprovecha el vecindario para beber y 
demás necesidades domésticas, térm. confina N . Canredondo; 
E. Carrascosa de Tajo; S. Obila y Sofoca, y O. Rugui l la; 
denlro de él so encuentran varias fuentes y una crrnila (San 
José): el terreno á eseepcion de la mencionada vega y un pe
queño val le , es quebrado, áspero y de inferior calidad; c o m 
prende 2 montes poblados de encina , chaparro, roble y pi
nos : ftjrtilizan la vega y valle mencionados, 2 arroyuelos que 
brotan en el t é rm. , se reúnen dentro de él y recogen las 
aguas sobrantes de la fuenle que surte al vecindario, caminos: 
los locales, todos de herradura y en mediano estado, co r reo : 
se recibe y despacha en la adm. de Cifuentes, siendo su 
conducción, carga vecinal, prod. : t r igo, rebada, avena, 
v ino , alazor, patatas, judias, melones, pepinos, cáñamo, to
da clase de legumbres, nueces, cerezas , m ie l , leñas de rom-
buslible y carboneo, y yerbas aromáticas y de pasto ; se está 
haciendo gran plantío de olivos ; se cria ganado lanar , ca
brío , vacuno , mular y asnal ¡ caza de venados , corzos , l ie
bres, conejos y perdices, ind. : la agrícola, un molino harine
ro y algunos de los oficios mas indispensables. COMERCIO! es-
portacion del sobrante de frutos é importación de los arí. do 
consumo que falt.vi. rom. . ; 68 vec. , 274 alm. cap. PRon.: 
1.047,780 rs. IMP.: 9'(,300. CONTR.: 5,157. "PBESÜPOBSTO K t -
nic ipal 100 se cubre con los fondos de propios y reparto ve
cinal. 

I IUETOS ó C U E T O S (ros): herm. dé la cuadril la de Men
doza en la prov. de Álava , comprende 2 I. denominados Hue
lo rf« A r r i b a y Huelo de Abajo. (V.) 

I IOETRE (i,a): alq. que forma parle del ayunt.' y felig. de 
los Casares, en la prov, de Cáccres, part. jud . de Granadil la, 
térm. de las l lu rdes: s i t . en la pendiente de 1,1 sierra del 
Cordón á medio cuarto leg. á la der. del r. de los Casares. 
Tiene 34 miserables casas como todas las del pais , 35 v e c , 
251 a lm. Los demás datos pueden verse en los art. Casares y 
l lurdes. 

H U E V A : I. con ayant. en la prov. de Guadalajara (5 leg.) , 
part. jud . de P a s l r a r a ( l ) , aud. terr. de Madrid (18), c g . 
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (19): srr . en forma de 
anfiteatro en la ladera meridional de un cerro que le domina 
v resguarda de los vientos del N . ; goza de buena ventila
ción en las demás direcciones; su cuma es sano y las enfer
medades mas comunes liebres gástricas y afecciones pulmo
nares. Tiene 108 casas, la consistorial ron habitación para 
cárcel y graneros del pósito, cuyo fondo consiste en 250 fan. 
de t r igo; escuela de iustrueeion primaria frecuentada por 20 
alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro dolado con 
300 rs. de los fondos de propios, el prod. de las balsas de 
nu molino aceitero y una corta relnbucion de cada uno de 
los discípulos; bay 'una posada pública; un horno de pan 
cocer, una ig l . parr. (Sta. María de la Zarza), y contigua á 
esta una ermita dedicada al Smo. Crislo de la F é , y el ce
menterio que por su posición elevada y buena ventilación, en 
nada ofende á la salubridad pública; fuera de la p o b l . , al 
pie del cerro en que esta se halla sit., hay una fuente do bue
nas aguas, de laque se surte el vecindario para beber y do
mas usos domésticos.'Confina el t é rm. N . Morati l la ; E . Fuen
te la Encina ; S. Pastrana , y O. Escopete : dentro de él se 
encuentran varios manSnliales, una erm. (San Roque), y las 
ruinas del cas. que denominaban de Juan Sánchez. Él te r 
reno participa de llano y montuoso con algunos valles y ca
ñadas ; en lo general es flojo- y pedregoso , aunque también 
lo hay de bastante m iga , solo so riegan 31 fan. y 8 celemi
nes de t ierra; reciben este beneficio de un abundante arroyo 
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que se forma de los manantiales que brotan en el térm., y 
sin salir de el se pierde introduciéndose en una sima cuyo 
desagüe y terminación se ignora: hay un prado y * montes 
poblados de encina y roble con alguna mata baja, yerbas 
aromáticas y medicinales y buenos pastos, caminos , los que 
dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura y en mal 
estado, ya por la escabrosidad del terreno y ya por el aban
dono con que se miran. El comeo se recibe y despacha en la 
estafeta de Pastrnna por un balijero. prod.: trigo, cebada, 
avena, alazor, vino, aceite, miel, anís, judias, cáñamo, pa
tatas, leñas de combustible y carboneo, y abundantes y bue
nos pastos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, 
vacuno, mular y asnal; abunda la caza de perdices, cone
jos y liebres, ind. : la agrícola, algunos telares de lienzos or
dinarios, un molino aceitero y otro harinero, y el carboneo, 
al que se dedican muchos vec. con notable perjuicio de la 
agricultura que abandonan, impulsados por el aliciente del 
dinero que les proporciona la pronta venta del carbón, sien
do mas de lamentar que haciendo las cortas sin la competen
te autorización, no se verifican en debida forma, resultando 
de aqui el destrozo de los montes y no pocas veces la ruina 
de los carboneros que, aprehendidos por los guardas o auto
ridades, consumen en una cárcel y en pagar los daños y 
costas de espedienle sus escasos intereses, comercio : redu
cidos los prod. del suelo, casi á los puramente necesarios 
para el consumo, solo se esporta algún grano, alazor, poco 
ganado y lana, importándose en cambio algunos art. de con
sumo ; hay una tienda en la que se venden al pormenor co
mestibles y otros art. pobi. : 94 v e c , 339 alm. cap. proo.: 
1.690,000 rs. imp. : 135,200. contr. : 7,256. presupuesto mu
nicipal: 4,000 rs.; se cubre con los fondos de propios con
sistentes en los prod. de la posada, horno, molinos aceitero 
y harinero, y las leñas del monte, cuando se permiten 
cortas. 

HUEVAR : v. con ayunt. en laprov., aud. terr., c. g. y 
dióc. de Sevilla (5 leg.), part. jud. de Sanlúcar la Mayor ( i ; . 
sit. en lo alto de un cerro, á 1/2 leg. del r. Guadiamar , ro
deado de muchos y buenos olivares, fes el úllimo pueblo déla 
prov. en su confín con la de Huelva; goza de cuma templado, 
sin que reine con particularidad viento alguno, y las enfer
medades quemas ordinariamente se padecen, son fiebres in
termitentes en el eslío. Tiene 160 casas de humilde construc
ción y sin comodidades ; 14 calles anchas y solo 2 empedra 
das; una plaza, casa de ayunt., cárcel, escuela de primera 
enseñanza para niños concurrida por unos 40 á 50 y dotada 
con 2,200 rs. anuales; otra de niñas con 1,100 rs. pagados 
como los anteriores de los fondos de propios , á (a que con
curren 10 á 12 discípulas ; otra particular también de niñas, 
asistida por 40 á 50; varios pozos públicos, de cuya agua, 
bastante pesada, se surte el vecindario ; igl. parr. (Ntra. Sra. 
de la Asunción), curato de entrada, servido por un cura pro
pio de nombramiento ordinario; el templo es de mediana cons
trucción , su torre nueva , asi como la sacristía y los retablos, 
y está sit. á la eslremidad del N. del pueblo en lo mas alto del 
mencionado cerro. El cementerio , nuevo también, se halla 
unido A la igl. por la parte de E. , aunque viene á quedar fue
ra de la pobl.: en ella está la ermita de Ntra. Sra. de la San
gre , por concluir, cuyo destino debía ser para ayuda de 
parroquia ; habiéndose arruinado ademas de otras dos, la 
de San Cristóbal, edificada en el cerro de este nombre 1/4 leg. 
al N. E a algunas de las haciendas que después mencionare
mos , hay oratorios. El reloj de la v. está colocado en una tor
re construida con este objeto mas arriba de la ermita de la 
Sangre. El térm. , que se estiende 2 leg. de N. á S. y 3 de E. 
á O. , confina por N. con tierras de Caslilleja y camino real 
del condado de Niebla ; por E. con Sanlúcar la Mayor , Bena-
cazon y Bollullos déla Mitacíon ; S. con deh. deHobayna, 
encomienda de San Juan de Tocina, y O. con los olivares de 
Carrion. Comprende los caseríos de las haciendas de Espechi-
Ha, Lerena, la Carraca, cortijos deCharacenay Villanueva; 
i deh. de encinar, 3,739 fan. de tierra de labor de mediana 
calidad , 2,850 de pasto , 3 aranzadas de arboleda frutal, 4 
de Huerta , 74 de viña y 3,093 de olivar. Hay 2 arroyos, uno 
llamado del Po^o-colorado, camino de Sanlúcar, que solo 
corre cuando abundan las lluvias ; y el (fel Tejadillo que pasa 
por el molino harinero del mismo nombre, procediendo sus 
aguas de las huertas de Tejada: el curso de ambos es de O. á 
E. y su desagüe en el r. Guadiamar. Este va á parar á la vez 
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í al Guadalquivir , sirviendo de término divisorio por algunos 
f punios entre Huevar, Sanlúcar la Mayor y Benacazon en su 
Í curso de N. á E. Los caminos conducen á Benacazon, Pilas, 

Sanlúcar y Carrion , y su estado es malo. La corresponden
cia se recibe de Sanlúcar, á donde va á buscarla un conduc
tor 3 veces á la semana, prod. : la cosecha de aceite es la mas 
abundante , cogiéndose también trigo, cebada , habas , vino, 
frutas y miel; sé cria ganado de todas clases , especialmente 
lanar basto, ind. : la agrícola , 17 molinos de aceite y 7 taho
nas, pobl. ; 135 vec., 565 alm. cap. prod. para contr. direc
tas 8.055,500 rs. Prod. 241,665: para indirectas 1.015,967, 
prod. : 30,479. contr. : 61,106 rs. 

HUEVO: arroyo en la prov. de Salamanca. Nace en el part. 
jud. de Sequeros al O. y 1/2 leg. déla Alberca en la vertiente 
N. de la cord. que por este lado domina las Batuecas y en el 
punto en que sobre su cúspide se encuentra una montaña de
nominada del Huevo por ser asi su figura, la que indudable
mente ha dado nombre al arroyo. Corre de E. á O. como una 
leg. , yendo á confundirse con el r. denominado de la Puente, 
unos 200 pasos antes de su confluencia con el Francia; la 
unión del arroyo que describimos en el r. Puente, es en el 
térm. de la Alberca y sitio que llaman Peña del Abanto, en 
cuyo punto sobresalen 2 peñascos muy inmediatos entre sí, 
conocidos con el nombre de Picotas por su semejanza con este 
instrumento. Es este arroyo de curso perenne por las muchas 
fuentes que tiene en su álveo, aunque de poco caudal, mas 
sus aguas se aprovechan en el riego de varías heredades que 
hay en todo su curso, las que reunidas pueden calcularse de 
la cabida de 1/2 leg. de terreno. Tiene 2 pequeños pontones 
de madera al O. de la Alberca, y al N. 1/4 de leg. de dist. 
del mismo punto un puente de piedra de un solo ojo , de bue
na y sólida construcción. Se crian en este arroyo algunas an
guilas y barbos. 

HUICI: 1. del ayunt. del valle de Larraun en la prov. y 
c. g. de Navarra, aud. terr., dióc. y part. jud. de Pamplona 
(5 leg.): sit. en un hondo cercado de elevados montes en to
das direcciones; clima frío, pero sano; le combaten los vien
tos N. y O., y se esperimentan algunas calenturas. Cuenta 
38 casas, que forman calles irregulares y una plaza, casa 
consistorial que sirve de taberna, posada y escuela, la que 
está concurrida por 20 alumnos, y dotada con 1,390 rs. que 
cobra el maestro por este concepto y el de secretario de 
ayunt.; hay igl. parr. (San Miguel), servida por un abad 
cura de entrada y un beneficiado de presentación de los vec, 
cementerio en parage ventilado, y una ermita (Sta. Engra
cia) ; y para el surtido del vecindario varias fuentes de aguas 
comunes y saludables. Confina el térm. N. Leiza; E. Be-
ruete; S. Lecumberri y Azpíroz, y O. Gorriti. El terreno es 
bastante árido y bien poblado de hayas, espinos, robles, 
castaños, diferentes arbustos y pastos para los ganados: na
cen en este térm. 2 riach, que rinden sus aguas al r. Araquil 
y Oria, caminos: el que desde Leiza conduce á Lecumberri. 
El correo se recibe de este último punto los domingos, miér
coles y viernes, y se despacha los días sucesivos, prod: trigo, 
habas, maiz, patatas, castañas y legumbres ; cria de ganado 
lanar, vacuno y de cerda; caza de lobos, jabalíes, corzos, 
zorros, liebres y varias aves. ind. : un molino harinero cou 
despiedras, comercio: la importación de vino y aceite, y 
esporlacion de pescado, maiz, castañas y ganados, pobl.: 
251 alm. riqueza: con el valle. (V.) 

HUIDOBRO: v. con ayunt. en la prov., d ióc , aud. terr. 
y c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Villarcayo(5); sit. 
en medio de un hondo rodeado de montañas, donde reinan 
con especialidad los vientos N. y O.; el clima es bastante 
bueno, y las enfermedades mas comunes son las intermiten
tes. Tiene 20 casas , inclusa la consistorial que es á teja vana; 
una fuente dentro de la pobl. y algunas en el térm., todas 
de escelentes aguas; y por último una igl. parr. (San Cle
mente), servida por un cura párroco y un sacristán. Confina 
el term. N. Cubillo del Butrón; E. Villaescusa; S. Villalta, 
y O. Nocedo. El terreno es de mala calidad, y corren por 
él en dirección de S. á N. diferentes arroyuelos que nacen 
en las citadas montañas, por cuya falda se estíende un mon
te, titulado el Hayadal, poblado de hayas, robles y carras
cos, el cual abraza los cuatro puntos cardinales, menos el O.: 

i en aquellas, ó sean las montañas, se manifiestan indicios de 
; minerales, entre los que dominan los de la naturaleza co

briza, existiendo ademas en el espresado monte un criadero 
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de cobre, que fué trabajado en el siglo anterior, y volvió á 
denunciarse en 1841 por la sociedad denominada la Iberia, 
la cual dio á la mina el nombre de la Borrega, se halla en 
estado de decadencia, y esto por falta de medios y acertada 
dirección; sin embargo se han beneficiado algunos qq. de 
cobre de buena ley, piedra lápiz y caparrosa: en la parte 
llana del térm. hay algunos prados naturales, cuyas yerbas 
se siegan y hacen secar para con ellas sostener el ganado 
vacuno en invierno, camino»: los que dirigen á los pueblos 
limítrofes, en mal estado. La corresponiiencia la reciben en 
Sedaño los mismos interesados, prou. : trigo, cebada, cen
teno, patatas, legumbres, yerba y lino, de todo en pequeña 
cantidad; ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de perdi
ces y zorros, ind. : la agrícola, pobl.: 13 vec , 49 almas. 
cap. prod. : 107,500 rs. imp.: 10,311. contr. : 077 rs. y 
17 mrs. 

HUIRÉ (San Pedro de) : ald. en la prov. de Gerona, part. 
jud. de Ribas, aud. terr., c. g. de Barcelona y dióc. de Vicb, 
forma ayunt. con el 1. de San LoFenzo de Campdevanol: srr. 
a la marg. der. del r. Fraser, á 1 1/2 lea. de dist. de la cab. 
del part.; se compone do una casa de labranza, llamada de 
Rut len, y tres ó cuatro mansos dependientes do ella, aun
que muy separados, y una igl. parr. (San Pedro), aneja de 
la de Puigrodon , colocada en una altura, prod. • trigo, cen
teno, patatas etc. pobl.: 3 vecinos, 19 almas, cap. prod.; 
450,800 rs. IMP.: 11,270. 

HULLUSPADRE: riach. en la prov. de Santander, part. 
jud. de Villacarriedo; nace al pie del monte Tocornal, en la 
vertiente O. del pico Lindóla, térm. del 1. de Barcena y 
Saro : corre el espacio de 1/4 de leg. sin entrar en la pobl. 
y desagua en Serranilla, su álveo ordinario es de 5 á G pies; 
cria alguna trucha, anguila y otros peces, poro todo en corla 
cantidad. 

HUMADA: 1. con ayunt. en la prov., dióc., aud. terr. y 
c. g. de Burgos (10 leg ), part. jud. de Villadiego (3 1/2): 
sit. en terreno llano rodeado de peñas, donde le combaten 
con especialidad los vientos del N . , cuya circunslancia hace 
que el clima sea bastante frió. Tiene 14 casas con la de 
ayunt. y una igl. parr. (San Miguel), servida por un cura 
párroco y un sacristán. Confina el TÉiai. N. Solanas; E. San 
Martin de Humada y Ordejon; S. Congosto y Villamarlin, y 
O. Fuenteodra. El terreno es de primera, segunda y tercera 
calidad, estendiéndose su circunferencia sobre 1/2 leg., en 
cuyo centro se halla la pobl.; hay algunos prados que sirven 
para pastos 8 meses al año, y un monte de unas 10 fan. de 
estonsioii, que cria pastos también, y leña, caminos: los de 
pueblo á pueblo, prod.: trigo, cebada, morcajo, avena, 
yeros y legumbres, y ganado yeguar, vacuno y lanar, ikd.: 
la agrícola, pobl.: 14 v e c , 58 alm. cap. prod.: 180,000 rs. 
imp. : 17,810. contr.: 1,441 rs. y 33 mrs. 

HUMADA (San Martin de): 1. con ayunt. en la prov., 
d ióc , aud. terr. y c. g. de Burgos (10 ieg.), part. jud. de 
Villadiego (3 1/2): sit. entre montes y peñas donde reinan 
todos los vientos; el clima es algo húmedo y frió, pero muy 
sano; siendo las enfermedades mas comunes las fiebres catarra
les yconstipados. Tiene Ucasas, inclusa la consistorial que sir
ve también de cárcel; una escuela de primeras letras frecuen
tada por 5 niños, y dotada con 6 fan. de grano; una fuente 
de buenas aguas en el térra., y una igl. parr. (San Miguel), 
servida por un cura párroco y un sacristán. Confina con 
TBUf. de Fuencalontcja, San Pedro y Humada. El terreno 
es de ínfima calidad, habiendo un arroyo que nace en el 
térm. del pueblo que describimos y va á morir en el r. Odra; 
encuéntrase también un monto muy poco poblado, pertene
ciendo á particulares los pies que en él existen, caminos: los 
vecinales, y la correspondencia se recibe en Villadiego por 
los interesados, prod. : trigo, morcajo, cebada, avena, yeros 
y varias especies de legumbres; vino chacolí, escelentes fru
tas, y cria de toda clase de ganado; caza de perdices y lie
bres, y pesca de cangrejos y pocos peces, ind. : la agrícola 
y un molino harinero en buen estado, propio del pueblo. 
pobl. : 18 vec., 54 alm. cap. prod. : 180,900 rs. imp. 17,774. 
conth.: 2,201 rs. y 20 mrs. 

HUMANES DE MADRID: v. con ayunt. de la prov., aud 
terr. y c. g. de Madrid (4 leg.), part. jud. de Getafe(2), dióc. 
de Toledo (8): sit. en terreno llano y entre dos arroyos; la 
combaten todos los vientos; su clima es Irio y sus enfermeda
des mas comunes tercianas. Tiene 45 casas distribuidas en 
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2 calles y 1 plaza; hay casa de ayunt.. cárcel, escuela de 
instrucción primaria á la que concurren 20 niños, que se ha
llan á cargo de un maestro dotado con 1,C95 rs., una fuente 
con 2 caños de buenas aguas de las que se utilizan los vec. 
para sus usos, y una igl. parr. (Sto. Domingo de Guzman), 
servida por un párroco, cuyo cúralo es de entrada y provi
sión ordinaria; el cementerio se halla al N. en parage que 
no ofendo la salud pública. El térm. confina N. Fuenlabrada; 
E. Parla; S. Griñón, .y O. Morale a de Enmedio; en él se en
cuentra una alameda de unos 40 o mos, un prado boyal como 
de 40 fan. de tierra y algún viñedo; circundan al pueblo dos 
arroyos, de los cuales se forma el denominado do Gualen, 
que desemboca en el Tajo. El terreno es arenoso y flojo. 
caminos : de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes y 
la carretera de Madrid, todos en mal estado, correos : se re
ciben de Móstoles, porbalijero, los miércoles y domingos, 
y salen los martes y sábados, prod. ; trigo, cebada, centeno; 
algo de aceite y vino, mantiene ganado lanar, vacuno y de 
cerda, pobl. : 50 v e c , 298 alm. cap. prod.: 6.941,003 rs. 
imp. : 302,41c. contr., según el cálculo general y oficial de 
la prov., 9'6á por 100. El presupuesto municipal asciende 
do 3 á 4,000 rs., y so cubre con el prod. do propios y re
parto vecinal. 

HUMANES DE MOHERNANDO: v. con ayunt. en la prov. 
de Guadalajara (3 leg.), part. jud. de Tamajon (4 1/4), aud. 
terr. de Madrid (13), c. g. de Castilla la Nueva, dióc de To
ledo (25): srr. en llano y dominado al S. y O. por unas coli
nas, goza de clima templado y sano, sin que se conozcan 
oirás enfermedades dominantes que las tercianas. Tiene 199 
casas, la consistorial con cárcel, aunque insegura y mala en 
su piso bajo; una fuente de regularos aguas, escuela de ins
trucción primaria frecuentada por C5 alumnos, á cargo de 
un maestro dotado con 1,100 rs. y 42 fan. de trigo, una igl. 
parr. (San Esteban Protomárlir), servida por un cura cuya 
plaza es de entrada y de provisión real. previo concurso. 
térm.: confina N. Torrebe eña y Razbona; E. Alarida; S. 
Mohernando, y O. el mismo Mohernando y Robledillo: den
tro de esta circunferencia se encuentran varias fuentes, entre 
ellas una cuyas aguas tienen propiedades diuréticas; hay 
también 3 ermitas dedicadas á la Virgen de Peñaora, La So
ledad y Sta. Maria Magdalena. El terreno es do buena cali 
dad y bastante fértil, debida esta circunstancia al beneficio 
del riego que le prestan los ríos Sorbe y Henares que se reú
nen dentro de la jurisd., perdiendo su nombre el primero 
y conservándolo e segundo, hay 2 montes poblados de en
cina, uno al NE. y otro al O., comunero entre las villas de 
Humanes y Mohernando. caminos: los que dirigen á los pue
blos limítrofes. El correo se recibe y despacha en la adm. de 
Guadalajara por un balijero. prod.: trigo, cebada, centeno, 
avena, garbanzos, habas, guisantes, almortas, yeros, vino 
y poco aceito ; so cria ganado lanar, mular y vacuno ; caza 
de conejos, liebres, perdices y algún jabalí; en los rios se 
pescan barbos, bogas, anguilas y alguna trucha, ind. : la 
agrícola, un molino harinero y algunos de los oficios y artes 
mecánicas roas indispensables, comercio : esportacion de fru
tos sobrantes é importación de los art. que faltan, pobl.: 
186 vec , 652 aira. cap. prod.: 2.792,200 rs. imp.: 251,300. 

CONTR.: 17,652. PRESUPUESTO MUNICIPAL 4,000 rS. , SO Cubre 
con los fondos de propios. 

HUMBRIA : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de 
Eslepona, térm. de Jubrique la Nueva. 

HUMBRIHUELA : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. 
de Estepona, térm. de Jubrique la Nueva. 

IIUMEIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba 
y felig. de San Pedro de Mosende (V.). pobl. : 9 vec., 45 
almas. 

HUMERA: v. con ayunt. déla prov., aud. terr. y c g. de 
Madrid (1 1/2 leg.), part.jud.de Navalcarnero (5), dióc. de 
Toledo (11).- í i t . en un hondo, la combaten los vientos N. y 
O. y su clima es sano: padeciéndose por lo común algunas 
tercianas : tiene 19 CASAsinclusa la de ayunt., cárcel, un pa
lacio llamado de Sumasagua, escuela de instrucción primaria 
común á ambos sexos : á la que concurren 12 alumnos que se 
hallan ácargo de uu maestro dotado con 1,100 rs . , una fuen
te de buenas aguas, de las que se utilizan los vec para sus 
usos , y una igl. (Sta. Maria Magdalena) servida por un pár
roco , cuyo curato es de entrada y de patronato del Eslado; 
hay una capilla en el citado palacio de Sumasagua, cuyo 
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patrono es el barón de Eróles. E l té rm. confina N . Aravaca á 
1/2 l e g . ; E. Madrid á 1 1 / 4 ; S. Carabanchel á 1 , y O. Po
zuelo á 1/4; se encuentran en él 7 casas de los Meaques, pro
pias del hospital general de Madr i d , algún viñedo y varias 
fuentes éntrelas cuales hay algunas de agua minera l , y le 
atraviesa un arroyo que pasa bañando la v. por la parte del 
O . , y desagua en el Manzanares junto á la Casa de Campo, 
propia de S. M. El te r reno es de mediana calidad para semi-
l ias, y bastante bueno para legumbres y vino, caminos: los 
que dirigen á los pueblos )iniítroles en nial estado : el correo 
se recibe de Madrid por Aravaca; los jueves y domingos, y 
salen los miércoles y sábados, p rod. : cereales, toda clase de 
frutos y v inos: mantiene ganado lanar y vacuno; y cria caza 
de conejos y perdices, i nd . : la agrícola, un molino harinero 
de viento; un pozo de nieve y un tejar: el comercio está redu
cido á la esportacion délos frutos sobrantes, y á la importa
ción del aceite , pescado y los géneros necesarios para el 
vestir, pobl . : 8 v e c . , 32 alm. cap. p roo . ; 1.359,813 rs. imp.: 
49,568. con t r . : según el cálculo general y oficial de la prov., 
9'65 por 100. 

HUMIENTA : I. con ayunt. en la prov. , part. j ud . , d ióc , 
and. terr. y c. g. de Burgos (2 1/2 leg.): s i t . al pie de una co
lina no muy alta y de corta estension , que se eleva hacia el 
N . , y en la cual existe un subterráneo morisco que no ha sido 
en su totalidad reconocido; el cl ima es fr ió y húmedo; los 
vientos que reinan son el N . y O . , y las enfermedades mas 
frecuentes los reumatismos y liebres catarrales. Tiene 12 c a 
sas con la consistorial, que sirve también de cárcel; una es
cuela de primeras letras concurrida por 10 ó 12 alumnos, y 
dotada por los padres de los mismos con 16 fan. de comuña; 
una fuente en el interior de la pob l . , de cuyas aguas, que son 
bastante buenas se surten los bab. para beber y regar algunas 
huertas; y por últ imo una ig l . parr. (San Pedro), con un ce
menterio contiguo á la m isma , servida por un cura párroco y 
un sacristán, siendo aquel de provisión ordinaria. Confína el 
té rm. N. Olmos A lbos ; E. Revil laruz y Hontoria de la Cante
ra ; S. Cogollos, y O . Sarracio y Saldañuela. E l te r reno es 
rubial de segunda y tercera calidad , y en parte regadío, ba
ñándole un pequeño r. titulado Humienta, que nace en el térm. 
delmismo pueblo, de una fuente denominada Juan Quintani-
l las, y va á desaguar en el r. de Ausin; hay 3 montes, uno de 
ellos poblado de robles con otros arbustos y matas bajas, y 
los 2 restantes de encina, habiendo ademas esparcidos por el 
térm. muchos árboles frutales, sauces, olmos y chopos, exis
tiendo también un prado natural y varias canteras de piedra. 
caminos; los que conducen á los pueblos l imítrofes, loscua 
les se hallan en mediano estado: la correspondencia se reci
be de Burgos por Ioí interesados, prod. : t r igo, comuña, ce 
bada, yeros, avena, legumbres, patatas y algunas frutas; 
cria ganado vacuno y lanar, y caza de perdices, conejos, lie
bres y sordas, m o . : la agrícola, pohl . : 10 vec . , 21 a lm. cap. 
p rod . : 228,400 rs. imp.: 22,575. con t r . : 1,182 rs. 32 mrs. 
E l presl tuesto municipal asciende á 3,500 r s . , y se cubre 
con el prod. de propios y arbitrios y reparto vecinal. 

H U M I A : r. en la prov. de Pontevedra, part. jud . de Caldas 
d e R e \ e s (V. Umia.) 

H U M I L L A D E R O : pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca
narias , part. jud . déla Laguna, en cuyo térm. jur isd. ó mu
nicipal está enclavado. 

H U M I L L A D E R O : cord. de cerros de poca elevación, en la 
p rov .de Ciudad Rea l , part. jud. de Valdepeñas, térm. de 
Sta. Cruz de Múdela; s i t . á 1/2 leg. al S. de esta v. en direc
ción de E. á O . , hay en su parte superior y algo inclinadas ól 
S. 3 catas á corta dist. unas de otras, y en todas ellas se en
cuentra á las 2 varas de profundidad grana de galena plomiza: 
por esta cord. pasa el camino que de la espresada v. va al san 
tuario de la Virgen de las Virtudes , y con este motivo se ha 
construido en lo mas alto de dicho camino y sobre su der., un 
pórtico de 6 varas en cuadro, con una mesa de piedra labrada 
en medio, donde paran la Virgen y descansa cuando la sacan 
en rogativa. 

H U M I L L A D E R O : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Má
laga (10 leg.;, part. jud. de Antequera (2 1/2), aud. terr. y c . 
g . de Granada ( is) : s i t . al O. de Antequera y al pie de una 
sierra llamada de Humilladero (antes de Moll ina); goza de c u 
ma templado; reinan los vientos N . S O . , siendo las enferme
dades mas comunes los tabardillos y erisipelas. Tiene 150 

HUR 
casas que forman 4 barr ios; 20 de ellas muy regulares de 2 
pisos y con buenos graneros, 50 medianas y las restantes i n 
feriores; 2 escuelas públicas , una de niños concurrida por 37 
de estos, cuyo maestro está dotado con 1,100 rs. y 400 ade
mas para útiles y libros para los concurrentes pobres ; o'ra de 
niñas frecuentada por 21 de ellas , las cuales pagan á la maes
tra la correspondiente retr ibución, que es lo que constituye 
su única dotación ; en casi todas las casas hay po io , de cuyas 
aguas se surten los vec. para beber y demás usos; la ig l . parr. 
dedicada al Sto. Cristo dé la Misericordia, es de entrada y 
está servida por un cura propio de real presentación, previa 
oposición en concurso , un sacristán temporal y un acólito, 
nombrados el primero por el diocesano, y el segundo por el 
cu ra , habiendo un cementerio sit. al E . de dicha ig l . y como 
á unos 200 pasos de la pob l . ; en el térm. de esta existen tam
bién 3 ermitas. Confina N . Alameda,-E. Mo l l ina ; S. Bobadi-
lla , y O. con la laguna salada de Fuente de P iedra: en la par
te del térm. llamada de Santil lan, se encuentran las ruinas de 
un pequeño pueblo que según tradición se denominó Sanl i l la-
n a , conservándose todavía entre aquellas 2 silos en buen esta
do. E l te r reno comprendido en la referida parte, es de regadío 
y el restante de secano, hallándosela sierra que dejamos men
cionada ar r iba , poblada casi en su totalidad de monte bajo y 
esparto, caminos : los que dirigen áAnlequcra, Alameda y 
Campil los, los cuales son carreteros y en regular estado espe
cialmente los de los 2últ imos, co r reos : la correspondencia se 
recibe de Antequera por balijero los martes y sábados, salien
do los lunes y viernes, proo. : trigo , cebada , bellota, aceite 
y toda clase de hortal iza; cria ganado cabrío , y caza de l ie
bres y conejos, ind. : la agrícola , un molino harinero, 11 de 
aceite, de los cuales 5 están dentro de la v. y los demás en el 
térm., y por últ imo, algunas tiendasde poco mérito: el comercio 
consiste en la estraccion de aceite y hortalizas, pobl. : 140 
v e c , 550 alm. cap. prod. : 3.205,000 rs. imp. : 110,550. P ro 
ductos que se consideran como cap. imp. á la ind. y comer
c io : 10,120 rs. con t r . : 24,085 rs. 21 mrs. 

HUMOSA : ald. en la p rov . , part. jud. y térm. jur isd. de 
Albacete. 

HUMOSO (Sta . Mar ía ) : felig. en la prov. de Orense (14 
leg.), part. jud. y ayunt. deV iana del Bollo (1), dióc. veré 
nul l ius abadía de Villafranca del Vierzo (12):si t . á la der. 
del r. Bibey en un estrecho y reducido valle á la falda de un 
monte, donde la combaten principalmente los aires del N O . : 
el cl ima es húmedo y f r i ó , y las enferme lades mas comunes 
algunas pulmonías y dolores de costado. Tiene 12 casas de 
mediana lab., escepto una perteneciente a l a familia de los Ma
clas, que está bien construida, asi como una capilla que hay 
en ella dedicada i San Antonio de Padua. La ig l . parr. (Sania 
Maria) de la cual es aneja la de San Sebastian de Tabazoa, 
está servida por un cura de entrada. Confína el té rm. N . Quín
tela de Humoso; E . Vi l lar de G o y a ; S . Tabazoa de Humoso, 
y O. r. Bibey. E l ter reno es montuoso y quebrado. Por el 
lado O. dirigiéndose de S. á N . pasa dicho r. sobre el cual hay 
un puente de madera sobre pilastras de piedra , tiene 2 ojos, 
y fué reedificado en 1839 á espensas de los vec. del ayunt. de 
Viana por ser tránsito de varios pueblos para las ferias de V ia -
na y Gudiña: á sus inmediaciones hay 3 molinos pertenecien
tes á particulares; también sirve dicho puente para ir al san
tuario del Padre Eterno, el cual se halla hacia el N . y á dist. 
de un tiro de fusi l : está servido por un vicario , pagado por 
el cabildo de Villafranca del V ierzo; y se celebra en él una 
solemne función el dia de la Santísima Trinidad. Los caminos 
son estrechos , malísimos por la escesiva escabrosidad del ter
reno y conilucen álos pueblos inmediatos. E l correo se recibe 
en Viana. prod. : poco centeno, castañas, patatas, legum
bres, poco v ino , algunas frutas, hortal izas, heno y made
ras; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza de 
perdices, l iebres, conejos, corzos , jabalíes, zorros y lobos; 
y pesca de truchas y algunas anguilas, poh l . : 12 v e c , 60 alm. 
con t r . con su asunt. (V.) 

HURDES : comarca ó terr. en la prov, y aud. terr. de Cá-
ceres, part. jud. de Granadil la, dióc. de Coria, c g. de Estre 
madura: comprende 5 concejos ó ayunt. formados de cierto 
número de a l q . , las cuales están igualmente distribuidas en 7 
parr. Los nombres de los coucejos, alq. que comprenden y 
parr. á que están adscriptas, aparecen del siguiente estado. 
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CONCEJOS. 

Cabezo 

ALQUERÍAS. P A R R O Q U I A S . 

Caraino Morisco. 

Cabezo 
Mesías 
Ladrillar 
Rlomalo de Arr iba. 

/Aceña 
Arrocerezo . . . . 
Calabazas . . . . 

JDehesilla 
'Huerta 
j Pino Alto 
I Arrolobos 
Camhroncino . . . 
Cambrón 
Riomiilo de Abajo. 

'A r royo Pascua l . . 
Carabusino . . . . 

iCasa-burde . . . . 
iCasa la rubia . . . 

Casares < Castañar 
¡Casares 

lleras 
Iluetre 
Robledo 
Aceituuil la . . . . 

, Asegur , 
Baluequilla . . . . 
Cerezal 

I Fragosa 
Gaseo (el) 

i l lorcajai la 
I Martilandran . . . 
[Nuñomoral . . . , 
'Rubiaco 
Valdelazor . . . . 
Vegas de Coria . . 

.Aldehuela 
Avel lanar 
Hijuela, úOvejuela. 

i Castillo (el) . . 
(Heridas (las). . 

Pinofranqueado. y Horcajo . . . . . 
j M e n s e g a r . . . . 
[Muela 
Pino franqueado, 
Robledo. . . . 

^Sanceda. . . . 

Nuñomoral , 

Mestas. 
id . 

Ladri l lar. 
id. 

Pino franqueado, 
id . 
id. 
i d , 
i d , 
i d . 

Vegas de Coria. 
Cambrencino. 

id . 
Mestas. 
Casares. 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
Id. 

Ñuño moral. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 

Vegas de Coria. 
Pino franqueado. 

id. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 

Resulta por consiguiente, que el ayunt. de Cabezo tiene 
4 alquerías; el de Camino.morisco 10; el de los Casares 9; 
el de Nuñomoral 12, y el del Pino 11 : que la parr. de los 
Mestas tiene 3 alquerías, dos en el concejo del Cabezo y una 
en el de Camino-morisco; la del Ladri l lar otras dos en el con
cejo del Cabezo, ambas; la del Pino 17, las 6 en el concej) 
de Camino-morisco y todas las de su propio concejo; la de 
los Casares las 9 de su concejo; la de Nuñomoral U de su 
concejo; la de Vegas de Coria una en el de Nuñomoral y 
otra en el de Camino- morisco, y la de Cambroncino dos en 
este últ imo concejo ; componiendo un total de 46 alquerías 
ó poblaciones dispersas. Algunos hacen estensivo el terreno 
de las Hurdes á los pueblos y parr. de Casar de Palomero, 
que compréndelas alquerías de Azabal y Pedro Muñoz, y la 
de Ribera-Obeja y P e s g a ; pero aunque es cierto que estos 
pueblos están dentro de las primeras cordilleras, nosotros los 
separamos de aquella compresión, porque en rigor no deben 
confundirse con el pais llamado espcciíicamente Hurdes. 
Tampoco debe confundirse con esta denominación el valle de 
las Batuecas ni el térm, del Soto-serrano (Salamanca), que 
abraza las alquerías de Cabaloria y Martinebron, porque 
el primero es un distrito separado, y el segundo un pueblo 
regular y bien ordenado, como lo es el Casar, aunque ten
gan dependencias en las alquerías que le son anejas: nosotros 
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ceñimos esclusivamente el terreno de Hurdes á los 5 concejos 
espresados. Este pais casi desconocido en el resto de la na
ción, forma un verdadero paréntesis, no solo en la materia
lidad de su posición, respecto á los pueblos que le rodean, 
sino también en las ideas, en las costumbres, en la religión 
y hasta en el progreso de la especie humana: lo poco que 
de él se ha escrito está lleno de inexactitudes y de faltas, que 
nosotros quisiéramos evitar, porque interesa mucho saber lo 
que aquello es y lo que ofrecer pueda á la consideración del 
Gobierno y al al ivio de la humanidad. 

Situado al eslremo septentrional de la prov. de Cáccres, 
es propiamente una multitud de montañas reunidas depen
dientes del ramal der. de los dos en que se divide la sierra 
de Credos y Bejar al llegar al puerto de Baños : esta informe 
y montuosa aglomeración de sierras ó alturas mas ó menos 
elevadas, camina en dirección de E . á O. casi en línea recta 
con los nombres de Mestas, donde principian á alzarse ; Lo 
mopinto , Scrradilla de lo l lano, Monsagro, Porteros, Ca
ballo, Esparaban, y Caldereros ó Puerlo-viejo : sus confi
nes son al N . con la prov. de Salamanca ; N E . la f ierra de 
F ranc ia ; S . Casar de Palomero, Ribera-Obeja y Pesga; O. 
Bronco y las sierras de Gata, estendiéndose 12 leg. d e E . á O. 
desde el desp. Diganzales, hasta la alq. de la Obejuela, y 6 
de N . á S. desde la sierra de Porteros á Arroyo-eerezo ó al 
r. del P i n o : en todo este distrito no se halla una superficie 
plana de 1,000 varas cuadradas; está formado por 4 cord. 
ó mayores líneas de montañas distinguidas por su mayor 
agregación y altura, de las cuales proceden un sin número de 
subalternas, dando orijen á los diferentes valles que forman 
el terreno; los mas notables de estos son, el de Arrolobos, 
Nuñomoral, los Casares, Valle Clemente, y de la Ribera; 
por los cuales corren otros tantos rios que reciben en su 
curso multitud de afluentes, producto de las infinitas é inac
cesibles quebradas de terreno; estas montañas se componen 
de los géneros calcáreo, silíceo y ^ranitoso, dominando el 
segundo, del que hay hermosas canteras en forma de hojas 
de libros, y de las que se estraen piezas bonitas para em
baldosar ó empizarrar, particularmente en el concejo riel Ca
bezo ó la Ribera; en el último género se encuentran incrus
tadas diferentes piedras preciosas, como el chor lo , ópalo 
granate, esmeraldas y otras; mientras que en el calcáreo 
se observan capas de conchas marítimas y fluviales, pareci
das á las de las ostras y erizos de m a r : no deben escasear 
tampoco las minas de oro, cuando torios los rios y arroyos 
del pais arrastran muchas pepitas y arenas de este metal; 
las hay también de hierro y cobre, á juzgar por los ricos 
ejemplares quede uno y otro se encuentran en todas partes. 
Distingüese la comarca do las Hurdes, por la lozana vejeta-
cion de que se halla completamente cubierto el terreno en 
todas las estaciones del año, de brezo, jara, terebinlo y ma
droño , y únicamente en las altas cumbres de los cuerpos 
primitivos, se distinguen al pie de sus escarpadas crestas, 
encinas y alcornoques, cuyos robustos y ancianos troncos 
atestiguan el poco daño que han sufrido, mientras otros cal
dos y consumidos sus restos, después de una vida de mu
chos siglos, hacen ver que ni aun en tal estado tienen que 
temer el hacha destructora del leñador : en otros puntos se 
ven estas mismas encinas enlazadas con las parras que cre
cen á su pie, formando agradable contraste el oscuro color 
verde de sus menudas hojas, con el mas claro de las parras 
y como formando empeño en crecer unidas y enredadas 
hasta una altura asombrosa ; en otro tiempo el arbolario rie 
castaño ocupaba una gran parte del pais, pero estos árbo
les cansados de producir por una larga vida sin reformar
los jamás, han perecido en su mayor parte: por lo rie mas 
el cultivo es miserable, reducido solamente á lo que el ter
reno permite con mucha dificultad en ciertos sitios de las 
orillas de los arroyos ó quebradas, formando unos huerteci-
tos, para lo cual se rebaja el terreno y so alzan paredes 
que constituyen la pequeña planicie que ha de sembrarse, de 
una ostensión de 30 á 40 pies de largo y de 12 á 15 de 
ancho lomas , trayendo algunas veces la tierra vejetal 'que 
contienen estos huertos desde largas distancias y al hombro: 
á los bordes de estas ruines heredades, hay guindos, cerezos, 
alguna pavía, higueras, parras y olivos, que unos y otros 
frutales jamas han recibido cultivo, dejándolos crecer cuanto 
quieren, y llevando por consiguiente en lozanía lo que debie
ran tener en fruto, el cual sin embargo es esquisito; ademas 
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de la desidia de los cultivadores, tienen contra sí estos huer 
tos, por un lado el ser presa en una gran parte de los jaba
líes que todo lo destruyen, cuyas fieras se encuentran en 
manadas de 15 , 20 y mas reunidos, sin temor jamas de ser 
ofendidos por nadie; y por otra las avenidas de los rios, á 
cuyas márg. se hallan, que en virtud de la estrechez de los 
valles se inundan con facilidad, haciendo desaparecer el 
poco trabajo allí empleado; el cual vuelve á reproducirse 
cuantas veces sucede esta desgracia, siempre por los mismos 
medios. En lo profundo de estos valles y tíirabien á las márg. 
de los arroyos, están generalmente sit. las alquerías, entre 
inaccesibles riscos y barrancos en tanto estromo, que casi es 
imposible entrar en ellas á caballo ; sirvan como egemplo la 
de Riomalo de Arriba, sit. en tanta profundidad que carece 
de sol en los meses de noviembre, oiciembre, enero y parte 
de febrero; la de Casa-hurde, que mirada desde el camino 
que sale á Castilla por la sierra de Porteros, parece sumida 
en el abismo ; la del Gaseo, Fragosa y el Avellanar: por el 
contrario, en terreno tan áspero, que'solo trepando á pie por 
sus áridos pizarrales, se paede llegar á sus miserables gua
ridas. Estas alquerías se componen de varios grupos informes 
de casas, y estas que mas pueden llamarse grutas ó pocil
gas, se construyen cavando en la tierra todo su recinto inte
rior, para elevar las paredes en el esterior, tanto menos, 
cuanto mayor es la profundidad que resulta ; este recinto se 
cubre después con los ramos ó brazos de los árboles, poniendo 
encima en lugar de teja, grandes láminas de pizarra que es
curren el agua unas sobre otras , todo sin barro ni argamasa 
de ninguna clase, y menos lucido ni encalado ¡ su mayor 
altura es de 6 á 7 pies, de forma que su coste hecho por jor
nales podría ascender á 4 duros, que los moradores econo
mizan haciéndolas ellos mismos: el aspecto esterior , por 
consiguiente, es tan mezquino confundiéndose con el color y 
escabrosidad del terreno, que se necesita alguna atención para 
conocer á alguna dist. que allí hay un pueblo ó que allí vi
ven seres humanos; en el interior constan estas casas de 2 
espacios; en el primero ó sea en el de entrada, se coloca el 
miserable jumento, ó 4 ó 6 cabras que algunos tienen, y el 
segundo se ve lleno la mayor parte de carnadas de heléchos 
secos, que sirvejí para el descanso, quedando un trecho para 
el fuego : la podredumbre de este vejetal, que tiene la pro
piedad de fomentar la basura que producen unos y otros ha
bitadores, que jamas se estrae fuera con el objeto deformar 
el beneficio para sus huertas, produce una fetidez horrible: 
aun en las camadas en que se crian los labos cervales y 
jabalíes, hay menos corrupción y mas limpieza. 

Tal es pues, el aspecto del pais: si se coloca el observador en 
un punto de altura á propósito, no distingue en cuanta csten-
sion pueda descubrir efecto alguno de la existencia y habitacio
nes del hombre, pues colocadas las alq. en las profundidades, y 
áorillas de los arroyos sus huertecillos, solo seobserva la mon
tuosidad natural, ofreciendo ú la vista un panorama tristísimo 
y salvage, nunca hollado (al parecer) por la planta de ser 
humano. 

Ríos. Diferentes r. y arroyuelos, surcan la comarca en 
todas direcciones, como que no hay a lq . , que á lo menos no 
le bañe uno; pero lodos mueren luego en el r. Alagon , y todos 
caminan de N. á S. esceptuando el de los Angeles ó del Pino, 
que lo hace de O. á E. y el Alagon viceversa hasta salir de las 
Hurdes, que cambia su curso hacia el S . : los principales r. 
son Alagon, Angeles, Batuecas, Cabezo, Casares, Mesías, 
Heridas , Valdelazor y Vegas de Coria; los restantes toman su 
nombre de las alq. inmediatas por donde pasan, ó en las altu
ras en donde nacen. 

Caminos. No merecen este nombre, pues todas son vere
das y trochas intransitables , que solo sirven para comunicar
se de una á otra alq.; son sin embargo menos malos, el que 
desde la Alberca (Salamanca) atraviesa todo el pais hurdano 
para comunicar con la sierra de Gata, y el que se estiende por 
Nuñomoral á los Casares para pasar al part. de Ciudad-Ro
drigo , y el que atraviesa la sierra de Esparaban, por donde 
pasan los moradores del Pino y pueblos limítrofes á Ciudad-
Rodrigo. 

PuoDu.caoNEa. Judias , cierta especie de berza y patatas de 
mala calidad , aceite, mucha miel y cera , vino y algunas fru
tas: en algunas alq. se recoge algún centeno y castañis: se 
mantienen cabras raquíticas, y se cria mucha caza mayor y 
menor , animales daiuuos y pesca de esquisitas truchas." 

HUR 
Costumbres y alimentos. Hemos tocado á los principales 

puntos que caracterizan el terr. délas Hurdes: nada importaría 
que el pais fuera áspero y casi salvage ; nada que sus tierras 
solo produgesen heléchos y malezas; nada en finque sus pobl. 
fuesen pequeñas y dispersas , si en cambio los moradores de 
esta comarca , imitando á sus vec. de las sierras de Francia y 
Gata, no menos ásperas ni mas transitables, fuesen empren
dedores ó laboriosos, conocedores siquiera de sus necesida
des. Habitado el pais por una raza degenerada c indolente, ni 
aun se conocen los oficios mas necesarios á la vida, su ocu
pación se reduce á pedir limosna por las provincias inmedia
tas, lo mismo los hombres que las mugeres y niños; algunos 
venden el (rulo de sus husrlos en el part. de Ciudad-Rodrigo, 
y muchas mugeres se dedican á criar niños espósitos délas 
cunas de esta c. y la de Plasencia, en lo que cifran su princi
pal fortuna, y es tanto su anhelo por recibir el precio de las 
lactancias, que hay muger que mantiene 4 ó 5 criaturas ayu
dada de una cabra , alimentadas todas con la miseria consi
guiente en medio de la desnudez , y arrojadas sobre las ca
mas de helécho, sin cariño y sin cuidado maternal; de suerte, 
que mas son espectros vivos, que perecen luego de hambre y 
de frío, llegando muy pocos á una juventud siempre débil y 
enfermiza. En sus casas no hay muebles de ninguna clase; 
para cama se destina un grueso tronco de un árbol ahuecado 
y relleno de heléchos , en donde duerme la familia entera sin 
distinción de edades ni de sexos; estos troncos se llaman ha 
tañes , porque eu ellos se deshace la poca uba y aceituna del 
pais: paraalumbrarseen las noches de invierno, no hay mas 
que la lumbre del hogar. Sus alimentos son tan escasos como 
nocivos: en general su alimento ordinario es la patata coci
da y compuesta con sebo de cabra, la cual comen sin mas pre
parativo ; después alguna judia , pero siempre con esta grasa, 
y por último, hojas frutales cocidas, raices y tronchos de yer
bas silvestres, castañas, bellotas y alguna berza: apenas se co
noce el pan, y el que usan es de centenoó de los mendrugos que 
recogen pordioseando; solo cuando están próximos á la muerte 
seles da pan de trigo. Sus vestidos solo consisten en un calzón 
que les cubre de la cadera á la rodilla, una camisa sin cuello 
sujela delante con un botón y un costal al hombro , sin mas 
calzado ni abrigo; las mugeres, menos aseadas que los hom
bres y mas desidiosas , visten harapos que jamas cosen ni re
miendan; lo regular en ellas es no mudarse la prenda que una 
vez se visten; solóse la quitan á pedazos cuando se ca«n de 
viejos ó sucios .jamas se peinan o lavan; andan descalzas co
mo los hombres, sin cuidarse de cubrir las partes que aconseja 
hacerlo el pudor nalural; rara vez compran vestido nuevo, 
y solo se surten de los deshechos que les venden los habitan
tes de los pueblos comarcanos á cambio de lino y castañas; 
esto en cuanto á los mas acomodados, pero lo general del pais 
viste de las pellicas de cabras que matan ó se mueren, hacien
do de sus pieles un vestido que introducen ó cuelgan del gañón 
ó pescuezo , y les cubre toda la delantera hasta los pies , ci-
ñéndose á la cintura, muslo y pantorrilla con correas; esto en 
cuanto á los hombres ; y las mugeres se hacen un delantal ó 
mandil que ataná la cintura: hombres y mugeres son de baja 
estatura y de un aspeto asqueroso y repugnante, aumentado 
con la palidez y miseria que asoma á sus rostros; en cambio 
son ágiles , trepan portas montañas con la mayor ligereza, y 
no hay distinción en uno ú otro sexo en cuanto á las ocupa
ciones necesarias para ganar su subsistencia. Todas estas cir
cunstancias hacen que sean adustos y selváticos, retirándose 
del trato de los demás hombres, huyendo de ellos en los ca 
minos , ó guardando silencio á cuanto seles pregunta: son en
tre ellos mismos soberbios , tanto como humildes con los de-
mas , han aprendido á llorar su miseria sin procurar reme
diarla ; guardan poca fe en sus palabras , asfes que lo que no 
tenga efecto ó sea terminado en el acto, es inseguro y de di
fícil cumplimiento; son propensos á la embriaguez cuando sa
len de sus barrancos á otras poblaciones: no tienen médicos 
ni cirujanos; ellos usan su botánica especial y se forman las 
medicinas, alcanzando sin embargo larga vida; determinan 
sus estaciones por el estado de la vegetación y de los efectos 
de la atmósfera; guian sus operacionesagrícolasporlasfasesde 
la luna, la cual conocen perfectamente, deduciendo de sus cua
drantes la ocasión y término de sus males y los temporales 
sucesivos. La religión es desconocida, el abandono de sus 

' costumbres casi salvages , la abyección é indolencia que produce su miseria, la escasez de párrocos y la falta absoluta de 
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maestros de primera educación, les hace inmorales en alto gra
do; viven usando de una licencia bruta l , conducidos solo por 
su ignorante alvedrio, haciendo en sus inmoderadas pasiones, 
alarde del lujurioso desenfreno en que se hal lan, y cometiendo 
los crímenes mas atroces sin escluir ni el parricidio ni la poli
gamia. iCuánlos son los que solo entran en la ig l . 2 veces en 
toda su vida! al bautizarse y al contraer matrimonio: hay a lq. 
en las que jamás ha entrado un sacerdote, viviendo sus mo
radores sin el conocimiento de sus deberes de cristiano. Basta 
ya de una pintura tan degradante, en la que nos hemos dete
nido ¡i proposito con peligro de ofender á la humanidad y al 
decoro español; parece imposible que en el centro de 2 prov. , 
ricas ambas , de un carácter honrado y de una imaginación 
fecunda, exista una comarca tan entregada á sí misma, tan 
desconocida que cuando se oyen sus circunstancias, parece 
que se trata de los aduares del Afr l : a. Un solo hombre ha ha
bido que se ocupe de este desgraciado país: este fué el Sr . D. 
Antonio Porras, oh. de ladiúe. que construyó las i g l . y las 
casas para los párrocos con algunas comodidades, echó puen
tes sobre los r. é introdujo por fin algunas nociones sociales; 
desde entonces solo se ha contado con los hurdanos para exi
girles las contribuciones y para deprimir su bien degradada 
naturaleza ('). ¿Y v iv i rá siempre este pais sumido en tanta 
miseria y entregado á su estúpida ignorancia? ¿Jamás gobier
no alguno dir igirá una mirada de atención á esta raza desgra
ciada? ¿Ni el interés part icular, ni el espíritu de asociación, 
querrá tampoco servir de medio para que desaparezca de 
nuestro suelo ese borrón de la civilización española.3 Hé aquí 
un punto importante para la causa de la humanidad. Ningún 
pais deja de ser susceptible de progreso y de mejora: falta so
lo conocimiento, falta solo voluntad paraelegir los medios que 
han de conducir al fin propuesto ; examínese ese pais , reco
nózcanse sus grandes medios de vida y de prosperidad ; su 
natural y asombrosa vegetación; sus inumciables y peren
nes r., manantiales fecundos de riqueza y actividad ¡ obsér
vense sus montañas, tan ricas en el reino mineral como las 
bocas del Potosí, y veremos muy pronto que la miseria y ab
yección de los hurdanos, no es culpa s u y a , sino de la nación 
que los deja olvidados ó desatendidos. L a pobl . oficial de es
tos 5 concejos , es según la matricula catastral de 1842; 740 
v e c . , 4,053 a lm. b iq lkza cap. p rod . : 2.659.900 rs. imp.: 
132,995, con t r . : 18,113 rs. 11 mis . 

H U R T A D A : desp. agregado al ayunt. de Vil lar de Puerco 
en la prov. de Salamanca, part. jud . de Ciudad-Rodrigo (3 y 
1/2 leg.). Está sit. en terreno montuoso cubierto de encina y 

(') Deben esceptuarse de tan lamentable cuadro las alq. del 
Pino, Sauceda y Biiuela ú Obejuela , en las que hay mas ilustra 
cion , mas moralidad y son muy laboriosos: una gran parte de este 
bien se debe al actual párroco del Pino, D. Yiceutc Montero , d ig -
no por muchos títulos acl aprecio del pais, y á quien nos compla
cemos en dar este testimonio público de respeto y consideración; 
apenas entró en su curato este ilustrado sacerdote , quiso adelantar 
alguna rosa la parle moral, y para conseguirlo hiro presente, que 
daba escuela gratis á todos los niños y niñas; después de muenos 
osliierzos reunió 30 alumnos de la Sauceda y Pino; pero visto que de 
los demás anejos no aeudian , apeló ,i todos los medios imaginables 
de persuasión para con aquellos padres que tenian mas posibilidad 
de enviar sus hijos á la escuela, y la mayor parle contestaban: «que 
si enseñaban á sus hijos áleor y escribir, que los harian de ayun
tamiento» como si esto fuera el mayor mal posible: no obstante, 
aquel respetable párroco continúa con la enseñanza, y gracias á su 
inimitable celo, hay ya muchos jóvenes casados y otros que han 
salido al servicio del ejército que bendicen á su virtuoso maestro. 
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f iaste, por cuyo motivo se cria bastante ganado cerdoso, de 
ana, vacuno y cabrío, prod. : bastante trigo y centeno y al 

gunos garbanzos, pob l . : un vecino, 4 almas. Contribuye con 
su ayuntamiento. 

H U R T A D A : a ld . desp. en ¡a prov. de Toledo, part. j ud . 
deTorr i jos, térm. de Valde Santo Domingo, srr. 1/2 leg. de 
este pueblo; se despobló en el siglo XVI I y no queda vesti
gio alguno. Comprende su té rm. 500 fau. de tierra y 200 
olivos. 

H U R T A D A S ; aceña de riego en la prov. de Salamanca, part. 
jud . y térm. jur isd. de tedesma. (V.) 

HURTADO-HUECO y J U A N DE L A HIGUERA : cas. en la 
prov. de Ciudad-Real, part. jud. y térm de Manzanares, s i t . 
en el sitio llamado Arda l , sirve á las necesidades de la agri 
cultura. 

HUSILLOS: v . con ayunt. en la prov. y part. jud. de P a -
lencia ( i 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (9), dióc. 
dependiente de la abadia de Ampudia (5). s i t . al pie de una 
altura que la resguarda de los vientos N E . , E. y S . , á cuya 
inmediación pasa el r. Car r ion , dejando la v . á su ori l la 
der. al N S . y O . ; se estiende una gran llanura en la que se 
ven muchas v. y lugares: disfruta de clima templado y sano 
aunque un poco húmedo. Tiene 70 casas de un solo piso y 
mediana construcción, formando calles y una plazuela donde 
está la casa consistorial muy reducida; hay escuela de am
bos sexos á la que concurren 19 niños y 15 niñas, y dotada 
con 960 r s . , parte en metálico y lo demás en frutos : la ig l . 
parr. que sirvió de colegiata hasta mediados del siglo X I I , 
en que fué trasladada á Ampudia , es de orden gótico con 
un claustro, cuyas paredes están adornadas de varias figu
ras de bajo rel ieve; su advocación es Maria Santísima: á 1/2 
cuarto de leg. al O. de la v . hay una ermita, junto a l a cual 
se halla el campo santo cen buena ventilacioc. Confina su 
term. con Monzón, Fuentes de Valdepero, Falencia, Gri jofa, 
Villaumbrales y Becerri l . Su ter reno en general es flojo y 
poco productivo, á escepcion de 400 obradas de esquisita 
calidad, que ocupan por espacio de 1/2 cuarto de leg. las 
dos márg. del Carrion, el cual baña su térm. de N . á S. pa
sando por el N . del pueblo próximo á las casas: el soto 
fresnal abundante en ricos pastos, está muy inmediato al lu 
gar. Los caminos son locales y cruzan su tkrm. la calzada de 
Palencia á Santander, y la que conduce á Carr ion. La corres-
pondekcia la recibe de Palencia. prod. tr igo, cebada, avena, 
vino y legumbres; se cria algún ganado lanar mucha, caza 
de liebres y conejos y pesca de peces . ind. : la agrícola, un 
molino harinero de 8 ruedas sobre el mencionado r., dos te
jares y 10 yeserías de donde se surten los pueblos vecinos. 
E l comerciC» está reducido á la venta de productos sobrantes 
y á una tienda de abacería, pobl. : 68 v e c . , 354 a lm . : paga 
de contr. por todos conceptos 11,918 rs. E l presupuesto mu
nic ipa l asciende á 800 rs. y se cubre con los productos de 
las fincas de propios. 

En el año 1089 se celebró un concilio de obispos en esta v . 
para la traslación de la abadia á Ampudia donde reside. 

H U S O : r. en la prov. de Toledo, part. jud. de Puente del 
Arzobispo; nace en las sierras deSevi i le ja, dilatándose su cor
riente por los térm. de Campillo de la Ja ra , la Estrella y 
Aldeanueva de Valvarroya, desembocando en el Tajo á dos 
leg. de su orijen, sin fertilizar campo alguno, porque todo 
su curso es entre rocas: tiene un solo puente de piedra sille
ría, con un o joy arruinado, srr. 1/2 leg. al E . de la Estrel la; 
cria peces, tencas y anguilas de buen gusto. 

IBA IBA 

I B A C A X (tobre de) : casa solar y armera £Tí la prov. de 
Vizcaya, part. jud. de Marquina, térm. deMurelaga. 

I B A G U E N : cas. del ayunt. de Ayala en la prov. de Álava, 
part. jud. de Amnrr io , térm. deZuaza: tiene una casa. 

I B A G U E N : barrio del ayunt. de Ayala en la prov. de A la-
va, part. jud . de A m u r r i o , térm. de Quejana; tiene a casas. 

I B A H E R N A N D O : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Cáceres (7 leg . ) , part. jud . de Truji l lo (3), dióc. de Plasencia 
(17), c. g. de Estremadura (Badajoz 18): s i t . a l a falda N . de 
l aco rd . que sale de la sierra de las Atalayas , 1/2 leg. á la 
der. del camino de Madrid á Badajoz, es de cl ima templado, 
reina el viento O. y se padecen tercianas : tiene 189 casas 
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malísimas, la de ayunt. , cárcel y un palacio perteneciente a ' 
Sr . CarÍMJal, una escuela de primeras letras á la que asisten 
60 niños de ambos sexos, mediante una corla retribueion, y 
una ig l . parr. dedicada á la Degollación de San Juan Bautis
ta, aneja á la parr. de San Martin de Tru j i l lo , y servida por 
un teniente de lija residencia; una fuente para uso del vecin
dario y otra ferruginosa en las inmediaciones. Confina el 
t é rm. al N . con el de Truj i l lo; E. Sta. Ana y Ruanes; S. I\o-
bledillo; O. S la . Cruz de la Sierra y su puerto, á dist. de una 
leg. próximamente, y solo comprende tierras de labor y al
gún monte de mata baja : el ter reno es de segunda clase me
dianamente abundante : los caminos vecinales : el correo se 
recibe en Truj i l lo por propio 3 veces á la semana, pnon.: tri
go, centeno, avena, garbanzos y aceite ; se mantiene ganaJo 
lanar, vacuno y de cerda, siendo mas preferido el primero, v 
se cria caza menuda, pobl. : 220 v e c , 1,205 a lm. cap. pbód.: 
1.107,100 rs. imp. : 55,355. con t r . : 8,097 rs. 14 mrs. presu
puesto municipal: 4 , i 00 , del que se pagan 2,000 al secretario 
por su dotación, y se cubre con el producto de propios. 

IÜA1 E D E R l i A : r. en la prov. de Guipúzcoa: nace en térm. 
jur isd. de Beasain y Ezquioga, y discurriendo hacia Üeizama 
y Azpei l ia, beneficia con sus aguas los térm. de estos pue
blos , en los cuales tiene 5 puentes; da movimiento á 7 ú 8 
ferr. y i 2 molinos harineros: en Azpeitia se incorpora ron el 
Urola después de haber recibido varias regatas; abunda en 
truchas, anguilas y otros peces. Su nombre vascongado sig
nifica rio hermoso. 

IBA1ZA-BAL: cas. en la prov. de Á lava , part. jud . de 
Amur r i o , ayunt. de Aya la , térm. de Menagaray: tiene una 
casa. 

IBA IZABAL: nombre vulgar que tiene el r. mas considera
ble de Vizcaya llamado Aerva ó Nervion. (V.) 

1BA1ZABÁL: barrio en la prov. de V izcaya , part. jud . de 
Bilbao, térm. de Abando. 

IBAIZABAL (venta de ): cas. en la prov. de Álava , part. 
jud. de Amurr io , ayunt . de Aya la , térm. de Cosiera. Tiene 
una casa . 

1BANDIEZ : alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca, 
térm. jur isd. de Castellanos de Moriscos. (V.) 

I B A N G R A N D E : desp.de la prov. y part. j ud . de Avi la 
(2 1/i leg.), térm. jur isd. de Sanchorreja (3 / í ) : hoyes deh., 
cot. red., compuesto de 504 obradas de tierra de á 400 esta
dales de á 15 cuartas castellanas cada uno; se cultivan 420 de 
secano de tercera calidad que producen cereales de tres en tres 
años ; siendo las restantes 24 obradas de prados de secanode 
segunda calidad y 60 de tierra inculta por naturaleza, el ar
royo denominado del Cid atraviesa este térm. de S . á N , 

IBAN-REY : alq. en la prov. de Salamanca, part. jud . y 
térm. jur isd. de Ciudad-Rodr igo. (V.) 

IBAÑARRIETA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. 
jud. de Azpeit ia, térm. de Cestona: tiene 19 casas. 

IBAiÑETA : collado en la prov. de Navarra , part. j ud . de 
Aoiz: es el mas bajo de los Pirineos occidentales, yseha l las iT . 
á 1/4 de leg. de Roncesvalles junto al camino que conduce á 
Valcarlos y Francia desde Pamplona: en su cima hay una 
ermita destruida por el t iempo, perteneciente á la colegiata 
de Roncesvalles, y cuyo edificio cuando estuvo habitado, de
bió ser de gran consuelo para los viajeros durante el invier
no, porque era un refugio contra las ventiscas y nieves que en 
esle parage son muy temibles. Las goteras que caen del tejido 
N . de dicha ermita, unidas con las aguas de las fuenles conti 
guas , siguen su curso por Valcarlos y San Juan de Pie de 
Puerto hasta el Océano, y las que caen al S. se juntan á la 
inme.iiata fuente, origen del r. de Koncesralles , y se dirigen 
al Mediterránea , mcclándose con el I r a t i , Aragón y Ebro. 
A der. é izq. de Ibañeta se hallan las alturas que la natura
leza ha formado para fort. y puntos avanzados de los españo
les sobre la Francia , y en las cuales tuvieron los ingleses sus 
campamentos en 1813. 

IBAISRZ: alq. en la prov. de A lmena , part. jud . de Sorbas 
Y in™- Jurisd. de Luc i incna. 

I b A K B A L T Z : cas. del barrio de Elorregui, en la prov. de 
m i r T n a'i S " 1 - J,ld- y térm- Íurisd- de Vergara. 
i b A U B A L Z : pequeño r. en la prov. de Álava : llámase por 

algunos , atendido el parage de su nacimiento, r. Urgttio-

IBARBIR IB IL : cas. de la anteigl. de Mazuela en la prov. 

IBA 
de Guipúzcoa, part. j ud . de Vergara, t é rm . jur isd. de Esco-

r iaza. 
IBARBÜEN: barrio en la prov. de Álava , part. jud. de 

Amurr io , ayunt. de A y a l a , térm. y jur isd. de I zo r ia :3 
CASAS. 

IBARBÜRU: cas. del barrio Meaca en la prov. de Guipúz
coa, part. jud . de San Sebastian , térm. de Irun. 

- IBARCHIQUI: cas. de la barriada ó valle de San Roque en 
la prov. de Guipúzcoa , part. jud . de Vergara, térm. de E l -
goybar. 

IBARGAIN : cas. en la prov. de Guipúzcoa , part. jud . de 
Vergara, térm. de Eybar . 

IBARGOITI; valle'en la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. 
y dióc de Pamplona, part. jud. de Aoiz. Se halla srr. á der. 
é izq. del camino real que va de Pamplona á Sangüesa , y la 
mayor parto de sus pueblos en las laidas de los montes que lo 
rodean por N . y S. formando una especie de canal : cuma 
frió, combatido por los vientos N . y S. y propenso á catarros. 
Consta de 8 I., á saber : Ibarzabalza, Aliinzano , Eguisoain, 
Lecaun, Idncin, Salinas cave Monrea l , Zil igueta y Saugariz, 
que forman un ayunt . , cuyas juntas ó sesiones se celebran 
en Idocin, como punto mas céntrico ; hay 4 escuelas á que 
concurren indistintamente los niños y niñas, cuyo maestro 
mejor retribuido es el de Salinas que percibe de dotación 
1,400 rs.: todos los pueblos tienen i g l . , cementerio y fuen 
tes de aguas puras y cristalinas de que se surten los v e c : 
no existe en pie ninguna ermita, pero se ven 3 derruidas. E l 
térm. del valle se esliende 1 1/4 leg. de N . á S. , y 2 de E . á 
O . , y confina N . los de Unciti é Izagaondoa ; E . el de Elorz, 
S. los de Aibar y Orba, y O. Monreal : dentro de esta circun
ferencia existieron los I., hoy desp., de Manain, Ziroz y Eres-
puru; hay montes de pinos , robles y hayas , canteras de pie
dra y minas de yeso. E l t e r reno es secano y poco producl i -
vo; le bañan 2 arroyos que bajan del Izaga y de Abinzano; 
los cuales rinden sus aguas al r. Monreal; los solos de robles 
y fresno y las dehesas de pasto son de poca consirlerarion. 
caminos : ademas de los locales , el espresado camino real que 
se halla en muy buen estado: tiene una venta que llaman de Le
caun. E l cor reo se recibe de Monreal los domingos, martes y 
viernes, y se despacha los lunes, miércoles y sábados, prod. : 
t r igo , avena, m a i z , patatas, l ino, vino y legumbres; cria 
ganado vacuno, lanar, mular y cabal lar; caza de codornices, 
perdices, liebres. Jobos ^jabalíes y corzos; y pesca de madri
nas y barbos, ind. : un molino harinero y la fab. de sal , que 
elabora anualmente sobre 15,000 robos, comercio: esporla-
cion de los granos sobrantes y de sal, c importación de vino: 
en Salinas hay feria los dias 1, 2 y 3 de setiembre, y se trafi
ca en toda clase de ganados, pobl . : 134 v e c , 686 alm. r ique
za : 196,108 rs. E l presupuesto municipal asciende á 7,000 
rs. que se cubren con los propios y arbitrios, y el déficit por 
reparto vecinal. 

IBARGOITI : arciprestazgo de la dióc. de Pamplona, prov. 
de Navar ra , part. j ud . de A o i z : comprende los pueblos y 
rurales perteneciente? á los corriedos de L i z o a i n , E l o r z , S a 
l inas é Ibargoit i , A lzor r iz y Vnc i t i , A r l a i z , Atjanz, Arce y 
.4c:coa : tiene 88 ig l . pa r r . , 4e las cuales hay 8 de primer 
ascenso, una de segundo, 78 de entrada y una aneja, que se 
hallan servidas por 87 párrocos bajo la denominación de aba
des , curas y vicarios , por 23 beneficiados y 16 sacristanes. 
Se cuentan ademas en la jur isd. del arcip., 69 ermitas y ba
sílicas. 

I B A R G O Y E N : cas. del barrio de Meaca en la prov. de Gu i 
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun. 

IBARGUCHRA: cas. en la prov. de V izcaya , part. jud. de 
Dmango, térm. jur isd. dé Ceanuri y fd ig . de ipraa. 

I B A R G U E N : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud . de 
Valmaseda, concejo de Güeñes y cuadril la de San Pedro de 
Goicouria. (V.) 

I B A R G U E N : casa solar y armera en la prov. de V izcaya, 
part. jud. de Durango, térm. de Ceanuri. 

I B A R G U E N : casa solar en la prov. de V i z c a y a , part. jud. 
y térm. de Guernica. 

I B A R G U E N ; barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de 
Durango. térm. de Ceanuri. 

I B A R G U R E N : I. del ayunt. de Aspa r renaen lap rov .de 
Álava (á Vitor ia 5 1/2 leg. >, part. jud. de Salvatierra ( l 1/2), 
c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos, 
dióc. de Calahorra (12). s i t . al N . de la subida de la sierra 
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deürbasa. c l ima saludable. Tiene 5 casas, i g l . parr. (San 
Martin), servida por el mismo cura de Andoain , de que es 
aneja: en su pórtico se halla la siguiente inscripción romana: 

ANICIVS 
U E B V R R V S 

R E B V R R Í N I 
F A / L X X V . 

H. S . L. 

que suplidas las letras de los paréntesis dice: Anieio Reburro, 
hijo de Keburrino, de 7á aíios de edad, está enterrado aqui. 
Para beber y demás usos domésticos se surten los vec. de va 
rias fuentes. E l tékm. confina N . I larduya; E . Andoain; S . 
montes comunes y sierra de Encia, y O. Urabain , compren
diendo dentro de su eircunferencia mucho robledo, hayas, 
avellanos, abedules, fresnos y espinos albarcs , que se crian 
en los montes. El terheno es de mediana cal idad: hay abun
dancia de yerba y pastos para ganado. Los caminos son loca
les. E l cor reo se recibe de Salvatierra, proo. trigo, maiz, ce
bada, avena, habas, patatas y varios mistos: mantiene gana
do caballar, vacuno, lanar y cabrío; hay caza de perdices, 
codornices, becadas, liebres, zorros y algún lobo, pobl . : 5 
v e c , 20alm. riqueza y c o n t r . : con su ayunt. (V.) 

En el térm. comunero de Ibarguren, Andoain y Eguino 
existe un cas. denominado Caravida, un parador construido 
recientemente y la casa del portazgo, una de las mejores de 
su clase que tiene la prov. y la última que se encuentra en 
la carretera de Vitoria á Pamplona. 

I B A R L U C E : cas. del barrio de Garagarza en la prov. de 
Guipúzcoa, part. ju i l . de Vergara, térm. de Mondragon. 

IBARS DE N O G U E R A : 1. con ayunt. en lá prov. de Lérida, 
(7 lior.), part. jud. de Balaguer (5), aud. lerr. y c. g. de Bar
celona (40), arriprestazao de Ager (6). Se halla s i t . al estre
mo de un cerro, con cl ima templado, y le combaten con fre
cuencia todos lo* v ientos, con particular el del N . , que en las 
grandes calmas se deja sentir bastante, siendo las enfermeda
des mas comunes fiebres intermitentes, tercianas, cuartanas 
y afecciones inflamatorias. Forman la pobl. sobre 36 casas, 
qne componen 2 plazuelas y 3 callos algo llanas; aquellas ocu
pan la parte occidental sobre la peña del cerro que hemos 
mencionado; y en vez de la salida por el lado que mira á Po
niente, tienen su despeñadero de 250 pies de profundidad: hay 
casa de ayunt. arruinada, escuela de primeras letras, concur
rida por ü niños, desempeñada por el obtentor de un beneíi-
cio de patronato que tiene esta obligación; ig l . parr. (Ntra. 
Sra. de la Asunción y San Sebastian) al estremo N . del pue
blo; está servida por un cura pñrroco, de provisión del arci
preste ó de S. M . , según los meses en que vaca: el cementerio 
contiguo á la ig l . está en parage ventilado. E l térm. con
fina por N . , térm. rural de Munderas y pueblo de Bo¡j44/2 le
gua); E. Algerri (3/4); S. otra vez Algerri (1 1/2), fOTPiñana, 
Andani y Alfarras (1/4), eslendiéndose 2 leg. de N . á S. y 1 
de E. á O. ; contiguo á él existe el térm. rural de Munderas, 
propia del Sr . marqués de Alfarras, sobre la que ejerce la ju 
risdicción ordinaria el alcalde de Castillonroy en la prov. de 
Huesca: habia 2 ermitas (San Roque), inmediata al pueblo y 
otra ai estremo S. del térm. ('San Sebastian); pero ambas es-
tan en la actualidad descubiertas. El r. Noguera-Rivagorza-
na pasa al E. por el confín del térm., y de él se estrae agua 
por medio de una acequia que pasa juntó al pueb lo , y sirve 
para el riego de la huerta; ademas de aprovecharse de ella 
los vec. para beber y otros usos domésticos, hay también 3 
fuentes de agua bastante buena. E l terreno de mediana cali
dad es todo llano, á excepción de unos pequeños cerros de ye
so , en que nacen algunos romeros , aliagas y tomillos. Los 
caminos conducen á Boix, Lérida y Balaguer por Algerri y 
Alfarras en buen estado: reciben la correspondencia de la ad
ministración de Lérida por un conductor pagado por varios 
pueblos que la lleva basta Almenar, prod. aceite en regular 
cantidad y vino, cáñamo, toda clase de cereales, legumbres 
y muchas frutas; ganado mular y vacuno; caza de perdices, 
conejos y l iebres, v pesca de barbos y truchas en el rio. E l 
comercio único es la esportacion del vino y aceite sobrante, 
y el yeso que se estrae de las canteras inmediatas, se lleva á 
los pueblos comarcanos y la capital, constituyendo la riqueza 
de los pobres : hay 2 tejedores de cáñamo, 1 molino aceitero 
con pocos productos, porque casi tocia la aceituna la condu
cen a Almenar, pobl. : 36 v e c , 174-alm. cap. imp.: 41,527. 
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con t r . : el U '28 por 100 de esta riqueza. E l presupuesto 
municipal asciende á 1,500 rs., y se cubre por reparto veci
nal . Este pueblo tenia por señor territorial al marqués de A l -
farras, á quien se le pagaba el diezmo ademas de un onceno 
que tenia comprado al pueblo, y que este redimió en 1844 
por convenio de entrambos. 

IBARS DE U R G E L (Estanque de), en la prov. de Lérida y 
part. jud . de Balaguer : consiste en una concavidad bastante 
profunda de mas de 1 hora de circunferencia, que sirve de re
ceptáculo, á todas las aguas pluviales, que corren por el llano 
de Urgel en años lluviosos, formándose una grande balsa en 
que quedan estancadas, sin que de ellas se utilice ninguna 
parte para riego. Dichas aguas son bastantes saladas, sin du
da por efecto de lo muy salitroso que es el terreno que las re
tiene. Antes del año 1810 habia en él 3 barcas que servían 
para la pesca de angui las, que eran muy abundantes, y 
se llevaban á vender á Lérida, Balaguer, Tárrega y otros pue
blos del l lano; pero desde dicho año que los vec. de Ibars 
abrieron unas profundas acequias para desestancar estas 
aguas, se disminuyeron, habiendo quedado muy pocas. L a 
caza de los muchísimos patos y otras aves acuátiles, que en 
la estación del invierno acuden al estanque, proporciona á 
los vec. délos pueblos comarcanos un objeto de verdadera 
diversión, reuniéndose al efecto en varias comitivas, para ha
cer la cacería, que es sumamente cómoda y agradable. 

IBARS DE U R G E L : 1. con ayunt. de la prov. de Lérida 
(4 leg.), part. jud . de Balaguer (3 1/3), aud terr. y 0. g. de 
Barcelona (18), dióc. de Seo de Urgel (17). Está s i t . al estre
mo meridional de la vasta llanura del Urgel sobre un terreno 
sumamente despejado y alegre, á escepcion de la temporada 
de invierno, en que el clima bastante húmedo y nebuloso con
tribuye á imprimir una leve marca sombría, que pronto des
aparece con la atmósfera despejada del verano: le combaten 
con bastante frecupncia todoslos vientos, y en esta últimaesta-
cion es sumamente beneficioso el que viene de la parte de mar, 
conocido con el nombre de Marinada , padeciéndose muchas 
tercianas por efecto de las aguas que se derraman de 1 fuente 
y las de 1 estanque dist. media hora de la pobl. Tiene 80 casas 
regulares; distribuidas en 0 calles y 2 plazas, 1 horno de co
cer pan , y en la parte superior de este la casa de ayunt. des-
manlelada , con cárcel incómoda é insegura, escuela de pr i
meras letras, á qne asisten 20 niños, sirvinulo de maestro el 
roi»mosecretario de ayunt . , que ademas de la dotación de 
1,000 rs. que por su destino d is l in la , recibe un pan á la se
mana por cada uno de los que á ella concurren; la ig l . parr. 
(San Andrés Avel ino); está servida por 1 cura párr. con el t í 
tulo de rector y 3 beneficiados de sangre, sirviendo la plaza 
de sacristán entre los vec. alternativamente; el curato es de 
entrada, y se provee por S. M. ó el d i o c , según los meses en 
que vaca; el cementerio muy capaz y ventilado se encuentra 
al O. del pueblo á dist. de 1/4 de hora. Confina el t é rm . por 
el N . con el de Monsuá y Muzlalé (1/3 leg.); E. el de Bar 
bens ^1/4 hora); S. el de Bellpuig (1/2 leg.), y O. el de Ba l l -
vert(3/4 hora), estendiéndose 1 1/2 leg. de Ñ . á S . y 2/3 de 
E. á O.; dentro de él está el térm. rural denominado de Mon
suá, asi como un santuario (Ntra. Sra . de la Huerta), hacia el 
E . de la pobl., de la que está separada corro 1/4 de hora: igual
mente existen 3 fuentes, la una á 1/2 cuarto, de que se sirven 
para lavar, abrevadero de los ganados y caballerías, y para 
regar algunas cortas porciones de terreno; olra al E. 1/4 de 
hora, cuyas aguas aprovechan para beber y demás usos do
mésticos ; y la tercera á 1/2 en dirección opuesta á la ante
rior, de agua bastante sabrosa y fuerle, y finalmente, el es
tanque que lleva el mismo nombre de la pobl. (V.) se en
cuentra también á 1/2 hora hacia el S. El te r reno, flojo y de 
mediana calidad, es casi todo llano, á escepcion de unas pe
queñas montuosidades que se estienden por el E . y S . ; en a lgu
nas se crian yerbas de pasto para alimentos del ganado lanar, 
y en otras se encuentra olivar y viñedo y algunos árboles 
infructíferos en un pequeño valle que riegan las aguas de una 
fuente, y que forman un sitio desde la pobl . á la ermita que 
dejamos mencionada, sumamente pintoresco, que sirve de 
paseo en el verano, caminos: pasa por el centro del pueblo la 
carretera que conduce del Alto Aragón á Tárrega y Barcelo
na, y otra que del Bajo Urgel dirige á la monlana, formando 
ambos una cruz. La correspondencia la recibe de la adm. de 

i Tárrega: donde la recogen los mismos interesados los dias que 
van al mercado, prod. t r i go , centeno, cebada, legumbres. 
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hortalizas, vino y aceite, pudiendo calcularse las de un año 
común en 2,000 cuarteras de trigo, 1,200 de centeno, 3,200 
de cebada, 800 de todas especies de legumbres, 6,000 cánta
ros de vino y li.OOO cuartanes de aceite; cria ganado lanar, 
mular y vacuno, destinados á la labranza, que aprovechan 
las yerbas de pasto del térm.; caza de liebres y perdices, y en 
invierno abundan los patos y otras aves acuátiles que acuden 
al estanque, donde se pescan algunas anguilas, comercio : no 
se conoce otro que la esportacion de los frutos sobrantes á los 
mercados de Tárrega, proveyéndose en este punto de los art. 
que de que carecen: la ind. principal es la agrícola, y ademas 
2 molinos aceiteros, de propiedad particular, con 2 prensas, 
y otro harinero que solo anda en la temporada de invierno, y 
cuando hay suficientes aguas, pobl . : 80 v e c , 320 alm. cap. 
imp.: 100,630 con t r . : el U '28 por 100 de esta riqueza. E l 
presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. vn . , que por falta 
de fondos comunales se cubre por reparto vecinal. 

IBARTOLA. : cas. de la barriada o valle de San Roque en 
la prov. de Guipúzcoa, part. j ud . de Vergara , térm. de E l -
goybar. 

I M R Z A B A L Z A : 1. del ayunt. de Ibargoiti en la prov. y 
c. g. de Navarra , part. jud . de Aoiz (4 1eg.), aud. terr. y 
dióc. de Pamplona ( i ) : s i t . al pie del monte que divide este 
valle del de O r b a ; c l ima f r i ó , combalido por los vientos N . 
y S. Tiene 6 casas, formando una calÍD empedrada y otra 
sin empedrar, y una p laza ; ig l . parr. (San Andrés), servida 
por un vicario de presentación de los veo. , y cementerio 
junto á la i g l . ; el vecindario se surte de las aguas de un 
arroyo. Confina el t é rm. N . Satinas; E . Abinzano; S. Leoz, 
y O. Equisoain : estendiéndose 3/4 de Ts". á S . , y 1/2 hora 
de E . á O . , y comprendiendo en su circunferencia un monte 
bastante poblado de robles, p inos, hayas, avel lanos, bojes 
y diversidad de plantas, y diferentes canteras de piedra. E l 
te r reno es secano y poco p rod . ; le atraviesa un arroyo que 
va á confundirse con el r. que pasa por Monreal. caminos: 
los locales, en mal estado. E l cor reo se recibe de Monreal 
los domingos, martes y viernes, y se despacha los lunes, 
jueves y sábados, prod. : tr igo, avena, garbanzos, patatas y 
maíz; cria toda clase de ganados, y con preferencia el lanar; 
caza de jabalíes, lobos, corzos, liebres, perdices y codorni
ces, pobl . : 7 v e c , 40 a lm. r iqueza : con el valle. (V.) 

I B A R R A : cas. en la prov. de Álava, part. jud . de Amur-
r i o , ayunt. de Aya la , térm. de E r b i : tiene 2 casas. 

I B A R R A : cas. con ermita en la prov. de V i zcaya , part. 
jud . de Durango, térm. de Amorebieta. 

IBARRA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part. 
jud. de Durango, térm. de Amorebieta. 

IBARRA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part. 
jud. de Durango, térm. de Dima. 

IBARRA : barrio en la prov. de V izcaya , part. jud. de D u 
rango, térm. de Ibarruri. 

I B A R R A : cas. con ermita en la prov. de V i zcaya , part. 
jud. de Durango, térm. de Jemein. 

I B A R R A : cas. con ermita en la prov. de V i z c a y a , part. 
jud . de Bi lbao, térm. de Deusto. 

I B A R R A : barrio en la prov. de V izcaya , part. jud. de B i l 
bao , térm. jur isd. de Garaiz. Tiene 17 c a s i s , 31 vecinos, 
144 almas. 

I B A R R A : barrio en la prov. de V izcaya , part. jud. de B i l 
bao, térm. de Aliando. 

IBARRA : barrio en la prov. de V i zcaya , part. jud , de B i l 
bao , térm. jur isd. de la Cuadra, pobl . : 3 vec. , 18 a lm. 

IBARRA : barrio en la prov. de V izcaya , part. jud. de B i l 
bao , ayunt. y térm. del valle de Geberio. pobl. : 11 vecinos, 
29 almas. 

I B A R R A : barrio en la prov-de V i z c a y a , part. j ud . de B i l 
bao, térm. jur isd. de Zal la, pobl . : i v e c , 27 alm. 

IBARRA ¡ 1. en la prov. de Vizcaya , part. jud . de Bi lbao, 
térm. jurisd. de Zalla, pobl . : 5 vec . , 32 a lm. 

I l iARUA: cas. del barrio de Irimoegui en la prov. de Gui 
púzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola. 

I B A R R A : cas. del barrio de Egañamendi en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeit ia, térm. de Cestoua. 

I B A R R A : anteigl., cab. del ayunt. de Aramayoua en la 
prov. de Álava, part. jud. de Vitoria (4 1/2 leg.) , aud. terr. 
de Burgos (23), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. 
de Calahorra (23): s i t . en llano y ocupando el centro del : 
va l l e ; c l ima saludable y templado. Se compone de l io casas 
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distribuidas en 3 cal les, una de ellas recientemente empe
drada, y una p laza; de 2 barrios denominados Arrióla y 
Egusquierr ipa, y de varios cas. dispersos ; hay casa muni
cipal con departamentos para cárcel y escuela , hallas., esta 
concurrida por 80 alumnos de ambos sexos. L a ig l . parr., 
dedicada á San Mar t in , está sit. en un monte alto y fragoso 
á d is l . de 1/t leg. del casco de la p n b l . , por cuyo motivo 
sirve de ayuda de parr. la ermita de San Sebastian, á fin de 
procurar mayor comodidad á los v e c . : es notable y digno de 
verse el altar mayor , particularmente la puerta del sagrario 
en que se hallan de relieve los 12 Apóstoles, obra trabajada 
en Roma y remitida por D. Alonso Idiaguez Butrón Muxica y 
Aramayona, capitán general de los estados de Flandes, conde 
de Aramayona etc.: sirven la i g l . y ayuda de parr. 3 bene
ficiados , de presentación del marques de Torrecil la. Hay 3 
ermitas , bajo la advocación de San M a r l i n , Nt ra. Sra. de la 
Concepción y Sta. L u c i a , siendo notable la segunda por es
tar construida con solidez, tener muchos adornos, y cele
brarse en e l l a , el 8 de setiembre, solemne función por la co
fradía de su nombre. Dentro de la publ. está la fuente de 
la Zapatería cuyas aguas son saludables; hay algunas otras 
en el térm., no faltando entre ellas ferruginosas; pero llama 
especialmente la atención el establecimiento de baños hidro-
sulfurosos, sit. al S. del pueblo, aunque por desgracia no 
está montado cual corresponde. E l té rm. confina N . los mon
tes diviseros de Guipúzcoa , Álava y V i z c a y a ; E . Barajuen 
y Ascoaga; S. Ur ibar r i , y O. Ganzaga y Echagüen : dentro 
de esta circunferencia hay montes poblados de hayas, robles 
y tocornos, y se crian buenos pastos. E l te r reno en su ma
yor parte costanero, es de mediana cal idad, y es regular
mente productivo á fuerza de laboreo; le cruzan varios arro
yos que se reúnen en el térm. de Sta. Ana muy inmediato a 
la pobl. y forman luego el r. Aramayona. Los caminos di
rigen á Mondragon, Vil larcal y se hallau en regular estado. 
E l correo se recibe de Mondragon por balijero. prod. : tr igo, 
maíz y avena; cria ganado vacuno y algo de cabrío; hay 
caza de l iebres, perdices, corzos y algunos jabalíes, y pesca 
de anguilas, ind. : 5 molinos harineros, y 10 fáb. de herra
duras que están en decadencia, comercio : el segundo dia de 
pascua de Pentecostés se celebra una feria de ganado, pobl . : 
191 vec . , 768 alm. r iqueza y c o n t r . : con el ayunt. (V. A r a 
mayona). 

I B A R R A : v . con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part. 
jud . de Tolosa (1/2 leg.), aud. terr. de Burgos, c. g. de las 
Provincias Vascongadas , dióc. de Pamp lona : srr. en un 
llano rodeado de montes y á las márgenes del r. Berástegui; 
cl ima saludable. Cuenta de 80 á 90 casas , de las cuales 12 
forman una calle y las restantes componen las barriadas de 
Errecalde ó Izazcun, muy bonitos y muy cercanos al casco 
de la p o b l . ; hay escuela de primera educación cuyo maestro 
está dotado con 4,000 rs . ; casa consistorial y carnicería, ig l . 
parr. (San Bartolomé), servida por «n párroco con título de 
rector, y un heneüciado: para el surl ido de los vec. hay una 
hermosa fuente junto á la v . Confina el té rm. X . y O. Tolosa; 
E. Belaunza, y S. Leaburu. El t e r reno es de mediana cali
dad , le atraviesa y cruza bañando las paredes de la ig l . el 
r. Berástegui, que fertiliza con sus aguas algunos trozos de 
huerta y da impulso á un molino barinero. prod. : trigo, 
ma i z , castañas, manzanas y horta l iza; cria poco ganado, 
alguna caza y pesca, ind. ; el espresado molino, pobl . : 67 
v e c , 33fi a lm. r iqueza y c o n t r . (Y. T o l o s a , part. jud.). 
Desde esta v . á Tolosa hay un magnífico espolón, construido 
á espensas de ambos pueblos. 

I B A R R A ( l a ) : cas. en la prov. de Á lava, part. j ud . de 
A m u r r i o , ayunt. de A y a l a , térm. de Quejana. Tiene l casa . 

IBARRAÑGUELUA : anteigl. con ayunt. en la prov. de 
V izcaya (á Bilbao 7 leg . ) , aud. terr. de Burgos , c g . de 
las Provincias Vascongadas (12 á V i to r ia ) , dióc. de Calahor
ra (30), part. jud . de Marquina (5): s i t . en país montuoso 
sobre la costa del mar Cantábrico, y al O. del cabo de Ogoño; 
cl ima templado, le combaten todos los vientos, y no se co
nocen otras enfermedades que las estacionales. Tiene 120 ca 
s a s , dispersas en barriadas y caserías, escuela para ambos 
sexos frecuentada por 40 ó 44 a lumnos, los cuales contribu
yen respectivamente para la dotación del maestro ; ig l . parr. 
(San Andrés), servida por 2 curas beneficiados perpetuos, de 
presentación del conde dáMonl i jo y D. Carlos Adán do Yarza, 
y por un sacristán secular ; tiene por anejas las de San N i -
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colas de Elanchove, Sta. María de Nachitua y San Juan de 
Ea : hay 5 ermitas, (Sau Pedro , San Vicente, Sta. Mar ina, 
Sto. Tomás y San Nicolás), dispersas en diferentes ¡:untos 
del TÉnm.: este confina por N . Elanchove y mar Océano; 
E . Nachitua ; S . Ar teaga, y O. la r ia de Mundaca ; dentro 
de su circunferencia se hallan los montes Ogoño, Adiarrea y 
Armendua, que son procomunes con Arteaga y Gánala. El 
te r reno es arcilloso y arenisco, contiene varias arboledas 
comunes y particulares, y le atraviesa y corre por el centro 
del pueblo un r iach. que naciendo al S E . desagua en el mar. 
caminos : dirigen á E a , Ereho y Arteaga, que son carretiles 
y se hallan en mediano estado. La correspondencia se recibe 
de Bilbao, prod. : tr igo, maiz , castaña, patatas, manzanas, 
uvas, a lubias, habas, y otras legumbres y frutas; cria ga
nado vacuno y lanar; caza de liebres y perdices, ind. : ade
mas de la agricultura hay 16 molinos harineros, que sola
mente trabajan en invierno y temporadas lluviosas, pobl . : 
330 v e c . , 1,400 a lm. con t r . y r iqueza (V. Marqu ina , part. 
juJ . ) . Tiene el 13.° voto y asiento en las juntas generales de 
Güernica, y contribuye por 13 1/2 fogueras. 

I B A R R E : cas. del barrio de Mi joa, en la prov. de Guipúz
coa, part. jud. de Vergara, térm. jur isd. de Métrico. 

IBARRE B A R R E N A : cas. de la barriada ó valle de San Lo
renzo en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara, térai. 
de Elgoibar. 

I B A R R E - M O L I N O : cas. de la barriada de Sau Lorenzo en 
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. do Vergara , térm. de 
Elgoibar. 

I B A R R E T A D E A B A J O : cas. del barrio Ur ibarr i en la 
prov. de Guipúzcoa, part. j ud . de Vergara , térm. de Mon-
dragon. 

IBARRETA D E A R R I B A : cas. del barrio de Uribarr i en 
la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara, térm. de 
Moudragon. 

I B A K R E - T O R R E : cas. de la barriada de San Lorenzo en 
la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara , térm. de 
Elgoibar 

1 B A R R O L A : cas. del barrio de Basalgo en la proy. de Gui
púzcoa, part. j ud . y térm. jur isd. de Vergara. 

IBARROLA : cas. del barrio Meaca, prov. de Guipúzcoa, 
part. jud. de Sau Sebastian, térm. de Irun. 

I B A R R O L A B O R D A ; cas. del barrio Meaca en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun. 

I B A R R O L A - M A Y O R : cata solar y armera en la prov. de 
Vizcaya, part. jud. de Marquina, térm. de Murelaga. 

IBARRONDÓ: barrio en la prov. de V izcaya , part. jud . 
de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio. pob l . : 5 v«c., 
2G almas. 

I B A R R U R I : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya 
(á Bilbao 4 leg.), part. jud . de Durango (3 ) , aud. terr. de 
Burgos (22), c. g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria 8), 
dióc. de Calahorra (24); tieneel voto31."en las junlasde Güer
nica; está s i t . en la falda O. de la sierra de O i z ; cuma saluda
ble; Ix combaten el viento N . y se padecen algunos tabardillos. 
Se compone de b barriadas diseminadas todas en cas. muy dis
tantes unos de otros, cuyo número total es de unos 80 ; hay 
ig l . parr. (la Asunción) servida por 4 curas beneticiados de 
nombramiento del ordinario, y un sacristán del cabildo tiene 
dos anejas, Ajur ia y Goroc ica, servidas cada una por un be
neficiado de la matr iz , 5 ermitas y muchas fuentes de aguas 
comunes muy saludables y algunas ferruginosas. E l temí . 
confina N . Mendata; E. Guerricaiz; S. Yurreta y Echano, y O. 
Gorocica y Muxica, comprendiendo dentro de su circunferencia 
mucho arbolado principalmente de robles, encinas, castaños y 
abundancia de pastos: el ter reno es quebrado pero fért i l , 
muy á propósito para la cria de ganados; le atraviesa junto 
al 1, el r. Másela y algunos arroyuelos, que unidos en Güer
nica forman el r. Mundaca. caminos: los locales: el correo 
se recibe de la cap. del part. prou. : trigo, maiz, nabos, habi
chuelas, castañas, nueces y patatas; cria de ganado vacuno 
en abundancia; caza de jabalíes, perdices y liebres, ind. : 
ademas de la agricultura y ganadería hay 3 ferrerías y 8 mo
linos harineros, p o b l . : 65 v e c , 438 alm. r iqueza i m c : 
17,235 rs. 

1BATAO: casa solar y amera en la prov. de V i zcaya , part. 
jud. de Marquina, térra, de Murelaga. 

I B D E S : v . con ayunt. déla prov. aud. terr. de Zaragoza 
(17 leg.), c. g . de Aragón, part. j ud . , de Ateca (3), dióc. de Ta-
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razona (15), arcedianado deCa la fayud : s i t . en una fért i l 
vega al pie de una colina y márg. izq. del r. Mesa: reinan ge
neralmente los vientos del N O . ; su cl ima es templado y salu
dable. Tiene sobre 200 casas, 12 calles y i plazas; buena 
casa de ayunt . , cárcel pequeña, escuela de niños á l a q u e 
concurren sobre 40 dotada con 2,700 r s . ; ig l . parr. (San M i 
guel), para cuyo servicio tiene asignados 11 beneficiados 3 de 
los cuales se hallan vacantes, 8 ermitas denominadas de San 
Daniel con su i g l . , coro, sacristía y ornamentos del Sto. Se
pulcro, San Gregorio Hostiense, San Sebastian, San Juan 
Baut ista, San Lorenzo, N l ra . Sra . de la Soledad y Sta. Ana , 
todas sostenidas por los vecinos, y un cementerio bastantecapaz 
en sitio ventilado y separado del cas. E l term. confina por 
N . con Godojos y la granja de Somed, jur isd. de Carenas; 
E . Nuévalos; S. Campillo de Aragón y Jaraba, y O. Cetina: 
su eslcnsion será de 1 1/2 leg. de N . á S . ; y 1 1/4 de E . á O. 
En su radio y á la dist. de una hora hacia el O. se encuentra 
una partida llamada de Valdemoros, que según ant. tradición 
fué un pueblo habitado por los muzárabes, en donde brota 
una abundante fuente de buenas aguas ; hay también varios 
montes algunos con canteras de mármoles que no se han 
beneficiado, y otros poblados de carrascas, encinas, arbustos 
y plantas aromáticas. Por el S. á la dist. de 14 minutos, se ve 
una cueva sorprendente por sus petrificaciones estalácticas, 
en medio de la cual está colocada la Virgen de la Soledad so
bre una mesa de altar, y por el E . corre en dirección del N . 
el r. Mesa, que va en busca del Jalón, recibiendo antes las 
aguas del r. Piedra. E l te r reno es generalmente arcilloso con 
bastante humus, y por lo tanto de buena cal idad: abunda en 
árboles frutales y tiene un gran viñedo. Los caminos son loca
les y malos. L a correspondencia se recibe de Calalayud por 
balijero 3 veces a l a semana, p rod . : trigo, cebada, aceite, cá
ñamo, v ino , frutas y hortalizas; mantiene ganado lanar y 
cabrío, abundante caza de perdices, conejos y algunas liebres, 
y pesca de barbos, t ruchas, anguilas y cangrejos, i n d . : la 
agrícola, y un molino harinero. E l comercio es insignificante 
y se reduce á la esportacion del trigo para Aragón y vino para 
Cast i l la: hay 2 tiendas de comestibles, y un mercado los 
sábados del invierno no muy concurrido, pob l , : 183 v e c , 
870 alm. : CAP. p r o d . : 2.280,000 rs. 1MP.: 150,600. CONTR.: 
27,458. E l presupuesto municipal asciende á 12,000 rs. del 
que se pagan 1,200 al secretrrio del ayun t . , y se cubre una 
tercera parte con el producto de propios, y las otras dos por 
reparto vecinal. 

1BEAS DE JÜARROS: I. con ayunt. en la p rov . , part. 
j u i l . , d ióo. , aud. terr. y c. g. de Burgos (2 leg.) : s i t . en la 
ribera del r. Ar lanzon, donde reinan con especialidad los 
vientos N . y S . , y en clima propenso á tercianas, dolores 
de costado, calenturas y pulmonías. Tiene 60 casas inclusa 
la consistorial que sirve también de cárcel; una escuela pú 
blica de primera educación concurrida por 14 alumnos de 
ambos sexos, cuyo maestro está dotado con lo que le pagan 
los padres de aquellos; un pozo del cual se surten de agua 
los vec. para beber y demás usos, sacándose esta del r. A r 
lanzon; una ig l . parroquial (San Martin) servida por un cura 
parr. y un sacr is lan, y un cementerio junto á la misma ig l . 
Confina el térm. N . Zalduendo; E . Ar lanzon; S. r. Arlanzon, 
y O. Castrillo del V a l . E l te r reno es de ínfima calidad y casi 
todo de secano; le atraviesa el espresado r. que nace mas ar
riba del pueblo de su nombre, y sobre el cual existe un puente 
á corta dist.; este terr. comprende 2 montes de los que el uno 
llamado la Dehesa, por haber en él una de pequeña estension es 
propio del 1. que se describe, y el otro comunal con el de Saa 
Mi l lau, estando ambos poblados de robles y matas bajascon 
algunos espinos en el primero; ademas de estos montes hay un 
solo comunal también entre dichos pueblos, plantado de zarzas 
y chopos pertenecientes á particulares; varias canteras de yeso 
y piedra y algunos prados, caminos: los que dirigen á Bur
gos, Rioja y Pradoluengo, cor reos : la correspondencia se 
recibe en Burgos por los mismos interesados, prod. : trigo 
blanco, a laga, centeno, cebada, yeros, avena , legumbres y 
pastos; ganado vacuno, caballar y lanar ; caza de liebres y 
perdices y pesca de truchas, peces y cangrejos, i n d . : la 
agrícola, 2 fáb. de papel común y de estraza, y 3 molinos 
harineros, pobl . : 38 vec. 136 alm. cap. prod. : 772, 420 rs. 
imp. : 53,188. c o n t r . : 3,616 rs. 22 mrs. E l presupuesto mu
nic ipa l asciende á 400 r s . , y se cubre con los foudos del co-
muu y reparto vecinal. 
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I B E D O : ald. en ia prov. de Orense, ayunt. de Castro-Cal-

délas y felig. de San Payo de Abeleda. (V.) poe l . : 2 v e c , 11 
almas. 

IBEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deQuiroga, y felig. 
de San Miguel de Monte/urado. (V.) pobl . : unida con Bers in -
don , 6 vec . , 30 alm. (V.) 

IBERO: l .de lacendeadeOlzaenlaprov. y e . g . de Navarra, 
par t . jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.) . tiene 
ayunt. por sí. aunque sujetoen algunas cosas al general del va
lle: siT.,en la confluencia de los r. As ia iny Arga, que se efectúa 
por la parte del S . ; cl ima frió y húmedo; le combalen los vien
tos N . y N O . y sepadecenalgunastercianas. Tiene57 casas que 
forman 2 plazas y 2 calles, cárcel, escuela de primera educa 
clon para ambos sexos, frecuentada por 21 niños y 15 niñas, 
dolada con 1,500 r s . ; ig l . parr. de entrada (la Asunción) ser
vida por un vicario de provisión de los vec. y dignidad del 
Hospitalero de Pamplona, y cementerio próximo á la ig l . E l 
t é rm . confina N. Izcue; E. Gazolaz; S. Ér iste, y O. Echauri , 
estendiéndose su circunferencia 1/2 horade N . á S. y 3/4 de 
E . á O . , comprende varias fuentes de abundantes y esquisi 
tas aguas crislnlinas , mereciendo particular mención una in
mediata á la pobl. cuya agua algún tanto caliente y medicinal, 
se observa clara ó turbia según esto empañada ó serena la 
sierra S a r v i l , sin que se altere por las variaciones del r. in
mediato: hay una ermita (San Mar t in ) , an molino harinero, 
movido por las aguas de una fuente, 2 cotos en ¡as márg. de 
los mencionados r. poblados de álamos y arbustos, y algunas 
deh. y prados que producen paslos para los ganados. E l teb-
BBNO es de buena calidad , parte secano , y parte regadío por 
los r. Asiain y Arga que le atraviesan y confluyen poco mas 
allá de este pueblo, habiendo para el paso de ambos r. un 
puente de piedra en cada uno. caminos : los locales, en me
diano estado. E l correo se recibe de la cap. por el balijero de 
lacendea. prod. : trigo, maiz, avena, habas , alholvas y le
gumbres, cerezas, manzanas , peras y hortalizas : cria ganado 
lanar , vacuno , caballar y de cerda: caza de perdices y co
nejos; pesca de truchas, anguilas, barbos y otros peces, pobl. 
67 vec . , 313 alm. r iqueza : con lacendea (V.) 

IBEHOS: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de Velez 
Málaga: nace á 1/2 cuarto de hora de la v . de Macharaviaya, 
corre de N . á S. lamiendo la pobl. por su parte or ien la l , des
emboca en el Mediterráneo, llevando agua solamente en tiem
po de invierno. 

IBETE: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud . de Yesle, 
Icrm. jurisd. de Elche de la Sierra. 

1B1: v. con a>unt. y adm. subalterna de correos en la 
prov. de Alicante (8 horas), part. jud. de Jijona (1 1/2), 
aud. terr . , c. g. y dióc. de Valencia (27), adm. de rentas de 
Alcoy ( i ) , s i t . al eslremo orienlal de la Hoya de Cas ta l ia , 
en las faldas de una montañita cónica, en cuya cumbre se ve 
un cast. derruido y una ermi ta: su posición es alegre y 
pintoresca, la baten todos los vientos y su clima es templado 
y sano, de modo que en 1834 no sufrió el azote del cólera. 
Tiene 669 casas, que forman cuerpo de población sin contar 
sobre 89 que habrá esparramadas por el campo: son de buenas 
proporciones y de dos y tres pisos de elevación, y se dú l r i 
buyen«n calles la mayor parte anchas, cómodas y llanas á 
escepcion de las de San Antonio y San Francisco, que están 
sit. al N . del pueblo y en la pendiente de la montañita de 
S la . Lucía , y 3 plazas bástanle grandes de figura cuadri 
longa, llamadas de la Iglesia, de la Corí, ahora de la Cons-
ti lucion y de la P a j a , con otra mas pequeña titulada pla
zuela de San Vicente. En la segunda se encuentra la casa del 
ayunt . , cuya sala de sesiones es muy espaciosa y decente, 
conteniéndose en este edificio las cárceles: en la plaza de la 
Paja hay una fuenle de agua potable y 3 plátanos, tan cor
pulentos y frondosos, que son de admirar. Tiene también 
un hospital sin renta , una casa para pósito de construcción 
moderna y buena capacidad, que actualmente está habili
tado para teatro de aficionados; escuela de niños á la que 
concurren 125, dotada con 1,900 r s . , otra de niñas con 120 
de asistencia y 1,400 rs. de dotación , ambas pagadas de los 
fondos municipales; y una privada de estas últimas, concur
rida por 90 alumnas; ig l . parr. (La Transfiguración) de se
gundo ascenso, servida por un cura de provisión ordinaria, 
un vicario y dos beneficiados , el edificio es sólido y es
pacioso, sus paredes, bóvedas y torre, demampostería y pie
dra cantería, parte del cual fué trabajado por Antonio P i , 
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á últimos del siglo X V I y primeros del siguiente; se le ensan
chó posteriormente desde 1819 al 27, en cuya época se 
añadió y formó el crucero, presbiterio, capil la, de la Vi r -
y sacristía. L a nave tiene dos puertas, la principal al O. y 
la lateral al S . ; desde el cruzero adentro está formado el 
presbiterio, que remata en figura semi-oval , en medio del 
cual está colocado el tabernáculo, que es de esquisito gusto 
y buena escultura. Cuéntanse en toda la ig l . 14 altares, 
una buena capilla dedicadaá Ntra. Sra . délos Desamparados, 
y un órgano regular colocado en 178 i . En el cascaron del 
presbiterio á sus dos lados y 4 ángulos de la media na
ranja, se hallan buenas pinturas ejecu'.adas por D . Joaquín 
Ol ie l en 1825, con un notable dorado en las mismas, por 
Luis Cuenca: algunas pinturas de los altares se cree son del 
célebre Joanes. Esta ig l . formaba antiguamente parte de la 
parr. de Castalia sirviéndola desde mediados del siglo X V I , 
en que logró tener pila bautismal, cementerio y Señor reser
vado , hasta que en 1582 se desmembró de aquella por au
toridad del arz. de Valencia, D. Juan de Ribera, habiendo 
sido su primer rector D. Juan Escorihuela. Hay 4 ermitas; 
una de San Vicente, sit. al últ imo del pueblo al S O . ; otra 
de Sta . Luc ia en una montañita al N . , en cuyas faldas se 
estiende la pob l . ; otra de San Miguel en la cumbre de otro 
cerrito inmediato al O . ; y otra de San Pascual al N E . dis
tante una hora, sobre una elevada montaña: también se 
encuentran varios oratorios en algunas casas de campo donde 
se celebra misa por temporada, y á las que concurren los la 
bradores en tiempo de las faenas agrícolas. Tanto estos como 
aquellas carecen de rentas propias, bien que solo las 3 pr i 
meras son públicas y las otras de particulares. E l cementerio 
es bastante capaz y venti lado, y se halla s i l . á unos 300 
pasos de la pobl. hacia el E. Los vec. se surten de 4 fuen
tes públicas que hay en la v . , las que proceden de la de S l a . 
Mar ia , de cuyos sobrantes se riegan los huertos de dentro 
del pueblo y sus cercanías, recogiéi-.dose para ello en dos bal
sas que no perjudican á la salud. El té rm. confina por N . 
con el de A l c o y ; E . el mismo y Jijona ; S. este ú l t imo y 
Casta l ia , y O. Oni l : los l ím . distan d£ la v. 5 / i de hora 
por N . y S . , 1 1/2 hora por E . y una por O. Está d iv i 
dido en 6 partidas rurales, cuyos nombres y las casas de 
campoquecada una comprende, son: Biscoy 9; Ternoves 12; 
nambíes 22; Canal-Solana \6 ; Canal-Ombría 13, y A l / a s 17: 
total 89. En su radio comprende algunos montes y cord. que 
se elevan por el N O . , N . y E . , y son los principales: el 
de Toyaderes, cuya cumbre llamada la Texereta, es uno de 
los puntos mas altos de la p rov . , y la sierra de Bisroy, am
bos sit. al NO . ; el Cabes de Corbó; la Tallada, y Cabes del 
Cuartel al E . , formando á los dos lados cord. escarpadas; 
desde la sierra de Oni l al Carrascal de A lcoy , y desde la 
Canal de Alcoy hasta Tibí. E l terreno cultivado ascenderá á 
3,560 jornales de tierra, la cual en su mayor parte es pedre
gosa y secana, contándose únicamente de huerta ó riego 
unos 165 jornales que se fertilizan del modo siguienle ; unos 
70 con las aguas de la fuenle de Sta. Mar ia, que naceá una 
hora de la pobl. hacia el N . ; 25 con la que brota en la par
tida de Biscoy al N O . , á la dist. también de una hora ; 30 
con la titulada de la Devesa al E. y 1/2 hora de dist.; y 40 
con la deis Garcies á 1/4 de hora de la v. hacia el S E . , y con 
la de otras fuenlecillas que se le unen y nacen en las inme
diaciones de la rambla de la Gavarrera, formando el riego 
llamado deis Sargarets: dicha rambla toma principio en la C a 
nal de Alcoy y termina en el r. Castalia ó Monnegre, ju 
risdicción de Jijona. Los caminos que conducen á los pueblos 
con 11 liantes, son carreteros, á escepcion del que dirige á Ba-
ñeres y Ji jona, que son de herradura: este último es muy 
escabroso y espuesto, no asi los demás, cuyo estado es regu
lar. Los correos se reciben en su adm. todos los dias, me
nos los jueves ; de Madrid y su carrera entran y sálenlos 
domingos, martes y viernes, y de Valencia, Alicante y sus 
carreras, llegan los lunes, miércoles y sábados, y salen los 
martes, viernes y domingos, p r o d . : las principales son 
tr igo, aceite del mas esquisito y almendra de muy buena 
calidad en sus varias especies, con las accesorias de cebada, 
centeno, avena, maiz, vino, legumbres y hortalizas. Según 
el diezmo recogido en el quinquenio de 1829 al 33, resulta 
que las cosechas en un año común, ascienden á 1,260 cahí
ces de trigo, 950 de cebada, 400 de centeno, 60 de avena, 
430 de panizo, 415 de almendra que hacen 830 a. mon-
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dada, 5,590 a. de aceite, 18,757 cántaros de vino, 910 cor
deros y cabritos, y 200 a. de lana. Actualmunte tnanliene 
sobre 2,000 cab. de ganado lanar, inü. : la agrícola, 4 tela
res de lienzo común, 7 molinos Harineros, 24 de aceile y 8 
pozos ó neveras , siendo de gran nombradla el llamado de 
Siu iano, en los cuales se recoje la mucha nieve que cae en 
inv ierno, para trasportarla en el eslío á Alicante y oíros 
punios de la prov. E l cqmebcio se hace con los objetos 
antes mencionados ; hay dos tiendas en que se venden al 
pormenor géneros de lencería, seda y otras friolerns para 
uso comunn délos hab. Antlguamenle se hacia feria en los 
primeros dias de setiembre, pero en el dia no se celebra 
por falta de concurrentes; sin embargo, se observa la fran
quicia concedida á los 3 primeros dias. Los mercados son los 
lunes de cada semana, en los que se venden algunos géneros 
y comestibles, pobl. : 747 vec . , 2,988 a lm. cap. prod. : 
8.212,807. rs. imp : 387,901 CONTh. : 83,007. El PUESUPÜESTO 
municipal asciende á 25,663 r s . , que se cubre con el pro
ducto de propios y aibitrios y por reparto vecinal. Los 
propios consisten en la casa mesón, cuyo arriendo prod. 
unos 1,500 rs. anuales y ciertos capitales de censos, que 
redituaq 221; los arbitrios en puestos públicos de comes
tibles que producen unos 9,000 rs. y los derechos de saca 
y sisa, sobre 8,200. 

IBIA; r iach. en la prov. y part. jud. déla Corufia : nace 
en el térm. de la felig. de San Esteban de Lar in, y corriendo 
)or los de Armenton, Monteagudo y Chamin , llega á la de 
Jarrañan y continúa á desembocar en el Océano : no le 

cruzan barras ni puentes, y produce algunas anguilas. 
IB IA: ald, en la prov. de Orense, a^unt. de Melón y 

felig. de Sta. Maria de Quines. (V.) 
IBIA: I. eii la prov. do Lugo, ayuntamiento.de Cabaroos 

y felig. de San Justo de Cabarcos. (V.) pobl. : 8 vecinos, 
52 almas. 

IBIA DE A B A J O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Artpijo y felig. de San Tomé de Monleayudo. (V.) 

IBIA DE A l l R I B A : ! . en la prov. de la Coruña, ayunt . 
de Arteijo y feli;.'. de San Tomé de Monteagudo. (V.) 

IBIAS : r. de la prov. de Oviedo; el cual tiene su principal 
origen en la estremidad S E . del ayunt. del mismo nombre, en 
las vertientes sept. de las moritarias que separan dicha prov. 
de la de León : corre al principio de S. á N . por las felig. de 
Cerre.lo y Devana, y torciendo después hacia el O , va casi 
en línea recta á desaguaren el Navia mas abajo de Marentes, 
y dentro de la prov. de Lugo ; durante su tránsito recibe por 
der. é izq distintos arroyos y r iach . , tiene varios puentes de 
madera y piedra ^ siendo el mas notable el que de esta clase 
existe en las inmediaciones de San Anto l in , cap. del referido 
ayunt . , y sus aguáis crian angui las, truchas y otros peces de 
esquisito gusto. 

IBIAS: ayunt. en la prov. , aud. terr. y dioc. de Oviedo 
(23 leí?.), part. jud. deGrandas de Salime (6), c. g. de Casti 
Ha la Vieja (á Valladolid 55): srr. en la eslremidad SO. de la 
prov. á la der, del r. N a v i a con buena ventilación y cuma 
gano.Comprendelagfel ig. deA lguerdo , San Pedro; Antolin 
(San); Cecos, Sta. María; Gecos, San Clemente; Cerredo, 
S U . M a n a ; Cotos, Sta. Comba; Degaña, Santiago; Marentes, 
Sta. Maria Magdalena; S e n a , San Agust ín ; Tablado, San 
L u i s ; Taladrid , San Pedro , y Tormaleo, San Jorge; debién
dose advertir que las felig. de Cerredo y Degaña, corresponden 
al part. jud . de Cangas de Tineo, y que l.a dé S la . Comba tiene 
los I. de Villaselande y Laguna pertenecientes á la de Navia de 
Suarna en la prov. de Lugo. El ayunt. reside en la v. de San 
Anlo l in felig. del mismo nombre. Confina el t é rm. municipal 
N . con el de Grandas de Sal ime; E. con el de Cangas de Ti
neo ; S. prov. de Lugo y la de León , y O. prov. de Lugo. El 
t e r reno es montuoso y quebrado, especialmente por la parte 
de lS . y O, donde se hallan las sierras de Guleo, Borde y Busto. 
Le cruzan de S. á N . y al contrario varios arroyos y riach. 
que van a desaguar al r. Ibias, el cual atravesando toda la es-
tensionde estPTOnc.de E. á O . , é inclinándose después al N . 
confluye en el Ñavia mas allá de la felig. do Marentes ; dicho 
r. de íbias tiene varios puentes , pero es el principal el que 
se halla á la bajada de la v . de San Antol in. En la parte mon
tuosa ó inculta se crian robles, castaños y otros árboles con 
muchos arbustos y buenas yerbas de pasto. Los caminos d i r i -
jen á las inmediatas prov. de Lugo y León y al interior de la 
de Oviedo. E l co r reo se recibe de Cangas de Tineo 2 veces á 

TOMO I X . 

IBI 369 
a semana, p rod . : t r igo, centeuo, m a i z , palalas unhn* 

vino , uno, castañas hortaliza y frutas de S i ve r fL ' chses' 
hay ganado vacuno, de cerda, l inar y cabrío" c ^ a v n t s A 
de vanas clases, comercio: c o l a v. cao se c é l e l a J ' 
mercado los domingo? terceros del m e T ^ y z — ^ L n e " 
consisten en ganado vacuno, granos y frutas del nak rnñ 
y fectos de adorno que se in ' tSduce/de T o s ^ Z ' t T * 

IBIFPA'f31 *lm-*iO»**rm-: 268639 CON™ 63251 l B I E C A : l . c o n ayunt. en a nrov nart i,.,! , , •' , 
Huesca (4 horas), aud. terr. y c. 'g de' Zara¿ozaJn J p u 0 0 - de 
en una llanura ál SO. de la W a L t w l V ü n l Z o ™ 
todos los vientos con cl ima templado y muy s a l u d a b l e T T 
man a pobl. 50 casas . las 2 le/ceras p a r J d e 3 n L o , 5 / : 
regular elevación, siendo las demás bajas y reducidas a ^ J n 
das todas, á escepcion de 3 que esta.) a l 4 s e ñ a r " < ' 
p o d e l l . ; hay u n í plaza y v l r ias c a l l e T q u e T n l S a n ^ 
cómodas, son mal empedradas; c a s a d e a ^ n l . q S ; ^ 6 
bien de escuela de primeras letras concurrida por'unos 18 a nm" 
nos, cuyo maestro percibeladolacionde 900 rs.; i g " parr s™" 
Clemente Papa servida por un cura párroco de puronálo de 
S . M . o del ordinar io; y el cemente, io'baslanle capaz rnnara 
ge cómodo y venti lado; también hay una ermita ó k l i , m 
de hora del pueblo, titulada San Miguel de Foces "obra d i 
los lemp aruw, de muy buena arquitectura, pero que' á causa 
de su antigüedad v por falta de rentas para s í reparó J b X 
en muy-mal estado: próxima á la pobl. existe w ^ m 
fuente con 3 caños de bronce, cuya aguas de tmena c T h 1 
dañe abasto a l a pobl. ademas d'e proporciona r Z su t 
brante riego a vanos huertos, y de tener 2 a b r e v a 
^ W ^ r a l a v i i r . Confina e ^ 
Aguas ; E . el de Sieso; S. el de Angües, y O. e de A b T n i i 
dentro de su circunferencia se encuentran d i f e ren^ r fuen ie ; 
diseminadas por el monte : el ter reno montuoso y en su m f 
yor parte de secano, produce mucha encina y q u e i i , o s ^ n ¡ 
caminos son locales y de herradura de c o m u n i c a . S l ' m é , , 
te con los pueblos circunvecinos y todos en general en e C n V 
estado, prod. ; t n g o , mistura, hordio, e s c l l l a ! v no L P Z 
l oo . cánamo, pata as y judias con algunas hortal ^ s ' v ru ' 
as de buena cabdad ¡ cria ganado de lana y pelo ademas di" 
U paresde muías para las lAo res del campo y 8 d e b u é v Z ^ 
la misma faena: la mo. es solamente la air ícola v Ia onnPn,^ 
porcionan 2 molinos aceiteros de Uhína fom '« P 0" 
110 alm contr . 5739rs . I2mrs .e lPREsZESTOM™J Vet,•' 
eiende a 6,840 rs. que se cubren p o r S T Z & T ' f t V * ' 
ta del titular del pueWose c é l e l a el Z de San Ciernen" 2 « 
de noviembre: ademas el dia deSan Jórcese va en n n , . - , 
santuario de San Cosme y San D a m i a n i i T en la m Z ' 0 " f l 

IB IERNAS( las ) : v. conayunt. en la nrov d<. p , , ^ . • 
r t» leg.). part. jud. ^ C iWntes ( U ^ u i M e r r d A " ^ ^ 
20), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Si'üenza f l , c ^ 

la parle superior de una corta vega, sobre un n e m i ' " ' a 
go/.a de buena venlilacion y cl ima templado s S Cerr0• 
raedades que mas comunmente t pTdccen fi^r^f1".-
temes, reumas y algunos dolores d e S d o ' : U S « ó " ^ ^ -
la consistonal con cárcel; una posada; un horno de nan en 
ce r ; 2 fuentes de buenas aguas; escuela de i n " ^ ^ . . ^ 
mana frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos T S 
de un maestro a la vez sacristán , dotado con 300'rs y u ^ 
retribución que pagan los v e c ; una ig l . parr. (La Purísima 
Concepción) servida por un cora , cuya "plaza es de p r o v S 
real y ordmana previo concurso; un cementerio silben ¿ó,? 
cion que no ofende á la salubridad pública conl J,m / 
ermita dedicada á San Boque. téBm. .confina N M f l , U"a 
Algora ; E. el So l ido ; S . Moranchel, y O M a s c a n ^ y 
minos; dentro de él se encuentran Varios manfn i i iy A l a , 
santuario de Ntra. Sra . de la Soledad , el t e r r e o l l > S y e, 
man varios cerras, valles y vega, á escepcLn de ^ úH 0r" 
parte, es flojo , de poca miga y secano; comnrendi f 
parte del N . un monte carrascal que da buen™sP eñl^,P.0„^„,'l parte del N . un monte carrascal que da bii7n'aT7'-"0 ,)or '* 
ta , y en las demás direcciones, ot,os de Z Z l e n a s l ^ ^ 
pastos y diferentes yerbas aromáticas ymeriinln0!' '" bucno 
viesan elterm. un arrovuelo sin n n m h . . / " . naleS: atra viesan el térm. un arroyuelo sin nombre n n ! " 3 1 ^ a,ra-
huertos, y elTajuña qíiecorre d e E a Q ^a ' c ^ f ^¿ l f e re ,1 ,es 
algunos vados, caminos: loslocalfsy eí i u r d ^ e ^ ^ n -
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^a cominee á Cifuéntes, Sacedon, Cuenca y otros puntos. 
co r reo ; se recibe y despacha en la adm. del part. por un ba-
lijero. prod. : t r igo, cebada , centeno, a rena , v i no , mie l , le
gumbres, bellota, leñas de combustible y carboneo, y buenos 
pastos, con los que se mantiene ganado lana r , cubrió, vacu
no y mular ; hay caza abundante de peidices, l iebres, conejos 
y algunas palomas, lobos, zorras y garduñas; pesca de Iru-
chas, anguilas, barbos otros peces y cangrejos, ind. ; la agrí
co la , algunos telares de lienzos ordinarios y la arriería, co
mercio : esjiortacion del sobrante de cereales á los mercados de 
Ciluentes, en los que se surte el vecindario de los art. de con
sumo que le faltan. roBL. : 61 vec. , 240 alm. cap. prod. : 
1.420,000 rs. 1MI>.: 102,000. CONTR.: 6,700. PRESUPUESTO MU-
Nici"AL: 1,400, se cubre con los fondos de propios y reparto 
vecinal. 

1B1ERNES: barrio de la prov. de Álava , part. j ud . de 
A m u n i o , ayunt. de Arciniega, lérm. de San ia Co loma; tiene 
3 casas. 

1BIL ó V I L fSAN Lorenzo): fel ig. en la prov. de Orense (5 
leg. J part. jud. de la Puebla de Tribes (4), en loecl. pertenece á la 
encomieiuia de Quiroga , orden mi l i lar de Siin Juan de Malta, 
ayuut. de Parada del Sil (i J: s i t . á la izq. del r. Si l en terreno 
quebrado y pendiente; la combaten principalmente los vientos 
N . y S . ,e l clima es templado y sano , pues no se padecen 
otras enfermedades comunes que algunas liebres catarrales. 
Tiene 30 casas distribuidas en los 1. de Barjacoba, Puenle, 
San Lorenzo y el que le da nombre; una fuente de buenas 
aguas para surtido de los vec. y diferentes en el térm. La ig l . 
p i r r . (San Lorenzo) perteuece , como hemos dicho, á laenco 
mienda de Quiroga : el cementerio existe en él atrio de la ig l . 
También hay una ermita titulada Sta. Lucia en el 1. de Ibi l , 
la cual se halla en estado ruinoso. Confina el té rm. N . felig. 
de Grislosende; E. la de S i l ; S . con la de Forcas, y O. con 
los montes inmediaios. Corren por dicho térm. los r. Si l y M i -
sarelas, los cuales fertilizan algunos prados y dan impulso á 
2 molinos harineros. Este últ imo nace en las montañas de San 
Mained y tiene un puente llamado Misarelas, para facilitar el 
transito á los vec. E l t e r reno es pendiente y bastante pro
duct ivo; en los montes contiguos a la pobl. denominados de 
San Salvador y las Fragas, se crian urces, retamas y otros ar. 
bustos; habiendo también muchos solos plantados de casta
ños. Los caminos son locales y malos, prou. : patatas, l ino, 
castañas, hortalizas y v ino , que es la principal cosecha; se 
cria el ganado preciso para la labor y algún lanar y de cerda; 
hay caza de perdices; y pesca de truchas y anguilas, pobi,.: 
30 vec . , 80 alm. cün t r . con su ayunt. (V.) 

IB ILCIETA: v. del valle de Salazar, en la prov. y c. g. de 
Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (13 leg.), part. jud. 
de Aoiz (8); forma ayunt. con Sarries : s i t . en llano al O. del 
r. Salazar y del Jaurr ieta, á la calida del barranco que sube 
hasta la v. de este últ imo nombre; cuma frió y húmedo, com
balido por los vientos E . , N . y NO ; y propenso á las enfer
medades tifoideas, perlesía é hidropesía. Tiene 16 casas ade
mas de la mun ic ipa l , cárcel, ig l . parr. (La Natividad de 
Nt ra . Sra.) , de entrada, servida por un abad, de provisión 
del marqués de Besolla, una ermita y una basílica, dedicadas 
á Sta. Águeda y Sta. Luc i a : los niños van á la escuela de Ks-
parza. E l térm. confina N . Esparza; E. Sarries c Izal ; S. otra 
vez Sarries, y O. los montes del valle de ürraul Alto. E l tgiwbno 
es muy escabroso escepto la circunferencia de la v. que es llano 
todo do mediana cal idad: le atraviesan los espresados r. , el 
segundo de los cuales se confunde con el (r imero y pierde su 
nombre al E. del pueblo: los moutjs tienen poco arbolado. 
caminos: locales y en malísimo istado. E l cor reo se recibe de 
Pamplona por el babjerodel valle, prod. : trigo, cebada, avena, 
legumbres y hortal izas; cria ganado lanar , vacuno, de cer
da, y mular de carga , hay caza de lobos , jabalíes y corzos y 
pesca de truchas, barbos , madrillas y chipas, ind. : ademas 
de U agricultura, se elaboran quesos , paños y lienzos ordina
rios, comercio: se importa v ino, aceite y lino en rama, y se 
eslracn quesos, corderos y lana. poül . : 17 v e c , 125 almas. 
Cüntr. con el valle (V.) El presupuesto municipal asciende á 
1,200 rs. que se cubren con el prod. de propios. 

IB INaIUUAUA: cas* BoUr y armera en la prov. de V izca 
ya , part. jud . de Marquina, lérm. de Arrazua. 

IBIO ó álÜRRA de tato : 1. oaaeqo en la prov. y dióc. de 
Sautaiider(7 leg . ) , part. jud. dfe Valle de Cabuérniga (2), 
aud. terr. y o. g. de Burgos (22j, ayuut. de Mazcuerras: s i t . 
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al pie de una elevada sierra titulada la Loma de Ibio , que ss 
esliende al E. hasta el camino real de Santander á Zamora; 
combálenle los vientos del NO. y N E . ; su clima es templa
do, sus enfermedades mas comunes pulmonías y catarros. 
Cuenta 206 casas distribuidas en los 5 barrios de Herrera, 
Ibio, Riafio, Sierra y Meninde; escuela de primeras letras do
tada con 1,400 rs., á que asisten unos 88 niños de ambos se
xos ; una ig l . parr. (San Pedro Advíncula) servida por na 
cura de ingreso y presentación de la casa de Ceballos; 4 er
mitas dedicadas a Sto. Domingo, Sta. Cec i l i a , San Vítores y 
San Roque y San Antonio, en los respectivos barrios de Her
rera, Ibio , Riaño y Sierra; cemenlerio en parage venli lailo; 
un hospital de caridad en el indicado barrio de Herrera, para 
pobres del concejo ó del valle de Cabezón de la S a l , y en su 
defecto para los de cualquier punto ¡ y esquisitas aguas po
tables. Confina N . el r. Saja y Casar de Periedo; E. Cobici-
l l o s ; S . lérm. común del ayunt . , y O. Mazcuerras: en el 
l é r m . , y á 1/2 leg. de la pob l . , seencuenlra un cas. l lama
do la Hermida , propiedad del marqués de este titulo , y un 
torreón de la época de los romanos segon algunos, propiedad 
de la casa de la Guerra. E l terri-.no es de buena y mediana 
c a l i d a d , 7 le fertilizan las aguas de 3 arroyos denominados 
Ceccja, Romatada y Abedules, sobre los que hay 4 puentes, 
3 peoniles y un canelero. Hay montes de robie , haya , ace
bo y otros arbustos, á los que se conoce con los nombres de 
Es t iada , la Loma de Ibio y Mozagro; un soto propio de la 
antiquisima y espresada casa de la Guerra; una deh. en figu
ra semicircular de 1 1/2 leg. de peri fer ia, y muchos prados 
artificiales. Los caminos dirigen á Sanlülana, Riocorbo, puer
tos de la Palombera y Cabezón de la S a l , de cuyo último 
punto recíbela coiirespondencia por balijero los domingos, 
miércoles y viernes , y salen los lunes, jueves y sábados. 
prod. : maiz, alubias, patatas, casLañas , nueces y otras fru
ías, y buenos pastos ; cria ganado vacuno , cabrío y lanar; 
caza de liebres , jabalíes, corzos , lobos y zorros; y pesca de 
truchas y anguilas, ind. : 6 molinos harineros en decadencia. 
comercio: se importa vino, aguardiente y t r igo, y se estrae 
maíz, nueces y castañas. Celebra una feíia anual el 22 de no
viembre, titulada de Sta. Cecil ia, en la que se trafica en gana
dos, géneros de lencería y útiles para la labranza, pob l . : 200 
v e c , 730 a lm. c o n t r . con el a j unt. 

IBIRI: barrio ó valle en la prov. de Guipúzcoa, parí. j ud . 
de Vergara, térm. jur isd. de Mo l r i co : tiene 18 cas. y 136 
almas. 

IBIRI: cas. del barrio de su nombre en la prov. de Guipúz
coa, parí, jur isd. de Vergara , lérm. de Molr ico. 

IBIR1CHO: cas. del barrio de Ibir i en la prov. de Guipúz
coa, part. jud . de Vergara, lérm. jur isd. de Molr ico. 

IBIR1CU : 1. del ayun l . del valle de Yerr i en la prov. y c. 
g. de Navarra, part. jud . de EsU lia (t t/2 leg.), aud. terr. y 
d ióc de Pamplona (7): srr. en un declive bastante elevado y 
rodeado de montes en el confín eept. del va l le ; clima tem
plado, le combaten ios vientos N . y S . , y se padecen algunas 
pulmonías. Tiene 9 casas ; para la instrucción primaria con
curren los niños indislinlamente á las escuelas de Iruñela y 
Abarzuza: hay ig l . parr. de entrada (San Juan Bautista) ser
vida por un abad de prousion de S. M . , y los vec. en los 
meses respectivos; cementerio contiguo á la ig l . , y para sur
tido del vecindario se encuentra una fuente dentro de la pobl., 
y dos á dist. de un tiro de fusil, de aguas saludables. E l té rm. 
se esliende de N . á S. 1 1/2 l e g . , y de E. á O. 1,2 , confina 
N . sierra de Andia ; E. Lezaun; S. Abarzuza, y O. Iranzu , y 
comprende en su circunferencia dos ermitas (San Cristóbal y 
Sta. Blanca), de las rúales la segunda se halla derruida, mu
cho monte poblado de encinas y roblas, abundantes canteras 
de piedra caliza y pastos para los ganados. El te r reno es de 
buena calidad , y gran paro de regadío, bastante para el 
consumo del pueblo, caminos: lócalos, ásperos y pedregosos: 
el cor reo se recibe de Estolla por el ba ijero del va l le , los 
jueves y domingos, p rod , : trigo, cebada, palalas, escelenles 
hortalizas y legumbres, especialmenlc lonlojas, que son de la 
mejor ca l idad; cria toda ciase de ganado, y con preferencia 
lanar; caza de perdices, palomas y liebres, pobl . : 13 v e c , 62 
alm. niQCEZA con el valle. ('V.) 

IBIRICÜ : 1. del ayunt. del valle de Egües en la prov. y 
c. g. de Nava r ra , part. ¡ud. de Aoiz (3 1/2 leg . ) , au I. terr. y 
dióc. de Pamplona (l 1/2): s i t . en una llanura con algún de 
clive, debajo de una pequeña a l tura; cl ima templado, reinan 



IBI 
los vientos N . y S . : tiene 17 casas , la mayor parte dispersas 
y a lgmi is formando calle irregular, escuela para ambos sec-
sos irecueptadá por 9 alumnos de este puehlo, y los restantes 
basta 30, de l osdc Az pa , Eransus, t i l i a , Eclialíiz , l.'slarroz, 
Egíios, Elc;ino, Sagare(a, Egulvati y Alzuza; el maestro resi
de dos anos en Elcano y dpsen el que describimos, su ilota 
clon es eventual y se calcula en 1,400 r s . , de los que 864 se 
cubren por reparto entre estos 11 pueblos, y lo restante por 
retribución de los discípulos; ig l . parr. de entrada (San Juan 
Evangelisla) servicia por un vicario de provisión do S. M . y 
del pueblo en sus respectivos meses; ceimnterio en la cima de 
la altura ya mencionada, que por su posición ventilada no 
perjudica á la salud pública: al pie de la espresada montaña 
se halla una hermosa fuente junto á la carrelerade A o i z , de 
la cual y de un arroyo que viene de los 1. de Elja y Us lanoz 
se surten los vec. E l TiiriM. conf i í iaN. Elia y Elcano; E. Echa-
l . iz, Eransus y Ustarroz ; S. Árdanaz y Azpa , y O. Egües y 
Elcano, estendiéndose 3/4 de leg. en ambas direcciones de 
N . á S. y E. á O : comprende en su radio varios montes po
blados de pinos, robles y mata baja. El turre.no es secano y 
de mediana calidad ,- le atraviesan dos arrojos que se junlan 
en este térm. para confundirse luego con el r. Alío-Argay, 
cada uno tiene un puenteclllo para su paso, caminos : el nue
vo para Aoiz en buen estado, chud.. t r igo, ma iz , avena, pa
tatas, habas, garbanzos , alholva , chacolí y hortal izas; cria 
de ganado lanar y de cerda ; caza de perdices , codornices y 
liebres. iNn.: ademas de la agricultura hay un molino harine
ro, foii i,.: 17 veo-, 109 alm. i \H im i \ con el valle. (V.) 

I l i ISATE : I. del valle real y ayunt. de Laiuinoria en la 
prov. ile Álava , part. jud . de Salvatierra (2 leg.), aud. lew. 
de Burgos (25), c. g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria 
4 leg.), dioc. de Calahorra (13/ ; s u . en un l lano; cuma tein-
plado; le combaten todos los vientos y se padecen algunas en
ferme.hules agudas y dolores crónicos. Tiene 3 c a s a s ; ig l . 
aneja de Am iaza (La Invención de Kan Esteban), cuyo cura 
dice misa lodos los dias de prpceplo, y una fuente dentro de la 
pobl. para el surtido del vecindario. E l r iaoi. confina N . Maes-
l u : E. Uoi legi i i ; S. el monte Aiboro , O Árenaza, coippren-
diendo en su circunferencia varios montes^y deli. en buen es
tado. El rpBHEKO es llano y de mala calidad, caminos: locales: 
el correo se recibe en Vi tor ia, prod. : toda clase de cereales, 
aunque en corla cant idad; cria toda especie de ganados , y 
caza de palomas especialmente, poul . : 3 v e c , 20 a lm. MQUf-
za y con t r . con su ayunt. (V.) 

l l í lTECIIEA. casa solar en la prov. de Vizcaya , part. j ud . 
y térm. de Marquida. 

I t i lZA: isla en el mar Mediterráneo, la mayor de las cono
cidas antiguamente por 1'iUiisas; y la mas occidental de las 
tres principales de las Baleares , corres|)ondienle á la prov. 
c iv i l , aud. terr., c. g. de esta denominación, part. jud . , d i ó c , 
prov. y part. marítimo de su nombre, en el tercio de Mallorca, 
departamento de Cartagena. Se halla comprendida entre los 
paralelos de 38" 49' 40" de lat., en que está el cabo Falcon, 
y 39" 7' 22" gn que se halla la punta Denserra; su long. al 
Oriente del observatorio de marina de Cádiz, es entre 7' 35' 
5" y 7" 68' 3ü" ; se esliende de N E . á SO. formando un pen
tágono, cuya mayor eslension es de 7 1/4 leg., con 3 1/4 en 
su mayor ancluira; tiene á 1 leg. S. la de Eormentera, y dis
ta unas te 1/2 leg. de la costa oriental de España, siendo su 
cabo mas inmediato en el continente, el de San Mart in , y 
14 1/2 de la costa SO. de la isla de Mallorca. La temperatura 
es tan benigna y saludable como la de todos los lugares ma
rítimos de la península, y aunque los ardores de la vec. Á f r i 
ca incomodan en estío, los templa la brisa y vapores que en
vía el Mediterráneo; en invierno el frío no es muy intenso, 
pues pocas veces escede de los 16" o 12° de R. Prueba la 
bondad de su cuma el no consentir en su recinto animal a l 
guno ponzoñoso; pues no solo, no los cria, sino que ni aun 
por breve tiempo los alimenta; mas esta ventaja es en parte, 
ó acaso en el todo, propia del terreno, siendo mas admirable 
esta propiedad , en cuanto otra isla, inmediata también á las 
costas de Valencia, ha sido siempre inhabitable por la mult i
tud de serpientes que en ella se crian; por cuya causa la l la
maron los griegos Ophit isa, que quiere decir Culebrina, y 
nosotros, por igual r.izon, la denominamos Monl-colobrer. 

Sus costas se hallan coronadas de islotes y cortadas por nn \ 
gran núm. de bahías, de las cuales las mas considerables son f, 
el puerto San Antonio (Puerto Magno) al O . , y el de Ibiza \ 
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al S E . Su punta mas sept. es el cabo Danserra; la mas 
mcrid. el Salinas; la mas N E . punta de Grosa, y la mas SO, 
la de Breda. Sus cabos y puntas principales desde su estremo 
occidental meridional, según el orden, tiácia Oriente, son ca
bo del Jueu, cabo Cala Llcntrísca, Falcon, punía y torre de 
Portas, cabo Liebre!, Campaniche, al que, conliniiando para 
el N . y después al O,, siguen punta Grosa, Danserra, cabo 
de Embarca, el Nono y punta Kobi ra, entre los cuales hay 
ol ios menos salientes. 

La isla del Bedrá tendrá 3/4 de mil la de largo, tendida de 
E N E . OSO., y su estremo oriental es tan alto, que sin difi
cultad se podrá ver de 10 á 12 leg. de dist. y mas cuando no 
se proyecta con la de Ibiza; su eminencia está dividida en 
dos picos, que separados, se ven á su parte N . y á la de S . 
Dista del cabo de Jueu cerca de 1 mil la al O S O . , pero 1/2 en 
la misma dirección el Bedranell, que es una isla de mediana 
altura. Aquel cabo es lo mas occidental meridional de la is la; 
es alto, escarpado, poco saliente, cubierto de áfboles, y for
ma un marli l io en su estremo, que se distingue mejor mirado 
de la parle del S E . o del NO. Al S. 58 1/2" E. 2 millas del 
cabo anlerior, está el de Cala Llenlr isca, que también es a.to, 
cubierto de arboleda basta su medianía; y de esta al mar se 
manifiesta su terreno blanquinoso por falta de 3qud!a. Es la 
costa entre estos dos cabos hondable y l i ippia, pero no tiene 
surgidero alguno. Sigue la cala del mismo nombre como 1 
rnilla al E N E . del cabo; es hondable en su boca, en lo interii r 
solo tiene 4 y 5 brazas de fondo; pero siendo de corlaestension, 
solo es acpmodada para buques de mediano porte, con abrigo 
de todos vientos menos del S E . , que también aguantan con 
buenas amarras. A l N . CU" E. del mismo cabo, 2 millas, está 
el de Negrcte, que es menos alto, Lijado y de color oscuro; á 
una y otra parle de él hay ensenada mediana, nada notable. 
Port Roche se halla al NO. de la punta de su nombre; es me
nos capaz que Cala Llenlr isca, é igualmente acomodado para 
buques medianos, pero con desabrigo para los vientos del S O . 
y S . La punta de Port Roche o Rojo, llamada asi por tener 
este color la tierra que la forma, y aun las que llegan al pui r -
to del mismo nombre, se baila 3 1/2 millas al S , 72" E. del 
cabo de Cala Llentrisca; es rasa, babiendo descendido cou 
quebradas desde las montañas, y como al S . , á 2/3 de cable, 
tiene una restinga. La punía del Yundal , s i l . á 3/4 de mil la ai 
S . , 82" E . de la de Port Rpehe, es rasa, y desciende de una 
montaña alta, blanca por si) parte del 0 . y escarpada; catle 
y medio al S. echa otra restinga de piedras. Hay una regular 
ensenada al O. de la punta del Yundal , y otra ínncho mayor 
á la del E . , limpias, sin abrigo, pero con fondeadero de vera
no, y agua v iva 110 lejos de la lengua del mar. A l S . 1 1/2 
mil la, 70" E. de aquella punta, está el cabo Falcon, que es a l 
to y tajado, pero no á pique, sino hasta los dos tercios de su 
altura; y el resto es una punta saliente, que va disminuyen
do aquella hasta ser bajq al estremo: al SSO. de él, dist. un 
cable, salen dos isletillas rasas, y otra del porte de una pipa 
á su parte del E. y doble dist. Una y 1/2 mil la al E. 1° S. del 
cabo Falcon, está la torre de las Portas, inmediata á la punta 
de igual nombre, que es.isleta saliente y rasa, y desciende de 
un terreno alto, que nombran el Cuervo Marino; es una de las 
que terminan los freos ó canales que hay entre Ibiza y For-
mentera, de que se habló en el art. de esta úl t ima isla; enlre 
dicha punta y cabo Falcon hay ^ina gran ensenada, que nom
bran Cueva Larga, en donde está el cargador de las salinas 
que se hallan ai N . de este cabo; á tiro de piedra tiene 2 a l 
jibes de suficiente surtido. A l N . de la torre de las Portas, 
dist. 1 1/2 mil la de la tierra alta del Cuervo Marino, se halla 
la torre de Sal Roja, desde la cual sigue la costa rasa hacia 
el N . á formar una gran ensenada á la parte del O. de punta 
l iatyada, y le llaman playa de Boja. Por la medianía de la 
dist. de esta playa, separada como un cable de la r iba, está 
la isla de las Ratas, l impia por su parte del S . y con restinga 
en la del N . E l castillo de Ibiza se encuentra al N . 18° 16' E . 
de la torre de las Portas, dist. 4 3/4 mil las, y desde él al S . 
23° E . , desciende el terreno á formar la punta Ratyada, la 
cual tiene una islcla al O. y otra al E dist. 1/2 cable; á ambas 
las nombran las islas Negras, y hay pasage de 5 á 7 brazas de 
fondo en los canales que median entre ellas y dicha punta. A l 
N . 29" E. 6 millas dist. de la misma torre, está lo mas S. de la 
isla Grosa, la cual , ó un islote que tiene inmediato hacia el O. , 
qnc nombran el Botafuego, con la punta Ra l j ada, o la citada 
isla Negra, que está al E , , forman la boca del puerto de Ibiza; 
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la parte del E . , de él la forman la repetida isla Grosa, y mas 
al NNO. la Plana, que en realidad no es isla, pues se halla " 
anida á la de Ibiza por una lengua de tierra baja cubierta 
de juncos. Las islas Grosa y Plana son de alguna elevación, 
separadas por un canal de í/2 braza de fondo, que con buen 
tiempo franquea paso á los pescadores. La parte del O. del 
pnerlo la forman la costa ó terreno que bay desde la punía 
Ratyada para el N . , hasta otra en que existe una torrecilla 
que nombran Torreón del mar: en este espacio, y en la ele
vación del terreno, está el cast. y c. de Ibiza. Después si
gue el puerto hacia el O. todo el frente del barrio de la Ma
r ina, que luego en forma circular tira la cosía de lo inte
rior de el a unirse con la isla Plana. En este tránsito, vi
niendo de los Freos, se hallan 5 islotdios; al primero nom
bran la Esponja, es raso, chico y redondo, y está 2 miPas 
al S. 15" O. del cast.; al S. del cual, 5.° á su O. , y 1/2 
mil la larga al N E . t/4 N . de la Esponja, está otra isle-
ta de a guna estension y altura, que nombran el Malvins 
grande, con dos pedruscos próximos al N . , y un bajo con 
una braza de fondo, 2/3 de cable dist. al N O . , 1/4 O. de 
su estremo septentrional. A l N . 37" E . de dicha isleta, se 
encuentra otra de menos estension y altura, que llaman el 
Malvins chico. Como 1 1/2 mil la al S, 34" E. del cast., hay 
2 piedras chicas, pero de alguna altura, nombradas los Da
dos, con la distinción de grande y chico, según su magni
tud, y entre ellos un bajo con una braza de fondo, en que 
regularmente rompe la mar. A l N . 52° E. de lo mas meri
dional de la isla Grosa, está el cabo Martinet, que es alto, 
quebrado, rematando en punta; en este intermedio se ve la 
ensenada de Talamanca, grande y l impia, pero sin abrigo 
con los vientos del 2." cuadrante; una mil la larga al N . 53" 
E . del citado cabo, se halla el de 'Negrete, poco saliente, 
alto y negro; y entre ambos, dos islotillos ó escollos nom
brados los Liados; son limpios y dan paso por su medianía, 
y por la de entre ellos y la costa, aun para navios. Media 
mil la al N . 1/4 N E . del cabo Llebrel , está Cala Longa, cu
y a boca tendrá un cable de dist., y se interna hacia el ON'O. 
como 1/2 mi l la ; principia su fondo por 12 brazas, y va 
disminuyendo |iro|)orcionHlmente hasta la playa: al mismo 
rumbo, á 3/ í mil la de dicha cala, está la punía de Cala 
Blanca, de este color y alta, y á muy corta dist. se halla 
el r. de S l a . Eula l ia . En la ensenada de este nombre, al N . 
26" E. del cabo Llebrel, se encuentra Cala Poda, que es pe
queña, de poco fondo, y solo servible para embsrcaciooM 
menores; y la punta Arabv, baja, oscura y saliente, al N . 
41" E. del mismo, dist. 3 1/2 mil las; al OSO. de elia, 1/4 
de mi l la , hay una piedra del tamaño de una lanrha, que 
por su parte de tierra no deja paso. Siguen á continuación 
las tres islas de Sta. Eulal ia, de las cuales hay una grande, 
otra mediana, y la tercera un simple islotillo; la grande es 
la mas saliente al S. 44" 30 ' O. de la isla de Tagomago, 
3 1/2 millas dist., y al S. 12° E. déla punta Arabi está la 
medianía de el la; á su O. 3" S . se halla la otra, y al NO. 
dist. un cable el islotil lo. La ensenada del mismo nombre 
la forman las citadas islas y punta Arabi por el E , y por 
el O. la punta del r. La isleta de la Galera, y otra algo 
mayor, dist. un cable, nombrada el Cana, están pegadas á 
tierra, dejando solo paso para faluchos, y se encuentran 3/4 
de mil la al N . 5° O. de lo mas oriental de la mayor de las 
islas de Sta. Eulal ia. Dos millas y I/i al N . 39" E. de la 
punta Arabi , está el cabo Campaniche, tajado hasta mas de 
ios 2/3 de su a l tu ra , y lo restante bajo, poco saliente, y 
es lo mas oriental de la is la; al E . t i " N . de él, 1 1/4 mi
l la dist., es lo mas meridional de la ¡sla de Tagomago, ten
dida casi de NO. 1/4 N . y al contrario, en su estension de 
1/2 mil la larga, es de mediana altura y pareja de su media
nía para el S . , y de esta hacia el N . es mas baja, menos pare
ja , y solo tiene un islotillo á un cumplido de lancha en su 
parte septentrional. E l canal de entre Tagomago, cabo Cam
paniche, y la costa que sigue formándole, es de 1 mil la de 
ancho con 15 brazas de fondo. Este cabo tiene al N . 5° O. co
mo 1/2 milla larga la punta Verde, que es alta y poblada, con 
una torre encima; y hacia igual punto, 1 1/4 mil la dist. la 
laja del Hgueral , que tendrá de cumplido 2 lanchas, es acan
tilada y vela, por lo cual rompe siempre la mar en ella; en el 
paso que deja hasta la tierra hay desde 12 hasta 8 brazas de 
fondo. A l N . 29" O de dicha viunta, dist. de 3 mil las, y al N . 
iC° O. de lo mas septentrional de Tagomago 3 mil las, está la 
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Cala; dan este nombre á una ensenada que tendrá de boca 2 
cables de dist. y 3 de saco hasta el ONO. ; es l impia y honda-
ble, pues teniendo 12 brazas de fondo en su abertura, dis
minuye con proporción hasla la playa, y está abrigada de 
los vientos del 1.", 3." y 4.° cuadrantes: la cosía compren
dida entre esta cala y punta Verde no ofrece cosa particular, 
mas que tener por su medianía pegados á ella dos islotillos de 
poca consideración. A I N . 11 "0 como 3 millasdeesta punta, y 
al N . 30° O. de lo mas septentrional de Tagomago 3 1/4 millas, 
se halla punta Grosa, que es alta, cortada á pique, con quebra
das , y una isleta mediana en su estremo que solo deja paso 
para lanchas ¡ al N . 32° O. de aquella está la del Yoc, que es 
rasa ; y al mismo punto; 4 8" O. están las Hormigas , que son 
dos islytitos pequeños , parejos , y que distan como un cable 
de la punía desús nombres , que también es rasa con rom
piente en e l la ; al N . de la c u a l , 68" O. está la punta Den 
Serra , de mediana a l tu ra , pareja, de color rojo y cubierta 
de arboleda. La costa entre estas dos puntas, hace algunas 
ensenadas , y por la medianía está la de la Caleta, de poca 
consideración , pues solo sirve de cargador de leña en bue
nos tiempos. En el promedio de la dist. que hay de las Cale
tas á la punta Den Serra , se halla la cala de este nombre, en 
la que concurren las ini>mas circunstancias que en la anterior. 
A l O. 8" S. de el la, una mi l la escasa , está el puerto de Por-
t inache, formándole dos puntas rasas que corren entre sí S . 
62" O . , y al conlrario , la dist. de un cable. Portinache prin
cipia internándose al S S E . , 1/3 de m i l l a , y después igual 
dist. al E S E . , que es donde se fondea , sirviendo de muy po
co abrigo para los vientos de fuera la punta que media: tic 
ne 12 brazas de fondo en la boca y hasta 5 den l ro , de buen 
tenedero; próximo á la punta del E . , se eleva el terreno, y 
en su eminencia hay una torre de vigía. Al O. 16" S. dist 1/2 
mil la de la punta del O. de Porl inache, eslá la de Charraca,al
ta y escarpada; entre estas 2 puntas, hace la costa una gran
de ensenada con 1/2 mdla de saco , boodable y l impia, pero 
desabrigada de los vientos del 1." y 4 ° cuadrantes; al OSO. 
de esta punta se halla la ca'a de Charracó , pequeña , abierta 
y de poca seguridad. Al mismo rumbo , dist. 1 1/4 mi l la,es
tá la medianía de la ensenada de San Miguel ó Balanzat, for
mándola por la parte del E . Cueva Orenga , y la del O. el 
cabo de San M igue l , que es alto y tajado á p ique , dist. de 
aquella 4/4 de mil la al OSO, ; interna al S. la ei^enada como 
una m i l l a , con 14 y 15 brazas de fondo, y en su saco está 
el puerto del mismo nombre , formado con el abrigo de una 
puntilla casi aislada que sale ¿e la costa del O . ; esle puerto 
es pequeño y solo acomodado , aunque con 6 brazas de fon
do , para buques menores; desembocan en él 2 arroj os , qne 
teniendo su origen 2 millas el uno del o t ro , tierra adenlro, 
son de muy copioso caudal. Entre la punta de Charraca y la 
Cueva de Orenga , está la isla de Caldes , de mediana altura, 
chica y pegada á tierra , tamo, que no deja paso. En la me
dianía de la costa del O., que forma la ensenada de San Mi
guel , hay una torre de vigía , y á un cable al E. del cabo del 
mismo nombre , se encuentra la ' is la de Morada , chica , alta 
y l impia por todas partes , de modo que hay paso entre ella 
y la costa; una mil la al OSO. del caboanlerior, se baila el de 
Rubios , de color ro jo , osciiro> tajado como aquel , aunque 
menos alto ; al mismo rumbo, 1 i/2 milla larga de dist. del 
mencionado cabo Rubios , está el de Eubarca , de color oscu
ro , un poco mas alio que los anteriores, y cortado á pique; 
3/4 de mil la al S. 53° O. de dicho cabo, se hallan las islas 
Margari tas; la de mas bulto es chica , alta y taladrada de 
una á otra parle , de modo qne pasan faluclios ; es la mas pe
gada á la costa, con canal hondable , como también le hay 
entre ella y la ch ica, que es un simple islotillo qne está á la 
parte del O. de la mayor ; al S. de la cual , 40° O. , se ve el 
cabo y pico de Nono , a l to , muy notable por su figura de p i 
lón de azúcar, cublerlo de árboles y saliente al mar ; aunque 
á su pie lo es mas , una punta de menos qne mediana al tura, 
blanca y tajada : al S. 5° E. del mencionado pico y cabo, 3/4 
de mil la , está punta Foradada , qne es alia y escarpada , y 
1/4 de mil la mas al S. la isla y cala Salada ; la primera es pe 
queña, de mediana altura y pegada á la cosía , y la segunda 
abierta y sin abrigo. A l S. 11° O. del referido pico de Nono, 
2 1/4 mi l las , se encuentra cabo Negrete ó punta Verde, de 
mediana altura y poblado de árboles; en él principia la cos
ta NO. del puerto Magno ó de San Antonio, y sigue al S E . , 
dist. 2 1/2 millas hasta su fondo eu esta forma: a l S . 28" E . 
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de cabo Negrele , tiene á cabo Blanco , nombrado «si por el 
color de su terreno, y es de mediana altura ; los dos citados 
cabos forman la cala do Gració; 1/2 milla al S. 41° E. de Ca
bo Blanco , está la punta de las Cuevas Blancas, también de 
este color, pero poco mas alta que el cabo anterior, y menos 
pareja la tierra que la forma ; entre esta punta y el cabo, bay 
otra cala mayor que nombran de Mores, ambas con buenos 
fondeaderos para verano; á igual dist. y runil io, 43" E. de 
dicha punta de las Cuevas, está o t ra , rasa, desde la cual 
continúa la costa 1/2 mil la al E . , y lue^o al S S E . 1 3 / i á for
mar el saco del puerto , cuya costa del SO. principia en la ca
la de la Balsa , que dist. 2 "millas escasas, al SO. , 5" O. del 
cabo Ne^rete ; desde estos puntos para adentro es lo que pro 
piarnenle se puede llamar puerto. Mas al E . 1/2 m i l l a , me
diando una punta rasa , está la cala del Ace i te , y como al 
E S E . ( 1/4 mil la la punta de la Fuente ; desde esta sigue la 
cosía igual dist . , y al mismo rumbo, tiran Jo luego para el 
N . . á formar el saco del Puerto. Este en verano es bueno pa
ra cualquier número y porte de navios, porque pueden elegir 
el fondo y sitio que acomode ; pero en invierno, á causa ile 
los viento» del >í. y N O . , que son continuos, y la crecida 
mar d " esta p i r t e , no es acomodado sino para buques me
nores , que pueden entrar todo lo que les permita el fondo, 
cuyo tenedero es cscelente. L a cala de la Balsa, termina a l a 
parte O. de la punta de Cíiinchó , que es de mediana altura, 
roja y corlada á pique. A l O. 8" N . una milla escasa de ella, 
está ía de Bobira , que es rasa y saliente, teniendo próxima 
y en alguna elevación , la lorre del mismo nombre ; entre es
tas dos puntas hace la costa una regular ensenada, y cerca 
de la primera otra punta menos saliente. A l N . 13" É. de la 
Robi ra . dist. como 2 cables , hay un islotillo pequeño que 
nombran el Pajar, l impio y acantilado ; dicha punta y el pico 
ó cabo de Noiio , forman el abra esterior del puerto de San 
Antonio , cubriéndole en parte toda la estension de la isla 
nombrada Conejera Grande ; 3/4 de mil la de la misma punta, 
al S. 39" O. , se halla la de Piedras, de costa de mediana altu
ra y saliente al pie ; la cala Mo l í , al S . de la punta anterior, 
es chica y desabrigada, y solo sirve de cargador de leña en 
los buenos tiempos. A l S. 1/i SO. de la de P iedras , 3 1/2 
millas está cala de Badella ; es estrecha su boca, se interna 
al E . , y después al S E . , con fondo de 10 á 6 brazas , de buen 
tenedero; tiene abrigo para todos v ientos, y acomodada 
para buques de porte regular. El cabo del Jueu ya descrito, 
está al S. 3" E . de cala Badella. Resla solo que ilescribir las 
islas Conejeras y las Bledas : aquellas son 3, con los nombres 
de Conejera Grande , del Bosque y del Esparto ; las descrip
ciones de las dos primeras, las hallarán nuestros leclores en 
sus respectivos art. : la del Esparto se halla entre la Coneje
ra Grande y el pico superior del Bedrá ; está tendida casi de 
E O . el espacio de 3/4 de mi l la , y es mas alta que las otras 2; 

, próximo á su estremo or iental , hay un islote de mediana al-
' tu ra , nombrado el Estacio , y entre él y una ensenada que 

forma la isla en dicho estremo , hay un puertecito con 5 bra
zas de fondo , del mismo nombre que ei islote, el cual es aco
modado para embarcaciones de mediano porte , atendiendo 
solo asi á la entrada como á la sa l ida, si fuere por la boca 
del S . . á una restinguilla , que arroja la punta del S E . de la 
is la. Estas 3 islas Conejeras, aunque de alguna nriguitud, en 
particular la Mayor , están deshabitadas , y so'o esta últ ima 
sirve para el ganado de los moradores del cuartón próximo 
de Ibiza . aunque espuesto á la codicia de los corsarios. Como 
2 1/2 millas al OSO. de la Conejera Grande , están 5 is'elas 
de varios nombres, conocidas'en conjunto con el de las Hie
das ; comprenden como 1 1/3 de milla de N S . , aunque algo 
mas orientales las délos estremos , que las del centro : las 2 
mas setentrionales, que nombran las Redondas, están enfila
das con igual punto de la Conejera Grande N. 72° 30' E. y 
al contrario , y con el cabo de Nono N . 05" E . , 7 millas la 
mas próx ima; distan entre sí como 3 cables, y son acantila
das. Las llamadas iMerfrt Mayor y Bledo, P lana (V. sus art.). 
Como 1/3 de mil la al S. 17" E . de la pr imera, se halla la 
mas meridional de las Bledas , que es una islela de alguna 
altura partida en 2 , de las cuales la mas N. es de la he
chura de un gorro , motivo tal vez por qué la conocen con el 
nombre de la Gorra : todas estas islas son l impias, y solo 
hay que dar resguardo á lo visible. El paso entre la punta de 
Piedras y la isla del Bosque, le cierra un arrecife desconti
nuado , que no da entrada mas que para embarcaciones ch i -
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cas de remos; también hay paso, con mucha práctica , para 
embarcaciones menores , por entre la isla del Bosque y la Co
nejera Grande; pero entre estas 2 y la del Esparto , y entre 
esta , la Conejera y las Bledas , le hay para armadas. 

