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N . de Cotillas y do V i l laverdo, al S. de Uiopar , por la sierra 
de Alcaraz y Sierra-Morena, al N . Je Bienservida, de Vil lapa-
lacios, Villamaurique, Aibaladejo, Aldeaquemada, por las fal
das de Deipenaperros, al N . de Magaoa y da! puerto del Rey, 
siguiendo por las sierras hasta encontrar el r. Yeguas, al E. y 
en el punto mas próximo al nacimiento del r. Guadalmez, don
de principiaba el l ím. occidental. Todos estos pueblos, escepto 
Riupar , Villamaurique y Albaladejo quedaban dentro de la 
prefectura de Jaén, cuya superficie era de 448 leg. cuadradas 
de 20 al grado. En la división del lerr. español en provincias 
que hicieron las cortes con fecha 27 de enero de 1822 , cuyo 
decreto fué sancionado en 30 del mismo raes, y comunicado 
para su cumplimiento en 30 de marzo siguiente, pero que 
quedó en desuso por los acontecimientos políticos de 1823, se í i-
jaronpor punto generalálaprov. de Jaén los mismos l im. que 
tuviera la prefectura del mismo nombre, con las siguientes mo
dificaciones: cu el l ím. O. no hay mas diferencia que el decre
to de 1810 incluía áValenzuela dentro de la prefectura de Cór
doba, y la división de 1822 la dejaba para la prov. de Jaén. E l 
l ím . S. es entaramente distinto según esta última división: em 
pieza cortando el r. Guardal por frente a un arroyo que nace 
en la sierra de Baza, y pasando inmediato al S. de las salinas 
de Bacor, desagua en dicho r. Guardal ó Barbata, se dirige al 
SO. á pasar a l N . de Gorafe, entre fondas y Ceque, donde 
corta al r. de Guadix, y continuando por la sierra de este nom
bre, al S. de Moreda, N . de Cárdela, sigue inclinándose al N . 
á cruzar por los montes de Granada, por el nacimiento de los 
r. de Benalua y Jaén, después por el S. de Noalejo, lormando 
un arco á buscar el r. de Colomera, y siguiendo á pasar al E. 
de Chari l la y de Alcalá la Real, termina al E. de la Ravita en 
la sierrade los Frailes. De molo que los pueblos de Al icun de 
Ortega, Vil lanueva de las Torres, Pedro Martínez, Alamedil la, 
Fonélas, Güelago, Moreda, Montejicary Guadaortuna, sit. en
tre la línea que marca la división de 1822 y el decreto de 1810, 
quedaban dentro déla prov. de Jaén, siendo asi que este úl t i 
mo decreto los dejaba para la prefectura de Granada. Con res
pecto a l l im . E . no hay mas diferencia que el uno incluía en 

la prefectura de Jaén los pueblos de Cotillas y Vil laverde, agrí-
gados por la otra al t t rr . de Murc ia, en el cual se formaban á 
la sazón las prov. de Almería, Chinchil la y Murcia. En cuanto 
al set. , si hay a lguna, se refiere á los pueblos de Fuencalien-
te, Villapalacios y Bienservida, pues el primero queda defini
tivamente para la prov. de Jaén , según la división de 1822, 
mientras por el decreto de 1810, no se colige su destino, y el 
segundo y tercero los incluye el decreto en la prefectura de 
Jaén, no mencionándose los mismos en el proyecto de 1822. 

La última división de! terr., decretada por real orden de 30 
de noviembre de 1833, señala por l ím. á la prov. de Jaén; por 
el N . la de Ciudad-Real; por el E. las de Albacete y Granada; 
por el S. esta últ ima, y por el O, la de Córdoba. Comparando 
esta división con el decreto de 1810 y el proyecto de 1822, re
sulta que el l ím. O. es el mismo que el señalado por el primero 
á la prefectura de Jaén , toda vez que deja, como ahora está, 
para Córdoba la v . de Valenzuela. E l l ím. S. es también el mis
mo del decreto de 1810, ó sea el set. déla prov. actual de Gra
nada. Lo mismo sucedeen cuanto al l ím. oriental; advirtiendo 
que el decreto de 1833, deja fuera de la prov. de Jaén los pue
blos de Cotillas y Villaverde, y dentro de ella las de Pontones 
y Santiago de la Espada no mencionados en aquellas. Con res
pecto al l ím. N . , consúltese el meridional de la prov. de Ciu
dad-Real, según el que los pueblos de Fuencaliente, Vi l lapala 
cíüs y Bienservida, asi como Villamaurique y Albaladejo, que
dan asignados á esta última prov., mientras el decreto de 1810 
hacia pasar á la prefectura de Jaén los 4 últ imos, no mencio
nando el primero. Ocupa la actual prov., tal como acabamos 
de circunscribirla, una superficie de 359 leg. cuadradas según 
unos, 396 según otros. Su estension de E. á O. es de 22 leg. 
y 18 de N . á S . ; en cuyo espacio comprende 6 c , 90 v. y 33 
ald. que forman 90 ayunt. y 42 alcaldías pedáneas. Todas es
tas pobl. están distribuidas en 12 part. jud. que son : Alcalá 
la R e a l , Andújar , Baeza , Carolina , Cazorla, l luolma , Jaén, 
Mancha-Real, Marios, Segura de la Sierra, Ubeda y Vil lacarri-
llo , cuyas dist. entre sí, á las cap. de las prov. colindantes y 
á Madr id, se hallan marcadas en leg. en la siguiente escala: 
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ko tas . l.» E l número de leguas que se fijan son las de los caminos que ordinariamente se llevan , aunque los haya mas 
cortos que no se siguen por su mal estado y porque tienen siempre entorpecimientos en rios etc. 

2." E l número de leguas que se fijan es el que se dice comunmente en el país sin tener en cuenta si son de mayor ó rne-
or estension, pues unas son de 8,000 y mas varas, y otras de 6,666 v. 
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TERiuTomo. Esta prov. se halla circundada por todas par

tes de sierras, esceplo el pequeño espacio de 5 ó 0 leg. en sus 
confines con la de Córdoba. La principal es Sierra-Morena que 
desde dicha última prov. penetra en esta por los pueblos de 
Pozoblaneo y Villanueva de la Jara. Sigue cruzando de O. á 
E . y forma una barra en dirección de Sierra de Segura hasta 
Genave donde termina complelameule. Ku este punto empieza 
la sierra de Segura, que f o n m li'm. en E . de la prov. , basta 
que en Bujaraiza se enlaza con la de Cazorla y Cuatro-Vil las. 
Desde ai|ui empieza esta que viene á concluir al l í . en lasraárg. 
del Guadiana-menor: desde este punto principia otra cord. , 
poblada de esparto en su mayor parte, que concluye en la pie
dra nombrada del Neblin , sit. entre los term. de Cabra del 
Santo Cristo y Jodar, y se llama sierra Cruzada, comunmente 
sierra de Cabril la del Santo Cristo. En la piedra de Neblin em
pieza otra cord. que marcha de N E . á S O . , y en la que están 
sit. los pueblos de Dezmar, J imena, Mancha-Real, Pegalajar, 
Catnb i l , Hueltna y Moraleda , y toma los nombres de estos 
pueblos seguu los puntos en que se hallan , cortándose en el 
nombrado Puerta de Arenes. Desde aqui principia otra de S. 
á O. en donde se hallan las pobl. do L a Guardia, Los Vil lares, 
Valdepeñas, Torre del Campo, Jaén , Torre Don Gimeno, Ja-
milena. Martes y Alcalá la Real. Colocados en Baeza, se puede 
formar una idea casi exacta de la posición topográfica de la 
prov.; pues sit. aquella pobl. en su centro en terreno muy ele
vado , se descubre toda la parle meridional de Sierra Morena, 
cuyascumbres las separan de la de Ciudad-Real; las de Segura 
de la Sierra al E. y que se van desprendiendo hacia el S . , se
parándola de las de Albacete y Murc ia ; las de Cazorla y las 
Cuatro-Vil las , sit. de E . á S. , y las elevadas de Cabra del 
Santo Cr is to , l lue lma, Jaén, Valdepeñas y Castillo de Locu-
b in , que siguen la cadena de las primeras hasta llegar al pe
queño espacio que la separa de la de Córdoba. En todo este 
gran periraelro no se oculta á la vista del observador colocado 
en liaeza , mas que la parte de Valdepeñas y Castillo de Locu-
bin , por impedirlo la sierra de Jaén; hay sin embargo en la 
elevadisima sierra de las V i l las , el sitio llamado Blanquilla la 
A l t a , desde el cual se descubren no solo los montes indicados, 
sino ana parte de todas las prov. con quienes esta confina. 

Tarea harto difícil seria hacer la descripción minuciosa de 
la estension tan inmensa de montañas que se ramifica por el 
terr. de que nos ocupamos : recorreremos por lo mismo las 
mas principales, asi en nombradla como bajo el punto de la uti
lidad que de ellas se reporta Sierra-Morena entra en la prov. 
de Jaén por Vi l la Rodrigo en el momento de abandonar la de 
Albacete, limítrofe también en aquel parage con la de Ciudad-
Heal, y desde él continúa formando los l ím. entre esta y la de 
Jaén en todo el costado del N . y parte de O. hasta penetrar en 
la de Córdoba. Pertenece á la de Jaén la mayor parte de la lat. 
de esta sierra, que comprende por punto general sus vertien
tes meridionales, por las que corren varios r. que desaguan en 
la der. del Guadalimar y en la del Guadalquivir, después que 
esta ha absorvido al primero. La superficie deesta sierra, llana 
por lo general, ó en suaves pendientes , está toda cubierta de 
árboles, arbustos y de finos y nutritivos pastos; y como á tan 
favorables circunstancias se agrega la de gozar de ún clima su
mamente benigno que jamas deja cuajar la nieve , es uno de 
los mejores invernaderos de la ganadería trashumante, que la 
codicia con gran solicitud. Los árboles que mas abundan en 
ella son las encinas y alcornoques; pero se hallan tan deterio
rados en donde no son de dominio particular, que no solo produ
cen pocos frutos, sino que ni aun tienen el ramage necesario para 
cortar las f jstas que necesitan los labradores. Este grave mal 
nace de que en lo general el suelo pertenece á un dueño, y el ar
bolado al uso común de los vec . , tanto en sus frutos como en 
sus leñas y maderas, dedondesesiguequeel fruto se arranque 
cuando aun no está maduro, y que á protesto de las podas, se 
hacen talas que no solo destruyen lo cr iado, sino lo que esta 
criándose, haciéndose asi inút i l la gran fuerza de reproducción 
de que goza este suelo privilegiado. Esta fuerza es t a l , que si 
no fuese contrariada por la mano del hombre, se bastarla á sí 
mismo para ofrecerle en pocos años el combustible y madera 
de que tanto necesita, frutos con que engorda millares de cer
dos, y corchos con que volver á poblar el sin numero de col
menas que hubo en otro tiempo, y de los que solo quedan rui 
nas. También se crian fresnos y algunos pinos. Los arbustos 
que mas abundan en esta sierra son, lentiscos, romeros, ma
droños, enebros, espinos majoletos y brezos; tan apiñados y 

j espesos en algunos parages, que no permiten la entrada ánin-
gun cazador, por los fuertes matorrales que forman. La blan
dura y dulzura do las hojas en los mas de estos arbustos, ofrece 
pasto seguro á las especies que se alimentan de ella casi esclu-
sivamente, como sucede al ganado cabrio y á las ovejas y va
cas, en las estaciones en que el suelo les niega las yerbas ó pas
tos á que dan preferencia. Otro tanto sucede con el tallo y ho
jas de las plantas leñosas, tales como la jara , jaristepa, torai-
bo y otras de que todo está tan poblado, que solo á tuerza de 
quemas que desnudan la superficie del terreno , puede este 
ofrecer las yerbas frescas ó secas que como mas codiciadas, el 
propietario del suelo ó su arrendador lo sacrifican todo á su 
producción. E l Gobierno que hallase un medio de conciliar tan 
opuestos intereses, que no puede ser otro que el de unir am
bos dominios, baria un señalado servicio, dando un paso muy 
avanzado en el fomento de la riqueza pública. Abundan es-
traordinariamer.te muchas clases de yerbas medicinales, a l 
gunas tan escelentes, que suplen á los mejores medicamentos 
trasatlánticos : las hay para curar heridas , para resolver tu
mores y apostemas, para impedir las inflamaciones de la piel, 
para entonar el estómago, y algunas que sirven de antídoto: 
una se cria tan amarga que corta las intermitentes con la mis
ma eficacia que la mejor quinina. Esta sierra tiene en el l é rm. 
del Castellar y sitio de la Sazadilla , una mina plomiza : en el 
de Santisteban y en los llamados Sierra-Ventosa y Torre-al-
ber, se encuentran otras de igual naturaleza : ninguna se es
pióla al presente, si bien han debido serlo en otro tiempo. E n 
la misma sierra y térm. de L inares, hay gran número de mi 
ñas plomizas en esplotacion , cuya importancia nos obliga á 
hablar después de ellas con mas detenimiento en el párrafo de 
minas , sin perjuicio de las noticias de esta clase con que ha
bremos de enriquecer el art. de la v. de Linares. As i mismo 
se encuentran en el lérm. de Arquil los, canteras de la piedra 
llamada sal y pez , de donde se sacan los rulos y piedras des 
tinadas á la elaboración de la aceituna, y también se hallan 
por todas parles otras de varias clases, destinadas á la cons
trucción de edif icios, asi como de las que sirven para la for
mación de cal , que son casi todas las que se elevan sobre la 
superficie del terreno formando riscas, ó ruedan sobre él. To
das las aguas de esta sierra son delicadísimas y tan cristali
nas , que se divisan las arenas que hay en su fondo, aunque 
tengan las charcas muchas varas de profundidad. Se cria en 
ella caza abundantísima de reses mayores y menores que en
tretienen gran parle del año á todos los aficionados; venados, 
jabalíes y otras reses corpulentas, asi como caza menuda se 
hallan á cada paso : por lo mismo en todas ¡as estaciones del 
año, se echan monterías que ofrecen amenidad y buen fruto a 
todos los cazadores de profesión y aficionados. El fácil acceso 
de esta sierra, hace que se halle atravesada por muchas vere
das y caminos: el principal de estos es la famosa carretera que 
pasa por Despeñaperros, estableciendo la comunicación entre 
Castilla y Andalucía, la antiq ísimadeAnnibal, que formaba 
la misma comunicación antes de abrirse aquella , y que par 
tiendo de los confines occidentales de la p rov . , pasa por V i 
l lanueva de la Re ina ; Espeluy y Mengibar , cruza el Guadal
quivir por este últ imo punto, se dirige al N . de Javalquinto, 
á Tovaruela y Linares, y atravesando los r. Guarrlzas y Gua-
dalen, continúa al S. de Vilches, pasa por Arqui l los, por unos 
500 pasos al N . de las Navas de San Juan , á igual dist. y d i 
rección de Santisteban del Puerto, de donde se ilirige á Mon-
tizon y demás ald. y ventas construidas por Carlos 111 para su 
protección y seguridad, basta llegar á Vi l lamanrique, de la 
prov. de Ciudad Real. Esta carretera que atraviesa la sierra 
de O. á E . se halla inutil izada por las corladuras que se h i 
cieron en ella y sitio de Barranco-hondo durante la guerra 
de la Independencia. También lo está en varios otros pun
tos y como una consecuencia precisa, próximas á desapa
recer las pobl. y rentas mencionadas, que solo podría con
servar el tráfico de la misma, reducido hoy á la arriería de 
levante, imposibilitada de penetrar en esta prov. en tiempo 
de l luvias por otro punto que el ind icado, por ser int an-
sitable el camino que desde Siles conduce á la loma de Ube-
d a , especialmente desde que llega á los pueblos de osla. 
Atraviesa también la Sierra Morena de S. á N . otro camino 
llamado el Carr i l lo, que parte de Arqu i l los , pasa por la ca
sería de Don Bernardo , y va por Aldeaquemada á la prov. 
de Ciudad-Real : en la propia dirección se encuentra otro 
malo y antiquísimo que pasa por Torre-alber. Las veredas 
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que atraviesan ésta sierra, son muchas, y tío hay pueblo de 
los colocados en las inmediaciones del camino de Annihal, 
que no tenga alguna para salir á la piov. de Ciudad-Real, ya 
sea al Castellar de la Mata, Sta. Cruz de Múdela, Valde
peñas, Terrinches y otros. El punto mas elevado de esta par
te de la sierra son los cerros que dominan la carretera gene
ral en su travesía por Despeñaperros, aunque no está de 
terminada su elevación sobre la superficie del mar y los pa-
rages mas notables de la misma los puertos de los Jardines, 
dé la Estrella y el de Nava gall ina. E l pr imero, sit. á la 
derecha de Despeñaperros , se hace accesible poruña vere
da que parle desde la Mancha y va á parar al término de 
S la . E lena, una de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena: 
el segundo, á la izq. de Despeñaperros , se halla cruzado por 
el antiguo camino de Andalucía, encontrándose aun grandes 
trozos empedrados; y el tercero eslá sit. en el térm. de Ba
ños cruzándole un camino de herradura que va á parar á la 
Alcudia. Los r. que por ella corren , ya tengan en la misma 
su origen, ya vengan de otra prov., son: el Cuadalmena, que 
naciendo por cima de Alcaraz en la prov. de Albacete, pasa 
por las inmediaciones de Vi l larodrigo, y al N . del mismo, 
por las de Genave en la propia dirección , una leg. al E . de 
Chiclann, y desagua en la der. del Guailalimar en el lérrn. 
y á una leg. de esta v . , y poco mas de 1/2 de la de Deas, 
s i l . á la izq. del referido Guadalimar. El Moni izon que nace 
por encima de la akl . de este nombre, y corriendo de E . á 
O . , pasa 1/2 leg. o algo mas al N . de Sanlisteban y las Na 
vas , y desagua junto al l'orrosillo en la marg. izq. del Gua-
daleu. El Dañador ó Añador cuyo origen se halla en la i lch. 
de Moni izon, mas arriba de Venta-quemada en el sitio l la
mado Losas negras, y siguiendo la dirección del anterior, 
pasa por dicha venta, por la deh. y casa de la Alameda , y 
desagua en el Guadalen 3/4 de leg. por bajo de dicha casa. 
E l Guadalen nace por cima de Vil lamanrique , atraviesa 
muy poco la deh. de Montizon, sigue por la de la All iame-
d a , ai O. de los Salidos entre el l'orrosillo y Vilehes, y al 
E . cerca de una leg. al S . de esta pobl. se une al Guarr izas. 
Este r. se forma junio al Castellar de la Mata , 2 leg. mas 
arr iba dul cerro llamado la Cimharra , camina de N . á S , 
pasa poco mas de 1/2 leg. al O. de Vilehes , y se une al S. 
de esta pobl. con el Guadalen en su orilla der . , para desa 
gnar bajo esle nombre después de 1/2 leg. de la unión en el 
Guada l imar . Este r. cuyo origen se halla en el térm. jur isd. 
de Vi l laverde, part . jucl .de A lcaraz, prov. de Albacete, re
corre de N E . á SO. y en una cstension de muchas leg. la de 
que nos ocupamos, hasta incorporarse al Guadalquivir fren
te á Menjdiar. Los r. que después del Guarrizas (caminando 
de E. á O.), nacen y corren por Sierra Morena, desaguan en 
la márg. der. del Guadalquiv i r , después que este recibe al 
Guadalimar. El primero de ellos de alguna consideración es 
el Ramblar que incorporado con otros, entre ellos el de la 
Campana, aunque sin perder aquella denominación, desagua 
en el Guadalquivir , después de haber cruzado la carretera 
de Andalucía. Una leg. mas bajo se halla el Plomeros, des
pués el l i scohar , q u e d i v i d e l o s t c r m . d e Vil lanueva de la 
Reina y Amlújar ; una leg. mas abajo desagua el arroyo 
Mai t ingonlo; 3/4 de leg. (iespu.s de pasado Andújar e l J a n -
d u l a , y por últ imo el de las Yeguas y se forma el limite en
tre esta prov. y la de Córdoba. 

La Sierra de Segura que se une á la Nevada en Vi l larro-
drigo , y que como se ha d icho, está sit. al E. de la prov., 
tiene una superficie mucho mas desigual ó quebrada que 
aquella, y su vegetación es inmensamente mayor. Suí ma
deras son déla mejor calidad de la prov. , y es también la 
3ue mas produce. En sus alias cumbres, en sussinuosida 

es inmensas, en sus quebradas que se remontan sobre las 
nubes, hay árboles tan corpulentos, tan rectos, tan grandes, 
que sirven para la construcción naval . Las vigas que en ella 
se crian para molinos aceiteros, los palos de una elevación gi
gantesca y de un diámetro considerable que se destinan para 
embareaci'ines, y cuantas maderas se crian en esta sierra, 
revelan que es mas elevada que las demás de la prov. , y 
que la naturaleza ha sido con ella mas pródiga que con las 
dernas. Los vn'les de esta sierra , sus espesuras, sus gargan 
tas, sus desfiladeíos son tan admirables, que están demos
trando á cada paso la omnipotencia de su aulor. Arbustos 
como los de Sierra-Morena se encuentran por todas partes, 
cscepto en donde los dejan viv ir las inmensas cerradas de 

p inos, cuya clase de árboles es la que mas abunda, siendo 
incalculables los millones de pies que contiene su superficie 
de todas especies ó variedades: la casi totalidad sin embar
go , pertenecen á la del llamado blanco ó salgareño, único de 
que se hace uso para la construcion naval y la carpintería. 
Las dimensiones de estos árboles son colosales, pues de ellos 
se sacan piezas de 30 ó mas varas de largo con 30 pulgadas 
de tabla y 20 á 25 de canto á esquina v i v a : las de 20 de can
to y 25 de tabla con 18 , 20 y 24 varas de longitud son muy 
comunes, y mucho mas los palos que de igual ó mayor tama
ño se dejan de redondo para velamen de las embarcaciones 
ú otros usos. Cuanta sea la altura de estos árboles puede in
ferirse considerando que para sacar esta clase de piezas, so 
lo se aprovecha la miiad y á lo mas 2 tercios de ella. La fa
cilidad de reproducirse los pinos en estos monteses tal , que 
á los 3 años de quemarse un pedazo, cosa que en el dia es 
por desgracia harto frecuente, se le ve vestido de una p im
pollada que se hace impenetrable á los ganados menores y 
á los hombres, y tan alta á los C años, q'ie pasa de 15 á 
20 varas , cuando su tronco, perfectamente perpendicular, 
apenas tiene de una á 3 pulgadas de diámetro. También tienen 
estos montes gran porción de encinas, robles, fresnos, tejos 
y varios otros arboles y arbustos que, s i n o sirven para la 
construcción nava l , son útilísimos para la civi l y las artes, y 
para el mantenimienlo de los animales que forman la casi 
esclusiva riqueza del pais. Doloroso es tener que lamentar, 
que siendo tan inmensa la de estos montes, los mejores de 
la península por su facilidad de reproducción , á impulso de 
nuestras discordias y por no tener un reglamento que sepa 
conriliar los intereses de los pueblos, dueños de los pastos, 
con los del Estado que se ha hecho casi el esclusivo del ar
bolado, estén aquellos tan en oposición, que desde el año 
1832 los han destruirlo de una manera tan espantosa, que 
si no se le pone coto, muy en breve no habrá mas que pim
polladas ó ranc'iales. También contribuye á aumentar el odio 
de los pueblos á los montes, la circunstancia de habérseles pr i
vado del uso de maderas para la construcción i lesos edi l i -
cios , carretas y aperos de labranza , uso que siempre disfru-
laron aun en las épocas de los ministerios regidos por las 
anticuas ordenanzas, que á muchos , quizá no sin razón , pa-
recicroii bárbaras, pero sin cuya revalidación , ó mas bien 
sin mas que concilien el interés de los pueblos con los del 
Esl.ido , será imposible vuelvan los montes de Segura al gra 
do de prosperidad que tuvieron. Era este tal en 1808 y aun 
en 1820, que no solo podia alenderse con ellos á la construc
ción de armadas , sino á todas las necesidades de las arles 
y de la conslrucion civ i l en las provincias de Andalucia, 
Ciudad l ieal , Albacete y Mureia. Hay en esta sierra una sub-
delegacion de montes, que los conserva para dedicar sus ma
deras á la construcción nava l , arrojándolas al Guadalimar y 
al Guadalquivir , por cuyo r. se conducen al astillero de Cá
diz ó la Carraca. Frecuentes suelen ser estas conducciones 
de maderas, y mucho mas lo serian si nueslra marina de 
guerra y mercante estuviese en el estado que merece, y á 
que lanío la convidan las producciones del pais, circunva
lado por el Mediterráneo y el Océano. Uno de los medio» 
que podrían contribuir á que los pueblos, tan enemigos boy 
de los montes, los mirasen con una particular predilección, 
seria la construcción de una carretera que partiendo de Jaén 
á liaeza, Ubeda, Vi l lacarr i l lo , Vi l lanueva del Arzobispo, ven
ta de Paules, la Puerta v Orcera , saliese, ó por Genave para 
hacerlo á Alcaraz y á Albacete, ó por Siles á Rio-par con 
igual dirección. Esta carretera abria una mull i lud de merca
dos á las maderas de Segura, y solo este trálico bastaba á 
formar la subsistencia de los habitantes de la sierra , que en 
retorno imporlarian de aquellas prov. los artículos de prime
ra necesidad, de que carecen casi absolulamenle, porque su 
suelo solo produce maderas en todas partes, patatas y legum
bres en algunos pequeños valles de riego, y centenos mise
rables en los quemados de los monles. La falta de medios 
de esportacion de las maderas, hace que hasta los dueños de 
aquellos destruyan con los incendios una r iqueza, preciosa! 
s í , pero que de nada les s i rve , por la esperanza de recoger 
una ó 2 mezquinas cosechas de centeno ; mas es seguro no 
sucedería as i , si facilitando aquella , hallaran en los árboles, 
como indudablemente sucedería, una util idad que les pro 
porcionara ventajas inmensaisiente mayores. Ademas de la 
carretera indicada , seria también un medio eficacísimo de 

http://part.jucl.de
http://quedividelostcrm.de


JAÉN. 501 
esportacion; facili lar algunos pasos del Guadalquiv i r , que 
hacen difícil ó imposible la navegación de las maderas que | 
se crian en toda la parle que comprenden los Icrminos de 
Sanliago de la Espada, Bujaraica, Hornos y otros, pues la 
aspereza de este terreno es ta l , que jamas podrán esporlarse 
por otro punto que el del indicado r. La mejora de este con 
obras no muy costosas, producirla el aproveebaraicto de una 
inmensidad de pinos, que, sino tan buenos como los de la par
te del norte, sen sin enibargo utii/simos para muclios usos. 
En todos estos montes se crian abundantísimos pastos, señala
damente en los que se llaman campos de l lernanpalea; pero 
cubiertos de nieve casi todo el invierno, no tienen apro
vechamiento mas que en la primavera , estío y parle di I 
otoño. Durante estas estaciones en las que presentan una 
visualidad de las mas gratas y amenas, son á propósito para 
toda clase de animales, y en el periodo de nuestras discordias 
civiles, han servido de asilo á muchos rebaños de ganados me
rinos t ue bailaron en ellos temperatura , pastos y aguas tan 
salud;! iles como los de Aragón y Castilla de donde procedían. 
Prodúcese en estos montes mucha alucema ó espliego, salvia, 
tomillo , romero y gran porción de enebros de que se hace uso 
parala estraccion de la miera: también se .sica mucho alqui
trán , pez y rerinas. La caza de esta sierra es aun mas prove-
cbosa que la de Sierra-Morena, pues en la de Segura se hallan 
ademas de la menor , muchas re»es ma\ ores y tan fieras , que 
suelen comprometerse los cazadores, si novan apireados y 
prevenidos para cualquiera eventualidad. Losjabalíes, los ve
nados , los lobi)S , las ardillas y otros muchos animales, dis
curren con suma rapidez, y su fiereza impone muchas vi ees á 
los cazadores de profesión. En la penúllimacordillera delO. de 
estos montes, siguiendo la dirección de E. á O . , y en la ú l l i 
ma de este punto con dirección al E . , nacen y corren una mul
titud de rios, torrentes y arroyos , que desaguan en las orillas 
del Guadalquivir. Los que nacen en la de Levante, se dirigen 
á la prov. de Murc ia , y en sus cumbres tiene origen el Seyu-
ro y demás que le son t r ibuíanos, cuyas aguasaos lasque 
dan vida á la famosa huerta de aquella ciudad. En el térm. de 
Sanliago de la Espada , y junto al arroyo Agmmu las , hay 
abundantes criaderos de hierro. Con este motivo se estableció 
allí por lósanos de 18:19 , una fáb. de este metal denominada 
del Amparo ; hiciéronse en ella para plantearla con martinete 
y demás úti les, gastos de bastante consideración ; mas la po
ca duetilidad del metal , ó sea su naturaleza quebradiza, ha 
producido su total abandono, si bien es de creer, que si la 
menase analizase con mas acierto que entonces so hiciera, 
quizas se enr-ontraría el medio de despojarla de la sustancia 
que le da aquella mala calidad. En la parle de Gcnave existe 
una cantera de piedra igual á la ya referida de Arquillos. Toda 
la demás piedra que se encuentra en estos montes, ya forman
do riscas , ya suelta , es de naturaleza caliza , por lo que en 
cualquier parle se puede fabricar ca l ; también se bailan can
teras de yeso. Imposible es hacer una di-scripcion de las espe
suras , hondonadas y elevados cerros de estos montes: entre 
los cerros sobiesale el llamado Y d m o de Segura, s i l . ' i / i de 
leg. al E. de aquella vi l la , y cuya elevación no e;tá calcula
da. Para formar una idea de las espesuras, bastará decir , que 
lo mismo se encuentran en las mas elevadas r imas, que en los 
barrancos mas profundos o en los mas apacibles valles: en es 
te pais no existe nada desnudo , y por el contrario, todo está 
vestido con gala, r iqueza, magnilieencia y variedad , de modo 
que por esta causa, como por ser muy quebrado, son muy 
poros los puntos do acceso que ofrece. El prim ipnl sigue la 
corriente del Guadal imnr, y por él transitan con grandes di-
íicultadcs las carretillas en' que se trasportan las maderas, 
partiendo de Si les, Orcera , Segura , ó la Puerta: cuando el 
viage es á las villas y demás pueblos déla loma de Ubeda, 
abandonan el carril en el parage que les está paralelo al del 
tc'rm. de su viage , del cual el que mas dista 1 1/2 leg. ; de-
hiendo notarse que esto solo puede tener lugar en el estío ó 
muy al principio del otoño, porque en las demás estaciones la 
loma es intransitable por sus muchos barros , y el Guadalimar 
invadeable por los puntos en que hay necesidad de hacerlo. 
Cuando la eonduceion de maderas se hace álos pueblos del O. 
de la provincia o la de Córdoba , desde la der. del Guadalimar 
seoir igenpor el puerto de Chielana para salir á la carretera de 
A n n i b a l . y por ella s ignen, venciendo no pocas dificultades, 
hasta llegar á Mengibar. Para atravesar la sierra de O á E. , 
se hace óporGenave para salir á Alcaraz, ó por Siles á Rio 

par. Otro de los punios de acceso álos pueblos de la s ierra, es 
el camino que desde las villas sube por la derecha del Guadal
quivir para ir á Hornos , Santiago de la Espada y pueblecillos 
inmediatos, tales como Pontones , Bujaraiz.a , casas de Car
rasco y otros menos notables. Este camino aunque firme por 
estar casi todo en sierra , es fatal: en ¿I se encuentra el difícil 
y peligroso pasodel Tranco de Monzoque , que divide el té rm. 
de dichas villas y el de Segura. Este Tranco está en una eleva-
dísima risca sit. á la der. del Guadalquiv i r , y -si tiene acceso 
aunque muy d i f í c i l , es por medio de corles y composiciones 
hechas en su trayecto: antes de dominarla , preséntase la ve
reda en un vacío', desde el cual por medio de agujeros y po
yos hechos en har isca, forman el ramino unos maderos colo
cados de un punto á otro de ella , camino cuya anchura tiene 
aperas 5 palmos , y mas de 100 varas de altura el precipicio 
colocado bajo de él. El paso de esta especie de puente, es impo
sible dejar de hacerlo en el supuesto de tomar este camino; 
mas solo las personas que tienen costumbre , lo verifican sin 
marearse ó sin esperimenlar al menos un grande estremeci
miento de horror , pues otra cosa no puede suceder ínterin so 
atraviesan las diez varas que tendrá de largo, en las cuales no 
se deja de percibirla profundidad del abismo, por la poca an
chura del paso, y el espantoso ruido que forma el r. estrellado 
en las rocas que encuentra en su corriente. Desde Santiago de 
la Espada eonlinúa el camino hasla salir-á la provincia de 
Murcia , ó sea basta Areh ive l ; es tan malo como el anterior, 
por ir sieropre por medio de montañas , por lo cual son muy 
pocas las personas que lo loman. Sin perjuicio de estos cami
nos , únicos que dan paso á los montes de Segura , hay otros 
de pueblo á pueblo éntrelos colocados en el los, todos tan ma
los, y aun peores que el anterior. 

No concluiremos la reseña de las cosas notables que encierra 
la siera de Segura , sin decir algo acerca de la misma, con
siderada como punto estratégico para hacer la guerra ofensi
va y defensiva. Su situación y enlace con las demás de la pro
vincia qoe forman parte de la gran cordillera ibérica , y ron 
la que. desde aquella atraviesa la prov. de Almería hasta el ca
bo de Gala , merece ser tanto mas estudiada , cuanto que por 
sí sola comprende entre los pueblos que pertenecen á las prov. 
de .1 leu, Almería y Murcia , un perímetro de masdf 100 leg. 
dentro de las cuales hay una numerosa población y quizá al
go mas de 1.000,000 de cabezas de ganados de todas especies. 
Con tales elementos y con los que ofrece la naturaleza del ter
reno, mil hombres colocados dentro de e l la , son inconquista
bles, y un ejército de ochenta mil no podría impedir sus in
cursiones á la tierra llana para proveerse de las subsistencias 
necesarias: desde cualquiera punto de la sierra caen aquellos en 
una sola marcha sobre la prov. de Granada, Almería, Murcia, 
Albacete, Ciudad-Real ó jaen. y siendo tantos lospuntos ame 
nazados, inqiosiblescría cubrirlos ni aun con "jercito tan nume
roso. Si las grandes facciones que invadieron la Andalucía en 
la última guerra civi l , hubieran tenido presente que durante 
lado la Independencia, un solo batallón y un escuadrón basta
ron para conservar todoeste territorio en favor de, la causa na
cional, y que tan corlas fuerzas lograron desde allí dar diasdo 
gloria á su patria , forprendiendo á los franceses casi en las 
luer lnsdela capilal , y en otros muchos encuentros diii iudos 
os ma's por el desgraciado coronel Márquez, seguro es que 

jamás habrían abandonado la s ier ra , y que tomada por base 
de sus operaciones, la Andalucía no'habría tardado mucho 
tiempo en ser su presa. 

AI O. de los monles de Segura y formando parte de ellos , se 
encuentran losllamados Tugirnsesó Argentinns , hoy Sierra 
de las Villas , y también los de Cazorla , Quesada y Pozo-Al-
con. La sierra de Cazorla , sumamente fria y cubierta de nie
ve 4 ó c meses al año , se divide en la propiamente l lamada 
t a l , y en la titulada de las Cuatro Vi l las. La primera pertene
ce á la c. de Cazorla y su partido, y alcanza ó se esliende des
de su nacimiento al S. y S E . , hasta los valles por donde dis
curre el Aguaeebas: la segunda empieza en este punto hasta 
enlazarse con la sierra de Segura, y es propiedad mancomu
nada délas cuatro v., Isnaioraf, Vi l lacarr i l lo , Yi l lanueva del 
Arzobispo y Sor ihuela, por lo cual se denomina también sier
ra de las Cuatro Vi l las. Fué concedida en clase de donación á 
la de Iznatorafpor el santo rey D. Fernando 10 en premio de 
los distinguidos y leales servicios que prestó en la lucha de 7 
siglos contra el poder sarraceno. Con arreglo á la ordenanza 
de montes de 31 de diciembre de 1833, se clasificaron los de 
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estas v , , como de la pertenencia del Estado, y se incorpora
ron á los demás del ministerio ilc Mar ina, formando un depar
tamento quesoestalileoió enOrcera , y htejio una subdelega-
cion que se situó en Vil lacarriHo, Pero los ayunt. de 1841 y 
42 se opusieron a estaespoliacion , celebrando un acta liona dé 
dignidad , decoro é indepenOencia ; se tesliraonió el título de 
propiedad que acreditaba el dominio ile las cuatro villas , y el 
Gobierno lo respetó. Kntoncesse estatuyó un reglamento, sc-
gun el cual , el que apetece maderas para artefactos y cual
quier otro uso pr ivat ivo, hace que marquen las tozonas ó to-
eones de los árboles con una M . , que significa estar destinado 
á la mancomunidad de las villas , y los demás se marcan con 
«na C, que espresa se entregan al comercio, saliendo fuera del 
recinto jür isd. de las cuatro v . , y pagan un módico derecha 
que se destina á cubrir el haber anual de los guardas. Esto de 
ja ancho campo para cometer fraudes, y así es que la riqueza 
inmensa del arbolado v a desapareciendo por el mal uso que 
de ella se hace. Así los montes de las cuatro v . , como los de 
Cazorla ,Quesada y Pozo-Alcon, son muy análogos en sus 
produccionesá los de Segura. Crian multitud de p inos, car 
ráseos de una elevación y rectitud admirables, sargatillos, 
robles, carrascas, tejos, fresnos , acebos y una porción de ar
bustos , como madroños , agraces , lentiscos, marañas, cos
cojas , romeros y bojes; avellanos, perales y otros frutales 
muy ricos , delicados y apetecibles. Los pinos sin embargo no 
son de tan buena calidad y corpulencia como los de la sierra 
de Segura, pues los mas pertenecen á las variedades del car
rasco negro y rodezno , y quizá por oso están ahora declara 
dos como no útiles para la construcción n a v a l , aunque mas 
bien sea porque no se necesitan , pues cu otras épocas se han 
Conducido por el Guadalquivir abajo hastalaCarracacon aquel 
objeto. Para la construcción civi l son útilísimos por su ma jo r 
dureza ; mas en una gran parte de la sierra asperísima de las 
vi l las y algo de las demás, no pueden aprovecharse como no 
sean serrados en tablas y alfagías , por la imposibilidad de sa
carlos de las escabrosidades de su suelo, que en mucha parte 
no ha sido hollado jamás por la planta del hombre; así es que 
no pueden penetrar los ganados , y estos árboles mueren de 
viejos sin que pueda utilizarse otra cosa que sus despojos des 
prendidos espontáneamente y que bajan rodando desde altu
ras gigantescas hasta el fondo , donde suelen quemarlos los 
ganaderos. Esta sierra colocada en forma de anfiteatro, tiene 
en sus diversas cumbres, poyos en dirección de E . a O . , cuya 
anchura es en muchos paragesdo 360 y mas pasos, y en su 
apacible superficie encuentran los ganados descanso y abun
dantísimos pastos en casi todas las estaciones del año. Puntos 
hay donde ganados, que á duras penas puedenconducirlos has-
la a l l í , les dejan sin la custodia de hombre alguno por mu 
chos meses , basta que vuelven para que tomen'otros pastos. 
Aquí era donde se formaban las famosas ganaderías de novi
llos y toros los mas bravos que se conocían en otra época. 
Cuando se quiere subir de uno á otro de dichos poyos , hay 
que hacerlo por medio de veredas , llamadas escaleras, por los 
tramos que en ellas se encuentran, construidos sobre palos con 
íollage encima: estas veredas son tan estrechas, que solo pue
de marchar de frente un hombre ó una caballería con muy po
ca carga, sin herraduras y que sea criada en el pa i s ; y como 
dichas escaleras estén tan distantes unas de otras , que en 
un poyo de 1 ó 2 leg. apenas se encuentran 2 ó 3 , un solo 
hombre que se oponga á su paso , puede combatir contra 
centenares, porque su posición es inflanqueable enmono 
sea á espensas de un gran rodeo en que otro solo hombre 
también lo impide. En los montes Tugienses y vertientes 
de E. á O. nacen una multitud de fuentes , que reunidas for
man el r. ó arroyo llamado Guadaccbas ó Aguacebas, que 
desagua en la oril la izq. del Guadalquivir por bajo del moli
no de los Alamos, que perteneció á ia sacra capilla del Salva
dor de Ubeda. Desde la puerta de las Monjas empieza á ferti
lizar algunos puntos y el pago del Mogón, que produce ahun-
dan'.ísimos y riquísimos pastos. También nacen otras fuentes 
en las vertientes del Norte , cuya reunión forma los dos gran
des torrentes denominados Arroyo-Maria y Arroyo-Mart in, 
que desaguan en el mismo r. y o r i l la , 1/4 de leg. e'l primero, 
y J el seiiundo por bajo del Tranco de Monzoque, y en la 
propia forma lo hacen 1/4 de leg. después las aeuas de Pueblo-
Chi l la . I.os montes de las Villas son entre todos los que se des
prenden de Sierra Segura los mas quebrados , encontrándose 
en ellos y en el r. Guadaccbas entro otras, dos magníficas ' 

cascadas conocidas con los nombres de Chorro Gi l y Chorro de 
la Puerta : por ambas cae el r. mas de 50 varas de a l to , vién
dose la últ ima desde el paseo de VillacarriHo, llamado el Santo 
Cristo , que dista mas de 2 l eg . : la pr imera, ó sea la de G i l , 
tiene de notable el perderse las aguas á su calda, pasando por 
bajo de un puente natural de piedra toba de mas de 50 varas 
de anchura. Estos montes son mas abundantes de pastos que 
todos los demás que les son contiguos, por la buena calidad del 
terreno de sus po\ os, capaz de c i iar toda clase deccrealcs, y por 
que gozan de un clima mas benigno. Tan favorables circunstan
cias hacen que la vegetación en sus árboles , arbustos y yer
bas sea incomparablemente mas rica y variada que en aque
llos. Ebta ventaja es ta l , que á pesar de hallarse muy destrui
dos , desde que las v., dueñas de el los, los sacaron de la pro
tección de la mar ina , las sabinas y los enebros se hacen tan 
corpulentos , que de las primeras se cortan maderos de 5 y 0 
varas con destino á entresuelos: hasta las riscas cortadas per-
pendicularmente, están cubiertas de árboles y arbustos que 
nacen de sus rajas, pareciendo increíble hallar árboles tan co
losales en superficies donde solóse ven piedras, y que estos ár
boles sean encinas, robles, pinos ó tejos. Uno de los arbustos 
que se encuentra en mas abundancia, es el boj , do que se 
hace yran uso para cucharas ; también hay muchos acebos, 
maguillos ó manzanos silvestres, cuya fruta es de un delica
do aroma y de sabor muy agradable en el cocido ; avellanos 
de buen fruto, á pesar de ser incul tos, y bosques inmensos de 
agracejos y madroños, cuya fruta forma la visualidad mas sor
prendente en la estación del otoño. En fin, la riqueza, variedad 
y amenidad de estos montes, sus abundantes y deliradas aguas, 
sus magníficas cascadas , sus inmensos é impenetrables bos
ques, sus vi l les profundísimos y sus muy elevadas rocas, desde 
algunas de las cuales se divisa una zona de 40 !eg. , hacen do 
ellos uno délos paises mas pintorescos del suelo peninsular, 
digno de ser visitado por los que desean admirar los encantos 
de la naturaleza. Las mas notables de sus llanuras son las de
nominadas Javalcaballo, Nava del Vilano, Nava del Rio y Na
va de San Pedro, en donde existen 2 cortijos y se crian muy 
buenos caballos. Las plantas aromáticas que producen, son 
las mismas que las que ofrecen los montes de Segura , pero 
la salvia es de calidad mucho mas superior: también se cria 
el sen, la centaura menor , el ipericon y otras plantas medi
cinales. En lo mas encumbrado y áspero de estos montes no 
se halla caza alguna menor, pero en cambio abunda tanto la 
mayor , de cabras, machos monteses, jabalíes y corzos, que 
es frecuente ver de la primera especie manadas de 20 y mas 
cabezas; ni una sola ave habita esta parte de sierra , á cscep-
cion de las enormes águilas llamadas buitres , y del importu
no cárabo, único que interrumpe con su constante gritería el 
silencio profundo que en ella reina. También se encuentran 
algunas huertas , en las que se crian colmenas que se llevan 
al l i para invetnar desde el mes de setiembre al de mayo en
jambrando y encastando. Les sirve do alimento la flor del ma
droño y las resinas del pino en otoño é inv ierno, y el rome
ro desde marzo en adelante, produciendo la miel mas blanca, 
delicada y sabrosa que apetecerse puede, pues escede en buen 
gusto á la de la sierra de Cuenca. Todas las piedras de estos 
montes son carbonatos cal izos, y en el sitio de Gilcobo, hay 
una mina virgen de carbón de piedra, que principiada á es-
plotar en julio del corriente año 1847, fué abandonada al 
instante por la mucha agua que daba: también debe haber 
otras de hierro y plata , porque en la cesión que hizo de ellos 
el rey D. Fernando 111 á la v. de Iznatoraf, dice: con síís m i 
ñas de f ierro é p l a t a ; mas en el dia es desconocido el sitio 
donde se hallan ; como lo es el de las plomizas que induda
blemente existen , cual se infiere del hallazgo que se hizo de 
un horno de fupdicion de este me ta l , de la manera que se 
refiere en el art. de Vil lacarriHo. En el principio de estos 
montes, á unos 200 pasos de la ori l la i rq . del Guadaccbas, 
sitio llamado el Saladi l lo , en un olivar y huerta conocida 
con este nombre, hay una fuente cuyas aguas están muy car
gadas de gas hidrógeno sulfurado: el uso que de ellas han 
hecho algunos enfermos atacados de sarna inveterada, her
pes y tumores de las articulaciones , ha dado resultados tan 
satisfactorios , que van adquiriendo cierla celebridad. De es
perar es que la misma hará sean analizados por los profeso
res ilustrados que son testigos de sus buenos efectos , y que 
por ellos sean apreciados en su verdadero va lo r , y no con la 
generalidad cu que el vulgo los estima. 
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Lo dicho de los montes Tugienles es aplicable á los de Ca

loría , Quesada y Po/.o-Alcon , pero en escala mucho menor, 
porque en general no es tan rica ni variada su vegetación en 
árboles y pastos , y se encuentran mucho mas pelados. De los 
montes de Cazar la nace el r. de este nombre; que corriendo 
de S. á N . , atraviesa por medio de la c. y riega todas las 
huertas y olivares que hay desde ella al sitio de Nubla , dUt. 
una leg. También naco de los mismos el r. Cañamares , que 
corre de E . á O. y desagua en la ori ' la der. del Cazorla en el 
ya indicado sitio de Nub la , después de haber fecundado la 
vega que lleva su nombre. E l Cazorla cont inúi su curso en la 
dirección que trae desde su origen , regando las 2 leg. de fe
racísima vega que hay hasta desaguar en la márg. izq. del 
Guadalquivir , un poco mas abajo de Sto. Tomé. La «ierra de 
Cazorla es atravesada por una vereda que parte de dicha c. 
con dirección á Santiago de la Espada, Hornos y demás pue
blos de la de Segura, pero sobre ser toda ella muy mala, prin
cipia por el difícil acceso de la cuesta de la L o z a , en el cual 
una sola compañía habria bastado para cortar el paso á las 
divisiones de Basilio y Tallada que, batidas entre Ubeda y 
l i ieza el 4 de febrero de 1838, se refugiaron á aquella c. 
y tuvieron que pasarla á la desfdada tanto hombres como ca
ballos , llevando á estos del diestro. De la sierra de Quesada 
nace el r. Toya en la cumbre donde principian las vorlientos 
del N . ; camina de S. á N. y riega el hermoso pago de huerta 
y olivares que hay desde la sierra hasta el pueblo , y que co
locado en forma de anfiteatro, tendrá la estension de Í/S leg. 
cuadrada , continuando después que pasa de la v. hasta dos-
aguar en la margen der. del Guadiana-menor , poco antes 
de verificarse la entrada de este en el Guadalquivir, regando la 
vega que hay debajo de aquella. También nace de esta sierra 
el r. T a r r i l l a , que caminando de E. á O. , desagua á la der. 
del Guadiana junto á la ald. deCeal . Esta sierra es mucho 
mas pelada que la de Cazorla y se encuentra en ella (en la de 
Quesada) de notable, el nacimiento del Guadalquivir , en las 
vertientes opuestas alas que dan paso al T o y a , y también 
las profundas torcas ó pozos naturales, en alguno de los cua
les is inestinguible la nieve , á pesar de abastecer hace algu
nos anos á toda la prov. En la sierra de Tozo Alcon , cuya 
vegetación y demás circunstancias la hacen muy análoga á 
á la de Cazor la, nace el r. Guadalent in , que marchando de 
E. á O, va á desaguar á la der. del Barbata ó Guardal, en los 
limites de esta prov. con la de Granada: el Guadalentin es 
notable por sus frescas y cristalinas aguas y por la abundan
cia de sus delicadas truchas. Las maderas de estos montes 
surten csclusivamenle á Granada, pues las que se crian en 
aquella prov. selo son útiles para combustible. El único ca
mino por donde la prov. de Jaén se comunica con las de Le
vante saliendo á Baza , atraviesa parte de esta sierra pasando 
de Beal á Hinnjares, y siguiendo por espacio de una leg. el 
estrecho y profundo cauce d í l T u r r i l l a , que se pasa y repasa 
mas de 30 veces antes de abandonarlo para salir á los llanos 
del Pozo , desde donde es ya amplio y suave hasta llegar á 
aquella c. Entre estos montes y los de Cabra del Sto. Cristo, 
se verifica la unión de losr. Barbata y Guadix, á una leg. den
tro de los límites de esta prov. Desde la referida un ión, en 
que toma el nombre del Guadiana Menor , sigue su curso por 
entre el los, mas apenas ha corrido una leg., encuentra en 
su oril la der. vegas de t ier ra^a lma que después siguen en 
nnihas orillas hasta que desagua en la izq. del Guadalquivir 
al sitio de San Bartolomé, como una lea. por cima del puen
te Viejo ó sea de Jodar, s i l . junto á Ubeda la V ie ja : muelia 
parte de las referidas vegas se riegan con el indicado Guadia
na , pero no se saca todo el partido que se pudiera y debiera 
de la facilidad que hay para estraer sus aguas. 

A l O. de los montes de PozoAlcon, y pasado el Guadiana-
menor , principian las sierras de Cabra, del Sto. Cristo, que 
se enlaza por el S E . con la de Guadix y Nevada , la de Huel 
raa ó Magina , con inmensos pozos de nieve de muchos años; 
la de la Mata de Jaén , la del Campillo de Arenas , Valdepe
ñas , Castillo de Locubin y Alcalá la R e a l , colocada ya hacia 
el O. Ninguna de estas sierras tiene analogía con las de Segu
ra y cadenas que de ellas se desprenden basta llegar al Gua
diana: en casi todas la vegetacinn es raquítica comparada con 
la de aquellas, viéndose solo alguna semejanza en la Mata de 
Jaén y algo de la de Magina ; pero ni sus árboles ni sus ar 
bustos adquieren nunca las colosales dimensiones délos que 

se encuentran en el mas miserable terreno de las colocadas á 
la derecha del Guadiana. Sin embargo , es bastante deliciosa 
la de la Ma ta , comparada con el resto de las ya referidas, 
formadas por punto general de cerros pelados, alguno 
que otro miserable arbusto y algunos pinos tortuosos, 
mas propios para combustible que para construcción: hay 
sí en algunos puntos encinas , pero las mas en terreno 
de labor. El N . de estas sierras lo forma otra cadena de 
igual naturaleza, que comprende las de Jodar, Bezmar, A l -
hanchez. Torres y Mancha-Real. En su declive y casi en su 
falda se encuentran los Pueblos de Garciez y Jimena, situa
dos en los valles, con los que se halla ya en contacto la 
tierra de campiña, colocada entre ellos y la izq. del Guadiana 
y del Guadalquivir. También se encuentran en sus faldas Bez
mar, Albanchez, Torres, y otros pueblos, que gozan de una 
perspectiva halagüeña. Esta cadena de montañas que tómalos 
diversos nombres de los pueblos que en ella se encuentran, 
es mas bien conocida con la denominación de Torres y Cam-
bi l . No es de grande altura ni está poblada de monte alto; 
pero en cambio tiene pastos de una robustez considerable 
que alimentan una porción de reses. E l cerro que por la parte 
de NO. mide mas elevación y aparece mas bello, es el de 
Aznait in, que presenta una cúspide parecida á la de los vo l 
canes. Esta sierra de Torres y Cambi l , tiene dos puertos ele
vados, uno el de Aznait in, que se llama el puerto de Torres, 
y el otro de la Mancha, jur isd. de Mancha-Real, muy cerca 
de Pegalajar. Lo mismo con corla diferencia sucede con res
pecto á la sierra de Jaén, chata, de poca vejetacion y que 
no ofrece, al observador, ameno y vasto campo donde de c i 
tarse. Su cerro mas alto cse INavera l . al S. de Jaén, que 
pertenece al de.lavalcuz en cuyas faldas está s i l . la cap. De 
la sierra de l luelma nace el r. F o n d u l i l l a , que marchando 
de S. á N . , nasa muy inmediato y al O. de Solera, después 
al E . de Jodar, desaguando como á un cuarto de leg. de 
dicha v , en la ori l la izq. del Guadalquivir por cima, pero 
muy inmediato al puente que lleva el nombre de aquel pue
blo. En la sierra de Albanchez tiene orijeu el G i l de O l i d , 
que corre en la dirececion del anterior y desagua de la misma 
manera un poco mas abajo del puente del Obispo. De la de 
Torres nace el r. de este nombre, que corre asimismo de 
S. á N . , y después de regar el famoso olivar de la Laguna, 
desagua como los anteriores en la izq. del Guadalquivir 
por frente áBegi jar: media leg. mas abajo desemboca a r r o 
yo V i l , que nace de Belmezde la Moraleda, corriendo en la 
dirección que los anteriores; una leg. después desaguan 
Riofrio y la Parra, que tomando su orijen de las tierras de 
Mancha-Real, corre de S. á N . y pasa al E. de Torrequebra-
di l la. En los montes de la Mata toma su orijen el Guadalbu-
l lon ó r. de Jaén, en cuya orilla izq. desagua el del Campillo 
de Arenas, media leg. por bajo de Camb i l : en la misma ori l la 
y como 2 leg. después lo verifica el r. Tercero, que pasa por 
los términos de Carchelejo y los Vil lares. Unos y otros ca
minan de S. á N . , y el Guadalbullon, después que á todos 
los ha absorvido, riega la hermosa huerta de Jaén y desem
boca en la izq. del Guadalunivir, media leg. por cima del 
puente de Mengibar. Déla Fuensanta nace el r. ó mas bien 
Arrüyo Salado de Porcuna, que se dirige de E . á O . , en
tregando sus aguas á la propia orilla del Guadalquivir por 
cima de Aldea ó V i l l a del Rio en la prov. de Córdoba. E n 
los montes de Valdepeñas tiene orijen el r. Vivaras, que 
se encamina de E . á O . , y penetra en la prov. que acá )a-
mos de nombrar. En estos montes, colocados á la izq. del 
Guadiana, se encuentran los caminos siguientes.- el que desde 
Jodar va á Venta del Vidrio y de allí á Cabra del Santo 
Cristo, subdividiéndose en dos, media leg. por bajo de di
cha v . , de los cuales el de la der. conduce á Guadix por 
la Alamedi l la, y e l d e la der. á Granada por Guardaortuna; 
desde la indicada venta del Vidr io, sale otro á la der. del 
anterior y con marcada dirección al S . , el cual pasando por 
el Tesorillo á la venia de los Huertos, sale al ya citado de 
Guadaortnna: ambos son malos, porque siempre van por la 
sierra. También se atraviesa esta por el puerto que hay un 
cuarto de leg. al E. de Mancha-Real, desde el cual pasando 
por bajo de Pegalajar, se incorpora con la carretera que 
viene de Granada á Jaén : asimismo hay otro que faldea la 
sierra, y parte desde Poro-Alcon á Jodar, J imena, Mancha-
Real y Jaén, y es el que toma la arriería de Levante, que 
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tiene sus negocios en la cap 
sierra son de puehlo á puel^o ile los situados en ella, to
dos falaics por lo áspero del terreno. 

De las 359 (396 sefuin otros) leg. cuadradas que corres-
Íionden a l a superficie de esta prov. , según la longitud y 
i l i tud que se le ha asignado, la mitad y algo mas está 

ocupada por los montes; pues aunque en ellos haya algo 
cult ivado, apenas puede compensar lo que se encuíntra sin 
él en la parte cult ivada, que loda ella csU dentro de las 
cordilleras de montañas que la rodean. La parte compren 
dida entre las vertientes de Sierra Morena y la dcr. delGua-
dalimar y del Guadalquivir, después que este ha ahsnrvido á 
aquel, es sin duda lo mas templado de la prov. , y su lem-
pera'ura se eleva tanto mas, cuanto se aproxima á Andujar. 
La naturaleza del terreno de toda esta zona, salvo alguna," pe
queñas escepciones ,como una parte de! término de Linares, 
Jahalquinto y un poco de l iai len, es por punto general s i 
lícea, asi que siendo poco compacto, y gozando de una tem
peratura tan templada, es el mas apropósito para el cultivo 
del o l ivo; por e t a razón los naturales se han dedicado á 
él con preferencia á la siemhra de cereales, y han conseguido 
tener los mejores de la prov. , y acaso de la Andalucía, loda 
en la clase de secano: sóbrales pues, mocho aceite, pero de 
ordinario les falta trigo , mas no cebada, centeno y garban
zos, porque estas especies responden bien en muchos do sus 
terrenos. La mayor parte de esta zona es escasa de aguas 
potables, y en algunos pueblos como Linares, lo son asi
mismo de mala cal idad; así que los ganados sufren mucho 
en toda ella durante la estación del estio. Entre los rios Gua-
dalimar y Guadalquivir, y desde la izq. de este hasta la der. 
del Guadiana, puede considerarse la segunda zona, cuya 
temperatura es notablemente mas fria que la primera. La 
naturalezade su terreno es estremamente tenaz y compacta, 
pues en lodo él y muy particularmente en los pueblos de la 
loma de übeda, que se encuentran entre el Guadalimar y 
Guadalquivir, prepondera la greda y se halla en todas partes 
apenas se levanta un palmo y mucho menos de tierra vege
tal ; asi que siendo menos propios estos terrenos para el 
arbolado, el cultivo del olivo y de la v i d , solo se hace con 
provecho en los mas ligeros, y la casi totalidad está desti
nada á la siemhra de cereales: crianse estos de ordinario 
asegurando una buena producción, y por lo mismo sobran 
con frecuencia grandes porciones de trigo, algunas no meno
res de aceite, y también vino aunque no en tanta abundancia. 
Desde la izq.'del Guadiana hasta la der. del Guadalbullon é 
izquierda del Guadalquivir, o lo que es lo mismo, entre las 
desembocaduras de aquellos ó izq. de este, puede conside
rarse la tercera zona, cuyo terreno ni es tan ligero como el 
de la primera, ni tan tenaz corno ei de la segunda: su tem
peratura guarda un medio entre la de las dos primeras, y lo 
mismo la naturaleza íntima de su terreno; pero hay bas
tante en la cantidad de tierra vegetal, que en lo general pre
senta su superllcie, que de ordinario es menor que en la de 
aquellas, salvo las vegas pegadas á los rios, y algunos ter
renos de los que llaman buenos en la campiña de Jaén y 
Mancha-Real, (pie aunque abundantes de ellas son mas ar-
dienles, y necesitan de mas agua; porque por bajo de la 
misma no contienen la capa de greda tan común en la loma, 
y en sulugarcs lasílice ó el yeso, que dan paso á la humedad 
en vez de retenerla como aquella lo hace, listos terrenos sin 
cmlwrgo, dan abundantes cosechas de cereales, y en años 
lluviosos aventajan mucho en la producción á ios de la se
gunda zona ; mas los de esta serán siempre mas eslimados, 
porque ofrecen cosechas mas ciertas. Considerada, pues la pro
ducción de cereales de esta zona, es de creer que no tenga so
brantes ó sean po'os ; pero son muebos los de aceites, porque 
en ella está comprendida la famosa mata de la Laguna, Man
cha-Real, J imena, Pegalajar y otros, que siendo de riego casi 
en su totalidad, aventaja á lodo cuanto en eslaclase tiene la 
prov. Desde la izq. del Guadalbullon y tu desembocadura 
en el Guadalquivir, y toda la i zq .de esle, hasata salir déla 
prov., puede considerarse la cuarta y última zona: estaesen lo 
generalde temperatura no tan elevadacomo la primera, pero 
muy aproximada á ella; especialmeu'e en las inmediaciones del 
Guadalquivir: su terreno es el masprivi legiado detodalaprov.; 
ni tan lenM como el de la segunda, ni tan silíceo como las 
demás , guarda una proporción eu su composición , que es 
sin dud * la mas apropiada para toda clase de cult ivos, y estos 
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Los demás caminos de esta son tanto mas variados y fecundos, cuanto que en mucha 

parte de él hay abundantes riegos, y de consiguiente esquil
mos proporcionados al goce de tan precioso benelieio. Frutas 
delicadas, panizos , patatas, legumbres, gran cantidad de 
aceites é inmensas prod. de granos, ofrece por do quiera este 
suelo privi legiado: asi que no solo se basta á si propio, sino 
que de todo le sobra muy en grande, teniendo ademas el sufi
ciente combustible. Al presentar esta zona bajo un aspecto tan 
l isonjero, y no en mucho menor escala la segunda, no debe 
creerse por eso que sean las mas ricas de la prov. , porque 
para esto no basta que gocen de una abundante p rod . , pues 
es sabido que los pueblos, á manera de los animales, mueren 
también de plétora: asi sucede á estas 1 comarcas en que su
perabundando los cereales, no se encuenlra especialmente en 
¡a segunda, ó sea de la loma , un camino que faci'ite la espor-
tacion de los sobrantes , siguiéndose de ello que sus valores 
son de ordinario tan bajos, que no sufragan los pastos anl ic i -
pailosdel cultivo. S i el Gobierno atendiera á is la gran necesi
dad que reclama con tanta urgencia la abundancia de estos 
lerr. , como la casi constante escasez de las prov. de Almería, 
Murcia y Alicante , abriendo una carretera que saliera á Daza 
partiendo de Uheda por Pozo-Alcon, sin perjuicio de la ya in
dicada por Sierra de Segura , y se llevase á cabo la proyec
tada de Jaén á Alcalá y Granada, es bi ín seguro que muy 
luego serian los mas ricos déla prov. ; y que la prod. se au-
menlaria de una manera portentosa en la zona segunda , por
que hallando interés en e l la , no pasarían las aguas del Guadia
na , Guadalquivir y Guadal imar, sin fecundar las inmensas y 
feraces vegas que tienen en sus or i l las, y que solo producen 
en años muy abundantes de l luvias. En fin , esta prov. tiene 
quizá elementos mas positivos de riqueza que ninguna olra de 
Andalucía; pero necesita mucho de la proieccion del Gobier
n o , pues aunque por ella pasan la carretera generalde Anda-
luc ia, y la que de Granada viene por Jaén á unirse en Bailen 
a la pr imera, como estase construyó con un objeto muy d i 
verso del de la util idad de la prov , solo por casualidad be
neficia á Andujar y su comarca. Otro tanto debe decirse de la 
de Granada , en la que se prefieren los interese* de la capital á 
los de la prov. , y se d'riEui por aquella única pobl. y Mengi-
bar á quien es ú t i l , y se dejó de hacer por donde era mas corla 
y notablemente menos costosa, pues liabria ahorrado los gas-
ios qué va á producir el ramal proyectado de l'beda á la a ld . 
de las Correderaj , los de bs barcas y puente colgado deMen-
gibar, innecesarios por haber magníficos puentes en lo» pun
tos por donde fué proyectada, y también los que traerán cons
tantemente las continuas reparaciones de que necesita en los 
r. de Jaén y Campil lo de Arenas. 

Hay en esta prov. varias 'áb. d e s a l : una en Hornos que 
corresponde al part. jud. de Segura ; 2 en Peal que pertenecen 
al deCazor la, de las cuales la primera está 1/4 de leg. al E. 
de aquel pueblo cuyo nombre l leva, y la segunda un poco 
masdist. y al S. del mismo , es conocida bajo el nninbre de 
Porcel. En todo el térm. deCazorla y mas pailicularmentc en 
el de Quesada, se encuentran gran porción de espumeros y 
arroyos salados , entre los cuales es el mas notable el de la 
Rambla del Romerosodel referido Quesada, en cuyas orillas 
podrían recogerse cada semana y durante la estación oportu
na , algunos centenares de fan. , si los guardas no cuidaran de 
inuti l izarlas. En la inmediación del camino de Baeza á Jaén, y 
sitio de la Venta quemada , se encuentran las famosas salinas 
de Don Benito, capaces de abastecer por sí solas toda la prov. 
Los arroyos de la campiña de Jaén son salados, y escasas y 
de mala calidad las aguas que se hallan en los pozos que sur
ten sus cortijos. En la sierra de Jabalcuz , pegada á Jaén y á 
la parte del S. , hay canteras de jaspes do muy buena calidad: 
los que mas abundan son el negro , 'el blanco y el encarnado: 
y en ellas se, han corlado los riquísimos que con tanta prnfu 
sion se encuentran en la ca led . , y muchas otras ig l . dé la 
dióc. En el art. de la c. de Jaén nos ocupamos de los baños do 
Jaba'cuz, y en el de Marmolejode los suyos. 

Ríos. En la descripción del sistema montañoso de la prov., 
hemos tenido ocasión de mencionar la mayor parte de los r. y 
arroyos que nacen y tienen su curso por la misma. Réstanos 
dar algún mayor ensanche á aquellas nnticins, y añadirles 
otras para completar el cuadro hidrográfico del territorio que 
nos ocupa. E l principal r. de la prov. , que recoge todas las 
aguas que Huyen por e l la , es el Guadalquiv i r (V.), que nace 
3 / i leg. al S E . de Cazorla. Desde su origen marcha hacia el E . 
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y va costeando gran parle de la sierra de Cazorla y de las 
Cuatro V i l l a s ; pasa por Bujarai ía, en donde recibe por su 
márg. i i q . las aguas del Borosa hasta muy cerca de Hornos. 
En este punto camina al ISO. hasta la puna nombrada de la 
B, frente á la cortijada Rompe Calzas; nqui loma la dirección 
de S O . , la cual no pierde en todo su curso sucesivo , y pasa 
por el tranco llamado de Chincoyaj baja á la casería nomlira-
da del Calvario, en donde surie un míilino harinero con batan 
para paños. Discurre por Mogón , en donde se le reuuo el 
Aguarebas ó Guadacebas estando ya en térm. y á una leg. de 
Vi l lacarr i l lo, después de haber lamido el de Vi lanueva del 
Arzobispo á uní leg. , y recogido los diversos arroyos que. en 
él desaguan. Viene formando ya aqui lo que se llama loma de 
üb 'da , sigue bajando, y muy cena de Sto. Tomé junio las Iri-
j u c l a ' , recoge las aguas del r. Vega, Cerezuelo ó de Cazorla, 
con las de los muchos arroyos de la campiña ilel'beda y Torre-
pero-gll , recibiendo frente á este pueblo el Guadiana-mi ñor 
en el parase nombrado Puente de la Reina. Continúa su cor 
s o , y por frente de übeda eu dtrercion de Jodar . un poro 
mas arriba del puente Viejo , t ima las aguas del Fanda't l la; 
costea el térm. de Jodar, y enfrente de esta v. se le incorpo
ra el arroyo C.nfnvenil por el sitio del Carri l anoho ó Calan-
cha ; después el de Garciez ó Ninches, pasando por el terre
no de ette cortijo á unos 20 pasos del famoso puenlp de Ma-
zuecos ; prosigue lamiendo el térm. de Baeza y de Begijar , y 
recoge las aguas del r. Torres ó Recena, Arroyo V i l , la Par
ra y otros por I ajo del puente del Obispo; recibe también las 
asnas del Guadalimar entre Mengibar y Linares , y forman
do ya un r. caudaloso con el Guadalbuilon ó r. de . lacn, que 
le paga tributo cerca de Mengibar , costea los pueb'os de An 
(lujar y Vi l lanucva , introduciéndose en la prnv. de Córdoba 
por Montoro, después de habérse'e incorporado otras muchas 
fuentes, arroyos y r. que en seguida se éspresarán. Los puen
tes que tiene este r. desde su o r i g n i , son : (prescindiendo del 
nombrado de la Reina , hoy destruido , que es'aba en la des 
emboradnra del Guadiana-menor, en térm. de übeda); el 
puente Vie jo, en este mismo térm. por bajo de la desembo 
cadura del Jandul i l la, de 3 arcos de sillería , que necesita re 
pararse; el llamado de Mazueeos, en térm. y á una leg. de 
Baeza y 1 d<) Ubeda, de un solo arco de piedra sillería , muy 
elegante, atrevido y MJIido , con una espaciosa casa en los 
hueros de los estribos ; el del Obispo , en térm. y á una leg. 
de Baeza , de 4 arcos de sillería , alto , súli lo , de buena cons
trucción , bien conservado como oí anterior , y por el cual 
transitan todas las personas que desde la sierra de Segura y 
la loma de Übeda van á Jaén ; el de Mengibar , colgado sobre 
alambres, construido en 184 5 , de una estension eslraonlina-
r ia , que facilita el paso de los carruages que se dirigen desde 
Madrid y Andalucía á Jaén y Granada: el sesto es el de An-
dn jar , sit. á las inmediaciones de esta c . ; es también de sille
ría ron varios áreos de huma construcción: el séptimo y ú l 
timo en esta prov. es el de la v. de Marmolejo , destruido 
en parte desde 1821 y poco notable. Ademas de los r. 
que dijimos designan en el Guadalquiv i r , le son tributarios 
por su márg. izq. los siguientes: el Aguacebnii ó Gunducrhas, 
formado por ?, ramales principales, uno que nace en la fuen
te nombrada déla Arena, en donde se hallan las vistosísimas 
esplanídas de Jabaleaballo , y alimentado por varios arroyos, 
se precipita de E. á S. formando las 2 pintorescas cascadas de 
que anteriormente hicimos méri to; y el otro eompuesio de 3 
abundantes arroyos, uno que nace en Blanquilla la Raja, otro 
en Piedras-Morenas, y el tercero en el Aguadero de los Ilcr-
mani l los: reunidos los 3 en la Herradura, forman un nach. 
que se une al anterior en la huerta de Rubiales y de las Mon
jas . en donde suele parecer estancado, y mamíiesta en toda 
su lucidez la diafanidad de sus cristalinas aguas , que permi 
ten se vean las arenas y objetos mas diminutos , aunque hay 
fi varas de fondo. Sus purísimas aguas son deseadas en loda 
la prov . , bebiéndolas los que padecen algunas enfermedades, 
que se nutren y rejuvenecen con ella» por ser mas saludables 
que muebos medicamentos. Crian á la vez anguilaf., truchas, 
bogas y otros peces. E l segundo r. que afluye al Guadalquivir 
por su márg. izq. es el Vega ó Cerezuelo, vulgarmente llama
do de Cazorla , que nace á la falda NO. de la sierra de este 
nombre, y rffeoge las aguas del r. Frió y Cañamares. E l trr 
cero es el Gvndiann-menor , formado de 2 ramales principa
les, Barbata y Guardal , asi como de los r. de Crs t r i l , Guaria-
Icntin, Arroyo-Mol ino, Toya , Baza y Guad ix , como tenemos 

manifestado en el a r l . del parí. jud. de Huesear. Las aguas de 
este r., que desagua en el Guadalquivir por «I sitio nombrado 
puente de la Reina , térm. de Ubeda, frente á Torre-pero-gil, 
no fertilizan en U prov. casi ningún pueblo ; son potables, 
pero no tan de buen gusto ni delicadas como las demás, 
pues por el contrario hacín ingratas las del Guadalquivir 
en alguna trave ia. El cuar'o tributario de este r. es el J a n 
du l i l l a que nace en la falda de la sierra de Huelma , á las 
inmediaciones de este pue l lo : pasa á mas de t/2 leg. de Bel 
mez de la Mora'e l a , y sigue faldeando las eminencias de 
Sierra Cruzada ó de Cabra del Sto. Cristo á parar á la venta 
del Vidrio ; desde este punto se encamina por entre los térmi
nos de Jodar y Quesada , reciliiendo algunos arroyos , y vie
ne á desembocar por frente de Ubeda , un poco mas arriba 
del puente Viejo. Casi ningún terreno fertiliza en su paso es
te r. que no es raudaloso, pero cuyas aguas son delicadas, 
como generalmente surc iecon todas las de la sierra. E l quin
to r. que desemboca en el Guadalquiv i r , es el de Cvadros, 
que nare en la eminencia ((e este sitio á la falda de la sierra 
de Torres y Albanehez: empieza por una fuente que hay en la 
ermita y cas. de Cuadros, baja por el térm. de Bezmar, en 
donde toma este nombre, atraviesa la aldea rfe Garciez , en 
la que se encuínira nn magnílieo edificio llamado el palacio 
del Duque, y se denomina Garciez, discurre por medio de 
las tierras del cortijo de Ninehrs , en donde loma este nom
bre , y de-emboca en el Guadalquivir por el térm. y á una 
leg. de Baeza , 20 pasos por encima del magnífico puente de 
Mazueeos. Este r., de aguas también delicadas , riega algu
nos terrenos y tiene aprovechadas sus riberas : no es cauda
loso, pero en algunos di s es invadeable cuando arrastra ma
teriales por su inclinada pendiente. Por último , depositan 
sus aguas por la márg. izq. del Guadalquivir los r. de Torres, 
Jaén y Salado, ruyas (iescripeiones pueden verseen tusres-
pectivoslugares.Porlader. recibe el G!ínrfo/iniar'V.]dcaf,uas 
potab'es, pero que bajan enturbiadas por lo común del rojo 
limo que receje en su curso. Poros son los terrenos que ferti
l i z a ; dando lástima que se desperdicie el gran caudal de 
aguas (pie lleva . cuando si se aprovcehas.n , hablan de enri
quecer toda la comarca. Los puentes que le cruzan , son los 
siguientes : el de Beas, á u ra leg. de la v. de este nombre, de 
piedra sillería , de 200 pies de largo, 15 de ancho y 60 pal
mos de elevación , con 5 arcos. Se halla en su mayor parte 
arruinado , y en loque no lo está amenaza hundirse; de ma
nera que solo se puede atravesar por hombres ó bestias y de 
ningún modo por carruajes. A pesar de su elevación , mu
chas veces lo sa'van las aguas, bien en las grandes avenidas, 
ya cuando bajan por él las maderas de sierra Segura , que 
suelen obstruirlo con alguna frecuencia. Otro de los puentes 
de este r. es el de la Puerta, sit. á la ori la del pueblo de este 
nombre; consta de un solo arco i r regular, construido con 
garujo, ó sea mezcla de cal y piedras, de tal solidez , que 
llama la atención délos viajeros, pues sin duda resistemas 
que, la piedra sillería y aun qne la misma roca : tiene el ar
co poca elevación , y tanto eu las avenidas como cuando se 
bajan por e¡ Guadalimar las maderas, se obstruye entera
mente saltando por encima de él las agua* sin que lo hayan 
lastimado todavía. Se cree generalmente que fué construido 
antes de la invasión agarena ; pero es mas presumible que 
date de la época en que los árabes dominaron la España. 
Llama particularmente la atención de lodos el ojo de este 
puente por su cstraña i rregular idad, pues mas bien parece 
un taladro hecho en una rora ó muro : está sit. en un paraje 
por donde es indispensable pa^ar yendo derechamente déla 
prov. de Jaén á la de Murc ia , y por eso se llama la Puerta 
el pueblo que allí hay. Del puente de los Escuderos no que
dan mas que algunos restos , habiéndose arruinado no há 
mucho t iempo: el choque de las maderas y la inmediación 
á una cascada que forma el r. en aquel s i t io , hacían peligro
so el paso de este puente , estrecho y que c.-rrcia de pretiles, 
que solía llevarse con frecuencia el r. : este se cruza 
hoy por un barco, en susliturion de aquel. E l puente Nuevo 
es otro de los que facilitan el paso del Guadalimar , con 3 
arcos , 2 pequeños y uno grande, de piedra sillería , de muy 
buena construcción , altura considerable , y en muy buen es
tado. En los eslrihos por donde pasan las aguasen sucre-
cíente, hay sitiales ó sean piedras salientes, muy cómodas 
para sentarse. Tiene mucha long. y anchura, con 2 recodos 
en su vért ice, llamados descansaderos, para que al encon-
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trarse los carruajes ó caballerias, puedan detenerse en ellos y 
dejar espedito el paso. Está sit. 2 leg. al N . de Ubeda en di-
recoion á Arquil los , y facilita la comunicación de los pueblos 
de Sierra-Morena con la loma de Ubeda; por el habrá de pa
sar también la carretera que se está construyendo desde 
Ubeda á la ald. de las Correderas para enlazarla con la de la 
Mancha. Otro puente existió entre Vilches v R u s , de grande 
utilidad para los pueblos sit. en la parte NO. de Sierra-Mo
rena: hay quien juzga que fué cortado por los vcc. de Rus, 
que se creían perjudicados con el transporte quehacian por 
él otras personas desde las pobl. l imítrofes. Aun pudiera re
pararse sin grandes desembolsos. El Guadalimar recibe como 
tributarios suyos el Trú ja la , que nace en las inmediaciones 
de Hornos , baja por uno de los valles que forma la sierra de 
Segura á el sitio nombrado de Maruca, y entrega sus 
aguas por el vado de Oreera, 1/4 de leg. mas arriba del pue
blo de la Puer ta ; el Guada lmena , que nace en la sierra de 
Alcaraz , prov. de Albacete, recorre los térm. de varios pue
blos, y se reúne al Guadalimar en el sitio nombrado las Jun 
tas de Guadalmena, después de haber recogido las aguas del 
Guadalcn ( V . ) , en la deh. de Mira al R io , á 1 leg. de la v. de 
Linares. Esle últ imo r. tiene un puente llamado Mocho, en el 
sitio nombrado el Guiribaüe, sobre 2 riseas que le sirven de 
estribos: consta de varios arcos de piedra, es de poca altura 
y carece de pretiles. Son afluentes del Guadalen, el Añadoró 
Dañador, el Monlizon yelGuarr izas óGuadarrizas, de todos los 
cuales hemos hablado anteriormente. Con este ultimóse incor
pora ásu v z e l Magaña, por el punto de las Herrerías, cuyo 
orijen se halla en Aldea-quemada, pasa por Sta.'Elena y forma 
una profundidad inmensa por un parage cercado de grandes 
riseas, donde ha v una balsa, ácuyo sitióse l lama Charco déla 
Ciii i barra. Es también I ributario del Guadalquivir por su márg. 
der., el A lmud ie l , que nace en las cañadas de las Yeguas, 
térm. déla v. de Linares y desagua en aquel, por el de Javsl-
quinto. Asimismo lo son el Guadtel, y el de la Campana. fV.) 
Para concluir este párrafo de rios, diremos que: abundantísima 
como es esta prov. de aguas de calidad muy delicada, es su 
mamente escaso el uso que de ellas se hace, ni para regadío, 
n i para artefactos, ni para máquinas. Las márg. de las cor
rientes no se divisan como en otras provincias, por las arbo
ledas qne contengan; pues n ie l álamo, n ie l chopo, ni aun 
siquiera los árboles que espontáneamente producen las ori
llas de los rios, se hallan en los de esta prov. Solo el oua-
dalbullon ó de Jaén, es el que está aprovechado: los demás, 
alguna que otra huerta, alguno que otro soto fertil izan, sin 
que se conozca su curso por la arboleda. 

Aguas minerales. Ademas de lo que sobre el parteular 
hemos manifestado anteriormente, debemos añadir las s i 
guientes noticias. Cerca de la v. de Víllalba surge un venero 
de agua ferruginosa y medicinal, llamada fuente del Agua-
agr ia , recomendada para las afecciones de estómago, y muy 
acreditada en el pais por sus buenos efectos. A l E. y como 
á 1 1/2 leg. de la c. de Andujar, se encuentran las aguas sul
furosas de la fuente de la Encina, con casa y alberca de ba
ños, ensayados con éxito ventajoso para los padecimienlos 
cutáneos; siendo el temperamento medio de sus aguas 18°. 
Cerca de la v . do Marios están los baños sulfurosos de su 
nombre, cuyas aguas recojidasen alberca, se mantienen á 17° 
y se recomiendan para las mismas dolencias que la de la 
fuente de la Encina. 

Producciones. La principal consiste en cereales y líquidos 
y después en maderas para la construcción naval y c iv i l . El 
trigo , la cebada, escaña, garbanzos , habas, maíz y otros 
abundan en la prov. y se crian en casi lodos sus pueblos. 
También se coge esparlo, frutas delicadas de todas clases, 
hortalizas , muy poco lino y cáñamo y alguna seda que en 
olro tiempo fué muy abundante , como lo es en el día la cose
cha de tr igo, cebada, garbanzos y habas, que después de su 
consumo en la prov. hay un sobrante de consideración para 
abastecer alas l imílrofes. E l aceite y el vino es también otra 
prod. feracísima: casi toda la prov. está poblada de olivos y v i 
des: encontrándose en todos sus pueblos una buena mata de los 
primeros y un plantío muy pingüe de las segundas. E l aceite 
no es de tan buena calidad como el do la prov. de Córdoba, á 
causa de la feracidad del terreno , y de su mucha humedad: 
sin embargo, e! de Mancha Real y de akunas pobl. de Sierra-
Morena, es delicado y compite con el de Montoro, cuando está 
bien elaborado. E l viuo que no es de tan buen gusto, taa aro

mático , de tanto vigor ni tan espirituoso como otros, se a / -
macena en grandes vasos ó tinajas. La elaboración de esle 
art. ni es esmerada , ni es prol i ja, ni se hace con los conoci
mientos que en otras partes han elevado nuestros vinos á un 
grado de escelencia que los hace apetecibles en los mejores 
banquetes eslranjeros. Antes de pisar la uva no la espurgan 
de la parte leñosa que contiene; y del mismo modo que se 
corta de las vides y la encierran en banastas de mimbres ó 
capachos de esparto, asi la arrojan al saraiz, que allí l laman, 
ósea lagar según oíros. La uva es muy acuosa , la denomi
nan cirial y la mezclan con otra clase que no rinde lauto caldo 
y es mejor para hacer vino , y se titula en todas partís Jaén, 
estrayendo un líquido tan poco espirituoso como abundante. 
Los álcalis que tanta fuerza dan al vino en todas partes, aquí 
los desperdician : por eso no se conserva este art. mas de un 
año ó dos, ni se esporla para el estranjero, ni aun para las 
prov. confinantes, porque suele corromperse. Los cosecheros 
queman y convierten en aguardiente el sobrante y el que no 
puede durar tanto como apetecen , y es de una cosecha para 
olra. I/ islima es que este ramo de tanta riqueza no se cultive 
con la inteligencia que en otras par les; y mas lástima aun que 
se prefiera la clase de uva c i r ia l , tan acuosa , en vez de plan
tar otra que careciendo de esta cual idad, tuviera mas azúcar, 
pues está probado que lo mismo fruclil ica la moscatel y otras 
uvas delicadas, como lasque ahora conocen los moradores de 
la prov. A pesar do esto, el vino de la prov. de Jaén si se cus
todia en pipas y se le beneficia , dura mas de 2 años: sobre 
todo tiene la gran ventaja de ser muy simple y de un sabor 
agradable , porque carece de composición ; asi es que se bebe 
mucho , razón porqué se esporta poco, rara vez embriaga , y 
no envilece á los consumidores esponiéndoles á la befa pi i i i l i -
ca , y deprimiéndolos, cual acontece en otras prov. El aguar
diente que se elabora no es tan nocivo tampoco, cual ocurre 
en prov. colindantes , pues se hace con la mayor sencillez sin 
echarle otra cosa que el prod. del v ino : por eso los licores de 
la prov. inspiran una seguridad y recomendación sobre los de 
otros puntos. E l lino no es objeto de p rod . , se cria algo , pero 
no tanto como pudiera , si estuviesen desangrados los r. y se 
regasen sus riberas y cuantos puntos son susceptibles de be
neficiarse. E l cáñamo tampoco se cria sino en muy pequeños 
si t ios, y se importa de otras prov. el que hay necesiilad de 
consumir. La seda se criaba antes, pero ni en gran cantidad, 
ni de tan buena calidad como la de Valencia y Murcia. En 
todos los pueblos de Sierra-Morena, cuyas vertientes en esta 
prov. son meridionales, pudiera sacarse mucho fruto de este 
ramo: mas aunque los r. Guadalquiv i r , Guadalimar y Gua
diana debieran seivir para el riego de la morera y hay terre
nos templados en donde pudieran hacerse buenos criaderos, 
son tan pocos los que existen , que quizás no se saquen 500 
libras en capullo. Algún tanto parece que se quiere fomenlar 
en el día esta r iqueza, como lo prueban varias plantaciones 
que se han hecho de moreras , y sobre todo el magnífico cria
dero de seda, primero de su especie en España, eslablecido 
en el ex-conv. de la Merced de Jaén, en el art. de cuya c. nos 
ocupamos de él con la detención que la importancia reclama. 
Muchas, muy buenas y delicadas son las legumbres y horta
lizas que se crian en la prov. Sea por las aguas, bien porque 
ellas son naturalmente esce'entes, se apetecen por los gastró 
nomos como píalos delicados. Las judias ó alubias, las béren-
genns, las calabazas y otras, tienen una blandura mantecosa, 
que se conoce muy bien cuando se interna un observador de 
las prov. de Málaga, Granada , Almería y Murcia : los pue
blos que mas se distinguen en ella son Baeza , en la loma de 
Ubeda, Carolina en Sierra-Morena, y Cambil en la de Torres 
y Albancbez. Lo propio sucede con las hortalizas , pues tie
nen el sabroso gusto , unas de las regiones meridionales y 
oirás de las del N . : las que en otros punios tienen un gusio 
picante ó de los que escílan las membranas de la boca, en la 
prov. de Jaén son dulces y parecen distinta familia que aque
llas. Los pimientos , tomates, rábanos, lechugas y otras nor-
talizas tan comunes en otras partes, son aquí de mejor sabor 
que en otras prov. , y lo mismo sucede generalmente con las 
demás prod. de esta clase. En cuanto á las frutas, para des' 

j cribirlas b ien, es forzoso localizarnos , pues de otro modo no 
' es fácil hablar con propiedad ; y aunque es cierto que en ge-
: neral no abundan mucho, y que quiz is necesita esta prov. 

que se importen por algunos sitios , también es positivo que 
hay terrenos en donde so crian tantas y tan buenas, que abas-
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tecen un gran mercado y son buscadas con afán. Las man
cil las y guindas garrafales del r. de Jaén son muchas y esqui-
si tas; los melones de Graíicna muy delicados y r icos; los me
locotones de Alcaudetc , que frescos y hechos orejones circu 
lan por muchos puntos, son de la mejor calidad y abundan
tes; las brevas y granadas de .(¡mena muy apetecidas y tanto 
como las granadas de Mogón, ténn. de Vil lacnrri l io ; las ci
ruelas Claudias da Ubeda compiten con la mejor clase de Es
paña; los higos de Quesada muy encarnados, y después de 
estar secos muy buscados por sn escelencia ; las peras de agua 
y marquesas, que en los pueblos confinantes ai Jandulil la y 
otros se crian , son tan dulces como acuosas, y algunas no 
ceden en bondad á las bergamotas deGuadix. 

Hay muchos y buenos ganados de todas clases, caballar, 
mular , asnal , vacuno , de cerda, lanar y cabrío. E l ganado 
caballar ha tenido nombradla en'otra época, hoy no tanto 
por haberse casi concluido la hermosa raza de la loma de Ube
da. Sin embargo, si no de sangre pura , como dicen algunos, 
ni de casta árabe, se crian en Jaén y en la misma loma, otros 
de muchas fuerzas y vigor, aunqueno de estampa tan gallarda 
y hermosa como antes. La heredad nombrada Cobatillas sit. 
á las márg. del Guadalquiv i r , tiene unos pastos tan saluda
bles y nutritivos para los caballos , que será casi imposible 
hallar oíros que les aprovechen tanto: cuando eslos pastos se 
bailan roidos, arrancan los caballos las raices y las comen con 
la tierra que l levan, alimentándoles esta como la mejor yer
ba. El ganado mular se cria hoy en toda la prov., porque es el 
destinado generalmente para hacer las labores agrícolas: es 
de buena estampa, corpulento, brioso y de fuerzas: siendo 
frecuento hallar algunos mulos tan hien hechos y de tan ga-
llarda forma, que agradan á cuantos les ven : resiste mucho 
este ganado el continuo trabajo que se l e d a , porque no lo 
dejan ocioso ni un solo día , á no ser que las lluvias y nieves 
no le permilan salir al raso. E l ganado asnal que se cria no 
es tan basto como el de (".astilla, ni tan lino como el de An
dalucía Baja: pero existen algunas casias buenas que reúnen la 
agiluli i t v i l fuerza, y qu» van mejorando considerablemente. 
Por lo regular poseen esta clase de ganado los jornaleros y 
algunos ricos para las faenas mas penosas y lijeras al propio 
tiempo. E l ganado vacuno que antes se c r iaba, era el mas 
bravo y aun pujante: el que estaba encerrado 6 meses en la 
sierra de Gazorla sin ver en este tiempo un solo hombre, ni 
aun su gañan , se hacia fiero y pegajoso cual ninguno; pero 
se ha debilitado tan famosa casia , y hoy no puede por punto 
general competir con las célebres ganaderías de otras prov. 
Del condado de Sanlisteban se han corrido muy buenos loros 
osle año (1847) en la plaza de Ubeda. Esta clase de ganado se 
destina para hacer las labores de los grandes cortijos , espe
cialmente los de arado y carreta: no son los bueyes muy qltos 
ni tan corpulenios como los de otras partes, pero tienen mu
cha fuerza. También se cria ganado para la matanza de los 
cortijos y carnicerias públicas, consumo que antes no se ha
cia lan frecuente y que do dia en dia va creciendo hasta que 
llegue á ser si no el único, el mas general al menos. E l ganado 
viejo se lleva para las carnicerías de los puertos. En algunos 
pueb losde lap rov .se matan terneros, cuya carneen el in
vierno es tan rica, que no se conocerá mejor en otras prov. 
También se venden muchos para Valencia y Murcia. Es has-
laute numeroso el ganado de cerda , el cual se alimenta con 
los pastos que hay en los cortijos, deh. y cas.: cuando se aca
ban estos que es al fin del verano, se llevan a las sierras para 
que coman bel lota, cuvo alimento les engorda y ceba estraor-
dinariamenle. Los pueblos de Vilches y otros de la falda de 
Sierra-Morena, los del Castellar de Sanlisteban y demás de la 
Sierra-Segura, y los restantes de las otras sierras , abastecen 
con profusión á'este ganado, v lo proporcionan todo el al i 
mento necesario: por eso abunda tanto en la prov., que surte 
a las de Murcia y Valencia, do donde vienen marchantes á 
comprar grandes piaras, prefiriéndolas á las de cualquiera 
otra par le, especialmente los de la loma de Ubeda, Arjona y 
todasu comarca. En las llanuras y valles se ceban los cerdos 
con las habas, los garbanzos , el maíz y oíros cereales que en 
ellos abundan ; y veces hay que también se engordan con Iri-
go, cuando este grano es muy barato y los demás muy caros. 
E l ganado lanar no abunda tanto como antes por la falta do 
pastos frescos que hay desde que se han roturado todas las 
tierras susceptibles de labor. Queda bastante sin embargo, 
para abastecer los pueblos de su consumo natural , y también 

para estraer alguno para otras prov. En algunos años sufre 
este ganado plagas que le esquilman mucho y lo dejan redu
cido á muy corto número; pero en cambio con dos años bue
nos se aumenta tan considerahlemente, que hay un sobrante 
p i ra otros años y para otras prov. L a lana (pie produce no 
es de la mas delicada ni de las mas finas, porque no se hacen 
hoy las trashuniacíones que en otra época, pero si se vendie
sen á mejor precio, serian mas beneficiados eslos animales. 
Casi toda la lana que se cria e i la prov. se esporta para otras 
que la utilizan en las máquinas y talleres que aquí faltan. E l 
ganado cabrio abunda mucho, porque no siendo tan delicado 
para los pastos como el lanar , en todas partes encuentra ali
mento y se le cria sin grandes gastos. En los montes del E. y 
S. se encuentra el ganado blanco de laclase que nos ocupa, 
cuyos machos andoscos ó cuatreños, van casi en su totalidad 
para el coisumo de la prov. de Valencia : asi mismo hay en 
ios del O. , N . y NO. otra variedad de ellos de pelo achocola
tado , llamados curtidos, mas grandes y castizos que los blan
cos, y cuyo consumo se hace en la prov. ó en la de Ciudad-
Rea l , porque aunque de mas peso que aquel los, no los com
pran los valencianos, pues pierden muchas carnes en cuanto 
se sacan del apacible terreno donde se crian. Produce esta 
clase de ganado muy buena leche, de la cual se hacen quesos, 
no tan bien elaborados como en otras prov. : es rica esta pro
ducción , pero se halla en un abandono y atraso tales , que 
causa dolor ver que no se quiere ni se sabe sacar lodo el 
partido que pudiera dar un art. lan productivo en H i a 
prov inc ia, donde existen terrenos tan proporcionados para 
elevarlo á una altura que compitiese con otras prov. y aun 
naciones. El precio que han tenido los morcados de la prov. 
los artículos de primera necesidad , se espresau en el es
tado que colocamos en el párrafo de Comercio. 

Ya hemos indicado que hay mucha y buena caza de reses 
mayores y menuda. Fuera de las sierras donde abunda tanto, 
se encuentra también un número considerable en las llanuras 
y en los valles; consistiendo la terrestre en jabalíes, venados, 
corzos, cabras monteses, conejos y liebres , cuyas dos ú l t i 
mas clases se hallan en casi todos los puntos : los ciervos que 
pasan el invierno en Sierra-Morena, se retiran en el estío á la 
de Segura, volviéndose á aquella tan luego come anuncian la 
caída délas nieves. La caza voláti l es de perdices, chochas, 
codornices y aun palomas, sobre todo zorzales y otros pája
ros. En todos los r. que salen do los montes de Segura y de 
los que de ellos se desprenden, se crian abundantes truchas, 
llegando el peso de algunas de ellas en el Aguamula , á 7 l i 
bras , mas luego que los r. dejan la sierra , es rara la que se 
coge en ellos , y solo tiene barbos, anguilas y bogas , que a l 
gunas son de gran tamaño , en las dos primeras especies. De 
los pastos y arbolados de las sierras nos hemos ocupado al 
tratar de estas; de las minas lo haremos en el párrafo de ind. 
Hay grandes y abundantes panteras de piedra tosca y berro
queña , de piedra dura que llaman jabaluna, y hasta de jas
pes. Cerca de Jaén existen algunas, de las cuales se estrajo la 
piedra para su caled. , la lindísima balaustrada que la circu 
y e , las columnas del Museo de pinturas de esta corte. Esta 
piedra es do un color claro y hermoso, ni tan blanco como el 
mármol ui tan negra como algunos jaspes. También los hay 
muy buenos en el mismo cerro de Jabalcuz , de color oscuro, 
aplomado y negro de bello efecto cuando se pulímenlan con 
esmero. Por falta de camino no están dadas á conocer estas 
canteras que debieran gozar la justa reputación que merecen 
si se las esplotara y trabajase con el cuidado que requiero 
su mérito. A las faldas de todas las sierras de la prov. se en
cuentran buenas canteras y algunas pizarras , cuyo brillo es 
agradable: la piedra franca de la loma de Ubeda y otros mu
chos puntos, arenisca en su ra iz , se endurece y fortifica á la 
impresión del aire atmosférico basta competir con la mas 
dura al cabo de mucho tiempo: se pone oscura o negra del 
todo con el baño de las aguas pluviales, y como los dueños 
de las casas no las blanquean, están tan ennegrecidos algunos 
pueblos que infunde tristeza la opacidad de las calles y pro 
senlan un aspecto lúgubre y mortuorio. La cual se hal la en 
casi Indos los pueblos de la p rov . ; pero como abunda tanlo 
la piedra , es frecuente edificar muchas casas colocando gran-

i des piedras unas sobre otras sin mezcla alguna. 

Industr ia . Es tan insignificante la de esta prov. ,espe-
; cialmenle agricultura, que puede reducirseá la m ine ra .de 
' que después nos ocuparemos, á la corta y conducción de 

http://pueblosdelaprov.se
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maderas de las sierras, á las táb. de capotes y paño pardo de 
la Carolina y Jaén , á unas 70 de jabón en varios pueblos, al
gunas de sombreros y curt idos, alfarerías de loza basta de 
toda clase y alguna fáb. de vidr io. De cardar c hilar lana 
para tegidos de paño pardo y capotes que se estableció en 
Baeza, ha desaparecido, y otra impelida por agua que en el 
pasado año 1816 se destinó al mismo uso en Cazor la, no 
ofrece aun resultados. Hace 2 años se halla eslahlecida en 
Jaén una fáb. de tegidos de hilo con 70 ó mas telares: téjense 
en ella lienzos comunes de igual ó mejor calidad que los de la 
Cort ina, mantelerías decentes y lienzos para colchones de bo
nitos dibujos y colores , que imitan la Lombardía. Otra de 
solo lienzos de'la misma calidad y de unos 12 telares, trabaja 
en la v. de Linares. Tanto en estos pueblos como en todos los 
demás de la p rov . , hay telares donde se tegen lienzos ordi
narios deccáñamo y lino , eslambrados, algunas estameñas y 
matas para los aperos de las muías de labranza ; mas todos 
sus productos son insignificantes para cubrir las necesidades 
"de aquella. Las artes de ebanistería y ferretería se bailan en 
un notable progreso, pues basla en pueblos subalternos hay 
quien Irabaje con una perfección á que no alcanza la de algu
nas capitales: las maderas de que se sirven los elnnislas son 
nogal y cerezo , y para adornos raíz de oliva , boj , lentisco, 
acebo y oirás analrgas. En la ind. agrícola, que como hemos 
d icho, puede considerarse como la esclusiva del país , se ha
cen algunos adelantos , y desde que principió la desamortiza
ción , es incalculable el aumento que han lenido las produc
ciones , por la mejora del cult ivo. Mucho mayor lo será loda 
vía á la vuelta de pocos años en las innumerables plantaciones 
de olivos que se ban hecho y se están haciendo en terrenos 
nuevamente roturados, y en los que no te prestan con venia-
ja á la producción de cereales- También se hace alguna plan
tación de morera como tuvimos ocasión de manifestar en el 
párrafo de producciones. Abundan estraordinariamenle los 
molinos de aceite que se bailan en casi lodos los piuhlos en 
número considerable ; los lagares para elaborar el vino ; los 
alambiques para aguardiente , y otros artefactos para benefi
ciar las producciones agrícolas del pais. Pueblos hay como 
Ubeda, Marios y otros, que en su recinto contienen cerca de 

100 molinos aceiteros de 2 y mas vigas: también se bailan 
muchos harineros de 2, 3 , 4 y hasta 5 piedras, movidas por 
agua. También existen algunos batanes para paños, y alguna 
que otra obra baja bidránlira para regar los plantíos. Los 
precios de los jornales de los trabajos agrícolas , únicos que 
merecen considerarse por ser la única ind. , son muy vana-
bles, ya con relación á los pueblos, á la naturaleza délos 
mismos trabajos, y á las estaciones en que se hacen. En la 
labranza de los cereales y demás plantas que no necesitan 
mas que de escardillo ó almocafre , puede considerarse cuesta 
cuda uno , por un término medio 0 rs . : los de aza a grande 
8 , y los de siega 10. Un precio tan considerable prueba ¡pie 
no hay los brazos suficientes, asi os que las siegas se hacen 
siempre en su mayor parte por los braceros de Levante; y si 
las demás labores se d i n mas acabadas, debido es al conside
rable número de familias de aquel pais, que se han estable 
cido en su buida de la casi constante miseria de que se ven 
aquejados. 

Minas. La minería ha constituido s iempre, y consiiluye 
boy mismo , una de las bases déla riqueza de la prov. de 
Jaén, jr aunque distribuida «n distintos puntos de e l la , son 
los de mas interés los subordinados á Sierra Morena: su parle 
de Levante manifiesta en los términos de las Navas , Santa 
Elena y la Garo'ina minerales de plomo , las mas veces anti
moniales y acompañados de cor ta , aunque en muchos casos 
beneficiable cantidad de plata. Estos minerales que en su 
mayor parte se encuentran al estado de sú'.furos , son los que 
predominan , bien como galena antimonial argentífera de 
grano fino, ó ya como galena de boja ó sea alcohol, mas ó 
menos clara y ancha: se prcsenlan también en alguna locali
dad en estado de carbonato y aun de fosfalo , encontrándose 
á veces ejem|dare,s sumamente curiosos , bien por su cristali
zación ó por sus combinaciones. Comparando los minerales 
de esta parte de la sierra con otros que después hablaremos, 
los encontramos escasos en sus rendimienlos de p lomo, lo 
que no solo debe atribuirse á su menor contenido , sino tam
bién á la parte do plcmo que lleva consigo el antimonio al 
volatizarse. Esla circunslaneia aconseja alguna variación en 
el método de fundir seguido en otras localidades, y en ningu

na parte serian mas útiles que en esta las chimeneas prolon
gadas de condensación. Siguiendo la sierra en su dirección de 
NO. á S E . se encuentran en los términos de Baños , Bailen y 
Andujar , criaderos de minerales de plomo y cobre, parlici-
pando los primeros del carácter de los ya mencionados, aun
que en menos escala , pues son mas freruenles las galenas de 
hoja: los segundos consisten en carbnnatos y súlfuros de co
bre y alguna vez óxidos. Todos estos minerales se presentan 
generalmente en filones de mas ó menos potencia en terreno 
primitivo , y las mas veces observan la dirección dicha de la 
sierra que los contiene; toda la parte de esta que corresponde 
á la prov . , manifiesta haber sostenido en tiempos remolos 
una esplotacion colosal y una fundición proporcionada á sus 
grandes productos, presentando por todas partes un sin nú
mero de boca minas, de ruinas, de edificios y hornos , de es 
córlales y aun de caminosí encontrándose á veces vestigios de 
haberse beneficiado la plata contenida en aquellos minerales. 
Hoy es testigo únicamente en algunos puntos de trabajos sos
tenidos con poco empeño, que corroboran la idea de la rique
za del pais, en medio de la poca utilidad que de ellos se re
porta. 

En el descenso meridional de la sierra y fuera ya de las 
vorl ienles, asoman en algunos punios las rocas primitivas, 
que en ella aparecen, incrustadas de ricos filones melalíferos, 
tales son los que cruzan el término de Linares , uno de los 
puntos mas mineros de España. Una mesa i'o granito com
prendida entre los rios Guadiol y Guarrizas , ha sido por los 
muchos y ríeos filones que contiene, objeto de una esplota
cion activa en todos tiempos, rindiendo cuantiosos productos. 
En ella se descubre un considerable número de filones, la ma
yor parte de plomo, algunos de cobre y otros (pie participan 
de ambos; su dirección es en la mayor parle de los casos, de 
N E . á S O . ; sus buzamientos varían unas veces á S E . otras á 
N O . , y no pocas se presentan verticales; sus polencias varían 
desde 1 basta 5 pies; y en long. y profundidad gozan de d i 
mensiones consiilcrab'es. Entre lodos ellos los que presentan 
mas interés y lian sido y son objeto de una csplolacion mas 
activa, son los nombrados Arrayanes, Cruz , Alamil ios, M im
bre y Cañada incosa, lodos ellos han sido laboreados desde 
los primeros tiempos con mas ó menos constancia , según su 
riqueza, y la mavor parle han sido trabajados por el Gobier
no en épocas distintas: en la actualidad este conserva única
mente la propiedad del primero , que es el mas constanle, y 
cnrpulenlo; está reconocido en una eslension de mas do 6,000 
varas, y en profundidad en algunos puntos hasla la de 270; 
su polencia, término medio, es una vara habiendo ofrecido á 
voces hasla cuatro; su mineral es galena de hoja ancha y cla
ra, y muy escasamente de grano fino; su producción de plo
mo en grande pasa de 60 por 100 y en los minerales de la par
te N E . llega al 70. Esta mina ha sido Irabajada generalmente 
sin plan, y sus labores por consecuencia se encuenlran en su 
mayor parte desordenadas y sin guardar relación entre f i , 
siondo indispensable para establecer un sistema ordenado , in
vertir un capital de alguna consideración; por esta causa juz
gó oportuno el Gobierno en el año 1829 asociarse á un parti
cular, como en efecto lo hizo por medio de un contrato, cu
yos resultados, por causas que no son del caso esprosar , no 
han oorrespondido al objeto que aquel se propusiera ; y des
pués do cinco años de paralización que han aumenlado en 
gran manera el mal estado de los labrados , se continúa boy 
su laboreo con el mismo asociado bajo nuevo contrato (que 
cumplirá el año venidero de IS iO) , pero en escala sumamen
te reducida, que no permite ni las economias, ni los producios 
de que es susceptible la mina , adoptado que fuese en ella un 
sistema vasto y bien combinado. El filón tic la Cruz, inmedia
to y paralelo a! anterior, se trabaja casi en su totalidad en el 
día por compañías estranjeras; este punto présenla dos filo
nes casi unidos, uno de galena que participa de minerales de 
cobre, y olro compuesto de estos úl t imos; esla localidad ha 
producido ricos minerales de cobre en estado de súlfuros, 
carbonalos, óxidos y aun nalivo , y con abundancia curiosos 
cgemplares de gabinete , sobre todo cobre rojo ; ha sufrido 
muchos abandonos y en la actualidad se están preparando 
labores de mas entidad que las seguidas ames y con elemen
tos mas poderosos. Alamil los, s i l . no á mucha dist. del de la 
Cruz y casi paralelo á él , contiene minerales de plomo y co
bre mezclados al estado de súlfuros y carbonates ; sus labra
dos no han llegado á la profundidad que en los anteriores, y 
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l 'oy se trabaja, con resultados y con muy profundas esperan
zas de aumentarlos, por sociedades españolas y cstranjeras. 
E l del Mimbre sit. paralelamente al costado S E . de Arrayanes 
y no lia mucha dist . , conliene únicamente minerales de plo
mo y casi esclusivamente la galena de hoja ancha y clara, 
aunque de menos producto en fundición que las producidas en 
los filones descri los; sus labores seguidas por compañías del 
pais, no han avanzado mucho en profundidad, y han demos
trado que de todos el los, es el filón menos consecuente Caña-
daincosa, cuyo mineral es asimismo la galena de hoja, pero de 
mejor calidad, cuenta bástanles años de abandono, durante 
los cuales algunas sociedades han acometido su restableci
miento, del que les ba sido preciso desistir á causa de las 
aguas. Hoy está en posesión de ella una empresa española 
que tiene adelantado ¡̂ u desagüe por medio de bombas, con 
esperanzas halagüeñas no difíciles de ver realizadas concluido 
que sea su reconocimiento, fuera de la mesa en que se en
cuentran estos filones y en el término de Bailen , hay otros á 
su inmediación, ( nlre los cuales debe citarse el de la Virgen, 
por ser hoy el mas rico ; su mineral es galena de hoja y en 
algunos puntos presenta piritas de cobre y hierro , está reco
nocido en corla estcn?ion y á una prolundidad de 140 varas. 
liste liion aunque rico , suele presentar huidas de considera
ción que perjudican al sistema general de labores, y hace muy 
irregular el orden de sus productos; perjuicio que se deja sen
tir con mas severidad, por no dejar reservas que suplieran los 
periodos estériles. La abundancia de aguas que se produce en 
las escav.icioncs, hace difícil su csplolacion, al par que dis
pendiosa y lenta; el método de estraerla á brazo por medio de 
zaoas, seguido hasta aqu i , y que tan poco honor hace á la mi
nería de este pais, se va haciendo imposible por las profundi
dades y por el precio del plomo, y lo van sustituyendo maquis 
ñas de sangre y de vapor. 

L a producción anual, que rinden en la actualidad estas mi 
nas, es de 6j,000 quintales de mineral de plomo, de los cuales 
se espenden 11,000 en yu estado natural con destino á las a l 
farerías, fundiéndose los roslantes, que producen unos 18,000 
de plomo de primera y 4,000 de segunda, cuya operación se 
verifica en 5 fábricas que son: la del establecimiento nación i l , 
que tiene 3 hornos reverberos y 2 pares de manga muy bajos, 
o sean ci i tei lanos; la de San Narciso, 2 reverberos; San (jui-
llermo, 2 reverberos, y 2 de manga semialtos; San José 2 re
verberos y uno de manga , y Cañada incosa un reverbero. 
Existe ademas otro cstabíecimienlo impoi ianle, que pertene
ció al Excmo. Sr. D. Gaspar Remisa, y hoy á una sociedad 
francesa que ba principiado sus fundiciones en el corriente 
año 18i7, y se llama la Cruz. Uespecto á los minerales de co
bre, hace tiempo no se henelician ; pero es probable vuelvan 
á figurar como productoi de la minería de Linares, pues á ello 
tienden los esfuerzos de las empresas mas potentes. El pro
ducto en mineral de plomo del resto de la prov., es de unos 
5,000 quintales, y en toda ella hay otra fábrica con un horno 
reverbero en la Carolina. Ademas de los relacionados, existen 
algunos otros criaderos de p'omo y cobre en los términos de 
Guarroman, Vilches, Carboneros y algún otro , que al menos 
en la actualidad no ofrece tanto interés. El plomo de primera, 
cuyo precio actual al pie de fábrica es por término medio 48 
rs. qu inta l , es el mas acreditado en lodos los mercados de 
Europa lanío por su eseelente calidad, en la que predomina el 
de Arrayanes, cuanto por la can lkhd de piala que contiene, 
que aunque muy co r l a , suele ser beneficiable, y que muy 
luego es de creer se le estrada en el mismo pais : este plomo, 
en eslremo dulce y á propósito para toda clase de manufactu
ra , so desuna al consumo del interior de la Península, que 
desgraciadamente es bien escaso; y su mayor parle se espor-
U al eslranjero por Sevil la, Málaga, Motril y Valencia. El de 
segunda, cuyo precio cu quintal es de 8 rs. menos que el de 
primera, se dedica á la elaboración do munición, que se veri-
ca en las dos fábricas construidas para este objeto en la pro
vincia; una en el establecimiento nacional , y olra en la Caro
l ina, perteneciente á D. Luis Figueroa, siendo su precio en fá
brica á 50 rs. quintal. La nueva parte de la industria minera 
que tiene por objeto el beneficio de escoriales antiguos, se ha 
despertado también en este pais , donde existen multitud de 
aquellos; algunos han empezado ya á aprovecharse, y á otros 
muchos se estenderán pronto las operaciones de fnndicion , á 
cuyo fin se eslan construyendo vanas fábricas , ademas de o 
ya construidas. Pero, en medio de que muchos de los diados 
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escoriales contienen gran cantidad de plomo, no puede asegu
rarse un resultado leliz , ínterin el combustible mineral no 
pueda obtenerse á un precio cómodo , lo que indudablemente 
está reservado á la industria carbonera de la provincia de 
Córdoba , que empieza á desarrollarse. Aunque la parte pro 
duclora de la provincia reside hoy en los puntos indicados, 
existen olrcs que presentan minerales con pocas escepeiones; 
tales son los de plomo en los términos del Castellar, Siles y 
la Puerta, el grafito de l luelraa, cuya esplotacion podria estar 
á una altura mas elevada , y el hierro esparcido tn todo el 
pais. 

Como se observa para todo lo d icho, el plomo forma la 
base de la ind. minera de la prov. de Jaén. La circunstancia 
de ser esta sustancia muy común en el mundo, después de 
los varios y colosales descubrimientos que de ella se han he
cho, ha reducido su valor considerablemente; y tanto ella 
como la de la posición" topográfica que ocupa esta prov., 
reunidas á las de la falta de medios de trasporte y á la de la 
costosa esplotacion á causa de la abundancia de aguas , d i 
ficultan en estremo la competencia de sus plomos en los mer
cados estranjeros, al paso que el consumo del interior es 
insignificante hoy en comparación á los prod. que se oblie 
nen y pueden obtenerse. Tal estado reprime con poderosa 
mano el desarrollo de esta minería, subordinada a la de nues
tras costas y esta á la estranjera; pero aunque este es un 
mal de presente, si observamos el rumbo del comercio de 
plomos, si atendemos á la rápida, aniquiladora y productiva 
esplotacion de los nuestros; si apreciamos en algo ese raudo 
vuelo de la ind. europea, que á cada instante ofrece inova-
cifiies y á la que tanto se presta la docilidad del p lomo, y 
últimamente si no despreciamos el movimiento de que va 
participando la nuestra, podrá Pegar un dia en que este mal 
se convierta en bien. Bajo este punto de vista, la minería de 
la prov. de Jaén es una hipoteca que garantiza el porvenir 
de esta parle de la ind. española. También hay minas de 
cristalización, aunque no se han dedicarlo los naturales á 
trabajar en este ramo. En el lérm. de las Navas de San Juan, 
se encuentra , á flor de t ierra, una capa escelenle para bar
nizar el barro, la cual sirve de mucho en las alfarerías de 
Granada, adonde se esporla. Materiales se encnenlran á la 
vez en varios puntos que pueden aprovechar para fábricas 
de vidrio. 

COMERCIO. Los ar l . de consumo que se esportan son , tri
go, cebada, garbanzos, cucaña, judías, centeno, algunas 
frutas secas, como orejones, higos y ciruelas, aceite en gran 
cant idad, el vino que puede conservarse y el aguardiente, 
toda clase de ganados, bel lolas, castañas, peras, guindas y 
manzanas. La mas buscada de las legumbres es el garbanzo, 
que siendo muy duro en la loma de übeda se vende á bajo 
precio para consumirlo tostado en las prov. de Ciudad-Real, 
Murcia , Albacete y Valencia : por el contrario es blando y 
muy delicado en parte del terr. de Alcalá la Real y Valde
peñas, si bien no tanto como el de Castellar, Santisteban y 
demás pueblos del condado de este nombre, y se estrae para 
los cocidos, aunque los arrieros dan la preferencia por su 
buena vista á la que llaman garbanza, que no por eso deja 
de ser de peor calidad que el garbanzo común ó menudo. El 
precio de este art. , como de los demás que constituyen 
las principales cosechas de la p rov . , se espresa en el estado 
que mas abajo presentamos. Los art. que se importan son, 
pescado seco y fresco, bacalao, arroz, azúcar, naranjas, pa
tatas, batatas y otros. E l precio del pescado seco y fresco es 
variable, según la pesca que se hace en el Mediterráneo por 
la costa de Málaga, Mot r i l , Cabo de Ga ta , Almería y Vera . 
La sardina se vende á 30 r s . , la pescada á 4 0 , las bogas y 
otros al mismo precio; el bacalao á 40 , el arroz por térmi
no medio á 25 , el azúcar terciada á 40 , la blanca á 5 5 , las 
naranjas á 12 rs. el l o o , las hortalizas á diversos precios, 
las patatas de la Mancha á 46 r s . , las batatas á 15. La pre
ferencia que se da á la garbanza sobre el garbanzo se hace 
sentir en su precio, pues aquella vale 80 rs. fan . , mientras 
que este se paga por término medio á 30 cuando es du ro , y 
á 60 siendo blando común. 

Como complemento de este párrafo y aunque es difícil com
prender en un estado de cortas dimensiones los precios que 
tienen los frutos en los diversos mercados déla prov., presen
tamos á continuación un estado oficial que los reasume por 
partidos judiciales. 
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Las monedas , tesos y medidas son las generales del reino 
esceplo la a. de aceile que en la mayor parte de los pueblos 
es de 27 libras. 

Fer ias. En la Carolina se celebra una el 3 de mayo , de 
cerdos y ganado vacuno; en Baeza el l o del m ismo, reduci-
lla á cambio de caballerías y algunos i c rdos ; Torre del Cam
po el 25 de ju l io , poco de todos los prod. del pais; Jaén en 
15 de agosto, su principal trálico consisto en ganado asnal 
de uno adósanos , siendo el valor de cada cab. de una á 
dos onzas, y en cerdos que sale un aíio común á 20 rs. a . , 
en algunos potros, y en ganado vacuno para carne y labo
res; Santisteban del Puerto en 18 de agosto, en la que nada 
se vende; en Alcaudete en 28 del mismo, de cerdos y va 
cuno ; Jodar del 2 al 5 de setiembre, poco de todo; Noalcjo 
en 8 de setiembre, esta feria es la mas celebrada de toda la 
p rov . , y sonsiste su principal tráfico en machos de cabrío: 
hasta el año de 1808 fue tan considerable, que cada año es-
traían los valencianos de 40 á 50,000 cab. de la clase de an
doscos y cuatreños, y se venderian como una mitad y algo 
mas de aquel número de primales y ceajos para los trafi
cantes de esta prov. y la de Granada, que los conservaban 
hasta que al año inmediato los presentaban en la misma 
feria; en el dia ha decaído tanto este tráfico que apenas lle
garán á 15,000 cab. las que se venden con ambos objetos. 
En la feria de Vil lanueva del Arzobispo que se celebra el 22 
dé agosto, se venden cerdos y algunas caballerías ; en Vi l la-
carrillo y Arjona en 14 del mismo, muchos cerdos y ganado 
vacuno; en Cazorla á 18 del propio mes , pseo de todos los 
frutos del pa\s; en Ubeda desde 29 de setiembre á 15 de oc
tubre, muías y ganado vacuno para las labores; Mancha-
Real como en Gazor la, celebrándose en los dias del 7 al 9 
de octubre. Después de la de Noalejo las ferias que gozan 
en el pais son las de Alcalá la R e a l , del 21 al 2 í de setiem
bre; Baeza del 18 al 31 de m a y o ; Ubeda, en la época que 
antes se d i jo , y Andujar del 20 al 22 de setiembre. Los 
principales objetos del tráfico en ellas son ganados de todas 
clases: también se venden útiles para la labor, frutas secas 
y frescas, ropas, quincal la, útiles de cobre y h ier ro, ju
guetes para n iños, dulces etc. Solo en Jaén hay un mercado 
semanal; en Ubeda está concedido y sus moradores no lo 
aprovechan porque en la plaza so vende diariamente cuanto 
se apetece y consume. 

Caminos. E l principal que hoy cruza de N . á S. de esla 
p rov . , es el que se titula carretera general de Andalucía: 
viene de la Mancha por el Visi l lo á la venta de Cárdenas ; se 
introduce por esta prov. y cruza á Sierra-Morena por Despe-
ñaperros (V.). Sube las cuestas de Sta. Elena hasta llegar á 
la Carol ina, y desde aqui á Bai len. En este punto se forman 
dos ramales, uno que se dirige á Amialucía ba ja , pasa por 
Andujar y sale de la p rov . , introduciéndose en la de Córdoba 
por Vi l la del R i o , y el otro que desde Bailen pasa i Menjivar, 
desde aqui á Jaén, desde este punto al Campil lo de Arenas 
desciende á la prov. de Granada por Campotejar y Colomera. 
Otro es el llamado Barranco-hondo, que se precipita desde el 
desfiladero de este nombre, baja por Montizon , sigue á A l 
dea-Hermosa , continúa con dirección á 0 . como á 1 1/2 leg. 
de Santisteban del Puer to , pasa por cerca de las Navas á 
San Juan al pie de la Sierra del Acero; toca en la pobl . de 
Arqui l los, desde al l i se dirige á L inares, y desde esta v. á la 
de Bai len, donde so incorpora con la carretera general de 
Andalucía. Este camino es carretero y lo cruzaron las tropas 
francesas en el año 1808 con todos sus bagajes y arti l leria, 
aunque atraviesa á Sierra-Morena. Otro de los caminos era 
el viejo de Andalucía que desde la Mancha bajaba á desem
bocar en el V i s o , y desde al l i á la venta de Mi randa , tre
pando el puerto de la Estrella á la izq. de Despeñaperros, en
tra luego por \p. venta de la Alisea á la venta Nueva , térm. 
de la Carol ina, y desde aqui á varios puntos. Este contiene 
muchos trozos empedrados que llaman aun la atención del 
viajero. Otro camino de los que cruzan á Sierra-Morena es 
el de la A l cud ia , el cual desde este punto se introduce por 
el collado que se denomina Nava-Gal l ina, y baja por el térm. 
de Baños: es de herradura y un poco áspero. Uno de los ca 
minos de la prov. es el que se halla á la espalda de la sierra 
de Cazor la, mas atrás de la Nava de San Pedro , y es tran
sitable para un carruage. Solo se usa para conducir las ma
deras de la sierra de Pozo-Alcon, Quesada y Segura. V a cos
teando las márg. del Guadalquiv i r , cruza por Bujaraiza has-
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ta desembocar en la margen del r. T rú j u l a , que fluye por 
un valle que forma el gran descenso de la elevada sierra de 
Segura, y bajando al Guadalimar continúa por sus orillas 
unas veces junto á ellas y otras se separa un poco hasta que 
llega á las inmediaciones de Beas, Vil lanueva del Arzobispo, 
Isnatoraf, Vil lacaril lo y Ubeda, dirigiéndose desde aqui á 
varios puntos de la prov. y á otras limítrofes. En Beas forma 
dos ramales, uno que es el anterior, y otro que desde all i 
Ímrte pasando el Guadalimar, al Castellar de Santisteban , á 
a venta de Santisteban del Puer to , venta de San Andrés, 

en las Navas de San Juan por Arqu i l los , atraviesa el térm. 
de Linares y Espe lu i , Vil lanueva de la Re ina , y por Andu-
jar á la prov. de Córdoba. Este es el camino llamado de los 
Romanos, el cual cruza los r. Guadalmcna, Guadalen y 
Guarrizas. Para la sierra de Cazorla no hay mas que un ca
mino de herradura al O . , llamado dé la Losa , es estrecho, 
todo de piedra y guijo de la s ie r ra ; parte desde la Iruela, 
ald. que dista 1/4 Teg. de Cazor la , continúa bástalas márg. 
del Guadalquivir , en donde se enlaza con el camino carre
tero en el parage nombrado Sierra del Agua. Hay otro ca
mino llamado Vereda Real ó paso de las Vacas, por donde 
cruzan los ganados trashumantes. Entra por el S E . y prov. de 
Granada por los montes nombrados de Guadaortuna, desfila 
entre los pueblos de la Cabra del Santo Cristo y Jodar ; se 
dirige al Puente Vie jo, que se halla en térm. de Ubeda y 
está sobre el Guadalquivir , desde cuyo punto á la der. de 
Ubeda pasa por la vega nombrada de Doña Aldonza á la izq. 
de Torre-pero-gil y Sabiote, hasta llegar al Puente Nuevo 
que está sobre el Guadalimar. Se dirige al parage nombrado 
la Estrel la, dejando á la der. á las Navas de San Juan; cruza 
el camino de los Romanos, se introduce en Sierra-Morena 
por las inmediaciones de la pintoresca casa llamada Don Ber
nardo ; continúa por la sierra nombrada Ballestera al punto 
titulado los Descargaderos , y dejando á la izq. á Aldea Que
mada, pasa la últ ima cord. de Sierra Morena, desembocan
do en la Mancha cerca de Corral Nuevo y Torre Nueva. 
Tiene 30 varas de ancho, según privi legio. Otro de los ca 
minos es el llamado la Vereda de la Mancha que viene por 
Corra l , pasa el arroyo titulado la Manta ; entra en el famoso 
y deliciosísimo valle llamado la Alameda del Duque , y con
tinúa por el térm. de Santisteban del Puerto hasta enlazarse 
en este pueblo con el camino de los Romanos, es de herra
dura. Otro de los que desde la Mancha vienen á esta prov. 
es el nombrado camino de la Mancha, también de herradu
ra : pasa por el Castellar de la Ma ta , se dirige al Castillo de 
Torre-alver . térm. de las Navas de San Juan , deja a l a izq. 
la casa de Don Bernardo, pasa por la ald. del Porrosillo y 
por el pueblo de Arqui l los, y sigue hasta encontrar el Barco 
de los Escuderos que se halla sobre el Guadal imar, entrando 
por el Mármol en la loma de Ubeda. Otros varios caminos 
se encuentran en diversas direcciones en esta prov. desde 
sierra de Segura á la loma de Ubeda, de esta c. á la de Jaén, 
á la prov. de Granada, á Levante y á otras parles, pero to
dos ellos son de herradura é intransitables en muchos pun
tos del invierno o l luvias, hasta introducirse las caballerías 
1/2 vara en el barro. Desde la c. de Baeza y Ubeda se está 
abriendo hoy una carretera general, pasando el puente nue
v o , por Arqui l los, dejando á la izq. á Vilches hasta llegar á 
la ald. de las Correderas y enlazarse con la carretera gene
ral de Andalucía por el collado ó puerto de los Jardines en 
Despehaperros. Se tienen proyectados otros caminos carre
teros desde Ubeda por el Pozo-Alcon á Baeza en toda la línea 
de Levante, desde Baeza á Jaén, desde aqui á Alcalá Real 
y Andujar. Todos los que hay son de herradura, y en los 
tiempos lluviosos se ponen intransitables en las tierras de 
campiña. Esta prov. carece en el dia de un camino carretero 
que en derechura parta a las de Levante, teniendo que for
mar un semicírculo el que quiera bajar desde la Mancha, 
cuyo rodeo es de muchas l e g . , pues desde Sierra-Morena 
baja á Granada y desde esta cap. hay precisión de pasar á 
Guad ix , dividiéndose desde aquel punto los ramales que con 
ducen á la prov. de Murcia y Almería. S i cuando se cons
t ruyó la carretera para enlazar la Mancha con Granada se 
hubiera girado el camino por las Correderas á Ubeda, desde 
aqui á Jodar entre Cabra del Santo Cristo y Huelma, á Gua
daortuna é Iznalloz y Granada, se habrían economizado al
gunas leg. de travesía y los costos del puente de Mengibar, 
se hubiera hecho una carretera cómocla, firma y estable con 

menos desembolsos, como tuvimos ocasión de manifestar an
teriormente: la línea seria mas recta y cortg[ y no estaría es-
espuesto, como está h o y , el camino desde Jaén á Granada, 
á que lo desbarate cada instante el r. de Pelajar. Ademas, 
desde Jodar era fácil y económico construir otro hasta locar 
con Guadix ó B a z a , y se evitarla el gran rodeo que hoy e l 
forzoso den los carruages para trasportar los efectos del pais 
ó estranjeros. Los perjuicios y los males que todos los ra
mos de la riqueza pública están esperimentando, por haberse 
atendido mas el favor que la pública conveniencia, son de 
incalculable trascendencia. 

Correos. L a a d m . principal que hay en la prov. es la de 
Bailen, de la que dependen las administraciones y estafetas 
siguientes: Jaén, Baeza, Baena, Ubeda, Lucena, Andujar, 
Cabras, Montil la , Vi l la del R i o , Torre Don Jimeno, Estepa, 
Agui lar , Puente genil, Porcuna, Benamegí y Marios. Como 
se observa aqui hay poblaciones no solo de la prov. de Jaén 
sino de las de Córdoba y Sevi l la. L a Carolina corresponde 
á la adm. principal de Manzanares. 

Beneficencia. Formada la clasificación de los estableci
mientos de beneficencia de esta prov., según previno la real 
orden de 22 de octubre del año pasado 1846 , fueron d iv id i 
dos en provinciales y municipales. Se declararon provinciales 
la casa de espósilos de Jaén y la del hospicio de la misma; 
las de Alcalá la R e a l , Alcaudele, Andujar , Baeza y Ubeda, 
dependientes c hijuelas de las dos primeras; el hospi al de 
San Juan de Dios y el asilo de mendicidad establecidos en la 
capital, asi como la casa de dementes que ha de establecer
se en la misma. Se declararon establecimientos municipales 
de beneficiencia, los hospitales de enfermos de las ciudades 
de Baeza, Cazorla, Alcalá la Rea l , Ubeda con el de ancianos 
del Salvador, Andujar con el de ancianos y ancianas, y los 
de las vil las de Vi l lacarr i l lo , Alcaudete, Castillo de Locubin, 
Marios, Quesada, Torre-Don-Gimeno, Linares , Arjona y Ar-
joni l la, y los hospitales de pasageros de Baños, Valdepeñas, 
Bai len, Cabra del Slo. Cristo, Huelma, la Guardia y Torre 
del Campo. A la vez quedaron suprimidos los hospitales del 
Corazón de Jesús de Baños, Beas de Segura, Marmolejo, 
Mancha Real, Torre del Campo, Huelma, Iznaloraf é ¡rucias 
y sus rentas incorporadas, los de Baños y Marmolejo al mu
nicipal de Andujar, los de Beas de Segura é Isnatoraf al de V i 
l lacarri l lo, el de Iruela á Cazorla y los de Mancha Real, Torre 
del Campo y Huelma al provincial de Jaén. Antes de dicha cla
sificación, el estado de la beneficencia pública de la prov. era 
el que espresa el siguiente cuadro; advirtiendo que mientras 
en el se echa de menos el pueblo de Marmolejo, mencionado 
en la clasificación, en esta no se hace mérito de Siles que fi
gura en el cuadro. 

Desde que el gobierno se apropió una parte de los bienes 
conque la generosidad y filantropía de nuestros antepasados 
dotaron los establecimientos de beneficencia, empezaron es
tos á decaer del ventajoso estado en que los colocaron sus 
primit ivas fundaciones. Entregáronse en nuestros tiempos á 
las juntas de beneficencia la adm. y custodia de los bienes 
que todavía quedaban con aplicación á este ramo, y desde 
entonces se han hecho en él considerables mejoras, aunque 
no tantas como son menester para llenar cumplidamente las 
necesidades de la pobl. Resta mucho que hacer todavía, y 
se necisita mucha fuerza de voluntad «n la autoridad supe
rior de la prov., para desterrar inveterados abusos, y que los 
bienes de los pobres dejen de ser el patrimonio de codiciosos 
mentidos humanitarios. En la capital se han conseguido y ^ 
notables mejoras respecto del hospicio, establecimiento 
provincial de pingües rentas, en donde todo faltaba y donde 
sobretodo desde que en 1843 se pusieron á eu frente las 
hermanas de San Vicente de Paul . La tierna infancia, como 
la vegez decrépita, son objeto de sumas tierna solicitud: á 
cada uno se dan los sanos y abundantes alimentos que nece
sita, y todos tienen un vestido sencillo, abrigado y l impio, y 
una cama de la misma clase en que entregarse al descanso. 
En todas partes se nata el mas prolijo aseo y el orden y eco-
nomiamas admirable, tanto para la dirección de sus traba
jos, como para la educación física y moral de los jóvenes de 
ambos seíos. Imposible parece la facilidad con que han con
seguido y consiguen corregir los malos hábitos de los indi
viduos puestos á su cuidado, haciéndose amar al propio tiem
po de todos ellos, y mas imposible aun entrar en aquel bené
fico asilo sin derramar lágrimas de caridad ferviente y de 
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O O O O C S O Q O C O Í ^ f S 
> 4 0 0 0 r o c « O i n o 

t̂ > n w qo o 
=0 1--. S i-^ - * (^. 
C*3 OS u í O • * 

P f N O » S 00 • * t - « r t o » 0 « « i « 
00 <o 

saavünvaxN[3\3 R K * t D K 

•svu:uav^a.Mvw 
au 

? A A A R • A A S S S 00 

-«0 

R A » R je 

IB u < 
•< — 

ii 

S S R O s a o a 

R O R ft R « R R R U ) 

• • M • 

eo eo 

C f O S S Í S ^ - ^ O O c O O — •— — O O C S C S r s ^ O C T f O — ' « C s O O í O 
c c - ^ r o o ^ i ^ C i i - " » i V v j . M Q O Q o a o t N i / ; — o o c s i ^ O r N — i r t o c ^ i c o 
C i r í O C ^ ^ r ^ Q O í O — " t O t N « í , S ( N t - - C S W ^ O O l - ^ , O t o ( M m ( ^ m * - ' i r t 

• ^ • í í o o ' J O c s c o o o s o • * ' * i ^ . í o — a o r ^ 

w r o i c o 
(M »íí O C í t - '•O 
rt c o o e s i í í 

•soi.»J3iKiDaiava.sa ^ © i * * - » « ^ " e ^ » l T ^ « ^ c s » - * ^ » - ^ c o í n - * « - ^ O T » ^ T - i * N T - ' f O i - i e v 5 * M 

o 
« 

a 2 . ? c c < 
re re - S O O í 
ü t> ^ r » : - * -

" í ^c ^ 
L. O o 

<Ü " C O te 
-a e c ^ T : 
« fe -• O 0 - 5 • - ^ — 

- < - a ; ^ < ^ ¿ ¿ f Q p q p Q u o a N J s : J í i ^ ; 

í c « 
- t- a-

. o 
o s 
£ § 

— o-e 
_o 

o 
H 

3 5 
a/ n t — a-1 -— 

S C a j H H > P ís-
Si ^ 



JAÉN. 513 

es .-i 
o i - — o o o o a o o o c s t -

•*-< o o -^ »* os " ^ 

CS f O 

o o c s s o c s i f t o o r ^ o o i - o o r ^ o 

i / í s í ' C s O C a O l c i r O ' í S * * — »/5 .o « _ »-, «h o 

- s 

CS 94 ^ 4 * ^ « 

» • ÍO 00 <-" ^ « t - - ^ 

O O C i C C O i « O O C i O C O Q O O O » - 0 
C S ^ . t - ^ O O ^ a O o O O O C i ^ O w í o O i - ^ 
t ^ C ^ * - O 0 0 — C S C S — M C O - * « í O O 

w í ^ m o a j c j c c e - i w o — irs 
^ í « ^ — - ^ o 

* o o » ? i f l a 

- « o ao 

» * « « R R 

C5 

t - o (N o 
O» O — 00 
— <N C i (N 

O O O O O O o o o o 
O O O O O 50 O O ^ i f l 
• « « O r ^ C N O v N R e O D l o t ROO 

tS n M CO 9* 

O s O ' O c o o a c r - . r - ^ — O O O 
• o o c a O i o o ( N í s * í O i i - ' e s Q O 

«S <D « ^ co -^h - ^ 

••J»V» i «ÍIIT) >- S ^ » K — 2 R ft R « k • t-" B S -w^ R r-» 

s 

c 
b 
p. 
i 

& 
V 

• 0O ^ R • o « 
iu CS (N <N 

Q O (O O O —• >4< 
»o « o o a» -h 

• O ^0 o o> —« 
5£ OÍ ^5 — os 

R I N - J f « R » f t ( n « C M R — < N « » * - * R • a c ó 
( N ^ - c ^ t N e s e s e s * - . ^ i 

, O í o t o o s o R - o o o o o o o o t O ' O r ^ o e í o - - i C ' * í O 
m o o c O T O w o i c f o o a o r ^ t o í o o o c o í í i c ^ c s 
c í eo —. s^. vri v-, c s 

t o i i i J t i p t J J í J ( o j í í ' J • O 2 S R R t ^ R R R 

UOIJIJII p i 
t p l o i í f u o n t f j p ^ i 
- o ap l o i n ' J i t o p i ^ n t ; 

o o 
R R O OS 

T I —' 

• o r ^ f t í r o o » « c o c o 
^ - 00 O ( N • t - — O S 

• es (N •>-• 

t - o o c j o o s o c ^ r - r o e s 
- * < w o s •»-• •fl-vp eo — 

; O O O O v-f O 
i o o o o <x> o 

C". O O ' M oo —> 
O ^S* t ^ t ^ 

cs o - ^ * o r - w s ' o o o o o v-c o o 
C 0 R 0 4 O ' • • • - SC Cí ir: TI --- x- = o - c- r-; 
• ^ r > . o í d ^ o r^-es oo ( n o 

•^- o cs o ^-* eo 

M " » « « ¡K 

£ o o • o o o 
O O O O i o 

• OO CS c s o t -
« « c s — — I-

ce 

* * O í 
o o o - h R t o o o M « e s o 
0 0 0 0 e O { N v T c s M i O 
ts -̂r ^ i o o e s e ? ' ^ » «f íes 

B o - ^ o o o o o 
© I f ^ O - ^ ^ O S R v f 

. - ^ O ' f l <D 05 es * - i 
t« -^-i íís oa ••-< oo 

o e s o o o o o o c o o o o o CS — Ot-i'fíOOvl«»- « O C 3 ifSPÍ** O^OÍ^-iCS 00-4" 

•o 
o 
I 
3 
i 
« 
E 

B O O O O O O O O O O O O • «O í© iO —• *H CO 
i2 —• w co eí th m H 

R OS O ̂  
— O es 
r^. cs os 

0 0 0 < * í í í u í « O - * 
o o o c s i > . t o c o e o e s 

a tfl a r r r» - * 

S O O OS o O O 
O O O O O o 

, -^ Uí CS 30 »íí C S 
« • * tó te » i ^ oo 

o ^ o o ^ í o i f l o r ^ . c o - ^ 
o o ^ S i O i f t e D o e s r - e s e o 

eo es ^ - <n r- *-« 
fO ro 

VHCS"*-^l'*^aCS-PH^H«^^-rH^(r0W^.^©4^-»1-rt»HC0THW*H 

C/3 

o 
CQ 

o 

^ 
D 5 S 

o o 
a % '2,'° n ^ T : s B £ á . g . - S . Í í g ¿ 5 g u T 2 - « £ £ c í: í í » 2 H 

a; 0 'S á 
3 £-2 

g 2 O1!^ S H í> P >• 

aj « k, t. — 5̂  — 

0 . - 0 "• T5 " 3 3 

re - « » „, 
| i | t g g | 
ee c «¡ w r; * " 
g. _ • B S - C 

o£"*.ü § g s 

ililpl 
„ £ « « cr-JS « -a 

73 »-= _ c u = 
5 S 3.|.2-2-c S 
.¡2 > « ^ <¿S - ; C 

« 3 RiS C 2 2 

feo-S-g.S B« 

re c j 
rt « i 

•^3 O 

= » 
c: ^ 

-Q C 

aj - o 

—-e 

Sg l ¿ 
'a -

c 

w -O 

_ »5 

> be w ^ o •*" "" 

53 c ^ a ' ^ ^ * 
• — t_ o -— c; "O » 
-1 i_ - ^ w r-, .T i 

O w ^ K t/3 W ^ 

*6 • - 3 OL 
fe-s-S 

5 re » c r c - B 
3 53 'S 2 = - — 

•c « 5— — ij " 
o— _ «-S o « 

C rt 3 -t3 i- 3 

§ JS S - -.^ a> «^ 

L- 0 - •* ' 5 " ^ •• 
» 5 O ^ | O « 
.s g í « o «s i 
« -, 8 « * i ' 

— -c « = 2 -" E '2 c 
_ - T 5 0 . 2 . = £ 
" ~ í B E w 

.2,§ g-a-s-s e 
S S " « S = 3 
c 5 ra , . =-" o 

S -r <« -r ,:,0 
.= _•= £ ^ c oj 
x 'fí £. t- u. -v ^3 

o ^ ^ g i fc £.2JS 

¡ r e — c £ ^ c 

« = . S £ ^ Í 5 § - 2 - 5 

_ c -a c c 2 S " 

2 S ° ^-s ^ =» i-s 
ts - ca .J= fc ¿-g 

rs o o i 

o £ — 0 
c o 

^ ¿¿ .— t=: a 

"i « ^ S «! 
- 2 s 

^ •« «̂  Jn — 
Í « ̂  O f, ?, 

» » « ta •"•c 
" 3 - 3 0 - _ J 

5 te 2 c ^ 
u s¡ _« c - a 
C - — £ - í 3 

.•u 3 'w O «— 3 (« 
^ c " a; 

" • « 3 

= « s s* 
3 n c 

TOMO IX. 33 

0 * '?, 'S 

h £ c £ ! 2 « 2 S j 2 
a « oí q-.S j : * ,3 ^5 

* S-2 2 « 2 . Í S « 

g ' £ 0 5 2 fe «"S 

_ 5 ^ 
rt3_¿=— ga> 

i - a- a S « 



514 JAÉN. 
M f O t - ' O i f t O O O O t -

w eo cm - ^ ^ l " <N • " saMau a i om 
aaD 

svia.i^sa 

SBUISJ 

• s o i i m 
•OIdüUJ 

ODUioa 
kios svaaaosa soqmv 

oíaiDaara 
oa io nanau 
ow anf) 'ü i 

»ty!.\ 

i ot SOUIM oioioaara 
oaio naiaaii 
anf) soaisavH 

so)njj 
o i souií j 

X y: 0311B1 
9tu'u'a 

S ( l \ K 

sontuy 

•sbii iv 

soiíLv 

' •SBIII.V 

soy!N 

• 

. • i > \ . } < 

soqiuy 

sBiriv 

souisj 
"19 u'S 

(Sí Cí s«lMM 
CN O - * 

O (N O CN m̂ 
» l 1^ 1̂ - (N --t 

W OS 1^ -— t- oo 00 
ro oo — ^- ift «o <? 
«T CS »* i « (N " i • * soijim 

•S0X3S 
Boqcuy 

rIVl01 
SOWIKJ CJJ u 

ra a sen i ^ 
SHUIS[ 

•sou i^ 
S0li!X 

soll!i\[ sYiaiios'a aa 
1VX01 

sa ivoo i 
shnoisiiíod aa 'kqm 

'SVW1V 

SOlNaiKVINÍlXV 
S0NiDa\ aa 

OViaKllM 

3 C « ^ = 
o ^ s S S o o P ? -P O U 

-Hm^}<uí(N>rtcsirtíOfl^"*^H 

^ * * l - " í « » f t t ^ * - « 0 0 1 r > 

^ • ^ M C H R ^ e v j - ^ i C O * • * 

* ft ft R 

o > f t o o o o o o o f N o o o a o 
m i — • * O l « i < C e > J C P i C O C N O O 
c c X í O 0 s o í c s a n » i t - - ^ H C s c M 

• ^ v f r t O D o o o o o o a i o o i r t 
• - ^ o o í O C 5 C S v r r ^ - * ^ o O ( N J 5 
O O — 0 0 ! N f f O C s O C 3 0 0 « i r t 
<X c s c o í N r o t o - * t - v r r o C i r ^ 

co es •« ^ i o í -« 

o o o o o o o o r ^ — o o 
^ . o o o o s o * o o f o w - * o r t 
c s c i o e o r - v f c s t o — ' n i - i S i 

O C 5 < N C i C Í < D - » > n « « í O f í 

R 1H S ?í 

« ^ « ^ " ^ M C ^ f f l C O 

i f t ^ t C O - Í ^ O ^ O - ^ O O t -

Q O l ^ — - j j - O f O - ^ O t O O O f - * * 

—. í - • « , 1 -^H 

o 
00 

r - í O O « N C < . t - í £ > í C i - - » * O Q O 
CO¡NOT(N«)COfOCOC< lCO- j J«M 

» í í O t - M O O t ^ í O O S < 3 , ' - + C í 
C S « ! D v í ' - - O t C O O ' O v t C Í O 
C > o o o i - ^ C i ^ r í O G O r ^ o o - * - - 0 

" o T ^ ' c T o " ü O i O f í i f t — f o r ^ . 
o o o — t o t o t - o — t^-t . o s e o 
r - ^ i c c c i c — a s o o o o e * t - - . 

5 <«••= i 

í l 
S S S ^ 3 rt "í 
ce « cd jo — ^ ^-i 



JAÉN. 515 

»- q j O) 
-— V i 

J o-JS 

S S § 

§ £ • § 
• S a 2 

. S o 

^ - 2 o r g 
a a a 

u 

•a ^ K 
« • a 

rs «"? 
új rt s 
.£ fe-2 
S . t : S 

e s ' O O ^ 

— ^ a> O 

o = ? P p 
Q . 3 . S f-
OÍ g « -

.2 = = ^ 
Ss§a . 

— 5 3 ^ 
~ 2 o.^ 

^ !/3 O 

m £ S 
a n; » " J ¿ 

C C Q - S rt 

2 „ a « ^ 

e 
M 

« 

] í i n b o j . t E ( i 

S t . 

s s 

•WOIOVNDISIIOD 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
•»-t ^1 Í S 

o o o o o o o 
O O o o o o o 

•R O O O O O O O 
00 O O — «D v f O 
« CO i - * N « v j - ^-1 

R » « » R S í» 

© o o o o o o o o o o o 
; c o o o o o o o o o o o 

Vi 

J 
o 

> T 3 G 

J 2 • 
O í 

.4S o 
.2 te 

• s § l 

o ab'2 a a 

.8 

4 . Í 8 1 . 
— - t- fl o . 

T3 o 
- -» g.9 

nj • » a oca 
•— . T 3 S ^ ^ 

o o ,-= 2 ® -a " 
g • ; « ffl^3 - a 

^ o — 
a o . c c - c i^-c 

- ^ -o . *0 _ 
-• fl c fl c C3 

s 
o ' S . o -

-s o a 
• i í o - 2 i o E - ^ « 3 ~ - S ' u _ , u T ¿ c j _ - u a c a c c a 
Q c a o c j w q p s o ^ í ^ w ^ w — w 2 fc^www a a w 

•oaaiííiN 

fas i -S 
jo 0 2 0 3 nT 

^ — w y l r« 
O o -
O ^ • = -

i o 
O) 3 ^ 

^ a ' 
o s « ^ S 
= S = 2 3 

.2 £ c 

§ «J2-2 g 

a c 3 t i . 
ee 3 3 o 
« O j 3 
id es & - í -
t/J ^ s~ 
3 id ^2 . '^ 
OJ C l . ^ - » 

O _ • 
3 N 3 -

S 2 S 

*5 d j ¡3 ^3 

<! 
O 

tí 

~ -3 S 

T^> - Q ^ _ - ^ - - o 

i f o t J O l B J Q 

' ¡uiudac," 

•soTaav 

" 00 «O - * G \ 

•soiaHM 

! z J S 
' - = p 
1 g ^ g 
1 « 

y rt >-i 

P 

. | « 

• I = 
^ ^ CU 

¿{••a 

. ««-s > 

• -2-2 

6 0 

•S 2 

0 V 
spS ; e - < ^ .3-S ra J2 

-<-s¡ ~ ^ - ^ "^-< ^ -< Sé 

od m 

•n¡ -cí •ca 

Ü3 i í í c n 

t í b£ 



616 

i 
i 
M s 5 

a 

s 

JAÉN. 

' H » " « í l l o w f w s c o . » c e o e» tw í I -

£ \ -,« ¿•¿.'•al o . - - - - - . « - - « - « -
o 

o w í ' O í i r t ' - o - o - — . í Ñ c s < r ( X i i f l 

V 1 «Biamia j q 

« e s s - ^ h r - ^ q o o t - ^ í M c ^ a a l ^ 

i 
j i q t i a t » xa 

, ! « D ( N « 0 1 K C O » « C S ( e C T O T a | » í 5 

• a j s f n K a * i * oo •& n *•* e n r c s ^ w ^ o q l w 

*ci iDO» e j ; CM « P O • S I N í D C T C S « I C S 

i c c s o - ^ H - ^ i ^ - f l - o o o í r - 15 
W 

te 

a 
g 

o -etí , . 

'2 » ^ S 
"3 —" ,T 

• O • 

- r t ^h c-5 

• ÍO SO w 
, O, Ü (b 

<ed S r̂f 'rt »(« -efl S S £ 
•** ¿ i <n •** ^ —. (M « 

Í N t H S O Í • <S « - * OC ^Tf — I — 

••IMM» 
«QMIM 1» U 3 

O i--5 -rt i.'í a Q O X C M C S • * • * -* 
t ^ U í í D - * • « « • ( N O O C S ' N » 

^ c s ^ h o c ^ ^ o ^ h « t ^ - ^ c ^ c ^ 

- H 00 - ^ M O 0 0 O C 4 

o o 

CU 

OJ « = » - • = . t i 

T 3 >•? 3 rt 

<_S_mu_c j K ^ S s sA ia>_ 

o 

a 
a* 
9 

•eí - r f * r t • « *«í • " ! " ^ ' n ,et: * * " ^ 

- , O ( N — o o n ~ f H <=> p 
o o o o " o o " o o o o ^ s 

y ) • « • « - a - r t - t í - re • « • « • « 

" o o " o O O O O O o o 

•r t - r t -ctí - c j -«3 • « -efl -ed * « -rt - r t - r t -ce 

o " 0 0 0 0 0 o o * © o o o o 

• a b - r t - B • « • « •c0 " * "t0 " r t ' ^ •!t! ' * 

i - o — o o m — o » l — — p p 
b o o o o o o o o o o o o 

• r t t s -es - a • « •<« • « • « • « • « • " • * 

^ S o o o o o • 0 0 0 0 0 § § S o p p p pPP»P b b 'o b b b b 0 0 0 0 0 

- « • « • r t -c t - r t -ed - r t -rt * r t 

S o o o .- r -"" •? -0 b b b b o o o o o 

• t í -es -CS -td • ! « • « • « • « ! " ' 8 ' « • « • « • " 

o o o o ' b o o c ' * " O o o c 

' í 3 f d * r f *ed ^rt * r t -ns ' r t -re - r t - r t - r t - r t 

C s C C O t D O M O O i C i f t c > t - L 1 

o o w o " o ' - * O O O O O O ^ i -

-rt -rt *rt -rt -rt -rt -rt -rt -rt -rt -rt -rt 
n o ' n o o o c o 0 0 0 0 0 
r o o 1^- -ra <d o f o a o »c o o v . 
r o o 00 t-- «= p _ « y s r - o y í y i 

« — t « o ^ O i O 
— (O — t - u-S CS 

•rt - r t - r t - r t -et) -eo - r t - r t - r t - r t - r t - r t - r t 

O ü O — t - c o o c o o o i o o o » * 
o r t r ~ — o o t ^ . ^ f t c - ^ 0 D O • o — 
^ ' y s <> CS «3 O ^ l - ^ J3S j j í t - r^ 
' n ot V r « 00 K "-# ff¡i c-í o s r t ^ t * 

- r t - r t - r t - r t - r t * r t - r t - r t -es - r t - r t - r t * r t 

O s - ^ > j r í X í O ' ^ , a O ' O M — r - « « 

• - v j - r t — M O T — c ^ p ^ ^ c - ^ r c 

o o o o o o o " b o o o o o 

O 

2 
H 
CS 

§ 

w o 

Í D 0 Í C 0 O 0 0 C O 0 0 Í M l ^ C S C O — 
O m Q D O O < l - 0 « C i ^ I ^ - ^ G C 

— — rt re ec 

-c a 

• j = t í 

a l l 
t H 

! "? rt 

^ ^ p a u c j E ^ ^ S S c J o P í ^ 



•cfl 'CO "rt *cO ' íC ' r f 

• * O i f t — O I-
l~- P í Í*S . f l o o 
O O JW o p _•* 

" o o o o o o 

-rt -rt -rt 
t - —. co 
« p o 
o o o 

JAÉN 

1 

*cd ' r t "ffl ' r t -cC "rt 

* « c a m - - o e o 
c ^ i O M « o « 
(M - « o j « _— «M 

o o o o o o 

•r t -c< - r t •<« - r t • , -

i f l O « 05 O O 
i C O • * 07 u í ^t 

O O O O O O 

•el - i d - r t -n j 
O O O O 
o o o o o p p p 

' o s o "'rt "es 

se o 
O 

o o 
o o 
»o o 

o o o ^ c o 
O O O C3 
o o o n 

"r t - r t ••o * í t "Ed "í f l 

00 • * r » r^ o r -
— — (O (D if t « 
00 Í N __*-—' CS O 
o o o " o o o 

»n o (M 
r^ o o í 
c o o - ^ 
o © í o 

•ed - c : -cd -cd -c< -ro -ed -es -ed -«J - r t - id - & 
v t - o a r o o o T O o ^ o o t - o o o 

-ed -ed -ed -ed -ed c i " d -ed -ed -cd -«d -rz • -
O C i O Q O O O ( N i O O — f O O O 

o a 0 i o r > . 0 i 0 - * ^ 0 ' 0 o o r - . — c -

-cd - id -ed -td - i d -ed - r t - td -td -ed -ed -ed 
0 0 <ss e s - * O o - h 
t~-. e*í w " ^ • o O — 
r^. es oo — oo c e t -
• 4 «D OV r « <M c^J r ^ 
r-» iw ffo <N - * ^ e s 
- * i - oo - ^ oo o s o 

o t^- t - o o 
o o t o o oo 
(N 00 * « ' ^ «C 
i C " o ^ 00 ' N 
es c í t - o - í i 
OS sg- o o r-> 

•»op 
n p a i n 
i í c j i O 

i l - s c o R 

a a « « - ^ a « ) ( " 

C N J Í X O S C O t N « O C N f i d ^ - O O £ 0 | : 

trt 2 • • i P ü i o * 1 » • ( ! 
^ , - ^ »n es a s - ^ c q <N s oo 1= 
o r t i O s f c o t - s r ^ « - * o * * t - l 

^ « ^ h s c o 

l ^ . ( N — t - ^ H * 4 » ^ ^ - ( N f f O - ¡ r 

• c T - x > 

-< 
o 
tí 
W tí tu 

OO OS íO OS 1^ íTI i-^ 
e^) 00 í - ^ ' O CS OS 
«O OS n *D GC 00 00 
tf5 CO 00 ÍO tO • * «O 
es cn (?i • - - h •— es 

ÍM " d t - O (^ ri (-s 

f N r^ es M , 
Cs •.* t - ^ , 
- ^ CO — CN ¡ ^ 

t j 

3 ^ 3 «a 

ÍJI7 
Estadística cr imina l . Los estados que preceden presen

tan á la prov. de Jaén ocupando el 27.° lugar en la escala gra
dual de su criminalidad, si sirve de térm. de comparación el 
número de acusados; y el 12.* en los delitos de sangre. En 
vano se buscarán las causas locales que producen eslé resul
tado y principalmente la frecuencia en los delitos desangre. 
La audiencia no pudo formar un juicio exacto, y se contenta 
en atribuirlo á la embriaguez, á la falta de educación, de sub
sistencias, á los hábitos de holgazanería y no aplicación de las 
leyes penales sobre el uso de armas prohibidas. Contrayén
dose al examen de los estados, el pri-nero se ocupa de las per
sonas, de las circunslancias especiales de cada uno y de la 
proporción que guardan entre sí. E l número de absueltos 
compiradoconel de acusados, está en razón de 1 á 8 , y fue
ron mas de la mitad absueltos de la inslancia, y los restantes 
libremente; los contumaces guardan la relación con los pre
sentes de 1 á 19 y los reincidenles con los procesados la de 
l á 10, habiendo reincidido en el mismo delito mas de la mi
tad; el intervalo desde la reincidencia al delito anterior , es 
53 1/2 meses: dos terceras partes del número de acusados 
contaban de 20 á 40 años; 1/6 de 10 á 20, y otro 6.° con cor
ta diferencia perteneciau al último periodo ó sea al de 40 
años en adelante: las mujeres aparecen en proporción á los 
hombres, como 1 á 18; los solteros no llegan á la mitad del 
número de procesados , y pasan de ella los casados ; una 20 
parte de los acusados sabian solo leer, una cuarta leer y es
cribir, y carecían de toda instrucción 596 acusados, esto es, 
mas de los dos tercios del total. Los profesores de ciencias y 
artes liberales están en relación con los que ejercen artes me
cánicas de 1 á 30. Los penados están en proporción con los 
acusados de 0'870 á I, y los acusados con la población do 1 
á 323'146. Si de las observaciones en concreto de la prov. pa
samos á examinar cuál de los partidos judiciales en que se 
halla dividida, contribuye con ma\o r número á formar la 
suma de los 826 acusadis que en toda ella resul lan, no ha
llaremos las inferencias palpables que en otras prov., siendo 
con corla diferencia casi igual comparativamente mirado el 
número deproetsados en cada partido. E l máximo lo da el 
de Alcalá la Real, 1 acusado por 230'973 hab. y la misma pro
porción presenta los de Huelma 1 á 248'200 ; el de Marios 1 
á 265 ' , el dé la Carolina 1 á 268'703, y el de Ubeda 1 á 
283'622. El térm. medio seencuenlraen Segura de la Sierra 
1 á 3 3 r 4 8 l , a l cual acompañan con pequeño cambio de unida
des Villacarril lo y Andujar. El mínimo corresponde á Baeza 
1 á 556'392 al cual se aproxima Mancha-Real 1 á 551'486, 
Cazorla 1 á 443'605 y Jaén 1 á 420*266. 

El estado número 2 ° trata de los homicidios y de las her i 
das, y de las armas empleadas en su ejecución. La primera 
observación que el espre^-ado estado produce, y la inclinación 
que en los Jaetanos se advierte á los delitos de sangre, pues 
escede el número de estos déla mitad de los procesados , lo 
que viene confirmando la idea emitida por la audiencia, de que 
la causa general de los delitos en la prov de Jaén, es la mis
ma que en las demás del territorio, la embriaguez, la falta de 
educación y la holgazanería, á la que, y principalmente en los 
delitos contra las personas, debe agregarse la temperatura 
atmosférica. 

La segunda observación es la afición á las armas prohibi
das; 426 son los delitos, y en su egecucion se emplearon 169 
armas, 1/8 parte de fuego y cerca de la mitad blancas; de las 
primeras, 2/3 parles resultan de uso lícito, y de las segundas 
todas menos una séptima parle. E l cuarto de los delitos se 
perpetro ron instrumentos contundentes, y dejan de especi
ficarse una octava parle. En la Carolina aparece un caso de 
envenenamiento. L a proporción entre los delitos y la pobl. es 
1 á 626'570, de la cual bajan solo 11 prov. á saber: Badajoz, 
Burgos,Cáceres, Córdoba. Granada, Logroño, Madrid, Má
laga, Orense, Valencia y Val ladol id.El parí, de la Carolina ta
chado ya como se ha visto con un envenenamiento , presenta 
el máximo dolos delitos de sangre 1 por 427'154 almas , al 
cual siguen el de Alcalá la Real, 1 por 474'778 , y el de M a r -
tos 1 por i95'857: el mínimo en notable diferencia con todos 
los part idos, corresponde al part. de Mancha-Real i por 
1.925'200. 

Carácter y costumbres de i os habi tantes. Los de esta 
prov. son activos, laboriosos, sufridos y sobrios. Dedicados 
casi todos al cultivo de un suelo por punto general duro , te
naz y entretejido de la raiz de la grama y ot ras, se le ve so-
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portarlas mayores fatigas, alimenlados con pan y vino y á 
lo mas un polage de legumbres : como !a tierra, su insepara
ble companera, sufren con resignación , y hasta con alegría, 
los filos y nieves del invierno , y los abrasadores rayos del 
sol de eslío: festivos y alegres cuando tienen satisfechas sus 
corlas necesidades, aun en medio de los mas duros trabajos, 
no llevan aquellas cualidades hasla el estremo de parecer 
fr ivolos, sino que conservan cierta formalidad que saben 
hermanar bien con ellas. Los hábitos de endurecimiento que 
tienen contraidos, los que poseen los mas de montar muías ó 

sito para el servicio de las a rmas, y muy particularmente 
para la de caballería. Pacíficos por temperamento y educa
ción, son dóciles á la voz de la autoridad, y egecutan cuanto 
aquella les ordena, sin reparar en la clase de sacrificios que 
les impone: sus respetos empero no se limitan para con 
la autoridad, sino que los tienen con las personas cuya posición 
es mas elevada, no por efecto de baja adulación ó servidum
bre, y sí por gratitud al bien que han recibido ó visto re
cibir á los demás: sus almas altivas al par que agradecidas, 
ni pueden soportar la humillación , ni ser ingratas; asi que 

caballos, y la sobriedad de lodos, los hace ser muy á propo- l la autoridad superior ó local, como la persona particular que 
C U A D R O sinópt ico por part idos Judic ia les , lie lo concerniente á l a poblac 'on 

reemplazo de l e j é r c i t o , su r iqueza imponib le 

PARTIDOS JUDIC IALES. 

Alcalá la Real . 
Andujar. . . . 
liaeza 
C i ro l ina (La) . 
Cazorla . . . . 
I luelma . . . . 
Jaén 
Mancha-Real 
Martos 
Segura de la Sierra 
Ubeda 
Vil lacarri l lo 

Totales 

^ a ^ o a « !- o 
«i VI £ 

l : c 3 
es B 
ísi ^ 

4 
10 
9 

10 
£ 
9 
5 
9 

10 
13 

6 
8 

POBLACIÓN. 

6343 
6016 
6857 
3998 
4234 
3726 
0517 
4724 
8154 
4125 
5807 
i458 

98 

23998 
23831 
26422 
14420 
15699 
13955 
24 901 
17251 
30306 
16416 
22536 
16905 

64959 246639 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 
ELECTORES. 

2240 
2024 
2740 
1969 
1829 
1934 
2295 
2199 
3263 
2230 
2194 
2044 

27561 

10 
11 
25 
55 
5 

11 
47 
7 

33 
»fl 
5 
47 

2250 
2635 
2765 
2024 
1834 
1945 
2342 
2200 
3296 
2326 
2199 
2091 

352 27913 

2085 
2353 
2589 
1798 
1730 
1590 
2035 
2043 
3067 
2102 
2066 
1900 

25364 

4 
10 

9 
10 

6 
ü 
5 
9 

10 
12 

6 
8 

98 

7 
10 
10 
U) 

7 
9 
7 
9 

12 
12 

7 
8 

108 

63 
58 
80 
.13 
56 
38 
50 
68 
()i 
42 
50 

039 

5 
10 

9 
10 

6 
9 
6 
9 

10 
12 

7 
8 

101 

33 
02 
57 
ÜO 
40 
5 5 
8S 
55 
o:, 
os 
39 
49 

018 41 

13 

10 
11 

4 

N O T A . Según la matricula catastral de esta provincia formada en 1842, el total de sus contribuciones se divide en 2 clases 
Directas 
Indirectas , 

Pero es de advertir que en la memoria esplicativa de la misma se dice terminantemente que en las segundas, se incluye el pro
supuesto que su mayor parte, compuesta del valor de las materias primeras y del costo de su elaboración , se convierte en con-
una fuerte exageración en los cálculos de la referida matrícula, y por consiguiente en los que presenta este cuadro. Por otra 
se patentizan, respecto á las contribuciones directas; ni tampoco dan á conocer los pormenores de que se compone el importo 
mo productos de los derechos de consumos; aunque, por otra advertencia también se previene que no entra el derecho de 

En medio de tanta confusión y oscuridad , muy dificil es venir en conocimiento de las verdaderas contribuciones que paga 
verdad, sacando de todos los datos referidos , á pesar de su inconexión, los siguientes resultados, 
face la provincia apciende; á saber : 

Contribuciones directas. Paja y utensilios 
Frutos civiles , 
Subsidio indusrrial y comercial, . , . , ; 

ídem. Indirectas. Rentas provinciales encabezadas ; , 
Y siendo de presumir que en estas ultimas no se incluye el derecho de puertas de la cap i ta l , agregaremos á su importe el 

Contribución de culto y clero. 

Rs. v n . . . ¡ . , i , 
P r o p o r c i ó n qnc g u a r d a n es tas contr ibuciones con las r iquezas respectivas 

La contribución llamada Po ja y r/ensil ios , es el 7'16 por 100 de la riqueza territorial , y el 4'52 id. de la total: sale á ra-
Los Fmíos civiles son el 7'77 por 100 de la riqueza urbana y el 1*22 id . de la total: salen á razón de 4 rs. ¿6 mrs. por ve-
rASutisidio indus l r ia ty comercióles el 4'3 por 100 déla riqueza á que se refiere y el 0 '9l i d . de la total : sale á razón de 
E l total de las tres contribuciones reunidas es el 6'65 por 100 de la riqueza imponible en su totalidad , y sale á razón de 25 
Las Rentas provinciales encabezadas son el 11*93 por 100 de la riqueza de la provincia escepluándose la de la capi ta l , y 
E l Derecho de puertas de la ciudad de Jaén, viene á ser el 61'49 por 100 de la riqueza que se señala á dicha c iudad, y res-
E l total de estos dos impuestos , respecto al conjunto de la provincia , es el 14'09 por 100 de su riqueza , y sa lea razón de 
La contribucicn de Culto y clero , cuyo importe es de cerca de la cuarta parte del total de las anteriores , es el 5'36 por 100 
Y el total general de todas estas contribuciones reunidas, viene ú ser el 26'12 por 100 de la riqueza imponible de laprovin-

arroja el cuadro que antecede, arreglados á la matricula catastral, evidentemente equivocada. 
(*) Este importe es el mismo que se señala para la Ciudad de Jaén, en la casilla de contribuciones indirectas; pero es ds advet-

/i6S,S6S. Sin embargo por considovacione» que nuestros lectore» «abran apreciar, adoptaremos el guarismo mas elevado. 
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sabe tocar las cuerdas de su corazón por medio de los indi 
cailos resortes, puede estar segura de ser amada y obedecida 
cualquiera que sean los compromisos que para ello tengHii 
que arrostrar, asi como no puede menos de ser aborrecida la 
que los exige li i i ieudo su altiva indepemleneia, es|iecialnipn-
te sino (iiMlenece á las clases que por su nacimiento o saber 
las consideran enpotdcion mas elevada. La virtud de la hos
pitalidad es común en lodos sus habitantes, pero mucho mas 
manada en las aldeas y pueblos de vecindario no muy cre
cido; asi que por do quiera encuentra el viagero acomodado, 
atenciones francas y sinceras que valen algo mas que las fi-
de dicha provincia, su estadística municipal y la que se refiere al 
j las contriltiiciones que se pa^an. 

ñas pero estudiadas y poco cordiales que forma el carácter da 
otros pueblos; el pobre halla a l a vez socorro en las clases 
acomodadas y de mediana fortuna, y otro pobre que lo alber
gue bajo su lecho, y que en caso de apuro parta con él el 
UabMjo de que necesita para el so>lenimiento de su famil ia. 
Testigos son de esta verdad los millares de aquellas que hoy 
se encuentran procedentes de las provincias de Levante, las 
cuales no será faed que abandonen su nueva patria, por mas 
que en sus corazones lata el amor que siempre liga al hombre 
hasta con la piedra y el árbol que le vio nacer. 

REEMPLAZO DEL EJERCITO. 

JÓVENES ALISTADOS DE EDAD UE 

18 
i-11 05, 

314 
3'iS 
327 
•.ÍÜ5 
229 
150 
389 
216 
3G9 
212 
302 
225 

3280 

19 

269 
293 
261 
190 
159 
U i 
215 
171 
3t9 
187 
234 
191 

2663 

20 

229 
252 
232 
174 
161 
129 
218 
160 
304 
138 
233 
174 

2404 

21 

211 
235 
195 
149 
138 
110 
179 
153 
270 
138 
236 
184 

2198 

22 

110 
212 
202 
124 
123 
100 
197 
119 
147 
122 
140 
95 

23 
ases. 

114 
161 
145 
89 
63 
73 

128 
93 

135 
74 
78 
79 

1691 1232 

24 
años 

93 
123 
133 
75 
46 
53 

101 
73 
91 
60 
65 
54 

1340 
1624 
1495 
1000 
919 
759 

1427 
985 

1605 
931 

1288 
1002 

967 14441 

55'5 
55'5 
60'» 
34'4 
35'9 
30'8 
58'0 
40'2 
70'5 
37'4 
51'7 
39'5 

570 

RIQUEZA IMPONIBLE. 

Territo rial 

r 
pecuaiia. 

R3. VN. 

1209420 
2588062 
1841251 
1145518 
1240870 
688967 
824241 
1324363 
2087203 
602838 
1577650 
789022 

15925405 

CRliANA 

RS. VN. 

257341 
592058 
460507 
216198 
253300 
155972 
434814 
309306 
587341 
74008 

429929 
187414 

RS. VN. 

534916 
481367 
817213 
303714 
258866 
227815 
417433 
423335 
502869 
273983 
472101 
613429 

3958188 5327041 25210034 

RS. VN. 

2001C77 
3061487 
3118971 
1665430 
1759036 
1072754 
1676488 
2057004 
3177413 
950829 
2479680 
1589865 

CONTRIBUCIONES. 

Por 

parlido. 

RS. V N . 

726918 
1644429 
1100819 
861904 
555994 
466709 
995557 
790416 

1119285 
490973 

1198433 
686042 

10697539 

Por 

Teciao, 

RS. MS. 

114 20 
273 13 
169 >. 
215 19 
131 11 
125 9 
152 25 
167 11 
137 y 
119 » 
206 13 
153 30 

164 23 

Par 

habitan 

RS. M 

43 12 

36'31 
44'91 
37'22 
51*75 
3 r61 
43'51 
59'38 
38'45 
35'23 
51'63 
48'33 
43'15 

42'43 

á saber: 
. . Rs . vn . 5.642,769 

5.054,770 10.697,539. 
duelo de las rentas estancadas; y siendo así que este producto , en su total idad, no puede considerarse como contribución, 
sumo verdadero y efectivo , quedando solo para contribución el esceso de precio que saca el Gobierno; es evidente que resulta 
parte, los dalos suministrados por la memoria que acompaña á dicho documento, no concuerdan con los resultados que en él 
de las indirectas, en que estarán incluidos, según es de presumir, los I\s. vn . 3.358,741. que por advertencia se presentan co-
puertas de la capital. 
la provincia, y por consiguiente de su relación con la riqueza y población de la misma ; sin embargo creemos acercarnos á la 

Según la nota de la Contaduria que va unida á la espresada memoria, el importe de cada una de las contribuciones que satis • 

1.140,733 
307,633 
229,088 1.677,454 

2.889,486 
que resulla de la advertencia puesta al pie de la matricula ('; 663,769 3.553,235 

5.230,709 
1.353,510 

6.584,219 
sobre que recaen mas inmediatamente, con la general y con la población. 
zon de 17 rs, 19mrs. por vecino y 4 rs. 21 mrs. por habitante. 
ciño y 1 real 8 mrs. por habitante. 
3 rs. 18 mrs. por vecino y 31 mrs. por habitante 
rs. 29 mrs. por vecino y 6 rs. 26 mrs. por habitante. 
salen á razón de 47 rs. 28 mrs. por vecino y 12 rs. 20 mrs. por habitante. 
pecio ásus moradores , sale á razón de 133 rs. 31 mrs. por vecino y 35 rs. 10 mrs. por habitante, 
54 rs. 23 mrs. por vecino y 14 rs. 14 mrs. por habitante. 
déla riqueza tolal, y sale á razón de20rs . 28 mrs. por vecino y 5 rs. 16 mrs. por habitante. 
cia; y sale á razón de 101 rs. 12 mrs. por vecino y 26 rs. 23 mrs. por habitante; cuyos resultados deben sustituirse á los que 

lir que si se consulla el oslado de consumos de dicha capital para el quinquenio de 183S i 39, este derecho asciende solo á rs. vn 
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JAÉN. Intendencia Je antigua creación, compuesta de las i Mancha, ha sido lomada prudencialraente después de eon-

c. , v. y aldeas de que habla el artículo de prov. ó gefalura ' sultar , haciendo las oportunas rebajas , los datos de 1787, 
poh'lira. E.-vta prov. be compone tle los pueblosdeIaan l .de í 1797 y otros posteriores. Tomando pues el 21'48 por loo de po1 
su nombre y de algunos üe Granada, Nuevas Poblaciones 
de SieiíH-Morena, Murcia y La Mancna. Nuestros lectores 
recordarán lo que manifestamos en la pág. 4i12 del tomo 8.° 
respecto á la formación de las prov. de Almería, Málaga, 
Granada y Jaén con el territorio que tenían las dos últimas 
en el üiit. sistema: allí dijimos que verificada la segregación 
del 2'80 por 100 de la prov. de Granada para formar la ac
tual de Cádiz, debía lijarse la proporción del número de hab. 
del modo que sigue: 

Almería 19 '87po r l 00 
Granada 30'05 id . 
Jaén 21'18 i d . 
Málaga 28'60 id . 

100 
Hemos procurado hacer la segregación de la pobl. delant. 

reino de Jaeu y Granada , ó mas bien d icho , conocer el nú
mero de hab. de Granada , que se aplican al lerr. de la ac
tual prov.de Jaén, y este trabajo nos ha dado con lígeri-
sima diferencia el mismo resultado (según luego veremos) 
que presentan nuestras observaciones de la referida pág. y 
tomo. Gen estas indicaciones, que ampliaremos mas ade
lante, vamos á entrar en el examen, no fácil por cierto de 
los dalos antiguos que presentan los diferentes elementos de 
riqueza hasta la división terr. de 1833 y comenzaremos por 
el estudio de las noticias que se refieren á la 

Población. Conviene ante todo presentar las proporcio
nes c m que diferentes divisiones administrativas han contri
buido á formar la actual prov. de Jaén, y después de un esa
men detenido y minucioso, hemos obtenido el resultado que 
sigue: 

Población de Granada, deducidoel 2'80 
p § paraCadízreunidaá Jaén resul
ta para la actual de este nombre. . . a t ^ p o r l O P 

Nuevas Poblacíonesde Sierra Morena. *7'15 i d . 
Murcia . . . . : 3'35 i d . 
Mancha 1'03 id . 

Inút i l es decir á nuestros lectores, que presentamos este 
dato después de examinado pueblo por pueblo á que prov. 
ant. correspondían, y en que proporción está el número de 
hab. que de aquellos aparece con el total de estas : dada esta 
esplicacíon y examinados varios documentos ya oficiales, ya 
particulares, podemos decir que los pueblos de la actual 
prov. de Jaén contaban en las épocas á que aludiremos el nú
mero de hab. que constan en el siguiente estado. 

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES. 

1.' . . . 1495 141,301 176,446 
2." . . . 1787 193,362 223,812 
3." . . . 1797 206,949 226,636 
4." . . . 1822 274,930 250,732 
5. ' . . . 1826 310,627 304,318 
6." . . . 1826 311,816 294,508 
7.' . . . 1831 252,483 240/J64 
8.' . . . 1832 254,884 239,903 
9." . . . 1833 206,919 257,199 
10 . . . 1836 248,203 253,709 
11 . . . 1841 238.835 '> 
12 . . . 1842 246,639 259,161 
13 . . . 1843 340,028 » 
1* . . . 1844 258,758 » 
15 . . . » 418,636 » 
16 . . . • 307,410 » 

Pr imera población. En la pág. 440 del tomo 6.° mani
festamos las dificultades que ofrecía el presentar aplicada á 
las nuevas prov. la proporción de la ant. Mancha en los da
tos del siglo X V I : de aquí nace el inconveniente de señalar 
al terr. de la actual prov. de Jaén el número de hab. que 
correspondia, según el trabajo hedió por el Sr . D. Tomas 
González con los documentos examinados en el archivo de 
Simancas; pero eomo la segregación de la Mancha es insig
nificante, no hemos querido privar á nuestros lectores de es
ta noticia , á nuestro entender curiosa , advirl iendo sin em
bargo que la pobl. señalada á Jaén como separada do la 

os 359,520 hab. de Granada (deduciendo el 2,80 por loo para 
Cádiz, de los 228,785 de Jaén y de los49,635 de Calatrava 
de Andalucía, resultan 134,867 indiv iduos, y añadiendo el 
3'35 por 100 de los 142,350 señalados á Murcia en el censo 
que examinamos, que es 4.769 y lo que aparece de la ope
ración practicada para la Mancha ('1,665 hab.) tendremos 
una pobl. de 141,301 a lm. Podrá haber algún error en esle 
cálculo; pero tenemos la seguridad deque no es de impor
tancia y que en la oscuridad que ofrece la época á que alu
dimos, difícil es presentar un dato de pobl. con mas pro 
habilidad de acierto. También en esta prov. hemos procu
rado fijar el tanto por 100 de la proporción en que se hal la 
su pobl. con la total de España: hemos examinado al efecto 
varios documentos ant. y modernos y adoptando el término 
medio de diferentes épocas y de dislinlos dalos, hemos ad
mitido el 2'15 por loo . Siendo, pues, de 8.206,791 hab. la 
pobl. total de España según el documento of ic ia l , que esta
mos examinando, el indicado 2 ' i5 por 100 da para Jaén 
176,446 individuos. 

Segunda población. Es la del censo de 1787, ó sea el del 
conde de Floridablanca y haciendo aplicación á este dato de 
las segregaciones de que hemos hablado, se obtiene el resul
tado que sigue ('). 
Granada, menosel 2'80 
por 100 para Cádiz. . 643,134 

Jaén 177,136 810,270 21 '48pg 176,194 

Nuevas Poblaciones, de 
Sierra-Morena 7,918 47'15 i d . 

Murcia 337,686 3'35 id . 
Mancha 206,160 1'03 i d . 

3,738 
11,312 

2,123 

193,362 

L a pobl. de España era de 10.409,879 hab. y el 2'15 por 
100 , asciende, á 223,812. 

Tercera población. En el censo de pobl. de 1797 que 
como saben nuestros lectores, es el que sirvió de base para el 
de riqueza de 1799 pueden aplicarse á la prov. de Jaén los re
sultados que siguen: 
Granada menos el 2'80 

por 100 para Cádiz. . 673,422 
Jaén 206,807 880,229 21 '48p§ 189,073 

Nuevas Poblaciones de 
Sierra-Morena 6.196 Í 7 ' t 5 

Murcia 383,226 3'35 
Mancha 205,548 1'03 

id. 
id. 
id. 

2,921 
12,838 
2,117 

200,949 

Contaba en este año la península 10.541,221 hab. y por el 
2'I5 por 100 resultan para Ja^n 226,636. 

Cuarta población. Ya en el art. de gefatura política han 
visto nuestros lectores las modificaciones que sufrió esta prov. 
en la división lerr. de 1822. Solo pues diremos que la pobl. 
señalada era de 274,930 hab. y que el 2'15 por 100 ascendía 
á 250,732. 

Quinta población. Nos referimos al dato de la policía, 
correspondiento al año de 1826, el mejor trabajo estadístico 
de España, según diferentes veces hemos dicho. En él figura 
el terr. de la ¿ctual prov. de Jaén según el resultado que 
ofrecen los números que á continuación se estampan: 

Granada menos el 2'80 por 
100 para Cádiz 

Jaén 
1,060,375 

276,905 

1.343,280 2 r 4 8 p . g 288,536 

(*) Si sobre la procedencia de los dalos que aqui presenl.inios 
y el juicio que nos merecen , desean nuestros leelores noticias, 
las hallarán en nuestro enlcnder cumplidas en muchos de los art. 
de intendencia , que hemoi publicado: no las rcproducimoi por 
no prolongar mas esta obra. 

http://pueblosdeIaanl.de
http://prov.de
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Nuevas Poblaciones de Sier

ra Morena 
Murcia 
Mancha 

6,196 4715 
493,192 3'35 
257,210 '03 

id . 
i d . 
i d . 

2,921 
16,521 

2,6 i9 

310,627 

el Era la pobl. total de España de 14.151,341 hab. , y 
2'15 por loo presenta para Jucn 304,318. 

Sísta población. Referentes á la misma época presentó 
el señor Miñano nuevos datos de pob l . , con las variaciones 
siguientes: 

Granada — el 2'80 
p o r í 00 para Cádiz 1.069,825 
Jaén 265,593 1.335,418 21 '48p .g 286,847 

Nuevas Poblaciones de Sier
ra-Morena 12,455 47'15 

Murcia 455,455 3'35 
Mancha 372,811 l'OS 

id . 
id . 
i d . 

5,872 
15,257 

3,840 

311,816 

Señaló el señor Miñano á toda España 13.698,029 indivi
duos , y por el 2'15 por 100 corresponden a l a prov. que 
examinamos 294,508. 

.Sétima población. También es de la policía el dato de 
1831, que contrasta ciertamente por lo defectuoso con el de 
esta misma institución en 1826 ¡ dos novedades presenta este 
documento: pr imera, dentro del terr. de la prov. de Gra
nada se formó una nueva c a p . , era Málaga: segunda, las 
Nuevas Poblaciones de Sierra-Morena dejan de figurar se
paradamente en las investigaciones estadísticas. A continua
ción insertamos los resultados de este trabajo. 

Granada y Málaga— 
el 2'80 por 100 para 
Cádiz 855,381 

Jaén 239,014 1.094,395 a i , 4 8 p . § 235,070 

Murcia 438,693 3'35 
Mancha 264,151 l'OS 

id . 14,696 
i d . 2,711 

252,483 

La policía disminuyó también la pobl . total de España 
reducida á 11.207,639 hab. , cuyo 2'15 por 100 da para Jaén 
240,964. 

Octava población. De la misma procedencia y con los 
mismos vicios es el dato relativo al año de 1832, como asi 
resulta de los número siguientes: 

Granada y Málaga— 
el2'80por 100 para 
Cádiz 868,020 

Jaén 230,428 1.104,448 2 1 ' 4 8 p . g 237,235 

Murc ia. . 
Mancha. 

443,063 
272,536 

3'35 i d . 14,842 
1'03 id . 2,807 

254,884 

Como la pobl. de España que señaló la policía en el año 
do 1832 fue de 11.158,274 hab. , al 2'15 por 100 le corres
ponden 239,903. 

Novena población. Principia á figurar la prov. de Jaén 
con el terr. que hoy tiene , puesto que nos referimos al de
creto de 30 noviembre de 1833. En él se asignaron á Jaén 
260,919 hab . , y como España figura en este dato oficial 
con 11.962,767, el 2'15 por 100 asciende á 257,199. 

Décima población. En los trabajos del ministerio de la 
Gobernación, que publicó la Guia única en su clase, se se
ñalaron á la prov. de Jaén 248,203 hab. , y como los de toda 
España eran 11.800,413, el 2'15 por 100 deducido para Jaén 
es 253,709. 

Undécima población. En 4 de mayo do 1841 se reunie
ron en Jaén las autoridades, comisionados y dip. provincia

les para formar el resumen general de la pobl . y utilidades 
de la prov . : al l i reunidos señalaron 238,835 hab. , sobre 
cuyo número nada dijo la intendencia: bien que según des
pués manifestaremos no se conformó con la riqueza señala
da. Y es de notar, que en Jaén como en las demás capitales 
de prov. la junta designó la pobl . menor de cuantas presen
tan los datos oficiales de nuestra época. 

Duodécima población. Menor que la de 1833 ó fea la 
de la división terr., pero mayor que la de 1841 ó sea la do 
la jun ta , aparece la pobl. oficial de la matrícula catastral 
de 1842 que fija el número de hab. en 246,639 : este trabajo 
presenta curiosas clasificaciones y no queremos privar de 
ellas á nuestros lectores. La prov. tenia 

hab. de 1 á 16 años 97,268 
de 17 á 40 90,362 
de 41 á 60 45,922 
de 61 á 80 12,504 
de 81 á 91 583 

Total 246,639 

Pasando á los detalles por estados, resulta que los 
Solteros y viudas eran 155,249 
I os casados 89,930 
Los ecl. seculares y regulares. . 1,460 

Total 246,639 

En la división de varones y hembras figuran los 
primeros con 120,400 
y las segundas con 126,239 

Total 246,639 

En una nueva clasificación resulta que la prov. teni» 
Propietarios 13,533 
Labradores 8,850 
Profesores de ciencias 258 
Boticarios, albeitares y maestros de pri

mera enseñanza 346 
Comerciantes al por mayor y menor. . . 727 
Fabricantes y artesanos. 4,158 
Empleados 291 
Eclesiásticos seculares 580 
Regulares, esclaustrados y secularizados. 370 
Religiosas enclaustradas, esclaustradas y 

secularizadas 510 
Jornaleros 32,347 
Mendigos 5,038 

La comisión que presentó estos trabajos sobre pobl. tuvo 
á la vista el importante y curioso cuadro, que con los por
menores indicados trazó la diputación provincial , y en la 
memoria se leen sobre este punto las palabras siguientes: 
«Tocante á la pobl. puede responderse de la exacti tud, por-
»que asi lo permiten los documentos completos y novísimos 
n que con el mayor celo y diligencia hemos conseguido traer 
» á la vista. Comparando su resultado con el de otros anle-
«riores, ademas del que demuestra el apéndice núm. l . " , 
" podemos asegurar que presenta un aspecto favorable el 
)• incremento sucesivo de almas y vecindario; á pesar que no 
»es admisible la referencia a épocas muy ant. por los diver-
»sos l ím. que de entonces al dia introdujo la división civ i l 
..del terr. Últ imamente, las tres demostraciones ó apéndices 
«que acompaña la sección á su estado general, podrán ser-
»v i r de puntos cardinales al Gobierno para otros cálculos 
>.que se proponga en su sabiduría, y cuyas combinaciones 
» omite la sección por ser innumerables las que pudieran ha-
«cerse. No obstante, notará que el número de vec. útiles 
» con el de a lm. guarda la proporción de 1 á 5 , ó que 5 per-
»sonas viven sobre el trabajo de 1. Esta agrupación algún 
>.tanlo esecsiva de indiv iduos, denota poco desarrollo en los 
» medios de prosperidad que posee la prov . , no por defecto 
»de su feracísimo suelo, sino de aplicación y laboriosidad 
» en los hab. para ensanchar los manantiales de su riqueza 
» y ventura. » 

La pobl. total de España reunidas las 49 matriculas as-
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ciende á 12.034,008, y el 2'15 por 100 representa un total 
de 259,161. 

Décimalercla población. Y a saben nuestros lectores por 
qué motivo hacemos mérito en el año de 1843 de la pobl. 
oficial que presenta el decreto de 30 de noviembre de 1833. 
E l rainUlro de Gracia y Justicia adoptó la de aquel docu
mento oficial para sus cálculos estadísticos sobre criminali
dad , resullando por el aumento de pobl. admitido en la es-
posicion á S. M . , que la de la p iov. de Jaén es de 3!i0,028 
hab . , mayor según se ve que la presentada en los datos del 
S r . Miñauo y de la policía, ambos referentes al ano de 1826. 

Decimacuar la población. La estadística municipal del 
año de 1844 presenta 68,148 vec . : no fija, como los demás 
datos de esta clase el número de hab. ¡ pero admitiendo la 
relación que aparece del documento de 1842, que es 3'80 
por 1 vec . , resulta ser el número de hab. 258,758. 

Décimnqu'mta población. También aparece muy aumen
tado el número de hab . , basados sobre los jóvenes alistados 

en las diferentes series del reemplazo: el número de los jó • 
venes de 18 años es de 3,286, y la pobl. que debería corres-
ponderles por las tablas de mortalidad, sube á 418,636. Con 
signamos aqu i , aunque no admit imos, este resultado, dando 
por repetidas las esplicaciones que hemos hecho al hablar 
sobre este punto en otros art. de Intendencia. 

Décimasesla población. Muy respetable es para nosotros 
la opinión de los señores que intervinieron en la formación 
del censo que publicó la diputación provincial. Sin embar
go , de no pocos pueblos tenemos noticias bastante exactas 
sobre el número de hab. , y para nosotros es cosa que no 
admite género alguno de duda, después de los cálculos que 
hemos hecho y las proporciones que hemos deducido, que la 
pobl. de Jaén no baja de 307,410 hab. Hemos presentado 
cuantos datos nos ha sido dable reunir sobre pobl. ant. y 
moderna : solo resta, pues, ofrecer á nuestros lectores en el 
cuadro siguiente el 

Estado deniostrativo déla pobl. que correspondeá cadannodeloslS partidos Judiciales eu que se divi
de esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 18'1:2 , pura 
el reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta: primero, de los tratanjos hechos por la Jun
ta creada para conocer la riqueza de esta provincia, en virtud del decreto (le la Itrgencla Provisio
nal del Iteino de 7 de febrero de 1841 ; soguudo, de los datos oficiales de 1 8 ' í ' i , reunidos en el 
ministerio dellacienda: tercero, de laestadísticajudicialde 1 843, formada por el ministerio de Gra
cia y «Insticia: cuarto, délos documentos reunidos por las jefaturas políticas para formar el registro 
municipal; quinto j ú l t i m o , délas importantes noticias que posee la redacción. 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Alcalá la Real 
Andujar . . . 
Baeza 
Carolina (La). 
Cazarla, . . . 
Iluelma . . . . 
Jaén 
Mancha-Real. 
Marios 
S 'gura 
Ubeda 
Vil lacarri l lo . . 