Ter reno. La isla de Ibiza , se presenta elevada y cubier
ta de montañas pobladas de árboles , en cuyas e im's están 
sit. varias torres ó ata layas, desde las cuales se divisan á 
gran distancia los buques en alta mar , y está cortada por 
agradables y fértiles valles, cuyo aspecto es muy pintoresco; 
el suelo es á propósito para todo género de plantas , especial
mente para el o l i vo ; y aunque es muy pedregoso , se pres
ta con facilidad al cult ivo : tiene frondosos montes , con mul 
titud de árboles , y dilatados bosques de pinos, abetos , sa
binas y enebros ; y en ellos no se guarece especie alguna de 
lieras ; la suave pendiente de los mas de sus collados, favore
ce mucho al cult ivo de la v id . 

Los íuminos, si es que merecen este nombre las veredas 
por donde se habitúa á transitar la gente, son impracticables, 
no solo para ruedas , sino aun á la huella humana; debiéndo
se escepiuar los que van de las Salinas á los cargadores. 

Produce trigo y cebada en abundanria para el consumo 
y eslraccion, calculándose en 25,500 cuarteras el rendimien-
io cid primer grano, y en 33,500 el de la cebada ; pero eslo 
no corresponde á la feracidad del te r rmo, por las causas que 
indicaremos: sus buenos vinos, fueron muy eslimados de los 
antiguos, y á pesar de la decadencia en que se halla el cu l 
tivo de esta p lanta, da el suficiente paia el consumo y el 
comercio , estrayéndose para el estrangero bastantes cantida
des que se cargan en su puerto : el aceite, que por su cali
dad , debe contarse entre los mas preciosos frutos de España, 
debiera por su abundancia , ser un ramo de comercio de la 
isla ; pues en los años de mediana cosecha , sobra la mitad, 
aun suponiendo que la mas mísera gente, consume el que ne
cesita en el alumbrado, y demás usosTlomésticos ; este plan
tío no produce, hace mucho tiempo, lo que promete la es
tension y calidad del terreno: tiene muchas y regaladas fru
tas de hueso, cascara, pepita y grani l lo; y entre sus espe
cies se aprecia la almendra , que da una rica cosecha ; v los 
sabrosos y sazonados h igos, que á mas del abasto, sostie
nen un ramo de s d i d a , que pudiera ser muy importante; 
las legumbres y horlal izas, son muchas y buenas, muy es
peciales los me!one» de agua ó sandias; también se da el 
lino y cáñamo en cantidad suficiente: pero el producto prin
cipal de la i s l a , son sus ricas salinas , de que depende l a 
conservación y benejlcio total de el la • de su estado antiguo 
y abundancia , omitiremos hablar , b.istando solo saber que 
esta sal , es la mas estimada en el N . de Europa. La prime
ra operación de producirla, se hace en 13 balsas, desde donde 
se l'eva á tres cargadores ; el 1.° llamado el Rojo ; el 2.° de 
Levante, que es donde está la blanca, y el 3." el de Ponien
te ó Cueva Larga. La cosecha se haré por agosto, y da un 
año con otro, cuando es buena , de 20 á 25,000 modines de 
á 24, ps. fs.Los naturales la estraen y llevan á los cargadores, 
llagándoles el Estado un precio fijo por modín , solamente 
de aquella que se halla en el montón, cuando acuden los bu
ques estrangeros á cargarla; y ademas percibe cada familia 
dos f;in. al año ó lo que necesita para su gasto : ta sal roja, 
es la mas estimada de los del N . y de los genoveses; y la blan
ca de los (lernas de Levante; pero el co lor , no es mas que 
im mero accidente de la tierra en que se cría. Un año con otro 
llegan á la isla unos 100 buques con el objeto de cargar de 
este artículo Los ganados son de la misma especie y calidad 
que los del continenle pero carece de yeguadas; son por lo co-
niun algo mas pequeños que los de la Península, y menos 
de los que pudieran alimentar sus ricos pastos ; sin embargo, 
se cria todo el necesario para el consumo, y se emplean muy 
pocos de la isla para la labor, quedando ya casi olvidada la 
memoria de aquella innumerable cria que tan rica la hizo en 
otro tiempo. Está bien provista de caza , y son sus especies 
muy sabrosas. L a pesca es abundantísima , pero no tan gus
tosa , como la de los mares de Poniente , aunque mas que la 
común del Medilerráneo, lo que se atr ibuye a l a mult i tud 
de peñascos, que rodean las costas. ' 

Estos isleños, son por lo común de mediana estatura , en
jutos , de color cetrino y ágiles; su idioma , como el de to
das las Baleares, Cataluña y Valencia, es una corruptela del 
antiguo Lemosín ; su valor los hizo siempre famosos entre 
los antiguos, y han conservado su crédito en todos tiempos. 
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particularmente en la defensa de su isla : dedicanse con gus
to á la navegación; son escelenles marinos, y han dado prue
bas rie s;i espíritu en acciones gloriosas y arriesgadas en 
las guerras con los argelinos sus implacables enemigos, cu
yos corsarios escarmentados de sus continuos descalabros, 
dejaron en paz estas costas. Pero á tan buenas cualidades, 
reúnen ciertaapalia y desvío al trabajo, y muchos miran con 
indiferencia las ulilidades con que les brinda su fértil suelo: 
de aqui nace que descuidados ciertos ramos de agricultura 
que probarían en él muy b ien , la faltado economía en los 
que se practican, la sola mira de proveer á sus necesidades, 
sembrando casi únicamente el grano que se necesita para el 
consumo, yacen eriales una mull i tud de campos, en los cua
les sembrados de infinidad de pequeñas piedras, se ven gran
des recintos hechos de e l las , que solo guardan otras espar
cidas por el suelo , continuas tapias que defienden el gana
do , y un campo donde cuando mas, hay pastos. E l olivo, 
este precioso fruto, que tanta celebridad da al pais en que 
so cultiva con esmero, no se cuida como debiera, y exige 
su naturaleza , dejando á merced de su bondad el medir el 
fruto ; el culüvo de la vid , á que convida la favorable espo-
sicion de sus numerosos col lados, no está tampoco muy 
estendido , ni da lo que el suelo promete. En el ramo de pes
cas, es reprensible el total abandono de una út i l almadra
ba , que habia en la punta de las Puertas, para cuya segu
ridad se couslruyo una torre con suficiente art i l lería, la cual 
mandó reedificar Fernando V I , y otra levantada de nuevo 
en la isla de Espalmador, junio á Formentera, con lo que, 
cruzindose sus fuegos, aseguraban la almadraba y el faro: 
esia pesquería era tanto mas úti l , cuanto la proporción de 
la s a l , que en parle se deshace por falta de despadio , les 
propomonaba de valde el art. mas caro en esta operación. 
Es también muy sensible el abandonq de sus célebres vasos 
de t ierra, no solo para estraerlos , smo aun para su uso; de 
suerte que las vasijas para su menage , las compran de las 
que se conduren de fuera ; y no lo es menor el ningún in
cremento que ha tomado la cria de seda; pues aunque un go
bernador de la i s l a , plantó algunas moreras, que probaron 
perfectamente, dando seda muy lina los gusanos criados con 
el las, en nadase ha adelantado su cul t ivo, á que se pres
ta la templada temperatura, y proporcionada sustanciado 
la tierra. 

Finalmente, como esta isla produce todo lo necesario á la 
subsistencia de sus hab. , resulta de poca ennseruenria el co
mercio esterior, y sin embargo, por esta misma razón, pa
rece que debiera adquirir mayor fomento ; pues un suelo 
que proporciona con superabundancia todos los renglones de 
primera necesidad; que es susceptible de tantos nuevos ramos 
de iud . ; que tiene una situación ventajosa por su proximi
dad á ambos continentes, de modo que en mejores tiempos, y 
antes del descuhrimif-uto de las indias Occidentales , era esca
la , y uno de los mas provistos depósitos de las riquezas de 
Órlenle; que está suficientemente abastecida de aguas muy 
bien distribuidas ; que no contiene populosas ciudades, que 
por sí mismas oponen mil obstáculos á la felicidad de los cam
pos ; que su vecindario repartido en cas. está por naturaleza 
proporcionado á la mejor labor, atraerían sin duda, sobre su 
corlo recinto , todas las ventajas de la civilización de nuestro 
siglo , las ciencias, l i s letras y las artes, y no se vieran con
denados sus hab. á la única y penosa ind. de surcar los mares 
para proporcionarse algún bienestar. Con tan ricas produc
ciones, y con medios tan ventajosos, admira ver la pobre
za de muchos de sus moradores , nacida de su despego á la 
agricultuia, industria y comercio. 

l l isToRin. El nombre de esta isla producido en la antigua 
Kbmus con que la hallamos frecuentemente mencionada en 
los escritores del imperio romano, según conjetura D. José 
Sabau , puede traer principios de los fenicios jebuscos , que 
antes de los cartagineses la visitarían y pohlarian. Según 
Cortés pudieron también los íberos llamarla Kbns , cuya voz 
se interpreta , granero de trigo. Los griegos la denominaron 
PijHusa pop la mucha abundancia de pinos, á que dice ser 
propensa Plinio ; y esto prueba que también arribaron á ella 
los focenses , que como dice llerodoto , fueron los primeros 
entre los griegos, que navegando con largas naves , ocuparon 
el adri i l ieo. el mar tirrénico, el de la Iberia v Tarleso. Si l lo 
Itálico llamó fenicia la isla de Ibiza. Dando Plinio á entender 
que siendo dos las islas que los griegos llamaban r y t i m a s , 
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en su tiempo ambas se llamaban Ebtisus, indica cierta sino" 
nimia entre eslos nombres , contraria á las interpretaciones 
anteriormente espuestas. Deodoro Sículo nos ha conservado 
memoria de una c. q¡,e fundaron los cartagineses en esta isla, 
cuando se hicieron dueños de e l la , y la llamaron Jyieso , que 
vals tanto como colonia de navegantes. La bondad de su 
puerto, dice el docto Campomanes, fué otra de las causas 
porque la república de Cartago á los 160 años de su funda
ción estableciese esta colonia , fortiticándola con murallas y 
llamándola £»cs«m, acaso por respeto á la navegación que 
les facilitaba este establecimiento en tierra-firmo en España. 
Sin duda esta c. dejó de existir después que sus fundadores 
fueron arrojados de ella por los romanos. Según Solino y 
Diodoro Sículo fué parte del reino de Bocchoro que reino en 
la Maur i tan ia : Harduino desprecia esta doctrina sin alegar 
razón alguna. La primera vez que los romanos desembarca
ron en esta is la, fué gobernando Éneo Escipion como refiere 
L iv io . Con grande empeño pretendieron señorearse de la c. 
que la encabezaba; pero perdida la esperanza, se diseminaron 
los soldados por su campo, y saqueadas y quemadas sus 
ald. y v icos, se enriquecieron con este pillage mas que con 
el anterior del conlinente y se replegaron á las naves: las 
Baleares entonces enviaron embajadores á Escipion pidiéndo
le la paz. Parece probable que Ebitsus entrarla mas lardeen 
la confederación de la guerra baleárica, que acabó victorio
samente Q. Cecil io Mételo. En tiempo de Pl in io , en el de 
Me la , y en el de Plolomeo, no habia mas que una c. en esla 
isla, y el primero añade que era f. derada del pueblo romano: 
el poeta Manil io la llamó Vicfr is Ebitsus , y Festo Avieno 
d i j o : Ac di lecta vago pecorl consvg i t / i lmsus . Es muv no
table lo que uniformemente contaron Mela , Pl inio y Solino 
acerca de la fuerza repulsiva que atribuyeron á la tierra de 
Ibiza para ahuyentar y aun matar á las serpientes. Consér
vase una inscripción ó dedicación hecha por el senado de 
Ebusus , al emperador Aurelio Caro. Como C. Pl in io dice 
que eran en'su tiempo dos las que se l lamaban/ í tows, Ar -
duino congeturó, que habiendo eslado antiguamente uni
das en un solo continente, el mar continuando en su acción 
bis habia separado y formado la Formentera, que es la otra 
Ebitsus. Este nombre Formentera derivado de f r t tmentum, 
es un indicio muy especial de que á la voz Ebusus se dio 
el significado de horreum ó g ranar ium. Pl inio elogia los 
higos secos de Ebuso ; Avieno la alaba porque mantenía 
mucho ganado; y algunos por sus cañas de azúcar. Inva
didas las prov. del imperio por los bárbaros, ca jó esta is
la en poder de los vándalos, y un siglo después fué (riun-
fo del gran Belisario. Los sarracenos hicieron á su vez so
bre ella repetidas tentativas ya felices , ya adversas, y en 
los años de 800 y 900 fueron varias veces sus dueños espul
sados otras tsnlas por Carlo-Magno que la añadió á su co 
roña, hasta qi fe, fijando su dominio en ella , se mantuvie
ron pujantes imponiendo la ley á estos mares con sus nu 
morosos bajeles, y enriqueciéndose con sus continuos corsos, 
á costa de todas las naciones. Pascual 11 empeñó en su con
quista a los Písanos, concediendo indulgencias á los que 
pereciesen , y el dominio de lo conquistado á los vencedo
res. Accedieron gustosos los Písanos, y formando liga con 
diversos potentados de Italia y F ranc ia , emprendieron y 
lograron su conquista. Volvió no obstante á poder de mu
sulmanes aunque abatida y ajado su esplendor. Intentaron 
recuperarla los reyes de Aragón D. Alonso 11 y su hijo D. 
Pedro ; y lo consiguió D. Jaime el Conquistador , quien dos 
anos después de haberse apoderado de las Baleares , conce
dió esta conquista á ruegos de D.Gui l le rmo de Moneada, 
electo de Tarragona, el infante I). Pedro de Portug.'d, des-
puer rey de Mal lorca; y á D. I\"uño Saus, conde de Cerda-
n ia,su a v o y pr ivado, el cual hizo su desembarco en el 
Puerto-Magno al pie del cerro, que por esto conserva su 
nombre , verificando la loma : entonces se hizo la división-
de la isla en los 5 cuarlones : el de Sta. Eulal ia se adju
dicó al infante; el de Balanzat y el de Sa l inas , al de Tar
ragona : el de Pormany al conde , quedando común el del 
llano de la v. E l de D. Pedro y D. Ñuño , porcesiotí y he
rencia , recayó en la corona , aunque la del segundo fué 
después del arcediano de San Fructuoso. También entonces 
la concedió D. Jaime las armas de que usa la c. y toda la 
isla. Muerto D. Jaime el Conquistador y dejando divididos 
los estados entre sus h i jos, tocó I b i za , como unida siempre 
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a las Baleares, al segundo D. Jaime con el título de Rey: fué 
este despojado por tu lurmano D. Pedro, al cual se entre
gó Ibiza, qne resistió á todos los esfuerzos de D. Pedro de 
Castilla. Volvió al mismo D. Jaime III su nielo, reyes de 
Mallorca, hasta que D. Alonso de Aragón, nieto del Con
quistador , desposeyó á su tio de aquel reino y le reunió á 
la corona , con algunas particularidades comujies á todas 
las baleares. Unido Aragou á Castilla en tiempo del último 
de la Casa de Austria, ordenó y consiguió Ibiza la aproba
ción de sus fueros. 
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IBIZA : dióc. sufragánea de la de Tarragona; se compone 

de las islas de Ibiza y Formentera ; no tiene enclavados fue
ra ni dentro , y toda pertenece á la prov. civil de Baleares. 
Omitimos su descripción , porque la hallarán nuestros lecto
res en los respectivos art. de las citadas islas, y en el siguien
te estado se manifiesla el número de parr., el de eclesiásticos 
y demás dependienles que las sirven , con espresion de los 
curatos y sus categorías. La catedral erigida en 1782 cons. 
ta de a dignidades, 6 canongias, 9 raciones y 1J benefi
cios. 

DIÓCESIS I»E IBIZA, SCTK.lCiAVEA DE TAItRAGO^A. 

Ciudad de Ibiza. 

PUEBLOS. 

ADVOCACIÓN 

DE 

LAS IGLESIAS. 

La igl. del conv. 
San Pedro dedominicosque 

esayudadeparr. 
.n Cristóbal.. . { ^ S t 

ANTEIGLESIAS 

Ó FELIGRESÍAS, 

ERMITAS ü ORA

TORIOS PÚBLICOS. 

El Salvador. 

' San Antonio. 
San Agustín. 
San Carlos. . 
Santa Eulalia. 

San Francisco de Paula. 

Parroquias íoren 
ses de la Isla de 
Ibiza < 

Parroquias de la 
Isla Formentera. 

Santa Gertrudis.. . . 
Ntra. Sra. de Jesús. 
San José 
San Juan 
San Lorenzo 
San Miguel. : . . . . 
San Mateo 
San Rafael 
San Vicente.. . ; . . 
Santa Inés 
San Jorge 
San Francisco Javier. 
San Fernando 
Ntra. Sra. de! Pilar. 

i 

HUMERO 

DE 

PÁRROCOS. 

Un oratorio en 
que se dice misa, 
solo durante la 
saca de sal. . . 

Uno que es ca
nónigo de la 
catedral. . . . 

Uno. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

categoría 

DEL 

CURATO. 

Término. 

Término. 

CLÉRIGOS 

AGREGADOS. 

NUMERO 

DE 

SACRISTA

NES. 

2,° ascenso. 
Entrada. 

2.° ascenso. 
Id. 

Entrada. 

1." ascenso. 
Id. 

2." id. 
Término. 

1." ascenso. 
Término. 

1." ascenso. 
Id. 

Entrada. 
Id. 

2." ascenso. 
Término. 
Entrada. 

Id. 

Un teniente pa-
< ra administrar^ 

lossacramenlosf 

• Dos beneficia-
, dos; uno ayud. 
< del párroco, y 
/ otro cor. cargo 
\de sacristán. . 

Uno. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

KHSLME.V 

Parroquias. 

22 

FELIGRESÍAS 
ERMITAS U ORATO

RIOS. 

PÁRROCOS. 
CURATOS. 

Primer ai- Segundo 
tentó. aicenio. 

21 

CLÉRIGOS 
AGREGADOS-

SACRISTANES 

23 

IBIZA : c. con ayunt. y aduana do segunda clase, cap. de 
la isla , part. jud. y dióc.de su nombre en la prov., aud. 
terr., c. g. de Baleares, é igualmente también cap. de su 
prov., part. y distrito marítimo , perteneciente al tercio de 
Mal'.orca, departamento de Cartagena. 

Se halla sit. en una elevación sobre peña , rodeada del mar 
por N . , á la libre tnfiueDcia de los vientos, con clima tem
plado y estremadamente sano. La c está muy bien defendi

da por el lado del E. y S . , y tiene una fortaleza construida 
en tiempo de Carlos V. El todo de su forlificacion presenta 
un hectágono irregular; los ángulos del frente de los baluar
tes son obtusos , y sus traveses cubiertos con espaldas y ca
sas bajas : el esfremo ó punta de la plaza tiene un solo Ira-
vés , al cual defiende otro mas cercano : no tiene foso , por
que no sufre el arte la peña, pero lo suple la aspereza y de
clive del terreno, A la parte de tierra se ve la eslálua de un 
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caballero sobre un baluarte, que domina unos pantanos de 
la campiña. Estas obras fueron trazadas por el maestro Juan 
Bautista Ga lv i , y se encargó su ejecución á su discípulo el 
maestro Antonio Jaime. Tiene iá c. dos puertas llamadas 
la Nueva y la del P r inc ipa l ; un hospicio, 2 hospitales, 
un colegio , 2 cuarteles, una cárcel insalubre y mala que se 
proyectó trasladar á una parte del ex-conventode Dominicos, 
y un edificio del ayunt. se ha habilitado para teatro y salón 
de bailes públicos. Las calles son incómodas, por lo pen
diente y agrio de la cuesta sobre q^e están abiertas, y por 
su mal embaldosado se han mejorado algunas y conducido á 
la plaza de la Marina , enmo punto céntrico, las aguas de la 
única fuente que hay en l a c . ; sus edifhios no tienen cosa 
notable; el del presidio no sirve ya para este objeto desde 
que se le quitó la dotación de cierto número de presidarios, 
para atender á la csplotacion de las salinas. L a catedral, 
obra del siglo antepróximo , fué construida bajo los planos 
del arquitecto D. JoséGarcia; el coro está ocupado por 2 
canónigos, 4 racioneros y 9 beneficiados y clérigos asisten
tes , y presidido por el diocesano. 

La parr. de San Pedro , constituida en la catedral , se há 
l ia servida por un canónigo que desempeña su curato de tér
mino y 2 tenientes; uno de estos sirve la ig l . parr. de San 
Cristóbal, como aneja, y tiene á su cargo ademas el hospital 
y su capi l la ; también es ayuda de la misma matriz , la ig l . 
del conv. de Dominicos, cuya conservación es necesaria por 
su sit. cómoda en el centro de la c . ; al E. de esta v bajo el 
tiro de su canon se halla el arrabal denominado de la Mar ina, 

IBI 
defendido por la parle del m a r , por un fortin guarnecido de 
i piezas de ar t i l ler ía; consta de Í20 casas , y una ig l . parr-
(El Salvador) servida por un cura de l é r m . , un beneficiado 
y un sacristán. 

E l puerto de Ibiza es el principal de la i s la , y aunque algo 
sucio, no carece de capacidad y comodidad; está por todas 
partes bien abrigado , escepto por las del S. y SO. , por don
de sin embargo le sirve de abrigo la isla de Formentera; al E. 
y S E . le ampara la inmediata isla P lana, y por todos los de-
mas rumbos las tierras altas y montuosas de la isla. La l la
mada Grosa y la Plana forman la parte del E. del puerto; 
aunque esta últ ima en realidad no es isla por hallarse unida 
á la de Ibiza por una lengua do tierra baja cubierta de juncos; 
taparle O. la forma la costa ó el terreno que hay desde la 
punta Ratyada para el N . , hasta o t ra , en que existe una 
torrecilla á que nombran el torreón del mar. Su anclage es de 
muy buen tenedero; tiene la ventaja que con la mayor facili
dad y á poca costa pudiera agrandarse cuanto se quisiese, 
haciéndole por este medio el segundo puerto del Mediterrá
neo ; pues toda la playa de su fondo es arena movediza , sin 
piedra alguna , cosa rara en esta isla. 

E l tkrm. com rende parle del ant. cuartón nombrado 
Llano de la v . , del que esta c. era cab. S u terheno , prod. y 
i:A.MiNosse hallarán indicados en el art. de Ibiza isla (̂  .) 

Industr ia y comercio. Se ejercen las profesiones científi
cas y toilas las arles mecánicas indispensables. Su movimien-' 
to mercantil se manifiesta en los siguientes estados de su 
aduana. 

h h j h e r o 
fie buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio -estrangero y de América, 

en los dos años de 1 S t i j ISIS* según los datos oficiales de la misma aduana. 

Años. 

1844 
1845 

E V r « A S ) A . 

E N C A D A A N O . 

Bucjuei 

69 
38 

10409 
4528 

Vi p ulaciói 

699 
333 

A \ 0 C O M Ú N . 
' V -

Buque, I'ripulacion 

Años. 

1844 
1845 

S A L I D A . 

E N T A D A A N O . 

Bnquei, 

35 
23 

Tonelada*. í Tri pulariou 

4224 I- 310 
3677 223 

A N O C O M Ú N . 

línqnrs. Tripulado 

Total. u 107 14937 1032 53 7468 516 Total. ¿8 7901 533 29 3950 266 

KVJHBIIO 
de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los dos 

años de 1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana. 

ÍHH 

E . V n i A D A . 

E N C A D A A N O . 
A. 

1844 u i 
1845 449 

Total.: 

Tuneladaí 

9732 
13071 

890 22803 5779 

Tripulación 

2875 
2904 

A N O C O M Ú N . 
A 

Guqnet. 

445 11401 

Tripulación 

2889 

A N O S . 

1844 
1845 

S A L I D A . 

E N C A D A A N O . 

fotal. 

Bvqucft. 

379 
336 

715 

Toneladaí, 

7697 
9338 

17033 

1 
Tripulación 

2339 
2018 

4357 

A N O C O M Ú N . 
A 

Bnquei. 

357 8517 

Tiipulaei»n 

2178 
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X o t i c i a de los a r t í c u l o s qne h a n sa l ido de este 

puerto para otros de l Cktrangcro en los dos años 
de I » l t j 184:5 , se^un los datos ofleiale& de 
l a m i s m a a d u a n a . 

N O M E N C L A T U R A . 

Almendras 
Almendrón. . . . . . 
Carbón vegelai. . . . 
Corcho : 
Esparlo 
Huevos 
Leña 
Naranjas ; limones. 
Pasas é higos. . . . 
Vino 
Efectos varios (valor) 

Valor de estos art. . 

Derechos de esportac. Rs. v n . 

UNIDAD 
PESO Ó 
MEDIDA 

Faneg. 
Arrob. 
Quinlls 

id. 
Cargas 
Númer 
Quintls 
Númer 
Arrob. 

id. 
Rs. vn. 

Rs. vn. 

ANOS 

1 8 U 

1532 
71 

4930 
268 
ófiO 

120500 
180 

23l.U7 
1381 
262 

2174 

201999 

2150 

1845 

1011 
40 

1990 

34000 
50 

420U 

1540 

47385 

TOTAL 
DE 

LOS 2 
A ÑUS. 

2543 
111 

6920 
268 
560 

154500 
230 

28147 
1381 

262 
3714 

249384 

2150 

ANO 

COMÚN. 

1271 
55 

3460 

77250 
115 

14073 

1857 

124692 

. V O T A de los a r t í c u l o s que h a n sal ido de este 
puerto p a r a los diferentes paises de A m é r i c a , 
en los dos años de I » 11 7 1 8 4 5 , sef^nn los 
mismos datos. 

N O M E N C L A T U R A , 

Aceite de almendras 
Aceite común. . . . 
Aguardiente. . . . 
Almendrón 
Jabón 
Piñones 
Queso 
Sebo 
Vino 
Vizcochos 
Zapatos 

Valor total de estos 
articulos 

UNIDAD 
PESO Ó 
MEDIDA 

Libras. 
Arrobs 

i d . 
i d . 

Quintls 
Fanegs 
Quintls 
Arrobs 

i d . 
i d . 

Pares. 

Rs. vn. 

A N O S . 

1844 

1942 
450 

38 
970 

9 

21126 
2 

180 

269728 

1845 

235 
24 

235 
182 

21 
20992 

8 
25 

120303 

TOTAL 
DE 

LOS 2 
AÑOS. 

1942 
685 

24 
273 

1152 
9 
4 

21 
42118 

10 
205 

390031 

ANO 

COMUN. 

342 
II 

136 
576 

21059 
5 

102 

195015 

V O l ' A de los valores que h a tenido esta a d u a n a 
eu los tres años de 1 8 1 3 , 1844: j 1 8 4 5 , por 
todos conceptos, con d i s t i n c i ó n de lo p e r l « u e -
c i e u t e a l e ra r io y á p u r t í c i p e s . 

ANOS. 

1843.... 
1844.... 
1845.... 

Totales, 

57893 
66215 
81229 

Para partícipe* 

1189 
2419 
2049 

205337 5057 

59082 
68634 
83278 

210994 

Año común de 
los tres 

70331 

IBI 377 
E S T A D O qne manif iesta los a r t í c n l o s qne h a n 

entrado en este puerto procedentes de l es t ran -
scro en los dos años de 1844: j 18 1 5 , set^un 
los datos oficiales de l a misma a d u a n a . 

N O M E N C L A T U R A . 

Aguardiente 
Alquitrán 
Bacalao 
Carbón de piedra . . . 
Dui las 
Hierro 
Madera 
Manteca de vacas. . , 
Productos químicos. 
Tripas secas de vaca. , 
Efectos varios (valor) 

Valor total de estos artículos. 

Derechos que han pagado. . 

UNIDAD 
PESO 

0 MEDIDA. 

Arrobas. 
Id. 

Quintales. 
Id. 

Número. 
Quintales. 

Piezas. 
Arrobas. 

Libras. 
Arrobas. 

Rs . vn . 

Rs . vn. 

Rs. vn . 

AÑOS. 

1844 1845 

72 
5280 

157 
303 

79250 
17 

257 
60 

525 
102 

4185 

182184 

28642 

90 

12 

6856 

88 

M e r c a d e r í a s qne h a n entrado en este puerto pro 
cedentes de A p i é r i c a en los dos años de 1 8 1 1 
y 1 8 4 5 , s i - i fuu los datos oficiales de l a m i s m a 
a d u a n a . 

N O M E N C L A T U R A . 

Aguardiente. 
Azúcar. . . . 
Cacao . . . . 
Café 

Total valor de eslos artículos. 

Derechos que han pagado . 

UNIDAD 
PESO 

Ó MEDIDA. 

Arrobas. 
Id. 

Libras. 
Arrobas. 

Rs . v n . 

Rs . vn . 

142 
1237 

312 

70800 

836 
1070 

21848 

109252 

9212 1.6387 

B a l a n z a genera l de en t rada y s a l i d a en e l a ñ o 
c o m ú n , segnn los datos oficiales de l a m i s m a 
aduana . 

RS. V N . 

Valor total de la importación del estrangero. . . . 182184 
Id. id . de la de América 70800 
Id. id . por cabotage 2419655 

Total importación 2672639 
Valnrtolaldclaesportacion alestrang." 124692 ( 

Id. i d . á America 195015) 1057894 
Id. id . por cabotage 738187 | 

, Diferencia en favor de la importación. 1614745 

Nota primera. E l valor t o H de imporlacion del eslrange 
ro y de América, se ha lomado del año de 1844 por la despro" 
porción que hay entre este y el siguiente de 1845 que no per" 
mitia sacar el año común de los dos con la conveniente e x a c 
t i tud. 

Segunda. La escasa importancia de esta aduana no ofrece 
motivo de observaciones especiales sobre los estados que que-

' dan espresados. 
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NOTA «leí yalop de los artículos que han en irado y salido en este puerto por el comercio de cabo-

tage en los dos :iii<is de 1 H 1 l j 1845 , scsrnii los dalos oficiales de la misma aduana. 

Cabofage de entrada Año de 1844. 
Año de 1845 

Totales. 

mercade
rías 

d e l reino. 
RS. V N . 

2.350,605 
2.191,175 

4.541,780 

ÍDEM 

DE AMÉRICA. 

RS. V N . 

101,955 
58,645 

160,600 

ÍDEM 
DEI. ES-

TRANGERO. 

rs. m 

78,831 
58,100 

136,931 

TOTAL . 

RS. V N . 

2.531,391 
2.307,920 

4.839,311 

A N O 

COMÚN. 

2.419,655 

Cabotage de salida . • Año do 1844. 
:Año de 1845. 

Totales. 

858,008 
355,450 

1.213,458 

11,548 
51,610 

63,158 

165,229 
34,529 

199,758 

1.034,785 
441,589 

1.476,374 •738,187 

PRINCIPALES ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN POR CADOTAGE. 

DEL REINO. 

Arroz. 
Aguardiente. 
Algodón. 
Enyetas. 
Cebada. 
Higos y pasas. 
Hierro. 
Jabón. 
LicorcSi 

Listonería. 
Manías, 
Patatas. 
Pape l . ' 
Productos químicos. 
Quincalla. 
Telas de algodón. 
Trigo. 
Vino. 

E S T R A N G E R O S . 

Acero. 
Canela. 
Clavazón. 
Pimi l -n la. 
Tabla gon. 

DE A M E R I C A . 

Aguardiente. 
Azúcar. 
Cacao. 
Calé. 

PRINCIPALES ARTÍCULOS DE ESPÜRTACION POR CAÍOTAGE. 

D E L R E I N O . 

Almendrón. 
Algarroba. 
Brea. 
Carbón. 
Corteza. 
Cebada. 
Leña. 
Pieles. 
Perchas. 

E S T R A N G E R O S . 

Aguardiente. 
Bacalao. 
Manteca. 
Queso. 

DE A M E R I C A . 

Aguardiente. 
Azúcar. 
Cacao. 
Café. 

N O T A . La diferencia que se advierte entre la salida de 
nos meses del úl t imo año. 

Población. 1,233 v e c , 5,031 alm. cap. imp. : 121,093. 
Sobre las antigüedades de esta c. , debemos referirnos á lo 

dicho en el resumen histórico de la isla. En 1783 hizo gracia 
D. Carlos H l del título de Ciudad á Ib iza, erigiéndola sede 
episcopal sufragánea de Tarragona, y fué su primer obispo 
D. Fray Manuel Abad y Lasierra, dignidad de prior que era 
de Sta. María de Meya en Cataluña. Hace por armas como to
da la i s la , en un escudo dorado las barras de Aragón. 

IBIZA : part. jud . de entrada en la prov. civi l , aud. terr., 
c. g. de Baleares; corresponde á la dióc. de su nombre y a la 
prov. y part. marítimo del m ismo , en el tercio de Mal lorca, 
depart. de Cartagena. Comprende las islas de Ibiza y For-
menlera; se compone de una c . , 5 v. y 14 1., que forman C 
ayunt. , y cuyas pobl. diseminadas en c a s . , guardan entre 
si cortas dist. La isla de Ibiza se dividía en 5 partes, que los 
naturales aun llaman cuarlones, y son : el del Llano de la v . , 
el do, Sla. Eu la l ia , Balanzat, Pormanv y Sal inas: el primero 
y pr incipal , y cuya cab. es la c. do Ibiza , está rodeado por 
los otros cuatro; su terr. ocupa 1 1/2 l e g . , y ademas de la 
cap. tiene como 200 cas. , v eslá pobl. de huertos v viñedos. 
E l segundo es el mayor en distrito y cas . ; l inda con el pri
mero y el de BaUnzat: ocupa mas de 4 les. de terreno, con 
TOO casas muy vecinas, aunque,no unidas en poblado, v 2 
i g l . ; el tercero e» el menor de lodos , en tierra quebrada y 

1844 y 1845, consiste en que fallan los estados de algu-

monluosoa; linda con el de Pormany, Sta. Eulal ia y el L lano 
de la v . ; tiene 3 leg. de ostensión , con 400 casas y una i g l . ; 
el cuarto confina con el anterior, el de Salinas y el del Llano; 
se estiende como 4 leg. su terreno, y aunque montuoso en 
general , comprende una gran llanura fért i l y abundante; 
tiene como 450 casas, y en su distrito se halla el Puerto-
Magno ó de San Antonio, y á sus inmediaciones las islas Cu
ndieras; el de Salinas , Hamadoasi por teñeron su recinto es
te manantial de riquezas, linda con el de Pormany y el del 
L lano , y en su ostensión de 2 leg contiene 200 casas , y ha
cia el Mediodía una hermosa l lanura, y on olla la pnrr. Estos 
5 cuartones son hoy otros tantos distritos municipales , cu
yas cab. son Ib iza, San Juan Bautista, S l a . Eulal ia , San Jo
sé y San Antonio Abad. La isla de Formentera forma solo el 
distrito municipal de su nombre. 

Nuestros lectores hallarán en los respectivos art. de Ibiza 
y Formentera (islas) todo lo concerniente á s i t . , cuma, con-
kines, cos tas , t e r reno , prod. y domas del par t . ; pues no 
comprendiendo este mas territorio que el de aquellas, nos pa
rece inút i l y molesto repgtif en la descripción de él lo miímo 
que se ha de espresar en la de las islas. Solo añadirémos las 

. noticias de pobl. , r i q u e z a , c o n t r . y otros datos estadístí-
j eos que manifiesta el oslado con que termina esteartículo. 
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' 1 V 1 0 X 
l í r i c o o r ^ o t ^ i 
O i f t O t C O C J l X i 

pepp 
- » J e j jo,] 

«* #1 •••* ) • • * « lS 
1 3 «,„,! a r a — " ^ S ^ f O O l ' O 

O iO O O O C: I l -
• — < * e ^ c s e o t o | _ 

•SVK'IV 
00 CW 35 - * tO — 
t ^ — rra 1^ US co 
tra — .rs 00 o es 
—h i r t CQ ffl c ^ s j " 

O rt 00 ira eo f ? . es 
I-̂  rt 00 O — C i i O 
C N C S « ( y | O I ^ I O 

\m:) i \ : ' i i , i i ! i . i5inov •110 •vziíu 
en 
O 
H 

3 . -
caiS 

• • s i l u o 
H 

.-J S C C 3 
' 3 ^ 03 r : ?3 

1 S 
w i*5 

£ tD 
CZ 

IA c 

— S 
'S 2 

o a 
ÉL-g 

| J 

5 " 

c o 
- e 

'S m-2 

" S o 
i c o 

o £ c 

^ ^ t-

2 ' " 

IHO 379 

s •« 

Estadística cbiminal, Los acusados en este part. jud . en 
el ano 18i3 fueron 58 ,de losque resultaron alisuellos de la 
instancia 4 , y libremente uno; penados presentes 50 ; contu
maces 3 ; reincidentes en el miMiio delito uno , y en otro di • 
ferenle uno : de los [irocedentes 15 contaban de 10 á 20 años 
de edad, 29 do 20 á 40 , y 14 de 40 en adelante; 51 eran 
liombres, y 7 mugeres; 29 solteros y 29 casados; 8 sabian 
leer y escribir; de los restantes no consta; 9 ejercían profe
sión científica ó arte l ibera l , y 42 artes mecánicas, ignorán
dose la ocupación de 7. 

En el mismo periodo se perpetraron 17 delitos de homici
dio y de heridas con 3 armas de fuego de uso lícito , una ar
ma blanca permit ida, 12 instrumentos contundentes y un 
instrumento ó medio no espresado. 

1BIZA EL M O N T E : cas. en la prov. de Álava, part. jud. de 
A m u r r i o , ayunt. de Ayala y térra, de Menagaray : tiene 2 
casas. 

1B0N: poquefio arroyo en la prov. de Huesca, part. jud. de 
Jaca: tiene su nacimiento en un monte que le da nombre , en 
el temí, del I. de Alastuey, por el cual corre proporcionando 
algún riego aunque escaso, y uniéndose al fin del térra, con 
los de San Justo, Sabones y Coraos , loman todos el nombre 
de Birranco R e a l , desaguando después en el r. Aragón Su-
bonlau. 

IB0R: r. en la prov. de Cáceres, part. jud . de Logrosan: se 
forma de 2 ramales, que el uno nace en la fuente llamada de 
A g n a / r i a , y el otro en el prado del Trincho á la falda de las 
Villuercas , cuya reunión se verifica en el sitio que l laman 
Puente de los Álamos: se dirige al N . y poco á poco va bus-
caivln el 0 . : á las 4 leg. pasa por Nalv i l lar , cuyo pueblo deja 
á la d e r . , á las 3 leg. por térra, de Fresnedoso , que deja 1/2 
le^. á la izq. ; á l/2 leg. por las Mesas y el Bohonal, á 1/2 leg. 
cada uno, cuyos pueblos toman el sobrenombre de este r . , y 
desde nqui, y á dist. de 1 leg. desemboca en el Tajo después de 
9 leg. de curso. Cria peces l inos, en particular truchas y an
guilas. 

1B0RT: I. con ayun l , en la prov. de Huesca , part. 
jud. y dióc. de J a r a , aud. terr. y c. | . de Zaragoza: 
está srr. en un llano próximo á la márg. der. del r. Gallego, 
donde disfruta buena ventilación v 'c l ima aunque fr ió, saluda
ble. Se compone de 7 casas y una ig l . parr. (San Lorenzo), 
cuyo edificio todo de piedra es bastante regular ; está servida 
[ior un cura párroco , y tiene el cementerio contiguo que no 
perjudica á la salubridad del vecindario , sirviéndose los vec. 
para beber y desias usos domésticos, de las aguas de una fuen
te. El thrm. confina, N . Ipies; E. Centenero ; S. Leres; y O. 
l 'aido; el tebreno es de mediana calidad y produce cereales y 
algún cáñamo y l ino; cria ganado lanar y cabrío, y el mular 
indispe-isablc para la labranza del campo. roBL.: 6 v e c , 36 
alm comtr.: 1,913 rs. , 14 mrs. 

IBORBA: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (10 1/2 leg.), 
part. jud . de Cervera (3 \ ¡3) , aud. t e n . y c. g. de Barcelona 
(15), dide. de Solsona (4 1/á): se halla Srr. parle en la pen
diente occidenlal de un cerro, y parle en la cumbre de él, do
minada de los vientos S. y O. con cl ima templado en verano y 
bastante frió en el invierno, pero sano. Se compone la pobl. de 
59 casas inclusa la de ayunt. que está en el centro de las que 
ocupan la pendienle del corro indicado, todas ellas de ordina
ria construcción, cárcel pública de muy poca seguridad al pie 
de una torre al parecer del tiempo de los moros, que sirve de 
atalaya y defensa de la pobl.; siendo de cuenta de un beneficia
do que habita en un santuario de que luego hablaremos, el cui
dar do que reciban los niños del pueblo la primera educación, 
mediante convenio particular con los padres de aquellos : la 
ig l . parr. bajo la advocación de las Stas. Reliquias, es de cons
trucción moderna y de una sola nave: fué construida por los 
años de 1781 á 1782, habiéndose erigido una comunidad de 6 
presbíteros, cuyas capellanías son de patronato laical; en ella 
se conslniyó un camarín para depositar un grande relicario 
con diferentes objetos sagrados de algún va lo r , entre las que 
se encuentra una espina de la corona de Jesucristo y un cabe
llo de la Virgen , que fueron regalados á la v. por uno de los 
Sumos Pontífices , en recompensa de haberle llevado San Ar -
mcngol, ob. que fué de Urgel, el cáliz en que Dcurrió el mi la
gro conocido en el pais por .Sfln Dupté (la Sta. Duda), en el s i 
glo IX y que los naturales refieren de la siguiente manera: pa
rece que habiendo dudado el sacerdote en el acto de la consa
gración / s i con sus palabras convertiría las especies de pan y 
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vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, sobresalió el c i l i z 
manando sangre , tiñendo todo el a l tar , en términos que las 
mujeres empaparon en ella las eslopas en que hilaban; enton
ces las campanas echaron solas al vuelo , y advertido San Ar-
mengol que se hallaba en Guisona, acudió al sit io, y cubriendo 
con su mano la corona del sacerdote, cesó el prodijio: el curato 
es de segundo ascenso de provUion de S. M . y hay ademas un 
vicario y 5 beneficiados de patronato particular: el cementerio 
contiguo á la i g l . es bastante capaz , y en él hay algunos oli
vos, cuyo aceite, se emplea para la lámpara del Santísimo, y 
Íior íin á corta dist. de la ig l . parr. se conservan las ruinas de 
a i g l . ant. que en la actualidad sirve de juego de pelota; uti

lizándose los vec. para beber y demás usos domésticos de las 
aguas de varias fuentes que hay esparcidas por el tf.rm. : este 
confina por el N . con T o r a ; E. Castell-follit de Riubragos; S. 
Pórtele, y O. Vichfret: dentro de su jur isd. y á 1/4 de hora de 
la pobl. por la parte de S O . , se encuentra el «antuario de Sta. 
Maria , que llaman en el pais Ntra. Sra. de Iborra, sobre una 
pequeña eminencia ; la ig l . bastante capaz con un altar de ma
dera de muy buena escultura, se halla á cargo de un cura que 
disfruta las rent. consignadas á la capellania de patronato par 
t icular , cuya presentación corresponde al ayunt. de la v. ; y 
como á 300 pasos al N E . existia antiguamente una ermita bajo 
la advocación de los Santos Gervasio y Protasio, en cuyo sitio 
acaeció el milagro que queda referido ; igualmente hay á las 
inmediaciones de la pobl. diferentes casas solares, y entre ellas 
una Jfl hermosa construcción edificada en 1782, para que sir
viese de fáb. de gorros catalanes, con diversas cuadras y ofi
cinas, pero que no llegó á servir para el uso á que se la desti
naba: muchas son las fuentes de aguas potables , que hay en 
el térm., mereciendo entre todas mención particular, una mi
neral denominada de la P u d a , la que por el olor y l imo que 
deja, se ve que abunda en magnesia, y es usada por los enfer
mos de la v. con algún provecho: al pie de una de aquellas que 
nace en un barranco con el nombre de Bajolí, se descubren di
ferentes velas de carbón de piedra léguito , de espesor de un 
palmo la que mas , y habiéndose trabajado en el año 1841 y 
parte del 4 i para util izar el carbón , se hubo de desistir de la 
empresa por lo difícil de esplotar la mina , á consecuencia de 
la mucha agua que mana, y de encontrarse cubiertos sus inter
medios de unos bancos de piedra calcárea de considerable es
pesor; las vetas del mismo mineral se descubren también en 
otro barranco que tiene el nombre de Torrente de la V i l la , pero 
se locan los mismos inconvenientes; no sucede sin embargo 
asi, con las abundantes canteras de yeso que por el N . del l énn . 
se encuentran , de las cuales se aprovechan los naturales para 
la construcción de edificios. Las aguas sobrantes de las fuen
tes se reúnen en un arroyo y sirven para riego de una corta 
porción de huerta , y para dar movimiento á un molino hari
nero , dirigiéndose después por la inmediación de la v. de To
ra, desaguando en el r Llobregós. El te r reno es quebrado con 
una pequeña parte de huerta de regadío y lo restante de me
diana éinfi ína calidad; contiene algunos robles, encinas y muy 
poco ol ivar. Atraviesa por el térm. el camino que desde Gui 
sona va á reunirse en el pueblo de Sta. Maria con la carretera 
de Madrid á Barcelona, desprendiéndose de aquel un ramal en 
muy mal estadoquedirigeáTorá: lacor respondencu la recibe 
de la cartería de este últ imo punto, por medio de un encargado 
que pasa á buscarla una veza la semana, prod.: trigo, cebada, 
centeno , aceite, vino y hortalizas; hay ganado vacuno y mu
lar para la labranza, y caza abundante de perdices y algunas 
liebres y conejos ; ademas de la ind. agrícola hay 3 molinos 
harinernsde una sola muela cada uno. pobi,.: 47 v e c , 279alm. 
c \p . imp. : 69,091. c o n t r . : el 14'28 por 100 de esta riqueza. 
Se conserva en este pueblo la tradición que á 1/2 hora de la v. 
hacia el E. en una partida llamada Plano , existia otra pobl. 
con el nombrede Tor t r i , s i l . en una alturi taen queen la ac
tualidad solo hay un montón de piedras. 

IBOYA: barr. pu la prov. de Ov iedo, ayunt. de Gozon y fe-
Üg. de Santiago de A mbiedes (Y.) . 

1BOYO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y felig. 
de San Martin de Besuiío (V.) . 

IBRILLOS : v . con avunt. en la prov., aud. terr. y c. g . de 
Burgos ( lo leg.),(i ióc. de Calahorra (16), y part. jud. de Be 
lorado (2). s i t . en la falda mTidional de una grande cuesta que 
se estiende en forma de colina basta el pueblo de Tormantos: 
el cuma es muy benigno y sano; reinan los vientos S. y O . , y 
m enfermedades mas comunes son algunas fiebres catarrales. 
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Tiene 40 casas , con la municipal que sirve también de escue
la; á esta que es de primeras letras asisten 30 alumnos de am
bos sexos, cuyo-maestro está dolado con 40 fan. de trigo ; va
rios manantiales insignificantes , en el térm. ; algunos pozos 
dentro de la pobl. , de cuyas aguas y de las de un pequeño ar
royo que pasa á 200 pasos de aquella, se surten los vec. para 
beber y demás usos, siendo estas de mediana calidad; una ig l . 
parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura párroco y un 
sacristán; finalmente, una ermita bajo la advocación de Ñtra. 
Sra. de la Peña, colocada en los afueras de la v. v casi á la r i 
ma de la espresada cuesta. Confina el té rm. N . Tormantos; E . 
Grañon ; S. Redecilla del Camino, y O. Redecilla del Campo. 
El te r reno en general es llano y de buena clase , cruzándolo 
el citado arroyo que nace en Pradil la de la Sierra y desagua 
entreQuintanilleja y Tormantos: a la izq. de la v . en la espre
sada colina hay un monte de poca eslension y medianamente 
poblado, comunal entre este pueblo y el de Soti l lo. caminos: 
ademas de los vecinales hay el que dirige de Burgos á Rioja, 
el cual está en regular estado, correos: la correspondencia se 
recibe de la Calz.ida, por balijero los miércoles y sábados, sa
liendo los jueves y domingos, prod. : t r igo, cebada , avena y 
toda clase de legumbres y yerbas: ganado lanar, vacuno , mu
lar y poco yeguar; caza de perdices, codornices, liebres y co
nejos , de lodo en corto número, ind. : la agrícola, pobi,. : 38 
v e c , 142 alm. cap. prod. : 276,220 rs. imp. : íe 928. c o n t r . : 
4,689 rs. 18 mrs. E l presupuesto municipal asciende á 3,000 
rs., y se cubre por reparto vecinal. 

H i s t o r i a . Hay una memoria importante de Ibrillos en el 
cronicón Albendenset refiriendo los nombres de los reyes de, 
León, dice:« Pos í i l l u in f i l i us ejus Ordonius, qui a l l i s i l A lbai -
d a : deinde filius ejus Ade/onsus, qui a l l i sd Ebrellos.» No se 
puede dar una noticia mas sucinta , y que al mismo tiempo 
nos déá conocer mejor que esta , la importancia de la plaza 
de Ibrillos , pues compara tácitamente la toma ó destrucción 
de Ebrelos con la de Albaida , y trasladándonns la noticia do 
la destrucción de eslaporD.Ordoñol , como nnadelas grandes 
glorias de su reinado , porque Albaida (Albelda), era una pla
za muy fuerte que acabiba de edificar Muza , rey de Zaragoza, 
nos refiere como gloria comparable á aquella la conquista de 
Ebrell«s (Ibri l los), nad i menos que por el famoso rey D. 
Alonso III , que mereció el nombre de Magno. Destruida la 
fortaleza de Ibr i l los, la linea árabe de fortificación se retiró á 
Nágera , que muy luego fué conquistada con Viguera y toda 
la Rioja (entonces llamada Cantabria), por el rey D. Ordoño 
II unido á D. Sancho Abarca , rey de Pamplona. Ibrillos aun 
posteriormente fué población no despreciable, pues mereció 
se le diese fuero particular separado de los de Belorado y Ce 
rezo, á pesar de la proximidad á estas 2 antiguas pobl. Este 
fuero se encontró en el archivo de las monjas de Cañas, fun • 
dación de los López de Haro , señores de Vizcaya , y goberna
dores muchos años de la Rioja y Bureba , fué dado por D. 
Alonso VI I I , y es el mismo de la v . de Haro con dos capítu
los mas. 

I B R I Q U E : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (6 horas), 
part. j u J . de Boltaña , aud. terr. y c g . de Zaragoza , dióc. 
de Jaca (9): está s i t . sobre un cerro sumamente ventila
do por todos los vientos, y disfruta de cl ima frío pero sano. 
Tiene 5 casas de 30 palmos de altura distribuidas en calles 
irregulares y sin empedrar, y una ig l . (San Martín oh.) ane
jo de la parr. de Sasaosa , con el cemei terio público en para
je contiguo y capaz; inmediata al pueblo hay una fuente de 
agua de buena calidad pero escasa , que sirve p i ra beber y 
otros usos de los vec . , y para abrevadero de los ganados; el 
TÉRM. confina por el N . con Yesera ; E . Nocito ; S . Órlalo, y 
O. Leusera. El te r reno es montuoso, tenaz y flojo , pero me
dianamente productivo. Los caminos son comunales y de 
herradura, casi in l ransi lables, dirigiendo todos á los pueblos 
circunvecinos, prod. : t r igo , avena y guisantes ; cria ganado 
lanar y cabrio en corta cantidad , y alguno mular para la 
labranza , caza de liebres , lobos y zorras, aunque estos rara 
vez. pobl : 6 a lm. cont r .318 rs. 29 mrs. 

IBROS : v, con ayunt . en la prov. y dióc. de Jaén fG leg.), 
part. jud . de Raeza (1/2), aud. terr. y c. g. de Granada (18,): 
se halla s i t . sobre una ladera arcillosa en la dirección de E . 
á O. faldeando el costado derecho de la loma de Ul ieda, colo
cado á la parte N . de la cab. del par í . ; reinar, con frecuencia 
los vientos del E . , S . , SO. y algunas veces el N E . , disfrutan
do de un c l ima benigno, propenso á las afecciones inflámale-
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rias en el inv ierno, intermitentes en primavera y otoño, gás
tricas en verano , observándose un número mayor de jóvenes 
clorólicas que en las demás pobl. inmediatas. Se compone de 
736 casas de mediana construcción que forman 27 calles y 
una plaza pública , siendo aquellas regularmente anchas y 
empedradas: hay casa de ayun t . , cárcel, pósito, escuela de 
primeras letras frecuentada por 90 niños, cuyo maestro per
cibe la dotación de 15 rs. diarios satisfechos con 3 rs., produc
to de una capellanía fundada con esle objeto por D. Pedro 
Pablo Lopes de los Arcos, natural de esta v . , y capitán ge
neral que fué de Guatemala, y lo reslanle por relrilmeion de 
los discípulos pudientes ; existen ademas olías 3 escuelas par
t iculares, una de niños concurrida por 60 y las 2 de iniiaí 
también con 00; la ig l . parr. (San Ptídro y San Pablo) , con
serva en la actualidad la misma advocación que la ant . , que 
se hallaba en el si l io de la Pdi l la y Torrecilla , donde entonces 
existia la pobl. denominada/ f iena; pero en la actualidad se 
encuentra en el centro de la línea de casas que se "stiende á 
la parte N . del cuadrilongo irregular que forma esta pobl. 
En el ángulo antero-inferior del edificio , se eleva una torre 
cuadrada de 0 varas de ancha por 39 de elevación, compues
ta de 8 cuerpos, de los cuales los dos primeros construidos 
de piedra de sillería javaluna, tienen i varas y los otros res
tantes de piedra franca de cantería , componiéndose el últ imo 
o chapitel de muchas placas de pi/.arra enlazadas, y l ig i radas 
unas sobre otras por medio de alambres: este últ imo y oc
tavo cuerpo de figura piramidal, tiene su parte superior trun
cada : los siete primeros cuerpos tienen escelentes cornisas de 
sillería bien labrada; conteniendo en el hueco del úl t imo 4 
campanas y 4 esquilones, sirviendo una de ellas para dar las 
horas que marca el reloj : las capillas laterales de la ig l . de
dicada a San .losé , Virgen Maria, Ntra. Sra . del Uosario, San 
Cayetano, Ntra. Sra. del Socorro y cuadro de Animas, Señor 
de la BeraCruz , Nuestro Señor de la Columna , con otra ca
pi l la donde se halla la pila baut ismal, no ofrecen ninguna 
particularidad , y sí solo el altar mayor que está en la parte 
oriental superior de la nave que constituye esta i g l . , en figu
ra de media naranja: tiene en sus cuatro ángulos superiores 
las imágenes de los cuatro evanjelistas, cuyas paredes están 
adornadas con bonitas pinturas, teniendo su cuerpo desde la 
base del pedestal hasta la corona de la cornisa 7 varas y 1/2, 
divididas en módulos que corresponden al orden eorin l i o ; su 
cuerpo állico es de i varas y 3 cuartas, siendo el total 12 y 
cuar ta ; el retablo que tiene de latitud 9 varas y 1/2 está for
mado en su primer cuerpo de 4 columnas salomónicas de una 
magnitud regular, adornadas con varias hojas y flores desde 
la basa á los capiteles , cuya obra corresponde al referido or
den corintio : entre los intercolumnios de los dos costados la
terales, se hallan colocadas las imágenes de San Pedro y San 
Francisco de Paula á la der . , y al opuesto las de San Pablo 
y San Agustín : entre el columnio de enmedio que ocupa la 
mesa del a l tar , hay sobre esta un tabernáculo de madera 
adornado con 6 columnas también salomónicas y arregladas 
en un todo como las principales, en el cual se conservan en un 
magnífico copón de oro las formas del Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía, colocándose ademas en ciertos dias festivo^ 
una brillante custodia de plata, que tendrá de peso sobre 12 
l ibras; este tabernáculo se halla igualmente adornado con una 
media naranja, y sobre él está colocada en un nicho la imá 
gen de Nt ra . Sra . de Belén: el cuerpo áll ico de aque l , tiene 
por adorno dos pilastras disminuidas por abajo y anchas en 
la parte superior , adornadas con sus capiteles y cornisas; 
estas pilastras descansan sobre el vivo al centro de las co
lumnas interiores, y en el inter-columnio de estas, se halla 
colocada la imagen de la Santísima Virgen de la Inspiración, 
por cima de la cual se encuentra vestida esta parte álfica de 
varias flores que siguen el perfil del semicírculo que forma 
este últ imo cuerpo , pues todo él va embebido en el de la ca
pi l la mayor. Con dirección al Mediodía se halla la puerta 
principal de esta i g l . , que da frente á la plaza pública deno
minada de la Constitución , de figura cuadrilátera; tiene 74 
varas de long. por 44 de lat . , y en ella s e v e n d e n l o s a r t . d e 
primera necesidad. E l curato de la referida ig l . es de 2.° as
c e n s o ^ se halla servido por un cura párroco denominado 
pr ior , 2 curas tenientes, un sacristán, un sochantre, un or
ganista y 2 acólitos. En la parle media de la línea de casas 
que forman la parte occidental de la pobl., existe la ermita ú 
oratorio público llamado de Ntra. Sra . de los Remedios, 
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nombrada generalmente la Remediadora, la que se construyó 
por el año de 1522 por orden del I Imo. Sr . oh. que era en 
aquella época de Jaén , D. Francisco Sarmiento de Mendoza, 
á la cual se da culto por los ibreños en una fiesta anua l , que 
antes se celebraba en cualquiera de los domingos de octubre 
y en la actualidad indistintamente en uno del año Los veo. 
se surten del agua de i fuentes abundantes sit., dos en el l ím. 
S. de la pob l . , y 2 al lado opuesto: el cementerio ocupa bue
na posición y ventilada fuera de la v. hacia el N . Confina el 
té rm. por el N . con el de la v. de Linares (2 leg.) ¡ E. los de 
Rus y Ganena (1/2); S. el de Baeza (1/2) , y O. el de Lupion 
á igual d is t . , estendiéndose 1 1/2 de N. á S . , y una de E . á 
O . : existen dentro de él 23 cortijos ó casas de labor y 4 case
ríos con arbolado; al N . están 4 con los nombres de Corral 
Rubio ; 3 con el de Peña-Rubia ; 5 del Soto ; I Salobreya; 
otro del R e y ; 4 de la Dehesa ; un cas. con o l ivar , nombrado 
Barba, otro con huerta y arbolado. El Vao las Oyas ; el La
dero de la Peña con viñedo y o l i va r ; al O. la casa de labor 
de los Almendros; de los Frailes ; del Álamo; de Ortega; de 
Capones, y otros cas. con olivas también denominado de los 
Frai les; el r. Guadalimar pasa bañando los l ím. por el N . del 
térra, de esta v. , sobre el cual existe un ant. puente que se 
cree ser obra de romanos, con 3 ojos en buen estado y dos 
(los de enmedio) cor lados, por cuya razón se pasa el r. por 
una barca construida por la v. de Linares ; ademas circun
dan á esta pobl. dos arroyos de curso perenne, de los cuales 
el uno pasa ádist . de 300 pasos dejando á su der. una calle 
nombrada de T r iana , y el otro corre por el pueblo y deja á 
su izq. la calle llamada del Prado: ambos están cruzados 
por dos puentes de piedra cada uno y el primero marcha con 
dirección de N . á O. y d e S . á O. el segundo, juntándose á 
la salida de la v. á la parte ü . donde toma el nombre de a n o 
yo de Ibros, basta que penetra en el indicado Guadalimar; 
lambien hay varias canteras de piedra franca. E l te r reno de 
pr imera, segunda y tercera calidad , es todo de cultivo y se
cano á escepcion de una pequeña porción destinada en su ma
yor parte á huerta , que se riega con las aguas del espresado 
arroyo de Ibros ; está casi todo plantado de olivar y viñedo, 
abrazando sobre unos 40,000 pies de olivar y 300,000 v id 'S . 
Los caminos de herradura y en mal estado, se dirigen uno 
desde Linares á Baeza y Ubeda por esta v. , y otro desde L i 
nares á Lupion y Bejijar , pasando los dos por la barca de L i 
nares, y algunos otros vecinales.- recíbela correspondencia 
de la adm. de Baeza por metiio de un conductor, los lunes, 
jueves y sábados á las 10 del dia, saliendo la de este punto los 
miércoles, viernes y domingos á la misma hora, prod.: tr igo, 
cebada, escaña, centeno, habas, garbanzos, lentejas, guijas, 
vino y aceite; cria ganado vacuno , caballar , rnular , asnal, 
de cerda , lanar y cabr io; caza de conejos , liebres y perdices 
y alguna pesca, ind. y comercio: hay 2 fáb. de jabón blanco, 
3 de aguardiente , 8 molinos aceiteros y uno harinero con 2 
piedras : existen 8 tiendas de abacería y se comercia en toda 
clase de manufacturas y productos tanto estrangeros como 
nacionales , estrayendose el aceite por los mismos vec. , que 
en su mayor parte están dedicados á la arriería. Son los ibre
ños gente muy induslr iosa, y se busran la vida tanto en la 
Península como por el estrangero, viajando con una mala 
carga de casi ningún valor : tienen distinto modo de hablar 
que los de los demás pueblos de Andalucía, y se conoce esta 
diferencia en cierto eco al final de la pronunciación y en el 
uso de algunos términos gitanescos; son ademas astutos para 
sus tratos y es dificil engañarlos : tienen ocurrencias suma
mente graciosas y para viajar es gente muy divertida, pob l . : 
936 v e c , 3,605 alm cap. p rod . : 10.635,903 rs. i d . 1MP.: 
457,205. c o s t r . : 117,779 rs. E l presiipcesto municipal as 
ciende á unos 16,000 rs. vn . y se cubren con varios censos 
que tiene á su favor el caudal de propios, y el déficit con 
arbitrios municipales. 

Debe citarse la defensa que este pueblo abier to, y sin mas 
auxi. loque el valor de susl iab. , hizo el 2 de noviembre de 
1836 contra las fuerzas carlistas manchegas , al mando de Pe-
ñuela y Morago, que quisieron penetrar en é l , y rechazados 
volvieron el dia 22 del mismo mes, habiéndoteles unido ade
mas Pin to , Mori l la y Zarria , componiendo el número de 400 
hombres , que fueron igualmente rechazados. 

1BÜLAB : cas. del barrio de Irimnegui , en la prov. de 
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , té rm. de Anzuola. 

IGAZQÜ1NG0A: cas. del barrio de Olavarrieta, en la prov. 
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de Guipúzcoa, part. j ud . de Verga ra , té rm. de Oñate 

ICAZr i i t iü lUTA : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, 
parí. j ad . de Tolosa (1 1/4 leg.) , aud. terr. de Burgos , e. 
g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Pamplona, s i t . 
en la carretera general , a oril las del r. Or ia ; cl ima saluda
ble. Tiene unas 33 casas , la mayor parle diseminadas por 
su jur isd. , escuela de primeras lelras concurrida por 12 ni
ños y 6 niñas , cuyo maestro, que doseinpefia á la vez el car
go de sacristán , percibe de dotación 1,440 rs. ; ig l . parr. 
(San Lorenzo), de entrada y servida por un rector de provi
sión do los vec. E l term. confina N. Alegría; E . A l z o ; S. Isa-
sondo y Legorreta, y O. los montes confinantes con Beizama 
y otros pueblos del part. jud. de Azpeit ia. El ter reno es de 
mediana calidad ; corren por él 2 riack. que rinden su caudal 
al susodicho r., que le cruza en dirección N E . : los montes 
no carecen de arbolado, caminos : la espresada carretera de 
Madrid á Franc ia : el correo se recibe de Tolosa. prod. .- ce
reales y bortalizas : cria ganado vacuno y lanar; hay alguna 
caza , y abundante pesca en el Or ia. pobl . : 33 v e c , lee alna. 
r iqueza 1MP. 28,455 rs. 

Es patria de Don Martin Zelayela y L izarza, ob. de Lcon, 
que asistió á uno de los concilios Laterauenses. 

ICAZURB1AGA : barrio en la prov. de V i zcaya , part. jud 
de Marquina, térm. de Navaruiz. 

ICHASO: 1. del ayunt. del valie de Basaburna mayor , en la 
prov. y c. g. de Navar ra , aud. terr . , part. jud. y dióc. de 
Pamplona (5 1/2 leg.): s i t . en llano , en la vega que forman 
unas montaíiasque le doniinanuor N. y S . , cuma (rio y hú
medo , reinan los vientos N . y O. , y se padecen algunas put-
monias crónicas. Tiene 20 casas foi mando una calle sin em
pedrar y una plaza; ig l . parr. de entrada (San Pedro), servi
da por un abad de provisión de los vecinos, y para el surtido 
de estos, una fuente iie buena ca l idad, inmediata á la 
pob l . : los niiios acuden á (a escuela de Yaben. E l tékm. te es
tiende 1/2 ho radeN. áS. , y 21 minutos de E. á O . , confina 
N . Beru^ le ; tí. Jaunoaras ; S . Beramendi, y O. Ald;iz , com 
prendiendo en su circunferencia varios montes de bastante es-
tension, publados de bayas, robles, castañas y diferentes 
arbustos que suelen cortarse para carbón ; hay ademas prado 
ras donde pasta considerable número de ganado de toda clase. 
E l tehreno es árido y montuoso , mas ápropósito para arbo
lado que para cultivo : le atraviesa un arroyo que desciende 
del monte que hay al N . , y se junta con otro que lleva el nom
bre del Va l le , da riego á algunas tierras , y dejando atrás 
un puente de piedra para su paso , vaá unirse al So lazar pa
ra enlrar en el valle de Larraun. caminos: el de herradura que 
de Pamplona condace a l a provincia de Guipúzcoa , en buen 
estado. E l correo se recibe de Pamplona, por el balijero del 
Val le, prod. : tr igo, maiz , castañas, arbejas y patatas: cria 
de ganado de toda especie , siendo preferido el lanar: caza de 
lobos, , zorros , l iebres, perdices, palomas y otras aves: pes
ca de truchas, p o b l . : 22 v e c . , 113 alm. r iqueza : con el 
Valle (V.). 

ICHASO: conc. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á 
Tolosa 5 l eg ) , part. jud . de Azpei l ia (3 1/2), aud. terr. de 
Burgos , c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Pam
plona, s i t . en parage costanero; cl ima saludable: tiene poco 
mas de 100 casas , dispersas la mayor parte eneas . ; casa 
municipal en la plaza , un barrio llamado Alegría , junto al 
cunino real ; escuela de primeras lelras concurrida por 45 
abamos de ambos sexos, y dotada con 2,750 rs. y casa para 
el maestro; ig l . parr. de primer ascenso, dedicadaá San Bar
tolomé y servida por un rector , 2 beneficiados y un sacris
tán ; cementerio y 3 enn . bajo la advocación de la Magdale
na , San Lorenzo y Ntr i i . Sra . de Quizquiza: para beber y 
demás usos se surten de varias fuentes , algunas de ella» mi
nerales, y de varios arroyos que hay en el térm. Conlina éste 
N . Ormaiztegui; E . Arr iaran ; S. Gav i r ia , y O. Anzuola, me-
dundo el r. t r o l a ; su circunferencia es de una leg. , y den-
tfo de ella seenruentran montes con arbolado. El te r reno es 
de mediana cal idad, le cruzan varios arroyos tributarios del 
espresado r.: hay buenos prados. Los caminos son locales, y 
el principal dirigci á la carretera de Madrid á Francia. E l cor
reo se recibe de Vi l lareal. pnon.: t r igo, maiz, castaña, man
zana y otros frutos : cria ganado vacuno y lanar; hay alguna 
caza. pobl. : 173 vec., 871 almas, r iqueza imp. : 57,337 rea
les vn. 

1GHASOETA: cas. en la proy, de Guipúzcoa, parj . jud . 

ICO 
de Vergara , térra, jur isd. de Deva , y parr. de G a r a g a n a . 

IC l lASOY: cas. del valle de San Andrés, en l a p r o v . d e 
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, lérm. ¡urisd. de í ' /osoicia. 

ICIIAZO: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part jud . de Ver-
g a r a , l i t m . ú ü Eybar . 

1GHAZONDO: cas. del barrio de Musacola, en la prov. de 
Guipúzcoa, part. j ud . de Vergara, term. Ao Mondragon. 

ICIAR: anteig. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Az
peil ia , térm. jur isd. de Deva (t/2 l eg ) . Se compone de 30 ca
sas que forman el casco de la pob l . , cuyo resto hasta 1070 a l 
mas , se halla disperso en cas. distantes algunos 2 leg. de la 
ig l . Es esta muy capaz y mas antigua que la de la matriz, 
pues se cuenta por tradición , que los primeros habitantes de 
Deva bajaron de Iciar: la imagen de Ntra. Sra . es mirada 
como protectora de los navegantes y muy venerada por lodo 
el pais. Ha escrito la bitsoria de esta imagen D. Pedro José 
de Aldazaba y Murguía, de quien equivocadamente se dijo 
en el art. D e v a , siguiendo al Diccionario de la Academia, 
que habia escrito la de la imagen de la Asunción. Hay escuela 
de niños, y el cargo de maestro está desempeñado por el or
ganista. Sobre lo demás relativo á esta anleigl. (V. Deva). 
Los Reyes Católicos la han concedido en lodos tiempos varios 
privi legios. 

IC1Z: v. con avunt. en el valle de Salazar, prov. y c. g. de 
Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (11 l e a ) , parí. jud. 
de Aoiz (0): s i t . en llano á la izq. del r. Sa lazar ; cl ima frío y 
las enlcruiedadcs mas comunes dolores de costado, hidrope
sía y perlesía: lieiie le casas, ig l . parr. de entrada , baju la 
advocación de Sau Cosme y Damián , servida por un vicario 
de provisión délos vecinos, y dos ernnlas. E l térm. conlina 
N . Gúesa; E . B u r g u i ; S. Uscarres, y O. G.allues: dentro de 
tu c'ircuutirencia hay muntes poblados de robles , pinos y bo. 
jes. EIteriie.no participa de llano y escabroso, y es de media
na cal idad; le baña por E. el espresado r. caminos: cruza por 
el térm. el camino real de Salazar, de donde recibe el cürueo 
por el balijero coinun del Vade, proii. : trigo , cebada , avena 
y menuzaiesj cria ganado lanar, vacuno y de cerda , caza de 
corzos, lobos , jabalíes , liebres y perdices, y pesca de tru
chas , barbos y anguilas, ind. : un molino harinero, comercio: 
esportacion de lana y algo de tri^o , é importación de vino, 
aceite y varios géneros, pojj l. : 17 vec . , 80 a lm. b iq leza con 
el Valle (X.). 

ICOD (l lamadotambienFED DE LOS VINOS): v.con ayuut. 
en la isla y dióc. de Tenerife, aunque la residencia del obispo 
está en la c. de la Laguna , prov., aud. terr. y c. g. de Cana
r ias, part. jud. de la Orotava: srr. a la parte occidental de la 
i s la , en un delicioso valle que principia desde laor i l la del mar 
y sube hasta la falda del mismo Teide: reinan en ella con mas 
frecuencia los vientos del N . y N O . , y el cl ima no obstante es 
templado y saludable. Consta la pobl. como de 1,200 casas, 
entre las cuales se hallan algunas de buena y mediana cons
trucción, y muchascon 2 altos; el pisode sus calles es desagra
dable , porque muchas de ellas están en pendiente: hay una 
escuela, á la cual concurre un crecido número de niños y ni
ñas, aunque no las que corresponden conarreglo al número de 
hab ; un convento de monjas y dos de frailes suprimidos ; un 
hospital y una ig l . parr. muy buena y bien adornada, titula
da San Marcos, de segundo ascenso, servida por 2 párrocos y 
7 presbíteros, un sacristán , un sochantre , un organista y 4 
monacillos. Hay lambieii 8 ermitas casi todas de propiedad 
particular, y las ig l . de los conv. se hallan destinadas á ayu
das de par r . , por exigirlo así la comodidad y util idad de los 
fieles, y el culto de algunas imágenes de antigua y especial 
devoción. Los hab. de esta pobl. , se surten de aguas cscelen-
tes y que poseen en abundante cantidad: su jur isd. se eslien-
de á los pagos de San Felipe , el Miradero , Buen-paso, Pedre
g a l , Corte de la Nao, Abrevadero , el Amparo, Fuente de la 
Vega , Cerro-gordo, las Abier las, los Castañares , Secas y las 
Cañas. Casi todo el ter reno de esla v. está plantado de viñas 
y emparrados de malvasia que es su principal truto , redu
ciéndose sus prod. en un año común á 10,000 arrobas de vino 
la mayor parte malvasia , sobre 3,000 fan. de granos y le
gumbres , cerca de 4,000 arrobas de patatas, y 4,000 libras 
de seda. iNn. : fabricación de tafetanes, pañuelos , cintas y 
otras lelas de seda, comercio: apenas tiene importancia en el 
d i a , sin embargo, sus naturales inclinados á la navegación, 
su principal lo hacen coa las Indias, pobl . : 1,241 vec . , 5,479 
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a lm. cap. p r o d . : l i .323,333 r?. imp.: 42f.,70O. c o n t r . : por 
todos conceptos, 137,049 rs. 

1COD A L T O : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. j ud . de la Urotava, lérm. jur isd. de Realejo de Abajo. 

ICORE: pogo en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
parí. jud. de Orotava, térm. jur isd. de Ar ico. 

IDA l iGA : 1. en la prov. de Ov iedo, ayun l .de Salas y felig. 
de San Pedro de Soto de los Infantes ( \ . ) . 

1DARGA (S ta . María Magdaliína); lelig, en la prov. y dióc. 
de Oviedo (7 leg.), part. jud. de Betmonte (2 1/2), ayunt. de 
Salas (1/2;: s i t . á la izq. del r. Na rcea , con Ubre ventilación y 
cl ima sauo , pues no se padecen mas enfermedades comunes 
que liebres catarrales. L a ig l . parr. (Sta. Maria Magdalena), es 
aneja de la de San PedrodeSoto de los Infantes, en cuyo term. 
se baila enclavada. El n m U O es quebrado, montuoso y 
abundante de árboles de varias clases que proporcionan made
ra para construcción y leña para combusuble. prod. : tr igo, 
escanda , ma i z , mijo , castañas, patatas y pastos: se cria ga
nado vacuno , caballar, de cerda , lanar y cabrío; hay caza 
de perdices , y pesca de salmones , trucbas y anguilas, pobi..: 
con la de la matriz (V.). 

IDÉU. I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada y felig. 
de Sta. Maria de Gástelo (V.). rom.. : 12 vec . , 60 almas. 

1DIAGUEZ: cas. del barrio de fdoyeta, en la prov. de Gui 
púzcoa ,part . j ud . de Azpéit ia, tcnn. de Ceslona. 

IDIAUN: cas. del barrio de Elosua , en la prov. de Guipúz
coa , part. jud. y lérm. jurisd. de Vergara. 

ID IAZABAL: v. con ayunt. cu la prov. de Guipúzcoa, part. 
jud . de Tolosa (4 leg.), aud. terr. de Burgos (32/. c. g. de las 
l ' iovi i i i ' ias Vascongadas (á Vitoria 12), dióc. d j l'aminoiia (9): 
s i r . al N . del valle de la Burunda , ofreciendo la ig l . , plaza y 
casco del pueblo la particularidad de hallarse en una vega ro 
deada de montanas ; cl ima templado y sano. Tiene 22 casas 
formando pobl. , y 122 cas. dUetiiuiados por el t é r m . , casa 
consistorial y cárcel poco segura, escuela de ambos sexos 
concurrida por 40 alumnos y dotada con 2,200 rs . ; ig l . parr. 
de segundo ascenso (San M igue) , servirla por un vicéirio , 2 
beneticiadados enteros y uno do media ración , de provisión 
del Sr . marqués de Valmeil iano; lafáb. de la ig l . es de esce-
lente conslruccion , y lns imágenes de buena e»culUira: hay 
C ermitas y cemenlerio: las fuentes , algunas de ellas de agua 
ferruginosa , abundan en el t l i im. Conlina este, N . Beasam; 
E. Lazcano ; S. valle de la Burunda (part. jud. ile Patagona), 
y O. Segura; estendiéndose 1 1/2 leg. de N . a S . , y 1 de E.á 
0 . , con 4 1/2 de eirc-mferencia, dentro de la cnal hay varios 
montes pertenecientes á los propios, y poblados en su mayor 
parte de bayas, hl tkbrbso es de regular ca l idad, y se halla 
bailado por el r. O r i a , al que se une en este térm. una regata 
que baja del monte ürsuaran. caminos: dirigen á Beasain, Se
gura y á los montes , pero se hallan en muy mal estado ; sin 
embargo , en este ano se ha empezado á construir uno de co
ches de Beasain a Alsasua, el cual atraviesa por la plaza de 
Idiazabal. EPcorriío se recibe de Viilareal por peatón prod : 
t r igo , m a i z , habichuelas, habas, patatas y cabanas: cria ga
nado vacuno \ lanar, de cuya leche se hacen muy buenos que
sos ; hay caza de liebres y corzos , y pesca de iruchas y an 
güilas, ¡so . , ademas de la agricultura y ganaderi l , hay 7 mo
linos y una terrería hacia uno de los e-íiemos de la jur isd. 
pob l . : 217 v e c , 1,087alm. r iqueza y c o v n i . ; (V. Tolosa 
part. judicial.) 

1DIGO: cas. del barrio Garagarza , en la prov. de Guipúz
coa , pai t. jud. de Vergara , térm. de Oñate. 

1D1GORAS ANDIA : cas. del barrio de Garagarza, en la 
prov. de Guipúzcoa , parí. jud. de Vergara, térm. de Oñate. 

IDIGORAS-ECIIE: cas. del barrio de Olavarrieta, en la 
prov. de Guipúzcoa , parí. jud. de Vergara , lérm. de Oñafe. 

IDIGÜRAS-ERDICOA: cas. del barrio de Garagarza, en la 
prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Ouate. 

ID IGORASGARAICOA. cas. del barrio Garagarza, en la 
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , lérm. de Oñale. 

ID1RIN-G01COA: cas, en la prov. de Vizcaya , parí. jud. 
de B i lbao , ayun l . y térm. del valle de Ceberio: 2 vec. , 15 
almas. 

I b lR IN -VECOA: cas. en laprov . de V i zcaya , part. jnd . 
de Bilbao , ayunt . y té rm. del Valle de Ceberio. 1 v e c . , 5 
almas. 

IDOATE: 1. del ayunt. y valle de Izagaondoa, en la prov. y 
C g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 1/2 leg.), 

IDO 383 
part. j ud . de Aoiz (t 1/2): s i t . en una pequeña eminencia que 
mira al S. y desde la cual empieza un monle poco elevado 
que llaman Poche de I lundain ; clima frió y saludable. Tiene 
8 casas , ig l . parr. (Sta. Águeda) de entrada , servida por un 
abad de provisión de los vec . ; una eimita dedicada á San M i 
guel , y cementerio : para beber y demás usos domésticos se 
surien los naturales de una fuente que hay á 200 varas del 
pueblo. El tkrm. se estiende 1/4 de leg. de N . á S . , y 3/4 de 
E. é O. , y conlina N . Le r ruz ; E. u r roz ; S. L izarraga, y O. 
Laquidain c Ilundain. E l ra i i t i iNo es de mediana cal idad, le 
cruza un arroyo que suele perder su caudal durante el vera
no : existe un monte robledal y no fallan prados naturales 
que se aprovechan para el ganado, caminos: locales de herra
dura , en regular estado. E l correo se recibe de Urroz por 
balijero. p r o d . : t r igo , ma iz , patatas, vino y avena; cria 
ganado lanar , vacuno y cabal lar, y caza de perdices y lie
bres, pobl. : 8 vec . , 68alm. riqueza con el valle. (V.) 

1DOC1N : 1. del ayunt. del valle de Ibargoil i , en la prov, y 
c. g. de Navar ra , part. j ud . de Aoiz (3 leg.), aud. terr. y dióc. 
de Pamplona (3 1/2): s i t . en l lano, en ambos lados de la car
retera que conduce de Pamplona á Sangüesa: cuma frió y 
saludable; le combaten los vientos N . y S . Tiene 18 casas 
que forman 3 calles anchas aunque mal empedradas; no hay 
casa de ayunt., pero sus juntas ó sesiones se celebran en este 
1. como mas céntrico del valle ; hay escuela para ambos sexos 
frecuentada por 18 ó 20 alumnos, cuyo maestro, que también 
es sacristán , percibe por ambos conceptos 1,200 r s . , de los 
cuales, una parle es por retribución de losdiscípulos, i lo res
tante por reparto vec ina l ; 2 posadas públicas; ig l . parr. 
(San Clemente), servida por un vicario de provisión del rey , 
del diocesano ó del pueblo, según los meses que queda va
cante , y cementerio junio á la ig l . El r Ú M . conlina N. Alzor-
r i z ; E. Lecaun; S. Av inzano, y O. Sal inas: estendiéndose 
1/2 hora de N. á S . , y otra 1/2 de E. á O. y comprendiendo 
en su circunferencia un monte robledal, un solo llamado de 
Aceita , poblado de robles y fresnos, y diferentes canteras de 
pi< día y ye^o. E l ter ruño en lo general es ar i jo y secano , á 
escepciou de algunos Ir. z i s inmediatos al 1. que ton de huer
ta: le atraviesa por junto á las casas un arroyo que descen
diendo de la sierra do A y a , ferliliza algunas huertas y va á 
confundirse emi otro que paM por Izco. caminos: el ya men
cionado que pasa por nipdio del 1. , en buen estado.'I.a COR-
RiísriiMiiiNcu se recibe de Wonreal los domingos, niarb» y 
viernes, y se de.-paiha los lunes, jueves y sábados, prod.: 
trigo, avena, habas, alholva, patatas, maiz, lino y v ino ; cria 
toda clase de ganado , siendo preferido el lanar ; caza de ja
balíes , lobos, corzos , l iebres, perdices y codornices ; pesca 
de madril las. imirl. : 20 vec. , 109 alm, riqueza con el va
lle. (V.) Fué nalnr'al de este pueblo el esclarecido patriota y 
valiente general D. Francisco Espoz y Mina, que tan grande 
noinl i iadíi sopo adquirirse por sus gloriosas hazañas mil i ta
res durante la guerra de la Independeiicia. l'uriosos los fran
ceses creyeron vengar sus continuas denotas inceiidianrio la 
ca-a del héroe , que la diputación de Provincia deseó luego 
reedificar, y ai electo entregó á la madre deMina 32,000 rs. ; 
mas como se hubiese principiado á realizar el pensamiento, 
levantando un edificio bastante lujoso, se halla lodavia la 
ca-a sin concluir , y no tiene nía que las paredes y el tejado. 

IDOUTA: cas. del barrio Vidasoa en la prov. de Gui(júzcoa, 
parí, jud. de, San Sebastian , térm. de Irun. 

IDÓGC1L1/ : barrio en la prov. de Vizcaya , parí, jnd. de 
Marquina , Ierra, y jurisd. de Cortezubi : tiene 19 v e c , 83 
almas. 

IDOY : 1 del ayunt. y valle de Esteril lar, en la prov. y c. 
g de Navar ra , aud, terr. y dióc. de Pamplona (3 leg. cor
las), part, jud . de Aoiz (5): s i t . en una barranca á la der. 
del r. A r y a ; clima frió ; combatido por el viento N . Tiene 4 
casas ; ig l . parr. (San Miguel ) , servida por el cura de Larra-
soaiía, á cuya escuela asistm ios niños, y una fuente de aguas 
un poro blandas. El t l r m . conlina N. Larrasoaña; E, Imbu-
tuzqueta; S Zur ia in , y O. Sarasibar. El t k r r e n ü es bastan
te regular: los caminos de herradura: el co r reo se recibe por 
el balijero del valle, prod. : trigo y menuzales ; cria aanado 
lanar, y caza aunque poca de toda clase, pobl . : 4 v e c , 24 
a l in . r iqueza con el val le. (V.) 

¡DOVETA : I. del ayunt. y valle de Ester ibar, en la p rov , 
y c g. de Navarra , aud. terr. y d ióc de Pamplona (3 leg. . 
part. j ud . de Aoiz ( 5 ) : s i t . en una altura bastante elevad); 
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cuma frió y saludable; combatido por el viento N . Tiene 3 
casas; igl . parr. dedicada a San Pedro Apóstol y servida por 
uu cura lus niños asislen á la escuela de ZuOiri. Kl tkr.m. con
fina N . y E. Gurbizar; S. CMeriz , y O. el r. A r g a : dentro 
del mismo hay monte con arbolado. E l te r reno es esca
broso , de mala calidad y poco fruclífero. caminos: locales 
de herradura. E l cor reo se recibe por el balijero del valle. 
prod.: trigo ; avena, hr\bas y menuzalcs; cria ganado lanar y 
cabrío, y caza de perdices, podl . : 3 vec . , n a lm. riqueza 
con el valle. (V.) 

JDOYETA : barrioen l ap rov . de Guipúzcoa, part. j ud . de 
Azpeil ia , térra, de Cestona: tiene 24 casas. 

IDOYETA : cas. en el barrio de su nombre en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Azpei l ia, térin. de Gestona. 

IUÜKIO: cas. del barrio de Goyausu, en la prov. de Gui -
púzeoa, par!, jud. y térra, jur isd. de Vergara. 

I F E N C H E : pago dependiente de la jur isd. de Adeje. en 
la isla de Tenerife, prov. de Canarias , part. jud. de la 
Orolava, 

I F R E : dip. en la prov. de Murc ia , part. jud. de Totana, 
t é n n . j u r i s d . d e i í a z a r í o n . (V.) 

IGA : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. 
j u d . de OroUva , á cuyo térm. jur isd. corresponde. 

IGA D K M O N R E A L : sierra en la prov. de Navarra, part. 
j ud . de Ao iz , térra, de Monreal : eslá srr. al S. y Ü. de esta 
v . , de la cual es propiedad: forma una especie de pirámide, 
cuya elevación es casi igual á la del l i a g a : tiene nombradla 
por su figura or iginal, y sirve por E. de principio á la famo
sa sierra de Alaiz. 

¡ G A L : v. del valle de Salazar en la prov. y c. g. de Na
varra , aud. terr. y diúe. de Pamplona (12 horas), part. jud . 
de Aoiz (8): forma ayunt. con Güesa y Ripalda: srr. en uu 
llano rodeado de montes ; clima fr ió. Tiene 2í casas; escuela 
concurrida por 16 alumnos y dotada con 21 robos de trigo; 
ig l . parr. (San Vicente Márt i r ; de entrada, servida por un v i 
cario de provisión del pueblo , y por un sacristán ; bay una 
ermita. E l term. confina N . Esparza y S a m e s ; E. Vidangoz; 
S. Ic iz , y O. Güesa: dentro de su circunferencia hay raunles 
poblados de robles, pinos y bojes. El ter reno es general
mente escabroso, escepto una landa de huerta que se cultiva 
al O. del pueblo : le baña un r iach. caminos: pasa por la v. 
el del valle de Roncal en dirección á Pamplona y Aoiz, que se 
h a l ' a e n mal estado. El correo se recibe por el balijero del 
valle, é'rod.: trigo, cebada, avena y algunas legumbres; cria 
ganado lanar , vacuno y de cerda, ind. : la agr icul tura, la 
fabricación de paños y lienzos ordinarios poh l . : 22 vec . , 138 
alm. riqueza con e! valle. (V.) Todavía se conservan vestigios 
del ant. rnonast. Igalense del orden de San Benito, que visitó 
San Eulogio á mediados del siglo IX , y cuya ig l . forma la 
actual parr. 

I G A R A N Z A B A L : cas. del barrio de Arana , en la prov. de 
Guipúzcoa , part. jud . de Tolosa, térm. de Alquiza. 

IGARTUA : barr. en la prov. de V izcaya, pan . jud. de B i l 
bao, térra, jur isd. de Gálica. Tiene 8 casas, 12 vec. y 60 aira. 

IGAUTÜA B E R R 1 : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. 
jud . de Vergara , térm. de la anteiglesia de Meudaro, jur isd. 
de Elgoibar 

1GARTUA-ZARRA : cas. en la prov. de Guipúzcoa , part. 
jud. de Vergara, térm. de la anteiglesia do Mendaro y jur isd. 
de Elgoibar. 

1GARZA: cas. del barrio de Ecenarro, en la prov. de Gui 
púzcoa , part. jud . de Azpeit ia, térm. de Ceslona. 

1GAY: I. del a jun t . de Ribera Ba ja , en la prov. de Álava 
(á Vitoria á leg.), part. jud . de Anana , aud. terr. de Burgos, 
c. g. de las Provínciaí Vascongadas, dióc. de Calahorra (18). 
s i t . entre dos montes algún tanto elevados , clima frió , com
balido de todos los vientos, se padecen algunos constipados: 
cuenta 6 casas; ig l . parr. que fué reunida á la de Méllenles en 
1728 , y sus advocaciones son Ntra. Sra . del Rosario y San 
Juan, servidas por un cura beneficiado con título de perpe 
luo, y un sacristán nombrado por el cura; para los usos do
mésticos e\isle una fuente de aguas potables. El té rm. confi
na N . San Pelayo; E. Melledes; S. y O. Quintamlla. E l t e r r e 
no es de mediana calidad, hallándose un pequeño monte jun
to a la pobl.; le atraviesa y fertiliza el r. Bayas , que tiene un 
puente para su paso. El correo se recibe de Miranda de Ebro. 
prod. : tr igo, cebada, avena, lino y legumbres de buena cali
dad; cria de ganado mular, caballar y ovejuno: caza de perdi-

IGA 
ees y raposos; pesca de anguilas, truchas y barbos, ind. : ade
mas de la agricultura, hay un molino harinero, que pertenece 
al pueblo de San Pela) o y al que describimos, pobl. : í v e c , 
32 alm. riqueza y con t r . : con su ayunt. (V.) 

IGEA D l i C O R N A G i ) : v. con ayunt. en la prov. de Logro
ño (10 leg. ) , part. jud. de Cervera del r. Alhama (2), aud. 
terr. y c. g. de Burgos (33), dióc. de Calahorra (5). srr. en 
una hondonada á la der. del r. L inares, y en la parle occiden
tal de la falda de un cerro, llamado de S la . Ana : está bien 
ventilada, aunque principalmente por los aires de N . y E . ; y 
el cuma templado y saludable ; no padeciéndose por lo co
mún otras enfermedades que algunas catarrales y reumáticas. 
Tiene sobre 450 c a s a s , distribuidas en varias cal les, y dos 
plazas de estas, la una llamada San Pedro Man i r , y la oirá la 
de la Fruta: el edificio mas notable de esta v. es el suntuoso 
palacio deforma cuadrada , propio del Sr . marqués de Casa-
Torre, que desde la parte media o centro de la pobl. , se pro
longa por razón de la huerta, hasta la oril la der. del r. L ina
res , junto al paseo arbolado con álamos y olmos que sirve de 
solaz y recreo á los hab.: dicha huerta se hnlla cercada de una 
magnífica verja de hierro primorosamente trabajada : los res
tantes edificios de. esta v, inclusa la casa de ayunt. y cárcel, 
son de mediana construcción; hay una fuenlecasi insignifican
te, por la escasez de agua que mana, especialmenteen verano, 
que algunos años se seca ; escuela de primeras letras dotada 
con 1,700 rs. y de 1 á 3 mensuales que pagan los 100 alumnos 
que la frecuentan; la ig l . (Sla. María de la Asunción), es ane
ja de Cornago, servida por un curapropio con su teniente, y 3 
beneficiado» de ración entera y 2 de media , con sacristán y 
organista de nombramiento del cabildo: el curato es de provi
sión real y ord inar ia , y los beneficios son perpetuos de pre
sentación del cabildo de Cornago y de esla pobl., previo con
curso de oposición, pero con la diferencia que los patrimonia
les solo podían optar á los beneficios de sos respectivas ig l . 
Contiguo á la plaza de Toros nombrada de San Pedro Márt i r , 
estramurosdela v. , en el camino que dirige á Navarra y á 
Cervera del r. A lhama, se halla el cementerio capaz y veníila-
do: en el radio de i j t á 1/2 leg. de la misma , hay 4 ermitas 
tituladas Ntra. Sra. del Vi l lar , s i l . en una cantera al lado de 
Mediodía con habitaciones, la del Pi lar , entre S. y E. en un 
cerro cercado de olivos, la de Sta. Ana , encima de la pobl. en 
otro cerro mas alto que el anterior , y la de San Roque á la 
orilla der. del mencionado r. Linares, entre esla v . y Rincón 
de Olívedo; esta de propiedad de una cofradía. Se esliende el 
térra. 1 y 1/2 leg. de N á S. , y 2 de E. á O. ; continando N . 
Vi l larroya y Grábalos; E. y S. con el de Cervera del r A lba 
ma, y O. con el de Coruago: cruza por é l , el referido Linares 
que corre de E. á O., fertilizando con sus aguas por medio de 
acequias una buena porción de sus tierras: una de dichas ace
quias, tiene mas de 2 leg. de curso por razón de los rodeos que 
da, y atraviesa por un monte horadado por 3 sitios distintos 
que llaman las Minas ; tanto esta como todas las demás toman 
las aguas del r. nombrado, que siguiendo por San Pedro y 
Cornago cuyos pueblos baiía, se une al r. Alhama , perdiemlo 
su nombre á 1 y 1/2 leg. de dist. próximo á los baños de 
Fi lero: se atraviesa por medio de un hermoso puente de tres 
ojos, siendo muy grande la elevación del de medio. Entre la 
multitud de fuentes que manan en esla jur isd. , de agua esce-
lente aunque delgada, son las mejores y mas nombradas de 
los Campillos y de la Torre; hallándose también dos balsas de 
aguas ferruginosas y una sulfurosa. El te r reno la mayor par 
te áspero y quebrado es propio para olivares y viñedo; no en-
contrándoie en é l , otros montes y eslos comunes con la v. 
de Cornago, que los denominados Vallaroso , poblado de car
ras as, y el de los tres Mojones ron estepas, romeros, lomil los, 
aliagas, espliego y otras malas bajas, caminos: los principales 
dirigen á Logroño , Calahorra, Navarra , San Pedro y Sor ia, 
notablemente mejorados de su mal estado de pocos años á 
esta parle, correos: sereriben de la adra, subalterna de Cer
vera por balijero, los domingos, lunes, miércoles y viernes, y 
sale los mismos días, prod. : aceite , vino , trigo ."legumbres, 
hortaliza y alguna fruta: se cría ganado lanar y cabrio, y se 
mantiene el de labor preciso para la labranza : bay abun
dante caza de perdices, conejos y alguna liebre , y escasa 
pesca, pero muy esquisila. ind . : la fabricación de sayales, 
que antes de la esclauslración de los frailes Franciscanos rons-
lituia una pequeña parte de su riqueza, desapareció con aque
l los; reduciéndose en el dia á 5 molinos de aceite y 4 haríue 



IGL 
ros, entre los cuales uno de los primeros está parado y en 
estado ruinoso, y lo mismo otro de los segundos; pero unos y 
otros impulsados por el agua, escepto uno de sangre de pro
piedad del referido Sr. marqués de Casa-Torre construido 
dentro del propio palacio, comercio: no existe como no se en
tienda por t a l , las insignificantes tiendas de ropas y art. de 
consumo; celebrándose un mercado semanal todos los domin
gos mu v poco concurrido, en e! que solo se hallan algunos gra
nos, frutas y patios, pobl . : 412 vec. , 1,775 a lm . cap. prod.: 
5.679,500 rs. IMP.: 255,577. CG.NTU.: de cuota fija 32,972. 
piuisupuEsro aunuciPAL 20,000 rs. , que se cubren por reparto 
vecinal, pero en cuya cantidad van inclusas las dotaciones del 
médico, cirujano y farmacéuiico, y la dotación de 1,400 rs. 
anuales que se paga al secretario del a \ untamiento. 

IGEDO: r iach. en la prov. de Santander, parí. jud. de Rei-
nosa: nace en el monte de su mismo nombre á ia parle que 
mira al valle de Valderredible: riega lo , términos de Riopanero 
y Ruarrero, y se incorpora con el Ebro á corla dlslancia. 

IGLESARIO : 1. en la prov. de laCoruña, a y u n l . deOroso 
y felig. de S la . Maria de Deijebre. (V.) 

I G L E S A R I O : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Colovad y felig. de Santiago de Loureiro. (V.) 

IGLESARIO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Colovad y felig. de San Andrés de Balongo. (V . ; 

IGLESARIO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Reariz 
y felig. de S la . Cruz de Lebozan. (V.) 

IGLESARIO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Abion 
y fel ig. de San Justo y Pas tor . (V.) 

I G L E S A R I O : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion 
y felig. de S la . Marina de Corcores. (V.) 

IGLESARIO : I. en la prov. de la Córa te , ayunt. de Coris-
taneo v felig. de San Vicente de Cuns. (V.) 

IGLESARIO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Buga-
lleira y felig. de San Julián de Langueiron. (V.) 

I G L E S A R I O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de Sta. Mana de Herboedo. (V.) 

IGLESARIO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Car-
bailo y felig. de San Lorenzo de Verdi l lo. (V.) 

I G L E S A R I O : I. cu la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara -
cha y felig. de Sta. Maria de Soulul lo. (V.) 

I G L E S A R I O : 1. en la prov. de la Coruña, ayun l . de L a -
raeha y felig. de Sta. Maria de Toras. (V.) 

IGLESARIO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Martin de Lesión. (V.) 

IGLESARIO i I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de Sta. Maria de Lemaijo. (V.) 

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara -
cha y felig. de San Julián de Lendo. (V.) 

I G L E S A R I O : I. en la prov. de la Coruña , ayun l . de L a -
racha y felig. de San Román de Cabovilaño. (V.) 

IGLESARIO '. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felia- de San Jorge de Artes. (V.) 

I G L E S A R I O : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-
lanco y felig, de San Tomé de Javiña. (V.) 

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento 
de Laracba y feligresía de Sta. Maria Magdalena de Monte-
mayor. (V.) 

I G L E S A R I O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felig. de San Verisimo de Oza. (V.) 

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felig. de San Salvador de Safan. (V.) 

IGLESARIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas , y 
felig. de Sta. Maria de Brandoñas. (V.) 

I G L E S A R I O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de A r -
teijo y felig. de Sta. Eulal ia de Chamin . (V.) 

IGLESARIO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Afte i -
jo y felig. de San Pedro de Sorr izo. (V.) 

I G L E S A R I O : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Artei-
jo y felig. de San Juan de Ba r rañan . (V.) 

IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Artel-
jo y felig. de San Tomé de Monteat/udo. (V.) 

IGLESARIO: I. en la prov. de la Coruña , ayun l . de Artei-
jo y felig. de San Esteban de L a r i n . (V.) 

I G L E S A R I O : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Artel-
jo y felig. de S la . Maria de Loureda. (V.) 

IGLESARIO , 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y feligresía de Santa Maria de destoso. (V.) pobl. : 3 vec. 
12 a lm. 

TOMO IX . 
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IGLESARIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo 

y felig. de San Martin de Armes. (V.) 
IGLESARIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fre i -

res y feligresía de San Sebastian de Devesos. (V.) 
IGLESARIO : I. en la prov. de Lugo , ayuntamienlo de V i -

llalba y felig. de San Martin de Belesar. '(V.) pobl . : 2 v e c , 
10 alm. , 

IGLESARIO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade 
y feligresía de Sta. Eulal ia de Burgas. (V.) pobl. : 1 vec. y 
5 a lm. 

IGLESARIO : 1. en la prov. de Lugo , ayun l . de Vil lalba 
y feligresía de Sta. Maria de Dis t r iz . ( 'V.)pobl. : 1 vec. y 
5 alm. 

IGLESARIO : 1. en la prov, de L u g o , ayunt. de Vi l lalba 
y feligresía de S la . Maria de Gondaisque. (V.) pobl . : 1 v e c , 
5 a lm. 

I G L E S A R I O : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vi l lalba 
y feligresía de Sta. Maria de Tardade. (V.) pobl . ; 1 v e c , y 
5 alm. 

I G L E S A R I O : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y 
felig. de S la . Maria Magdalena de Grana de Vi l larente. (V.) 
pobl. : I v e c , 5 alm. 

IGLESARIO : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Abadin 
y feligresía de Santiago de Máncelos. (V.) pobl . : 1 vec. y 
5 alm. 

I G L E S A R I O : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Abadin 
y feligresía de San Juan de Vi l larente. (V.) pobl. . 1 vec. y 
5 a lm. 

IGLESARIO: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Abadin 
y feligresía de San Pedro de Corbite. ^VOpob l . : 1 v e c . , 5 
almas. 

I G L E S A R I O : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Pastoriza 
y feligresía de San Andrés de Loboso. (V.) pobl. : 1 v e c . , 5 
almas. 

IGLESARIO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin 
y feligresía de Santa Maria de Abeledo. (V.) popl. : 1 v e c . , 5 
almas. 

I G L E S A R I O : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Pastoriza 
y feligresía de San Mart in de Corbelle. (V.) pobl . : 1 vec . , 5 
almas. 

I G L E S A R I O : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Co
lovad y felig. de Sta. Marina de Aguas-antas. (V.) 

I G L E S I A : barrio en la prov. de Á lava , part. jud . de 
Amur r i o , ayunt. de Lezama, térm. de Sarac/ío : tiene 6 
CASAS. 

I G L E S I A : barrio do la prov. de Á lava , parí . j ud . de 
A m u r r i o , ayunt. de Lezama , térm. de As tov i za : tiene 6 
CASAS. 

IGLESIA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. j ud . d e D u -
rango, térm. de Lemona. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de A r -
zúa y felig. de Santa Maria de Arzúa. (Y.) pobl . : 3 v e c . , l a 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
llid y felig. de Santa Eulal ia áeAgron. (V . )pob l . : 4 v e c , 25 
almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mell id 
y felig. de San Salvador de Abeancos. (V.) pob l . : 3 v e c . , 25 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. deBoimor-
to y felig. de S la . Maria de Angeles. (V.) pobl . : 2 vec . , 13 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-
ro y felig. de Santiago de Andeade. (V.) pobl . : 5 v e c . , 25 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de V i l a -
sanlar y fel ig.deSan Martin de ^Irmewtaí. (V.) pobl . : 2 v e c , 
10 almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimor-
to y felig. de San Vicente de ^ rceo . (V.) pobl . : 3 v e c . , 16 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimor-
morlo y felig. de San Miguel de B o i m i l . (V.) pobl . , 3 v e c . 
15 almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt de A r 
zúa y felig. de San Vicente de Bur res . (V.) pobl -12 vec 
85 almas. " 
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I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar -

zúa y felig. de San Lorenzo de Brandeso. (V.) pobl . : 5 vec 
35 alm. 

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Toa 
ro y felig. de San Cristóbal de Beseño. (V.) pob l . . 9 vec . , 36 \ 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar -
zúa y felig. de San Esteban de Campos. (V.) pobl . . 2 v e c , 10 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzúa y 
felig. de San Martin de Calbos de sobre Camino. (V.) pobl . : 
17 vec., 72 almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San V i 
cente de Pino y felig. de Sta. María de Castrofeito. (V.) 
pob l . : 7 v e c , 35 almas. 

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San V i 
cente de Pino y felig. de San Miguel de Cerceda. (V.) pobl.: 
3 veo , 16 almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-
ro y felig. de Santa Marina de Circes. (V.) pob l . : 2 vec . , 12 
almas, 

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Sta. Eulalia de Curtís. {V.) pobl. : 3 vec . , 20 almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de V i l a -
sanlar y felig. de San Vicente de Citr t is. (V.) pobl . : 2 v e c , 8 
elmas. 

IGLESIA : 1, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimor-
lo y felig. de San Pedro de Cardeiro. (V.) pobl.: 5 v e c . , 35 
almas 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobra
do y felig. de San Julián de Cumbraos. (V.) pobl . : 1 v e c , 
15 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Ar 
zúa y felig. de Santa Maria de Dodro. (V.) pobl. : 2 vec . , 13 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mell id 
y felig. de San Pedro de Fo l lade la . (V.) pobl. : 5 vec . , 36 
almas. 

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro 
y felig. de San Verisimo de Fojanes. (V.) pobl . : 5 v e c , 29 
almas. 

I G L E S I A ; 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobra
do y felig. de Sta. Cristina de Fotgoso. (V.) pobl . : 2 v e c , 13 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou
ro y felig. de Santa Eugenia de Fao . (V.) pobl . : 9 v e c , 42 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Curtis 
y felig. de Santa Maria de Forado. (V.) pobl.: 2 vec . , 7 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me
l l id y felig. de Santa Maria de Grobas. (V.) pobl. : 2 v e c , 10 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San 
Vicente de Pino.y felig. de Santa Maria de Gomar . (V.) 

I G L E S I A : I. en la prov. de la Corana , ayunt. de Tou
ro y felig. de Santa Eugenia de .Fao. (V.) pobl. : 9 v e c . , 42 
almas. 

I G L E S I A . 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Me 
l l id y felig. de Santiago de Jub ia l . (V.) pob l . : 4 vec , 23 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid 
y felig. de Santa Maria de Libureiro, (V.) pobl . ; 10 veo. , 54 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Tou
ro y felig. de Santa Maria de £0*0. (V.) pob l . : 6 vec . , 30 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mell id 
y felig. de San Pedro de Maceda. (V.) pob l . : 6 v e c . , 37 
almas. 

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de A r -
zua y tehg. de San Pedro de M e l l a . (Y.) pobl. : un v e c , 3 
almas. v '. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou
ro y telig. de banliago de Prevediños. (V.) pobl. : 3 v e c . , 13 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzúa 
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y felig. de Santa Maria de Jl/aro.ro. ( V . ) p o b l . : 4 v e c , 18 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San 
Antolm de Toques y felig. de San Julián de Monte. (V.) 
pobl . : 4 vec . , 14 almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me
l l id y felig. de San Martín de Moldes. (V.) pobl . : 4 v e c , 30 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobra
do y felig. de San Jorge de ¡Sogueira. (V.) pobl. : 5 v e c . , 43 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-
liso y felig. de San Payo de Niño de Gu ia . (V,) pobl . : 6 v e c , 
34 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San A n -
tolin de Toques y felig. de San Martin de Oleiros. (\.) pobl . : 
8 v e c , 43 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fel ig. de 
San Vicente de/ " ino. (V.) pobl . : 12 vec. ,64 almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de la Goruna , ayunt. de Arzúa 
y felig. de San Esteban de Pantiñobre. (V.) pobl.: 4 v e c , 23 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vilasan-
lar y felig. de San Pedro de Presaras . (W.) pobl . : 4 v e c , 28 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobrado 
y felig. de San Mamed de Pausada. (V.) pobl . : 3 v e c , 15 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San An-
tolin de Toques y felig. de San Pelayo de Parade ta . (V.) 
pobl . : 5 v e c , 25 almas. 

IGLESIA : 1 . en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Santi-
so y felig. de Santa Eulal ia de Seraníes. (V.) pobl . : 5 v e c , 27 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzúa 
y felig. de Santa Maria de V i l l adav i l . (V.) pobl . : un v e c , 4 
almas. 

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San A n 
tolm de Toques y felig. de Santiago de V i lour iz . (V.) pobl . : 
7 v e c , 36 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me
ll id y felig. de San Martin de Várelas. (V.) pobl. : 9 vec . , 40 
almas. 

I G L E S I A ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasan-
tar y felig. de San Martin de Vi lar iño. (V.) pobl . : 2 v e c . , 8 
almas. 

IGLESIA. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. da 
San Pedro de 0 ^ . (V.) 

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y 
felig. de Santa Maria de Regneira. (V.) 

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oza y 
felig. de Sto. Tomé de Saltos. (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oza y 
felig. de Sta. Maria de Cuiña. (V.) 

IGLESIA : l. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de 
San Lorenzo de I r i joa . (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCarballo y 
felig. de Sta. Maria de Bus. (V.) 

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristanco 
y felig. de Sta. Eulal ia de Castro. (V.) 

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria y 
felig. de Santiago de Berdoagas. (V.) 

IGLESIA : 1 . en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Céé y 
felig. de Sta. Eulal ia de Brens. (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y 
felig de San Andrés de Castro. (V.) 

IGLESIA . I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Zas y 
felig. de Sta. Maria de Gándara. (V.) 

IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig. 
de Martin de Meanos. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Céé y 
felig. de San Julián de Pereir iña. (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y 
felig. de Sta. Cruz de Campelongo. (V.) 

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ames y 
felig. de San Esteban de Cobas. (V.) 

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Noya y 
felig. de Sta. Crist ina de B a r r o . (V.) 
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IGLESIA: 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y fe l ig . 

de San Pedro de Muro , (V.) pobl.. 4 v e c , 20 almas. 
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y felig. 

de Sta. María de Nebro. (V.) 
IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ribeira y 

felig. de Sta. María de Olveira. (V.) 
1GLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousame 

y felig. de San Juan de Camboño. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso 

y felig. de Sta. Eulal ia de Senra. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayun t .de Oroso y 

fel ig. de San Juan de Calbente. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y 

felig. de San Román de Pasarelas. (V.) 
IGLESIA : I, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y 

felig. de San Sebastian de Trasmonte. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y 

fel ig. de Sta. Maria de Aña, (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 

San Martin de Frades. (V.). 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesía y 

felig. de Sta . Marina de Albi joy. (V.) 
IGLESIA : I. en ia prov. de la Coruña , ayunt. de Mesía y 

fel ig. de San Martin de Cabn iy (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesía y 

felig. de San Martin de Visantoña. (V.) 
I G L E S I A : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Ordenes 

y felig. de Sta. Cruz de Montaos. (V.) 
IGLESIA: I. y cab.de part. en la prov. déla Coruñs» ayunt. 

y felig. de Sta. Maria de Ordenes. (V.) 
IGLESIA : 1. eu la prov. dé la Coruña, ayuní. de Ordenes y 

fel ig. de Sta. Maria de Barbeiros. (V.) 
I G L E S I A ; I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes 

y felig. de San Pedro de Ardem.i l (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes 

y felig. de San Clemente de Mercur in . (V.) 
IGLESIA. -1 . en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes 

y felig. de San Andrés de Lesta. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig. de 

Sau Mai lin de Verceda. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerceda 

y felig. de San Andrés de Me i rama. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerceda 

y le l ig. de Sta. Columba de Jesteda. (V.) 
I G L E S I A ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 

San Juan de Tordoya. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya 

y felig. de San Julián de Cabaleiros. (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya 

y felig. de Sta. Maria de Bardaos. (V.) 
I G L E S I A ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya 

y felig. de San Cristóbal de Leobalde (V.) 
I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y 

fel ig. de Sta. Maria de Castelo. (V.) 
I G L E S I A : i. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fel ig. de 

Sta. Maria de Trazo. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y 

fel ig. de Sta. Maria de Chayan. (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y 

fel ig. de San Cristóbal de Jabeslre. (V.) 
I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Trazo y 

felig. de San Pedro de Benza. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bujan y 

felig. de Sta. Marina de Arabejo. (Y.) 
IGLESIA : I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Bujan 

y felig. de San Pedro de Vüariño. (V.) 
I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bujan y 

fel ig. de San Salvador de Bembibre. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y 

felig. de San Martin de Coucieiro. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bujan y 

felig. de San Cristóbal de Herbiñon. (V.) 
IGLESIA : 1. en ¡a prov. de la Coruña , ayunt. de Bujan y 

felig. de San Vicente de B i a l . (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt . de Bujan y 

felig. de Sta. Marina de San Román. (Y.) 
I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y 

felig, de San Cristóbal de Portomouro. (V.) 
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IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y 

felig. de San Pedro de Careada . (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y 

felig. de Sta. Maria de Herbon. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo y 

felig. de Sta. Maria de Leiro. (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rois y 

felig. de Sta. Mar ia. de Oln, (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y 

felig. de Sta. Maria deLeroño. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y 

felig, de San Lorenzo de Seira (V.) 
IGLESIA : I. en la pror. de la Coruña, ayunt. y felig. de 

Sta. Maria de Teo. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y 

felig. de Sto. Tomás de Vi lar iño. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y 

felig. de Sta. Maria de Vaamonde. (V ) 
IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y 

felig. de San Juan de Calo. (V.) 
I G L E S I A : ! , en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y 

felig. de San Simón de Cacheiras. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt . de Teo y 

felig. de Sta. Maria de Luou, (V.) 
IGLES'ÍA : i. en Ja prov. de la Coruña , ayunt. de Cápela y 

felig. de San Martin de Goente (V.). pobl. : 5 vec. , 25 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cape 
la y felig. de San Juan de Sey'o (Y.) , pob l . : 2 v e c , 8 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. dé la Coruña, ayunt. de Ca
banas y felig. de San Esteban de Er ines (Y.) , pobl . : 4 v e c , 
16 almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba
nas y felig. de San Braulio de Caaveiro (V.). pobl . : 4 v e c , 
13 almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Caba
nas y felig. de San Martin de Porto (Y.) . COBL.: 6 vec. , 22 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fel ig. de 
San Félix de i l /on/m) (V. )pob l . : 4 v e c , 16 almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de M u -
gardos y felig. de Santiago de F r a n z a (V.). pübl. : 2 v e c , 7 
almas. 

IGLESIA .- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de V i l a r -
mayor y felig. de San Pedro de G r a n d a l . (Y. ) , pobl : 10 
v e c , 48 almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cape-
la y felig. de Sta. Maria te Caba la r . (Y.) pobl . : 2 v e c , 8 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Yedra y 
felig. de San Cristóbal de Mer in . (Y.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deConjo y 
felig. de San Martin de Laraño. (Y.) 

IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon 
y felig. de San Yerisimo de Sergude (Y.) 

I G L E S I A ; I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boquei
jon y felig. de S la . Maria de Oura l . (Y.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de 
San Cristóbal áe En /es ta . (Y.) 

I G L E S I A : barrio en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Couzídoiro y felig. de San Juan de Espasante. (Y.) 

I G L E S I A : I en la prov. de L u g o , ayunt. de Muras y fel ig. 
de San Pedro de ü/iírás (V.). pob l . : 3 v e c , 15 almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Muras y 
felig. de S la . Mar ia de la B a l s a . (Y.) 

IGLESIA ; I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Muras y fel ig. 
de San Julián de I r i joa (Y. ) , pobl . : i v e c , 5 almas. 

IGLESIA : I. en la prov. Je Lugo, ayunt. de Muras y felig. 
de Sao Esteban de Sitan (Y.) pobl. : 5 v e c , 25 almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Jove y fel ig. 
de Sta. Eulalia de Lago. (V.) 

IGLESIA : I. en la prov. de Lugo ; ayunt. de Yivero y felig. 
de Sta. Maria de Chab in . (Y.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Yivero y 
felig. de Sta. Maria de Galdo. (V.) p o b l . : 21 v e c , 105 
almas. 

http://ayunt.de
http://cab.de
http://Ardem.il


388 IGL 
IGLESIA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. y f d i g . d e S a n 

Pedro de Vivero. (V.) pobl. : 9 v e c , 45 almas. 
IGLESIA: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vivero y 

felig. de Santiago de Ci l lero. (V.) 
IGLESIA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig. 

de San Juan de Coba. (V.) 
IGLESIA: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Riobarba 

y felig. de Sta. Maria de Suegvs. (V.) p o b l . : í veo. , 5 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Riobarba y 
felig. de San Esteban de Vale. (V.) 

IGLESIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. deCerbo y felig. 
de San-Julian de Castelo. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Ccrbo y 
felig. de San Román de Fí / toe^ro/e. (V . )pob l . : 2 v e c , 10 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la proV. de Lugo , ayunt. deOro l , y felig. 
de San Pedro de Miñólos. (V.) 

I G L E S I A ; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Jove y 
f.ílig. de San Clemente de Moras. (V,) p o b l . : 16 v e c , 80 
almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Jove y 
felig. de San Isidoro de M v n u ^ y . ) vnni.. : 11 v e c , 55 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Mlirás y 
felig. de S ta , Maria de Vivero. ( V . ) p o b l . : 1 v e c , 5 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Oról y 
felig. de San Pantaleon de Cabanas (V.) pobl . : 5 v e c , 25 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vi l la lba 
y fel ig. de S la . Maria de D i s l r i z . (V.) p o b l . : 1 v e c , 5 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vi l lalba y 
felig. de Santiago de Goir iz (V.) pobl. : 4 vec , 20 almas. 

I G L E S I A : I, en la prov. de L u g o , ayunt. de Traspar-
ga y felig. de S l a . Maria de Labrada . (V.) pobl. : 7 v e c , 
35 almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vi l la lba 
y felig. de San Martin de Noche. (V.) p o b l . : 3 v e c 15 

almas. 
I G L E S I A : I. en lo prov. de L u g o , ayunt. de Cospcito 

y felig. de San Miguel de Roas (V.) p o b l . : 11 v e c , 65 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Germade 
y felig. de San Pedro Félix Roupar. (V.) p o b l . : 1 v e c , 5 
almas. 

IGLESIA : I. en la p rov . 'de L u g o , ayunt. de Vil lalba 
y felig. de Santiago de Samarugo. (V.) pobl . : 1 v e c . , 5 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Cospeito 
y felig. de San Julián de Cr is t ina . (V.) p o b l . : 2 v e c , 10 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeitio 
y felig. de San Juan de S is la l lo . (V.) pob l . : 5 v e c , 25 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Carballe-
do y felig. de Sta. Eulal ia de Aguada. (V.) pobl . : 6 v e c , 30 
almas. 

IGLESIA .-I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Antas y 
fel ig. de Sta. Cristina de Áreas. (V.) p o b l . : 2 v e c , 10 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chanta
da y felig. de Santiago de A r r i b a (V.) pobl . : 6 v e c , 30 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. do Puerto-
mar in, y felig. de San Mart in de Zíerfro. (V.) pobl . : 2 v e c , 
10 almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chantada 
y felig. de Sta. Maria de Campo-Ramiro. (W.) pobl. : 4 
vec . , 20 almas. 

IGLESIA: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Cirbal le-
do y felig. de San Cristóbal de Castro. (V.) pobl . : 2 v e c , 
10 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Taboada 
y felig. de Sta. Marina de Cerdeda. (V.) i 'OBL.: 4 v e c , 
20 almas. v 
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I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Palas de 

Rey y felig. de San Juan de Cobelo. (V.J 
IGLESIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puerto-

marin y felig. de Sta. Maria de Corlapezas (V.) pobl. : 1 
v e c , 5 almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Taboada 
y felig. de San Martin de Couto. (V.) pobl. ; 1 v e c , 5 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Taboada 
y felig. de Santiago de F r a d c . (V.) p o b l . : 4 v e c , 20 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chantada 
y felig. de San Pedro de Ltúcora. (V.) pobl . : 5 vec . , 25 
almas, 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chantada 
y felig. de Sto. Tomó de Mer lán . (V.) pobl . : 1 vec . , 5 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u s o , ayunt. de Taboada 
y felig, de Sta . Maria de Moreda. (V.) pobl . : 3 v e c , 15 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chantada: 
y felig, de Sta. Maria de Nogueira. pobl. : 25 v e c , 225 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Antas y 
felig. de Sta. Maria de O l ve i a . (V.) pobl . : 10 vec. 50 
almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puerfo-
m"' ' i i y felig. de San Pedro de Villajttste. (V.)voi \h. : 3 
v e c , C a l m a s . 

IGLESIA . I, en la prov. de L u g o , ayunt. de Guntin 
y felig. de Sta. Eulal ia de P radeda . (V.) pobl . : 3 v e c , 15 
almas. 

I G L E S I A : I. en ia prov. de L u g o , ayunt. de Sarria y 
felig. do Sta. Maria de Corbelle. (V.) p o b l . : 3 v e c , 15 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sarria v 
felig. de San Julián de Chórenle. (V. ; pobl . : 5 v e c , 25-
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. deParade-
la y felig. de Sta. Maria de Vi l la iuyaníe. (Y.) p o b l . ; * 
v e c . , 30 almas. 

I G L E S I A : ! , en la prov. de L u g o , ayun l , de Sarria y 
felig. de San F iz de Remonde. (V.) pob l . : 3 v e c , \5> 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sarria y 
felig. de Santiago de Nespereira. (V. ) pobl . : 1 vec. , 5 
almas. 

I G L E S I A , I. en la prov. de L u g o , ayunt. rfe Rendar y 
fel ig, de Sta. Maria de Pac ios. (V.) p o b l . : 1 v e c , ft 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sarria y 
felig. de San Mamed de. Camino. (V.) pobl..- 3 v e c , íA 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Laucara 
y felig. de Santiago de Cedrón. (V.) p o b l . ; 2 v e c . l » 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , a y u n l . d e Ribadeo» 
y felig. de San Juan de Obe (V.) p o b l . : 8 v e c , 55 
almas. 

IGLESIA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo 
y felig. de Santiago de Cógela. (V.) pob l . : 16 v e c , 73 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trabada 
y felig. de San Juan de V i l l a f o n n a n . (V.) pobl . : 6 v e c , 
24 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Trabada 
y felig. de Sta. Maria Magdalena de .«a/fioo. (V.) pobl . : 7 
v e c . , 27 almas. 

I G L E S I A : I. eu la prov. de L u g o , ayunt. de Ribadeo 
y felig. de Sta. Maria de Vi l laselan. (\'.) pobl. : 12 v e c , 70 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puebla dü 
Brollon y felig. de San Cosme de L inares . (V.) pobl . : 1 v e c , 
5 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Puebla de 
Brollon y felig. de San Miguel de Cañedo. (V.) pob l . : 7 v e c , 
35 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla do 
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Brollon y felig. deSta. María deSaá. (V.) pobl. : i vec . , ó 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Puebla de 
Brollon y felig. de San Juan de Salcedo. (V.) pobl . : 1 veo., 5 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de^Lugo , ayunt. de Puebla de 
B ro l ony f e l i g . deSaiiMameddeKi/arac/íarfeSo;i)flrfí«-a.(V.) 
pobl . : í veo. 35 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Neira de Jusá 
y felig. de S l a . Maria de Pactos. (V.) pob l . : 4 veo. , 20 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov.de L u g o , ayunt .de Becerrea y 
felig. de S la . Maria de VMamane . (V. j pobl . : 2 v e c , 10 
almas. 

IGLESIA . I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Bobeday 
felig. de Santiago de Rivas Pequeñas. (V.) pobl. : 7 vec . , 35 
almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Bobeda 
y felig. de Santiago de Rubian. (V.) pobl . : 5 v e c . , 25 
almas. 

I G L E S I A : I- en la prov. de L u g o , ayunt, de Sober y 
felig. de San Vicente de P i n o l . (V.) pobl . : 5 veo . , 25 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sober y 
felig. de San Pedro de Jlulso. (V.) pobl . : 1 v e c . , 5 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y felig. 
de Santiago de Gimdibos. (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sober y felig. 
de San Julián de Lovios. (V.) 

IGLESIA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober, y felig. 
d e S t a . C r u z de Víl laoscura. (Y. ) 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Panton 
y felig. de San Ciprian de Vilamelle. (V.)"pobl. , 2 v e c , 10 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Panton 
y felig. de San Mamed de- Mañenle. (V.) pobl. : 1 vec. 5 
almas. 

I G L E S I A : I, en la prov. de L u g o , ayunt. de Panton 
y f e l i g . d e San Vicente de Bcaííc. (V.) pob l . ; 9 v e c , 45 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Saviñao y 
feüg. de^Sta. Cecilia de F r c a n . (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, y 
felig. ile S la . Eulal ia de L i c i n . (V.) 

IGLESIA ; I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao 
y feüg. de Sta. Maria de Marrube. (V.) pobl. : 4 vec . , 20 
almas. 

I G L E S I A ; 1. en la prov. do Lugo , ayunt. de Saviñao 
y fel ig. de San Julián de Mourctos. (V.) pob l . : 4 v e c , 20 
almas, 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Saviñao 
y fel ig. de Sta. Maria de Rei r iz . (V.) 

IGLESIA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Saviñao 
y felig. de S la . Maria de Seíevenlos. (V.j pob l . : 2 v e c , 10 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt . do Saviñao 
y felig. de San Salvador de Vi l laesleba. (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Saviñao 
y fel ig. do Santiago de Louredo. ^V.) pob l . : 3 vec . , 15 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Monforte 
y felig. de S l a . Maria do P ino. (V.) pob l . : 1 v e c , 5 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , avu id . do Monforte 
y felig. do Sta. Eulal ia de Caneda. (V.) pobl. : 4 vec . , 20 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. do Monforte 
y felig. de San Pedro de S ind ran . (Y.J p o b l . : 1 v e c , 5 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov.de L u g o , ayunt. de Monforte 
y felig. de San Salvador de Seoane. (V.) pob l . : 8 v e c , 40 
almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte y 
felig. de San Julián de Tor. ( \ . ) 

IGLESIA : barrio en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte 
y felig. de San Martin de P iñc i ra . (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Guntin 
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y felig. de Santiago do Eíilrambasaguas. (V ) pob l . : 1 v e c , 5 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Castro 
de Rey de Tierrallana y felig. de SanJul iandcMos. (V . )pob l . : 
10 v e c , 50 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov, de L u g o , ayunt, de Corgo y 
felig. de Sta. Eula l ia de A l to . (V.) pob l . : 4 v e c , 20 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Lugo y 
fel ig. do San Lorenzo de Albeiros. (V.) pobl . : 3 v e c , 15 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. do Lugo , ayunt. de Lugo y 
felig. de San Esteban de Benade."{ \ . ) pob l . : 4 vec, 20 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Lugo y 
felig. de Sta. Eulalia de Esperante. (V . )pob l . : 2 v e c , 10 
almas. 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Otero de 
Rey y felig. de San Pedro Feliz P a z (V.) pobl . : 7 vec . , 35 
almas. 

IGLESIA : 1. en ¡a prov. de L u g o , ayunt. de Alfoz de Cas
tro de Oro y felig. de San Sebastian de Carbal l ido. (V.) 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. do Alfoz y 
felig. de Santiago Aa Ade lan . (V.) p o b l . : 3 v e c , 15 
almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Salvador de Crecente. (V.) 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayuut. de Alfoz y 
felig. do San Vicente de Lagoa. (V.) pobl. : 1 v e c , 5 
almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Juan de Lagoa. (Y.) 

IGLESIA : I, en la prov. de L u g o , ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Martin de la Guarda . (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt . de Mondoñedo 
y felig. do San Pedro de Argomoso (Y.), pob l . : 1 v e c , 
5 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. do L u g o , ayunt. de Mondoñedo 
y felig. de Sta. Maria de Viloalte (V.) . pob l , : 8 vec , 40 
almas, 

I G L E S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Foz y fel ig, 
de San Juan de Vi l larot i ie. (Y.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Foz y fel ig. 
de San Julián de Cordido (Y.), pob l . ; 11 v e c , 55 a lm. 

IGLESIA : 1. en la prov, de L u g o , ayuut. de Foz y felig. 
de San Eslsban de Afoucide (V.). pob l . : 3 vec . , 15 a lm. 

I G L E S I A : 1 en la prov. de L u g o , ayunt. de Abadin y 
felig. de Sta. Maria Magdalena de Fanoy [Y.). pob l , : 1 v e c , 
5 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Riolor to y 
felig. de Sta. Comba de Orrea (Y. ] . pobl . : 6 v e c . , 30 a lm. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y fel ig. 
de Sta. Maria de Racoy (V.). pobl. : 1 veo. , 5 a lm. 

IGLESIA : I. en la prov. de L u g o , ayunt . de Abadin y 
felig. do San Bartolomé de Cabaneiro (Y. ) , p o b l . : I v e c , 
5 almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Alfoz y fel ig. 
do San Mamed de Oirás (Y.) , pob l . : 1 v e c , 5 a lm. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de L u g o , ayuut. de Navia de 
Suarna y felig. de Santiago de Gallegos (V.). pobl. : 4 v e c , 
20 almas. 

IGLESIA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. deFuensagrada 
y felig. de Santa Maria de P ine i ra (Y.), poní..: 15 v e c , 
75 almas. 

I G L E S I A : cas. en la prov. de L o g o , ayunt. do Baleira y 
felig. de Sta. Marina de L ib ran (V.). 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada 
y felig. de San Julián de Frei jó {Y.}, pob l . : 4 v e c . , 20 a lm . 

IGLESIA : ald. en la prov de Orense, ayunt, de Coles y 
felig. de San Julián de Ribela. (V.) 

IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y 
felig. de San Andrés de Rante. (Y.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Orense, ayunt . de Viñas y 
felig. de Sta. Comba de Gargnnlós. (V.) 

I G L E S I A : cas. rectoral en la prov. de Orense , ayunt. de 
Vi l lamarin y felig. de Sta. Eulal ia de Xeon. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. do Vil lamarin 
y felig. de Sta. Maria de Tamal lancos, {Y.) 
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IGLESÍA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira 

y felig. de S la . Maria de Faramontaos. (V.) 
IGLESIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira 

y feíig. de Sta. Maria de Faramontaos. (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Nogueira 

y felig. de San Salvador de Lona do monte. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 

San Mar l in de Nogueira de Ramoin. (V.) 
I G L E S I A : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 

San Miguel de Cañedo. (V.) 
IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro 

y felig. de San Mart in de Cornoces. (V.) 
IGLESIA : a ld. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo 

y felig. de Sta. Eulal ia de Bcyro. (V.) 
I G L E S I A : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y 

felig. de San Miguel de Soutopenedo. (V.) 
IGLESIA : a ld. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro 

y felig. de San Salvador de Pnf igae i ro . (y.) 
I G L E S I A : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro 

y felig. de Sta. Cristina de V i l la r iño . (V.) 
I G L E S I A : a ld. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja 

y felig. de San Vicente de Graices. (V.) 
IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja 

y felig. de San Martin de Guera l . (V.) 
I G L E S I A : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja 

y felig. de Sta. Maria de Beacan. (V.) 
IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 

San Ginos de Pero ja . (V.) 
I G L E S I A : casa sola en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-

roja y felig. de Santiago de Toubes. (V.) 
IGLESIA : cas. sola en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-

roja y felig. de San Mart in de V i l l a r rub in . (V.) 
I G L E S I A : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Toen y 

felig. dtí San Mamed de P u g a . (V.) 
I G L E S I A : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Valenzana 

y felig. de Sta. Mar ia de Sofiíado. (V.) 
I G L E S I A : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Vi l lama-

rin y felig. de S la . Eulal ia de Boimorto. (V.) 
I G L E S I A : a ld. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y 

felig. de San Ensebio de Pero ja . (V.) 
I G L E S I A : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro 

de Caldelas y felig. de San Pedro Ala is (V.). pob l . : 11 v e c , 
53 almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Tei-
jeira y felig. de Sta. Maria de Abeleda (V.). pobl . : 10 vec., 
50 almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Tei-
jeira y felig. de San Mar l in de Piedraf i ta (V.). pob l . : 3 v e c , 
15 almas. 

I G L E S I A : a I d . e n l a p r o v . d e Orense, ayunt. de la Tei-
jeira y felig. de Sta. Mar ia de Sistín (V.) . pob l . : 4 v e c , 
20 almas. 

I G L E S I A : a ld. en la prov. do Orense, ayunt. de Rio y 
fel ig. de San Pelagio de Cabanas (V.). pob l . : 8 v e c , 40 
almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Melón y 
fel ig. de Sta. Maria de Quines. (V.) 

I G L E S I A : a ld. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla 
de Tnbes y felig. de San Miguel de Nevea (V.). pob l . : 22 
vec . , l i o almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
San Mamed de la Puebla de Tribes (V.) . pobl . : 5 v e c , 
23 almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro 
de Caldelas y felig. de S l a . Mar ia de Maceira (V.). pobl . : 
7 vec . , 35 almas. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam
bados y felig. de Delro. (V.) 

IGLESIA ; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas 
de Reyes y felig. de Sta. Marina de Carracedo. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-
i^í Lfelis- de San Pedro de ArenteL (v-) 
I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

leareas y felig. de San Bartolomé de Pozara. 
I G L E S I A : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-

danz y fel ig. de San Mames de Ssbnjancs. 
: I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felia 

de Sta. Eugenia de Setado». ' 

IGL 
I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas 

de Reyes y felig. de San Clemente de Cesar. (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Gon-

domar y felig. de S la . Maria de V i l l a z a . (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de V igo 

y felig. de San Salvador de Teis. (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo 

y felig de S la . Maria de Cástrelos. (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Vigo 

y felig. de Sto. Tomé de Frei jeiro. (V.) 
IGLESIA : cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon 

domar y felig. de S la . Maria de Cha in . (V. ; 
I G L E S I A : cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar y felig. de San Cristóbal de Couso. (V.) 
IGLESIA : cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar y felig. de San Vicente de Mañufe . (V. ; 
IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de For-

carey y felig. de S la . Maria de Dos-iglesias (Y.), pob l . : 11 
vec . , 54 almas. 

I G L E S I A : barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Bouzas y fel ig. de San Pelayo de Nav ia . (V.) 

I G L E S I A ; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bouzas 
y fel ig. de San Andrés de Comesaña. (V.) 

IGLESIA : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro 
d e i r o y f e l i g . de San Cristóbal de H a z { \ . ) . pob l . : 5 v e c , 
26 almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de R o -
deiro y fel ig. de San Salvador de Camba (V.). pob l . : 2 v e c , 
12 almas. 

I G L E S I A : a ld . en la prov. de Pontevedra, ayunt. de R o -
deiro y fel ig. de San Cristóbal de Pórtela (V.). pobl . : 4 v e c , 
20 almas. • 

I G L E S I A : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova 
y felig. de San Salvador de Raba l . (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y 
felig. de Sta. Eulal ia de Parder rub ias . (V.) 

IGLESIA : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de San Mamed de Bodaño (V.). pobl . : 3 v e c . 
15 almas. 

I G L E S I A : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayun l . de 
Carbia y felig. de San Félix de Besejos (V.). pobl . : 2 v e c , 
10 almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car
bia y felig. de Sta. Marina de Bascuas (V.). pobl . : 3 v e c , 
15 almas. 

I G L E S I A : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car
bia y felig. de Sta. Maria de Oirós (V.). pobl . : 3 vecinos, 
16 almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y felig. de Sta. Mar ia de Carboeiro (Y.), pobl . : 7 v e c , 
35 almas. 

I G L E S I A : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y felig. de Sta. Maria de Graba (V.). pob l . : 3 v e c , 
15 almas. 

IGLESIA : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y fel ig. de San Mar l in de Negreira (V . ) . pobl . : 4 
v e c . , 20 almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y felig. de San Martin de Rel ias (V.). pobl. : 2 v e c , 
10 almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y felig. de Santiago de Taboada (V.). pob l . : 3 v e c , 
15 almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Colada y felig. de San Pedro de Ba iña . (V.) 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Colada y fel ig. de Sta. Maria de Berredo (V.). pob l . : 7 v e c , 
35 almas. 

I G L E S I A : ak l . en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Colada y felig. de San Pedro de Carmoega (V.). pobl. : 4 v e c , 
20 almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de Ro-
deiro y felig. de San Mar l in de Asperielo (V.). pobl . : 2 v e c , 
11 almas. 

IGLESIA : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-
deiro y felig. de Santiago de Fabián (V.). pob l . : 2 v e c , 
10 almas. 

I G L E S I A : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayun l . de R o -
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deiro y felig. de San Julián de Pedroso (V.). pobl. : 3 v e c , 
15 almas 

I G L E S I A : a!d. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-
deiro y felig. de Sta. Marina de Pescoso (V.)- pobl . : 3 vec., 
15 almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de Ro 
deiros y felig. de San Miguel de Kiobó (V.). pobl , : 12 vec., 
60 almas. 

IGLESIA : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-
deiro y felig. de San Esteban del Sal lo (V.). pobl . : 2 vec., 
11 almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de R o -
deiro y felig. de San Payo de Senra (V.) pob l . : 3 v e c , 
17 almas. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro 
y felig. de Sta. Maria de Perdecanay. (V.) 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ro-
deiro y felig. de San Payo de Senra (V.). pob l . ; 3 v e c , 
17 almas. 

I G L E S I A : a ld. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Ro-
deiro y felig. de Sta. Maria de V i le la (V.). pob l . : 6 veo., 
32 almas. 

I G L E S I A : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de L a -
l in y felig. de San Miguel de Goyás (V.). pob l . : 4 v e c , 
20 almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de L a -
lin y felig. de San Juan de Anzo (V.). pobl . : 8 vec. , 43 alni. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Latín 
y felig. de Sta . Marina de Cangas (V.). pob l . : 4 v e c , 22 
almas. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin 
y felig. de San Pedro de Caslro (V.). pobl . : 2 vec . , 11 alm. 

I G L E S I A : a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lal in 
y fel ig. de Sta. Maria de Domami ro (V.). pobl . : 8 v e c , 
42 almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de L i l i n 
y felig. de Sta. Eulal ia de Donsion (V.) . pob l . : 3 v e c , 
16 almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lal in 
y felig. de Sta. Maria de Noceda (Y. ; , pob l . : 9 vec . , 45 a lm. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de R i va -
dumia y felig. de San Clemente de Sisan. (V.) 

I G L E S I A : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fel ig. 
de San Martin de Meis (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño 
y fel ig. de Sta. Cristina de Cobas. (V.) 

I G L E S I A : 1, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal
ceda y felig. de San Justo y Pastor de En l ienza . (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño 
y felig. de San Mart in de Cur ras . (V.) 

I G L E S I A ; I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-
dos y felig. de Sta. Maria de Taboeja. 

IGLESIA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaúo 
y felig. (le San Miguel de Lores. (V.) 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lal in 
y felis;. de San Mart in del P rado (V.). pobl : 3 v e c , 16 alm. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Do-
zon y felig. de Santiago de So (V.). pob l . : 2 v e c , 10 a lm. 

I G L E S I A ; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salceda 
y felig. de San Vicente de Soutelo. (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Por
rino y felig. de San Salvador de Torneiros. (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Por
rino v felig. de Santiago de Pontel las. (V.) 

IGLESIA : ald. en la'prov. de Pontevedra, ayuntamiento 
de La l in y felig. de Sta. Maria do Pa rada . (V.) pobl . : 2 v e c , 
10 a lm. 

IGLESIA : a ld. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Do-
zon y feligresía de Son Salvador de la O. (V.) pobl . : 6 v e c , 
31 a lm. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felig. de Santiago de Tabeiros. (V.) 

IGLESIA ¡ ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felig. de Sta. Cristina de Yinseiro. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama y 
felig. de Santiago Caroy. (V.) 

I G L E S I A : ald. de la prov. de Pontevedra , ayunt. de Car-
balledo y fel ig. de San Miguel de Carballedo. (V.) 
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IGLESIA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt . de Arbo y 

felig. de San Sebastian de Cabeiras. (V.) 
I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt . de Arbo y 

felig. de San Miguel de C'equelinos. (V.) 
IGLESIA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Rivadeo 

y feligresía de Santa Maria de Heredo. (V.) pob l . : 16 v e c , 
80 a lm. 

IGLESIA : i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y 
felig. de San Salvador de Siete-coros. (V.) 

IGLESIA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Verea y fe
ligresía de San Mamed de Albos. (V.) ' 

IGLESIA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y fe
ligresía de Santiago de Calbos. (V.) 

I G L E S I A ; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Estrada y felig. de San Vicente de Berres. (V.) pobl . : 3 v e c , 
15 alm. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sorben 
y felig. de San Saturnino de Amoedo. (V.) 

IGLESIA : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Mos y 
felig. de San Mamed de Torroso. (V.) 

IGLESIA : ald. en la prov. deTontevedra, ayunt. de I a-
lin y feligresía de San Juan de Votos. (V.) pob l . : 6 v e c , 
30 alm. 

I G L E S I A : a ld . en la prov. de Pontevedra, ayunt. de L a 
lin y feligresía de Sta. Maria de Sotolongo. (V.) pobl. : 2 vec. 
10 alm. 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Mos y 
felig, de San Martin de Tameiga. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Redon-
dela y felig. de San Juan de Cabeiro. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayun. de Redon-
dela y felig. de San Mamed de Quíntela. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Soloma-
yor v felig. de Santiago Ae Arcade. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotoma-
yor y felig. de San José de La je . (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y 
felig. de San Juan de Crespos. (V.) 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la 
Estrada y felig. de San Jorge de Cereijo. (V.) pob l . : 4 v e c , 
20 a lm. 

I G L E S I A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Do-
zon y felig. de San Juan de Sisto. (V.) pobl..- 10 vec. y 51 
almas. 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la 
Estrada y felig. de Sta. Mario deParade la . (V.) pobl . : 6 vec. 
30 alm. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento, 
de Vil lanueva de Arosa y feligresía de San Lorenzo de A n -
drás. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt . de V i l l a 
garcia y felig. de San Pedro Contato, (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caloira 
y felig. de San Mamed de Abalo. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt . y fel ig. de 
Sta. Justa de Morana . (V.) 

IGLESIA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento 
de Lal in y fel ig. de San Román de Santiso. (V.) pobl . : 4 vec. 
20 a lm. 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de 
San Esteban de Sayar. (V.) 

IGLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y 
felig. de Sta. Cristina de Campaña. 

IGLESIA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga y 
fel ig. de Sta. Maria d e / o n s o . (V.) 

I G L E S I A : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Quirós y 
felig. de Sta. Maria de Muriel los. (V.) 

IGLESIA D E L BURGO DE E M O S E N D E : 1. en la prov. de 
Lugo , ayuntamiento de Vivero y felig. de Sta. Maria de G a l -
do. (V.) 

IGLESIA ( la) : barrio en la prov. de Santander, part. j ud . 
de Laredo, pertenece al pueblo de R a d a . (V.) 

IGLESIA ( la) : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Rendar 
y felig. de San Vicente de Rubian de C i m a . (V.) pobl . : 8 vec. 
40 alm. 

IGLESIA ( la) : barrio en la prov. de la Coruña, ayunt. da 
Cerdido y felig. de San Juan de Casares. (V.) 
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IGLESIA (la) : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bo-

queijon y felig. de San Salvador de Ledesma. (V.) 
IGLESIA (la) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza 

y feligresía de Santa Cruz de Mondoy. (V.) 
IGLESIA ( l a ) : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Do-

dro y fel ig. de San Julián de ¿amo. (\.) 
IGLESIA ( l a ) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Do-

dro y felig. de Sta. María de Dodro. (V.) 
IGLESIA ( l a ) : 1. en la prov. de L u g o , ayuntamiento de 

Vivero y felig. de Sta. Maña de Magazos. (V.J pobl , : 2 vee. 
l o a l m . 

IGLESIA ( la) : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vi l la l -
ba y feligresía de Santiago de Sancobad. (V.) t o b l . : 1 vec., 
5 aira. 

IGLESIA ( l a ; : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carba-
lledo y feligresía de Santa Maria de Vi l laquinte. ( V . ) : pobl . ; 
5 vec . , 25 alm. 

IGLESIA ( la ) : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Monter-
roso y feligresía de Sta. Maria de Salgueiros. (V.) pobl . : 3 
v e c . , 15 a lm. 

IGLESIA (la) : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chantada 
y feligresía de Sta. Maria de Sahadelle. (V,) pobl. : 5 v e c . 
25 a lm. 

IGLESIA (la1! : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Rendar 
y fel ig. de Saú Cristóbal de Cerve la . { \ . )vohL. : 3 vec . , 15 
almas. ^ 

IGLESIA (la) : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Parade-
la y feligresía de Sta. Mana de fer re i ros. (V.) p o b l . : 1 vec. 
5 a lm. . _ 

IGLESIA (la) . 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarna 
y feligresía de San Miguel de Goyan. (V.) pobl . : 6 v e c , 
30 a lm. 

IGLESIA ( l a ) : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Saraos 
y feligresía de Sta. Maria de Suñide. (V.) pob l . : 1 vec. y 
5 a lm. 

I G L E S I A - B R A N Z A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Arzúa y felig. de Sta. Leocadia de Branzá. (Y.) pobl . 8 vec. 
45 a lm. 

IGLESIA-FEITA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sav i -
ñao y felig. de San Vicente de Iglesia fe t ta . (V.) 

I G L E S I A - F E I T A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Vilasantar y fel ig. de Sta. Mar ia de Mezonzo.{y.) pobl. ; 3 
vec . , :5 a lm. 

IGLESIA-FEITA (San Vicente de; : felig. en la prov. y 
dióc. de Lugo (8 1/2 leg.), part. jud. de Moníorte (2) y ayunt. 
de Sabiñao (1/2): srr. entre los dos brazos que forma el r. Sar-
dmeira afluente del M iño , cl ima frió y húmedo pero bastante 
sano : se compone de los 1. y cas. de Cazón, Godin , Iglesia-
feita óSan Vicente, Valiño-Cobo y Ve igan, que cuentan con 
muchasfuentesdebuen agua; la ig l . parr. (San Vicente) es úni
c a , y su curato de entrada y patronato real. E l t é rm. conhna 
por N . San Salvador de Viflaesteba ; al E. Sto. Tome de bro
za ; al S. Santiago de Juvencos , y a l O. el puente de Sardi-
ñeira. El terreno es quebrado , montuoso y de mediana cali
dad en la parte cull ivable: le bañan varios arroyuelos que 
corren al N . y al S. á unirse á los mencionados brazos del Sar-
diñeira. Los caminos son locales y malos: y el correo se re
cibe por Monforte. prod. : centeno , palatas , castañas y algu
nas legumbres; cr ia ganado vacuno, cabrío, lanar y de cerda; 
hay caza de perdices, y se pescan truchas, i nd . : la agrícola 
y molinos harineros, pobl . ; 48 v e c , 224 aira, con t r . con su 
ayunt (V.) 

IGLESIA-FEITA (S ta . María de) : felig. en la prov. de la 
Coruña (8 leg.) , dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. del Fer
rol (2 1/2) y ayunt. de San Saturnino (1/2): s i t . á la der. de 
la nueva carretera proyectada de Lugo al Ferrol y en Una 
cuesta contigua á la falda setentrional del monte Forgoselo; 
el cl ima en lo generales húmedo, y se padecen algunas lie
bres y pulmonías. Hay 68 casas distribuidas en l o s l . y cas. 
deAmirto, Bouzamayor, Camino grande, Camposa , Carboa-
dos , Cauce , G\bnio> Fraguóla Hedreiro, Jiraz , L o m b o , M i 
guel , Ares, Outeiro, Pallóla, Pedreira , Pena-da Mcda , Pes
cóse, Piedramayor, RamadeU , Remceiro, Ribeira , Sol pos
to , Soponedo , Soutullo , Vilar y Vilarbello, que cuentan con 
muchas y buenas fuentes; tiene una escuela sostenida por los : 
padres de 25 niños que á ella concurren. L a ig l . parr. (Sta. i 
Maria), es anejo de Sta. Maria deNarahio , y tiene una ermita ' 
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con la advocación de Sta. Mar ina. E l té rm. se estiende á S / * -
leg. de N . á S . , é igual dist. de E . á O. : confina por N . con 
San Pelayo de Ferre i ra ; aj E . con S l a . Maria de Recemel; al 
S. con Caballar, y al O. con su mencionada matriz: corre por 
el centro el r. Narahio que baja á unirse a l j ub ia . El te r reno 
es montuoso y de mediana calidad , bastante arbolado. E l 
camino que pasaá las Puentes de García Rodríguez, Vl l lalba 
y Mondoñedo, es malo, y el cor reo se recibe en .lubia 3 veces 
en la semana, prod.: centeno, avena, patalas , trigo , maiz, 
castañas, legumbres , hortaliza y varias frutas; cria ganado 
vacuno, lanar , cabrío, caballar y de cerda ; hay caza de lie
bres, perdices, jabalíes y corzos; se pescan truchas, ind. : 
la agrícola, carboneo y molinos harineros, comercio: el que 
le proporciona el carbón en los pueblos inmediatos, pobl . : 
71 v e c , 280 alm. contb. con su ayirat. (V.) 

IGLESIA (junto a l a ) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
deMonfero y felig. de Sta. Juliana de Mon/ero. (V.) poiíi..: 5 
v e c . , 28 almas. 

I G L E S I A - N U E V A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Sobrado y felig. de San Pedro de la Por ta . (V.) pobl. : 5 v e c , 
30 almas. 

IGLESIA ó QUINTAS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Meaño y felig. de S la . Maria de .Simes. (V.) 

IGLESIA-P INTA : barrio en la prov. de Burgos , part. jud. 
de Salas de los luíanles , térm. jurisdiccional de San Mi l lan 
de L a r a . (V.) 

IGLESIA o R I A L : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Rivaduraia y felig. de S la . Maria de Bfsomaño. (V.) 

IGLESIA-RUBIA : 1. con ayunt. en la p rov . , dióc. , aud. 
terr. y c. g. dé Burgos (7 leg.), part. jud. de Lerma (1 1/2): 
s i t . en la cima de un collado de muy poca elevación, donde 
le combaten ¡os vientos en todas direcciones, y no se paderen 
enfermedades endémicas. Tiene 34 casas inclusa la consisto
r i a l , y oíros tantos pajares, cuyos edificios mal distribuidos 
interiormente, forman cuerpo de pobl- , con diferentes calles 
irregulares y sin empedrar pero limpias ; una escuela de pri
meras leiras concurrida por unos 20 alumnos de ambos sexos, 
bajo la dirección de un maestro que por desempeñar este car
go y los de fiel de fechos, sacristán y campanero, percibe la 
dotación de 30 fan. de centeno , que le son salisfecbas por re-
parlo vecinal ; una fuente pública de buena y abundante agua 
inmeil ialaal pueblo, y otras varias en el t é r m . , de todas las 
cuales se surten los vee. para sus usos y los del ganado; una 
igl . parr. (San Clemente), servida por un cura párroco y un 
sacristán ; y últimamente un cemcn'.erio bien ventilado y 
que no perjudicóla salubridad. Confina el t é rm. N . Avel la-
nosa y granja de la Torre de Cilores ; E. enebrales de la co
munidad de Le rma ; S. estos y Vi l lafruela, y O. la citada 
granja. E l te r reno es de segunda, tercera y cuarta calidad, 
siendo lodo de secano y ár ido, el cual participa de monte y 
l lano, y tiene algunos egidos de cortacstension y mala cali
dad ; hay un pequeño riaeh. que. nace á 400 pasos E . de la 
pobl. y va á unirse con las aguas que salen de los lagos de 
Avellanosa: da impulso á un molino harinero que, solo anda 
en verano, caminos : los de pueblo á pueblo que son de herra
dura , de los cuales uno dirige de Lerma á Valladolid. cor
reos : la correspondencia se recibe de Lerma. prod. : tr igo, 
centeno, cebada, avena, tilos , lentejas , yeros, cáñamo, pa
tatas , vino y m i e l , cuyos art. son mas que suficientes para 
el consumo, esceplo el vino que fal la y se importa de la r i 
bera del Duero; cria ganado lanar , cabrío, vacuno y mular; 
caza de liebres y perdices en abundancia, conejos, lobos y 
raposos, ind. : la agrícola, pobl . : 17 v e c , 70 alm. cap. prod. : 
485,800 rs. 1MP.: 47,576. CONTR.: 2,397 rs. 2 m r i . E l PRESU
PUESTO '.lUMCiPAi, asciende á 800 r s . , y se cubre con los pro
ductos de propios y arbitrios. 

I G L E S I A - V I E J A : 1. en la prov. de Pontevedra, a y u n t do 
Redondela y felig. de San Martin de \ i l l a r . (V.) 

IGLES IA -V IEJA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lo-
bios y felig. de Sta. Maria de Ce la . (V.) 

I G L E S I A S : v. con ayun! . en la prov. , d ióc . , aud. terr. y 
c g. de Burgos (5 leg.), part. j ud . de Castrojeriz (2): s i t . en 
el fondo de un valle , donde goza de CUMA templado y pro
penso á fiebres gástricas, siendo el viento N . el que reina con 
mas frecuencia, t iene 130 casas con la munic ipa l ; una escue
la de primeras letras concurrida por 50 alumnos de ambos 
sexos, y dolada con 37 fan. de t r igo ; 2 fuentes dentro de la 
pob l . , cuyas aguas son de mediana calidad ; una ig l . parr. 
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San Mar t in ) , servida por un cura párroco, 2 beneficiados en
eros , un medio racionero y un sacriglan; y por ú l l imo 5 
ermitas en el térm. bajo las advocaciones de Sta. Cenlola, 
Sta. C r u z , Ntra. Sra . de Bustillos , San Bol y San Miguel, 
esta última que se encuentra en el desp. de su nombre, aista 
1 leg. de la v. y es la que se halla mas lejos de lodas. Confina 
el tiíhm. N. Hornillos del Camino; E. Ilontanas; S. Vi l lagui-
ran de la Pueb la , y O. Celada del Camino: compréndelos 
desp. de San Bo l , La Nuez , San Pedro y San Miguel. E l ter
reno es de mediana cal idad, y tiene 2 montes poco poblados, 
conocidos con los nombres de La Nuez y la Dehesa, caminos; 
ademas de los locales hay el que llaman de los Peregrinos que 
dir i jo de Burgos á Galicia pasando por los dos primeros de 
dichos desp. pi\or).: trigo, cebada, centeno , yeros , lentejas y 
ganado lanar, jno. : la agrícola, pobl . : 120 v e c . , 401 a lm. 
CAP. prod. : 1.581,300 rs. lMP. : 155,238. CONTB.: 14,216 re, 
24 mrs. E l presupuesto municipal asciende á 12,000 r s . , y se 
cubre por repartimiento vecinal. 

I G L E S I A S : 1. con a\unt . en la prov. y dióc. de Lérida 
(27 horas), part. jud. lie Tremp {\ i) , and. terr. y c. g. de 
Barcelona (50): s i t . en un terreno montañoso al pie de una 
cuesta ; ventilado de todos los vientos con cuma sumamente 
frió y propenso á catarros, inllunaciones é hidropesías, pro
ducidas por la mucha nieve que cubre las montañas próximas 
y las repentinas variaciones de la atmósfera. Se compone de 
18 cas is de las que solo 11 forman cuerpo de pob l . , de un 
solo piso , con una pequeña plaza y calle de figura irregular, 
Eendiente y mal empedrada, las 7 restantes están sep.radas 

i c iae i S. y comoá 6 minutos i , 3 y 1/2 hora; en igual di
rección y á la der. un r. llamado Bel lera, y la últ ima que 
sirve de'posada, se denomina el Mesón de Cheral lo , encon
trándose sobre el camino que va de la Conca á Puente de 
Suert y Cables entre los pueblos de Sarroea y Perves; hay 1 
igl.'(La Degollación de San Juan) aneja de la de Perves , cuyo 
cura pasa á decir misa los dias festivos; el cementerio conti
guo al pueblo , está en buena posición, sirviéndose los vec. 
p ira beber y demás usos del agua del r. que pasa á corta 
dist. E l t i í rm. roi i l ina por N . con el d e B u i r a ; E. el de Sarro
ea; S. el de Perves, y O. el lie Sas , eslendiéndosehora y 1/4 
de N . á S . y 1 1/2 de E. á O . : en su jurisd. se encuentran 2 
capillas dedicadas á Sta. Eulalia y la Virgen de Castell Gorma, 
asi como dos masías ó granjas , la una denominada Casa Ser-
ra de Sarroea , sit. en la ori l la del r.; y la otra Casa Canut de 
Erdo en medio de un prado: corre también un pequeño r. con 
el mismo nombre déla pobl. que pasa á muy corla dist. lle
vando su dirección de N . á E . , de curso perenne aunque se 
disminuye bastante en el verano; á la der. tocando al mismo 
pueblo pasa un barranco con muy poca agua, encontrándose 
sobre ambos dos palancas de madera c jh un solo arco y aque
llas se emplean para dar movimiento á las ruedas de un moli
no harinero , ademas de estraerse por 2 acequias la snlicienle 
para el riego de algunas tierras. EIt i í í i r i ínu es escabroso, ás
pero y de mala calidad , y se aprovecha parle de é l , que es 
do regadío , para huerta y prados , encontrándose en él algu
nos robles, fresnos , olmos y bojes para combustible. Los ca
minos son so!c de pueblo á pueblo de herradura y en mal es-
t a i ^ . prod.: centeno , patatas y legumbres, calculándose en 
un año común sobre 600 cuarteras de la primera especie que 
es la mas abundante; cria ganado lanar, vacuno y mu la r , y 
caza de perdices; el comercio se reduce á la esportacion de 
los frutos sobrantes al mercado de Pobla de Segur , cuyos 
arrieros , los de la Conca de Tremp y Aragón , les proveen de 
lo necesario á cambio de lo que les sobra. Ademas de la ind. 
agrícola tiene el molino harinero ya espresado, ocupándose 
también algunos naturales asacar yeso de unas canteras in
mediatas, pobl.: 4 v e c , 26 a lm. cap. imp.: 12,830. cont i i . . 
el 14'28 por 100 de esta riqueza. La fiesta mayor del pueblo 
se celebra el Sfgundo domingo de junio, á donde concurre 
bastante gente del pais, que se llama el Aplech , y se venden 
fruías, pez, alpargatas, lienzos y paños para el trage común 
de los naturales. 

IG l rESUELA: v . con ayunt. en la prov. de Toledo (14 
leg. ) , part. j ud .de Talaveradela Reina (6), dióc. de Av i la 
(11), aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Nueva: 
s i t . entre sierras; es de clima templado ; reinan los vientos 
N, y S . , y se padecen tercianas. Tiene 100 casas , la de 
ayunt., cárcel, escuela dotada con 1,200 rs. de los fondos pú
bl icos, á la que asisten 30 niños; ig l . parr. dedicada á Santa 
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Maria de la O l i v a , con curato de entrada y provisión ordina
ria , y en los afueras 2 ermitas con el título de la Virgen de 
la Fuensanta y el Cristo de la Sangre; se surte de aguas po 
tables en varias fuentes naturales de las inmediaciones. Con
fina el té rm. por N. con Casas viejas ; E. Adrada (Av i la ) ; S 
Almendral ; O. Sarlajada , á dist. de 1 leg. próximamente , y 
comprenüe varios montes de encina, y tierras de labor ; le 
baña el r. Tietar , que es el limite con la prov. de Av i la , el 
cual tiene un puente de piedra á 1/2 leg. del pueblo. E l 
TKRRKNO es escabroso : los caminos vecinales : el correo se 
recibe en Navamorcuende por balijero 3 veces á la semana. 
prod. : centeno, trigo , cebada, uva, fruta y aceite; se man
tiene ganado vacuno y de cerda, y se cria caza menor, ind . : 
3 molinos harineros en el r. pobl. : 183 vec. , 748 a lm. cap. 
prod. : 47,652 rs. imp.: 12,892. con t r . : segnn el cálculo ofi
cial de la prov. 74M8 por 100. presupuesto municipal : 6,006 
del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación , y se 
cubre con el producto de yerbas y fruto de bellota. 

1GLESUELA D E L CID (la): v. con ayunt. en la p rov .de 
Teruel (21 horas), part. jud . do Casteílote (6), dióc. , and. 
terr. y c. g. de Zaragoza (40): s i t . en el límite oriental de 
esta prov. lindando con la de Castellón , al pie de una elevada 
montaña en medio de 2 arroyuelos que la dejan aislada ; há
llase resguardada de los vientos N . y N O . ; goza de clima sa
no, piro muy f r i ó , lo cual ocasiona algunas pulmonías y ca
tarrales. Consta de 245 casas generalmenle de 3 pisos y de 
unos 40 palmos de altura ; entre ellas las hay de buen aspecto 
y arreglada arquitectura , casi todas muy sólidas y con buena 
distribución inter ior; 2 terceras partes de dichas casas for
man cuerpo de pobl . , las restantes componen 2 arrabales con 
poco orden y simetría; aquellas se encuentran distribuidas en 
varias calles y 3 plazas cuadradas llamadas de la Iglesia , de 
la Torre y de San Pabfo; el ayunt. tiene su edificio particular 
bastante ant. , capaz y de obra muy sólida, sostenida por su 
frente por arcos de piedra cantería : en él se conserva el archivo 
de la v.: en el piso bajo se encuentra la cárcel, muy segura, 
pero sin ventilación: hay un hospital destinado á la cura de 
enfermos pobres de la v . , bastante capaz para el objeto, pero 
con escasas rentas; un pósito que en la actualidad no cuenta con 
existencias ; una escuela elemental primaría dotada con 1,200 
rs. y concurrida por 70 niños; 4 fuentes de abundantes y 
cristalinas aguas , de las que usan todos los vec . ; ig l . parr. 
(la Purificación de Ntra. Sra.) servida por un cura que á la 
vez es presidente del capítulo de beneficiados que existe, redu
cido en la actualidad á un número corto de capellanes. En el 
año de 1748 so reedificó la ant. ig l . añadiéndole 2 naves colate
rales a l a única de que se componía anteriormente, dándole 
178 palmos de l ong . , 86 de lat. y 60 dr a l tura; la torre tiene 
168 de elevación ; ademas del mayor contiene 12 altares cola
terales con varios santos y pinturas ; hay dentro de esta v. un 
oratorio público dedicado al Apóstol San Pablo y fuera del 
pueblo á a parte del E. se halla el cementerio bastante capaz 
y bien ventilado construido en 1841. E l té rm. confina al N . 
con Cautavieja ; E . Villafranca del Cid y Portel l , arabos del 
)art. de Morella , prov. de Castellón ; S . Mosqueruela, y O. 
•'ortanele: en él se encuentran diferentes manantiales de aguas 

muy delicadas , y 2 ermitas dedicadas á Nt ra . Sra . del Cid y 
Nt ra .Sra . del Loreto,y 13 masadasócasasdecampoconlabor. 
El TKiiRENüensu mayor parle esilanoaunqne tambiénparlici-
pa de monte; por lo común es á r ido , pedregoso y de poca 
capa , pero de buena especie ; la mantaña mas elevada es la 
llamada del Ba i lo , y tanto en esta como en otras vanas emi
nencias, se ven pinos y mata baja la suficiente para el consu
mo del pueblo. Bañan parte de este terr. los arroyos denomina
dos San Juan y la Canaleta, entro los cuales se asienta la v . y 
ambos desaguan á la salida deaquella en la rambla de Sel lum-
bres, que formándose en los montes sit. al S. de la Iglesuela, 
pasa á la prov. de Castellón y por Castell-fort y Po r l e l l , va en 
busca del r. Caldes; sobre esta rambla hay un puente de piedra 
de un ojo, y sobre cada uno do los arroyos 2 de la misma mate
r ia; las aguas de aquella dan movimiento á un batan y 7 moli
nos harineros, y las de estosse aprovechan en beneficio de otro 
molino de igual clase y en el cult ivo de diferentes trozos de 
lierra. Los caminos son de herradura y se comunican con los 
pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe 2 veces en 
á semana llevada á Mirambel desde Casteílote, en cuyo ante

rior punto la toman por un encargado que la conduce al pue
blo que describimos, p rod . ; por uu quinquenio se calcula en 
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120 cahices de trigo morcacho, 70 de cebada, 30 de legum
bres y 40,000 a. de patatas y algunas frutas ; el vino , arroz, 
aceite y otros art. de primera necesidad , se importan de l.is 
prov. de Zaragoza y Valencia : hay muy poco ganado lanar y 
vacuno , pues con la guerra c iv i l casi todo desapareció, pero 
en cambio abunda en caza de conejos , perdices y palomas 
torcaces y muchos animales dañinos, especialmente víboras. 
ind. : la agrícola , los mol ino* harineros y el batan , varios 
tejedores de lienzos y telas burdas de lana y el tráfico de cor
tar maderas en la sierra, que á pesar de la fragosidad del ter
reno la sacan en carretas y las trasportan á diferentes puntos 
déla costa del mediterráneo, tob l . : 174 veo . , 698 alm. m-
queza imp. : 97,68;) rs. lí l presupcesto municipal se cubre en 
parte con los prod. de propios que ascienden á 2,725 rs. y el 
déficit por reparto vecinal. 

IGNACIO (San): punía de tierra en la prov. de Vizcaya, 
part. jud . de Bilbao , anteigl. de Guecbo y tcrm. de Algorta: 
es de color rojizo y de ella tienen origen en la misma dirección 
una porción de islotes y peñas. A l/2]milla de dist. y en igual 
rumbo sobre la costa, hay un bajo llamado P ied ra de l Pi loto, 
que se descubre como una boya en la baja mar. 

IGNACIO (San): barrio en la prov. de V i zcaya , part. j ud . 
de Durango, térm. de Lemona. 

IGOA: 1. del ayunt. del valle de Basaburua Mayor , en la 
prov. y c. g. de Navar ra , aud. ter r . , part. jud. y dióc. de 
Pamplona (5 1/4 leg.): s i t . en la vega que forman 2 montes 
por N . y S . ; cl ima frió y húmedo ; reinan los vientos N . , O. 
y E . , y se padecen algunas pulmonías crónicas. Tiene 18 ca 
sas que forman una plaza y una cal le, sala municipal con 
cárcel; igl parr. de entrada (Sla. Maria) servida por un abad 
de provisión de la casa de Ramírez Arellano ; el vecindario se 
surte de las aguas saludables que pasan por el pueblo proce 
dentes de una fuente. E l té rm. se estíen'de 3/4 de leg. de N . á 
S . y í/4 de E . á O., y confina por N . con Jaunsaras; E. Erb i t i ; 
S. Yaben , y O. Ar raras ; comprendiendo en su circunferencia 
varios montes poblados de hayas , robles tan corpulentos y 
prolongados, que sirven para la construcción naval , ademas 
diferentes castaños en sus faldas , y muchos arbustos : hay 
minas de fierro sin esplótar y aguas minerales muy purgan
tes; en sus montes abund.m también los pastos. E l te r reno 
es montuoso y secano en su mayor parte; le cruza y fertiliza 
algún tanto un riach. que tiene puente y da movimiento á un 
molino harinero, caminos: los locales en mediano estado: el 
correo se recibe por el balijero del valle, prod. ; t r igo, maiz, 
castañas, arbejas, patatas, manzanas y l i no : cria ganado la
nar , vacuno , de cerda y caballar; caza de perdices, liebres, 
zorros, lobos y corzos; pesca de truchas, i nd . : ademas déla 
agr icul tura, ganadería y el mencionado molino harinero, 
hay una ferr. en buen estado, pobl. : 20 vec . , 95 a lm. r iqueza 
con el valle. (V.) 

IGOARRIZA : casa solar y armera en la prov. de V izcaya , 
part. jud . de Marqu ina , térm. de Guizabi i ruaga. (V.) 

IGÓLLO : I. en la prov. , part. jud. y dióc. de Santander 
(1 1/2 leg.),aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. dcCamargo: 
s i t . en terreno llano á la der. del camino real que dirige desde 
la cap. á R io ja ; su clima es templado y sano. Las casas aun
que no están unidas ni construidas simétricamente, no se ha 
lian tampoco tan esparcidas como lo general de los pueblos de 
esta prov . , por cuya razón ofrece desde el camino una agra
dable perspectiva. Hay escuela de primeras letras sostenida 
por el conc. con una corla dotación; ig l . parr. (Sta Eulalia) 
servida por un cura de ingreso y presentación del cabildo de 
Santi l lanaen patrimoniales ; cementerio en parage ventilado; 
una ermi ta, y buenas aguas potables. Confina N . Caicedo; 
E. Herrera ; S. Camargo, y O. Azoños: su térm. se estiende 
3/4 leg. de N . á S. y 1/2 de E. á O. E l ter reno es de buena 
calidad , y le fertilizan las aguas de unos arroyos que descien
den de las alturas limítrofes. Ademas de los caminos locales, 
cuenta la nencionada carretera de la Rioja , por la que pasa 
la diligencia de Santander á Burgos ; recibe la corresponden
cia de la cap. por un encargado al efecto, prod. : t r igo, maiz, 
legumbres, l ino , patatas , frutas y algún vino chacolí; cría 
ganadlos, pobl. : 46 vec. , 232 a lm. con t r . con el ayunt. 

I G O N : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes y felig. 
de San Martin de la Ribera. (V.) 

J G O N : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Paradela y felig. 
de San Mamed de Castro (V.). pobl. ¡ 4 vec. , 20 a lm. 

IGOROIN : 1. del ayun l . y valle real de la Minor ía , en la 
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prov. de Álava (á Vi tor ia 6 leg.), part. jud. de Salvatierra 
(2 1/2), c. g. de las Pro* lucias Vascongadas , aud. terr. de 
Burgos (25), dióc. de Calahorra (14;: sit.-en un pequeño lla
no algo profundo, rodeado de elevadísimos peñascos ; c l ima 
templado : tiene 2 casas ; ig l . parr. (San Martin) aneja de M u -
s i tu , cuyo párroco dice segunda misa en este 1. : para beber 
y demás usos domésticos hay 2 fuentes en la pob l . , no fallan
do otras en el térm. y en dirección E . , pero es notable la par
ticularidad que una de ellas ofrece, tomando sus aguas de vez 
en cuando diversocolor, cuyo fenómeno es precedido deuna de
tonación espantosa semejante al desprendimicnlo de una enor
me roca , que sin duda es la causa. E l té rm. confina N . On-
raita ¡ E. Roi tegui ; S. Ibisate, y O. Musi lu , siendo su csten-
sion de 1/2 hora de N . á S. y 10 minutos d e E . á O . , y dentro 
de ella se comprenden montes poblados de árboles , pero co
muneros del valle y otros 1. Los caminos son locales : para la 
corresí'o.m)encia se acude á Vitor ia, prod. : trigo y demás ce
reales : cria ganado lanar y vacuno; hay caza de palomas, y 
se pescan truchas, ind . un molino harinero: pob l . 1 vec. 7 
almas: con t r . con el ayunt. (V). 

IGRIES : I. con ayunt. en la p rov . , part. jud. y dióc. de 
Huesca(2 hor.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza: está s i t . sobro 
una pequeña colina á la márg. izq. y )/2 cuarto de hora del r. 
Isuela , donde la combaten todos los vientos: el cl ima es po
co frió y bastante sano. Tiene 58 casas de 20 pies de altura 
por lo común, que forman varias calles y una plaza cuadrilá
tera de 60 pies de long. y 40 de lat . , empedradas regular
mente ; escuela de primeras letras concurrida por 28 a lum
nos, desempeñada por un maestro que ademas dé la asigna-
c ionde800rs. anualesqnedisfrutadel fondo de propios, tiene 
una fan. de trigo por cada niño que asiste desde la edad de4 á 
12años; hay tambienun/>/o-/,ej,odoformado por D. Bernardo 
Perotm de Podio en el año 1619, cuya pensión anual ascien
de á 433 sueldos, y un cap. de 8,000 destinado para casar las 
doncellas pobres del I., siendo patrono del ayun t . ; la i g l . 
parr. (Nlra Sra. de la Esperanza) está servida por un cura 
que se titula v icar io , cuya vacante se provee por S. M. ó el 
cabildo de la Sta. ig l . catedral de Huesca, y existe ademas 
una ermita (San Juan Bautista) que carece de toda clase de 
rentas, y el cementerio público sit. en parage cómodo, dis
fruta de buena ventilación : los vec. se surten para beber y 
demás usos del agua del r. Isuela, que sirve para abrevade
ro de los ganados, para lo cual hay también una balsa y un 
pozo de aguas potables de buena calidad. E l té rm. conlina 
por el N . con el de Sabayes, monte de Almuniente y A ra -
senes; E. el de Apies; S. con los de Yeqneda y Fanastas , y 
O. con los del monte de Nisano: corre por el r. Isuela en di
rección de N . á S. que solo lleva agua cuando las lluvias son 
frecuentes, y proporciona riego á poca porción de tierras; 
estrayéndose por medio de una acequia en el monte de Almu-
nieta, agua para dar impulso á un molino harinero pertene
ciente á los propios del I., y otro sit. en el térm. del Laso, 
cuyo nombre lleva , está igualmente movid) por las de otra 
acequia, por donde conduce la c. de Huesca á su térm. las 
aguas del pantano. E l ter reno participa en su mayoresten-
sion de llano aunque tenaz, y lo domas flojo y pedregoso con 
algunos montccillos de poca elevación , que se estienden a r 
mando una cordillera al N . que se prolonga hasla las inme-
dia< iones del monte de la Almunieta y Sabayes, comprende de 
cultivo 575 fan. de primera cal idad, 760 de segunda y 965 
de tercera, del cual una tercera parte de la labranza es hu i r 
la y el resto de secano : los caminos son todos locales , comu
nales, carreteros y de herradura, siendo el principal de ellos 
el que guia desde Huesca al Pantano por térm. del Laso en 
bastante buen estado, prod. : t r igo, cebada, v i no , aceite, 
judias, cáñamo, lino , patatas y hortal izas; hay cria de ga
nado lanar y cabrío en corto número, y el mular y vacuno 
indispensable para la labranza, y caza de perdices y conejos: 
ademas de la ind. agrícola que es la pr inc ipa l , existen 2 mo
lidos harineros y uno de aceite, 4 telares ordinarios de telas 
de cáñamo y lino del pais , y varios oficios de los mas indis-
pensnbles. pobl. : 23 vec. , 131 a lm. contb. 7333 21 mrs. E l 
pbesui'UEStomünicipal ordinario asciende á 8,200 rs. vn . , cu
ya cuarta parte se cubre con el fondo de propios, y el retío 
por reparlo vecinal. 

IGÜACEL ; santuario en la prov. de Huesca , part. jud. de 
.laca ; está srr. en la ribera del r. Isvez ó I juez , térm. y á 
1/2 hora de dist. del pueblo de Larrosa , con la advocación 
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de Ntra. Sra. de Iguacel y antiguamente Iguazar ó Ibozar, 
sirviendo en sus primeros tiempos de monast. á los religiosos 
Benitos , y debiendo su fundación al conde D. Sancho. Edi f i 
cado posteriormente por D. Pedro H de Aragón el de San 
Juan de la Peña; se trasladaron á este los monges de aquel, y 
el monast. de Iguacel lo ocuparon monjns fternardas, por dis
posición del mismo D. Pedro II, sirviéndoles por espacio de 
algunos años de morada aquel asilo solitario y triste , hasta 
que por lo destemplado del cl ima se trasladaron á los term. 
de la pardinade Cambrón, cerca de la v. de Ladava, pasan
do últimamente y por privilegio de Sislo V al conv. de San
ta Lucia de Zaragoza. En la actualidad la imagen de la Vir
gen de Iguacel, es venerada con una función el dia 2 de ca
da año por los vec. de varios pueblos del part. 

I G U A D E N : term. en la isla de Lanzarote, prov. de Cana
rias , part. j ud . de Teguise, jur isd. de T inajo: esta parte de 
la isla se llamó Iniguaden por los nborifjencs ; confina al N . 
con el térm. de Tajaste; E. con el de Yuco; S. con el de Tisala-
y a , y O. con elde Tinguaton: entre losespresadosterm.de 
Tisalaya y el de Tinguaton se encuentra un mar de lava vomi 
tada por los cráteres de 1730, que cubrioel mejor terreno y las 
mejores vegas; sin embargo, el que escapó á la inundación. 
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quedó cubierto de arena, porcuyo mot ivoy porserdeescelenle 
miga, constituye parte del terreno de primara calidad que hay 
en la isla. Antes de los mencionados volcanes de 1730 , cuan
do los marqueses residían en esta is la , el pais de Iguaden con 
todas sus vegas les bastaba para ser opulcnlos, constando la 
dotación ordinaria de solos los cortijos que en él poseían de 
100 yuntas, refiriéndose por tradición que producían dichas 
ticrr.is mas de 30,000 fan. de t r igo; y si se advierte que en 
aquel tiempo solo esta isla y su inmediata Fuerte Ventura 
eran los graneros de otras, se vendrá en conocimiento del 
gran lucro que podrían tener aquellos señores. El TEnr.KNo, 
aunque pedregoso, es de eseelente calidad , hallándose en él 
algunas alquerías é infinidad de suertes de tierra de todas di
mensiones y de diferentes propietarios, pkod. : maíz, legum
bres, cereales y v ino. 

I G U A L A D A : part. jud . de ascenso en la prov . , aud. lerr. 
c. g. de Barcelona, compuesto de5 v . , 45 I. y 34 ald. ó 
cuadras, que forman 60 ayunt . , de los cuales corresponden 
36 á la dióc. de V i c h , 23 á la de Barcelona , y 1 á la de Sei
sena ; las dist. de las principales pobl. entre s í , de estas á la 
cab. de par t . , cap. de prov. , c. g. y á la corte, se manifiestan 
en el siguiente estado: 
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que en gran parle de esta línea divide el r. Llobregós. Bajan 
do desde este pumo y siguiendo los espesos bosques que se 
hallan al E. de los térra, de S.m Pedio Salavinera y Massa-
n a , y las colinas de Rubio y Odena liasta el pie del collado 
de Guilem , después de haber pasado por el N . de los térra, 
de Castellolí y San Pablo de la Guard ia , se encuentra la Roca 
Foradada (horadada), llamada asi porque desde Igualada, pré
senla un grande ojo formado por una inmensa mole que cae 
oblicua sobre otra vertical de la montaña de Monserrat, que 
es donde comienza esta demarcación. 

Te r r i t o r io . Igual á la linea del contorno que heraos des
crito , es la superficie del interior de este part. , generalmen
te montuosa y quebrada ; solo en los intervalos de sus mon
tañas se hallan algunos valles y llanuras de corta estension, 
especialmente en la parte que se nombra Cuenca de Ode
na. Algunos de sus montes solo presentan peladas rocas, ris
cos y cuevas profundas, con muy débil vejetacion ; otros 
se ven cubiertos de ricos viñedos y ol ivares, en particular al 
E . y S , ; al paso que en los del O , N . y N E . , crece el arbola
do de roble, pinos y encinas ; pero van desapareciendo estos 
bosques con las repetidas cortas; siendo ya el único notable 
por la valentía y espesura de sus árboles, el llamado del P a -
n y , en el térra, de Bellprat. La leña para el combustible y la 
madera necesaria para la construcción de edificios comunes, 
son las ventajas que proporcionan estos bosques. 

De grande importancia militar debió ser este territorio ba
jo la dorainacion de los sarracenos, si pertenece á esta época 
como se cree, el gran número de torres y fuertes castillos, 
edificados en casi todas las eminencias que le circuyen , y que 
se conservan con mas ó menos deterioro en los térra, de M i -
ralles de Carme, L lacuna, Mediona, Collbató, Castellolí, Ode
na, Rubio, Boixadors, Calonja, Castellfollit del Llobregós, Pu -
ialt, Astor, Monfalcó lo-Gros, Monmaneu, Carbesi, Argenso-
l a , Clariana y Bellpra1.. El de este últ imo pueblo se denomina 
de Queralt, y da el nombre á la ant. v . de Sta. Coloma de 
Queralt, jur isd. del part. de Montblanch. Ademas hay algu
nos otros i ionumenlos militares en las colinas mas elevadas 
del interior del pais, siendo los mas notables los de Segur, 
Tous, Jorba, Cabrera, Pobla de Claramunt y Mombuy. E l 
cast. de Segur lleva este nombre por haberse salvado en él , 
en aquella época, algunos obispos y otros personages. Las 
fortalezas de Cabrera, Po ila de Claramunt y Mombuy, si he
mos de creer á Barrellas en su historia de los Condes de Bar
celona, fueron conquistados en el año 723 del poder de los 
africanos por las tropas del héroe catalán D. Segismundo de 
Resanes, auxiliadas por la d e D . Vicente de Claramonle y de 
D. Bellran de Mombuy, señores de esta comarca. E l cast. de 
Cabrera está sit. junto á la ig l . sufragánea de Va l lbona, que 
l leva aquel nombre, sobre una montaña escarpada que baña 
el r. Noya, y conserva aur, algunas almenas y fuertes paredo 
nesen muy buen estado: en el de Pobla de Claramunt se ven 
levantados lienzos considerables de una doble línea de mura
llas que le ceñía; presenta la figura de un paralelógramo rec
tángulo con 3 torres, y en una de ellas un espacioso cuartel 
para la guarnición, conservado perfectamente bajo una grue
sa bóveda de pieilra si l 'er ia. El de Mombuy se levanta en el 
collado nombrado Fossa de Mombuy, que por su elevada po
sición descuella como un gigante entre todas las colinas que 
rodean la Cuenca de Odena: entre sus diseminados escombros 
se eleva una torre de figura cuadrangular; y al nivel del sue
lo se observan los cimientos de la vasta línea de murallas que 
circuían su planicie. Esla forma próximamente un ángulo 
recto, en cuyo vértice se admira una pequeña mezquita (aho
ra ig l . sufragánea de Mombuy bajóla advocación de la Vir
gen de Gracia), que conserva sin deirimenlo alguno su ant. 
forma, con solo el aumento del campanario en el remate de 
su fachada principal y una capilla lateral; ambas obras son 
de construcción comparativamente moderna. La igl . consta 
de 3 naves muy bajas y pesadas, sostenidas por toscos pi la
res que apenas miden la altura de una vara ; es toda de pie
dra sillería, y se notan entre sus junturas unas piedrecitas b i 
convexas de la figura y diámetro de las lentejas, qué los ára
bes solían mezclar con la argamasa en la construcción de sus 
obras. A l leg. al S. de este cast. hay un cerro denominado 
Coll de la Llantia, que no es mas que un cúmulo enorme de 
estas pequeñas piearecilas, pero su diámetro varía desde una 
hasta diez líneas: la contestura de ellas indica que fueron 
Cuerpos vivientes de la familia de los moluscos bivalvos, que 
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ha petrificado la acción del tiempo. En aquel mismo terreno, 
y en todo el que comprenden los térra, de Mombuy y Carme 
hasta la ori l la del r. N o y a , se hallan en igual estado de fósi
les, infinita cantidad de conchas y otros moluscos, pero uni
dos por medio de un gluten bastante fuerte, y forman inmen
sas masas que se estíenden por todo este territorio en fajas l i 
geramente oblicuas á su superficie y paralelas entre sí: tam
bién se encuentran, hasta en las cimas de sus colinas mas ele
vadas, caracoles marinos y otros moluscos gasterópodos, 
algunos hasta de un pie de diámetro; siendo tanto masestra-
ña la existencia de este fenómeno en el terreno que describi
mos, cuanto que desaparece completamente en los límites de 
Odena , para presentarse de nuevo , aunque en proporción 
muy inferior, en algunos puntos del térra, de Castellolí, pue
blo sit. junto á la carretera de Madrid á Barcelona. 

Ningún género de metal se ha descubierto hasta el dia en 
este pais; pero existen algunas minas de alcohol sin esplotarse 
en los té rm .de Capellades y Val lbona; y cuenta varias de 
carbón de piedra, con indicios de este mineral, en las sierras 
de los térra, de Calonja, Calaf, Dusfort, Guardia-pilosa y M i -
ralles de Copons hasta Bellprat, que comprenden una línea de 
terreno de unas 8 leg. Se ha ensayado la esplotacion de algu
nas de el las; pero en el dia solo se beneficia la que pertenece 
al térra, de Dusfort, y á la sazón está produciendo abundante 
combustible aunque de inferior calidad. Abundan mas las 
canteras de yeso , cal y piedra común para construcción de 
edificios, siendo muy notable, entre las de esta úl t ima espe
cie, la denominada del manso Jordá, en el l é rm . de Jorba, 
por la hermosura y fácil pulimento de la piedra, de la que se 
han trasportado grandes masas á Barcelona á pesar de la dist. 
de 15 leg. de esta cap. E l suelo de este part. no es igualmente 
férti l en lodos sus puntos; no obstante, se cul l iva en general 
cen esmero y en especial al E. y S . , y en toda la parte que 
comprende la Cuenca de Odena: los naturales le fecundan con 
el estiércol, y asi consiguen darle una feracidad que nunca 
les prestaría la sola calidad del terreno, que es por lo común 
pedregoso, ó cargado de greda. 

Ríos y a r royos . E l territorio del part. de Igualada, cuen
ta ademas del Llobregat, que le sirve de límite por la parte 
del E . , el r. Noya que lo atraviesa de NO. a S E . , y otros va
rios arroyos y torrentes , algunos de bastante consideración, 
que lo cruzan en todas direcciones. E l r. Noya se ío^án de 
dos brazos, de los cuales uno tiene su o n a * " ae dos fuentes 
llamadas del Ros y del Musa, que fluyen cerca de las ventas 
de la I'anadella, térra, de Monmaneu, y aumentado con los 
tórrenlos do Cnrben y de la Tal lada, corre casi paralelo á la 
carretera general por Porquerizas y Sta .Mar ia del Camí, en 
donde se le une un torrente que lleva el nombre del pueblo: 
el otro brazo se compone asimismo de dos corrientes; tiene 
origen la una de la caudalosa fuente nombrada de U l la , térm. 
de Miralles de Copons, y la otra se forma de las vertientes de 
las montañas de Prats del Rey ; esta baja por los térm. de San 
Pedro del Vira (vulgo San Puvin) y de Copons, y unida á la 
otra corriente á la estremidad S. de esta v . , corre á confun
dirse con el otro braeo, que se origina en Monmaneu, y se le 
incorpora cerca del Manso, nombrado la Joncosa, 1/2 leg. al 
O. de Jorba. En este punto de reunión de los dos brazos es 
donde el r. toma propiamente el nombre de N o y a , y lo con
serva hasta su confluencia con el Llobregat en la v . de Marto-
re l l . Sigue su curso corriendo junto á los pueblos de Jorba, 
Igualada, Vi lanova del Camí, Pobla de Claramunt , Capella
des, Val lbona, Cabrera y San Jaime de Noya , en cuyo térra., 
después de habérsele unido el tórrenle de Piera, sale fuera 
del part. Enriquecen con sus aguas al r. Noya en el térm. de 
Jorba los torrentes de Rubio y Clariana ; los de Tous, Espelt, 
Mombuy y Odena , cerca de Igualada; el caudaloso y perenne 
arroyo de Carme, que se le incorpora en la estremidad orien
tal de la Pobla de Claramunt; y ademas las aguas de varias 
corrientes de Castellolí, Va l lbona, etc. con otras de menos 
consideración. En los montes de Cobalto nace el tórrenle M u -
garola, que después de haber pasado al S. de Esparraguera 
y cortado la carretera general, 1/2 leg. al E . de esta v . , se 
une al r. Llobregat fuera de la jur isd. del part. Las aguas 
del Noya disminuyen considerablemente en verano, llegando 
á faltar algunos años casi enteramente; por lo cual es impo
sible hacer un cálculo exacto ni aproximado del caudal de 
aguas que comunmente l leva: antes de recibir el arroyo de 
C ia r iano es aquel insignificante; por cuya razón y por ser 
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muy profundo su cauce en los tcrm. de los pueblos por donde 
pasa a l O . de Igualada , solo riega pequeños trozos de tierra; 
mas en esta pobl. fertiliza ya una línea de 35 á 40 jornales de 
hermosa huerta; de 10 á 12 jornales en Vilanova del Caur i , y 
algunos terrenos de poca consideración en la Pobla de Clara-
munt. Se le sangra por medio de represas y acequias que pro
porcionan muchos golpes de agua, cuya fuerza se emplea por 
motor de 5 molinos de harina, 1 fábrica de tejidos de algodón, 
1 de hilados, 1 de hilados de lana, 1 de papel y 3 batanes en 
los térra, de Jorba y Odena. En Igualada impulsan las mismas 
aguas 1 molino harinero, y se utilizan también para las ope 
raciones de varias fabricas de curtidos y tintes que se estien
den á lo largo de su or i l la. En Vi lanova del Caraí mueven las 
ruedas de 1 molino, con 1 fábrica de papel y 5 fábricas de 
igual clase y otro molino en los térm. de la Pobla y Torre de 
Clararaunt. En Capellades solo dan movimiento á 3 fábricas 
de papel; y cu Vallbona y Cabrera á otra fábrica de esta espe
cie, 2 de hilados de algodón y 3 molinos de har ina; y úl t ima
mente en Albedor (barrio de la parr. de Fiera) dan impulso á 
otra fáb. y molino. Las 11 fáb. de papel y 2 molinos que ade 
mas cuenta Capellades, son impulsados por un copioso ma
nantial que brota al S . , y en la parle mas elevada de la v.; 
con sus aguas fertilizan de 85 á 90 jornales de bien cultivada 
huerta, qne so esliende por su térm. y por el de la Torre de 
Claramunt. E l arroyo de Carme, que nace en el térm. de 
Miralles de Carme, da movimiento en los pueblos que recorre 
á un gran número de fáb. y molinos , correspondiendo al tér
mino de Orpi 2 fáb. de papel, 1 de hilados de lana, 1 batan y 
1 molino de harina; al de Carme 2 fáb. de alambre, 1 de hila
dos de algodón; al de la Torre de Claramunt 8 de papel y 2 
molinos. E l arroyo de San Pedro de Riudevil l les, impulsa en 
los térm. que recorre algunos molinos harineros y 3 fáb. de 
algodón. En Esparraguera un caudaloso manantial que nace 
al E. de la pob. en un punto bastante elevado, presta impulso 
a 1 molino harinero, 3 fáb. de hilados de algodón y t de hila
dos de lana, al mismo tiempo que riega una estension de 100 
jornales de muy productiva huerta; tiene ademas esta Y. 
otro molino movido por las aguas del r. Llobregat. Monistrol de 
Monserrat goza asimismo do otra fuente muy caudalosa, lla
mada FontGran, cuyas aguas, después de haber abastecido 
la pobl . , se emplean por motor de 2 molinos, y riegan dilata
dos trozos de huerta, contando también aquella 1 balan, 1 fá
brica de alambre y 3 de hilados de algodón, movidas por el 
Llobregat. Cuando este r. l leva poco caudal, aparece en me
dio de su cauce, y al pie de una represa un manantial de agua 
sulfurosa, cuyos carficleres físicos tienen bastante analogía 
con los tan celebrados de las aguas de la Puda. 

Las aguas medicinales de este nombre se hallan s i l . en el 
térm. de Esparraguera, 1 leg. al NO. de esta v . , que comuni
ca con ellas por medio de un camino carretero construido en 
1834: fluyen en ambas orillas del r. Llobregat, y en la opues
ta á la de Esparraguera se está levantando con suma activi
dad un grandioso establecimienlo de Baños, que ostenta ya 
visos de superioridad entre los mas magnilicos de Eu ropa , á 
pesar de que no consta mas que de una tercera parle del edifi
cio proyectado, del cual, y de estas . iguas, nos abslenemos 
de hablar en este lugar por evitar inútiles repeticiones, ha
biéndolo hecho muy detenidamente en el art. de Esparrague
r a (V.) Estas son las únicas aguas minerales que se conocen en 
c lpar t . , pero abundan las; fuentes de agua potable, algunas 
de bastante caudal; entre ellas es notable la denominada del 
Rey Moro, cerca de Morabuy, 3/4 do leg. al S. de Igualada, 
en la que se ven preciosos restos de un magnífico baño, que 
se cree perteneciera á algún elevado personage árabe. 

Caminos. La carretera general de Barcelona a Madr id, atra
viesa este part. de E. á O. en toda su eslension , formando 
una línea de cerca de 12 leg. Erdra en el lerr . , pasado el tor
rente de Mugarola . á 1/2 leg. de Esparraguera , en cuya v. 
se introduce, y sale de su calle pr inc ipal , prolongándose por 
la parte occidental de su térra., y locando los mesones de la 
Cova Fumada , y algunas casas de la Font del Codol, en don
de hay parada de postas, y pertenecen como aquellos al 
térm. de Collbató : sigue por el del B ruch , y en su entrada 
se halla un portazgo; á corta d is l . de este pueblo, deja á la 
der. la carretera transversal de Manresa, con la nombrada 
de Monserrat , que conduce á su santuario por el N . de la 
montaña: desde aquel punto, se dirige á Sao Pablo de la Guar
dia , y rodea después por el quebrado terreno de las Recoltas 
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de Can L luc iá , hasta su pendiente, y á su pie se encuentra 
el manso de igual nombre, con otra parada de postas de la 
parr. do Caslellolí, cuyo térm. y pueblo atraviesa de E. á O. 
ddatándose junto á los mansos de Can Alsina y Can P a l a , en
tra en el térm. de Odena, pasa el torrente de San Sebastian, y 
dejando á la izq . el pueblo de Vilanova del Caraí, y á la der. 
los famosos mansos de Órenlas y Riba del Cugulló, continúa 
por el corlo térra, de Igualada , cruzando á su entrada el tor
rente de Odena, por medio de un puente de un ojo levan
tado en 1828; sigue por la l lanura y espaciosas calles de 
aquella pobl., en que hay otra parada de postas, y al salir de 
su térra., pasa por otro puente igual al anterior, y construi
do en el mismo año, sobre los torrentes reunidos del Espelt.-
junto á este límite se halla la venia nombrada del Molmeu, 
térm. de Odena, por el que entra de nuevo la carretera, tocan
do los mansos llamados la Massa y la Roxela ; prolóngase en 
seguida por los térm. de San Gines y Jorba , y á poca d is l . de 
este pueblo, hay un portazgo , y muy luego una venta que 
llaman Gancho; cerca de e l la , atraviesa el N o v a , en cuyo 
paso, desde principios de este s ig lo , se proyectó un puente, 
que es muy necesario , porque el r. en tiempo de lluvias , no 
puede vadearse, y corla toda comunicación cou la carrete 
ra ; sigue esta por cerca del manso la Joncosa , y ventas de 
Castellví, en que hay parada de postas; y un puente de dos 
arcos de regular construcción ; atraviesa este I. y su térm., 
y entra en el de Porquer izas, en que se hallan 2 ventas; con
tinuando después por la subida de la Panadella, toca á su pa
so el mesón del V io l i y las ventas del Bartomeu, Bayona y del 
Ros, térm. de Monmaneu; y sule en fin del terr. de este part. 
al térm. de Monlleó que pertenece á la prov. de Lérida. Ade
mas de esta carrera general , hay la que llaman carretera vie
j a , que era un trozo de aquella antes de 1802; está casi intran
sitable, y descuidada desde entonces; sale desde muy próximo 
á Igualada, y empalman las dos en la v . de Martorell: desde 
la cab. del part., empieza tambienla carretera transversal, que 
comunica con la montana , y se prolonga por las canteras de 
yeso al N . de la v . , dirigiéndose por Prals del Rey , Miram-
bell y Calaf. Hace algunos años, que se levantaron planos, y 
se hicieron otros trabajos, para construir otra carretera, que 
partiendo de Igualada , debía llegar hasta Villafranca del Pa-
nadés, enlazando con las dos generales de Madr id , que pasan 
por Zaragoza y Valencia, pero han quedado sin resultados; 
enlrelanlo se va de una áotra v . , por un camino de herradu
ra , que sale de Capellades, y cruza por San Quintín , Saba-
nell. Cabanas etc. Solo 2 caminos carreteros hay en este pais; 
el uno partiendo de Igualada se dilata por Mombuy , el otro 
empieza en la loma de Santa María, estendiéndose por V i lama-
yor, bosque dcnCarabassa, Astor y Cun i l l , hasta San Ramón; 
pero son infinitos los de herradura , que le atraviesan en to
das direcciones. 

Producciones. Se cosecha abundante v ino , qne se da de 
buena calidad en los térm. de Castellolí, Pobla de Claramunt, 
Capellades y Vallbona ; y superior en los del B r u c h , P iera , 
Masquefa y Esparraguera. De estos últ imos, se estrae mucho 
para Barcelona, tanto para el consumo, como para la elabora
ción de aguardiente; secoge también rico aceite, trigo, centeno, 
cebada y toda especiedecereaks.aunqueno en suficientecan-
lidád para el abaslode los pueblos; y se importan de los llanos 
de U r g e l , lo que les falla de estos artículos ; las demás prod. 
son frutas y escelenles hortalizas, que ise dan en las hermosas 
huertas do Esparraguera, Igualada, Vil lanova del Camí, Ca 
pel lades, Vallbona etc. ; asimismo se encuentran yerbas de 
pasto, y diferentes plantas medicinales, délas que son muy 
estimadas particularmente , las que crecen en la montaña de 
Alonserra l , cerno la buglosa , consuelda, du lcamara, esca
b iosa, hisopo, yerba doncella , salvia etc . ; en los montes se 
cria ganado lanar y cabrío, y el de cerda en crecido número; 
mas ninguna de estas especies en el suficiente al consu
mo del pa is ; solo la caza de conejos, liebres y volatería, es 
abundantísima, y en parttculbr de perdices. Los precios de 
las principales prod. del part. , en un año común son los s i 
guientes; 

Trigo 54 rs. 27 mis . cuartera ('medida de Cataluña)ó sea 
42 rs. 27 mrs. fanega. 

Centeno.. 45 rs. 5 mrs. cuartera ó 35 rs . 6 mrs . fan. 
Cebada.. . 29 rs. 32 i d . i d . ó 23 rs. 13 id . id . 
Aceite... . 452 rs. 15 id . carga ó 45 rs. 6id.a.castel lana 
Vino 35 rs. 7 i d , i d . ó 4 r s . 13 i d .a . i d . 
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Carnero. 2 rs. 4 i d . la l ibra de 12 onzas llamada tercia 
en Cataluña o 2 rs. U i d . la l ibra castellana. 
Tocino... 2 t s . 5 i d . la misma l ibra ó 2 rs. 16 mrs. la 

castellana. 

L a industr ia f a b r i l , que constituye en este pais su princi
pal riqueza , se fomenta poderosamente: las fáb. de papel de 
Capellades, Pobla de Claramunt y otros pueblos , se conser
van en auge, y aunque algo atrasadas en la nueva marcha 
y progreso de esta ind. ,se sostiene la considerable esporla-
cion de sus productos á la cap. de la prov. y á Ultramar. En 
Igualada, con sus alpargaterías y fáb. de cardas , continúan 
las tan celebradas de curtidos , que pudieran mejorarse con 
gran ventaja; sus suelas siguen como siempre , siendo muy 
estimadas, y se estraen para Aragón y otras prov. ; merecen 
también nombrarse algunas fáb. de fajas y manufacturas 
de estambre y de mezcla, que se esportan á las prov. del in 
ter ior ; prosperaban ant. en esta v . , varias fáb. de armas y 
otras de sombreros de mucho crédito; estas subsisten en muy 
corto número, y aquellas desaparecieron completamente. En 
todo el part. , no existen mas que 3 fraguas de alambro , 2 
en el térm. de la Torre de Claramunt , y una en la v. de 
Monistrol de Monserrat;y 2 fáb. de vidrio en San Pablo de la 
Guardia y en Dusfort; Se conservan algunas fáb. de paños or
dinarios en Igualada y San Martin de Sasgayola , únicas que 
han quedado, de mas de 90 que habia á fines del siglo pa
sado en distintos pueblos del parí.; mas al paso que fue deca
yendo este ramo de i n d . , ha ido fomentándose la algodonera, 
que se hallaba l imitada, á principios del siglo presente, á 
pequeñas fáb. de tejidos é hilados que se elaboraban en tornos 
de mano, y poco después con máquinas de 40 púas; mas fué 
tomando incremento de tal modo, que en 1834, se conta
ban ya masde 2,500 máquinas de 120 púas de las llamadas 
bcrgadanas, con 2,000 telares , que producían cantidad con
siderable de manulacluras de empelas, cotonías, mahones, 
é indianas de todas clases , en los pueblos de Igualada, Mo
nistrol , Esparraguera, San Quintín , Capellades, Carme etc., 
empleándose en esta elaboración mas de 9,000 personas de 
ambos sexos. Opulenta podia llamarse en aquella época , la 
ind. de algodón en este par t . , y si bien ha seguido iftas ó 
menos activa respecto al ramo de tejidos, sin embargo, ya 
desde 1834 comenzaron á decaer las fab. de hilados ; y en los 
años sucesivos, fueron decayendo ton tanta rapidez, que 
en el día yacen para siempre paralizadas en su major parte 
las máquinas llamadas bergadanas , funcionando algunas po
cas que subsisten con el desaliento que anuncia su próxima 
é inevitable ruina. Esta debía ser el primer resultado de la 
revolución, que produjo el descubrimiento del poderoso im
pulso del vapor aplicado á la ind. algodonera, y del asom
broso vuelo que esta fué tomando por medio del nuevo sis
tema de máquinas, mas perfecto y económico , pero que 
están al alcance de pocas fortunas. A pesar de esto, los hab. 
del pa is , deben elevar asi su ind. á mayores proporciones, 
porque es la que constituye su mayor riqueza ; y para ello, 
formar asociaciones, en que tengan cabida aun los de escasa 
fortuna , y con los capitales de muchos reunidos , levantar 
nuevos establecimientos fabriles al nivel de los mas avenlaja-
dos. Ya en Igualada se construyó en 1811 una muy hermosa 
fáb. de hilados do algodón, que se baila dotada con la maqui
naria mas adelantada, é impulsada por vapor de fuerza de 30 
caballos, y se denomina F i b r i c a de vapor de la Sociedad 
Iguafadina. Con esta fab. , funcionará bien pronto otra en la 
misma v . , que será igualmente movida por vapor de fuerza 
de 50 caballos , propia de los señores V i l a , Subirá y compa
ñía , y producirá hilados de algodón de todas clases; hoy está 
concluyéndose el edificio , que puede contarse por su mag
nificencia , entre los mas grandiosos de España y del cstran 
gero. Otras 2 fáb. acaban de montarse en Igualada, que serán 
también impulsadas por vapor ; y se espera, que se levan
ten nuevos ostablecimienlos de esta cla^e; con los cuales, y 
los muchos á quienes se aplican por motores los saltos de 
agua , que hay en los pueblos de Monistrol de Monserrat, 
Esparraguera, Torre de Claramunt, Val lbona, Cabrera etc., 
se puede asegurar que este par t . , continuará sacando de la 
fabricación algodonera las mismas uti l idades, que hace años 
le r indiera. E l jornal medio, que ganan diariamente los ope 
rarios que se emplean en las varias tareas fabriles , puede 
graduarse de 8 á 9 rs. páralos hombres, v de 3 á 4 para las 
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mugeres, siendo aun mas bajo el de los que se ocupan en los 
trabajos agrícolas. 

Comercio. Es muy l imitado e! de este par t . ; en su cab. 
hay algunos almacenes de algodón en rama, y tiendas de 
quincal la , paños, telas y otros géneros; se hacen algunas 
especulaciones en vino, aceite y granos dentro del territorio. 
Para facilitarlo se celebran varias ferias en los pueblos mas 
principales, como en Igualada, que las tiene muy concurri
das en enero y agosto ; en la primera , consiste su tráfico 
principalmente en lienzos, cáñamo, quincalla etc. ; y en !a 
segunda el ganado lanar y cabrío. I.as oirás ferias mas no
tables, son las de San Quintín , Capellades , L lacnna, Calaf y 
Prats del R e y , y se especula en las producciones territoria
les, y en la compra y venta de varios objetos de artes. Estos 
mismos arlírulos con oíros de consumo, especialmente gra
nos, que se importan de los llanos de L'rgel, forman el trá
fico de los mercados que celebra Igualada los miércoles y 
sábados, y Esparraguera, San Quintín y Capellades, los do
mingos de cada semana. 

Carac tk r . Los hab. de este país , son por lo común afi
cionados al trabajo, activos é industriosos, como todos los 
ca la l i i i es ; la clase jornalera, que constituye la inmensa 
mayoria de aquellos, es panfica y honrada, y á pesar del 
qiKbranlo que ha sufrido la moral pública en e-tos ultimes 
años de Irastornos polít icos, se conserva bastante morige
rada y re l ig iosa, siéndola! vez este part. entre lodos los 
del antiguo Pr inc ipado, el que figure en menos proporción 
en su 

Estadíst ica c r im ina l . Los acusados en este part. jud . en 
el año 1843 fueron 47, de los que resultaron absueltos déla 
instancia 18 y libremente 4; penados presentes y contumaces 
2; del tolal de procesados 36 contaban de 20 á 40 años de 
edad , y 10 de 40 en adeiante; í 5 eran hombres, y 2 muje
res ; 13 solteros y 32 casados; uno sabia leer , 21 leer y es
cr ibir y 24 carecían de toda instrucción-; 2 ejercían profesión 
científica ó arte l ibtral y 43 arlos mecánicas; de un acusado 
no consta la edad ni ía instrucción y de 2 el estado y el 
ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 6 dolilos de homicidio 
y de heridas con 2 armas blancas de uso lícito , uno de i l i -
cilo y 3 instrumentos contundenlos. 

La i 'oií l. , r iqueza . con t r . y otros datos estadísticos, se 
maniíiestan en el cuadro sinóptico que antecede. 

IGUALADA : v. con ayunt . , cab. del part. jud. do s» nom
bre , en la p rov . , aud. terr. , c. g. de Barcelona (8 1/2 leg), 
dióc. de V ich . 

Situación y c l ima . Se halla en un pequeño valle de 1/4 de 
leg. de ostensión de B. á O . , y 1/8 de N. á S . , en que se com
prende todo su térm., entre los torrentes nombrados de Odrna 
y del Espel ; goza de buena ventilación y cl ima sumamente sa 
no, aunque frío en el invierno. 

Int l iuor de l a población y sds a fueras . Esta v . puede 
dividirse, en cuanto ásu cas., en ant. y moderna,- aquella está 
contenida en el casco do la pob l . , c i rcu ida, basta pocos años 
hace, de un murallon de fuerte tapia, que demuestra su forta
leza en lo ant., y del que solo existen restos, y 2 arcos y puer
tas de las 6 que facilitaban la entrada; sus calles son angostas 
y tortuosas, escoplo alguna que o t ra ; en el centro forma una 
plaza de figura irregular y corta ostensión, en donde eslan las 
casas consistoriales , cuy a fachada de cantería, aunque no es 
de un orden regular do arquitectura, no deja de ser vistosa y 
de buenas proporciones; en otra plazuela hay una fuente de es
casas y no muy buenas aguas, única antes en la v.; esta parte 
ant. se divide en 2 barrios nombrados de Gracia y Guia, y cir
cuyela el hermoso arrabal , compuesto do los barrios de San 
Agustín y Soledad, que forman la parte nueva de la pobl.. ron 
anchas y largas calles adornadas do edificios de buena estruc
tura en general. Tiene una ¡gl. parr. (Sta. Maria), servida por 
un cura de térm., 2 vicarios perpetuos, 2 nuluales y 33 bene
ficiados con residonci» en el la. Este templo, construido, según 
el gusto de la edad media, en el centro de la ant. v . , es do una 
sola nave muy capaz , todo do piedra cantería y muy sólido; 
sus 13 altares son de buena esrullura y dorado , y en el ma
yor se ve una grande imagen de San Bartolomé , patrono del 
pueblo ; contiene una hermosa capilla del Sacramento , cons-
Iruida en 1733, en la cual se venera con mucha devoción una 
anljquísíma y pequeña imagen del S lo . Cristo, á la que se de
dican todos los aíios 2 festividades ; una en el martes de pas-
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cua de Resurrección, y otra en el lunes de la de Pentecostés; 
esta últ ima en celebridad de la victoria obtenida en 6 de ju l io 
de 1808, en que los hab. de la v . , y de otros pueblos comarca
nos , reunidos en somaten , llevando por ensena el estandarte 
Uel Sto. Cristo , derrotaron completamente á las tropas fran
cesas, al mando del general Sehivartz, en el memorable paso 
del Brucl i . La torre, que es poco elevada en proporción de la 
i g l . , tiene un reloj de escaso mérito, y 7 campanas; la mayor, 
nombrada San Majó , fué renovada por segunda vez en el año 
de 1830, por haberse rolo 2 veces, tocando á somaten, en 1808 
y en 1827. Había 2 conv., uno de frailes Agustinos y otro de 
Capuchinos; ambos edificios existen h o y , habiéndoles dado 
distinta aplicación ; en el primero , s i l . en el arrabal de San 
Agustín , se propuso el ayunt. establecer un instituto de se
gunda enseñan/.a, é ignoramos el resultado de este proyecto; 
en su concurrida ig l . se veneraba una devota imagen de Nt ra . 
Sra . de la Piedad, que ha sido trasladada á la par r . ; en el se
gundo que se halla al E . de la v . , en el arrabal de la Soledad, 
se ha trasladado el ant. y pequeño hospital , en el que se ad
mite á los pobres enfermos, y se les socorre con el prod. de las 
escasas rent. que tiene, y el auxilio de la piedad pública. Este 
conv. de Capuchinos, colocado en una pequeña eminencia, que 
dominaba la pobl. y campos v e c , fué en gran parte destruido, 
durante la guerra de la Independencia en 1812 , por haberse 
hecho fuertes en él los franceses; mas después se reedificó ; en 
1823, fué destruido otra vez por la guerra c i v i l , y en 1830 lo 
levantaron de nuevo , y bajo mejor p lan, en el llano de la v., 
/ no en el punto que ocupaba; la supresión de las órdenes re-
igiosas paralizó la obra , y quedó la ig l . por concluir, cuyas 

paredes estaban bastante adelantadas, y subsisten en aquel 
estado. Hay una pequeña ig l . dedicada á la Virgen de los Do
lores; 2 oratorios titulados uno de la Virgen del Rosario, den
tro de la v., bastante capaz y de construcción moderna, y otro 
de N'tra. Sra. de la Soledad, icas reducido, y con un retablo y 
pinturas de algún mérito ; otra ant. capilla sit. en el hospital, 
dedicada á San Bartolomé, fué en tiempos muy remotos la pri
mera parr. do esta v., cuando, según tradición, era de muy 
corta pobl. y sufragánea de la de Odena. También habla 8 ca
pillas sobre 2 ant. portales, que daban nombre á los barrios de 
Guia y Gracia ; de las cuales solo existe una , por haber sido 
derribado el portal y capilla de Guia en el año de 1835, para 
mayor despejo de la calle. En el citado conv. de Agustinos, 
fundó D. (jerónimo Cornel, natural de Igualada, y amante de 
la humanidad y de las letras , una obra pía , para la cual hizo 
donación de un molino harinero, varias tierras y metálico, con 
el objeto de concluir parte de aquel edif icio, y de que se cons
truyese una aula, en que un lector de la orden esplicase filoso
fía y teología á los jóvenes naturales de la v . ; cuya disposición 
se cumplió hasta la estincion de los frailes, y aun existe el aula 
con las armas y nombre de Cornet, y la inscripción que indica 
su instituto. Él cura párroco y regidores, como albaceas de 
Cornet, y autorizados por una cláusula de su testameTito, so
licitaron del (iobierno en el año 1840, la devolución de los bie 
nes de dicha obra pía, para llevar á cabo el ayunt. el indicado 
proyecto de establecer un instituto de segunda educación. Asi 
mismo Doña Seclina Maten , legó lambien ciertos bienes, con 
cuyo prod. se halla sostenido nn establecimiento de instruc
ción primaria para niñas, que se conserva regularmente admi 
nistrado y metodizado, mediante el laudable celo de los alba-
ceas de esta fundación. Se enseñan ademas las primeras letras 
á ambos sexos , en varias escuelas particulares , dirigidas por 
profesores autorizados. Contaba esta pobl. con un colegio de 
escuelas pias fundado en 1732, con su rector, lector de filoso
fía y 4 profesores, que por la módica asignación de 4,2GC rs. 
vn. anuales, administraban la mas esmerada educación prima
ria y secundaria , á un crecido número de alumnos internos y 
estemos , tanto de la v. como de otras pobl. lejanas , particu
larmente del campo de Tarragona. Desgraciadamente en las 
ocurrencias políticas de 1835, desapareció en su personal tan 
útil y económico establecimiento , y aunque para suplir tan 
sensible falta , se han esforzado los ayunt. en establecer en el 
mismo edificio 2 escuelas gratuitas de igual clase que las que 
en él existían, siempre han sido mucho mas costosas, y nunca 
tan cumplida la educación. El teatro recien construido, y sit. 
en la ancha calle de la Rambla , que divide la ant. v. del 
barrio de la Soledad , seria hermoso y de suficiente capaci
dad para la pobl. , si no le hubiesen dejado angosto, con el 
objeto de dar mas estension á las aulas de los Escolapios; 
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este teatro se costeó con algunos fondos de) hospi ta l , y otros 
agregados, y su producto en administración ó arrendamiento 
se destina al mismo hospital. Frente al arrabal mencionado 
de la Soledad, hay un cuartel para caballería, construido en 
1726 á espensas del vecindario ; la mitad de este edificio 
se halla ocupado por 8 tahonas, que se establecieron para el 
abasto de harinas de la pobl. , durante la incomunicación 
que sufrió en la úl t ima guerra c iv i l . Próximo al mismo cuar
tel, en la plazuela llamada del A i ^ e l , en cuyo centro está 
la magnífica fuente de Neptuno, existen unos hermosos y 
capaces pabellonesdeslinados hoy para hospital mil itar. E l 
cementerio se halla fuera y á bastante dist. de la v. , y es 
susceptible de mejoras en lo interior. Las aguas potables 
para el abasto público, eran escasísimas antiguamente, y el 
vecindario se surtía de ellas de varias fuentecillas dist. cuarto 
y medio de ho ra : á principios de este siglo, después de va 
rios ensayos para surtir la pobl. de abundantes aguas, se 
adoptó en su esencia el proyecto formado por un fraile Capu
chino, si bien con algunas reformas é inlervencion de hábiles 
arquitectos: la guerra de la independencia paralizó las obras 
comenzadas; mas en 1816 se emprendieron de nuevo con 
actividad y constancia, contribuyendo los vec. con donativos, 
préstaitos, productos de rifas y otros recursos que arbitró el 
celo de ana junta constituida y autorizada al efecto, y al fin 
lograron, aunque con estraordinario costo, construir una 
mina ó acueducto que condme las aguas hasta el píe de la v . , 
donde las recoge un aljibe de gran cabida y solidez, que sirve 
de caja ó depósito de la citada fuente de Neptuno ; el acue
ducto tiene 3/4 de hora de estension por terreno casi lodo 
de rocas y cruza dos torrentes , para lo cual ha sido nece
sario levantar sobre ellos dos puentes, siendo el uno de un 
solo arco de atrevida arquitectura : el año de 1822 se vio rea
lizado completamente, el proyecto, y cubierta la necesidad de 
aguas con general satisfacción del vecindario. Los aconteci
mientos políticos de aquella época y de la últ ima guerra c i 
v i l , han interrumpido á su vez los trabajos que se empren
dieron para constituir nuevas fuentes en varios ángulos de 
la v . , de que resulla que dentro de esta so lo.hay 3 ; mas 
habiendo cesado aquellos impedimentos, seria de desear que 
se llevasen á cabo estas y otras obras proyectadas de ut i l i 
dad y de ornato público. A la parte N . de la pob l . , hay un 
paseo arbolado, digno de una capital, por su estension y 
hermosura, y estarla aun mas delicioso, si las circunstancias 
hubiesen permitido adornarle con algunas fuentes. 

TÉRMIflO. Confina con los de Odena, Vilamajor, Mombuí 
y Jo rba ; en él se encuentra una sólida torro artillada en a l -
gur. tiempo, colocada en una altura llamada P i de Puig-gros, 
que domina la pobl. por el S. y separada de esta por la riera 
Ñoya; hacia el N . se halla la altura de San Magin, sóbrela 
cual hubo una ermita dedicada a este Santo, que fué des
truida para construir un grande y sólido reducto guarnecido 
con 5 piezas de arti l lería, para defensa de la v. en la úl t ima 
guerra c iv i l . 

Cauda» y circunstancias de l ter reno. Es generalmente 
quebrado y montuoso, con poca parte llano, pero fér l i l : el es
merado cultivo que recibe, ha convertido en campos produc
tivos los que hace poco eran malos y estériles, de modo que es 
agradable la campiña, á pesar de las escarpadas montañas que 
cruzan el pais. Las aguas de la riera Noya , dan movimiento 
á las ruedas del molino llamado de la Abadía, y riegan los 
escasos, pero bien cultivados huertos, que producen hortali
zas y esquisitas frutas Esta riera poco abundante en verano, 
engruesa su caudal con las aguas de varios torrentes, y sus 
avenidas suelen ser muy funestas á la pobl , pues han dejado 
aveces talados los huertos y destruidas las casas de estos, 
algunas tenerías, tintes y todo lo mas inmediato á su cauce. 
No olvidarán los habitantes de Igualada las dos grandes 
desbordaciones ocurridas, una en el año de 1790, en que pu
sieron en las paredes del molino, una inscripción á la línea 
ó altura á que ascendió el agua, para recuerdo de tan triste 
ocurrencia, y la otra verificada el 24 de agosto de 1842, dia 
en que se celebra la fiesta mayor de la v . , en que subieron 
las aguas 8 1/2 palmos mas que en la anterior, causando 
una general consternación y estragos de incalculable cuantía 
en este térm. y en todo el curso de la r iera, que desagua en 
el Llobregat cerca de Martorcl l . 

Caminos. Atraviésala pobl . la carretera de Barcelona á 
Madrid, que á su eutrada en el t é r m . , por el primer punto. 
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tiene un puente sobre el torrente de Odena, y otro á su sa
l ida por la parte opuesta sobre el nombrado de Espe l ; am
bos son de bastante estension, de un solo arco y construido 
en el año 1828, época en que pasó por esta v. el rey don 
Fernando V i l . Otro camino de carruage conduce á Tarrasa 
por Martorel l ; otros dos de herradura para Tarragona y V i -
flanueva, su puerto habilitado mas próximo, para el cual, 
y pasando por Capellades y Vil lafranca, se esta empezando 
una nueva carretera. 

Cóbreos y di l igencias. Los primeros se reciben los mar
tes, viernes y domingo, y se despachan los lunes, jueves y 
sábado. Las segundas, pasan diariamente de Barcelona á 
Madrid y viceversa, ademas de una especial que hace la 
carrera también diaria á la cap. de la prov. regresando en 
el mismo dia de su salida 

Producciones. Toda clase de cereales y granos, legum
bres, vino, aceite, hortalizas y ricas frutas; pero en corta 
cantidad para lo necesario al consumo : cria algún ganado y 
caza de varias especies. 

Indust r ia . Esta v. que por sus escasas y quebradas 
tierras no puede ser agrícola, es casi esclusivamente fabri l : 
antes eran muy numerosas sus fábricas de bayetones, re
tinas y panos ordinarios, que gozaban mucho crédito en la 
Península y en algunos mercados de América, y ocupaban 
muchos brazos, aun délos vecinos pueblos de Carma, Tous, 
Mombuy y Vil lanova de Camí; mas hoy se hallan reduci
das á 4 fábricas de paños ordiuarios, por distintas causas 
que han contribuido á su decadencia ; pero en cambio le ha 
sucedido á esta, el fomento de la industria algodonera, de 
la cual hay una gran fáb. de hilados, con maquina movida 
por vapor de fuerza de 30 caballos, y varias de mezcla de 
algodón y lana, estambre, fajas, alpargatas y otras manufac
turas; también las hay de curtidos, sombreros y aguardiente, 
se ejercen ademas todas las arles mecánicas y algunas pro
fesiones cientiticas. S i aprovechando la posición céntrica de 
esta v. sobre la carretera general , se la comunicase con 
Reus y Tarragona por una par le, y con la montaña por 
otra, por medio de buenas carreteras de que carece y que 
mas de una vez se han proyectado, indudablemente llegará 
á ser una pobl. respetable. 

Comercio. La espurtacion de los productos industriales, 
importación de efectos para las fábricas, y algunas especu
laciones sobre los productos agrícolas, sostiene el movimiento 
mercantil , al que contribuyen las tiendas al por mayor y 
menor de toda clase de mercaderías, y los mercados que se 
celebran los miércoles y sábados , en que se espenden gra
nos, pesca y otros comestibles; ademas de dos ferias que 
tienen lugar en los días 7, 8 y 9 de enero la una, y en 29, 
30 y 31 de agosto la otra, en la cual constituye el ganado 
su principal trafico. 

Población y r iqueza : 2,153 vec . , 10,095 alm. cap. prod. . 
19.041,201. 1MP. : 476,030. 

H is to r i a . Ignoramos en qué puedan apoyarse las anti
güedades que se relieran de Igualada , en el Allante Español 
y en el Diccionario Universal publicado en Barcelona; de
biéndonos contentar con deducir de los restos de fortalezas y 
otros edificios que ofrecen sus cercanías, que no es población 
nueva , y haber sido en otro tiempo algo mas de lo que es 
actualmente. No es fácil despejar la historia particular de es
ta pob l . , no indicando su nombre en las crónicas la parte que 
tuviera en la general del Pr incipado; por lo que es preciso 
suponer solo participará del interés común á las demás pobl. 
importantes de Cataluña. Entre las pocas noticias que asi ca
be citarse, recordaremos no obstante, la ant. dependencia es
piritual y temporal del monasterio de San Cucufale del Valles, 
en que estuvo esta v . siendo adjudicada al monge llamado 
Paborde del Panados , en la división de mesas que se hizo en 
aquel monasterio ; después, según convenio, se administraba 
su jurisd. en nombre del rey y del Prepósito ó Paborde. E n 
el siglo pasado compró á este, el común de la v. , su parle 
de jurisdicción, que era la m i tad , con lo que, se administra
ba la justicia en nombre del rey por el teniente corregidor y 
por el baile que nombraba la v . En 2 de abril de 1416 murió 
en Igualada el rey D. Fernando 1 de Aragón. En la parte que 
esta pobl. tomó en la guerra de la Independencia , es preciso 
citarse la derrota que sufrieron al pasar el Bruch las tropas 
francesas en 1808 por los hab. de Igualada reunidos en soma
ten coa los de otros pueblos comarcanos. E l general Castro 
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fué sorprendido en esta v . año 1809, y tuvo que retirarse á 
Cervera con algún desorden, abandonando en ella á los fran
ceses muchos acopios y los prisioneros que les habían sido 
hechos en los dias anteriores. En octubre de 1811 la acorné 
tió el general D. Lu is Lacy con 1,500 infantes y 300 caballos: 
los franceses perdieron en este lance 200 hombres ; refugián
dose las demás de las fuerzas que ocupaban la pobl. al conven
to de Capuchinos que se hallaba fortifleado , y no pudo batir 
Lacy careciendo de artil lería. 

E l escuda de armas de esta v. ostenta un aspa de gules en 
campo azul. Cítase entre los hijos de Igualada que mas se han 
dist inguido, á D. Mart in Franqueza, consejero de Estado y 
tesorero del rey D. Felipe 11. 

I G U A L A D A ( l a ) : cortijo en la prov. de Albacete, part. 
jud. de Yesle, térm. jur isd. de Elche de la Sierra 

1 G U A L E J A : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga 
(11 leg.), part. j ud . de Ronda (2), aud. terr. y e . g. de 
Granada (24). Se halla sit. entre montes bastante elevados, 
donde le combaten los vientos del N . y S E . : el c l ima es 
sano y las enfermedades mas comunes algunas calenturas. 
Tiene 334 casas de mediana construcción, divididas en dos 
barrios, llamado el uno Alto y el otro Álbaicin; hay casa 
consislorial, cárcel, ig l . parr. (Sta. Rosa de Lima), servida 
por un cura párroco; una ermita con el título del Divino 
Pastor y varios nacimientos en el t é r m . , de cuyas buenas 
aguas se surten los vec. Confina N . Cartaguna; E . Pujerra; 
S. Benahavis, y O. Yunquera. E l ter reno es montuoso y 
de buena calidad, bañándolo el r. Genal, que divide el barrio 
Alto de la v. por medio de un puente firme de un solo ojo: 
también lo fertil iza el r iach. llamado Seco, el cual se incor
pora con el primero á 400 pasos del pueblo. Los caminos 
conducen á Ronda, Estepona, Marbella, Zunquora y algunas 
otras poblaciones l imítrofes, hallándose todos en muy mal 
estado, y la correspondencia se recibe de Ronda por bal i-
jero los 'unes y jueves, saliendo los mismos dias. prod. : cas
tañas, trigo, maíz, hortalizas, algunas frutas y aguardiente; 
cria ganado cabrío y caza de perdices y conejos en abundan
cia, ind. : la agrícola y 6 molinos harineros y uno de 
aceite, comercio: esportacion de granos y castañas, pobl . : 
360 vec. 1,414 alm. cap. prod. : 2.483,220 rs. imp. 88,132, 
productes que se consideran como cap. imp. á la ind. y co -
mercio: 23,045 rs. con t r : 25,140 rs. Él presupuesto muni
c ipa l asciende á 14,000 r s . , que se cubren con arbitrios y 
reparto vecinal. 

IGÜELDO: 1. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part, 
j ud . de San Sebastian (1 leg.) , aud. terr. de Burgos, c. g. de 
las Provincias Vascongadas (Vitoria) y dióc. de Pamplona 
(18). Tiene 58 casas diseminadas en diferentes caseríos, 
casa municipal con cárcel, escuela para ambos sexos, fre
cuentada por 24 niños y 8 niñas, y dolada con 800 r s . ; 
ig l . parr. de entrada (San Pedro) servida por un vicario de 
provisión del arcediano de Tabla, dignidad de Pamplona; y 
en sus afueras 16 fuentes de buenas aguas. Confina el t é rm . 
N . y E . San Sebastian; S. Usurb i l , y O. Or io ; comprendiendo 
por este último estremo un monte despoblado. El te r reno 
es de calidad arenisca, caminos: los locales en mal estado. 
E l cor reo se recibe de la cab. del part. prod. : trigo y maiz; 
cria de ganado lanar y vacuno ; caza de liebres, po^ l . : 76 
v e c , 4 8 0 a lm. r iqueza y cont r . : (V. San Sebast ian, part. 
judicial.) 

I G U E L D O : mon teen lap rov .de Guipúzroa , part. j ud . y 
térm. de San Sebastian: su descripción y circunstancias pue
den leerse en el art. Guipúzcoa, prov. (V.) 

IGUl iÑA: I. en la prov. de León (10 leg.), pa r t . j ud .de 
Ponferrada (6 1/2), dióc. de Astorga (7), aud. terr. y c. g . 
de Valladolid (28), es cab. del ayunt. de su mismo nombre 
al que están agregados los pueblos de Almagarinos, Colinas, 
Espina de Tremor, los Montes, Pobladora de las Regueras, 
Quintana de Fuseros, Rodrígalos, Tremor de Arr iba y Urdía
les. Está s i t . en un valle sobre la ori l la izq. del r. Boeza; su 
c l ima es bastante sano. Tiene 60 casas fabricadas de tierra 
y cubiertas de pizarra ó paja; escuela do primeras letras, 
durante una temporada; ig l . parr. (Sta Maria) servida por un 
cura de ingreso y presentación de 10 voces legas, y buenas 
aguas potables. Confina N . Colinas; E . Tremor de Ar r iba ; S , 

,; Boeza, y O. Quinlana de Fuseros. E l te r reno es de mediana 
calidad y de regadío en su mayor parte. Los caminos son 
carreteros, dirigen á los pueblos limítrofes y se encuentrao 
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en mal estado, prod. : centeno, patatas, castañas, nueces y 
pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrío, pob l . : de todo 
el ayunt. 218 vec. , 981 alm. cap. pbod. : 2.184,840 rs. 
IMP. ; !13,571. CONTR.: 12,915 rs. 31 l l irs. 

IGUÑA; valle en la prov. de Santander, parí . j ud . de 
Torrelavega, compuesto de los pueblos de Arenas , Bostro-
nizo, Campo de Báreena, Gobejo, Helgueras, las Fraguas, 
los Llares, Mediaconcha, Molledo, Rio de Valdeiguña, San 
Juan de Rainccdo, San Martin de Quevedo, Santa Águeda, 
S la . Gruz, Sta. Olal la, San Vicente de León, la Serna y 
S i l l o . 

IGUER1BAR D E A B A J O ; cas. del barrio de Uzarraga en 
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de 
Anzuola. 

IGUER1BAR D E A R R I B A : cas. del barrio de Irimoegui 
en la prov. de Guipúzcoa, part, jud . de Vergara, térm. jur isd. 
de Anzuola. 

I G U E R R I : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Lérida (85 
horas), part. j ud . de Tremp( lO) , aud. terr. y e . g . de Barce
lona (49): esta s i t . en la pendiente meridional de un monte 
que la resguarda algún tanto de los vientos del N . , si bien 
que ventilada de los demás, con cuma frío y medianamente 
sano. Se compone de 4 casas reunidas, ba jas , y de mala 
construcción, que forman una calle pendiente é incómoda; 
i g l . (San Esteban Protomartir) aneja de la parr. de Gotarla, 
cementerio separado del pueblo en bastante buena posición; 
y dist. 100 pasos mas abajo del pueblo una fuente de agua 
que se seca, y entonces se aprovechan los vec. para beber y 
otros usos , de otra sit. á 1/4 de hora en el camino que con
duce á Irgo. E l Tii ioi. coníina al N . con las montañas de Irgo 
y Esperan; E . con los de Rahons y Esperan; S. con Gotarta, 
y O. con el mismo punto y el de Irgo, estendiéndose de \ . á 
S . cuarto y medio, y 1/4 de E . á O. ; te r renq montuoso, ás
pero y de mala calidad , está dedicado al cultivo y produce 
el 4 por 1 de sembradura; encontrándose en él algunos ro
bles y matorrales, con algunos pequeños prados de secano. 
caminos: pasa por el lado del pueblo el que va de Esperan á 
Castélló de Tor t , de herradura y en mal estado, prod. : pue 
den calcularse en un año común sobre 120 cuarteras de cen
teno , 10 de cebada, otras tantas de avena y 20 entre judias 
y otras legumbres, y muchas patatas que son el principal 
alimento de los naturales ; cria ganado lanar y el vacuno y 
mular indispensable para la labranza, pobi..: 2 v e c , 10 alm. 
cap. imp. : G,290. cont r . : el 14'28 por 100 de esta riqueza. 
Celebra la fiesta á San Esteban el 26 de diciembre de cada 
año. 

IGUETA, vulgo A IGUETA : arroyo de la prov. de Huesca, 
parí. jud . de Bollaña ; tiene su nacimiento en la parte mas 
elevada de una roca denominada Armeña , cuyo frente per-
pendicularmente cortado hacia el Órlenle se halla en el term. 
de Barbaruens, en una fuente que mana de continuo como 
el brazo de un hombre, cuyas aguas se desparraman de tal 
modo por el peñasco, que hasta su pié no se ven reunidas. 
Desde la Virgen del Llano, á 1/2 leg. de Plan, se incorporan á 
este arroyo Tas aguas de todas las vertientes de su der. y 
monte de Barbaruens, y por su izq. las de la Carlania de 
Gis ta in , corre por espacio de 1 1/2 leg. y l lega á Barbaruens 
en cuyo punto proporciona riego á un pedazo de terreno, y 
caminando después hacia el E . , pasaá 1/2 leg. por la casa del 
Priorato de San Pedro, cerca de la cual hay un puente ó pa
lanca de madera : no lejos de Barbaruens, mueven las aguas 
de este arroyo una fáb. de serrar madera, y poco antes de 
su desagüe en el Esera, hay sobre él otra palanca en el cami
no que conduce á Benasque, la cual suele ser arrastrada en 
las grandes avenidas que se originan de las muchas l luvias 
y tronadas; quedando por este parage intransitable, por lo 
que seria muy conveniente sustituirle con un puente solido, 
que resistiese tales avenidas. En este arroyo suelen conducir 
las maderas que por el Esera dirigen para los carpinteros de 
Graus y Perarrua. Tiene de curso desde la roca de Armeña 
hasta, el Esera sobre 3 l e g . , encontrándose á 1/4 de legua 
el pueblo de Se i ra , en cuyo térm. desagua; las truchas del 
Esera penetran en este a r royo , donde se cree que mejoran 
de calidad. 

1GUINITI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
San Sebastian , térm. de Fuenterrabía. 

IGÜINITZENEA; cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. 
jud. de Sao Sebastian, térm. de Fuenterrabía. 
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I IGÜINIZ: cas; del barrio Meaca, en la prov. de Guipúzcoa, 

part. jud . de San Sebastian , térm. de Irun. 
IGÜINIZ: cas. del barrio de Olaberria, en la prov. de Gu i 

púzcoa, part. jud . de San Sebastian, térm. de Irun. 
IGÜNÁL: term. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, 

part. jud. de Teguise, térm. jur isd. de Tinajo. 
IGURIA : barrio en la prov. de V i z c a y a , part. jud . de D u -

rango, térm. de Elorr io. 
IGÜZQU1ZA : 1. del ayunt. del valle de Santesteban de la 

Solana, en la prov. y c. g. de Navar ra , part. jud. de Estella 
(1 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (8) : s i t . en llano al 
pié de un monte que le domina; cl ima templado y sano, aun
que combalido de todos los vientos. Tiene 40 casas , escuela 
para ambos sexos frecuentada por 22 niños y 16 niñas, dota
da con 1,440 rs . , un palacio ant. del marqués de Vesolla, 
ig l . parr. de entrada (San Andrés Apóstol) servido por un 
vicario de provisión del enfermero dignidad de Pamplona, 
varias fuentes de buenas aguas, y una ermita (La Purísima 
Concepción). E l t é rm . confina N . Zu l la ; E . A y e g u i ; S . Az-
queta , y O. V i l lamayor ; comprendiendo en su jur isd. un 
monte poblado de encinas. E l ter reno es de buena calidad, le 
baña p o r N . el r. Ega . caminos: los locales, en mediano es
tado : el cor reo se recibe y despacha, por el balijero del 
valle , los lunes, jueves y sábados, prod. ; toda clase de ce
reales; cria ganado lanar merino y cabrío: caza de conejos, 
perdices y palomas torcaces; pesca de truchas, pobl . : 28 ve
cinos, 137 alm. r iqueza : con el valle. (V.) 

I J A L D E : cas. en la prov. de V izcaya , part. jud . de Bilbao 
térm. jur isd. de Zalla, pobl . : 2 vec . , 14 almas. 

I J O B R E . 1. en la prov. d e l a C o r u ñ a , ayunt. de Ares y 
felig. de San Vicente de Caamones. (V.) pobl . : 16 v e c . , 71 
almas. 

L IOSO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cápela y 
feligresía de San Julián de Seijo. (V.) pobl . : 2 vec inos, 14 
almas. 

IJUEZ ó I Z U E L : r ia en la prov. de Huesca, part. j ud . de 
Jaca , nace en la falda de los puertos de Larrosa y Acin cuyos 
térm. baña; corre y llega al de V i l l anov i l l a , y pasa luego 
lamiendo las casas del pueblo de Béseos de Garcipol lera, s i 
gue por el monte de Yosa que divide en dos y entra en el 
monte de Castiello de Jaca, desaguando después en el r. A ra 
gón; en su corlo tránsito se le reúnen distintos arroyuelos 
que llegan á secarse en los mese» de ju l io y agosto, por cuya 
razón escascan también las aguas de este r., en térm. de que
dar reducido su caudal á la cuarta parte de una mue la , co
giéndose entonces con suma facilidad las ricas truchas que 
penetran en él procedentes del Aragón: da ademas impulso 
á las ruedas del molino harinero en los térm. de Vi l lanovi l la 
y otro en los de Béseos de Garcipol lera; y ha habido proyec
to de levantar un puente que, desgraciadamente no se l levó 
á efecto, lo cual hubiera evitado que se repitieran con harta 
frecuencia las desgracias, tanto de personas como de anima
les, que continuamente tienen que lamentarse por efecto de 
lo peligroso que es este r. en ciertas épocas del año: se l lama 
también Garcipollera. 

I L A N E S y R A B A N I L L O : 1. con ayunt. en la prov. de Za
mora (16 leg. ) , part. jud . de Puebla de Sanabria (1/2), dióc. 
de Astorga (13), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30): s i t . en 
un valle inmediato al r. Truchas; combátenle con especialidad 
los vientos del N . y O . ; de vez en cuando los del S . ; su c l ima 
es frió y húmedo; sus enfermedades mas comunes, catarros 
y tercianas. Tiene 48 casas divididas en 3 barrios (flanes. 
Rabanillo y Cúbelo); la de ayunt. en lo que se l lama Caserías 
de Nt ra . Sra . del Puente ; escuela de primeras letras tempo
r a l , dotada con 80 rs. y la retribución de los 20 niños que la 
frecuentan; ig l . parr. (San Martin) matriz de Quintana, ser
vida por un cura de segundo ascenso y presentación de una 
voz ecl. y 1 legas, repartidas en innumerables familias, y un 
coadjutor; esta parr. comprende solo los barrios de flanes y 
Rabani l lo, pues Cúbelo pertenece á Galende (V.), con quien 
confina por N . y E . Valdcspino; S. Cas t ro , y O. Quintana 
donde reside y han residido siempre los párrocos; en el té rm, 
se encuentran los desp. de Cúbelo y Caserías con el templo ó 
santuario de Nt ra . Sra. del Puente, en cuyo punto y su her
mosísimo valle se celebra un mercado semanal , de los mas 
concurridos del pa is ; se trafica en ganado vacuno , hilaza en 
rama y en tejidos ordinarios , comestibles , hierro de Galicia 
y otros arl.: la Virgen es patrona de la Sanabria, cuya íes-
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i iv idad y concurrida romería se verifica el segundo dia de 
pascua de Resurrección, te r reno : es de primera , segunda y 
tercera cal idad, y le fertilizan las aguas de los r. Tera y Tru 
chas; al primero le cruza un puente de piedra de un solo ojo, 
inmediato al santuario de que se ha hecho mérito, y al segun
do dos de madera sobre estribos de piedra, uno junto á la 
pobl. y otro á la entrada del valle de las Caserías. Hay un 
monte de roble, y algunos prados naturales. Los rAMmosson 
limítrofes y se encuentran en mediano estado: recibe la cor-
resi 'ondencu en la Puebla, prod.: centeno, l i no , patatas, al
guna hortaliza y pastos; cria ganado vacuno, lanar , cabrío 
y yeguar , aunque de este poco ; caza de perdices y liebres, 
y pesca de truchas, ind. y comercio: 2 molinos harineros, 2 
telares de lienzos ordinarios, 4 traficantes en grano y vinos 
de Casu l la , y eslraccion ó espendicion en el mercado de los 
arlículos sobrantes, p o b l . : 36 veo.. 139 a lm. cap. prod.: 
70,298 rs. imp.; 8,104. con t r . : 1,806 rs. 33 mrs. E l presu
puesto municipal asciende á 300 rs. cubiertos por reparto en
tre los vecinos. 

I L A B : I. ant. de la taha de Berja en la prov. de Almería, 
part. jud. y térm. jur isd. de la misma v. : en el dia tiene 6 
vec. y otros tantos cortijos de labor. 

1LARDUYA: I. del ayun l . de Asparrcna, en la prov. de 
Álava (á Vitoria 6 leg.), part. j ud . de Salvatierra (2), aud. 
terr. de Burgos, dióc. de Calahorra: s i t . en llano, cuma tem
plado; reinan todos los vientos, y se padecen indisposiciones 
de estómago. Tiene 28 casas, escuela de primera educación 
para ambos sexos, frecuentada por 28 ó 30 alumnos, y dota
da con iOO rs.; ig l . parr. (San Miguel), servida por dos bene
ficiados, de los cuales uno con título do cura y ambos de pro
visión del cabildo, 2 ermitas (San Pedro y la Virgen de Ar -
zanegui); esta tiene de particular una inscripción dedicada al 
emperador Constancio, en una piedra de la esquina que mira 
al E . , concebida en los términos siguientes: 

I M P E B . A V 
L O . V A L E R I O 
C O N S T A N T I 

O PÍO F E L I C 
I INVICTO 

A V G V S 
TO 

En una ventana de la misma ermita se halla esta o l ra : 

A B L O N 
IVS. L1CI 

R A I L SI1RV 
S . A N . L X X . 

II. S. E. 

E l term. confina N . Albeniz; E . valle de Curunda (prov. 
de Navarra), part. jud . de Pamplona; S. Eguino, y O. Ame-
zaga, comprendiendo diferentes montes poblados de arbola
do. E l tehueno es muy fért i l , le atraviesa un r iach. que nace 
á corla dist. de Araya, y otro en este lérm. caminos: los lo
cales, en estado regular. El cor reo se recibe de Salvatierra. 
prod.: toda clase de frutos; cria de ganado vacuno; caza de to
da especie, ind . : ademas de la agricultura y ganadería, hay 
un molino harinero, pob l . : 28 v e c , 144 alm. riqueza y 
con t r . : con su ayunt. (V.) 

I L A R R A Z : I. del ayunt. del valle de Esleribar en la prov. 
y c. g. de Navarra, part. jud . de Aoiz (5 leg.), aud. terr. y 
dióc. de Pamplona (3): s i t . en un llano á la der. del r. Arga; 
clima fr ió, y reina el viento N . Tiene 6 casas, ig l . parr. (San 
Martin), servida por un abad, y para el surtido de los vec. 
hay una fuente de aguas potables; los niños acuden á la es
cuela de Zubir i . E l term. confina N . Osteriz; E . Errea; S. Es-
quiroz, y O. r. A rga . l í l te r reno es áspero y con montes po
blados en su mayor parte, caminos: locales, prod.: trigo y 
patatas; cria de ganado lanar y de cerda; caza de perdices. 
P0?iL ABnVCC"' 39 a,ln- R'Q"1»*: con el va"e- ( V ^ 

ILARRAZ A: 1. del ayunt. de Elorr iaga, en la prov. de Álava, 
part. jud. de Vitoria ( l leg.), aud. terr. de Burgos, c. g. de 
las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra: s i t . en llano, 
y en la carretera que desde Vitoria conduce á Salvatierra y Na
var ra ; c l ima húmedo y f r ió; reina el viento N . , y se padecen 
fiebres gástricas e intermitentes. Tiene 28 casas, escuela pa-
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ra ambos sexos, una fuente dentro del I., ig l . parr. (Sta. E u 
lalia), servida por 2 beneficiados, de los cuales uno tiene 
título de cura, de nombramiento del ordinario. Confina el 
term. N . Juuguitu; E . Cerio; S. Otazu, y O. Arcante. E l 
ter reno es de mediana calidad, le atraviesan y se unen en él 
dos r iach. uno mayor que otro, y corren hacia el r. Z a d o r r a ; 
los cruzan dos puentes al menor y uno al otro caminos: la 
espresada carretera, en buen estado; el cor reo se recibe de 
la capital, prod. : trigo, cebada, maiz, habas, alholvas y ye
ros; cria de ganado caballar y varuno; caza de perdices y co
dornices; pesca de anguilas y barbos, ind . : un molino hari
nero común con Junguilu y dos tejedores de lino, pobl . : 18 
v e c , 125 a lm. r iqueza y cont r . : con su ayunt. (V.) 

1LARRAZA : desp. en la prov. de Álava, part. jud. de Sal
vat ierra, térm. jur isd. de Alegría. E l ant. 1. se llamó La i ra 
z a , y sus vec. fueron á poblar la v . de Alegría , según consta 
del real privilegio de población que la dio Don Alonso X I en 
Sevil la á 20 de octubre del año 1367. 

ILARREGU1: I. del ayunt. del valle de Ulzama en la prov. 
y c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplo 
na (4 leg.): srr. en llano sobre un pais de los mas elevados de 
la prov. cuma frió y húmedo; le combaten todos los vientos, 
y se padecen algunas pulmonías crónicas. Tiene 30 casas que 
forman una plaza y calle mal empedrada, casa de ayunt. y 
cárcel; los niños concurren á la escuela de Elzaburu; ig l . parr. 
de entrada (San Miguel,), servida por un abad de provisuon 
de los v e c , cementerio inmediato á la ig l . y una fuente cerca 
de la pobl. para su surtido. El té rm. se esiiende 1/2 hora de 
N . á S. y lo mismo de E , á O.: confina N . Oroquieta; E. E l 
zaburu; S. Juarbe, y O. E rb i l i ; y comprende en su circun
ferencia algunos montes poblados de hayas,"robles, encinas, 
castaños, manzanos y diferentes arbustos. E l te r reno es de 
mediana calidad, secano en su mayor parte y bien cultivado; 
le baña el arroyo E r b i l i , que en dirección E. pasa inmediato 
á la pobl., y después de dar impulso á un molino harinero, y 
cruzarle un puente, va á confundirse con el r. V lzoma: con
tiene ademas algunas deh. de pasto, caminos: locales, en me
diano estado. E l co r reo se recibe y despacha para la capital 
los lunes, miércoles y viernes, prod. : trigo, maiz, patatas, 
habas y otros menuceles; lino, manzanas y castañas: cria de 
ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda; caza de jabalíes, 
corzos, zorros, lobos, liebres y perdices; pesca de truchas. 
pobl . : 30 v e c , 140 a lm. r iqueza; con el val le. (V.) 

I L C E S : ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Potes, 
pertenece al 1. de Espinamá. (V.) 

I LCHE: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (7 leg.) , part. 
jud . y adm. de rentas de Barbastro (1 1/2), aud. terr. y c g. 
de Zaragoza, dióc. de Lérida (9): está s i t . en un llano próximo 
á la carretera que de Cataluña conduce á Huesca y Zaragoza, 
en una l lanura con cl ima sano: tiene 8 casas, inclusa la de 
ayunt. que está medio arruinada; ig l . parr. (San Juan), ser
vida por un cura párroco de provisión del ordinario, cemen-
teiio público detras de la ig l . , que aunque casi derruido es 
bastante ventilado y capaz, y una fuente de buen agua de 
que se surten los vec. para beber y demás usos"domésticos. 
Confina el term. por N . con Forni l los; E . Permisan; S. Mor i 
l la , y O. Berbegal. E l ter reno árido y de secano es montuoso 
y está pelado de toda clase de árboles, dedicándose sus tierras 
al cultivo de cereales: no tiene mas caminos que la espresada 
carretera de Cataluña á Huesca y Zaragoza, y varios otros ve
cinales en regular estado, prod. : trigo y cebada, eareciendo 
de los demás artículos mas indispensables; ganado lanar y 
vacuno, y no se conoce otra clase de ind. que la agrícola. 
pobl . : 7 vec. de catastro, 12 fuegos y 60 a lm. cont r . : 2,231 
rs. 33 mrs. ; celebra la fiesta el 27 de setiembre á San Cosme 
y San Damfen. 

ILDEFONSO (San): granja en la prov. de Ciudad-Real, 
part. jud. de Almodóvar del Campo, térm. de Mestanza: s i t . 
entre sierras, es su terreno pedregoso y de monte: tiene muy 
pocas casas, y estas miserables como sus hab.: el sitio es sa
ludable y abunda en caza mayor y menor. 

I LDEFONSO (San): deh. en la prov. de Zamora, parí. jud . 
de Alcañices, térm. de Sta. Eufemia; pertenece al marques de 
San Vicente. 

I L D E F O N S O (San): abadía en la prov. de Segovia, con ju
r isd. exenta veré md l ius , cuya cap. es el real sitio del mismo 
nombre, y comprende 7 pilasJiaulismales, á saber: la colegia-

' ta y parr. del Rosario en el mismo sit io, la del sitio de Valsain 
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y las de los pueblos de Rebenga, Navas y su anejo el real sitio 
de Riofrio, Palazuelos y Tabanera del Monte, Trescasas y Son-
soto. La jnrisd. se ejerce por el abad, arz. ú ob.( y el tribunal 
ecl. conoce de todas las causas propias de su fuero. La santa 
íg l . colegial, cali, de esta abadía, fue fundada en 1720, al mis
mo tiempo que se abrían los cimientos del palacio real, y con
sagrada en 22 de diciembre de 1723 por el Emmo. Sr. carde
nal de Borbon , patriarca de las Indias, dedicándola á la 
Sma. T r in idad , hallándose presentes el rey , la reina, el 
príncipe de Astur ias, la demás real fami l ia, gefes y altos 
funcionarios de palacio, considerándose entonces solamente 
como capilla del mismo. Habiendo renunciado el reino el se
ñor fundador en 14 de enero de 1724, pidió bula al papa Ino
cencio XIII para erigirla en colegiata insigne, real y parr.¡ 
pero la muerte que sobrevino á este papa, y el tiempo que 
transcurrió en elegir su sucesor, fueron obstáculos que re
trasaron la espedicion de la bula, y mientras venía nombró 
el rey 3 capellanes da honor y algunos dependientes, quienes 
celebraron las primeras vísperas y misas solemnes ante 
S S . M M . el 18 de marzo de 1724. En 20 de diciembre de 
este año se espidió la bula en Roma y se publicó en la 
misma real capilla el 6 de jul io de I72,i. Precedido el se
ñalamiento del terreno que había de tener la abadía, y separa
ción de la jur isd. de lob.de Segovíaóde otro, por el nuncio 
de su santidad, S. M. usando del derecho que como fundador, 
úínco y perpetuo dotador le competía, nombró el abad, 12 
canónigos, entre ellos los 3 capellanes de honor, los prebenda
dos y demás sirvientes, designándoles habilacion en la casa 
que acababa de construirse, inmediata y con comunicación 
al pa lac io, para que las nieves y fríos no fuesen causa de 
privarles la asistencia á la íg l . ; también les concedió los emo
lumentos de médico, cirujano, botica y bula de cruzada. Como 
S. M. pidiese que la colegiata fuese la matriz de las íg l . y 
capillas del sitio , y su abadía, que tuviese cabildo con coro, 
sillería, mesa capitular, arca, bolsa, sello, fuente bautismal, 
y demás sacramentos con prelado que ejerza en el sitio y 
su abadía; verdadera jur ísd. cuasi episcopal, se le concedió 
con".la facultad de usar las insignias y hábitos pontificales 
dentro y fuera de su terreno como los demás prelados, de 
mitra preciosa, báculo, anillo pastoral y demás vestiduras 
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pontificales, y celebrar con las mismas solemnidades que los 
demás oh., dar la bendición solemne al pueblo, y á las ig l . 
y capillas, obteniendo para mayor decoro del primer abad 
que nombró, la condecoración de arz., gracia que se ha con • 
cedido también á los sucesores. Los 12 canónigos, cuyo há
bito coral es capa grande y roquete como los de San Pedro 
en Roma, son í de previo concurso ú oposición, dist ingui
dos con los nombres de penitenciario (cura de alm. de la real 
colegiala), magistral, doctoral y lectoral; los 8 restantes y 
los 6 racioneros, con trage como los beneficiados de dicho 
San Pedro, son de nombramiento de S. M . , como patrono y 
dotador de la misma, como también los 4 capellanes, acólitos 
y demás sirvientes. Erigida ya en colegiata, dio principio el 
cabildo á la solemnidad del rezo y horas canónicas el 13 de 
octubre de 1725; su ceremonial es arreglado al de la primada 
de Toledo, á cuyo maestro de ceremonias lo encargó el se
ñor D. Garlos III. Las noticias precedentes harán formar una 
idea del esplendor que ha tenido esta i g l . ; pero desde 1808, 
en que invadieron la península las huestes francesas, empezó 
á esperímentar bastante decadencia. En 30 de mayo de 1810, 
José Napoleón mandó quedase suprimida, reducida á simple 
capilla del real palacio, reuniendo su parr. á la de Sta. María 
del Rosario, y devolviendo el terreno de la abadía al ob. de 
Segovía: se restauró en 23 de abril de 1812, y se abrió en 15 
de agosto de 1814, celebrándose 4 días de funciones con jue
go de aguas en los jardines. E l año 1821, cuando la nación 
trató de suprimir todas las colegiatas, el rey dio orden para 
que se atendiese á los poderosos motivos que recomendaban 
su permanencia, y cuando se quiso en 1828 agregar á la ca
tedral de Segovía, se opuso S. M. por no perder la regalía de 
su patronato, y destruir un monumento de tanta importan
cia, socorriendo á la ig l . con 310,000 rs. cada año, de su te
sorería, y asi siguió hasta 1834, en cuya época los trastornos 
políticos que empezaron en la nación, fueron causa de que 
quedasen ilusorias sus rentas, reducida al corto ríúm. de 4 
individuos y próxima á cerrarse: en el día se halla sede va
cante con 6 canónigos, 5 racioneros y 1 capellán, y se cele
bran sus funciones con la solemnidad posible. 

Las dotaciones de esta colegíala en las diferentes vicisitu
des que ha sufr ido, resultan del estado siguiente: 

P E R S O N A L . 

Abad.» 
Penitenciario 
3 canónigos de oficio. 
8 id . de gracia. . . . 
6 racioneros 
4 capellanes 
Fábrica 

Totales 

DOTACIÓN 
DEL FU!»DADOn. 

Aiicnirion, I TOTAL 

11024 
8816 
4408 
3300 

30840-
12112 
33072 
70526 
26448 
13200 
107586 

293786 

ID. DE CARLOS IV. 

Aiiemcion. I TOTAL 

i d . 
)) 

15000 
12000 
8000 
5000 

30840 
18000 
45000 
96000 
48000 
20000 
138328 

396108 

ID. ACTUAL 

Pfrsona!, «litttnte y mignicion. 

Vacante. 

6 dignidades y canónigos. 

5 racioneros. 
1 capellán. 

Culto y reparación de templos, 
Administración diocesana. 

44300 

18000 
1650 

42570 
4300 

110820 

I LDEFONSO (San; : sitio real y I. con ayunt. de la prov. 
y part. jud . de Segovía (2 leg.) , aud. terr. de Madrid (14), 
dióc. vei-e nul l ius correspondiente á la abadía del mismo real 
sitio, c. g. de Castilla la Nueva. 

Situación t c l ima. Sit. en la falda O. de los montes Car-
petanos; cord. del puerto de Guadarrama , está circundado 
de montañas elevadas, colocadas en tal disposición, que ha
cen una perfecta herradura, sirviendo de eftremo los cerros 
litulados Torremíesta y Malabueyes : su clima es muy frío y 
húmedo; pero en el verano es deliciosísimo y su cielo alegre; 
observándose continuamente 8 meses de invierno y 4 de be
nigno verano; las enfermedades mas generales, son las cróni 
cas viscerales de pecho y vientre, observándose comunmente 
que loda clase de afecciones escepto las crónicas, ceden ó se 
aumentan según el rigor de las estaciones; el teroperamento es 

baslante desigual; pero para lo único que esto se hace sentir, 
es para la inoculación de las viruelas, de modo que hay niños 
á los cuales es necesario hacer Ires ó mas veces esta operación 
para lograr el resultado. 

Inter ior de lk. pohlacion y sus afueras. Se esliende la 
pobl. en su línea de N . á S. , 1,900 pies y 1,500 de E . á O . , 
está cercada ó amurallada , dando entrada á el la, 4 puertas 
denominadas, Segovía , Reina , Horno y Campo; la primera 
es de hierro con tres entradas, de las cuales las del medio solo 
se abren en tiempo de jornadas para el paso de S S . M M . ; fué 
trabajada en Bilbao y colocada el año de 1774: á sus laterales, 
tiene un bonito enverjado de bastante dimensión , qíie con
tribuye al adorno de dicha entrada; la de la Reina , es de pie
dra berroqueña , compuesta igualmente de 3 entradas cerra 
das, con sus puertas de hierro sencillas , pero bien conslrui 
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das, y solo cuando SS. M M . se hallan en el sitio se abre; esta 
se construyó en 1774 en el reinado de Carlos IV, las 2 restan
tes nada tienen de particular que merezca ocupar la atención; 
forman el pueblo 492 casas (entre ellas varios edificios notables, 
de los que hablaremos después) dentro de sus muros, y en los 
afueras ; estas conocidas vulgarmente, con el nombre de A l i 
jares, la generalidad de 2 pisos habitables y un 3.° boardilla; 
con buena distribución interior, bastante capacidad y comodi
dades, no observándose en sus fachadas mas que una arqui
tectura moderna y sin adorno alguno particular ; sus calles 
son bastante pendientes guardando una regular simetría , si 
bien son poco cómodas por hallarse mal empedradas: hay 6 
plazas con los nombres de Pa lac io , Mercado , Los Dolores, 
Cristo, F ru ta , Gallo y Constitución , todas con destino á los 
diferentes géneros de consumo, que en tiempo de jornadas se 
llevan á vender; entre ellas merece especial mención la pri
mera, de 600 pasos de larga y 200 de ancha, en la cual se 
ostentan los mas notables edificios del sit io, de que pasamos 
á ocuparnos. 

Pa lac i o r e a l . Aunque la fachada que da á esta plaza no 
es la principal, es sin embargo la destinada al uso deSS . M M . ; 
la forman dos arcos sin adorno alguno y una entrada cuadra
da, todos con sus puertas de fierro : entrando en el primor 
patio á mano der. , se halla la escalera pr inc ipa l , compuesta 
de dos brazos ó ramales , que aunque con sencil lez, es bas
tante bella y de buen gusto, cómoda y clara por un moderno 
lucernario que la cubre en forma de media naranja: á su con-
dusion se encuentra el zaguanete de guardias, que es donde 
dan principio las habitaciones interiores: estas se hallan amue 
bladas con mucha elegancia y gusto, algunas vestidas de 
seda, con sus techos pintados al fresco por Saxo , Fideli y 
Sani unos, y por Galvez otros , llamando particularmente la 
atención 31 arañas y 53 relojes, que se hallan repartidos en 
las diferentes piezas, cuya magnitud y bril lo del cristal en las 
unas, y buen dorado en los otros, forman un contraste vistoso 
y agradable , no siendo menos el que hacen los hermosos y 
ricos mármoles que. cubren las mesas y los floreros que las 
adornan; pero lo que mas merece la atención , son las pintu
ras distribuidas en las habitaciones, no obstante que el señor 
D. Fernando V i l , cedió al real museo de Madr id , un crecido 
número de cuadros, estatuas, figuras y otros preciosos mo
numentos de los que se hallaban en este palacio , eligiendo, 
como era de esperar, lo mas selecto; cuéntanse en el dia 718 
cuadros de diferentes tamaños, debidos á los hábiles maestros 
Rubens, Andrés, Laque, Morate, Procacini , Basano, Caputi , 
A n i b a l , Carac i , Sol imela, Baulo , Dominiquiuo , Amiconi y 
Otros varios. La galería baja , puede decirse que es la pieza 
de mas magnificencia , pues ademas de hallarse estucada su 
bóveda, los cornisamentos de puertas, frisos y alfeifares de 
las ventanas, están guarnecidos de los mejores mármoles de 
España, con columnas de Italia y de otras varias y esquisitas 
piedras de la Península: aparecen en este local 110 estatuas 
de buenos mármoles y yeso , con algunos ídolos egipcios y 
cuadros en tapiz, llamando la atención por su ant., una urna 
cineraria de mármol con medios relieves y un pedestal de 
madera con entrepaños de piedra de jaspe. La parte posterior 
de este edificio da vista á los jardines. y ella constituye la 
fachada principal, delineada por D. JuanSagueti , dir i j idapor 
el aparejador D. Sempronio Subisat i , y ejecutada por el viz
caíno Ríos, en la cantidad de 3.360,000 r s . , incluso el coste 
de los balcones volados: se compone de 260 pies de long., 
por 60 de alto ; su principal cuerpo, que eS el del medio, y 
cuya invención es debida al abate Ibarra, acreditado arquitec
to de l la l la , consiste en 8 columnas compuestas , 4 á cada 
lado, adornando lo restante del frontis, pilastras y medias co
lumnas. En su ático hay colocadas 4 cariátides, 2 medallones, 
las armas reales, y sobre la coronación corren balaustradas 
con algunos trofeos militares. Las columnas son de piedra 
marmolizada , encarnada, de las canteras de Sepúlveda , los 
medallones, armas de España y trofeos, de mármol blanco 
de Granada, igualmente y de la misma clase de mármol , con 
4 figuras do cuerpo entero, símbolo de las estaciones del año, 
con sus atributos particulares, que abrazados se ven en acti
tud de sostener el segundo cuerpo de esta obra. En la parte 
baja de su planta hay 3 bonitas puertas de hierro con ador
nos dorados, que dan salida al ja rd ín , frente al parterre de 
la Fama, y es por donde sale la procesión el dia de la octava 
del Corpus, en cuyo día y en señal de homeuage al Ser Su -
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premo, juega, por real orden , durante el tránsito de la pro-

' ' cesión, la fuente que da nombre al parterre : conserva en su 
centro este palacio, el patio ó claustro donde los P P . Geróni
mos tenían su hospedería , y en medio de él una fuente de 
agua dulce y muy fresca , con el nombre de Fuente de Pala
cio: de ella salen i caños verticales al pilón que la cerca y se 
surte de su manantial propio y pecul iar , teniendo su naci
miento en los jardines á dist. de 1/4 de leg., y á la de 160 pa
sos, el gran depósito ó arqueta construido á bóveda desde el 
tiempo de aquellos religiosos, de 52 pies de largo, 8 de ancho, 
y 20 de elevación. 

Casa de of ic ios . Contigua al real Palacio y con comuni
cación desde este, se halla la casa de este nombre , cuyo edi
ficio cuadrilongo consta de todas las comodidades necesarias, 
y sus pisos se hallan destinados; el bajo, para cocina y oficios 
de boca; el principal para el despacho y habitación de minis
tros, y el resto ocupado por los empleados de la real comit iva. 
La de Alhajas á espalda de la de Olicios y próxima á los jardi
nes, es del Real Patrimonio, y también un escelente local que 
eií su tiempo sirvió de guarda-joyas y pinturas; en los ú l t i 
mos años de jornada se hospedaba el ministerio de Estado. 

Tea t ro . Es otro de los edificios de algún gusto ; está pró
ximo al anterior, y á él concurren SS . M M . ; es de entrada 
pública, en figurado herradura, con dos órdenes de palcos, 
correspondientes lunetas y demás asientos; el escenario muy 
capaz y bien provisto de decoraciones. 

Cuar te les . Hay 7 destinados para caballería é infantería: 
son proporcionados á su objeto, y no merecen particular 
atención, esceptuando el que fué de Guardias de Corps, que 
es cuadrilongo con sus torres á los estremos , muy espacioso 
y por el punto que ocupa en la plaza de palacio á la i z q . , se
gún se entra por la magnífica puerta de Segovía, de buenas 
vistas y ventilación : se construyó por los años , 1762 al 65, 
á espensas de la Reina Madre Doña Isabel Farnesio. 

Reales caba l le r izas . Están á su frente , y guardan con 
este una completa simetría en puertas, torres y ventanas. 

Casa de canónigos. Puede decirse, que después del pala
cio, es este el mejor edificio de la pobl . : es un cuadro comple
to é igual por todos lados en balcones y puertas, contando en 
cada fachada 15 balcones, tanto el piso principal como el se
gundo, rejas en el bajo y ventanas en las boardillas : está sit. 
en la plaza de Palacio, en la parte superior, frente á la de Ofi 
cios y á la izq. de la Colegiata (de la que hablaremos des
pués] ha sufrido 3 incendios, uno en 16 de febrero de 1754, 
otro en 11 de agosto de 1788, y el tercero y mayor, pues solo 
quedaron loí cimientos, en 24 de noviembre de 1808. Se titu
la asi porqde desde su fundación sirvió para habí ación del 
l imo. Abad, canónigos y dependientes de la ig l . Se reedilicó 
desde los cimientos , en los últimos años del reína^p de Fer
nando V i l ; está sin habitar por no hallarse del todo concluida, 
y asciende su valor por tasación á 5.000,000 de rs. : tiene todas 
las comodidades necesarias; en su interior un patio cuadrado, 
con su fuente, y rodeado lodo de galerías altas y bajas, for
mando portales. 

Casa de los in fantes . Este edificio fué mandado construir 
por los Sermos. Sres. D. Antonio y D. Gabr ie l , para aloja
miento de sus familias ; fué dirigido por D. José Díaz de Ga
mones, arquitecto de este real sitio, dándose principio á sus 
cimientos el año de 1770, y concluyéndose en 1773 : se com
pone de 3 pisos, bajo, principal y segundo , y sobre este las 
boardillas, con cubiertas de pizarra. Es un cuadrilongo de 462 
pies de long., por 132 de lat., y se halla aislado, por lo que el 
crecido número de 292 huecos , que adornan sus 4 fachadas 
con balcones y rejas, le hacen por la parle de E. hermosear la 
calle de su nombre, y por el reverso y laterales gozar la ame
na vista de montañas y arbolado; es de arquitectura moderna 
y sólida, en su interior se encuentran 148 habitaciones, y 
toda circundada de corredores altos y bajos , con balaustrados 
en los arcos; está dividida por 3 patios con 240 arcos, y se. tasó 
en 1843 en 4.500,000 rs. En la actualidad se halla secuestra
da, y la administración de Amortización de Segovía , la tiene 
arrendada á un vecino del sitio, que la destina á hospedaje y 
fonda para las personas y familias que concurren á este pun
to á disfrutar el delicioso y sano temperamento que ofrece en 
el verano. Por la misma época se edificaron , frente al ante
rior, otros 2 edificios para habitaciones de gentiles hombres de 
cuartel, y embajadores de Francia y Ñapóles ; lasque guar
dando linea recta con otras de part iculares, forman una 



ILD 
calle hermosa y de buena v i s t a , contándose por la mejor 
de la pobl., y contiguas á esta se arreglaron en l inea, cinco 
calles con varias casas de particulares, y se adornaron los 
afueras con arboledas, fuentes y paseos. 

L a ca l and r i a . Este edilicio, es un gran cuadrilongo, com
puesto de piso bajo y principal; fué destinado en un principio 
tara fábrica de lienzos , y después se cedió en usufructo por 
os Sres. Reyes, á un fabricante de Segovia, para máquinas de 

hilazas de lana, la que por espacio de algunos años, continuó 
su elaboración; pero en el dia, habiéndose establecido olra de 
igual clase, en Sta. María de Nieva, ha teñido.que cerrarse y 
se halla sin ningún destino : la abundancia de aguas , magni
tud del local y buen re )arto interior de susol ic inas, bace 
sentir en estremo, no se a utilice para algún objeto producti
vo; lo que redundarla en provecho del vecindario , por las fa
milias que pudieran ocuparse; en el mismo loca l , hay un de
partamento para baños, que montados con la comodidad posi-
sible, reportaría ventajas al público y real patrimonio , de 
cuya propiedad es. Estos edificios se hallan provistos de fuen
tes de agua dulce y saludable, y en diferentes calles de la 
pobl., hay otras con el nombre de Doncella, Vcrdcsones, Bo
tica , Mal lo, Hospital viejo y Horno. 

Fabr ica de c r i s ta les . Este edificio no solo hace honor al 
sit io, sino á la nación entera : la elaboración de este género 
tuvo principio en el año de 1728, por un catalán llamado 
Ventura S i t , que trabajó muy en pequeño hasta el año de 
1736. No titubeó un momento la reina Doña Isabel Farnesio, 
adherirse á este artífice , y con la ayuda de su ingenio levan
tar una casa ó establecimiento con las oficinas y departa
mentos necesarios para la elaboración, la que debía correr 
)or cuenta de S. M . ; los resultados fueron felices, pero ha-
ñéndose quemado por 2 veces gran parte de este edificio , se 

mandó construir por el rey Carlos 111, bajo los planos de los 
arquitectos D. Bartolomé Real y D . J u a n de V i l lanueva, y 
dirección de D. José Díaz Gamones, fuera del recinto del sitio, 
en un espacioso y magnífico local aunque no se halla conclui
do, con todas sus paredes de piedra y las bóvedas de ladril lo; 
su principal piso, que es de sola una p ieza, tiene 2 cruceros, 
y en cada uno un horno con sus medias naranjas , ó cúpulas 
espaciosas para la salida del humo , ademas tiene varias ha
bitaciones en el plano principal para los dependientes , y en 
el bajo y sus adyacentes para la elaboración. Esta duró por 
espacio de algunos años por cuenta de S. M . , en cuyo tiempo 
se fabricaron toda clase de piezas de tallado en hueco , planos 
y fanales de bastante dimensión , pero lo que mas ha lama-
do la atención, han sido los espejos por su limpieza y magni
tud, conservándose para lustre y esplendor del establecimien
to en uno de sus almacenes, uno de 132 1/2 pulgadas de alto, 
por 72 de ancho. En el dia se halla este establecimiento ar
rendado á una empresa de comerciantes de Madrid , los que 
le tienen muy bien montado con 2 hornos para hueco y ta
ños , ocupando en estos entre obreros y jornaleros , corta y 
conducción de leñas, mas de 200 personas. Este suntuoso edi
ficio levantado espresamente , y que se cenceptúa el mejor 
de los que en Europa se han destinado á este objeto , tiene 
hoy en la nave principal arriba indicada, 3 hornos y 25 ar
chas, 10 hermosos amacenos, 16 habitaciones espaciosas, 
destinadas para varios talleres, donde manufacturan los artí
culos ó efeclos necesarios y anejos á la fabricación, 56 habita
ciones para los obreros, ocupadas todas en la actualidad; 
posee igualmente infinidad de locales , corrales y espaciosos 
corredores y galerías; un famoso cobertizo para encerrar las 
leñas y preservarlas de la rigorosa estación del inv ierno; 10 
patios y una gran plaza , en la que el rey D. Fernando V i l , 
mandó hacer una pequeña, donde pudiesen lidiarse algunos 
novillos para recreo y diversión de la familia real. 

R e a l co leg ia ta . Es uno de los edificios que mas adornan 
el s i t io ; su figura interior es de una cruz lat ina; en su parte 
inferior está el coro compuesto de una elegante sillería cons
truida por Antonio Zurita y Manuel Serrano, por la cantidad 
de 49,500 rs. Ademas de los asientos ocupados por el I l lmo. 
abad y prebendados, se le cedía en el coro al intendente cuan 
do reunía la jur isd. política y económica del sitio en represen
tación del patronato de S. M. En el coro hay un reloj de pén
dola rea l ; traído de Londres en valor de 22,000 rs.: en la ig l . 
se hallan muy buenos mármoles; los de mas gusto y que mas 
llaman la atención, son los del altar mayor, que fueron trabaja
dos por D. Juan de Landecberi y D. Teodoro Ardemans; entre 
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estos mármoles aparece el frontal del altar mayor, depórfldo de 
buen gusto, y el sagrario de piedra lápiz lázuli ; pulimentado 
por D. Francisco Ortega, con un mosaico que representa á Ntra. 
Sra. de Lorcto: el cuadro principal que en él se halla es obra 
muy buena, traída de Ñapóles de la escuela de Solímena; re
presenta en su parte superior al Padre Eterno, á la siniestra al 
¡ l i jo y al Espíritu Santo sobre estos dos ; mas abajo de estos 
se ve adorando este misterio á María Santísima, y en el recto 
inferior los titulares de la real familia de aquel tiempo. Todif 
el templo se halla estucado de blanco, doradas sus molduras, 
pintadas las bóvedas y media naranja , representando varios 
misterios de la vida del Salvador, y los 4 evanaelistas, cuya 
obra de bastante mérito y gusto fué egecutada por los pinto
res Maello y Bayen, de quien son los cuadros colaterales, cu 
yos adornos resaltarían y darían mayor esplendor á la i g l . , s i 
no fuese algún tanto oscura: á espaldas del altar mayor está el 
imtcon donde yacían los restos del fundador D. Felipe V ; pero 
labicndose construido por el rey D. Fernando VI otro mas sun

tuoso, fueron trasladados á este en 7 de jul io de 1746 y 1766, 
fueron también depositados los de su esposa Doña Isabel Far
nesio. Este monumento construido por D. Huberto Demandre, 
es una pieza cuadrilonga sit. entre la sacristía é i g l . ; su ma
teria de variedad de mármoles y bronces; se compone de 3 
cuerpos , y en el primero hav una inscripción latina que tra
ducida al castellano dice: á Felipe V, rey de España, pr inc ipe 
grande, padre bueno , m hijo Fernando V I ofrece este mo-
numenío. En el segundo la urna de piedra sanguínea , en el 
hueco y sobre almohada el cetro, diadema y manto real , que 
rodea la urna, son de bronce dorado á fuego , y en el tercero 
2 medallones de mármol blanco , que trabajó Mr . Levaseau, 
que representan á los reyes Felipe é Isabel; de frente se ve un 
grande relicario, y en la parte superior, de esquísita escultu
ra , el triunfo de los Márt ires, colocado Jesucristo sobre un 
trono de nubes en espresion de repartirles palmas; es obra de 
yeso trabajada por Sexmini. En esta i g l . se enseña á los viaje
ros, una rica colección de temos y mantos de Nt ra . Sra. de la 
Concepción, regalos de los reyes , y una preciosa custodia de 
plata sobredorada, de 26 libras de peso, en la que abundan dia
mantes y otra clase de piedras colocadas con buen gusto, cuyo 
valor se calcula en 1.000,000 de rs . ; fué fabricada en Mégico y 
costeada de la parto que el cabildo tenia asignada en losabíntes-
lalos de Indias: esta igl . es la parr. principal sobre cuyo servi
cio é instrucción (V, San I loefonso, abadía). Hay olra parr. de
dicada á Sta. Maria del Rosario (vulgo el Cristo), en la plaza de 
este nombre cerrado su atrio (que al principio sirvió de cemen
terio), por una reja de hierro en la que tiene 2 puertas délo mis
mo; esta ig l . sirve de tumulario para toda la pobl . , se bendijo 
en 10 de setiembre do 1752 por el Illmo. S r . D. Antonio M i -
lon , arz. de Edesa, abad de este sitio y confesor de la reina 
Doña Isabel Farnesio, á cuyas espensas se hizo , con el objeto 
de que ningún cadáver se enterrase en la colegiata, á escepcion 
de las personas reales ; está servida por un cura vicario y un 
teniente, 2 sacristanes organistas, un crucero y un sepulture
ro. Tiene algunas pinturas de mérito de Pracacini y D. Fran
cisco Saxo. Hay 3 capillas públicas con los nombres de Nt ra , 
Sra. de los Dolores , San Juan Nepomuceno y Orden Tercera, 
mantenida la primera á espensas de su cofradía, es la mas con
currida del sitio, su titular de buena escultura hecha por Don 
Luis Salvador Carmena , tiene algunas pinturas y entre ellas 
la de mayor mérito OH Nacimiento de tabla, que existe en su 
espaciosa sacristía. La de San Juan Nepomuceno , aunque su 
arquitectura nada tiene de particular, contribuye á hermosear 
la plaza de Palacio, pues toda su cubierta es de pizarra , tiene 
un precioso retablo, hecho á espensas de un devoto; su coste 
20,000 rs. La Orden Tercera era la capilla que servia para ad
ministrar los Santos Sacramentos en el hospital cuando se ha
llaba íntratnuros del sitio; pero trasladados los enfermos al que 
nuevamente se hizo en los afueras, cesó en este servicio, y fué 
cedido por los reyes á la Orden Tercera i tanto esta como las 
anteriores no poseen ninguna renta ; se sostiene el culto á es
pensas de los fieles que componen las cofradías. Hay por ú l t i 
mo en este real sitio 3 escuelas, una de educación pr imaria 
elemental completa, á la que concurren 110 n iños, y habién
dose formado una sociedad que sostiene los gastos de otra de 
adultos, el mismo profesor enseña gratuitamente de noche á 
60 discípulos; 2 de niñas, la del pueblo y otra particular donde 
se las enseña todo género de labores'propias de su sexo : asis
ten á la primera 102, y á la segunda 30: los espaciosos lócale» 
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que ocupan son de real patrimonio y por su ventilación, luces, 
aseo y comodidad, puede decirse sin disputa, son los mejores 
de la prov. 

Reales jabdipíes. Dijimos al principio que la fachada prin
cipal de pul icio daba á estos jardines , los cuales estendiéndose 
á su frente forman el paseo y sitio mas principal de recreo, 
tanto por la hermosura, cuanto por la concurrencia en tiem
po de verano, y donde aun en las horas de mayor calor , se 
disfruta de un temple sano y agradable; s i l . al E. y en la par
te superior á todos los edificios del s i t io, formados en la parte 
media o alta unos, y otros en los costados y parle ba ja ; los 
del lado E. están cercados de cuadros da arbolado frutal y de 
flores, los c jnocidcs con los nombres de P l a n t e l , E s t u f a , i n 
vernáculo , Colmenar , Huer ta Grande., y el llamado Labe
r into ; y en la que mira al O. , existen otros titulados P a r t i 
da de ¡a Ruina y jardín do la Bot ica. Todas estas partidas son 
las llama las reservadas: los mencionados cuadros, los par
terres y adornos que están repartidos en los varios puntos del 
jardin, fueron trazados y puestos por los florentinos, Lemin i , 
BasaniyJo l i ; ocupauuii terreno de 1.640,444 1/2 varassupen» 
íiciales; en él hay que admirar el gran coste que ocasionarla el 
desmonte y nivelación de tal porción de terreno tan irregular, 
como se comprende el de la falda de una mootañ'a y pinar. 
Contienen los jardines innumerables calles tiradas á cordel en 
diferentes direcciones , de 4 4 , 22 y 11 pies de ancho ; forma
das de altos y robustos árboles fructíferos y no frucliteros, 
cuyo número hacen subir de 3 150,000 , siendo d i f íc i l , si no 
imposible, calcular los de los bosquetes y sus matorrales. E l 
riego de todos, el de las partidas y parterres , lo reciben del 
gran deposito llamado M a r , doude se reúnen las aguas que 
descienden délos montes Moretes, Carnero y Peñalaras, cuya 
latitud por la parte inferior bien reforzada, para resist i r la 

• fuerza del agua, es de 823 pies, y 155 la de sus lados. La su
perior no está arreglada, por lo que presenta una íigura ir
regular ; es susceptible de tener para recreo algunas lanchas, 
su profundidad mayor es de 35 pies, en el centro tiene un 
banco de tierra amaril la basta, que forma la división llamada 
vulgarmente Alforjos; dicho deposito dista de la entrada prin -
cipal de los jardines 2,223 pies , de él se surten las fuentes del 
Canastillo , Fama y Andrómeda , en los jardines ; los Baños 
de la Calandria y la fáb. de cristales. Las otras fuentes que-
existen en los mismos jardines y en la pobl. para el uso del 
públ ico, lo hacen de 8 estanques queso ven en diferenles 
puntos de los mismos, de manantiales y la grandiosa de los 
baños de Diana , del estanque adherido á la muralla llamado 
Chato. Las flouras de las fuentes son de plomo barnizado, de 
tomismo los jarrones , repartidos por los diferentes parterres 
y plazuelas, las estatuas, sus pedestales y los bancos, de már
moles de Genova , Granada y Paular , obras egecutadas des
de 1721 al 28 , por los artífices Carl ier , Fermín, T ie r r i , D. 
Pedro P i tue , D. Santiago Boxcaux y D. Huberto Demandre. 
Se ven repartidas en diferentes puntos del jardin varias casi
tas ó barracas destinadas para los guardas , jardineros, fon
taneros y escultores, y algunos arcones de madera donde se 
cierran las llaves que sirven para mover los machos de los 
conductos por donde se distribuyen las aguas á las fuentes 
para sus juegos. Inmediato á la muralla del jardin por la par 
te superior, pero en comunicación desde este, hay un edifi
cio ruinoso conocido con el nombre de cebo, que sirvió para 
darlo á los jabalíes que bajaban del monte, y al mismo tiem
po un jardin de recreo del infante D. Lu i s , el que en 1808 ce
só de serlo , por las ocurrencias de aquella época: en el dia 
nada tiene de particular que merezca llamar la atención. Fuen
tes A imF icu i .E i : después de hiber demostrado en su genera
l idad los jardines, creemos oportuno dar una noticia de las 
particularides de estos, con especialidad de sus fuentes arl i f i -
ciales. Lo que mas llama la atención y llena de admiración al 
viajero , son las fuentes , y para formar una idea mas comple 
ta desús juegos , se describirán por e¡ mismo orden que lo 
hacen en los dias acostumbrados de San Fernando, San Lu is , 
cumpleaños y dias de SS. M M . En toda la carrera se cuentan 
20 fuentes: las 8 con los nombres de Vientos, Selva, ó Pomo-
n a , Neptuno ó Cabal los, Andrómeda , Canasti l lo , La tona 
ó l ianas , Baños de Diana y F a m a , lenidas por de primer 
orden, y por de segundo, .4)7_/í/rííc , Tres Gracias Caraco
les 1." y 2.", Abanico, Apolo, Tazas 1." y 2 . • , Odio Calles 
y Dragones 1." y 2 . ' . Fuente de los vientos: frente al 5.° bal
cón de la fachada principal del Real Pa lac io , que mira á los 
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jardines y á la esquina del S . , hay una calle con varias pla
zuelas , adornados sus centros con dibujos de ga ion , y en al
guna bancos para descanso ; en la cuarta se encuentra la 
fuente, compuesta de un juego complicado deaguas, que á su 
unión forma una niebla por la fuerza y sacudimiento que en 
su descenso tiene; su estanque es de figura circular de un diá
metro de 52 pies, y de 9 de profundidad , hallándose en su 
centro y sobre un peñasco de plomo , sentada una figura con 
corona y cetro en la mano derecha, y con la izquierda sujeta 
unas cadenas que aprisionan fuertemente 16 cabezas de céfiros 
distribuidos en derredor del peñasco y sin orden alguno. La í i 
gura pr incipal , que representa á Eolo, tiene entre sus piernas 
un del f in , que por su bocaarroja un caño de agua de 13 lí
neas de üiamelro y 50 pies de elevación. En el cerco del es
tanque hay 8 cabezas monstruosas ó mascarones que vierten 
agua á é l , y con dirección al orgullo do los vientos encontra
dos. Las salidas ó surtidores que forman la variedad dejue-
gos , son 32: 24 oblicuas y las demás con elevación. Esta , el 
día que concurren SS . M M . , es la úl t ima que juega, pues seda 
principio por la cascada, á cuyo frente se halla la puerta prin
cipal de palacio, que tiene su salida á los jardines. Cascada 
nueva: frente de la fachada de palacio, y como á distancia de 
30 pies , puestas sobre una línea de piedra de Si'púlveda, se 
ven 4 grupos de niños en diferenles actitudes y entretenidos 
con diversos animales, y de trecho en trecho hay 8 esfinges 
con cabeza y pecho de muger y lo restante de león, que tara-
bien suele dárseles el nombre de sirenas: todas estas figuras 
se ven colocadas sobre pedestales de mármol blanco, con mas 
elevación unas que otras; antes se hallaban barnizadas de 
purpurina bronceada, pero deterioradas por el transcurso del 
t iempo, se hallan raspadas con el objeto de reformarlas como 
las del centro. Par ter re dé la cascada: á continuación está el 
delicioso y florido parterre compuesto de combinados dibu
jos de mirto y tejo, cercado de una linea de boj , en cuyo 
centro hay variedad de flores de vista y olfato; á las bandas 
de los costados y próximo á los plantíos, hay vistosas hayas y 
lauros. En los lados del parterre se cncuíntran 6 estatuas de 
mármol , y 18 jarrones de plomo de mucho mérito artístico. 
Anj i tr i te: &]& conclusión del parterre y frente á la calle di
visoria de los 2 cuadros que la forman, hay un estanque, su 
figura de porciones circulares convexas y cóncavas, con a l 
gunos quebrantos rectos, y su mayor diámetro de 108 pies. 
En el centro hay una figura de muger que representa á la dio
sa Anlitr ite, sentada en un carro tirado por pavones á manera 
de conchas, con 4 delfines que despiden agua por sus bocas al 
espresado estanque: uno de estos está acariciando á la diosa, 
y este por un surtidor de 15 lineas de diámetro,' hace subir el 
agua á 60 pies. También acompañan á estos adornos 3 naya-
des y un céfiro, presentándola varias preciosidades y maris
cos ae co ra l , perlas etc. En los 2 descansos hay colocados 4 
niños , entretenidos con cisnes , que también vierten agua con 
dirección al estanque, 8 cabezas de céfiros colocados alrededor 
de la meseta, vierten de igual suerte y con la misma direc
ción. A los costados de este recipiente , hay 2 hermosas esca
leras de mármo l , y en sus estremos una figura reclinada que 
puede representar los r. Tajo y Guadiana, y como admirándo
se de esta suntuosidad y magnificencia. Subiendo las escale
ras que están á la derecha en cada una de las cuestas que for
man su or i l la , hay otros 4 jarrones, con otras tantas estatuas 
interpoladas. A l fin de la cascada y en su parle superior , hay 
2 caballos sobre pedestales de m á r m o l , arrojando agua por 
cima de estos un perro y un venado , de cuya boca sale un 
surtidor con dirección á la primera meseta, haciéndolo por el 
lado opuesto del mismo modo , y con igual dirección un ja
balí y un león. En el testero de ella hay colocados 3 mons
truos marinos ó mascarones echando un gran chorro de agua 
que por la abundancia hace en cortos minutos cubrir las 10 
mesetas ó escalones que forman la cascada. E l número de sur
tidores de esta tan bella como agradable perspectiva, esde 25, 
arrojando el agua con elevación 4-, y los restantes oblicuos. A l 
fin de las 2 calles ó paseos laterales de la cascada , hay otras 
2 escaleras de mármol que forman juego con las antedichas, 
y en su remate al lado derecho 2 niños que representan vol
ver de caza, teniendo por el cuello á un águila , y en el izq. 
otros 2 con un conejo encima , una corneta en una mano , y 
con la otra conteniéndola presa. Como todas las méselas tie
nen el frontis y pavimento de mármoles de variedad de colo
res , las aguas á su descenso, forman un precioso v e l o , que 
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se hace irregular y hermoso cuando la hieren los rayos del 
s o l , lo que con muy lundada razón la hicieron admirable al 
inmenso número de españoles y eslranjeros que concurrieron 
á verla: fueron las iluminaciones que en ella se pusieron en 
los años de 1830 y 32 de mas de 30,000 luces dirigidas por Ri-
vol les, Demandre y Ar ias. En la pr imera, D. José Uibelles, 
capitán de ingenieros , pintó el Vesubio adornado con varios 
colgantes de rosas , colocándose esto en el medtopunto ó sota
banco del cenador, como coronación de la i luminación. En la 
primera mésela se pusieron 4 ruedas hidráulicas, uñasen figu
ras de estrellas y otras en caracol, á lasque la abundancia de 
agua hacia marchar con una velocid id suma ; las demás ms 
setas se vcian adornadas de otra variedad de ruedas y traspa
rentes , cubriendo todas las luces el agua .que descendía por 
aquellas sin apagarlas. En la segunda sirvió de coronación un 
hermoso trasparente de orden gólico. En la cúpula estaba re
presentada la España con los 2 mundos y la inscripoion de Aon 
p lus u l t r a . A l salir SS . M M . y A A . á los balcones, se elevaba 
entre la obscuridad de los árboles y la noche , un hermoso sol 
i luminado, aparentando estar en el aire, y al mismo tiempo to
das las figuras cubiertas de arcos triunfales alumbrados por va 
sos de colores á manera de trillajer y los jarrones que se hallan 
interpolados, con Harneros y luces. También era estocstensivo 
alas figuras y jarrones del parterre, por cuyo ámbito resona
ban los armotdosos ecos de 4 mú ic is militares que alterna
ban tocando piezas escogidas: esta cascada nueva está bastan
te destruida; pero tenemos entendido se trata de reparar, con 
cuya idea se ha presupuestado el coste que tendrá su recom
posición. Tres-Grncins. En el plano que forpia la parte su
perior hay una hermosa plazuela, y en su centro un estanque 
circular de 51 pies de diámetro y t de profundidad , con 
contra-cerco de gasón. En el medio hay un peñasco de plomo, 
sobre ól 4 feísimos sátiros, conteniendo con la mano derecha 
una laza ó palangana sobre la que se ven de pies 3 figuras 
con los brazos y piernas enlazadas, y en su cabeza otra taza 
mas pequeña, de cuyo centro y por la boca de un delfín salo 
un surtidor que despide el agua á 46 pies de elevación. Tam
bién la arrojan los sátiros por medio de unos caracoles mari
nos que tienen en la boca. Los surtidores son 5, desaguan en 
el estanque, y sirven para aumentar la cascada. Cenador. En 
la plazuela de la anterior fuente , y á unos 7 pasos de dist. 
de su estanque, está el cenador que sirve de coronación á la 
cascada y parterre: es una pequeña pieza de forma ochava
da con 4 entradas , á las que se sube por sus escaleras de 5 
peldaños ; es de piedra de Sepúlveda perfectamente trabajada 
y adornada por la parte esterior con pilastras del orden jó
nico que sostienen la cornisa y capiteles que le circuyen por 
sus 4 fachadas: sóbrelas puertas se hallan colocados los es 
cudos de las armas reales, con varios adornos de flores, y en 
los ángulos, esculpidos á medio relieve imitando á mármol, 
las 4 partes del snundo con sus correspondientes trofeos : su 
cubierta es de pizarra en forma de media naranja. En lo inte
rior se ve su hermoso pavimento compuesto de lustrosos jas
pes, y en medio de su cúpula un gran florón de talla dorado, 
del que pende una araña de cristal de roca con 24 brazos, y 
hechura bastante particular. En las pilastras se ven 4 ni
chos colocados en ellos 4 ninfas de mármol con instrumentos 
de música; sirven de coronación á estas ninfas varios adornos 
con las cifras de los nombres de los tres reyes fundadores. 
Su techo y lienzos están pintados y trabajados á lo mosaico, 
y encima de cada puerta 2 niños dorados sosteniendo los atri
butos de las 4 virtudes cardinales: es obra de D. Juan Tierr i . 
Cal le íMrga. Al medio del cenador y en la misma plazuela 
empieza la gran calle con el nombre de Larga ; atraviesa las 
8 callos y termina en la fuente de Lntona ó Ranas. En dife
rentes trechos de ella se encuentran 4 plazuelas pequeñas 
adornadas con 14 estatuas de mármol representando dioses y 
musas. Selva ó Pomona. Siguiéndola carrera de las fuentes, 
según el orden que al principio queda manifestado se pasa 
desde la cascada á la denominada Pomo) ia ,mas conocida 
por Selva; se baja á ella por una escalera de dos ramales de 
piedra de Sepúlveda, adornada con un balauslrado de fierro, 
bien trabajado, compuesto de 66 balcones divididos por p i 
lastras de piedra berroqueña, y componiendo una latitud de 
990 pies; sirve también este enverjado de línea divisoria 
para los jardines altos y bajos. En las mesetas ó estancias, 
de la escalera hay pilaras de la misma piedra y sobre ellos 
colocados 6 canastillos de plomo, guarnecidos de flores y fru-
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tas; á su conclusión y parte inferior , hay un bizarro león de 
mármol blanco de Granada, sentado, con una mano sobre el 
mundo, guardando proporción en todo el ramal opuesto, 
que se halla en rambla para cuando SS. M M . quieran pa
sear a caballo. En el testero de esta escalera que sirve de 
frontis á la plazuela, y de coronación á la fuente, existe colo-
cado un gran zócalo ó pedestal de mármol; y á cada lado hav 
2 largos bancosde márnvi l , con otros 4 en la misma plazuela, 
que interpolados con 4 figuras de mármol blanco, sobre pe
destales del Paular, las sirven de adorno. En el medio de esta 
plazuela circular ó esplanada circundada de frondosos tilos y 
hayas, estala fuente compuesta de un estanque grande ova
lado con 4 pilones iguales en la forma , y elevados el uno 
sobre el otro, divii l ido por mesetas á manera de cascada; su 
mayor diámetro es de 120 pies, y el menor 94. Él mas alto 
de ellos ó sea el primer pilón, recibe el agua de un mascaron 
que líeneá su lado 2 figuras de un numen de un rio. En el se
gundóse ven 9 cogollos de espadaña que despiden el agua 
á 12 pies de elevación. E l tercero es el principal de la fuente; 
contiene un grupo de varias figuras, las principales Yertu-
mon y Pomona, por entre los que salen 66 surtidores, tan 
unidos y enlazados, que al primer golpe do v¡,-ta parece ser 
un so'ocaño, y vulgarmente se le llama el haz de trigo; á los 
lados se ven repartidos varios cupidos alados en ademan de 
presentar flores y guirnaldas á Ver lumon, y está todo colo
cado sobre un terrazo ó peñasco de plomo. El gran golpe de 
aguas que salo por entre las figuras que la coronan , unido al 
de los surlidores, hacen formar la cascada descendiendo por 
las mesetas, y dan un realce á su vistoso juego. En las 4 es
quinas del puente del Potosier ó Potosí, que está en la r ia 
para pasar al jardín plantel, están colocados 4 grupos de plo
mo de genios y animales muy bien imitados. A los lados del 
puente 4 mascarones que arrojan abundancia en su estanque, 
formado de 2 piones. Inmediato se halla la plazuela donde 
cstuvoel juego del Nocturnal , del que existe un círculo de 
piedra con números romanos. Volviendo á subir la escalera 
y frente al quinto balcón de la fachada principal de palacio, 
que mira á E. , empieza el soberbio y vistoso juego, quizá el 
mas completo de fuentes, que hay en el jardín, denomidado 
Car re ra de C(i6a¿/o.s: al entrar en ésta calle se disfruta de 
la grata vista de 6 fuentes compuestas de 114 surtidores ó 
salidas de agua , que juegan á un mismo tiempo con diferen
tes elevaciones y direcciones, colocadas todas simétricamente 
en línea. Seria mas completa su vista y realzaría mas los jue
gos, si el trozo de calle que ciérralas tres primeras fuentes, 
estuviera mas despejado, pues en el verano la frondosidad de 
los árboles impide algún tanto, y hacen que la vista sea con
fusa. E l orden que tiene es el siguiente. Fuente del Caraco l . 
Consiste en un pequeño estanque circular de 28 pies y 4 de 
fondo, cercado de piedra y gasón; en medio de el hay un gru
po de p lomo, sobre el cual se ve un cupido alado asido á la 
cornucopia de la abundancia, adornada do mariscos de varias 
clases. Solo tiene un surtidor de nueve líneas, que despide el 
agua á doce de elevación. Fuenle del Abanico. Igual fondo de 
4 píes tiene el estanque paralelógramo de esta fuente, cuyo 
largo es de 70 pies y 30 su ancho; en su centro hay una figu
ra de mujer, representando a u n a ninfa con 2 genios alados, 
quese ven jugando con un pez, de cuya boca sale el único sur
tidor de agua en figura de abanico , de donde toma la fuente 
su denominación. Segunda fuentedc l Caraco l . Es en un todo 
igua la \h pvimeTA. Fuente de ¡yeptiino.SíUendo del i.oí-que 
que cierra las 3 fuentes anteriores, y atravesando la calle que 
vaá la cascada ó ría, está la fuente conocida con el nombre do 
Caballos ó N'epluno, compuesta de un estanque cuadrilongo 
con sus ángulos cerrados en porciones circulares, un contra
cerco de gasón, cenado por una barandilla de pequeñas ha- ' 
yas arreglados á t i jera; consta su mayor diámetro de 224 
pies y 12 pulgadas, y el menor de 56 y 1/2 por 10 de profun
didad : en medio del estanque, que es sumamente espacioso 
se ve Neptuno, en la figura de un anciano respetable, corona
do y con el tridente ou la mano, triunfante en un carro figura 
de buque y tirado de dos fogosos caballos marinos, goberna
dos por un genio, montado en el uno, y una nereida que 
tiene las riendas del o t ro ; en la popa están grabadas las ar
mas de España, y alrededor se ven delfines que despiden 
surtidores de agua é igualmente los cabal los, que por boca y 
nances despiden 6caños de agua oblicuos: oirás cuantas figu
ras y conchas llenas de mariscos adornan ctda fuente, lermi-
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nando con 2 figuras que representan los rios Ebro y Segre. 
Fílente de Apolo. Por medio de 2 graderías de piedra de Se-
púlveda, se sube á un plano donde se halla un estanque bas
tante grande, compuesto de 4 pilones y 3 mesetas guarnecidas 
de plomo, su figura un paralelogramo, concluyendo en los 
estremos con porciones circulares; su mayor diámetro es de 
178 pies y el menor 65. En el primer estanque o pilón hay un 
grupo sobre un cepon de plomo, en el que está sentada la fi
gura del dios Apolo, sosteniendo con la mano der. un arco, 
con la izq. la l i ra, á su espalda un genio que le está alcanzan
do las Hechas y á sus pies la serpiente Pitón atravesada y 
rendida por ellas, arrojando por su boca un caño de agua de 
13 lineas de diámetro y 63 pies de elevación. A l lado izq. está 
la figura de Minerva con casco romano en la cabeza, lanza en 
la mano der. y apoyado el brazo izq. en un escudo en que 
está esculpida la inscripción rice soríenec f a l o , inclinada y 
fijos los ojos en Apolo; á sus pies postrada y encadenada una 
figura con una máscara en la mano, que representa al engaño 
y á su espalda los instrumentos de la geometría y otras 
ciencias deque la creían invenlora. En el segundo hay dos 
dragones y en cada uno de ellos 2 cupidos; por la boca de 
cada dragón sale un surtidor de agua de 13 líneas de diáme
tro que le hace sub i rá 61 pies. En el tercero hacen juego 
otros 2 dragones con sus cupidos que despiden agua á 39 
pies de elevación por 13 de diámetro. Una gruesa cabeza de 
mostruo marino corona estos juegos, vertiendo un copioso 
golpe de agua que descendiendo por las mesetas forman una 
pequeña cascada. Este punto está dividido por una barandi
l la de fierro, y desde él se ven 6 estancias de las 14 que com
ponen la cascada v ie ja, vertiendo la úl t ima el agua en un 
estanque semicircular, que también se conoce con el nombre 
de la Media Luna de A r r i ba . y en sus estremos se ven dos gru
pos de dragones alados con cuello levantado y boca abierta 
Íior la que despiden agua á la elevación de unos 40 pies. A l 
ado derecho de este plano y á la parte del S. hay una esca

lera de piedra con balaustrados de fierro; en su plano se pre
senta otra de gasón, con su barandilla de haya, da subida al 
cenador, y es por donde las personas reales siguen el paseo 
en los dias en que juegan las fuentes: las demás personas que 
concurren lo hacen por otra mas estrecha contigua á esla, y 
por una calle angosta con dirección recta al Par te r re de l a 
Andrómeda : este consiste en un gran cuadro dividido por 
una calle, dos mas pequeños, que sirven para floresta, cerca
dos de boj con varios tejos arreglados á tijera que les ador
nan también 8 jarrones: los 4 de los estremos son lisos: á 
modo de asas tienen dos serpientes y dos genios klados, in 1er-
polados con colgantes de flores, todos se bailan sobre pedes 
tales de mármol; lo mismo 4 figuras también de mármol que 
representan á Saturno, Isme.nia, famoso músico de Tracia; 
Neptuno y Juno. Fuente d é l a Andrómena. Pasando el par 
terre del mismo nombre y á la izq. de e l , hay un estanque 
circular de 120 pies de diámetro y 9 de profundidad con cer
co de piedra á flor de tierra y es donde se forma la ria o cas 
cada vieja, que ya se ha dicho tiene 14 mesetas. En el centro 
del estanque hay un grande y elevado peñasco de p lomo, en 
cuya parte superior está Andrómeda, sujeta concadenas, y su 
vestido y pelo descompuesto; próximo hay 2 genios alados, 
egecutores délas venganzas de las ninfas: en la parte inferior 
está la serpiente, monstruo de figura espantosa, y en el medio, 
Perseo en acción de estar pronto á darle muerte, para salvar á 
Andrómeda del grave riesgo en que se halla, con el auxilio de 
los Talares de Mercurio y cabeza de Medusa que le presen
tan con la mano izq. para dejarle inmóvi l , y esgrimiendo 
contra él con la derecha la cuchil la de diamante. También 
se ve a l a espalda en un grupo de nubes la diosa Palas, resuelta 
á ayudar á su favorecido, para loque tiene su lanza y éjida. 
51 salidas sirven de adorno á esta fuente, las .̂ 0 lo hacen por 
entre las esesmas del cuerpo del monstruo en forma oblicua 
y de tal manera, que con el surtidor de 20 lineas que despide 
por labocáá 115 pies de altura,parece una araña. Tal eleva
ción; la mucha agua que despide, y los altos árboles que cir
cunda esta fuente, hacen formar cuando hieren los rayos del 
sol, un vistoso arco iris, que la dan gran realce. Sirven de 
adorno al estanque dos jarrones con flores, y por asas dos 
cabezas de sátiros con cuernos, y a l a plazuela 8 figuras in
terpoladas con 4 bancos de mármol, dejando á la der. el 
parterre de la Andrómeda, se sube por una escalera de gasón 
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de dos ramales cercados de hayas á diferentes trechos, y es
tando en la parle superior de ella, se ven 3 espaciosas calles 
á la par que dos fuentes ; en la de la der. que es una dia
gonal, aparece la fuente conocida con el nombre de Taza,de la 
que nos ocuparemos, sin embargo de hallarse fuera de la carre
ra que se l leva cuando juegan las aguas. P r imera fuente de 
la Taza. Su estanque es octagonal y en la parte inferior de su 
zócalo se ven colocados 4 mascarones despidiendo agua por 
la boca; el centro es ocupado poruña bien trabajada taza de 
mármol blanco, que estriba en un gran pedestal de lo mismo: 
en el medio de esta 4 delfines, entrelazados por los cuerpos 
y colas, sostienen otra taza mas pequeña, en cuyo centro hay 
un juguete de dos náyades que son las que sostienen el cuer
no de la abundancia, que arroja un caño de agua á 20 pies de 
altura, por uno de 18 líneas. Volviendo al plano y calle de 
Enmedio se halla el gran estanque llamado Cuadrado , que 
sirve de depósito para surtir varias fuentes; su cerco de pie
dra berroqueña á flor de t ierra, es de 150 pies de longi
tud por igual latitud ; su mayor profundidad 21 pies, y 13 
la menor. Fuente del Canasti l lo. A la izquierda del estanque 
antes dicho, se toma una calle corta y ancha, y ásu salida se 
encuentra la fuente del Canastillo , que es de primer orden, y 
sin duda una de las que con mas razón es tenida por t a l , por 
ser de las mas vistosas, de mas ingenio para echar el agua, de 
la estructura mas sencilla y que mejor oculta con su esterior 
l o q u e e s : se halla s i l . en una plazuela circular que en sus 
estremos conserva 4 pedestales; su estanque es c i rcular , ro
deado de piedra y gasón , su diámetro 20 pies; en el medio 
un círculo de espadaña enlazado con una cinta que sostienen 
4 nereidas que salen del centro ; en medio de estas un canas
tillo lleno de diferentes frutas y flores; de él salen 9 surtido
res, el principal de 18 líneas y los demás de 8 á 12, y su ele
vación de 76 pies; del cerco 32, que forma otro y variado 
juego, caen oblicuamente al estanque con tal fuerza, que 
dando empuje á las llaves , se logra hacerles salir á unos 24 
pies del receptáculo. P lazue la de las Ocho Cal les: via recia 
desde la anterior fuente, se baja á una grande plazuela, á 
donde vienen á parar 8 calles en debida proporción dis
tribuidas ; en los 8 ángulos que tiene, hay otros tantos arcos 
de plomo imitando á mármol , de esquisita arquitectura y 
buenes relieves con respaldo de baya, y ocupando el centro de 
cada uno una hermosa fuente que despide variedad de sur
tidores rectos y oblicuos; los pilones en hondo, y alzado su 
borde un poco de la superficie de la plazuela; sus pavimentos 
están cubiertos de baldosas de mármol blanco y piedra azul ; 
la long. de aquellos es de 46 pies por 22 de ancho en 4 fuen
tes, y de 31 por 22 en las otras; solo se diferencian es
tas en las figuras que las ocupan, pues en los ángulos de sus 
pilones y parte superior, hay dos cisnes y un niño encima de 
cada uno cojidos á sus alas y cuel lo, vertiendo por sus picos 
un surtidor de agua con dirección obl icua; 4 de estas fuentes 
tienen una hermosa y gran taza de mármol esculpido de va
rios adornos; representan los baños de los dioses; por cada 
uno sale un surtidor de 12 líneas de diámetro, á 14 pies de 
elevación. A espaldas de cada taza hay una figura en pie 
que representan á Saturno, la T ie r ra , Neptuno y Ceres: to
dos tienen mascarones que echan el agua al estanque. Las 
otras 4 fuentes ocupan la misma posición , pero sin taza, y 
en su lugar se ven figuras magesluosamente sentadas, que 
representan á Mar te , la V i c t o r i a , Hércules y M inerva , to
das adornadas con sus atributos correspondientes. Las sali
das de estas fuentes son 68 : 48 verticales y 20 con eleva
ción : en el centro de la plazuela, sobre una gradería y pe
destal octógono de mármo l , hay 3 figuras de plomo pin
tadas al óleo do blanco, representan á Mercurio , Caduceo y 
Pando ra . Desde esta gradería se ven jugar á la vez 16 fuen
tes , una en cada una de las 8 calles que vienen á parar á la 
plazuela , y son Canast i l lo , T a z a , Tres gracias , Dragones, 
F a m a , Dragones 2.", Ranas y Taza 2. ' , y las otras 8 que 
quedan descritas. E l coste que tuvieron estas 8 fuentes, es el 
siguiente: 

DOBLONES. 