TOTAL 

'OBLACIÓN Q l i l 
C O I l R E S P O M l l -
\ L N U M E a O Dt 

A l . lSUDÜS 

lúvene. 
Je I! 

. i oíd 

314 
348 
327 
205 
229 
150 
389 
216 
369 
212 
302 
225 

3286 

Número d 
almas (jh 
les corres 

pandeo 

40004 
4 4335 
41661 
26117 
29175 
19110 
49556 
27518 
47011 
27009 
38475 
28065 

TftABAJOS na 
LA JUNTA DE 

1841. 

0296 
5778 
6874 
3718 
4150 
3509 
0277 
4465 
8067 
3976 
5550 
433Í 

418636 62994 

23298 
22979 
25814 
13865 
15336 
13029 
24372 
16776 
29527 
15451 
21875 
16513 

)ATOS OFICIA 
,ES DE 1842, 

6343 
6016 
6857 
3998 
4234 
3726 
6517 
4724 
8154 
4125 
5807 
4458 

238835 64959 246639 

ESTADÍSTICA 
JUDICIAL DE 184 3 

Numero ¿t 
almas. 

23998" 
23831 
26422 , 
14420 
15099 
13955' 
24901 
17251 
30306 
16415] 
22530 
16905 

266919 

206919 

'^•rrespoH-
deo á 400 
por 1 pe

nado 

HEGISTRO MCNI 
CII'AL DE 1844 

350028; 

340028 

0340 
0125 
7245 
4253 
4304 
3802 
0867 
4915 
8803 
4401 
6214 
4613 

68148 

248 
23256 
27509 
lO l l ' , ! 
1034 2 
14436 
26074 
18662 
33656 
16710 
23594 
17515 

DATOS QUE PO 
SEE LA REDAC 

CION. 

7900 
7498 
8547 
4983 
5277 
4 644 
8123 
5888 

10163 
5141 
7238 
5556 

258758 80964 307410 

29911 
29703 
32932 
17973 
19567 
17394 
31037 
21501 
37773 
20460 
28089 
21070 

Riqueza. E n el examen de la de esla prov . , han de figu-
gurar forzosamente los datos de las ant. de su nombre : Gra
nad,!, M a n c h a , Murcia y Nuevas Poblaciones; pero desde 
luego se observa que en el artículo de Almería, en el de Cá
diz, en el de Córdoba, en el de Ciudad Keal , en el de Cuenca 
y aun en el de Albacete, hemos hablado estensamente de las 
noticias estadísticas que en remotos tiempos se pidieron, de 
su método, de su importancia, de sus vicios. No necesitamos 
pues, aqui presentar las reflexiones consignadas en aquellos ar
tículos; sin embargo, preciso es confesar para orgullo de nues
tro pais y en honra de muchos de los hombres que entonces 
rel ian sus destinos, que los trabajos que se emprendieron, no 
al terminar, sino también á mediados del siglo XVI I I , demos-
trab.-in profundos conocimientos eu las personas que iutervenian 
en esta clase de asuntos, porque entonces todo forzosamente de
bía ser original cuando se trataba de petición de datos esta
dísticos, puesto que las naciones que hoy se hallan al frente 
de la civilización europea, ni siquiera podían presentar resul
tados como los que nosotros hablamos obtenido. Mengua y 
baldón Uemos dicho diferentes veces, mengua y baldón repe
timos ahora, de ia época cu que vivimos , ver hasta tal punto 
(lesalendida una parte tan principal de la administración del 
Estado. S i se quiere saber por qué ciertos hombres no dan tanta 
importancia á la cstadisüca, les dirá el autor del Diccionario, 

que está en muchos pormenores, que se mira con indiferencia 
esto punto, porque conociéndose las dificultades que el egecu-
tar un pensamiento de esta naturaleza ofrece, no se tiene valor 
para declarar, que escasean las fuerzas individuales, ó mas 
bien dicho, que escasea la inteligencia para dominarlas y ven
cerlas, T esto es tanto mas sensible en un pais, en que, como 
el nuestro, es escesivo el número de empleados de todas clases, 
en todas las oficinas y en todas las localidades. Bien se alcanza 
que cuando en la época á que nos referimos se emprendieron 
trabajos estadísticos, seseíialó y gastó una cantidad de bas
tante consideración, porque no de otro modo podían haberse 
obtenido las noticias que mas de una vez hemos consultado, 
porque no de otro modo podía haberse reunido una colección 
de datos que debió servir de base para nuevos y mas impor
tantes trabajos. Permítasenos esta digresión en gracia de nues
tro escesivo celo, y entremos en el examen del 

Censo de 1799. La prov. de Jaén, volvemos á decir, se 
com|ione hoy de diferentes fracciones de ant. divisiones ad
ministrativas, á saber: Granada, Jaén, Mancha, Murcia y 
Nuevas Poblaciones; de todas ellas hemos hablado, de to
das ellas hemos presentado el resumen de su pobl. y riqueza; 
pero no bajo un mismo cuadro el resultado de estas cinco 
operaciones, y esto es lo que hacemos para mayor claridad, 
para ilustrar mejor esta materia en el siguients 
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Estado de l a pob lac ión y «leí va lor total de los productos terr i tor ia les y fabr i les de las cinco a n t i g u a s 
p r o v i n c i a s , . c u j a s s e g r e g a c i o n e s c o m p o n e n b o j l a de «Jaén. 

PROVINCIAS. 

GraTiad.i 
Jaén 
Mancha 
Murcia 
Nuevas Poblaciones . 

Totales. . . . 

POBLACIÓN. 

FAMILIAS. 

138,585 
41,301 
41,110 
76,645 

1,239 

2'J8/J40 

HABITANTES. 

602,924 
200,807 
205,548 
383,220 

6,196 

V A L O R TOTAL DE LOS PRODUCTOS. 

REINO 
VEGETAL, 

RS. V N . 

183.836,383 
88.705,790 
87.588,877 
75.974,740 
Í . Í18.873 

1.494,701 440.584,003 

REINO ANIMAL, 

RS. V N . 

190.005,270 
21.400,820 
32.921,428 
37,035,085 

, 5.441,522 

288.070,731 

RKIXO 
MINERAL. 

HS. \ N . 

2.001,787 

F A B . ARTES 
Y OFICIOS. 

RS. V N . 

49.830,625 
7.838,507 

34.640,480 
20.042,069 

230,247 

2.001,787 118581,988 

TOTAL 
DE 

LA RIQUEZA. 

RS. V N . 

426.934,005 
118.011,183 
155.150,785 
139.652,494 

10,090,642 

849.839,169 

Las cinco divisiones del sistema adminislrativo vigente 
en el año de 1799, presentan 298,940 familias ¡ 1.494,701 
hab. y 819.839,109 r s . , valor total de su riqueza clasilicado 
del modo que resulta en el estado. No necesitamos decir 
aquí lo que diferentes veces hemos manifestado respecto á lo 
que significa la palabra r iqueza en el censo de 1799 : en los 
art, de Almería, Cádiz y Granada , hemos presentado obser
vaciones aplicadas á la casi totalidad del territorio que ahora 
estamos examinando. Pero séanos permitido deplorar; que 
cuando con tantos pormenores se fi jó la instrucción ¡ que 
cuando con tantos detalles se formaron los interrogatorios, 
no se hubiese tratado de pedir noticias exactas, mejor dire
mos , noticias bien calculadas, puesto que la exactitud no ca
be cuando los interesados contestan sin ninguna fiscalización 
sobre los adelantos que reclamaban diferentes producciones 
de las muchas comprendidas en el resumen general de este 
trabajo. Pues que , aunque resulte una suma por valor de 
unas mismas producciones, puede obtenerse la verdadera ma
teria imp , deduciendo en todos los países la misma cantidad 
proporcional por los gastos anticipados? En un millón de rs., 
valor de los productos obtenidos en la prov. de Guipúzcoa y 
en la de Granada, por ejemplo, en la misma de Jaén tam
bién , si nos concretamos á determinadas localidades , ¿podrá 
decirse que se obra con acierto si se separa un 33 por 100 por 
gastos anticipados ? Este es el gran defecto que en nuestro 

juicio padecieron, no obstante su mucho celo ,' las entendidas 
personas que preparáronlos trabajos, y particularmente los 
formularios é interrogatorios que se remitieron á las inten
dencias, y los intendentes enviaron á los ayunt . Y no que 
no fueron conocidas las buenas doctrinas en esta mater ia: 
de aquellos mismos tiempos tenemos nosotros un precioso 
manuscrito, cuidado con mucho esmero , en el que se deba
ten cuestiones importantísimas sobre el modo de pedir y ob
tener datos estadísticos: si al menos, independientemente de la 
declaración de los ayunt . , se hubiesen nombrado comisioni's 
de ciudadanos de esperiencia en la clasificación de gastos, en 
los diferentes productos de los varios reinos á que se estendia 
el trabajo, para que hubieran podido presentar á la adminis
tración pública cálculos aproximados sobre los gastos antici
pados, se habrían podido mejor utilizar las relaciones que 
remitían las municipalidades, á fin de conocer la materia imp. 
que ellas mismas señalaban. Este trabajo no se h izo; diremos 
mas : este trabajo no se suplió por los encargados de formar 
el resumen de pobl. y riqueza en vista de los interrogatorios 
devueltos por los ayunt. Nada mas decimos sobre este pun
to , que consideramos de suma importancia. Ya saben nues
tros lectores, que los trabajos estadísticos continuaron bajo 
la dirección del Departamento del Fomento General del Reino 
y Balanza de Comercio, y para conocer la diferencia entre 
uno y otro dato, presentamos á continuación el 

E S T A B O c o m p a r a t i y o de r i q u e z a en l o s dos a ñ o s de l « 9 0 y 1 8 0 2 . 

PROVINCIAS. 

Granada . . . 
Jaén 
Mancha. . . . 
Murcia . . . . 
Nuevas Pob l . . 

To'ales . . 

POBLACIÓN COMÚN 

A LOS DOS AÑOS. 

FAMILIAS. HABITANTES 

138,585 
41,361 
41,110 
76,015 

1,239 

298,940 

092,924 
200,807 
205,548 
383,226 

0.190 

1.494,701 

TOTAL RIQUEZA 

DE CADA PROVINCIA. 

EN 1799. 

RS. VN. 

426.934005 
118.011183 
155 150785 
139.652494 

10 090012 

849.839169 

EN 1802. 

RS. VN. 

485.542011 
127.088594 
155.820213 
212.915806 

10.090048 

991.457271 

RIQUEZA 

POR FAMILIA. 

EN 1799. 

r.s. \ n . 

3,080 21 
2,853 7 
3,774 1 
1,822 2 
8.144 0 
2,842 29 

EN 1802 

RS. VN. 

3,503 19 
3,072 22 
3,790 11 
2,777 32 
8,144 6 

3,316 20 

R IQUEZA 

POR HABITANTE. 

EN 1799. 

RS. V N . 

616 4 
570 21 
754 27 
304 14 

1,628 20 

568 19 

EN If 

RS. V N . 

700 24 
614 17 
758 2 
655 20 

1,028 20 

003 11 

A primera vista aparece que no es grand", y por consi
guiente, que es admisible el aumento de riqueza que presenta 
el Departamento del Fomento General del Reino, y como no 
se trate do riqueza l iquida, ó lo que es lo mismo, de mate
ria imp . , sino del valor de las producciones, sin descuento 
de ninguna clase, no nos seria diíicil demostrar, que mayor 
caii l id id correspondería á cada faaii l ia y á.cada hab. Nuestros 

lectores pueden consultar el cuadro de proporción de riqueza 
por famil ia, que en el art. de Huesca, intendencia Ipág. 332), 
hemos publicado y asi se convencerán, que no hay exageración 
alguna en el resultado queofrecen los trabajos de 1802. Saben 
también nuestros lectores que el resumen de ios datos del Depar-
I Mven'o del Fomento General del Re ino , se hizo para combi
nar una coiüribucion, cuyos pormenores rcsullan del 
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( S o b r e este trabajo nos cumple l lamar la atención de 
nuestros lectores, hacia las observaciones que contiene la 
columna 1." de lapág . 247 tomo 7 . " , donde se esplican y 
combinan las alteraciones que desde el año de 1802 á 1817, 
sufrió la división económica y administrativa de Murcia y 
Granada. Al presentarse el cuadro que comprendía el resumen 
de los trabajos estadísticos que con celo c inteligencia babia 
practicado el departamento del Fomento General del Reino y 
Balanza de Comercio, ocurrieron las mismas dificultades, que 
hoy se ofrecen por haberse variado las ant. divisiones admi
nistrativas. No basta ciertamente tener los datos sobre rique
za y contribución de las ant. prov. , e^to es , de las prov. tales 
como existían antes del 30 de noviembre de 1833 , preciso es 
ademas, conocer la proporción de las segregaciones y agre
gaciones, para poder utilizar un documento cualquiera. Gra
nada contaba en el año de 1802 una riqueza de 452.348,207 
rs. , y en 1817 aparece solo con 301.565,471, porque se habla 
formado una nueva Intendencia titulada de Málaga con los 
150.782,736 rs. restantes. Lo mismo sucedió con Murcia, 
puesto que los 211.915,491 rs. de la primera época , se redu-
geron en la segunda á 190.723,942 r s . , por haberse formado 
una nueva prov. titulada Cartagena, con 21.191,549 rs. 

Concluido el examen de los datos de 1799 aplicados á 
las provincias á que se concretaron, vamos ahora á circuns
cribir , ó mejor dicho á aplicar los resultados obtenidos al 
territorio, hoy conocido con el nombre de prov. de Jaén. Y a 
no una, sino muchas veces hemos dicho, que no cabe mar
car con exactitud las producciones de una vasta estension de 
pais á un territorio determinado mas reducido ; pero que 
cabe la compensación en muchos casos, y que por esta ra
zón no puede ni debe renunciarse á la presentación de un 
datoestadísticodeestanaturaleza. Un pueblo presenta variedad 
de terrenos y nada mas común en una misma estension en
contrar tierras, bien sean desecano, bien seanderegadiOjque 
valgan m a s , que produzcan mas: cucnlanse en las pobl, va
rias part idas que asi en algunos puntos, particularmente 
en Aragón, suelen llamarse y varían notablemente los precios 
en venía de las fincas en cada una de ellas contenidas, y es
to sucede especialmente en aquellos términos municipales, 
donde las montañas colocan á terrenos determinados bajo 
distinta influencia atmosférica. Nace de aquí la dificultad 
de señalar productos totales de pobl. por productos de un 
terreno determinado. Pues si esta dificultad existe en los pue
blos ¿cuánta mayor no será si englobado el valor de las pro
ducciones, se aplica por iguales partes sobre el tipo de pobl. 
ó el mismo de riqueza á cada uno de los lugares de su mis
mo par t . jud.? Nosotros pudiéramos citar no uno sino mu
chos ejemplos de lugares de un mismo part., en que en unos 
el clima presenta una semi constante primavera y en otros 
un casi no interrumpido invierno riguroso. Diremos mas to
davía ; en un mismo part. jud. hay pueblos donde se cosecha 
abundante tr igo, vino y aceite, y otros en que no se coge ni 
uno de estos tres artículos importantes. Y si esto sucede den
tro de la zona que comprende un part. j u d . , naturalmen
te las prov. que abrazan una vasta estension de terr., han 
de presentar variedades de mas bulto, de mas consecuencia. 
En la misma descripción que hemos presentado de la prov. 
de Jaén , tal como hoy es conocida, ¿no hemos marcado dos 
zonas distintas y hablado de las diferentes producciones que 
cada una de ellas presenta y de la naturaleza diversa de su 
respectivo terreno? Fórmese el resumen que marque el valor 
de las producciones obtenidas en todo el terr. de la actual 
prov. de Jaén; apliqúese á cada pueblo en la proporción que 
represente su riqueza parte de aquellos productos, y resul
tará un absurdo. ¿Y qué ha de resultar también si se englo
ban las especies obtenidas en el estenso reino de Granada, 
con las distintas fisonomías de su suelo y sus sorprenden
tes variaciones , según oportunamente hemos manifestado; 
las de la ant. prov. de la Mancha, que en su mayor parte 
presenta al viagero el contraste, la contraposición de no po
cos terr. de Andalucía; y las de Murcia que en distintas lo
calidades ofrece la idea de lo mas bueno y lo mas malo en 
materia de terrenos? Todo esto lo conocemos perfectamente, 
y por eso mismo que lo conocemos, presentaremos este art. 
al hablar de datos antiguos bajo dos aspectos. Con esta ad
vertencia indispensable, para salvar nuestra responsabili
dad, publicamos el siguiente 
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O O uí ro to Ĉ  O C" od es « o i o r-00 CS 00 00 1— o o •<- O ^- CS Oi 00 o iC n — t-. eo ̂  -# 1̂» r ^ i/í o r>. 
OA 

c t ^ - o o r ^ , ^ t D 0 5 f v í - * » f t O o r - o r ^ e s t -
> r t o o r * o o o o • o c s r * i ^ C i ' O C O - í r r » » » o 
i C l ^ - C S C O i C — • a o f N a s m C O O O O C S " - — 
c í o o ™ * " * - * ^ - ^ * n n * v i*3 
« —>- m — > 
C". I" «D o : D O rw S l ^ 1-^ ! N i ^ ' c - , i - - * i S ^ 3 V ^ 
o c o c o o r - r - . r - w ^ o o o o o - j j - a s e s o o o o — 
e o e s i c x e ^ c N r - - o o — • ^ O ' O u í — i - - - ^ r « 

( W C . Í S ^ O O i O C O O W — i T S - ^ í c i c í — O S A 
C i r > . - ^ « * o e s « s n t ^ O e s e s ^ r ^ t o o o 
<0 O i „ ^ j « « <j. ^ 

O O O O i f t o c 
O O ' f l O i O W ^T 
•** ' O - í f * * o — - * 
eo co o Ci es r>. os 
— »jr ^a* i O ! - • «c t-« 
eo O »o w — O ^ -
94 «O CS ( N U ) C0 t C 

O O O O O O O 
O ' « O O f í * * « 
O 1^ • * (M ^ « 

'os x — r- e-5 es r í 
QC -O O C i !->• ¡M O 
c e O ( N » i r-- e s — 
<r oo •— M t - oo « 

e s •»- - ^ e s ^ r 

O r - *D — O i^« - o 
(W Cs 00 í© r - o e> 
( n o oo co e s ^ e o 
oo es i ^ (N v » o í es 
— * e o oo o «o (M 
c o ^ <o o o© e» » * 
c q «o e s r o « í - * i o 

O -O ao O O O 
O (N O O O fM 
v r i O r^. oo oo c e O 00 

0 0 0 t O O -w w ao ^ O M 
n « o o oí c c o - ^ o o o 
u í O — O e * 5 0 r^ — ^- i 

O CO CS - * 00 o o 
- * OO O O - * O ' O 
^ ^ oo • - — oo — es 
r - c o íO -s1 * o e s M 

e o «4 • « n o 

m 

0 
le 
M 

BS 

• 
id 

0 
M 
W 
411 

ti 

o t - o es o í oo o 
es ( j o o - ^ í"-» i O 
O ( N •— c o (W 
— »4 

00 •-< -4. f ^ o a o 
O OO » - ^-" t - 00 
M t^. e s es i-- e s 
OS t-« O 

o e s 
n oo oo r o t - ( n < n 

t - , •«-« o c o • « e s •<»• 
r » t - — i ^ i r t r > e o 

c o * o • * oo e s i o 
o - * e s 

" * - ^ O o w o r 
o o «c v r o s es 
«3 e s » - x i^s e s 
t - i c e s c o ( n o 
x o s c o OS ( N o ^ « 

- * M 3C 
« o es 
•^r «O es 
<N t " O 

(O P - oo o - * 
o s íís r-. «O - ^ 
^ - - * e s o s r>. 
94 v h «o s o - o 

•ís r o cu -M O 
9 * e s « 91 e s 
eo c e — i f l 94 
CO 94 O es co 
• « r^ o» t o » -

e s e s » ^ 

o c o o o o o 
o o o o e s u? o 
o o o es o " 5 — 
X * * « * u t i C 94 O 
O O --O --0 O O 00 
»-i W ^ ( ^ i * • 

t ^ (O 
co es 

es r^ * o x * * í o 
-.» es ct x — r o 
m e s t- i v r o t o 
F - C4 94 -fl- i-« 

es c e x 
o — r^ 
x ^ t -
X 
C 9 

ce ce 
CO O 

; »ÍS es 

I-*. Ce eO • * i í9 
» - t - OS O 
94 X ^ - O 
>* 94 O 94 

O O O O i c O O 
o o o l e c e u í o 
o o o - « c e 
— 94 
X 94 O O t - — t -
o o e> ^ » * ' e «o 
•-h i-« c e t-- o es 

< x 

es .--; o 
es es ee 
94 — *rt 
• * í e l o 
c e 94 

c e e s 
94 « i* 
es - o 
«o r -

X T-l 

94 O f N 
o s m O 
c e o c e 
o o 

o o o o o - o o 
o o o o e s o s es 
O " í v r c e o s x ue 
o t^. o » c e os o 
oo so r^ oo r » . c e O 
CS -— ^ 94 O 

o o o o o ue o 
O O O « • * s p 94 
x os -̂ i es •« 

«a" o o ce 
m 94 e s >* 
c e o s c e « e s » 
c e >* - i r 
c e — 

- * ue 

s • o c e 

^ ^ ^ t i—. r e x e s ^ 
c e r e c e se o c e t -
O - J * X - ^ • - 94 o 
- * c e x X 94 l - i / í 
so i - * o s c e e s e s - t 
i^. - ^ -jp e s 94 
— ^h 94 t -
91 

ü 5 ' O X O O t e ' - e o i ^ o s a - « o t : - í r < o e s x c e 9 4 
x o o o x r ^ x c s s e s o x 9 ^ c s • o e ^ t o • f l • » -
c s o s c e x - ^ - e s i f 5 e s x » e * * i r a ( t . u e o s — ^ x 
e s s o o o - * o x r - c s o - ^ i c e í O í D s o í e o o 
c e — o < o o o i e ^ > o ^ » o » f 5 9 4 x i - c e « - 9 4 
o o - » - i « ; 9 i o c s t - o s e s « o » * c o - # x 
« t e s t-« 94 -^h - * i f l 

O «fl i© O X — •— io t^. 94 — sr ee t -ce os x ob ce ^^ cn _ te •* 

o -v so i ^ r ^ tw ^ X — oo — o í- es <s ce ce es — x ie ce ** r^. so o o x 94 •— ce es es x fres o ^ i — ue »e r-
es SO TO 91 ̂  «*• -T 

c^ •-• •— ce ce 
— -^ t - o o os ** 
-^ ce — vji 94 »H es 

* n -¿t <m ^n ^n •** í n 

— ce — 94 es ce •— 
C4 — i n «e es o -• es t - so 94 ce >.e ín so t - -* es — 

— x t - es t - o s e s 
»rt « m* i-e c e r^ e s 
• * — c e es o c e x 
•— c e e s 9 i "ís • « t -

• 9 i t^- e s 
i c •-e 

c e c e o s o — • 
oo O es o o i ; 
— • e o s x i ^ - i — o r - c e t - o s 
m e e — c e - í f « . — o — x 

<3 p». • « ^ t »m 

* * a s — ' r - * — so — e s x 
— i ^ - ^ - ^ v f O c e — • -
r - c e t - o s t i e - * » o » o c e a 

es 

u^ c e so i o o s r^ 
o c e 
ce — 

%3" - * ^ r ue e e o — 
91 OS es CS 94 i C r -
94 r - — o — o •^• 
n» I-, X 94 O — X 

- ^ — ví- e s c e 

^ • a - 3 t : - a - t s t s !'S.'S'^"2'2.'H.'H.'S'^:'T3'°'3'2,H'« í * g -3 T3 -O T3 x : T3 
• 3 • " — • " — — • ' 

s * S 
- u 

a ' 5 ! « S = s 
asi 
Ba-S 

en 
O 
H 
O 

a o 

t - Q^ * i S 4 ' >" ;— 
H O M ^ 0 - < S 

« i -
J3 M 

W C - 1 
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JAÉN 
D i e z m o , medio d i e z m o , renta l i q u i d a de l a pro

p iedad te r r i to r ia l y u t i l idades de l a i n d u s t r i a 
a e r í c o l a s e g ú n e l censo de 1 7 0 0 . 

Producios del reino vegetal, todos 
sujetos al diezmo l is, 

ídem del reino an ima l , sujetos á 
la misma prestación. Corderos. 

Cabritos 

Seda'. '. '. ' . ' . ' . ' . ' . ' . '. '. 
Miel 
Cera. . . . : 

v n . 63.096,259 

Queso 
Pieles , 

Í33.838 
198,166 

1.203,118 
8.732,337 

34,020 
87,913 
2,280 

245,616 
10.937,288 

Total 74.033,547 
Diezmo 7.403,355 
Medio diezmo 3.701,077 

Renta líquida de la propiedad territorial, regu
lada en las 2/5 partes del producto total. . . 29.613,419 

Utilidades de la industria agrícola en la mitad 
de la renta 14.806,709 

S e g ú n los p r e c i o s de l d i a 

Producto bruto del reino vegetal, 
ídem del reino animal. Corderos, 

Cabritos 
Lana 
Seda 
Miel 

—Cera. < 
-Queso , 
—Pieles . 

R s . v n . 
418,056 
175,830 

.004,600 

.604,460 
30,240 
96,000 

1,710 
307,020 

55.820,678 

9.637,916 

Total . 65.458,594 
6.545,859 
3.272,929 

26.183,438 

Diezmo ; 
Medio diezmo 
Renla líquida de la propiedad territorial 
Utilidades de la industria agrícola 13.091,719 

No tenemos inconveniente en asegurar, que no resulta exa
gerada la riqueza territorial de esta prov . , en los cálculos 
y deducciones ^ue acabamos de presentar; pero con la fran
queza que nos es propia, deberemos decir, que en este cuadro 
resultan disminuidas de tal manera unas producciones, como 
las de cereales, de tal modo aumentadas otras, como la de 
seda, que nos vemos en el caso, no solo de hacer esta decla
ración, p.ira que no se nos acuse siquiera de poco estudiosos, 
sino de presentar nuevos dalos. Consiste esta desproporción, 
en que hemos querido sacar un tanto por 100 de la riqueza 
de dos prov. de distintas condiciones agrícolas, y para pre
sentar esta cuestión con mas claridad á nuestros lectores, 
vamos á ofrecer á su vista y consideración, el cuadro de la 
riqueza del ant. reino de Jaén, tal como le presenta el censo 
de 1799 : después aplicaremos en globo las segregaciones de 
las demás divisiones administrativas, y se verá por esta ope
ración, justificado lo que hemos dicho y repetimos, á saber: 
que si resulta desproporciónenla cantidad de las especies, 
no hay sin embargo grande diferencia en el resultado que 
arroja el total valor de los frutos. L a diferencia grande que 
á primera vista observarán nuestros lectores, consiste en los 
productos , co>a indispensable por las razones que ya hemos 
manifestado, cuando se trata de un territorio que se estiende 
desde los limites septentrionales de la Mancha , hoy dentro 
de la prov. de Cuenca, hasta las costas de Málaga. Pero no 
por eso el estadista debe dejar de presentar datos de esta na
turaleza, mucho mas cuando los errores que son consiguien
tes á esta operación , tienen el correctivo de las observacio
nes que se presentan como convenientes para ilustrar la ra
zón del que quiera utilizar esta clase de datos , esta clase de 
documentos. Nosotros creemos que nuestros lectores nos hu
bieran calificado de escesivameute meticulosos , si hubiése
mos prescindido por el temor de no ser exactos al marcar las 
proporciones, de examinar los datos antiguos. E l ant. reino 
de Jaén , hecho el resumen de las relaciones que dieran las 

mi 
municipalidades, presentaba el resultado que ofrece el si
guiente: 

E S T A D O de los frutos , g a n a d o s y p r i m e r a s m a 
t e r i a s de las a r t e s ilc l a p r o v i n c i a de <9aen. 

REINO VEGETAL. 

GÉNEROS. 

Granos. 

ESPECIES. 

Legumbres. 

1." materias 

T r i go . : . . . 
Centeno.. . . 
Escaña. . , . 
Maiz 
Cebada. . . . 

\ Avena 
Garbanzos.. . 
Habas 
Alverjones. . 
Habichuelas.. 
Lentejas. . . 
Guijas. . . . 
Revoll izo. . . 
Fréjoles.. . . 
Judigüelos. . 
Linaza. . . . 
Cañamones. . 
Aljonjolí. . . 
Alcaravea.. . 
Matalauva. . 
Cebo 
Yeros 
Higos 
Lino 
Cáñamo.. . . 
Esparto . . . 
Vino 
Vinagre . . . 
Aceite 

1293130^' 
11872 
97612 
12953 

769480 
5617 

54315 
102783 

2376 
696 

1005 
5194 

12103 
30 
20 

124 
123 

21 
100 

1796 
10001 

5600 
1900 a. 
1569 
1961 
3450 

171626 
9055 

518620 

38 
21 
13 
22 
17 
20 
50 
24 
20 
70 
48 
20 
25 
40 
50 
28 
34 

140 
58 
90 
22 
26 
36 
75 
54 

2 
14 
10 
30 

TOTAL 
IMPORTE 

49138940 
249312 

1268956 
284966 

13081160 
112340 

2715750 
2460792 

47520 
48720 
4824 o 

103880 
302575 

1200 
1000 
3473 
4182 
2940 
5800 

161640 
220022 
145600 

68400 
117675 
105894 

6900 
2402764 

90550 
1555860n 

88765 790 J 
RE1KO ANIMAL. 

padres. 

Ganados... . 

Productos.. 

Potros.. 
Yeguas. 
Caballos 
Muías.. 
Dueyes 
Vacas 
Becerros. . . , 
Asnos 
Ovejas 
Borregos. . . 
Carneros. . . 
Cabras. . . . 
Machos. . . . 
Cholos. . . . 
Cerdos. . . . 
Lechones. . . 
Enjambres. . 
Lana ordinaria 
Seda 
Miel 
Cera 

138 
111 

12 
234 

7253 
6836 
3410 

909 
128015 

16216 
28723 
44816 
14244 

5309 
38338 

7924 
409 

18455 a. 
1204 I. 

613a. 
8826 1. 

850 
780 

4000 
900 
580 
300 
150 
220 
34 
25 
51 
45 
75 
15 
90 
25 
17 
40 
60 
55 
10 

Suma total del importe de los f ru- ] 
tos de este estado . i 

117300 
86580 
48800 
210606 
4206740 
2050800 
511500 
199080 

4352510 
405400 
1404873 
2016720 
1068300 

79035 
3450420 
19810(1 

6953 
738200 
72240 
3371 
88260 

2140682G 

11017201, 
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E S T A D O de las manufacturas 7 artes de esta provincia. 

Fabricas d e l heiko v e g e t a l . 

FABRICAS DE 

Lino y cáñamo. 

Licores. 

L a n a . . . 

Curtidos. 

Loxa. ; . . , 

Quincallería. 

ESPECIES 

DE MANUFACTURAS. 

Lienzos finos 
ídem ordinarios. . . . 
Cintas de hilo 
Esparto manufacturado 

por valor de 
Aguardiente 
Rosoli 
Mistela 

OBRADORES. 

1480 
14,0 
200 

3120 

OPERARIOS. 

1480 
1G50 
200 

3330 

CANTIDAD 

MANUFACTURADA. 

FABRICAS DEL REINO ANIMAL. 

1 Paño ordinario. 
j Sayal 
' Estameña. . . . 

Cordobanes. . . 
Becerril los.. . . 
Suelas 
Baldeses 

22 
15 
48 
23 

5 
5 
5 

122 

332 
50 
83 
51 

G 
9 
7 

438 

FABRICAS DEL KK1NO MINERAL. 

Loza fina 
Entrefina 
Ordinaria 
Tejares 
Quincallería de hierro. 

i ídem de acero 

Totales. 

5 
II 
49 

150 
51 

3 

2C9 

3511 

36 
100 
152 
300 
114 

9 

711 

4479 

444000 vars. 
119879 

18852 

9046 arb. 
739 

68 

PRECIO 

CORRIENTE. 

15930 
8000 
22á0 

22406 
306 
399 

1200 

19200 ds. 
por valor de 

1088-20 
2000 ctos, 

> por valor de \ 

10 
6 
2 

60 
76 
76 

19 
10 
13 
22 
32 

100 
4 

t 
11 

i / i 

Suma del total importe de las 1 
manufacturas de esta pro , 
vincia 

TOTAL 

IMPORTE. 

4440000 
749213 

47130 

14758 
542760 

36164 
5168 

5885193 

302670 
80000 
28860 

492932 
9792 

39900 
5400 

959554 

96000 
180000 
101820 

22000 
570000 

54000 

1023820 

7838567 

El censo de 1799 dice respecto á Jaén, que con separación 
del terreno que ocupaban las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena, tenia de estension 268 leg. cuadradas, con una 
pobl. ele 206,807 personas, 0 41,361 familias; que su riqueza 
movil iaria territorial é industrial ascendía á 118.011,183 rs. 
y que correspondía á cada leg. cuadrada, 771'67 hab. y 
440,336 rs. 17 mrs. del total valor de los productos, y á 
cada familia 2,853 rs. 7 mrs. E l consumo de granos de las 
41,361 familias, era de 1.240,830 fan . ; y la cosecha, incluso 
el maíz, ascendía á 1.415,567 f a n . , y descontando la s i 
miente, quedaban para el consumo 1.180,179 f a n . , resul
tando faltar en esta prov . , 60 ,651 ; pero que sobraban unas 
porciones considerables de otros productos de su suelo, que 
se extraían para otras prov. E \ valor de lo man ufacturado, 

«fn i7o *.7-838'567 r s - ' y t!l de los Productos naturales á 
i i ü . n ¿ , 6 i 6 , y la razón de los primeros á los segundos, 
era :. 1 . u 05. E l numero de operarios era 4 , 4 7 9 , los cua
les si se suponían familias, estarían a l a pobl. t o t a l : : 1: 9-23, 
y s i hab. al mismo tout : ; 1 : 46'17. Todos Ion tejidos de 

l ino se consumian en la p rov . , y los pueblos donde prospe
raban las fábricas de esla clase, eran Jaén, Baeza, Vi l lacar-
r i l lo, Vi l lanuevadel Arzobispo, Iznatoraf, Cazorla, Bailen y 
Alcalá la R e a l ; las de cordelería y alpargatas en Jaén, A n -
dujar, Baera, Jodar y Alcalá la R e a l ; y las de lana en Jaén, 
Baeza, Andujar y Ubeda. Las princip.iles tenerías se hallaban 
en estos cuatro últimos punios, haciéndose estracciones con
siderables á otras p rov . : las alfarerías principales eran las de 
Jaén, Andujar, Ubeda, Bailen y L inares ; hallándose ade
mas en esta v. las de plomo y cendra, y las de vidrio en 
Hinojares, Cabra y Santo Cristo. Pasaban de 15,000 las arro
bas de jabón blando que se trabajaban anualmente en Jaén, 

f Marios y Ubeda. El esparto era el fruto principal de la v. 
de Jodar, y con su manufactura se sostenía ir.ucha gente 
pobre de la misma, Jaén y Andujar. Hagamos ahora las cor
respondientes aplicaciones que resultan de los cuadros que 
hemos presentado. E l 2t'48 por 100 de Granada y Jaén, reuni
do el 1'03 de la Mancha, el 3'3a de Murcia y e l 4 7 ' 1 5 de 
Nuevas Poblaciones, dan un resultado de 127.084,911. 
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530 JAÉN. 
Según se ve por el estado que acabamos de presentar, 

la riqueza de la prov. de Jaén en el año de 1841, era de 
17.286,707 rs. en sentir de la Junta que formó el resumen. 
Confesamos francamente que en el sistema de ocultación 
las personas reunidas en Jaén en i de mayo, no fueron tan 
allá como otras que se habían reunido con el mismo objeto 
en muchas cap. de prov. : A lmería, Hue l va , Huesca, A l i 
cante , Badajoz, Cáceres y aun otras varias prov., ocultaron 
mas la riqueza que la de Jaén en 1841, y esto es fácil cono
cerlo , con solo leer los estados de distribución que hemos 
presentado en los demás art. de esta clase. La intendencia, 
sin eubargo , con fecha 26 del mismo m a y o , manifestó que 
la riqueza supuesta á la prov., era sumamente diminuta, 
atendida su estension y la feracidad de su suelo. Para poder 
apreciar la riqueza imp. que señala la Junta de 1841, basta 
dec i r , que si igual proporción presentasen las demás prov., 
el producto líquido de toda España subiría solamente á la su
ma de 805.136,828 rs. Descendiendo á mayores detalles so
bre el dato de la Junta de 1841, vamos á presentar la pro
porción en que se distribuyen las 5 riquezas que señala es
te documento , esto es , la terr i torial, la urbana, la pecua
ria , la índ. y comerc ia l , trabajo que aparece en el siguiente 
estado : 

I t iqnezn t e r r i t o r i a l . 
Vecindario. . . R s . vn . 5.438,701 
Forasteros 3.439,991 

Vecindario. 
Forasteros. 

U r b a n a . 
. 2.161,023 

434,765 

8.878,692 77'38 p i 

2.595,788 22'62 id . 

11.474,480 100 

R i q u e z a t e r r i t o r i a l . 
Vecindario. . . R s . v n . 5.438,701 
Forasteros 3.439,991 
Clero 7 7 ' 3 8 p § 564,849 437,080 
Estado i d . de 532,239 411,847 

Vecindario 
Forasteros. 
Clero 22'62 p 564,849 
Estado i d . "de 532,239 

9.727,619 56'27 id . 

Pecuar ia. 

Industrial 

í Vecindario. 
' t Forasteres. 

r Vecindario. 
• \ Forasteros. 

U r b a n a . 

2.161,023 
434,765 
127,769 
120,392 

.523,416 
54,011 

.143,703 
26,654 

2.843,949 16'45 p = 

1.577,427 9'12 id . 

Comercial , Vecindario. 
2.170,357 

967,355 
12'56 i d . 

5'60 id . 

17.286,707 100 

P R O P O R C I O N E S . 

'U rbana : : 16 : 56 ó 28 ' 57po r l 00 
Con la riqueza I Pecuaria : : 9 : 56 ó 16'07 i d . 

terr i tor ia l . . j Industrial : : 126 : 563 ó 22'38 i d . 
Comercial : : 56 : 563 ó 9'95 i d . 

[Pecuaria : : 91 : 165 ó 55'15 i d . 
ConlaUrbana.< Industrial : : 126 : 165 ó 76'36 i d . 

t Comercial : : 56 : 165 ó 33'94 id . 
Con la pecua- i Industrial : : 126 : 91 ó 138'52 i d . 

ría \ Comercial : : 56 ; 91 ó 61'54 i d . 
L a comercial es á la Ind. : : 56 : 126 ó 44'44 i d . 

Por este trabajo se observa, que el producto de la tierra, 
sin tener en cuenta las Ancas urbanas, ni las utilidades de la 
ganadería, ofrece una materia imp. de 9.727,619 r s . , cosa 
á la verdad insignificante, si se tienen presentes las condicio
nes de este terr. y otras muchas consideraciones de que ha
blaremos con mas estension , al examinar la matricula ca
tastral de 1842. Apurando mas el examen de este trabajo 
creemos conveniente presentar el siguiente 

B S T A D O une demuestra l a d i s t r i b u c i ó n de las ut i l idades que señaló á l a prov. de J a é n l a J u n t a 
fie 1811 entre l a poblac ión que l a misma d e s i g n o , la que aparece de l a l istamiento p a r a el reem
p lazo del e j é r c i t o , l a * de los datos oficiales de 1 8 1 2 , y l a que resu l ta de los datos que l a redac
c ión posee. 

PARTIDOS JtmiCULES. 

Alcalá la 'Real . 
Audujar . . , 
Baeza 
Carolina ( L a ) . 
C a z o r l a . . . . 
l luc lma. . . . 
•Inen 
Mancha-Real . 
Marios . . . . 
Segura . . . . 
Ubeda 
Villacarril lo. . 

Totales. 

Ut i l idad» 

qne seüala la 

Junta. 

R s . v n . 
1511,072 
2102,897 
1750,514 
1322,486 
1049,450 
756,545 

1748,283 
1349,006 
2003,274 

744,812 
1909,917 
1038,451 

1728070! 

POBLACIÓN, 

SEGÚN LA MISMA. 

NUMERO 
DE 

ALMAS. 

23,298 
22,979 
25,814 
13,865 
15,336 
13,029 
24,372 
16,776 
29,527 
15,451 
21,875 
16,513 

238,835 

•Ütilidadeí por 
l iabi lauU. 

Amialcí I Diarias 

R. m 
64 2sl 
91 17 
67 27 
95 13 
68 14 
58 2 
71 24 
80 14 
67 28 
48 7 
87 10 
02 30 

Ms .c . 
6'04 
8'52 
0'32 
8'88 
6'37 
5'41 
6'62 
T49 
6'32 
4'49 
8'13 
5'86 

72 12 6'74 

P O B L A C I Ó N , 

eormpoiiditnte al alistamiento 

para el reemplaio del ejército 

NUMERO 
DE 

ALMAS. 

40,004 
44,335 
41,661 
26,117 
29,175 
19,110 
49,556 
27,518 
47,011 
27,009 
38,475 
28,665 

|4t8,636 

Utilidadea por 
habitante. 

Anuales 

R. m. 
37 20 
47 14 
42 
50 21 
35 32 
39 20 
35 9 
49 1 
42 20 
27 19 
49 21 
36 8 

41 10 

Diarias 

Ms.c , 
3'52 
4'42 
3'91 
4'72 
3 3 5 
3'69 
3'28 
4'57 
3'97 
2,57 
4'62 
3'38 

3'85 

P O B L A C I Ó N , 

SEGÚN L O S D A T O S 

O F I C I A L E S 

i 
I N U M E R O 

D E 
A L M A S . 

24,855 
23,256 
27,509 
16,149 
16,342 
14,430 
26,074 
18,662 
33,656 
10,710 
23,594 
17,515 

DE 1842 
A _ . - N 
Utilidades por 

habitante. 

R. m. 
60 26 
90 15 
63 21 

59 17 
44 19 
80 95 
59 10 

258,758 66 27 

Ms.c 
5'63 
8'43 
5'93 
7'63 
5'98 
4'88 
6'24 
6,73 
5'24 
4'15 
7'54 
5'52 

6,22 

POBLACIÓN, 
SEGÚN L O S D A T O S QBE) 

L A REDACCIÓN P O S E E 
. ;-* , 
N U M E R O ] 

D E 
A L M A S . 

29,911 
29,703 
32,932 
17,973 
19,567 
17,394 
31,037 
21,501 
37,773 
20,460 
28.089 
21,070 

307,410 

R. m 
50 18 
70 27 
53 5 
73 20 
53 21 
43 17 
56 11 
02 25 
53 1 
36 14 
68 " 
49 10 

50 8 

Ms. c| 
4'71 
6'59¡ 
4'95 
6'85l 

M 
4'05 
5'25 
5'84 
4'94 
3'39 
6'33 
4'59 

5'2^ 

Poco deberemos decir sobre esta distribución muy parecida 
á la que resulta en otras p rov . : aun admitida la pobl. que 
la Jauta señala ^ cada hab . contarla solo 6'7 4 m r s . d e uti l i 

dad d ia r ia , y con ellos había de pagar las contribueíones na 
clónales,provinciales y municipales Y h f « ^ " f / ^ X 
cas necesidades verdaderas en las diferentes fases y combí-

http://mrs.de


JAÉN, 
naciones de la v ida. Y es de notar que esos 6'74 mrs. su
ponen que todos , absolutamente todos los hab. , han re
cibido igual suma por uti l idades, y por consiguiente que 
las fortunas están niveladas. Nuestros lectores han visto 
y a el número de propietarios en un documento of ic ia l , el 
de jornaleros , el de mendigos, y con este simple dato se 
puede reconocer que las grandes y medianas fortunas, absor-
ven las utilidades que la Junta señala, siendo crecidísimo el 
número de personas que no tendrian el menor medio de sub
sistencia. Ocasión oportuna llegará en que demostremos á la 
Junta dos cosas: pr imera, que en época ant. el suelo de la 
prov. de Jaén ha prod. doble y triple riqueza líquida que la 
que señala el resumen; segunda, que en época reciente, en 
el mismo año 1 8 i l , la prov. de Jaén satisfizo suma mayor, 
acaso un 50 por loo mas que la que señala la Junta en el 
documento, cuyo examen estamos haciendo. Sin necesidad, 
pues , de otras esplicaciones, vamos á ocuparnos de los 

Datos o f i c ia les de 1842, o sea l a mat r i cu la c a t a s t r a l . 
En cuanto se recibió la orden para formar la matrícula ca
tastral de la prov. de Jaén, se nombró una comisión com
puesta de los Sres. D. Ramón Croguer, D. Manuel García y 
D. Saturio Lanza (') que son los que firman la memoria, 
y los estados que remitió el que en aquella prov. ejercía 
las funciones de intendente : muy estensamente se espli-
ca la comisión sobre los obstáculos que encontró para cum
pl ir su encargo, diciendo al fin que tomaron por base 
para sus trabajos, la estadística formada en 1841; los re
partimientos de la contribución estraordinaria de guerra de 
180.000,000; los encabezamientos de los pueblos; los valores 
del diezmo en los últimos años; un estado de pobl. formado 
recientemente pnr la diputación provincia l ; la nota de las 
oficinas sobre bienes pertenecientes al Estado, que habían 
sido vendidos y quedaban por vender , y otros datos mo
dernos que no se mencion.in. La comisión reconoce que no 
es esto todo Jo que se debiera estudiar en la materia ; pero 
que los archivos de las oficinas de la prov . , presentaban el 
mas espantoso desorden para recurrir á documentos anti
guos , y que los aydnt. estaban avezados á desatender el pe
dido de todas las noticias que se les hacia con cualquier in
tento, aun el mas conveniente á ellos mismos. Reconoce 
la comisión que la estadística de I S i l le guió para la 
clasificación ó designación de cada especie de riqueza , asi 
como los repartimientos de la contribución estraordinaria de 
180.000,000 para apreciar su entidad. Diferentes veces hemos 
dicho nosotros que el mérito que tienen los trabajos de 1841 
consiste, en que representadas en la junta todas las localida
des y todas las util idades, es cuando menos exacta la pro
porción entre los part. jud. y entre las distintas riquezas: esto 
mismo dice la comisión de Jaén , pagando su homenage á los 
conocimientos prácticos y locales (estas son bis propias pala
bras) de los que formaron el resumen. E l estado que presenta 
la matrícula tiene diferentes casillas y de ellas vamos á poner 
solo los epígrafes y las sumas totales. 

Número de vecinos ; 
Número de almas 

mi 

Contribuciones directas que paga. 
Valor de las indirectas 

64,959 
246,639 

5.642,769 
5.054,770 

Total de ambas 10.697,539 
Riqueza capital, rústica 321.047,271 
Riqueza capital urbana 116.418,561 

Id. i d , pecuaria 29.862,327 
Id. id . industrial 92.312,335 
Id. id . comercial 32,678,580 

Total. 592.319,074 
Capital de utilidades 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

id . 
id. 
id. 
id. 

rustica 
urbana. . 
pecuaria. . 
industrial, 
comercial. 

14.626,167 
3.958,188 
1.299,238 
3.693,047 
1.633,'194 

Total 25.210,634 
Importe de los consumos. . . 3.308,741 

{*) Sentiríamos equivocarnos en estos nombres propios ; naes-
tros lectores saben que muchas veces hay grande dificultad en 
conocer los apellidos cuando no se lirma despacio. 

Sobre el número de vecinos y el de almas , hemos dicho y a 
lo bastante al principio de este art. no solo sobre la pobl. of i
cial de 1842 , sino de otras de época anterior y posterior. So 
bre las contribuciones directas é indirectas que la matrícula 
catastral señala en el resumen que tienen á la vista nuestros 
lectores, debo tenerse aquí por repetido cuanto hemos dicho 
en las pág. 518 y 519 de este mismo tomo á continuación del 
cuadro sinóptico por part. jud . Ciertamente estraña y sor
prende, cómo personas tan entendidas como lo fueran las que 
formaron el trabajo que estamos examinando , incurrieron en 
un error tan grave, del que resultó como forzosamente debía 
resultar, lo siguiente ; que si las palabras contr. directa é i n 
directa se hubieran de admitir en su propio , verdadero y ge
nuino sentido , podria y debería , económicamente hablando, 
suponerse que la prov. de Jaén por sus contribuciones , nó
tese bien esta pa labra, por sus contr ibuciones, pagaba 
10.697,539 rs. sobre una materia imp. de 25.210,634 , ó sea 
un 42'43 por 100. Esta proporción , seguramente basta para 
demostrar que tomando , repetimos , las palabras en su na
tural significación, habia de resultar aumentada la cuota que 
del bolsillo del contribuyente pasa á las arcas del tesoro pú
blico , y disminuirá la riqueza imp. hasta el punto de no en
contrar apenas aliciente las clases no productoras á emplear 
sus fuerzas, su capital y su talento en los trabajos prepara
torios é indispensables para adquirir utilidades, ni benefician
do la tierra , n i levantando edificios , ni criándose ganados, 
ni ejerciendo artes ni oficios , ni promoviendo industrias , n i 
fomentando especulaciones mercantiles. Parecerá exagerada 
esta proposición, pero vamos á demostrarla con la claridad 
que reclaman indicaciones de esta especie. S i realmente el 
producto de las contribuciones que llevan fondos al tesoro 
público fuese el 42'43 por 100 de la riqueza i m p . , ¿cuál sería 
el verdadero gravamen , si á las operaciones que dan por re
sultado los 10.697,539 rs. , se agregasen los gastos provincia
les, que son de mucha consideración en algunas provincias, y 
los gastos municipales, que son grandes, como lo demues
tran documentos oficiales que el Gobierno ha publ icado, á 
pesar de que en las relaciones de las municipal idades, en los 
presupuestos que presentan los ayunt. no escasean las ocul
taciones por razones obvias que están bien al alcance de nues
tros lectores»' Si este trabajo se hubiera hecho por la comisión, 
y sobre todo, si se hubiesen fiscalizado las relaciones ó de
claraciones de que hemos hablado, se habria visto que real y 
positivamente paga la prov. de Jaén la suma que e1 documen
to of ic ia l , objeto de nuestro examen , señala, y se hubiera 
reconocido entonces inmediatamente la necesidad de aumen
tar la materia imp. 

Dadas estas esplicaciones, solo nos falta decir que 
resulta de esto trabajo, que hemos presentado antes de 
entrar en nuevos pormenores, que la renta de esta prov. por 
concepto rúst ico, urbano, pecuario , industrial y comercial, 
asciende á 25.210,634 rs., lo cual supone una materia imponi
ble para toda España de 1,231.990,228 rs. No necesitamos ha
cer comentario alguno sobre este resultado , puesto, que los 
hemos hecho detenidos en los demás art. de intendencia par
ticularmente en el de Badajoz, Cáceres, Cádiz y Coruña donde 
pueden recurrir nuestros lectores si gustan: solo si dire
mos , que suponer que la nación española no tenga mas 
renta líquida, mas uti l idades, mas riqueza imponible que la 
de l ,231.990,228rs.)esrebajar nuestro país hasta el punto 
de considerarle como uno de los departamentos de Francia. 
¿Ni cómo por otra parte admitir este dato cuandosegun hemos 
demostrado , es mayor suma la que paga el pueblo español 
por varios conceptos? Aquí repetimos lo que ya hemos dicho 
otras veces, á saber: que, con la mejor intención sin duda, 
con la mejor buena fé ciertamente, presentan las autori
dades económicas de España de tal modo disminuida la 
materia imp. , que apenas puede considerársenos como una 
provincia de tercer orden de las mas pobres, de las mas 
miserables. N o , mil veces n o , siquiera sea necesario arrastrar 
una impopularidad que no deben temer los escritores públicos 
cuando está de por medio el interés de la patria: nosotros sos
tendremos y sabido es que procuramos justificar y sostener 
nuestras opiniones con números, que la riqueza imp. de Es
paña es mucho mayor que la que resulta, proporción guarda
da, de este dato oficial. Pero antes de continuar en la censura 
del documento que ahora examinamoB, presentaremos el s i 
guiente: 
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R I Q U E Z A S . 

Terri torial. 
Urbana. . 
Pecuaria.. 
Industrial. 
Comercial. 

Proporciones del 
dato 

do la Junta 
de 1841. 

56*27 por 100 
16'45 i d . 

9'12 i i l . 
12'56 i d . 

5'60 i d . 

Totales. 100 

Cantidades 
que resul
tan de la 
proporción 

^el dato de 
1841. 

JAÉN. 

Proporciones del 

dato 

de 1842. 

14.180,024 
4.147,150 
2.299,210 
3.166,456 
1.411,795 

25.210,634 

58 por 100 
15'70 i d . 
5'15 id . 

14'65 i d . 
6'50 id . 

100 

Cantidades 
que resul
tan de la 
proporción 

del dalo de 
1842. 

14.626,167 
3.958,188 
1.299,238 
3.693,994 
1,633,994 

25.210,634 

Término medio de 
ambas 

proporciones. 

57".3 por loo 
16'08 i d . 
7'13 i d . 

13'6t i d . 
6'05 i d . 

100 

533 

Cantidades 
que resul

tan del tér
mino medio 
de ambas 

proporciones 

14.402,835 
4.053,870 
1.797,518 
3.431,167 
1.525,244 

25.210,634 

No presentamos reflexión ninguna sobre estas diferencias 
ni sobre la clasificación , porque el orden mismo de este artí
culo nos conduce á tratar de ellas con separación, principiando 
por el examen de la 

RlOüEZ\ TERR1TORIAI, Ó PRODUCTO DE LAS FINCAS RUSTICAS. 
L a matrícula catastral en la memoria no dice ni una sola pa
labra; no presenta ni un solo dato que pueda servir para cal
cular los productos del suelo, los gastos anticipados que oca
sionan, ni el valor líquido de las especies obtenidas. Las re
flexiones de la comisión versan principalmente sobre consu
mos y all i se presentan observaciones juiciosas. Asi pues, y 
observando que el cap. prod. se fija en 321.047,271 rs. y las 
utilidades en 14.626,167, se deduce, que la renta líquida está 
en la proporción de 4 por 100 con levísima diferencia. Al ob
servar tal carencia de datos, preciso es hacer mérito de docu
mentos y noticias antiguas y modernas, fuera de la estaúisli-
ca oficial que estamos examinando. 

En el estado que hemos presentado en vista de la pobl. y 
riqueza que señala el censo de 1799, se v é , que solo los ar
tículos sujetos al diezmo declarados en las relaciones de los 
ayunt., dan según los precios de aquella época, 44.420,128 rs. 
de materia imp. , y según los actuales, 39.275,157. La impar 
cialidad de los mismos que han disminuido la riqueza, no po
drá menos de reconocer que en la prov. de Jaén se ha estendi
do el dominio agrícola tanto como en cualquiera otra de Espa
ña: si lo contrario digésemos, haríamos una ofensa á sus hab. 
tratándose de un suelo que no es ingrato: véase pues si nos
otros podemos admitir la riqueza que por concepto rústico 
presenta la matrícula. 

En los trabajos del Sr . Reinoso resulta que el término me
dio del diezmo en 1837 y 38, fué de 1.464,000 rs.; pero ténga
se presente que esta es la cantidad abonada á los pueblos, se
gún diferentes veces hemos dicho y que las ocultaciones re-
Eresentan una suma, sin duda alguna, mucho mas considéra

le. La prueba de esto resulta de los mismos trabajos del se
ñor Reinoso, de los mismos datos oficiales, puesto que á con-
tiiiuacion de este datóse halla el producto del 4 por 100 en 
1840 elevadoá lasuma de 1.207,000 rs . , suma que represen
ta un diezmo de 2.917,500. Fácilmente se creerá que en el 
año 1840, con la resistencia de los pueblos, promovida, s ise 
quiere, por el mismo espíritu depar t ido, no se pagó con 
exactitud este impuesto; y á la verdad, como otras veces 
hemos dicho , no fueron las ant. prov. de Andalucía las que 
dieron el ejemplo de exactitud en el pago de esta prestación 
decimal. No hacemos ofensa á los hab. de aquel pa i s ; pero 
puesta la mano sobre el corazón, es bien seguro que nadie 
dirá que su prov. satisfizo lo que por este concepto le cor
respondía. 

Insistiendo mas en el producto decimal diremos, que no es
tamos de acuerdo con el Sr. Reinoso respecto á los productos 
de los años de 1837 y 38, porque tenemos á la vista un dato 
oficial de la contaduría de Rentas de la prov. de Jaén, que 
suscribe D. Ramón Rodríguez, su fecha 27 de octubre de 
1842, en que se leen las notables palabras siguientes. 

«Medio diezmo de 1837. 
«Medio diezmo de 1838. 

1.539,356.» 
2.229,063. 

Aun cuando no fuera ese el producto del medio diezmo, co
mo dice este documento of ic ia l , sino el diezmo entero, siem
pre resultaría que el término medio seria, no 1.464,000 rs. 
como dice el Sr . Reinoso, sino 1.884,209 rs. 17 mrs. Ahora 
bien ¿quiere saberse en qué proporción ha ido disminuyéndose 
el pngo de la prestación en frutos? Véase el estado siguiente 
que demuestra los productos del noveno decimal en la dióc. 
de Jaén en tres trienios distintos entre sí, pero todos de este 
siglo. 

AÑOS. 

1802 ; . . : 889,75* 
1803 i 739,998 
1804 ; . 877,698 

Total. . . ; 2507,450 
Término medio 835,817 

1816 ; 825,724 
1817 627.640 
1818 728,822 

Total. : 2182.186 
Término medio 727,395 

1826 406,723 
1827 403,950 
1828 239,338 

Total 1050,011 
Término medio 350,004 

Aun sin necesidad de presentar este cuadro que marca las 
diferencias que en el pago de toda prestación decimal se obser
va, desde principios de este siglohasta el año de 1840, tenía
mos una prueba irrecusable del descrédito de este impuesto, 
comparando dos datos de que ya tienen exacto conocimiento 
nuestros lectores , á saber : los valores obtenidos por e! diez
mo en los años 1837 y 38 , y los de las especies cosechadas, 
según el censo de 1799, antes de terminar el siglo XVI I I . 
Pues qué, ¿no es un dalo irrecusable, que por las declaracio
nes de las mismas municipalidades, solo el reino vejielal pro
ducía 88.765,790 rs . , según con todos los pormenores nece
sarios queda va demostrado? Y ¿cuándo se obtenían estos 
productos agrícolas? Obteníanse, nótese bien esta circuns
tancia, cuando la prov. de Jaén necesitaba importar cereales 
para su consumo; boy sucede lo contrario: la prov. de Jaén, 
después de satisfacer sus necesidades , envía , como ya he 
mos d ieho, muchos granos á las prov. cercanas. Resul la 
pues que el dominio agrícola se ha estendido; que los pro
ductos de la tierra son mayores todavía que los del censo de 
1799, y que no necesitamos mas esplicaciones para señalar 
á esta prov. como materia imp. por concepto te r r . , la suma 
de 41.817,642 rs. 

Riqueza urbana. Nada tampoco dice la matrícula respec
to á esta r iqueza, limitándose á señalar por cap. prod. 
116.418,561 rs. , y por imp. 3.958,188 , y fijando la rela
ción de este con aquel en 3'40 por 100. A l tratar de esta r i 
queza , se ha de reconocer que la prov. de Jaén no puede 
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compararse con aquellas rpic tienen diezmada sn pobl. sin 
contar una sola c. que merezca importancia , ni por el nú
mero de vcc., ni por laclase de losedillcios que habitan.Una 
prov. que cuenta pnhl. tan importantes como Jaén, Ubeda, Alca
lá la Real, Éaeza, Mar ios , Andújar y Cazor la, ha de tener na
turalmente mas materia i m p . , que aquellas en que apenas la 
cap. cuenta tanta pobl. como la menor de las que acabamos 
de indicar. Presunción seria en nosotros si di jéramos que 
tenemos noticia exacta de los edificios habitables en esta 
p rov . : la tenemos, s í , de bastantes pobl . , ó mas bien dicho, 
de bastantes térm. municipales; y estos parciales conoci
mientos nos permiten decir, que no baja de 64000 el número 
de casas, contando entre estas las del campo ó desp. Dit ic i l 
e s , por la carencia absoluta de datos, puesto que, según 
hemos d icho, la matrícula catastral ninguno sobre este parti-
cuUr presenta, señalar el cap. y fijar la renta do cada uno y 
de todos estos edificios. S i tratásemos de va luar los, por los 
resultados que arrojan las investigaciones oliciales sobre 
los bienes nacionales, aparecería lo siguiente: 

Número de casas vendidas. 
Id. i d . por vender. . . 

Total. 

990 

1,007 

1,997 

Valor capital en tasación de las vendidas. . . 8.327,120 
Id. i d . de las por vender 3.565,150 

Total 11.892,270 

Valor en venta de cada una 5,955 

R e n t a a l 3 p . § déla tasación en las vendidas. . . 249,813 
Id. i d . por vender 106,955 

Total : . . . 356,768 

Renta de cada una. . : J 179 

Si calculamos este capital y esta renta aplicable á todos 
los edificios de la prov. de Jaén , resultaría que aquel se 
elevariaá 381.120,000 r s „ y estaá 11,456,000. Hemos concre
tado nuestros cálculos , como han visto nuestros lectores, á 
las casas vendidas y por vender. Ahora vamos á practicar 
una nueva operación que dé mayores resultados todavía, cual 
es , buscar el capital y la renta sobre la tasación de los edifi
cios que se vendieron. 

Número de casas vendidas. . • . . 990 
Valor en tasación 8.327,120 
Capital de cada una 8,411 
Renta al 3 por 100 de su tasación. . 249,813 
Renta de cada casa. . . . : . . 252 

Aplicando este resultado á los 64,000 edificios habita
bles, resulta ser el capital prod. 538.304,000 r s . ; el imp. 
16.128,000. Después de este dalo debemos manifestar dos 
cosas; p r imera , que como las casas de los labradores no 
pueden considerarse sujetas al impuesto, (por reputarse ins
trumentos de labranza), hay necesidad de segregar crecidí
simo número de edificios, del que nosotros hemos presen
tado; segunda, que verificada la segregación, las casas que 
quedan, tienen mucho mayor cap. y producen mucha ma
yor renta, que á la que cada una señala el resultado obtenido 
en las operaciones practicadas. 

Ya hemos visto hasta qué punto ha presentado disminuida 
la riqueza de la prov. de Jaén, la Junta que formó el resu
men de 1841. A pesar de esto, presentó como materia imp. 
por concepto urbano 2.843,949 rs . : nosotros pues, env is ta 
de todos los datos que hemos reunido, y teniendo en cuenta 
la riqueza urbana señalada á otras prov. de iguales, ó al 
menos de parecidas condiciones, consideramos que las ut i 
lidades de las fincas urbanas, entiéndase bien, de aquellas 
que deben pagar impuesto, ascienden al doblo de lo que se

ñaló la referida J u n t a , que viene á M f la tercer» parte, 
con ligerísima diferencia del resultado que ofrece la tasación 
de las fincas vendidas del c lero: la suma que resulta de 
esta doble operación es de 5,687,898 rs. 

RiniKZA rECUAhu. Tampoco la matricula catastral pre
senta pormenor alguno sobreestá r iqueza: se l imita á de
cir, que e! cap. prod. es de 29.862,327 rs. , y las utilida
des de 1.299,238, siendo la relación de estas con aquel, 
de 4'35 por 100. La Junta de 1811, presentó mayor cap. 
i m p . , puesto que figura con la suma 1.577,427 r s . , y nos
otros teniendo en cuenta la decadencia de esta riqueza, no 
hacemos el aumento en la proporción que lo hemos hecho en 
la territorial y pecuaria , limitándonos á presentar como 
materia imp. por este concepto, 3.000,000 de rs. 

Riqueza inucs t iua l . Sobre esta riqueza y sobre la 
comercia l , tampoco dice nada absolutamente la matrí

cula, limitándose á fijar el cap. prod.en 92.312,335 rs . ; el 
imp. en 3.693,047 rs. , resultando la proporción de 4 por 100, 
La Junta de 1841, según hemos visto, señaló á esta riqueza, 
2.170,357 r s . : ya nuestros lectores han visto lo que hemos 
dicho sobre la ind. en el art. de gefatura políiica ó de prov., 
y de aquellas palabras fácilmente se deduce, que no daríamos 
grande importanciaácsta riqueza, si en ellacomprendiéramos 
los beneficios solo por la fabricación; pero como para nosotros 
son utilidades industriales, y en este concepto materia imp. 
las cantidades que adquieren, gastos deducidos, cuantos no 
se dedican, ó al comercio ó al cultivo de la tierra ó á la cria 
de ganados, ó á la adquisición de edificios, resulla de aquí 
que tiene grande eslension el número de las personas, cuyas 
ganancias pueden y deben ser económicamente consideradas 
como materia imp. por este concepto. Y a al hablar de pobl. 
hemos dicho cuántos profesores de ciencias, cuántos botica
rios, albéitares y maestros de primera y segunda enseñanza, 
cuántos fabricantes y artesanos tiene esta prov. : en otro art. 
de intendencia, en el de Córdoba, manifestamos qué materia 
imp. representaban las utilidades obtenidas por estas clases: 
si hubiéramos pues do computar los beneficios obtenidos en 
estas profesiones y artes, ascendería á grande cantidad la 
materia imp. por este concepto; pero teniendo en cuenta 
aquí las mismas consideraciones puestas en aquel a r t . , seña
lamos por utilidades de la ind. la suma de 5.545,600 rs. 

Riqueza comercial . L a junta de 1841 eslimó esta riqueza 
en 967,355 r s . , la matrícula catastral en 1.633,994, 5'07 
por 100 del cap. prod. que el mismo dato oficial fijó en la 
suma de 32.210,634. Nosotros considerando el estado del 
comercio de esta prov. , y con la seguridad de no perjudicar 
el movimiento mercantil de la m isma, subimos la materia 
imp. por este conceptea2.454,400 rs. 

Concluido el examen de la matrícula catastral , vamos á 
ocuparnos ahora de las cuotas que en diferentes épocas ha 
satisfecho la prov. que nos ocupa. En el estado demostrativo 
de lo recaudado y pagado en la tesorería de esta prov. en el 
quinquenio de 1837 á 1841, según asi aparece de las actas de 
arqueo, cuya copia tenemos á la vista , el total de ingresos 

fué 
Existencia en l . "de enero de 1837. 

Ingresos efectivos del quinquenio.. 
Cuentas interiores del tesoro.. . . 

73.717,941 
312,317 

73.405,623 
7.410,623 

9 
24 

19 
19 

Producios que constituyen las rentas del 
Estado 65.995,000 

Rentas del Estado 65.610,000 
Partícipes 385,000 
Total ; 65.995,000 
Año común ; 13.199,t00 

Los años en que mas ingresos tuvo la tesorería de esta pro
vincia fueron los de 1839, 40 y 4 1 : en el primero ingresaron 
21.282,937 rs. 17 rars.; en el segundo 14.649,539 rs. 13 
mrs . , y en el tercero 15.665,451 rs. 24 mrs. : los 3 años 
dan un total de 51.597,927 rs. , correspondiendo 17.199,309 
á un año común. En esta época la prov. satisfizo por solos 6 
conceptos lo que resulta del estado siguiente: 
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1839. 

Estraordinaria de guer
ra 8616247 14 

Provinciales encabeza
das 3200663 32 

Paja y utensilios. . . .1333507 10 
Derechos de puertas. .1122561 17 
Frutos civiles 332568 10 
Subsidio industrial. . . 273200 2 

1840 

1215308 33 

3404966 25 
1346936 15 
781970 20 
320166 18 
253793 22 

1841 

Total 14938748 17 7323142 31 

3270459 20 

3068746 8 
1191878 17 

376080 
342548 19 
256763 32 

8506476 28 

Ar t í cu los estancados. 

Por tabacos 3332843 12 
Sal 626728 7 
Papel sellado.. . . . . 267027 1 

Total 4 226598 21 

3281440 11 
654391 22 
285611 6 

4221443 5 

3675007 14 
714187 19 
313477 3 

4702672 2 

Por estos números se ve que por solos 6 artículos ingresa
ron 14.938,748 rs. 17 mrs. en 1839; en el de 1840, una canti
dad de 7.323,142 rs. 31 m r s . , y enelde 1841 la de 8.506,476 
rs. 28 mrs. , y por los 3 estancados, en el primero 4.220,598 
rs., 21 mrs . ; en el segundo 4.221.443 rs. 5 mrs. , y en el ter
cero 4.702,672 rs. 2 mrs., formando los 9 conceptos en el año 
de 1839, la suma de 19.105,347 rs. 3 mrs. ; enelde 1840 la de 
H.544,586rs . 2 mrs., y en el de 1841 la de 13.209,148 rs. 30 
mrs. Aproximándonos ya á una época menos triste, terminada 
la guerra c i v i l , presentárnoslos ingresos del trienio que mar
can los números siguientes: 

A y o s . 

1842 9.988,224 25 
1843 7.015,376 3 
1844 : 11.975,440 24 

Total . . . . 
Término medio. 

28.979.040 18 
9.659,680 6 

Los art. principales figuran por las canlidades siguientes: 

1842 1843 1844 

Aduanas 
Arbitrios de amortiza

ción. . ; . . . 
Derecho de puertas. . 
Frutos civiles. . . . 
Manda pia 
Papel sellado y docu

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

vora 
Tabacos 

2670 

59788 23 
131379 21 
383383 8 

3250 33 

174749 
1237199 21 
3164300 24 

741 17 
207677 22 

16550 7 

126805 12 
2909910 7 

1814 

171076 12 
195652 19 
196138 1 

1493 7 

137096 10 
8B0&70 23 

2262367 17 
513 33 

137789 16 
10000 

384 

251212 28 
597022 6 
486970 6 

25029 26 

5950 9 
1539531 28 
3599425 27 

2087 29 
377829 8 

14822 33 

109529 30 111707 33 
1381618 11 1909484 23 

Creemos que no es necesario decir mas para combatir el 
dato de 1841 y aun el trabajo oíicial de 1842 ; ni con una ni 
con otra riqueza imp. se sufren cargas tan enormes, ni podría 
tampoco con tributos de esta naturaleza sostenerse el país, si 
hasta tal punto apareciese gravada la fortuna pr ivada. 

Resumen de l a r iqueza. Riqueza terr . . 
Id. urbana.. . 
Id. pecuaria. . 
Id. industr ial . 
Id. comercial. 

41.847,642 
5.687,898 
3.000,000 
5.545,600 
2.454,400 

Total 58.535.540 

Cuota señalada en var ios impuestos. Las que se pidie
ron á la prov. de Jaén en diferentes épocas, con el tanto por 
100 en que están con las demás de España, aparecen der s i 
guiente cuadro. 

ÉPOCA D E L A 
PUBLICACIÓN 

DE LAS LEYES. 

Ley (le 3 denoviem 
brede 1837: contri
bución estraordina
r ia de guerra 

L e y de 30 de julio de 
1840: contribución 
estraordinaria de. . . . 

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

Ley de 23 de mayo de 
1845: contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 
tributario 

Total . 

C A N T I D A D 
TOTAL 

DEL IMPUESTO. 

603.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000.000 
1 ,159 .39^ ,696 

CANTIDAD 
SEÑALADA 

A LA PROV 
DE JAÉN. 

Tanto por 100 

prínmcias 
de Eipaua 

10.891,391 
O 

3.216,168 

1.347,504 

6.945,000 

22.400,063 

1'81 

1'79 

1*80 

2'31 
1'87 

L a ley de 3 de noviembre de 1837 impuso á la prov. de 
Jaén 7.205,916 rs. sobre 353.986,284 pedidos á toda España 
por concepto territorial y pecuario, o sea el 2'03por 100; en 
la industrial y comercial se fijaron á la provincia que exami
namos 1.380,000, rs. ó sea ei 1'38 por 100 de la suma total 
de 100.000,000 y por consumos á aquella 2.305,415 rs. ósea 
el l ' S i por 100 de los 150.000,000 exigidos á nuestra penín
sula. Sobre los 180.000,000 pedidos á toda España por la ley 
de 30 de ju l io de 1840, también l lamada contribución es
traordinaria de guerra , correspondieron á la prov. de Jaén 
las cantidades siguientes: 

Por territorial y pecuaria 2.616,168 
Industrial y comercial : 600,000 

Total 3.216,168 

Resultando las siguientes proporciones 
Pr imer concepto 8 r 3 4 p.0/0 
Segundo concepto 18'66 

100 
Según hemos dicho fueron 2.616,168 rs. la suma pedida á 

Jaén por territoriül y pecuaria sobre un total de 130.000,000 
ó sea el 2*01 por 100, y 600,000 rs. por industrial y comercial 
ó sea el 1*20 por 100 sobre los 50.000,000. Por la ley de 14 
do agosto de 1841, dicha de culto y clero se pidieron á 
esta provincia: 

Por torritorial y pecuar ia. . . 1.078,003 
Por industrial y comerc ia l . . . 269,501 

Total. . 1.347,504 

Cuyas proporciones son: 
Por el primer concepto 80 
Por el segundo id : . 20 

100 
La suma de 1.078,003 rs. asignados sobre la riqueza ter

ritorial y pecuaria, representan el 1'78 por 100 de los 
60.325,130 rs. exijidos á toda España, y la de 269,501 rs . 
sóbrela industrial y comercial, el mismo r 7 8 por loo de los 
15.081,282 reclamados a la misma por este concepto. S i com
paramos las proporciones de eslas dos leyes que acaba
mos de examinar, el término medio que resulta es el s i 
guiente: 

C) Para saberla cantidad que á Jaén corresponde por ind. y 
comercial en el año de 1837, nemos buscado el término medio de 
la proporción en que están las cuotas de las tres leyes sucesivas con 
sus totales respectivos. 
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1840 1841 Térm.medio 

Riqueza territorial y 
pecuaria 8 r 3 4 p.0/0 

Id. ind. y comercial. 18'66 
80 p 0/0 
20 

80'67 p.0/0 
19'33 

100 100 100 

Papei, se l lado y tabacos. E l papel sellado produjo en 
esta provincia en el quinquenio de 1837 á 1841 lasumade 
1.345,000 rs .o sea en un año común 269,000 rs. Por tahacos 
ingresaron en el mismo quinquenio 15.075,000 rs. ó sea en 
un año común 3.015,000 rs. , pero deduciéndose la tercera 
parte que es lo que nosotros hemos indicado debe figurar 
como contriliucion, resultan 1.005,000 rs., que divididos en
tre la pobl. oficial de 1842 (246,639 hab.) sale cada uno á ra
zón de 4 rs. 2 1/2 mrs. 

Nuevo sistema t r i bu ta r i o . En el repartimiento verifica
do á consecuencia de la ley de 23 de mayo de 184 5 se señala
ron á la prov. que describimoslas cantidades siguientes. 

Riqueza 

Territorial y pecuaria. 
Industrial y comercial. 
Consumos 

Eipsñ 

300.000,000 
40.000,000 

180.000,000 

520.000,000 

6.945,000 
469,032 31 

2.472,359 19 

9.880.392 16 

por ÍOO 

2'35 
T i ? 
r 3 7 

roo 

respectivos y las que aparecen de la de 3 de noviembre de 
1837 .tendremos 

1837. 1845. 
TÉRMINO 

MEDIO. 

Riqueza territorial y pe
cuaria 2 ' 0 3 p . § 2 ' 3 5 p . f 2 ' l 9 p . g 

Industrial y comercial. . r 3 8 i d . 1'17 id . 1'23 id . 
Consumos 1'54 i d . 1'37 i d . 1'45 i d . 

Según saben nuestros lectores, la cuota sobre bienes in
muebles , cultivo y ganadería se rebajó á 250.000,000 de rs. 
por el decreto de 4 de febrero de 1846, y en este caso las cuo
tas que hoy satisface la prov. al Tesoro públ ico, son 

Por riqueza territorial y pecuaria. . 5.788,000 
Por industrial y comercial 469.032 19 
Por consumos 2.472,359 31 

Total ; . . 8.729,392 If 

S i comparamos las proporciones de esta ley con los totales 

Si á esta suma se añaden las demás exacciones que van al 
Tesoro, los valores, losart. estancados, los gastos de prov., 
losde municipal idad, es bien seguro que esta prov. satisface 
mas de 14 millones ders. No creemos, pues, necesario repe
tir aqui las observaciones que hemos hecho enot rosar t .de 
Intendencia, para demostrar que la riqueza imp. sufre gravá
menes de grande consideración, sobre los que establece el nue
vo sistema tributario por concepto terri torial, industrial y 
consumos. 

Empleados de l a administración. Por el siguiente estado 
verán nuestros lectores los que hay en esta prov. dependien
tes de los ministerios que en el mismo se espresan : 

Mmisterio de Gracia y Justicia 

Administración co
mún á todas lasren-< 
tas 

Administración de ' 
Icontribuciones direc-

Ministerio de Ha
cienda . . . 

Id. de indirectas y^ 
^estancadas 

12 Jueces de primera instancia 99,600 j 
12 Promotores fiscales 48,500 I 
31 Alguaciles 40,7001 

Gastos en dichos juzgados 8,000 1 
1 Intendente Subdelegado 30,000^ 
1 Asesor 2,000 
1 Fiscal 1,500, 
1 Escribano. ; , . 3,0O0J 
1 Secretario de la Intendencia 8,0001 
1 Oficial 5,000/ 
1 Gefe de contabilidad. . . . : . . . 12,00ül 
2 Oficiales 11,000* 
1 Portero 2,200 
1 Mozo 1,800 
1 Subdelegado en Haeza 10,000' 
1 Administrador 16,000 > 
2 Inspectores . . . , 18,000 j 
3 Oficiales 13,0001 
1 Portero 2,2001 
1 Administrador en Baeza 8,000 | 
2 Oficiales 9,000 
1 Portero 2,200.' 
1 Administrador 16,000 1 
2 Inspectores 18,000 
3 Oficiales 15,000 
1 Portero 2,500 
1 Guarda-almacén 8,000 I 
1 Mozo 2,000 I 
1 Fiel del alfolí de la capital 4,000 
1 Pesador 1,500 
1 Visitador de Puertas 6,000 
1 Cabo 3,000 
4 Dependientes 8,760 
i Fieles 18,000 
3 Interventores s . . 15,000 
1 Pesador 1,500 
4 Mozos 6,900 

12 Administradores subalternos 53,000 
1 Gefe de las fábricas de sal. . . . . . 12,000 
7 Maestros 16,000 
5 Administradores de las Salinas . . . 34,000 
6 Pesadores . . 15,100 
1 Comandante del resguardo 8,000 
4 Guardas de caballería 17,600 
4 Cabos de infantería. . . : . . . . 14,600 

30 Guardas 71,680'' 

196,800 

86,500\ 

68,400 

830,585 

368,140/ 
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1 Capitán '. 18,000"' 
2 Tenientes 16,000 I 
2 Subtenientes 12,0001 
1 Sargento primero 3,fi50' 

537 

289,525 307,545 

'Gobierno político 

Ministerio de la 
Gobernación del / 
Reino \ .?T?le™]m y seSu 

Indad publica 

Custodia de montes | 

5 Id. segundos ' ' ' '46, í25 j 
13 Cabos 35,040 
97 Carabineros 212,Í301 

1 Gcfe político 30,000 
1 Secretario 16,000 | 
6 Oticiales 46,000 
1 Portero 3,300 | 

Gastos de escritorio y casa 20,000 
l Comisario 8,000 i 
6 Celadores 15,000 | 
6 Agentes 8,760j 
3 Comisarios 36,000 i 
3 Peritos agrónomos 18,000 

30 Guardas 75,000 j 
. Ministerio de Gracia y Justicia 

Resumen ^ ídem de Hacienda 830,585 \ 1,303,445 
Ídem de la Gobernación del Reino 276,06o | 

115,300 

31,7001 

129,000 

196,800» 

276,060 

AnrANAS. Los ingresos obtenidos por este concepto en el 
quimiuenio de 1837 á 1841, fueron de 10,000 rs. ósea enano 
común 2,000, y cne l trieniode 1S42 á 1844 de 4,868 r s . , ó 
sea en año común 1,023. 

U i n n c s d e l c l e r o r e s r i i l a r y s e c u l a r v c n i l i i l o s y j - o r T e n d e r á fin d e J u l i o d e 1 8 4 5 

Bienes de l c l e r o . Los que el clero secular y regular de 
ambos sexos con sus foros y censos poseia en esta prov . , apa
recen del siguiente estado: 

Bienes vendidos 

Clerore- i Frai les, 
gu iar . . /Monjas. 

Clero secular 
Total 

B ienes 
por vender, 

Clerore-1 Frai les. 
;u lar . . /Monjas. 

PROCEDENCIAS 

Clero secular 
Total 

Foros y censos. 

Clerore-1 Frailes, 
gu iar , . /Mon jas . 

Clero secular. 

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

Valorcapi talyren 
ta líquida de los 
oiencsporvend. ' 
con inclusión de 
los foros y censos 

Valor capital y 
renta líquida de 

I todos los bienes 
que poseia el 

clero 
•f— «ffgBfi 

NUMERO DE 
FINCAS. 

1001 
2859 
386U 
1320 
5180 

240 
711 
951 

3886 
4837 

250 
373 
623 
367 
990 

130 
163 
293 
714 
007 

1251 
323'i 
4Í83 
168 
6170 

370 
874 

1200 
2760 

3960 

6263 

10223 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. 

Rs. vn. 
7776180 

31830350 
39008503 
14709540 
54406070 

443570 
2254480 
2698050 
11938670 
14636720 

Rs. vn. 
17942620 
45771190 
63713810 
28645350 
92359160 

443570 
2254480 
2698050 
11938670 
.4636720 

Rs. vn 
2139710 
2843310 
4985050 
3344070 
S327I2U 

237390 
656610 
894000 
2671150 
3565150 

Rs. vn. 
5174330 
4499350 
9073080 
5347930 
15021611 

237390 
656610 
894000 

2671150 
3565150 

Rs. vn. 
9915890 

34673690 
4458H380 
18143610 
62733190 

680960 
2911090 
3592050 
14609820 
18201870 

540640 
3040010 
3580650 
7453670 

11034320 

29236190 

91969380 

Rs. vn. 
23116950 
50270540 
78387490 
3399328(1 
U-2 580770 

680960 
29!1090 
3592050 
14609820 
18201870 

540640 
3040010 
3580650 
7453677 

11034320 

29236190 

141.610960 

R E N T A A N U A L . 

calculada al 3 ptr loo del valor 
capital en tasación de lai linca* 

ftúatica». Urbanas, T O T A L 

Rs. vn, 
233285 
954911 
188196 
543986 

1632182 

13307 
67634 
80941 

358160 
439101 

Rs.vn. 
64191 
85300 

149491 
100322 
249813 

7122 
19698 
26820 
80135 
1U0055 

Rs. vn. 
297476 

1040211 
1337687 
54430S 
1881995 

20429 
87332 
107761 
438295 
546056 

76043 
91214 

167257 
223610 

390867 

275221 
115646 

661702 

2543697 
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nota a l estado anterior. En el número de las 623 fin

cas urbanas rendidas procedentes del clero regular, se cuen
tan 29 edificios conventos de frailes y 7 de monjas, que fue
ron (asados eo rs. vn. 1.200,240 los primeros, y los segun
dos en rs. vn. 473,170 y se recataron en rs.vn. 3.349,010; 
y rs. vn. 1.233,500. 

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede: 
Primera. El número de fincas rústicas y urbanas que en 

esta provincia poseía el clero regular de ambos sexos, era de 
5,727, y siendo el délas vendidas 4,483, lian quedado 1-244 
por vender. Las del clero secular ascendían á 6,287: se han 
vendido solo 1,687, y 4,600 se han quedado por vender; pero 
es de observar que estas últimas son de valor mucho menor 
supuesto que su tasación es solo de rs. vn. 14.609,320, mien
tras que la de las primeras asciende á rs. vn. 33.993,280. 

Segunda. Las 6,170 fincas vendidas, procedentes de am
bos cleros, cuya tasación fue de rs. vn. 62.733,190, han pro
ducido en su remate un valor de rs. vn. 112.380,770 para 
la estincion de la deuda pública. 

Tercera. La 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. 2.428,051 ; que unidos 
con los rs. vn. 115,646 de producto líquido de los foros y cen
sos, después de rebajadas las cargas, componen juntas rs. vn. 
2.543,697, reducidos ahora per la disminución de los rs. vn. 
1.881,995 correspondientes á los bienes vendidos, á rs. vn. 
661,702 deque puede disponer el gobierno, para las atencio
nes del culto, cualquiera que sea la disposición que se tome 
respecto ala devolución de los bienes del clero. 

JAEM: c. con ayunt., cap. de la prov. c iv i l , intendencia, 
comandancia general, oh. y part. jud. de su nombre, depen
dióme de la aud. terr y c. g. de Granada (16 leg.) 

Situación y cuma. Es la falda terriza de un monte llama
do cerro del Castillo, cuya parte mas elevada es de piedra, 
se halla como recostada la c. , abrazando á aquella por todos 
puntos menos por el O. y SO. , únicos vientos de que se en
cuentra defendida en parte. El clima es benigno, y aunque 
en las estaciones de invierno y estío suelen notarse escesos 
de frío y calor, son sin embargo de poca duración y no 
suficientes para que neguemos la benignidad del clima. La 
mayor temperatura que ordinariamente suele esperimentarse, 
es de 25 á 30 grados de Reaumur, y la menor de 8 á 6 sobre 
cero de id. Las estaciones se marcan con bastante regularidad 
á escepcion de la primavera que algunas veces es nula por la 
prolongación de los fríos de invierno ó la anticipación del ca
lor; esto último es menos frecuente. El otoño suele ser siem
pre una estación muy agradable , por lo templado y porque 
rara vez faltan en ella las lluvias tranquilas, copiosas é inter
rumpidas que, al paso que descargan la atmosfera de las ex
halaciones de que se carga durante el verano, ablandan las 
tierras, refréscenla fibra animal y vegetal, y preparan de 
una manera consoladora los terrenos para la sementera. To 
dos los vientos se sienten á su vez en este país, pero los que 
reinan con frecuencia y tienen conocida influencia sobre los 
seres vivos, son : el de O. que el vulgo llama derecho, muy 
frecuente, útil á la vida animal y vegetal por su frescura 
agradable, y aunque suele soplar con mucha fuerza, no por 
esto se hace dañoso aunque moleste su fuerza y algunas veces 
haya maltrado árboles y edificios: este viento suele traer 
abundantes lluvias. El SO. también es frecuente y precursor 
casi seguro de la l luvia, hasta el caso de haber llegado á ser 
refrán infalible en el país el que dice el vulgo. «Cuando Javal-
cuz tiene capuz y la Pandera montera, lloverá aunque Dios 
no quiera.» Y en efecto, por la Pandera y Javalcuz asoman 
las nubes promovidas por el SO. y casi siempre sucede que 
antes de abanzar desde aquellos cerros hasta la c., ya están 
dando lluvia abundante. El viento de S . , aunque algunas ve
ces llovedor también , suele ser seco y generalmente no se 
se mira como beneficio. El del E. y SE. llamado aqui vulgar
mente , solano, es casi siempre caliente, seco, muchas veces 
violento, y siempre dañoso á la salud animal y vegetal.- irrita 
los nervios, produce vértigos y cefalalgias, y en los vegetales 
nace un daño incalculable, principalmente en los meses de 
mayo y junio en que con algunas horas de este viento suele 
perderse ó á lo menos empeorarse mucho la cosecha de cerea
les. Este es el mal mas grave y mas frecuente que aqui se su
fre en los campos, pues que siendo generalmente húmedos 
y buenos los otoños ó inviernos, los sembrados llegan loza

nos hasta la primavera en que la escasez de lluvias ó los aires 
solanos, empobrecen la vegetación , y dan lugar á una gra
nazón endeble y mezquina. No siente menos el olivo la in
fluencia del solano, en términos de perder todo su fruto cuan
do tierno aun y apenas desarrollado, súfrela acción de un 
aire tan secante. También suele suceder que cuando el movi
miento de la savia vegetal se adelanta por los tempranos ca
lores de primavera, y después corren aires solanos fríos o del 
N. , ó caen heladas de noche, ó nieva formalmente, como suce
dió en 1841, los olivos se arruinan, pierden la circulación, 
se gangrenan y solo la raiz y algo del tronco queda vivo. A 
esta desgracia llaman los labradores, quemarse el olivo. El 
aire del N. siempre frío, es poco sano en este país y tiene 
ademas la desventaja de que aleja las nubes y para'iza la ve
getación. La fuerza estraordinaria de los vientos, sobre todo 
del O. y SO., es una cosa singular en esta c., y ha sido siem
pre tan temible su ímpetu, que aun recuerdan con espanto 
los habitantes el terrible huracán de la noche buena de 1821, 
en que ademas de otros destrozos en árboles y casas, se vio 
con asombro que el viento dobló de una manera increíble los 
cuatro enormes barrenes de hierro que con otras cerraduras 
sostenían la puerta mayor de la catedral, colocados como 
estaban de punta sobre la pesada puerta. 

Enfermedades. La buena ventilación de este pueblo, sus 
esquisilas aguas y los alimentos sanos y abundantes que pro
duce el país, ocasiona indudablemente en sus moradores un 
estado bueno de salud, principalmente en las gentes de cam
po. Tal vez estas mismas ventajas den lugar aquetas enferme
dades tomen con facilidad el carácter inflamalorío: asi es que 
se emplea con frecuencia y felices resultados el tratamiento 
antiflojístico en las afecciones agudas febriles. Con esle méto
do, bien que se aproxime mas á la verdad, bien que esté mas 
en armonía con el temperamento y modo de padecer general 
de las personas de esta c . , se ha conseguido desterrar un no 
pequeño número de enfermedades crónicas que, como resul
tado de las agudas, se observaban antiguamente con mas fre 
cuencia que ahora. Aqui no hay enfermedades endémicas pro
piamente dichas, y ademas de las ordinarias comunes á todos 
los países, solo se padecen las estacionales y epidémicas que 
suelen reinar en tiempos dados, aunque sin graves consecuen-
cias. Nótanse sin embargo, con alguna frecuencia las afeccio
nes reumáticas bajo todas sus formas, y también una dispo
sición prematura, principalmente en los hombres robustos, 
á las congestiones cerebrales, y por consiguiente á la apople-
gia con todas sus consecuencias. Bien podrá ser la causa de 
esto la abundancia y buena calidad de los alimentos y la vida 
poco agitada y el escaso egercicío que generalmente se hace 
en los hab. perpetuos de la c. También podrá ser causa de 
los reumatismos esta misma, unida á la umbría que produ
cen los cerros, sobre todo el del castillo que quita á la c. el 
sol algunas horas antes que se oculte para otros pueblos. En
tre los trabajadores del campo, cuya constitución es sana y 
fuerte, suelen padecerse en el verano algunas calenturas in
termitentes benignas, que adquieren por su permanencia en 
las huertas durante dicha estación. Puede decirse sin embar
go que el pueblo es sano, y lo era mucho mas, antes que la 
nueva emulación viniera á alterar las costumbres sencillas, 
los hábitos racionales de nuestros padres. 

Interior de l a población y sus afueras. Si la ant. c. 
estuvo encerrada dentro de estrechos lím. durante las guerras 
contra los moros , en que la necesidad de la defensa aglome
raba los edificios á la raiz del peñón del cast., hoy se ha salido 
de aquellos, eslendiéndose en busca de la llanura, y muy 
particularmente por el lado que mira al E. Al contrario por la 
parte del cast. ha ido destruyéndose en términos que hoy 
existe una no pequeña estension de terreno sin casas, entre el 
principio de las existentes y el peñón. Esle desp. se ha llama
do siempre la Cuesta ó el Carr i l , por donde hoy pasa una 
vereda que sirve de paseo , y que ei delicioso en verano por 
sus vientos frescos y por el espacioso horizonte que desde el 
se domina. Al final de esta vereda por la parte del NE . , prin
cipia el camino que conduce á las fortificaciones del cast., 
que aunque abandonado en la actualidad, no deja de ser có
modo, y puede andarse por caballerías, sin molestia. La ant. 
c. estaba limitada por una muralla , de la cual existen restos 
bien conservados, y que está marcada por el curso siguiente. 
Principiando por la parte de Martes, que está a lN . , des
ciende por cima de las huertas de la ribera hasta lo alto de 
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l a calle llamada el Arrabalejo, allí sigue internándose en la 
pobl. por la línea de las casas de dicha ca l le , cuyas fachadas 
miran á orienle apoyándose en algunos sitios la pared poste
rior de las casas en la ant. mural la: continúa haciendo algu
nas lijaras curvas, y perdiéndose en algunos cortos espacios, 
desciende por bajo del conv. de Sta. Clara hasta unirse á la 
torre de San Agustín , que es un polígono de planta de bas
tante elevación, todo de piedra en buen estado , no obstante 
los daños que le hicieron los franceses en su primera inva
sión y cuando quemaron dicho conv. que está á su espalda, 
l 'róximo á esta torre hay otro torreón que en el dia eslá den
tro de una casa part icular, y desde al l i sigue la muralla me
tida en las casas y sube por la calle de Tiradores, Campille-
jo de las Cruces, y se une á la pared posterior de la cárcel, 
do dejando la línea de casas, en la cual está aquella hasta la 
calle del Mesón de la P a r r a , donde se ven restos viejos de la 
vetusta mural la. Desde all i descendía un poco á buscar la es 
quina que hoy es del Sagrario de la cated., en cuyosit io exis 
tió la puerta llamada de Sta. María. Seguía por lo que hoy es 
calle de la Mona , ó por otro nombre Callejón Suc io , é i b a á 
buscar en dirección recta el arco de la Puerta Noguera, que 
aun existe; desde alli suhia por lo que hoy es calle délos 
Abades y se reunía á la torre del Alcoron , que estuvo en lo 
alto de dicha calle, y costeando la caled, por la parte del S . , 
se incorporaba á las casas consistoriales: desde este punto 
seguía por la calle del Obispo , que en otro tiempo se llamó 
calle del Toro , y en cuyas casas de la parte del S . exis
ten aun torreones muy bien conservados, hasta encon
trar el torreón de la casa del Conde de Torra lba, subiendo 
luego á buscar el arco de la puerta de Granada , del cual salia 
la fortificación esterior á buscar las defensas avanzadas que 
habla extramuros, enlazándose después con la muralla que 
aun existe, y sube á buscar el peñón del cast . , por medio del 
cual va la mura l la , no fiándose sin duda de la defensa natural 
que ofrece la escabrosidad del cerro, y sus Corles de piedra 
generalmente en agujas perpendiculares. Por la parte d e i N . 
desciéndela muralla eslabonada con torreones desde el cast. 
hasta unirse á la puerta de Mar ios , que es la única fuerte que 
existe por su forma. Después sigue la puerta de Aceituno en 
lo alto del Arrabalejo, que está inut i l izada: luego va la del 
Sol en dicha calle, que hoy es port i l lo; después la de Baeza 
juntó á los Huérfanos, que no existe; la de San Aguslín tam
poco ; el arco de Noguera; el de San Sebastian, hoy de Dolo 
res , en la calle del Obispo; y el arco de la puerta de Grana
da que no existe. Esta era la muralla ant. con sus salidas para 
el esterior. 

Fuera de estos l ím. la c. está muy estendida , en términos 
que los grandes barrios de San Ildefonso y la Catedral, se ha
llan fuera de la ant. mural la. La actual c. está circundada por 
un tapial de tierra en muchos parajes, y en otros por las ca
sas y sus jardines, de modo que no es fuerte por este concep
to , y solo tiene este impedimento para los efectos del dere
cho de puertas y el interés de la Hacienda. A pesar de haber 
abandonado la cuesta, la c. tiene muchas calles inclinadas, 
sobre todo las que dan á aquel sitio por la parte del cast.; 
otras del barrio de San M igue l , San Andrés y San Pedro; 
algunas de la Catedral que se dirigen hacia el cast. ; todas las 
perpendiculares á la calle l lamada Juego de Pelo ta ; las del 
barrio de San Ildefonso, paralelas á la que se llama de las 
Carretas, y algunas ot ras, como las perpendiculares á la ca
lle de San Clemente, y la subida que hay desde el llano de 
la plaza Mercado hasta la de Abastos, ó sea la de San Fran
cisco, y mas arriba aun la de Sta. María ó de la Catedral. 
Las calles largas principales ant. tienen la dirección del S. á 
N . , y las modernas de E. á O . : las calles largas son 5 6 , las 
de travesía ó cortas 208; las ant. generalmente mas estre 
chas y tortuosas que las modernas, están formadas por edifi
cios mas irregulares que las otras, y todas ellas están regu
larmente empedradas con piedra esférica, muy dura, de color 
azul y blanco. No se ve en ellas suciedad repugnante, porque 
las inmundicias corren subterráneas por grandes madres ó 
cauces que cruzan casi toda la c . , y fuera de desear que se 
construyeran en las calles donde no las hay , aunque son po
cas y á los estremos de la pobl. La calle mas ancha de la c. es 
la llamada de la Carrera, que media entro el mercado y la 
plaza de San Francisco: tiene 12 varas castellanas de ancho, 
y es igual en toda su estensíon. Esta cal le, la de Barrera, 
la de juego de Pelota en grau parte, la do San Clemente y la 

del Arrabalejo en mucha parte, son las únicas que no están 
empedradas por el centro. Algunas calles de las pendientes 
tienen muy cerca de 30 grados de inclinación , de modo que 
las humedades filtrarían en las casas inferiores, si de tiempo 
inmemorial no tuviesen la costumbre de edificarlas con un 
piso a l to , para asi librarse de la bumodad, y esto hasta en 
las casas mas infelices, donde nadie duerme en el piso bajo, 
sobre todo en invierno. En general las calles son poco an
chas, pero las principales tienen de 4 á 6 varas castellanas de 
la t . , y hay algunas de travesía tan angostas, que no esceden 
de una vara. 

Se acostumbra á construir las casas con grucsísimas pare
des de piedra ó de buen tapial encajonado en esquinas y pi
lares de piedra , dejando pocos claros en ellas. Esto depende 
de la necesidad de hacerse fuertes contra los vientos del O. y 
SO. que son tan violentos, sobre todo cuando se prepara l lu
v i a , que han derribado casas, árboles y personas, y hasta las 
campanas de la cated. se tocan muchas veces al impulso del 
huracán. Estos vientos bajan despeñados por los cerros de 
Almodovar, Neveral y del Cast i l lo , y por eso se sienten tan
to al entrar eu la c , á pesar do que mucha parte de ella está 
defendida por el cast. La general forma de las casas regulares, 
consiste en un portal con segunda puerta, un patio claustrado, 
habitaciones en bajo para verano , un claustro alto con ven
tanas ó balcones cristalaclos, y habitaciones para invierno 
con cocinas' en el mismo p iso: sobre él una cámara con ven
tanas á la calle. De este género hay algunas casas magnificas, 
modernas casi todas, y muchas con un tercer piso habitable. 
Como pueblo agrícola, cuenta un número considerable de 
edificios en que habitan los trabajadores del campo, hortela
nos y vegueros. En casi todas las casas ant. hay poco gusto 
y menos estudio en la distribución de las habitaciones: tienen 
rejas á la calle y ya se va estiendiendo el gusto por los balco
nes. Toda la c. so compone de 2,954 casas, sin contar los 
edificios públicos, ig lesias, conv . , etc. que sucesivamente 
iremos describiendo; muchas de ellas están hermoseadas con 
jardines, principalmente las que forman la línea de c i rcunva
lación, y muchas también tienen pozos, los mas de agua po
table. E l alumbrado de calles y plazas es de aceite con 243 
faroles comunes y 10 reverberos que consumen en un año 
280 a. Hay 12 serenos para los 12 cuarteles en que está d iv i 
dida la pob l . , por los cuales se forma anualmente el padrón 
del vecindario. En lo ant. lo estaba por barrios con los nom
bres de las ig l . parr. Las puertas que hoy dan entrada á la c. 
son : la de Barreras, con fielato ai N E . ; la de Marios, con id . 
al N . ; la del Ángel, portillo al E . ; Sta. Ana , portillo al S O . ; 
la Alcantari l la, fielato al S . ; el Sol , portillo al N E . L a puerta 
de Barreras, hoy la principal porque es la entrada de las 
carreteras de Madrid y Granada, es de construcción moder
na , sencilla y de poca anchura para el tránsito de carruages: 
tiene un arco de medio punto en el centro, y 2 puertecitas á 
los costados. Un frontón triangular corona la portada, y en 
él se ven 2 escudos de armas, el de la c. por la parte que 
mira á ella con esta inscripción en su basa: 

Reinando Fernando V i l , y en su nombre l a Jun ta Cent ra l , 
año de 1809. 

El de España por la parte que da al arrecife. L a puerta de 
Martes colocada en la corlina de muralla que baja del cast. y 
que en lo ant. era la principal de la c . , es según parece por 
su construcción, del tiempo de los árabes: está abierta en 
un cuerpo de fortificación, y apoyada en una torre; una serie 
de arcos estrechos y de estraordinaria a l tu ra , forman un ca
llejón que la hacen inespugnable. L a puerta del Ángel es un 
gran arco de piedra senci l lo, pero muy sólido y de bastante 
antigüedad, de orden dórico. Por la parte del campo tiene 
sobre el arco un n icho, y en él la estatua de San Miguel . Las 
demás son modernas y de ningún mérito. 

Aguas. En este punto Jaén es una o. privi legiada. Varios 
raudales de agua esquisita la abastecen de los cuales los me
jores y mas permanentes son el de Sta. María y el de la 
Magdalena. E l primero de estos nace á pocos pasos de la c. 
entre unas peñas junto al Arenero á la salida de la puerta 
de Sta. A n a , subiendo un poco á la der. En aquel lugar se 
recogen las aguas por un cauce subterráneo bien construido 
de vara y 1/2 de a l tu ra , 1/2 ó mas de lat. y al llegar al fren
te de dicha puerta y algunas varas antes de e l la , se vierten 
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las aguas rebalsadas, cuando hay sobrantes, á un lavadero ^ 
al descubierto sit. por bajo del camino donde las mujeres de 
los barrios inmediatos concurren á lavar sus ropas. Entra la 
mina en la c . ; pasa por delante del conv. demolido de Sta. 
A n a , luego por el de los Carmelitas descalzos y á poco vierte 
el agua en una fuente pública de 2 caños llamada Canuelo 
de Jesús. Hasta all i llega la mina de la altura que hemos 
dicho: al lado de esta fuente hay un repartidor. Sigue el cau
ce por el pie de la antigua muralla y desde all i hasta que se 
agota, caminando siempre al E . abastece varias fuentes pú
blicas y particulares. Las públicas son después del Cañuelo de 
Jesús; pilar de la Imprenta, sit. en la calle de su nombre; 
pilar del Borrego en la del suyo ; otra en la plaza de San 
Francisco con un remanente que va cá un pilar frente á la 
puerta de la pesendería ; Sta. Maria , en la plaza de su nom
bre , 2 fuentes de agua abundante sit. al pie de las casas con
sistoriales á ambos lados de la puerta; San Ildefonso, en la 
Ídaza de su nombre; la A lameda, otra fuente á la salida de 
a puerta del Ángel y antes de entrar al paseo de la Alameda. 

Esta ú l t ima, la de San Ildefonso y plaza de San Francisco, 
son de taza y están aisladas; las otras no la tienen y están 
unidas á alguna pared: tambirn da otra fuente públicaque 
es el pilar que hay en la calle del Colegio á el lado del pa
lacio episcopal. Este raudal da agua á 86 fuentes particula
res, toda potable y de esrelente calidad especialmente cuando 
está sentada algunas horas. Esta agua que en los veranos 
muy secos se disminuye bastante, si bien se repone pronto 
en las primeras lluvias, obstruye los cauces con unas concre
ciones calcáreas y silíceas que forma en poco tiempo. El her
moso raudal llamado de la Magdalena, de agua sumamente 
esquisita, nace al pie de una roca cubierta por una obra de 
mampostería bien elevada en forma semicircular, con un pe
queño arco en la parte inferior donde sale el agua en estra-
ordinaria abundancia á una gran balsa de piedra , defendi
da hasta la mitad por una verja de hierro, piedra y madera 
mas baja que el nivel de la calle por lo que hay una gradería 
para bajar á tomar agua en la parte de balsa que está fuera de 
la verja. Este gran cóncavo resguardado por paredes elevadas 
y sin techar, se halla sit. frente a la puerta de l a i g l . déla Mag
dalena. Fuera de la verja y en la pared de la di-r. se ven 2 
escudos de armas de piedra, uno de la c. y en medio de amlx s 
una inscripción que espresa que en el año de 1696 costeó la 
c. la gran mina con sus repartidores que conduce agua des
de dicha fuente hasta en frente del conv. de la Coronada. E l 
remanente de ella va á otra fuente ó pilar que llaman délas 
Bestias y que está al lado de la puerta de la ig l . Fuentes pú
blicas de este raudal. La suya y su remanente; la del Ar -
rabalejo, en la calle de su nombre , es un pilón rectangular 
adosado á la pared con algunos adornos de piedra sobre los 
caños que son 2 ; mira al E . , es antigua y socorre de agua 
á mucho vecindario. La de los caííos de San Pedro en la pla
zuela de los Caños, que es plaza de abastos para los bar
rios altos de la pobl., surte también á muchus vecinos y mira 
al SO. Esta fuente , que es de elegante arquitectura, consiste 
en un pilón rectangular adosado á un muro que sirve de tes
tero y del cual salen de unas figuras simbólicas 3 abundan
tes caños de agua colocados á iguales distancias. E l muro 
tiene en sus cstremos 2 estatuas del dios Término coronadas 
por capiteles caprichosos que representan unos canastillos de 
lloros con 4 volutas de orden jónico: un entablamiento des
proporcionado de orden dórico corre á lo largo del muro en
tre las 2 estatuas y se avanza un poco de frente sobre sus ca
bezas : su friso está adornado de florones. Encima de la cor
nisa descansa un ático en cuyo frente se ve i las armas del 
emperador que figuran ser sostenidas por 2 leones asidos á 
2 paños que arrancan de la corona del escudo, y dicho ático 
está coronado por un frontoncito que forma un nicho en fi
gura de concha donde está una Virgen, y en los costados 2 
estatuas que representan 2 rios. En una inscripción que tiene 
en el centro del muro se lee que fué su obrero Gregorio de 
Murcia Cano y tiene notado el año 1559. L a fuente de San 
Bartoiora¿ en ]„ pi;,,.,,^,, ¿e s[¡ nombre frente á la ig l . del 
mismo, no se une á casa alguna y sí solo á un respaldo de 
piedra de donde salen los caños, que son dos : mira al E. y 
surte á gran parte de vecinos. L a del Mercado , en la plaza 
de su nombre , en la parte de ella que. está fuera del paseo ó 
sa lón, es de taza y surtidor: sirve mucho, spbre todo á la 
arriería de las posadas que están á las inmediaciones y á los 

que entran y salen por la puerta de Barrera que está en una 
de las calles que salen al mercado. Fuentes particulares del 
mismo rauda l , 124 : también da gran parte de agua para un 
estanque en el patio de la ig l . de la Magdalena, en el cual se 
conservan las lápidas de que habla el Dean Mazas. Esta agua 
es deliciosa ; fresca en verano y menos en el invierno, es 
decir, no se altera fácilmente su temperatura y por esta causa 
parece mas ó menos fria con relación á la temperatura ad-
mosférica. 

Otros raudales, pilar de la puerta ó arco de Noguera ; to
ma el agua de un aza elevada , llamada el Acho , á la salida 
de la puerta de Sta. Ana pasado su pequeño puente á la der.; 
entra en la pobl. bien encañada y subterránea y surte algu
nas fuentes particulares: es de buena calidad. Agua de San 
Francisco. Nace en la plazuela de la Auiliencia ; tiene una 
mina elevada y bien construida que la conduce al conv., pero 
antes da 7 fuentes particulares: no es de buena calidad pero 
sí potable y aun hay quien cree que es buena para el dolor 
de estómago. Fuente de Don Diego. Está en la calle de los 
Adarbas que confina con las huertas que por S E . rodean y 
amurallan la pob l . , y al lado de la ermita de San Fe l i z : na
ce el agua, según se cree, en la caled, y desciende á buscar 
dicho p i la r : es de mala calidad aunque "muy trasparente co
mo todas las de este pueblo; sin embargo puede beberse, 
pero generalmente se la emplea en otros usos: es abundantí
s ima. En la plaza del Mercado hay otro manantial que se re
coge en cauce subterráneo y surte la fuente del matadero, 2 
posadas y una fáb. de curtidos. Agua de Alami l lo. Nace al 
pie del cerro Neveral hacia el N . y flanquea el cerro del ("as
tillo por N . y E . ; entra en la pobl. por la Cuesta y abaste
ce 2 fnentes públicas á saber : la de Santiago, poco abundan
te , en la plazuela donde estuvo dicha i g l . , á espaldas del 
conv. de los Angeles, monjas Dominicas, y en la calle Maes
tra alta : es agua esquisita , tanto que se la considera supe
rior á la de la Magdalena, pero el pilar es muy malo. La fuen
te nueva ó de 'a Merced, sit. en la plaza de su nombre , por 
estaren ella una puerta de las dos que tiene esta i g l . , aun
que la mayor parte del edificio mira á otra calle , esla adosa
da á la pared y llene algunos adornos; mira al E. y es poco 
abundante. Ademas da agua á 11 fuentes particulares. Hay 
otros pequeños nacimientos dentro de la pobl. poco impor
tantes que los toman casas particulares. 

Raudalesesteriores á la pobl. Hay otro gran nacimiento de 
agua en la C.^latrava , que es una casa con huerta en la calle 
del Arrabalejo y la aprovechan en un lavadero público en el 
mismo sitio y en r iegos: otro en los callejones del Arraha 
le joqueda riego á las huertas de la ribera juntamente con los 
sobrantes, que son muchos, del raudal de la Magdalena. En 
el camino que media enlre dichas huertas y la vega, hay una 
fuente quese l lama Peña-mefecit: porque la mandó construir 
un veinte y cuatro quese llamaba Peña: nace su agua en 
una huerta inmediata y es de buena calidad ; mira á N E . y 
es pilar rectangular. Pi lar nuevo, á la saudade la puerta de 
Marios y al lado der. del camino de Torre-Campo: toma el 
agua y la encaña en una aza que está por cima del camino 
de la casería llamada Valcrespo que fué de los frailes domi
nicos. Saliendo por la puerta de Sta. Ana hay una vereda 
con dirección al O. que conduce á una pequeña pileta l lama
da fuente de la Salud , en la que se vierte por un caño gro
sero una agua deliciosa y apetecida de todos; delante de la 
pileta hay una esplanada con asientos de mamposteria, ár
boles y otras plantas, y una pequeña choza. Dista esta fuen
te un paseo corto de ía pobl. y está mirando al E . Pasado 
el puente de Sta. Ana y siguiendo el camino que conduce á los 
baños de Javaleruz y á la dist. de un paseo regular al pie del 
cerro llamado de la Fuente de la Peña, se encuentra una gran
de esplanada, á cuyo lado derecho nace de la raiz del cerro 
un raudal de agua muy buena que se recoge en una balsa pe
queña de p iedra, cuyos derrames, caen en otra grande 
formada por el mismo cerro en la parte de N . y O., y en las 
demás , por una línea de piedras labradas ron esmero que 
sirven para lavar ropas. E l sobrante va á las huertas de aquel 
pago que es el del Jardín del Obispo y Valparaíso. Esta fuen
te, llamada de la Peña, fué la delicia del inmortal Dean D. 
José Jiménez de Mazas, quien por su propia mano planto y 
regó unos álamos en toda la esplanada delante de la fuente 
y parle del camino en dirección á Jaén. Los de la esplanada 
se conservan colosales y sirven de sombra y abrigo para las 
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lavanderas que concurren en gran número; los del camino 
han sufrido la injuria de la mano del hombre y solo quedan 
muy pocos y destrozados. A l lado de la pequeña balsa hay 
asientos de piedra labrada para los paseantes. En la falda 
del cerro, poco mas allá de la balsa grande y á poca altura 
sobre el camino, cuando llueve muchos dias y con abundan
c i a , se ven brotar infinilos caños y borbotes de agua que 
baja despeñada á unirse con la de la balsa y en su descenso 
forma una vista encantadora con sus espumas y cristales que 
se deslizan por una roca blanca caliza de que es todo el cerro. 
Al l í está un surtidor natural llamado el Ojo del Buey, que por 
su mayor cantidad de agua es notable á pesar de que se ele
va muy poco, es decir una ó 2 varas cuando mas alto y no 
100 varas como le ocurrió decir al Doctor ü . José Jordán y 
Frago en su geografía impresa en Madrid año 1799. Las aguas 
de aquellos surtidores van unas á la balsa grande y otras se 
dirigen por caño subterráneo á dichas huertas. En el pago de 
las del jardín del Obispo hay una fuente de una pileta peque
ña, con agua muy fresca, y que es sitio de paseo por la ame
nidad de su camino por medio de aquellas. Si las aguas in
teriores sülamente de Jaén se recogieran y aprovecharan bien, 
podría enriquecerse de una manera estraordinaria la pobla
ción con indust r ia , agricultura y ornato. Las caíui las que 
conducen las aguas son infinitas , formadas de atanores y con 
repartidores de trecho en trecho para la distribución. Dos re
gidores de ayunt. son comisionados de aguas, uno de Mag 
dalena y Alamil lo y o t rodeSta . María. Dos fontaneros pa
gados por el mismo, cuidan de la parte mecánica en la dis
tribución y demás perteneciente á las aguas interiores de la 
ciudad. 

Hay baños públicos de t ina, unos en la calle de San Andrés 
y otros en la de Cerón. Estos últimos son nuevos están bien 
servidos y ofrecen comodidad por su situación, y precio. 
También hay varios establecimientos que el vulgo llama ba
ños , pero que solo sirven para lavar ropas. Están muy con
curridos y la abundancia de sus aguas ofrece un recurso para 
lavar bien. E l lavado de Jaén t i superior. De los baños mi 
nerales de Jabalcuz, hablaremos mas adelante. 

P lazas . Hay 3 grandes que son, la de Sta. María, la de 
San Francisco y la del Mercado. L a de Sta . M a r i a que es la 
pr inc ipal , tiene 87 varas castellanas de long. y 52 de la t . ; la 
primera dimensión de N. á S. y la segunda de E. á O. El con
junto es un paralelógramo rectángulo. En su centro hay un 
pequeño paseo arrecilado de figura de octógono irregular, ó 
sea un paralelógramo rectángulo con los ángulos cortados, 
rodeado de 8 asientos de piedra con espaldar de h ier ro, de
jando por todos lados bástalos edificios una ancha calle em
pedrada al nivel del arrecife. Esta plaza no tiene árbol ni 
planta alguna y el paseo referido se hizo por el ayunt. el año 
de 1843, dándolo concluido en 14 de octubre del mismo. Su 
costo fué de 32,978 rs. 23 mrs. La plaza la forman por el E. 
la caled, por su fachada pr inc ipal ; por el N . varias rasas 
antiguas y pequeñas y el tribunal e c l . ; por el O. el palacio 
episcopal y la casa del conde, de Garciez, conocida por la del 
duque de Montemar, y por el S. las casas consistoriales. En 
esta plaza y á los lados de la escalinata que sirve para su
bir á la puerta do la casa capitular , están las dos fuentes 
mencionadas mas arr iba. Las calles que desembocan en esta 
plaza son: por el N . la Maestra baja; por el S. la conocida con 
el nombre de Postigo de las Cadenas ; por el E. la de las Cam
panas, y por el O. la del Obispo. 

P l a z a de San Francisco. Está empedrada , con mucha 
inclinación : por la parle del E. tiene una figura muy irregu
lar y sus dimensiones no pueden apreciarse, porque su esten-
sion se confunde con la de las calles que van á parar á el la. 
Es la plaza de abastos p r inc ipa l ; tiene una fuente de taza 
en su |iarle mas elevada y otra remanenle de es la , que cae 
en un pilón rectangular y sirve de abrevadero un poco mas 
abajo. Hay en ella mas de 30 cajones de madera, construidos 
hace pocos años por un particular, donde se venden los comes
tibles de mas valor. El dueño de los cajones paga al ayunt. 
un canon anual por el sitio que ocupan. Están distribuidos 
sin mucho orden, porque los hay hacia el centro, donde mas 
bien molestan, pero la mayor parte está en la circunferencia 
locando al conv. de San Francisco. La plaza está bien abas
tecida de lodos los a r l . de alimentación propios del pnis y 
algunos de las prov. l imítrofes, como naranjas y pasas de 
Málaga, queso de la Mancha, etc. Forman la plaza por el SO. 

la caled, por su espalda y el edificio unido á ella llamado el 
Sagrario. Por el S. varias casas de poco mér i to ; por el E . 
lo mismo; por el N . el conv. de San Francisco, y por O. varias 
casas insignificantes y la carniceria que tiene buenos sopor
tales sostenidos por pilares cuadrados, y sobre ellos una linea 
de balcones pertenecientes á un café cuya puerta da á la ca
lle de las Campanas. Desembocan en ella las calles de la Car
rera y el pósito por el E . ; por el S. una prolongación de la 
plaza sin nombre y la calle de la Mona ; por O. la de las Cam
panas, y por el N . y NO las de los Alamos, Cerón y Mesón de 
la Parra. 

J ' laza del Mercado. Es la mas grande de todas, de figura 
irregular arrecifada; sobre su nivel hay un pasco llamado 
del Mercado que se construyó en los años de 1841 y i 2 , con
cluyéndose en 23 de junio del mismo. Fué obra del ayunt. 
y costó 35,823 rs. Es un salón de figura de paralelógramo 
rectángulo circundado por un asiento de piedra y cuya long. 
de E . á O. es de 89 varas castellanas, por 45 de lat. de N . á 
S . Tres calles se figuran en él por 14 asientos dobles de 
buena piedra labrada con espaldar de hierro ; siendo la del 
centro de mayor estension que las laterales. Entre los asien
tos hay acacias y otros árboles americanos, á su pie algunas 
flores vistosas y á la parle eslerior del asiento corrido algu
nos álamos. Una escalinata de poca estension por la parle 
del E. da salida al paseo y otra mas estensa por O. con en
tradas libres por sus lados. Circundan el pasto , por el E . el 
resto de la plaza que está mas baja y por eso la escalinata 
de aquella parte es descendenle; por el S. una calle en la 
que fstá la albóndiga , un cuartel de caballería y la casa de 
la Sociedad de Amigos del país, edificios lodos de escaso mé
rito artístico; por el O. el café Nuevo , de graciosa fachada 
pintada , obra de hace pocos años y que forma un mismo 
cuerpo de edificio con el pósito, pero la fachada de este está 
á espaldas del café. Por el N . otra calle con varias casas pe
queñas , siendo solamente notable una con buenos soporta
les. En la parle de plaza que no es paseóse dijo hay una fuen
te de taza: en aquella desembocan las calles de Barrera, por 
el E. la de la Puentezuela , por S. la de Pontanilla ó siete 
puentes, y la de San Clemente por el N . Las calles laterales 
del paseo son dos ramificaciones que ocasiona la del pósito 
quedando esle edificio en medio. Ninguno notable contiene 
esta p laza, cuya figura es muy irregular. Todo esle sitio era 
en lo antiguo prados y campo con los barrios que le rodean 
hoy muy poblados, y que constituyen con el de la caled, 
la parte mas moderna de la pobl. La puerta de Barrera trae 
su nombre de las barracas y parapetos que en aquel sitio 
tenían los cristianos antes de la conquista de Granada, para 
defenderse en primera línea délos moros, antes de reple
garse á la antigua muralla que corre por la parle alta de la 
pobl. según se ha descrílo. 

Las demás plazas son pequeñas y algunas se llaman Cam-
pil lejos: son á saber. La de San Antonio de figura irregular, 
tiene en su mayor long. 60 varas y 37 en su mayor lat. La 
ermita de San Antonio y la torre ochavada que llaman de 
San Agustín son los únicos edificios notables de esta plaza, 
contigua á la tapia muralla actual de la pobl. La de la M a g 
dalena se aproxima algo á la figura del cuadro; tiene 34 va
ras en su mayor long y 26 en su lat . , un costado de la i g l . 
de la Magdalena, unos soportales malos enfrente de aquella 
y una fuente. L a del Hospicio es un paralelógramo rectáu 
guio de 58 varas de largo y 36 de ancho. El hospicio de mu
jeres ó sea el hospicio antiguo es el único edificio notable de 
esta plaza, en que estuvo el priorato de San Benito. La de 
la Merced es irregular, de 45 varas de long. y 19 de lat. Una 
fuente adosada á una pared, la casa de Quesada Ulloa y una 
de las fachadas de la ig l . de la Merced, es lo que llama la 
atención en ella. L a plazuela de la Cárcel es irregular de 30 
varas de long , 24 de lat. La fachada principal de la cárcel, 
es lo notable de ella. L a de la Aud ienc ia , también irregu
lar , mide 26 varas l ong . , 22 lat. El teatro tiene su fachada 
principal á e l la , y las casas que la componen son casi todas 
reconstruidas de pocos años á esla par le ; al l i está la casa 
que llamaban de los Corregidores. La plaza de San Ildefon
so es un cuadro poco regular ; de 34 varas largo , 29 ancho. 
Una fuente de taza en medio y la ig l . de San Ildefonso en 
un lado, son sus objetos notables. L a plazuela del Conde 
se aproxima al cuadrado en una estension de 18 varas de 
largo, 14 ancho. Tiene en ella la puerta de la casa del conde 
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de Torralba. L a plaza de San Juan es un paraUlógramo mal 
formado, de 45 varas largo , iO ancho que contiene la ig l . 
del mismo nombre. Hay otras plazuelas insignificantes como 
la de Sta. A n a , Campillejo de Gambi l , plazuela de San I-'elix, 
plazuela del Hospital , de Santo Domingo, de San Pedro, 
Campillejo de San Agust ín, plazuela de Santiago en el sitio 
que estuvo la i g l . de esta advocación; Campillejo délas Cru
c e s , plazuela de San Bartolomé, délos Huérfanos y la de 
los caños de San Pedro , que es la plaza de abastos con car
nicería y una fuente pública. 

L a beneficencia publ ica munic ipa l , que hoy está declara
da prov inc ia l , tiene á su cargo en Jaén un hospital, un hos, 
picio, casa de espósitos y varios patronatos y obras pias. E l 
hospital, llamado de San Juan de Dios ó de la Misericordia, 
fué fundado por una cofradía que llevaba este t í tu lo, cuyos 
bienes, habiendo recaído en el ayuntamiento de esta capital, 
en 26 de abril de 1613, otorgó escritura de compromiso y do
nación con los frailes de San Juan de Dios, los cuales recibie
ron el caudal bajo la circunstancia do no adquirir propiedad 
en los bienes que se les entregaron , consistentes sus produc
tos anuales en 5,826 rs. , 181 fan. de trigo y 3 fan. de cebada, 
ni en los que en lo sucesivo adquiriesen, quedando lodos de 
la esclusiva propiedad del hospital, bajo la ditfccion de la c iu
dad como patrono, y los religiosos con solo la obligación de 
cuidar y alimentar los enfermos; causa porqué no solo no se 
incautaron los bienes al tiempo que los demás del clero re
gular, sino que ingresaron en la masa general de beneficen
cia cuando la centralización por virtud del real decreto de 8 
de setiembre de 1836, restableciendo la ley de beneficencia de 
27 de diciembre de 1821. Porescnturaotorgadaen 20 deoctubre 
de 1632 ante D. Juan Álamo y Mi randa, D. Alonso Ahuma
da y Vallejo fundó en dicho hospital una sala de convalecien
tes, dotándola con varios bienes. Posteriormente, en virtud de 
varias donaciones hechas en favor del mismo por los años de 
1779, 1787, 1813 y 1814, contaba al tiempo de la centraliza
ción con una renta de 45,586 rs . , según quinquenio. Ocupa el 
ex-convento de San Juan de Dios, cuyo edificio, lejos de ofre 
cer el aspecto de una casa de dolor, inspira alegría desde que 
se penetra en él. Después de un portal hay un lindo patio 
cuadrado, algo irregular, con claustro alto y bajo y 27 arcos 
cada uno, sostenidos por columnas de piedra. Una magnifica 
fuente de surtidor, y taza con estraordinaria abundancia de 
aguas, campea en medio de el patio, en cuyos cuatro costados se 
venmuchasplantasde íloresaromálicasyalgunosarhustos. Va
rias enfermerías en el piso bajo y principal, ventiladas y salu 
dables, cocina, botica, sa lada convalecientes, almacenes de 
ropas, lavaderos y habitaciones para los empleados, forman 
el total de aquel gracioso edificio. No es una casa de gran so
lidez ni de gran mérito artístico; pero está tan abierta por to
das parles, tan bien dispuestos lodos sus claros , que con la 
luz que resplandece por todas partes, el verdor de las plantas 
y la abundante agua , se forma un conjunto de grata impre
sión, que sorprende á cuantos visitan aquel establecimiento. 
Cuando los frailes de San Juan de Dios tenían el cuidado de 
este hospital, no había número determinado de enfermerías 
ni de camas, porque este tenía que limitarse á lo que produ
cían los bienes asignados para atender al sostenimiento de los 
enfermos y de la comunidad. En el día se hallan establecidas 
nueve enfermerías en esla forma: i para hombres, 3 para 
mugeres y 2 para tropa, colocándose en todas 186 camas. En 
el ano pasado de 1846 ingresaron 1,523 enfermos pobres, de 
los cuales curaron 1,359, y fallecieron 164, 85 hombres y 79 
mugeres. Asimismo hubo en dicho año 166 enfermos milita
res , que devengaron 3,915 estancias á 5 rs. , según contrata ó 
sea la cantidad de 19,575 rs.'que se recaudaron por la admi
nistración central, y fueron satisfechos por la intendencia de 
ejército del distrito. Unida esta suma á la de 56,982 rs. , pro
ducto de los bienes, hacen la de 76,557 rs. Los gastos 
fueron 94,839 rs. 19 mrs. por los conceptos siguientes: víve
res 43,309 rs. 24 mrs., botica, combustible y otros gastos me
nores 26,585 rs. 29 m r s , empleados 19,520 rs., y sirvientes 
5,424 rs.; por lo tanto resulta un déficit de 18,282 rs. 19 mrs. 

Hospicio de ambos sexos. Este establecimiento fué funda 
do por real orden de 26 de junio de 1751, siendo obispo de la 
dióc. el Sr. D. Fr . Benito Marín, el cual por escritura otorga
da en 9 de noviembre de 1751 dono 5 casas para construir el 
edificio principal, y ademas una pensión de granos que cadu
có por su muerte, puesto que fué concesión solo por sus dias. 

Para el sostenimiento de este asilo se concedió por real orden 
de 24 de junio de 1755 el arbitrio de medio real en a. de acei
te del que se estrajera de los pueblos de la prov. para consu
mirse fuera de el la, con tal que este art. no tuviese otro im
puesto, y por esla razón no todos los pueblos contribuyen con 
el citado arbitrio. Posteriormente, por real orden de 10 de oc
tubre de 1804, se mandó incorporar á este establecimiento el 
de niños huérfanos, que constaba de varias fundaciones, á sa
ber: la ciudad de Jaén en 2 de marzo de 1696 fundó una obra 
p ia , que fué la primit iva, para recoger niños huérfanos de to-
loda la corona de Casti l la, la cual se aprobó por el Real 
Consejo en 7 de abril de dicho año, y las fincas con que se dotó 
este establecimiento, fueron unas dehesas en el Campo-alto, 
lérm. de Valdepeñas y el Campi l lo , las cuales fueron después 
enagenadas. Por oirás donaciones y obras pias fundadas en 
1700 y 1735, reunía el hospicio por un quinquenio al tiempo 
de la cenlralizacion 163,467 rs . ; 18,122 rs. por fincas y los 
145,345 rs. restantes por arbitrios. En el año 18i6 fueron 
acogidos en él 472 personas, á saber: 204 hombres y niños, 
192 mugeres y niñas y 76 niños en la escuela. Los productos 
en el mismo año fueron 239,404 rs., 75,937 mas que antes de 
la centralización; 27,183 rs. por fincas, 212,221 rs. por arbi
tr ios, y los gastos 164,746 rs. 32 mrs., en cuya cantidad van 
incluidos los sueldos de los empleados y de las 11 hermanas 
de la Caridad, los víveres, utensilio, combustible y los socor
ros domicil iarios que se suministran por el establecimiento. 
En el dia el departamento de hombres está separado del de 
las mugeres. En el primero, sit. en el ex-convenlo de Domini
cos, grande y hermoso edificio mejorado por la beneficencia, 
son acogidos los ancianos pobres é inválidos y los niños huér
fanos ó espósitos. Se les mantiene y viste para que vivan sa
nos y dispuestos, y se les ocupa á los ancianos en hacer obra 
de esparto, muy buena; y á los chicos, después de aprenderlo 
necesario en la escuela de instrucción primaría que hay en la 
casa, con profesor pagado por la beneficencia, se les dedica al 
taller de sastre, zapatero ó alpargatero que hay dentro del 
l o c a l , ó van á aprender otro oficio con un maestro particular, 
viniendo siempre á dormir á la casa. E l departamento ú hos
picio de mugeres está situado á poca distancia del de los hom
bres en la plazuela llamada por esa razón del Hospicio, frente 
adonde estuvo la ermita de San Benito, hoy casa particular. 
Ancianas y niñas , de igual condición que en el de hombres, 
se albergan cueste establecimiento, que está á cargo de 11 
hijas de Ta Caridad. Desmotar láñalas ancianas, hilarla las 
jóvenes, labores de su sexo, cuidar las ropas de otro hospicio 
y del hosp i ta l , guisar para ambos hospicios, estas son las 
ocupaciones de aquellas mugeres. En este edificio están los 
almacenes de víveres, ropas y combustible , las oficinas de 
administración, sala de sesiones para la junta de beneficen
c i a , telares de paño, capotes y bayetas. También se halla en 
la actualidad en este deparlamento la casa de espósitos ó cu
na, de que después nos ocuparemos. L a fáb. de paños, donde 
se elaboran ademas capotes de buena ca l idad , ordinarios y 
de cama, bayetas, gerga para mantas y para costales, dejó de 
uti l idad á la casa en 1846, 29,061 rs. 9 mrs. , ocupándose en 
ella 85 hospicianos de ambos sexos; y el taller de espartería 
en el que se ocupan 25;,11,520 rs. 

Casa de espósitos. Ésle establecimiento fué fundado por 
D. Diego deVslenzuela á virtud de testamenlo que otorgó en 27 
de agosto de 1582, anle el escribano del número de la c. Gon
zalo Herrera, dolándolo con bienes cuyos productos ascien
den á 13,699 rs. Esla renta se aumentó después con varias do
naciones hechas en 1651 y 1789. Por real orden de 11 de ene
ro de 1832, se mandó repartir á los pueblos del parí, de esta 
cap. para sostenimiento déla inclusa, 34,410 rs. anuales, cu
ya contr. se ha venido cobrando religiosamente , hasta que se 
mandó suspender su repartimienlo en 20 de jul io de 1842, 
por disposición de la diputación provincial : de forma que los 
prod. de esla obra pia al tiempo de la centralización, ascendían 
á la cantidad de 50,802 rs. y en el dia producen la de 24,587, 
y mas lo que pagan algunos pueblos por la espresada contr. 
sin embargo de la orden espresada. También se libra todos los 
años por el fondo de cruzada con destino a la lactancia de los 
espósitos, una cantidad que por un quinquenio viene a ser 
3,000 rs. Asimismo tenia á su favor este caudal una pensión 
contraía mitra de esleob. y fondo pío beneficial que caduco 
por vir tud de la supresión de diezmos. Hasta la centralización se 
admitían en la cuna cuantos espósitos se ponían al torno, pero, 
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no era posible atender al pago de su lactancia y deraas gastos 
por no permitirlo la cortedad de sus fondos , resultando por 
consiguiente un crédito á favor de las nodrizas de 117,055 rs. , 
de cuya suma se han satisfecho algunas cantidades desde la 
centralización acá. En la casa de espósilos , que como digimos 
antes, se halla en un local del hospicio de mujeres, se reciben 
aquellos seres desgraciados, y se dan después á laclar fuera 
del establecimiento, el cual abona 30 rs. mensuales ácada no
driza hasta que cumple el niño 18 meses ; y después hasta que 
tiene bastante robustez, pero sin pasar nunca de 5 años, solo 
percibe 16 rs. mensuales. En la casa hay 2 nodrizas que tiene 
cada una un niño y sirven ademas para laclar á los recien en
trados hasta que se dauá criar fuera. En 1846 se laclaron 372 
espósilos y fallecieron 62 : sus recursos fueron 24,587 r s . ; sus 
gastos 95, i33 rs. 10 m r s . , resultando un déficit de 70,8i6 rs . 
10 mrs. La ant. casa de niños espósilos está vendida á un par
ticular. 

Oíros p ias y pat ronatos, agregados á la beneficencia en 
general. Por vir tud de real decreto de 28 de setiembre de 
1836, restableciendo la ley de beneficencia de 27 de diciembre 
de 1821, ingresaron con destino al acerbo común de sus fon
dos, varias fundaciones de obras pías y patronatos, cuyo ori
gen era el socorro benéfico, después de cubrir las cargas con 
que afectaron las fincas respectivas al tiempo que las institu
yeron ; y todas con distinción son como siguen: obra pía de 
San Antonio ; su objeto era el asilo de ancianos : obra pía de 
San Félix, para asilo de ecl. pobres transeúntes: patronato de 
D. FernandoCerrudo, para culto y lo reslante para vestidos á 
los pobres: obra pia de D. Ignacio San Martin , para culto, 
vestidos y dotes de doncellas pobres para casarse ó para reli
giosas ; patronato de D. Luis Cazorla , para culto y limosnas: 
patronato de D. Cristóbal L inares, para culto y vestidos á los 
pobres: obra pia de Doña Mariana de Cuesta, para culto y 
vestidos á los pobres de su l i nage : obra pía de Jesús Mar ia , 
para asilo de pobres viejos y niñas; el eidificio fué vendido: 
obra pía de Veracruz, para recogimiento de mujeres prostitu
tas; el edificio está ruinoso y la ermita se sostiene con culto 
bajo el mismo nombre de Veracruz: patronato titulado de San 
José, para culto, limosnas y dotes para ser monjas: patrona
to do D. Pedro de Valenzuela, para culto, veslidos á las pobres 
de la felig. de San Migue l , con tal que no hubiesen servido. 
Es de advertir que de las fundaciones antedichas se vendieron 
la mayor parte de sus bienes en tiempo de la septimacion ; de 
forma que sus productos al tiempo de la centralización ascen
derían á la cantidad de 39,518 rs., habiéndose aumentado sus 
prod. por resultado de los muchos arriendos verificados en 
subasta pública , de forma que en el año de 1846 han produ
cido 59,277 rs. 

Reasumiendo lo que llevamos dicho acerca de los estableci
mientos de beneficencia de esta c . , resulta que sus caudales 
respectivos no son suficientes á sufragar sus gastos, escep-
tuando el establecimiento del hospicio , que no solo sufraga 
los suyos, sino que contribuye con sus sobrantes al acerbo 
común, al que deben acrecerse45,000 rs. que se presupues
tan por productos de manufacturas elaboradas por los indiv i 
duos acogidos en é l , asi como los rendimientos de las obras 
pias mencionadas; todo lo cual se demuestra á continuación: 

Productos Gallos 
Establccimicnlol. en 18ÍG. en I8iG. D.'ílcit. Sobrante. 

Hospicio. . . . 
Hospital. . . . 
Espósilos. . . 
Patronatos y 

obras pias. 

284,404 
76,557 
24,687 

59,277 

163,306 
94,839 19 
95,433 10 

121,098 
18,282 19 
70,846 10 

59,277 

444,825 353,578 29 89,128 29 180,375 

Por la demostración anterior se deduce que los 89,128 rs. 
29 mrs. que resultan de déficit á los eslablecimienlos del hos
pital y espósilos, se cubren con los 180,375 rs. que da de so 
brante el caudal del hospicio y obras pias , y el resto hasta 
esta cantidad es lo invertido en pago de conl r . , obras, cargas 
de justicia y compra de primeras materias para los talleres 
del hospicio , con inclusión de los demás gastos que se consi
deran como reproductivos. 

En la calle de Berberiscos existe un establecimiento titulado 

el hospilal ico, destinado á dar albergue á los mendigos tran
seúntes de ambos sexos. Es una casa ordinaria , en la que ha
bita una familia honrada que cuida de que haya orden entre 
los acogidos , y á quienes exige cuatro maravedises por per
sona , y ocho por familia , para atender al sostenimiento de 
una luz de noche y á la l impieza. Pertenece á la beneficencia 
central y se trata de mejorar el loca l , abolir la relribucion que 
dan los pobres, y suministrarles, ademas de la casa, fuego en 
las primeras horas de la noche durante el invierno. Hay otro 
hospilalico llamado de la Magdalena, en una calle de las que 
dan á la cuesta y van quedando despobladas. Es una casa po
bre y miserable , dentro de la cual se ven señales de otra que 
debió ser opulenta en los pasados siglos. Esta fundación era 
pararecoger viudas pobres y además de la casa, se les daba 
algún socorro en especie y dinero , pero en el día no se les da 
nada mas que la casa , y actualmente hay diez ancianas reco
gidas. La beneficencia apenas se acuerda de aquel estableci
miento , y las ancianas se gobiernan por sí solas, y se mues
tran contenías de tener aquel miserable albergue. 

Monte-pío. Se fundó en 1750 á solicitud del presbítero D. 
Juan Manuel de Bonil la. Llegó á un estado floreciente, y con 
sus emprestitossocorria muchas necesidades; pero en 1810 los 
franceses lo saquearon, y si algo dejaron , se perdió después, 
quedando borrado del catálogo de los establecimientos públ i 
cos de esta c. Estaba sit. en el convento de la compañía , que 
hoy es instituto. 

Pósi to. E l origen de este establecimiento se debe al conde 
de Ureña afines del siglo X V . El edificio que hoy existe esobra 
del siglo X V I ; sólido, con gran capacidad interior para su ob
jeto, y una portada con adornos de mal gusto. Está situado en 
la calle que comunica á las 2 plazas de San Francisco y Mer
cado , la que so abre en dos ramales, y coge al pósito en me
d io , dejando delante de él una pequeña plaza donde hay una 
columna de piedra, á cuyo alrededor se vendía antes el gra
no forastero principalmente. En el año 1836, se recurrió á los 
fondos del pósito para los gastos de la guerra, y desde enton
ces se cerró el establecimiento. Sin embargo, hoy se trabaja 
por fomentarlo , y se están cobrando sus créditos, que ascien
den en metálico a l , 9 5 4 r s . , y en grano á 2,175 fanegas de 
trigo. 

Instrucción puimabia. Escuela de varones. En el edifi
cio de la Sociedad Económica de Amigos del pais hay una es
cuela con profesor sin sueldo con 30 alumnos gratuitos y 25 
á pago; otra en San Andrés, costeada por los fondos de la fun
dación conocida por la Sta. Cap i l l a , con 72 alumnos gratui
tos; otra en el hospicio de hombres, sostenida por la benefi
cencia con 154 alumnos gratuitos, délos cuales 76 son hos-
picieros y 78 estemos; etra en San F e l i z , costeada por el 
ayunt. con 82 gratuitos y 18 de pago. Hay ademas cuatro 
escuelas particulares que entre todas tienen 21 alumnos gra
tuitos y 250 de pago. La escuela normal fué instalada en 19 
de marzo de 1843 y tiene un director con 7,000 rs. anuales, 
unvice diretor con 5,500 rs., un profesor de la escuela prác
tica de niños con 4,400 rs. , un profesor de religión y moral 
con 1,500 rs. y un portero con 1,500 rs. Todos cobran de 
fondos provinciales menos el profesor de la escuela práctica 
de niños, que está pagado por el ayunt. Tiene esta escuela 87 
gratuitos y 66 que pagan matrícula : en ella solamente se da 
instrucción primaria superior , y en las demás de la ciudad 
solamente elemental. La escuela normal tiene alumnos aspi
rantes al profesorado 5, y 9 mas que solicitan matricularse 
para el próximo curso: está sit. en el edificio del Instituto de 
segunda enseñanza, con puerta á la calle de las Escuelas. 
De niñas: hay muchas de diferentes categorías , pero ningu
na está bien montada y según exijen los adelantos de la ci
vilización. Esta falta es muy notable y debia pensarse en cu
brirla sin que arredraran los obstáculos que pudieran ofre
cerse. E l número de niñas que concurren á dichas escuelas, 
llega aproximadamente á 400. Se las enseña á leer, las labores 
de su sexo y doctrina cristiana. 

Colegio eclesiástico ó sea seminario de l santísimo s a c r a 
mento. Se fundó en 1682, por el Sr . D. Gaspar de la Jus
ticia y Robles, racionero de esta sania i g l . , dotándolo con 
sus bienes y poniéndolo bajo el patronato del cabildo de la 
misma ig l . Su objeto fué para el servicio del altar en el la, 
disponiendo el fundador que hubiera 6 colegiales veslidos 
con manto pardo, bonete y beca encarnada , aunque suelen 
admitirse hasta 8 ó 9, y para que estudien lengua latina y 
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moral , bajo la dirección de un rector que siempre es preben
dado de la catedral. Un caudal particular mantiene este esta 
establecimiento que tiene su casa en la calle del Colegio fren 
te á un costado del palacio episcopal. De el han salido hom
bres que han llegado á ser de importancia, contándose entre 
ellos al distinguido escritor dramático de nuestros días Don 
Tomas Rodríguez Rubí. 

Colegio he san Eufrasio Los alumnos de este se dedican 
al estudio de la música y sirven también en la catedral las 
hora de coro. De él salían los profesores para la capil la de 
música de la catedral, y siendo niños de buena voz, cantan 
los papeles escritos para su cuerda. Visten manto pardo, bo
nete y beca azul; su número es muy reducido y hoy no pasan 
de 4 ó 5. Un pequeño caudal los mantiene; y se dan casos 
tanto en este como en el otro colegio de haber alumnos que 
pagan sus alimentos. Tiene su casa en la calle de Jorge Mora
les y su rector es un prebendado de la catedral. 

Instituto de segunda etisehanza. Se instaló en l . " de oc
tubre de 1843 en el edificio donde existe, que fué colegio de 
Jesuítas, después clases de primeras leí ras y latinidad, públi
cas, luego conv. de Agustinos, mas adelante cuartel, después 
colegio de humanidades y ahora instituto. Ha sido por algún 
tiempo su vice-director el distinguido joven profesor de me
dicina D. Guillermo García M o y a , á cuyo celo y reconocida 
ilustración debemos la mayor parte de las noticias de este ar
ticulo. 

Cátedras que hoy (1847) tiene con los sueldos de los pro
fesores: 

Rs. V n . 

Dos de latinidad cada una con 6,000 
Una de retórica y poética , 8,000 
Otra de lógica (hoy vacante) 8,000 
Otra de geografía, vacante 0,000 
Otra de historia 7.000 
Otra de moral y religión 7,000 
Otra de física y 'quíraica 8,000 
Otrade historia natural 8,000 
Dos de matemáticas, cada una 8,000 
Otra de lengua francesa 6,000 
Director que, es catedrático, sobresueldo 2,000 
Secretario id. id 1,100 
Oficial de Secretario 3,300 
Portero , 2,200 
Dos bedeles cada uno 1,800 
Alumnos malriculados en esle año 103 
De los cuales son pensionistas en el colegio de inter

nos establecido en el mismo local 52 

En este edificio está también la escuela normal pero redu
cida á solo dos habitaciones: no tiene internos. Los fondos del 
inslitulo consisten en los rendimientos de la finca de Grañena, 
en los del caudal llamado temporalidades de Jesuítas, en el de
recho de matriculas y grados, y lo que falta se incluye en el 
presupuesto provincial. 

Sociedad económica de amigos d e l país. Se estableció 
por real orden del año 1786 bajo la real protección. En su 
principio tuvo fáb, de hi lados, después ocupó muchos pobres 
en labores de esparto y todo concluyó por falta de fondos. 
Po r r ^a l orden en 1835, se estableció una escuela de educa
ción primaria gratui ta, dando á los niños pobres todos los 
utensilios necesarios para escribir etc. Hoy aun se sostiene y 
en un pie bri l lante, sin embargo de no contar con otros recur
sos que la filantropía de sus socios. Cuenta 32 en esta c. y 63 
corresponsales. Ocupa un edificio de bastante estension en el 
paseo del Mercado, 

Museo. E l de pinturas de esta ciudad se halla establecido 
en el que fué colegio de la compañía de Jesús, habitado ú l t i 
mamente por los frailes de San Agustín hasta la esclauslra 
cion. No es otra cosa que el resto de los que poseían las co
munidades religiosas de la prov, entre los cuales los habia de 
gran mérito y valor. Éstos desgraciadamente han desapareci
do; los que quedan carecen en lo general de mérito, y muchos 
dudan quesean de los grandes maestros Muri l lo y el Ticiano 
los que aparecen con esta clasificación en el adjunlo 

Cata logo de los cuadros que existen en el Museo 
de p in turas de « laen , con espresion de sus a u 
tores j escuelas. 

AUTORES. 

Arenas 
becerra 
Bocanegra 
Ronifaz 
Cano 
Carazo 
Castillo 
Ciesa 
Coello 
Cot ia 
Escalante 
Germán 
Giménez . . . . . . 
Greco 
Guevara 
Martínez 
Mazo 
Melgar 
Monroy 
Muri l lo 
Orrente 
Pantaleon 
Rodríguez 
Salcedo 
Sahnas 
Sevil la 
Ticiano 
Valüis 
Zurbaran 
Autor desconocido. 

Total 

NUM. DE CUADROS 
D E L A S E S C U E L A S . 

4 
i 
2 
i 
í 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
8 
1 
5 

í o 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
| 
3 
i 

78 

170 

10 

i7 16 

59 19 

255 

L a bibl ioteca provínc ia l es así mismo el resto miserable 
que lia dejado el monopolio egercido en la administración y 
depósito de las riquezas literarias de las comunidades reli
giosas. 

Tea t ro . Este edificio situado en la plaza de la Audiencia 
se construyó en 1830. Su figura es una herradura y tiene 3 
órdenes de palcos y una galería arr iba. Hace de cabida có 
modamente 500 personas y es de propiedad particular. Tam
bién hay un casino en el palacio de ios condes de Vi l lar Don 
Pardo, cuya descripción se hará después. De la plaza de to
ros y paseo de la Alameda, único que hay en esta c , ade
mas del de la plaza del Mercado, nos ocuparemas mas ade
lante, toda vez que se hallan estramuros. 
Catedb a l . S«/ííí¿ona. A l conquistarelSto. rey D.Fernando IH 

en 1246 la c. de Jaén, se convirt ió la mezquita del mahometa
no en templo del cristianismo, dedicándose por el conquistador 
a l a Asunción de la Virgen. Aquel edif icio, cuyo méritoarl ís-
tisco se ignora, aunque se juzga de poca estension, conservo 
su forma hasta que en 1368 el Sr . ob. D. Nicolás de Viezma 
mandó demolerlo, y empezóse á conslruir una obra , que ya 
por su mal gusto, ya porque no estando acabada el tiempo la 
hubiera corroído, en 1492 se destruyó basta sus cimientos 
por el Sr . D. Luis Osorio; pero este ob. nada pudo edificar, y 
asi permaneció, hasta que en 1500 D. Alonso Suarez de la 
Fuente el Sauce, prosiguiendo la ob ra , echó los cimientos de 
la capilla mayor , que se acabó en 1519. En este tiempo se 
pensaba , según el gusto de la época , hacer la catedral de es
tilo gót ico, como se deduce del muro de la espalda, que da 



al callejón d * Velez (llamado hoy de la Mona), única obra que 
se conserva de aquellos días, y que tiene á la altura del piso 
de la ig l . , una crestería en panules bien egecutada y otros 
adornos preciosos correspondientes á la arquitectura citada. 
Mas también se intentó destruir la obra del Señor Suarez en 
tiempo del cardenal ob. D. Gabriel Merino por los años de 
1526; sin duda porque era pequeña y pobre, comparada 
con la que después se inventó ; y al fin después de tantas 
edificaciones de diversas épocas y figuras , destruidas por la 
voracidad del tiempo ó por el capricho de las edades que fe 
sucedían, en 1532 por Pedro de Valdelvira se diseñó esa fá
brica raagestuosa que hoy existe, ese coloso que admira la po
blación que se tiende á sus plantas. Por los años de 15 i0 ,se 
empezaron los trabajos, cuya dirección tomó á poco tiempo 
Andrés de Valdelvira ('), que comprendiendo pi-ríeclamente el 
pensamiento de su padre, continuóla obra logrando ver por 
lósanos de 1579 , concluido el costado izq. de la i g l . , con la 
sala capitular, la sacristía y la fachada del mismo lado del S. 
Sucedióle en la dirección Alonso de Barba , su discípulo, que 
fué muy pocos años maestro . pues se paró la obra, sin duda 
por falta de fondos. Asi esluío mas de medio siglo , hasta 
que en 1634 , reanimando el espíritu piadoso el Excmo. Señor 
D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, se dio un gran impulso 
á a luella fabr ica, confiando la dirección á Juan de Aranda, 
insigne maestro , que destruyendo los restos que quedaban 
de la ant. ig l . del tiempo del Sr. Suarez, edificó la capil la 
mayo r , junto con la nave central hasta la mi tad, y las capi
llas de la nave derecha con la facbada del N En 163i se hizo 
cargo de la ob ra , que el Sr. ob. D. Fernando de Andrade y 
Castro continuó impulsando con celo, Pedro del Porti l lo , el 
cual acabó el cimborio é hizo el pavimento. E l 2« de octubre 
de 16Gü se celebró la dedicación solemne del templo, que ben
dijo dicho Sr . o b . , y en 1867, Eufrasio López de Rojas, con 
cluyendo las capillas que faltaban, hizo el porche y comen
zó la fachada principal y las torrea , que terminó D Blas An
tonio Delgado en 1688, según se nota en la parte superior del 
ático. Para dar lugar á la torre del S. , la c. otorgó en 1670 
que se cortase el arco llamado balcón del Rey y parte de sus 
casas capitulares , que estaban unidas á la ig l . Después en 
176i se empezó á construir el sagrario, que está unido á la 
ig l . por el lado del N . , ocupando tanto espacio romo la sacris
tía y la sala capitular en el costado opuesto. Esta obra fué 
trazada y dirigida por D. Ventura Rodríguez, director de la 
Academia de San Fernando , y se terminó juntamente con el 
atrio en 1801 , consagrándose el día 22 de marzo. Tan mag
nífico monumento fué obra del espíritu religioso de los habi 
tantes de Jaén, con cuyas limosnas y el celo y generosidad 
délos piadosos prelados de la época, se le dio cima. Su fábri
ca es toda de piedra labrada de las canteras del Mercadillo en 
el térm. de Pegalajar, y en su orden y decoración es tan su
blime , que bien puede enorgullecer á la c. que le ostenta. 

Descripción. La catedral está colocada entre la plaza de 
S la . María (hoy de la Constitución) donde da su principal fa
chada, y la plaza de San Francisco y callejón de la Mona. Su 
planta esterior es rectangular , pues aunque la sacristía y sa
la capitular en su costado izquierdo y el sagrario en el dere
cho , forman dos cuerpos sa'ientes, como los brazos de una 
cruz , corre de uno á otro lado , eomprendiendo la principal 
fachada, un atrio de 25 pies, i pulgadas de latitud, á que cer
ca un enverjado de hierro sólido y de gracioso dibujo ínter 
rumpido por pi lares, que sostienen sobre basas áticas , pinas 
y flameros. Este atrio , no solo tiene por objeto la ampliación 
y regularidad del edificio, sino también nivelar su superficie 
por estar asentado en un plano de bastante inclinación. Dicho 
atrio tiene sus puertas que corresponden á las de la i g l . , for
mándose en el enverjado las tres de la fachada pr inc ipa l , y 
comprendiéndose las de los costados en unas graciosas por
tadas de orden dórico, desde las cuales arrancan unas esca
leras de piedra hasta el plano de la iglesia. 

L a fachada p i inc ipa l , que mira á O. tiene 117 pies de lati
tud , sin comprender las dos torres que la flanquean v que 
corren en la misma línea. Consta de un cuerpo principal que 
se eleva á 69 pies hasta el cornisamento, el cual sigue tam 

1*1 Fué este uno de los arquileclos mejores de su tiempo, na-
luraí de Alcarái. Está enterrado en la i r l . de San Ildefonso de 
la ciudad que describimos, y su nombre lo lleva la calle en que vivió 
en la misma parroquia , como monumento á su memoria. 
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bien abrazando las torres. Ocho medias columnas de orden 
corintio estriadas, dividen las tres puertas que dan entrada 
á las naves de la ig l . La puerta del centro que es mayor que 
las otras, está comprendida entre cuatro medias columnas 
pareadas, y en susjambas y en la archibolta del arco tienen 
una graciosa decoración , que es mas sencilla en las laterales. 
Sobre estas puertas se ven unos altos relieves, que represen
tan la Asunción en la del centro , Sta. Catalina en la der. y 
San Miguel en la izq. , ejecutados por un sobrino y discípu
lo del escultor sevillano Pedro Roldan. En los inlircoluniii ios 
se ven en nichos, ligeramente decorados, las estatuas de San 
Pedro y San Pablo, y encima, asi como sobre las puertas, 
hay 5 balcones en la fachada y 2 en las torres en la misma 
l ínea, adornados con varias molduras. La cornisa general, 
adornada con algunas labores , sostiene una balaustrada de 
piedra , dividida por pedestales decorados , en que descansan 
las estatuas del Santo rey en el centro, y los evangelistas y 
doctores en los lados, á plomo sobre las columnas. Dichas es
tatuas están muy bien ejecutadas y son de Pedio Roldan : l a 
balaustrada descrita corre también por las torres, con la d i 
ferencia de ser de hierro la que comprende á estas. E l segun
do cuerpo es un ático , que se eleva á 43 pies y 6 pulgadas, 
adornado con pilastras ligeramente decoradas, entre lasque 
hay tres ventanas y sobre él corre uu zócalo en que asientan 
unos remates graciosos, que coronan el edificio por todas par
les. Las torres, que en todo son uniformes , tienen 223 pies 
de al tura, hasta el globo en que asienta la cruz, y 41 de grue
so en su planta. Se componen de 4 cuerpos ; los dos prime
ros de sección cuadrada y sencil los; en el segundo tienen 
también 2 balconesá la altura de las ventanas del atr io; e l 
tercero tiene en sus ángulos dos medias columnas corintias 
estriadas y adaptadas á unas pilastras áticas, y en cada frente 
tres arcos, en que están colocadas las campanas. El cuarto 
cuerpo es un octógono inscrito en una balaustrada de piedra, 
interrumpida por pedestales, que sostienen unas preciosas 
pirámides. Tiene una ventana en cada uno desús lados, y en 
el centro de la del N . está colocado el re lo j ; sobre la cornisa 
del octógono también se levantan unos remates, y todo lo co
rona la cúpula que termina en otro en que descansa la cruz. 
En el costado del templo que mira a IS. , hay una linda portada 
de los órdenes dórico y jónico. El arco de la puerta tiene una 
bonita decoración, y en sus enjutas hay dos alegorías de la 
Piedad y la Religión primorosamente ejecutadas. Sobre la 
puerta un relieve que representa la Asunción y varios angel i 
tos que sostienen el manto de la Virgen. Es obra de Andrés 
Valdelvira. La portada del N . está formada por dos columnas 
de orden compuesto, que sostienen un cornisamento en que 
descansa uu ático, en cuyo centro hay un nicho, donde está 
colocada la Concepción, rodeada de serafines, y á los dos la
dos las estatuas de David y Salomón. Se diseñó y ejecutó por 
Juan de Aranda. En los muros laterales del templo se ven en 
el primer cuerpo unas ventanas que dan luz á las capi l las, y 
en el segundo balcones, adornados con molduras y corona
dos por unos frontones semicircu'ares. El cuerpo del c imbo
rio sobresale, y en sus muros tiene abiertas las ventanas que, 
dan luz á la i g l . , y sobre ellas una cornisa, en que asienta 
el zócalo que sostiene los remales que adornan el edificio por 
todos sus lados. En la bóveda que cubre dicho cuerpo, carga, 
la linterna en que se reparten ocho ventanas, que se coronan, 
por una cornisa en que descansa la cúpula. 

El interior de la ig l . tiene por planta un paralelógramo rec
tángulo de 308 pies, 8 pulgadas de largo y de 158 de ancho, y 
afecta la figura de una cruz latina, por cuanto carece el cruce
ro de capillas, y se estiende hasta las puertas laterales. Eni 
dirección de su long. está dividida en tres naves, de las cua
les la central, que es de mayor latitud, llene sus bóvedas sos
tenidas por grandes y elegantes pilares de orden corintio dfe 
sección cuadrada, que descansan sobre un elevado pedesíaí 
del mismo peñero. En cada uno de los cuatro frentes se acam
pa una media columna del citado orden , estriada en relieve 
ha>ta el tercio de su altura y en hueco hasta el capi tek Los; 
pilares están coronados de su correspondiente entablamento, 
que es una masa bastante pesada; pero necesaria si se atien
de al peso de la bóveda que tienen que sostener. Las naves 
laterales tienen sus bóvedas apoyadas por una parle en lo» 
pilares de la central, y el arranque de la opuesta sobre me
dias colnmnag corinlias en idénticos pedestales, adaptadas af 
muro, que forma el frente esterior de las capillas. En cada m-

35 
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lercolumnio hay dos abiertas, escepto en el ú l t imo, que tiene graciosa cartela de mármol blanco. Entre las pilastras latera 
una sola. Después del ingreso de las puertas principales de J les hay dos medias cañas y sobre sus ménsulas dos esculturas 
entrada, hay uu porche cubierto por tres bóvedas elípticas de J ' —--'— '•: : - — • - j - - — • - - j c _ ^ . - í u i — 
cañón seguido, ricamente decoradas, según el gusto general 
que predomina en el edil icio. La primera bóveda de la nave 
ceiural es elipsoidal y sencilla en su decoración: la segunda 
es un casquete esférico que descansa sobre una faja anular, 
eu que se ven atributos de la Virgen y otros adornos precio
sos, sostenida sobre pechinas soberbiamente decoradas, con 
cuatro altos relieves, que representan los evangelistas: la bó
veda esta dividida eu compartimientos por usiilos , viéndose 
representados varios angeles con instrumentos músicos, y en 
el cierro de la bóveda un alto relieve de la Virgen en Asun
ción. L a tercera bóveda es elipsoidal, cortada en sus cuatro 
frentes por los arcos circulares, nervios de la nave central , y 
por los dos arcos de los intercolumnios. Estas dos bóvedas 
cubieu el coro, á cu}a continuación se halla el crucero en la 
intersección de la nave central, y la que le es perpendicular 
que entre si forman la cruz. E l crucero está coronado por una 
bóveda esférica peraltada, dividida por usiilos y por una faja 
circular lorraanao carretones, sosteniéndose en una superli-
cie anular, decorada con profusión y que se apoya en cuatro 
pecunias, eu las que se ven en relieve a San Miguel , Santia
go, Sta, Catalina y San Eufrasio, comprendidos en unas lar-
jas preciosamente orladas. Ocho ventanas se reparten por la 
bóveda, y eu su centro se eleva una linterna de 26 pies de a l 
tura y n de diámetio, que contiene otras ocho ventanas co-
ronaias por una cornisa, en que descansa la cúpula que cier
ra un precioso florón elevado desde el pavimento 170 pies. 
L a bóveda que corona el presbiterio es elipsoidal é igual en 
su duración a la tercera. Las que cubren las naves laterales 
son elipsoidales é iguales entre sí, aunque varían en la deco
ración, siempre elegante , ya sencilla ó recargada: solo las 
que corresponden á los brazos de la c ruz , son mas peraltadas, 
porque para la misma altura el intercolumnio es mas estre
cho eu el crucero. En el interior del porche sobre las puertas 
principales, hay 3 relieves que representan las bodas de Ca-
naan, huida á bgipto y disputa del niño Dios con los doctores, 
obra de gran mentó, ejecutada por el famoso escultor Pedro 
Roldan. En el costado del S. hay en el crucero dos puertas, 
una que sale al atrio y da á la calle Juego de pelota, y otra 
que daeu l radaa la sacristía, ambas comprendidas en unas 
graciosas portadas con columnas corintias- Sobre dichas 
puertas se ven unos relieves que representan el nacimiento 
del Señor y la adoración de los Santos Reyes, admirablemen
te ejecutados, y sobre ellos unos rosetones con sus corres
pondientes claraboyas. En una pilastra que divide las porta
das , se descubre en un nicho una estatua de Jesucristo , de 
esquisito trabajo. En el frente otras dos puertas enteramente 
iguales en su decoración á las descritas; una que sale al atrio 
y á la calle de las Campanas, y otra que comunica con el Sa
grario ; representando sus relieves la presentación en el tem
plo y la Circuncisión del Señor y la estatua de San Pedro en 
el nicho de la pilastra que divide las poetadas. Sobre las ar-
chibollas de los arcos que forman el ingreso de las capillas, 
hay unos balcones de bronce dorado, que corresponden á las 
tribunas. Encima del cornisamento general que circuye el 
templo, está el orden de ventanas, con tres vanos cada una, 
descritas en la parte esterior. 

La nave principal está bruscamente interrumpida por 
el coro , defecto muy común en los templos de España, 
y que pr iva de gozar la grandiosidad del que describi
mos. En el lienzo de muro en que se fija la atención á la 
entrada por la puerta pr inc ipa l , ó sea el trascoro, se observa 
bastante gusto y mucha riqueza. Está formado por un sota
banco general de mármol negro con venas de felspato calizo, 
decorándose con las molduras del pedestal dórico: en su me
dio está interrumpido por el al tar; cuatro cartelas en el sota
banco sostienen otras tantas pilastras de mármol blanco, que 
dividen el retablo en tres compartimentos : las pilastras están 
coronadas de un capitel corintio, y adaptadas á ellas en su base 
se ven cuatro cartelas, que sostienen las estatuas de Sta. Cata
l ina, la Concepción , San José y Sta. Lucía. En el comparti
mento del centro , está colocada una pintura que representa 
la Sagrada familia, de gran mérito, ejecutada por Don Maria
no Salvador Maella, bajo un arco ricamente decorado con jas
pe de color rojizo y mármol negro en las aristas y capiteles de 

de piedra bien ejecutadas, que representan á Sto. Toribio y 
San Lorenzo, coronados con sus doseletes. E l todo del retablo 
esta cubierto por un sencillo y elegante entablamento , que re
mata en una ridicula coronación moderna , que cierra la ba
randa esterior del coro y á cuyo lado se hallan unas estatuas 
de San Miguel y San Gabriel, de mal gusto. El frontal del 
altar es de jaspe de mezcla y tiene en su centro un medallón 
de mármol blanco deCarrara con una cruz : hay ademas en la 
capilla, que está cerrada por una verja de hierro, dos mesas 
de mármol negro de una pieza, para el servicio del altar. L a 
decoración esterior del coro consiste en grandes resaltos de 
sección rectangular con el adorno de los pedestales que sir
ven de base á los pilares de la nave central: adosadas á aque
llos relieves existen unas cartelas, sobre las cuales corre la 
cornisa general de los pedestales, que se coronan por una mol
dura en forma de espiral, representando unos jarrones. Un 
segundo cuerpo se forma de pilastrillas unidas por nichos 
circulares, que corren de uno á otro pilar de la bóveda , cor
tándose en su inmediación , y "presentan un frente almohadi
llado, y el todo está cubierto por una ligera y elegante corni
sa, que sostiene la pesada baranda que circuye el coro, inler-
rumpida á plomo de las pilastras con grandes floreros del pé
simo gusto churrigueresco : dos puertas en cada costado le 
dan entrada y sobre cada una de ellas hay una ventana. E l 
interior del coro, que está separado del crucero por una verja 
de hierro, es rectangular, y sus muros sencillos se coronan por 
una cornisa dórica y el todo es de mal gusto , pesado y pobre, 
si se atiende á las preciosidades de la iglesia en general. Dos 
portadas, en que el orden corintio se ha combinado con los 
caprichos deChurr iguera, se ven también, causando muy mal 
efecto. Una balaustrada de piedra le cerca por tres de sus la 
dos y se reproduce esteriormente , hallándose colocado entre 
ellas y en medio del intercolumnio de la nave central , en el 
co lado izquierdo , el órgano , que es de bastante mérito y 
obra de Eernando Medina. E l pavimento del coro es igual al 
de la ig les ia , si bien ha sido sustituido en gran parte por 
magnificas lápidas de mármol preciosamente labradas, que 
cierran los sepulcros de varios prelados de esta diócesis. L a 
sillería está dividida por las dos portadas descritas , siendo 
destinada la parte inferior para la Ciudad, cuando concurre á 
las ileslas religiosas en ciertos dias en que tiene pr iv i leg io, y 
la superior para el cabildo. La primera está dividida por p i 
lastril las, en cuyos intervalos existe una rica decoración del 
tiempo del renacimiento y estilo de Bcrruguete y sobre las p i 
lastras hay en sus ménsulas estatuas muy bien egecutadas de 
pequeñas dimensiones: corona la sillería una cornisa sencilla, 
imitada de la dórica , y sobre ella una elegante crestería. Los 
asientos del cabildo eclesiástico, están separados por columni-
llas entre las que se ven pasages de la historia sagrada y mi l 
preciosas labores, diferenciándose de la sillería de la ciudad, 
en tener el entablamiento completo con mucho vuelo , ha
ciendo oficio de dosel, sostenido por unas cartelitas cóncavas, 
á las que se adaptan unas lindas estatuas , de pequeñas d i 
mensiones. 

E l presbiterio, colocado en el otro estremo del crucero , se 
eleva sobre un atrio de tres pies de altura , formado por una 
escalinata de mármol negro en sus cuatro frentes y cercado 
por una verja de hierro dorado. En su centro sobre tres gra
das de jaspe encarnado, se levanta el altar que es del mismo 
jaspe y en el que está colocada una mesa, cubierta por un 
paño ejecutado en bronce ; y tres ángeles de-mármol blanco, 
perfectamente acabados , están en cada lado en ademan de re
cogerle; los del lado de la derecha son obra del escultor Don 
Juan Adán , y los de la izquierda de Don Alfonso" Vergaz. 
Sobre aquella superficie se alza un tabernáculo formado por 
ocho columnas de serpentina, del barranco de San Juan en 
Sierra-Nevada, las cuales tienen sus basas y capiteles de 
bronce dorado y algunas otras preciosas labores; y sobre una 
cornisa de mármol de mezcla, descansa la cúpula, que remata 
en una cruz de cristal de roca. Esta obra fué diseñada por el 
arquitecto Don Pedro Arna l . Apoyados t ñ los pedestales de 
los cuatro pilares , que sostienen la bóveda, se elevan sobre 
unas nubes, cuatro grandes ángeles que sostienen otras tantas 
lamparas de plata. 

En el porctve, á los lados de las puertas laterales de entrada pe ue coior rojizo y marmol negro en las aristas y capiteles de I En el porctve, a ios lados ae las puertas laterales u e a u " " ^ 
los pilares, y en la» archiboltas del arco, cuya clave es una •' hay dos habitaciones en el hueco de las torres, destinaaas d 
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las oficinas de contabil idad: en la de la izquierda se guarda 
la Virgen que el señor obispo Don Gonzalo de Zúñiga , llevaba 
en su estandarte en las guerras contra los moros , pintura 
antiquísima y que han destrozado por restaurarla. 

En las naves laterales y bajo los arcos cerrados , que cor
responden á lascapillas, hay dos puertas; ladel iadodel N . con
duce a los comunes , que están bajo el atrio de aquel costado; 
a las aulas de gramática lat ina, al archivo de la audiencia 
episcopal y á oirás oficinas colocadas sobre las capi l las; vién 
dose á la entrada de dicha puerta una fuente que arroja gran 
porción de agua del raudal de Sta. Mar ia. La otra puerta del 
frente conduce al archivo del cabildo y á otras piezas espa
ciosas. 

En cada una de las naves laterales se cuentan 7 capil las, 
cubiertas por bóvedas de canon seguido, divididas en case
tones, y cada una de dichas capillas tiene una piececita inte
r ior , que sirve para el vestuario de los sacerdotes. En la pri
mera de la der. , entrando por las puertas de la fachada prin
cipal, en un rulablo de mal gusto, está colocado Sto. Domingo 
canónigo de Osma, pintura aut. y en las paredes déla capilla 
se ve un cuadro de Pancorbo, pintor de esta c. en el siglo an
terior , y representa el nacimiento de Jesús, y otras 2 pintu
ras de la vida de la V i r g e n , de escuela italiana y bastante 
mérito. En la segunda capilla está San Juan Nepomuceho, 
escultura , colocado en un retablo plateresco. Hay un cuadro 
de grandes dimensiones , que representa el martirio de San 
Sebastian , obra bien ejecutada por Sebastian Martínez , pin
tor que floreció en esta c. en el siglo X V I I , y otras pinturas do 
escuela moderna. En la tercera hay un San Gerónimo de mu
cho valor , que se a l r i l m e á D. José Antol inez, pintor sevilla
no de la escuela de Madrid en el siglo XVI I . Está colocado en 
un retablo formado por 2 columnas jónicas, que sos'ienen un 
entablamento en que descansa un frontón circular sostenido 
por 2 ángeles y en él se ve una pintura de mucho mér i to , que 
representa á San Pablo primer ermitaño, visitando á San A n 
tonio Abad. Hay una copia del pasmo de Sici l ia de Rafael, 
otra del Salvador, un crucifijo por Pancorbo, y un cuadro de 
la Virgen de la Contemplación, graciosamente dibujado so
bre el al tar, cuyo frontal es de jaspe de mezcla, sacado del 
ejido de Belén á la salida de la puerta de Marios en esta c. Eu 
la cuarta capilla está la Virgen de los Dolores, pintura de Pan
corbo, en un gran cuadro de figura elíptica con adornos del gé
nero de Cburrigera. Por las paredes se reparten otras figuras 
pintadas al óleo y al fresco por el mismo autor, y ademas4cua-
drossoperipresde escuela italiana, que representan á losEvan-
gelistas. El frontal del altar es de jaspe encarnado de la cantera 
de Cabra del Sto. Cristo en esta prov. En la quinta hay un 
retablo formado por 4 columnas de orden compuesto, que 
sostienen un cornisamento cu que descansa un ático. En el 
centro se ve en un nicho la Virgen de las Angustias, buena 
escultura de M o r a , que fué trasladada del conv. de Carmeli
tas descalzos: en el atrio una pintura moderna de San Pedro 
Pascua l , y en las paredes un cuadro que representa á j í s u s 
en la calle de la Amargura , obra de Va lo i s , discípulo de Mar
tínez y otro cuadro con uu crucifi jo. E l frontal del altar es de 
jaspe encarnado de Cabra del Sto. Cristo. En la sesta en uu 
retablo de mal gusto está Sta. Teresa, escultura de escaso mé
rito ; algunas pinturas pintadas a l fresco por Pancorbo ador
nan el testero de la capi l la , y sus costados una buena copia 
de Cristo en la Columna y una Concepción. En la sétima y úl
tima capilla de la nave está San Benito en un retablo del ge
nero de Churr iguera, en que se observan algunas pinturas y 
relieves de ningún valor , que representan asuntos de la v ida 
de aquel santo. En la que da frente á la nave en el costado 
izq. del testero de la i g l . , está Santiago, pintura de escuela 
italiana moderna en el centro de un retablo formado por 6 
columnas de orden compuesto, quesostienen un cornisamento 
en que se eleva un ático que tiene en su centro pintada la 
Aparición de la Virgen del Pilar ; y en los costados 2 escultu
ras de San Andrés y San Judas Tadeo. En una de las paredes 
se ve un pintura de la Concepción. 

La capilla mayor es de mas elevación que las otras de la 
lat. de la nave central y coronada por una bóveda de cañón 
seguido, preciosamente decorada. E l retablo consta de 3 cuer
pos ; el primero es dórico y tiene 8 columnas, en cuyos espa
cios se hallan las estatuas de San Pedro, San Pablo , San Ber 
nardo y San Antonio Abad , y 2 pinturas de la Pasión perfec 

una caja en que se guárdala reliquia del Sto. Rost ro , cuya 
figura sostenida por 2 ángeles se ve piulada en la puerta que 
cierra dicha caja por Sebastian Martínez. Sobre ella y en el 
intercolumnio central , hay una Virgen llamada la Ant igua, 
que según tradición, pertenecía al Santo Rey , quien la llevaba 
en sus espediciones y la dejó en esle templo á su dedicación. 
E l segundo cuerpo del retablo es de orden jónico > en su inter
columnio central se ve un alto relieve que representa á la 
Virgen en su Asunción. En los colaterales hay 2 magníficos 
cuadros, el Descendimiento de la Cruz , copia de Daniel de 
Vol lerra, y otra del Señor en la Columua, cuyo original de 
D. Juan Fernandez Navarrete . llamado el Mudo , existe en el 
Escorial. E l tercer cuerpo es de orden corintio formado por 4 
columnas, en cuyo centro hay un crucifijo con una Magdale
na al pie, escul lura, y otras 2 de la Virgen y San Juan en les 
intercolumnios laterales : en los estremos unas estatuas alegó
ricas de la Fé , Esperanza , Caridad y Religión , y el todo se 
corona por un frontón tr iangular, que tiene en su centro al 
Eterno Padre. En los costados de la capilla 2 grandes cuadro?, 
el de la Anunciación de la V i rgen, copia de Benvenuto Celeni, 
y el de la Visitación , atribuida al Ticiano. Sobre estos hay 
otros 2 de San Agustín y Sto. Tomás da Vi l laoueva, de escue
la italiana y de bastante mérito , así romo una Virgen colo
cada sobre la cajonera en que se guardan las cenizas del señor 
ob. Suarezdela Fuente el Sauce. Se supone que en esta capilla 
están enterrados los infantes de Castilla D. Juan y D. Pedro, 
tíos del rey D. Alonso Onceno, a lo cual se atribuye el estar co
locado unescudo délas armas reales debajo de la clave del arco 
de dicha capi l la, aunque también se le da de significación el 
haber sidodedicada la i g l . porel Santo, rey. En el lado der. 
de la capilla mayor, frente á la nave colateral der., está co
locado San Fernando, pintura anligua de bastante mérito en 
un retablo enteramente igual al de Santiago en el otro lado, 
viéndose pintada en el ático la dedicación de la iglesia por el 
rey D. Fernando, y en una de las paredes un cuadro, que re
presenta un crucifijo de buena ejecución. 

En la capilla final de la nave der. está San Eufrasio en 
relieve colocado en un medallón de mármol en el centro de 
un retablo formado por seis columnas de orden compuesto 
y un ático con la estatua de San Antolín en un nicho , otras 
de San Agustín y Sau Julián y dos alegóricas de la Fé y la 
Religión , todas ejecutadas por D. Juan Adán, asi como el 
medallón principal. Este retablo y los de San Fernando y 
Santiago, fueron diseñados por D. Manuel López, arquitecto 
de esta ciudad en el siglo anterior. E l frontal del altar es de 
jaspe melado del ejido de Belén con adornos de bronce , y de 
la misma piedra es el sotabanco general que recibe al reta
blo. Hay en esta capilla un gran cuadro que representa la 
Concepción de la Vi rgen, que fué trasladado de la parroquia 
de Sta. Cruz y es obra de Sebastian Martínez, y en la pieza 
que sirve de vestuario á esta capilla, una Virgen lindísima de 
la escuela de Rafael. L a segunda capil la en dirección á las 
puertas de la fachada principal, tiene un retablo compuesto 
de cuatro columnas corintias estriadas, que sostienen un en
tablamento en que descansa un ático: se venera á la Virgen 
en su Concepción y está en un cuadro copia regularmente 
ejecutada, y en el ático hay una pintura de la presentación 
de Esteral, rey Asnero. L a tercera capilla tiene un retablo de 
orden coríotio en el que hay un cuadro de la circum ision del 
Señor, obra de D. Zacarías Velazquez, discípulo do Maella y 
en las paredes otros dos de San Francisco del Monte y un 
Papa, de buena ejecución, asi como las esculturas de San Juan 
y Sau Benedicto colocadas en el altar. En la cuarta está San 
Miguel pintado en un medallón con adornos de mal género. 
Por las paredes de la capil la se reparten diez cuadros repre
sentando los arcángeles, de bastante mérito y en los caseto
nes de la bóveda varios ángeles pintados. En el altar por bajo 
del medallón hay un cuadro de la virgen del Alcázar de Baeza 
y unas esculturas de San Agustín y San Ambrosio. En la 
quinta capilla en un retablo formado por dos columnas de 
orden compuesto, que sostienen un cornisamento coronado 
por un medallón circular, está San Pedro Pacual , pintura 
moderna de D. José Carazo. En otro retablo, que está en el 
lado izq. de dicha Capi l la, San Luis llamado de los Caballe
ros, que fué trasladado del convento de San Francisco donde 
estaba en la capilla que perteneció al palacio edificado por el 
Santo, rey. En la sesta está el Cristo del Refugio, que se dice 

lamente ejecutadas. En el ceptro y sobre el altar está colocada \ trasladado de las Ermiti l las en el sitio de Almodóbar, escul 



548 JAÉN 
tura colocaiia en un retablo formado por dos columnas corin
tias que sostienen un enlablameulo terminado en un frontón 
semicircular. Hay otro retablo pequeño con un relieve de 
mármol de la Crucificacion, bien Irabnjada , y una pintura 
del Nacimiento. En la sétima capil la, que es la primera de la 
nave del N . , hay una escultura de San José en un retablo de 
orden corintio, una pintura que representa á la Virgen de la 
C ip i l l a y su retablo en la iglesia de San Ildefonso, re
gularmente ejecutada , y otros dos cuadros de escuela ita
l iana. 

La sacrislía de la iglesia, que como hemos dicho le está 
unida por la parte del S , tiene una pieza anterior que es la 
que comunica con el templo, y en su frente dos puertas, una 
para la escalera que conduce á la galería alta del S. y otra 
para la que baja á la bóveda del panteón: entre estas dos 
puertas se forma una gran alacena, que la separan dos pilas
tras jónicas. La portada de la sacristía está formada por dos 
columnas de orden corintio. La planta de dicha pieza es un 
paralelógramo rectángulo de 78 piesde longilud y 45 de la-
t i l ud : hasta cierta-altura corre un pedestal a lo largo del 
muro formado en parte por la estantería y en parle por los 
verdaderos pedestales de las columnas, que circuyen el re
cinto. La decoración del salón que describimos es del mejor 
gusto; un orden de 36 columnas pareadas de frente y de 
fondo con dos semicoiumnas del orden compuesto, sostienen 
un entablamento Interrumpido en los intercolumnios, aunque 
Sus molduras ye prolongan en los mismos en el lienzo del 
muro; sobreel entablamento sehan volteado arcos de medio 
punto, cuyos arranques descansan á plomo sobre las colum
nas. A la altura de la clave y sobre la archibolla, corre una 
cornisa poco volada en que se apoya la bóveda de medio punto 
y cañón seguido, dividida en zonas por nervios, que arrancan 
á plomo sobre las columnas. En el intervalo de los nervios 
hay recuadros y rosetones de esquisito gusto y en dos tarjas 
se íee; año de 1577: en el muro del S . , ventanas rectangulares 
en los intercolumnios iluminan la sacrisl ia, sobre los que y 
en la bóveda se han abierto lunetos con igual objeto , siendo 
en la parte opuesta figurados u ornamentales. Los interco
lumnios son de dos dimensiones alternando la mayor con la 
menor: en cuatro de los menores, hay otros tantos armarios 
de los cuales tres son de buen gusto y de orden dórico. En el 
testero un altar, que sirve de relicario, el cual es un frontis
picio de órdendórico formado de tres intercolumnios délos 
cuales en el central, que es in iyor, hay una Virgen y en los 
laterales varias reliquias de santos. Los muros de este salón 
se adornan pijr algunas pinturas de los evangelistas, del Sa l 
vador, y de una Magdalena penitente y moribunda, obras de 
alguna importancia. 

La sala capitular es un cuadrilongo de 48 pies de long. y 25 
de l a l . , con adorno de pilastras jónicas y coronado por una 
bóveda de canon seguido adornada con gusto: en el testero 
hay un altar ant. de estilo gótico, donde está colocado San Pe
dro de Osma y una porción de pinturas ant. y de valor en sus 
compartimientos. Un vestíbulo ó recibimiento precede á dicho 
salón, el cual tiene una portada de columnas jónicas á los cos
tados de un arco en cuyas enjutas se ven unos preciosos bajos 
relieves que representan la justicia y la prudencia. Debajo de 
esta pieza y de la sacristía bajo una bóveda de cañón seguido, 
está el panteón para los canónigos , al cual se llega por una 
ancha escalera de p iedra: se divide en una pieza de entrada y 
dos magnílicos salones. E l pavimento de toda la ig l . es de lo
sas cuadradas de mármol negro y blanco alternativamente. 
Los jaspes de los frontales de los altares ya hemos dicho que 
son todos de esta prov. ; los de mezcla del ejido de Belén ; los 
pardos de la cantera del Realejo, junto al puente de tantas, del 
térm. de Jaén, como la anterior, y el encarnado de Cabra del 
Santo Cristo. Esta ig l . , á pesar de lo mucho que ha perdido, 
aun posee alhajas de esquisito trabajo y estraordinaria rique
za, con especialidad la custodia de plata para la procesión del 
día del Corpus, la cual consta de 6 cuerpos y su forma es pi
ramidal , conteniendo iníinitos pasajes de la Historia Sagrada 
en relieve, estatuas de santos y otros adornos de esmerado tra
bajo. Es obra de Juan Rui?,, discípulo de Enrique de Arfe y se 
hizo á mediados del siglo X V I . También merece recuerdo una 
estatua de plata, que representa á San Eufrasio (y contiene una 
reliquia de dicho santo) , de bastante peso y bien ejecutadas 
por D. Andrés de Guzman en el siglo anterior. Asi como es 
r ica esta ig l . en vasos sagrados y demás objetos para el culto. 

también lo es en sus ornamentos , pues posee preciosos enca-
ges y ricas telas recamadas de oro. El Santo Rostro del Señor, 
reliquia de estraordinaria veneración en esta c. y su reino, l la
mado vulgarmente Santo por esta circunstancia, está colocada 
como dijimos en una caja sobre el altar de la capilla mayor, 
dentro de la cual hay otra de plata preciosamente labrada, en 

j donde se guarda la re l iquia, que está colocada en un gran 
marco de oro , donde se ven engastadas numerosas joyas de 
estraordinario valor. Dicha imagen se maniliesla al público 
solamente 3 veces al año, y en ocasiones determinadas, para 
lo cual ha de preceder acuerdo especial del cabildo. No se sabe 
fijamente con qué motivo se halla aqui esta estampa admira
ble, que según la creencia común es una de las caras de Jesu
cristo estampadas en la toca de la mujer que le limpió el su
dor al verlo cargado con la cruz. Se dice traida de Roma eu 
1376 por el ob. D. Nicolás de Visdma , que hubo tal merced 
de Gregorio X I . También se supone traida en 1395 , refi
riéndose al M. Gi l González de A v i l a , y hasta hay quien cree 
la ridicula tabula de que fué conducida desde Roma por San 
Eufrasio montado sobre el diablo. Por nuestra parte, no aven
turamos un juicio, ni sobre el origen ni la historia de esa reli
quia, refiriendo solamente lo que dice el Sr . D. José Martínez 
de Marzas, deán que fué de esta santa i g l . , en su memor ia l 
sobre los sanios de este obispado. Tan juicioso, como ilustra
do escritor, se inclina á creer que sea una copia del lienzo, que 
existe en Roma, manifestando, que en este caso se le debe tri
butar la misma veneración que si fuera original, como vemos 
que se practica con las demás imágenes de Jesucristo , que 
nos le representan en diversos estados y misterios de su vida. 
Nosotros hemos oido en distinta ocasión á 2 pintores dar su 
parecer sobre la originalidad de la estampa, y han discrepado 
asombrosamente , diciendo el uno que solo tiene algunas p n -
celadas en los contornos, y afirmando el otro que toda es pin
tada. Sea de esto lo que quiera, ello es cierto que el papa Cle
mente VII se sirvió erigirle cofradía y concedió muchas Indul
gencias á los que visitasen esta Sagrada Imagen, según consta 
de su bula en Roma á 20 de diciembre de 1529. La pobl. de 
Jacn profesa estraordinaria veneración á esta reliquia y se honra 
con su posesión. Nosotros acatamos la creencia popular y ado
rarnos como cumple á la Sagrada Imagen de Jesucristo. 

El Sagrar io , que como se ha dicho está unido á la cate
dral por la parte del N . , tiene su fachada que da á O. y en 
el álr io. Su portada se forma por un pequeño pabellón , sa
liente sobre el muro de la fachada. Dos grandes columnas de 
orden corintio y sobre basas áticas , se apoyan sobre un pe
destal proporcionado; sus capiteles sostienen un entablamen
to del mismo orden, muy bien ejecutado , pero de efecto a l 
go pesado por su demasiada elevación. La portada, compren
dida en el intercolumnio, tiene sus jambas y su dintel rica
mente ornados con una sola que la circuye con una hojarasca 
debajo relieve. Sobre el dintel hay un frisoalgo convado, que 
representa un haz de hojas de laure l ; encima de él un frontón 
c i rcular , que se apoya sobre una cornisa, siendo proli ja
mente ejecutados los detalles de aquella y de la archil iol la 
del frontón. Encima del entablamento que corre sobre la 
portada y todo el resto del Sagrar io, se deslaca un ático 
con 2 pedestales sencillos que le terminan por sus costa
dos , y sobre ellos 2 apóstoles. En el centro del ático se ve la 
estatua de San Miguel , y en su prolongación una balaustra
da dividida por dados en que descansan estatuas, la cual cor-
rcpore l costado izq. y por el muro de la espalda, q u e , asi 
como el del costado que da á la calle de las Campanas, está 
decorado con pilastras de orden corintio. Un segundo cuerpo 
se eleva sobre la pequeña azotea , s i l . detrás del ático y cir
cuida por la balaustrada descrita, y en él descansa la bóve
da que cubre el vestíbulo y el coro , y ademas la magnífica 
cúpula que cubre la capilla , viéndose la linterna por la par
te estertor e i prolongación del eje de la portada , lo cual es 
del mayor efecto. La planta inlerior de la capilla es elíptica, 
circuida de columnas de orden corintio y de medias colum
nas ó pilastrillas idénticas. Estas columnas, de grandes d i 
mensiones y de perfecta ejecución, descansan sobre pedesta
les que corren á la altura de las mesas de altar: sus basas son 
áticas muy bien construidas ; los fustes de estrías circulares 
y l i l e tes ; los capiteles corintios y de suma delicadeza, asi 
como el resto del ornato. Las columnas están pareadas, de 
frente , al lado de los altares. Estos son 2 ademas del 
mayo r , y de una sencillez elegante: en aquel hay un 
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tabernáculo compuesto de una inedia rotonda de bóveda 
esférica, sostenida por 4 columnas de mármo l , de co
lor melado, de orden corintio , y elevado el todo sobre un 
pedestal. El entablamento que corre sobre las colurnnas , es 
de una ejecución acabada y de una decoración del mejor gus
to. Sobre la cornisa se levanta un cuerpo cilindrico de planta 
elíptica, que sirve de apoyo á la bóveda, en el cual bay 
abiertos unos lunetos cónicos, de base elíptica , que corres
ponden á plomo sobre los interco'umnios, y en el interme
dio de ellos varios pedestales elesantes con ángeles , que es
tienden sus alas sobre la archibolla de los lunetos. La bóveda 
es elíptica, y de construcción tan perfecta y esmerada, que 
no dudamos en calificarla como una de las mejores obras del 
famoso arquitecto D. Ventura Rodríguez. Los casetones de 
que está adornada son exagonales , con un magnífico rosetón 
en el centro de cada uno de ellos. La cúspide de la bóveda 
presenta una superficie anular preciosamente esculpida , re
presentando un haz de hojas de laurel ceñidas con una cinta, 
y sobreesté anillo se eleva una pequeña linterna elíptica de 
esmerado trabajo. En los intercolumnios que separan los alta 
res , corre una'espaciosa tribuna con un elegante balconaje 
cubierto por un arco elíptico, y la tribuna por una bóveda 
elipsoidal. E l ingreso de la capilla está formado por un espa-
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ció rectangular cubierto por una bóveda de cañón seguido 
con 2 lunetos laterales. Sobre este vestíbulo hay una tribuna 
de sum.ielegancia, destinada pura coro, en cuyacúpnlaeíférira 
dividida en «sillos, se observan primorosos bajos relieves, que 
representan varios instrumentos músicos. Debajo del balcón de 
esta tribuna , está la puerta de entrada, abierta en un muro 
que sigue la forma de la planta de dicha tribuna. La bóveda 
cónica que cubre la puerta, es de bástanle mérito , y á los 2 
costados del muro se elevan 2 grandes columnas . ¡cuales á 
las de la capilla , que sostienen bi parte volada de la bóved i. 
En el altar mayor está colocado un gran cuadro de la Virgen 
en su Asunción , pintado por Mael la , y en los laterales otras 
2 pinturas que representan á Jesús Crucificado y el martirio 
de San Pedro Pascual de Valencia, obras de Don Zacarías 
Velazquez. El pavimento de la capdla es de mármoles blanco 
y negro, formando graciosas labores, y debajo de toda el la, 
bajo una bóveda de cañón seguido, hay un panteón espa
cioso y bien ventilado L a parr. del Sagrario , llamada tam
bién de S la . Mar ia , tiene por ayuda de parr. á San Lorenzo y 
Santiago , establecida en el ex-convento de Mercenarios cal
zados , de la cual , asi como de los demás templos de la c , 
nos ocuparemos mas adelante, sin perjuicio del estado que 
sigue. 