Las que representan á la Tierra ó Vesta. 
La de Neptuno con caballos 
L a de Ceres con dragones 
L a de Saturno con venados 

á 1,950 7,800. 
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L a Victoria con sus alril iutos i 
La de Marte ( . , , , , , > 
LadeFIérceles a 1'15ü 
L a de Minerva ' 
El pedestal del medio de la plazuela. . . . 226 
El grupo de ¡as figuras puestas sobre él. . 850 

4,600. 

226. 
850. 

13,476. 

Fuente de Lfitona ó R a n a s : bajando desde las Ocho Calles 
hacia el S . , se halla la tercera y cuarta plazuelas de la calle 
Larga, con otras 4 estatuas iguales á las anteriores de mármol 
blanco sobre pedestales de lo mismo, mirándose contrariados, 
representan á Tq l i a , Terpsicorc, Euterpe y Erxío con sus atri
butos. Las otras 4 estatuas representan ninfas de Diana en 
diversas actitudes , todas de caza, o bien sean 4 de la misma 
Diana bajo diferentes aspectos. La fuente de Zoíona, tenida de 
primer orden, consiste en un estanque circular á flor de tier
ra con cerco de gasón de 75 pies y 3 pulgadas de diámetro: 
en el medio de este se eleva un pedestal ochavado de már
mol blanco , y sobre el un grupo de 3 f iguras, de lo mismo 
que representan á Latona y sus dos hijos Diana y A p o l o , en 
acción de pedir algo á los dioses : sobre el mismo pedestal, y 
al contorno de la d iosa, hay 8 ranas sentadas , de cuyas bo
cas salen otros tantos surtidores de agua de 14 líneas de diá
metro y 20 pies de elevación; un poco mas abajo en los 
frentes de dicho pedestal, hay 8 mascarones que vierten 
agua en un descanso ó grada que forma el mismo. En este 
hay 8 ranas frente dos á dos , arrojando agua cu forma de 
arco, de modo que la una cae sobre la otra , dejando libres á 
la vista los efectos que produce el agua despedida por los 
mascarones. Por bajo de este descanso, en los mismos ochavos 
del cepon hay 8 mascarones que vierten agua al estanque, 
dentro del que se ven 8 espalañas simétricamente repartidas 
escupiendo abundante porción de agua que forman á su sali
da vistosos abanicos: con igual proporción hay colocados a l 
ternativamente 8 grupos con 8 figuras , la parte superior 
hombres y la inferior ranas, de cuyas bocas sale un surtidor 
de agua de 15 líneas de diámetro. En el circulo del estanque 
se ven otras 16 ranas que vierten el agua al estanque, y dán
dole toda la fuerza á las llaves van á parar formando un vis
toso arco sobre la cab. de la diosa ó grupo del medio: las sali
das de esta fuente son 64: 40oblicuas y 24 rectas. Por mucho 
que quiera elogiarse esta fuente, nunca podrá describirse con 
exactitud su magnificencia, por ser una de aquellas cosas 
que solo la vista puede espl icar; pero no podemos menos de 
decir ha llenado de admiración y sorprendido á cuantos la 
han visto , tanto por el número de surtidores y abundancia 
de agua que despide, cuanto por la diafanidad, vistosos y 
variados juegos. Fuentes de los baños de D i a n a . Por la ca
lle que toca al costado izq. de Latona, se baja á los baños de 
D iana : esta fuente, acaso entre todas la mas abundante de 
aguas, consta de un elevado frontispicio ó cuerpo de arqui
tectura grotesca de 50 pies de elevación , ideada y principia 
da por D. Santiago Boxeaux, y concluida por el mismo plan 
por los años 1742 por los escultores Demandre y P i tue; el 
estanque de ella es de porciones circulares convexas y cón
cavas, y quebrantos rectos, un cerco de piedra marmolizada 
del Paular, elevado un pie de t ierra, componiéndose en su 
mayor diámetro de 112 pies , y el menor de 56 en la facha
da que sirve de frontis , y en su remate hay un jarrón de 
plomo imitado á mármol , con colgantes de color bronce ver
dacho, del que sale un surtidor de 5 pulgadas de diámetro; 
un poco mas abajo hay otros dos jarrones mas pequeños, cu
yos surtidores son de 4 pulgadas y 8 pies de elevación ; en 
los claros que forma el jarrón principal y los otros 2 ; hay 2 
furioso? leones imitados á mármol, abrazados á una serpiente 
cada uno, y estos arrojan agua al estanque con suma violen
cia. En la parte inferior del jarrón hay una cab. de monstruo 
marino ó sea mascaron , que vierte el agua sobre una gran 
palangana, junto donde se reúnen las que vierten las ser 
pientcs que están entrelazadas con los leones. Bajo de esta 
taza se forma una especie de arco ó gruta revestida de con
chas y arecifes, y en ella está sobre un gran peñasco de plomo 
imitado á mármol de espejon, Acteon tocándola flauta dulce. 
A proporcionada dist. en ambos lados se ven 2 estribos en for
ma de cascada guarnecidos de arriba abajo con 4 conchasca
da u n o , que van bajando do menor á m a y o r , y recibiendo 
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el agua cada una de la que está encima, y aumentándola c o i 
la que sale de ella misma, por surtidores de 4 pu'gadas de 
diámetro, y 4 pies de elevación. En los claros que forman las 
espresadas conchas de uno y otro lado del arco, hay un pedes
tal sobre el que descansa una venada despidiendo agua al 
estanque. Debajo de la gruta hay una larga gradería de piedra 
con 13 escalones ó gradas de jaspe guarnecidas de plomo , y 
forman una preciosa cascada con el.descenso que hacen de una 
en otra al estanque; en el medio de las gradas se ve la esta
tua de Diana bañándose , y 6 ninfas suyas que la están 
sirviendo y alcanzándola el espejo, cendales y otros útiles; 
una juega con un perro. Por todo el estanque hay esparcidos 
12 grupos de ninfas en diferentes actitudes , unas con perros 
de caza , otras con cornetas, y otras con venados y aves; en
tre estas las dos que hacen proporción al medio y se ven re
costadas sobre un pez, despiden por la boca de este un surt i
dor de agua que cayendo sobre la del lado opuesto, forman 
un espacioso arco. Las salidas que forman el vistoso juego de 
esta fuente es el do 24 , y su coste 3.000,000 r s . , contando 
como cosa segura, que la primer vez que la vio correr Fe l i 
pe V , d i jo: Tres minutos me has divertido ,pero tres mi l lo
nes me cuestas. Delante de esta fuente hay una espaciosa pla
zuela con 4 jarrones y 6 estatuas de piedra interpolados á 
proporcionada dist. Los 2 jarrones de los costados mas inme
diatos á la fuente , representan por un lado el hecho en que, 
estando Pocris zelosa de que su esposo Zéfalo, acechándolo 
escondida entre unas ramas, oyendo este moverlas y creyen
do haber allí alguna fiera, la tiro y la atravesó con una fle
cha; y por el otro un juguete de niño y niña que van á ca
z a : en las asas tienen dos gallos primorosamente imitsdos y 
en la cima varios trofeos. Los otros 2 mas separados están 
adornados en la superficie con varios juguetes de genios, 
unos que van á caza con perros, arcos y flechas, y otros 
dormidos con el perro á sus pies ; en las asas tienen 2 cab. 
que concluyen con astas de venado, y en la parte superior 
3 perros perdigueros con una añade entro sus pies primoro
samente espresados. Las 6 estatuas, que todas son de muje
res sentadas, parecen ser 6 efigifs de la misma Diana con 
diversos atributos, de los que la suelen señalar, ó bien sean do 
6 ninfas suyas con ellos. También sirven de adorno á la fuen
te y p lazuela, dos grandes puertas de h ieno bien traba
jadas, por donde entran SS . M M . á palacio, por la calle 
titulada de Valsain. Siguiendo por la espaciosa calle de 
Valsain á mano der. en la primera boca-calle, se ve la fuente 
p r imera de los Dragones. Esta fuente llamada asi vulgarmen
te con el nombre de Apolo ó Trípode, se compone de un estan
que de porciones convexas y quebrantos rectos, su borde de 
piedra ordinaria elevado de tierra 1/2 v a r a , de 74 pies de 
long. por 52 de lat. y 4 de profundidad. En el medio del es
tanque hay un terrazo , y en la parte inferior cuatro espan
tosos dragones con la boca abierta, cuello dilatado, alas abier
tas , uñas largas y af i ladas; de su espinazo se elevan como 
unos uñeros con dirección á sus colas que enroscadas las ro
dean al p ie , que sostienen el trípode alusivo al del templo: 
sobre el hay un surtidor de 18 líneas, y 20 pies de elevación; 
al borde ó sobre la cornisa están colocados 4 niños tritones, 
que tienen en la mano unas conchas por las que verticalmen-
te sale un caño de a'gua, siendo la parte superior de los cupi 
dos forma humana y la inferior de pescado. Entre l.is 4 ser
pientes se ven 4 delfines enlazados, que todos echanabundan-
cia de agua por la boca, y en lo alto de esta pirámide hay 
otro pequeño ó mas bien un trípode orlado de 3 cab. de car
nero, por el cual sale agua ; sus surtidores son 13 ; estase 
halla fuera de la carrera, pues délos baños se pasa á l a /nen 
ie de la F a m a . Es la últ ima de la carrera, de primer orden, 
colocada al cstremo del parterre de su nombre; su es
tanque de figura circular de 69 pies de diámetro. En el 
centro hay colocado un elevado risco de plomo imitando 
piedra del Yi l lar , y sobre el una figura de lo mismo bron
ceada que representa á la Fama montada sobre el caba
llo Pegaso; lleva en la mano der. el clarín , y en la otra 
una especie de cornucopia ó candelero,por donde sale un ter
rible golpe de agua que atravesando el caballo sube á la ele
vación de 130 pies : bajo del caballo y por la parte superior 
del peñasco, se ven precipitados y atropellados, como trofeos 
suyos, varios númenes malignos que sin duda son la Envid ia, 
el E r ro r , la Infamia y la Maledicencia: en el primer cuerpo 
del peñasco están representados por los 4 frentes, los núme. 
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nes de los r. de España, Ta jo , Guadalquiv i r , Duero y Ebro, 
en forma de matronas recostadas en una g ru ta , sosteniendo 
cada una un tinajón que vierte agua al estanque; en el mis
mo á corla dist. de estas 4 vertientes, hay otros tantos sur
tidores que suben á nivelarse con el caballo; y con alguna 
separación , pero guardando proporciones regulares, se ven 
otros i delfines que arrojan agua por boca y narices á dicho 
estanque; siendo su número de surtidores el de 2 1 , y obra de 
Pitué y Demandre. E l coste de las figuras de ella fué 3,850 
doblones. A espaldas de la fuente hay 2 estatuas de mármol, 
la de la der. representa á Diana , y la de la izq. á Tarquino. 
Par ter re de la Fama. Frente á la fuente se halla el parterre que 
loma el nombre de la misma, y consiste en un plano cuadri
longo con labores y dibujos de gasón, arreglados por el arte, 
rodeados todos con bojes y tejos; unos en forma pi ramidal , y 
otros cuadrados y circulares á la elevación de 8 á 10 pies; á 
los lados y entre los tejos hay formadas platabandas que sir
ven para colocar variedad de'florestas de vista y olfato, en
tre las que alternan de trecho en trecho rosales de diferentes 
clases y colores. Adornan el parterre 8 jarrones ; en los 4 de 
las esquinas se ven losescudones de las armas de España y 
Farnesio, en las superficies y con yelmos en las asas; los 4 res
tantes del medio tienen en la parle superior varios genios 
ron perros , redes, cornetas y otros instrumentos de caza, 
y encima de su borde en vez de a s a , sentada á cada la
do una figura, la una varonil y la otra de una ninfa 
con cornetas de caza en las manos. En medio del par
terre están colocadas á proporcionada distancia, dos es 
tatúas de mármol blanco con pedestales de lo mismo , que 
representan á Apolo y Dafne. A la conclusión del parterre 
para subir al plano que sirve de entrada principal á los jar
dines , hay una escalera de gasón circunvalada de hayas y 
cerrada por dos puertas de madera pintada, que solo se abre 
para las personas reales; pero la gran entrada que se ha dado 
á estos reales jardines el ano de 1844,obligará para sumayor 
hermosura á que desaparezca esta escalera; de lo contrario 
una de las puertas solo serviráde adorno. Desde este plano se 
ve por la calle diagonal de la der., otra fuente conocida con el 
nombre de Dragones segunda, la que es igual en un todo á la 
descrita, y se halla también fuera de carrera. Fuentes natura
les . Concluida ladescripcion de las fuentesartificiales, daremos 
una noticia de las naturales esparcidas por el ámbito de todo 
el jardín. Ademas de la de la Re ina , que queda nombrada, 
hay 7 con los nombres la C a n a l , M i m b r e r a , Colmenar, Gor-
dero, Huerta grande. Intendente y P i n o ; que son de buena 
calidad y salubridad conocida , pero sobre todas escede en 
frialdad y es frecuentada por muchos, la del P ino , que se 
halla en la vereda que sube al cabo por la parte de E . , de
jando á la izq. el depósito del mar y la vereda que conduce á 
la casa de la Góndola y fuente titulada del Intendente. 

Resumen de los sur t idores , cañer ías y d i á m e t r o 
que cada u n a de estas tiene , f tasación de las 
estatuas, bancos de m á r m o l . Jarrones de plomo 
colocados en los J a r d i n e s , y nombre de los a r -
t i tices. 

SurtiJorfl. Caütiiai. Pulgadas, 

Vientos 
Cascada 
Selva 
Abanico 
Carrera de caballos. . . . 
Apolo 
Dragón de la media luna. . 
Andrómeda 
Canastillo 
Ranas 
Baños 
Fama 
Tazas 
Dragones 
Caracoles. , . . 

24 
26 
77 

3 
19 
8 
2 

44 
41 
64 
24 
21 
13 
I I 

2 

2 de 12 y 1 
5 
I 
2 
2 
1 
2 
I 
2 
4 
3 
2 
2 
2 

de 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
8 

12 
18 
18 
14 
18 
10 
10 
6 
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la de Apolo hay otras dos cañerías de 808 cada una. En la 
Andrómeda una cañería de 86. Los cañones referidos son los 
que aparecen á la vista , por ser espaciosas sus bóvedas, y 
los (lemas de número incalculable, tanto por las muchas ca-
ñerias, cuanto por la (ist. de los depósitos de donde se surten, 
es difícil dar con exactitud el número, por lo que nos concre
tamos solo á los espresados. Todos son de fierro colado de 3 
pies y medio á cuatro de long. con las pulgadas de lat. que 
en cada cañería se marcan; fueron traídos de las fábricas de 
Mondragon, y se dice por cierto que hubo de costar cada 
uno puesto en este Real Sit io, de 500 á 700 rs.; de aqui puede 
formarse una idea nada equívoca, deque si mucho vale lo que 
está fuera de tierra , no sucede menos con la parte subter
ránea. 

P a r t e r r e de l a Cascada. 

L a arqueta ó depósito de agua de la fuente de Palacio tiene 
52 pies de larga por 18 de ancha. La bóveda del Canastillo 
contiene dos cañerías, y cada una do ellas 320 cañones. En 

Las catorce estatuas que se hallan en él con sus pe
destales, y que fueron trabajadas por Fermín y 
Tierri.á 610 cada una 8,540 

Diez y ocho jarrones de eslaño y plomo con pedesta
les y mármol 4,300 

Cenador . 

Las cuatro ninfas ó músicas, por Pitué y Demandre, 
á455 1,820 

P l a z u e l a s pr imeras de l a cal le l i a r l a . 

Las seis que representan á Apolo, Clío , Políminía, 
Urania, Melpomene y Caliope, de Fermín y Tierr i , 
á 475 , 2,850 

S^Iva. 

Dos leones, un fauno, unsát i roy ninfas, por Deman
dre y Pitué, á 50 y 260, y 150 el pedestal 1,290 

P a r t e r r e y p lazue la de A n d r ó m a d a . 

Saturno, Ismenias , Nepluno, Anf i t r í te , Elementos, 
dos Silenos, Fama y Alegría, por Fermín , á 610, 
y la de plomo 300 7,010 

Diez y seis jarrones de estaño y plomo con pedesta
les de mármol 4,000 

Canast i l lo . 

Cuatro pedestales 400 

B a ñ a s . 

710 

3,800 

3,780 
1,000 

Lalona, sus hijos Apolo y Diana con el pedestal. . . 
Y las estatuas de las últimas plazuelas de la calle Lar

ga, Talía, Terpsícore, Euterpe, Erato y cuatronin-
fas, á 475. , 

B añ o s de D i a n a . 

Las estatuas de la plazuela, por Demandre y Pitué. 
Cuatro jarrones de plomo y estaño con pedestales. . 

P a r t e r r e de l a F a m a . 

Apolo , Dafne, Lucrecia y Diana por Fermin. . . . 2,000 
Ocho jarrones de plomo y eslaño con pedestales, 

por Pitue y Demandre ; 2,200 
Sesenta y dos bancos de mármol de Granada, Geno

va y Paular, colocados á la entrada principal, plazue
las , fuente de la Reina y otros puntos del jardín , por 

.Pitué, Demandre y Fermín, costaron 1,483 
Dos de mármol del Paular 40 
Doce de piedra del Vi l lar de Valdepeñas, por De

mandre I2 " 
• Todos los vasos ó jarrones de plomo fueron de már
mol en la fundación , y costaron con el pedestal á 280 
doblones, pero se trasladaron cuatro para adorno de 



ILD 
la escslera principal del palacio de Madrid , y los res
tantes á los jardines del Real sitio de Aranjuez, de 
los que son copias los indicados de plomo y eslaño. . 
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Total 45,243 
Jardines reservados. Hemos dicho al principio que exis

tían varios jardines de fruías y flores, cercados ó mufallados 
con el t í lulo de l ' lantel etc., reservados a S. M. y en los que 
no se permite la entrada sin previo permiso del gefe de este 
palr imonio. Este plantel que está sit. á la parle baja de los 
jardines, frento á la fuente de la Se lva , ó Pomona, sirve de 
criadero de árboles fructíferos de innumerables clases, como 
también de florestas, muchas de unas y otros venidos del es-
trangero; en este punto se encierran las estufas , en donde 
se conservan algunos naranjos, l imoneros, adelfas ó valadres 
y algunos, plantados en tiestos, de vista y olfato. Contiguo á 
estas hay 2 piezas de bastante dimensión, con destino á re
servar de la intemperie y rigor del invierno todas las verdu
ras , que sirven para los regalos , y para trasplantar en me
jor tiempo á tierra al aire, aquellas que por su calidad sir
van para gua-dar las semillas. Un cuadrilongo diviuido en 4 
fiorciones, conocido vulgarmente con el nombre de c i j a de 
as flores, adorna el frontis de la estufa, 2 de ellas cercadas 

de vistosos rosales , y en sus ángulos frutales, las otras 2 de 
tejo y bojes piramidales y ovalados simétricamente ordena
dos ; y en el centro de cada uno de eslos, un (.enador á la rús
tica vestido de lupio y boj. Enfrente de la puerta principal 
dé la estufa, hay un estanque circular con su balauslrado, 
que sirve para el riego de los cuadros; y ademas encierra en 
sí crecido número de peces de colores. En los estreñios del 
balauslrado se colocan en tiestos ó jarrones vistosas pUntas, 
y en las fachadas de los ángulos que forma el estanque, parte 
de los naranjos y adelfos puestos en cajones porláliles. Desde 
esta caja se pasa al Polosí, llamado con este nombre por la 
abundancia de frutas que en el se cogen, se halla bien amu
rallado ; dan á él entrada i puertas de hierro de mucho mé
rito artístico, con especialidad la que da jntrada desde la Caja 
y la que se halla á su frente. Este se halla dividido en 16 
cuadros todos cercados de árboles y á flor de tierra , de (s-
pliego. En el centro hay otro estanque como el anterior, y con 
igual objeto donde también se ven bonitos peces de colores. 
Las paredes de uno y otro punto están cubiertas de albari-
coques, abridores y manzanas. 

Colmenar. Con este nombre existe otra partida reservada 
contigua á la anter ior , y llamada asi porque en su fundación 
se conservaba cierto número de colmenas; está destinada 
para conservar fresa , frambuesa y frutales , y sus calles 
á línea se hallan plantadas de rosales, lilas y otros arbus
tos. Le adornan también variedad de frutales entre ellos 
dos morales los únicos que existen en los reales jardines; tie
ne en diferentes direcciones calles muy cómodas para paseo, 
y al descenso de una de estas en medio de un bosque que for
man los árboles, una plazuela con su fuente que en la esta
ción mas calurosa del verano tiene sumamente fria su agua. 

P a r t i d a de i a Reina. En la parle que mira á O. y con
tiguo á la ermita de San Ildefonso, se halla esta partida, 
denominada asi porque su fundación fué para que sirviese de 
recreo esclusivamente para la reina-Doña Isabel Farnesio: 
tres divisiones la forman , una de bastante dimensión desti
nada á fresa, y en ella varios frutales y nogales corpulentos, 
otra dividida en cuadros cerrados con fruíales y grosella : la 
división de estos cuadros, hacen formar calles espaciosas por 
donde pueden los concurrentes disfrutar de la amenidad de 
este terreno. En la calle principal o divisoria de los cuadros, 
hay 3 estanques circulares con un surtidor en medio , que 
sirve para el riego. Hay también una gruta á la rústica muy 
bien formada de tejo y haya , pero tan poblada que no pene
tran los rayos del s o l , y en medio de un escesivo calor se 
nota un fresco agradable. La úl t ima división es la mas visto
sa , pues ella es solo dedicada a floresta, está también dividí 
da en 4 pequeños cuadros adornados por su circunferencia 
con tejo, y á proporcionada distancia bojes bien compuestos 
á l igera. En esta división está la casa que, sirve de asilo 
para los jardineros y plantas en el rigor del invierno, y en 
la fachada principal de ella, hay un vistoso emparrado, parte 
de estas y parle de lúpulo. Faisanera : si la á espaldas de la 
partida de la reina: tiene por objeto mantener ó criar faisa
nes y variedad de ave» eslrañas para diversión y recreo de 

SS . M M . y A A . : hoy se encuentra sin cultivo alguno po
blado de robles, espinos y otros arbustos, entre los que hay 
unes gruesos pinos albares, únicos que se conocen de esta 
clase, tanto en los jardines cuanto en el vasto pinar. Ja rd ín 
de la Bot ica: al lado de las anteriores partidas existe este 
cercado, que se hizo para criar en él plantas botánicas medi
cinales en fresco para el servicio de la real botica en tiempo 
de jornada: asi se ha conservado hasta el año de 1835 en 
que se puso por arrendamiento; en el dia se cultivan verdu
ras, fresas, frutales, variedad de rosales y algún floreado. 
Laberinto: en la parte baja hacia al E . inmediato al Colme
nar y próxima á la mural la, se encuentra una partida con 
este nombre, del que por las muchas plazuelas y calles en 
diferentes direcciones, con dificultad puede sa ime sin señal 
ó persona conocedora del deparUmenlo. Este confuso labe
rinto, fué trazado por D. Esteban Botelú y sus a j luíanles 
Padi l la, Gómez y Escolano; las paredes son cubiertas de haya 
que se recorta al tiempo, y los árboles que en si enciei ra íoq 
álamos, castaños de Indias y otros sin ningún frutal. 

A l i j a res y edif icios estep.iores. En los afueras uel sit io, 
conocidas con el nombre de alijares de Sego\ ia , por estar su
jetos sus vecinos en quintas y contribuciones á el la: existen 
algunos edificios, propiedad UD08 de S. M . , y otros de parti
culares : de los de S. M . el principal es el P a r a d o r : este edi
ficio sin concluir, presenta la gr;;iidiosidad paia el objeto con 
que se hizo, cual fué sirviese de posada á los viajeres cuai;do 
se tuvo la idea de dir igir el camino de Francia por este real 
sitio; y como eslo quédate en proyecto, cedió S. M . usutruc 
tuaiiamenle el local al infante D. Francisco de Pau la , para 
que en tiempo de jornada tuviese su caballeriza, y luego que 
cesaron estas, se destinó para habitación del guarda-ain íuen 
y depósito, donde se conservan porción de efectos de la perte
nencia del real patrimonio, quedando ademas local, que se 
arrienda para encerraderos de ganado de la t i t i ra y trashu
mante. También hay en este punto 2 de los 7 cuarteles que 
quedan mencionados, uno para caballería y o l io para inlan-
tería, llamado este Pojaron poique en su fundación sirvió 
para depósito de paja de las reales caballerizas. Ademas tuvo 
S. M . entre los edilicios de los afueras algunos propios aue 
en el dia conserva para encerrar los venados y \ aeiis de leche, 
casas para los guardas á cuyo cargo y custodia están los pro
ductos robledaies que sombrean este terreno; también hay 
otro edificio con el nombre de Coía rie los Per ros , llamado 
asi, por ser donde se encerraban y cuidaban los de caza. Los 
de particulares sirven de posadas, tiendas de comestibles y 
habitaciones de hortelanos, que cuidan las huertas y jardines 
de este radio, punto donde se cria la rica y bien ponderada 
jud iade la Granja. También fuera de puertas sehal lae l hos
pital, que tuvo su fundación el año 1736 por el rey Felipe V , 
dentro de la pobl. y se trasladó al local que ocupa en 10 de 
julio de 1785. La limpieza y aseo de la sala de medicina y 
cirujia unido á la esmerada asistencia que se daba á los en
fermos, podia servir de modelo á infinitos otros de España: 
entre las diferentes piezas del piso bajo, con destino á los s i r 
vientes, cocina y otros departamentos, habia para la mayor 
comodidad y mas pronta curación de los enfermos, baños con 
mucha limpieza con pilas de piedra berroqueña con sus cor
respondientes grifos para agua caliente y f r ia , surtiéndose 
eslos de la fuente que hay en uno de los palios, procedente 
de un manantial, que baja desde los jardines por su cañería 
de plomo. En la misma planta baja tiene su bonita capilla bien 
adornada y alhajada, y para su cuidado y asistencia de los 
enfermos 2 sacerdotes. Asi estuvo hasta el año 1811 que por 
la invasión francesa hubo de cerrarse y permanecer en tal 
estado hasta el 1828 en que de nuevo se abrió, cerrándose por 
últ imo en principios de febrero de 1835 por orden de la ma-
yordomia mayor vendiéndose sus efectos. Contiguo á esle 
edificio se halla el telégrafo, con las comodidades propias de 
su instituto; á su inmediación se conservan casas de guardas 
que cuentan mas antigüedad que el sit io; los restos del que 
fué polvorín; al N . del sitio á 1,600 pasos el cementerio, que 
mandó construir el Sr . D. Carlos III, reedificado en 1830 
con su bonita capilla, y por ú l t imo á 1/2 leg. de la po
blación saliendo por el camino de Segovia, que lodo él, es 
un paseo muy delicioso en el verano por hallarse con buenas 
calles pobladas de árboles, se encuentra el jardín del 
Principe, digno de ser visitado por la siluacion que ocupa: se 
llalla á la falda del cerro de Mata-bueyes, muy bien adornado 
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con diferentes cuadros de flores y arbolado f ruta l , calles rec- H is to r i a . En 1." de octubre de 1TS0 , dio principio a l a 
tas y tortuosas le cruzan por varios lados, unas con paredes ; obra de este real sitio, Felipe V , siendo á la sazón una gran
de hayas, otras de lilas y algunas con linea de esquisitos fru- ,' ja monástica, y una ermita dedicada á San Ildefonso por el 
tales, y en distintos puntos plazuelas que sirven de descanso I rey D. Enrique IV en 145 i . y cedida por los reyes Católicos á 
á los que pasean. En el estremo ó parte superior de él hay una 
fuente de agua sumamente fresca , dulce y de buen gusto, y 
su arca ó depósito se ve cubierto y adornado de lauro, forman
do óvalo en los remates. Alrededor de la fuente y sobre el 
balaustradode madera pintada de verde, que por adorno se 
pone en el verano , se colocan tiestos con flores de vista y ol
fato, y á sus espaldas algunos bancos para el descanso. Tiene 
para el riego 3 estanques y en todos hay peces de colores. Se 
encierran dentro de él 2 casas, una para descanso de S. M . y 
otra para los guardas jardineros ; inmediato á la primera está 
el primitivo jardín hecho para recreo del príncipe D. Carlos IV; 
es un cuadro dividido en 4 porciones con sus calles adorna
das de frutas y flores: en su medio punto tiene un pequeño es
tanque circular con un bonito balaustrado de h ier ro, y del 
medio del estanque sale un surtidor qu-: eleva el agua á 8 pies: 
en uno de losestremos hay un peñasco de bastante elevación, 
el que desde ñor de tierra hasta su cumbre está lleno de huecos 
abiertos por el arte , y en ellos se colocan tiestos con flore-, 
de modo que forman una vista bonita y estraña. Tomó el 
nombre de Robledo por haber existido una ermita á sus inme
diaciones dedicada á Ntra Sra. de Robledo , que se halla en la 
parroquia de Va lsa in , de la que y de las casas contiguas á 
ella con deslinoá los guardas de pinos y caza, solo quedan los 
escombros y parte de bóveda de que por su solidez y cons
trucción conservarán vestigios por mucho tiempo, i í u í . í 
puede decirse que esta pobl. no tiene t é r m . , porque todo el 
vuelo de que se compone Pinares y Robledares, es propio de 
S . M. , y el suelo de Segovia, los linderos de ellos son baldíos 
de tierra de esta, salidos de Palazuelos, Tabanera, Revenga, 
pinar y cuerdas de Cercedil lay pinardel Paular: comprende va
rios montes, entre ellos los principales son: Peñalara.Morel i , 
Carneros , Siete picos, Torremiestay Matabueyes: forman
do todos cord. : se conservan para pastos las deh.de M a l a -
bueyes, l a Smtca, A ldeanueva, Nava-el- r incon, P a n j u e y 
Bosqueci l lo , únicos de esta clase en este térra.: se benelician 
6 minas plomizas argentíferas, con los nombres de Pastora , 
F l o r i d a , E s p e r a n z a , Perfecta y Augustaé Isabel I I , las que 
han dado resultados favorables en Los análisis hechos en pe
queño; hay algunas canteras de las que se saca piedra para 
edificios y ruedas de mol ino, y una pequeña porción de tierra 
cultivada por particulares que sirve la mayor parte para huer
tos y jardinitos de recreo para verano, y otra destinada para 
hortaliza, legumbres y frutas de varias clases; es abundante 
de aguas, pasando por él 5 ramales que toman los nombres 
de los montes: ademas de estos arroyos le atraviesa el r. Va l 
sain ó Eresma , sobre el que se hallan los puentes de la Can
t ina, Valsain , Niño y el de Segovia, ademas de uno que se 
pasa para el cementerio, se construyeron cuando el sitio, es-
cepto el de la Cantina , que se hizo al abrirse el puerto de Na-
vacerrada por el año de 1638. No se hace uso alguno de todas 
sus aguas dichas. E l te r reno es montuoso en su mayor parte: 
caminos los que dirigen á Segovia y á Madr id ; (este últ imo 
carretero), en buen estado , y el que sale para Guadarrama en 
malo, correos: se reciben de la c a p . , entrando en este sitio 
los lunes, jueves y sábados por la mañana, variando algo la 
hora según las estaciones, y salen los martes, jueves y sábados 
por la noche. En tiempo de la real jornada hay parte diario de 
Madrid, pro». : están reducidasá pinos robles, varios arbustos 
de monte bajo (cuyas maderas son do buena clase y longitud), 
legumbres y frutasde varias clases; los demás artículos de con
sumo seimportan délos pueblosinmediatos: en el r. hay pesca 
de esquisitas truchas, pero se prohibe pescarlas por ser reserva
das áS. M, ind. :1a principal es la fáb. de planos, fanales y toda 
clasedehuecos en cristal, de quese hizoraéritoal hablar de este 
eilificio , y la de hi lazas, cuando se hizo de la Calandria, tra
yéndose de fuera las materias que se emplean en una y otra; 
fáb. do carbón, un molino harinero y 2 de chocolate, comercio: 
está reducido al por menor de algunos comestibles y géneros 

los religiosos monges Gerónimos del Parral de Segov ia ; lo 
restante era propiedad de esta c , y de la junta de Linages de 
la m i s m a ; por lo que fué preciso adquirirlo por medio de 
compras absolutas y censuales, con algunas otras condiciones 
que en la actualidad se hallan redimidas. En este real sitio, su 
fundador Fe l ipe , renunció la corona á favor de su hijo el 
príncipe de Asturias D. Luis Fernando, que tenia 28 años, en 
10 de enero de 1724, y en 31 de agosto de 17Í5 , recibió en 
este mismo sitio la noticia de su muerte; por la que á ruegos 
de su esposa , del consejo de Cast i l la , do los grandes , y aun 
ministros estrangeros, volvió á encargarse del reino. E l cadá
ver del rey D. Felipe V , fué recibido en San Ildefonso el día 
17 de jul io de 1746. En 12 de enero de 17*7 fué puesta en po
sesión del usufructo vitalicio de este patrimonio, la reina ma 
dre Doña Isabel de Farnesio como sucesora de su esposo. La 
princesa de Parma llegó á este sitio, y fué recibida con fiestas 
e iluminaciones en 3 de setiembre de 1765. En 18 de julio de 
1766 se repitió la ceremonia que tuvo lugar por el entierro de 
Felipe V , con el de su viuda Doña Isabel Farnesio. Doña Ma
ría Luisa, hija segunda de los señores reyes D. Carlos I V , y 
Doña Maria Luisa de Borbon, nació en este sitio , á 11 de 
setiembre de 1777 , y murió en el mismo á 2 de julio de 
1782. En 5 de setiembre de 1783, nacieron en este sitio 
los infantes gemelos D. Carlos y D.Fe l ipe Francisco, hi
jos de lo* reyes D. Carlos IV y Doña Maria Lu isa , saliendo á 
l uz , el primero algunas horas antes. En San Ildefonso recibió 
Don Carlos la solemne y ostentosa embajada de la Puerta 
Otomana de 1788. En 9 de setiembre de 1793 á U copiosa 
l luvia de una tempestad, se reventó la pared de los jardines 
contigua á la parte de la r i a , y bajando el aluvión por la de 
los Telares, plaza del Cr is to, puertas de la Reina y Horno, 
murieron 8 personas abogadas, entre otros perjuicios de con
sideración. En San Ildefonso se celebró por la España y la 
Francia el tratado de alianza de 18 de agosto de 1796, que 
tan funesto fué á la primera. Entre las muchas y grandes ne
vadas que se han notado en el s i t io , es preciso mencionarse, 
la de 8 de qiayode 1797 : cayó una vara en la pobl. y en los 
altos 2 1/2, por lo que entrarou en ella mas de 10,000 cabe
zas de ganado lanar que habla por sus alrededores como tem
porada de esquileo, y perecieron varios pastores y 4 reba
ños. También es de notar el huracán de 6 de marzo de 1806 
cuya ventisca de nieve llegó en muchas calles hasta cubrir 
los balcones, viéndose precisados los vec. á salir por los te
jados; se destruyó mucho el pinar y arbolado de jardines y 
alamedas. La helada mayor que han conocido los hab. de esta 
pobl., tuvo lugar en 17 de enero de 1808; se velan sus calles 
cristalizadas. En este sitio el rey Fernando V i l confió el des
pacho de los negocios á su augusta esposa , por real decreto 
de 6 de octubre de 1832 , viéndose obligado á ello por la en
fermedad que bahitualmente padecía. En su consecuencia la 
reina Doña Maria Crist ina, encargada del supremo gobierno 
de la nación , espidió el benéfico decreto de amnistía de 15 
de octubre, en favor denlos liberales. Es de tan grave impor
tancia el estraordinano suceso ocurrido en este sitio en el 
mismo mes y á pocos días, que debiendo ser uno de los que 
mas llamaran la atención á la posteridad en las pág. de nues
tra historia , es preciso trasladarlo de dos diligentes escrito
res que con la mayor veracidad y concisión lo han presenta
do : «Aquejado Fernando V i l fuertemente con la dolencia de 
su gota, llegó el caso de ordenar las últimas disposiciones, se
gún debían quedar consignadas en su postrera volunlad. Inte
resados ciertos personajes, y entre ellos los ministros de Esta
do , conde de Alcudia, y el de Gracia y Justicia, D. Francisco 
Tadeo Calomarde, procuraron con viveza y por cuantos me
dios le sugería el alto destino que ocupaban, persuadir al rey 
que convenía en estremo al sosiego y tranquilidad déla nación 
y al bien de los vasallos, dejar dispuesto, que en casode fallecer 
correspondía á su hermano el S imo. S r . Infante D. Garlos, la 

de vest ir , cuyas operaciones se hacen en dinero efectivo: hay i sucesión á la corona, según lo dispuesto en España por una ley 
mercados los jueves y domingos, que consisten en la ventado ! de su antecesor Felipe V ; abatido poruña parle el ánimo del 
comestibles. pohl.:277 vec. ,1,117 alm. cap. imp. :;39,672 rs, ' monarca con los dolores de sus males, y persuasiones de tales 
c o k t r . : según el cálculo general y oficial de la p róv . , 20'72 personas, y por otra parle , el sentimiento que le causaba el 
por 100. E l presupuesto municipal asciende á 22,321 rs. ,que despojar de la corona á su hija primogénita Doña Isabel, de-
80 cubren con el prod. de arbitrios. i terminó salir de tan angustioso estado anteponiendo la .felici-
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dad de sus subditos, y el cumplimiento de sus deberes religio
sos que le babiau inculcado los afectos á D. Carlos , y declaró 
por un real decreto sucesor á la corona. La reina Cristina afli-
jida, consternada y sin protección alguna en una crisis de tan
ta importancia, pareció al pronto conformarse con tal dispo
sición. La única persona que por su rango, decisión, espíritu 
y talento podia burlar las consecuencias de este decreto, era 
Doña Luisa Carlota, esposa del serenísimo señor infante 
Don FranciscOj. y hermana de la reina ; pero esta señora 
se hallaba á la sazón con su esposo en el puerto de Santa 
Maria tomando baños de mar, é ignorante de las ocurrencias 
que pasaban en este sitio ; pero sin perder tiempo fué ins
truida por personas de confianza y por estraordinario de lo 
que sucedía, ella y su esposo tomaron la posta y sin descan
sar un momento en el corto espacio de 36 horas, anduvieron 
100 leguas y se pusieron en este sitio, y en él emplearon 
otras 24 horas en vencer y allanar los obstáculos que los par
tidarios de D. Carlos hablan preparado anticipadamente para 
evitar la entrevista que aspiraba tener con su augusta her
mana ; vencidas las dificultades con que habían obstruido to
dos los conductos de comunicación, logró por ultimóla desea
da entrevista, y entonces su sola presencia reanimó el aflijido 
espíritu de la reina. Trabajaron ambas auxiliadas de varios per
sonajes, y señaladamente por el Ecxmo. Sr. conde de Parseit, 
para persuadir al rey que debía rebocar el decreto espedido á 
favor de D. Carlos, y declarar por heredera de la corona á su 
hija primogénita Isabel, y en su defecto á la segunda María 
Luisa Fernanda. Las vivas diligencias y pasos de dichas dos 
Sras. dados tan á tiempo, fueron altamente recompensados, 
pues lograron que el rey derogase el̂ rcal decreto por el solemne 
de 31 de diciembre, por el que se restableció en España el 
antiguo modo de suceder á la corona. En esta ocasión maní 
festó la reina doña Maria Cristina hallarse plenamente anima
da del mas puro amor maternal, y su augusta hermana dona 
Luisa Carlota dio un testimonio auténtico de que sabia sacrifi 
car su bienestar, esponiendo hasta su existencia por defender 
los derechos de su legítima reina y sobrina, y contribuir al 
bien de la nación. La misma señora ofreció á la reina su ayu
da para enmendar el yerro cometido : en el momento llamó á 
Calomarde , y le dijo: como adulador miserable, había lison
jeado las inclinaciones del rey, favoreciendo los intereses de 
su dinastía ; y que como desleal é ingrato, escupía la mano 
que le habla levantado del polvo, cuando ella no podia en
cumbrarle á mayor altura. Asi que se creyó bastante humilla
do con tales improperios , «acuérdate , le dijo, que tan negra 
«infamia no debe quedar sin su merecido castigo.'Calomar
de oyó resignado y sin levantar los ojos del suelo esta repren
sión terrible; quiso disculparse, y apenas acertó á hacerlo; 
trató de corlar la disputa , y es fama, que dejando ver en su 
rostro un golpe de cólera mal reprimida, enfurecióse la in
fanta , y descargó una bofetada sobre su megilla ; pero re
concentrando Calomarde nuevamente su ira, respondió en 
tono medio de despecho, medio de sarcasmo : «manos blan-
»cas no ofenden, señora:» y haciendo una profunda reve
rencia, volvió la espalda ; y la infanta hizo traer á sí el codi-
cilo del rey , y le rasgó en menudos pedazos. (D. José de 
Fagoaga y D. Tomas Muñico, descripción de los Reales Sitios 
de San Ildefonso , etc.)» En 12 de agosto de 183G firmó en es
te real sitio la reina Doña Maria Cristina , el real decreto, 
por el que mandó proclamar la Constitución de 1812, para ser 
revisada por la nación reunida en cortes: dio este decreto á 
instancia del sargento lliginio García, que capitaneaba la in 
surrección de los soldados, que con este objeto se habían 
dirigido á palacio : al día siguiente 13 reunidas las autorida
des militar, civil y eclesiástica y todas las tropas de la guar
nición y milicia de este sitio, se publicó y colocó la lápida en 
la casa administración patrimonial. 

1LEGA: riach. en la prov. de Santander, part. jud. de Villa-
carriedo: nace al pie de Rugomez en su vertiente occidental, 
térm. del I. de Barcena de Toranzo: entra en la mies de San 
Lorenzo que fertiliza y desagua en el Pas por su márg. dcr., 
después de un curso de 1/4 de leg.; cria alguna pesca de tru
chas, anguilas y otros peces. 

ILERAS: cabañal en la prov. de Santander, part. jud de 
Villacarriedo; pertenece á la v. de San Roque de Riomiera, á 
cuya leg. y parte O. se halla sit. Tiene una sola cabana con 
su prado cercado en anillo habitada solo durante la recolección 
de yerba, primavera y otoño unos 20 días eu cada temporada. 
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ILISCA: cortijada en la prov. de Almería, part. jud. de Vera 

y térm. jurisd. de Carbonera. 
ILOZ; I. del ayunt. del valle de Arriasgoiti en la prov. y 

c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.), aud. terr. y 
dióc. de Pamplona (4): sit. en la márg. der. del r. Erro , en 
una |j|anicie que fórmala cima de un montecito : cuma frió, 
le combaten los vientos N. y S. y se padecen algunos catarros. 
Tiene 4 casas de pocas comodidades, igl. parr. (la Natividad 
de Nlra. Sra.) aneja de Zalba, cuyo párroco la sirve; cemen
terio inmediato ala igl . : las aguas que dan el abasto á este 
pueblo, son del inmediato r. Erro. Confina el j éb i l N. Zun-
zarren ; E. Gurpegui; S. Zalba , y O. Aguinaga, estendién
dose 1/4 de hora de N. á S. y 1/2 horade E. áO., y compren
diendo en su circunferencia varios trozos de monte cubiertos 
de pinos, robles, diferentes arbustos y buenos pastos para ga
nado lanar. El tkiii\eis"o es secano y poco productivo; le atra
viesa por junto al pueblo el r. ya mencionado, caminos: los 
locales en mal estado. El correo se recibe de Urroz, dos veces 
á la semana, prod. : trigo, avena, maiz y patatas; cria de 
ganado vacuno, lanar y mular; caza de perdices y pesca de 
truchas y anguilas, pobl. : 4 vcc., 26 alm. riqueza con el 
valle. (V.) 

ILUNDA1N: 1. del ayunt. del valle de Aranguren en la prov. 
y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz(2 1/2 leg.), aud. terr. 
y dióc. de Pamplona (1 1/2): sit. en un llanito, al pie de una 
montaña que tiene al E. clima templado; le combaten los 
vientos N. y S. y se padecen algunas inflamaciones y catarros 
Tiene 4 casas construidas de argamasa y madera: igl. parr. 
de entrada (San Juan Bautista) servida por un abad de pro
visión de los vecinos; cementerio al SO.: el vecindario se surte 
de las aguas de varias fuentes que hay inmediatas á la pobl. 
El térm. que se esliende 1/2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O., 
confina por N. Laquidain; E. Liíarraga ; S. Góngora , y O. 
Zolina; comprendiendo en su circunferencia un monte bastan
te elevado, poblado de robles, pinos, hayas y varios arbustos; 
le atraviesa un arroyo que se forma en el mismo y va á des
aguar al r. Elorz después de reunirse con otros. El terreno 
aunque de secano, es bastante productivo y de mucho fondo, 
apropósito pata la cna de ganados lañar y vacuno , por sus 
abundantes pastos, caminos: los locales, en mal estado. El 
correü se recibe de Pamplona, por propio, prod.: trigo, maiz, 
habas, avena, patatas, bisaltos, legumbres y hortalizas ; cria 
de ganado vacuno, mular, caballar, de cerda y lanar ; caza 
de perdices y codornices, pobl.: 6 vec., 40 alm. r/queza con 
el valle. (V.) 

ILUNZAR: monte de Vizcaya , sit. en la cord. de montañas 
que se estiende desde la falda de Navarniz hasta la jurisd. de 
Marquina; pero está confundido con otros, cuyos nombres son 
Molrella, Tartaca, Otayo , Ollaquida , Achquinerrela y Cur-
lucho , todos plantados de buenos arbolados. 

ILUNZAR: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. y 
térm. de Marquina: es uno de los cuatro barrios que tiene la 
v. pobl. 33 vec., 147 almas. 

1LURDOZ: 1. del ayunt del valle de Esterillar en la prov 
y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y 
dióc. de Pamplona (2): sit. en pais escabroso; clima frió; 
reina el viento N . : tiene 14 casas, escuela de primera educa
ción frecuentada por 30 alumnos y dotada con 50 robos de tri 
go, una fuente en el centro de la pobl. é igl. parr. de entrada 
(la Purísima Concepción), servida por un abad, de provisión 
de los vecinos, el térm. confina N. Be.'zunegui; E. Sagaceta; 
S. Anchoriz, y O. Aguerreta; comprendiendo en su jurisd. 
varios montes poblados de diferentes árboles, como pinos y 
robles. El terreno es áspero y poco productivo; en él se halla 
el camino único y de herradura que conduce á Zuriain , en 
mal estado, prod. : trigo, cebada, maiz, patatas y otras le
gumbres ; cria de ganado lanar y de cerda; caza de perdices. 
pobl.: 16vec., 122 alm. riqueza con el valle. (V.) 

ILURRE; 1. del ayunt. del valle de Guesalaz, en la prov. 
y c. g. de Navarra , part. jud. dcEstella(3 leg.), aud. terr. y 
dióc. de Pamplona (7): sit. en un alto de las laderas del monte 
Esparaz, cuma saludable; le combate el viento N. que le hace 
escesivamente frío en invierno. Tiene 40 casas inclusa la 
municipal, con cárcel y escuela en la misma, frecuentada 
por 34 alumnos de ambos sexos y dotada con las retribucio
nes de los discípulos: igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), 
servida por un abad y un beneficiado de provisión de los 
vec.; cemeaterio contiguo a la ig l . , una ermita y uua fuente 
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inmediata al pueblo para su surtido. E l TÉMl. se esfiende 
3/4 leg. de N. á S. y 5/4 de E. á O . ; confina N Muez; E. Ga-
risoain ; S. Lorca y C i rauqu i , y O. Lerate , y comprende en 
su circunferencia un pequeño monte de robles y un reducido 
prado contiguo auna alameda en la márg. izq. del r. Salado. 
E l te r reno es de buena calidad y secano; le atraviesa un ano 
yo de E. á O. á corta dist. de la pobl. caminos: locales, muy 
ásperos : el correo se recibe de Estella por el balijero del va
lle los miércoles, viernes y domingos, prod. : trigo , cebada, 
ma iz , patatas, v i no , aceite y legumbres : cria de toda clase 
de ganados, prefiriéndose el lanar : caza de perdices, ind.; 
ademas de la agriculiura y ganadería bay un molino harine
ro. roBi..: 53 vec. , 252 a lm. r iqueza: con el valle (V. ) . -

1LÜRMEND1ETA : cas. del barrio de Jaizubia , en la prov. 
de Guipúzcoa, part. jud . de San Sebastian , térm. jur isd. de 
Fuenterrabía. 

I L Z A R B E : valle en la prov. y c. g. de Navar ra , part. jud . 
aud. terr. y dióc. de Pamplona : sVr. al S. de la cap. en una 
ancha vega que circundan por N . la sierra de Perdón, O. la 
de Francoa, y S. la de Alaiz ¡ clima sano y templado. Consta 
de las 3 v. separadas. Puente la Re ina , Muruzabal y Obanos; 
10 I. Añnrbe, Adiós, Aur i z , Ener iz, Biurrun, Legarda , Olcoz, 
Ucar , Tirapo y Uterga; 7 cas. o granjas , Ecoyeu, Berason-
gaiz o Dasongaiz, Agós, Larrain , Sarria , Vil lanueva y So-
tés , que forman un a junt . general, no obstante de tener cada 
pueblo el suyo part icular, como casa munic ipal , cárcel, es
cuela ; ig l . pa r r . , cementerio y varias fuentes para el surtido 
de los vec. E l térm. se estiende 2 horas de N . á S. y 2 1/2 de 
E. á O. , y confina N . la cendea de Galar ; E. valle de Aran-
guren ; S. Mendigorr ia, y el valle de Madero, E l terbeko es 
de buena calidad y fér t i l , parte regadío y otra parte secano, 
participa de llano y monte, abundante este en deh. de csce-
lenlcs pastos y canteras de piedra , pero carece de arbolado; 
le baña el r. Arga , y un riach. que después de correr parte 
del valle, se confunde con aquel: hay 3 puentes, 2 sobre el 
primero y 1 sobre el segundo, caminos : ademas de varias 
travesías y caminos locales , cruza por el valle la carretera de 
Pamplona á Estella. E l co r reoso recibe de la cap. del part., 
y so sirve desde Puente la Reina, por medio de un balijero á 
todos los pueblos del valle, pro». : vino abundante y bueno, 
t r igo , cebada , legumbres , cánamo, l ino , frutas y hortali
zas : mantiene ganado lanar escelente , vacuno , caballar y de 
cerda ; caza de perdices, liebres y aves de montaña , y pesca 
de truchas, anguilas y.barbos, i nd . : ademas de la agricultu
ra , hay fáb. de aguardiente y diferentes molinos, de los que 
se hallan 6 en buen estado, comercio: esportacion de vino, 
ganado , lanas y cereales ; é importación de géneros y arlícu-
los de consumo. WBL. : incluyendo las v. sueltas, 7,841 alm. 
RIQUEZA : 3.35P,013 rs. 

I L Z A R B E : 1. del valle de Olio en la prov. y c. g. de Na
var ra , parí. j u d . , aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg.); 
tiene ayunt. de por s í , aunque sujeto al general del valle: 
s i t . en la falda N . de una s iena que divide este valle del de 
G o u i ; clima frió y húmedo, pero sano; le conibalen los vien
tos N . y O. y se padecen algunos constipados crónicos. Tiene 
25 casas de mediana conslrucciou, la consistorial con cárcel, 
escuela frecuentada por U niños y 8 niñas, cuyo maestro que 
es secretario del ayun l . está dolado por ambos conceptos con 
700 r s . ; i g l .pa r r .de entrada (San Esteban), servida por un 
abad de provisión de los vec. alternativamente con S. M . ; ce-
menlerio próximo á la i g l . , y para el surtido del vecindario 
hay una fuente en el pueblo y varias en sus inmediaciones. 
E l term. que se esliendo de N . a S. 3/4, y de E. á O. 1/2 ho
ra , confina N . A n o z ; E . cendea de O l z a ; S. Saldise, y O. 
O l i o ; comprendiendo en su circunferencia una ermita "(San 
Migue l ) ; y un cstenso monte poblado de robles y encinas, 
con varias deh. de pasto. E l te r reno es de mediana calidad, 
montuoso en su mayor par le , con algunos trozos de regadío; 
le atraviesa un riachuelo con 2 puentes para su paso ; da itn 
pulso á un molino harinero, caminos: los locales en mediano 
estado: el cor reo se recibe de Pamplona por el balijero del 
valle, prod.: tr igo, cebada y otros cereales, vino y maíz: cria 
ganado lanar , vacuno, caballar y de cerda; caza" de jabalíes, 
liebres , perdices y otras aves : pesca de truchas, poií l . ; 24 

veC"' ' d4 ü 1 " ' R"íl'E7A : m i el valle ;V . ) . , 
I L Z A R B E : arcipreslazgo de la dióc. de Pamplona, en la i, 

prov. de Navar ra : consta de los pueblos de Muruzabal de ' 
A n d i o n , Puente la Re ina , Obanos. Muruzabal , A u r i z . Eue- ' 
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riz , Añorbe , Tirapu , Olcoz , Muruarte de Reía , Biurrun» 
Ucar , Adiós, Larrain , Uterga , Legarda, Sarria y agrega
dos ; Mendigorria y el cas. de V i l lanueva: tiene 18 ig l , parr. 
servidas por 8 curas de primer ascenso, 3 de segundo, uno 
de término y 6 de entrada , 46 beneficiados y 10 sacristanes: 
hay 31 ermitas y una basílica. 

I L L A : I. en la prov. déla Coruña, ayuut. de Sta. Comba y 
felig. de San Félix de Freijero. (V.) 

I L L A ( San Lorenzo de la) : felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (10 leg.), parí. jud . de Bande(3), ayunt. de Enlr imo. 
s i t . á la der. del r. L i m i a en los confines con Portugal. Re i 
nan con mas frecuencia los vientos de E . y O. ; el cl ima es 
templado y sano. Las casas se hallan repartidas en el 1. de su 
nombre , Lantemíl y Olelas. La i s l . parr. (San Lorenzo) es 
aneja de la de S la . María de Entrimo. También hay una ermi
ta dedicada áNt ra . Sra.del Carmen en el I. de Lantemíl , y 
otra á Sta. Maria en el de Olelas. Confina el té rm. N . y E . 
felig. matr iz; S. las de Traspórtela, y O. Portugal. E l t e r r e 
no es montuoso pero fér t i l : le baña por el lado meridional el 
espresado r. L imia en el cual confluyen algunos r iach. y el 
r. de Oídas, qne desde Castro-Laboreiro se dirige por la par
te del O. formando en algunos puntos la línea divisoria con 
Portugal . Los caminos son locales y en mal estado, atrave
sando también por esta felig. el que desde Lobera, En l r imo y 
otros pueblos del interior, conduce al inmediato reino, prod. : 
maiz, centeno, vino y frutas de todas clases: se cria ganado 
vacuno; hay caza de conejos, perdices y algunas l iebres, y 
pesca de truchas , bogas y oíros peces. POBL. y con t r . (Y. el 
ayunt.) 

1 L L A D E : 1. en la p rov .de L u g o , ayunt. de Jobe y fe
ligresía de San Pedro Ae Juanees (V.). pobl . : 13 v e c . , 65 
almas. 

I L L A N : ant. jur isd. en la prov. de L u g o ; se componía de 
la felig de Ulan y Piedraf i la, cuyo sen. , asi como el nom
bramiento de juez ord inar io, la'ejercia el conde de Fuen-
Saldaña. 

I L L A N (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo (3 leg.), 
dióc. de Mondoñedo (0), part. jud . de Vi l lalba (2 3/4), y 
ayunt. de Begoute (1/2). s i t . sobre la vereda que desde Mon
doñedo viene á la carretera de Madrid á la Coruña , cruzando 
la que desde Lugo se dirige á V i l l a lba : cl ima f r í o , y se pa
decen algunas fiebres intermitentes, anginas y dolores de 
costado : bay unas 30 casas distribuidas en los I. y cas. de 
Bane i ro , Canabello, Cancela, Ulan de Aba jo , Ulan de Ar r i 
ba y Riocaldo , que cuentan con fuentes de agua potable. La 
ig l . parr. (Santiago) es matriz de San Julián de Gaibor , con 
curato de primer ascenso , cuyo patronato ejerce la casa de 
Mazeda: tiene una ermita (San Andrés) llamada de Borrazoso 
sit. en el camino de Lugo á Vi l lalba , en la falda orienta! del 
monte de que toma nombre, y en ella celebra romería el dia 
del santo. E l t é rm . de la felig. confina con el de su citado ane
jo por N . ; al E. con el de Sta. Maria de Trobo ; al S. San Pe
dro de Begonte, y por O. Sta. Mar ia de Castro. E l te r reno 
es de mediana cal idad, participa de monte poco poblado, y 
las aguas bajan al Ladra. E l camino ó vereda de que se ha 
hecho mérito, se halla en mal estado: el cor reo se recibe 
por Baamonde. prod. : centeno, patatas, algún trigo , maiz, 
lino y otros frutos. Cria ganado vacuno , de cerda, caballar 
y l ana r ; hay caza de perdices y l iebres, y se pescan tru
chas, i n d . : la agrícola y pecuaria : celebra feria mensual el 
domingo últ imo de cada mes en la ermita de San Andrés de 
Barrazoso, y en ella se benefician granos, frutas, ganados 
de todas especies , carnes saladas, géneros de quincallería, 
lienzos y paños, püisl. : 30 v e c , 187 alm. c o n t r . con su 
ayunt. (V.) 

I L L A N D E A B A J O : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Be
gonte y felig. de Santiago de U l a n (V.). pob l . : 10 v e c . , 50 
almas. 

I L L A N DE A R R I B A : ! , en la prov. de L u g o , ayunt. de Be
gonte y felig. de Santiago de / ¡ ton ( V ) . pobl . : 8 vec. , 4 0 
almas. 

I L L A N D E V A C A S : 1. con avuut. en la p rov . , y dióc. de 
Toledo (8 leg.), part. jud. u'e f alavera de la Reina (4), aud-
terr. de Madrid (10), c. g. de Castilla la Nueva, s i t . en terre. 
no l lano; está ventilada de todos los aires, reinando con mas 
frecuencia el E . y O . ; es de cuma templado y se padecen 
tercianas: tiene 22 casas, de lasque hay algunas medio ar
ruinadas; la de ayunt. en este últ imo estado , y la ig l . parr. 
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dedicada á la Asunción de Nt ra . Sra . con curato de entra
da y provisión ordinaria: en los afueras hay un pozo abun
dante y de aguadulce para consumo del vecindario. Confina el 
t é i o i . por N . con Cerralbo ; E . Domingo Pérez; S. Cebolla; 
O. Luc i l los, á dist. de 1/i á una leg. en t e r reso descampado 
y llano, de mediana calidad. Los caminos son locales en estado 
recular : el cor reo se recibe en Cebolla por los mismos intere
sados 3 veces á la semana, prod. : t r igo, centeno, cebada, 
avena , garbanzos, todo de buena cal idad, vino y aceito ; se 
mantiene ganado lanar y vacuno , y se cria caza menor. 
t o b l . : 18 v e c , 75 alm. cap. proo.: 377,272 rs. imp.: 9,931. 
cont r . según el cálculo oficial de la p i o v . , 74'48 por 100. 
presupuesto munic ipal : 2 ,200, del que se pagan 800 al 
secret.irio por su dotación , y se cubre con el produelo de las 
tierras del común. 

I L L A N A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curl is y 
felig. de Sta. Maria de Fisteos (V.) . pob l . : 8 vec . , 40 alm. 
En este 1., y sobre el camino de Curtís á Mesia , se celebra 
feria mensual de ganado, con bastante concurrencia. 

I L L A N A : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (9 leg.), 
part. jud. de Paslrana (5), and. terr. de Madrid (12), c. g. 
de Castilla la N u e v a , dióc. de Toledo (17): s i t . en un es
trecho barranco, dominado por cerros de baslante elevación 
y atravesada por 2 arroyuelos; goza sin embargo de cuma 
s.mo, y las enfermedades mas comunes son fiebres gástricas. 
Tiene 400 casas; la consistorial con cárcel, escuela de ins
trucción primaria frecuentada por 69 alumnos de ambos 
sexos, á cargo de un maestro dotado con 1,200 r s . , además 
de la retribución mensual de 1, 2 y 3 rs. que pagan los dis 
cípulos, según sus respectivas clases; hay una casa-hospital 
en estado ruinoso, por lo que ha dejado de dedicarse al ob
jeto de su inst i tución, y las rentas que consisten en 397 rs. 
se aplican á la manutención de presos pobres del part . ; una 
fuente con 2 caños cuyas abundantes aguas, por ser salobres, 
solo se aprovechan para abrevar los ganados; una ig l . parr. 
de entrada (la Asunción de Ntra. Sra . ) , servida por un cura 
v 2 capellanes, el cementerio aun cuando se halla unido á 
'a ig l . no se ha observado que perjudique á la salubridad 
pública. Confina el t é rm. N . Albalate; E. Saceda Trasierra; 
S. Barajas, y O. el monte Bugeda: dentro do esta circunfe
rencia se encuentran 3 ermitas (Ntra. Señora del Socorro, 
Sta. Ana y San Juan) , y los desp. de A ldovc ra , Sta. Maria 
de Cortes y Val laga. E l te r reno en lo general es quebrado, 
flojo, poco feraz y de secano, á escepcion de unas 24 fan. 
que se riegan con las aguas de los indicados arroyos; se ha
llan en cultivo 4,200 fan. de las cuales 250 son de primera 
calidad 1,600 de segunda, y las restantes de tercera; hay 
4 montes poblados de encina, 2 denominados de Abajo y de 
A r r i ba , propios de la v . , y otros 2 que llaman Canaleja y 
Vallejo Oscuro, pertenecientes por mitad á ll lana y Albalate: 
ademas de los mencionados arroyos atraviesa el térm. el r. 
Tajo, cuyas aguas no se aprovechan para el riego, caminos: 
los que dirigen á los pueblos l imítrofes, todos de herradura 
y en mal estado por la escabrosidad del terreno, cor reo : se 
recibe y despacha en la adm. de Tarancon por un balijero. 
pbod. : trigo puro , tranquillón , cebada, avena, garbanzos 

Ír otras legumbres, aceite, buen v ino , algunas verduras, 
eñas de combustible y carboneo, y buenos pastos con los 

que se mantiene ganado lanar , cabrio, mular y asnal ; hay 
caza de conejos, liebres y perdices, y en el Tajo pesca de 
barbos, anguilas y otros peces, ind. : la agrícola, 4 molinos 
aceiteros, una fáb. de curt idos, 4 telares de telas de lana y 
lienzos ordinarios de cáñamo y l ino , hilado de sogas, algu
nos otros de los oficios y artes mecánicas mas indispensa
b les, y el carboneo cuando se permiten cortas, comercio: 
esportacion del sobrante de frutos á los mercados de Almo-
nacid y Paslrana, y de las sogas y carbón para diferentes 
puntos, é importación de los art. de consumo que faltan. 
pobi,. : 377 v e c , 1,467 almas, cap. p rod . : 4.180,834 rs. 
IMP : 5 0 1 , 7 0 0 . CONTR. : 1 0 , 0 0 0 . E l PRESUPUESTO MUNICIPAL 
11,493 rs. y 13 mrs . ; se cubre con los fondos de propios y 
arbitr ios, consistentes en los prod. de 794 fan. de tierra la
brantía, el monte titulado de Abajo, la mitad de un molino 
harinero y la almolaceneria; en caso de déficit se procede á 
un reparto vecinal. 

I L L A N O : ayunt. en la p rov . , aud. terr. y dióo. de Oviedo 
(18 leg. ) , part. jud. de Grandas de Saiime (3), c. g. de Cas
til la la Vieja (60 á Val ladol id) : s i t , al O. de la proV. en las 
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inmediaciones del r. N a v i a ; íeinan todos los vientos, y el 
clima es baslante sano, pues no se esperimentan mas enfer
medades comunes que constipados y algunas fiebres. Com
prende las felig. de Bul laso, Ntra. Sra . de la Asunción; 
I l lano, Sta. Leocadia, y Pastur, S la . Maria. E l ayunt. reside 
en el 1. que le da nombre. Confina el térm. muniupal por N . 
con el ayunt. de Boa l ; por E. con el de Al lande; por S . con 
el de Pcsoz, y por O. con el de Vil lanueva de Óseos. E l t e r 
reno participa de las tres calidades; se compone de varios 
montes, siendo los principales los llamados Mudreiros, Ba-
l l i a . Los Cobos, Lanaciado, Corujeiro y San M igue l , en 
todos los cuales se crian bastantes robles, arbustos y yerbas 
de pasto. Varios son los riach. que cruzan por este d is l r . 
los que con distintos nombres van á depositar sus aguas en 
el mencionado r. N a v i a ; sobre los mismos hay varios puen
tes para servicio de los vec. También se encuentran algunos 
sotos poblados de castaños, y distintas deh. en las sierras 
inmediatas. Los caminos conducen á los ayunt. inmediatos, 
habiendo otros de comunicación de los pueblos entre sí, su 
estado es mediano. El correo se recibe de Navia por balijero 
dos veces á la semana, prod. : t r igo , ma iz , centeno, casta
ñas, patatas, habas, vino y frutas de varias clases, siendo 
la principal coséchala de ma iz , patatas y castañas; se cria 
ganado vacuno, lanar y cabrío; hay caza de conejos, liebres, 
corzos, perdices, no faltan animales dañinos como lobos, 
zorros y jabalíes, y también se halla pesca de varias clases 
tanto en el Navia como en sus principales afluentes, pob l . : 
374 vec., 2,203 alm. riqueza imp.: 197,350 rs. con t r . 20,395. 
E l presupuesto municipal asciende á 4,000 rs. que se cubren 
por reparto entre los vecinos. 

I L L A N O (S ta . Leocadia) : felig. con título de v . , cap. del 
ayunt. de su nombre, en la prov. y dioc. de Oviedo (18 leg.), 
part. jud. de Grandas de Saiime (3): s i t . á la izq. del r io 
N a v i a , en terreno áspero y montuoso, con libre venlilacion 
y cl ima sano. Comprende los I. de Cedemonio, Enlreríos, 
G i o , Montaña, Pa to , San Esteban y la v. de su nombre, 
donde se halla la casa municipal y la cárcel. También hay-
escuela de primeras letras frecuentada por indeterminado 
número de niños, cuyo maestro tiene de dotación 800 rs. 
anuales. La ig l . parr. (Sla. Leocadia), de la cual es aneja la 
de S la . Maria de Pastur, está servida por un cura de primer 
ascenso y de patronato de S. M . También hay las ermitas t i 
tuladas Sta. Eu la l ia , Los Dolores, San Pedro, San Jul ián, 
San Esteban, Los Bemedios, San Antonio y San José, tanto 
en la v. como en el resto de la felig. Para surtido del vecin
dario hay distintas fuentes de buenas aguas. Confina el 
té rm. N . Doiras; E . Bullaso ; S . Pesoz, y O. Pastur. El t e r -
ceno es montuoso y quebrado, pero de buena cal idad; cruza, 
por el E. el mencionado r. N a v i a , en el cual confluyen a lgu 
nos r iach. que nacen en las montañas inmediatas: se criam 
en estas robles, castaños, urces, y muchos y esquisitos pas
tos. Los caminos son locales y en mediano estado, habiendo 
algunos que conducen á los ayunt. inmediatos. E l cor reo se-
recibe de Navia. prod. : cereales, castañas, legumbres, f ru 
tas y vino de inferior cal idad: se cria ganado vacuno, lanar 
y cabrío; caza mayor y menor, y pesca de .salmones, au 
güilas y lampreas, pobl . , inclusa la de la h i jue la, J08 v e c , 
1,191 alm. con t r . (V. el art. de ayunt.) 

I L L A l l : 1. con ayunt. en la prov. de Almería (5 leg.}', 
d í o c , aud. terr. y c. g. de Granada (20), part. jud . de Can -
jayar (2). s i t . en forma de anfiteatro en la falda del cern> 
de su mismo nombre, con cl ima sano y reinando los vientos. 
E. y O . : las enfermedades mas comunes son reumas, do
lores de costado y opilaciones. Tiene 227 casas, 15 cal les 
irregulares y 2 plazas; casa consistorial con un cuarto bajo 
destinado para cárcel; una escuela de primeras letras con
currida por 78 niños y dotada con 1,100 rs. ademas déla corres
pondiente retribución deaquellos; una fuente en eleslremo i n 
ferior del pueblo, cuyas aguas estancadas de noche en una alber-
ca, sirven para regar parte de la vega y 10 en el término muy 
poco caudalosas, pero de escelente cal idad; y una ig l . par r . 
matriz (Sta. Ana), que tiene anejo el pueblo de Int-tincion, 
está servida por un cura párroco, un teniente, un sacristán 
y un acólito. Confina el térm. N . Alboloduy ; E . y S. Ben-
tarique, y O. Instincion : en el sitio l lamado Lugarejo, dis
tante 500 varas N . de la pobl. , se bailan restos de edificios 
que hacen presumir estuvo allí el antiguo pueblo, y cuya 
obra parece ser do los moros. E l terbeno es pedregoso y 
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de buena clase, pero no prodiíce lo que debiera por la esca 
sez de aguas para el ri.ego y abandouo de los vecinos, pues 1 
á poca costa podían sacarse aquellas del r. Andarax por me
dio de una acequia que en el dia está destruida : este r. que 
correa 1/4 de leg. N . de la pob l . , nace mas arriba de Lan-
jar y desemboca en el Mediterráneo , al E . de Almería: l leva 
su curso de poniente á oriente, dejando á la der. los pue 
blos de Presidio de Andarax, Fondón, Ragol, Instincion, 
l l lar, Huecija, Al icun, A lhama, la Seca, Gador, Benahadux y 
Huercal de A lmer ía ; y á sü izq . Lanjar, Vencei, Beires, 
Almoci ta, Padules, Canjayar, Bentarique, Terqué, A lbav ia , 
Santafé de Mondujar, Rioja y Pechina: durante su tráiisilo 
por el terr. del I. que describimos, no tiene puente alguno, 
pero sí hay á sus márgenes varias alamedas de chopos, sau
ces y álamos blancos: en el espresado cerro que se eleva 
mas de 1,000 varas y es un ramal de la sierra de Gador; 
se crian diferentes arbustos, como aulagas, romeros, reta
mas, espliego y esparto, caminos: cruza por medio del pue
blo el arrecife que conduce de Almería á el Fondón, el cual 
se halla en mal estado, cor reos : la correspondencia se re
cibe de Almería por balijero, los lunes y jueves, y sale los 
miércoles y domingos, prod. : trigo, cebada, maíz, habas, 
frutas, hortalizas, viuo y aceite, ind. : la agrícola, un mo
lino harinero y 3 de aceite, dos tiendas de abacería al por 
menor y otras tantas fáb. de chocolate, pobl . : 237 vec. 
950 a lm. cap. imp. para el impuesto directo: 80,008 rs . 
cap. indirecto por consumos 3 i ,687. c o n t r . : 13'53 por 100 
de dichos capitales. E l presdpuesto municipal asciende á 
10,820 rs. y se cubre con el producto de propios y reparto 
vecinal. 

I L L A R D I : cas. del barrio Vidasoa en la provincia de 
Guipúzcoa, partido judicial de San Sebast ian, término de 
Irun. • 

I L L A R R A L D E : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . 
de Azpeitia , térm. de Be izama. 

I L L A S : ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Oviedo 
( i leg.-, part. jud . de Avi les (1 1/i), c. g. de Castil la la 
Vieja (49 1/2 á Valladolid). s i t . al pie setentrional de la 
sierra denominada L a P e r a l eo una especie de vega, donde 
reinan con mas frecuencia los vientos del O . , N . y N E . E l 
c l ima es muy benigno y saludable, pues no se conocen 
otras enfermedades comunes que reumas y fluxiones. Gom-
prende las feligresías de Illas, San Julián (que es la cap.) 
Peral (San Jorge de la), y parte de la de San Juan de V i l l a , 
correspondiendo la otra mitad á los ayuntamientos de A v i 
les y Corvera. Confina el t k rm. municipal por N . con el de 
Castrillon ; por E. con los de Corvera y Av i les ; por S. con 
el de L lane ra , y al O. con el de Candamo. L a mencionada 
sierra de L a Pera l , corre desde el O. al S . , mediando en
tre este concejo y los de Candamo y Llanera : se encuentra 
enteramente despoblada y únicamente prod. brezo y mata 
baja, que sirve para los corrales de ganado vacuno y labo
rear después las tierras. También hay otra altura ó pro
montorio llamado Aguilero hacia el N . , que igualmente 
proporciona abonos para las labores: encontrándose en va
rios puntos unos semilleros que se denominan vulgarmente 
Pebidales de Rey, donde se crian pinos y robles nuevos. 
Desde la cumbre de la mencionada sierra principia un con
siderable reguero llamado Sol lovio, el cual se dirige por el 
ayunt. deCorbcra é inmediatamente á la ría de Avi les : á di 
cho regato se reúne otro denominado Puenteciel la, que baja 
por la felig. de Peral , formándose en el I. de Argañosa otro 
arroyuelo que atravesando una encañada, se dirige por P i -
llarno y San Mart in, hacia el mar, donde desagua junto al I. 
de Raices. En dichos regueros hay pontones de madera para 
servicio de los vec. Cruza por este d.strito y felig. de Illas 
un camino, que desde Aviles se dirige á Grado : viniendo á 
enlazarse con él otros trasversales; todos ellos en mal estado. 
prod. : escanda, algún trigo, mucho maiz, castañas, alubias, 
pat.-iUs, nabos, frutas de todas clases y en gran cantidad, en 
particular manzanas: hay ganado vacuno, de cerda, lanar, 
cabrio y algún caballar: poca caza de liebres y perdices, y 
algunos lobos y zorros, i nd . : agricultura, molinos harineros 
y elaboración de sidra, pob l . 675 v e c . , 2,666 a lm. r iqueza 

IMP.: 160,015 rS.CONTR. 34,053. E l PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende a 3,200 rs . , que se .cubren con el impuesto sobre 
vino, sidra y aguardiente, y lo que falla por reparto entre 
lo» vecino». 

ILL 
I L L A S (San J ü l u n de): fel ig. cap. del ayunt. de su nom

bre, en la prov. y dióc. de Oviedo (4 l eg ) , part. jud . de Av i 
les (1 1/4): s i t . al N . de la sierra de L a Pe ra l , con buena 
ventilación y cuma templado y sano. Las casas están distr i
buidas en los barrios de Biescas, Calavera, Illas, Taborneda 
y Trejo, los cuales se dividen en caseríos de diferente deno
minación. No tiene casa de ayunt., y este celebra sus sesio
nes en un cuarto bastante reducido, formado en uno de los 
ángulos del atrio de la ig l . parr . , en el cual también existe la 
escuela de primeras lelras frecuentada por niños de ambos 
sexos, cuyo maestro está dotado por los padres de los con
currentes: sin embargo, hay un proyecto para establecer una 
escuela formal con la asignación de 1,500 rs. anuales. Tam
bién se halla en estado ruinoso un ant. palacio titulado de 
B a n a n a , propiedad de la casa de los Carbayedos de Avi les. 
La ig l . parr. (San Julián) está servida por un cura de 2." as
censo y patronato de S . M . Hay ademas una ermita dedicada 
á San Pedro apóstol junto al indicado palacio de Barzana; otra 
á San Antonio Abad en el barrio de Taborneda; olra á Nt ra . 
Sra. del Carmen en el de Biescas, y otra en estado ruinoso á 
la Purííima Concepción en el I. de Trejo. Para surtido del 
vecindario hay distintas fuentes de buenas aguas. Confina el 
térm. N. felig. de Pi l larno; por E. la de V i l la ; S. la de Sta . 
Cruz, y O. la de La Peral . E l ter reno es de buena calidad y 
bastante fért i l : comprende algunos montecillns poblados de 
pinos y robles, buenas canteras de piedra y mucho arbolado 
de frutales. Atraviesa por esta felig. y 1. de Biescas el camino 
que desde Avi les conduce á la v . de Grado; el cor reo se re 
cibe en Avi les, p rod. : cereales, legumbres, castañas, hortali
za , manzanas, peras, ciruelas y otras fruías: se cria ganado 
vacuno y algún caballar; y se encuentra alguna caza de l ie
bres y perdices, ind . : agricultura, molinos harineros y ela
boración de sidra, pobl. : 352 v e c , 1,290 alm. con t r . : con las 
otras felig. que componen el ayunt. (V.) 

I L L A V I O : 1. en la prov. de Ov iedo, ayunt. de Carreño y 
felig. de San Salvador de Pe r l o ra . (V.) 

I L L E S C A S : part. jud . de entrada en la prov. y dióc. de 
Toledo, aud. terr. de Madrid, c. g. de Casti l la la Nueva: so 
coliipone de 1 1. y 26 v. que forman 27 ayunt. en otras tan
tas pobl. 

S i t . al estremo N . de la prov., es de cl ima generalmente 
frío, reinan los vientos N . , E . y S . , y se padecen intermiten
tes, hidropesías y fiebres gástricas: confina al N . con el part. 
jud. de Getafe; l í . Chinchón; S . Toledo; O. Torr i jo»; los dos 
primeros en la prov. de Madr id , estendiéndose lodos los pue
blos á las inmediaciones de la cab. del part. y á der. é izq. 
de la carretera general de la cap. de prov. á la corte á igual 
dist. con poca diferencia de ambas, y separándose de Illescas 
el que mas 4 leg. E l ter reno de este part. es una vasta l la
nura, con pocas desigualdades, formándose en todos los pue
blos vegas y ralles mas ó menos largos con cerros de poca 
consideración; en su comprensión se encuentra el terreno l la
mado la Sagra, del que nos ocuparemos en su lugar: abraza 
también pingües del i . de particulares y tierras del real palr i -
monio, que forman una de las mejores propiedades de S. M . ; 
entre estas citaremos las famosas vegas que baña la acequia 
real del Jarama, destruida hace muchos años, á pesar de su 
evidente uti l idad, y sin embargo de existir en la v . de Cien-
pozuelos una adm. con el suficiente núm. de empleados, solo 
con el objeto de conservarla, y que ha costado á la casa real 
sumas no despreciables: al mismo augusto dueño pertenece 
el terreno venta y puente de Aceca, la deh. de Albóndiga, 
con todos sus quintos y dependencias, la encomienda de Oíos, 
deh. de Barcilés, sotos del Jembleque y el Gaseo: existen 
igualmente la encomienda magistral del Viso, la famosa deh. 
de Moralaláz, las de Alejar, San Andrés, Berrocal, Bohadilla 
de San Pedro, del Medio y de Abajo, las de Buzarabajo, Cas
tillejo, Corral , Daragebal, Hontalba, Orden, Pero-moro, Pu-
ñonrostro, Valdiniebla y Vilderiche, de todas las cuales da-

í remos noticias separadas: los montes de San Andrés, Casa-
1 rubios y Esquivias, únicos poblados: los desp. de Adamiz, 
I Balaguera, la Cabeza, Canales, Casas de Huerta, Palomeque-
; jo, Tocenaque y Torrejoncillo, cuyos térm. incorporados a 

otras v. aumentan considerablemente su riqueza; y por ú l t i 
mo, encontramos en varios punios los cast. de el Águi la, 

! Casarrubios del Monte, Olmos y Seseüa, que eran otras tantas 
I fortalezas para la defensa del país. 



Ríos. El part. se halla comprendido entre los r. Jarana al 
E. y Guadarrama al O., que'.ambos corren de N. á S. para 
desaguar en el Tajo, el cual'cruza el part. también de K. a 
O., formando por muchos punios su limite meridional, de 
suerlo que puede decirse que solo tiene descubierto el lado 
N. en dirección á Madrid: á estos r. se unen otros arroyos, 
de los cuales son los principales los llamados Guaten ó Gua 
daten, Colmaleche, Gansarinos, Obera,' Valdehermoso y Val-
despino que desaguan en los 3 jrimeros. 

Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, 
guisantes, algarrobas, habas, Icnlejas, alcarceña, hortalizas, 
algunas frutas, vino y aceite; se mantiene ganado lanar, ca
brio, vacuno, mular y poco de cerda, y se cria caza de todas 
clases y pesca menuda. 

Industria y comercio. No hay en este part. eslablcci-
mienfos industriales: los telares de lienzos y paños caseros, 
algunas fáb. de jabou y tenerías de curtidos, los molinos hari
neros y de aceite, son los únicos que pueden enumerarse co
mo tales, aunque todos de escasa importancia: no es mas con-
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siderable el comercio, reducido á las venias de los frutos del 
país do unos á otros pueblos. 

Estadística criminal. Los acusados en este partido jud. 
en el año 1843 fueron I i7, de los que resultaron absueltos do 
la instancia 11, y 9 libremente; penados.presentes 114, con
tumaces 13, reinciilentes en el mismo delito 5 y en otro 
dilVrcnle 13: del total de procesados 33 contaban de 10 á 20 
años de edad, 82 de 20 á i o , y 32 de 40 en adelante ; 142 
eran hombres y 5 mujeres; 84 solteros y 63 casados; 3y s^bian 
leer y escribir; délos restantes no aparece justilicada esta 
circunstancia; 5 ejercían profesión cientilica ó arte liberal, 
lOSartes mecánicas, de 3'» no consta la ocupación. 

En el mismo periodo se perpetraron 54 delitos de- homi
cidio y de heridas con un arma de fuego de uso ilícito, 12 ar
mas blancas permitidas, 5 prohibidas, 27 instrumentos con
tundentes y 9 instrumentos ó medios no espresados. 

Concluimos este artículo con la siguiente escala de dist. de 
los pueblos del part. entre sí, y con sus respectivas capitales, 
y el cuadro sinóptico que va a continuación. 
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ILL 
1 L L E S C A S : v . con ayunt. en la prov. y dioc. de Toledo 

fe leg.), part. j ud . de su nombre, aud. terr. de Madrid (6), 
c. g. de Casulla la Nueva, s i t . en una llanura espaciosa, en 
el camino de Madrid áToledo , es de cl ima benigno, aunque 
digo frió en el invierno por lo descampado del terreno; reinan 
los vientos N . , E. y O. con cielo alegre y despejado, padecién
dose pocas enfermedades. 

In te r io r de l a población y sus afueras. Célebre esta v . 
antiguamente y mucho mas populosa , conserva aun algunos 
restos de su anterior grandeza : su alcázar regio se conservó 
hasta el siglo X V I ; en la calle Mayor aun existe la casa donde 
se hospedó Francisco I Rey de Franc ia , después de su cauti
verio en Madrid , la cual tiene suntuosa elevación y varias 
antigüedades en salones con artesonados góticos y pinturas 
de mérito; varios arcos también góticos en otras casas parti
culares y otros dos árabes de piedra y argamasa de suma 
consideración á las salidas para ügena y para Madrid : en el 
dia solo tiene unas 300 casas de sólida construcción en lo ge
neral, en varias calles y dos plazas sin empedrado : hay casa 
de ayunt. , sostenida en su fachada con 6 columnas de piedra; 
cárcel, pósito con 1,100 fan. de trigo en existencia; una es
cuela pública de niños, dolada con 3,300 rs. de los fondos de 
propios, á la que asisten 70 y de ellos 24 gratis ; otra de 
niñas con 1,100 rs., 40 discípulas, 12 gratis ; un hospital uni
do al santuario de Ntra. Sra . dé la Ca r i dad , sostenido con 
fondos del mismo y servido por una enfermera , administra
dor y capellán : este santuario ó ermita es de lo mas suntuo
so de la pobl.; se venera en él la imagen de Ntra. Sra . de 
aquel titulo (que es una de las que San Ildefonso tenia en su 
orator io) , y fué construido á espensas del pueblo , por los 
años de 1600: fué trazado por Dominico Teotocópuli, conoci
do por el Greco, quien ademas hizo para él, 2 escelentes cua
dros que aun se conservan en sus altares colaterales, siendo 
el de mas mérito el que representa á San Ildefonso : la fama 
de los milagros de esta imagen, ha fijado en alto grado la de 
vocion de los fieles , habiendo sido visitadas varias veces por 
nuestros monarcas y sus católicas familias , que han hecho 
muchos regalos á esta Señora, especialmente el rey D. Fel i 
pe I I , que donó al santuario un riquísimo terno blanco ; su 
hija la Srma. Infanta Clara Eugenia , un vestido de brocado 
blanco, del cual bordó parte; y su hijo el Sr . Infante D. Fer
nando, una cabeza de plata; D. Felipe IIIlo visitó en diferen
tes ocasiones, y su esposa la reina Doña Margar i ta , la pre
sentó un collar de oro y dos de sus vestidos, contándose 
entre ellos aquel con que se ve ló , y el señor archiduque A l 
berto una gran lámpara de la primera plataque vino de In
dias: ademas de esto hay otras muchas clonaciones de perso
nas de elevada categoría. Existen por ú l t imo, e1 conv. de rel i
giosas franciscas de la Orden Tercera, fundado por el cardenal 
Cisneros; el de frailes también de SanFrancisco , destrozado 
desde la guerra de la Independencia; la parr. del Salvador 
que estaba en el arrabal y de la cual solo queda el edificio 
destinado á almacén de maderas; una ermita arruinada con el 
titulo de San Cosme, otra con la advocación de la Santa Cruz, 
que sirve para guardar leña, y en fin , la magnifica ig l . parr. 
en la plaza de la Constitución, dedicada á la Asunción de 
Nt ra . Sra . con curato de término y provisión ordinaria: el 
edificio es gótico desde la parle del pulpito abajo, que es lo 
único que se conserva de su primit iva arquitectura , y lo de-
mas fué renovado á fines del siglo pasado: la torre, es la parte 
del edificio que conserva mayor grandeza; es de arquitectura 
árabe, cuadrada, con 6 cuerpos, con preciosas labores y ven
tanas en todos sus frentes y en e! últ imo las campanas: sobre 
este se eleva otro pequeño cuerpo octógono que remata en 
una pirámide : en la España pintoresca del señor Vi l laami l , y 
en el periódico que se titula Semanario Pintoresco, se da una 
lámina que presenta esta torre como uno de los monumentos 
mas notables : en el templo y su lado dcr. se halla un altar 
llamado del Ángel, porque representa en una pintura de poco 
mérito , la sorpresa que según tradición , tuvo Alfonso VIII, 
en que un ángel le reprendió de parle de Dios , el escándalo 
que habia dado al reino con los amores de la judia Raquel, 
cuyo suceso se esplica en una piedra embutida en la pared, 
por medio de una inscripción: en los afueras hay un paseo en 
el camino de Toledo, con arbolado, que se riega con las aguas 
de una fuente de 3 caños, varios olivares al E . y O . , y el 
cementerio al S. que no perjudica á la salubridad: se surte de 
aguas potables en-varias fuentes dentro y fuera del pueblo, 
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abundantes de buena calidad y en disposición de aumentarse 
mucho mas. 

Término. Confina al N . con el de Casarrubuelos; E . Ve
les ; S. Yuncos ; O. Ced i l l oy el Viso , estendiéndose 1 1/2 
leg. de N . á S . , lo mismo de E . á O. con corta diferencia y 
comprende el desp. de Balaguera , pueblo que existió á 1/2 
leg. O. de la v . , la deh. de Morataláz, propia del Sr . con
de de Cedillo ; la de Hontalba , -del Sr . Gómez A c e b o ; las 
3 Bohad i l l a s , tituladas de San Pedro , deEnmed io , y de 
Abajo (V.): la primera es sin disputa el sitio mas pintoresco 
de aquellas inmediaciones; sit, al N . á 1/4 de leg. de la v . , 
tienen una altura de no mucha elevación una casa destinada 
á la labranza; al pie de esta altura se encuentra una alame
da pequeña ; pero muy espesa y con abundancia de caza, 
pasando un arroyo por medio , que r ie ía una huerta inme
diata; á muy poca dist. hay un nuevo viñedo de mas de 
15,000 cepas, cercado de ol ivos, y de un.alto vallado : su 
tierra de labor se calcula en 6,000 fan. de 300 estadales; 
hallándose ademas varias huertas y un prado de los pro
pios de la v . , en donde se recojen grandes cosechas de ce
bada y ricos melones por tener agua del arroyo la Aldehtie-
l a . Le bañan este arroyo y los de la tenería y arroyo-ve
dado , en los cuales se hallan las alamedas de que hemos 
hecho mérito. 

Ca l idad de l te r reno , caminos y correos. E l terreno es 
llano en su mayor parte , de secano y de regular cal idad: 
los caminos de arrecife de Madrid á Toledo y vecinales los 
demás; el correo se recibe por el conductor de una á otra 
cap. que deja la correspondencia á su paso , 3 veces á la 
semana: las diligencias pasan también de uno á otro punto 
cada tercer d i a , sostenidas por empresa particular. 

Producciones. T r igo , centeno , cebada, avena, garban
zos , hortalizas , aceite y vino : no hay mas ganado que el 
de labor y se cria poca caza menuda. 

Industr ia y comercio. 7 molinos de aceite, una tenería 
de curtidos paralizada , v los demás oficios mecánicos para 
las atenciones del vecindario: hay 3 tiendas de géneros del 
reino y eslrangeros, arrieros que se emplean en el tráfico 
de los productos del pais, y se celebra una pequeña feria 
ó romería los dias 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre, muy 
concurrida , en la que se presenta mucho ganado mular nue
vo ó c e r r i l , del que se hace grande venta para toda la co
marca y servicio de los labradores, pobl . , r iqceza y c o n t r . ; 
*05 v e c , 1,893 a lm. cap. p rod. : 1.622,639 rs. á lo cual 
se agrega el de las deh. y desp. comprendidas en el térm. 
y son la de Hontalba con 600,000, Morataláz 1.340,000, 
Bohadil la de San Pedro 137,000, Bohadil la de Enmedio 
200,000, Bohadilla de Abajo 27,000, que compone el total 
capital de 3.926,639 reales imp. en los mifmos términos co
mo propio del pueblo, 49,425; de la dehesa de Hontalba 
t5,000; de la de Morataláz 33,300; de las 3 Bohad i l las , 
4 ,425,5,000 y 725 respectivamente, que forman 107,875. 
con t r . según el cálculo oficial de la prov, 74'48 por 100. 
presupuesto municipal 30,000 , del que se pagan 4,400 al 
secretario por su dotación y se cubre con los productos de 
los terrenos y fincas urbanas que tienen los propios. 

I LLOBRE (San Andrés de) : fel ig. en la prov. de la Coru-
ña ( t i leg.), dióc. y part. j ud . de Santiago ( l 1/2), y ayunt. 
de Vedrn (1/4): s i t . sobre la ori l la del r iach, E y o , en un 
declive con esposicion al SO. disfruta de buena ventilación 
y cl ima sano , si bien algunos años se esperimentan fiebres. 
Hay unas 48 casas distribuidas en los I. ó ald. de Castro, 
Fontes, Pineiro , Pumadelo. Vi l lapcdre, Vino grande y V i -
ño pequeño, que cuentan con muchas y buenas fuentes. L a 
ig l . parr. (San Andrés), tiene el cementerio en el atr io. E l 
t é rm. se estiende por donde mas á 1/4 de leg. y confina por 
N . y E . con las felig. de Sales , al S. con Sta. Maf ia de liaa-
monde , y por O. Sta. Eulal ia de Oza; el te r reno es bajo, 
quebrado y de mediana calidad , pero con bastante arbolado 
y frondosos prados de pastos : lo baña el mencionado r ia
chuelo y varios arroyos formados de las aguas sobrantes de 
las fuentes. Los caminos locales asi como el que se dirige á 
Santiago son ma los , y el cor reo se recibe en aquella c . 

I prod. : maiz , v ino, centeno, tr igo, patatas, legumbres, cas-
I tañas y frutas. Cr ia ganado vacuno , mular y de cerda: hay 
• caza de liebres , conejos y perdices: se pescan truchas y an-
' güilas, ind . : la agrícola, telares para lienzos y molinos 
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harineros, comercio: el que le proporciona la cap. del part. 
pob l . : 53 veo., 269 alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

¡LLORA: v. con ayunjL del que dependen 4 anejos que son: 
las poblaciones de Alomarles y el Tocón, y las cortijadas de 
Bracana y Escoznar, en la p rov . , aud. ler r . , c. g. y dióc. de 
Granada (5 leg.) , part. jud . de Montefrio (2) : srr. al pie y 
en la estremidad S E . de la sierra de l'arapamla á la oril la del 
arroyo Gharcon, dominada por un derruido cast. que corona 
un enorme y colosal peñasco; disfruta do un vastísimo y 
despejado horizonte, buena venti lación, escelenles aguas 
y cl ima muy sano. E l casco del pueblo , en el que se cuen
tan sobreSOO casas , es de figura sumamenle i r regular , for
mado de muchas calles y callejuelas, algunas llanas y otras 
sendientes, medianamente empedradas; los edificios son por 
.0 común de dos pisos, aunque hay algunos principales que 
descuellan sobre los ordinar ios; en el centro del pueblo está 
la plaza de unas 60 varas de largo y 30 de ancho, en uno de 
cuyos estremos se levanta un hermoso pilar con 3 caños, 
cuyas abundantes aguas brotan en el mismo sitio y van des-
Eues á fecundizar varios huertos situados por bajo de la po

tación , y una frondosa granadera: en el propio recinto se 
comprenden las salas capitulares, las escribanías, el pósito 
y la i g l . parr. Hay también pilares en la calle de San Sebas
tian y P i la r -A l to , y otro á la entrada del pueblo por el lado 
del Ñ . , pero no son tan abundantes y copiosos como el de la 
p laza , ni nacen en los mismos sit ios, pues se surten del 
manantial que hay junto al paraje donde existió la ermita de 
la Virgen de la Cabeza: nada ofrecen digno do notarse como 
no sea una inscripción antiquísima esculpida en una piedra 
del de la plaza. Hay 2 escuelas de instrucción primaria dota
das con 200 ducados cada u n a , que se satisfacen del caudal 
de propios; una casa de caridad para el hospedaje de los po
bres transeúntes, cuyo edificio se costeó por el pueblo; el 
pósi to, que llegó á contar 20,000 fan. de trigo y dinero á 
proporción, solo tiene en el dia 3,000 fan. sin metálico algu
no. Hay 2 parr. , una de las cuales comprende la v . y la 
otra se compone de sus anejos Alomarles , Brácana y Tocón, 
esceplo Escoznar que depende del curato de Pinos-Puente. 
En la plaza pr inc ipal , según se di jo, que ocupa el centro del 
pueblo, está s i l . la ig l . parr. (La Encarnación), mandada 
edificar á sus espensas por los reyes Católicos en los tiempos 
inmediatos á la conquista, como lo indican las iniciales F . I. 
fijados en la cúspide del arco toral. Es de una nave bastante 
espaciosa y de altura proporcionada, construida con mucha 
solidez y elegancia de piedra de almendr i l la , estraida toda 
ella casi del mismo sitio en que se erigió el templo, que como 
obra del inmortal S i loo , entre cuyas magníficas prod. figura 
la ca l . de Granada, reúne toda la sublimidad y belleza que 
aquel famoso arlífice daba á las sorprendentes concepciones 
de su ingenio. En la capilla mayor hay una sillería de nogal 
con molduras muy delicadas formando el coro , en cuyo 
centro se levsnta un sencillo tabernáculo de mármol de varios 
colores, estraido délas canteras del lé rm. y de Sierra-Elvira. 
También se labraron 4 columnas y otras piezas de mármol 
esquisito para adorno de las dos capillas principales colatera
les , cuyo objeto no se ha conseguido todavía, permaneciendo 
aquellas desnudas y sin retablo. En la espaciosa nave dsl 
templo se construyó á mediados del siglo pasado para formar 
el coro a l to , un arco tan rebajado de punto, que casi es del 
todo p lano, por cuya razón lo celebran y aplauden los enten
didos en arquitectura. Por ú l t imo, la torre , las tres portadas 
de igual número de puertas, las efigies, p inturas, ornamen
tos y demás servicio de la i g l . , corresponden á la grandiosi
dad que se advierte en la obra del famoso Siloe. El curato es 
de término y provisión ordinaria en concurso general, y está 
servido por el cura prop io , 2 beneficiados, 2 tenientes, sa
cristán etc. Otra ig l . hay á la entrada del pueblo por la parle 
de N . , que perteneció á los Descalzos Mendicantes de San 
Pedro de Alcántara , cuyo conv. contiguo estaba en comuni
cación con e l la : todavía sirve para la celebración de los d iv i 
nos oficios con provecho délos vecinos inmediatos, aunque 
su mal estado hace temer una ruina no lejana. Por los años de 
1669 en el pontificado de Inocencio IX , se impetró licencia 
del metropolitano de Granada para la fundación á costa del 
vec indar io , del conv. , la que algunos años antes estaba con
cedida por el rey D. Carlos 11 y las corles de Cast i l la: la obra 
continuó desde entonces hasta el año de 1694 en que fué con-
cluidat En 30 de agosto de 1835 fué estinguido el conv. por 
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tercera y úl t ima vet (las otras dos lo fueron en 1811 y 1821,) 
y vendidos todos sus bienes y efectos incluso el edificio que 
lo fué en 1842 , quedando destinado desde entonces á habita
ciones particulares, y la ig l . abierta al culto. La ermita de 
San Sebastian en la calle de este nombre, y la de Sta. Ana á 
un tiro de bala al N E . de la pob l . , se hallan en un estado rui
noso. Otra ermita (Sta. Catal ina), tiene el cementerio, el 
cual está s i l . a l a dist. de 4 varas de las últimas casas del pue
blo por el lado O. sobre un cerro, cuyo pie baña el arroyo 
Cliarcon : es demasiado reducido y tiene ademas el defecto de 
encontrarse en el lado de que proceden los aires mas saluda
bles que se respiran en aquel horizonte. La estension del 
t i í rm. es de 2 leg. de E . á O. y 2 1/2 de N . á S. : confina por 
E. á la dist. do unos 3/4 de leg. con el camino real ant. de 
Madrid á Granada, y con jur isd. de Pinos-Puente; por S. 
con la misma y la de Asquerosa ; por O. con las de Vil lanue-
va , Mesía y Montefrio , y por N . con esta ú l t ima , las de A l 
calá la Real y Mod ín : comprende unas 40,000 fan. de tierra, 
3,000 de primera cal idad, 6,000 de segunda y 11,000 infe
riores ó de tercera: lo restante es todo inculto y ocupado por 
sierras, manchones y pedrizas que constituyen un terreno 
áspero, montuoso y quebrado en lo general ; hay muchas 
huertas, tierras calmas de vega y de secano, plantíos de ol i 
var , que se riegan con las aguas de los arroyos Gharcon y 
Ovei lar , y de la fuente de Alomarles ; gran número de cor-
lijos y casas de campo , distribuidas por todo el l é rm . , con 
bastante monte de encina y quejigo, siendo notables la De
hesa-baja, el Molino del Rey , la vega de Oveilar y el cortijo 
deLarache, aquellos por su valor y asombrosas produccio
nes, y estos porque en su suelo llevan impreso el sello de la 
antigüedad mas remota ; esquísitos mármoles de diferentes 
colores, yerbas y pastos, aunjue muy reducidos en el dia 
por los rompimientos, para toda clase de ganados. La mencio
nada Dehesa baja, conocida vulgarmente per Dehesa de 111o-
r a , está s i l . en el centro del lérm. á dist. de un tiro de bala 
de la pobl. , casi tocando con las casas de Alomarles: es nota
ble 110 solo por su fertilidad sino porque habiéndola poseído 
el Real Patr imonio, y después el príncipe de la P a z , como 
agregada al solo de Roma de donde dista 1 1/2 leg. , fué de
vuelta á Illora en las distintas épocas de 4 de febrero de 1814, 
19 de mayo de 1820 y 11 de mayo de 1841. Su estension es 
de 1 1/2 leg. de circunferencia, y consta de 2,214 fan. y un 
celemín de t ierra, plantada en su mayor parte de un frondo
sísimo olivar que se riega con las aguas de los derrames y 
sobrantes de los arroyos Gharcon y Oveilar. E l llano de este 
últ imo nombre, vulgarmente llamado de Vei la, es lo mas feraz 
de dicha deh. , y notable ademas por el sitio que comprende 
llamado el Caserón, donde se descubren ruinas de pobl. y se 
han bailado sepulcros con cajas de p lomo, esqueletos huma
nos de todas edades, ánforas de barro encarnado y algunos 
otros objetos. E l molino del Rey , construido á las márgenes 
del arroyo de Oveilar , es perteneciente á la Dehesa-baja. Se 
edifico por lósanos de 1800 á espensas del príncipe de la Paz, 
dueño entonces de aquella hermosa deh . , no omitiéndose 
gasto alguno para que fuese una obra de las mas sólidas y 
bellas de su clase. A la vez se construyó un acueducto que 
para no perder la nivelación y buscar una caída conveniente, 
se va elevando gradualmente antes de llegar al molino sobre 
arcos semicirculares que estriban en gruesas pilastras. A im
pulso de la columna de agua que pasa por el acueducto, pu
diera molerse con un solo rulo mas de 250 fan. de aceituna 
en cada 24 horas. Aunque el diseño se formó para molino con 
prensas, se le han sustituido después 4 v igas, aplicando al 
mismo tiempo á casa de labor lo que solo se construyó para 
molino. En la actualidad posee la finca do la Dehesa-baja, el 
duque de Ciudad-Roi l r igo, y pende pleito sobre propiedad 
con D. Manuel Godoy. En el cortijo de Larache, s i l . en la 
vega de este nombre al SO. de Alomar les, se encuentran 
algunos arcos que denotan haber formado parte de un edifi
cio grande y sólido. L a tradición refiere que hubo en este 
paraje un monast. de monges Benitos. Existe también en el 
térm. una serie de torres atalayas del tiempo de los moros, 
que abría una amplia cadena de comunicaciones con los cast. 
de Mocl in , Alcalá la R e a l , Granada y las torres de Becar y 
Romílla que sobresalen en su vega. Én dicha cadena figura 
el casi , de Ulora, levanlado, como digimos antes, sobre un 
enorme y colosal peñón , elevado 120 varas sobre el nivel del 
terreno: mult i tud de casa» se agrupan en derredor de su base 
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dejando desierto el lado meridional: la mayor parte del pe-
ñon , á cuyas raices viene á terminar el pueblo, está cortado 
por la naturaleza en forma de tajo, siendo de una profundidad 
inmensa el que mira al NE. Este cast., cuyo perímetro es de 
4500 pies, comprende una área que se divide en 3 departa
mentos denominados del Centro, de O. y de E. : fué una de 
las fortalezas de primer orden que construyeron los árabes 
durante su dominación en España ; pero ya está casi total
mente arruinado, no tanto por el poder del tiempo, cuanto 
por ol abandono y falta de cuidado en su conservación. Es 
innumerable el número de fuentes y manantiales que brotan 
diseminados por todo el térm. y corren en diferentes hilos en 
busca de otras corrientes hasta formarlos mencionados arro
yos de Charcon y Oveilar; pero ninguno goza de la celebri
dad de la copiosa fuente de Alomarles, de que hicimos men
ción en el art. de este nombre. Ambos arroyos son de curso 
inconstante. Bajo el nombre de Peñón de Lucas tiene origen 
el Oveilar en terreno del cortijo de las Navas, próximo á 
Ruipercz, y aunque copioso en invierno escasea en verano 
por emplearse sus aguas en el riego de algunos pequeños 
valles y plantíos, inclusos lo» de Olivar de la Dehesa-baja, 
que ocupan el llano de Oveilar y las vegas de Escoznar. Ebte 
arroyo que en su nacimiento se llama del Peñón de Lucas, 
toma luego la denominación de Oveilar, con la que desem
boca en el Genil por el soto de Roma. El del Charcon se for
ma de pequeños manantiales de aguas de esquisito gusto que 
brotan en las laderas orientales y meridionales de la sierra de 
Parapanda , de la cual nos ocupamos en su respectivo lugar 
asi como de las de Fuente Madrid y Pelada, enlazadas con 
ella, pasa corriendo de N. á S. por la parte O. de la pobl., 
dislribuyómlose en el riego de algunos terrenos sus esCMU 
aguas , que solo en las grandes avenidas llegan á juntarse con 
las del arroyo Oveilar en la Dehesa baja. Por bajo del Tocón, 
una de las mencionadas ald. de Illora, corre el arroyo de 
Mairena, formado de las aguas que se desprenden por O. y 
N. de Parapanda; en el corlo espacio que corre dentro del 
térra, riega tierras de aquella ald. ó cortijada, y de los cor
tijos do Mairena, Barandillas, Vitar, Turrillas y Joya de 
Bráeana. De los baños denominados del llachuelo ó Jacnuelo 
enclavados en este térm., nos hemos ocupado en art. separa
do. La sierra que lleva el mismo nombre del arroyo Oveilar, 
se halla al SE. de Illora, y aunque no de grande estension 
ni altura, es suficiente á impedir que desde la pobl. se descu
bra perfectamente la c. de Granada y su hermosa vega. Dos 
caminos reales pasan por el térm. , uno por el lado de E., 
que es el anl. de Granada á Madrid, y el otro por el S. que 
conduce desde Granada á Loja y lo atraviesa el arroyo de 
Oveilar sin puente que franquee el tránsito , sino un vado 
contiguo á la Dehesa-baja junto al molino espresado, vado 
que es inútil en tiempos lluviosos: ambos caminos se encuen
tran en muy mal estado , y los demás transversales á duras 
penas puede transitarse por ellos. La correspondep.cia se re
cibe de Granada 3 veces á la semana por un conductor que va 
á buscarla, pagado con 100 ducados del fondo de propios. 
prou. : las principales son trigo , cebada y aceite, también se 
cogen habas , garbanzos, yeros , lentejas, poco maiz, habi
chuelas, poco vino , frutas y hortalizas, cuyas dos últimas 
especies se esportan para Moclin, Asquerosa y otros pueblos 
limítrofes después de abastecido el vecindario. Todos los fru
tos son de la mejor calidad y de un gusto delicado y sabroso; 
se crian cerdos y toda clase de ganados, perdices , conejos, 
zorras y algunos lobos, ind.: la agrícola , una fáb. de colchas 
do lana, algunos telares de lienzo para el consumo interior, 
9 molinos de aceite incluso el famoso de la Dehesa-baja , que 
se compone de 4 enormes vigas y 2 rulos , movido el uno por 
agua y el otro por bestias cuando esta escasea, 7 harineros, 
eí primero en dicha dehesa , por bajo otros 3 en la ribera de 
Alomarles , otro en la cortijada del Tocón y en Illora los dos 
restantes que muelen poco y con agua estancada, pobl.: 1,400 
vec., 0,359 alm. cap. vrod.: 13.918,983 rs. imp. : 580,315. 
contr.: 103,409 rs. Un regidor del ayunt. reside en Alomar-
tes , otro en el Tocen y otro en Escoinar, y para Bráeana se 
nombra por el ayunt. un ale. p. 

ILLUA: 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Monterroso y fe
ligresía de San Salvador de Balboa. (V.)podl.: 2 vec. y 10 
almas. 

' ILLUECA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de Zaragoza (13 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Calatayud 
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(4). sit. en terreno llano á la margen izq. del r. Arandn: 1o3 
vientos mas comunes son N. y O., y su clima templado y 
saludable, aunque en el estio se suelen padecer algunas inter
mitentes, y en las demás estaciones afecciones del estómago é 
intestinos. Tiene sobro 300 casas, 12 calles y 6 plazas; casa 
de ayunt., cárcel, 1 palacio del conde de Argíllo, en el que re
sidieron los restos del anti-papa Luna, que nació en él y trajo 
desde Peñíscola su sobrino D. Juan do Luna en 1430 ; escuela 
de niños, á la que concurren 98, dotada con 3,000 rs., otra 
de niñas con 20 de asistencia y sin dotación fija, pagando 200 
cada una de lasalumnas; igl. parr. (San Juan'Bautista) de se
gundo ascenso, servida por 1 cura de provisión real ó del or
dinario , según el mes de la vacante, 1 coadjutor de presenta
ción del marqués de Villaverde, conde de Morata, y 1 rape 
lian sacristán; 2 ermitas denominadas San Babil y San Ilde
fonso, sit. á unos 200 pasos del pueblo, y 1 cementerio detrás 
de laigl. cstramuros. Los vec. sesurtende 1 fuente que hay 
muy cerca de la v. El térm. confina por N. con los de Gotor, 
Ticrga y Mesones; E. Brea ¡ S. Sestrica, y O. Jarque y otra 
vez Gotor: se estiende sobre 3/4 de leg. en sus dos principa
les direcciones. En su radio se encuentran 5 casas de campo 
con bastantes comodidades, y algunos montes enteramente 
despobl. El terreno es de buena calidad y bastante producti
vo; su parte de vega se fertiliza con aguas del r. Aranda, 
que corre hacia el SE,, en busca del ./«/oh, confundiéndose 
antes con el Isnela. Los caminos se dirigen á los pueblos co
marcanos y son regulares. El correo se recibe de Calatayud 
por balijero los martes, jueves y sábados, y sale los misinos 
dias. prod. trigo, cebada, cáñamo, aceite, vino y legumbres: 
mantiene ganado lanar y cabrío, y caza de conejos, liebres y 
perdices, ind.: la agrícola, dedicándose la mayor parte del 
vecindario á la fabricación de paños ordinarios, para lo que 
hay batanes, máquinas do perchar y 0 tintes: se cuentan 
también 1 molino harinero de 2 muelas y 1 de aceite, comer
cio : se hace con los paños antes mencionados, que se eslraen 
para algunos pueblos de la prov. y de Asturias y con jamo
nes : hay 2 tiendas de comestibles, 1 feria en el mes de octu
bre y mercado los jueves de cada semana: tanto una como 
otro no figuran mas que en el nombre, pobl.: 284 vec , 1,350 
alm. cap. prod.: 2.520,654 rs. imp.: 192,400. contr.: 36.558. 
Es patria de D. Alvaro de Luna, copero mayor del rey Enri
que H de Castilla y padre del condestable, y de otros muchos 
varones insignes de esta familia. 

1LLUMBE ; cas. del barrio de Mijoa en la prov. de Guipúz
coa, part. jud. de Vergara, térm. jurisd. de Motrico. 

ILLÜRDAN: cas. del barrio de Ecenarro en la provincia de 
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Cestona. 

ILLURDANBERRI: cast. del barrio de Ecenarro en la pro
vincia de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Ces
tona. 

ILLURDANGOICOA: cas. del barrio de Ecenarro en la pro
vincia de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. de Ces
tona. 

IMALA: pago en la isla déla Gomera, prov. de Cana
rias, part. jud. de Santa Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de 
Agulo._ 

IMANA; v. del valle de Tobalina,en la prov., dióc., aud. 
terr. y c. g. de Burgos fl4 leg.), part. jud. de Villarca-
yo (5), y ayunt. de Quintana Martin Galindez (1). sit. en me
dio de dicho valle, á lafaldade una eminencia llamada la 
Montañucla, cuyo clima es templado y sano, siendo las en
fermedades mas comunes los constipados. Tiene 10 casas; 
una fuente insignificante dentro de la pobl., una igl. parr. 
(San Esteban Profomarfir) aneja de la de Lomana, servida 
por un cura parr. y un sacristán, y un cementerio junto á la 
misma igl. Confina el term. N. la dicha Montañuela ; E. San-
locildes; S. Lomana, y O. Lozares. El terreno es de media
na calidad , y corre por él un pequeño arroyo que se des
prende de la citada eminencia y pasa cúntiguo al pueblo. 
caminos: los comunales, prod.: trigo y otros granos en poca 
cantidad, ind.: la agrícola, pobl. : 5 v e c , 19aira. cap. prod.: 
10,400 rs . iMp. ; 331. 

IMARCOAIN : 1. del ayunt. del valle de Elorz en la prov. 
y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.) , aud. terr. y 
dióc. de Pamplona (2 1/2). sit. parte en llano y parte en cer
ro, entre la carretera de Pamplona á Tafalla y Sangüesa: 
clima templado, combatido de los vientos N. y S . ; se pade
cen algunas inñamaciones y catarros : tiene 13 casas de cots-
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truccion de piedra de cantería, formando una cal le; escuela . 
para ambos sexos , frecuentada por 20 ó 30 alumnos, y do
tada con 50 robos de trigo y una heredad de pan traer; ig l . 
parr. de entrada (San Martin) servida por un vicario de pro
visión de la dignidad del Hospitalero de Pamplona ¡ cemente
rio junto á la i g l . ; el vecindario se surte de las aguas de una 
balsa que hay inmediata y de el r. E l o r z . Confina el té rm. 
N . Noain ; E. Torres; S. Or i¿, y O. Beriain. E l te r reno es 
de buena ca l idad; le fertiliza el r. E lo rz , que le deja ásu 
der. á corta dist. ; hay un cerro sin arbolado , pero que 
ofrece buenas vistas en todas direcciones , y un soto al N . 
con muy buenos pastos para los ganados de toda clase, cami
nos : los que conducen á Pamplona , Tafalla y Sangüesa , eH 
buen estado: la correspondencia se recibe de Monreal por 
propio. pf\od. : t r igo, maiz , patatas, avena , bisaltos y hor
talizas ; cria de ganado vacuno, mular y lanar; caza de per
dices, liebres y codornices; pesca de madrillas. t o b l . : 14 
vec . , 78 alm. riqueza con el valle. (V.) 

1 M A S : granja en la prov. de Navar ra , (áPamplona 11 
l eg . ) , part. jud. de Estella (5 ) , térm. jur isd. de Menda-
v ia (3 4,: s i t . en una estensa y hermosa llanura 1/8 de hora 
dist. de la izq . del r. Ebro , en el confín del part. jud. : clima 
templado, propenso á tercianas. E l edificio que se halla muy 
mejorado, es un grande palacio ant. aspillerado y circunvala-
lado de pared con una sola entrada, y su portal magnífico: 
en la circunferencia se están criando muchos árboles que for
man un bonito paseo: hay oratorio dedicado á San Martin. 
EI tébm. se estiende una l e g . d e N . á S . y 3 / 4 d e E . á O . , y 
confina N . Mendavia ; E. Nesma y Lodosa ; S. r. Ebro , y O. 
el mismo y otra vez Mendavia, comprendiendo en su circun
ferencia canteras de piedra yeso y una mina de sal de muy 
buena calidad. E l ter reno es de regadío y muy productivo, 
le fertiliza con sus aguas el r iach. Linares , lo que no sucede 
con el Ebro , aunque cruza de O. á S. á dist. de 1/2 cuarto de 
hora : hay un prado natural con escelentes pastos, deque 
abunda también \a deh. que reditúa anualmente 28,000 rs. 
prod : trigo , cebada y demás cereales, legumbres, hortaliza 
y aceite; cria ganado lanar , vacuno y cabal lar; caza de 
perdices, liebres y conejos ; pesca abundante de anguilas y 
barbos, pobl. : 1 vec . , 6 a lm. Fué propiedad del monast. de 
Irache; luego pasó á serlo del infortunado D. Martin Zurba-
no , á quien en premio y recompensa de sus heroicos hechos 
de armas, la donaron las Cortes constituyentes del año 1837; 
en el día pertenece á la familia de tan ilustre guerrero. 

I M A Z : cas. del barrio de Gor ibar, en la prov. de Guipúz
coa, part. jud. de Vergara, térm. deOñate. 

I M B I A L : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de V ivero, y 
feligresía de Santa Maria deMagazos. (V. ) rOBL. : í v e c , 5 
almas. 

IMBULUZQUETA: 1. del ayunt. del valle de Esteribar en 
la prov. y c. g. de Nava r ra , part. j ud . de Aoiz (5 1/2 leg.), 
aud. terr. y dióc. de Pamplona (3): s i t . en un llano domina
do de los montes Urdaniz , Usechi y Esain : clima f r ió , y le 
combate el viento IS. Tiene 14 casas, ig l . parr. de entrada 
(San Martin) servida por un abad , de provisión de los v e c : 
para el surtido público hay una fuente en la pobl. , de agua 
bastante pesada: los niños acuden á la escuela de Larrasoaña. 
Confina el t é rm . N . Leramoz ; E . Urdamiz; S. Larrasoaña, 
/y O. E s a i n , comprendiendo en su circunferencia una ermita 
J^San Salvador), y varios montes poblados de pinos. E l te r -

eno es escabroso y poco fructífero, caminos: los locales, en 
mal estado, prod.: t r igo, habas, maiz y avena: cria ganado 
lanar , vacuno y de cerda; caza de perdices, p o b l . : 16 v e c , 
64 alm. r iqueza(V. el art. del valle.) 

I M E N D E : 1. en l ap rov .de laCoruña, ayunt.de Carballo, 
y felig. de Sta. Maria de Noice la. (V.) 

IMENDIA : cas. del barrio de Sta. Águeda, en la prov. 
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon. 

IM1R1ZALDU: I. del ayunt. del val lede Urraul-alto, en la 
prov. y e . g. de Nava r ra , part. jud. de Aoiz (2 1/2 leg.), 
aud. terr. y dióc. de Pamplona (7) : s i t . en llano á la der. 
del r. de su nombre: cl ima f r i ó ; reinan los vientos N . y S . , 
y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 5 cas i s de 
construcción ordinaria; ig l . par r .de entrada (La Purif ica
ción) servida por un abad, de provisión del pueblo: los 
vecinos se surten de las aguas del espresado r. por ser 
de muy buena calidad y los niños acuden á la escuela de 
I rurozqm. E l tkrm. que se estieede 1/4 de hora de xV. á 

IMO 
S. y l o mismo de E . á O . , confina N . A r c o i t i ; E . Eparoz; 
S. í rurozqui , y O. Ozcoid i , y contiene un monte poblado de 
robles y buenos y abundantes pastos para ganado lanar y 
vacuno. El te r reno es secano, quebrado y pizarroso, y le 
atraviesa el r. Elcoaz caminos : los locales, en mal estado: 
el correo se recibe de Aoiz por propio, prod. : t r igo , ceba
d a , avena y patatas; cria de ganado vacuno, lanar y ca
br io: caza de perdices y liebres ; pesca de truchas , madril las 
y barbos, pob l . : 5vec. ,42almas. r iqueza: conelral le. f 'V.) 

IM1RURI: ald. en la p rov . , aud. terr. y c. g. de Burgos (28 
leg.),dióc. de Colahorra (16), part. jud .de Miranda de Ebro 
(6) y ayunt. de Treviño (2): s i t . en una comarca de 4 leg. de 
estension de E . á O. y 2 de N . í S . ; el c l ima es bastante be
nigno; los vientos que reinan, son el N . y E. y las enfermeda
des mas comunes los constipados. Tiene 9 casas ; una escuela 
de primeras letras á la que concurren también los niños de 
los pueblos de San Vicentejo, Urquiano y Óchate; el maestro 
está dotado con 20 fan. de trigo y 200 r s . ; 2 fuentes de muy 
buenas aguas, una casi tocando á la pobl. y otra en el térm. 
dist. un tiro de bala, y por úl l imo una ig l . parr. (San Román) 
con su cementerio contiguo y á la parte occidental, servida 
por un cura párroco y un sacristán. E l tf.bm. confina N . San 
Vicentejo; E. Óchale ; S . Saraso, y O. Urquiano. E l te r reno 
es de tercera calidad y poco product ivo; corren por él 2 ar
royos, el uno por el lado E. v el otro por el N . ; en estos 
mismos puntos hay también dos pequeños montes de los cua
les el uno cria solo robles y el otro á mas de estos, hayas y 
chaparros de encina; este es comunal con el pueblo de Óchate 
caminos: uno que es bastante transitado y va á salir á la car 
refera de Vi tor ia, correo : la correspondencia se recibe de es
ta c. por el balijero de Treviño. prod. : t r igo, cenleno , jeba-
d a , avena, ma iz , patatas, algunas legumbres y manzanas; 
ganado lanar, cabrio y vacuno y caza de perdices, codornices 
y sordas, ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl . : 6 v e c , 
23 a lm. cap. prod. : 10,700 rs. imp. : 362. 

IMITÓLA : cas. del barrio Olavarriefa , en la prov. de Gui
púzcoa, part. jud de Vergara , térm. de Oñafe. 

1M1ZCOZ: I. del ayunt. del valle de Arce en la prov. y c. g. 
de Navarra , part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.), aud. terr. y dióc. 
de Pamplona (6) : s i t . en una pendiente suave, al S. de una 
montaña y con buenas vistas al O. clima f r i ó ; la combaten los 
vientos N . y S. y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 
3 casas de construcción de argamasa, ig l . parr. (San Pedro 
Apóstol) curato de entrada servido por un abad de provisión 
de los vec , y cementerio junto a la ig l . Confina el té rm. N . 
Urdi roz; E. Gor ra iz ; S. üriz , y O. Arríela. El te r reno es pe
dregoso y lleno de escabrosidades; le baña un arroyo que for
mado de las fuentes de su t é rm . ; desciende por el S. del I. y 
desagua en el r. Archuza: hay un monte al S. llamado Ro
bledal , y otro al N . la Sierra ; se hallan en su circunferencia 
abundantes canteras de piedra cal iza, y en el despobl. Arrobi , 
común á tres I., hay una mina de cobre que se ha beneficiado 
todo el año de 1846 y parte del actual, en que se han suspen
dido los trabajos: igualmente se hallan en la circunferencia de 
este térm. abundantes pastos para los ganados. Los caminos 
son locales, en mal estado y el correo se recibe de la rab. de 
part. p r o d . : t r igo, maiz , patatas, avena y legumbres; cria 
de ganado vacuno, lanar, cabrío, de cerda y caballar; caza de 
perdices, corzos jabalíes y lobos, ind. y comercio: ademas 
de la agricultura y ganadería, algunos vec. se dedican á ha
cer carbón que conducen á Aoiz y Lumbier y á la estraccion 
de ganado é importación de aceite, vino y otros artículos que 
faltan, pob l . : 4 v e c , 23a lm. con t r , : con el val le. (V.) 

IMO: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Dodro y fe l ig . 
de San Juan de La iño. (V.) 

IMON.- v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (11 leg.) , 
part. jud . y dióc. de Sigüenza (1) , aud. terr. de Madrid (21), 
c. g. de Castilla la Nueva : s i t . en el principio de la cord. de 
Somosierra á la falda meridional de un cerro bastante elevado, 
le combaten principalmente los vientos N . y O . , y goza de c l i 
ma sano; tiene 200 casas; la consisforial; cárcel; escuela de 
instrucción primaria frecuentada por 45 alumnos, á cargo de 
un maestro dotado con 2,400 rs.; 2 fuentes de aguas gruesas; 
una ig l . parr. (la Asunción de Ntra. S r a ) matriz dé la de la 
Barbollar té rm. : confina N . Tordelrabano ; E . la Barbolla 
y Riosal ido; S. la Olmeda y Santamera, y O. Cercadi-
llo y Alcolea; dentro de esta circunferencia se encuenlran va
rios manantiales de buenas aguas, la ermita de Nt ra . Sra . de 
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IMO 
la Soledad, el dcsp. de Solanillos y unas salinas de agua, aca
so de las mejores de España; hay 5 norias continuamente an
dando, y las aguas que estraen se depositan en varios estan
ques, desde los que se dirigen á las pilas ó albercas en las que 
se forma la sal por la evaporación al calor del so l , graduán
dose el producto diario en unas 100 fan. y el de toda la tempo
rada que se trabaja al año, de 80 á 100,000 fan. que se depo
sitan en unos espaciosos y sólidos almacenes: para la adra, y 
dirección de estas sal inas, de las que dependen las de la O l 
meda , Saelices, Tierzo y Medinacel i , hay un administrador, 
contador, 2 oficiales, fiel, medidores, guardas y aceñeros: el 
t e r reno es de buena cal idad; le fertilizan 2 arroyos que nacen 
el uno en Valdealmendras y el otro en V a k k l r u b o , y juntán
dose en el térm. de Imon , toman el nombre de r. Salado, pa
sando ya unidos por debajo de un puente de piedra; hacia 
la parte superior de la montaña en cuya falda está la v . , hay 
un bosque poblado de encina, caminos: los que dirigen á los 

Ímeblos l imítrofes, y losde carruágeque van á enlazarse con 
as carreteras de Madrid á Zaragoza, y de Aragón á Vallado-

l i d , todos en malísimo estado, particularmente en tiempos l lu
viosos , que se ponen intransitables, imposibilitando en gran 
manera la eslraccion de la sal, por lo que es muy subido el pre
cio de conducción á los alfolíes, co r reo : se recibe y despacha 
en la adm. de Sigüenza por medio de un dependiente de las 
salinas, i ' rod. : t r igo, centeno , cebada, patatas, garbanzos, 
poco cáñamo y legumbres; leñas de combustible y carboneo, 
y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar y las 
caballerías necesarias para la agricultura; hay caza de perdi
ces , conejos , liebres y en su tiempo codornices, m u . : la agrí
cola , la saca de la sal de las albercas y conducción á los alma
cenes, en cuya operación ganan 29 mrs. por cada fan. de 125 
l ibras: este ramo que parece deberla conducir á mejorar la 
condición del pueblo, puede decirse contribuye á su miseria: 
pr imero, porque atraídos por el aliciente del interés, se ave
cindan en él los naturales de otros puntos, que no tienen mag 
recurso para subsistir; segundo, porque elaborándose la sal 
en tiempo de la recolección de la cosechados labradores aban
donan esta á manos eslrañas, que después de no hacerla con 
el interés y esmero que sus dueños, absorven casi en su tota
lidad los productos de dicha industr ia, por ser precisamente 
la época en que los jornales de la agricultura sobrepujan á 
los de otras ocupaciones ú oficios, comercio: esportacion de 
frutos sobrantes y algún ganado y l ana , é importación de 
los art. de consumo que faltan, p o s l . : 200 vec., 751 a lm. cap. 
PROn.: 1.862,667 rs. IMP.: 279,400. CONTR.: 13,53 i . 

IMOZ: valle en la prov. y c. g. de Navarra, part. jud . , aud. 
terr. y dióc. de Pamplona: s i t . al NO . de la cap. en un bar-

1NCA, cab. del part. j ud . 
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INC 42S 
raneo rodeado de montes y espesos arbolados; cl ima f r i ó ; lo 
combaten todos los vientos y se padecen pulmonías crónicas. Se 
compone de los 1. Echalecu, Eraso, Lntasa, Goldaraz, Ur r iza , 
Oscoz, Muzquizy Zarranz y de los cas. ó desp.de Loizas y V i l la 
nueva , que forman un ayunt. general y se reúne en Eraso co
mo mas céntrico, en donde se halla la casa consistorial con cár
cel; sin embargo, todos tienen el suyo particular, ig l . parr . , 
cementerio y copiosas fuentes de aguas potables; tres de ellos, 
Echalecu, Oscoz y Muzquiz, tienen escuela de ambos se^os. 
E l t é rm. se estiende 3/4 de leg. de N . á S . y 2 leg. de E. á O. 
confína N . valle Basaburua-mayor; E . el de Atez ; S. el de Gu-
lina , y O. el de Larraun , y comprende dentro de su circunfe
rencia, varios montes poblados de robles, encinas y castaños 
tan frondosos que apenas permiten verse unos pueblos deotros 
no obstante.su pro j im idad: hay canteras de p iedra , yeso y 
c a l , deh. de bastante estension y praderas muy pequeñas á 
propósito para el ganado. El terreno es secano en su mayor 
parle y de mala ca l idad, pero á beneficio del mucho laboreo 
y abonos, se hace bastante productivo; le cruza un arroyo que 
baja de los montes de Oscoz y va á reunirse con el r. Larraun. 
caminos: el de mayor importancia es el que dirige de Pam
plona á Guipúzcoa por Goizueta, el cual atraviesa el valle por 
Muzquiz. El correo se recibe de Pamplona por bali jero, los 
lunes, miércoles y sábados, y sálelos mismos días, prod. : 
maíz, trigo, castaña, patatas, habas, legumbres y otros menu-
zales , frutas y poca hortaliza ; cria ganado .vacuno, lanar, 
de cerda, cabrío y caballar, hay caza de polomas,perdices, 
liebres y lobos, y pesca de alguna trucha, ind. : ademas de 
la agricultura y ganadería, hay 4 molinos harineros, comercio: 
esportacion de ganados, lanas , maiz, castañas y maderas de 
roble pa ra la construcción nava l , é importación de v ino, 
acei te, aguardiente y varios géneros, pob l . : 1,090 a lm. 
RIQUEZA : 352,206 rs. 

INARZA : barrio en la prov. de Á lava , partr jud. de Amur-
r i o , ayunt . de Ayala y térm. de Respaldiza.Tiene 3 casas. 

I N A R R A : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de 
Vergara , térm. de Eybar . 

I N A Z A R E S : cas. en la prov. de Murc ia , part. jud . de Ca-
ravara , térm. jur isd. de Mora ía l l a . (V.) 

INCA: part. j ud . do ascenso en la isla y dióc. de Mal lorca, 
prov., aud. terr., c. g. de Baleares; la parte litoral que abraza 
corresponde al tercio y prov. marít ima de la misma isla, de-
part. de Cartagena; íe compone de 1 c., 16 v., 8 1., IGa ld . y 
9 caseríos, que forman 17 ayunt. ; las dist. de las principales 
pobl. entre sí, y á las cap. de que dependen , se manifiestan 
en la siguiente escala, asi como su r i q . , cap. imp. y pobl . , se 
demuestran en el subsiguiente cuadro sinóptico. 
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Estadística, c r imina l . Los acusados en esto par t . jud . en 

el año 18i3 fueron 53, de los que resultaron absucltos de la 
instancia 7, y libremente 5 ¡penados presentes i O , conlurances 
1, reincidentes en el mismo delito 1, y en otro diferente 1: 
del total de procesados, 11 contaban de 10 á 20 años de edad, 
28 de 20 á 40, y 14 de 40 en adelante; 45 «rao hombres , y 8 
mugeres; 29 solteros y 24 casados; 10 sabían leer y escrü.ir; 
los demás carecían de toda instrucción; los 53 ejercían artes 
mecánicas. 

En el mismo período se perpetraron 10 delitos de homicidio 
y de heridas con 2 armas blancas de uso lícito, 3 de i l íc i to; 
i inslrumento contundente y 5 instrumentos ó medios no cs-
presados. 

I X C A : v . con ayunt. , cab. del part. jud. de su nombre, en 
la isla y dioc. de Mal lorca, p rov . , aud. terr. y e . g. de 
Baleares. 

Si tuación t c l w a . Se halla tendida de E . á O. sobre una 
loma que ocupa el centro de la isla, al pie de la cordillera 
de monlañas que á esta cruza de N E . á S O . ; defendido 
del N . el resto de ella; es la primera de las pobl. de esta 
l lanura, que se forma y estiende hasta el mar por la parte 
S . ; goza de buena ventilación, c l ima sano y benigno, y no 
se conocen enfermedades endémicas. 

In ter ior de l a pobl . y sus a fueras . Componen el casco 
de esta, 780 casas, formando una larga calle, casi recta, que 
la atraviesa en su mayor estensíon; muchas transversales; 
una plaza de abasto con soportales ruinosos y desiguales, 
y un tinglado en medio, debajo del cual se espenden los 
granos en días de mercado; y la plaza de este nombre, bas
tante espaciosa, aunque de figura irregular, en que se hace 
el tráfico de caballerías en tiempo de ferias. Cuatro íg l . se 
hallan s i l . de tal modo, en las estremidades de la pobl . , (pie 
forman la figura de una cruz, y el ámbito que aquella des
cribe es muy vasto y mayor de lo que necesila su vecinda
r i o ; prueba de que esto fué mas crecido antiguamente, y 
por lo cual se ven en los alrededores de la v. muchos solares 
reducidos á cultivo. Hay una escuela de instrucción primaria, 
dotada con 598 rs. v n . , concurrida por 30 alumnos; y 2 par
ticulares para niñas, donde se les ensenan ademas las labores 
propias del sexo. También se OMipan privadamente de la 
educación de jóvenes varios religiosos esclaustrados y otros 
ecl. L a ig l . par r . , bajo el título de Sta. Maria la Mayor, 
es antiquísima; se cree que dala su existencia desde el año 
1247, en cuya fecha Inocencio IV hace mención de ella en 
uno de sus breves; pudiendo al mismo tiempo citarse, como 
testimonio de su antigüedad, aunque no de fecha tan remota, 
la del año 1373, que se ve grabada al pie de un retablo an l . 
del altar mayor, que hoy se conserva en la sacristía de las 
reliquias. Se halla servida por 1 cura de término de provisión 
real y ordinaria; 2 vicar os temporales y amovibles, que 
nombra el diocesano á propuesta del párroco, 6 beneficiados 
de patronato de sangre, 3 de eel., 1 do misto, 1 capellanía de 
sangro compatible con los beneficios, 10 sacerdoles ordenados 
á Ululo de patrimonio, adscritos al servicio de la ig l . sin es
pecial obligación, 1 lego y 2 monacillos. Este templo fué de
molido en 1706, y en el mismo lugar se construyó, con mas 
suntuosidad y maguificeneia , el que hoy existe; es de her
mosas proporciones, con las rafas y arcos de las bóvedas de 
piedra sillería bruñida. La torre, cuadrada y muy sólida, ter
minando en un bien cortado capitel octógono, es obra ante
rior á la i g l . ; y habiéndole dado á osla en su fachada mayor 
estensíon de la que tenia la ant., ha quedado de un lado cu
bierta en parte por la torre algunos palmos, de la que se halla 
separada. E l cuadro del nuevo altar tiene del guslo moderno, 
y vestigios del churrigueresco; su primer cuerpo está forma
do con 0 columnas, que dejan espacio en medio para el sagra 
r io, y á los lados para los nichos que contienen las estáluas 
de San Miguel y San Gabriel; sobre dicho cuerpo se levanta 
el remate acariciado con una pintura de San Gerónimo ; en 
medio de ambos cuerpos, en el centro del cuadro, está el gran 
nicho de Sta. Maria la Mayor, cuya efigie, ennegrecida y pe
queña, es una de tantas que han sido halladas en cuevas y 
subterráneos, ocultadas á la persecución de los iconoclastas. 
La ig l . contiene 7 capillas á cada lado, y la primera de la der., 
mas grande que las demás, está destinada al S imo. Sacra
mento de la Eucaristía. En el archivo se conserva un torno, 
que estaba sobre la pila bautismal, y serv ia , según se cree, 
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para suspender al bautizado en los tiempos en que el bautis
mo so verificaba por inmersión. Clemente V I y Alejan
dro VI , en el principio de su ilustre carrera, fueron curas de 
esta parr.; y los actuales concurren y firman los primeros en 
el sínodo diocesano. En los afueras de la v. se encuentra sit, 
en una altura, al N . de ella, el conv. de monjas Gerónimas, 
en que existen 19 religiosas, con su ig l . bajó la advocación 
de San llartolomé, que fue la pr imi t iva parr. , en memoria de 
lo cual costeaba el ayunt., hasta poco tiempo ha, los cirios 
de las tinieblas, el pascual, y el sermón del titular San Bar-
lolomé; y el clero de la parr. canta la misa mayor de la se
gunda fiesta de Pascua y otras solemnidades. También hay 2 
ex-conv. de frailes; uno perteneció á la orden de Sto. Domin-

§o, y fué erigido en 1604; en la actualidad ha sido enagena-
o este edificio para construir casas en su lugar; el otro fué 

fundado en 1325 por la orden de San Francisco, y aunque 
vendido en subasta como el anterior, compró su ig l . el ayunt. 
eon objeto de conservarla, como so hal la, abierta para el cul
to; cu esta hay un sepulcro de jaspe, donde se conserva y 
manifiesta incorrupto el cadáver do sor Clara Andreu, muer
ta en opinión de santa en 1645. A 1/2 leg. dist. de la pobl. , 
en el monte de Sta. Magdalena, se halla un oratorio dedicado 
á esta santa, en donde la municipalidad celebra todos los años 
una fiesta con danzas y comida para los concurrentes; conti
guo á él se ven los reslos del conv. que ocuparan sucesiva-
meiite las monjas Clarisas, las Gerónimas de que se ha habla
do, una escuela de gramática dotada de los fondos del co
mún, y hay un santero ó cusios nombrado por el ayunt. y 
el párroco.'El cementerio fué establecido en 1820, al SE . do 
la v . , v á la dist. prevenida para que no perjudique á la sa
lud pública. Hubo antiguamente un hospital, cuyas rentas 
pasaron al de Palma, y su oratorio sirve en el dia de alma
cén. El té rm. confina con los de Selva, Puebla, Muro, San-
sellas, Alaró y lienisalem; en él se encuentran 450 casas, en 
otros tantos predios; de ellas hay 170 habitadas por sus due
ños ó colonos, y las demás las ocupan solo en las temporadas 
de recolección de frutos; al N E . de la pobl. hay una fuente 
de aguas abundantísimas, que llegan conducidas desde una 
dist. de 400 varas por medio de un acueducto, de las cuales 
se surte el vecindario para beber y demás usos domésticos; y 
las sobrantes se recogen en anchas y largas pilas, que sirven 
unas para lavaderos públicos cubiertos, y otras para abrevar 
los ganados y caballerías. Otra fuente inmediata surte otro 
lavadero cubierto; y en varios ángulos de la v. se encuenlran 
pozos de bastante profundidad, de cuyas aguas se surten los 
vec. próximos á ellos. Con las aguas perdidas de la fuenle 
principal se riegan dos huertos de mediana estensíon, y los 
muchos que hay rodeando la pobl. , y á 1/2 leg. de ella 
reciben el mismo beneficio por medio de norias. 

Ca l idad y c ircunstancias de l te r reno . Distribuido esto 
según sus distintas calidades, da el resultado siguiente: 

Campo secano 5,725 fanegas. 
Regadío y huerla 26 
Olivar 1,192 
Viñedo 693 
Montes y selvas 835 

L a mayor parto de este terreno está muy subdividido y 
poblado de árboles, con tan esmerado cultivo como un jardín; 
solo el predio nombrado Son Bord i l s , que es de grande es-
tensión, y destinado principalmente á la producción de gra
nos y cría de ganado mayor y menor, y alguna otra pequeña 
parle en su contorno, están sin arbolado: le cruzan dos 
torrentes denominados Canlabon y Refal Carees; el primero 
pasa al pie de la v., y el segundo al S. de ella. 

Caminos. Como pobl. central so reúnen en ella los ca
minos de todas direcciones; Inca ocupa el medio de la carre
tera principal, que atraviesa la isla desde Palma á A lcud ia , 
y de él parten otras carreteras que conducen á Manácor, 
Selva, Campanet. Muro, Sinen, La Puebla, Sansellas etc., 
ademas de otros muchos caminos transversales, á causa de 
estar la propiedad tan subdividida. 

Los correos se reciben de la cap., de donde sale un carrua-
;e de diligencia los lunes, miércoles y viernes, que pasa por 
a v . , y regresa los inarles, jueves y sábados. 

Producciones, Trigo, cebada, avena, habas, garbanzos. 
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almendras, aceite, v ino, algarrobas, higos, pasas, azafrán, 
frutas y hortalizas; cria ganado lanar, cahallar, mular, asnal ] 
y de cerda, y caza de varias especies. ^ T 

Jndüstbia. Se ejercen algunas profesiones científicas, to
das las artes mecánicas indispensab'es, hay fáb. de aguardien
te, de jabón, curlidos, telares de lienzo, 14 molinos de viento, 
una fonda por la empresa de diligencias, que ofrece comodi
dad y buen servicio para los viageros, y 8 mesones. 

Comercio. Es bastante activo el de esta pobl. , que cuenta 
12 comerciantes por mayor; 28 al por menor, 8 tiendas de 
abacería y l i de todos géneros; pero el movimiento mercan
til mas animado tiene lugar en los mercados que se celebran 
todos los jueves, donde concurren mercaderes y traficantes de 
los pueblos circunvecinos, y de Pollenza, Alcudia y Palma; y 
en las ferias de los tres domingos subsiguientes al 18 de octu
bre, y en la del i . ' de noviembre; en estas y aquellos se es
portan los frutos sobrantes y l o s p r o d . d e l a i n d . , y se impor
tan efectos coloniales y otros artículos. 

Pob lac ión, r iqueza y cont r ibuc ión: 950 v e c , 4,503 al
mas, cap. imp.: 523,897. CONTR. en 1846, 100,900. 

INCAPIE : alq. en la prov. de Salamanca, part. jud . de 
Ciudad-Rodrigo, térra, jur isd. de Carpió deAzaba (V. )pob l . : 
1 v e c , 6 alm. 

INCEDO: 1. en la prov. y dióc. de Santander , part. jud . 
de Ramales, aud. terr. y c. g . de Burgos , ayunt. del valle do 
Soba: s i t . sobre un puentecito á taparte N E . del va l le ; su 
cuma es bastante benigno, principalmente en verano , que 
los frescos vientos del N . que le combaten , templan algún f 
tanto el rigor de la estación. Tiene 9 casas ; una ermita en 
que celebra el sacrificio de la misa los dias de precepto uno 
de los beneficiados de la matriz, que lo es Bozas, y una fuen-
tedebuenasyabundantes aguas para consumodel vecindario. 
Con l inaN. y 0 . 1 a d i c h a m a t r i z , y E . y S . e l r . Gándara. E l ter re
no, compuesto en su mayor partede tierra arenosa con solo me
dio pie de fondo, y en estremo pendiente, es poco producti
vo , solo á fuerza de abonos puede conseguirse dé algún tr i
go y maiz: en cambio tiene muy buenos montes de encina, 
roble y otros arbustos , como también prados naturales de 
abundantes pastos; cria ganado vacuno , lanar , cabrío, ye
guar y alguno de cerda, pobl. y con t r . (V. el art. de ayun
tamiento.) 

INCENDIO : venta, cas. y ermita en la prov. de Santan
der, part. jud. de Laredo, térm. de Rasines: s i t , en el camino 
real que conduce á Casti l la. 

I N C I N i L L A S : I. en la prov., d i ó c , aud. terr. y e . g . de 
Burgos (13 leg.), part. jud. de Vil larcayo (1), y ayunt. titu
lado de la merindad de Cast i l la la Vieja (1): s i t . en una pe
queña vega formada por dos cerros , donde le combaten con 
especialidad los vientos N . y S . , estando resguardado de los 
demás por los espresados cerros; su clima es propenso á en
fermedades catarrales. Cuenta 14 casas ; dos fuentes en el 
t é r m . , cuyas aguas son muy escelentes, y una ig l . parr. ma
triz (Santos Justo y Pastor) con su cementerio contiguo , la 
cual tiene por anejo el pueblo de Remolino , y está servida 
por un cura párroco y un sacristán. Confina N . y O. V i l l a -
la in; E. Visjueces, y S. Remolino : comprende los cas. deno
minados Casa del Monte, Venta/itera , Congosto, Venta de 
Adentro y Ocina. E l ter reno es en parte escabroso y gene
ralmente arenisco , cruzando por la citada vega el r. Ebro, 
sobre el que hay un puente de un ojo á dist. de una leg. de 
la pobl. ; baña por la der. á Remol ino, y por la izq. á 
los mencionados cas. de Ventafuera y Venta de Adentro : de 
los dos indicados cerros, el que se halla á O . , está poblado 
de carrascas y sabina, caminos: el que conduce de Burgos á 
Bilbao en buen estado, y el ramal que del mismo sale á corto 
trecho del pueblo en dirección á Santander, correos: la cor
respondencia se recibe de Vi l larcayo. proü. : t r igo, cebada, 
centeno, yeros, habas, arbejas, a lub ias, maiz , patatas y a l 
guna hortaliza ; ganado lanar y cabrío ; caza de perdices en 
abundancia , sordas , palomas torcaces y l iebres; y pesca de 

muchas truchas, anguilas, barbos y otros peces pequeños. 
ind. : la agricpla. pobl. : 8 v e c , 30 aira. cap. prod. : 30,200 
rS ' iNTP i ^2 ' 440 - CONTR-: 62 rs- 20 mrs. 

INUNACUORRO: cas. del barrio áe, Ecenarro en la prov. 
t m ^ / ' o 0 * ' r'art- Jud-íle Azpeitia, térra, de Cestona. 
1 N U O (San Miguel nE): felig. en la prov. y dióc, de Lugo 

(8 leg.), part. jud. de Sarria (3), y ayunt. de Rendar (1): ca-
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rece de parroquialidad por hallarse esta unida á la de San 
Pedro del Incio. (V.) 

INCIO (San Pedro del) : felig. en la prov. y d ióc de Lugo 
(8 leg.), part. jud. de Sarria (3), y ayunt, de Rendar (1): s i t . 
en un estrecho , pero férti l va l le , á la raárg. i zq . del Cabe: 
cuma templado y sano, si bien se esperimentan algunas fie
bres, dolores de costado y pulmonías. Se compone de los 1. 
de Barreiro, Dompiñor , Dontide, Lamas, Monteagudo , P a -
cios. Pena, Saa, San Miguel y San Pedro que reúnen 74 c a 
sas , entre las que se cuenta la hermosa huerta cercada del 
palacio de Dompiñor del conde de Campomanes. La ig l . parr. 
(San Pedro) es única desde que se agregó á ella la parr. de 
San Migue l , en la cual cesó el culto: el curato es de primer 
ascenso y patronato de la encomienda do su nombre , per
teneciente á la asamblea de San Juan de Jerusalen. Hay dos 
ermitas; la de San Antonio en Dompiñor y la de Santa Bár
bara en Monteagudo. El té rm. confina por N . con el de San 
Pedro Félix del Hospi ta l ; al E . Santa Eulal ia de Trascastro; 
)or S. con la misma felig y el elevado pico de Santa Bár-
)ara, desdo cuya altura se ve á la c, de Lugo, y por O. San
ta Maria de Outara del part. jud . de Ouiroga. Le baña el 
mencionado Cabe que se dirige á Monforte por Pacios de 
Veiga y Santa Maria de Ferreirua; es bastante caudaloso por 
las aguas que recibe de las vertientes de los grandes montes 
que le dominan por der. é izq . , y tiene dos puentes de ma
dera. E l te r reno es de escelente calidad aun en la parte 
montuosa, pero escasea de arbolado, no obstante, las muchas 
y buenas fuentes, con cuyo riego pudieran obtenerse frondo
sos sotos de árboles y pastos. Le cruza el camino que desde 
Monforte sigue hasta Cebrero , y á él se unen otros varios 
que facilitan la comunicación municipal, pero todos se hallan 
mal cuidados. E l correo se recibe de Monforte por medio de 
balijero dos veces á la semana, prod. : centeno , ma iz , l ino, 
patatas, castañas, toda clase de legumbres, muchas y esqui-
sitas frutas, algunos limones y naranjas, y abundante pasto; 
cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; perdices, ga
mos y corzos , y se pescan muchas truchas de buena calidad: 
hay canteras de mucho mérito y minas de hierro, si bien no 
se obtiene de ellas d producto que por indicios se juzgan que 
reportaban los romanos, inp,: la agrícola, ferrerias , algunos 
carpinteros y 6 molinos haVineros. comercio : el que le pro
porcionan los frutos del pais y productos de las herrerías. 
pobl . : 74 v e c , 910 alm. c o n t r . con su ayunt. (V.) Los res
tos de fortificaciones que se encuentran junto á la igl ; los se
pulcros que cubiertos de loza se ven en distintas direcciones 
y donde se hallan con frecuencia restos humanos; los vesti
gios de las fábricas de hierro, en que se dice construían ar
mas los romanos y los cimientos que se advierten de ant. y 
derruidos edificios, indican que esta felig. tuvo época de ma
yor lob l . y opulencia. 

INCIO ( S t a . Mar ina del) : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (8 leg.), part. jud . de Sarr ia (2 1/2), y ayunt. de Ren
dar (1/4): s i t . entre montañas con buena ventilación y cuma 
fr ió, seco y bastante sano : tiene unas 28 casas distribuidas 
en los I. de Herrería, Martin , Pereiro , Rio y Sta. Marina. L a 
ig l . parr. (Sta. Marinajes anejo de Santa Maria de Foilebar. 
E l term. confina al N . con el de su matr iz ; por E . con San 
Lorenzo de Vi l lar juan; al E , San Salvador ( el Hospital , y 
por O. el camino que desde la sierra de Oribio llega á Mon
forte : le baña un r iach. que corre de N . á S. y desemboca en 
el Cabe ¡ el te r reno es de buena calidad en la parte destina
da al cultivo , y no carece de arbolado , con especialidad de 
castaño. Los caminos son locales, mal cuidados y el correo 
se reciba de Monforte. prod.: centeno, maiz , patatas , habi
chuelas , otras legumbres , l i no , hortalizas y castañas; cria 
ganado vacuno , cerdoso y lanar ; hay caza de perdices y a l 
guna pesca de truchas, ind, : la agrícola y un molino harine
ro, pob l , : 30 vec , , 162 alm, c o n t r , con su ayunt. (V,) 

I X C I O T R A S C A S T R O (S ta , E u l a l i a de): felig, en la prov. 
de Lugo v avnnt. de Saviñao, (V, T rascas t ro , ) 

INCIO Y BROZA : ant, jur isd, en la prov, de L u g o , com
puesta de las felig, de la Broza, Foilebar, del Hospi ta l , lucio 
Santa Marina, Incio San M igue l , Incio San Pedro y Trascas-
tro, cuyo señorío ejercía la encomienda de Quiroga del orden 
de San Juan, y por quien se nombraba juez ordinario, 

I N C I O N D E N E A : cas, en la prov. de Guipúzcoa, part, jud . 
! de San Sebastian, térm, de/'ue)i¿emí6i'a. . 
• I N C L A N ; I. de la felig. de su nombre en la prov. do Ovie-
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<lo, ayunt. de Prav ia . s i t . en la ladera meridional de la cord. 
de las Outedas, con aguas vertientes al valle de Arango. Su 
te r reno , aunque desigual y acanalado, es de buena calidad 
y fér t i l , prod. escanda, maiz, habas, patatas, castañas y 
otros frutos, pobl . : 32 v e c , tC6 alm. 