PARROQUIAS 

Y 

S U A D V O C A C I Ó N . 

C L A S E 

DE LOS 

C U R A T O S. 

Santa María ó sea el Sagrario ] 
de la Catedral J 

San Lorenzo y Santiago, ayu-1 
da de la anterior. (Es la igl . lDetérmin0. 
del suprimido conv.deMer-
cenarios Calzados) 

L a Magdalena. 

San Bartolomé. 

San Pedro 

San Juan, ayuda de la anterior 

San Andrés 

San Ildefonso. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

PERSONAS QUE LOS SIRVEN. 

Id. 

IGLESIAS, 

ERMITAS Y ORATORIOS PÚBLICOS, 

ENCLAVADOS 

dentro de la demarcación par roqu ia l . 

E l convento de monjas Carmelitas; la iglesia 
l del ex-convento de Agustinos Calzados en el ins-
I tituto de segunda enseñanza: la de Mercenarios 
iCalzado» de avuda de esta parroquia y la ermi-
I ta de San Félix de Cantalicio. Ademas tiene la 
[ parroquia rural del pueblo de Santa Cristina. 

Conventos de monjas de Santa Úrsula: iglesia 
del ex convento de Santo Domingo como capd a 
del Hospicio de hombres: la de San Juan de Dios 
como del hospital civi l y m i l i t a r , con uu cura 
capellán y un sacristán dotados: iglesia de la 
suprimida parroquia de San Miguel como capi
lla para decir misa. 

Convento de monjas Dominicas titulado de 
los Ángeles: la ermita de San Antonio propia de 
la beneficencia, y la de San Clemente. 

I Iglesia de San Juan, ayuda de esta parroquia; 
} convento de monjas de Santa Clara y Santa Ana 
1 reunidas : convento de Carmelitas Calzadas 

Capil la de la Concepción. L a iglesia de San 
Andrés subsiste por razón de esta capilla que 
pertenece á la ilustre cofradía que erigió su fun-

i dador, por la cual con los caudales que le son 
\anejos, se sostiene un vicario (lo ha sido hasta 
/aquí el párroco), varios capellanes mavores y 
^menores, algunos dependientes, cuyos nombra-
/ míen los todos corresponden á la misma cofra 
' d i a , salvo cuando el capellán es el párroco, que 
se verifica por el ordinario en la misma forma 

{que los demás de su clase. 
Con vento de monjas Franciscas Recoletas, con 

leí título de Bernardas, el de Dominicas con el 
'de la Concepción ; ex convento de Capuchinos 
I destruido y el de San Francisco, destinado áofi-
I ciñas de hacienda pública. 

N O T A , l in la casilla de vestuarios , van incluidos los capellanes mayores y menores. 
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Parroqu ias . Ademas del Sagrario de la catedral, de que 

•acabamos de hacer mér i to , y de su ayuda de parr. San Lo
renzo y Santiago, tiene Jaén las siguientes: 

San I ldefonso. Esta ig l . sit. en la plaza de su nom
bre es de planta rectangular: consta de 3 naves, siends 
las laterales próximamente la mitad de la del centro. Están 
sostenidas las bóvedas por pilares que separan la central 
de las dos laterales, y estos á la vez se hallan formados de 
columnillas agrupadas, que recogen y sirven de apoyo á 
los nervios de la bóveda: entre cada dos pilares corre un 
arm apuntalado y cada entrepilar está cubierto por una bó
veda baida: los nervios representan una estrella con 4 pun 
tos de concurso. La bóveda descrita es común á las 3 naves, 
la del centro está interrumpida por el coro, que es de ningún 
mérito. En la nave central está sit. el altar mayor , en cuyo 
punto el arco ojival que corre entre los pilares, está sustituido 
por arcos de medio punto, tanto en los intercolumnios como 
sobre la nave. A las columnillas se ha sustituido unas jubas-
tras estriadas de orden dórico, y la bóveda es esférica. E l 
tabernáculo, de construcción moderna, se halla establecido 
sobre un atrio cercado por una verja de h ier ro, con una es
calinata de jaspe negro de frente. En el costado der. de dicha 
ig l . y á la entrada hay una capilla en que está la virgen de 
los Dolores; aí final de dicha nave esta la de la Virgen de la 
Cap i l la , de quien existe una tradición que en otro lugar se 
colocará. Dicha capilla es mas moderna que la i g l . y se halla 
coronada por una bóveda esférica: el retablo de estilo pla
teresco está formado por 4 columnas salomónicas muy de
coradas: el frontal del aliar y de otros dos laterales que hay 
para el servicio de aquel , es de plata preciosamente traba
jados : la capilla está cerrada y separada de la ig l . por una 
verja de hierro que llega hasta la bóveda. Los demás altares 
de esta son todos de construcción moderna, caprichosos en 
su invención y nada notables: el pavimento de losas de jas
pes negros y blancos formando cuadros. L a portada princi
pal que da á la plaza, es de fines del siglo anterior, disenada 
por Don Ventura Rodríguez, y ejecutada por el arquitecto 
Don Francisco Ca lvo : la forman 4 medias columnas de orden 
compuesto adosadas, que sostienen un cornisamento en que 
descansa un frontón tr iangular, detrás del que sobre el muro 
de fachada está colocada en un sencillo pedestal la estatua 
del santo t i tu lar , con 2 flameros á cada lado: 2 torres ter
minan esta fachada, la de la izq. del tiempo mismo de la 
portada descrita, es de 2 cuerpos y de mucha menos altura 
que la o t ra , la cual es tan ant. como la ig l . y consta de 4 
cuerpos, siendo el 3 ° ochavado y remata en una especie de 
coro. La portada del costado izq. de la i g l . , que también da 
á la plaza en que forma un ángulo el edificio, es de la época 
del renacimiento. Un arco de medio punto, cuya archivolta 
tiene una graciosa decoración , está comprendido entre 2 pi
lastras de orden dórico de elevado pedestal, y tienen adosa-
dos2 términos coronados con un capasli'Jo de flores que sos
tiene el entablamiento. Esle corre sobre la puerta y en su 
friso hay una decoración que representa unos niños con cuer
nos de abundancia. Un ático formado de las columnas corin
tias de irregulares proporciones y terminado por un frontón 
tr ianaular, tiene en su centro un relieve que representa á 
San Ildefonso visliéndolo la Virgen con la casulla. En el cen
tro del frontón está el Eterno, y á los lados del álico 2 es
cudos de armas. La portada que da á la calle Rejas de la ca
p i l la , á espaldas de la ig l . que hoy está cerrada, se com
prende su ornamenlacion en un pequeño cuerpo avanzado 
sobre el muro del edificio y en el plano de los estribos esle-
riores. En sus dos costados está flanqueado por dos estípites 
con lijeras pilastrillas de estilo o j iva l , interrumpidas á dife
rentes alturas por doselillos. E l arco se halla en el centro de 
las dos estípites, que terminan el cuerpo avanzado. E l pedes 
tal y las molduras intermedias entre las estípites y el origen 
del arco, se inclinan en dirección á este ó están abocinadas. 
E l arco es carpanel de 3 centros y está formado de una tijera 
bovedilla amilar, y los arcos estremos, el del frente y el 
adosado al muro tienen sus nervios que se apoyan sobre co
lumnillas de estilo oj ival. Sobre el centro del arco hay una 
ornacina del mismo género de arquitectura, que presenta 
una cu rva , llamada en aquella época Vejiga del Pez . En su 
interior se ye la Virgen de la Capil la apoyada en un queru-
bin y dos ángeles que le sostienen la corona. En dicho tem
plo celebraba la bendición de sus banderas y demás fiestas 

religiosas el batallón provincial de Jaén (hoy 1.° de reserva), 
á causa de ser su patrona la Virgen , bajo la advocación de 
la Capi l la , titulo que se aplicó á una ant. imagen de quien 
e\iste tradición que descendió del c ie lo, y paró después de 
una procesión por la c . , en el sitio que hoy tiene su capil la. 
Esta tradición so apoya en una información que sobre ella se 
practicó en 10 de junio de 1430, por el provisor y vicario 
general de esta d ióc. , el bachiller Juan Rodríguez de Vi l la l -
pando, y que se archiva cuidadosamente en un nicho cerra
do con una Verja de hierro frente á la capilla de la Virgen, 
por mas que algunas personas entendidas, y entre ellas el 
erudito cuanto concienzudo Don José Martínez de Mazas, en 
su memorial sobre los santos del o h . , juzguen que ningún 
valor tiene ese hecho que se funda en una información r idi
cula é i legal. • 

L a Magda lena. Esta ig l . pa r r . , sit. én la pl.ua de su 
nombre, se compone de 3 naves de arcos ojivales. E l reta
blo principal es de mal gusto, de estilo plateresco, anterior 
á la decadencia del a r le : en su centro hay un nicho con una 
Magdalena, de un mérito estraordinario, obra del escultor 
de esta c . , Mateo Medina. Los demás altares no encierran 
nada notable, á escepcion de un retablo en la nave de la izq. 
junto á la puerta de la sacristía, que tiene un Cristo llamado 
de\C'oj-pus, de muy buena ejecución, y á su pie varias fi
guras de santos, vírgenes y guerreros, de esquisito trabajo 
por su dibujo y el pliegue de sus ropages admirablemente 
delineados. L a portada de esta i g l . , que da frente á la fuente 
de su nombre, es de estilo gótico. E l pórtico es un arco car-
panel abocinado con sus columnillas poligonales que deter
minan la forma y el grueso del nervio que circuye el arco. 
En los costados de este existen unas pilastras piramidales 
que descansan sobre un tosco pedestal. En los frentes de sus 
casas tienen otras pilastrillas interrumpidas á diferentes al
turas por pequeños cornisamentos. En la secunda división 
que estos forman tienen adaptadas las pi lastr i l las, á modo 
de coronación, unos doseletes adornados de hojarasca; en la 
tercera las columnitas soslienen arcos llorenzados, y el todo 
está coronado por un quita l luv ias, y sobre él una crestería 
en panales bastante pesada. Encima del arco hay un bajo re
lieve de la Magdalena, de regular ejecución. 

San Pedro. Esta i g l . , sit. en la plaza de su nombre, es 
de planta rectangular, sencilla y de ningún mérito en su 
construcción. Está coronada por una techumbre de madera, 
al modo de las ant. basílicas. E l retablo del altar mayor es 
de dos cuerpos; el primero de orden corint io, y el segundo 
compuesto. En los intercolumnios tiene algunas estatuas y 
bajos relieves de escasa importancia. En una de sus capillas 
un San Bartolomé, obra de bastante mérito. 

L a ig l . de San Juan en la plaza de su nombre, hoy ayuda 
de la parr. de San Pedro, es muy ant. en su construcción. 
Está dividida en 3 naves, formadas por columnas parecidas 
á las corintias, pero muy restauradas y convertidas en pi la
res cuadrados. Las bóvedas son gólicas y los aristones gra
ciosos. La fachada, que tuvo también decoración gót ica, se 
derribó á fines del pasado s ig lo , y hoy queda solo un muro 
irregular. 

San Bartolomé. Situada en la plaza de su nombre, es 
rectangular, dividida en 3 naves por pilares cuadrados y co
lumnas, su techumbre es de madera, de buen trabajo. Él re
tablo del altar mayor , de buen gus lo , tiene un cuerpo de 
orden dórico, y un segundo de orden corint io, coronados 
por un ático. En los intercolumnios se ven algunas estatuas 
y bajos relieves de mucho mérito. La portada principal es 
senci l la; sobre la puerta tiene una estatua del Santo Ulular, 
de escasa importancia. 

San Andrés. Esta ig l . parr. castrense, y en que existe 
la santa capil la de la Concepción , está sit. en la calle de su 
nombre: es de planta rectangular, dividida en 3 naves cu
biertas por bóvedas de cañón seguido , siendo las laterales 
de muy poca latitud. E l retablo del altar mayor es de estilo 
plateresco y los demás de escaso mérito. La capilla de la Vir
gen está separada de la i g l . en el costado der. y cerrada por 
una verja de h ier ro, con figuras y labores esquisilamenle 
trabajadas. E l altar de dicha capilla es también plateresco 
con columnas salomónicas decoradas. L a estatua de la Virgen 
es de buena ejecución y otra pintura de Mi ra . Señora , en el 
mismo retablo parece de Valois. En dicha ig l . hay un aliar 
á la izq, de la puerta principal un cuadro en madera do 
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Ntra . Señora de la L u z , que está sentada con el niño en 
brazos, y varias figuras todas de tamaño natural á su al
rededor en ademan de adorarla. Esta pintura es magní
fica y reconocida por muchos inteligentes como una de las 
obras sublimes de Alberto Durero, á quien se atribuye. L a 
fachada de dicha ig l . queda al campillejo del Rostro y es 
entrada para las escuelas, es de construcción moderna como 
lo Indica la arquitectura de la puerta y toda la fachada, com
puesta de preciosos restos de otra mas ant. La portada es de 
orden dórico y de ningún mérito, mas no así el alto relieve 
que se ve sobre su cornisa, el cual es positivamente del 
tiempo de la restauración de la arquitectura. Representa los 
desposorios de la V i rgen; es de escuela antigua alemana, 
tie un mérito estraordinario, y está indicando haber sido 
trasladado, de otro edilicio. Sobre dos ventanas laterales á 
la portada, existen dos columnas desproporcionadas, imi 
tando toscamente el orden corintio, cuyos fustes representan 
unos haces de hojas ligados con una cinta: son de época an
terior á la de la fachada, pero mas moderna que el relieve 
de la puerta. A plomo sobre esta y en el punto mas alto de 
la fachada, hay otras dos columnas, imitación del orden dó
rico, semejantes á las anteriores. L a mencionada capilla de 
la Concepción fué instituida por el presbítero pronotario apos
tólico y comensal del Papa León X , Gutierre González Don
cel , hijo de esta ciudad. Su objeto fué tener ministros dota
dos para que diesen culto á la virgen y cantasen diariamente 
los divinos oficios: también estableció escuelas públicas de 
primeras letras y gramática, y dejó dotaciones para casar 
doncellas y vestir pobres anualmente. Con este objeto dejó 
bastantes bienes, que después se han aumentado con otras 
instituciones de varias personas. Para cumplir con lo pres 
crito por la fundación, hay una cofradía de 200 individuos 
con sugohierno, la cual posee los bienes, l a escuela de ins
trucción pr imaria, está establecida en habitaciones que tie
nen ese objeto en la ig l . de San Andrés : la de gramática 
está unida al instituto provincial de segunda enseñanza de 
esta capital. 

Por tada de l a ig l . que f u é p a r r . de San Miguel . En la 
calle de este nombre se conserva una bella portada, obra del 
célebre arquitecto Valde lv i ra , maestro de la catedral. Con
siste en uu arco, en cuyas enjutas hay dos alegorías de la 
agricultura, primorosamente dibujadas: cuatro columnas 
corintias estriadas y adosadas en el muro sobre pedestales, 
que tuvieron inscripciones en sus netos, sostienen el corni
samento en cuyo friso se lee : Esta por tada se acabó el año 
de 1561, siendo obispo de Jaén él muy l imo , y reverendí 
simo Sr. D. Diego de los Cobos. En los intercolumnios hay 
dos nichos en cada lado destinados á estatuas, cuyas bóve
das estriadas forman una concha. Las ménsulas son en los 
de abajo unos lindos querubines, y en los de arriba 2 trozos 
de cornisamento. En cima hay un nicho con un San Miguel 
de mucho mérito, así como unos angelitos en los costados. 
L a ig l . está completamente destruida, y si la portada no 
se quita del lugar que hoy tiene, pronto se destruirá. 

EnMirAS en l a r^BLACioN. San Antonio de P a d u a . En el 
año de 1528 se fundó por Alfonso del Salto un refugio de po
bres ancianos. Hoy está unida esta instituccion como todas 
las de su clase á la general de beneficencia, conservándose la 
ig l . en la plazuela de su nombre con un capellán pagado por 
la junta de Beneficencia con objeto de decir misa y tener la 
iglesia dispuesta al cu to religioso. .San Clemente. En la 
calle de este nombre, pequeña ig l . abierta al culto en la que 
se venera la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios. Las Be-
cogidas. L a ig l . de esto establecimiento de que y a se ha 
hablado también , está abierta con objeto de decir misa y 
rezar el rosario. San Fél ix de Cantal ic io. En la plazuela do 
su nombre está sit. esta ermita que fué hospicio ó refugio de 
sacerdotes peregrinos, instituido por Don Luis Garrido y 
Doña María de Morales su mujer. Hoy no tiene el objeto de 
su fundación; pero sus habitaciones están destinadas á una 
escuela gratuita de instrucción primaria elemental á cargo 
de un profesor pagado de los fondos municipales, que es el 
capellán de la ermita en la cual hay doce cuadros de las si
bilas de bastante mérito. En la plazuela de la puerta de Gra
nada hay también una capil la que pertenece al palacio del 
conde Torralva. Arco de San Lorenzo. En el centro de un 
costado de dicho arco hay una pequeña capilla formada por 
una bóveda gótica y circuida por una franja de azulejo» mo

runos, esquisitamente colocados, y del mismo modo el fron
tal del altar en que forman los azulejos combinaciones del 
sello de Salomón. En el altar hay una pintura antiquísima y 
al parecer de mucho mérito, y la han cortado en su mayor 
parle sobreponiendo otro lienzo de ningún valor. En esta ca
pil la se dicen algunas misas porque es de mucha devoción y 
tiene millares de indulgencias; en ella está enterrado Juan de 
Olid, que trabajó en la fundación del hospital de la Misericor
dia de esta c. Hay ademas algunos oratorios en casas parti
culares. 

Ermitas ru ra les . E l Sto. Cristo de la Peña. Junto a l a 
fuente de este nombre á la der. del camino que conduce á 
Jabalcuz, está destruida la ermita y solo se conserva un san
tuario en que se halla el Cristo separado de aquella y mas 
próximo al camino. En la del Sto. Cristo de la Asomada, en 
la oril la der. del camino quo conduce de Jaén á la Sierra, 
hace mucho tiempo que no so dice misa. En la de los baños de 
Jabalcuz, de que mas adelante nos ocuparemos , dedicada á 
•San Cosme y San Damián , se dice misa todos los años en 
laépocade baños. Hay también capillas ú oratarios en las ca
serías délos Naranjos, casa grande de Puerto A l t o , en una 
de las piedras de Castro, en otra del ll.ino, en la de Gra-
ñena, en Valcrespo y en los cortijos del Berrueco y Fuer-
tetetar. 

Conventos que fueron de f r a i l es . San Francisco Este 
convento, que fué palacio del Santo Rey D. Fernando, edifi
cado para su habitación después de la conquista de esta ciu
dad en 1246, se donó por D. Pedro el Cruel en 1354 á los 
claustrales de San Francisco, comprendiéndose en la donación 
el palacio con su capil la, huerta pob'ada de árboles y el agua 
que le pertenecía de las minas de la casa de los Condes del 
Vi l lar Don Pardo. Dicho convento le transfirieron los claus
trales en 1524 por orden superior á los observantes que exis
tieron en él hasta su extinción con el título de Casa Grande en 
su provincia. El edificio es vasto y de buena construcción, 
con un patio magnífico cercado por un claustro que sostienen 
20 columnas de piedra de una pieza , de orden dórico. En su 
centro se eleva 1 fuente que derrama un copiosísimo rauda1 
de agua escelente. Alrededor de dicho claustro habla unos 
buenos cuadros de Pedro Atanasio y de F r . Manuel de Mol i
na, pero desaparecieron en la esclaustracion. La ig l . es un pa-
ralelógramo rectángulo, cubierto por una bóveda de cpíiou 
seguido: tiene á la der. de la entrada 1 capilla adjunta, gran
de y de buena construcción rectangular, cubierta por 2 bóve
das esféricas: se llamó de la Soledad, y hoy, cerrada la comu
nicación con la ig l . , está destinada para la venta del pescado. 
Otra capilla llamada de San Luis de los Cahalleros, que fué la 
del palacio del rey D. Fernando y Doña Beatriz , su muger, 
comunicaba con la ig l . , y hoy con todo lo demás del convento 
está destinado para las oficinas de Rentas, Amorlizarinn y 
Comandancia general. La portada de la ig l . que da á la plaza 
pública de abastos, llamada de San Francisco , consiste en 
cuatro columnas dóricas, estriadas y adosadas , que sostienen 
un cornisamento partido , en cuyo centro está colocado mi 
San Francisco, de piedra do hastanle mérito. Dicha portada 
solo se ve boy en su mitad por finherse enterrado lo demás 
en el terraplén formado en el antiguo compás para nivelar y 
estender la plaza de abastos. Tiene una torre de p iedra , de 
planta cuadrada. Todo el edificio pertenece al estado, á escep-
cion de la huerta que fué enagenada, y alguna parle que la 
han demolido. 

L a Merced. Este convento de religiosos de dicha orden, 
redención de cautivos, está sit. en la plaza de su nombre, y 
se fundó por los años de 1288, extramuros de la ciudad, cer
ca de la puerta de Marios, con el título de San Sebastian. Se 
atribuye su fundación al obispo D. F r . Pedro Pascual de V a 
lencia,que fué de la orden. Después en 1580 se trasladó al lu 
gar que boy ocupa. La ig l . es de forma de una cruz latina, 
cubierta en su parte inferior por una bóveda de cañón segui
do, y el crucero por otra esférica completa, sostenida por pe
chinas trazadas también sobre otra superficie esférica. Los 
brazos de los costados están cubiertos por otra bóveda idénti-. 
ca á la principal. Es muy notable el arco rebajado carpanel, 
en que descansa el coro. F l aliar mayor, de estilo plateresco 
antes de la decadencia del arte, no está'destituido de gusto, 
sin embargo de ser pesadas y de mal efecto las cuatro colum
nas laterales, que ademas de ser por su forma de pirámide 
truncada, invertida contra el buen gusto y solidez, sostienen 
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cuatro fragmentos de cornisamento sumamente pesados, y 
sin objeto que motive su empico. En los intercolumnios hay 
dos esculluras abajo y dos pinturas arriba. En el centro del 
altar una virgen, y el todo está coronado por un retablo, en 
el que se ve una pintura. Hay otros altares nada notables 
fuera del colateral de la der., que aunque es plateresco con 
columnas salomónicas decoradas, nocarece de gusto. Es la ig l . 
es hoy ayuda de parr. del Sagrario de la Catedral, bajo el 
nombre de San Lorenzo > Santiago, y en ella se venera la 
imagen ile Jesús Nazareno, de gran devoción en esta ciudad. 
L a portada principal es dórica, coronada por un frontón inter
rumpido del tiempo de la decadencia del arle: en su cenlro se 
eleva un nicho que reproduce la portada, en el que está la 
Virgen de las iMercedes. Ei resto del convenio es de regular 
construcción: tiene 1 patio espacioso, y hoy es de propiedad 
particular, deslinado á un criadero de seda magnifico, de que 
se hablará en la parte industrial. 

Santo Domingo. Este convento se fundó en 1382 con el ti
tulo de S ia . Catalina, mártir , y del orden de Predicadores. 
Fué cedido con este objeto por el rey D. Juan I, de quien fué 
palacio, adquirido de los reyes moros á quien perteneció. La 
ig l .es de planta rectangular, dividida en tres cuerpos, el co
ro, el centro de la igl . y el aliar mayor. El cero, establecido 
por alto sobre una bóveda anular de arco escarzano, está cu
bierto por otra, que es un casquele esférico, descansando so 
bre cuatro pechinas entre cuatro arcos semicirculares. E l 
cuerpo de la ig l . nada ofrece notable mas que las bóvedas, 
que son otras dos esféricas como la del coro, adornadas con 
casetones caprichosos. E l altar mayor está cubierto por una 
bóveda baida, cuyas bovedillas y nervios se reúnen en un ro 
seton central. En el presbilerio se lee esta inscripción. «Fué 
consagrada esta ig l . por el Illmo. y Rmo. Sr. D. Francisco de 
Vic lor ia, obispo de Tucuman, religioso de la orden de Ntro. 
P. Sto. Domingo, siendo procurador de este real convento el 
M . R. P. M. Fr Alonso de Sepúlveda, en 24 de setiembre de 
1578 años.» La portada principal de dicha ig l . es de buen gus
to de Valdelvira, maestro de la caledral. La constituye un 
primer cuerpo dórico y olro segundo de orden corintio. Sobre 
el cornisamento hay un tabernáculo con tres nichos labrados, 
en que están laseslaluas de Sto. Domingo, San Buenaventu
ra y Sta. Catalina. La coronación es un frontón triangular. 
E l patio del convento es cuadrado y espacioso, obra del maes
tro que hizo la fachada de la caledral: está cercado por un 
ancho claustro, sostenido por 28 arcos y 60 columnas tosca-
nas pareadas y á fresen los ángulos. E l corredor de encima, 
algo cargado de adornos, tiene cerrados casi todos sus claros. 
Los del dlcscslan bien tallados. En lasclaves de los arcos centra
les de ^bajo están lasarmasdelSr . obispo Vic lor ia, las Reales, 
l i s de la Orden y las de Juan Cerezo, caballero, y Vt inte y cuatro 
de esta ciudad, que dejó sus bienes para dotar clases públicas. 
En el centro del patio hay una fuente .ibundanle. Este edifi
cio es hoy el hospicio de los hombres. Tuvo escuelas de filo
sofía y teología y honores de universidad por concesión del 
papa Paulo 111, Era muy rica su comunidad . y los bienes de
jados para la dotación de las clases de filosofía y teología, es-
tan hoy destinarlos al instituto de segunda enseñanza de esta 
capital. 

JLa Coronada. Este convento, situado en la calle Maestra 
Ba ja , fuéile religiososCarmelilasObservantes. Se fundó pri
mero en el arrabal fuera de la puerta de Marios, junio á la er
mita de Sla. Isabel en el año de 1511 por la devoción del obis
po D Alonso Suarez de la Fuente el Sauce. Tomó el titulo de 
la Coronada por una imagen de la Virgen , que en tiempos 
muy remolos se encontró en aquel sitio debajo de una campa
n a , y fué entregada á los Carmelitas. Después en el año de 
1021 se trasladó el convento al sitio que hoy ocupa. Era gran
de y de buena construcción, pero hoy se encuentra casi ar 
ruinado. Conserva la portada de la igl. con dos columnas los-
cinas , de tamaño colosal, adosadas al muro que guarnecen el 
arco, ysostienen el cornisamento. Encima hay un ático, en 
su centro una estatua de la Virgen, y á los lados las armas de 
los Carmelilas. 

San Agustín. Este convente, siiuado en la calle d<? su nom
bre, se fundó en 1585, cedido por la ciudad á los religiosos 
Observantes, con objeto de erigir en él universidad de letras. 
Es espacioso y de buena construcción. Tiene un palio cuadra
do con una fuente elegante en su centro, y cercado por un 
claustro con 20 columnas de orden dórico. La i g l . está des- i de San Francisco. En este conv. existen también las de Sta 

truida hace mucho tiempo , pues los religiosos abandonaron 
dicho convento á princiuios de este s ig lo , trasladándose al de 
la compañía de Jesús. Hoy se halla destinado á cuartel de los 
provinciales de esta ciudad. 

Compañía de Jesús. E l colegio que fué de dicha compa
ñía, está s i l . en la calle de su nombre, y tuvo principio en 
el año 1611 en una pequeña ca^a ron íílulo de Residencia, 
hasta el de 1614 en que se dedicó la igl. con la advocación de 
San Eufrasio. A la espulsirtn de los Jesuítas este edificio fué 
destinado para escuelas públicas y oficinas del Monte de Pie
dad; después lo habilitaron los frailes de San Agustín hasta 
la esclaustracion La ig l . es de planta rectangular , cubierta 
por una bóveda de canon seguido , y en esta pieza se halla 
establecido el Museo de pinturas, de que mas arriba hemos 
hablado. El conv. es sencillo en su construcción , pero sólido: 
en él están las clases del Instituto de segunda enseñanza, un 
colegio de internos muy bien montado , la escuela normal y 
la biblioteca. 

San Juan de Dios. En 1619 se estableció este conv. en 
el ant. hospital titulado de la Misericordia, el cual con otro 
llamado de San Lorenzo, establecido junto á la puerta de 
Mar ios , se cedió á los religiosos de San Juan de Dios, por el 
ayunt., que es su patrono. Es un edificio de eslension y bien 
construido. La entrada al conv. tiene una bonita decoración 
del renacimiento, y el patio de forma i r regular, 2 claustros 
con 25 arcos sostenidos por columnas loscanas abajo , y jó 
nicas arriba : en el centro se eleva una fuente abundanlísima, 
y el resto está guarnecido de rosales , naranjas , cipreses y 
laureles que le embellecen. En el claustro bajo hay varios 
cuadros que representan la vida de San Juan de Dios de mala 
egecucion. La ig l . es moderna de planta rectangular , y cons
truida durante la aciaga época en que dominaba el gusto de 
Churrignera. Sobre la portada hay una estatua de San Juan 
de Dios, de mediana egecucion , y en la ig l . unas copias re
gulares de buenos cuadros. E l hospital , deque en su sitio 
queda hecha mención , está en un pie brillante de limpieza y 
esmero. 

Oíros conventos. Tl.ibia en esta c. el de raonges Geróni
mos llamados Isidorianos, lo abandonaron los religiosos en 
1575, y no queda de él sino la memoria. Lo mismo sucede 
con el de Capuchinos que estuvo s i l . extramuros en el final 
del paseo de la Alameda, y fué demolido últimamente hasta 
sus cimientos. El de la Sanlisima Trinidad y de Carmelilas 
descalzos también se han demolido en esta época , y apenas 
dejan algún vestigio. El último se ha convertido en casas de 
habitación, y conserva solamente la portada de la ig l . que 
es muy sencilla. 

Pr iora to de San Benito. Se erieió en 1437 por Fray Gui 
do, abad de Morimendo en la orden del Cister . y visitador del 
partido de Marios. Estuvo sit. en la plazuela de las Herrerías 
frente á la casa Hospic io, y pertenecía á la orden mil itar de 
Calatrava. Tenia su ig l . de planta rectangular sencilla y de 
buen gusto. En ella están enterrados varios priores v caballe
ros de la orden , entre ellos el licenciado D. Frey Francisco 
Rades de And rada, distinguido escritor que murió en 7 de 
setiembre de 1199. 

Conventos de Rel ig iosas. Santa C l a r a . Este conv. , sit. 
en la calle de su nombre detras de San Pedro , se fundó á 
mediados del siglo X H 1 , en el barrio llamado de las Monjas, 
hoy calle de los Abades. Por la invasión délos moros en 
1368, en que sufrieron mochólas rel igiosas, á quienes vio
lentaron, prendieron y mataron, se trasladó después al losar 
que hoy ocupa. En frente de la puerta de entrada hay un cua
dro del santo Rey , y se lee esta inscripción : 

Convento Real . 
Fundación del Santo Rey Don Fernando 12í6. 

E l interior del conv. es de construcción ant. y nada nota
ble. La ig l . es rectangular cubierta por una techumbre de 
madera por el modo de las ant. basílicas. E l retablo del altar 
mayor está formado por cuatro columnas estriadas de orden 
compuesto , que sostienen un cornisamento en que descansa 
nn ático: en los intercolumnios lalera'es hay unos relieves 
de poco mér i to , y sobre el tabernáculo se ve una Concepción, 
al parecer de Pancorbo, discípulo de Valois. Otros 5 altares 
nada notables , tiene la ig l . Las religiosas profesan la orden 
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A n a , desdo que se destruyó el suyo por la inundación que 
sufrió en una avcniíla del arroyo contiguo de la Cañada del 
Casti l lo, en 1837. Hoy están en el claustro entre todas 19. 

Santa Mar ía de los Angeles. Es teconv.de religiosas de 
la orden de Slo. Domingo, se fundó en el año de 1475 por 
devoción de María de Soto. En su principio estuvo en el Ar-
rabalejo en las huertas llamadas de P o y o , y sin duda por su 
situación se denominó de Sta. María de Valhermoso. Después 
se IrasUdó á un^s casas en el lugar que hoy ocupa el palacio 
episropal. y últimamente en 1486, á unas casas con su ermita 
titulada San Miguel el Nuevo, que les donó Pedro López 
N ie lo , y su hijo del mismo nombre, juntamente con el t í tu
lo de los Angeles que hoy l levan, existiendo en dichas casas 
calle Maestra Baja. L a ig l . delconv. es rectangular, cubierta 
por una techumbre de madera en forma de bóveda , esquisi-
lamente trabajada , con rosetones y figuras en bajos relie
ves , que han enca'ado teniblemenle. El retablo del altar 
mayor es de orden compuesto formado por G co'umnas que 
sostienen un cornisamenlo en que descansa un ático: es de 
construcción moderna y parece obra del arquitecto de esta c , 
D. Manuel López, que hizo algunos retablos de la cated. 

Existen hoy en el (•lauslrol2 religiosas. 
Santa Úrsula. A mediailos del siglo X V I se fundó dicho 

conv. con el titulo de la Penitencia, para recogimiento de 
mujeres mundanas , por la devoción de Pedro Verrio y otros 
vec. de esta c. A lines del mismo siglo dejó su institución pri
mit iva , cunvirliéuilose en conv. de religiosas. La ig l . es rec
tangular, cubierta por una techumbre de madera como las 
ant. basílicas, y prolijamente trabajada. El retablo del altar 
mayo r , colocado bajo una bóveda esférica , es de orden rom 
puesto , y Informan 4 columnas que sostienen un cornisa 
mentó en que descansa un ático : es moderno , y parece del 
mencionado arquitecto D. Manuel López. Están sujetas al or
dinario , y existen en el claustro 15 religiosas. 

Concepción Dominica. Este conv. se fundó en el año 1562 
sujeto á la orden de Sto. Domingo, por la devoción de Doña 
Catalina Ver r io , y en las casas de su morada junto al Corra 
l az , collación de San Juan. Después en 1576 s e m u d ó á l a 
Calle Ancha , en donde hoy se halla. La ig l . es sencilla , y 
nada notable encierra , asi como el conv. Existen hoy en el 
claustro 18 religiosas. 

Santa Teresa de Jesús. De Carmelitas Descalzas, sit. en 
la calle Juego de Pelota, Se fundó en 1015 por Francisco P a 
lomino Ulloa y Dona Luisa de Quesada, su mujer, que están 
sepultados en la capilla mayor de su i g l . , la cual se hizo á 
espensas de Eufrasio López de Rojas , maestro de la obra de 
la cated. de esta c. y de la de Granada. El conv. es de buena 
construcción y eslenso. La portada de la ig l . senci l la, y los 
muros de fachada estraordinariamente sólidos. La planta de 
la ig l . es un paralelógrano rectángulo terminado por un se
micírculo : está cubierto por una b veda de cañón seguido, y 
en su termino por otra esférica rebajada, debajo de la cual 
se halla el altar mayor , cuyo retablo está dividido en 3 com
partimientos por pilastras doradas de poco realce y lijera-
menle decoradas según el guslo del siglo pasado. En los com-
partimienlos formados por las fajas horizontales y las pilas
tras, se ven diferentes cuadros de Valoís, discípulo de Sebas
tian Martínez, y se atribuye á este un San Gerónimo y un 
San Pablo del mismo altar. En el centro de este hay un ta
bernáculo que es una rotonda circular, cubierta por una bó
veda esférica pera'tada, sostenida por columnitas de orden 
corintio, que es el que predomina en dicho al iar. Los demás 
de orden compuesto son de escaso valor. Algunas pinturas de 
Valois y de otro pintor llamado Arjona, de bastante mérito, 
había en la i g l . ; pero las han sustituido últimamente con 
otras de ningún precio. Existen en el claustro 14 religiosas. 

Concepción de íYanciicas/)esca¿:a5, llamado común mente 
las Bernardas. Esle convenio, sít. en la calle del Porti l lo de 
San Gerónimo, en parte del terreno que ocupó el convento 
de religiosas de este últ imo nombre y en la muralla que cir
cuye l a c , se empezó á construir en 1618 á espensas del 
Dr . D. Melchor de Soria y Vera, natural de Jaén , obispo ti
tular de Troya y auxiliar de Toledo y se concluyó á fines del 
año 1626. Su ig l . es sencdla y elegante; de planta rectangu
lar cubierta por una bóveda de cañón seguido : dos pequeños 
ensatiches contiguos al altar mayor, forman como dos brazos 
muy cortos de una cruz latina. El cruzero está cubierto por 
«na bóveda esférica sostenida sobre cuatro pechinas, en las 

que hay unas águilas con los escudos de armas del fundador: 
el coro, sit. en alto, sostenido poruña bóveda de cañón se
guido y elíptica. E l altar mayor es de orden compuesto, d i 
vidido en tres compartamientos por columnas del órdenes-
triadas apoyadas en grandes pedestales sobre el zócalo gene
ra l que corre á laaltura de la mesa del altar. Eslá coronado 
por un entablamento complelo del mismo orden y en el in
tercolumnio central se halla el tabernáculo, que es de mal 
rgustoy posteriora la época del retablo: remataron un ático, 
compuesto de un cuerpo central del orden que predomina en 
todo él , y en los costados se ven dos cuadros y sobre ellos dos 
medallones. Se distingue en este altar el cuadro de Cristo en la 
Cruz, y los de Sta. Teresa y Sta. Catalina , que son obra del 
pintor Ángel Nardis á quien también se atribuyen los demás 
que hay en el retablo, aunque indudablemente no lo parecen. 
Tal vez se habrán sobrepuesto los que existen. E l todo está 
dominado por el Padre Eterno. Los altares de los costados 
son de arquitectura greco romana y de orden compuesto. En 
el del lado de la epístola bay un magnifico cuadro que re
presenta la Asunción déla Virgen , y en él se lee esta firma. 
Ángelus N a r d i , Pictor Rex, 1634. En el otro lado un cuadro 
de igual tamaño y del mismo aulor, que représenla el miste
rio déla Anunciación. En el de la Asunción se nota el ana
cronismo de aparecer un apóstol con anteojos examinando el 
sepulcro de la Virgen. La fachada de la iglesia corresponde 
al orden dórico; es sencilla y da á un palio. La del convento 
es del mismo orden y sobre la portada tiene una virgen de 
la Concepción, de piedra, muy bien egecutada y á los lados 
las armas del fundador. A t r ibuyese la obra del convento al 
arquitecto Juan Bautista Monegro, autor de la capilla del 
Sagrario de Toledo y de la magnífica ig l . de las Bernardas de 
Alcalá de llenares. Las religiosas profesan la primit iva regla 
de Sta. Clara con la reforma de Sta. Coletla, No tenían bienes 
en común, ni en particular, del modo que las Descalzas Rea
les de Madrid y las del convento de Baldemoro en el arzo
bispado de Toledo, de donde vinieron las primeras funda
doras. Están sujetas al oruinario y hoy existen 16 en el 
claustro. 

Estos son los únicos conventos que existen en esta ciudad. 
Tuvo también el de Sta. Ana, s i l . en la plazuela de su nom-
bre, que como se ha dichoso destruyó en 27 de agosto de 1837 
por 1,1 avenida del arroyo que procede de la cañada del cas-
tilo, á el cual por haberle puesto á su desembocadura una 
t;ipia para impedir la entrada de contrabando en l a c , rom
pió causando la destrucción de dicho conv . , varias casas, y 
un molino aceitero. 

Casas Capi tu lares. Desdejuliode 1837 hasta diciembre 
de l840, se han modificado en varías veces, principalmente en 
la distribución interior y fachada, pero sobre su ant. planta. 
E l edificio ant., construido á principios del siglo X V I , con
sistía en dos eslensas y lindas galerías arqueadas una sobre 
otra en toda la eslension de la fachada. Las oficinas ocupa
ban la parte interior del mismo piso. La fachada de hoy es 
sencil la, de pésimo gusto, malconstruida, y la sala de sesio
nes ocupa el frente del edificio con la secretaría del alcalde y 
el archivo. Consta aquella de dos cuerpos principales y de 
un ático de poca elevación: la portada está en un grupo ó 
cuerpo saliente : cuatro columnas jónicas de piedra, se apo
yan en un gran pedestal que corre á la altura de la puerta y 
del primer cuerpo , y sostienen un entablamiento sencillo. 
Sobre la cornisa, que asi como sobre el grupo, corre también 
por el resto de la fachada, se levanta el ático en cuyo centro 
está colocada una lápidade jaspe encarnado que d i c e : / " / a r a 
de la Constitución, año 1839. Se corona el ático por un sen
cillo remate de piedra en que se ve el escudo de armas de la 
c. Una balaustrada de hierro corre por todo el grupo com
prendiendo las columnas, y en cada intercolumnio, siendo el 
central doble mayor que los laterales, hay una puerta de sa
lida á dicha balaustrada. Dos ventanas rectangulares se ha
llan al lado déla puerta principal en el cuerpo saliente y 
otras dos en el resto de la fachada á iguales distancias, y en 
los estremos dos puertas que dan entrada á 2 oficios de es
cribanos Sobre estas puertas y sobre las ventanas que están 
fuera del grupo, corresponden en el segundo cuerpo dos bal
cones en cada lado: en el ático hay seis ventanas apaisadas. 

I Este edificio se encuentra un poco elevado sobre el nivel de 
ji la plaza y tiene desde esta á la puerta seis gradas de pie

dra, de la latitud al cuerpo saliente: por todo lo demás de la 
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fachada corre un pequeño atrio que tiene de frente una ba
laustrada de lúeiro sostenida en pilares de piedra. En el muro 
que forma el atrio y á los lados de la escalinata, hay 2 pilones 
rectangulares que reciben el abundante raudal de Sta. Ma
ría, como queda manifestado , y sirven de abrevaderos. La 
escalera es vifurcada en su tercio superior y su grande es-
tension perjudica al resto del edificio. A fines del siglo X V 
se celebraban las sesiones de ayuntamienloen la plazuela de 
San Juan, frente á la ig l . en una casa, de la cual queda aun 
la sala capitular, que es un paralelógramo rectángulo cuyas 
paredes en fuerza de su antigüedad y mal material están (íes-
niveladas. Pertenecía á los propios, y en este año 1847 se ha 
vendido á censo, conservándose una ventana arqueada con 
algunas molduras de buen gusto, hechas en piedra. 

Palacio Episcopal . Asi como las casas capitulares están 
formando con su fachada N . la p'aza de Sta. Maria , del mis
mo modo el palacio episcopal está en la misma plaza, frente 
á la catedral con fachada al E . y formando todo el testero de 
la plaza del O. en unión con el palacio de Montemar, de 
quien está separado por la calle del Obispo. Es un edificio 
de mal gusto con la puerta en un la io de la fachada; una fila 
de balcones malos, desiguales y pequeños á mucha altura, 
algunas rejas desiguales en el entresuelo y una galería de 
ventanas arqueadas sobre los balcones. Casi afines del siglo 
X V I principió la construcción del palacio y sucesivamente le 
fueron aumenlando los obispos Tavera, Osorio, Delgado, 
Dávila, Mendoza, Mar in, habiéndose hecho la obra de este 
úll irno el año de 1761. Tiene varios patios, muchas y algu
nas buenas habitaciones, cocheras, cuadras y demás oficinas 
necesarias. En un entresuelo estuvo siempre la contaduría de 
decimales. El gobierno político y la diputación provincial, 
han tenido en el sus oficinas; pero en el día está desocupado 
y solo hay en él algunas oficinas del gobierno eclesiás
tico. 

L a Cárcel, se encuentra en la plazuela do su nombre. Es 
muy aut., mal ventilada, íncómoJa y sin las oficinas necesa
rias: hay formado un plano y presupuesto para mejorarla, 
pero no se ha podido verificar por no tener fondos el ayunt., 
que sostiene un alcaide. 

Inquisic ión. Se estableció en esta c. el año I i 8 i , y se 
trasladó á Granada en 1526. Estuvo en la casa del condesta
ble D. Miguel Lucas de Iranzu, á el lado de la ig l . de Sta. 
Cruz. Hoy no queda de aquel edificio mas que un cimiento 
de poca a l tura, asi como de la ig l . , que fue parroquia, una 
pared que so ha desplomado este año, matando siete perso
nas, y se reedifica por estar incorporada al conv. de monjas 
de Sta. Clara. En la parte antigua de la c. quedan muchos 
edificios desnivelados, de los cuales están denunciados mu
chos por ruinosos. 

Matadero y carnicerías. E l primero se halla situado en 
la calle de su nombre junto á la puerta de Herrera, formando 
parte de la mural la. E l edificio, propio del ayuntamiento, es 
espacioso con una fuente de abundante agua. Hay 2 fieles 
pagados por dicha corporación, que llevan todas las cuentas 
relativas á carne, tanto con los marchantes, como con la ha
cienda y el ayunt., por la participación que tienen en los ar
bitrios y derechos impuestos sobre dicho artículo. Ademas 
uu factor pagado por propios, que lleva esta misma contabíli 
dad, y un depositario de las cantidades hasta que ingresan en 
la depositaría de propios en la hacienda y en los dueños del 
ganado muerto. Carnicerías hay 2; la principal en la plaza de 
abastos ó sea de San Francisco, es un edificio con soportales, 
dando frente al E . : la otra está en la plazuela de los Caños, 
y es de menos importancia. Las carnes que generalmente se 
venden son oveja fina y alguna vaca. E l abasto se hace por 
subasta pública diaria precedida por 2 regidores del ayunta
miento, que están de comisarios de fieldad en la plaza del 
abasto, y que tienen una habitación que comunica con la car
nicería. En el año pasado de 1846 se han vendido en ambas 
17,883 reses de ganado lanar , con peso en canal de 451,334 
libras de 16 onzas, y de vacuno 11 reses que pesaron 2,618 
libras. 

A Ihiimüga. Hay una en la plaza-mercado formando esqui
na al paseo, y en el edificio ó cuartel de caballería, ocupándo
le una cuadra y el picadero. Se hizo el año 1844, y cosió 
27,000 rs. Hay un veedor pagado por el ayunt.; pero no da 
resultado por ahora, pues no hay rigor en obligar al foraste
ro á que concurra á el la, y ademas en esta ciudad rara vez 

entran granos, porque no los necesita, y los demás artículos 
se venden por los portadores en las posadas. 

E l cuartel de caballería, mencionado en el párrafo ante
rior, se halla en la misma plaza del Mercado junto al paseo : es 
edificio poco capaz y nada notable. E l ex-convento de San 
Agustín se habilitó para cuartel de infantería; está maltrata
do , y se resiente del destrozo que en el hicieron los fran
ceses. 

Edi f ic ios notables depar t i cu la iws . Pa lac io de los con
des del V i l l a r Don Pardo . Este edificio, que hoy tiene su 
entrada principal por la calle Maestra baja , es de estilo oji
val muy restaurado, pero que conserva preciosos vestigios 
de su ant. grandeza. En su primit iva época debió ser de vas
tísima estension, porque en su recinto se ha edificado el tea
tro y una porción de casas, sin embargo de lo cual aun con
serva un palio espacioso y un jardín con un magnífico estan
que. En este palacio existen las minas de agua de que partici
pa el conv. de San Francisco y se mencionan en la donación 
que hizo el rey D. Pedro el Cruel á los frailes, núes esa es la 
casa de D. Pedro Ruiz de Torres, á quien se cita en dicho do
cumento. En el patio hay una galería con una buena ensam
bladura plana en el techo v en dicha galería una portada á 
semejanza de las árabes con delicadísimos adornos de creste
ría tallados en yeso, en el que te mezclan los arquilos ojívos, 
los enlazados moriscos y los ramos germanos. La anl. puerta 
era de quicios y daba entrada á un magnífico salón que tiene 
pintada á lo grotesco su preciosa te íbumbre, en cuyo centro 
se ve un artesonado muzárabe. Este salón y algunas otras ha
bitaciones bajas es lo que, mejor so conserva. También tiene 
en el jardín otra galería sencilla y en las habitaciones altas 
otros artesonados, algunos bajos relieves y puertas talladas 
con delicadeza. Este palacio está boy ocupado por el casino. 

Casa del S r . ob Sitares de l a Fuente el Sauce. Esta casa 
situada en la calle Maestra a l i a , fué construida á principios 
del siglo X V I por dicho señor ob. Conserva solamente su por
tada que es preciosísima. La forma un dintel dividido en do
velas de una magnitud notable, flanqueada por dos pilastras 
completas salientes y adosadas al muro, coronadas de elegan
tes capiteles con adornos de la época, imitando el orden co
rintio. Sobre estas descansan otras columnas cuya basa ática 
tiene demasiada a l tu ra , y las fustes desproporcionados por 
su poca longi tud, si bien son elegantes por representar un 
haz de hojas de laurel ligado por una cinta en elice. Los ca
piteles son de una altura desproporcionada y quieren imitar 
el orden corintio. E l todo está coronado por una gola adorna
da con una sencilla hojarasca de poco relieve. En los entre pa
ños del costado del dintel hay dos escudos de armas de dicho 
señor obispo. Casa del capi tán D. Fernando Quesada V l loa . 
Esta casa situada en la plazuela de la Merced frente á dicha 
ig lesia, fué construida á mediados del mismo siglo X V I : es 
de sol idez, de buena construcción y estensa; conserva en su 
fachada algunos medallones y otras esculturas de buen gusto, 
que indican haber formado una balaustrada. Casa d e D . Cr is
tóbal de Vilches. Se halla en el paseo del mercado sobre siete 
arcos que forman un soportal. Es de la época del renacimien
to y tiene en las enjutas de dichos arcos algunos relieves de 
buena egeoucion. Casa l l amada de los Masones. Situada en 
la plaza de San Francisco, es sólida, de arquitectura greco-
romana, y l leva dicho nombre por haber estado en ella la 
logia de aquella sociedad. Conserva un oratorio de estilo pla
teresco con preciosos adornos en yeso. Casa del conde Gar-
ciez. Se encuentra en la plaza de Sta. Maria ó de la Constitu
ción, formando un ángulo recto con las casas de ayunt. Se 
construyó á mediados del siglo X V I , y es de estension y so
lidez. Tiene en su fachada un gran balcón de piedra, conoci
do con el nombre del de Pílalos, debajo del cual hay una 
laza embutida en la pared, cubierta por una concha. Esto 
parece ser privilegio ó blasón de aquella casa. Otras tal como 
la del conde Torralva en que están las oficinas del gobierno 
político y consejo provincial , la de Vélez en la plaza de San 
Francisco, y la llamada del Corregidor en la plaza de la A u 
diencia, son de estension y grandeza. 

Edif ic ios públicos y o t ros objetos estramuros y c.erca de 
l a ciudad. Frente á la puerta del Ángel y después de Pa^aI' 
la fuente de la A lameda , está inmediatamente el paseo del 
mismo nombre. Es un salón de figura de paralelógramo rec
tángulo de 113 varas de largo y 22 de ancho, con asiento cor
rido y varias entradas por sus cuatro lados. Rodeando algunos 
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pequeños jardines , y mas al esterior una calle por donde pa
sean coches y caballos. A l final eslan las ruinas del convento 
de Capuchinos. Este paseo se encuentra en el mayor abando
no : unos pocos y mal dirigidos árboles , y algunas flores de 
primavera y una verja de madera pintada y apoyada en pila
res de ladrillo figurado , por el lado que da á la ciudad , son 
sus únicos adornos. En este sitio podia hacerse un paseo có
modo y elegante ; pues tiene agua y estension suficiente. En 
1841 se proyectó esta obra, pero la escasez de fondos munici
pales, fué un obstáculo para su ejecución. 

P l a z a de Toros. Está sit. en el costado izquierdo del pa
seo de la Alameda. Se ha construido en este ano 1847 , bajo 
la dirección del maestro de obras de esta ciudad , Don José 
Carri l lo Tegerina. Es de solidez y buen gusto, con 11 gradas 
de piedra mármol labrada, de la cantera de San Cristóbal, las 
cuales están sobre un terraplén, y entre ellas corre una de 
mayor lat. que sirve de paseo : una balaustrada de hierro de 
gracioso dibujo, separa la gradería da un anfileatro con 
asientos de piedra, divididos por brazos de hierro, y sobre 
aquel se ve un orden de palcos cubiertos , con antepechos de 
hierro, también de esquisita labor y trabajo. Tiene 65 varas 
de diámelro entre los muros de contrabarrera, y da cabida 
cómodamente á 8,000 personas. Es de propiedad particular. 

Calvar io y Cementerio. En lo mas elevado de un pequeño 
cerro terrizo al E. de la c . , hay una ermita compuesta de dos 
cuerpos de obra de piedra seguidos; el primero es para los fie
les, y el segundo es el camarín oeupadopor un crucifijo de talla 
natural, de piedra, con cruz de lo mismo. Dus bóvedas e;.léri-
cas rebajadas, cubren ambos cuerpos y les da entrada una 
puerta formada por verja de hierro. E l camino que conduce 
desde la c. á la ermita, es bastante bueno y en todo él se ven 
13 cruces de piedra de bastante altura, que forman el v ia-
crucis. Desde la primera hasta la ermita , se cuentan 5 i8 pa
sos regulares: 170 pasos antes de la ermita y á la izq. del ca
mino está el Cementerio , único de esta pobl. , concluido en 
abril de 1829 en parage ventilado que no perjudica á la pobl. 
Es un cuadrado con 70 varas castellanas por lado, circundado 
por una tapia coronada por 9 cruces, junto á la cual por su 
lado interior hay 578 nichos. Formando linea con el lado con-
tigun al camino, hay una capilla donde se celebra misa cuan
do lo» fieles la pagan. Antes servia de enterramiento la huer
ta del conv. de Capuchinos, donde no habia seguridad ni de
cencia. El capellán del cementerio es un sacerdote que está 
hecho cargo de vigilar por el orden, seguridad y demás perte
neciente á aquel edificio y llevar un registro «xacto do los ca
dáveres que se entierran : no tiene renta sino cierta parte en 
los derechos de nichos y otros emolumentos de esta especie. 

Polvorín. Uno al 0 . de la pob l . , cerca de la fuente de la 
salud ya descrita. Consiste en una pequeña casa bien cons
truida y con las precauciones necesarias, resguardada ademas 
de una pared que la circunda y separa del contacto inmedia
to de las gentes : tiene un para-rayos mal construido. E l 
Rollo, es una columna do piedra , formada de piezas y de al
guna elevación, dist. un paseo de la pobl. en dirección del E . 
Puede que tuviera algún uso de interés agrícola ; pero ha ser
vido para clavar en ella los miembros de los reos condenados 
áser mutilados después de sufrir la pena capital. E l ejido de 
Belén al E. y muy cerca de la c , y el de Santa Isabel en los 
afueras de la puerta de Mar ios , sirven de eras para la tri l la 
de mieses, con otras varias. Por la parte del O. y NO. do la 
c , está la cuesta ó sea la falda despoblada del castillo. Por el 
S. rodean aquella jardines y huertos perlenecíentes á las ca
sas que forman el l ím. de la pobl. por aquella parte. Un arro
yo profundo y de poca agua llamado Barranco de los Escude
ros , que trae aguas de los filtraderos y vertientes del cerro 
Noveral, Almodovar y el Casti l lo, divide estos huertos de las 
azas contiguas. Tiene dos puentes; uno á la salida de la puer
ta de Santa Ana, formado por un arco de ladri l lo, de poca ele
vación, muy sólido y que da paso al camino de la fuente de i 
la Peña y baños de Javalcuz ; el otro á la salida de la puerla 
de la Alcantari l la, reedificado el año 1837 por 13,620 r s . , es 
de un solo arco de ladril lo do 37 y 1/2 pies de elevación , y 
los muros y demás de piedra: es poca el agua á que da paso y 
sirve principalmente para facilitar el tránsito á la mayor parte 
de los olivares y viñas del término. Siguen los huertos desde 
el puente de la Alcantarilla , flaqueando la c. hasta antes de 
llegar á la puerta del Ánge l , y á poca dist. de este puente, 
abandona el arroyo su dirección, y marcha al S E . á incorpo

rarse con el de Valparaíso. En algunas de las casas de la calle 
Fuente de Don Diego y de los Adarves, contigua y paralela á 
los huertos, se ven restos de fortificación antiquísima que sin 
duda eran defensas avanzadas, qué se daban la mano con la 
muralla que corría por el arco de Noguera. Desde la puerta 
del Ángel hasta la de Barrera flanquean la c. sucesivasnente, 
un frente del paseo de la Alameda, la plaza de Toros , una es-
planada á espaldas del conv. de las Bernardas, y últimamente 
el arrecife que tiene de Granada Desde la puerta de Bañera 
hasta la de Mar ios , están las huertas llamadas de la Bivera 
que cercan la c. por aquella parle, con una línea curva muy 
mareada; ocupando el último lerrono del gran plano inclinado 
en que está la c . : puede decirse que se hallan encerradas 
entre esta y el camino de Peña me/ec i i que las circunda. Es
tas suertes se r iegm con el agua del matadero y los sobrantes 
de la Magdalena. Las agua; de esta, vienen por un barranco 
que ellas han formado enlre la puerta del Sol y la de Marios, 
y está cruzado por un pequeño puente sólido y muy antiguo 
que se llama del Piojo, á cuyo pie se encuentra la fuente del 
mismo nombre, que es un n.uimicnto de agua regular y siem
pre fresca que no está beneficiado. En estas huertas se crian 
toda clase de verduras esqubitas que es su priucipal produc
ción: el vulgo llama huertas de Poyo á las de esta clase que 
están próximas á la c. Sigue el ejido de Santa Isabel y des
pués la muralla fuerte que des le la puerta de Martes sube á 
buscar las fortificaciones del Castil lo; luego flanquea la c. el 
terreno desp., la cuesta que concluye en el otro lienzo de mu
ralla que desde el arco de la puerta de Granada, sube también 
á buscar la cuesta del Castillo. Después siguen unos terrenos 
de mala calidad que rodean al pequeño arrabal de Santa Ana 
hasta cerrar con la puerta de este nombre de donde partimos. 
E l mencionado Castillo que corona la cresta del cerro á cuyo 
alrededor se asienta Jaén, fué de mucha importancia en lo 
antiguo por su estension y fortaleza. Hoy solo conserva los 
restos que han podido resistir á la fuerza del tiempo y al fu
ror de los enemigos que en distintas épocas han intentado des
truir lo. Eu la parte que mira á E. hacia la puerta de Marios 
hay una torre de planta cuadrada, sólida y de bastante ele
vación; otros dos torreones fuertísimos, se levantan por aquel 
lado, y por el que mira á la sierra hay otras tres torres ade
mas de las que forman la muralla que baja hasta la puerta de 
Marios. Dentro del recinto que forma dicha fortaleza, se con
serva, de la casa del Gobernador, un gran salón cubierto por 
una bóveda de cañón seguido , y escasos vestigios de lo que 
fué capilla con el título del Salvador. Tuvo pabellones para la 
oficialidad y habitación para 2,000 hombres de defensa ; pero 
se destruyó por los franceses que cegaron también los buenos 
aljibes en que se depositábanlas aguas para la guarnición, y 
hoy se desmoronan las torres y restos de muralla que quedan. 
Es gobierno militar de quinta clase. 

L a Vega es un terreno muy llano próximo á la pob l . , con 
mucho cultivo y destinado casi esclusivamente para trigo y 
cebada: tiene riego de la Magdalena y se halla en dirección de 
N . y N E . Saliendo por la puerta de Mai tos y á poca dist. de 
la c. está el pago de huertas y olivos llamado de ¿os Casas y 
Cañada del P a r r a l , que ^e riega con el agua que nace en la 
falda del cerro de la Inosa. 

TÉRMINO. E l de esta ciudad , cuya figura es muy irregular 
con muchos ángulos entrantes y salientes en su circunferencia, 
confina por E . con el de Mancha Real y Guadalquiv i r ; N E . 
con los de Torrequebradil lay Vi l largordo; N . con el de Men-
g ibar ; NO. el de Fuerte del R e y ; NO. y O. los de Vi l lardon-
pardo y Torre del Campo; SO. los Villares y Valdepeñas; S. 
con el de Campil lo de Arenas, y SE los de Pegalajar y La 
Guardia. Desde la capital á los confines, hay por un cálculo 
aproximado, al N . 3 leg. , al S. 1 , al E. 4 contando hasta el 
final de una manga de tierra, que por entre estos térm. llega 
hasta el Guadalquivir , y al O. 1 leg. Se calcula la estension 
de todo el té rm. , descarlándolede losdeotros pueblos que se
gún el ant. amojonamiento estaban comprendidos en él , y 
considerándolo según el deslinde que hoy sirve de regulador 
para el repartimiento de cargas etc. , en 92,676 cuerdas, de 
las cuales había en cull ivounas 81,316, y las restantes 11,360 
incultas por ser montañosas ó pedregosas. L a cuerda ó fanega 
tiene 12 celemines. 

Montes y cerros. Está circundado Jaén por montes y cerros 
á diferentes distancias de la pobl . , en todas direcciones menos 
por N . y E . : hacia el S. es por donde se alejan mas estos cer-
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ros á poco mas de 1 leg. Principiando por N O . está el cerro 
de la Imoza; sigue inclinándose al O. el del Medio , Piedras 
Rubias, cerro de los Morteros á darse la mano con el cerro .Ta-
valcuz que está al SO. , el cual termina en el Portichuelo. S i 
gue inclinándose al S. la Cerradura délos Vil lares y entrando 
en la sierra de Jaén, continúa el monle por los sillos llamados 
Cueva'de la Corteza, cerro de la Ma l i l l a , cerro de la Muela, 
Nava de la Pandera y los Santos, cerro de Castañeda, los 
Madroñales, el Poyo de los Monteros, la sil la del Campanario, 
Si l la de Puerto alto, y por la loma del Pendón, á concluir en 
el cerro de San Cristóbal. Desde el Portichuelo hasta Puente 
A l io , es la sierra de Jaén formada por un roniunto de varios 
cerros, los mas próximos á dist. de 1 leg. de la c. En el año 
1827 se vendió á censo un gran pedazo de ella de í,388 cuer
das al fundador de la ald. de Sta. Cr is t ina f V . ) : lo restante 
que es de propios está dividido en cuartos, que son los Madro
ñales, Zarzadillas y el Dornillo de la Pandera. Fórmanse en 
esta unos grandes hoyos que se llenan de nieve en el invierno, 
se cubren de ramage, y de al l i se estrae en el verano para 
abastecer á la cap., muchos pueblos déla prov. y en especial 
Andújar, que es el que mas consume. La facultad de hacer es
tos pozos, acopiar y vender la nieve, se arrienda todos los 
años por el ayunt. Asi mismo se arriendan los pastos y hoja 
de la sierra de Jaén, si bien se permite cortar como de aprove
chamiento común, la cornicabra, ramas de pino carrasqueño, 
coscoja , romero, enebro etc.: hay guardas para los pies de 
pino, encina, quejigo y chaparro, aunque todos estos árbo
les son de poca importancia. La estension de estos terrenos 
de propios es de unas 4,500 cuerdas. Puerto Alto es un cerro 
en cuya falda septentrional que mira á la c , hay viñas y ol i
vos con algunas caserías: está á la dist. de t leg. y sus terre
nos de monte bajo no vendidos, son de aprovechamiento co
mún. San Cristóbal es un cerro separado que está al S E . á 
dist. de 1/2 leg. de la c , descarnado y árido con piedra azul 
c lara, que quita la vista del pueblo de la Guardia. Al E. de 
Jaén y á dist. de mas de 3 leg., se ve aislado el cerro Aznatin 
que no es del térm. de Jaén, y mas al S. y á la misma dist. 
loselevados cerros de Almadén hacia el térm. de Torres , los 
cuales están cubiertos de nieve todo el invierno. Hay otros 
cerros dentro de la ensenada que forman los anteriores, por 
consiguiente mas próximos á la c. El del Castillo en cuya fal
da está la pobl . , es inculto y sus pastos de aprovechamiento 
común: su mayor visualidad se ofrece mirándolo desde las 
eras de la Alcanlar i l la , pu^s afecta la figura de un cono per
fecto, aunque en realidad no tiene esta forma. Detras del cast. 
y al O. está el cerro de la Gra ja , el Joscal de M o l a , cerro de 
los Corral i l los, la L lana , el cerro Neveral y el llamado los 
Castellones de la fuente de la Peña. Los pastos de estos cerros 
que miden unas 4,000 cuerdas, son de aprovechamiento co 
mun, menos los de la L lana, Javalcuz y Riocuchil lo, que.están 
para el entretenimiento de los ganados del abasto, y pagan 
una pequeña retribución á los propios, aunque en el dia se 
guarda poco y se van haciendo de aprovechamiento común; 
la piedra de estos cerros es cal iza: la que se conoce en el térm. 
con el nombre de cantera baja, es piedra blanqueada, muy 
buena para construcción: laque se llama Vieja-caldereta en el 
cerro Neveral , da una piedra parda que aqui l laman pelo de 
l iebre; es muy dura y escelenle para construcción. Del sitio 
que llaman de los Dornillos á 3/4 leg. de Jaén, se sacan las 
magnificas piedras que sirven para rulos en los molinos acei
teros. L a de yeso se presenta muy abundante en este térm.; 
pero de donde mas se saca, es de un sil io llamado las Yesares 
como á una leg. de Jaén y al lado del puente llamado de Ta
blas. La de cal abunda mucho y de ella son casi todos los 
cerros inmediatos á la c . ; pero la que se usa mas es la del 
cerro del Castillo en un sitio que hay á la salida de la puerta 
de Marios. Barro de alfareros se halla en varias partes, pero 
se prefiere el que se saca de la laguna de los Tejares á 3/4 de 
leg. de la pobl. L a d e h . de Riocuchi l lo, que era en el siglo 
pasado deh. de potros, está roturada por algunos parages y 
el ayunt. cobra el canon de las 100 cuerdas que habrá en cul 
tivo. E l elevado cerro de Javalcuz dist. poco mas de 1/2 leg, 
de Jaén , es de mármol negro y tiene los baños de su nombre: 
la parte inferior de su dilatada falda oriental que mira á Jaén 
está plantada de viñas que dan el mejor vino del térm. A un 
paseo de la c. por la parte del O. se hallan las viñas de AIpjo-
dovar en la falda oriental del cerro de la Fuente de la Peña: 
son terrenos malos y de una corta estension. A 1/2 leg. al S. 

el cerro de las Peñas de Castro coronado dedos crestas de pie
dra caliza separadas en formade telas de cabra, según la vista 
que forman desde la c . : sus faldas en todas direcciones están 
plantadas de viñas y olivos y puede decirse que es el cerro mas 
pintorescodel térm. A l S E . se encuentra el de Zumel, de poca 
estension y á un paseo de aquella , plantado de viñas y olivos 
de poco mérito. Detras de esle el Zumel-Redondo , que forma 
un cono perfecto en cuya mayor altura hay restos de forliíica-
cion del tiempo de los árabes". Olro resto se vé de lo mismo en 
la cresta meridional de las Peñas de Caslro. En la misma d i -
reccionque los anteriores un poco mas al S . , está la Peña de 
Celada, rodeada de magníficos plantíos de vina y olivos. 

Clasificación na tura l y agr ico ladel término. Todo el de 
Jaén puede dividirse en dos grandes porciones que son , parte 
montañosa y de plantación , y parte l lana , desnuda y de 
pan l levar, ó llámese campiña. Si se tira una linea recta que 
parta de medio del cerro de San Cristóbal, y termine en el la
do meridional de la pob l . , formaremos un círculo compuesto 
esteriormente por la línea dicha , el cerro de San Cristóbal, el 
de Puerto al to, la sierra de Jaén , Javalcuz y cerros de Riocu
chillo , Almodóvar , Neveral y el Castillo , cerrando este ú l t i 
mo en la ciudad. Todos los terrenos comprendidos dentro de 
este gran c i rculo, puede decirse que forman un magnifico va
l le , en el cual campean los pintorescos cerros del Zumel , Zu
mel Redondo, Peñas de Castro , Peña de la Celada, los cuales 
y algunas colinas , dan lugar aun suelo desigual y estraordi-
nariamente pintoresco. Por medio de este valle corren el r. de 
Jaén con su magnífico acompañamiento de huertas , y el ar
royo de Valparaíso con las que visten su deliciosa ribera, 
aquel en dirección del S. á N . , y este de SO. á E . En estos 
terrenos están todas las plantaciones de vides y olivos que lo 
ocupan todo hasta la cúspide de los cerros del interior. No ha 
muchos años que estos sitios eran montuosos y apenas daban 
otra utilidad que los pastos y algunas viñas y olivares en cor
to número , y diseminadas sin orden ni armonía. Hoy todo es
tá cult ivado, todo es vegetación. Los mil colores de la vid , el 
olivo y otras plantas,el animado mnviraientode las gentes de 
campo , las agraciadas casas que en gran número pueblan 
aquel val le, las mil veredas que lo cruzan en todas direcciones, 
unido todo esto á las costumbres sencillas de los moradores, 
forma un conjunto, una agrupación de objetos capaces de 
ofrecer grata contemplación al filósofo , inspiraciones al poeta 
y motivos de aplicaciones prácticas al economista. Dos gran
des caminos conducen al salir de la c. á todas las posesiones 
de este val le , que son el de los baños de Javalcuz en dirección 
de SO. , y el de Otiñar en la del S . : este últ imo es el mas con
curr ido, y de ambos salen las infinitas veredas que dan paso 
á todas las propiedades. Todos estos terrenos están al S . de la 
ciudad. L a calidad de ellos mejora en los sitios llanos que me
dian entre los cerros , así es que mientras en las faldas eleva
das de estos, el terreno es arenoso y pedregoso , en el llano 
se vé con frecuencia la tierraarcil lo-arenosa, tan á propósito 
para la vid y el ol ivo. Esta circunstancia y la de recoger las 
humedades y sustancias que bajan filtradas de las alturas, ha
cen de los llanos unos terrenos superiores y muy á propósito 
para sostener largos años la vegetación. Todo este espacio re
cibe varios nombres según los si t ios, bien porque están aisla
dos, bien por otra cualquiera causa: así es que se llaman , El 
L lano, que en el siglo pasado era dehesa de yeguas y hoy es 
el terreno reas cultivado y mejor, por medio del cual va el ca
mino del r. ó sea de Otiñar, Las Peñas de Castro, E l Zumel, 
Puerto Al to , Javalcuz , Almodóvar, y el pago de olivosde 
Viñas Nuevas, que está fuera de este valle y al E. en la márg. 
izq. del r. de Jaén ó Guadalbullon. Las viñas de este térm., 
producen por un quinquenio de CO á 80,000 arrobas de vino, 
todo blanco, del cual se reduce á vinagre y aguardiente una 
buena parte, y las tres especies se consumen en la capital, es-
ceptuando alguna pequeña porción de vino que suele estraerse 
para algún pjeblo inmediato. Los olivares en un año de me
dia cosecha, producen de 10 á 12,000 arrobas, y en un año 
colmado hasta 25,000. Se consume todo lo que se produce de 

] este artículo y aun se importa de los térm. inmediatos. En es
te pais se llama casería á una posesión grande ó pequeña de 
viña ú olivar con una casa. En este t é rm . , y casi todas en el 

. valle descrito, se encuentran 146 casas ó caserías de diferen-
I te mérito y capacidad , y entre ellas hay 10 con molino acei-
[ tero de v i g a , y cuyas piedras ó rulos son movidos por caba

llerías , menos el de'Grañena que lo es por el agua. Desde que 
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el r. Jaén abandona la sierra y penetra en el terreno cultivado, 
va acompañado de huertas de frutales hasta mas de 2 leg. , es 
decir , hasta Grañena, corriendo siempre de S. á N . , y á 
dist. de 1 leg. de la pobl. , que es mas larga en los dos estre-
tnos dichos del r., que hacia la mitad de »u carrera, donde 
se aproxima mas á la c. E;>tas huertas tienen de estension so
bre unas 8J0 cuerdas , divididas en unas 500 suertes, y for
m a n , principiando por la s ier ra, los pagos llamados de Oti
l ias, Puente de la Sierra , Valdecañag, Vega de los .Morales, 
Vega del Infante , Lope-Pcrez, Los Tejares , Frai les, Juan Ra
mos ó el Part idor , Balan did Obispo, Puente de Tablas y 
Pozuelaá concluir jn Grañena, que es posesión de olivos, viña 
y vegas de pan llevar. En estas huertas hay algunas casas 
insignificantes que no las habitan los hortelanoi sino en el 
verano y otoño. Unos 500 hortelanos arrendatarios casi todos 
de aquellas huertas, son los que las mantienen en cult ivo. E l 
terreno de ella es generalmente bueno, y se hace mas con los 
abonos repetidos que les dan , notándose que á medida que 
las huertas seaproximan mas al terreno llanoydesembarazado 
de montes, las frutas son mas esquisilas y de mas tamaño en 
es|)eciesdadas: las delicad.-s y voluminosas manzanas del pa
go de Pozuelo, son una prueba de lo que acabamos de ma
nifestar. 

Todos los terrenos deesle térm. que se estienden al E. y N . 
de la pobl, son los que se conocen con el nombre de campiña. 
Sin cerros ni montes que la circunden , y formados de milco-
linas con entre-llanos de intermedio, puede decirse que el 
conjunto forma una estensa llanura que se aleja de la c. 3 y í 
leg. por partes, estando casi toda á la izq. del r. de Jaén. En 
esto* terrenos no hay plantaciones de árboles, y solo se de
dican al cultivo de cereales , principalmente del trigo. Lláma
se en esb-¡mis cort i jo, á una estension mayor ó menor de 
tierra cultivable para cereales con una casa para los usos de la 
labor. Por campiña de Jaén se entiende la totalidad de corti
jos del term. , y otros muchos que están dentro de los de 
otros pueblos; pero hablaremos solo-de lo que toca á los cor
tijos del que nos ocupa , siguiendo el orden establecido en 
nuestros artículos. Las casas cortijos del térm , son en 
número de 90 , reunidas en 50 grupos llamados cortijadas, 
cuyos nombres por orden alfabético son las siguientes: Alme
nara , Los Barrios, El Berrueco, Berdejo,EI Cadimo, Capris-
con , Corcobao , Casi l las, Cucarrele , Calderón , Casa Tejada, 
Casa Blanca , Cueva Olv ida , Cortijuelos de Olvida,Cuevas, La 
Chispa, Chillón, Fuente-tetar, Galapagar, Garcies.GrañenaAl-
ta, Grañena Baja, Jubera, Montalban, Manzano, Marraclie, Mi
guel López, Macarena, Marciañez, Pilar de la Dehesa , La Pe-
rulera , El P in ino , Las Pilas , El Peñón, Las Peñas, Platero, 
Pozanclio , El Uemolinar , Sancho Iñiguez, Torre del Allozar, 
Las Torrecillas , Torre-Toribio , Torre Buenavisla , Torre Ma-
r imanin , El Viento, Valsequillo , Ventosilla , Vejez , Las In
fantas y La Iglesia. Algunos de estos cortijos fueron aldeas en 
lo ant iguo, otros fortalezas y puntos de defensa, pero hoy 
son todos casas de labor, y apenas se conservan en algunas 
los restos de torres y parapetos. De la aldea de S la . Cr is imd 
y del heredamiento Mata-Bcj id , ambos de este térm. , nos 
ocuparemos en sus respectivos lugares. Todos los terrenos cul
tivables de la campiña pueden reducirse á tres clases: terrenos 
blancos, terrenos rojos y tierras oscuras ó sea de color de tier
ra vegetal. Los primeros son generalmente malos , los segun
dos , si tienen fondo , son bastante buenos , y los últimos se 
tienen por los mejores. Es de notar que á 1 leg. de la c. ape
nas se encuentran algunos terrenos regulares y que á medida 
que se aleja la campiña, las tierras son mas oscuras , tienen 
mas fondo y los cortijos son los preferidos , no obstante la ma 
vor distancia de la c. Hay sobre todo, los terrenos cercanos de 
ía der. del r. , rn los que abunda el nitro y la sal común , y 
por esta causa es difícil que se crien cosechas en ellos á no ser 
que haya abundantes l luv ias ; pero puede decirse por punto 
general, que la campiña toda da buenas cosechas, cuando á 
unas lluvias oportunas se reúne el cultivo y la falta de aire so
lano en la época de la granazón , principalmente. E l aspecto 
de las casas corlijos do esta campiña , ofrece generalmente una 
impresión agradable, no por su magnífica construcción que 
en general no la tienen , sino mas bien por los adherentes que 
las animan , peculiares alas faenas del campo y á la vida agrí
cola. Toda la labor de arado de la campiña y de casi los de-
mas terrenos, se hace con bueyes, la trilla con yeguas , y las 
conducciones ó en carretas de bueyes ó á lomo en burros. Los 

cortijos de esta campiña, están labrados la mayor parle por 
vecinos de los pueblos inmediatos á la capital, y son con muy 
pocas escepciones arrendatarios de la finca. 

Ríos y arroyos. E l r. de Jaén y los arroyos Valparaíso, 
Sta. Ana , Riogordillo , Salado de Platero, Salado de Arjona 
y Martin Gordo, son los que bañan mas o menos el término 
jur isd. deque tratamos, y cuyas descripciones pueden verse 
en sus respectivos lugares. Hay otra porción de arroyos en la 
campiña , que produciéndose de los espumeros de sal que 
existen en toda el la, cuidan los dependientes de Hacienda que 
no hagan comente para evitar el contrabando. A l efecto cu
bren con mucha tierra los nacimientos , y como son escasos, 
solo hacen resumideros que mueren en el estío. 

Ranos de Jabalcüz. A dist. de 1/2 leg. de Jaén entre E . 
y O. se encuentran estos baños minerales, llamados así por el 
cerro, en cuya falda nacen. E l camino que conduce á ellos 
desde la c. está abierto para carruages, y puede arrecifarse á 
poca costa. Toma principio en la puerta de la cap. llamada de 
Granada , y á corta dist. se pasa el puente de Sta. A n a , bas
tante firme por ser de piedra labrada: continúa llano el cami
no hasta llegar al sitio de la Fuente de la Peña , mencionada 
en el párrafo de aguas; sigue luego formando una suave y 
apacible cuesta, en cuyo estremo superior hay una ermita 
con la imagen de Jesucristo de Chiscales : á poca dist. brota 
por entre distintas roturas y peñascos elevados el abundante 
caño de agua clara , denominada Ojo del Buey , por salir por 
una abertura redonda con mucha fuerza, según digimos tam
bién en dicho párrafo. En todo el trozo medio desde aquí has
ta la llamada Cuesta de los Baños , domina siempre el camino 
el sitio llamado Valparaíso, presentándose tn todo el tránsilo 
una frondosa arboleda que ofrece pintoresca y agradable vis
ta. Pasada esla cuesta, que es muy pendiente por su mala 
dirección, y á poca dist. de ella, se descubre la casería de 
Jerez, frente á la cual se lia construido en estos últimos años 
una hilera de casitas formando cal le, con lodo lo necesario 
para habitarlas en las temporadas de baños. En esta casería 
se ha construido un grande baño que llaman de Jerez, de 
propiedad particular , cuya agua, aunque no está analizada, 
por sus propiedades físicas, parece ser la misma que nace al 
píe de Jabalcuz , aunque con mas baja temperatura por la 
mayor dist. que hay desde su nacimiento, y por ser mas es
caso el manant ia l , razón por la cual lo usan como baño de 
recreo. Desde esta casería se descubre ya todo el cerro de Ja
balcuz, y a! dar vista á su inmediación se presentan los ba
ños minerales y los edificios que los rodean. Este cerro, de 
una altura y estension que asombra, está formado de már
mol negro con vetas blancas y de estructura luminosa y api
zarrada , lodo el terreno y mucha parle de sus alrededores, 
es de aluvión o de transporte ; la tierra y piedra que compo
nen el cerro, es del género calizo, y los mármoles que se es
traen de é l , de gran mérito por su color negro, susceptible 
de un bello pulimento en términos , que vulgarmente lo Cfcn-
funden con el jaspe. La vegetación en esla par le , es frondo
sísima , pues entre oíros vegetales se encuentran los siguien
tes: allhea carmabina ; arctíun lappa , vulgo vardana; barra-
go officinalis, vulgo borraja; digitalís purpurea: genlíana 
centauríun; geranium sanguineum ; labandula; spíca , vulgo 
alhucema; melíssa officinalis , vulgo toronj i l ; menta pipe
rita, vulgo yerba buena ; niguela damascena , vulgo arañue
la ; oríganum vulgare ; psyl ium , vulgo zaragatona; silins 
coriana , vulgo zumaque; salvia horminum ; solanum ni-
gruin , teocrum supinum , vulgo zamarr i l la ; bervena offici
na l is , ele. A l pie de este cerro se encuentra una concavidad 
profundísima que se dirige al corazón del monte , de la que 
en el verano sacan agua potable sumamente fresca , brotando 
esta al esteríor en los inviernos lluviosos para dirigirse por 
junto al edificio de los baños, al terreno de la casería de Je
rez, con la que estos l indan. Forma el cerro en su falda me
ridional cierto seno o recodo en que toma principio un bar
ranco estrecho , en cuyo si t io, al pie de una ladera altísima 
y muy escarpada á poca dist. del edificio délos baños, nacen 
los manantiales de estos por entre un risco de piedra negra 
en dirección á dicha cueva y en la vertiente NO. de las 2 que 
forman por aquel lado el cerro de Jabalcuz, dando tugará 
una cañada que conduce desde los baños á la cueva. El edifi
cio de estos es un paralelogramo rectángulo en su planta de 52 
piesde long.y 15de lat. in ter ior , hecho de piedra labrada, 

' muy sólido y cubierto por una bóveda de cañón seguido. 
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conteniendo las estancias siguientes: Una balsa de 22 pies de licenciado D. Joaquín Mansaneda y Cardona, médico titular de 
l o n g . , 11 1/2 de lat. y 5 1/2 de profiíndidad: la altura de la l la c. de Jaén, que «el manantial lo recogieron los antiguos en 
báveda desde su clave al borde de la balsa, es de 10 1/2 pies 
Otra estancia cubierta también de una bóveda de cañón segui 
do de 27 pies de long. por 9 de l a l . , y 8 de la clave de la 
bóveda, es el cuarto para desnudarse, perteneciendo este y 
la balsa descrita al baño de hombres, separado del de muje
res por una pared. Este baño tiene una balsa de 20 pies de 
long . , 11 de lat. y 5 1/2 de profundidad. E l vestuario es cir
cu lar , cubierto por una bóveda esférica rebajada; el diáme
tro del cuarto es de 10 1/2 pies, y la altura de la clave de 8. 
Este vestuario, como de distinta figura que su baño, forma 
un cuerpo separado, y arabos cuartos de vestir, se comunican 
con su respectiva balsa por un arco pequeño. La luz la reci
ben por 2 ventanas abiertas en la bóveda, la balsa de mujeres, 
una la de'hombres, otra el vestuario de mujeres , y en el de 
aquellos esta la ventana en una pared recta que cierra la bó
veda. Hay escalera de piedra para entrar en las balsas, con 
asientos de la misma dentro de ellas. También los hay enta
rimados de madera y esterados alrededor de aquellas, y en 
los cuartos de vest i r , con muchas perchas de madera en las 
paredes para colgar las ropas. Unido al costado E. de dicho 
edif ic io, que está cubierto de hojas de piedra negra , hay un 
cuerpo de obra de mamposteriade menos solidez que aquel y 
cubierto de teja; está dividido en dos estancias, cada una 
con su puerta, y sirven en sus respectivos baños para cuartos 
de temperatura media, ó sea sala de preparación, que hice 
menos sensible la salida al aire l ibre: las puertas esteriores 
de estos cuartos son las liuicas entradas para las balsas y ha
bitaciones de vestir. Delante de la fachada E . , hay un tem
plete octógono formado por pilares de ladrillo empilastrado, 
con zócalos y capiteles de piedra blanca que sostienen una 
techumbre abovedada. Tiene este templete 24 pies de diáme
tro interior y 27 de al tura: una escalinata de dos gradas cir
cuye las dos terceras partes de su perímetro. A l lado del tem
plete por la parle del SO. hay una casa que da frente á las 
puertas de los baños con 36 pies de long. y 18 de la t . : su piso 
bajo es para el bañero, y el principal para el médico, director 
del establecimiento , nombrado en este año t8 i7 por el Go
bierno, y sin sueldo, pues antes no lo habla. E l templete 
sirve para el uso del público, con el fin de evitar el sol ó la 
l luv ia á las personas que salen del baño, ó las que los espe
ran. Los 3 edificios descritos que pertenecen al establecimien
to , están sit. en la convergencia de las dos vertientes que por 
aquella parte dijimos forma el cerro Jabalcuz. E l agua de los 
baños se encaña desde su nacimiento y entra en las balsas 
dividiéndose en iguales partes. El baño de hombres es muy 
ant. , y el de mujeres se hizo el año 1782, con productos del 
espolio del Sr . Gómez de la Torre, ob de Jaén. E l agranda-
raienlo del cuarto do hombres, las comodidades interiores 
de ambos baños, los cuartos de temperatura media, el ele
gante templete y la casa del bañero y médico , son obra del 
presente y del anterior de 1846, cos teadapore layunt .de 
Jaén, como propietario de los baños, á propuesta, según 
plano que presentó, del teniente de alcalde, D. Guillermo 
García Moya. A las inmediaciones de los baños y al lado del 
camino frente a l a casería de Jerez , como dijimos antes, han 
edificado en estos últimos años, hermosas casas con cómodas 
y decentes habitaciones, que se arriendan en las temporadas 
de tomar los baños. Ademas existen otras mas pequeñas de 
piedra y embovedadas , de un solo piso , vendidas á particu
lares , como propiedad que fueron del cabildo de la caled., y 
que forman con otras pocas de mala construcción y mal sanas, 
que de mas antiguo se hallaban en aquel sitio , una calle, 
á cuyo frente se encuentra la ermita de San Cosme y San Da
m ián , construida á fines del siglo pasado: están dispuestas 
de modo estas casitas , que caben a un mismo tiempo 3 ó 
4 personas con un criado para su asistencia. La ermita con 
altar de estuco y en su nicho los espresados santos médicos 
de bu l lo , obra del deán Mazas, está adornada con todo lo ne
cesario para el culto religioso; y aunque solo caben dentro 
24 personas, como la puerta es grande y está frente á la calle, 
pueden oir misa desde fuera mas de 200. Puede decirse que 
todas las casas componen un pueblo dividido en 3 grupos, 
formando un triángulo cuya parte interior la ocupa el terre
no de Jerez plantado de olivos y otros árboles vistosos. No ha 
podido encontrarse noticia exacta que determine la época en 
que se construyó el edificio de los baños. Solo sabemos por el 
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una bóveda de piedra de sillería con un caño de lo mismo, y 
en un estanque grande enlosado con una lucanaen lo alto del 
techo, donde se bañaban á un tiempo muchas personas desde 
la primavera basta el otoño, así para la l impieza, como para 
la curación de muchas enfermedades , con feliz suceso.» 

Caracteres físicos de las aguas. Este manantial surte 
abundantemente los dos baños espresados, en términos de lle
narse cómodamente dos veces al día , aun en los meses de 
setiembre y octubre, que es cuando se disminuye por la- se
quedad en el verano. El agua es cristal ina; advírtiéndose tan 
solo sí se mira al través de la luz, ciertos pequeños globulítos 
que suben y se deshacen en la superficie: agitada en una 
botella, hace algo de espuma, y sí se aplica la nariz recien 
destapada, no produce olor a lguno, sí bien al salir por el 
caño, se percibe un olor part icular, igual a! que se nota al 
entrar en el baño. Su sabor es ligeramente estíptico, Tampo
co se observa cosa notable en cuanto al color, sin embargo 
que los bañistas y las ropas blancas se tíñen de un color ama
rillo bajo, igual al que tienen ciertas incrustaciones bastante 
porosas que se forman en los íitíos por dosde pasa continua
mente el agua. Los grados de temperatura varían en ella se 
gun que el termómetro de Reaumur se coloca en el caño ó en 
la balsa ó estanque: en el primero marca constantemente 
24 y 1/2 grados sobre cero, y en la balsa 24. La temperatura 
es siempre mas baja en las habitaciones que sirven de estufas 
ó sudaderos; y á pesar de esto se percibe á la entrada una i m 
presión de calor, que casi inslantáneamente se cubre la piel de 
un vapor suave y untuoso, que sofoca al que permanece mu
cho tiempo sin meterse en el baño. 

Análisis délas aguas. Están consideradas en lac iase de 
termales salinas, y su composición química mas autorizada, 
es la siguiente: en 25 libras de agua tratada convenientemen
te se encuentra 

Granos. 
Hidroclorato de cal 3 
Id. de sosa 8 
Carbonato de magnesia 9 
Sulfato de magnesia 82 
Id. de cal 81 
Id. de alúmina 7 
Sílice 12 

Se cree que contengan alguna insignificante cantidad de 
gas ácido carbónico. 

Las virtudes medicinales de estas aguas no han podido bas
ta el día conocerse bien ni publicarse, por haber estado los 
baños sin dirección facultativa. Pero ahora que el gobierno ha 
nombrado director, aunque sin sueldo, con solo los emolu
mentos, al subdelegado de medicina y cirugía del part. de la 
capital D. Juan Miguel Nieto, este profesor, animado de los 
mejores deseos por el bien de la humanidad , se ocupa ince
santemente en reunir todos los datos necesarios, para publicar 
una memoria que comprenda el resultado de sus observacio
nes clínicas en estos baños. Según el resumen de las Curacio
nes verificadas en la últ ima temporada de 1847, cree dicho 
profesor que las aguas de Jabalcuz son convenientes en todas 
lag afecciones que reconozcan por causa, la irritabil idad del 
sistema nervioso, la rigidez en los sistemas muscular y fibroso, 
en los flujos rebeldes y habituales, en la dismenorrea ó 
menstruaciones cortas, en las gastritis crónicas y obstruccio
nes viscerales y en las nefritis calculosas; pero en lo que se 
ve mas marcada la acción curativa de estas aguas, es en las 
afecciones reumáticas y gotosas, con especialidad las pr i 
meras, pues todos los año:; se presentan muchos enfermos 
acometidos de estos males , completamente baldados y con 
atroces dolores en las articulaciones , y á los pocos baños 
y a conocen a l i v io , verificándose curaciones completas en 
algunos que se sujeten á un régimen racional. Están á la vez 
contra-ímlicadas.en las afecciones de la p i e l , como erupcio
nes herpéticas y sarnosas, en las parálisis procedentes de 
derrames en los centros nerviosos, en las hidropesías y afee- ( 
cíones del sistema l infát ico, en las emorragias tanto ac
tivas como pasivas , y por úl t imo , en todas las afeccio
nes que reconozcan por causa la adinamía ó debilidad en a l 
guno de los sistemas de la economía. 

E l sitio de los baños es sumamente alegre y divertido, 
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contribuyendo mucho á amenizarlo la diversidad de ángu
los que forman las colinas y caldas del cerro Jabaleuz, y í 
mas todavía la frondosidad que se descubre por todas parles, ' 
debida al cuidado con que la industria ba sabido cultivar 
un terreno que convida por su ferti l idad, por los arbustos, 
ol ivares, viñas y mucbos géneros de esquisilos frutales que 
alli se crian y por las casas do campo que se ven salpicadas 
eu aquellos alrededores. Estos viñedo» y ol ivares, el pago 
de huertas que corre á las márg. del arroyo formado por 
el derrame de los baños, al que se une luego el de Riocu-
chillo que baja de la cañada de este nombre, y los fillrade-
ros y sobrantes de la fuente de la Peña, donde toma ya el 
nombre de Valparaíso, hacen del camino de los baños en 
primavera y otoño, uno de los mas deliciosos y pintorescos 
que puede haber en Andalucía. La gran concurrencia á los 
baños es desde junio hasta fin de setiembre. Van diariamen
te á ellos muchas personas en coches y caballerías, y por las 
tardes es un punto de reunión que no deja de ofrecer buen 
recreo, por la animación y franqueza que se nota en todos. 
Ocho mrs. los de la c. y 12 los forasteros, es la pequeña 
retribución que se paga por cada baño al arrendatario de 
el los; y pasa de 10,000 rs. la cantidad en que se subasta 
anualmente esta renta. 

Caminos. Por esta c. pasa la carretera deMadrid á Grana
da, que se separa en Bailen de la de la corte á Sevil la. Otro ca
mino hay aunque de herradura de Jaén á Lucena, pasan
do por Torre Don Jimeno, venta de los Palvares, Baena y 
Cabra. Ademas salen de la c. los siguientes : de la puerta 
de Sta. Ana uno de ruedas, solido pero no muy bien con
servado, que conduce á los baños de Jabaleuz y á mu
chas posesiones de la parte del S. y SO. De la puerta de la 
Alcantari l la sale otro de ruedas muy deteriorado para las 
posesiones de viña y olivos mas pingües de la parte del S . , 
y las huertas del pago de Otiñar y del arroyo de Valparaíso-
De la puerta del Ángel salen varias veredas que conducen 
á las huertas del r. por aquella parte en los pagos de Lope 
Pérez. De la de Barrera salen los dos mencionados, arrecí-
fes de Madrid y Granada, que en su origen forman un ángu
lo casi recto: el primero da por la izq. un ramal para la 
vega y por la der. otro para viñas nuevas. De la puerta del 
Sol salen veredas para las huertas de la ribera, y una mas an
cha para el pilar y camino de Peña me-fecit, el camino de 
Andújar y la Vega. De la puerta de Marios sale el camino 
para Marios y pueblos del tránsito. A poca dist. de la puer
ta se pasa un puente sólido de un solo o jo, que da paso al 
Barranco que recoge las vertientes del casli lo por aquel 
lado. 

Correos. Adjunta es una noticia de las entradas y sa
lidas de los de esta cap i ta l , días y horas en que lo verif i
can, y las señaladas para el franqueo y certificados en la mis
ma administración. 

D ias . 

Diario. . 

Diario. . 

Lunes. . 
Jueves . 
Sábados. 

E n t r a d a s . 

Procedencia. Horas. 

i General, And újar, Córdoba i de 5 á 6 de la ma-
" l y su carrera / ñaua. 

• l a n a d a l ^ / e . 6 de la 
1 Antequera 
I Baena 

. I Lucena 

. (A lca lá Real \ 3 de la tarde 

. j Alcaudete 
I Marios 
f Torredonjimeno 

SalidaM. 

Dias. 

Diario . 

Diario . 

Procedencia. Horas. 

I d . p a r a f r a n 
quear y certi

ficar. 

{General , Andújar. j D e I á 2 y 
Córdoba, y su car- 3 de la tarde. > media de 
rera j ) la tarde. 

/ r , n . , „ - i , ) d e 5 a 6 d e l a l D e 7á 8de 
• l ^ " ^ 4 ] mañana, i la noche. 

Antequera. . . . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Baena 
Domingos.. 1 Lucena 
Miércoles.../Alcalá Real . . . . 
Viernes 1 Alcaudete. . . . 

Marios 
Torredonjimeno. 

l̂ De 5 á 6 de) De 7 á 8 de 
la mañana, j la noche. 

P u e b l o s del par t ido de esta a d m i n i s t r a c i ó n . 

E n t r a d a s . 
A las 8 de la mañana. 

Sal idas . 
A las 9 de l a mañana. 

Lunes . . 
Jueves.. 

Lunes . . 
Jueves.. 
Sábados 

/ Belmez de la Moraleda, Cambil.v 
Carchel , Carchelejo , Campil lo 
de Arenas, Hue lma, L a Guardia, De T a 8 y 

V Los Vi l lares, Mala Begid, Noalejo, ) media de la 
Pegalajar, Solera, Torres, Torre-( mañana. 
quebradilla , Valdepeñas , Vi l lar- \ 

Vgordo , J 
De 7 á 8 y 

Mancha Real . : I media de la 
B ' mañana. 

Prodüciones d e l térmiko. Ya hemos dicho que este suelo 
iroducc tr igo, quedándole un sobrante después de cubiertas 
as necesidades del pa is , cebada, garbanzos , lentejas, yeros, 
alberjones, guijas , habas y maíz , en cuanto á semillas. En 
líquidos prod. aceite de olivo y vino. En hortalizas, lechugas, 
escarolas, tomates , pimientos, berenjenas, nabos, rábanos, 
coles, bróceles, coliflores , acelgas, cardos, ap io , habichue
las, que se consumen en tierno, calabaza, verdolagas, zanaho
rias: también se crian en mucha abundancia melones esquisi
l o s , sandias aunque no muy buenas, y el pepino. En la fami
l ia de las rosáceas en sus dos tribus mas interesantes tanto 
amigdaláceas como pomáceas, se dan esquisilos frutos: el a l 
mendro, el melocotón con algunas de sus variedades, el c i 
ruelo con muchas variedades esquisitas, el albaricoquero y el 
cerezo con otras de eslraordinario mérito: el manzano con 
muchas á cual mas apreciable, el peral con algunas varieda
des deliciosas, el membri l lero, el níspero y algún acerolo. En 
la especie mas notable de la familia de las ampelideas , que 
es la v i d , se crían variedades muy buenas para postre , y se 
cultivan en las huertas. También en la familia delasinglaudeas 
el nogal de buen frulo y esceiente madera de que se hace mu
cho uso en el país. El espárrago y alcarcil si lvestre, y la a l 
cachofa de cultivo , son muy abundantes. Los jardines y los 
campos crian bellísimas flures de delicioso aroma y delicados 
colores: en las raminculallas se encuenlran los ranúnculos tan 
variados y la elegante peonía ; en las jazmíneas el jazmín y la 
l i la y otras mil flores de eslraordinario mérito en diferentes 
especies y familias: en las labiadas, que tanto abundan en es
te térm. , principalmente en los montes , se cuentan cultiva
das algunas en los jardines también , el romero, el espliego 
con sus dos especies alhucema y cantueso, la salvia , la men
ta ó yerba buena, el tomíl'o , el orégano, la mejorana , el to-
ronj i íy la albahaca. También se hallan en este térm. infinitas 
plantas medicinales como cicuta, mostaza , escordio, sarga-
l ona , malvas , malvavisco, tormenl i la, solanos, cinoglosa, 
vetónica , beleño, acónito , anís , cominos , rudas , centaura, 
lepidium l a l i / o l i um , gualda, velladona , manzanilla , veró
nica , chicorias, salvia, eléboros , elechos, rábano rusticano, 
borraja , poli|)odio , s in f i lo , isopo , l irios , sabina, buglosa, 
tréboles y otras infinitas que sería largo enumerar. Crianse 
también en este suelo con cultivo las patatas , que el vulgo I la
ma papas , y cuyo uso principió en este pais por efecto de una 
circular que dir ig ió el prefecto de esta prov. á los labradores 
de ella, eu 0 de noviembre de 1811, por invitación de la socie
dad patriótica y junta de beneficencia, ofreciendo premiosa 
los que se distinguiesen en el cultivo de la patata. Desde en
tonces se introdujo este ú t i l alimento en el país, y todas las 
que produce se consumen , y muchas mas que traen de mejor 
calidad de los pueblos de Valdepeñas y los Villares , y del rei
no de Granada. L a corla de olivos y frutales, los árboles de 
sierra y sus raíces, proveen á la c. de combustible: la sierra 
de Jaén da el carbón de pino que se l lama de chispa , para las 
herrerías ,• y el d,e cocina lo traen de la sierra de Valdepeñas, 
Mata Bejíd y otros puntos. También se utilizan algunas ma
deras como el cerezo el m o r a l , el á lamo, el f resno, el nogal. 
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que es la mas apreciada , y la sierra también provee de made
ras para los usos déla labor, y algunos pino* aunque malos 
para la construcción de oticlnas rurales. Se criaba antes am
eno zumaque para los curtidos ; pero labradas hoy una gran 
parte délas tierras que lo producian, es corta la cosecha de es
te articulo. El desmonte y roturaciones han disminuido mu
cho la caza que antesera abundante, lo mismo que la inob
servancia de las ordenanzas municipales en la parte relativa á 
este ramo. Hay sin embargo perdices , cliorclias , codornices, 
zorzales, palomas, tr igueros, tolobias , gangas y otros pája
ros , liebres y conejos. En animales dañinos se eucuenlran lo 
bos , zorras , turones , tejones , topos: los venenosos abundan 
muy poco, como las víboras, etc. 

En cuanto á ganados, ya dijimos anteriormente que la la 
bor de arado de la campiña y de casi los demás terrenos, se ha
ce con bueyes , la trilla con yeguas , y las conducciones ó en 
carretas de bueyes ó á lomo en burros. En la campiña la la
bor mas crecida no eseederá de 35 á 40 pares de bueyes de la 
bor, habiendo muy pocas de esta clase: lo general es que ten
ga cada labrador de ocho á quince pares , porque si bien la 
campiña es grande , no es ni con mucho como las dealgu 
nos pueblos de Andalucía Baja , donde la grande estension de 
sus terrenos y su situación llana , permite á los grandes capi
talistas , que aquí no hay , emplear sus intereses en una labor 
estensa, donde las operaciones son menos difíciles por la dul
zura del suelo y su grande fertilidad. El ganado de cerda, ca
ballar y lanar, no es muy abundante en la campiña por falta 
de buenas dehesas donde puedan mantenerse según las esta
ciones. De aquí la decadencia de la cria caballar en el pais. 
Antiguamente tenían ciertos privilegios los criadores de este 
ganado que tuviesen un número dado de yeguas de cria : ha
bía dehesas destinadas para ellas y para los potros, y la c iu-
ddd tenia siempre de su cuenta dos ó mas caballos de semilla 
para padrear las yeguas del lérm. que no tuviese caballo, con 
otras garantías y privilegios que prolegian y daban estraor 
dmario impulsó á la cria de caballos tan antigua y recomen
dable en tojo este pais. Todo esto ha desaparecido; el ayunt. 
aun sosliene dos caballos padres para el uso indicado , pero 
se ha acabado el esmero , aquel cuidado en la aíinacion de las 
razas , á términos que apenas se encuentra ya algún caballo 
([ue se asemeje siquiera en su ta l la , en sus formas y en su 
sangre a susanlignos abuelos. Sal inas.—Algunas tiene este 
térm. , pero la principal es laque sellama deDonBenito,capaz 
de elaborar muchos railes de fanegas de sal muy buena en un 
solo verano. En muchos silios de lacampiña brota el agua sa
lada que la hacienda inutilixa para realzar el valor de la renta. 
Minas.—También el furor minero enloqueció á estos habitan
tes á su vez, y con plata acuñada abrieron mil bocasen la tier
ra en busca de una piala soñada: el furor pasó con los desen
gaños y todo quedó como antes. Hay sin embargo en algunos 
sitios señales de haber esplotado en tiempos remotos; pero no 
es cosa que llama la alenciony puede decirse que en este térm. 
no hay minas ni habrá jamas industria minera. 

Inoustiüa. La agrícola es la mas importante en esta pobl . 
Hay ademas la fáb. de paños pardos y capotes del hospicio, 
otras 2 de particulares de poca inaporlancia, 2 de lienzos 
que tejen con hilos estranjeros y algunos de la prov. man
telería, canículas, fardo, telas de pantalones rayadas y lien
zos lisos y fuertes: la mejor de estas fáb . , titulada la Cons
tancia , teje mas de 300 varas de lienzo al día ; una de fajas 
de estambre, una de jabón de piedra, 5 de jabón blando , 3 
mas permanentes de aguardiente, pues muchos cosecheros 
lo hacen también en sus casas para la venta; una de fideos, 
19 molinos de acede en la c , 4 imprentas, una de ellas con 
grabado en madera y l i tografía, 4 librerías, 5 boticas pú
blicas con profesor, 2 cafés, 10 buenas posadas para arrie
ría , algunas de las cuales admiten huéspedes; 3 picaderos 
públicos de caballos y algunos particulares, un reñidero de 
gallos. Se cuentan varios profesores de ciencias y los artesa
nos bastantes para atender á los pedidos que reclaman las 
necesidades de una pobl. de su clase. Las materias que se 
emplean en las fáb. son producción del pais, esceptuando el 
hierro que se importa de Málaga; la madera de Sierra de Se
gura si es pino , el cáñamo de Granada, y los géneros coló 
males de América. De todo hay lo suficiente para la cap. , 
y de ningún art. de la ini l . espresada se hace esportacion mas 
que para los pueblos de la prov. L a ind. sedera va tomando 
un incremento digno de observarse, como se demuestra por 
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el magnífico establecimiento de que vamos á dar cuenta en 
el siguiente párrafo: 

Industr ia sedera. Después del estado próspero á que lle
gó la producción de la seda en el antiguo reino de Jaén por 
los siglos de la dominación de los árabes y aun algunos des
pués de la conquista, todo fué decadencia y abatimiento hasta 
iwñipií-la i la nnlidarl I.ns restos de aauella induslria que reducirla á la nulidad. Los restos de aquella induslria que 
quedaban á fmes del úl l imo siglo, han desaparecido también; 
y con ellos las fáb. de elaboración , cuyos tejidos, por su es-
celente calidad y buen aspecto , eran muy apreciados en toda 
la Península y buscados con afán por los negociantes en aque
l la especie. No ss del caso entrar en el examen de las causas 
que han dado lugar á l am ina de un ramo tan importante de 
riqueza. Limitados á dar una idea del estado en que se en
cuentra , nos contraeremos á sencillas esplicaciones que lo de
muestren , diciendo únicamente algunas palabras de lo pasa
do para venir á lo présenle. 

No fué la inteligencia , ilustrada con los preciosos conoci
mientos de la c iencia, el elemento creador de esa gran riqueza 
en la época á que hemos aludido: la bondad del clima y del 
suelo, aprovechadas por una voluntad firme y constante, la 
llevaron al esplendor que alcanzara, repartiendo la ocupación, 
la moralidad y el bien estar en la clase productora que no era 
lamas acomodada del pais. Tampoco influyeron en su forneu-
lo los buenos métodos que se emplearan en la cria del precioso 
insecto cuyo admirable trabajo aprovecha el hombre: la mul-
tiplicacion de ellas acrecentó prodigiosamente el producto ge
nera l , aunque particularmente no fuese proporcionado á las 
operaciones parciales; pero aun a s i , era un ramo uli l ísimoque 
producía inmensos beneficios. Nonos ocuparemos de la cali
dad intrínseca de la seda de aquellos tiempos ni de la comple-
menlaria que procede de la buena fi laiura: entonces no se co
nocían ni se habian importado las variedades escelentcs de 
moreras que hoy poseemos en Europa, ni las ciencias físi
cas se aproximaban ni con mucho al grado de adelantamiento 
y perfección á que boy seenruentran. La morera común era 
la morusn ig ra , y los métodos de hilar imperfectos. Con todo, 
exis'ian plantaciones tan considerables como exigía el desar
rollo de la induslr ia, y aunque no situadas convenienlemente, 
formaban una gran parte de la riqueza territorial y proveían á 
la necesidad de la época. Pues todo esto ha ido desaparecien
do hasta el grado de poder decir sin exagerar que no existe. 
Algunas docenas de libras de seda de mala calidad se recolec
tan en esta prov inc ia , y si hemos de juzgar por lo que hoy 
sucede, que en el mismo dia en que se escriben estas lineas 
(noviembre de 1847) se están arrancando las moreras que se 
piaiitaron por el estimulo y bajo la dirección del ilustrado Ola-
vide , pronto sería la seda cruda un objeto desconocido y de 
curiosidad en estos pueblos. Mas no por eso deja de tener 
apasionados en este pais una producción tan preciosa y ú t i l . 
En medio del estado lastimoso en que se encuentra , nos cabe 
la salisfaccion de anunciar que ha habido quien se proponga 
reanimarla , y saliendo de las ciegas y perniciosas rutinas á 
que estuviera entregada por tanto tiempo, en la mayor parte 
de los países donde se ha mantenido esta industria, emplee los 
medios necesarios para plantear los muchos métodos debidos 
á M M . Camille Beauvais y D' Areet. Tal es , entre otros , el 
criadero saludable con ventilación f o r z a d a que construye en 
eslacapital el laborioso propietario, vecino de la m isma , D. 
Camilo Arévalo, y de cuya descripción nos varaos á ocupar. 
Pero antes de pasar á e l l a , creemos conveniente emitir algu
nos principios que pongan de manifiesto la necesidad y el mé
rito de la invención. 

Nadie ignora que los seres animados descomponen el aire 
que respiran , y que si no se renueva la atmósfera en que exis
tan , puede ser viciada hasta el caso de perder las cualidades 
vivificadoras que la hacen respirable. En v i r lud de este prin
cipio , se ha reconocido la necesidad desde los primeros tiem
pos en que se procuró la cría doméstica del gusano de seda, de 
ventilar con frecuencia los locales en que esta operación se 
practicase; siendo digno de notar, que la continua renovación 
de la atmósfera, se hace tanto mas precisa en el caso especial 
de que se trata , cuanto que el gusano no solo priva al aire del 
oxígeno, sinoque deposita en él por medio de la exhalación cu
tánea , una aran cantidad de hidrógeno azoado como el prod. 
de la continua descomposición animal á que da lugar su ace
lerado movimiento orgánico. Muchos y muy diversos han si
do los medios propuestos para lograr el resultado de la venti-
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lacion ; pero enlre todos el qne reúne mayores ventajas bajo ( menea se comunica con la gran canal que reúne las cuatro 
toJos conceptos; el que ha merecirlo el aplauso nniverfal v la > del techo que ya hemos citado pnr medio de olra o r i u m U l 
aprobación de las sociedadescienlificasde Europa, esel inven 
tado por el célehre M . D' Arcet , cuyo sistema ha sido íielmen-
te aplicado al criadero que vamos A dencriblr. líl principio en 
que se funda esle ingenioso apáralo , es el siguiente:—Si se 
tiene un espacio provisto de comunicaciones en su parte infe
rior y superior, por donde pueda el aire circular libremente, 
haltándose cerrado por todos sus demás puntos , y se eleva la 
temperatura interior hasta esceder á la esterior , se establece 
una corriente ascensional de aire , cuya velocidad varía con la 
diferencia de ef.tas dos lemperaluras. E l sistema de M. D' Ar
cet, en su totalidad, consta de tres elementos principales, á s i -
ber: aparatos para la preparación del aire en el estado higro-
métrico y de temperatura que convenga mejor para el desar
rollo de los gusanos: local para la colocación de estos, y me
canismos para que en todas circunstancias se ' 
masa de aire que ocupa el criadero. 

E l local que ocupa el criadero de que hemos hecho indica
ción , es el conv. que fué de frailes de la Merced , que estaba 
casi arruinado , y del cual hemos hecho mérito en su lugar 
correípondientc. Está sit. al O. déla poh l . , y confina con el 
campo por el lado de NO. En la parte del edificio que está al 
SE . se halla sit. el criadero, construido según vamosá mani
festar. Para el enfriamiento del aire se ha destinado una pieza 
subterránea , qoe dividida por 2 tabiques en el sentido de su 
loniz., présenla 3 pequeñas naves en las que se ponen lienzos 
mojados atravesados de trecho en trecho." la disposición de 
estos pasos y la de los puntos de entrada y salida del aire es 
t a l , que esle se ve precisado en su curso á ponerse en con
tacto con las 3 series de lienzos, bajando por consiguiente su 
temperatura: esta es la cámara del aire frió. En el piso bajo, 
donde termina la cámara anterior , está construida la del aire 
caliente: allí se encuentran 2 caloríferos á laD 'A rce t , los 
cuales reciben la columna de aire cuando hay necesidad de 
elevar su temperatura y á su paso al través de ellos, la po
nen en el grado conveniente. Lienzos mojados ó vasijas lle
nas de asua colocadas en esta c;iniara, dan al aire el grado 
higrométrico que se requiere; ó bien depósit.is de cloruro, de 
calcio ú otros cuerpos habidos por la humedad, atraen la 
que pueda haber superabundante en la a imós f ra . En e! pi
so principal é inmediatamente encima de la cámara del aire 
caliente , se halia una pequeña habitación que sirve para la 
colocación de la semilla de los gusanos cuando se quiera 
producir su vivi f icación; y por esta razón se llama cámara 
de incubación. Dicha cámara está en comunicaiion directa 
con las del aire trio y caliente, á fin de poder conservar en 
él la lemiieratura y humedad necesarias para la incuba
ción. A continuación de esta cámara y en el mismo piso se 
estiende el gran local destinado á la colocación de los gusa
nos , cuya capacidad es de 540 metros cúbicos: esta pieza se 
comunica con las cámaras descritas anteriormente por medio 
de canales establecidas de la manera siguiente : A la altura 
del piso principal existe una que abraza toda la anchura del 
criadero ; por un costado está en comuni ación con la cáma
ra del aire caliente ; por el fondo lo está, por medio de tubos 
verticales, con la del aire f r ió , y de su otro costado parten 
4 canales de menor sección trasversal, que se estienden en el 
sentido de la long. del criadero, guarnecidas en su parle su
perior de 52 agujeros equidistantes, cuyos diámetros están 
en progresión aritmética creciente , á partir del punto de la 
cnlradadel aire bástala eslremidad opuesta; por estos con
ductos se lógrala entrada del aireen el gran local. En el te
cho de este hay otras 4 canales que no difieren de las prece
dentes, sino en que los agugeios están abiertos en su parte 
inferior , v son los que sirven para la salida del aire. Por ú l t i 
m o , las cabezas de estas 4 canales están reunidas por medio 
de otra de ¡¿nal dimensión, que la que citamos primeramen
te y que se halla colocada en el mismo plano vertical que 
ella. Es de advertir que todas las comunicaciones que se no
tan en el sistema, están provistas de válvulas para establecer 
ó in terrumpirá voluntad la corriente de aire en el sentido 
que convenga. 

Solo nos resta hablar de aquellos mecanismos destinados á 
poner en nsovimienlo el aire y forzar la ventilación en los ca
sos de necesidad Estos consisten , en una chimenea estable
cida entre los dos caloríferos , donde está su horni l lo, y des
pués se eleva hasta la parte superior del edificio. Esta chi-
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de igual sección : sobre esta canal se nada montada una má
quina aspirante inventada por M . Combes, que consiste en 
un disco de madera guarnecida de alas curvas de chapa de 
hierro y que se halla en comunicación con dicha canal por 
medio de otra recurva que partiendo de ella termina en el 
centro del instrumento. Este mecanismo se hace notable 
por la circunstancia de no necesitar para funcionar, mas 
fuerza que la suficiente á vencer las resistencias pasivas 
propias del aparato, el que aclúa en virtud del movimiento 
de rotación sobre su eje, colocado orizontalraenle. Una mo
derada velocidad , 86 vueltas por minuto, basta para desalo
jar en algo menos de un cuarto de hora la masa total de aire 
queconliene el criadero. En virtud del mecanifmo que aca
bamos de describir y del principio sentado anteriormente, 

re desalojarla j siempre que la temperatura esterior de la atmósfera sea mas 
baja que la mantenida en él inlerior del gran local ,el sistema 
se ventila por sí so'o: algunos grados de diferercia entre d i 
chas dos temperaturas, bastan para que la ventilación sea tan 
enérgica como se necesita; y en los casos en que esta diferen
cia no es tanta como conviene ó equivalga á cero, se produce 
forzosamente la venti lación, bien poniendo fuego en el horni
llo de la chimenea, en cu j o caso tiene efecto el principio fí 
sico indicado, bien iniprimienrlo un movimiento de rotación 
al ventilador, en virtud del cual aspira el aire del interior ) lo 
deposita en la atmósfera. En todos los casos, romo el aire es-
traido por la parle superior es inmediatamente reemplazado 
por igual cantidad que la presión atmosférica hace entrar 
por los conductos de la parle inferior, se eslablece una cor 
riente continua y tan uniforme, qui- en ningún punto del cr ia
dero se esperimentan empujes violentos del aire ni alteracio
nes en la temperatura y humedad. 

El gran local en que contamos ya con una atmósfera siem
pre pura y en las demás circunslancias convenientes, es ocu
pado por una armadura de madera á manera de estarleria, 
donde se hallan colocados los zarzos en que permanecen los 
gusanos durante todas sus edades. Estos zarzos son de una 
construcción particular ideada p o r M . D a v r i l : ellos presentan 
la escelencia de no necesitar bo-que cuando los gusanos han 
llegado al estado de teger sus capul los: mucho podríamos de 
cir respecto de las grandes ventajes de esta invención mará" 
v i l losa; pero con solo la indieacien que acabamos de hacer,' 
se convencerá cu Iquiera que esté innladn en la nialeria , de 
su verdadera imporlaneia y mérito. Entre los objete s que se 
hallarán en el establecimiento, no puédemenos de citarse 
el aparato para ahogar los capullos, inventado por M. C mi
de Veanvais. El principio en que se funda es el mismo que 
sirvió de base al sistema D'Arcet. Una corriente ve'oz de aire 
elevado á la temperatura de 75 á 80 grados centígrados, trae 
las crisálidas de los capullos colocados en el interior del apa
rato al estado de perfecta desecación , sin alterar en lo mas 
mínimo la calidad de la seda : en 24 horas pueden ahogarse 
3,600 libras de capullo , en términos de no quedar una sola 
crisálida viva. Compárense estos resultados con los obtenidos 
cuando los capullos se someten á la acción del s o l , y de la 
comparación misma resultará el verdadero mérito de esta in
vención. 

No podemos entrar á describir los demás utensilios de que 
el establecimiento hará uso, porque aunque fuese rápidamen
te, seria obra larga por demás: solo sí diremos que se adop
tarán todos los medios higiénicos , inventos mecánicos y ma
nufactureros y métodos racionales que se emplean enBergerie 
de :-'enart por el célebre Camille Beauvais , cuyas doctrinas 
han producido tantos beneficios. La filatura se hallará mon
tada como corresponde á la parte anterior Habrá lornos de 
diferentes clases, pero serán preferidos los de M M . Bourcie-
re l . Morell y tocate l l i . El aparato de vapor de M . Gensoul y 
otros que sirven para la averiguación de las cualidades de la 
seda, formarán también parte de los útiles del establecimien
to. No se ha descuidado la plantación de moreras de las va
riedades desconocidas en el pais, entre las cuales lleva el lu
gar preferente la Lou del Japón , y es de creer que pasados 
algunos años se habrá creado en esta capital un plantel enri
quecido con todas las especies de moreras mejores para este 
pais, asi como se naturalizarán muchas razas de gusanos. 

Concluiremos dic iendo, como una justa demostración de 
aprecio al mérito , que tanto el criadero, como el ventilador 
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con todas sus dependeucias y demás obras y útiles del esta-
blecimienlo, se han construido bajo la in im diala dirección del 
aprovechadojóveningeniero militar retirado, Don Felipe Aré-
valo, hermano del empresario. 

E l comercio es insignificante, pues se reduce á la impor
tación de los art. necesarios para el consumo de la c . , y á la 
esportacion del sobrante de las cosechas y de algún objeto 
de ind. Comerciantes de efectos al por mayor , propiamente 
hablando, no hay ninguno: tiendas de género ancho 9 ; de 
sedas flojas, hilos y algún género ancho 2 , de quincalla 
l ina 2 ; de quincalla bas la , abacería y otros efectos, 3 de 
importancia, y otras muchas de poco capital de la misma es
pecie; propietarios de viñas que venden vino en su casa 34, 
é inlinitos revendedores de este artículo. 

Fer ias y mercauüs. De aquellas hay dos reales, una el 
15 de agoslo, que dura nueve días, y otra el 18 de octubre 
que dura tres. A la primera concurren comerciantes de gé
nero ancho, quincal la , platería, muñecos de barro, caldere
r ía , útdcs de hierro y ganado , especialmente caballerías. 
Este ganado se coloca en las calles de Barrera , Matadero, 
Mercado y de la Carrera. Los efectos de poco mérito en la 
plaza de San Francisco y calle de Campanas, y las platerías, 
quincalla fina, género ancho y muñecos, en unas casitas de 
madera que se construyen entonces en la plaza de Sta. Mar ia , 
al pie del palacio episcopal y de la casa de Montemar. Los 
ganados sun de la prov. y los demás efectos de las de Grana 
(la y Córdova. El capital en circulación se calcula en 500,000 
reales solo en ganados. La feria de 18 de octubre consiste 
casicsclusivameute en ganado vacuno y algunas caballerías 
y frutos de otoño. Aquel se coloca en el ejido de Belén á la 
salida de la puerta Bairera, entre los arrecifes de Madrid y 
Granada. No puede calcularse el número de cabezas que se 
presentan en feria, porque es muy crecido. E l ganado es todo 
de la prov. Las negociaciones que se hacen están reducidas á 
proveerse los labrauores del ganado necef ario para entrar en 
sementera y deshacerse del inút i l que compran los marchan
tes para Andalucía Baja y las provincias de levante. Se calcu
la eu 300,000 rs. el capital en circulación solo en ganados. E l 
30 de noviembre hay en la calle del Matadero una feria de 
cerdos cebados para el consumo de la población sin mas ne
gociaciones. Ademas todos los jueves del año se celebra en la 

sin embargo bastante bullidora y la que mas se deja notar en 
las fiestas públicas de cierto género, son aseados y se atavian 
con esmero y gusto. La gente de campo , cuyas costumbres 
ofrecen el tipo especial y característico del pais , porque difí
cilmente las alteran , es generalmente pacífica , de genio dó
c i l , aunque de trato brusco por efecto de su escasa c iv i l iza
ción. Son obedientes á la autoridad y solo emplean su malicia 
campesina cuando en circunstancias dadas , se trata de dar 
valor á su trab/ijo ó de burlar al amo que los emplea. Hay 
entre ellos una clase, la de hortelanos y vegueros, que como 
mas acomodada, presenta caracteres masanálogos al génerode 
cultura de estas gentes en una antigua capital d? provincia. 
Todos generalmente son sobrios, no es muy común entre 
ellos la embriaguez , aunque diariamente suelen beber v ino, 
y por regla general puede decirse que entre los simples jorna
leros de campo, habría muy buenas costumbres si se les civ i
lizara en algnn tanto por el único medio que hay para ello, 
que es dándoles terrenos para cultivarlos de su cuenta. 
No hay mucha limpieza en las casas de estas gentes por 
regla general y esto depende ademas de que sean sus 
mujeres algo desidiosas , de la grosera construcción que 
en general tienen sus casas, y de la falta de columbres 
de enjalbegar ó blanquear, tan generalizada en otras 
provincias de Andalucía : asi es que la casa del hombre 
de campo está ennegrecida , presentando un aspecto repug
nante que desaparecerla con solo la blancura. En las demás 
casas de la ciudad se observa un regular aseo que crece de dia 
en día, ya por las nuevas construcciones que se hacen sin ce
sar, ya porque la limpieza es un goce y hay cada vez mas 
afición á gozar. Todos los habitantes de la ciudad frecuentan 
las prácticas religiosas; son hospitalarios y entre las gentes 
acomodadas se da una acogida tal al forastero , que suele to
car en adulación y acaso es demasiado el lugar que se hacen 
en sus casas y en su corazón. Tienen una afición estraordina-
ria por edificar casas en el campo : asi es que viñas y olivares 
insignificantes, tienen su casa que casi siempre tienen dos 
pisos: esto depende del gusto que hay por ir al campo y de 
la necesidad de guardar la propiedad, pues aqui no hay guar
das públicos rurales asalariados , y solo se llaman guardas 
unos hombres autorizados para hacer denuncias, que los nom
bra el ayuntamiento. Por último, los habitantes se denominan 

calle de la Carrera un mercado de caballerios para los vecinos ginenses, del antiguo nombre lat ino; tienen un desarrollo re 
de l a c , siempre de poca importancia, á escepcion del que guiar, tal como puede ser en habitantes del medio dia de 
tiene lugar el oía del Corpus y la Ascensión. 

Costumbres. L a situación topográfica de esta prov. , que 
está como implantada entre otras de carácter y costumbres di
ferentes, da lugar á que los habitantes de esla participen de mu
chas de las cualidades de los de aquellas. Asi en efecto, y con-
trayéndonos a l a capital, se nota que sus naturales participande 
la honradez y lormaiidad castellanas, sin carecer de la gracia 
é imaginación propia de los andaluces. Dicese generalmente 
que la prov. de Jaén es la Galicia de las Andalucías, y asi en 
electo bajo el aspecto general, mercantil, político é indublrial. 
Pero esla circunaiancia aumenta hasta cierto punto el mérito 
de sus costumbres, porque las mantiene á un grado de pureza 
muy dilícil de hallar y conservar en un pais meridional. Los 
habitantes de la capital ni se encuentran en el agitado movi
miento de un gran pueblo, ni en la paralización líslco-inteiec-
tual de la aldea. Esto que es indudablemente un mal para la 
clase media ilustrada, no deja de ser un bien para el conjunto 
generalde la pobl. Partiendo de este principio,digamosalgode 
las costumbres detalladamente. Propietarios, artesanos y 
hombres de campo , llflmados por el vulgo pasür is y á sus 
mujeres past i ras, son lus tres grandes grupos en que debe 
dividirse la masa natural y constante de los vecinos de 
esta pobl. Los primeros, si bien no pueden hacer alarde 
de una refinada i lus i racion, hay sin embargo en esta cla
se hombres cienlíficos, de genio, y en general hay buen 
juicio y discreción. Su vida doméstica es tranquila y apacible, 
su trato público también y huye casi siempre de las escenas 
políticas y agitadas , de los cargos comprometidos que pue
dan aheraren alguna parte su vida melódica ó la integridad 
de sus intereses. Los artesanos son también en general 
de buenas costumbres y aplicados á su trabajo. Por regla 
general iodos saben leer y escribir , y esta circunstan
cia los haria muy civi l izados, si se les promoviese por 
buenos medios la afición á la lectura. La juventud artesana es 

España Las mugeres generalmente son bien formadas , se 
desarrollan con facilidad y es muy frecuente admirar en ellas 
lodos los encantos de su sexo, llevados á un alto grado de 
perfección. 

Fiestas, romerías y veladas. En 1755 hubo en esta ciu
dad un gran terremoto el 1 " de noviembre, que repitió el dia 
del Patrocinio, por lo que se hacen des fiestas en dichos (lias 
en la catedral, ó las que concurre el ayuntamiento, asi como 
á I .s que se celebran en los dias de la Candelaria , Domingo 
de Ramos, Jueves y Viernes Santo, San Eufrasio como pa
trón del obispado, el Corpus y á la fiesta de San Juan de Dios 
en su iglesia. El dia de Sta. Catalina, patrona de Jaén, suben 
muchas gentes arlesanas en romería al casti l lo, sin otro ob
jeto que el de pasar el dia en el campo, merendar y solazar
se. El últ imo jueves de abril entra cu la ciudad una cofradía, 
procedente del pueblo de Colomera, compucsla de hombres 
y mugeres á caballo con tambor y una gran bandera: des
cansa una noche, y sale á otro dia para concurrir á la fiesta 
de la Virgen de la Cabeza, que se venera en un magnífico 
ssnluario de Sierra Morena, sit. en la cúspide de una eleva-
disima montaña á unas 3 leg. de Andújar.- la fiesta se cele
bra el domingo inmediato, y el lunes en la tarde regresa la 
romería, siendo recibirla en Jaén con estrepilosa zumba, á la 
que contribuyen en gran parte las mismas personas, por !o 
regular arlesanas y gente con sus grotescos disfraces del cam
po y su festivo humor. Destruido el convenio de monjas de 
Santa Ana , á cuya inmediación se celebraba una vela
da la víspera de dicha Santa, y trasladadas las religiosas al 
de Sta. Clara, junto á este convento se celebra ahora la velada 
en parage incómodo por su estrechez y pendiente. La vis-
pera de la Magdalena se celebra otra velada del mismo gé
nero en la plazuela de este nombre; también incomoda por
que la concurrencia escede á la capacidad del lugar de la 
reunión. 
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Población, r iqueza y contbiblc iones. 4,583 v e c , 17,387 

a lm. cv r . prod. : 25.129,893 imp. 998,589rs.contr.:732,0ü2 
rs. El pueblo de Santa Cr is t ina , fuiuladoen este si»Iü en 
el lugar donde estuvo la antigua vil la de Ol iñar , tiene 
19 vec. y 70hab . ,que pertenecen á Jaén, como vec. dé l a 
capital. 

Presupuesto municipal. E l de gastos del corrieníc año 
1847 asciende á 199,553 rs. 8 mrs., de los cuales 80,037 rs. 
son de los sueldos que paga la municipalidad por todos con
ceptos, y se cubre con los fondos procomunales. E l de ingre
sos asciende á 200,692 rs. 19 mrs.: 81,477 rs., 3 mrs. son de 
propios, y los 119,215 rs. 16 mrs. de arbitrios. E l caudal de 
propios se compone de casas de baños de Jabalcuz, censos, 
hazas, huertas, olivares, roturas de Riocucbi l lo , pastos de la 
sierra Mala Regid con sus diferentes aprovechamientos, á 
saber: rentas de cortijos, hoja, pastos, berlagcs, bellota y car
boneo. Los arbitrios é impuestos son los siguientes, evalua
dos según t i último quinquenio. 

Rs . vn . Mrs . 

45,116 18 

1,881 27 

Cuatro mrs. en libra de carne, ó sea 3 rs. en ca
da res , . . 

Cuatro mrs. en cada una menor, y 8 mrs. en las 
mayores 

Los mrs de quebrado que resultan en las bajas 
de la carne 13,575 10 

Un real diez y siete mrs. en arroba de cerdo en 
canal que se venda para el público, . . . 4,180 

Los despojos del matadero 42,178 27 
Renta de los sitios y puestos de feria 969 6 
ídem de tablas de pescadería 708 13 
ídem de cabalgaduras 481 17 
Producto do la albóndiga con las bajas estable

cidas 3,300 
Renta de la nieve 11,520 
ídem de los oficios de procuradores 1,980 

Total 125,981 10 
Rajas. . , 0,706 

Líquido 119,215 16 

H is to r i a c i v i l . ¿Investigaremos c! origen de esta c. per
dido allá en la oscuridad de los siglos, de modo que algu
nos lo atribuyen á Túba l , progenitor innegable de todas las 
pobl. , á no tomarse eu cuéntala familia dc.Noe, repobia-
dora del mundo? Decir que la cimentaron túrdulos, como 
se lee en oíros, es también decir nada, porque con nada 
se autoriza esle aserto y ni aun se halla despejado á cuál 
de las alcurnias primitivas de los españoles deba aplicarse 
esto nombre; pues también cabe darse á los primeros po
bladores , verosimilmente orienlales, aunque es mas de oreer 
corrcspondaá los adoradores é hijos de Tout, Dios de la 
guerra, que mas tarde se descolgaron de los montes rífeos 
hasta el coii l iu del mundo antiguo, que los griegos dijeron 
pertenecerá los cyuetes, y que nosotros llamamos Algar-
be : el Tout ó Teut de los teuioues, es el mismo que el Bel 
dé ¡os caldeos, que el lléicales de la fábula , y para algunos 
el mismo que el Túbal de las sagradas letras. Es preciso l i -
milarnos á decir, que las memorias de esta c. la elevan á los 
tiempos desconocidos, donde en vano se afanará el curioso 
por despejar su origen. E l cambio que ha sufrido su nom-
bre á la acción de los tiempos, ha dificultadoconsiderab'e-
me.'ile la aplicación de las mas antiguas memorias que á es
ta c. corresponden ; pues tal ha sido aquella adulieracionque 
parece ser nombre de c, distinta. E l ob. Pérez, citado por 
Cortés, el P. Mariana y Jiménez Patón, lian opinado que se 
llamó Aur ing ia ; asi lo manifestaban las lápidas que conser
vaba en tiempo del primero, según espresiondel mismo; y 
por este antecedente, confirmado por otras circunstancias 
que Jaén presentaba, puede asegurarse que es la Onivgis 
bé l ica, adscrita al conv. jurídico de Ec i ja , nombrada por 
P l in io : la adulteración de Auringia en Onmgi.i, es suma
mente fácil siendo permutables la A y la O . , la N . y la R. 
en los antiguos como se observa en repetidos casos. Corro
borado de este modo que la actual Jaén se l l ímó en otro 
tiempo Aur ing ia ó Au r i ng i s , cuyo nombre se resintió luego 
de la descuidada mano de los copiantes, ya es fácil deter

minar que Polybio habló de ella bajo el que hoy se lee E l i n -
g a , lo que se demuestra aun por el testo de L iv io que lomó 
de Polybio su historia y en el l ib. 24 cap. 41 la l lama Au
r ingis, y en el bb. 28 cap. 3 Oriiigis ; en los monumentos 
eclesiásticos de muy remota antigüedad, se la nombra ^rf-
vinge: los antecedentes geográficos que acompañan á estos 
nombres contribuyen larobWn A confirmar su reducción. 

La primera mención que hallamos de esta c. en la his
toria, la presenta ya opuicnlísima, con un terreno de los 
mas fértiles, y sus habitantes cultivando minas de plata 
( L i v i o ) . El cartaginés Asdrubal Gisgon la fortificó con 
tanto esmero, que la miraba como la cindadela inespug-
nable para apoyar en ella todas sus espediciones mediter
ráneas, asi como á Cartagena paralas marítimas. En la fa
mosa espedicicn müi tar , practicada por los dos hermanos 
Escipiones, tan próspera y feliz que casi puso á su disposi
ción y mando las dos Españas, se dio enfrente de esta c. 
una grande acción con la que los cartagineses quedaron de 
todo punto vencidos, perdiendo 8,000 hombres, cerca de 
1,000 prisioneros, 58 banderas, á Menicapto y á Civismaro, 
régulos de los galos que so habían alistado con Asdrubal; 
los canagiueses habían llegado á esta acción batidos j a en 
I l l i lu rg is y en Munda . Los Escipiones no consiguieron sin 
embargo hacerse dueños de la c , ni se detuvieron á ponerla 

; s i t io: la conquista de Auringis e^aba reservada para Pubüo 
Cornelio Escipion, apellidado el Joven y después el Africano, 
hijo de este Pubho de que hemos hablado y sobrino de Éneo 
(Livio). La sitió estrechamente y la tomó por fin, mediante 
un sangrientísimo asalto: esta conquista fué muy satisfac
toria á Escip ion, quien no cesaba de aplaudirla y aun de 
compararla á la conquista de Cartagena (año 208 antes de 
Jesu-Crislo). Los romanos en la toma de Auringi practicaron 
los mismos principios que ostentaban desde su entrada en 
España; hicieron esclavos á todos los ciudadanos de Car-

1 tcigo, pero á los españoles que se hallaban en la c. dejaron 
la libertad y los bienes. Después fué Jano una de las muchas 
pobl. de España que tomaron el sobrenombre de F lav ias , del 
pronombre de Flavio Vespasiano: Masdeu en su colección de 
lápidas é inscripciones, nos da la copia de dos monumentos 
pertenecienies al municipio F lav io Aur ig i tano; Don Agustín 
Cean Bermudcz, presenta en su sumario las copias de las ins
cripciones que se hallan en Jaén con los nsmbrcs : 

M. FABIUS PROBOS AURIG. 
?/ JULIUS FABIUS FLOBIJJÜS AURIGIT. 

Se equivocó afirmando que Auringis pertenecía á la región 
de los bastitanos, que era de la prov. Tarraconense; Aur ingi 
ó Jaén pertHiecia á la Bélica y á la región Osigitana. Cuanto 
Rodrigo Méndez Si lva y Espinait y García dicen de esta 
pobl . , con referencia á la edad romana, no solo es falso 
sino contradictorio; y los señores del Diccionario Geográfico-
bistórico, publicado en Barcelona, salvaron el compromiso pa
sándolo en silencio. No es fácil puntualizar la hisloria de Jaén 
en las invasiones bárbaras que asolaron las prov. del impe
rio y muy particularmente la Bélica, hasta que se redondeó 
el dominio de los godos en la península, hallándose oscure
cida en la general del país. Destruido esle dominio á orillas 
del Guadalete, por el terr. de Jaén, se dir igió Tarck hacia 
Toledo; pero se cuenta entre las pobl. que por el célebre tra
tado de Or ihuela, entre el caudillo musulmán Abd-c!-Azid 
y el godo Teodomiro, quedaron bajo el libre dominio de 
este. Cupo á los de la tribu de Kinsrin en el reparto de tier
ras , hecho por Abul-Khatar , año 744; de esta tribu se llamo 
también la c. K n t r i n , y tal vez procede de aquí el actual 
nombre Jaén, mejor que del ant. A u r i n g i ; aunque de civitas 
Auringinon pudo formarse Gien ium, como se la l lama en la 
historia del arzobispo D. Rodr igo; pero es mas probable que 
este escritor latinizase asi el nombre K i u r i n ó Vaguen, 
como asoma llamada luego en la división de España hecha 
por Yusuf año 747, figurando entre las principales c. del Au -
dalos. Hacia Jaén se retiró Samail después que él y Yusuf 
fueron vencidos y dispersos por Abd-el-Raman en la batalla 
de Muzara, dada á 15 de mayo de 756 (10 del Djulhedjab del 
año 138 de la éjira). En las sierras de Jaén se reunieron re
servadamente millares de antiguos partidarios de Yusuf, cuyo 
hijo Abul-Aswad fué á incorporarse con ellos en 781 , habien
do escapado de la torre de las murallas de Córdoba, donde 
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estaba preso desde el año 763. En pocos días reunió un pe- i 
queño ejército; su antiguo compafiero Hafi la se le juntó con 
varias corripíuiías aventureras; Ahd el-Rahman se dirigió al 
teatro de la rebelión , mandando á los wal is de Murcia y de 
Jaén acudie>en á incorporársele con cuanta gente de guerra 
pudiesen juntar ; en 784 destrozados por Abd-el-Rahman, Ha-
íiia volvió con sus compañías muy cercenadas á las serranías 
de Jaén y de Ronda. Kl watt de Jaén Omar , bijo de Hescham-
ben-Abd el-Azid, fué mandado emparedar por el emir de Cór
doba el Mondbir beu Mobameri, porque su padre se habia de
jado engañar por el astuto Kaleb ben Hafsun en la falsa en
trega de Toledo. Abdalá, que, muerto su bermanoel Mondbir 
por las tropas de Hafsun, en 788, fué proclamado emir de Cór
doba , no solamente indultó á los bijos de t lescham, sino que 
confió á Ornar el gobierno de Jaén que su padre habia egerci 
do. A poco tuvo que sostenerse este contra las armas del pri
mogénito del emir Mobamed y sus hermanos e! Asbadj y Kba-
sem , coligados con otros walis y caides , en su desconten
to por las disposiciones de Abdalá. En aquella desastrosa 
guerra se levantaron contra Córdoba 20 cabecillas en f l ám
bito que después se ha llamado Granada y Jaén. Era cicrtoObei-
dalá ben-Oiniá el agente de Hafsun en el país de Jaén, y aquel 
cabecilla astuto, convenido con Suar-ben-Habdiin-el-KaiH, 
quien disponía de 7,000 hombres, se aposentó por tierra de 
cata c. Guad-ben-Abd-? -' jafir, habia sucedido en su waliato; 
por orden del emir de Córdolia se adelantó contra liaCs^n y 
el Kaisí; se encontraron ambos ejércitos, v trabada refrie
g a , quedó vencido Guad, perdiendo 7,flOO hombres, y ca
yendo prisionero él mismo en manos de los ivbeldes , con 
otros varios caudillos de distinción. Jaén no tardó en socum-
birles como otras diferentes poblaciones de la provincia. 
Abdalá, despechado con tamaño ilesenfreno salió de Córdoba, 
acauddlando la tropa andaluza y la caballería asalariada de su 
guardia: encargó el mando de la infantería y de los ballesteros 
á Abd el Rahman-ben Bedr-Ahmpd, y entrando con su ejér
cito por tierra de Jaén, tropezó con algunas compañías de re
beldes. Abd-el Rahman las acosó ; Abdalá se adelantó hacia el 
sei.' ; y en la refriega trabada junto al Darro quedaron venci
dos los rebeldes: herido el K a i s i , cayó prisionero; y presen
tado al emi r , le mandó cortar la cabeza que fué enviada á 
Córdoba con la noticia de su victoria (ano 890). Paeifio&da la 
tierra ile Jaén sin que que.fa^e masque alguna pequeña par
tida en las montanas de E l v i r a , Abdalá regresó á Córdoba. 
En aquel mismo año se enemistaron de resullas de compe
tencias y enconos personales, el walí de Carmona, Abd el-
Meleck, y el de Jaén que lo era otra vez Omar ben llescbam 
b in -Ab le í A z i d ; se retaron en palenque y Abd-el Melerk 
ma lóá Ornar. El escl.irecido jeque Obei lalá-ben-Omeya que 
eradutñode Cnrmona , banderizo de Hafsun y comandante 
de la tropa de H íescar , acudió con su obediencia á Abd el-
R d i m a n , quien alendiendoá su cuna y ásu denuedo, lo nom
bró wal i de Jaén (año 915). Este wal i derrotó á los rebel
des de la sierra de Eiv i ra , que á las órdenes de El Somor , se 
descolgaron desus fort. inaccesibles , pero los serranos apa
rentando fuga , fueron internando al wal i por angosturas f m-
boscadas y rehechos alli , fueron los vencedofes. El wal i de 
.bien, Labí ben-Obeid.dá por los años de 920 , viendo que se
guían victoriosos los rebeldes de la sierra de Elv i ra , ins:ó por 
a izili i is á los caidesde Bulcona v de Alyafdat v al wal i de Car-
mona Isbak-bí-n lbrahim-ben-Si.kr-el-Ok:dli: acudieron con 
efecto; mas entre lodos no aleanzaron á mantenerse en cam 
p a s a , fuálos arrollando El Somor en repetidos encuentros y 
aun lo-^-ósorprenilrrá J^en. En vista de las victorias de E l So
mor , ei califa salió de Córdoba , se dir igió á .laen y sitió esta 
plaza que los relif l les desampararon, enriscándose de nuevo 
por las fragosidades. Mobamed-ben-Abil-el-Wabd era gober-
na lor de Jaén poi los años de 975 Fué una de las pobl. de que 
se apoderó l l l iavran cu 1013. escilado por Alí contra Solei-
man ; y e1 alcaide de Jaén se aüslóá su vez contra el califa Al i 
para reponer en el califato uno de la alcurnia de los Omiades. 
Después de ser vencido Hhayran por las Iropas de A l i , levan
tó a piel nuevo ejército, y aunque sitiado en Jaén por las tro
pas de este , hizo proclamar califa á Abd-el-Rahman III, año 
1017(408 de la éjira). Después de esta proclamación Hbay-
ran junto sus ¡ro ms v marchó contra A l i . pero quedó ven 
f l i i VDlr1f' la",0 ^ " y y f'1 Saubadjita ataja con las tropa» 
a Abd el Rabmanen Jaén. E l emir de Sevilla Ebu-Ahed, iba 
engrandeciendo sus estados hacia Jaén año 1080 , mientras 

Alonso , hijo de Fernando continuaba la guerra contra el emi r 
de Toledo. Schir-ben-Abu-Bekr, á quien Yusuf habia encar
gado el mando supremo de las tropas almorávides en España, 
dispuso que el general Baly fuese con una división sobre Jaén, 
donde sitió y rindió por capitulación al emir de Sevilla Ebu-
Abed (año 1091). En la comparación que Yusuf hizo del con
junto de las prov. musulmanas españolas con un águila, dijo 
corresponder Jaén al cuerpo de ella. Varios refieren haber 
sido asolado el reino de Jaén (sin despejar cuándo se erigió 
esta c. en reino) por D. Alonso el Batal lador, sobre los años 
de 1125. Otros afirman que en 1130 fué sitiada por los cris
tianos , quienes no la pudieron tomar , á pesar de haber dura
do todo el invierno el cerco, por ser plaza muy fuerte y va
lientes sus hab. Algunos dicen haberla conquistado el empe
rador D. Alonso en 1135. Mariana espresa quo este empera
dor la sitió en 1151; Sabau sostiene que fué en H 5 0 y en 
115,2. Los almohades mandados por Abd-c l -Mumen, se apo
deraron deella en 1148, quitándola á los almorávides. Volvió 
á poder de estos y en su terr. juntó el caudillo Mohamed-ben-
Said , rey de Valencia, lácenle de guerra de Guadiscb, de 
Almunecab y de las Alpujarras (año 1163), y con hueste se
lecta degineles é infantes, mandando las divisiones sus alia
dos Ibrabira-ben-Hamschek . su tio >bu Isak llamscbek y 
Ahmed, marchó hacia Granada contra los almohades , quienes 
jes salieron al encuentro y le derrotaron. Abu-lshak ben 
Hamscbck dejó por wali en Jaén á su wazir Abu Djafar-el-
Osky Es te , después de fortificar la c. , salió á incorporarse 
ion Mobamed para atacar nuevamente á los almohades ; mas 
estos vencieron por segunda vez y el Osky se retiró á Jaén, 
donde entraron luego aquellos por capitulación. E l infa te de 
Castilla D. Fernando, bijo de D Alonso, taló la campiña de 
Jaén, año 1210. A esta c. llegó el Mumenyne l Nasar , batido 
en las Navas de Tolosa; habiendo escrito poco antes á la mis
ma c . , ofreciéndola conducir aherrojados á ella los reyes de 
Cast i l la, de Aragón y de Navarra. Contáronse los guerreros 
de Jaén entre los vencidos por Alfonso H de Portugal en el 
sitio de Kair-Aby-Danés ,año 1217. Bomey supone queen 
I22'i la tomóelrev D. Fernando de Castilla , mas no consta. 
Según Mariana y otros el mismo rey la sitió en 1226 , bal án-
dose dentro de ella D. Albar Pérez de Castro, que pocos dias 
antes, descontenlo de su r e y , se habia pasado a los musul
manes : estaba bien guarnecida y no la pudo tomar. En las 
tablas cronológicas déla historia de España del Mariana, se 
suponen taladas por este rev las campiñas de Jaén en 1228. 
En 1230 volvió sobre Jacn D. Fernando, y aunque hizo los 
mayores esfuerzos, no le fué posible tomarla: durante las; 
operaciones de este sitio supo el fallecimiento de su padre. 
N i el estremo á que un común enemigo reduela \ a á los mu
sulmanes, bastó a unirles para su defensa y asi vimos que 
Jaén como era combatida por los cristianos, lo fué también 
por los moros : Mohamed Abu Yu-u f el Ansary, conocido por 
FJamar, la tomó por asalto en 1232. Volvieron á ser talados, 
sus campos por el rey D Fernando y á principios de 1245 
puso sitio. Era el wa l i de esta pl iza Abu Ornan Al i ben M u / a . 
El emir de Granada Mohamed Elahmar, salió en su auxi l io; 
mas fué derrotado por Fernando que acudió á su encuentro. 
Rcvohió sobre Jaén y la estrechó en términos que el emir 
de Granada conceptuó mas cuerdo y preferible tener el Sanio 
rey por amigo que por contrario, y acudió á rendirle vasalla-
ge en sus reales junto á Jaén. El emir Ebu Elahmar, dice 
Conde, becbo cargo de la resolución de Fernando, que tenia 
jurado no levantar el campamento sin entrar en Jacn, tomó' 
un partido estrañísimo, pues acudió á solas á los reales del 
rey de Cast i l la , se biso acompañar á su t ienda, le entrega 
su ptrsona y estados y le besó la mano en señal de vasa-
llage. No consintió Fernando que Elahmar le sobrepujase en 
confianza y generosidad; le abrazó y apellidó su arbigo; cod-
Uulándosecon recibirlo por vasallo, dejándole gobernar sus 
estados como antes a su albedrío. Dispuso nada mas el rey 
que le tributase anualmente cierta cantidad de. miskales de 
oro (150 según cierto autor). Obligóse Elahmar á servirle 
con determinado número de gincles oíando se le requiriese 
al estilo corriente entre los grandes y ricos-hombres del reí 
no, asistiendo á las cortes . siempre que se convocasen para 
asuntos de enlidad. Parto al mismo tiempo Fernando que 
habría guarnición cristiana en Jaén, guardándola los gene
rales como fianza del tratado. Firmáronse estos convenios 
en los reales delante de Jaén en el mes de enero de 1246 (de 
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schaval de 643). Despidióse entonces Elahm.ir y regresó á 
Granada con el wa l i de Jaén Abu Ornar A l i hen Muza (V. 
Ga.tKAnA). Xo est;m sin embargo acordes los autores sobre 
el tiempo en que se gano Jaén: autoridades respetables seña 
lane la i io t 2 i 3 ; l aco r .de Sanliaso cap. 24, el de 1245, y 
lo mismo Sabau en sus ñolas al Mariana. El arzobispo 
de Toledo alacó en 1275 á los moros que talaban los cam
pos de Jaén ; fué derrotado y muerto por su escesivo ar
rojo. Los moros la sitiaron en 1301 y la combatieron con 
todo su poder, mas no consiguieron tomarla. En esta c. 
ocurrió uno de esos casos estraordinarios con que el destino 
ha parecido complacerse á veces en despertar apn-nsiones 
vulgares contrarias á su ley inmutable: aqui murió el rev 
de Castilla D. Fernando IV el dia 7 de setiembre de 1312, dia 
precisamente para el que (cumplidos los 30) se bailaba apla
zado por los Carbajales para ante el tribunal de Dios: no 
dejó de ser notable esta coincidencia, si no fué creada por al
guna voluntad quemereciese igual aplazamiento. Kn esia mis
ma c. fué proclamado su hijo D. Alonso á ¡nstanria de íu 
l io el infante D. Pedro. Las cercanías de Jaén fueron asóla 
das por los moros en 1319. Contóse esta c. entre las que se 
declararon contra el rey D. Pedro el Cruel. Los vecinos de 
Jaén y de los pueblos de su enmarca, sabiendo que (¡00 mo
ros de á caballo y 2,000 de á pie habian enfrailo en el ade
lantamiento de Cazorla, salieron contra ellos y les quitaron to
da la presa, haciéndoles muchos muertos y prisioneros (año 
1361). Por pertenecer al partido de D. Enrique la saqueó el 
rey de Granada, que hacia el de D. Pedro, en 1368. El rey D. 
Juan la reserval.a para si cuando trató de renunciar la corona 
en favor del principe su hijo. La sitió el rey de Granada con 
80,000 infantes y 6,000 caballos en 1407: no la pudo tomar 
por haber sido oportunamente socorrida, y se contentó con 
talar sus camnos. Er, la entrada que hicieron por tierra de 
moros 300 caballos de su guarnición . año 1410 , por su poro 
orden y recalo, perecieron todos. Prestaron siempre los de 
Jaén grandes servicios á sus reyes , por lo que figuran en tan 
tas empresas militares de aquel tiempo. Halláronse en la guer
ra que hizo el rey D. Juan al de Granada para obligarle á pa
gar su tributo ; en la algarada que el señor de Valdecorneja y 
el oh. de Jaén hicieron en los campos de Guadix , año 1435, y 
en otras frecuentes hostilidades. En 144 5 fué dada por el rey 
de CastiPa á su hijo el principe D. Enrique. Hasta los arraba
les de Jaén llegaron los moros en 1449, á favor de los distur
bios que agitaban á Castilla. En las treguasque los moros pi
dieron al rey D. Enrique , se pactó , quedase abierta la guerra 
portas fronteras de Jaén , cuyo general fué D. Garcia Manri-
que, quien, siguiendo el alcance de un escuadrón enemigo, ca
yó en una celada, y quedó preso con gran mimerodesustropas, 
año 1457, fué rescatado por crecida suma de dinero y lastre 
guas vinieron á cambiarse en paces. Por Jaén donde residía 
su condestable Miguel Iranzu, pasó el rey D. Enrique en 1464, 
y fué muv obsequiado por aquel, que allí se hallaba de fronte
ro. En 1466 se vio en tierrade Jaén tanta langosta quenublaba 
el so l ; atemorizadas las gentes formaban varios pronósticos. 
Iranzu volvió á festejar en esta c. al rey D. Enrique en I4C9. 
En 1473 se alborotó Jaén contra los que descendían de judíos. 
Et condestable Iranzu pretendió amparar á aquellos infelices 
haciendo frente al pueblo furioso; esto fué causa que el odio 
y envidia de la muchedumbre, revolviese contra él de tal mo
do , que varios conjurados le mataron en cierta ig l . donde 
oía misa : la furia v rabia fué tan arrebatada , v lal el sobre-
sallo , que apenas dieron lugar para que Doña Teresa de Tor
nes , su muser y sus hi jos, se recogiesen al alcázar : D. En
rique sintió mucho la pérdida de I r an i a , por su leallad y 
valor. En Jaén so reunió el ejército con que los reyes Católi
cos sitiaron y tomaron á Baza : ascendía á 12,000 caballos y 
50,000 infantes. En 1507 se hallaba esta c. en poder del in
fante D. Juan Manuel , y el rey Católico la hizo entregar á 
su alcaide. Noencontramos cosa de mayor consideración en la 
historia de esta c. , hasta que en junio de 1808 reconoció la 
suprema autoridad del Gobierno establecido en Sevil 'a, lo que 
se verificó con algunos desórdenes , de los cuales fué víctima 
el corregidor, asesinado en un pueblo inmediato á donde fué 
conducido preso por sospechas de traición. A fines del mis
mo mes llegaron á ella los franceses y la maltrataron horroro
samente, aunque no encontraron oposición en este pueblo 
indefenso. A los 5 dias volvieron sobre él , y repitieron los 
estragos, degollando hasta los niños y viejos y quemando 

varias casas. A los 3 dias aparecieron algunas tropas de Re-
ding por el camino de Torrecampo, y tuvieron un combate 
que duró 3 horas , á las inmediaciones del pueblo : las tropas 
de Reding se retiraron, y los franceses , llegada la noche eva
cuaron del todo la c. No volvieron á Jaén hasta el año 1810, 
que rotas las lineas de Sierra Morena , llegaron á esta c. las 
tropas de Sebaslianí, destinadas á Granada y Malaga : no hu
bo hostilidades ; capitu ó la c. con ellos ; penetraron en el 
pueblo el dia 23 de enero, y se les pagó por impuesto en el 
acto 1.000,000 de rs. Las tropas siguieron su marcha, y aqui 
quedó una guarnición como de 700 infanles y 100 caballos, 
mandada por el brigadier Liger Vcler Desde este día domi
naron en Jaén, hasta que, á resultas de las jornadas de la A l -
bnera y de Badajoz , evacuaron las Andalm ías; pagando por 
aquí la división del conde de Arlen , se llevó la guarniciun y 
quedó evacuada la c. dia 17 de setiembre de 1812. En 20 de 
febrero de 1820 salió el batallón de provinciales de esta c. 
contra el inmortal caudillo de la libertad D. Rafael del Riego; 
v en 19 de marzo juró Jaén el código venerando formado en 
las cortes de Cádiz bajo el canon enemigo. E l 10 de setiembre 
se instaló la Milicia Nacional ; hubo 2 batallones de volunta
rios y un tercio, de caballería. Esta Milicia Nacional persiguió 
en 1821 al realista Campos, que apareció en Carchelejo. En 
2 de enero de 1823 fué fusilado el realista ,lesé Linares, en la 
partida de Carcabuey. La Mil icia Nacional tuvo que abando
nar á Jaén en 28 de junio, después de haber sostenido la tran
quilidad pública desde el dia 13, en que pasaron las tropas 
francesas por Andujar. Salieron hacia A'calá, no puriiendo 
resistirá las fuerzas de los gefes realistas Rojas y Cí roeros; y 
á poco, arrancó la lápida de la Constitución el populacho, co
metiendo los mayores escesos por espacio de 3 dias. En 20 de 
ju l i o , Cisneros , que había estado acampado en la vega á vis
ta de la c . , se diriaió á Fuerte riel Rey , llevánilose dos nacio
nales piisíoneros. Las autoridades constilucíoiiales recobraron 
su poder, y á pocas horas, entró el general Va^nzat con su 
división compuesta de 8,000 infanles y 500 caballos; perma
neció todo el dia , y al siguiente por la tarde salió para verse 
obligado á capitular , después de haber sostenido una san
grientísima acción contra 30.000 franceses en el Campillo de 
Arenas. El general Riego entró en Jaén con 7.000 infantes y 
400 caballos, dia 12 de setiembre: el 13 alas 11 déla mañana 
buho alarma por aproximarse Una división francesa compues
ta de 12,000 hombres, por el camino de Martes. Kste malo
grado general sostuvo un ataque bien reñido por espacio de 
6 horas, defendiendo la puerta de Moros y el castillo , y con
siguió hacer que se replegasen los franceses hacia la vega; 
pero la llegada de otra división de estos por el camino de A n -
diijar , de 18,00o hombres v alguna artillería , le obligó á re 
tirarse por el camino de la Mancha , y fué á pernoctar á Gjme-
na. En 1824 , después de los ar.onlecimíentos de Tarifa , su
frieron mucho los liberales. En 24 de jul io de 1833 , se ju ró 
en Jaén á Doña Isabel II como princesa heredera del trono. En 
1 dt noviembre se verifieó el desarme de los realí>las : en 19 
del mismo , el ayunlamienlo invi ló para el alistamiento de la 
mil icia urbana,'y en 8 de diciembre se proclamo nuestra au
gusta reina. Hubo en esla c. un batal'on de urbanos , y se for
mó otro de bomberoscon el mismo nombre , que desapareció 
algún tiempo después. En 8 de mayo de 1834, se indicó el 
cólera morbo, llegó á su esceso en 24 de junio , declinó á 
fines de julio , v en 26 de agosto se cantó el Te Deum por ha
ber desaparecido enteramente. En 30 de agosto de 1835 , se 
pronunció Jaén contra el ministerio Toreno, En 11 de seliem-
bresalíó el batallón de milicia urbana con d prov inc ia re 
Murc ia , el de Córdoba, algunas compañías del de Guadix y 
Jerez , y el regimiento de caballería 4." ligero , un escuadrón 
de Sagu'nlo y 7 batallones de milicia que componía la brigada 
de la prov. de Jaén , á tomar el punto de Despí ñápenos , con
tra las tropas del gobierno, mandadas por el general La l re , 
las cuales se pronunciaron en 19 del mismo mes. E. 25 entra
ron en Jaén la milicia y demás tropas que habían salido, sien
do recibidas con grandes festejos. En 1 de agosto de 1836 so 
pronunció esta c. por la constitución de 1812, Al anochecer riel 

3 , so presentó e| generl López Baños á 1/2 leg. de Jaén , p i 
diendo la entrada , alojamiento y raciones para sus Iropas. L a 
junta , que se había instalado , mandó una comisión de su se
no , que convino con el general enviarle pronto lo necesario 
para que permaneciese acampado en el sitio de Riogordillo por 
aquella noche , mientras se preparaba el ánimo del pueblo pa-
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ra recibirle al día siguieute, lodo lo que se veril icó , entrando 
el día í en la c. con sucolumnadelSOOinfaulesy 300 caballos. 

Al amanecer del dia 5 destacó 2 coiii(jamas en las casas ca
pitulares, y otras 2 en el palacio episcopal, donde celebraba 
sus sesione» la junta de gobierno. A las ocho de de la mañana 
observaron los nacionales la actitud hostil que tomaba, se 
fueron reuniendo en corril los, y acordaron estar prontos al 
Íirimer llamamiento. La junta se opuso a l a exigencia que 
uego bizo de llevarse las municioni-s que habia en el castillo 

y 15,000 duros; un destacamento de nacionales ocupo (licUo 
castillo para resistir una iuvasiou, caso necesario. La milicia 
se reunió en su cuartel, y cuando el batallón provincial de 
Murcia intentó subir por las municione?, fué rechazado por 
el dcstacnmento que a lí se habia dispuesto al electo, y hubo 
un pequeño tiroteo. El gefo de la mil icia manifestó al general 
que resistirían los nacionales si se trataba de abusar de su 
buena fó, y López Baños, avista de esas ocurrencias, prome 
l ió desistir de su intento y evacuar la ciudad: con electo, á 
las cinco de la larde salió para Menjivar. En setiembre de di
cho ano 1836, á la noticia de la aproximación de las fuerzas 
carlistas de Gómez y Cabrera, cuando la acción de Villarroble-
do, se fortificó la catedral con colchones y sacos de arena, 
encerrando en ella víveres para tres meses, se hicieron barri
cadas en las calles y se compuso la muralla y puertas. Estuvo 
la milicia sobre las armas hasta que no hubo temor de que las 
facciones llegaran, y con el mayor entusiasmo estaban re
sueltos á defender la población. En 30 de noviembre también 
se alarmó esta ciudad, y se preparó á la defensa por aproxi
marse la división espedicionaria de Gómez después de la ac
ción de Alcaudete; mas los carlistas, á quienes perseguían de 
cerca las tropas de la reina, dejaron á Jaén á media hora de 
distancia, y se dirigieron á Menjivar. A l dia siguiente salie
ron varios destacamentos de esta ciudad á recorrer los cortijos 
del tránsito, y prendieron 57 carlistas rezagados. En 12 de 
diciembre, fueron fusilados 12 carlistas procedentes de las par
tidas del Bizcochero y Moril las, apresados cerca de Vil lacarri-
l lo. En 1838 también se dispuso á la defensa de la ciudad la 
mi l ic ia, sabiendo que las divisiones de Basilio y Tallada es
taban en Villanueva y Vil lacarri l lo ea número de 0,000 infan
tes y 300 caballos. Entonces fué la acción del Encinarejo en
tre Ubcda y Baeza con las tropas mandadas por Sauz, que les 
causaron mas de 100 muertos, 900 prisioneros, y rescataron 
250 provinciales cogidos pocos dias antes en Hiniesta. Asi 
permamcieron unas tropas y otras en la provincia hasta el 
3 de marzo en que fué la acción de Castr i i , para la que los 
pueblos de Cazorla y Quesada trabajaron en facilitar las co-
rannicaciones destruidas por la nieve. En dicha arción se hi
cieron prisioneros la mitad de los carlistas. El segundo gefe 
llamado la Dio-a, fué también hecho prisionero con 5 oficiales 
y 250 soldados por la mil icia de Cazorla, y fueron conducidos 
á Jaén con mas un canon de á 8; entraron en esta ciudad el 
dia 8 de dicho mes de marzo. En 8 de setiembre de 1840 se 
pronunció Jaén, y la mil icia nacional, siempre sensata, evitó 
qne hubiera desastres y que se atentase contra la vida riel 
gefe político, como se pretendió por algunos. En 28 de junio 
de 1843 volvió á pronunciarse por el programa del ministerio 
López á la presentación en ella de una columna de Granada, 
compuesta de 1,500 hombres. En 5 de febrero do 1844 se hizo 
el desarme de la milicia nacional con dignidad por parte del 
cuerpo, que depositó en cisa de sus gefes las armas sin opo
sición. En los dias 22, 23 y 24 de octubre de 1846 se celebró 
con fiestas públicas en Jaén los enlaces de S. M . y A . En 28 
de agosto de 1847 se sintió -111 terremoto á las once y media 
de la noche qne aterrorizó á los habitantes. 

El escudo de armas de esta ciudad, cuartelado, ostenta dos 
castillos y dos leones, y por orla 7 castillos dorados en cam
po encarnado y 7 leones rojos sobre piala y corona real al 
timbre, concedida por el rey D. Enrique, 1 con los títulos de 
Muy Noble y Muy Leal Guarda y Defensa de los reyes de 
Castilla. Es preciso recordar aun haber sido esta ciudad por 
mochos años residencia del tribunal de la Inquisición, trasla
dado ríe ella á Granada en 1536. Ademas de cuanto dejamos 
referido en lustre de esta esclarecida ciudad, debe citarse el 
privi legio por el que no solo gozaba de voto en cortes, sino 
que tenia aun asiento señalado en ellas; y les numerosos 
hombres notables que cuenta entre sus hijos, de los que han 
de mencionarse el licenciado D. Frev Francisco Rades de A n -
drada, capellán de honor del rey D. Felipe II, autor de la Cró

nica de las órdenes militares y de otro libro titulado Catálogo 
de las obligaciones de los caballeros, comendadores, prio
res, etc. D. Jorge Escobedo y Alarcon, camarista de Indias, 
autor de varios tratados relativos á la mejor administración 
de aquellos países. D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, cen-
seji-ro de Casti l la, autor de varias obras sagradas y de legis
lación. Sebastian Martínez, pintor del rey D. Felipe IV, cs-
prichoso en sus invenciones de vago colorido y buen dibu
jante; fué de la escuela de Pablo de' Céspedes, en Córdoba, y 
murió en Madrid en 1667. Fray Manuel Molina, franciscano, 
émulo del anterior y de su misma escuela, y el arzobispo don 
Maximil iano de Austr ia. 

H is tor ia eclesiástica. Hallándose en el término que hoy 
abraza el ob. de Jaén varias de las ant. redes que se dicen 
fundadas por los siete varones apostólicos, que piadosamente 
se cree vinieron á propagar en España la luz evangélica , á 
ellos puede atribuirse el principio de la cristiandad de esta c. 
y su territorio. Aunque fué conquistada Jaén en 1246 , no ob
tuvo la dignidad de sede pontificia hasta el año 1249 , en que 
se trasladó ú ella la de Baeza. Juzgó conveniente esta trasla
ción el rey conquistador , porque de este modo se ennoblece
ría mas y poblaría mejor Jaén, plaza importante para de
fensa de los lugares que airas quedaban ganados , y desde la 
cual debía continuarse la conquista del reino de Granada. E l 
Sumo pontífice Inocencio IV espidió bula para que se hiciese 
esta traslación , que se verificó en 14 de, mayo siendo ob. Don 
Pedro Martínez, primer prelado que se t i tuló ob. de Jaén. 
La c. de Baeía suplicó al papa y movido S. S. por las justas 
causas que se hicieron presente, delermínó que, no obstante 
la traslación de la sede episcopal á Jaén, continuase la catedral 
de Baeza con su título asistida por la tercera parte de preben
dados, intitulándose estos canónicos y racioneros de Jaén, 
resideníes en bae ta . Desde este tiempo gozan los obispos de 
Jaén el derecho de fijar á su arbitrio la residencia de los canó
nigos, mudándolos de una á otra catedral según crean con ve
niente. Este derecho fué contradicho en 1551 porel deán y 
cabi ldo, siendo obispo el cardenal D. Pedro Pacheco; pero 
este obtuvo del Supremo Tribunal de la Rota unas ejecuto
r ias, por las cuales confirmaba aquella facultad al cardenal 
Pacheco y sus sucesores , que la han continuado egerciendo. 
Hasta el año de 1456 los ob. fueron elegidos por el cabildo y 
confirmados por el metropolitano, disciplina ant. de la ig l . ; 
los reyes no gozaban aun de la prerogativa de presentación. 
Hubo sin embargo desde mediados del t ig'o X IV una especie 
de lucha entre el cabildo y la si l la apostólica, interviniendo 
á veces la voluntad del rey que en mas de un caso decidía la 
elección. Se habia reservado Inocencio 11 en 1357 la provi
sión del ob. para cuando vacase, viviendo aun el ob. Don 
Juan de Morales Vacó en efecto y nombró á D. J u a n , arce
diano ile Balderas; pero sin embargo de la reserva, el cabil
do hizo elección en un D. Andrés, el año 1359 por muerte de 
Don Juan , v lo mantuvo en posesión sin admitir á D. Alonso 
Pecha, electo por su santidad, hasta que murió D. Andrés. En 
1368, durante el gran cisma de Occidente, Clemente V i l com
petidor de Urbano V I , despachó una bula en Aviñon apro-
ba:ulo y eligiendo de nuevo por ob. de Jaén á D. Rodrigo 
Eernandez de Narvaez, cuyo sucesor D. Gonzalo de Zúñiga, 
fué electo por el cabildo. Del propio modo lo fué D. Alonso 
Vázquez de Acuña, sucesor de D. Gonzalo cuando el pontífice 
habia nombrado á D. Fr . Jairn* de Tausie. E l nombramiento 
de D. Alonso Vázquez fué aprobado por el papa Calislo II en 
1457 y esta fué la última elección hecha por el cabildo. Y a 
en tiempo de D. Iñigo Manrique en 1476, el cabildo habia ce
sado del todo en su derecho de elegir oh. En la conquista de 
Granada acaba enesladióc. aquella serie de obispos, mas cé
lebres en nuestras crónicas bajo el punto de vista mil i tar, que 
bajo el aspecto religioso y eclesiástico. D. Luis Osor io, que 
ayudó á los reyes Católicos en la loma de Granada , y que 
habia sido nombrado capitán mayor y gobernadorde Alhama, 
gozó de mucha fama como aventajado en la ciencia militar 
y en grandeza de ánimo. A él se debió en gran parte la con
quista doCambi l y de Alhabar en 1485. D. Alonso Vázquez 
de Acuña fué (dice Gimena) gran letrado, valiente é incl ina
do á la guerra, como se requería en el que habia de ser oh. 
do esta íg i . en aquellos tiempos revueltos. ínclito Márt ir , 
gran capitán , terror y espanto de los ejércitos de los reyes 
moros, fué apellidado D. Gonzalo de Zúñiga. En los romances 

- del pueblo se ensalzaban los hechos de armas de este famoso 
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caudil lo, cuyo nombre se oye aun en el dia en ciertos cantares 
délos trabajadores del campo. De D. Rodrigo Fernandez de 
Narvaez hace gloriosa mención la crónica del rey D. Juan 11, 
y el maestro Tarancon, prior de Giraena le llama santo y va
leroso ob. y esforzado caudillo en las guerras contra moros. 

Acabada felizmente la conquista de Granada y establecida 
la paz en esta dióc. fronteriza , teatro constante de la guerra 
en los dos siglos precedentes, los obispos no tuvieron ya nece
sidad Je batallar, y se consagraron esclusivamenle á las fun
ciones propias de su ministerio pastoral. En esta época , pues, 
da principio una nueva serie de prelados fundadores, dedica
dos á mejorar las costumbres de sus diocesanos, barto relaja
das en aquellos calamitosos t iempos, á establecer nuevas ig l . 
reparar templos, crear establecimientos de enseñanza y de 
beneficencia , recorriendo para ello todos los pueblos déla 
dióc , restableciendo la magostad del culto y atendiendo á la 
instrucción del sacerdocio. Deudora es esta dióc. de la mayor 
gratitud á un D. Alfonso Suarez de la Fuente del Sauce , á cu
yas espensas se hizo , á principios del siglo X V I , el magnífico 
puente sobre el Guadalquivir , á una leg. de Baeza en el cami
no de Jaén , libre de. todo t r ibuto, y que por su fundador se le 
l lama Puente del Obispo. 

Dignos son también de grato recuerdo el cardenal obispo D. 
Esteban Gabriel de Mer ino, autor de los estatuto» ó constitu
ciones déla ig l . catedral, continuador de su preciosísimo tem 
pío , y á cuya solicitud so debió la formación de aquella gran 
cofradía de 40,000 personas, á quien la santidad de Clemente 
V i l concedió indulgencias, dando un rea! de plata para la obra 
de la catedral. Este mismo ob alcanzó de S. S. en 26 de abril 
de 1532, la confirmación del estatuto que Paulo 111 habia he
cho para que en el obispado de Jaén se diesen en concurso los 
beneficios curados , llamados proratos cá los naturales de él-

D. Pedro Pacheco, cardenal del título de Sta Balbina , que 
asistió al concilio de Trento. 

D. Diego de los Covosy Mo l i na , natural de Ubeda, funda
dor del grandioso hospital y capilla de Santiago, y del monas
terio de la madre de Dios, de religiosas Dominicas , para el 
cual cedió su casa ; magnífleo y elegante palacio que se cono
ce en aquella ciudad con el nombre de Las Cadenas. 

D. Francisco Delgado, fundador del colegio de San Miguel 
de Salamanca , bajocuyo pontificado se reedificó la catedral 
de Baeza, que se habia andido en febrero de 1567. Pocos años 
después, fué cuando el rey Felipe II euagenó la vi l la de Cana
lejas ó el Mármo l , que pertenecía á la dignidad episcopal. 

En 1591 , siendo ob. D. Francisco Sarmiento , después de 
largos pleitos entre los diocesanos y la orden de Calatrava so
bre jurisdicion eclesiástica en el partido de Marios , las partes 
litigantes celebraron una concordia , cuyas cláusulas mas no
tables queremos estampar á continuación, toda vez que son 
desconocidas á mucha parte del clero de la dióc. y en el dia 
están vigentes. Son pues «que la orden provea los prioratos, 
curatos y rectorsdos , capellanías y beneficios, nombre vica
rio que ejerza lajurisdicíon que en la real ejecutoria de Felipe 
II, de 17 de marzo de 1591 se le concede á la orden , que es 
gobernar y visitar las ig l . , hospitales, cofradías y fábricas, to
mar cuentas de ellas , dar licencia para fundar iglesias, cofra
días etc. Conocer en todo lo perteneciente á la parte beneficial 
y en cuanto á lo cr imina', respecto de los clérigos de la orden, 
que el ob. sea juez privativo de los clérigos de San Pedro re
sidentes en en el partido , y en todas las causas civiles, cr imi
nales y matrimoniales. Que tenga el ob. un vicario que al!í re
presente lajurisdicíon eclesiástica del ordinario , evacué in 
formes y comisiones, y pueda dar licencia para bendecir ig l . , 
capillas , oratorio» y ornamentos, y dar ó negar á los clérigos 
de San Pedro licencias de predicar, celebrar y administrar 
sacramentos.» 

Citaremos también con reconocimiento á D. Fernando An-
drade y Castro , fundador del seminario conciliar de San Fe l i -
E e N e r i de Baeza en 1650, célebre establecimiento de donde 

an salido insignes teólogos , y cuya beca vistieron muchos 
hombres eminentes en todas las carreras, algunos de los cua
les ocupan hoy puestos elevados y honran todas las profesio
nes. Este fecundo plantel de párrocos beneméritos, fué am
pliado á principios del siglo XV11I, por D. Antonio Brizuela, y 
en 1829 se le añadió un tercer cuerpo de obras, por disposi
ción del Sr . D. Andrés Estevan y Gómez , dignísimo prelado, 
celoso protector de aquel seminario. Su decadencia data des
de el fallecimiento de dicho Sr . Obispo. 

Acabaremos esta ligera reseña de la dignidad episcopal, pre
sentando una lista cronológica de los obispos de Jaén desde la 
traslación de la silla en 1249 hasta nuestros días. 

OBISPOS D E J .VEX. 

1227. D. F r . Domingo último obispo de Baeza. 
1249. D. Pedro Martínez primer obispo de Jaén. 
1250. D. Pascual. 
1276. P. Martin Domínguez. 
1283. D. Juanes ó D. Ibañez. 
1285. D.Juan el II. 
1286. Sede vacante. 
1287. D .Juan el III. 
1289. Sede vacante. 
1297. D. Pedro el Mártir (San Pedro Pascual.) 
1301. D. García Pérez. 
1317. D. Gutierre Tellez. 
1323. D. Fernando Martínez Agreda. 
1331. D.Juan el IV. 
1331. D. Fernando el 11. 
1334. D. Juan de Soria el V . 
1357. D.Juan el VI . 
1360. D. Andrés. 
1368. D. Alonso Pecha (renunció.) 
1368. D. Nicolás de Biedma. 
1378. Promovido al obispado deCuenca. 
1379. D. Juan de Castro. 
1382, D. Nicolás de Biedma (segunda vez.,) 
1383. D. Rodrigo FernánJez ds Narvaez. 
1423. D. Gonzalo de Zúñiga ó Estúñiga. 
1456. D. F r . Jaime de Tahuste (electo.) 
1457. D. Alonso Vázquez de Acuna. 
1474. Sede vacante. 
1476. D. Iñigo Manrique. 
1483. D. Lu isOsor io . 
1497. D. Fr . Diego Deza. 
1500. D. Alonso Suarez de la Fuente del Sauce. 
1522. D. F r . Diego Gayangos. 
1523. D. Esteban Gabriel Merino (cardenal.) 
1538. D. Francisco de Mendoza. 
1545. D. Pedro Pacheco (cardenal.) 
1555. D. Diego Tavera. 
1560. D. F r . Francisco Benavides ('electo.) 
1560. D. Diego de los Covos y Molina. 
1566. D. Francisco Delgado. 
1577. D. Diego Deza (II de este nombre y apellido.) 
1580. D. Francisco Sarmienlo. 
1596. D. Bernardo Sandoval y Rojas (cardenal.) 
1600. D. Sancho Dávila y Toledo. 
1615. D. Francisco Martínez Ceniceros. 
1619. D. Baltasar Moscoso y Sandoval (cardenal.) 
1647. D. Juan Queipo de Llano. 
1648. D. Fernando Andrade y Castro. 
2664. D. Antonio de Pina Hermosa. 
1668. D. F r . Gerónimo Rodríguez de Valderas. 
1671. D. Antonio Fernandez del Campo. 
1682. D. Fr . Juan Asensio. 
1693. D. Antonio Brizuela. 
1708. D. Benito Omaña. 
1714. D. Rodrigo Marín y Rubio. 
1732. D. Manuel Orosco Manrique. 
6738. D. Andrés Cabrejas y Mol ina. 
1747. D. Francisco del Castillo Vinl imíl la. 
1750. D. F r . Benito Marín. 
1770. D. Antonio Gómez de la Torre. 
1780. D. Agustín Bubín de Ceballos. 
1795. D. Pedro Rubio Benedicto. 
1796. D. F r . Diego Meló de Portugal. 
1816. D. Andrés Esteban y Gómez. 
1832. D. Diego Martínez Car ien. 
1837. D. Antonio Martínez de Velasco (electo.) 
1847. D. José Escolano y Fenoy, canónigo lectoral de es

ta ig l . , sacerdote dignísimo, virtuoso é ilustrado. 
Fué electo en 16 de agosto de este año. S. M. la 
reina no se ha dignado admitir la renuncia que 
hizo de la dignidad^ y fué aclamado con ge
neral aplauso de la dióc. en 15 de sstiembre. 
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15sta<!o <1e los efectos, gt-neros y f ru tos fie todas c lases, consumidos eu i l i cha c i a i l ad , du ran te e l q u i n 
quenio tic ( 8 3 3 á 3 9 , en un año c o m ú n , y de l a proporción de l consumo y pago de cada hab i tante , 
con expresión de las sumas devengadas á l a e n t r a d a , tanto por derecho de puer tas , como por a r b i 
t r ios mun i c i pa les . 

NOMENCLATURA 

Y 

C U S i n C i C l O N DE LOS EFECTOS 

OMDAD 

PESO Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 
de los derecboi. 

CANTIDADES 
entregada! al consumo 

Durante 
ni quinquenio 

Año 
eomun. 

SUMAS DEVENGADAS 
en el quinquenio por derechos-

GÉNEROS D E l BEUSO. 

Aceite común para consumo 
p:iia fabricas de jabón 
Borras tle) 

Acero en barras 

Algodón hilado Libras. 

Arroz. . 
\zaf ian. 

Azúcar indígena Arrobas. 

barajas. 
Batatas. 

Cíñame. 

Arrobas. 
Libras. 

Docenas. 
Arrobas 

id . 

Carbón Cargas 

Garnesy reses.Carnedeovej 
ile vaca 

-Jamón. 

-Tocino. 

Reses. Borregos 
Bueyes y vacas. 
Cabras 
Carneros 

-Cerdos. 

-Corderos. 

-Novi l los. 
-Ovejas. . 
-Terneras. 

Cera Arrobas. ' 

Cobertores.. . . 

Confitura. . . . 
Curtidos. Ante . 

Badanas. 

Baldeses.. . . 

Becerrillo. 

Cordobán. 
Suela. . . 
Vaqueta. 

Drogas. 

Total. 

Libras, 
i d . 
i d . 

Arrobas. / 
Número, 

id. 
id. 
i d . 

id. 

id. 

id. 

Rs. mrs. Rs. mrs 

17 

•22 •2 28 

50980 
9102 
1980 
CÍO 

8959 
64i8 
1849 
4860 
Í9737 

4-20 
3460 
3169 

57 
1611 I 
3974 I 
562 » 

4421 ' 
8803 J 
130121 
4499 > mol 
1381 

31984 
11312 
1929-2 
1477 
292á 
5253 
29 

747 
1367 
937 
1307 
1189 
2030 

23828 
10366 

54 
34252 

70 
614 
83 
14) 

518 
«74 } 
1799 1 
90 ! 
110 
571 
957 
1155 
2777 
2646 
215 

114350 
5153 

115683 

12412 

122 

44 23 

3947 
81 

1337 

323 
795 

997 

5632 

12518 

880 
1051 

6 
149 
273 

1105 

6839 
II 

6850 
14 

142 

238 
360 

25605 

23137 

0'714 

0'007 

0'254 

0'227 
O'OOá 

0'077 

0'019 I 
0'046 I 
0'057{ 

0'324< 

0'720 

0 051. 
0'060 
0'004 
0'009 
0*016 

0064 

0*393 i 
0*0006 
0'394 
ü'ü008 

0*008 
) 

0014 1 
0'021 | 

1473; 

1331 

Rs. vn. 

233908 
10141 
2970 
1830 
3162 
1896 
43 
715 

19737 
2779 
4986 
3915 

60 
2896 
2455 
909 

4421 
20195 
21814 
4367 
1358 
101 

2822 
1664 
4539 
7385 
8766 
21012 
2030 
4482 
9569 

28110 
27340 
11890 
3045 
71484 
18366 
1-296 

124919 
630 

11052| 
1245; 
1471 

1356 
1090| 
635| 371 
36 
134! 
226 
544: 
898 
856 
51 

20906 
1212 
6941 

Rs. vn 
I 

15759 

4101 

63074 
25000 

864 
96712 

740065205510 

Rs. vn. 

233908 
10441 
2970 I 
1830 1 
3162 ' 
1896 
435 
715 

19737 
2779 
4986 
3915 

60 
2896 I 
2455 I 
909 • 

4421 I 
20195 
21814 
4367 
1358 
101 

2822 
1664 
4539 
7385 
8766 

36771 
2030 
4482 
13670 
28110 
27340 
11890 
3045 

134558 
35366 
2160 

221631 
630 

11052 
1245 
147 

1356, 
1090} 
635 . 
37 I 
36 
134 
226 
514 
898 
856 
51 

26906 
1212 
6941 

R.m.c 

2 28*73 

! • 

0'72 

2*43 

7'72 
1*09 

3*50 

1*13 
0*96 
2*08 

18 7 

6 9,87 

945575 

4 87 

0*96 
0'25 

12*09 

2'71 

file:///zafian
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N O M E N C L A T U R A 

. - lUS tF ICACION U E LOS EFECTOS 

C A N T I D A D E S 

entreradas al consu C U O T A 

de loa derechos 

S U M A S D E V E N G A D A S 

en el quinquenio por derechos U N I D A D 

P E S O Ó 

MEDIDA, 

Durante 
ú quiuquenio Puertas Arbitrio Puertas. Arbitrios Te tal 

74UOBo 205510 «45575 

V a l o r 
Cargas 

ia 
B por loo 
2 30 

1413167 16156 282ti:i. SÍTUO 8Í790 
1148 3: üii 

U058 

11544 115Í4 Valor. i por 100 
6 id 

20 

2537475 29 188 507495 101499 101Í99 
504-27 2 '.HIO 15128 15128 

tanetias 13787 I 8111 2'G7(i 46532 21887 80249 180249 
Arrobas. { 
hanegas. 

21350 
064 7 c'ic.io 62630 Cargas. 

10119 0'582 ¡(I 
Arrobas. 35078 35078 

0 051 

. 13'31 0089 28760 28760 
490 
4 9 

3838 
27580 

319 
15131 
3562 
10856 
8098 
3861 
1334 
3015 

92 
83 
8 

384 
287 

9 
7301 
4956 
685 1 
789/" 
237 

6732 
115 
277 
185 
116 

1472 
232 

3132 
1601 
7530 
496 
30 2 
2313, 
Í064 ) 

raiieíías 

2758(1 
0'358 • 24 03 

1251S 

1(1851; 
45886 Varas 32810 

14040 
20506 r i 7 9 

largas. ) 

probas. / 

20685 0 i SO 
21002 

Libras B732 

ü'110 

3132 
9 20 Cargas 0026 17/8 

Carros 
0 050 

22B5 
1423507 205510 1629017 

Sumas anteriores. , 

Efectos varios. . 
Esparto cocido. 

crudo. . . 

-labrado. 

Frutas, hortalizas y verduras 
—secas 

Granos al im"' . Escañay mal/. 
Tr iso •* 

-Harinas. 

Para anim. y forrage. Alpiste 
Avena 
Cebada 
Forrage 

Paja 
Hierro en barras. . . . 

— e n clavos 
—cuadradi l lo. . . . 
—labrado 
—l i rad i l lo 

viejo 
Jabón blando 

—duro 
Lana lavada 

sucia para consumos 
para fábricas. . . . 

Legumbres. Alberjones. 
Almerías 
Garbanzos. . . . 
Guisantes. . . • 
Habas 
.bidias 
Lentejas. . . . . . 

Lencería. Cáñamo. . . . 

-Casera. 

- C o r a b a . . . 

-Mantelería. 

-Servil letas. 

Lino 

Listonería de algodón. 

-de hi lo, 

-de seda. 

Loza 

Maderas. Encina. 
— - — N o g a l . . . 

P ino. . . • 
Total. . 



JAEIN 

S U M A S D E V E N G A D A S 

en el quinquenio por derechr>« 

C U O T A 

de los áerecho! 

C A N T I D A D E S 

entregadas al consumo NOMENCLATURA L'N D A D 

i'i:so o 
Tolal Poertas. Arb i lno i • \ i ' ü ] : Durante | Ano 

;•! quinquenio! común CLASIFICACIÓN D E LOS EFECTOS n; duu 

205510 1629017 1423507 sumas anteriores. . . 

11 ICO Fanegas. 

Carros. | 

Docenas. 

Materialesparaed.Cal yyeso 

Piedra 

'059 < 
Medias de algodón 2315 

" 5'7( 0'059 
id. 

d. 
Valor. 

Arrobas 
id . 
id 

Cargas. 

de lana 

de seda B 28 
9841 
0'006 

0'024 

0'022 

Vfenudencias 
Melai 
Miel blanca 

negra 
Nieve 

51333 • 20 08 
•> 2'97 

5133:! 855550 1711 0 p. 100 
15 

• 1'25 

» 16'16 i 1325 21 14 
3 20 
2 28 

• 29 51 0'719 Panos Yaras 6520 
14931 
20780 
13062 

7823 
4219 
3270 
2487 

296 
6000 
3165 
3754 
3332 
2501 
6113 

1 
578 

6000 
4716 

542 
143 
137 
75 

3725 
273 

1792 
672 
424 

2788 
3621 
5907 
7440 

12600 
585 

1114 
112i 
3859 
888 

115 
4001 
21C5 

636 
2008 
3208 
3003 
2801 

12493 
10576 

2078C 20780 
13062 20187 

Docenas. { 

id . | 

i d . { 

Libras 

Pañuelos de algodón, 

de gasa 0 114 « 942 
de hilo 

0'008 I de seda 8 23 
3165 

» 7 61 Resmas 0 i Bfl 

> 2 3a Patatas 

Pescado fresco 

Arrobas i;omi 3100Í! 
4716 

« 365 0 154 

Pieles al pelo. Becerro 
Cabra 

Numero, 
id 290 0 080 o 233 

Oveja 

Vacuno id 
Arrobas 

id 
id. 

Valor. 

I » 142 Pimiento molido dulce 
Queso: añejo 

fresco 

0020 

0'065{ 

2'416l 

. 522 
7440 

Quincalla 12600 6p . 100 42000 210000 

4 28 
Sedas hiladas Libras. 0024 

11515 
» 7 16 •íombreros Numero. 0 105 

4030 
Tejidos de lana. Bayetas 3208 Varas . 8 51 0'487 

Estameña 
Total I 1753777 205510 1959287 
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-Franelas. 

Grrga . 
De seda. Felpa. 

Raso. . 

Telas de algodón. 

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

CLASIFICACIÓN D E LOS EFECTOS. 

Sumas anteriors. 

-Sarga . . 

-Tafetán . 

-Tavinete. 

Vidrios huecos 
planos . 

Vinaore. 
Vino común del pais . 

— d e l reino. . . . 
-generoso 
-mosto. . 

Zumaque. 

GIÍNEBOS C O L O N I A L E S . 

Azúcar blanca. . 
terciada . 

Cacao caracas. . 
—-guayaqui l . 

L . M D A U 

T E S O 
Ó 

C U O T A 

de los derechos. 

Varas. ! 

id. 
id. 
id. 
id. 

Café 

Canela 
Efectos varios . 
Palo brasil . . . 

—brasi lete. . 
—campeche. 

Quina 
Zarzaparril la. . . 

GÉNEROS E S r n A N G E R O S . 

Acero 
Alambre de hierro . 

de latón. , . 
Bacalao 
Canela 
Clavil lo y pimienta. 
Cueros al pelo . . . 
Drogas ¡ 
Efectos varios. . . . 
Hojalata 
Lencería. Brabante . 

Bretaña. . . 
Cotí 
Cotonía . . . 

-Cotrai . . 
-Crea. . . 
-Cregüela. 
-Florete . 
-Oían. . . 

—Plati l la. 
Rúan . . . 

Loza pedernal . . 
Manteca de vacas. 

Totales. 

Cargas, 
id . 

Arrobas, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . 

Libras. 
Valor. 

Arrobas. 
id . 
i d . 

L ibras. 
id . 

id . 
i d . 
i d . 

Arrobas. 
Libras. 

i d . 
i d . 

Valor. 
id . 

Libras. 
Varas. 

i d . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

i d . 

i d . 
Docenas. 

Libras. 

{ 
id. { 

id. 

13 
1!» 

•> 

l 
5 
7 

2 2 

IS 

•22 
2 8 

11 
2 2 

7 
6 
5 
4 

2 7 
2 7 

12 
>í 

24 
17 
16 
17 

13 

17 
3 

7 
8 14 

12 
9 » 
2 i 

i p. 100 
3 » 
2 24 
2 l i 
2 6 
1 7 

» 8 
>> 32 
1 16 
2 17 
4 13 
» 20 
» 6 

lOp.100 
id . 

» 12 
» 27 
. 23 
» 31 
1 15 
» 31 
» 23 
» 15 
» 28 
2 1 0 
>> 28 
n 20 
>. 24 
3 4 
» 22 

C A N T I D A D E S 

entregadas al consumo 

Durante 
1 quinquenio 

Año 
común 

S U M A S D E V E N G A D A S 

en el quinquenio por derechos de 

Puertas. Arbitrios To ta l . 

5053 N 
5557 [ 
5023} 
8128 
1671 
1100 
2! 34 
310 

4092 
1201 

17266) 
126978f 
39084 ( 
20539/ 
657 í 
253} 

14168 1 
41796) 
4422( 
840 ' 
5750 
2914 

I 
5796 i 
47101 
1.'58 i 
14(55/ 
108 i 
71 í 

449 1 
2767 I 
502 
221 
499 
320 
500 

1604 
1712 
368 

11948 
12 

6404 
1159 
43i0 
45000 
7227 
1607 
3833 
7437 
2868 
4224 
15262 
52100 
12195 
488 
4296 
Í031 
2839 

65 
2876 

3739 

40773 

182 
2834 

10562 

583 

2101 

565 

36 
90 

553 

244 

0 215 

2'345 

O'Oll 
0'163 

0'607 

0'034 

0'121 

0'033 

0'002 
0'005 
0'032 

O'Oll 

64 0'004 
100 O'OOO 

321 
416 
2390 

2 
1293 
232 
870 

9000 
1445 

21636 

13 
575 

1753777 205510 

5653 
3590 
880 

11714 
1671 
1100 
1381 
255 
1685 
816 

3555 
22408 
5748 
2416 
9063 
o0U8 

33336 
167184 
25231 
6300 
2706 
1457 

2066946 

26082 
18424 
17934 
12323 
1296 
639 
951 
166 

1506 
598 
1203 
696 
603 

82421 

0'018 
0'024 
0'137 
O'OOÜl 
0'074 
0'013 
0'050 
0'5I8 
0'083 

f244 

0'0007 
0'033 

377 
1611 
541 

29870 
53 

3802 
205 
435 

4500 
2551 
1270 
2593 
6781 
4133 
3851 
10324 
22985 
10043 
1120 
3538 
606 
2004 
203 

1861 
115203 

205510 

1959287 I 

5653 ; 
3596 
886 1 

117U) 
1671 
i i o o | 
1381 , 
255 | 

1685' 
S i n ' 

3555] 
22408 1 
5748 ( 
2416/ 
90631 
5008/ 

33330 | i 
167184) 
25231 ( , 1(.'tj 
6300 p 
2706 
1457 

2272456 

7'28 

13'35 

5'50 
13'04 

» 0'57 

26 4'75 

26082 \ 
18424/ 
17934 > 
12323/ 
1296i 
639/ 
951 I » 
166 I » 
1506 
598 
1203 
696 
603 

82421 

377 

1 * 541 
29870 

53 
3802 
205 
436 

4500 
2551 
1270 
2593 
6781 
4133 
3851 

10324 
22985 
10043 
1120 
3538 
606 

2004 
203 
1861 

115263 

17'41 

11'83 

0'76 
• 0'37 
| 0'06 

1'29 

I 0'27 
0,24 

32'24 

0'15 
0'84 

11'68 
0'02 
r49 
0'08 
0 17 
1'76 
1' 

¡>< 27'09 

0 08 
0'73l 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN D E LOS EFECTOS. 

U N I D A D 

P E S O Ó 

MEDIDA . 

C U O T A 

de lo* derechos. 

C A N T I D A D E S 

entregadas al consumo. 

Durante 
el qninqenio 

Año 
común 

S O M A S D E V E N G A D A S 

en el qninqoeuio por derecho de 

Puertas. Arbitrios Total. 

£ Í 3 

Sumas anteriores.. 

Pañuelos de añascóte. 

-de casimir. 
-de hi lo.. . 
-de seda. . 

Perfumería. 
Quincalla. . 
Té 
Tejidos de lana. 

Bayeta. . 
Casimir. . 
Cúbica... 
Monfores. 

Añascóte, 

-de seda. Alepin. 
—Tul 

Vidrios huecos. 

R E S U M E N 
de las sumas devengadas, 

Géneros del Reino. , 
Coloniales. , 
Estrangeros. 

Totales. 

Número • 

id . 
i d . 
i d . 

Valor . 
i d . 

Libras. 
Varas. 

id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d ; 
i d . 

Docenas. 

i 4 
3 6 
2 18 
4 20 
>. 27 
1 12 

10 p.g 
10 id . 
3 14 
2 13 
2 13 

'28 
13 
11 

2 13 
2 24 

1378 

244 
48542 

2 

1327 

207 

1423 

0'079^ 

0'014 
l'798 

ü'0001 

0'077( 

0'012 

0'082 

115263 

1861 
3535 
2102 
1303 
2190 
1966 

122 
24271 

34 
2630 
4012 

545 
5170 
1948 
2244 

249 
7115 

176560 

2066946 
82421 

176560 

2325927 

205510 

205510 

115263 

1861 
3535 
2102 
1303 
2190 
190C 

122 
24271 

34 
2630 
4012 

545 
5170 
1948 
2244 

249 
7115 

176560 

2272456 
82421 

176560 

5'07 

005 
'j'49 
O'Ol 

2531437 

» 5'59 

» 0'96 

» 2'78 

2 1'05 

26 4'76 
» 32'24 
2 1'05 

29 4'04 

V A l i t , . * C I O X ile l o s consumo- * q u e p r e s e n t a e l e s t a d o q n e a n t e c e d e , c a l c u l a d a s o b r e l o s d e r e c h o s de 
T e n s a d o s , y {fasto a n u a l q n e c o r r e s p o n d e á c a d a h a b i t a n t e . 

Objetos de consumo inmediato. 

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el 
6 p. 0/0 de su valor al tiempo de su introducción. Derechos rs. vn . 1.687,907 V a l o r r s . v n . 28.131,783 

ídem id el 4 p.0/0 id 101,499 2.537,475 
ídem estrangeros id 10 p 0/0 id 171,275 1,712,75o 

Recargo de los derechos 1.960,681 ) »-í,»»-!». 
205,510 í 2.166,191 Id. de los arbitrios 

Aumento de 10 p. 0/0 en la venta 
34.548,199 

3.454,820 
38.003,0 

M a T E B I A S PRIMERAS DE LOS OBJETOS FABRICADOS DENTRO DEL PUEBLO. 

Géneros del reino y coloniales cuyos derechos son el 6 por 100 de su 
valor Derechos. Rs vn . 349,030 Valor . R s . v n . , 

ídem id el 2 por loo id 490 
ídem id e l l / 2 por loo id 10,441 
ídem estrangeros id el 10 por loo id 5,285 

Recargo de los derechos. 

5.817,167 
24,500 

606,067 
52,850 

365,246 

6.955,830 
Aumento del 20 por 100 en la fabricación y venta 1 391,166 

8.346,996 

Total valor de los consumos del quinquenio Rs . v n . 46.350,015 

Año común _ a-^o.oos 

Corresponde á cada habitante un gasto anual de R s . v n . 533 5 mrs. 
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RELACIÓN DE L A CONTRIBUCIÓN ANUAL OUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SU GASTO RESPECTIVO. 

573 

Por derecho de puertas Rs . vn . 26 25'66 mrs. ósea 
Por arbitrios municipales 2 12'38 

5 » por 100 
» 2/5 i d . 

Total. R s . v n . 29 4'04 mrs. ó sean 5 2/5 por 100 

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

Las 46,532 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra
zón de 125 libras de pan por fanega, dan 5.816,500 l ib . 

Las 976 arrobas de harinas d . i d . á razón de 40 id . i d . por arroba.. 39,040 i d . 

Total 5.855,540 l ib. ó sean 16,043 libras diarias. 

Corresponde á cada habitante un consumo de 0'92 id . i d . 
# 

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 17,387 hab. que señala la matrícuia catastral de la prov., 
lorm.idn en 1842 de orden del Gobierno ; pero sise toma por base la que, según las tablas de mortalidad y probabilidad 
de la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 18 años alistados en el mismo para el reemplazo del 
ejércilo , se verá que, á los 296 perlenecienles á la ciudad de Jaén, corresponde una población de 37,710 almas ; y que por 
consiguien'c los resultados que anteceden deberán esperimenlar las siguientes modificaciones. 

Gasto anual que corresponde á cada habitanle respecto á los r s . v n . 9 270,003 
valor de los consumos en el año común R s . v n . 245 28 mrs. 

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

ó sea 5 » Por derecho de puertas Rs. vu . 12 i r 4 2 mrs. 
Por arbitrios municipales 1 3'06 

• por 100 
2/5 id . 

Total . 13 14'48 mrs. o sean 5 2/5por 100 

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 16,043 l ib. de consumo total.. 0'42 1/2 l ib. diarias. 

JAÉN: p:irt jud, de térm. en la prov . , dióc., aud. terr. y c. 
g.de Granada , compuesto de una c . , 4 v y una aldea , la de 
Sta. Cr ist ina, que ocupa el lugar del destruido pueblo de Ot i -
ña r , y varios caseríos que forman 5 ayun t . , cuyas distancias 
entre s i , y á la» capitales de que dependen, se espresan en leg. 
en la siguiente escala. 

JAÉN, cab. de part. jud. 

Fuerte del Rey . 

La Guardia. 

J 

IB 

2 1/2 

15 

55 

Torre del Campo. 

Villares (Los). 

Granada, aud. lerr. c. g . 14 

¿ i 

11 

55 67 1/21 Madrid. 

Confina al N . con Ioí de Andújar y Mancha-Real ; l í .cow 
este ú l t imo; S. con el de Marios por una lengua de l ie r raque 
se interpone entre el part. que describimos y el de Huelma, y 
por O. con el mismo (!•' Marios. Su estension de E . á O. c« ole I 
unas 5 1/4 leg. , y de N . á S. 4 3/4. E l te r reno parl icipa de 
llano y montuoso , pues las cordilleras que forman el l imi le de-
esla prov. y la de Granada y corresponden á los part. de Hue.t 
roa y Alcaf i la Real, eslienden sus ramifii aciones de S . á N . y 
alcanzan al que nos ocupa , cnntribuyendo á formar la siema 
de .lacn que es una reunión de cerros situados al S. de esta c. 
E l arbolado consiste en o l ivos, encinas , quejigos , chaparrosi 
y algunos pinos , álamos y fresnos, todo ello de poca iropor- ( 

tanria , esrepto el o l ivo , que si no es tan corpulento como en 
otros punios, no deja de ser productivo: abunda el monle ba
jo , que consiste en romero, madroñales , enebro, cornicabra 
y otros arbustos: hay abundantes pastos para los panados y 
muchas yerbas medicinales. Baña este territorio en muy corto 
espacio del lado oriental el r. de Jaén , á donde vana pararlas 
aguas de varios arroyos que se reúnen en el térm. de los Vi l la
res , situado al S. de la cap . , y la de otros que se forman en 
la parte superior del partido: le cruza la carretera que separán
dose de la general de Andalucía, pasa por Jaén y va á Grana
da ; los demás caminos son de herradura, prod. : granos, 
aceite y vino ; legumbres hortalizas y fruías: se crian gana
dos y no falla caza. No insistimos en mas pormenores, por
que publicados los demás art. de Jaén en que hemos descrito 
con todo detenimiento el terr. de la prov . , inrurririamos en 
repeticiones que queremos ev i tar , si descendiésemos á dar 
mas detalles sobre este partido: ademas, de, que siendo muy 
pocos los pueblos que lo componen, por su examen es bien 
fácil formar una cúmplela ¡dea de él. 

Estadíst ica cr imina l . Los acusados en esle part. jud. en 
el año 1843 fueron 64 , délos que resultaron nNuellos de la 
instancia 1 y libremente 9 , penados presfn les52, contuma
ces 2 , y 5 reincidenles en el mismo delito: del total de pro
cesados, 6 contaban de 10 á 20 años de edad, 47 de 20 i 40 
y 11 de4nen adelante; 61 eran hombres, y 3 mujeres; 27 sol
teros y 37 casados; 15 sabían leer y escribir y 49 carecían de 
lo la instrucción; 8 ejercían profesión científica ó arte liberal 
y 56 artes mecánicas. En el mismo periodo se perpetraron 45 
delitos de homicidio y de heridas con arma dn fuego de uso 
l íc i to , 27 armas blancas permitidas, 2 instrumentos contun
dentes y 15 instrumentos ó medios ne espresados. 

Finalizamos este articulo con el sígnente. 
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JAG 
J A F O B E : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Portas 

y M i s . de San Julián de Homay. (V.) 
. I A F R A : I . oab. de ayunt. que forma con Garraf en la prov.. 

and. terr . , c. g. de Barcelona(5 leg.), part. jud . de Vi l lafran-
ca de Panadés (2): s i t . á una leg. de la cosía del mar, con 
buen.i ventilación y cl ima sano. Tiene 8 casas rurales, y una 
capilla pública (Sta. Maria de Jafra) de propiedad particular, 
servida por un beneficiado de la ig l . parr. de Ol ivel la. su ma
tr iz ; próximo á aquel la, eslá el cementerio en parage venti
lado. El té rm. confina N . Olivella ; E . Vegas del part. de San 
Feliú de L lobre^a l ; S. Sit jes, y 0 . San Pedro de R ibas ; es
tendiéndose 1/2 leg. de N . á S. y 3/4 de E . á 0 . ; en él se en
cierran muchas canteras de cal sin esplotar, por la difícil es-
portacion que ofrece el t e r r e n o , que es casi todo montuoso, 
pedregoso, y de secano, y aunque con algún escaso arbolado 
de pinos, y mata baja, lo constituye en mucha parte, rocas 
Íieladas. Lo? caminos son locales, de herradura. E l cor reo 
o recogen en Sitjes los interesados, prod. : trigo mezcladizo, 

y v ino , cria ganado cabrio y lanar, y caza de conejos , perdi
ces y liebres, ind. : una fáb. de aguardiente, comercio: espor-
tacion de vino é importación de otros artículos de que carece. 
t o b l . : 13 vec . , 62 alm. cap. prod. : 833,601. imp.: 20,840. 

J A F R A : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc. de 
Gerona (5 leg . ) , aud. terr., c. g. de Barcelona ^24): s i t . en 
terreno l lano, á la marg. izq. del r. Ter , con buena venti la
ción y cuma saludable; las enfermedades comunes son fiebres 
intermitentes. Tiene una ig l . parr. (San Martin) de laque son 
anejas las capillas de la Fon lSan ta y de San Antonio, servi
da por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. E l 
Ti.RM. confina con Colomés, Verges y Garrigoias. E l te r reno 
es l lano, de buena cal idad, fertilizado por las aguas del cita 
do r.; le cruzan varios caminos locales, y prod. t r igo, legum
bres, vino y aceite; cr ia algún gañ ido, caza y pesca del Ter. 
pobl. : 57 vec , 186 alm. cap. prod. : 5.418,800. imp. 135,470. 

J A G A B 0 : térm. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias 
part. jud. de Teguise. térm. jur isd. de Arrecife. 

JAG A N T A : ald. dependiente de! ayunt. de las Parras (1/2 
hora ) en la prov. de Teruel (25 1/2), part. jud. de Castellole 
(t 1/2), dióc., aud. terr. y c. g. de Zaragoza : s i t . en la ver-
tiene á la parte S. de una montaña por cuyo fondo pasa un 
arroyo que la divide de su ayunt. dejándolo á l a d e r . ; las cir
cunstancias de su cl ima y vientos son las mismas que las de 
las Parras. Se compone esta ald. de 43 casas repartidas en 
dos calles y una p laza, un'as y otra sin empedrar y de mal 
p iso; tiene dos fuentes que surten á los vec. del agua necesa
r ia ; una ig l . parr. deentrada servida por un ecónomo esclatis-
trado, dedicada á los apóstoles San Felipe y Santiago; el tera 
pío es de piedra y de una solidez eslremada de 108 palmos de 
long. y 74 de la t . ; se construyó , según una inscripción que 
se lee en la puerta, en el año de 1742. Ademas del altar ma
yor tiene 7 capillas colaterales en las que hay diversos san
tos: enfrente de la ig l . esta el cementerio que en nada perju
dica á la salud pública, y un poco mas distante una erm. en 
la que se venera á San Pedro Márt i r . Las circunstancias del 
terr., prod. y demás, pueden verse en el articulo de/.as Pa r ro í 
dentro de cuyo térm. está comprendida esta ald. pobl . : 50 
vec . , 185 a lm. c o n : r . : con su ayunt. (V.) 

J A G 0 A Z A (San Miguel) : felig. en la prov. de Oiense (14 
l eg . , part. jud. de Valdeorras (1/2); pertenece en.lo eclesiás
tico a l a Encomienda de Quiroga, orden mil itar de San Juan de 
Jprusalen; ayunt. del Barco 1/2: s i t . en una ladera, á las márg. 
del riach. Caudeirais, qneladivide en dos partes desiguales; rei
nan con mas frecuencia los vientos E . , S. y 0 . , y el cuma es 
templado y saludable, pues no se padecen otras enfermeda
des comunes quealgunas fiebres inlermitentesé inflamatorias. 
Tiene 100 casas repartidas en el 1. de su nombre y barrios de 
A i r oa , Fer rada l , Mosteiro, Termiñana, Vega-Molinos, y V i 
l lar ica: escuela de primeras letras frecuentada por 4ü niños 
ile arabos sexos, cuyo maestro está pagado por los padres de 
los alumnos; una fuente para surtido de los vec. y otra para 
el de la casa de Mosteiro , cada una con su caño de madera, 
y diversos manantiales de poca consideración en el término. 
Las aguas son bastante buenas, aunque las hay también fer
ruginosas, especialmente las del barrio de Ferradal. La igl-
parr. (San Miguel) pertenece como hemos dicho á la orden de 
San Juan de Jerusalen, y tiene por aneja la de San Lorenzo 
de Arcos. En el atrio de la ig l . está el cementerio. Hay tam
bién 4 ermitas t i tuladas, San Payo , Nt ra . Sra. de la Hermida, 
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Ntra. Sra. de la Estrel la, y San Tirso. La primera se halla sit. 
al E. de la felig. y se trasladaron á ella las imágenes de Nt ra . 
Sra. de la Hermida y de la Estrella, por hallarse en estado 
ruinoso las capillas donde se venerahan eMas imágenes , y la 
úl t ima en el barrio de Vega-Molinos. Confina el iérm. N. con 
Arnado (prov. de León); E. con la v. de Castro; S. Puebla de 
Valdehorras, y O. San Julián de Pórtela: estendiéndose una 
leg. de N . á S. y 1/2 de E. á O. El t e r reno es de buena cali
dad y bastante fér t i l : le baña por der. c izq. el mencionado 
Cmdc i ra is , el cual nace en el monte del mismo nombre sit. 
al N . de la fe l ig . , corre por medio de la misma, dividiéndola 
en dos partes desiguales como liemos d icho, y confluye en r. 
S i l . Tiene tres puentecillos para facilitar la comunicación entre 
los vec. En el mencionado monte se crian robles, madroños, 
beleihos y brezo; y en la encañada por donde pasa el arroyo 
trébol y sustanciosas yerbas gramíneas. Hay también algunos 
sotos pertenecientesá particulares plantados de castaños, cho
pos y árboles frutales. Los caminos son locales y en regular 
estado: el correo se recibe en la cap. del ayunt. los dias lunes, 
jueves y sábados de cada semana, prod. : vino, centeno, algún 
trigo, patatas, l ino, aceite, castañas , legumbres , hortalizas, 
miel y frutas de varias clases, entre ellas limones y naranjas: 
se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; bay cazado 
perdices, conejos, liebres, corzos, jabalíes y otros cuadrúpe
dos, y pesca deesquisitas truchas en el Candeirais. ind. y co
mercio: la agricultura y 6 molinos harineros en regufar estado 
consistiendo las especulaciones comerciales en la estraccion de 
vino y castañas, é importación de los artículos coloniales y u l 
tramarinos necesarios para el Oüiisumo y comodidad domés
tica, pobl. : 100 vec . , 405 alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

JA IME (San) : cuadra en la prov . , aud. terr . , c. g. y dioc. 
de Barcelona (5 leg.), part. jud . de Igualada (2 1/2), ayunt. 
do Piera. 

JAIME ('San) : estancia en la isla de Menorca, prov. de Ba 
leares, part. jud . de Mahon, térm. y jur isd. de la v. de 
A la tn r . 

JA IME (San): cas. en la prov. de Lér ida, part. jud. de Seo 
de Urgel. 

JA IME (San): pardiua en la prov. de Huesca, part. jud. de 
Bo l lana, térm jur isd. de Bergua: está s i t . entre los montes 
comunes de Bergua, Berroy, pardina de Penes, y la de Asué, 
confinando por N . con los espresados montes de Bergua y Sa
la ; E. pardina de Asue; S. montes del I. de Berroy, y O. con 
la de Fenes, estendiéndose en ambas direcciones como 1/2 
leg . : dentro de él tiene una ermita con la advocación del san
to que la da nombre, y el rector de Landies cobraba la décima 
con lasóla obligación de decir una misa el día de Sau Jaime: 
el ter reno es de mediana cal idad, y hasta hace pocos años ha 
sido su térm. un áspero pinar, quesería en la actualTdad de 
mucho valor , pero por haber permitido la roturación y que
mar el arboliido, ha quedado reducido, é insignificante, prod. 
algún trigo y con abundancia muy ricos pastos para ganado 
lanar. 

J A I Z Q U I B E L o AITZQÜIBEL: monte elevado de la prov. 
de Guipúzcoa en términos de la c. de Fuenterrabía, universi
dad de Lezo y v. de Pasages. Tiene 2 leg. escasas de eslension 
desde la Peña de Arando Grande en el puerto de Pasages, hasta 
el cabo de Higueren Fuenterrabía. Su dirección es de N E . á 
SO. y su mayor altura 1,068 pks ó 278 loesas. En la cima de 
este raoule aunque no en su mayor altura se halla el santua
rio de Nt ra . Sra . de Guadalupe, imagen aparecida en aquel 
punto y patroua de la c. de Fuenterrabía. Es abundante en 
canteras de piedra arenisca y se halla también en él la piedra 
litográfica; en sus faldas abundan los robles brabps, los cas
taños y carrascos , encontrándose asi mismo otros árboles. E l 
cast. de l l igucr está inmediato al cabo de esto nombre en su 
estremo N E . y defiende la entrada de la barra y puerto de 
Fuenterrabía. Antiguamente se llamó este monte promontorio 
Olearson ú Ocaso, habiendo dado su nombre, según parece, 
á la c. que sit. en su inmediación , sirvió de marca á los geó
grafos Plo lomeo, Pomponio Mela y otros. 

JA IZUBIA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud . de 
San Sebastian, térm. de Fuenterrabía: tiene 65 cas. 

JAJAN. - ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lal in y 
felig. de San Crislobal de la Pena . (V.) pobl. : 7 v e c . , 35 
almas. 

J A L A M A : sierra en la prov. de Cáceres, part. jud . de Ho
yos, térm. de San Martín de Trevejo: forma parte del terr. 
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llamado sierra de Gata (V.) de la cual es el mas alto p ico : en 
1832 se estableció en la v. de San Mart in un juzgado de letras 
con la denominación de Corregimiento de sierra de Jalaina, 
que después se refundió en el de primera instancia del partido. 

JÁLAME : v. con ayunt. de la prov . , aud. ter r . , c. g . y 
dióc. de Valencia (15 hor.) , part. jud . de Jarafuel ( í ) , adm. 
de renl . de Ját iva: s i t . en el va lU de Cofrenles, al pie del 
cerro del Castillo , sobre la ribera der. del r. Júcar: se halla 
resguardada de los vienlos del N . , por cuyo mot ivo, aunque 
en el invierno es templado el cl ima , suelen sentirse mucho los 
calores en el eslío, á cuyo fin conspiran también los yesos que 
forman el piso del pueblo , y el carecer de huertas á sus alre
dedores; todo lo mas produce algunos años calenturas tifoideas. 
Tiene 350 casas de buena fáb. y comodidades, las que se dis
tribuyen en calles angostas por lo que respecta al pueblo aut., 
pero espaciosas y alineadas en lo moderno que comprende la 
plaza de Abajo , sus alrededores. Calle Nueva , Peñoria y bar
rio de las Eras , donde anualmente va aumentándose el cas.: 
hay 2 plazas regulares llamadas de la Iglesia y de Abajo ; casa 
de ayunt. construida en 1835, que no ofrece nada notable, 
s i l . en esta últ ima p laza ; cárcel poco cómoda é insegura en 
la calle de la Carnicería ; escuela de niños á la que concurren 
25 , dotada con 1,200 rs. pagados de propios; ig l . parr. (San 
Miguel) , de primer ascenso, servida por un cura de provisión 
ordinaria, y un cementerio en parage ventilado al S. del pue
blo. Los vec. se surten de las aguas del Júcar, y de un arroyo 
inmediato procedente del térm. de Jarafuel. Aunque la pobl. 
abierta, está dominada, por un cast. que ocupa la cumbre de 
un cerro cercano á la parte del O., cuya fortificación se reedi
ficó en la última guerra á espensas de los vec. de Jalance y 
Jarafuel, los que depositaron en ella sus intereses y salvaron 
sus personas de las correrias de la facción. Consta dicho cast. 
de dos plazas con buena muralla y torreones, particularmente 
la primera ó mas baja, que bien arti l ladaoíreceria bastante 
resistencia y facilitaria la del pueblo y puente del Júcar, que 
también domina. Tiene ademas la ventaja de poderse defender 
con poca gente por su corta estension, por su elevación y por 
la rapidez y despejo de la cuesta que se ofrece á todos lados. 
Kl t í ; rm. confina por N . con e ldc Gofrentes (á 1/2 hora); E. 
Cortes de Pallas (3 j ; S. Jarafuel (1/2), y O. Ves (3 , prov. 
de Albacete, part. jud . de Casas Ibañez.) En dirección de 
S . á N . corre el r. La Hoz , al que ya vieno unido el 
de Ayora ó Reconque; deja á la izq. á Jálame y con
fluye por el N . y en su jur isd. con el r. Júcar, cuyo curso 
es de O. á E. hasta dicha confluencia, donde toma su direc
ción hacía el N . En este últ imo r. bay un puente de 30 pasos 
de elevación desde el nivel del agua, y 220 de long. , el cual 
se divide en í arcos de madera y una calzada ó malecón : el 
agua pasa por uno de dichos arcos, cuya estension será de 
60 palmos. Los pilares ó estribos del puente son decaí y canto, 
de modo que nunca han sufrido deterioro, no así los arcos y 
piso del puente que han desaparecido alguna vez arrastrados 
por el agua, como se verificó en 1740. Como el puente es bas
tante estrecho y carece de barandas, causa temor el pasar 
por él en dias de aires y aun en los serenos por su mal piso. 
Se cobran á los viageros 4 mrs. por persona y otro tanto por 
caballería con deslino al sosten de sus obras. 

E l ter reno es montuoso y no de la mejor calidad para el 
cult ivo , pues casi toda la parte del S. se compone de yese
ras y amoladeras, y la del N . de tierra pedregosa, y tan 
compacta, que solo en años muy lluviosos produce cereales. 
En los lados de E. y O. es mejor, y en los intermedios de los 
montes se hallan algunos llanos y hondonadas, como la de 
Sacras , donde se ven hermosos viñedos y olivares. Las huer
tas son muy fért i les, pues á la bondad del suelo se agrega 
el tener agua abundante para el r iego, tomada délos r. Jú
car y La / / o ; , aunque también una pequeña parte de ellas 
se beneficia con el nrroyuelo denominado el Regnjil lo. D i 
chas huertas se hallan en sus r iberas, y comprenderán mas 
de 800 tablillas bien arboladas, parlicularmente de frondosas 
moreras. La parte inculta del térm. que será cuatro veces 
mayor que la roturada, está destinada a pastos, leñas y ma
deras , por no permitir otra cosa su suelo. E l camino que 
atraviesa de Jarafuel á Cofrentes, es de herradura, bastante 
espacioso, y aun de Jálame á Jarafuel , permite el tránsito 
de carros: los demás son bastante incómodos y estrechos. 
El correo se recibe los martes y viernes , y se despachan los 
lunes y jueves, por medio de balijero dependiente de la adm. 
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de Requena, pom,.: las mas comunes y las cantidades que 
pióximamente se cosechan , son : 400 cahíces de trigo , 100 
de cebada, 200 de avena, 300 maiz, 2,000 a. ciruelas, 4,000 
pasa, 5000 acinle, 1,500 cántaros de vino, 5,000 libras de se
da , con algunas legumbres y hortalizas: se mantiene de or
dinario 2,500 cab. de ganado cabrío y lanar ; hay caza <)e 
Í)erdices , l iebres, conejos, corzos , cabras monteses, pa-
oraas, lobos y zorros, y pesca de anguilas, barbos y algu

nas truchas en los r. mencionados, ind. : la agrícola , como 
pr inc ipa l , algunos telares de lienzos y panos bastos , un ba
tan y una prensa para estos, una maquinado torcer sedas, 
4 molinos harineros y 3 de aceite ; algunos vec. se dedican 
á la hilaza de sedas, á cuyo fin salen muchos en los meses de 
mayo y junio á los pueblos de la ribera del Júcar , donde 
ejercitan esta ocupación , sin que en este tiempo hagan fal
ta para las faenas del campo, porque las raugeres se encar
gan entonces de las mas precisas. E l comercio es reducido y 
se circunscribe á algunos empleos en cera , seda , cerdos, 
caballerías y ganados: hay una tienda de ropas catalanas, y 
otras 2 ó 3 de artículos de primera necesidad. Se celebra un 
mercado semanal los j ueves , en el cual se venden ropas, 
quincalla y comestibles, pobi..: 400 v e c , 1,237 alna. f,u>. 
rROU.: 1.549,155 rs. IMP., 60,126. COKTR.: 8,950, E l presu
puesto municipal ordinario asciende á 4,000 rs. , del que se 
pagan 1,350 al secretario del ayunt . : y se cubre con 750 rs., 
producto del censo que pagan unas tk r ras , 1,800 déla tienda 
y taberna , 250 del impuesto sobre carnes , y lo demás por 
reparto vecinal. 

J A L D A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira, 
y fel ig. de San Martin de Moaña (V.) . 

J A L I : r iach. en la prov. de Almería , part. j ud . de Velez 
Rub io : nace al E. del cerro deRoquez , separado como á 
1/2 leg. del de Aspi l la , al cual se une on la rambla del 
Ch i r ibe l , en el sitio llamado Ent re dos márgenes. (V. elart . 
part. jud.) 

JALÓN : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y fel ig. 
deSta. Maria deGedcc: . (V.) 

JALÓN : v . con avun l . en la prov. de Logroño (6 leg.), 
part. jud. de Torrecilla(3), aud. t t rr . y c. g . de Burgos (16), 
dick1. de Calahorra (9): srr. á la izq. de un arroyo que á corla 
dist. se reúne al r. Cameros ó Leza con esposicinn al S . : 
reinan principalmente los vientos de N . , N E . y N O ; y el 
CLima, aunque templado, es propenso á catarros, pulmo
nías y dolores de costado. Tiene 26 casas de mala construc
ción y pocas comodidades, divididas en 2 barrios , en me
dio de los cuales está la ig l . pnrr. ; casa de ayunt . , y escuela 
de primeras letras, cuyo maestro recibe por este concepto y 
el encargo de sacristán y secretario del ayunt. , 29 fan. de 
trigo, 360 rs. y una carga de estepa por cada vec . : la dota
ción del maestro, por lo que tocaá la enseñanza , se cubre 
por la retribución de los 16 niño? y niñas que la frecuenlan: 
la mencionada ig l . parr, (San Miguel) está servida por un cu
ra propio y un beneficiado de ración entera, con título perpe
tuo, aquel de provisión real y ordinaria, según alternativa, y 
este de nombramiento del diocesano, con un sacristán que lo 
es por el cabi ldo; hay también una grmita titulada el Humi
lladero con culto público. Extramuros do la pob l . , á muy 
corta d is t . , se encuentra el cementerio capaz y ventilado. 
Se estiende el t é rm. 1/4 de hora de N . á S. , é igual dist. de 
E . á O . ; confinando N . con las v. de Torre y Muro; E. la de 
San Román ; S. la de Ravaneras, y O. la de Cabezón: le cru
zan 3 pequeños r. ó arroyos llamados Rio-Mayor , Rio-Torre 
y Rio-Chico ; el primero nace cerca de Laguna ; el segundo 
en el térm. de la v. de Torre, y el tercero cerca de Muro : ba
ñan por la dQr. los pueblos de Cabezón y Laguna, y por la 
izq. San Román , Vehl la , Terroba y Soto; con cusas aguas 
se fertilizan muy pocas tierras. A la márg. del Rio-Mayor en
tre Cabezón y esta v . , hay una pequeña alameda, encon 
trámiose en otro punto de esta ji-.risd. , la deh. titulada las 
Helias. E l te r reno es serano y de ínfima calidad : y los ca
minos que le cruzan , dirigen á Soria , á la cap. de la prov. y 
á la cab. del part. en estado regular : la correspondencia se 
recibe de la adm. de Lumbreras por balijero los domingos y 
miércoles, y sale los mismosdias. prou. : tr igo, cebada, ave
na, enrauña , escandía, yeros , arbejas, legumbres y patatas: 
se cria ganado lanar, churro y merino , y se mantiene el de 
labor preciso para la labranza; hay caza de perdices y pesca 
de pequeños barbos, pobi.. : 29 vec . , 125 a lm. cap. prod.: 
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2 044,270 rs. imp. 172,213. c o n t r . de cuota tija 2,033. presu
puesto municipal 1,193 rs. que se cubren por reparto vecinal, 
de cuya cantidad se paga 300 rs. al secretario del ayunt. y 2 
fan. de trigo. 

JALÓN : r. que se forma de 2 abundantes manantiales que 
brotan detras del parador del pueblo de Esteras , prov. de So
r i a , part. jud. de Medinacel i , en cuya jur isd . recibe un arro
yo que baja de Beuarairo , riega parte del térm. donde nace, 
y presta una utilidad considerable por la abundancia de can
grejos que se cria , y se esportan á diferentes puntos: sigue 
su dirección de O. á E. con alguna inclinación al N . , bañando 
los term. de Medinacel i , donde le afluye un arroyo que baja 
por detras del conv. de San Francisco ; le atraviesa un puen
te de piedra con 2 arcos á las inmediaciones del parador lla
mado el T in te ; fertiliza varios prados y huertos, impulsa 
4 molinos harineros , y ademas de pescarse tantos cangnjns, 
como en Esteras, empieza yaá criar barbos. Continúa hacia 
la ald. de Lodares, donde recibe por su izq. un pequeñoarro-
yuelo, y por lader . las destilaciones que se desprenden délos 
elevados cerros que en aquella dirección dominan, da movi
miento á un moüno harinero cercano á la a l d . , y á otro con
tiguo á la venta llamada del Car ro , antes de entrar en la 
jur isd. de Jubera ó Lugar-nuevo, en la que recibe el r. B l an 
co : aumentando ya su caudal hasta unas 4 muelas de agua, 
penetra en el térm. de Somaen, en el que se sangra por una 
acequia que alimenta un molino harinero propio d 1 señor 
marqués de Someruelos ; fertiliza una estrecha , pero delicio
sa vega: da ricas truchas, y pasa por debajo de un puente 
de piedra al térm. de A rcos , en el que presta iguales bene
ficios y facilita su paso otro puente de la misma clase que 
el anterior, siendo de notar que dfja de criar truchas , á me
dida qu^ se aproxima á un cuma mas benigno , como el de 
Sta. Maria de Huerta, en cuyo térm. se le sangra por 2 ace
quias á der. é i z q . , la primera para regar las vegas altas de 
este pueblo y la de Monrea l , Ariza y Cet ina, é impulsar un 
molino harinero ; y la segunda para prestar igual beneficio 
en el tér. mas bajo de dichos pueblos y el de Contamina, 
y mover otros molinos en Ariza y Cetina. 

A l dejar el J.don el térm. de Sta. Maria de Huer la , des
pués de recibir el arroyo de Sta. Crist ina, abandona la prov. 
de Sor ia , y entra en la de Zaragoza por el de Monreal de 
A r i z a , part. jud . de Ateca , en el que le da sus aguas el r. 
Ná j ima por la i z q . ; mueve 2 molinos harineros, y se 
emplean sus aguas para el riego de praderas eriales y tierras 
de sementera ; sigue hacia Ar iza , que queda á la izq. , donde 
tiene un hermoso puente de piedra sillcria con 5 arcos y só
lidos estribos de la misma fáb . ; á lasinmediacimies de este 
sobre la márg. der. se encuentra un molino harinero de 2 
piedras ; y como á 1/4 de leg. de di.-ho artefacto, desagua 
en el Jalón la cañada que en el pais llaman r. (\<¡ Cab ola f uen 
te. Continúa aquel su curso por Cetina , cuya v se ve á la 
der . ,dond3 fertiliza un estenso terreno destinado al eull ivo 
de cereales , legumbres y plantas lesliles , con otros prados 
muy nutrit ivos ; tiene un puente de piedra y madera de dns 
o jos, aunque en estado ruinoso, un molino harinero y un 
batan ; y por la oril la izq. le afluye el H e n a r , llamado tam
bién r. Oe:a , con cuyas corrientes pasa por el pequeño térra. 
y pueblo de Contamina sit. á la izq , en el que riega prados 
y tierra de cultivo de buena calidad , hasta llegar al de 
Álhama, que se halla en la misma ribera que el anterior, en 
una garganta abierta por sus aguas, al través de unas cante
ras de roca marmórea muy sólida y de especies variadas, 
en cuyo pueblo recibe las aguas de sus dos baños , las de infi
nidad de manantiales que brotan en el pueblo y térm. y en la 
misma garganta , donde abocan tas carreieras de Madrid y de 
ambas Castillas para Zaragoza y l i i rce lona, se ve un puente 
de un solo arco de cantería, edificado á espensas del erario, 
á fines del reinado deD. Carlos III. Serpentea luego el r. por 
el térm. de B .bierca, s i l . á la i z q . , á cuya entrada recibe el 
arroyo llamado Vaidel loso, que lleva una muela de agua, 
procedente de manantiales inmediatos , sobre cuyo arroyo 
hay un puente de un arco, de buena arquitectura y so
l idez, edificado por cuenta del gobierno en 17'.i0, para el 
paso de la carretera: cerca de él se encuentra la primera 
presa ó azud , construido en el Jalón para estraer aguas que 
marchan por ambos lados y por sus res-pectivos cauces a 
proveer el riego de las tierfas, surtido del pueblo y movi
miento de un molino y un batan , y aquí es donde primero se 



JAL 
advierte la fecundidad de estas aguas para promover la vege
tación y fructificación de las plantas, cuyo beneficio alcanza 
asimismo á una parte del térm. de Castejon de las Armas, 
cuyos naturales tienen formado en ella un delicioso jardín 
continuado de frutales hasta su entrada en el térm. de Ateca, 
donde se le junta por la der. el r. Mesa , que uuido ya con el 
P i e d r a , lleva de ordinario igual ó mayor caudal de agua 
que el Jalón. La v. de Ateca está sit. á la der. é izq. de este 
r. sobre el que hay un puente de dos arcos elevados de bue
na cantería y bien conservado, obra del reinado de D. Car
los III. Por medio de una presa construida sobre el r. Mesa 
en el térm. de Castejon de las Armas, se estrae una caudalosa 
acequia que sirve para el riego de tierras, muchas de ellas des
tinadas al cult ivo de frutales, y da movimiento á una fáb. de 
papel blanco, otras de aguardiente y un molino harinero. 
Antes de verificar el Jalón su unión con el Mesa , tiene Ateca 
otra presa dentro también del térm. de Castejon , por la cual 
estrae una acequia muy abundante , con la que se benefi 
clan tierras férliles en frutas, granos , legumbres y hortali
zas , algunos deliciosos jardines dentro de la p o b l . , y mueve 
un molino harinero, un balan y varias fábricas de aguardiente. 
Por el NO. de Ateca baja el pequeño r. Manubles, que lamiendo 
sus edificios y plaza Mavor, se junta al Jalón por la izq. , des
lizándose antes por debajo de un puente de madera construi
do en 1833 para el paso de carretera. A 1/4 de hora del pue
blo hay una buena presa, por la cual se sacan aguas que 
riegan á der. é izq. del r. gran cantidad de tierras en el 
térm. de Ateca, y mucho mayor en el de Terrer , que está á 
la i z q . , y corresponde ya al part. de Calatayud , en el cual 
hay solo un molino harinero, y luego pasa el r. al térm. de 
Calatayud, c. sit. sobre laríbera izq. del mismo , antes de 
la que recibe en su álveo la afluencia del r. G i l oca , que le 
agrega una gran cantidad de agua. Tiene el Jalón 3 puentes 
en Calatayud; el'primero llamado de A lga r , obra antiquísi
ma , hecho de piedra y ladril lo , y de un solo arco, pero se 
halla deteriorado y descuidada su conservación ; el segundo 
de Alcántara, cuyo paso es muy concurrido para las prov. 
de Teruel , Cuenca y parte de las de Soria y 'Guadalajara; 
es de 2 arcos tle cantería sólida y bien conservado; y el ter
cero , de San Lázaro, edificado á mas de 1,000 varas del an
terior , por el que pasa de la izq. á la der. la carretera que 
viene de Madrid y ambas Castillas para Aragón , Cataluña, 
parte del reino de Valencia y el eslranjero; es también de 2 
arcos muy elevados, de canlería sólida y buena arquilectu-
ra : al píe de este puente y á la der. del r. hay un pontazgo 
que pertenece al ramo de caminos, 'y á continuación se ve 
otro puente sobre una grande acequia , el cual fué edificado 
en 1834 para el paso de un canal de agua que se emplea en 
el molino llamado de la Ciudad , y desde este punto la carre
tera deja la ribera del Ja'on , y marcha por su der. sin vol
ver áella. 

Siguiendo el descenso del r. á 1/2 leg. de Calatayud, se le 
junta por su der. el pequeño r. Miedes ó Peregi l , de escasa 
corriente en todos tiempos á causa de estraerse sus aguas para 
el r iego, y á la dist. de una leg. por la izq. recibe al r. C l a 
res ó Rihota de poca, aunque rápida corriente, desde cuya 
confluencia principia el celebrado terr. Campie l , cuya des
cripción nicímos en su lugar (V . ; . Para el riego de la dilatada 
vega de Calatayud, ademas de las azudes que hay sobre los 
ríos Ji loca, Miedes y Clares, y de los estanques y balsas cons-
truidas al efecto; tiene en el Jalón 6 presas, 3 de ellas con 
solo el objeto de dar movimiento á 3 grandes molinos de 
harina, pertenecientes á dominio particular, á cuyas espen-
sas se construyeron y conservan dichos azudes, y las otras 
3 presas proporcionan riego por medio de numerosas ace
quias á un estenso terreno, y una de ellas se introduce den
tro de la c . , surte en mucha parte al consumo, y provee 
á 1 fáb. de aguardiente, una de papel de estraza y otras dife
rentes, curtidos, tintes, etc. , advirliéndose siempre una no
table fecundidad da dichas aguas para promover una lozana 
vegetación. Desde Calatayud declina el Jalón su curso al N E . 
lamiendo las paredes de la ald. ó barrio de Huermeda, cuyo 
puehlecillo queda á la der. sobre su mi^ma ribera y muy 
cercano del monte Bambola, donde se hallan las ruinas de 
la ant. Bílbi l ís; con la fuente y manantiales que brotan á 
su inmediación, riega un pequeño terreno, cuyos prod. le
guminosos y frutas son delicadas: en este punto se estraen 
algunas aguas del r. para un molino harinero, fáb. de papel 
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de estraza y batanes, y aun hay construida una pesquera ó 
zafareche en que se cogen barbos y anguilas. Aquí princi
pia el Jalón á atravesar la sierra llamada de Vícor, y lo 
efectúa formando muchas tortuosidades y una angostura ó 
estrecho hasta llegar al térro, de Morata de Jalón, pri
mer pueblo del part. de la Almunía. En ambos lados de su 
rápida corriente, se encuentran los terrenos que constituyen 
el ameno terr. de Campiel, poblado de fértiles y delicados 
frutales : pasa al térm. de Embidde la Ribera sit. á la izq. , 
antes del que hay una grandiosa presa, edificada á sus es-
pensas y las de los pueblos que siguen á continuación, cuya 
obra es de remota antigüedad, y aun se cree sea de los 
árabes. Sirve para eslraer del Jalón dos acequias considera
bles, una á la der. y otra á la i z q . : esta pasa por el pueblo 
de Embid, donde hay un molino harinero, en cuyo punto se 
divide en dos ramales que marchan proveyendo el riego 
hasta el térm. de Panruel los de la Ribera, á cuyo pueblo 
corresponde un molino de harina y otro de aceite á que dan 
movimiento dichas acequias que con los nombres de Somera 
y Molinar descienden fertilizando frondosas huertas y ol iva
res, hasta el lérm. de Saviñan, en el que continúan espar
ciendo el mismo beneficio en el frondoso terreno que á este 
últ imo pueblo corresponde: las mismas acequias y por igual 
dirección pasan al térm. de Mores, donde riegan un estenso 
terr . , que rinde copiosas cosechas de aceite , cáñamo, ce
reales y legumbres, finando allí por haber consumido sus 
corrientes. Del azud ó presa antes mencionada se toma otra 
grande acequia titulada de Forccna, que se encamina por la 
der. del r., regando en Embid deliciosas huertas plantadas 
de muchas variedades de frutales, especial menle de meloco
tones, albérchigos, higueras, peíales, manzanos y otras vá 
riedades, continuando lo mismo hasta Paranuellos, por el que 
atraviesa y sigue regando por su parte inferior el terreno que 
media hasta que entra en el lérm. de Saviñan, en el cual si
gue esparciendo el beneficio repetido, proporcionándolo tam
bién á los jardines y huertas que amenizan la circunferencia 
de aquel pueblo, pasado el cual marcha regando muchos 
olivares y tierras destinadas al cultivo de plantas anuales, 
muy fértiles en variadas producciones; hasta que concluye 
agotadas sus corrientes, después de haber abonado algún 
terreno en el térm. de Mores. Siguiendo la corriente del r. 
después del azud y azequias que acaban de describirse á 
la entrada del pueblo de Paracuellos déla Ribera, sit a l a 
d e r , hay una presa construida en 1838, bajo la dirección y 
espensas de D. José Gasea, por la que se lia proporcionado 
un caudal de agua para dar movimiento á diferentes má
quinas destinadas á moler y esprimir la ol iva, cuya lab. 
consta de dos muelas ordinarias, y otra para el repaso, dis
poniéndose ahora para establecerse una cuarta. Este inge
nioso artefacto, fruto del talento, constancia y ap'icacion del 
Sr. Gasea, han hecho honor á su autor, y proporciona nota
ble benefiíio al pais: las aguas de este canal vierten seguida
mente al r., cuyo curso sigue por los térm. de Saviñan y 
Mores, pueblos sit. á su der. ; en frente de este últ imo re
cibe por su izq. el arroyo ó rambla que baja de Viver de 
la Sierra y Sestrica, este últ imo cerca de sus márg. En Savi
ñan se encuentra una presa, por la que se estrae ' n buen 
caudal de aguas para proveer al movimienlo de dos moli
nos harineros y otros dos de aceite, á cuyo efecto, dos acen-
dados del pueblo, han tomado el ejemplo del Sr . Gasea, apli
cando el impulso de las aguas como fuerza motriz para sus 
fáb. Dichas aguas, después de prestar los indicados servicios, 
se emplean en el riego de una parte del término de Saviñan; 
entran con el mismo destino en el de Mores, donde también 
se emplean para el movimiento de un molino harinero ; si
guen al térm. de Purroy, donde riegan tierras de sementera 
y olivares, concluyendo en él su curso. Desde Sestrica y 
Mores tuerce el Jalón su curso hacia el E . del N E . que 
llevaba, y pasa por las inmediaciones de la indicada v . de 
Pur roy , que está á la der . , en cuyo térm. hay otra presa 
construida de cuenta del Sr . barón del pueblo, con destino 
á facilitar riego para una porción de terreno de su pertenen
cia é impulsar un molino de harina y otro de aceite, todo lo 
cual está sit. á la izq. del Jalón. Debajo de Purroy y me
diante una presa diferente déla anterior, se toman del r. y 
conducen por la izq. , aguas para regar parte riel térm. del 
mismo y del que le sigue, llama(j[o Vil lanueva de Jalón, sit. 
hacia el mismo lado i z q . , en cuyo térm. sale el repetido r. 
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del part. de Calatayud y entra en el de L a A lmunia , por 
Morata de Jalón. Desde Calatayud hasta Vi l lanueva no hay 
sobre el r. puente alguno notable, y solo para facilitar el 
paso se ven algunos de madera, que arrebata muchas ve
ces en sus frecuentes avenidas. 

Acabamos de manifestar, que el primer pueblo que baña 
el Jalón en el part. de La Almunia, es Morata de Jalón, sit. 
á la der. : á su salida por la parte oriental, se eiicucntra 
un magnífico puente de piedra labrada de una sola arcada, y 
por medio de una acequia que se toma del r. á la dist. de 
5 / i de hora de la v . , se ferlil izan sus preciosas huertas, 
dando impulso también á dos molinos harineros y dos de 
aceite. De, Morata pasa á Chudes, que está en su ribera izq. 
d.-spues del cual, se le une el r. A rando , cuyas aguas vie
nen ya mezcladas con el Isnela y luego se interna en el 
térm. de Riela, que queda á la izq. del r., sobre el cual 
hay un puente de madera con diferentes ojos y de sencilla 
construcción : en esta v. se encuentra un molino de papel de 
estraza, dos de harina y 3 fáb. de aguardiente. En frenle 
de Riela se junta por su der. el r. Grio, desde cuya confluen
cia declina el curso del Jalón hacia el N E . dejando á la der. 
á La Almunia de Doña Godina y Calatorao, cuyos térm. fer
t i l izan, y en este ul i imo pueblo hay un puente muy deterio
rado de 3 ojos, cuyos manchones son de piedra, y alimenta 
también 3 molinos harineros y uno de aceite. Sigue el r. 
serpenteando por entre Salil las y Lucena, aquel á la izq . y 
este á la der . : en el primero hay un molino harinero y un 

Ímente de madera que se renueva todos los años, porque se 
o llevan las avenidas, siendo su objeto esclusivo el de dar 

paso á los labradores que tienen labor al lado opuesto. En el 
mismo lado de Salillas y á breve dist. de él, se halla la casa 
de campo ó granja llamada de Mareca, propiedad del conde 
de Aramia, y á la der. los pueblos de Berbedel y Epila : en 
este ú timo hay un molino harinero y un magnífleo puente 
de mampnsteria, en el que se pagan 4 mrs. de portazgo por 
cada caballería. Queda á la izq. del r. Lumpiaque, que fer
ti l iza sn huerta con la acequia de Mareca , cuyas aguas 
toma j o r el azud de Lucena 5 mueve dos molinos harineros; 
pasa luego á Rueda, que está a la der, , en cuyo punto se 
ve un puente de madera con 4 arcos de débil construcción 
y lamiendo las paredes de Urrea de Jalón, cruza por las in
mediaciones de la v. de Plasencia, que como la anterior está 
sit en su ribera der. : tiene un buen puente de madera cons
truido recientemente por el que pasa toda clase de carrua-
ges, y riega sus fértiles campos por medio de la acequia 
l lamada de la Hermandad, que toma sus aguas por el azud 
construido en el térm. de Rueda ; de la acequia de Luceni 
que también procede del Jalón por otra presa en el térm. 
de Urrea de Jalón y de la de Caulor, llamada á sí porque 
pasa y riega la huerta de este nombre, y se forma de aguas 
sobrantes de la azequia de Mareca, que viene de Lumpiaque 
y de un nacimiento que hny, nombrado Los Ojos de Vonti l , 
en el lérm. de Rueda. Desde el térm. de Plaseucia pasa el r. 
á ¡os de Bardallur y Barbóles, sit. á la der . , y en este úl-
l imo mueve un molino harinero, y tiene un puente de 
madera de i arcos y de buena construcción. A l lado opuesto 
están l ' leilas, Oitnra y Grisen ; en frente de este último sobre 
la ribera der. , se ve la venta de Peraman, y después de to
car el térm. de Figueruelas sit. á la i z q . , se encuentran las 
grandes obras del Jalón, construidas para dar paso al Canal 
Imperial de Aragón por encima del mencionado r.: la des
cripción de dichas obras la hicimos en el art. Aragón {Canal 
Imper ia l rfe) (V . ) . Desde este punto se dirige el r. portas 
inmediaciones de Alagon, c u y a v . queda á la izq. ¡para dar 
paso á la carretera de Navarra , hay un sólido puente de pie
dra de 3 arcos, en el que no se devenga pontazgo alguno, 
actualmente, como sucedía hace 6 años; y pasando el r. 
por el N. de Torres de tk-rrellen, á la dist. de media hora, 
cuyo pueblo corresponde ya al part. jud. de Zaragoza, des
emboca en el Ebro por enfrente de la casa de las Salinas. 

E l curso de todo el r. es perenne y bastante caudaloso, 
aunque minora su caudal ordinario en los meses de junio, 
jul io y agosto, sin que jamas haya llegado á secarse, ni es
casear las aguas para los objetos á que se destinan. Con ellas 
se fertilizan las bermosas y dilatadas huertas de todos los 
pueblos de sus riberas, valiéndose para ello de presas y ace
quias que se esparraman por un dilatado terreno : también 
dan movimiento á un sin número de artefactos. Para la dis-
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tribucion de las aguas no hay legislación especial, sino que 
cada pueblo tiene sus diversas ordenanzas, cuyo cumpl i 
miento está á cargo de los respectivos ayunt. y juntas de 
aguas compuestas de los mayores contribuyentes. En las 
marg. del r., todos los pueblos tienen sotos de arbustos y ár
boles, que hacen pintorescas sus preciosas riberas, al mismo 
tiempo que sirven para contenerle dentro de su cauce, en 
sus frecuentes avenidas. Cr ia el r. sabrosos barbos, buenas 
anguilas y ricas t ruchas, al principio de su curso. 

JALÓN ó X A L O , llamado también G O R G O S : r. de la 
prov. de Alicante , que se forma de dos barrancos proceden
tes del monte A l fa ro , llamados de Malaf í , que es el mas 
sept. y está entre aquel monte y el Almodaina , y de Castell 
de Castells el mas meridional, así denominado por pasar jun
to al pueblo de su nombre. Comienza el primero en el valle 
de Ceta , part. jud de Concentaina, y llega por entre mon
tes hasta cerca de Benigembla donde se une al segundo: este 
principia en las inmediaciones de Facheca, part. de Callosa 
de Ensarriá, pasa por Famorca y Castell de Castells hasta 
que 1 hora mas abajo de este úl t imo confluye con el Malafí. 
Estos dos brazos forman el origen del r. J a l ó n , llamado al 
principio de Petracos, por cruzar el llano de cstg nombre: 
corre hacia el E. por las inmediaciones de Benigembla y 
Mur ía , este á la izq. y aquel á la de r . , en cuyo lado queda 
también Parsent á la dist. de 1/4 de hora de su ori l la. Intro
dúcese entonces en el part. de Denia por entre Alcalalí y 
Jalón, de cuyo pueblo toma nombre, y continúa haciendo 
curvas por Llosa de Camacho y L l lber , desde donde dirige 
su curso hacia el N E . pasando por las cercanías de Gata, que 
queda á la i z q . , asi como á Jabea, por cuya ensenada des
agua en el Mediterráneo después de haber corrido 5 leg. ; 
una hasta el llano de Petracos., otra desde allí á Benigembla, 
la tercera hasta Jalón, y las dos restantes hasta el mar. Su 
curso es siempre por entre montes , formando en las 2 pr i
meras leg. una estrecha cañada de 1/4 de h o r a , y aun esta 
peñascosa con poco cu l t i vo ; algo mas ancha es en la tercera 
leg. aprovechada en almendros, olivos y algarrobos; y allí 
lamen las aguas varias minas de yeso que se eslienden por 
ambas r iberas: estréchase de nuevo la cañada junto á Ll iber 
y sale á las llanuras de Jabea, donde y a corre sin freno, 
inundando en sus furiosas avenidas y cubriendo de légamo 
muchos campos, de otros mas altos robando la tierra vejelal, 
mudando alguna vez de cauce, en cuyo estado inuti l ízalos 
puentes y corta por algunos días la comunicación, de modo, 
que ni los ganados pueden volver á sus casas, ni los vec. salir 
á cult ivar sus haciendas. Es poco caudaloso cuando no l lueve, 
pero furiosas sus avenidas en tiempos l luviosos, de que ha 
resultado su ancho cauce lleno y embarazado de cantos enor
mes acarreados por las aguas. Las de este r. tienen la cua
lidad de templar ó acerar cualquier hierro encendido que so 
meta en su corriente ó en su agua trasportada, en términos 
que se han hecho varios ensayos y ha sorprendido la pron
titud y la sencillez con que se ha hecho acero superior en so
lidez y finura. Mueve 9 molinos harineros, construidos en 
sus riberas , los que pertenecen 2 á Castell de Castel ls, 1 á 
Parsent, 2 á Alcalalí y 4 á Jalón. 

JALÓN, vulganuenle X A L O : 1. con ayunt. y título de 
baronía en la prov. de Alicante (11 t/2 leg.) , part. jud. de 
Denia (2 1/2), and. terr . , c. g. y dióe. de Valencia (14): 
srr. en terreno l lano, á la márg. der. del r. de su nombre: 
le baten generalmente todos los vientos, su cuma es tem
plado, y las enfermedades mas comunes apoplegías, tisis y 
pulmonías. Tiene 490 casas, inclusa la del ayunt. y cárcel, 
un p.dacio con su torre, de los herederos del Sr . marqués de 
Dos-Aguas; escuela de niños á la que concurren sobre 65, 
dotada con 3,954 r s . , otra de niñas con 100 de asistencia 
y 2,700 rs. de dotación , un establecimiento de pob 'es , fun
dado en 18 de setiembre de 1745, por Don Franci?co Armen-
gol , con el objeto de dar limosna á los que acreditasen serlo, 
cuya dirección y adm. está á cargo del cura de la parr. en 
virtud de testamento fundamintal ; el total de sus ingresos 
es de 535 r s . , prod. de lincas propias, y el de sus gastos 
96 rs. y 14 mrs . , invertidos 53 en honorarios del adm. y 
43 con 14 en gastos generales; ig l . parr. (La Natividad de 
Ntra. Sra.) de segundo nscenso, de la que es anejo la vicaría 
de L l iber , servida por un cura de provisión ordinaria, y una 
ermita dedicada á Sto. Domingo de Guzman, sit. á unos 300 
pasos del pueblo, cerca de la ribera der. del r. al últ imo de 
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un bonito paseo. E l tkrm. confina por N . con el de la Llosa 
de Camacho ( l / 2 l e g . ) ; E .Lhber (1d . ) i S. Bemsa(2) , y O. 
Alcalal i (1/2): su eslension es casi de 3 horas de N. á S . , y 
1/2 de E. á O. En su railio se encuentran algunos mqStes 
como son , la Costera de la Solana, en cuya cima quedan 
residuos de un casi, de moros, el Collado y otros; la luenle 
dicha de Cabafiei de escelenlei aguas, y el r.. Jalón que corre 
hacia el E. por las inmediaciones del pueblo. El ter reno en 
su parte llano es de buena cal idad, con algunas lomas bas
tante fért i les: se halla bien plantado de almendros, algarro
bos , higueras, viñedos y porción de o l ivos, que debieran 
podarse según arte. Solo quedan incultos para pastos los si
tios peñascosos. Los caminos son locales y malos. La cor
respondencia se recibe de Denia, por balijero , tres veces á 
la semana, prod. : trigo y otros granos, maiz , aceite, v ino, 
algarrobas, almendras, higos, pasa, uvas de toda clase, 
garbanzos y legumbres; sostiene ganado lanar y cabrío en 
corla cantidad , y caza de perdices y conejos, ind. : la agrí
cola , 3 alfarerías, i molinos harineros, algunos tratantes 
y 4, ó5 comerciantes de ropas. E l comercio se reduce á la es-
traccion de la pasa moscatel y otros prod. agrícolas ¿ indus 
tríales, importando algunos art. de general consumo, po r l . : 
544 vec . , 2,276 alm. CAP. prod. : 3.180,500 rs. 1MP.: 156,975. 
con t r . : 31,521. E l presüpcesto municipal asciende A 12,999 
reales, del que se pagan 1,700 al secretario del ayunt. , y se 
cubre con el arriendo de peso y medida y tienda de comes
tible que importa una tercera partí!, repartiendo el déficit 
entre los_ vecinos. 

J A L L V S : ant. jur isd. en Gal ic ia, que comprendía las parr. 
de Sta. María de A lón , Sta. Marina de Angeris, San Vicente 
de Aranton, Sta. Marina de Barro, San Mamed de Bazar, 
San Pedro de Cieer, San Miguel de Couzo , San Vicente de 
Cuns, San Ginés de Entrecruces, San Félix de Freijeiro, 
San Juan de Gr ixoa, Sta. María de Grixoa de Esternande, 
San Pedro de Jallas de Gastríz, parte de Santiago de Loroño, 
San Cristóbal de Mal lon, S la . Cristina de Marcel le, San Mar 
tin de Meauos, S la . María de Montouto, San Salvador de 
Padrei ro, San Andrés da Perei ra, San Pedro de S la . Comba, 
San Julián de S la . Sab ina, San Pedro de Ser , San Mamed 
de Suchos y S la . María de V i l la r . En las parr. de Loroño y 
Meanos están enclavados los cotos de Bomelle y Edreiras, 
que aunque en lo jud . eran independientes de esta jur isd., 
pertenecían á ella en lo político y económico. La provisión 
de ¡uez (única autoridad en todos los ramos) correspondía á 
la dígni lad arzobispal de Santiago. Los l ím. de esta jur isd. 
eran al N . las de Vímianzo, Soncira y Bergantíños; al S . las 
de Mures y B rea la ; al E . las de Dubra , y al O. dichas de 
Vímianzo y Soneira, y las de Corcubion y Muros. E l país es 
frío y húmedo, montuoso, aunque en el centro l lano: en 
general la producción consiste en trigo , ma iz , centeno , pa
tatas, muy poca havichuela y l ino. Se descubren en los térm. 
de esta jur isd. varios vestigios de sitios fortificados ó atrin
cheramientos ant. , y en algunos de ellos piedras que indi
can ruinas de edificios : so llaman vulgarmente cast ras, con 
quelosnaluralfsquierensignif icarque han sido fortalezas aun
que no falta quienes creen que eran I. de reunión para orar 
y ofrecer á Dios el santo Sacrificio , en tiempos en que solo 
habia templos á muchas leg.de dist. Se cree también, con 
algún fundamento, que estos castros tuvieron principio cuan
do los gallegos resistiendo á la invasión do los vándalos y 
suevos se declararon en libre república, oponiéndose contra 
aquellos bárbaros y por consecuencia contra el dominio de 
los romanos, á que estaban sujetos en el año 413 de l a c r a 
cr ist iana, en cuyas contiendas solo hubo esta resistencia en 
Lugo y en lo que comprendía el arz. de Santiago y ob. da 
Mondoñfdo. 

J A L L A S ; 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Vímianzo 
y felig. de San Sebastian de Serrumo. (V.) 

J A L L A S : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Uois y 
fel ig. de,Sta. María de Vrd i lde . (V.) 

J A L L Í S : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Com
ba y felig. de San Pedro de Ja l las de Castr iz . (V.) 

J A L L A S ó E Z A B O : r. en la prov. de la Coruña: tiene 
origen en el parí. jud . de Negreira, de 2 fuentes que brotan 
la una en las Brañas de Castriz y la otra cerca de la felig. de 
San Mamed de Bazar : á las aguas de la primera se une, 
cerca de San Andrés de Pereira y en su té rm. , el arroyo que 
baja por la parte occidental de San Juan de Gr i joa , y la se-
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i gunda que nace junto á Vi l lamayor recibe del Poniente un \ .7 
; arroyuelo y continúa admitiendo aguas basta llegar al puen

te de Castr iz; este es una calzada segura pero sin orden ar
quitectónico. Desde este puente ó alcantarilla sigue el Jallas 
hacía el S O . , por el N O . de Sta. Comba al puente de Matan 
y enlra por el de Aranton, continuando en la misma direc
ción al de Tap ia , y poco mas adelante recibe al r. A lbu in 
que baja por Puente Ferreira á desembocar, como lo hace, 
en la oril la izq. Sigue su curso ni puente de Brandomil , térm. 
de los part. jud. de Corcubion y Muros, en donde cambia 
al O . , y marchando al puente de Olve i ra , recibiendo antes 
de pasar por el frente de Santiago de Olveiroa, el r iacb. que 
nace en Sta. Cruz de Campolongo. En esta confluencia toma 
el nombre de r. E z a r o , con el cual se dirige por entre los 
montes Pindó y del Ezaro , buscando al Océano, en el cual 
desemboca por una sorprendente cascada. A su llegada al 
puente de Castriz tiene este r. sobre 12 varas de ancho y 
1 1/4 de profundidad en tiempos ordinarios, y la alcanla 
rí l la se eleva 1 1/2 vara : en las avenidas suben las aguas y 
se desbordan hasta 20 varas. En el puente Aranton es su 
cauce de 2 1/2 varas y cerca de 14 de l a l . ; sin embargo , ^ a 
este punto y al N E . del puente se suele desbordar con • • 
grandes avenidas del invierno y alcanza á 20 ó mas pasos. 
Las aguas se util izan para el riego de los campos que re
corre y dan impulso á varios molinos harineros, al pa.->o que 
crian escelentes truchas; pero no entran en ella pescados de 
la mar por el impedimento que les presenta la cascada por 
donde desagua en el Océano. 

J A L L A S DE A B A J O : 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. 
de Aro v felig. de San Pedro de Ja l l as de Arzón. tV. ) 

J A L L A S DE AHZON (San Pedro de) : felig, en la prov. de 
la Coruña (12 leg.), dióc. de Santiago (5), parí. jud . de Ne
greira (1) y ayunt. de Aro (1/2). s i t . entre montañas, con 
buena ventilación y clima f r i ó , pero sano ; se compone de los 
I. de Gorga l , Jal,ás de Abajo, Mour is , San Pedro y V i lar , 
que reúnen 70 casas y varias fuentes de agua potable. L a 
ig l . parr. (San Pedro) , es única y corresponde al arciprestaz«i 
go de Bárrala. E l t é rm. confina por N . con el camino que 
desde Corruhion , Finíslerre y otros puntos de la costa se d i 
rige á Santiago por las faldas setentrionales del monte Librei-
ro ; al E. con San Mamed de Pena é indicado camino ; por S. 
con San Cristóbal de Arzón , y al O. con Entines y part. j ud . 
do Muros. Le baña un riacb. que tiene origen en el citado 
monte, y corre de N . á S. á unirse al Tambre que lo recibe 
por su márg. der. E l te r reno es tenaz y poco f é r t i l , carece 
de arbolado , pero no falta combustible : los caminos son ve
cinales y de herradura: el correo se recibe en la cap. del 
part. prod. : centeno , maiz , patatas, trigo y varias legum
bres en unas 300 fan. de tierra destinadas al cul t ivo: cria 
ganado, prefiriendo el vacuno, hay caza de perdices, lobos 
y zorros, ind. : la agrícola, varios telares y molinos, comer
cio : el que le proporcionan las ferias inmediatas , especial
mente la de Negreira á donde concurren con su ganado, pobl . 
72 v e c , 289 alm. con t r . con el ayunt. (V.) 

J A L L A S DE CASTBIZ (San Pedro de) : felig. en lapro»'. 
de la Corona (8 leg.), dióc. de Santiago (5), part. j ud . de 
greíra (4) y ayunt. de Sta. Comba ( t ) . s i t . entre montañas y 
sobre las márg. del r. Jallas ; su cl ima es frió , pero bastante 
sano por la buena ventilación que disfruta. Tiene unas 70 
casas distribuidas en los I. de Braña de Abajo, Braña de Ar 
r iba , Boimente, Castr iz, Choupana, Estebez , Frieiro , Hos
pital , Jallas , Outeiro , Padreiro y el Do Vento : la ig l . parr. 
(San Pedro), única, y pertenece al arcipreslazgo de Géltigos, 
junto á la ig l . se halla el cementerio , y á corta dísl. sedes-
cubren vestigios de un castro , que contuvo una ant. forta
leza , de cuya piedra se dispuso para construir la casa-cárcel 
de Sta. Cata l ina , y después para la bóveda de la ig l . E l 
te rm. confina por Ñ. con los montes de las Salgueiras y San 
Miguel de Couso ; al E. con San Mamed de Bazar ; al S. Sta. 
María de Montouto y San Pedro de Sta. Comba, y por O. con 
las felig. de Grijoa , de Estremade y Padreiro. E l t e r reno 
participa de monte y llano , de buena calidad , y se cult ivan 
unas 720 fan , : se encuentran fuentes de buenas aguas , y le 
baña el mencionado, que en este punto recoge las aguas de 
los dos brazos del nacimiento, y pasando unidas por el puen
te de Castr iz, siguen al SE . hasta el puente de Aranton; el 
de Castriz da paso al camino que desde Bergantines se d i 
rige á Santiago y al ramal que continúa por Sta. Comba. E l 
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co r reo se recibe con el del ayunt. prod. : m a i i , t r i go , algu
nas legumbres y frutas. Cr ia ganado, en cuyo tráfico con
siste su ind. , s i bien hay molinos harineros; caza de perdi
ces , liebres y lobos , y se pescan truchas y anguilas, pobl . : 
70 v e c , 280 a lm. con t r . con su ayunt. (V.) 

J A L L A S DE PORQUE1RAS: (V . J a l l a s de Arzón.) 
J A M A : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. 

j ud . de Orotava, lérm. jur isd. de Vilaflor ó Chassa. 
JAMBRUNA: v . con ayun l . en la prov. y dióc. de Zamora (2 

1/2 leg.), part. jud. de Toro (5), aud. tcrr. y c. g. de Val la-
do l ia{ l7 j s u . en un valle húmedo, pantanoso y malsano, 
á pesar de estar enteramente abierto por la parle del N . ; por 
la del S. bajan las aguas recogidas en las inmediaciones de 
Avedi l lo , y algunas que tienen su origen en la falda oriental 
de los cerros del lérm. de Corrales; sus enfermedades mas 
comunes son las calenturas intermitentes y gástricas. Tiene 
80 casas distribuidas en una calle y una p laza; escuela de 
primeras letras dotada con 1,100 rs. y alguna retribución de 
los 40 niños de ambos sexos que la frecuentan ; ig l . parr. 
(Mira. Sra. de la Concepción), servida por un cura de primer 
ascenso y provisión real y ordinaria en concurso; remente-

« I b e n p a r a g e ventilado; yuna fuen lede buenas aguas que 
provechan los vec. para su consumo dome;>lico. Confina el 

té rm. N . Casasecade las Chañas; E. Gema ; S. Fuentes prea-
das ; y O. Peleas de Abajo , á 1/2 leg. el mas distante; su 
esleiisiou es de 1 1/4 leg. de N . á S. y 1/2 de E. á O. El te r 
reno es de primera, segunda y tercera clase; sin mas aguas 
para el riego que las de un arro) o que nace en Sta. Clara de 
Avedil lo. Hay un monte de encina; 3 alamedas, 2 propie
dad del duque de Castrolerreño, y otra de un particular, to
das en el desp. de la Mañana, que aunque no perlenere al 
térra, jur isd. de la v. que nos ocupa, y sí al pueblo de Pelea 
Gonzalo , ha sido siempre , y es en la actualidad del alcaba-
Utor io. Ademas de los caminos locales, cuenta la calzada de 
Gal ic ia : recibe la correspondencia de Zamora por un calle
ro contratado al efecto, los sábados y miércoles, y sale los 
jueves y domingos, p rod. : trigo , cebada, centeno, garban 
zos , vino y legumbres; cria ganado vacuno , cabal lar, de 
cerda y asnal ; caza de liebres y perdices , y pesca de cangre 
jos. pobl. : 77 v e c , 324 aira. CjIP. p rod . : 655,200 rs. imp.: 
47 ,3 i7 . c o n t r . : 6,356 rs. 17 mrs. El presupuesto municipal 
asciende á unos 2,000 rs. cubiertos del fondo de propios, y 
el déficit por reparto entre los vec. 

J A M E N D l - E G H E V A R R I . c a s . del barrio de Garagalza, en 
l a p r o v . d e Guipúzcoa, part. j ud . deVe rga ra , término de 
Oñate. 

J A M 1 L E N A : v. con ayun l . en la prov, y dióc. de Jaén (2 
leg.), part. j ud . de Marios {i corta), aud. terr. y c. g . de Gra
nada : se halla s i t . al eslremo occidental de la sierra de su 
mismo nombre, en posición alegre, resguardada de los vien
tos del S. por varias monlañasque por esta parle se elevan; 
disfruta de cl ima sano: se compone la pobl. de 270 casas to
das de un solo piso, á eseepcion de 4 , que forman varias ca
lles y una plaza, aquellas regularmente alineadas y bien em
pedradas , y esta pequeña y á un eslremo de la pob l . , en la 
qu3 se encuentra la casa consistorial, con su cürrespondiente 
departamento en el piso bajo para cárcel , si bien una y otra 
en mal estado; escuela de primeras letras concurrida por unos 
30 niños, cuyo maestro lo es nn vecino sin mas dotación que 
las retribuciones de los discípulos; ig l . parr. (la Natividad), 
servida por un cura párroco y un sacristán, nombrado el pri
mero por el consejo especial de las órdenes: hay también una 
fuente dentro de la pobl. que sirve de abrevadero para los 
ganados y lavadero: fuera se encuentra una ermita (la Vir
gen de la Estrella), en estado ruinoso, correspondiente á la 
parroquial de San Pedro de Torre Don Jimeno , y un cas. ha
cia el O. que fué de los Mínimos de la misma pob l . , en cuya 
posesión hay un molino aceitero. E l térm. confina por N . y 
E. con el de Torreeampo (1/2); S. el de Marios (1), y O. con 
Torre Don Jimeno (1/2): en su jur isd. hay una fuente denomi-
naüa dtd Álamo que sirve para el mismo objeto que la que he
mos indicado en la v . , y varios manantiales que unidos á los 
derrames de aquellas, proporcionan riego á algunas porciones 
de terreno, dando ademas movimiento a l as ruedas de un 
molino aceitero, pasando después á incorporarse al Guadal
quivir mas abajo de Marmolejo. E l ter reno es todo de labor 
y desigual , á eseepcion de una pequeña parte de riscales y 
pedregal, incapaz de reducirse a cu l t ivo; está plantado de 
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olivar y viñedo : los caminos son de rueda, pero en mal esta
do , los que dirigen hasta la división de los térm. de Marios, 
Torre Don Jimeno, y Torre-Campo , y los demás de herradu
ra y vecinales : reciben la correspondencia de Torre Don J i 
meno. i-rod. : trigo , cebada, aceite, vino , garbanzos , ha
bas , maiz , patatas y legumbres; cria poco ganado lanar y 
cabrío; la ind. agrícola es la pr inc ipal ; ademas existen a l 
gunos telares de lienzos comunes, un molino harinero, de 
una piedra , que muele á temporadas , y 3 aceiteros dentro 
del pueblo, á mas del ya espresado; una fáb. de jabón blan
do y 3 tiendas de abacería, pobl . : 376 v e c , 1,427 a'm. cap. 
PROD.: 1.966,359 r>. Id. IMP.; 82,487. CONTR. : 27,529. E l 
presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. que se cubren 
parte con los productos de propios, y el resto por reparto ve
cinal. 

J A M O T I N E A : cíjs. del barrio de Semisarga, prov. de Gu i 
púzcoa, par t . jud . de San Sebast ian, término de Fuenter-
rabía. 

J A M O G O : 1. en la p rov .de L u g o , ayunt. de Taboada y 
felig. de Santa Maria de Gian. (V.) pobl . : 5 vec. y 20 
almas. 

JAMOZ : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Carballo 
y felig. de San Jorge de Artes. (V.) 

JAMUZ : r. en la prov. de León , part. jud. de la Bañeza: 
nace en la sierra de Torneros de la Valduerna en un valleci-
toque los naturales llaman Malarrub ia; sigue su curso en 
dirección de O. á S E , por espacio de 4 leg., bañando los pue
blos de Torneros, Quintanil la de Flores , Quintana y Con
gosto , Herreros, Jiménez, Sta. Elena y V i l lanueva, cuyos 
campos fertil iza, hasta confundirse con la acequia llamada 
cauce de los Cuatro Concejos , por el SE . del úl l im-j de ellos; 
sigue reunido con dicha acequia por espacio de 2 l e g . , pa
sando por los térm. de los pueblos de Quintana del Marco, 
Navianos , Genislacio y la No ra , por cuyo últ imo pueblo 
desagua en el Orbigo. En verano lleva pocas aguas este r io, 
tanto que no pueden dar movimiento á los diferentes molinos 
que hay sobre é l ; en inv ierno, aunque vadeable por todas 
partes, motivo por el cual no tiene puentes ni barcas, trae 
la suficiente para impulsar 2 ruedas de aquellos, ó según voz 
del pais , trae dos canales de agua ; el paso á los pueblos 
para personas y ganados menores, se facilita por unos pon
tones de zarza con céspedes y tierra , sostenidos por estacas 
de madera, que anualmente se llevan las avenidas : cria tru
chas , lencas y esquisilas anguilas. 

J ANA ( l a ) : v . con a} uní. de la prov. de Castellón dé la 
Plana (11 leg.), part. jud. de San Mateo (1 1/4), aud. terr. y 
c. g . de Valencia (20), dióc. de Torlosa (7). s i t . en terreno 
llano , á la der. del r. C c r v o l , y á 3 leg. de los confines de 
Cataluña ; le balen lodos los vientos , y muy especialmente 
los del N. ; su cl ima es frió y sano. Tiene sobre 370 casas de 
fábrica regular, aunque muy an l . , que se distribuyen en ca
lles rec ias, algunas estrechas y mal empedradas; casa de 
avunt. y cárcel ; escuela de niños y otra de niñas , ambas 
bien concurridas, un hospital de caridad; igl . parr. (San Bar
tolomé), de arquitectura moderna, servida por el clero, com
puesto de 6 presbíteros beneficiados, incluso el cura, que era 
de la eslinguida orden militar de Montosa; un convento que 
fué de frailes dcscaizos de San Pascual, con su hermoso huer
to de esquisilas verduras ; una pequeña ermita dedicada á la 
Virgen délos Angeles, s i l . á un tiro de bída del pueblo; de 
una copiosa fuente y varios pozos y norias. E l té rm. confina 
p o r N . con eldeCanet lo Eoig ; E. Tra luguera; S. Cervera y 
San Maleo , y O. C h e r l : aunque es de corta estension , se ha
lla bien trabajado y conservado. En su radio , y á corla dist. 
dé la pobl., se encuentra su barrio Car rasca l (V . ) ; y en el 
camino de Trahiguera, por el punto que cruza la carretera de 
la madera que baja de Aragón á Vinaroz, hay un mesón lla
mado La Mona , en el que pernoctan por lo regular los arrie
ros aragoneses conductores de los v inos , legumbres y baca
lao. E l te r reno es secano, con muy pocas huertas regadas 
de pequeños r iach. y algunas norias : es por lo general pe
dregoso , aunque feraz y productivo. Hay muchos arbolados 
de olivares , frutales y algunas viñas. Los caminos se dirigen 
á V inaroz, Morella y San Mateo, algo descuidados. La co r 
respondencia se recibe de San Mateo por balijero , 2 veces a 
la semana, prod. : t r igo , aceite , vino , buenas f rutas, poca 
m ie l , abundantes legumbres y hortalizas: mantiene algún 
ganado, ind. : la agrícola , 3 fáb. de aguardiente, que se em-
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barca en Vinaroz para el estranjero, muchas de jabón blan
do, que se consume eu los pueblos comarcaaos, y 3 almaza
ras para espritnir el aceite. Celebra una feria anual en los dias 
2 8 , 29 y 30 de octubre, á la que concurren muchos negocian
tes catalanes y aragoneses con tiendas de ropas y géneros, 
presentándose también varias caballerías que traen los gita
nos, pobu : 332 vec . , l , 2 i4 a lm. cap. prod. : t.079,950 rs. 
imp. : 70,472. r iqueza desamortizada: 8,250. E l presupuesto 
municipal ordinario asciende á 15,000 rs. 

En tiempo de los moros era Jana una alquería , á la que 
llamaban la heredad de la Jana. Don Ramón Berenguer la dio 
á los caballeros templarios , ganándola su maestre á los moros 
en 1233 : se pobló desde luego , y creció con tanta rapidez su 
vecindario, que en 1540 la erigió en v . el maestre de la or
den de Montesa. E l rey Don Felipe V le concedió algunas 
gracias por sus buenos servicios en la guerra de sucesión. Es 
patria de los venmbles F r . Andrés Balaguer , oh. de Orihue-
l a ; F r . Francisco Orfanel l , y el P. Dr. Juan Bautista Yergé. 

J A N A R D E : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Jove y felig. 
de San Esteban de Sumóos. (V.) 

J A N A R I Z : 1. del ayunt. del valle de Lizoain , de la prov. 
y c. g. de Navarra , part. jud . de Aoiz (2 leg ), aud. terr. y 

»dióc. de Pamplona(4); s i t . en la pendiente de un cerro me
dianamente elevado; cuma frió ¡ reinan los vientos N . y S . , 
y se padecen afecciones catarrales. Tiene 6 casas; ig l . parr. 
de entrada (San Esteban), aneja de Ozcariz, y servida por un 
abad de provMon de los vec. ; cementerio contiguo á la ig l . : 
una ermita arruinada; los niños acuden á la escuela de L iz 
oain , y el pueblo se surte para sus usos domésticos de las 
aguas de una fuente que mana en el mismo. E l térm. se es-
tiende 3/4 de N . á S . , y 1/2 hora de E . á O . : confina N , Oz
cariz ; E. Beor legni ; S. L izoa in , y O. Y e l z , y comprende en 
su circunferencia hacia la parte N. algunos montes poblados 
de pinos y arbustos, y pequeños solos donde pasta algún 
ganado mular y caballar. E l ter reno es secano y pizarroso, 
de mediana cal idad: le atraviesa á dist. de medio cuarto de 
hora el r. E r r o , caminos: los locales en mal estado. L a 
correspondencia se recibe los martes y viernes por el halijero 
de Urroz. prod. : t r igo, avena, maiz, patatas y vino ; cria de 
ganado lanar , cabal lar , vacuno y mular ; caza de perdices. 
pobu: 5 v e c . , 24 a lm. r iqueza con el valle (V.). 

J A N A Z : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Guntin y fe 
ligresía de San Román de Retorta. (V.). pobl. : 2 v e c . , 10 
almas. 

JANDÜLA : r. que tiene su origen en la prov. de Ciudad-
Real , en el térm. y sierra déla ant. ald. de Mestanza, próxi
mo á los l ím. de la prov. de Jaén, en la cual entra por su parte 
septentrional y part. j ud . deAndújar : antes de penetraren 
ella sigue en su curso la dirección de O. á E . del otro lado 
de la cord. principal de Sierra-Morena , que por esta parte 
se halla muy próxima al r. y recibe dentro de la prov. donde 
nace el r. Fresnedas inmediato á la ald. nombrada de Mestan
z a : aumentado con estas aguas, corre por espacio de 1 1/2 
leg. por terr. ya del part. de Andújar caminando por terreno 
montuoso: penetra después en el térm. de la c. de aquel nom
b re , recibiendo en él por su márg. der. un arroyo que se 
forma de los derrames de las sierras que se elevan al N . pró
ximas al desp. de Ntra. Sra. de la Cabeza ; continúa su curso 
con dirección de N . á S. y pasa por todo el térm montuoso 
de la indicada c , dividiéndolo del de la v. de Marmolejo: en 
el camino que conduce al desp. de Ntra. Sra. de la Cabeza y 
sitio denomiiiado el Encinarejo, le cruza un puente, y otro 
mas abajo en el sitio del Rincón. El pr imero, que dirije á la 
altura donde se halla el espresado santuario, es pequeño y 
carece de hermosura y elegancia, construido con garrujo en 
tiempo de los árabes; pero es de una solidez estraordinaria, 
pues se conserva con suma firmeza á pesar de las repetidas 
avenidas del r. La vista que presenta la indicada altura es, 
tanto por su elevación como por la amenidad del terreno, 
uno de los puntos mas halagüeños y pintorescos que puede 
imaginarse. Sigue el r. su marcha, y á dist. de I leg al O. de 
l a c . d e Andújar , tiene su contluencia en el Guadalquivir, 
habiendo recorrido de N . á S. toda la parte septentrional del 
part. á que da nombre la indicada c. Este r. puede reputarse 
mas bien comoun torrente por sus grandes avenidas en el i n . 
v ierno; conservándose particular recuerdo de la acaecida en 
1821 , en la cual subieron las aguas 17 varas por encima del 
puente de que hemos hablado, llegando á tal altura que inun-
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dó sitios que no concibe la imaginación mas atrevida. Sembró 
sus riberas de maderas hasta el estremo de ocultar estas las 
copas de los olivos; y á pesar de que el Guadalbnllon había 
recogido también muchas aguas, y de que iba ya incorpora
do con el Guadalquiv i r , hizo el jándula retroceder á este 
buen espacio de terreno, aumentándose tanto el Guadalqui
vir , que causó algunos estragos en su curso sucesivo. Pierde 
sus aguas en los 4 meses de estío , no conservando mas que 
grandes charcos ó balsas, algunas de mas de 15 varas caste
llanas de profundidad ; pero cuyas exhalaciones son tan insa
lubres como perjudicialísimas, según dejamos ya manifestado 
en el art. de Andújar , part. Cria abundantes barbos, bogas, 
anguilas , galápagos y coquinas. 

JANDUL1LLA : r. de la prov. de Jaén , tiene su nacimiento 
en el barranco de Toledo y sierra denominada de Huelma, 
próximo á la v . de este nombre : en su tránsito riega los tér
minos de Huelma, Solera . la Moraleda y j ó d a r , marchando 
en dirección de S. á N . , y como 1/4 de leg. de la úl t ima v . ; 
desagua en la orilla izq. del r. Guadalquiv i r , por trente á 
Ubeda algo mas arriba del puente denominado Viejo. (V. el 
art. de Jaén prov.). 

J A N E (son): predio en la isla de Mal lorca, prov. de Ba
leares , part. jud. de Inca , térm. y jur isd. de la v. de 
Campanet. 

J A N I N : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y felig. 
de San Mamed del Monte. (V.) 

J A N U V I O : ant. puerto al O. de la isla de Lanzarote , prov. 
de Canar ias, part. jud. de Teguise : este puerto de 1 leg. de 
circunferencia: tiene el agua estancada, lo que hace que sea 
en parte pantanoso: se halla obstruida su entrada por los vol
canes de 1730. En sus inmediaciones los lechos son calcáreos 
y de la mejor calidad para los cimientos y álveos , aunque 
de formación secundaria y algunos coquilliares. 

J A N T E S : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Cervantes 
y felig. de San Félix de Donis. (V.) pob l . : 6 vec. , 30 
almas. 

J A N Z A (S ta . Mar ía) : felig. en la prov. de Pontevedra (5 
leg. ; , part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/2), dióc. de Santia-

] go ,'3 1/2) , ayunt. de Valga (1/4) : s i t . al N. de la prov. é 
inmediaciones del r. í7//a, en terreno llano circuido de mon
tañas por todas partes menos por la del N . ; la combaten to
dos los vientos y goza de c l ima templado y sano. Tiene 99 
casas repartidas en l o s l . de Iglesia, Janza de S i s l o , Outeiro, 
Piedrafita y Scnin. La ig l . parr. (Sta. María), está servida 
por un cura de provisión ordinaria en concurso; en el atrio 
de la ig l . está el cementerio. Confina el té rm. N . Campaña; 
E. Valga (cap. del conc.) ; S. Sietecoros , y O. Louro. E I i e r -
hENO participa de monte y llano , y le baña un r iach. que na
ciendo en la falda occidental del monte Gesteíras , confluye al 
mencionado r. ü l la. Los caminos son locales, er izando tam
bién por el térm. la carretera que desde Santiago conduce á 
Pontevedra; el cor reo se recibe del Padrón 3 veces á la se
mana, prod. : algún t r igo, mucho maiz , centeno y vino de 
mala calidad ; se cria ganado vacuno , lanar y cabrío , y hay 
caza y pesca de varias clases, ind. : la agricultura y molinos 
harineros, p o b l . : 99 v e c , 495 alm. contb . : con su ayun
tamiento. (V. ; 

J Í N O V A S ; I. con ayunt. de la prov. de Huesca (14 lea.), 
part. jud. de Boltaña (2 horas), aud. terr. y c. g. de Aragón 
(Zaragoza 26 leg.), dióc. de Barbastro (8) : s i t . á la ori l la 
der. del r. Ara , entre los montes de Serrana , Navarin y los 
de Tuartas, que separan el valle de Serrablo de la ribera de 
F i s c a l ; le combaten con frecuencia todos los v ientos, y el 
cl ima fr ió, húmedo y mal sano , es propenso á las afecciones 
pulmonales y tercianas. Fi nuan la pobl. 35 casas inclusa la 
consistorial, distribuidas en una plaza y 5 cal les; cárcel re
ducida, é i g l . parr. (San Miguel) , cuyo curato de teicera 
clase , está servido por un cura párroco y un sacristán ; el ee-
Benler io se ha la contiguo á la parr. pero fuera de la pobl. 
en paraje venti lado; á la entrada del pueblo existe una fuente 
de agua que su-te á los vec. para beber y demás necesidades 
domésticas. El té rm. confina por N . ron el r. A ra y valle de 
Solana; E. Boltaña ; S. San Felices y A l ve l l a , y O. Lacort. 
le baña el r. Ara que viene desde Torla , y en este punto le 
cruza un puente que f ^ i l i t a la comunicación con los pueblos 
de la ribera izq. E l tebreno es de mediana calidad y compren
de los montes de Serrana y Latre con Corbera, limítrofes á 
Boltaña, que producen algunos pinos, encinas y robles, y 
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poco matorra l ; también existen varios prados artificiales con 

k A yerba de pasto. Los cvMiNosda herradura y en mal estado, 
dirigen por el E. hacia Boltaña y valle de Broto, y por O. á 
Jaca : reciben la courespondencu de la de Odemon de Bolta
ña , los jueves y domingos, á cuya pobl. pasan á recogerla. 
prod.: trigo, mistura, raaiz, mijo , avena, escalla, ordio , ju
dias , habas, l i no , cáñamo, aceite y poco v ino ; cria ganado 
lanar , vacuno y mular , y hay poca pesca de truchas y an
guilas, ind. y comercio: los naturales ademas de la agricultu
ra , se dedican á la conducción do maderas hacia la parle de 
Tortosa por los r. Ara y C inca , y tienen un molino harinero, 
consistiendo el escaso comercio en la ganadería, pobl . : 6 vec. 
de catastro, 36 fuegos, 37 alm. con t r . : 1,913 rs. 4 mrs. El 
presupuesto municipal asciende á 340 r s . , de los que se sa 
tisfacen 100 al secretario, cubriéndose con el producto del 
molino harinero y un balan. 

J A N Z O N : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y 
fel ig. de San Julián de Moraime. (V.) 

J A N Z O N : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y 
felig. de San Martin de Ozon. (V.) 

J A O N : barrio en lap rov .de Oviedo, ayunt. de Gozou y 
felig. de San Martin de Podes. (V.) 

J A Q U E DE RIO FRÍO : deh. en la prov. de Salamanca, 
part. jud. de Ciudad-Rodrigo (7 leg.), térm. jur isd. de Vidas-
Rubias. Está s i t . entre sierras, poblada toda de robles y ma
torral , con cuyos pastos mantiene 200 vacas que hacen su 
correspondiente cr ia. En esta deh. tiene su origen el Rio-frio, 
que aunque no de gran caudal , sus aguas son escelentes y 
crian sabrosas truchas: hay muchos lobos, jabalíes y corzos; 
y también caza menor. 

J A R : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lal in 
y felig. de San Esteban de B a r c i a . (Y.) pob l . : 4 vec. y 2t 
almas. 

J A R A : ald. en la prov. de Albacete , part. jud. de Chinchi
l la , térm. jur isd. de Alcadozo , erigido en v . el corriente año: 
tiene 4 casas, habitadas por igual número de vecinos la
bradores. 

J A R A : ald. en la prov. de Albacete, part. jud de La Roda, 
térm. jurisd. de Tarazona. 

J A R A : arroyo en la prov. de Cádiz, el cua l , pasando por 
el cortijo del Palomar, atraviesa el camino que vade Jerez á 
M'>ron , y desagua en el Guadalete. (V.) 

J A R A : deh. en la prov. de Córdoba, part. j ud . de Pozo-
blanco , térm. de Vil lanueva de Córdoba. 

J A R A : deh. en la prov. de Gáceres, part. jud. y térra, de 
Alcántara : s i t . 3 leg. al E. de esta v. , es baldío que com
prende 2,000 fan. de tierra de labor, y mantiene igual nú
mero de cab. de ganado lanar. 

J A R A ( l a ) : terr. enclavado en las prov. de Toledo, Ciudad-
Real y Cáceres, part jud . de Talavera de la Re ina , Puente 
del Arzobispo, Navah'ermosa , Piedrabuena y Navalmoral de 
la Mata: s i t . á la izq del Ta jo , comienza por la parte del E. 
un poco mas abajo de la embocadura del r. P u s a , terminán
dose por esta banda al NO. con el mismo r. Tiijo hasta el pa
raje en que desagua el riaoh. Gual i ja : esteriach. es su l ím. 
occidental, y las encumbradas sierras donde nace y que son 
la divisoria de las aguas al Tajo y Guadiana lo cierran por el 
S O . : por la parle detS. y S E . son muy irregulares sus aleda
ños , formando una especie de semicírculo que terminan los 
montes de Toledo, ramifiraciones de las Vi l luereas, sierras 
de Piedraescrita y Navahermosa: en esta comprensión se 
hallan los pueblos siguienles, que esencialmente constituyen 
el terr. de la Jara : á la banda del E. los 1. de Puebla-nueva 
v San Bartolomé de las Abiertas; al N . y N O . las Herencias, 
Corralruhio, Aldeanueva de Valvarroya , Azulan y Valdela-
casa; al SO. Castañar de Ibor, Navaentresierra, Mohedas, 
Puerto de San Vicenie v la M i n a , y al S. y S E . Anchuras, 
Alares , Navalucillos y Tor-ecilla : los pufblos sit. en su cen
tro son : Alean lete de la Ja ra , Espinosa del Rey , Belvis de la 
Jara, Estrella, Navalmoralejo, V i llar del Pedroso, Garvín. Pera
leda deGarvin, Carrascalejo, Aldeanueva de San Bartolomé, 
CampillodMa Jara, Sevüleja, NavadeRicnmaliro,Robledodel 
Mazo, Robledo del Buey, y Piedraescrita, y ademns muchas 
alq. dependientes de estos I., las cuales forman reuniones 
de Í0.30 y mas v e c , siendo la* mas jifincipales Fuen'es, Gar 
gan' i l la . Buenas bodas, Navalasenjambres y Encina caída: 
Es tal el laberinto de valles y montes encumbrados que se ad
vierte en estas co rd . , que seria dit ici l percibir su verdadera 
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dirección, si no se atendiese continuamente á la masa diviso-
ría que separa las aguas de los r. Tajo y Guadiana , que unas 
veces es elevadísima, como sucede en la Vi l luerca de Guada
lupe y Riscos-altos de Mohedas, y otras baja y humilde como 
se reconoce en el caminodel Puerto de San Vicente á la M ina . 
El hombre amante del esludío de la naturaleza , y observador 
de sus maravi l las, que viaja por entre estas elevadas monta
ñas, y discurre poi lo profundo de los valles que forman, se 
queda absorto al contemplar este magesluoso cuadro en medio 
del horror del silencio y de una soledad espantosa: los riscos 
que se ocultan entre las nubes, formados de pena-viva , que 
parecen bajos á larga dist. y que son de una altura increíble 
forman precipicios horrorosos, sobre todo por la parte del S . ; 
otros riscos, habiéndose quebrantado en los terremotos, ó ha
biendo sido despedazados por los rayos , forman lo que los 
naturales llaman ^erfrera.s , que interceptando las estrechas 
veredas aumentan la dificultad del tránsito y despojadas de 
todovejetal, como no sea el liquen ó musgo que las cubre, 
solo sirven de abrigo á las víboras y escorpiones ; corren por 
debajo de muchas de eslas pedreras, las-aguas que salen de los 
inagotables aljibes que encierran las montanas, formando 
gargantas que son el surtidor del manso Guadiana , de pací
fico curso, y del magesluoso Tajo que salta precipicios y bre-, 
ñas , y penetra por angosturas increíbles. Desde la continen
cia de este r. con Cébalo comiénzala incomparable deh. de 
Castellanos,que fué del monast. de Sta. Catalina de Talaye
ra , destinado á pasto, labor y bellota , de que sacan cuantio
sas riquezas los colonos y no menos sus dueños ó propieta
rios. Las quebradas de las faldas de las montañas están llenas 
de robles brabíos, acebos, duril los, alisos y otros muchos árboles 
que se consumen de vejez, á no ser que ¡os corle algún cabrero 
para que su ganado coma las hojas; suele vérselesatravesados 
en las veredas, ó caídos sobre los mas cercanos, porque la 
aspereza del terreno no permite el trasporte de las maderas; 
lo mas alto de las lomas está cubierto de ja ras , brezos y len
tiscos, cuya espesura y elevación impiden la vista por todas 
partes; los ganaderos procuran aclarar estos parages con 
quemas, que si bien privan de su guarida á los lobos y otras 
alimañas, ocasionan regularmente la pérdida de muchas col
menas : en los valles profundos donde no se oye mas eco que 
el del ríach. ó arroyo que le atraviesa, no se ve mas viviente 
que el corzo ó el jabal í , y sobre los riscos el águila que esclu-
sivamente los habita. De las sierras que rodean la J a r a por la 
parte del E . , S. y O . , nacen una mult i tud de torrentes de 
bastante caudal y muy rápidos en invierno : los mas notables 
y á quienes pagan tributo losdemas, son : el Sangrera, Céba
lo, Huso, Andílucha y Pedroso que corren en dirección de E . 
áO. E I t k r reno es varío, pintoresco, abundante de granos 
y ganados con algún vino y aceite, y sobre todo inagotable 
de caza mayor y menor: las aguas delicadas , las frutas y 
hortalizas de un sabor esquisi lo, el aire puro y sano : estas 
dotes han iníluidosín duda en gran manera en las vicisitudes 
de este país, de que pasamos á ocuparnos. 

Los muchos vestigios que por todas partes se encuentran, 
que los naturales l laman moradas de moros, las muchas 
monedas de varias edades que se han descubierto , y las se
ñales evidentes de cull ivo de las tierras y de esplolacion de sus 
inmensos minerales , que aparecen aun en los sitios menos 
habitados hoy , son una prueba de que lo han sido en otros 
tiempos : baste decir , que desde la ermita de Ntra Sra. del 
Prado, sit. a lE . del 1. de Mohedas, hasta el arroyo de Cubi 
la rá t leg. de dist. de é l , pasando por los sitios denominados 
Sepultura del Moro , Cerro Quemado, la C lar i l la , Valle de los 
Espinos y Valle del Crespo, todo el terreno está lleno de es
combros y cimientos rústicos, sin inclu i r los restos de una 
infinidad de cas. esparcidos en todas direcciones ; en la parte 
NO. de esta pobl. hay un cerro elevado de piedra berroqueña 
con señales indubitables de contener minas de robre , y en su 
cima subsisten las paredes de un campo atrincherado con 2 
puertas al S. y N . : estas paredes tienen mas de 2 varas de 
grueso, se les l lama Caj ínyon y se suponen del tiempo de 
Augusto. Entre la v de Azulan y el I. de Aldeanueva de Va l 
varroya, á la oril la ízq de Huso y no lejos de su embocadura 
en el Tajo , se halla la arruinada c. de Fasces, cu jos muros 
se conservan en buen estado , y en su dístr. aparece también 
el ant. puente romano sobre el últ imo r., del que existen los 
pilares é impostas de algunos arcos ; este puente se hallaba 
defendido por el fuerte de Castro que aun subsiste al l i cerca. 
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En el tértn. de las Herencias está la granja de Pompajue la , 
sit. á la oril la del Tajo en terreno pingüe con una alameda y 
un plantío de viñas y olrvos cercado dn tapias, y cuya circun
ferencia tiene mas de 1/2 l ea . , con un gran edificio , cuya 
posesión atribuyen los naturales á Pompeyo , fundados en uña 
líipidü sepulcral, que está en un corredor del arco de San Pe
dro de la v. de Talavera, en la cual parece consta haberse se
pultado en esla v. un hijo de aquel ciudadano romano. Conti
nuando en subir por la izq. del Ta jo , 1/2 leg. mas arriba del 
puente de Talavera, se halla una labranza llamada la Ortiga', 
donde hay vestigios de una pobl. ant. No aparece después nin
gún resto , medalla ó moneda que pertenezca á la dominación 
do los godos, por lo cual es de suponer que la pobl. de este 
pais dejó de existir en aquellos 3 siglos; pero no sucede lo 
mismo respecto á la época sarracena, de la cual subsisten infi
nitos recuerdos: no hay cerro medianamente elevado en la 
partesept. de estas sierras, donde no se conserven paredes 
de las atalayas. casas fuertes y torres de refugio , llegando á 
mas esla previsión ; pues el espacio que media entre risco y 
risco de la cresta de las montañas, está tomado con paredones 
de piedra, de enorme anchura ; en algunos riscos se encuen
tran esculpidas las medias lunas , y en la peña v i v a , ó en la 
tierra sepulcros en dirección de O. á E. con mucha exactitud: 
entre aquellas torres debemos citar la ant. fortificación exis 
tente en lo mas elevado de la sierra de Piedraescrita llamada 
de A l t a m i r a , desde la que se descubren las atalayas de Segu-
ri l la y el Casar á una leg. de Talavera por un lado , y por el 
otro los cast. de Herrera del Duque, Puebla de Alcocer , Ma-
gacela, Belalcazar y toda la Sierra Morena, en términos que 
por medio de los fuegos ó ahumadas que se acostumbraban en 
aquellos tiempos, podian saberse en Granada en menos de 
1/2 hora los movimientos de Cast i l la ; pero habiendo tomado 
el rey D. Alonso VI á Talavera en el año 1,080 , los sarrace
nos tuvieron que retirarse á los fuertes de Herrera , Puebla de 
Alcocer, Talarrubias y Cabanas , y entonces la .Tara volvió á 
ser teatro de las correrías de unos y otros combatientes; nue 
vo origen de despoblación , y esta fué ta l , que en el espacio 
de 16 leg. no se encontraba un solo I. ni a'q., cuando se obligó 
á los moros á establecer por lira, de su imperio las montañas 
escarpadas de Sierra-Morena Entonces algunos vec. de Tala-
vera vinieron á establecerse en la Jara para apacentar gana
dos y colocar posadas de colmenas , y este es el principio de 
los pueblos que vemos en el d ia , edificándose en primer lugar 
una pequeña ermita con el título de Santiago de Zarzuela , á 5 
leg. de Talavera, donde ios curas de esta v . ponian un tenien
te que administraba los sacramentos á todos estos moradores: 
esta pequeña ermi ta , arruinada ya , era la única ig l . de toda 
la J a r a , y el principio de todas lasque se edificaron después. 
Pero antes que eslose verificase, la Jara vo lv ióáser túrbida 
en su quietud, y faltó muy poco para que n uevamente se des
poblase: á fines-del siglo XII y principios del XI I I , la vecindad 
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de la frontera de los moros servia de asilo á una infinidad de 
salteadores que infestaban los montes de Toledo y los dé la 
Jara confinantes con el los: aumentáronse estos facinerosos 
con motivo de las disensiones civiles entre D. Alonso el Sabio 
y su hi jo, y acabó de poner el colmo á los desórdenes la me
nor edad de D. Fernando el Emplazado: estos bandidos cono
cidos con el nombre de G o z n e s , nombraron por su gefeáun 
tal CarcAenaj que dividiendo su gente en pequeñas partidas, 
ó juntándola en trozos respetables , según le convenia para sus 
fines, talaba todo el reino de Toledo: para oponerse á este 
torrente se vieron precisados los colmeneros, ballesteros ó 
cazadores de Toledo, Talavera y Ciudad-Real (V.) , á unirse 
en hermandad para perseguir á los Golfines , y por este medio 
los malhechores desaparecieron: libre ya la Jara de la perse
cución de los Golfines comenzó á repoblarse rápidamente: en 
lugar de la ermita de Santiago de Zarzuela, se comenzó á 
construiren el 1. de Aldeanueva de Va lvar roya, nuevamente 
formado la magnifica ig l . de Santiago , muy semejante á la de 
Sta. Catalina de Talavera: all i se establéelo un cura propio; 
pero hallándose mal s i l . para tan yasta felig. , se trasladó el 
curato al 1. de laEst re l la , el cual en 1753 se dividió en los 4 
de Aldeanueva de Valvarroya, Estrel la, Mohedas y Sevil leja, 
quedando el primero ron el anejo de Corral-rubio , el segundo 
con los de Navalmoralejo y Alquería de Fuentes , el tercero 
con los del Campi l lo , Aldeanueva de San Bartolomé y Puerto 
de San Vicente , y el cuarto con los de Nava de Ricomali l lo, 
Garganti l la, Buenasbodas y la M i n a , en la que después se 
puso teniente perpetuo: también se edificó otra ig l . magní-
liea en Alcaudete que servia de parr. á los de Belvís, Torreci
lla y Espinoso del R e y , los cuales tuvieron después ig l . pro
pias: en el centro ó corazón de la cord. se erijió el curato de 
Sta. Mar iade Piedraescrita, que se dividió en 3 , que son ade
mas de la matr iz , los de Robledo del Mazo y las Anchuras: 
olra ig l . que se edificó en Garvín, servia para los pueblos de 
Valdelacasa, Peraleda, Castañarde Ibor, Navalvi l lar de lbor 
y Talavera la Vieja con el Bohonal ; posteriormente se trasla
dó la matriz al Castañar y después se dividió en 3 curatos, á 
saber: Valdelacasa con Garvín v la Peraleda; Castañarcon 
Navalvi l lar y la Avellaneda ¡ y Talavera la Vieja con el Bobo-
nal , Poveda y A l i j a : también se erij ió el curato de Vi l lar del 
Pedroso ,cuyo cura habitual pertenece á la col. de Talavera 
de la Reina , pero en sus 3 pueblos que con el V i l l a r , Carras-
calcjo y Navaentresierra se ponen 3 vicarios del concurso del 
a rz . : el curato de Almofraque y Sangrera , que primero fué 
uno y se dividió en 3 , á saber: Pueblanueva , Santa Cruz de la 
Jara y San Bartolomé de las Abiertas : el curato de las Heren
cias tiene por anejo al Membri l lo. De tan débiles principios se 
ha formado la pobl. de la Jara , lacual por el número de a lm. 
y vec. y correspondencia á las prov. y part. actuales, apare, 
ce del estado siguiente: 

V 

P U E B L O S . 

Alcaudete de la Jara 
Aldeanueva de San Bartolomé 
Aldeanueva de Valvarroya 

Corral-rubio 
Anchuras 

Encina Calda 
Navalasenjambres 

Azulan 
Belvís de la Jara 
Campil lo de is Jara 
Castañar de Ibor 
Carrascalejo 
Estrella 

Alquería de Fuentes 
Espinoso del Rey , 
Garvín Garvi 
Herenciis (Las) • 

Membri l lo (El) 
Mohedas 
Navalvillar de Ibor 

163 
uo 
182 

70 

58 
350 
234 
2.(0 
170 
256 
106 
40 
141 
282 
40 

671 
620 
790 

350 

219 
1427 
1012 
1260 
931 
1212 
459 
219 
564 
1059 
219 

PROVINCIAS. 

Toledo, 
i d . 

i d . 

Ciudad-Real 

Toledo. 
id-
id . 

Cáceres. 
id . 

Toledo. 

id . 
Cáceres. 

Toledo. 

i d . 
Cáceres. 

PARTIDOS J U D I C I A L E S . 

Puente del Arzobispo, 
i d . 

i d . 

Piedrabuena. 

Puente del Arzobispo. 
id . 
i d . 

Navalmoral de la Mata. 
i d . 

Puente del Arzobispo. 

i d . 
Navalmoral de la Mata. 

Talavera de la Reina 

Puente del Arzobispo. 
Navalmoral de la Mata. 
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Naralucillos 

Alares 
Robledo del Buey 

Navalmoralejo 
Nava de Ricomali l lo 
Peraleda de Garvín 
Pueblanueva 
Puerlo de San Vicente 
Robledo del Mazo . . . . . . . 

Pledraescrita 
San Bartolomé de las Abiertas. 
Sevilleja 

Buenasbodas . : . . . . . 
Gargantilla . . 
L a Mina 

Torrecilla 
Valdelacasa 
Vi l lar del Pedroso 

Navdenlresierra 

Totales 

464 

53 
108 
90 

525 
55 

50 

120 

220 

40 
200 

190 

4577 

1919 

190 
412 
493 

2354 
225 

167 

480 

760 

199 
1095 

1041 

20447 

Toledo. 

i d . 
id. 

Cáceres. 
Toledo. 

i d . 

i d . 

i d . 

i d . 

id . 
Cáceres. 

id . 

JAR 
Nava-hermosa. 

Puente del Arzobispo. 
id . 

Navaltnoral de la Mata. 
Talaveradela Reina. 
Puente del Aizobispo. 

id . 

Talayera de la Reina. 

Puente del Arzobispo. 

Nava-hermosa. 
Navalmoral de la Mata. 

i d . 

No comprendemos en este estado la v i l la de Talavera la 
Vieja con su barrio del Bohonal y desp. de l'oveda y M i j a , 
por no pertenecer al terr. de la Jara: los I. de Almofraque, 
Sangrera, las Abiertas y Santa Cruz de la Jara se hallan desp. 
Hemos comprendido en esta descripción todo lo que se en
tiende propiamente J a r a ; pero han comenzado á escluirse de 
esta denominación los pingües terr. de Sangrera y Gébalo, 
reduciéndola á los comprendidos desde este últ imo arroyo 
hasta las sierras de Mohedas y Carrascalejo donde se hallan 
los puertos siguientes: el del Rey, que sin duda servia de pa
so á los monarcas cuando iban á visitar el sant. de Guadalu
pe; el de San Vicente, el mas frecuentado en el dia por las re
cuas que pasan de Córdoba á Vi tor ia y por las cabanas de ga
nado (rasnumante que bajan á pistar á Ksi remadura; el de 
arrebata capas, y mas allá el de la Mesa de Ibor. 

JARA o X A R A : ald. desp de la prov. de Valencia, part. 
j ud . de Alcira, ténn. jur isd. de S ima/ . Estuvo sit. en las in
mediaciones del derruido monasterio de Val ld ipna, donde 
todavía se encuentra la ermita de S la . Ana , y algunos vesti
gios ó ruinas que acreditan su existencia. 

J A R A A L T A ; pago en la prov. de Almería , part. jud. y 
té rm. jur isd .de Vera . { \ . ) 

J A R A BAJA: pago en la prov. de Almería, part. jud . y 
térra, jurisd. de Vera. (V.) 

J A R A B A : I. conayunt . déla prov. y and. terr. de Zara
goza (20 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. de Ateca (4), dióc. 
de Tara¿ona (20). srr en la ribera ízq. del r. Meso, sobre las 
faldas orientales de un monte: reinan los vientos del N , E. y 
S . : su cuma es templado y sano, aunque se padecen algunas 
herpes y calenturas intermitentes Tiene sobre 70 casas, in
clusa la del ayunt. y cárcel, escuela de niños á laque con
curren de 20 á 30 ; igl . parr. (La Transfiguración del Señor), 
servida por un párroco vicario natural de entrada, que nom
bra el cap. ecl. de Sta. Maria de Calataynd ; una ermíla de
dicada á NI ra. Sra. de Jaraba sostenida p o r l o s v e c , s i l . en 
terreno escabroso á la der. del r., rodeada de peñascos muy 
elevados á la dist. de 1/4 y medio del puei lo; y un cemente 
rio que no perjudica a l a salud. El téum. confina por N . con 
el de Cetina; É. el de Ibdes; S. los de Campillo y Calmarza, 
y O. el de Sisamon: su eslension será de 1 leg en ambas 
direcciones. En su radio se encuentran algunos montes con 
carrascas, sabinas, romeros, yerbas aromáticas y espato es
pecular; de SO. á N E . corre el r. Mesa, el cual se enriquece 
en esta pobl. con mas de 80 fuentes que brotan en su jur isd. 
éntrelas q u e l v i v u n a d e aguas termales ferrujinoso sulfú 
reas, muy esperimenlada para el dolor reumático y toda clase 
de enfermedades cutáneas: va á construirse en el punto don
de nacen las aguas, que es á 1/2 cuarto del pueblo, un edif i
cio de baños con 8 pilas y demás oficinas correspondientes. 
E l TERnEtw es algo montuoso y desigual, y de regular cali
dad, rnnp.: toda clase de cereales, vino, cáñamo, patatas, 
aceite, higos y frutas de toda especie: mantiene ganado lanar 
y cabrío, hay abundante caza en los mentes, y pesca en el 

r. de barbos, anguihs, bastantes cangrejos y alguna trucha. 
caminos: los que se dirigen á los pueblos comarcanos, en 
mal estado. La coRHESPONriENCiA se recibe de Calatayud por 
cartero particular tres veces á la semana, ind. : la agrícola, 
fáb. de cal y carboneo, y un molino harinero, pobi,.: 68 v e c , 
324 a lm. cap. pnoD. : 1.020,000 rs. imp.: 64,200. con t r . : 
13,165 : el piiesupüesto municipal asciende á 7,000 rs. del 
que se pagan 216 al secretario del ayunt. , y se cubre con 
el producto de algunos propíos y arbitrios, y por reparto 
vecinal. 

J A R A B A : ald. en la prov. de Albacete, part. jud . de Chin
ch i l la , térm. jur isd. de Fuenle-álamo. s i t . al N . de esta v . 
a la dist. de 1 leg ; antiguamente se la conocia con el nom
bre de la Casil la de Fuente álamo; perteneció á bienes v in 
culares y habiéndose embargado judicialmente , la compró 
en el año de 1637 , D. Luís Martínez, con objeto de subro
garla por la hacienda de Aguazas que había heredado de D. 
Pedro Pérez Vela y Doña Ana García de Jaraba, y sin duda 
por eso le puso el nombre de Jaraba. 

JARABIA : dip. en la prov. de Murcia, part. j ud . deLorca , 
térm. jur isd. de Águilas (San Juan de las). Casi todo su lerr. 
es muy montuoso y con señales de contener minerales, ra
zón por la que se denuncíarüii en el año 1840 y siguientes, 
porción de minas plomizas que hasta e! dia ignoramos hayan 
producido beneficiosos resultados. 

J A R A C O : 1. conayunt . d é l a prov., aud. terr . ,c . g . y 
dióc. de Valencia (8 leg. ) , part. jud. de Gandía (1 1/2). s i t . 
en terreno llano entre el monte y el mar, del que dista 1 
leg. escasa: le baten todos los vientos y mas particularmente 
los del E . ; su clmia es templado, y las enfermedades mas 
comunes algunas intermitentes. Tiene sobre 120 casas inclu
sa la de ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren 
22, dotada ron 1,200 rs., otra de niñas con 30 de asistencia y 
l ,100rs. de dotación;igl.parr. (N l ra . Sra.de la Encarnación) 
aneja de la de Jeresa, por no ser mas que una vicaría, y una 
fuente de buenas aguas llamada de Rondera sit. en el téum.. 
Confina este por N . con el de Tavernes de Valldigna (part. 
jud. de Sueca, á 1/2 leg.); E . el mar mediterráneo ( id.) ; S. 
Gandía (á 1/4); y O. Jeresa (id.). En la orilla del mar hay 
una torre vijía que toma el nombre del pueblQ. E l te r reno 
(«rl ic ipa de monte y l lano: es generalmente secano, fuera 
de alguna porción que se riega con norias, y de regular ca
lidad, proi).: arroz,tr igo, maíz, cebada, algarrobas, aceite, 
seda, bu las, legumbres y hortalizas: mantiene ganado lanar, 
y hay caza en el invierno de ánades y otras aves acuátiles. 
Pasa por las inmediaciones de Jaraco la carretera de Gandía á 
Valencia; los demás caminos son de herradura y algo quebra
dos. La connESPONDENCtA se recibe de la adra, de Gandía por 
un encargado particular 3 veces á la semana, mn. : la agríco
la , f o r i . . : 90 v e c , 490 a lm. cap. proo. : 803,755. imp.: 
31,139. c o n t r . ; 11,694: el prescpeestomtoic ipal asciende á 
3,000 rs. del que se pagan 1,100 al secretario. 

J A B A D A A : pago dependiente de la jur isd. de M o y a , en la 
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isla de la Gran Canar ia, prov. de Canarias , part. jud . de 
Guia. 

J A R A D E L A : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira 
y felifí. de San Martin de Moaña. (V.) 

J A R A F U E L ( ' ) : part. jud. deentradacnlaprov. , aud.terr.. 
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c. g. y dióc. de Valencia: se compone de 6 v . , 3 1 . , 1 a l d . , 8 
cas. y 5 desp., que forman 9 ayunt . , cuyas .'dist. en hora 
entre ei y á las cap. de que dependen, resultan de la siguiente 
escala: 

J A R A F U E L , cab. del part. j u d . . 

Ayora ("). 

Cofrentes. 

Cortes de Pallas. 

9 

1G 

70 

10 

20 

65 

4 

14 

70 

11 

7;) 

Dos-Aguas. 

Jalance. 

Mil lares. 

¡Ayuntamientos. 

8 

1 

8 

78 

15 

70 

8 

12 

77 

Teresa. 

Zarra, 1/2 

20 

70 

20 

69 

Va lenc ia , aud. terr. c. g. y dióc. 

95 I Madrid 

(') Solo este pueblo corresponde á la dióc. de Orihuela de cuya c. dista 24 horas. 

Situación y conf ines. Si t . al eslremo ocidental de la 
prov . , y confina por N . con el part. de Chiva ; E. los de Car-
le l , Alherique y Enguera; S. el de Almansa (prov. de Albace
te), y O. el de Casas Ibañez (id.) y el de Requena (prov. de 
Curuca) . Su estension es de 9 horas de Ps. a S. y 11 de 
E . á O . 

C l ima . Los vientos que reinan con mas frecuencia son el 
O. y NO. aunque alguna que otra vez soplan los del E . y S . : 
su atmósfera está de ordinario despejada en los meses üe 
calor, lo mismo en el rigor del invierno cuando reina el vien
to N . ; pero en la primavera y otoño se agrupan casi de con
tinuo infinidad de nubarrones, que ajilados por los vientos, 
ya se detienen, ya dejan paso á los rayos del sol , y que disi
pándose unas veces en la atmósfera, y produciendo graniza
das, ó l luvia pasajera en otras, ocasionan una temperatura 
var ia y á veces desagradable por los repentinos cambios: 
ello no obstante su clima es bastante templado y saludable, 
aunque suelen padecerse en los pueblos del valle de Cofrentes 
algunas herpes, sin duda porque susvec. se sirven para sus 
usos de fuentes saladas que alií nacen. 

Montes y sus accidentes. En la circunferencia de este 
part. por el lado septenrional no se halla otro monte propia
mente dicho que la sierra de Maltes, porque el conocido con 
el nombre de Cherrichana no tiene altura alguna, si no es 
considerándole con el suelo del valle de Cofrentes. La indica
da sierra de Maltes estáentre los lérm. de Cortes de Pallas y 
Requena tendida de O. á E. ; descuella sobre otros montes de 
menor magnitud que se avanzan en distintas direcciones: su 
suelo es áspero, sus vertientes rápidas y aun perpendiculares 
en muchos punios, de donde proviene el no tener fácil subida 
para su cumbre. A l reconocer el lado oriental del par t . , des
pués del que acabamos de reseñar, se advierte el monte l ia 
mado Caballón (V . ) , que comenzando en Anlello del part. de 
Alberique, corre al N O . , formando cord. por espacio de 7 leg. 
hasta que se introduce en la prov. de Cuenca por Jaraguas, 
sirviendosiemprede muro izq. alJúcar, noes grande su ele
vación respecto al suelo sobre quedescansa; pero mirado des
de los pueblos de la ribera del Júcar es la eminencia que mas 
descuella por el lado occidental, como que cierra su horizon
te por esta parte, hallándose después algunos cabezos poco 
notables procedentes de la Mueh de Cortes, cuya masa pr in
cipal radica dei.tro del parí . Casi al estremo opuesto de este 
l ím. se levanta en el térra, de Teresa de Cofrentes cerca del 
de Bicorp, el bien conocido monte de Caroche (V . ) , que por 
todos lados esliende ramiñeaciones bastante pronunciadas: 

(') La cab. de este part. era antes Ayora. 

se ignora cuánta sea su altura sobre el nivel de! mar, pero no 
cabexiuda en que es estraordinaria, toda vez que distando 
mas de 10 horas de la costa en el mediterráneo, los navegan
tes distinguen la cima con el nombre de Sierra de Enguera ó 
Pico de Caroche. Pasando á examinar el l ím. meridional 
del parí, que nos ocupa, solo las sierras de Ayora (V.), pue
den mencionarse como montes de alguna consideración: se 
desprenden de la sierra de Aleóla en el térm.de Jarafuel, l le
vando su dirección de N . á S en forma de cord.; pasan por 
el E . de Teresa y Ayora, donde se ramifican con Caroche y 
lassierrasde Bicorp, Queso y Enguera, continuando luego 
hasta el puerto de Almansa: í u suelo es bastante escabroso. 
Hemos llegado á la parle occidental del part. en la que se ve 
primeramente el monte Meca, digno de atención por las anti
güedades que en él se descubren: procede del térm. de A l -
mansa donde se le denomina Mugrón, y entra en el de Ayora 
casi por la parle del S . , feneciendo á poco de haber atravesa
do el l ím. de ambos lérm. Las Muelas de Carcelen, por don
de pasa desde Meca la línea divisoria occidental del part., 
que es la única que separa la prov. de Valencia de la de A l 
bacete, son puntos también notables, que aunque pertenecen 
al part. de Casas Ibañez, destacan algunos cabezos sobre el 
térm. de Ayora , de los cuales el mas principal se le denomina 
Palomera, que por su magnitud se le considera como monte 
independiente: otro de estos es el de la Unde , siguiendo la 
misma dirección, y el Puntal del Cuerno, que teniendo la 
misma procedencia van á terminar también en la jur isd. de 
Ayora , dejando todos ellos algunas rinconadas donde se ha
llan preciosos heredamientos y manantiales de agua cristali
na. Rscornendo el mismo l ím. hacia el N . se tropieza con la 
sierra dicha del Casti l l ico, que desde el térm. de Jarafuel, en 
el que radica su cuerpo pr inc ipa l , se avanza dirijiéndose al 
O. para introducirse en la jur isd. de Carcelen y vi l la de Ves, 
prov. de Albacete, part. de Casas-Ibañez, á donde va á fene
cer reduciéndose á pequeñas lomas. Por el lado N . produce 
diferentes ramificaciones que en los térm. de Casas de Ves, 
Jarafuel y Jalance, forman un conjunto de montes, collados, 
barrancos y desigualdades en la estension de mas de 2 leg. 
cuadradas hasta la garganta que sirve de cauce al r. Júcar; 
debiendo notarse solamente aqui de entre dichos montes, el 
que ¡•e denomina Puntal de los Tres Mojones, que tendido de 
S. á N . marca la división délos mencionados part. de Jara
fuel y Casas-Ibañez. Pasando dicho r. sin apartarnos de l 
linde que seguimos, y ya casi al estremo de él , se encuentra 
la Sierrecilladel Campo que parte de entre los t é rm . de Ja-
lance y los pueblos de la espresada jur isd. de Ves , y se in
troduce en el part. de Jarafuel, trayendo la dirección de O. 

V. C 
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á E . , formando luego un ángulo en el punto conocido por la 
Solana de Pinares, tuerce al N . para prolongarse sobre 3/4 
de hora por el térm. de Cofrentes hasta otra garganta que da 
paso al r. Gabriel. 

Concretándonos ahora al interior del par t . , y no obstan
te que este como toda su circunferencia , es cuasi un mon
te continuado, se cuentan sus prominencias como otros tan- | 
tos independientes, porque dejan intermedios alguncs cuer
pos menos pronunciados, ó bien hondonadas y barrancos 
de mas ó menos estension. Siguiendo el sistema comenzado, 
es preciso notar, que las mencionadas sierras de Avora , su
biendo desde Ahnansa h ic ia el N . , cruzan por los térm. de 
A y o r a , Teresa y Jarafuel ; y aunque parecen com luir en 
el monte Aleóla, pueden considerarse como que se prolon
gan por espacio de 7 horas hasta Jalance y Cofrentes, don
de se cortan para dejar paso al Júear, si bien en cada uno 
de dichos pueblos toman nombres particulares. Esta cord. 
forma el lado oriental del valle de Cofrentes, y el occiden-
dental de la cañada de Zabaque ó de Aba jo , sit. entre ella 
y la Muela de Corles (V.), que es otra gran montaña que 
corre al E. de aquella y se estiende desde el cauce del Jú
ear que queda ai N . , hasta introducirse en el térm. de Bi -
corp por el S . , y enlazándose al mismo tiempo por el E. 
con los montes de Mi l lares, los cuales en cuestas rápidas 
van á fenecer sobre la oril la del espresado r. Las Atalayas 
son otra porción de picachos dimanantes del Puntal del 
Cuerno, que ocultándose en la hoya del Agua aparecen otra 
vez al cuarto de hora formando el cerro de los Carpios, y 
después las indicadas alturas que se prolongan de E, á O. 
por Ayora y Zarra, feneciendo cerca de Jarafuel. La muela 
de Juay se levanta en el confín de Jalance y Jarafuel hacia 
NO. del valle de Cofrentes y al E. de la Sierra del.Casti i l i io, 
la cual se estiende también desde la márg. der. del Júcar hasta 
la Cañada de arriba de Jarafuel. A la izq. del mencionado 
r. se encuentra la muela del Oro con una multitud de mon
tes escarpados, dimanantes de ellas que parecen sus raices, 
y las sierras de Dos-Aguas quemas bien son una continua 
cion del monte Caballón, que como ya di j imos, se estien-
de en forma de cord. sirviendo de muro izq . al Júcar. F i 
nalmente, al SO. de Ayora se advierte el llamado Monte Ma
yor , que elevándose de repente á una altura considerable, 
se estiendeen la misma dirección como t j t hora, y dismi 
nuyendo después gradualmente su elevación, tuerce al SO. 
formando el llamado Collado de San J u a n , por medio del 
cual va á enlazarse con el Mugrón de Almansa. 

L a naturaleza de todos los montes descritos y demás que 
existen en el part . , es caliza y su forma irregular, si bien 
se asemejan cuasi todos en estar compuestos de capas o 
bancos de piedra colocados horizontalraente unos solire otros. 
Crecían no ha muchos años algunos vejetales en ellos para 
ocultar en parte aquella desnudez y suministrar abundantes 
maderas á los naturales; pero desconociendo estos sus pro
pios intereses, han talado dichos montes, privándose con 
ello de los innumerables benelicios que les proporcionaban. 
Sin embargo , en lo alto de la muela de Cortes y en varios 
parages de su dilatado t é rm . , en las inmediaciones de Ca
roche y en las partidas de Bayar y Campil lo de la jur isd. 
de Teresa; en/as de la Molinera é inmediaciones del térm. 
de A y o r a ; en la de la Carrasca de Jarafuel , y en el coto 
de Dos Aguas sit. al frente del mismo pueblo , sitios todos 
formados por las faldas de los montes descritos, existen to
davía grupos de pinos para maderas, leñas y carboneo; y 
en toda la estension del part. no cult ivada, arbustos como 
son, sabinas, enebros, lentiscos, romeros, bojes, aliagas, 
adelfas y otros muchos, como también pastos para ganados 
cabrío, lanar y mular. L a piedra de los enunciados mon
tes puede emplerse únicamente en cales y en edificios de s i 
llería ó de otra especie: en algunas colinas de Ayora y del 
valle de Cofrentes se halla también un mármol negro con 
alguna que otra vena blanca que admite buen pulimento, si 
bien no pueden estraerse piezas de grandes dimensiones. 
En los mismos términos se encuentran canteras de alabas
tro y yeso, vetas de a lmagra, arcil la ó greda de bataneros, 
y varias sierrecitas de amoladeras de diferentes calidades. 
En l a i canteras de yeso es frecuente tropezar con algunas 
porciones cristalizadas que sirven para piedras de luz ; y 
también en las citadas canteras ó en sus inmediaciones se 
encuentran Jacintos do Compostela, de 6 lados, encarnados. 
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blancos y de color de castaña. No cabe duda tampoco que 
existen en diferentes puntos del part. minas de metales, la8 
mas de hierro y cobre, pufs en los térm. de Ayora y Co ' 
frentes se principiaron á esplotar algunas en 1841, habién
dose abandonado luego sin llegar á analizar sus productos) 
ni á descubrir bien los criaderos. 

Vistas ya las principales alturas y cord. de la circunferen
cia é interior del part., no debemos pasar en silencio la no
table garganta por do»i(1e cuela el r. Júear en toda su esten
sion. Desde que en el térm. de la v . de Ves abandona la Cas
til la dicho r. para introducirse por el de Jarafuel en la prov. 
de Valencia, una profundidad eslraña oculta casi entera
mente su corriente hasta cerca de Jalance: derrumbaderos 
enormes, cortes perpendiculares, á vecr sdemas de 800 palmos, 
rocas desgajadas y peñones aglomerados en lo mas bajo, for
man las barreras que por uno y otro lado encierran el álveo 
de aquel caudal en un ámbiio estrecho, sin que para nada 
puedan aprovecharse sus aguas. A l acercarse á Jalance, 1/2 
hora mas ab.-ijo de Cofrentes, se ensanchan algo sus riberas 
formando hermosas huertas al píe de las faldas de los mon
tes próximos; pero luego aparecen otra vez las grandes pe
ñas cortadas, la misma estrechez, y con corta diferencia 
las mismas eircunstancias del terreno, que arriba se han 
anotado, y que siguen el curso del r. hasta que en Millares 
abandona este part . , en el cual no parece sino que la natu
raleza, para darle paso, abrió una estensa grieta á costa de 
grandes trastornos sobre el suelo sólido, cuyo hecho atesti
guan loda\ ia los espresados cortes de las rocas, que con sus 
ángulos entrantes en un lado, y los salientes en el opuesto, 
las manchas, desigualdades y otras señales que se presen
tan en correspondencia exacta, no dejan la menor duda en 
el contacto en que debieron estar aquellas duras y estraordi-
nanas moles ahora separadas algunos centenares de palmos. 
Escusado es decir que aquellos sitios son peligrosos ya por 
su sue lo , ya por los breñales de que está cubierto, donde 
únicamente se cobijan lobos, ciervos y cabras monteses. 

Ter reko . Por lo que acabamos de manifestar se habrá 
visto que todo el ámbito del part. es un grupo de monta
nas , entre las cuales se encierran, porciones de terreno des
tinadas á la agr icul tura, y a en sus superficies planas, y a 
en las faldas de las mismas montañas, ya en lomas ó cer
ros de la misma calidad que aquel las, pero que deben su 
formación indu;l.ib'emenle á la descomposición de las mis
mas que súbita ó lentamente han ido despojándose de sus 
partes mas flojas ó de sus capas terreas para depositarlas en 
los sitios mas profundos. As i es que sobre los lados orien
tales de la sierra de Ayora y cerca de sus raices, se encuen
tran una porción de heredamientos en suelos inclinados a l 
ternativamente con pequeñas llanuras y vericuetos; notán
dose entre otras las labores de Pere Cátala, de los Collados 
y déla Molinera en A y o r a , y las del Camp i l l o , Patrones 
y Caroche en Teresa: á esta misma clase corresponden las 
de la Unde , Pa lomera, la Ombría y otras que se encuentran 
bajo las muelas de Carcelen , térm. de A y o r a , la de la Hoz 
en el de Zarra junto á las raices de las Ata layas ; las dé la 
Carrasca cerca del Cas l i l l i co , y las de la rambla de Murel , 
que ocupan la falda occidental de la espresada sierra de 
Ayora en terr. de Jarafuel y Jalance; las del Campo y Gra-
nera que caen ai E . y O. de la Sierrecil la en el de Cofrentes, 
y las del Oro , C.astiblanque y todas las de los térm. de Co i -
tes, Millares y Dos-Aguas. De otra especie son la Vega de 
Ayo ra , las Hoyas de Arona, y todos los heredamientos que 
ocupan el espacio que media entre las raices de Meca, Mon
te-mayor y otros pequeños cerros del O. de aquella y . , y la 
referida sierra de su nombre, pues en toda su estension des
de la misma Ayora hasta cerca deA lman ra , que median 3 
horas próximamente , se notan fértiles llanuras bien cult iva
das, viñedos, carrascales, algunos olivares que pagan bien 
al labrador. L a Cañada de Arr iba , contenida entre las ata
layas , Puntal del Cuerno , Castil l ico y muela de Juay , per-

i teneciente á Jarafuel , es otra preciosa llanura que se es-
! tiende sobre 3 horas de E . á O. , prolongándose al S. con una 

especie de brazo que va á buscar las dichas hoyas de Arena 
\ por la llanura que llaman Hoya del Agua , interpuesta entre 
i el Puntal del Cuerno v cerro de los Carp ios , y con otro d in -
| j ido al N . forma la llamada Cañadilla que queda cercada por 

las raices del Castill ico ó Collados de la v . y Blanco y por 
l la y a mencionada muela de Juay , En el mismo térm. de Ja-
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rafuel se encuentra casi loda la Cañada de Aba jo , denomi
nada también del Zabaque, á la que limitan por O. las sier
ras de Remeca y Aleóla, por el S. los ramales que de las 
mismas cruzan hacia Caroche y montes de Ricorp; pnr el E . 
la muela de Cortes, y por el Ñ. los derrumbaderos que des
de la misma Cañada por la p.irlida de Sacras conducen al r. 
Júcar : su long. que es de N. á S . , contando las porciones 
que por ambos estremos raen en los térra, de Jalance y Te
resa, se recula en poco mas de una hora, y la lat. en algo 
mas de 1/2- La cabdal de su suelo es con corta diferencia 
como la de la Canadá de Arr iba y demás llanuras que se 
han reseñado ; secano, de tierra compacta y de color oscu
ro en lo mas hondo y l lano; mas l i jera, algo pedregosa y 
menos product iva, en las orillas donde se pierde ya el nivel 
para principiar las montañas , circunstancias que con mas 
o menos esteusion se pueden aplicar igualmente á todos los 
demás terrenos de labor que quedan esplicados. Otro de los 
parages bajos del terr., es la Cañada de Gayeta 6 de la Venta 
que yace al pie y lado meridional de la sierra de Maltes, 
térm de Corles , tendida de O. á E. entre aquella y otros pe
queños montes del lado opuesto : sus dimensiones son me
nores que la anterior, y la calidad de la tierra semejante, si 
bien en esta últ ima so encuentran algunas huertas que no 
tiene la otra. Llegamos últimamente al ameno valle de Co-
f ren les , que aunque descrito ya en su art. correspondiente 
(V . ) , no por ello nos creemos escusados de decir algo ahora 
para completar esta parte de nuestra descricion. Sin du
da debió tomar el nombre de val le, mas bien por las 5 
importantes v. contenidas en su inter ior, y por los cas. que 
antiguamente debió abrazar bajo de una misma ju r i sd . , que 
por su localidad considerada como l lanura; pues si es ver
dad que su horizonte le cierran altas montañas, también lo 
es que su suelo está formado de colinas, pequeños cerros y 
sierrecitas que alternando con algunas vegas, vallejos y r i 
bera de poca ostensión, presentan á lo lejos la imagen de un 
mar en estado de agitación. El terreno solo se diferencia del 
restante que dejamos descrito en ser de regadío, muchas ve
ces aun en las cuestas mas indinadas; y en que casi todo 
está cubier'o de árboles, ofreciendo una vejetacion lozana y 
un verdor que solo se interrumpe en alguna de las alturas 
del interior formadas do yesares, amoladeras y mármoles ne
gros : sin embarco se ven tamhien algunas fajas y manchas 
de arcillas celestes, de margos medianamente endurecidas, 
y de tierras rojas tan compactas, que no admiten cultivo 
alguno. 

Ríos, auroyos y fuentes. La corriente principal que cruza 
este part. es el r. Júcar ( V ) , que penetra en él por el térm. 
de Jarafuel llevando su dirección del O. á E. con alguna in
clinación háeia el N . , corriendo por la profunda garganta que 
antes reseñamos. Al llegar á Jalance , cuya v. queda á la izq. 
toma esta últ ima dirección del N . ; recibe las aguas del riaeb. 
La Hoz , y metiéndose de nuevo en una sorprendente angos
tura llega á las huertas de Cotrentes ; pasa lamiendo el cerro 
donde está edificada la pobl. que cae á la i z q . , y un poco mas 
abajo se le une el r. Gabriel , habiendo dado aguas para regar 
algunas huertas y mover 3 molinos harineros y un batan. Des
de esta confluencia tuerce el r. hacia el E. con alguna inclina
ción hacia el S . ; continúa por entre peñascos hasta Cortes de 
fa l las, que está á la der.; avanza lue^'O dejando a la izq. á Dos-
Aguas, y por Millares, donde se ve un buen puente, se sale del 
part. para entrar en el Alberique. E l r. Cabriel (V.) enlra tam
bién en el part. por otra garganta menos angosta que la del 
Júcar, formadas por cerros de yeso en el térm. deCofrentes; 
su dirección es de O. á E . , y dividiéndose por mitad la ald. de 
Casas del R i o , que se comunica por un puente de madera y 
poca ob ra , ' va á tocar las raices del cerro de Cofrentea por el 
lado set. , y por el estremo oriental del mismo se derrama en 
el Júcar. En la espresada ald. se le sangra por medio de una 
rueda que mueve la misma agua , suficiente para un molino 
barinero y para regar una porción de huertas: mas ahajo por ' 
medio de 2 presas de madera se le toma otra gran cantidad 
de agua para riego de Cofrentes y otros molinos harineros: 
hay otro puente de madera de poca solidez bajo la egpresada 
v. por el cual p isa el caminoquevaáMacastrey Pequeña. E l ar
royo L a Hoz (V.) nace en la jur isd. de Zarra, corre al N E . por 
la parte occidental de Teresa, mas abajo de cuva v. recibe el 
arroyo de A5 ora ó Heconqite ( V . ) ; tuerce al N . cruzando los 
térm. de Jarafuel y Jalance hasta que desemboca en el Júcar 
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después de haber tenido un curso de 3 lea. , fertilizando algu
nas huertas y dando impulsoá varios molinos harineros. Otra 
porción de arroyos y r iach. corren por el parí, como son el 
Argonjeña, Rincón, Rarrancodel Agua , idem de la Rarbulla, 
Ral y Castilhlanque , que no rrereren una particular descrip
ción , si bien sus aiiuas fertilizan algunos terrenos. 

Inmimerahlessnn las fuentes que brotan en el part., y fuera 
imposible é inúti l ftelailailas todas; por lo mismo nos l imita
remos á dar razón de las mas principales, que son: las del Rar-
ranco del Agua , Anguilas y Ral , en el térm. de Jarafuel ; las 
de la Pedriza; fuente de Ayora , Almendrolero y Fuentesuela 
en el de Ayora ; las de la Argonjeña , Rincón de Reídla y P a 
trones en el (le Teresa; las de la Higuera , Te ja , Nofre y del 
camino de Ayora en el de Zarra ; las de Barbulla y Sacras en 
el de Cortes; las de San José en el de Dos Aguas; las de Gra-
nera , Pilón y Torrecilla en el de Cofrentes ; las del Pi lar ico, 
la Teja y los Cintos en Jalance, y las del Nacimiento y Terna-
jos en Millares. Animismo hay en los térm. de1 lofrenles y Dos-
A;.'uas una porción de manantiales, cuyas aguas dan bastante 
sal pnr medio de la ebullición al fuego; pero sal de poco peso 
y grano, aunque sí de una blancura estraordinaria : también 
existe una fuente sulfurosa en el mismo térm. de Cofrentes, y 
en el de Cortes, cerca de la partida de Sacras , otra de agua 
termal muy semejante á la de. Toya, que aunque sin analizar, 
suelen bañarse en ella los que padecen dolores reumáticos, mu
chas veces con buen éxito. 

Producciones. Lasque generalmente se dan son: trigo, ce
bada, centeno, avena, aceite y vino, las tierras de secano, y lo 
nvsmo las de riego, que crian ademas maíz, legumbres y hor
talizas, moreras, almeces, higueras , nogales y otros muebos 
árboles frutales; siendo de notar que desde la muela de Corles 
hacia el E. , se encuentran también algnnns algarrobos que no 
pueden aclimatarse en la parte opnesla. Se mantiene bastante 
ganado cabrío y lanar, poco mular y asnal; y hay caza de cier
vos, corzos, liebres, conejos, perdices , palomas y otras aves, 
con algunos lobos, zorras y varios reptiles. 

Caminos. Los que cruzan por el part. son todos de herra
dura, si se eseeptnael que va de Almansa á Ayora y aun basta 
Teresa por el cual andan los carros: su estado es algo quebrado 
por la naturaleza misma del terreno. Seria muy úti l la rons-
Iniecion de un brazo o ramal de camino carretero que desde 
lieqnena atravesase por el valle de Cofrentes y Ayora hasta 
Almansa, con lo cnai, al paso que se estimularla á los natura
les ó estraños á utilizar las ventajas que ofrece el terreno para 
la construcción de establecimientos fabriles, se facilitaría la rá
pida y beneflrk sa coinunicaeion por esta parte entre las prov. 
de Murcia y Cuenca, evitando el rodeo que hoy tiene que darse 
con bajar á Játiva ó subir á Albacete, únicas carreteras que se 
conocen para los trasportes entre dichos punios. 

Industria y comercio. Para evitar repeticiones nos remi
timos á lo que , s'obre estos dos puntos, decimos en los art. 
Cofrentes, valle, y Ja ra fue l v. 

Fi.r ias y mercados. No se celebran en los pueblos de Cor
tes de Pallas, Dos-Aguas, Millares y Zarra; en los demás hay 
un mercado semanal por el orden siguiente : lunes en Ayo ra ; 
martes Teresa; miércoles Jarafuel ; jueves Jalance , y viernes 
Cofrentes. Los art. que en ellos se venden son por lo regular 
ropas de l a n a , seda y algodón , quincalla . v id r io , loza, baca 
lao , sardinas , arroz, algunos frutos y verduras. Del SO al 23 
de setiembre de cada año, tiene lugar una feria en Ayora donde 
se ven con mas abundancia los propios art. y algunos otros de 
sombrerería, corregería, jalmería, platería, confitería y algu
nas eaballerias mayores y menores. 

Estadística cr iminal . Los acusados en este part. en el año 
de 1 8 i3 fueron 37 , de los que resultaron absueltos de la ins 
tancia 2, penados presentes 3*. conlumaces 1, reincidentes en 
el mi-mo delito t y en otro diferente 3: délos procesados 15 
contaban de 10 á 2(1 años de edad, 17 de 20 á 40 y 5 de 40 en 
adelanle; 34 eran hombres, y 3 mujeres ; 20 solteros y 11 ca
sados. Ninguno de los acusados sabia leer ni escribir, y los 37 
ejercían arles mecánicas. 

En el mismo periodo se perpetraron 21 delitos do homicidio 
y de herida con 2 armas de fuego de uso lícito. 1 de ilícito, 5 ar
mas blancas permitidas, 5 prohibidas, 7 instrumentos contun
dentes y 1 instrumento ó medio no espresado. 

Terminamos este art. con los datos estadísticos que com
prende el siguiente 
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J A R A F U E L : v. con ayunt., cab. del part. jud . de su nom

bre en la prov., aud. lerr., c. g . de Valencia (16 horas), adra, 
derent. de Jáliva (13). 

Situación y c l ima. Descansa sobre la vertiente occiden
tal del valle de Cofrentes (V . ) , cuasi á la mitad de su long., 
en la ribera izq. del r. L a Hoz , en la cima de una colina sobre 
la que se ve apiñado el cas. , formando un graderío irregular: 
la circundan huertas y arbolados tan frondosos y agrupados, 
que parece servir de base á los edificios un hermoso vergel, 
cuya circunstancia ofrece una agradable perspectiva. Su ho
rizonte es despejado , porque elevándose su suelo hasta muy 
cerca del nivel del borde occidental del va l le , y no teniendo 
próximos montes que la dominen, goza de buena ventilación, 
cualidad que hace esperimentar en invierno mas frió que en 
las pobl. limítrofes , y menos calor en el estío. Sobre todo, es 
de cl ima sano, aunque se padecen algunas intermitentes y car
bunclos malignos , de cuya enfermedad aun no se ha podido 
conocerla causa. 

Inter ior y a fueras de l a tob lac ion. Según la visita ecl. 
hecha en 1576, constaba la pobl.de 210 casas, y cu el de 1633 
habían disminuido á 106, lo cual sin duda provino de la espul-
sion de los moriscos hecha por el patriarca Juan de Ribera. 
Actualmente cuenta sobre 540 de regular altura y buenas co
modidades con piso bajo que sirve para habitación común , y 
el piso alto ó cámara para la cria de gusanos de seda : las ca
lles son irregulares y angostas en la parte ant. de la v . , y rec
tas y mas espaciosas en la moderna, que comprende las calles 
Nuevas, Jarra! y Heras: están empedradas todas, pero con poco 
gusto. Hay 2 plazas, llamadas de la Constitución y del Canu
to : la primera , sit. casi en el centro de la pobl., es un rectán
gulo de 2 i0 palmos de long. y 67 de la t . , á la que van á des
embocar 4 de las calles mas principales: la segunda está en 
uno de los barrios mas elevados, y es un pequeño cuadro 
tan angosto que apenas llega toda su área á l i o varas. No hay 
edificios notables, si se esceptua uno que descuella algo sobre 
el cas., y es un conjunto de habitaciones que sirven para casa 
capi tu 'ar , cárceles y pósito de granos, cuya fachada da á la 
plaza principal: tiene de altura 60 palmos y 80 de lat. , pero 
sin relieves ni otros adornos, fuera del balcón de la sala de 
ayunt. y algunas ventanas poco simétricas. Se halla estable
cida una escuela de niños á la que concurren de 40 á 60 según 
las estaciones del año , dolada con 2,200 r s . , ; otra de niñas 
poco concurrida con la dotación de 600 rs . , ambas pagadas de 
ios fondos municipales por tr imestres; y una ig l . parr. (Sta. 
Catalina), de segundo ascenso, servida por un cura de provi
sión ordinaria y un beneficiado. E l templo está sit. casi en el 
centro de la v . ; es de buena arquitectura y de orden dórico, el 
cual se concluyó en 1689: tiene 7 capillas con 10 retablos ó a l 
tares ademas del mayor que es regular , y una elevada torre 
que sostiene 4 buenas campanas y un reloj. Hasta el mencio
nado año de 1689 en que fué consagrada la i g l . , servia para 
el culto la ant. mezquita que ocupaba la part e mas elevada de 
la pobl. , cerca del casi, hoy derru ido, la cual todavía aun se 
conserva, aunque para usos profanos. Según documentos que 
se encuentran en el archivo de la parr., era el curato en su pri
mitiva erección de colación apostólica, en cuya virtud tomó 
posesión en 1575 D. Carlos Centelles, por bula dada por Grego
rio X en 5 de jul io de dicho año. No había tampoco en el valle 
mas curato que el de Jarafuel, el cual cóbrala Ihs primicias y 
pagaba los vicarios sus dependientes de Cofrentes , Jalance, 
Teresa y Zarra; y aunque después se han erigido en parr. in
dependientes, ha quedado Jarafuel como cab. del part. ecl. 
que forman los 5 pueblos y los de Cortes de Pallas, Millares y 
Dos-Aguas, por cuyo conducto reparte el ordinario los santos 
óleos pastorales, circulares y demás que coiicíerne al servicio 
ecl. E l cementerio se encuentra á la dist. de 450 pasos al S. 
de la v . ; se construyó en 1816, es bastante capaz y ventilado, 
de modo que no perjudica á la salubridad. 

Término. Confina por N . con el de Jalance; E. con los de 
Cortes de Pallas y B icorp ; S . los de Teresa y Za r ra , y 0 . los 
de Carcclen y la v. de Ves {ambos de la prov. de Albacete, 
part, de Casas-lbañezJ: su estension será de 1 hora de N . á S. 
y 6 de E . á O. En su radio, y mas principalmente en las caña
das de Arr íbay Aabajo, se encuentran multituddecorti josóca-
sas de campo, siendo los mas principales los llamados del Ar
rendador que contiene, ademas de lo necesario para las labo-

, res, grandes cisternas, bodegas y hasta ermita para celebrar 
misa; el de Moñete, y los dichos'del Mojón, que están al h m . 
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de Casti l la, y son un conjunto de varias habitaciones que for
man un pequeño cas. cerca de l a a l d . délas Casas de Juan G i l , 
prov. de Albacete. 

Terreno. Participa de monte y llano : á esta clase corres
ponde una buena porción de las buer las, las cañadas de Ar 
riba y de Abajo, y la cañadilla de Secanos, con alguno» trozos 
aislados de viñedo; á la primera pertenecen como tierras cul
tivadas, varias huertas, viñedos y olivares sit. en cuestas, co
linas y barrancos por lo común poco apartados del pueblo, en 
algunas heredades desparramadas mas lejos sobre las faldas 
de los montes, como las de la Rambla de Murel y de la Car
rasca, Rochas de Casquel, Rincones y C a m p i l o , y en alguna 
que otra cord. de poco monte : lo demás son montes destina
dos á pastos, leñas y maderas, pudiendo contarse como mas 
notables la muela de Juay y Casli l l ico al O. del pueblo, y la 
Remeca, que es continuación de las sierras de Ayora y sierra 
de Aleóla al E . , con algunas lomas de menos consideración 
que, como dichos montes, no pueden cultivarse por estar for
mado su suelo de piedras, yesares y amoladeras. El terreno 
roturado ascenderá á unas 1.000 cahizadas y puede conside
rarse distribuido en huertas, viñedos, olivares y secanos des
tinados á la producción de cereales: las primeras ocupan alre
dedor del pueblo una estension de 1/4 de l e g . , que abrazará 
sobre 2,500 tahullas; después se hallan por lo común Interpo
lados los viñedos y olivares, que están, ya en tierras de rega
dío, ya en secanos, ocupando sobre 80 cahizadas , y los mas 
lejanos son los secanos destinados á granos , aunque también 
se ve en ellos algún viñedo, los cuales podrán cülcularse en 
800 cahizadas. No hay deh. , bosques, ni sitios acotados, por
que fuera del terreno puesto en cu l t i vo , todo es común para 
los pueblos del val le. 

Ríos y fuentes. Por la parle oriental déla v . , a l a dist. de 
1/2 hora , co r r íe l r. L a Hoz (V . ) , con cuyas aguas se riegan 
algunas huertas y viñedos , y se mueven 2 molinos harineros 
y un batan: sobredicho r., siguiendo el camino quede Jara-
fuel sale para los pueblos de la canal de Navarros y otros de 
la ribera baja del Júcar, huboun puente que arrebató en 1833 
una fuerte avenida. El arroyo conocido con el nombre de Bar
ranco del Agua, tiene su origen en las fuentes de este nombre, 
queluego mencionaremos, y se eslraen la mayor parle de sus 
aguas para el riego y movimiento de un molino harinero; su 
curso es perenne , v se introduce luego en el térm. de Jalance, 
por un cauce muy profundo. Algunos otros arroyuelos se en
cuentran en aquella j u r i s d . , como la Rambla de M u r e l , la de 
la Luisa , y alguno otro , que como estos, no merecen especi 
ficarse. Se cuentan mas de 10 fuentes de manantiales peren
nes: de ellas sirven para abrevaderos de ganados las mas dis
tantes ; que son , las de la Carrasca , P e r a l , Marfala , y Juay, 
y para el riego de las huertas y consumo del vecindario , las 
del Barranco del Agua, de lasAngui las y del Ra l . Las prime
ras fluyen sobre 4 filas de agua en diferentes manantiales que 
brotan á 1 /2 hora O. de la v . , riegan 2/5 partes de la huerta 
del t é r m . , y abastecen la hermosa cañería del J a r r a l , que 
está sit. al frente de la calle de su nombre, y se compone de 
un frontispicio de sillería construido en el año 1793, con 8 
abundantes chorros , de los que se surte el pueblo para beber 
y demás usos domésticos, corriendo la sobrante á un pilón 
para abrevar las caballerías , y de allí á un espacioso lavade
ro público de ropas. La de lasAngui las nace al S. del pueblo 
á la dist. de 300 pasos ; da muy cerca de 3 f i las, fertiliza mas 
de 2/5 partes de huerta , y en las temporadas del calor abas
tece á los vcc. que habitan en sus inmediaciones. Finalmente, 
la del Ral brota bajo de unas peñas al N . déla v. , distante 
como 1/4 de hora ; su caudal será escasamente de 1 fila; riega 
menos de 1 /5 parte de terreno , y como se reputa por la mejor 
agua de todas, la beben todo el año algunos vec. , y en los 
meses del eslió concurren á su nacimiento muchas gentes á re
frescar y merendar. 

Caminos. Cruzan 2 generales de herraduraporeltérm. y v . 
deJarafuel: el uno procedentcdelaprov.de Albacete, quelue
go sigue su rumbo hacia el interior de la de Valencia por 
Bicorp, cuyo estado no es muy satisfactorio, y el otro que 
procediendo de Jalance como pueblo mas inmediato , y antes 
que este de Requena y Hoya de Buño l , vá á Ayors partién
dose antes en dos ramales hacia Teresa y Zar ra , continuando 
luego hacia Almansa y otros punios. Está mejor conservado 
que el anterior. 

Cóbreos. Se reciben los martes y v ie rnesde laadm.de 
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Requena por bal i jero, y se despachan del mismo modo los 
miércoles y domingos. 

Producciones. Las mas comunes y las cantidades que de 
ellas se cosechan precisamente, son: 1,600 cahizadas de tr igo, 
1,200 de avena y cebada, 500 de maíz, 150 de centeno, 
5,000 l ib. de seda, 200 arrobas de cera , 2,000 de mie l , 2,000 
de aceite, 19,000 cántaras de vino , 6,000 arrobas de patatas, 
1,100 docenas de horcas para aventar, y ademas algunas fru
tas y hortalizas. Hay 140 mulos y 200 asnos dedicados á la 
labranza y arriería , 2,000 cab. de ganado cabrío , 3,500 la
nar que criarán anualmente sobre 300 cabritos y 500 corderos. 
Abunda la caza de liebres , conejos y perdices , algunas palo
mas si lvestres, tór to las, grajos y otrns aves menos conoci
das , y se crian así mismo lobos y zorras, que causan daños de 
consideración en losganados y colmenas, buhos y águilas que 
arrebatan los cabritillos , corderos, y gal l inas, é igualmente 
algunas culebras de bastante magnitud , y vívoras no muy 
venenosas. 

A r tes é indus t r ia . Comunmente no se ejercitan los natu
rales mas que en los oficios mecánicos , para atender á las ne
cesidades propias del pais: de aquí el haber solamente tejedo
res de lienzos y paños bastos, herreros , carpinteros , alba 
hiles , sastres y zapateros. Algunos , sin embargo , se dedican 
á la hilaza de sedas no solamente en el té rm. , sino también 
en los part. de Alc i ra y Albi ' r ique; otros á la elaboración de 
las horcas para aventar , cuya ind. produce bastante lucro: 
y pocos al tráfico de algunos ar t . , que consiste en la compra 
de horcas á los cosecheros para elaborarlas después y vender
las á los arrieros; en la de cerdos y caballerías que traen de 
Andalucía y Cataluña para venderá los v e c ; en algunas lanas 
y cáñamos , que también se importan para vestirse los labra
dores , y en acopios de cera y seda del pais , y granos que se 
traen de la frontera de Castilla para espender á los que de 
otros pueblos van en busca de estos ar t . , aunque también la 
cera y seda la suelen llevar los que la han acopiado, á Roque
ña , Valencia y otros puntos. Hay también 2 fáb. de jabón pa
ra el consumo del vecindario, 1 batan, 6 molinos harineros, 
1 de aceite , 3 presas de colar cera , y 3 hornos de pan cocer. 

Comercio. Ademas de los art. que sirven de tráfico para 
algunos vec . , y que acabamos de mencionar, se importan de 
Castilla y Andalucía , trigo y aceite , con motivo de no ser 
bastante la cosecha que se hace en el t é r m . , cuyo acarreólo 
hacen los vec. de Alpera al dinero: l ace ra , seda y m i e l , se 
esportan por los compradores de diferentes puntos que van al 
pueblo á buscar tales géneros , ó por los mismos vec . , así co
mo las horcas las sacan casi todas después de elaboradas para 
vender á Castilla los arrieros de Jarafucl .Zarra y Ayo ra . La 
compra anual de ganados jóvenes que hacen regularmente los 
vec. en los pueblos y cas. de la prov. de Albacete, puede cal
cularse en una tercera parte del total de ganados que hemos 
dicho hay en el t é r m . , aunque siempre es proporcionado al 
número de bajas que en sus hatos ó rebaños dejan las sacas 
que hacen de ordinario los que van á comprar de la ribera ba
ja del Júcar ó de otros puntos del reino de Valencia. En la 
pobl. se cuentan 2 tiendas de ropas y especería, y 2 de comes
tibles. Hay un mercado semanal los miércoles, en el que se 
venden por lo común ropas de seda, hilo y algodón , paños, 
vidrio , loza , quincalla y varios artículos de general con
sumo. 

Población , riqueza y contr ibución. Según dalos oficia
les tiene esta v. 550 vec . , 2,078 a lm. cap. prod. ; 3.998,042 
rs. ihp. : 162,436. c o n t r . : 24,446. El presupuesto municipal 
asciende ordinariamente á 9,000 r s . , del que se pagan al se
cretario 2,400, y se cubre con el prod. de arbitrios y reparto 
vecinal: consisten estosen la tienda de abacería y taberna reu
nidas que producen sobre 3,400 r s . , impuesto sobre carnes 
de 900 á 1,000, y en el derecho de agua sobrre 2 molinos 1,000 
próximamente 

J A R A G U A S : caserío en la prov. de Cuenca , part. j ud . de 
Requena, térm. jurisd. de Venia del Moro. 

JARAICEJO: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (12 leg.),part. jud. de Truji l lo (4), dióc. de Plasencia 
(12), c g. de Estremadura (Badajoz 26): s i t . á la falda S. de 
una colina , pero en terreno elevado y en la carretera de Ma
drid á Badajoz, es de clima templado , reinan los vientos E . y 

i O . , y se padecen intermitentes, pulmonías y dolores de cos-
( lado: tiene 180 casas de un solo piso en lo genera! sucias y de 

escasas comodidades. en una calle larga que es ¡a misma car-
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re lera, otras de travesía, estrechas y oscuras , y la plaza casi 
dcsmanlelada , todas empedradas é irregulares: arruinada la i 
casa deayunt. desde la guerra de la Independencia, seielebnin 
las sesiones en el pósito, que también sirve de cárcel; hay una 
escuela de niños dotada con 1,100 rs: de los fondos púljacos, 
á la queasisten de 30 a40 de ambos sexos; y una ig l . parr. 
dedicada á la Asunción de Nt ra . Sra. con curato de 2." astenso 
perpetuo y de provisión ord inar ia; el edificio bastante dete
riorado desde aquella guerra es de pizarra y bóveda de ladri
l lo y el templo de una nave, de 50 varas de la rgo, 20 de an 
cho y 30 de altura ; á su inmediación se halla el palacio del 
señor del pueblo , que lo fué el ob. de la d ióc. , arruinado 
también hace muchos años , el cual fué en lo ant. una fortale
za con sus aspilleras y tambores: hubia por úl t imo un conv. 
de monjas franciscas, (que en el dia se halla en igual estado de 
ruina), fundado por D. Francisco Quintano Villalobos por los 
años de 1500 á 1530 ; pero el llustrisiaio Sr. Ob. Laso , supri 
mió esta comunidad, y distr ibuyó las religiosas éntrelos 
conv. de la misma ordenen Trujil lo, Plasencia y laScrradi l la, 
y habiendo tallecido todas las monjas , reclamó D. Jo.sé Már
quez , pariente del fundador y vec. de Yalverile de la Ve ra , la 
propiedad desús haciendas, y por los años de 1828 al 30 le 
fueron adjudicadas incluso el conv., por el estinguido consejo 
de Casti l la. Confina el térm. por N . y E. con el de Casas uel 
Puerto de Mirabete y Deleitosa; S . Truj i l lo ; O . Tunejon el 
Rubio , estendiéndose 2 leg. de IS. a S. , y 3 de E. á ü . ; cüii 
algún arbolado de encina, y podría haber murlio mas solo con 
dir igir los inmensos carrascales que naUíralrneute brotan don
de quiera. Toca en el térm. por id parte N . el r. Tujo y por 
S. el A lmon le , por espacio de t 1/1 leg. con un buen puente 
en la carretera por bajo de la v. : se compone este puente de 
9 arcos y 66 varas de estensiou , todo de sillería cun un mag
nífico estribo , que dando fortaleza al puente sirve de pako a 
las merinas y ganados de tránsito: en el arco principa! se ven 
cim-eladasel sombrero y armas episcopales , que demuestran 
haberse costeado por el ilustrísimo ob. señor del pueblo. E l 
te r reno es muy montuoso , pedregoso y desigual; la parte 
mejor es apropósilo para cereales ; en muchos pedazos hay 
proporción para el riego, en laord lade l r. vegas eseelentes, y 
en los sitios nominados del Cubo y del Valle algunas huertas: 
en lo mas alto de la colina que domina la pobl. y á tiro de ba
la de ella , se encuenlra una atalaya de construcción morisca: 
los caminos de comunicación con los pueblos inmediatos están 
abamlonados y en mal estado, la carretera aunque en terreno 
áspero , bastante bien conservada: el correo su recibe por el 
conduclor del general, en la estafeta del pueblo, con parada 
de postas, prou. : t r igo, cebada, centeno, avena , pocos gar
banzos , patatas de escelenle calidad y algunas verduras , se 
manüenen 150 yuntas de ganado vacuno, algunas caballerías 
y se cria mucha caza de todas clases y pesca en los r. uu», y 
comercio: 2 fab. de jabón , 4 telares de lienzos comunes, una 
tienda de géneros del reino, 4 de comestibles , en las que co
mo punto de carrera se venden los productos del pais: los so
brantes se llevan á los mercados de Truj i l lo. poi í l . : 200 v e c , 
1,096 alm. Cap.prod. : 2.223,600 rs. imp. : 110,730. c o m r : 
18;551 4. presupuesto municipal 6,000, del que se pagan 
2,200 al secretario por su dotación , y se cubre con el fondo de 
propios. 

Debe esta v. su fundación , sfgun noticias tradicionales á la 
reina Doña Urraca, y perteneció, como ya hemos indicado 
al señorío del ilustrísimo ob. de Plasencia. Es patria de la ve
nerable Doña Luisa ile Carvajal y Mendoza, que murió en 
Londres, y su cuerpo se conserva en el conv. de la líncarna-
cion de Madr id ; del cardenal D, Juan de Carvaja l ; deD. Fran
cisco Labrador, famoso pintor de frutas y flores; del céiebre 
presbítero D. Juan Gregorio Salas , cuyas poesías son tan es
timadas , y de muchas familias ilustres. 

JARAÍCES: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Av i la (6 
leg.), part. jud. de Arévalo (3/4), auil. terr. de Madrid (21), c. 
g. de Castilla la Vieja(Valladolid 5 : s i t . en terreno llano , le 
combalen todos los vientos y su cl ima, es propenso á fiebres 
intermitentes; tiene 4 casas de un solo piso , y una ig l . parr. 
(SanBoal), aneja de la de Conslanzana, cuyo párroco la sirve: 
se surten de aguas potables para sus usos domésticos de pozos, 
y para los ganados hiende la misma ó bien de 2 lagunas que 
hay en el té rm. , denominadas la una del Tejar y ' la otra de 
]a Taza: hay un cementerio público en parage que perjudica 
algún tanto a la salud. E l té rm. confina N . Bernuy de Zapar-
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d ie l ; E . Conslanzana; S. Collado de Confreras, y O. Cantibe-
r o s ; se estiende 1 leg. de N . á S . , é igual d is l . de E. á O. • y 
comprende 2desp. tituladosBarremlil la y Migueleles; y 820 
fan. de tierra cultivadas, 150 de primera suerte destinadas á 
cebada y trigo , 370 de segunda á trigo y algarrobas y 300 de 
ttreera á centeno: hay ademas algunos pastos: el teureno es 
por lo general l l ano , en parle de miga y en parte árido, ca
minos; los de pueblo á pueblo y la carretera que conduce des
de Madrid á Columbra por Ciudad-Rodrigo, lodos en mediano 
estado, p rod. : t r igo, cebada, centeno, algarrobas, garban 
zos y algunas legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno, 
cria caza de l iebres, perdices y algunos lobos, oíd. y comer
c io: la agrícola, esportacion de los frutos sobrantes para los 
mercados de Arévalo y Peñaranda de Bracamente , en cuyos 
puntos se surten los habitantes de todo lo necesario para el 
vestir, pobl . : 4 vec. , 26 a lm. cap. prod. : 93,825 rs. imp.: 
3,753. CONTR.: 1,180 y 12 mrs. 

JARAÍZ: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres 
(18 l eg ) , parí. jud."de Jandilla (2), dióc. de Plasencia (6), 
c. g. de Estremadura (Badajoz 32) : s i t . en una ladera casi 
l lana á la falda de la sierra de Tormanlos, camino de Plasen
cia al puerto del Pico , es de clima f r i ó , reinan los vientos N . 
y se padecen tercianas inflamatorias y catarros: tienen 400 
casas ant. y de mala construcción, esceplo alguna que otra 
construida recientemente mas sólida y arreglarla ; forman 
una plaza de 100 pasos de long. y 40 de lat. con 5 portales, 
y cal.es empedradas > limpias: hay casa de ayunt. con sala de 
sesiones , cárcel, habitación del pregonero, y local para la es
cuela , la cual esta dotada con 3,300 rs. de los fondos públ i 
cos, y asisten 150 niños; escuela de niñas sostenida por re
tribución en la que se educan 3 0 ; un hospital de enfermos 
transeúntes, cu;, as rentas consisten en 200 rs. de censos inco-
brables ; 2 rgl. parr. dedicadas á San Miguel y Sta. María: la 
primera , que por sentencia jud. está declarada la mas ant., es 
un edificio sobre una peña, con torre que se asemeja á un 
casi, ó atalaya; la segunda s i l . al N . es también muy ant. en 
cuya lorre se encuenlra el reloj de la v . : ambas de segundo 
ascenso, y están servidas por |)árr. de concurso y provisión 
ordinaria ; el de Sta. Mana es el vicario de la v. y su part.; 
una ermita dedicada á Santa Ana, y en los afueras otras 3 con 
«I título del Santísimo Cristo de la Humildad ó sea la imagen 
del Salobral , Sta. Lucía y los Mártires; el cementerio á 20 
pasos al S. y un paseo llamado del Egido, con una laguna de 
dominio part icular, que sirve para lavar y bañarse: se surte 
de aguas potables en 3 fuentes en lo interior de las calles y 5 
á los estreñios, todas abundanus, sanas y aseadas con -̂us pi-
Innes y caños llamadas Coladi l la, S la . ^Mar ia , San Miguel, 
Prlori riel Gu i jo , Cañito, Agua-delgada, Cebrian y Ejido Con
fina el té rm. por N. y N E . con el de Cuacos; E . Majadas; 
S. Collado y Pasaron; O. el mismo Pasaron y Torremenga; 
NO. Garganta la Orla, ádist. de 1/2á 2 leg. y comprende las 
deh. de propios de que hablaremos mas adelante; una de par
ticulares a l a ori l la del Tietar llamada del Ribero, que hace 
900 cab. de ganado lanar y 40 cerdos; un bosque de roble al 
N E . camino de Plasencia, del que se estrae leña y maderas; 
sobre 150 fan. plantadas de v ina; 40 de o l i vos ; 140 de pi-
mienlo y legumbres; 40 de moreras, castaños y frutales , y 
por último la granja que fué de los Jesuítas, llamada la Mag
dalena, y algunas casillas para secar pimiento y para habi
tación en las épocas de su cult ivo: le baña la garganta de Ja-
randa , á que contribuye la de Pedro-chale ; el arroyo llama
do de San Martin que entra en la últ ima garganta, sobre el 
que hay un puente del mismo nombre, de un solo ojo , de 
madera y 12 pies de elevación; otro Hamádode Pedro chate, 
que se construyó á espensas del parí, en 1840 , con dos ojos, 
estribos de cauleria y 25 pies de elevación ; otro llamado de 
Col lado, también de madera, de 24 pies, y por ú l t imo , la 
garganta de Caraba sobre la cual hay otro puente con 4 ojos, 
de los cuales es uno de cantería y los domas de madera, sit. 
sobre el camino del T ie la r : este r. divide los térra, de esla v. 
y Majadas. E l te r reno es lo menos escabroso de la falda de la 
s ierra; la mayor parte son cerros y cord. pobladas de jara, 
madroñera y monte de roble , casi todo arcilloso y de poca 
m i g a , con mucha escasez de aguas para el r iego, lo cual se 
suple por eseavaciones y taladros donde quiera que se presu
me un manantial. Los caminos son de herradura : el correo: 
se recibe en Plasencia por balijero dos veces á la semana. 
prod,: pimiento, seda, aceite ,' vino y algunas legumbres y 
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castañas; los cereales apenas se conocen: de aquellas especies 
puede calcularse la cosecha anual en 6,000 a. de pimiento, 
1,500 libras de seda, 800 a. de aeeite y i,000 cántaras de vino: 
so manlienen 1,500 cab. de ganado lanar , 1,200 de cabrío, 
130 de vacuno cerri l y de labor, sobre 100 caballerías de car
ga , y .̂ e cria abundante caza menor, alguna mayor, y pesca 
de truchas, ind. y comercio: 3 telares de l ienzos, uu batan, 
12 molinos harineros , i lagares de aceite , uno-de cera : se 
estrae la seda y demás frutos del pais por arrieros forasteros 
la mayor parte, importándose cereales y telas , celebrándose 
dos mercados, uno el segundo domingo de mayo y otro el I.' 
de diciembre en los que se vende algún ganado de cerda, 
quincalla, paños , lencerías y lelas ordinarias, cuyo valor se 
calcula en 40,000 rs. en el primero , y 60,000 en el segundo. 
POBL.: 460 v c c . , 2,520 alm. CAP. PROu. : i.022,100 rs. IMP.: 
201,105. CONTR.: 33,795 23. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 26,219 
del que se pagan 1,100 al secretario por su dotación y se cu
bre con 0,658 rs., que producen las fincas de propios y el res
to por repartimiento vec ina l : dichas lincas son deh. de l»is 
Radas de 900 fan. de cabida; la Cardenilla de 150; del Halan 
y Tejares de 200; Machuquilla de 7 0 ; Cerromolino y Mazos 
de 4 0 ; el Matón de 450 ; semilleros de pimiento llamados de 
los Gregorios que valen 60 rs. y 1/2 haza de tierra pimente-
ra 136: hay ademas un ejido para el ganado del pueblo, lla
mado Machuca Varvell ido y parte d( Morisca de 300 fan. de 
cabida: también pertenecen á los propios los derechos de 
peso, medida y correduría. 

Como señales de la antigüedad de este, pueblo por haberse 
incendiado el a rch ivo , solo existen las ruinas de un cast. á 2 
leg. S. de la pobl. , llamado Armería; otro también arruina
do á medio cuarto de leg. y varios reslos de fortalezas en el 
pueblo y sus inmediaciones ; pero en la espulsicn de los 
sarracenos quedó como ald. de l'lasencia , de que se redimió 
en 1680, vendiendo para ello la deh. del Ribero y una barca 
sobre Tietar : es patria de D. Juan Domingo Manzano, obispo 
de Jaca. 

J A R A L D O : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Muras y fe
ligresía de San Esteban de Si lan (V.) pobl. : 1 vec . , 5 almas. 

J A R A L E J O : cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. del luel-
ma y ténn. jur isd. de Noalejo. 

J A R A L E S : dip. en la prov. de Murc ia , part. jud . y térm. 
juri>,d. de to rea . (V.) 

J A R A M A (acequia r e a l ue): eslá construida en la prov. 
de Madrid , part. jud . de Getafe : principia en Gozquez, juris 
dicción de la casa que fué del conv. de Gerónimos del Escorial, 
hoy de S. M . , en la presa construida en el r J a r a m a ; cruza 
y riega las vegas de los lérm. de San Martin de la Vega, Cien-
pozuelos y Seseña ; al fin de este entra en los tranzones de la 
Dehesa Nueva del Rey, sigue toda la jur isd. del patrimonio de 
la acequia y desagua en el Tajo y jur isd. del solo de Requena: 
hasta aqui lo regable, y ademas sigue dicha acequia sin uso 
hasta los térm. de las v. de Villaseca de la Sagra y Mocejon. 
Esta acequia corresponde á S. M . , y para su gobierno reside 
en la v. de Cien-pozuelos una conlndaria, y se custodia por 
9 guardas y un sobreguarda dependientes todos del patri
monio. 

J A R A M A : r. en la prov. de Madrid : nace en el térm. de 
Colmenar de la S ie r ra , al pié de Cejon y viene en dirección 
de N . á S . , dividiendo las prov. de Madrid y Guadalajara por 
algunos puntos; cruza los térm. de Matillana , el Vado , Va l -
desotos , Valdepeñas de la Sierra, la Casa de üceda , Uceda, 
Torremocha , Talamanca, el Vellón , el Mo lar , Valdetorres, 
Fuentelsáz, Algele , Coveña y Paraeuellos , y atravesando el 
camino real de Aragón por bajo del llamado puente de Vive
ros , pasa á la vista del real sitio de San Fernando y pueblo 
de Mejorada , cerca del cual se le reúne el r. l lenares por la 
izq : hasta aqui recibe en su curso el r. Lozoya por la der. en 
el pontón de la Ol iva, junto á los térm. de Alpedrete y Palones; 
el arroyo Vallalon , que nace junto al Casar de Talamanca, 
y se une por la márg. izq. , después de cruzar el lérm. y pue
blo de Valdetorres ; el Galga, que se une por la misma márg. 
y en el mismo térra.; el Paeque, que entra en el de Fuentelsáz 
junto al solo del marqués de Alcañices; y otros menos impor
tantes: el principal puente que tiene en este-tránsito es el c i 
tado de Viveros, el cual es sólido, de piedra con 9 ojos; otro 
hay en lérm. de Valdesolos, de madera; el de Uceda, que 
antes era de piedra y corlado por las tropas francesas, se ha 
surtido con madera, y el de Talamanca de piedra con un ojo 
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por el cual solo pasa un c a z , para dos molinos que hay en 
dicho pueblo, pues la mayor parle del r. corre por un lado 
del puente. Después que recibe al llenares en el punto donde 
le hemos dejado , pasa á los lérm de Vaciamadrid y Argan-
da , por el lin del solo del P i u l , hasta el solo del Porca l , pro
piedad de la v. de Madr id , en cu j o intermedio se le une el 
r. Manzanares por la der. ; continúa por el soto y vega de 
Pajares, pertenencia de S. M . , por ser de la casa de Gozquez, 
en donde está construida la presa que da agua á la acequia 
titulada de Jarama del patrimonio r e a l , y reganda esta los 
térm. que le son propios y deque hablaremos por separado, 
sigue el r. á pasar á corta dist. de San Martin de la Vega, en
tra y camina por un corto IrozoHle la jur isd. de Chinchón por 
bajo de la Sopeña , continúa por la linde del solo del Gutiér
rez y P a r r a l , térm. de Cien-pozuelos , y sigue por la parle 
abajo hacia O. muy inmediato á la v. de T i l u l c i a , en donde 
se pasa por vados y barca ; á 1/i leg. á la entrada de terrenos 
solos de S. M . , se le incorpora el r. Tajuña , por la izq. y des
pués de cruzar la carretera general de Andalucia por el puen
te La rgo , concluye en el Tajo á muy corla d is l . del real Sitio 
de Aranjuez. En este segundo trecho aumenta considerable
mente la importancia del r.: sus aguas son permanentes todo 
el año , mas en el invierno se desborda muy frecuentemente 
por no tener márg . , tanto que por muchos trozos varía su 
curso, por ser terreno arenoso y de mala l iga : solo tiene un 
molino harinero en San Martin de la Vega , propio de S. M . , 
por cuya razón se l lama del Rey : en este mismo tránsito tie
ne 2 puentes, que son el colgante de Arganda y el largo de 
Aranjuez , de los que hemos hablado en los art. de estas dos 
poblaciones; tiene muchos vados desde mayo á lin de octu
bre , y después no pueae pasarse; en su lugar están las bar
cas de San Martin y T i lu lc ia : las aguas son muy delgadas y 
cristalitiac y por lo mismo cria una escelente pesca de barbos 
y bogas. Este r. ha sido objeto de varios ensayos para traer 
sus aguas á Madrid, de los cuales nos liaremos cargo al tratar 
de lo que á esta cap. pertenece. 

JARAMEÑA: sierra en la prov. de Cuenca, parí. jud. de 
Belrnonte y lérm. jur isd. de la Puebla de A lmena ra . (V.) 

J A I U M I E L ó J A R R A M I L L O : arroyo en la prov. de Va -
lladulid , part. jud. de Peñaliel ; tiene su origen en el monte 
ócord . llamada las Pinzas , en la jurisd. de Piñel de Abajo: 
baña por su der. los lérm. de Caslri l lo de Tegeriego y Vi l la-
baquertii en el pait. de Valoría la Buena; y en el de Val la-
dolid , los de Viliabañez y Tudela, desaguando por la jur isd. 
del ú l t imo, en el Duero después de un curso de 0 leguas. 

J A R A M I L L O DE L A F U E N T E : v. con ayunt. en la prov. , 
d i óc , aud. terr, y c. g. de Burgos (8 leg ), part. jud. de Salas 
délos Infantes (2): s i t . en un llano circunvalado de cuestas, 
su cl ima saludable y donde reinan principalmente los vientos 
N . y O. ; las enfermedades que con mas frecuencia se pade
cen , son los constipados y algunas tercianas. Tiene 50 casas 
entre ellas la consistorial ; una cárcel; escuela de primeras 
letras frecuentada por 40 niños, cuyo maestro esta dotado 
con 26 fan. de comuña ; algunos paseos con arbolado; una 
fuente de escelentes aguas, muy cerca de la población , y en 
el térm. muchas; ig l . parr. matriz (N l ra . Sra . de la Asun
ción) servida por un cura párroco y un sacristán ; el curato 
se provee por el diocesano; dos ermitas (San Roque) y (San 
Cristóbal) bien situadas y á cortísima distancia de ¡a v.; y 
últimamente un cementerio. Confina el té rm. N . Riocabado; 
E. Jaramillo Quemado ; S. San Mil/an de L a r a , y O. Vizcai-
nos. E l terreno tí de buena calidad y por los cuatro puntos 
cardinales se encuentran montes muy poblados, caminos: los 
que dirigen á los pueblos l imítrofes; su estado es mediano. 
correos; la correspondencia se recibe de Burgos por balijero 
los domingos , y sale el viernes, prou.: t r igo, centeno, ceba
da , avena y toda clase de legumbres; ganado vacuno, lanar 
y cabrío ; y caza de perdices y liebres, ind. : la agrícola , la 
carbonería y dos molinos harineros, pobl . : 35 v e c , 212 a lm. 
CAP. PROD. : 459,210 rs. IMP, : 41,985. CÓNTR. ; 4,421 rs. 10 
maravedises. E l presupuesto mcmcipal asciende á 4,000 rs. , 
y se cubre con los productos de propios y reparto entre los 
vec. , en proporción de sus haciendas. 

J A R A M I L L O QUEMADO: v. con ayunt. en la prov , d i ó c , 
aud. terr. y c. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Salas de 
los Infantes (2). s i t . ai SO. en una pequeña ladera , donde 
reinan con especialidad los vientos N . y E . Su cl ima es sano, 
siendo las enfermedades mas comunes las tercianas y cuarta. 

\ 



i 

S4 — 

JAR 
o 
I 
s 
a, 
S s. i I 

i 

s 

a 
= 
I 
s 6 

o S Q E c.-§ 2 S „ a . 5 o" 

S S a i 

•» o -

<• <"B- ! r«g«5 '5 5 
ed « > ' 

«> o a — a-ra ~- ^ : « —- — a; 
Ch 0 1 3 

ce 
• * . 

E 
s 
Si 
o 
i 

8 Ü 2 S s £ á* 8 s § 
: " t¡ - a . _ a . . - S o o •-
• ^ 2 c = £ £ S-S g- = 

' O efl «s -*-; ? t* O 

o 

>>£ u a 
t e c a s — t r ^ S g c f f l J s 

• - 'j 1 ZZ n . ** _ a a " 

=1. 

• A (ü 5 S -S S 
a * 

5 ¿,a| ••S.e -
e 5)« : 

.^js a 
o o o 

: o. • a — . ¿ ^ a ?= 
•S * "c ^ o S -a -

• a • 
— M)-"-J a »^» a . — 5 í » , » ' -« « .• 2 3 . - a ^7 «> » >>-5 -í 
- « t c« c o" S - ^ ^ "̂  g rt " 

• " ^ . c / í ¿ « S 3 t ; s — 
.X p-S o - K o c w >. •00 

= " - , H « ^ ^ _ a - a c . M ^ 

| 8 - 2 g s . 5 - £ - g - f | c : 
-2— S ^ o ^ ' í o . . . « 

• a 

s» 
2 « 
8 V 
- s 
-(¡ O1 
- v 

II 
B U 
b 3 
e b 
§ 1 

« 5 

• - a 

JAR 

'cianbi.i «i ap 
001 Jo j 01U1I 

O 

ao »o ao o "— * o "as "es "i5s *•* " o ® '^í ác s^ o t- a i 

2 

2: 
O 

" j 

E S 
c¿2: ; 

es — — cn 

i T I C ^ • • * ( N e s c - í —. es ^ - Cí 

O 

l a o e ^ w o o o o i f N r t W o o e s t - e i i ^ - o o - ^ í S 

i 0 » ' 9 O O Q 0 i C ' ' » O i C O O O ' 0 ' C O O * - 0 

v í - e o Q o o w c o i f i o o i r t o s —• — c i o o o s * * * * 

W 
Q 
O 
NI 
< 
£ 

W 
ce 

C5 O "— « O • * "es '»- 91 O Í N O i " Cí O '— O ŝf" 
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SiT.al N E . de la prov., es de cl ima templado y grato en 

el verano, reinan los vientos E. y O, , y se padecen intermi
tentes. Confina al N . con el part. del Barco de Avi la ; E. Are
nas de San Pedro (ambos en la prov. de Avi la); S. Navalmo-
ral de la M a l a ; O. Plasencia y Granadilla en 7 leg. de esten-
sion de N . á S. y 8 de E. á O., cuyo espacio sería menor si el 
pais fuera menos escabroso. Esta comprensión es una cons
tante montaña, enlazada por medio de altas cuestas con las 
centrales de España, que dividen las dos Castillas, formando 
parte de la cord. Carpeto-velónica: de estas sierras se des
prenden varias ramificaciones que los naturales llaman Tor-
manlos, Jaranda, Peñanegra y firedos, cuya nomenclatura 
principia ai O. , y concluye en el Puerto del Pico, concluyen
do todas ellas en el r. Tieíar, y á su falda so hallan sit. los 
pueblos en punios que parecen menos escabrosos: entre estas 
sierras hay algunos pequeños valles ó cañadas, y estas y parle 
de las fallías de aquellas son las únicas tierras susceptibles de 
cult ivo, aunquemuy costoso y con mucho trabajo: en la cima 
dê  las sierras no hay arbolado, y sí únicamente algunos ar
bustos que llaman cárabos, especie de escoba, y mucha va
riedad de plantas: en las faldas hay robles, alisos, sauces, te
jo, acebo y otros varios; y á las inmediaciones de los pueblos, 
castaños, olivos, nogales y frutales de todas clases : los ro
bles surten al pais de combustible, y los castaños se utilizan 
en muebles y en la construcción de edificios. 

JAR S93 
Ríos. La naturaleza del pais da origen á multitud de gar

gantas que se precipitan por entre inaccesibles derrumbade
ros, todas las cuales, recogiéndose progresivamente unas á 
oirás, van á contribuir al r. Tietar, que deslinda el part. al 
S E . : las principales son: J a r a n d a , que nace en el térm. del 
Guijo deSta.Bárbara; Cuartos, en el del Losar ; Minchones, 
en el de Villanueva , y A lardos en el de Madrigal; sus aguas 
se eslraen con facilidad con motivo de su mucha pendien
te, y sedislrutan para el riego, molinos harineros y de acei
te , en lo que consiste la principal riqueza del pais:'sobre to
das hay un crecido numero de puentes y pontones para el 
servicio de las fincas rurales principalmente. 