I N C L A N (San Esteban^: felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (tí ;)/4 leg.), part. jud. y ayunt. de l 'ravia (1). s i t . en lo 
mas elevado'de la cord. de las Oííto/as con aguas vertientes 
por una parte al valle de Arango y por otra al r. de Canda l i -
na. La combaten todos los vientos, pero con mas frecuencia 
los del N K . y SO. E l cuma es algo propenso á afecciones in
flamatorias, reumatismos y catarros. Tiene 90 casas reparti
das en el 1. de su nombre y en los de Godina, Masfera y Vdla-
mejan; dichas casas son de mediana fábrica y comodidad, 
escepto una llamada el Palacio de lucían, perteneciente á la 
familia de este nombre. Hay escuela de primeras letras , fre
cuentada por unos 00 niños, cuyo maestro tiene de suel
do 700 rs. anuales. Para surtido de los vec. hay 1 fuente y 
varios manantiales de buenas aguas. L a i g l . parr. (San Este 
ban) está servida por 1 cura de primer ascenso y de patrona
to de la casa de Inclan y ayunt. de Prav ia : junto á la ig l . se 
encuentra el cementerio. También hay una ermita dedicada á 
San Antonio y San Adriano; cerca del I. de Vil lamejan, otra á 
la Concepción de N l ra . Sra . en Godina, y otra con el mismo 
título en el palacio ó casa de lucían. Confina el tékm. N . , fe
l ig . de Faedo; E. las de Selgas y Vi l lafr ia; S. las de Arango y 
Allence, y O. la de Vi l lavaler , estendiéndose 3/4 de leg. de 
N. á S. y 1/4 de E. á O. Le fertilizan algunosarroyuelos, cuyo 
sobrante va por el N . al r. de Candal ina y por el S. al de 
Arangu in . E l te r reno es de buena cal idad, aunque frió en 
los I. de Godina y Villamejan: comprende algunos planlios de 
robles, castaños, abedules, mata baja y arbustos; algunos 
prados de regadío y secano, y montes comunes de pasto , pu-
diendo cualquier vecino acotar un espacio y sembrarlo de 
centeno, pero recogido el fruto, tiene obligación de dejarlo 
abierto. Ademas délos caminos locales, atraviesan por el tér
mino los que dirigen al concejo de Salas, Cudillero y Avi les. 
El combo se recibe en la estafeta de Prav ia . prod. en un año 
común 1870 fan. de maiz, 840 de escanda, 100 de habas, 840 
di'castañas, 120 decenleno y trigo, y varios frutos peculiares 
del pais, hay ganado vacuno, alguno de cerda y lanar, ind. : 
la agrícola, 2 molinos harineros y algunos pisones para l im
piar la escanda, pobl . : 112 v e c , 400 alrii. coNTn.:consu 
ayunt. (V.) 

INCOE: cortijada do 4 casas en la prov. de Albacete, part-
jud . de Veste, lérm. jur isd. de Letur . 

INCÜLEGU1: cas. del barrio de las Venias en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de I r u n . 

INGULEGUIGÓICOA: cas. del barrio de las Ventas en la 
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de 
Irun. 

I N C H A L U N C H A : cas. en la prov. de Guipúzcoa, parí. jud . 
de Vergara, térm. de Sal inas. 

I X C H A U R B I S C A R : barrio en la prov. de V izcaya, part. 
jud. de Durango, lérm. áaD ima . 

I N C H A U R R E T A : cas. del barrio Vidasoa en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de I r un . 

INCHAUímONDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. 
jud. y lérm. de Duranyo. 

IN ' f i l lAÜSTI : cas. del barrio do San Andrés en la prov. 
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon. 

IN'CHÜRZABAL: cas. del ba r r i odeBasa lgoen lap rov .de 
Guipúzcoa, part. jud . y térm. jur isd. de Veryara. 

INOANCHÜ: caá. con erm. en la prov. de Vizcaya, part'. 
jud . de Bi lbao, térm. de A bando. 

INDEGO: 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. terr. y c. 
g. de Burgos (4 1/2 leg.),-part. jud. de Castrojeríz (2 1/í). 
s i t . en un valle donde reinan todos los vientos, y cuyo cuma 
es propenso á pulmonías y calenturas gástricas. Cuenta l i o 
casas inclusa la consistorial, 1 escuela de primera educación 
frecuentada por 60 niñas y 20 niños, y dolada con 24 fan. de 
I r igo; 3 paseos con arbolado, 4 fuentes de muy buenas aguas; 
ig l . parroquial (Nlra. Sra . de la Asunción), servida por 2 cu
ras párr. y 1 sacristán, y 3 ermitas tituladas de N l ra . S ra . de 
la Piedad] de San Felipe y Santiago y de San Nicolás, de las 
cuales la p r imera , que es propia del pueblo, se halla dentro 
de este, ocupando un alto al E. de la citada ig l . , y las otras en 
los afueras de aquel. Confina el té rm. N . Cilores del Páramo; 
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E. Tsar; S. Castellanos, y O. Olmillos: abraza los desp. de Gri-
geras y QuinUni l la , San Vítores y San Mi l lan. E l te r reno es 
muy ífojo, y en él se encuentran 2 montes poco poblados, el 
uno al S. y el olro al O. caminos : los de pueblo á pueblo. 
prod. trigo, a laga , blanquillo, cebada, yeros, lentejas, t i los, 
avena, l ino, cáñamo, vino y toda clase de ganado , y caza de 
perdices, codornices, liebres y conejos, ind. : la agrícola y 
4 molinos en buen estado, pobl. : 110 v e c , 330 alm. El pre
supuesto municipal asciende á 3,8'JO r s . , y se cubre por re-
parlo vecinal. 

INDIANO: cas. en la prov. de Sevi l la, part. jud . de Sanlu-
car la Mayor, lérm. jur isd. de A z n a k o l l a r . 

INDO: cas. del barrio de Molrallumendi en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud . de Azpei l ia, lérm. de Cestona. 

INDO ó INDOMENDI : monle en la prov. de Guipúzcoa, 
parí. jud. de Azpei l ia , lérm. de Z u m a y a . 

I N D U R A I N : I. del ayunt. del valle de Izagaondoa en la 
prov. y c. g de Navarra, part. jud. de Ao iz (3 leg.J, aud. 
terr. y dióc. de Pamplona (6). s i t . en una planicie; cuma 
fr ió: le combale el viento N . , y se padecen fiebres estaciona
les. Tiene 26 casas, formando una cal le; escuela para ambos 
sexos, frecuentada por 28 ó 30 alumnos, y dolada con 000 rs . ; 
ig l . parr. de entrada (Sla. Marra), servida por 1 vicario; cc-
menterio, y para el surtido hay 2 fuenles de esquisitas aguas. 
El tkrm. confina N . Turr i l las ; E . San Vicente; S. Guergue-
tain, y O. Izanoz, estendiéndose 3/4 de N . á S. y 1 hora de E . 
á O., y comprendiendo en su circunferencia 1 ermita (San 
Justo y Pastor), el desp. de Muniain y un monte pobl. de ro
bles. Él t e r reno , aunque secano, es de buena cal idad, y le 
atraviesan 2 arroyos, que tienen su origen en Izaga; en él se 
encuentran varias canteras de piedra y buenos pastos para 
ganados, caminos: los locales en mal estado: el cor reo se re
cibe de Lumbier los martes, viernes y domingos, y se despa-
cban los lunes, jueves y sábados, prod. Irigo, ma iz , avena, 
liabas, cerezas, patatas y vino: cría de ganado lanar, vacuno 
y cabrío: caza de perdices, codornices y liebres , y pesca de 
alguna anguila, pobl. : 26 v e c , 140 a lm. r iqueza: con el v a 
lle. (V.) 

INDUS l : barrio en la prov. de Vizcaya, parí. jud . de Du
rango, térm. de B i m a . 

I N D U S l : casa solar en la prov. de Vizcaya, parí. j ud . de 
Durargo, térm. de Oc/tandiuno. 

INÉS: v. con ayunt. en h prov. de Soria (12 leg.), part. 
¡ud. ilel Burgo (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (22), dióc. 
de Osma (2). s i t . en un valle entre cerros de bastante ele
vación y combatida por los vientos N . y O . ; goza de cl ima 
sano y las enfermedades mas comunes son las tercianas: 
tiene 80 casas , la consistorial en la que está la escuela de 
instrucción pr imaria, frecuentada por 40 alumnos, á cargo de 
un maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt. , dotado 
con 30 fan. de t r igo: hay una posada, una fuente de abun
dantes y buenas aguas que provee al vecindario para beber y 
demás necesidades domesticas; una ig l . parr. (La Asunción de 
Nlra.Sra.) servida por un cura y un sacristán, el cementerio se 
halla unido al templo, sin que por eso se advierta que perju
dica á la salubridad pública; á la parte S. de la v . hay un 
torreón, reslo de un palacio de los duques de Fr ias , que 
existió en aquel sitio, tkrm. : confina N . Olmi l los; E. Naba-
palos; S. Quintanas Rubias de Abajo, y O. A l a u l a : dentro 
de esta circunferencia se encuentran varios corrales para en 
cerrar ganado. El ter reno participa de monluoso y l lano, 
con algunas hondonadas, le fertiliza en parle un arroyuelo 
que baja de Quintanas Rubias; comprende una buena deb. 
y varios prados de regadío y un monte poblado de encina, 
enebro y pinos, caminos; los que dirigen á los pueblos l i 
mítrofes, todos en mal estado, correo : se recibe y despacha 
en la adm. del Burgo, á donde concurren al efecto los mis
mos interesados, p r o d ; trigo, centeno, cebada, avena, le
gumbres y v ino: se cria ganado lanar, vacuno, mular y as
na l ; cazado perdices, conejos, liebres y en su tiempo co
dornices, ind. : la agrícola, un molino harinero y 6 telares 
de lienzos y paños ordinarios, comercio : esportacion del so
brante de frutos á los mercados del Burgo, en los que se 
surten de los artículos de consumo que faltan, pobl . : 58 v e c , 
231 alm. cap. IMP. : 47,936 rs. 6 ms. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
1,100 r s . , se cubre con los fondos de propios y arbitrios y 
reparto vecinal. 

INÉS (Sta.) : a lq. agregada al lérm. jur isd. de Galisancho 
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(1/2 Icg.), en la prov. de Salamanca (6), part. j ud . de Alba 
de Tormes (-2). Se halla s i r . en una l lanura en terreno muy 
bueno para pastos, atravesándole un regato que viene de 
Valverde á desaguar en el r. Tormes. Tiene algún monte 
de encina, con cuyo fruto se mantienen 40 cebones y 160 
camperos, y las yerbas las aprovecha el ganado lanar que 
en este punto apaconta. 

INÉS (S ta . ) : ' - e n la is la, part. jud. y d i ó c . de Ibíza, 
p r o v . , aud. ter r . , c. g. do Baleares, perteneciente al dis 
trito municipal de San Antonio, pobl . , niQLEZA y c o n t r . 
(V.) An ton io (San). 

INÉS (Sta.) : v. con ayunt. en la p r o v , , d i ó c , aud. terr. 
Íf c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud . de Lerma (1). srr. á 
a falda meridional de un monte que se desprende de los que 

forman la cordillera de Cobarrubias y Ar lanza, donde la 
combaten todos los vientos, escepto el del N . , del cual se 
halla resguardada por el citado monte: las enfermedades 
que con mas frecuencia se padecen, son las pulmonías. Tiene 
unas 100 casas generalmente mal construidas y de igual 
distribución interior, las cuales están divididas en 2 barrios 
próximos el uno al o t ro ; una plaza de figura irregular con 
soportales; varias calles siu empedrar y sucias; escuela de 
primeras letras, concurrida por 50 alumnos de ambos sexos, 
cuyo maestro percibe la dotación de 30 fan; de centeno ; casa 
consistorial bastante deteriorada ; una fuente éntrelos dos 
espresados barrios, cuyas aguas son abundantes y buenas, 
y muchos manantiales en un prado inmediato á la pobl. y á 
la parte setentrional, los cuales son perjudiciales á la salu
bridad pública, por hallarse sus aguas estancadas, sin era 
bargo de poderse evitar este inconveniente abriendo un cauce 
por0medio que las llevase al r. Ar lanza; hay dos obras pias 
fundadas por D. Pedro Mar in y D. Pedro Ortega, curas be
neficiados que fueron de la parroquia, para dotar á las huér
fanas pobres, siendo hijas de los vecinos del pueblo, cuyos 
fondos consisten en réditos de censo, por haberse vendido las 
fincas, y á cada una de aquellas, cuando se casa, se le dan en 
dote 400 r a . ; finalmente, l a i g l . parr. (Stos, Justo y Pastor), 
es el edificio mas notable del pueblo y está construido de pie
dra s i l ler ía; consta de dos naves, la primera que corres
ponde á la parte del mediodía, es de arquitectura gótica y 
tiene 60 pies de longitud, y la segunda mucho mas moderna 
y de poco gusto, cuenla 45 de aquellos dé la misma dimeu-
«ion; entre ambas forman el ancho de 27 pies; en su interior 
hay dos columnas cilindricas con pedestales y capiteles, 
desde los cuales se enraman en varias direcciones cimbras de 
bóvedas hasta las claves de 18 á 20 pies de elevación : con
tiene 5 altares de ningún mérito, un coro en alto sobre un 
arco de piedra y dos sepulcros, también de piedra, embutí 
dos en la pared de cada una de las capillas mayores, con 
los bustos de los fundadores de dichas obras pias ; la torro 
es cuadrada y remata en tejado, habiendo en ella dos cam
panas y dos esquilones: sirven el culto de esta ig l . un cura 
párroco, un capellán y un sacristán : á la salida para Lcrma 
se encuentra una ermita (San Sebastian) fabricada de tierra 
y sin rentas para atender á su culto y reparación. Confina 
el térm. N . con los vardales de la comunidad de la v . y tierra 
de Lerma ; E . granja de Bascónos; S. r. Ar lanza, y O. V i -
llalmanzo y Santi l lan. E l terrreno es de primera, segunda, 
tercera y cuarta calidad, en general flojo, participando do 
monte y llano ; aquel es el que hemos dicho se desprende de 
la cordillera do Cobarrubias y Arlanza, el cual está poblado 
de encinas, robles y enebros; en el espresado terreno se 
encuenlran también dos pequeños prados y 60 huertos que 
se riegan por el pie, con las aguas de la fuente y las que 
salen de uno de los citados prados : el único r. que pasa por 
el térra., es el llamado Arlanza que correa medio cuarto de 
leg. de la pobl. , y sirve do línea divisoria por la parte 
meridional; su curso, que es perenne, se dirige d e E . áO. 
siendo bastante crecido el caudal que l leva, especialmente en 
c\ invierno ; su cauce es llano y casi todos los años suele des
bordarse, perjudicando estraordinariamenle parte de las ve
gas, cuyo mal es difícil de atajar por ser el terreno muy cas
cajoso y poco compacto, caminos: estos son locales, do berra 
dura y carreteros, hallándose abandonados como general
mente sucede en lodos los pueblos, prod. : tr igo, comuña, 
centeno, cebada, avena, t i tos, yeros, v i n o , cáñamo, l ino 
aunque poco, y patatas; todos estos artículos se consumen 
en el pueblo á escepciou del v ino, del cual se estrae parte 
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para las pobl. Inmediatas; cria ganado lanar, cabrio, v a 
cuno y de cerda; caza de liebres y perdices en abundancia, 
lobos, raposos y garduños, y pesca de barbos, bogas, cachos, 
truchas, bermejas y bastantes anguilas, ind. : la agrícola 
y una alfarería ordinaria. p.obl.: 68 vec. , 211 a lm. cap. 
prod. : 1.099,700 rs. IMP.: 104,274. CONTR.: 3,424 rs. 
16 mrs. E l presupl ts to municipal estraordinario asciende á 
000 rs. y se cubre con los arbitrios' de la taberna y corre
duría : el ordinario se paga en especie y por reparto 
vecinal. 

INESA G R A N D E : deh. en la prov. y part. jud . de Toledo, 
term. de Nambroca: su cap. proü. está calculado oficialmente 
en 106,000 r s . , y sus utilidades en 1,600 , figurando ambas 
cantidades con la riqueza del pueblo á que pertenecen. 

1 N E S I L L A : deh. en la prov. y part. jud . de Toledo, térm. 
de Nambroca: su cap. prod. está calculado oficialmente en 
56,800 r s . , y sus utilidades en 670 , cuyas cantidades so 
comprenden en la riqueza general del pueblo á que per
tenecen. 

I N E S T R O S A ( l a ) : cas. en la prov. de Jaén, pa r t . j ud .de 
Andujar y térm. jur isd. do Ar jona. 

I N F A N T A D O : ant. herm. en la prov. y part. jud. de León, 
compuesta de los pueblos de Onzoni l la , Torneros y V i -
Uecha. 

I N F A N T A D O D E TORIO: jur isd. ant. en la prov. y part. 
jud . de L o o n , compuesta de los pueblos de Canaleja, Castr i -
Uino, Villaverde do Abajo y Vil lanueva del Á rbo l , en que 
se nombrabajuez ordinario por D. Antonio Lucas Celdran. 

I N F A N T A S : 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Carba-
Ho y felig. de Sta. María de Noicela (V.). 

I N F A N T E S : v. en la prov. de C iudad-Rea l : e s c a b . d e 
part. j u d . , de rent. , del campo de Mont ie l , y de vicaría ecle
siástica: su nombre propio es V i l lanueva de los I n f an 
tes. (V.) 

1 N F E R N : uno de los mayores barrancos del ant. reino de 
Valencia , prov. de Al icante, part. jud. de Pego: se forma de 
las aguas que acuden por varios rumbos procedentes de las 
montañas de Alca lá , Evo y Lahuar ; corre por precipicios, 
quebradas y abismos espantosos , y después do pasar por el 
sorprendente estrecho de Isber, se une al r. Bolata , que des
agua en el mediterráneo por Denia. Croemos oportuno mani
festar aquí un proyecto muy ventajoso para el marquesado 
do Den ia , si se aprovecha la disposición natural del portillo 
ó boca por donde desagua el espresado barranco. Las aguas de 
un recinto montuoso de3 leg. largas de diámetro, juntasen un 
cauce, rompieron los úll imos montes para caer á las llanuras 
del Orba, y al marquesado do Denia, dejando una abertura do 
centenares de pies do a l tura, la cual tiene en la base contigua 
á las llanuras sobre 14 píes de ancho , y de 30 á 60 en la parto 
superior. Llámase el estrecho de Isber, y a mencionado , y por 
olla sale en tiempo de lluvias un r. caudaloso; pero cuando no 
llueve os muy escaso, y cual correspondo á las fuentes peren
nes que en gran parte aprovechan los pueblos de los valles de 
Alcalá do la Jovada , Evo y Lahuar. No hay en verdad sitio 
mas oportuno para hacer un pantano igual al de Alicante. La 
corla dist. de los muros que forman el estrecho, ahorraría ma
teriales , y los necesarios se lograrían á poca costa; porque la 
maleza y leñado los montes serviría para calcinar la piedra 
caliza y d u r a , y esta suministraria sillares al pie de la obra, 
que rendiria grandísima ut i l idad. Apenas tienen riego los 
pueblos del marquesado, cuyos térm. participan de la llanura 
que se esliendo 3 leg. hacia el mar, y 1 larga de N . á S. : re
ducida á huertas por medio del pantano daría 4 veces mas 
frutos y á proporción se mull ipl icarian los vec. Las aguas, 
recogidas en un estanque de suficiente capacidad, deberían 
distribuirse por 2 canales, uno á la der. del Isber, y otro á 
la i z q . ; por esto irían á los pueblos do Tormos, Sagra , Ráfol, 
Ben imel i , Sane l , Negrals , Boniarbeig, Ve rge l , Sel la , Mi ra-
rosa , Míraf lor, Ondara, Pamis y Denia ; y por el de la der. á 
O r b a , Benidoleig, Pedreguer, Gata y Jabeo. Como los gastos 
do la obra serán consíderaldes á pesar de las ventajas que pre
senta el terreno, convendrá examinar antes los ribazos del 
barranco que deben servir para el estanque , y ver si se hallan 
en estado de contener las aguas. Sabemos que estas filtran y 
se introducen hasta los cimientos de muchos montes, espe
cialmente los inmediatos al mar , y la esperíencia prueba que 
buena porción do ellas acude por filtros subterráneos á formar 
en las raices del monte Caba l , muy cerca de Tormos, la fuente 
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de Bolata , de que procede el r, de este nombre (V.) , el cual 
es respetable cuando preceden inviernos l luviosos, bien 
t^ue desaparece en el estío. Por de pronto tenemos á favor del 
pantano proyectado, las aguas que sin interrupción bajan por 
el citado Isber, las cuales aunque escasas, prueban ser sólido 
el cauce por donde vienen. 

I N F I E R N O : arroyo en la prov, de Málaga, pa r t . j ud .de 
Estepona : nace en el térm. jurisd de esta, v . , muriendo á 
corta dist. en el arroyo titulado el Padrón. 

I N F I E R N O : monte en la prov. de Santander, part. jud . de 
La redo , térm. de San Miguel de Aras . (Y.) 

I N F E S T A : 1. en la prov. de laCoruña , ayunt. de Betan-
zos y felig. de Santiago de Requian. (V.) 

I N F E S T A : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oza y 
fel ig. de San Cristóbal de Viñat . (V.) 

I N F E S T A : l . e u l a prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y 
felig. de San Mamed de Rois. (V.) 

I N F E S T A : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Gerbo y fel ig. 
de San Román de Vi l laesirofe. (V.) 

I N F E S T A : I. en la p rov .de L u g o , ayunt. de Vi l la lba y 
felig. de San Salvador de L a d r a (V.). pobl. : 2 vec. 10 almas. 
' INFESTA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Cospeito y 
felig. de San Martin de P i n o ( V . ) . pobl. : 3 v e c , 15 almas. 

I N F E S T A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abad in , y 
felig. de Sla. Maria Magdalena de Grana de Vi l larenle. (V.) 

I N F E S T A : I. en la prov. de Lugo , ayunt. deMonfo r tey 
y felig. de San Félix de V i l l amar in (V.) . pobl . : J v e c , 10 
almas. 

I N F E S T A : I. en la prov. de Orense, ayunt. y fe l ig.de 
Sta. Maria de Ytl lameá. (V.) 

I N F E S T A : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Valga 
felig. de San Julián de Requeijo. (V.) 

INFESTA (San Vicente), felig. en la prov. y dioc. de Orense 
(9 leg.), par t . jud. de Verin (1), ayunt. de Monterey (1/2): s i t . 
en el valle de este nombre, y en la vereda real que desde la 
cap. de prov. conduce á Castdla y Portugal. Reinan todos los 
v ientos, y el clima es bastante sano. Tiene unas 80 casas dis
tribuidas en los I. de Infesta y Guimarey. L a ig l . p.irr. (San 
Vicente) está servida por un cura de entrada y patronato 
laical. Confina el t é rm. N . Rebordondo; E. Estevesiños; S. 
Albarel los, y O. Montes. E l te r reno en lo general es llano y 
medianamente fért i l . Le cruza por la parte oriental un riach. 
que nace en la felig. de Ba ldr is , y de N . á S. se dirige al r. 
Buba l , donde deposita sus aguas mas abajo de Vi l lazo. pkod.: 
maíz, centeno , patatas , castañas, vino y pastos; se cria ga
nado vacuno, mular , de cerda, lanar y cabrío; hay alguna 
caza y pesca de varias clases, i nd . : la agrícola y molinos ha
rineros, pob l . : 84 v e c , 320 a lm. c o n t r . : con su ayunta
miento. (V.) 

INF IESTO; part. jud . de entrada en la prov . , aud. lerr. y 
dióc. de Oviedo, c g. de Castilla la Vieja : compuesto de los 
ayunt. de Cabranes, Nava , Pi lona y Sariego o Vega: los cua
les' comprenden las fel ig. de 
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A n a y o . . 
Bal loval . 
Bcloncio. 
Berb ió . . 
Biñon. . 
Borines. . . . 
Cabranes. . . 
Ceceda 
Cereceda.. . . 
Coya 
Cuenya. . . . 
Espinaredo. . 
Fresnedo. . . 
Gramedo.. . . 
LoJeña ó Lude 

ñ a . . . 
Marea. . 
Miyares. 

Sta. Mar ia . 
Sta. Mar ia . 
San Pedro. 
San Juan. 
San Julián. 
San Mart in. 
Sta. Eula l ia. 
San Miguel . 
Sta. Mar ia . 
Sta. Eula l ia. 
San Andrés. 
Sta. Mar ia. 
Sta. Maria. 
San Julián. 

Sta. Mar ia. 
Sto. Domingo. 
San Mart in . 

Montes. . . . 
Narzana . . . . 
Nava 

Pintueles. . . 
Pr iandi . . . . 
Qués 
Román. . . . 
Sariego ó Ve
ga 
Sebares. . . . 
Sellen 
Sorr ibas. . . . 
Torazo. . . . 
Val le. . 

V i l la 
V i l lamayor . 

Sta. Maria. 
Sta. Mar ia . 
San Bartolo

mé. 
San Cristóbal. 
S lo . Tomás. 
Sta. Eu la l ia . 
San. 

Santiago. 
San Pedro. 
San Lázaro. 
San Pablo. 
San. Mart in . 
Santa Mar ia 
Magdalena. 
San Román. 
San Pedro. 

En cuyas felig. se cuentan distintas v. , crecido número de 
1. y muchos cas., de que hacemos mención en sus respectivos 
artículos. Laa dist. que median entre los referidos ayunt. y 
desde cada una de ellos á la cap. de prov., aud. terr. y 

d i ó c , á la c. g . y á Madr id , so manifiestan en el adjunto 
estado. 

C A B R A N E S . 

Nava. 

61/2 

50 

86 

M) 

8 i 

P i l ona , su cap. Infiesto. 

Sariego ó Vega. 

Oviedo, cap. de prov. y aud. terr. 

43 

M 

50 

80 

45 1/2 

781/2 

Val ladol id.c. g . 

33 I Madrid. 

Se halla s i t . casi en el centro de la prov. con inclinación 
al E. de la m isma: reinan alternativamoiite todos los aires, 
pero con mas frecuencia los del N E . y O.: el cuma en lo ge
neral es templado y sano, si bien en algunos puntos suelen 
padecerse comunmente dolores de costado, reumatismos y 
erupciones cutáneas. 

Coíunes t tebreno. Confina por N . con el part. jud . de 
Vi l lavic iosa; al E . con el de Cangas de Onís; por S . con el de 
Pola de Labiana, y al O. con el de Oviedo. E l terreno en la 
parte central de este part.es algún tanto llano con vegasmuy 
feraces y productivas; pero en sus estremos particularmente 
hacia el SO. , tiene cerros bastante considerables entre los 
que son notables por su altura los denominados de San Juan, 
Gayón, Sebares, F i to , y mas que todos el de Peña-mayor que 
forma cord. desde el ayunt. de Nava hasta la línea 
meridional del de Pi lona: en esta sierra y en los diferentes 
estribos que se desprenden de el la, se ven distintos criaderos 
de carbón de piedra y algunas vetas de escelente fierro: ha
llándose dichos mondes y los demás que hay en este territorio, 
poblados de robles, castaños, hayas y otros árboles útiles 
para construcción, abundando también en combustible, es-
quisitcs pastos, y variedad de plantas aromáticas y medici
nales. Varios son los r. y muchos los arroyos que cruzan por 
este part.; pero el principal lo es el denominado P i l o n a , el cual 
tiene origen en la falda del mencionado monte Peña-mayor, 
en el ayunt. de Bimenes, part. jud . de Labiana, y atravesan
do la mayor parte del ayunt. de Nava, se engruesa sucesiva
mente con las aguas de varias fuentes y arroyuelos hasta la 
felig. de Ceceda. La fuente mas notable que contribuye á au
mentar el caudal de dicho r., es la llamada Bobia que brota 
igualmente en la falda de la espresada montaña, y es tan co
piosa que apenas sale tiene ya suficiente agua para dar im -
)ulso á dos molinos; siendo ademas notable esta fuente por 
a gran relación que guarda con las variaciones atmosféricas, 

las cuales anuncia con un continuado estruendo, que á manera 
de trueno sordo se oye por la noche en todo el distrito mu
nicipal de Nava. En la indicada fel ig. de Ceceda recibe el r. 
de P r a d a que tamliien baja del concejo de Bimenes ; entra 
luego en el concejo de Pi lona, donde toma su principal nom
bre, y sale del part. por la fel ig. de Sebares , desde la cual 
lenetra en el concejo de Par res , part. de Cangas de Onís, 
lasta que en las Arriendas, cap. de dicho ayunt., se reúne con 
otro r. considerable, y tomando ambos el nombre der. Se l l a , 
se dirigen por Ribadesella al mar canlábrico. No solamen
te confluyen en el rio Pilona los ya nombrados, sino que en la 
parr. de Coya recibe 2 riach. llamados el uno de Valdes y el 
otro de Pintueles los que en tiempo de sequía casi no llevan 
agua para dar impulso á un molino harinero; pero en el sitio 
denominado del Calzado se le agrega el r. de la Cueva de bas
tante caudal, cuyo r. tiene origen en la collada de Aruicío re
cibiendo en su tránsito hasta el referido sit iólos r iach. de 
Pendón, Cobayon, el de Miera y el de Fontor ia . E l de P e n 
dón es un r iach. que nace en términos de la Marca. E l Coba-
yon mucho mas crecido tiene su nacimiento en la majada del 
mismo nombre y toma también las aguas de la majada del Ár
bol. Nace el de M ie ra en la falda del monte de Peña Mayor 
y es de mediano caudal. E l de Fontor ia ó de Fer reroa nace en
cima de lascuenasdeBeloncío y aunque en su origen tiene po
cas aguas se enriquece con las que bajan de la collada de Ma-

! za y alturas de Qués, y cuando en el sitio de Ferreroa se 
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incorpora al de la Cueva, y a forma un r. bastante crecido. 
Pasado el puente de la v. de Inflesto se le agrega el arro-
yuelo llamado Batadona que nace en la cumbre de la cues
ta de Cayon, desciende al 1. de Biedes , riega y fertiliza 
los prados de la Vega, del 'Vegon, del Molino , Peral , Fuente 
y otros que producirán mas de 100 carros de yerba, y con 
as mismas aguas muelen 2 molinos barineros corea de la 

espresada v. También confluye en el mencionado r. P i l o n a el 
llamado Nueva , ó del Orr iu (en lo antiguo color de legia) 
que tiene origen en los montes de Caso, recibe el r iach. t i tu
lado del Infierno, y otros varios arroyos hasta que se une al 
de Inflesto ó Pilona en el sitio del Or r iu . Hay sobre los indi
cados r. distintos puentes de madera y también de piedra; 
existiendo sobre el mencionado Pi lona, en lav . de Inflesto uno 
de piedra con 3 arcos construido con mucha solidez en 1719 
y reparado en 1816 áespensasde toda lap rov . ; igualmente 
tiene otro puente de madera con 5 pilastras de piedra en el 1. 
de Antr ialgo; 2 asi mismo de madera en el vado de la Caña, y 
mas abajo de Ceceda; y junio á la peña de Sorribas una barca 
para servicio de los vec. de la felig. de dicho nombre. En el 1. 
de Buyeres, felig. de San Bartolomé de Nava, hay un manan
tial de aguas minerales sulfurosas, de cuyas propiedades 
químicas y buenos efectos medicinales, hablaremos en el art. 
de su ayunt. Los caminos comluccn á los part, y ayunl., limí
trofes, habiendo otros interiores para la comunicación de los 
pueblos entre s i , y también atvraiesan por este part. los que 
conducen á Oviedo, á Santander y á las prov. de Cast i l la: en 
lo general su estado es malo por la desigualdad del terreno 
y la mucha aspereza de los montes por donde pasan . E l 
correo se recibe en la estafelilla ó cartería establecida en l a v . 
cap. del part. dependiente de la adm. de Oviedo 3 veces á la 
semana, y desde ella se distribuye para los pueblos comarca 
nos. rRon.: trigo, escanda, centeno, maiz, habas, habichue
las, patatas , guisinles, calabazas, cebollas, castañas, miel, 
nueces, peras, fresas, manzanas, ciruelas y otras frutas: se 
cria ganado vacuno, caballar, mular, de cerda, lanar y cabrío: 
caza de conejos, liebres, perdices , codornices y otras aves, ca
bras monteses, ciervos, corzos y venados, abundan los animales 
dañinos, como son; lobos, zorras, osos, garduñas y jabalíes: y 
hay pesca de truchas, lampreas, anguilas y salmones en los 
r. mas caudalosos y especialmente en el de Pilona, inu. y 
comkrcio: la agrkul tura, molinos harineros, elaboración de 
sidra y manteca; consistiendo las principales operaciones co
merciales en la estraccion de ganado vacuno para diversos 
puntos de Castil la, y de avellanas para Inglaterra; é importa
ción de paños, telas de sedas, fierro, azúcar y cacao; y de 
pescados de varias clases de la costa del Océano cantá
brico. 

I H Í S T R U C C I O » P U B M C A . 
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NUMERO DE 
E S C U E L A S . 

.1 
Superiores ., 
Elementales 
Incompletas 

Totales.. 

•íKS: 
35 

conoüuhentes. 

T í I « 1 . N i á M . 

212 
1522 
1734 

N i u a s . 

55 
53 

237 
1575 

1812 

Estadíst ica cr imina l . Los acusados en este part. j ud . 
en el año 1843 fueron 39 , de los que resultaron absueltos de 
la instancia 3, libremente t , penados presentes 28, reinciden
tes en el mismo delito 1 y en otro diferente I: de los proce
sados 4 contaban de 10 á 20 años de edad, 24 de 20 á 4 0 , y 
11 de 40 en adelante: 30 eran hombres, y 9 mujeres: 20 solte
ros y 19 casados; 21 sabían leer y escribir, y 18 carecian de 
loda instrucción; 1 ejercía profesión científica ó arte l iberal, 
y 38 artes mecánicas. En el mismo periodo se perpetraron 7 
delitos de homicidio y de heridas con 2 armas blancas de uso 
lícito, y 5 instrumentos contundentes. 

Concluimos este art. coa las noticias estadísticas conteni
das en al siguiente 
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INF IESTO: v . cap. del part. jm l . del mismo nombre, y del 

ayunt. de P i lona , en la p rov .y dióc. de Oviedo (7 le^.)< ' d i g . 
de San Juan de Berhio (1 / í ) : s i t . áori l las del r. P i lona en un 
valle rodeado de elevadas montañas, que le resguardan de la 
impetuosidad de los v ientos, especialmente de los del N . y O.: 
el cuma es húmedo y las enfermedades mas comunes reumas 
y erupciones cutáneas. La pobl. se halla dividida en 2 barrios 
á der. é izq. del r. , denominándose el mas pequeño ó de la 
izq. , barrio Pasado el puente , y el mayor Sta. Eugenia . 
Consta de 60 cas*s repartidas en cal les, y en una espaciosa 
plaza que figura un cuadrilongo i rregular, á cuya entrada 
para la comunicación de los espresados barrios , hay sobre el 
indicado r. un sólido puente de piedra de 3 arcos construido 
con los fondos de la prov . : está muy bien conservado á pesar 
de su continuo tránsito , porque pasa por allí el camino que 
cruza toda la prov. de E . á O . , y el que dirige á Castilla por 
el I. de Tama. También hay 8 tiemlas de paños , bayetas, 
lencería y quincal la , algunas de abacería y otros comestibles, 
muchas lahernas y 3 posadas. La casa municipal es bastante 
ma la , hallándose en su recinto i departamentos, de los cua
les uno sirve de cárcel para hombres, y el otro para mugeres; 
pero ambos subterráneos, oscuros é insalubres; el celoso y 
activo alcalde consti lucional, de acuerdo con el juez de pr i
mera instancia, ha motivado la formación de un espediente, 
en el que se manifiesta la necesidad de edificar casas consisto
riales y cárcel mas á propósito, cuyo espediente remitido al 
gefe superior político de la p rov . , aún no ha sido resuelto. 
Existe ademas una escuela de primeras letras frecuentada por 
150 niños de ambos sexos, cuyo maestro esládotado ron 300 
ducados del presupuesto munic ipal ; el edificio se halla á las 
inmediaciones de la v . en el sitio llamado Cor rcdor ia , es bas
tante capaz no solo para la enseñanza sino para habitación 
del maestro; sobre la puerta principal se ve un escudo de ar
mas en el que aparece el infante D. Pelayo y su escudero á 
cabal lo, cuya particularidad recuerda y confirma la Irailicion 
vulgar que hay en el pais, de que batido dicho D. Pelayo en el 
parage llamado Peleón, para librarse de sus enemigos vadeó 
el r. de Pilona por el memionado punto de la Correduría algo 
mas abajo de la casa de que tratamos; y como el r, iba muy 
crecido , al vadearle y para animar á su escudero le dijo: P ie 
h a l l a , conociéndose (dicen) desde entonces este vado con di
cho nombre, aunque adulterado con el tiempo , actualmente 
se le l lama P i a l l a . También hay otra escuela privada de n i 
ñas , donde se les enseñan las labores propias de su sexo, pri
meras letras y doctrina cr ist iana, pagando á la maestra los 
padres de las concurrentes. Según hemos indicado , esta v. 
corresponde á la felig. de San Juan de Berbio, donde existe la 
ig l . parr. del mismo t í tu lo , distante masde I/i de leg. de mal 
camino; sin embargo, se encuentran en esta pobl . una ig l .con 
el título de Colegiata dedicada á Ntra. S r a . , servida por i ca
pellanes, dos de los cuales tienen el cargo de enseñar latini
dad y teología mora l ; perteneciendo dicha ig l . al patronato de 
D.José Maria Unquera, marqués de Vista-alegre, al cual 
también corresponde el patronato de la capilla de Sta. Teresa, 
cuyo edificio se comunica con la casa del mencionado marqués. 
No lejos de la v . , á la der. del camino que va á Cangas de 
Onís, en parage elevado , se encuéntrala ermita de San Ci 
priano , que es de arquitectura dórica y forma un crucero de 
muy buen gusto: se celebra en ella una romería el domingo 
siguiente al diadel Santo titular. Para surtido del vecindario 
hay fuera de la pobl. la hermosa fuente de Moniello con 4 ca
ños tan abundantes, que con el sobrante de sus aguas muelen 
2 molinos Harineros , hallándose á sus inmediacione! un lava
dero cubierto y en muy buen estado. Tiene la v. 2 paseos con 
arbolado, el uno llamado de \a. Corredoria m el parage ar
riba indicado , y el otro se denomina el Calzado en el camino 
que conduce á Oviedo; el primero es hermoso, ameno y muy 
delicioso durante el estío , si bien el segundo es preferido en 
el invierno por estar resguardado de los vientos N . y O. Sien
do este uno de los pueblos que componen la felig. de San 
J u a n de Berbio: en este art. puede verse cuanto concierne al 
rí;nM., terbhno y sus pnon. tanto naturales como de inu. En 
esta v. hay una estafetilla ó cartería dependiente de la adm. 
de Oviedo , y en ella se recibe el ccmniío por medio de balije-
ro los domingos, martes y viernes, y sale los lunes , miérco
les y sábados. Por concesión de Carlos 111 en 23 de junio de 
1773, se celebra los lunes de cada semana un mercado que es 
muy concurrido, y consiste su tráfico eu toda clase de cerea-
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les, habas, frutas , paños, bayetas , telas de seda, lienzos, 
quincal la , cerragería, zapatos, madreñas, ganado vacuno, 
cab aliar y de cerda , y otros géneros y frutos del pais y ile las 
colonias, pobl. : 60 v e c . , 300 a lm. Respecto de r iqukza y 
comtr. (V. el art. de/ ' í /o/ ío ayuntamiento). 

INF1STELA: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de A b a d i n . y 
felig. de San Pedro de Goás (V.). 

INGENIO: pago en la prov. de Almería, part. jud de Berja 
y térm. jur isd. de A d r a (V.) . 

INGENIO: pago en la isla de la Gomera, prov. de Cananas, 
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jur isd. de Valle-
hermoso. 

INGENIO (ei): pago en la isla de la Gran Canar ia , prov. 
de Canarias, par t . jud. de las Palmas, térm. jur isd. deSan 
Bartolomé de Tirajana. 

INGüNIO (el): pago en la isla de la Gran Canar ia , prov, 
de Canarias, part. j ud . de las Palmas, térm. jur isd. de 
Aguimcs. 

INGENIO (el); v .con ayunt. en la is la de Canar ia , part. 
j ud . délas Palmas, prov. , aud. terr . , c. g. de Canarias, dióc. 
de Gran Canaria: s i t . en la parle oriental de la isla , entre la 
confluencia que forman los dos brazos del r. ó barranco de 
Guadadeque, con buena ventilación y clima saludable. Tiene 
sobre 654 casas esparcidas en su j u r i s d . , calculando que ca
da vec. la tiene propia ; 2 escuelas de primeras letras para n i 
ños , y una para niñas: á las primeras concurren 29 y á la 
otra 8 , siendo el total de los concurrentes de ambos sexos, 
comparado con el de la pobl. , como 1 es á 29. Hay parr. de 
primer ascenso titulada Ntra. Sra . de la Candelaria , servida 
por un párroco de nombramiento ad nutum Ae\ prelado, y 
sochantre, sacristán y 3 monacillos del mismo nombramiento 
los 2 primeros , y del cura los restantes. Confina la jur isd. de 
esta v . , por N . con Valsequillo á larga dist . ; E. Carrizal mu
cho mas próximo ; S. con Aguimes muy inmediato, y O. con 
las montañas centrales de esta parte de la isla. Se hallan en 
ella , en dirección á la costa oriental, algunos valles y tierras 
de cultivo de buena cal idad, encontrándose en el lado S . el 
cráter de un ant. volcan , y en varios puntos algunas peque
ñas vetas de jaspes. E l camino principal que da vuelta á la ma
yor parte de la isla para poderse comunicar unos pueblos con 
otros, es de herradura y pasa por el centro de esta pobl. L a 
comiESPONDENCiA se recibe de la c. de las Palmas en dias in 
determinados, prod. : t r igo, cebada, legumbres, papas y 
mi l lo ; secria algún ganado lanar , mayor número de cabrío y 
de cerda, y se mantiene el de labor preciso para la labranza. 
pobl. : 654 v e c , 2,887 alm. cap. imp.: 139,258 rs. contb . : 
por todos conceptos 56,346, 

INGENIO B L A N C O : pago en la is la de la Gran Canar ia, 
prov. de Canarias, part. jud . de G u i a , á cuyo térm. ju r i sd . 
corresponde. 

I N G E R T A L : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande 
y felig. de San Martin de Val ledor. (V.) 

INGERTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt . de Son y 
felig. de San Pedro Félix de Ribasieira (V.,J. pobl . : 9 v e c , 
45 almas. 

I N G E R T O S : 1. en la prov. de Orense, ayunt . de Pereiro 
y felig. de Sta. Maria de Mel ias. (V.) 

I N G U A N Z O : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabrales 
y felig. de Sta. Maria Magdalena, pob l . : 42 v e c , 213 a lm. 

INGUANZO ( S t a . Chuz de) : fel ig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (14 leg.) , part. jud. de Cangas de Onís (4), ayunt. 
de Cabrales (1/2): s i t . á la der. del r. Casaño, entre áspe
ras y elevadas montañas, combatida principalmente por los 
aires del S . ; el c l ima es frió y las enfermedades comunes 
catarros y pulmonías. Tiene unas 40 casas de mala fáb. y 
escasa comodidad. La ig l . parr. (Sta. Cruz) , es aneja de 
Sta. Mar ia de Berodia (V . ) , con la cual conlina y con las de 
Camarmeña y Carreña. E l terreno abunda en castaños, ave
l lanos, robles, y otros árboles tanto silvestres como frutales. 
prod. : t r igo, escanda, maiz , castañas, habichuelas, pata
tas, manzanas, peras, ciruelas, guindas y otras frutas : hay 
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza de conejos, 
l iebres, perdices, cabras monteses, venados y corzos; no 
escasean los animales dañinos como lobos, zor ros , osos y 
jahalíes, y se encuentra alguna pesca menuda, ind. : la agrí
co la , molinos harineros, y elaboración de queso y manteca. 
pobl . : 42 vec . , 200 a lm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

INGü j í l TO : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Fr io l y 
28 
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felig. de Sta. Maria de Giá (V.). rom,.: 2 vec,, 10 almas. 

INICIO: v. en la prov. de León (0 leg.) , parí. ju i l . de 
Murías de Paredes (4), dióc. de As lo rga (6 ) , aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (30); es cab. de! ayunt. de su mismo 
nombre á que eslan agregados los pueblos de Andarraso, 
Campo, Castro de la L o m a , Fol loso, Murías de Ponjos, Ro
sales , Sanlíbañcz de la Loma y Valdcsamarío : está s i t . en 
una especie de ribera que forma un ramal del Orb igo ; su 
cl ima es templado por hallarse poco combatido por los vien
tos: sus enfermedades mas comunes son alguna pulmonía y 
fiebre. Tiene unas 16 casas , escuela de primeras letras sin 
dotación l i j a , á que asisten 18 niños; ig l . parr. (Sta. Maria) 
servida por un cura de ingreso y presentación del marques 
de In ic io , un palacio arruinado de este mismo t í tu lo , una 
ermita, dedicada á Ntro. Sr . Jesucristo, y buenas aguas po
tables. Confina N. Castro; E . R ie l lo ; S. Saraario, y O. Cam
po , á 1 leg. el m a s d i s l . : en el té rm. se encuentra una mina 
de cobre descubierta el año 1830. E l te r reno es de buena 
ca l idad, y le fertilizan en parte las aguas del Orbigo. Los 
caminos dirigen á los pueblos limilrofes y á Astur ias: recibe 
la correspondencia de León. prod. : centeno, l i no , legum
bres y frutas de buena cal idad; cria ganado vacuno, caba
l l a r , mular y cabrío; caza de perdices, corzos y jabalíes, y 
pesca de truchas, pobl . do lodo el ayunt. , 163 vec., 733 alm. 
CAP. PROD.: 2.008,319 rs. 1MP.: 102,911. CONTR.: 8,842 rs. 
y 21 mrs. E l presupuesto iMumuPAi. asciende á 1,000 rs . , 
cubiertos por repartimiento entre los vecinos. 

IN IESTA (ant. Ege las te ) : v. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Cuenca (t4 leg.) , part. jud . de la Motílla del Palan-
car (3), aud. terr. de Albacete (8), y c. g. de Casti l la la 
Nueva (Madrid 32): s i t . en una altura que corre de N . á S . , 
estemliciidose la pobl. por la falda que mira al E. hasta tocar 
en la l lanura : el cl ima es templado y los Tientos que reinan 
comunmente son los de N O . , E. y O . , y se padecen algunas 
inflamatorias. Tiene 700 casas , malas en lo general y de poto 
gusto por su mucha antigüedad, la de ayunt. es bastante 
regular, y la cárcel muy capaz y con buena distribución, 
pero en mal estado; hay escuela de ambos sexos, la de niños 
concurrida por 120 y dotada con 3,000 r s . , y á la de niñas 
asisten 40 teniendo la maestra de dotación 1,500 r s . ; para 
surtido del vecindario hay un arroyuclo que corre al E. in
mediato á la v. de buenas aguas, y ademas varios pozos en 
el térm. que tienen el agua á 1 1/2 varas de profundidad; la 
ig l . parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, 
está servida por un cura de término, 2 beneílciados, 2 te
nientes para la matr iz , otro para el cas. y un sacristán; hay 
varias ermitas, 3 dentro de la pobl. denominadas San Agus-
l i n , la Estrella y la Concepción, las dos primeras ruinosas; 
en el térm. al S E . á 1,000 varas. Se halla la de San Antón, y 
á 2 leg. al E . la de Ntra. Sra . de la Consolación , en sitio pin
toresco y ameno por la abundancia de aguas y huertos con 
arbolado; en 21 de setiembre se Celebra una feria á la que 
acuden en romería infinidad de gentes, atraídas por la de
voción que tienen á la mencionada imagen. Confina el té rm. 
por N . con la Graja y Castillejo de Iniesta; por E. con V i -
l l a r ta ; por S. con Ledaña, y por O. con Casas de Maria S i -
marro, Altas y Bajas, Moti l la y el P e r a l ; en él se hallan las 
Casas de Juan Fernandez y algunas en la ribera de Conso
lación. E l te r reno es llano y bastante product ivo, hallán
dose parte plantado de viña y o l i va , otro poblado de mata 
baja, y lo restante dedicado á la producción de rereales. Los 
caminos son locales, y el que dirige desde la Manchuela á 
buscar el camino de las Cabrillas para Valenc ia , pasa por el 
pueblo, y tanto el estado de este como el de los otros es 
bastante malo. La correspondencia la recibe de la Motil la 
del Palancar, por bali jero, los lunes, jueves y sábados, y 
sale los miércoles, viernes y domingos, p rod . : t r igo, ceba
d a , centeno y demás «rea les , v ino , aceite, azafrán y le
gumbres en abundancia; se cria ganado lanar y cabrío, y 
caza de l iebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola y al
gunos molinos harineros, prensas y molinos para estraer el 
aceite, habiendo decaído los últimos por las mayores ven
tajas que ofrecen las pr imeras; ademas hay 12 talleres de 
catreros, cuyos artefactos se esportan para toda Andalucía, 
Estremadura y hasta Portugal. E l comercio está reducido á 
la compra y venta dear t .de primera necesidad, esportán
dose únicamente el sobrante de cereales y algún azafrán. 
POBL.; 907 v e c , 3,611 alm. cap, prod.: 10.232,280 rs. 
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imp. : 511,014. E l presupuesto municipal asciende á 28,000 rs. 
y se cubre con el prod. de pastos de los terrenos comunes y 
lincas de propios. 

IN IZA: 1. desp. en la prov. de Almería, part. jud . de 
Canjayar y térm. jur ísd. do Bayarca l : fué uno de los que 
componían la taha de Andarax en las Alpujarras ; su i g l . 
construida de piedra y con solidez, subsiste todavía aunque 
en estado ruinoso: este 1. y el de Guarros fueron los prime
ros de dicha taha en que estalló la rebelión de los moriscos, 
en el año 1568, en cuya época ascendía la pobl. del primero 
á 29 vec. de aquellos y 3 cristianos viejos: ambos se queda
ron desp. trasladándose sus hab. á Paterna, de donde era 
vec. Don Francisco Rodríguez Chacón, quien por haber le
vantado á sus espensas el regimiento de caballería de la Costa, 
fué agraciado por S. M . con el título de marques de Iniza y 
Guarros: en el día posee este titulo Don Francisco Valbucna, 
domiciliado en la v. de Berja. 

INOGEDO : 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud . 
de Torrelavega, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de ü n -
gayo : s u . en terreno l lano , combatido por los vientos del 
N . con especial idad; su c l ima es bastante sano. Tiene 90 
casas distribuidas en los barrios de Gándara, Inogedo, San 
Mart ín , San Pedro, Sanjedo y V i a ; 2 escuelas, una do p r i 
meras letras para niños dotada con 200 durados á que asisten 
30 alumnos y otra para niñas frecuentada por 60 discípulas; ig l . 
parr.(San Saturnino), servida por un cura de ingreso y presen
tación del diocesano en patr imoniales,y un teniente; 3 e imi 
tas iSan Pedro, San José y la Concepción); y varias fuentes 
de muy buenas aguas para consumo del vecindario. Confina 
N . Ongayo; E. Cor l iguera; S. r. de Requejada, y O. Viye-
da. E l t e r reno es de buena y mediana ca l idad, y le fertil i
zan aunque poco las aguas del Saja. Los caminos dirigen á los 
pueblos l imítrofes, y se encuentran en buen estado; recibe 
la correspondencia de Santillana por un cartero, los lunes, 
jueves y sábados, y sale en los inmediatos días. prod. : maíz, 
alubias, patatas, algún trigo y buenos pastos; cria ganado 
vacuno, caballar y de cerda; caza de sordas, ánades, lie
bres y codornices, y pesca de angui las, salmones y otros 
peces, ind. : 4 molinos harineros, de los que 3 solo muelen 
en el inv ierno, y conducción de trigo de Reinosa á Santan
der, comercio: estraccion de maíz para el mgreado de Torre
lavega, é importación délos a r l . que faltan, p o b l . : 90 vec., 
400 a lm. con t r . con el ayuntamiento. 

INOGES ¡ 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara
goza (12 leg.), part. j ud . y arcedianato de Calatayud (5) , 
c. g. de Aragón, dióc. de Tarazona (16): s i t . en las faldas 
de la sierra de V i c o r , á la izq . del r. G r ío ; le baten general
mente los vientos del N . , su clima es fresco y propenso á 
dolores de costado. Tiene 50 casas, inclusa la del ayunt. en 
la que está la cárcel, ig l . parr. (San Miguel) , servida por un 
párroco vicario perpetuo de entrada, que presenta al dioce
sano el cab. del Sto. Sepulcro de Calatayud , 2 ermitas dedi
cadas á Sta. Brígida y Ntra. Sra. de Jerusalen , sostenidas 
por los vec. ( y un cementerio en parage ventilado. E l tébm. 
coníina por N . el del Frasno ; E. Alpart i r y Almonacid de la 
Sierra (part. de la Almunía) ; S. Sta. Cruz de Toved , y O. 
A luenda : su estension será de 1/4 de hora de N . á S . , y 1,2 
de E. á O . E l t e r reno es montuoso y áspero y de no muy 
buena calidad. Los caminos se dirigen á los pueblos l imítro
fes y son malos. La correspondencia se recibe de Calatayud, 
por bali jero, dos veces á la semana, p r o d . : son cortas y se 
reducen á granos, v ino , aceite, y judias verdes, pob l . : 32 
v e c , 150 almas, cap. p r o d . : 390,580 rs. imp.: 23,200 
con t r . : 5,225 rs. 

I N O R Z A : barrio de la prov. de Álava, part. jud. de Amur-
rio , ayunt. de Aya la y térm. de Retes: tiene 3 casas. 

INORZA: barrio en la prov. de Álava, part. jud . de Amur-
r i o , ayunt. de A y a l a , térm. y jur ísd. del valle y 1. de L lan-
teno: tiene 6 casas. 

INQUISIDOBS (Mas de ls ) : granja de la prov. de Valen
c i a , part. jud . de L i r i a , térm. jur isd. de Ribarroja (3/4 de 
hora). Comprende 2 casas contiguas, y otras 2 separadas á 
poca dist . : sus moradores cultivan las tierras que la perte
necen, las cuales participan de huerta y secano, plantadas de 
moreras, frutales, o l ivos, algarrobos, higueras, viñas, sem
bradura, legumbres y hortalizas, pob l . : 30 almas. 

1 N S A U R A N D I A G A - A Z P I C 0 4 ; cas, del barrio de Arana en 
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la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa y tó rm. de A l -
quiza. 

INSAURANDIAGA-GARAICOA : cas. en el barrio de Arana 
en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Tolosa y térm. de 
Alquiza. 

IN'SOA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobrado y 
felig. de Sta. María de Cindadela (V.). ron t . : 3 v c c . , 22 
almas. 

INSOA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimorto 
y felig. de San Cristóbal de Dormca (V.). pobl . : 3 v e c , 
15 almas. 

I N S O A : 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. de San Anto-
lin de Toques y felig. do San Pelayo deParade la (V.). t ob l . : 
3 vec . , 14 almas. 

IN'SOA (San Bartolomé de): felig. en la prov. de Lugo 
(4 12 leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. y ayunt. de 
V i l l a lba ( l 1/4): s i t . sobre la márg izq. del r. Labrada , y 
cerca de la confluencia de este con el Ladra á cuyader . se 
encuentra; cuma frió y bastante sano , si bien se esperimen-
tan liebres intermitentes, anginas y dolores de costado; tie
ne 42 casas distribuidas en los 1. y cas. de Abcledo, Cardosa, 
Gasas-vellas, Caseta, Cotoriña , Escolantes, L a m a , Marcelle, 
Mout i l lon , Pasado , Ponte de Saá, Prozo , Rebordaos, Re-
gue i ra , Rode la , Saá, Vicente y Vi lagarbin , que cuenta con 
fuentes de buenas aguas. L a ig l . parr. (San Rar lo lomc), es 
anejo de San Salvador de L a d r a , con cuyo té rm. confina, 
asi como con los do Torre, Sta. Maria y San Pedro de Piga-
ra. E l tkhkkn'o participa (le monte y llano de mediana cal i 
dad , y l e m i z i el r,vmino que desde Vil lalba se dirige a l a 
carretera do Madrid por el Puen de Saá. El ronm-.o lo recibe 
por la cap. del part. prod.: centeno, patatas , trigo , lino, 
algnn mató, varias legumbres y buen pasto ; cria ganado 
vacuno , lanar, cabrio , de cerda y caballar; hay caza de per
dices y liebres , y se pescan truchas y anguilas, i s n . : la agrí 
cola y pecuaria , molinos harineros y algunos telares para 
i ino y lana, pob l . : 50 v e c . , 300 a lm. con t r . : con su ayun
tamiento (V.) 

1NSOABA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.) 

INSTINCION : 1. con ayunt. en la prov. de Almería (5 
leg.), diúe. , and. terr. y p . g. de Granada (20), part. j u d . de 
Can jayar ( l 1/2): s i t . en una pendiente al pie y Ñ. dé la 
sierra dcGador , dominado por el cerro titulado de la Cruz: 
su cl ima es sano y bien ventilado. Los edificios que compo
nen la pobl. son regulares y forman 2 plazas y varias calles, 
de las cuales algunas están empedradas ; una escuela de pri
meras letras concurrida por 112 niños, cuyo maestro está 
dotado con 2,200 rs. que le paga el ayunt. sacándolos de los 
padres de aquellos: la casa que sirve de local á dicha escuela 
fué construida en 1828 despensas de los particulares: en 
ella existe un reloj, y el relojero que cuida de él tiene de do
tación un real d iar io : 30 fuentes ó manantiales en el té rm. ; 
una ig l . (San Juan Bautista), servida por el cura párroco de 
I l lar , el cual reside en el pueblo que se describe por ser de 
mayor pobl. que aquel , habiendo también un sacristán y un 
acólito, y finalmente una ermita extramuros bajo la advoca
ción de los Slos. Cosme y Damián, con un cementerio junto 
á la misma. Confina el té rm. N . Alboloduy; E . I l lar ; 9. Fé
l i x , y O. Canjayar y Ragol . E l •oírreíto es quebrado, pedre
goso y estéril, siendo la mayor parte de secano: corre por el 
á dist de 1,400 varas del pueblo , el r. Andarax que naciendo 
en Aujar , se dirige de O. á E . y va á desaguar en el mar; 
en sus avenidas suele desbordarse no obstante tener su cauce 
unas 25 varas de profundidad, causando daños de alguna 
consideración en las haciendas: sus aguas se aprovechan 
para el riego, se pasa por él á pie firme por carecer de puente: 
este r. recibe las aguas de los barrancos titulados Marin , del 
Duende y de Colomina , desprendiéndose otros dos de la cum
bre de la mencionjda sierra, los cuales desaguan en la jur isd. 
de Canjayar el uno , y en la de Huecija el otro ; ademas de 
estos barrancos hay varios arroyuelos do pora corriente , y 
las ramblas denominadas de la Oyeta , de Guadix y de la Ma
gaña que vierten por la parto oriental, caminos: estos son 
todos de herradura á escepcion del que dirige do Illar a el 
Fondón que es carretero, co r reos : la correspondencia se reci
be de Huecija los martes y viernes, y sale los jueves y do-
niingos. p rod. : trigo , ma iz , cebada , h igos, aceite, vino y 
p astos en la citada sierra d c G a d o r , y algún gatiado.. Ind.: 
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la agrícola, 3 molinos harineros y otros tantos de aceite, pori,.: 
312 v e c , 1,250 alm. cap. imp.: para el impuesto directo 
113,341 rs. cap. indirecto por consumos 28,820. con t r , : el 
13'53 por 100 de estos capitales. E l p r k u i t e s t o municipal 
asciende á 4,600 r s . , y se cubre con los productos de propios 
y arbitr ios, y en caso de déficit por reparto vecinal. 

INSTRUMENTO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Ames y felig. de San Pedro de Bi tgal l ido. (V.) 

INSUA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabanas 
y felig. de .San Mames de l a r a g e . (V.) pobl. : 1 v e c , 5 
almas. 

INSUA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Al foz y fe
ligresía de San Mamed de Oirás. (V.) pobl . : 5 vec . , 25 
almas. 

I N S I A : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Otero de Rey 
y felig. de Sta. Maria de Vicinte. (V.) pobi . : 2 v e c , 10 
almas. 

INSUA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castroverde y 
felig. de San Ciprian de Montecubciro. (V.) pob l . : unido con 
Coi las 3 v e c , 15 alm. (V.) 

INSUA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San V i -
cenlede V i l lamfá . (V.) pobi..: 7 vec . , 27 almas. 

INSUA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig. 
de Sta. Maria de i i w n . (V.) 

I N S U A : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cesuras y 
felig. de San Miguel de F i lguc i ra de Traba. (V. j 

I N S U A : I. eií la p rov .de la Coruña, ayunt. de Ames y 
felig. de San Lorenzo de Agron. (V.) 

INSUA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y 
felig. de San Cosme de Portomeiro. (V.) 

INSUA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 
Juan de Mazárteos. (Y.) 

I N S U A : 1. e n l a p r o v . d e L u g o , ayunt. y fe l ig.de San 
Julián de Cabarcos. (V.) rom. 22 v e c , 88 almas. 

I N S U A : I. c n l a prov. de L u g o , ayunt. de Cospeilo y 
felig. de San Miguel de Roas. (V.) 

INSUA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Bcgonto y fe
ligresía de Santa Maria de Castro. (V.) pobi..: 11 v e c , 55 
almas. 

I N S U A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. doRiobarbay fel ig. 
de San Miguel de Negradas. (V.) 

INSUA : i. en la prov. de L u g o , ayunt. y felig. de San P a 
blo de Riobarba. (V.) 

INSUA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Riobarba y fe
ligresía de Santa María de finerjos. (V.) p o b l . : 2 v e c , 10 
almas. 

INSUA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vivero y fel ig, 
de Sta. Maria de Ca ldo. [N.) 

I N S U A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt . de Tour<i 
y felig. de Santiago de I'revcdi/ios. (V.) pobl . : i v e c , 17 
almas. 

I N S U A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La l i n 
y felig. de Santiago de Gresande. (V.) pob l . : 4 Vcc. y 19 
almas. 

INSUA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. dcCerde-
do y felig. de San Pedro de P a r a d a . (V.) pob l . : 10 vec. y 52 
almas. 

INSUA: 1. en la prov. de la Coruña (18 leg.), dióc. de San
tiago (8), part. jud. de Noya (2) y ayunt. de Boiro (1/8) .• s i t . 
en una península que sale de la parr. que da nombre á este 
ayunt. y so estiende hasta la ria do Arosa, con buena ventila
ción y cl ima templado: las enfermedades mas comunes son fie
bres reumáticas : cuenta 80 casas de pocas comodidades , y 
pertenece á la parr. de Sta. Eulalia de Boiro: tiene una ermita 
con la advocación de Ntra. Sra. del Castro. E l té rm. confina 
por N . con el cüado Bo i ro ; por E . , S. y O. con la indicada 
ria de Arosa : tiene fuentes de buen agua. E l t e r r e r o es dé 
mediana calidad y sus montes desp. Los caminos vecinales. 
prod.: maiz, centeno, trigo y algo de vino, ind. : la agrícola y 
varias fáb. de salazón, bastante decaídas. E l comercio se re
duce á la estraccion de la sardina salada por mar. pob l . : 80 
v e c , 450 a lm. 

INSUA (San Bartolomé de) : fel ig. en la prov. do Lugo , 
ayunt. de Vil lalba (V. Insoa). 

INSUA (San Juan deI : felig. en la prov. de la Coruña (13 
leg.). dióc, de Mondoñedo (11), part. jud. de Ortigueira ( l 
1,2) y ayunt. de Freiré (1) : s i t . á la der. del brazo meridio
nal del r. M e r a ; c l ima templado y sano ; tiene 162 casas for-
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mando las pobl. de Escabanas, Insua y Vi l lar : hay una escuela 
indotada á iacual concurren 16 niños. La i^ l .parr . (San Juan) 
es de un solo cuerpo y su construcción bastante moderna: se 
halla en un punto despejado y está servida por un curato de 
entrada y de patronato real y ordinario. E l té rm. confina por 
N . con San Julián del Y e r m o , interpuesto el brazo setenlriu-
nal del Mera, que baja de la Taladora; al E. las felig. de Deve
sos y Granas del Sor; al S. la de Sta. Maria de Fiz de Deveso, 
y al O. San Jaan de Casares. E l ter reno es montañoso y com
prende entre otros el monte Ca lvo : la tierra destinada al cul
tivo serán 1,000 fan. de segunda calidad y 1,000 de tercera: 
los caminos son veredas mal conservadas y el correo se recibe 
en la cap. del part. prod. : centeno , trigo, avena, unos 2,000 
qq. de patatas, algunas legumbres y pastos; cr ia ganado pre
firiendo el vacuno; hay caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl. : 
168 v e c , 880 a lm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

INSUA (San Jul ián de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo 
(7 leg.), part. jud. de Chantada Í2 1/2) y ayunt. de Taboada 
( l ) : s i t . en parage llano, sobre unas alturas y á la márg. der. 
del r. Miño liácia al E . con buena ventilación y clima algo frió, 
pero sano: comprende los I. y cas. de Couso, Grove, La-igle
s ia , Oteiro, Quin ta , San Cristóbal, San Ju l ián, Triamonde, 
Vi lar y Viña, que rcuuen 37 casas de pocas comodidades. La 
ig l . parr. (San Jul ián), es matriz de Sta. Maria de Villameñe; 
su curato de entrada y patronato real y ecl. : tiene una ermila 
con la advocación de Ntra. Sra . de la Concepción , la cual en 
el día se halla suspensa, sit. inmediato al cas. de la V ina. E l 
priorato que habia en Mourulle de Benedictinos, era pertene
ciente al monast. de Samos , de la prov. de Lugo. E l térm. 
confina por N . con el I. de Sonan, de la parr. de San Salvador 
de Insua; por E . con el 1. y barca de Pincelo; por S. con la 
parr. y ex priorato de Mouru l le , y por el O. con el r. Miño: 
abunda en fuentes de buen agua , y le bañan 2 r iach. denomi 
nados Pincelo y Riobo ; este se halla al O. y aquel al E . ; am
bos desembocan en el citado Miño. El ter reno es feraz y pro
ductivo , y sus montes solo sirven para pasto. Los caminos 
principales son los que se dirigen á Monterroso y á Mourul le: 
el cor reo se recibe de Taboada. prod. ; centeno , trigo , ceba
da, vino, castañas, lino y algunas legumbres: cria ganado va
cuno y lanar; se cazan liebres y perdices, y se pescan truchas, 
salmones, anguilas y peces, m n . : la agrícola y varios telares 
para l ino. pobl . : 37 vec . , 408 a lm. con t r . : con su ayunta
miento (V.) 

ÍNSUA (San S a l v a d o r de): felig. en la prov. y dióc. de Lu
go (7 leg.), part. jud. de Chantada (2 1/2,) y ayunt. de Taboa
da (3/ i ) : s i t . en parage bastante llano con buena ventilación y 
cl ima templado y sano: comprende los 1. ó ald. de Hermida, 
Riobó , Sonan y To i r i z , que reúnen 43 casas de pocas como
didades. La igl . parr. (San Salvador), es matriz de S la . Eula
l ia de Vi lar de Gabalos; su curato de entrada y patronato de 
los señores de la casa grande de Sonan: en esta misma casa 
existia 1 ermita con la advocación de Ntra. Sra . del Carmen, 
y en el dia se halla arruinada. El térm. confina por N . con 
el monte y térm. de la felig. de San Pedro de Taboada; por E. 
con el r iach. de la Bárrela; por S. con San Julián de Insua, y 
por O. con el r iach. de Riobo y con el mencionado anejo: tiene 
fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl. y le bañan por 
su der. el indicado riach. Bárrela, y por su izq. el Riobó, am
bos van ádeserabocar al r. Miño. E l te r reno es de buena cali
dad y sus montes poblados de castañales, robles y carrascales. 
Los caminos vecinales y poco cuidados, y el correo se recibe 
de la estafeta de Taboada á donde se manda á buscar por pro 
pió. prod. : centeno, cebada, algo de tr igo, patatas, maiz, l i 
no, castañas, toda clase de horlaliza y vino; cria ganado va 
cuno y lanar: se cazan perdices y liebres, y se pescan truchas. 
ind. : la agrícola, varios molinos harineros y algunos telares 
para lienzo, pobl . : 43 v e c . , 250 a lm. cont r . : con su ayunta
miento (V.) 

INSUA (Sto. Tomé de): felig, en la prov. de Pontevedra (11 
leg.), pan . jud. de Lal in (3), dióc. de Santiago (4), ayunt. de 
Garbia( l ) . s i t . a l a ¡zq. del r. Ul laen los confines con la prov. 
de la Coruña. La combaten lodos los vientos, y goza de clima 
saludable. Tiene unas 100 casas repartidas en las ald. de Cas
tro, Couto, Dorbison, Jordedo , Nogueiras, Sonto y Vi lanova. 
La ig l . parr. (Slo. Tomas), está servida por un cura de provi
sión en concurso. Confina el té rm. N . r. Ulla ; E. Portomou-
ro; S. Dujarae, y O. Ollares. E l ter reno participa de monte y 
l l ano , y es de buena calidad : le cruza por el lado del S. un 
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r iach. que nace en el monte de la Magdalena, y va á deposi
tar sus aguas en el mencionado Ul la . Ademas de los caminos 
locales, atraviesa por esta felig. uno que viene desde la inme
diata prov. de la Coruña , y se dirige hacia lo interior de esta 
enlazándose con otros que conducen á diversos puntos, prod.: 
trigo, centeno, maiz, castañas, patatas, legumbres, hortaliza, 
vino, frutas y yerbas de pasto: hay ganado vacuno, de cenia, 
ianar y cabrío; caza y pesca de varias clames, i sn . : la agricul-
y molinos harineros, pobl . : 100 v e c . , 500 a lm. con t r . : con 
su ayunt. (V.^l 

INSUA ('Sta. Mar ina de) : felig. en la prov. de Pontevedra 
(3 leg.), part. j ud . y ayunt. de Puente Caldelas (1/2), dióc. de 
Tuy (G): s i t . entre los r. Octaven y Caldelas. Reinan con mas 
frecuencia los aires del N . y S . ; el cl ima es templado, y las en
fermedades mas comunes fiebres nerviosas, pútridas y bilio
sas. Tiene 500 casas repartidas en los I. de Rebórdelo , Roca, 
Insua , Silvoso , Rogodo-Bargo y Chain. Hay 2 escuelas de 
primeras letras frecuentadas por 120 niños, y una concurrida 
por 40 niñas. Para surtido de los vec. se encuenlran distintas 
fuentes ile buenas y saludables aguas. La ig l . parr. (Sta. Ma
rina) , tiene por anejas la de Sta. Maria de Silvoso y Sta. Co
lumba de Rebórdelo ; se halla servida por un cura de térm. y 
nombramienlo del marques de Mos. También hay en el I. de 
Chain una ermita dedicada á San Antonio , de propiedad par
ticular. Confina el t é rm . , incluso el de las anejas, con las fe
l ig. de Barbudo, Taboadelo, Caldelas y Sotomayor. E l te r re 
no comprende los montes de Si lvoso, Rebórdelo, Roca, Chain 
y Cabanelas : le baña por N . el r. Caldelas , que desagua en 
Puente Sampayo. Atraviesa por esta felig. el camino que desde 
Vigo conduce á Puente-Caldelas y Ribadavia. E l correo se re
cibe de Pontevedra, prod.: maiz, centeno, algún vino y otros 
frutos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar; caza de conejos 
y perdices, y pesca de truchas, ind. y comercio: la agricultu
ra , molinos harineros y 2 batanes; se celebra una feria el 18 
de julio de cada año, cuyas especulaciones principales consis
ten en ganado y frutos del pais. pobl . , inclusa la de los anejos: 
510 v e c , 2,000 a lm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

INSUA L O N G A : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mor-
fero y felig. de Sta. Maria de Gesioso. (V.) pobl . . 2 v e c . , 13 
almas. 

I N S U A N O V A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Alfoz 
del Castro de Oro y felig. de San Mamed de Oirás. (V.) 

I N S U A V E L L A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Alfoz 
del Castro de Oro y felig. de San Mamed de Oivns. (V.) 

INSUAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porrino y 
felig. de Sta. Eulal ia de Altos. (V.) 

INSÜELA: a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla Es 
Irada y felig. de San Jorge de Codescda. (V.) pos l . : 11 v e c , 
55 almas. 

I N S U E L A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt .de Colo
rad y felig. de Santiago de Corredoiro. (V.) 

I N T E R I A N : pago dependiente dela jur isd.deGarachicoenla 
isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de la Orotava. 

INTORCISA: 1. agregado al ayunt. de Respenda en la prov. 
de Palencia (17 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga 
{l 1/2), and. terr. y c. g. de Valladolid(2ó), dióc. de León (12): 
s i t . al estremoNO. de la prov. en el páramo que conduce á Sal-
daña, combatido por los vientos N . y O., con clima (rio y muy 
propenso á fiebres catarrales y dolores de costado. Tiene 6 
casas de mala construcción , una fuente de buen agua en el 
pueblo y varias en el té rm. ; i<;l. parr. servida por un cura de 
enlrada, y presentación de patrimoniales, su advocación San 
Juan. Confina el té rm. por N . con el de Muñeca (1/4 leg.); por 
E. Vi l laol iva; por S. Cornon, y por O. con Guardo, todos á igual 
distancia que el primero: su te r reno es montuoso labrantío y 
de mediana cal idad, á la parle O. hay un monte con buenos 
pastos y lena, y otro al S . : los caminos son locales y su esta
do malo: el co r reo lo recibe de Cornon por balijero de Guardo 
los miércoles y sale los lunes, prod. : t r igo, cebada, centeno y 
l i no ; hay ganado vacuno, lanar y cabrío en corta cantidad, y 
caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola, y comer
cio la esportacion de los sobrantes de esta, é importación de 
algunos artículos de primera necesidad, pobl. : 7 vec . , 36 
alm. cap. prod. : 11,304 rs. imp. : 698 rs. 

I N U R R I E T A : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
Vergara . térm. de Salinas. 

INÜRRITA : 1. del ayunt. y valle de Cuartango en la prov. 
de Álava (á Vi tor ia 5 leg.), part jud, de Anana (3), c. g. délas 
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Provincias Vascongadas , aud. lerr . de Burgos (19), dióc. de 
Calahorra (20): srr. en una pequeña l lanura, con cl ima fr ió: ¡ 
tiene solamente una casa , y ahora se está reponiendo alguna 
otra de las derruidas, en cuyo estado se halla también la i g l . ; en 
sus cercanias y no lejos de Archua y Sta. Eulal ia se halla una 
ermita la (Sma. Trinidad) á que concurre mucha gente en ro
mería varios dias del año, y ofrécela particularidad de una 
cueva muy larga á cuyo térm. no se llega ni aun después de 
caminar por espacio de una hora; su altura es poco mas que 
la de un homhre, y su lat. bastante para dar paso por los la
dos á los vimeros que visitan este sit io, y por el centro á un 
arroyo de agua crista'ina que corre mansamente. E l term. 
confina N . el monte Guib i jo ; E. Guillante ; S. Archua , y O. 
Luna. E I te r reno es de mala calidad y montuoso, poblado 
casi totalmente de hayas; le cruza el r iach. de San Antonio 
que baja del espresado monte por O. del pueblo y corre luego 
hacia el E. en dirección del Bayas , en cuyo r. desagua. Los 
caminos son locales y «¡n mediano estado, puon.: t r igo, ceba
da y avena; cria ganado vacuno, cabal lar, de cerda y lanar, 
caza de perdices, liebres, zorras y garduñas, pob l . : 1 vec. , 3 
alm.RIQUEZA y COOTR. con su ayunt. (V.) 

INül iK lGAIUtO DE A B A J O : cas. del barrio de Basalde, en 
la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara, térm. jurisd. do 
Anzuola. 

1NÜRB1GARRO D E A R R I B A : cas. del barrio de Basalde en 
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jur isd. 
de Anzuola. 

I N V E R N A L : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fonsagrada 
y felig. de San .luán de Padrón. (V.) pobl. : 3 vec. 15 almas. 

1 N V E R X A L L A S : J. en la prov. de Lugo . ayunt. de Navia 
de Suarna y felig. de Sau Miguel de S a r c i a . (V.) pobl. : 8 
v e c , 40almas. 

I N V E R N E G A S : I. en la prov. de L u g o , ayunt. y felig. de 
Santiago de Mondoñedo. (V.) 

I X V E R N E G O : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fonsagra
da y felig. de San Juan de l iaos. (V. )pobl . : 10 vec . , 50 
almas. 

I N V E R N E S : I. en la prov. de L u g o , ayunt. y felig. de San 
Pedro de Muras . (V.) pobl. : 2 vec . , 10 almas. 

INV IERNO (S ta . María de l ) : v. con ayunt. en la prov., 
d ióc . , aud. terr. y c. g. de Burgos ( i leg.), part. jud. de Br i -
viesca (3): si r. en una altura con clima templado y combatida 
especialmente por el viento N . Tiene 28 casas, con la capitu
lar ; una escuela de primera educación frecuentada por 1 i giños 
y dotada con 27 fan.de trigo; una fuente de muy buenas aguas 
en el térm., y una ig l . parr. ( la Asuneion) servida por un cura 
párroco, un medio racionero y un sacristán. Cünlina el té rm. 
N . Castil de Peones; E . Sta. Olal 'a de Bureba; S. Piedrahita 
de Juarros y O. Monasterio de Rodil la. El ter reno es de me
diana cal idad; pasa por él el r. Oca que nace de varias fuentes 
¿distancia de 2 Ieg.de la v. quesedescribe y sobre el cual Iny 
un puente de madera, caminos: el que conduce á la Calzada y 
la sierra, correos: la correspondencia se recibe de San .luán 
de Ortega por balijero los martes y sábados, saliendo los mis
mos dias. prod. : t r igo, cebada, avena, yeros y legumbres; 
cria ganado yeguar, vacuno y lanar: caza de codornices, y 
pesca de cangrejos, lni). : la agrícola y un molino harinero. 
POBL.: 28 vec. , 86 alm. CAP. p rod . : 235,800 rs. imp. 13,981. 
cont r . : 10,876 rs. 30 rars. El presupuesto municipal asciende 
á 1,000 rs. y se cubre por reparto vecinal. 

1NZA : 1. del valle de Ara iz , en la prov. y c. g. de Navarra, 
part. j u d . , aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.): Tiene 
ayunt. de por sí, á pesar de hallarse unido al general del valle; 
si r. en parase costanero, á la izq. del r. Azpi roz; clima frió y 
húmedo: se compone de 55 casas de buena construcción que 
forman 2 cal les, hay casa munic ipal , cárcel, escuela concur
rida por 20 niños y 12 niñas, y dotada con 2,000 rs.; igl . parr. 
(Santiago) servida por un abad y un beneficiado, en la cual se 
venera una imagen de plata dorada, muy ant. y de gran pr i 
mor, que representa á San Miguel ; la ermita de Sta. Cruz, sit. 
fuera del pueblo, contiene un Crucifijo de irudera muy bien 
labrado, que los naturales creen aparecido, sin duda por igno
rar su origen , y lo miran con mucha veneración: e! cemen
terio no perjudica á la salud públ ica: para beber y de-
mas usos se surten de las fuentes y del r. Azpiroz. E l 
té rm. se estiende 1/2 hora de N . á S . y 3/4 de E. á O . 
y confina N . G a i n - a ; E. A r r i ba ; S. Echalecu , y O. Uz-
tegui : dentro de su circunferencia y por la parte O. se ha-
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Han los montes Guruciaga é Irunuagar, poblados de robles, ha" 
y a s y matas bajas, estando por S. los de Aguate y Chuzchurre" 
gui , que crian el mismo arbolado. A la falda de estosúltimos es
tá el lago que se formó por lósanos de 1745 de resullas de un 
movimiento de tierra muy lento y que duró cerca de un mes: 
con esta ocasión se hundió el terreno y apareció el lago , que 
es profundo y de agua muy clara y fresca: crianse en él nu
trias y aves parecidas á gall inas, que llaman los del pais Vo-
lloac. Se conserva memoria de otro hundimiento semejante 
ocurrido en 1714, de resultas del cual solo quedaron 2 casas, 
bien que ladesgracia dio lugar á que se salvase la gente, mue
bles y frutos, y aun á desmontar las casas y aprovechar las 
maderas. , Quizás alguna vez no dé tantas treguas y las des
gracias sean mayores I De cualquier modo, los habitantes se 
hallan de continuo amenazados: los 41 manantiales que brotan 
en el t é rm. , algunos de aguas minerales, indican las muchas 
que hay subterráneas; y los frecuentes hundimientos prueban 
que la bóveda que las cubre, no puede resistir su empuje. E l 
te r reno es de mediana cal idad, pero bastante fértil á fuerza de 
laboreo: le baña el espresado r., ademas de algunos manan
tiales de que se ha hecho mérito: hay canteras de piedra y cal, 
y 2 minas de metales ferruginosos bástanle productivas, cami
nos : ademas de los de herradura y carretil de montaña, lo 
hay de travesía al camino real de Pamplona á Guipúzcoa. E l 
corruo se recibe de Lecumberri, por el balijero del valle, prod.: 
maiz, trigo, castañas, patatas, habas, manzanas, lino y m e -
nuzales, nabos, varias frutas y hortalizas; cria ganado va
cuno, de cerda y cabal lar; hay caza de l iebres, palomas, 
lobos, corzos, jabalíes y zorros, y pesca de truchas y angui
las, ind. : ademas de la agricultura y carboneo, hay una fer-
rería y un molino harinero, pobl . 46 v e c . 219 almas, r ique
z a : con el valle. (V.) 

INZABERR1: cas. del barrio Anaca , en la prov. de Guipúz
coa , part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun. 

I X Z A U R R O N D O : cas. del barrio de San Andrés, en la prov. 
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.dcMondragon. 

1ÑAÍSO; 1. en la prov. de la Coruña, ayun l . de Cabana y 
felig. de San Pedro de Condlns. (V.) 

1ÑARRA : cas. del barrio de Basalgo, en la prov. de Gu i 
púzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Vergara. 

IÑARRA EÓHEVERRI: cas. del barrio de Basalgo, en la 
prov. de Guipúzcoa , part. jud. y lórm. jur isd. de Vergara. 

INAS (San Jorjií de): felig. en la prov. y parí. jud . de la 
Coruña (2 leg.), d ióc de Santiago (9), y ayunt. de Oleircs 
(3 4): s i t . en la carretera de Madrid con buena ventilación y 
cl ima sano : llene unas 90 casís diítr ibuidas en las al i l . de 
Caño, Fou le , Jes la , Marzan y Raposeira. La ig l . parr. (San 
Jorjc) eslá comprendida en el arcipreslazgo de Faro y aneja 
de San Pedro de Nos: el té rm. confina por N . con Sta. Maria 
de Olelros ; al E. con el part. jud. de Betanzos; al S. con San 
Juan de Prahio del ayunt. de Cambre, y por O. con la mencio
nada matr iz : hay fuentes de buenas aguas y un arroyo que 
cruzando la carretera va á desasnar al Mero, frente á la fel ig. 
de Burgo. El ter reno rsde mediana calidad y conserva algún 
arbolado. Los caminos locales están mal cuidados y el correo 
se recibe de la Coruña. prod. : t r igo , ma iz , centeno, patatas, 
algunas legumbres y frutas: cria ganado preiirieiido el vacu
no: hay caza. ink. : la agrícola, telares de lienzos y molinos 
harineros, por l . : 89 vec . , 438 alm. con t r . : con su ayunta-
mienlo. (V.) 

IÑIGO: I. con ayunt. al que están agregadas las a lq .de 
Castroverde y Terrones en la prov. y dióc. de Salamanca 
(8 leg.), pa r t j a d . de Sequeros (5 1/2), aud. terr. y c. g . de 
Valladolid (36 1/2;: se encuentra s i t . en terreno algo elevado 
á la falda de una colina que le domina al N . con libre venti la
ción y clima sano. Se compone de 30 casas de mala construc 
c lon ; tiene escuela de primeras letras cuyo maestro disfruta 
de la asignación anual de 500 r s . , a la que concurren 10 n i 
ños; ig l . parr. (San Maleo), vicaria vacante servida por un 
ecónomo secular .teniendo por anejos á Sancho Gómez (San 
Gregorio), Torres (San Benito); hay 2 manantiales, de cuyas 
aguas se surten los v e c do este pueblo, y un cementerio al 
NO. que en nada perjudica á la salud publica. Confina el 
t é rm. por el N . con Sancho Gómez; E . Terrones; S. la Sierpe 
y Hondura, y O. Corral de Garciñigo, Garciñigo y Barbalos. 
ííl te r reno es pizarroso , casi nada de regadío, cubierto todo 
de monte de encina y algún roble, con varios valles y una 
pequeña deh. con buenos pastos; atraviésale un arroyo que 
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aunque deja de correr en algunas temporadas, conserva siem
pre agua encharcada para el uso do los ganados y del riego. 
Los caminos son de travesía conservándose en buen estado. 
La coKiiEsro.MiKPXu se va á buscará L inares, á cuyo punto 
llega de Sequoros. p rod . : trigo , centeno, algarrobas y algu
na cebada, escasamente de todo para el consumo; hay ganado 
lanar , vacuno y cerdoso; y caza de conejos , perdices y lie 
bres. i'OBL.: 28 vec . , 115 a lm. cap. peou. : 357,700 rs. imp.: 
17,885 rs. 

IÑIGO BLASCO : barrio agregado al ayunt. de Armenteros, 
en la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tormes. Su 
pobl. y r iqueza está incluida en la de su ayunt. (V.)del que 
dista 1/4 de le;:. 

IIÑIGO Mt'ÑOZ Y L A A L D p H U E L A : desp. en la prov. y 
part, jud. de Av i la , térm. jur isd. de Mae l l a . (V.) 

IÑÓBIÍES: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Rianjo y 
fcl ig.de San Salvador de Tarragona. (V.) 

1 P A R G A L E : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
Azpei t ia , térm. de Azcoi t ia . 

I P A R R A G U I R R E : cas. en la p rov .de Guipúzcoa, part. 
jud. de Vergara, térm. de E y b a r . 

IPARRAGü in i iE : cas. do la barriada ó valle de Ayas l ia , 
en la prov. do Guipúzcoa , part. jud. de Yergara , térm. de 
Elfioi/ l iar. 

U ' A H R A G U I R R E : cas. del barrio de Musacola, en la prov. 
de Guipúzcoa, part. j ud . de Yergara, térm. Av i londrayon. 

IPARUAGL' IRRE : cas. del barrio de A lch igo r , en la prov. 
de Guipúzcoa , part. jud. de San Sebastian , térm. de I run . 

IPARRAGUIRRE: -cas . en la prov. de Guipúzcoa, part. 
jud. de San Sebastian , térm. de Fuentc r rab ia . 

IPARREGU1RRECII1QÜI: cas. del barrio de Anaca , en la 
prov. de Guipúzcoa , part. jud. de San Sebastian, térm. de 
trun.. 

I P A R R A L D E : cas. en la prov. de Guipúzcoa , part. jud. 
de Yergara , térm. de Escor iaba. 

1PAS: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y 
dióo. de Jaca ( l hora), aud. terr. y e . g. de Zaragoza srr. 
en un alto en la márg. izq. del r. Aragón, y al pie de la 
sierra A lbarc in , con clíma venti lado, combatido de los vientos 
N . y O. Tiene 9 casas inclusa la consistorial ; i g l . parr. y fue
ra de la pobl. una ermita (Níra. Sra. de Ipas), varias fuentes 
para el surtido del vecindario de aguas potables, y cemente
rio en parage ventilado. Conflua el rami. N . con Bergosa; E . 
Ledos y Badaguas; S. Guasa , y O. r. Aragón. E l terreno es 
quebrado, poblado en lo general de bojes y otras matas bajas 
con algunos robles y pinos intercalados especialmente en su 
sierra Albarcin. prod. : trigo , cebada y algunas legumbres: 
criado ganado lanar, cabrío y vacuno ; caza de perdices y co
nejos, pobl. : 3 vec. con t r . : 956 rs 19 mrs. 

1PASATE : granja del valle de Echauri en la prov. de N a 
varra , part. jud . de Pamplona, térm. de Arraiza. E l t e r reko 
es f é r t i l , aunque la mayor parte de secano; pasa próximo el 
r. A r g a : hay una fuente, monte robledal y encinar, y deh. de 
pasto: los caminos son de travesía, prod. : t r igo, ma iz , vino, 
legumbres , lino y frutas: cria ganado lanar y vacuno, y hay 
caza de perdices, liebres y palomas, pobe. : una casa muy ca-
Faz donde habita el arrendatario que cultiva !a t ierra; 8 a lm. 

ertenece al mayorazgo que fué de los Enriquez de Navarra. 
1PE : pardina en la prov. de Huesca , part. jud. de Jaca, 

térm. jur isd. de Javierce del Obispo. 
1 P E N Z A : cas. del barrio de Zañartu.en la prov. de Gui 

púzcoa , part. jud . de Yergara , térm. de Oñate. 
IP IES: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (8 log. ) , dioc. 

y part. j ud . de Jaca (4 ) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza (10): 
s i t . á la izq. del r. Gallego sobre un terreno desigual donde 
la combaten los vientos del N . y S . ; con clima templado, 
pero propenso á dolores de costado y pulmonías: se compone 
de 9 casas de ordinaria construcción y una ig l . parr. (Santa 
Maria de la Purificación) servida por un cura párroco ; com
prende los anejos de La Nave, Aven i l l a , Arasi l ja, Atos, Ean 
los y Centenero; confina c-I t é rm. por el N . Fan lo ; E . Arto; 
S . L a Nave , y O. Aven i l la ; en él hay varias fuentes de agua 
que surten á los vee. para beber y demás usos domésticos, 
asi como los cas. denominados Hortal de Ipies, Cérceles y Le-
resed , y el r. Gallego pasa bañando el térm. con dirección 
do S . á O. E l ter reno pedregoso y de mala calidad , tiene 
algunos montes poblados de bojes : los caminos dirigen á 
Huesca y Jaca ou malísimo estado , y reciben la cowuíspok-
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dencia de este últ imo punto por medio de un peatón, todos 
los viernes, p rod . : tr igo, cebada, avena y algunas judias; 
cria ganado lanar y cabrío, y hay caza de l iebres, conejos 
y perdices; también se pescan truchas y barbos de esquisi-
ta cal idad: no se conoce otra ino. que la agrícola y un moli
no harinero, pobl , 3 vec. 19 a lm. con t r . : 1062 rs. 28 mrs .E l 
PUESüPiESTO municipal asciende á 1,000 rs. que se cubren 
por reparto vecinal. 

IP INARRIETA : cas. del valle de San Andrés, en la prov. 
de Guipúzcoa, part. jud. de Yergara , térm. ju r isd .de P la 
ce nr i a. 

IP1ÑA : casa solar en la prov. de Y i z c a y a , part. jud. de 
Durando, lárm. de la felig. de su nombre. 

IP1NA: felig. del ayunt. de Ceanuri en la prov. de Yizca
ya (á Bilbao 7 leg. ; , aud. terr. de Burgos (24), c. g . de las 
Provincias Yascongadas (Yitoria e ' leg. ) , dioc. de Calahorra 
(26) y part. jud. de Durango (4): s i t . en terreno un poco ele
vado, cercada de bosques, y en las faldas del monle Gorbea; 
cl ima templado y recreativo para el verano ; la combaten to
dos los vientos y no se conocen mas enfermedades que las es
tacionales : tiene de 40 á 42 casas , diseminadas en caseríos, 
un palacio del patrono decsta felig.consusarmassobrelapucr-
la ; ig l . parr. (San tingo) servida por un beneficiado perpetuo con 
t i tulodecura 2 ermi las 'SanAndr iany Sta. Águeda)enlasaltu-
ras iiimtdi.ila.-; para losusosdoméslicosy abrqvaderodegana
dos, se surten dovariasfuentesque hay en el térm. aunque algu
nas son minfra'es. Con lina el tebm.N. Ceanuri ; E . las a lluras de 
San Adrián; S. la sierra de Gorbea, y O. la misma sierra y pe
ñasco de San Burgo , comprendiendo en su circunferencia las 
caserías de E l Pat rono, Sagarraga, Arangnren , Artcaga, 
Mcntcgu i , Ogara , Lambreabe, Mortalena, Iruacheta, Ola-
noena é Ibarguchea , distantes, la mayor parte, mas de una 
hora de la parr. E l teiiiieno es muy quebrado casi intransi
table, poblado en su totalidad de hayas , robles , acebos, en
cinas y especialmente de grandes castaños pertenecientes á 
los respectivos caseríos en cuya proximidad se hallan; tam
bién vegetan bastantes avellanos muy productivos y diversi
dad de plantas y yerbas tanto medicinales, como para pastar 
ganados; igualmente se encuentran muchas canteras de pienra 
caliza, á cuya fabricación se dedican algunos moradores. Lo 
atraviesa el r. que desde el monte Gorbea, dando impulso á 
varios molinos harineros y bañando los caseríos de Lambrea
be , Ibarguchea con su ferrería, desciende á Ceanuri ; tiene 2 
puentes para su paso, uno de piedra llamado de Sagarburu, 
y el otro de madera , y fertiliza algunos trozos de terreno, ca
minos: los locales, en mal estado á causa de la escabrosidad 
del terreno. E l cor reo se recibe de Bi lbao, jumamente con el 
de Ceanur i , por propio, p rod. : trigo, maiz, habas, alholbas, 
alubias, manzanas, castañas, avellanas y nueces; cria dega
nado vacuno, cabal lar, lanar y cabrío , siendo preferido el 
pr imero: caza abundante de jabalíes , c iervos, lobos , rapo
sos , l iebres, palomas, perdices, sordas y diferentes castas 
de voláti les; pesca de algunas anguilas y truchas, ind. : ade
mas do la agricultura y ganadería, se encuentran 2 molinos 
harineros y 2 terrerías, comercio: la estraccion de fierro y 
venta de ganados y frutos sobrantes, pob l . : 42 vec- , 150 alm. 
contr,.: con su ayunt. (Y.) 

IPIÑABÜRU : barrio en la prov. de Y izcaya , part. ¡ud. de 
Durango, térm. de Ceanuri . 

1P1ÑARRIAGA : cas. del barrio Elorregui , en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud . y térm. jur isd. de Yergara. 

IPINTZA : cas. del barrio de Goyausu , en la prov. de Gui
púzcoa, part. jud . y térm. jur isd. de Yergara. 

IPINTZA : cas. de la barriada ó valle de San Pedro , en la 
prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Yerga ra , térm. de E l -
goibar. 

IP ISTICU: cas. del barrio de.Taizubia, en la prov. de Gui 
púzcoa , part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenterrabía. 

1PURUAGA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. do 
Yergara , térm. de Eibar . 

I R A B A N : cas. del barrio Garagarza, en la prov. de Guipúz
coa, part. jud. de Yergara , térm. de Oñate. 

I R A B A N E T A : cas. del barrio de Ih i r i , en la prov. de Gu i 
púzcoa, part. jud. de Yergara, térm. jur isd. deMotr ico. 

IRABANETA-CIHQÜI: cas. en la prov. do Guipúzcoa, par
tido jud. de Yergara , térm. jurisdiccional de Deva y parr. 
de Garagarza. 

I R A B A N E T A M A Y O R : cas. de la barriada ó valle de A r -
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r iaga y Lizundia en la prov. de Guipúzcoa, part. j ud . de Ver -
gara, tcrm. de Elgoibnr. 

I I U B A N E T A M E N O R : cas. de la barriada ó valle de Ar -
riaga y Lizundia en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Ver-
gara , térm. de Elgoibar. 

1RAB1EN : cas. del barrio de Goyansu , en la prov. de 
Guipúzcoa , part. jud. y térm. ju r isd . de Vergara. 

I R A C H E : monast. de Benitos ó casa de Santa Maria la 
Real de la congregación de Valladolid en la prov. de Navar 
ra , part. jud. de Estella , térm. jur isd. de Ayegui (5 minu
tos): s i t . en el valle de Solana y en una de las pendientes 
sept, , muy llana y despejada , del Moníejurra , y en la i zq . 
y distante unos 300 pasos del camino real de Pamplona á 
Logrofto. El edificio del monast. es suntuoso ; tiene 4 patios 
qué rodean magníficos y elevados claustros, babiendo ade
mas en cada uno de aquellos una fusnte abundante y de cris
talinas aguas: al N . está la ig l . de orden gótico y con una 
bonita capilla dedicada á San Veremundo ; casi contiguo al 
monast. por la parte O., bay un edificio , y en la misma di
rección 5 casas, que á dist. de unos 100 pasos de la portada 
principal, forman una espaciosa plaza: los habitantes de estas 
5 casas y los inquilinos que en el monast. han puesto sus 
compradores, asciende al número total de 27 almas , pero ni 
forman ni formaron anteriormente I. a lguno, como dijo el 
Diccionario de la Academia. E l térm. tiene cerca de 1/2 leg. 
de circunferencia, y la huerta cerca de I/i , hallándose cir
cunvalada de una tapia muy a l ta : confina N. con Ayegui ; 
B. el cas. de Echavarr i ; S . Arel lano, y O. Iguzqmza: á pesar 
de hallarse en terreno montuoso no deja de ser ameno, y 
produce aceite de buena calidad, vino do mediana , granos y 
legninhres de todas especies, y frutas delicadas en el gran 
cercado del monast. Su fundación parece ser del tiempo de 
los godos: lo cierto es que ya existia á principio del siglo X , 
pues pasando D. Sancho II de Navarra con su ejército, á s i 
tiar el famoso castillo de San Esteban de Monjardin, que es-
taha en poder de los moros, se detuvo en Irache y ofreció á 
la imagen de Nuestra Señora , que allí se veneraba , hacerle 
don icion de cuanto conquistase, lo cual cumplió á su regre
so donando el referido cast. y lugares del valle. D. Sancho 
el Fuerte colgó en su ig l . y lado del Evangelio parte délas 
cadenas ganadas en la batalla de las Navas que existían al l i . 
L a ig l . es de susto gótico , su claustro grandioso: buho univ. 
y cátedras de filosofía hasta el año 1833. De este monast. 
fueron dos de los cuatro códices que se l levainn á Roma en 
íienipo de Alejandro 11, papa, para examinar el oficio muzá
rabe cuando se trataba de inlroducir el romano, y eran el de 
las oraciones y el de las antífonas. 

1HAC11ETA: I. del ayunt. del valle de Orha en la prov. y 
c. g. de Navarra , part. jud. de Tafalla (3 leg.)-, aud. terr. y 
dióo. de Pamplona (4): s i t . en la pendiente de una grande al
tura: CLIMA sano, le combaten los vientos E. y O . , y se pa
decen afecciones catarrales. Tiene 17 casas, escuela para am
bos sexos frecuentada por 8 alumnos, ig l . parr. de entrada 
(San Esteban) servida por un vicario de provisión de S. M . y 
el comendador de Leache, cementerio eslramuros del I., una 
ermita (San Miguel), y varias fuentes de que se surte el vecin
dario. E l te rm. queseesliende una leg. d e N . áS. y tomismo 
de E. á O . , confina N Leoz ; E. Uzqu i ta ; S. Munarr izquela, 
y O. Bariain , comprendiendo en su circunferencia varios 
montes poblados de robles y bojes , muchas plantas aromáti
cas y abundantes pastos para los ganados. El teri\eno f s ne
gro y arcilloso, y le atraviesa el r iach. llamado Zemftoraín. 
caminos: los locales en mal estado: el coRnEO se recibe de la 
cap. cuando hay proporción, prod.: trigo, avena, maiz, pa
tatas y otras legnmhresy hortalizas; cria ganado vacuno y la
nar; caza de jabalíos, venados, perdices y tórtolas ; pesca de 
chipas y madnl las. rüBi... 19 v e c , 90 almas, r iqueza: con el 
valle. (V.) 

t R A E B A N : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. j ud . de 
Vergara, térm. junsd . do Escoriaza y anteigl. de Bol ibar. 

IRAEGU1 DE ACÁ: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. j ud . 
de Vergara, térm. de Eybar . 

IRAEGU1 DE ALLÁ: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. 
jud . de Vergara, térm. de Eybar . 

IRAEGU1 y SU C A S I L L A ; cas. en la prov. de Guipúzcoa, 
part. jud. de Vergara, térm. de Eybar . 

1RÁETA: cas. del barrio de Uzarraga, part. jud . de Verga
ra, térm. deAnisuola, 
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I R A E T A : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Az-

peitia, térm. de Cesíona: tiene 18 casas, un palacio ant. de la 
propiedad del duque de Granada, y una ermita en que se ce
lebra misa los dias festivos. 

IRAETA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. j ud . y 
térm. de San Sebast ian. 

1RAGO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Antol in 
de Toques y felig. de Ssn Esteban de Vi l tamor. (\.) pobl . : 10 
vec. , 50 almas. 

I R A G O R R I A : cas. en la prov. de V i zcaya , part. jud. de 
Marquina, térm. de Vedarona. 

1RAGORRITA: barrio en la prov. da V i zcaya , part. ¡ud. de 
Bilbao, térm. jur isd. de Zaratamo: 4 v e c , 15 almas. 

IRAGUI: I. del ayunt. del valle de Esteribar cu la prov. y 
c. g. de Navarra , part. jud . de Aoiz (o leg . ) , aud. Icrr. y 
dióc. de Pamplona (5): s i t . en terr. costeroso á la falda de un 
monte; cl ima fr ió, le combate el viento N . , y se padecen reu
matismos. Tiene 6 casas, ig l . parr. de entrada (San Lorenzo) 
servida por un abad de provisión de los vec . , y para el surti
do del vecindario hay una fuente en la pohl . ; los niños con
curren á la escuela de Eugu i . El té rm. confina N. Engui ; E . 
Ortasun ; S. Usech i , y O. Egozcne, y comprende en su cir
cunferencia una ermita titulada el Santo Cristo de Burdindo-
gui ; el t e r reno es áspero, montuoso y bastante poblado, ca 
minos: el único que hay es de herradura y conduce á la cap. 
de prov., se halla en mal estado, prod.: Irigo, habas , maiz y 
patatas; cria de ganado lanar, cabrío y de cerda; caza de j a -
balíes y corzos, pob l . : o v e c , 36 almas, r i qceza : cou el 
valle. (V.) 

IRAILZABALCI10: cas. en la prov.de Guipúzcoa, part. jud . 
de Vergara , té rm. de la anteigl. de Mendaro y jur isd. de 
Elgoibar. 

I l iA lZOZ: I. del valle de Ulzama en la prov. y c. g. de Na
varra, part. jud . , aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 1, 2 leg.); 
tiene ayunt. de por sí, aunque á veces se reúne con el guie-
ral del valle: s i t . en llano en la ribera y márg. izq. úi I r. del 
nombre del valle: clima frió y húmedo; le combaten lodos los 
vientos y se padecen algunas pulmonías crónicas. Tiene 35 
casas inclusa la municipal con cárcel; esouela de primera edu
cación para niños frecuentada por 50 alumnos, inclusos los de 
Alcoz y Arraiz que también concurren, y dolada cou 3,500 
rs. , y otra de niñas, á la cual asisten 30 discípulas, y liene 
asignados 1,150 rs. ; ambas dotaciones se cubren de los fondos 
de una fundación y de la retribución de los mismos pueblos; 
ig l . parr. de entrada (San Martin) servida por un abad de 
provisión de los vec. , cementerio al N . y cerca de la ig l . ; 
los vec. se surten de las aguas del r. y de dos fuentes inme
diatas á la pobl. E l té rm. se estionde de N . á S . 1/2 leg. , y 
de E . á O. 3/4 ; confina N . Alcoz ; E Orqu in ; S. Zenoz, y O. 
A u z a , y comprende en su circunferencia especialmente por 
N . y O., montes poblados de robles, encinas y matas bajas, 
dando de sí mucha leña para el carboneo y madera que so 
conduce á la cap. de ¡a prov.; contiene diversas deli. y pra
dos con abundantes pastos para el gran número de ganados 
de toda especie que en él se soslieneo, no faltando tampoco 
canteras de piedra y yeso que sin embargo no se benefician. 
E l ter reno es de mediana calidad , la mayor parle secano y 
un poco de huerta, fertilizada con las aguas del r. Ulzama qne 
cruza el valle, y tiene un puente en este térm. : ademas hay 
dos arroyos que aumentan el caudal de agua, caminas : los 
locales de herradura en mediano estado. E l cobkeo se recibe 
de Pamplona los martes, viernes y domingos, p rod . : tr igo, 
maiz, habas, patatas, castañas y varias legumbres y hortali
zas; cria de ganado vacuno , lanar, caballar, cabrio y de cer
da; caza de jabalíes, lobos , zorros, liebres , perdices y palo
mas; pesca de truchas y anguilas, pobl . : 35 v e c . , 170 almas. 
r iqueza: con el valle. (V.) 

I R A L A DE A R R I B A : cas. del barrio de Irimoegui en la 
prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara , té rm. de A n -
zuo la . 

IRALA-ECI IE : cas. del barrio do Olavarrieta en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud . de Vergara, térm. de Oñatc. 

IRALA TORRE : cas, del barrio de Irimoegui en la prov. 
de Guipúzcoa, part. j ud . de Vergara y término de An-
zuola. 

IRAMAIN : cas. de la anteigl. de Mazmela en la prov. de 
Guipúzcoa, part. j ud . de Vergara , térm. jur isd. de Esco
r i a z a , 
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I R A M E N D I : cas. del barrio de San Andrés en la prov. de 

Guipúzcoa, part. jud. de Vtjrgara, térm. de Mondragon. 
IRAMOLA : I. en la prov. de Oviedo , ayuut. de Castro-

pol y felig. de San Juan de Moldes. (V.) pobl. ; 11 veo. , 55 
alm.is. 

I K A N : 1. con ayunt. independiente , que lo constituye un 
solo alcalde, en la prov. y dióc. de Lérida (28 horas), part. 
jud . de Tremp (12), aud. terr. y c. g. de Barcelona (51). s i t . 
sobre un monte á la der. de un barranco que lleva el mismo 
nombre del pueblo del que corre separado como lo minutos; 
le combaten todos los vientos, y su cuma bastante írio es 
propenso á hinchazones. Tiene 5 casas reducidas, que con 
la igl forman una calle pequeña, aunque l lana, está sin em
pedrar: aquella, bajo la advocación de San Clemente, es ane
ja de la parr. de Irgo , y el cementerio dentro de la pobl. es 
capaz y venti lado; hay también en los alrededores algunas 
fuentes de aguas de buena calidad , que ademas de servir pa
ra el consumo del vecindario, se aprovechan para abrevade
ro de los ganados y lavar la ropa. E l té rm. confina por el N . 
Sarabis ( i / í de hora); E. con los de Evicastell y de Irgo (1); 
S . otra vez Irgo ( l / í ) , y O. con el r. Flura de Tor (1/4): al 
pie de la montaña llamada la Pleta de Simo, hay una mina de 
barniz que no se h i beneficiado hasta el dia, pero que se pien
sa hacer: como queda dicho corre dentro de su jur isd. el bar
ranco I r á n , con bastante a/^ua , sobre el que hay una palan
ca de un solo arco , tomándose de él las aguas para el riego 
de varias tierras y algunos prados. E l te r reno , montañoso, 
flojo y quebrado eslá dedicado al cu! t ivo, y comprende co
mo unos i 8 jornales de secano y 30 de regadío entre prados 
y huertas, ademas de un bosque para leña , roturándose al
gunos pedazos de terreno inculto que después de algunos años 
dejan otra vez: los caminos son de pueblo á pueblo, de her
radura y en mal estado, prod. ; centeno, legumbres , pata
tas y pistos , calculándose la cosecha de lana en unas C ar
robas: cria ganado lanar, cabr io, vacuno y poco de cerda, 
con el mular y asnal indispensable para la labranza, pob l . : 
4 v c c . ,2-2 alm cap. imp., 4,384. c o n t r . : el 14'28 por 100 
de esla riqueza. Celebra la fiesta del Santo titular el 23 de no 
viembre de cada año. 

IRANGOTE : desp. en la prov. de Navar ra , part. jud . de 
Aoiz , valle de A lb t r , térm. de Ez-progui. Está s i t . enlre a l 
turas y barrancos, sin que pueda contarse la menor llanura. 
CUM4 írio , comlialido por el viento N . Tiene una ermita de
dicada á la Anunciación de Ntra. .Sra. ,u i ia casita un idad 
la m K m a , donde habita el ermitaño , cuyo nombro lleva la 
foente que existe en aquel sitio. El té rm. del desp. se estien-
de 1/2 leg. de N . á S . , é igual dist. de E. á O. ; por todas 
partes se crian chaparros y matas bajas , csceptuando el 
terreno destinado al cultivo de trigo y maiz : no muy lejos de 
la ermita pasan el r. Vsumbelz y el arroyo de Gaj-dalain; 
este último cruzado por un puontecito cerca de la ermita. Hay 
caminos locales y en regular estado : no falta caza de perdices 
y liebres. El ant. I., deque apenas quedan vest ig ios, se 
componía de unas 30 casas. 

I R A N Z O : real monasterio que fué de Bernardos, en el va
lle de Yerr i , prov. de Navar ra , part. jud . de Estella , téría. 
jur isd. da Aharzuza (1/2 leg.). s i t , en el confín setentrional 
del val le, en un recodo muy llano y profundo, circundado de 
elevadísimas monl iñas, pues por Ñ. se hallan cordilleras de 
peñas pobladas de bojes y sabinas; por E la escarpada altura 
de Iturceta con muchas encinas; por S. la peña Bagasua y 
montes enciua'es da A b a r z u z i , y ñor O. los inaccesibles mon 
tes d e A t a b u r u , Peñiredonda y Pe fn roya : tocias esias emi
nencias permiten ron dificultad la entrada á la profunda pla
nicie , desde la cual se ve el cielo solamente. El edificio del 
monasterio comprende la hermosa y magnifica ig l . de 3 naves 
muy anchas y elevadas, y varios departamenlos para corra
lizas y hospedería: por la huerta y prado, que con las de
más dependencias tienen 1/2 leg. escasa de circunferencia, 
corre el riach. de Abarzazu , que tiene su origen en 2 fuentes 
que brotan de las pendientes N . y E. Este monasterio exisl ia 
ya en l i m , y ha sido suprimido con los demás de la nación. 

I R A N E T A : v. conayunl . en el valle de Araqui l , prov. y 
c. g. de Navarra , part. j u d . , aud. terr. y dióc. de Pamplo
na (4 leg.). s i t . en una llanura deliciosa , á la izq. del r. que 
l leva el nombre del valle y al S. de la elevada sierra de San 
Miguel in Excelsis: cuma algo f r ió , pero saludable : tiene 
48 casas distribuidas en 3 calles y 2 plazuelas, ademas de la 
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municipal con departamentos para cárcel y escuela; hállase 
esla concurrida por 30 alumnos de ambos sexos y dotada con 
1,000 rs. : la ig l . parr. (San Juan Bautista), es curato de pr i
mer ascenso, y está servida por un abad de provisión del 
chantre de la catedral de Pamplona, y por un beneficiado de 
la de S. M . y el abad en los meses respectivos: el cementerio 
está sit. al N . de la parr. Para beber y demás usos se surten 
del r. A r a q u i l , de 1 fuenle inmediata á la pobl. y de 2 masque 
hay en el t é rm. Confina este N . el valle de Larraun; E. Yabar; 
S. monte de Berain , y O. Huarte-Araqui l ; estendiéndose 3/4 
de leg. de N . á S . y W2 de E. á O . : los montes se hallan po 
blados de encinas , robles, hayas , castaños , malas bajas y 
varias malezas, fresnos y avel lanos; se destinan al carbo
neo y se aprovechan algunas maderas para construcción : es 
notable la catarata Consolo, que de vez en cuando rebienla, y 
el gran peñón Mada len . E l te r reno es de buena calidad, bas
tante fért i l y gran parte de secano: le fertiliza ademas del 
espresado r. que tiene varios puentes, el arroyo Ur runzu ra 
que se une al primero : en las dehesas y pradera se crian 
abundantes pastos, caminos : lo hay de travesía que dirige al 
camino real de Pamplona á Vi tor ia. E l cor reo se recibe de 
l luar le-Araqui l . i r o d . : t r igo, ma iz , patatas , babas, a lu
bias , arbejas, garbanzos , alholbas , avena y otros menuza-
les, lino de escelente ca l idad, frutas y especialmente casta
ñas que son las mejores del pais: manliene ganado vacuno, 
de cerda , lanar y cabrío ; hay caza de perdices, liebres, pa
lomas , lobos, jabalíes y rorros, y pesca de truchas , angui
las , barbos y pececillos. ino. : un molino harinero, pobl . : 65 
vec . , 309 a lm. riqueza : con el valle (V.) 

Es patria de nuestro particular amigo y laborioso corres 
ponsal del part. jud . de Aoiz, D. Matias de Lizasoain. 

IRARRAGOlí lÜ: cas. en la prov. do Guipúzcoa, part. j ud . 
de Verga ra , lé rm. de Eybar . 

I R A S T O R Z A : cas. del barrio de I r ímoegui , en la prov. de 
Guipúzcoa, parí. jud. de Vergara , térm. áv Anzttola. 

1RATI : r. en la prov. de Navar ra , part. jud. de Aoiz : se 
forma y toma esa denominación en el centro del bosque del 
mismo nombre desde la conlluencía de los arroyos Urcburia 
(agua blanca), que nace de varias fuentes á las faldas del pico 
de O r i , y Urbelcha (agua negra), que liene su origen en los 
puertos de Irati-Soro, propios de los países ó valles de Císa y 
Sola, en el reino de r ranc ia , cuyos nacimientos, de ambos ar
royos, distan igualmente de 2 á 3 leg. de su referida coiiílueii-
cia. El Urchiir ia corre de E. á O . , y el de Urbelcha , que trae 
triplicado caudal que el Urchur ía , de N . á S. : sus nombres 
proceden del efectivo co!orque tienen sus aguas. A l Iratí , l la
mado lamliien el Rio Grande por los del país, se le agrega 1 
leg. mas abajo de donde toma su nombre, el arroyo Egurgoa 
ó Idaibea, que nace 2 leg. mas arriba en las faldas del alto de 
Alaburu y Archílondo, y corre de N . á O. Una leg. mas abajo 
se le une también por su Izq. el arroyo Fajolla o Siete fuen
tes, que baja del alto de Abodí, y sirve de lím. entre los valles 
Aezcoa y Salazar en aquella parte. E l r. Iratí corre de E . á O. 
por el fondo del valle que forma el bosque, hasta la inmedia
ción del l. de Orbayceta, donde después de recibir porsu der. 
al r. de la fáb. de municiones del mismo nombre, cambia de 
dirección , tomando la de N . á S . , sin que la deje mas hasta 
unirse con el Aragón en las inmediaciones de la c. de Sangüesa, 
dist. l o leg. de Orbaycela. Entre otros arroyos y fuentes que 
se le agregan al Irali en su curso, son los mas notables: el de 
las Abaurreas, que por su izq. se le une cerca de Ar ibe; la mis
ma fuente de este nombre que nace en la ori l la izq. mas abajo 
del pueblo , con un caudal de aguas estraordinarío ; el de Oruz-
betelu, que se le une por su der. en la misma pobl.; los de Ar-
tozqui y Arizcuren, que se le unen por su izq. ; el de Roncesva-
lles, que se le junta por su der., frente al pueblo de Gorriz; el 
r. de E r r o , (pie pasando por Urroz, confluye en él por su der. 
1 2 leg. mas abajo de Aoiz frente de Agos; los arroyos de Ar -
tajo y Ripodas, que sé le unen por su i z q . , y finalmente el r. 
Sa lazar , que naciendo á las faldas meridionales de dicho pico 
de Orí, y atravesando el valle de Salazar y al miradlo de Na-
vascues, desagua en el mismo por su izq. en la v . de Lumbier. 
E l r. Irati es instante caudaloso , pero se disminuyen mucho 
sus aguas en los meses de verano, y entonces es cuamlo se no
tan varias cuevas ó cisternas donde se unde el r. para salir 
otra vez mas abajo; pero eso sucede únicamente en su origen y 
en el centro del bosque. En el Urbelcha hay una cueva donde 
penetra mucha parte del r., si no se lapa la embocadura, como 
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se hace, y se cree que no vuelve á salir mas en ninguna parte 
del país, ó al menos no ha podido averiguarse. E l Irali pasa 
)orlos pueblos ó las inmediaciones deOrhaycela, Orbara, Ar i -
)e, Orozbetelu, Ar lozqui , Ezcay, Gorriz, Ao iz , Agos, Artajo, 

San Viccnle, Ripodas , Lumbier y Liedcna; y da movimienlo 
á los molinos harineros y batanes de Orbayceta, Vi l lanucva, 
Ar ibe, Garsalda, Orozvetelu, Artozqui, Munain, Aoiz, Artajo, 
Liedena y Sangüesa, y también á una an l . ferreria de Oroz 
que ahora se está rfedificando de nuevo con altos hornos, y á 
las sierras hidráulicas de la compañía de Irati, y á una fáb. de 
papel de estraza , sitas en Aoi/.. Se encuentran varias esclusas 
pequeñas en el Urchuria y 3 de consideración , propias de d i 
cha compañía, en la confluencia con el Urbelcha, 1/2 leg. mas 
arriba de Orbaycela, y debajo del pueblo de Aribe junto á su 
fuente, las cuales construidas en tiempos por cuenta de la real 
marina , fueron realizadas á espensas de la misma compañía 
de Irati, para facilitar la conducción de sus maderas desde el 
bosque á Aoiz, con destinoáPamplona y San Sebastian, y hasta 
Zaragoza y Tortosa para los puertos del Mediterráneo. Se en
cuentran sobre sus aguas un puente de madera en Orbaycela: 
olro de piedra de un arco muy grande en Orbara: otro de pie
dra de 3 arcos con el uno corlado en 1822 y reparado con ma
deras en A r i be : otro de madera de 2 arcos en la ferreria de 
Oroz : otro de piedra de 3 arcos con uno cortado en la guerra 
civi l y reparado c o i maderas, en el mismo pueblo de Oroz: otro 
de piedra de 3 arcos, el cual se halla corlado desde la últ ima 
guerra civ i l en A r l ozqu i , cuyos vec. no han podido rehabil i
tarlo á pesar de la grande falla que les hace , por ser la obra 
superior á sus fuerzas , pues el arco corlado tiene mas de 70 
pies de luz : otro de piedra de 3 arcos de gran elevación en 
Aoiz : olro de igual clase en A g o s , aunque mucho mas estre
cho y sin antepechos y con un arco recompuesto con madera: 
olro de piedra de 4 arcos flanqueado y enteramente inuti l iza
do por haber mudado de madre el r. en Artieda, y finalmente, 
otro de piedra muy bueno en Lumbier, todos costeados por sus 
respeclivos pueblos y sin que se cobre pontazgo alguno fuera 
de esta últ ima v., donde se paga 1 real por 100 cab. de ganado 
lanar únicamente. Hay ademas 3 barcas en Ezcay , Artajo y 
Liedena, y el r. se vadea en muchas parles en verano y espe
cialmente de Aoiz para arriba. E l Irati baja muy canalizado 
entre peñas hasta Aoiz; pero son muy remarcables las gargan
tas, llamadas Faces en el pais, que atraviesa debajo de Oroz y 
en Osa entre Artosqui y Ezcay, por la elevación de los peñas
cos y estrechez del canal , y mas especialmente la que atra
viesa entre Lumbier y Liedena, la cual parece hecha á pico 
en peña v iva en dist. de mas de C00 varas con 100 de altura y 
de 6 á 12 de anchura, casi perpendicularmente desde la cima 
del monte hasta el fondo ócáuce del r. Eslaadmirablecorladura 
que da paso á las aguas, sirve también para reprimir los ím
petus de las grandes avenidas con notable beneficio de lapob l . 
de Sangüesa , que correrla muchos mayores riesgos, cuando 
coinciden las de Aragón , si la estrechez de aquella garganta 
no refrenase al I ra l i . Este r. produce muchísima pesca, sien
do muy abundante en ricas truchas de Aoiz para arr iba, y de 
barbos y anguilas para abajo. Sus aguas compuestas de tan
tas fuentes, de los puertos y batidas entre peñascos durante su 
curso, son cristalinas, saludables y muy gratas al paladar. E l 
caudal y los salios de agua que présenla el r. Irati ¡ la abun
dancia de combustibles y materiales que ofrecen el bosque del 
mismo nombre y oíros montes inmediatos; la baratura de las 
subsistencias y de los jornales, y la cercanía de la cap. de Pam
plona á donde conduce una buena carretera, con otros elemen
tos no menos favorables, hacen á la v. do Aoiz uno de los pun
tos mas á proposito para establecimientos de fáb. y manufac
turas de paños y varios otros a r l . 

IRATI : bosque en la prov. de Navarra, part. jud. de Ao iz : 
es propiedad de los vec. del valle de Salazar en su mayor cs-
tensiou, abraza bajo la misma denominación parle de los mon
tes del valle de Aezcoa y de los países de Cisa y Sola del reino 
de Francia , y confina por N . con dicho reino; por O. con el 
valle de Aezcoa, y por S. y E . con puertos del valle de Sala-
za r , hallándose circundada por las elevadas cord. del Beloilí, 
Irati-Soro y Ataburu por el N . ; por los altos de la fáb. de Or
baycela por el O . ; por la loma de Abodí por el S . , y por el pico 
de Orí por el E. Su circunferencia por dichas alturas tiene mas 
de lo leg ; pero la estension o área del bosque, puedecompu-
'arse en mas de 4 leg. cuadradas por los muchos valles, altos, 
precipicios y corladuras de que se compone. Lo atraviesan va-
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ríos arroyos, siendo los principales el Urchuria , Urbetcha y 
Egurgoa ó Idaybea que componen el r. I ra t i , el cual sigue su 
curso por el fondo del valle que forma el bosque. Desde dicho 
fondo á la loma de Abodi hay 5/4 de leg. de muy rápida subi
da; y esta ladera que desde Orbayceta se estieude hasta el pico 
de Orí con ínllnílas corladuras que corren de Abodi al r . , en 
toda su cslentíon de 5 leg., se llama Guibelea ó Guibelaga. Las 
opueslas laderas de Belodi, I ra t íSoro y Ataburu, se hallan to
davía mas corladas por el ü i belcha, Egurgoa y otros arroyos 
inferiores. En el centro se encuentran varias alturas , aunque 
menos elevadas, tiendo las principales las de Malgorra, Costa, 
Aguerrerría , l lurcharra , Zabaleta, Casaramberro, Urculí y 
Mozolo. Los l im . que separan el bosque de Salazar del de Aez
coa , corren por la regata de Fajolla ó Siete-fuentes y por las 
aguas del Irali y Egurgoa é ldaibea,y los que lo separan del de 
Cisa y S o l a , corren por el hoyo de Archilondo y por los altos 
de Basaramberro y Belodi Insta el pico de Orí. Es verdad que 
el país de Cisa disputa á Salazar la propiedad de Zabaleta, 
térm. comprenso entre el Egurgoa, el Irati y Urbelcha, en vir
tud de una sentencia compromisal de 1507; pero dicho docu
mento solo se refiere al modo de gozar la facería ó pastos co
munes, sin prejuzgar la cuestión de propiedad; y al contrario, 
el valle de Salazar no solamente ha egercído desde ínmeniorial 
todo genero de actos de posesión y propiedad en dí ' l io térm. , 
praclicando grandes corlas de árboles, construyendo edificios 
y cultivando y acotando los campos , á vista , ciencia y tole
rancia de los fronterizos franceses sin ninguna oposición basta 
estos últimos años, sino que también los comisionados Caro 
y Ornano, echaron el trazado de la linea divisoria de España y 
Francia por el referido hoyo de Archilondo y alto de Basaram-
berro, en su reconocimiento de 1788; sí bien es cierto que no 
llegaron á plantarse los mojones por haber sobrevenido la 
guerra de la República. En este térm. disputado fué donde los 
nacionales de San Juan de Píe del Puerto, acaudillados por su 
Maire, talaron algunos campos, incendiaron una casita de Sa
lazar y cortaron un puente de madera del Urbelcha en el ve
rano de 1845; pero los de Salazar volvieron á reedificarlo todo, 
y hoy existen como siempre han existido los campos, casa y 
puente. E l brigadier D. Plácido Correa, director de los estable
cimientos que tenía la real marina en Irati sobre los años de 
1785, tiene escrito un tratado luminoso sobre la pertenencia 
de dicho terreno. E l país de Sola dispula también á Salazar la 
)ropiedad de los térm., de menos consideración, inmediatos á 
lureharra é Ibarrondoa ; pero dicho pais tiene aun menos ra

zones en su favor ¡ porque existe una escritura auténtica otor
gada por los apoderados de Sola y Salazar en 26 de agosto de 
1745 , donde se reconocen los hm. de ambos valles las hi le
ras de peñas , que desde Ibarrondoa corren por encima de las 
Algas y por Iturcharra junto á Belodi. Pero los de Salazar por 
otra escritura de 1762 , tuvieron la generosidad de conceder á 
los pastores de Sola la facultad de poder estender sus ganados 
á los pastos contiguos á dicha línea hasta los collados de Ma l -
gorra y Reca-Idorra, bajo la espresa condición de tener que re
tirarlos por las noches á su propio t é r m . , y d« que no pudie
sen construir barracas, corlar leña, ni hacer ningún otro acto 
de propiedad ; y los solétanos , abusando de esa generosidad, 
pretenden hoy la propiedad de dichos té rm. , concedidos sola
mente para ei goce de sus ganados, y mientras fuese la volun
tad de los de Salazar, según lo reconocieron también los comi
sionados Caro y Ornano , quienes echaron ti trazado de la lí
nea divisoria por el alto de Belodi. Los mismos pastores fran
ceses llegaron también á reconocer el derecho de Salazar; y 
asi es que han pagado un arriendo cerca de 20 años consecu
tivos por el disfrute de dichas yerbas; pero en 1846 han vuelto 
á negarse al pago, diciendo que dichos terrenos habían sido 
incluidos en su catastro por los ingenieros del Gobierno fran • 
cés en 1837, y que desde enlonces se hallan pagando la contr i
bución por ellos: es decir, que si los españoles tuviesen la hu 
morada de encataslrar para sí hasta Bayona , toda esa dist. 
babia do perlenecer á la España. Todas estas cuestiones han 
ocasionado graves conflictos y encuentros entre los naturales 
liinítrofes , y tiempo es de que los Gobiernos de ambos países 
se ocupen en fijar la línea divisor ia, donde falla todavía, para 
evitar mayores males que ha de producir índefectíblemenle la 
irritación que sigue en aumento. E l valle de Salazar, en cuya 
jur isd. se encuentran solamente los pinabetes , tuvo también 
el patriotismo de conceder al Gobierno la facultad de cortar 
gratuitamente todos los árboles que necesitase para la real ma-



442 IRA 
r iña durante la guerra contra los ingleses , en cuya vir tud se 
establecieron en Irati grandes talleres y se hicieron en el r. mu
chas esclusas para conducir arboladuras y demás madera de 
construcción. Concluida aquella guerra, el Gobierno no sola
mente contiimó disponiendo del bosque á su arbitr io, á pesar 
de haber caducado la concecion , sino que también le disputó 
á Salazar su propiedad ante los tribunales de Justicia, habiendo 
duradoel pleito muchos años, pero por fin, por sentencias con
formes de 1808, 16 y 18, se declaró la propiedad esclusivadel 
bosque de Irati á favor de los vec. del valle de Salazar, y fué 
coudcuada la real Hacienda á pagar el valor de los árboles cor
tados después de la conclusión de dicha guerra de los ingleses; 
aunque hasta ahora no ha realizado el pago. Durante dicha es-
plotacion sobre el año 1786, el Gobierno hizo construir una 
casa fuerte en la confluencia del Urchuria y Urbelcha, para de
fender los establecimientos de la marina real; y en dicho fuerte 
un destacamento de 30 provinciales de Sigüenza, se resistió 
y rechazó á una división del ejército republicano que vino á 
tomarlo en 1792 ; pero en la guerra de Napoleón fué abando
nado el fuerte, y habiéndose apoderado los franceses, tuvie
ron constantemente una guarnición hasta 1813. En 1822 los 
facciosos tuvieron en él sus almacenes y pertrechos de guerra 
hasta que el general Torrijos, en enero de 1823, lo tomóá v iva 
fuerza y lo hizo volar poniendo minas en los 4 ángulos: ahora 
no existen mas que las ruinas. E l valle de Salazar construyó 
eu la inmediación una casa muy capaz para estancia de sus 
guardamontes y parador de los operarios y transeúntes que 
encuentran lo que necesitan en medio de aquel desierto. Du
rante la guerra de Napoleón fué cuando desaparecieron los va
rios edificios, tinglados, sierras de agua y esclusas que el Go
bierno habla hecho construir para la esplotacion del bosque. 
E l herrage de mucho va lo r , que se encontraba en las obras, 
cebó á los franceses y aun á las gentes del pais, y lo arrebata 
ron hasta los cimientos. Los franceses tuvieron interés en la 
desaparición de aquellos establecimientos, porque podian ser 
útiles para la marina española, y porque la mayor parte radi
caban en el lérm. disputado de Zabalela. Toda la estenslon del 
bosque se halla cubierta do altos hayales de tal espesura, que 
apenas puede transitar el hombre. L a altura de las hayas es 
muy grande , y en general no tienen raraage hasta la eleva
ción de 50 y 60 pies. Su color es enteramente blanco y su ca
lidad la mejor que se conoce para remos, duelas y todo genero 
do muebles. Los pinabetes principian á crecer mezclados con 
las hayas 1/4 de leg. mas arriba de la confluencia del Egurgoa 
con el I ra t i , y se estíenden hacia el E. á medida que se sube 
por el Urchuria y Urbelcha hasta los puertos de Irati-Soro, lie-
l o d i , O r i , y A b o d i , aumentándose su espesura á proporción 
que se aleja hacia el E. La altura de los pino-habetes es toda
vía mas estraordinaria , y descuellan mucho sobre las hayas. 
Los carpinteros <ie Ochagarra hace algunos años encontraron 
un pinabete, derribado por los vientos, que tenia mas de 150 
pies do largo, y í i j i ron su medida en la plaza del pueblo para 
admiración de sus hab. Del Egurgoa para ahajo , aunque el 
monto sigue mas de 3 l e g . , no se encuentra un solo pinabete: 
lo que prueba que su semilla vuela á impulsos del N O . , y busca 
los parages mas frescos para multiplicarse. La mayor espesu
ra , altura y frondosidad tanto de las hayas como de los piua-
hetes, se nota en lasesposicionesN. y O.; y asios que la ladera 
de Guibelaga es lañarte mas rica delaselvade Irati. E l terreno 
cu toda la ostensión del bosque consta de capas de peña caliza, 
cubierlas de arci l la y de un espeso mant i l lo , que se forma de 
la hojarasca de las hayas. Los vientos que sacuden estraordina-
riamenle por enc ima, no puedeu penetrar en el fondo por la 
espesura de los árboles, y lo mismo sucede con los rayos del 
sol. E l bosque de Irati puede considerarse como intacto toda
vía, porque las cortas hechas por el Gobierno, aunque fueron 
de alguna consideración , no dejaron ninguna señal en la in 
mensidad de su arbolado , y porque las que se verifican por 
una sociedad, titulada de Irati, desde 1840, en que tomó dicho 
bosque en arrendamiento por 30 años, son tan insignificantes, 
que en ningún año han pasado de 1,000 hayas y 600 pinabe-
les. Los transportes délas maderas hasta el r. son sumamente 
difíciles á causa do las cortaduras , peñascales y precipicios 
del terreno, y su conducción en armadlas, muy peligrosa por 
lo arrebatado de las corrientes que se precipitan de peña en 
pena basta la v. de Aoiz, donde principia la l lanura. La causa 
de no sacarse mas materiales, consiste en el poco despacho por 
fal la do obras en los pueblos limítrofes; sin tmbargo esto» dos 
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últimos años se nota un impulso desconocido de construcción; 
los pedidos de las ricas maderas de I rat i , van en aumento, y 
parece que se vislumbra la aurora de mayor actividad y vida, 
de que ha carecido hasta ahora la Navarra. La caza mayor que 
roas abunda en la selva de I rat i , es la de jabalíes y corzos , y 
también se encuentran algunos osos, y lo recorren cuadrillas 
de lobos. Las ardillas y fuinas abundan también; pero es muy 
raro el canto de los pájaros. 

I R A U R G U I : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Val ipasida, lérm. de Baraca ldo . 

I R A Y Z A L E T A MAYOR : cas. del barrio de Sarasua , en la 
prov. de Guipúzcoa , part. j ud . de Ve rga ra , térm. jur isd. de 
Motr ico. 

I R A Z A B A L : cas. de la auteigl. de M a r i n , en la prov. de 
Guipúzcoa, part. j ud . de Verga ra , térm. jur isd. de Esco-
r i nza . 

IRAZABAL : casa torre de pariente mayor , en la prov. de 
Vizcaya, part. jud. de Durango, jur isd. de Ibarrur i : está cir
cunvalada do magníficos y ricos montazgos y tiene en su 
térm. mas de 50,000 árboles: es propiedad do la Sra. Doña 
Josefa de Urdaybay Hurtado de Mendoza. Hace por armas 3 
alecbos , aludiendo á su nombre que significa I r a , alecho y 
sabal ancho. Es fama de que el licenciado Aguirre, natural de 
la casa de Aguirre de Amorevieta, descendía de esta casa; fué 
oidor del consejo de la Inquisición del Supremo en tiempo 
del emperador Carlos V , y gran privado de este monarca: 
fundó la casa y mayorazgo de Aguirre en Vi tor ia , del cual 
descienden los marqueses de Montehermoso. 

I R A Z A B A L : cas. del barrio Viilasoa en la prov. de Guipúz
coa, part. jud . de San Sebastian, lé rm. de Irun. 

I R A Z A B A L DE YUSO : casa solar y armera en la prov. de 
Vizcaya, part. jud. de Durango, térm. de Yurro. 

I R A Z A B A L - A N D I A : cas. del barrio de Narr ia , en la prov. 
do Guipúzcoa, part. jud . de Vergara, térm. de Oñate. 

HiAZABAL-CHIQÚIA: cas. de, barr. de Nar r ia , en la prov. 
de Guipúzcoa, part. j ud . de Vergara, térm. de Oñate. 

IRAZAGORRIA: barriada con ermita en la prov. de Vizca
ya , part. jud. de Valmaseda, térm. de Gordcjuela. 

IRB1ENZA: r. en la prov. de Santander, part. jud . de Rei-
nosa: nace en el sitio llamado Cepa de Aguayo, corre por en
tre montes y cuestas, y se incorpora con el Besaya un poco 
mas abajo del ventorrillo de Pezquera, tiene bastante caudal 
de agua. 

1RBIENZA: desp. de la prov. de Segovia, part. jud. de 
Sta. Maria de Nieva, térm. jurisdiccional de Martin Muñoz de 
las Posadas. (V.) 

IRCIO: v . con ayuqt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de 
Burgos (15 leg.), dióc. de Calahorra (17), y part. jud. de M i 
randa de Ebro (1). Está s i t . en una pequeña altura , á la ori
l la del r. Ebro, donde la combalen lodos los vientos , siendo 
su c l ima sano y bastante templado , y las enfermedades mas 
comunes las estacionales. Tiene 35 casas , con una que sirve 
de local para la enseñanza, la cárcel y sesiones del ayun l . ; 
una escuela de primera educación á la que asisten 10 alum
nos de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 8 fan. do 
trigo y ademas la retribución que le paga cada uno de aque
llos; 2 fuentes de buenas aguas en el térm.; i g l . parr. (San 
Pedro Apóstol,), servida por un cura y un sacristán ; y una 
ermita (San Roque), en estado ruinoso, colocada en el térra. 
y en medio de un campo llano. Confina N . Miranda y el r. 
Ebre; E . l laro; S. Vi l lalba de Rioja , y O. Bardaurí. E l t e r 
reno es de mediana calidad, y le baña el citado r. Ebro: á la 
parte del S. y O. hay monte poblado de encinas y bojes, ca-
Mmos: los que dirigen á Mi randa, Haro y á Vi l lalba de Rio ja; 
la correspondencia se recibe en el primero de estos pueblos 
yendo por ella los mismos interesados o el que al efecto comi
sionan, prod.: trigo, cebada, centeno, maíz, avena, patatas J 
chacolí; y cria ganado vacuno, lanar y cabrío, ind. : la agrí
cola, t o r l . : 25 v e c , 94 alm. cap. p rod. : 613,220 rs. IHP.: 
52,948. con t r . : 3,850 rs., 4 mrs. E l presupuesto municipal 
asciende á 4,000 rs., y se cubre por reparto vecinal. 

I R E D E : 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías de Pa 
redes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g . de Valladolid, 
ayunt. de los barrios de Luna . s i t . : cerca de los montes lla
mados del Cuartero. Tiene unas 12 casas, y una ig l . anejo 
de los Barrios de L u n a , de quien le suponen barrio algunos. 
Circunstancias del terreno, prod. y domas (V. l a matr iz) . 

IREGÜA: r. cu la prov. do Logroño, part. jud . de Torrcci-
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l ia : nace en la sierra de Cameros, y corriendo en dirección de 
S. á N . divide la Rioja Alta y Baja, bañando por su der. los 
térm. de el Hoyo, Gallinero de Cameros, P in i l los , Hivnbello-
sa, Vi^uera, Nfdda, Albelda, Alberite, Villamediana y Varea; 
y por su izq. los de Villoslada , Hor l igosa, Pradil lo , Torroci-
la, Nestares, Islallana y Lardero, desembocando en el Ebro, 

mas abajo de Logroño: l leva bastante caudal y sus aguas se 
aprovechan para el riego de las tierras de los pueblos que 
baña en mayor o menor estensfon, según la aspereza del ter
reno. Hay puentes que facilitan su paso en Vil lai ineva de 
Cameros, Torreci l la, A lbe lda , Alverite y Vi l lamediana; se 
cria en él pesca de barbos, anguilas y truchas, y se da impul
so á varios molinos harineros. 

En diferentes escrituras de la colección de documentos del 
archivo de Simancas se le l lamea este rio Erroca y Erveca, en 
oirás Eroca é Irora, acaso por latinalizarle confundiendo asi 
el origen y natural derivación del verbo i r r igare . En la escri
tura del voto de Fernán González se escribe Iruega" Omnes 
vi lhr de r ico de i ruega, Metrano, Hediera, el cluviggo" 

I R E G U I : cas. de la anteigl. de Mendio la, en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jur isd. de Esco
r ia/a. 

I R E F E : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de Jusá, 
y feüg. de San Mart in de iVcira de Rey. (V.) pob l . : 2 v e c , 10 
almas. 

IKE.IE: aldea en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felig. de San Juan de l i r i p i f i (V.) I'obl.: 6 v e c . , 30 
almas. 

I R E Z A B A L - A N D I A : cas. del barrio deBasalgo , en la prov. 
do Guipúzcoa, part. ¡ud. y térm. jur isd. de Vergara. 

IREZABAL-BEIT IA : cas. del barr. de Basalgo , en la prov. 
de Guipúzcoa, par', ¡ud. y térm. jur isd. de Vergara. 

I H E Z A B A L - E C H E V E R i U : cas. del barrio do Basalgo , en la 
prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jur isd. de Vergara. 

I R E Z A B A L Z A C O N A : cas. del barrio de Basalgo, en la 
prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jur isd. de Vergara. 

I R E Z A B A L E T A : cas. de la barriada ó valle de ürruzuno, 
en la pror . de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de 
Elgnybar. 

1RGO DE TOR: I. con ayunt . de la prov. y dióc. de Lérida 
(28 horas), part. j ud . de Tremp (12 1/2), aui l . terr. y e . g. de 
Barcelona (52); está s i t . en un l lano, combatido de todos los 
vientos; con cl ima sano, pero muy fr ió, lo cual produce algu
nas pulmonías: tiene 7 casas que forman cuerpo de pobl. de 
un solo piso, y una separada de las demás 1/4 de bora, distri
buidas aquellas en una calle i r regular, llana y sin empedrar; 
ig l . parr. (Ntra. Sra . de las Nieves), que comprende por ane
jo á l ian , cuyo curato de primer ascenso está servido por un 
cura párroco, de nombramiento de S. M. á propuesta del dio
cesano, un cementerio fuera del pueblo en parage ventilado y 
cómodo , una fuente á 8 minutos de dist. llamada Font de 
J! i i i , agu s do buena calidad , de que se sirven los vec. para 
beber y demás usos, si bien se aprovechan mas generalmente 
do un pozo contiguo al pueblo, cuyas aguas están calificadas 
por los facultativos de perjudiciales á la salud pública; y una 
capilla rural á 1 i de hora, dedicada á S^n Salvador. E l term. 
confina por el \ . con el de Irán (2 horas); E. con las de Igucr-
r i y Esperan (1/2); S . otra vez Esperan (1/4) , y O. con el de 
Llerp ( l /4); dentro de su jur isd. se encuentra una casa deno
minada del Gril lo , ademas de una mina de barniz que en la 
actualidad no se beneficia, sit. entre el pueblo y la montaña, 
llamada de Irgo , siendo tradición que en la referida montaña 
se csplotó anliguamcnte una de oro , pero sin saber á punto 
fijo su situación E l teureno aunque montuoso y cjuebrado, 
es de mediana calidad, con un pequeño prado de 3 jornales y 
un bosque para leña, que años anteriores era de común apro
vechamiento de los vec.: los caminos de herradura y en me
diano estado son solo de pueblo á pueblo, prod.: centeno, ce
bada, avena, legumbres, patatas y pastos; cria ganado lanar, 
cabrio, vacuno y de cerda, y el yeguar y asnal para las labo
res del campo, podl.: 4 vec. ,23alm. cap. imp.: 9,980. COHTR.: 
el H ' IS por 100 de esta riqueza: celebra la fiesta de su titular 
el 5 de agosto de cada año. 

IRÍA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón, y 
felig. de Sta. María de, í r i a F l a v i a . (V.) 

IIIIA F L A V I A : En Ptnlomco y en el itinerario romano apa
rece mención de esta c : el primero la presenta siendo capital 
de los caperos, el segundo sirviendo de mansipu á los cóusu-
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les y pretores en sus visitas provinciales. E l anónimo de Ra -
llcna nace también mención de ella. Algunos han escrito P i r i a 
por / r í a : según Mayaris esta voz se interpreta población. 
Generalmente se reduce al Padrón. 

IRÍA F L A V I A (Santa Mama de): felig. colegiala en la 
prov. de la Coruña (13 1/2 leg.), dióc. de Santiago (3), part. 
jud . y ayunt. de Padrón, de cuya v. es parr.: comprende 
ademas de la v . cap. del part. los I. de Agronovo, Anleporta, 
Cámbelas, Coulo, üevesa, Eslramundi do Abajo, Eslramun-
di de Ar r iba , l lo r la , Iria (donde se halla la igl.). Lamas, Les-
ledo, Luans, J la ianza, Palomar de Abajo, Palomar de Arr iba, 
Paraíso, Pazos, Pedreda, Pedreira, Pineiro, Porta dos mari
nos, Pousa, Puente-Cesures, Quiptans, Reten, Riega-Vilar, 
Romaris, Roneon, Rueiro, Soule y Torre del Campo, que 
pueden considerarse como arrabales de Padrón (V.). Esta co
legiata se halla s u . al N . de Padrón en el camino que va á 
Santiago, y fué episcopal antes que la que hoy es su metro
politana. 

IR ÍAN: I. en la prov. de León, part. j ud .de Murías de 
Paredes, dióc. de Oviedo, vicaría de San Mi l lan, arciprestaz-
go de Carbajales, aud. terr. y c. g. de Val ladol id, ayunt. de 
Soto y Amío: srr. en un alto, con libre ventilación, pero es
caso de aguas; su cl ima es fr ió. Tiene unas 20 casas, ig l . 
parr. (San Juan), servida por 1 cura de ingreso, y palronalo 
antes del estinguido conv. do Codas, y cementerio en paraje 
ventilado. Confina N . Carrizal; E. Adrados; S. Utrera, y O. 
el r . Orbigo. E l teureno es de mala calidad, prod. : centeno, 
y paslos para el ganado que cr ia, pobl . ; 19 v e c , 71 a lm, 
con t r . : con el ayuntamiento. 

IRIARTE M A Y O R ; cas. de la barriada ó valle do San Lo 
renzo en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara, ténn. 
de Elgoi / l iar . 

I R I A R T E - N U E V O : cas. de la barriada ó valle de San Lo 
renzo en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara, térm. 
de Elgogbar. 

IRÍAS Y L L A N E Z : 1. en la prov. y dióc. de Santander, 
part. jud. de Laredo, aud terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de 
Voto. s i t . en un alto con decüve á la ría de Rada; su cuma 
es bastante sano. Tiene 16 casas, divididas en los barrios de 
Irias y Llancz, ig l . parr. (San Pedro), servida por 1 cura de 
ingreso y presentación del diocesano en patrimoniales. Confi
na N . Nales; E. ria de Rada; S. r. Subil la y el indicado Ra
da, y O. Secadura. E l ter reno es de mediana calidad. Los 
caminos locales, prod. : granos, legumbres y paslos para el 
ganado que cr ia, pobl..- l o v e c , 73 a lm. con t r . : con el 
ayuntamiento. 

IR IBARRENA: cas. del barrio dcEcenarro, en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud . de Azpeit ia, térm. de Ceslona. 

IR iBARRICI l IP I : cas. del valle de Urraul A l t o , prov. de 
Navarra, part. j ud . de Aoiz: se l lama también Ccstovi y 
Chastni ja. (V.) 

1RIHAS: 1. del ayunt. del valle de Larrann en la prov. y 
c g . de Navarra, part. j u l . , aud. lerr. y d ióc de Pamplona 
(1/4 de hora): s i t . en llano, cuma templado; le combaten los 
vientos N. y O,, y se padecen reumatismos y afecciones de 
pecho. Tiene 18 casas, escuela para ambos sexos frecuentada 
por 16 ó 20 alumnos, y dotada con 60 pesos; ig l . parr. de 
entrada (San Juan), servida por un abad de provisión de los 
v e c , cementerio en parage ventilado, y para el surtido del 
vecindario abundancia de fuentes de aguas saludables. E l 
term., que se estiende de N . á S. 1 leg., y de E. á O. 3/4, 
confina N . A l i i ; E . Arru iz ; S. monte llamado Burniguruce, y 
O. l iaraibar, comprendiendo en su circunferencia bastante ar
bolado de hayas, robles, fresnos y espinos. El teiuieno es 
montañoso, le atraviesa un r iach. que nace de una peña in
mediata á esta pobl. y se pierde de vista, internándose en la 
tierra para aparecer a los 300 pasos y desaguar luego en el 
r. Arga. caminos: locales, en mediano estado; el co r reo se 
recibe de Pamplona por el balijero del valle, prod.: tr igo, 
maiz, habas, patatas y otras legumbres; cria de ganado lanar, 
caballar y vacuno; caza de jabalíes, corzos y liebres; pesca de 
truchas, ind, : ademas de la agricultura y ganadería, hay un 
molino harinero, pob l . : 16 v e c , 150 a lm. r iqueza: con el 
val le. (V.) 

IRIBE: cas. del valle de Ezozia en la prov. de Guipúzcoa, 
rt. jud. de Vergara, térm. jur isd. de P lacenc ia . 
IR1BE-ECIIEVERRI: cas. del barrio de Basalgo en la prov. 

do Guipúzcoa, part. jud . y térm. jur isd. de Vergara. 
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IRIBEITIA: cas. en el barrio de Arana, en lap rov .de Gui -

puzcna, part. jud . de Tolosa, lérm. de A ¡quiza. 
IRIBIÍRRI: dcsp. en la prov. de Navarra, part. jud. de Ta-

falla, valle deOrba, lérm. de Sansoain: el ant. I. existió en 
el terreno que abora constituye el térm. de la granja de BIus-
qucr-Iriherri. 

Sobre el derecho de pastar en las yerbas de este pueblo, los 
ganados de los hijosdalgo y labradores del lugar de Bezquiz 
en dicho valle, hubo pleito contra diferentes particulares, ha
bitantes sin duda de Tr ibérr i , los cuales fueron condenados, 
y á pagar 500 marcos de plata y 500 libras de sanchetes , de 
cuya cantidad se despachó egecutoria en 1049^or cuanto se 
ha l ló , (dice el testo), que los del dicho lugar de Bezquiz te
nían derecho á dicho punto. Los de Tribérri pidieron adia 
miento. 

IR inERIU ó V I L L A N U E V A : cas. del valle de Atez en la 
prov. de Navarra, part. jud. de Pamplona (2 1/2 leg.): s i t . eu 
un alto que rodean espesos montos; cl ima frió y húmedo: 
tiene 3 casas, i g l . parr. de entrada (la Natividad deNtra . Se
ñora), servida por un abad; y una fuente para surtido de los 
v e c , cuyos niños concurren á la escuela de Aróstegui. E l 
t k r í i . se estiende 1/4- de hora de N , á S. y 12 minutos de E. 
á O., y confina N . Berasain; E . Erice; S. Aróstegui, y O. 
Muzquiz, comprendiendo dentro de su circunferencia monte 
poblado de robles y malas bajas, y canteras de piedra muy 
dura. E l te r reno es secano y estéril: los caminos de herra
dura y de travesía: el cor reo se recibe por el balijero del 
val le, proi).; maiz, trigo, avena y legumbres; cria ganado la
nar, vacuno y de cerda; caza de liebres, palomas, jabalíes, 
lobos y zorros, podl . : 3 v e c , 17 a lm. r i queza : con el 
val le. (V.) 

IR1BERUI CABE L E O Z : 1. del ayunt. del valle de Orba, en 
la prov. y c. g. &t Navarra, part. jud. de Tafalla (3 1/2 ho
ras), and. terr. y dióc. de Pamplona (4 1/2): s i t . entre bre
ñas que le dividen en alto y bajo; cl ima templado, y le com
baten los vientos S. y O. Tiene 9 casas, ig l . parr. de entra
da (La Natividad de Nt ra . Sra.) , servida por un abad de pa
tronato del Sr . Bailan de Tolosa, cuyo es un palacio con i 
torres que hay en el pueblo. E l te rm.sc estiende de N . á S. 
1/4 leg., y de E. á O. 1 leg., y confina N . Leoz; E. Uzquita; 
S . Olleta, y O. Iracheta, hallándose en su circunferencia, 
aunque dispersos, bastantes robles y arbustos con algunos 
prados para pastos. E l te r reno es arcilloso de mediana^cali
dad, y le atraviesa un arroyo, caminos: los de pueblo á pue
blo, en mal estado, proo.: trigo y avena; cria de ganado va
cuno y lanar; caza de venados, perdices y charros; pesca de 
barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganadería, hay un 
molino harinero, p o r l . : 6 v e c , 29 a lm. r iqueza : con el 
valle. (V.) 

IRÍBURU M A Y O R : cas. del barrio Elorregui , en la prov. 
de Guipúzcoa, part. jud . y lérm. jur isd. de V a g a r a . 

1RIBURU M E N O R : cas. del barrio Elorregui, en la prov. 
de Guipúzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Ycrgara . 

I R 1 E P A L : v. con ayunt. en la prov. y part. ¡ud. de Gua-
dalajara (1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (11 1/2), c. g. de 
Casti l la la Nueva, dióc. de Toledo !23 1/2.) s i t . en llano, cir
cundada de cerros, la combaten principalmente los vientos 
N . , N E . y O . : su cl ima es frió y propenso á pulmonías, 
dolores de costado y cólicos: tiene 106 casas; la consisto
r ia l , Ccírcel, escuela de instrucción pr imar ia, frecuentada 
por 35 alumnos á cargo de un maestro, dolado con 1,100 rs.; 
una ig l . parr. (La Purísima Concepción), servida por un 
cura, cuya plaza es de primer ascenso y de provisión en con
curso ; fuera de la pobl. como á 50 pasos de la misma, hay 
una fuente deque se surte "el vecindario para beber y de
más usos domésticos, térm. : conüna N . Taracena; E. Cen
tenera; S. y O. Guadalajara; dentro de esta circunferencia 
se encuentran dos ermitas (La Soledad y San Roque) y hasta 
16 fuentes, ademas de la mencionada. E l te r reno es de me
diana cal idad; comprende una deh. con arbolado de cha
parro y roble, un monte cuyo aprovechamiento, asi en leñas 
como en pastos, es común entre la v. y la c. de Guadalajara. 
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en mediano 
estado, co r reo : se recibe y despacha en l a a d m . d e Gua-
dalajara. proo. : trigo, cebada, centeno, avena, aceite, vino, 
miel , judias, patatas, abundancia de higos, ciruelas, rubia y 
esparlo : se cria ganado lanar v las caballerías necesarias 
para la agricultura ; caza de perdices, liebres y conejos, ind . : 

IRI 
la agrícola, un molino aceitero y la fabricación de yeso y cal . 
comercio : esportacion de frutos sobrantes é importación de 
los artículos de consumo que faltan, p o r l . : n o v e c . 315 
alm. cap. p rod . : 1.704,167rs.lMP.: 153,375. con t r . : 11.235. 
presupuesto municipal: 5,500, se cubre con los fondos de 
propios y reparto vecinal. 

1R1GARTE : cas. del valle de San Andrés en la prov. de 
Guipúzcua, p a r t . j u d . d e Vergara, teim. jurisdiccional de 
Placencia. 

I R I G O Y E N : cas. del barrio Meaca, en la prov. de Guipúz
coa, |iart. j ud . de San Sebastian, térm. de I r tm. 

1R1JE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y 
felig, de Santa María de Jt/arcíiM. (V.) tob l . : 3 vec. , 15 
almas. 

1R1.IO: 1. cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov. 
de Orense y felig. de Sta. María del Campo. 

1R1JO : ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (0 leg.), 
part. jud . de Señorin en Carballino (1 1/2), aud. terr. y 
c g. de la Coruña (22). s i t . en la parle setenlrioiial de la 
prov, y al E . del monte Testeiro. Reinan todos los vientos 
y el c l ima es templado y sano. Comprende las felig. de 
Campo, Sta. María (cap.); Cangucs, San Esteban; Ciudad, 
S la . Mar ina ; Corneda, Sant iago; Gusanea, San Cosme; 
Dadin, San Pedro ; Espiñeira, San Pedro; Froufe, San Juan; 
Loure i ro, Sta. Mar ina; Parada de Labiote, San Julián , y 
Readegos, Sta. Eulal ia. Confuía el té rm. municipal N . , 
prov. de Pontevedra; E ayunt. de Cea ; S. Señorin, en 
Carballino, y O. monte Testeiro. E l ter reno pa r t l i pa de 
monte y llano ; es fértil y le bañan dislintos riach. que 
van sucesivamente al r. Fíñao, el cual corre de N . á S . , y 
confluye en el r. Ab ia . Los caminos dirigen á Carball ino, 
Ribadavia, Orense y oíros puntos, en oslado regular, prod. : 
cereales, patatas, legumbres, hortalizas, l ino, frutas y pas
tos: se c i ia ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío ; caza 
y pesca de varias clases, i n d . : l a agrícola, molinos hari
neros y telares de lienzos ordinarios, p o r l . : 910 v e c . 
3,720 almas, c o n t r . : ( V . el cuadro sinóptico del partido 
judicial. 