Caminos. No hay calzadas ni carreteras; sus medios de 
comunicación son escasos, malísimos, reducidos á estrechas 
veredas vecinales entre cada uno de los pueblos para sus re
laciones particulares: únicamente se encuentra el estropeado 
camino que dirige desde Plasencia al puerto del Pico para 
Talavera de la Reina y Almaráz, y para Castilla por Villanue
va , Aldeanueva y Garganta la Ol la. 

Este part. constituye el terreno llamado Vera de Plasen
c ia , en cuya descripción daremos otros pormenores, con
cluyendo la presente con la siguiente escala de dist. á la cap. 
y pueblos entre sí. 

\ 

J A R A N D I L L A . c a b . del part. jud . 

Aldeanueva de la Vera. 

Collado. 

1/2 

1 

1/2 

3 

1 1/2 

31/2 

21 

34 

31 

11/2 

Jl/2 
n / 2 

1 

11/2 

31/2 

1 1/2 

51/2 

2 1/2 

31/2 

i l / 2 

2 

2 1/2 

4 1/2 

21 

36 

341/2 

1 1/2 

1/4 

1/2 

31/2 

18 

3G 

35 

1 

Cuacos. 

Garganta la Ol la . 

Guijo de Sta. Bárbara. 

Jaraíz. 

.lerle. 

1 

21/2 

8 

11/2 

4 1/2 

6 1/2 

21 

30 

3S 

21/2 

2 1/2 

3 1/2 

41/2 

21 

36 

32 

21/2 

1/4 

51/2 

5 1/2 

1] 

37 

34 

10 

3 1/2 

7 1/2 

18 

36 

30 

1,2 

61/2 

11/2 

21 

35 

37 

Losar. 

Madr iga l . 

Pasaron. 

51/2 

1/2 

5 1/2 

35 

33 

8 

61/2 

31/2 

17 

t i 

40 

28 

41/2 

11/2 

17 

31 

30 

1 

Robledillo de la Vera. 

Talaveruela. 

Tornavacas. 

Torremenga. 

1/2 

1/4 

22 

30 

35 

0 

7 1/2 

11 

30 

35 

51/2 

22 

30 

6 

1/2 

18 

30 

35 

Valverdede la Vera . 

1/2 Viandar. 

1 11/2 

24 

11 

37 

31 

23 

10 

30 

35 

Villanueva de la Vera. 

Cáceres.cap. y a u d . 

Plasencia , dióc. 

Badajoz, c. g . 

64l Madr id . 

PuonucciONES. Seda, l ino, judías, pimiento, higos, nue 
ees,cerezas, peras, manzanas, vino, aceite, se maniiene ga
nado cabrío, vacuno y de cerda, y se cria mucha caza de to
das clases v pesca de truchas. 

Inoüstr ia y comercio. Telares de lienzo y los oficios me
cánicos de los pueblos: se esportan una buena parle de sus 
frutos en cambio de trigo, centeno, cebada, arroz, hierro y 

TOMO I X . 

demás géneros para atender á sus necesidades domésticas/ 
aunque no hay ferias ni mercados principales, el pais ofrece 
un constante movimiento mercantil con motivo de la impor
tación y esportacion de aquellos frutos; lo cual se fomentaría 
mucho si se abriesen buenas comunicaciones, y hubiese mas 
seguridad en los transeúntes; objetos ambos que se hallan ea 
muy mal eslado. 
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Estadíst ica c r i h i na l . Los acusados en este part. jud. en i 

el año 1843 fueron 125, de los que resultaron absuellos de la 
instancia 17, y libremente 24; penados presentes 73, conlu-
maces 11, reincidenles en el mismo delito 2 y en otro diferen
te 16: del total de procesados 21 contaban de 10 á 20 años de 
edad 69 de 20 á 40 y 24 de 40 en adelante; 112 eran hombres, 
y 11 mugeres; 46 solteros y 68 rasados; 24 sabían leer y es
cribir, y 90 carecían de toda instrucción ; 1 ejercía profesión 
cientílica ó arte liberal, 113 artes mecánicas; de los 11 reos 
prófuaos no constan la edad , el estado, la educación ni el 
ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 90 delitos de homicidio 
y de heridas con 2 armas de fuego de uso l ic i to, 5 armas 
blancas permitidas y 13 instrumentos contundentes. 

J A R A N D I L L A : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Caceres (21 leg) , part. jud. de su nombre, dióc. de Plasencia 
(8), c. g. de Eslremadura (Badajoz 34) , con adra, caja de 
tabacos de la que dependen todos los pueblos de la Vera; 
adra, de los montes nacionales para el cuidado y conserva
ción de los del part. jud . , estafeta de correos y com. de 
armas. 

Situación y c l ima. Cortado el país de la Vera por inf in i
tas cord. y barrancos procedentes de las sierras de Bejar y 
Credos, se halla esta v. eu una hondonada cuasi l lana com
parada con el terreno que la rodea, en la confluencia de las 
dos gargantas Jaranda y Jarandil leja, á la falda de la sierra 
llamada también Jaranda, camino de Plasencia al puerto del 
Pico , dominada por dicha sierra al N . , por los cerros del 
Parral ó del Pino a l ' O . , y por la deh. de la Madera de Abajo 
al S E . ; es ventilada de todos los aires , especialmente del N . 
y se padecen intermitentes. 

I x te r io r de l a población y sus a fueras . Componen esta 
v . 302 casas reunidas, de mala construcción y peor distribu
ción inter ior, que forman 2 plazas de figura irregular con 
algunos portales y calles empedradas : hay casa de ayunt. , 
cárcel en el mismo edificio; pósito, que solo conserva algunos 
censos, y 30 fan. de tierra y uua casa, cuyo piso bajo está 
destinado á carnicería y matadero, y el alto para paneras ; 4 
posadas públicas; un palacio que por su fortaleza y esmerada 
construcción , aunque arru inado, es el mejor edificio del 
pueblo; tiene 4 torreones á los estremos y pertenece á los 
condes de Oropesa; un hospital de pobres transeúntes , tam
bién arruinado y sin rentas, cuyo origen se ignora ; otro 
fundado por D. Juan de Figera , con 6 camas para los pobres 
del pueblo, cuyas reutas consisten en 5,000 rs., procedentes 
•de juros y censos; es un buen edificio con su capilla , y está 
servido por un rector presbítero, y un enfermero; una escuela 
de niños y otra de niñas , dotadas con 8 rs. diarios la prime
ra y 5 la segunda, que se pagan por el presupuesto municipal 
600, y el resto de varías memorias aplicadas á este fin ; con
curren 60 niños y 30 niñas, estando constituida la primera 
en el hermoso l o c a l , que fué ermita del Sepulcro ; una ig l . 
parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Torre , curato de primer 
ascenso y servida por un cura rector y 2 beneficiados de pro
visión ordinaria: el edificio sít. en el centro de la pobl. y cons
truido sobre una peña dura de 40 pies de elevación, sobre el 
nivel de la plaza inmediata , con escaleras anchas por sus es
tremos para subir á las puertas principales, mas bien presen
ta el aspecto de una fortaleza aspíllerada , que de un templo: 
su coustruccion es sólida ; pero la techumbre es de madera 
carcomida escepto la capilla mayor y otra , que son de bóve
da; la primera está fundada sobre un sótano que se llama Sa
cristía v ie ja , su capacidad es de una sola nave de 90 pies de 
long., 60 de lat. , y lo mismo de elevación ; en la torre se 
halla el reloj'de la v . ; en los afueras al N . hay un conv. de 
Agustinos recoletos, que fué colegio de segunda enseñanza, 
fundado por Juan Arias y construido por el arquitecto Juan 
de Ntra. Sra. de la O . , religioso de la misma orden, que le 
concluyó en 1606; ásu inmediación hay una huerta, viíía y 
olivar de cosa de 3 fan. de tierra, que fueron enagenadas en 
la segunda época constitucional en 18,000 r s . ; en esta huerta 
hay una hermosa fuente llamada del Emperador , por haber 
residido en esta casa el Sr . D Garlos I, ínterin se le preparó 
su habitación en Yuste: á mayor dist. y en la misma direc
ción, camino del Guijo existe otro conv. titulado de San Fran
cisco, hoy casi arruinado , de construcción sencilla y moder
na, en un sitio sano, delicioso y fresco en el verano , aunque 
tr iste; tuvo origen eu 1502 sobre una ermita de Santo Domin-
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go, que perteneció al conv. de este nombre en Plasencia, que 
adquirió y mandó edificar Don Francisco de Toledo, conde 
de Oropesa ¡ se fué completando en varias épocas y aun por 
los años de 1760 al 70 se concluyó la enfermería; está sin ena-
genar como el anterior y solo su huerta iumediata, de cosa 
de 3 fan. de tierra, se vendió en 1841 por 20,000 rs. : 70 pa
sos al E. se halla la ermita dedicada á Ntra. Sra . de Sopetran 
fundada en 1732, en la que se celebra gran fiesta y romería el 
jueves que precede al de la Ascensión del Señor: en la misma 
dirección hay otra ermita llamada del Humilladero , ruinosa, 
pero con un bonito soporta l ; mas lejos otra titulada la Berre-
cosa, arruinada y otras por varios puntos también desapare
cidas; una casa de recreo, que perteneció ¿ los Jesuítas, y fué 
enagenada á su estíncion, siendo hoy 3 casas particulares; el 
cemeulerío contiguo á la ermita de Sopetran, capaz , sano y 
hermoso, y un buen paseo con alameda, titulado la Correde
ra, frente al palacio del Duque: se surte de aguas potables en 
8 fuentes públicas, en lo interior y circunferencia del pueblo, 
llamadas Llano , P l a z a , Altozano , Machín , Cebada , Flores, 
Sangarcia y Cabr i l las; solo las 3 primeras tienen pilones ; las 
demás no están l impias, y aunque se apuran en el estio , son 
perennes y saludables: hay ademas una hermosa corriente 
de agua , capaz de dar impulso á un molino har inero, que 
pasa por el pueblo y fecundiza las buenas huertas, aunque 
pequeñas, que tienen la mayor parte de las casas. 

Término. Confina al N . con el del Guijo de Santa Bárbara 
y Aldeanueva de la Vera; E . el de Losar ; S E . Robledillo y el 
r. Tietar; SO. Cuacos, A dist. de 1/4 leg. á 2 leg., y compren
de 1,600 fan. cultivadas y divididas en suertes, muradas po
bladas de arboleda y hortaliza, que se gradúan en 80 fan. , 
las plantadas de viña , 100 de castaños , higueras , nogales, 
morales y frutales de varias clases, 200 para pimiento, pala-
tas y legumbres, que alternan con garbanzos, lino y centeno 
y la vega llamada del Cincho, á la márg. der. del Tietar cuyo 
terreno es el mejor si no escasean las aguas del verano , con 
varias casetas ó secaderos de pimiento esparcidos en la mis
ma: toma la vega este nombre de una ermita ya arruinada, 
que existe en la misma y camino de Talavera: comprende 
ademas, una deh. boyal de 200 fan. de cabida, con algunos 
robles y arbustos dejara, madroñera y berezo; el llamado coto 
ó marradas del Heredamiento, en el cual hay dos apartamien 
los que llaman Dehesa de la Madera de Arr iba y Abajo, otra 
deh. nombrada Torreseca, cuyo suelo es común á esta v . , el 
Losar, Robledillo, Cuacos, Aldeanueva y el Guijo, y el monte 
(que es el menos) de roble basto corresponde á la comunidad 
de Plasencia : le bañan las gargantas de Jaranda y Jarandi
l leja, que tienen su origen en la sierra inmediata, jur isd. del 
Guijo , se unen á la parte inferior del pueblo y marchan de 
N . áS. hasta desaguar en el Tietar : otra garganta llamada 
del Cincho , que nace en la sierra de Cuartos (V.) y el espre
sado r. que deslinda la jur isd. , contribuyen á ellas varios ar
royos , de los que el mas principal se l lama del V a l l e , de 
curso perenne y de un cauce bastante profundo , escabroso y 
pendiente , lo cual favorece para eslraer sus aguas para el 
riego y dar impulso á los mol inos: para el paso de estas gar
gantas, hay 5 puentes: uno de madera y pilares de mampos-
tería que se titula de la Scrradil la, sobre la garganta de Jaran
da , camino para Castilla por el Puerto Nuevo, con dos ojos, 
y 15 píes de elevación; otro sobre la misma de un ojo , pie
dra sillería, que se llama del Parral, 30 pies; otro de la misma 
clase, en la garganta Jarandil leja, camino para el Losar, 
llamado del Humil ladero, de 15 p ies : otro sobre la misma, 
de madera con pilares de mampostería, de 18 pies de eleva
ción, llamado Rodadera, y el úl t imo, sobre el arroyo del valle, 
de madera. 

Ca l ioad de l te r reno . L a mayor parte son cerros y cord. 
inútiles; hay sin embargo algunas laderas arcillosas y pedrego 
sas, con vegas y llanos productivos, especialmente á la parte 
inferior del pueblo y der. del Tietar , donde, está la vega de 
Cincho. 

Caminos. E l que dirige á Castilla llamado del Puerto Nue
vo; el que va por la Vera , de Plasencia al Puerto del Pico, 
y que sale á la Carretera de Madrid á Badajoz , ademas de 
otros var ios , para el servicio de las heredades, todos de 
herradura y en m i l estado, especialmente el del Puerto 
Nuevo. 

Correos. Se conducen por un hombre á píe, desde Na-
valmoral de la Ma ta , 3 veces á la semana ; variando las ho 
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ras, íegnn las estaciones y entorpecimientos de los caminos, i 
por las aguas que interceptan el paso en algunas épocas por 
espacio hasta de 15 dias. 

Producciones. Las principales son pimiento, v ino , l ino, ; 
castaiVis , frutas de invierno y verano , aceite , garbanzos y 
legumbres y seda; se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, 
cerril y de labor y caballerías de carga ; se cria abundante 
caza mayor y menor, y pesca de truchas. 

Industr ia y comercio. Tres molinos de aceite y 6 de ha 
r iña; se estraen por arrieros forasteros las prod del pais , im
portándose cereales y telas de vestir: se celebra una feria bajo 
el título del Cinclio, el primer domingo de agosto , concedida 
por real cédula de 1791, en la cual se vende ganado de cerda, 
calzado y vestido ordinario, cuyo valor se calcula en 60,0UO 
rs. : tiene concedido un mercado por real orden de 28 de agos
to de 183 i , pero no se ha fomentado. 

Población, r iqueza y contr ihur ion. 400 v e c , 2,191 alna. 
CAP. PROD.: 2.498,900 rs. imp.: 124,945. CONTR.: 19,736 rs. 
27 mrs. presupuesto municipal; 20,000 del que se pagan 
3,300 al secretario y 7,000 al médico por sus respectivas do
taciones, y se cubre con los productos de pesos, correduría y 
algunos censos, que ascienden á 1,500 rs.; el aprovechamien
to de pastos de las marradas del heredamiento y el de la deh. 
b o y a l , que importan 5,000, y el déficit por repartimiento 
vecinal. 

Este pueblo que en tiempo de la conquista , quedó ald. de 
Plasencia, se dio en señorío por el rey Don Enrique , en 6 do 
junio de 1407, á Don García Alvarez de Toledo, conde de 
Óropesa, el cual por las alcabalas , porción del diezmo y fiel 
medidor, nombró justicia y puso ale. mayor letrado, que con
t inúo después hasta el establecimiento del juzgado de primera 
instancia. 

J A R A S : 1. en la prov. de laCoruña , ayunt. de Camari
nas y felig. de San Pedro de l'tterlo. (V.) 

J A R A T A : cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud. y 
ténn. de Monti l la. 

J A R A V E D R A : 1. en la prev. de Orense, ayunt. de Esgos 
y felig. de San Pedro de Rocas (V.) . poe l . : 8 vec . , 70 a lm. 

J A R A Y : I. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.) , part, 
jud . de Agreda ( i ) , aud. terr. y c. g. de Burgos (27), díoc. 
de Osma ( l i ) : s i t . á la márg. ízq. del r. Ri íuer lo , goza de 
buena ventilación y cuma sano. Tiene 3 i casas , escuela de 
instrucción primaría á cargo de un maestro, sacristán y se 
cretario de ayunt . , dotado con 27 fan. de trigo ¡ una ig l . 
parr. de entrada (Sto. Tomas Apóstol), servida por un cura 
y un sacristán. Confina el té rm. N . Pini l la y Castejon del 
Campo; E. la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios; S. Por
t i l lo , y O. Vi l laseca: dentro de él sé encuentran 2 torres 
que por su fáb. denotan ser del tiempo de los romanos. E l 
t e r r e n o , ferlilizado por el Rituerto, es de mediana calidad. 
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, coureo: se 
recibe y despacha en la adm de Soria por un cartero, prod.: 
cereales y legumbres; se cria ganado lanar y las caballerías 
necesarias para la agr icul tura; hay caza menor, y pescado 
barbos, inu. : la agrícola y un molino harinero, comercio: 
esporlacion de frutos sobrantes, é importación de los art. de 
consumo que faltan, pobl. : 31 v e c , 120 alm. cap. imp.: 
44,196 rs. 

J A R G E L E Y ( S t a . Ma r ía ) : felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (11 leg.), part. jud . y ayunt de Cangas de Tinco (2): 
s i t . en la parte mas boreal del concejo en terreno á las in
mediaciones del r . N a r c é a ; reinan todos los vientos, y el 
clima es bastante sano. Tiene unas 50 casas de mediana fáb. 
y escasa comodidad , repartidas en los 1. de Rarzana , Lan-
tero , Pambley, Ordial y Vi l lar . La ig l . parr. (Ntra. Sra. de 
la Asunción), está servida por un cura de ingreso y de pa
tronato de S. M . Confina el té rm. con los de Tuna y Arga-
ma. Cerca del 1. de Pambley y sobre una roca inmediata al 
r io se ven los restos de un cast . , que por su sit. debía ser 
inespugnable. E l te r reno es quebrado y montuoso ; le baña 
por el E. dicho r. Narcéa, al cual se reúne mas abajo del 
parage liamado Vi l lar de Cantero un r iach. que baja de San 
Pedro de las Montañas. Los caminos son locales y en mal 
esíado. E l cor reo se recibe en la cap. del part. p r o d . : ce
rea les , legumbres., hortal iza, algunas frutas y muchos pas
tos ; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar; caza y pesca 
de varias clases, pobl , : 51 v e c , 283 a lm. con t r . : con su 
ayuntamiento. (V.) 
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J A R C I A S : I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 

San Verísimo de Puente Úeva. (V.) 
JARDA : garganta que nace en el puerto de su nombre, 

prov. de Cádiz, pasa por el cortijo del Rogitán y entra eu la 
garganta del Caballo. 

J A R D A : deh. en la prov. de Cádiz, part. jud . y térm. 
jur isd. de Jerez. Tiene porción de alcornoques, chaparros, 
mucho monte bajo y pastos. 

JARDACHON : arroyo afluente del Guadiamar, en la prov. 
de Sev i l la , part. jud. de Sanlúcar la Mayor. 

JARDEI .A : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Parada 
del Si l y felig. de Sta. María de P a r a d a (V.). pobl . : 10 v e c , 
49 almas. 

J A R D I L L A : deh. en la prov. de Cádiz, part jud. y térm. 
jur isd. de Jerez. Está poblada de mucho matorral y yerbas, 
y de algún arbolado como alcornoques, pinos y acebnches. 

J A R E A : barrio de Alcaudique en la prov. de Almería, 
part. jud. y térm. jur isd. de Ber ja: fué uno de los pueblos 
que componían la taha de esta v.; á sus inmediaciones corre 
la rambla que lleva su mismo nombre, la cual bajando de 
Pisnela y Sotoman cruza por Benejí y va á incorporarse al 
Rio chico. 

J A R E N : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y 
felig, de San Andrés de Serantes (V.) . p o b l . : 15 v e c , 7 Í 
almas. 

J A R E S , ó MONDÓN : r. de la prov. de Orense, que tiene 
su origen al estremo E. de la misma en la parle occidental 
de Peiía-Trevinca y sitio llamado Cabroís de Ponte y monte 
de Maruro. Durante su curso, que en lo general es de E. á O. , 
y hasta su confluencia en el r. Jlibey baña por su der. los 
pueblos de Puente, Jares, La V e g a , Casdenodres, Castro-
mar igo, Alvergucría y Portomorisco ; y por su izq . los de 
Va ld in , Seoane, Baños, Sta. Crist ina , V i l aboa , Curejído, 
Mondón y Bar ja , perteneciendo estos dos últimos al ayunt. 
del Bol lo, parte de Viana , y los demás al de la V e g a , part. 
jud. de Valdeorras. Tiene un puente de piedra de un solo 
arco en Portomorisco, y de madera también de un arco con 
pilastras de piedra en Barja, Mondón, Alverguería, Sta. Cris
t i na , Castromarigo, Casdenodres, La V e g a , Baños y Jares; 
por der. é ízq. recibe distintos arroyos y fertiliza muchos 
prados desde el l .de Puente hasta el de Alverguería, y en 
liarja algún terreno destinado á hortalizas : á la parte infe
rior de esto pueblo y sitio que llaman el Mi l la rado, hubo 
ant. una famosa fáb. de fundición de cobre, cuyas ruinas 
aun existen, viéndose en las inmediaciones señales del indi
cado mineral y los vestigios de una acequia que salia en el 
pueblo de Mondón y llegaba á los de Laroco y Scadur por 
la der. del r., hecha con muchos gastos no solo por su esten-
sion sino porque atravesaba grandes despeñaderos. Se cr ian 
en dicho r. truchas, anguilas y otros peces de muy buena 
cal idad; durante el estío lleva pocas aguas porque se le estraen 
para los mencionados riegos. 

J A R E S (S ta . María de) : felig. en la prov. de Orense (15 
leg.) , part- jud . de Valdeorras (3), dióc. de Astorga (18), 
ayunt. de Vega del Bollo (1 1/2): s i t . en una pequeña l la
nura á la der. del r. de su nombre ; le combaten con mas fre
cuencia los vientos N . y O . ; el c l ima es frío y las enferme
dades mas comunes fiebres gástricas é inflamatorias. Tiene 
63 casas repartidas en el 1. de su nombre y en los de Edreira, 
M i j i d , Puente, Re'quejo y V i l lanueva; escuela de primeras 
letras frecuentada por 40 niños de ambos sexos, cuyo maes
tro no tiene dotación fija, y una fuente de agua muy fria y 
saludable para surtido del vecindaoio, con otros manantiales 
en el térm. de poca consideración. La ig l . pa r r . , dedicada á 
Ntra. Sonora, está servida por un cura cuyo destino es de 
término y de provisión de la casa de Figueiredo; en el atrio 
de la ig l . se halla el cementerio con esposicion al S. Confina 
el té rm. N . Edre i ra ; E. Puente; S. Seoane, y O. Requejo. 
El terreno es de mala calidad ; le baña el r. que da nombre 
á esta fel ig. , el cual nace en el monte que la separa del 1. de 
Por to , corre de E. á O . , fertiliza algunos prados y da im 
pulso á 2 molinos harineros. Tiene un puente de madera á 
las inmediaciones del i. de Jares para facilitar su tránsito á 
los vec. y viajeros. Los montes inmediatos son á propósito 
para veranear los ganados trashumantes y de los pueblos cir
cunvecinos, porque producen yerbas de buena calidad, care
cen de arbolado y tienen 1 leg. de estension. Hay también á 
la salida del 1. de que hablamos un grande soto plantado da 
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robles, con bastantes prados naturales de sabrosas yerbas. 
Los caminos son locales, de herradura y en regular estado. 
E l correo se recibe en el 1. de Albergueria, á donde va á 
buscarla correspondencia el balijero de Barco dos veces á la 
semana- t r od . : centeno, que es la principal cosecha, pata
tas, lino y yerbas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar, 
y algún caballar; hay caza de perdices, conejos y corzos, 
y pesca de escelenles truchas, t o b l . : 63 vec . , 318 almas. 
c o n t r . : con su ayunt. (V.) 

J A R E T A DE J U A N R O L : deh. en la prov. de Cáceres, 
part. jud. y térra, de Alcántara: s i t . 3 leg. al S E . de la v . , 
comprende 250 fan. de tierra de labor y mantiene 300 cab. 
de ganado lanar. 

J A R E T A D E L SANTÍSIMO: deh. en la prov. de Cáceres, 
f)art. jud. y térm. de Alcántara: s i t . 4 leg. al S E . de la v . , 
a pastan 250 cab. de ganado lanar, no obstante de que solo 

comprende 200 fan. de tierra. 
JARET1LLA : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de 

Chinchi l la , lérm. jurisd. de las Peñas de San Pedro : s i t . al 
S . de esta pobl. tiene ademas de una casa de labor una bo
nita habitación de recreo, una hermosa alameda, bastantes 
frutales y muchas flores, todo lo que contribuye á hacer este 
sitio muy delicioso, en términos que en buen tiempo es fre
cuentada por familias y reuniones de amigos que van á pa
sar dias de campo. 

JARF1A : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig. 
de Síin Félix de V i l l amar . (V.) 

JARGU1COA: cas. del barrio de M u r g u i a , prov.de Gu i 
púzcoa, part jud. de Vergara, térm. de Oñale. 

JARÍAS : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y 
felig. de San Andrés de Seranles (V.). f ü b l . : 7 v e c , 40 
almas. 

JAR1LLA : venta en la prov. de Cáceres, part. jud. de 
Montanches, térm. de Arroyo-mol inos: s i t . á 1 leg. del 
pueblo en medio de un frondoso monte de encina del mismo 
nombre. 

J A R I L L A : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. 
jud. de Caslro-Urdiales; perlenece al 1. de Otañes. (V.) 

J A R I L L A : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres 
(18 leg ), par t . j ' id . de Granadilla (2), dióc. de Plasencia(í),c. 
g . de Estremadura (Badaioz 32): s j t . á la falda O. de la sierra de 
la Cabrera, ramal izq. del puerto de Baños, á la der. de la car 
refera de Estremadura á Cnstil la; goza de cl ima templado, rei
nan los vientos fuertes del E. y se padecen inlermitentos. Tiene 
l l i casas , de un solo piso en la mayor parte, que forman 6 
calles, la una larga y ancha que cruza la pobl. de N . á S . , to 
das mal alineadas, sin empedrado, y una plaza irregular sin 
portales, en el centro del 1.: hay casa de ayunt. que también 
sirve de cárcel y escuela, á la cual concurren 32 niños de am
bos sexos mediante cierta retr ibución, y una ig l . parr. dedi 
cada á San Gregorio el Magno, y servida por un ecónomo, co
mo aneja que es á la de Cabeza-Vellosa, y en las inmediaciones 
al E. el cementerio capaz y seguro. Se surte el pueblo de aguas 
potables en 2 gargantas que pasan á uno y otro lado de la 
pobl. tomando las aguas á la parte de a r r iba , pues en la de 
abajo se establecen los lavaderos de ropa y abrevaderos de ga
nados. Confina el té rm. por N . con el de Casas del Monte; E. 
el Torno; S. Cabeza-Vellosa; O. el Vi l lar y Zarza de Granadi
l la , á dist. de 1/4 á 1/2 leg. , y comprende una deh. de propios 
de 300 fan. de cabida con arbolado de encina y alcornoque de 
mala calidad; alguno de roble á la parte de la sierra y muchos 
huertos, castañares, viñas y ol ivos: le bañan las 2 gargantas 
espresadas, que bajan de la s ier ra , en dirección de E. á O. y 
se unen al Ambróz , antes de lli'gar á los montes de Caparra; 
solo tienen puentes de madera á la inmediación del I.: el t e r 
reno es de sierra en su mayor parte, ocupado de peñascos y 
raatarraña infructífera, pero alegre y pintoresco: los caminos 
vecinales y cruza de N . á S. la carretera ya referida, llevando 
igual dirección , aunque algo mas separada á la izq. la ant. 
calzada romana, desde Caparra á Baños, que es el l im. con la 
jurisd. de la Zarza: el cor reo se recibe en Plasencia por bali
jero cada 8 dias. prod.: lino regadío, patatas, legumbres, fru
tas y escasa cosecha de granos y aceite; se mantiene ganado 
lanar, cabrío, vacuno y de cerda, y se cria caza mayor y me
nor, ind. y comercio: 2 molinos harineros, venta del lino que 
es muy bueno, de lanas y esquilmos, pob l . : 90 v e c , 412 a lm. 
CAP. PROD.: 711,000 rs. iMP.: 35,550. con t r . : 5,907 rs. 8 mrs. 
presupuesto municipal: 1,162 rs . , del que se pagan 200 al se-
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cretario por su dotación , y se cubre con 500 rs. del prod. de 
propios y el resto por repartimiento vecinal. 

J A R I L L A ( l» ) : deh. en la prov. de Salamanca , part. jud . 
de Ciudad-Rodrigo (3 leg.), térm. jur isd. de Zamarra, s i t . en 
terreno escabroso con mucho monte de j a r a ; tiene una fuente 
de buena agua y como su suelo es muy flojo , pizarroso y se
co , no aprovecha nada mas que para centeno y en cortó can
tidad. 

J A R I P A : arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de Mon
tanches: nace en el térm. de Albalá, se dirige al O. y entra en 
el r. Salor en el lérm. de Torremocha: es escaso de aguas sin 
nada notable. 

J A R L A T A : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, p i r t . j ud . 
y dióc. de Jaca , aud. terr. y c g. de Aragón (Zaragoza): se 
halla s i t . al pie de una peña denominada Capit ielco, donde 
disfruta de cl ima benigno y saludable: se compone de 8 casas 
y una ig l . parr. (San Jul ián) , que comprende los anejos de 
Franca y Navasi l la : el curato es de enlrada y se halla servido 
por un cura párroco de nombramiento de S. M. ó el diocesa
no, según los meses de la vacante. Confina el térm. por el N . 
con Navasa y Franca ; E . Sasa l ; S. U rue l , y O. Beltran : el 
ter reno es casi todo monte donde se crian pastos para los ga
nados, p rod. : trigo y mistura; cria ganado lanar, y hay ade
mas el mular y boyal propio para la labranza, pobl. : 4 v e c , 
24 alm. contr . : 1,275 rs. 14 mrs. 

J A R L O B A : cas. del valle ó barriada de Olas, prov. de Gu i 
púzcoa, part. jud. de Vergara, térra, de Motr ico. 

J A R M E A D E : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y 
felig. de San Cristóbal de Reyes. (V.) 

JAROLA : cas. del barrio de Alchigor, prov. de Guipúzcoa, 
part. jud. de San Sebastian , térm. de I run . 

JARQÜE: v , con ayunt. de la p rov . , aud. terr. y dióc. de 
Zaragoza (14 leg.) , c. g. de Aragón , part. jud. de Calatayud 
(5) : s i t . en la ribera der. del r. A rando , al pie de una sierra 
coronada por un ant. cas t . , obra de los atabes: la baten con 
frecuencia los vientos del N E . ; su clima es tr io, y las enfer
medades mas comunes dolores de costado y afecciones de pe
cho. Tiene 150 casas , que se distribuyen en 4 calles y 2 pla
zas; casa de ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concur
ren de 30 á 40 , dotada con 3,000 rs.¡ ig l . parr. (la Presenta
ción de N l ra . Sra . ) , de segundo ascenso, servida por un cura 
de provisión real ó del ordinario según el mes de la vacante, 
un beneliciado; 3 ermitas dedicadas á la Virgen del Rosario, 
de la Soledad y San Sebastian, en la que hay un sacristán que 
la cuida, y un cementerio fuera del pueblo hacia e l N . : los vec. 
se surten de 2 fuentes que hay dentro de la v . , y otra eslra-
muros, cuyas aguas son frescas y buenas. El term. confina 
por N . con los de Oseja (part. de Ateca), y T ic rga ; E. el de 
Gotor; S. Viver de la Sietra y Aniñon (este del part. de Ateca), 
y O. Aramia (id.): seestiendé sobre 1 i / 2 l e g . d e N . áS. y 1 1/2 
de E . á O. En su radio se encuentran algunos montes pobla
dos de carrascas, chaparros, romeros y otras matas. El te r re 
no participa de secano y huer ta , que aunque corta es muy 
deliciosa por las aguas que la fecundizan procedentes del r. 
Aranda, que corre hacia el S E . p rod . : trigo, centeno, cebada, 
garbanzos, vino, aceite, judias y demás legumbres: mantiene 
ganado lanar, y hay caza de l iebres, conejos y perdices. Los 
caminos son de herradura y se dirigen á los pueblos comarca
nos : su estado es malo. La correspondencia se recibe de Ca
latayud por conductor particular 3 veces á la semana, ind. ; la 
agrícola y 3 molinos harineros, pobl . : 158 v e c , 750 a lm. cap. 
PROD.: 1.441,172 rs. IMP.: 95,100. con t r . : 20,733. 

J A R Q U E ó EXARQÜE: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Teruel (9 leg.), part. jud. de Al iaga (1 1/2), aud. terr. y c g . 
de Zaragoza (20): s i t . alrededor de un cabezo á cuya altura 
llaman los naturales Torrejon, con vientos del O. y cl ima sa
no , siendo los catarros pulmonares las enfermedades mas co
munes. Tiene 62 casas fabricadas en la circunferencia del pre
citado cabezo, entre ellas la del ayunt. que por su solidez y 
arquitectura denota ser del tiempo de los árabes; cárcel pú 
bl ica; escuela de niños concurrida por 36 y dotada con 25 fan. 
de grano y 700 rs. ; i g l . parr. (Sto. Toribio de Astorga) , ser
vida por un cura de concurso y provisión ordinar ia; una er
mita sit. á la salida del pueblo en dirección S. y dedicada á 
Santiago; y por ú l t imo, un cementerio que en nada perjudica 
á la salud pública. Confina el té rm. por el N . con Palomar (2 
l eg . ) ;E . Hinojosa(l 1/2); S. Ga l vey Coval i l las( l ;2) , y O. las 
Cuevas de Almuden (1 /2) ; en él se encuentran diferentes ma-
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nantiales de aguas un poco blandas ; a ermitas dedicadas á 
S la . Maria y S la . Qui ter ia, esta sit. en un cabezo de bastante 
elevación, y aquella sobre una pequeña eminencia muy cerca 
del pueblo. E l te r reno es de buena calidad, en general llano 
con algunas trozos de tierra de riego bañada por las aguas de 
un riach. que desciende de Mezquita á reunirse con el Guada-
lope en térm. de Aliaga. Los caminos se comunican con los 
pueblos comarcanos encontrándose en regular estado. La cor
respondencia se recibe de Aliaga una sola vez eu la se
mana, prod.: t r igo, cebada, avena, cáñamo, patatas, fru
t as , legumbres y hortalizas; hay ganado lanar que es el mas 
preferido y caza de liebres, conejos y perdices, pobl . : 68 v e c , 
272 a lm. r iqueza imp.: 133,453 rs. Él presupuesto municipal 
asciende á 4,376 rs. con 14 mrs . , y se cubre con el prod. de 
propios. 

JaRQÜEü HINOJOSA: riachuelo que nace en el térm. de 
Cañada-Velilla, prov. de Teruel, part. part. jud. de Al iaga, 
Corre liácia el S E . por las inmediaciones de Mezqui ta, Cue
vas de A lmuden, Jarque éHinojosa, cuyos pueblos le dan 
nombre, hallándose todos en su ribera i zq . ; rodea luegoá 
Covati l las, y desagua cerca de Aliaga en el r. Guadalope, co
nocido entonces por el nombre de r. Miravele. 

JART1N: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud y térm. 
de Alcánlara: nace en unas pequeñas sierras á la dcr. y cer
ca de la Vi l la del Rey, uniéndosele en su origen las aguas de 
una charca, que está á 1/2 leg. de las citadas sierras; después 
las arroyos Miras y Maimón, y desagua en el Tajo: tiene un 
fiuentecillo al S. y a 1/2 leg. de Alcántara que solo sirve en 
as crecidas: á sus márg. é igual dist. hay una huerta de hor

taliza de las mas fértiles: sus aguas limpias y corrientes en 
el invierno dejan de serlo en el eslió. 

J A R T O S : cortijada de 32 casas en la prov. de Albacete, 
part. jud. y térm. jur isd. de Yeste. 

JARRIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña y 
felig. de Santiago de Folgueras (V.). p o b l . ; 21 vec. y 128 
almas. 

J A S A : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (14 leg.) part. 
jud. y dióc. de Jaca(4), aud. terr. y c. g . de Aragón (Zara
goza 22), este pueblo forma parte del valle de Aragües: está 
s i t . al pie del Pirineo en un l lano, á la márg. izq. del r. Or ia ; 
donde le combaten con frecuencia los vientos del N . y S . , y 
su clima sano, aunque muy f r ió , es propenso á pulmonías 
causadas por las variaciones repentinas de la atmósfera. For
man la pobl. 64 casas por lo común de un solo piso, distr i
buidas en varias calles regulares medianamente empedradas, 
y tres plazas sin soportales, en una de las cuales se halla la 
casa municipal existiendo la cárcel en la capital del valle; 
hay una escuela de primeras letras frecnuentada por 40 niños; 
el maestro percibe la dotación de 8 cahíces de trigo y 300 rs. 
vn . anuales; tiene ig l . parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) ser
vida por un cura párroco y un sacristán; el curato es de se 
gundo ascenso y se provee por S . M . o el d i ó c , previa la opo 
sicion en concurso general: contiguo á la ig l . se halla el ce
menterio bastante capaz y ventilado, y fuera de la pobl., en
contrándose á la inmediación de esta una fuente de agua 
mineral sulfúrea, que produce los mejores resultados en todas 
las afecciones cutáneas, jr sirviéndose los vec. para sus usos 
domésticos de las de varias otras, esparcidas por el term.: 
este tiene los confines comunes con la cap. del valle Arapües 
del Puerto (V.), en cuya descripción encontrarán nuestros 
lectores la calidad y circunstancias del t e r r e n o , y la parte 
de caminos, proo-: trigo y demás cereales, algunas legum
bres y buenos pastos; hay cria de ganado lanar , cabrío y 
vacuno; caza de conejos y liebres , y pesca de t ruchas: tam
bién se encuentran animales dañinos como lobos, osos, jaba-
lies y raposas, pobl . : 13 v e c , 80 alm. con t r . : 4,145 rs. El 
presupuesto municipal ordinari:) asciende á 2,000 rs. que 
se cubren parte con los arbitrios municipales y el resto por 
reparto vecinal. 

J A S E N : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
tiago de Capela{V.) . pobl . : 10 v e c , 40 almas. 

J A S T E L A S : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga 
y felig. de Sta. Eulal ia de M a r i z . (V.) 

J A T A : arroyo en la prov. de A lmena, part. jud. y térm. 
jur isd. de T/Mercaí Obera. 

J A T A R : r . (V. el art. delpart. jud .de^ í /¿amo, prov. de 
Granada.) 

J A T A R : 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. terr. y c. g . 
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de Granada (6 1/2 leg.), part. jud. de Alhama (2). s i t . en el 
confinSO. déla prov. en la falda septentrional dé la cord. 
que la separa de la de Málaga, llamada de Jalaren este pun
to, con clima frío, vientos N . y E., padeciéndose mas comun
mente dolores de costado. Tiene unas 150 casas, la de ayunt. 
una fuente de buen agua, ig l . parr. (San Roque) aneja de la de 
Arenas del Rey, y servida por un teniente. Su té rm. confina 
al N . con el de Arenas; E. el de Pinos del R e y ; S. Canillas 
de Aceituno y Sedella, de la prov. de Málaga , y O. con el de 
Alhama , comprendiendo algunos cortijos. E l te r reno es 
montuoso, con pinos y encinas, y le baña el r. de Jatar, cuyas 
aguas van á parar al Cacín. Los caminos son de herradura y 
malos: la correspondencia se recibe de Alhama tres veres á 
la semana, prod. : aceite, uvas, trigo, garbanzos, centeno, 
maíz, habichuelas , alazor y cebada, siendo las principales 
trigo y maiz , cuyos sobrantes se esportan á la costa, que 
dista 6 l e g . , importándose legumbres, pescado y frutas. Se 
cria ganado cabrío y lanar, caza de perdices y conejos, ind. : 
la agrícola, un molino de aceite y 2 harineros, pobl . : 192 
v e c , 872 alm.CAP.prod.: 1.454,983 rs.IMP.: 62,375. CONTR.: 
8,414 rs. 

JAT1EL: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (34 horas), 
part. jud . de Hijar ( l y 1/2), aud. terr., dióc. y c. g . de 
Zaragoza (17). sit. á la márg. izq. del r. Mar t i n en la falda 
de una pequeña colina resguardada del viento O., cl ima sano 
y las enfermedades mas frecuentes, intermitentes. Consta de 
42 casas formando cuerpo de pobl. repartidas en dos calles 
muy sucias y sin empedrar, y una plaza cuadrada de 25 va
ras de long. y 18 de la t . : hay una escuela de primera edu
cación dolada con 1,480 rs. y concurrida por 12 niños; casa 
de ayunt. , cárcel, igl . parr. (La Purísima Concepción) cuyo 
curato es de la clase de priores de la Orden de San Juan y lo 
provee S. A . el infante D. Francisco, como Gran Caslellan de 
la Orden, y por último tiene un cementerio que en nada per
judica á la salud pública. Confina el té rm. al N . con el de 
Sáslago (part. de Caspe y prov. de Zaragoza); E. Caslelnou; 
S. Samper, y O. la Puebla de Híjar; su estension de N . á S . 
es de 1 y 1/2 hora, y 3/4 de E . á O. E l te r reno es bastante 
llano y aunque en general pedregoso y muy árido, tiene al
gunos trozos de tierra que se riegan con las acequias que sa
len del r. Mar t ín ; las cahizadas de secano que se cultivan son 
500 de primera calidad, 400 de segunda y 300 de tercera; las 
de huerta ascienden á 100 de las primeras, 80 de las segundas 
y 70 de las terceras; los montes se encuentran desnudos de 
arbolado y apenas se ven en ellos algunos arbustos y matas de 
consideración. Los caminos son de pueblo á pueblo, sin que 
haya carreteras generales ni provinciales; aquellos se encuen
tran en buen estado. La correspondencia se recibe tres veces 
en la semana los domingos, martes y viernes déla cap. del 
part. prod. : por un quinquenio se cojen anualmente 600 fan. 
de trigo, 400 de cebada, 80 de panizo, 400 libras de seda, 
300 a. de aceite, 70 de cáñamo y 1,000 cántaros de vino, 
suficiente todo para el consumo de la pob l . ; no hay mas ga
nado que el destinado á la agricultura, pero sí caza de liebres, 
conejos y perdices, ind. : la aerícola y un molino harinero que 
recibe su impulso de las aguas del r. Martin comercio : se es
perta á Zaragoza la seda que se cria por los labradores de 
este punto y se importan art. de vestir, pobl. y riqueza : 54 
v e c , 215 simas, cap. prod.: 27,136 rs. E l presupuesto mu
nic ipal asciende á 4,000 rs. y se cubren por reparto vecinal, 
pues carece de propios este ayunt. 

JAT1VA: una de las 4 prov. en que se dividió el anl . rei
no de Valencia por real decreto de 30 de enero de 1822, la cual 
solo subsistió hasta 1823 en que, abolido de nuevo el sistema 
constitucional, volvió á quedar incorporada á la prov. do 
Valencia como antes. Confinaba p o r N . con la de Valencia; por 
E. con el mar mediterráneo; por el S. con la de Alicante, 
y por el O. con la de Chinchil la. Su límite septentrional em
pezaba en el r. Cahr ie l , un poco al O. de CofreTití s , y seguía 
por este r. hacía el E. hasta el Júcar , cuya oril la der. hasta 
el mar, constituía el límlle N . : el oriental era la cosía del 
mar hasta el cabo de San Antonio: el meridional empezaba 
en la sierra que forma el valle de Albayda, por el S. al SO. 
de Fuente la Higuera; y siguiendo por ella hacia el E . , pa
saba en'.reTurballos y Carricola por el N de Gayanes y al 
S. de Beniarres, dirigiéndose al E. á corlar por este rumbo 
al r. A lcoy, y por los nacimientos de los r. Bul len!, Mol inel l , 
Vergel y la Alberca, iba á term-inar por el monte Mongó al 
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cabo de San Antonio: el límite occidental empezando por el 
S. era la sierra que forma por el S. el valle de Albayda al 
SO. de Fuente la Higuera, y siguiendo la cord. de moiitfiíi.is 
hacia al N . , pasa al O. de San Benito , Ayora Zarra y Jara-
fuel, corlando el r. Júcar un poco al E . de Ves, conlinuando 
al N . á verificarlo con el Gabriel un poco al O. de Cofrentes. 
Según el censo de pobl. del adsmo año conlaba esta prov. 
164,795 hab., y votaba 2 diputados á cortes. 

JAT1VA: aut. part. ó gobernación , llamado entonces de 
San Felipe, en la prov. y reino de Valencia. Confinaba por 
IS.con el part. de A lc i ra ; E . el mar mediterráneo y el de 
Denia; S .e l de Alcoy, y O. el de Montesa. Comprendia 79 
pueblos clasificados de la manera siguienle: 1 c , 10 v. y 68 
1., los cuales pertenecen actualmenfe á los part. jud . que se 
espresau á continuacioni 

A l de A lbayda. Adsaneta, A lbayda, Alchorf, Alfarrasí, 
Ayelo de Ruga t , Bélgida, Beniatjar, Benigánim , Bcnisoda, 
Benisuera, Bufál i , Carrícola, Casleilon del Duque, Cuatreton-
da, Guadasequies.Monlaverner,Ollería, Otos, Palomar, Pue
bla del Duque ó de Rugat, Ráfol de Salem, Rugat y Sempere. 
Total 23. 

A l d e Alberique. Puebla Larga, San Juan de Enova, Se
ñera y Castellón de Játiva ó Vi l lanueva de Castellón. 
Total 4. 

A l de A l c i r a . Benifairó de Val ldigna y Simat de Val l -
digna. Total 2. 

A l de Enguera. Estubeny. Total 1. 
A l de Gandía. Ador, Alfahuir, Almiserat, Benicolet, Cas-

lellonet. Ludiente, Lugar Nuevo de San Gerónimo, ¡Vlouli-
ehelvo, Pa lma, Pinet, Rotova, Terrateig, Jaraco y Jeresa. 
Total 14. 

A l de Jál iva A lboy, Anahuir, Ayacor,Barc l ie la, Bellús, 
Berful l , Cañáis, Cerda, Corbera, Enova, Genovés, Granja, 
Ját iva, Lugar Nuevo de Fenol let , Llanera con Carbonell y 
Torre deis Frares, L ^ a de Ranes, Manue l , Labat , Faldela, 
Tórrela, Novelé, Rafelgnarap, Rolglá, Sanz, Surió, Torre de 
Cerda, Torre i l ^L lór is , Torrella, Torrenl de Fenollet, Tosal-
nónyValb'S.Tolal 31. 

A l de Onleniente. Ayelo de Malferit, Bocayrente y Onte-
niente. Total 3. 

A l de Sueca. Tavcrnes de Val ld igna. Total í . 
La adra, de este part. estaba encomendada á un goberna

dor nombrado por S. M . , el cual residía en la cab. del mUmn, 
que como hemos dicho era Játiva. I.os pueblos en particular 
eran dirijidos y administrados por autoridades especiales de 
la manera siguiente: Játiva por un alcalde major por S. M . ; 
Onlenienle por uu corregi i lond.; Albaida, Bé'gida, Ca:-tellon 
del Duque y Ludiente, por alcalde ma\ nr de señorío; Beniga 
n im, Bocay rente, Enova, La-Llosa, Montaverner , Ollería y 
Castellón de Jáliva, por alcaldes ordinarios por S M. ; Pinet 
por un alcalde p. de señorío, y los demás pueblos por alcaldes 
ordinarios también de señorío. 

JÁTIVA: part. jud.de ascenso en la prov. , aud. terr., c. 
g. y dióc. de Valencia: comprende 1 c , 2 v . , 29 I., 2 a ld . , 
tnultilud de alq. y algunos desp. que forman 28 ayunt., 
cuyos nombres , pob l . , estadística munic ipa l , reemplazo del 
ejército, riqueza imp. y contr. , asi como las distancias de los 
principales entre sí y á las cap. de que dependen , resultan 
del cuadro sinóptico y escala que se incluye en este art. 

Situación y confines. S i ' , cuasi al extremo meridional de 
la prov., en las vertientes septentrionales de Serra-grosa, por 
donde corre e l r . Alba) da: confina por N ron los parl .de En
guera , Alberique y A lc i ra ; E. con el último y parte del de 
Gandía; S. el de Albayda y Ontenienle, y O. otra vez el de 
Enguera. Sus l ira, corren por el estremo set. de los pueblos 
de la Costera de Ranes y de la acequia de Enova , cortando 
antes e l r . Albayda en dirección del E. hasta llegar al térra, 
de Barig y P inet , que no son de este part. : se apodera luego 
de Serra-grosa corlando de nuevo el r. Albayda hasta el es
tremo occidental de la jur isd. de Cañáis, lindando con la de 
Montesa y Estubeny. Su estensíon será de 2 horas de N . á S . 
y 4 d e E . á O . 

Cl ima. Los vientos reinantes son los que proceden del E . 
y O . , si bien alguna vez soplan los del S. y N . : la atmósfera 
está siempre despejada y l imp ia , llueve poco, nieva rara 
vez , no es húmeda, y los meteoros eléctricos no causan de 
ordinario los estragos que en otros punios, sin duda por lo 
de pejado del valle. E l clima es muy templado, y apenas se 
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deja sentir el frío en algunos días de diciembre y enero, y sí 
el calor en mas de 5 meses. Generalmente se goza do buf-na 
sa lud, aunque suelen ser algo frecuentes las calenturas inter
mitentes por la abunjancía de las aguas, y consiguiente cul
tivo del arroz. 

Tehr i to r io , montes. E l part. de Játiva se halla cuasi 
enteramente cerrado por elevados montes que se prolongan 
en forma de cord., dejando solo despejada la parle del N . , l in
dante ron el part. de Alberique donde se estiende la fértil ríbe-
rauel Júcar. A IE .se ven los montes de Valldigna que aunque 
pertenecientes al part. de A l c i r a , prolongan dos brazos for
mando un ángulo agudo que se introducen en el de Jáliva; 
el mas set. lo compone el monte Toro , que sirve de muro á 
los barrancos y valle de Barcheta; el meridional abraza la 
serie de montes que desde Pu igmola signen hasta la huerta 
de Jál iva, y torciendo al fin algún tanto hacia el S . , vienen 
á unirse junto á Genovés con Sierra grosa y los montes de 
Benigánim. En aquellos barrancos están las canteras de Bic ix-
carro (V . ) , notables por la var iedad, abundancia y hermosu
ra de sus mármoles. La Serra-grosa, que como acabamos de 
v e r , se halla ramificada con los montes de Val ld igna, entre
laza también sus raices con el Coll de L lanto , que sirve de 
muro occidental á la huerta de Gandía. Desde que deja estas 
ramificaciones continúa hacía el E . por 4 leg . , y termina en 
humildes lomas muy cerca de Fuente la Higuera. Uno de sus 
puntos mas elevados se llama C a i r e n i ; y al recorrer esta 
gran cord., admira ver el paso que el r. Albayda se ha abierto 
en medio de e l la , dejando en ambos lados una elevación, mu
chas veces escarpada y llena de cortes y derrumbaderos, que 
se precipitan por centenares de palmos. Paralela áesta cord. 
que con su gran mole sirve de línea divisoria entre el valle de 
Albayda y la huerta de Jál iva, corre otra rnas set. que baja 
desde el puerto de Almansa , pasa por entre Montesa y E n 
guera , disminuyendo siempre de a l tura, y reducida á cerros 
y lomas en las inmediaciones de Rolglá, se dirige al puerto de 
Cárcer y montes de la Llosa. Sus declives de ambas cord. , 
guardando las direcciones dichas, son hacia los part. de A l 
bayda y Enguera , ramificándose con otros pequeños montí
culos ó colinas dentro del part. , llamadas Corcot, Calvar io 
de Ayaco r , Carra ixet y E n o v a : su acceso , aunque general
mente escarpado, se consigue por varias sendas mas bien de 
leñadores y peones, que de caballerías , así es que se hace al 
N . con ellas por la punta de A n a y camino de Estubeny; con 
carros por el llamado de Enguera junto á Llanera . y por 
el puerto de Cárcer, que es la calzada de Madr id ; al E. por 
el puerto de Carraixet, camino viejo que antes conducía de 
Valencia á la corte; al S. por el puerto de Benigánim con 
carros; de las vad las de Barch con caballerías; de Síerra-
grosa con carros; de Les Aigücs de Bellús con caballerías; del 
puerto nuevo de la Ollería también con caballerías, y del viejo 
con carros; y finalmente, con aquellas por la senda de la 
Basela-rocha. Debemos advertir que fuera de la carretera de 
Madrid, en los demás caminos por donde los carros atravie
san las cord. y los montes, hay muchas esposicíones, y no 
pocas en los de herradura. Aunque se encuentran algunas can
teras de piedra berroqueña, de grano negro y amarillento en 
diversos parajes, la mas conocida es la de jaspes de Bu ixcar -
ro que ya hemos mencionado: en algunas partes hay cales 
y yesos hacia el N . , Enguera y Alberique. Los minas arci
llosas paraelvidr iadobastoylozaordinar ia. ladr i l losy tejas se 
esplolan en Ganáis, Játiva, Alcudia de Crcspins, Ayacor y Geno-
vés; habiéndose denunciado algunas de carbón de pudra en las 
cercanías de l a L losa , pero sin éxito hasta el d ia . Todos los 
montes, cerros y cabezos del part. están enteramente pelados, 
con muy cortas escepciones en algunos limitados puntos de 
Sierra-grosa y montes de Barcheta. Sus costras ó capas son 
calcáreas en los altos de los valles, y en las hondonadas pre
dominan las mezclas y tierra vegetal que las hacen mas apre-
ciables: en general son muy feraces, y crian con abundancia 
palmito, romero, tomil lo, enebros, coscojas y otros mil ar
bustos y plantas aromáticas y de pasto. 

Terreno y ríos. Entre los montes que se acaban de des
cribir , queda 1 1/2 hora de llanuras con corta diferencia, las 
cuales forman el frondoso valle de Ját iva, que limitan por N . 
los pueblos déla acequia de Enova, que también correspon
den al part . : dichas llanuras se elevan algo hacia taparle 

I occidental del mencionado val le, y en las raices de los montes: 
' declinando sucesivamente hacia el E . , que es la dirección del 
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r. Cañólas (V. ) , hasta que confluye coa el A lbayda , En tres 
partes se pucile considerar dividido el repetido valle, que son: 
huerta de Jíuiva , pueblos de la costera y pueblos occidenta
les , que como enclavados en el part. de Enguera , no es de 
este lugar examinarlos. La huerta de Játiva es sin duda 
uno de los recintos mas preciosos y pintorescos del reino 
de Valencia: alü enneurre todo á la producción; un suelo 
sumauyinte feraz, buenos y abundantes abonos, inteligencia 
en el cult ivo, y aguas siempre sobrantes, que esparra
mándose en miles de canales, llevan la vegetación á todas 
partes. Tanta fertiüdad procede del r. A lbayda (V. ) , el cual 
corriendo de S. á N . , atraviesa el monte Serragrosa por el 
estrecho WarnaAo Les Aigües, en donde recibe en su cauce 
parte de las aguas de la abundante fuente de Bellús ( V . ) , y 
engrosando con este aumento y con el qua recibe de otras 
muchas fuentes que allí brotan, continúa su curso estrechado 
entre peñas , y en menos de 1 hora da origen á 4 acequias 
principales: la primera llamada de la M u r t a , baja hacia el 
O. á fecundar las huertas de la c . ; las otras, que son la del 
P u i g , Renifurt y Torre de L lo r i s , corren hacia el N . , regan
do la del Puig las huertas y arrozares de Ját iva, Genoves y 
Lugar nuevo de Fenollct j la de Benifurt, que conserva el 
nombre de un I. destruido, la partida del mismo nombre , y 
la últ ima los campos de Torre de Llor is. Sigue luego el r. 
por las inmediaciones de Ját iva, que queda á la izq. : cerca 
de Surió recibe en su cauce las aguas del r. Cañólas , y por 
entre la Llosa y Manuel se sale del part. para introducirse en 
el de Alberique. La Costera de flanes ( V . ) , es otro de los 
terr. en que puede considerarse dividido el valle de Játiva: 
los pueblos de que se compone caen al O. de aquella c . , y se 
hallan sit. sobre la loma que deja el r. Cañólas á su i z q . , á 
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; escepciou de Noveló y Anahuir, que quedan á la der. Poseen 
i un corlo térm. cultivado con bastante esmero, en el que se 

ven grandes plantaciones de árboles y muy buenos sembra
dos , no tanto por la buena calidad de las tierras, como por la 
abundancia de aguas que logran de la copiosa fuente de los 
Santos , que forma por sí sola un arroyo. Réstanos solo exa
minar el terreno de los pueblos de la acequia de Enova , que 
constituyen la parte mas set. del part. En nada desmerece al 
lado de las porciones que antes hemos examinado, porque 
como ellas, son sus tierras fértiles y productivas, no solo por 
la bondad misma del suelo , sino por las muchas aguas que 
consigue de la acequia de Enova ( V . ) , la cual toma su caud»! 
del r. Albayda junto al 1. de Torre de Lloris. 

Caminos. Atraviesa el part. la calzada ó camino real que 
llaman de.Madrid, y los pueblos de Cerda, Llanera y Rotglá, 
pasando por las inmediaciones de la Alcudia de Crispins, 
Torre de los Frailes y Torrella: hay ventas donde paran las 
dil igencias, como son la del Conde y la del R e y , la una en 
Rolg lá, y la otra en Alcudia. E l camino carretero viejo que 
también llaman de Madr i d , cruza por Manuel , Játiva y 
Cerda, en donde se une á la calzada, continuando otro ramal 
para unirse á la misma por Novelé á los pueblos de Vallada 
y Mogente del part. de Enguera. Desde Játiva se dirigen ca
minos carreteros no muy buenos hacia Alcoy por Serragrosa 
y Benigánim , hacia Onteniente, por el puerto de la Ollería, 
y hacia Enguera por Llíinera: de caballerías hay varios de 
unos pueblos á otros, pero los de mas importancia son los de 
Les Aigües y puerto de la Ollería que corren á la par con 
los d ichos, y el de la punta de Ana y Estubeny, que guian á 
la prov. de Cuenca. 

11/4 

56 
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Producciones. Siendo variados los terrenos que abraza el 
part . , diferentes deben ser las cosechas que se den en é l ; asi 
pues en los secanos, faldas y laderas délos montes se reco
lectan poco trigo, cebada, v ino , aceite , algarrobas, almor-
tas, lentejas, altramuces y cacahuet; en los deriego, arroz, 
trigo, ma iz , seda , cáñamo, muy buenas frutas y abundante 
hortal iza; sobre lodo el arroz , maiz, la morera , la viña y el 
algarrobo son los productos mas cuantiosos y apreciados. Es
casos son los ganados que pastan en el part . , porque hay 
pocos terrenos comunes á causa de estar la propiedad muy 
d iv id ida , y de consiguiente acotada: asi que los pocos que 
hay, se compran y venden en el mismo año , y tan solo en 
alguna heredad ó casa de campo se cria y renueva de pro
ductos de! suelo algún cabrío y lanar. Hay afición en los la 
bradores á tener yeguas de vientre, que por lo regular dan al 
asno, y con ellas labran las tierras y hacen la pequeña gran
jeria de las cr ias, con provecho y sin deterioro del cult ivo. 

Industr ia . La dominante y la casi esclusiva de todo el 
part. es la agrícola: la bondad del suelo y la abundancia de 
aguas, les convida á los hab. á dedicarse sin descanso al cul
tivo de los campos, mayormente cuando ven recompensados 
con usura todos sus afanes. De esta manera han conseguido 
elevar la agricultura á un estado floreciente, y convertir 

aquel frondoso suelo en un hermoso vergel. A pesar de todo 
esto , algunos se dedican al tejido de lienzos , otros á la ela
boración de la seda, encontrándose también fáb. y demás 
artes y oficios mecánicos propios de cada pobl., según puede 
verse en sus art. respectivos. 

Comercio. S i esceptuásemos á Ját iva, poco podríamos 
I decir de este ramo en los pueblos de que se compone el part.: 

todo su comercio se reduce generalmente á la exportación de 
algunos frutos sobrantes, cuyos cambios y ventas realizan 
cuasi siempre en Ját iva, ó álaimportacion de art. de primera 
necesidad. Solo en aquella c. se nota un movimiento activo 
bien marcado, que produce el espíritu mercanti l ; y en el la, 
como decimos en su art. respectivo, se encuentran tiendas 
de todas clases, y cuantos objetos son necesarios, para que se 

i la tenga por una de las pobl. mas importantes del ant. reino 
| de Valencia. 

Fer ias y Mercados. Hay 2 en Játiva y 1 en CanaJs: las 
primeras por agosto y diciembre, la otra por setiembre. Con
sisten aquellas en la compra y venta de ganados, quincallería, 

j ropas, v idr iado, lozas y dulces, con otros art. en que se 
'. especula: la de Ganáis es de nueva concesión, y se hacen po-
; quisimos negocios en los mismos géneros antes ineucio-
j nados. 
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Estadística cr imina l . Los acusados en este part. jud. en 

el año 1843 fueron 86 , de los que resuMaron absueltos de la 
instancia 8 , y 1 l ibremente; penailos presentes 74; contu
maces 3 ; reincidentes en el mismo delito 3 , y en otro dife
rente 1; de los procesados 23 contaban de 10á20 años de 
edad; 46 de 20 á 40 , y 17 de 40 en adelante; 77 eran hom 
bres, y 9 mujeres: 43 solteros y 43 casados; 3 sabían leer; 
28 leer y escribir, y 55 carecían de toda instrucción; 21 ejer
cían profesión científica ó arte l ibera l , y 65 artes me
cánicas. 

En el mismo período se perpetraron 28 delitos de homici
dio ydeber ídas , con 7 armas de fuego de uso l íc i to; 3 de 
i l íc i to, 4 armas blancas permitidas, 9 prohidídas, 3 instru
mentos contundentes, 1 veneno y un instrumento ó medio 
no espresado. 

JAT IVA antes S A N F E L I P E : c. con ayunt., adm. subalter
na de rent., correos y loterías, comandancia de armas y cal). 
del part. j ud . de su nombre, en la prov. , aud. terr. , c. g. y 
dióc. de Valencia (9 leg.) 

Situación y cuma. Rodeada de una amena verdura, y 
dominando una hermosa y pintoresca vega que se prolonga 
de E. á O . , se esliende la c. de Játiva como recortada en las 
faldas del monte l iernisa, en cuyo centio avanza hacia la 
pobl. una prominencia, que sostiene un terreno desigual pobl. 
de algarrobos. Los r. Cañólas ó Guardamar y A lbayda , la 
ciñen á manera de una plateada faja por e l E . , O. y N . , e n m 
yo punto on l l uyen ambos para ir á perder sus aguas en el 
júcar . BAtenla generalmente los vientos del E. y O . , que con 
frecuencia se inclinan al NO. ó maestral; su clima es tem
plado, la atmósfera l impia y c lara, respirándose siempre un 
suave ambiente perfumado por las mil llores de que st halla 
cubierto el monte donde se asienta, y por la fragancia de los 
numerosos frutales que se estienden á sus pie» á manera de 
una alfombra. Sin embargo, el cultivo del arroz vicia algún 
tanto la atmósfera en los marjales, ocasionando rebeldes ter
cianas en el eslió á los trabajadores, que si no pagan con la 
v ida, arrastran una existencia débil y asaz enfermiza: en la 
primavera m padecen irritaciones gástricas, y afecciones ca 
tarrales en el invierno. 

For t i f i cac iones . Según los historiadores Flores, Brnter, 
Morales, Mariana, Escolano y otros , antes de la destrucción 
é incendio de Játiva en las guerras de sucesión, estaba cir 
cundada de fuertes muros, y un formidable cast. casi ines-
pu^nable que asienta sus-viejos paredones en la cresta del 
monte Bernisa, que se estiende por la parte meridional de E. 
á O. á lo largo de la pobl . , con duplicados fosos, 30 torres 
y 12 aljibes, siendo casi inaccesible por todas parles. Su fab. 
fué tan m.igestuosa que sirvió para detención y custodia de 
los infantes D. Alonso y D. Fernando, nietos del Sr. I). Alon
so el Sabio , y de prisión al conde de Urgel , uno de los pre-
tendíenle-i á la corona de Aragón al fallecimiento de D. Martin 
el marqués de Oriztan, sus hijos y hermanos, dueños que 
fueron de una mitad de la isla de Cerdeña; y al duque de Ca
labr ia , á quien dio libertad D. Carlos I, después de trascur
ridos 17 años. Pero tanta grandeza vino á morir en manos de 
Felipe V . ; el cua l , enojado sin duda por la obstinada resis
tencia que le hiciera, quiso vengarse acabando con aquella 
fortaleza, dejando solo tristes monumentos que anuncian su 
ant. esplendor. Desde entonces podían considerarse como nulas 
las fortificaciones que solo consistían en un ant. recinto aban
donado y destrozado, interrumpido en muchos parases y a l 
gunos muy estensos que habían desaparecido del todo por el 
tiempo destructor común de las cosas. Las reparaciones 
parciales ejecutadas por el ejército invasor en 1808 en el ant. 
recinto y particularmente en el conv. de Monsant y cast., 
fueron destruidas por el mismo, cuando en 1812 se vio olíliga-
do á abandonarlas. Pero con motivo de la últ ima guerra civ i l 
se repararon todas las murallas ant. y se llenaron los huecos 
que resultaban, completando la línea con un frente bastante 
regular, delante del arrabal, por el parage que penetró en la 
guerra de sucesión el ejército conquistador, dispuesto en tér
minos que todo tiene flanqueamiento de fus i l , sin faltarle el 
de cañón en caso necesario si se obtienen 8 ó 10 piezas de ar
tillería para el servicio de la c. y las murallas, que partiéndose 
en dos alas prolongadas, se enlazan luego con el cast. dejando 
completamente cerrada la c. Para su comunicación tiene 7 
puertas denominadas, San Jorge, Sta. Tec la , Libertad , San 
Francisco, León , Monjas ó sea Portal-oscuro y Concentaina: 
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estas puertas , ademas de la defensa propia, están protegidas 
por fuegos de flanco a beneíicio de ángulos salientes , torreo
nes y garitones volados que se hallan en toda la dilatada línea 
dispuestos con la posible oportunidad, atendidas las dificulta
des que ofrece una figura irregular que la constituye un ver
dadero trapecio. La arquitectura de los portales nada ofrece 
de particular, ni menos existe inscripción alguna de las mu
chas y muy ant. que había tanto en las puertas como en pla
zas y cast. , las cuales desaparecieron por efecto de las v i c i 
situdes de que ha sido víctima esta desgraciada si bien famosa 
c. en los siglos pasados, por las diferentes dominaciones. 
E l castillo se halla fortificado por diferente proyecto, y 
resulta menos precavido por la parte esterior ó sea del 
campo de Bixquer l , que por la interior de la c. , que 
está provista de sus competentes emplazamientos, de que ca
rece aquella. Como punios fuertes avanzados se cuentan , la 
Ermita,'antes Calvario a l i o , que hace papel de atrinchera
miento aislado, ó fuerte destacado, aunque protegido por los 
fuesos de la c . , y preparado tan solo para fus i l ; y el Arrabal 
que por relaciones formales de sus moradores, forma un lige-
rísimo atrincheramiento provisional para cubrirlos de un gol
pe de mano; pero su irregular configuración no permite em
peñar en él resistencia eficaz. Según lo que dejamos dicho se 
conocerá que ¡a plaza de armas de Játiva, no pertenece á nin
gún orden de los de la fortificación permanente moderna ; es 
solo provisional, ó un recinto ant. restablecido en lo posible 
según el sistema moderno y las necesidades de una pobl. que 
ha querido ponerse á cubierto de una sorpresa ; una especie 
de atrinclicramiento en fin , con obras de carácter permanente 
que apenas puede calificarse de apárenle masque para una de
fensa de fus i l , pero no para un alaque regular de cañón. M u 
chas obras se necesitarían hacer para conseguir este ú l t imo 
objeto, lo cua l , sobredi f ic i l , seria de gran coste, porque el 
recinto es muy estenso, los muros muy elevados sobre el n i 
vel del campo, y los edificios del arrabal demasiado próximos, 
siendo el mayor inconveniente el que un radio tan dilatado 
necesita la fuerza de 3,000 hombres para su defensa en caso 
de ataque formal. Actualmente no hay ni un solo Soldado, ni 
menos pertrecho alguno de guerra, porque esta fortificación 
es otra de las que, consideradas como innecesarias, se hallan 
entregadas á la destrucción continua del t iempo: no existe 
tampoco ningún hnspilal mi l i tar , si bien se recogen en el de 
beneficencia los militaros, donde son cuidados con esmero, 
satisfaciéndose las estancias por la pagaduría militar. 

IimatiOt DE LA rOBLACION Y SUS AFUERAS. La c. de Jálíva 
te halla dividida desde inmemorial en 4 barrios ó cuarteles 
llamados de la C iudad, del Mercado , de las Barreras y del 
Arrabal ; los cuales forman 3 distritos electorales para la elec
ción de ayunt . , y comprende el primero el ant. barrio de la 
C iudad, el segundo el del Mercado, y el tercero los de las 
Barrens y el Arrabal. Consta el de la Ciudad de 792 casas, d 
del Mercado de 737 y el de las Barreras y Arrabal de 884 que 
suman 2,413, las cuales unidas á las 16 de que consta el 
agregado pueblo de Surió, forman un total do 2,429 casas: son 
de buena fáb , sumamente limpias y blanqueadas interior y 
esteriormenle, y en general de 3 pisos. Se distribuyen en 96 
calles y 23 plazas: aunque algunas de aquellas son algo es
trechas y tortuosas , no asi las principales que son bastante 
anchas y rectas, especialmente las de San Pedro , del Ángel, 
de Moneada, de San Francisco, de Mesones y del Arrabal , 
que unas á continuación de otras, y uniéndose á las plazas de 
San Pedro, de la Tr in idad, de San Francisco, de la Libertad 
y de San Ja ime, atraviesan l ac . en toda su estension y en l í 
nea recta. También pueden contarse en el número de las bue
nas calles la dé la Corregería, qne tomando principio en la 
plaza de la Seo , donde se llalla l a í g l . colegial , termina en 
la de Sta. Tecla y del Cuarte l , á la que se baila unida la calle 
de Pozuelos que desemboca en la plaza de San Jaime. La calle 
de Moneada es sin disputa la mejor de la c . ; tiene 51 palmos 
de ancha y 1,176 de estension, con muy buenos y hermosos 
edificios, entre los cuales se hallan dos fondas-paradores de 
dil igencias, la adm. de correos, el bonito monast. de monjas 
do Sta. Clara y el suprimido conv. de Franciscanos, cuya ig l . 
se halla abierta al culto. Algunas de las calles eslan eirpedra-
das , especialmente las que dan paso á las avenidas del agua 
que en tiempo de lluvias se desprenden de las faldas del monte 
del cast., en las que está edificada la c . ; el piso de las demás 
le forma una capa de tierra de una cantera que se encuentra 
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en el mismo Ademas de las plazas mencionadas existen, la 
de la Constitución, anl igmmentc llamada de las Coles, cer
cada de soportales en dos de sus ángulos; su figura es cuadri 
loriga, sus casas de buena planta, y casi todas de 4 pisos 
ocupadis por tiendas de especiería, confitería, sombrererías 
y o t r a s i n d . : se destina para mercado semanal, y en ella se 
celebra la feria de diciembre. Los edificios notables de las de 
m is plazas ya nombradas son , el ex.-coiivento de Trinitarios 
en la plaza d i su nombre; la casa de beneficencia y la parr. 
de San Pedro en la que asi se nombra, la colegkl y Hospital 
en la titulada déla Seo; en !a deSta . Tec 'a , la parr. de>u ad 
vocación y la Ucnnosa casa enseñanza de niños , de piedra y 
de moderna construcción. En las calles y plazas principales se 
cuentan 53 fuentes de elegante y variada construcción , y so 
bre 427 mas en las casas particulares y edificios públicos, los 
cuales se surten de dos copiosos manantiales que nacen á bas
tante dist. de la pobl. t i tulados, f lentes de Bellus y Santa, 
las cuales l l"gan por medio de 1 mignificos acueductos. Vénse 
también 2 hermosos lavaderos, uno de ellos sit. en la plaza 
de la Balsa, cuyo nombre toma del estanque que está en su 
centro, el cual sirve ademas para bañarse las caballerías y 
dar luego movimiento á un molino arrocero de 2 muchs que 
hay en la inmediata plaza de la Libertad , y el otro estramu-
ros de la pob l . , á la parte del E. con una linda cascada , en el 
cual se reúne el agua de una fuente próxima á la misma, la 
mas notable de la c : es de piedra berroqueña y arroja el agua 
por 25 caños lodos abundantes, uno de los cuales colocado en 
el centro, es un mascaron que tira el agua por la boca. Encima 
de los caños, y en medio de algunos adornos de piedra, se ve 
una lápida de mármol negro donde se léela siguiente ins
cripción : 

L a sed apago a l labrador sedie i i lo , 
Con mis cristales Setabí florece, 
Crece el comercio, l a labranza crece; 
Población y cosechas acreciento. 

E l agua de esta fuente es tan copiosa, que después de pa 
sar por el lavadero, da movimiento por sí sola á un molino 
de arroz, sit. á su inmediación, y sirve luego para el riego 
de una porción considerable de tierra. La c. se halla a lum
brada por mas de 200 faroles da reverbero, con i serenos 
para el servicio nocturno, tratándose ahora deaumenUr con
siderablemente su numero, para que puedan encargarse del 
alumbrado. Hay una carnicería principal sit. en la plaza del 
Mercido, bastante espaciosa y l impia con matadero enlosado 
y una copiosa fuente, y dos mas pequeñas en los barrios 
estremos. 

Edificios notables. Muchos se cuentan en esta c . ; pero 
no los describiremos todos en este párrafo, porque parecen 
mas propios do otro lugar ; ahora solo nos ocuparemos de 
los siguientes. La casa de ayunt . , á la cual se halla unida 
la cárcel pública, forma por sí sola una manzana; la parte 
destinada á la municipalidad, se compone de un patio, en el 
q.ie se halla una fuente con 3 caños; uu espacioso salón de 
recibimiento; una pieza para secretaría, otra para el archivo, 
que eatá muy bien arreglado; la sala de sesiones, en la cual 
se encuentra bajo dosel, el retrato de S . M . y bancos de ter
ciopelo carmesí para los concejales, y un oratorio con una 
efigie de Cristo crucificado. L a parte destinada á cárcel es in -
saluble, insuficiente é insegura, iDolorosoes para la huma
nidad que la rica c. de ja t iva no tenga un cómodo, seguro 

Í r salutífero albergue para los desgraciados que se hallan bajo 
as pesquisas del tribunal, aunque también bajo la salva

guardia de las leyes! La Casa enseñanza de niños es también 
un hermoso edificio todo de piedra, mandado construir y 
costeado por el Sr . D. Andrés M a y o r a l , arz. de Valencia, 
en el año de 1781, el cual la dotó en 8,500 rs .de renta en 
predrios rústicos y urbanos, cantidad suficiente para el sos
tenimiento de dos maestros. La casa-lonja para la venta de 
seda, está sit. cerca del conv. que fué de Franciscanos, y se 
compone de un espacioso salón con rejas á una de las prin
cipales entradas de la C. Hay un teatro, aunque pequeño, de 
buena construcción, y una plaza de toros, de madera, sit. á 
unos 50 pasos de la pobl. á la parte del N . , en el solar del 
ex-conv. de Carmelitas: este bello anfiteatro solevantó en 
1846, es de buena madera y de elefante y moderna construc- ¡ 
cion, capaz de contener unas 10,000 entradas, cercado todo 
<le palcos, y su circo es quizás mayor que el de la piara de 
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Valencia. Se dan en él corridas de toros á muerte en los 
dias el mes de agosto, en que se celebra una de las ferias de 
aquella c. , y en lo demás del año, se corren novillos y se 
dan funciones de equitación. Hay 3 cafés, 2 fondas y 3 bil la
res regularmente montados. 

Establecimientos de beneficencia. Cinco sí cuentan de 
esta dase en Ját iva: el primero conocido con el nombre 
del l losp i 'a l , fué fundado en tiempo de D. Jaime I de Ara
gón ; es un edificio de los mas notables de la c. , levantado 
de planta para este objeto, formando por sí una manzana, 
con un patio en su centro, en el que se halla una fuente con 
una ost itua de mármol blanco que representa á la Purísima 
CoiiCfpcinn : su fachada principal, que lo es de orden gótico, 
da frente ala de la insigne igl colegial, y forma uno délos ángu
los de la plaza llamada de la Seo lo interior de este asilo déla 
desventura, después de las oficinas generales de botica, co
cina, habitación délas hijas de la caridad, contraloría, habi
tación del capellán, casa del portero, archivo, sala de juntas, 
un oratorio y demás habitaciones para la conservación de 
los consumos, se compone de 6 cuadras espaciosas, capaces 
cada una de colocar cómodamente 25 camas. En la primera 
cuadra del piso pr incipal , queda a l a referida plaza, se co
locan las mujeres enfermas, teniendo la competente separa
ción las qutt pertenecen á cirujía y medicina : la segunda, y 
tercera del mismo piso, comprende dos ángulos del edificio 
y en ella se colocan los enfermos de medicina, procurando 
cuando hay tropa, destinar la segunda para militares y la 
tercera para paisanos. En la cuarta y quinta cuadra, que se 
hallan en el segundo piso, están los enfermos que pertene
cen á c i ru j ía , y la sesta, separada de todas, se conserva 
para destinar á ella los enfermos de males epidémicos ó con
tagiosos. E l aseo, abundancia de aguas y grandes rejas que 
dan luz á los enfermos y entrada á los vientos, ofrecen la 
ventaja de no percibirse los malos olores como generalmente 
sucede en estos establecimientos. Existen sobre 50 pobres 
enfermos, de los cuales 20 son hombres y 30 mujeres; 
proceden del año anterior unos 30 , y de los 50 unos 16 son 
enfermos crónicos, 2 í calenturientos y 10 de cirujía: en el 
año anterior se curaron 170 hombres y 150 mujeres, y mu
rieron 30 de aquellos y 35 de estas. Este hospital se hal la 
bajo la dirección de la junta municipal de beneficeucia, y 
tiene los empleados siguientes: un administrador, individuo 
de la misma junta, cuyo cargo desempeña gratuitamente: 6 
hermanas de la caridad para cuidar de los enfermos, á las 
que se las da la manutención y uu real diario para el ves
tuar io; un contralor con 5 r s . ; un capellán con 1 ; 2 mé
dicos con el honorario de 812 rs. anuales cada uno ; un 
sangrador con i50 rs . ; 2 enfermeros con 3 rs. diarios cada 
uno i un portero con 3 1/2 rs. y casa para habitar, y un 
enterrador con 450 rs. anuales. Las rentas de este hospi
tal producen sobre 87,000 rs. procedentes 41,000 de fincas 
propias; 36,000 de arbitrios, que consisten en las estancias 
de militares enfermos, y 10,000 de limosnas y legados: 
pero como sus gastos importan anualmente sobre 100,000 rs. 
queda siempre un déficit de 13,000 rs. E l segundo estable
cimiento piadoso, es la Casa de Beneficencia, que también 
se halla bajóla dirección de la junta munic ipal , y fué fun
dada lo mismo que aquel en tiempo de D. Jaime I de Ara 
gón, con el nombre de Casa de Car idad: existe en el edifi
cio del eslinguido conv. de Franciscanos observantes Alcan-
tarinos, su titular San Onofre. Esta rasa compuesta como 
todas las de su especie, de claustros, celdas y demás oficinas; 
á petición de la junta municipal de beneficencia se dignó 
cederlo S. M . , con su huerto para dicho objeto, en el año 
1839, y derribando tabiques y formando otros, se establecie
ron las oficinas y salas de labor para los niños y niñas. En 
el primer piso se halla un salón para la elaboración de la 
plei ta, otro para el cáñamo, otro para la lencería y fabri
cación de alpargatas, cuvas fáb. producen buenos lienzos y 
alpargatas, que espeudidos con la posible equidad, facilitan 
su salida con utilidades á favor del estableci.niento. En este 
mismo piso están establecidas las oficinas de cocina, ama
sa lor y refectorio , y ademas un espacioso descubierto colo
cado entre el edificio y el huerto, que ofrece un recreo á los 
niños de arabos sexos con la corapetente separación. En el 
segundo piso se hallan dos salas de dormitorios de niños y 
ancianos, y en el tercer piso 3 salas, 2 para dormitorios 
de niñas y ancianas , y otra de labor de las n iñas, eo 
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donde se las enseña todas las faenas ó labores de su sexo, 
por las hermanas de la caridad. Existen en ella sobre !0 
niños y 30 niñas menores de 10 años; 18 de estas y 16 
de aquellos mayores de dicha edad ; 30 mujeres y 16 
hombres : se les da de comer y vest i r ; se les enseña á leer, 
escr ibir , tejer, fabricar alpargatas y trabajar de espartoá 
los niños, y á coser, hilar y bordar á las niñas ; los hom 
bres y mujeres deben ser viudos ó solteros. E l personal del 
eslablecimienlo consiste: en un administrador, individuo de 
la misma junta, cuyo cargo ejerce gratuitamente ; 6 herma
nas de la caridad con los mismos emolumentos que en el hos
pital ; un capellán con 2 1/2 rs. diarios y un portero sin 
paga, por serlo uno de los recojidos en la casa. Sus rentas 
propias con los arbitrios y limosnas, ascienden á 44,000 rs. 
y los gastos á 51,000 ; de modo que quedan 7,000 rs. de dé
ficit, l lay un hospicio titulado de San José, para conva'e-
cientes con 12 camas, fundado por el difunto P. Fr . José 
Castañeda, religioso que fue de la Merced, de aquella c.: 
está á cargo del Sr . Vicario de la parr. de Sta. Tecla, y no 
tiene renta alguna, sosteniéndose solo de la caridad pública. 
Otro hospicio para pobres viudas, con 30 habilaciones para 
igual número de pobres; su fundador fué D Leonardo Bal-
dov i , abogado, propietario y regidor perpetuo, y careciendo 
también de rentas, se sostiene como el anterior. Otro, en 
fin, para viudas pobres con 38 habitaciones, fundado por 
el S r . marqués de Mascarel l , sin ninguna renta, y acar 
do D. Fcbx Maria Julbe, abogado, l ie lo dicho resulla, que 
si bien en Játiva la humanidad desvalida encuentra 5 alber 
guos donde aliviar sus dolencias, están estos tan mal dotados, 
que aun los dos primero, que tienen rentas propias, no su
fragan el total de los gastos que ocasionan. Sin embargo, 
la caridad estremada de aquellos hab. lo suple lodo, y el 
servicio que se dispensa á los enfermos, essumamente esme
rado y d i g n o d c l o s mayores elogios. 

Establecimientos de instrucción públ ica. Ha tenido esta 
c. en diferentes épocas, institutos de segunda enseñanza, y 
hasta el nuevo plan vigente de estudios, cátedra de latinidad 
y retórica. Pero á consecuencia de este últ imo ha quedado 
reducida la instrucción á una escuela de párvulos, dos de 
instrucción primaria elemental y una superior, cuyas do
taciones se pagan de los fondos municipales: concurren á 
ellas sobre 400 alumnos. Hay ademas 6 escuelas privadas ó 
particulares á las que asisten unos 200 niños, que abonan 
la retribución de 10 á 30 rs. mensuales. Existen también dos 
de niñas dotadas con 1,875 rs. cada una, de los fondos de una 
adra, fundada por el S r . D. Andrés Mayora l , arz. de Valen
cia, como ya digimos : concurren sobre 300 alumnos y un 
número casi igual á otras 4 escuelas particulares. Como 
puede inferirse de las anteriores noticias, la instrucción es 
harto limitada en esta importante c . , y aunque hayan sido 
inútiles hasta ahora los esfuerzos que se han hecho para me
jorarla, se espera conseguirlo, venciendo todas los dificulta
des que á ello se oponen. Los que oslan al frente de Jáliva 
conocen muy bien, que la instrucción debe difundirse en 
todas las clases de la sociedad, porque ella es la mejor ga
rantía de la paz y moralidad de las familias, y por lo tanto 
del Estado. 

Establecimientos eclesiásticos. Comprendemos con esta 
denominación las par r . , conv. y ermitas de la c. De las 
primeras hay 4 , siendo la mas notable la insigne ig l . cole
gial , de la que ante todo varaos á ocuparnos. En ella resi
dió la Si l la episcopal, desde el ponliticado de San Silvestre, 
hasta la invasión sarracena, como lo confirman los concilios 
toledanos desde el III al X V I , á los que asistieron los ob, 
Setabitanos M u t o , Florencio, Atanasio , Isidoio I, Astur io, 
é Isidoro II, prelado que ocupaba la si l la cuando aquella c, 
cayó en poder de los raahouietanos, por el año 714 : en los 
primit ivos tiempos fué sufragánea de Toledo, habiendo pa
sado aser io luego de Tarragona. Reconquistado por el Sr . 
D. Jaime I de Aragón, la erigió en colegial insigne el papa 
Benedicto XIII, en 15 de diciembre de 1413, con un cabildo 
compuesto de 3 dignidades, 12 canónigos y competente nú
mero de beneficios y capellanes de coro. L a dignidad, pr i
mera silla con presidencia, se llamó deán y tiene aneja la 
cura de almas de dicha colegial y de toda la e. ; la segunda 
es sacrista, y chantre la tercera. Entre las canongías hay 3 
de oficio que son : penitenciario, magistral y doctoral, que 
>e proveen por conpufso y nombra el cabildo colegial, con 
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aprobación del diocesano: el deanato es porvision de S. M . 
previa la aprobación ad ctirom an imarum, y las restan
tes canongías, de S M . ó el diocesano, según el mes de la 
vanante. E l número de beneficiados, después de la úl t ima 
reducción, asciende á 17 ¡ademas para el servicio del coro 
y del a l iar , hay 2 capiscoles, 2 domeros, epistolero y evan-
gelislero, suhsácrista, maestro de ceremonias y de capdla, 
credenciero y organista, todos sacerdotes; 3 sacristanes 
para el servicio de la colegial y par r . , 3 mozos de coro, y 
6 infanli l los, 3 trasteros , pertiguero, celador y campanero. 
Las provisiones de los beneficios se hacen por el diocesano 
á las personss á quienes presentan los patronos, y la de los 
capellanes decoro y demás sirvientes, por el cabildo co-
iegial. 

Esta insigne ig l . es sin dispula el edificio mas notable de 
Ját iva: forma una cruz latina compuesta de una nave prin
cipal y 2 laterales que conducen á las capillas particulares y 
sacristías. Unos vestigios góticos que se observan en la que 
hoy se l lama capil la del Papa ó de la Comunión, enseñan su 
deslino en los siglos pasados. Su planta es l a l i na , cerrando 
su paralelógrámo rectángulo un delicado polígono: su deco
ración es de orden dórico r iguroso, adornado el entablamen
to de la nave principal con lodo el follage de aquel orden. En 
el presbiterio se halla erigido su retablo colosal de figura elíp
tica , que dándose la mano con la forma políaona, llega á con
fundirse con esta ú l t ima, y los dos cascarones de su conclu
sión embelesan al que mira su disposición artística: Este mag
nífico tabernáculo , que todo es de jaspes esceplo sus adornos 
dorados, cascaron y las estatuas que lo decoran, se levanta 
en planta elíptica sobre un zócalo de piedra negra de Cal'osa, 
siendo su altura de 2 1/2 palmos, en el cual se hallan los pe
destales de 5 1/4 palmos de a l to , vestidos de diferentes jaspes 
de una moldura talón recto de mármol blanco de Carrara ; so
brevienen las basasde un palmo y 8 dedos de elevación de pie
dra negra; en los pedestales mas avanzados están colocadas 
las estatuas de San Joaquín y Santa Ana , de figura un poco co
losal , y encima de los otros las dos pilastras y 8 columnas de 
piedra del Buixcarro , que se halla á 2 horas de la c. en el 
térm. de Barche la , magestuosas aquellas por su altura de 26 
palmos valencianos, y por ser de una sola pieza con sus capi
teles de orden corintio de poco mas de 3 palmos, sosteniendo 
el entablamento de arquitrave , friso y cornisa, todo dé la 
altura de 7 palmos. Sigúese luego el rebanco de tres id. 
de elevación , cerrándose la obra por las 4 columnas del 
centro y las dos pilastras : el diámetro de aquel es de 28 
palmos y su radio de 1 7 , coronándolo todo un nubarrado 
del cual sale una grande tarja , en fcuyo centro está colocado 
el Dulce nombre de Mar i a , teniendo á su pié 2 mancehos en 
actitud de adorarle ; y sobre la parte de cornisa y 2 columnas 
mas centrales, se ven colocadas las estatuas de San Miguel y 
San Gabr ie l , y en las 2 de los eslremos 2 jarrones de muy 
bella forma. Este tabernáculo tiene 82 1/2 palmos de alto y 
48 de ancho: en el espacio que comprende se encuentra la 
mesa del a l tar , el gran pedestal con sus correspondientes 
cornisas moldadas, ofreciéndose á la vista una lápida de pie
dra negra veteada de blanco y amaril lo tostado, la cual está 
adornada con una greca cuadrada, y en su centro hay una 
tarja con su alegoría, cuyo adorno es de cobre dorado y del 
difunto patriarca D. Francisco Cebrian y Váida, detrás del 
que se halla el sagrario. Encima del pedestal está el nicho, y 
en él la imagen de Ntra. Sra . de la Seo, patrona de la c , te
niendo aquel á sus pies las dos virtudes de la Humildad y 
Castidad , y terminando el nicho con un tímpano coronado 
con un grupo de niños. E l frontal de la mesa del altar es tam
bién pieza delicada ; tiene sus repartimientos de pilastras , y 
entre ellas florones de mármol blanco de Carrara, en los cua
les hay entallados de medio y bajo relieve, pasajes del ant. y 
nuevo testamento, todo perfectamente combinado y trabaja
do con proligidad y esmero. El brillante dorado de todas las 
estatuas, el de los adornos entallados en el nicho , el de los 
capiteles llenos de gracia y hermosura, como copiados de los 
mejores modelos que existen en España , la profusión délos 
adornos que se advierten en el arquitrave , friso y cornisa, 
constituyen un cuerpo elegante y hermosísimo. La escultura 
de las imágenes de San Joaquín, Santa A n a , San Miguel y 
San Gabr ie l , y de los dos mancebos es de D. José Estéve; la 
de las dos virtudes y grupo de niños de D. José G i l . La pie
dad de los fieles es la que costea esta obra colosal de las pr i-
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meras sin duda de la p rov . , bajo los planos aprobados por la 
academia de Nobles A r l e s : está todavía sin concluir. Una 
hermosa fachada dórica con su pórtico de columnas colosa
les y torres laterales, cerrará este perímetro, dejando 4 puer
tas de comunicación para el templo, que corresponden exac
tamente á cada uno de los 4 puntos cardinales. No se puede 
dar nn conocimiento cierto de quién fué el primer director 
de esta admirable obra ; solo se recuerda al arquitecto F r . A l 
berto P i n a , religioso carmelita de aquella c . ; le siguió Don 
Jaime Pérez, el Dr. D. JoséOrt iz, deán de la colegial , y los 
arquitectos D, Francisco Cuenca , su hijo F r . Vicente de la 
orden de San Francisco , quien colocó el retablo prodigioso 
de que se ha hecho méri to, D. Francisco Cuenca, y hoy la 
sigue su hijo D. Francisco con el mayor tino y acierto. 

Esta ig l . colegial y matriz tiene 2 parr. fi l iales, que lo son 
San Pedro y Sta. Tec la, fundadas por el rey D. Jaime el Con 
quistador. La primera tiene 10 retablos y el mayor dedicado 
á los apóstoles San Pedro y San Pab lo , su torre con 2 cam
panas, y un vicario perpetuo erigido en 1799 con distrito se
ñalado para la adm. de sacramentos, pero sin cruz parroquial, 
que solo se halla en la colegiata, de la que salen los entierros 
para toda la c. La de Sta. Tecla tiene 13 retaMos, dedicado el 
mayor á la virgen y már t i r , de que toma t í tu lo , un órgano, 
torre con 2 campanas , y su vicario perpetuo de la misma cla
se que el anterior. 

La otra parr. es la de los Stos. Juanes : esta ig l . y su dis 
trito fué en la antigüedad un pueblo llamado Vi l lanueva; 
pero en virtud de real orden de 27 de noviembre de 1625, con
cedió S. M . el Sr. D. Felipe IV la gracia de unirse á la c , que
dando suprimida su autoridad c iv i l . Está s i l . en el arrabal y 
tiene su cura propio de provisión ordinaria, 11 retablos de los 
cuales el mayor está dedicado á los Stos Juanes Bautista y 
Evagel ista, órgano , y torre con 2 campanas: en su distrito 
hay una pequeña ermita bajo la invocación del Santísimo 
Cristo de la Penitencia, en el sitio denominado del Cavarlo; su 
fundación se ignora por haber sido abrasado su archivo en 
el incendio de 1707. 

Conventos suprimidos. De los 9 que hay en Játiva , 5 
se hallan abiertos al cu l to , y son: San Agustín, fundado por 
el P. F r . Juan Exarch en el año 1515; su titular San Sebas
tian con 12 retablos, órgano, y torre con 2 campanas: en su 
ig l . se celebran cuarenta horas solemnes, septenarios y demás 
funciones religiosas como sucedía antes de la supresión. El de 
Franciscanos observantes fundado en 1294 en tiempo del rey 
D. Jaime I I , y aunque fué destruido en el reinado de D. Pe
dro de Castilla y Aragón, se reedificó de nuevo en el pontifica
do de Gregorio X I : su ig l . contiene 20 ret/iblos y el mayor 
dedicado á las Llagas de San Francisco , órgano y una cam
pana en su torre por haber sido recogidas las demás en 1837: 
se celebran funciones religiosas como en el anterior. L a Mer
ced, fundaeiou del Sr . r e y D . Jaime I, con 1'. retablos, dedi
cado el mayor á San M i g u e l , órgano , torre con 2 campanas, 
y so venera en su ig l . la hermosísima imagen del Ecce-homo, 
bajo cuya denominación se halla establecida una cofradía nu
merosa : también se celebran funciones como en los otros. 
E l de Capuchinos , cuya fundación se ignora, tiene 13 reta
b los, el mayor bajóla advocación de San An'onio de Pádua, 
una campana y su ig l . está abierta al culto. Fenalments, San 
Onofre, de religiosos Alcantarinos, fué fundado en 1579 por 
el P. F r . Francisco Giménez, y contiene 12 retablos con el 
mayo r , dedicado al Santo t i tu lar, torre y 2 campanas. Esta 
ig l . con lodo el edificio y huerto lo cedió S. M . la reina Doña 
Maria Cristina en el aúo 1839 para casa de beneficencia, y 
en la ig l . se celebran las funciones religiosas, como en los an
teriores. 

Los conventos suprimidos no abiertos al culto son los 4 
sígnenles: Santo Domingo , el cunl era el antiquísimo mo
nasterio de la orden de Penitencia de Jesucristo, cuya casa y 
orden estinguió la santidad de Gregorio X en el concilio que 
celebró ea Lion (Francia), al que concurrió el rey D. Jaime I 
de Aragón, quien lo cedió á los religiosos Dominicos: fué cé 
lebre por haber dado varones eminentes en ciencia y v i r tud, 
entre los que se cuentan el famoso Maluenda, y en nuestros 
días el presentado F r . Jaime V i l lanueva, conocidos ambos 
por sus escritos. Fundaron los Dominicos este conv. en el año 
1291 en que lo compró de los rejidoresde aquella c. el rey 
D. Jaime II por 50 sidos ó sean 4,000 rs. vn . : actualmente 
lo habitan familias pobres que contribuyen al comprador con 
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un tanto convencional. Tr in i tar ios cuya ig l . se halla deslina-
da á la custodia de madería y otros instrumentos correspon
dientes á la c . , y en el resto habitan varias familias pagando 
alquiler a l a Amortización. Carmel i tas , estramuros déla c , 
derruido en la pasada guerra para evitar sirviese de guarida 
y fortaleza á los partidarios de -D. Car los, y en el pasado 
año 1840 se construyó en el lugar que ocupaba una plaza de 
toros, como dijimos en otra parte. Finalmente, el Monsant, 
monasl. de P P . Benardos , enagenado y deshecho por el com
prador, para utilizar lodo cuanto contenia: su ig l . y edificio 
de orden gótico evidenciaban la mas larga antigüedad; y 
aunque en el incendio que sufrió aquella c. en 1707 se redu
jeron á ceniza los papeles de sus archivos, se conserva por 
tradición la noticia de que fué de fundación rea l , la primit i 
va de las monjas que boy tienen su monast. y se titulan de 
la Zaidia de Valencia. 

Convento de monjas. Hay 2 y son: el monasl. de Santa 
C l a r a , religiosas franciscanas, que fué fundado en 6 de se
tiembre de 1325 por la l ima. Sra . Doña Saurina de Entenso, 
l ia del rey D. Jaime I de Aragón: consta en la actualidad de 
34 religiosas, y contiene en su ig l . , coro y claustros, 12 alta
res, y el mayor dedicado á S la . Clara, órgano, y torre con 
dos campanas. Este edif ic io, aunque antiquísimo , es de los 
mas suntuosos en su clase por su hermosa i g l . , de una nave, 
sus magníficos claustros, sus espaciosas of icinas, y 23 fuen
tes que ofrecen la mayor comodidad y aseo. El otro monasl. 
es la Consolación, de religiosas dominicas , cuyas fundado
ras vinieron del monasl. de Nt ra . Sra. de ios Angeles de Bar
celona, y al poco tiempo salieron para fundar los conv. de 
Daroca y de Alfaro : consta en el día de 17 religiosas, y con
tiene su ig l . 9 retablos, dedicado el mayor á Ntra. Sra . déla 
Consolación, órgano, y torre con 2 campanas. Dicha imagen 
es muy venerada por aquellos fieles, y fué donada por el 
ayunt. en 1518 a l a orden dominicana, como lo recuerdan 
anualmente ambos cabildos visitándola en piadosa procesión 
el día de la Asunción. 

Ermi tas . Se encuentran 7 , sin contar el oratorio ó ig l . 
del Hospi ta l , y son : San Fe l iu , s i l . en la falda del monte del 
cast . , en la cual son recomendables los vestigios de un pe
ristilo de columnas góticas, que por su grande antigüedad 
debieran conservarse : según consta de algunos manuscritos 
sirvió en tiempos lejanos de catedral, cuando la c. ocupaba 
un sitio mas alto hacia las raíces del mismo cas i . : compren
de 9 retablos, dedicado el mayor á San fe l iu ó San Fel i 
ces, cuyo santo, según Beuter, predicó el cristianismo en 
dicha i g l . , á la que asistían los cristianos sabatinos. San José 
s i l . en las mismas faldas del cas i . , nueva y hermosa, cons
truida en forma de cruz latina de orden corintio de muy buen 
gusto por la sencillez de su ornato : tiene 9 retablos dedica
do el mayor á San José y S la . Bárbara, órnano, y torre con 
2 campanas. Su construcción se debe á la piedad de aquel 
vecindario, y su conservación se halla á cargo del gremio de 
carpinteros. 

Las Stes. Bast l isa y Anastasia, s i l . también eu las faldas 
del casi . , en donde se cree permanecieron 102 años los reli
giosos Agustinos hasta la construcción del conv. que queda 
mencionado. Las/ l í /nas, otra de las ant. dé la pobl. , en la 
que Benediclo XIII concedió formar la cofradía de N l ra . Sra. 
del Sufragio, enriquecida con innumerables gracias é indul
gencias, como aparece en las bulas del papa Inocencio XIII y 
otros: tiene 3 retablos, y el mayor dedicado á Ntra. Sra . del 
Sufragio, con su órgano, torre y 2 campanas. Finalmente, 
las otras 3 ermitas se hallan estramuros de la c. con la invo
cación de San Antonio Abad y de Pádua, Ntra. Sra . del Puig 
y Sta. Ana, s i l . las dos segundas en la cúspide ó eminencia 
de dos elevados montes á la d is l . de 1 hora de la pobl.: la del 
Puig es la mas visitada por la devoción que profesan á esta 
Sra. aquellos moradores. 

Paseos y alrededores de l a ciudad. Estramuros de Játiva 
se encuentra una vasta alameda poblada de frondosos álamos, 
que la circunda por su parte meridional; y pegada á esta nn 
bonito paseo denominado el Ovalo, cercado de un magnífico 
banco de piedra con respaldo de hierro. En su centro hay 
una hermosa fuente de mármol de colores,, con un surtidor 
que se eleva á una altura sorprendente, y á su entrada Pr 'n" 
cipal 2 leones de piedra berroqueña, que arrojan por sus bo
cas abundantes caños de agua, la cual, recogida en dos tazas 
de la misma piedra en figura de concha, sirve para el riego 



JAT 
de las flores y nrbolados de tan delicioso sitio: en sus cuatro 
estremos se elevan otras tantas estatuas también de piedra 
berroqueña, que representan las cuatro eslariones del año, 
y en sus pedestales se leen inscripciones alegóricas de mucbo 
gusto. La inapreciable ventaja que tiene este paseo sobre 
otros, consiste en su posición algo elevada, de modo que des
de él se domina la hermosa vega de la c , á la manera de un 
vasto y sorprendente paisage, ofreciendo por do quiera varia
dos y agradables puntos de visla. 

No parece sino que la naturaleza se ha esforzado en prodi
gar todos sus preciosos dones en aquel terr.; y cuando se 
tiende una mirada hacia la vasta llanura que se prolonga por 
el N . hasta Valencia, el ánimo seestasia contemplando tanta 
belleza y frondosidad. Casi á las mismas puertas de la pobl. 
empieza á dilatarse aquella hermosa y fértil vega á manera de 
una alfombra, siempre verde y siempre frondosa en todas las 
estaciones del año, tan celebrada por algunos historiadores y 
viajeros, bañada por dos r. de corto caudal, pero bastantes 
para que esparramándose sus aguas por mi l canales de riego, 
obra de los árabes, lleven la vida y la lozanía á todas parles. 
La multitud de alq. y casas de campo de que está poblada la 
vega, y las innumerables moreras y otros árboles frutales, 
dispuestos simétricamente por las huellas, dan á aquel recin
to el aspecto de un vasto jardin. En la parte estrema que mira 
al O. se divisan varios pueblos, y en la del E. se eleva en me
dio de una campiña de arrozales el monte Pwíff, q u e d e l N . á 
S. se prolonga proporcional mente á su altura no escesiva, cu
ya periferia en su base constará de unos 15,000 pies; es nota
ble por su aislamiento la dirección de su long., y la ermita 
que se ve en su cumbre. Por la parte del N . casi enfrente de 
la c., de entre una cord. de colinas, se levanta otra montaña 
con un picacho de figura cónica, coronario por otra ermita; y 
en su raiz algo mas dist. se presenta la Llosa, pueblo bastan 
te considerable. Finalmente, cierran el horizonte unas cord. 
de montañas y colinas de dimensiones muy desiguales, in
terrumpidas á trechos por cortos desfiladeros ó quebradas, 
circunscribiendo desde cualquiera punto de vista todos los 
objetos en un grande y bello paisage que presenta la parle 
mas imporlante y bella del térm. de ja t i va . S i tomamos por 
punto de vista lo alto del cast., se descubre también hacia el 
S. un valle de 1/4 de ancho, de superficie continuamente 
desigual, llamado de fíi.xguert, plantado de algarrobos, oli 
vos, viñas y moreras basta la estremidad occidental, el cual 
termina en Serra-grosa, que sigue la dirección de E. á O . , de
jando casi en medio del térm. la otra montaña que sitve de 
asiento al cast. y c., la que, prolongándose paralela á aquella, 
le divide en dos terrenos del todo desemejantes. En un dia 
claro y despejado se llega á descubrir también por el N . la 
multitud de torres y de cúpulas, y entre ellas el famoso M ica -
let de Valencia. 

Término. Confina por N . con los de la Llosa de Ranes, 
valle de Cárcer y Villanueva de Castellón ( 'osa últimos del 
part. jud. de Alberique); por B. con los de Bellús, Genovés, 
Barchéta y Lugar nuevo de Fenollet; por S . con los d e A l -
farrasí y Olleií i (ambos del part. de Albayda), y por O. con 
los de Cañáis, Alcudia deCresp insy demás pueblos denomi
nados de la Cosiera de l ianes: la dist. desde la c. al límite es-
tremo de la jurisd., será aproximadamente de 1 1/2 hora; y 
la estension del térm. de 3 id. de N. á S. , y de 2 1/2 de E. á 
O. En su radio se encuentra el pueblo de Surió (V.), que 
tuvo municipalidad propia hasta hace poco tiempo, que se 
agregó á Jáliva; y varios cas. ó alq., entre las que recorda
mos las siguientes: el Anchelin, Casa-blanca, de Bataller, del 
Cabildo, dé Conejero, de Cuadrado, de Cuesa, de Chaves, del 
Doctor Burro, de Fores, de Fourrat, de Manzano, de Mara-
va l l , de la Marra, de Martínez, de Mascarell, de Mol la , de 
Mora, del Moro, de la Polaca, de Sanchiz, de Terranet, La 
Caturla, Fuente Quintanar y el Bemon. También se bailan 
los montes que dejamos mencionados anteriormente, los cua
les son por lo común calizos, abundando en ellos los vejela-
les, que llegarán á 300 especies, todas conocidas. 

Terreno y ríos. La calidad de las tierras es generalmenle 
buena: comprende sobre 10,000 hanegadas de huerta, 5,000 
de arrozar y 2,000 jornales de secano. La parte de huerta 
ofrece un bosque de n.oreras y otros árboles frutales, cercado 
de olivos, algarrobos, viñas y algunas encinas que campean 
en los secanos. Jamás descansa el suelo en aquel silio delicio
so: apenas se siegan los trigos, ya se ven los campos llenos 
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de maíces, melones y hortalizas; los campos parecen ser la 
ocup.icion continua de aquellos hombres infatigables, que los 
desamparan solo por la noche para descansar algunas horas. 
Las cristalinas aguas dirigidas por varios canales animan 
aquel cuadro con su movimiento y murmullo, y dan al mis
mo tiempo frescura y vida á los vejetales. Brotan muchísimas 
fuentes en lodo el térm.; pero las mas principales por su 
abundancia son la de lielhís y la San ia . La primera nace 3/4 
de n o r a a l S . d e Játiva, en el estrecho ll&mado Les Argües, 
por donde el r. A lba jda atraviesa el monte Serra grosa. Sale 
con violencia de las entrañas de! monle por una cueva de 8 
pies de diámelro, elevada sobre el nivel del r. algunas varas, 
entrando gran parte de sus aguas desde su mismo nacimien
to en un ancho encañado, obra de los árabes, con algunos 
respiraderos, por donde siguen basta la c , cayendo las so
brantes al r. formando vistosas cascadas. Engrosado el A l 
bayda con este aumento, y con el que recibe de las muchas 
fuentes que allí brotan, continúa su curso estrechado entre 
peñas, y en menos de una hora da origen á 4 acequias pr in-
ciuales, cuyos nombres y riegos espresamos en el art. de 
part. jud . (V.). Continúa el r. por las inmediaciones orienta
les de la c , dando una media curva hacia el O. , basta que 
recibe en su álveo las aguas del r. Cañólas, que allí l laman 
Guardamar , el cual viene por su parte occidental, y ambos 
reunidos van hacia el N . en busca del .lúear. La fuente llama
da Santa se halla en la raiz de un cerro & la izq. del r. Ca
ñólas, en el térm. de Canal»: los de Játiva la conducen por un 
canal subterráneo que atraviesa el r., sirviéndose de sus 
aguas y de las de Bellús para llenar las numerosas fuentes de la 
c , regar varios huertos de particulares, saliendo luego á fe
cundar los campos inmediatos. 

Caminos. Los principales son el titulado de Valencia y el 
de Casti l la, que se hallan en buen estado, y á cuya conserva
ción y la de los demás rurales y que dirigen á "las pojjl. in 
mediatas, se atiende con la canlidad consignada en el presu
puesto municipal para este objeto. 

Correos y di l igencias. Entran y salen los correos en Já
t iva los domingos, martes y viernes de rada semana de 8 á 
10 de la norhe, y salen 1 hora después de su entrada para 
todas las carreras: proceden de las adm. principales de Va 
lencia y Alicante, y se conducen á lomo en balija. Hay 3 co
ches diligencias; dos de ellos diarios, y otro que va un dia y 
viene otro: su carrera es desde Jáliva á Valencia y vice versa. 
Todos los coches son cómodos y eleganles; los diarios salen 
en el verano á las 3 de la mañana y en invierno á las 5; el al 
temado á las 10: gastan en el viaje unas 6 horas; se exigí n 
28 rs. por cada asiento de berl ina, y por los del interior 24, 
con mas 4 rs. por cada a. de peso. Hay tambkn galeras y 
tartanas que van y vienen diariamente á Alc i ra y otras pobl. 
de la carrera de Valencia, y que conducen viajeros á precios 
sumamente módicos. 

Producciones.. Su clase y cantidad en un año común son: 
8,000 cablees de tr igo, 6,000 de maiz, 200 entre cebada, ju 
dias y garbanzos, 100,000 barchillas de arroz, 32,000 a. de 
algarrobas, 35,000 de pimientos, 86 000 de hortalizas, 36,000 
de frutas, la mayor parte granadas deliciosas, 1,400 de aceite, 
28 de l ino, 6,400 cántaros de vino, 8,000 docenas de melo
nes, 13,000 libras de seda lina y 3,400 dealducar é hiladil lo, 
no siendo estas últimas cosechas mas eonsider.ibles, porque 
la mayor parte de la hoja que se coge se vende á los pueblos 
comarranos. Como se habrá notado, la producción mas im
porlante es la riel arroz, que sobra para el consumo que es-
porla á las pobl. y prov. limítrofes. Los art. que faltan son: 
el trigo, aceite y vino que se importan, el primero de la 
Mancha, el segundo del valle de Albayda y Andalucía, y el 
tercero de Benejama, Biar y Condado de Concentaina. 

L a cria de ganado es insignificante, y solo te sostienen a l 
gunos pegujales de ganado cabrío y lanar para el abono de 
las tierras. N'o hay caza, ni mas pesca que la escasa que pro
ducen los dos r. mencionados, y de la clase de animales dañi
nos zorras y algunas águilas. No se esplotan minerales, aun
que se halla azogue en los alrededores, y se intentó tu esplo-
tacion en tiempos anteriores por cuenta de la Hacienda. Una 
de las fuentes llamada de San Jorge, que tiene su nacimiento 
encima del barrio de las Barreras, arroja algunas veces por 
sus caños globulillos de azogue virgen. 

Ar tes é indust r ia . Se encuentran en Játiva todas las ar
tes y oficios mecánicos propios de una pobl. importante, en-
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tre los que »e cuentan 3 platerías, 1 imprenta, varios encua
dernadores, 3 tintoreros y 17 tejedores, y entre estos ull imos, 
1 que teje ropas imitadas á los estranjeros y pañolería blanca 
bastante fina. Hay también fáb. de almidón y pastas linas, 
de jabón, sombreros, velas de sebo y loza ordinaria. Las ma
terias que se emplean son del pais, y sus prod. surten á la c. 

? ' á muchos pueblos comarcanos. No hay establecimientos 
abriles, y la mayor parte de ios vec. se dedican á la agricul

tura, cuyo estado es muy floreciente, como digno legado de 
los árabes. Hállanse también 10 molinos harineros y arroceros 
movidos por agua, 20 prensas de aceite para el servicio pú
blico, y oirás para las cosechas de algunos particulares, y 23 
hornos de pan cocer. 

Comercio. Los art, que se importan son el trigo, aceite, 
tejidos Citalanes y estranjeros, cáñamo, suela, saladura, dro
guería y algunos otros; y los que principalmente se esportan 
arroz, seda, frutas y hortalizas. Se ocupan en la conducción 
tanto para la imporlacion como para la esportaciOn, un corlo 
núm. de v e c , y la mayor parte de los acarreadores son foras
teros. Las especulaciones se harén en dinero efectivo, escep-
to algunas pocas veces que se cambia trigo por arroz. Hay 20 
tiendas üe ropas, 3 de quincalla, 26 de especiería, 35 tabernas 
y 63 puesios de verduras y hortalizas. 

Fer ias Y mercados. Se celebran dos ferias, una de ellas 
en losdias 15 , 16 y 17 de agosto, y la otra en losdias 21 , 22 y 
23 de diciembre: la primera tiene lugar en la Alameda pública 
formando una estensa y ancha calle de tiendas de madera con 
dos tiros de árboles inmediatos á las mismas, lo cual le da un 
aspecto sumamente pintoresco. Se venden en ella ropas, quin
calla , juguetes, dulces, loza fina y ord inar ia , sombreros, 
cristal é infinidad de art. ; pero lo que mas especialmente 
coi isl i luyeesla fer ia, y la hace unade las mas principales de 
España , son los ganados lanar, vacuno , cabal lar , mular y 
de cerda, y la seda que se presenta en ella para las operacio
nes de compra y permuta, cuyo tráfico puede calcularse en 
mas de dos millones de i s . La otra feria se celebra en la plaza 
de la Constitución , donde tiene lugar el mercado semanal , y 
á ella acuden casi todos los confiteros de 10 leg. en contorno, y 
algunos comerciantes de ropas, qu inca l la , loza y juguetes, 
de los que se surten tudos los pueblos comarcanos. El art. prin
cipal de dicha feria, son los dulces para los aguinaldos de la 
próxima navidad. 

Población , r iqueza y contr ibuciones. Según datos ofi
ciales de 1 8 i 2 , cuenta Játiva 2,900 v e c , 13,168 a lm. CAP. 
PROD.: 36.306,517 rs. 1MP. : 1.509,556: CONTR,: 508,012. E l 
presupuesto municipal asciende ordinariamente á 406,523 rs. 
que se cubre con el producto de varias fincas de propios, y 
principalmente de arbitrios impuestos sobre diferentes es-
peiies. 

Secre tar ia . Estádotadacon 21,000 r s . , conlos que se pa
gan todas las obligaciones á ella anejas: el buen orden y mé
todo con que está montada nos impulsa á darloá conocer en 
este sitio. Se divide en i departamentos, á saber: 1.° Secreta
r l a propiamente d icha , donde ademas del secretario perma
necen los 4 oficiales de número, el de espedientes de apremio 
y los 2 escribientes que reconoce el presupuesto municipal. 
2.° Depositaría y sección de contabil idad , donde ademas 
del depositario de propios existen el oficial primero de estos 
ramos , que es á la vez inlerventor de contribuciones; los 2 
oficiales auxiliares de la misma contabilidad de propios, el 
recaudador de coutribununes atrasadas, y 4 auxiliares para 
los trabajos del padrón de riqueza y reparlimiento de la con
tribución de inmuebles , que ágenos del presupuesto munici
pal , perciben sus sueldos del fondo de retribución que pasa 
el gobierno para esta clase de gastos. 3." Archivo , donde por 
ahora existe solo el oficial archivero con la dotación de 20 rs. 
diarios , pagados de la cantidad de 10,000 , consignada en el 
presupuesto para el arreglo del archivo. Como que há poco 
tiempo se ha dado principio á esta importante operación, en la 
cual no puede emplearse otra persona que la que haya de re
gir esta sección , porque lo primero y mas esencial es la co
ordinación de los papeles y documentos, su distribución por 
materias , y su mas conveniente colocación para facilitar des
pués los trabajos de esta oficina con la claridad que ha de pro
porcionar este preliminar tan indispensable, no ha parecido 
todavía oportuno arreglar el personal de ella , que deberá au
mentarse tan pronto como pueda lograrse la diíicíl y extraor
dinaria colocación de los libros v demás documentos 4.* Ofi-
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ciña de g u e r r a , donde permanece constantemente un oficial 
para el alojamiento de las tropas , facilitar los bagajes y los 
documentos y copias de pasaportes militares , con el fin de 
verificar el suministro á las mismas tropas estantes y tran
seúntes. 

L a distribución de negociados de la secretaria, tanto por lo 
respectivo al ayunt. como á la alcaldía, l leva el orden s i 
guiente. P r imera sección: despacha los ramos de montes, 
guer ra , instrucción pública, requisición, servidumbres agra
rias y subastas. Segunda sección: desempeña los arbitrios, 
artes y oficios , beneficencia, cárcel, en que se comprende las 
conducciones de reos , cementerio , fiesta» públicas y religio
sas, fianzas, gobernación , gobierno interior y secretaría. 
Tercera sección: se ocupa en los asuntos de policía urbana y 
r u r a l , contribuciones solo en la parte gubernativa , suminis
tros , obras, fomento, agricultura, caminos, canales y puen
tes, protección y seguridad públ ica, reos y desertores. Cuar
ta sección: en los ramos de mercados, matadero , elecciones, 
estadística, registro civi l y negociado general, en el cual se 
comprenden todos aquellos asuntos que envuelven diferentes 
materias, ó no tienen aplicación propia ó análoga á los ramos 
en que está subdividida la secretaría. Sección de contabi l idad: 
despacha lo perteneciente á este ramo y el de propios, por su 
rdacion inmediata con el mismo, y para el mas fácil y conve
niente desempeño de la administración municipal. Sección del 
pósito: independiente del presupuesto munic ipal , y dolada de 
los fondos de este pió establecimiento, tiene á su cargo todos 
los complicados y difíciles ramos de su contabilidad y admi
nistración. Sección de o/jremios: se ocupa en el despacho de 
los espedientes de apremio contra los deudores al caudal de 
propios , y practica y autoriza las diligencias de notificaciones 
y embargos y publicación de bandos. Sección de archivo: por 
ahora , como queda dicho , se ocupa del arreglo del mismo, 
en la custodia y conservación de sus papeles, y en la busca 
de antecedentes para el despacho de los asuntos. Sección de 
guerra: al tratar de la cuarta división de la secretaría se han 
esplicado sus negociados. E l secretario lleva la dirección en 
todos los ramos que son despachados bajo su inmediata ins
pección: ñola el libro de actas del ayunt . , de la comisión local 
de instrucción primaria, de sanidad y otras, su corresponden
cia of ic ial , y hace las indicaciones oportunas, á fin de que las 
secciones despachen los espedientes con arreglo á las leyes y 
órdenes del gobierno de S. M . 

HisioRiA c i v i l . Imposible es averiguar el nombre pr imi
tivo de esta pob l . , pues la hicieron tan célebre sus finísimas 
telas de lino , que los traficantes fenicios la llamaron por an
tonomasia l a tejedora de l inos, y fué el nombre que prevale
ció : esto esplica la voz Scetábí, con que la encontramos men
cionada por los antiguos, procedente de la lengua fenicia, 
según el ilustre orientalista Samuel Bochart, de cuyo nombre 
los árabes formaron el actual X a t i v a . M. Johanneau e-plica 
el cambio de Sce/a6i m J á t i v a , atribuyéndolo á ligeras va-
rianles de letras, de sonido y de sentido en el gr iego; dando á 
Scetabi etimología griega con el mismo significado que Bo
chart ; pero es preciso establecer que fueron los árabes los au
tores de este cambio del mismo modo que dijeron X u c a r f o t 
Suero, X e r i c a por Serabica, etc. La nombradla de los pa
ñuelos ó servilletas que se tegian en esta c , fué tanta en toda 
la amiguedad, que no tenían entre los romanos otro nombre 
que el de su procedencia , y se llamaban setabinas. Permu-
tabis pr ior ibus Saetabis, dice Pl inio en su dedicatoria á su 
amado Tito Vespasiano, aludiendo á unas servilletas ó pañue
los de lino que se hablan cambiado á Calólo en perjuicio suyo. 
Este poeta se querella amargamente del chasco en uno de sus 
epigramas. E l mismo Pl inio no duda decir que Smtabls lleva
ba la palma en Europa, por lo que hace al cultivo del l ino: 
s imiüteret in regione al iena Ínter P a d u m Ticimtmque am-
nes ubi á Scetabi tert ia in Europa Uno p a l m a (lib. 19 sec II). 
Léese asimismo en Silio Itálico. 

Scelabis et telas Arabum sprevisse superba , 
el Pelusiaco filum componere l ino. 

(L ib. 3). 

Y en el Cinejeticon de Graciano, citado por M . Johanneau 

Hispanique al io spectantur setabes usu . 
(Vers. 41.) 
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Era también célebre esta c. por haber concurrido á su for

tificación la naturaleza y el arte. El citado Silio dejó memo
ria espresa de su alto é inaccesible alcázar: de Scetabis y de 
Siícro tomó Anibal soldados como lo dice el mismo poeta. 

Algue a l l r i x Celsa mittchat Scetabis arce. 

Hablando Estrabon del antiguo camino que tenian los ro
manos desde Roma á los confines de la Bélica ó hasta Cástulo 
dice, que pasaba por Scetabis , y desde all i se dirigía hacia 
Egelesta. Su nombre se lee en este geógrafo Setabis, en Pto-
lomeo Sai tab ls , y en las medallas ScEtofti. Estaba enclavada 
en la reglón de los contéstanos (Plolomeo) y adscrita en lo c i 
v i l al conv. jurídico de Cartagena (Pi lnlo). Sus ciudadanos 
se llamaron Augustanos, en honor de Octavlano Augusto. 

Couservó su Importancia en tiempo de los godos, como 
lo acredita el haberla elevado estos á la dignidad de sil la 
episcopal. 

Sucumbió á las armas musulmanas acaudilladas por Tarek. 
Schateva, que es como la llamaron los árabes (para luego 
parar en Xátlva) figura entre las principales ciudades que en 
la división de España hecha por Yusuf se adjudicaron á la 
prov. de Toledo (Toleltola). Suena con frecuencia en la his
toria de la España árabe: en la espedicion del I lakem, año 
8 0 i , en la de Abd-el-Rahraan cuando con la caballería anda
luza entró en la prov. de Tadmir por los años de 918 etc. 
Ocurrencias mas notables encarecen tamñien su nombre en 
las crónicas: por los años de 1092, perteneciendo á un prínci
pe moro, feudatario del emir de Valencia , fué tomada por 
Dawd ben-Aischa general de Yusuf, emirde los musulmanes. 
Por los de l l i 4 los Almorávides de Játiva , mandados por 
Abdalá , sobrino de Ebn Ganya , recoman y talaban la cam-
fiina hasta la misma c. de Valencia, saqueando y quemando 
as alquerías, y llevándose las mugeres. Abd el Melecb 

Merwan , hijo de Abd el Áziz, juntó sus tropas, salló contra 
ellos y los sitió en la fortaleza de la c . , donde se defendieron 
con tesón asombroso. Abu Djafar , wa l i de Murc ia , acudió al 
sitio de Játiva, en auxilio de Merwan ; y el caudillo de los 
Almorávides, Ebn G a n y a , tuvo que retirarse á la Alcazaba 
para ir dilatando la defensa. Llegó también al socorro de los 
valenci.iuos el caid de la raya Ebn A jadh con tropas esco-
j ldas, y entonces Abdalá ben Ganya entabló su capitulación 
conceptuando Imposible conservar por mas tiempo la forta
leza. Luego que fueron ajustadas las condiciones, salló de 
Játiva aquel esforzado caudi l lo , y entrando en la Alcazaba 
Merwan üen Abdelaziz la fort i f icó, y despidió á sus auxi l ia
res , muy ufanos con los regalos de joyas , armas y caballos 
que les repar t ió , y dejándola á buen recaudo, regresó á Va
lencia entre los jeques y nobles mas distinguidos, año 1145, 
con cuyo motivo se iocorporó Lecant (Alicante) con la Agme-
lia de Jal lva , y toda la prov. se adjudicó al gobierno de Mer
wan ben Abdelaziz. En 1172 la sitió el rey de Castilla D. A l 
fonso , con ánimo de tomarla; pero hubo de retirarse noticio
so de la entrada que el rey D. Sancho de Navarra hacia por 
Aragón; y se comentó con establecer treguas con el Dinvo 
rey de Murcia (á quien pertenecía Játiva) bajo condición de 
que este pagase también el tributo que acostumbraba pagar 
su padre. Según Diago , en sus anales de Valencia, D. Pedro 
de Alcalá, primo de D. Rodrigo de Lezana, con 5 caballeros 
mas , haciendo una cabalgada contia Ját iva, fueron presos 
por los moros , año 1241. E l rey D. Jaime mandó juntar su 
hueste para caer sobre esta c . ; su alcaide le envió un moro 
natural de L i r i a , para disculparse, diciendo haber pro
cedido asi en defensa de sus tierras corridas y atropella
das por aquellos, sin respeto á sus tratados; el rey ofre 
ció satisfacer el agravio recibido , pidiendo la restitución 
de los mencionados prisioneros. Entre tanto subió á un cerro, 
desde donde avistó á Játiva, y sorprendido por su hermosa 
perspectiva, deseó su conqulíta. E l emisario le coulestó luego 
no poder verificar el alcaide la apetecida entrega, por falta 
de dinero con que pagará quien los habla comprado al pre
cio escesivo que pedia por ellos, de lo que el rey se alegró 
mucho, y no queriendo oír nuevas embajadas, formalizó el 
cerco. Volvió el emisario entonces ofreciéndole de parte del 
alcaide, el castillo de Castellón, dicho de Játiva por estar 
tan cerca, y reconocerle por señor de aquella fuerte v . dán
dole fé y palabra de«no entregarla á nadie sino á él, y res
tituyéndole ademas los deseados prisioneros: el rey admitió 
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el partido y se entregó de estos y del castillo y t . de Caste
l lón. Rota después esta concordia, (Ibld.) volvió D. Jaime so
bre Játiva en t 2 4 i : duró largo tiempo el cerco, y obligado 
el alcaide por la necesidad de bastimentos, vino apart ido y 
se determinó que el alcalde rindiese al rey la ciudad y el me
nor de sus dos castillos por dos años, quedándose con el ma
yor , y que el rey le diese los castillos deMontesa y Val lada, 
cercanos á Játiva. Entró el rey en la c. por la fiesta de Pen
tecostés ; mandó reparar el castillo y dejó por su alcaide á 
D. Jimeno de Tovia.Otros retardan esta conquista hasta el 
año 18i2 , y algunos la presentan seguida a l a de Valencia 10 
años antes , en 1238. 

E l rey de Aragón D. Alfonso, mandó traer presos al castillo 
de esla 'c . , en 1278 , á los infantes D. Alfonso y D. Fernando 
de la Cerda, quienes fueron puestos en libertad 10 años des
pués. Por los de J327 el Infante D. Pedro, hijo mayor del rey 
ü . Al fonso, se apoderó de Játiva , que habla sido dada por su 
padre en dote á Doña Leonor de Cast i l la , declarando así su 
intención de rebocar cuantas mercedes de la misma clase ha
bla hecho su padre , luego que le sucediese en el trono. D. Pe
dro IV la hizo c. en 1347. En 1413 murió el conde deUrgel en 
el castillo de Játiva , donde había sido condenado á cárcel 
perpetua por el rey D. Fernando. En el mismo murió , estan
do también preso, Hugo Roger , conde de Pal las , año 1503. 
En 1512 fué asimismo la prisión del duque de Calabria. En 
1518 , esperimentó Játiva un recio temblor de t ierra, y por 
julio del siguiente 1519, una terrible peste, por cuya causa aban
donaron la pobl. l ama jo r parte de los ministros de justicia y los 
ciudadanos ricos, loque motivó muchos escesos de parte del ve-
cindarioque permaneció en ella.EnJátivaestallarondeunmo-
do notable las conmoclonesque agitaron elprincipio del reinado 
de Carlos I. Un bando de los regidores, Imponiendo 1,000 flo
rines al que ofendiese á otro, por haber sido acusados de hacerlo 
los agermanados, ocasionó que, amotinados estos, cayesen 
en número de unos 2,000, sobre las casas consistoriales, que
riendo degollar á los jurados, en cuyo empeño permanecie
ron todo el día, sin que bastase á retraerles haber sacado el 
clero en procesión al Santísimo Sacramento: desde allí se des
parramaron por las calles, cometiendo grandes escesos en las 
casas de los regidores. Otro bando dado por el gobernador, 
que habla sido conducido ocullamenteá la sacristía de la Igl. 
mayor, autorizando mucho de lo hecho, pacificó el motín, y 
los jurados se retiraron sin peligro ásus casas. No obedeció 
Játiva á la intimación que en 1521 el v i rey , capitán general 
de Valencia D. Diego Hurtado de Mendoza, conde de MeHtó, 
dirigió á los pueblos en nombre del r e y , para que en el 
término de 6 días, acudieran á ponerse bajo su autoridad. 
En su consecuencia, á primeros de diciembre del mismo año, 
llegó el vlrey á la vista del arrabal de esta c. con una fuerza 
de 800cabal los, 1,500 Infantes y 40 piezas de arti l lería. Los 
agermanados intentaron defenderlo ; pero fueron obligados 
á cerrarse en la c. con alguna pérdida. Hasla la noche del 
día siguiente consiguió el virey abrir brecha en sus mu 
ros, y á pesar délos reparos que en ella colearon los sitiados, 
dispuso á otro dia el asalto; pero fué rechazado con gran
de estrago, y ni la fuerza, ni los ardides , robustecidos 
portas escaseces que sufr ía la c iudad , bastaron por largo 
tiempo á reducirla. Estas la obligaron por fin á ofre
cer que si el marqués de Zenete venia en persona á Já
t iva, tratarían de partido con el vlrey su hermano; io que 
se verificó , y se concertaron las capitulaciones, quedando el 
marques, como en rehenes dentro de Játiva, en cambio de otras 
personas que llevó el vlrey con Igual calidad , al levantar el 
campo y retirarse á Montesa. A poco redujeron á prisión al 
marqués los agermanados, y avisaron al virey no I egas.e á Já
t iva, cuya c. le tenia solo por enemigo del bien común. Emba
jadores de Valencia pidieron á Játiva la libertad del marquis 
y le fué concedida en 9 de febrero de 1522. E l ejercito real vol
vió sobre Játiva, y , después de muy reñidos combates, se r in
dió esta c , en 21 de noviembre; los principales de sus agerma
nados fueron ahorcados. Considerables fueron los padecimien
tos de Játiva en esta época; pero la faltaba cruzar otra mucho 
mas funesta. En la desastrosa guerra que á principios del úl t i 
mo siglo, atr bidones de familia trajeroo á este pais , juguete 
siempre de Intereses á él estraños, abrazó con entusiasmo el 
partido del archiduque Carlos; fué tomada á fuerza de armas, 
en 1707, y entregada á todos los horrores de la guerra La pobl. 
era de mas d§ 3,000 v e c , y en 1716 no contaba todavía mas 
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de 300, en su mayor parte renteros y medieros. Cuando, apa
ciguado ya el enojo de la corte, se dieron disposiciones para 
su restauración (ano 1713), aunque negándola hasta su an
tiguo nombre que había de sustituiíse con el de Son Fel ipe, 
hubiera podido levantarse una de las mas hermosas pobl. del 
reino , á no haberse verificado sobre sus mismas ruinas, con-
servando la forma ant. que , con el t iempo, lia recibido algu
nas mejoras. Aunque recobró muchos de sus ant. privilegios 
y su estensa jur isd. , no ha podido lograr aun la prosperidad 
y esplendorde épocas anteriores. En 26 de setiembre de 1812, 
las cortes de Cádiz decretaron en favor de esta c. la restitución 
de su ant. nombre Já l íva , para volver á perderlo en 1814 y á 
conseguirlo en 1820; siendo declarada cap. de prov. por el celo 
de su digno hijo D. Lorenzo Vil lanueva, cuya capitalidad perdió 
también con su nombre en 1823. Bajo el actual reinado solo 
ha conseguido recobrar su nombre. Durante la últ ima guerra 
c iv i l ha sido invadida dosvcespo r l as fuerzas carlistas de Qui-
lez y Tallada. Para evitar nuevas incursiones, á costa de gran
des sacrificios, consiguió ponerse en estado de defensa, y aun
que se aproximaron dos veces después hasta su vista, los car
listas no se atrevieron á atacarla. 

E l escudo de armas de Játiva ostenta una fortaleza de tres 
torres sobre escollos, y encima las barras de Aragón. Es pa 
tria de los pontífices Calixto III y Alejandro VI , del P. F r . 
Jacinto Castañeda y Purchasous, martirizado en Junquin; del 
célebre Honorato Juan, preceptor del principe D. Carlos, hijo 
de Felipe II; del dominico y famoso escritor Tomás Maluenda; 
del célebre historiador Mohamed-AbuAined, conocido ion el 
sobrenombre de Almocarral; de Francisco Fenollet, vencedor 
de los moros de la Sierra de Espadan ; del médico Francisco 
Franco, escritor del siglo X I V ; del poeta Jaime Beltran; del 
pintor José Ribera, conocido por el Españólelo; del juriscon
sulto D. Juan Bautista Trobat; del médico D. Diego Ramírez; 
de los poetas D. José Pérez Montoro v D. Vicente Tejedor 
y Belv is ; de D. Francisco Pérez de Claramunt, maestre de 
campo, del emperador Carlos V ; del general D. Gerónimo Fe
nollet; de D. Marcelo Cerda; de los caballeros Rocas y Feno-
llets, de los maestres de la orden de Montesa, D. Luis y Don 
Bernardo Despuig, D. Arnaldo Soler y D. Pedro Luis Eorja; 
del teniente general D. Gaspar J u a n ; del gran maestre de 
Malta, D. Nicolás Tejedor; del teniente general, gefe de es
cuadra D, José Jordán, y del erudito D. Lorenzo V i l la -
nueva, diputado de las Cortes generales en 1812 y de las 
de 1820. 

H is to r ia eclesiást ica. Consta la antigüedad de la igle
sia de Satabi por figurar su obispo en el Concilio ter
cero de Toledo, como uno de los sufragáneos mas antiguos. 
M u l o , ob. de esta c. , puede decirse lo era desde algunos 
años antes del 589, hasta después de 597. Florencio , desde 
antes de C30 hasta después de 636. Alhanasio , desde cerca de 
650 hasta después de 075. Isidoro I, desde cerca de 677 has
ta 682. Aslur io , desde 682 hasta pocos años después. Isido
ro I I , desde 687 hasta después de 693. Se ignoran los demás 
que sobrevivieron , porque desde entonces se acaban los do
cumentos del tiempo de los godos. Después que Sa'labi cayó 
en el dominio de los moros, no tenemos noticia de sus obis
pos , bien porque fuese muy estenuada su cristiandad , ó por
que si conlinuaron algún tiempo los prelados , no han queda
do testimonios con que se autorice. En diferentes épocas se 
ha reclamado la restauración de esta sede : así se hizo al rey 
de Aragón Don Pedro IV , l ito. Tomás de Vil lanueva lo pidió 
al emperador Carlos, y el cabildo y otras corporaciones lo 
han pretendido varias veces. E l ilustre hijo de esta c. D. Lo
renzo Vil lanueva llegó á conseguirlo, como el declarar cap. 
de prov. á Ját iva; mas por circunstancias de la época no pu
do tener efecto. 

J A T U R A B E : cas. de la anteigl. de Áraoz, prov. de Gui
púzcoa , part . jud.de Vergara , térm. de Oñate. 

J A U : cortijada notable en la prov. de Granada, part. jud . . 
térm. jur isd. y 1/4 de leg. al O. de Santafc. Tiene 57 casas y 
un oratorio publico dedicado á San José , perteneciente al Es
tado, servido por un capellán que celebra misa los dias de 
precepto, pobl. ; 78 vec. , 298 alm. Para su gobierno civ i l tie
ne un encargado con el nombre de regidor, que pertenece al 
ayunt.deSantafé, de c u y a c . depende también en loecl .esta 
cortijada. 

JAÜCA: cas. en la prov. de Almería, part. jud . dePucher-
i ia y térm. jurisd. de Serón (V.). 
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J A U D ; cas. de la prov. de Al icante, part. jud. de Monóvar, 

térm. jur isd. de E l d a . s i t . á la parte meridional deesta v . , y 
comprende 9 casas de labor diseminadas , cuyos habitantes 
están bajóla inmediata protección de un diputado de partido, 
especie ile ale. p . , cuya misión no es otra quelade comunicar 
á aquellos las órdenes que recibe del ale. de la matriz , dete
ner y presentar á este los criminalesque vaguen por el part., 
y evitar el robo de frutos. E l teiuieno es llano y prod. vinos y 
fruías. 

JAUJA: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba (13 leg.), part. 
jud . y ayunt. de Lucena (3),aud. terr. y c. g. de Sevil la (23): 
s i t . en una hondonada con poca ventilación, siendo las enfer
medades reinantes catarrales y tercianas. Tiene 100 casas, ba
jas de techo y mal distribuidas , formando cuerpo de pobl.; 
ig l . parr. (San José), fundada en el año de 1693; tiene 38 va
ras de largo y 18 de ancho, y está servida por un cura pár
roco que nombra el duque deMedinacel i , y ademas 3 esclaus
trados: hay escuela de primeras letras y mi cementerio bien 
situado. Este pueblo se halla enclavado en el térm. de Luce 
n a , y confina por N . Cabra y Agui lar ; S. Archidona y Ante-
quera ; E. Ru te , y O Estepa. E l te r reno es de bueaa calidad, 
bañándolo el r. Gcní l , para cuyo tránsito hay una barca; pa
sa tocando las casas , las cuales son muy alegres y divertidas, 
tanto por esta circunstancia cuanto por tas muchas huertas 
que las rodean. Los caminos son de pueblo á pueblo, y la cor
respondencia'^erecibede Lucena. pbod.:cereales, aceite, vino 
y muchas frutas y hortaliza ; ganado caballar , vacuno y de 
cerda; caza de conejos , liebres y perdices, y pesca de barbos, 
anguilas y otros peces menores, ind. : la agrícola, 2 molinos 
de aceite y uno harinero, comercio: esportacion de frutas, 
hortalizas, aceite y algunos cereales, é importación de los art. 
de que carecen, que traen principalmente de la cab. del 
part. pob l . : 100 vec. , 500 aira, con t r . : con el ayunt. E l pre
supuesto municipal es de 2,338 rs. que se cubren por reparto 
vecinal. Para su gobierno interior hay un ale. pedáneo. 

J A U M E A N D R E U (so): predio en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. j ud . , térm. y jur isd. de la v. de M a -
nacor. 

JAUL1N : 1. con ayunt. de la p rov . , aud. terr. y dióc, de 
Zaragoza (4 leg . ) , c. g. de Aragón, part. jud . de Belchite (4 
y 1/2). s i t . en terreno montuoso, á la der. del r. Huerva , 
de cuyas riberas dista 2 leg. : goza de buena ventilación y 
clima saludable, siendo las enfermedades mas comunes a l 
gunos catarros. Tiene sobre 70 casas inclusa la del ayunt . ; 
escuela de niños dotada con 2,000 rs . ; ig l . parr. (La Nat iv i 
dad de Ntra. Sra.), de segundo ascenso , servida por un cura 
de iirovision real ó del ordinario , según el mes de la vacan
te, y antes también por un capellán coadjutor , cuya cape 
llania ha ingresado en los bienes nacionales y se ha vendido 
parcialmente; una ermita dedicada á San Blas , y un cemen
terio junto á la parr. Los vecinos se surten para todos usos 
de aguas pluviales. E l tebm. confina por N . con los de Mozo-
ta y Botorrita (part. de L a Almunia); E. Valmadrid y la Pue
bla de Albor ton; S. Fuendetodos y Vi l lanueva de la Huerva, 
y O. Mezalocha y Muel (La Almunia). E l te r reno es mon
tuoso y secano, prod. : t r i go , cebada, centeno, avena, maiz, 
poco vino , frutas y legumbres : mantiene ganado lanar , y 
hay caza de liebres , conejos y perdices. Los caminos fon lo
cales y quebrados. La correspondencia se recibe de Zarago
za por peatón, ind. : la agrícola y fáb. de vidrios, pob l . : 51 
v e c , 240 a lm. cap. prod. : 1.231,330 rs. imp.: 73,800. con t r . 
14,770. El presupuesto municipal asciende á 5,000 r s . , del 
que se pagan 600 al secretario del ayunt. , y se cubre por 
reparto vecinal. E l nombre de este pueblo es de origen ará
bigo. 

J A U M E F O A N : barrio en la prov. y dióc. de Gerona, part. 
jud. de Figueías, aud. terr. y e , g. de Barcelona; depende 
en todo del 1. de Ord is , con el cual forma ayunt. s i t . en ter
reno l lano, junto a l a carretera que conduce de la cab. del 
part. á O lo t , rodeado de estensos olivares deque está cu
bierta toda la comarca. Consta de 12 casas , y es punto muy 
nombrado y concurrido, poruña venta que hay , en que 
descansan los viajeros á la montaña, de la cual bajan los 
traficantes á cargar vino y aceite á 2 grandes almacenes ó 
depósitos , establecidos hace años en este s i t io , con lo cual 
se evitan los tragineros llegar bástalos puntos del Ampurdan 
en que se cosechan los buenos vinos. 
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JAUNDIA : r. que nace en la pror . de Álava , part. ju i l . de 

Amurr io : se llama mas comanmenle r. A l lubc. (V.) 
IAÜNGOA : cas. en la prov. de Guipúzcoa , part. j ud . de 

Vergara , térm. de la anleigl. de Mendaro : pertenece en lo 
civil á Motrico y en lo ecl. á FJgoybar. 

J A U N S A R A S : 1. del ayunt. del valle de Basaburua mayor 
en la prov. y c. g. de Navar ra , part. jud . , and. terr. y dioc. 
de Pamplona (5 1/2 leg). s i t . al N . de la cap. en parage llano 
rodeado de montes; c l im \ frío y húmedo, propenso á fre-
cuintes nevadas en invierno , y delicioso y templado en pri
mavera y verano; reinan los vientos N , NO. y E . , y so pa
decen enfermedades pútridas y algunas gástricas. Tiene 15 
casas formando una plaza y una calle . los niños de esle pue
blo concurren en número de 40 ó 42 de ambos sexos á la es
cuela de Berructe ; la ig l . parr. (La Asunción), es aneja de 
Garzaron , cuyo párroco la s i rve ; para el surtido de los mo
radores hay dos fuentes en el térm. de las cuales una es al-
gnn tanto ferruginosa y medicinal. El té rm. , que se eslien-
de ) / i de leg. de N . áS. y 20 minutos de E. áO . , confina N . 
Berruete ; E. Garzaron; S. Y a b e n , y C ' I c h a s o ; compren
diendo en su radio varios montes poblados de robles, hayas, 
otros árboles y arbustos , y abundancia de pastos para toda 
clase de ganado: el te r reno es de mediana calidad ; le atra
viesa un r. que lleva el nombre del val le, y sobre el cual 
existe un puente de buena construcción, caminos : los locales 
en mediano estado; el cor reo se recibe 3 dias á la semana, 
por el balijero del valle que lo trae de Pamplona, prod. : tri
go , maiz, castañas , habas y patatas : cria ganado lanar, va
cuno y de cerda: caza ik jabal íes, ciervos, lobos, zorros y 
aves de rapiña : pesca de truchas, ind. : ademas déla agri-
cul lura y ganadería, hay un molino harinero, poní,.: 10 v e c , 
48 alm. riqueza : con el valle. (V.) 

J A U R E G U I : cas. del barrio de Muñas , prov. do Guipúz
coa , part. jud. y térm. de Vergara. 

J A U R E G O I : barrio en la prov. de Álava , part. jud . de 
Amur r i o , ayuntamiento de Ayala y térm. de Menagaray: 
8 casas. 

J A D R E G U I : casa solar y armera en la prov. de V izcaya , 
part. jud. de Durango, térm. de Bed ia . 

J A U R E G U I ; casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
par t . jud.de Durango, térm. de Ar rozo la . 

JAÜKEGUI: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Durango , térm. de Amorebieta. 

J A U R E G U I ; cas. en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Bi l 
bao , ayuntamiento y térm. del valle de Ceberio : 3 vec. y 
10 almas. 

J A U R E G U I : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, 
part. jud. de Durango , térm. de Echevarr ía. 

J A U R E G U I : cas. en la prov. de Guipúzcoa , part. jud, de 
Vergara , térm. de Eybar . 

J A U R E G U I : cas. de la barriada ó valle de San Lorenzo, 
prov. de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara , térm. de E l -
goybar. 

J A U R E G U I : cas. de la anteigl. de S la . Águeda , prov. de 
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térra, jur isd. de Mon-
dragon. 

J A U R E G U I : cas. del valle ó barriada de As l i ga rnb ia , 
prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, término de Mo
trico. 

J V U R E G U I : 1. del ayunt. de Iruraiz, en la prov. de Álava 
(á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Salvatierra (1), aud. terr. de 
Burgos (24), c. g. de las Provincias Vascongadas, diúe. de 
Calahorra (18). s i t . en la falda del puerto de U l l i ba r r i ; c l i 
ma saludable ; reina el viento SO. , y se padecen algunos 
constipados y pulmonías. Tiene 6 casas , ig ! . (San Martin); 
aneja de U l l i ba r r i , cuyo cura la s i rve , y una fuente en el 
térm. para los usos del vecindario. E l térm. se estiende 1/4 
de leg. de N . á S. y 1/2 leg. de E. á O. , y confina N . U l l i 
ba r r i ; E. Guereñu ; S . Virgala Mayo r , y O. Berroc i ; com
prendiendo en su radio 2 montes poblados de robles y hayas. 
El te r reno es de buena ca l idad, arc i l loso; le atraviesa un 
arroyo que baja de las montañas, á cuyo pie se baila el 1. E l 
correo se recibe de la cab. did part. prod.: trigo y maiz; cria 
de ganado vacuno y lanar: eaza de perdices y liebres, pobl . : 
4 v e c , 24 alm. con t r . y r iqueza con su ayunt. (V.) 

JAUREGU1A : barrio en la prov. de Álava , part. jud . de 
Amur r i o , ayunt. de Lezama , térra. de£a)-aí)í¿io; 5 casas. 

TOMO IX . 
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J A U R E G U I C O A : cas. del barrio de M u r g u i a , prov. de 

Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de Óñate. 
J A U R E G U I E C H E A : cas. del hurno Mol ra l iumendi , \ )To\. 

de Guipúzcoa , part. jud. de Azpeitia , térm. de Cestona. 
J A U R E Q U I E N A : cas. de la anteigl. de A r a o z , prov. de 

Guipúzcoa,part. jud. de Vergara , térm. de Oñate. 
JAUSORO : cas. de la anteigl. de Bo l i ba r , prov. de 

Guipúzcoa, part. jud . de Vergara , térm. jur isd. de Esco-
r iaza. 

J A U R I E T A : 1. con ayunt. en el valle de Salazar , prov. y 
c. g. de Navarra , part jud. de Aoiz (5 leg . ) , aud. terr. y 
dioc. de Pamplona (10). s i t . en un barranco rodeado de 3 
montes; clima muy frió y húmedo ; le combalen todos los 
vientos, y se padecen dolores de costado, anginas y perle
sías. Tiene 100 casas ; la consistorial en un cast. an l . que 
también proporciona local para cárcel ; un palacio del mar
qués de Lizarazu ; escuela de primera educación frecuentada 
por 60 alumnos, y dotada con 2,300 rs , y dos fuentes den
tro de la pobl. para el surtido del vecindario; ig l . parr. 
de primer ascenso (San Bartolomé), servida por un abad , de 
provisión del pueblo , y dos beneficiados de presentación de 
S. M . , y el abad en los meses respectivos; hay una ermita 

' dentro de la v. dedicada á San Pedro apóstol, y dos en el 
j térm. (Nlra. Sra. de la Blanca y Santa Águeda), y abundan-
j tes fuentes de aguas comunes y saludables. E l té rm. confina 

N . puerto de Abodi ; E . Ezcarroz; S Ibilcieta, y O. Abaur-
rea-alta , comprendiendo en su jur isd. diversos monles pobl. 
de algunas hayas, muchos robles de muy buena cal idad, 
particularmente en la parte titulada Chavgaberro. El te r re 
no es de mediana calidad; nace á su N . el barranco . /a j í r r ie ío, 
y atravesando este térm. , va á confundirse con el Salazar; 
también le atraviesa el r. ¿oroya á una hora de la v Caminos-
Ios locales. El correo se recibe de Pamplona por el balijero 
del valle los lunes y viernes, y se despacha los toarles y sá
bados, piiod. : tr igo, cebada, avena, patatas y queso; cria 
de ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de lobos, corzos, 
liebres y codornices; pesca de truchas, ind. : ademas de la 
agricultura y ganadería, hay un molino harinero y varias 
fáb. de paños con que se visten los hab. pobl. : 85 v e c , 4 0 4 
almas, riqueza : con el valle. (V.) 

JAÜSORO-AZP1COA: cas. de la anteigl. de ^ r a o i , prov. 
de Guipúz' oa , part. jud. de Vergara, térm. de Oñate. 

JAUSORO GARAICO A : cas. de la anteigl. de A r a o z , prov. 
de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Oñale. 

JASORO-GARAICOACIHQUÍA : cas. de la anteigl. de 
Araoz , prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm.de 
Oñate. 

JAUTOR : garganta que nace en la prov. de Cádiz , e» la 
falda de la deh. montuosa de la Robedüla , pasa por las ca
sas del Jautor, por el pozo del Torero, y desagua en el A l -
berite. 

J A V A L I N U E V O : 1. en la prov. , part. jud . y térm. jur isd. 
de M u r d a (1 leg.), dios, de Cartagena, cuyo obispo reside 
en aquella c . , aud. terr. de Albacete (211, y c g. de Valen
cia (33). s i t . en terr. l lano, á la der. del r. Segura , con bue
na ventilación y clima templado, siendo la alf<recia en 
los niños, y las pulmonías en los adultos, las enfermedades 
mas frecuentes. Se compono de 300 casas de meoiana cons
trucción , y de un piso la generalidad de el las, repariidas e» 
11 calles y 2 plazas denominadas de la Iglesia y de Isabel U ; 
tiene 2 escuelas parl iculares, pero muy poco concurridas, y 
una labor en donde se enseña á las 1 2 niñas que asisten, las 
labores de su sexo ; una fuente llamada de la P i l a , cuyas 
aguas son filtradas déla acequia de Barreras, y de ellas se 
aprovechan , cuando las del Segura van turbias , los vec de 
este pueblo y los v e c de Alcantarilla ; una ig l . con la advo
cación de la Purísima Concepción, anejo de la parr. de A l 
cantarilla ; una ermita eslramuros dedicada á la Virgen de la 
Ant igua, y un cementerio construido en 1839, que en nada 
perjudicaá la salud pública. El térm seestiende 1/4 de ieg. 
de N . á S . , y 1/2 de E. á O . , confinando al N . con el do Co
ti l las; E. Javalí Viejo y r. Segura; S. Alcantar i l la , y O . Co
lil las y Rambla Salada, todos á una dist. muy cor ta ; en él 
se encuentra el cas. llamado Soto délos Rocamoras, en el 
que hay una ermita bajo el título de la Virgen de los Reme
dios. El ter reno es de huerta y campo ; el primero se riega 

I con aceñas , que estrayendo el agua de cauces profundes, lo 
' va llevando á puntos determinados ; el de secano es también 

39 
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montuoso, con algunos cabezos pelados destinados para se
queros de pimientos y otros cubiertos de mata ba ja , que 
aprovechan los ganados: al N . de este pueblo pasa el r. ya 
mencionado, en cuyo térm. se encuentra el grande azud ó 
Contraparada (V.) que eleva las aguas y las distribuye por 2 
acequias de consideración, délas que parten otras varias 
que fecundizan las tierras de la huerta de Murc ia ; k acequia 
que pasa por el pueblo de que nos ocupamos, se llama de 
Barreras, sobre la que hay un puente en la calle de Mediasala. 
Los caminos se dirigen á los pueblos circunvecinos en regu
lar estado unos, en malísimo otros. E l cor reo de la cap. de la 
prov. se recibe 3 veces á la semauallevado por balijero. prod.: 
trigo , maíz , seda, pimiento, que lo secan para reducirlo á 
po lvo , melones y otra porción de frutas , legumbres y ver
duras; hay unas 100 ovejas, y caza de conejos, codornices y 
varios pájaros, ind. : esclusivamente la agrícola, y como 
producto de e l la , la cria de la seda y p imiento, que ambos 
artículos se llevan á Murcia á vender, pobl . : 320 v e c , 1,503 
a lm. r iqueza y con t r . : con su ayunt. (V.) 

J A V A L I V I E J O : ! , en la prov. , part. jud . y térm. jur isd. 
de Murcia ( i leg.), en cuyo punto tiene la residencia la si l la 
episcopal de Cartagena , aud. terr. de Albacete (21), c. g. de 
Valencia (33). s i t . en terreno desigual 5 ori l la de una gran 
rambla que le separa del pueblo de la Ñora, y próximo á la 
acequia mayor llamada de Al j i t f ia , con cuma , vientos y en 
fermedades iguales á los del Javalí Nuevo. (V.) Se compone 
de 186 casas , generalmente de un solo p iso , distribuidas 
en 6 calles y una p laza; tiene una ig l . bajo la advocación de 
la Purísima Concepción, anejo de la parr. de la Ñora, en cu
y o cementerio se da sepultura á los muertos de! pueblo que 
describimos. E l term. se estiende de N . á S . , 1/2 leg. y me
nos de 1/4 de E. á O. , confinando al N . con el de Molina; E. su 
mat r iz ; S. Alcantari l la, y O. Javalí Nuevo ; en él se halla la 
magnífica fab. nacional de pólvora, sit. al S. sobre la acequia 
arriba indicada, dirijida por el cuerpo de art i l lería; se com
pone de 8 molinos en edificio separado, cada uno con gran
des terraplanes para evitar se comuniquen los incendios de 
unos á otros; cada molino consta de 16 morteros de piedra, 
y en una jornada, que son 30 horas , elaboran 32 a. de pól
vora ; hay ademas una tahona con una piedra para moler el 
azufre, y un molino para el pavón ó carbón vegeta!, cu
yos artefactos son todos impulsados por las aguas de aque
l la acequia, las que fertilizan también los buenos que se ven 
dentro del mismo edif icio, el cual se encuentra aislado y con 
las dependencias necesarias para los gefes y directores del 
cuerpo de artillería que lo habitan ; fué hecho el año de 
1800, reinando Garlos IV , según un letrero que se lee en la 
fachada: las precauciones tan eficaces que se observan en es
te establecimiento, alejan en lo posible cualquier suceso des-
t rac iado ; sin embargo, en el año de 1845 liego á volarse uno 

e sus departamentos , causando una detonación terrible, 
matando en la esplosion á algunas personas é hiriendo á 
otras; los productos de esta fáb. pueden competir y aun aven
tajar á los mejores de Europa : el edificio es muy bonito, y 
su posición bastante pintoresca ; el cuerpo de artillería tiene 
un esmero especial en el aseo y elegancia de las habitaciones 
que ocupan los directores, y en la conservación de sus jardi
nes ; á nadie se le permite ver sin una licencia especial, des
pués de varias reglas que hay por precisión que cumplir. 
E l ter reno en su mayor parte es de secano , teniendo algu
nos trozos de riego ; le baña el r. Segura , sobre el que hay 
2 barcas, una para pasar á Alcantaril la , y otra a! Javalí 
Nuevo ; a l a parte del N . tiene algunos cabezos, en los que 
se secan los pimientos para después reducirlos á polvo. Los 
caminos dir igen, uno á Murcia por la Ñora, otro al mismo 
punto por Espinardo, y otro por Alcantari l la. E l cor reo se 
recibe de la cap. de la prov. por un balijero 3 veces en la se
mana, ind. : la agrícola y la elaboración del pimiento, y cria 
de seda que se vende en aquella c. p rod . : t r igo , panizo y 
verduras; no hay ganado de ninguna especie, y muy poca 
caza de codornices y algunos otro» pajarillos de avenida. 
pobl . : 180 vec . , 720 alm. r iqueza y contribuciones : con su 
ayunt. J 

J A V A L O Y A S : 1. con ayunt. al que está agregado el barrio 
de Arroyo-frío , en la prov. de Teruel (8 leg), dióc. y parí, 
j ud . de Albarracm (5), aud. terr. y e . g. de Zaragoza (29). 
s i t , a l a falda de un cerro en paraje montuoso y quebrado 
pon libre venti lación, especialmente del N . , razón por lo que 
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el cl ima es sumamente f r ío , aunque sano. Consta de 140 c a 
sas repartidas cu 12 calles y 2 plazas, aquellas de mediana 
construcción , y entre las mismas la del a y u n t . ; hay una 
escuela de niños concurrida por 50, y dolada con 1,500 rs . ; 
una fuente de buenas y abundantes aguas en el sitio mas 
principal de la pobl. ; ig l . parr. (La Asunción de Ntra Sra.) 
servida poj un cura de término, y un cementerio estramu-
ros que en nada perjudica á la salud pública. El té rm. se 
estiende 2 leg. de N . á S . , y otras tantas de E . á O . , confi
nando por el Ñ. con Valdecuenca¡ E. Tonnon ; S. Alobran, 
todos 3 á 2 l e g . , y O. con Toril (3); en él se encuentran 2 
ermitas dedicadas á Nt ra . Sra. do los Dolores y S. Cristóbal; 
el barrio deque hemos hecho mér i to , que en lo ecl. forma 
curato por sí con independencia deJavalovas, y varios ma
nantiales de aguas muy delgadas y esquisitas. E l ter reno es 
de regular ca l idad, quebrado y de secano, con varios mon
tes que crian pinos. sabinas y otros árboles, 3 deh. de pasto 
y varios prados naturales con abundante yerba , especial
mente de vallo y trébol. Los caminos son de herradura, y se 
comunican con los pueblos limítrofes ; se hallan en mal esta
do por ia naturaleza del terreno. L a correspondencia se reci
be de la cab. del part. una vez en la semana, traída por pea
tón, prod.: centeno , trigo morcacho, que es la mas abun
dante , cebada, avena , patatas, lentejas y pastos de. verano 
que aprovecha el ganado lanar y cabrío, que es el mas pre
ferido, y hay cazado conejos, perdices y liebres, ind. : la 
agrícola y un molino harinero de balsa, pobl. : con el barrio 
de Arroyo- f r io , 170 v e c , 680 a lm. riqueza imp. : 103,717 
reales. E l presupuesto municipal asciende á 7,085 rs. , que 
se cubren con 403 , producto de un molino harinero, 1,031 
de 2 hornos, 901 de pastos , 340 de los puestos públicos , y 
el déficit por reparto vecinal. 

J A V A L O Y E S : alq. de la prov. de Valencia, part. jud. de 
Carlef, térm. jur isd. de Monserrat. 

JAVALQÜINTO: v . cou ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén 
(4 leg.), part. jud . de Baeza (3), aud. terr. y c. g. de Grana
da (18). Se halla s i t . sobre una eminencia á 1/2 leg. de la 
orilla der. del Guadaliraar, y la misma dist. de la confluen
cia de este con el Guadalquiv i r . El cl ima es templado y com
batido mas principalmente por los vientos de E. y O., conoci
dos por Solano y Ábrego, padeciéndose las afecciones de pe
cho é irritaciones. Se compone la pobl. de unas 200 casas, 
por lo comun de mala construcción, que forman varias calles 
estrechas y mal empedradas; casa de ayunt., y en ella la 
cárcel muy mala, 1 escuela de niños y otra de niñas, é ig l . 
parr. (Sla. María), servida por 1 prior ó cura párroco de 
nombramiento del diocesano, con cementerio extramuros , y 
al O. de la pobl. en las ruinas de la ermita que llaman de Je
sús , y antes estuvo dedicada á San Cristóbal : al N E . y dist. 
un cuarto de leg. existen 2 fuentes, cuyas aguas, de buena 
cal idad, se aprovechan para beber y otros usos del vecind. 
Se estiende el té rm. 2 1/2 leg. de N . á S. y 2 do E . á O. , con
finando p o r N . con el deEspelin (1 1/2), y 1/2 con Bailen ; E . 
con el de la Torre de Blasco-Pedro 3/4, mediando el r. Gua-
da l imar ; 'S . el deMenj ivar (3/4), y O. con Menjivar (1/2), y 
Bailen (3/4); en él y hacia la parte SO. de la pobl. existe el 
castillo arruinado, llamado antes de Esclamel, cuyos terrenos 
pertenecen hoy á la casa de Benavidcs, ó marqués de Javal-
quin lo; también pertenecen á la misma casa los cas. de 
San Bartolomé ó las Huelgas, que se hallan al NO. de la pobl. 
Cruzan por el térm. los r. Guadalimar y Gualen ó Guadalen, 
queso incorporan dentro del mismo térm. al Guadalquiv i r , 
sin que sus aguas se aprovechen para el riego. E l ter reno es 
todo de secano, muy fértil cuando son las lluvias copiosas, y 
sus montes están en parle poblados de encina, jaras, lentiscos 
y madroños, abundando en canteras de cal y piedra, y muy 
escasas de yeso, caminos: los que dirigen á Jaén, Linares, 
Bailen y á Menjivar en mal estado, atravesando por el térm. 
la carretera que conduce de Granada á Madr id . E l correo se 
recibe de la adm. de Bailen por medio de un bali jero, que lo 
l leva y trae ios lunes, jueves y sábados por la mañana, prod. 
aceite, granos y semillas; cria ganado lanar, vacuno, cabrío 
y de cerda, pero con preferencia el primero, caza de conejos, 
liebres y perdices, y pesca de carpas, bogas y anguilas, ind. : 
la agricultura, 5 molinos aceiteros y 1 harinero, comercio: la 
importación de los artículos de que carecen, y esportacion del 
aceite y granos que les sobran, pob l . : 247 v e c . , 1,081 a lm. 
CAP. PROD.: 5.582,645 rs. Id. IMP.: 239,519 CONTR.: 61,522 rs. 
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J A V A R R E L L A : 1. con ayunt. que lo constituye un solo a l 

calde con jurisd. en el 1. de Seres, prov. de Huesca (10 hor.), 
part. jud. y dióc. de Jaca (6), aud. lerr. y c. g . de Aragón 
(Zaragoza). Está s i t . en un llano á la margen izq. del r. Ga
llego, combatida délos vientos del E. Su cl ima es saludable. 
Forman lapob l . 5casas, inclusa la parroquial, y 1 ig l . (San 
Mart in, obispo y confesor) que comprende los anejos de Layes 
y Seres; está servida por 1 cura párroco, que en los dias fes
tivos pasa á decir misa á los indicados anejos: el cementerio 
se halla fuera del pueblo en parage venti lado; hay también 
un pozo, de cuyas aguas se sirven los vec. para sus necesi
dades. E l t ú rm . confina por el N . r. Gallego á medio cuarto 
de hora; E. con los de ¡pies y La Nave 1/4; S. con Seres, me
dio cuarto, y O. Lasieso 1/4; pasa por él el r. Gallego con direc
ción al O., si bien que sin proporcionar ningún riego á sus 
tierras. E l ter reno es todo llano y de buena cal idad, y cria, 
aunque en corto número bojes y aliagas. Los caminos son ve
cinales, de herradura y en regular estado: prou. trigo, ceba 
da y avena, cria ganado lanar, cabrío y de cerda; caza de co
nejos, liebres y perdices, y pesca de truchas y anguilas. 
pobl . : 1 v e c , 6 aim. cok t r . : 318 rs. 29 mrs. 

JAVÁZ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y fe 
ligresía de Sta, Maria de JUererfo. (V.) pobl . : 23 vec. y 115 
almas. 

JAVIER (V. Xav ie r . ) 
J A V I E R (San): v. con ayunt., al que están agregadas las 

dip. de Calavera, Grajuela, Roda y Tarquinalcs en la prov. y 
part. jud. de Murcia (7 l eg ) , en c u y a c . reside la silla episco
pal de Cartagena, á cuya dióc. pertenece; aud. terr. de Alba
cete (30) y e . g. de Valencia(38). s i t . en el litoral , á 1/4 de 
leg. delmar Menory 1 del Mediterráneo en terreno llano y bien 
venlilado , cuma templado, y las enfermedades mas (recuen
tes algunas catarrales. Se compone de 591 casas de buena 
construcción y algunas comodidades interiores , formando 
cuerpo de pobl., repartidas en 5 calles no empedradas pero 
anchas; y 1 plaza, en la que se venden varios artículos de co
mer y de otras clases; tiene 1 edilicio llamado Terc ia, propio 
del obispo y cabildo eclesiástico; 1 escuela de primeras letras, 
concurrida por 50 niños, y dotada con 1,500 rs . ; varios algi-
bes que recogen el agua l luvia de la que usan todos los v e c ; 
i g l . parr. ("San Francisco Javier), servida por 1 cura de se
gunda clase, de concurso y provisión ordinaria en los meses 
que corresponden al diocesano, pues en otros lo provee el go
bierno; dicha ig l . tiene por anejos, ademas de las dip. nom
bradas, la de los Tarquinales y Pozo-aledo, en cuyos puntos 
hay erm. dedicadas á Ntra. Sra. de los Remedios, del Rosa 
r io , San Juan Bautista, San Antonio de Bada» y S. n Fran
cisco de Asís, y por últ imo 1 cementerio sit. fuera del p icblo, 
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el term. ai 
N . con el de Murcia; E . San Pedro del Pinatar; S. el mar Me 
ñor, y O. Pacheco : se esliende 1 leg. de N . á S. y 1 y 1/2 de 
E . á O.; en él hay varias terreras de yeso y ca l , cuyos artí
culos se estraen con mucha abundancia; diversos molinos de 
viento y la Encañizada (V.) que tan buen pescado produce. E l 
te r reno es todo llano, de mediana calidad y de secano, cora 
prendiendo 5 leg. en su circunferencia. Los caminos son 
transversales, y comunican con la cap, de la prov. Cartagena 
yOr ihuc la . La correspondencia se recibe de la administra
ción de Cartagena por balijcro dos veces en la semana, prod. 
unas 1,500 fan. de trigo eti cada año, calculadas por 1 quin
quenio, 10,000 de cebada, 200 de guijas, otras tantas de gar
banzos, 1,000 de geja, 1,500 a. de vino, 500 de aceüe, 2,000 
fan. de avena, 1,000 qq. de barrilla y 100 de higos, siendo 
la principal cosecha la de cebada; hay ganado lanar y cabrío, 
y caza de liebres y patos, y en el mar Menor mucha abun
dancia de rnujol. ind. : la agrícola, la fabricación del yeso y 
cal , varios molinos harineros de viento, y 6 almazaras para 
prensar la aceituna, comercio; 3 tiendas de ropa de géneros 
de algodón y lana , 7 de abacería y esportacion de los cerea
les y barrilla en los años que sobran para el consumo, pobi..: 
637 v e c , 2,540 a lm. cap. prod. : 3.855,666 rs. m i : : 115,670. 
Producios de la ind. y comercio: 6,800 rs. E l presupuesto 
municipal asciende á 10,000 rs . , y se cubre con el producto 
en arrendamiento de algunos trozos de tierra, y lo restante 
por reparto vecinal, 

J A V I E R R E : ald. déla prov. de Huesca, part. jud. de Bol -
taña, térm. jur isd. de la v. de Bielsa; dista 10 minutos de este 
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punto, y se halla sit. en la ribera del Chica, mas arr iba de 
la v i l la . 

J A V I E R R E D E L OBISPO; 1. con ayunt. en la prov. de Hues
ca (8 leg.), part. jud. y d ióc de Jaca (4j, aud. terr. y c. g . de 
Zaragoza (18). s i t . al pie de una gran colina titulada Puerto de 
Santa Orosia, cl ima fr ío, reinando lodos los vientos que con
tribuyen á que no se conozca enfermedad alguna. Tiene 12 
casas, inclusa la municipal, una fuente de agua saludable, 
ig l . (la Asunción de Ntra. Sra.), aneja de Latas. El té rm. con 
lina N . Casbas; E . Sardas; S. Costi l las, y O. r. Gallego, inclu 
yendo en su circunferencia una ermita (San Juan Evangelista), 
el espresado Puerto de Sta. Orosia, bien poblado de pinos, 
hayas, abetos y diversidad de arbustos y la Pardina de Ipe. 
E l te r reno es muy quebrado y montuoso; le atraviesa un 
riach. llamado de las Gargantas, desaguando en el r. Gallego, 
q i e forma su límite, caminos: los locales en mal estado. E l cor
reo so recibe de Jaca. prod. trigo, cebada, avena, centeno, 
judias y otras legumbres; cria de ganado mu la r , vacuno, la 
nar y cabrío; caza de perdices y conejos en abundancia, pobl . : 
4 v e c , 80 alm. con t r . : ( \ . el part. jud.) 

J A V I E R R E , vulgo de S A N T A O L A R I A : 1. que forma ayunt. 
con los 1. de Lacort y Tricas, Liguerre, San Felices, Abellas 
y P lan i l lo , que es la cabeza, en la prov. de Huesca (10 l e g ) , 
par t . jud.de Boltaña (12 1/2), aud. terr. y c. g. de Aragón 
(Zaragoza 20), dióc. deBarbastro (10). Está s i t . á la falda del 
Pirineo y márg. izq . del r. A r a , donde le combaten mas pr in
cipalmente los vientos del N E . y SO. E l cl ima es bastante 
templado y sano, sin que se conozcan mas enfermedades que 
algunos catarros y pulmonías. Se compone la pobl. de 20 ca 
sas que forman una calle dividida en dos barrios, casa de 
ayunt. en el centro, que sirve también de cárcel, y un torreón 
antiguo del Sr . del pueblo, que fué en otro tiempo: la ig l . par
roquial (Ntra. Sra . de la Asunción), tiene por anejo á Arresa; 
su curato es de segundo ascenso, y se halla servido por 1 cu
ra párroco y 1 sacristán, nombrado el primero por S. M . ó el 
d i o c , según los meses en que ocurre la vacante; hay 2 ce
menterios, uno dentro del pueblo y otro á un estremo hacia 
el O . ; los vec. se sirven para beber y demás usos de las aguas 
de una fuente que existe próxima á aquel. E l term. confina 
por el N . con Muro de Solana y Ginobed 3/4; E . Lacort y Tr i 
cas 1/2 hora; S. Liguerre 1/4, y O. Sasé 1, y Arresa 1/2: el r. 
Ara que nace en lo alto del Pirineo y térm. de Tor la , pasa 
bañando el de esta pobl. , si bien que son muy escasos los bene
ficios que le reporta: el t e r r e i o es llano y estéril, con algún 
monte que produce mala baja y pocos robles, y varios trozos 
de prados artificiales. Por las inmediaciones de este pueblo 
pasa la carretera que conduce para Jaca, valle de Broto y 
Boltaña en regular estado: la correspondencia la reciben los 
viernes y lunes por medio del peatón que va de Broto á Bol la-
ña. prod.: trigo y judías; cria ganado lanar, aunque muy es
caso, y vacuno: pobl . : 15 v e c , 111 alm. con Sta. Otaria, cap. 
IMP.; 12,472 rs. CONTR.: 1,670. E l PRESUPUESTO municipal as-
ciende á 208 rs. vn , que se cubren por reparto vecinal. 

J A V I E R B E G A Y : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. 
jud. y dióc. de Jaca (2 1/2) leg.^, aud. terr. y c. g. de Zara
goza, s i t . en la carretera que conduce de Jaca á Berdun al 
pie de una sierra y en la margen del r. Aragon-Subordan. 
clima sano, y combatido de todes los vientos. Tiene sobre 80 
casas, inclusa la municipal, con cárcel, escuela de primera 
educación, ig l . parr. de segundo ascenso (San Sebastian), ser
villa por 1 rector de nombramiento del conde de Alares, sur
tiéndose el vecindario para su consumo de las aguas del men
cionado rio. Confina el term. N . Sta. Engracia; E .Embun; S. 
F rag ina l , y O. Berdun, comprendiendo en su circunferen
cia 1 ermita (San Sebastian). El te r reno participa de monte 
y huerta, pero cuasi en su totalidad del primero, caminos: el 
ya mencionado y algunos otros locales en mal estado, prod. 
toda clase de cereales; cria de ganado de toda especie; caza de 
p'-rdices y conejos, pobl. : 84 vec. 338 alm. con t r . : (V. / ( ¡ca, 
part. jud.) 

J A V 1 E R R E L A T R E : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (11 
horas), part. jud. y dióc. de Jaca (6), aud. terr. y c. g. de 
Aragón (Zaragoza). Se halla s i t . en la falda de una sierra á 
la proximidad de la oril la der. del r. Gallego, donde la com
bate principalmente el viento O. Disfruta de cmma templado 
y muy sano. Se compone de 60 casas, que forman varias ca
lles malísimas, y 1 plaza en elcenlro del pueblo de 20 varas de 
long. por 10 de lat . ; casa consistorial', escuela de primeras 
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letras, concurrida por 30 niños, gratificado el maestro con 13 
cahíces de trigo; ig l . parr. (la Adoración de los Slos. Reyes), 
cuyo curato es de segundo ascenso, servido por 1 cura párr. 
que nombra el conde de Parsent, 1 ermita dentro de la pobl. , 
( edicada á Sta. A n a , y el cementerio público contiguo á la 
igl . en una situación elevada y con libre ventilación. El 
té rm. confina por N . con Sieso y pardina de Lores ; E. La 
tre y Aguilue; Rasal y pardina de San Vicenle, y O. con 
las de Bizcarra y Salamaña: por él se encuentran esparcidos 
inmediatos á la pobl. varios corrales cubiertos, llamados por 
los naturales T inas, que sirven para encerrar los ganados. El 
r. Gallego pasa por el térm. á corta distancia de la pobl . , re 
;ando en su tránsito de E. á O. algunos pequeños pedazos de 
luer ta ; sobre él hay 1 puente de madera, que tienen que re

construir frecuentemente los v e c , pues las grandes avenidas 
lo arrebatan con facil idad; hay también 2 arroyos insignifi
cantes que corren uno á cada lado de la pobl. y otro á 1/2 ho
ra de esta, llamado r. Moro, que corre al O. de curso perenne. 
E l t e r reno , á escepcion de unos pedazos de llano que existen 
por el N . y E. , todo lo demás es montañoso, flojo y pedrego
so, dividido en suertes de primera, segunda, tercera y cuar
ta cal idad, con una pequeña parte de huerta; hacia el S. del 
pueblo se levanta una sierra que da principio desde el r. Ga
llego, y sube hasta el térm. de Rasa y pardina de San Vicen 
te; en ella se cultivan algunos pedazos de muy poca conside
ración, y lo restante se halla vestido con pinos, que sirven 
para construcción de casas: también al N . hay un montecito 
denominado Chuacubarra con bojes y al iagas, pero que pro
duce con mucha abundancia y de muy esceiente calidad la 
salvia. Los caminos son de herradura, en mal estado, y d i r i 
gen á los pueblos circunvecinos, comunicando ademas con Ja
ca y Huesca, prod. trigo, cebada, avena y judías, yerbas de 
pastos para los ganados, que los cria lanar y cabrío ; caza de 
conejos , liebres, perdices y algún corzo, y pesca de truchas, 
barbos, anguilas y madrillas. ind. : la agrícola, 1 molino ha
rinero y 1 batan y varios oficios de los mas indispensables. 
i>obl.: 23 v e c , 142 a lm. cont r . : 7,333 rs. 21 mrs. 

H i s to r i a . En uno de los actos primitivos del reino de Ara
gón se hace mención de este pueblo: es un testamento del rey 
D. Ramiro otorgado en San Juan de la Peña , donde enfermó 
dos años antes de la convocación del concilio de Jaca. Su con
tenido apreciable por lo erudito é histórico hasta el punto 
que interesa á esta pob l . , es como sigue: 

«En el nombre de Cristo y de la Trinidad indivisible, esta es 
laescritura que yo D. Ramiro , hijo del rey D. Sancho otor
gué en lacra 1099, jueves anterior a la media cuaresma , en el 
mes de marzo , habiendo enfermado en San Juan de la Peña, 
por la salvación de nii alma. Habiendo encomendado á Dios y 
á sus saotcs, Sancho , hijo mió y de Ermesinda, cuyo nom
bre es Jisberga, le mando todas mis t ierras, mi r e i n o ( ' ) y 
ral gente , cuanto Dios me tiene dado, bajo el amparo (baiula) 
de Dios y de sus santos , para que emplee tierras y potestad 
en el servicio de Dios. S i Dios me devuelve la salud y v ivo, 
prometo que la dedicaré y vincularé , como hasta ahora , en 
el servicio de Dios , para que después de m í , también mi h i 
jo Sancho, ya nombrado, haga otro tanto. Mando igualmen
te A.\ bar y Javierre Latre, al otro hijo mió también Sancho, 
con todos los cortijos y aldeas que le corresponden , para que 
las disfrute y posea en feudo por su hermano Sancho, como 
lo haría por mí mi^mo. Y en caso de fallecer dejando algún 
hijo , dispongo , que este hijo oblenga y posea dichas tierras 
y en los propios términos , como pechero de mi hijo Sancho y 
bajo su obediencia. Y si ocurr iese, lo que Dios no permita, 
que en perjuiciode su hermano Sancho , cometiese el deva
neo de quererse desenlender de su obediencia, intentando ma
nejarse á su a lb idr ío, aliándose contra los reyes de Pamplona, 
quiero que se le arroje del territorio y señorío que le mando, 
y recaiga uno y otro en manos de Sancho hijo mió , y de Er 
mesinda. En cuanto á mis muebles , además de la moneda, to
do el oro ó plata labrada , alabastro , cristal ó macano y mi 
ropa de llevar ó de mesa y de cama , como colchase coberto
res y almohadas , todo se traslade juntamente y deposite con 
mi cuerpo en el monasterio de San Juan , permaneciendo en 
manos de sus dueños. Cuanto mi hijo Sancho apetezca resca-

(') Meum honorem, mi honor, significaba cnlonceí mi seno-
rio ó mi reino. 
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tar ó redimir de estas alhajas , que lo haga , y no haciéndolo, 
se venda en almoneda al mejor postor , en beneficio y prove 
cho de dicho monasterio ; en cuanto á los vasos que mi hijo 
Sancho rescatare , que lo haga al peso vade plata ya de ca?e-
n i ; y de la suma resultante , como también el precio á que as
cendiese todo lo vendido, quede la mitad por la salvación de 
mi alma en San Juan, y la otra mitad se reparta á voluntad de 
mis albaceas y del abad de San Juan.» 

Todo estose verificó asimismo. 
JAV1ERR1LLO: ald. en la prov. y part. jud . de Huesca, 

térm. jur isd. de loarre: está s i t . á la der. del r. de este nom
bre, combatida por el N E . con cl ima destemplado y propenso 
á afecciones de pecho : tiene 4 casas y 1 ig l . ú oratorio, en 
que se celebra misa los dias festivos por el cura de Loscorra-
les, de donde es anejo, estando contiguo á aquel el cementerio 
público. Su t é rm . se halla comprendido dentro del de la v. de 
Loarre. Él te r reno es de tercera clase, y la parte que forma 
la vega que baña el r. bastante feraz, prod. cereales, acei
te y v ino; cria ganado vacuno; caza de conejos y perdices, y 
pesca de algún barbo en el r. pob l . : 3 vec. y 19 alm. c o n t r . : 
956 rs. 19 mrs. 

JAVIÑa: ant. jur isd. en la prov. de Santiago; se componía 
délas felig. de Castro, Ferrelra, Javiña, San Justo y Verdes, 
cuyo señorío ejercía el monasterio de San Martin de Santiago, 
orden de San Benito, quien nombraba juez ordinario. 

JAVIÑA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristanco 
y felig. de San Tomé de Javiña. (V.) 

JAVIÑA (S ta . María de): felig. en la prov. de la Coruña 
(11 1/2 leg.), dóc . de Santiago (to), part. jud. de Corcubion 
(4 S/2), v ayunt. de Camarinas (3/4): s i t . sobre el camino 
que desde esta v. se dirige á Vimianzo por el puente del Puer
to; rodeada por la mar ; su cl ima es templado y bastante 
sano: consta de unas 100 casas distribuidas en los 1. ó a ld. 
de Boedo, Brañas-verdes, B rea , Cancela, Cancelo do Cisto, 
Casa de V i to r ia , Cisto, Costa, Cruceiro, Lamastredo , Pe-
drouzo. Penas del Raposo, Peen , Pescadoira , S i n l a Marina, 
Trasaraño y Telleiro. La ig l . parr. (Sta. Maria), es única y 
corresponde al arcipre>tazgo de Nemancos y fué de la ant. 
jur isd. de Vimianzo. E l té rm. confina por N . con la Costa 
del Océano; al E. con la felig. de San Pedro del Puerto, por 
S. con el r. de este nombre y ria de Camarinas, y al O. con 
la misma r ia , felig, de Bu ria y costa del mar. E l ter reno es 
bastante montañoso y varios arroyos le recorren en distintas 
direcciones, partiendodel centro a la circunferencia; asi es que 
los unosllevan sus aguas á la costa del N . , al paso que otros 
bajan al S. y desembocan en el r. del Puerto y ensenada de 
Camarinas. E l camino de que se ha hecho mérito se halla en 
mal estado: el cor reo se recibe de la cap. del part. prod.: 
centeno, maiz , t r igo, patatas, legumbres, v i no , frutas y 
lino-, cria ganado prefiriendo el vacuno, ind. : la agrícola y 
la pesca, si bien esta se encuentra en la mayor decadencia: 
hay algunos telares, se hace encages y se conservan varios 
molinos harineros, p o b l . : 100 vec. , 468a lm. con t r . con su 
ayunt. (V.) 

JAVIÑA (Santo Tomé de): felig. en la prov. de la Coruña 
(6 1/2 leg.^), dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud . de Carba-
I'o (3/4), y ayunt. de Coristanco (1/4): s i t . sobre la izq. del 
r. Aliones en el país de Bergantiños: cl ima templado y bas
tante sano: tiene 60 casas distribuidas en las ald. ó 1. de 
Campo , Campo Conejo, Ferre i ro, Iglesario, Javiña, Oulei-
ro , Porcariza y Pozeiro: hay fuentes de buenas aguas y una 
mineral que parece ser ferruginosa y de la cual no se ha he
cho uso ni análisis. La ig l . parr. (Santo Tomé), es única y 
corresponde al arciprestazgo de Bergantiños. E l térm. con
fina p o r N . con San Mart in de Oca; por E. con el indicado 
r. Aliones y puente de Lumian, al S. Santa Maria de Traba, 
y por O. con San Pelayode Coristanco: el ter reno es en lo 
general fé r t i l , llano y no carece de arbolado. El camino que 
cruza al Aliones por el puente de Garga, se halla en mediano 
estado : el cor reo se recibe por la cap. del part. prod. : tr i
go , maiz , v i n o , centeno, l ino, patatas, frutas y varias le
gumbres: cria ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar, 
hay caza y se pescan salmones, lampreas, truchas y angui
las, ind . : la agrícola, algunos telares y molinos harineros. 
pobl. : 72 v e c , 36C alm. c o n t r . : con su ayunt. (V.) 

J A Y E N A r. (V. el art. del part. jud. de A l i i ama , prov. de 
Granada). 
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J A Y E N A : 1. con ayunt . , al que está agregado el de Fo r -

nes (V.), en la p rov . , d ióc. , aud. terr. y c. g. de Granada 
(6 leg.), par t . jud. de Alhama (3), s r r . cn el confín S E . de 
la prov . , á la márg. der. del r. de su nombre, con cl ima 
f r i ó , vientos N . y E . , padeciéndose mas comunmenle ter
cianas. Tiene unas 200 casas, cárcel en mal estado, escuela 
de primera enseñanza dolada con las retribuciones de los ni
ños, una fuente dentro de la pobl. y 2 en los afueras, é 
i g l . parr. {Santísimo Sacramento), curato de primer aseen 
so con el anejo Fornes. Su t i í rm. confina al N . con el de 
Cacín; E . Albuñuelas; S . Fornes , y O. con el de Alhama, 
comprendiendo varios cortijos. El te r reno es montuoso, con 
monte bajo, algunas encinas y pinares; le baña el r. l la
mado de Jayena (cuyas aguas van á parar al de Cacín), del 
que se saca una acequia para riego. Los caminos son de 
herradura y malos; la corkespondencia se recibe de Alhama 
tres veces á la semana, prod.: t r igo, cebada , centeno, maíz, 
garbanzos, habichuelas, habas, patatas y bellota; siendo 
la mayor cosecha el t r igo, única que basta para el con
sumo del pueblo, pues el aceito y otros art. se importan 
de los inmediatos y de la costa. Se cria algún ganado ca
brío y vacuno, conejos liebres y perdices, ind. : la agrícola 
un molino de aceite y otro harinero, pob l . : 240 v e c , 1,090 
a lm. CAP. PBOD.: 1.387,933 rs. imp.; 59,682. COIS'TB. 13,659. 
reales. 

JAZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y 
felig. de San Martin de Dorneda. (V.) 

J E A N D : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. Ve Baños 
de Cunlis y fel ig. de San Félix de Estacas, (V.) 

J E D E : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig. 
de San Miguel de Berredo. (V.) 

J E D U L A ó G E D U L A : cort i jo, antiguamente a ld. en la 
prov. de Cádiz, part. jud. y térm. jur isd de .árcoi de l a 
Frontera . (V.) 

JE IRA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Meira y 
fel ig. de San Martin de Moaña. (V.) 

J E J I N : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Pastoriza, y 
fel ig. de San Cosme de Pine i ro . (V.) 

JEJUEL ITO ó J E J U E L O D E L M O N T E : a lq. agregada al 
ayunt. de Iruelos en la prov. de Salamanca (11 leg.), part. 
jud . de Ledesma (5). Está s i t . la única casa que tiene en un 
alto rodeada de monte de roble; hay una ig l . arruinada cor
respondiente al anejo de Iruelos. El ter reno es de secano y 
de inferior calidad, y le atraviesa una rivera que mee en 
Groó, que después se une con un regato que viene de Man-
ceras cuyo nombre toma en su curso ulterior, p rod . ; cen
teno, pastos y bel lo la; hay algún ganado vacuno y de cer
da, y pesca de Sardos en la rivera, pob l . : 1 v e c , 3 almas. 
c o n t r . con su ayunt. (V.) 

J E L F A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y 
fel ig. de San Jorge de Cuadramon (V.). pobl . : 2 v e c , 10 
almas. 

J E L O N : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, y felig. 
de San Juan de Vi la tan. (V.) 

J E L S A : v. con ayunt. do la p rov . , aud. terr. y d ióc de 
Zaragoza (8 leg.), c. g. de Aragón, part. jud . de Pina (2): 
s i t . en una espaciosa l lanura, sobie la márg. izq. del r. 
í í í / o , con libre ventilación y cuma sano. Tiene 380 casas, 
inclusa la de ayunt. y cárcel, un palacio del Sr . comiede 
Monti jo, barón de Quinto; un hospital , escuela de niños á 
la que concurren 120, dolada con 3,000 r s . ; 2 de niñas á 
las que asisten un número indeterminado de atumnas y cu
yas maestras no tienen olra dotación que las retribuciones 
de las concurrentes ; ig l . parr. (San Pedro Apóstol), de se
gundo ascenso, servida por un cura de patronato del dicho 
Sr . conde, y un coadjutor, un conv. de religiosas francis
canas con un sacristán, una pequeña capilla llamada de Pe
d ro , que se dice fué la pr imit iva parr. y cuyo edificio se 
halla bastante quebrantado; una ermita dedicada a la Virgen 
del Buen Suceso sit. al N . de la pobl. á la dist. de 6 minu
tos , y un cementerio en sitio ventilado. E l t i í rm. confina 
por N . con los do Pina v Almo'da ; E. Bujaraloz; S. Vel i l la 
de E b r o , y O. Quinto. En su radio se encuentran algunos 
pequeños montes sin arbolado; y el soto llamado del Mol i 
no para pasto de caballerías. Él terseno es de buena ca
l i dad : se benefician 1,400 cahizadas, y la huerta baja, que 
será poco mas de la mi tad , se riega con una acequia que 
toma sus aguas del Ebro por medio de una buena presa. 
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L a a l ia recibe el riego por medio de 3 norias de dicho r. Los 
caminos se dirigen á Zaragoza por Pina , á Velil la y otros 
pueblos confinantes: su estado es regular. Para el paso del 
Ebro hay una barca ó pontón. La correspondencia se reci
be de Quinto por balijero 3 veces á la semana, prod. : so
bre i ,000 cahíces de trigo , 3,800 de cebada, 8(10 de maíz, 
80 de garbanzos, 300 a. de aceite, y i o o libras de seda: 
también produce v ino , barr i l la , legumbres, frutas y hor
talizas : sostiene algún ganado lanar, inu. : la agrícola, con 
algunos telares donde se elaboran estameñas, fajas y man 
tas , un molino harinero con 4 muelas, 2 de aceite, y un 
batan, p o b l . : 373 v e c , 1,772 alm. cap. p r o d . : 2.791,456 
rg. IMP. 182,000. CONTB. : 42,506. 

H i s to r i a . Esta v. conserva el nombre, y es probablemente 
residuo de la ant. colonia romana , que Eslrahon mencionó á 
la oril la del Ebro, llamándola Cclsa, conlada por Plolomeo en
tre las c. ilergetas , y por Plinio entre las que veatilaban sus 
pleitos en el conv. jurídico Cesarauaustano; que dejó las me
dallas que pueden verse en Florez (lom. I, pág. 349), con los 
honrosos dictados de íu l ia V ic l r i x , Colonia V i c l r i x , l u l i a 
Celsa; y cuya magnificenria recuerdan sus muchos restos de 
mosaico , mármoles, dedicaciones á Diana , etc. Su nombre 
eslá escrito en caracteres latinos, y en los celtibéricos en cuatro 
caracteres, leídos al modo de los griegos de izq. á der., sin vo
cales, como los orientales. Hallarse en Vel i l la los reslos del 
puente que Eslrahon menciona en Ce lsa , no contradice la 
identidad de Celsa y Jtdsa por tan poderosos indicios probada; 
pues sabido es gue era estenso el terr. que con la aropolis 
ó cap. de la república formaba una c : Veli l la no ofrece los 
restos de antigüedad que Jelsa para determinar la situación de 
la aropoli Celsense , como puede verse en Zurita á pesar de 
que este ilustre anotador del Itinerario romano, pensó para 
esta reducción en Vel i l la, no en Jelsa. 

J E M A ó GEMA (Santa): cas. del valle de Santesteban de la 
Solana, prov. de Navarra , part. jud. de Estella (1 1/2 leg.); 
térm. jur isd. de Lavcaga (1/4). s i t . al pie de una de las pen
dientes septentrionales del monte y altura de Monjardin , en 
parage muy delicioso á la der. del r. E g a , distante unos 200 
pasos; cl ima bastante frío: hay una casa muy capaz, con gran 
pal io, corrales y pajar fuera del edificio , y una iglesia dedi
cada á Sta. Maria Magdalena, aneja de la de Laveaga. E l 
t é rm . se estiende 1/4 de leg. de N . á S . , y lo mismo de E . á 
O. ; le cruza y baña el espresado r.: á dist. de 1/2 cuarto de 
leg. se halla el puente de Izcurri, de un solo arco de piedra 
sillar sobre una barranca bastante profunda. El ter reno es de 
muy buena calidad: hay montes poblados de encinas , robles 
y álamos, no faltando tampoco buenos y abundantes pastos. 
prod. : trigo, cebada, avena, centeno, maíz, legumbres y pa
tatas: cria ganado lanar, de cerda, cabrío y vacuno; hay caza 
de perdices y palomas; se pescan barbos y truchas, pobl . : un 
v e c , 7 almas, r iqueza con el 1. de Laveaga. (V.) Del nombre 
de este cas. toma el título el arcediano de la catedral de P a m 
plona. Hubo en lo ant. un monasl. célebre, del cuatera el misal 
gótico que los obispos Musió de Calahorra, Gimeno de Oca y 
Fortuno de Álava presentaron al Papa, y este aprobó cuando 
se suscitaron dudas sobre la pureza de su doctrina en tiempo 
de Alejandro II y de Don Sancho el Noble ó el de Peñalen. 

JEMARÁS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vil lalba , y 
felig. de San Lorenzo de Árbol . (V.) pobl. : 3 vec. y 15 
almas. 

JEME1N: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á B i l 
bao 8 leg.), par t . jud de'Durango (4), aud. terr. de Burgos 

| (31), o. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra 
I (30) .s i t . entre montes; clima f r ío ; le combaten los vientos 
1 N . y O. y se padecen enfermedades estacionales. Tiene 120 

caseríos diseminados en barriadas tituladas Achondoa, Go-
yer r ia , Ama l loa y Meabe; hay casa consistorial, escuela de 
primtra educación, frecuentada por 48 alumnos y dotada con 
1,100 rs . ; ig l . parr. dedicada á N l ra . Sra . y sit. en terr. de 
esta anteigl., pero es también común k Marqu ina (V.) , de 
cuya v. dista muy poco , á prsar de pertenecer al part. j ud . 
de Durango, sobre lo cual puede leerse lo que se dijo en este 

I art. Entre sus ermitas que se cuentan 6 , es famosa la de San 
1 Miguel de Arrechinaga ; forma un exágono regular , cuyos 
1 lados por el esterior son de 41 pies, y en cuyo interior se ven 

3 grandes peñas de cuarzo (cuya calidad no se conoce en toda 
la comarca), que unas á otras se sostienen, ocupando un es-
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pació de 110 pies de circunferencia, apoyados sobre piedra j 
caliza que sobresale del pavimento en parle un pie, y en parle | 
6: en el diploma de la consagración de su altar, que se verif i- i 
co en 1646, dice el obispo consagrante , que vio en Apul ia el 
sitio de la aparición de San -Miguel , el cual es muy parecido 
áeste : en 1826 se colocó en lugar de la imagen consagrada, 
otra que trabajó primorosamente Don Esteban de Agreda, 
escultor de cámara y director general de la academia de San 
Fernando , y fué bendecida por Don Ignacio Luis de Astar-
loa, comisionado al efecto por el obispo. E l t k rm. confina N . 
Berriatua , E. Motr ico, (prov. de Guipúzcoa, part. jud . de 
Vergara); S. Ecbevarria y Marquina, y O. Cenarruza; dentro 
de su circunferencia hay varios montes poblados de árboles, 
y brotan 8 fuentes , una de ellas termal y sus aguas tan ca
lientes que arrojan humo al confundirse con el r. Ondarroa. 
E l te r reno es de mediana calidad, exige mucho abono y cul
t ivo, y le baña el espresado rio. CAMINOS locales y en mal es
tado. E l cor reo se recibe de Marquina. rRon . : trigo y maíz; 
cria ganado vacuno y lanar; hay caza de perdices y liebres y 
pesca de truchas, m n . : ademas de la agricultura , trabajan 8 
ferrerías que se hallan en decadencia por los recargos de) 
fierro y fábricas que se construyen en el interior de la prov.; 
hay 15 molinos harineros, pobl . : 138 v e c , 669 almas, rique
za "imp.: 39,873 rs., 21 mrs. Tiene el 27° voto y asiento en las 
juntas ile (íüernica. 

. IENDE: 1. e n l a p r o v . d e la Coruña, ayunt. de Baña, y 
felig de San Vicente de Saña. (V.) 

JENIL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza, y felig. 
de S la . Maria de Bretona. (V.) 

J E N 1 M O L . I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sober, y 
felig. de San Salvador de Figueiroa. (V.) pob l . : 5 v e c , 25 
almas. 

J E N J O (San): ayunt. en la prov. de Pontevedra (3 leg.), 
part. jud. de Cambados (2), dióc. de Santiago (10), aud. terr. 
y c. g. de la Coruua (20). s i t . al O. de la prov. en las inme
diaciones del Océano atlántico, y al N . de la ria de Ponteve
dra; reinan todos los vientos, y el clima es templado y sano. 
Comprende las felig. de Adigna, Sta. Maria-, A n a , San Mauro; 
Bordones, San Pedro; Dorron, San Juan; Gondas, Sto. Tomé; 
Nanles, Sta. Eulalia ¡ Noalla , San Esteban ; Padriñan , San 
Ginés; y Vil lalonga, San Pedro; que reúnen 2 v., 60 I. y una 
isla. La municipalidad reside en la v. de San Jenjo, pertene
ciente á la felig. de San Ginés de Padriñan. Confina el téf.m. 
por N . con el ayunt. de Meaño; al E . con el de Poyo ; S. con 
el mar ó ria de Pontevedra ; y por O. con el Océano: se ha
llan comprendidas en este distrito las islas de Ons , de las 
cuales y demás puntos de la costa hablaremos al describir la 
de la prov. El te r reno en lo general es l lano, muy ameno y 
feraz, teniendo hacia el interior algunas prominencias ó mon-
tecillos bien cultivados. Brotan en diversos puntos fuentes de 
esquisitas aguas, que aprovechan los bab. para beber y otros 
usos, juntamente con las de distintos riach. quede S. á N . , y 
al contrario van á las rias de A rosa y Pontevedra. Los cami
nos son locales y en buen estado , saliendo de la cap. del 
ayunt., uno que por la costa se dirige á Cambados, Feliñanes, 
Vi l lagarcia, Cani l , y por la izq. del r. VUa va a enlazarse con 
la carretera de Santiago á Pontevedra. E l cor reo se recibe de 
Pontevedra, prod. : trigo, maiz, centeno, patatas, legumbres, 
hortalizas, esquisitas frutas, en particular melones de muy 
buena calidad, y vino; hay ganado vacuno, de cerda , lanar y 
cabrío ; caza y pesca de varias clases, ino. y comercio I la 
agricultura, fábricas desalazón, otras de tejas, una de alfare
ría y elaboración de muy buenos encajes de hilo; reduciendo 
se las especulaciones comerciales á la esportacion de los pro
ductos de la pesca, encajes y f rutas, é importación de ropas 
y otros efectos precisos, poní,.: 1,030 v e c , 4,595 a lm. rique
za IMP.. 165,170 TS. CONTR.: 62,860 rs. El PRESUPUESTO MUNI
CIPAL asciende á unos 4,000 r s . , que se cubren por reparto 
entre los vecinos. 

JENJO (San): v . cap. del ayunt. del mismo nombre, en la 
prov. de Pontevedra (3 leg . ) , part. jud. de Cambados (2), 
felig. de San Ginés de Padriñan. s i t . en la ori l la setentrio-
nal de la ria de Pontevedra, con libre venti lación, y cl ima 
sano. Tiene escuela de primeras letras, frecuentada por 40 
niños de ambos sexos que pagan al maestro cierta retribución 
mensual. Hay también 2 fuentes de buenas aguas para el sur
tido del vecindario , una fábrica de salazón de sardina y una 
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alfarería. Acerca de las circunstancias de su puerto , véase la 
descripción que hacemos de la costa en el art. de prov. de 
Pontevedra; y respecto de las demás noticias geográficas y 
estadísticas el de Padr iñan (San Ginés.) 

J1Í1ÍÉ: I. en la prov. do Lugo, ayunt. de Guntin, y felig. de 
Sta. Cruz de Retorta. (V.) pob l . : 4 v e c , 20 a lm. 

J E B E L I Z ; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada v felig. de Santiago de Tabeiros. (V.) 

JEREMÍAS: I. en la prov, de la Coruña , ayunt. de Orde
nes y felig. de San Andrés de Les la . (V.) 

J E R E S A : ! . con ayunt. de la prov. , aud. ter r . , c g . y 
dióc. de Valencia (8 leg.), part. j ud . de Gandía (1): s i t . á la 
vista del mar , del que dista sobre una leg. por el E . , circun
dado de montes por los otros lados; le baten todos los vientos 
y en particular ¡os del E . ; su clima es templado y propenso á 
tercianas y pleuresías. Tiene sobre 190 casas, inclusa la del 
ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que concurren 25 , do
tada con 800 rs . , otra de niñas con 30 de asistencia y 500 rs. 
de dotación ; ig l . parr. (San Antonio de Padua), de la que es 
anéjala vicaría de .Taraco, servida por un cura de primer as
censo; y una fuente cerca del pueblo de muy buenas aguas. 
Confina el t i-rm. por N . cun el de Jaraco; E. el mar mediter
ráneo. S. Gandía, v O. Barig (part.de Alc i ra) : su estension 
será de 1/2 leg. de N . á S. con corla diferencia , y 1 desde el 
mar á los montes que corren por su parte occidental. E l te r 
reno participa de secano y huerta con algunos marjales, todo 
de regular calidad, prod. : trigo , maiz , arroz , seda, algar
robas, legumbres y hortalizas: mantiene ganado lanar, y hay 
caza de conejos, ánades y otras aves acuáticas. Los caminos 
son de herradura y malos, á escepcion de la carretera de Gan
día á Valencia que pasa por sus inmediaciones. La correspon
dencia se recibe de la adm. de Gandía por un peatón 3 veces á 
la semana, ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl . : 158 
v e c , 664 aira. cap. p rod . : 1.740,592 rs. imp.: 67,463 rs. 
c o n t r . : 10,605. Según las monedas de plata y cobre, como 
también las varias lápidas con inscripciones romanas quo se 
han hallado en el térm. de Jeresa , indican que alli habitó esta 
nación culta , y que fué pueblo de alguna consideración en la 
antigüedad : en 1536 se vio reducido á 20 vec. , á fines del s i 
glo XVII apenas contaba 34, 170 en 1795 , y actualmente los 
que antes van mencionados. 

JEREZ ó J E R E Z D E L M A R Q U E S A D O : v. con ayunt. en la 
p rov . , aud. terr. y c g. de Granada (10 leg.), part. jud. y 
dióc. deGuadix (2): s i t . en la falda sept. de Sierra-Nevada, 
por el punto en que esta tiene mayor elevación , en el estre
mo SO. de los llanos del marquesado del Zenet, entre 2 bar
rancos, uno de ellos llamado del Alorí ó Alcázar, amenísimo 
por la abundancia de castaños y frutales que en él hay , y el 
otro del Bernal : su clima es frió por la inmediación al elevado 
picacho de Vele ta , donde nunca se concluye la nieve : vientos 
les del N . , E . y huracanes de Veleta ; padeciéndose mas co
munmente afecciones catarrales y reumas, y las mujeres mal 
de garganta por lo frió de las aguas. Tiene unas 350 casas, cu 
las cuales asi como en las calles es tan poco el cuidado que se 
tiene por la l impieza, que á veces se afecta por ello la salud 
del vecindario; un plaza principal en la que se encuéntrala 
casa palacio del duque del Infantado , hoy de Osuna, con una 
fuente qien surtida de buenas aguas, en la que como en el 
palacio se ven las armas de d iehacasa; pósito en cuyo local 
se celebran las sesiones de ayunt . ; cárcel, escuela de primera 
enseñanza para niños , concurrida por unos 70 v dotada con 
1,100 r s . ; otra de niñas sostenida con la retribución délas 
18 á 20 que asisten áe l la ; ig l . parr. (la Anunciación), de bue
na arquitectura , en la que son objeto de la veneración de los 
fieles varias reliquias de santos: el curato es de término y está 
servido por el cura y un beneficiado. E l té rm. confina Ñ. con 
los de Cogollos de Guadix , Albuñan y Alcudia ; E . los de Lan-
teira y A lqu i le ; S. Be rchu l , Tréveles y Cadiar; y O. Lugres, 
Güejar Sierra y Po l icar ; comprendiendo varias chozas y ca
sitas en la sierra, que solo se habitan en verano. Ademas se 
hallan dentro déla jur isd. los objetos siguientes: en lo mas 
intrincado de Sierra-Morena al sitio denominado Barranquillo 
del Tejar , los cimientos de una pequeña casa, llamada del 
Monge, mirados con cierta veneración por las gentes del país, 
por la ejemplar virtud que dicen alcanzara la persona que la 
habitó: las ruinas de un cast. del tiempo de los moros , sit. al 
E . de la v . pasado el barranco del A l o r i , á unas 80 varas de 
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altura sobre su n ive l ; una elevada torre cuadrada en buen es
tado, de mas de 20 varas de elevación, que era como punto 
avanzado del cast. por el N E . ; otra mas pequeña llamada la 
Torrecilla , á la izq. del camino de Lanteira á Jerez. listas tor
res se comunicaban por minas subterráneas que atraviesan 
dicho barranco , con otra que se encuentra en el centro de la 
pobl. y está en el día habitada , pues forma parte de una casa. 
En el sitio llamado dei Rutan á unas 2,000 varas de la pobl. , 
hay un eslanque picado á cincel en piedra ; en la cuesta de la 
Potaja unos baños en 2 naves con bóvedas de piedra, cada 
una de lo á 12 varas de long. : por último , en una era una 
cruz de alabastro de i varas de al to, en cuyo parago estuvo 
la parroquia y barrio de San Pedro. En el parage denominado 
la Solana, que confina con la vega de la v. , se encuentran va
rias minas que hace muchos años comenzaron á beneficiarse 
como cobrizas; de uno y medio á esta parte tanto á las ant., 
como á las nuevas minas, se les ha dado el carácter de ferru
ginosas con liga de plata. El te r reno , aunque de calidad me
d iana, es produclivo , y si no tiene llanuras notables, hay 
una cañada conocida con el nombre de B f m a l , y riquísimos 
pastos que en el verano atraen multitud de ganados hasta de 
largas dist. Tanto el barranco de Bern.d como el de Alorí ó A l 
cázar, quedan las primeras aguasal r. Guadix, tienen sus 
márg. pobladas de árboles productivos, y los que mas abun
dan son el castaño , nogal , moral y otros frutales que se acli
matan con facilidad en terrenos fr ios: las encinas abundan es-
Iraordinariamenle en Sierra Nevada, dentro doestajur isd , 
en términos de abastecer de carbón á 2 fáb. de fundición de 
hierro y una de cobre, y á mas de 20 pueblos comarcanos. Los 
caminos son de herradura á los pueblos inmediatos : por la 
sierra va uno que se dirige á Granada , poco transitado por lo 
fragoso del terreno, y otro paralas Alpu jar ras, llamado 
Puerto de Entréveles : tiene diversos senderos que hacen fácil 
la subida; pero los mas usuales son los que conducen por la 
herrería y barranco de Alcázar. La íjorhespondencia se recibe 
de Guadix por balijero 3 veces á la semana, rnoo.: trigo, cen
teno , maiz , cebada , habas, garbanzos, jud ias, l i no , cáña
mo, papas o patatas , vino , castañas , nueces , seda , bellota, 
almendras y hortalizas ; se cria ganado lanar, cabrío, vacuno 
y de cerda; caza de perdices, conejos, liebres y monteses; 
truchas en el barrancode Alor í : hay algunas canteras de cal. 
IND.: la agrícola ; una fáb. de cobre y 2 dehierro, queentre 
ambas producen por mitad 1,500 a . , la una que en el dia cor
responde á la casa de Osuna, está sit. muy cerca de la pobl., 
hacia la s ierra, y la otra á tiro de fusil de la primera. H a y o 
molinos harineros , movidos por las aguas de Alor í , que rie
gan la vega. Se importa aceite, y se esporta algún lino para 
las Alpujarras, y el sobrante de los demás frutos, t ob l . : 380 
v e c , 1,726 alm. cap. prod. : 3.377,016 rs. imp.: 196,095 rs. 
CONTR. : 28,858 rs. 

J E R E Z DE LA F R O N T E R A (part. jud. de): son 2 juzgados 
de término los que hay en esta c. , cuyos jueces en lo civi l co
nocen indistintamente ; mas para lo criminal se halla dividida 
la pobl. en 2 distr. , denominado uno de Sant iago, que com
prende las parr. del Salvador , San Dionisio, San Juan , San 
Lucas , San Marcos, San Mateo y Santiago, y el otro San M i 
gue l , que abraza la parr. de este nombre con vecindario igual 
á las 7 anteriores. Hay 39 abogados constituidos en cuerpo 
colegiado, 16 escribanos y 11 procuradores que actúan simul
tánea c indistintamente en ambos juzgados. Los datos de 
pobl . , c o n t r . y r iqueza pueden verse en el cuadro sinóptico 
que insertamos al final. 

Estadística c r im ina l . Los acusados en los 2 part. jud. 
de Jerez de la Frontera en el año 1843 fueron 106, de los que 
resultaron absueltos de la instancia 5 . libremente 3 , penados 
presentes 77 , con tumac^ i ^ l , reincidentes en el mismo deli 
to 8 y en otro diferente 6 : de los procesados, 9 contaban de 
19 á 20 años de edad, 61 de 20 á 40 , y 24 de 40 en adelante; 
94 eran hombres, y 12 mujeres; 45 solteros y 42 casados; 28 
sabían leer y escribir, y 77 carecían de toda instrucción; 
1 ejercía profesión científica ó arte liberal y 85 artes mecáni
cas ; de 12 acusados no resulta la edad, de 17 el estado, de 1 
la instrucción y de 20 el ejercicio. 

En el mismo período se perpetraron 36 delitos de homici
dio y de heridas , con 1 arma de fuego de uso lícito , 23 armas 
blancas permit idas, 4 prohibidas y 8 instrumentos contun
dentes. 
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J E R E Z DE LA F R O N T E R A : c. con ayunt. , cab. del part. 

j ud . de su nombre (") (son 2 los juzgados): aduana de cuarta 
clase, hab Illa,la para el comercio do cabotage y el de, espor-
larion al eslranjero ; estafeta agregada de correos , con mi 
adra, y demás depemlienies; tribunal y junta de comercio; 
a l m . de consumos y cslaucaJns; residencia del comisario es-
pi'clal de montos, como uno de los 3 dUIri los en que moder
namente y para la '•onservacion de un ramo tan importante, 
se ha dividido la prov., á cu vo distrito le están agregados los 
pueblos de Cádiz, C o n i l , Chii l ana , Cbipiona , Medina , Pa
terna , Puerto de S U . M^ria . Puerto Rea l , Rota , San Luc i r , 
San Fernando, Tiebujena y Vejér; com. de armasen la 
prov. de Cádiz (8 log. por tierra y 4 por m a r ) , d i ó c , aud. 
terr. y c. g. de Sevil la (10). 

Situación y c l ima . Toma su asiento esta pobl. á 3/4 de 
leg. del r. Guadalele, en su márg. occidental, y á 2 del Océa
n o , entre San Lú ia r de Barranuda al O. y Medina Sidonia al 
E . , teniendo por el S. la c. y Puerto de S ia . María , en terr. 
feraz, Ibino y delicioso á los 36° 41' 15" lat., y los 2" 25 '20" 
long. O. del meridiano de Madrid ; goza de d ima sano , be
nigno y apacible , no conociéndose enfermedades endémicas. 

iNTEaiOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. VamüS á OCU-
parnos de la descripción de una c . , cuyo nombre tan conoci
do es en Europa, y que forma uno de los mas bellos florones 
de nuostras provincias de Andalucía : en este art. procurare
mos presentar en detalles sucintos los objetos que contiene 
un pueblo, sobre el que la naturaleza se ha moslrado tan r i 
sueña como pródiga , y al que la mano del hombre ha procu
rado ennoblecer; empero debemos sujetarnos á las reglas que 
nos hemos traza lo como muy recomendables en esla clase de 
publicaciones, para lo cua l , al evitar ciertas digresiones inú
tiles , procuraremos no omitir aquello que creamos mas im
portante. 

Dos son los ingresos principales de esta c . ; el del N. que 
es la carretera de Madrid y Sevil la por la calle de este nom
bre al ant, llano de Sto. Domingo , hoy paseo de Cr is t ina , y 
de aqui á la calle Larga , y el del S . ' , que viene del Puerto 
de Santa Maria. Las avenidas de la pobl. por el primer cami
no , desde la venta de San Antón , presentan por un lado ter
renos incultos , matizados de palmillas silvestres , y por otro 
una lozana y hermosa vegetación de ricas siembras , frondo
sos o'ivares y verdosos viñedos; estos abundan también á 
der. é izq. del arrecife que se desprende del Puerto de Santa 
Maria , cuyo tránsito ha»ta Jerez ss hace sin molestia , por ir 
deleitada la imaginación con lo pintoresco del territorio que 
se va presentando á la vista, y con el suave ambiente que des
pide la brisa del Océano, que insensiblemente va desapare-
ciemlo. La pobl. ofrece desde luego el aspecto de una gran o.¡ 
ceñíala en otro tiempo un lienzo circular de muralla que prin
cipiaba y terminaba en el Alcázar, la que por muchas partes 
se halla confundida en la misma pobl. por las manzanas de 
casas que de nuevo se han conslnudo para su mayor ensan
che , estando otra parle destruida por la acción corrosiva del 
tiempo v por la incuria con que se le ha mirado; empero 
subsisten aun ciertos trozos, cuyas almenas descuellan por 
la calle Ancha , de Po lve ra , muros de Santiago y de la Mer
ced, observándose por muchas partes torreones perfectamen
te conservados, sobre todo , los de la puerta de Rota. 

C a l l e s . Penetrase en Jerez viniendo de Cádiz , por el s i 
tio nombrado vulgarmente \si A lcubi l la , en el que se ve un 
abundante depósilo de agua que lleva el mismo nombre , la 
cual es de aprovechamiento común. Súbese por la cuesta de 
la A lameda ó de San Agustín á la calle do las A r m a s , que 
da entrada a l a plaza del A réna lo la Constitución, en cuya 
área grande y cuadrada hay uu cuartel con soportales, la a l 
bóndiga , posada y fonda de San Dionisio , 2 cafés, varias co 
cheras de carruages de alqui ler, y algunas tiendas de comes
tibles y modas; entre estas merece mencionarse por la ele
gancia de sus adornos y abundante surtido de toda clase de 

("1 En el proyeclo de división terr, por dcpartamenlos del ano 
1809, se estalilecia uno con el nombre del Guadalete, que com-
prenilia indo el eslenso térm. de esla c. , el Puerto de Santa Ma
ria , Cádu y parle de la Serranil de Romla. Cuando ep 1810 se 
pensó en convenir anuellos en prcfecluras , quedaba una en Je
rez , en donde ademas del [ir. léelo deliia residir un sub-prelecto, 
otro en Cadi» y otro e» Ronda, puntos comprendidos denlro de 
los limites de aquella. 
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géneros lujosos, la de los Sres. Febrés y la de D. Manuel 
de la Orden , que rivalizan con las mejores de la corle. Dicha 
plaza tiene varias avenidas, la citada calle de las Armas , el 
Arco del Corregidor, llamado asi por estar contiguo á la casa 
que en otro tiempo ocupaba esta autoridad , la puerta que se 
llamaba del Rea l , y que por haberse cortado el arco que la 
formaba, no es ahora mas que un pedazode calle que comuni-
ca con la del Consistor io, la de la Lencería , la Corredera, 
calle de Caballeros , San Miguel y Alqui ladores ; debemos 
agregar á estas , como mas notables, la Larga , Bizcocheros, 
Santa M a r i a , Honda , de Medina , /líeos , Ejidos , de Se-
v i l t a , puerta de este nombre, de F rancos , Ancha , déla 
Torneria y la P o l v e r a , conocida también por la del Duque 
de l a Victoria ; esta, asi como muchas de las nombradas , se 
encuentran muy aseadas, empedradas y con buenas aceras, 
iluminadas de noche y guardadas por un cuerpá dé serenos 
bien organizado , merced al impulso que de pocos años á ts la 
parte ha recibido el ornato público y todos los lamos de la 
policía urbana. 

P u z í s . Las mas notables son la de la Cons i i luc ion, la 
do j ' lateros , la del Cabi ldo, de San J u a n , i M Mercado, 
Arenalejo de Santiago y del Ar rogo, por cuyo punto tiene 
otra entrada la carretera de Cádiz. Debemos de hacer men
ción, por estar intramuros, del paseo de C r i s t i na , que foima 
un bello salón arbolado , con asientos , y del llamado de las 
Angustias,arrog\sLáo hace pocos años en el llano de este 
nombre, inmedialo al camino de Medina Sidonia, y cons
ta de 3 precio»as calles , con sus asientos como el de Cris
tina. 

Casas. Generalmente son de 2 y 3 pisos, con buenas co
modidades y escelente distribución inter ior; forman todas 
un conjunto agradable, no tanto por su elegancia y suntuo
sidad , cuanto por el aseo y l impieza que ofrecen sus facha
das : la conocida por hi de los Riquelmes, creemos sea la mas 
notable de la pobl. , ya por su antigüedad y capacidad , ya 
por el género de arquitectura de que se compone; pues la del 
marques de Panes , que en otro tiempo tuvo tanta importan
cia , no conserva en el dia otro mérito que el de su construc
ción , hallándose el edificio destinado para almacenes de gra
nos, bodegas y otros diferentes usos. 

Edif ic ios notables. Dejando para mas adelante el ocu 
paraos de las ig l . p a r r , colegiata y conv., cumple ahora á 
nuestro propósito reseñar en primer lugar el titulado Alca 
zar de Jerez. La existencia de este edificio está enlazada sin 
duda con la fundación de la c. por los sarracenos , poco des
pués d " acaecida la desastrosa jornada de GuorfaWe , puesto 
que no hay indicios ni aun remotos que justifiquen la idea 
de ser esta pobl. anterior á la irrupción de aquellos africanos. 
El Alcázar debe considerarse como la cabeza y pie de la for
tificación que circuía toda la c , que venia á ser como su cin
dadela y habitación del rey ó caudillo que la mandase. Con
siderada como obra de fortificación, es tan imperfecta como 
lo dan de sí los tiempos en que se construyó; su figura es 
muy i r regular , sus accesos fáciles, sus defensas solo una 
barbacana y altos murallones , sin otras señales de superiorí 
dad sobre el demás lienzo de la muralla , que una torre octó
gona en su frente del E , inmediata á la puerta que daba sali
da al campo , y otra torre cuadrada en el lienzo S O . , sa
liente sobre el mismo lienzo, á lo cual se da el nombre de 
Torre del Homena je , por ser en ella donde el alcalde del 
Alcázar (que lo es boy el Excmo. Sr . duque de San Loren
zo y del Parque), hace pleito bomenatLede (Ufeiiderlo y no en
tregarlo sino al monarca legíl imo de España. Tiene este Alcazai? 
en su mismo recinto unos jardines, que si bien son de poca es-
tensión, están perfectamente cuidados, y como se hallan acier
ta elevación sobre el pat-eo de la AlaaWda, que hoy circuye es
te antiguo edificio, cuyo paseo por sí mismo está pintoresca
mente s i l . , de aqui es que contribuyen á hacer una mansión 
muy agradable de este punto. Después que se penetra en el 
patio del Alcázar por la puerta del E., se ven á la der. dife
rentes habitaciones de los dependientes del duque , y á su es-
tremo por el mismo lado junto á la puerta del O. , se halla la 
capi l la , en la cual el cabildo de la Igl. colegial tiene obliga
ción de hacer ciertas funciones. La capilla no es de mucha 
estension; su figura es c i rcular, indicando por la falta de 
adornos, (pie en l icmpo de Ins árabes l o tuvo el deslino de 
mezquita. La escalera principal es mezquina , y su pórtico sin 
ninguna dignidad, pero en cambio los salones son espaciosos. 

N 
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y el del trono se halla lujosamente amueblado ; desde una 
ventana de este salón se hace de tiempo inmemorial la jura 
de los reyes. El resto de las hahilaciones altas que corren ha
cia el S. hasta terminar en la torre del Ilomenage, no tienen 
nada digno de llamar la atención por s í , sino por el buen 
gusto de su mueblage , debido al esmero con que cuida de 
este Alcázar su aclual alcaide , el precitado Sr. duque de San 
Lorenzo. 

Las ant. casas municipales construidas por los arquitectos 
Andrés de R ibera , Diego Martin de Oliva y Bartolomé Sanc-
tus por los años 1575, son obra de mucho gusto y solidez. 
Adornan la fachada principal 8 columnas corintias; en las 
ventanas colaterales y en la puerta se ve una gran faja de 
delicados b,ijos relieves, que representan trofeos militares y 
otras alegorías, ejeculadas cou suma delicadeza; las otras 
ventanas de los intcrlocutorios, tienen pi lastras, cornisas y 
frontispicios tr iangulares, enriquecidos con adornos seme
jantes a los déla faja de la puerta; sobre los frontispicios es
tán reclinadas las estatuas de Hércules y Julio César de tama
ño natura l , con genios, mascaroncillos y otras figuras. E l 
gran mérito artístico de esta fachada, por el esquisito gusto 
del dibujo y el esmero en la cgecucion , llama la atención de 
los forasteros y eslranjeros que visitan los objetos notables de 
esta c. La sit. del edificio es por otra parte muy ventajosa 
para poder ser estudiado tan prolijo trabajo , pues se halla en 
una plaza cuadrada, bastante espaciosa , la de San Dionisio, 
formando uno de sus frentes. Lo interior no corresponde sin 
embargo con el esterior, pues necesitando el ayunt. locales 
distintos para ejercer con separación las funciones respectivas 
de sus indiv iduos, ha tenido que trasladar sus oticinas á la 
casa de la Caridad donde en la actualidad se halla instalado, 
quedando aquel local destinado para la enseñanza de ninas y 
una de las escuelas de niños que hay en la c. 
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No deja de llamar también la atención por lo severo de su 

estilo y gusto feudal que manifiesta, la fachada de la casa 
de los Hiquelmes , en la plaza del Mercado, y aunque en 
general se observa en las demás bastante arreglo , sobre 
todo en las de moderna construcción, no puede decirse, como 
tenemos espuesto anteriormente , que ningunos otros edili 
cios, aparte de algunos templos, sean dignos de importancia, 
si bien esta falla , si asi puede llamarse, está compensada con 
el aspecto de aseo y de buen gusto que con raras escepciones 
so observa en todo el caserío, tanto en lo interior como en el 
esterior. 

Instrucción publ ica. Ademas de una escuela gratuita de 
niñas que sostiene el beaterío del Smo. Sacramento, existen 
cuatro públicas gratuitas subvencionadas con los fondos mu
nicipales; estas son, dos de á 200 niños cada una , sit. en el 
ant. consistorio y en la casa llamada de Panes ; una de 150 
niñas establecida en el primero de dichos edificios y otra de 
250 párvulos, que en la actualidad se está instalando en el 
que fué hospital de San Juan de Dios. En la de niños y niñas 
>e sigue con todo rigor el método mutuo, según el sistema 
de las escuelas prácticas normales de la Corte , y también la 
de párvulos será regida por el método adoptado para las de 
su clase en iguales establecimientos de otras cap : para el sos
tenimiento de esta , los fondos públicos deben pagar la educa
ción á 800 niños pobres, lo cual indica bien el empeño que 
hay en esta c. por promover los adelantos en la educación de 
la juventud, base de la civilización de los pueblos. Ademas 
de estas enseñanzas existen varias particulares muy bien mon
tadas para los niños de las clases acomodadas, y academias 
de señoritas, en muchas de las cuales la educación que reci
ben es por estremo esmerada. E l siguiente cuadro manifiesta 
la actual estadística de el ramo de instrucción primaria en la 
r. de que nos ocupamos. 

POBLACIÓN. 

VECINOS, 

876Í 

ALMAS. 

33104 

GRADO DE L A S E S C U E L A S . 

Superiores, privadas , 
Elementales completas, públicas. 

Id. i d . privadas. 

Totales. 

NUMliKO 
DE ESCUELAS. 

2; 

1 
2 

20 

Z 

2 
12 

CONCURREN. 

16 
402 
541 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

.B.= 

188 
232 

46 32 

O U C/3 

1 a 24 

M A E S T R O S . 

Con título. 

25 

Sin él. 

M A E S T R A S . 

Con 
titulo. 

12 

S in él 

46 

M A E S T R O S . 

Sin él. Con otro 
esercicio 

25 

DOTACIÓN. 

En 
metálico. 

22000 

En 
frutos. 

Por retri 
bucion. 

E S C U E L A S . 

Con edificio 
propio. Alquilado. 

80 

Creemos oportuno advertir que las escuelas de las maestras 
que no tienen título , lo son de párvulos de ambos sexos, y la 
instrucción que se da en ellas, varía mucho, según la respec
tiva aptitud de las preceptoras , pues en algunas es tan per
fecta como en muchas de las examinadas, al paso que en 
otras se limita á la enseñanza de algunas labores y oraciones, 
ocupándose en muchas en entretener y cuidar los niños , sin 
coniuuicarles otra instrucción que algunos principios de doc
trina cristiana. Las dotaciones que en globo se fijan á los 
maestros, son á los de las escuelas públicas existentes , las 
que se pagan de los fondos públicos, pues la del beaterío del 
Smo. Sacramento, es costeada por una obra pia , y tanto esta 
como las dos establecidas en el ant. consistorio, son las que 
tienen edificio propio; á cada maestro se le dan 8,000 rs. y 
6,000 á la maestra, cuyas sumas reunidas son las que figuran 

en el anterior estado; la retribución de los demás precepto
res no se fija por ser muy variable, consistiendo en la actua
lidad desde 8 á 25 rs. mensuales por cada n iño , según el 
grado de instrurcion en que se hallan , y la de las maestras 
sin titulo es de 4 á 8 rs. mensuales por cada niño ; por últ i
mo, la cantidad que se fija en los gastos de las escuelas, es 
la que está señalada tn los fondos municipales para los esta
blecimientos públicos. 

Ins t i tu to de segunda enseñanza. Tratando del ramo de 
instrucción, debemos hacer aqui mención particular de d i 
cho instituto y colegio de San Juan Bautista, dotado con los 
fondos que para el objeto de esta fundación dejó en su testa
mento D. Juan Sánchez, cuyo establecimiento, dependiente 
solo del gobierno para el nombramiento de catedráticos y 
para el régimen de estudios, está subordinado en lo demás á 
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los recursos y disposiciones que dejó establecidas su fundador. 
Grandes han sido las ventajas que la juventud de este país ha 
reportado con esta institución , justificando su brillante esta 
do los muchos alumnos instruidos que todos los años salen 
para las universidades y para otras escuelas especiales, resul
tado infalible del acierto que ha presidido en la elección de 
catedráticos y del esmero con que se han dedicado los dife
rentes directores que desde su creación ha tenido, á hacerlo 
prosperar. 

L a Sociedad económica de Amigos del país es una de las 
fundadas en tiempo de Carlos III, y desde su instalación em
pezó á producir felices resultados, mejorándola industria po
pu la r ; pero en tiempos posteriores á aquel reinado decayó, 
en términos de no dar señales de vida esta corporación, has
ta que en el año 1833 volvió á reinstalarse; desde esta época 
sus socios se han mostrado afanosos por darle cierto bril lo y 
por colocarla al nivel de las mejores del re ino; entre sus tra
bajos merece enumerarse la perfecta nivelación que llevó á efec
to entre los r. Guadalquiv i r y Cjíadaíeíe, preliminar indis
pensable para la realización del gran proyecto de unirlos por 
medio de un canal, que desde el tiempo de Felipe 111 ha ocu
pado los ánimos, tanto para la facilidad del comercio interior, 
como para el abastecimiento de la plaza de Cádiz en tiempo de 
una guerra marítima. Hoy cuenta esta corporación 46 socios 
residentes, 4 de mérito y 41 corresponsales, entre los que 
hay algunos distinguidos estranjeros 

Beneficencia p lbuca . Cuatro son los establecimientos de 
esta especie que cuenta Jerez, el Hospi ta l general que está 
ahora instalado en el conv. que fué de la Merced, cedido por 
el gobierno para este objeto; el estado ruinoso en que se ha
llaba y la nueva forma que fué preciso darle, ocasionaron gas
tos de consideración que han podido sufragarse, merced á 
las donaciones que para tal objeto han hecho algunas perso
nas. Los fondos con que cuenta son los mismos que disfruta
ba el hospital de San Juan de Dios, habiéndoseles incorpora
do el de la Sangre y el de Incurables, que fueron suprimidos 
por innecesarios ; aquellos consisten en fincas rústicas y ur
banas , réditos de censos y algunos pequeños arbitrios , que 
unidos al importe de las estancias militares y á las limosnas, 
hace presupuestarse anualmente su ingreso en 124,953 rs. 
Constantemente acoje 110 enfermos que se hallan al cuidado 
de 10 hermanas de la Car idad, las cuales los asisten con es
mero, suminislrándoles lodos cuantos remedios se propinan 
porlos facultativos: hay un enfermero mayor que hace las cu
ras menores y las de primera intención en los her idos, por 
cuya causa vive en el establecimiento; el presupuesto de gas
tos asciende á 165,037 rs. y el déficit que resulta entre él y 
los ingresos es de 40,083 rs. 28 mrs. 

E l Hospicio se halla s i l . en el conv. que fué de frailes Ca 
puchinos, el cual ba sido necesario reparar por lo muy dete
riorado que se hal laba; el caudal de este es-tablecimiento es el 
que contábala hermandad de la Sta.Caridad y del suprimido 
hospicio deRecoj idas; consiste en fincas rústicas, algunos 
créditos y censos que lodo asciende anualmente á 105,758 rs. 
í mrs. Se recojen en esle hospicio 40 ancianos, 60 niños, 20 
entre maestros de oficios mecánicos , peones y operarios y 
25 ancianas, las cuales subsisten en lo que fué hospital de 
incurables; todos se hallan perfectamente cuidados y mante
nidos estando bajo el cargo de un d i rec lor ; el gefe del depar
tamento de niños es á la vez el maestro de instrucción pr i 
maria de los pi ismos; el presupuesto de gastos asciende á 
202,334 rs. 14 mrs. y el déficit á 96,756 rs. 7 mrs. 

E l Hospicio de niñas huérfanas está en un edificio forma
do al efecto por orden del ayun l . en la casa llamada Justicia. 
Los fondos con que cuenta por todos concepto son 50,413 rs. 
con 20 mrs.; sustenta 90 niñas alas quenada les escasea, estan
do bajo la dirección de una rectora y dos maestras; el total de 
gastos en el establecimiento asciende á 110.337 rs. 29 mrs . 
resultando un déficit de 59,924 3. 

La Casa de espósitos ocupa la parte baja del edificio que 
fué hospital de incurables, sin que cuente otros fondos que 
los que le suniinistra el ayun l . y el abono que hace la corpo
ración municipal de Lebrija por las estancias de los espósitos 
de dicha v. , que unido esto á un pequeño arbitrio, ascienden 
todos sus ingresos á 15,616 r s . , y sus gastos á 337,430 rs. 
L a existencia actual de espósitos es 750, de los que se hallan 
en poder de amas esternas 537 ¡ en el hospicio de la Purísima 
Concepción 28 ; en el de huérfanas 47 y los restantes en el lo-
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cal de la inclusa; el asilo se halla á cargo de un adm., mante
niéndose ademas un ayo y varios sirvientes. 

Reasumiendo lo que llevamos dicho acerca de estableci
mientos de beneficencia en esta c. , resulta que sus fondos res
pectivos no son suficientes á sufragar sus gastos cual á pr i
mera vístase demuestra en el siguiente estado. 

Establecimientos. 

Hospital general 
Hospicio 
Id. de niñas huérfanas. 
Casa de Espósitos. . . . 

Inabesos. Gastos. 

124,953 6 165,037 
105,758 7 202,334 14 

50,413 26 110,337 29 
15,616 337,430 

296,741 5 815,139 
_ i , 

DÉFICIT. 

40,083 28 
96,576 7 
59,924 8 

321,814 

518,308 4 

E l resultado de esta operación nos patentiza un déficit de 
bastanteconsideracion, el cual se cubre con los fondos que su
ministra el ayunt. y las dádivas generosas de los habitantes 
de esta población. 

Iglesia c o l e g u l . Este templo cuya fábrica se empezó en 
1095, es de un género pesado y de mal gusto. Con=ta de 3 na
ves ademas de las capil las, cúpula y crucero, en cuyos pilas-
trones resaltan medias columnas de orden corint io, y lo mis
mo en la fachada principal, pero con poca elegancia: tiene 69 
varas de long., 54 de lat. y una proporcionada altura. Se em
pezó á edificar bajo los auspicios de D. Manuel Arias, arz. de 
Sevil la , y fué concluido por el arquitecto D. Torcuato Cayon 
de la Vega, en tiempo del infante D. Luis, arz. de Toledo y ad
ministrador de Sevil la. Se halla sit. en terreno elevado y le da 
ingreso por el lado de la plaza del Arroyo una escalera ó gra
dería, tan poco tendida, que ocupa parte de la portada. En su 
pr imit ivo t iempo, cuando el rey D. Alonso el Sabio hizo con
sagrar la mezquita, que se hallaba construida contigua á la ac
tual torre, erigió esta torre en colegiata. Posee un rico museo 
que le dejó D. Juan D iaz , ob. de Sigüenza, el cual contiene 
1,284 monedas de bronce, griegas y latinas, 90 de colonias y 
municipios, 098 de plata, 95 de oro y una serie de bronce desde 
los reyes Católicos , varios pontífices y príncipes hasta el pre
sente; tiene 24 camafeos y otras preciosidades. La librería que 
acompaña á este museo consta de 2,138 volúmenes. Se com
pone el clero de esta colegiata de un abad, 8 canónigos, 6 ra
cioneros y 8 capellanes de coro ; 3 curas, dos de ellos para la 
asistencia de dia y otro para la de la noche, y un crecido nú
mero de sirvientes para la ig l . Las muchas vacantes de canó
nigos y las escasas consignaciones que reciben para el culto, 
en nada han alterado esle , sino en cuanto á la necesaria dis
minución del fausto y pompa con que se celebraban en otras 
épocas. , 

Iglesias parboqcia les. Es la primera la de San Salvador 
que está en la misma colegiata anteriormente mencionada, y 
á ella pertenecen los 3 curas nombrados; su categoría es de se
gundo ascenso, y se hallan dentro de esta collación las ig l . de 
los conv. de religiosas del Espíritu Santo y la del beaterío del 
Stmo. Sacramento , que vienen á ser , en cierto modo , de
pendientes de dicha parr., la que sostiene el culto de aquellas 
iglesias. 

San Migue l . Es de la misma categoría que la anterior. Su 
fundación, según los datos mas auténticos, fué el año 1482; 
tiene 3 curas, délos cuales 2 son ecónomos en la actualidad ó 
igual número de beneficiados, un vicario con deslino á la auxi
liar del Sto. Cristo de la Yedra y otro teniente cura. En esle 
templo es digno de observarse el magnífico retablo mayor, 
adornado con esculturas de relieve, el Bautista, obra del cele
bre Montañés , y el ingreso que tiene la sacristía. Sirven de 
auxiliares á esta ig l . , San Pedro y el S lo . Cristo de la Yedra, 
dependiendo también de ella la capilla de los Desamparados, 
la de las Angust ias, la de San Telmo, la de las Lágrimas , la 
del Hospital de Jesús, María y José, la del Hospicio de Niños 
Huérfanos, las i g l . de los suprimidos conv. de Sto. Domingo, 
San Francisco, de los Descalzos , Vcracruz , S ima. Trinidad, 
San Agustín y la de las monjas de Madre de Dios, Encarnación 
y Sta. Clara ó sean las Descalzas. 

Santiago. Es poco posterior en antigüedad á la de San 
Miguel; la sirven un cura, un teniente y 2 beneficiados; el gé
nero de arquitectura de este templo es gótico ; dependen de 
esta ig l . las de los conv. de Mercenarios Calzados, Mínimos, 
Capuchinos, l a capil la de San Juan da Letran , que tiene el 
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privilegio de administrar el bautismo , no solo á cuantos ni
ños se presenten de la pol)l., sino de cualquier otro punto por 
remoto que sea , por ^ozar de los mismos atributos que la 
i g l . de su nombre en Roma , y por últ imo la capilla del Cal
vario. 

San Juan de los Caballeros. Tiene como las otras un cura 
propio y 2 beneficiados , dependiendo de ella la ig l . de reli
giosas de S la . Maria de Gracia. 

San Dionisio. Está á cargo de un ecónomo y la sirven 3 
presbíteros mas, teniendo en su collación la capilla de los Re
medios , la i g l . de los Carmelitas Calzados, la de las monjas 
de San Cristóbal, la Je la Concepción y la capilla de los Re
medios. 

Son Lucas. Se halla servida por un cura ecónomo y 2 be
neficiados. 

San Marcos. Cuenta con un ecónomo y 3 presbíteros, y le 
son anejos el beaterío de la Concepción y la ig l . de monjas Mí
nimas. 

San Mateo. Tiene cura propio y 3 beneficiados ecónomos 
de nombramiento del diocesano. 

Conventos de f r a i l e s . Varios habla en esta c. antes de 
la estincion de las órdenes religiosas, que unos han sido des
truidos, y destinados otrosá los usos que vamos á espresar. 
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La Merced, fundado en 1278. 

Capuchinos, fundado en 1661. 

San Juan de Dios, fundado en 
1567 

San Agustín, fundado en 1623 
Sto. Domingo , fundado en 

1266 
San Francisco , fundado en 

1266. 
Ntra. Sra. de Belén, fundado 

en 16i4 

Hospital general. 
Hospicio y escuela de instruc

ción pública para los niños allí 
recogidos. 

j Pabellones de oficiales, y escue-
j la de párvulos 

Cuartel de caballería, 
i Vendido y destinado á bodegas 
/ de vino y almacenes de grano. 
> Demolido para construir en su 
} área una plaza de abastos. 

L a Victoria, fundado en 1517 

La Trinidad, fundado en 1560 

J Cárcel nacional. 

i Vendido y destinado á altnace-
l nes de madera y otros usos. 
( Habitado en parte , y en parte 
* ruinoso. 
Í Convertido en habitaciones para 

gente pobre y almacén de ma
dera. 

f Destinado á bodegas y almace-
l nes de trigo. 
Como el anterior. 

Veracruz, fundado en 1559. 

Descalzos, fundado en 1605. 

Conventos de monjas. E l mas ant. en esta c. es el del Es
píritu Santo, fundado en 1431; pertenecen á la orden de Sto. 
Domingo y existen en él 19 monjas. 

San Cristóbal. Fundado antes del año 1513, es de la orden 
de Sanl i Spíritu y hay en él 12 monjas. 

Madre deDios. Fundadoen 1505: eselmayorde losconv. 
y cuenta 28 religiosas que siguen la regla de San Francisco. 

Sta. M a r i a de Grac ia . Fundado en 1526 ; profesan la re
gla y visten el hábito de San Agustín las 15 monjas que hay 
actualmente. 

Purís ima Concepción. Fundado en 1619; siguen la regla 
de San Francisco las 10 religiosas que cuenta. 

Descalzas (Clarisas). Fundado en 1609; hay 10 monjas 
sumamente recoletas que siguen en toda su aspereza la regla 
de San Francisco. 

Victorias de Jesús y M a r i a . Fundado en 1514 ; hay 5 
monjas que siguen la regla de San Francisco de Paula. 

Había antes 2 beateríos, uno de la Purís ima Concepción y 
otro las Nazarenas, el cual servia de refugio á las mujeres que 
habiendo vivida desordenadamente, deseaban reformar suscos-
lumbres y hacer penitencia, pero últimamente habían que;lado 
arabos para albergue de polares ancianas, por lo que fueron su
primidos quedando el del Stmo. Sacramento, conocido vulgar
mente por el de la Madre An iona. 

Ademas de los templos y capillas de que queda hecho mé
rito, se ha suprimido el culto de los siguientes: la igl . de Mer
cenarios descalzos oe Belén; la del Beaterío de las Nazarenas; 
la de la 'Car idad; la del Sto. Cristo de los Desagravios ; la de 
San Isidro ó la A lcub i l l a , y el oratorio de la carnicería pú
bl ica. 

Fuentes tübl icas. Propiamente tales no hay ninguna en 
Jerez , pues la llamada de la A lcub i l l a , como otra que se ú -
tuln A lcub i l la de San Telmo, son depósitos de aguas que desde 
1 leg. vienen por medio de cañerías ; su calidad es escelente, 
no asi la de otros depósitos ó llamadas fuentes como la de San 
José, del Ef j ido, déla Lencería , San Juan y la de la puerta 
de Sev i l l a , que aunque potables se diferencian mucho de las 
primeras, si bien de unas y otras usan la generalidad de los 
v e c , surtiéndose las familias mas acomodadas de las de diver
sos manantiales que hay en el tértn. , cuya agua en algunos 
es muy esquisita y saludíable, prefiriéndose entre las mas pró
ximas por el lado del E . las llamadas del Clérigo, y la de T'a-
quero, y por el S. las déla P iedad . Una compañía francesa se 
ba propuesto surtir la pobl. con el agua del r. Guadalete, ele
vándola por medio de un aparato hidráulico al cerro del Real , 
próximo á dicho r. para que a l l í , después de filtrada en un 
gran depósito , tome el peso necesario á fin de poder ser con • 
ducida y repartida por la o.¡ á llevarse á efecto este proyecto, 
grandes deben de ser las ventajas que reporte la pob l . , tanto 
para sus vec. como para otros objetos de utilidad común. 

Término. A l tener que especificar los objetos que contiene 
en su vasta comprensión, lo haremos de aquellos que creamos 
mas importantes y que basten á dar á conocer un terr. esen
cialmente agrícola y que tanto sobresale por su riqueza y fera
cidad. E l term. de Jerez es sumamente estenso; desde su l ím. 
con el de Sanlúcar, hasta la división de los de Cortes y Ronda, 
tiene 14 leg. de long. y 7 1/2 en su mayor anchura, desde la 
falda de la sierra de Gibalbin basta su terminación al E . del 
puente de Zuazo; en su circunferencia abraza una estension de 
54 leg. Confina al N . con el térm. de Trebujena;E. Arcos; S . 
Puerto de Sta María, y al O. con el anterior y San Lúcar de 
Barrnmeda. Uno de los objetos mas notables del térm., es el 
célebre monast. de la Cartu ja, el cual va desapareciendo in
sensiblemente por el descuido é incuria con que se le tiene. 
Se halla s i l . á 3/4 de leg. al S E . de la c. sobre la oril la der. 
del r. Guadalete y su fundación en 1475 , la debe al genovés 
Alvaro Overtos deValeto, bajo los planos del arquitecto Andrés 
Rivera: la portada es de bella y elegante construcción dórica, 
sobre pedestales con metopas y triglifos en el cornisamento, 
y contiene el escudo de las armas reales y las estatuas de Nues
tra Señora, San Juan y San Bruno; algunos años después fué 
reedificada desde la cornisa para abajo, con lo cual quedó bas
tante desfigurada la arquitectura gótico-germánica. Contenía 
este monast. muchas y muy preciosas pinturas que desapa
recieron cuando la estincion de los frai les, habiendo pasado 
al Estado los inmensos bienes que esta orden poseía. Ade
mas de este conv. hay otro que se titula del Val le, de Car
melitas descalzos , á 5 leguas de la población; en cuya igle
sia se celebra actualmente el sacrificio de la misa, que oyen 
los colonos de las tierras inmediatas. Existen también porción 
de ermitas como la de.\ M imbra l en e\ sitio de Tampul á 7 
leg. de Jerez, en la cual se dispensa el pasto espiritual á los 
muchos labradores que hay en sus inmediaciones; la del 
Salto del Cielo se encuentra en la deh. y cortijo de su mismo 
nombre; la titulada L a Cabeza de las Obejas en la deh. asi 
conocida, y la de la Aína en los llanos asi nombrados, en me
moria , según tradición , de una batalla ganada á los moros 
jerezanos en este mismo sitio. La cord. mas notable de este 
térm. es la que cruza en dirección de N . á E , de la que se 
desprenden las sierras de Gibalbin , Las Cabras, Dos Herma
nas, El Aljibe , La Gal l ina, La Lazada, Palmelin y San Cr is
tóbal, la cual se interpone al S. entre Jerez y el Puerto como 
una leg. de uno á otro punto; todas ellas están cortadas por 
varias gargantas que entre las mas notables pondremos la 
del Caballo, Negra, Jarda, El Astil lero, Garganta-Millan, Or-
teta. Los Corcitos, Peña-Alpargata y Boca de la Fó, que se en
cuentra á 6 y 7 leg. de Jerez, siendo vertientes de la cord. 
arriba mencionada, en la que brotan innumerables naci
mientos de aguas muy escelenles , que los mas nombrados 
son el del Rey, Tempul , en el que hay un trozo de acue
ducto para conducir á San Fernando y Cádiz las ricas aguas 
de sus abundantes manantiales. Tenia en lo antiguo su térm. 
romo pobl. que era , cuando menos , en tiempo Oe los roma
nos, cuyos linderos son muy conocidos , y hay tradición de 
que, á consecuencia de una horrorosa peste, abandonaron 
sus moradores la pobl. viniéndose á Jerez, en cuya c. se 
quedaron uniéndose el térm. de Tempul á esta. Existe aun 
un plano grabado y presentado al Gobierno para solicitar la 
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erección de un ob. en Jerer, en cuya carta están perfectamen
te deslimlados los límites de uno y otro t é r m . , Va l l e , Garci-
sobaoo , Fuenle-imbro, Fuente bermeja , Mesa de As ta , G i -
gonza, Torrecera, Las Cabri l las, Don Agustín y el Sapo. Las 
lagunas mns conocidas son las tituladas de Torros , Medina, 
el Cuervo, Rajamancera, G a r a i , Torres, Aloornocalejo y Ca
ños de Uza. Contiene también el térm, diferentes depósitos 
de aguas medicinales muy eficaces para estirpar ciertas do
lencias , babiémlose construido en ellos algunos baños , como 
los de Gigonza, Torrecera y Posada-blanca. 

Cruzan este térm. el r Guadalete (V.) que corre de ENR 
áOSO. , cuyo álveo se aumenta con las aguas del Majaccite 
su tr ibutario; la confluencia de ambos se verifica á 1 1/2 
leg. al SO. de Arcos , después de haber atravesado el segun
do sobre 9 leg. por entre sierras , en las que recibe el caudal 
que llevan los riachos pequeños de VhrU/ue y el Bosque, 
quienes dan al MajaceAle alguna importancia; al Guadalete 
se le pasa por el puente de la Cartuja en la inmediación de 
dicho monast.; tiene un ojo cegado con el objeto de construir 
un molino harinero , el cual ha sido comprado por la com
pañía que se propone conducir las aguas del Guadalete á 
Jerez. 

Existen por el térm. varias pobl. rústicas conocidas con el 
nombre de ald : las mas notables son las del Valle y de Mim
bre! , compuestas ambas de los colonos de las tierras inme
diatas á la ig l . y desp. que fué de Carmelitas descalzos, lla
mado San José del Val le, y las que rodean la herm. de M im-
brel; la circunstancia de tener en estas dos igl . misa y sumi
nistrarse el pasto espir i tual, han hecho considerar como 
parr. ó pobl. rústicas á aquellas reuniones de colonos. E l nú
mero de vec. que tienen es incierto , pues varía con frecuen
c i a , ademas de que muchos de aquellos viven habitualmente 
en Jerez, y solo van all i por el tiempo de sus faenas agríco
las. Notables son también los muchos cortijos que hay di
seminados, que asi se l lama á las grandes labores de cerea
les y semillas leguminosas; algunos, con las tierras que tie
nen agregadas , eomponen mas de 2,000 aranzadas, siendo 
muy pocos los que bajan de 600; en sus edificios hay taho 
ñas y hornos p^ra la elaboración del pan , almacenes, grane
ros, bodegas, cuadras, departamento para los jornaleros, es
tablos para bueyes, cuyo número en muchas labores ascien
de á 200 pares ¡pudiéramos dar á conocer muchos de estos 
cortijos poniendo un numeroso catálogo de ellos, pero lo es
cusamos en beneficio de otras materias mas importantes. Hay 
ademas muchísimos ranchos y pejugares, ó sea labores cor
tas, de ciento á doscientas aranzadas de tierra , con edificios 
algunos, no de la capacidad y circunstancia de la de los cor 
tijos, sino infinitamente mas chicos. Igualmente , y en obse
quio de la brevedad, omitimos reseñar con especificación las 
innumerables d e h . , que tanto de dominio part icular, como 
perteneciente á los propios, se encuentran diseminadas por 
el vasto terr. de Jerez; ellas con su mucho arbolado de enci
nas, pinos y alcornoques, sus abundantes pastos y leña cons
tituyen uno de los ramos de la riqueza de dicha c , asi como 
los cotos que con privi legio de tales son conocidos, siendo 
los mas notables el de Cuellar, La F lo r ida , E l Torno, La De
hesa boyal , Los Isletes, Las vegas de Elv i ra , Fuente-imbro, 
L a Peruela, Rogitan, Picado y los Aciagos ó Garciagos. Tam
poco es escaso el número de cas. que hay diseminados por 
esta campiña, asi como los desp. , entre los cuales , los pr in
cipales son, el de Alcántara, El Alj ibe, Añina, Los Arqui l los, 
Mesa de As ta , Baladejo , Barbaina, Bolaños, Burujena, Mesa 
de Cádiz, Capirete, Cárdenas y otros varios. Entre otras me
nos notables existen 3 granjas, la de Vallesei/uillo propia 
del Sr . D. Juan David Gordon , está tan próxima á la c. en 
dirección E . , que sus tierras llegan hasta los primeros edifi
cios; dichas tierras compondrán unas 30 aranzadas, planta
das de naranjos, olivos y otros árboles, con un edificio y 
jardín sumamente bonitos; hay otra denominada L a Granja 
propia de D. Juan Pedro Domecq , sit. sobre la márg. del r. 
Guadalete á 1/2 leg. de la pob l . , camino de la Cartuja ; com
prende una casa muy bella cercada de un vistoso jardín con 
diferentes árboles; el terr. es algún tanto enfermo por los 
efluvios que manan del r., los cuales ocasionan fiebres inter
mitentes; conócese la última con el nombre de Gira ld ino 
propia de D. Patricio Garvey, á 1/4 de leg. de la c . ; la casa 
de recreo es también buena, pero ni su sit. ni sus alrededo
res ofrecen cosa notable. También debemos mencionar la quin-
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. ta llamada E l Recreo; sit. á muy cortadist. de Jerez por la 
' parte del N O . , la cual contiene un bellísimo jardín , siendo de 

la propiedad de D. Francisco Rivero. liaríamos interminable 
este art. s i enunciásemos las casas notables por su capacidad 
y elegancia que hay en muchas de las viñas , pero prescindi
remos de esta consideración con la de D. Juan Pedro Do
mecq, á cuya amable condescendencia hemos debido los da
tos suficientes para dar á conocer su tan nombrada posesión. 
Esta hacienda es comunmente conocida en el país por el 
nombre de E l Majue lo , está sit. en una altura á una leg. al 
N E de Jerez, y ocupa la mayor parte del pago ó distrito de 
Macha rnudo , que es el que produce los mejores vinos de Je
rez, aunque en menor cantidad comparativamente. E l Ma
juelo ocupa una superficie de 400 aranzadas, toda plantada 
de v id , para formar una idea de la importancia de este esta
blecimiento agrícola , bastará indicar que de las numerosas 
viñas que hay en este t é rm . , la gran mayoría de ellas son de 
5 á 30 aranzadas, las restantes de 30 á 50 , muy pocas de 60 
á 80, y solo una de 100. E l Majuelo tiene 9 casas entre gran
des y pequeñas diseminadas en diferentes puntos; la casa 
grande ó principal es de vastas dimensiones , y ademas de 
contener todas las oficinas ó dependencias necesarias al cu l 
tivo de tan estensa viña, incluso bodega para almacenar pro
visionalmente la cosecha: tiene también un pabellón ó depen
dencias de recreo para los durños, el cnal se halla elegante
mente adornado con muebles y pinturas de mérito , hacién
dose notar entre los objetos de mas lujo, una magnifica cama 
de hierro de lo mejor que se fabrica en París ; tiene la casa 
una torre ó minarct , desde la cual se goza de una perspecti
va sumamente agradable; el jardín que circunda la casa es 
abundante en flores estrañas , árboles de adorno y frutales. 
En las diferentes labores que en repetidas épocas del año se 
dan á esta v i ñ a , se reúnen de 700 á 1,000 trabajadores á la 
vez , los que distribuidos por días , según un término medio, 
dan sobre 200 braceros siempre ocupados.-Los gastos que se 
hacen en esta posesión ascienden anualmente á unos 30 mil 
pesos fuertes, tan solo en jornales, sin contar las contr. y 
otros muchos desembolsos. La cantidad de vino que anual
mente rinde esta viña, aunque varia mucho según los años, 
puede calcularse por término medio en 1,500 botas de 30 a. 
cada u n a , cuyo prod. á los precios bajos que actualmente 
tienen an el país dan un resultado de bastante consideración. 
Las bodegas y demás dependencias que el propietario de esta 
hacienda tiene en Jerez para añejar y estraer sus vinos , for
man el establecimiento mas vasto y mas importante en su 
clase que tal vez haya en Europa, y como tal es un objeto de 
curiosidad que visitan los estranjeros. Las bodegas contienen 
hasta 15,000 pipas de vino de todas clases, habiendo algunas 
cuyo líquido cuenta 100 años. Complacido el rey Fernau-
do V i l de la grandiosidad de este edificio, concedió á su due
ño el privilegio de usar de las armas reales para sello en sus 
toneles, y al propio tiempo le facultó para que pudiera espor
tar sus caldos al estranjero. 

Ca l i dad y cibcunstancias. d e l t e r reno . Después de ha
ber hecho conocer el estenso territorio que comprende los 
l ím. de Jerez, dedúcese con facilidad que en él se han de en
contrar toda clase de terr., desde el mas áspero y montuoso, 
hasta el mas feraz y productivo. Generalmente hablando, á 
la inmediación déla c. y en un cuadrante cuyo radio podrá 
ser de 1/2 leg. desde N . á E , los terr. son areniscos, prestán
dose muy bien al cultivo de la v id , aunque estos vinos no 
gozan de las estimac'ones de los que producen las viñas l la
madas de Afuera, por estar á mayor dist. y eni ierras albari-
zas superiores; asi que, la mayor parte de las viñas de are
nas, que son muchas, se emplean en lo que se l lama el ver
deo, que no es otra cosa que espender el fruto en las plazas 
para el consumo, ó llevarlo á otros pueblos inmediatos. Una 
buena parte déla uva se hace vino y sirve por su baratura 
para el uso de las clases pobres, y otra parte se deslina á la 
elaboración de aguardientes secos y potables. También hay 
terr. apropósilo para olivares, que los han tenido algunos 
años, pero habiendo prosperado mejor este cultivo en las 
inmediacionesdeSevi l la, Morón y otros pueblos, han ido 
arrancándose por no poder competir ni en calidad ni en pre
cio con los aceites de aquellos puntos. Respecto al cult ivo de 
cereales, apenas hay tierra propiamente dicha en todo el 
térm. que no sea apropósito para el los, si bien los délos 
cuadrantes que podemos considerar desde el camino real del 
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N . hacia el O. hasla el camino real del S . , cuyo terr. se co
noce entre los aoricullores con el nombre del Rincón, son su-
periorísimos para esta producción. La cstensa superficie que 
á ella se deslina y el gran número de los cortijos y ranchos, 
hace casi imposible determinar á punto fijo el de las aranza 
das destinadas solo á pan llevar, pero todo el que tenga de 
este vasto térm. una idea, no creerá exajerado nuestro cál
culo de que esceden de 150.000, á mas de otras 200,000 de 
deh. para toda clase de ganados. E l número de aranzadas de 
viñas asciende a unas 16,000, conteniendo cada una de 1,800 
á 1,600 cepas o vides. Hubo un tiempo que {;ran parte de 
este territorio estaba poblado de infinitos árboles de toda es
pecie que acreditaban su riqueza de un modo estraurdinario; 
un estado que tenemos á h vista formado en el año 1754, da 
á Jerez 1,290,675 acebuches, 10,370 álamos blancos, 6,980 
álamos negros, 10,712 al isos, 15.412,591 alcornoques, 
3.138,340 encinas, 48 fresnos , 6,012 nogales, 103,632 pinos 
y 772,245 quejigos , pues tal ha sido su decadencia desde 
aquella época y tan escasas son hoy las maderas que puc-
dieran sacarse para construcción, que apenas llcgarian á 
6,000 codos cúbicos con unos 40,000 pies de árboes me
nores. 

Caminos. Atraviesa por esta c. la carretera general de 
Andalucia; hay uno de carril que conduce al puerto de Sta. 
Maria Uamadola trocha, y otros que comunican con los pue
blos limítrofes; lodosa escepcion de la carretera se encuen
tran en ra;il estado y muy especialmente en el invierno. 

Correos. Como esta pobl. se encuentra en la carretera de 
Andalucia , tiene correo diario de todos los puntos del reino; 
el general de Madrid y su carrera entra por lo regular á las 
dos déla tarde; y el que va en aquella dirección desde Cádiz 
pasa á las 3 de la madrugada. 

Producciones. A escepcion de las sabrosas hortalizas y 
esquisitas frutas que no bastan para el consumo de la pobl., 
las producciones de Jerez se reducen á vinos y á cereales. 
Las alteraciones que sufren una y otra nos inclinan á tomar 
un térm. medio probable de ellas: en cuanto á la de cereales, 
este cálculo es tanto mas aventurado , cuanto que una parte 
de ellos se coiiMime en las misma campiña por los trabajado
res y por los ganados, quedando otra muy considerable para 
empanar las tierras de nuevo; sin embargo, oor los datos mas 
aproximados puede regularse la cosecha anual en: 

Trigo de 400 á 600,000 fan. 
Cebada de 60 á 70,000 id . 
Habas de 40 á 60,000 id . 
Garbanzos de 40 á 60,000 id . 

Los yeros, arbejones, muelas y aguijas que los labradores 
siembran para sus ganados , no pueole calcularse el número 
de fan. por ser muy eventuales. De esta circunstancia parti
cipa también la cosecha de vinos tanto en su cantidad como 
en su calidad, pero no puede estimarse en menos de 40,000 
bolas ile 30 a. cada una, délas cuales pueden graduarse 
4,000 las procedentes de tierras areniscas y las restantes de 
las albarizas, mas ó menos acreditadas, sobre cuyo punto 
son muy varias las opiniones, por lo cual omitimos toda 
clasificación de los pagos ó distritos viñeros , dejando esta 
decisión al buen juicio de los inteligentes ó al capricho de 
los consumidores. 

Inoustr ia. Por lo que llevamos manifestado se infiere 
claramente que las dos grandes industrias de Jerez, consisten 
en las producciones de cereales y de vinos; en cuanto á la 
primera surte abundantemente su consumo, y estrae una bue
na parto para los puertos de la península, pues los mercados 
de Inglaterra no le son favorables, principalmente en los tri
gos, porque es demasiado dura para las piedras que se usan 
en aquel pais Respecto á los vinos, su esportacion para 
Inglaterra y otros puntos del N . de Europa, es tan conside
rable como lo haremos conocer cuando hablemos del comercio 
de es-ta C. Debemos sin embargo examinar, si en caso de po
derse dar mayor latitud á la esportacion de este precioso art., 
podria Jerez estender sus viñedos, esto e s , si tiene aun, 
ademas de las tierras destinadas á este objeto, otras á pro
posito para emplear en el cultivo de la v id . Las condiciones 
necesarias á este cultivo se encuentran aqui por todas parles, 
con sola la distinción que hemos indicado al hablar de las 
viñas do arena y de afuera, ó sea terr. silíceos y gredosos; 
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asi es fácil conocer que la plantación podria aumentarse á 
una suma prodigiosa. Lo que es en la actualidad mas bien 
han tenido que disminuirse los plantíos por razón de esce
der mucho la producción á la esportacion y el consumo, lo 
que ha ocasionado variaciones de precios tan notables , que 
vinos mostos de arena que hace 20 años se vendían hasta 60 
pesos , se suelen dar ahora á 10, y vinos mostos de afuera 
que obtuvieron en aquella época hasta 90 pesos, se enagena-
ron en 1843 á 25, siendo la cosecha de dicho año una de las 
mas superiores en ca'idad que se han conocido. Esta diversi
dad de preciosmanificsta bien, cuál debe ser la sit. industrial 
de Jerez, y el estado de su comercio, pues aunque resulta que 
se esporta en el dia tanto o mas vino que en otro tiempo, 
es harto evidente que se cruza un valor infinitamente me
nor , que apenas compensa los trabajos del productor. 
Volviendo al objeto especial de este párrafo, d i remos, que 
fuera de las industrias que son comunes á cualquier pobl. 
medianamente importante, las demás están subordinadas á 
las dos grandes de rereales y vinos; la primera alimenta á 
los obreros de jerga, á los de espartería, aperos de labor y 
carreterías; la de vino á los constructores de botas, á los 
alambiques de destilación de aguardientes secos y á la car
retería; las maderas para las pipas se obtienen del Ñ . de Amé
rica, y aunque se empieza á hacer uso para los arcos del fier
ro elaborado en las herrerías de Málaga, se prefiere el inglés 
por ser mas dúcti l y consistente. L a baja de los precios del 
vino ha reanimado ha pocos años la elaboración de aguar
dientes , estableciéndose varias fáb. de consideration para 
obtener este ar t . , entre las cuales se distingue por su perfec
ción é importancia, la de los señores Gonza'ez y Serv i l , y Don 
Trifon Maria Azpitarte ; mas siempre es para Jerez un triste 
adelanto e^ta ind. de la destilación, porque da á entender los 
pocos valores de sus vinos. A medida que aquella va flore
ciendo, disminuye el escl'usivo consumo de los aguardientes 
catalanes, y á ta l punto puede llegar siguiéndola bnja del 
precio en los vinos, que absolutamente se estinga la vasta 
importación que en otro tiempo se hacia de aquel art. Falta 
nos ahora esplicar, según lo comprendemos, cómo sin decre
cería esportacion de vinos al eslranjero, ha llegado á tal de
presión el valor de esie art., que empieza á causar serios te
mores á la ind. de calilos. Este fenómeno ocurre siempre que 
se verifica un movimiento industrial, sea cual fuere , que no 
cuenta con una segura salida en sus productos. Las uti l ida
des que reportaba el cul t ivo, el almacenado y la esportacion 
de vinos en una época no muy distante, estimuló en muchos 
el deseo de poseer viñas, época que coincidió con la venida á 
Jerez de varios capitalistas de las Américas Españolas, que 
huyendo de los disturbios de aquellos paises, buscaban otros 
mas pacíficos para dar colocación á sus capitales. A la vuelta 
de pocos años, muchas tierras de pan llevar y de olivares se 
vieron como por encanto transformadas en viñedos; crecien
do asi la cantidad de los prod. y no la exportación, era la 
estancación una consecuencia forzosa, siguiéndose á ella el 
demerecimiento d j los precios; aumentar la esportacion no 
era posible en Inglaterra, sin que antes se modificasen alli los 
enormes derechos que sobre los vinos hay impuestos, é in 
lerin permanezcan tan elevados, ha de estar su consumo 
circunscrito á determinadas clases. Las tentativas de esten
derlos á otros paises del N . , se han estrellado enrouchas par
tes con la rivalidad de otros viñedos mas inmediatos, y solo á 
costa de sacrificios por parle de los industriosos jerezanos, 
pueden sostener un lánguido movimiento que no ofrece es
peranzas de grande desarrollo. Otro mercado anunció á la in
dustria de este pais alguna buena esperanza de salida á los 
vinos que se iban acumulando, tal fué los Estados Unidos, 
pero sobreviniendo la ruina de su banco y con ella multitud 
de quiebras en los principales puertos de la Union, quedó 
aquella completamente paralizada; casi ocurrió esto , cuando 
se hizo un nuevo arreglo en los derechos de los artículos de 
importación en el N . de América, arreglo en el cual fueron 
perjudicados los intereses de los españoles y con ellos los v i 
nos de Jerez. A estas circunstancias debemos agregar otra 
que no deja de influir y mucho en la depresión que sufren 
hoy los precios de los v inos, cual es , que entre los mismos 
cosecheros que desean dar pronta salida á sus caldos, se esta
blece una pugna, cierta competencia en los precios, de lo que 
resulta un mal muy grave para la industria de vinos, por lo 
mucho que bajan sus valores en venta. Tal es la historia, 
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aunque muy compendiada de las vicisitudes y estado de una 
industria, que tanta celebridad llegó á conseguir y riqueza 
tan cuantiosa ha proporcionado ; por lo demás, limitándo
nos á narrar los hechos y esplicar las causas que los han pro
ducido, creemos deber abstenernos de entrar en otros porme 
ñores ajenos á la naturaleza de nuestra obra , pasando por 
alto los medios que pudieran, en nuestro concepto, adoptarse 
para elevar otra vez á su antiguo esplendor, un ramo tan im-
porlante déla riqueza de nuestro pais. (') 

Comercio. A l ocuparnos del de esta c. debemos conside 
rar con distinción el que le es propio, y el que representa 
como punto de tránsito para las importantes pobl . de la 
sierra s i l . de N . á E . Bajo de este concepto puede decirse 
que no hay art. importable que no reciban aquellas pobl. 
que deje de pasar por Jerez, así como esta c. es el punto por 
donde aquellos hacen la esporlacion de sus prod. : estos con
sisten solo en cereales que vienen, ó de tránsito para los 
puertos, o para abastecer el mercado de esta c.j en unos art. 
que ninguna intervención sufren, se ve por esta esplicacion 
cuan imposible es establecer la línea divisoria de los cereales 
que se esportau, pertenecientes á la campiña de Jerez y los 
que proceden de los pueblos indicados. Complica mas esta 
dificultad que las esportaciones se hapen muchas veces por 
tierra en arrierías, aunque generalmente se practica por el 
embarcadero del Por te í , sit. sobre el Guadalele á la dist. 
de 1 leg. SE.de Jerez. En cuanto alas esportaciones por tierra, 
no puede puntualizarse su importe, mas en las que se hacen 
por el r., el pago del derecho local llamado arrecife y muelle, 
da alguna idea de su ent idad, aunque no con distinción de 
especies de cereales; este dato ofrece en el úl l imo quinque-
b i o , que es precisamente el tiempo que hace se hal la esta-
nlecido dicho derecho, el resultado siguiente: 

Exportación de cereales por el Portal de Jerez. 

AÑOS. FANEGAS. 

1842 49,800 
1843 95,040 
1844 82,680 
1845 107,000 
1846 65,520 

400,040 

Los dalos del Gobierno nos suministran el siguiente re
sultado : 
No aparecen estados de movimiento de buques 

ni de mercaderias en este puerto y solo los hay 
respectivos á los dos años de 1844 y 1845, 
cuyo resultado es el siguiente. 

Vino 
Trigo 

Valor total de es 
tos articules. , 

Arrobas. 
Fanegas. 

Hs. vn . 

AÑOS. 

1844 

536986 

23180224 

1845 

551865 
15264 

19804531 

TOTAL. 

1088851 
15264 

42984755 

Respecto á la esporlacion de v inos , como ramo mejor or
ganizado y mas sujeto á fiscalización, podemos estendernos 
á un decenio, refiriéndonos en cuanto á la diversidad de va 
lores que han ido esperimentando, á lo que dejamos indicado 
en el párrafo de ind. L a esporlacion de vinos para el estran-
jero se hace por él Por ta l , cuyo camino desde Jerez corre 
su conservación á cargo de una junla de personas que cu i 
dan de la cobranza del arbitrio del arrecife y muel le, desti
nando su importe á la composición de uno y o t ro , y á pagar 

(') Debemos tributar aqui un justo homenaje de consideración 
á la laboriosidad de nuestro ilustrado corresponsal de Jórej, el Sr. 
D, Jos6 Antonio Lavalle , quien nos ha facilitado cuantos datos 
hemos cteido deber consultar para la redacción de este articulo. 
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el préstamo que fué preciso contraer para ponerlo transita
ble y en comunicación con U bahía de Cádiz, de cuyo puerto 
vienen varios buques á cargar, que por lo regular son ingle
ses ; sus fletes varían mucho según los puntos de la Gran 
Bretaña para donde se destinan , determinando estas varia
ciones, pr imero: la mayor ó menor probabilidad que esos 
puertos ofrecen para conseguir un retorno; segundo, el ma
yor ó menor peligro en la entrada de los puertos; y tercero, 
los mas ó menos derechos que en cada puerto tienen que sa
tisfacer. E l líete regular para Londres, que para todos los 
capitanes es el puerto mas favorable, es de 35 shi l l ines, 
cada tonelada compuesta de 2 botas do 30 a . , ó su equiva
lente en vasijas de media, cuarta ú octava parte de bota. E l 
decenio, pues, á que aludimos al principiar este párrafo, es 
el que aparece á continuación : 

Esportacion de vinos de Jerez de la Frontera, 
desde 1." de enero de 1837 á 31 de diciembre 
de 1 8 4 6 , ambos inclusive. 

ARROBAS. 

En 1837. 
1838. 
1839. 
1840. 
1841. 
1842. 
1843. 

-—1844. 
-1845. 

• 1846. 

Bolas de 30 a. 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 

13,179 1/2 
10,075 3/4 
18,847 1/4 
17,001 3/4 
14,778 3/4 
12,413 3/4 
14,296 3/4 
17,508 
18,135 
17,641 1/2 

En el espacio de los ú l t i -
t imos lOaños , botas. . . . 159,878 4.796,340 

Lo que corresponde en año 
común á 15,987 24/30 479,634 

Lo esportado desde 1 .• de 
enero á 31 de octubre de 
1847, hasta cuya fecha solo 
puede este art. eslenderse, 
asciende á 14,311 1/4 429,337 1/2 

Pero la esporlacion de los dos meses restantes debe ser de 
muy escasa consideración , no solamente porque en el orden 
observado es lo que suele suceder, sino mas principalmente 
por lo mucho que afecta á este comercio, como que es de 
puro lu jo, la crisis comercial que está pasando la Inglaterra 
en los momentos que se escribe este artículo. 

Réstanos hacer una observación para la mejor inteligencia 
de cuanto hemos manifestado, respecto á la ind. y comercio. 
Dejamos asentado que el movimiento de esporlacion en el 
dia es tanto ó mayor que el que se observaba en otras épo
cas , si bien los valores que se cruzan son infinitamente me
nores. Se nos hará quizá una advertencia de que ascendiendo 
la esporlacion, según el estado que antecede, á 15,987 24/30 
bolas, por término medio de un decenio y habiéndose cer
rado á la introducción de los vinos españoles muchos mer
cados de América , por los grandes derechos que se les han 
impuesto, cuya circunstancia impide que en los puertos do 
Inglaterra sea mayor la concurrencia de v inos , ¿cómo se 
sostiene ese movimiento de salida en los caldos á una altura 
igual ó mayor que en otro t iempo, cuando no mediaban 
aquellas circunstancias? Queda desvanecida esa aparente 
contradicción teniendo en cuenta , que de las 40,000 pipas, 
que por término aproximado producen anualmente las viñas, 
una mitad se espuria para el Puerto de S la . M a r i a , desde 
cuyo punto lo remesan á Inglaterra, como haremos obser
var al hablar de aquella pob l . ; salen directamente de Jerez 
para aquel pais las que dejamos manifestadas; unas 500 para 
Rus ia , consumiéndose las restantes, que son ultas 4,000, en 
lo interior de la península y en algunos puntos de América 
y otras naciones. 

Población y r iqueza. Cuenta esta c. con su térra, mu
nicipal, 8,762 v e c . , que hacen 33,104 a lm, , según la matrí
cula catastral: la riqueza que le da la misma es la que á con
tinuación fijamos. 

http://SE.de
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Reales. Mrs. 

Capital produclor ó sea el valor en venta 
délas fincas rústicas y urbanas. . . . 161.861,900 

Materia imponible sobre que ha de recaer 
el impuesto ó sean los productos en 
arrendamiento , 5.615,680 

Industria sobre que ha de recaer el im
puesto ó sean los productos de la indus
tria rural 2.477,415 

Productos totales en ambos conceptos. . . 8.093,095 
Cianailos tle c r i a a z a , labor y otros usos. 

Caballar 8,000; vacuno, 15,009; lanar, 10,733; cabrío, 
14,971; de cerda, 11,494; mular, 250 ; asnal, 3,000. 
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Valor en venta de las distintas clases de 

ganados. . . , 15.593,280 
Materia imponible sobre que ha de recaer 

el impuesto o sean las utilidades calcu
ladas por trato y grangería 623,731 7 

Ponemos en seguida otro estado para que aparezca mayor 
copia de datos, bien que refiriéndonos en cuanto al au
mento de riqueza á lo que digimos en el art. de Cádiz inten
dencia; nuestros lectores habrán observado, que en los art . 
de población solo presentamos la materia imponible que 
suelen dar los documentos oficiales, muy distinta, según es 
fácil concer de la real y positiva. 

E S T A D O que demuestra e l cap i ta l rontr ibuTente; tanto por l O O á que sal ió l a c o n t r i b u c i ó n en el 
uno pasado de 1 8 4 6 ; cupo que se r e p a r t i ó á esta c iudad por los varios conceptos que se demuestran; 
n ú m e r o de Aucas cou l a clasif icación de sus diferentes conceptos, de l a clase de propiedades y n ú m e r o 
de contribuyentes que comprende el reparto que se está formando en ¡jeste presente año de 184:?, 

En 1846. 
Capital contribu

yente. 

11.799,900 

En idem. 
Cupo. 

2,320 080 

Eu ídem. 
i por 100 para 

gastos de reparto 
y cobranza. 

92,803 7 

En ídem. 
4 por 100 del fondo 

supletorio. 

96,515 12 

Tanto por 100 á 
que salió en ídem. 

22 22 1/2 por 100 

En ídem. 
Total repartible. 

2.509,398 19 

Propiedad 
de 

fincas rústicas 

2,609 

Propiedad 
de 

fincas urbanas 

3,472 

KCMEROS DE CENSOS SOBRE 

Propiedad 
urbana. 

3,309 

Propiedad 
rústica. 

2,643 

Vacas, 

7,728 

Cerdos, 

6,328 

Cabrío. 

12,554 

Lanar. 

23,935 

Propietarios 
de 

fincas urbanas. 

1,728 

Propietarios 
de 

fincas rústicas. 

1,357 

Propietarios 
de 

ganados. 

99 

Propietarios 
de 

censos sobre Aneas 
urbanas. 

242 

Propietarios 
de 

censos sobre fincas 
rústicas. 

215 

Total 
de propietarios. 

3.641 

E l siguiente estado demuestra l a cant idad que por todos conceptos l ia pagado y p a g a en l a actua
l i d a d l a e. de J e r e z . 

P A G A B A A N T E S D E L S ISTEMA Tl i lBüTAUIO, 

AISOS. 

Trienio del 41 al 43. 

OBJETOS. 

Por rentas provinciales en 
arrendamiento , año co-

1 mun del trienio 
, Por paja y utensilios, . . . 
I Por frutos civiles 

1843 / Por subsidio índ, y de com," 

[ Por culto y clero. 

Eslraordinaria de í En la de 600 millones, 
guerra j En la de 180 id . . . . 

TOTAL 
BS. V N . 

1648995 

611911 
288327 
2982301 2321948 

11234801 3970943 

m , 4 1 f « } 11845188 2503772 -' 

Total general 15816131 

P A G A E N E L DÍA P A R A EL T E S O R O . 

OBJETOS. 

Por subsidio industrial y 
de comercio. . . : . . . 

Por la contribución de in
muebles 

Por consumos que aunque 
administrados por la Ha
cienda se regulan 

Total. 

, 441324 

2814281 

1000000 

4225605 

20 

25 

L a riqueza agrícola y pecuaria deducida de los productos decimales de 1837 y 38, y la urbana de los valores de frutos 
cívdes de l844,segun un estado formado por la administración de Cádiz en 26 dediciembre de 1846 , es la siguiente: 

Producto líquido imponible dé la riqueza rústica y pecuaria 10254919 
ídem de la urbana 7334341 

17589260 
Para el reparto de 1847 se rebajó á todos los pueblos la sesta parte de su respectivo producto líquido 

quedando el de Jerez en 14657716 

Diferencia o sea la sesta parte enunciada 2931544 

E l presupuesto municipal asciende á la suma que se desprende del estado que sigue, asi como la inversión que de ella se hace. 
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ifgiif>iHBs*f# bm, tmw^s>^>¡ 
E S P R E S I O N . Heai.es. Ms, 

P R O P I O S . 

Dehesas y demás suertes arrendables, fincas urbanas, canon, y censos, deducido el 2 por 100 de i 
sus valores, y la conlrihucion de inmuebles / í s o . j s s 

A R B I T R I O S . 

Por el de 8 mrs. por libra de carne concedido por la Escelenlísima Dipulacion ] 
de la provincia j 

Por el de i mrs. en l ibra de carne de cabra y cerdo 
Por el de 10 rs. en cabeza de cerdo 
Por los cafés 
Por 4 mrs. en hogaza de pan 
Cementerio 
Arbitr ios estraordinarios 

B l í - V K F J C I . ' X C I A . 

Por los productos de las fincas y rentas del hospital general de Santa Isabel. . 
Por los de la Concepción 
Por el de las huérfanas 

Total 

Rea les . Ms . 

120,000 

70,000 
35,000 

3,000 
40i ,258 

20,000 
475,000 

1.15i,258 

127,714 25 
112,868 24 
38,413 26 

278,997 7 

1.919,593 13 

C L A S E . 

!PiíISlT# ®tt « I f N 

ESPRESION. Reai.es. Ms 

Personal 

Empleados en secretaría 
I Id. del ayuntamiento , . 
' Arquitecto 
i Empleados del matadero 
' Id. del cementerio 
El fiel contraste 
Gastos de escritorio é impresiones 
Suscricciones á la Gaceta del Gobierno, Bolelin Oficial y otros. 
Gastos estraordinarios del ayuntamiento • . 

Reales. Ms. 

Polioia de segu-(Part ida celadora y serenos 
ridad I Veredas y estraordinarios 

! Alumbrado público 
Aceite de los serenos y casillas 
Limp.eza pública. . 
Arbolado de los paseos públicos 

Í Sueldo de los maestros 
Alqui ler de las escuelas 
Sus gastos ordinarios 
Id. los estraordinarios 

.Hospital general 
Beneficencia. . . | Hospicio de la Concfpcion 

( Id . He niñas huérfanas 
Obras públicas, su conservación y reparación 
Corrección públ ica, cárceles, manutención de presos etc. 

MnnlPB /Sa la r i o de los guardas 
Monte8 {Gastos de deslinde 

Cargas para pago de deudas, censo, réditos y funciones de iglesia. 
Gastos voluntarios. Composición de la posada de San Dionisio. . 
Imprevistos. Calamidades y otros que puedan ocurrir 

172,520 
800 

132,967 
6,000 

35,930 
15,950 
32,555 

4.000 
5,000 
1,600 

169,456 
180,068 
98,782 

59,130 
8,000 

U 
29 

6 9 , U 0 
81,600 

2,200 
50,370 

9,125 
2,980 

31,429 
2,202 

31,000 

} 173,320 • 

( 190,847 2 

{ 43,155 » 

I 448,307 9 

227,825 • 
120,745 « 

\ 67,130 » 

202,907 14 
266,704 >» 

30,000 » 

Total 2.050,987 —i' 

http://Heai.es
http://Reai.es
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His to r ia . Y a di j imos, con el P . M. Floren, el Abate Mas-

deu, y el distinguido anticuario D. Miguel Cortés, que es pro
bable la reducción de la ant. y célebre Asido á la c. que ac
tualmente nos ocupa; y presentamos al mismo tiempo las an
tigüedades que bajo este nombre la corresponden. Volvimos á 
tomarla en cuenta, en los artículos de Ass idon ia , As la (Mesa 
de), y al ocuparnos de la celebérrima ciudad de Asta bajo el 
nomb: e A s i l a , cuyos últimos restos supónese fueron traslada
dos por los sarracenos, durante su dominación, á esta misma 
c. Gomo la gran balalía en que sucumbió el trono de los go
dos ai poder agareno, tuvo lugar cerca de Jerez , hubo de ser 
de las primeras que, en consecuencia de su tr iunfo, domina
ron. Suena Jerez repelidas veces en las li islorias de aquel 
tiempo, con varios sucesos notables. El anciano Kasem , tio 
del emir Yahyah ben A l i , fué entregado por el wali de Jerez 
á un cuerpo de caballería que este habia enviado en su busca, 
año 1027. El ejército de los Almohades se dirigió á Jerez 
en 1146 y planló su real ante sus muros con ánimo de si
tiarla ; pero en aquel mismo dia salió de la o. su alcai e 
Abu el K a m r , de ia esclarecida alcurnia de los Beni Canias, 
con cien fe^ues principales, los cuales pasaron amigablemen
te al campamento de los Almohades, donde capitu aron en 
nombre de todo el vecindario. Abú Araran, general de los 
Amohades, p i r l ic ipó aquella victoria á Abd el Mumeu , en
careciendo la fina voluntad que abrigaban las tribus de Jerez 
á favor de su causa , quedando el emir tan pagado de aquella 
noticia , que escribió á los Jegues y Cadies de Jerez manifes-
tándolessu complacencia. Se apoderódeella un moromuy rico, 
en las revue'tas que agitaron á los estados musulmanes por los 
años de 1213. Fué acometida por el rey San Fernando en 
1251; ganada por Don Alfonso el S ih io en 1255. En el ataque 
que dieron los moros á Jerez en 120i , bubo una acción que 
nace honor á la humanidad de aquellos y al valor de los es
pañoles. Defendía la plaza D Carda Gómez, siendo esta ata
cada por los moros con el mayor v igor , habiendo perecido 
casi toda su guarnición , y sin quererse rendir el goberna-
dur , el cual se hallaba de pie sobre la mural la, con espada 
en mano, cubierto de sangre y de f l fchas, sosteniendo con 
un ánimo heroico el ímpetu de los enemigos , quienes admi
rados de un valor tan estiaordinario , resolvieron de común 
acuerdo no matarle; lo hicieron prisionero y después de ha
ber curado sus heridas , aplaudien lo el valor con que ha
bla defendido la p laza, le dieron l ibertad, haciéndole mu
chos regalos. La sitiaron las tropas de Yusuf en 1285. Tala
ron sus campos los de Albohacen á quienes los de Jerez con 
siguieron quitar el gran botin con que se retiraban y matarles 
2,000 hombres. Supo en Jerez, el rey D. Alfonso X Í la derrota 
de la escuadra musulmina por la de Aragón en 13'i2. Murió 
en esta pobl. atacado de una fiebre maligna el rey de Na
varra , Felipe III en 1343. Recibió esta c el sobrenombre que 
lleva de la Frontera por haberlo sido de los moros. Tuvo 
voto en cor les, y se cree habérselo quitado el r e y D . Fel i 
pe IV , concediéndolo los dictados de M. N . y M. L. Se esta
bleció unión y hermandad entre Cádiz y Jerez. En 1649 su
frió una terrible peste. También suena en la historia de la 
guerra de la Independencia habiéndose salvadoen Jerez, como 
por milagro, el presidente de la junt.i centra l , arz. de Lao-
dicea , y el conde de Al tamira, huyendo de la turba amoti
nada en Sevil la , año 1810, y en esta pobl reunió el duque 
de Alburquerque todas sus fuerzas en el mismo año 1810, 
para dirigirse á la isla gaditana, y contribuir á salvar tan 
precioso rincón. En 1833 varios realistas de Jerez, que hablan 
pasado á sublevar la serranía de Ronda, fueron cogidos y pa 
sados por las armas. E l escudo de estac. ostenta el mar, or
lado de castillos y leones. Es patria del general de arlillería 
D. Tomás de Moría, y del ob. de Sigüenza, D. Juan Diaz de la 
Guerra. 

JEREZ DE LOS C A B A L L E R O S : part. jud. de ascenso en 
la prov. y dióc. de Badajoz, aud. terr. de Cáceres, c g. de 
Eslremadura; debiendo advertirse en cuanto á la d i ó c , que 
la c. de Jerez y sus valles de Sta. Ana y Matamoros, perte
necen en lo gubernativo y provisión de sus curatos, a l a or
den mil itar de Santiago, en su priorato de San Marcos de 
León (Llerena); pero en lo judicial dependen de aquel dio
cesano. Se compone de una c . , 6 v . , 2 1. y una v. desp. que 
que forman 9 ayunt. , cuyos nombres y demás circustancias 
estadísticas, aparecen del siguiente 
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s i t . al S. de la p rov . , su cl ima es cálido, con vientos va

riables, aunque son mas permanentes el S . , E . y O., y se 
padecen intlamatorias, intermilenles de todos tipos, y carbun
clos. Contina al N . con el part. jud. de Zafra ; E . y S. el de 
Fregenal de la Sierra; O. el de Ülivenza y reino de Portugal, 
estendiéndose 7 leg. d e N . á S . y tomismo próximamente 
de E . á O . ; contándose los térm. de los pueblos mas escén-
t r icos: en esta comprensión aparece en toda su propiedad 
la tisonomia del país : los térra, de todos los pueblos es una 
serie continuada de monles poblados de encina y alcornoque; 
interpuestos en muchos puntos, por grandes espesuras de 
jara, madroñera, charneca y romero , que desde luego dan á 
conocer cuál es la ocupación dominante de aquellos mora
dores: en la cap. se cuentan 200 d e h . ; en Barcarrota está 
ocupado casi todo su térm. por 11 solamente, que abrazan 
cerca de 12,000 fau . ; los demás pueblos apenas presentan 
unasuperíicie descubierta de 4 tan. ; de suerte que el part. de 
Jerez de los Caballeros, es propiamente la psrte montuosa de 
la p rov . : entre estos montes es notable la deh. de la Crespa, 
con jur isd. propia, que hasta 1835 fué ejercida por un ale. m. 
E l terreno de todo el part. es quebrado, aunque sin gran
des asperezas: las sierras mas notables son : la deSta . Ma
rta en Barcarrota, las de San José, San Salvador, los Riscos, 
el Madroño y los Pajares, en Jerez, con algunas buenas can-
leras de piedra y cal . 

R tos : es abundantísimo el par t . , de aguas escelentes, 
contándose en el térm. de Barcarrota mas de 300 fuentes 
naturales, entre las que se encuentra alguna minera l : los 
nos son poco caudalosos, llamándose por esta razón en el 
Eais, r iveras, cuya denominación denota su inferioridad; 

is principales son: la llamada a r d i t e , que viene del part. 
de Fregenal y atraviesa el térra, de Jerez, por las den. de 
las Amas y Vidales: .4/corroc/ie, que nace en el térm. de 
Salvaleon, y pasa al part. de Ol ivenza; Alzaos, que desde 
el térm. de Jerez y Valencia del Mombuey , va á Portugal; 
Srovales, que desde el térm. de Salvatierra desagua en Ar 
dua ; Castaño, que entra en el anterior; Con/rentes, en el 
térm. de Zahinos ; Gol in , que desde Valencia del Mombuey 
pasa á Pur luga l ; Labandera, que en el térm. de Jerez desa
gua en Ardi la ; Los L inos, que desde Salvatierra pasa al part. 
de Almendralejo; Men/er re , que desagua en Ardi la , y por 
ú l t imo, la Riverülade los f r a i l es , que lomando sucesiva
mente varios nombres, cuiicluye en Cuadiana en el de Olí
venla : estas riveras dan movimiento á sus molines harine
ros, riegan sus heredades, sirven de abrevaderos y crian la 
escasa y menuda pesca qoe se disfruta (V. sus art.) 

Producciones : la principal del part. es la bellota de sus es
tensos montes y la preferente ocupación, la cria de ganados 
especialmente de cerda: sus cereales son suficientes para el 
consumo, sin faltar tampoco buen aceite, v ino, verduras de 
todas clases y frutas esquisitas ; el ganado vacuno y las 
colmenas, las corzas y jabalíes, los conejos, perdices, pa
lomas, y por últ imo, lobos y otros animales dañinos, se crian 
igualmente con abundancia en sus frecuentes espesuras. 

Industr ia y comercio. Telares de lienzos y de lino y lana, 
alfarerías, fáb. de curtidos y otros oficios mecánicos: el 
principal comercio es el de ganado de cerda; se celebran fe
rias en Jerez, Barcarrota, Oliva y Valencia del Mombuey, 
siendo la mejor la del segundo pueblo. La gran riqueza 
lerr. está acumulada en pocas familias, por haber sido pue
blos de s e n . , Barcarrota, Ol iva , Valencia del Mombuey y 
Zah'mos, y pertenecer á varios grandes de España, la ma
yor parte de las buenas deh. de pasto, labor y bellota de 
casi todos los pueblos: el térm. de Jerez perteneció á los 
templarios y de estos pasó á 12 grandes y títulos de Casti l la, 
ignorándose en lo general, los títulos de esta apropiación, 
aunque conservando la c. los derechos llamados de Giros, l i 
bertad de pastos y preferencia en los arrendamientos: se
mejante acumulación de bienes en manos de unos pocos, es 
de funestas consecuencias para el pais, que se compone de 
jornaleros en su inmensa mayor ía ; i y aún habrá quien se 
atreva á defender la existencia de los mayorazgos! mucho 
necesita el part. de Jerez de los Caballeros para sacudir la 
mano de hierro que pesa sobre el completo desarrollo de su 
riqueza, sobre lo cual debemos llamar la atención del Go
bierno supremo. 

Estadística cr iminal . Los acusados en este part. jud . en 
el año de 1843, fueron 126, de los que resultaron absueltos 
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de la instancia 15, y libremente 6 ; penados présenles 90; 
contumaces 15 ; reincidentes en el mismo delito 4 , y en 
otros diferentes 14 : del total de procesados, 21 contaban de 
10 á 20 años de edad ; 65 de 20 á40 , y 25 de 40 en ade
lante : l i o eran hombres, y 16 mujeres ; 54 solteros y 57 ca
sados ; 30 sabían leer y escribir, y 81 carecían de toda ins
trucción ; uno ejercía profesión científica ó arteliberal, y 110 
artes mecánicos; délos 15 reos prófugos no consta la edad, 
ni el estado, ni la educación, ni el ejercicio. 

En el mismo periodo se perpetraron 62 delitos de homi
cidio y de heridas, con 3 armas de fuego de uso lícito; uno 
de ilícito, 9 armas blancas permitidas, una prohibida y 10 
instrumentos contundentes. 

Concluimos este art. con la siguiente escala de dist. 

JEREZ D E LOS C A B A L L E R O S , cab. de part. jud. 

4 Barcarrota. 

3/4 

2 

11 

23 

12 

05 

Oliva de Jerez. 

2 

1 

10 

20 

68 

Salvaleon. 

1 Salvatierra de los Barros. 

3 

5 

7 

20 

U 

64 

3 

5 

8 

20 

13 

63 

Valencia del Mombuey. 

5 Val le de Matamoros. 

2 

10 

23 

12 

06 

Val le de Sta. Ana . 

Zahinos. 

68 

Badajoz. 

14 Cáceres 

10 

64 

25 

40 

Llerena. 

eyjMadrid 

JEREZ DE L O S C A B A L L E R O S : c. con ayunt. en la prov. 
de Badajoz(11 leg.) , part. jud. de su nombre, aud. terr. de 
Cáceres (22), dióc. de San Marcos de León, en cuanto al go
bierno y piovision de i uratos, y á la de Badajoz en lo con
tencioso como perteneciente á la orden de Santiago (Llerena 
13;, c. g. de Estremadura, con vicaria ec l . , deparlamento de 
reutas nacionales y comandancia de armas: srr. en la cumbre 
de 2 colinas , que se estienden de N . á S. á los 3o, 12' long. 
O. de Madr i d , 38°, 22' lat. N . con cl ima templado, vientos 
variables y se padecen intermitentes. 

Inter ior de l a población y sus a fueras . Sobre ant. c i 
mientos de edificios derruidos, se álzala c. en su nueva plan
t a , ocupando lo principal de ella el collado de su si t . , rodea 
do de una muralla árabe con 6 puertas y estendiéndose sus 
arrabales por la llanura hacia el E. y O . ; tiene 1,756 casas 
buenas y cómodas en general, con jardines de naranjos l imo
neros y otros árboles frondosos en 112 calles, de las cuales 
las 12 son anchas y las demás regulares, en gran pendiente 
por la localidad de la pobl. y todas empedradas; 8 plazas; la 
pr inc ipa l , junto á la ig l . de San Miguel sirve de paseo en el 
verano y tiene una pequeña alameda, ocupando el centro de 
la c . ; otra junto á la ig l . de San Bartolomé, en la cumbre de 
la colina al N . , es la plaza de toros, cerrada solo cuando los 
h a y , por dar tránsito sus 3 puertas á varías calles estramu-
ros y á algunos caminos; 3 de las otras, mas pequeñas ó pla
zuelas se hallan junto á las otras i g l . , , y las 3 restantes cada 
una tiene en su centro una abundante fuente. En este espacio 
se cuentan como buenos edif icios, la casa de ayunt. muy ca
paz y sólida: sit. en la plaza pr inc ipal , cárcel bastante bue
na , varias casas part iculares, 3 soberbias torres y un cuartel 
de caballería para 2 escuadrones, sit. sobre la cima de la co
lina que da al S . , y sobre lo que en otros tiempos era fortaleza 
en este sitio parece haber estado la torre sangrienta donde se 
supone que fueron degollados los templarios, descollando to
davía el soberbio torreón como un gigante sombrío , que con 
la elegancia y solidez de su arquitectura parece desafiar la 
injuria del t iempo; de los sucesos acaecidos entre aquellas pa-
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redes corren tradiciones misteriosas, emitidas siempre con 
entusiasmo, y escuchadas con el interés que escitan los curio
sos episodios de aquella época. Hay un colegio particular de 
humanidades; una escuela de primera educación para niños 
establecida en la casa que era panera de Maestrazgos, dotada 
con 3,300 rs. para el maestro y 1,650 para un ayudante, todo 
de los fondos municipales y asisten sobre 200 alumnos; 4 do 
niñas, todas privadas, sostenidas por una retribución propor-
cionalen las que seeducau unas 100; un pequeño teatro estable
cido en el edilicio que fué pósito; un hospital de enfermos 
titulado de San Miguel con 5,705 rs. de rentas propias; otro 
para pobres transeúntes con 615; 2 conv. de monjas con co
munidad ; otros i eslinguidos, y 3 de frailes en el mismo es
tado, á consecuencia de la supresión; i ig l . parr . , dedicadas 
a San Bartolomé; patrono de la c . , San Miguel , Sta. Maria 
de la Encarnación y Sta. Cata l ina, las 2 primeras de curato 
de t é rm . , las últimas de segundo ascenso y todas de provi
sión de S . M . como gran maestre de las ordenes militares, 
previo concurso ante el tribunal especial de las mismas, como 
pertenecientes a l a de Santiago; la colación é institución ca
nónica corresponde sin embargo al ob. de Badajoz, y la 
jurisd. al vicario de la c. y sus valles: la parr. de San Bartolo
mé está servida por el cura y 3 eclesiásticos asignados sin ren
ta ; la de San Miguel tiene una ayuda titulada los Santos Már
tires Fabián y Sebast ian, 4 ermitas tituladas Ecce-homo, 
Vera-cruz, San Gregorio y San Roque, con culto público ; la 
capilla de la venerable Madre Isabel de la C ruz , de que es pa 
tron el párroco; el suprimido conv. de religiosas de la Madre 
de Dios , destinado para colegio de humanidades, conserván
dose la ig l . para capilla particular del mismo establecimiento; 
otro conv. titulado de la Esperanza , comprado por un parti
cular que sostiene el culto , y la enfermería del de Aguas San
tas, con culto público sostenido por los Heles; el personal de 
esta parr. se compone del párroco, 2 tenientes, 22 sacerdotes 
y 5 dependientes nombrados por el párroco y aprobados por 
el v icario: á la parr. de la Encarnación estar, agregados el 
conv. de San Agust ín, de propiedad particular, destinado su 
templo á usos profanos, y cuenta para su existencia el cura, 
4 capellanes y 5 dependientes: la de Sta. Catal ina, está ser
v ida por el párroco , un teniente, otro sacerdote y 5 depen
dientes : y le son anejas las ermitas de San Lorenzo, San An
tón y Espíritu Santo; el estinguido conv. de la Luz, do propie
dad particular y los de Aguas Santas y Consolación, del estado, 
cuyas ig l . están cerradas y sin retablos; de las 9 ermitas que 
hemos referido, se hallan dentro de la pobl. la Vera-cruz, 
Heccehomo, San Gregorio, la enfermería y la Madre Isabel de 
la Cruz; y estramuros las de San Roque, Espíritu Santo, 
San Lorenzo y San Antón , las 2 primeras de estas al N . y las 
2 últimas al S O . : á los mismos aires se encuentran los 2 ce 
menteriosque no ofenden á la salud pública: al S. de l a c . 
hay un paseo con arbolado, bonito y pintoresco dando vista 
á un delicioso valle cubierto de huertas que terminan en la 
oril la der. del r. Ard i la , descubriéndose infinitos montes hasta 
la dist. de 9 leg . : se surte de aguas potables en las abundan
tes fuentes que hemos dicho dentro de la c , todas esquisitas 
y algunas minerales, cual la de uno de los 2 caños de la lla
mada del Corcho, y las de Alcanzanido y Gal lopito, ferru
ginosas. 

TiiimiKO. Confina al N . con los de Barcarrota y Salvaleon; 
E . Burgui l los; S . Fregenal de la Sierra, é Higuera la Real; 
O. Oliva de Jerez, y reino de Por tuga l , estendiéndose 4 leg. 
de N . á S. y lo mismo de E . á O. en cuyo centro se halla la 
c. y comprende los valles de S la . Ana y Matamoros; la v. 
desp. de la Crespa; los cas. denominados las Grangeras, Sta. 
de ¿róbales, la Granja, los Bolsicos, el Carbajo, San Blas, 
la Capi l la , Alcobaza, Margar i ta , Pileros y otros muchos de 
segundo orden ; el soto de la Carrascosa en la deh. de Alco
baza con otras 202 deh. de pasto, labor y bellota, pobladas 
de encina y alcornoque, arbustos d e j a r a , madroñera, char-
neca, romero, yerbas medicinales y matas bajas de todas 
clases, con muchos olivares, huertas y viñas en las partes 
mas próximas á la c . ; hay también canteras de piedra more
na y blanca para molinos'harineros, de cal superior, y minas 
de varios metales sin esplotacion. Le baña el r. Ardi la que 
corre de E. á O . , al que se reúne la r ivera de Muzl iga y se 
pierde en Guadiana, dentro j a de Por tugal ; tiene un puente 
de piedra á una leg. de la c. camino de Fregenal; el Alcar-
rache y Brobales, que también llevan la misma dirección , los 
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. arroyos Castaño, A lzaos, Menferre, Tamujoso y otros menos 

considerables, y una albuhera ó laguna degranestension. 
Ca l idad de l tebreno. Quebrado, montuoso en su mayor 

parte, cruzado de algunas sierras y cord. de las que las pr in
cipales son las de San José, San Salvador, los Riscos, el Ma
droño y las Pájaras, bueno para yerbas y bellota y regular 
para labor. 

Caminos y correos. Son carreteros el que conduce desde 
Zafra por Burgui l los, y el que baja desde Badajoz, por Bar
ca ro ta , pasa á Jerez y Fregenal , y se incorpora en Santa 
Olalla con el de Sev i l la ; los demás son vecinales y de herra
dura á los pueblos inmediatos en mal estado: el correo so 
recibe de la caja de Zafra por balijero 3 veces á la semana. 

Producciones. Tr igo, cebada, centeno, avena, legumbres 
y hortalizas en abundancia, esquisitas frutas, vino , aceite y 
bellota; se mantiene ganado de cerda, que es el mas preferi
do en el pa is , vacuno, lanar, cabrio, caballerías de labor y 
de carga, colmenas, y se cria caza mayor y menor de toda 
especie , abundante pesca de peces y tencas. 

Industr ia y comercio. Hay 7 fáb. de curtido de pieles; 3 
de velas de cera y sebo; 8 de jabón blando ; 4 de alfarería; 
20 telares de l ienzo, estopa y mantas de lana ; 9 molinos de 
aceite, los 0 de 2 v igas; 2 prensas para el mismo fruto; 40 
harineros, en A rd i l a , en los arroyos y la albuera , pudiendo 
moler el 1.° de esta 80 fan. de trigo diarias, y varios hornos 
de teja y ladr i l lo, todo en buen estado: el comercio se hace 
principalmente de ganado de cerda , que se esperta después 
de beneíiciado, de cereales que se importan y esportan en 
igual cantidad próximamente, y en géneros nacionales y es-
tranjeros, regalonería, loza, cristal y abacería que se ven
den en 13 tiendas para surtido de la pobl . : hay una feria en 
los 8 primeros dias de setiembre, poco surt ida, esceplo de es
parto que se presenta en gran cantidad ; la concurrencia do 
ganados es también en corto número, aunque los hay de to
das clases. 

Población, r iqueza y cont r ibuc ión. Aunque los pueblos 
de valle de Sta. Ana y de Matamoros que hemos enumerado, 
se hallen en el térm. de esta c . , la matrícula no comprende su 
pobl. y riqueza con lasdeJeréz, porque tienen cada uno ayunt. 
separado; sucede lo mismo con la v . desp. de la Crespa, sin 
embargo de no tener pobl. alguna, y de estas circunstancias 
hacemos espresion en sus art. respeclivos: el casco solo déla 
c . , cuenta 1,691 v e c , 6,120 a lm. cap. m o d . : 27.795,298 rs. 
imp. : 2.751,105. cont r . : 222,653 rs. 18 mrs. presupüeíto 
municipal: 48,633 rs. 25 mrs. del que se pagan 4,400 al se
cretario por su dotación y se cubre con el produelo de los 
bienes de propios, varios arbitrios y repartimiento vecinal. 

H is to r ia . Atribuyese generalmente la fundación de esta 
c. al rey D. A lonso, fijándolaen el año 1229 ¡ pero debió ser 
reedificación de otro pueblo, cuyas memorias lian sido oscu
recidas por los tiempos: solo se asegura que existía en su lu
gar una ermita dedicada á San Bartolomé, y también en ru i 
na. La amplificó el rey D. Fernando el Santo en 1232 , con 
gente de Galicia y valle de Jerguez, nombrándola Jerez de 
Badajoz ; y el mismo rey la dio a la orden del Temple, por lo 
que so apellidó de los Cabal leros. Por la estincion de esta 
orden fué incorporada á la Corona. E l rey D. Enrique II la 
cedió al maestre de Santiago en 1375, por lo que ha pertene
cido al territorio de las órdenes con gobernador político del 
hábito y ale. m. del nombramiento del rey, como gran maes
tre; estando aun en observancia del mismo or igen, el fuero 
del bailio ó mancomunidad de bienes entre marido y mujer, 
cualquiera que sea quien los aporte al matrimonio. En l i : i 
fué reedificado el cast. por el corregidor y alcaide Martin de 
Majares. E l emperador Carlos V la concedió el título de c , y 
en 28 de junio de 1528 el privilegio de que todos sus vec. pu 
diesen usar espada y daga. De esta época data el mayor en
grandecimiento de Jerez; sus principales fuentes, alcantari
l l as , hospitales, ermitas y conv. En 24 de setiembre de 1621 
se la concedió voto en cortes por el rey D. Felipe. E l escudo 
de armas de Jerez ostenta la imagen de San Bartolomé y un 
manojo dejara. Es patria esta c. del célebre Basco Nuñez de 
Balboa , descubridor de la América del S . ; de D. Garcia Mar-
tinez de Porres y S i l v a , conbejero de Castilla éinsigne juris
consulto del siglo X V I ; de D. Juan de Bazan que mur ió en la 
guerra de Granada año 1481 ; de D. Juan de Figueroa y Var
gas ; de D. Pedro Portocarrero, etc. 
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J E R E Z DE I O S C A B A L L E R O S : vicaria ecl . en la dióc. 

de LlerenaíSan Marcos deLpoi i ) ,provisoralo da la misma c , 
prov. de Badajoz , á cuya dióc. pertenece en lo contencioso: 
el tribunal se compone del vicario ecl. y un fiscal que ejerce | 
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la jurisd. voluntaria y la contenciosa en primera instancia. 
Los pueblos que la vicaría comprende, número de sus parr., 
y santuarios, personal del clero que los s i r ve , y categoría de 
los curatos, resultan del estado siguiente: 

PUEBLOS. 

Jerez de los Caballeros. 
V a l l e d e S l a . Ana . . . . 
Valle de Matamoros . . 

Total. 

PART. JUD. 

Jerez, 
id . 
i d . 

PBOVINCUS. 

Badajoz, 
i d . 
i d . 

CONVENTOS 

10 

2(i 
•2 
1 

29 

18 
3 
2 

•23 

CATF.GOHIA DE Cr iUTOSl 

JÉRIGA : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana 
(16 horas), part. jud . de Vivel (3/4), aud. terr. y c. g. de Va
lencia (16), adra, de rent. y dióc. de Segorbe (3)" 

Situación y c l ima. En el cenlro de una canal ó vega for
mada |)or el monte <le la Muela al O . , y e l d e San Antonio al 
E . , sobre la ribera izi^. del r. P a l a n c i a , se eleva un monle-
c i íoencuya falda oriental se halla fundada la v. que describi
mos : en invierno la combaten frecuentes y recios vientos del 
l í . , lo cual no dt'ja de producir alguna destemplanza atmos
férica ; pero en el eslío se presenta el clima muy templado y 
delicioso, á c.iu-a de los vientos del mar que periódicamente 
reinan desde las 10 de la mañana hasta caída ya la tarde. No 
se conocen enfermedades endémicas, si bien han aparecido 
de unos 8 años á esta parte algunas calenturas inlernñtentes 
poco malignas. 

FobtificaCione-í. Sin disputa fué de nombradla esta v . 
durante la dominación romana y sarracena, y un punto de 
mucha imporlancia, como lo acreditan su fuerte cast. y mu
ra la flanqueada de grandes torreones que cierra lodo lo que 
se l lama ant. v . : en el últ imo term. del cast, descuella una 
grande y corpulenla torre cuadrada llamada del llomenage, 
de 150 palmos de elevación , cuyos lados corresponden exac-
mente á los 4 puntos cardinales. Posleriormenle fué pueblo 
auieito , hasla que en oclulire de 1838 por orden del Excelen
tísimo Sr . D Marcelino Oráa, entonces .wneral engefedel 
ejército del Centro, se fortificó un reducto pentágono que 
forma la base de la torre de las campanas , flanqueado por 5 
torreones para impedir las incursiones de los carl is las, y pro
teger las conducciones de convoyes para el ejérci lo; y no sien
do'esto bastante, el pueblo á snsespensas fortificó la Iúilm, 
que era ya de la prirui l iva fortificación , por lo que quedó al 
abrigo y defensa de aquellos la mayor parte de la pobl. E l 
Gobierno ha dispuesto la conservación de dicho fuerte. 

Inter ior y afueras de l a población. E l conjunto de sus 
edilicios presenta á la vista del espectador la perspectiva de 
un anfiteatro convexo hasta la cumbre del casi. : consla de 
G00 casas , de las que las comprendidas en el recinto de la v, 
ant . , en lo general nada tienen de hermosura, al paso que 
los edificios que forman las calles de Bailado y Loreto , pol
las que pasa la carretera de Valencia á Teruel , son cómodos, 
aseados y reúnen todas las conveniencias domesticas. Lasca 
lies presentan la figura de unos semicírculos paralelos entre 
sí, y decrecientes en razón directa de su aproximación al cast.: 
las conlii-'uas ;i este no tienen alineación ni hermosura, y 
son muy angostas, resimiéndose de su fundación árabe. Hay 
2 plazas ; la mayor llamada del Olmo es un polígono irregu
lar bastante capaz, en la que se celebra el mercado semanal y 
la feria anoa l , encontrándose en uno de sus lados una mas 
nífica fuente de mármol negro labrado con columnas de blan
co ; y la olra de la Iglesia , que presenta un paralelógramo, 
cuya long. tiene 35 pasos y 24 de lat.: aunque hay también 
3 plazuelas denominadas del Loreto , Tiendas y Carnicerías, 
no merecen atención por su poca imporlancia. En el cenlro 
de la calle del Arraba se ve la casa del ayun t . , cuya fáb. ant. 

se halla muy deteriorada, donde se conserva la bandera á 
cuyo frente tomaron las tropas del rey D. Jaime aquella fort.; 
en lo interior del edificio están las cárceles y calabozos bas-
tanteseguros y venti lados; y en la misma calle el hospital 
para el asilo de los pobres enfermos, cuya renta es de 2,400 
rs. anuales. Hay una escuela nocturna de adultos, á la que 
asisten 69 labradores y 18 artesanos: otra de niños á cargo del 
mismo maestro, á la que concurren 80 , y se les enseña leer, 
es i r ib i r , aritmética, historia sagrada y doctrina cristiana, 
ambas dotadas con 4,015 rs. pagados de fondos municipales y 
ciertos censos aplicados á esle objeto; otra de niñas con 70 de 
asistencia y 1,825 rs. de dotación , pagados de los mismos fon
dos , y hubo basta 1829 una clase de gramática lat ina, cuyo 
migisler io desempeñaba un beneficiado de aquella parr. como 
obligación de dicho beneficio. La ig l . parr. (Sla. Águeda) está 
sit. al S. de la pob l . , y edificada en el local que fué casa-pala
cio del infante 1). Ja ime, el cual locedlo para este objeto en 
1385 : es un edificio sólido , de buenas propon iones , con un 
hermoso frontispicio de -2 cuerpos de arquitectura, de mármol 
negro. En su primitiva fundación estuvo servida esta ig l . por 
un rector que lo era también de Candiel y V i v e l , desmembra
das de aquella matriz en 1308 : en el de 1333 D. Ramón Gas
eó , arz. de Va lenc ia , con autorización del Papa Juan X X I I , 
dividió la rectoría en una vicaria perpetua y 5 raciones con 
derecho por ¡guales partas á la masa principal: en la actuali
dad la s rveel capítulo ecl. compuesto de un párroco y 5 ra
cioneros , de los que hay 2 vacantes , 4 beneficiados que 
presentan los parientes; 2 la corona y parientes , 1 el cura y 
ayunt . , olrorste últ imo, y otro que nonibiahan los monges 
de la Cartuja de Val ide Cristo. E l cura es de libre colación 
ordinaria en general concurso, asi como una de las raciones 
con la obligación de cumplir su poseedor las funciones del mi
nisterio parroquial en las ausencias , enfermedades y vacan
tes de aquel : las otras 4 raciones son patrimoniales y se pro
veen previo ecsamen sinodal ad curam an imar ían , con resi
dencia local y asistencia al coro y altar en dicha parr. y obli
gación ile decir misa por turno l i s dias colendos en el 1. de 
Noval iches, comprendido en el distr. parr. de Jérica. Existen 
2 conv . ; el uno fué de Agustinos calzados bajo la invoca
ción de N l ra Sra. del Socorro, sit. casi en el centro de la 
pobl . , que fué cedido por el Gobierno para plantear una nueva 
caja de ayunt. con todas sus dependencias , su ig l . se halla 
destinada al culto : y el otro pertenecía á la orden de Capu
chinos, estramuros de la v . , fundado en el año de 1619 por 
el beato Juan de R ibera , bajóla invocación de las Llagas de 
San Francisco. Se encuentran ademas 4 ermitas dedicadas al 
Santísimo Cristo déla Sangre, San Boque , Santa Lucia y 
Nuestra Señora de Loreto ; y dos oratorios, uno en la masía 
del Campi l lo , y olra en el Hoslalejo de propiedad particu
lar. E l cemenierio está sit. á unos 500 pasos de la pobl. en 
sitio ventilado : su área será de 3,500 pasos. Los vcc. se sur
ten de 3 fuentes públicas que hay denlro de la v. , otras 2 en 
sus inmediaciones, y olra al últ imo del paseo y alameda en 
las riberas del r. Palancia. 
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Término. Confina por N . conlosdeBenafery Novalichesj 

E . Navajas (part. de Segorbe); S. Al lura (id.) y Alculilas 
(prov. de Valencia, part. (leí Vil lar del Arzobispo); y O. Vivel . 
En su radio que es bastante estenso, se encuentran las masías 
del Campillo y Hoslalejo, el cas. de Garamancbel, y mucbos 
monles poblados de pinos y carrascas. 

Ter reno. Es algo desigual y bastante regular: participa 
de secano y huerta, que se fertiliza con las aguas del Palan-
c i a , sobre el que se ve un sólido y bonito puente de 2 arcos, 
y con las que llegan del térm. contiguo de V ive l . Este recinto 
es hermoso y de la mayor frondosidad; regularmente culti
vado y muy poblado, asi como el secano, de espesos arbola
do* de toda especie fructífera. La mayor parte de su terr. se 
halla en las sierras de una y otra parte de su vega con todo 
género de aprovech/imientos de las prod. naturales. 

Caminos. Ademas de la carretera que pasando por este 
pueblo conduce desde Valencia n Teruel , han abierto los vec. 
de Candiel un ramal de otro que llega hasta Jórica para la es-
portacion de sus frutos: los caminos transversales sonde 
pueblo á pueblo y todos de herradura. 

Correos. Solo hay 3 semanales, cuya adm. subalterna, 
que antes residía en Jérica, fué trasladada en 1810 á Vivel 
como cal), del part. jud . 

Producciones. Trigo , cebada, avena, maíz, judias, pa
tatas, v ino, aceite, seda , cáñamo , legumbres y hortalizas; 
hasta principios de este siglo se cosechaban también muy 
buenas y abundantes ; pero los naturales dieron en talar esta 
clase de árboles, de cuya manera han perdido uno de los 
ramos de su riqueza agrícola. 

Imk is t ru y comercio. La dominante es la agrícola, ba
ilándose 9 tejedores de lienzos comunes, una fáb. de papel, 
otra de tirar planchas de cobre , otra de jabón , 8 de aguar
diente, S mo'inos harineros de 2 muelas cada uno, 18 prensas 
de aceite, C hornos de pan cor er, v otros oficios y artes mecá
nicas. El comercio principal se hace con los frutos del pais: 
hay 4 tiendas de ropas y quincalla, y 2 abaccriss. Se celebra 
un mercado semanal en virtud de privi legio otorgado por el 
infante D. Martin desde Valencia en tC de febrero de 1118. 

Población. 821 vec. , 2,979 a lm. cap. p rod . : 4.341,416 
rs. imp. : 357,535 rs. Valor de la r iqueza desamortizada: 
101,466. El i'RiísrjpiiEsro municipal ordinario, del (pie se pa
gan 3,000 rs. al secretario del ayunt. , se cubre con el prod. 
de 2 molinos harineros de propios que reditúan 4,500 rs. 
anuales , y 14,600 rs. los arbitrios de panadería, tiendas de 
abacería y cántaro de medir v ino , repartiéndose el déficit en
tre los vecinos. 

J E R N E : l . en la prov. de laCoruña , ayunt. de Cabana y 
felig. de San Esteban de Anos. (V.) 

J E R T E : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cácc-
res(2l leg.), part. jud. de .larandilla "(5), dióc. de Plascncia 
(7), c. g . de Estremadura (Badajoz 35): s i t . en el valle que 
forma el r. del mismo nombre, éntrelas sierras llamadas 
Collado de la Yegua , Tormantos y Hornillo a l E . , y las de 
liejar al O. cuva cumbre dominan las particulares de Ma
jada-reina, Port i l la de l i Resbaladiza y Sanio Tello; goza de 
cuma templado, ventilado por el N . y S . y se padecen ca
lenturas estacionales: tiene 180 casas reunidas , que forman 
una sola calle ancha é i r regular , por la cual pasa un cauce 
de agua corriente que se toma de la garganta del pinar: las 
casas en su mayor parte son reedificadas de madera y tier
ra , desde la guerra de la Independencia en la que lué in
cendiado el pueblo; separada de esta calle hay una plaza 
triangular con un atrio enlosado de cantería , á la entra
da de la iglesia: hay casa de ayun t . , cárcel y local para 
la escuela en el mismo edificio; la últ ima está dotada con 1,100 
reales de los fondos públicos y asisten 70 niños de am
bos sexos, que satisfacen también una retribución proporcio 
nal ; la ig! .parr . dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. de cura
to perpetuo de 2.° ascenso y de provisión ordinaria: el edifi
cio es de bonita construcción de una sola nave de 110 pies 
de long . , 36 de lat. y 50 de elevación por la capilla mayor, 
con un buen coro alto y bien adornado y torre separada al 
S. 10 pies: la ig l . fué construida en el año 1760 sobre otra 
ruinosa quehab ia ; la torre es antiquísima : en los afueras, 
100 pasos al N . una ermita dedicada al S imo. Cristo del 
Amparo, y á su inmediación el cementerio: se surte de agirás 
potables en una fuente de dos caños , sit. en la plaza , la 
cual con el cauce de la calle del pueblo y el r. que corre á 
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100 pasos, satisfacen suficientemenle á todas las necesidades 
domésticas. Confina el té rm. por N . con el deTornavacas; 
E. Aldeanueva de la Vera ; S. Cabezuela ; O. Hervás á dist. 
de 1/2 leg. á 2, en cuyo radio, se hallan una deh. boyal , 
de loo fan. de cabida, poblada de monte de roble; el casta
ñar silvestre titulado reboldano de 200 fan . , el cual es el 
mejor monte de su clase que hay en el pa is ; sit. en una la 
dera de la izq. del r. Jerte, tiene hermosas maderas, bien 
poblado, y cuyo suelo demuestra ser el mas á propósito para 
este arbolado, pues á pesar de los muchos corles, es tal su 
frondosidad, que no le penetran los rayos del s o l , y las mar
radas ó intermedios entre las heredades , sit. entre despe
ñaderos y canchales, y muradas en porciones desiguales, 
que comprenden 150 fan. de viña , 5 de ol ivos, 20 de prados 
artif iciales, 25 de hortalizas y 15 de castañares ; le baña el 
r. Jerle en dirección d e K . á S. al que contribuyen las gar
gantas de las inmediatas sierras, siendo las principales la 
del pinar y de los tres cerros; sobre el r. hay un puente de 
madera con 4 ojos y 12 pies de elevación; otro puente sobre 
la primera garganta llamado del Cristo, de un ojo, de cante-
r í i , de 10 pies, y sobre la última otro Je canteiía, 2 ojos y 
24 pies en el camino para la Vera; del r. se sacan cauces 
para el riego y movimiento de los molinos: el te r reno es 
wna corla porción de Vega á la oril la del r. ; lo demás son 
laderas y cerros de un suelo arcillo;-o y féit i l por la asidui
dad y esmero de los i ialnralcs. caminos: el que de Plascncia 
se dirige al puerto de Tornavacas, habilitado carretera á po
ca costa, y el malísimo de herradura llamado Puerto Nue-

i vo, que comunica con la Vera ; el corheo se reci lv en PIbmii 
' cia por balijero cada 8 días, prod. : v ino, castañas, aceite; 

se mantiene ganado cabrío, de cerda, vacuno y de carga, 
y se cria caza mayor y menor y pesca de truchas, ind. y 
comercio: 5 molinos harineros y uno de aceite ruinoso; se 
esportan para Castilla y Estremadura Baja los sobrantes de 
los frutos, y se importan de los mismos prrntos los granos 
y telas, pob l . : 200 v e c , 1,096 a lm. cap. prod. : 2 451,900 
rs. imp.: 122,595. cont r . : 18,987 rs. 14 rnrs. enEiUPUEsro 
municipal : 6,000, del que se pagan 9,200 al sei retarlo por 
su dotación y se cubre con el pn ducto de la deb. boyal, 
monte reboldano y manadas entre heredadis , y el déficit 
por repartimiento vecinal. 

Este pueblo fuéald.de Plascncia, hasta mediados del s i 
glo pasado que se hizo v. realenga: fué mas populoso y 
rico; pero en agosto de 1809 le incendiaron les francescí, por 
haber muerto sus moradores á un soldado de aquella nación, 
quedsndo únicamente la i g l . , la casa de la municipalidad y 
los cimientos de algunas otras. 

J E R T E : r. en la prov. de Cáceres , se forma de las ver
tientes y licuación de las nieves de las sierras y puerto de 
Tornavaeas, en el part. jud. de Jarandilla , en una gargan
ta que atraviesa las calles de aquel pueblo en dirección de 
N . á S . , reuniéndosele poco después la garganta del Cu 
bo, que igualmente atraviesa el pueblo en la misma direc
ción ; la Serrada, que viene de E . á O . ; la de San Martin 
con el mismo rumbo, y la de Beccdas de N . A S . : con este 
ca'idal entra en el térm. de la v . de Jer le , en el cual le con
tribuyen las gargantas del Pinar y de los Tres Cerros , con 
otras de menos nombre; baja después á Cabezuela, Nava-
concejo y Asperi l la, cuyos pueblos se hallan á su márg. izq . 
y locando á sus aguas, quedando á mucha mayor dist. los 
de Valdastillas y Casas del Castañar, y á la der . , también 
bastante separado (1 1/2 leg.) el 1. del Torno: en este trán
sito se le reúnen las gargantas de todas las sierras que for
man el valle de Plascncia, por cuyo centro pasa el r., siendo 
de las mas notr.bles las llamadas de Pur ias , Gargantillas y 
los Pardos: en tales términos, y presentando una corrirn-
te regular, se desliza por las hermosas vegas de la c. de P la 
scncia, se acerca á sus mural las, que rodea por los lados 
E , S. y O . en cuya última dirección corre hasta la deh. de 
Palacios , entra en los térm. de Carcabezo , la Aldehuela y 
Dalisteo, cuyos pueblos se hallan á sus márg . ; los 2 prime
ros .1 la der. y el últ imo á la i z q . , y á 1/4 leg. confluye en 
el Alagon perdiendo su nombre después de 14 leg. de curso: 
sus puentes son muchos y algunos de bastante consideración; 
es el 1.", el que tiene denlro de las mismas calles de Torna-
vacas, de cantería y 20 pies de elevación, con otro de madera 
en el camino del Puerto. 3.°, en la v. de Jcrte de madera, con 
4 ojos y 12 pies; 4." en Cabezuela, do un ojo, de cantería. 
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grande y sol ido; 5 . ' , en el térm. de Navaconcejo, de madera 
sobre 2 pilaslrones de cantería : tiene después 5 puentes en 
las inmediaciones de Plasencia, los 3 principales, denomina 
dos Puente Nuevo en el camino de la V e r a , de 7 o jos, de es-
celonte cantería labrada en su totalidad , en el centro del 
pretil de la der. se eleva una p i rámide, también de piedra 
en la que hay una imagen t i tulada, Ntra. Sra . de la Cabeza; 
el de Truji l lo en el camino de Cácc.res y Madr id , de 3 ojos, 
cuyas dovelas son de cantería labrada, y el resto de piedra 
y c a l ; el piso es de rollo con 3 hileras de losas las 2 á los 
costados, formando aceras y la restante en el centro; en 
este so cobra pontazgo, aplicado boy á la empresa del de 
Almaráz, el de San Lázaro en el camino de la sierra de Gata 
y Ciudad Rodrigo , de 7 ojos; las pilastras de piedra cante
ría labrada y los arcos de grandes pizarras y c a l ; el piso y 
los pretiles de losas de cantería: los otros 2 puentes son pe
queños, que dan paso a l a Is la, especie de pasco delicioso 
con muchos árboles, cercado por el r.; ambos son de piedra 
sin hacer arcos, porque las canterías son tan hermosas, só
lidas y largas , que no están mas que atravesadas sobre los 
estr ibos; el últ imo puente , que es el 11.°, se halla en Galis-
teo ; consta de 7 ojos, de piedra cantería y sólida conslruc-
cion , costeado por el Sr . que fué de aquel estado. E l curso 
de esle r. es perenne, si bien escasca masó menos en pro
porción del rigoroso calor del estío, y de las sangrías mas 
ó menos grandes que se le hacen en los pueblos del Valle 
¡¡ara el riego del p imiento, que es el principal cu l t ivo, y 
délos huertos de frutas, hortalizas y legumbres, que abun
dan en sus m á r g . : son potables sus aguas, trasparentes y 
delgadas ; crian escelentes Iruchas , barbos, anguilas y otros 
peces , y dan movimiento á muchos molinos harineros y al
gunos de aceite en lodos los pueblos de su tránsito. 

J E R R O N : ald. en la prov. de Orense, ayun l . de Monterra-
mo y felig. de Sta. Maria de Nogueira. (V.) pobl . : 8 v e c , 38 
almas. 

J E S E R A : I. con ayunt. en la prov. de Huesca (8 horas), 
part. jud. y dióe. de Jaca (7) , aud. lerr. y c. g. de Aragón 
(Zaragoza ) 8). s i t . en un pequeño llano muy ventilado; clima 
frió , tiene 5 casas, ig l . parr. (San Pedro Apóstol) , servida 
por un cura de provisión en concurso general. E l teiim. con
fina N . r. Gu.irga; E. San Esteban; S. Ib/rque y O. Grasa; 
comprendiendo en su circunferencia una sierra al S. E l te r 
reno es montañoso , flojo y árido , le atraviesa un arroyo , y 
por el confín desciende el r. Guarga que fertiliza algunos 
huertecillos. caminos: los locales en mal estado. pRon.: trigo 
y avena lo necesario para el consumo y algunas legumbres y 
hortalizas; cria de ganado lanar y cabrío : caza de perdices y 
conejos, po r l . : 5 v e c , 60 hab. con t r . (V. e l par t . jud.) 

J E S T A : 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. do Oleiros , y 
fe l ig. de San .lorse de Iñas. (V.) 

JESTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 
Lorenzo de I r i joa. (V.) 

JESTA: 1. en la prov. de la Cornña, ayunt. de Laracha , y 
fel ig. de San Julián de Lendo. (V.) 

J E S T A : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La lm 
y felig. de San Pedro de Félix de Jesta . (V.) pob l . : 4 v e c , 20 
almas. 

J E S T A : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. do Lal in 
y felig. de San Juan de V i l l amera . (V.) pobl. : 11 v e c , 55 
almas. 

JESTEIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Laracha 
y felig. de San Julián de Lendo. (V.) 

J E S T E I R A : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Haleira y 
fel ig. de Santiago de M a r t i n . (V.) pobl . : 3 vec. y 15 
almas. 

JESTEIRA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Roboras y 
fel ig. de San Mamcd de Moldes. (V.) 

JESTEIRA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino 
y felig. de San Miguel de P i t c i r a . (V.) 

JESTEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La 
lin y felig. de San Mamed de Fonte-Cabalos. (V.) pob l . : 3 
v e c , 16 almas. 

•TÉSTESELO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga 
y fehg. de San Pedro de B u r i z . (V.) 

JESTO: I. en la prov. de Lugo , ayunt, de Saviíjao y felig. 
de San Tome do/ ¡ ro ía . (V,) -" v o 

J E S T O ; I. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Mazsncos. y 
. do San Julián de Beba, fv.) ' ' ' » 
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JESTOSO : 1. en la prov. do Lugo , ayunt. de Quiroga y 

felig. de Sta. Maria de Quinta de Lo r . (V . )pob l . : 20 v e c , 100 
almas. 

JESTOSO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada 
y felig. de San Mart in de Mato . (V.) pobl . : 4 v e c . , 20 
almas. 

JESTOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazari-
cos y felig. de Sta. Maria de Coico. (V.) 

JESTOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Camota . (V.) 

JESTOSO : 1. en la prov. de la Coruña, ayun l . y fel ig. de 
San Mamed de Camota . (V.) 

JESTOSO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes 
y felig. de Sta. Mar ia de Vi lare l lo . (V.) pobl . ; 5 v e c , 25 
almas. 

JESTOSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
tiago de Monduiíedo. (V.) 

JESTOSO: I. en la prov, de Lugo, ayunt. de Fonsagrada y 
felig. de San Miguel de la Bas t ida . (V.) 

J E S T O S O : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Báleira 
y felig. de Santiago de Fontaneira. (V.) pobl . : 8 v e c . , 40 
almas. 

JESTOSO DE LOS CALROS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. 
de Fonsagrada y felig. de San Pedro de iVeiro. (V.) pob l . ; 8 
v e c , 40 almas. 

JESÚS: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. y térm. 
de Monti l la. 

JESÚS ( N t r a . S r a . de): I. en la isla , part. jud. y d ióc de 
Ibiza, prov., aud. terr., c. g. de Raleares, distrito municipal 
de Santa Eulal ia: s i t . á 2/3 leg. de la cap. pobl . , r iqueza y 
demás. (V. San ta Eu la l i a . ) 

JETE : I. en la prov. de Granada (V. Gete.) También suele 
llamarse Jete el r. que pasa por medio do la pobl. , y cuyo 
verdadero nombre es Verde, según se manifiesta en dicho 
articulo. 

J E V E : ant. jur isd. en la prov. de Santiago : se componía 
de las felig. de Jeve, San Andrés; Jeve , Sta. Maria y Verdu-
cido, cuyo señorío ejsrciaDon Gaspar liermudez, quien nom
braba juez ordinario. 

JIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, y felig. 
de San Pedro de Bí t r iz . (V.') 

J IAN : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos y 
felig. de Santiago de Arcos. (V.) 

J IAN (S ta . Mar ía Dk); felig. en la prov. de L u g o , ayunt. 
de Taboada. (V. Gian.) 

J ID IBE : I. en la prov. de L u g o , ayun l . de Chantada 
y felig. de San Mamed de P e r e i r a . { \ . ) pobl . : 3 v e c , 15 
almas. 

J IGARES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig. 
de Santiago de V i l lason. {Y.) 

J IJANO : 1. en la prov. , aud. lerr. y c g. de Rurgos (21 
leg.), dióc. de Santander (14), part. jud . de Vll larcayo (1), y 
ayunt. titulado del vallo de Mena (1 1/2). s i t . en terreno 
desigual á la márg. der. del r„ Cadagua ó Nerv ion , donde le 
combaten todos los vientos: su cl ima es sano, y las enferme
dades que mas comunmente se padecen son constipados y al
gunas pleuresías. Tiene 16 casa* ; dos fuentes de escelente 
calidad, una ig l . parr. de entrada (Santiago Apóstol), servida 
por un cura párroco de patronato del conde de Noblejas , y 
un cementerio; aquella comprende los barrios de la Perrería, 
las Quintanas y Vi l lanueva. Confina el té rm. N . Carranza; 
E . Bortedo; S. Mena-mayor, y O. N a v a ; la jur isd. del pueblo 
qne se describe abraza los tres citados barrios. E l ter reno es 
aluminoso magnesiano y de inferior clase ; báñale el espresa
do r. Cadagua ó Nervion y otros arroyuelos que se despren
den del monte llamado Orduntc , pasando aquel por el barrio 
de la Ferreria; hay los montes conocidos con los nombres de 
Polio, Carrascal , el Pozo , Trasvarriente, Ugachas , Sojaza, 
Santorral y dicho Ordunle , todos poblados de robles y otros 
varios arbustos, caminos: cruza por el térm. el real que con
duce de Bilbao á Cast i l la, los demás son vecinales y en mat 
estado, correos: la correspondencia se recibe de Valmaseda y 
Vll larcayo por balijero y de ambos diariamente, prod ; trigo, 
maíz, patatas y chacolí, de todo en pequeña cantidad; ganado 
vacuno, lanar y cabrio; caza de perdices, sordas, liebres, cor
zos, raposos, lobos y osos; y pesca de truchas, barbos y loi-
na», j nü , : la agrícola, la carbonería, dos fábricas de hierro y 

* un mí-lmo harinero, cow^qo! Ift isuportwipn ^ W 8 ? 



JIJ 
otros artículos de vestir , y la estraccion de carbones y hierro 
en bruto y pulimentado, pobl . : 14 vec. 52 almas. 

J I J O N A : ant. part. ó gobernación del reino de Valencia. 
Confinaba por N . con el de Alcoy; E. y S. el de Alicante; SO, 
el de Orihuela, y O. el reino de Murcia. Comprendía 11 po
blaciones clasificadas del siguiente modo: 1 c . , 6 v . , 2 1. y 
2 a ld . , que corresponden actualmente á los part. jud. que se 
espresan á continuación, 

A l de Elche. Elche. Total 1. 
Á l de J i jona. Castal ia, I b i , Jijona , L a Sa rga , O n i l , T i 

bí y Torremanzanas. Total 7. 
A l de Monovar. Salinas. Total 1. 
A l de Vi l lena. Biar y Benijama. Total 2. 
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La adra, de este part. estaba á cargo de un corregidor nom

brado por S. M . , el cual residía en la cab. del mismo. En los 
demás pueblos había ale. may. de señorío, como sucedía en 
Casta l ia , E lche, Onil y T i b í , ó ale. ord. po rS . M . como en 
Biar , Benijama ó Ib i ; o ale. ordinarios de señorío , como en 
Salinas y La Sarga; y solo en Torremanzanas residía un ale. 
pedáneo nombrado por el corregidor de Jijona. 

JIJONA : part. jud, de ascenso en la prov. de Alicante, 
aud. terr. y c. g . de Valencia, dióc. de esta c. y la de Orihue
la : comprende 1 c , 5 v . , 2 1. y 9 cas., que forman Sayunt . , 
cuyas dist. entre s í , y á las cap. de que dependen, se espre
san en la adjunta escala; 

3 

J IJONA: cab. del par t. jud. 

Aguas O -

Busot. 

Castalia. 

2 

18 

f)2 

20 

t i 

2 

3 1/2 

20 

65 1/2 

1 

19 

59 

Ibi. 

17 

60 

Onq. 

le 
59 

Tibí. 

19 

Bl 

Torremanzanas. 

Al icante, cap. de prov. 

Valencia , aud. , c. g. y dióc. 

Madr id. 

16 

et 

22 

02 63 

(') Solo esta pobl. y la de Busot corresponden á la dióc. de Orihuela, de cuya c. 
distan v la primera 11 leg., y 13 la segunda. 

S i tuac ión, confines y cuma. Sít. al N. de la cap. de 
prov. ; y confina por su parte sel . con los part. de Alcoy y 
Concenlaina; por E . con el de Vi l la joyosa; por S. con los de 
Alicante y Nove lda; y por O. con los de Monovar y Vil lena. 
Sus l ím. son los siguientes: el set. corre por entro Benijama 
y Biar , Alcoy é I b i ; al N. de Torremanzanas y S. de Benifa-
l l im hasta el estremo occidental del térm. de Relleu : el orien
tal arranca en este punto y cortando el nacimiento del r. 
V i l l a , forma una curva por el E . y S. de Aguas hasla San 
Juan y Muchamíel: por el N . de estos pueblos va el límite 
meridional tocando siempre los confines set. de San Vicente 
del Raspeig y Agos t ; y finalmente, el occidental pasa por el 
E . de Petrel, y por entre Sax y Castalia, llega al límite jurisd. 
de Vil lena y Biar , que es donde concluye. Su estension será 
de3 l e g . d e N . á S . , y 5de E . á O. Los vientos que con mas 
frecuencia le baten son ; ol O. en invierno y el S. en el estío: 
la atmósfera es l impia y despejada en todo el par t . ; pero el 
clima no es igual en todo él: la parte del E . goza de un tem
peramento templado y benigno , al paso que en la del O. ya 
es frío en el invierno, en térm. que la vejetacion y sazona-
miento de frutos se retarda mas en esta que en aquella. 

Terr i tor io . Entre los cabezos Reconco y Cantal de Arnau 
queda el puerto de R iar , y el ancho camino que conduce á la 
hoya de Castal ia: sóbense por mas de 1/2 hora cuestas sua
ves, dejando á la ízq. graderías de almendros en anfiteatro, y 
á la der. montes incultos vestidos de vejetales: se estrecha 
algo el puerto en su mayor a l tura, donde solo hay pinos y 
maleza; pero muy pronto vuelve á ensancharse , y empiezan 
las cuestas para bajar á la hoya , viéndose por todas partef 
bosques de almendros y sembrados; se aumenta el cult ivo, se 
ensancha el horizonte, y se entra en las anchurosas llanuras 
de la hoya cercadas de montes. Tiene á su parte set. la sierra 
Onil y las montañas que siguen hacia el E . , que son el cabezo 
de Fabanella, Montbari y B i scoy ; opuesto á estos, en la parte 
meridional, se encuentra el Carrascal de Rico y Cabes de Cor
vó , quedando entro estog y Biscoy la abertura oriental l lama
da Canal de Alooy i vése como cortado el Carraícal dej Rico 
b M n «J 0, i y i m m «u iroo hácte el putaso <1« Tibí, for

mando aquí el muro izq. del r. Castalia ó Monnegre , y se 
une con los montes puestos á la der.; estos van siguiendo ha
cia el N . con los nombres de Maigmó, Serralella y Carrascal 
de Castal ia, que está al poniente de esta v . , y cierra la hoya 
de su nombre. En eila se encuentra cuanto puede desear un 
labrador laborioso é instruido: llanuras con suficiente riego, 
cuestas de diferentes tierras y posiciones para variar las pro
ducciones; montes donde hay yeso , cal, alabastro, sil lares, 
mármoles y leñas , y fuentes copiosas y cristalinas que ame
nizan y fertilizan el suelo. Sin embargo , este no es de la 
mejor ca l idad, y solo en el térm. de Onil y sitio de los mar
jales se encuentran preciosas huertas, que se fertilizan con 
las aguas de la fuente de los Ojales, cuyos sobrantes son el 
origen del r. Cas ta l ia (V . ) ; el cual atraviesa todo el part. de 
NO. á S E . , recibiendo en su cauce la rambla Gavar rera , que 
baja de I b i , y el r iach. la Torre (V.), que procede de Torre-
manzanas, engrosado con las corrientes de los arroyos l la
mados Cosed y Bugaya. E l yeso es bastante común en el 
térm. de Castal ia, especialmente en el distrito llamado los 
Yesares, donde so ven varios cerros en forma de escalones 
para subir á la Redonda y Serratel la, cubiertos de tierra ar
cillosa ro ja , que descaasa sobre otra mas dura y menos colo
rada , debajo de la cual está el yeso en losas ú hojas unidas 
con mucha intimidad , y á veces cristalizado: su color entre 
blanco y negro. A medida que se va subiendo á los montes 
no se encuentran mas que piedras calizas , de cuya natura
leza es el llamado Carrascal de Castal io, en el que se hallan 
con frecuencia fósiles ; y á 2 leg. de dist. de este , se ve el 
Maigmó, monte cuya punta cónica sobresale entre los demás 
de la comarca, y desde cuya cúspide se gozan dilatadas y 
hermosas vistas. En el térm. de O n i l , caminando hacia los 
montes de Biar y Bañeros, se descubren minas de preciosos 
mármoles, unos de un blanco pardo con venitas espáticas y 
puntos bri l lantes, y otros de color de carne mas ó menos en
cendido ¡ hay también allí una brecha compuesta de piedre-
citas como almendras, engastadas en una masa arcil losa, 
compacla, capa? de pul imei i to, y da ello se hacen la^ai y 
muelas par» ls« almaasaras. Caminando Wcia Jbl, se encut-n 
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t ran varias lomas de bastante magnitud , cubiertas de veje-
tales nativos ó de otros que puso el labrador: sigúese una 
cord. de cerros cada vez mas altos y paralelos á Biscoy, que 
van dejando en sus raices set. la hoya de su nomhre. Nace al l i 
una fuente que fertiliza 30 jornales de tierra donde se crian 
maíces, trigos y delicadas frutas; en las cuestas y campos 
que no logran riego, se ven frondosos viñedos y sembrados 
hasta las inmediaciones del barranco de la Arcada. Conti
nuando hacia el E. se presenta una dilatada l l anura , y en 
ella 2 cerros cónicos aislados : desde el primero , que es el 
occidental, cuyas raices y faldas son de tierra yesosa , y la 
cumbre de peñascos calizos donde está la ermita de San M i 
guel , se veia en la parte oriental la v. de I b i , que recostada 
sobre las raices del otro cerro cónico, se prolonga hacia el S . : 
el alto monte de Foyaderes le cae al N . , el Carrascal de R i 
co al S . ; y al E. la Canal de Alcoy , cuyo terreno bajo , res
pecto á los laterales , permite ver el Rontonal y otros montes 
que yacen por aquel rumbo Muy cerca de 2 horas se emplean 
desde Ibi á Tibi por las cuestas y barrancos del camino; por 
el S. de esta úl t ima v. pasa el r. á mucha profundidad , de 
jando en ambas riberas, colinas fértiles dispuestas en grade
rías : síguense á las colinas cerros de mucha al tura, que reu
nidos forman 2 cordilleras convergentes hacia el S . , llegán
dose á locar en el famoso pantano dicho dé Al icante, cons
truido en la garganta que dejan los montes Mos del Bou y 
Cresta: su descripción la hicimos en el articulo de la c. de 
Al icante. (V.) 

Pasados los montes de! pantano, y bajando á sus raices 
meridionales, se observa una gran mudanza en el clima y ve
getación : por últimos de a b r i l , el frió que aun reina en la 
h o y a , cesa alli como de repente., viéndose los almendros car
gados de fruto y las plantas floridas. No muda de estado el 
suelo torciendo hacia el N . en busca de Jijona , dist. de all i 
casi 2 leg., mediando montañas y cerros , ¡os mas lérreos de 
arc i l la , de yeso ó de marga colorada. Muchos quedan incul
tos , sin aprovecharse mas que las lomas y cariadas : la pri
mera de estas es corta que se presenta al salir del pantano 
no lejos de Esoobella ó bien Puntarronesa, pero bien planta 
da de almendros y olivos ; sigúese otra mayor llamada Si l im, 
donde hay una fuente que sirve para regar algunos campos, 
viniendo luego cerros sucesivamente mas altos. Va quedando 
al "5. y S E . el mar Mediterráneo como á 3 leg. de dist. , me
diando los montes de Aguas y Busot ; y al N . y N E . otros 
montes, los mas del térm. de Jijona. Muy pronto se descu
bre una anchurosa hoya , no llana como la de Castalia que 
acabamos de ver , sino sembrada de cerros, diferentes en 
altura y tamaño , entre los cuales median barrancos y gar
gantas , vistos desde all i parecen estériles , y el recinto ente
ro de poca uti l id.id; pero muy diferentes cuando se examinan 
de cerca por la variedad y multitud de frutos, novedad del 
cultivo y lozanía de producciones. Los montes de aquel re
cinto son casi incapaces dt-l arado , algunos de grande al lura 
y todos encadenados, formando un muro circular en los con-
tinesde los pueblos vecinos. A l E. y S. cae el llamado Cflbe-
só , que separad térm. de Jijona de los de IIpIIcu y Busot, 
en cuyo últ imo I. le describimos extensamente (V.), al O. la 
Peña de J i jona, que lo separa de la hoya de Castalia; y al N . 
Ja misma Peña, que mudando de nombres y dirección , tuer
ce hacia los montes de Penáguila y sierra de la Grana : lláma
se Rontonal en las cercanías de torremanzanas ; Carrasque-
i a en el camino que conduce á Alcoy , y L l ih rer ia en el que 
dirige á I b i , en donde se vé una grande abertura que inter
rumpe de algún modo la continuación del monte. Todo es ca
lizo de piedras sólidas, medianamente útiles para cal : sus 
bancos , regularmente de 3 pulgadas de grueso con poca in
terposición terrea, están horizontales con alguna inclinación 
en sus faldas, profundamenre hendidos y compartidos en 
millares de fragmentos, ya en forma de ladrillos desporti
l lados, y a en otros irregulares, pero con encajes mutuos 
que los consolidan: los cortes perpendiculares aparentan 
un muro ant. de ladrillos , y por esta razón los llamó el 
vulgo LHbrer ia , ó conjunto de legajos de libros sobrepuestos. 
Dentro de esta cord. circular de montes, quédala multitud 
de cerros, y el recinto que la naturaleza quiso distinguir con 
varias gracias , donde el labrador instruido y laborioso logra 
abundante recompensa de sus trabajos, y sitios preparados 
para coger frutos con anticipación : hay aguas abundantes y 
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seguras ; sucesión lenta y continuada de calores; ningún re-

' celo de escarchas, hielos ni huracanes ; y conflando el labra
dor en condiciones tan ventajosas, dispone sus siembras y 
plantíos : no se detiene en gastos, n i en los obstáculos que 
puedan presentarle lo rápido de las cuestas; se complace en 

| vencerlos y redncir á cul t ivo, sitios al parecer estériles. 
Candió*. Solo cruza el part. una mala carretera que por 

| el N E . dirije á Alcoy y Concentaina , y por el O. á Vi l lena, 
i por donde pasa la que desde Alicante conduce á la calzada 
i real de Madrid: los pueblos que aquella toca en el part. son: 

Ibi, Castalia y Biar. Los demás caminos son de herradura y 
j de pueblo á pueblo, los cuales por la naturaleza misma del 
i tern no, son algo quebrados. 
, Prouuccionks Tr igo , cebada, avena, mis tura , maiz, 

v ino, aceite, almendra, algarrobas, muy buenas aceitunas y 
frutas, legumbres y abundantes hortalizas: mantiene conside
rable número de gínado lanar y cabrío, y hay caza de cone
jos, liebres y perdices. 

Industr ia y comercio. La ocupación ordinaria y mas ge
neral de los hab. del part. que describimos, es la agricultura, 
cuyo estado no deja nada que desear: algunos se dedican sin 
embargo, á la fabricación de lienzos ordinarios, vidriado y 
objelosde alfarería; en Onil hay una fáb. completa de paños; 
en Tibi 5 de papel, y en todos los pueb'os del part., mult i tud 
de molinos harineros y de aceite. Es de mencionársela in -

j teligencia con que los vec. de Jijona fabrican el rico turrón 
I que lleva su nombre y que fuera de la prov. se le denomina 
; turrón de Al icante, justamente apreciado en todas partes , asi 
' como las buenas uvas h'ancas de dicho Jijona, cuyos art. llevan 
i sus vec. á Valencia y hasta la corte misma en tiempo de na 
¡ vidades. Pero el pueblo que mas sobresale en el espírilu in-
| duslrial y mercantil del part., es Oni l , cuyos vec. se dedican 
: con preferencia al ejercicio de traficantes y arrieros, cruzan-
i do la península en todas direcciones para espender mercan

cías indígenas y coloniales, y sobre todo géneros de dro
guería, en los que son bastante inteligentes. 

Ferias y mercados. En cada uno de los pueblos del part. 
hay mercado semanal: Jijona tiene conocida una feria en 
primeros de octubre; Ibi otra en primeros de setiembre, y 
Onil otra en primeros de mayo: antes eran algo concurridas; 
pero en el dia solo se celebra la del úl t imo pueblo, no me 
reciendo l lamar la atención por haber quedado casi reducida 
á la nada: en los ntros dos pueblos se observa sin embargo, 
la concedida en dichos dias. 

Carácter y costumbres. Dedicados los hab. del part. 
casi esclusivamente á las faenas del campo, sus costumbres 
son por consecuencia sencillas y puras; poro frecuentes los 
delitos; hospitalarios, pacíficos, muy Eohrios y de constitu
ción robusta y agradable. Las mujeres se distinguen de 
todas las de la prov. y aun del reino de Valencia, no solo 
por su hermosura, cuanto por su aseo, limpieza y gracioso 
modo de vestir.Compeliese su trajede una especie de enaguas 
ó guarda pies algo corto, listado de blanco y azul; justi l lo de 
raso al cuerpo, que sujeta bien su delgada c in tura , con un 
armazón en los pechos que llaman pelillo y medias mangas de 
lienzo blanco con encaje ó punti l la; pañuelo blanco ó de co
lores al cuello, cuyas puntas alan porde l ras ; otro pañuelo 
blanco á la cabeza generalmente caldo á los hombros; peina
do todo airas con su hermosa trenza caida á las espaldas, 
calzando sus pequeños pies unas alpargatas finas de cáñamo, 
tan blanco como las medias que dibujan su bien contorneada 
pierna. E l idioma del part. es el dialecto valenciano gene
ral del ant. reino. 

Estadística r.RiMiNAi,. Los acusados en este part. jud. en 
el año 1843 fueron 47 de los que resultaron absueltos de la 
instancia 5, penados presentes 39, contumaces 3 y reinciden
te en el mismo delito 1; délos procesados 11 contaban de 
10 á20 años deedad, 26 de 20 á 40, y 10 de i o en adelante; 
lo eran hombres, y 1 mujer; 28 solteros y 19 casados; 3 sa
bían leer y escribir, y 44 ignoraban lo uno y lo otro; los 47 
ejercían artes mecánicas. 

En el mismo periodo se perpetraron 16 delitos de homici
dio y de heridas con3 armas de fuego de uso i l íc i to, 6 armas 
hlancaspermitidas, 5 prohibidas y 2 instrumentos contun-

I denles. 
Damos fin á este artículo con los datos que arroja el si-

I guíente: 
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J IJONA: c. con ayunt. , adm. subalterna de correos y lo
terías, cab. del par t . jud . de su nombre en la prov. y adm. 
de rent. de Alicante ( i leg.), aud. terr., c. g. y dióc. de Va
lencia (18). 

Situación y c l ima. Sit. en la pendiente de una co l ina , al 
estremo oriental de la hoya de Castalia, y ribera der. del r ia
chuelo Coscó: se halla combatida por todos los vientos, aun
que algo resguardada de los del N . por la altura de la colina 
en cuyo declive está recostada; su clima es templado y salu
dable, no conociéndose otras enfermedades que las estacio
nales. 

In ter ior de l a población ysds afueras. Apenas el cami
nante distingue desde lejos el derruido cast. que domina á 
J i jona, cuyosreslos manifiestan terobra de moros, restau
rado en las guerras de sucesión ; desde que descubre luego 
el cas. esparramado sin orden por las faldas de la colina que 
corona aquel, su color pardusco; ese color casi indefinible 
que solo produce la continua acción del tiempo , no puede 
menos de conocer, aunque nada sepa de su historia , que 
aquella pobl. que está mirando es una c. ant. : y á medida 
que se acerque á sus edificios, no solo afianzará mas su pr i 
mit iva y agradable impresión, sino que admirará las frondo
sas huertas ó deliciosos jardines que le sirven como de alfom
bra, en donde se revela la inteligencia del cultivo y el asiduo 
trabajo de aquellos habitantes: 716 casas forman el casco de 
la pobl . , sin contar roas 300 que hay esparramadas por el 
térm.: aquellas en sus tres calles principales son de una altu
ra d e i ó 5 pisos, con decentes habitaciones y en lo restante 
de la c. algo roas bajas; forman calles pendientes, incómo
das y á manera de anfiteatro, escepto dos que son muy lar
gas, espaciosas y llanas, con buenos edificios, en una de las 
cuales se celebran los mercados y ferias; generalmente están 
empedradas y son bastante limpias. Hay casa de ayunt., en 
cuyo edificio esta la cárcel, y tanto esta como aquella son 
de escasa loca!idad; una casa pósito de sólida con>.truccion, 
edificada en 1792, cuyo fondo ha consistido en 540 cahíces 
de trigo y 70,000 rs. en metálico; un hospital de ant. funda
ción con el objeto de socorrerlos enfermos pobres, dirigido y 
administrado por el cui« párroco de la misma en virtud de 
decreto del gobierno: el total de sus ingresos es de 90 rs. 
productos de rentas propias, y el de sus gastos 19,525 de los 
que solo se satisfacen 2,880 que se invierten en honorarios de 
amas de lactancia; escuela de primeras letras pagada de los 
fondos municipales con la dotación de 2,000 rs , á la que con
curren 200 niños y se les enseña á leer , escribir, aritmética y 
principios de geometría ; otra de latinidad, cuyo preceptor 
tiene de dotación de los mismos fondos 1,000 rs . ; 3 de niñas, 
una dotada con 1,000 rs. de dicho fondo, á la que concurren 
100 alumnas, y las otras dos, privadas, á cadaunad* las cua
les, asislen 30 niñas, y á todas ellas se las enseña á leer, escribir 
y las labores de su sexo; ig l .parr . (Ntra. Sra. de la Asunción 
y San Bartolomé Apóstol), edificada en 1616 por el ayunt., 
el que careciendo de fondos para tan costosa obra, recibió á 
censo crecidas sumas de los Sres. marques de Peñacerrada, 
barón de Fineslrad y otros , cuyas peisiones se pagan del 
fondo de propios y arbitrios : es notable por su elevación y 
anchura, de modo que puede competir con las mas capaces 
de la prov., su órgano es muy bueno: la sirve un cura pro
pio de la clase de térro,, que lo provee S. M. ó el diocesano, 
según el mes de la vacante en concurso general, un vicario 
y 15 beneficiados, de los que solo hay 9 residentes en la ac
tualidad. Había al tiempo de la supresión de los convenios 
uno de P P Franciscos bajo la invocación de Nt ra . Sra. de 
Loreto, que tenia 18 religiosos de misa y 1 lego; y otro de 
monjas Franciscas titulado de S la . Ana, cuya comunidad se 
componía en i de jul io de 1837, que fueron trasladadas á 
Concentaina, de 9 religiosas de coro y 2 legas : este conven
io por establecimienlo real fué de 29 religiosas, que se titu
laban Señoras de la Llave Dorada, por cuyo motivo tenían 
anliguamente por armas , una cadena encima dé la puerta; 
adui lmente ha cedido el gobierno su edificio para casa de 
benelicencia, asi como el de frailes está cerrado y arruinán
dose. Hay 4 ermitas de que es patrona la c : una dentro de su 
casco con solo un a l ia r , dedicada á San Sebastian; otra con la 
misma advocación,de bastante capacidad y con 6 altares mas, 
sit. á 800 pasos de la pobl. hacia el S . ; otra de Sta. Bárbara 
en la misma dirección á la dist. de 1/4 de hora en la cumbre 
de un cerro bastante elevado con un solo altar de la Santa, al 
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que guarnecen algunos hermosos retablos en madera, obra 
del célebre Juanes según se cree; y otra de San Antonio Abad 
también á 1/4 de hora al N., al lado del camino que dirije á 
Alcoy; se encuentran ademas varios oratorios y capillas hasta 
el número de 27 en las heredades ó casas de campo del térm.; 
mas son de los particulares á los que corresponden las ha
ciendas; las otras fabricadas á espensas de los vec. de las 
part. en que se hallan, en las que se celebra misa todos los 
días festivos, y concurren á oiría los hab. de aquellos; en las 
otras se celebra también misa por temporadas, regularmente 
en la época de la recolección de las cosechas: ninguna de ellas 
tiene rentas propias para atender á su conservación y reparo. 
El cementerio, que es bastante capaz, se halla á la dist. de 
400 pasos hacia el N . , en sitio ventilado, de modo que no 
perjudica ala salud pública. Los vec. se surten de 5 fuentes 
procedentes del copioso manantial llamado de Segorb, regán
dose de sus sobrantes los huertos que hay contiguos á la 
pobl., y las tierras de la partida de su nombre. 

Término. Confina por N. con los de Ibi y Alcoy (al lím. 3 
horas); E. Torremanzanas,Rolleu y Busnt (2 1/2); S. este 
último, Muchamiel, Alicante y Tibi (2), y O. el mismo Tibí y 
Castalia (1): su ostensión será de unas 5 horas en cuadro, 
hallándose solo una cuarta parte de terreno cultivado. Se di
vide en 20 partidas rurales, nombrándose por el ayunt. un 
ale. ó diputado de justicia en cada una, llamadas de Alegua, 
i\uclies,Álmaig,Álnioraig , Bugaya Alta y Baja, Canal, 
Avió Alto y Bajo, Cabesó, Segorb , Teliu, Barranc, Espar-
tal,Silim,Monnegre de Arr iba, de Abajo y de mas Abajo, 
Gorgonegay \sí Sarga. En esta última hay 15 casas reunidas, 
que antes formaban el 1. de su nombre (V.) y que actual
mente ha quedado anejo de Jijona como un cas.: en todas las 
demás se hallan sobre 350 casas de campo, donde habitan 
otras tantas familias, bien que algunas de ellas tiene al mis
mo tiempo habitación en el pueblo. Se encuentran también 
ranchos montes, todos ios cuales se ramifican formando una 
barrera hacia los confines con los pueblos comarcanos. Por el 
N. se ve la peña de Jijona, que viene de su parte occidental 
donde principalmente radica su picacho, y mudando de nom 
bres y dirección tuerce hacia los montes de Penáguila y sier
ra de la Grana , llamándose Llibrería en el camino que con
duce á lh i , Carrasqueta en el de Alcoy y Rontonal en las in
mediaciones de Torremanzanas; porE.yS. es nombrado Cabe
zo, descrito en su lugar, el cual divide dicho térm , de los de 
Relien y Busot, formando cord. con sierra de la Grana, aun
que algo divididos de los primeros por un collado y algunos 
barrancos que á la vista estienden un semicírculo que abraza 
la mayor parte del térm. Son casi incapaces de beneficiar por 
ser de tierra tenaz, pedregosa , bastante unida en sus cum
bres; algunos de mucha elevación romo el Cabezo y la Peña 
de Jijona, y crian leña de monte bajo y algunos pinos. 

Calidad y circunstanchs del terreno. Es generalmente 
montuoso, pues ademas de la cord. que circunda todo el 
térm., se encuentra por todo él multitud do cerros , dejando 
solo pequeños recodos y campos en forma de gradería, donde 
el labrador ve recompesados sus trabajos, á causa de las 
buenas condiciones que reúne aquel privilegiado recinto. 
Alli no soplan los vientos con violencia como sucede en Ibi y 
Tibi, separados solo de Jijona por 1 1/2 leg. de terreno, sino 
quepor el conlrario, son suaves y apenas sensibles en las 
partes bajas, abrigadas por la altura de los montes y con
vertidas en estufas naturales por las frecuentes arroyadas y 
varias posiciones délos cerros; las aguas son abundantes y 
seguras: algunas veces rozan aquellos vec. las peñas y traen 
de otras partes la tierra para formar campos, que regados 
din fresas, pimientos y legumbres; otras convierten en gra
derías las cuestas rápidas, nivelan los campos que resultan, 
los forlifican con sólidas murallas que contengan la tierra, y 
los plantan entonces de toda clase de frutales : las murallas 
las construyen de manera, que á 4 pies de altura dejen una 
grada de un pie de ancho , y sucesivamente otras, donde 
plantan las parras que disponen en toldos sostenidos con 
palos y cañas cntrelejidas, cuyo conjunto forma vergeles 
deliciosos y sumamenic útiles en todas estaciones, porque 
como el terreno va bajando desde mas allá de Torremanzanas 
liastaeltérm, de Alicante, presenta posiciones de diferente 
temperalura; caliente hacia el S., templadas ea las cercanías 
de la o, y algo menos hacia el N.; aprovechándose el labra-
flortM e«tíis ekcunstuttoUe, oo^ ^«(m tempranas y « m 
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sazonadas en los campos meridionales, y tardías en los seten-
trionales. Crecen alli amistosamente el almendro y la more
ra, el naranjo y el olivo, el algarrobo, la palma y todo gé
nero de frutales, siendo tan grande la cantidad de frutas, que 
se regulan eu 100 cargas de á 8 a. las que de alli salen cada 
noche para los pueblos de la prov. Aunque sea cierto que la 
posición de los terrenos es ventajosa, y quizá la mejor del 
reino, no lo es menos que los naturales son sumamente la
boriosos , y estudian con cuidado lo que conviene á cada 
sitio y estación: sin embargo, la abundancia y seguridad de 
las aguas es lo que sin disputa constituye la principal causa 
déla felicidad. Brotan en el térm. muchas fuentes que ferti
lizan 150 jornales; y las aguas del pantano de Alicante riegan 
otros 30 de tierra preciosa y abrigada en las riberas del r. 
Castalia ó Monnegre: las principales de aquellas son: la Deis 
Ameradors, Alegua, Bugaya, Comanador, Gran, Nuches, 
Rosét, Segorb y Vivéns. Ademas de las citadas fuentes y 
otras menos abundantes que aprovechan los vec. de Jijona, 
tienen las aguas que bajan por el riachuelo déla Torre (V.), 
suficientes para regar en verano 50 jornales de tierra, y casi 
doblado número cuando han precedido copiosas lluvias en in
vierno. No ceden aquellos campos en mérito á los demás: 
venseen todos emparrados con tal número de racimos, que 
unida la cosecha común de los jardines compone 12,000 a.; 
cosecha útilísima por conservarse la uva fresca hasta navi
dad, y alguna vez hasta principios de marzo. Atravesando 
las huertas inmediatas á la c , se llega muy pronto al cauce 
del r. Cosed, seco por haberle tomado poco antes las aguas 
para el riego: sígnese adelante como 1/2 leg. de lomas y bar
rancos hasta el riach. la Torre, engrosado con el Bugaya, los 
que unidos reciben el citado Cosco junto á Sta. Bárbara, y 
mas allá en el térm. de Alicante el caudal de todos tres en
gruesa el r. Castalia ó Monnegre que baja del pantano, y 
cuya descrip. hicimos en su lugar. (V.) 

Producciones. Trigo, cebada, avena, mistura, maíz, 
vino, aceite, almendra, algarrobas, poca seda y cáñamo, miel, 
legumbres, pimientos, buenas y abundantes frutas y horta
lizas: mantiene sobre 3,000 cab. deganadolanar y 200 de ca
brío, que producen anualmente unas 600 a. de lanay 1,000 
corderos y cabritos. 

Caminos. Son provinciales y locales; todos de herradura 
á escepcion del que dirije á Alicante que es carretero: su es
tado es mediano; y aunque hay algunos bastante malos , de
pende de la escabrosidad misma del terreno , de modo que 
son poco susceptibles de mejora y aun de conservación. 

Correos. Los hay todos los días , escepto el jueves, de 
Madrid, Alicante y sus carreras; entran los domingos, mar 
tes y viernes, saliendo en los mismos dias para Valencia y su 
carrera; y de esta entran los lunes , miércoles y sábado , y 
salen los mismos dias para Madrid, Alicante y sus car
reras. 

Industria y comercio. Solo hay en Jijona las artes ú ofi
cios mas necesarios á los usos comunes, y algunas confiterías 
en las que se elabora el rico turrón de Jijona, bien conocido 
en todas partes, que se estrae para muchas prov. de España. 
Pero la ocupación general d i aquellos hab. es la agricultura, 
en cuyo ramo igualan si no esceden á los mas industriosos é 
instruidos de todo el reino de Valencia: algunos se dedican á 
la recolección y compra de grana silvestre ó kermes, para lo 
cual salen de la pobl. todos los años mas de 500 hombres, y 
recorren casi toda España. Hay t» molinos de aceite, 4 dentro 
de la c. y 5 en las heredades del térm. El comercio se reduce 
á la compra y venta de frutos, algunas tiendas de abacería, y 
oirás en que al por mesor se venden, cintas, sedas y otros 
géneros para el uso del vecindario. 

Ferias y mercados. Se concedió privilegio de una feria 
anual d(sdeel4 al 19 de octubre, la cual, aunque muy con
currida en otro tiempo, ha quedado reducida á la nulidad: 
solo se observa la franquicia en aquellos dias. Los mercados 
son el martes de cada semana, vendiéndose en ellos bastantes 
géneros y comestibles para el consumo del pueblo y de otros 
circunvecinos que suelen acudir. 

Población, con la Sarga, 1,196 vec, 4,795 alm. cap. 
PROD.: 10.446,800 rs. IMP. 513,712. CONTR.: 91,489 : el PRE
SUPUESTO municipal asciende á 33,500 rs., del que se pagan 
3,000 al secretario del ayunt., y se cubre con el producto de 
propios, que consisten, en un trogo de tierra denominado 
HiierteoUo del CasUilo %w m\ im ISOra. m ü w , W m 
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casas carnicerías 300, y en dos censos 72; con el de arbitrios 
impuestos sobre la saca y la sisa 9,200 rs . , panaderías y ta
bernas 6,000, pesos y medidas 500, derechos de moltura 
5 ,500, cubriéndose el déficit que resulta por reparto ve
cinal. 

S i no figura Jijona bajo el nombre de Sosa, siendo este abre
viatura de Saxosa, como tcrm. del ob. de Denia, en la ilación 
ó mojonamicnto que se alribuye á Wamba , nada podemos 
decir de esta pobl. anterior alano 1258 en que fué conquista
da por el rey D. Jaime I, quien la mandó poblar de cristianos, 
concediéndoles grandes privilegios que luego confirmó, porque 
le auxiliaron mucho sus vec. para la conquista del cast. de 
Alicante: de aqui proviene que la mil icia de Jijona disfrutase 
el derecho de guarnecer este cast. cuando se veia amenar,ado. 
E l rey D. Felipe V premió sus servicios concediéndola el tí
tulo de c , por real cédula de 20 de junio de 1708. Su escudo 
de armas ostenta las barras de Aragón sobre un cast. entre dos 
llaves. 

J IL : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana y 
(elig. de San Pedro de Rebon. (V.) 

J1LES: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañiza y 
felig. de Sta. Maria de Oroso. (V.) 

J1L1BERT: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud . de Bel-
monte y térm. jur isd. de rúente Espino de Ilaro. 

J ILOCA: r. cuyo origen lo tiene de una fuente que se forma 
inmediata á la v . de Celia en la prov. de Terue l , part. jud. 
de Alliarracin ; las circunstancias de su nacimiento y curso 
hasta llegar á los Hojos de Monreal en el part. de Calamoclia, 
donde ya toma el nombre que nos sirve de epígrafe á este 
art., pueden verse en la descripción del r. Ce l ia ; ahora nos 
concretaremos á seguir sus comentes desde el punto en que 
entonces lo dejamos basta su desagüe ó conüuencia en el 
Jalón. Saliendo de Monreal del Campo continúa en dirección 
de S. á N . por Torrijo y Caminreal hasta Fuentes Claras, 
don.le se aumentan sus aguas con las que nacen de diversos 
manantiales y las que lleva un riach. que viene de Uifa , si
gue después por el Poyo , á quien se deja á la i z q . , y cutre 
Calamocha y Luco se le incorpora el r. Ñavarretc por junto 
á X l r a . Sra. de Entredós-aguas; este en tiempo de lluvias y 
tronadas da un aumento considerable al J i locn; continúa des
pués por Burbáguena y Báguena por San Martin del Rio y 
Vil lanueva, y deja el part. de Calamocha pasando al de Daro-
ca, prov. de Zaragoza ; desde aquella v . empieza á inclinar 
su curso en dirección N O . , y atravesando los térm. de los 
pueblos de Manchones, Murero, Vil lafeliche, Montón y Mnra-
ta se introduce en el de Calatayud y por Ve l i l l a , Fuentes y 
Maluenda llega á un heredamiento llamado Torre de la Fuen
te, muy próximo á aquella c , donde se mezcla y confunde 
con el ¿alón. 

Las aguas do este r. se aprovechan con util idad , pues des
de su nacimiento empiezan á regar las tierras que se encuen 
tran en ambas riberas, ya de una prov. como de otra, asi del 
part. de Albarraí in como de los de Daroca y Calatayud; en 
su curso de 18 'eg. se le agregan diversos ramblizos y naci
mientos y el r. ISavarrete, con cuyos atinentes lleva siempre 
una cantidad de agua suficiente para el beneficio de los ter
renos mencionados, y para mover los batanes de paño en 
Cel ia, otro en Caminreal, varios en Calamocha, un lavadero 
de lanas en el P o y o , otro en el prceilado Calamocha , uu 
molino de papel de estraza y cartones, un marlinete de 
alambre en Luco , en Villafeliche varios molinos de pólvo
ra , y porción de harineros en todos los pueblos por donde 
con e. Se le atraviesa por un puente de piedra enBáguena y Da-
roca, de tres arcos, y en otros diversos parages tiene vanos 
de madera y de poca consideración. Cr ia muchas truchas, 
barbos, madrillas y cangrejos. 

J IM A R A S : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y 
fel ig. de San Mamed de P iedro j i la . (V.) 

J1MARÁS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Begonte y 
fel ig, de San Pedro Félix de Cerdeiras. (V.) 

J 1 M E N A : v. con ayunt. en la prov. ydióc. de Jaén (4 leg.), 
part. jud . de Mancha-Real (2), aud. terr. y c. g . do Granada: 
está s i t . sobre un plano inclinado hacia el N . , donde la com
balen frecuentemente los vientos del E. y O . , y por todas 
partes se halla rodeada de hermosas huertas que la hacen 
muy alegre y pintoresca, á escepcion de la del S . , donde se 
eiiciientran linos laderos pesados contiguos 4 las faldas del 
ferro üamado AsuaUn; el a m es h m m k simo, y solo ?b 
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padecen algunas pleuresías y calenturas intermitentes. La 
pobl. se compondrá de 400 casas próximamente, distr ibui
das en 13 calles y un barrio denominado de Cuevas: aquellas 
son en su mayor parte de ant. construcción , y estas torci
das, angostas y mal empedradas , conducen á tres entradas 
públicas á los estrenaos E . , N . y O . ; tiene casa consistorial, 
construida á fines del siglo pasado; dos posadas públicas; una 
escuela de primeras letras á que concurren unos 40 niños ; el 
maestro está dotado con 100 ducados de los fondos de pro
pios , casa y otras obvenciones, ademas de la retribución 
mensual de 4 rs. los niños que escriben y 2 los que leen ; la 
ig l . parr. (Santiago Apóstol) es un edificio de orden gótico, 
que según tradición , era en tiempo de la dominación árabe, 
mezquita; sus paredes y torres son de piedra cantería ; tiene 
dos puertas principales; está dividida en dos naves y hay en 
el dia 7 altares, de los cuales el mayor dedicado al patrón, es 
de buena escultura , compuesto de tableros que representan 
varios pasages del nacimiento é infancia de Jesús, en relieves 
separados por columnas de orden jónico : en lo alto se halla 
un crucifijo, y encima figura la coronación el Padre Eterno; 
los 6 restantes no ofrecen ninguna part icularidad: el curato 
es de segundo ascenso, y se halla servido por un cura párro
co y un teniente cura, un sacristán, un sochantre y un orga
nista; los vec. se sirven para beber de las aguas de 3 fuentes 
que tienen su origen en una abundante que hay en el térm. 
llamada Cañaba, y cuyas aguas se dirigen á la pobl. por me
dio de un caz descubierto de 1,500 varas de estension, deno
minado Prior. Fuera de la pobl. hay 3 ermitas dedicadas á 
la Virgen de los Remedios , San Sebastian y San Marcos, y 
contiguo á la última existe el cementerio parr. construido re
cientemente, con bastante ventilación y capacidad; dominan 
do la pobl. hacia el O. se eleva sobre una peña colorada un 
ant. cast. , propio del Sr . marqués de Camarasa. E l té rm. 
confina por N . y E . con los de Garcies y Redmar ; S . los de 
Albanchez y Torres, y O. los de Mancha-Real y Baeza ; den
tro de su circunferencia se halla el desp. de la v. de Recena, 
en la actualidad deh. perteneciente al indicado Sr . marqués, 
que tendrá de cabida como 4,000 cuerdas, 2,000 de las cua
les componen la sierra de Asuatin y sus faldas , y las demás 
son ocupadas por huertas que circundan la p o b l . ; también 
se encuentran en el térm. 3 fuentes denominadas una de Ca
ñaba, que como hemos dicho surte al vecindario y es la mas 
abundante, y las otras 2 do los Morales y Moro, escasas : de 
la primera se forma un arroyo con el nombre del Cuar to , 
del cual se sacan dos acequias que sirven para el riego de 
varios olivares, y pasa después al térm. de Garciez donde pe
netra en el r. de Bedmar : el r. de Torres corre en dirección 
de S. á N . á una hora de dist. de la pobl. bañando la indica
da deh. de Recena. E l te r reno es casi todo quebrado , lleno 
de regueros, barrancos y hondonadas , y de inferior calidad. 
caminos: son todos de herradura en mal estado y de pueblo 
á pueblo , pasando también la carretera que conduce desde 
Murcia á Jaén, Córdoba y Sevi l la : la GOBREsrormESciA se 
recibe de la adm. de Baeza por medio de su balijero que va 
con la de esta v. , y se trae la que le corresponde, prod. : so
bre 8,000 a. de aceite anuales; 2,000 fan. de trigo é igual 
porción de cebada, pocas legumbres y varias clases de frutas; 
hay ganado mular y boyal para las labores del campo ^c iuy 
poca caza, abundando las zorras: la mn. casi esclusiva es la 
agrícola, 4 molinos aceiteros y uno harinero: el comercio se 
reduce á la importación del vino para el consumo , y una 
tienda de paños ordinarios , lienzos y abacería, pobl . : 403 
v e c , 1,507 alm. cap. prod.: 4.526,113 rs. cap.imp,: 192,191. 
con t r . : 77,598 r s . : el presupuesto municipal asciende á 
12,000 rs. que se cubren con el prod. de propios , arbitrios y 
lo que falta por reparlo vecinal. 

J1MENA D E L A F R O N T E R A : t . con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Cádiz ( U leg.), part. jud. de San Roque (4) , aud. 
terr. y c. g. de Sevil la (21): s i t . en el confín oriental de la 
prov. éntrelos r. Horgarganla y Guadiaro, en la falda E . 
de la sierra de Gazules, con vientos fuertes del E . y O.: cl ima 
apacible, siendo las fiebres intermitentes é inflamatorias las 
enfermedades mas frecuentes. Se compone de 1,000 casas de 
regular construcción, entre ellas la del ayunt . , formando to
das cuerpo de pobi. con calles desiguales por 1« naturaleza 
pendiente del terr. j hay cárcel pública, un ca*t, de tiempo 
de los romanos, en cuya cerca estuvo entes la v,¡ a efenelaa 
do nlAos, 4ota(hís caria \ m con 4(ioo > 
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190 alumnos ; tres enseñanzas de niñas á la que asisten 90; 
una fuente poco abundante pero de escalente agua ; dos ig l . 
parr. Sta. Maria la Coronada una, curato de segundo ascenso, 
servida por un cura propio, bent-ficiado, un teniente , 4 be
neficiados nombrados por el diocesano en virtud de oposi
ción, y 6 eclesiásticos; la otra se llama de la Sta. Misericor
dia, considerada en la categoría de primer ascenso , servida 
por un cura propio, un teniente de nombramiento del dioce
sano y los eclesiáslicos asignados á dicha parr. ; tiene i er 
milas dentro de la pobl. L a Misericordia, La Concepción , del 
Consuelo y San Francisco, y comoá 1/4 de leg. un santuario 
denominado de N l ra . Sra. de los Angeles que sirvió algún 
dia de conv. de Franciscos; y por últ imo un cementerio que 
en nada perjudica á la salud pública. Confina el tkbm por 
el N . con el de Ubrique (5 leg.) ¡ E. Gauñtl (3) ; S. San Ro
que ( i ) , y O. Alcalá de los Gazules (5). El te r reno es arcillo
so en grande esteusion, cuarzoso en alguna , no faltando tro
zos de tierra ca l i za , montuoso en sus tres terceras parles con 
mucho arbolado de alcornoques , chaparros , varios arbustos 
y verbas; atraviésale el espresado r. GMarfiaro que corre de 
N E . á SO , marcándose el l imite de esta prov. con la de Má
laga, y al pie de la v. que describimos pasa el llamado Hor-
garganta que es tributario de aquel. Los caminos se comuni
can con lo? pueblos limítrofes, pasando también el que desde 
Ubrique va hacia San Roque. La correspondencu la condu
ce un balijero pagado por los propios lomándola en la cab. 
del parí, prod.: trigo abundante, cebada , habas y garbanzos 
no tanto ; hay ganado de todas clases , siendo el principal el 
lanar y cerdoso, y mucha caza de conejos, perdices, palomas, 
mir los, y algunos corzos y jabalíes, i n d . ; ademas de la agrí 
cola hay 3 fáb. de curtidos , 2 de sombreros llamados cala
ñas, 3 de jabón blando, 2 alfarerías, otras tantas de ladrillos 
y lejas, varios telares de lienzos caseros y 7 molinos harine
ros, i de ellos en el r. Horgargnnta y 3 en el Guadiaro. co
mercio: se esportan los frutos sobrantes del pais y algún ga
nado cabal lar, vacuno y de cerda, pobl . según la matrícula 
catastral: 1,516 vec. , 5,878 aira. RIQDKZ* p rod . : 12.151,180 
reales, imp.: 594,529. Él presupuesto municipal asciende á 
120,000 rs. que se cubren con 62,000 de canon de las 48 
majadas de monte repartido á los vec. , con 22,000 de canon 
de tierras do propios, y lo restante por reparto vecinal. 

J1MENADO: dipulacion en la prov. y part. jud. de Murcia, 
térm jurisd. de Pacheco. (V.) 