IR1JOA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Lorenzo de I r i joa . (V.) 

1R1JOA: ayunt. en la p r o v . , aud. terr. y c g. de la 
Coruña (a leg.), d i óc de Santiago (9) y part. jud. de Be-
lanzos (3). s i t . al E. de la cap. del part. ; disfruta en lo 
general de un cl ima benigno y buena venli lacion. Se com
pone de las fel ig. de Ambroa , San Tirso ; Berines, Santa 
M a r i a ; Corujon , San Salvador; C h u r l o , San Mart in ; Iri
joa, San Lorenzo (cap) ; Mantaras, Santa María, y Viña, 
Santa Eulal ia, que cuentan 496 casas distribuidas en 72 ald. 
y varias ventas y cas. Tiene casa de ayunt. en Irijoa, y en 
ella una mala cárcel: hay 4 escuelas indotadas, en lasque 
reciben instrucción primaria, especialmente en el invierno, 
68 niños y 6 niñas. E l t é r m . municipal se estiende á 3 
leg. de N . á S. y 3 1/2 de E. á O. Confina al N . con los 
de Vi l lamayor y Monfero, del part. de Puenledeume; al 
E . y S. con el de Aranga, y por O. con el de Paderne: 
comprende algunos montes y entre ellos el de San Antón, 
con la ermita de este'nombre, y el de Rano ; este últ imo 
cubierto de robles, le bañan los r. de Puente Sanpayo que 
baja de Monfero por Viña y Ambroa, corriendo por la parle 
N . y llega á la r ia por el puente del Porco, el Mamleo que 
pasa por Aranga y el que baja del monle do Baño y va á 
desaguar en el Mandeo. E l terreno es de mediana calidad; 
hay 8 dehesas nacionales, ademas de la que disfruta cada 
felig. Los caminos que desde Vil lalba y de Vivero se dir i 
gen á Betanzos, se hallan en mediano estado. E l correo se 
recibe de la cap. del part. por medio de balijero, 3 veces 
en la semana, prod. ; cereales, patatas, legumbres, frutas y 
hortalizas: cria toda especie de ganado, prefiriendo el vacuno: 
hay caza mayor y menor y se pescan escelentes truchas, ind.: 
la agrícola, telares para lienzos y varios molinos : celebra 
feria el dia 15 de cada mes en Ambroa, y el 24 en Viña; 
concurren á ella con ganado vacuno, quesos y oíros objetos 
de comercio, p o b l . : conforme á la matricula de 1842, 542 
v e c , 2,454 a lm. riqueza prod. : 12.032,652 rs. imponible: 
376,661, y c o n t r . : 28,770. El presupuesto municipal as 
ciende á unos 6.400 r s . , que se cubren por reparto vecinal 
y e\ secretario disfruta 4 rs. diarios. 

IR IJOA: (Sam Lorenzo de): fel ig. en la prov. d e l a C o -
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ruña (6 leg.), dióc. de Santiago ( Í2 ) , part. jud . de Bctanzos 
(3) y ayunt. de su nombre, del que es cap. s i t . al N . de 
raoiile do Rano y en la vereda que desde la sierra de la 
Loba se dirige á Benlanzos. clima sano por la buena venti
lación que disfrula. Se compone de los I. ó ald. de A i r a -
vel la, Iri joa, Mourente, Pazo, Penedo, Pórtela, Portosman-
gos y Qu in ta , con otros eas. , formando el número de unas 
50 casas ; la tiene para el ayunt. , la cual pcrtenecia á la 
ant. j u r i sd . de Pruzos : hay escuela temporal, sostenida 
por los padres de los niños que á ella concurren. La ig l . 
parr. (San Lorenzo), es anejo de Sta. ¡Uaria de íierines. 
Kl tkrm. conlina por N . con Sta. Eolal ia de la V iña ; al 
E. con San Félix de Monfero, interpuesto el r. denominado 
Grande, que baja a la puente Satnpayo; al S. con el in 
dicado monte y felig. de Berines, su mat r iz , y por O. con 
Sta. María de Mantaras. E l teiiheno participa de monte y 
llano, no escasea de arbolado y disfruta de deli. de pastos y 
prados naturales; hay fuentes de buenas aguas, y los ca
minos que cruzan este territorio se hallan medianamente 
cuidados. E l coureo se recibe de Betanzos por medio de 
un propio, los lunes, miércoles y sábados, y sale los domin
gos, martes, jueves y viernes, prod. : maiz, trigo, centeno, 
patatas, avena y varias fruías; cria ganado vacuno, caba
l lar, lanar, cabrio y de cerda : se cazan perdices y liebres, y 
se pescan truchas. IND.: la agrícola y molinos harineros: 
pom,.: SOvec , 2 i 0 a l m . c o n i r . : con su ayunt. (V.) 

IRIJOA (San Jul ián he]: felig. en la prov. de Lugo (8 leg.), 
dióc. de Momloñedo (4), part. j ud . de Vivero (4) y ayunt .de 
Muras (1). srr. sobre la márg. der. del r. Eume y faldas 
meridionales del Coriscado: cl ima templado, por hallarse 
cubierto por la parte del N. : las enfermedades mas comu
nes, son fiebres inflamatorias y escrófulas. Se compone de 
los 1. y cas. de Acibreiro?, Arealba, Barreira, Bur iz, Campo, 
Carballo-Chaó, Gasanova, Correvenlos jCouce de Abajo Couce 
de Arr iba, Couce do Medio, Felle, Iglesia, Juncal , Lmeiro, 
Pascal de Abajo, Pascal de Arr iba, Pazo, Pedreira Grande, 
Pedreira Pequeña, Pico, Porto, Sabucedo, Sami l , Tojo, Tía 
vesal y Vil larcobo, que reúnen 64 casas, y cueman con 
buenas y abundanles fuentes. La ig l . parr. (San Julián) es 
raalriz de Santa María de Víveiro; su curato de entrada lo 
presentan el Udo. ob.de Mondoñedo y otros paruVipes legos: 
hay una ermita (San Ignacio) y el cementerio no perjudica 
a la salud [lública. El hohm. confina por N . con el de Santa 
María de Gerdiz y S U . María de O r o l ; al E . con el de 
Víveiro ; al S. San Mamedde Vi lapedre, y al O. San Pedro 
de Muras : se encuentran en él varias fuentes de buenas 
aguas, y los arroyos Argemi l , Pascal, Cal-blanco, Porto da 
Rega, Cullacctes y Gadela : los de Cullacete y Porto corren 
al N . y los demás llevan su curso al S . , al paso que el Eume 
se dirige al O . : sobre este r. se hallan 3 puentes de ma 
dera con pilastras en las orillas ; el arroyo Pascal, así como 
el Argemi l , tienen también puente de igual construcción. El 
terbbno es deprímela calidad en la estension de unas 200 
fanegas; cuenta ademas con 50 de segunda y unas 130 de 
tercera, las cuales se bailan destinadas al cultivo y partici
pan de riego: sus montes mas notables son el coto grande 
en la parte del E . y los de Amosa y Curras ; hay una deh 
nacional, bosque de robles y abedules, prado de pastos y 
huertas. Los caminos locales, y los que desde Muras se dir i 
gen á Mondoñedo y Vivero, se hallan en mediano estado. El 
correo se recibe por Muras.prod. : patatas, centeno, avena, 
algunas legumbres, hortalizas y frutas: crian ganado vacuno, 
de corda, lanar, cabrío y caballar; caza de perdices, liebres, 
corzos, jabalíes, lobos y zorros, y se pescan truchas, ind. : 
la agrícola y pecuaria, 0 molinos harineros y varios tela
res "para lino y lana. pob l . : 50 v e c . , 309 a lm. c o n t r . con 
con su ayunt. (V.) 

IRIMIA A L T A : l .en l a p r o v . d e Lugo, ayunt. y felig. 
de Sta. María de Me i ra . (V.) pobl. : 8 vec . , 40 alm. 

1"1MIA BAJA : 1. en la prov. de la Coruña, ayun l . y felig. 
d e S l a . María de j»/«ra. (V.) pobl : 2 v e c , 10 a lm. 

IBIMO : cas. del barrio de Irimoegui, en la prov. de Gui
púzcoa, part. jud . de Vergara, térm. de Anzuola. 

IRIMÜlíGUI ('): barrio en la prov.de Guipúzcoa, part. 
jud. de Vergara, térm. de Anzuo la : tiene32 cas. 

IB IPPO: Por las medallas se conoce únicamente la antigua 

(') En el arl. Áníuola, se puso equivocadímente Ifundeguí. 

IRU 445 
existencia de una pobl . con este nombre; por lo que es dema
siadamente aventurado cuanto se ha dicho de su correspon
dencia moderna, no hallándose nombre alguno en nuestra no
menclatura geográfica que ofrezca determinante analogía. 

IRISO : I. del ayunt. del valle de Izagaondoa en la prov. y 
c. g. de Navar ra , part. jud . de Aoiz (2 leg.) , aud. terr. y 
dióc. de Pamplona (5): s i t . en la falda del monte Leguin; 
cl ima f r i ó ; le combaten todos los vientos principalmente el 
N . , y se padece alguna fiebre ordinaria. Tiene 9 casas que 
forman una calle empedrada; ig l . parr. de entrada , (San Pe-
droj servida por un abad , de provisión délos v e c ; cemen
terio al E. en paraje ventilado , y pa;a el surtido hay 2 fuen
tes de muy buenas aguas. E l tk rm. que se estiende 1/2 hora 
de Tí. á S. y 3/4 de E. á O. Confina N . con Z u z a ; E . Beroiz; 
S . Urbícaí i i , y O. R e t a , comprendiendo en su circunferencia 
un monte pubhdo de robles, un soto con fresnos , varias can
teras de piedra: el ter reno es secano , pero de buena caiidad 
para la producción; le baña un arroyo que desciende del mon
te, caminos: los que conducen á Pamp lona , Lumbier y Aoiz, 
en mal estado. E l cor reo: se recibe de Urroz los martes y 
viernes, y se despacha los mismos días, proo.: trigo , maiz, 
avena y algunas legumbres y hortal izas; cria ganado lanar 
y vacuno; caza de perdices , codornices y liebres, pobl . : 10 
vec . , 43 alm. r iqueza con el valle (V.) 

En 1469 la princesa Doña Leonor donó el lugar de Iriso, 
con todos sus derechos y rentas pertenecienles al patrimonio 
real, á Per Ibañez de Gaztelu, notario de la cámara de Comp-
tos, por sus buenos servicios á perpetuo, para el y sus here
deros legítimos, esceptuando los cuarteles é imposiciones es-
traordinarias. 

I R L A S : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona 
(4 t/2 leg.), part. j ud . de l-'alset (1), aud. ter r . , c. g. de Bar
celona (16 1/2): srr. entre pequeños monles, con buena ven-
t iacion y cl ima templado y sano; las enfermedades comunes 
»on pulmonías. Tiene 31 casas, una fuente de buenas aguas 
para el surtido del vecindario , y una ig l . parr. (San Antonio 
de Padua) aneja de la de Riudecols; con cuyo térm. confina 
el de este pueblo por N . y E . ; S. con Biudecañas , y O. Pra-
del l ; encontrándose en él la casa nombrada Mas den Boseh. 
El te r reno generalmente es de mediana calidad ; sus montes 
no son de consideración, pero están bastante poblados de ár
boles de diferentes especies. Los caminos son locales , de her
radura. El correo lo recogen los interesados en Riudecols. 
prod.: tr igo, legumbres , v ino, aceite y avel lanas, y cria a l 
guna caz i de conejos, pobl. , r iqueza y con t r . : unido á JUu-
decols. (V.j 

IROZ.-I . del ayunt. del valle de Esler ibar , en la prov. y 
c. _g. de Navar ra , part. jud. de Aoiz (4 leg.) , aud. terr. y 
dióc. de Pamplona ( l 1/2). srr. en l lano, áder . é izq. del r io 
¿In/a, cl ima saludable, y le combate el viento N . Tiene 13 
casas habitables y una quemada ¡ escuela de primera educa
ción frecuentada por 19 alumnos de ambos sexos, dotada con 
70 robus de t r igo, lo pesos y casa l ibre; ig l . parr. de entrada 
(San Pedro) servida por un abad de provisión de la casa do 
Ol loqui ; y para el surlido del vecindario, una fuente de sa
ludables aguas dentro de la pob!ac¡on y algunas en el t é rm. 
Este conílna N . Anchor iz; E. Sagaseta; S. y O. Zabaldíca , y 
comprende en su circunferencia una ermita (San Miguel y 
Ntra. Sra. de Monserrate), y en la oril la izq. del mencionado 
r., el cas. de Á t l t u r r i (V.). El te r reno es de buena calidad y 
con algunos pinos; le atraviesa, como queda dicho, el r. Arga, 
que tiene un puente para su paso al camino real que dirige 
desde Pamplona a Francia, p r o d . : tr igo, habas, garbaiizns 
y v i n o ; cria de ganado lanar ; caza de perdices; pesca de 
truchas y barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganadería 
un molino harinero, pobl . : 15 v e c , 70 a lm. r iqueza con el 
valle. (V.) 

1RÜACHETA .• cas. en la prov. de Vizcaya , part. jud . de 
Durango, térm. jur isd. de Ceanuri y felig. de Ipiña. 

IRÜB1DETA : cas. del barrio de Narria en la prov. de Gu i 
púzcoa, part. jud . de Vergara, lérm. de uñate. 

I R U E C H A : v . con ayunt. en la prov. de Soria (15 leg.), 
part. jud. do Mediiiacelí (5), aud. terr. y c g. de Burgos (39), 
dióc. de Sigüenza (9;: s i t . en el descenso de una pequeña co
l i na , con libre ventilación y cuma frío pero sano , sin que se 
conozcan otras enfermedades especiales, mas que algunas 
tercianas y reumas: tiene 167 casas; la consistorial en la que 
está la cárcel, y escuela de instrucción primaria frecuentada 
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por 50 alumnos de ambos sexos á cargo de un rnaeslro dota
do c o n l , l o o r s . ; una posada, un horno de pan cocer, una 
H . parr. (San Juan Bautista): fuera de la v. aunque muy in 
mediata á las casas, hay una fuente de buenas aguas, que pro
vee á las necesidades del vecindario, y á la distancia de 500 
varas se encuentran 2 cementerios en posición que no ofenden 
á la salubridad pública, tkiím. conlina N . Sisamon ; E . Mo
chales; S. Cedes, y O. Judes; dentro de él íe encuentra una 
estensa laguna en la que nunca falla el agua , si bien en el ve
rano disminuye bastante; el ter reno en su mayor parte llano 
abraza 0,100 fan. de cultivo en esta forma : í,600 de prime
ra cal idad, 3,700 de segunda y 800 de tercera; 5,500 de pra
dos naturales, 2,000 de monte arbolado de encina, roble, sa
bina y enebro; 1,100 de bosque de maleza , y 2,400 de bal
díos- caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos 
de herradura y en malísimo eslado, principalmente en tiem
pos lluviosos, correo : se recibe y despacha en la adm. de 
Medinaceli por un cartero, t r o d . : t r igo, cebada, centeno, 
avena, judias, garbanzos y otras legumbres, patatas, nabos, 
cáñamo, hortalizas, fruta y ín ie l ; se cria ganado lanar, ca
br ío , mular , asnal y de cerda, raza de l iebres, conejos y 
perdices, in r . : la agrícola, la recriacion de colmenas, algu
nos de los oficios mas indispensables y 11 telares de lienzos 
ordinarios de lino y cáñamo, comercio: espoítacion de frutos 
sobrantes , ganado y lana para Molina de Aragón, y en cam
bio se importa v ino , aceite y otros a r l . de consumo que no 
produce el pais. pob l . : 170 v e c , 680 a lm. cap. proi i . : 167,008 
reales 26 mrs. imp.: 76,902 rs. 20 mrs. con t r . : por lodos 
conceptos 12,729 rs. i mrs. presupcesto mumcipai. 6,149 rs. 
8 mrs. , se cubre con los fondos do propios y arbitrios y re-
parlo vecinal. 

1RUECI1ETA: cas. del barrio de Uzarraga en la prov. de 
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, term. de Anzuola. 

IROIÍGOS: casa solar en la prov. de Álava , part. jud. de 
Amur r io .ayun t . y t é r m . de Orduña. 

1RUELA: 1. en la prov. de I.eon (15 leg.), part. jud. y dióc. 
de Astorga (8), aud. terr. y c. g. de Valladolid (31), ayunt. 
de Truchas (1): srr. cñ la falda de una colina que se estiende 
de O. á E . ; reinan generalmente los vientos del N . y O . ; su 
cuma es f r i ó ; sus enfermedades mas comunes reumas, pará
lisis liebres catarrales y dolores de estómago. Tiene unas 50 
casas; escuela de primeras letras sin dotación fija á que asis
ten 20* niños; ig l . parr. (Sta. Maria) servida por un cura de 
ingreso y libre provisión ; una ermita (San Antonio Abad) en 
lofafueras del pueblo; y buenas aguas potables. Confina N 
Robledo y Nogar ; E. Bail lo ; S. Truchas y Truchil las , y O. 
Vi l lar ino, á 1/2 leg. los mas distantes. E l te r reno es de me
diana cal idad, y le fertilizan algún tanto las aguas de un ar
royo , que separa unas cuantas casas del resto de la pobl. 
únicas que están en llano. Los caminos dirigen á los pueblos 
l imítrofes; y á los valles de Vidríales, Valduema y Valdcor-
ras: recibe la correspondencia de la Bañcza los domingos por 
la i ioche, y sálelos viernes por la mañana, prod. : centeno, 
l ino , cebada que llaman seruenda ó tremesina por sembrarse 
en ab r i l , patatas y pastos; cria ganado vacuno , cabrío, la
nar y mular , y caza de perdices, liebres y algún jabalí, ind. : 
un molino harinero y 2 telares de lienzos ordinarios, comer
c io : compra de mulos que trasportan al reino de Sevi l la: hay 
también varios arrieros, pode. : 50 vec . , 200 alm. con t r . con 
el avuntamienlo. j , „ „ , n 

IRÜELA : v . con ayunt. en la prov. de Jaén (12 leg.), part, 
jud de Cazorla (200 pasos), aud. terr. y c. g. de Granada 
(18) dióc. de Toledo (42): s i t . en la pendiente septentrional 
de una altura donde la combaten con frecuencia los vientos 
del S . , y disfruta de un cuma despejado á la par que sano. 
Se compone de 350 casas de mala construcción , 20 calles 
empedradas, pero estrechas, casa de ayunt. , cárcel, pósito, 
escuela de primeras letras concurrida por U niños, cuyo 
maestro recibe de los fondos de propios la delación anual de 
1,550 r s . , ig l . parr. (Ntra. Sra . de la Concepción) que com
prende los 2 anejos de San Julián y San Martin , cuyo curato 
de primer ascenso está servido por un cura párroco, de nom-
bramienlo del diocesano; una ermita bajo la advocación de 
N r a . Sra. de los Remedios, y otra en la Huerta ('Ntra. Sra. 
de los Desamparados), y un cast. ant. que domina la pobl. ; 
las aguas de que se sirven los vec. para beber y demás usos 
domésticos, son de 3 fuentes abundantes de superior calidad. 
E l te rm. se esliende a leg. de N . 4 S . , y 3 de E. á Q. Coiv. 

mu 
finando por N . Santo Tomé ¡ E . Ornillo , y S. y E . Cazorla: 
dentro de él se encuentra un número considerable de cortijos 
ó casas de campo, un despoblado llamado Nubla, y una deh. 
de pastos conocida por Eurunchel , asi como 2 arroyos deno
minados Cañamares y Tramal la , que marchan de S. á O. y 
pierden sus nombres á 1/4 de leg. en el r. Vega ; hay tara-
bien 2 sal inas, y un heredamienio de una leg. de circunferen
cia con infinidad de árboles frutales de todas clases: en el 
sitio de Collado Verde, se ha abierto una mina que se halla en 
esplotacion, á pesar de que todaviano se sabe laclase de mi 
neral que contiene. E l te r reno de secano parte y parle de 
r iego, es regular y comprende alguna porción de la sierra 
de Segura dist. 1 leg , en que se crian pinos para la construc
ción nava l , encinas y robles: los caminos son los que condu 
cen á los pueblos circunvecinos y tan solo veredas : recibe la 
correspondencia de la adm. de t ' l i tda por medio de un bali-
jero 2 dias á la semana; que son jueves y lunes, y salen 
miércoles y domingos, p r o d . : t r igo, cebada, escaña, gar
banzos, aceite, frutas y hortal izas; cria ganado lanar, cabrío 
y vacuno; caza de conejos y perdices, y en la sierra caza 
mayor , y pesca de truchas en el Guadalquivir, que pasa por 
los confines del térra. d e E . á N . E l comercio se reduce á la 
venta de aceite y deraas producciones y ganados , sin que 
haya otra ind . que la agrícola, 5 molinos aceiteros y uno 
de harina, pob l . : 310 v e c , 1,140 aira. cap. prod. : 1.435,123 
II). IMP.: 52,822. CONTR.: 40,176. 

1RUELAS: garganta en la prov. de Av i l a , part. jud. de Ce-
breros: tiene origen en los baldíos de la universidad de las 
tierras de A v i l a (V.): es abundante en truchas. 

IRUELOS D E L CAMINO: alq. agregada al ayunt. de Salido 
(3/4 leg.), en la prov. de Salamanca (7 y 1/2), part. jud. de 
Ledesma (3 y 1/2): s i t . en una suave pendiente en terr. de re
gular cal idad, con buen monte de encina, y prod. t r igo, cen
teno, bellota y pastos, que aprovecha el ganado vacuno, la
nar merino, negro y moruno. Tiene 2 casas habiladas por 3 
vec. y 10 a lm. . Contribuye con su ayunt. (V.) . 

IRUELOS (los): 1. con ayunt. del que forma parte la alq. 
de Manceras, en la prov. y dióc. de Salamanca (11 leg.}, 
part. jud . de Ledesma (5). aud. terr. y c. g. de Valladolid 
(27): s i t . en terreno llano próximo á una rivera que luego to
ma el nombre de r. .fl/osucco, con libre venlilacion y clima 
benigno y muy sano. Se compone de 62 casas reducidas que 
forman una sola calle ancha y sin empedrar; tiene una casa 
llamada de la C ruz , donde celebra el ayunt. sus sesiones, en 
laque se halla constituida la cárcel; escuela de instrucción 
primaria concurrida por 25 niños de arabos sexos , cuyos pa" 
dres dan al maestro una retribución convencional y 160 rs. 
de los fondos del común; hay una fuente permanente de cu
yas buenas aguas se surten los vec . ; ig l . parr. (San Roque), 
vicaria vacante de provisión ordinaria teniendo por anejo á 
Manceras (La Visitación) y un cementerio contiguo á la ig l . 
que en nada perjudica á la salud púldica. Se estiende el teüm. 
1/2 leg. tanto de N . á S. como de E. á O . , y conlina por el 
N . y E. con el Manzano; S. Gijuelodel Monte , y O. Ahígal; 
en el se encuentra una erm. conocida vulgarmente por Mesón 
Nuevo , dedicada á la S ima. Trinidad. El te r reno es de seca
no y de inferior calidad con un monte pequeño de roble y al
guna mata baja, y una deh. de yerba basta y t rébol ; com
prende 342 fan.de tierra en cultivo y 21 y 1/2 de monte y 
pasto: báñale en parte una rivera que viene de Mancera y si
gue su curso por A h i g a l , la Zarza de Don Reltran , ténn. de 
Pereña y Masueco; donde loma el nombre de r., se le atra
viesa por un puente de mampostería por junto al pueblo que 
describimos, dando impulso sus aguas á un molino harinero 
de una piedra. Los caminos comunican con los pueblos l imí
trofes, pasando ademas la calzada de Ledesma á Salamanca 
por junto á la erm. anteriormente mencionada. La correspon
dencia se recibe en la cab. del part. y en Vi t igudino, á cuyos 
puntos va el interesado por ella, p rod. : centeno y cebada; 
hay unas 350 cab. de ganado lanar churro, 40 del cabrío, 
50 del cerdoso y 70 del vacuno, y caza de liebres y algunos 
conejos, i nd . : la agrícola y el molino harinero, pobi,. : 47 v e c , 
132 alm. r i q i e z a p r o d . ; 229,850 rs. imp.: 11,492. Valor de 
los puestos públicos 1,080 rs. E l presupuesto municipal , va • 
riable todos los años , se cubre por reparto vecinal. 

1RUESTE: v. con ayunt. en la prov. dcGuadalajara(4lcg.), 
part. jud. de Brihuega (3 1/2), aud. terr. de Madrid (11), c. g. 
de Castil la la N u e v a , d i óc de Toledo (23): s i t . al pie de una 
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cuesta con esposicion al N . , goza de buena ventilación y c u - , 
ma sano, sin que se conozcan enfermedades especiales: tiene j 
60 casas , la consistorial , escuela de instrucción primaria j 
frecuentada por 20 alumnos , á cargo de un maestro dotado I 
con 800 rs . ; una ig l . parr. (La Purísima Concepción), servida ; 
por un cura cuya plaza es de térra, y de provisión real , pre
vio concurso. t í ; rm. : confina con los de Velamos de Abajo y 
A r r i b a , Peiialvcr y Valfermoso de Tajuf ia; dentro de el se 
encuentra una erra. (El Sto. Cristo) y varias fuentes de bue
nas aguas, que proveen á las necesidades del vecindario. E l 
TERRENO) llano en su mayor parle como de A lcar r ia , e» de 
buena cal idad; le baña un pequeño arroyo sin nombre, cami
nos/ los que dirigen á los pueblos l imítrofes, y la carretera 
que desde Madrid conduce á los baños de Tri l lo. coi\reo: se re
cibe y despacbaen la adra, de l i r ihuega. pnon. : t r igo, cente
no , cebada , avena , aceite, Tino , cáñamo y judias ; se cria 
ganado lanar y cabrío , y las caballerías necesarias para la 
agr icul tura; hay caza de liebres , conejos y perdices. t¡W.: la 
agrícola y algunos de los oficios mas indispensables, comep.cio: 
esporlacion del sobrante de frutos , algún ganado y lana , c 
importación de los art. de consumoquefaltan, pob l . : 56 vec., 
130 aira. cap. p r o d : 9*1,250 rs. imp. : 75,300. Cont r . : 3,950. 
presupuesto municipal: 1,100, se cubre con los fondos de 
propios. 

IRUJO: I. del ayunt . del valle de Guesalaz, en la prov. y e . 
g. de Navar ra , part. jud. de Estella(3 leg.), aud. terr. y dioc. 
de Pamplona (ü; : srr. en el centro del valle , á la der. del r. 
Salado , clima sano , reina el viento N . , y se padecen algu
nas afecciones de pecho. Tiene 13 casas , ig l . pafr. de entra
da (San Koimn) servida por un abad de provisión de los ve
cinos. El term. se estiende 1/4 leg. de N . á S. , y lo mismo do 
E. á O . ; confina por N . Arguiñano ¡ E. Salinas ; S. Sluez , y 
O. Hiezu , y comprende en su radio una ermita. El ter reno 
es de buena cal idad, le atraviesa el arroyo Ragoz , en cuya 
margen vegetan algunos álamos, caminos: los que conducen á 
Pamplona y Eslella , en mal estado. El cor reo se recibe de 
Esteila por el balijero del va l le , los lunes y viernes, y se des
pacha los jueves y domingos, pnon. : trigo , ma i i , v i n o , ba
bas y toda clase de legumbres; cria ganado vacuno, caballar 
y decerda ; caza de todaíspecie. pobl . : i l vec. 58 alm. r i 
queza: con el valle (V,). 

Por los años 1380 pagaba de pecha al rey 47 cahíces y 2 
robos de trigo. En 1418 se había reducido á 20 cahíces. En 
H-31 solo habían quedado 4 vec. de 12 que antes eran; y el 
rey, por evitar la total despoblación, les perdonó lo cahíces 
de trigo de la pecha ordinaria en cada año. En un llano que 
se estíende entre este lugar al S. y los montes de Andía por 
el N . , parece fué lo mas recio de las batallas de Val de Jun
quera, entre Abderraraen 111, D. Ordoño y D. García, por 
hallarse allí con mas copia lengüecillas harpadas de saetas, 
hierros de lanzas y otros despojos, algunos que conservan 
todavía el dorado, y son de labor ant. con esmalte de azul 
y oro. 

IRULEGUI : desp. del valle de Arraiz en la prov. de Navar
ra , part. jud . de Pamplona (7 leg.), térra, jur isd. de Itcfclu: 
s i t . en llano con cl ima frió y húmedo. Hay un palacio con er
mita ('San Donato), á donde va á decir misa los días festivos 
un cura de Betelu; una fuente de agua algo ferruginosa, pero 
potable. El te r reno es de mediana calidad ; le cruza un arro
yo que rinde su caudal al r. Azpiroz. rnon . : trigo , maíz , pa
tatas y menuzalcs: mantiene ganado vacuno y de cerda , hay 
caza de palomas, jabalíes y zorros, pob l . : 1 vec . , 6 almas. 
r iqueza con Betelu (V.). 

IRUN: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 
8 leg.), part. jud . de San Sebastian (3), aud. terr. de Burgos 
( í l ) , c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 22), dioc. 
ya rc íp . menor de Pamplona (9): tiene el sesto asiento a l a 
der. del corregidor político en las juntas generales de prov. 
y vota con 48 fuegos; es aduana terrestre de primera clase, 
adni. de correos, coraandancia de armas y térm. de la línea 
de telégrafos que recientemente se ha establecido con la nación 
vecina. 

Situación y c l ima. En la falda oriental de una colína de 
poca elevación, se halla sit. á manera de anfiteatro la v . de 
Irun, gozando de un llano de casi una leg. cuadrada, inler-
polailo de pequeñas lomas y colinas entre los montes Jaizqui-
bel al N . , y la cordillera del A y a , llamada por los franceses 
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las Tres Coronas, al S. cerca de la costa del Océano y 2 l /2 
millas tierra adentro de la desembocadura del r. Vidasoa, y 
1/í de leg. de la márg. izq. del mismo: la temperatura es sa
ludable por hallarse la pobl. bien ventilada y ocupar una lo
calidad escelente. 

In ter io r d é l a poblacon y sus afuebas. La formación 
de la v. bastante irregular, componiéndose de 5 calles , 3 de 
ellas algo costaneras, pero todas empedradas y embaldosadas 
la mayor parte por las aceras : el número de casas asciende 
á 221, algunas de ellas de notable arqni lechira, distinguién
dose la consistorial por su admirable y magestuosa fachada, 
que ocupa el frente meridional de la plaza pr inc ipal , la que 
ofrece una vista y perspectiva agradables por los buenos 
edificios que la rodean: en ella se ve una columna con la 
efigie de San Juan Kantista, erigida en memoria de un hecho 
de armas que hace honor á los naturales del pa is , quienes 
vencieron en este punto y din 15 de marzo de U 7 6 á una 
columna de 1,000 franceses labortanos; debiendo notarse 
que en su huida se quisieron defender muchos de ellos en la 
torre Aranzate, cuyo dueño, que lo era el Sr . ürdanibía, fué 
el primero que mando prenderla fuego, para que muriesen 
abrasados los franceses, como sucedió con 120, entre los que 
se contaba su gefe. Hay ademas otras dos plazaSj destinada 
la una al juego de pelota y la otra á mercado de ganado; 
contiguo á la primera se halla el paseo de álamos y pláta
nos. Se conserva todavía un edificio antiguo de piedra sillar 
arenisca y forma muy irregular, que tuvo en otro tiempo el 
deslino de casa consistorial, cuyas obras interiores podrían 
inducir á creer que sirvió de fortaleza en algún tiempo , y se 
ve un muro bastante próximo con aspilleras propias para ar
cabuces. Tiene hospital dedicado á la Purísima Concepción; 
es fundación particular de sangre hecha en 1640 por el ge
neral de marina Don Sancho de ürdanibía, con el objeto de 
socorrer pobres impedidos y enfermos déla v . : su patrono 
es el pariente mas inmediato del fundador por línea recia de 
consanguinidad, y tiene un compatrono que es el rector de 
la parroquia: su capital está formado con imposiciones, cen
sos,juros y documentos de deuda contra el Estado, y ascien
de al total de 2.006,890 r s . ; cuya considerable cantidad de
bía redituar anualmente, según la clase de los capitales y 
couilíciones de las imposiciones, 61,121 rs. 17 m r s . ; pero 
solo se cobran al cúrnenlc C,8So rs. que únicamente alcan
zan á cubrir las cargas de jusl icia que ascienden á 6,700 : sin 
embargo se mantienen en la actualidad 16 pobres: existe 
también una casa vieja en Cádiz, propia del hospital, sin sa
berse cual sea , ni de consiguiente percibirse su renta. A n 
tiguamente hubo otro hospital inmediato á la parroquia y 
dedicado áSta. Margarita, pero fué arruinado por los france
ses en la entrada que hicieron el año 1638. Hay una escuela 
de instrucción pr imar ia , á que concunen 140 niños, cuyo 
maestro percibe de dotación 4,000 rs. , que piensa el ayunt. 
aumentar hasta 5,000; recientemente se ha establecido otra 
para las niñas, dotando á la maestra con 3,000 rs. anuales; 
asisten 71 niñas, y se satisface también la asignación délos 
fondos municipales. Para el abasto de la v . hay una fuente 
de buena agua en el arrabal de Sta. Elena , y otras muchas 
en los barrios, siendo notable entre ellas una ferruginosa cer
ca de la basílica de San Marcial . 

Iglesias. La parr. está dedicada á N l ra . Sra. del Jun
c a l , imagen aparecida y patrona de la v. , á que tienen 
mucha devoción los naturales; Don Juan Ribera, rector 
que fué de la m isma, escribió su historia: esta parr. de la 
que depende también el barrio de Jaizubía, en jur isd. de 
Fuenterrabía, se halla servida por un rector, 6 beneficiados 
y un sacristán que debe ser eclesiástico, todos los cuale» ha 
provisto siempre la v . , como única patrona, por medio de 
sus vec. concejales en hijos naturales de ella , en virtud de 
bula de Paulo t i l d a d a á 26 de junio de 1545. La i g l . fué 
reedificada y ampliada el año 1508, habiéndose colocado la 
primera piedra en i de diciembre por Hurtado de L u n a : es 
de piedra sil lar arenisca y una de las mas suntuosas de Gu i 
púzcoa ; so distingue entre sus altares el mayor por su bella 
arquitectura, y se compone de 3 cuerpos, de los cuales el 
primero y segundo son del orden corintio compuesto, y del 
ático el tercero; los trabajó Bernabé Cordero, arquitecto de 
Madrid; la escultura corresponde muy bien á la elegancia de 
esta obra, y es de Juan Bascando; quizá sean también del 
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mismo arlífioe una bonita en^ic deJcsusatadoála colnmna, 
y una imagen tl« la Soledad. En la sacristía se ve una fuente 
de mármol, primorosamente trabajada y de agua perenne: en 
el .itrio se hallan las sepulturas del insigne general de mari
na Don Pedro Zubiaur y su esposa, y del benemérito bacbi 
ller Astigar. Kl cementerio está cerca de la parr., tiene sufi
ciente capacidad y venti lación, y le adornan árboles y flores. 
Hubo antiguamente 5 ermitas; mas en el dia solo quedan 2 
basílicas, dedicada launa áSta. Elena, que e s r a u y a n t . , y 
la otra á Safi Marcial ob.: en esta últ ima hay una lápida de 
mármol negro con la siguiente inscripción en letras de oro: 

P a r a perpetua memoria del glorioso t r iunfo ganado sobre 
los franceses en estas a l turas el d ia 3 i de agosto efe 1813, 
por el cuarto ejército español ü las órdenes de sti digno 
general el Excmo . Sr . D . Manue l Freiré, la v i l l a de I run 
erigió este monumento en 30 de jun io de 1815, reinando 
Fernando V I I D. O. M . L a histor ia conprez y honor de Es 

paña re fer i rá el lustre de esta hazaña. 

A l lado del evangelio se halla un mármol negro tumula
rio donde se lee: 

Este sepulcro encierra las cenizas de los héroes fenecidos 
en la batal la del 31 de agosto de 1813. L a v i l lade I run hizo 

de ellos este religioso depósito en 1815. 

Fernando V i l mandó que se conservara un cañón on las 
inmediaciones de esta basílica, para perpetua memoria de la 
mencionada batalla y méritos que contrajo el pueblo de Irun 
en aquella gloriosa jornada, mas habiendo desaparecido 
el cañón, se ha servido S. M . lareina Doña Isabel II, conce 
der á l a v . que lleve en su bandera la corbata de San Mar
c ia l . 

Los barrios de que anteriormente se hizo mérito , son seis, 
á saber: Vidasoa que comprende 90 casas; Meaca, 43; Ergo-
yen ú Olaberria 42; Alchigor , 31; Lapitze ó las Ventas, 66, 
y A n a c a , 4 1 ; que forman un total de 313 cas., muchos 
de ellos solares de apellido y armeras varias de estas 
casas. 

Tékmino. Confina por N . con Fnenterrabía; E. Endaya, 
Urruña y Vir ia tu, pertenecientes á Francia; S. Lesaca (parí, 
jud. de Pamplona), y O. valle de Oyarzun: el r. Vidasoa que 
en dist. de 2 leg. baña el térm., lo separa de Navarra en 
en el sitio llamado Endarlasa y puente de Voga¡ también 
divide á Irnn del terr. francés, y forma con sus aguas la 
famosa isla de Los Faisanes, que los franceses denominan 
de Las Conferencias, por las que se celebraron el año 1656 
con motivo del tratado matrimonial de Luis X IV , rey de 
Francia, con la Infanta de España Doña María Teresa , y sin 
duda la dan también el mismo nombre por haberse celebrado 
en ella la P a z de los Pir ineos. El espresado r. provee á la v. 
de anguilas, lubinas, truchas, salmonetes que se consideran 
de superior calidad; tiene un hermoso puente de madera, en 
el paso de Behovía para la comunicación de la carretera real, 
que procedente de Madrid dirige por Irun al vecino reino: se 
conslruvó en 1823 y se mantiene á costa de Francia y Espa
ña, facilitando de esle modo las comunicaciones que antes 
se hacían por barcas. A mas de este r. hay 4 arroyos l lama
dos / l r«n5a¿c, Olaberr ia , Alzubkle y P r i m a u t ; los 2 úl t i 
mos se reúnen con el que baja de Gainchurr izqucta y for
man el r. Urdan iv ia en el confin de esta v. y Fnenterrabía; 
otro arroyo mas copioso y abundante denominado E n d a r a -
erreca, divide los lérm. de Irun y Lesaca. 

Terreno. La parte montuosa es de tierra gredosa propia 
para el cultivo del trigo y arbolado ; la llanura es arenisca y 
apropósilo para la cosecha del maiz. Se habia intentado es-
plntar algunas minas, pero se ha desistido de semejante pro-
y m o , abandonando 6 de plomo argenlífero, sit. en los puntos 
aetwmimAoi Arramastequico errata, V r m e n d i a , Subeldu-
mend i , Ollaquinciaco-crreca donde habia 2, y U r o n a ; una 
de galena argentífera en el sitio llamado A r r i g o r r o z , y una 
de carbón de piedra, bajo el nombre de la Esperanza , en 
Amaica-Ar t tcetaco-Arrataca; todas las que habían por al 
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gun tiempo preocupado los ánimos, haciendo concebir ha
lagüeñas esperanzas. E l monte mas notable es el de San 
Marcial . 

Caminos. Ademas de la carretera general tiene esla v . 
tres caminos vecinales; uno que dirige á Fnenterrabía en 
buen eslado; otro eu dirección á Vera y Lesaca, algo dete
riorado, y el tercero conduce á Lezo, Pasages y San Sebas
tian, medianamente conservado. 

ConiiEos y di l igencias. La mala correo llega de Bayona 
á las 3 de la tarde y sale á las 6 de la m isma: de Madrid 
llega de 4 á 5 de la mañana y sale á las 6 de la misma para 
Bayona diariamente. También llegan todos los dias las di l i 
gencias procedentes de Madrid y Bayona. 

Producciones. La cosecha de maiz es de 15 á 16,000 fan., y 
la de manzana de 2,000 cargas: con esta fruta se hace la s i 
dra, bebida muy grata á los naturales. Se coge también algo 
de t r igo, castaña, haba, habichuela y frutas: se cria ganado 
vacuno, lanar y caballar; y hay pesca de truchas, anguilas 
y bermejuelas en los arroyos, ademas de lo que se ha dicho 
hablando del Vidasoa. 

Industr ia. Consiste en 2 fáb. de teja y ladrillo , 1 de cur
tidos, 1 de jabón, 1 de juguetes de niños, 1 de carruages , 1 
de escelentes pianos y l alfarería: hay 9 posadas , 12 taber
nas, 3 cafés con juego de v i l la r , 2 c igarrerías,» zapaterías, 
2 fab.de alpargatas, 5 panaderías, sin que falte ninguno de 
los demás oficios que el lujo y necesidades de la vida han in
troducido en las grandes poblaciones. En otro tiempo traba
jaban 4 ó 6 ferrerías ; pero en la actualidad las aguas de los 
arroyos solo dan movimiento á 15 molinos. Hay 20 ó mas 
redes para la pesca de salmones. 

Comercio. Se celebra un mercado de gmado los lunes, 
de 15 en 15 dias: hay 8 trancantes de sidra y algunos de ga
nado ; el resto del comercio, en que se ocupan 31 tenderos, 
es de poca consideración; es sin embargo notable la importa
ción y esportacion que indican los siguientes estados: 

E Í S T A U O que manifleota los ar t iculos que h a n 
sal ido por esla a d u a n a p a r a e l estranifero en 
los dos años l i e 1 8 4 1 y 1 8 4 5 , segiin los d a 
tos oficiales de l a m isma a d u a n a . 

NOMENCLA
TURA. 

Aceite. . . 
Azafrán. . 
Cánamo. . 
Carne de 

cerdo. . . 
Cartas y 

mapas. . 
Dulces. . . 
Flordeala-

ter. . . . 
Garbanzos. 
Yesca. . . 
Jabón. . . 
Lana fina y 
ordinaria. 
Libros. . . 
Regaliza. . 
Sebo. . . . 
V i n o . . . . 
Efectos va
rios (valor) 

Valor lotal 
de estos 
artículos. 

UKinAD 
PESO Ó 
MEDIDA 

Arrobs 
i d . 
i d . 
i d . 

N ú m . 
Arrobs 
Libras. 
Arrobs 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

AÑOS. 

1844 

960 
63 
83 

1 

69 
11 

3581 
1 

100 
99 

101815 
525 
* 
116 
28 

6747 

15621429 

1845 

116 
83 

103 

21 

56 
100 

96710 
571 
220 

» 
43 

17457 

11309780 

TOTAL 
n i ; 

LOS 2 
AÑOS. 

ANO 

COMÚN. 

1076 
146 
83 

104 

69 
35 

3581 
57 

200 N 
198531 

1096 
2á0 
116 
71 

24204 

20991209 

5378 
73 

52 

» 
1" 

» 
28 

100 
i 

99265 
548 
110| 

12102 

13495004 

K o hay derechos de esportacion. 
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E S T A D O que umniflesta los diferentes a r t í c u l o s que h a n entrado por es ta a i lnana procedentes 

d e l c s t r a n ^ e r o , e n l o s d o s a ñ o s de I H I 1 y 1 8 4 5 , s e ^ u n l o s d a t o s o f l e i u l e s d e l a m i s m a a d u a n a . 

NOMENCLATURA. 

Aceite de ballena 
Aguas y acei lesdeolor 
Alambre 
Alqui l ran y brea 
Añil ; . . ; . . 
Árbolesde variasclases 
Armazones de paraguas. . : 
Arosdemadera 
Ballena en varias formas 
Bastones de diversas clases 
Carruajes 
Clavesopianos .' . 
Cobro 
Cochinil la : 
Cueros al pelo 
Clima y loza 
Esculturas 
Estambre 
Estampas, mapas y planos 
Fanales y faroles 
Ganado caballar 
Ganado mular 
Ganado vacuno 
Herramientas para oficios 
Hierro en varias formas 
Hilo é hilaza 
Instrumentos de física y matemáticas. 
Instrumentos músicos 
Latón labrado y en hojas. . . . . . . . 
Letra para imprenta 
Libros 
L ino 
Madera en tablas 
Mader.s finas 
Madera tintórea 
Mangas de lana para fábricas 
Maquinaria 
Moldes de varias clases 
Marfi l 
Oro en alhajas 
Plata en alhajas 
Pelo de conejo y otros animales. . . . 
Piedras minerales y litográíicas. . . . 
Pieles de varias clases 
Pinturas 
Plaqué 
Productos químicos y farmacéuticos. . 
Quincalla (varios artículos). . . . . . . 
Relojes de diferentes clases 
Sanguijuelas 
Salchichón 
Simiente de hortaliza 
Sustanciasalimenticias 
Telas metálieas 
Tejido de algodón 
Tejido de hilo y delino 
Tejido de lana 
Tejido de lana en pañuelos 
Tejido de seda 
Tejido de seda en pañuelos 
Tripas secas de vaca 
Vidr io y cristal 
Vino en botellas 
Zinc 
Efectos varios (valor). 

Valor total de estos artículos. 
Derechosquehan pagado. . . 

UNIDAD PESO 
ó 

MEDIDA. 

Arrobas. 
L ibras. 

id. 
Arrobas. 
L ibras. 

Número. 
id . 
id . 

L ibras. 
Número. 

i d . 
i d . 

L ibras. 
i d . 
i d . 

Piezas. 
Número. 
L ibras. 

Arrobas. 
Número. 

i d . 
i d . 
i d . 

Docenas. 
Quintales. 

i d . 
Número. 

i d . 
L ibras. 

Arrobas. 
i d . 

Quintales. 
Número. 
Quintales. 

id . 
Varas cuadradas. 

L ibras. 
i d . 
i d . 

Piezas. 
i d . 

Arrobas. 
Número. 

id . 
Número de caadros 

Libras. 
id . 
i d . 

Número. 
Libras. 

id-. 
i d . 
i d . 
i d . 

Varas. 
Quintales. 
Varas. 

Número. 
Libras. 
Número. 
Libras. 

Número de piezas. 
Número. 
Libras. 
Rs. vn. 

Rs. vn. 
Rs. vn. 

AísOS 

1844 

525 
5169 
9948 

10227 
40 

5017 
2431 
584 

3066 
2033 

71 
6 

2516 
15 

27949 
• 7748 

32 
1067 
670 
243 
194 
382 

4 
249 
111 
200 
645 
901 
7033 
586 
692 

1377 
2832 

45 
370 

1452 
140614 

1) 
145 

4814 
5187 
228 
950 

5591 
296 
160 

105657 
41527 
4345 
415 
618 
999 
677 
2935 
5499 

29 
27954 
7096 
5120 

68 
9458 
2077 

10001 
» 

340805 

10239314 2449685 

1845 

586 
4272 
6067 
9301 

2 
18460 
2084 
199 

1597 
1996 

81 
18 

3146 
10 

25804 
11501 

613 
3987 
1633 
373 
308 
215 
53 

457 
254 
191 

1597 
2600 

11794 
710 

1218 
1227 
3846 

27 
68 

707 
54116 
2885 
1724 

14007 
8741 
338 

1244 
4190 
101 
413 

65219 
62790 
5848 
370 
805 

1205 
533 

3156 
3407 
44 

14724 
6803 
5413 
1137 

47115 
1371 
7133 
2988 

412943 

12073150 
2855090 

TOTAL 
ÜE 

LOSDOSAÑOS 

l i l i 
9441 

16615 
19528 

42 
23477 
5115 
783 

4603 
4029 
152 
2Í. 

5062 
25 

53753 
19249 

645 
5054 
2303 
616 
502 
597 
57 

706 
365 
391 

2242 
3501 
18827 
1296 
1910 
2604 
6678 

72 
438 

2219 
194730 

2885 
1869 

18821 
13928 

566 
2194 
9781 
457 
579 

170876 
104317 
10193 

785 
1423 
2204 
1210 
6091 
8902 

73 
42678 
13899 
10533 
1205 
50573 
3448 

17134 
2988 

759748 

22312464 
5304775 

COMÚN. 

555 
4720 
8307 
9704 

21 
11738 
2557 
391 

2331 
2014 

76 
12 

2831 
12 

20876 
9624 
322 
2527 
1151 
308 
251 
298 
28 

353 
182 
195 

1121 
1750 
9413 
648 
955 

1302 
3339 

36 
219 

1109 
97365 

1 

934 
9410 
6964 
283 

1097 
4890 
228 
289 

85438 
52158 
5096 
392 
711 

1102 
605 

3045 
4451 

30 
21339 
6949 
5266 
602 

28286 
1724 
8567 

379874 

11156232 
2652387 

TOMO IX. 29 
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Población. Según los datos oficiales 2,590 a!m.; pevo los ( 

particulares que tenemos á la vista, conceden á esta villa 
4,055 habitantes, de los cuales residen en el cuerpo de la v. 
1,810, y dispersos en los barrios 2,245. riqueza y contr. 
(V. el art. San Sebastian, part.jud.) El presupuesto müisi-
cipal asciende á 84,000 rs. vn. que se cubren con los arbi
trios sobre la carne, vino, aguardiente y aceite, con el prod. 
de los terrenos concejiles que pagan un canon, y el de la lena 
de sus montes. 

Historia. Idamtsa, Vranzu, Iranzu son nombres con 
que aparece mencionada esta pobl. Algunos han querido pro
bar haberse llamado Iturisa, en tiempo de los romanos; pe
ro no son de la debida fuerza sus argumentos : Iturisa dis
taba mas del Océano. La correspondencia de la idea topográ
fica qae tenemos de la Idanusa, que figura en Eslrabon, 
con la que presenta I n m , es mas marcada, y asi mismo la 
analogía de sus nombres : hablando este geógrafo de los vas-
cones, dice que desde Pamplona se cstendian hasta Idanusa, 
junto al Océano, cuya sit. conviene á I run, y de Idanusa 
bien ha podido decirse/dan é/run. No obstante, Casaubon 
y Puteano han presumido que el nombre Idamtsa se debe á 
error de los copiantes, habiéndolo escrito por lasona ó Easo-
na ; pero en este caso era preciso identificarla con la Oeaso 
de Ptolomeo, y se repugnan entre sí. En Irun se han hallado 
varios monunrtentos de c. romana, que pueden verse en el 
Diccionario Geográfico de la Academia. El nombre de Irun 
se halla por primera vez en la carta puebla, concedida á 
Fuenterrabía por D. Alonso VIH en 18 de abril de 1203." A la 
jurisJ. civil y criminal de la misma Fuenterrabía, estuvo su
jeta hasta el año 1766 en que el rey D. Carlos III se la con
cedió propia , y el nombramiento de dos escribanos de nú
mero. Es célebre esta v. por las varias entregas de personas 
reales que, con motivo desu proximidadá lafrontera, han te
nido lugar en ella ; pero con especialidad por las diferentes 
batallas memorables que se han dado en su campo. Es pre
ciso hacer aqui mención de la famosa que en 30 de junio 
de 1522 se dio en el monto llamado de San Marcial, parte de 
la cordillera de Aya , á vista de la pobl. y á tiro y medio de 
fusil distante de ella: fueron derrotados los franceses y ale
manes, y por haber acaecido este suceso en el dia de la festi
vidad de San Marcial, se erigió la basílica en acción de gra
cias al santo, y tomó nombre el mismo monte. En 24 de enero 
de 1701 entró en Irun el rey D. Felipe V encontrando al obispo 
de Pamplona y á otras muchas personas de distinción que 
alli le esperaban. En diciembre de 1807 llegó á esta v. el ge
neral Dupont, haciendo creer que se dirigía con su división 
á Portugal. En 19 de abril de 1808 llegó á la misma v. el 
rey D. Fernando VII: se hospedó en una casa fuera de 
la pobl.; alli habia un batallón del regimiento de África, 
decidido á obedecerle ; la providencia parecía advertirle del 
peligro que corría, presentándole medios de salvación. 
El general Savari, ayudante de campo de Napoleón, encar
gado de su custodia , que se habia quedado algo atrás por 
causa de habérsele descompuesto el cocho , llegó despavorido 
con el temor de perder su importante prisionero. Debe aquí 
citarse la batalla que en 31 de agosto de 1813 tuvo lugar en el 
monte de San Marcial, ya célebre en la historia: en esta fue
ron derrotados 18,000 franceses alas órdenes de Soult, por 
12,000 españoles mandados por el general Freiré. Son tantos 
y tan repetidos los méritos y servicios que esta v. contrajo 
en la guerra de la Independencia, y particularmente en aque
lla batalla, que en su consideración se sirvió el rey por su 
decreto de 28 de julio de 1817 , honrarla con los dictados de 
Muy benemérita y generosa, añadiéndolos á losdenoWcy 
leal de que gozaba antes; mandando ademas, que para per
petuar unos hechos que tanto honor hacen á su vecindario y 
trasmitirlos á la posteridad, se fijase cerca de la basílica que 
existe en aquella montaña, el cañón que ya se ha mencio
nado, y que todos los años, por el dia 31 de agosto, aniversario 
de la batalla, y 30 de junio, fiesta del santo, se conduzca de la 
plaza de San Sebastian, otro cañón con 4 artilleros y los perlre-
chosnecesarios, para quedurantelafuncionde uno y otro dia, 
se hagan las correspondientes salvas. El papa Pió V i l concedió 
indulgencia plenarla, por breve de 9 de febrero de 1816, á 
ios que concurnesen al sufragio de los héroes en esta jornada 
fenecidos , que anualmente habia de celebrarse. Para eterni
zar la memoria de tan glorioso triunfo, se fljóenia parea 
lateral del Evangelio de la ant. basílica de San Marcial, la ins-
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cripcion de mármol negroy letras de oroen que dice: «Lihis-
• toria , con prez y honor de España , referirá el lustre dees-
uta hazaña. D. O. M »scguii}a se ha copiado como la 
que existe en medio del pavimento del edificio bajo la cual 
se hallan las cenizas de los que gloriosamente perecieron 
en aquella montaña : la v. de Irun hizo de ellas este religioso 
depósito en 1815. Muy flonsiderablemente ha figurado tam
bién esta v. en la última guerra civil. Habiendo permane
cido largo tiempo en poder de los carlistas, en mayo de 
1837 seaproximó á ella el general Evans con las divisiones 
Chister, Berdon y Jánregui; se hizo dueño de las casas con 
liguas al gran reducto; los ingleses tomaron por asalto las 
fortificaciones , atrincheramientos, reductos y las casas con
sistoriales, y se apoderaron de 13 cañones. Los soldados del 
ejército de la reina, desesperados por la obstinada resisten-
ria del enemigo, lo llevaban todo á sangre y fuego: 700 car
listas perecieron , y con harlo trabajo pudo Evans salvar la 
vida á 30 prisioneros al quedar la plaza por las armas de la 
reina. 

Es patria deD. Gregorio de Leguía, del Consejo de Feli
pe 111 y su secretario en el de Indias; de D. Francisco de Ber-
rotaran, capitán general de la c. de Caracas y prov. de Vene
zuela; del general de la armada del Sur D.Bartolomé ürdin 
su y Árhelaiz, y algunos otros. 

El escudo de armas de esta v . , ostenta en campo de gules 
un cast. de plata, raazonado de llave , portado y fenestado 
de azul, acompañado en lo alto de sus homenages de 2 gru
llas pardas y cenicientas, timbrado de una ala de plata bru
ñida terciada , mostrando 5 barretas de la visera clavadas, y 
uo volante sable con este letrero de plata : vigilante cusios. 
Parece se le concedieron por haber defendido el paso del r. 
Bidasoa contra los franceses. 

IRUNAGA-C1I1QU1: cas. de la barriada ó valle de San Pe
dro , en la prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. 
de Elgoybar. 

IRUNAGA DE MEDIO: cas. déla barriada de San Pedro 
en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de 
Elgoybar. 

IRüNAGA-MAYOR: cas. de la barriada ó valle de San Pe
dro, en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. 
de Elgoybar. 

mÚNAGA-MOLINO: cas. de la barriada ó valle de San Pe
dro, en la prov. de Guipúzcoa , part.jud. de Vergara, térm. 
de Elgoybar. 

IRUNAGA-NUEVO: cas.de la barriada ó valle de San Pe
dro en la prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. 
de Elgoybar. 

IRUNAGA-SORO : cas. de la barriada ó valle de Ayastia, 
en la prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , téfm. de 
Elgoybar. 

IRUÑA ; desp. en la hermandad del mismo nombre , en la 
prov. de Álava, patrt. jud. do Vitoria, ayunt. de Mendoza, 
priorato del ó'dou de San Juan , perteneciente á la encomien
da de BurgosBuradon, cuyo comendador lo confiere. Sobre 
este desp. se lee en el Diccionario déla Academia : «Esta en
comienda se conoció en lo antiguo con el nombre de Irunya, 
y Rodrigo Alfonso de Logroñyo asistió como comendador de 
Yallejo e Irunya á la asamblea de San Juan, celebrada en Za
ragoza en 12 de marzo de 1352 , y á las de 8 de julio y 25 de 
setiembre del año siguiente , como consta del libro 3." de ac
tas particulares de la castellania de Amposta en Zaragoza." 
Se conserva en este sillo una igl. gótica con su torrecilla se
parada perteneciente á dicho priorato , con sacramento y pila 
bautismal, en donde dice misa todos los dias feslivos un 
Ireyre de esta orden ; una casa y un mal edificio que llaman 
hospital, y una ermita próxima á la igl. perteneciente al I. de 
Trespuentes. Está sit. á 2 leg. cortas al O. de Vitoria, en una 
colina que domina toda la circunferencia. Fué célebre en lo 
antiguo el pueblo de Iruña, voz vascongada, que vale tanto 
como Villabuena. Pamplona tuvo el mismo nombre hasta que 
los romanos se lo mudaron en Pompcijópolis. Sin embargo de 
haber sido un pueblo enteramente romano , como lo acredi
tan los Vestigios de edificios arruinados , inscripciones , mo
nedas y otros monumentos, nuestros historiadores no hacen 
memoria de é l , y los naturales del pais que se dedicaron a 
escribir su historia , adelantaron muy poco sobre esta mate
ria , y aun escribieron con grande incertidumbre, generali
dad y confusión. Aun hoy se conservan las ruinas de sus mu-
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rallas , elevailas en algunas partos hasta la altura de 8 y 10 
pies, y la argamasa con que están hechas, se conoce con evi
dencia que es ohra de romanos. El espacio que circunda tiene 
de Oriente á Poniente 1,890 pies, y de Mediodía á Norte 1260. 
Fuera de las murallas sigue elevándose el terreno por espacio 
de mas de 3,000 pies y remata en punta. Todo él forma un 
triángulo sobre una gran peña corlada naturalmente por sus 
dos ángulos y de mucha elevación , de suerte que por aquel 
sitio es inaccesible, y solo podia serlo por la parte murada 
que forma la basa de este triángulo y toca en la llanura. Tie
ne el recinto l puertas ; 2 al S . , una al E . en línea recta con 
V i to r ia , y otra al N . , las cuales se reúnen todas en un 
punto en el medio de la tercera parte de dicho terreno mura
do basta la basa, l.o separa de la sierra de Badaya el r. Za-
dorra que lo rodea por todas parles , sino es por el E . : hacia 
el N . , como á un tiro de hala , está el 1. de Trespuentes, 
á donde se pasa por uno de 13 arcos que nunca se toma , aun 
en las mayores avenidas ¡ su piso es llano en línea, sin ante
pechos, y media vara después de los arcos tiene 2 hileras de 
piedras, una encima de otra , no echadas como las demás, 
sino puestas á canto , de suerte que con la dura argamasa 
que las une , forman un arco en regla , y al mismo tiempo 
una calzada muy duradera. Al Mediodía , como á menos de 
í/4 leg. está Villodas , á donde se va por otro puente de 10 
arcos , de la misma construcción que el antecedente. D. Die
go de Salvatierra , que escribía la historia de Álava en 1585, 
es el único entre los naturales del pais , que haya creído ser 
Iruña pueblo romano, alegando para esto sus ruinas y ha
llarse estatuas del gusto de esta nación , las cuales hoy no 
e^íislen , y solo se ha encontrado en 1709 , el medio cuerpo 
inferior de una de mármol blanco , casi del natura l , con pa-
ludamenlo, que por no tener cabeza ni atributo alguno, se 
ignora si fué de alguna divinidad ó personage. A falta de es
tatuas , se hallan con abundancia en todo este distr i to, muy 
férti l y reducido á heredades de pan l levar , monedas roma
nas de todos t iempos, series y metales, muchos mármoles do 
diferentes especies , cornisas , pilastras de lo mismo y de ala
bastro blanco, muchos cascos de hajilla antigua de Sagunto, 
abundancia de piedrecilas cuadradas, sueltas, que segura
mente han sido de pavimentos mosaicos. 

I R U Ñ A : hermandad de la cuadri l la de Mendoza, en la 
prov. de Álava : constado los 1. Vil lodas y Trespuentes , y 
del desp. de Iruña , pertenecientes al ayunt. do Mendoza: sé 
rige por el alcalde ordinario y gobernador común á las her
mandades conocidas con el dictado de tierras del Duque , y 
por un regidor en cada pueblo. Estos nombran también su 
procurador provincial y alcalde de hermandad. Confina 
N . Mendoza ; E. hermandad de Ariñez; S. Subijanade Álava, 
y O. Cuartango, mediando la sierra de Badaya. 

IRUÑELA : 1. del ayunt. del valle de Y e r r i , en la prov. y 
c. g. de Navarra , part. jud. de Estella (1 1/2 leg.), aud. terr. 
y dióc. de Pamplona (7). s i t . sobre un alto de peña viva , ro
deado de espesos montes encinales: c l ima benigno, reinan 
los vientos N . y S . , y so padecen algunas pulmonías fulmi
nantes. Tiene 16 casas, cárcel, escuela do primera educación 
para ambos sexos , frecuentada por 2 i ó 26 alumnos y do
tada con 1,000 rs. que percibe el maestro por este concepto 
y el de secretario del ayun t . ; ig l . parr. de entrada (San Juan 
Bautista), servida por un abad , de provisión de los vecinos, 
cementerio junto á la i g l . y una ermita derruida al N . : para 
el surtido del vecindario hay una escasa fuente, cerrada con 
llave para que no se desperdicie el agua. E l tk rm. confina N . 
Ibir icu y Erendazu ; E . Lezaun y Azcona; S. Andoraz, y O. 
Aharzuza ; estendiéndose do N . á S. 1 l e g . , y de E . á O. 1/2, 
y comprendiendo en su circunferencia muchos bosques de 
encinas y varios arbustos , y cantoras de piedra. E l t e r reno 
es de buena calidad , la mayor parto secano, regándose so 
lamente 40 robadas de tierra, caminos: los locales, en media
no estado : el correo so recibe de Estella por el balijero del 
valle los jueves y domingos, prod. : trigo , maiz, patatas, v i 
no y legumbres de buena calidad : cria ganado de toda espe
cie ; caza do l iebres, perdices y palomas, pobl . : 19 v e c . , 90 
a lm. r i q u e z a : con el valle. (V.) 

I R U R A : 1. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . 
deTo losa (1/2 leg.), aud. ter r .de Burgos (35 1/2), c. g . de 
las Provincias Vascongadas (á Vi tor ia 15 1/2), dióe. de 
Pamplona (11 1/2). s i t , en una vega , á la ori l la der. del r. 
O r i a , y en la carretera general de Madr id j cuma saludable, 
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le combaten todos los vientos y se padecen enfermedades es
tacionales. Tiene 20 casas inclusa la mun ic ipa l , cárcel, es
cuela de primera educación para ambos sexos frecuentada 
por 20 niños y 10 niñas, y dotada con 500 rs . ; ig l . parr . 
de entrada (San Miguel), servida por un rector, de provisión 
de los vecinos, y un beneficiado de la do S. M . , y el rector en 
los meses respectivos: cementerio próximo á la i g l . , y una 
ermita (Ntra. Sra . de los Remedios), de patronato particular. 
E l té rm. se estiende 1/2 leg. de N . á S. é igual dist. de E . á 
O . , y confina N . Vil labona ; E . y S. Tolosa, y O . Anoeta: el 
tkurüno es do mediana calidad, y le baña por su confín O. el r. 
Oria que le separa del de Anoeta. caminos: la ya mencionada 
carretera que atraviesa do N . áS. en toda la ostensión del térm. 
y se halla en buen estado, prod. : trigo, maiz )»castañas: cria 
de ganado vacuno y lanar: caza de liebres y perdices, pesca 
de truchas y anguilas, i nd . : ademas de la agricultura y ga
nadería , se ha construido recientemente después del año de 
1845 , una fáb. de fundición de fierro, en la que se constru
yen balcones , ruedas para fábricas y otros objetos de esta 
clase : á continuación hay otra también reciente de papel con
tinuo , y sobre esta una de hilados de algodón , colocadas to
das en dos grandes edincios , y movidas por unas mismas 
obras hidráulicas, asi como el molino harinero que se conser
v a , y era anteriormente el único objeto para el que servían 
las aguas ahora tan aprovechadas, pobl . : 21 voc . , 100 a l m . 
r iqueza y con t r . : ( V . To losa , part. j ud . ) E l presupuesto 
municipal asciende A 1,000 r s . , y se cubro la mitad con los 
fondos de propios, y la otra mitad con los arbitrios. 

1UURAIZ: hermandad do la cuadril la de Salvatierra, prov. 
de Álava: consta do los 1. siguientes: Gauna, Alegría, Elhur-
go, Hercnchun, Arbulo, Argomaniz, Gaceta, Anua, Eguileta 
y de los que componen el actual ayunt. de su nombre (V.) , 
Es representada en los congresos de prov. por un procurador 
provincial que eligen el alcalde de Alegría, el de Elburgo y 
el de Ac i lu , los cuales nombran igualmente un alcalde de her
mandad, cuadrillero y escribano. 

IRURAIZ: ayunt. en la prov.de Álava, part. jud . de Sal 
vatierra, c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. do 
Burgos, dióc. de Calahorra, s i t . en llano y al E . de la cap. 
clima templado y saludable. Se compone de los I. Ac i l u , A la i -
za , Arríela, Ezquorecocha, Gaceo, Guereñu, Jáuregn i , Lan-
gar ica , Luzcando, Troconíz: la casa municipal está en Ac i l u , 
como cab. del ayunt. E l t é rm . se esliendo 1 leg. de N . á S. y 
otra de E . á O . , y confina N . el de Barrundia; E . el de San 
Mi l lan; S. el do Alegría, y O. el de Elorríaga. E l te r reno es 
de mediana calidad, y tiene abundancia de hayas, caminos: 
cruza por el térm. el de Vi tor ia á Salvatierra y Navarra: los 
demás son locales. E l cor reo se recibe de V i tor ia , prod. tri
go, maíz, cebada, avena, yeros, rica y mijo: mantiene gana
do vacuno, lanar y caballar: hay caza de perdices, liebres y 
becadas, ind. : 6 molinos harineros, pobl . : 104 v e c , 597 a lm. 
con t r . y r iqueza: (V. S a l v a t i e r r a , part. jud). 

I R U R E : I. del ayunt. del valle de Esteribar en la prov. y c. 
g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 1/2 leg.), aud. terr. y 
dióc. do Pamplona (2 1/2). s i t . en llano á la margen izq. del 
r . / í n / a . c l ima frío: le combate el viento N . Tiene 2 casas, 
ig l . parr. de entrada (la Asunción), servida por 1 abad de pro
visión'de los vecinos, y 1 beneficiado de nombramiento, alter
nativamente entre S . M . y el abad: para el surtido del vecin
dario hay inmediata á la pobl. 1 fuente de aguas comunes. 
E l t é rm . confina N . I l a r r a z ; E . S e t u a i n ; S. Aquerreta, y O. 
Larrasoaña, notándose en él un monte bastante poblado. E l 
te r reno es escabroso y poco productivo, caminos : locales. 
prod. trigo, maíz y patatas; cria de ganado lanar y cabríoj 
caza de perdices, pob l . : 2 v e c , 14 a lm. r i q u e z a ; con el va
lle (V.) 

IRURIAGA: cas. del barrio de Ibiri en la prov. de Guipúz
coa, part. jud . de Vergara, térm. jur isd. do Mot r ico . 

IRÜRITA: 1. con ayunt. del valle de Baztan en la prov. y c. 
g. de Navarra, part. jud . , aud. terr. y dióc. de Pamplona ( í 
y 1/2 leg.). s i t . en una hermosa vega rodeada de montes, c l i 
ma suave y apacible, mas húmedo que f r í o : le combaten los 
vientos N . , O. y alguna vez e l E . , y se padecen pulmonaís cró
nicas y calenturas gástricas. Tiene 120 casas de buena cons
trucción , que forman 2 calles empedradas y 2 plazuelas con 
juego de pelota, casa consistorial, cárcel, escuela de niños, 
concurrida por 60 alumnos, dotada con 4,400 rs. para el 
maestro y 1 aux i l ia r , y otra de ciñas, que frecuentan 40 , 
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pensionada en 2,200.; ambas dotaciones proceden de dos fun
daciones al efecto, y si falta alguna cantidad, se cubre del 
presupuesto y de alguna retribución de los educandos; tiene 
ig l . parr. de segundo ascenso (San Salvador), servida por i 
rector y 2 beneficiados de provisión de los vec . ; cementerio 
a l N . y próximo á la pobl.; el vecindario se surte para los 
usos domésticos de las aguas del r. Bazían y de 1 fuente que 
hay en el I. E l té rm. que se estiende de N . á S. 1/2 leg. y de 
E . á O. 3/4, confina N . El izondo; E . Garzain; S . Z iga, y O. 
Lecaroz, comprendiendo en su radio y al S. un monte pobla 
do de robles, hayas y diversidad de arbustos; en sus laidas 
abundan los castaños, y en las orillas del r. diferentes arbo
lados; se hallan algunas canteras de piedra caliza y arenisca: 
en todo este ttjjrn. se crian sabrosos y abundantes pastos para 
toda clase de ganado que se alimenta en número considerable. 
E l te r reno es secano en su mayor parte, pero de buena cali
dad y fé r t i l ; le atraviesa el espresado r., dejando el pueblo á 
su izq. ,y i lespuesde fertilizar pa rte de sus tierras, y dar im pul
so á l molino har inero, se je agrega 1 arroyo que tiene 2 
puentecitos para su paso, caminos: el de Pamplona á Francia 
en buen estado. E l correo se recibe de la cap. por el balijero 
del vállelos lunes. Jueves y sábados, y se despáchalos dias 
sucesivos, prod. t r igo, maiz, castañas, patatas, manzanas, 
alubias, avellanas, cerezas, l ino, nabos y otros menuceles 
que sirven de alimento al ganado vacuno en el invierno: cria 
ganado de dicha clase, lanar, caballar, cabrío y de cerda en 
gran abundancia; caza de jabalíes, corzos, lobos, zorros y pa
lomas; pesca de esquisilas truchas. índ. y comercio: ademas 
de la agricultura y ganadería hay 2 molinos harineros, 2 fer-
rerías, 2 tiendas de abacería, 3 posadas, 1 horno decaí, y se 
dedican algunos moradores al carboneo para conducirlo á las 
pobl. inmediatas, podl . : 156 v e c , 783 a lm. r iqueza: con el 
valle. (V.) 

IRÜROGOYEN: cas. del barrio de Ast i^arr iv ia, en la prov. 
de Guipúzcoa, pa r t . j ud .de Vergara, term. jur isd. de Mo-
tricn. 

IRÜROZQUI: 1. del ayunt. del valle de Urraul-al to, en la 
prov. y c. g. de Navarra, part. jud, de Aoiz (2 1/2 leg.) ,aud. 
terr. y dióc. de Pamplona (7). s i t . en llano en la posición mas 
esplayada del valle, y á la der. del r. E lcoaz, distante 20 pa
sos: cl ima f r ió ; le combaten los vientos N . y S . , y se padecen 
inflamaciones y catarros. Tiene 16 casas, que forman 1 plaza 
y 2 calles mal empedradas; escuela de primera educación pa 
ra ambos sexos, frecuentada por 20 ó 24 alumnos, y dotada 
con 50 robos de trigo por reparto vecinal; igl parr. de entra
da (San Adrián), servida por 1 abad de provisión de los v e c , 
cementerio contiguo á la i g l . ; el vecindario se surte de las 
aguas del r., que son muy buenas. E l té rm. confina N . Epa-
roz; E. Aizcurgui , S. Imir izaldu, y O. Ozcoyd i , estendiéndo
se 1/2 hora de N . á S. y 1/4 de E. á O. ; contiene en su cir
cunferencia un monte poblado de algunos robles y bojes. E l 
te r reno es secano y flojo; le atraviesa el r. E l c o a z , que des
pués de cruzarle 1 puente y recorrer el valle, va á confundirse 
con el ¡ r a l i , caminos: los locales en mal estado. El cor reo se 
recibe de la cab. de part. y de Lumbier. pbod. trigo, avena, 
cebada, alubias y otras legumbres; cria de ganado lanar y 
vacuno; caza de perdices y liebres; pesca de truchas, madri
nas y barbos, ind . : ademas de la agricultura 1 molino harine
ro, pobl . : 16 vee., 110 a lm. r iqueza: con el valle. (V.) 

IRÜRZÜN: I. del valle de Araquil en la prov. y c. g. de Na
va r ra , part. j u d . , aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg.) 
Tiene ayunt. de por sí, pero concurro también con el general 
del valle, s i t . en llano junto á la carretera d é l a cap. de la 
Erov. á Vitoria en la márg. Izq. del r. que desciende de Basa 

uruay al S. del famoso monte de la Trinidad, cl ima frió y hú
medo; le combaten los vientos N . y O. , y se padecen algunas 
pulmonías crónicas y constipados. Tiene 25 casas , que for
man l plaza y calleempedrada; casa consistorial con cárcel; los 
niños concurren á la escuela de Aizcoi be; hay ig l . parr. de en
trada (San Martin), servida por 1 abad de provisión de los 
v e c , cementerio en parage ventilado é inmediato a l a i g l . y 
1 ermita; para los usos del pueblo se surten de las aguas del 
r. i a n a u n y de 1 fuente. E l té rm. que se estiende de N . á S. 
3 /4de leg . y d e E . á O . l /2conf ina N . Gul ina; E . Aizcorbe; 
S . Izurdiaga, y O. Echeverri, y comprende en su circunferen
cia diferentes montes poblados de robles, hayas y arbustos, 
algunos arbolados en las márg. del r. y abundantes pastos 
para toda clase de ganados. E l terreno es bastante férti l y de ^ 
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buena calidad, fertilizado por el r . L a r r a u n , que entra en e/ 
valle por este térm., y tiene 1 puente, caminos: el ya mencio
nado á Vitoria y otros locales en buen estado. E l correo se 
recibe de Pamplona por el balijero del valle, prod. trigo, 
maíz, habas, a lubias, arbejas, alholvas, avena, patatas y 
otros menuceles, l ino, manzanas, cerezas y esquisilas fruías; 
cria de ganado lanar, vacuno , cabrío , caballar y do cerda; 
caza de Jabalíes, lobos, corzos, zorros, l iebres, perdices y 
otros cuadrúpedos y voláti les; pesca de truchas, barbos y 
anguilas, pobl . : 25 v e c , 140 alm. r iqueza: con el valle. 

A esta pobl. con otras del valle de Araqui l , concedió el rey 

D. Sancho el Fuerte en 1210 que le pagasen 1,000 sueldos, 
exhonerándoles de toda otra pecha, y de las labores fuera de 
los térm. de sus v . , y de ir al cast. de Aizi ta; pero no de tra
bajar en las heredades del rey, dándoles el pan. 

1RUZ: montecillocon arbolado de robles en la prov. de 
Santander, part. j ud . de Vil lacarriedo, térm. del pueblo de su 
mismo nombre: en él se celebran las ferias de San Marcos y 
San Agustín. 

1RÜZ DE M E N A : 1. en la prov. , aud. terr. y c g. de Bur
gos (17 l eg ) , dióc. de Santander (14), part. Jud. de Vil larca-
yo (5) y ayunt. titulado del valle de Mena (2), s i t . al pie de 
la cuesta del monle llamado Cabrío, en la hondonada que 
forma la peña que le separa de Losa : el cl ima es templado; 
los vientos que reinan son el E. y O., y las enfermedades mas 
comunes las catarrales y afecciones de pecho. Tiene 22 casas 
una escuela de ambos sexos concurrida por 22 alumnos y do
tada con 11 fan.de tr igo; una fuentedeiitro de la pobl., cuyas 
aguas son esquisi las; una ig l . parr. (San Millan) antiquísima 
muy capaz y construida de piedra s i l lar ; y sirven el culto un 
cura beneficiado y un sacristán, el beneficio es de patronato 
laical; finalmente, en el térm. se encuentran dos ermilas bajo 
las advocaciones de San Félix y San Manuel , hallándose la 
primera en una loma inmediata al pueblo; y la otra al N . de 
aquel en la cima de un monte. Confina el term. N . Ordunle; 
E . Arceo y Vivanco; S. Losa , y O. Leciñana. E l t e r reno es 
delgado, áspero y parte pendiente, le atraviesa un arroyo 
que desciende del monte Cabrío y Leciñana, y sigue por Are-
co y Concejero y v a á reunirse al Nervionen el térm. de V i l l a -
suso: al N . hay un monte poblado con escasez, de encinas, 
algunos robles y hayas, caminos : cruza el terr. la nueva car
retera que conduce de Caslro-Urdiales á Burgos, co r reos : la 
correspondencia se recibe de Vi l larcayo por balijero los lunes. 
Jueves y sábados, y sale los demás dias. prod. : trigo , pala-
tas y poco maíz; ganado vacuno y lanar en corto número, y 
caza de liebres y perdices, i nd . : la agrícola, pob l . : 20 v e c , 86 
almas. 

IRÜZ DE T O R A N Z O : I. en la prov. y dióc. de Santander 
(5 1/2 leg.), part. Jud. de Villacarriedo (2 1/2), aud. terr. y 
c g. de Burgos (21), ayunt. de Santander de Toranzo (1/2): 
s i t . á orillas del r. P a s , que le separa del cerro de Ntra. Sra . 
del Casti l lo, combátenle con especialidad los vientos del N O . , 
S. y O . ; su cl ima es bastante sano, pues no se padecen mas 
enfermedades comunes que algunas erisipelas y calenturas. 
Tiene unas 60 casas distribuidas en dos barrios (el de Abajo, 
y el de Arriba,); ig l . parr. (San Vicente Már t i r ) , servida por 
un curado ingreso y presentación del diocesano en patrimo
niales; una ayuda de parroquia con un capellán para su ser
v ic io ; cementerio, y buenas aguas potables. Confina N . Pe -
n i l la ; E. Escovedo; S. Vi l lasevi l , y O. el r. Pas. E l te r reno 
es de mediana cal idad, y algún tanto de regadío, cuyo bene
ficio proporcionan las aguas del Pas, al que cruza un puente 
de madera de 11 ojos: y las del r. llamado la Plata que atra
viesa la pobl. Ademas de los caminos locales cuenta el de la 
Rio ja , y el del valle de Carr iedo: recibe la correspondencia 
de Torrelavega , los lunes, jueves y sábados, y salen los 
martes, viernes y domingos, p rod . : maíz, t r igo, alubias, 
habas, patatas y frutas; cria ganado vacuno,lanar y de cer 
da ¡alguna caza y pesca de truchas, salmones y anguilas. 
ind. : algunos molinos harineros, comercio : celebra un mer
cado en los dias festivos, cuyo tráfico es de comestibles. y al
gunas ropas, pob l . : 36 v e c , 250a lm. c o n t r . : con el ayun
tamiento. 

IRÜZQU1ZA: cas del barrio de Goyausu , en la p rov .de 
Guipúzcoa, part. jud. y térm, Jurisd. de Vergara. 

1RRONDO; 1. en la prov. de Oviedo, ayuht. de Allande y 
felig. de San Mart in de Besu l la . (V.) 

I S : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y fel ig. de Sta, Cok)-
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ma de la Pola de Á l l añd i . (V.) pobl . : i 8 vec . , 96 almas. 

ISA : debe leerse por L i s a entre las c. lacetanas de P lo -
lomeo. 

I S A B A r v . con ayunt. en el valle del Ronca l , prov. y 
c. g. de Nava r ra , and. lerr . y dióc. de Pamplona (14 leg ), 
pan. j iu l . de Ao iz (9 ; : s i t . en un llano algo elevado y al cual 
rodoan grandes montes; clima frió y húmedo, combalido por 
los vientos N . , NO. y S E . y sus enfermedades mas comunes 
los catarros, plenresias , hidropesías y perlesías. Tiene 178 
casas, la municipal, cárcel, escuela concurrida por 100 niños 
y dolada con 2000 rs . , ig l . parr. de segundo ascenso, bajo 
la advocación de San Cipr iano, servida por un abad y tí be
neficiados, de provisión de la v . , y por un sacristán: hay 3 
ermitas dedicadas á San Julián , Ntra. Sra. de Idoya y Nt ra . 
Sra. de Arraco. E l té rm. confina N . Uslarroz v el Pirineo; E. 
el vallede Ansó (part. jud. de Jaca , prov de HuescaJ; S, ü r -
za inqu i , y O. Vidangoz : dentro de su circunferencia brotan 
varias fuenies de esquisitas aguas, mereciendo especial men
ción la de Uturochnz que se halla á la estremidad del pueblo; 
también es notable la fuente termal llamada Mínchale , cuyas 
virtudes para la curación de reumas y dolores do estómago 
son admirables, ora se tome en bebida o se use en baño. Por 
la parte del Pirineo hay elevadísimos montes poblados de ha
yas , pinos y pinabetes, y también hacia el mismo punto se 
halla la venta ó cas. de Arraco. El te r reno es generalmente 
montuoso, escelente para pastos y mediano para tr igo: tres 
r. le bañan y cruzan en varias direcciones; el Ezca que corre 
por N . de la v . , el pequeño Belabarce que pasa por S . , y el 
de Ustarroz qiie se une por O. con el pr imero; los cruzan 3 
puentes de piedra, caminos ; aunque malos, abren comunica-
cioncon los pueblos liraílrofesincluso el valle de Ansó, y Fran
cia. El correo se recibe por el balijero del valle, prod. : tr igo, 
cebada , avena y patatas; cria ganado lanar, vacuno, mular 
y cabal lar, caza de liebres, ardil las, erizos, cabras monteses, 
osos, lobos y zorros, y pesca de truchas, anguilas y chipas. 
iNn. ademas de la agricultura , hay 2 molinos harineros, un 
batan , una fáb. de peines, otra de paños ordinarios y una 
sierra molino para maderas y tablas. eOMEncio: importación 
de v ino , aceite, aguardiente , Icfrumbres , lino en rama y va
rios géneros, y esportacion de maderas por el r. Ezca, ademas 
de lo que indica el siguiente estado oficial. 

I V o l i c i a d « l o s a r t í c u l o s «nie h a n s a l i d o d e e s t a 
a d u a n a p a r a d i f e r e n t o s d e l e&f r a n a ^ e r o en l o s 
tíos a ñ o s d e 184 :4 : y 1 8 4 : 5 , s e g ú n l o s d a t o s d e 
l a m i s m a a d u a n a . 

N O M E N C L A T U R A . 

Lana. . 
Pan . . 
Queso. 
Sal . . . 
Salvado. 

Total valor de estos arteulos. 

UNIDAD 
PESO 

Ó MEDIDA. 

Arrobas, 
i d . 
id . 
i d . 

Fanegas. 

Rs . vn . 

A N O S . 

1844 

5200 
» 
22 

6 
27 

28078a 

1845 

2522 
61 

5 
50 
31 

158973 

No hay derechos de esportacion. 

Población : 178 v e c . , 931 almas, r iqueza con el valle. (V.) 
E l presupuesto municipal asciende á 20,000 rs. que se cubren 
con los fondos de propios y arbitrios y reparto vecinal. 

La v. de Isaba figura en las inexactas relaciones de algunos 
de los escritores que lian creido presentar despejado el origtn 
de la monarquía Navar ra , desde aquellos Garci X imenez , é 
Iñigo Arista que tanto juegan en nuestras crónicas, cuanto son 
dudosos sus reinados: Góngora, dice, haber sido esta v. corte 
del primero. Se incendió totalmente por los años 1429 : su pe
cha, dos años antes, era 80 florines. Durante la guerra de la l a 
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dependencia, se estableció en Isaba una fábrica de fusiles y 
pólvora; por cuyo motivo, la atacaron é incendiaron los fran
ceses en 1813, dejando destruidas la mayor parte de las casas, 
que después se han ido reedificando. 

Esta v . , en unión de Carde, Ustarroz y Urza inqu i , disfruta 
desde tiempo inmemorial de un privi legio ó feudo contra el 
valle de Bretons de Francia. E l dia 14 de agosto de cada año, 
el alcalde do Isaba , un regidor por turno de las demás es-
presadas v . , el escribano del partido y algunos paisanos ar
mados á manera desoldados, se presentan en la frontera y 
sitio llamado Piedra de San Mar t in , á donde acude el alcalde 
mayor de Bretón» con otros individuos que le acompañan, y 
después de hacer las ceremonias de costumbre, el alcaide 
francés entrega al español 3 vacas de un mismo cornage, den-
tage y pelage, de cuya entrega se levanta por el escribano una 
acta que firman ambas partes , y en la (jue consta también 
estar sumiso el valle de Bretons para contribuir en lo sucesivo 
con el espresado feudo. Este trae su origen de una batalla en
tro los 2 pueblos, en la que habiendo salido vencedores los es
pañoles y dominando todo el valle de Bretons, estipularon la 
paz los franceses haciéndose tributarios: la contienda se sus
citó subre la pastura de los ganados en los térm. fronterizos. 
Hasta hace pocos años contribuían con 3 caballos que habian 
de tener una estrella en la frente y blancos los pies y manos; 
mas habiendo espuesto los franceses lo difícil que les era pro
porcionar caballos con las señas sobredichas, estipularon 
que fuesen vacas. 

I S A B A L : pardina en la prov. de Huesca, part. jud . de Jaca 
s i t . en los term. de Gavio y Yesero , en la ribera del Gallego. 

I S A B A B R E : I. con ayunt. en la prov. de Lérida (36 hor.), 
part. jud. de Sor (9), and. terr. y c. g. de Barcelona (53), dióc. 
de Seo do Urgel (15): está s i t . en el valle de Aneo á la ori l la 
i'zq. del r. Noguera Pallaresa, en medio de elevadas monta
ñas que le dominan por la parte del S . y E. combatido de los 
vientos del N . y S . , con cuma sumamente frío y propenso á 
pulmonías y reumas. Se compone de 22 casas de pocas co
modidades , inclusa la de ayunt . , una ig l . parr. (San Lorenzo 
Márt i r ) , servida por un cura párroco que se denomina rector, 
y 3 beneficiados que tienen la obligación de ser confesores, 
siendo el primero do nombramiento de S. M . ó el diocesano 
según los meses en que vaca, y una ermita dentro do la pobl. 
llamada de-la Virgen del Rosario. El té rm. confina por N . 
con Boren (1/2 cuarto hora); E. Serví y Esterri (3/4); S. V a 
lencia (1/2), y O, con Sorpe (1/2); dentro de él existen va 
rias fuentes naturales, de cuyas aguas se sirven los vec. para 
beber y domas usos domésticos: el r. Noguera-Pallaresa que 
nace á dist. de 5 1/2 hor. hacia el N . , pasa contiguo al pueblo 
y baña su térm. E l ter reno montuoso, flojo y pedregoso es 
de regular calidad ; á la espalda N E . de la pobl. se eleva con
siderablemente un monte despoblado y en posición tan pen
diente que se podría aplanar esta con solo desprender algunas 
piedras desde la cima: solo hay el camino real de herradura y 
en mal estado que conduce á Francia por el puerto de Alos ó 
Sa lan , á 5 horas del 1,: recibe la correspondencia por medio 
de un espreso pagado por los particulares, que va á buscarla 
á Esterri los domingos y jueves por la mañana, prod. : tr i^o, 
centeno, cebada, patatas, heno y pastos; cria ganado0de 
todas clases, con preferencia el vacuno; caza de liebres y 
perdices y pesca de truchas; comercio : la estraccion de lanas 
para Francia; importándose del interior del reino, vino, aceite, 
arroz y géneros coloniales, pob l . : 16 v e c , 97 alm. cap. 
prod. : 22,845. CONTR. el 14'28 por 100 de esta riqueza. E l 
presupuesto municipal asciende á 400 rs. que se cubren por 
reparto vecinal. 

ISABEL (Sta ) : l . en la prov. de Lugo , ayun l . de Becerrea, 
y felig. de San Pedro de Cadoal la . (V.) 5 vec. 30 almas. 

I S A B E L (Sta.) : barriada y ermita en la prov. de Santan
der , part. jud . de Vi l lacarr iedo; pertenece al pueblo de Esco-
bedo, á cuya parte E. se halla s i t . en terreno desigual, por 
las varias colinetas que forman los arroyuelos que descienden 
de la montaña Cabal lar : en un pequeño llano está la ermita 
dedicada á Sta. Isabel, en la que solo se dice misa el 7 de j u 
l i o , dia en que se celebra su festividad, muy concurrida y 
divertida por lo agradable del sit io. Hay mult i tud de árboles 
frutales, cuyo producto venden los mofadores, pobl . : 6 v e c , 
25 almas. 

I S A B E L A : ald. de las nuevas pobl. de Sierra Morena agre
gada al ayunt, dé la Carolina (1 leg.), part. jud. de este noiw-
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bre en la prov. de Jaén (9 1/í) : tiene 16 casas y prod. cerea
les y aceite, tob l . : 16 vec . , 80 a lm. r iqceza y con t r . : con 
l aCaro l i na . (V.) 

I S A B E L A ( la) : Real sitio y baños llamados vulgarmente 
deSacedon en la prov. de Guadalajara (9 leg . ) , parí, jud. 
y ayunt. de Sacedon ( í 1/4), aud. terr. de Madrid (19), c. g. 
de Castilla la Nueva y dioc. de Cuenca (10): s i t . en el centro 
de la A lca r r ia , en un pequeño valle á la margen der. del rio 
Guad ie l a , lo forman 20 manzanas de casas, que componen 
hasta 50 de estas, entre ellas un edificio que fué cuartel de 
Guardias d e C o r p s ; otros dos que sirvieron para caballería 
é infantería, una casa de oficios, otra p i r a la Real servi
dumbre , una posada , 2 pabellones en los que se hallan la 
t ienda, taberna, carnicciía y horno de pan cocer, 2 fuentes, 
escuela de instrucción primaria frecuentada por 14 alumnos, 
y otra de niñas á la que concurren 12 discípulas, cuyos res
pectivos maestros perciben cada uno la dotación de 2,200 rs. 
que paga el Real patr imonio, á quien pertenece este Real 
s i t io ; una ig l . parr., San Antonio de Padua, servida por un 
cura cuya plaza es de primer ascenso; hállanse distribui
dos estos edificios en 12 calles rectas y tiradas á corde l , y 
en 2 plazas denominadas La ¡Mayor y de la Constitución ; to
das las manzanas de casas son de un p iso, á cscepcion de 
la que ocupa el Real palacio que es de dos; este edificio tiene 
89 pasos de long. y 57 de lat . , la entrada principal se halla 
al Occidente frente ci la calle de San Fernando, en cuya fa
chada tiene 13 balcones y 12 ventanas, siendo el balcón de 
enmedio de todo el ancho déla puerta, sobre la que estriba: 
al N . se ven 9 balcones y otras tañías ventanas, y al S. igual 
número de unos y otras que á la parte del O . ; sobre los án
gulos de la fachada principal hay 2 torreoncillos rebajados, 
con un hueco á cada frontis del ángulo esterior: este Real 
alcázar de buenos sillares en la parte inferior y de ladril lo 
en todo lo demás, es de sencilla pero elegante y sólida cons
trucción ; se llalla desalojado no habiéndole habitado aun 
las Personas Reales ni ninguna otra de dist inción, sirviendo 
solo al patrimonio para entrojar los frutos que recoge en las 
posesiones Reales del pais: seria de desear que se traslada
sen á él la a d m . , intervención y demás oficinas del Real 
Patr imonio, á fin de que las habitaciones que ocupan pu
dieran destinarse para los bañistas, á cuyo efecto solo se 
conceden en la'actualidad 9 manzanas, 8 que ya lo estaban 
antiguamente y una llamada nueva, habilitada poco há ; las 
primeras tienen 8 cuartos cada u n a , los 4 de primera dase 
y los otros 4 de segunda; aquellos cuestan 8 rs. diar ios, y 
se componen de las habitaciones siguientes: sa la , dos alco
bas , despensa ó alcoba de cr iada, cocina y común, y en 
ellas se proporciona todo el menage y servicio necesario á 
una casa, escepto colchones y ropa : los cuartos do segunda 
clase, que cuestan 7 rs. y 1/2 , se componen de una sala, 
una alcoba, despensa, cocina y común; proporciónanse tam
bién menage y utensilios de serv ic io, aunque no en tanto 
número ni de tan fina calidad': en la manzana nueva, que es 
la mayor de la pob l . , hay dispuestas 14 habitaciones ; i de 
primera clase que cuestan 9 rs. d iar ios, y se componen de 
sala á la entrada ó recibimiento, alcoba para un cr iado, des
pensa, cocina, sala principal con 2 'a lcobas, gabinete con 
una y común; las 10 habitaciones restantes que son de se
gunda clase y cuestan 8 rs. diar ios, las forman un recibi
miento, cocina en la que hay despensa y común, cuarto 
para un cr iado, y una sala con 2 gabinetes cada uno de los 
cuales tiene una a lcoba; hay también en esta manzana l ha
bitaciones pequeñas é independientes para los jornaleros del 
Real patr imonio: en la casa de oficios hay 12 habitaciones, 
2 de primera clase que se componen de sala y 2 alcobas, y 
se paga por cada una 7 rs. d iar ios, y 10 de segunda clase 
que cuestan á 5 rs. diarios y no tienen mas que sala y a l 
coba; tanto para las do primera como para las de segunda 
clase, hay un solo común y una cocina general con todos los 
utensilios necesarios, servida por cocineras á la orden de los 
bañistas que las quieran emplear: en el cuartel de Guardias 
se hallan 16 habitaciones que llaman de primera clase, y 2 
de segunda; por las primeras que constan de sala y alcoba, 
se pagjan o rs. diar ios, y 5 por las segundas que solo tienen 
una pieza; lo mismo en este edificio que en el anterior se 
encuentra una cocina común, en la que los bañistas, pagando 
el carbón, pueden hacer la comida bien por sí ó sus sirvientes, 
ó bien por las cocineras que Ueno el Real patr imonio, á las 
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que se paga 1 real d i a r i o : en la casa de servidumbre ó de 
las cocinas reales hay una habitación de primera clase, por 
la que se pagan 6 rs. d iar ios, y consta de sala y 2 alcobas; 
habla otras 5 de segunda clase que costaban 5 r s . , pero se 
han cedido á los colonos: ademas de las precitadas habita
ciones hay 5 llamadas cuartos superiores, una conocida con 
el nombre de cuarto pintado con 3 piezas mas que la mejor 
de las mencionadas, mas muebles y mas finos, y se halla en 
la manzana 2. ' con vistas á la plaza Mayor , que tiene una 
bonita glorieta de árboles y arbustos, con cómodos asientos 
de piedra, alrededor de una sencilla pero esbelta fuente de 
aguas gruesas , sobre la que descuella la estatua de la V ic 
tor ia, hecha de mediano arte en mármol de Car ra ra ; la cir
cunstancia de concurrir muchas gentes de paseo á este deli
cioso sitio y la de las mayores comodidades que ofrece el 
cuarto p i u l a d o , hacen subir su precio diario á 16 r s . ; los 
otros 4 también superiores, que se hallan en la manzana 10 
y cuestan 10 rs. d iar ios, tienen mas iiulependencia y mejor 
distribución que los demás , pues se componen de una sala 
con 2 alcobas, en un lado , al opuesto otra sala independien
te , cocina, despensa, común, portal y un corral para cada 
dos cuartos: ademas hay 2 habitaciones de segunda clase, 
compuestas de sa la , alcoba, cocina, despensa y común «on 
salida al co r ra l , cuestan 7 rs. diar ios; tienen también estas 
habitaciones la agradable circunstancia de hallarse en la plaza 
dé la Constitución, que es un cuadro plantado de árboles 
formando calles, con bancos de piedra de trecho en trecho. 
Las demás manzanas, que como las destinadas á los bañistas, 
ofrecen una agradable perspectira por su simétrica igualdad, 
hállanse blanqueadas en el esterior y sus puertas y ventanas 
pintadas de verde, las ocupan los colonos del sitio y cada 
uno tiene una habitación compuesta de portal , sala con a l 
coba, otra sala ó alcoba en el lado opuesto, gran cocina, 
un cuarto enfrente, patio ó corral con su cobertizo á la mi
tad, cuadra, pajar, cámaras para los granos, y bodegas ó 
cuevas en algunas; ninguno de los colonos puede tomar 
huéspedes de lo:, que concurren á los baños, sin que dichos 
huéspedes paguen habitación al Real patrimonio, siendo mas 
chocante esta determinación, en cuanto á que también se obli
ga á pagarla á los que por hallarse ocupadas todas las del 
patrimonio se ve eu la necesidad de hospedarse en casa de 
algún cplono, eseeptuándose de esta disposición la posada 
ó parador, como propiedad do un particular. La ig l . parr., 
sit. en la casa de Of ic ios, es un salón angosto, bajo de techo 
y de poca capacidad; el cementerio se halla sit. al N . en po
sición que no ofende á la salubridad públ ica: al O. de la 
pobl. y á su entrada hay una fuente do aguas gruesas, que 
solo se aprovecha para abrevar las caballerías; á los pocos 
pasos de esta fuente se ve el bonito paseo que llaman Salón 
del P rado ú paseo de Isabel I I , con cómodos asientos : al 
medio de este paseo se encuentra la puerta de los jardinei 
reales y huerta del patr imonio, la cual en toda su estension, 
que es bastante, se halla cercada de verjas de madera pin
tadas do verde por la parte del camino de Sacedon y paseo 
del Prado, y cerrada de tapias por los otros lados: como 
una tercera parte de esta finca, abundantísima de aguas con 
4 grandes estanques y varias fuentecillas, está destinada á 
jardines; estos son sencillos pero bien ordenados, y termi
nan con un intrincado y curioso laberinto, en el que se ven 
paradores y cenadores para descansar: toda la posesión es 
sumamente pintoresca, en particular á su final que forma 
un escalonado de cerros poblados de v iñedo, hay también 
parras, diferentes clases de árboles frutales y muchos y bue
nos almendros; se permite la entrada hasta el anochecer y 
no depa de ser punto muy concurrido: al S. del sitio y to
cando a! mismo se encuentra un basque artificial con mult i 
tud de calles bien combinadas, cuyos cuarteles forman vis
tosos jardines; á la entrada hay una pequeña plazuela cir
cular, y á continuación otras dos espaciosas; en la primera 
se halla la fuente de Isabel II, construida en 1834, es de 
piedra, sencilla pero elegante, y termina en una graciosa 
taza; en la segunda plaza que está mas abajo se ve otra 
fuente de piedra berroqueña, llámanla de Fernando V i l , y 
fué construida el año de 1819; en todas direcciones se en 
cuentran cómodos asientos de piedra , y particularmente en 
el ancho paseo, de frondosos álamos, que cruzandoel bosque 
desde el sitio conduce á la 

Casa de Baños, sit. á unos 200 pasos de la pob l . , y como 
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á 30 del r. Guadie la, en una espaciosa plaza rodeada de á r-
bolcs con asientos de piedra; consta de 2 pisos, fuerte en su 
construcción, do piedra áspera en los cimientos y de ladril lo 
en lo demás; forma un cuadrilátero en su linea esterior, te
niendo á la espalda un patio de casi todo su largo, en cuyo 
centro so hallan en otro cuadrilátero menor, dos grandes co
cinas y los comunes; tiene el edilicio l entradas, dos por la 
fachada pr incipal , y dos por la espalda; hay 31 hahitaciones 
para los bañistas, 9 de primera clase que cuestan 7 i/2 rs. 
diarios, y constan de una sala con 2 alcobas y varios mue
bles; las otras 22 de segunda clase, por las que se pagan 
5 1/2 rs. diar ios, tienen generalmente una sola pieza y algu
nas 2 : en el centro de la casa se encuentra el mananiial que 
en una hora arroja 1,088 pies cúbicos de agua, forma un es
tanque cuailrilátero de piedra asperón, do 17 pies de long. , 
12 de lat. y 5 de profundidad, con un ándito alrededor y su 
barandilla de hierro; á los lados se hallan los conductos que 
proveen á los baños de agua, y esta se ve íal ir del pavimen
to, formando glóbulos que suben á la superficie como si 
fuera una olla hirbiendo : al E. y O. del repetido manantial, 
hay 2 patios á los que dan las puertas y ventanas de las ha
bitaciones, y unas galerías sostenidas por pilastras de pie
dra asperón, formando claustros ó soportales; en el centro 
de los palios están los registros por los que se quila el agua 
á los baños, estos son en número de 13 , inclusos los de los 
pobres y el del r e y , el cual es mejor y mas claro que los 
domas; le precede una sala adornada con un reloj de pén
do la , y unas malas sillas con una mesa de no mejor calidad; 
hay luego otra salila con su alcoba y el baño ; los otros con
sisten en una pieza abovedada, con cortísima luz , sin mas 
mueble que un banco de fábrica para sentarse, una tarimil la, 
un ruedo y unas perchas; bájase á la poza, que es do tal 
magnitud que pueden bañarse cómodamente í ó 5 personas, 
por una escalera de G á 7 gradas; esla profundidad, el os
curo color de las piedras, la lobreguez, pues no hay mas 
luces que las que comunica una ventanilla con malísimos 
vidr ios, colocada sobre la tosca puerta de entrada, dan al 
baño un aspecto tan triste y sombrío que entran en ¿1 con 
repugnancia y disgusto, los que lo hacen por. primera vez, 
si bien luego al ver la bondail de las aguas lo toman con 
placer; de una tosca viga que atraviesa la bóveda, pendo una 
cuerda para que asiéndose de ella pueda manejarse con mas 
facilidad el bañista, y otra cuerda-de campanilla para llamar 
caso do necesidad; cada uno se da el agua que gusla por 
medio do una llave de bronce, pero no está en su arbitrio 
quitarla, pues esto se hace por el registro, y aun cuando no 
se quiera so verifica en pasando la hora prefijada, bien que 
1/4 de hora antes se avisa, por el bañero : al S. de la casa, 
con entrada por el corral en que están las cocinas, se hallan 
los baños destinados para los militares y pobres enfermos; 
son mayores que los o í ros , pero mas bien que baños pare
cen unos calabozos, por la falta de luz y suciedad de sus 
muros; contigua al baño núra. i , destinado para lomarlos 
calientes, hay una pieza con su caldera y estufa para dar al 
agua lus grados (pie disponga el facultativo: á la izq. de la 
puerta principal del patio do la der . , c inmediata á la en
trada , se encuentra en una oscurísima pieza la fuente donde 
se toma el agua para beber; bájase á ella por una gradería 
do 5 escalones, y no habiendo allí un eucargado que sirva, 
tienen los bañistas que hacérselo por s í , y hasla ir provistos 
do vasi ja; cada baño cuesta 4 r s . , y para el servicio de ellos 
hay dos bañeros y una bañera pagados por el Real patrimo
nio : las aguas que, como queda d i cho , manan formando 
ampollas, son claras y cristal inas; al principio cuando se be
ben aparecen casi insípidas, pero á poco, tiempo dejan per
cibir una sensación lijeramenlo amarga y estíptica, cuyas 
cualidades pierden cuando se enfrian asi como la de sor un
tuosas y grasicntas al tacto; conservadas por algunos dias 
en una vasija de barro, adquieren un sabor semejante al de 
una mezcla do agua y v ino , y dejan en las paredes una es
pecio de lodo suave de color azul oscuro, semejante al que 
depositan las aguas sulfurosas y de un olor análogo al de 
eslas: las pardos del depósito y las de los baños se hallan 
también barnizadas por una materia bituminosa, de un color 
verde oscuro : según el análisis practicado en el año de 1844 
por los doctores I). Manuel Pérez Manso, actual, y digno d i -
reolor de los baños, y D. Rafael Saez Palacios boticario ma
yor del hospital general de M a d r i d , 5 libríis dgl agua mine
ral dieron el resultado siguiente: 
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Indicio de gas súlíido hídrico. . . . : . . 
Acido carbónico, 2 pulgadas y uua l inea. 
Sulfato calcico 17'9 
Magnésico ; . g'e] 
Carbonato calcico 2'3 
Cloruro magnésico i '9 
Sódico 4 ' i 
Calcico í ' 
Indicios do sílice 

de materia orgánica 
de malcría resinosa 

Pérdida ; 27 

Resultado 39 5 

Estas aguas, cuyo calor es de 23 1/2 grados del termóme
tro de Iteaumur, se usan en baño y bebida, y aprovechan 
en el reuma, gota , erupciones cutáneas, afectos nerviosos, 
enagenacion mental , epilepsias, histerismo, convulsiones, 
cefalalgias, gastralgias, enteralgias, hipocondría, asmas ner
v iosas, palpitaciones, neuralgias, parálisis, astenias ner
viosas do los sentidos, id. gástricas, id . de los órganos de 
la reproducción, obstrucciones, cálculos, irritaciones cróni
cas c infartos de las visceras, tales como las gaslro-enteritis 
crónicas, oplalmías, bronquitis y catarros crónicos, hepa
titis y esplenitis, metrit is, en las enfermedades escrofulosas 
y en los afectos sifilíticos. A l O. de la casa de baños se hal la 
el hospital para militares y pobres de solemnidad ; es un pe
queño albergue con 9 ó 10 cuartos de una sola p ieza, sin 
muebles, ni aun un mal jergón donde recostarse los infeli
ces- que al l i se acogen : frente á las termas y casi tocando á 
el las, hay una capil la en la que se venera la imagen de San 
Antonio y se celebra misa los dias festivos. 

Confina el tkiim. de la Isabela, N . Sacedon y Coreóles; 
E . Alcocer; S . Cañaveruelas y Vilíalba (de la prov. de Cuen
ca) , y O. Poyos. E l t i í r reno es montuoso en su mayor par
te, de mediana calidad y de secano, escepto la huerta y 
jardines reales y como unas 100 fan. de vega fertilizada por 
el Guadiela, cuyo paso facilita un puente de piedra : com
prende una deh, de pasto, un pequeño soto, y en la parle 
incul la se encuentra monte de mata baja poblado de chapar
r o , encina, romero, a l iaga, lomil lo ó infinidad de yerbas 
aromáticas y medicinales, caminos : los locales y los de car-
ruage que dirigen á Madrid y la Mancha, cor reo : se recibe 
y despacha en la estafeta de Sacedon, 3 veces á la semana, 
por un balijero p r o d . : t r igo, centeno, cebada, garbanzos, 
almortas, hortal izas, frutas, r ica a lmendra, alazor y cáña
m o ; se cria ganado lanar y cabrío, y las caballerías necesa
rias para la agricultura ; ca2;a de perdices, conejos, liebres 
y palomas; en el Guadiela se pescan barbos , bogas, angui
las y algunas truchas, i s d . : la agrícola y un molino hari
nero, comercio : esportacion del sobrante de frutos é impor
tación de v i n o , aceite, a r roz , y otros art. de consumo que 
faltan, t o b l . : 78 vec . , 300 a lm. cap. prod. : 1.916,667 rs. 
IMP.: 115,000. COKTR.: 7,300 rs. 

Il iSTOBU. La jur isd. y el suelo de este real S i t io , siendo 
la deh. baja llamada de las Pozas , con relación á los baños, 
fué de la c. de Iluete. En setiembre de 1592 , la dio el rey 
Felipe 11 á la v . de Cañaveruelas porque esta le sirvió con 8,000 
ducados: D. Simón Castaño la mandó amojonaren cumpl i 
miento de las órdenes de S . M. Alegando mejor derecho Hue 
te por no haber sido citada á t iempo, puso demanda ante el 
consejo de Castilla en 1013; mas en virtud de los gastos que 
so causaban á tas dos partes , hicieron ambas poblaciones en 
enero de 1643, una concordia en la que siguieron hasta que 
dicha c. la cedió á S . M . en 1817. En este año la misma Doña 
Isabel de Braganza aconsejó al rey su esposo fundase este 
real S i t io , y se empezó á hacer la nueva pobl. por las seis 
manzanas de que se compone la plaza, embelleciéndola con la 
fuente, y una calle de árboles alrededor. Paralizada la obra 
en este estado, se volvió á ella en octubre de 1824. Cuando 
se halló en disposición, se dividió el térm. de la ant. deh. en 
30 colonias qne fueron concedidas á otros tantos labradores, 
para que bajo la inspección de su administrador las cultivasen 
en su propio provecho. Terminadas las obras, se dio en 23 de 
enero de 1826 una real orden titulando real Sitio á la Isabela, 
con iguales prerogativas que los demás disfrutan. 

I S A B E N A : r. de la prov. de Huesca: al pie de la colina Ga-
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l l inero, y en la parte meridional de la montaña denominada ' 
do L l i v i , p.irt. jud. de BolUña, se forma en la partida llamada 
L a Corhn, un arroyo del derrame de diversas fuentes, el cual 
sigue su cuiso caminando de N . á S. hasta l legará otra 
montaña nombrada Las Casas, donde se aumenta su caudal 
con olrn arres uclo formado en parle de las aguas de una co
piosa lijunte, y en parte de, las que descienden en tiempo de 
l luf ias ile la indicada inonlaña, en cuyo punto recibe el nom
bre de barranco de Las Casas; sale de esta montaña saltando 
por entre peñascos y sinuosidades, y penetra en la de Las-
Paules, part. de Uenabarre; en este sitio se \e agrega otro 
arroyo, y empieza á denominarse aqui r. Isabcna, propor-
Cionaiiilo el riego necesario á una porción de prados; media 
hora mas abajo se encuentra un puentecito de, piedra y un 
solo arco, y á su der. é igual dist. el puehlecilo de Vil larrue; 
surosivamenle se va sangr.indo este r. por ambos lailos para 
riego de pradería, y siguiendo su curso en la misma dirección 
(pie heñios indicado N . á S. á 1/2 cuarto do hora del pueblo 
de Las-Paules, da impulso con sus aguas á un molino hari
nero de una sola piedra, que en los meses de junio, jul io, 
agosto y p i i i e de setiembre, que son los de mayor escasez de 

. anuís, ocupa casi toilo el caudal del r., á pesar de que estas 
vuelven á entrar en su mismo cauce: para facilitar el paso del 
indicado pueblo á su ald. Su i l * , siguiendo la carretera de Ito-
n msa v Vilaller, i \ i s le tanibieu un puinlecil lo de un solo ojo, 
y di>t 1 i ile hora se aumentan sus aguas con las del arro-
yue'n Rrchoraa, que se forma de las vertientes de Las-Paules 
y Ne r i l : frente do Alins projiorciona riego á varios prados y 
huerlecilos. y da movimiento á otro molino harinero de una 
Bola muela, encontrándose en este punió otro puentecilo de 
madera. Desde que empieza á proporcionar algún beneficio 
en los lerrenos por donJe pasa, se puede calcular en 200 jor-
nal-s ile prados los que r¡cf.a hasta llegar á este punto; su 
caudal en tiempo de aluviones y deshielo de nieves, será como 
de i fi á 18 muelas de agua, pero en el estío, sangrado consi-
deranlemenle con los riegos, queda reducido á una cuarta 
parK" Puco mas abajo de A'ins se le incorpora el barranco 
Uiuhlf i i ic, que desciende de las cuadras de Fadas y Rius y de 
una fuf-nle salinosa; algo dist. recibe frente á Abella, barrio 
ú -I I. de l'-spes, 1 is aguas de una fuente dulce llamada Fon-
beneltl, que según la opinión de los naturales tiene su origen 
en algún grande estanque subterráneo, porque por ella salen 
truchas de un color especial y de un sabor esquisito, y aun
que las avenidas tempestuosas y los pescadores agotan las 
del r., vuelve á surlir>e délas de la indicada fuente donde no 
seconc luen jamás. Sigue su curso pasando desde Riublanc 
al pueblo de Ballabriga á su der., dejando á la izq . l a casa 
priorato de Oharra, atravesando por la partida y garganta de 
Gabni red, poblada de robles, bojes y avellanos, y á su salida 
de esle punto se encuentra un puente de piedra de un arco; 
corre hasta llegar a las casas llamadas las Perrerías de Co¿-
vera, junio á las cuales tiene olro puente de piedra también 
de un arco; al pasar por el térm. de Beranuy riega algunos 
pequeños buertecilos, y una hora después signe bañando el 
térm. de Pard ine l la , entrándole otra hora mas abajo por su 
márg. izq. las aguas de las copiosas fuentes llamadas AeSnn 
Cristóbal, que algunos suponen ser filtración del r. Noguera-
Rivagorzana, con lo cual se aumenta considerahlcmenle; 
continúa describiendo varias curvas, y á dist. de 1 2 hora 
riega en el térm. de Serraduy gran porción de huertas; de 
aqui sigue por los térm. de Centenera y Puebla de Roda, pro
porcionando riego á una huerta á este últ imo, donde son no
tables las esquir las judías que prod., tanto por su escelente 
calidad, como por su abundancia; aqui se aumentan sus aguas 
con los barrancos Conpustro y V i l l a r , y á medida que se va 
apartando de las fuentes de San Cristóbal, se van disminu
yendo las truchas, que son sustituidas por gustosos barbos; 
en la Puebla de Roda tiene su puente de piedra do dos arcos, 
y otro do uno en el térm. de Roda, dist. como 1/2 hora de 
aquel, regando también aqui una huertade ricasjudías;eneste 
punto empieza á variar de dirección tomando la de N E . á S, 
feO., y sigue bañando los lérm. de Üuel, el Soler, donde mue-
ve las ruedas do un molino harinero, regando también una 
parte de huerta, continuando por los de Laguarrcs y Capella, 
oonde igualmente proporciona riego á otras huertas, y en el 
ultimo punto tiene un puente de dos arcos: continúa su mar-
Cha recibiendo por arabas márg. algunos arroyuelos, con lo 
cual se jumenta su caudal y entra en el térm. de la v, de 
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Grans, lomando la dirección de E . á O. sin salir del part. j u d . 
deBeniharre,- y después de haber regado la hermosa huerta 
con la acequia que de él se loma, y de mover las máquinas de 
una fáb. de papel, entra por bajo de la espresada v . en el r. 
Esera por su márg. izq. donde pierde su nombre. 

ISAL/IÍCUS: Plolomeo ofrece con este nombre entre las c. 
lusitanas: probablemente el I. de Aliseda , part. de Cáceres, 
cuyo nombre parece una metátesis del antiguo. 

ÍSANGO: barrio de la prov. de Av i la , parí, j ud . , aynnt. y 
térm. de Amur r io : tiene 4 casas. 

ISANTA: ant. cuadra agregada en la actualidad al distrito 
municipal de Lladurs, de la que forma parte la casa ó manso 
conocida con el nombre de Villanueva de Isanla, al S. de aque
l la, en la prov. de Lérida, part. jud. y dióc. de Solsona: s i t . 
en un valle cscibroso á la izq. del camino de San Lorenzo de 
Mornnys, combatida por los vienlosde N . y O , , y c o n CLIMA 
saludable; tiene 3 casas é ig l . aneja do la parr. do Canalda, 
bajo la advocación de San Agustín, y una abundante fuente de 
agua de buena calidad, de la cual se surten los vec. Confina 
N . Canalda y Oden, á 1/2 leg.; E . Torrens á igual dist.; S. 
Lladurs 1/4, y O. Timoneda. 

ISAR: v. con ayunt. en la prov., part. jud. , d ióc , aud. 
terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.): s i t . al pie de una pe
queña colina, en terreno seco y á 400 pasos de dist. sobre la 
izq. del r. Hormazuela: el c l ima , aunque algo fr ió, es sano; 
reinan los vientos N . y O, , y las enfermedades mas frecuen
tes son los constipados y afecciones de pecho: tiene 100 ca 
sas con la del concejo, todas de mediana construcción y po
cas comodidades; una escuela de primera educación, á la que 
concurren los niños de ambos sexos, cuyos padres pagan al 
maestro la retribución convenida; una fuente y muchos po
zos, de cuyas aguas, que son buenas y saludables, se surten 
los vec. para beber y demás usos; una ig l . parr. (San Mar
tin), servida por 3 beneficiados enteros, 1 de ellos con la cura 
de a lm. , y un sacristán; el cementerio se halla alrededor de 
dicha ig l . Confina el term. N . Palacios de Venaver; E . las 
Quintañillas; S. Hornillos del Camino, y O. Indego: dentro 
de esle lérm. y á dist. do 1(2 leg. se halla el sitio donde exis
tió el ant. pueblo de Villafuertes, del cual no se conoce en el 
dia vestigio alguno. E l te r reno es de secano y de todas cal i
dades, cruzándolo de N . á S . el espresado r. Hormazuela, que 
nace en el terreno del pueblo de su mismo nombre, y dejando 
á der. ó izq. varios I., entra en el r. Arlanzon á 2 leg. de esta 
v.: hay canteras de yeso y piedra negra, caminos: los que 
dirigen á Burgos, Castrojeriz, Pampliega, Vil ladiego y Sasa-
nion. CORREOS: la correspondencia se recibe de Burgos, prod.: 
trigo alaga y blanquillo, cebada, avena, yeros, legumbres, 
lino y vino, de este muy poco; ganado lanar; caza do perdi
ces, codornices y algunas liebres; y pesca de truchas, angui
las y cangrejos en corta cantidad, i n r . : la agrícola y 2 mol i-
noshar ineros: el comercio consiste en la estraccion de gra
nos, lino en rama y tela, y en la importación de aceito y \ i 
no. pobl. : 75 v e c , 272 a lm. cap. prod.: 1.599,410 rs. iMP,: 
m,94C, . r.nNTR.: 8,827 rs. 1 mrs. 

ISASBIRIBIL PU I MERO: cas. de la anleigl. de Mazmela, 
en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergarc , térm. ju -
risd. de Escoriaza. 

ISASBIRIBIL SEGUNDO: cas. do la anleigl. de Mazmela. 
en la prov. de Guipúzcoa, parí. j ud . de Vergara, térm. j u -
risd. deEscoriaza. 

ISASI: cas. en la prov. do Álava, part. jud . de Amurr io, 
aynnl . de Lezama, lérm. de l ia rambio : tiene 2 casas. 

ISASI: torre en la prov. de Guipúzcoa, parí. jud. de Verga-
ra, térm. y á corta dist. do Ei jbar , sobre la carretera que d i 
rige á Vizcaya por E rmua : ha sido cuna do varones esclare
cidos, y en ella v iv ió y murió el infante D. Francisco Fcr -
nando,'hijo natural de Felipe IV, quien le entregó para quo 
lo educase á D. Juan do Isasi, señor de esta torre, según cons
ta de ana real cédula do 1." de junio de 1630, que se guarda 
en el archivo del Excmo. Sr. marqués do S la . Cruz del V iso , 
actual propietario. E l infante murió el 11 de marzo de 1634, 
y fué depositado en la ig l . contigua de monjas de la Concep
ción, propia también de los señores de Isasi. Hace mas de 20 
años quo un incendio destruyó la mencionada torre ó palacio, 
y entonces desapareció entre las llamas el retrato y cuna del 
infante. Recientemente seha reedificado el edificio y es bas
tante espacioso. 

ISASI ó GAISASI : palacio que tuvieron los señores de Y i z -
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caya, á 200 pasos N . de la actual parr. de Meacaur de Mor 
ga (part. jurt. de Güerniea): sus vestigios y un palin de agua, 
que existían aun en el siglo pasado, se cubrieron de lierra en 
1779, quedando reducido este sitio á heredad de pan sembrar. 

I S A S I ; barrio en la prov. de V i zcaya , part. jud. de 
Bilbao, ayunt. y tcrm. del valle de Ceberio. poe l . : 9vec . ,36 
almas. 

ISASI A B A J O : cas. del barrio Mi joa, en la prov. de Guipúz
coa, part. jud. de Vergara, ténn. jur isd. de Métrico. 

ISASI A R R I B A : cas. del barrio de Mijoa, en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jur isd. de SIo-
trico. 

1SASI-BARRERIA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. 
jud. de Vergara, térm. de Eybar . 

ISASI Y EL A R E N C O : barrio de la prov. de Álava, part. 
j ud . de Amurr io , ayunt. de Lezama, térm, de Lar r imbe: tie 
ne 5 casas. 

ISASICOA : cas. de la anfeigl. do Mar ín , en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jur isd. de Es-
coriaza. 

ISASIGAIN D E A B A J O : cas. del barrio Ur iba r r i , en la 
prov. de Guipúzcoa, part. ¡ud. de Vergara, térm. de l í o n -
dragon. 

ISASIGAIN D E A R R I B A : cas. del barrio de Garagarza, en 
la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara, térm. de Mon-
dragón. 

ISAS1MENDI M A Y O R : cas. del barrio de Olas, en la 
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, té rm. ju r isd . 
de Molrioo. 

ISASIMENDI N U E V O : cas. del barrio de Olas, en la 
prov. do Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jur isd. 
de Molr ico. 

ISAS1-TORRE: ras. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . 
de Vergara, térm. de Eybar. 

ISASI -ZABAL: cas. del barrio de Goyansu, en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. y térm. jur isd. de Vergara. 

ISASMENDI : cas. del barrio Elorregui, en la prov. de Gui 
púzcoa, part. jud. y térm. jur isd. de Vergara. 

ISASONDO: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, parí, 
jud . deTolosa (2 leg.), aud. terr. deBurgos(33), c. g. de las 
Provincias Vascongadas (Vitoria 13), dióc. de Pamplona 
(13): s i t . en la pendiente de una colinaá la márg. der. del r. 
Or ia, y en la carretera general de Madrid á Francia; clima sa
ludable , le combaten los vientos N. y O., y solo se conocen 
enfermedades estacionales. Tiene 5G cas dispersos en toda la 
jur isd. , de los cuales, solo 6 inmediatos á la igl . , forman 
pobl. ; casa consistorial, cárcel, escuela de primera educación 
para ambos sexos, frecuentada por 30 niños y 16 niñas y do
tada con 1,-100 rs; ig l . parr. de primer ascenso (La Asunción) 
servida por un rector de provisión del ayunt. y dos beneficiados 
de la del rector y S. M . en los meses respectivos; cementerio 
contiguo ala i g l . ; una basílica de San Juan deLetrandepatrona 
topartirular, aneja ala de Roma con iguales prerogativas, pri
vilegios é indulgencias, cuyas bulas conserva el patrono , y 
es por lo tanto muy concurr ida; una ermita dedicada á la 
Santa Cruz en el barrio llamado I.'rqirm, y varias fuentes de 
aguas conmnf s , y una mineral y purgante. E l tÉum. se es-
tiende de N . á S. 3/4 leg., y de E. á O. 1 1/2, y confina N. 
Goyaz; E. Legorreta; S. Vil lafranca, y O. Beasain, abrazando 
en su comprensión el monte M i m t a y abundantes robles, ba
yas y castaños. E l terreno es de mediana calidad, y le bañan 
el T .Or ia y el arroyo Zub in , caminos: la espresada carretera 
de Madrid , en buen estado , con tres posadas. E l correo se 
recibe de la estafeta de Tolosa por balijero. prod : trigo, maiz, 
castañas, habichuelas, habas, lino y manzanas; cria de gana
do vacuno y lanar; caza de jabalíes, liebres y perdices ; pesca 
de truchas, anguilas y barbos, ind. : ademas de la agricultu
ra y ganadería existen 3 molinos harineros y 2 fraguas, pobl. : 
100 v e c , 475 alm. r iqueza y con t r . (V. To losa part. jud.) 
E l i'RESUPi'ESTO municipal asciende á 5,000 rs. que se cubren 
con las rentas de un cas., casa concegil y carniceria, que pro
ducen 2,390 rs., y el rendimiento de un arbitrio sobre el vino • 
y aguardiente, que es de 2,518 rs. 

ISBOR ó I S B O L : i. que forma ayant. con el do Tablafe en i 
la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. do Granada (7 leg. ) , part. i 
¡ud. de Orgiva (7): s i t . en el valle de Lecr in, en el centro de 
un plano inclinado de N . á S . , de aspecto poco agradable, 
combatido por los vientos, con cl ima sano, padeciéndose mas co-
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munmente calenturas intermitentes. Tiene 80 casas de mala 
construcción, y la mayor parte de dps cuerpos ; calles estre
chas y pendientes, con muy mal piso por las desigualdades y 
peñascos que en ellas se encuentran; carece de casa capitular, 
reuniéndose el ayunt. para celebrar sus sesiones en la del 
a le . , asi como do fuentes dentro de la pob l . , por lo que se 
surte el vecindario para beber y demás usos de un manantial 
próximo á ella. La ig l . parr. ( L a PorisimaConcepción) de 
primer ascenso, servida por un cura propio , tiene por anejo 
el I. de Tablate, según la estadística ecl. of icial; aunque se
gún nuestros datos, en los que figuran noticias del párroco 
de Tablate, es esta la matriz é Isbor el anejo: el templo, sit. 
al E. de la pob l . , es poco sólido , de una nave y de estilo 
árabe en su parle antiquísima , y la otra de arquitectura rao-
deriKi; el cementerio contiguo á la ig l . se baila en buen esta
do y es bastante capaz. Confina el te rm. N . con los de Tabla-
te y Lanjaron; S. y E. con el de Velen de Benaudal la, y por 
O. con Pinos del Rey; la d is l . del pueblo á los confines, es de 
1/2 leg. , á escepcion de Tablate que dista 1/4. E l terreno 
es todo quebrado como dependiente de Sierra Nevada; solo hay 
llano el que forma su vega , que está báhilmenle cult iva
da, y comprende 220 marjales de tierra. Por bajo de la pobl. 
corre el r. del valle de Lecr in , llamado Grande, y también de 
Isbor al pasar por este punto, fertilizando las tierras de sus 
márg. Atraviesa el térm. la nueva carretera que se está 
construyendo de Motri l á Granada; ademas existen dos sen
das que conducen una á Lanjaron y otra á Pinos del Bey. La 
corresponoeiscia se recibe 3 veces á la semana de la estafeta 
del Padúl por Pinos del Bey . prod.: aceite, vino, trigo, maiz 
y algunas frutas , siendo la mas abundante la pr imera; hay 
alguna cria de ganado cabrío, m u . : dos molinos de aceite, 
uno movido por bestia , y otro por agua, cuyo agente impele 
también las ruedas de un molino harinero: se ocupan asi mis
mo sus hab. en la elaboración del espartp. pobl. : 68 v e c , 
308 almas. C iP. p rod . : 811,250 rs. imp.: 32,450. con t r . : 
3 , i75. 

ISCADIA G E M E L L A : asi se lee con error en Apiano por 
Oikicim Geme l lam. { \ . Tucci ) . 

ISCAR : v. con ayunt. en la p r o v . , aud. terr. y c. g. de 
Va lhdo l id (6 leg.), part. jud. de Olmedo (2 1/2), dióc. de Se-
govia (11): s i t . al pie de una cuesta de bastante elevación 
que la domina por el N . , y rodeada de frondosos pinares en 
l.is demás direcciones, goza de cuma sano: tiene 182 casas; 
la consistorial, edificio sólido y de elegante aspecto, con una 
galería corrida de 9 arcos , en su fachada , que descansa so
bre otros 9 formando un buen soportal; en su interior con
tiene en el piso bajo dos habitaciones destinadas á cárcel, en 
el principal una sala de sesiones, capaz de contener 500 per
sonas ¡ y en el segundo habitación para el maestro de ins
trucción pr imaria, y local para la escuela , que se halla dola
da con 1,100 rs . , ademas de las retribuciones de los 40 alum
nos que frecuentemente asisten; hay 3 posadas; carnicei ia y 
matadero ; tres igl . parr. (Sta. Maria, San Pedro y San M i 
guel); fuera de la v., á la parle del O . , se halla el cemente
rio, y sobre el cerro que la domina hay un casi, casi arruina
do, propiedad de los condes de Miranda, t é rm . : confina N . 
Cogeces y Megeces; E. Mata de Cue l la ry Remondo; S. V i l la -
verde y Fresneda, y O. Pedrajas y Caslejon ; dentro de esta 
circunferencia se encuentra una fuente, cuyas aguas, por de
masiado crudas, no se aprovechan mas que para lavar ropa; 
una ermita (El Humil ladero), y los desp. de Aldeai iue\a, 
Sanrhisvudo, Santibañez, Valdecelada y Vil lanucva: 11 ter re
r o l lano, á escepcion de la repetida cuesta , consiste en tier
ras de primera, segunda , y la mayor parte tercera calidad; 
comprende un prado de loo obradas de eslension , destinado 
en el invierno á pastos y en el verano para trillar las mieses; 
un monte encinar de 500 obradas, cuyo suelo pertenece al 
conde de Mi randa, y el vuelo á la v. , y 11,000 obradas de 
pinar, de las cuales corresponden 9,000 á la v. y pueblos de 
su t ierra, 500 á los propios , y las restantes á particulares: 
en la anterior y actual época constitucional, se han desamor
tizado sobre 700 obradas de tierra : bañan el térm. el r. P i 
rón, sobre el que hay un sólido puente de piedra de dos ar
cos, sus aguas se aprovechan para beber y regar, corre de S. 
á N . y desagua en el Cega por el térm. de Cogeces; en la 
misma dirección atraviesa el arroyo Jaramie l , cuyo paso fa
cilita otro puente de piedra, caminos : los que dirigen á los 
paeblos limítrofes, todos en mal estado, proi j . : t r igo, ceute-
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no, cebada , garbanzos, gui jas, algarroba, yeros, rub ia , p i 
ñones, maderas de construcción, leñas de combustible y car
boneo , y yerbas de pasto , con las que su mantiene ganado 
lanar, vacuno, yeguar y algo de mular, ind.: la agrícola, va
rios délos oficios y artes mecánicas mas indispensables, en
tre ellas la carpintería, á la que se deilican unos ío v e c , y se 
ocupan principalraeivto en la construcción de puertas y ven
tanas; igual número con corta diferencia, están dedicados á 
la fabricación de yeso y al carboneo, y algunos á la monda 
y l impia de los piñones: hay un muliuo harinero impulsado 
por el Pirón, cümiírcio : esportacion del sobrante de frutos, 
ganado, lana y productos de la ind. , é importación de los art. 
que faltan , ya por medio de C tenderos que hay en la v . , y 
ya surtiéndose de ellos en otros puntos, pobl . : 171 v e c , 751 
álm. (;ai>. prod. ; 1.489,128 rs. imp. : 85,700. COKT&. : 27,079 
rs. 19 mrs. puiísupuesto j iumcipal : 7,000 , se cubre con los 
fondos de propios, consistentes en los productos de varias he
redades , los pinares y 65 rs. de un censo, y 100 que rinde el 
arrendamiento de la taberna. 

Debió existir esta pobl. en tiempo de los romanos ; siendo 
el municipio Ipscense que espresan las lápidas. Destruida mas 
tarde, el rey Don Alonso VI de Cast i l la , la mandó poblar 
por los años 1086 , encargando la obra al caballero Alvaro 
Fañez Mlnaya. 

I S C L E S : I. con ayunt. en la prov. de Huesca (18 leg.), 
part. jnd. de Benabarre(5) ,aud. terr. y c. g . de Zaragoza 
(28), dioc.de Lér ida: s i t . entre cuatro montes, cl ima frió y 
sano, y le combaten todos los vientos. Tiene 6 casas ; ig l . 
parr. (San Mart in) servida por un cura , y para el surtido del 
vecindario hay dos fuentes perennes, aunque escasas. Confi
na el té rm. N . Soperun; E. Cornudella; S. Cagigar, y O. Ser-
raduy. E l te r reno es quebrado y estéril, que m aun produce 
yerbas para los ganados; le atraviesan junto al pueblo dos ar
royos que solamente en invierno llevan agua. Los caminossod 
locales en mal estado, prod. : tr igo, cebada y escalla; cria ga
nado lanar y cabrío en corta cantidad ; caza de perdices y 
conejos, roui.. : 0 v e c . , 32 almas. aiQUEZA imp. : 19,350 rs. 
con i r . : 2,525 rs. 

ISECA V I E J A : barrio en la prov. de Santander, parí . jud. 
de Larcdo á cuya v . pertenece. (V.) 

ISECA N U E V A : barrio en la prov. de Santander, part, jud. 
de Larcdo á cuya v. pertenece. (V.) 

ISECA ( la): barrio en la prov. de Santander, part. jud . de 
Laredo; pertenece al pueblo de San Miguel de A ras . (V.) 

ISEQUILLA ; barrio en la prov. de Santander, part. jud . 
de Laredo; pertenece á la v. de t iendo. (V.) 

ISEQUILLA : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de 
Laredo"; pertenece al 1. áe Secadura. (V.) 

ISIDRO (San): cortijo real en la prov. de Madr id , part. jud . 
de Chinchón, térm. jur isd. de Aran jucz . (V.) 

ISIDRO (Saj<): puerto y r. en la prov. de León, part. j ud . 
de Riaiio. (V. Isoiu.) 

ISIDRO (San): cortijo en la prov. de Málaga, part. jud . y 
térm. de Antequera. 

ISIDRO (San): 1. en la prov. de la Corufta, ayunt. de lier-
gondo v felig. de San Salvador de Dcrgondo. (V.) 

ISIDRO (San) : 1. en la prov. de L u g o , ayoutamicnto de 
Sainos y felig. de San Juan do Losa ra , (y.) pobl . : 6 vec., 30 
almas. 

ISIDROS (los) : cas. en la prov. de Cuenca , part. jud. y 
térm: jur isd. de Requena. 

ISIL : I. con aydnt. en la prov. de Lérida (37 horas), part. 
j ü d . de Sort (10), aud. terr. y c. g. de Barcelona (54), dioc. 
de Seo de Urgel (10) .• es uno de los comprendidos en el valle 
de Aneo, y sé halla s i t . á ambasmárg. del r. Noguera Pal la-
reía que pasa por mitad de la pob l . , sobre una pequeña lla
nura dominada de montañas de bastante elevación que le 
privan de los rayos del sol , en términos que en la tempora
da de invierno solo disfruta dos horas de este beneficio: está 
batida de los vientos del N . y S. con clima frió con esceso, 
por lo que se padecen alíinnas pulmonías y reumas agudos y 
crónicos, y paperas conocidas vulgarmente con el nombre de 
gal ls . Se compone la pobl. de 90 casas inclusa la de ayunt , , 
cárce l , esoucia de primeras letras , á que asisten 50 niños, 
desempeñada por un maestro con la dotación de 700 rs . ; y 
una ig l . parr. (San Juan Bautista) cuyo curato es de primer 
ascenso : está servida por un cura párroco con título de rec
tor y 5 beneficiados, üe patronato d c S . M . E l té rm. confina 
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por el N . con el do Alos (1/2 hora); E . el de Servi( 1); S. Do
ren (1/4), y O. A r rea (1/4), y valle de Aran (2 1/2); en el y 
separada como un tiro de fusil al O. del pueblo se encuentra 
una ermita (Sai; Juan) obra de mucha antigüedad y de ar
quitectura gótica ; hay también varias fuentes naturales, en
tre las que existe una sulfúrica de superior ca l idad, y otra 
do hierro también muy buena ; pero no se ha tratado todavía 
de beneficiarlas, y están abandonadas: como se dijo, el r. No-

' guera-Pallaresa pasa por medio del pueblo y viene bañando el 
térm. de N . á S. E l te r reno , f lojo, pedregoso y de mediana 
cal idad, está cortado por montañas ásperas entre las cuales 
se eleva una al E . cubierta por algunos pinos , abetos y ma
torrales, y al O. y N O . otras despobladas que solo producen 
pastos para el ganado. Solo hay un camino en mal estado que 
conduce desde el interior de la prov. á Francia por el puerto 
de Alos ó Salan dist. 4 horas: la corucsi'onimíncia se recibe de 
Esterri los domingos y jueves por la mañana, por un espreso 
pagado entre los vec. prod.; centeno, patatas, heno y pas
tos ; cria ganado de todas clases , y el vacuno con preferen
c i a ; hay caza de perdices, l iebres, cabras monteses y osos, 
y pesca de truchas, comercio : el que proporciona la cria de 
ganados ; se llevan lanas á Francia , que solo d i t . 5 horas , y 
para el interior de España ganado, y se importa el vino, 
aceite y géneros coloniales, pobl. : 36 vec . , 213 a lm. cap. 
imi'. : 40,3()« rs. coNTR.: el 14'28 por 100 de esta riqueza. E l 
prc-jCpuesto municipal asciende á 1,200 rs. que se cubren 
parle con los fondos de prop ios , y parle por reparto ve
cinal. 

IS IN : 1. que forma ayunt. con Acumuer en la prov. de 
Huesca (15 horas), dióc. y part. jud . de Jaca (4 leg.), aud. 
terr. y c. g . de Zaragoza (26): está s i t . en la hondura del 
valle que forma el r. Au r in á 200 pasos, á cuya márg. der. 
se encuentra ; batida de los vientos E. y O . ; el c l ima es poco 
sano, y por efecto de la destemplanza de este so padecen algu
nas catarrales, reinando mas comunmente las pulmonías 
que arrastran al sepulcro á la mayor parte de sus moradores. 
Se compone la pobl. de 8 casas reunidas en una calle i rregu
lar y mal empedrada; ig l . parr. (San Esteban protomarlir) 
que tiene por anejo á la de Argües , servida por un cura pár
roco de nombramiento de S. M . en los 8 primeros meses, y en 
los 4 restantes del d ioc . ; cementerio dentro de la pobl. poco 
ventilado, y á poca dist. una fuente de agua que da el abasto 
al vecindario, y aunque muy escasa es do buena calidad : el 
t é rm. confina por el Ñ. con Acumuer (1/4 leg.); E . Asun (1/4); 
S. L a r r e s ( l ) , y O. Asgues (medio cuarto): dentro de su 
jur isd. se encuentran las pardinas de Arranduey y la de Bo
las con una casa; el r. Aur in que nace en los l ím. del pue
blo de Acumuer , corre de N . á S . , y aunque en ci estío l leva 
por lo común poca agua , crece considerablemente con el des
hielo de las nieves, que cubren las muchas montañas que ro
dean la pobl. E l riiRRENO es tenaz, pedregoso y de secano, 
á escepoion de algunos huertecitos, y eu el monte se encuen
tran esparcidos diferentes robles , y todo , menos la parte que 
se deifica al cult ivo , está vestido de bojes. Los caji inos d i r i 
gen á Acumuer y Larrcs en muy mal estado , y la corres
pondencia hace 8 ó 9 años que se reunieron varios pueblos 
circunvecinos , y establecieron una balija que la deja en La r -
res , procedente de la adm. de Jaca los miércoles y sábados 
de cada semana , pasando á aquel punto á buscarla de este 
pueblo, prod. : trigo , ordio , avena , patatas , nabos, legum
bres , algún lino y las hortalizas suficientes para el consumo 
de los vec . ; cria ganado lanar y cabrío, vacuno y mular para 
la labranza , caza de liebres , conejos y perdices, y pesca de , 
truchas, anguilas y madril las. pob l . : 4 v e c , 25 a lm. c o n i r . 
1275 rs. 14 mrs. Eipresupuesto municipal asciende á 2,000 rs. 
que se cubren por reparto vecinal. 

ISLA : I. en la prov. de Santander (3 1/2 leg.), part. jud, 
de Entrambas-aguas (3), aud. terr. y e g. de Burgos (28,), 
ayunt. de Arnuero. s i t . en terreno desigual defendido de los 
vientos del N . por una montaña que corre de E. á O. en una 
estension de 1/4 de l eg . : su clima es templado y sano, pues 
solo se padece comunmente algún leve constipado y terciana. 
Tiene 112 casas distribuidas en los barrios de el Hoyo, los 
Corrales , Calleja y Quejo; un palacio, propiedad del S r . Don 
José de Isla Fernandez; ig l . parr. (San Julián y Sta. Basili-
sa) , servida por 3 curas beneficiados , de presentación del 
diocesano; 4 ermitas (San Roque, San Sebastian , San Mar
tin y Sta. Jul iana), y buenas aguas potables. Confina N . y 
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E . el m a r ; S. Arnuero, y O. r ia de A j o , á l /2 '«g- el mas 
dist. E l terbeso es de buena calidad y sumamente férti l para 
el arbolado de roble, encina y matas bajas de que so ven cu
biertos sus montes. Los caminos dirigen á los pueblos l i
mítrofes : recibe la correspondencia de Laredo por bal i-
jero los lunes, jueves y sábados, prod, : ma i z , alubias, 
vino chacolí de muy buena calidad , patatas , toda clase de 
legumbres y frutas; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y 
caballar , s i bien en corto número ; caza de liebres y algunas 
perdices, y pesca de lobinas, congrios y otros pescados, ind. : 
un molino harinero movido por las aguas del mar en mareas 
v ivas ; sus moradores dedicados la mayor parte á la agricul
tu ra , son inteligentes y laboriosos ; hay varios campaneros y 
doradores , cuya mayor parte emigra en el verano á diferen
tes prov. del reino á ejercer sus ol idos, comercio : esporta-
cion de granos y vino chacolí, pobl . :134 vec . , 6 i8 almas. 
con t r . : con el ayunt. Este pueblo vio nacer en su seno al se
ñor D. Juan Fernandez de Isla , arzobispo qué fué de Burgos; 
á D. Juan de Isla Fernadcz, ordenador de Mar ina , y á don 
Juan de Isla Vallado , consejero de Casti l la. 

ISLA DE LEÓN : (V.) Fernando (San). 
ISLA D E L M O R A L (S ta . Maiua de.la) : felig. en la prov. 

y dióc. de Oviedo (10 leg.), part. jud . de Vil laviciosa (3), 
ayunt. de Colunga (3/4). s i t . a las inmediaciones del Océano 
cantábrico con buena ventilación y c l ima templado y sano. 
Tiene 34 casas distribuidas en el 1. de su nombre y barrio de 
Eucño y Cobian ; i g l . parr. dedicada á Ntra. Sra . servida por 
un cura de ingreso y de patronato rea l ; una ermita titulada 
Sto. Domingo de Guzman contigua á la primera casa de este 
últ imo barrio , y cementerio al ü . del pórtico de la ig l . Con l i
na el t é rm. N . y E. con el mar ; S, fel ig. de Santiago de Go-
viendes, y O. con la cap. de ayunt. Corre por el ténn. un 
arroyo que tiene origen en el prado llamado la Isla á unas 
300 varas del pueblo, y confluye en el mar ; sus aguas, aun
que gruesas é insípidas", sirven para beber y fertilizar algunos 
prados. E l te r reno es de buena calidad y bastante producti
vo. L a sit. de esta pobl. marítima es la mas cómoda y á pro
pósito para baños de agua salada que tiene la costa de Canta
bria. Sit. en la ribera del mar en un pedazo do terrreno, que 
avanzando en figura peninsular cse l l ím . de las llanuras y 
fértiles praderías que en su long. se estienden desde Colunga 
hasta el r. de la K s p a s a , y en su lat. desdo ol nacimiento del 
monte Sueve hasta la loma de la Yelleda que las c ier ra ; sus 
casas proporcionan á los bañistas la comodidad de salir y en
trar en sus habitaciones con la ropa de baño; y sus campiñas 
recreo y deliciosos paseos. Los caminos son locales y en re
gular estado , pasando también por el O. do esta felig. el 
que dirige á la cap. de prov. , y por el E . el que conduce á 
Santander. E l cor reo lo reciben los interesados en Colunga 
3 veces á la semana, p rod . : cereales, maiz y algunos higos; 
se cria ganado vacuno y cabal lar ; hay caza de perdices y 
l iebres, y pesca de varias clases, pobl . : i 6 v e c . , 184 almas. 
con t r . con su ayunt. ( V J 

H is to r ia . Por las columnas del pórtico de la ig l . , monedase 
inscripciones que contienen algunas lápidas halladas en las es-
cavaciones practicadas en el campo contiguo á dicha i g l . , se 
infiere que este pueblo fué colonia romana, y que en él se le
vantó un templo para memoria de Augusto durante el impe
rio de Tiberio. E l P. Mariana en el cap. 1.°, l ib. 4.° de su his
toria dice , seria el templo que permitió edificar Tiberio á los 
hab. de la España citerior, en memoria de aquel ilustre empe
rador , á quien Sesto Apuleyo eri j ió cerca deGijon las Aras 
Sexlianas, de que hablan los historiadores Mela, l ' l inio y Pio-
lomco. S i se conservaran las antigüedades y preciosos trozos 
de arquiteclura que se hallaron al reedif icarla ig l . de que 
hablamos, se aclararían los hechos dudosos de nuestra his
to r ia , sobre cuyos estremos tanto se ha disputado por los 
historiadores Larramendi , Florez y otros en el último siglo; 
y si los vec. de esta felig. hubieran sabido apreciar osle teso
ro, conservando los fragmentos del ant. templo que han desti
nado para obras part iculares, quizás podria asegurarse qne 
pertenecieron á la guerra que los cántabros y asturianos sos
tuvieron , con aquella poderosa nación. Muchas de las referi
das lápidas so hallan colocadas en el interior de las paredes 
délos edificios, y solo por forluna se conserva una , cuya 
inscripción, aunque gastada por las injurias del tiempo , es la 
siguiente; I 
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PONIT. INV 

ICT. DEO 
A V S T O . P O 
NIT. E E V I E 
S. PRONI O 
A R A M . INVI 

CTO. DEO A V 
STO. P L E V E I V 
S . PONIT . P R O 

S E D E N T E . P A T R E M 
P A T R . 

En el barrio de Cobian, sit. en el camino real de Colunga, 
se conservan también algunos vestigios de aquella ant. pobl. 
y entre ellos una casa arruinada que sirve de establo para el 
ganado, en la cual hay una portada al N . de arco ogivo de 
mucho mér i to ; y 3 ó 4 lomitas ó montecillos que se levantan 
en medio de la llanura de esta felig. en formado media naran
j a , los cuales sin duda so hicieron á propósito para que sir
vieran de columbarios y depósito de las ollas cinerarias de los 
difuntos de la corte del César. 

ISLA C A N E L A : isla en la prov. de Iluelva , part. jud . y 
térm. jur isd. áe A y amonte. (V.) Se halla s i t . á muy corta 
dist. do la cab. de su ayunt. en dirección S . , y la forman 2 
brazos del r. G u a d i a n a : tiene de ostensión una 1/2 leg. y 
cerca de 2 de circunferencia. Su terreno es arenisco ysal i -
troso, cubierto en su mayor parle de monte bajo y pasto, que 
aprovecha el ganado vacuno que en la baja mar se introduce 
por los esteros que quedan en seco. Parte del terreno que 
comprende esta is la , ha sido cedido á varios vec. de Ayamon-
te, los cuales lo cultivan plantando viñas ó higueras; la con 
cesión de dicha isla fué hecha por las corles en el año de 
1837 para el objeto que se manifestó en el art. de Ayamonte 
ciudad. (V.) 

ISLA CRISTINA , antes R E A L ISLA DE L A I11GUERI-
TA : I. con ayunt. , aduana marítima de cuarta clase habi
litada para el comercio de esportaeion en el esti angero y el 
de cabotaje, adm. de rentas y do aduana y distrito marít. 
correspondiente al departamento de Cádiz, en la prov. marít. 
y civi l de Iluelva 8 l eg . , part. jud. de Ayamonte (2), d i óc , 
aud. terr. y e . g. de Sevil la (21): s i t . á los 37" to ' lat. y 
3» 25' long. occidental del meridiano de Madr id ; á muy corta 
dist. del mar Océano, en la márg. occidental de una r ia 
de agua salada que enteramente la rodea por todas partes 
con varios esteros ó islotes de lango ó lodo que sucesiva
mente cubre y descubre la marea, quedándose á manera de 
isla en el primor caso, ó cuando es la plena m a r , y en for
ma de península comunicándose con los domas pueblos por 
medio de una lengua,de tierra , cuando sucede la baja mar, 
con libro ventilación por no tener montes ni alluras que le 
resguarden, y cl ima sano, siendo las intermitentes las en
fermedades mas frecuentes. Se compone de 230 casas do un 
solo piso y 100 chozas formando unas y otras cuerpo de 
pob l . , repartidas en diferentes calles muy limpias y asea
das y una plaza cuadrilonga y pequeña: hay 2 escuelas de 
instrucción primaria dotada una con 2,000 rs. yconcurr idapor 
100 a lumnos, indotada la olra y con G0 discípulos; tiene 
también una enseñanza pública de niñas y 2 pr ivadas; el 
vecindario se surte de agua do varios pozos públicos que so 
han formado én los cortos terr. que sobresalen del agua sa
lada ; en varias casas particulares hay aljibes y á otras 
se conduce de algunos puntos inmediatos al campo; cuenta 
una ig l . parr. (Ntra. Sra. de los Dolores) curato de entrada 
servido por un ecónomo de nombramiento del diocesano 
y2sacerdoles m a s ; cerca de la playa vése una ermita ru
ral dedicada a Ntra. Sra. de la Soledad , pero sin culto y 
muy deteriorada á resultas de un rayo que cayó en ella ; por 
últ imo, tiene un cementerio queco nada perjudica á la salud 
pública. E l TÉRM. confina por el S. y E. cen el Océano, dist. 
como 1/4 de leg. ; por el O. con la Isla Canela y emboca
dura del G u a d i a n a ; por el N . la cordillera y tierras panif i
cadas que se prolongan desde Ayamonte á la Redondela, y 
con esla v. por el E . y N E . ¡ toda su circunferencia está ro
deada de m a r , p layas , esleros, islotes de fango á 1/2, 
1 y 2 leg. de dist. E l terreno es llano y tan bajo que en 
los nnyoros flujos de mar se i imunda todo é l ; se compo
ne de arenas, islotes y larquinales improduct ivos; carece 
de r. y arroyos, formando su barra la gran ria que inter
nándose hacia la pobl . se subdivide en esteros mas ó menos 
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grandes, hasla perderse en las tierras del campo inmediato. 
caminos : no tiene otro que la lengua de arena cercada de 
agua que conduce á la Itcdondela, Lepe y varios pueblo* 
circunvecinos. La correspondepícia se recibe de Lepe 3 veces 
en la semana, prod. : conocida ya la naturaleza del terr., fá
cil es de comprender que n a d a , absolutamente nada prod. 
rao.: la mayor parte de los moradores de osla isla se ocu
pan en la pesca, cuyo egercicio constituye el principal ra
mo de su r iqueza, el cual lo hacen en 3 almadrabas de 
atún , cuyos aprestos consisten en unas 200 anclas de hier
ro de varios tamaños , multitud de cables de esparlo y cá
ñamo y piezas de red de las-mismas materias, que se pro
longan algunas mas de 1/i de l e g . ; en cada una de estas 
almadrabas se ocupan sobre 125 hombres. Otra de la pesca 
de mas consideración es la de la sardina , que se hace en 
varias barcas, jábegas con sus competentes redes de cáña
mo y cuerdas. La mayor parte del pescado que se saca, se 
sala y elabora en mas de 30 lab. que hay al efecto y después 
conservadas , prensadas y embotadas, se embarcan para di
ferentes puntos del medilerráneo en buques de 50, 60 y 
mas toneladas ; hay también porción de barcos que se ocu
pan en la pesca del cordel y en la conducción del pescado 
á las fáb. de salados, en las que se consumen anualmente 
de 20 á 30,000 fan. de sal . comercio: hay varios buques 
que lo hacen por la costa y el eslranjero esportando sala
zones cuya balanza fijamos al final de esle a r l . ; otras per
sonas se ejercitan en la arriería importando cereales de va 
rios puntos de la península ; otras en la compra del gana
do , y otras en el acarreo de aceite, vino y demás artícu
los de necesidad; existen en la isla unos 25 comerciantes 
por mayor y 30 por menor , que tanto ellos como los demás 
vec. casi todos son catalanes, observándose la circunslancia 
de no hablarse en este punto mas idioma que el dialecto de 
aquellos, sin embargo de constituir la isla parte del anliguo 
reino de Sevil la. Su puerto es cómodo y seguro, fabricado 
por la naturaleza y perfeccionado apenas por el hombre; 
sírvele de defensa un pequeño forlin con 3 cañones de á 18; 
la fortificación es bastante endeble y tan senci l la, que los 
rudos embates del agua que lo rodean , están deshaciendo su 
muro. pobl. : 400 vec , 1864 a lm. riqueza prod. : 5.120,155 
rs. imp. : 223,365. E l presupuesto municipal asciende á 
17,000 rs, y se cubren con el produelo del arbitrio impues
to al vino , con la renla dé la romana y el déficit, que son 
unos 9,000 rs., por reparto vecinal. Paga por todas c o s t r . : 
43,952 rs. 18 mrs. 

I V ú m e r o d e l i n q n e s q u e l i a n e n t r a i l o y s a l i d o e n 
es te p u e r t o p o r e l c o m e r c i o e s t r a n s ' e r o j d e 
A m é r i c a e n l o s dns a ñ o s d e 1 S 4 1 y 1 8 4 5 , s e . 
¡ j i m l o s d a t o s o f i c i a l e s d e l a m i s m a a d u a n a . 

Años. 

Total. 

E N T R A D A . 

Baqu 

135 
170 

305 

Tripulación 

2 2 
2 2 

« 

S A L I D A . 

Buques. 

105 
170 

335 

Tripulación 

30 
22 

52 

E s t o s b u i j u e s l i a n c o n d u c i d o l o s e fec tos s i g u i e n t e s . 

N O M E N C L A T U R A . 

Esparto . . . 
lliisos . . . . 
Pipas vacías 

Valor total de estos efectos. . . 

U N I D A D 

P E S O 
Ó M E D I D A . 

Mil lares. 
Arrobas. 
Número. 

Rs . vn . 

AÑOS. 

1844 1845 

-205 
2760 

87 

700 
2667 

39150'10835 
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I S L A - L L A N A ó I S L A L L A N A : ald. dependiente de Nalda 

en la prov. y partido judicial de Logroño; s i t . á la falda 
de las Peñas de Berruendo, semi-rodeada de colinas en 
forma de pirámides : reinan los vientos de E . y S. y el 
cl ima templado es saludable. Tiene 60 casas y escuela 
de primeras letras dotada con 5 reales diarios á la cual 
concurren 20 alumnos: la i g l . titulada San Pedro es aneja 
de la parr. de N a l d a , está servida por el beneficiado mas 
moderuo de su cabildo. Frente del pueblo al otro lado del 
r. I rcgua, se halla una ermita bajo la advocación de San M i 
guel en baslanle mal estado. Confina el t é rm . N . Sorzano; 
E. Nalda ; S. Viguera, y O. con las Peñas de lierruendo; se 
encuentra en él una fuente de buena ca l idad: le cruza en 
dirección de S. á N . el mencionado r. Iregua, y con sus 
aguas se fertilizan las tierras susceptibles de este beneficio. 
E l te r reno es bastante feraz, hallándose en e l los montes 
HamadosdeMoncalvillo y Frai l ía, poblados de arbolado: atra
viesa también por él , la carretera r e a l , que dirige á Ma
drid principiada el año 42. E l cor reo se recibe de la cap. 
de la prov. por el balijero de Nalda , los lunes y jueves; y 
sale los mismos dias. p rod . : trigo , cebada comuña, cente
n o , avena, habas y toda clase de hortal izas, y frutas muy 
e tqu is i t n : se cria ganado vacuno, lanar y de cerda, y hay 
caza abundante de perdices, conejos y liebres, in ik. la agrí
cola y un molino harinero, pob l . , r iqueza y c o s t r . (V. 
N a l d a ) 

Este 1. fué dado á D. Juan Ramírez de Arellano por el rey 
Don Enrique 11, y D. Juan Ramírez Arellano le dejó en testa 
mentó con A l t a , Alvelda ó V igue ra , á su hermano don Gon
zalo. 

ISLA M A Y O R é ISLA M E N O R : dos islas formadas por el 
Guadalguiv i r al dividirse en 3 brazos á 1 leg. de Puebla jun
to á Corla , v. de la prov. y part. jud . de Sevi l la (V. el art. 
de esta prov. y el de dicho r.) 

ISLA P L A N A ó N U E V A T A B A R C A ; isla en el mediterrá
neo , prov. y part. de Al icante, conocida vulgarmente por 
el nombre de Tabarca. (V.) 

ISLA ( la): 1. en la prov. de León (7 leg.), part. j ud . de 
la Bañeza (1), dióc.de Astorga ( i 1/2), aucl. terr. y c. g. de 
Valladolid (25), ayunt. de Riego de la Vega ( l ) : s i t . en ter
reno l lano , pero húmedo por hallarse circundado de aguas; 
sus enfermedades mas comunes son las fiebres catarrales, 
intermitentes é hidropesías. Tiene unas 112 casas ; escuela 
de primeras letras frecuentada por 40 niños cuyos padres sa
tisfacen al maestro una módica retr ibución: 2 ig l . parr. (S la . 
Maria y San Martin), servidas por 2 curas de ingreso y pre
sentación eldfl aquella, de 16 voces mistas, y el de San Mar
tin , de 14 ; y varios pozos de malas aguas. Confina N . San-
tibañez de te Is la; E. Oteruelo; S. Sta. Colomba de la Vega, 
y OS. Toral de Fondo. E l ter reno es de buena ca l idad, y 
le fertilizan las aguas del r. Tuerto. Los caminos dirigen á 
los pueblos limítrofes y á la Coi uña: recibe la correspon
dencia de la Bañeza. p r o d . : t r i go , centeno, cebada, le
gumbres y lino ; cria ganado vacuno, lanar y yeguar , y pes
ca de anguilas, truchas, barbos, tencas y otros peces, pobl . : 
112 v e c , 435 a lm. con t r . con el ayunt. 

ISL A R E S : I. en la prov. y dióc. de Santander ( í leg.), 
part. jud. y ayunt. de Castro-Urdiales (1 1/2), aud. terr. y 
c. g. de Burgos, s i t . en terreno l lano; combátenle con es
pecialidad los vientos del N . y S. en el invierno, y los del 
E. y O. en el verano; el clima es templado y sano , pues no 
se padecen mas enfermedades comunes que algunos cons
tipados. Tiene 40 casas: escuela de primeras letras dotada 
con 800 rs. , á que asisten 30 niños de ambos sexos; un hos-
pitat para pobres transeúntes titulado la Veracruz; ig l . 
parr. (San Mart in), servida por 3 curas beneficiados del ca
bildo de Cast ro ; 2 ermitas (Sla. Ana y San Roque , y 2 
fuentes de buenas aguas para consumo del vecindario. Con
fina N . el mar ; E . Cerdigo; S. monte Cerredo, y O. r ia de 
Oriñon , en que está la barca de pasage del camino de Castro 
á Laredo. E l ter reno es de buena calidad, y casi todo llano-
Hay suficiente leña para el combustible, y llevar á vender á la 
cap. del part. Los caminos son locales ; recibe la correspon
dencia de dicha cap. p r o d . : ma iz , alubias , patatas y cha
colí; cría ganado vacuno ; caza mayor y menor, y pesca 
de lobinas , doradas, calamares y otros peces, ixd. y comer
c i o : construcción de arcos de cubas que llevan á Castro 
juntamente con la leña, retomando maia y demás artículos 
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que les faltan para el consumo, pobl. : 45 v e c , 220 almas. 
con t r . con el ayiuit. 

I S L E T A : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de Orotava, térm. j u r i í d . de Silos (los). 

ISLETA ( la) : is laá 1/2 Icg. S. de Lanzarole y á una mil la 
E . de Fuerteventura en la prov. de Canarias, part. jud. de 
Teguise: forma parle del estrecho de Bocaina , y es la conoci
da en los planos con el nombre de isla de los Lobos, cuya de
nominación se deriva de los lobos marinos que alli hubo. Tie
ne 1/2 leg. de largo y lo mismo de ancho con corla diferencia; 
es de formación volcánica, cuyo cráler tiene 500 pies de al
tura : está enteramente inhabili lada y sirve únicamente de 
ranchería de pescadores, y para pastar algún ganado cabrío 
menor; es muy árida y solo produce matas, conejos y ralas: 
conservan esta posesión los marqueses de Lanzarote , por de
recho de haber sido los primeros que la ocuparon; aunque no 
seria mas que momcnláneameute , toda vez que consta que 
jamas fué habitada por otros seres que por los animales ya 
nombrados. 

ISLETA D E L RIO : islote al N . de Lanzarote, de quien se 
divide a pleamar por un estrecho canal izo, en la prov. de Ca
narias , part. jud. de Teguise : tiene una mil la de circunferen
cia , y su terreno es tan árido que solo produce matas y tabai-
bas (Euforbias): los marqueses de Lanzarote conservan esta 
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posesión por el derecho de ser los primeros que la ocuparon. 

I S L E T E S : desp. cn la p iov. de Cádiz, part. j ud . y térm. 
jur isd. de Jerez. (V.) 

ISLETES (los): coto en la prov. de Cádiz, part. jud. y 
térm. jur isd. de Jerez (V.J. Tiene algún arbolado de pinos y 
bastantes arbustos y yerbas. 

ISL1CA ; cortijada en la prov. de Almería , part. jud . de 
Vera y térm. jur isd. de Carbonera. (V.) 

I S L O T E S D E Y A C E N (los): térm. en la isla de Lanzarote, 
prov. de Canarias , part. j ud .de Teguise, jur isd. de Yaiza: 
se compone este paisde un mar de lava volcánica de 2 y 4 leg. 
deestension , en medio de la cual hay lunares de terreno veje 
tal que no fué cubierto por la l a v a , y á estos so les l lama islo
tes ; pertenecen á diferentes dueños y producen maiz , higue
ras y centeno. Su distancia á los pueblos hace muy penoso su 
cu l t i vo , y solo por la bondad del terreno lo superan estos 
hab. No hay datos lijos desús productos pero se puedeasogurar 
que no pasan de 1,000 fan.de maiz , y otras tantas de centeno, 
habiendo sobre 1,500 pies de higueras. 

I S N A L L O Z o IZNALLOZ : p u t . j ud . deenlradaen la p rov . 
y aud. terr. de Granada, compuesto de 1 i v. , 4 L , 15 ald. ó 
cortijadas y un sin número de cortijos , que al todo forman 15 
ayunt . , cuyas dlst. entre sí y á las cap. de que dependen, se 
espresan en la siguiente escala. 

3 Benalua de las Vi l las. 

81/2 

11/2 

Campotejar. 

Cárdela. 

11/2 

71/2 

2 1/2 

11/2 

11/2 

11/2 

11/2 

4 1/2 

C o l o m m . 

8 Darro. 

81/2 

21/2 

t l / 2 

11/2 

10 

10 

63 00 61 66 61 68 68 60 65 61 58 

Diezma. 

10 

2 1/2 

10 

11 

31/2 

Guadaortuná. 

Mocl in . 

Montejicar. 

Montíllana. 

1 

1 

10 

11/2 

.1/2 

1 1/2 

10 

1 

31/2 

10 

11/2 

8 

10 

Moreda. 

Pinar . 

Trugil los. 

11/2 

(•>:> 

8 

2 

65 

10 

11 

07 

Uleilas bajas. 

Guadix, dióc. 

8 

60 08 

9 Granada prov., d i ó c , aud. terr. 

67 1/2 Madrid. 

Eslá s i t . en el confio N . do la p rov . , teniendo por l ím. al 
N . el part. de Huelma , prov. de Jaén; al E . el de Guad ix ; al 
S. el de Granada , y al O. los de Santafé y Monlefrio. Su es-
tension de E . á O. , tirando una línea recta desde Truj i l lo á 
Diezma, es de unas 8 l eg . , y de N . á S. 3 1/2 desde el estremo 
del térm. de Montíllana al de Isnalloz; pero como el terreno 
es muy montañoso, y muy tortussos á veces los caminos de 
comunicación , por eso aparecen en la escala de dist. las de 
unos á otros pueblos 10 y 11 leg. De lo dicho se infiere la 
irregularidad del terr. de este part. , cuya figura se asemeja 
algún tanto á un cuadri longo, cuyo lado mas estrecho es el oc
cidental, que es á la vez el mas llano y el que presenta una 
superficie menos erizada de alturas. Por el contrario toda la 
parte NE . , la del E. y S. está llena de montañas y sierras, 
ramificaciones las unas de la sierra del R a y o , la de Huelma y 
las demás *que forman los l ím. entre las prov. de Granada y 
•Jaén, y las otras de la Nevada . Estos montes dejan entre sí 
algunos llanos y cañadas, las cuales son mas á propósito para la 

labor, como aquellos lo son para pastos , cuyo destino tienen 
en lo general por ser flojos y de poca consistencia. El arbolado 
que mas abunda es el de chaparro y encinas con cuyo fruto se 
mantiene bastante ganado de cerda. Algunas tierras dislrutan 
del beneficio del riego con las aguas de los r. y arroyos que 
corren por el part. E l principal es el de Benalua en su parte 
occidental, y que en su dirección de N . á SO. baña los térm. 
del pueblo de su mismo nombre, y los de Colomera y Truj i-
llos. E l segundo r. de importancia es el Cubil las, que tomando 
en su principio la denominación de los pueblos cuyos terr. 
recorre, baña el de Isnalloz , se sale luego del part. y á cosa 
de una leg. vuelve á penetrar en él para desaguar luego en el 
anterior. El Palancares solo pasa por el té rm. de Moc l i n , pro
cedente de Alcalá la Real y también se incorpora luego al de 
Benalua para depositar ambos sus aguas en el Genil. Una 
multitud de arroyos bañan ademas este terreno y todos son 
afluentes de los que acabamos de nombrar. El único camino 
carretero que pasa por el part. es el arrecife de Madrid á Ora-

http://jud.de
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f - 03 5» ,co o 

o g o ' • ' ' 
3 ^ 



ISN 
ISNALÍ.OZ óIZNALLOZ ! v. con ayunt. al que están agre

gadas lasald. de Domingo Pérez y Dait'onles, en la prov., aud. 
lerr. y c .g . y dióc. deUranada(5leg.),part. jud. de su nombre: 
s i t . en lo alto de una colina que forma una especie de cañada, 
conesposicion al S O . ; la combaten todos los vientos, en parti
cular el E. y O.; su cl ima es l'rio, propenso á dolores de costado 
y especialmente á tercianas ^producidas por la continua eva
poración y partículas pútridas que exhala el r. pantanoso que 
circunda por el N . y O. la espresada colina. Tiene ]95 casas 
en el casco del pueblo , número sumamente reducido atendi
do el que habia antes dé la invasión francesa, todas de fáb. 
común , sin guardar orden ni método en su construcción y 
división interior; 2 plazas cuadrilongas, la una llamada déla 
Iglesia y la otra <le la Constitución, en la cual está la sala 
capitular y la cárcel, calles cómodas y empedradas , regular
mente l impias ; un cotarro donde se abrigan los pobres; 2 pó
sitos, uno nacional con 900 fan. de trigo y el otro pío con 
130; escuela elemental de niños concurrida por unos 80 y 
dotada con C rs. d iar ios; otra de niñas sin dotación fija : 3 
fuentes de aguas dulces y saludables; ig l . parr. (Ntra. Sra. de 
los Angeles), edificio sólido de sillería de piedra franca por 
dentro y fuera , cuya fundación data del año 1GIG, aunque se 
halla sin concluir: el cúralo que tiene por anejos las espresa-
das a l d . , es de segundo ascenso, y está servido por el párroco 
y un teniente. E l cementerio se halla al S. junto á la i g l . , y á 
unos 000 pasos por el mismo lado la ermita de Ntra. Sra. de 
los Remedios, de fáb. ant. y muy deteriorada, contigua al 
camino que va á Granada. En el estremo NO. de la pobl. hay 
un cast. del cual solo quedan algunas murallas ruinosas. Con
fina el term. N . con los de Campotejar, Montegicar y Gua-
daortuna; E . los de P i n a r , Darro, Diezma y Huetor-Santi-
Uan; S. Cogol los, y O. Albolote, Colomera y Benalua de las 
V i l l as ; comprendiendo los cortijos siguientes, diseminados 
por todo é l ; Barcinas, con un oratorio propio del marqués de 
este t í tu lo. N a v a , P a r r a , F raga , Tejas, Pradi l los, Inquisi
c ión, Asper i l la , Cortijuelo, R i v a s , Malagones, Periate, Fau-
cena , Ilorticlmela , Colmenar del Soli l lo , Cañada-Talora, 
Venta-Nueva, Ter re , Col i l la la Ba ja , Cortijo del R e y , Mos
quera , Cañada-Hermosa, Salados , Burgales, Cortijo de los 
Prados, Eneini l las, Cort i jo-Blanco, Almendros, Mitagalan, 
Hambriento, Poloria , Barón , Nogueruela, Noguerón, Cun-
g lar . Proeza, Censos, Olvijar A l t o , Olvijar Bajo, Herrera, 
Baiagar, Andar , Juntas, On i la r , Zegrí, Pozuelo, Castellones 
y la Heri l la. Los confines E. distan de la v. 2 l e g . , los del S. 
3 , y otro tanto los de O. y N . : el térm. tiene 38,734 fan. de 
tierra. El te r reno participa de monte y l lano, encontrándose 
en la parte S. la sierra Baratía, que forma cord. de E. á O. ; 
es en general arenisco , pedregoso, casi todo de secano y poco 
fér t i l , con algunos montes de encinas en los cortijos. Le baña 
el mencionado r. que rodea la colina sobre que está fundado el 
pueblo y toma después el nombre de Cubi l las: por aqui es de 
poca agua y en el verano casi n inguna; la pobl. está sit. á su 
márg. izq. ; cria algunos peces; sobre él hay un puente de un 
arco de cantería, de 20 varas de l u z , formado entre 2 tajos: 
camina por un cauce profundo en dirección de N. á S . , y sus 
aguas se levantan por medio de buenas presas para el riego de 
las vegas y dar impulso á 2 molinos barineros. En la deh. que 
llaman de la Nava hay una laguna que algunos años produce 
agua en gran cantidad y en otros se seca absolutamente, ca 
minos; existen 2 , uno de herradura para la cap. , y otro que 
es el arrecife que sale de la misma para la corle y pasa por 
estajurisd. a l N . uel pueblo. La corruspondencia se recibe y 
despacha 2 veces á la semana, pkod.: las principales son 
trigo , cebada , garbanzos , escaña y centeno; sobran para el 
consumo y se esportau á Granada y Guadix : los higos , pasa, 
vino , vinagre y otros art. para la manutención y el vestido, 
se importan de distintos puntos. La cria de ganados, part icu
larmente del lanar , es escasa; hay caza de l iebres, perdices 
y conejos, ind. : la agrícola. Desde estos últimos años se cele
bra en los dias 1 , 2 y 3 de setiembre feria de ganados, pok l . : 
(incluso Pinar) 611 v e c , 2,775 alna. cap. prod. : 10.497,510 

rs. IMP. : 432,965. CONTÜ. : 70,518 rs. El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende ordinariamente á 25,000 rs. que se cubre en par
te con los prod. de propios, y -el déficit por repartimiento 
vecinal; el fondo de propios consiste en una deh. do pastos y 
2 de labor, que todas ellas tendrán 16,000 fan. de t ierra. 

ISO : r. en la prov. de laCoruña y part. jud . de Arzua: 
tiene origen en las faldas occidentales del monte Bocelo en las 
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feüg. de San Simón de Rodieiros y San Pedro de Corneda, y 
bañando por el S. la de San Cristóbal de Dormea, pasa á la de 
Santiago de Boimorto: seenriquoce ron diversos arroyos que 
encuenlra en su curso antes de llegar al puente de Ribadeiro, 
se une después al r. de la Regada y recorriéndolas faldas del 
Monte Jurado , admite las aguas del Carracelo y del V i lar que 
con las suyasdeposila en el U l la . 

En el año 1808 fué destruida por las tropas francesas la ma
yor parte de esta población. 

I S O : cas. en la prov. de Á lava , part. jud . de Amurr io, 
ayunt . de Zuya , térm. de Z a r r i a : tiene una casa. 

ISO : 1. del ayunt. del valle de Romanzado en la prov. y 
; c. g . de N a v a r r a , part. jud . de Aoiz (5 l eg ) , aud. terr. y 

dióc. de Pamplona (9): s i t . sobre un elevado cerro á la ori l la 
: der. y cerca de 1/4 de leg. del r. Salazar , en el camino que 
• desde el valle del mismo nombre y Navaseues conduce á Lum-
I b ier ; cl ima frió , le combaten los vientos N . y NO. Tiene 3 
¡ casas ; ig l . parr.(San Fructuoso), de entrada , servida por un 
| abad de provisión de los v e c , junto á las casas hay una fuente 
I para el surtido del vecindario. Confina el té rm. N. Orradre y 

N a p a l ; E. Aspurz ; S. Bigüezal, y O. Domeño , estendiéndose 
1/2 leg. de N . á S . , y 1 de E . á O. E l ter reno es secano y es
téril , le atraviesa el r. Salazar, que tiene un puente sobre la 
carretera que de Navaseues y Roncal conduce á Lumbier pa
sando por este 1. caminos: de herradura en mal estado. E l 
correo se recibe de Lumbier. proo. : trigo y algunas hortali
zas y legumbres; cria de ganado vacuno y lanar , aunque 
poco; eaza de liebres y perdices: pesca det ruchasy barbos. 
pobl . : 3 vec. , 2 i a lm. r iqueza: con el valle. ( V . ) 

1SOBA : 1. en la prov. y dióc. de León (10 leg.), part. jud . 
de Riaño (5 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladoli i l (29), ayunt. 
de L i l lo : srr. en un valle á la entrada del puerto de San Isi
dro , ysobre la márg. izq. del r. que del mismo baja ; su cie
lo es ardinariamente nebuloso y f r i ó , sin que por eso deje de 
ser su clima haslante sano. Tiene unas 12 casas ; ig l . parr. 
(Sta. María Magdalena) servida por un cura de ingreso y pa
tronato laical perteneciente al duque deüceda ; y regulares 
aguas potables. Confina N . térm. de Caso ; E . el de Coí iña l ; y 
S. y O. el do la Puebla de L i l l o , á 1/2 hora el mas dist. 
E l ter reno , aunque no es enteramente l lano, no deja de ser 
haslante i gua l , por lo menos el del va l le , donde está s i l . la 
pob l . ; de manara que caminando á Felcchosa hay muy poro 
que subir hasta la línea divisoria dist. una hora. Las 2 grandes 
montañas de este térm. s o n , la R o z a , peña calcárea sila á 
1/4 de hora O. de la pobl., y la Garba de ¡as Agujas, lomaele-
vadísima que la domina por N . , y por cuya cumbre pasa la 
línea que divide dicho térm. del cono, de Caso: el t e r r kno , 
pues, es por necesidad estéri l , hallándose cubierto de nieve la 
mayor parte del año. E l r. de San Isidro descendiendo del 
puerto del mismo nombre en dirección de E. á O . , pasa por 
entre el pueblo y la ig l . parr., dejando el primero á la izq. y el 
segundo á la der . ; es uno de los orígenes del r. P o r m a ; antes 
de llegar al pueblo recibe las aguas del arroyo llamado las 
Hazas que es perenne y fertiliza un pequeño valle de prados. 
CAMmos : pasa por la pobl . el que desde L i l lo conduce al 
puerto de San Isidro , donde se divide en 2 ramales, de los 
(pie uno conduce al conc. de Aller por Felechosa , y el otro al 
de Caso por Calcao; dicho camino es carretero pero intransita
ble la mayor parte del año por causa de las nieves: recibe la 
correspondencia de L i l lo . prod. : se reducen á algún centeno, 
y yerbas de pasto; cria ganado vacuno, lanar , de cerda y 
yeguar. En verano se mantienen en sus buenos pastos mas de 
2,000 ovejas merinas , y no pocas yeguas trashumantes, lo 
que puede decirse forma su principal r iqueza. Abunda la caza 
de rebecos, y la pesca de t ruchas, y escasea la leña y mas la 
madera, poní..: 7 vec . , 30 a lm. con t r . : con el ayunt. 

I S O B O L : I. cab. del ayunt. que forma con los pueblos de 
A l l , Casas de Al l y O lop le , en la prov. de Gerona (19 leg. ) , 
part. jud. de Ribas (6), aud. terr. , c. g. de Barcelona (22), 
dióc. de Seo de Urgel (5). s i t . al estremo occidental de la 
l lanura de la Cerdaña : con buena venti lación y cl ima f r ió , 
pero sano ; las enfermedades comunes son pulmonías. Tiene 
16 casas y una ig l . parr. (San Miguel), servida por un cura 
de ingreso, de provisión real y ordinaria , y contiguo á ella 
el cementerio ; los vec. se surten de aguas para beber y de-
mas usos domésticos . de las de una abundantísima fuente 

i que hay en medio de la p o b l . , y de las del r. Segre. E l térm. 
' confina N . A l l ; E . Sanabastre ; S. P r a t s , de la prov. de Lé-
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r i da , y O. Olopte. E l te r reno es de regular cal idad; tiene 
parte de regadío , con ias aguas del riacti. nombrado Vallto-
v a , que ba)ii de Marangcs y se une al Segre, y un monte de
nominado t u s a l , que solo cria algunos arbustos, pero con
tiene una inagotable cantera de mármoles de varios colores, 
especialmente azul , muy dócil al pulimento. Los caminos 
son locales , de herradura. E l cor reo se recoge de Puigcerdá. 
prou. : centeno, trigo y patatas, cria ganado lanar, caba
l l a r , vacuno y de cerda; caza de perdices y liebres con esca
sez ; y pesca de truchas en el Segre. i 'oül. : 10 vec . , 8ü a lm. 
CAP. PROD. : 5 9 8 , 8 0 0 . 1MP. : U , y 7 0 . 

1SONA : vi l la con ayunt. de la prov. de Lérida (15 horas), 
parí. jud. y adra, de reiu. de Tremp (3), aud. terr. y c. g. 
de Barcelona (3i) , dióc. de Seo de Urgel (15): se halla srr. en 
la Conca de Tremp á 2 1/2 horas de la ori l la izq. del r. No
guera-Pallares* , en el eslrerao de un l lano, que empieza 
desde esta v. á declinar en una pendiente suave que tennina 
en el barranco denominado Uio de San Salvador de Tolo: dis
fruta de buena venlilacion por todos los vientos, y su c l ima 
es bastante sano. Forman la pobl. sobre 145 casas , la ma
yor parle de -2 pisos y de mediana construcción , distribui
das en varias calles , llanas y regularmente empedradas, y 
2 plazas denominadas la una Ve l la , con un pequeño sopor
tal , y la otra al estremo del pueblo , del A r raba l ; tiene cár
cel pública en un edificio que fué del cabildo de Urge l , un 
hospital para enfermos pobres , con muy pocas rentas , es
cuela de primeras letras de fundación part icular , con la do
tación de 500 rs. en metálico , casa y una buena f inca, cu
yo valor en renta será de cerca de 1200 rs . ; la ig l . parr. 
(Ntra. Sra. de la Asunción), está servida en la actualidad por 
un cura regente que nombra el diocesano, cuyo curato es 
perpetuo y de primer ascenso : antes tenia comunidad de 
presbíteros, que componían el cura párroco y 2 benelicia-
dos, cuyo nombramiento era de patronato la ica l ; el esmen-
terio eslrarauros y á unos 800 pasos E. , es capaz y no causa 
el menor perjuicio á la salud del vecindario. En los alrede
dores de la v i l la existen aun algunas torres y una puerta al 
S E . , restos de los antiguos muios de esta importante pobl.: 
los vecinos se sirven para beber de las aguas de una fuente 
de muy buena calidad , sit. á 400 pasos NO. de la v i l la , que 
sirve ademas para lavadero y abrevadero de los ganados, 
existiendo contigua á ella una capil la dedicada á la Virgen 
del Rosario. Confina el térm. por el N . con los de San Roma 
y Abella ¡ E. con los de Govet, Boixols , Abel la y Baronía de 
R i a l p ; S. los de Biscarrí, San Salvador de Tolo y Conques, 
y O. otra vez con el de Conques, estendiéndose 1 y 1/2 hora 
de N . á S. y 3 1/2 de E . á O . Dentro de su jur isd. se encuen
tra el cas. de L lo rdá, pertenecienle en lo ecl.-á la parr. de 
Cove l , y mas arriba hacia el N . de él se descubren las ruinas 
de un c a s i . , del que todavía se conserva en pie parte de la 
torre : inmediato á este cas. hay un santuario con casa para 
el e c l . , denominado de Ntra, Sra, de la Posa , de patronato 
del ayunt . , con rentas suficientes para sostenerse; en la 
misma dirección , una hora separado, hay otro cas. misera
ble llamado Se ia l l , y á 3/4 de este últ imo , caminando al 
N O . , una casa llamada lo M u l l o l ; también existen dos minas 
de carbón de piedra que no se benefician , la una á 1/4 hora 
E . de la vi l la en la partida de Sentana y la otra á 1/2 hora N . 
en el torrente de la Posa, que se tiene por de mejor calidad, 
del cual se utilizan algunos vec. por encontrarse muy á la 
vista : ademas de varias fuentes que hay esparcidas por el 
térra, y á los muchos barrancos que se forman de las vertien
tes del monle de Se ia l l , no hay otro de curso perenne y que 
se aprovechen sus aguas, sino el llamado de Sentaba iK l 
Molí, que corre á 1/4 de Isona, y sirve para el riego de algu
nos huertos, y recogidas después en una balsa, dan movi
miento á 2 molinos hir ineros mas abajo de la pobl. E l t e r 
reno es bueno en los alrededores de la v , , pero á medida 
que se va apartando, es quebrado, flojo, pedregoso y de mala 
calidad ; con un eslenso bosque de matorrales que en otro 
tiempo conlenia hermosos pinos para madera, y era propie
dad del cabildo de U r g e l , sin embargo de que los vecinos 
han tenido siempre el derecho de dejar pacer los ganados y 
cortar leua, y la propiedad de las vertientes ó rebaixans: 
pasan por las inmediaciones de esla v. el camino que va des
de San Salvador de Tolo á la Seo de Urge l , y otro que de 
los part. de Sort y Viella conducen á tierra baja, de berra 
dura y mediauamenle conservados: tiene una estafeta de-

ISP 
pendiente de la administración de Artesa de Segre, donde so 

recibe la correspondencia los lunes , miércoles y sábados ; y 
a l regresar el conductor de la Conca de Tremp para Artesa, 
recoge la de esta v. en los mismos días. pnoo.: la calculada 
en un año común es de 2,500 cuarteras de trigo , 1,500 de 
centeno, 100 de cebada, 50 de avena , 8,000 Géstales de vino 
y 150 arrobas de aceite, á pesar de que el plantío de olivos 
sufrió considerablemente con las heladas de lósanos 1827, 
30 y 35; cria ganado lanar y cabrío, ademas del vacuno, mu
lar y asnal para las labores del campo ; hay mucha caza de 
perdices , liebres y conejos, y en el bosque lobos y jabalíes. 
inu. : á mas de la agrícola y de los oficios mas indispensables, 
existen 3 molinos harineros de una sola muela , uno aceitero 
y 2 fábricas de aguardiente, comercio : 2 tiendas de comesti
bles que proveen los arrieros de la tierra baja, de arroz, pes-
cailo salado y géneros coloniales. Se celebran 2 ferias al año 
el 8 de febrero y el 11 y 12 de setiembre , no muy concurri
das, en que so venden bueyes , ganado menor, frutos del 
país y los art. de vestir para los labradores, pobl . : 120 v e c , 
717 alm. cap. imp. : 142,630. con t r . : el 14'28 por 100 de es
ta riqueza. 

H is to r i a . Ptolomeo mencionó ya esta pobl. con el nom
bre de L i s a , que debe corregirse i s a , al que se unió la sílaba 
epéutica na en la edad media , trocándose ademas la o en o. 
Las antigüedades que en ella se han encontrado , acreditan su 
perdida importancia. Se asegura haber sido arruinada por los 
moros, y que permanecía aun despoblada en 1067. Se la 
nombra en la hist. de la últ ima guerra c i v i l , debiendo citar
se aquí la resistencia que en ella hizo el carlista Ros de Ero 
les con 200 hombres, atacado por el gobernador del partido 
de Talara en 183i-: este gobernador, para conseguir desalo • 
jar le , se vio precisado á retirarse después de haberlo inten
tado, porque recibió refuerzos el car l ista, y volver contra él 
auxiliado de los nacionales y algunos soldados de los pueblos ~ 
inmediatos, con lo que consiguió alcanzarle y batirle. 

1SORNA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Riango y 
felig. de Sta. Maria de Isorna. (V.) 

ISORNa (Sta . Mar ía de) : felig. en la prov. de la Coruña 
(1G leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud . de Padrón (2) y 
ayunt. de Rianjo (1). srr. sobre la márg. izq. del r. Ul la ó ría 
de Padrón ; combatida por todos los vientos, disfruta de c u 
ma templado , y las enfermedades mas comunes son fiebres, 
constipados, erisipelas é hidropesías. Hay 100 casas distr i 
buidas en los 1. ó ald. de Bacariza , Cestelo , Isorna , Lagar-
teira , Outeiro, Piñciro y Quintans. L a ig l . parr. (S ta . Ma
ría), es única , y el cementerio lo tiene en el atrio , pero no 
perjudica á la salud pública. E l té rm. se estiende á una leg. 
d e N . á S. y 1/2 de E. á O. Confina al N . con San Juan de 
Laiño; al E. con la mencionada ria de Padrón ó r. U l l a ; por 
S. con Sta. Maria de Leiro, y al O. Sta. Maria de Asados; hay 
2 fuentes de escelente agua y un arroyo , el cual procede de 
las vertientes del monte Leoi ras, que sit. al O. se encuentra 
cubierto de pinos y robles: de este últ imo arbolado se encuen
tran pobladas las deh. nacionales, una en Isorna y otra en 
Bacariza. E l te r reno es de buena calidad en la par'e cult iva
ble , y sus prados naturales proporcionan pasto para el gana
do y algún combustible. Los caminos que se dirigen al P a 
drón , y los que facilitan la comunicación con las felig. inme
diatas , están abandonados. El correo se recibe por los inte
resados en la v. del Padrón, prod. : unas 4,000 fan. de maíz, 
sobre 1,000 de centeno , 200 moyos de vino , algunas legum
bres , muchas patatas y varias frutas y hortalizas. Cria gana
do vacuno, caballar , mular y algo de cerda ; se cazan per
dices , conejos y liebres ; se pescan solbas , mugiles , angui
las y truchas, ind. : la agrícola y pecuaria: el comercio se re
ducé al que le proporciona el sobrante de las cosechas y cria 
de ganado : le fué concedido el permiso para una feria que 
no l i a llevado á efecto, p o b l . : 102 vec. , 430 alm. con t r . 
con su ayunt. (V.) En la curabre del monte el Castro , desde 
cuya altura se domina la embocadura de la r ia de Arosa , hay 
vestigios de una ant. fortaleza que se duda si es obra délos 
fenicios ó de los romanos. 

ISPASTIíR : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á 
Bilbao 9 leg.), part. jud. deMarquina (2 1/2), aud. terr. de 
Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Cala 
horra (22). s i t . en país montaraz y pedregoso : c l ima benig
no , aunque combalido de lodos los vientos ; se padecen a l 
gunas afecciones inl lamalorias y bi l iosas: tiene 110 casas. 
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délas cuales 20 forraan el casco do la pob l . , y las restantes 
diseminadas en cas. bastante distantes unos de otros; hay 
casa municipal con cárcel , escuela de primera educación pa
ra ambos sexos , frecuentada por 20 alumnos y dotada con 
1,220 rs.; i g l . parr. (San Miguel), aneja de Lequeil io , servi
da por 2 beneficiados perpetuos con títulos de curas , funda
da en vir tud de bula del Papa León X , su fecha 16 de las 
calendas de marzo de 1519, y reedificada y ampliada de 
nueva planta y piedra sil lar en 1668 : es do una nave , de 
112 pies de long. y 57 de Ut . con bóvedas, 5 altares , 89 se
pulturas, cementerios alrededor y espadaña para campanas; 
hay 2 ermitas dedicadas á Santiago Apóstol y San Marl in 
confesor, sit. esta últ ima en la cima de una cumbre. Conlhia 
el thum. N. con el mar Océano; E. Lequeilio ; S. Guizabu-
ruaga , y O. Bedarona y Ercño. E l ter reno es muy quebra
do , poco productivo , y aun esto á fuerza de laboreo; com
prende el monte Otoya, desp. en la actualidad , pero an l . 
estuvo muy cubierto de árboles y arbustos, y era tal su fron
dosidad, que los marinos le llamaban Monte-negro ¡ le baña 
por S. un r iach. que desagua en el mar inmediatamente, ca
minos: el de Lequeilio á (Jüernica y bilbao , y las sendas de 
unos cas. á otros, en mal estado : la corresponuencia se re
cibe de Lequeilio por balijero. prod. ; trigo , maiz , castañas 
y manzanas: cria de ganado vacuno y lanar; caza de liebres. 
ind . : ademas de la agricultura , hay 2 hornos de teja y la
dri l lo, y algunos hab. se dedican al carboneo. POBL-: 141 vec. 
920 a lm. E l presupuesto municipal asciende á 5,163 rs., y se 
cubre con los productos de los arbitrios, c o n t r . y r iqueza: 
(V. Marquina , parí, jud.) Tiene el décimo séptimo voto y 
asiento en las juntas generales de Güernica y contribuye por 
106 10/12 fogueras. 

ISSO : ald. en la prov. de Albacete : part. jud . y lérm. ju 
risdiccional de Ilellin ; tiene 342 casas , entre ellas una perte
neciente al príncipe Pío , construida con parte de las habila-
ciones que copgtitnian las de un ant. y sólido fuerte que ha 
b i a , con su pequeña plaza de armas; hay una ig l . parr. (San
tiago), servida por un cura y un sacristán ; en la torre se en
cuentra un buen re lo j , que es de mucha utilidad para el ar
reglo y distribución de las aguas en el r iego, que se hace 
por horas ; su te r reno comprendido en el de I le l l in , es de 
buena cal idad, en particular para el arroz, que constituye su 
prinripal cosecha. 

I S T A N : v. con ayunt en la prov. y dióc. de Málaga (8 le
guas), part. jud. de Marbella (2), aud. terr. y c. g. de Gra
nada (26). srr. entre colinas y elevadas sierras , que son por 
la parte de Marbella la sierra de Juana l , por la de Málaga la 
de Bornoque , y por la de Ronda Sierra-Úenneja, y la del 
Real de los Moros, cimbátenla con frecuencia los vientos N E . 
y SO. : su cl ima es templado y saludable , y las enfermeda-
dos mas comunes las estacionales. Se compone de unas 200 
casas , todas de construcción árabe, siendo las calles que es
tas forman, bastante incómodas por la naturaleza del terreno 
que es todo de piedra: hay casa consistorial, en la que se ha
l la también el pósito y la cárcel, una escuela de primeras 
letras concurrida por 25 alumnos , y dotada con 100 ducados 
anuales, otra de niñas sin mas dotación que las retribuciones 
de unas 20 discípulas; ig l . parr. (San Miguel), servida por un 
cura párroco, y un cementerio en parage ventilado. No tiene 
alamedas ni paseos debidos al ar le , pero si hay algunos na
turales sumamente deliciosos , tales como el de Rio Molinos 
y Tajo de Banderas, desde cuyo punióse divisa el mar y 
muchos objetos que por su variedad presentan un paisage 
agradable. Dentro de la pobl. hay una fuente abundantísima 
de riquísimas aguas , de las que se abastece el vec. para su 
consumo doméstico : en el térm. se encuentran multitud de 
manantiales, habiendo entre ellos á 1/2 mil la de la pobl. en 
uno de los rama'es del arroyo de la Vieja un escaso naci
miento, cuyas aguas no ceden á las de Carra l raca; y otro 
llamado del Lebri l lo en la loma del Castaño, dist. 1/4 leg. , 
cuyos efectos son admirables para diferentes enfermedades y 
con especialidad para la de dolor de estómago. Confina el 
t é rm. N . Ronda ; E . Monda ; S. el mar , y O. Estepona y Be-
nahavis , el que mas á dist. de 5 leg. En el asiento del pueblo 
se halla un enorme tajo , que por su elevación es denominado 
el Peñón Grande; corre circundando la v. d e N E . á E , , tiene 
escelente vista , y parece émulo de Ronda , por estar al fren
te otro llamado del Gal lego, dividiéndolos el r. de los Mo l i -
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nos. En su jur isd. existen 'también varios vestigios que de
muestran haber habido en ella lugares ó a l q . , tales como las 
Mezquitas, Alboto, Alboti i lo, Bornoque y otros; el segundo tu
vo su diezmería part icular, que está agregada á la de Islán, 
hallándose en el día poblado de alcornoques, quejigos y cas
taños. Bornoque tiene ásu inmediación un hermoso nacimien
to , con cuyas aguas se riegan ' fértiles vegas y algunos otros 
pedazos de tierra sit. en las márg. del arroyo de aquel nom
bre. E l terreno es casi lodo de inferior calidad é inculto, ba
ñándolo el fragoso r. Verde , que lauto nombre tiene en las 
guerras de Granada ; pasa á liro de fusil de la pob l . , y se 
introduce en el mar á la dist. de 1 1/2 leg. de la m isma, des
pués de regar algunas tierras por ambas márgenes. A este se 
incorporan considerable número de arroyos que descienden 
de las elevadas sierras, de que ya se ha hecho mérito, entre 
los cuales se cuentan el de la Cruz , el del Molinil lo , el del 
R e a l , el de Baratin , el de A lbo le , el de Algarrobar, el del 
Capitán , el de Bornoque y ol ios muchos de mas ó menos 
consideración. Los caminos son de pueblo á pueblo en malísi
mo estado; y la correspondencia se recibe de Marbella. prod. 
maiz , I r igo, garbanzos , cebada , higos , vino y pasas; gana
do vacuno y cabrío ; y caza abundante de perdices , conejos, 
jabalíes , corzos, cabras monteses , zorros y lobos. En la sier
ra de Juanal y sitio de los Castillejos , se benefician por las 
sociedades Prosperidad y Antigua Iberia 3 minas de alcohol 
argentífero, llamadas Destreza, San Luis y Divina Pastora, 
habiéndose copelado sus metales que producen una buena 
parle de plata, ind. : la agrícola , 3 molinos harineros y uno 
de aceile. pobl . : 311 v e c . , 1221 a lm. cap. prod. : 1.634,765 
reales, imp.: 70,044: prod. que se consideran como cap. imp. 
á la ind. y comercio: 10,807 rs. con t r . : 21,125 rs. 25 mrs. 

I S T I L L A N D I : cas. del barrio de Jaizubia , en la prov. de 
Guipúzcoa, parí. j ud . de San Sebastian , lé rm. de Fuenter-
rabia. 

I S T I L L A N D I B E R R I : cas. del barrio de Jaizubia , en la 
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de 
Fuenlernbía. 

ISTONIUM: entre las muchas reducciones que se han dado 
á esta c. rigorosamente celtíbera, la que mas conviene á la 
razón gergráfica la fija en Hue le ; sin que sea posible deter
minarla nunca con la seguridad debida. mientras no aparez
ca algún antecedente que dé mas luz de los que hoy para ello 
se poseen. 

ISTÜRGI: (V. Stürg i . ) 
ISUATE : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (4 

leg . ) , part. jud. de Velez Málaga (1) , aud. terr. y e g. de 
Granada (14): srr. en la falda de un cerro llamado de la Cruz, 
conesposicion al N . , cuyo viento le combate ordinariamente, 
defendiéndola de los demás la altura de dicho cerro ó cord. , 
desde cuya cumbre se divisan varios pueblos circunvecinos; 
su cl ima es sano y templado, y las enfermedades mas comu
nes las estaciónale?, como catarros, insolaciones y calenturas 
intermitentes. Se compone de 210 casas formando cuerpo de 
pob l . , casi todas de un solo cuerpo y no de mucha comodidad 
inter ior: sus calles son irregulares, y la mayor parte pen
dientes y sin empedrar. Hay una plaza de figura cuadrilonga 
de 30 varas de long. y 20 de l a l . ; casa cons is lonal ; una 
escuela indotada de primeras letras, á laque asisten 26 alum
nos, y otra de niñas también sin dotación, concurrida por 
18 discípulas. L a i g l . parr. con el titulo de San Gregorio, se 
halla al mediodía de la v . , habiendo sido fundada en el año 
de 1505 por el arz. de Sevilla D. Diego Deza, fué aneja de 
Benamocarra, y para su servicio tenia un beneficiado y un 
sacristán hasta 1577 que se le concedió parroquialidad propia 
y luvo principio su archivo. Es un edificio sólido de orden 
loscano con una sola n^ve do 30 varas de long. y 8 de lat., 
en la cual se ven 9 altares, y el mayor dedicado á N t r a . S r a . 
de los Dolores, sin que ninguno de ellos ofrezca cosa notable; 
en la actualidad está servida por un cura ecónomo y un sa
cristán; hay 5 fuentes públicas, todas en los alrededores de 
la pob l . , llamada una Isc imi , otra Moguera y otra el P i lar , 
siendo las dos restantes de aguas salobres, y por úl t imo un 
cementerio en parage ventilado. Confina el t é rm . N . Alma
d ia r y Benamocarra; E. con este últ imo y Velez-Málaga ; S . 
también con Velez y Cagis, y O. Macharaviaya y Benaque. 
En él se encuentran 6 lagares con casas, 2 habitadas de conti
nuo y las demás solo eu verano. £1 t e r r e n o es montuoso, 
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pizarroso y muy apropósito para v iñas, de las que hay 700 
obradas de primera clase , 800 de segunda y 461 de tercera; 
hallándose solo en las cañadas algunos pequeños huertos, 
cuya tierra es de miga. Lo baña el pequeño r. de invierno lla
mado Isnate, el cual pasa á medio cuarto de leg. de la pobl., 
llevando su curso de O. á E . hasta desembocar en el de Velez. 
Los caminos son de herradura en malísimo estado; y la cor-
bespondencia se recibe de la estafeta de Velez por un peatón 
que paga el ayunt. prod.; pasa moscatel y larga, higos, vino, 
aceite y almendra, y caza de algunas perdices y conejos, ind. : 
la agrícola, arriería y un molino de aceite, comercio: espor-
tacion de pasas, pob l . : 271 veo. , 9 1 i a lm. cap. prod. : 
4.480,000 rs. imp.: 218,800; producios que se consideran 
como cap. imp. á la ind. y comercio: 14,520 rs. con t r . : 
18,310 rs. 20 mrs. E l presupuesto municipal asciende á 
6,080 rs. que se cubren por reparto entre los vec. 

ISÜATE: r iach. de avenida en la prov. de Málaga , part. 
jud. de VeleZ Málaga: nace en término déla v . de su mismo 
nombre, pasa como á medio cuarto de leg. de la pobl. , lle
vando su curso de O. á E . , y desemboca en el r. Velez poco 
antes de su confluencia en el Mediterráneo. 

ISÜELA : r. que se forma en el térm. de Purujosa, prov. 
de Zaragoza, part. jud . de Borja , de una fuente caudalosa 
que nace junto á un molino harinero, fertiliza sobre 10 cahi
zadas de l i e r fa , y á la 1/2 leg. del pueblo se oculta toda el 
agua para volvefá salir 1 hora mas abajo formando la fuente 
de Calcena , cuya pobl. queda á la izq. l lasla esta v. lleva su 
curso hacia el E . , riega en ella una corta vega de 60 cahiza
das , manteniendo al mismo tiempo un molino harinero, una 
lab. de papel de estraza , un batan y otra fáb. de paños ordi
narios, y variando entonces su dirección hacia el S E . , que ya 
no abandona , corre por las inmediaciones de Trasovarés en 
donde fertiliza 50 cahíces y da movimiento á un molino hari
nero y un batan : se introduce luego en el part. de Calatayud 
por Tierga y Mesones , cuyas v . asi codüo Nigüella , quedan 
á la izq. y en las que da movimiento á algunos molinos hari
neros, y un poco antes de llegar á Arandiga, se confunde con 
e\T. Áranda ( V . ) , los cuales asi unidos pasan al té rm. de 
Chodes, part. dé la A l m u n i a , donde desembocan en el 
Jalón. 

ISLFELA: r. de la prov. y part. de Huesca; tiene su naci
miento en el térm. del I. de Arquis en las montañas de Serué, 
y corre por entre asperezas y desigualdades hasta que sale 
á la llanura en los térm. de Noeno, que fertiliza con sus 
aguas y desciende caminando hacia el S. al de Arascues , á 
cuyas tierras proporciona también algún r iego: continúa su 
curso bañando las tierras de los 1. de Igries y Yéqueda á la 
márg. i z q . , y Canastas á la der., formando una curva con
siderable basta llegar á este últ imo punto, de cuyo térm. 
sale penetrando en el de la c. de Huesca, en el cual propor
ciona riego de consideración á varias tierras que hacen la 
huerta de esta c. tan amena como fé r t i l : pasa lamiendo las 
casits de esta c a p . , cercándola de N . á S E . por espacio de 1/4 
de hora , y j un toá ella se encuentran 3 puentes frente á 3 
puertas de la m isma, 2 de los cuales de piedra y 3 arcadas 
cada uno , fueron construidos á mediados del siglo pasado, y 
el tercero de madera y un solo ojo, en el año 1835 , dando 
ademas impulso á las ruedas de varios molinos harineros; 
también á dist. de 1/2 hora existe otro puente de piedra con 
un o jo : sale por Bn del térm. corriendo hacia e l S . y llega al 
de Pompeni l lo, Castillo de Pompien y Tabernas, los cuales 
fertiliza con sus aguas, y en el de este últ imo pueblo seiu-
corpora al r. H u m e n (V.) . Cria con abundancia barbos y al
gunas anguilas. 

ISUERKE : 1. con ayun j . de la prov. y aud. terr. de Zara
goza (24 horas), c. g. de Aragón , part. jud . y adm. de rent. 
de Sos (3 )/2), dióo. de Jaca (11), arcipreslazgo de Va l de 
Onsella: s i t . en una altura á la der. del r. Onsella entre este 
y el barranco de la Fuente; le baten los vientos del N , ; su 
cuma es frió y sano. Tiene sobre 56 casas y una plaza en me
dio de la pobl . ; escuela de niños dolada con 1,000 r s . , cuyo 
maestro desempeña al mismo tiempo la secretaria del ayunt ; 
)gl. parr. (San Esteban), de primer ascenso, servida por un 
vicario cura párroco perpetuo de provisión real ó del ordina
rio , según el mes de la vacante , y 4 ermitas dedicadas á San 
Bartolomé, San Marcos, Sau Vicente y Sau J u a n , de las 
Cuales solo quédala primera, aunque algo arruinada , á 500 
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pasos al O. que en el dia sirve de cementerio. Los vec. se sur
ten de una abundante fuente que brota en las inmediaciones 
del pueblo. E l term. confina por N . con los de Undues, P in-
tano y Pintano ; E . Lobera ; S. Pel i l la de Aragón (prov. de 
Nava r ra , part. de A o i z ) , y O. Sos y Gordun. En su radio se 
encuentran algunos montes, siendo los principales el Paco, 
Solano y el P a y a r , poblados de pinos, hayas y arbustos. E l 
te r reno se halla cortado por los montes y valles en dirección 
del r. Onsella que corre hacia el NO. en busca del r. Aragón; 
hay campos fuertes y feraces como son los sit. en las riberas 
de aquel r., y algunos huertos fertilizados por varios barran
cos : lo perteneciente á las laderas es flojo y de no muy buena 
calidad. Los caminos son locales fuera de la carretera de Jaca 
á Sangüesa que pasa por Isuerra, cuyo estado es regular. 
prod.: tr igo, cebada , avena, abundantes legumbres y horta
lizas ; mantiene ganado de pelo y lanar, ind. : la agrícola y 
un molino harinero, poul. : 44 v e c , 212 a lm. cap. prod.: 
361,426 rs. imp.: 20,400. con t r . ; 5,359. E l presupuesto mu
n ic ipa l asciende á 1,550 r s . , que se cubren con 954 que pro
ducen los propios y arbi tr ios, repartiendo el déficit entre los 
vecinos. 

ISUN DE B A S A : I, con ayun i . en la prov. de Huesca (14 
horas) , part. jud . y dióc. de Jaca (5), aud. t c r r . y c g . d e 
Zaragoza (24): se halla s i t . al pie meridional de una gran 
montaña, sobre terreno poco l lano, donde le combaten los 
vientos del N . y S . ; su c l ima es f r ió , y solo se padecen algu
nas liebres. Se compone la pobl. de 6 casas con la de ayunt. 
casi derruida; y una ig l . (Nfra. Sra . déla Asunción), anejo 
de la parr. de Sardas, próximo á la cual está el cementerio. 
E l t é rm. confina por N . con Satué; E . San Uoman; S. Sar
das , y O. Satas, estendiéndose 1/2 leg. de N . á S. y 1/2 hora 
de E. á O . ; dentro de él hay 4 fuentes de buenas aguas que 
aprovechan los vec. para sus necesidades. E l te r reno , de 
mala calidad , es sumamente estéril, y tiene un monte deno
minado d e l s u n ; en el que se crian algunos pinos y bojes; 
cruza por el pueblo el camino que conduce de Biescas á Na
v a l , en bastante mal estado, prod. : poco trigo y alguna ceba
da ó avena; cria ganado lanar, y hay caza de perdices, pob l . : 
4 v e c . , 23 a lm. cont r . : 275 rs. 14 mrs. E l presupuesto mu
nic ipal asciende por lo común á 012 rs. 17 mrs . , que se 
cubren por reparto vecinal. 

ISÜNSA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part. 
jud . de Durango, térm. de Verr iz. 

ISUNSA: cas. con ermita en la prov. de V i z c a y a , part. 
jud. de Durango , térm. de Verr iz. 

I S U R I E T A : anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (Tolosa 9 
leg. ) , par t . jud .de Vergara (2), aud. terr. de Burgos (24), 
c. g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria 5), dióc. de Ca
lahorra (20), té rm. jur isd . de Arechavaleta: s i t . en una altura 
parte llana y parte costanera. Tiene 9 casas; i g l . parr. (San 
Pedro) servida por un cu ra ; 3 fuentes de agua potable y 2 de 
mineral : la ig l . está sobre una colina en paraje pintoresco 
dominando el camino real de coches que dirije á Frauda. E l 
térm. se esliende 1/4 de leg. de N . á S. y poco menos de E . 
á O. E l te r reno es arci l loso, arenisco y roj izo: está Lañado 
por una regata que tiene su origen en la fuente de Amezaga: 
hay robles , hayas y castaños, prod. : t r igo, maiz, nabo y 
lino ; mantiene ganado vacuno y lanar, pob l . : 9 v e c . , 59 
alm. riqueza y con t r . : con Arechavaleta. (V.) 

ISURIETA: granja en la prov. de Navarra , pa r t . j ud .de 
Pamplona (3 leg.), valle y térm. jur isd. de Gulina (1/4): s i t . 
en paraje costanero á la izq. del r. que baja de C i a ; cl ima frío 
y húmedo: solo tiene un palacio bien construido y de media
nas comodidades; la i g l . (San Esteban) es aneja de la de San 
Pedro de Gulina y se halla servida por un capellán. E l t e r 
reno es de buena calidad y bastante fé r t i l , aunque secano en 
su mayor parle: le cruza y fertiliza algo el indicado r. prod. : 
i r i go , maiz, patatas, legumbres y oíros menuzales; cria 
ganado de re rda , lanar , vacuno , cabrío y cabal lar ; caza de 
palomas, liebres y perdices, pobl . : 1 v e c , 8 a lm. r iqueza 
con Gu l i na . (V.) 

ITÁLICA : esta insigne c hética, célebre particularmente 
por deber su origen al grande Scipion , y por haber sido pa
tria de 2 emperadores tan distinguidos como Trajano y Adria» 
no ; y aun por ser oriundo de ella Teodosio, aunque nacido 
en Cauca , es la actual Saníiponce, una leg. O. de Sevi l la. 
Aun del ant. nombre Itálica los campos y aledaños que le 
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pertenecían, son llamados campos de Ta lca . (V. Santipon-
CE. ) 

1 T A N I : los itanos que Pl in io coloca al O. de los ausetanos, 
son imludablemente los que Plolomeo llamó después caslella-
n i ; pues amlios geógrafos irdican igual situación, y los nom
bres son equivalentes procediendo de la voz oriental i i , ap l i 
cable á las alturas ó cosas de elevación. Estos mismos apare
cen en Eslrabon , llamados lletas ó ig le las, con mas aproxi
mación á la raiz espresada. De estos pueblos pudo tomar nom
bre la actual Catalui ia, en la que se hallaban. 

1TEGUI: punta de tierra en el Océano Cantábrico, prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia: se halla entre Zarauz y San 
Antonio de Guelaria. 

JTEIUA : cas. del barrio de Egañamendi, en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Azpeit ia, térm. deCestona. 

1TEIRAZABALA : cas. del barrio de Egañamendi, en la 
p rov .de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia , térm. de Ces-
tona. 

ITERIA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. j ud . de Ver-
gara, térm. de Ey bar. 

1TERUEL0 : desp. en la prov. de Salamanca , part. jud. y 
térm. jur isd. de Ciudad Rodrigo. (V.) 

1T01Z: 1. delayunt . del valle de Longu ida, en la prov. y 
c. g. de Navarra, part. j ud . de Aoiz (3/4 de leg.), aud. terr. 
y dióc. de Pamplona (5). s i t . en un l lano, rodeado de monta
ñas que forman un valle sano y agradable ; cuma templado, 
le combaten los vientos N . y S. y se padecen algunas infla
maciones. Tiene 5 casas, ig l . (San Mart in) , que es curato de 
entrada , servida por un abad , de provisión de los v e c . ; ce
menterio junto á la ig l . , y para los usos domésticos se proveo 
el vecindario de las aguas de un arroyo que corre tocando al 
1 ; los niños acuden á la escuela de Orbaiz. Confina el TÉBH. 
N . Orbaiz; E. Gorriz; S. A o i z , y O. Aloz. E l te r reno es cas
cajoso y secano ; por el N . se halla un monte poblado de en
cinas y carrascos, y al O. una pequeña sierra cubierta de bo
jes y algunos pinos; también se encuentran algunas canteras 
de piedra cal iza, abundante y muy blanca , y buenas yerbas 
para pasto de ganado lanar: desaguan en el r. I ra t i , por la 
parte S. del 1., el de igual clase A rchuza , y un arroyo que 
nace en la fuente de Aloz. caminos:' los que dirigen á Nagore 
y Aoiz, en mal estado. E l correo se recibe de la cap. de part. 
p rod. : tr igo, avena, yeros, legumbres y v ino : cria de gana
do lanar y cabrio ; caza de perdices y l iebres; pesca de Iru-
chas, barbos y madrillas. comercio: importación de aceite y 
ropas, y esportacion de vino á la montaña, tob l . : 6 v e c . , 38 
a lm. con t r . : con el valle. (V.) 

ITOS: a ld . en la prov. , part. jud. y térm. jur isd. de A l 
bacete. 

I T R A B O ; v . con ayunt. en la p rov . , aud. terr. , c. g. y 
dióc. de Granada (9 leg.), part. jud . de Motri l (2 1/2), si r. á 
1 1/2 leg. de la costa del Mediterráneo, (en la que se acampa 
casi lodo el pueblo en el verano con el objeto de tomar los 
baños y d iver t i rse) , al pie S. del monte llamado Loma de 
Bodijar, con cuma saludable y benigno en todas estaciones, 
reinando de ordinario el viento O. y alguna vez el N . , precur
sor casi siempre de la l luvia : las enfermedades que mas co
munmente se padecen, son gastro-enteritis y epatllis agudas, 
con algunos tabardillos. La parte superior del pueblo da vista 
al mar por el lado de Salobreña: tiene 500 casas , inclusa la 
de ayun t . , en lo general algo menos que regulares, cárcel, 
dos fuentes de riquísimas agu.is intramuros , una en la pinza 
y otra en el barrio de la Cálmela ; otra á 1/4 de hora junto á 
la ermita de la Virgen de la Salud; una escuela de instrucción 
primaria para niños, dotada con 2,200 rs. , y concurrida por 
80 á 90 alumnos; otra de niñas, sin asignación fija; ig l . parr. 
(San Antonio Abad), curato de segundo ascenso, servido por 
el párroco y un lenienle; la mencionada ermita de Nt ra . Sra . 
de la Salud, á 1/4 hora del pueblo , junto al camino de Gua-
jar alto y al del pago de Juri le; su situación sobre unos riscos 
tan fértiles, que crian toda clase de frutales esquisitos , esce
len tes olivos y parras de fruto delicadísimo , es de las mas 
pintorescas y amenas que pueden darse ; sorprendiendo ver 
una vegetación tan frondosa entre peñascos ásperos y al pare
cer enteramente exaustos de tierra. Por lo hondo del risco se 
abre paso un barranco, que llaman en el pais Rio, cuyas már
genes ostentan también una vegetación frondosa de arbolado 
y parrales. De la misma ermita salen dos fuentes, una l lama-
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da de la Salud y la otra de la V i r g e n , por decirse procede de 
su camarín; con ellas se riegan muchas tierras. E l t é rm. , que 
se estiende 1 1/2 leg. en su mayor long., y 1/2 de l a l . , confi
na al N . con Olivar y Lcntejí ; E. Molv izar ; S. Almuñecar y 
O. Gele. E l ter reno es arcilloso, cuarzoso de superficie muy 
desigual pero muy bien cultivado: su vega fs corta y el pago 
de viñas muy eslenso y de escelenle calidad , abundando 
también los árboles frutales. El mencionado r. ó barranco que 
se denomina de Juri le ó Jubr i te, por nacer en las barranque
ras de este nombre , se acerca al pueblo por el lado del E . ; 
pero es tan escaso de aguas que apenas basta para dar riego 
á 150 marjales de tierra. A l pie del pago llamado la Guzmana 
y barranco de Nocaya, hay una fuentecila minera l , con cu 
yas escasas aguas sienten mucho alivio las jóvenes clorótioas. 
E l monte mas considerable es el llamado Loma de Entresier-
ras, por cuya cordillera pasa el camino de Granada, de herra
dura y muy trabajoso, como lo son igualmente el que condu
ce á Molvizar, Lobres , Salobreña y M o t r i l , otro para Gete y 
Almuñecar, el de Lenteji y Olivar y el de los Cuajaras, (Gua-
jar-Fondon, Cuajar Faraguit y Cuajar-alto), sit. al N . La 
correspünuencia se recibe de laadm. de M o t r i l , tres veces á 
la semana, prod.: pasa riquísima moscatel, vino de la misma 
clase y seco de superior calidad ; buenas naranjas, higos 
chumbos y otras frutas; hortaliza, aceite, poco trigo , cebada 
y maíz; algún ganado cabrío; abundante caza de perdices, sin 
que fallen conejos, liebres y palomas ; mucha leña de pino y 
monte bajo, por el que cruzan con frecuencia lobos y cabras 
monleses. ind. : las dos terceras partes de los vec. se ocupan 
con unos 700 á 800 burros y muías de mediana marca , á que 
ascenderán las bestias de su arriería, en llevar sus esquisitos 
y afamados vinos á Granada, otros puntos de la vega y los 
llamados montes de Granada. En la primavera suelen cargar 
un viage de tomates verdes en la vega de Salobreña, y llegan 
á Madrid con ellos maduros. Cuando la arriería regresa de 
Granada y demás puntos indicados, viene cargada de trigo 
que se consume en el pueblo y en los limítrofes. Lo restante 
del vecindario se ocupa en el cultivo de las viñas y de su cor
ta vega. L a mayor parte del vino moscatel dulce y la pasa se 
esportan por Almuñecar, que dista 2 leg. Hay 3 molinos de 
aceite muy bien acondicionados y ninguno de pan : el grano 
queso consume, lo muelen en los molinos del r. de Gele. 
pobl . : 419 v e c , 1903 almas, cap. prod. : 4.944,600 rs. imp.: 
2 1 3 , 3 9 8 . CONTR.: 1 9 , 5 9 3 . 

ITÜCI VIRTUS JULIA : probablemente figuró con este 
nombre en la España romana la actual Valenzuela , contán
dola Pl inio entre las del convento jurídico astigítano. Seria 
muy estrado no aparecer los dictados Vir lus J u l i a en las me
dallas que se poseen de I l u c í , si correspondiesen á esta c. y 
no á la I tuci del convento gaditano. 

1TUCI ó 1TUCCI: ant. c. adscrita por los romanos al con
vento jurídico de Cádiz (Pl inio), acuñó medallas , de las que 
resulta ser l luc i la correcta ortografía de su nombre : pueden 
verse en la colección de Florez. Sin mas antecedente lopo-
grálico para determinar su situación ó correspondencia mo
derna , que la analogía de su nombre con alguno de los ac 
tuales en el distrito del mencionado convento jur íd ico, sea 
por la etimología ó ya por la sinonimia , pareciendo prove
nir de la voz griega I tus, redondez, c i rcunferencia, se la 
identifica con Chiclana ó con Rota : mejor puede ser esta ú l 
t ima. También se congetura ser la Cetrar ia del Ravenate. 

¡TUERO : ald. de 30 casas en la prov. de Albacete , part. 
jud. de Alcaraz, térm. jur isd. de Masegoso. 

I T U E R O : I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria 
(3 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (25), dióc. de Osma 
(7 1/2). s i t . en llano a l a margen der. del r. Duero, gozado 
buena ventilación y cl ima frió , las enfermedades mas comu
nes son fiebres inlermitentes y pulmonías: tiene 30 casas ; la 
consistorial, en la que está la cárcel y escuela de insl iucoion 
primaria, frecuentada por 32 alumnos de ambos sexos, á car
go de un maestro dotado con 49 fan. de trigo ; hay una ig l . 
parr. (San Pedro), servida por un cura y un sacristán, t é r m . 
confina N . Ribarroya; E . A lmara i l ; S. Cubo de la Solana , y 
O. Babanera. E I t e r r e n o fertilizado por el Duero , se halla 
dividido en primera y segunda calidad ; comprende un pe
queño monte de encina, roble y chaparro, caminos : los que 
dirigen á los pueblos limítrofes; todos en mal estado, phod.: 
tr igo, centeno, cebada, avena, leñas de combustible y yerbas 
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de pasto con las que se mantiene ganado lanar y las caballe
rías necesarias para la agr icul tura; hay caza de perdices, co
nejos y liebres; pesca de truchas y barbos, ind. : la agrícola. 
comercio: esportacion del sobrante de frutos, ganado y lana, 
é importación de los artículos de consumo que faltan, pobl . : 
32 v e c , 120 alm. cap. imp.: 59,770 rs. G mrs. 

ITUERO D E A Z A V A : I. con ayunt. en la prov. de Sala 
manca, dióc. y part. jnd . de Ciudad Rodrigo (4 leg.), aud. 
terr. y c. g. de Valladolid. s i t . en una pequeña altura á la 
i zq . de la rivera de Azaba con libre ventilación y buen c l is ia , 
siendo las intermitentes las enfermedades mas comunes. Se 
compone de 50 casas mal construidas y de poca comodidad; 
tiene una fuente de cuyas aguas se surten los v e c ; una ig l . 
parr. fSan Silvestre Papa), servida por un cura de entrada y 
de concurso y provisión ordinaria, teniendo por anejo á Cam 
pillo de Azaba, y la felig. del desp. de la Dueña, y un ce
menterio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el 
tkrm. al N . con Pinar de Azaba; E . Campil lo; S. con los desp. 
de la Dueña y Sageras del R io , y O. con la r ivera y Pinar 
de Azaba; en él se encuentran algunos pequeños manantiales 
de agua que aprovechan los ganados. E l ter reno en su ma
yor parte es llano y todo poblado de encina y algún roble; 
á la parte del O. y junto á la rivera hay algunos huertos que 
prod. toda clase de legumbres y hortalizas; la parte del S. es 
montuosa. Le baña en parte la rivera ya mencionada que cor
re por bujo del pueblo en dirección E . Los caminos conducen á 
los pueblos inmediatos en regular estado. La corresponden
cia se recibe de la cab. del part. por balijero que la reparte 
jor las poblaciones circunvecinas, prod.: trigo, centeno , ce
jada, algarrobas y algunos garbanzos, poco ds lino y verdu
ras; hay ganado lanar, vacuno y de cerda y caza de liebres, 
conejos y perdices, p o b l . : 30 v e c , 187 alm. cap. p rod. : 
407,100 rs. imp : 20,355. Valor de los puestos públicos 1,000 
reales. 

ITUERO DE C A M A C E S : desp. en la provincia de Salaman
ca (20 horas), part. jud. de Vi l igudino (I), y térm. jur isd. de 
San Felices de los Gallegos, s i t . en llano , cubierto de monte 
bajo, cuyo terreno es de secano y medianamente productivo, 
pasa el r. Camaces dividiendo'este desp. de los térm. de 
Lumbrales y Fuenlabrada. p r o d . : t r igo, centeno y pastos 
que aprovecha algún ganado lanar y vacuno, pobl. : 1 v e c , 
3 almas, con t r . : con su ayunt. 

ITUERO DE HUEBRA: ald. agregada al ayunt. de Cubo de 
Don Sancho (1/2 leg.), en la prov. de Salamanca (10), part. 
jud . de Vil igudino (2). s i t . en la pendiente o descenso que se 
forma en los arribes del r. Huebra, con buena ventilación y 
cl ima sano. Se compone de 6 casas de mala construcción, én
t re las cuales hay una ig l . (La Presentación), aneja de la ma
triz de Villares de Yeltes. Confina su térm. al N . con el de su 
ayunt. ; E. Ituerino ; S. La Zarza, y O. su aynnt. El ter reno 
participa de monte y llano y es de regular calidad, poblado 
casi todo de arbolado de roble y encina; báñale en parte el r. 
y a mencionado , que pasa muy inmediato de esta pequeña 
pobl. Los caminos dirigen á los pueblos inmediatos, prod.: 
centeno, cebada, garbanzos, tr igo, patatas y bel lota; hay ga
nado lanar , de pelo , vacuno y cerdoso, y caza de perdices, 
liebres y conejos, pobl . : 6 v e c , 25 a lm. cap. pbod. : 583,900 
rs. imp.: 29,195. cont r . : con su ayunt. 

ITUERO Y L A M A : l. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-
govia (5 1/2 leg.), part. jud. de, Sta. Mariade Nieva (5), aud. 
terr. y c g. de Madrid (12). s i t . en una altura circundada 
por colinas y cerros que la dominan; á la márg. izq. del pe
queño r. Piezga , y sobre el camino que desde Villacastin 
conduce á Segovia por la v. de Monterrubio, le combaten 
bien los vientos , y su cl ima es mediano , padeciéndose co
munmente tercianm y cuartanas: tiene 50 casas , inclusa la 
de ayunt. , escuela de instrucción pr imar ia , un pósito real 
con un capital de 400 fan. de trigo : 650 obradas de monte 
bajo, chaparral y 400 de encinas : una fuente con pilón , cu
yas aguas , aunque poco saludables , son potables , los vec. 
pretieren para sus usos las del arroyo que pasa á sus innie-
diaciones: y una ig l . parr. (Santiago el mayor) , servida por 
un párroco de provisión real y ordinaria ; hay una ermita 
( M r a . bra. de la Concepción; , propia de una cofradía ; y el 
cementerio está al n . de la pobl. , en parage que no ofende la 
salud publica. E l térm. coníina N . Monterrubio ; E . Zarzuela 
del Monte; S. Nava» de San Antonio, y O. Vil lacastin : com-
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prende 1,050 fan. de sembradura: de ellas 470 de segunda 
calidad y 580 de tercera : le atraviesa el citado r. Piezga ó 
Cárdena: cuyas aguas dan impulso á las ruedas de 4 molinos 
harineros. E l te r reno aunque en alguna parle llano , es en 
lo general quebrado y pedregoso, con especialidad al K. y S . ; 
fértil la mitad, y la otra mitad estéril, caminos : los que dir i
gen á los pueblos limítrofes en mal estado, particularmente 
en tiempo de l luvias, y por la parte del S. , ya en el confín, 
toca algo la carretera general de Castilla la Vieja á Madrid. 
correos : el conductor de Segovia á Vil lacastin , deja la cor
respondencia á su paso y recibe la que hay. prod. : toda clase 
de granos , algunas legumbres , leñas , bellotas y esquisita 
miel, de bastante nombradla en el pais: mantiene ganado la
nar, cabrio, vacuno, yegual, asnal y de cerda ; y cria alguna 
caza. ind. y comercio : la agrícola , 2 hornos para fabricar 
ca l , y otro"para teja: espott.irion de los frutos sobrantes para 
Madrid y otros puntos, é importaciondelosarlícu'.osdequeca-
rece el pueblo, pobl . : 43 v e c , 135 a lm. cap. imp.: 37,488 rs. 
c o n t r . : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 
por 100. 

ITUERINO: desp. en la prov. de Salamanca(l6 horas), part. 
jud. de Vil igudino (C), térm. jur isd. de Pozos de Hinojo : srr. 
en una eminencia dominada por una altura de mas elevación 
que aquella, en terreno de secano . montuoso y quebrado por 
donde pasa el Huebra en dirección de E. á O. prod.: centeno, 
bellota que aprovecha el ganado de cerda, pobl.: 2 vec. , 8 
a lm. con t r . con su ayunt. 

I T U K A L D E : cas. del barrr iodeGaragarza en la p rov .de 
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térra, de Mondragon. 

I T U R B E : cas. de la anteigl. de Guellano en la prov. de 
Guipúzcoa, part. j ud . de Vergara , térm. jurisdiccional de 
Escoriaza. 

I T U R B E : cas. del barrio de Goynnsu en la prov. de Gui
púzcoa , part. jud. y térra, jur isd. de Vergara. 

ITURBE AND1 A : cas. del barrio de Lizarraga en la prov. 
de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Anzuola. 

lTURBE-CHlQUIA :cas . del barrio de Lizarraga en la prov. 
de Guipúzcoa , part. jud. de Ver«ara , térm. de Anzuola. 

ITURBE N U E V O : cas. del vallo de Ezozia , en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. jur isd. de Placeneia. 

ITURBE V I E J O : cas. del valle de Ezozia. en la prov. de 
Guipúzcoa , part jud. de Vergara , térm. jurisdiccional de 
Placeneia. 

ITURI iEYETA : cas. del barrio de Muñao , en la prov. de 
Guipúzcoa , part. jud. v térm. jur isd. de Vergara. 

ITURBIETA o S A N T I L L A N A : esquileo en la prov. y part. 
jud. de Segovia , térm. jurisd. de Revenga : está srr. en la 
falda septenlrional de las sierras de Guadanama. Esle edifi
cio es uno de los que mas adornan las cercanías de Segovia 
por su buena construcción y hermosura; y en su clase de es
quileo compite con cuantos se conocen en el pais: su long. es 
de C35 p ies, y su lat. de 256 en su fachada principal y 2 . ' 
p iso : se ven 3 balcones, 3 rejas boladas y 7 ventanas ; y 11 
de estas últimas en el piso bajo: 53 posesiones destinadas 
para habitación y operarios del esquileo , prestan cuanta 
comodidad puede apetecerse en un establecimiento de esta 
c lase; siendo muy notable la gran pieza de esquilar y la 
buena disposición y capacidad de los encerraderos: tiene 
aquella, 131 pies de long. y 45 de lat i tud; abundantes luces 
que recibe por 7 grande* ventanas rasgadas; una buena gale
ría balaustrada á su alrededor, y capacidad muy sufieiente 
para trabajar con desembarazo 220 ligeras, teniéndola %en 
taja de hallarse colocad i el oratorio de la casa en tal disposi
ción, que sin masque abrirse las puertas ó venianas que lo 
cubren, cumplen todos los operarios con el precepto déla 
misa , sin moverse del punto que ocupan para sus trabajos. 
Los encerraderos que pueden contemplarse uno solo , aunque 
se dividen en 2 por medio de talanqueras, tienen cabida para 
15 ó 16,000 cabezas, y ofrecen la notable singularidad de que. 
una vez introducido en el el ganado, sufre todas las opera
ciones del esquileo y marca ; yendo á las respectivas piezas, 
siempre bajo de techado , ron la circunstancia favorable ade
mas, deexis l i r junto á él un magnífico patio de 156 pies de 
long. y 126 do lat., en el cual dividido con teleras se colocan 
en tiempo sereno 4 rebaños de 150 cab. , que pueden entrar 
por diversas puertas en el encerradero. Junto al edificio hay 
una cerca de pasto como de 4 obradas con algunos álamos 
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blancos y negros , y una posesión independiente del estable
cimiento, que contiene 2 pajares para domir los operarios. En 
este cslahlecimiento no se esquilan mas qne los panados pro
bos del señor marqués de Iturbiela , á quien pertenece; ba
jita conslantemenle en el edificio el guarda de él. En su in

mediación y colindando con el mismo camino real del puerto 
de la Fuen-f r ia, babia en lo ant. ana venta llamada de Sanl i -
l lana , propia del señor marqués de Herrera, que fué destrui
da en 1808, conservándose hoy únicamente sus cimientos; de 
esta circunstancia ha provenido el que por el vulgo se dé con 
baslante generalidad el nombre de Sanlil lana á todo aquel 
terreno v al mismo esquileo de Iturbieta. 

I T U R E N : v. con ayunt. en el valle de San Esteban de Le-
r i n , prov. y c. g. de Navarra, part. j u d . , aud. terr. y dioc. 
de Pamplona (7 í/2 leg.): s i t . en las márg. de un pequeño r.: 
cl ima f r i ó , le combaten los vientos N. y O. Tiene 138 casas 
incluyendo las de sus dos barrios Ar l iz y Lasapa; casa muni
cipal con cárcel, escuela de primera educación para ambos 
sexos concurrida por 72 alumnos, dolada con 1,997 r s . ; ipl . 
parr. (San Martin) de primer ascenso, servida por un'redor, 
y 2 beneficiados de provisión del pueblo; 2 ermitas en dife
rentes puntos, dedicadas á San Joaquín y La Trinidad, y mu
chas fuentes de aguas comunes y saludables. El tkí\m. conti-
ua N . Elporriaga; E. Donamaria ; S. Erasun , y O. Saldias, y 
ctmprendccn su circunferencia el famoso monte Mendaur. E l 
tehreno en la parte de vega es de buena calidad , y de me
diana en la del monte , le atraviesa el r. que baja de Ezcurra 

• en dirección de Elgorr iaga, sobre el cual hay un puente en 
)a v. caminos: los locales, en mal estado. El coriíeo se reeibe 
de Salvatierra por el balijero del valle, prod. : t r igo, mair, 
alubias y castañas ; cria de panado vacuno, lanar y do cerda; 
caza de liebres y perdices; pesca de truchas y anguilas, ind. : 
ademas de la agricultura y ganadería , hay un molino harine
ro y algunos canteros y carpinteros , que van á trabajar al 
interior de la Península, rom,.: 138 v e c , 656 a lm. r iqueza: 
con el valle. (V.) 

ITÜRf iOYEN; 1. con ayunt. en el valle de Guesalaz, prov. 
y c. p. de Nava r ra , part. jud. de Estclla (3 leg . ) , aud. terr. 
y dióc. de Pamplona (6): srr. al pie de los montes Urbasa y 
Ánd ia ; cuma sano; le combalen los vientos S. y O . , y se 
padecen dolores de costado y pulmonías. Tiene 45 casas la 
munic ipal . escuela para ambos sexos , frecuentada por 34 ni
ños y 28 niñas, y dotada con 93 i rs . ; 2 fuentes en el centro de 
l i pohl . , ip l . parr. de entrada (San Millan) servida por un abad 
y un beneficiado, de provisión de los vecinos y S. M . en los 
meses respectivos ; cementerio en medio del pueblo , y 3 er
mitas (I.a Santísima Tr in idad, San Millan y N l ra . Sra. del 
Camino). E l TÉRM. se estiende de N . á S. 2 leg. y de E. á O. 
1 t/2 ; confina N . sierra de Andia ; E. Arguiñano ; S. Bieru, 
y O. Lezaun , comprende en su circunferencia 2 castillos ti
tulados, Casteluzar y Castillo Nuevo, y monte poblado de en
cinas y hayas. E l TRRhENO es de mediana calidad, caminos 
1 is locales, en regular estado: el cor reo se recibe de Estel la, 
por el balijero del va l ie . los jueves y domingos, prod. : tr igo, 
mair,, garbanzos y palalas; cria de ganado lanar, cabrio y 
vacuno, poní..: 59 v e c , 280 a lm. r iqueza con el valle. (V.) 

ITÜRTSA: c. de los vascones (Ptolomeo), del convenio ju 
rídico de Zaragoza (Plinio), mansión del camino que conducía 
desde Aslorga á Burdeos, según el itinerario romano; la ac
tual Tturen , es la mas probable que otra cualquiera de las 
diversas reducciones que se le han dado. 

I T U R M E N D I : l . del avunt. del valle de la Burumia en la 
prov. y c. g. de Navar ra , part. j u d . , aud. lerr. y dióc. de 
••amplona '7 leg.) : s i t . en el confin de los montes de Gu i 

púzcoa , á U falda del monte Andia; clima frió y húmedo , y 
comhalido de todos los vientos. Tiene 105 casas de poca co
modidad que forman 3 cal les, casa consistorial, cárcel; es
cuela de primera educación frecuentada por 20 alumnos y 12 
niñas, cuyo'maestro que á la vez es secretario de ayunt., 
percibe por ambos conceptos 1,440 rs. que se cubren con la 
retribución de los niños , y lo .que falla de los fondos de pro
pios ; ig l . parr. de primer ascenso (San Miguel) servida por 
un abad de provisión de los vec . , y 2 beneficiados de la de 
S M . en los meses respectivos; cementerio contiguo á la ig l . 
en parage venti lado, y se surte el vecindario de las aguas de 
2 fuentes y del r. Burunda. E l térm. que se eslieñde 3/t de N . 
á S. y 1/2 hora d e E . á O . , confina N . sierra de Ataun (Gui-
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púzcoa); E . Bacaicoa; S. Orbasa y Andia , y O. Urdia in, com
prendiendo en su circunferencia montes muy estensos pobla
dos de robles que se estracn para la construcción nava , ha
yas para aros, y diferentes arbustos; en las oril las del r. se 
prolongan diversos sotos con abundancia de manzanos silves
tres, avel lanos, fresnos, acebos, álamos y castaños: hay 
algunas canteras de yeso y c a l ; grandes deh. con mucho ar
bolado y abundantes pastos que alimentan un número consi 
derable de panado de toda especie , y algunos prados, aun
que reducidos. E l ter reno es de mediana calidad , participa 
en su mayor parte de montuosidad , dividido en secano y re
gadío , fertilizado con las aguas del r. Burunda qne le atravie
sa de N. á S . : ademas corre y se reúne en esle térm. al es
presado r. un arroyo que se forma en los montes vecinos de 
Guipúzcoa, dando fertilidad á algunos trozos de tierra, ca
minos : la carretera real que de Pamplona conduce á Vitor ia, 
y el de herradura que va á Guipúzcoa en mediano estado este, 
y aquel en bueno. El cor reo se recibe de la cap. por el bali
jero del va l le , los lunes, jueves y sábados, y se despacha los 
miércoles , viernes y domingos, prod. : Irigo , maiz , l ino, 
castañas, manzanas , avellanas, nueces y legumbres de toda 
clase; cria de ganado lanar , vacuno , caballar y de cerda; 
caza de l iebres, zorros, jabalíes, aves de rapiña , perdices y 
palomas ; pesca de truchas y anguilas, ind. y comercio: ade
mas de laagr icu l turay ganadería, hay un molino harinero con 
2 muelas, la estraccion de ganados, madera para la mar ina, 
y de aros, hay 2 tiendas de telas , 2 tabernas , abacerías y 2 
posadas, poní,.: 84 vec. , 426 a lm. r iqueza con el valle. (V.) 

ITURRA1N : desp. en la prov. de Álava , part. jud. de V i 
toria: su lérm. es común en la actualidad á Mend iv i l , Arzu-
biapa y Durnna. (\.) 

I TURRARTE : cas. de la anteigl. de Marín , en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. jurisdiccional de 
Escoriaza. 

1 T U R R E T A : montaña de Vizcaya , en lérmino jur isd. de 
Marquina: es un barrio s i t . en la vertiente S. del monte Ba l 
da estribo del Mendiv i l ; liene 12 c a s a s , de las cuales unas 
icrtenecen á la cofradía de Bar inaga: y otras á la de l l lunzar: 
lay una ermita capaz, dedicada á San Cristóbal, donde se 

dice misa lodos los días festivos. 
ITURRETA-JAUREGUI : casa solar y armera en la prov. 

de V izcaya , part. jud. de Durango , térm. de Jemein. 
ITURRIAGA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 

part. jud. de Durango, térm. de Manaría. 
ITURRIAGA : cas. en la prov. de Vizcaya , part. jud . de 

Bi lbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio. pobi.. : un v e c , 
7 almas. 

ITURRIAGA : cas. del valle de San Andrés, en la prov. de 
Guipúzcoa, part. j ud . do Ve rga ra , térm. jurisdiccional do 
Placencia. 

I T U R R I E D E R R E T A : cas. del barrio Vidasoa en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun. 

1TÜRRIOZ: barrio en la prov. de Guipúzcoa , part. jud . de 
San Sebastian, y uno de los del valle de Oyarzun. (V.) 

ITÜRR10Z : cas. del barr. de Uzarraga, en la prov. de Gui
púzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Anzuola. 

ITURR10Z: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud de Marqu ina , térm. de Murelaga. 

ITURRIOZAGA : cas. del barrio de Elorregui en la prov. de 
Guipúzcoa , part. jud. y térm. jur isd. de Vergara. 

1TURR1ZA: cas. del barrio de Olas en la prov. de Guipúz
coa , part. jud. de Vergara, térm. jur isd. de Motrico. 

1TURR1ZABALETA: pequeño r. en la prov. de Álava, 
part. jud . de Vi tor ia ; tiene su orijen en la hermandad-de 
Cigoit ia, de la copiosa fuente que brola en térm. de Ecba-
varr i , como á dos tiros de bala de su monte robledal y cerca 
del molino de Apodaca ; dirige su curso de N . i S. bañando 
por O. los térm. de Mendiguren, Aranpuiz y Turre , que 
deja á la i z q . , confundiéndose muy luego en el Z a d o r r a , 
á cuyo r. tributa sus aguas. 

1TÜRRONDO : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud , 
de Bilbao, ayunt. y lérm. del valle de Ceberio: í v e c , 20 
almas. 

1TURRUA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 
Vcrpara, lérm. de Eybar . 

ITZARRIZ : monte en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de Azpei l ia , por cuya ju r isd . se prolonga, como también por 
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la de Azcoitia, Deva y Ceslona: sa descripción y accidea-
tes pueden leerse en el arlículo Guipúzcoa, prov. (V.) 

ITZARR1Z ; anteigl. en la prov. de Gujpúzcoa, part. jud. 
do Azpeitia, térra, de Azcoi t ia (V.), en cuyo ayunt. está 
comprendida , y de cuya parr. es fi l ial , liallándose servida 
por un coadjutor. Está s i t . al pie del monte de su hombre, 
ue que se habló en la descripción del territorio de Guipúz
coa (V . ) : llámase esta an le ig l . , de üínr f í í rMja. (V.) 

1UL1A C E R R E T A N A : una de las dos capitales que tenían 
los cerretanos, según P l i n i o ; muy probablemente la actual 
Ll iv ia . (V.) 

1ÜLU MVRT1L IS : (V. M y r t i u s ) . 
1ÜL1A Qü.E FIDENCIA : la / de lu l ia es probablemente 

adición de los siglos medios. (V. U i .u ) . 
KJL IA TRANSDÜCTA : (V. Transoücta). 
1ÜL10BR1GA : esta c. de los cántabros (Ptolomeo) no lejos 

de la cual tiene el Ebro su origen (Pl in io) , y que poseia para 
su comercio el puerto de la Victoria en el mar cantábrico , an
tes de llamarse lul iobriga se denominó B r igun t i a , cuyo nom
bre debió mudar en aquel Oclaviano Augusto en honor de su 
tio y pidre adoptivo Julio Cesar ó en el su jo propio, pues 
tam'liien se llamó J u l i o , como se ve en los Fastos consulares, 
y en Dion. lul iobriga equivale á decir c iudad J u l i a ; Brigantia 
era un pleonasmo repitiéndose el sentido de nuestravoz apelati
va ciudad por 2 raices sinónimas. Pudo ser esta c. denomi
nante de la Cantabria y referirse á ella San Isidoro, cuando 
dijo : caníabri á vocabulo urbis, et iberi amnis , cui insidunt 
appe l laü : conv'wwnáo esta idea con la topográfica quede 
ella con el nombre de lul iobriga nos de;ó Pl inio. Su sit. mas 
probable era en el 1. llamado hoy Reior t i l lo , junto á Fontibre, 
1/2 leg. corla al S. de Reinosa. 

1ÜLIPA: consta el nombre del municipio iulipense, en una 
inscripción hallada en Zalamea , dondu la reconoció 1). Nico
lás An lon io , y copiada por el M. Florez. Por este indicio y 
otros restos de antigüedad romana que se han hallado con 
dicha inscripción se cree ser Zalamea déla Sierra. 

JUNGARÍA : c. mediterránea en el pais indigeto (Ptolomcs); 
por los indicios resultivos del Itinerario romano se le identi
fica con la actual Figueras. 

IZA : cendea en la prov. y c. g de Navarra , part. jud . , 
aud. terr. y dióc. de Pamplona, s i t . al O. de la cap. en pa-
rage llano y elevado, á la ribera oriental de los r. Araquil 
y Larraun, y al O. y N . del A r g a : cl ima frió y húmedo, 
pero muy ventilado por comhatirle lodos los vientos; se pa
decen constipados y algunas fiebres crónicas. Se compone 
délos lugares de Ar iz , Atondo, Aldaba, Er ice, Aldaz-Echa 
vacoiz, Orderiz, Lcte, Iza, Zuasti , Sarasa y Ochovi , y de la 
granja de Yar le , que forman un ayunt. general, el cual se 
reúne en A Id az como punto mascent i ico, y en cuyo 1. es 
tan también la casa municipal y cárcel: en algunos de es 
tos I. hay escuela,y todos llenen ig l . parr. con cementerio 
y abundancia de fuentes para el surl ido de los moradores. 
E l té rm. que se esliende 3/4 hora de N . á S. y una hora 
de E. á O . , confina N. el valle de Gulina ; E . cendea de Olza; 
S . valle de Olio, y O. el de A r a q u i l ; dentro de su circunfe
rencia no fallan montes poblados de arbolado, prados y can
teras de piedra. E l terreno es de buena calidad, y aunque 
bastante reducido, es férti l y productivo ; participa de se
cano y regadío; le atraviesan los espresados rios que des
pués de fertilizar una buena parte, se reúnen los dos prime
ros en este térra. , para confundirse luego con el segundo; 
cada uno de los primeros tiene un puente de piedra, caminos: 
la carretera real de Pamplona á Guipúzcoa y Vi tor ia, en 
buen estado, y diferentes sendas y caminos de herradura de 
pueblo á pueblo. La correspojsdkncia se recibe de la cap., 
por un baüjero, los martes, viernes y domingos, prod. : 
trigo, cebada, maiz, avena, centeno alhovas, habas, arbejas, 
l ino, garbanzos, algo de vino de mediana calidad, ciruelas, 
manzanas, cerezas, hortalizas y legumbres: cria abundante 
ganado lanar, vacuno, cabrío, caballar y de cerda : caza de 
palomas, perdices, liebres, lobos y zorros; pesca de truchas, 
anguilas y barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganade
ría, hay 3 molinos harineros con dos muelas cada uno, va 
nos hornos de carbón, comercio: importación de vino, aceite, 
aguardiente y varios géneros, y esportacion de lanas, casta
ñas , maíz y queso, pobl. : 867 alm. RIQUEZA." 383,028 rs. 

IZA : barrio en la prov. de Álava, part. jud. de Amurr io , 
ayunt . de Aya la , term. de Quejana: tiena 2 casas. 

IZA 
IZA ; 1. en la prov. de Lugo, ayun l . de Orol y /el ig. d« 

San Pantaleon de Cabanas. (V.) pobl . : 7 vec. , 35 aira. 
IZA : 1. deia cendea de su nombre en la prov. y c. g . de 

Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 
leg.); tiene ayunt. de por sí, aunque sujeto al general de la 
cendea. s i t . en una pequeña altura, á la ribera izq. de los 
rios .4rai7MiZ y i n c n n í í j , y á la der. del J n / a : cl ima frió 
y húmedo , le combaten los vientos N . y O . , y se padecen 
calenturas y algunas pulmonías crónicas. Tiene 16 casas, 
formando una plaza y una calle mal empedrada, casa con
sistorial con cárcel; i g l . parr. de entrada (San Martin), ser
vida por un abad de provisión de los vecinos, y cementerio 
al N . y próximo del pueblo : los niños concurren á la escuela 
de Ochovi. E l té rm. que se estiende de N . á S. 1/2 leg. y de 
E . á O. igual dist. : confina N . Larraqucta ; E. Ororbia, 
S. Artazcoz, y O. Zuasti, comprendiendo en su circunferen
cia muchos bosques de robles y encinas, de los que pudiera 
muy bien sacarse madera para la construcción naval; hay 
ademas bastantes manzanos, ciruelos y zerezos, con una ala
meda en la oril la del r., y abundantes pastos para toda clase 
de ganados. E l t e r r e r o de mediana calidad, es bastante 
productivo, con una pequeña parte de regadío que fertil i
zan las aguas de los mencionados rios que le bañan : sobre 
el Araqui l hay un puente de piedra y junto á su cauce un 
molino harinero de dos piedras, caminos: los locales, en re
gular estado. E l correo se recibe de la cap, por el balíjero de 
la cendea, los martes, viernes y domingos, y se despacha 
los mismos dias. prod. : toda especie de cereales, especial
mente trigo ; cria ganado lanar, vacuno caballar cabrío y 
de cerda : caza de liebres, perdices y palomas ; pesca de tru
chas, anguilas y barbos, poií l . : 6 v e c , 29 a lm. r iqueza; 
con la cendea. (V.) 

IZABACOIZ : barrio del valle de Aranguren, prov. de Na
varra, part. jud . de Aoiz, térm. de Labiano: tiene 3 casas, 
y la basílica de Sta. Felicia márt i r . 

I Z A G A : montaña en la prov. de Navarra, p a r t . j u J . d c 
Aoiz : es un alto de gran elevación que casi iguala al Pir ineo, 
redondo y pelado en su cresta que concluye en punta so
bre una base de mas de 3 leg. de circunferencia; está s i t . á * 
leg. E. de Pamplona, entre los valles de Izagaondoa por N . ; 
de Uncit i por O . , y de Ibargoiti por E. y S. A dos tercios de 
su elevación y hacia el O. en jur isd. de Reta, hay una er
mita dedicada á San Miguel , á londe suben en procesión los 
naturales de los valles inmediatos, el día 8 de mayo. Alre
dedor y á dist. de 1/2 leg. de este punto, tiene un cerco de 
peñas escarpadas por E . , N , y O . , que hacen muy difíci l 
la subida, y debajo de dichas peñas hay bastante arbolado. 
En la circunferencia déla base y basta cierta altura se en
cuentran la infinidad de pueblecíllos de que se componen 
los tres referidos valles. Hacia el S. y E. existo el desp. 
de Muguetajarra, propiedad del. 1. de Alzorriz, que forma 
como el pedestal de la gran cúspide de Izaga, la cual merece 
también llamar la atención por las nubes que atrae en los va
ranos, ocasionando algunas veces grandes pedriscos en las 
inmediaciones. Es propiedad de varios pueblos limítrofes. 

I Z A G A O N D O A : valle en la prov. y c. g. de Navarra, 
aud. terr. y dióc. de Pamplona, part. jud . de Aoiz. s i t . á 
la falda del monte Izaga, pero en alto, aunque por la parte 
inferior, dirigiéndose a l N . , tiene una hermosa llanura: 
clima bastante frío y sano. Se compone de los 1. siguientes: 
Guerguetiain, Izanoz, Indurain, Turr i l las, Urbicain, Beroiz, 
Iriso, Ardanaz, Reta, Zuazu, Mendinueta, Lizarragaé Idoate, 
que forman un ayunt. y reúnen 166 casas : hay 7 escuelas 
de ambos sexos, y los maestros perciben de dotación sobro 
60 robos de tr igo: todos los pueblos tienen ig l . par r . , pero 
solamente en dos existen fuentes dentro del casco de la pobl. 
hallándose ademas algunas en sus respectivos térm. En el 
espresado monte de Izaga hay una famosa ermita dedicada á 
San Miguel, á la cual concurren anualmente varios valles en 
procesión. E l té rm. del valle confina N . el de Aranguren; 
E . monte de L e g u i n ; S . el valle de Ibargoiti, y O. monte 
de Izaga. El te r reno es de regular calidad y abundante de 
paslos. Los caminos son ásperos, y dirigen á Urroz, Aoiz, 
Monreal y Lumbier. E l cor reo se recibe del primero de es
tos pueblos, los lunes y jueves, p rod. : tr igo, cebada, avena, 
habas, arbejas, garbanzos, maiz, patatas y vino : se cria 
ganado lanar y vacuno y hay caza de perdices, codornices, 
liebres, conejos, corzos y jabalíes. i»D.: 3 molinos harine-
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ros. comercio : esporlacion de trigo é importación de vino. 
POBI. : 1.038 a lm. r iqüez* : 196,108 rs. 

IZAGRE: I. en la prov. y dióc. de León (8 leg.), part. jud . 
de Valencia de Don Juan (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Vallado-
l id (15), avunt. deMatadeon (2 1/2). s i t . la mayor parle al 
descenso de un valle: su cuma es algo frió por los vientos del 
N . y S. que reinan con mas frecuencia ; de aqui provienen 
algunos catarros, pulmonías v tercianas. Tiene unas 50 casas, 
escuela de primeras letras , dotada con 200 rs., á que asisten 
durante el invierno de 50 á 00 niños de ambos sexos; iglesia 
parr. (Sta. Marina), servida por 1 cura de ingreso y presenta
ción del Sr . Zalamillas, de la abadesa de las Huelgas de Val la-
dolid, y antes lo era también del prior y religiosos dominicos 
de Mayorga y del abad de Sandoval, orden de San Bernardo; 
cementerio en parage ventilado y buenas aguas potables. 
Confina N . Alvires; É. Sahelices; S. Mayorga, y O. un monte 
perteneciente á la indicada v . de Mayorga á cuarto y medio 
de legua el mas distante; el térm. se e'stiende 3/4 de leg. de 
N . á S. y 1/2 de E. á O. E l te r reno es de mediana calidad , y 
le fertilizan algún tanto las aguas de un arroyo llamado Va l -
madr iga l . Ademas de los caminos locales hay el que dirige de 
Valladolid á Asturias, el cual se encuentra en regular estado, 
en el que se ve un ventorrillo inmediato á la poli . Recibe la 
correspondencia de Mayorga. prod. trigo, cebada y legum
bres; cria ganado vacuno y lanar, y caza de liebres, perdices 
y otras aves, pobl.; 50 v e c , 180 a lm. con t r . : con el ayun
tamiento. 

IZAGUIRRE: cas. del valle de San Andrés en la prov. de 
Guipúzcoa, part. jud . de Verga ra , térm. jur isd. de P l a -
cencia. 

I Z A G U I R R E ; cas. del barrio de Basalgo en la prov. de 
Onipuzcoa, part. jud . y térm. jur isd. de Vergara. 

IZAL: v. del valle de Salazar en la prov. y c. g. de Navar
r a , aud. terr. y dióc. de Pamplona (10 leg.), part. jud. de 
Aoiz (5); forma ayunt. con Gallues. s i t . en una hondura que 
rodean elevados montes por toda su circunferencia, cuma 
frió y saludable. Tiene 24 casas, la municipal, cárcel, escue
la concurrida por 14 alumnos, y dotada con 18 robos de trigo; 
ig l . parr. de entrada bajo la advocación de San Vicente, servi
da por 1 vicario de provisión de los v e c , 1 erm. y 1 basíli
ca en dos altos al N . y SO. con vistas muy pintorescas; á las 
dos se tiene gran devoción, pero en particular A la últ ima de
dicada á Nt ra . Sra. de Arriburue, que tiene ermitaño y cape
l lán; para surtido de los hab. hay 1 fuente dentro de la pobl. 
E l térm. confina N . Ibilcieta; E. R ipa lda; S. Gallues, y O. los 
montes de ürraul-al to: dentro de su circunferencia se alzan 
varios montes poblados de pinos, robles, encinas y muchos 
bojes. El te r reno es de mediana calidad ; le baña un arroyo 
que teniendo aqui su origen, se dirige hacia Gallues, en cuya 
dirección le cruza un puente de piedra, caminos; el de Ron
cal á Pamplona. E l cor reo se recibe por el balijero del val le. 
prod. trigo, cebada, avena y guisantes; durante la guerra de 
la Independencia se cultivó con buen éxito el tabaco, gracias 
álos escesivos calores del verano: cria ganado lanar, vacuno, 
de cerda y mular, y caza de jabalíes, corzos, perdices y lie
bres, pobl. : 26 .veo., 118 alm, biqueza : con el valle. (V.) 

IZALZÜ: v. con ayunt. del valle de Salazar en la prov. y 
c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (8 leg.), aud. terr. y dióc. 
de Pamplona (13). s i t . en ambas márg. del r. Anduña en 
te r reno llano, dominado de 2 montes por N . y S. Su cuma 
es fr ió; reinan los vientos N . , N E . y E . , y se padecen perle
sías, hidropesías y alguna vez pleuresías. Tiene 38 casas, in
clusa la municipal con cárcel, escuela de primera educación 
para ambos sexos, frecuentada por 34 alumnos, y dotada 
con 34 robos de t r igo; 2 fuentes de buenas aguas en el inte
r ior de la pobl.; ig l . parr. de entrada (la Asunción), servida 
por 1 vicario y 1 beneficiado de provisión de S. M . E l té rm. 
confina N . con el puerto de Or i ; E. Ustarroz; S. Ochagavia, 
y O. el valle de Aezcoa, comprendiendo en su circunferencia 
1 ermita (San José), y los dos espresados montes, de los que 
el de N . está poblado de robles; este térm. se halla confundí 
do con el de Ochagavia por haber formado antiguamente un 
solo pueblo, y de consiguiente haber pertenecido á una juris
dicción. El te r reno es montuoso y de mediana calidad para 
frutos; pero de abundantes pastos; le atraviesa el r. Anduña, 
que corre por medio de la v . ; hay ademas 2 barrancos que 
confluyen en aquel, y tienen puente, caminos: uno que dirige 
al reciño reino de Francia por el puerto Abodi, y otro al valle 
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de Roncal. E l correo se recibe de Pamplona los miércoles y 
sábados, y se despacha los martes y viernes, prod. t r igo, ce
bada, manzanas y queso; cria de ganado lanar, vacuno, de 
cerda y mular; caza de lobos, corzos, liebres y palomas ; pes
ca de truchas y anguilas, ino. : ademas de la agricultura y 
ganadería, hay 1 molino harinero, varias fáb. de paño para el 
uso de los moradores y algunos carpinteros y herreros, pob l . : 
38 v e c , 225 alm. r iqueza: con el valle. (V.) 

IZANA: r. en la prov. y part. jud. de Soria ; tiene su or i 
gen en el térm. jurisd. del pueblo de su mismo nombre de 
varios manantiales que se desprenden de la sierra de Nodojo; 
de corto caudal en su principio corre á fertilizar el térm. de 
las Cuevas, en el que se le junta nn arroyo : le cruza un puen
te de piedra, y da movimiento á 2 molinos harineros; conti
núa hacia los L'amosos, y de aqui á Quintana redonda, don
de impulsa otros 2 molinos y 1 sierra de corlar maderas, s i 
gue á Osonilla, en el que hace andar otra sierra; pasa á bañar 
el t é rm. deTardelcuende, en el que facilita su paso 1 puente 
de piedra, y deja el part. para entrar en el de Almazan por la 
jur isd. de Matamala, en la que le atraviesa 1 puente de made
ra, alimenta 1 molino y 1 sierra, y da sus aguas al Duero des
pués de un curso de algo mas de 2 leguas. 

IZANA: I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria 
(2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc. de Osma 
(8). s i t . en terreno húmedo al pie de la sierra de Nodojo. S u 
cl ima es frió y propenso á fiebres intermitentes. Tiene 20 ca • 
sas, escuela de instrucción primaria á cargo de 1 maestro, sa
cristán y secretario de ayunt., dotado por el primer concepto 
con 3 fan. y 1/2 de tr igo; hay 1 fuente de abundantes y bue
nas aguas, que provee á las necesidades del vecindario; 1 ig l . 
parr. (Stos. Gervasio y Protasio), aneja de la de los Llamosos. 
térm. : confina con los deNavalcabai lo, Lubia y las Cuevas. • 
E l te r reno , en su mayor parte quebrado, es de buena cali
dad; le baña el r. del mismo nombre del pueblo, que se forma 
de la fuente mencionada y de otras varias que brotan en la 
sierra: hay buenos montes de encina y roble, caminos : los 
que dirigen á los pueblos limítrofes, correo : se recibe y des
pacha en la adm. de Sor ia, prod. trigo, centeno, cebada, ave
na, legumbres y cáñamo, leñas de combustible y carboneo y 
yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y va
cuno , y algunas caballeriaspara la agricultura; hay caza de 
liebres, conejos, perdices y algunos venados y jabalíes, ind. : 
la agrícola, comercio: esporlacion del sobrante de frutos, ga
nado y lana, é importación de los art. de consumo que faltan. 
pobl. : 14 v e c , 52 a lm. cap. imp.: 22,599 rs. 

IZANOZ: I. del ayunt. y valle de Izagaondoa en la prov. y 
c. g . de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.), 
part. jud. de Aoiz (3). s i t . en un alto, con clmia frío y saluda 
ble: tiene 3 casas, ig l . parr. (la Puri f icación), servida por 
abad, cura de entrada y de provisión de la casa de Bayona, 
de Aoiz, y 2 fuentes de esquisilas aguas. E l term. se estiende 
1/2 leg. de N . á S. y 1 de E . á O., y confina N . Ardanaz; E . 
Indurain ; S. Zi l igueta, y O. el monte Izaga; dentro de esta 
circunferencia hay 2 montes con robles, hayas y chaparros. 
El te r reno es de buena cal idad, pero secano y montuoso ; le 
baña un arroyo que desciende del Izaga: hay prados natura
les con escelentes yerbas para el ganado lanar, caminos: loca
les y en mal estado. E l correo se recibe por el balijero del va
lle, prod. : trigo, maiz, avena y menuzales; cria ganado lanar 
y vacuno, y caza de perdices, codornices y liebres, pob l . : 3 
v e c , 27 alm r iqueza: con el valle (V.) 

IZARA: I. en la prov. de Santander (13 1/2 leg.), part. jud. 
deReinosa (1), d i ó c , aud. lerr. y e . g. de Burgos (16), ayunt. 
de Campó de Suso, cuya capital es Espinil la, s i t . en un valle 
ciicundado de montes y vericuetos; reinan con especialidad 
los vientos del N E Su cuma es frió en invierno y templado en 
el verano. Tiene 30 casas, distribuidas sin orden ni regulari
dad; escuela de primeras letras dotada con 400 rs. , á que asis
ten 20 niños de ambos sexos; ig l . parr. (San Andrés Apóstol), 
servida por 1 cura ; cementerio, 1 ermita (San Miguel), pro
piedad del pueblo en que se celebra misa de alba, á cargo de 
1 capellanía fundada por él mismo, y 5 fuentes de muy bue
nas aguas, esparcidas por el té rm. , llamadas las Lamas, 
las Arenas, la Espina, la de Pendió y la del Canal. Confina 
N . Salces y Nestares; E. Matamorosa y Villaescusa ; S. valle 
de Valdeolea, y O. Suano y Vi l lacanl id. E l té r ih . se estiende 1 
1/4 leg. de N . á S. y 3/4 de E . á 0 . ; en él se encuentran algu
nos escombros de 2 antiguas pobl. llamadas Quintana y So-
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medo. L a mayor parte del te r reno es de buena cal idad, y le 
fertilizan las aguas del r. I z a r i l l a . Hay un monte de rohle, 
hayas y abedules y una especie de laguna ó terreno pantano
so con algunos chopos, denominado el Tojo, y varios prados 
naturales, caminos: el principal se dirige á Matamorosa por 
la parte del E . , por donde se entra en el real que conduce á 
Santander; los demás son de servidumbre. L a corresponden-
c u se recibe de Reinosa. prod. trigo, cebada, legumbres, pa
tatas y buenos pastos; cria ganado vacuno, cabal lar, lanar y 
de cerda; caza de lobos, osos, corzas, liebres, perdices y co
dornices, y pesca de truchas y anguilas, ind. : 1 molino hari
nero, que solo trabaja 8 meses del año, por no tener suliciea-
te agua en los restantes, pobl . : 30 v e c , 150 alm. con t r . : con 
el avunt. 

I ZARANGO: cas. con erm. en la prov. de V izcaya , part. 
jud. deDurango, térm. de Amorcbieta. 

IZAUILLA: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Rei 
nosa: se forma de 2 manantiales que nacen en térm. común á 
la hermandad de Suso; uno en el sitio llamado Canal de los 
Robles, y el otro en el denominado Sotnaoz; sobre cada uno 
de ellos se ve 1 molino harinero en completo abandono : las 
aguas del primero riegan el lérm. de la pobl. de Suso, y el de 
la de Suano donde se incorporan con las del segundo: ya re
unidas siguen su curso amenizando los campos de Izara, V i -
llaescusa de Solaloma, Matamorosa y Reinosa, en tuya vega 
al E. de la v. se incorpora con el Ebro . En los pueblos de Iza
ra y Suano hay algunos molinos harineros. Tiene varios pon
tones de madera y 1 puente de piedra de 4 arcos llama lo del 
A rqu i l l o , el cual se halla en buen estado, por correr con su 
conservación la dirección de caminos, como indispensable 
que es para la carretera de Santander. Durante su curso reci
be varios arroyuelos, cutre ellos el Matanzas. Se crian en 
este r. truchas y anguilas de buena calidad y muchos can 
grejos. 

IZARO isla de la prov. de Vizcaya, part. jud. deGüernica: 
se halla s i t . en la costa del Océano Cantábrico á 1 1/2 leg. de 
Bermeo, 1 de Mundaca, y 1/2 del cabo ó terr. de Anzoras pre
tendiendo algunos que hace 4 siglos podia pasarse desde este 
punto á dicha isla en baja mar: está tendida del ONO. al E S E . 
Es de mpdiana altura por el centro, pero muy baja en los es-
Iremos, hallándose rodeada de bajos y piedras visibles. El paso 
que la ivide de la cosía es de 12 brazas de fondo. En el diaes 
un desp. en que tan solo nace ye rba ; habiendo desaparecido 
muchos conejos que se criaban en ella. 

H is tor ía . En el año de 1422 por donación que hizo en 27 
de febrero, el concejo de la v. de Bermeo al l l lmo. D. Diego 
López de Zúñiga, ob. de Calahorra, y al P . F r . Martin de Ar-
teaga , se edificó un conv. de Religiosos de la Orden de San 
Francisco con la advocación de la Madre de Dios, reservándose 
dicho concejo la jur isd. c iv i l y cr imina l : fué mucha la devo
ción que tuvieron á este conv. los reyes de Cast i l la , pues al
gunos vinieron á visitarlo , como sucedió á D. Enrique IV de 
Cast i l la, que estuvo en é l , dia 5 de marzo de 1457 ; D. Fer
nando el Católico en 31 de jul io de 1476, y su esposa la reina 
Doña Isabel, en 17 de diciembre de 1483 , habiendo costeado 
esta señora las escaleras para subir desde el borde del agua 
hasta el punto mas elevado de la isla : también Felipe I I , asi 
como sus sucesores, hicieron cuantiosas y repetidas limos
nas á este conv., y su esposa Doña Isabel, hija de Enrique II, 
rey de Francia, encomendaba anualmente 200 misas á sus re
ligiosos. A pesar de tan elevada protección , no pudieron los 
que lo habitaban sobrellevar las privaciones é incomodidades 
que sufrían, provenidas del aislamiento en queviv ian, y de la 
pobreza y pequenez de aquel áspero peñón, azotado conlinua-
menle por los vientos del mar ; de modo que á mediados del si
glo X V I trataron de trasladarse al continente, habiendo al efecto 
solicitado del cabildo de la anteigl. de Mundaca "permiso para 
establecerse en su terr., pero les fué denegado. lucieron otra 
tentativa con el concejo de la v. de Güernica, la que tampoco 
se convino con sus pretensiones, y últ imamente, en el año de 
JTlg.se trasladaronálaanti ig l . deForuaen laque cerca de la 
i g l . parr. les donó en 1714 la piedad de Angela de Estatajo, un 
cas, de su propiedad, en donde edificaron el conv. Llevaron 
ios religiosos entre otras cosas, al tiempo de la traslación, un 
cuadro pintado en tabla , de la escuela f lamenca, que repre
sentaba la Virgen y el Niño, y debe ser de Metys, denominado 
el Herrador de Amberes: en 1812 estuvo va recogido por los 
/ranceses para l|eyarlo á Par is, pero pudo s'alyarse; y á la su-
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presión del conv. de Forua, lo ha recogido la Comisión de Mo
numentos históricos y artísticos de V i z c a y a , y se encuentra 
en Bilbao entre los cuadros de conv. suprimidos. La única no
ticia que sobre su origen se conserva, es que fué regalado al 
conv. de Izaro por una reina Isabel; y lo mas probable es que 
lo donaría la reina Doña Isabel, mujer de Felipe II. 

IZARZA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de B i l 
bao, térm. jur isd. de Sondica: 25 casas, 29 vec. , 145 a lm. 

I Z A R Z A : v. del ayunt. de Arlucea, en la prov. de Álava, 
part. jud . de Salvatierra (2 1/2 leg . ) , aud. terr. de Burgos 
(20), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria (2 1/2); 
dióc. ds Calahorra (12): srr. entre montañas; cuma frió y sa
no; le combaten los vientos N . y O. Tiene 8 casas, escuela de 
primera educación para ambos sexos frecuentada por 14 ó 16 
alumnos y dotada con 20 fan. de trigo; una fuente en el pueblo 
de buenas aguas, é ig l . parr. (Sta. Lucia), servida por 1 bene
ficiado. E l té rm. confína, N . Alierasturi ; E. Azaceta; S. A r 
lucea , y O. Oquina. E l terreno es de mediana calidad , pero 
montuoso; le atraviesa un arroyo que se forma de varias fuen 
tes que brotan en el mismo, caminos: los locales. El cor reo se 
recibe de Vi tor ia, prod. : trigo, cebada, avena, patatas y hor
talizas: cria de ganado lanar, caballar y cabrío: caza de perdi
ces , codornices y liebres, pobl . : 7 v e c . , 3C alrn. riqueza y 
cont r . : con su ayunt. (V.) 

IZARRA: barrio de la prov. de Álava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Aya la , térra, de Izor ia : tiene 6 casas. 

IZARRA : I. cab. del ayunt. de Urcabustaiz, en la prov. de 
Álava (á Vitor ia 4 leg.), part. jud . de Amurr ¡o (2) , aud. terr. 
de Burgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas , y dióc. 
de Calahorra (18): s i t . en terreno pendiente; cl ima fr ió; reina 
el viento N . que ocasiona catarros y pulmonías. Tiene 19 ca
sas; escuela de primera educación para ambos sexos, frecuen
tada por 18 ó 20 niúos y 14 niñas ; y dotada con 10 fan. de 
trigo y 100 rs . ; también concurren á esta escuela los niños de 
Abecia y Belunra; ig l . parr. (Sta. Maria), servida por 4 bene
ficiados perpetuos, de los cuales, uno con título de cura; tiene 
por aneja á Larrazqueta y la sirve un beneficiado de la matriz: 
hay cementerio. E l té rm. se estiende 1/2 hora de N . á S. y lo 
mismo de E. á O., y confina N . con Belunza y Guju l i ; E. Abor-
nicano; S. Abecia, y O. Ondona. E l ter reno es de mala cali
dad , poblado de hayas; robles, espinos y bojes; le atraviesa 
un pequeño arroyo que rinde su caudal al r. Baj as, y tiene 2 
puentecitos de tablas para pasar á Belunza. caminos: los loca
les, en mediano estado: el correo se recibe de Orduña. prod.: 
trigo, maiz , patatas y alubias ; cria ganado vacuno, caballar 
y lanar; caza de perdices, liebres, zorros y jabalíes ; pesca de 
bermejuelas y cangrejos, mn. : ademas de la agricultura y ga
nadería, hay 2 molinos harineros, pob l . : 18 v e c , 107 a lm . 
con t r . : con su ayunt . (V.) 

IZAS: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Coles y felig. 
de San Ensebio de Pero ja. (V.) 

IZAS : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Maside y felig. 
de Santiago de Barbantes. (V.) 

1ZAZCÜN: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. deTo-
losa, térm de Iba r ra . 

IZCALA : desp. en la prov. y part. jud . de Salamanca, 
lérm. jur isd. de Villanueva de Cañedo. (V.) pobl. : 1 v e c , 4 
almas. 

IZCALIN'A: alq. agregada al ayunt. de Valdelosa (3/4 leg.), 
en la prov. de Salamanca (5 1/2), part. jud. de Ledesma (4/: 
s i t . en una altura pendiente que forma un leso bastante ele
vado. Su terreno es un espeso bosque de robles , matas y ar
bustos, que producen alguna bellota, y centeno aprovechando 
los pastos el ganado vacuno y de cerda; pasa por este sitio la 
calzada de Ledesma á Toro. Antiguamente fué v. perteneciente 
á la encomienda de Zamayon. 

IZCO: I. del valle de Aibar, en la prov. y c g. de Navarra, 
part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 
1/2): forma ayunt. con Ezproqui, Morlones, Gardalain, Gueta-
dar , Sabaiza, L o y a , Jul io, Usumbelz y Ár le la, s i t . á la der. 
del camino que de esta c conduce á la do Sangüesa, en la fal 
da de una montaña; cl ima templado; le combaten los vientos 
N . y S. y se padecen catarros y constipados. Tiene 12 casas, 
escuela para ambos sexos frecuentada por 12 ó 14 alumnos y 
dotada con 800 rs. que se cubren por retribución entre los dis
cípulos y por reparto vecinal; ig l . parr. de entrada (San Mar
tin), servida por un abad , do provisión de los vec . , y cemen
terio ; el vecindario se surte de las aguas de un arroyo. E l 
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t é rm. , que se esliende 3/4 de N . á S . y 1/2 hora de E . á O . , 
confina por N . Lecaun y Sangariz ; E . Olaz; S. Leache , y O. 
Avinzano; comprendiendo en su circunferencia una ermita 
(Ntra. Sra. del Sagrario), que sirve de cementerio; el monte 
que toma el nombre de este pueblo, bastante eslenso y bien 
poblado de robles, pinos, hayas y bojes, y una cantera de pie 
dra de no muy buena calidad. E l te r reno es escabroso y seca
no ; le atraviesa un arroyo que se forma de las vertientes del 
mencionado monte, y fertiliza algunos trozos de huerta, yendo 
luego á confundirse con otro en Salinas, caminos: los locales. 
E l correo se recibo de Monreal, los domingos, martes y vier
nes, y se despacha los lunes , jueves y sábados, pro». : trigo, 
cebada, avena, maíz, patatas, legumbres y buenos pastos para 
los ganados vacuno y lanar que son los que se crian : caza de 
perdices, codornices, jabalíes, lobos y corzos, tob l . : 18 v e c , 
115 alm. r iqueza: (con el valle). (V.) 

I Z C U E : 1. de la cendea de Olza, en la prov. y c. g. de Na 
varra, part. jud. , aud. lerr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.): 
tiene ayunt. de por s i , aunque también concurre con el gene
ral de la cendea para cierto* casos, s i t . en la pendiente de la 
sierra Sarvi l y á la der. del r. As ia in ; c l ima templado y l lu
vioso ; reinan los vientos N. y E. y se padecen calenturas y 
pulmonías crónicas. Tiene 22 casar poco cómodas, que forman 
2 plazuelas y una cabe , aunque irregular; sala consistorial, 
que también sirve de punto de reunión de otros pueblos; cár
cel, ig l . parr. de entrada (Sta. Eulalia), servida por un vicario 
de patronato v prov is iondelacated.de la dióc. alternativa
mente con S. M . ; para los usos domésticos y abrevadero de 
ganados se surte el vecindario de las aguas del espresado r. y 
de una fuente que nace en la sierra. E l tkrm. se estiende de N. 
á S . 12 minutos, y de E . á O . 3 / i leg., y confina N . Artacoz; 
E . Ororbia; S. Ibero, y O. Azanza; comprendiendo en su radio 
un palacio derruido que ha debido ser de mucho mérito, per
teneciente á los reyes de Navarra y que actualmente posee la 
cated. de Pamplona; un monte encinar y robledal, de bastante 
estension y abundante en otras plantas , mala baja y buenos 
pastos; hay ademas un soto y buenas alamedas en las riberas 
del r., asi como cerezos , avellanos, manzanos, e l e ; sin que 
fallen canteras de piedra y yeso que no se esplotan. E l te r re 
no es de mediana calidad y bastante productivo, secano en su 
totalidad , escepto algunos pequeños trozos que se riegan del 
Asiain , el cual da impulso á un molino harinero , y tiene un 
puente de piedra para su paso, caminos: el de Pamplona al va
lle de Goñi y Estel la, de herradura, en mal estado. El correo 
se recibe de la cap. por balijero de la cendea los martes, vier
nes y domingos, y salen en los mismos días, proo. : trigo, ce
bada, maiz, centeno, avena, habas, arbejas, garbanzos, pata 
tatas, vino, ciruelas, manzanas, cerezas; cria de ganado lanar, 
vacuno , cabal lar , cabrío y de cerda; caza de zorros , lobos, 
palomas y perdices; pesca de truchas, anguilas y barbos, ind. : 
ademas de la agricultura y ganadería, hay un molino harine
ro, comercio : esportacion de lanas y ganados á las ferias y 
mercados de las pobl. inmediatas, y una tienda abacería y po
sada, poní,.: 20 vec . , 05 a lm. riqueza : con la cendea. (V.) 
Este pueblo cuenta por suya la sierra de Sarvil y sus tierras, 
por habérselas dado el rey D. Felipe 111 de Navar ra , llamado 
el Noble , en i de julio de 1331, por un censo de 100 libras 
anuales, con la reserva de poder vender á otros l. sus pastos y 
leña ¡ lodo lo que tiene relación en la h.storia ant. con el ar
ruinado palacio que hay en sus faldas, del cual se ha hecho 
mérito. 

IZCUNZA : cas. de la barriada ó valle de A y s s l i a , en la 
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, término de 
Elgo ibar . 

I Z N A J A R : v . con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba 
(14 leg.), part. jud . de Rute (2), aud. terr. y c. g. de Sevilla 
(18); sehal la s i t . la mayor parte de la pobl. sobre un alio 
cerro de piedra dura , descendiendo por el S. que es el lado 
mas accesible: combátenla libremente todos los vientos; goza 
de cuma templado y saludable, y las enfermedades mas 
comunes son las estacionales. Tiene 368 casas cuyos cimien
tos son de la misma piedra sin necesitar empedrado por lo 
mismo algunas de sus calles; estas están mal alineadas y pen
dientes, y solo hay 3 entradas públicas denominadas Puerta 
de la Muela que es la pr inc ipal ; Puerta del Rey y Cruz de 
Postigo, que solo sirven para gente de á pie del vecindario 
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i Por el O. hay un tajo cortado de mucha profundidad; por 

el N . unas laderas aun mas dilatadas, y por el poniente 
y medio-dia otras cortaduras y derrumbaderos estraordina-
rios que concluyen en el arroyo nombrado de la Fuente y 
el r. Ceni l . Uay 'un sitio que llaman la P laza, que solo es el 
desemboque de * calles donde está la ermita de San José; 
U plaza Nueva que es un llanito de figura semicircular de 
buenas vistas con asientos á la oril la del Tajo por el lado de 
oriente; y otra plazeta llamada del Castillo donde se halla 
sit. este, que es una casa grande , antigua y de mal gusto, 
propia del conde de Al tamira. Tiene la v. casa consistorial 
y muy mala cárcel; una escuela de primeras letras con
currida por 85 niños cuyo maestro está dotado con 200 duca
dos anuales pagados del fondo de propios; y otra de niñas 
sin mas dotación que las asignaciones particulares de las 
mismas. La ig l . pa r r . , sit. al N . de la pob l . , es un edificio 
sólido de una sola nave , construido al parecer en 2 épocas 
diferentes; habiéndose concluido en el año de 1592: está 
dedicada á Santiago, v tiene un buen órgano, 7 altares y 
las alhajas indispensables para su cu l to : sírvenla 2 curas 
perpetuos de concurso general, uno propietario y el otro ecó
nomo. Existen ademas 2 ermitas, Ntra. Sra . de la Piedad 
(vulgo la Antigua) y San José, habiendo habido otra en que 
se daba culto á Ntra. Sra . de la Caridad , que en el dia está 
destinada para la escuela. E l cementerio se encuentra inme
diato á la parr . , en la que se sepultan los cadáveres de los 
clérigos y algunas personas destinadas, con grave dañó de la 
salud pública. Fuera de la pobl. hay varios veneros de bue
nas aguas , pero la única fuente que abastece al vecindario 
se halla á mas de 1,000 varas de dist. por la parte del N . , 
siendo muy prolongada la cuesta que se encuentra hasta el 
pueblo, por cuyo motivo se hace bastante penosa su con
ducción ; tiene 3 buenos caños, y un escelente abrevadero 
para las caballerías. Confina el t é rm. por el E . Loja y A l -
garinejo(prov. de Granada); S. Vil lanueva de Tap ia , V i l l a -
nueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos (provincia 
de Málaga;; N . y O. Rute y Priego (provincia de Córdo
ba), el que mas á la dist. de 2 leg. La cabida de las tierras 
roturadas que comprende, será de 3,300 fan . : de viña 185; 
de ol ivar 800; de huerta 8 5 ; de pastos 2,824 , y de monte 
bajo ó manchón 2,080. Se gradúa que hay mas vecindario 
en las casas de campo que en la p o b l . , entre las cuales se 
cuenta la ald. ó gran cortijada llamada el Higueral. E l te r reno 
es montuoso y quebrado, muy costoso para beneficiarlo y 
de poco producto : hay buenos montes de encinas á pesar de 
los que han cortado de 15 años áesta parte para plantarlos 
de olivares. Atraviesa su térm. de E . á O. el r. Gen i l , que 
pasa á una profundidad de mas de 500 varas por el sitio de 
la Antigua al S, de la pobl. : tiene un puente antiguo destrui
do , que á poca costa pudiera reedificarse , haciéndose el 
tránsito por medio de 2 barcas, una de la Nación y otra de 
un part icular, que lleva por el paso de cada caballeria ma
yor 8 mrs. y 4 por la menor, pero solo á los forasteros 
transeúntes. Hay otro pequeño r. llamado de la Hoz que d iv i 
de su jur isd. de la Rute ; con sus aguas se riegan las huertas 
nombradas de la Granja , y sobre él existe un mal puente fa
bricado de maderos. Encuéntranse por úl t imo varios arro 
yos de escaso caudal que recorren el térm. en distintas direc
ciones. Los caminos son de herradura de pueblo á pueblo, 
hallándose todos en muy mal estado ; y la corhespondiíkcia 
se recibe de la adm. de Lucena. pnon.: t r igo, cebada, aceite, 
habas, garbanzos, yeros, escaña, maiz , cenleno, uvas de 
que se hace aguardiente, hortalizas , alguna fruta y muchas 
granadas y bellotas ; cria bastante ganado vacuno, lanar, 
cabrío, de cerda y yeguar; caza de conejos, l iebres, per
dices y muchas zorras , y finalmente alguna pesca en los r. 
mencionados, mn . : la agrícola , varios telares de lienzos co ' 
muñes, cuyas primeras materias de lino y cáñamo sonde1 
pais; 8 mofinos harineros, 7 de aceite; 2 fáb. de jabón blan 
do, 3 de aguardiente y 2 de tejas, comercio: una tienda de 
ropas, quincalla y abacería, y otras 2 de comestibles: el 
vino que se consume en la v. lo traen de la costa de Mála
ga , llevando en cambio trigo y aceite, p o b l . : 952 v e c , 
3,808 alm. con t r . : 129,160 rs. 18 mrs. r iqueza imp. (V. el 
art. part. jud.) 

Es pobl. antigua, conocida en tiempo de los romanos con el 
nombre de Angel las, según el itinerario atribuido á Antonino, 
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donde figura como mansión de los cónsules y pretores en sus 
visitas provinciales. 

IZJÍAR: cortijada y deh. en la prov. de Albacete, part. 
jud .deYcste , térm. jur isd. de Letur. 

I Z N A T O R A F : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén 
(12 leg.), part. jud . de Vil lacarri l lo (1), aud. terr. y c. g. de 
Granada ( i i ) ; se halla s i t . sobre una elevada cima de tierra 
de mas de 3,400 varas de a l tu ra , desde donde se disfruta de 
una vista alegre y pintoresca, pues se distinguen perfecta
mente una infinidad de pobl. que á mayor y menor dist. se 
presentan , alcanzándose á ver hasta la cap. que está sepa
rada 12 leg . ; esta circunstancia la hace estar sumamente ven
tilada y combatida de todos los vientos; el cl ima es sano, 
y solo se padecen algunos dolores de costado y fiebres inter
mitentes , llegando á conocerse personas que viven hasta la 
edad de 96 años. La pobl. agrupada en forma completa á la 
de una O, se componía después de la conquista por el Santo 
rey D. Fernando , de 340 casas dentro de sus muros, hasta 
que por los años de 1300 se construyo el arrabal que com
pone el número de 466, de que consta en la actual idad; está 
circuida por una antigua muralla de bastante solidez y de 2 
varas de gruesa, con 11 fortines déla misma elevación, dan
do entrada á la v. por 9 arcos que se encuentran en distin
tos puntos de su circuito : anteriormente hubo también un 
cast. que en la actualidad está derruido, lo mismo que su 
plaza de a rmas, á pesar de que aun se deja conocer que 
contenia cstensas y hermosas habitaciones, y hace pocos 
años que se disl inguian muchas de sus pinturas: en el año 
de 1645 se mandó hacer una información sobre el estado de 
dicho cast. y casas de su habitación, resultando según la 
declaración de un testigo que eran necesarios 4,000 ducadoj 
para llevarse á efecto su reparación lo cual no se hizo. Las 
casas por lo regular de construcción ant. son de una altura 
de 12 á 14 varas y de 8 á 10 de anchas, aunque mal alinea
das y distribuidas en calles estrechas no muy bien empedra
das; hay una plaza cuadrilonga de 06 varas de larga por 36 
de ancha , llamada de la Iglesia, por hallarse esta contigua; 
en ella hay un pozo por el cual se cree subían de la mina 

ue atraviesa la pob l . , obra de los árabes, sumamente sóli 
a , que al parecer facilitaba la entrada en esta; hay pocos 

ó ningún vec. que la haya visitado, con la escrupulosidad 
que se debiera, tanto por su completa lobreguez , como por
que de trecho en trecho contiene alguna agua; parece sin 
embargo que tiene 2 ó 3 arcos trabajados con admirable soli
dez : existen ademas 2 plazuelas con los nombres de San José 
ó del Convento , y de la Veracruz, cuadrada de 14 varas: las 
casas consistoriales en bastante buen estado, contienen varias 
habitaciones cómodas y espaciosas, para sus respectivas de
pendencias, con particularidad la sala principal con su des
pacho interior que tiene sobre 20 varas de larga y 6 de ancha; 
la escuela de primera educación á la que concurren 120 niños, 
ademas de los primeros rudimentos, se enseña la gramática la
tina , y está servida por un maestro con la dotación anual de 
2,076 rs. pagados de un caudal destinado al efecto, comple
tándola si alguna vez falta , por reparto proporcional entre 
los niños : tiene una ig l . parr. dedicada á Ntra. Sra. de 
la Asunción sit. al E. de la v . : el edificio bastante sólido per
tenece al orden toscano y sus paredes, bóvedas y torre son 
de piedra cantería; esta ult ima de 60 varas de elevación, con
tiene 4 campanas de las que 2 son mayores que las otras, y 
un esqui lón; igualmente que un reloj pero tan antiquísimo 
que no puede ya ponerse en uso: aquel está dividido en 3 
naves cuadrilongas de 30 varas cada u n a , con 6 capillas don
de hay igual número de altares con las imágenes de 6 santos 
en ellos colocadas, de buena escultura y escelentcs pinturas, 
distinguiéndose entre aquellas la de San Felipe que es de lo 
mejor y mas bien trabajado: el altar mayor del orden dó
rico compuesto, está al aire y consiste en 3 cuerpos de 6 va 
ras cada uno, pintadas sus 16 columnas de azul, y lo restan
te de este color y dorado: en el últ imo cuerpo se halla co
locada una preciosa imagen de Nt ra . Sra. de la Asunción, 
formando una medía naranja perfectamente construida, con 
las armas del arzobispado de Toledo y mas abajo las de los sar
racenos : en ella hay 2 laterales del orden jónico; la gradería 
toda de jaspe está preciosa y finamente trabajada con 2 ba
randas de muy buen gusto , y en la sacristía se encuentra 
una mesa de vara y 1/S de larga también de la misma piedra. 
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así como su sillería y calejería de pino y nogal de bastante 
mér i to , por el esquisíto trabajo en sus continuadas labores 
y variadas figuras. El coro que tiene en su mayor estensíon 
18 varas de largo , por 9 de ancho, con una baranda de hier
ro á su frente, perfectamente labrada, y la sillería de la 
misma clase que la que hemos indicado dé la sacristía, la 
cual carece del mérito de aquel la , si bien que participa de 
alguno , contiene ademas un órgano de muy buenas voces 
hecho en 1770. Son escelentes los ornamentos de esta parr. 
que existen en la actualidad , conservándose con mucho es
mero las que el glorioso rey San Fernaudo donó á la v i l la ; 
pero no asi las alhajas de plata que solo son las indispen
sables para el culto, desde que en la guerra de la Indepen
dencia las tropas francesas de fatal recordación , se llevaron 
mas de 25 a. de ellas, habiéndose conducido á Jaén las me
nos necesarias , en el año 1838 : fué concluida la ig l . en 1602 
y es una de las mejores del ob. considerada artísticamente: 
su curato es de 2." ascenso y se halla servida por un prior, 
un cura teniente , 2 beneficiados, 3 sirvientes, 2 sacristanes, 
3 sochantres , un organista etc . , habiéndose aumentado un 
cura, y tiene servicio colativo. E l cementerio público es bas
tante reducido y ma lo , razón por lo que hay proyecto de 
construir otro mas cómodo y capaz; los vec. se sirven para 
beber de las aguas de una fuente denominada Nueva, que 
es la mas abundante de las 21 que á mas ó menos dist. se 
encuentran esparcidas por el te rm. ; la que acabamos de 
mencionar está separada de la pobl. 1/4 do leg. y su agua 
es sumamente delicada. Confina el t i í rm. por todas parles 
con los de las v . mancomunadas de Vi l lanueva del Arzobis
po, Vi l larr i l lo y Sor ihuela: el te r reno tiene como una ter
cera parte en cuestas que poco ó nada p rod . , y es todo él 
de secano; sin embargo las tierras aunque escasas están muy 
bien repartidas; por manera que son pocos ó ningunos los 
mendigos que hay en el pueblo que nos ocupa, cuyos natura
les son generalmente agrícolas y muy inteligentes en la plan
tación y cria del olivo : los caminos son de pueblo á pueblo, 
y á escepcion de algunos trozos que se hallan en mediano es
tado, lo demás está casi intransitable: reciben la correspon
dencia de la c. de Ubeda 2 veces á la semana, por medio de 
un encargado que pasa á buscarla, pagado por los fondos del 
común, p rod . : t r igo, cebada, garbanzos, habas, escaña, 
legumbres , poco vino y algunas frutas, pero principalmen
te el aceite ; cria ganado lanar, cabrío y yeguar con el mu
lar y asnal indispensable para la labranza ; hay caza de co
nejos , liebres y perdices, aunque hace pocos años que es
ta ha escaseado bastante, por la mucha persecución que 
sufre y la roturación de terrenos, ¡nd . : ademas de la agrí
cola que hemos indicado como pr inc ipa l , hay una fábrica 
de teja y ladril lo , otra de jabón blando, un molino har i 
nero y 6 de aceite, asi como los oficios mas indispensables. 
comercio: 2 tiendas en que se venden indianas y quinca
l las, y otras 3 de abacería, pob l . : 538 v e c . , 2,101 almas. 
CAP. pbod. : 3.070,200. Id. IMP.: 126,323 rs. CONTR. 79,069. 
E l presupuesto municipal asciende de 12 á 16,000 rs. y se 
cubre con los productos de propios que rinden 5,937 rs. , 23 
mrs. y el déficit por reparto vecinal. Celebra íiesia al S imo. 
Cristo de Veracruz, la de San Marcos, y la de Ntra. Señora 
déla Asunción. 

Han presentado algunos como un hecho inconcuso, la anti
güedad romana de esta pobl . ; pero no consta de ella. Parece 
serUznatoraf arábiga, aunque tampoco suenan emires de Uí -
natoraf en las crónicas de aquel t iempo, por mas que se pre
tenda los tuviese. L a coniuistó Don Fernando II I , año 1226, 
y Don Alonso el Sabio la dio á la iglesia de Toledo. Ha obteni
do muy estimables privilegios de los reyes. Es preciso recor
dar aqui al ilusfrísimo señor D. Antonio Tabira , obispo suce
sivamente de Canar ias , Osma y Salamanca , bien conocido 
ademas por sus recomendables escritos : nació en esta v . año 
1738. 

IZORIA : r iach. en la prov. de Álava, part. jud. de Amur-
rio : nace en las peñas de Sa lvada, dirige su curso hacia el 
N . por el lado occidental del Nervion , baña los 1. de Izoria, 
Olabezar y M u r g a , y se junta luego con aquel en el puente 
de Marqui jana, poco antes de l legará Luyando. 

IZORIA : barrio en la prov. de Á lava , partido jud . de 
A m u r r i o , ayunt. de A y a l a , térm. y jur isd. d e / s o r i o : tie
ne 15 CASAS. 
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IZORIA: 1. del ayunt. de Ayala en la prov. de Álava (á 

Vitoria 7 1/2 ieg.), part. jud. de Amurrio (2 1/2), aud. lerr. 
de Burgos (22), c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc. 
de Calahorra (29). s i t . en una vega , dominada por S. y O. 
de las colinas Bavio y Bagaza; cl ima bueno y templado, 
reinando generalmente los vientos N . y S. sin conocerse 
mas que algún reumatismo ó resfriado. Tiene 40 casas dis 
persas en los barrios de Ibarbuen, Izoria, Echevarría y Puen
te de Arechavala; hay escuela de primera educación para 
ambos sexos frecuentada por 10 ó 12 alumnos y dolada con 
800 r s . ; 3 fuentes en el centro que forman los barrios; ig l . 
parr. (San Jul ián), servida por 2 beneficiados, uno de los 
cuales con título de cura , y ambos de presentación del ca
bildo, y cementerio, en parage ventilado aunque inmediato 
á la ig l . E l téum. que se csiicnde 1;2 hora de N . á S. y lo 
mismo de E . á O . , confina N . Respaldiza ; E . Olabezar; S. 
Velandia, y O. Menoyo y Maroño, comprendiendo en su cir
cunferencia los montes Bab io , Bagaza y Chaurren pobla
dos de encinas, robles , hayas, brezo, enebros, espinos y 
o 'a ra , con abundancia de pastos. E l ter reno es de superior 
ca l idad, le atraviesa el r. / s o r / a , que tiene un puente en 
este término y va á confundirse con el que pasa por Ordu-
ña, junto á Luyando. caminos: los que conducen á Bilbao, 
Orduña y Arciniega, en mediano estado: el correo se reci
be de Valmaseda, los martes, viernes y domingos, y se des
pacha los domingos, miércoles y viernes, prod. : trigo, maiz, 
a lubias, habas , patatas, arbejas, nueces, manzanas, y pe
ras : cria de ganado vacuno y caballar: caza de corzos, zor
ros , garduñas, l iebres, perdices, sordas y codornices, ind. 
ademas de la agricultura y ganadería , hay 3 herrerías, aun
que en la actualidad se hallan en decadencia, pob l . : 31 v e c , 
1*3 a lm. con t r . con su ayunt. (V.) 

IZQUI D E A B A J O : monte en la prov. de Á lava, part. jud . 
de Salvatierra: es propiedad de Apellaniz , Corres, San Ra
món de Campezu, Quintana, Marquinezy Ar lucea, cuyos 
pueblos forman una faja, en cuyo centro se halla enclavado: 
su estension es de 2 Ieg. de E . á O. y 1 de >'. á S . : es fera
císimo y está muy poblado de robles que los produce esce-
lentes de tres géneros, de hayas, tejos, álamos, olmos, man
zanos silvestres, plantas medicinales y la mas lina camamila 
ó manzanil la; hace cosa de un siglo podia haber dado made
ra de construcción para una escuadra ; pero las guerras, los 
incendios do los pastores, el mucho carboneo para surtir la 
Rioja y el abandono de los pueblos, lo han puesto en la ma
yor decadencia, caminos: ademas del vecinal de Corres y 
Quintana que conduce á Marquinez, hay el principal que de 
Salvatierra y sus alrededores viene por Guereñu y ü l l i ba r r i , 
pasa por Maestu y va á la Rioja y Logroño, dejando á su dcr. 
el valle y barranca de Bernedo; otro menos frecuentado parte 
de Vi rgala-mayor , pasa por Apellaniz y se empalma con el 
mencionado en el mismo Izqu i , en el sitio llamado Agua-
mayor. Dos arroyos nacen al estremo del monte entre N . y 
O . , y tienen dos puentecitos de madera para su tránsito; lue
go se unen cerca del campo de Corres formando el r. I zqv i 
que desagua en el Ega mas abajo de Antoñana , después de 
dar movimiento al molino harinero del úl t imo espresado 
pueblo; cria truchas pequeñas, anguilas y cangrejos de es-
quisito gusto. Cuando el monte estaba en su auge, encerraba 
en su seno abundancia de osos, tigres, jabalíes, lobos, corzos 
y otros animales; mas en la actualidad abundan las perdices 
y otras especies, apareciendo de vez en cuando algunos lobos 
procedentes del monte Urbasa. En 1843 quiso el marques 
deCasafuerte tomar posesión del monte, fundando su preten
sión en cierto tributo que pa-aban los pueblos limítrofes en 
tiempos del feudalismo; pero fué desestimada su demanda por 
el juzgado de Salvatierra. Para gobierno del monte se obser
va una ordenanza desde tiempo inmemoria l : en Apellaniz 
reside un alcalde llamado de Cédulas, cada pueblo tiene su 
montanero y todos reunidos forman la jun ta ; la ordinaria y 
general se celebra el 30 de mayo de cada año, en el mismo 
monte y concavidad de una peña denominada la Renda (no 
hay ningún edificio en el monte); un guarda merino está 
destinado á su custodia: los libros de actas se conservan en 
el archivo de Apellaniz que tiene dos l laves, una que está \ 
en poder del presidente y la otra alternativamente en los de- [ 
roas lugares. 

IZQUI DE ARRIBA : monte en la prov. de Álava, part. jud. i 
de Salvatierra: se baila enclavado entre el de Jzqui de Abajo : 
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y los pueblos de Quintana, U r t u r l ^becu r i , Bajaur i , A lbaina. 
Pariza (pertenecen los i últimos á la prov. de Burgos , part-
jud. de Vil larcayo), Urarte y Marquinez, de los cuales es pro
pio y comunero, su circunferencia se estiende 3 Ieg. de E . áO. 
y 2 1/2 de N. á S . : está poblado de roble bajo, otaca, espino, 
álamos negros y blancos. Las aguas del monte dan origen á 
los arroyos4»í:íí¿o é Izquerram que descieaden hacia el 
E . y crian cangrejos, algunas truchas y anguilas, re
uniéndose muy luego al r. Izqu i : también hay 2 lagunas, 
sit. l a u n a en la peña d e / U c o r r i , y la otra denominada el 
^scanrfüc ; ambas crian sanguijuelas. Sobre caza V . Izqui 
de Abajo. Para su régimen hay una ordenanza particular, en 
conformidad de la cual existe en cada pueblo un alcalde 
montanero, alternando entre ellos el denominado de Cédulas: 
para la custodia material hay ademas un guardamerino. 
Las juntas anuales de San Fernando se celebran en la peña 
llamada Mart inerr i , cuando el alcalde de Cédulas reside en 
Quintana, Urtur i , Obecuri y Ba jau r i ; y en la deAzcorr i , 
cuando el tal se halla en Albayna, Pariza, Urarte y Marqui 
nez: el archivo de papeles relativos ai monte, existe en la ig l . 
de Urarte. 

1ZÜ: I. de la cendea de Olza, en la prov. y o. g . de Navar
ra, part. j u d . , aud. lerr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 Ieg.): 
s i t . en llano á la der. del r. Ásiain. clima templado; reinan
do con frecuencia los vientos N . , E. y O., y se padecen ca
lenturas y pulmonías: aunque tiene ayunt. de por sí, para 
ciertos casos está sujeto al de la Cendea. Tiene 20 casas que 
ofrecen pocas comodidades y forman una plaza y una calle 
mal empedradas, sala consistorial, con cárcel, escuela en A r -
tacoz , ig l . parr. de entrada (La Asunción) servida por un 
abad de provisión del S r . duque de Alba, cementerio inme
diato á la ig l . en parage ventilado; se surte el vecindario de 
las aguas del r. Asiain y de una fuente abundante. E l tébm. 
se estiende 1/2 hora de N . á S . , y 3 / i de E. á 0.,yconf ina N . 
0 1 z a ; E . Lizasoain; S. Artacoz, y O. Valle de Goñi; com
prendiendo en su circunferencia un monte muy poblado de 
robles y encinastan corpulentos, que pueden dar madera para 
la construcción de buques; hay ademas chopos y varios ar
bustos, diferentes dehesas con abundantes pastos que man
tienen grande número de ganado de toda clase, y algunas 
canteras de yeso y piedra. E l te r reno es bastante fértil y 
productivo , la mayor parte secano; le atraviesa el r. Asiain 
que tiene para su paso un puente de piedra de mediana cons
trucción, caminos; locales, en mediano estado. E l correo se 
recibe y despacha de Pamplona por el balijero de la cendea 
los martes, viernes y domingos, pnon.: trigo, cebada, maiz, 
avena, centeno, patatas, arbejas, garbanzos y v ino; avella
nas, manzanas y ciruelas: cria ganado vacuno, lanar, de cer
da, caballar y cabrío: caza de zorros , palomas , perdices y 
liebres: pesca de truchas, anguilas y otros peces, pob l . : 18 
vec. 81 a lm. r iqueza: con la cendea. (V.) 

IZUA: cas. cen la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Verga-
ra, térm. deEybar . 

IZÜRD1AGA : 1. del ayunt. del valle de A r a q u i l , en la 
prov. y e . g. de Navarra, part. j ud . , aud. terr. y dióc. de 
Pamplona (3 Ieg.). s i t . en llano en una hermosa vega y con-
fluenciadelos r. i a m n í n y ¿IríiíWiZ. cl ima templado y hú
medo; reinan los vientos N . , E . y O . , y se padecen algunas 
tercianas y constipados. Tiene 30 casas de piedra, formando 
una plazuela y dos cal les, casa consistorial, ig l . parr. de 
entrada (San Juan) servida por un vicario de provisión de 
los vecinos en unión con S. M . , cementerio en parage ven
tilado y junto a l a ig l . ; el vecindario se surte para sus usos 
deméslieos de las aguas de ambos r. que son muy cristalinas 
y buenas. E l term. se estiende de N . á S. y de E . á O. 1/2 
Ieg.; confina N . Irurzun ,• E . Erroz; S . Urrizola, y O. Echar-
ren, y comprende en su circunferencia un monte de bastante 
estension poblado de robles, encinas, avellanos y otros ár
boles y arbustos, frondosas alamedas en las márg. de los 
r. , y abundantes pastos para toda clase de ganados; tam
bién se encuentran algunas canteras de piedra de muy buena 
calidad para la construcción de edificios. E l te r reno ts muy 
férti l y productivo , regándose con el caudal de los dos r. 
que le atraviesan y se juntan mas abajo de esta pob l . : hay 
sobre el primero un puente de piedra de sólida construcción, 
por el cual pasa la carretera de, la cap. de provincia á Vitor ia. 
caminos: ademas del espresado, varios locales en buen esta
do. E l coREEO'se recibe de Pamplona, por el balijero del 
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valle, prod.: trigo, maíz, patatas, habas, alubias, arbejas, 
avena, alholvas, l ino, manzanas, cerezas y otros frutos y le-
gum'ires: cria de ganado lanar, vacuno, cabrío, caballar y 
de cerda: caza de liebres , perdices y palomas: pesca de tru
chas, anguilas y barbos, ind. : ademas de la agricultura y 
ganadería, hay un molino harinero con dos piedras, pobl . : 27 
v e c , 128 alm. r iqüez*: conel valle. (V.) 

IZURZA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud . de Durango, tcrm. de la anteiglesia de su 
nombre. 

IZURZA: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (áBil
bao 5 leg.), part. jud. de Durango (1/2), aud. terr. de Burgos 
(26), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahor 
ra(22); tiene el 11." asiento en las juntas de Güernica: está 
s i t . en una cañada circundada de montañas y á la márg. 
der. del r. Manar ía , cuma benigno y combatida del viento 
N . Tiene í 6 casas diseminadas, ig l . parr. (San Nicolás) ser
v ida por un cura benefuiado de presentación del dueño de la 
casa solar de Echalmru, cementerio, tres ermitas con la ad
vocación de la Natividad de Ntra. S ra . , Slo. Tomás y Sta. 
Águeda; para el surlido del vecindario hay fuentes de aguas 
comunes y saludables. El term. confina N. Durango; E. 
Azpc y Marzana; S . Manaría, y O. e^ta anteigl. y Dqraogo, 
comprendiendo en su circunferencia algunos montes pobla
dos de arbolado bastante frondoso, diversas canteras de pie
dra mármol y c a l , y varias minas, de las cuales, una de 
Zinc solamente es regular. E l te r reno es quebrado, pero de 
buena cal idad; le fertilizan varios arroyos, especialmente el 
indicado r. que va á perderse en el Durango. caminos: el que 
de Vitor ia conduce á la cap. del part. en buen estado: el cor
reo se recibe de esta v . diariamente, prod. : t r igo, maíz, 

IZU 
habichuelas, patatas y nabos: cria de ganado vacuno: caza de 
perdices, sordas y liebres, ind. : cuatro molinos harineros y 
cuatro ferrerías. pobl. : 46 v e c , 243 alm. riqueza imp.: 12,850 
rs. 8 mrs. 

IZUBZU: 1. del ayunt. del valle de Guesalaz, en la prov. y 
c. g. de Navarra, part. jud . deEstel la ( i horas), aud. terr. 
y dióc. de Pamplona (5 1/2), s i t . en una eminencia, circun
dada de espesos montes encinales, casi en el confín sept. 
del valle, cuma destemplado, le combaten los vientos N . y 
S. y se padecen enfermedades pulmonares. Tiene 14 casas 
inclusa la municipal, que sirve de cárcel y escuela, frecuenta
da por los niños de este pueblo y los de Muniain; ig1. parr. 
de entrada (San Andrés) servida por un abad de provisión 
del vecindario, que se surte de una abundante fuente conti
gua al pueblo. E l té rm. que se esliende de N . á S. una leg. 
y de E . á O. 3 / i , confina N. Muniain; E . Arguiñariz; S. Sa
linas y Vigur ia, y O. Guembe; comprendiendo en su circun
ferencia y casi en su total estension, un denso encinar, y 
varias canteras de piedra caliza que se aprovecha, ca 
minos: locales y muy ásperos: el correo se recibe de la cab. 
de part., por el balijero del valle, los miércoles, viernes y 
domingos, prod.: trigo, cebada, avena, patatas y demás le
gumbres: cria de ganado de toda especie, pretiriéndose el la
nar: caza de liebres y palomas, pobl : 18 v e c , 86 alm. rique
za : con el val le. (V.) 

Fué donado este pueblo en 1462 por el rey D. Juan II, á su 
consejero vicecanciller D. Juan deEgurb ide , para él y sus 
sucesores de legítimo matrimonio, con la pecha y renta ordi
naria y jur isd. baja y mediana; asi como el 1. de Muniain en 
el mismo valle. 

t l A l í tVAB 

JABA (San S a l v a d o r ) : felig. en la prov. de Orense (13 
leg.), part. jud. de Viana del Bollo (1 1/2), dióc. de Astorga 
(21), y ayunt. del Bollo (1/2): s i t . al N . de la cap. del part. 
y al S. de la del ayunt., con buena ventilación y cuma sano. 
Tiene unas 15 casas distribuidas en los 1. de Chao das Donas 
y Carqueijedo. La ig l . parr. (San Salvador) está servida por 
un cura de provisión ordinaria en concurso. Confina el té rm. 
N . v. de lBs l lo ; E. Curej ido; S. Valdanta, y O. Balbujan. El 
te r reno participa de monte y llano, y es de mediana calidad. 
Por la parte del O pasa un r iach. que nace en Pradolongo y 
Ta á desaguar en el r. Camba, el cual confluye en el Bibey, 
y por la del N . un arroyo que termina en el referido riach. 
Los caminos son de pueblo á pueblo , atravesando también 
por el térm. el que desde el Bollo va á Viana y Gudiña , en 
cuyo punto empalma con la carretera que desde Orense con
duce á Casti l la, prod.: centeno , algún tr igo, castañas, pata
tas y pastos; se cria ganado vacuno y de cerda; y hay caza 
de liebres, conejos y perdices, pobl. : 15 v e c , 73 alm. con t r . 
con,su ayunt. (V.) 

JÁBAGA: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. jud . de 
Cuenca (2 leg.), aud. terr. de Albacete (23), c. g. de Castilla 
la Nueva (Mad-id 22) : s i t . en terreno l lano, dominado por 
dos cerros cubieitosde pinar, tiene buena ventilación, y su 
cuma es frió y sano. Forman la pobl. 100 casas de pobre 
construcción y escasas comodidades, distribuidas en calles, 
algunas empedradas y con buen piso; hay una escuela de pr i
meras letras común á ambos sexes, á la que concurren 20 
niños y 15 niñas, la dotación del maestro consiste en 200 rs. 
y 8 f*n- ^ trigo del fondo de pósito, el que tiene 500 fan . , y 
otro de cebada con loo ; un hospital muy deteriorado donde 
se recogen los pobres, y una ig l . parr. bajo la advocación de 
la Purificación, servida por un cura de primer ascenso y un 

sacristán ; dist. 400 pasos del pueblo está la ermita de San 
Roque, y á 3,000 la de San Bartolomé, tanto una como otro 
se hallan en buen estado ; para surl ido del vecindario hay 2 
fuentes dentro de los estreraos de la pobl. y val ias por su 
ti-:rm.: este confina por N . con Navalon ; E . Chil laron y A l -
badalejitn; S. Colliga y Colüguilla, y O. Valmelero y Fuente-
ruz; su estension de N . á S. es de 2 leg., y de E. á O. de una, 
en él se halla el desp. de Jahagui l la: el ter reno disfruta de 
monte y llano, la parte llana es medianamente productiva, y 
la de monte está poblada de robles y pinos maderables: en el 
pedazo de pinar denominado la Dehesa, nace un arroyo , que 
pisando al S. del pueblo, riega algunas tierras y corre á 
unirse al r. de Chi l laron y otros dos insignificanles que suelen 
secarse en los meses de calor. Los caminos son Incales, y la 
carretera de Madrid á Cuenca, y el camino llamado de Huele 
pasan por su té rm. , Unto el estado de unos como el de otros 
es mediano : la correspondencia la recibe de la adm. de 
Cuenca, prod.: tr igo, cenleno, cebada, avena, judías y pata
tas ; se cria ganado lanar , cabrío y algún vacuno; caza de 
liebres, perdices y conejos, y algunos corzos.y venados, mn. : 
la agrícola y algunos carpinteros dedicados á la construcción 
de tril la y puertas: el comercio está reducido á la venta de 
frutos sobrantes y de los efectos de la caipinler ia, y se surten 
de los art. de que se carece de la cap, po r l . : 102 vec. , 406 
alm. cap. prod.: 894.720 rs. imp.: 44,7.10. presupuesto muni
c ipa l : asciende á 2,000 rs . , y se cubre con los prod. de pro
pios y ramo de taberna. 