JIMÉNEZ DE JAMUZ o D E V A L D E J A M U Z : 1. en la prov. 
de León (7 leg.), part. jud. de la Bañeza (1/2), dióc. de Astor-
ga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20; , ayun l . de Vi l la 
nueva de Valdejamuz (1): s i t . en un pequeño valle ; su cl ima 
es f r ió , pero sano, pues no se padecen mas enfermedades co
munes que algunas tercianas y pulmonías. Tiene unas l i o 
casas ; ig l . parr. (San Martin) servida por j n cura de primer 
ascenso y presentación de dos voces legas; una ermita (la 
Vera-Crnz) á 400 pasos de la pob l . ; y varios pozos y fuentes 
de medianas aguas. Confina N . Rivas; E. Sta. Elena ; S. Cas-
Irocalbon, y O. Herreros de J.imuz á l y 1/4 leg. el mas uist. 
E l te r reno es de mediana calidad , y le fertilizan las aguas 
del Jamuz. Los caminos son locales: recibe la corresponden
cia de la Bañeza. prod. : t r igo, cebado , centeno, lino , pata
tas y hortaliza ; cria ganado vacuno, lanar y asnal ; caza de 
liebres, conejos, lobos y zorros, y pesca de truchas, anguilas, 
tencas y otros peces, ind. : alfarería de que proveen á casi to
dos los pueblos de la comarca hasta León , telares de lienzos 
ordinarios y algún molino harinero, comercio : importación 
de vino , paño y pañuelos del uso del pa is , y estraccion de 
lanas y vasijas de barro indicadas, pob l . : 110 v e c , 436 aira. 
cont r . con el ayuntamiento. 

J IMENO, vuigo del RETOR : a q. de la prov. de Valencia, 
part. jud ,de Carlet, térm. jur isd. de Monserrat . 

J IMERA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig. 
de Santiago de Vivero. (V.) 

J IMERA DE L I V a R : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Málaga (13 leg,), p i r t . jud. de Gauchí (3), aud. tcrr. y c g. 
de Granada (22): s i t . en una ladera al pie de elevados cer
ros: combáttnle generalmente los vientos del N . y E . , su 
c l ima es muy saludable, y las enfermedades mas comunes son 
las estacionales. Tiene 267 casas de mediana construcción; 
casa consistorial, en la que también se halla la cárcel; escue
la de primeras letras concurrida por 30 alumnos y dolada 
con 1,100 rs. anuales; y 2 fueutes de esquisitas aguas para 
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el surtido del vecindario ; hay una ig l . parr. (Ntra. Sra. del 
Rosario) servida por un cura párroco y un beneficiado; una 
ermita con el título de Ntra. Sra . de la Salud, sit. al pie de 
un montecito, en donde según tradición se apareció dicha 
Virgen , una torre de moros que forma el campanario de la 
parr., cementerio en parage ventilado, y on paseo con arbo
leda. Confina el té rm. N . Benaojan ; E . Atájate ; S. Benada-
l id , y O. Cortes, el que raas á la dist. de una leg. E l t e r re 
no es áspero y montuoso, comprendiendo dos montes l lama
dos la Dehesa y la Maimona: lo baña el r Guadiaro , en 
cuya or i l lase halla la ermita de que te ha hecho meocion. 
Los caminos conducen á Ronda y carapo de Gibral lar, siendo 
bastaote ásperos; y la correspondencia se recibe de Ronda 
por medio de balijero prod.: granos de todas especies, vino, 
aceite y muchas bellotas; cria ganado caballar, cabrío, de 
cerda y vacuno; caza de conejos , perdices, palomas y tórto
las; y alguna pesca en el citado r. Guadiaro. ind. : la agríco
l a , arr iería, una fáb. de aguardiente , otra de jabón y 6 mo
linos harineros, p o b l . : 272 v e c , 1,068 alm. cap. prod.: 
1.789,400 rs. imp.: 60,740: prod. que se consideran como 
cap. imp. á la ind. y comercio 24,255 rs. con t r . ; 23,913 rs. 
6rars. E l presupuesto municipal asciende á 11,500 rs. que 
se cubren con los fondos de propios. 

J I M E Z O : ! . en la prov. de Pontevedra , ayunt. deArbo y 
felig. de San Cristóbal de Mourentan. (V.) 

J INDIRIZ : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de 
Chapa y felig. de San Mamed de Moaldc. (V.) pobl . : 3 v e c , 
15 almas. 

JIN'QUER: I. con ayunt. de la prov. de Castellón de la P la 
na (6 leg, ) , part. jud. de Lucena( lO) , aud. terr. y c g. de 
Valencia (10), dióc. de Toriosa(á2); s i t . en terreno escabroso, 
sobre las vertientes set. del pico Espadan, ron buena ventila
ción principalmente del E. y O. , y cl ima fr ió. Tiene 10 casas 
y una ig l . dedicada á la Purísima Concepción, aneja de la parr. 
de Alcudia de Veo. El t é rm . confina por N . con los de V i l l a -
malur (part. de Vivel) y Ayodar; E. Alcudia de Veo ; S . A lg i -
mia de Almonacid (Segorbe), y O. el mismo y otra vez Vi l lama-
lur. En su radio se encuentran varios montes suraamenle que
brados pertem cuntes álasierra y pico Espadan, y tiene origen 
un barranco que contribuye á formar luego el r. seco de Be-
cfií . E l terreno es poco fért i l . Los caminos malos. El correo 
se recibe de Vivel por peatón, prod.: Irigo, vinoé higos; man
tiene ganado lanar y cabrío, y hay caza de conejos, liebres y 
perdices, ind. : la agrícola y carboneo, pobl. y riqueza : con 
A l cud ia de Veo. (V.) Aunque este pueblo liene ayunt. propio, 
como no le corresponile íegun la ley vijente, es probable se le 
agreste al mencionado Alcudia. 

J INZO : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Foz y felig. de 
San .luán de Vi l laronlc (V.) 

JINZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de San 
Martin de Mondonedo. (V.) 

JINZO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mazaricos y 
felig. de Santiago de Arcos. (V.) 

JINZO : I. en la prov. de Ov iedo, ayunt. de Castropol y 
felig. de San Esteban de Tapia. (V.) pobl. : 9 vec. y 45 alm. 

J I N Z O : I. en la prov. de Oviedo, ayun l . de Caslropol y 
felig. de Sta. Eulal ia de Fresno. (V.) pobl . : 9 vec. y 38 alm. 

JINZO DA COSTA; I. en la prov. de Orense, ayunt. de Ma-
ceda de Limia y felig. de V i la r de Cas . (V.) pobl . : 36 v e c , 
128 almas. 

J IRA-VALENCIA : cerro de gran elevación , en la prov. de 
Albacete, part. jud . de Chinchi l la , térm. jurisd. deHigueiue-
¡a; se dice que desde su cumbre, en los dias serenos y despe
jados, sedtscuhre la playa de Valencia que dista de 14 á 16 
leg . , atribuyéndose á esta circunstanncia el nombre de Jira-
Valencia. 

J IRÓN: a ld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de L a -
lin y felig. de S la . Eulal ia de Pa l i o . (V.) pob l . : 1 v e c y 5 
almas. 

J ISTREDO (Sierras de) : es un nudo de montes al N . del 
part. jud. de Pouferrada y S. del de Murías do Puredes en la 
prov. de León. Ocupan una estension de mas de 3 leg. cuadra
das ; están casi siempre cubiertas de nieve; no hay en ellas ni 
aun en sus estrechos valles, pobl. alguna; solo sirve de alber
gue á los osos , jabalíes, lobos , ciervos, corzos, gamos y ca
bras monteses que entre sus breñas y matorrales se abrigan; 
nadie á no ser algún atrevido cazador , se interna por aquc-
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líos solitarios lugares, por los que no cruza camino ni vereda 
alguna. 

J I T O N . nld. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Es
trada y felig. de Sta. Marina de Rive la . (V.) pobi,. : 14 v e c , 
70 almas. 

J O A I N E : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Guntin y fe
l ig. de Santiago de Enlrambasaguas. ¡V.) pobl. : 4 v e c , 20 
almas. 

J O A N A T E G U I : cas. del valle de San Pedro , prov. de Gui
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoibar . 

J O A N E DE BERGANTIÍSOS : 1. en la prov. de la Coruña, 
ayunt. de Carballo y felig. de San Esteban de Goyanes. (V.) 

JOAR1LLA : v. en la prov. y dioc. de León (8 leg.) , part. 
jud . de Sahagun (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (14;; es 
cab. del ayunt. de su mismo nombre á que están agregados 
los pueblos de Alvircs , San Miguel de Montañan y Vaklespi-
no Vaca; combátenle los vientos del E. y O. conocidos vulgar
mente con los nombres de cierzo y gallego; su cl ima es bas
tante sano , pues no se padecen mas enfermedades comunes 
que algunas tercianas y cuartanas. Tiene 84 casas, escuela de 
primeras letras dotada con 20 fan. de t r igo, á que asisten 60 
niños de ambos sexos; igl . parr. (Sto. Tomás Apóstol), servida 
por un cura de segundo ascenso y presentación do doña Ra
faela Flores Acebedo, señora que fué de esta v . ; un beneficio 
simple sin cargo alguno de la misma presentación que el cu
rato ; una capellania de patronato particular con cargo de mi
sas y sin residencia ; una ermita en los afueras dedicada al 
Sto. Cristo del Humilladero, y una fuente de buenas aguas 
para consumo del vecindario. Confina, N.San Miguel de Mon
tañan; E. Valdespino Vaca; S. Alvires, y O. Valverde Enrique, 
á i leg. los mas dist. E l tkkreno es llano y de mediana cali
dad. Los caminos dirigen á los pueblos iimílrofes : recibe la 
corkespondencia de Sabagun. prüd. : tr igo, cebada, centeno, 
vino y legumbres; cria ganado lanar, vacuno y cabal lar, y 
caza de liebres , perdices , codornices y gansos, m n . : 10 teje
dores de lanas ordinarias, poul. de todo el ayunt . : 164 v e c , 
738 a lm. cap. prod. : 1.835,730 r«. IMP. : 94,388. CONTR.: 
19,907 rs. 26 mis . 

JOARISTí M A Y O R ; cas. de la barriada ó valle de San Lo
renzo , prov. de Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm. de 
Elgo ibar . 

JOARISTí MENOR : cas. de la barriada ó valle de San Lo
renzo, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de 
E lgo ibar . 

J O V E ( S t a . Cruz) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo(4 
leg.), part. jud. y ayunt. deGijon(4):srr. al E. y O. del monte 
Arenen las laderas que forma el r. Abono, denominadas monte 
y cabo de Torres; combatida por los vii ntos del l . ' y 4 . " c u a 
drante: el cuma es benigno, y las enfermedades comunes ca
lenturas y dolores reumático-:. Tiene 79 casas repartidas en 
6 barrios denominados Jobe, Jbbe de Suso, Las Cabanas, Cal
zada, Mata y Rubio, y i fuentes de esquisitas aguas para sur
tido del vecmdaro. La ig l . parr. (Sla. Cruz), está servida por 
un cura de primer ascenso y de putionato real. Confina el térm. 
N.e l nv i r ; E . felig. de Tremañes; S. con la de Vesiña , y O. 
con la de Carrio, mediando el f apresado r. Abono. E l ter reno 
es de mediana calidad en la parte llana , y de inferior en las 
laderas; lodo bien cultivado. Los caminos son locales, atra
vesando tanibien por el térm. la carretera de Candas: todos se 
hallan en mal estado, prod.: trigo, maiz, habas, lino y alguna 
f r u ía ; y se cria la mejor especie de ganado vacuno que se co
noce en el conc. ind. : la agrícola y un molino harinero impul 
sado por las aguas del r. Abono, pobl. : 85 vec. , 404 alm. 
cont i i . : con su ayunt. (V.) 

JOüE DE S U S O : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon 
y felig. de Sta. Cruz de Jobe. (V.) pobl.: 8 vec. y 42 a lm. 

JOBENOVO : I. en la prov. de Lugo , ¡«yun1. Je Trasparga 
y felig. de S la . María de l a b r a d a . (V.) pobl. : 2 v e c . , 10 
almas. 

JORRE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de la Puebla 
del Caramiñal y felig. de Sta. María de Jobre (V.) pobl . : 4 
v e c , 22 almas. 

JOBRE : (S ta . María ue l ) : felig. en la prov. de la Coruña 
(19 leg.). dióc. de Santiago (9 1/2), part. jud. de Noya (4), y 
ayunt. de la Puebla de Caramiñal (1/6): s i r . en el centro dol 
ángulo saliente que forma la costa y termina en la punta de 
Cabio sobro la r¡ i de Arosa: cuma templado, disfruta de buena 
ventilación y solo predominan las fiebres gástricas. Se com-
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pone de los 1. ó ald. de Arcos, Arzobispo, Bandaseca, Cabio, 
Campino, Casanova, Castro, Cayños, Cerdas, Costa, Devesa, 
Jobre, Junqueras, Lago, Lombiña, Mirándola, Outeiro, Pedri-
ñas , Puente , S i lva y Vilariño, que reúnen 221 casas ; entre 
ellas se encuentra la casa-palacio de Junqueras, propia del mar
qués de Camarasa y desde laque se domina hacia el E. la men
cionada ria y se goza de vistas agradables; hubo un conv. de 
Franciscanos con la advocación de San Antonio, conocido con 
el de la Puebla; pero solo se conservan algunos restos de pa
redes cuyb material aun no ha vendido el que lo compró des-
luesde la esclaustracion. La ig l . parr. (Ntra. Sra. de la Pur i -
icacion), es única desdo que en el año de 1740 so le separó su 

anejo Sta. María de Caramiñal: el curato lo pivsenta el referido 
marqués de Camarasa por quien se egereía el sen. antes de la 
abolición. El term. confina p o r N . y E. con la mar de la r ia; 
al S. con San Pedro de Palmeira, int rpu^slo el r. Estei ron; y 
al O. con Caramiñal: hay 1 i fuentes de buenas aguas y le baña 
el r. M i rande la que loma origen de las fuentes de Vilar de 
Noya y Moldes, térm. de la Puebla ó Caramiñal y recorre los 
I. de Junqueras, Mirandela, Devesa, Puente Caslro y Baldese-
ca, cruzándole el puente de San Antonio de i arcos y unos 60 
pasos de largo sobre 3 de ancho , el cual fué construido á es-
pensas de la abuela del i itado marqués de Camarasa; este r. es 
navegable por embarcaciones menores á influjo de las altas 
mareas. Otro r. l 'amadodcSan Hoque vieneá unirse al Miran
dela en el 1. de Devesa, cuyas aguas, asi como las de oíros va
rios arroyos, se utilizan para el riego particular de algunas he
redades, para el abrevadero del ganado y dar impulso á 4 mo
linos harineros. E l te r reno es de primera, segunda y tercera 
suerte , teniendo dedicado al cultivo el número de unos 3,000 
ferrados y hasta 1,500 de baldío : existe el sitio donde hubo 
un pinar llamado del Rey , perteneciente á la nación. El ca
mino que va á Palmeira y Caramiñal so halla en mediano esta 
d o , no asi los ramales que se dirigen de pueblo á pueblo. E l 
cor reo se recibe en la cap. del ayunt. prod.: trigo, ma iz , v i 
no, patatas, habas, mimbres, l ino, pimientos, tomates, san
días , melones , castañas, limones y otras frutas; cria ganado 
vacuno, lanar y de cerda ; so pescan sardinas, merluza , con
grio, pulpó, besugo, mugi l , robaliza y de otras especies, mn. : 
la agrícola, pesca y salazón, si bien hoy se encuenlra esta re 
durida á la curación de pulpos que con otros pescados frascos 
se esporta para Caramiñal y Saiuiago. pobl. : 22Í vec. , 1,078 
alm.couTR.: con su ayunt. (V.) 

J O l i R E T l N : arroyo eu la prov. de Málaga, part, jud. de 
Marbella, térm. de üjotí: nace eu Sierra-Bermeja y desemboca 
en el r. titulado Ojén. 

JOCANO : 1 del ayun' . de Cuarlango en la prov. de Álava 
(á Vitoria 4 'eg.) , part. jud. de Aiiana (3), aud. terr. de Bur-
;os(20), c g. de la* Provincias Vascongadas, dióc. de Gala-
iorra(20): s i t . en l lano, al pió de una elevada colina ; c l ima 

f r i ó ; le combaten los vientos N . y S. y se padecen fiebres ca
tarrales. Tiene 21 casas, escue'a de primera educación para 
ambos sexos, frecuentada por 20 niños y 10 niñas , y dotada 
con 380rs. , ig l . parr.(San Manin)servida por 2 benofiíiados, 
uno de los cuales can título de cura; una ermita (San Antonio); 
para el surtido del vecindario hay una fuente de aguas comu
nes y saludables. El térm. confina N. Sendadiano; E. Zumo; 
S. Arcamo, sierra, y O. Vil lamauca; comprendiendo cnsuc i r -
eunforencía parle de la precitada sierra, poblada de pinos. El 
ter reno es de buena calidad ; le atraviesa el r. B a d i l l o , que 
pasado este pueblo desagua en el Bagas, caminos: los locales, 
en regular estado. La correspondencia se recibe en Orduña, 
por lo» mismos interesados, prod.: trigo, cebada, avena y le
gumbres; cria do ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de zor
ros , liebres y perdices, ind. : ademas de la agricullura y ga
nadería , hay un molino harinero ; varios bab. so dedican á 
aserrar madera que conducen en tablas á Vitoria, pob l . : 18 
v e c , 120 alm. riqueza y contr : con su ayunt. (V ) 

JOCAR : I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (6 leg.), 
part. jud. de Tamajon ( l ) , aud. terr. do Madrid (13), c. g. de 
Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (25); s i t . en llano al pie de 
una cuesta con libro ventilación y cl ima sano: tiene 43 casas, 
la consistorial ¡ escuela de instrucción primaria frecuentada 
por 13 alumnos , á cargo de un maestro dotado con 7 fan. de 
trigo y las retribuciones de los discípulos; una fuente do bue
nas aguas , que provee á las necesidades del vecindario ; una 
ig l . parr. (La Asunción de Ntra. S r a . ) , matriz de las de Fra
guas , servida por un cura cuya plaza es de entrada y de pro-
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visión en concurso: t é rm . , confina N . Fraguas; E . Beleña; S. 
A i bancon , y O. Tamajon ; dentro de ól se encuentra una er
mita (Ntra. Sra. de la Fuente): I as alq. de La Cueva y Ro
bledo y un manantial que arroja un grueso caudal de agua, 
con la particularidad que á lo mejor deja de manar por 2 ó 3 
dias, y transcurrido este tiempo vuelve á brotar como antes; 
en el año de 1817, duró la intermisión 19 dias consecutivos, 
al cabo de los cuales, salió con el mayor ímpetu un caudaloso 
r., que causó bastantes daños en la vega, derribando tapias y 
arrancando nogales y otros árboles: el te r reno fertilizado en 
parte por el arroyo que se forma de la precitada fuente, es de 
mediana calidad, caminos : los locales y el que dirige á Cogo-
lludo, todos en mediano estado, cor reo : se recibe y despacha 
en la estafeta de Cogolludo por un cartero, prod. : trigo, cen 
leño , cebada, avena, legumbres, vino y alguna verdura; se 
cria ganado lanar y cabrio, rao.: la agrícola y un molino ha
rinero, comercio; esporlacion de algún ganado y lana, é impor
tación de los art de consumo que faltan, pobl . : 42 v e c , 164 
alna cap. prod.: 090,000 rs. imp.: 55,íü0. con t r . : 2,6^0. pre
supuesto munic ipal : 624 rs. , se cubre por reparto entre los 
vecinos. 

JOCIN : 1. en la prov. de la Coruña, a y u n l . de Carral y fe-
l ig . de Santiago de Sumió. (V.) 

JOG1N: i l d . en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de 
San Cipriano de Chapa. (V.) pobl . : 4 vec. y 20 alm. 

JOG1N ÓJOAC1N: I. en laprov .de Orense, ayunl . de Baños 
de Molgas y felig. de San Ciprian de Lamamá. ( V ) pobl. : 22 
vec . , l i o almas. 

JOCliNOS: a!d. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Ta-
boadela. (V.) pob l . : 9 v e c , 36 a lm. 

J O D A R : v . con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (6 leg.), 
part. j ud . de Mancha-Real (4) , aud. lerr. y c. g . de Granada 
(14): se halla s i t . en un llano donde la combaten los vientos 
del E. y O. , disfruta de cl ima templado y l lano, sin que se 
conozcan otras enfermedades que calenturas intermitentes. 
Forman la pobl. s i s casas y 295 cuevas, casa de ayunt. , cár
cel, un pósito, un cast. casi arruinado muy ant., dos escuelas, 
una de niñas á que concurren 200, cuyo maestro está dotado 
con 3,300 rs. anuales, y otra de niñas asistida por 80, y con 
1,300 rs. la maestra; hay ig l . parr. (Sta. Maria); el curato es 
de segundo ascenso y está servido por un cura párroco, un te 
niente, un benefic ado, 3 sirvientes, 2 sacristanes, un sochan
tre, un organista, y 3 acólitos: hay también una ermita dentro 
de la población dedicada al Slo. Cristo de la Misericordia, y 
sirve para ayuda de parr.: los vec. se sirven para sus necesida
des domésticas de las aguas de 5 fuentes muy abundantes en la 
misma pob l . , existiendo ademas 21 esparcidas por el térm.: 
este confina por N . y E . con la c. de Baeza 1 l e g . ; S . Cabra 
de Slo. Cristo 1 1/2 , y O. Beilmar 1 1/2 ; el r. Guadalquivir 
baña hacia el N . parte del térm. de esta v. y recibe en su 
seno al Jandulil la que después de atravesar este término 
de S. á N . , va á incorporarse á el indicado Guadalquivir no 
lejos del sitio denominado übeda la V ie ja : el t e r reno es de 
inferior calidad en su mayor parte y comprende por el S. 
varios montes de pinos y encinas, caminos: uno que commii-
ca á las Andalucías con el reino de Valencia y Murc ia , y 
otro desde el camino real de Madrid á Sevil la que se dirige 
por esta v. á Almería, ambos carreteros y casi intransitables 
en tiempos de lluvias : recibe la correspondencia de la adm. 
de Baeza por medio de un balijero que la lleva los lunes , jue
ves y sábados de cada semana, prod.: toda clase de granos y 
semil las, v ino, aceile, miel y esparto; cria ganado de varias 
clases; hay caza abundante de conejos, liebres y perdices, y 
pesoa de barbos y angui las: la ind. pr incipales la elabora 
cion del esparto en la cual se ocupan hombres, mujeres y 
niños hasta de edad de 6 años ; 5 fáb. de jabón blanco, 2 alfa
rerías, 33 vigas de molinos aceítelos, y 4 piedras de harinero; 
comercio: esporlacion del esparlo y aceile, á las prov. de Es-
tremadura, Toledo, Valencia y Murcia, importando produc
ciones de dichas prov. pobl. : 1038 v e c , 3,614 alm. cap. 
prod.: 9.000,509 rs. ID. IMP.: 300,035. CONTR.: 151,939 rs. 

JODRA DE C A R D O S : 1. con ayunt. en la prov. de Soria 
(9 leg.), part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Bur
gos (30), dióc. de Sigüenza (6): s i t . en llano entre la sierra de 
Hontalbilla y varios cerros, ramificaciones de la misma, goza 
de buena ventilación y clima sano : tiene 32 casas ; la con
s is tor ia l ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 16 
alumnos, á cargo de un maestro, á la vez sacristán y secrela-
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rio de ayun t . , dotado con 20 fan. de trigo y las retribucio
nes de los discípulos; hay una fuente de abundantes y linas 
aguas, que provee al vecindario para beber y demás necesi
dades domésticas ; una ig l . parr. (Ntra. Sra. la Mayor) servi
da por un cura y un sacristán ; un cementerio cercado de pie
d ra , contiguo á la parr. té rm. confina N . Hontalbi l la; E . A l 
cubil la de las Peñas; S. Mezquitillas y Pini l la del O lmo, y 
O. Vil lasayas ; dentro de él se encuentran 2 fuentes, de cu
yas aguas y de las sobrantes de la del pueblo , se forma el ar
royo Bordecores: el t e r reno es arenisco, flojo y de inferior 
calidad ; comprende un prado y un pequeño monte robledal, 
que apenas basla para surtir al pueblo de combustible, ca
minos: los locales y el que desde Berlanga dirige á Aragón. 
correo; se recibe y despacha en la estafeta de Almazan. prod. 
trigo malo , centeno , cebada, avena, garbanzos, lentejas, 
yeros, esquisitos nabos y patatas; se cria ganado vacuno y 
algunas caballerías para la agr icul tura; caza de liebres y 
perdices, algunos animales dañinos, como lobos y zorras ; y 
en el arroyo se pescan barbos pequeños, ind. : la agrícola, co
mercio : esporlacion de frutos sobrantes á los mercados de A l -
mazan , en los que se surten de los art. que faltan, pobl. : 28 
vec . , 110 a l m . , cap. ihp,: 28,389 rs 26 mrs. 

JODRA D E L P INAR : ald. depeudicnte del distrito munici
pal doSauca (1/2 leg.) en la prov. de Guadalajara (13), part. 
jud. y dióc. de Sigüenza (1 1/2), aud. terr. de Madrid (23), 
c. g. de Castil la la Nueva : s i t . al pié de un elevado cerro, 
que le domina por el N . , le combaten principalmente los 
vientos E . y S . ; goza de cl ima sano y las enfermedades mas 
comunes son fiebres intermitentes: tiene 15 casas ; escuela 
de instrucción pr imar ia , frecuentada por 5 alumnos de am
bos sexos á cargo de un maestro á la vez sacristán, dotado 
con 15 celemines de tr igo; un pozo de buenas aguas que pro
vee al vecindario para beber y demás necesidades domésticas; 
una igl . parr (San Juan Bautista) aneja de la de Sanca, hay 
un cementerio sit. al E. de la pobl. té rm. confina N . Barba-
tona; E . Estr iegana; S. Sauca, y O. Pelegrina: el ter reno 
en su mayor parte es de mediana cal idad; comprende una 
pequeña pero buena vega , fertilizada por un riach. que naco 
en Estriegana ; hay una deb. de pasto con arbolado de roble, 
y un prado de yerba de dal la, caminos: los que dirigen á los 
pueblos limítrofes y á la cab. del par t . , se hallan en mal es-
lado , por la escabrosidad del terreno, correo : se recibe y 
despacha en la estafeta de Sigüenza. prod. : trigo pu ro , co
mún, cebada, avena, leñas de combustible, y yerbas de siega, 
y pasto con las que se mantiene ganado lanar y las caballe
rías necesarias para la agricultura ; hay caza de conejos , y 
en el r iach. pesca óe cangrejos, ind. : la agrícola, comercio: 
esportacion de algún ganado y lana, é importación de los art. 
de consumo que faltan, pobl . : 12 v e c . , 54 a lm. cap. prod.: 
344,000 rs. IMP.: 17,200. CONTR.: 1,038. PRESUPUESTO MUNI
CIPAL 300 rs. se cubre por reparto vecinal. 

JOEGE ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor. (V.) 

JOGRAL : I. en la prov. de L u g o , ayun l . de Alfoz y felig. 
de San Mamed de Oirás. (V.) 

JOIBAN (San S a l v a d o r de): felig. en la prov. de Lugo 
( 3 I / 2 l e g . ) , d ióc deMondoñedo(6), p a r t . j u d . y a y u n t . d e 
Vi l la lba (2): s i t . en una altura á la der. de la carretera que 
desde la cap. de prov. se dirige á la del part, cl ima frió , y 
buena ventilación , se padecen algunas fiebres, anginas y do
lores de costado. Tiene unas 20 casas distribuidas en los I. y 
cas. de Buenaire, Cascal la l , Esco i ra , Lamparte, Lentil le, 
Monte, Muiños ó Molinos y Pereiro que cuentan con buenas 
fuentes de agua potable. La ig l . parr. (San Salvador) es anejo 
de Sta. Maria de Trobo: el té rm. confina por N . con San 
Martin de P i n o ; al E. San Julián de Tamoga ¡ al S. la referi
da matriz Sta. Mar ia de Trobo, y al O. San Julián de Gaibor: 
le bañan dos arroyuelos el uno baja al O E . y se une al Tamo
ga, y el otro con dirección al NO. lleva sus aguas al Ladra. 
E l te r reno participa de monte y llano de mediana calidad: 
los caminos son locales y malos, y el cor reo se recibe en 
Baamonde. pf.od.: centeno, patatas, ma iz , l ino, trigo, varias 
legumbres y pastos ; cria ganado vacuno, caballar , de cerda 
y lanar: hay caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola y 
pecuaria; hay un molino, y estos naturales concurren con su 
ganado á la feria mensual que se celebra en San Andrés de 
Barron (felig. de Gaibor). pobl. : 17 v e c , 108 a lm. cont r . con 
su ayunt. (V.) 
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J O L A : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Albur-

querque: nace al N . de las casas del mismo nombre de las 
vertientes de las sierras del P i c o , térm. de Valencia de A l 
cántara (Cáceres) y de las de Mayorga; corre de O. á E. y des
agua en la márg. izq. del Gévora, 1 leg. larga al O. de A l -
burquerque, después de 1/2 decurso; tiene buen pescado me
nor y alguna trucha. 

J O L U C A R : 1. agregado al ayunt. de Gualchos,da cuya 
pobl . dista 1/2 hora cor ta , en la prov. , aud. ter r . , c. g. y 
dióc. de Granada(14 horas), pa r t . j ud . , distrito marítimo y 
vicaría de Motri l (3), s i t . á 1 1/4 hora del Mediterráneo , en 
el centro de una loma y á 2,390 pies sobre el nivel del mar. 
Dominado al O. por la cord. llamada de Joluci r , encerrado al 
N . y S. por las lomas laterales, mas lejos hacia el N . por la 
sierra de Lu ja r , y al E. por la de Contraviesa y montes del 
Espinar , disfruta de pocas vistas y está resguardado de los 
vientos del E . , pero no asi de los del N . y O . , que llegan re
chazados por los flancos de la sierra de Lujar. Su c l ima, aun
que f r i ó , es bastante benigno y saludable, padeciéndose fie
bres agudas como enfermedad mas común. Tiene 66 casas re
ducidas y sin comodidad, una calle empedrada y 7 callejones 
sucios y muy pendientes ; un escaso manantial de buen agua 
á unas 150 varas al O. del pueblo, y en él un pequeño lava
dero donde abrevan los ganados; una ig l . (San Cayetano) ayu
da de parr. de Gualchos, de una nave, edificada en 1778 á 
costa de un devoto en el sitio donde hasta 1769 existió la pri
mit iva i g l , arruinada después. E l teniente de Gualchos es el 
que celebra los divinos oficios en losdias festivos. El cemen
terio está tocando alas casas. E l term. es el mismo de Gual
chos : su terreno es en parte un compuesto calcáreo alterna
do aveces de grandes vetas de pizarra pura , descompuestas 
en la superficio, formando algunas capas fáciles al cult ivo, y 
lo demás masas puras de cal y grani to, casi desnudas de 
vegetación, caminos hay dos; uno á Gualchos, de herradura 
en piedra v iva y aun peligroso á las caballerías, y otro á Mo
tri l en igual estado , que en lo alto de la cord. do Jolucar se 
une al que va de dicha c. á Lujar. La correspondencia se re
cibe en Gualchos. PROD.:víno, cebada, algún t r igo, maíz, 
pasas, garbanzos y almendras ; importándose de Gualchos y 
Motri l lo que falta: hay algún ganado cabrío y cerdoso, per
dices y conejos, y en mayor número zorras y garduñas. En 
los contornos del pueblo se cria espontáneamente la p i l a , mu
chas especies de tomillos y algunas otras plantas medicina
les, pobl . : 69 vec . , 265 alm. r iqueza y con t r . con Gualchos. 

J O M E Z A N A (San Pedro) : felig. en la prov. , y díóc. de 
Oviedo (8 leg J , part. j ud . y ayunt. de Pola de Lena (3): s i t . 
al S. de la cap. del part. en terreno montuoso y en la estre-
midad meridional de la prov. Reinan todos los vientos, y el 
cl ima es frió pero saludable. Tiene mas de 100 casas distri
buidas en los I. de Espinedo , Jomezana de Abajo, Jomezana 
de A r r i ba , las Monas , S la . Cr is t ina, y Vi l lar in. La ig l . parr. 
(San Pedro) está servida por un cura de primer ascenso , y 
de patronato de S. M . Hay también 3 ermitas de propiedad 
particular. Confina el t é rm. con las fel ig. de Telledo, Pinera 
y Ouhina. Le cruza un riach. que va á desaguar al r. de Lena. 
£1 ter reno es montuoso , áspero y de mediana calidad. Los 
caminos: locales y malos: el co r reo se recibe en la cap. de 
part. prod.; escanda, maíz, castañas, nueces, avellanas, j u 
días , bellotas, patatas , frutas, leña y pastos : se cria gana
do vacuno, cabal lar, de cerda , lanar y cabrío: caza mayor 
y menor, y bastantes animales dañinos, ind. y comercio: la 
agrícola, molinos harineros, telares de lienzo y de ropas de 
lana, y fabricación de zuecos; reduciéndose el principal co
mercio á la eslraocion de ganado y avellanas, pobl . : 118 vec. 
472 alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

JONOY (son): predio en la isla de Mal lorca, prov. de Ba
leares , part. jud . de Inca , térm. y jur isd. de la v i l la de 
Alaró. 

JONTE : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Caslropol y 
felig. de San Bartolomé de P ine ra (V.). pob l . : 4 vec. y 21 
almas. 

J O R A D A : monte de roble , pradería y arroyo perenne en 
la prov. de Santander, part. jud . de Potes, término de L o -
meña. (V.) 

JORAIRATARó J O R A Y A T A R : I. con ayunt. en la prov. . 
d i ó c , aud. terr. y c. g . de Granada (14 leg.), part. jud . de 
Ugijar (1): s i t . en la falda de un cer ro , con buenas vistas, 
vientos de E. y O. este últ imo á veces impetuoso y maléfico. 
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clima sano', padeciéndose mas comunmente pulmonías en 
invierno , inflamaciones gástricas y tabardillos en el eslío y 
otoño. Tiene 360 casas , 50 calles, una p laza, una plazuela, 
escuela de niños dotada con 1,500 r s . , otra de niñas con 50o, 
una fuente con 8 caños de agua algo gorda pero saludable; 
ig l . parr. ¡San Gabriel), empezada en 1601 y concluida en 
1780, siendo el curato de 2.° ascenso, del que es anejo el I. 
de Cojayar , que dista 1/2 l eg . ; una ermita dedicada al mis
mo santo, y cementerio. Confina el té rm, N . con Yalor y 
Yegen ¡ E. Ugi jar ; S. Cojayar, y O. Cad iar , comprendiendo 
los cortijos Colorado, los Cipreses, Arévalo, Suarez, los 
D iaz , Andaluz, Ingles, Bartolos , Peregrina y Fuente de los 
Morales. E l terreno bañado por las aguas tlel r. de Yator, 
que va á parar al de A d r a , y tiene en sus márgenes algunrs 
alamedas, es generalmente de arcil la silícea, muy á propó
sito para viñas y olivos , quebrado y pendiente , con algunos 
barrancos en que se halla la tierra de labor. Le cruzan varios 
caminos locales de herradura, y la correspondencia se re
cibe de la adm. de Ugijar por bali jero, 3 veces á la semana. 
prod.: la principal consiste en v i n o ; también se coge aceite, 
higos, t r igo, maiz, garbanzos, legumbres, hortalizas, fru
tas y alguna seda; se cria ganado de cerda y lanar , caza de 
conejos, liebres, perdices y muchos animales dañinos, i nd . : 
la agrícola, arriería, laboreo de minas en la sierra de Ga-
dor , 2 fábricas de aguardiente, 3 almazaras, una prensa 
inglesa para la estraccioo del aceite, y 4 molinos har ineros 
comercio: se esporta v i n o , aguardiente é higos, y se im
porta mucha cebada del Marquesado del Zenet, trigo de los 
montes de Granada y campiña de Jaén , leña y carbón, pes
cados y fruta, p o b l . : 302 v e c , 1,372 almas, cap. prod. : 
2.906,333 rs.l.MP.: 120,253. con t r . : 11,720 rs. Este pueblo 
se fundó el año 1508, conservándose en la cima del cerro 
que domina, restos de un cast. árabe. También hay en la j u 
risdicción horruras de minas de alcohol esplotadas en la 
antigüedad. 

JORBILA : casa en la prov. de Almería , part. jud . de Pur-
chena y térm. jur isd. de Serón. (V.) 

J O R C A S : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (7 leg.), 
part. jud . de Al iaga (2), d i ó c , aud. terr. y c. g. de Zara
goza (22): s i t . en terreno algo quebrado á la der. del rio 
A l f ambra con libre ventilación y clima sano sin que se co
nozcan enfermedades especiales. Le componen 82 casas de 
mediana construcción entre ellas la del ayunt. que es muy 
buena , en cuyos bajos se encuentra la cárcel; tiene una es
cuela de niños concurrida por 34 y dotada con 1,000 rs . , 2 
fuentes de escelentes y abundantes aguas, que vienen por 
2 caños á caer á un recipiente en donde la loman los veo.; 
hay una ig l . parr. dedicada á la Asunción, servida por un 
cura de concurso y provisión ordinar ia; una ermita en la 
que se venera la efigie de San José de ventajosa fábrica y 
escelentes esculturas, especialmente una que representa al 
Santo postrado en una cama; obra egecutada por D. Fran 
cisco Moya escultor de Carlos IV ó hijo de este pueblo, y por 
últ imo tiene un cementerio que en nada perjudica á la sa
lud pública. E l t é rm . confina al N . con el de Camarillas 
(1 leg.); E. Vi l larroya de los Pinares y Miravete (1); S. Alle-
puz (3/4), y O. Ababuzy el Poboá igual dist. qué el anterior: 
en él se encuentran diferentes manantiales de escelentes 
aguas ; una ermita dedicada á Sta. Águeda; y una deh. cor 
ta en estension pero abundantísima en yerbas y de arbus
tos, y una bonita alameda de chopos en las márg. del r., cu
yas aguas impulsan un molino harinero de 2 muelas sit. 
1 y 1/2 horas de la v. E l terreno es de mediana calidad; 
participa de llano y monte y le baña el espresado Alfambra 
que va á unirse iú Guada lav ia r . Los caminos conducen á 
los pueblos inmediatos en regular estado. La correspon
dencia se recibe de la adm. de Teruel por balijero 2 veces 
en la semana, p rod. : tr igo, cebada, avena y algunas le 
gumbres; hay ganado lanar que es el mas preferido y caza 
de l iebres, conejos y perdices, pobl. : 94 vec. 337 almas. 
r iqueza imp. 72,500 rs. E l presupuesto municipal asciende á 
2,300 rs. los cuales se cubren con el producto de propios. 

En esta v . el Sr . arz. de Zaragoza tenia la facultad do 
nombrar concejales con otras atribuciones en lo gubernati
vo, que cesaron con la variación del sistema político en el 
año de 1833. 

JORDÁ (son) : predio en la isla de Mal lorca , prov. de Ba^ 
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leares, part. jud. de Inca, térm. y jur isd. de la v . de 
Sansdias. 

JORDÁN: r. en la prov. y parí. jud. de Burgos, lérm. 
jur isd. de Vi l la lv i l la Sobresierra : nace en Robredo Sobre-
sierra y va á desaguar en el r. Hubierna: tiene un puente 
de una sola piedra de 2 1/2 varas de largo por 1 1/2 de an
cha, siendo su peso de 2,000 a. 

JORDÁN (san): deh. en la prov. de Cáccres , part. jud . 
y térm. de Alcántara: srr. 2 leg. al S. de esta v . , hace 600 
fan. de labor y mantiene 700 eíib. de ganado lanar. 

J O R D A N A : caserío en la prov. de Albacete, part. jud . de 
Casas Ibañez, térm. jur isd. de Jorquera. 

J O R D E D O : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Carbia y felig. de Sto. Tomé de Insua (V.). pobi,.: 10 v e c , 
50 almas. 

JORDI (ca): predio en la isla de Mal lorca, prov. de Balea
res , part. jud. de Manacor , lérm. y jur isd. de la v . de 
Santaní. 

JORGE (San): cas. del barrio de Brezano , prov. de Gui
púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. deOñate. 

JORGE (San): monte y santuario en la prov. de Lérida, 
parí. jud. de Balaguer , lerm. jur isd.de Camarasa . (V.) 

JORGE (San): 1. en la i s la , part. jud. y dióc. de Ibiza, 
p rov . , aud. terr. , c. g. de Baleares, distrito municipal de 
San José: s i t . á 1 leg. de la cap. pobi.. : r iqueza etc. (V. 
José San). 

JORGE (San): I. en la prov. de Oviedo , ayunt. deGozon 
y felií!. de Sta. Maria de la Po la . (V.) 

JORGE (San): I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Aulas 
y felig. de San Jorge de Ter rechaíy . ) . pobl. : 4 v e c , 20 
almas. 

JORGE (San): I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas 
de Rey y felig. de San Jorge de Aguas Sanias (V.) pobi,. : 12 
vec . , 60 almas. 

JORGE (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan
tada y felig. de San Jorge de Asma (V.). pobl . : 2 vec . , 10 
almas. 

JORGE (San): cas. con ermita en la prov. de Zaragoza, 
part. jud . de Egea de los Caballeros, térm. jurisdiccional de 
Taus/e. 

JORGE (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro 
de Caldelas y felig. de San Pedro A la is . (Y.) pobl . : 8 v e c , 38 
almas. 

JORGE (San): v. con ayun l . de la prov. de Castellón de la 
Plana (12 leg.), part. jud. de V i i ia roz(2) , aud. terr. y c g. 
de Valencia (20), dióc. de Tortosa (6). s i t . á la der. del r. Cer-
vol sobre una colina inclinada hacia ei mar , del que dista 2 
leg. , cercada por N . y O. de varios montecitos : la baten ge
neralmente los vientos del E. y S. y en parle los deí N . : su 
cl ima es templado, y las enfermedades mas comunes inflama
ciones y afeciiones de pecho. Tiene 200 casas , inclusa la de 
ayunt. y cárcel, las cuales se distribuyen en 7 calles y 2 pla
zas; escuela de niños á la que concurran 30, dolada con 2,000 
rs . , otra de ninas con 35 de asisteiu ia y 700 rs. do dotación; 
i g l . parr. (San Ja ime) , .'inejo de la de Trahiguera , y un ce
menterio á 400 pasos hacia la parle de poniente. El t í ; rm. 
confina por N . con Calaluña, jur isd. de Uildecona y prov. de 
Tarragona, part. jud. de Torlosa (2 leg. ) ; E. Vinaroz (2) ; S. 
Cal ig (3/4), y O. Trahiguera (part. de San Mateo) : su estén-
sionsera de 2 1/2 leg. d e N . áS. , y u n a d e E . á O Ensu radio 
se encuentran algunos pequeílos montes sin nombre , en cu
yas faldas se ven algarrobos, olivos , higueras , almendros y 
viñedos ; y por la parte del N . á la dist. de una hora , corre 
el r. Cervol , y cuasi paralelo á este , un poco mas dist. el r. 
Cenia que sirve de l im. á las prov. de Tarragona y Castellón: 
ambos desaguan en el mediterráneo. E l te r reno es de regu 
lar calidad y se halla bastante bien cultivado. Los caminos se 
dirigen á los pueblos confinantes. La correspondencia la re
cibe de Benicarló por bahjero. prod. : algarrobas , muy buen 
vino, aceite y un poco de trigo : mantiene ganado lanar y ca
brío, y hay caza de perdices, conejos y algunas liebres, ind. : 
la agrícola y 2 fáb. de aguardiente que no trabajan. E l comer
cio principal consiste en la estraccion del vino y algarrobas, 
é imporladon de trigo y otros a r l . de general consumo, pobl . : 
180 v e c , 857 alm. cap. PROD.: 135,633 rs. IMI-: 29,863. E l 
presupuesto municipal asciende á 1,722 rs., del que se pagan 
1.125 al secretario del ayunt. Esta v . fué en lo ant. una masía 
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llamada Mas del Estel lers, correspondiente á la jur isd. de 

.Trahiguera. 
JORGE ó JORDE (San): 1. agregado al ayunt. de Pradanos 

deOjeda( l 1/2 leg.), en la prov. y dióc. de Patencia (12), 
part. ¡ud. de Cervera del Rio Pisuerga (5), aud. terr. y c. g. 
de Vailadolid (20). s i t . en una pequeña colina y dominado 
por el S. de otra mas elevada , con clima algo f r i ó , combati
do por los vientos de N . y E. y propenso á calenturas catar
rales. Tiene 2 casas de mala construcción , una ig l . bajo la 
advoí-acion de San Jorge y aneja de la de Sol i l lo , y servida 
por el párroco de esta, y al O. se halla el Campo Sanio: pró
xima á la pobl. hay una fuente de donde se surten los vecinos. 
Coniina el té rm. por N . la V id ; E. Vil lavcrmudo ; S. Soli l lo 
de Boedo , y O. Dehesa de Romanos , su eslensinn es de 1/2 
leg, de N . á S , é igual dist. de E . á O. El te r reno es de seca
no y poco pro luc t ivo; al O. se crian algunos brezos que se 
aprovechan para quemar: los caminos son locales y su estado 
mediano : la correspondencia se recibe de Herrera del r. P i 
suerga. prod.: trigo morcajo, centeno, cebada, avena y toda 
clase de legumbres; se cria ganado lanar , vacuno y caballar 
en corta cantidad; caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola, 
y comercio: la venta de granos, pob l . : 2 v e c , 8 aira. cap. 
prod. : 6,540 rs. imp.: 287. E l presupuesto municipal lo paga 
en unión con su avunlamienlo. 

JORGE o JURJO (San) : felig. en la prov. y dióc. de Oren
se (8 1/4 leg.) part. j ud . de la Puebla de Tribes ( i ; , ayunt. 
de Rio (1/4). s i t . en un llano circuido de montes de corla es-
tension ¡ la combaten todos los vientos; el clima es saludable, 
y las enfermedades mas comunes calenturas inflamatorias. 
Tiene 30 casas repartidas en los 1. de Barreal , Carballo , P a -
cios , y el de su nombre. La ig l . parr. (San J o r g e i , es aneja 
de la de San Clodio del Si l , dist. 1 1/2 leg. en la inmediata 
prov. de Lugo. Confina el t é rm . N . Cabanas; E . Navea ; S. 
Rio, y O. San Juan de Argás. El te r reno parlicipa de monte 
y llano, y es de regular calidad; en la parle montuosa, única
mente se crian tojos, urces y retamas. Los caminos son loca
les y malos; el cor reo se recibe de Rio. prod. : con escasez 
centeno, patatas, lino y legumbres ; hav ganado vacuno , de 
cerda, lanar y cabrío ; y caza de conejos , l iebres, perdices, 
tejos, zorras y lobos, pobl . : 30 v e c , 129 almas, con t r . : con 
su a \ uní. (V.) 

JORGE DE A F U E R A (San) : arrabal de la ciudad de la 
Corona. 

JORGE DE ALOR (San): 1. con ayunt. en la prov. y d ióc 
de Badajoz (5 leg.), part. jud. de Olivenza (1 ) , aud. terr. de 
Cáceres(19), c g. de Eslremadura. s i t . á la falda de la sierra 
de Alor, con clima calillo y vientos O. y SO. se padecen fie
bres inlerinitentes: tiene l 3 i casas en 8 calles y la ig l . parr. 
ded'n ada á San Jorge con curato de entrada y provisión ordi
naria ; se surte de aguas polab'es en una fuente dentro del 
pueblo, de buena calidad. Confina el t é rm. p o r N . y O. con 
el de Olivenza; E. Valverde de Leganés; S. Barcarrota, á 
dist. de 3/4 á una leg. y comprende 47 cortijos y buenas ; le 
báñala rivera Ol ivenza: el ter reno es despejado , sin monte 
y do mediana calidad ; los caminos vecinales : el correo se 
recibe en la cab. del part. por balijero 2 veces á la semana. 
prod.: trigo, cebada y aceite; se mantiene ganado lanar, y se 
cria caza menor, pobl.: 200 v e c , 673 a lm. : su riqueza y 
con t r . : se comprenden con Ol ivenza. (V.) presupuesto muni
c ipa l 6,000 del que se pagan 2,200 al secretario por su dota
ción y se cubre por repartimienlo vecinal. 

Este pueblo ha sido ald. de Olivenza, hasta 1844 en que se 
separó, formando ayunt. por s í : por esta razón la matri
cula cal.-.slral formada con anterioridad á aquella fecha, no se 
hace cargo de esta separación. 

J O R G O L A : oas. de la prov. de Valencia, part. jud . de Chel-
va, térm. jur isd. de Domeño. (V.) 

J O R N E L O S : a ld. en la prov. de Orense, ayunt. de Beade 
y felig de San Andrés de Abelenda. (V.) 

J O R N E S : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bugalleira 
y fel ig. de San Juan A& Jomes. (V.) 

JORNES (San Juan de): felig. en laprov. de la Coruña (6 1/4 
leg.), d ióc de Mondoñedo en el arz. de Santiago (7 1/2), part. 
jud. de Carballo ( l 1/2), y ayunt. de Bugalleira (3/4). s i t . á 
la der. del r. Aliones y en terreno montuoso con buena venti
lación, y cl ima sano: tiene sobre 90 casas, formando las ald. 
ó 1. de Frojan , Guisande, Jornes, Puente Dona y Sergude, 
con buenas fuentes y alguna arboleda. La ig l . parr. (San 
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Juan), es única y su curato es de entrada y patronato real or
dinario; hay una ermita con la advocación de San Antonio en 
el 1. de Guisande. El term. contina por N . con el de San Este
ban de Buño; al E. con el monte de San Amaro , por cuya 
parte baja un r iach. á incorporarse al mencionado Aliones 
que en su curso de E. á O. forma el l ím. por el S . , y por O. 
l imita con las felig. de San Salvador de Pazos y San Julián 
de Langueiron. E l te r reno en lo general montuoso , es de 
buena calidad y no carece de arbolado. E l camino ó vereda 
que pasa por el Puente de Dona y el que cruza por Puente-
Verdes, se unen en Buño y continúa el que^se enlaza con la 
vereda que corro la cosía desde Gayón á Malpiea. El correo 
se recibe en la cap. del part. prod.: cereales, guisantes, oirás 
legumbres, patatas, frutas y algnn l i no : hay caza y mucha 
pesca de salmones , lampreas , anguilas y truchas, ind. : la 
agrieola, cr iado ganado, telares caseros y dos molinos, co
mercio: el que le proporciona la feria que se celebra en Buño. 
poií l . : 98 vec. , 374 almas, con t r . : con su ayuntamien
to. (V.) 

J O R N E T S : a ld. en la isla de Mallorca , prov. de Baleares, 
part. jud . de Inca, correspondiente al ténn. y jur isd. de la v. 
de Sansellas. 

J O R Q U E R A : v. con ayunt. y adm. subalterna de rent. y 
correos en la prov. y aud. terr. de Albacete (5 horas), part. 
j ud . de Casas lbmez(2) , c. g. de Valencia (21J, dióc. de Car
tagena , cuyo oh. reside en Murcia (22): s i r . á la márg. izq. 
del r. Júcar, enlre este y una cañada que baja deAbengibre 
sobre la meseta de un cerro de unas 100 varas de elevación; 
la combaten libremente los vientos, y goza de cl ima sano; 
se halla circunvalada de murallas, parte antiquísimas, y parte 
construidas durante la última guerra c i v i l ; 2 únicas puertas 
llamadas la Nueva y de la V i l l a , dan entrada á esta , la pr i
mera s i t . a l O . , se halla inmediala ,i unos horribles precipi
cios que dan al r., y defendida por un solido y espeso mura-
llon que se prolonga unas 100 varas, y tiene 2 fortines en sus 
estremos, el uno cercano á la entrada , y el otro á la parte 
del N O . , mirando á la cañada , fundado sobre peña v i v a ; en 
el centro de este hay una torre cuadrada llamada de Do»a 
J i l a n c a , muy sólida y de unas 14 varas de abu ra : la puerta 
de la v . colocada al E . , se halla también df tendida por un tor
reón y largos trozos de muralla , únicos que con los espresa
dos y algo de los que defendían el cast. (cu v o torreón interior 
íué demolido hace poco), se han conservado de las ant. for
tificaciones; forman el casco de la v. 300 casas, distribuidas 
en 3 calles principales de E . á O . , principiando desde el bar
rio del Adarve s i l . algo mas bajo que el resto déla pob! , aun 
que comunicándose con la misma; hay varias calles transver
sales muy estrechas y pendientes que terminan en los espan
tosos derrumbaderos que miran ai r.; casa consistorial con 
buena sala de sesiones en su piso al to, y en el bajo cárcel con 
dos cuadras unidas, y otra con 3 calabozos lóbregos, húme
dos y mal sanos; 2 hornos de pan cocer; un buen edificio 
panera, que servia para las tercias; otro para la escuela de 
instrucción primaria con dos habitaciones , una baja para la 
enseñanza y otra alia para vivienda del maestro, que se halla 
dotado con 1,500 rs. ademas de las retribuciones de los dis
cípulos; h i y otra escuela de n i ñ i s , cuya maestra percibe 500 
r s . ; un conv. que fué de Franciscanos de San Pascual , y se 
ve en un estado tan deplorable que puede decirse no queda 
mas que el armazón , y aun este se arruinará enteramente si 
no se procura enagenarlo; una ig l . parr. de segundo ascenso 
(La Asunción de Ntra. S r a . ) , servida por un cura y 3 tenien
tes que administran los sacramentos en las ayudas de pare, 
establecidas en las ald. de Bormate , Cubas y Recueja ; el ce
menterio se halla en punto bien ventilado y de modo que no 
ofende á la salubridad pública, téum. : confina N . Casas Iba-
ñez y Abengibre; E . Alatoz , Alcalá del Rio Júcar y la Recue
ja ; S. Albacete, Chinchi l la , Casas de Juan Nuñez, Hoya , 
Gonzalo y Pozo-Lorente, y O. Golosalvo, Mahora y Valde-
ganga: denlro de esta circunferencia se encuentran las ald. 
de Casa-Valiente, Cubas, Bormate y Campo albulo, y los 
cas. de la Jordana, Casa Tornero, Casa Trugil lo y Marimin 
guez : el t e r reno , atravesado casi por mitad , por el r. Júcar 
que corre de O. á E.( es l lano, con algunos valles y cañadas; 
la parle que se halla a l a der. del r. es floja y de poco fondo, 
y la de la izq. de buena calidad : hay una hermosa alameda 
de chopos, y algunos trozos de pinos casi descuajados ente
ramente; ademas del beneficio del riego que presta el Júcar 
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á una larga pero estrecha v e g a , surte al vecindario para be-

' ber y otras necesidades domesticas , pero cuesta á las perso
nas acomodadas 2 coart.s cada carga de agua , y á los pobres 
no pocas penalidades y trabajos la conduedon de un art. tan 
indispensable , por la escabrosidad del camino , que desde la 
v . conduce a l r . : cruzan áeste 2 puentes, uno inmediato á 
la v . , y otro en la ald. de Cubas, habiéndose inutilizado en la 
últ ima guerra el de Maldnnado: el de Cubas es endeble, y 
solo proporciona paso á las personas y caballerías: pero el de 
Jorquera aunque de madera , su pavimento sostenido por 2 
machones de mampostería y resguardado por buenas baran
di l las, permite el tránsito de carruages : sóbrela cañada de 
Abengibre hay también un puente de madera con dos arcos, 
sostenido por estribos de mampostería. caminos: los que d i r i 
gen á los pueblos l imítrofes, unos de herradura y otros tran
sitables para carruages, todesen mediano estado, cóbreos: 
se reciben en la estáfela 3 días á la semana, y en los mismos 
se distribuyen á los diferentes pueblos que toman en la misma 
su correspondencia, p rod . : t r i go , ge ja, cebada, centeno, 
avena, maiz , v ino , azafrán, cáñamo, frutas , seda y hortali
zas ; se cria ganado lanar, y las caballerías necesarias pa ra la 
agricultura; hay poca caza , pero en el Júcar abunda la pesca 
do loinas, y también se crian algunos barbos y anguilas. 
ind. : la agrícola, recriacion de ganados, un molino harinero, 
unos 60 telares de lienzos muy ordinarios de cáñamo , cuya 
materia también se elabora en alpargatas, principalmente 
por los hortelanos, que se dedican á este oficio cuando por 
razón del temporal no pueden ocuparse en las operaciones 
agrícolas; también se tejen algunas telas de lana para el con
sumo de los v e c . ; y últ imamente, la arriería es otro de los 
recursos con que varios vec. se procuran la subsistencia, co
mercio: es portación del sobrante de frutos , azafrán, seda, ga
nado y lana, y principalmente de cañamones, que tienen 
mucha estimación para sembrar en la prov. de Valencia: 
se importa ar roz, aceite, géneros ultramarinos y otros a r l . 
que faltan; hay var ia i tiendas de comestibles y 3 de ropas, 
2 de ellas muy surtidas de buenos géneros: los martes de 
cada semana se celebra un mercado bastante concurrido, 
cuyo principal tráfico lo constituye el de comestibl-s y ropas. 
poh l . : 406 v e c . , 1778 almas, cap. prod. : 6.813,730 rs. imp.: 
332.586. contr . . -24,111. presupuesto MUNICIPAL 20,000 rs. ; 
se cubre cnu los productos de los hornos y molino harinero, 
y el déficit por reparto vecinal. 

J O R V A : 1. cab. de ayunt. que forma con San Genis en la 
prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (11 leg. j , parí. jud . de 
Igualada (1/4), dióc. de V ich : s i t . en la carretera de Barcelo
na á Madrid ; con buena ventilación y clima saludable. Tiene 
un anl . casi , con su torre, propiodel Sr . duque de H i ja r , que 
se hallaba muy deteriorado y se habilitó y fortificó durante 
la última guerra civi l de 1834 al 4 0 ; una hermosa posada de 
igual propiedad, y junto á ella un depósito de agua que sirve 
para abrevadero de caballerías, al cual se la conduce por 
medio de una elevada acequia que sale de la riera de Rubio 
para este efecto y para regar varias huertas; hay una ig l . 
parr. (San Pedro), de la que es aneja la de San Genis , servi
da por un cura de segundo ascenso y un vicario. El t é rm. 
confina con Copons, Igualada, Mombuy y Sta. Maria del 
Camí: en él se encuentra á 1/4 de hora del pueblo, y en la 
citada carretera , un portazgo nombrado del Gancho, y una 
gran posada del mismo nombre, sit. cerca de este y de la 
riera N o y a , que con sus avenidas causa detenciones á los 
viajeros ; para evitar este mal se proyectó la constricción 
de un puente en este sitio , y no se ha llevado á cabo, á 
pesar de estar prevenida la piedra ; en la misma carretera se 
halla otra posada que llaman de Castellví, con casa de postas 
y 6 caballos ; y próximo al cast. se ven las ruinas de la er
mita de San M igue l , en una cumbre que domina la pob l . ; 
también existe otro pequeño y muy ant. santuario de la V i r 
gen de la S a l , v ruinas de otras dos ermitas de San Julián y 
San Salvador. E l te r reno es de regular calidad , participa de 
llano y monte y le fertiliza la riera ISoya, cu jas aguas dan 
al mismo tiempo impulso á las máquinas de 2 batanes, un 
molino de papel y otro harinero. Los caminos locales son de 
herradura , y le cruza ademas la mencionada carretera. E l 
correo se recibe de la cal), del part. p rod. : t r igo , legumbres, 
vino y aceite con abundancia; cria el ganado suficiente á 

j consumir las yerbas del t é r m . , y caza de varias especies. 
ind, : los batanes y molinos referidos, y algunos telares de 

41 



642 JOS 
algodón, pobl.: 49 vec . , 328 alm. c.vp. prod. : 2.633,600 rs. 
imp.: 65,840. 

JOSA : I. con ayunt. en la prov. de Lérida (34 horas), part. 
jud. de So lsona( l l ) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelo
na 23), dióc. de Seo de Urgel (11): s i t . en un valle profundo 
sobre una pequeña colina y á la der. del r iach. de su nombre: 
le combalen con frecuencia los vientos del N . y O . , y el c l i -
m\ fr ió en la estación del inv ierno, es propenso á las afeccio
nes catarrales. Forman el pueblo varias casas de no muy 
buena construcción; y una ig l . parr. (Sla. María), servida por 
un cura párroco , cuyo curato de entrada se provee por el 
diocesano : el edificio se encuentra en el centro de la pob l . , y 
recientemente ha sido reedificado : se cree que seria en otro 
tiempo un cast. , tanto por su antigüdad y el grande espesor 
de las paredes, como por denominarse vulgarmente Le Cas-
tel (el Castil lo): á medio cuarto hacia el N . existe una fuente 
poco abundante, deque ses i rveel vecindario, y cuyas aguas 
son bastante fuertes; hay ademas esparcidas por el térm. 
otras var ias, entre las que existe una denominada déla Roca, 
que nace al pie de una peña: sus aguas, ademas deabundan-
tes>s3n deescelente calidad. E l té rm. confina por el N. con los 
de Montallá, Foradat y Ansovell (2 horas); E . con el de As
par y Saldes (prov. do Barcelona l 1/2); S. con Gosol ()/2), 
y O. con el de Cernellana y Tuxenl (3/4). E l te r reno , esca
broso y de inferior calidad en lo general, es de secano, y se 
encuentra plantado do algunos pinos y matorral. Los caminos 
son vecinales y de herradura, en bástante mal estado. Ueci-
beo la correspondencia de la cartería de San Lorenzo; y sus 
principales prod. son t r igo, centeno, avena y patatas en 
abundancia; cria algún ganado lanar, y hay caza de conejos 
y perdices, encontrándose cabras monteses y perdices blan
cas en el monle Cad i . ind. y comercio : los naturales á mas 
de la agricultura se dedican ala fabricación de pez, marchán
dose en el invierno á trabajar en el Ampurdan , y existe un 
molino harinero, pobl. : 23 vec . , 9 i a lm. cap. imp. : 73,101 
rs. con t r . : el 14,28 por 100 de esta riqueza. 

JOSA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (13 leg.), 
part. jud. de Segura (2 1/2), d i ó c , aud. terr. y c. g. de Zara
goza (13): s i t . al S. en una hondonada cercada de cerros muy 
elevados, por lo que tiene poca ventilación; sin embargo, 
goza de cl ima sano. Se compone de 90 casas de mediana 
construcción; hay una escuela de primeras letras dotada con 
420 rs. y concurren 20 niños; una fuente de tan escasas 
aguas, que apenas bastan para surtir á la mas necesaria que 
tastan los vec . ; ig l . parr. dedicada á la Ascensión d e N n o . 

eñor., servida por un cura de concurso general y provisión 
ordinar ia: el templo se compone de 3 naves con 11 altares 
bastante bien adornados y muy notables por su riqueza, los 
ornamentos y demás ropas sagradas, y por ú l t imo, tiene un 
cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Confina 
el t é rm . al N . con los de Cortes y Maicas; E. Alcaine ; S. 
O h o n , y O. La Hoz de la V ie ja : se estiende 2 horas de N .áS , 
y 1 de E. á O. E l ter reno es de regular calidad , participa de 
monte y llano y le baña en parte un riach. llamado Sus, que na
ce en Armil las , con cuyas aguas se riegan algunos trozos de 
huer ta , é impulsan un molino harinero: no es de curso pe
renne; inmediato al pueblo hay un monte de carrasca con 
mucho arbolado que produce cscelente bellota. Los caminos 
son de herradura, encontrándose en regular estado. La cor
respondencia se recibe de la cab. del part. dos veces á la se
mana, proo.: t r igo, cebada, avena, cáñamo , azafrán , pata
tas y algunas frutas; hay ganado lanar y de cerda , v caza 
de conejos y perdices, pob l . : 91-vec , 375alm. riqueza imp.: 
35,023 rs. 

JOSÉ (san): estancia en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. jud . de Mahon, térm. y jur isd. de la v . de 
A layo r . 

JOSÉ (san) : vega conocida con este nombre , en la jur isd. 
y p t r t . j u d . de Teguise, en la isla de Lanzarote, prov. de 
Canarias. 

JOSÉ (san) : pago dependiente de la jur isd. y part. jud. de 
Teguisí», en la isla de Lanzaiote, prov. de Canarias. 

JOSÉ (san) : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de 
Veste , térm. jur isd. de Nerpio. 

JOSÉ (San) : ald. destruida en la prov. de Córdoba, part. 
j ud . y lerm. de Fuente-obejuna. 

JOSÉ (San) : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. 
de Sta. M a n a de Conjo. (V.) 

JOV 
JOSÉ (San) : v . , cab. de ayunt. que forma con los 1. de 

San Jorge, San Antonio y San Francisco de Paula , en la isla, 
part. jud. y d ióc de Ibiza, p rov . , aud. ter r . , c. g. de Ba-
eares: s i t . á 3 leg. de la cap. pobl : 565 vec . , 2,941 alm. 

cap. imp.: 255,327 rs. c o n t r . : (V. Ibiza , part.) 
JOSÉ (San) : cast. en la isla de Lanzarote, prov. de Cana

r ias , part. jud . de Teguise: se halla s i t . al E. de Arrecife, 
sobre un risco volcánico de sillería de lo mismo, en la barra 
N E . del puerto Naos, dominando también la del S . : este 
fuerte mandado construir por el rey Don Fernando V I , es de 
lo mejor de la isla y aun de la prov. ; monta 12 cañones de 
bronce de 18 y 2 i ; pero tiene la desventaja de poder ser 
dominado por una balería que se construya en las colinas que 
se hallan á tiro de fusil por el frente de su puerta y foso. 
Ademas desmerece mucho de su importancia por razón de 
la elevación á que por la parte del mar están sus fuegos; 
pues que los buques pueden introducirse en la bahía lamien
do el pie del risco sin ser incomodados ni en la entrada ni 
en la sal ida, hasta á cierta dist. que los proyectiles son siem
pre menos certeros y menos eficaces. 

JOSÉ (San): cas. del barrio de Goyausu, prov. de Gui 
púzcoa, part. jud. y térra, de Vergara. 

JOSÉ (San) : cas. del barrio de San Andrés, prov. de Gu i 
púzcoa, part. jud. de Vergara y térm. jur isd. de Mondragon. 

JOSÉ (San) : ermita en la isla de Lanzarote, prov. de Ca
narias , part. j ud . de Teguise: se b i l l a s i t . en la vega do su 
nombre, y aunque nada notable ofrece, digno de llamar la 
atención de nuestros lectores, no obslante la circunstancia de 
ser escala para subir á la Virgen de las Nieves, cuando esta 
imagen se baja á la cap. del part. y de la i s l a , y en cuyo 
punto se le hacen grandes festejos por los naturales del pais, 
por efecto de la devoción que a tienen, nos ha obligado á 
mencionar esta ermita. 

JOSÉ MARÍA PÉREZ: lagar en la prov. de Córdoba, part. 
jud . y térm. de Monti l la. 

JOSÉ (Vega de San] : pequeño terr. compuesto de 150 
fan. de miga de buena ca l idad, que ant. formaron parte del 
térm. de Tinaguache, al E . de Teguise 1/í de hora de dist., 
en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud . de 
Teguise; necesita 15 yuntas para su labor y cul t ivo, y es 
terreno bastante fért i l . 

JOS1N: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y 
felig. de Sta. Maria do Nehra. (V.) 

JOTA : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vivero y felig. 
de Santiago de Vivero. (V.) 

JOÜ: I. con ayuntamiento en la provincia de Lérida , par
tido judicial d e S o r t , a u d . terr. y c. g. de Barcelona, dió
cesis de Seo de Urge l : se halla s i t . en el valle de Aneo 
en un colladito dominado de altas montañas, y elevado una 
hora sobre la márg. der. del r. Noguera P a l l o r e s a ; el cl ima 
por lo común es bastante f r i ó , y reinan con frecuencia los 
virntosde N . y S . , padeciéndose algunas pulmonías y reu
mas. Se compone de 19 casas , inclusa la de ayunt . , con 
una ig l . parr. (San Pedro Apóstol), cuyo curato e$ de tn-
trada y se halla servida por un cura párroco con título de 
rector y 3 beneficiados, siendo el nombramiento del primero 
de S. M. ó el diocesano , según los meses en que vaca y á 
propuesta en terna enlre los naturales del espresado val le. 
E l té rm. confina por el N . con Esterri y Son (1/2 hora); E. 
Dorhe, Berros y Josa (1); S. Estabis y Espot (id.) , y O. Es-
pul y Sim (id.). E l t e r r e n o , flojo y pedregoso, tiene hacia 
el N . y E. algunos montes de bastante elevación y poblados 
de pinos, caminos: solo los que dirigen á los pueblos circun
vecinos , de herradura y en mal estado. L a correspoudencia 
se recibe de Ester r i , á donde la conduce desde Tremp un ba-
l i jero, y desde aquel punto por medio de un espreso, pagado 
por los particulares, que va á buscarla dos veces á la sema
na, prod. : trigo , centeno, cebada, heno , patatas y frutas; 
cria ganado mayor y menor, y caza de liebres y perdices. 
comercio: el que proporciona la cria del ganado, pob l . : 12 
v e c , 70 alm. cap. imp.: 18,030 rs. c o n t r . : el U '28 por 100 
de esta riqueza. El presupuesto municipal asciende á 500 rs., 
que se cubren por reparto vecinal. 

JOUDON' : I. en la prov. de Ov iedo, ayunt. de Gijon y 
felift. de San Salvador de Deva (V.). pobl . : 12 vec- , 60 aira. 

J O U L L E : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de C a -
toyia y felig. de San Pedro del Dlmo. (V. ) 

J O V A L : 1. que forma ayunt. con Clar iana, que es la cab., 
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y Orlomáa', en la prov. de Lérida (22 l loras), part. jud . y 
dióc. de Solsona ( l hora), aud. tcrr. y c. g. de Barcelona 
(22): eslá s i t . sohre un ierro cuya eminencia es l lana, don
de le combaten todos los vientos, disfrutando de cuma sano. 
Forman la pobl. 10 casas y una ig l . parr. (San Mart in), ser
vida por un cura párroco que nombra el diocesano ó S. M . ; 
el cementerio existe contiguo á e l la , pero bien ventilado; y 
los vec. se sirven para beber y demás usos de las aguas de 
varios pozos y fuentes que bay en el t é r m . , asi como de las 
del r. Cardaner . Confina ?! t i í rm. por el N . Olíus; E. L iña; 
S. Riner, y O. Solsona : dentro de él se hallan varias minas 
de alumbre en esplotacion, pero que bace mas de medio año 
que no se trabaja en el las: le baña el indicado r. Cardaner 
que nace en el lervo. de la C o m a , sin que se aprovechen sus 
aguas para riego por la sit. del teiii ieno ; este es de mala 
calidad y montuoso, poblado de pinos, encinas y robles; 
los caminos son los que dirigen desde la cap. del part. á 
Berga y á Cardona, en su estado regular. La corresponden
cia se recibe de l a a d m . d e Solsona. i ' rod. : centeno, pata
tas, btUotas y poco v ino ; cria gallado lanar, caza de perdi
ces y conejos; y pesca de alguna trucha en el Cardaner. 
ind. : agricultura y un molino harinero, pobl. : 10 v e c , 60 
almas, cap. p r o d . : 33,238. c o n t r . : el 14'28 por loo de esta 
riqueza. 

J O V A L O : arroyo de la prov de Madrid y part. j ud . de 
Torrelaiíiina. Tiene su origen de la garganta de la sierra t i
tulada Pico de la M i e l , al lado del sitio llamado Medio Cele
mín : continúa su curso de O. á E . , atravesando la carretera 
de Madrid á Itúrgos á 1/4 de hora del I. de Sozoyuela; pasa 
al térm. de Siete Iglesias, entra en la deh. titulada Santi-
llana y desemboca en el r. Soyoza: sus aguas no tienen nin
gún aprovechamiento. 

J O V E : ayunt. en la prov. de Lugo (13 1/2 leg.), dioc. de 
Mondnñeilo (0). aud. terr. y c. g. de la Coruña (17 1/2), y 
part. jud . y marít de Vivero (1 1/2): s i t . sobre la costa 
desde el cabo de Moras á la punta de Insoa; su cuma es tem
plado y bastante sano : se padecen no obstante algunas fie
bres , dolores de costado, y aun se presentan algunas virue
las que, con mejor ce lo , pudieran evitarse. Se compone de 
las felig. d e J o v e , San Bartolomé (cap.); Juanees, San Pe
d r o ; Lago , San Esteban; Monte, San Isidoro; Moras, San 
Clemente; Portocelo, San T i rso ; Regueira, San Migue l ; y 
Sumoas, San Esteban, que cuentan unas 082 casas distri
buidas en mas de 90 pueblos, pero solo tienen 3 escuelas 
privadas sin otra dotación que la convencional que le satis 
facen los padres de los niños que á ellas concurren. E l tk rm. 
municipal confina por N . con el Océano cantábrico; al E. 
con el mismo mar y ayunt. de Cerbo; al S con el valle de 
O r o , y por O . con S la . Maria de O r o l : le bañan varios rios 
y r iach. que teniendo origen en las vertientes selentrionales 
de los montes del Buyo y sierras que forman cord. con el 
Penedo, llevan su curso de S. á N. y desaguan en el Océano. 
E l te r reno es en lo general de buena calidad y fé r t i l ; abun
da en arbolado de construcción, y con especialidad frutales. 
Los caminos, locales, se hallan en mal estado y enlazan con 
el que desde V ive ro , y con dirección de O. á E . , pasa por 
San Bartolomé de Jove, llega á Cerbo y desde aquí corre 
por la costa hasta terminaren Ribadeo. E l co r reo se recibe 
de la cap.^lel part. tres veces por semana, prod. : cereales, 
legumbres, v ino, lino , castañas, muchas y esquisitas frutas 
y no escasean los naranjos y l imoneros; cria ganado vacuno, 
lanar, cabrío, de cerda, caballar y mular ; bay caza de lie
bres y perdices; se encuentran muchos lobos, zorros y algu
nos jabalíes; disfruta de anguilas y truchas en las aguas dul 
ees, y abundante pesca en la costa, ind. : la agrícola y pesca, 
sobre 70 telares para lino y l ana , unos iO molinos, un ba
tan y un crecido número de barcas pescadoras, comercio: el 
que le proporcionan los mercados inmediatos, especialmente 
el de V ivero , al cual llevan sus ganados y sobrante de la 
cosecha, asi como el prod. de los telares y pesca, pobl. : 82 i 
vec. ,4,121 alm. r iqueza y con t r . : (V. e l cuadro sinóptico 
d e l par t . ) . L a municipalidad carece de fondos de propios y 
se ve en la necesidad de repartir entre los vec. el coste del 
presupuesto. 

J O V E (San Barto lomé de): felig. en la prov. de Lugo (13 
y 1/2 leg., dióc. de Mondoñedo(6), par.t. jud . de Vivero (1 1/2) 
y ayunt., á que da nombre como cap. s i t . á la der. del r. M a 
yor , que tiene origen en los montes de Pedralba, y detembo 
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ca en la ensenada de Moras, cl ima templado y sano, esperi" 
mentándose no obstante algunas liebres y dolores de costado. 
Tiene 72 casas, formando varios grupos, que son los l . de 
Acebeda, Carballás, Chao da Aldea, Laimiboa, Parceiros, Pe-
defljo, Pedride, Pereiro, Pumariño y Rocha, que cuentan con 
muchas y buenas fuentes de agua potable, y 1 escuela indo
tada que sostienen los padres de los alumnos. La ig l . parr. 
(San Bartolomé) es anejo de S la . Eulal ia de Lago ; antes del 
concordato tenis cura propio, cuya presentación la hacia la 
cámara y el diocesano. E l té rm. confina por N . con el de San 
Esteban de Sumoas; al E . S la . Eulal ia de Lago; al S. San Mi
guel de la Regeira, y por O. San Pedro de Juanees: le baña 
el mencionado r. Ma jo r , al cual se une el arroyo de Fraga y 
otros que recorren el territorio, donde se encuentran varios é 

-insignificantes puentes. El ter reno es llano con algún monte: 
unos 800 ferrados eslan destinados al cult ivo, 100 de primera 
clase, 300 de segunda y 400 de tercera: hay 1 bosque de pi
nos y 1 robledal, reservado para la marina. E l camino real 
que desde Vivero se dirige por esta felig. á La Cerbo, y conti
núa por la costa hasta llegar á la ria de Ribadeo, cruza la de 
Fez por la barca de Espiñeira. E l correo se recibe por la capi
tal del part. prod. maíz, patatas, centeno, trigo, habichuelas, 
vino, castañas, peras, manzanas, naranjas, limones, ciruelas 
y alguna hortaliza; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca
brío, perdices, liebres, lobns, zorros y jabalíes, y se pescan 
truchas, ind. : la agrícola, 12 telares para lino y l ana , 4 mol i
nos , varios carpinteros , herreros, sastres y zapateros, co 
mercio: el que le proporcionan los mercados inmediatos. 
PÓBU: 70 v e c , 354 alm. con t r . : con las demás felig. que for
man su ayunt. (V.) 

J O V E L L E : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi l la-
garcía y fe ig . de San Pedro de Cea. (V.) 

JOY (so): predio en la isla de Mal lorca, prov. de Balesres-
part. jud . de Manacor, térm. y jur isd. de la v i l la de V i l la , 
franca. 

JOYOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
felig. de San Julián de Lendo. (V.) 

JOYOSA ( l a ) , algunos escriben La joyosa : 1. con ayunt. 
de la prov., aud. terr., part. jud. y dióc. de Zaragoza (3 le
guas), c g. de Aragón, s i t . al N . de aquella c entre el Canal 
Imperial y el r. l ibro: le baten generalmente los vientos del 
N . Su cuma es destemplado y propenso á tercianas. Tiene 26 
casas, inclusa la cárcel y 1 ig l . parr. (La Anunciación) de 
primer ascenso, servida por 1 cura de patronato del Sr . mar
qués de Bélgida. E l té rm. confina por N . con el de Torres de 
Berrellen; E. Sobradiel; S. Marlofa y Pinseque (el últ imo del 
part. de la Almunia), y O. la ventade Peraman. E l te r reno 
es de buena calidad. Pasa por el pueblo la carretera que des
de Zaragoza dirige á Alagon, de cuya v. recibe la correspon
dencia por halijero3 veces á la semana, prod. trigo, cebada, 
aceite, vino, lino, patatas, legumbres y hortalizas; hay poca 
caza, y pesca de anguilas y cangrejos, ind. : la agrícola, pobl . : 
21 v e c , 98 alm. cap. PROD.: 96,000 rs. IMP.: 2?,400. CONTR.: 
4,840. 

J O Z A M I L : monte en la prov. de Santander, part. jud. de 
Vil lacarriedo; pertenece al pueblo de San Miguel de Lucna, 
á cuya leg. O. se hal la: tiene 1/2 leg. de estension, y cerca de 
otro tanto de ancho; su arbolado es haya, acebo, avellano y 
algunas alisas y robles. 

J U A C I N : I. en la prov, de la Coruña, ayunt. de Aranga y 
felig. de San Pedro de Cambas. (V.) 

JUADENDO; I. en la prov de Lugo, ayunt. de Abadin y 
felig. de San Podro de l a b r a d a . (V.) 

JÜALON: r. pequeño en la prov. de Cuenca, part. j ud . de 
Huele y térm. jur isd. de Palomares del Campo: nace á 1/2 
leg. del pueblo, y corre de E. á O. , uniéndose al Gigi iela, 
cerca de los puentes de San Miguela 1 y 1/2 leg. de su naci
miento ; en su curso riega algunas huertas, y tiene 1 molino 
harinero,- suele secarse en verano. 

J U A N (San): arroyo en la prov. de Sev i l la , part. jud . y 
térm. jur isd. de Alcalá de Guadai ra . (V.) 

J U A N (San): cas. del barrio de Basslgo, prov. de Guipúz
coa, part. jud. y térm. de Vergara. 

J U A N (San): barrio en la prov. de Á lava, part. jud . de 
Amurr io, ayunt. de A y a l a , lérm. de E r b i : 1 casa. 

J U A N (San): barrio en la prov. y part. jud . de Burgos: 
es uno de los do» que componen el 1. de los Áusines. 
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.1UAN (San): cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de 

Vergara, térm. de Sal inas. 
J U A N (San): cas. del valle ó barriada de Laranga, prov. 

de fiuipiizroa, part. jud. de Vergara, térm. de i l o t r i cn . 
J U A N (San): estancia en la isla de Menorca, prov. de Ba

leares, part. jud. de Muhon, térm. y jur isd. de la v. de 
A layor . 

J U A N (Son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, part. jud. de Inca, térm y j u i i s J . d e Muro . 

J U A N (San): I. destruido en la prov. de Navarra, part. ju 
d íc i i l de Estella, térm. de Torralba : estuvo el ant. I. donde 
se halla hoy la erm. de su nombre. 

J U A N (San): I. en la prov. de Oviedo, ayun l . deColunga 
y felig. de San Juan Baut is ta . (V.) 

J U A N (San): 1. en ia prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de San Juan de Moldes. (V.) pobl . : 13 vec. y 65 
almas. 

J U A N (San): I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mou-
dariz , felig. de S. Cipriano de Mouriscados. 

J U A N (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y 
fel ig. deS la . Lucía de Gíint in. (V ) » 

J U A N (San): I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sanaos y 
felig. de San Juan de L a z a r a . (V.) pobl . : 7 v e c , 35 alm. 

J U A N (San): cas., erm. y huertas en la prov. de Cuenca, 
parí. jud. de Cañete y térm. jur isd. de Hcnorejos. 

J U A N (S \n ) : cas. en la prov. de Cuenca, part. jud . y tér
mino jur isd. de Requena. 

J U A N (San): desp. en la prov. de Burgos, part. jud . de 
Castrojeriz y térm. jur isd. de Melgar ele Fernamental . 

J U A N (San): pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de San Cristóbal de la Laguna, térm. jur isd. de 
Tacáronte. 

J U A N (San): cas. con alcalde pedáneo en la prov. de Mur
cia, part. jud. de Caravaca, térm. jur isd. de Mora ta l l a . 

J U A N (San): I. en la p ro r . de Oviedo, ayunt. de Pravia y 
felig de San Martin de Arango.siT. á lader . del r. Á rangu in , 
en terreno llano, prod. raaiz, patatas, trigo, lino y otros fru
tos: pobl.: 18 v e c , 53 alm. (V.) 

J U A N (San): I. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Cudillero 
y felig. de San Juan de Pinera, s i t . al pie de la sierra de San
ta Ana de Moutasis. prod. raaiz, habas, patatas, escanda, l i 
no y otros frutos, pobl . : 30 v e c , 130 a lm. (V.) 

J U A N (San); barrio en la prov. de Santander, part. jud. de 
Laredo; pertenece á la v. de Colindres. (V.) 

J U A N (San): arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de 
Fuente de Cantos: nace en las sierras do Bienvenida hacia la 
parle de SO. , y cruzando la deh. de la M a / a en ei térm. de 
Fncnles de Canios; loma el nombre de San Juan por una er
mita que hubo en aquel sitio bajo esta advocación; en el sitio 
llamado los Quejigales se le reúne el arroyo Caltozo, que na
ce al confín del térm. Bienvenida con Fuente de Cantos, y 
después el llamado Meon, que nace á 600 varas de la últ ima: 
baja á la deh. del P i z a r r a l y P izar ra le jo , adonde concurren 
también los arroyos del Cumíelo y Enc ina , que traen el mis-
rao origen; y á la salida de la primera en el térm de Mnnle-
raolin se reúnen los tres, y toman el nombre de Viare ja , el 
cual sigue su curso al S . , y á corla dist. desagua en el r. VUir, 
perdiendo lodos su nombre. Estos arroyos son de muy poca 
consiileríicion, escasos de agua, y se secan en el eslió sin uso 
alguno; crian algunos peces comunes. 

J U A N (San): pago dependiente de la jur isd. de Granadilla 
en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud . de la 
Orotava. 

J U A N (San): granja en la prov. de Scgovia, part. jud. de 
Cuellar; es una de las que componen el cas. titulado Granjas 
de San Bernardo , en cuya descripción están incluidas las cir-
cunstíincias de su localidad y riqueza. (V.) 

J U A N (San): ald dependiente de la jur isd. de Escaray, asi 
en lo c i v i l , como en lo económico y ecl. , en la prov. de Lo
groño, part. jud. de Slo. Domingo de la Calzada, pobl . ; 5 ve
cinos, 22 alm. RiQUEZik y con t r . : con el aynnt. 

JUAN (san): v . con ayunt. en la isla y dióc. de Mal lorca, 
p rov . , aud. lerr. y c. g. de Baleares , part. jud . de Manacor. 
s i t . á la falda de una col ina, que le resguarda del viento N . , 
á la libre influencia de los demás , con cuma templado y sa
no ; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tie
ne 4 i 0 casas, inclusas la consistorial y la cárcel, que forman 
una plaza y 20 calles , la mayor parle empedradas; una es • 
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cuela de instrucción primaria, dotada con 1,100 rs. vn- ('e 
los fondos municipales; una ig l . parr. (San Juan Bautista). 
servida por un cura de segundo ascenso , de provisión real y 
ordinar ia, 2 vicarios temporales y amovibles, nombrados 
por el diocesano á propuesta del párroco, 2 beneficiados de 
patronato de sangre, uno de eclesiástico , y 5 sacerdotes or
denados á titulo de palr imonio, adscritos al servicio dé la 
igl . sin especial obligación , un sacristán lego y 2 monacillos, 
l i l lemf nterio estásit. áunos 1,000 pasos del pueblo, en el 
monte llamado de Consolación, á que da nombre un oratorio 
dedicado áNt ra . Sra. con igual advocación. E l ti'.um. confina 
N . S i n e u ; E . Petra; S. Vi l la f ranca, y O. M o n l i u r i , y se 
eiliende una leg. de N . á S . , é igual dist. de E . á O. E l te r 
reno es de buena cal idad; sus montes inmediatosá la pobl. , 
preservan á esta de los vientos del N . , pero en años de abun
dantes lluvias , suelen inundarla sus vertientes. Los caminos 
son locales y se hallan en buen oslado prod.: todo género de
granos, v i n o , legumbres y hortal izas; cria ganado lanar, 
cabrío , vacuno y alguna caza. pobl . : 415 v e c , 1,575alm. 
cap. imp.: 320,828. con t r . en el primer semestre de 1840, 
30,9b0. 

J U A N (san), vulgo S A N J U A N D E P L A U : 1. con ayun l . 
en la prov. de Huesca (30 horas), parí. jud . deBollaña (12). 
aud. lerr. y c g. de Aragón (Zaragoza 40), dióc. de Barliaa-
tro (22): está s i t . al pie meridional de una colina que se es 
tiende hacia el N . , á dist. de 200 pasos del r. 'Cinqucta , don
de le combalen los vientos del N . y N E . con clima frió, pe
ro sano , sin que se conozcan mas enfermedades que algu
nos catarros y pulmonías. Tiene la pobl. 64 casas de mala 
construcción , distribuidas en 2 calles sucias y sin empedrar, 
y una pequeña p laza, casa de ayunt. con local para cárcel, 
aunq jc está muy mala ; una escuela de primeras letras con
currida por 30 niños, los cuales satisfacen al maestro una do
tación de 800 rs. anuales : fuera de la pobl. se encuentra la 
igl parr. (San Juan Baut ista), cuyo cúralo de tercera clase 
está servido por un cura párroco y un sacristán , prove en
dose la vacante de aquel por S. M . ó el diocesano , según los 
meses en que ocurre, y siempre por oposición en concurso 
general; contiguo á ella el cementerio bien ventilado: los 
vecinos se sirven de las aguas del r. Cinqueta para todas sus 
necesidades, aunque también se aprovechan las de una fuen
te que dista 8 minutos al E . del pueblo. E l té rm. confina por 
N . con los Pirineos y Gistain , 2 1/2 leg.; E . con el de Saun, 
3¡ S. el d e P I a u , 1, y O. P lan , 1/4 ; eslendiéndose 3 1/2 de 
N . á S. y 2 1/2 de E. á O . : dentro de su circunferencia exis
te una ermita sobre una sierra que se levanta á d is l . de una 
hora déla p o b l . , dedicada á San Mames, sostenida escasa 
mente con las limosnas de los fieles: el r. Cinqueía , que lle
va su curso de N . á S . , pasa por este t é rm . ; sin embargo de 
que el principal riego lo reciben las tierras de :1 barrancos 
denombiados L igues, Ausera y Esligues,- sobre el indicado 
Ci iupu la , existen un puente de mas de 90 varas de altura y 
con una arcada de cal y canto llamado Pecador, y una pa
lanca de madera. E l te r reno de mediana calidad es en su 
mayor parte de secano, y comprende por su parto N . y E . va
rios montes , entre los cuales es el principal el llamado de la 
Espada , que formando cordillera se (stiende hasta el puerto 
de Francia ; todos ellos producen pinos , abetos , bojes, ála
mos y oíros arbustos , que en algún tiempo han servido por 
su escelenlc calidad para la conslruccion n a v a l ; igualmente 
se encuentran varios prados naturales y algunos artificiales, 
donde se crian ricas yerbas de pasto: próxima á los Pir ineos, 
y 3 horas d¡st„ del pueblo que describimos, bay una fuente 
abundanle de aguas ferruginosas; también abundan las can
teras de, piedra y cal , y en otro tiempo se ban esplolado 4 
minas de cobalto que en la actualidad se hallan desatendidas: 
otras varias hay en este terreno de robre y plomo qne están 
todavía sin esplolar. Los caminos dirigen á Franc ia , Benas-
que. Campo y Barbastro, de herradura y casi intransita
bles : recibe la correspondenci v de A in .a , por medio de un 
bali jero, los lunes, aunque á espensas de algunos cuantos 
vecinos, también la tienen los viernes, proo. : abundante 
centeno, poco trigff, legumbres y patatas en gran cantidad; 
cria ganado lanar y de cerda, el primero en crecido número, 
y vacuno y caballar para las labores del campo; caza de lie
bres , conejos y perdices, y pesca de truchas, ind. y comer-
cío ; la principal consiste en la agricultura ; 2 telares de pa
ño basto para vestido de los naturales y un molino harinero: 
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el comercio se reduce á la venta del ganado mular en las te- . 
rias dff Huesca y Siiriñena, después que lo recrían, y la es- ] 
tracción de lanas al vecino reino , importaiido el v ino, aceite 
ya l^ode tri'-v). pobi..: 19 v e c , 117 alm.coNTR.:6,058 rs. Tras. 
E l presupuesto municipal asciende á 4,000 rs., que se cubren 
300 rs, con los fondos de propio?, y el resto por reparto ve
cinal. 

J U A N DE A D A N T E : desp. en la prov. y p i r t . jud . de 
Sor ia. 

J U A N DE A R R O S : cas. y ermita en la prov. de Lérida, 
parí. jud. de Vicüa , térm. jurisd. de Arros y V i l a . 

J U A N DE A L I C A N T E (San): I. que forma ayunt. con su 
arrabal ó barrio de BenhñagrcU{V.), en la prov. y part. jud. 
de Alicante (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valencia (22), dioc. 
de Orihucla (10). s i t . en lérr. llano , al N E . de la cap. de 
prov . , y ribera der. del r Castalia ó Monnegre: goza de bue
na ventilación , y cl ima templado y saludable , siendo las en-
ermedades que mas se padecen, las de carácter inflamatorio. 
Tiene 639 casas que form n cuerpo de pob l . , y 180 fuera, 
las cuales son generalmente de solo un piso; casa de ayunt, 
y cárcel; escuela de niños á la que concurren 100, dotada 
con 3,000 rs. , otra de niñas con 80 de asistencia y 1,500 rs. 
de dotación; ig l . parr. (San Juan Baut ista), de segundo as
censo, servida por un cura y 2 vicarios que tienen plaza ane
ja en el coro , y 6 placistas numerales que forman el clero: el 
curato y vicaría primera son de provisión real ó del ordina
rio según el mes de la vacante , la segunda vicaría y los pla
cistas, de nombramiento del diocesano : 3 ermitas de propie
dad part icular, cuyos interesados nombran los sacerdotes 
que dicen en ellas misa , las cuales están sit. , la de San Ro
que en Beniraagrell , Nt ra. Sra. del Rosar io , en la partida 
rural de Fabra^uer , y Ntra. Sra. de la Merced en el Campe-
l io (V.), cuya part. corresponde d la jur isd. c iv i l de Alicante, 
si bien en lo ecl. esparte de la felig. de San Juan. Confina el 
TéftH. por N. con el de Muchamie l ; E. Gampcllo de Alicante; 
S. y O. con el de esta c. En su radio, hacia el SE , á muy cor
ta dist. se encuentra el arrabal ó barrio ya mencionado de 
Benimagrell ; y por el N . corre el r. Casta l ia ó, Monnegre 
(V.), que desemboca en el •Mediterráneo. El te r reno abraza 
unas 8,904 hanegadas de tierra huerta y 96 de lierra plan
tada ; es de regular calidad , si bien las pocas aguas de que 
puede diiponer, y la sequía que por laníos años aflije á aquel 
terr. , le hacen absolutamente improductivo y casi yermo. 
Hay camimos de carri l para Alicante y Muchamie l . bastante 
deteriorados, y de herradura para la Marina por Yilbijoynsa, 
en estado casi natural. La correspondencia se recibe de A l i 
cante por balijero los mismos ilias que en esta c. prod, : tr i
go , cebada , maiz , cáñamo , lino , a lmendra, algarrobas, hi
gos,algún aceite, vino superior, barril la y legumbres, ind. : 
la agrícola y elaboración del esparto, poní.. : con Benimagrell 
930 v e c , 3,773 alm. CAP. PROD.: 10 802,500 rs. IMP. 458,210. 
c o n t r . : 70,691. De este pueblo han emigrado muchísimas 
familias al África acosadas por el hambre y la miser ia: los 
nuevos pobladores de la Argelia recuerdan con dolor, que su 
nacimiento lo debieron á un país que les miró como si fueran 
sus hijastros. 

J U A N DE A RQUILLO (san) : deh. en la prov. de Cáceres, 
part. jud. y térm. de Alcántara, s i t . 1 1 ;'2 leg. al S E . de esta 
v i l la . Comprende parte del terr. de Vi l la-del-rey, y su cáni
da está calculada en unión con la de San J u a n Gord i -
l lo . (V.) 

J U A N DE BAÑERESfsAN): a ld. en la prov. de Lérida, 
part. jud. de Seo de U r g e l , dependiente en lo civ i l del I. de 
la Vansa , en cuyo térm. se halla : y en lo ecl. de la parro
quia de Adrahent, de quien es anejo: está srr. en un peque
ño llano , en la cumbre de un cerro donde la dominan todos 
los vientos, con cl ima f r i ó , pero sano: se compone de 7 ca
sas diseminadas y una pequeña i g l . , á la que está contiguo 
el cementerio; tiene los mismos límites su Ierra, que el de la 
cal), de! ayunt . , dentro del cual , como hemos dicho , se en
cuentra enclavada ; en él existen varias fuentes de agua de 
escelente ca l idad, de que se surten los vec . : el te r reno es de 
mala cal idad, y los caminos están en pésimo estado, d i r i 
giendo á-los pueblos circunvecinos: reciben la correspon
dencia de Seo de Urgel por medio de un espreso, p rod . : tri
go , legumbres y patatas; cria ganado lanar , cabrio , vacuno i 
y de cerda, y hay caza de l iebres, conejos y perdices: los • 
vec. hacen algún comercio con la pez del pino a lbar , quo re- ' 
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cojen y van á vender por los pueblos inmediatos , llevándola 
á cuestas, p o r l . , r iqueza y c o n t r . con el ayunt. 

J U A N DE C A S T I E L L O (san) : pardina en la prov. de Hues
c a , part. jud. de Boltaña : tiene dentro de su jurisd. 2 cas. y 
confina por N . con el monte de Laguarta ; E. las pardinas de 
Tuarlas y Broti l lo ; S. con el monte llamado Fantué de Bol-
taña, y O. con el 1. de Matinero: el te r reno es de mediana 
cal idad, pero habiéndose dejado roturar los pinares, han 
quedado las pendientes con solo las peñas, por haber arras
trado las aguas á las tierras, prod. : mucha mistura y abun
dantes pastos para ganado. Es propiedad del Sr . marques de 
Vi l lareal. 

J U A N DE E N O V A (san) : I. con ayunt. de la prov. de V a 
lencia , part. jud. de Alberique , descrito en el art. A'/ioya 
(San Juan de) (V.) 

J U A N DE LORENZO ARIAS (san,) : deh. en la prov. de Cá
ceres, part. jud . y térm. de Alcántara: s i t . 1 1/2 leg. al S E . 
de la v . , comprende 900 fan. de labor, y mantiene igual nú
mero de cab. de ganado lanar. 

J U A N DE GUIZGUIÑEDA (san): desp. en la prov. de Se-
gov ia , part. jud . de Sepúlveda , térm. jur isd. de Perorubio 
(1/4 de leg.): está s i t . en un cerrito á la der. del r. Casul la, y 
á la izq. del camino para la Fresneda desde el barrio de Ta
ñarse. 

J U A N DE IZUEL (san) : pardina en la prov. de Huesca, 
part. ¡ud. de Jaca ; se halla s i t . entre los térm. de los pue
blos de Casliello y Cenarve, cuyos 2 pueblos la compraron, 
habiendo pertenecido antes al cabildo de Jaca. Confina con 
térm. del mismo Casl ie l lo , Cenarve y Vi l lanúa, compren
diendo una circunferencia de 3/4 de hora , y atravesando por 
medio de ella el barranco de San Juan , que tómala denomi
nación de la ermita de este nombre , que se halla en la misma 
pardina. E l t e i r eno la tercera parle llano y las otras dos mon-
lañoso , es bastante escabroso , y solo produce algunos gra
nos y yerbas para el ganado, criando caza do buenas perdi
ces. Se celebra una romería en los días 21 de enero ó igual 
día de agosto de cada año , á la cual concurren los vec. de los 
pueblos comarcanos. 

J U A N D E M 1 N I S T R E L L S (san): ald. en la prov. de Léri
da , part. jud . de Seo de U r g e l , dependiente en lo civ i l y ecl . 
del 1. de A r s , en cuyo térm. se encuentra : tiene 2c tSASs i t . 
al pie meridional de un cerro, dominadas por todos los vien
tos: el ter reno es de mala ca l idad, y prod. t r i go , patatas 
y legumbres; cria algún ganado lanar , cabrío y de cenia , y 
hay caza de l iebres, conejos y perdices, pobl . , r iqueza y 
con t r . con el ayunf., del que dist. 1/2 leg. 

J U A N DE M O L I N I L L O S (san): barrio de la prov. v dioc. 
de Av i la , part. jud. de Cebreres , térm. jurisd. de Navalmo-
r a l , en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de su 
localidad , pobl. v riqueza. (V.) Tiene 30 casas. 

J U A N DE N E G U E R A (san) : desp. de la prov., de Segovia, 
part. jud. de Sepúlveda, térm. jur isd. de Valdesimonte (1/2 
leg.) s i t . á la bajada de un elevado cerro qne hay en el cami
no de Sepúlveda á Turégíino y á la der. del r. Pradeña. Se 
conocen bastantes cimientos de casas, y la ig l . o ermita : hay 
un puente de piedra, de un ojo, muy bajo y en mal estado, 
titulado de San Juan , y á 6 pasos de él las ruinas de un mo
lino harinero. 

J U A N D E S E O A N E (san) : 1. en la prov. de Orense, ayunt. 
de Moreiras v felig. de San Miguel de Gudin . (V-.) 

J U A N DE T O R A N : cas. en la prov. de Lérida , parí. jud. 
de Viel la , térm, jur isd. y á l 1/2 hora de Coneja». (V.) 

J U A N DE VIÑÁFRESCAL ( s a n ) : (V. V iña fhesca l , San 
Juan de). 

J U A N DEL CAMINO (San): barrio desaparecido en la prov. 
deSanlander , pa r t . j ud .de Reinosa; pertenecía al pueblo 
del Camino ; boy no quedan de él mas que los vestigios de 
una ermita y de alguna casa. 

J U A N D E L R E P A R O (San): pago dependiente de la jur isd. 
deGarach ico, en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. ¡ud. de la Orolava. 

J U A N DE L A CISTIERNA 'San): I. y ant. concejo en la 
prov. y díóc. de Santander , part. jud. de Ramales , aud lerr. 
y c. g . de Burgos , ayunt. del valle de Soba. Se compone de 
los barrios de BaoMaviaga , Rusta , la Cistierna , Sta. María, 
la Parez y Vola iz , los cuatro primeros se hallan colocados á 
la der. del r. la Gándara, y falda O. de la cordillera de sierras 
que enlazándose por el punto de Landias en los Tornos, forma 
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un como antemurul del valle por la parle E . , y concluye en la 
peña de B i i s l n ; dista un barrio de otro 1/4 de log. de camino 
muy pendiente y mal cuiuado; el de Vo la i z , distante 1 leg. 
de íes demás , y compuesto de 2 grandes casas con 4 vec , , es
tá s i t . debajo de la peña de, Busta y sobre la márg. der. del 
indicado r. la Gándara, y el de la Parez, puesto ya fuera de los 
límites naturales del val le, junto al camino de Castilla á Lare-
do , y á la ori l la izij. del arroyo llamado la Calera; consta de 
4 casas inmediatas a la peña de Moro y á la de Busta , en cuya 
falda occidental se encuentra la memorable cueva de Copeñil, 
en que se encerraron 20 carlistas con un cañón de á 4 , para 
impedir el paso de las tropas constitucionales cuando los mo
vimientos de Ramales y Guardamino; la posición de esta cue
va es ta l , que parece imposible pudiera un hombre subir sobre 
sus espaldas el referido canon , atendida la aspereza y esca
brosidad del camino, dificilísimo de trepar aun sin carga; la 
entrada forma una especie de arco semicircular de poca eleva
ción , su interior es bastante anchuroso, pero lleno de sinuo
sidades. El total de casas de los barrios enunciados , es do 40; 
el cl ima de todos el los, benigno , con pocas escepciones. Hay 
escuela de primeras letras fier-uentada por 25 niños que satis
facen al maestro una fan. de maiz cada mes, 2 ermitas, una 
en el barrio de Busta y la otra en el de Sta, Maria , y 2 
ventas, una en Vo la iz , y otra en la Parez. La ig l . parr. sit. en 
el de la Gislierna , está dedicada á San Juan Evangelista , y 
servida por un cura de presentación del diocesano en patrimo
niales; Confina N . el arroyo la Calera que le separa de Rama
les. E. la cordillera de la Haya ; S. Iterada , y O. r. la Gán
dara. El teuheno es medianamente f é r t i l , aunque montuoío 
en su mayor parle , y le fertilizan algún tanto las aguas del r. 
y arroyos enunciados. Los caminos son locales escepto el de 
Castillaá Laredo. i'rod : t r igo , maiz,a lgunas legumbresy 
buenos pastos ; cria ganado vacuno, lanar y yeguar; caza 
mayor y menor y alguna pesca, ind. . 2 ferrerías y 2 molinos 
harineros, dedicándose los moradores á la conducción de le
ña y lierro á estas fáb. , y de ellas á Limpias, pobl. y con t r . : 
(V. el art. de ayuntamiento). 

J U A N D E LA. CUESTA (San): 1. con ayunt. en la prov. de 
de Zamora (17 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (1), dióc. 
de Astorga (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30): s i t . en 
en un plano inclinado al pie del cerro de su mismo nombre y 
del de Cervantes;su clima es frió y húmedo, sus enfermeda
des mas comunes catarros, reumas y algunas tercianas. Tiene 
26 casas , escuela de primeras letras por temporada, á que 
asisten 16 niños, cuyos padres satisfacen al maestro 200 rs. 
deestipendio, ig l . parr. (San Juan), matriz de Cervantes, 
servida por un cura de ingreso y libre provisión, y buenas 
aguas potables. Confina el t é rm. N. Santiago de laRequejada; 
E. su ane jo ;S. Valdespino y su barr io, y O. Rozas; todosá 
1/4 de leg. Él t e r ruño es de primera, segunda y tercera clase, 
y le fertilizan las aguas de un arroyo que se forma de las ver 
tientes de las fuentes y manantiales del monte. Los caminos 
dirig?n á los pueblos l imítrofes; recibe la corresponoekcia 
de la Puebla, sin entrada ni salida l i j a , por rerogerla y lle
varla cualquier vec. prod. : centeno, l i no , heno, patatas, 
hortaliza y frutas; cria ganado vacuno, cabrío , yeguar y a l 
go de cerda, y caza de liebres, perdices y conejos, ind. : 8 
telares de lienzo ordinario, en decadencia , cuyos prod. se be
nefician en la cap. de part. y pueblo de Puente, pobl . ; 16 
v e c . , 65 a lm. cap. prod. : 38,204 rs. imp. : 4,133. con t r . : 
1,295 rs. 8 mrs. E l presupuesto municipal asciende á 160 rs. 
cubiertos por reparto entre los vecinos. 

J O A N DE L A HIGUERA (San); desp. en la prov. de Toledo, 
part. jud. de Escalona , térm. de Maqueda. 

J U A N DE LA N A V A (San): v. con ayunt. de la prov. y 
dióe. de Avi la (4 leg.), part. jud. de Cebreros(3 1/2), aud. 
terr. de Madrid (18), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 26): 
s i t . en la falda de una alta colina, que seenlazacon las sierras 
de Avi la; la combaten todos los vientos, y su cl ima algo templa
do , es propenso , por lo común , á inflamaciones de estómago, 
reumatismos y calenturas intermitentes: tiene 188 casas de 
mala cnnslruecion, escepto la de ayunt. que ofrece una vista 
agradable; hay plaza de la Constitución , un pósito con corta 
esistencia de centeno; cárcel, escuela de instrucción pr imaria, 
cuyo maestro está dotado con l_,100rs.; y una igl . parr. (San 
Juan Apóstol) servida por un párroco , cuyo curato es de 2." 
ascenso y de provisión ordinaria; el cementerio sit. en los 
«fueras de la población , se halla en parage que no ofende la 
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salud públ ica; los vec. se surten de aguas potables délas de 
2 fuentes que hay tocando á la v. El tk rm. confina N. Torna
dizos ; E . Barraco; S. Navaluenga, y O. Navalmoral. Se es
tiende 1 y 1/4 leg. de long. y 1/4 de lat i tud, y comprende 
4,500 fan. de tierra de las cuales se cultivan 2,800; 150 (Je 
primera suerte que se desunan á lino y tr igo, 30 de segun
da á centeno , y 2,620 de tercera á algarrobas; hay una deh. 
boj al , algún arbolado de encina , roble y pino negro , que 
sirve para maderas, y varios pastos; y le atraviesan el r. A l -
berche y 2 arroyos ; estos últimos riegan algunos prados. E l 
ter reno es flojo y de secano, caminos: los que dirigen á los 
pueblos limítrofes, de herradura y en mediano estado, mon . : 
algún tr igo, centeno , algarrobas y patatas, todo en tan corla 
cantidad , que no basta para el consumo , mantiene ganado la
nar .cabrío , vacuno, mular y de cerda; cria caza de conejos, 
perdices y l iebres, animales dañinos , lobos, zorras y gardu
ñas, y pesca de truchas , barbos y anguilas, ind. y comercio: 
la agrícola, 2 molinos harineros, ganadería, importación de 
los art. de que carece el pueblo , y la venta de algún ganado y 
lanas, pob l . : 176 vec , , 692 alm. cap. prod. : 1.6á«,500 rs. 
imp. 66,340. IND. y fabril: 697 rs. 5. CONTB.: 12,175 23. 

J U A N DE LA PEÑA (San): V . PEÑA (San Juan de l a ) . 
J U A N DE LA R IBERA (San): erm. y casa de campo en la 

prov . , part. jud. y térm. de Cuenca (V.). 
J U A N DE LOS SANTOS: lagar en la prov. de Córdoba, part. 

jud. y térm. de Montil la. 
J U A N D E L I1ERM (San): santuario situado en medio de 

una montaña poblada de pinos y abetos en el alto de la sierra 
del mismo nombre, distaule4 leg. de Seo de Urgc l : tiene una 
pequeña ig l . con algunos retablos, y el de San Juan en el 
centro; un edificio bastante regular que sirve de habitación á 
las diferentes familias que en verano tienen la devoción de v i 
sitar al santo, y separado, un mesón donde se hospedan los 
viajeros, y se venden comestihlcs; hay también una casa pa 
rae l vicario destinado al culto déla i g l . : en frente y á pocos 
pasos de la referida i g l . , existe una fuente abundante, de agua 
muy cristal ina, pero tan f i i a , que apenas se puede beber. En 
los dias de la Virgen de agosto y setiembre , se celebran dos 
romerías , muy concurridas por los vec. de los part. de Seo de 
ürgel y Sor t , y en sus alrededores abundan mucho las ardi
l las , y se crian setas de muy sabroso gusto. La mucha nieve 
ob|iga á que en tiempo de invierno esté tanto el mesón como 
Ib igl deshabitados, pues lía habido años que ha cubierto 
aquella los edificios. 

J U A N DEL H E R M (San): puerto ó montaña transitable sola
mente en verano por efecto de la mucha nieve que le cubre; 
es un camino que va desde Seo de ürgel á R i a l p , pasando por 
en medio de los edificios del santuario de su nombre. Yendo 
desde la Seo y una hora antes , está el paso llamado de Bace
t a , mas frecuentado por ser mas recto, de los que van de la 
ribera de Seo de Urgel á los valles de Aneo, Cardos y Farrera 
en el part. de Sort . , que si bien no está tan cargado de nieve 
romo el de San Juan del Hern , en algunos dias de invierno, 
ofrece bastante dificultad su paso. 

J U A N DEL MONTE (S \s ) : v . con ayunt. en la p rov . , and. 
terr. y c. g. de Burgos (14 leg.), dióc. de Osma (7), y part. 
jud. de Aranda de Duero(2 1/2): s i t . en medio de una vega, 
donde la combaten todos los vientos, y en cl ima templado y 
propenso á enfermedades intermitentes. Tiene 82 casas , in
clusa la capitular, de mediana construcion y bastante cómo
das , una calle sin empedrar, recta y muy ancha , una plaza, 
dos escuelas públicas de primera educación , concurridas la 
una por 20 niños y la otra por 10 niñas; el maestro está do
tado con looducados anuales pagados por reparto vecinal, 
pero la maestra solo percibe la retribución que la satisfacen 
los padres de aquellas: una fuente en medio de la pob l . , de 
cuyas aguas que son buenas , se surten los vec. para beber y 
demás usos ; ig l . parr. matriz , (San Juan Evangelista) de se
gundo ascenso servida por un cura párroco y un sacristán, y 
por últ imo un cementerio y dos ermitas (Ntra. Sra. déla 
Vega y Ntra. Sra. dé las Viñas) enlosafueras de la v . , aque
l la á 800 pasos N. , y esta á200 al S. Confina el té rm. N . 
Honforia de Valdearados ; E . Peñaranda de Duero; S. Bado-
condes ; y O. Zazuar: en este terr. existió una pobl. con el tí
tulo de Sta. Maria de la Vega , la cual quedó despoblada á 
principios del siglo V I I , de resultas de una epidemia. E l te r -

j reno es de mediana clase y se divide en de secano y regadío, 
bañándole los r, Arandil la y Duero, de los cuales, el priínerq 
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corre por el N . , y el segundo por el S. , á dist, de 1/2 cuarto 
de l e g . ; aquel nace hacia Huerla del Rey y dirige su curso al 
S . , torciendo después de E . á O. , cuyas aguas se utilizan en 
parte para el riego , siendo imposible verif icarla de las del 
Duero por ser muy hondo el cauce que la encierra: á 40 pasos 
E. del pueblo , hay una alameda perteneciente á particulares: 
los montes denominados el Carra>calejo y la Pinosa, se hallan 
el primero al S . y el segundo al N . , y ambos crian pinos que 
no sirven mas que para leña, campos: eslos se encuentran en 
malísimo eslado y conducen á los pueblos litníirofes. correos: 
la correspondencia se recibe de Aranda por balijero los miér
coles y sábados, saliendo los mismos dias. p rod . : trigo de to
da clase, vino y algunas legumbres ¡ ganado lanar, caza de 
perdices , liebres y conejos, y pesca de barbos en corta can
tidad, ini).: la agrícola y un molino harinero, p o r l . : 75 v e c , 
291 alm. CAP. PROD.: t.338.700 rs. imp.: 126,715. CONTR.: 
18,173 rs. 21 rars. E l presupuesto municipal asciende á 300 
ducados, y se cubre por reparto vecinal. 

J U A N A B A D : mont. en la prov. de Almería, part. jud . de 
Berja y térm. \urUd. de A d r a (V.). 

J U A N AGUSTÍN: ald. en la proy. de Albacete, part. jud. 
de la Roda, térm. jur isd, de Muñera. 

J U A N ANTÓN: uno de los cas. comprendidos en el radio de 
ia felig. del Madroño,ayunt. M C a s ü l l o d e Ins Guardas (V.), 
prov. de Sevil la , part. jud. deSanlucar la Mayor. Tiene lo 
casas y algunos manantiales de buen agua , y su te r reno de 
inferior calidad , produce trigo , cebada, centeno , lino , bello
tas y miel: se cria ganado cabrío , vacuno y de cerda , caza 
de conejos, perdices, jabalíes y venados, pob l . : 17 vec. , 63 
alm. mqdeza y con t r . : con el avunt. 

J U A N ARNAÜ (Son): alq. en la isla de Mallorca , prov. de 
Baleares, part. jud . de Inca , térm. y jur isd. dé l a v. de 
Sineu. 

JUAN-ART1A (San): cas. del barrio de V r i b n r r i , prov. de 
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de i ñate. 

JUAN-A¿ÜL: garganta en la prov. de Cádiz ; nace en la 
sierra de Rompe-Coche , distante 2 leg. de los Barrios , atra
viesa el camino de Alcalá de J imena, y desagua en el rio 
Palomares. 

J U A N BAUTISTA (San): v . cab. de ayunt. que forma con 
los I. de San Lorenzo y San Migue l , en la isla , part. jud . y 
dioc. delbiza , prov. aud. terr. y c. g: de Baleares: s i t . á 6 
leg, de la cap. poei,. : 613 v e c , 3,542 almas, cap. imp.: 
247,012. gontr : ] V . Ib iza part . ) . 

J U A N CÁRDENA: granja en la prov. de Burgos, part. jud. 
y térra, jur isd. de Briviesca. 

J U A N C U E V A S : cas. en la prov. de Albacete, part. jud , 
de Casas Ibañez, térra, jur isd. de Vi l la Vés. 

J U A N D A G R A : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Me-
l l id y felig. de San Julián de Zas del Rey (V.). 

J U A N D E G O L L A D A (San): pago dependiente de la jur isd. 
de Garachico, en la isla de Tenerife, prov. de Canarias , part. 
jud. de laOrotava. 

J U A N D1EGA: lagar en la prov. de Córdoba, part. jud. y 
térm. de Montil la. 

J U A N F E R N A N D E Z (casas de): ald. en la prov. de Cuenca 
part. jud. la Motil la del Palancar, y térm. jur isd. de /n ics -
ta{N.). 

J U A N G A L L E G O S : uno de los cas. comprendidos en el 
radio de la felig. del Madroño, ayunt. del Casti l lo de las 
Guardas (V.). en la prov. de Sevi l la, part. jud. de Sanlu-
car la Mayor. Tiene 10 casas, y su terreno poblado de al
gunas encinas y monte bajo. prod. : tr igo, cebada, centeno, 
queso y m ie l : se cria algún ganado y caza de conejos y per
dices, pob l . : 8 v e c , 36 a lm. r iqueza y c o n t r . : con el 
ayuntamiento. 

J U A N GORD1LLO (san): deh. en la prov. de Cáceres, 
part. jud. y tc rm.de Alcántara: s i t . 1 1/2 leg. S E . dé la 
v . , unida á la de San Juan de Arqui l lo, co mponen lasdos 600 
fau. de labor, y mantienen 700 cabezas de ganado lanar. 

J U A N F U M A T ó DE M 1 N I S T R E L L : r iach. en la prov. de 
Lérida, part. jud. de Seo de Urge l , nace en las montañas 
de Os, Civis y Ras de Congues, y después de llevar su curso 
bastante rápido de 4 leg. y de regar en su tránsito algunos 
prados y dando movimiento á 8 molinos harineros, se reúne 
con el r. Val i ra por su márg. de r . , frente la borda de José 
Moles , sita en el camino que va desde Seo de Urgel , á los 
yalles de Andorra, y á dist. de medio cuarto de hora de la 
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división de dicho valle con España: sus aguas son de buena 
calidad para beber, y contiene algunas truchas escelentes. 

J U A N J A U N E : predio en la is!a de Mal lorca, prov. de 
Baleares, part. j u d . , térra, y jurisdicción de la vi l la de 
Manacor. 

J U A N J A U M E : (son) predio en la isla de Mal lorca, prov. 
de Baleares, part. j ud . de Inca, térm. y jurisdicción de la 
v. de Smeu. 

J U A N L A U R E A N O : lagar en la prov. de Córdoba, part. 
jud . y térm. de Monti l la. 

J U A N M A N U E L : lagar en la prov. de Córdoba, part jud , 
y térra, de Monti l la. 

J U A N M O L I N A : labranza en la prov. de Toledo, part. 
jud . de Torrijos, térm del Carpió, s i t . una leg. al S. de 
e s t a v . , á la márg. izq. del Ta jo ; comprende 100 fan. de 
tierra labrantía, y tiene una casa para albergue de labrado
res y ganados. 

J U A N P O R T E R A : lagar en la prov. de Córdoba, part. 
jud . y térm. de Monti l la. 

J U A N Q U I L E Z : cortijada de 7 casas en la prov. de Alba-
cele, part. jud y térm. jur isd. de Yeste. 

J U A N REJÓN: islote y puerto en la isla de Lanzarote, 
uno de los 4 que componen el puerto Arrecife, en la prov. 
de Canarias, part. jud. de Teguise : la derivación de aquel 
nombre se debe á la memoria del bizarro general D. Juan 
Rejón, que pasando desde la Península á continuar la con
quista de Canarias, arribó al mencionado puerto, donde le 
fué negada la hospitalidad, por Hernán Pcraza, hijo del fe 
ñor del pais: con este motivo, enojado dicho general, mandó 
disparar un cañona?o hacia t ierra, cuyo hecho le costó la 
vida, cuando de vuelta para España, un temporal le arrojó 
á la isla de la Gomera, de la cual se babia apoderado ó en
señoreado el mencionado Peraza. Triste y doloroso es para 
cuantos desean y se interesan en la prosperidad y grandeza 
de España, contemplar estos puertos en el abandono en que 
están, cuando tan úliles é interesantes podrían ser á los bu
ques que navegan en aquella parte del Océano, donde no 
se em uentran otros ; si el gobierno de aquellas islas, en 
vez de mirarlos con el desprecio que hasta aqui, tratara de 
restablecerlos, siquiera al estado que han tenido , serian la 
admiración de los nacionales y la envidia de los eslran-
jeros. 

J U A N RODRÍGUEZ : cord. de sierras de bastante eleva
ción en la prov. de Ciudad-Real, part. j ud . de Valdepeñas, 
térm. de la Concepción de Almnradie l : s i t . á l 1/2 leg. al 
S. de este pueblo, está poblada de encinas, alcornoques, ja
ras, madroños, coscoja y oíros arbustos, y se cria mucha 
caza mayor y menor y animales dañinos. 

J U A N - R O L : deh. en la prov. de Cáceres, part. jud . y térm. 
de Alcántara : s i t . 1 1/2 leg. al S. de la v . , comprende 600 
fan. de tierra de labor y mantiene el mismo número de cabe
zas de ganado lanar. 

J U A N SÁNCHEZ (don) : casa en la prov. de Cuenca, 
part. jud. de Belmonte y terra. jur isd.de Las Mesas. 

J U A N V E L L A : alq. en la isla de Lanzarote, prov. de Ca
narias, part. jud. de Teguise, térm. jur isd. de San Barto
lomé : consta de unas 50 fan. de viña y algunos frutales, 
pertenecientes á distintos dueños; su calidad es de la mejor 
del pais, aunque cubierto de arena volcánica: está s i t . en
tre el ant. cráter del Saftaco y el horrible r. de lava, que 
se formó en 1730. 

J U A N A : pago en la isla de la Gomera, prov. de Canarias 
part. jud. de Santa Cruz de Tenerife, térm. jurisdiccional, 
de Hermigua. 

J U A N C E D A : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. 
María de Orol . (V.) 

J U A N C E D A (San Sa lvador de) : felig. en la prov. dé la 
Coruña (7 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Orde
nes (2 1/2) y ayunt. de Mcsia (3 / i ) : s i t . entre montañas á 
la der. del r. Maruzo, no muy distante de su nacimifnto: 
clima templado y sano, si bien se esperimentan fiebres inf la
matorias : hay unas 70 casas distribuidas en los l. de Arosa, 
Juanceda-bella, Mata, Pereiruga y otros ; cuenta con fuentes 
de buenas aguas, y una escuela, á la que concurren 28 niños 
y 2 niñas. La ig l . parr. (San Salvador), es única y pertene
ció al sen. del arz. de Santiago, en participación con D. Juan 
Pimenlel. E l té rm. confina con los de San Critobal de Mena, 
San Juan de Yitre, Sta. Maria de Papuein y San Esteban ds 
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Abellá. E l te r reno aunque montuoso es llano y de mediana 
calidad la parte destinada al cul t ivo: le recorren varios 
arroyos que bajan á enriquecer al Maruzo. Los caminos son 
locales y malos, y el cor reo se recibe por la cap. del part. 
prod. : maiz, centeno, t r igo, legumbres, poco l i no ; pero 
bastante conbustible y pastos: cria ganado cabal lar , va
cuno, lanar y de cerda; hay caza de liebres, perdices, ja
balíes, y alguna pesca, ind. : la agrícola, telares caseros y 
y molinos harineros, aunque insignificantes, pobl-: 70 v e c , 
350 alm. con t r . : con su ayunt.. (V.) 

J U A N C E D A - B E L l . A . - 1 . en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Mesía, y felig. de San Salvador de Juanceda. (V.) 

J U A N C E S (San Peoro de): feiig. en la prov. de Lugo (13 
leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. y marítimo de V i 
vero (1) y ayunt. de Jove (1/2): s i t . sobre la costa del océano 
y á la izq. del r. Ma jo r , disfruta de buena vemilacion y c u 
ma templado y sano, si bien se padecen dolores de costado. 
Comprende los I. y cas. de Aceve.la, Acibros, Bargo, Borra, 
Camba, Ceranzo, Fonlao, l l lade, L u g e , Lobre i ra , Monte, 
Prada, Pcreiraboa, Reboredo, Tuimil y Vara , que reúnen 170 
casas de un piso y mala distribución; hay fuentes de bue
nas aguas y mucho arbolado. L a i g l . parr. (San Pedro) es 
única, el curato de entrada y su patronato lo ejerce el mar
ques de Alcañices: el cementerio se halla junio á la ig l . , pero 
no perjudica á la salud pública: hay una capilla ó ermita con 
la advocación de San Pedro F iz , sostenida por la piedad 
cristiana de aquellos vec. El term. se estiende á 2 leg. de N . 
á S. y 1 1/2 de E. á O. Confina por N . con el océano y felig. 
de San Tirso de Portocelo; al E. con las de San Esteban de 
Suinoas y San Bartolomé de ,love; al S. con la sierra del Bu
yo y parr. de San Isidro del Monte, y por O. con San Juüan 
de Faro: comprende su costa las dos ensenadas de ¿steiro y 
Muiñelo, ambas de poco fondo, y este muy pedregoso y lle
no de bajos, por cuya razón solo admiten lanchas pescadoras 
y en tiempos bonancibles. El te r reno participa de monte y 
l lano, y disfruta del riego que le proporcionan el mencionado 
r. Mayor , sobre el cual hay un puente de piedra, el del Es-
teiro, al que cruza un ponligo en su inmediación á la mar y 
el Camba, que nace dentro del térm. y lleva su curso de S. á 
N E . Tieneun bosque destinado A la armada nacional, y prados 
y solos bastante fértiles: se cultivan unas 340 fan. de tierra, 
20 de 1.a calidad, 120 de 2. ' y 200 de 3.a Pasa por el térm. 
el camino provincial que desde Vivero se dirige por Jove á la 
costa, y sigue hasta Ribadeo; pero asi este eomo los demás 
locales que con él enlazan, se encuentran en mal estado. E l 
correo se recibo por la cap. del part. prod.: centeno, maiz, 
trigo, patatas, habas, vino, caslañas, l ino, todas clases de 
frutas y hortalizas: hay como se ha dicho, arbolado para 
construcción y combuítiblc; cria ganado vacuno, lanar, ca
brío, de cerda, caballar y mular: se encuentran perdices, lo
bos, jabalíes y zorros; y ademas de las truchas y anguilas que 
proporcionan las aguas de los r. de que se ha hecho mérito, 
se pescan congrios, merluzas y otras diversas especies de que 
abunda aquella costa, y en cuya pesca se ocupan 14 matri
culados, ino.: la agrícola, 32 telares para lino y lana, 5 mo
linos harineros y varios artefactos de primera necesidad, co
mercio: el que le proporciona el mercado de Vivero, en don
de dan salida al sobrante de sus cosechas v ganado, asi como 
al prod. de sus telares, pübl. : 165 v e c , 830 a lm. cont r . : con 
su ayuul . (V.). 

JÜANGHENEA: cas. del barrio Vidasoa, prov. de Guipúz
coa, part. jud . de San Sebastian, térm. de Irun. 

J U A N E : I, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón, y 
felig. de San Pedro de Ca reada . (V.) 

J U A N E S : r. de la prov. de Valencia que naco en el térra, 
de Yátova, part. jud . de Chiva, al que también se l e d a el 
nombre de r. Chico: Se forma de una porción de copiosas 
fuentes que brotan al NO. del mencionado Yátova, cuyo pue 
blo queda á la der.; corre de O. á E . por espacio de 1 leg., 
llevando 2 muelas de agua hasta llegar á la fuente de las Pa
lomas, en donde se precipita formando una cascada pintores
ca. Hasta aqui se le sangra por la der. para fertilizar unas 
300 tahullas de tierra en el térm. del dicho Yátova, dando á 
su vez movimiento á un molino harinero de una sola muela, 
dist. 1/4 de leg. de aquel pueblo. Dicha fuente, que uace en 
medio del mismo arroyo, duplica sus aguas; pero al momento 
se le estraen por la der. aguas bastantes para fertilizar otras 

300 tahullas en el térm, de Buñol, y por la izq. arranca otra 
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acequia que da riego á 150 en el de Alborache. Desde la espre
sada fuente corre el r., ya lento, ya rápido por entre rocas y 
barrancos, dejando por la der. á Macastre, hasta que después 
de 1/4 de leg. recibe en su cauce las aguas del r. Buñol (V.) 
por el N . y á corta dist. de Alborache sit. en su ribera der., no 
sin haber admitido unos 100 pasos antes las corrientes de un 
pequeño manantial, sin duda de los mas apreciablcs del terre
no. Va serpenteando luego el r. Juanes en dirección del S E . ; 
se engruesa con el r. Mayro , llamado también r. de Requena, 
que le entra por su oril la der. 1/3 de leg. al O. de Tur is; y 
después de cruzar por la parte meridional del térm. de esta 
v., abandona con él el part. de Chiva para introducirse en el 
de Carlet. Sigue ladeando cerros y montañas hasta entrar en 
la hoyada de Montroy, de la cual sale por las gargantas de la 
sierra Aledua, y pasa al marquesado de Lombay, que deja á 
la der., como igualmente á Carlet, en cuya v. se le deja com-
plelamenle seco en el eslío por medio de una mala presa de 
piedras y ramage. Conocido aqui con el nombre de Rambla 
^íí/emesí continúa su curso por la Alcud¡*de Carlet, sit. a l a 
izq. ; atraviesa la real acequia de Alcira por medio de una 
grandiosa obra llamada el Cano de Guodasuar, que es una 
especie de grande bóveda ó conducto subleir.ineo por el que 
pasa el agua de la mencionada acequia por debajo de la ram
bla, evitando de este modo que sus avenidas estorben el curso 
de aquella; y después de lamer las paredes deAlgemesí, que 
está á la i zq . , y de dejará la der. á Guadasuar, ambos del 
part. de Alberique, desemboca en el Juca r . Su curso es peren
ne hasta llegar á Carlet, en c u y a v . , como ya se ha dicho, 
queda enteramente seco, aunque es muy temible en sus furio
sas avenidas, que se suceden con frecuencia en el invierno, 
causando graves daños a lcas, y lérm. deAlgemesí. Carece 
de puentes, mueve una porción de molinos harineros, y cria 
barbos, truthas y anguilas. 

JÜANEJO(San): alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. 
y térm. jur isd. de Ciudad Rodrigo (1/2 leg.): s i t . á orillas 
del r. Águeda, en terreno llano y muy á propósito para la 
siembra de trigo, cebada, algarrobas y garbanzos; tiene a l 
gunos pastos que aprovecha el ganado lanar. 

J U A N E T : I. en la prov. y dióc. de Gerona (G horas), part. 
jud. de S la . Coloma de Farnés (2), áud. terr., c. g. de Barce-
celona (19): s i t . en terreno montuoso y quebrado, con buena 
ventilación y cuma saludable. Tiene ] ig l . parr. E l term. 
confina N. San Miguel de Cladells; E. San Podro Cercada; S . 
Arbucias, y O. San Hilario; todo él es casi una cord. de mon
tes poblados de bosques, que producen madera y carbón, 
poní, : 31 v e c , l í 2 a l m . cap. prod.: 1.204,800. imp.; 30,120. 

J U A N E T A S : I. cab. de ayunt que forma con Falgas den 
Bas en la prov. y dióc. de Gerona (9 1/2 horas), part. jud. de 
Olot (2), aud. terr., c. g. de Rarcelona (22): s i t . en el llano 
de Bas, á la der. de la carretera de Olot á V ich , en un ángulo 
que esla forma, entre las montañas de S la . Magdalena del 
Mon y la de Llances; su clima es templado, y goza de buena 
ventilación con resguardo de los vientos del O. Tiene 50 ca 
sas rurales; varias fuentes y pozos de buenas aguas para el 
surtido del vecindario, y una igl parr. (San Román), de la 
que es aneja la capilla de San Mateo, servida por un cura de 
ingreso de provisión real y ordinaria, un vicario y un benefi
ciado de patronato la ical ; contiguo á aquella se halla el ce
menterio. El té rm. confina N . Puigpardinas; E . San Esteban de 
Bas; S. Falgas de Bas, y O. la Bola, estendiéndose 3/i. de hora 
de N . á S- , y 1 1/4 de E. á O. E l te r reno es de secano, de 
mediana calidad; y entre sus montes, que se hallan al O. po
blados de robles, brezos, boj y otros matorrales, se encuenlra 
el Col l de Barcons; le cruza una riera, que toma el nombre 
del pueblo, y une sus aguas a las del r. Fluviá. Los caminos 
son locales, de herradura. La correspondencia se recoge, en 
San Esteban de Bas, donde la deja el correo que pasa de Olot 
á V ich . prod.: trigo, legumbres, patatas, hortalizas y algunas 
frutas; cria ganado de cerda, y caza de perdices, pobl . : 41 
v e c , 138 alm. cap. prod.: 2.950,000. IMP. 73,750. 

JÜAN1C: 1. en la prov. de L u g o , ayunt. do Chanla-
da, y felig. de San Juan de L a f e (V.). pob l . : 8 v e c , 40 

JUANICO E L N U E V O (San): 1. con ayunt. en la prov. de 
Zamora (14 leg.) part. jud . de Benavenlc (5), dióc. de Aslor-
ga (7), and. terr. y c. g. de Valladolid (21): s i t . en lo alio del 
valle de Tera; reinan con especialidad los vientos del N E . y 
S E . ; su cl ima es templado y sano; sus enfermedades mas co-
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muñes las tercianas. Tiene unas 30 casas, i g \ . parr. (San 
Juan), servida por un cura de ingreso, y presentación del con
de de Benavente, y buenas aguas potables. Confina e l rÉMi . 
con el Raso, Cabanas y San Pedro de Ccque. E l ter reno es de 
mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del arro
yo Castrón. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes. 
pro».: centeno, l ino, algún trigo, y pastos para el ganado que 
cr ia, pobl . : 24 v e c , 92 alm. cap. prod. : 23,139 rs. imp.: 
3,828. cont r . : 1,585 rs. 31 mrs. 

JL 'AN ILLA : venta de la prov. deSegovia, part. jud. de Se-
púlveila, tcrm. jur isd. de Sto. Tomé del Puerto: srr. á la izq. 
(le la carretera de Madrid á Francia, entre los barrios de Vi l la-
rejo y la Rades: tiene buenas babitaciones y está bien servida 
en comida y camas: en ella hay un tiro de diligencias, es pro
piedad de D. Joaquin Alcalde. 

JÜANROZO: 1. en la prov. d e j a Coruña, ayunt. deBe-
tanzos, y felig. de Santiago de Reguian (V.). 

JÜARA: I. en la prov. y dióc. de León (10 leg.), part. jud-
de Sahagun ^1), aud. terr. y c. g. de Valladolid (15), ayun l . 
de Cea: srr. al O. del r. Valderaduey; su cl ima es bastante 
sano. Tiene 20 casas; escuela de primeras letras por tempora
da, ig l . parr. (San Andrés), servida por un cura de ingreso y 
presentación en patrimoniales, una capellanía de patronato 
particular con cargo de misas y sin residencia, cementerio y 
liuenas aguas potables. Confina N . Cea; E . Celada; S. V i l la-
zan, y O. lérm. del indicado Cea. E l ter reno es llano y de 
buena calidad; y lo fertilizan las aguas del Valderaduey. Los 
caminos son locales: recibe la corresponui;ncia de Saíiagun 
por bali j 'To. prod. : trigo, cobaria, avena, centeno y legum
bres; cria ganado lanar, vacuno y mular, y caza do liebres y 
perdices, pobi..: 20 v e c , 80 alm. con t r . : con el ayunt. 

J U A R B E ; 1. del ayunt. y valle de V l z a m a , en la prov. y c 
g. de Navarra, part. jud . , aud. terr. y dióc. de Pamplona ( í 
leg.}: s i t . á la falda de una clevaifa montaña; clima frió y 
sano: tiene 14 casas distribuidas en una calle y plazuela, ig l . 
parr. (San Sobaslian) de entrada, servida por un abad, de pro
visión de la casa de Ilzarbe de Gazolaz en concurso con S. M , 
cementerio y una fuente con buenas y abundantes aguas: los 
niños acuden á la escuela de Elzaburu. El térm. se estiende 
20 minutos de N . á S . y 1/2 l ior i do E . á O. , y confina N . 
I l i r regui ; E. Elzaburu; S. Auza; O. Beunza. El te r reno es de 
buena calidad; le baña un arroyo que desciende de Erb i t i ; hay 
monte pob!ado de robles, hayas, encinas y arbustos, y se 
crian buenos pastos. Los caminos son de travesía: el correo 
se recibe de Pamplonapor el balijero del va le , prod.: trigo, 
maiz y raenuzales: mantiene ganado lanar, vacuno y de cer
da; hay caz i de liebres, lobos y jabalíes, moa la agricultura, 
y cria de ganado, pobl : 12 v e c , 03 alm. iuqdeza; con el 
valle. (V.) 

J U A R R O S : desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de 
Huele y térm. jur isd. de Vi l la lva del Rey . (V.) 

JÜABROS: desp. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Hue
le y térm. jurisd. de Torrejoncil lo del Rey. (V.) 

J U A R R O S : alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de 
Alba de Tormos (4 leg.) , térm. jur isd. de Horcajo (1/2): s i t . 
en una hondonada cercada de algunas alturas insignificantes 
con libre ventilación e»ppciaimeiite de los vieidos E. y S. Su 
terreno es de mediana calidad y le baña un regato que des
ciende de Carpió y se incorpora al Tormes por junto a Port i
l lo. Tiene un monte de encina que mantiene 80 cebones y 400 
camperos, p rod . : bellota y pastos que aprovecha el ganado 
lanar y cerdoso; hay una casa que la habita un vecino. 

JUARROS DE Rlt) MOROS: I. con avunt. déla prov., part. 
jud . y dióc. de Segovia (3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Ma
drid (14) : s i t . en una pequeña altura , á la der. y muy 
próximo al rio Moros: le combaten todos los vientos y su 
cl ima es propenso á tercianas: tiene sobre 30 casas de un solo 
piso y de regular construcción: distribuidas en calles bástanle 
cómodas, y una plaza , hay casa de ayunt. que sirve á la par 
de cárcel, taberna, yaguardontería; variospozos, 2 fuentes, 
una de aguas gruesas y otra de delgadas muy buenas y abun
dantes, de la cual se surte el pueblo; y una ig l . parr. (San 
Pedro Apóstol) servida por un párroco cuyo curato es de en
trada y de provisión real y ordinaria ; hay una ermiía (X l ra . 
Sra. del Pollo) propia de! pueblo y sostenida por los fieles: el 
cementerio se halla al N . en parage que no ofende la salud 
pública. E l té rm. confina N . Anayaá 1 l e g . ; E), Mart in-Mi-
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guel 1/2; S . Abades 3 /4 , y O. Marazoleja á 1/2: el te r reno 
es l lano, formando solo por la parte O. algo de cordil lera, te
naz, de miga y de secano; se cult ivan unas 600 fan. , 300 de 
primera clase, 200 de segunda y 100 de tercera; hay algunos 
álamos negros y prados de secano, y pasa á orillas del pueblo 
el espresado r. Moros cuyas aguas so utilizan para los gana
dos en tiempo de primavera, caminos: los que dirigen á los 
pueblos limítrofes, prod. : trigo , cebada , centeno, algarro
bas y garbanzos; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria a l 
guna caza. ind. y comercio: la agrícola y esportacion de 
los frutos sobrantes para Valverde. pob l . : 37 vec. , 104 aira, 
c » " imp. : 48,570 rs. con t r . según el cálculo general y of i 
cial de la prov. : 20'72 por 100. El presupuesto municipal 
asciendeá 2,500 rs. que se cubren con el producto de la ta
berna y aguardenlPiía. 

J U A B R O S DE V O L T O Y A ; 1. con ayunt. de la prov. y dióc. 
de Segovia (6 leg.), part. jud. de Sta, Maria de Nieva (2), aud. 
terr. y c. g. de Madrid (20): srr. en un alto á la parte O. de 
él y á la márg. del r. Vo l toya ; le combaten los vientos N . 
y N E . y su clima es sano y templado: padeciéndose por lo 
común tercianas; tiene 40 casas de mediana construcción, 
distribuidas en 5 cal les, anchas y sin empedrar, y en una 
plaza que se destina para las diversiones públicas; casa de 
ayunt. en la que está la cárcel ; escuela de instrucción prima
ria común á ambos sexos, á la que concurren 18 á 20 a lum
nos que se hallan á cargo de un maestro dolado con 1,100 rs. , 
que se pagan por reparto entre los v e c , y una ig l . parr. 
(Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un párroco, cuyo 
curato es de entrada y de provisión real y ordinar ia; se sur
ten los vec. para beber y demás usos, de las aguas del r. 
Vo l toya , que son potables y buenas: el coinenterio está al 
N . de la pobl. en parage que no ofende la salud f iúbl ica. E l 
ti;:rm. confina N . y E. Mi-lque; S . y O. Martin Muñoz; se 
estiende 3/4 leg. de N. á S. y 1 1/4 de E. á O. y comprende 
un pinar de propiedad particular titulado de Juarros. y un 
prado para desgranar mieses, y le atraviesa el citado r. Vo l 
toya , que nace en las sierras de Guadarrama , y corre hacia 
el N . , sus aguas no sirven para el riego á cansa de la declina
ción que él mismo forma : el t e r reno es de secano, de segun
da y tercera calidad, caminos: los que dirioen á los pueblos 
limítrofes cor reos: los reciben en Sta. Maria de Nieva, prod. : 
t r igo, cebada, centeno , algarrobas y garbanzos, mantiene 
ganado lanar , vacuno, caballar y de cerda ; cria caza de lie
bres y perdices, y pesca de bermejas, ind. y comercio : la 
agrícola y esportacion de granos y lanas, pobl. : 36 vec . , 127 
alm. c \p . imp.: 47,444. con t r . según el cálculo general y oficial 
de la prov. : 20'72 por 100. 

J U B A N D E : a ld. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro 
y felig de San Martin de Sabadelle. (V.) 

J U B A R : 1. agregado al ayunt. deMaireua (1/8 leg.) en la 
prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada (16) , part. j ud . 
deügi jar (1): s i t . á la falda meridional de Sierra Nevada 
sobre un pequeño collado que forman dos barranquil los, uno 
al O. denominado de las Fuentes, y otro al E . llamado de la 
Iglesia, y en dirección de N . á E . ; siendo su suelo deban 
eos de piedra de diferentes clases, goza de un cl ima saludable 
y f r ió , aunque no con esceso ; le combaten mas constante
mente los vientos N . y E. y las enfermedades mas comunes 
son calenturas gástricas. Tiene 52 casas de mala construcción 
que forman 2 callos estrechas y sin empedrar; aguas saluda
bles y ferruginosas; ig l . parr. (Sto. Cristo de la Columna) 
anejo de la de Mairena , y cementerio en una colina hacia el 
E. E l term. , que se estiende de N . á S 2 1/2 leg. y de E . á 
O. 1/2, confina p o r N . con AUleire que dista 11/2 leg. ; E . La -
roles á 300 pasos; S. Cberin y Ugijar á 1 leg. , y O. Nechile 
1/6: en él se encuentran varios cimientos de casas arruinadas 
por bajo y encima de la ig l . El te r reno de poco fondo y media
na cal idad, es todo de secano en la s ierra, y en la vega de 
regadío aunque en corta canlidad, cuyo beneficio lo recibe de 
la mitad de las aguas del r. Larolcs, que toman por una ace
quia común los vecinos de ambos pueblos, cuyo r. nace en la 
sierra en el sitio llamado barranco de la V i v o r a , y también 
con algunos manantiales escasos que nacen en el tcrm. Hay 
un monte común á Mairena y Jubar por encima de ambos 
pueblos y mas próximo al anejo, de encinas pequeñas é in-
fruclíferas, criándose solo en la clase de arbustos algún mata-
gallo y abulaga, por ser el terreno sumamente seco. Los ca
minos son locales á los pueblos inmedialos: la corresponden-
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cía se recibe de Ugijar por balijero 3 veces á la semana, rnon.: 
t r i ^o , cebada, babas, centeno, seda, garbanzos, ma iz , habi
chuelas, aceite y vino; siendo las mayores cosochas de estaúl-
tima especie y de la de tr igo: se cria ganado lanar y bay can 
teras de yeso y aun de cal . m o . : la agrícola; se eslrae algún 
grano, la seda y vino, y se importa casi la misma cantidad del 
primero y úl t imo, pobu: 54 vec . , 218 a lm. r iqueza y c o n i r . 
con Mai rena. (V.) 

J U B E N G O S : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Sabiñao y 
felig. de Santiago de Jubencos. (V.) pobl . : 12 v e c , 60 
almas. 

JUBENCOS (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (11 leg.), par t . jud. de Monforte(3) y ayunt. de Sayiñao 
( l / í ) : s i t . á la izq. del brazo meridional del r. Sardiñeira y 
der. del camino que desde Monforte sigue á Taboada. clima 
fr ió aunque bastante sano. Se compone de los I. y cas. de 
Barre i ro, Cima de V i l a , C iudad, Jubencos, Outeiro, Saiguei-
ro y San Adr ián ; en este últ imo bubo la ermita de que 
toma nombre: en el Castro y cas. de la e s e encuentran 
vestigios de un edificio que se duda si fué ermita ó fortaleza. 
L a ig l . parr. (Santiago) es única y su curato de provisión or
d inar ia : tiene cementerio que en nada perjudica á la salud 
pública. E l turm. confina por N . con los de San Vicente de 
Iglesiafeita y San Salvador de Vdlaestevas, por E. Sto. Tomé 
de Broza ; ál S. San Saturnino de P ihe i ro , y al O. con el I. 
de Lama-grande en la felig. de San Martin de Vuelos ; bay 
fuentes de buenas aguas y varios arroyos. E l te r reno parti
cipa de monte arbolado, llanos de buena calidad con sotos y 
prados de pastos: los caminos son locales y malos: el correo 
se rrcibe por Escairon. prod. : centeno, patatas, trigo, casta-
fns , maiz , legumbres, peras, manzanas, cerezas y otras fru
tas; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; bay caza y alguna 
pesca en e l térm. i nd . : la agrícola, un molino barinero, tela
res para lino y lana, y en el cas. de Salgueiros una fáb. de te
jas, pob l . : 19 v e c , 138 a lm. c o n t r . : con su ayunta
miento. (V.) 

JUBENCOS (Sta . María): felig., cap. del ayunt. de Boberas 
en la prov. y dióc. de Orense (4 1/2 leg,), par t . jud. de Seno-
r in en Carballino (1/2): s i t . en la encañada que forman los 
montes comunes inmediatos y defendida por estos de los aires 
del E. E l cl ima es benigno y saludable. Tiene 120 casas de 
fáb. regular pero de mala distribución interior, de unos 25 
pies de altura, esparcidas por el térra: escuela de primeras le
tras frecuentada por 60 niños de ambos sexos, cuyo maestro 
está dotato con 1,000 rs. anuales, y varias fuentes de cuyas 
aguas se surten los vec. para los usos domésticos y abre
vaderos de los ganados. La i g l . parr. (Sta. Maria) está 
servida por un cura de primer ascenso y de provisión ordina
ria ; en el atrio está el cementerio. También bay una ermila 
titulada San Antonio , propia del vecindario que la construyó 
en el año do 1839. Confina el té rm. N . Jurenzas; E . Astureses; 
S . Moldes, y O. B;ues, estendiéndose 1/4 de bora en todas 
direcciones. El te r reno participa de monte y l lano , es are
nisco pero bástanle fért i l . La parte montuosa sit. al E. y S . 
de la felig., carece de arbolado y es poco productiva, y en las 
llanuras divididas en porciones de 15 ferrados cada una se 
crian robles, castaños y otros árboles frutales. Le cruzan los 
arroyos denominados de Bóboras y Quintas, y le bañan el 
Astures por el E. y Viñao por el S . , el cual da impulso á dis
tintos molinos barineros. Los caminos son locales y en mal 
estado, cruzando también por el térm. la carretera que desde 
Orense dirige a Pontevedra, prod. : tr igo, centeno, maiz, fru
tas de esquisilo gusto, l ino , vino, castañas, patatas, babas y 
yerbas ; se cria ganado vacuno y lanar; bay caza y pesca de 
varias clases, mn. y comercio: la agricultura, ganadería, 
molinos barineros, berreros , carpinteros, sastres, albañiles, 
canteros et^., reduciéndose las especulaciones comerciales á la 
esportacion de ganados, é intrortuccion de los artículos nece
sarios, pobl. : 120 v e c , 400 alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 
Esla parr. celebra la fiesta del sanio titular (Ntra. Sra . de la 
Asunción) el dia 15 de agosto, en el que se saca la imagen en 
procesión solemne hasta la de Camei ja, en cuyo punto la re
cibe otra con la de Sta. Isabel que la acompaña en su regreso. 

J l IBF.NTE: l .cn la prov. de L u g o , ayunt. de Vil lalba y 
fel ig. de Santiago de Sancobade. (V.) pob l . : 2 v e c . , 10 
almas. 

JUBRBA- r. en la prov. deLogroño, par t . jud. de Torrecilla.1 
nace en el térm. jurisd, do La Santa, y corriendo de S. 4 N . 
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baña los térm. de Va l t ru ja l , Jubera, Las Ruedas, Ocon y 
Sta. Lucía por la der . , y los de Bucesta, Sta. Engracia, San 
Prudencio y otros por la izq. , entrando en laRioja por el part. 
de Logroño para desaguar en el Ebro : sus aguas se aprove-
cban para el riego de las tierras que se encuentran á sus or i 
llas ; y para dar impulso á algunos molinos barineros: se 
cria en él alguna pesca de escelente gusto: le atraviesan a l 
gunos puentes para comunicarse los pueblos de ambas or i 
l las. 

J U B E R A : v . que forma ayunt. con las ald. de San Barto
lomé, San Mart in, Sta. Cecil ia y Sta. Engracia en la prov. de 
Logroño, cap.de su nombre, y cab. de par t . jud. (4 leg.). 
aud. terr. y c g. de Burgos (14), dióc. de Calaborra : s i r . 
á la oril la der. del r. que lleva su nombre en parage llano, 
con buena ventilación y clima saludable. Tiene 106 casas, 
la del ayunt. y cárcel, la esencia de primeras letras dotada 
con 40 fan. de t r igo, está frecuentada por 35 niños, una ig l . 
parr. titulada San Nicolás de B a r i , y 8 anejas dependientes, 
cuyas advocaciones y el servicio de cada una se espresará en 
sus respectivos ar t . ; el cabildo que las sirve se compone de 
un cura propio y 14 beneficiados distribuidos en esta forma: 
el referido cura que era también presidente de diebo cabildo, 
y 2 beneficiados servían la ig l . par r . , y otros 3 beneficiados 
la do Sta. Maria de Cenzano , teniendo estos seis individuos 
la obligación de suplir las varantes, enfermedades é imposi
bilidades de sus compañeros cñ las otras 8 anejas: los depen
dientes de la parr. consisten solo en un sacristán lego que des 
empeña al mismo tiempo el cargo de organista y maestro de 
niños por no poderse mantener con lo que le da la igl . A prin
cipios de la última guerra c iv i l , en el año 1833, existia en etta 
pobl. otra ig l . matr iz, titulada Sta. Mar ia , la cual se mandó 
derribar por óiden superior, para construir un cast. ó fuerte 
con sus materiales para defensa de l \ pob l . , por cuyo moti
vo el prelado diocesano adjudicó todos sus bienes á la actual 
de San Nicolás, declarando á consulla elevada por el-cabildo, 
que existia de derecbo, mandando que las cargas espirituales 
debían celebrarse ó cumplirse en esta, como efectivamente 
se está verificando por el cabi ldo; estramuros de la v . á dist. 
demedio cuarto de hora se encuentran 3 ermitas, tituladas 
Santiago, la Virgen del Pa rdo , y San Miguel Arcángel, y 
otras varias en las a l d . , en cada una de las cuales se espresa
rá su número y advocación. Confina el term. NO. con Lami
nil la y Alcanadre (a 2 leg.); E. Vitlanueva (1); S. Solo á igual 
dist. que el primero , y O. Robres á la misma que el segundo; 
cruzan por él 2 r. ó arroyos cuyas aguas ademas de fertilizar 
algunas tierra'», se ulit i l izan para dar impulso á 5 molinos bari
neros: sobre dichos r. o arroyos hay 3 puentes de cal y canto: el 
te r reno en general es áspero y montuoso, hallándose en su 
jur isd. varios montes arbolados de propiedad de la nación, 
los cuales reditúan 2,200 rs. las leñas , 120 las maderas, 300 
la bellota y 1,180 los pastos, caminos: dirigen á Arnedil lo y 
Logroño en mediano estado: el correo se recibe de este ú l t i 
mo punto , que como cap. de prov. es la adm. pr incipal , por 
balijero los lunes y viernes, prod. : t r igo, cebada , comuña, 
vino y aceite; también se hallan en la jur isd. minas de plomo, 
en una de las cuales se hicieron ensayos en 1785 de orden de 
la dirección general de rent. , pero sus resultados fueron casi 
insignificantes: se cria ganado de todas clases, y se man
tiene el preciso para atender á las labores del campo: bay 
caza de conejos, perdices, liebres y codornices, y pesca de 
barbos y anguilas, ind. la agrícola, y fabricación de carbón 
y los 5 molinos harineros mencionados, comercio: esportacion 
de los frutos sobrantes, y especialmente carbón y leña, po r l . : 
302 vec. , l ,30t a lm. cap. prod : 1.267,406 rs. imp.: 63,360. 
c o n t r . : de cuota fija 11,605. presupuesto municipal 23,883 
reales, que se cubren con los productos de propios que con-

i sisten en 3 casas, un cor ra l , un horno de pan cocer, que solo 
j reditúan 400 rs. anuales, y hasta 1,436 con los arbitrios , y 
i lo restantes se cubre por reparto vecinal ; de cuya cantidad 
i se pagan 800 rs. al secretario del ayuntamiento. 

JUBERA , conocido con el nombre de L U G A R N U E V O : v . 
con ayunt. en la prov. de Soria ( t i leg.), part. jud. de Me-
dinaccli (1 1/4), aud. terr. y c. g. de Burgos (34), d ióc do 

i Sigüenza(5 1/4): s i t . en una pequeña eminencia a l a ori'Ia 
de la carretera general de Madrid á Zaragoza , la combaten 

I principalmente los vienlos del S.¡ goza de cl ima sano, y no 
se conocen ma» enfermedades especiales que algunos reumas: 
tiene 26 casas distribuidas en 5 maníanas, de buena construc^ 
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c i o n , de piedra en su mayor parte, toda» con balcones de 
hierro y tan iguales, que lo mismo es la que habita el cura, 
que la del úl i imo labrador; hay casa consistorial con habita
ción para cárcel y escuela de instrucción primaria á la que 
concurren 14 alumnos de ambos sexos, bajo la dirección de 
un maestro á la vez sacristaii y secretario de. ayunt . , dotado 
con 30 fan.de tr igo; una posada; un portazgo con sus cor
respondientes oficinas; una ig l . parr. (Ntra. Sra. de los Már
tires); un cemfnterio s i l . á 100 varas de la v., en posición que 
no ofende a l a salubridad pública: té rm. confina N . Utr i l la; 
E . Somaen; S. Vo l i l la , y O. Mediuaceli; dentro de él se en
cuentran las ruinas de dos castil los, de los cuales en el uno 
aun se conserva un torreón y algunos lienzos de pared de cal 
y canto : el tf.bbeno es de mediana calidad , escabroso y en 
su mayor parte de secano, pues aun cuando le bañan el r. 
Jalón y un arroyo llamado la Hoz , que desagua en aquel, 
dentro del té rm. , sus aguas pueden aprovecharse poco para 
el riego, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , y 
la carretera general de Madrid á Zaragoza, cor reo: se recibe 
y despacha en la estafeta deMe.linaceli. t r o d . : trigo, centeno, 
cebada , avena, judias, garbanzosy otras legumbres , horta
l iza, frutas, patatas y nabos: se cria ganado lanar, mular, va
cuno, a'go de caballar, asnal y de cerda; hay caza de conejos 
y |i(rdices, y en el Jalón abundante pesca de cangrejos y al
gunos barbos, ind. : la agrícola, comercio: esportacion del so
brante de frutos, ganado y lana á los mercados de Medinace-
l i , é importación de los ar l . de consumo que faltan, pobl . : 24 
v e c , 92 alm. cap. prod.: 46,401 rs. 26 mrs. imp.: 21,417 rs. 
6 mrs. c o n t r . : en todos conceptos 3,151 rs. 30 mrs. presu
puesto municipal 600 rs. se cubre por reparto entre los vec. 

La v . de Jubera , que con su térm. correspondía á la mitra 
de Sigüenza , fué construida en la últ ima década del siglo 
pasado, á espensas del Il lmo. Sr. D. Juan Diaz Guerra, obis
po de aquella c . , que obtuvo el privilegio de villazgo en fa
vor de esta nueva población. 

J U B E R A (so): predio en la isla de Mal lorca, prov. de Ba
leares, part. jud. de Palma , té rm. y jur isd.de la v i l la de 
Andraix. 

JU l i lA : r. en la prov. de laCoruña y part. jud. del Ferrol: 
tiene origen en el térm. municipal de Somozas y coa dirección 
casi constante de E. á S . , pasa por lasfelig. deMoeche que deja 
á la der. y recibe las aguas que forman su brazo meridional, 
las cuales bañan por la izq. á Sta. M.irü de Recemel; conti
núa por la municipalidad de San Saturnino, bañando por 
la der. á San Julián de L;imas y recogiendo por la márg. 
izq. el riach. que corre separando las parr. de Ferrcria ó Igle-
sia-feita ; entra en el térm. del ayunt. |do Naron y sigue por 
el S. de San Salvador del Pedroso y N . d e San Lorenzo de Doso 
en cuyo punto se le agrega el r. Ñarahio; mas adelante des
embocan en él las aguas que de San Esteban de Sedes corren 
al S. térm. de Plácente, y desde aqui marcha el Jubia á in
corporarse á la ria del Ferrol después de cruzarlo el puente 
de su nombre, construido de cantería con dos arcos en 1831: 
en su curso que será de unas 3 leg. encuentra, ademas del de 
Jubia , los puentes de el Doso y Pieles; da impu ro á varios 
molinos harineros y de papel, proporciona algún riego, cria 
truchas y angui las, y flnalmenle, es el que sirve de fuerza 
motriz á la famosa fábrica de moneda y cobrería á que da 
nombre. 

J U B I A : ant. jur isd. en la prov. de Betanzos : se componía 
da las felig. de Caranza y Jub ia , cuyo sen. egercia D. José 
Bermudez Vil lardefrancos, quien nombraba juez ordinario. 

JUBIA (San M a r t i n de ) : felig, en la prov. de la Coruña 
(7 1/2 leg.) , dióc. de Mondoñedo (12 1/2;. part. jud. y raarít. 
del Ferrol (1/2), y^ayunt. de Naron (1/2). s i t . sobre la ori
l la oriental de la ria del Fer ro l : cl ima templado y húmedo, 
pero bastante sano , si bien se esperimcnlan fiebres y pulmo
nías. Se compone de los I. y cas. de Agras, Ansedo, Castro, 
C o m i d o , Domiron , Edre i ro, Faisca , Fea l , Gándara, Loday-
r o , Outeiro, Pon to , Piñeiros, Sonto y V i l la r , que reúnen 
224 casas. Hay ademas deliciosos paseos arbolados, 2 fuen
tes , varios manantiales de escelente agua, y una escuela en 
que reciben la instrucción primaria unos 60 niños. En la ori
lla del n n r y á la parle oriental se halla el edificio del supri-
miilo priorato de Benedictinos, el cual sirve hoy de i'gh 
parr. con la advocación de San Mart in, y curato de entrada. 
Según datos históricos, el conde Osorio Gutiérrez fundó este 
naonast. con otros var ios, y se cree tau ant. como el de Lo-
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renzana , del cual dependía úl t imamente, alcanzando el año 
de 969, desde cuya época se conservó con la prerogativa de 
abadía, y cab. de otros monast. hasta el año de 1121, en que 
el conde de Trastamara D. Pedro Froilan lo reunió á la con
gregación de San Pedro do Cluny en Francia , fundada por 
Guil iermo, duque de Aquitania y conde de Auvernia, después 
que los lombardos, sarracenos y normandos hablan arruinado 
en el siglo IX los monast. de Francia, Italia y España: en fe
brero de 1110 , como aliad de este monast., prestó Nunno al 
oh. deSantiagola obediencia que mandaba el papa Pascual II, 
sobre las direrencias que habia con el diocesano de Mondoñe
do. La mencionada congregación de Cluny redujo la abadía 
deJn l i iaá priorato; y aunque la congregación de. España lo 
recobró después en esle estado, lo reunió del mismo modo 
como priorato al referido monast. de Lorenzana, v asi perma
neció hasta la supresión general de estas casas, i lay una er
mita ó capilla (La Asunción) en el punto del Lodayro.EI té rm. 
confina por N . con Sta. María de Castro; al E. con San J u 
lián de Naron y Ribera mar ; por S. con la ria del Ferrol , y 
al O. con Santa Maria de Caranza, estendiéndose, por donde 
m a s , 1/2 leg. desde el centro á la circunfprencia: lebaña el 
r. Freijeiro, que tiene origen en Santa Maria la Mayor de 
V a l , y baja á desembocar en la rivera , después do haberle 
cruzado los puertos de Sta. Ceci l ia, Puente nuevo y Freijei
ro. E l t e r reno es de segunda cal idad, peí o bastante fé r t i l , y 
tiene 3 deh. nacionales, una al sitio del plantío, otra al 
Fre i je i ro, y la tercera en V i l l a r , todas pobladas de robles 
con destino á la armada. E l camino que desde el Ferrol llega 
á Jub ia , y el llamado de Lodairo, que sigue á Sta. Marta de 
Ortigueira, asi como los vecinales que enlazan con estos, se 
encuentran en malísimo estado : el correo se recibe de la cap. 
del part. los lunes, miércoles y sábado, y sale losdomingos, 
martes y viernes, prod.: maíz, patatas, t r igo, cebada, cen
teno , legumbres, hortalizas, v i ro y frutas : cría ganado va
cuno y de cerda; se cazan tordos y palomas , y las aguas 
del Freijeiro le proporciona anguilas y truchas , ademas de 
dar impulso á varios molinos harineros: hay una aceña que 
muele con agua del mar represada al efecto, y tiene contiguo 
buenos almacenes para el grano y la harina ; cuenta asimis
mo con algunos artesanos de primera necesidad , varios tela
res y 3 fáb. de tejas y baldosas , cuya ind. unida á la agríco
l a , da ocupación á estos naturales, pobi . : 22 i vec . , 1,050 
alm. riqueza y con t r . . con su ayunt. (V.) 

J U B I A : Fabr ica de moneda y c o r r e r í a , en l a p r o v . d e 
la Coruña (7 leg.), dióo. de Mondoñedo (11), part. jud. del 
Ferrol ( l ) , ayunt. de Neda (1/2), y felig. de Sta. Maria de 
Neda. Está s i t . junto al camino real de Madrid a l a Coruña 
sobre la orilla izq. del r. de su nombre, y en la encañada 
que forman las vertientes occidentales del monte de Ancos: 
su posición es de N. á S. , de modo quo la puerta pr incipal , 
la de la casa superintendencia y la de la laminería del centro, 
se enfilan en esta dirección. L a puerta principal se encuentra 
al S. al lado del puente de cantería de a ojos construidos so
bre el Jubia y hasta donde llegan buques de 80 á 100 tonela
das , pues las mareasen este punto elevan las aguas sobre 
3 varas: la muralla que circunda el establecimiento desde es
ta puerta hasta terminar en el r., es de 3,197 varas lineales, 
y sxa l lu ra , sin el caballete, de 3 1/2 varas ; al terminar la 
muralla , se encuentra el r., el cual lleva su curso basta la 
mencionada puerta de entrada, en laesteusion de 2,470 va
ras , comprendiendo un terreno montuoso desp. y casi i m -
produc' ivo. 

A la entrada se ve á la izq. una bonita alameda , y de 
frente una estension de terreno que fíraliza en una dársena, 
basta cuyo bocal se miden desde la port.idada 190 varas , de
jando entre 2 muros de 1 1/3 v i ras de alto un camino de 32 
varas de lat . , cuyo centro ocupa el canal que debia dar pa
so á la marea hasta la dársena y al interior del establecimien
to : detras del muro á la der. hay un terreno de 8,176 varas 
cuadradas, y una huerta de frutales de 12,209, encerrados 
ambos en la muralla que, tumos dicho , circunda el estable
cimiento, y detrás del muro de la izq. otro terreno de 10,480 
varas cuadradas, que corre por la orilla del r. hasta el des
agüe de las ruedas hidráulieas, y sobre él pequeñas suertes 
de huertas que disfrutan aquellos empleados. E l camino, en 
las inmediaciones del bocal de la dársena, se divide en 2 de 
9 varas de ancho, los que terminan eu las puertas del patío 
de labores, abrazando la dársena, mi jardín y una esplanada 
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que hace frente á la casa de la superintendencia, á la cual se 
entra por 2 puentecillos de cantería , de arco escarsano de 9 
pies de ancho y 24 de largo con sus correspondientes verjas 
de hierro. 

L a dársena es de 53 varas de E . á O . , 30 de N . á S . , y 3 
de profundidad, con 2 canales, por los coslados, de 28 va
ras de largo por 6 1/2 de ancho: el jardin tiene 40 por 18, y la 
esplanada 40 por 11. Hacen frente á los 2 ramales del cami
no 2 pabellones para hahilacion de los empleados, 2 mata 
fuegos y 2 casdlas que enlazan con las puertas principales 
del paMo de labores, las cuales son de cantería', y cierran el 
cuadro eslerior las 2 casillas para los rondines , apoyadas en 
la casa del superintendente: los pabellones son de 46 varas 
de l o n g . , 11 1/3 de lat., y 10 1/3 de elevación; los mala-
fuegos de 7 varas de hueco; las 2 casillas de 6 1/3 varas de 
frente ,c l mismo fondo que los pabellones, y 15 pies de altu
r a ; las de los rondines 12 varas de frente , 6 1/2 de fondo, y 
5 1/2 de elevación, y la superintendencia 40 de frente , 12 
de fondo, 111/2 de alto. 

Entrando en el p i t io de labores por la puerta de la i z q . , y 
en el hueco entre esta y la segunda , que es igual á fondo de 
la casa del superintendtnte , frente i la casilla de rondines, 
está la capilla en la misma línea de los pabellones, y tiene 
12 varas por 11 1/2, Pasada la segunda p ia r la y en la misma 
línea , están la tesorería , sala de balanza , contaduría, cer-
rager ia , almacén general y almaccnil lo, formando un edifi
cio corrido de 53 varas de largo, 12 de fondo y 5 de altura. 
Dejando intermedio un mata-fuegos de 6 varas, y saliente 10 
de la línea de los demás edificios, está el obrador de fundición 
en forma de cruz , con 27 varas de N . á S . , 24 de E. á O. , y 
0 de elevación en las paredes, y 9 en el centro por efecto de la 
armazón.-en él hay 3 hornos de ri verbero para fundir y afinar 
los cobres, de cabida de 30 á 32 quintales cada uno; por el es
lerior son de cantería con planchuelas de hierro de '< pulgadas 
de ancho y 1/2 de grueso embutidas en las juntas; por el in
terior están vestidos de adoquines de piedra de asperón y 
tocio; tiene cada uno 3 placas de hierro colado, 2 de 51 pu l 
gadas por 32 y 2 1/2 de grueso cen peio de 33 á 36 a. cada 
una , y otra de 51 por 10 , y el mismo grueso que las ante
r iores, con peso de 12 á 14 a . : estos hornos se hallan enjau
lados en 23 barrenes de hierro du lce, de 4 pulgadas en cua
dro , ligados por encima del horno con tirantes de planchuela 
del mismo metal : sus chimeneas respectivas tienen mas de 
20 varas de elevación, están ligadas por los 4 frentes con 
cuadradillo de hierro de á pulgada; y sus correspondientis 
zunchos de trecho en trecho , con 4 tiranles de planchuela 
de 2 pulgadas de ancho por 1/2 de grueso, las aseguran álos 
muros del edificio. El pavimento de 755 pies cuadrados que 
media entre dichos hornos, está cubierto con losas de hierro 
colado de á 3 pulgadas de grueso. 

Dejando un espacio de 31 varas, en el que hay 6 minas 
subterráneas con bóveda de 2 varas de ancho 6 igual eleva
ción , por donde corren las aguas que han dado impu'so á 
las máquinas , se presentan formando ángulo recto con los 
demás edificios, 3 obradores de 90 pies de largo , 42 de fren 
te y 20 de altura , que sirven el del O. para la oficina de labo
res de moneda, y los del centro y E . para los de cobrería, 
donde están colocadas las mesas de cil indros para estirar las 
planchas, grandes tijeras para los cortes , y los hornos para 
el recocido. 

La laminería del centro tiene 2 mesas de hierro colado, 
una de 4 pies de largo con peso de 240 a . , y olía de 7 con el 
de 120; cada una se compone de 4 columnas de hierro dulce 
de 160 a . ; 2 yugos de hierro colado con 120a . ; 2 grampones 
de hierro dulce con peso de 12 a . ; 4 pernos <le la misma cla
se cen el de 3 a. ; 3 caballetes con el de 10; 2 cilindros de 
hierro colado, y pi'so de 150 á 160; 2 alargas de hierro dulce 
que unen á los cilindros con las ruedas su peso de 24 a.: 
4 llaves de hierro para manejar los gorros, y otra mayor pa
ra el mismo uso , peso de 12 a . ; 4 manguitos de bronce , en-
c'mchados de l i i e i ro , y peso de48 a . ; i muhoneras de 6 a . ; 
4 gorros ó tuercas para las columnas, con peso de 10 a . ; 6 
arandelas de 17 a . ; una máquina para estirar cabilla redon
da y cuadrada, surtida de todas sus correspondientes piezas, 
de hierro dulce ron pnso de 12 a . ; una palanca del mismo 
metal con su dado p.ira levantar la mesa y rueda de 16 a. ; 
una tijera movida por agua , y cuya perna inferior ó fija es 
<le hierro col-ido de 54 a, de peso , y la superior ó movible de 
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hierro dulce, de 60 a . , con dos navajas calzadas de acero de 
peso de 2 á 2 1/2 a . , y sus parejas ó guias para el corte de rie
les: su fuerza es suficiente para tronzar los pernos y placas de 
cobre ó nierro, aunque sean de 6 pulgadas en cuadro; esta tije
ra está movida por la misma rueda que da impulso á losci l in-
dros por medio de un elipse adoptado á ella. Hay una mesa 
grande para cilindros de bronces sin montar, con objeto del ti
rado de plomo. Tiene, en fin, esta oficina 2 hornos , el uno 
doble con su frente de h ier ro, p e s o d e 2 8 1 a . , y e l o l r o s t n -
cillo con frente del indicado metal ; el segundo es de mayor 
dimenMon en su c r i so l , y entran en él planchas-de todo el 
ancho que proporcionan los cilindros de la mesa grande; sus 
revestimienlos esteriores son de cantería, y el interior de 
adoquines y tóelo, enjaulados como los de fundición , con 
puntales y planchue'as de hierro dulce y sus correspondien
tes chimeneas á la altura de aque los. 

L a laminería de oriente es igual á la que dejamos descrita 
con la sola diferencia de no tener mas que un horno doble y 
una mesa de estiro , pues aunque existe el hueco dispuesto 
para otra , no ha llegado el caso de colocarla. En esla lami
nería hay motilado un fuelle de doble impulso movido por 
agua á favor de una elipse adoptada al gorrón o eje de las 
ruedas grandes; sirve este fuelle para inflamar una craza 
eu que se aprovechan las escorias , escamas y barredura de 
las oficinas, fundiendo nuevamente el cobre que contienen; 
y como no necesita de brazos , su movimiento es continuo y 
uniforme, y con solo el craccro y su ayudante, trabaja todo 
el (lia , consumiendo 2 quinlMes de carbón de piedra. 

Formando ángulo recto con los mencionados 3 obradores, 
y frente al de la fundición, íc encuentra el llamado de las 
horni l las, de iguales dimensiones, y sirve de carpintería, 
almacén de maderas, ca lera , aplanado y cerceno de plan
chas , rebatido de clavos de cobre y temple de cijindros de 
af ino; frente al mata-fuegos del lado de O . , y en el hueco que 
forma , se haMa un obrador de 0 varas de frente por 10 de 
fondo, en donde se tornean todas las piezas de hierro y me
tal que se ofrecen , y se abren las roscas de las columnas de 
las mesas de est i ro, usi l los, tuercas y contratuerca) de los 
volantes. 

Acabando t'e cerrar el cuadro hasta las puertas del lado 
der. hay una corrida de obradores que son : las fraguas de 
hacer los clavos y pernos de cobre, la general para construir 
to;la clase de herramientas y piezas de la fáb. que se util izan, 
el grabado y la sala de volantes de 23 varas de largo por 12 
de ancho, en la que hay colocados C volantes de bronce con 
sus palancas de hierro torneadas y pulimentadas, y sus cor
respondientes bolas de latón : de los 6 volantes 2 son del me
canismo Droz y los 4 restantes del ant. método de Cangilón; 
tienen la brillante circunstancia de que, á escepcion del me
canismo de dos de ellos que se construyó en el departamen
to de grabado do Madr id, por via de modelo , todo lo demás 
está hecho en Jubla por operarios gallegos. Enlre la segunda 
puerta y la principal, en un hueco igual á la capil la, hay una 
cuadra y otras piezas para el servicio de la casa del superin
tendente. Kl cuadro del patio de labores tiene 116 varas de 
N . á S . , y 72 de E. á O . 

A la espalda de los tres obradores de moneda cobrería está 
el depósito que comunica agua á las ruedas, cuyo depósito 
contiene 52,632 pies cúbicos de sgua , ó sea un peso de 
2.495,967 l i b . ; la cantidad de agua que pesa en cada una 
de las comportas délas ruedas, es de 297 pies cúbicos, y su 
peso 14,087 l ib. , y hiere á las paletas de las ruedas euel án
gulo de 55": estas tienen 27 1/2 de diámetro, 4 1/2 de paleta; 
los árboles en que están formadas son de 3 pies de diámetro 
y 17 1/2 de largo, y á las cabezas un gran gorrón ó peson de 
fierro de 9 pulgadas de largo y 6 de diámetro sobre muñone-
ras de bronce; y dan en su mayor velocidad sin opresión 20 
vueltas por minuto, que equivale á andar en dicho tiempo 573 
varas. El canal que conduce las aguas al depósito ó caldera 
es de 1,100 varas de largo , y está construido en su mayor 
parle sobre piedra, y tiene 12 varas de ancho con 3 de pro
fundidad ; la presa que las eleva á este canal es de 46 varas 
de base 27 1/3 de altura con ángulo de 45", y su construc
ción de la mayor solidez. 

Esta fáb., fundada en 1790 bajo la inspección de D Euge 
nio Izquierdo , direclor del gabinete de Historia natural y 
consejero de Guerra , tuvo por objeto surtir á la Marina de 
cuantas obras de cobre necesitase, asi para la construcción 
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como para la carena de buques; en 1804 se principiaron á 
tirar planchas, y desde entonces siguió trabajando hasta el 
año 1808: en esta época, á consecuencia del alzamiento na
cional contra la Franc ia , cesaron los trabajos y sufrió algu
nas averías; en 1809 so planteo en este edificio la (áb. de 
armas de ch ispa, que, poco tiempo después, se trasladó al 
Fer ro l : en 1811, por disposición de !a Regencia del reino, se 
convirtió en casa de monedas de cobre por el ant. método de 
sellar con faja/ y en 1819 mandó el rey se restableciese la 
cobrería aprovecbando los quites, recorles y fundiciones 
agrias, en acuñr.r moneda: asi continuó , si bien en 1822 se 
camliió la elaboración al método de volante. En 183G la co
misión de Hacienda de las cortes propuso que en la fáb. de 
Jubia cesase la acuñación de moneda y continuase la elabo
ración de planchas, pernos y clavos de cobre, cuya proposi
ción fué renovada en 1837, y se indicaba como única, nece
saria y conveniente la existencia de la fáb. de moneda de Se-
gov ia , lo cual dio márg. á que el superintendente de la de 
Jubia D. Francisco Rodrigucz de la Vega, publicase en 18iO 
varias reflexiones muy fundadas en la utilidad de la perma
nencia de aquella casa de moneda y (obrería, cuya sit. to
pográfica la daba mayores ventajas, al paso que podiendo 
aproveehaise el cobre del desperdició de las lamine iús , no 
se opouia la acuñación al aumento que quUiera y debiera 
darse al lirado de planchas. 

La cantidad de moneda que se labra depende de las orde
nes del Gobierno: en 18i7 se hacian 4.000,000 de reales para 
F i l ip inas, y se acuñaban mas de 20,000 rs. por dia, y hubie
ran podido acuñarse 30,000, osean 127,500 monedas de á 8 
mrs. con solo haberse aumentado los operarios. 

Esta gran labor de moneda, repeiimos, no interrumpe en 
nada la labor de planchas, pernos y c lavos, cuyos efectos 
se elaboraron en 18ÍG sobre 200,000 libras para la Marina. 

Los jornales ; scendian en el citado año de 47, de 25 a 
28,000 rs. mensuales, ganados por 250 ó 280O|ierarir s , y les 
gastos de elaboración y reparos no llegan á 60,000 anuales, 
á pesar ile que son costosas las reparaciones de la maquinaria 
q' ie.como se ha dicho, está compuesta de madera y hierro co
l ado , y la conservación del edificio y obras hidráulicas. 

Los empleados en la parte directiva y administrativa son: 
superintendente, contador, tesorero, guarda-almarcn y por
tero; y en la mecánica: maestro de moneda, fundidor y guar
da cuños : su haber anual asciende á 102,000 rs. ; bien que 
hay ademas los ayudantes y auxiliares necesarios para el 
buen orden en los obradores, con jornales proporcionados al 
pais y al servicio que prestan. 

Mejoras de que es susckptibi.e. Los eslrechos límites de 
un Diccionario no nos permiten ocuparnos como quisiéramos 
de los beneficios q'ie pudieran obtenerse del establecimiento 
de Jubia, uno de los que hacen honor á la nación española y 
llaman la atención de cuantos estranjeros le visi tas, Ksle es-
talilecimienlo es susceptible de grandes mejoras, no solo en 
relación á su ¡nstilulo, sino también en la estension que pu
diera dársele con aplicación á otras manufacturas á que con
vidan el local y la abúndanoia de aguas. La elaboración de 
la hoja de-lata de que tanto consumo se hace, y la lundicion 
de hierro p ira surtir á la Marina de máquinas de vapor, ar 
lillería y balerío, son, entre otros, los artefactos que pudieran 
establecerse. Por otra par le , las reformas y mejoras en la 
maquinaria existente, que no puede menos de resentirse de 
la falla de conocimiento que se tenia de la mecánica en el 
tiempo de su creación, y la adquisición de un buen fundidor, 
liarían mejorar los prod. de la fáb y proporcionaría la re
baja de los precios ; n ó obstante que estos son hoy bastante 
arreglados, puesto que el cobre cuesta á 5 1/5 rs. la l ib ra , y 
se vende á C 3/4, poi manera que solo sufre el aumento de 
1*55 en libra por merma y gastos de elaboración; pero la l i 
bra de las planchas de cobre inglesas se venden aun schelin, y las 
francesas á r 2 5 francos, por consiguiente se Iwce un nolable 
conlrabando que de ninguna manera puede apoyarse en la 
bondad del cohre eslranjcro que en nnda escede al de Jubia. 

Jü l i lAL ( Sant iago ue): l'elig. en la prov. de la Coruña 
(C 1/2 ¡egO, dióc. de Santiago (8), part. jud. de Arzúa (2), y 
ayunt. de Mellid (1 1/4): s i t . en la falda SO. del monte Bo 
celo: clima fr ió y húmedo, pero bastante sano: se compone 
de las ald. y cas. de Albite , Al to, A ta l , Cortinela, Cháncela, 
Iglesia, Madorra, Marín,Outeiro, Piedrafíta, Quinta l , Rata, 
Hielo y Tarrio que reúnen 35 casas y varias fuentes de esce 
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lente agua potable. L a í g l . parr. (Santiago) es anejo de San 
Pedro de Maceda con quien confina su té rm. por O. á 1/4); 
al N . l imita con Sau Pedro de Corneda ; al F . Sta. María de 
Pedrouzo, y por S. San Julián de Zas de Rey: le bañan dos • 
arroyuelos que corren al S. y bajan á buscar el Ui la: el t e r 
reno participa de monte poco poblado y de llanos de media
na calidad: pasa por la parle O. y de S. a N. el camino ó ve
reda que desde Mell id se dirige á Orense, Betanzos y Coruña: 
el correo se recibe por la cap. del part. prod. : centeno, 
patalas, maíz, nabos y buen pasto; cria ganado de todas es
pecies , prefiriendo el vacuno, ind. : la agrícola , elaboración 
de quesos , algunos telares caseros y un molino, pobl . : 35 
v e c , 2'í 1 almas, con t r . con su ayunt. (V.) 

JUBIN: I. en la prov. déla Ccr'uñd, ayunt. y felíg. de San-
la María de Oleyros. (V.) 

JUBIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeíto y felíg. 
de San Jorge de Goa. (V.) 

J U B I N : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gunlín y felíg. de 
Sta. Mariade Mosleiro. (V.) pobi..: 4 vec., 20 almas. 

J U B I N : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha
pa y felig. de Santa María de Cortegada. (V . ) ; pobe.: 8 v e c , 
40 almas. 

JUBIN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leíro y fel íg. 
de Sta. María de ¡iozamunde. (V ) 

JUBIN DE ABAJO: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Aba-
din y felig. de Santiago de Moncelus. (V.) 

JUBIN DE ARRIBA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din y felig. de Santiago de Máncelos. (V.) 

JÜBREY.-ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es
trada y felig. de San Jorge de Codeseda. (V.) pobl . : 10 v e c . 
70 almas. 

.lUHRIQUE L A N U E V A : v. con avunt. en la prov. y díóc. 
de Má'aga ( le leg.). part. jud . de Eslepona ( i ) , aud. lerr . 
y c. g. de Granad'! (34): str. á la mediación S. de un cerro, 
por cuyo pie atraviesa el riach. Monardíl la; por el lado de 
oriente de la pobl. un arroyo titulado Rio Cabar , y por el 
del occidente el arroyo que llaman del Chorr i l lo : sus aires 
son sanos y poco violentos, estando abrigada tanto por el 
cerro antedicho como por otro que tiene á su frente de una 
leg. do long. , 1/4 de anenura y 1/8 de elevación : las enfer
medades mas comunes son calenturas intermilentes produ
cidas por el mucho trabajo de los hab. en los campos en la 
estación del verano. Se compone de unas 400 casas por lo 
general de 3 á 5 varas do altura , cuya distribución interior 
consiste comunmente en la cocina que es la pieza principal 
y una alrobita para dormir , desuñando el cuerpo alto ó cá
mara para para encenar los frulos y granos; forman cuer
po de pob l . , siendo sus calles ademas de pendientes, poco 
alineadas, mal empedradas y sucias, por hallarse en ellas 
continuamente los cerdos y gallinas. Hay una plaza cuadri
longa de 34 varas de long. y 15 de la t . , á cuyos frentes se 
halia por la parto del N . la parr., y por el S. la casa consis
tí r i a l ; escuela de niños con 200 ducados de dotación, y 
otra de niñas con 730 rs. pagados de propios aunque con 
mucho atraso : á la primera concurren unos 60 alumnos en 
invierno y la mitad en verano , y á la segunda de 25 á 30 
discípulas. Tiene una ig l . parr. (San Francisco de Asís; cuya 
fundación so ignora por haber sido mezquita de moros hasta 
el tiempo de la conquista : coníla de una sola nave de 26 va
ras de largo y 8 de ancho con una bonita torre de otras 26 
varas de elevación, en la que se ven un reloj y 4 campanas, 
habiéndosele agregado á la íg l . por la parte de occidente en 
el año, de 1826 un crucerode orden jónico con aquella misma 
al tura: para su servicio hay un cura párroco, un heneli-
eiado , un teniente de cura , y los dependientes necesarios. 
A corta distancia de la v. se encuentra una pequeña ermita 
de figura circular dedicada á la Santa Cruz y conocida por 
la Cruz del Chorr i l lo , desde la cual hay un bonito paseo 
hasta la pobl E l ayunt. tiene casa propia para sus sesíoncsr 
y en ella está también el pósito , la cárcel, la escuela de 
niños, la habitación del alguacil y la carnicería. E l cemen
terio se halla en parage venti lada; habiendo por úl t imo pró
ximas á la v. 4 fuentes públicas de buenas, aguas para los 
usos domésticos y abrevadero de los ganados. Confina el 
t é r m , N . Tai-ajan y Pujerra ; E . Estepona ; S . Genalguaci l , 
y O. Benarrabá , Algatocin y Benalauría ; hallándose el que 
mas de sus l ím. á la dist. de una leg. Hay en él mas de 400 
casas bodegas de un solo cuerpo, donde se hace y encierra el 
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vino y aguardiente de la cosecha, y habitan sus ducrtos en 
el verano para estar al cuidado de sus frutos. Distante 1/4 
de leg. déla pobl. se halla la cueva del Moro, que, parece 
tiene í / i de leg. de travesía por camino tortuoso é imprac
ticable en el dia , y cuya formación se atribuye á los moros 
para guarecerse en sus guerras y correrías. También se en
cuentran 3 despoblados llamados Benameda , Roli l ias y Mo-
narda. E l tebreno es montuoso, conslituyendo una cord. 
en forma de semicírculo abierto solo por la parte de occi
dente los montes llamados Canutos , Horcajos , Handirbo-
lo te , Humhr ia , Alcarihuela, Reyer ta , Manga , Sallo del 
Caldero y Monte de Dios, siendo el principal la sierrra Ber
meja en donde se halla la elevada colina de la Campana, cu-
¡ra mayor altura con respecto al pueblo será como de 5/8 de 
egua. E l terreno es también pedregoso y de secano en lo 

general; pero muy fructífero para viñedo de que está plan 
tado sin esceptuar las porcioncitas de tierra que hay en
tre las rocas. En los riaoh. y arroyos se encuentran bastan
tes huertas pequeñas muy bien cul l ivadas, asi como lo está 
todo su term. escepto los bosques de chaparros y pinos: uno 
de aquellos que se corlo hace pocos años llamado Estercal, 
se halla ya casi todo puesto de viñas que prosperan bastan
te y sigue rolurándose el resto. Todo el pinar de Sierra-
Bermeja se utiliza eu sacar madera, leña y carbón ; siendo 
tan abundante, que aunque continuamente se le estraen es
tos artículos, apenas se conoce la falla de los que se cortan: 
su administración está á cargo del ayunt . , sin que haya em
pleado alguno para su custodia. Divide su térm. de los de 
Algalocin y otros pueblos por la parle de occidente el r. Ge-
nal , que marcha de N. á i), á 1/2 leg. de la pob l . , teniendo 
algunos puentes de madera poco seguros para su tránsito. 
E l r. Monardilla nace en la Siefra Bermeja dentro de su junsd . 
corre de E. á O. por medio de la misma, pasa á poca dist. 
de la v . , y siguiendo su curso desemboca en el Genal al 
concluir el t é rm . : sobre él hay un puente de piedra de un 
solo arco para la comunicación en el invierno con los pueblos 
de Genalguacil y Casares : las corrientes de ambos sirven en 
todo su curso para el r i fgo , siendo muy fácil la esli acción 
do sus aguas con motivo do su mucha pendiente. E l r iach. de! 
Estercal tiene su nacimiento en la misma sierra y uniéndose 
con varios torrentes, pasa por el térm. regando las tierras de 
sus márgenes y entra en el de Genalguacil en dirección de 
N . á S. Bañan el terr. ademas sirviendo para el riego y fáb. 
de aguardiente, los arroyos de la Alcar ihuela, Horcajos, 
Hambría, Perejiles, Amado, Rio- labar, Humbrihuela, Tar-
d ido, Sapos, Zarzalones, Lobatos, Llanaros, Hondo, Chor
r i l l o , Aguzaderas, Quejigo y Aguadulce; todos los cuales 
corren en distintas direcciones y distancias, desembocando 
en el Monardil la , escepto el de la Alcanh'-iela que se une al 
de Estercal ya referido. Los caminos son de herradura y 
conducen á Ronda, Estepona, Genalguaci l , A lga loc in , y Be-
nadal id , hallándose todos en malísimo estado; y la coi\res-
pomdencu se recibe de Ronda á donde va á recogerla una 
vez á la semana un conductor pagado por el ayun l . con 300 
rs. phod. : granos aunque no los suficientes para el consu
mo del vecindario, vino que convierten en aguardiente, y 
toda-clase de frutas; cria ganado de cerda y bastante cabrío; 
caza de conejos , perdices, cabras monteses , jabalíes , cor
zos, lobos, zorros, garduñas y tejones ; y pesca de barbos 
en el r. Genal. Hay multitud de minerales de cobre, piala, 
o r o , y demás metales, pero aunque se ha trabajado y Ira-
baja mucho en ellas, no se ha sacado aun producto alguno, 
escepto de las de lápiz que so ha esportado mucha porción 
para Inglaterra. Entre todas l láma la atención la mina de 
cobre liamada Morterete, sit. sobre un alto cerro en donde 
se encuentran muchos morteros y otros útiles de piedra, que 
se cree generalmente ser del tiempo de los moros, i.nu.: la agrí
cola , arriería, 60 fáb. de aguardiente, una de suela, 3 tejares, 
2 telares Je paños ordinarios, 17 molinos harineros, 3 dezuma
que, 2 de aceite movidos por agua y 6 de la misma clase por 
caballerias. comercio: consiste en la esportacion de líquidos, 
arrope y algunas frutas, y en la importación de trigo, cebada, 
maiz, garbanzos, anís, y ropas de vestir. También hay algu
nos vec. que habilitan en el invierno á los mas pobres dán
doles granos y tocino en cambio del mosto que han de coger 
en la cosecha, convirtiéndolo aquellos en aguardiente para 
venderlo. E l dia de San Francisco patrono del pueblo y titu
lar de la parr. (4 de octubre), se celebra una feria de fruta» 
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y dulces que traen ios róndenos, pom..: 517 vec . , 2,030 aira. 
cap. proo. : 3.017,466 rs. imp.: 102,310, productos que se 
consideran como cap. imp. á l a i nd . y comercio 30,295 rs. 
copjtr. : 65,618 rs. 27 mrs. E l presupuesto MüNicinAL ascien
de á 15,000 rs. que se cubren con el produco de propios y 
arbitr ios. 

JUGAR: r. considerado como el sétimo en afluentes y región 
con 630 leg. cuadradas, y el sesto en longi tud, que será de 
74 l e g . : comienza casi en los confines de Castilla la Nueva y 
Aragón, y cruzando las prov. de Cuenca, Albicete y Valen
c ia, desemboca en el mediterráneo por Cullera. Su curso es 
una gran curva que primero se dirige al S O . , después al S . 
y concluye hacia el E . : mientras corre por su pais natal mon
tuoso, apenas es úti l para el r iego, pero en las riberas valen
cianas presta con sus muchas acequias inmensos beneficios á 
la agricultura. Dada esta idea general del Júcar, pasaremos 
ahora á hacer su descripción minuciosa y cual corresponde á 
un r. de tanta consideración. 

Las sierras de A lbar rac in , que por muchas horas se es
tienden hacia el O de la c. que las da nombre en la prov. de 
Teruel , llegan áramificarse con las do Cuenca , siendo quizás 
el núcleo de todas ellas la famosa sierra de Tragacele. En este 
grupo de escarpadas montañas, y dentro de un radio que sin 
duda no llega á 2 leg. , salen como de un abundante depósito 
de aguas, y en diferentes direcciones 4 r. bastante caudalosos 
que son : el Tnjo hacia el N O . ; el Guadalav iar o Tur ia al E . ; 
el Cabrieí al S . , y e\ Júcar al SO. Este ú l t imo, del que ahora 
vamos á ocuparnos, tiene su principal nacimiento en el cerro 
llamado de San Fel ipe y sitio denominado Ojuelos de Valde-
mingueíe , en la prov. y part. jud. de Cuenca, térm. jur isd. 
y al N . de Tragacele. Las abundantes lluvias tan frecuentes 
en las sierras inmediatas á este r., el derretimiento de las 
nieves de que la mitad del año se ven cubiertas principalmen
te aquella parte que con toda propiedad llaman Tierra Muer
t a , formundo muchos y considerables arroyos, aumentan el 
caudal del Júcar y le hacen casi invadeable á poco trecho de 
su origen, mayormente en la estación l luviosa. Poco mas 
abajo de su nacimiento y junto al pueblo de Tragacele que 
está á la der. , se le une por su márg. izq. un arroyo que baja 
de las salinas distantes desde el mismo 1/4 de hora: cerca de 
dicho pueblo hay dos puentes de madera, y á 200 pasos mas 
abajo 2 molinos harineros. Atraviesa el r. por este punto la 
fértil vega de Tragacele, y 1 hora después entra en él por la 
izq. el arroyo que da impulso á la herrería llamada de los 
Chorros, que se queda á 200 pasos del mismo lado: sobreesté 
arroyo hay un puente de piedra que comunica á Tragacele 
con Huélamo ; y en este punto principia la famosa dch. l la
mada la Serna , en la que hay un copioso nacimiento de 
aguas que se unen al r. por junto á un batan que se ve en su 
márg. i zq . , á cuyo lado y á 1 hora de d is t . , queda el pueblo 
do Valdemeca , desde el cual baja un arroyo que se une al r. 
1/4 de hora mas abajo. A corta dist. y también en la ori l la 
i z q . , está el pueblo de Huélamo, del part. de Cañete, á unos 
100 del mismo r. con un molino á la der. , al que se pasa por 
medio de un puente de madera. Sobre 1 leg. mas abajo está 
el molino titulado de Juan Romero ; Beamud queda á 1 leg. 
del r. á la der. ; y desde el molino sigue aquel por espacio de 
otra leg . , volviendo de nuevo al part. de Cuenca , por entre 
elevados riscos dejando solo por su ori l la der. un paso tan d i 
ficultoso que apenas puede cruzarle un hombre á pié. Ufi poco 
mas abajo principia la notable deh. titulada Real de Uña, y 
en este sitio hay un vado: 1 leg. después á corla dist. del r. 
y en su ribera izq. está el pueblo de Uña, entre el cual y el r. 
se halla la herrería que l leva su nombre: junto á la misma 
hay un mol ino, y loo pasos mas abajo un puente de sillería 
con un solo ojo. Frente á Uña y á unos 100 pasos de dist . , so 
halla su jamás agolada laguna , cuyas aguas corren luego á 
unirse al Júcar. Sigue este su curso por un estrecho de piedras 
hasta el molino de las Majadas, quedando este pueblo á 1 
hora de dist. del r. á la der . , y á la izq. los pueblos de Buc-
nache de la Sierra y Valdecabras, continua luego por entre 
despeñaderos; pasando luego por el sitio llamado Itobredillo, 
en donde ambas márg. son de piedra jaspe de escelen'e cali
dad ; y un poco mas abajo están los baños minerales titulados 
de Vi l la lba, donde se ven dos abundantes manantiales. Cruza 
luego el r. por cerca del terreno montuoso conocido por í i in-
con de los Lazos y Estrecho del Sombrero, hasta llegar á un 
molino y batan que están á la márg. i z q . , quedando Vi l la lba 
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de la Sierra á la der. muy cerca del r., y para la comunica
ción de este pueblo con el molino hay un puente de madera: 
en este punto y un poco antes de llegar á Vil lalba , desembo
ca por la der. en el Júcar, el arroyo llamado V i l la lb i l l a que 
nuce mas arriba de Port i l la. Una leg. después de Vil lalba se 
encuentra á la der. df l r. el ameno sitio titulado de Don B u l -
tasar , propio hoy del conde deGervera: hay en él una magní
fica casa, una presa para dar agua á un lavadero, y 2 huer
tas ; l hora mas abajo están á la der. el mol ino, batan y 
"martinete, llamados de los Ante los , donde hay también una 
huerta; y 1/2 leg. después el puenle de madera titulado del 
Chantre , por donde comunican con Cuenca la mayor parle 
délos serranos y alcarreños. A la parte de abajo del puenle 
enlra en el Júcar por la der. el arroyo de Mar iana , cuyo 
pueblo queda también cá la der. , asi como la deh. y ald. de 
E m b i d , y á la márg. izq . el cas. de Verdelpioo. Poco des
pués principia el ameno y pintoresco sitio llamado l íoz del 
Júcar , para distinguirlo de otro mucho mas frondoso titulado 
Hoz. del Huec.ar; entre estos dos sitios y en la confluencia 
de los dos r., está s i l . la c. de Cuenca, en cuyo punto y sitio 
llamado el Ventorr i l lo , enlra en el r. un arroyo después de 
fertilizar con sus aguas y las de las fuentes dichas de M a r t i n , 
Ata ja y otras que nacen en aquellos altos y escarpados ris
cos, muchas y frondosas huertas. Mas abajo de eslas se ha
llan las tituladas de San Juan de la Ribera , regadas por el 
Júcar por medio de unas presas de piedra seca y una zúa; 
signe poco después el puente de madera llamado de los Des
ca lzos, contiguo á l a c . ; y unos 1,000 pasos mas abajo enlra 
en el Júcar por su márg. izq. el r. Huecar : este separa de 
la c. uno de sus mas poblados barrios llamado la Carretería; 
y para su comunicación con aquella hay un puenle de piedra 
con un ojo de construcción-moderna, llamado de la Tr in idad, 
100 pasos dist .dcl Júcar. Docientos mas abajo de la desem
bocadura del Huecar , está el puente de San Antonio ¡^ot 
donde entra el camino Veal en Cuenca, quedando á la der. del 
r. la casa portazgo y un pequeño barrio de la c. : este puente 
es de piedra , tiene un arco grande por donde pasa todo el r. 
y 2 pequeños colaterales: su construcción es moderna y poco 
sólida ; junto á este puente á la i z q . , se halla un molino , la 
magnífica y hermosa casa de los Gremios y la de la Miseri
cordia, con sus huerlas bien pobladas de árboles; desde el 
puente de Chantre al de San An tón , hay sobre 1 leg. Un 
poco mas abajo y en la ribera i z q . , eslan el molino y balan 
llamados de Cerdan ; y siguiendo unos 1,000 pasos se une el 
r. Moscas al Junar por la izq. de este, en el punto llamado F i 
n isterre: desde aqui á Cuenca hay 1/1 de l e g . , y todo este 
espacio es una hermosa y continuada huerta con buenas ar 
boledas, regadas con las aguas de ambos r. Sobre 1/4 de leg. 
mas abajo hay un molino en la márg. que dista 200 pasos de 
Albadpxjto, ald. sit. á 100 pasos del r. sobre su ribera der. en 
la que está la casa portazgo en el camino real de Madrid á 
Cuenca: poco antes de llegar al molino entra en el Júcar el 
arroyo que baja de Noales, cuyo pueblo queda también a l a 
der. á la dist. de 1/2 leg . ; y después de Albadejito se une al 
r. por este mismo lado el arroyo de 67i¿¿to)-on, al que cruza 
el camino real por medio de un hermoso puente de piedra de 
un ojo, de construcción muy moderna, el cual dista del Jú
car unos 200 pasos. Desde esta confluencia revuelve el Júcar 
hacia el S . , describiendo curvas por algunas leg. siempre en 
la misma dirección. Es de advertir que el curso decs le r . des
de la cap. hasta que deja la prov. , es por terreno llano y poco 
montuoso comparado con el que atraviesa desde su nacimien
to hasta la c . , que distan entre sí sobre 8 leg. Una hora mas 
abajo de Albadejito está el molino llamado de Fernandez; 
queda á la izq. Vi l lardolal la, y á la der. Jábaga, Coll iguil la y 
Co l l iga , y siguiendo otra leg. y media se encuentra el puente 
de piedra llamado de Pa lmero , no muy ant . : tiene 2 ojos, 
de los que el principal está corlado desde la guerra de la Inde
pendencia , y habilitado con tablones. Desde el puente antes 
mencionado sigue el r. 2 1/2 leg, por terreno bastante áspero 
hasta otro puente llamado Caste l la r , y en el espacio que me
dia entre ambos, se encuentra por la der. la ald. de Os i l la , y 
se le une el arroyo Valdeganga: junto á dicho puenle hay un 
molino y un batan en la márg. der . ; es de sillería, de un ojo 
que tiene sobre iO pies de elevación , sirviéndole de estribos 
dos tortísimas rocas; 1/4 de hora mas abajo desemboca en el 
Júcar el arroyo que por la der. baja de Fresneda; 3/4 de hora 
después se encuentran en el mismo lado el molino llamado de 
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la Ceña, y un batan con 2 p i las, y 1/4 de hora mas abajo eí 
sitio llamado de la Venta , en donde se ven sus ruinas y las 
de un antiquísimo puente , denominado por los naturales del 
Diablo, en el que llaman la atención sus sólidos estribos : se 
cree que por él cruzaba antiguamente la carretera de Madrid 
á Valencia, y en el dia hay un vado para ir desde la Parr i l la 
sit. á la der. del Júcar á la dist. de 1 l e g . , á la Parra , que 
está otra á la izq. , en cuyo lado se ve a Albadejo del Cuende, 
y casi enfrente en la ori l la opuesta á Belmonlejo, últ imo pue
blo del parí. jud . de Cuenca que baña el Júcar, recibiendo en 
aquel punto las aguas de un arroyo qug baja de Olivares. 
Introdúcese en el parí, de San lilemente por entre Villaverde 
y Oüvares, aquel á la izq. y este á la der. del r., en cuyo 
últ imo lado se ve también á Pasaconsol, anejo del primero ; y 
siguiendo el curso del r. se encuentra á muy corta dist. , un 
bonito puente de madera llamado de Ol ivares, y junto á él 
está trazado el nuevo por donde ha de cruzar la carretera de 
Madrid á Valencia por las Cabri l las: á la der. y á la parte 
abajo del puenle hay 2 molinos llamados del Licenciado, dis
tantes entre sí como 1/4 de l e g . ; queda luego en la misma 
márg. Torrubia del Castillo , y 1 hora mas abajo del últ imo 
mol ino, eslá el puente de madera denominado de Talayue-
las , que facilita la comunicarion de Ilonrubia y Valverde, 
cuyas dos pobl. eslan sit. en orilla opuesta cada u n a , aquella 
á la der. y esta á la i zq . : á la salida del puente por este ú l t i 
mo punto se encuentra la venta dicha también de Talayue-
las á unos 30 pasos del r., y un poco mas abajo se está cons
truyendo un hermoso molino á espensas del Sr . Urionagoena, 
teniendo abierto un canal á 1/4 de hora mas ar r iba , por cuyo 
medio no solo dará movimiento á dicho artefacto , sino que 
también pondrá en riego una gran porción de terreno que hoy 
está inculto. A 1/4 de hora del puente antes mencio ado , re
cibe el Júcar por su izq. un arroyo que baja de las Valeras , y 
dejando al mismo lado el cas. de las Monjas, se sale del part. 
de San Clemente para introducirse en el de Motil la del Palan
cas. Sigue su curso el r. por 1 leg. hasla la ant. v . de Mar in 
y Zarza, hoy ald. bien insignificante sit. á la der. del r., cu
ya matriz es Buenache de A larcon, que se hal la en la ribera 
opuesta; en este sitio hay una barca que llaman de las 3I071 
j a » , por donde cruza el camino de herradura de Madrid á 
Valencia; y junto á ella á la parle de abajo, 2 molinos y un 
batan; l hora después está la barca de Vutdespinar , donde 
se encuentra otro batan y 2 molinos harineros; y 1/2 legua 
mas abajo el puente de madera llamado P ied ra P i c a d a , 
cerca del que hay en la márg. der. una venta : los caminos 
que por este puenle cruzan, asi como por las mencionadas 
barcas, conducen de Madrid y la Mancha á Valencia. Doscien
tos pasos mas abajo del puente referido, hay un corto cas. 
y uua huer ta , desde donde sigue el r. por entre Cañada 
Juncosa y Gaseas, sobre una leg. hasta Alarcon, cuya v. cir
cunda el Júcar sin dejarle mas entrada firme que una estrecha 
lengua de tierra por el E . , defendida por fosos y una ant. 
fortaleza : tiene para la comunicación de los pueblos de una 
y otra ribera , 2 puentes ant. de si l lería, ambos de un ojo, y 
junto á ellos 2 molinos en la izq. Una leg. mas abajo está el 
molino llamado de la Noguera, con un batan; luego se en
cuentra el pueblo de Picazo, junto al que hay 2 molinos con 
algunas huerlas y arboledas, y un poco después un puente 
de madera, por donde cruza el camino de Sisante ñáeia Va
lencia. Desde este punto vuelve á tocar el r. el l ím. oriental 
del part. de San Clemente , pudiéndose decir que sirve enton
ces de línea divisoria entre este y el de Mot i l la ; deja á la der. 
á Pozo amargo, de aquel part . : pasa por debajo de un puente 
llamado da San Bemto, con un molino en su ribera der . ; á 
la izq. queda la ermita de este nombre y el pueblo de Casa-
S imar ro , del part. de Mot i l l a , y por la jur isd. de Casas de 
Benitez, se sale de la prov. de Cuenca. E l Júcar es de curso 
perenne, y mientras corre por esta prov. , poco ó nada se dis
traen sus aguas para el r iego, como pudiera hacerse á poca 
costa , atendida la l lanura y lerli l idad de las vegas que cruza, 
principalmente desde .^ue sale de entre las sierras de Cuenca: 
abunda en truchas, barbos y cangrejos , desde su nacimiento 
hasla la cap. , y desde aqui hasta que abandona la p rov . , se 
pescan barbos en abundancia y algunas anguilas. 

Entra el Júcar en la prov. de Albacete por el térm. de V i -
llargordo, part. jud. de L a Roda, en donde describe un cuarto 
de círculo para cambiar su dirección hacia el E . En Vil lar-
gordo , cuya pobl. queda á la der . , se encuentra un puente. 
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molino y una hermosa (áb. de papel y tejidos recientemente 
construida; sigue el r. por las inmediaciones de Fuen-Santa, 
sit. también á la der. ; y á la izq. Tarazona y Madrigueras, 
penetrando luego on el part. de Casas Ibañez, á las 5 leg. de 
curso por el toril ó abrevador, sito en el mojón divisorio de 
Madrigueras y Motilleja. Ademas del puente de Vil largordo se 
encuentra el de. Carrasco, con sólido* pontones de tanlería 
y buen pivimento con barandillas de madera, y los barcos y 
molinos del Concejo y Marmota todos á la der, E l primer 
pueblo que baña del part. de Casas-Ibañez, es el de Motilleja, 
1/4 de hora bajo los molinos y barca de Cuevas-yermas; con 
tifu'n su curso hacia la jnr isd. de Albacete donde mueve el 
molino titulado de los Frai les, á cuyas inmediaciones hay 
otra barca, y al llegar á Bolniches aumenta sus aguas con 
la cañada que baja do Tarazona por entre Molilleja y Mahora, 
donde también hay una barca y molino : dichas 3 barcas ape
nas distan entre sí el espacio de 1 leg. Desde la últ ima barca 
hasta Valdeganga, pueblo sit. en la ribera der. , habrá sobre 
1/2 l e g . , y su preciosa vega se fertiliza con unos copiosos 
manantiales que desembocan luego en el Júcar: en este ú l t i 
mo punto junto á la ald. de Torres , que está á la i zq . , había 
un puente de madera sobre un pilar de manipostería, el cual 
fué arrastrado por la corrienle que solo dejó el arranque; al 
pie del mismo y sobre la piedra que aparece perdida del pilar, 
han colocado los naturales unas gruesas v igas, que forman 
el actual paso. Marcha luego el r. á dar impulso á los mo
linos de Moranchel y Alcazarejo, de la jnr isd. de Jorquera, 
dentro de la que recibe las cañadas que bajan de Albacete, 
Cenizate y de Avora ; le atraviesan 2 puentes, uno en la ald. 
de Cubas, debajo del que se encuentra el molino de Maldo-
nado, y otro en la misma v. de Jorquera, dist. 12 leg. de 
San Clemente y 5 de Albacete, sit. en la márg. izq . sobre 
un peñón, con algún adelanto hacia el r., rodeada por la 
parte set. de un barranco que solo deja una cnlrada por 
el O . , siendo todo lo demás penoso ó inaccesible : el r. corre 
allí por un cauce profundo, y su puente estable á la parle 
d e l S . fué arruinado en 1802, quedando un vado bastante 
penoso. Entre la mencionada ald. de Cubas y la v. de Jor
quera hay una represa por medio de la que se saca el agua 
para regar su hermosa ribera en ambas or i l las, hasta el pue
blo de Recueja , a ld. sit. sobre la misma márg. i z q . , 1 leg. 
mas abajo, co i un puente de madera que da paso al molino 
del mismo nombre, con su presa que forma otro nuevo paso. 
A la 1/2 leg. se llega á la ermita de San Lorenzo, que está 
en su ribera der. , la cual sirve de parr. á los cas. de aquellas 
inmediaciones, y tiene un vado á su pie aunque cu dirección 
bastante oblicua". Siguiendo el curso del r. se llega á la 1/2 
leg. á la v. de Alcalá del R i o , sit. en la márg. i z q . : da en
trada á la pobl. por la parte de la Mancha un puente de pie
dra si l lería; desemboca en el r. la cañada de San Lorenzo, 
y por medio de una presa que proporciona un nuevo paso 
no solo impulsa 2 molinos y un balan, sino que continuando 
el beneficio del riego , marcha hacia la ald. de Tolosa, s i l . á 
la i z q . , en la qoe hav otro puenle, molino y batanes; queda 
un poco anles á la der. el pueblo de A!atoz, y siguiendo á 
la ald. de Don Benito, q ie está á la i z q . , facilita paso otro 
puenle y se ballim unos batanes. Al corlo espacio por la an
gostura del terreno se inlerrumpím las huertas, y solo antes 
de tocar en la v. de Ves, se cultivan las rinconadas del Moral 
y Fuente de la Canaleja, terrenos muy limitados y que se 
deben á las sinuosidades que describen las encumbradas ver
tientes del r. : no lejos de la úl t ima v. e^tá la presa de Huerta 
Somera , que riega unos 300 celemines de t ierra, y á su 
frente hay otra presa con zúa y 100 celemines de huerta. 
L a v. de Ves orupa la cima de un peñón que se levanta en 
la ribera izq. del r. , con un puente de manipostería y presa 
para los molinos y batanes que pertenecen á propios, y se 
proralean entre Casas de Ves y la v. de Ves. Todo esto trán
sito es notable por su escabrosidad y la elevaciou de los pe
ñascos que encajonan el r. y no permiten paso alguno; la 
rinconada de Don Sancho y la Jábega, pequeños espacios 
cultivados á la izq. del r., se ha'lan ya casi en el l ím. de la 

Íirov. de Valencia, en la que se introduce el Júcar desde 
uego. El tolal de celemines de tierra que riega el r. en el 

part. de Casas-lbañez puede calcularse en 5,454. 
Apenas deja el Júcar la prov. de Albacete, en la jur isd. de 

la v . de V e s , se introduce en la de Valencia por su parle 
occidental , bañando ante lodo el térra, de Jalance, part. j ud . 
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de Jarafuel. Atraviesa 1 leg. de montes lamiendo el yeso de 
su der. y fertilizando cortas riberas, no bien llegará la raíz sel . 
del cerro de Jalance, v. sit. en su ori l la der., tuerce el Júcar 
hacia el N . ; recibe no lejos de este pueblo el arroyo L a Hoz, 
en elque vienen confundidas las aguas del Ayora ó Re-
conque , y lamiendo el cerro donde está edificada Cofrentes, 
que cae á su i z q . , se une al Gabr ie l , habiendo dado aguas 
para regar unas 1,800 tahullas de huerta en Jalance y Co
frentes, y para mover 3 molinos harineros y un ba lan , las 
cuales se estraen por una presa de madera junto á Jalance, 
donde hay también un puente de obra y vigas para ir á Co
frentes, y otro inmediato á esta v. do la misma clase para 
facilitar el paso á las huertas. Durante su tránsito por el 
valle de Cofrentes se halla siempre á su izq . cerros calizos, 
y a la der. de yeso; y con los repetidos ataques de sus ave
nidas los va disminuyendo y hasta ha consumido algunos, 
en cuyo lugar se ven ahora fértiles y dilatadas llanuras hacia 
la parte oriental, plantadas de moreras, frutales y de otros 
vegetales útiles. Desde la conlluencia del Júcar y Cabriel, 
perdiendo ya su nombre este , signe la corriente del primero 
i l rumbo del E . , que habla abandonado por poco tiempo; 
y estrechándose el cauce continúa por entre 2 grandes barre
ros que son el monte Caballón á la izq. , y los montes del Pizar 
á la der., en cuyo lado se ve á Cortes de P a l a s ; le cruza allí 
un cómodo y seguro p.iente, construido ¡en 1830, sostenido 
por estribos de cal y canto y cadenas de hierro; avanza 
luego dejando á su izq. apartado romo 1/2 hora á Dos-Aguas 
y va inclinando su curso un poco hacia el S E . para animarse 
á Mi l lares, sit. á su der. ; y en el lérm. de este pueblo, con 
la misma angosfuia en que se encerró poco mas abajo de Co
frentes, abandona el part. para introducirse en e1 de Alberi-
que por Tous. En Millares hay otro puenle que descansa en 
buena obra formando el piso una trabazón de maderas bien 
enlazadas y colocadas á tal altura , que quedan á salvo aun 
de las mas estraordinarias desbordaciones. De notar e s , qna 
pasando de Cofrentes ya no se utilizan en el part. para nada 
las aguas del Júcar, á causa de la enorme profundidad en 
que van encerradas y de la poca estension que lienen sus r i 
beras, si se esceptúa la precisa para dar movimiento á un 
molino harinero ululado de Huertos, en el térm. de Dos-
Aguas. Como hemos dicho anles penetra el r. en el'part. de 
Alberique por el térm. deTons , cuyas paredes lame, reci-
b endo en su cauce al r. Escalona á la dist. de cuarto y me
dio de leg. de la pob l . , frente de la cual se pasa por una bar
ca , que antes fué del señor lerr. conde de Olocau , con el tí
tulo de barón de Tous , y desde 1835 pertenece al pueblo. 
Junto al sitio en que está la barca se ven los cimientos de un 
puente que se cree haberse principiado á construir por los 
vec. del pueblo antes de la espulsion de los moriscos, sin quo 
se sepa el motivo por qué no se llevó á cabo esta empresa, 
cuando de verificarse seria labrar la felicidad de Tous; tam
bién puede vadearse el Júcar en esta jurisd. por 6 puntos en 
el espacio de 3 horas, escepto en las grandes avenidas. En 
la misma confluencia del Júcar y Escalona y tn el cauce de 
aquel , se encuentra un azud de piedra y madera que da or i 
gen por su der. á la acequia de Escalona, con euyas aguas 
solo se riegan algunos tierras de Sumacárcer y las de V i l la 
nueva de Castellón, después de correr una estension de 6 1/2 
horas: continúa el r. su curso de Tous á Sumacárcer, y fren
te al pueblo hay otra barca que fué propia del conde de Orgáz 
y pasó después por secuestro á la Hacienda nacional. Duran
te la estación del verano se vadea el r. por el punto llamado 
el Bosque, dist. 1/2 hora de la pobl. , pero se cierra á poco 
que el r. crezca. En el sitio denominado Molinet Vel l se san
gra de nuevo al Júcar por su der. con la acequia de Carca-
gente, en virtud de un azud ó presa que consiste en un grue
so murallon con su rampa entretejida de maderos para suje
tar la manipostería: su riego es único y esclusivo de la v . 
que le da nombre. Llega el r. después á An le l la , sit. en su 
oril la izq. á la dist. de 1/4 de hora N. del anterior pueblo; 
carecce l te rm.de puente y barca, pero en cambio se en
cuentran 3 vados dist. uno de otro 1/2 cuarto de hora escaso. 
A unos 150 ó 200 pasos N O . d e aquel I., se halla la magnífica 
presa que da origen al famoso canal denominado Beal ace
quia d¿ A l c i r a , cuya descrip-ion minuciosa hicimos en su 
art. correspondiente (V. A l c i r a , Real acequia de). Baña tam
bién el Júcar los térm. de Cotes y Cárcer, sit. ambos en su 
ribera der . , por entre cuyos pueblos baja en dirección de S . 
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á N . el r. Sel lent , que al momento se le incorpora; queda en 
su ribera izq. Gabarda con 2 vados dist. entre sí 1/4 de bora, 
y un puente en el confín del térm. llamado del R e y , cons
truido á últimos del siglo pasado, cuya obra está luera del 
cauce del r. á su i z q . , y no se completó por baber sido do-
clarado falso, según se asegura. Cuasi enfrente de Gabarda 
y en la opuesta ori l la están Benégida y Alcántara: en el térm. 
del primero, cerca de la línea divisoria de este y el de Vi l la-
nueva de Castellón , tiene el Júcar 2 barcas llamadas del 
R e y , las cuales facililan el paso de la actual carretera de 
Madr id , que al llegar cerca del r. se divide en 2 ramales que 
terminan en otros tantos embarcaderos, dist. uno de otro 
50 pasos: continúa el Júcar por el desp. de Alcocer, que 
estuvo en su márg i z q . , donde se baila la barca de su nom
bre en el camino que va á Villanueva de Castellón; recibe 
por la der. las aguas del t. A l b a y d a , en las que van con
fundidas las del Cañólas; y dejando también a la izq. á A l -
berique, Puchol y Beoimuslen, en el que bay 3 vados en la 
frontera del té rm. , dist. uno de otro sobre 300 pasos, pene 
tra en el part. jud, de Alc i ra. Desde quele entra el r. Albayda 
declina algún tanto su curso hacia el N E . , cu j a variación se 
bace mas sensible al entrar en el part. de Alcira. Pártese en
tonces en 2 brazos que se unen luego, dejando una pequeña 
isla donde se baila edificada la v. de A l c i r a , la cual tiene 
para su comunicación 2 puentes, uno ai N . llamado de San 
Gregorio, y otro al S. denominado de San Agustín: por lader. 
le entra al Júcar entre Alc i ra y su arrabal de San Aguslin el 
barranco de Barchela, y por la izq. en su térm. el r. Oyos, y 
el Juant-s ó bien rambla de Algemesí, quedando Guadasuar 
entre el los, y después la v. de Algemesí. Desde este punió 
puede decirse que sirve el Júcar de l im. á los part. de Sueca 
y A lc i ra , de modo que los pueblos de su ribera izq. perte
necen al pr imero, y los de la der. al segundo, llevando ya 
su dirección marcada hacia el E. que ya no pierde. Así que 
deja el lérm. jur isd. de Alcira penetra por entre Albalat de 
Pardines y Poliñá, en donde se ve una barca; riega é inun
da el terreno que comprendía la ant. v . y honor de Corbera, 
cuyo suelo queda sumamente pantanoso; y entre Sueca y 
Forlaleny se encuentra una barca y una famosa presa ó azud 
que partiéndose en 2 ramales da origen á 2 acequias madres, 
una por cada ori l la del r. con las que se estrae una conside
rable cantidad de agua , para fertilizar los térm. de Sueca, 
Fortaleny , Llaurí y Cubera. Enfrente de Sueca y en la 
margen opuesta está Rióla, donde se halla la barca de su 
nombre; desde cuyo punto continúa el r. por las inmedia
ciones meridionales de Collera desaguando luego en el Me
diterráneo. En esta últ ima v. hay un puente de madera para 
el tránsito de la carretera , cuya elevación desde el agua 
es de 10 palmos: tiene 7 ojos y 3 barcos colocados en su cen 
t ro , que forman parte integrante del mismo. E l curso del r. 

f)or la prov. de Valencia es perenne y bastante caudaloso: 
lasla Tous se calculan sus aguas en 1,299 l i las ; la que le 

dan sus afluentes basta su desagüe, es de 669, de modo que 
si no se le sangrase en todo su curso, llevaría al mar una co
lumna de agua de 1,968 filas. Estas se distribuyen de la ma
nera siguiente.- antes de llegar al r. Sellent toman , la acequia 
de Escalona 50, la de Antella 12, la de Carcagentc 66 1/2, y 
la Real de Aleira 6 1 8 , siguiendo por el cauce del r. unas 552 
1/2, que luego se aumentan con las 669 délos anuentes, 
haciendo un total de 1,221 1/2. De estas solo se toman 466 
por medio de 4 acequias que son , la de Rióla 77 1/2 , la de 
Sueca 163 1/2, la de Forfaleny 63 , y la de Collera 162, des
embocando en el mar sobre 755 1/2. Mueve multitud de mo
linos harineros y arroceros y otros artefactos, unos sit. en 
sus mismas riberas, otros en las acequias que proceden de 
este r. Los puentes y barcas que le cruzan quedan mencio 
nados en sus lugares oportunos: la pesca, que consiste en 
anguilas , barbos, lisas y lobarros, es bastante escasa y de 
no muy buena calidad generalmente. Notables y furiosas 
han sido las avenidas y desbordaciones que en tiempos ha 
tenido el Júcar: las mas délas veces ha puesto en conster 
nación á los pueblos (Je sus márg . , y especialmente á los de 
la ribera de Valencia, inundando los campos y las casas, ar
rastrando la tierra y los árboles, derribando pueblos, y cou-
virtiendo en un espantoso lago uu terr. dilatado y fért i l . La 
primera de que hacemos memoria tuvo lugar en 27 de se
tiembre de 1517, en la que inundó completamente el pueblo 
de Alcocer, llegando el agua dentro de las casas de Alberique: 
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quedó casi enteramente derribado el pueblo, y un servicio 
tan inapreciable como recibieron, fué recompensado con que 
sus vec., amedrentados con la noticia de que iba á suceder 
otra inundación, se trasladaron á Alberique. En 4 de oclu 
bre de 1779 ocurrió otra deshordacion , en virtud de la que 
se llevaron los ornamentos de la ig l . de Alcocer á Gabarda 
cuya traslación se completó á consecuencia de otra avenida 
acaecida en 15 de octubre de 1785. Reprodújose esta catás
trofe en 1804, en que llegaron las aguas hasta dentro de 
las casas de Alberique; y finalmente, en 20 y 21 de octubre 
de 1843 se inundaron las pobl. de Carcagente, Alcira y oirás, 
habiendo llegado las aguas hasta la partición de las moreras 
cubriendo todo el tronco. 

Pboíec io oe l a canalización d e l Jucau a l a provincia de 
A l i can te . Digno es de honrosa memoria el que , cuando los 
descubrimientos del nuevo mundo habían lijado las miras 
ambiciosas de los españoles hacia aquella parle del globo, y 
cuando por el cambio político que Carlos I acababa de efec
tuar , era víctima el reino de Valencia de la espantosa anar
quía en que las germanías lo envolvieron , un pueblo de ter
cer orden , como era Elche, se dodíiára al lómenlo de la 
agricultura, y concibiera un pens¡im¡enlo dem^síiido gigan
tesco para aquella época. Apoyado aquel ayunt. por ei año 
1528 en la idea tradiccional de que se había proyectado en 
lo ant. canalizar el Júcar para fertilizar los campos desde V i -
llena al mar, dio comisión á su justicia y síndicos para que 
practicasen cuantas diligencias fueran conducentes al objeto: 
y aunque nada se puede traslucir de la estension que die
ron á su cometido, no es menos cierto que señalaron el ca
mino que debía seguirse para convertir en uno de los mas 
pingües terrenos de la prov. el que es acaso mas estéril por 
falta de riego. En su consecuencia el duque de Maqueda, Mar
ques de Elche en 1568 , es decir, 40 años después, hizo hacer 
las nivelaciones y presupuestos para un canal de riego cons
tante; y solo á aquellos datos científicos y á las rectificaciones 
que de ellos practicaron en 1628 losarquitectos Juan Gil y Fran
cisco Serrano, por mandato del ayunt. de Al icante, es indis
pensable referirnos, pues no hay ninguno posterior que me 
rezca tal nombre. Desde aquella época quedó sin duda pa
ralizado este proyecto, y solo en nuestros días lo ha remo
vido la viuda de Torreja é hijo de Valencia , la cual sol ic i
tó del gobierno de S. M. el permiso para la canalización de 
las aguas sobrantes del Júcar, y formando el oportuno espe
diente se dio en su vista por el Regente del Reino la real 
orden de 27 de junio de 1841, en la que se mandaba cele
brar una junta presidida por el gefe polílico de la prov. de 
Albacete, compuesta de los representantes de las diputacio
nes provinciales de Al icante, Valencia y Albacete y de los 
ingenieros de caminos de los distritos de Alicante, y Va l fn -
c i a , con el fin de discutir con delenimiento la posibilidad, 
ventajas ó inconvenientes que pueda ofrecer la realización 
del proyecto de abrir un canal de r iego, que lomando las 
aguas sobrantes del r. Júcar, sirva para fert i l izarla prov. 
de Al icante, desaguando en el pantano de la cap. Celebróse 
efectivamente dicha junta en la c. de Almansa en los días 
6 y 7 de agosto del referido año 1841 y concurrieron á ella 
como presidente D. Diego Montoya y los Sres. D. Luis Ma
ría Proyet por Al icante, D. Bernardo Franco por Valencia, 
D. Manuel de los Villares Amor por Albacete, y los inge
nieros D. Elias Aquino del distrito de Alicante, y D. Lucio 
del Valle del de V a l e n c i ^ C a d a uno espuso lo que tuvo por 
conveniente según el carácter é intereses que representaban, 
sin que pudiera conseguirse ninguna avenencia. Diferentes 
esposiciones se han hecho después al Gobierno tanto por la 
prov. de Valencia como por la de Alicante, alegando cada 
una el derecho que cree tener para que se conceda ó se nie
gue la mencionada canalización, hasta que en virtud de una 
comunicación del gefe político actual de Alicante D. José 
Rafael Guerra, remitiendo al Gobierno varias esposiciones 
sobre el part icular, se dio la real orden de 29 de junio del 
corriente año 1847, mandando al ingeniero civi l del distrito, 
trace los planos y forme los presupuestos del nuevo canal, 
para en vista de ellos resolver S. M . lo que crea justo. No sa
bemos en este momento (5 de diciembre) el estado que deban 
tener los trabajos del mencionado ingeniero, ni si su proyec
to será enteramente conforme al practicado en 1568 y 1628; 
por lo tanto en la imposibilidad de poder dar á conocer el que 
ahora se traza, solónos concretaremos á el que á aquellos años 
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se refiere. E l tomadero del canal-debe tenerlo en el valle y 
sit io llamado la Marmota, prov. de Albacete, part. jud . de 
l a Roda, el cual correrá y regará: á las 2 leg., La Roda, La 
Ginc la , Barras y Albacete; á las 6, Penas de San Pedro, ald. 
del Pozuelo, Argamasón y Vega del Salobral; á las 10, ald. de 
Chinchi l la; á las 12, Jorq ' iera; á las 14, Carcelen y A ) ora ; á 
las 19, Alpera y Aunansa; á las 24, Caudete y Vil lena, y á las 
restantes, S^x, Elda, Monovar, Novelda , Aspe , Monforle, 
Agost y Pantano de Alicanle. E l curso total será de 38 leg. 
des le el tomadero hasta su desagüe en el mar, su lat. debe ser 
de 30 palmus y 20 su profundidad; ó lo que es lo mismo , 38 
leg. de loug y una sección de 600 palmos de agua. Debe te
ner 3 puentps acueduclos; uno en Balazote, otro en las Que-
jilas y otro en la rambla de las Penas de San Pedro para de
jar paso á las avenidas de las sienas de Alcaraz. La presa, 
se^un el dictamen de los ingenieros civi les, D. Elias Aquino 
y D. Lucio del Valle, debe ser de cantería con 2 tomaderos; el 
pr imeroáUaltura necesaria para queel cauce del r. lleve siem
pre una cantidad de agua igual á la suma de las cabidas que 
tienen lo los 1 .s lomaderos construidos á la parte inferior; el 
segundo debe colocarse á un nivel mas bajo con portones y 
casa mata. El objeto del primero es respetar los derechos ad
quiridos aprovechándolos derrames; el del segundo uti l i
zar las aguas que en los 30 dias de la monda y l impia de las 
acequias de la ribera de Valencia van al mar por estar cer
rados sus tomaderos. E l presupuesto de gastos que se 
hizo en 1628 ascendía á 700,000 ducados, ó sean 7.120,000 
r s . , sin que se haya formado otro posteriormente, porque no 
se han levantado nuevos planos: el de ingresos, para cubrir 
la anterior cantidad , no se ha propuesto todavía, pero no 
cabe duda en que concluida la obra, puede contarse con la 
cuadragésima parte del aumento de riqueza que tengan las 
tierras beneficiadas, cuyos dueños en la huerta de Alicante 
están prontns á hipotecarla, con el ranon anuo de 100 rs. por 
espaoio de 10 años, lo que producirá par» capital é intereses 
3.067,500 rs. anuales, ó sean 61.350,000en los 10 años. En 
cuanto a la cabida de los terrenos que debería regar el ca
nal proyectado, es dífieü congeturarlo de una manera exac
t a , porque en caso de efectuarse, no sabemos sí lomará aguas 
constantes, como fué el proyecto ant . , ó si so'o se concre
tará á los di is de limpia y fue ríes avenidas. Sí nos atenemos 
á los datos ant . , y alimentando el canal según ellos una co
lumna do agua perenne , cuya sección sea de 600 palmos, es 
iniludnhle i|ue la cabida de los terrenos seíanos que conver 
l i r ia en Un ría, seria de 2.090,964 lahullas valencianas. Pe
ro reduciendo el canal á recibir la misma rantidad de agua 
míenlras la l impia y monda de las acequias de ambas riberas, 
entonces s." disminuyen notablemente los riegos, y según los 
cálculos hechos por la diputación provincial de Alicante en 
18 de agosto de 1 8 i l , son los siguientes: la capacidad del 
Pantano, deiiucida del espacio que r iega, es de 648.000,000 
píes cúbicos: el caudal del Júear, reconocido en 4 de agosto 
de 1628, fué 2.000 fiías: Cabamlies, y nosotros con é l , le 
computa en 1,199 antes de llegar á Tous , entendiendo por 
filaunpalmoencuadroqne corre con la velocidad de40 palmos 
por segundo. A pesar de esto, rebájese el numero de filas, y 
supóngase que la sección del r. es de 500 píes con la veloci
dad de 3 pies por segundo, y producirá en las 24 horas 
129 600 000 píes cúbicos, los cuales comparados con la ca
pacidad del Prtidano, manifiestan se necesita para llenarlo 
5 días. Las 30,675 tahullas que tiene esta huerta, se riegan 
en dos días: fí|enseen 25 los que se emplean en l impiar las 
acequias, que siempre pasa de un mes, y reservando 5 para 
llenar el Pantano, quedan 20 para dar un riego á la huerta 
y á 9 espacios como el suyo : eslo es, pueden regarse 306,750 
lahullas asegurando fijamenle la proilucrion del arbolado y 
viñedos, sin las eventualidades délas crecientes y aluvio
nes , que servirán para multiplicar los rendiuiienlos de 
los terrenos ya beneficiados, v cstender el beneficio á otros 
que el interés particular , seguro de poderlos regar, no tar
daría en preparar á recibirlo, formando depósitos proporcio
nados donde recoger las aguas. Tal aumento de riqueza des
arrollaría el trabajo qu» es consiguiente para lograr la, y 
dando opupaoion á los brazos que ahora ño la t ienen, con
tendría la gran emigración que se nota á las colonias de la 
África francesa, y que puede ser perjudicial, y lo es desde 
fuego, a l a pobl. Permítase pues ahora presentar el cuadro 
comparativo de la riqueza de la prov. h o y , con la que ten 
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dría aprovechando los sobrantes del Júcar y tomando por ti
po la huerta de Alicante como de mas conocidos y calcula
dos resultados. Consta de 30,685 lahullas de á 10 brazas de 
lado : el valor medio de cada una en tiempo de agua era de 
2,000 rs. yn. que asciende á 61.359,000 rs. vn . , y producían 
al 10 por 100 en renta anua 6.135,000 rs. Su actual valor 
en capital es de 450 rs. cada una , y el total 13.803,750 rs. 
que producen como los secanos, al 3"pür 100, rs. vn 408,112, 
y por consiguiente la diferencia en capital es de 47.546,250 
rs. v n . , y la diferencia en renta es de rs. vn. 4.75í,525. 
Ahora, pues, añadiendo esta diferenciaá las9 porcio iesmas 
de terreno á que puede aplicarse la canalización, resultara el 
aumento de un capital de rs. vn . 427.916,250, y el aumento 
de un beneficio de rs. vn. 42.791,625 sínadmíl i r á cá culo 
los sobrantes del resto de invierno que crearían una riqueza 
incomparablemente mayor , dando á los terrenos susceptibles 
de riego, un valor décuplo del queactualmenle tienen, y un 
beneficio décuplo también á los intereses y rentas del Es
tado. 

Habiendo reseñado ya á la ligera la historia del proyecto 
de canalización , su curso, obras que se han de consiruir, 
presupueslos de gastos é ingreso», cabida de los terrenos que 
puede regar, y el beneficio que estos recibirán, nos tocaba 
entrar de lleno en ia grave cuestión del derecho y de la u l i -
l idad que para llevar adelante el mencionado proyecto, se ha 
suscitado entre las prov. de Valencia y Alicante Las d i -

j mensíones que ha tomado ya este art. y el objeto mismo de 
nuestra obra nos impide engolfarnos en muchos pormenores 
que hallaran nuestros lectores en el acia de la junla celebrada 
en Almansa , de la que ya hemos hecho mención, la cual 
fué impresa en Al icante, año 1841, acompañando una espo-
sicion de la diputación provincial de esla c. De la lectura de 
dichos documentos resulta : que la prov. de Valencia apoya 
su negativa en que no hay sobranles, puesto que las aguas 
del Júcar aun no baslan para surtir los lomaderos de la R i 
bera , mayormente cuando Alc i ra y otros pueblos tienen 
cedidas por varios privilegios, y Cu le ra compradas, cuantas 
aguas necesilen; que dicho proyecto, sin ser beneficioso á 
la prov. de A l ican le , causaría graves perjuicios a l a agri-
cu l lma de Valencia, y finalmenle, que peí ñutiendo la rea
lización del cana l , se comelerian mil abusos y muchas usur
paciones de aguas imposibles de evitar como lo acredita la 
esperiencia. L a prov. de Alicanle niega la fuerza que hoy día 
pueden tener algunos privilegios, después que han trascur
rido 5 siglos sin aprovechar sus beneficios ; que concedidos 
otros por los reyes de Aragón no podían cstenderse fuera 
de su jur isd. y de consiguiente á Casti l la, que es don
de debe tener la presa el caua l : que respeta los derechos 
creados permitiendo que los lomaderos de Valencia lleven 
toda el agua que necesiten ; que ella no quiere curso cons
tante , sino solo los sobranles en tiempos de aluviones y 
l luv ias, de cuyo modo se consigue disminuir los daños que 
recibe Valencia, y las aguas que estaño aprovecha por la 
necesidad práctica en que se encuentra lodos los anos de 
l impiar las acequias de riego por un tiempo determinado, 
durante el que cierra los lomaderos y toda el agua va per
dida al mar ; que sin perjudicarse Va lenc ia , porque se le 
aseguran todos sus riegos actuales, recibe Alicanle un gran
de beneficio en su riqueza y pobl ; y en fin, que para evitar 
todo rece o de abusos que pueda temer Valencia, deja á la 
decisión del gobierno el que , oyendo á los comisionados cien
tíficos presentes en la junta , ú oíros de que quiera valerse 
en unión con los que Valencia pueda nombrar, fije las ga
rantías artísticas que juzgue necesarias para evitar de un la
do á Valencia el perjuicio de los abusos que pudiera come
ter A l icanle, y á los interesados de esla úl t ima prov. toda 
causa de inmoralidad existente en la facilidad de abusar, pa
gando por su parle cuanlos gastos de mancomunidad ocur
ran. A la petición de Alicante se asocia la prov. de Albace
te por los derechos que puedan correspondería , y los ingenie
ros civi les, personas que por su carácter deben creerse im
parciales, apoyaron lamhíen con sólidas razones el proyecto 
de canalización. Enteramente conformes nosotros con este 
pensamiento, nos parece , que circunscribiéndose la petición 
á las aguas sobrantes en tiempos de fuertes avenidas, cuan
do el r. se desborda causando mnebísimos daños á los cam
pos de la Ribera, y á los días que por la monda y l impia se 
cierran las presas yendo toda el agua al m a r , en nada se per-
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judica Valencia, recibiendo por otra parle Alicante el grande 
impulso que su riqueza necesita , de cuya manera no se ve
rían sus campos yermos y se evitarla la continua emigración 
que se eitá efectuando hacia las costas africanas, con el ob
jeto de encontrar trabajo y un pedazo de pan que les niega su 
madre patria. 

JUGAR {r ireras del) vulgarmente L A h l B E R A : hermoso 
y fértil terr. del ant. reino y actual prov. de Valencia. Se dis 
tingue en ribera Alta ó Baja , según que las tierras distan mas 
ó r.icnos del mar, y el lago de la Albufera. Ocupa 8 leg. de 
N . á S . , desde (latarroja (') hasta las inmediaciones de Jat i -
va , y muy cerca de 7 de E. á O. entre el mar y el valle de 
Cárcer: es angosto en la parte sept. , donde tiene poco mas de 
2 l e g . ; se ensancha muy pronto en Almusafes , y continúa 
por Algemesí y Alberique basta tener su «nayor estension en 
el paralelo de Cárcer: el mar Mediterráneo le baña al E . , por 
donde le entran con libertad los vientos que corren sin tro
piezo hasta los cerros y montes opuestos; desde ellos hasta el 
mar va el suelo descendiendo gradualmente. Kl agua que en 
las raices de los montes se halla á 20 y mas pies de profundi
dad, se encuentra á 3 y 4 en muchos lugares habitados: los 
árboles crecen y se fructifican en cualquiera s i t io , á escep-
cion de aquellos en donde lo impiden la abundancia de agua» 
y el suelo cenagoso. Los montes son calizos, y el suelo de 
marga arcillosa mas ó menos compacta de un color rojizo; 
en las inmediaciones al mar dominan las arenas, y en las de 
Albufera un cieno oscuro que descansa sobre greda. E l cau
daloso Júcar corre de E. á O. y fertiliza las Riberas; halla 
en su curso varias presas que elevan siempre el cauce, por 
lo cual filtran las aguas é inundan gran parte de la vega: 
muchos campos que hoy rebosan de agua , ó la ocultan á 
poca profundidad, fueron secanos en el siglo X1I1, sin mas 
riegos que las l luv ias: el magnífico canal que mandó cons
truir el rey D. Jaime I de Aragón para convertir en huertas 
los secanos, y las acequias de Enova y Caroagente, abiertas 
después sin perdonar gasto alguno, han sido causado au
mentarse el cultivo del arroz. Gran parte de las aguas del 
Júcar, distribuidas por mil canales de riego sobre la tierra, 
siguen por su inter ior , y juntas con lasque bajaron de los 
montes, se abren caminos ocultos hasta brotar por muchas 
bocas en los sitios hondos. A cada paso se ven filantes ori
ginadas de esta causa , y algunas tan copiosas que forman 
r iach. : van unos al mar, otros á la A lbufera, y algunos, no 
pudiendo llegar á estos depósitos generales, forman sitios ce
nagosos , y á veces lagunas intermitentes. Ademas de esta 
cantidad de aguas que corren por fuentes y canales, y de la 
que se ve reunida en la Albufera y sus inmediaciones, es in 
calculable la que se halla oculta y á corta profundidad de la 
superficie de la tierra : en muchos campos basta escavar un 
pie y aun menos para encontrar las aguas, y se habi
tan muchos lugares , cuvo suelo tiene poco fondo libre 
de humedades. L a verdadera cansa de tantas tierras inun
dadas , ha sido la acequia real , y el mal uso que 
en los cinco últimos siglos han hecho de sus aguas, inun
dando las tierras hasta convertirlas en lagunas. Para mult i
plicar los campos de arroz interrumpieron el curso é inclina
ción natura) del Júcar, formando presas para que las aguas 
subiesen á mayor altura, y facilitándoles la entrada en mu 
chos campos que quedaban sobrado altos para recibirlas, con 
escavaciones de 2 , 3 y mas pies de profundidad. Por 
estos medios alteraron la antigua condición de los terre
nos , prefiriendo el cultivo del arroz á la sa lud , y una co
secha casi segura alas verdaderas riquezas. Soplan regu
larmente en el estío los vientos del mar hacia tierra , y 
como á pocas leg. tropiezan con los montes, se acumulan en 
las parles inferiores de la atmósfera los vapores cálidos y las 
emanaciones pútridas que despiden sin cejar las aguas en
charcadas, los insectos y plantas que mueren sucesivamente. 
Es cierto que se alteró en la Ribera la naturaleza primitiva 
del suelo; borráronse casi todos los caracteres ; pero quedan 
bastantes para que el observador imparcial la pueda dis l r i -
buir en dos porciones muy diversas, que son terrenos natu
ralmente pantanosos, y terrenos pantanosos por el arte. Los 
primeros se hallan en las inmediaciones de la Albulera y en 

[*] Incluimos algunos I. que no son propiamente de la Ribe
ra, porque la inmediación en que se hallan y los frutos , especial
mente el arroz que producen, no permiten separarlos. 

JUD 659 
los marjales de Catarroja, A l b á l , Si l la , Alnnusafes , Sollana, 
Sueca, tu l lera y Taberncs de Val ldigna: de la misma natura
leza son los campos que hay entre los montes de Corbcra y 
Cul lera, y la mayor parle de los térm. de Rióla, Poliíiá, For-
laleny y Corbera. En lo restante de la Ribera, que es la parte 
a l ia , los pantanos y lagunas son artificiales, los campos que
dan secos cuando sus dueños lo desean , y cesarían las nie
blas, humedades y sitios aguanosos, si se desterrase de ellos 
el arroz y se reparasen los canales de riego. En los sitios na
turalmente pantanosos que forman una estension considera 
ble, inúti l para todo frulo, cenagosa y poblada de vegetales 
y de insectos, se deben permitir por ahora los arrozales; 
porque cuando no basta el arte para secar las lagunas , es 
laudable la i nd . , y cualquiera obra que contribuya á dismi
nuir la masa de inreccion merece los mayores elogios: po
ner en movimiento las aguas embalsadas por naiuraleza , ar
rancar las plantas espontáneas que muertas y podridas des
piden un hedor insoportable, é impedir la multiplicación de 
los insectos, son medios poderosos para lograr aquel bene
ficio que puede resultar del cultivo del arroz : esta planta 
exige aguas en movimiento y un suelo libre de otros vege
tales. Sin el valor de los intrépidos operarios , que pisando 
cieno y trabajando siempre dentro de las aguas, sacan pre
ciosos frutos de aquel suelo que parecía destinado a una es
terilidad perpetua, sería sin duda mas infecta la atmósfera. 
Tales hombres son acreedores al general reconocimiento , y 
el Estado no solo debiera darles gracias , sino que fomentar 
su aplicación con premios y con absoluta libertad. Pero al 
contrario, los que convierten en lagunas el süio firme y fér
til ; los que introducen enfermedades desconocidas y morta
les; los que preocupan la integridad de los gobernantes ocul
tándoles las verdaderas causas del mal ; los que esponen ne
cesidades que no existen, y ganancias aparentes , disminu
yendo siempre el daño que nuestra especie padece, merecen 
la indignación pública como enemigos de la sociedad y de 
!a salud. De este número son los que promueven el cultivo 
del arroz, y lo introducen en aquellos campos que fueron se
cano ó huertas en otro tiempo. Asi se espresa el ilustrado 
Sr. Cabanilles en sus observaciones sobre el reino de Valen
cia; en cuya obra pueden verse las indestructibles razones 
que contra el cultivo del arroz en la Ribera A l i a se alegan, 
muchas de las cuales esponemos también en los art. A lber i 
que v. y part., y el valle do Cárcer (V.) La gobernaeion ó 
part. ant. de Játíva y demás pueblos desde Antella hasta 
A lc i ra , deoieran purgarse de una planta tan perniciosa; y 
aun cuando en este recinto se hallasen algunos si t ios, romo 
las raices del monle Pu ig en las inmediaciones de ja t i va , 
los marjales de Monloital y otros, en los cuales lo bajo del 
terreno convida á cult ivar una planta , cuva cosecha es casi 
segura, y los trabajos de pocos dias , aunque pesados y cos
tosos; con todo eso , hallándose cerca de pueblos que respi
rarían aquel aire infecto, ni conviene ni es justa la permisión. 
Sean en buen hora de menos valor otras cascchas; queden 
también algunos campos sin cu l t ivo: importa mas la salud 
y vida de los hombres que la utilidad que pueda resultar del 
arrez. E l único íermómelro pa ra graduar las licencias ó 
las proscripciones, ha de ser siempre el bien ó el m a l de 
la especie humana. Según dalos que tenemos á la vista se 
cogen anualmente en toda la Ribera unos 291,700 cahíces de 
arroz en cascara, cuyo valor será de i3.755,000 rs; debiendo 
tenerse presente que el caiz es de 12 barchillas, y su precio 
medio se puede regular en 150 rs. 

JÜDAN: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vi l laodrid y 
felig. de S la . María Magdalena de Judán. (V.) poel , : 42 v e c , 
173 almas. 

J U D A N (S ta . María Magdalena de): felig. en lap rov .de 
Lugo (7 leg.), dióc. de Mondonedo (3), part. j ud . de Ríbadeo 
(G) y ayunt. de Vil laodrid (1): s i t . á la izq. del r. E o , sobre 
las márg. del Mourín y en una cañada que contribuye á pro
porcionar un cl ima templado y sano, si bien se esperimenlan 
pulmonías , fiebres, garrotíllos y algunas tisis. Tiene unas 
108 casas distribuidas en los 1. de Beche, E i i i j ua , Folgueíra, 
Judán , Lamarcide, Penabella, P ip i n , Selas, Villaje y V i l la-
rin ; hay varias y buenas fuentes y una escuela temiioral sos
tenida en 4 meses de invierno por los padres de los alumnos. 
La ig l . parr. (Sta. María Magdalena), es ún ica , el curato de 
segundo ascenso, y el patronato lo ejerce D. José Pimentel ve
cino de la misma parr. En el 1. de Vil laje se encuentran las er-
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mitas de N l ra . Sra. y la de San J u a n ; la de San Antonio Abad 
en Lamarcide; San Isidoro en Judan, y la de San Pedro entre 
Eir i jua y Folgueira. El cementerio aunque inmediato á la ig l . 
se halla ventilado por e l S . y en nada perjudica á la salubri
dad. El t f r m . confina p o r N . ton el de Vil lameá; al E. con la 
de Villabo.i interpuesto el E o ; por S. con Sta. Coraba de Or-
rea, y al O. San Julián de Ferreirabel la, de cuya felig. la se
para la sierra denominada Lamarcide. E l te r reno participa 
de monte y llano con parte de r ibera, y aunque pedregoso, es 
férti l por el abundante riego que le proporcionan los diferen
tes arrogúelos que aumentan las aguas del Mour in , que 
como se ha dicho, corre por el centro de la felig. trayendo 
origen de la de Orrea , y va á desembocar en el E o , después 
de dar impulso á un martinete para elaborar hierro , y á 8 
mol inos, cruzándole 4 puentes de madera, no obstante que es 
vadeable en lodo tiempo á no ocurrir avenidas por efecto de 
crecidas l luvias. E l camino que pasa por la sierra y 1. de La 
marcide es carretero, viene de Asturias y ronlinúa á Meira y 
L u g o ; e.-.te eamino asi como otros de rueda y de herradura 
quedan paso en distintas direcciones se hallan en mediano es
tado : el correo se recibe por la cap. del part. y por Mondo-
ñedo. prod. : centeno, ma iz , patatas, trigo , frutas , alguna? 
legumbres , hortaliza, pastos y combustible : cria ganado va
cuno, cabrío , lanar y de cerda ; hay caza de liebres y perdi
ces ; y se pescan algunas truchas, uso. : la agrícola , molinos 
harineros y varios artesanos de primera necesidad, como son; 
herreros, carpinteros , sastres y zapateros, comercio: el que 
hacen con su ganado en los mercados de Ribadeo y la Vega. 
pobl . : 112 v e c , 486 almas, con t r . : con su ayunt. (V.) 

J U D A R R A : cas. en la prov. de Albacete, par t . jud. de He 
l l in , térra, jur isd. de Tobarra. 

J U D A R R A : ald. en la prov. de Albacete, part. jud . de 
Chinchi l la , térra, jur isd. de Pozobondo : s i t . al S E . de esta 
v. al S. de nn cerro que llaman de las Cruces, porque en su 
curahre se reúnen los térra, de Albacete, Penas de San Pedro, 
Pozobondo y Tobarra : tiene 3 casas habitadas por igual nú
mero de vec. labradores. 

J U D E S : l . c o n ayunt. en la prov. de Soria (14 leg.), part-
jud . de Medinaceli (4), aud. terr. y e. g. de Burgos (39), 
dióc. de Sigüenza (8): s i t . en 2 pequeñas eminencias de un 
cerro y dividido en 2 barrios no muy distantes enlre s í , le 
combaten libremente los vientos; su clima es muy frió , espe 
cinlmente en el inv ierno, por las muchas nieves que caen; 
padeciéndose con alguna frecuencia pulmonía» y dolores de 
costado: forman el pueblo 187 casas , la consistorial, con 
cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 40 
alumnos , á cargo de nn maestro á la vez sacristán , dolado 
con 70 fan. de Irigo ; una fuente de buenas aguas, que pro
vee al vecindario para beber y demás necesidades domésti
cas : una ig l . parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por 
un cura y un sacristán: el cementerio cerrado con una eleva
da cerca, se halla unido á la i g l . y no se nota que perjudique 
á la salubridad pública, té rm. : confina N . Montuenga ; E. 
Iruecha ; S. Maranchon, y O. Cbaorna; dentro de él y como 
á dist. de 1/4 de leg . , se encuentra una gran laguna: el te r 
reno es de mediana calidad , y de secano á escepcion de unas 
300 fan. que se riegan con el desagüe natural de la precitada 
laguna ; se hallan en cull ivo 6,500 fanegas; hay ade
mas 11,500 de prados y pastos naturales ; 5,000 de monte 
poblado de encina, rob le , chaparro, sabina, enebro y otros 
arbustos; y 5,500 fan. de terreno baldío, caminos: los que 
dirigen á los pueblos l imítrofes, todos de herradura y en mal 
estado, correo : se recibe y despacha en la estáfela de Medi
naceli por un carlero. prod. : t r igo, cebada , avena, judias, 
garbanzos y otras legumbres, patatas, nabos y cáñamo, miel, 
cera, leñas de combustible y carboneo, y yerbas de pasto, con 
las que se mantiene ganado lanar , cabrío, mular , asnal y de 
cerda, ind. : la agrícola , 7 telares de lienzos ordinarios de cá
ñamo y paños bastos para el consumo del vecindario, comercio: 
esportacion de frutos sobrantes, algún ganado y lana, é im
portación de los art. de consumo que faltan, pob l . : 180 v e c , 
700 alm. c\p. p rod . : 204,693 rs. 14 mrs. imp. : 88,336 rs. 
con t r . en todos conceptos, 19,240 rs. 

J U D I : cas. en la isla de Mal lorca, prov. de Baleares, part. 
j ud .de Inca,térra, y jur isd. déla v. deSansellas. 

JUDIA DE A P O N T E : d e h . en la prov. de Cáceres, part. 
jud . y term. de Alcántara: s i t . 3 1/2 leg. al S. de esta v . ; 
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comprende 500 fan. de tierra de labor y mantiene igual nú
mero de cab. de ganado lanar. 

JUDIA DE TERMIÑON:deh.en la prov. de Cáceres, parU 
jud. y térm. de Alcántara : s i t . 3 1/2 leg. al S . de es lav . : 
comprende 400 lan. de tierra de labor y mantiene igual nú
mero de cab. de ganado lanar. 

JUDIA D E L BARCO .-deh. en la prov. de Cáceres, part. 
jud. y term. de Alcántara: s i t . á 2 1/2 leg. al S. de esta v. : 
comprende 500 lan. de tietra de labor y mantiene 600 cab. de 
ganado lanar. 

JUDIO : venta en la prov. de Ciudad-Real , part. jud de 
Valdepeñas , térm. de Sta. Cruz de Múdela : s i t . á 1 leg. al 
S. de esta v. sobre la izq. del camino real de Andalucía, se 
reedifico en 1844 por haber sido antes incendiada por los fran
ceses : al E. de ella hay una cord. de cerros denominados las 
Amarías. 

JUDIO (cañada de l ) : cas. en la prov. de Albacete, part. 
jud. y térm. jur isd. de I lel l in. 

JUDIO (corti jos d e l ; : aUL en la prov, de Córdoba (12 leg.), 
part. j u d . , ayun l . y térm. de Priego (1/2), abadia sustraída 
de Alcalá la Real (4): s i t . entre varios cerros pohladosde viñas 
y ol ivos, á la izq. del camino que de Priego conduce a l a A l -
medini l la: se compone de 41 casas de piso alto y bajo y de 17 
á 18 pies de elevación, contándose otras 28 en los sitios lla
mados Paderejasy Llanos de Pineda. E l te r reno es quebrado 
y de inferior calidad , y sus prod. t r igo , cebada , garbanzos, 
habas, escaña, vino , aceite y cria de algún ganado, pobl.: 
69 v e c . , 311 aira, con t r . y r iqueza imp. (V, PniEoo). 

JUDRACOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Or l i -
gueíra y felig. de Sta. Maria de M e r a . (V.) 

JUEGO DA B O L A : 1, en la prov. de Lugo , ayunt. de Pan-
ton y felig. de San Andrés de Ribas de M iño . (V.) 

JÜEN: r iach. en la prov. de Lér ida, part. jud. de Viel la: 
corre por el térra, jur isd. de los 1. de Béseos, Begos y las Bor
das, llevando su dirección de S. á N . hasta desembocar en el 
Carona próximo al 1. de las Bordas. 

J U E N 1 L L E : l. en la prov, do Orense , ayunt. de Toen y 
felig. de Sta. Maria de Fea . (V.) 

JUEUS: I, en la prov. de L u g o , ayunt, de Otero de Rey, 
y felig. de Santiago de Gayoso. ( V , ) pobl. : 5 v e c , 25 
almas, 

J U F R E N : I, en la prov, de la Coruña , ayunt, de Rianjo y 
felij:. de Sta, Eulal ia de Araño. (V.) 

J U F R E S : 1, en la prov. de la Coruña , ayunt, de Son 
y felig, de San Pedro Félix de Ribasieira. (V.) pobl , : 4 v e c , 
20 almas. 

J U G A ; 1. en la prov, de Lugo, ayunt, y felig, de Sta, Ma
ria de Trabada. (V,) pobl . : 14 v e c , 54 almas. 

JUGO; I. del ayunt. de Zuya , en la prov. de Álava (á Vi to
ria 3 leg.), par t . jud. de Amurr io (3 1/2), aud. terr. de Bur
gos (20), c g. de las Provincias Vascongadas , dióc. de Ca
lahorra (18). s i t . en cuesta mirando al O,; clima fr ió; le com
bate el viento N E , y se padecen catarros. Tiene 28 casas, ig l , 
parr, (San Mar t in) , servida por dos beneficiados perpetuos, 
uno de los cuales con l i lulo de cu ra ; cementerio junto á la 
ig l . , una ermita (Ntra. Sra, de Jugachi) , y para surtido de 
los vec. una fuente de medianas aguas. E l t é rm, que se eslicn-
de 1/2 hora de N , á S. y lo mismo de E. á O . , confina , N , 
Murguía; E, Za i legu i ; S, Domaiquia , y O. Vitoriano ; com
prendiendo en su radío , el monte Arralo poblado de tocornos 
y una deh. inmediata al L , de 1/2 hora de estension , conoci
da con el nombre de Jugachi, El t e r reno es arcilloso é ingra
to; corren por él algunos arroyuelos de poca consideración, 
que se confunden con un riach caminos: los locales, en mal 
estado. E l co r reo se recibe de Vitoria por balijero, los martes 
y sábados, y se despacha los mismos días, prod,: trigo, 
raaiz, patatas y aluvias; cria de ganado vacuno, caballar, 
lanar y cabrío: caza de perdices, codornices, liebres y zorros, 
pesca de cangrejos, ind.: ademas de la agricultura y ganade
ría, hay un raoiino harinero, pobl . : 13 v e c , 100 aira, r iqce 
za y con t r , con su ayunt, (V, j 

JUICIO: 1, en la prov. de Lugo, ayunt. y felig, de Santiago 
de Lugo (V.) pobl, : 6 v e c , 30 almas, 

JULNYA: 1. en la prov, y dióc. de Gerona (6 horas), part, 
jud, de Olot (5 ) , aud, ter r , , c g, de Barcelona (26), ayunt. 
de Besalú (3/4). s i t . sobre las marg, del r, F luv iá , á la der, 
de la carretera de este últ imo ¡uebloá Gerona , y al pie de la 
sierra nombrada Las Púas; le combaten comunmente los vien-
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tos del N . y E. ; y su clima es templado y sano. Consta de 
varias casas rurales, y una igl parr. (San Martin de Capella
das), s i l . cerca de la confluencia del r. de este nombre con el 
d« Pluv ia, y contiguo á ella está el cementerio. E l te rm. con
fina N . Besalú; E . Paras; S. Seriñá , y O. Ausiñá , eslendién-
dose 3/4 de hora de N . á S . , y 1/2 de E . á O. El iebreno es 
de mediana calidad, y de secano; pues aunque le cruza el r. 
del mismo nombre que el pueblo, y el Pluvia , baña los con
fines del term., no se aprovechan para el riego las aguas de 
ellos, por la profundidad de sus cauces. Cruza este terr. la 
carretera citada, y se halla en mal estado. El correo lo reco
gen los interesados en la estafeta de Besalú. prod. : trigo , le
gumbres, vino y aceite; cria ganado de cerda , y el necesario 
para las labores agrícolas ; caza de conejos, y pesca de barbos 
y anguilas en los r. pobl . : 25 v e c , 122 almas, cap. p rod. : 

960,400. IMP.: 24,010. 
JUJA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz y fclig. 

de San Andrés de G i l l a m ü . (V.) pobl.: 13 v e c , 60 almas. 
JULACOSA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pr io l y 

felig. de San Martin de Condes. (V.) pobl . : 3 v e c . , 15 
almas. 

JULBINA : 1. desp. en la prov. de Almería, parí. jud. y 
term. jur isd. de Ber ja : fué uno de los que componían la taba 
de esta v., y a dist. de 300 varas del m ismo, pasa la rambla 
de su nombre, la cual recoge muchas corrientes que se des
prenden de la sierra de Gador , y va á incorporarse con la 
rambla del Higueral. 

JÜLFE: cas. en la prov. de L u g o , ayunt. de Begontes y 
felig. de Sta. Eulal ia de Pena. (V.) 

JÜLPE : I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Chantada 
y fcl ig. de San Pedro de Yiaña. (V.) pobl . : 13 vec. , 65 
almas. 

JUL IA (Son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res , part. j ud . de Inca , térra, y jur isd. de Sineu. 

JULIÁN (San): desp. en la prov. de Segovia, part. jud. y 
térra, jur isd. de Sepúlveda (1/2 leg.). Está s i t . a l a der. del 
r. Duraton; y se hallan (sobre un peñasco de unas 100 varas 
de altura desde el r.) las ruinas de la que fué iglesia. 

JULIÁN (San): cortijo en la prov. de Jaén , part. jud . de 
Andujar, térra, jur isd. de Marmolejo. 

JULIÁN (San): cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. de 
Barcelona (15), part. jud. de Berga (3) , dióc. de Solsona, 
ayunt de Vall.iebre. (V.) pobl . : 7 vec , 24 almas, cap. prod. : 
102,399. IMP.: 2,560. 

JULIÁN (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro 
C ildelas y felig. de San Juan de Camba. (V.) poe l . : 5 v e c , 27 
almas. 

JULIÁN (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. 
de San Juan de Rio. (V.) pobl . : 13 >ec., 64 almas. 

JULIÁN (San) : ald. dependiente de la v. de Ocon , en la 
prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo: esta ald. desde 1831 
en que la invadió el tifus , se halla desp. ; habiéndose trasla
dado sus hab. á su inmel ia ta la de l i s Ruedas. A l abandonarla 
destruyeron sus casas para quitar un abrigo á las fieras y 
malhechores conservando solamentela ig l . paraermita: pobl., 
RIQUEZA y CONTR. (CON OCON V . ) 

JULIÁN (San) vulgo S A N JULIÁN DE SOBAS : I. con 
avunt. en la prov. de lluesca (12 horas), part. jud . y dióc. de 
J.iea(6 1/2), aud lerr. y c. g. de Zaragoza (22). s i t . en un 
pequeño llano inmediato á una pequeña sierra con cl ima sa
ludable ; le combaten todos los vientos , y se padecen fiebres 
catarrales. Tiene 7 casas divididas en dos barrios dist. entre 
sí algunos 500 pasos, ig l . pn r r aneja del I. de Sobas (San Ju
l ián), y el vecindario se surte de las aguas de un arroyo. El 
té rm. confina N . con Sierra de B e r r o y ; E . Sobas y Pandil lo; 
S. San Fel ices, y O. Yebra , comprendiendo en su circunfe
rencia la pardina de Bailaran y dos montes pinares. E l te r re
no es quebrado, formando por el S. una cordillera , y por los 
demás lados flojo , árido y de secano, áíscepcion de algún 
pequeño hnertecito que se cultiva para hortalizas y legum
bres, regándose con las aguas del r. Bassa que le baña, y 
atraviesa por las inmediaciones de uno de los dos barrios ya 
mencionados, dfspues de haber recibido el caudal del r. Ba
ilaran y el barranco de Sobas , va á confundirse con el Galle
go, caminos: los locales en mediano estado, prod. : trigo, mis
tura, cebada, avena, maiz, patatas y otras legumbres y horta
lizas: cria de ganado lanar y cabrio, pobl. : 5 v e c . , 30 almas. 
con t r . : con la pardina de Bailaran 1,381 rs., 23 mrs. 
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JULIÁN (San): 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de M u 

ros y felig. de San Esteban de Abel le i ra. (V.) 
JULIÁN (San): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Páramo 

y felig. de Sta. Eufemia de Vl l lnrmoslei ro. (V.) pob l . ; 5 vec. 
30 almas. 

JULIÁN (San): I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga 
y felig. de San Salvador de tfospiíai. (V.) pobl.: 11 v e c . , 55 
almas. 

JULIÁN (San): I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pantou 
y felig. de San Julián de Serode. (V.) pobl . : unido con Lama, 
6 v e c , 30 aira. (V.) 

JULIÁN (San): I en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao 
y felig. de San Julián de V i l laca iz . (V.) pob l . : 3 v e c , 15 
almas. 

JULIÁN (San): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte 
y felig. de Sta, Lucia de Gunt in . (V.) 

JULIÁN (Saní: I. en la prov. de Ov iedo, ayunt. y feli
gresía de Santa Eulal ia de Óseos. ( V . ) p o b l . : 14 v e c . 72 
almas. 

JULIÁN (San): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y feli
gresía de San Salvador de Grandas de Sal ime. (V.) pob l . : i 
v e c , 20 almas. 

JULIÁN (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San Salvador de Grandas de Sal ime s i t . en una llanura , con 
buena ventilación y clima saludable, prod. : centeno, maiz, 
patatas y nabos, pobl . ; 14 v e c , 72 almas. 

JULIÁN (San): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt, de 
la Estrada y felig. de San Jorge de Vea. (V.) 

JULIÁN (san) Y S A G A B I L L O : I. con ayunt. en la prov. , 
part. j ud . y d i ó c de Huesca (1 1/2 leg.), aud. terr. y c g . 
de Zaragoza (12). s i t . al pie do la sierra Salto de Roldan en 
terreno escabroso y e n l a r a á r g . izq. del r. F lmnen. cl ima 
sano, reinan los vientos NO. y E . , tiene 21 casas inclusa la 
municipal, escuela de primera educación; ig l . parr. de terce
ra clase, (San Julián) servida por un cura de nombramiento 
d e S . M . y el ordinario, teniendo por aneja á la de Sagari l lo, 
que depende de este 1. c iv i lmente; para el surtido del vecin
dario hay una fuente de aguas saludables. E l té rm. confina 
N . Sagaril lo; E. Sta. O'aria la Mayor; S. Chibluco, y O. Apies. 
El t e r reno aunque quebrado , es bastante producl ivo, le 
atraviesa de N. á S. el r. Plumeo con cuyo caudal se fertil i
zan algunos trozos de huerta; ademas, por la parle N . N E . 
hay una sierra poblada de encinas , bojes y otros arbustos. 
PRon.; trigo, cebada, avena, toda clase de legumbres y hor
talizas; cria de ganado lanar y cabrío: caza de perdices, cone
jos y liebres, pobl.: con Sagarillo 22 vec. , 135 a lm. con t r . : 
3,507 rs. 13 mrs. 

JULIÁN DE ABAJO (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. 
de Quiroga y f t l ig. de San Salvador de Hospi ta l (Y.), pob l . : 
3 veo., 15 almas. 

JULIÁN DE TORMOBEDA (San): I. en la prov. de Lugo, 
ayunt. de Monforte y felig. de San Acisclo de Gul lade y 
San Esteban de. Noceda. (V.) 

JULIÁN DO MATO (San): I. en la prov. deLugo.avur . t . de 
Otero de Rey y felig de San Salvador de Casielo de Rey (V,). 
pobl . : 4 vec . , 20 almas. 

JULIÁN DOS C A R B A L L O S íSan): 1. en la prov. de Lugo, 
ayunt. de Bibadeo y felig. de Sta. Eulal ia de la Devesa (V.). 
pobl . : 15 v e c , 64 almas. 

JULIÁN DE L A V A L M U Z A (San): ald. agregada al ayunt. 
deBarbadil lo en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (3 
leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid. Se halla s i t . en terre
no llano eon buena ventilación y clima saludable. Tiene 4 
casas v una ig l . parr. (San Julián) con el anejo de Rad (Sta. 
Bárbara) servida una y otra por un cura de entrada y de con
curso y provisión ordinaria. Las circunstancias de su terreno, 
prod. y demás son iguales á las del térm. de su ayunt. (V. ) . 
pobl.: 3 v e c , f 0 alm. c o n t r . con su ayuntamiento. 

JULIÁN, HERRERÍA Y HOSPITAL (San):1. en la prov. 
de León (22 leg.), part. jud . de Villatranca del V ierzo(3 1/2), 
dióc. de Lugo (12), aud. lerr. y c g . d e Valladolid (22), 
ayunt. de Vega de Valcarce. s i t . parte en una pendiente á 
la falda del monte Capcioso, y el resto en una cañada algo 
llana á orillas del r. Vaícarce; combálenle con especialidad 
los vientos del N . y O . ; su cl ima es templado en primavera 
y eslío, y muy frió en el invierno; sus enfermedades mas co
munes son pulmonías , dolores de costado, viruelas y sa
rampión en los niños. Tiene 63 casas divididas en los 3 bar-
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ríos de San Julián, Herrería y Hospi la!; escuela de primeras 
letras por 3 meties, dotada ron 360 rs., á que asisten 30 niños; 
ig l . p»rr. (San Julián) matriz de Lindoso, servida por un cura 
de primer ascenso y patronato lepo; una ermita (San Julián) 
en el barrio do este nombre y las ruinas de olra en el del 
Hospital. Confina N . Sto. Tirso y Uasinde; E . Ruitelan ; S. 
Vil lasinde, y O. Fabero, á 3/4 de leg. el mas dist. E l tehre-
Noesde mediana calidad; le fertilizan las aguas del Valcarce 
y las de los arroyos llamados l i i ^ le io , las Vegas y oiro (jue 
baja de Picdrafita, a los cuales cruzan 4 puentes, 3 de piedra, 
y 1 de madera. Los montes están poblados de hayas, acebos 
y robles; entre ellos es el principal el Capcioso, s i l . entre los 
térra, del 1. que nos ocupa, Vdlasinde y el Cato de Burjils; 
de él se desprenden varios ramales que bajan hasta la der. 
del r. Valcarce; por la izq. se eleva el monte de Valiña , cu
bierto de brezo. Hay soios de castaños y otros árboles fructí
feros; muclior, prados naturales que d.m yerba de buena cali
dad, llamados por los naturales Tr igal y Campin. caminos: 
la carretera real y los transversales que dirijen á los pueblos 
limítrofes: recibe la roRRESPONDRKCiA de Vega de Valcarce, 
los lunes, jueves y sábados, y sale en los mismos dias. prod.: 
centeno, poco trigo, avena, legumbres, palalas, frutas y pas
tos; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; caza de 
perdices, y pesca de alguna trucha, ind. : 1 fab. de hierro, 5 
mnlinos harineros en decadencia, y la cria de ganados, pob l . ; 
63 v e c , 252 alm cont r . : con el ayuntamiento. 

JUL IANA : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de 
Yesle, térm jurisd. de Elche de la Sierra. 

JULIANA (Santa): l .cn la prov. de Lugo , ayunt. de Cas-
troverde y felig. de Sta. Maria de .Von/e(V.) . pobl. : 4 vec., 
20 almas. 

JÜLIANENA: cas. en el barrio de Oiavarrieta, prov, de 
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñale. 

JUL IO: 1. del valle de Aibar, en la prov. y c. g. de Navar
ra, part. jud. de Aoiz(6 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplo
na (6), nombra un regidor con Ár le la, Guetadar y Usumbels 
y forma ayunt. con Sabaiza, Morlones y Ezprogm; s i t . en un 
barranco, circunvalado de montañas "bastante elevadas y á 
corta dist de un riach. de su nombre, cuma templado ; le 
combaten los vientos N . y S . , y se padecen catarros y afee 
clones de pecho. Tiene 2 casas, ig l , aneja de Guetadar San 
Juüan), y diferentes fuentes de aguas comunes y saludables. 
£1 térm. se estiende 1/2 leg. d e N . áS. y lo mismo de G. á 
O . , y confina,N. Arteta; E. Guetadar; S . y O, Olleta; com
prendiendo en su circunferencia un monle poblado de robles, 
hayas y arbustos. E l te r reno es montañoso; le atraviesa el 
espresado riach. que nace en este térm. y va á desaguar en 
el r. Aragón, camlnos: los de pueblo á pueblo, en mal esta
do: la coiiwespondencia se recibe y despacha por el balijero 
del valle, los lunes, miércoles y sábados, prod. : trif;o, avena, 
patatas y otras legumbres y hortalizas: cria de ganado va
cuno: caza de liebres, corzos y perdices, p o b l . : 2 vec. , 10 
a lm. riqueza con el valle. (V.) 

J U L L A N : I en la prov.de L u g o , ayunt. de Bóveda y 
felig. de Santa Maria de T u i m i l [ \ . ) . pobl. : 22 vec. , 110 
almas. 

J U L L A N : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada 
y felig. de Sta. Eulal ia de Piedraf i la (V.). pobl . : 14 v e c , 70 
almas. 

J U L L A N DE ABAJO: l.en la prov deLugo, ayunt. deChan-
tada y felig. de Santiago de Regueijo (V.). pobl. : 4 v e c . , 20 
almas. 

J U L L A N DE ARRIBA: l .en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Chantada y felig. deSantiago de Reqxieijo (V. ) .pobl . : ó v e c , 
25 almas. 

J U L L A S (San): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Páramo 
y felig. de Sta.Eufemia de Vi l tarmos/eiro. (W.) 

JUMADIEZ : arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud . y 
térm. de Alcántara : nace en la deh. de Labaton á 4 leg. E . 
de la v. , se dirige de E. á O. y termina en el Salor . 

JÜMERO (el) : I. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Gijon 
y fHig. de San Andrés de Ceares. ('V.) 

.1UMILLA : v. con ayunt. en la prov. de Murcia (10 leg), 
en domle reside la sil la episcopal de Cartagena, á cuya dióc. 
pertenece, part. jud. de Yecla (4) aud. terr. de Albacete (10) 
y e . g. de Valencia (22). s i t . al pie de una colina que llaman 
Sierra del Castillo, en cuya cúspide hay vestigios deunoquees-
tuvo artillado no ha muchos afios, goza de un cl ima saludable 
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y benigno, está bien ventilado y resguardada del viento N,> y 
no se conocen enfermedades endémicas. Se compone de unas 
1,500 casas de regular constiuccion de «varas de altura, forj 
mando todas cuerpo de pobl. , distribuidas en varias calles no 
muy anchas, pero limpias y empedradas, y 3 plazas denomina
das de Arr iba, de Abajo y del Convente; en la calle llamada de 
la Tercia, se ve la casa donde nació D. Juan Lozano y Lozano, 
a rz . , virev v capitán general que fué en Ñapóles á mediados 
del siglo XV11, cuya obra del si^lo X V con sus famosos arte-
sonados, columnas y palios, es de un mérito singular, por lo 
que es visitada con curiosidad por los estranjeros: hay un 
edificio que en otro tiempo servia de hospital, en cuya ig l . 
celebra en la actualidad el ayunt. sus sesiones y demás actos, 
por hallarse ruinosas las casas consistoriales; un pésito 
que al presente cuenta un capital muy insignif icante; dos 
escuelas de primeras letras, á lasque concurren unos 130 
niños, cuyos padres no siendo pobres, dan una retribución 
mensual a los maestros ; dos enseñanzas do niñas á las que 
asisten en número de 60, y una cátedra de laüuidad con !5 
discípulos; tiene dos ig l . par r . , la de Santiago, curato de 
cuarta clase con 2 anejos, uno en la a ld. de Outur ('San José) 
y otro en la de Albalana (San Ildefonso) servida por un cura 
ecónomo, un teniente para la parr. y 8 para los anejos; 13 
eclesiásticos seculares y 8 csclauslrados; la otra es del Sa l 
vador, de segunda clase con su párroco correspondiente, un 
clérigo secular y 6 csclauslrados: los templos de una y otra 
parr. son los edificios mas notables de esta pob l . ; el de San
tiago consta de 3 naves, siendo su arquitectura del orden co
rintio y jónico, con artesonados de mucho mérito, enrique
cido con bellas pinturas de Rubens y Ribalta y varios talla
dos de Sarci l lo; tiene una tabla de Juanes, en laque aparece 
el pasaje de Emaus; dos frescos de mucho mérito de Rayen 
representando el uno Sta, Ceci l ia, y el otro al Sahto rey Da
v id . Kl coro es de los mas acabados en su clase; se compone 
de 40 sillas de nogal muy bien trabajadas, con otras tantas 
columnas de madera de naranjo ; á consecuencia del decreto 
del Sr . Mendizabal en 1836 se recojieron en esta ig l . 12 a. 
de plata-en diferentes alhajas y vasos sagrados. L a parr. del 
Salvadores del orden loscano y jónico, con ricas pinturas 
de los mejores autores españoles de las escuelas valencia
na y sevi l lana; varios de sus cuadros han llamado tanto la 
atención de algunos viajeros ingleses, qne han solicitado ad
quirirlos, aunque en vano, á cualquier precio. Dentro de esta 
v . hay 4 ermitas, la ant. parr. de Sta. Mar ia , obra del s i 
glo X , donde predicó San Vicente Ferrer en lengua lemosina, 
cuyo sermón escrito de su puño se conserva en los archivos 
de la misma; las de San Roque, San Antón y Ntra. Sra , de 
la Asunción, nada contienen de notable, escepto la últ ima 
que es de buena fáb. con un famoso camarín ; hubo antes 
de la estincioH de los Regulares, un conv. de la orden de 
San Francisco, cuyo edificio se halla casi destruido; con
tiene ademas 4 posadas medianamente asistidas; una fuente 
llamada de la Vi l la , cuyas aguas sirven para beber, lavar y 
otros usos, muchos pozos y un pilón para abrevadero de 
bestias; existe por ultimo un cementerio para ambas parr, 
eslramuros, bien ventilado y en nada perjudica á la salud 
pública. E l té rm. confina al N . con el de Yecla (2 leg ); E . 
Abaran, Fortuna y Abandla ; S. Cieza, y O. Fuente Álamo, 
Montealagre, Ontur, Hell in y Albatana todos de la prov. 
de Albacete; en él se encuentran las ald. llamadas la Alque
ría, al N . de la v. con unas 40 casas reunidas, y Fuente del 
P ino , la otra con 25 de aquellas ; varias ermitas dedicadas 
á diferentes santos, y como á una hora de Jumi l la el tan 
nombrado conv. de Sta. Ana del Monte, de frailes Franciscos 
sit. en una montaña poblada de pinos, carrascas, madroñe
ras, romeros y plantas medicinales; en este monai-teno v i 
vieron por muchos años San Pascual Radon y el beato A n 
drés Yubernou, á quien se le da culto público en una capilla 
de la catedral de Murcia. E l ter reno generalmente es flojo, 
pedregoso, árido, poco productivo y de secano; llano en 
unas partes, montuoso en otras, distinguiéndose la sierra 
Larga, la de Carche, que va formando cordillera hasta enla
zarse con la de Salinas, la de Escar ihuela, Sta. Ana , bar
ranco de la Escala, Morrón, la del Buey, Peña Rubia y otras, 
las cuales estuvieron pobladas de grandes pinares, conser
vando en el dia pocos, pero sí muchos arbustos y mata baja. 
Los caminos á mas de los que comunican con los pueblos 
cincunvecinos, los tiene provinciales y otros que dirigen a 
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la Mancha y Valencia, todos en regular estado. L a corrks-
pondencu se recibe de la estafeta ó adm. subalterna de 
Yecla, 3 veces en la semana, prod. : vino como unas 15,000 
arrobas anuales de escelente calidad y de un aroma muy 
superior, especialmente el que se coje en el purt. de la Cueva 
Negra y casa del l u c o ; aceite, trigo, cebada y centeno, de 
cuyas especies, unos años sobran y se esporlan para el reino 
de Valencia, y otros son insuficientes para el consumo de 
la pob l . ; culüvase el cáñamo y el azafrán, y se crian bortali-
zas muy sabrosas; hay ganado lanar de cria en número do 
8,000 cabezas y otras tantas del cabrío; y caza de liebres, 
perdices y conejos, ind. : U principal es la agrícola, mas exis
ten porción de telares comunes en los cuales se elaboran 
lienzos bastos para el consumo délos v e c , paiVis burdos y 
guardapies de lana azules y celestes ; hay 5 molinos harine
ros impulsados por el agua; 17 de aceile, 2 alfarerías de 
tiestos bastos; 2 fábricas de jabón; una de armas de fuego; 
2 hornos de ladril lo y teja ; 3 establecimientos para la elabo
ración de la sa l , que es muy pura y estremadamente blanca, 
y los demás oficios y arles mecánicos mas indispensables á 
una p o b l . , la cual con su térm. municipal, consta de 1,953 
vec. 8,397alm. riqueza PROD.: 16 745,833 rs. imp.: 502,375. 
ind. y comercial : 1 lo,00o El presupuesto MiiNiciPALasciende 
á 36,000 rs . , que se cubren con el producto de almotacenía, 
que ascienden á 1,000 rs. , y lo restinte por reparto. 

Del abundante y buen esparto ó junqu i l lo que produce 
el país, se cree haber tomado su nombre esla v-: fué ganada 
á los moros por los aragoneses, a quienes la quitaron los cas
tellanos, mandados por el infante D. Enrique, conde de Tras-
lamara: ha merecido muy apreriables privilegios de los re
yes. Su escudo de armas, partido, ostenta á un lado dos es
caleras, orlándolo siete cast. y 7 leones, y en la otra parte un 
sol, cuyos rayos dan en dos cast. , y debajo un león rapante. 
De entre sus hijos deben citarse el arz. D. Juan Lozano y Lo
zano, conocido también por sus escritos; el Dr. D. Cristóbal 
Lozano, autor entre otras obras de cinco novelas sumamente 
ingeniosas, por no ju«ar en cada una de ellas mas que una 
vocal. El canónigo D. Juan Lozano y el Excin. Sr . D. Antonio 
de Parra. 

J U N : 1. con ayunt. en la p rov , part. j u d . , a u d . ter., 
c. g , y dióc. de Granada (1/2 leg.)- s i t . a l N E . de la cap., 
en una altura que domina la vega de la misma, cen clima 
templado y tan saludable, que ron ligeras escepciones, no 
se conocen enfermedades de ningún género, llegando sus ha
bitantes á una edad muy avanzada : reina con mas frecuen
cia el viento S. Tiene 58 casas que forman una sola calle es
trecha y empedrada, 2 escuelas, una de niños, cuya dota
ción es de 1,100 rs. y otra de niñas retribuida por las mis
mas; ig | , parr. (La Santísima Trinidad) aneja de I'ulianas y 
servida por un teniente; un oratorio particular dedicado á la 
Purísima Concepción, y estramuros el cementerio. E l vecin
dario se surte para beber y demás usos, de las aguas de un 
aljibe que se llena con las que bajan de Alfacar. Confina el 
t i í rm. N . con Nivar ¡ E. con Alfacar y Biznar; S. con Gra
nada, y O. con Pul iani l las; comprendiendo los cas. Ballu-
dano, Navarrete, Casa Blanca, E aso, Caicedo, el Sil lero, la 
Viuda, Cortés, Corti j i l lo y Cor l i jdlos de Don Diego. E l ter
reno es todo de regadío con las aguas de un r. que nace en 
Alfacar y pasa por entre Pulianas y Pulianil las, habiéndose 
construido en el térm. de Jun , una magnifica presa de pie
dra de cantería, en el año pasado de t8 i6 , con la que se da 
riego á las vegas de Pulianas, Puliani l las, Jun y multitud de 
cas. ile la bega de Granada : su coste por valor de 86,000 rs. 
fué satisfecho por los mismos interesados en el beneficio 
del riego. No tiene mas caminos que las veredas á los pue
blos inmediatos. La correspondencia se recibe por balijero, 
2 veces á la semana, p rod . : aceite y vino en corta canti
dad, siendo este el mas abundante, ind. : 2 molinos harine
ros, pob l . : 64 v e c , 28t a lm. cap. p rod . : 772,850 rs. . 
IMP. ; 35,228. con t r . : 3,747 rs. 

JUNGA B L A N C A : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt .de 
San Genjo y felig. de Sto. Tomé de Gondar. (V.) 

J U N C A D E L L A : cuadra en la prov . , aud. terr . , c. g. de 
Barcelona (10 leg.), part. jud . de Manresa ( I ) , dióc. de Vich 
(8). s i t . sobre una sierra , á la libre influencia de los vientos; 
su clima es templado v sano ; las enfermedades comunes son 
reumas y pleuresías. Tiene 15 casas y una ig l . parr. (Santa 
María), aneja de la de Manresa. E l term. confina N . Torrue-
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l ia ; E. San Acisclo de Bages; S. San Juan de Vilatorrada . y 
O. Fals. El ter reno es montuoso, de mediana calidad ; le fer 
l i i iza el r. Cardoner, y le cruzan dos caminos , que conducen 
de Manresa á Cardona, y de San Pedor á Ca la f ; este ú l l imo 
se halla en mal estado. E l correo se recibe de la cab. del 
part. prod : trigo, cebada, centeno, patatas y vino ; cria ga
nado lanar, caza de conejos y perdices , y alguna pesca en el 
r. wd . : 2 molinos de harina, pobl . : 11 v e c , 52 almas, cap. 
PROD.: 800,000. IMP.: 20,000. 

J U N C A L : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Castro 
y felig. de San Julián de Carantoña. (V.) pobl. : 9 v e c . , 45 
almas. 

J U N C A L : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vivero y 
felig. de San Esteban de B a l c a r r i a . (V.) pobl . : 14 veo . , 70 
almas. 

J U N C A L : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y felig. 
de San Esteban de Añi lo . {Y.} 

J U N C A L (el) : pago dependiente de la jnr isd. de Tejeda, 
en la isla de la Gran Canaria , prov. de Canarias , part. jud . 
de Gu ia . 

J U N C A B : arroyo en la prov. de Tidedo , part. jud. de Es
calona: naceen el valle llamado de las Cabezadas , témi . de 
Méntrida , á muy corta dist. al S. de la pobl,: es de curto pe
renne de E. á O., entra en los montes (ie Alamin , en el coar
tel del Romeral , donde toma el nombre de arroyo de V i lv is , 
y desagua en el Alberche; tiene un pnenle de ladrido de poca 
elevación á 300 pasos de la v . , pe ro que facilita paso cóiiiodo 
á las caballerías y carruages : Con sos agua» se fertiliza bas
tante tierra para el cultivo de hortaliza , por medio de una 
azúa que empieza en el sitio llamado Fuente de la Rosa : sus 
márg. presentan en el lado izq. una pradera de la que toma 
el nombre, y en el o t ro , grandes álamos negros y blancos, 
que forman un sitio pintoresco y un paseo sumaiuente agra
dable, particularmente, en la primavera. 

J U N C A R : desp en la prov. de Cindad-Real , part. jud . y 
térm. de Manzanares, s i t . á la izq. del camino de Mcmbr i l la , 
á igual dii-t. de ambas v.: se cree se r l a ant. lyurzun , de 
donde se sacó en 26 de octubre de 1841, un idol i l lode piedra 
de medio cuerpo, y en varias épocas , monedas de diferentes 
metales. 

JUNCARE.IO: cot. red. en la prov. de Madr id, part. jud . de 
Getafe, térm. jur isd. de Valdemoro. s i t . al S. del pueblo , eu 
cuyo térm. está enclavado ; se compone de 15 fan. de esten-
sion y se halla plantado de huerta, viña y arbolado; hay en él 
una buena fuente. 

J U N C A R E J O : alq. cu la prov. de M u r c i a , part. jud. de 
Totana, térm. jur isd. de Aledo. (X.) 

J U N C A R E S Tlos;: cas. en la prov. de Jaén, part. j ud . de 
Andujar : tiene un campo de olivas , y está enclavado en el 
térm. y á 1/2 horade Vil lanueva de l» Reina , perleneciendo 
al jurisdiccional de Andujar , de donde se halla separado dos 
horas y 1/2 á corta dist. de la «asa primera , parada do postas 
en el camino quede aquella c conduce á Bailen. 

J U N G A S : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. de 
Sta. Eulal ia de M e n l l e . (V.) 

JUNGEDO: I. en la prov. de la Corona, ayunt. de Mugar-
dos y felig. de Sanliago de F r a n z a . (V.) pobl. : 18 vec . , 72 
almas. 

J U N C E D O : cas. en la prov, de Oviedo, ayunt. y part. j ud . 
de Aviles de la felig. de San Esteban deMot leda. (V.) 

JUNCIA : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de Orotava, térm. jur isd. de Silos ( los). 

JUNCIANA : 1. de la prov. y dióc. de Avi la , part. ¡ud. del 
Barco de Av i l a , térm. jur isd. de Gilbuena , en cuyo pueblo 
están incluidas las circunstancias de su localidad, pobl . y r i 
queza. (V. ; Tiene 92 casas. 

JUNCO (Sta . María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo 
(12 1/2 leg.), part. jud. de Gangas de Onís (3), ayunt. de R i -
Ijadesella. s i t . á la izq. del r. Sel la, con buena ventilación , y 
clima sano. Tiene unas 30 casas repartidas en los 1. de A l i 
sal , Melez , Riborio , Sovizo , Toral, Torre y Vi l lanueva. L a 
ig l . parr. (Sta. María), eslá servida por un cura de ingreso y 
patronato laical. También hav una ermita de propiedad parti
cular. Confina el térm. por NO. felig. de Ucio; E. la de Colle
ra, y S. la de Moro. A l S E . sobre una peña inmediata al r. 
Sella, hubo un ant. cast. ó forlaleza para defensa del puerto de 
Ribadesella. E l terreno participa de monte y llano , y es de 
buena calidad, p rod. : t r i go , ma i z , castañas, habas , nueces. 
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patatas , muchas manzanas y algunas otras frutas ; se cria 
ganado vacuno y lanar : hay caza y pesca de varias clases. 
iNn. ; la afincóla, molinos harineros , y elaboración de sidra. 
pobl . . 30 v e c , 148 altn. con t r . : ron su ayun l . (V.) 

JUNCOSA: cabañal en la pruv. de Santander, part. jud. 
de Viilacarriedo ; pertenece al pueblo de Esles. Tiene cuatro 
cabanas con sus prados cerrados en anillo habitadas lodo 
el año. 

JUNCOSA: 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud. de 
Lérida •? lcg.) ,aud. terr. y e . g. de B.ircelona (34). s i t . en 
terreno escabroso, ron cl ima sano, pero en la estación de iu-
Tierno muy fr ió, con propensión á algunas inllamaciones: se 
compone de 165 casas de mediana construcción, distribuidas 
en 10 calles empedradas, con 1 plaza, casa de ayunt. cu el 
centro de la pobl., bastante deteriorada, cárcel sumamente 
mala, por lo cual se trata de edificar otra; escuela de prime
ras letras, á que concurren 50 niños, desempeñada por un 
maestro con la dotación de 1,200 rs. anuales, y otra de niñas 
asistida por 20 á 30 , q'ie satisfacen á la maestra la cuota 
mensual de 2 á 4 rs. , según la cl ise de educación que reci
ben; ig l . parr. (El Nacimiento de Ntra. Sra.), servida por 1 
cura párroco de segundo ascenso, cuya vacante se provee por 
el diocesano ; el cementerio , construido hace 5 años, á 
medio cuarto distanteal N E . de la pobl. , es cómodo y bastan
te capaz. El TÉ«M. que se estiende 2 horas de N . á S. y 2 1/2 
de E. á O., confina por el N. con Cerviá y Pobla de Ciérvoles 
í'ahor.); E.Valldemol¡ns(l 1/2); S. Torms (1/2), y Granade-
l la (1 1/2;, y O. Albages (I) y Torms (3/4); dentro de su cir
cunferencia existe un número consi(leral)le de fuentes y bal
sas, entre las que hay algunas de buena calidad; también hay 
1 ermita (San Juan)"al SO. , situada sobre una roca, y 1 quin
ta denominada Cisquel la. donde existió un pequeño pueblo, 
que según tradición fué destruida en tiempo de la dominación 
Árabe, del cual quedan todavía un pedazo de torre, algunos 
al j ibes, 1 horno de pan cocer y otros vestigios : corren 2 ar
royos, cuya agua se seca en algunas temporadas; y cuando 
no, se utiliza en el ri»go de pequeñas vegas, y dan movi
miento á las ruedas de 1 molino harinero. El ter reno es todo 
escabroso , y en su mitad se h:vl\a cobierto de infinidad de 
olivos, almendros y mucho viñedo, y en la parte montuosa se 
encuentran pinos, robles, encina, romeros y otras arbustos. 
Los caminos conducen á Lérida, Reus, y pueblos circunveci
nos en mal estado, porque la naturaleza del terreno no per
mite otra cosa. Recibe la corresponoencia de Grañena los 
m.ércoles y sábados de cada semana por medio de balijero. 
p r o d . aceite, vino, trigo, centeno, almendras, bellotas, miel y 
alguna madera ; cria ganado lanar, y hay caza en abundancia 
de conejos y perdices: ademas de la uno. agrícola, existen va 
rios arrieros que esportan los productos sobrantes del pais; 
1 mo'ino harinero de una sola piedra, y 3 aceiteros con una, 
dos y tres prensas , propios de un particular, pobl.: 200 vec. 
y 1,200 alm. cün t r . ; el 14' 28 por 100 de su r iqueza imp. 

JUNDÜRIA: cabana en la prov. de Santander, part jud. de 
Vii lacarriedo; pertenece al pueblo de Vega, á cuyo cuarto de 
leg. S. junto a l a Sierra Quintana se halla sit. Tiene 2 pose
siones de terreno labrantío y piado, cerradas en anillo. 

JUNTEDA: v .con ayunt. de la prov , dióc. y parí. jud. de 
Lérida (4 horas), aud. terr. y c. g . de Barcelona (31): s i t . al 
pie de uu cerro que se eleva algo mas que las casas, próxima 
á la carretera que se está construyendo para ir desde Lérida 
á Tarragona, combatida de los vientos del N . y S. , con clima 
sano, no obstante de padecerse algunas inflamaciones. Se 
compone la pobl. de 311 casas por lo general cómodas, dis
tribuidas en 12 calles; casa de ayunt. con su departamento 
en ella para cárcel, escuela de primeras letras, dotada con 
3,000 rs., y 2 de niñas, sin dotación l i j a ; la ig l . parr. (S. Sal
vador), está servida por 1 eura de termino y 2 beneficiados, 
el uno de patronato particular, y el otro de Su l l lma. y de 
Jos regidores del l uga r , siendo en la actualidad la vacante 
del párroco de provisión del diocesano ó S. M . , según los 
meses en que vaca: próxima á la v. hay 1 balsa que sirve pa
ra abrevadero de los ganados, y está s i t . a la salida S E . de la 
pobl. inmediata al camino que va á Puiggros: también á dist. 
de 1/2 hora al NO. se encuentra otra de aguas muy esquisi 
tas, de que se sirven los vec. para beber v demás usos domés
ticos. El térm. eoiiQna por el N. Torregro-a y Puiggros; E. 
Jas Borjas Blancas; S. P i i igyer l , y O. M^rgatef, depeudienlc 
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de Torregrosa: dentro de su circunferencia están los térm. de 
Biuferrí, Miravall y Arañó, y las cuadras de Vaqué, Cáñis, 
Concabella, Pinele y Bertrán, dependientes todos de la juris
dicción municipal y ecl. de esta v . : corre un pequeño regue
ro que viene de la parte de Espluga Calva , cuya agua bien 
aprovechada, da impulso á las ruedas de 3 molinos harineros, 
á pesar de que en la estación de verano escasean estas mucho, 
llegando á fallar completamente en algunos años. E l t e r reno , 
sumamente fé r t i l , es muy á propósito para cereales, hallán
dose casi todo él cubierto de muchos olivos y viñedo: los c a 
minos conducen á Lérida, Puigvert, Torregrosa, las Borjas y 
otros pueblos circunvecino?, en buen estado, aunque en tiem
po de lluvias se suelen poner bastante malos: en el que con
duce á las Borjas se encuentra una venta llamada del C u r r u 
taco: recibe la~correspondencia de las Borjas, y sus prod. 
son aceite en abundancia, trigo, cebada y v ino , poco ganado 
lanar y caza de calandrias, cogujadas y algunas perdices y 
liebres, comercio: la esportarion en grandes cantidades de tri
go y aceite, importando lodos los demás artículos que les 
faltan, á esrejrion del vino y cebada: la principal ind. es la 
agrícola y 3 molinos harineros ya espresados, con una piedra 
cada uno de los dos, que pertenece á los propios, y el otro 
de dos, de un particular; ademas hay otro aceitero de 8 pren
sas, de las que cuatro están útiles y siete de particulares, 
con una prensa cada uno. podl . : 320 v e c , 1,600 a lm.cont r . : 
el 14'28 por 100 del cap. imp. 

J U N E Z : ald. de Luna en la prov. y dióc. de Zaragoza (11 
leg.), part. jud. de Rjea de los Cabaileros (2). s i t . en la ribe
ra izq del r. Arba de IHeU goza de buena ventilación y c l i 
ma saludable. Tiene sobre 16 casas y 1 parr., aneja de Luna, 
en cuya v. pueden verse los datos de riqueza y contr. pobl . : 
14 vec , 57 alm. 

JUNGUITU: I. del ayun l . de Elorr iaga en la prov. de A la -
va, part. jud. de Vitoria (t 1/2 leg,), aud. terr. de Burgos, 
c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (14). 
s i t . en llano al E. de la cap.,- le combaten todos los vienjos, 
y el clima es saludable. Tiene 30 casas , escuela de primera 
educación, frecuentada por 4o alumnos, y dotada con 23 1/2 
fan. de trigo, ig l . parr. (San Mil lan), servida por 3 beneficia, 
dos, t ermita dedicada á San Antonio Abad, y 3 fuentes de 
buenas aguas. El térm confina N . Arzubiaga; E. Lubiano; S . 
Matauco; O. Zurbauo. E l te r reno participa de bueno y media
no; le baña un riach. que rinde sus aguas al Zado r ra : hay 
monte con arbolado. Los caminos locales: el correo se recibe 
de Vitoria, prod. trigo, cebada y mistos; cria ganado vacuno 
y caballar; caza de codornices y pesca de cangrejos, ind. ; 1 
molino harinero, pobl . : 23 v e c , 108 alm. con t r . y r iqueza: 
con su ayunt. (V.) 

J U N O : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y felig. 
de San Vicente de Noa l . (V.) 

JUNQÜEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y 
felig. deSanPelagio de Cabanas. (V.) pobl . : 11 vec. y 55 
almas. 

JÜNQUEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Bea-
de y felia. de San Julián de Moymenía. (V.) 

JÜNQUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras, y 
felip. de Sta. María de l a J M s a . (V.) pobl. 5 v e c , 25 a lm. 

JÜNQUEIRA: 1. en la prov. de laCoruña, ayunl . de Fene y 
felig. de San Jorge de Magalofes. (V.) pobl . : 8 vec. y n 
almas. 

JÜNQUEIRA: I. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Maza-
ricos v fflüg. de San Mamed de Albores. (V.) 

JÜNQUEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fonsa-
grada y felig. de Sta. María de Lamas de Morei ra. (V.) 

JÜNQUEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y 
felig. de San Juan de Romar iz . (V.) pobl.: I vec. 5 alm. 

JÜNQUEIRA (Casa de): 1. en la prov. de Lugo, ayunl . de 
Monforte y felig. de San Cosme de F iv l l eda . (V.) 

JUNQUE1RAS: 1. en la prov. de Oviedo , ayun l . de Cas-
tropol y feligresía de San Salvador de Sálate. (V.) poc l . : 3 
vec. v 14 almas. 

JUNQÜEIRAS(San Sa lvador ) : felig. en la prov, dePonlcve-
dra(4leg.),part. jud. deRedonde la^ ; , dióc. deTuy(7),ayunt . 
de Borbeu ( i ) , s i t . en terreno llano circuido por todas partes 
de montañas: la combaten lodos los vientos, y goza de cl ima 
templado y saludable, pues no se padecen otras enfermedades 
comunes que calenturas intermitentes. Tiene 66 casas, distri
buidas en el 1. de su nombre, y en los de Cabadiñas, Casquei-
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ros, Counagos, Cidos, Noveledo y Raña; escuela de primeras 
letras, frecuentada por 24 niños de ambos sexos, cuyo maes
tro no tiene dotación fija; 2 fuentes en la pobl. para surtido 
del vecindario, y 4 mas en el térm., cuyas aguas son delga
das y saludables. La ig l . parr. (San Salvador) está servida por 
1 cura de entrada y provisión real y ordinaria. Confina el 
t é rm. N. Moscoso; E. Traspiela; S. Touton, y O. Pazos. E l 
ter reno participa de monte y l lano, y es de segunda y terce
ra calidad: se halla cercado de montes áridos por todas par
tes; y le baña el r. Porto Junquelras, el cual nace en Monte 
Mayor (felig. de Gargamala), corre de S. á N . , y pasa por 
los límites de Traspiela, Moscoso, Galbos, Oitaben (en-cujo 
punto existe un puente), Sotomayor y Puente Lampayo. Los 
caminos se dirigen el de la parte del N . á Caldelas; el del S. á 
Puenteareas; el del E. á Tra>piela, y el del O. á Redondela: 
su estado es malo por la escabrosidad del terreno. El cor reo 
se recibe en Redondela por los interesados, prod. centeno, 
maia, l ino, manzanas, peras, queso y manteca; se cria gana
do vacuno, lanar y cabrío ; hay caza de liebres, perdices y co
nejos, con algunos animales dañinos, y pesca de truchas. 
ind. : la agrícola y algunos telares de lienzo y lana para vestir 
los babit. pobl. : 62 v e c , 2 i0 aim. cont r . : con su ayunt. (V.) 

JUNQUE1ROA: dld. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. 
de Sta. Maria á t Junquera de Ambla . (V.) poh l . : 4 vec. y 18 
almas. 

JUNQUEIROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. 
de San Pedro de A l l a r i z . (V.) pobl.: 2 vec. v 10 vec. 

J U N Q U E R A : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de la 
Roda, lérm. jur isd. de Leztiza. 

J U N Q U E R A : cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt .de 
Gondomar, felig. de San Martin de Borreiros. (V.) 

J U N Q U E R A : cas. en la prov. de Álava, part. jud. de 
Ami i r r i o , aynnt. y term. de Orduña: i casa. 

J U N Q U E R A : casa solaren la prov. de Vizcaya, part. jud. 
de Bi lbao, lérm. de Erand io . 

J U N Q U E R A : dip. en la prov. de Murc ia , part. jud . y térm. 
jur isd. de Caravaca. 

J U N Q U E R A : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzúa 
y felig de San Martin de Calbos de Sobre Camino. (V.) 

J U N Q U E R A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi l la lba y 
felig. de San Martin de Codesido. (V.) pob l . : I v e c , 5 alm. 

J U N Q U E R A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
tiago de Vivero. (V. )pobl . : 43 veo., 215 alm. 

J U N Q U E R A : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de 
Sta. María del Campo de Vivero. (V.) pobl . : 17 vec. y 85 
almas. 

J U N Q U E R A (SíN Pedro) : felig. en la prov. de Orense(9 
leg.), dióc. de Astorga (22), part. jud. y ayunt. déla Puebla 
deTribes (1/2): s i t . en un pequeño y hermoso va l le , donde 
la comb nen todos los vientos menos el del N . ; con cl ima be
nigno y saludable, pues no se padecen otras enfermedades 
comunes que algunas fiebres pútridas é inflamatorias. Tiene 
30 casas distribuidas en los barrios de Abós, Sas de Abajo, 
Sas de Arr iba y C a l ; y algunas fuentes de aguas esquisitas 
para surtido del vecindario. La ig l . parr. (San Pedro) es aneja 
de la de San Mamed de Tribes: el cementerio existe en el 
atr io. Confina el term. N . Barr io ; E. Sta. Maria de Tribes: 
S . San Mamed deTr ibes , y O. La Peña; estendiéndose una 
leg. de N . á S . y lo mismo de E . á O. E l t e r reno participa de 
monte y llano y es de buena calidad en lo general: abunda en 
arbolado de robles, castaños muy corpulentos y abundantes 
prados. Los caminos son de pueblo á pueblo y están en media
no estado: el cor reo se recibe en Barco los días domingo, 
martes y viernes de cada semana, prod. : t r igo, centeno, 
patatas, castañas, l ino, legumbres, cebada y yerbas de pasto: 
se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y algún m u l a r , y 
hay caza de perdices y liebres, i sd . : la agrícola, telares de 
lienzo y l ana , y elaboración de jamones y manteca, pobl.: 
30 vec . , 113 alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

H is tor ia . Muchos han creído ser Junquera la pobl. que 
viene significada en los escritores del imperio romano, bajo 
el nombre Juncaria, del cual parece ser producido el que ac
tualmente la dist ingue: también.pudo ser Figueras , y asi lo 
establecen otros. La posición frontera que ocupa esta pobl. 
desde que el Pirineo vino á separarla politicamente, el país 
que había sido de la corona de aquellos reyes de España, que 
no veían ponerse el sol en sus estados , la ha hecho figurar 
con frecuencia en la histor ia; y a había sonado también antes 
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por su posición misma , habiendo sido elegida por el rey de 
Aragón D. A lonso , y el de Ñapóles, D. Carlos, para las vistas 
que tuvieron en 1290 y 1291. En el año 1692 las fuerzas fran
cesas mandadas por el general Noalles, redujeron á este pa isa 
la úl t ima miseria, consumiendo todos sus víveres durante su 
permanencia en é l , donde volvió á hacer alto en 1694 con 
24,000 infantes y 6,000 caballos. En 1809 fué ocupada la 
Junquera por dos batallones franceses. El barón de Eróles 
apreso en la Junquera un convoy á los franceses á mediados 
de octubre de 1810. En marzo de 1814 el mariscal Suchet 
colocó en la Junquera su ejército de reserva. 

JUNQUERA DE AMBIA : ant. jur isd. en la prov. de Oren
se , compuesta déla v de su nombre y felig. de Bobadela, 
Grana, Requejo, Trandeíras, Vi l lar de Barrio y Abeleda; 
cuyo señori» pertenecía al ob. de Valladolid quien nombraba 
justicia ordinar ia; esrepto en Abeleda donde también ejer
cían señorío D. José Losada y consortes. 

JUNQUERA DE A M B I A : ayunt. en la prov. y dióc. de 
Orense (3 1/4 leg.) , aud. tcrr . y e . g. dé la Coruña (26 1/2), 
part . jud.de Allariz (1): si t . alas inmediaciones del r. A r n o j a , 
y al N . de la laguna de Aute la, con buena Tentilacion y 
cl ima saludable. Comprende, ademas de la v. de su nom 
bre, que es la cap., las felig. de Abeleda, San Vicente; Ar-
mariz , San Salvador; Bobadela, Sta. M a r i n a ; Grana, 
Santiago; y Sobrádelo, San Román. Confina el térm munic i 
pal N . ayunt. de Paderne ; E. con el de Baños de Molgas; S . 
Sandianes, y O. Al lar iz. E l terreno participa de monte y 
llano y es bastante fé r t i l ; le cruza de N . á SO. el mencionado 
r. A rnoya , sobre el cual hay un puente de madera en la cap. 
del ayunt. , para faci l i t i r la comunicación de los pueblos s i t . 
á su der. con losque deja á su izq. en el declive del monte 
Farria, que ocupa la parte del S E . , quedando el casco de la v. 
en el cenlro del concejo y en la mejor situación : se forma de 
las vertientes do la famosa sierra de San Mamed; paía por la 
cap. del part. y engrosado con los muchos riarh y arroyos 
que se le incorporan por der. é izq. durante su curso de N . á 
S , confluye en el Miño á las inmediaciones de la felig. de Ar 
noya (part. jud. deRibadavía) y en los confines de la prov. 
de Pontevedra. Los caminos son locales , atravesando tam
bién por el lérm. el que desde Biños de Molgas va á la cap. 
del part., en'cuyo punto empalma con la carretera de Orense. 
prod. : cereales, maíz, l ino , patatas, castañas , toda clase de 
legumbres y frutas, y vino de inferior calidad: se cria mucho 
ganado vacuno, de cerda y lanar; hay bastantes perdices, 
conejos y algunas liebres, y pesca de anguilas, escelentes tru
chas y otros peces. mi>. y comercio: la agr icul tura, ganade
ría, muchos molinos harineros, telares de lienzos, tiendas de 
comestibles , paños y otros tegidos, quincal la, una panadería 
y distinta» artes mecánicas en estado floreciente; consistiendo 
las especulaciones comerciales en la compra y venta de gana
dos, araños, lienzos , paños y otras producciones del país 
el dia 21 de cada mes, en el que se celebra una feria en la cap. 
de este concejo muy concurrida de los habitantes de aquella 
comarca, pob l . : 607 vec . , 3035 a lm. con t r . : 28,956 rs. 

JUNQUERA DE AMBIA (S ta . Mar ía ) : v. y fel ig. cap. del 
ayunt. de su nombre, en la prov. y dióc. de Orense (3 1/2 
l e g ) , part. jud. de Allariz (1); s i t . a l a s inmediaciones del 
r. A r n o y a , y al S E . de los montes denominados Farrea y Cer-
de i ra , con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 
unas 100 casas de fáb. regular , distribuidas en los 1. de Ace
bedo, Cobelo , Farrea, Junqueroa, Requegiño , San Gi l lao, 
San Mar t in , Quíntela y Siota; un ant. palacio Mamado prio-
ral; buena casa consistorial y cárcel sit. en el centro del pueblo; 
una plaza muy espaciosa, con otra mas chica denominada de 
San Roque, porque existe en ella una e.-miia de este nombre 
casi arruinada; y un dilatado campo á cuyo estremo se há
llala capilla de San Mart in. Hay escuela de primeras letras 
frecuentada por indeterminado número de niños , cuyo maes
tro se halla dotado con 100 ducados pagados de los fondos 
municipales, y 3 fuentes de agua potable para surtido de los 
vec. La ig l . parr. dedicada á Sta. María la R e a l , está dentro 
de la que fué del inonast. de clérigos regulares de San Agus
tín, erigida en colegiata por el rey D. Fernando II de León i-n 
1164. E l edificio es de orden gótico, con una elevada y her
mosa torre de moderna construcción. A l S. del mismo está el 
palacio pr iora l , y á sus costados las casas donde habitan los 
canónigos. A mediados del siglo IV había solo una capilla 
fundada en el sitio donde, según tradición, fué hallada la ima-
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gen , hasta que aumentado el edificio con las cuantiosas ofren
das de los que acudían á v is i tar la, en el VIII fué erigido en 
conv. , y posteriormente convertidos los frailes en clérigos 
regulares. El culto divino de esta colegiata se desempeñacomo ! 
en las catedrales de segundo orden, y se llalla servido por un 
p r io r , que es el ob. de Valladolid , á cuya mitra fué agrega
da en 1619; 7 canónigos de los cuales es presidente el mas 
antiguo; un organista maestro de cap i l la ; 4 presbíteros ; 4 
salmistas; un sorehantre; 6 monagui l los; 2 acólitos; un sa 
cristan mayor presbítero; un menor; un ayudante de altar, 
y un pertiguero: de manera que ascendía el presupuesto de 
dicho personal á 36,000 rs. Confina el téum. N . felig. de 
Armar iz ; E. la deSan Esteban de Ambia; S. roo ladeAbeleda 
y O. con la de Requejo: estendiéndose unos 4,400 pies de 1N. 
á S . y 1,150 de E. á O. El ter reno es ameno, pintoresco y 
óe buena cal idad: le baña el espresado r. Arnoya , sobre el 
que hay un puente de madera, el cual se forma de las ver
tientes de la sierra de San Mamed , corre de E . á O. y sus 
aguas sirven solo para mover las ruedas de 7 molinos harine
ros ; fertilizando las tierras y prados de los 1. de Farrea, 
Requegiño y Siota , y dando impulso á 6 molinos de igual 
clase los arroyos Ponleiro y Grag i l , que nacen en los mon
tes de Farrea y Siota y desembocan en el Arnoya. Com
prende también buenos solos plantados do robles y castaños; 
grandes y hermosas praderas que dan abundantes pastos, na
bos y forrages; fuentes de aguas minerales, que aunque no se 
han analizado, producen buenos efectos en toda clase de afec
ciones herpéticas, erupciones cutáneas, mordeduras de insec
tos venenosos, y enfermedades nerviosas, y grandes canteras 
de hermosa piedra para construcción de edit ic ios, ruedas de 
molino etc. Los caminos mas principales conducen á las cap. 
del part. y prov . , L imia, Maceda y otros puntos; y s isedie 
ra impulso a l a carre'era de Vigo á Castilla trazada por el 
S r . Ponían, se aumentaría considerablemente la riqueza de 
esta felig. y ahorraría el gobierno algunos miles de rs. El 
correo se recibe de Al lar iz por medio de peatón 2 veces á la 
semana, proo. : mucho centeno y maíz, t r igo, cebada, l ino, 
patatas, castañas, garbanzos, habichuelas, algun v i n o , le
gumbres, frutas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y ' 
lanar ; hay b;stantes perdices, conejos y algunas l iebres, y 
pesca de truchas y anguilas, ind. y omiehcio: la "agricultura, 
molinos harineros, telares de l ienzos, tiendas de paños, tegi-
dos , quincalla etc. ; consistiendo las especulaciones comercia
les en la compra y venta de granos, ganados, lienzos tegidos 
y en rama, paños, quincalla y otros géneros de licito comer 
cío en la feria que se celebra el día 24 de cada mes. poiíl.: 
106 veo. , 700 alm. co.mr. con las demás felig. que compo-
aeu el a\unt (V.) 

J U N Q U E R A DEESPADAÑEDO: ant. jur isd. en la prov. 
de Orense, compuesta de la felig. de dicho nombre y de la 
de San Juan de E l ias ; cuyo señorío perlenecia al monast. de 
Bernardos de Junquera , que ponía justicia ordinaria. 

J U N Q U E R A DE ESPADAÑEDO: ayun l . en la prov. y dióc. 
de Orense (3 1/4 leg.), part. jud . de Al lar iz (3 1/4), aml . terr. 
y c. g , déla Coruña (26 1/4): s i t . al N . déla prov. en terreno 
montuoso y desigual, combatida por lodos los vientos; el 
cl ima en lo general es sano. Ademas de la felig. de su nombre 
que es la cap . , comprende las de Niñodaguia , Sta. María ; y 
Ram ie l , San Miguel. Confina el té rm. municipal por N . con 
la sierra llamada Cabeza de Meda; E. ayunt. de Montederra-
m o ; S . el de Maceda, y O. el de Esgos. E l t e r reno , según 
hemos d icho, es montuoso y desigual, pero tiene buenas 
praderías que se riegan ron distintas fuentes, cuyas aguas 
sobrantes van á un riach. que'de N . á S so dirige hasta con
fluir en el r. Arnoya. En la parte inculta se crian castaños, 
robles, pinos y otros árboles á propó;-ilo para coni-truccion 
y combustible. Ademas de los caminos locales atraviesa por 
este distrito uno que desde Castro Caldelas conduce á Orense, 
en cuyas inmediaciones se divide en dos ramales, enlazando 
uno de ellos con la carretera provincial, p rod . : trigo , maíz, 
centeno , castañas, patatas , lino , toda clase de legumbres, 
alguna hortaliza y abundantes pastos ; hay ganado vacuno, 
de cerda, lanar y cabrio , y caza mayor y menor, ind. : la 
agr icul tura, molinos harineros , telares de lienzo ordinario, 
fáb, de loza basta, dedicándose gran número de hombres al 
oficio de cordeleros y cedaceros, que ejercen en lasprov .de 
Castilla y Andalucía; las especulaciones de comercio consis
ten en la cstraccion de queso, manteca de vacas, y lienzo, 

JUN 
que suelen venderse en la feria de Maceda el 20 de cada mes. 
poní-.: 338 v e c , 1,940 a lm. c o n t r . : 11,508 rs. 

J U N Q U E R A DE ESPADAÑEDO (Sta. Mari*) .- felig. en la 
prov. y dióc. de Orense (3 1/4 leg.), part. jud. de Allariz (3 
1/4), ayunt. de su nombre : s i t . al N . de la prov. y falda me
ridional de la sierra denominada Cabeza de Meda ; con libre 
ventilación y clima sano. Tiene unas 200 casas repartidas en 
los 1. de Barreira, Barrio, Carballeira, Carbuísmato, Cillere-
d a , Espadañedo, Grana, Obellariza , Par de Conde, San Pe
dro, San Salvador, Tonzo, Vega y Vi l laríno: hay escuela do 
primeras letras frecuentada por indeterminado número de 
niños. La ig l . parr. (Sta. María) que perteneció al monast. 
de mongesBernardos, es de buena fáb., y está servida por un 
cura de primer ascenso y provisión nutual. Confina el t é rm. 
N. sierra de Cabeza de Meda ; E. Cobas; S. Rami l , y O. N i 
ñodaguia. El ter reno participa de monte y llano y es de 
buena cal idad; le cruzan dos arroyos que nacen en la espro-
sada montaña y corren de N . á S. reuniéndose mas abajo de 
Niñodaguia y confluyendo en el r. Arnoya A las inmediacio-
nes de Baños de Molgas. Los caminos son locales : el correo 
se recibe de Orense, p rod . : trigo , maiz , centeno , castañas, 
patatas, legumbres, l í noy otros frutos: se cría mucho ganado 
vacuno y algun lanar, cabrío y de cerda, y hay caza de va
rias clases, ind. y comercio: la agricultura, elaboración de 
queso y manteca de vacas, y muchos telares de lienzos ordi
narios, cuyos productos se venden á los traficantes ó especu
ladores, pobl . : 195 vec . , 738 alm. c o n t r . : con las demás 
felig. que componen su ayunt. (V.) 

J U N Q U E R A DE T E R A : ald. con ayunt. en la prov. de Za
mora (10 leg.), part. j ud . de Benavente (4) , dióc. de Astorga 
(9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (19): s i t . sobre una colí
na elevada; reinan con especialidad los vienlosdel N E . y S E . ; 
su clima es templarlo y sano pues no se padecen mas enfer
medades comunes que algunas tercianas. Tiene 15 casas; i g l ; 
(San Cipriano), anejo de Vega de Tera; v 2 fuentes de buenas 
aguas para consumo del vecindario. Confina el térm. N . San 
Pedro de Ceque; E Calzada ; S. Vi l lar de Farfon , y O. Rio-
neüro, todos á 1/2 leg dedist . E l te r reno es algo quebrado 
y de mediana calidad. Hay 2 montes con el mismo nombre 
del pueblo que casi ocupa todo el t é rm . , cubiertos de encina, 
carrascos, urces y jaras. Los caminos dirigen á los pueblos l i 
mítrofes: recibe la correspondencia en Benaventc cuando a l 
gun vec. va por ella, prod, : centeno, algun trigo y l ino; cria 
ganado cabrío y caza mayor y menor, pobl . : 15 v e c , 60 
a lm. cap. prod.: 32,574 rs imp. : 5,346. CONTR.: 3,234 rs. 

JUNQUERA (la) : v. cab. de ayunt que forma ron las a ld. 
de Canadal , Panisa y Altors y aduana de primera clase en la 
prov. y dióc. de Gerona(7 leg.), part. j u d . d e F i g u c r a s ^ 1/2), 
aud, terr. , c. g. de Barcelona (20 1/2) : SIT. parte en terreno 
llano , y parte en piso elevado v desigual, al pié de una alta 
montaña, cubierta de espesos bosques ; le combaten princi
palmente los vientos del N . á veces con v io lencia, según he
mos manifeslado en el art, del part . ; y el cl ima es frió , pero 
sano; y consta de 200 casas; buena plaza con una posada 
bastante capaz; tiene casa consistorial, v una sala destinada 
para bailes y diversiones públicas; una escuela de instruc
ción primaria y latinidad , concurrida por 70 alumnos , que 
pagan una retribución convencional; varias fuentes de bue
nas aguas para el surtido y uso común del vecindario; y una 
ig l . parr. (Sta. Mar ia)dela queson anejas las capillas de San
ta Cristina , San Miguel y San Jul ián, pertenecientes á su dis
trito municipal , servida por un cura de segundo asrenso de 
provisión re*! y ordinaria , un vicario y un beneficiado de 
patronato laical. E l té rm, confina N . el vecino reino de Fran 
cia ; E, Cantallops ; S. La Estrada , y O, Agullana ; en él se 
encuentra, en la linea N . al pié de la carretera de Barcelona 
á Francia 1 casa llamada Forn del Vidrc (horno de vidrio) en 
que antiguamente hubo fabricación de esta especie; en las 
montañas de la parte N E , hay una ermita dedicada á Sta. Lu
cia , que es muy concurrida especialmente de los franceses, 
llamábase antes de San Miguel de Solas, y en ella se conserva 
aiMi la pila bautismal , porque fué la pr imit iva parr. de La 

I Junquera; al estremo N . de esta v . , y en una pequeña altura 
¡ sobre el camino rea l , existe aun el lazareto construido por 

el gobierno en 1831, cuando la aparición del cólera morbo en 
el norte de Europa, y en él hacian sus cuarentenas los pasa-

1 geros y efectos procedentes de puntos contagiados; á 1/2 leg. 
de la pob l . , é inmediato también á la mencionada carretera. 

http://lasprov.de


JUN 
se vé el cast. de Rocaver t i , célebre por su antiouedad y he-
chosdeannas. El ter reno es de inferior calidad y montuoso; 
latirán montaña que hay al N . y E . se llalla cubierta de enci
nas y alcornoques; pertenecía antee al caudal de propios , y 
administrada por el ayunt . , rentaba considerables sumas su 
abundante corcho , bellota y carboneo, con lo cual se cubrían 
los gastos muaicipales, y las contr. quesefnlabael gobierno; 
pero por un convenio de los hab. , autorizados al electo, se 
repartieron entre si lodo este vasto terreno en el año de 1841; 
las aguas del Llobregat, que corre de N . a S. , con escaso 
caudal , fertilizan prados y huertas, é impulsan las ruedas de 
dos molinos harineros; sale el r. dees le tcrm. , en unión del 
Riudeguüla, por el punto llamado Pas de la E s t r a d a ; le 
cruzan 3 puentes ; uno de piedra poco elevado, y de mala 
construcción, al pié del Perthus, (Francia) otro de 3 ojos, 
a l to , de moderna y elegante arquitectura , llamado Pont de 
España, por tener esculpidas las armas de nuestra nación en 
uno de sus arcos; y otro de un solo o jo , b;ijo y construido al 
pié de esta v . , en el año 1811. Escepto la repetida carretera 
de Barcelona á Francia , todos los demás caminos son de her
radura. Hay una administración del ramo de correos , donde 
se reciben estos diariamente , y casa de postas; los coches 
de diligencia tienen también su paso diario por esta v . , de 
ida y vuelta de Francia. Las prod. son centeno , v ino, legum
bres y frutas; pero las principales, el corcho y la ganadería, 
que abunda en gran manera; bastan aquellas, sin embargo, 
al consumo de los hab., esceplo el aceite de que casi carecen; 
os abundante la caza de toda especie, en particular de cone
jos, y en la montaña de lobos y zorras, inu. : ademas de las 
profesiones científicas, y artes mecánicas indispensables que 
se ejercen , hay 2 grandes fáb. de tapones de corcho que dan 
ocupación á un crecido número de operarios, comercio : es-
portación de ganados, corcho elaborado , y frutos sobrantes, 
é importación de los que faltan 4 mas por menor se manifies
ta el tráfico mercantil en los estados de aduana, pohl. : 240 
vec . , 1,165 a lm. O P . PROD. : 4.466,400. 1MP.: 111,660. 

n o t i c i a de los a r l í c n l o s «111c h a n s a l i d o por 
e s t a a d u a n a p a r a e l extranjero en los dos años 
de I S t l y 1 » 1 5 , st-SHi i l o s datos d e l a m i s m a . 

NOMENCLA
TURA. 

Aceite 
Ajos 
Cebollas... 
Corcho en 

panes ó 
labias.... 

Lana 
Ladri l los.. 
Látigos.... 
L ibros. . . . 
Limones y 

naranjas 
Pasase hi 

gos. . ; . . . . 
Pied. 'para 
obras 

Taponesde 
corcho... 

Vino 
Efectos va
rios (va
lor) 

Total valor 
de estos 
artículos. 

Derechos 
de espor-
tacion.... 

UNIDAD, 
PESO 

Ó MEDIDA. 

Arrobas, 
Manojos. 

i d . 

Quintales 
Arrobas. 
Número. 
Docenas. 
Arrobas. 

Número. 

Arrobas. 

Quintales 

Mil lares. 
Arrobas. 

Rs . vn . 

Rs. vn . 

Rs. vn . 

A N O S . 

1844. 

12641 
5913 

94 

10709 
3367 

1#500 
1312 

57 

20500 

3 

154852 
28 

55496 

6119831 

21841 

1845. 

24654 
3688 

80 

158 
5551 

10480 
3445 

101 

200 

98 

1396 

176953 

22833 

10100392 

1140 

TOTAL 
DE LOS 

POS AÑOS. 

37295 
9601 

174 

10807 
8918 

24980 
4757 

158 

20700 

101 

1396 

331805 
28 

78329 

16220223 

22981 

AMO 
COMÚN. 

18647 
4800 

87 

5433 
4459 

12490 
2378 

10350 

50 

165902 

39164 

8110111 

11490 
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E S T A D O que maui l iesta los diferentes a r t í c u l o s 

que l ian entrado por e s t a a d u a n a procedentes 
d e l c s t r a n j e r o en los dos años de 1844: y 1 8 4 5 , 
s e g ú n los datos o f i c i a l e s de l a m i s m a . 

Nomenclatura. 

Aguas y aceites 
de olor. . . . 

Alambre. . . . 
Arboles 
Cardas para pa

ños 
China y loza. . 
Eslampas. . . . 
Ganadocaballar 
Id. mular. . . 
Id. lanar. . . . 
Id. vacuno. . . 
Gall inas. . . . 
Hierro 
Libros 
Maquinaria . . 
Pañuelosdelan. 
Id. de seda. . . 
Pinturas. . . . 
Productos quí 

micos y far
macéuticos. . 

Quincalla ( va 
rios objetos.) 

Relojes de va
rias clases. . 

Tejido de lana. 
Id. de seda. . . 
Tierra refracta

ria 
Efectos varios 

(valor.) . . . 

Total valor de 
estos art. . . 

Derechos que 
han pagado. 

UNIDAD 
PESO O 

.MEÜ1UA 

Libras. 
id . 

Númer 

id . 
Piezas. 
Arrob. 
Nuraer 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Quintls 
Arrob. 
Libras. 
Númer 

id . 
Cuadro 

Libras. 

id. 

Numer 
Varas. 

Libras. 

Quintls 

Rs. vn . 

Rs. vn 

Rs. vn. 

1844 

118 
3120 
2868 

158835 
3078 

185 
215 
160 

1481 
17 

246146 
25 

140 
17946 

1240 
759 

29 

1967 

5050 

206 
8894 

82 

84 

259494 

1820173 

1845 

139 
2505 

33096 
3761 

131 
129 
82 

1817 
24 

223628 
242 
128 

11105 
297 
948 

6079 

0114 

343 
12282 

314 

178 

243923 

1912569 

TOTAL 
DE 

LOS 2 
AÑOS. 

257 
5625 
2808 

191931 
6839 

316 
344 
242 

3298 
41 

469774 
267 
268 

29051 
1537 
1707 

35 

8046 

11764 

549 
21176 

390 

262 

503417 

3732742 

ANO 

COMÚN. 

494256 529185 1023141 511721 

128 
2812 

95965 
3419 

158 
172 
121 

1649 
20 

234887 
133 
134 

14525 
768 
853 

17 

4023 

5882 

274 
10588 

19!-

131 

251708 

1866371 

J U N Q U E R A S : I. en prov. de Pontevedra, ayunt. de Cañi
za y feüg. de San Bartolomé de Couto. (V.) 

J U N Q U E R A S : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pue
bla del Caramiñal y feüg. de Sta. Maria de Jobre (V . ) : hay 
una gran casa pa'acio del marqués de Camarasa , la cual tie
ne una torre llamada de Junqueras, que se encuentra muy 
deteriorada; pero desde ella se disfrutan vistas agradables y 
dominan hacia el E. á la r ia de Arosa. pobl . : 28 vec . , 138 
almas. 

J U N Q U E R A S (San Vicente de) : I. en la p r o v . , aud. terr. 
c. g. y dióc. de Barcelona (4 horas), part. jnd. de Tarrasa 
(1 3/4): s i t . en el llano de Sabadell , con buena ventilación y 
clima templado y sano; las enfermedades comunes, son fie
bres intermitentes. Tiene 123 casas, formando una larga calle, 
aunque mal alineada, y dos pequeñas y hasta 139 disemina
das ; una igl . parr. (San Vicente) servida por un cura de in 
greso de provisión real, y de la priora del monast. de Junque
ras. Este templo se halla á 1 /4 de la pob l . , en una hondona
da cerca del r, R i p o l l ; fué edificado en el-año de 1574 , seguu 
está esculpido en la piedra que forma el arco de la puerta 
principal; tiene 80 palmos de largo, 40 de ancho y 45 de alto, 
con 7 altares y el mayor dedicado á San Vicente , es de bue
na escultura; el campanario es pequeño, con 2 campanas; el 
cementerio , aunque inmediato á la i g l . , está bastante ven
tilado. El térm. confina N . San Julián de Altura y Castellar; 
E. Senmanat y Poliña ; S. Sabadel l , y O. San Quirico de 
Tarrasa , y otra vez Al tura. E l te r reno en lo general es de 
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mediana cal idad, con un llano de 3/4 de hora de largo y 
1 1/2 de ancho , y lo demás montuoso y quebrado, forman
do muchos barrancos, cuyas vertientes aumentan las aguas 
del r. R ipo l l , que dan impulso á las ruedas de 4 molinos ha
rineros , y fertilizan las tierras de sus márg. Los caminos 
son locales de herradura; y solo le cruza uno carretero hasta 
Barcelona. E l co r reo : lo recogen los interesados en Sahadell. 
prod. : toda clase de granos, vino , aceite , legumbres, hor-
talizns, y leña para combustible; cria algún ganado , y abun
dante caza de conejos liebres y volatería, ind. : telares de 
l a n a , fáb. de ladrillos y alpargatería, pobl. : 89 veo . , 56G 
alm. CAP. PROn.: 2.439,200. IMP.: 60,980. 

J U N T A S : cas. en la prov. de Granada , part jud. de Gua-
dix v térm. jur isd. de La Peza. 

JUNTO A L A I G L E S I A : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Po l . y felig. de San Cosme de Gondel. (T.) pobl . : 6 v e c . , 30 
almas. 

JUNTO A LA IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de 
P o l , y felig.de San Martin de Caraño. (V.) pobl.: 8 v e c , 
40 almas. 

JUN T O A LA IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Fr io l , y felig. de San Pedro de N a r l a . (V.) 3 vec . , 15 alm. 

JUNTO A L A IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. 
do Castroverde , y felig. de Santiago de M i r a n d a . (,V.)pobl.: 
2 vec. , 10 almas. 

JUNTO A L A IGLESIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Pastoriza y felig. de San Vicente de Reigosa. (V.) 

JUNTO A L A IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. 
de Ribadeo , y felig. de San Pedro de Arantes. (V.) pobl . : 
1 vec. , 4 almas. 

JUNTO Á L A IGLESIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Cabarcos y felig. de San Pedro de Benquerenc'm. (V.) pob l . : 
5 v e c , 20 almas. 

JUN T O A L A I G L E S I A : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Trasparga, y felig. de San Brejome P a r g a . (V.) pob l . : 2 vec, 
10 almas. 

JUNTO A L A IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Trasparga , -y felig. de S la . Leocadia de P a r g a . (V. )pobl . : 
1 vec. , 5 a'mas. 

JUNTO A L A IGLESIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. 
de Trasparga y felig. de San Juan de Lagos/elle. (V.) pobl . ; 
4 v e c . , 20 almas. 

JUNTO A L A IGLESIA : 1. en la prov. de L u g o , ayunt.de 
Begonte y fel ig. de Sta. Elena de Veris. (V.) pob l . : 3 vec. 15 
a I mn s 

JUN T O A L A IGLESIA : nld en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de la Estrada y felig. de Sta. Maria de L o i m i l . (V.) 
pobl . : 2 vec , 10 almas. 

J U N Z A N O : 1. con ayunt. en la p rov . , part. jud . y dióc. 
de Huesca (4leg.), aud. terr. y c g. de Aragón (Zaragoza 13) 
está s i t . en una hondonada , á la márg. der. del r. Alcanadre 
entre dos arroyos que se denominan de la Cequia y Regatie-
11o, donde la combateu todos los vientos ; disfruta de un 
cl ima templado y sano. Tiene la pobl. 35 casas que componen 
varias calles y una plaza empedrada; casa consistorial derrui
da, cárcel, escuela de primeras letras á que concurren 12 ni
ños, dolado el maestro en 743 rs. anuales; igl . parr. (la Trans
figuración del Señor), cuyo curato de tercera clase está servido 
por un cura párroco , nombrado por S. M . o el diocesano, se 
gun los meses de la vacante ; una ermita con el título de 
Nt ra . Sra .de Torruellola sostenida por los v e c ; fuera del 
puéblese halla el cementerio con buena venti 'aciou, asi como 
una fuente para el consumo del vecindario y una balsa para 
las caballerías; confina el t l r m . por el N . con Garbas; E. 
Ab lego ; S. otra vez Ablego y Angües , y O. Angües: pasa 
por él el indicado r. Alcanadre sobre el que cruza un puente 
de piedra de un solo arco y 20 varas de elevación , y los ar
royos la Acequia y Regatiello , pero sin proporcionar ningún 
beneficio al terreno que en su mayor parte es llano y de 
secano bastante estér i l ; en su monte se crian algunas enci
nas, o l ivos , robles, álamos , bojes y al iagas: ios caminos 
son locales, de herradura y en mal estado, prod. : trigo, cen
teno , avena, vino y aceite; cria ganado lanar y cabrío, mu
lar y boyal para la labranza ; hay caza de conejos , liebres y 
perdices, y pesca de truchas y anguilas: la mn. : consiste en 
la agricultura y un molino aceitero dentro de la pobl ; hay 

3 arrieros que se dedican á la esportacion de los granos so
brantes, pob l . : 14 v e c , 87 a lm. con t r . : 4,463 rs. 32 mrs. 

J U N E N : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 leg.), dióc. 
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y part. jud . de Seo de Urgel (4 1/2), aud. terr. y c. g. de 
Barcelona (26): se halla s i t . entre 2 cerros al lado del r ia
chuelo de su nombre , domínalo de los v ientosde lO. , con 
cl ima f r ió , pero saludable : se compone la pobl. de 18 casas 
que forman una calle, y la ig l . parr. (San Esteban), que com
prende los anejos de Freixa y la Torre, servida por un cura 
párroco de provisión del diocesano ; el cementerio contiguo á 
ella está bien ventilado , y los vecinos se sirven para beber 
y domas usos, de las aguas de varias fuentes que están es
parcidas por el térm. : confina por el N . con el de Llegunas y 
Rubio ; E . el de Biscarbó y Castellas; S. el de Taimo y Cas-
tells , y O. el de Freixa : estendiéndose 1 1/2 leg. de N . á S . 
y 1 de E, á O. ; dentro de su jur isd. corre el riach. Juñent, 
que lleva como medía muela de agua ; nace en la montaña 
denominada de Mol le t , y l leva su curso después de reunirse 
con oíros , hasta perderse en el Segre. E l te r reno es de ma
la calidad , y solo tiene algunos prados que riegan las aguas 
del indicado r iach. : los caminos , todos en mal estado, d i r i 
gen á los pueblos circunvecinos ; reciben la correspondencia 
de Seo de Urjiel por medio de un espreso, pbod. : t r igo, le
gumbres y patatas; cria ganado lanar, cabrío , vacuno y de 
cerda; y caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 8 v e c , 50 
alm. cap. imp.: 18,660. cont r . : el 14 '28po r l00 de esta r iq . 

JUÑO (S ta . María de) : felig. en la prov. de la Coruña 
(19 leg. ) , dióc. de Santiago (9), part. jud. de Noya (3) y 
avunt. del Puerto del Son (1 1/2). sit,. entre la costa del Océa
no y falda occidental del monle Barbanza ; clima templado y 
húmedo , y seesperimentan fiebres y reumas. Tiene 117 ca
sas distribuidas en los 1. ó ald. de Abelendo, Rentoso, B is l i -
po i , Carhal la l , Carballido , Carrnpatal, Caslolo , Cernadas, 
Coviña , Curro Alto , Curro de Abajo , Giandron ) Larangas, 
Moncho, Parada, Pozocho , Pozonegro , Prado del Monte, 
Síeira , Través v Zapata l , que cuentan con muchas y bue
nas fuentes de aguas saludables. La ig l . parr. (Sta. Marina), 
es única , y el cementerio lo tiene en el atrio de la ig l . E l 
term. se estiende á 1/2 leg. de uno á otro punto cardinal; 
contina por N . con Sta. María de Caamaiío ; al E . con San 
PedroFe l i xdeR ibas ie i ra ;a l S. San Pedro de M u r o , y al O. 
con el Océano: le baña el r. Sioira , que trae origen del c i la-
tado monte Barbanza , y lleva su curso de 1 1/2 leg. hasta 
desembocar en la mar, sin permitir navegación alguna su es
trecho cauce : hay ademas una laguna sobre la superficie de 
4,000 varas , y en ella se crian sanguijuelas de clase infe
rior y algún pescado de poco mérito. E l tebbeno es de me
diana calidad , y participa del monte Barbanza , en donde se 
encuentran robles y pinos : le cruza el camino que desde No
ya se dirige á la Puebla del Dean ó del Caraminal , y se en
cuentra en mal estado, prod. : ma iz , centeno , trigo , pata
tas , habichuelas y v ino ; cria ganado mu la r , vacuno, lanar 
y cabal lar: hay caza de l iebres, conejos, perdices, muchos 
lobos y otros animales dañinos, ind. : la agrícola, molinos 
harineros y telares caseros, pob l . : 119 v e c , 604 alm. con t r . 
con su ayunt. (V.) 

J U R A D A S : arroyo en la prov. de Córdoba , part. jud. de 
Pozoblanco: nace junto á la v. de Pedroche , y pasando por 
las inmediaciones de Torrecampo, se incorpora con el arro
yo de Sta. Maria á poca dist. del Guijo. 

J U R A R A N T E S : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Mugia y felig. de San Julián de Uforaine. (V.) 

J U R B A L : 1. en la prov. de L u g o , ayunt. de Riobarba y 
felia. de San Pedro de Mosende. (V.) 

J U R B A L : k en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobarba y 
felia. de San Miguel de Negradas. (V.) 

JURDES : en algunos Diccionarios se llama asi el térra, de 
Hurdes{V.) , lomando como verdadera pronunciación la as
piración fuerte de la H . , usada en el pais. 

JURENZAS (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense '5 leg.1, part. jud. de Señorío en Carballino (1), ayunt. 
de Boboras (1/2). s i t . en la f;ilda del monte Olios , á la izq . 
del r. Viñao , que le baña por el S. : la combaten todos los 
vientos ; y el clima es benigno y saludable. Tiene unas 100 
casas de mala fábrica v corta elevación , distribuidas en los 
1. de Balboa , Ensalde ," Prado y Ventosa. La ig l . parr. (San 
Pedro), está servida por un cura cuyo deslino es de primer 
ascenso y de patronato laical. Confina el té rm. N . Readegos; 
E . Corneda; S. r. V íñan , y O. Gendive. E l t e r reno es are
noso y medianamente productivo ; le fertilizan distintos ar
royos que nacen en la misma felig. , y le baña también por 

I la parto del S. el espresado r. Viñao , el cual pierde su nom-
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bre al mezclar sus aguas con el Av ia al S. de Pazos de Aren-
teiro. A l O. de la felig. do que hablamos hay un puente para 
facilitar su tránsito á los vecinos y viajeros, prod. : centeno, 
ma iz , habas , patatas, castañas, vino de inferior calidad, al
gún Ir igo, litio y suficienles yerbas de pasto para alimentar 
el ganado vacuno que se emplea en la labor ; hay caza y pes
ca de diferentes clases, ind. : la agricultura y algunos moli
nos harineros impulsados por las aguas del mencionado r. 
Viñao. pobi..: 100 v e c , 500alm. c o n t r . con s u a \ u n t . ( V . ) 

JÜRGI DE ABAJO (San) : c i s . de la anteigl. de S l a . Águe
d a , prov.de Guipúzcoa, part. jud . de Vergara , térm. ju 
risdiccional de Mondragon. 

JURG1 DE ARRIBA (San): cas. de la anteigl. de S la . Águe
da , prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de 
Mon.lragon. 

JÜRIZ : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Guntin y 
felig. de San Román de Uetorta. (V.) i'OBi,.: 6 vec. y 30 ahn. 

JÚRREIRA A L T A : 1. en la prov. de la Corona , ayunt. de 
Fene y felig. de Santiago de J iaral lobre. (V.) pobl . : 3 v e c , 
8 a lm. 

. H ' S C A R : v. conavunt. en la prov. y dióc. de Málaga (12 
leg.), part. jud . de Ronda (2), aud. terr. y c. g. de Granada 
(44). s i r . á la ori l la de un pequeño arroyo , en donde le com
baten los vientos del E. y O . ; goza de cl ima templado y salu
dable, y las enfermedades mas comunes son las estacionales. 
Tiene 220 casas de medianaconstrucrion , ig l . parr. (San Jo
sé), con un anejo de Tarajan , habiendo un cura párroco para 
su servic io; cementerio en parage ventilado , y una fuente de 
buenas aguas para el consumo de los hah. Confina el té rm. 
N . Ronda ; E. Caí tag ima; S. Pujerra , y O. Tarajan. E l t e r -
reno es de meiliana caliJad , bailándolo un arroyo de los que 
fo i inanel r . Genal. Los caminos son de herradura de pueblo 
á pueblo; y la courespondencia se recibe de Ronda por me
dio de balijcro. proo. : castañas j u v a s ; algún ganado ca
brío , y caza de conejos y perdices, ind. : la agrícola, pob l . . 
139 vec . , 546 alm. cap. prüd. : 1.335,250 rs. imp. : 43,570. 
Producios que se consideran como cap. imp. á la ind. y co
mercio: 9,240 rs. c o n t r . : 13,755 rs. 9 mrs. 

J U S E P ( s o n ) : predio en la jsla de Mallorca , prov. de Ba
leares, part. j u d . , térm. y jur isd. de la v. de Manacor. 

JUSEÜ: 1. con ayunt. en l a p r o v . d e Huesca (18 horas), 
part. jud. deBenabarre (3J, aud tcrr. y c. g. de Zaragoza, 
dióc. tic Lérida (15,1: está s i t . sobre una escarpada pena que 
se eleva por la parte del E. y S. unas 50 varas, por el N . lie 
né una subida de mas de 1/4 de hora , sumamente pendiente, 
y por el O. corre la pobl. cosa de medio cuarto, con a'gun 
declive , y tiene una entrada mas suave : la dominan todos 
los vientos , y su c l i m a , si bien sano , es propenso á la hin
chazón de pecho , advirtiéndose la estrañeza de que el sínto 
ma precursor de la muerto en todos los naturales, es la indi
cada hinchazón. Se compone de 90 casas , por lo regular de 
2 pisos y pocas comodidades, alineadeseu uuasola calle que 
se estiende de E. á O . , en cuyo centro se encuentra una pla
za de 100 pasos de larga por 30 de ancha; en ella está la casa 
munic ina l , con cárcel insegura, un horno y la ig l . parr. 
(San Julián), de una sola nave, con su hermoso coro eu alto, 
2 capillas á la dar. y 3 á la i z q . , construida de piedra arenis
ca y argamasa, bastante sólida: tiene una torre alta de 3 
cuerpos, y en su copa ó chapitel se admiran desde tiempo 
inmemorial 2 arbustos que la naturaleza creó entre la arga
masa y piedra de arena , y coronan dicho chap i le l , siendo 
raro que en un parage tan se o puedan alimentarse ambas 
p'antas : el curato es de térm., y se provee por S. M. ó el dio
cesano según los meses de la vacante: el cementerio está á la 
espalda de la Igl . , y aunque inmediato al pueblo no perjudica 
á la salubridad del vecindario : fuera de aquel existen restos 
de un ant.cast. del Sr . duque deMedinacel i , con un foso de 
4 varas de profundidad por otras tantas de ancho , abierto á ;• 
pico sobre la escarpada peña á 150 varas de elevación , do
minando la pobl. por el S. y E . ; hacia el N. al pie de la su
bida que hemos indicado , hay una fuente pública que sirve 
para consumo de los vec. y riego de algunas huertas , y ade
mas muchas otras fuentecitas ó manantiales , y 2 balsas, una 
al N. y otra al O. que sirven do abrevadero á las caballerías. 
Confina el t e r h . por el N . Torres del Obispo y Castarlenas; 
E . Aler y Purroy ; S. Calasanz, y O. Agu i lan iu ; dentro de 
su j u r i sd . , y á dist. de 3/í de hora cada una , se hallan las 
ald. de Mas de Balón , Zuferri y Tosquiella , presentando esta 
últ ima la particularidad de corresponder en lo ecl, al pueblo 
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de Torres , que es de la dióc. de Barbastro. Entre el E . y N . 
dominando la pobl. , se levanta un altísimo monte de figura 
p i ramida l , en cuya cumbre hay una ermita medio derruida y 
dedicada á San Salvador, que es objeto de una procesión que 
se celebra el (lia de San Gregorio de cada año , y el cura des 
de allí bendice el térm. ; hacia el E. se encuentra un manan
tial que proporciona riego á una porción de terreno , y for
mando el barranco denominado de Ja R ive ra , corre con di
rección al N . hasta incori.orarse con el r. Esera á una leg-
de esta pobl. E l te r reno es un monto, á escepcion de un va . 
He de campos que está á la parte S. inmediato á las casas, es-
esrahroso, desigual y compuesto de fosales y s ierras, con 
varios arbustos, quejigos, carrascas y yerbas de pasto para 
los ganados , y lo demás pedregoso , árido y do secano , con 
un pedazo de tierra de regadío, caminos: el de herradura que 
atraviesa de Barbastro á Benabarre, en mal estado, prod. : 
Irigo , cebada, escalla , reuleno , aceite, vino , patatas , le
gumbres , verduras y algo de seda y cáñamo, cria ganado 
lanar , cabrío y de cerda, lmi . : la agricultura y un molino 
harinero, pob l . , b iq leza y con t r . (V. el cuadro sinóptico 
del part. jud J 

JÜSLAPEÑA : valle en la prov. y c. g. de Nava r ra , part. 
j ud . , aud. terr. y dióc. de Pamplona, s i t . al N . do esta cap. 
en terreno bastante elevado, cl ima frió y saludable, siendo 
los vientos reinantes N . y O. , y las enfermedades mas comu
nes constipados y pulmonías. Se compone de los pueblos de 
Ar is t regu i , Beorburu , Gaizariain , Larrayoz, Marcalain, Na-
v a z , Nu in , Ollacarizqueta , Osacar , Osinaga, Unzu , Usi y 
Belzunze , todos los cuales forman un ayunt. general que se 
reúne en Marcalain como punto mas céntrico; en esta se ha
llan también la casa consistorial y cárcel , como asi mismo la 
principal escuela. E l té rm. se estiende 1 1/4 de N . á S. , y 2 
de E. á O . , y confina N. el de Atez ; E. el de Ezcabarte ; S . 
cendea de Ansoain , y O. el de Gu' ina ; dentro de su circun
ferencia hay buenos montes poblados de robles , encinas y 
hayas , y no faltan deh. con buenos y abundantes pastos E l 
te r reno es de mediana calidad , y aunque no le cruza n in
gún r., le fertilizan sin embargo las muchas fuentes que en el 
mismo brotan, caminos : de herradura , locales y que dirigen 
á Francia. E l correo se recibe de Pamplona por bal i jero, 3 
veces á la semana, prod. : t r igo, avena, ma i z , poco vino, 
patatas y menuzales : cria ganado lanar, vacuno , de cerda, 
cabrío y caballar de montana ; hay caza de perdices , liebres, 
lobos, zorros y jabalíes, ind. : ademas do la agricul lura y 
ganadería, un molino harinero, comercio: esportacion de ga
nados , t r i go , maiz y menuzales, é importación do aceite, 
v ino, aguardiente y varios géneros, pobl . : 791 a lm. riqueza 
326,265 rs. 

JLJSLIBOL: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr , part. jud. 
y dióc. de Zaragoza (3/4 de leg.), c. g. de Aragón; s i t . en ter
reno bastante elevado, sobre la ribera izq. del r. Ebro : le ba
ten los vientos del N . ; su cl ima es saludiüjle.,Tiene de 70 á 80 
casas, un palacio del Sr . arz. cun su jardin; escuela de niños, 
á la que concurren unos 10 , dolada con 600 r s . ; igl parr. 
(San Pantaleon), de buena y moderna arquitectura , servida 
por un cura de provisión real ó del ordinario según el mes do 
la vacante , y todavía se conservan restos de la que fué antes 
parr. bajo la advocación de San Andrés, y do la ermita de la 
Virgen de Miranda. E l term. confina por N . con el de Alfoeea; 
E. con el de Zaragoza ; S . y O. con E b r o , que baña su vega. 
En su radio se encuentra una venta llamada de Coscón , una 
casa de campo dicha de Arbuelo, y algunos montes desp. E l 
terreno está elevado sobio el nivel de Zaragoza, y bajando 
una pendiente se halla su hermosa y fértil vega, bañada por 
el Ebro. Los caminos dirigen á Zaragoza y Alfoeea, en mal es
tado. La correspondencia se recibe de Zaragoza por balijero 
los mismos dias que en la cap. prod.: trigo, cebada, maiz, v i 
no , aceite , legumbres, buenas frutas , entre las que son de 
mencionarlos melones y escelcnleshorlalizas. ind. : la agríco
la , pobl. : 64 vec. , 305 a lm. cap. prod. : 390,000 rs. imp.: 
90,310. CONTR.: 15,878 l'S. 

JUSO: ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias, part. 
jud. deTeguise, térm. deTinajo. 

JUSTA (Santa) : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan
tes v felig. de Sto. Tomé de Cancelada. (V.) 

JUSTA (Santa) ; ! , en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervanles 
y felig. de S . Juan deA/o)iíeiro.(V.)poBL.:4 v e c , 20 almas. 

JUSTA (Santa): cas. en la prov. de Orense, ayunt. de No-
gueira y felig. de San Andrés de Carba l le i ra . (V.) 
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J U S T A N E S (San Mar t in ) : felig. en la prov. de Pontevedra 

(1 leg. ) , part. jud. de Puente Caidelas (1), dióc. de Santiago 
(10), ayunt. de Caldc.las: srr. en terreno quebrado y monluo 
so, donde le combaten principalmente los aires del N . ; el c l i 
ma es benigno, y las enfermedades comunes pulmonías , fie
bres gástricas y biliosas. Tiene 190 casas, distribuidas en los 
I. de A lunc i a , Bailar y jus lanes. La ig l . parr. (San Marlin), 
está servida por un cura de provisión en concurso. También 
hay una escuela de primeras letras frecuentada por 50 niños, 
y sostenida por los padres de los concurrentes. Para surtido 
del vecindario brotan en varios puntos fuentes de puras y cris
talinas aguas. Confina el TáftH., N ; Sta. Maria de Bora; E. San 
Miguel de Marcon; S. Santiago de Taboadelo, y O. S la . Maria 
de Touron. El terreno es de mediana calidad; comprende ha
cia el O. el monte Sal tar ; el de Gajinde al N . , y el de Taboa
delo al S. Los caminos son locales y malos : el correo se re
cibe de Caldelas. prod.: maiz, centeno, legumbres, frutas, al
gún vino y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y 
cabrio ; hay caza de l iebres, conejos y perdices, pobl . : 186 
v e c , 720 alm. Cócmu: con su ayunt. (V.) 

J U S T A N 1 ; predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. jud , térm. y jur isd. déla v. de Manacor. 

J U S T A S : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeito y fe
l ig . de Santiago de JhsWs. (V . )pob l . : 22 v e c , 110 a lm. 

JUSTAS : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Begondes y fe
l ig . de San Juan de Valdnmar. (V.) por l . : 2 v e c , 10 a lm. 

JUSTAS (Santiago de) : felig. en la prov. de Lugo (3 1/2 
leg . ) , dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Villalba (3), y 
ayunt. de Cospeito (1 1/4): s i t . sobre la izq. del Miño; su c l i 
ma no es muy f r i ó , pero bastante sano: se compone de los 1. 
y cas. de Abajo, Arejuste, Bouzabella, Cabanas , Carballeira, 
Casanova , Celeiriíio , Gornay, Justas, Pereiriñas, Pesqueira, 
Regerai l , Touredo y Ve iaa : la ig l . parr (Santiago), es anejo 
de San Pelayo de Bejan. El té rm. confina por N . con el de la 
matriz, interpuesto el Miño; al E. San Andrés de Bendia; al S. 
San Esteban de Loenlia y Ribas de L e a , y por O. San Pedro 
de Triaba. El ter reno es de mediana calidad. Los caminos lo 
cales, y el cor reo se recibe por Quiniela, prod.: centeno, pa
tatas , algún trigo , lino , ItgumtTrM , hortalizas y frutas, cria 
ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar; se cazan perdices y 
liebres y se pescan truchas y anguilas, ind. ; la agrícola y pe 
cuaria. pobl. : i 9 v e c , 249 alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

JUSTE (San): térra, redondo en la prov. de Navarra, part. 
jud. de Estella, térm. jur isd. do Legaría: todavía sé encuentran 
algunos cimientos que parece han sido de edificios: aquí tiene 
origen un arroyo que corre por térm. de Legaría hasta incor
porarse con el Egea. 

JUSTE (San): I. con ayunt. en la prov. de Huesca (12leg ), 
part. jud. de Boltaña (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza d-'í), 
dióc. de Barbastro (10); se halla srr. en la ribera de Fiscid, 
dist. 800 pasos de la márg. der. del r, A r a , á la entrada de un 
vallecito, entre montes que se levantan por la parle de S. y O.; 
le combaten por lo regular los vientos del S. y N . , y el cl ima 
es sumamente sano. Forman la pobl. 6 casas de buena cons
trucción y comodidades , alineadas en una sola acera , y una 
pequeña casa en figura de torre cuadrada, denominada del 
Conde por ser propiedad del de Parsen; hay ig l . (San Antonio 
Abad), aneja de la parr. de Líguerre, cuyo cura pasa á decir 
misa en los días festivos ; el cerafiiterio bien ventilado se en
cuentra fuera de la pobl. hacia el N . , y los vec. se sirven para 
beber y demás usos de las aguas de una fuenle próxima. El 
t é rm . confina por N. r. Ara 5 minutos; E. Líguerre 1/4 de leg.; 
S. montes de Líguerre 3 minutos, y O. Borrastre 15 minutos: 
pasa por el térm. en dirección de E. á O. un arroyo denomina
do de San Juste , que teniendo su origen en una pardina l la
mada del V i l l a r , y después de haber proporcionado algún 
riego con sus aguas, se incorpora con el Ara , que como iligi-
mos corre separado de la pobl. El TERRENode mediana calidad, 
comprende como una tercera par te de regadío. Los caminos en 
mal eslado dirigen á Broto y Bdtaña , de cuyos puntos recibe 
la correspondencia dos veces cada semana, prod. : triiso, ju
dias, patatas, cáñamo y lino; pesca de truchas y anguilas. La 
ind. conocida es tan solo la agrícola y un molino harinero. 
pobl . : 6 vec, , 45a lm. r iqueza imp.: 0,237 rs. con t r . : 836 rs. 

J L S T E L Y QUINTANILLA : 1. con ayunt. en la prov. de Za
mora ( U leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (5), dióc. de 
Astorga (0) , aud. terr. y c. g. de ValUdol id (20): s i t . en la 
falda de las monlañas quede N . á O. separan la Carhalleda de 
la Cabrera ; su cl ima es frío y algo húmedo; reinan con espe 
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cialidad los vientos del IS. , NO. y O . ; las enfermedades mas 
comunes son los catarros y pulmonías. Tiene unas 100 casas, 
distribuidas en 2 barrios cou los nombres de Justel y Quiutani-
Ua; escuela de primeras letras por temporada á que asisten 25 
niños de ambos sexos, cuyos padres satisfacen al maestro una 
módica retribuciun, sobre la que disfruta del c o n c ; ig l . parr. 
(Santiago Apóstol), servida por un cura de ingreso y libre pro
visión; cementerio; una ermita (San Bartolomé.), que sirve de 
ayudade parr., v 3 fuentes de buenas aguas para consumo del 
vecindario. Conf inad té rm. , N . Caslroconlrigo; E. Víilaver-
de; S. Peque, y O Muelas de los Caballeros, á l 1/2 leg. el.mas 
dist. E l ter reno es de primera y segunda clase, sin mas aguas 
para el riego, que las de algunos arroyuelos que descienden de 
las alturas. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á la 
cab. del part., ob. y la Bañera; se encuentran en mediano es
tado: recibe la corresponhencia en Mombuey. prod. . cente
no, l ino, yerbas de pasto, patatas y nabos; cria ganado vacu
no, lanar y cabrío; y caza de liebres y perdices, pobl . : 40 v e c , 
164 alm. cap. prod.: 75,942 rs. IMP.: 6,694. CONTR.: 3,627 rs. 

JUST1AS: barrio de la prov. y dióc. de A v i l a , part. jud. 
del Barco de Av i la , térra, jur isd. de Vembrias; en cuyo pueblo 
eslan incluidas las circunslancías de su pob l . , localidad y r i 
queza (V.). Tiene 8 casas. 

JÜST1N : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Es
trada y felig. de San Miguel de Área. (V.) pobl . : 12 v e c , 60 
almas. 

JUSTO ('San) : cot. red. en la prov. de Lér ida, part. jud. 
de Balaguer, térm. jurisd. de Orones. 

JUSTO (San) : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Corís-
tanco y felig. de San Julián de San Justo. (V.) 

JUSTO (San): I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Dóneos y 
felig. de San Pedro de Quinta. (V . )po r l . : 7 v e c , 35 alm. 

JUSTO (San) : 1. en la prov. de Lugo . ayunt. de Neira do 
Jusá y felig. de Santiago de Pausada. (V.) pobl . : 12 v e c , 60 
almas. 

JUSTO (San) : I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
San Vicente de Carbal leda. (V.) 

- JUSTO (San): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (6 leg.), 
part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1): s i t . á la falda de el 
monte denominado Pedroso en terreno quebrado ; reinan con 
mas frecuencia los aires del N E . y O . ; el clima es templado y 
las enfermedades comunes dolores de costado y fiebres de va
rias clases. Tiene unas 160 casas repartidas en los 1. de Caes, 
Cadamancio, Rosas , Sant iago, Sar iegoy Vi l lanueva. Hay 
escuela de primeras letras , frecuentada por 20 niños y 6 ni
ñas , cuyo maestro esta dolado con 1,800 rs. anuales. Para 
surtido del vecindario se encuentran distintas fuentes de bue
nas aguas; existiendo en el 1. de Sariego un pozo de agua 
salada que utilizan los hab. de los pueblos limítrofes. La ig l . 
parr. (San Justo y Pastor), de la que es aneja la de Sta. María 
de Sar iego, se halla servida por un cura de primer ascenso y 
de patronato d e S . M. : contiguo á la ig l . está el cementerio. 
También hay 2 ermitas ; la una dedicada a Santiago Apóstol 
en el I., del mismo nombre, y la otra en un estremo del de 
Cadamancio. Confina el t é rm. N . Carenes y Vil laverde ; E . 
Bednñana; S. Nievares y Grases, y O. Ar roes; eslendiendose 
de N . á S. 1 leg. corla ; y de E. á O. 1/2. E l terreno es de 
mediana cal idad, y comprende los montes de Pedroso y Cañe
do polcados de mala baja. Los caminos son locales, y tam
bién cruza por esta felig. el de Vil laviciosa á Gijon en mal es
tado, prod. : tr igo, maiz , cebada , centeno, castañas, pala-
tas, manzanas , cerezas, higos y oirás frutas: se cria ganado 
vacuno, de cerda y lanar ; y hay caza de vari;is especies. 
pobl. : inclusa la del anejo , 163 vec . , 682 a lm. con t r . : con 
su ayunt. (V.) 

JUSTO (San): 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (17 leg ), 
part. jud. de Puebla de Sanabria (1 1/2), dióc. de Astorga 
(14), aud. terr. y c. g de Valladolid (31): s i t . en un llano en 
medio de unos pequeños cerros llamados Mesquílas , Muíales 
y el Campo, que le dominan por N , E. y O. ; su cl ima es 
trio y húmedo; sus enfermedades mas cnmunes catarros y 
pulmonías. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras por 
temporada, con la mezquina dotación de 60 r s . , á que asisten 
2 l i i i ños ; ig l . parr. (San Justo y Pastor) servida por un cura 
de ingreso y presentación de innumerables famil ias; cemenle-
r io , y 4 fuentes de buenas aguas para consumo del vecinda
rio. Confina el té rm. N . B i r r i o de Habano y Coso; E . Doney 
de la Requejada v Rozas; S. V i l la r ino , y Ó. Trefacio , á 1/2 
leg. el mas dist. E l te r reno es de primera , segunda y terce-
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va clase y le fertilizan las aguas de un arroyo que baja (Je Rá
bano. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y se encuen
tran en mediano estado: recibe la corresponi<emcia de la Pue
bla, p roü . : centeno, l ino, hortaliza , fruías y pastos; cria 
g.mado lanar , vacuno , cabrío y algún yeguar ; caza de per
dices y liebres, y pesca do truchas, ind. : 5 molinos harine
ros. i'OUl.. : 22 vec. , 89 a lm. cap. PBOD.: 55,353 rs. IMP.: 
5,455. con t r . : 1,831 rs. 20 mrs. 

JUSTO (San Jdi.ian de San): felig. en la prov. de la Coruña 
(6 leg.), dioc. de Santiago (6 1/2), part. jud. de Garbi l lo 
(1 1/í j , y ayunt. de Curistanco (1/2): str. en laant. jur isd. 
de Javiña á la izq. del r. Al iones; disfruta de buena vent i la 
ción y clima benigno: tiene unas 2 i casas distribuidas en los 
1. ó ald. de Lume de Coba , Recesinde y San Justo, que cuen
tan con fuentes de e-celente agua. La igl . parr. (San Julián) 
es matriz de San Adrián de Verdes y corresponde al arcipres-
tazgo de Berganlino. E l térm. confina por N . con el de Sania 
Marta de Ceréo ; al E. con su mencionado anejo, interpuesto 
el Aliones ; al S. con San Pedro de Valencia , y por O. con el 
monte de Cudeiro: el ter reno participa de llanos de buena 
calidad , y le baña por OE . un r iach. que corre á unirse al 
A l iones, antes de llegar al puente de Verdes: el camino que 
por este punto cruza al r., asi como el que con dirección al 
N . pasa por el puente de Dona, se halla en mal estado: el 
cor reo se recibe por la cap. del part. pnon.: trigo , maíz, 
centeno , v i no , legumbres, l ino , frutas y pastos: cria gana
do ; hay caza y abundante pesca de salmones, lampreas, 
anguilas y truchas, ind. : la agrícola, algunos tnlares y moli
nos harineros, comercio: el que le proporcionan las ferias y 
mercados inmediatos, pob l . : 24 v c c , 13+ a lm. c o n t r . : con 
su avunt. (V.) 

JUSTO (San): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. deMieres y 
felig de San Martin de Turón. (V.) 

JUSTO (San); felig. en la prov. de Orense (16 l e g ) , part. 
jud . de Valdeornas (2), dióo. de Astorga (14), ayunt. de Car-
balleda: str. á la izq. del r. S i l , en la estremidad oriental de 
!a prov. y confines con la de León, lleinan lodos los vientos y 
el clima es sano. Tiene 10 casas de mediínia fiib. y poca co 
modidad. La ig l . parr. (San Justo) es aneja de la de San Ju 
lián de Casoyo. Confina el t é rm. N . Pumares, mediando el 
r. S i l ; l í . Puente de Domingo Flores, prov. de León ; S. V i 
l ladequinta, y O. Sobrádelo. E l ter reno participa de monte y 
l lano, y es de mediana calidad. Atraviesa por esta parr. un 
camino que desde la cap. del part. conduce á la prov. de 
León, prod : cereales, v i n o , l i no , aceite, castañas, legum
bres y pastos: se cr ia ganado vacuno, de cerda, lanar y ca
brío : caza y pesca de varias clases, pobl. : 16 vec. , 80 a lm. 
cont r . : con su ayunt. (Y.) 

JUSTO DE A R D E B O L (San): ald. que forma parte del I. de 
Ardehol (V.), en la prov. de Lér ida , part. jud . de Solsona: se 
compone de 3 casas y tiene una ermita bajo la advocación de 
San Pedro de Cos. 

JUSTO DE C A B A N I L L A S (San): 1. en la prov. de León 
(14 leg.), part. jud. de Ponferrada (4), dioc. de Astorga (7), 
auil. terr. y c. g. de Valladolid (32i, ayunt. de Noceda (1/ í ) : 
s i t . á la falda de una sierra en terreno desigual , con libre 
venlilacion y clima f r ió , pero sano. Tiene 50 casas; escuela 
de primeras letras dotada con 100 rs. , á que asisten 16 niños; 
i g l . parr. (San Justo) matriz de Cabani l las, servida por un 
cura de primer ascenso y libre provisión ; 2 ermitas dedica
das á Ntra. S ra .de la Vega y al Santísimo Cr is to, y una 
fuente de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina 
N . Noceda; E. el anejo; S. los Montes , y O. Valle y Tedejo. 
E l ter reno es de mediana cal idad, y le fertilizan las aguas de 
un arroyuelo quese forma en el térm. Hay montes de roble y 
algunos prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos 
limitcofps y se encuentran en mediano estado : recibe la cor
respondencia en Bembibre. prod. : centeno, patatas, l i noy 
hortaliza ; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y yeguar ; y 
caza de perdices y jabalíes, i n d . : 3 molinos harineros que 

^ ) l o trabajan en el inv ie rno , y algunos telaros de lienzos or
dinarios. POBL,: 37 vec., 150 alm. con t r . : con el ayunt. 

JUSTO DE LOS OTEMOS (San): I. en la prov. y dióc. de 
León (5 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (3), aud. 
terr. y c. g. de Valladolid (19), ayunt. deCorvi l los: s i t . en 
terreno llano , con libre ventilación y clima saludable. Tiene 
30 casas ; escuela de primeras letras frecuentada por 20 ni
ños que satisfacen al maestro una módica retribución; ig l . 
p a r » (San Salvador) servida por un cura de primer ascenso y 
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l ibre colación ; cementerio y buenas aguas potables. Confina 
N . Bieiío ; E. Corvil los ; S. Nava , y O. Jabares, á 1/2 leg. e! 
masdislanti , la eslension de su térm. es de 1/2 leg. d e N . á 
S. y I/i de E. á O. El te r reno es llano y de mediana calidad. 
Los caminos son locales: recibe la correspondencia de Man 
silla de las Muías en los dias de mercado, prod. : centeno, 
t r igo , cebada , legumbres y v ino ; cria ganado lanar y vacu
no , y caza de liebres y perdices, pob l . : 30 v e c . , 120 aira. 
con t r . :con el avun l . 

JUSTO DE LA V E G A (San): I. en la prov. de U o n (6 legO, 
part. jud. y dioc. de Ablorga (1/4), aud. lerr. y c. g. de Va
lladolid (24), avunt. de San Román de la Vega (1/4): s i t . e n 
llano á la falda de 2 col inas, junto al r. Tuerto ; su cl ima es 
frió á causa de los vientos del N , y E . , que reinan con mas 
frecuencia; sus enfermedades comunes las tercianas. Tiene 
unas 220 casas ; escuela de primeras letras dotada con 100 du
cados, á que asisten 70 niños; ig l . parr. (San Justo y Pastor) 
servida por un cura de ingreso y presentación del deán y ca
bildo de Astorga; 5 fuentes de medianas aguas dentro de la 
pobl. , y sobre unas 30 de muy buenas en el térm. Confina 
N. San Román de la Vega; E. Sanlibañez y Eslebanez; S . 
Nislal y Celada, y O. Astorga, á 1/2 leg. el mas dist. E l te r 
reno es de mediana cal idad, y le fertilizan algún tanto las 
aguas de las mencionadas fuentes; las del Tuerto de nada se 
aprovechan por la profundidad de su cauce. Ademas de los 
caminos locales, cuéntala carretera de Leona Astorga, que 
se baila en malísimo estado: recibe la correspondencia en la 
últ ima de las espresadas c. p rod. : t r igo, cebada , centeno, 
l i no , legumbres y hor ta l iza; cria ganado vacuno , lanar, 
cabrío y asnal ; caza de l iebres, codornices y palomas; y 
pesca de t ruchas, anguilas y barbos, ind. : 2 molinos harine
ros que solo trabajan eu el inv ierno; y una fáb. de estameñas 
en decadencia por la poca salida del género, comercio : im
portación de l ana , y estraccion de las estameñas, pobl . : 220 
v e c . , 1,000 alm. con t r . con el ayunt. 

JUSTIA : cortijada de 3 casas en la prov. de Albacete, part. 
jud. y térm. jur isd. de Yeste. 

J U T R A - A L D E A : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Zi l la-
marin y fel ig. de Sta. Marina de Ovban. (V.) 

JÜVILES: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr . , c. g. y 
•dioc. de Granada (12 leg.), part. jud . de Albuñol (4), adm. de 
rent. de Ugijar (4). s i t . en la falda meridional de Sierra Ne
vada en la planicie de un cerro llamado del Cerrajon, á la 
der. del r. de Cad ia r , con cl ima saludable, aunque escesiva-
menle frió en el invierno; no conociéndose mas enfermedades 
que algún catarro bilioso. Tiene 156 casas divididas en dos 
barrios, 1 plaza, casa capitular, cárcel, pósito, una fuente 
abundante de buena agua ademas délas del té rm, ; ig l . parr. 
(San Sebastian), solida de orden jónico, curato<le primer as
censo, del que es anejo el I. de Nieles, y cementerio. Confina 
el té rm. N . con el de Timar, E. Berchul ó Berchules; S. y O. 
con el de Gastaras, comprendiendo el cortijo llamado de los 
Pradil los. Todo el te r reno es montañoso, escepto algunas 
hondonadas que contienen las tierras de labor; pedregoso y 
la mayor parte de secano. La vega se fertiliza con las aguas 
de los arroyos Mol ¡nos y Clérigos, que bajan de Sierra Neva
da y desemboca en el Cadiar; entre los cuales se hállala pobl., 
con las fuentes del térm. y con una acequia que se toma del 
r. de Tréveles, que sirve también para dar movimiento á 2 
molinos harineros. Los caminos son de pueblo á pueblo y 
de herradura: la correspondencia se recibe de la caja de 
Orgiva tres vecesá la semana, prod. : el trigo es el mas abun
dante; también se coje centeno, cebada, maiz , v ino , legum
bres y alguna seda: se cria ganado lanar y cabrio: liebres, 
conejos, perdices y algunos lobos, ind. : la agrícola, pobí..: 
158-vec., 718 alm. cap. p rod . : 1.187,106 rs. imp.: 47,887. 
CONTR.: 3,793 rs. 

JÜYA: 1. con ayunt. en la prov., part. j ud . y dióc. de Ge
rona (2 1/2 leg.), aud. terr., c. g de Barcelona (21). s i t . en 
terreno llano, con buena ventilación y cl ima saludable. Tie
ne una ig l . parr. (San Andrés) de la que es aneja la capil la de 
San Roque, y la felig. de Sta. Elena, servida por un cura de 
ingreso de provisión real y del cabildo de la Sta. i g l . catedral. 

I El t é rm. confina con Salrá, San Mart in Vell y San Daniel. 
I E l ter reno es férti l como todo el Ampurdan, y d a s u s t n i s -
| mas producciones de trigo, legumbres, aceite y vino, rom-.: 

45 v e c , 150 a lm. CAP. PROD.: 4.469,600. IMP.: 111,740. 
JUYOúHOYO: cabana en la prov. de Santander, part. jud . 
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de Vi l lacarr iedo; pertenece al pueblo de Aiccda , á cuya leg. 
O. se halla. 

JUZVADO: 1. con ayunt. al que están agregadas las alque
rías de Carrascal de Olmilios y Olmillos y los desp. de Casa-
solita y Ilaceña de Matarranas, en la prov. y dióc. de Sala
manca (4 leg.), part. jud . de Ledesma (2), aud. terr. y c. g. 
de Valladolirt (20). s i t . en una altura a muy poca d is l . de la 
márg. der. del r. Tormes, sobre la callada de Ledesma á Sa
lamanca, circunda al S. por un elevado peñascal que corre de 
E.á O. el cual guarnece al pueblo por aquella parle, hallán
dose descubierto al N . por una campiña bastante plana; goza 
de libre ventilación especialmente del viento N , lo cual oca
siona que el cuma sea bastante frió aunque sano y las enfer
medades mas comunes catarros, pulmonías y tercianas. Se 
compone de 50 casas de un piso y muy reducidas, forman
do cuerpo de pobl distribuíilas en 3 calles de piso desigual y 
sin empedrar, y una plaza en el centro de las calles junto á 
la ig l . ; haViuna escuela de instrucción primaria en cuyo local 
está constituido el ayunt. y la cárcel; á aquella concurren 
18 niños de ambas sexos, cuyo maestro percibe de ejlos una 
módica retribución y 350 rs. de ios fondos del común; tiene 
igl parr. (San Miguel) vicaría depemliente del beneficio de 
Almenara que proveed ordinario y está servida por un sa-
ccrduteallíresí ente, que tiene la ob igacion de decir misa en 
el anejo de Olmillos ; las únicas aguas de que se surten los 
vec. del pueblo que describimos son las del r. Tormes, buenas 
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y en algún tanto perjudiciales por ser muy delgadas; el ce
menterio sit. á no muy larga distancia del I. en dirección N . 
en nada perjudica á la salud pública. Confina el term. al N . 
con San Pelayo(t l e g ) ; E. Almenara y Casasolita uno del 
primer punto y i /4 del segundo; S. el Tormes muy inmedialo, 
y O. Carrascal de Olmil los (1/ i) ; se estiende igual dist. de N . , 
a S . y 3/4 d e E . á 0 . ; e n él sehallan los desp. y alquerías ya 
insiiiuadas y le cruza el r. de que ya hemos hecho mérito. E l 
ter reno aunque de secano es de buena calidad principalmen
te el sitio llamado las Ojas de la Vega y Barro; tiene un mon
te de encina roturado que prod. bellota , una pequeña alame
da de chopos con árboles en un tanto crecidos, y varios p ia 
doso valles muy estrechos y largos con yerbas muy finas, 
aunque escasas, caminos: pasa al t i . del pueblo y junto á las 
casas la calzada de Ledesma que desde la ribera del Duero 
conduce á Salamanca; también va por este punto el camino 
llamado del Lomo, que por encontrarse sin lodo en el invierno 
lo toman los carros desde Ledesma á Almenara. La corres-
ponoencia la conduce un balijero que la saca de la cab. del 
parí, para dislr ibuir 'o en los pueblos limúrofes.pRon.: trigo, 
alguna cebada, centeno, garbanzos y muy poc*. berza ; hay 
gan.-ido lanarnegro y el vacuno necesario para la labranza y , 
caza de conejos, y pesca de barbos y anguilas en el r poei,.: 
48 v e c , l 'JOalm. biquiíza i>R0n.; 77,650 rs. imp.: 3,882. 
Valor de los puestos públicos 1,174 rs. 
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Primera. 
Segunda. 

id . 
id. 
id. 

Pr imera. 
id . 

13 
76 

3 
t i 
1!) 
33 
43 
16 
18 
73 
61 
75 
46 
25 
1 

12 

19 
44 
62 
75 
27 
50 
41 
61 

Benajivir BeoageTer 
Bascaña Rascaría 
Gestalval Gtstalgar 
que á la quedan á la 
á cuya á una 
cortilos cortijos 
Axarquia Axerquia 

9meríilional septentrional, 
fuentes puentes 
Gallo Guadalope 
raizado vari.ido 
el terreno es ma iZ /E1 terreno produce. 

( maíz etc. 
GÜEÑES 
GUEREÍSU 
Masroig 
p lanchuela 
Urrea de Gaen 
Binaceite 

(añádase) y el ayunt. 
del pueblo donde 
se celebra la junta 

Echarren 
Guernica 
Osma 
Horra 
cabeza 
Nograro 
Adanero 
Leciñana 
Torrelavega 
Herbeset 
TERM. 
Herradon 
huerta 
Herran 
Valdecaballeros 
Rebollar 

/ HOMDON DE HONDÓN DE LOS 
j . L O S F K A l L E S . F R A I L E S 
Hormas Horma 
el térm. Carranza el térm. N . Carranza 
Peña peña 
descubro desciende 

Uzron 
Hoz de Arreba 
Uclés 
Tova in i , la 

GÜENES 
GüEREÑO 
Mairoig 
PLANCüELA 

t.Urrea de Jaén 
Vinaceile 

Echaren 
Gurnica 
Osuna 
Orra 
caballería 
Nograzo 
Adanejo 
Leciñana 
Torrelaguna 
Herberet 
Terreno 
Herrador 
hueste 
Herrau 
Baldecaballeros 
Rebollar 

Ulron 
Hoz de arriba 
üeles 
Tovainila 

11, 12x 
299 Segunda. y ( H U E S A : ald. 

13 ) 

355 En el cuadro. Carrassosa 
356 Primera. 15 Guadamejud. 

i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

357 

361 

362 
393 
402 Segunda. 
id. id. 

423 id. 
452 id. 
465 Pr imera. 
466 id . 
473 Segunda. 
476 id . 
497 id . 
499 Primera. 

id . i d . 
id . Segunda. 
id . id . 

500 Pr imera. 
id . Segunda. 

507 id . 
508 Primera. 
538 id . 
566 Segunda. 
576 id . 
583 i d . 

i d . id 
581 Primera. 
585 id . 
590 Segunda. 

39 Huerto Vega 
Ult imo . 

del (Sauceda 
estado. | 

42 fomentar 
7 Vi l lagui 

11 Cartaguna 
17 Zonquera 
48 Cast. 
38 Areco 
70 de Ronda 
17 Isuate 
27 destinadas 
35 Albadalejito 
26 sit. 
8 forma l im. e n E . 

53 eslahaabsorvido 
68 rentas 
75 Carri l lo 
78 los dejan 
42 sin mas 

especialmente 
De cardar 
Es la falda 
ledes 
Benamiro 

76 
4 

33 
14 

8 
48 por 

EstadoGarvin-Garví 
2 

49 
19 

Hija 
A niel lo 
Jandilla 

592 En el cuadro. Guijo 

Léase. 
Ésta aldea ha sido 

erigida en villa en 
8 de febrero de es
te año 1847, y se 
han agregado á su 
jurisdicción mu
nicipal las aldeas 
de Arroyo-Mol i 
nos y Cea l , y la 
cortijada de tera l 

Carrascosa 
Guadamajud 
Huetor-Yega 

627 Primera. 
629 Segunda. 

Múzliga 
Carcabezo 

FIV D E L T O U O X O V K X O . 

Sauceda 

fermentar 
Vi l laqui 
Cartagima 
Yunquera 
cas 
Arceo 
del de Ronda 
Isnale 
disl iguidas 
Albalade|ito 
estension 
forma el l im. E . 
este ha absorvido 

ventas 
Carril i l lo 
no los dejan 
sin unas 
esencialmente 
L a de cardar 
En la falda 
sedes 
Renamira 
con 
Garvín 
Alija é 
Antella 
Jarandílla 
/ Guijo, y lo mismo. 
) en todas sus repe-
( liciones 
Múrtiga 
Cascaboso 
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