J A B A G U I L L A i desp. en la prov. y part. jud . de Cuenca, 
térm. jur isd. de Jáíifl^rt. (V.) 

J A B A L A M B R E (sierra de): en las inmediaciones de V i l l f l , 
mas abajo de Terue l , los montes que se desprenden de las 
sierras de Albarracin , estrechan considerablemente el cauce 
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del r. Ttirta ó G m d a l a v i a r . Entre Vil lel y Libros el ferr. se 
levanta considerablemente sobre la izq. del r., y aquí toma 
su origen la cierra de Jabalambre ; sigue elevándose por entre 
Cascante y Riodf va , formando luego la de Camarena y to
mando desde esto punto la dirección de SO. ; se remonta a'for-
mar el elevado pico de Jabalambre, desde donde en la misma 
dirección vuelve á descender hasta el collado de Torr i jas, pa 
sado el cual pierde su nombre y entra en el reino de Valencia 
por Abejuela , formando los montes dePeñaescavia, Cueva 
Sania, y dividiendo las vertientes del T w i a y del P a l a m i n . 
Por el puerto de la Puebla , punto medio entre Teruel y la 
Puebla de Valverde por donde va la carretera de aquella cap. 
á Valencia , viene á enlazarse con Jabalambre la sierra del 
Pobo, que por entre Cedrillas y Escr icbe, los Formiches y 
Valdecebro, la Puebla y Teruel, divide las aguas entre el A l -
f a m b r a y Mi jares. Por la cuesta ó puerto de Ragudo en la 
misma carretera y en los límites de Valencia , se desprende 
casi insensiblemente de dicha sierra la de Espadan, queá muy 
corta dist. del camino r e a l , se eleva á grande altura en ios 
montes de Pino, y continúa hasta Murviedro y Almenara, di
vidiendo siempre el P a l a m i n del Mi jares. Ningún r. notable 
tiene su origen en esta sierra, aunque sus aguas contribuyen 
á aumentar las del Tur ia , del Pa lam in y del M i ja res ; del 
primero son afluentes los pequeños r. A rcos , Riedeva y Cas-
canle , y del tercero el Cedr i l l as , Valbona y M o r a . La cum
bre de jabalambre se ve descubierta y desnuda de árboles, 
pero sus vertientes en especial hacia la parte de Camarena, 
Manzanera y Torrijas, están pobladas de espesos pinares; ha
cia la cara del S. tiene muchas sahínas, que en el pais llaman 
Trabinas ; la parte mas descubierta es la que cae en direc
ción á Sarrion y la Puebla de Valverde, sin árboles en la 
cumbre , pero cubiertas sus faldas de espesos carrascales. 

J A B A L C U Z : baños minerales s i l . á dist. de 1/2 leg. de la 
c. de Jaén (V.), en cuyo art. hallarán nuestros lectores su des
cripción. 

J A B A L E R A : v . con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca 
(10 leg.), pnrt Uta. de Huele(3), aud. terr. de Albacete (26;, 
y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 17): s i t . en llano rodea
do de mnnle por S. y E. , con cuma templado y sano , y cora-
batido por los vientos N . , E . y S. Consla de 130 casas de un 
solo piso la mayor parle y pocas comodidades, distribuidas 
en calles irregulares; hay una escuela común para ambos sec-
sos, dotada con 30 fan. de trigo y 280 rs . ;para surtido del 
vecindario hay una fuente salobre fuera de la pob l . ; la ig l . 
parr. bajo la advocación deSta. María la Mayor, rstá servida 
por un cura de segundo ascenso y uu sacristán ; cerca de la 
pobl . , en lo mjs elevado de su circunferencia, se hallan dos 
ermitas denominadas deSta. A n a y d e Santiago Apóstol. Con 
fina el té rm. por N . Buendía ; E . Moncalvillo ; S. Mazarulle 
que y O. Garcinarro. Su te r runo es poco productivo y bastan
te quebrado , en el que hay un monte contiguo á la pobl., 
poblado de mata baja de roble, y del cual so surten de 
leña; le cruza un pequeño arroyo, que naciendo en el térm. de 
Vell isca, se incorpora al Guadiela por la sierra de Almonaeid 
y Buendía. Los caminos son de pueblo á pueblo y en mal es
tado. La correspondencia la reciben de Huele y'de Buendía 
por balijero los miércoles , jueves , domingos y lunes, prod.: 
trigo, cebada, centeno, avena , legumbres en pequeña canti
dad, algún vino y aceite, y esparto ; se cria ganado lanar y 
cabrío; hay caza de liebres , conejos, perdices y algunos pe
ces en el mencionado arroyo, ind. : la agrícola, un molino ha
rinero y la elaboración del esparto. El comercio está reducido 
á la esportacion de cereales sobrantes y de esparto, y á la im
portación de algunos art. deque se carece, pob l . : 131 v e c , 
521 alfi l. CAP. prod.: 1.6Gi,8C0 rs. lMP.: 83,243 rs. 

JABALÓN: r. en la prov. de Ciudad Real: nace en el sitio 
llamado los Ojos de Monl ie l , que son cinco ojos que brotan 
hacia arriba, á la der. y 5/4 de leg. de Infanles; corre un po
quito al N . para acercarse á esta v. , pasando 1/2 leg. de ella 
junto á la ermita de Ntra Sra. de la Ant igua: se encamina 
después al O. corriendo á 150 pasos de Alcubillas, que queda 
a su i z q . , y á 206 de Torrenueva; pasa de esta v. y corre en
tre Valdepeñas y S la . Cruz de Múdela por el puente de San 
Miguel; deja a l a izq. al Moral de Calatrava á 1 leg., y entran
do en el psrt. de Almagro, se le vé á 300 pasos del santuario 
de Ntra. Sra. de Azuqueca ó Zucueca , á 1/2 leg. de la v. de 
Granátula que se halla á su izq . ; otra 1/2 leg. de los famosos 
baños de los Hervideros y á la der. de las alamedas de la 
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Puebla y de Cervera , desapareciendo en el Guad iana , mas 
abajo de la encomienda de Albatá, frente del casi, de Herrera, 
en el parí, de Ciudad-Real: por su izq. le entra el arroyo Or i -
gon, mas abajo de Alcubil las , sin ningunos otros afluentes, 
por cuya razón pierde su corricnle en el verano; tiene los 
puentes que siguen: 1." el cercano á Montiel para ir á Infan
tes, de piedra melodreña y 2 arcos: 2." otro igual para ir des
de Almedina á Infantes : 3.° otro igual junio á la ermita de la 
Antigua, para pasar desde Villamanrique á Infantes: 4.* otro 
igual junto á Alcubi l las, para la carretera ant. de Andalu
cía; 5.° otro igual junto á Torrenueva para i r á Valdepeñas: 
6. ' otro , que es el mayor , entre Valdepeñas y Santa 
C r u z , llamado de San Miguel: 7.* otro pequeño, camino 
del Moral : 8.° el llamado de Jabalón , cerca de Ntra. Sra . de 
Órelo ó de Azuqueca ; y por último , el de madera llamado 
del Alguaci l , 1/2 leg. á la izq. de los baños de los Hervideros. 
De todos estos puentes, es célebre el que se halla junto al 
santuario de Azuqueca á 750 pasos medidos de e l la ; cuyo 
puente tiene 200 pasos de long. , 5 de ancho y cerca de 2 1/2 
cuartas cada pret i l : consta de 3 arco?, de 3 varas de elevación 
y de cantería grande: en la esquina der. mirando al S . , hubo 
una inscripción en mármol cárdeno bien labrada, cuya lápida 
se llevó á Almagro y se halla en las casas consistoriales: dice 
así. 
P . Baebiusvemcstus. P. Baebii vene t i / . p . baesisceris nepos 
oretanus pélente ordine el pópulo in honorem domus d iv i 

na; poníem feci t ex hs. X X C . circensibus edit is. J) . D . 

Los antiguos lomaron algunas veces á esle rio por el or i
gen del Guadiana, y en esle sentido digeron nacer esle r. en la 
Celtiberia. 

Sobre las utilidades de este r. y los proyectos para emplear 
sus aguas, hemos hablado lo bastante en el art. Ciudad-
Real , lomoe." , pág. 423. 

J A B A R E S DE LOS O T E R O S : 1. en la prov. y dióc. de León 
(4 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (2), aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (19), ayunt. de Fresno : s i r . en dos peque
ñas alturas ; su cl ima es templado; sus enfermedades mas co
munes fiebres pútridas y tercianas. Tiene 40 casas ; escuela 
de primeras letras durante el invierno; ig l . parr. (San Pedro 
Apóstol) servida por un cura de primer ascenso y presentacitn 
de S. M. en los meses apostólicos, y en los ordinarios lo era 
antes de los suprimidos eonv. de Sandobal, orden de San Be
nito y San Isidro de León alternativamente; cementerio; una 
ermita dedicada al Smo. Cr is to , y buenas aguas potables. 
Confina N. Palanquinos; E. San Justo de los Oteros; S. Gigo-
sosde ídem, y O. Cabreros del R i o , á 3/4 de leg. los tres 
primeros, y á 1/2 el úl t imo. El temÚkS es l lano, de mediana 
cal idad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que se forma en 
el pueblo de Campo, de las aguas de unasfuenlesllamadas las 
Liebaniegas, y de otro que cruza la pobl. y se conoce con el 
nombre de Valdearcos. Hay un pequeño monte de encina y 
algunos prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos 
limítrofes y á Valencia de Don Juan, en cuyo punió recibe la 
correspondencia, prod. : trigo, cebada, centeno y v i no ; cria 
ganado lanar, pob l . : 34 vec. , 120 almas, c o n t r . con el 
ayuntamiento. 

J A B A R I S : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felíg. de Sania Juliana de Monfero. (V.) pobl. : 8 v e c , 
37 almas. 

J A B A R I S : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas 
y felig. de Santa Eulalia de Soaserra. (V.)pobl . incluso con el 
I. de Feas: 15 v e c , 68 almas. 

J A B A R I Z : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vivero y fel ig. 
de Santa Maria de Galdo. (V.) 

J A B E A : v. con ayunt. y aduana de cuarta clase en la prov. 
civi l y marí l . de Alicante (12 leg.), part. jud. y adm. de rent. 
de Denia ( i ) , aud. terr . , c. g. y dióc. de Valencia (13 1/2), 
departamento de Cartagena (30). 

Situación y c l ima. Sit. en las raices meridionales de la 
cord. que corre desde el Mongó á formar el cabo de San Anto
n i o , sobre la márg. izq. del r. Jalón, á la dist. de 2,000 pasos 
del mar: se halla resguardada de los vientos del N . , que son 
los únicos que en el invierno tienen el carácler de f r íos; en el 
eslío la baten los del E . , que como salidos del mar causan una 
agradable frescura; por cuyo motivo su cl ima es templado y 
sano, aunque se suelen padecer calenturas intermitentes, que 
de cada dia van siendo menos ganerales y malignas. 
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In teb ior t afueras de l a población. Está circuida de 

muri l las de una vara de espesor con muchos fuegos cruza
dos por los torreones que hay de trecho en trecho, tres de los 
cuales, sit. en tres ángulos diferentes, pueden sostener arti
llería. Solo dejan tres entradas o puertas que s o n , la de San 
Vicente, vulgo de la Perrería, que es la que mira al O. y da co
municación al arrabal del conv . ; la de San Jaime conocida 
por la del Glot, y la del M a r : todas tres están defendidas por 
soberhios torreones, que secundados por los lienzos de las mu
rallas y por otros de inferior orden, pueden ofrecer buena re 
sistencií. Dentro de su radio se cuentan 490 casas, y 287 en 
los arrabales, que todas suman 777 , de las cuales hay 608 de 
un piso, 165 de dos, y * de tres: sonde buena fáb. y bastan
te sólidas, presentando vestigios moriscos, ó al menos re
cuerdos de su arquitectura. Las calles son algo estrechas, bien 
distribuidas y empedradas, aunque un poco pemlienles, cuya 
circunstancia favorece la l impieza: no se ven plazas, porque 
no se pueden dar el nombre de tales á las que se conocen por 
las de la Iglesia y de Abajo: la primera se reduce á una calle 
algo ancha que da vuelta á la i g l . , y la segunda es la testera 
ó principio dé la calle Mayor, que también tiene mas anchura 
que el resto de el la. En este punto es donde se verifica el mer
cado , colocándose las tiendas Je ropas en unos soportales que 
forma la casa capitular, cuyo edificio es de buen gusto , y en 
su piso bajo está la cárcel. Hay escuela de niños, á la que 
concurren 106, dotada con 1,900 r s . , 2 de niñas concurridas 
la una por 52 alumnas , y la otra por 107 , cuyas maestras 
no tienen mas retribución ni sueldo que las mensualidades de 
las discípulas; ig l . par r . , un conv. de monjas, otra que fué 
de frailes y varias ermitas y oratorios que luego mencionare
mos. La parroquia, bajo la advecacion de San Bartolomé, 
cuyo festividad como titular del pueblo se celebra en 24 de 
agosto, está sit. casi en el centro del pueblo: el edificio es 
sólido y de orden dór ico; sus paredes, bóvedas y torre de 
piedra tosca de la mina que se trabaja á la ori l la del mar. Se 
empezó á construir en 1513 bajo la dirección del arquitecto 
D. Domingo de Urteaga, y consta de una sola nave de U 6 
palmos de larga , 88 de ancha y 85 de alia hasta la bóveda, 
con buena sillería de coro fabricada en 1605 : un órgano re
gular al que se le añadió parte de música en 1673 y se reno
vó en el de 1734 por haberlo arruinado un rayo que cayó en 
1727 dia de San Esteban; 18 altares, el mayor de los cuales 
hecho en 1700 y dedicado á San Bartolomé, es de orden chur
rigueresco con 8 estatuas, 24 figuras de ángeles de cuerpo 
entero, infinidad de rel ieves, medallones y ramos; y en 
tiempos pasados estuvo bien equipada de ornamentos y alba 
jas de plata, que desaparecieron en los dos saqueos que sufrió, el 
primero en la guerra de Sucesión el 22 de junio de 1707, y el 
segundo el 28 de agosto de 1812 por los franceses. Hasta el 
año 1609 estuvo servida esta ig l . por un cura párroco, un v i 
cario y 11 beneficiados; pero en dicho año fué erigido el cu
rato en Pavordía por bula de Paulo V . espedida en 9 de d i 
ciembre, en la que se dispone se agregue la primicia á la masa 
común del c lero, se faculta al Pavorde para que pueda usar 
los mismos hábitos que los de esta clase en la metropolitana 
de Valencia, pudiendo elegir dos vicarios que podrán ejer
cer sus cargos mereciendo la aprobación del ord inar io, y se 
ordena últimamente haya 2 capiscoles, cuyo nombramiento 
corresponde al Pavorde y clero, de modo que esta parr. tenia 
21 plazas. En la actualidad por muerte del Pavorde está rejen-
tada la ig l . por un ecónomo , y su cabildo se compone de 2 
vicarios y 10 beneficiados, aunque tiene asignados 15 para 
su servicio , según la matrícula ecl. de 184 i . E l curato es de 
término, y la pavordía se provee por concurso general con 
la precisa condición de recaer la gracia en sugeto idóneo na
tural de la v . : á falla de este requisito debe ser del marque
sado de Denia , y en su defecto del arz. de Valencia. Esta 
parr. tiene por anejo la vicaria de Benilachell. E l conv. de 
monjas es de la orden de Agustinas descalzas, está dentro de 
la pobl. y se construyó en 1662: su ig l . tiene la advocación 
de San Felipe Neri y Sta. Ménica. Su comunidad fué traslada
da á Denia en esta época constitucional, por no reunir el núme
ro marcado para ser considerado como conv. ; pero á petición 
de la v. se la resliluyeron otra vez á su morada las religiosas, 
habiendo encontrado á su vuelta abastecido el conv. para mu
cho tiempo: su número es de 12 actualmente. E l conv. que fué 
de religiosos Mínimos, está sit. estramuros del pueblo á la parte 
del O . , y se fundó en te lo s su i g l . dediwda á Ntra. Sra. de 
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la Victor ia, es grande y espaciosa, sirve en la actualidad para 
decir misa, lo cual es de mucha utilidad para los moradores 
del arrabal sit. hacia aquella parte. Dentro de la v. existen 3 
oratorios públicos; el de la Virgen de Loreto que se ve á la 
parte del E. junto á la puerta del M a r , edificado en 1515 por 
haber cedido su casa á dicho fin Luis Sapena; en el que hay 
un gran pórtico de 3 naves sostenido por 8 columnas donde 
se efectúa la enseñanza de primera educación, y está la casa 
habitación para el director de e l la ; el de la Virgen de los Des
amparados, que radica en la plaza de la ig l . pegado á la casa 
capitular; y el que se halla constituido en el hospital, bajo la 
invocación de S la . Ana . ¡Ninguno tiene rentas para sostener 
su culto, debiéndose éste á la piedad de los vec., porque si 
bien el úl l imo posee algunas rentas, se aplican estas al socor
ro y amparo de los indigentes que alli concurren á curarse de 
sus dolencias. Fuera del poblado hay 6 ermitas y * oratorios 
particulares. Las primeras son : la Virgen de los Angeles sit. 
en la Plana llamada de San Gerónimo hacia e! N . del térm., 
sobre los cimientos del conv. de este nombre que alli existió: 
su edificio está bien conservado , y la cuida un ermitaño que 
disfruta en recompensa un trozo de tierra que la circuye. La 
Virgen del Popul , fundada en las faldas meridionales del Mongó 
en la parle denominada Valí de San Bartolomé, no tiene ren
tas ni ermitaño, y únicamente debe su conservación al cuida
do de los vec. L a Virgen de Loreto ó San Vicente hacia el S. 
en la parte de Cansalada, que también carece de rentas y er
mitaño : la de San Martin al S E . , y según tradición conserva 
la misma posición en que estuvo elant. conv. de su nombre: 
La de Sta. Lucia al N O . encima de un cerro que forma la fal
da del Mongó, y la de San Juan al O. y muy cerca de la pobl. 
sirve de antesala leretral, pues se halla pegada á la misma 
el cementerio, que es pequeño é indecente, porque sus 
paredes derruidas dan entrada á las zorras y otros ani
males inmundos, que se comen los miembros de los ca
dáveres insepultos: su situación tan próxima á la v. per
judica á la salud públ ica, principalmente á los moradores 
del arrabal del conv., los cuales se encuentran muy incomo
dados por los miasmas pútridos que llegan hasta ellos en el 
eslío cuando reinan los vientos del O. y se presenta el dia ca
luroso; debiera pues trasladarse á otro sitio mas saludable. 
Los oratorios particulares de que antes hicimos mención son: 
el de D. Cristóbal Bolufer, en la part .de los Jul ianes; el de 
D. Carlos Bas, « i su heredad llamada Benitraina ; el de don 
Juan Bautista Cholbi , en la suya de Rcbaldí, y el que recien
temente ha edificado D. José Ramos, en la playa junto su a l 
macén. Muchas ventajas producen á los vec. las ermitas, 
descritas, pues en el verano y otoño, cuando hacen su vida 
en el campo para verificar la recolección de la pasa, se les di
ce misa en el las, y no tienen que sufrir la molestia de trasla
darse al pueblo. A la parte N ü . de esto se forma una eminen
cia que tiene su raiz en la cord. que desde el Mongó corre has
ta el cabo de San Antonio: sobre ella existe el calvario y la 
capilla donde se venera la imagen de Jesús Nazareno. Todo 
el tránsito ó camino por donde se adora el V ia -Cmc is , está 
plantado de hermosos cipreses, presentando aquel recinto una 
vista agradable. Los vec. se surten de las aguas de 3 pozos 
públicos que hay dentro de la v . , 5 en los arrabales, y de la 
fuente que nace en los afueras junto al arrabal del convento. 

Tkhmino. Confina por N . y O. con el de Denla; S. el de 
Benilachell, y E. el mar mediterráneo; estendiéndose sobre 
2 leg. de N . á S. y mas de 1 d e E . á O . , hallándose culti
vadas í/5 partes. En su radióse encuentran 908 casas decam
po que sirven para objetos de labranza , 50 de las cuales están 
habitadas, y muchas tienen á un lado un cubierto llamado 
vulgarmente R iu- ran , para secar la pasa; 122 corrales para 
encerrar ganado lanar y cabrío; 180 norias, de las que hay 
25 algo arruinadas; y en la ori l la del mar al resguardo del 
cabo de San Antonio, se ve un grupo de almacenes y pequeñas 
casas de pescadores que van formando un pueblecilo: desde 
algunos años áesta parte, se ha aumentado considerablemente 
el número de los edificios ; y es probable, que si el comercio 
de la pasa no decae, reciba mucho incremento. 

La ensenada y costa de Jabea que comprende desde la cala 
de Lebeche hasta la torre del Agua-dulce , queda descrita en 
el art. de Alicante prov. á donde nos remitimos por evitar re
peticiones inútiles. Solo debemos añadir que en tan lata es-
tension de costa, se encuentran varias cuevas, siendo las mas 
principales las cuatro que vamos á mencionar. Las dos prime-
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ras están caai á la cúspide del cabo de la N a o , llamada la una 
del Órgano , admirable por su capacidad y sorprendentes 
cristalizaciones que contiene; la otra Cueva-grande que puede 
abrigar un barco de 800 qq. En el cabo Negro inmediato a l 
de San Mart in, se ve la famosa cueva del Oro que tiene de lar
ga 190 pasos, y junto á la torre del Agua-dulce existe otra 
muy nombrada, que es la admiración de cuantos la contera-
plan. Se baila toda trabajada por la mano del hombre sobre 
una piedra arenisca bastante fuerte: su forma es rúst ica, y 
tiene una especie de antesala muy grande con una claraboya 
en medio. Su profundidad será de 200 pasos, y por toda ella 
atraviesan canales de agua del mar : en lo mas profundo se 
ve una destilación que recibida por dos cuezos, presenta al que 
llega un abundante refresco, y se necesita de luzpara llegar á 
su estremidad. En el pórtico hay una inscripción sobre una 
piedra grande que dice as i : 
F i l i pus lert ius Ispan iarum Rex cavernam heme penetravit. 

En toda la costa hay i torres de vigia colocadas en emi
nencias que se distinguen unas de otras, llamadas del Agua
dulce o Cherro, de San Antonio, San Martin y del Descu
br idor ; y en el fondo de la bahia ó ensenada, hablados so
berbias baterías y cast. art i l lados, el uno sit. en la partida de 
la Mezquida llamado de San Jorge, y el otro en la do la Fon
tana denominado de San Mar t in , ambos guarnecidos por los 
soldados de costa: los fuegos de ambos se cruzaban, por cu
yo medio quedaba defendido el fondeadero. Fueron destruidos 
por los ingleses en la guerra de la Independencia. 

Ter reno, sü CAUnAD y cicunstancias. De tres clases es 
el cultivado: vegetal, arcilloso y ca l izo; el de la primera clase 
comprende casi toda la vega ó vade que se denomina el Llano, 
que está formada del acarreo procedente de las avenidas del 
r. Jalón ó Gorgos, y de las vertientes de las montanas: es de 
buena calidad y produce mas de un millón de renta. Las otras 
dos clases se encuentran en los montes y sus faldas. 
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( PnomiccioNEs. L a pasa de moscatel es la mas abundante, 
• y forma su principal r iqueza: está calculada su cosecha en 
• unos 25,000qq. También se coge trigo, cebada, m a i z , seda 

almendras, algarrobas, higos, gran cantidad de frutas y ver
duras de diferentes clases. Se cria alguna caza de conejos y 
perdices, aunque bastante aniquilada. 

Caminos. Los rurales se ban mejorado notablemente des
de hace tres años, empezándose á hacer uso de los carros 
particularmente para el transporte de frutos al puerto, al que 
¡lega un buen arrecife que arranca de la pob l . , construido y 
custodiado por v.n fondo que se saca de la junta de sanidad, 
cuyos miembros ó comisarios ceden sus honorarios para tal 
objeto : en la actualidad se está abriendo una carretera hasta 
Ondaro, y otra hacia Gata. 

Correos. Se reciben de la adm. de Denia por medio de ba-
lijcro tres reces á la semana. 

Industr ia . La dominante es la agrícola, aunque algunos 
se dedican al tegldo de lienzos ordinarios, otros á los dife
rentes artes mecánicos propios de toda pobl. , y por ú l t imo, so
bre 30 familias forman el gremio de marineros, ocupados 
en la pesca j navegación en 20 faluchos palangreros y 5 bu
ques mercantes. Hay 9 molinos harineros de viento, y 4 de 
agua , que solo pueden trabajar 2 ó 3 meses en invierno. 

Comercio. E l principal es el que se hace con la pasa de 
moscatel. Seis casas desempeñan las comisiones que les con
fieren los ingleses, que son los que especulan en este punto 
llevándolo á Inglaterra en buques de su nación. Las mismas' 
casas suelen hacer también algunos negocios en el comercio 
de cabotage: hay 3 tiendas de ropas. En los jueves de todas 
las semanas se celebra un mercado de ropas y comesüblcs. La 
entrada y salida de buques en el puerto de Jabea en los años 
Í 8 4 i y 4 5 , asi como la salida de los artículos para otros 
del estrangero en los mismos anos, resultan de los estados s i 
guientes. 

MUIHERO 
d e b u q n e s q u e h a n e n t r a d o y s a l i d o e n e l p u e r t o d e J a b e a p o r e l c o m e r c i o d o cabotagre e n 

l o s d o * años d e I H t i y 1 8 4 3 , sc j f i i i i l o s d a t o s o f l c l a l e s d e l a m i s m a a d u a n a . 

Años, 

E V r K A » A . 

E N C A D A A N O . 

Baque*. ^"ripulacio» 

A ^ O COMÚN 
- A -

\ 
Tripulación 

Años. 

S A L I D A . 

E N C A D A A N O . 

Buques, Toneladat. ¡Tripulación 

A N O C O M Ú N . * 
Ituquei. Tripulacio 

1844 
1845 

Total. 

59 
99 

158 

945 
2581 

349 
019 

1844 
1845 

40 
79 

843 
1713 

321 
Í47 

3526 79 1763 484 Total. 119 2556 768 59 1278 384 

NUilIERO 
de bnqnes que h a n ent rado y sa l i do en e l mismo puerto por e l comercio estrangero en 

los dos anos de 184:4: y 1 8 4 5 , según los datos of iciales de l a m i sma a d u a n a . 

A N O S 

1844 
1845 

Total. 

K X T U A D A . 

E N C A D A A Ñ O . 

43 
54 

97 

_.*. 
Tonelada, 

3203 
4142 

7345 

TriiniJaeioii 

343 
362 

705 

A N O C O M Ú N . 
A 

uquee. 

48 3672 

Tripulacio 

352 

A N O S , 

1844 
1845 

Total 

S A L I D A . 

E N C A D A A N O . 

41 
51 

92 

2846 
4089 

6935 

Tripalaeio 

298 
343 

641 

/ 
Baques 

A N O C O M Ú N . 
-A . 

46 3467 

Tr ipu ln i o 

320 



480 JAB 
E S T A D O q u e m a i i i f l e i t a l o s a r t í c u l o s q u e h a n 

s a l i d o d e l p u e r t o d e J a b e a p a r a o t r o s d e l c s t r a u -
g e r o e n l o s dos a ñ o s d e 1 S H > 1 8 4 5 , s e i ; u u 
l o s d a t o s o f i c i a l e s d e l a m i s m a a t l u a n a . 

Nomenclatura. 

Almendra . . . 
Alpargatas. . . 
Cebada 
Esparto. . . . 
Frutas verdes. 
Hortaliza. . . . 
Veso 
Ladrillos. . . . 
Lana. . . . . 
Limones. . . . 
Papel 
Pasas é higos. 
Tejas 

UNIDAD 
pkso ó 
MEDIDA 

Total valor de 
estos art. . . 

Arrob 
Pares. 

Faneg. 
Docens 
Quintls 

id . 
Fanej 
Númer 
Arrf lb. 
Númer 
Resms. 
Arrob. 
Numer 

Rs. vn . 

AÍsOS. 

1844 

960 
m 
162 

8 
69 

• 
200 

58000 
• 
2900 

40 
114956 
50000 

1863908 

1845 

1524 

134 
49 

80000 
800 

186846 
21000 

TOTAL 
BE 

LOS 2 
AÑOS. 

2484 
144 
162 

8 
203 

49 
200 

138000 
800 

2900 
40 

301802 
71000 

2826904 4094902 

1242 
» 

101 

09000 

150901 
35500 

2347451 

Nota primera. No hubo derechos de esportacion. 
Segunda. No hay estados de mercaderías por cabo!a¿e. 

Población, riqueza y contr ibuciones. Según la matrícula 
catastral cuenta 1,005 v e c , 3,654 a lm. cap. proü.: 5.844,167 
fS.IMP.: 411,672. CONTR. : 124,004: el PUESUl'CESTO MUNICIPAL 
asciende á 24,244 r s . , del que se pagan 3,000 al secretario 
del ayun t . , y se cubre de los productos de propios y arbitrios 
y reparto vecinal. 

H is to r ia . Algunos dicen refiriéndose al poeta Avieno, 
haberse llamado esta pobl. Hemeroscopium , siendo antigua 
colonia de marselleses , y es menos improbable esta opinión 
que la de los que han dado este nombre á Den ia . No corres
ponde sin embargo á este pueblo la idea topográfica que de 
aquella Jlemeroscopium nos dejó el mismo Avieno ; pues se-
f u n su espresion, el mar habia ya formado de ella una laguna 

ejando á los habitantes antiguos privados de su suelo. No 
obstanle, como la palabra griega Hemeroscopium, es sinomi-
ma de la latina Specu la , y de la castellana A ta laya ó Torre, 
y habia tañías en España de las que se servían los pueblos 
para precaverse de las sorpresas de los ladrones , tanto de 
mar como de tierra , bien pudo existir una en este punto , y 
por ello no nos empeñaremos en despojar á Jabea , del anti
guo nombre que aunque con equivocación se le ha dado. 

J A B E L : 1. en laprov. déla Coruña, ayunt. de Oroso , y 
fel ig. deS la . Eulalia de.Sfnra (V.). 

J A B E U T : cas. en la prov. y dióc. de Gerona , part. jud . de 
R ibas , aud. teir. y e . g.de Barcelona, dependieute del ayunt . 
do Molió. 

JABEBRÍ: (V.) xabWiri . 
J A B E S T R E (San Cr is tóbal de): felig. en la prov. de la Co

ruña (8 leg.), dióc. de Santiago (2), part. jud. de Ordenes (3), 
y ayunt. de Trazo (1): s i t . á la der. df l Tambre en terreno 
montañoso con buena ventilación y clima sano , si bien se pa
decen algunasafeccionesnerviosas.'Hay unas 70 CASAsdisíribui-
das en las ald. y cas. de Abelaiño, Albar , Bijoi de Abajo, B i -
joide Arr iba, Ca lada, Combel de Aba jo , Combel de Arr iba, 
Iglesia, Longarela de Abajo, Longarela de A r r i b a , Merelle, 
Moreiras , N o y a , Oa , Paro la , Piñeiro, Puente-Albar y So
bre-da-Costa, que cuentan con 4 buenas fuentes dentro de la 
pobl. y una escuela indotada, á la cual concurren 24 alum
nos. La igl . parr. (San Cristóbal), es única , y perteneció al 
señorío del marqués de Montaos. E l térm. confina por E. con 
Sta. Mar» de Tia/.o ¡ al E. con Sta. Maria de Chayan ; al S. 
Santa Cristina de Gri joa, interpuesto el Tambre sobre el cual 
se halla el puente de Albar, y al O. San Cosme de Porto-mouro 
y San Pedro de Benza, E l terreno aunque montuoso es llano 
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y la parle destinada al cultivo de mediana calidad: sus aguas 
corren al mencionado Tambre. E l camino que desde Santiago 
se dirige al pais de Berganliños, así como loslocales están mal 
cuidados, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: 
ma i z , centeno , t r igo, algunas legumbres , lino , combustible 
y buen pasto: cria ganado cabal lar, vacuno, lanar y de cer
da; hay caza de l iebres, perdices, jabalíes y aves de paso; 
disfruta de alguna pesca, ind. : la agrícola varios telares para 
l ienzo, 4 molinos harineros y la importación de vino y otros 
artículosde primera necesidad, p o b l . : 82 v e c , 452 alm. 
con t r . : con su ayunt. (V.). 

J A B L E (el): porción despoblada de la isla de Lanzarote, 
prov. de Canarias, part. jud. de Teguise: dicha porción de ter
reno inundado, comi-uesta de arena calcárea, producto de la 
descomposición de conchas marinas y terrestres, corre de N E . 
á S O . , formando colinas en figura de medias lunas , las cua 
les en el pais se llaman Meamos: desemboca por la caleta de Tá
mara , se estiende por los térm. de Bajamar , Soó, Cuchi l lo, 
Laderas, Vega de Tiguinineo y déla Mosaga; atraviesa por 
entre las montañas de las Raices , de M i n a , y por entre esta y 
el pueblo de San Bartolomé ; sigue el curso de los alicios y en
tra en la mar por el lado S. por Guasimeta y la Bufona; de 
donde las corrientes periódicas y los vendavales en invierno, 
arrastran parle sobre el puerto Arrecife. ElTERRENoinundado, 
será como de 5 leg. cuadradas que en la actualidad nada pro
ducen , aunque la mayor parle fuese productivo ant . , como la 
vega de Mosaga , la de Soó y la de Tiguinineo. En el térm. de 
Soó y Bajamar, se hallaba detenido este inmenso depósito de 
Jable hacía algunos siglos por los malos (Salsolas Spisio), y las 
Alhu'agas. 

J A B U L L O ( e l ) : playa de arena al S E . de la isla de Lanzaro
t e , y al O. de la punta de los Charcos dist. 2 leg. del puerto 
de Arrecife , en l a p r o v . d e Canar ia , part. jud . de Teguise. 

JABONEROS: cortijada en la prov. de Murc ia , part. jud. y 
term.jur isd.de To tana( \ . ) . 

J A B R O A L : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puente-
deume, y felig. deSantiago deBoei»'í (V.) . p o b l . : 21 v e c , 
96 almas. 

JABUCO (el): v. con ayunt. en la prov. deHue lva( l5 hor ), 
part. jud. de Araccna(3), d ióc. , aud. terr. y c. g. de Sevilla 
(17). Se halla s i t . al S. déla falda de un cerro llamado l,a Ca 
bezuela, estendiéndose la pobl. sobre la superficie de una ca
ñada al E . , y por O, por la de un valle que se une al N . do 
minada casi toda su circunferencia , y sin embargo goza do 
buena ventilación y buen cl ima , siendo las intermitentes y 
catarrales las enfermedades mas comunes. El número de casas 
asciende á 330 de 5 á 6 varas de altura y de buena distribu
ción , formando cuerpo de pob l . , repartidas en diferentes ca-
llesgeneralmente cómodas , bien empedradas y limpias , y 
una plaza de regular dimensión, en cuya línea oriental se ha
llan las casas consistoriales , en cuyos bajos se encuentra la 
cárcel; tiene una ig l . parr. de primer ascenso (El Arcángel 
San Miguel), servida por un cura de concurso y provisión or
d inar ia , 3 clérigos y 2 menoristas; tiene una erm. con la ad
vocación de Nt ra . Sra. de los Remedios; una fuente extramu
ros poco abundante, pero de cuyas aguas se surten los v e c , 
y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública. 
Confina el tér.m. al N . con el de Galaroza y la Nava ; E. con el 
de Casiano y el precitado Galaroza; S. Sta. A n a , y O. Corte-
gana y Almonaster; se compone todo de unas 3,000 huebras 
de tierra , y en él se encuentran diversas canteras de piedra 
que no se trabajan , varias minas que tampoco se benetician, 
y diversos manantiales de aguas medicinales, siendo el prin
cipal el conocido por la Fuente Gerrumbrosa, cuyo uso está 
indicado en las opilaciones y fistolas. El ter reno es quebrado 
con algunos cerros , sin que forme cordillera perfecta ; es de 
secano de mala calidad con alguno que otro huerto pequeño y 
de escaso r iego, que lo prestan las aguas de los pequeños r. 
Pa lancar que pasa como 1/4 de log. de la pobl. , y el Repi la-
do ó Rio-caliente que corre como á 3/4 en dirección de S. á N . 
prod. : castañas, bellotas , aceite y vino , de cuyo sobrante 
se esporta á Sevilla y otros puntos , importándose los cerea
les y varios art. de primera necesidad de Estremadura y laRio 
ja ; criase ganado de cerda en número de 100 cah. , 200 de ca
brío y algunas yuntas de labor, y se encuentra caza de cone
jos , perdices y l iebres, ind. : la agrícola , 2 molinos de aceite 
y uno de harina, pobl . : 525 v e c , 2,103 a lm. cap. prod. : 
3.913,723 rs. IMP. : 148,547. E l PRESUPUESTO MUNICIPAL 88-
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ciendeá 16,000 r » . , y se cubre con una corla pensión de pro
pios á favor del común , y el déficit por repartimiento entre 
los vecinos. 

JABL 'GUILLO: ald. dependiente del ayunt. y part. jud . de 
Aracena (t leg.)en la prov. de H'ielva, d i o c , aud. ter r .yc. g . 
de Sevilla.¡Se halla s i t . en un llano con libre ventilación espe
cialmente del O., y clima sano, siéndolas intermitentes y pleu
resías, las enfermedades mas comunes. Consta de 18 casas de 
mediana construcción, y entre ellas hay una erm. dedicada á 
S la . Mar ina, para el cnllo de los fieles, y una fuente de cuyas 
aguas se surten los vec. El té rm. está comprendido en el de su 
matriz lo mismo que la calidad del t e r renu . f r o d . : trigo y 
centeno, pobl . : iO v e c . , 75 a lm. riqueza y con t r . : con su 
ayunt. (V.) . 

J A B U R l N : l . e n la prov. de Lugo , ayuntamiento de Ta
beada, y felig. de San Juan de Ilouzon (Y.), pobl . : 6 v e c , 30 
almas. 

JACA (obispado de): sufragáneo del arz. de Zaragoza. Con
fina por el N . con el ob. de Bayona (Francia); E. los de Hues
ca y Barbastro; S. con la de Huesca y Zaragoza, y O. con la 
de Tudela y Pamplona: dentro de su demarcación se halla en
clavada la abadia de San Juan de la Peña que se cree ser ve-
re nul l ius , y que según providencia inlcrina , no hay en ella 
mas jur isd. que la ordinaria del diocesano. También tiene los 
pueblos de Fuencalderas y San Felices , que pertenecen á la 
dioc. de Huesca. Dista por la parte que mas desde Jaca hacia 
Navar ra , 18 l e g . , y 6 hacia Huesca , que es la menor disian-
cia. Comprende 256 pueblos que pertenecen en lo civi l á las 
prov. que se espresa en el estado que acompañamos , el cual 
le hemos formado con presencia de la matricula eclesiástica 
remitida al gobierno en virtud de real orden de 7 de febrero 
de 1847. Esládividido en ob. Nuevo y Viejo , denominado el 

pr imero arciprestazgo de Valdonsella que abraza todos los 
pueblos pertenecientes á la prov. c iv i l de Zaragoza^, i mas del 
de Eres en la de Huesca y Peli l la en Pamplona: los'de la prov. 
civi l de Huesca todos corresponden á el ob. Viejo, y ademas el 
pueblo de Lacarta que es de Zaragoza: hay capellán eclesíásti-

JAC 481 
coen13de]as ig l .par r . , yunaso la ig I . catedral restaurada por 
D. Aznaren 709 , y erigida en tal por D. Ramiro de Aragón; 
su clero se compone según el último plan vigente que obtuvo 
las reales auxiliatorias, de 1,755 y 1,796 , de 6 dignidades, 18 
canónigos, 10 racioneros y 10 beneficiados , 4 de ello» peni
tenciarios. 

La jurisd. ecl. se egerce por un provisor y vicario general 
interino , un fiscal, dos notarios mayores y un visitador. 

Hay dos jueces de Cruzada , un subcolector de espolies y 
vacantes, noveno y fondo pió bení f ic ia l , y en el juzgado 
ecl. ordinario de Valdonsella , un of ic ia l , un fiscal y el ar
cediano. 

Concluimos con el siguiente estado, y con el 

R e s u m e n d e l a p o b l . d e e s t a d i i ó c . , aegrun e l c e n s o 
d e l a ñ o d e 1 7 6 9 . 

Pjeblos 204. 
Parroquias 205. 

C o n v e n t o s / ^ re]1,iS.ios')s- • - f U . 
I De religiosas . . . 1 / 

Número de eclesiásticos. 
Curas 129. 

. . . . 194. 
. . . . 101. 
. . . . 22. 

Seculares Beneficiados 

Regulares. | ^ l 'S i0803 & I Religiosas 
Número de fieles legos. 

f Solteros. 
'I Casados. 

323 . 

123. 

Varones. 5,245 
8,728 

l Casadas 5,241 

Total general de almas 

7 } 1 4 , 1 1 2 . 

.s.f soleas s - ^ J t s ^ e g . 

28,527. 

D I Ó C E S I » D E J A C A . 

PROVINCIAS. 

Huesca 
Pamplona. > . 
Zaragoza.. . . 

Totales. 

208 
1 
47 

256 

127 
1 

33 

161 

81 
1 
14 

95 

150 
1 
68 

219 

CONVENTOS. 

1350 
1 

41 

177 

31 

31 

10 
1 

41 

52 

3 
U 
33 

3Ü 

CATEGORÍA DE LOS CURATOS, 

53 

13 

66 

41 
1 
12 

54 

26 
10 

36 13 

169 

146 
1 
42 

189 

(') En este número van incluidos 8 vicarios nutualai que son nombrados por los curas párrocos y residen en las parroquias en 
que aquellos se hallan. 

J A C A : ant. parí , del reino de Aragón, en la prov. de Hues
ca. Confinaba por N . con la vecina nación de F ranc ia ; por E . 
con el part. de Barbastro ; S. con el de Huesca, y O. con el de 
Cinco-Vil las. Comprendía 203 pueblos clasificados de la ma
nera siguiente: l e . , 9 v. , 192 1. y 1 a l d . , con una porción 
de co l . red. y desp.; aquellos se han distribuido entre 4 part. 
jud . modernos, 3 de ellos que forman parte de la actual pror . 
de Huesca, y uno de la de Zaragoza : el número que á cada 
uno corresponde es el de 1 á Benabarre, 5t á Boltaña, 150 á 
Jaca , y 1 á Sos , en la indicada prov. de Zaragoza. La adm. 
de este part. estaba encomendada á 1 corregidor, 1 ale. m. 
realengo , 4 ordinarios también realengos , 191 de sen. , 9 p. 
de realengo, 1 id . de sen. y 76 regidores p. de realengo. L a 
descripción del terr. que comprende este part. aut., sus prod. , 

TOMO IX . 

pob l . , riqueza y contr . , lo espresamos en los art. de los part. 
jud. áque corresponden en la actualidad. 

J A C A : part. jud . de ascenso en la prov. de Huesca, aud. 
terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza): se compone de 1 c. , 10 
v . , 166 I., 3 ald. y 59 col . red. y pardinas, de los cuales 
solos 15 tienen bab. , y forman 173 ayunt . : presentamos á 
cuntinuacion las noticias pertenecientes a l a población, r i 
queza y estadística munic ipal , asi como el cuadro que mar
ca las distancias entre sí de los principales pueblos, á la ca
pital de la provincia, á la audiencia territorial y capitanía 
general, y á la corte , debiendo advertir que los guarismos 
que las indican son horas que es como se acostumbra á con 
lar en este pais. 

31 
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So halla si r. al N . de la prov. , confinando por el mismo 
punto con el roino de Franc ia ; E. el parí. deBol laña; S. con 
el de l l ' icsoa, y O. el de S o s , en la prov. de Zaragoza: su 
íigora puoile decirse es la de uu cuadrilátero , en cuyo centro 
se haluí la cab. dol part. , aunque algo colocada hacia el N . ; 
siendo su ostensión de N . á S. de unas 12 horas , escepto en 
algémos punios que lo os de 13 y 14, y de E . a O. otras 12; 
su cuma os en tolas partes sano y despejado , pero estrema. 
do tanto en la estación fria de invierno como en la calurosa 
de verano , y muy parlicularraentc en las honduras, sin que 
se conozca la pi imavera por la mucha frialdad que despiden 
los puertos cubiertos de constantes nieves; el otoño sin era 
bargo os mucho mas benigno y templado, no se conocen otros 
vientos que los del E . y O . , y alguna vez el N . con el nom
bre de viendo del Puerto. 

TiíRiuroaio. Di l lc i l s i no imposible seria presentar á nues
tros lectores una acabada idea de las altas, ásperas , fragosas 
y en parte inaccesibles montañas que se elevan en todo el 
terr. dol part. que describimos, pero muy particularmente 
hacia su parle N . , donde los montes Pirineos se levantan ma-
gostuosos, cubiertos de peronnes nieves , formando una pro
longada barrera, cuyas montañas se suceden con una altura 
estrhordinaria de E. á O . : haremos pues una li jcra indica
ción de las mas principales y que suelen tener mas de 3 ho
ras de subida desde su p ie , cualesson las que empiezan en los 
l ím. con el part. de Boltaña sobre el valle de Tena, con los 
nombres de Suazo, Tendenera, Sev i l lo ian , Bauchimutra, 
Pei ra , Laforgeta, Loba, Porralun, Partuena, Lorade, Kscar-
rera , Lina-niayor , Anayat , Las Foraturas , Las Corvas , E l 
Salducbo y E l G a m o Carnicero , que so levantan como un 
pilar eievadísirao; sobre el pueblo de Acumuor las de Sémola, 
Baseuesa, Borraguibalto, Eyen y Tabletas; sobre Vi l lanua y 
Canfranc, las nombradas de Collarada, Gabardito, Hiza, Canal 
Roya , A s l u n , en el térm. ds la c. de Jaca . ySanpor t ; en los 
valles de Borau y A isa , Leserin, La Magdalena y Cadanchu, en 
el de Aragües; las de Licera, Las t iva , L u r p , Espelungueta, 
Cubilaros v Fstromacalderos; y sobre los valles de Hecho y 
Ansó, limítrofes de Navarra , las de Laforca , Lenito, Secur, 
Asper, Labedallo , Lacunarda, Astanés , Agualuerta, Pietra-
ficha , Guarrinza , Uzcarra , Zur iza, Petrachema y Linzola, 
cuyas aguas vertientes dividen la España de Francia : de todas 
estas montañas de primer orden , cuyo núcleo ó sustancia se 
compone por lo comando granito ó piedra berroqueña, cono
cida por los naturales con el nombre de piedra de Tr i l lo , se 
forman en sns pendientes empinados conos unos de piedra 
pizarrosa, y otros de diversidad de mármoles, entre los que 
merece una parlicnlar recomendación por su blancura esce-
lente, fineza y br i l lo, ol mármol micans de L i neo , que 
abundít en las inmediaciones de Panl icosa, el negro del valle 
(19 T f P , y ^! rojo cgn HMVWhM blW?as y negras dfi Canfranc, 

Las montañas de segundo orden que se estienden hacia el 
centro del part. y que son una ramificación de las primeras, 
tienen los nombres de S la . Oros ia , célebre por el martirio que 
sufrió en ella la santa de este nombre , cuyo cuerpo se halla 
en Jaca: la peña de Oroe l , de piedra caliza con petrificados 
de almendrón, que se encuentra como una pantalla delante 
de Jaca á la parte N . y poblada de pinos, abetos, hayas, ave
llanos y bojes, con muchas plantas medicinales, abundante 
de fresas y churdones, y llena de recuerdos por su cueva, 
donde se reunieron los primeros cristianos para espulsar á 
los moros; a 2 horas de dist. hacia el O . , se encuentra Monte-
Pano, famoso por el ant. panteón do nuestros reyes y el gran 
monast. conocido por San Juan de la Peña, y al l i se ven va
rios precipicios de una profundidad espantosa, con varias 
clases de árboles y porción de plantas medicinales; por fin, 
el monte Grosin, notable por la cisterna que conserva en la 
cúspide, está al O. de Jaca , y mas allá en la misma dirección, 
la sierra de Forcala. Muchas de las montañas de segundo or
den, son casi impenetrables por la frondosidad y aspereza de 
los bosques que se ven á la falda de los puertos, en que preva
lecen los pinos y hayas de una corpulencia admirable , é inf i 
nitos abedules y tiemblos en los montes que circundan á Pan-
ticosa ; pero apenas hay en los montes bajos sino algunos 
pinos , alíelos, hayas, roblas y carrascas, en que jamás se ha 
hecho una l impia , y si alguna vez la mano del hombre entra 
en ellos, es mas bien para destruir. Las plantas medicinales 
son un prodigioso estímulo de amenidad por Ja diversidad de 
flores de tantas y tan singulares especies como se crian : há-
llanseentre otras muchas la ninfea blanca, el acónito napelo, 
acónito ontora , acónito pirenaico , arbuto. uva de oso, ibera-
cio de Pir ineos, húmulo, léspulo, el helécho macho, helécho 
hembra, he r lusameu, níspero y el horchis mil i tar. 

Ter reno y su c a l i d a d . Fácilmente se comprenderá por lo 
que hemos indicado, que el terreno de este partido es todo 
escabroso y desigual, y muy escaso de l lanuras, pues las que 
impropiamente tienen el nombre de tales, son: al O. la canal 
de Berdun que empieza desde cerca de Jaca á der. é izq. del r. 
Aragón hasta el part. de Sos , en la prov. de Zaragoza y la 
Navarra; y al E. el campo de Jaca, la Valancha y la Val Es
trecha hasta cerca del pórtico de Boltaña: estos llanos algo 
estériles para las producciones de la labranza, no compensan 
sino con mucha usura las penosas faenas del cult ivador, que
dando por consiguiente reducida la agricultura en este pais á 
algunos valles donde el suelo retiene la tierra vegetal que ar
rastran las aguas desde las eminencias : los mas principales 
de E. á O. son el valle de Tena, cuyos pueblos tienen los nom
bres de la familia de Noé, aunque algo adulterados , y al cual 
le fertiliza el Gal lego; el de Acumer , que recorre el r, Aur in 
desde el monte de la Magdalena en que naco i el de Canfrano 

une lo (ttravifss ei r. Aragón j el de Bontu bsfisdo por si f i 
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Lubierrís y en donde existe ippdio arruinada una cated. en que 
residieron el ob. y cabildo de Huesea, cuando la irrupción sar
racena ; el ile Aisá en que nace y cruza el r. Eslarrun ; el de 
Jasa y Arapiies que recorre el barranco de este último nombre; 
el de Hecho bañado por el r. A ragón , Subordan, y el de 
Ansó que, sirve de lím. con Navarra y le recorre el r. Veras; 
á la parle S. el valle de Triste junto al Gallego, y al SR. ba
cía los lím del part. de Bollaña el de Basa , con el barranco 
de su uombre y el de Avena. 

Ríos, li.iimA.Nccs y pukktes qüi; los tnnzAN. Los r. mas 
notables que desde E. á O. bajan con dirección al interior 
de Aragón y cruzan el partido, son el Gallego que nace en los 
lím. de Francia y puerto de España llamado el Formigal , en 
donde corre muy débil hasta Sallent, que se le reúne un riach. 
con el nombrede Agnalem )eda ó Lamprd , seis veces mas cau-
da'oso, alravie.sa el valle < c Tenasiguiendo condireccinn al S. 
por liiescns, Senegiié hasta Jabarrella, donde dobla al O. basta 
Sla. María de la Teña en que vuelve á tomar la dirección del 
S . , describiendo casi los confines del part. por E. y S . , cruzán
dole un puente en S a l l e n t , 2 e n Pol i tyara, de piedra, otro 
en liicscas de madera , uno en Saviñanigo de i d . , el de Fan-
lo ile )ie<lra, e! de Candarenas de madera , y el de Anzánigo 
y de La Peña de piedra. El r. Aragón que nace en S la . Crist i
na encima de Canfranc, ant. monast., cuyos religiosos se 
empleaban en socorrer á los viageros en los sitios mas peli
grosos dol Pi r ineo, se reúne con las aguas de la Canal-Hoya, 
sigile hacia el S. hasta Jaca , binando ns lérm. de Canrrane, 
Vil lanua , Aralores, Castiello y Vergf sa ; disde Jaca marcha 
recto al O. por los lérm. de los pueblos de Banaguas , Abai , 
Aseara , Jav ierragai , S l a . Engracia y Berdun que están á su 
der . , y por los de S la . Gilia , Arres y Martes á la izq. en
trando después en el de Míanos, en la prov. de Zaragoza, 
después de cruzarle un puente de madera en San Antón, 2 
de piedra en Canfranc , otro de id. rn Vil lanua , uno de ma
dera en Castiello , 2 en Jaca de piedra, olro en Sta. Ci l ia de 
madera, y el últ imo en Berdun, mitad de piedra y mitad 
de madera. E l Aragón Subordan que nareen el puerto de 
Anualuerla de Ansó , corre de N . á S. por Sireda , llega á Ilo-
(h i donde le cruza un puente de piedra , siíaie Vasta Embi¡n 
en que hay otro de la misma clase, y de alli pasa á Javierra
gai con un puente de madera , y entra á las 5 horas de su na
cimiento eu el de Aragón, El V e i a l , que nace también en los 
puertos de Ansó , llamados Linza y Piotralicba , y pasando 
por Ansó lo cruzan 2 puentes de piedra , sigue por Biniés con 
uno de madera , continúa por Berdun con olro id . , y junio á 
Ansó después de fi horas de curso, penetra igualmenle en el 
Aragón; y el G a s , que nace sobre el pueblo de Leres á 2 
horas de Jaca al E . , corre hacia el O. y bañando las murallas 
de la c. , es cruzado por 2 puentes de piedra y muere en el 
r. Aragón 1 hora debajo de esla ; siendo do notar que en la 
conlluencia de estos 2 r., se dio la famosa batalla contra los 
moros , en memoria de la cual celebra la c. el primer viernes 
de mayo de cada año un simulacro , teniendo real permiso 
para costear los gastos de los fondos municipales. Los bar
rancos de mas importancia son el Cn/f/ercs, que nace en los 
ibones ó eslanqnes de abundantes truchas que hay en la 
cúspide del Pirineo sobre los baños de Panticnsa, marebando 
de E. á O. y enlra en el Gallego, a las inmediaciones del Puel-
jo. E l .Siíi , que nace en las Concas del Infierno sobre Jésero, 
en la división del part. de Bol laña, y corriendo en igual di
rección que el anlerior , entra á las 2 horas en el Gallego de
bajo de (Jabín; el de Olivan y el Oroi que teniendo su or i 
gen en lostérm. de estos 2 pueblos, marchan también á aumen
tar el caudal del Gallego á la hora de su nacimiento; el de 
A u r i n nace sobre Acumuer , y á las 3 horas enlra igualmente 
en el Gallego ; el Guarga que viene del valle de Serrablo en el 
part, de Bollaña y coníluye en el indicado Gallego debajo de 
Lasiesa, marchando de E. á O. ; la 7ulibatia que penetra en el 
mismo a l a s 2 horas de su nacimiento junto al puente de Sa
viñanigo y corre de N . á S. por la Val Estrecha; la Garanda 
nace sobre Bentué, pasa inmediato á Hasal y desagua en el 
Gallego debajo de la venta de su nombre ; el de Bataragna 
confluente eu el mismo, cruza 13 veces sobre el camino que 
dirige á Anzánigo sin ningún puenie, y se pierde próximo á 
aquel punto , uniéndosele un poco antes el llamado /znrve, 
que con dirección de N . á S. viene del mopte Paño; el Corro
sa l también rinde «ns n^uas al Gallego junto á Sta, Maria d« 
¿% f'efta j el ftíéo» que n (Uttte San Salvador do Salle ó ai<> 
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rlr en el mismo punto. Y como confluentes en el Aragón, el 
/ /«caque nace en Garcipollera , y camina en dire.(cion N S . 
perdiéndose debajo de Castiel lo; el Lubierre, que desde los 
lérm. de Bnran viene de N. áS. á morir junto al pueblo de 
Abai ,- el l ' s / a r n m baja de los puertos de Aisa de N . a S. , y 
se incorpora en el térro, de Aseara ; y los áe Sta. Cruz de 
A/ares y el de A r r i a l , que teniendo su origen inmediatos á 
San Juan de la Peña, andan de S. á N . hasta el Aragón. 
Ademas hay infiniílad de barrancos y riach, que por lo re
gular loman el nombre del pueblo que bañan, y algunos de 
ellos tienen puenlecillos de muy poca consideración. 

Estanques. Las lagunas ó depósdlos de aguasqueen el país 
llaman ibones, se hallan en la cumbre de varios cerros en el 
Pir ineo, abunilanles de ricas truchas, y están 3 de ellas sobre 
los baños de Panlicosa, I en el puerto de Astun, pertenecien
te á Jaca, y 2 en los puertos de Ansó, siendo la una de estas 
la de Astanes, de hora y 1/2 de circunferencia. 

Riegos. E^e pais aprovecha muy poco las aguas para 
riego, limitándose á sangrar los r. y barrancos para las hor
talizas, legumbres y linos que necesita; sin embargo, de poco 
tiempo á esla parle se despierta alguna afición a juroentar 
los prados, única riqueza que podria espulsar la miseria. 

Fuentes MEnicmAi.ES y potables. Hay muchas cuya v i r 
tud solo se conoce por algún caso csperimenlado; pero las 
que mas se dislinguen son las del eslableeimienlo de baños 
de Panl icosa (V.), donde íxiste la primera conocida que l la
man del Hígado, de una virtud específica para la liebre pul
monar: la de los Herpes, que los cura ó por lo menos los ali
v ia, y la del Estómago, sumamente acreditada en las afeccio
nes de esa parle, cuyas 3 fuentes están situadas tn un peque
ño círculo muy ameno y pintoresco del Pir ineo; ademas hay 
una muy especial para el mal de orina en el pueblo de Aseara, 
otra para curar radicalmente los hosios, en los térro, de He 
cho, y otra en el lérm. de Jaca llamada Torre-hijos, muy 
buena, usada en el mal de estómago y para las opilaciones. 
En cuanto á fuentes no medicinales son innumerables, en 
términos toe sin temor de equivocarnos podemos decir, que 
apenas se puede andar 1/2 cuarto de hora en cualquiera direc
ción, sin tropezar con alguna mas ó menos abundante, siendo 
las mas imporlanles en los montes de segundo orden, la céle
bre del Santuario de Sta. Elena sobre Biescas, por sus inter-
roileneias abuiniaiib s. de forma que cuando hace el agua su 
salida, y despeñada cae en el camino que conduce á Francia 
y á los baños de Panlicosa, tiene por precisión que detenerse 
el viajero; la de los Batanes, también encima de Biescas, tan 
abundante , que sirve para impulsar 2 batanes, teniendo la 
propiedad de ser tan fr ia, que deshace una pierna de carne en 
poco tiempo; y la de San Salvador, á 1 hora de Jaca, en la 
falda del monte Oroel hacia el N . 

Minas. El reino mineral no deja de abundar en tan consi-
derableb montañas: una sociedad minera que se estableció en 
Jaca en 1843, descubrió 28 criaderos, muchosde cobre, algu
nos de plomo argentífero y uno de carbón. En los térm. de 
Sallent y partida de Pondellos, habla una mina de plomo de 
cerca de dos varas de fi lón, que en pequeño daba el 70 por 
100; otra de carbón en los mismos lérm. y partida Formigal , 
que sin mas auxilio que el de un palo se saca de ella el que 
se quiere: otra en el lérm. de Panlicosa de plomo y muy 
abundante; una perteneciente á Sallent en el pico de Anayet, 
de cobre bastante l impio, y otra en el barranco llamado del 
Moro de la v. de Ansó, con buena cantidad de cobre: todas 
eslas minas están en la actualidad abandonadas, tanto por lo 
costoso de los trasportes, como por el poco celo de los mine
ros en la esplolacion de los prod. No lejos de Sta. Cristina se 
observan indicios de una mina arcillosa de hierro, de una are
nosa mezclada con pequeña porción de cobalto, y en el siglo 
pasado se descubrió una muy abundante de cobre vidrioso 
con 3 vetas que corrían con dirección oblicua de E. á O. ; pero 
no concluiremos este párrafo sin indicar el abandono en que 
se encuentra la existente en los lé rm. de Ansó, de la cual se 
estraia la tierra para trabajar la china en la real fáb. de San 
Ildefonso. Ya hemos indicado también en otro lugar que son 
muchas las canteras de granito y mármol . 

A t a l a y a s . Desde el tiempo de los sarracenos se conse rva 
. todavía varias atalayas sumamente fuertes que ha respetado 
I la destructora bwjio del tiempo; S gon las «>»$ importantes 
> que «un «sUten «a los pwWoi de Eiíuer, «n ú d« J.amd«, 
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y la tercera á 1 hora de dist. de Jaca en su monte llamado 
Boalar. 

Caminos. Todos los caminos son de herradura y casi in
transitables: el principal es el que desdo Zaragoza por Ayer-
ve entra én el part. en los térra, del pueblo do Anzanigo, y 
sigue después por Berues, Jaca, Castiello, Vi l lanua y Can-
franc, hasta la venta de Palíela en Francia, que se halla en 
la cima del Pirineo, y en cuyo parnge empieza un camino de 
arrecife: el 2.* el que desde Huesca por el pantano, venia de 
Mourepos y La Nave, entra junto al Gallego en este part., y 
sigue por la ribera del r. por Biescas, el Pueyo y Sallent á la 
venta de Frosé en Francia: el 3." desde Ayerve viene al part. 
por los té im. de Muri l lo, y continúa por Sta. María de La 
Peña, Paternoy, Alastuey y Sta. C i l ia , cruza el r. Aragón, y 
después de Javierregay, prosigue por la ribera de Aragón, 
Sobordan, Hecho y Siresa á Lascun de Francia; y el 4.° parle, 
de Sta. María de La Peña á la venta de Mu l ie rmuer la , desJe 
•allí á Bai lo, cruza el Aragón por el puente de lierdun hasta 
Ansó, viniendo á parar también al mismo punto que el ante
rior. Otro camino hay que divide todo el part. de O. á E . , ó 
bien desde la Navarra á Cataluña; este entra en los térra, del 
1. de Martes, sigue por la ribera de Aragón hasta Jaca, y des
pués continúa á cruzar el Gallego por el puente de Saviñáni 
go hasta el part. de Bollaña. A este camino debia venir á 
morir la nueva carretera que desde Lérida por Huesca se halla 
proyectada para Pamplona, si habia de ser verdaderamente 
provincial , pues sobre esta circuns'fiucia tendría la de la ma
yor comodidad y facilidad para la estraeckm de los granos so 
branles de la montaña, y para la introducción de los caldos; 
y ademas la de que con mucho menos coste podría entonces 
hacérsela carretera que por Jaca ha de i r á Francia, siendo 
entonces la ciudad de Huesca el punto céntrico entre Barcelo
na, Zaragoza, Pamplona y Olorou (Francia). Los caminos que 
de los pueblos se dirigen á la cabeza y que comunican entre 
sí, están también casi intransitables, de manera que solo los 
naturales acostumbrados desde la infancia á aquellos precipi
cios pueden andar por ellos, no obstante que toilos lósanos hay 
que lamentar alguna desgracia, ya de personas ó caballerías. 

Pasos a F ranc ia . Las gargantas ó puertos transitables en 
toda la linea del Pirineo, empezando del E. á O. , son 5: 1." 
por los baños de Panticosa, yendo á los de Cantares en el vec. 
reino, y solo transitable en el verano: 2." el de Sallent, estre-
madamenle ameno por atravesar el famoso prado de Sioras 
llamado el Formigal, donde forman un agradable contraste la 
hermosa variedad de floros y plantas medicinales que en él 
nacen y que describe Lineo, con el nacimiento del r. Gallego, 
y en el que, después de haber dado abundantes yerbasen el 
verano, so ve cubierto de infinidad de langostas pequeñas en 
el otoño, formándose en la primavera del derretimiento de 
nieves, innumerables balsas de agua, abundantes de ranas, en 
términos que los naturales las van cociendo á canastos, hasta 
quedesaparecencomplelamenteestas y aquellas volviendoáre
nacer las nuevas yerbas, y amenizando con su verdor este 
sitior el 3." el de Canfrane ó camino franco, es el massuave. y 
abrigado en el invierno: 4.° el de Hecho y Siresa, y 5." el de 
Ansó; ademas hay varias veredas de tránsito solo para los 
contrabandistas en la estación de verano, en los valles de Te
na, Acumuer, Aragúes, Jaca, Canfranc, Hecho y Ansó. 

Producciones. Trigo, cebada y avena, algo de malí , mu
chas alubias y bastante legumbre y verduras en la tierra de 
regadío, que es la que principalmente sustenta á los montañe
ses, frutas, queso, manteca y maderas para la construcción 
naval • cria ganado lanar con alguno cabrio, que es muy cos
toso por tenerlo que bajar á invernar á la tierra llana; podrá 
fijarse su núm. en 160,000 cab. de ambis clases, 15,000 de 
vacuno, que sigus en aumento; pero escasea la cria caballar, 
de modo que apenas cuenta unas 1.000 cab.; la caza es tan 
variadacomohermosa: allíseencucntra el grande oso del P i r i 
neo, el lobo cerval, el sarrio ó cabra montes, el jabalí, el corzo, 
Uzo r ra , lamar la , la gran liebre, el lagarto, la grande culebra, 
eWizoJaa rd i l l a . l a comadreja y la fuina, que campean por las 
selvasy mont'S, el águila imperial, e lhermosogay, la cotorra, 
el añade local, el mirlo y otros mil quecon sus trinos encantan, 
como el ruiseñor, el taril y ei gilguero; la pesca es de ricas 
truchas, delicadas anguilas, barbos y algunas nutrias. 

Industr ia. En decadencia notable se encuentra l a i n d . de 
este part.; las i>nt. táb, de medias de lana de telar en Jaca 
que se conducían hasta Andalucía, y la importancia que da-
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ban á la misma pobl . las muchas bayetas y estameñas fa
bricadas asi en ella como en Biescas, han desaparecido en
teramente, quedando tan solo en el segundo punto una pe
queña fáb. de hilado mecánico, algunos telares de gruesas 
telas para los aldeanos, varias alfarerías y una fáb. de cur
tidos en la cab. del part.: de modo, que la ind. agrícola, 
nada ventajosa, y mas que esta la pecuaria, es la que da 
algún prod. á los mas acomodados, pues los demás tienen 
rauchos que emigrar en el invierno hacia Francia y la 
sierra, sobrellevando una vida tan económica, que raya en 
miseria. 

Comercio. Como consecuencia indispensable del estado 
de la i n d . , es de poca importancia el del part. que nos 
ocupa: la falta casi absoluta de caldos, teniendo por el con
trario un sobrante regulardegranos hace que estos se estraigan 
para los part. de Huesca y Barbastro, asi como sus ricas 
lanas en cambio de los primeros, introduciendo ademas los 
géneros de vestir y otros efectos de que carecen. 

Fer ias y j o rna les . Aunque en este part. hay dos ferias 
en la cap., una en Biescas y otra en Canfranc, no deberían 
tener el nombre de tales, porque tan solo es una reunión 
de aldeanos en que se enagena algún ganado vacuno. 

El jornal diario suele ser en el invierno de * rs. vn . sin 
dar la comida, y 2 si se da; y en el buen tiempo, 5 á 6 en 
el primer caso, y de 3 á 4 en el segundo. Cada yunta de 
bueyes para la labor cuesta 8 rs , y la de mulos l o , escep-
lo en Jaca^ que tanto los jornales como las yuntas suelen 
ir 1 ó 2, y aun 3 rs. mas caras. 

Mejoras. En el párrafo de caminos hemos indicado el 
estado lamentable que tiene en este país ese elemento 
tan necesario pnra el desarrollo de l a i n d . y o l comercio, y 
consecuentemente de la riqueza pública; necesario seria pues 
que en él se facilitasen carreteras y caminos, que proporcio
nasen la fácil eslraccion de sus granos sobrantes, y la inlro-
duccion de los caldos que necesita; por este medio y por el 
impulso que se rii'Ta á las muchas acequias que con mas celo 
que coste se podrían abrir, y con el aumento de prados que 
harían prosperar la cria caballar y mular, siendo mas abun
dantes los estiércoles para abonar las tierras, desaparecería 
tal vez ese foco perenne de inmoralidad y corrupción que en 
este pais se advierte con mas proporción acaso que en ningún 
otro part. fronterizo cual es la inclinación al contrabando. No
table es la diferencia que se advierte en este tráfico ilícito 
desde el tiempo en que empezó la últ ima guerra con D. Car
los, comparada con los años anteriores, pues entonces apenas 
había uno que otro paquetero, y hoy es tan considerable el 
núm. de ellos, que se suelen reunir hasta 200 con sus caba
llerías para introducir sus géneros. 

Carácter, usos y costumures. Los naturales de este part. 
son generalmente tan sencillos como honrados, tan francos 
como desinteresados, y profesan un ciego respeto á las leyes: 
ápesarde quelos queso dedican al contrabando,sonímpávidos 
para cometer los asesinatos mas horrorosos, cautos, serenos 
y muy tenaces; no carecen por lo común de alguna i lustra 
cion que adquieren en la emigración anual. Sus fiestas siem
pre sencillas como su carácter, consisten en las corridas de 
pollos, en los bailes y otras tan inocentes, pero alguna vez 
son perjudiciales por los efectos de la bebida á que son afi
cionados. Conservan sus primitivas costumbres, especialmen
te los del valle de Ansó, algo menos que estos los del de He
cho, y mucho menos los del de Jala y Aragúes, en donde las 
mugeres llevan un hábito talar de bayeta verde sin mangas, 
con una gran gorgnera en la camisa y pendiendo en su pecho una 
cadena con varias medallas: no llevan en sus brazos sino la 
camisa, y ca'zan albarcas, dislinguiéndose la soltera de la 
casada, y ambas de la viuda, por el modo de presentarse 
en la ig l . , y por el color de la cinta con que rollan su p( lo: 
los hombres calzan también albarcas, visten chaqufta ó ju
bón de bayeta encarnada y calzón de paño burdo en todo 
tiempo, habiendo variado el traje en los demás pueblos, y 
sustituido las telas de algodón á las bayetas y estameñas. 

Estao is t ica cr imina l . Los acusados en este part. jud . 
en el año 1813 fueron 53, de los que resultaron absKeltos 
de la instancia 6 , y libremente 4; penados presentes 33, con
tumaces 10, reincidentes en el mismo delito 5, y en otro 
diferente 1: de los procesados 3 contaban de 10 á 20 años 
de edad. 35 de 20 á 40, y 14 de 40 en adelante; 48 eran 
hombres, y 5 mugeres; 16 solteros y 26 casados; 25 sabían 

I 
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leer y escribir, y 13 carecían de toda instrucción ¡ 49 ejer
cían'artes mecánicas: de 1 de los acusados no resulta la 
edad, de 11 el estado, de 15 la instrucción, y de + el 
ejercicio. 

En el mismo período se perpetraron I t delitos de homi
cidio y de heridas ron 2 armas de fuego de uso lícito, i 
de ilícito, 1 arma blanca permitida, y 9 instrumento» con
tundentes. 

J A C A : c. con ayun t . , cab. del part. j i id . y dióc. de su 
nombre, y plata fuerte en la prov. de Huesca, (14 leg.) aud. 
terr. de Zaragoza (19 1/2) y e . g. de Aragón. 

Situación y c l ima. Esta sit. á los 16°, 7 de long. y 4 2 ' 
y medio de lat. al pié del mas elevado Pirineo y en una fértil 
y dilatada llanura ó valle que lo forma al N . los mismos P i 
r ineos, y al S. el monte Oroel y el Paño , por cuyo centro 
corre el r. Aragón que viene del N . con dirección al S. hasta 
llegar á la pohl. en donde gira hacia el O. marchando á Na
varra. Su cl ima es destemplado en el invierno, y benigno solo 
en verano, ron buen otoño y corta pr imavera, estando com
batida por los vientos del E . , llamado Bochorno , y O. deno
minado Cierzo, con algunos intervalos del de N . ó Puerto, 
pero sin embargo, goza de buena salubridad , pues no se 
conocen mas enfermedades que las puramente estaiionales. 

Lnterior y afueras nE l a población. Las murallas que la 
circuyen son muy fuertes y de piedra bien labrada, con al
menas y 23 torreones, facilitando la entrada al interior siete 
puertas, y comprendiendo una circunferencia de 2,31 i varas 
con una estension de 789 de N . á S. y 529 de E. á O . : sus 
casas en número de í 88 de sólida y buena construcción todas 
blanqueadas , cómodas y aseadas en su inter ior, están distri
buidas en 37 ralles bien alineadas , empedradas, y la mayor 
parle con aceras, de i o á 50 palmos de anchura alumbradas 
con magníficos faroles de reverbero; tiene 7 plazas, entre las 
cuales solo la llamada Campo del Toro y la del Mercad') con so
portales, destinada á la venta de hortalizas, son las principa
les, pues las otras no tienen objeto y son pequeñas. Existe 
un colegio de P P . Escolapios al que concurren 200 niños que 
reciben una educación esmerada , debida al cf lo de los P P . ; 
y una escuela de niñas frecuentada por 70, dotado el primero 
con 8570 rs. vn . y 3,000 la segunda, cuyas dotaciones se sa
tisfacen del ramo de propios y del producto de los montes y 
terrenos comunes: la casa de ayunt. es de piedra sillería colo
cada en el centro de la c. y edificada en 15' i i ; su sala consis
torial es buena , y en el archivo que encierra, hay una mesa 
donde está asido con una cadena el libro llamado de l a cade
na , en que tiene la c. sus ant. fueros , leyes y privilegios; y 
contiguo á ella están el peso nacional y el Almudí: la cárcel, 
también de piedra sillería se halla en una torre en cuyo alto 
está el reloj cubierto de un chapitel de pizarra y sostenido por 
columnas de madera: hay en esta pobl. una casa de espósi-
tos edificada á principios del siglo para objeto tan caritativo: 
el edificio es de buena arquitectura y tiene cuanta comodidad 
y repartimientos son necesarios para el objeto á que se le 
dest ina; sostiene en el día 124 espósitos en lactancia , pero la 
pobreza á que ha llegado el establecimiento, impide que se re
monte este asilo de caridad al lugar que le corresponde; 
sin embargo, la Junta de Deneficencia encargada de él, traba
ja sin cesar para mejorar la suerte de los desgraciados que 
están bajo su celosa protección : también hay un edificio has 
tanle capaz destinado para hospital, pero los salones son muy 
bajos de techo y las escaleras incómodas y peligrosas: la 
asistencia en cuanto á medicinas y alimentos es muy buena, 
y tiene una capilla húmeda y lóbrega donde sirven los ecle
siásticos que van destinados al presidio de Jaca : este consta 
de un comandante y un capataz mayor y 4 de va ra : su esta
do es brillante -in cuanto al orden y método de los trabajos; 
hay una ig l . catedral bajo la advocación de San Pedro, que al 
mismo tiempo es parr. única de la c iudad: la arquitectura de 
ella es hermosa, fué mandada tonstruir por el rey D. Rami
ro , en 1040 , y antes de su conclusión empezó á hacerse uso 
de e l la , habiendo recibido posteriormente bastantes mejoras. 
Se compone de 3 naves de piedra inclusa la bóveda; se entra 
en el templo por dos diferentes atrios á que dan el nombre de 
lonja grande y ch i ca , y en esta úl t ima está esculpida en la 
piedra que forma el zócalo, la medida de la vara aragonesa 
con todas sus divisiones tan exactas, que puede servir de 
t ipo: en la sala capitular se halla un cuadro que representa 
á San Juan Baulísla con un borrego del tamaño natural, cuyo 
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cuadro es de eslraordinario mér i to: en el altar se veneran 
dentro de una hermosa urna de plata de bastante va lor , los 
restos mortales de S la . Oros ia , patrona de Jaca y su obispa
do ; y á los lados de dicha urna hay otras dos mas pequeñas 
del mismo metal, que fueron del monast. de San Juan de la 
Peña con las reliquias de varios santos: la media naranja del 
altar mayor tiene pintada la Trinidad y Gloria con coros y 
santos, al fresco, obra del célebre Vallen que se conserva en 
muy buen esiado: en la nave izq. de la ig l . hay una cap lia 
toda de piedra cincelada bajo relieves, que se supone hecha 
en tiempo de la fundación de la ig l . y reinando D. Ramiro el 
Monge: en la capilla llamada de San Sebastian hay una ima
gen de la cabeza de Ntra. Sra . , pintada tras un cr is ta l , obra 
de bastante gusto, que se conserva con el mayor esmero, y 
finalmente, en otras capillas hay efigies de santos de tamaño 
natural y d« piedra b lanca, esculturas todas de apreciable 
mérito artístico: el clero catedral, queda ya espresado en el 
art. d ióc. : el de la parr. se compone de un cura que es 
dignidad de capellán mayor con un coadjutor racionero de 
provisión de S. M. ó del oh. y cabildo en los meses ordina
rios. El conv. de monjas Benedictinas no ofrece ninguna par
ticularidad , encontrándose sucio y maltratado, y los cuartos 
ó celdas de las religiosas, no corresponden á su das " de mo
nacales y á las grandes riquezas que poseían : el hábito que 
estas visten es el de los Benedictinos y los mantos ó cogullas 
decoro les dan un adorno, en su clase, imponente. En el semi
nario sacerdotal hay una igl . titulada el Corazón de Jesús , de 
patronato del l l lmo. o h . , la cual sirve como ayuda de parr. 
y no solamente para misiones , sino también para egercicios 
espirituales de los ordenandos y correccionales: también las 2 
ig l . de los conv. suprimidos de Dominicos y Carmelitas cal
zados, se hallan abiertas con destino á la devoción de los fieles. 
La mitad de la c. al O. se sirven para beber de las aguas de 
pozos que hay en la mayor parte de las casas y para el pú
blico también los hay en la calle : la otra mitad al E. se sur
ten de la fuente de San Juan , estramuros, y algún particular 
de las del r. Aragón , estando las primeras cargadas de sales 
sulfurosas, algunas en tanto grado, que no son potables : los 
paseosque hay alrededor de toda la muralla, están resguarda
dos de todos los vientos; otro existe al N . en el camino de 
Francia llamado Calle de San Marcos, sin arbolado, que es 
parte del glasis de la cindadela, cuyo tránsito es agradable 
por hallarse siempre cubierto su suelo de una alfombra ma
tizada de flores, y las dos canteras de los r. Aragón y Gas, 
ofreciendo una hermosa vista sus vegas y en lontananza al 
O. los montes de Navar ra , Leire y Tiermas; al N . el elevado 
pico de Collarada y otros ; al S. los famosos Oroel y Paño y 
al E. el puerto de Sta. Orosia: inmediata á la c. y en el ca
mino de Zaragoza, hay una hermosa y abjndante fuente l la 
mada Fuente de los Baños, cuyas aguas por su abundancia de 
sales sulfurosas no están en uso para personas; pero se apro
vechan con buen éxito para curar las oftalmías , sirviendo 
ademas de abrevadero á las caballerías y de lavadero cubier
to para la pob l . : en la circunferencia de un cuarto de hora dé 
la c , se encuentran mas de 20 fuentes en hermosas pilas de 
piedra en los declives de los riachuelos. 

Por la puerta de Sta. Orosia se comunica la pobl . entre dos 
murallas aspilleradas con la magnífica cindadela de segundo 
orden, mandada construir en el año 1595 por orden de Fe l i 
pe I I , concluida en tiempo de Felipe 111 y colocada en la 
misma loma que está la p laza ; su figura es la de un pentágo
no regular sumamente reducido, cuyo lado esterior tiene unas 
200 varas y como 150 la línea de defensa, en la cual hay 5 
baluartes poco capaces; el foso tiene 20 y 1/2 varas de ancho 
y 5 de altura de contra escarpa, sobro la cual corre el camino 
cubierto que está en comunicación con su plaza de armas t ra
versas yesplanadas: las mamposterías son de buena cons
trucción y solidez , y la altura general hasta el cordón en el 
cuerpo de la ciudadcla, es de 11 y 1/2 varas: en medio del 
frente que está mirando á la c , hay una puerta y se sale por 
una bóveda que atraviesa el terraplén en la que están á los 
lados los edificios correspondientes á aquel lugar : hay puen
te levadizo firme de cuatro arcos para pasar el foso : los edi
ficios de esta fortaleza son 5 crugidas paralelas á las 5 cort i
nas, todas corridas y con comunicación, con arcos de unas á 
otras por medio de una especie de corredor, que deja paso á 
las golas de los baluartes y calle intermedia, entre los edificios 
y la subida al terraplén, el que los cubre alguu tanto; pero 
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la crugida qut corretponde al frente de la puerta está dividi
da im dos p.ira dejar franca la entrada y sal ida: estas crugi-
das vieni'ji i tener 3 pisos; el bajo es casi snbterraneo que 
generalmente sirve de cuarteles y almacén; el del centro son 
ápaljellonespara gefes, oficiales y otros usos, y el superior en 
|a boardil la, que también se aprovecha en los casos de necesi-

a d : de estas 5 manzanas resulta la céntrica y hermosa plaza 
a la cindadela, que forma un pentágono regular de 70 varas 

do largo y por consiguiente de bastante capacidad: de los 
edificios que contiene la fortificación de este punto, solo pue
de llamarse á prueba el almacén de pólvora que se halla em
butido en el terraplén del frente que mira al E . , habiendo 
dos pozos de buenas aguas, y en las 18 piezas, que mas bien 
pueden destinarse á cuarteles , podrán contener unas £20 
camas. 

Tkbmino. Se estiende el de esta c. de 1 á 4 horas de N . á 
S . . y de 1 á 2 (le E. á O . , confinando por el N . con los pue
blos de Horas , Cast iel la, Bergosa y Béseos ; por E. con Ipas, 
Guasa, Baros , U l l p , Navasa y Ara ; por el S. con pardina de 
Ordoles , A r a , A r laso , Bernues, Atares y S l a . C ruz , y O. 
con Asieso, Guasillo , Canelas, Banaguas, Abay y Aseara. 
Dentro del radio de su circunferencia, se conservan algunas 
ruinas de cas. ó pequeñas poblaciones, cuyos cotos redondos 
ó pardil las, taha como la llamada de Piedras, la de la Albe-
sa , la Alta y Ba ja , y otras varias mas pequeñas que poseen 
la c. y algunos parl iculares, observándose en todas ellas ves
tigios de cas.: también en la calle de San Marcos, tslramuros y 
al N . , existió el arrabal llamado Burneau y al E. el de la A l -
bardería: hay 5 ermitas en sus térm., dedicadas á San Cristó
bal al N . en el camino de Francia á la ori l la del r. Aragón, de 
la familia de los Vil lanuas; á la virgen de la Cueva, encima 
del monte Oroel, cuya denoniinaeion toma por ser toda la 
ig l . una cueva, y en cuyo sitio se cree se reunieron los cris
tianos para tomar la capital del reino de Sobrarbe del poder 
agareno; otra al N . en la falda del indicado monte, llamada 
de San Salvador y situada sobre la fria y delicada fuente de 
su nombre; en la falda opuesta del indicado Oroel se encuen 
tra también la llamada Ntra. Sra. de Sarsa, inmediata á las 
fuentes de dicho nombre y al camino de Zaragoza; y final
mente, la do la Virgen de ¡a Victoria á 1/2 hora al O. en el 
camino de Navar ra , donde se baila el cementerio, y en la que 
celebra la ciudad el primer viernes de mayo de cada año un 
aniversario con simulacro, al que asiste el cabildo eclesiástico 
en procesión , acompañado de toda la pobl. armada, pagán
doles el prest en la puerta de la ciudad; concurre también la 
munieipalidad en cuerpo, precedida de sus maceres, en cuyo 
centro uno de sus individuos viste la gramalla , llevando el 
estandarte de las armas de la c , regresando después en la 
misma forma, á escepcinn de conducir i paisanos en asías 4 
cabezas coronadas: esla fiesta principal dé la pobl. que des
cribimos , es en celebridad de la batalla ganada á los moros 
por el primer conde D. Aznar, el año 795, en la cual murie
ron 4 principales mahometano», y por esto á la Cruz .Taquesa 
añadieron eslas 4 cabezas que por escudo tomó el indicado 
conde, y las dio á la c. 

A una hora de Jaca al N . sobre la ori l la del r. Aragón está 
la fuente llamada Torrijos , cuyas aguas sulfurosas, frias y 
ferruginosas, producen buen efecto en las afecciones de esto 
mago, y también en las intermitente» ú otras, pero se en
cuen Ira muy descuidada. 

Ríos y a r r ovos . E l principal r. que corre por el term. es 
el Aragón , cruzándole 2 puentes, el délas Barajas y el San 
Miguel, y marchando con dirección al O. , proporciona riego 
a una estrecha vega con casas de campo, dando movi
miento á 2 molinos harineros , y recibiendo las aguas del 
barranco de la Selva y el S.i lado. que corren de E. á O., y el 
do Fuenzurrunera y Seres en dirección opuesta; el segundóos 
el r. Gas. que nace á 2 horas de la pobl. , y se incorpora al 
primero 1 hora mas abajo de e l la , pasándose sobre un puen
te de piedra en el camino de Zaragoza, y otro también de 
piedra llamado de la Lana, que va á Barós; también riega una 
estrecha y como la anterior bonita vega, y recibe el barranco 
¿r . J ? ' ^ * * corre * ) N . á S. inmediato á las mural las, y de 
». a N. losde íVycnas, el de A in que nace en las fuentes de 
San Salvador, pasándose sobre un puente de piedra en el cá
ramo do Zaragoza y ios ^ flallatai, Esa, Guaso y Adayés. que 
muero ya en el Aragón, ,» ' 1 
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yor parte pendiente, y tanto este como la l lanura débi l , solo 
de pan llevar un año sí y otro no, y do secano en sus nueve 
décimas partes: en él se elevan los montes de Oroel á 1 hora 
a l S . de Jaca, poblado de pinos, abólos, hayas y otros con a l 
gunas plantas medicinales y abundancia de chórdones y fre
sas; el Larrain y la Gavardiolla también al S.. pero mas dis
tante de Jaca con buenos pinos, mas al O. el Boaral con algún 
quejigo, al N . el Uepitau y Claraco desarbolados casi todos 
yon cult ivo, el Albaru con algunos pinos, y mas distantes y 
poco poblados el Fuenzurrunera y Grosin, conservándose en 
la cúspide de este últ imo una fimosa ciiterna de mamposte-
ría: oíros montes hay de menos consideración, asi como bue
nas canteras de cal y piedra sillería, habiendo aumentado de 
i años á esta parte los prados naturales y artificiales que se 
cuentan en número de 12. criando la alfalfa, el pipirigallo y 
el trébol: las dehesas de pasto no existen propiamente, pues 
en todos los montes hay propiedades, y las yerbas que valen 
poco solo son útiles 4 meses ; sin embargo, en el puerto de 
Aslun, que la ciudad posee sobre Ganfraiic á la der. del camino 
de Francia y limítrofe á ella, pacen los ganados mular y va
cuno á la vez los españoles y franceses; pero esto no puede 
suceder mas que tres meses por cubrirse luego de nieve. 

Caminos. El que conduce de Zaragoza á Francia pasa por 
esta ciudad, siendo el mas llano y resguardado de los aires y 
venliscas de todos los del Pirineo: su estado es malo, y antes 
de llegar á la ciudad, tiene las ventas de Betran y de Fonta-
zones, y sobre Jaca las de Pechera y Charlé: otro atraviesa 
también por la ciudad desde Graus y Naval hasta Pamplona y 
Provincias, corriendo siempre por los valles que forman la 
primera y segunda línea del Pirineo, siendo admirable que en 
40 horas de carrera no hay que atravesar el mas pequeño 
monte en un paisen que tanto abundan; los domas caminos son 
de comunicación entre las aldeas y pueblos inmediatos. 

Cor.r.EOs. Hay una administración subalterna, en la cual 
se reciben de la principal de Zaragoza por 3 correos pagados 
por el gobierno, tomando en A yervo la balija de Huesca, lle
gando los domingos, martes y viernes, y saliendo los lunes, 
miércoles y viernes: el do Olnron salo los dias que llega el de 
Zaragoza, y entra los que sale para acjuella capital, también 
por 3 conductores pagados por el gobierno; igualmente se des 
paehan de esla administración balijas pagadas por los princi
pales valles y poblaciones. 

PRonuccioNns. Trigo, cebada, avena, maiz, jud ias , ha
bas, visaltos, guijas y toda clase de hortalizas y frutas, y muy 
poco lino y cáñamo: carece de la cria de ganados, y solo los 
bueyes de labor y 30 yeguas es lo único que existe ; h jy caza 
abundante do delicadas perdices, grandes liebres, algún cono-
jo , corzos y jabalíes, palomas monteses, gilgueros, pardillos 
y verderoles, que en el otoño se llegan á coger con liga sobre 
100 docenas diarias; hay también pesca de fina y riquísima 
trucha, alguna anguila, pocos barbos y escasas nutrias. 

Industr ia y comercio. A principios del siglo habla 30 te
lares de medias y too de estameíias y bayetas, pero los algo
dones han perjudicado en tales términos, qiie>le los primeros 
no ha quedado uno, y los segundos oslan reducidos á f>, tres 
de ellos para malos linos y cáñamos , y oíros Iros para esta
meñas de las aldeanas, 1 mala zurrería y 4 alfareros; á esto, 
pues, ha quedado reducida la induslria de esta ciudad, que en 
tiempo no muy lejano snrtia á las provincias do bayetas y á 
las Andalucías de medias de lana. El comercio está circunscri
to solo al pormenor de unas 16 tiendas, en que se venden los 
artículos de primera necesidad, importados en sn mayor par
lo de Cataluña; do las provincias se trae el pescado fresco y 
salado , toda clase de hierro y algunos géneros coloniales, y 
del Bajo Aragón todos los líquidos , notándose que esto pais 
empobrece, y que la agricultura y aanadería viene á menos, 
pues el poco tr igo, legumbres y fruías que se esportas no son 
bastantes para cubrir la importación. 

Fer ias y mercados. De las primeras se celebran dos, una 
el 2 de junio y otra el 18 de octubre, en que se vende ganado 
vacuno de las inmediaciones en menos número en la primera 
que en la segunda: todos los domingos del año hay un merca
do, en donde los aldeanos se juntan, permutan sos efectos, y 
se abastecen do los artículos de primera necesidad. 

Población. 584 veo. 3.120 alm. con t r . 8f i , t07. 
E l PRESupuesTO MDNirii'Ai, asciende 4 37,11S rs. vn . , que se 
cubran psrte del fondo de propios, que son insignificantes, 
parte con el de arbUtios y el rest^ por ropírto veeinol con 
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aprobación del gefc polil ico de la provincia, satisfaciéndose 
al sccrelario 3,050 rs. y una gratificación de C00 para escri
bientes. 

Histoiua c i v i l . Es preciso oril lar las aprensiones de los 
que atribuyen la fundación de esta c. á Dionis io, Livero Pa-
ter o Baco , conquistador do la India; desconociendo basta el 
mismo béroe á que se refieren : solo cabe asegurarse la gran
de antigüedail de Jaca , por la misma absoluta ignorancia, é 
impenetrabilidad de su origen. En tiempo de Estrabon era 
cap. denominante de una región estensa : de Jaca ó laca se 
llamó yacctoii irt, o [acetania, e\ terr. que se estiende desde 
la r m del Pirineo basta cerca de Pamplona por el \ . y basta 
los confines de Lérida y Aytona por E. Mas larde formó la 
parte meridional de la Vasconia y la boreal del ilergelo , se
gún presenta estas 2 regiones la ifígesis de Ptolomeo , cuyo 
geógrafo no hizo mención dé la /dee ten io ; habiendo sido, 
como lo espresó Estrabon, «de la tierra interior hasta las As
turias , la principal de todas las gentes." Muchos han confun
dido esla región con la Cacetana; pero esta ocupaba solo la 
actual Cataluña , y á ella se refieren las relaciones de L iv io y 
de Dion Casio, por las que han dicho algunos haber figurado 
con importancia Jaca en el consulado de M . Porcio Catón , y 
en las guerras civiles de los cesareanos y pompeyanos. La de 
Sertorio y Pomneyo es en la que se presentó la lace tan ia , 
siendo teatro ae algunos encuentros de guerra (Estrabon). 
Describiendo Plinio el conv. jurídico do Zaragoza , nombró á 
los iacetanos ; los copiantes escribieron aqui lacclanns ; los 
lacelanos pertcnecian al tarraconense. Athemeo colocó á Pam
plona en la lacetnnia : asi como unos han copiado Lacetania 
por laceUnia en Pl in io , en este otro escritor han puesto/tijfMi-
tan ia . La lacetania que desde el r. Aragón se estendia hasta 
Sangüesa, abrazando a. Uuescay Barbaslro, en tiempo de Pío-
lomeo, era como hemos dicho, parte del ilergelo y la vasconia. 
Ignoramos que haya podido persuadir a algunos que los go
dos llamasen á Jaca .4/))-/--, interpretando (-'Ste nombre, po
blación ant igua, ni que de haberla denominado los árabes 
Gaha . Así mismo desconocemos el documento fidedigno de 
que hayan podido transmitirnos la noticia de aquella batalla 
famosa, entre los que se han ocupado de las glorias de Jaca, 
en la que los naturales de esta pobl . , tomando parle hasta 
las mujeres, derrotaron uu ejército de 90,000 rnoros. En la 
nivision de España hecha por Yusuf, aparece mencionada 
Jafla, bajo el nombre Dyaka , entre las principales ciudades 
de la prov, de Sarkosía. No es exacto, como suponen algu
nos, que en 739 fuese ya Jaca capital de un estado cristiano, 
núcleo del reino vagones, que tanta preponderancia vino á 
tener en lo sucesivo; pues por largos años permaneció to
davía en el poder sarraceno. Carlo-Magno al reinarse do las 
campiñas de Zaragoza, para ser derrotado en Roncesvalles 
por los valientes vascones, que no pudieron adivinar con in
diferentes la idea que dejó traslucir el emperador, de unir á 
sus estados la España, fue requiriendo rehenos á los Walis y 
Wasires musulmanes de todos los pueblos y distritos inme
diatos al rey sarraceno de Jara, como se espresa la crónica 
franca de Aniano. Debió ser pobl. de grande importancia en 
la larga guerra que desde estas montañas hicieron al poder 
de Occidente los Hafsunes, y es natural que sufriese el rigor 
de la guerra, con la desgracia de estos, cuando aquel echó ti 
rosto de sus fuerzas conlra estopáis. Enmarañada entro mil 
consejas la definitiva libertad cristiana do Jaca, no es fácil 
llegue á puntualizarze la época ni el modo de haberse esta
blecido. Probablemente debió aquir ir la por sí misma, sacu
diendo el señorío agareno á favor de las turbulencias que á 
esta agitaron, y quizá con la protección do los pueblos de su 
N . y O. ó antes con la franca, aunque sin descuidar que, esta 
protección no dejenorase á su vez en dominio. Asi debió pa
rar en los vastos estados de Sancho el Grande, de los que se 
desprendió el reino pirenaico de Ramiro I: entonces, l imi 
tándose la monarquía aragonesa á los encumbrados valles 
del Cinca y del Gallego, fué su capital Jaca : no Ainsa como 
han pensado algunos, ni Jaca y Ainsa simulláneamenlo, 
como Don Carlos Romoy dice en su historia de España; 
ha despejado en lo posiple este oscurecido punto de nues
tra historia , en su opúsculo sobre esta c. el coronel D . Mar 
tin Panzano. Ramiro dio el título de c, á Jaca , y celebró en 
ella , año 1063 , un oonoilio da mucha entidad , cuyas actas 
fueron üii osireino rtoUbles; all| es ¿[onde hay que ir fü! bus» 
Cd de (ioeiimeuW» ofiglnales para ía tiUlofia FsptewnWiyji 
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de la Península; llamóse al pueblo para sancionar los decre
tos de aquel concilio , y por medio de sus aclamaciones terció 
eficazmente, estimulando al rey con los dictados de príncipe 
muy benéfico y serenísimo. Se trató de la restauración de la 
ig l . de Jaca , y del restablecimiento de los sagrados cánones, 
ocupándose á la vez délo civi l y lo eclesiástico, como han 
sido siempre en España estas juntas á medias polilicas y re
ligiosas. En Jaca hicieron los aragoneses la elección do D. R a 
miro II, año 1134. E l yerno de éste, D. Ramón, y el rey de 
Francia D. L u i s , al regresar este á su reino , fueron recibi
dos en Jaca con aparato regio , año 115i . Aqui el rey de Ara
gón D. A lonso , mandó alzar por rey de Castilla y León al 
infante D. Alonso de la Cerda, en setiembre de 1288 , ha
biendo hecho venir á su presencia los dos hermanos D. Alon
so y D. Fernando , después de 10 años que estaban presos 
en el cast. do Játiva. En 1362 fué sitiada Jaca por el rey de 
Navarra D. Carlos I I , en virtud do la liga que tema hecha 
con D. Pedro de Castil la. D. Juan II de Navarra y su hijo 
D. Carlos de Viana tuvieron una entrevista cu esla c. año 
1459. En las cortes de Monzón do 1585 instituyó el rey D. Fe
lipe II la Justicia llamada de Jaca y sus montañas , semejante 
á las santas hermandades de Casti l la. Noticiosa Jaca de la in
cursión de los bearneses ( año 1592 , tomó las armas, avisó 
de esla novedad á los ministros reales, y convocó á los pue
blos de su distrito para la defensa común del r í ino. En Jaca se 
hizo fuerte D. Juan de Austr ia, año 1068. Fué Jaca la única pobl. 
de Aragón queen 1705semantuvoporelrey D. Felipe. En 1707 
fué acometida por los partidarios del arebiduquo , y socorri
da por el marques de Salulcio , á cuya vista te retiraron á 
un bosque, donde fueron atacados por el marques de Santa 
Coloma, quien les mató mucha gente , ó hizo numerosos pr i 
sioneros. El rey D. Felips premió los servicios do osla c . , t i-
UúíwuUAa muy noble, mug leal y vencedorq, y añadiendo 
la flor de lis al escudo do sus armas , que ostentaba la cruz 
de Sobrarbe y las cuatro cabezas, emblema de la batalla de 
Alcoraz ; aunque algunos suponen serlo de la poco autoriza
da que refieren do Jaca. En la guerra de la Independencia 
so rindió esta ciudad á los franceses , dia 21 do marzo do 
1809. Para ello se valieron de un fraile agustino llamado 
F r . José de la Consolación , misionero de grande influencia 
en el pais. pste fraile entró en la plaza á 8 de dicho mes, y 
convocó en junta á las autoridades y á vajáos religiosos, y 
no consiguiendo sa objeto por este medio, fomentó en secre
to la deserción, en términos que no quedando dentro sino 
muy pocos soldados, tuvo que rendirse el teniente rey , Don 
Francisco Campos , que hacia de gobernador. Era Jaca de 
grande importancia por su situación que impedia la comuni
cación con Francia. En 17 de febrero de 1814 consiguió recu
perarla el general Mina: vinoá partido quedando la guarnición 
y su comandante Sor t is , obligados á no lomar par téenla 
guerra hasta que hubiese un perfecto cange, clase por clase, 
é individuo por ind iv iduo; pero no cumplieron los capitu
lados , empuñando luego las armas con desprecio de su hon
ra. En las diferentes Vicisitudes que se han cruzado desde 
aquella época, en todos los tránsitos políticos, se ha distingui
do Jaca por su sensatez y c iv ismo; hasta en la úl t ima guerra 
civi l que por tantos años ha despedazado la Península , no 
solo no soba hallado una partida carlista que se estableciese en 
las montañas de Jaca , sino que cuantas penetraron do recha
zo ó con intención de probar for tuna, y ver si podían pro
mover algún levantamiento, fueron completamente des
hechas. 

I I is ior ia eclesiást ica. No cabe despejarse el origen de la 
cristiandad do Jaca. En el concilio celebrado en esta c. año de 
1000, se mandó estuviese en ella la silla episcopal que solía 
estar en Huesca , pero que ganada esta, volviese á la misma. 
quedando en su dióc. Jaca , como vino á efectuarte. E l rey 
D. Felipe II desmembró del de Huesca el obispado de Jaca: 
separó sus reliquias en 1571, desde cuya época permanece 
Jaca con su oh. propio. 

J A C A R I L L A : v. con ayunt. déla prov. de Alicante(8 leg.), 
p í r t . j u d . y dióc. de Orihuola (1 1/2^, aud. terr. y e . g. do 
Valencia (30). s i t . á la der. del r. Segura en terreno l lano, 
corea de las vertientes de la rambla de Alcor isa: la halen to
dos los vientos, y con especialidad los del N . y E . Su cl ima 
es templado y sano, aunque se Biieleu padecer calenturas i n . 
termUente», producidas por las eroansoioneíi mofitieas del Se
gur», TltiiiD 30 (Usas, (jue forman cuerpo ü« pobl., y o en el 
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campo, y algunas barracas en la huerta, 1 pequeña cárcel, y 
proyectada una casa de ayunt., otro edificio de buenas d i 
mensiones, perteneciente al Sr . territorial D. Francisco San-
doval y Togores, y 1 ermita (Ntra. S i a . de Delenj, pertene
ciente á la jur isd. er l . de Bigastro, de cuya parr. son felig. 
los vec. de Jacaril la; la sirve un capellán, sostenido por el ve
cindario v el Sr . Territorial. El t i ;rm. confina por N . con el r. 
Segura; E. y S. con el de Orihuela, y pot O. con el de Bigas
tro. E l ter reno participa de campo y huerta; de aquel se 
cuentan 3,000 tahullas entre labrantías y lomas, muchas 
plantadas deolivar: las acuas vertientes déla rambla de Aleo 
r isa hacen que las tierras de campo inmediatas al pueblo que 
llaman los derramadores, sean muy fértiles en años lluviosos. 
La parte de huerta se compone de 916 tahullas, que se riega 
de la acequia de Álquibla, que toma sus aguas del r. Segura. 
Los caminos son locales y malos, especialmente en tiempo de 
lluvias. L t corresponoencia se recibe de Orihuela por un en
cargado del ayunt. prod. trigo, cebada, maiz, aceite, seda, 
cáñamo, legumbres y hortalizas: mantiene ganado lanar , y 
hay caza de liebres, conejos, perdices y alguna codorniz, ind. : 
la agrícola, 1 molino de aceite v i fáb. de tejas y ladrillos. 
POBL.: 60 v e c , 283 a lm. cap. prod.: 493,000 rs. IMP.: 24,210. 
contb. ; 4,774. El presupuesto municipal asciende á 2,000 
reales, que se cubre con el producto de la tienda abacería y 
por reparto vecinal. Todo el terreno que comprende Jacaril la 
es propiedad del Sr. D. Francisco Sandoval y Togores, cuya 
familia se titula Señora del pueblo con ejercicio de la jur isd. 
alfonsina basta su supresión. 

JACINTAS: casa decampo en la proT. de Ciudad Real, part. 
jud . y térm. de Almagro, s i t . en el camino de Manzanares 
por Üi eña, tiene todas las comodidades para habitación. y la
branza. 

JACINTO (Mas de): cas. ó masía de la prov. de Valencia, 
part. jud. deCbelva, térm. jur isd. de Caslielfabib. s i t . hacia 
el O. de esta v. á la dist. de 1 leg. : por los años 1836 y 37 se 
fundó en ella una ermita bajo la advocación de San Sebastian, 
en la cual se celebra misa los dias festivos bajo la dirección de 
la matriz. Tiene su buertecita, que se riega con la rambla lla
mada el Va l dei Agua, y á sus inmediaciones algunas viñas 
y árboles frutales. 

J A C O : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de laOrotava , térm. jurisd. de Granadil la. 

JACOISTI : cas. del valle de Ürraul A l to , prov. de Navar
ra , part. j ud . de Ao iz , térm. jur isd. de Ayecbu (1/8 leg.), de 
cuya parr. es aneja la del cas. dedicada á San Clemente : s i t . 
al pie de una montaña y en un barranco formado por 2 cord. 
de montes; clima fr ió. Tiene 2 casas deconslruccion ordina 

manantiales que brotan en el t é rm. , es de buena calidad, 
comprende un monte poblado en su mayor parte de chapar
ros con alguna encina y roble, caminos: los que dirigen á los 
meblos l imítrofes, hacia la parte del S . , malos por la esca-
irosidad del terreno, y en las demás direcciones en buen es

tado, correo : se recibe en su estafeta martes, jueves y sába
dos; sale lunes, miércoles y viernes, p rod. : t r igo, cebada, 
centeno, garbanzos, jud ias, patatas , vino y toda clase de es-
quisitas frutas, leñas de combustible y carboneo, y buenas 
yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las 
caballerías necesarias para la agricultura ; hay caza de perdi
ces , liebres y conejos, y pesca de barbos, truchas , anguilas 
y otros peces, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, varios 
telares de lienzos ordinarios de lino y cáñamo ; algunos de los 
oficios y artes mecánicas mas indispensables, y la traginería 
a l a que se dedican algunos vec. comercio: esportacion del 
sobrante de frutos, é importación de los art. de consumo que 
faltan, pobl. : 343 v e c , 1,426 a lm. cap. prod. : 9.105,000 
IMP. : 728,400. CONTR.: 72,070 rs. 

H is tor ia . Esta pobl. es, con alguna probabil idad, la que, 
bajo el nombre de Varada , ofrecen las tablas de Ptolomeoen 
tretas c. earpetanas: pudo ser Karada adulteración del Va-
l la ta , trocándose con frecuencia la r. y la í.; y Valíala es s i 
nónimo del griego characos, esto es, c murada, de donde ba 
podido decirse Jadraque. Suena Jadraque en la historia de la 
guerra, que intereses de familia trajeron á principios del s i 
glo XV11I: el duque de Werw ik , con una división de 15,000 
hombres, sentó su real en Jadraque año 1706. En 1714 llegó 
á esta pobl. la reina Doña Isabel Kamesio. En ella encontró 
á la princesa Ursinos, favorita del rey, la cual la estaba es
perando. Esta, después de haberla hecho los obsequios debí 
dos, la advirtió que llegaba tarde en noche tan fria. y que no 
estaba vestida á la española. L a incomodada por ello, aunque 
persuadida de que así era verdad, mandó ai comandante de 
los guardias de Corps, que apartasen de su presencia á aque
l l a loca. En la misma noche salió la Ursinos de Jadraque 
conducida por una escolta á Francia. En 1836 llegó á Jadra
que el carlista Gómez: aqui hizo prisionera una brigada de la 
reina, compuesta de 2 batallones de la Guardia, 25 caballos y 
2 piezas de artillería. Desde este punto ofició á Cabrera y de
más caudillos aragoneses y valencianos, que procurasen unir 
sus fuerzas á su columna espedicionaria, proponiéndoles in
tentar algunas operaciones fuera de las provincias en que 
basta entonces habían hecho la guerra. 

J A D R E : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y 
felig. deS la . Maria de Caslelo. (V.) 

. , - JAÉN (rio de): asi llamado vulgarmente siendo su nombre 
n a de cal y canto: el té rm. se estiende 1/2 eg. de N . á S . y lo primitivo el de Candelebrage. Tiene su nacimiento en los 
mismo de E. á O . : hay 2 montes poblados de pinos, robles y lanos del Angelen la sierra de Valdepeñas, y entrando en la 
arbustos. E l ter reno es montuoso y secano,"á escepcion de 
una pequeña huerta con frutales que se riega de un arroyo, 
tributario del r. Elcoaz. Los caminos son de travesía y malos. 
prod. : trigo , avena, cebada y patatas: cria ganado vacuno 
y lanar, para el que hay buenos pastos de verano, y no falta 
' ^ A r n í ^ ' í 6 3 ' l i e b r e s y .Íabalíes- P0BL- • í vec . , 10 almas. 

j a l u m A : 1. en laprov . de Lugo ,ayun t . deAbadin y felig. 
de San Juan de Vi l larente. (V.) 

J A D R A Q U E .-v. con ayunt. y estafeta de correos en lap rov . 
de Guadala ara (7 leg.). part. jud. y dióc. do Sigüenza (5), 
aud. terr. de Madrid (17), c. g . de Casulla la N u e v a : s i t . en 
terreno áspero, al pie de unos cerros en la márg. i zq .de l r . 
Henares; su clima en el invierno es muy frió y las enferme
dades mas comunes fiebres intermitentes, catarrales y pul
monías : fórraanla 288 casas ; la consistorial; cárcel, un edi-
bc ioparae l pósito; otro que fué conv. de Capuchinos; una 
escuela de instrucción primaria frecuentada por 100 alumnos, 
acargo de un maestro dotado con 2,200 rs . ; otra de niñas, 
cuya maestra no percibe mas dotación que la convenida con 
os padres de las discípulas; 2 fuentes de esquisilas aguas que 

proveen al vecindario para beber y demás necesidades domés-
" cas ; «na igl . parr. (San Juan Bautisla) matriz de la de Vi l la-
mnn?, ^ArFc l l , a ' se rv i l I a Por Ul1 cura y un sacristán, té rm. : 
^ o s ™ C1as,;bl<"'«'yJirueque; E. Vil lanueva y Mira el 
é ls /pñ i^ !11 ! r i " c r a v C a r r f , s c o s a ' y 0 - B'VJalaro; dentro de 
dad V , r " cran y * ™ * manantiales; las ermitas de laSole-
T ^ l ' l h v W l L e\0S ¿ " ^ s y S a n Isidro, y l o s d e s p . d e 
Tobil la y Saeliccs: el terreno fertilizado en parte por el r. 
Henares, cuyo paso facilita un puente j y por las aguas de lo 

de Jaén , se ííama Quiebrajarws. Corre de S.'á N . A una leg. 
de su nacimiento en el sitio llamado vado Le r i x , se le agrega 
por el lado izq. el r. que viene de los V i l la res , trayendo su 
origen do los Ojos de R'to-frio en la sierra de aquel t é rm . , y 
uniéndosele por bajo de dicho pueblo el r. El iche , que nace 
en la sierra de la Grana , térm. de Jami 'ena, aumentado con
siderablemente con el raudal que viene de las Covatil las. Este 
r. se conoce vulgarmente por el nombre de los V i l l a res , y 
sigue su curso en una dirección recta también de S. á N . bas
ta que llega al sitio llamado la Cerradura de los Vil lares en 
que forma un recodo para entrar en el térm. de Jaén, cor
riendo de E . á O. Esta cerradura la forma un barranco pro
fundísimo , y en aquel sit io, por bajo de la deb. de Mingo, 
hay otro nacimiento llamado,el Ojo del Buey , que enriquece 
considerablemente su corriente, y continúa basta el camino 
que conduce de Jaén al pueblo de S la . Crist ina. Sobre este 
camino hay un puente llamado de la Sierra, de mármol negro, 
de la cantera de San Cristóbal, térm. de Jaén , de un solo 
ojo perfectamente concluido, cuya altura es de 19 pies y su 
ancho de 34. La muralla del puente es de la misma piedra, 
aunque sin labrar , y se prolonga mas que la anchura del 
ojo 23 pies por cada lado. Se construyó en 1832 , y está en 
muy buen estado. Pasado el puente por bajo del que atravie
sa el r. el camino espresado á dist. de unos 00 pies, es el s i 
tio en donde el r. de los Villares so une al Candelebrage por 
su i zq . , según hemos dicho. Desde este paraje todos los naci
mientos descritos que componen 3 r. diferentes, corren con 
el nombre de Guada lbu l lon , sin dejar el vulgar de r. do 
Jaén. L leva su curso por un terreno sumamente llano plan-
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tado todo de huertas, y una leg. mas abajo , por la misma 
parte i zq . , se le agrega el arrojjo Valparaíso, en el sitio l la
mado los Tejares. Asi continúa unos 3/4 de leg. mas por 
igual terreno poblado de frutales, y llegando al vado de 
la Mancha , se le incorpora por el lado der. el r. llamado vu l 
garmente de la Guard ia , que tiene su origen en el Campil lo 
de Arenas y en los Arbuñeles. Por aquel sitio pasa la carre
tera de Madrid á Granada, y sobre el punto de reunión de 
ambos r. hay un puente de piedra de 3 ojos. Sigue su curso 
fertilizando innumerables huertas , y una leg. mas abajo al 
atravesar el camino que desde Jaén conduce á Baeza , Ubeda 
y demás pueblos de la loma, hay un puente llamado vu l 
garmente de Tablas , porque en lo ant. existió uno de esta 
materia que destruyó el r. ; es de 3 ojos , de piedra labrada, 
con almohadillados y estribos entre el arco central y los la
terales , el primero de 35 pies de a l tu ra , los otros 2 á 32 cada 
uno , y fué construido en 1778 por el maestro D. Manuel 
Godoy. La muralla que corre sobre los ojos, es de piedra 
labrada con igual esmero que aquellos; tiene de largo desde 
la clave á cada uno de sus estremos 84 pies. Ademas por la 
parle de arriba del puente sobre la der. del r. hay una cor-
l ina de 279 pies de long. ,de igual trabajo que todo é l , para 
evilar que las aguas seesplanen por aquel lado en que hace mu
cha fuerza su corriente. Eslá adornado el puente por 8 pinas 
de piedra, de las cuales i corresponden á los estremos de los 
arcos, y las otrasálosde la muralla. Continúa el r . fertilizando 
igual terreno hasta 1/4 de leg. mas abajo, en que da princi
pio la campiña y se concluye el arbolado. A l l i se le agrega 
por el lado i z q . , junto a la posesión de Grañena el arroyo de 
Riogordi l lo, y un poco mas abajo por el mismo lado desagua 
el Salado, que por aquel sitio se l lama de ¡' latero. Finalmen
te el r. de Jaén á 1 1/2 leg. de este sitio desagua en la márg. 
izq. del Guadalquivir por bajo de Mengibar. fert i l iza , como 
hemos d i cho , 2 1/2 leg. de pagos de huertas pobladas de 
frutales; á su paso para la campina lo hace de vegas peque
ñas de poca consideración, puesto que se abandonó el proyec
to de sacar un canal que redara desde mas arriba de Granena 
los cortijos de Platero, Manzano, Las Infantas y olra por
ción que hay en la misma dirección en el espacio de 2 leg. 
Todavía se ve una alcantarilla de piedra que la Sociedad eco
nómica de Amigos del Pais de Jaén, mandó "construir para 
pasar las aguas sobre el barranco en que corre el arroyo Rio 
gordi l lo, por cima de la carretera ; y aunque consiguieron 
su objeto y regaron algunas tierras, después se abandonó es
ta obra por falla de fundos para abrir mas acequia, y pasando 
el t iempo, se lia cegado la que había abierta , y se ha perdi
do todo el trabajo dado en una obra de tanta importancia pa
ra la agricultura. Dichas huertas tienen diferentes nombres, 
según los pagos en que están div ididas; estos son el de d i 
ñar, Puente de la Sierra , Valdecañas, Vega de los Morales, 
Vega del Infante, Lope Pérez, los Tejares, Frai les, Juan l la 
mos ó el Part idor , Batan del Obispo, Puente de Tablas, Po-
zuela y Grañena. El r. cria algunos peces de poco tamaño y 
de mucha raspa; su cauce es poco profundo, y aunque tiene 
grandes avenidas en el invierno , no se desborda. Lo mas cer
ca < ue pasa de la c. de Jaén , es á dist. de 1/2 leg . , en su 
conHucneia con el que se l lama vulgarmente de la Guardia. 
Las máquinas á queda movimiento, son molinos harineros, 
aceiteros y un batan de paños burdos. De los primeros se 
cuentan el del Remanso , térm. de los Vi l lares, 2 de Lope 
P m z , que se distinguen por Alto y Bajo, el del Rey , el de 
la Re ina , A lguac i l , Conde, y úllimamenle el de Grañena; 
en este últ imo hay otro de aceite, y junto á los do Lope Pé
rez está el balan de paños burdos. 

JAÉN (reino di;): el mas pequeño de los 4 de Andalucía, for
mado por los árabes, é incorporado en el s i g l o X l l l a l a coro
na de Castilla en vir tud de conquista. Comprendía un territo
r io mas l imitado que el que hoy ocupa la provincia civ i l del 
mismo nombre; toda vez quesolo tenia 20 leg. de largo , otro 
tanto de ancho y 2C8 cuadradas. Las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena, (V.) que á la sazón formaban intendencia se
parada, fueron agregadas á la actual provincia por las div i 
siones territoriales que se han ejecutado en el presente siglo; 
de modo que el reino antiguo, según el Nomenclátor ó Diccio
nario formado en tiempo de Florida Blanca, éimpresoen 1789 
Constaba únicamente de las c . , v . , 1. etc. que espresa el d -
guiente estado. 
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PARTIDOS. 

Jaén. . . 
Andujar. 
Baeza . . 
Marios . 
Ubeda. . 

13 

JAÉN (diócesis de): Este obispado confina por el N. y 
N N E . con el arzobispado de Toledo; por el N E . y E. con las 
vicarías de Beas y Segura de la Sierra,,de las llamadas veré 
nu i l l i us dependientes del Consejo de Ordenes, y con el ant. 
adelantamiente de Cazorla, vicaria perteneciente á la dióc. 
metropolitana de Toledo; por el S E . con la vicaría de Baza y 
obispado de Guadix; por el S. con el mismo, con el arzobis
pado de Granada y la abadía de Alcalá la Real, y por el O. 
con el obispado de Córdoba. La capital de esla dióc. Jaén, 
c. también capital de la prov. del mismo nombre, dísla 
13 1/2 leg. de Montizon, aldea s i l . en el punto mas septen
trional, 9 de Cabra del S lo . Cristo, vulgo Cabr i l la , v . coloca
da en la estremidad oriental, 6 del Campil lo de Arenas en el 
límite meridional y 7 de Lopera en el coníiu occidental. Des
de estay, á la de Cabra del S lo . Cr is tobay 15 leg., esten-
sion de la dióc. de O. á E . , y desde Campillo de Arenas á 
Montizon ó sea de S . á N E . se cuentan 17. En una esten-
sion superficial de 300 leg. próximamente y dentro del perí
metro de 87, comprende esta dióc. 75 poblaciones, todas de 
la prov. de Jaén, y de ellas son 4 c. , 69 v. y 12 ald. Hay 
105 templos parroquiales con pila bautismal, 4 ig l . auxi l ia
res de parroquia, 3 colejiatas, 7 ig l . de hospilales, 1 beale-
r io, 169 oratorios y ermitas , 24 conventos de monjas, hoy 
existentes, 10 suprimidos, 49 exconventos de frailes, de cu
yos edificios se conservan 27 destinados á asilos de beneli-
cencia, á establecimientos de instrucción públ ica, oficinas 
nacionales ó á fáb. y establecimienlos particulares. E l clero 
parroquial se compone de loo curas párrocos, 97 tenientes, 
120 bencliciados, 23 capellanes y 392 dependientes: 32 de 
los curatos son de entrada, 9 de primer ascenso, 32 de segun
do y 22 de término. 

Para determinar con exactitud el terr. de esta dióc. tra
zaremos una línea imajinaria que lo circunscriba , siendo 
el punto de partida el en que Susana r. de este obispado, 
)enetra en el de Córdoba por la aldea de Albendin, ram-
jiando su nombre por el de Guadajocillo. Arrancando pues 
de Albendin y marchando contra la corriente del Susana , llé
gase á la cortijada de Chiclana y ventas del Carrizar, de
jando á la márg. izq. de aquel, tierras del térm. de Baena y 
Priego en la prov. de Córdoba. Continúa la línea divisoria se-
wrando esta dióc. de la abadía de Alcalá la R e a l , por los Sa-
obrares, el Robledo, sierras de la Mar t ina , el Marroquin, 

llanos del Ángel, cortijos de la Cirolai l la y el Espinar, cerro 
del Paeron y puerto délos Azores, desde cuyo punto empie
zan los colindantes con el arzobispado de Granada. Son estos 
Piedra-granadina, Cantones del Noalejo, Puerto-carretero 
(at ui atraviesa el arrecife ó camino real de Jaén á Granada) 
la oma de las Carboneras, el Zaque, Hazas Al tas, Boca del 
Asno , vertientes de Alta co loma, cortijo de la Merced, la 
lomade Jaén y elpuerlo de la Cruz. Siguen deslindándolos 
térm. de l luelma, v. de este obispado, con los de Montejicar 
correspondiente á Granada por la fuente y cerro de la Higue
ra, collado de Sta. María, fuente Amargui l la, arroyo de la 
Mojonera y fuente del Espino, y con los de Guadaortuna, 
del mismo arzobispado, por puente de Ubeda, el r. dé la 
Cañada, los cortijos de la Vega, Zamarron, Lacho Alto y Bajo 
en dondese encuentra el arroyo de Gante, y una cortijada 
del mismo nombre, en cuyo sitio concurren los términos ter
ritoriales de Cabra del S lo . Cristo y Huelma, Guadaortuna y 
la Alameriilla. Los dos primeros pertenecen á esla d ióc , el 
tercero á la de Granada, y el cuarto al ob. de Guadix. Deslin

dan pues el primero y últ imo desde Gante por la Canaleja^ 
la rambla de los Ciruelos, márgenes del arroyo Guadaorluná 



á corta distancia de la v . de Al icun de Ortega, y siguiendo 
el curso del arroyo hasta la cortijada y felig. del Tahoral , ei 
Charrin, Cortijo-nuevo y Montalve. No lejos de este sitio, los 
r. Guadix y Guadaoi tuna se juntan cu el puente que se lla
ma Manzano, y unidos después al Barbata ó Guarda!.forma 
el Guadiana Menor, vulgo Guadianil la , cuya márg. izq, 
hasta que desemboca en el Guadalquiv i r , sirve de l ím. orien
tal á la dióc. Continúa el mismo por el Guadalquivir hacia su 
origen tocando en los puntos de Puente de la Reina, Cerra
da del Guadalquiv i r , Molini l lo A l t o , Bao-cortijo y Santo 
Tomé. La linea que trazamos atraviesa después por Cruz de 
Lata, las Erijuelas, arroyo de la Muela, cauada de la Cierva, 
Fuente del Roble, Franco del Acebo y Peña corba. Morrón de 
los Cerezos, Ablanquil la Al ta, Cañada-somera, los Melgosos, 
Trauco del Monzoque y el Puntal de la Cornicabra, forman
do en todo este trayecto muchas é irregulares inflexiones de 
S. á E . y viceversa, hasta que en el raso de Juan Pardo toma 
una dirección mas marcada hacia el N . , y casi paralela á la 
corddlera de Segura y Beas. Sigue por Pico-corencia y la 
fuente del Majano á la de los Pobres , sit. en el camino que 
va de las Cuatro Vil las á Bea», la venta de Porra, el r. 
Guadalimar A r r i b a , Catón de Sta. Águeda, el Vallejo, 
la Dobera , Calar de Santiago y puntal de Mátamela. Aquí 
se inclina á O, y se prolonga dividiendo los term. de Chiclana 
y Nuevas Poblaciones de Sierra-Morena por Cañada-Romera, 
Venta-Quemada, Mojon-blanco, punto divisorio del térm. de 
Santisteban y Vi l lamanr ique, cerro del Corzo, arroyo de los 
S i lvos , la umbria de las Asías, el collado de las Cabras , Va
llejo de la Higuera, Collados de la Rocha, los Posteros de la 
Rosa, Colmenar del Arroyo de la Manta, cerro de las Zalesas, 
fuente de la Puerba, los Camarotes, Cerro-venero. Collado 
de la Rumbrosa y fuente de la Taberni l la ; con no menos tor
tuosidades que hasta aqu i , se adelanta la línea divisoria hasta 
Despeñaperros, por la sierra del Cambrón, el charco del Ca-
ho rz ; á cuyas inmediaciones pasa el camino de Sta. Cruz de 
Múdela á Monl izon, arroyo de la Encomienda, el molino de 
la Liseda, Pedriza-redonda, collados del Turco y de laLagu-
nil la , el barranco de los Gavi lanes, la Peñonera, molino de 
Despeñaperros y Cara de Dios, por donde la carretera de An
dalucía á Madrid penetra en la Mancha por la prov. de Ciu
dad-Real. Desde este últ imo punto con dirección de N . á O. á 
lo largo de Sierra-Morena y en una estension de 15 ¡eg., toca 
la linea de circunscripción en el puerto del Muradal , célebre 
desfiladero que nos recuerda la batalla de las Navas de Tolosa, 
y el paso del ejército de Alfonso VIII en 1212. Por dicho puer
to pasa hoy un camino de herradura. Se halla después la 
venta de la truela , la ald. do Magaña, arruinada, la huerta 
de Mascuñano, la charca del Batan, especie de laguna forma
da por un arroyo que continuando después, lleva el nombre 
de r. Grande; la Hoz del Gaitero, hermosa cascada por donde 
se precipita el r. desde una altura de mas de 90 pies; el cerro 
de los Plomares, distante un tiro de fusil de los Escoriales, 
asi llamados por hallarse en aquel sitio varios monlecillos 
formados con las escorias de unas autiquisimas fundiciones 
de plomo. A continuación se encuentra la loma de la Sierre-
ruela del Agua , la majada de las Vacas, el barranco de las 
Cencebras, majadas de Gi l y de la Enc ina ; y pasando por 
unos barrancos profundísimos, bájase la cuesta del Carretón, 
y se sube al mojón de los tres términos, cerro de prodigiosa 
elevación y punto de concurrencia de los términos de Baños, 
Carolina y prov. de Ciudad Real. Encuéntrase después el r. 
Jandula, cortado- rectamente por la linea divisoria que se ade
lanta hasta Sierra-Madrona, Esta es una pequeña cordillera, 
sumamente escabrosa y casi desnuda de, vejetacion, por cuyo 
cstremo occidental entra en esta prov. y dióc. el r. de las Ye
guas, separándolas de la de Córdoba, hasta que desagua en el 
Guadalquivir por el Atalayon del Judio. Pasando á la ori l la 
izq. del Guadalquivir y dirigiéndose á Albendin, atraviesa la 
línea imaginaria que nos ocupa poco mas de 9 leg. de cam
piña en que son solamente notables los puntos siguientes: 
cortijo de los Morrones, que separa á Lopera de Cañete , la 
salina de la orden entre Porcuna y Valenzuela y la cortijada 
del Rey ó por otro nombre de San Bartolomé, entre Santiago 
deCala l tavay Albendin. 

E l territorio de la d ióc. , comprendido dentro de la línea 
que acabamos de trazar, se halla dividido en 8 vicarías fo- I 
raneas ó arciprestazgos, que i o n : Baeza. Andujar , Ubeda, ' 
l íDa to ra f^an t r í tevan , Carol ina, Alcaudete y Arjona. Los 

vicarios de estos distritos eclesiásticos no tienen jurisdicción 
ordinaria y se limitan sus funciones á evacuar las comisiones 
que so Ihs conlieren por el tribunal eclesiástico en materias con 
tenciosus y en asuntos gubernativos, asi como las que se les 
encargan por los señores ob. ó gobernadores en sede vacante. 
También conocen en los negocios económicos, y de las iglesias 
sujetasá su demarcación , pero preventivamente, poique sus 
providencias han de ser aprobadas por dichas autoridades. 
Hay comprendida en la dióc. otra v icar ia , cuyo gefe ó vicario 
reside en Marios. Esta, en punto á sacramentos, se halla sujeta 
al ob. de Jaén, aunque pertenece á la jur isd. de la orden de 
Calatrava. Existen varias concordias en que se lijan las 
alribuciones respectivas entre el ob. y la orden 

Dejando para la historia eclesiástica de la c. de Jaén el ocu
parnos de la creación y vicisitudes de su silla episcopal, anota
remos ahora varias noticias imporUntes relativas á la misma, 
principiando por el Personal de las catedrales de Baeza y Jaén, 
Existe en el archivo de esta Sta. Iglesia una copia antiquísima 
del primer ordenamiento de la de Baeza, y por este documen
to se sabe que el Personal de la catedral en su institución, se 
componía solamente de 15 canónigos ó mansionarios con voto 
y ración, 7 canónigos estravagantes, sin ración ni voto , í 
racioneros enteros, un maestro de seises y 14 servidores. En 
el mismo ordenamiento se indica que el ob. se reservaba para 
sí y para sus sucesores, la facultad de crear ciertas dignidades 
como arcedianos , tesorero, cantor ó chantre y otras , para 
cuando se aumentasen las rent;is de la ig l . y se viese que asi 
convenía para el mejor servicio del culto divino. En efecto, 
hecha la traslación de la catedral á Jaén en 1246 y habiendo 
mandado Inocencio IV en 12*9 que continuase también la de 
Baeza, residiendo en ella 6 ú 8 canónigos, claro es que debió 
aumentarse el número de prebendados y otros ministros para 
el buen servicio de ambas ig l . As i vemos que en tiempo del 
Sr . Pecha, antecesor de D. Nicolás de Biezma, por los años 
1370, habla ya 8 dignidades, 21 canónigos, 6racioneros en
teros, 12 medios racioneros y 12 canónigos estravagantes. 
Pero aun no era suliciente todo este número, y en el periodo 
desde 1478 á S492, las 6 raciones enteras se suprimieron y con 
sus rentas se crearon y dotaron otras t i medias raciones, l le
gando á componer con las ant. el número de 24 que en el dia 
subsisten titulándose todas enteras, ó simplemente raciones. 
Las 8 dignidades son deán, arcediano de Jaén, arcediano de 
Baeza, arcediano de Ubeda, tesorero, chantre, maestre escue
la y prior. El deán preside el cabildo. (') Los arcedianos tuvie
ron hasta fines del siglo XVII I alguna jurisd. en sus arcedia-
natos, y conocían en las causas decimales y hurtos : hoy son 
simplemente canónigos con la sola denominación de arcedia
nos (") Como el principal cargo del maestreescuela era la 
enseñanza de la lengua latina , y cuando no lo desempeñaba 
por sí mismo , debía nombrar un maestro que diese lección 
gratis á los pobres, esta cátedra de latinidad subsiste aun po
bremente dotada, y concurren á ella solamente los seises ó 
infantes músicos del colegio, que fundó el cabildo con el título 
de San Eufrasio á fines del siglo XVI I I , y los colegiales gramá
ticos de el del Smo. Sacramento, fundr.do en 1682 por el ra
cionero D. Gaspar de la Justicia. El prior era el párroco pro
pio de la felig. y collación de Sta. María de la catedral: no se 
sabe desde cuándo cesó en el ejercicio de su ministerio parr., 
y lia mas de 2 sigfos que los ob. nombran 2 curas amovibles 
a cuyo cargo eslá la adniinistracion de sacramentos. Los ca
nónigos estravagantes , asi llamados por su inmediación al 
cabildo de canónigos y porque eran fuera del número de los 
prebendados, son tan antiguos como el cabildo mismo. Nunca 
tuvieron voto en él ni si l la alta en el coro; pero asi en este 
como en la procesiones públicas, ocupan un sillo preferente al 
de los demás eclesiásticos no capitulares, y en esta posesión 
se conservan. Se ha dicho que fueron 12 en lo antiguo , pero 
no ha mucho que habla otros 6 mas en la catedral de Baeza, 
sin saberse cuándo ni cómo fueron instituidos. En la actuali-

(') La dignidad de deán existe dcide los tiempos de D. Fr . Do 
mingo (1227), úllimo ob. de Bacía y primero de Jaén; enlonc«s 
se la llamaba capiscolía. (F.l colálogo de los ob. de csla dióc. so 
verá en la hisloria cclcsiaslica de la misma c.) 

(") Los arcedianalos son de mucha antigüedad. B l primer ar
cediano de Ubeda fuá Mengo Meri ,en tiempo de D- Fr . Domin
go. E l arcedianato de Jaén se creó cuando se hiio la traslación 
do la catedral. 
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(lad se hallan reducidos á 3 en Jaén y í en Baeza. A mas de 
jas dignidades, canongias y raciones esplicadas anteriormenle, 
hay en la catedral de Jaén las cuatro prehcndas llamadas de 
oficio, denominándose los que las oblienen, doctoral, lecloni l , 
magistral y penitenciario. No se puede señalar con precisión 
la época en que se instituyeron en esta i g l . ; pero no cabe duda 
que lo fueron después del concilio de Trente. 

Se ve por todo lo manifestado hasta aqui, que el cabildo ca
tedral de las iglesias de Jaén y Baeza se compone de 8 digni
dades, 4 prebendas de of icio, 21 canongias y 24 raciones; 
total de canonicatos 67. Están vacantes en la actualidad los 
«rcedianalos de Jaén y Baeza, las dignidades de maestre-es 
cuela y tesorero , la prebenda magistral y 32 plazas entre ca 
nongias y raciones; total de vacantes 37. Prevendados que 
viven 20 , y de ellos una tercera parte en Baeza y los restan
tes en Jaén. Queda dichoque los canónigos estravagantes lle-
fa ron hasta el número de 18 en ambas catedrales , y que 

an venido á quedar al presente 3 en Jaén y 2 en Baeza. 
No se sabe que en la fundación de la catedral se instituye

sen capellanes para el coro ni para el altar. A fines del s i 
glo X V creó el cabildo 6 capellanes para cantar las huras canó
nicas. Una de estas capellanias se supreraió después, y en su 
lugar se establecieron 4 clerizones, que servían de acólitos en 
el coro y en el altar mayor ; de estos hay solamente 2 , y de 
los capellanes no queda ninguno. Hay sí otros capellanes lla
mados maitineros, sin número li jo, y con la obligación de re-
íar los maitines en lugar de los canónigos, á veces á las 12 
de la noche , y en otras épocas después de las vísperas. Si á 
los referidos actuales ministros se añade un maestro de ce
remonias, 2 sacristanes , un salmista y varios cantores , un 
organista y algún otro dependiente para el servicio de la 
i g l . , habremos concluido la descripción de su personal. 

Diremos algo sobre la provisión de prebendas. Antes de las 
reservas que hizo la Sede Apostólica en tiempos de Clemen
te IV y V , el cabildo elegía los ob. y el deán , confirmando 

á aquellos el metropolitano, y á esfé el diocesano. Corres
pondía al ob. la provisión de las 2 primeras canongias que 
sacaban, y al cabildo la tercera. Lo ordinario era que cuan
do el cabildo proveía un canonicato , lo daba á ui. racionero, 
la ración á un medio racionero y la plaza de esle á un cape
l lán. Esta práctica no sabemos cómo vino á caducar. Ahora , 
según el concordato con la Santa Sede , celebrado á fines del 
siglo ú l t imo, el Papa provee el arcedianato de Jaén ó de Bae
za , y los reyes nombran las vacantes que ocurren fuera 
de los 4 meses marzo, jun io , setiembre y diciembre , que se 
llaman meses del obispo, porque en ellos corresponde á la 
mitra la provisión de vacantes. 

E l personal de la secretaría de la dignidad episcopal, está re
ducido á un secretario de cámara y un oficial, l i l del tribunal 
eclasiástíco para el despacho de todos los negocios beneficia-
les, matrimoniales y criminales, consisteen un provisor y vica
rio general, cuyodestino en sede vacante, es de nombramiento 
del cabildo con real aprobación; un fiscal general eclesiástico 
y de obras pías, y un teniente fiscal; un notario mayor de lo 
c r im ina l , otro mayor único de asiento , otro oficial mayor, 
otro id . segundo, un oficial escribiente , un alguacil mayor, 
un leníenle alguaci l , y varios notarios receptores. Hay ade
mas una notaría separada de causas pias con un solo oficial. 
También existe un notario archivero, á cuyo cargo se halla 
el archivo general de ladióc. La sub-colecturia de espolies y 
vacantes consla de un sub-colector, un fiscal, un oficial y 
un escribano. La junta diocesana , ahora de dotación de cul 
to y c lero, se compone de su presidente , que lo es nato el 
ordinario ó gobernador, un individuo del cabildo catedral, 
otro en representación del clero parroquial , y otro en la de la 
vicaria de Marios. 

En el siguiente cuadro presentamos los conv. de monjas y 
frailes que ha habido en estadióc., el lugar y año üe su 
fundación, orden religioso á que pertenecían , estado actual 

¡ de los edificios y uso á que algunos están destinados: 

Conven ton de monjas y frailes de la diócesis de J a é n , fechas de su fundación , estado actual de 
sus ediflcios. 

ANO DE 
LA Füf l -
DAC10N. 

1225 
1234 
1244 
1246 
1250 

1280 
1288 

1290 
1300 
1301 
1351 

1382 

1475 
1495 
1495 
1500 
1500 
1500 
1502 
1507 
1514 

1530 
1531 
1531 

PUEBLO 
UEL 

CONVENTO. 

Andujar. 
Ubeda. 

Andujar. 
Jaén. 

Ubeda. 

Baeza. 
Jaén. 

Ubeda. 
id . 

Baeza. 
Jaén. 

id . 

i d . 
Andujar. 

id . 
Ubeda. 

i d . 
Aleaudete. 

Baeza. 
Jaén. 

Andujar. 

La Guardia. 
Ubeda. 
Baeza. 

ORÜEN REMÜIOSO 

A QUE PERTENEriA O 1'EnTENBCE, 

Santa Clara, monjas Franciscas. 
La merced, frailes, Redención de cautivos. 
La Tr in idad, fr. Trinitarios. 
La Trinidad , fr. Trinitarios. 
La Trinidad , fr. Trinitarios. 

La Merced, fr . , Redención de cautivos. 
La Merced, fr, , Redención de cautivos. 

Santa Clara, m. Franciscas 
San Francisco, fr. 
San Francisco, fr. 
San Francisco, fr. 

Santo Domingo, fr. 

Los Angeles, m. Dominicas. 
La Victoria , i r . Mínimos. 
Jesús Maria, m. Mínimas. 
San Nicasio, m. Franciscas. 
La Coronada, m. Dominicas. 
Jesús Mar ia , m. Franciscas. 
La Trinidad, fr. 
La Coronada , fr. Carmelitas observantes 
San Francisco, fr. 

Santo Domingo, fr. 
San Andrés, fr. Dominicos. 
Santo Domingo, !t. 

ESTADO A C T U A L DEL EDIFICIO. 

Suprimido y demolido. 
Demolido. 
Demolido. 
Demolido. 
Existe. Hayen el uncolegio y casas de vecin 

dad. 
Casi arruinado. 
Existe la igl . es ayuda de parroquia. En el 

convento se ha establecido un magnificc 
criadero de seda, 1." de su especie en E» 
p ina . 

Existe. 
Existe. 
Existe mucha parte de él. 
Existen en él todas las oficinas de haciendo 

nacional y otras. 
Existe. Es casa hospicio de hombres, en un 

estado brillantisimo. 
Existe. 
Demolido. 
Existe. 
Demolido, es plaza de loros, y casas. 
Demolido. 
Existe. 
Casi arruinado. 
Existe en estado ruinoso. 
Su iglesia en uso, lo demás es casa de vecin 

dad. 
Existe la iglesia destinada á parroquia. 
Existe una parte. 
Se hundió eu el siglo anterior , ó á principios 

deeíte. 
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ANO DE 
LA FUN
DACIÓN. 

1533 
1540 
1551 
155i 
1557 
1561 
1561 
1561 
1562 
1566 
1568 
1570 

1573 

1579 
1583 
1585 

1587 
1587 
1590 

1590 
1590 
1595 
lOOi 
1604 
1606 
1608 
1614 

1615 
1015 
1021 
1627 
16Í5 
1650 

Voconsta 
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 . 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

PtBBLO 
DEL 

CONVENTO. 

ORDRN RELIGIOSO 

A QUE PERTENECÍA Ó PERTENECE. 

Baeza. 
Mata Rejivo. 

Baeza. 
Linares. 
Ubeda. 
Cazalla. 
Baeza. 

id . 
Jaén. 

Ubeda. 
Baeza. 

id . 

Marios. 

Baeza. 
i d . 

Jaén. 

Andujar. 
Mancha Real. 

Jaeu. 

Alcaudete. 
Andujar. 
Marios. 
Ubeda. 

Torre D. Gimeno. 
Baeza. 

i d . 
Jaén. 

i d . 
Andujar. 

Jaén. 
i d . 

Andujar. 
id . 

Jaén. 
id . 

Baeza. 
id . 
i d . 

Linares. 
Hueltna. 
Ubeda. 

id. 
id. 

Saldóle. 
Iznaloraf. 

Villanueva del arzobispo 
Yi l lacarr i l lo. 

Vil lanueva del arzobispo 
id . 

Vi l lacarr i l lo. 
Sanlisteban. 

Marios. 
Torre D. Gimeno. 

Porcuna. 

id . 
Lopera. 

Carolina. 

Alcaudete. 
Andujar. 

I Ubeda. 

Santa Maria de Grac ia , m. Dominicas. 
Santa Maria de Oviedo, fr. Basilios. 
La Victoria , fr. Mínimos. 
San Francisco, fr. 
La Victoria , fr. Mínimos. 
Basi l ios, fr. 
Santa C l a r a , tn. Franciscas. 
San Ildefonso, m. Mínimas. 
La Concepción , m. Dominicas. 
La madre deDíos, m. Dominicas. 
La Magdalena, m. Agustinas. 
Colegio de Santiago, fr. Jesuítas. 

San Francisco, fr. 

E l Carmen, fr. Carmelitas. 
Santa Catalina, m. Franciscas. 
San Agustín , fr. Agustinos. 

L a Concepción, m. Trinitarias. 
E l Carmen, fr. Carmelitas. 
Jesús, Ir. Carmelitas. 

La Encarnación, fr. Carmelitas. 
El Carmen , fr. Carmelitas. 
Trinitarias, m. 
San Antonio, fr. Franciscos Recoletos. 
La Victoria , f. Mínimos, 
i os Descalzos, fr. Trinitarios. 
Colegio de San Ignacio, fr. Jesuítas, 
La Compañía , fr. Jesuítas. 

Las Descalzas, m. Carmelitas. 
L a Compañía, F r . Jesuítas. 
Capucbinos, fr. Franciscos. 
Las Bernardas, m. Franciscas descalzas. 
San Juan de D ios , fr. Hospitalarios. 
Capuchinos, fr. Franciscos. 
Santa Úrsula, m. Agustinas. 
Santa Ana, m. Franciscas. 
San Buenaventura, fr. Franciscos. 
San Antonio, m. Franciscas. 
La Encarnación, m. Carmelitas, 
San Juan ; m. Dominicas. 
San Agustín, i r . Agustinos. 
E l Carmen, Ir. Carmelitas. 

La Compañía, fr. Jesuítas. 
Las Descalzas, m. Carmelitas. 
E l Carmen, ra. Carmelitas. 

m. Dominicas. 
fr. Basilios: 

Anlonínos, fr. Franciscos. 
Santa Ana, m. Dominicas. 

m. Franciscas. 
Santa Isabel, m. Dominicas. 
San Francisco, fr. Franciscos. 
Santa Clara, m. Franciscas. 
La Victoria, m. Dominicas. 
San Francisco, fr. Franciscos. 

m. Dominicas. 
Los Descalzos, fr. Franciscos 
E l Carmen, fr. 

Santa Clara, m. Franciscas. 
Capuchinas, m. Franciscas. 
San Juan de D ios , fr. Hospitalarios. 

ESTADO A C T U A L D E L EDIFICIO. 

Suprimido. 
No existe hace mucho tiempo. 
Casi arruinado. 
Demolido la mayor parte. 
Existe en muy mal estado. 
Ha mucho que no existe. 
Existe. 
Suprimido. 
Existe. 
Existe. 
Existe. 
Existe. Hay en él unas escuelas de instrucción 

primaría. 
Su iglesia es ayuda de parroquia. Lo demás 

ruinoso. 
Casa de vecindad. 
Suprimido. 
Existe el convento hecho cuartel. L a ig l . ar 

ruinada. 
Existe. 
Existe pero casi arruinado. 
Demolido en mucha parte. Lorestanteson ca 

sas. 
Arruinado. 
Demolida la ig l . y lo demás hecho casas. 
Existe. 
Demolido. 
Es casa de vecinos. 
Demolido. 
Convertido en cementerio cou su capil la. 
Existe: es hoy instituto , colegio de internos. 

museo y biblioteca. 
Existe. 
Existe y sirve para escuelas públicas. 
Demolido. 
Existe. 
Existe. 
Existe y en él se halla un hospital y la inclusa 
Existe. 
Demolido. 
Demolido. 
Existe. 
Existe. 
Suprimido. 
En estado ruinoso. 
En ruinas la iglesia : se conserva una bella 

por tada: el convento es un cuartel de la 
remonta y casas. 

Existe hecho casas de vecindad. 
Existe. 
Suprimido. 
Suprimido. 
Demolido. 
Demolido. 
Existe. 
Suprimido. 
Existe. 
Demolido. 
Existe. 
Exi f le . 
La iglesia ayuíja de parroquia , lo demás es 

cuela y casas. 
Existe. 
Hundido. 
La iglesiase hizo parroquia: el convento espa 

lacio Real. 
Existe. 
Existe. 
Es un parador en la actualidad. 

E l anterior estado demuestra que en distintas épocas se lian fundado en la dioc. 83 convenios: de monjas 34 ; de ¡rai
les i 9 . De los de estos se han suprimido lodos en diferentes t iempos; y de sus edificio» en todo ó en parte se conservan 27. 
De los de aquellas existen al presente 24, demolidos ó cerrados 10. 
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laen. 

Alcaudele. 

Aiidujar. . 

Baeza. 

Baeza. 

Marios. . . 
• 

l 'orcuna. . 
Torre de D. 

meno. . 
übeda. . . 

Gi-

Villacarri l lo. . 
Vil lanueva del 

Arzobispo. . 

ORDEN A QUE PERTENECEN. 

La Concepción, Dominicas. 
S la . Úrsula , Agustinas. 
Los Ang,-lcs, Dominicas. 
Las iiernardas, Franciscas. 
Sta. Clara, id . 
Las Descalzas, Carmelitas. 
Sta. C la ra , Franciscas. 
Jesús Mar i a , id. 
La Victor ia, Mínimas. 
Las Trinitarias. 
Capuchinas, Franciscas. 
La Encarnación, Carmelitas. 
La Magdalena, Agustinas. 
Sta. C la ra , Franciscas. 
San Antonio , id . 
Sla. C la ra , Franciscas. 
Trinitarias. 
Dominicas. 

La Victor ia , Dominicas. 
Sta. C la ra , Franciscas. 
Las Descalzas , Carmelitas. 
Madre de Dios, Dominicas. 
Sta. Isabel, Franciscas. 

Sta. Ana, Dominicas. 
Total de conv. existentes en la 

diócesis, 24. 
Total de monjas 

Número de 
Religiosas. 

18 
15 
13 
16 
19 
14 
18 
15 
17 
12 
17 
9 
9 
10 
8 
U 
II 
14 

13 
18 
1G 
14 
9 
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El presupuesto mensual délas ppnsionesqneel Gobierno 
les tiene señaladas, asciende á 70,000 rs. poco masó me
nos, i i icli iyén ioso los gastos de cul to, enferinma , capella
nes y sacrislanes de lodos los conve.itos. Hay en la dióc. 68 
monjas esclaustradas. Una mensualidad de sus pensionos as 
eiende á 1.540 rs. Existen 4 monjas secularizadas en el año 
de 1821. Una mensualidad de estas asciende á 620 rs. 

JAÉN : pruv. , una de las ocho en que se ha la dividido el 
terr. de Andalucía : en lo civi l y administrativo es de tercera 
clase, en lo judicial y militar corresponde á la aud. terr. y c. 
g. de Granada, y en lo ecl. al ob. de Jaén, al arz. de Toledo, á 
la Abadia de Alcalá la Real, á las vicarias rere nul l ius de Se
gura de la Sierra y Beas de Segura, de la Orden de Santiago, 
y á la de Marios, de la de Calatrava. 

Si tdacion t c l ima. Está sit. sobre el meridiano de Madrid 
entre los 37" 28' y 38° 33' de lat. y los 0" 35' long. occidental, 
0"5ü'lüng. oriental; confinando al N con lá de Ciudad-Real; 
al N E . con la de Albacete; al SE . y S. con la de Granada, y al O. 
con la de Córdoba. El vienlo O., que los naturales llaman ábre
go , es el que mas reina en toda época y estación. Es saluda
ble, fresco en el verano, húmedo por lo regular en el invierno, 
arrastra las nubes y produce las l luvias, dando vida y anima
ción á los seres animales y vegetales. El N . domina también 
pero con menos frecuencia , y particularmente en el invierno. 
Es seco y f r ió ; en algunos dias suele congelar las aguas, aun
que p.isa por sitios arbolados y montañas cálidas , que suelen 
templar su dureza y mitigar su rigidez. Por eso es no tan nocivo 
en esta prov. como en otras de España. E l E . , llamado por los 
naturales solano, impera algunas veces: es abrasador en el ve
rano, frió en el invierno, deletéreo en todo tiempo. No es sin 
embargo tan frió como el N E . , que es el que en el invierno 
azota la prov., ocasionando las nieves y los torbellinos de las 
regiones glaciales; por eso su impresión es mas nociva y mor
tificante. Cnrao dicho vienlo E. suele presentarse cuando se 
acerca el eslío , perjudica sobre manera á la grana de los ce
reales y á la traba de la aceituna y de la uva. E l que rara ó 
ninguna vez suelo batallar en esta prov. es el S . , y solo se le 
conoce por los lados á que se inclina : el S E . llamado grana
dino en el pais, y el SO. que denominan ábrego bajo. Sea por-

TOMO IX. 

que la mayor parle de la prov. eslá circuida de cerros ó mon
tañas , bien porque su posición es elevada, ó porque los aires 
que la cruzan son benéficos, casi siempre aparece la atmósfera 
clara, pura, sana, templada y l impia. S i en el invierno se car
ga de humedad para derramar luego las abundantes l luvias 
que aseguran las cosechas de los preciosos frutos del pais , á 
lo que contribuyen las frecuentes nubes que se forman en la 
sierra de Aznatin, sit. al S. de^Beznar, después de las l luvias, 
queda una atmósfera pura y bri l lante, y dias tanto mas apa
cibles y risueños, cuanto que ofrecen á los moradores la segu
ndad casi completa de recoger el fruto de sus afanes en el pró
ximo eslío y otoño. No hallándose la prov. muy próxima ni 
muy dist. del Mediterráneo por el E. y S . , ni del Océano por 
el O. , y modificándose en las cumbres de sus montañas el aire 
que las domina, tales concausas hacen que esta sea saludable, 
apetecible y que se respire un ambiente viviíicador. La vege
tación del pa is , contribuye mucho sin duda á esto, ademas de 
las sierras y arbustos que contiene. E l cl ima es por lo tanto 
de los mas apacibles : ni pasa el termómetro de Reaumur de 
los 30 grados sobre 0 , ni desciende 4 por bajo de este , á no 
ser en años muy contados que los ancianos refieren como cosa 
singular. Por eso los bab. son robustos y despejados, y no co
nocen las enfermedades endémicas que en otros climas suelen 
diezmar la especie humana en algunas estaciones del año. 

TiiR.MiNO y cokfinbs. En el art. del reino de Jaén hemos 
visto la s i l . que comprendía la ant. prov. de este nombre (casi 
igual á la que le señaló el últ imo decreto de división terr.), 
los parí, en que se hallaba dividida en 178'.i, y el número de 
c , v. , 1., a l d . , cortijos y desp. que abrazaba en su demarca
ción. Dividida la península en departamentos el año de 1809, 
á consecuencia de la Constitución dada en líayona por José Bo-
napar le, no cupo en este proyecto á Jaén , sino á la Carol ina, 
la capitalidad del deparlamento titulado del Guadalquivir A l 
io, el cual confinaba al N . con el de los Ojos de Guadiana ; al 
E. con el del r. Segura ; al S . con el del Gen i l , y a l 'O. con el 
de Guadalquivir y Guadajoz. En esta división se incorpor.iron 
al departamento de la Carolina , hoy prov. de Jaén , las Nue
vas Poblaciones de Sierra-Morena (en su art. especial se dirá 
cuáles son estas), que en 1789 formaban intendencia separada 
bajo la misma denominación. En 17 de abril de 1810 decretó 
Bonaparte la división de Españi en prefectur.ts, y J.ien fué la 
cap. de la de su nombre , con subprefeeluras en la misma c , 
en la Carolina y en Ubeda, quedando los mismos lím. que se 
trazaron para el departamento, y eran los siguientes: el O. con 
la prefeclura de Córdoba; el S. con la de Granada; el E. con la 
de Murc ia , y el N . con la de Ciudad-Real. E l primero le for
maba el r. de las Yeguas, desde el punto mas pióxiiuo al na
cimiento de Guadalmez , hasta su embocadura en el Guadal
quivir : luego seguia la línea divisoria hacia el S. por la embo
cadura del r. Salado de Porcuna; al E. de Cañete de las Tor
res, de Valenznela, de Albendin, de las ventas de Doña María, 
inmediatas á la ald. Campo de Nubes, que como la de las H i 
leras ó Si'eras corresponde á la ju i isd. de Priego ; al E. tam
bién del r. de P i i go que desagua al Guadajoz , hasta venir á 
pasar entre la Ravi ta , que quedaba para la prefectura de Cór
doba, y Alcalá la Real (¡ara la de Jaén. También quedaba para 
esta prefectura Lopera, Porcuna, Higuera de Calatrava, San
tiago de Calatrava, Alcaudele, Castillo de Locubin y la ald. de 
Chari l la, dependiente de Alcalá la Real. El l ím. S. principiaba 
entre Priego y Alcalá la Real , próximo á la Ravi ta, y dirigién
dose hacia el E. pasaba al S. de esía última o. , seguía por la 
sierra de los Frailes, á pasar a l N . de Alomarles, Mnchn , P i 
nos-Puente, Colomera, Benalua de las Vi l las, Moniil lana, Cam-
polejar, Domingo Pérez, Guadaortuna, Montegipar, Ahcun 
de Ortega y Fre'da, cuyos pueblos pertenecían á la prefectura 
de Granada, y terminaba al NO. y muy cerca de Castr i l , como 
al S E . del nacimiento del Guadalquivir. Las pobl. de Santa 
Ana, ald. de Alcalá la Real, Noalejo, Campillo Arenas, Huel-
ma,Cabra del Sanio Cristo, Hinojaresy Pozo-Alcon, quedaban 
al N . y dentro de la prefectura de Jaén. E l l ím. E . principiaba 
en el punto en que acabamos de dejarlo al N O . y muy cerca 
de Castr i l , al S E . del nacimiento del Guadalquiv i r , se dirigía 
hacia el N . por la cord. que se proyecta al N . de Sierra-Sa
gra ; pasando al E. da Hornos , Segura de la Sierra , Orcera, 
Benatae, Siles y Colil las , que pertenecían A la prefectura de 
Jaén, y terminaba entre Yeste , de la prefectura de Murcia y 
Colil las de la de Jaén , como acabamos de manifestar. El l ím. 

I N . comenzaba en este punto, se dirigía hacia el O . , á pasar al 
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