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toya y Ercsma que confluyen dentro de él á dist. de un tiro de 
bala de la pobl. por la parte del H . , el primero la baña por el 
S. y O. y el segundo por el N. y como el cauce de este es 
muy profundo', no pueden utilizarse de él para el riego. So-
bre'el Eresma hay un puente de piedra de un solo ojo, muy 
sólido y que sirve para comunicar con la parte N. del térm. 
y sobre el l ioltoya otro puente también do piedra de dos ojos 
que sirve para comunicarse con la parte de O. ; este so llama 
el puente Disco y aquol el Grande: hay ademas uu arroyo lla
mado la Balisa que atravesando el térm. de E. á O. desemboca 
en el Baltoya : este arroyo corre siempre en los inviernos pero 
su cauce conserva aun en la estación calurosa, bastante canti
dad de agua que le deja iníransitable por algunos lados, te
niendo un puente de piedra sobre el camino que va de Cora á 
la Nava de la Asunción.- á las dos orillas del Eresma hay mul
t itud de huertas con árboles frutales y hermosos solos do ála
mos negros, que sobre hacer pintoresca su situación, producen 
bastantes intereses á sus duefios. El t e r r e r o en lo general es 
arenoso pero llano ; y se cultivad sobre 1,000 obradas; loo de 
primera calidad, 200 de segunda y lo restante de tercera, ca
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes y la Barrate» de 
Madrid áValladolid por Guadarrama, pero se halla en un es
tado lastimoso de abandono, por lo que transitan muy pocos 
carruages, siendo el mayor paso de arrieros que dejan la car
retera de Madrid á Valladolid por ser este camino mas corto. 
correspondencia : se recibe de la estafeta de Olmedo, 3 veces 
á la semana, por un hombre encargado por el ayunl . á quien 
pagan 400 rs. anuales y un cuarto en carta; á la cartería de 
esta pobl. concurren por la correspondencia los 1. de Vi l l igui-
l l o . Ciruelos, Villagonzalo, Navas de Oro y Veruuy. paon.: 
t r igo , cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, patatas, todo 
género de hortalizas, fruta , v i no , p i f ión, pez, agua-ras, re
sina , trementina é incienso. El producto es mas que suficiente 
para el consumo de la pob l . , que estrae de todos los frutos 
mencionados para los mercados de Sta. Maria de Nieva, Sego-
via y Arévalo, vendiendo los frutos resinosos para lodos los 
demás puntos del reino; se calculan en un quinquenio, 400 
fan. de tr igo, 500 ó 000 de cebada y ceuleno, 80 de algarrobas 
80 de garbanzos, 6,oooa. de patatas, 2,000 d e v i n o , y 100 
fan. de piñón mondado , no pudiéndose calcular los producios 
resinosos, porque dependen de lo mas ó menos que se dedican 
á estraerlos según los años; mantiene sobre 1,000 cab. de ga
nado lanar, 140 de cabrio y 40 del vacuno, cria caza de lie
bres, conejos, perdices, lobos, garduñas y zorras, pesca me
nor , anguila , tencas y cangrejos, i nd . : la agrícola, 8 fáb. 
de géneros resinosos, se dedican como 30 vcc. á hacer pez y 
cslraer la miera ó trementina de los pinos, que venden á los 
fabricantes de agna-rás , y dos molinos de harina, comercio: 
una tienda de paños ordinarios, bayetas, lienzos y demás ar
tículos ; para atender á las necesidades mas comunes de sus 
hab. y las de los pueblos inmediatos. Sus especulaciones se 
hacen en dinero ó en cambio de granos que pagan los labra
dores por el agosto. Ei vino y aceite que son los artículos de 
mayor consumo, lo traen los arrieros de tierra de Medina, la 
Mancha y Sierra de Gata. po r l . : 77 vec., 285 alm. cap. imp. 
50,221 rs. coñ t r . : 19,544 rs. y 32 mrs. El prusupuksto muni
c ipal asciende de 7 á 8,000 rs. que es lo que valen los propios 
que consisten, enlos productos de una deh. de pastos, un tejar, 
un pinar, varias huertas de regadío, y algunas tierras de labor. 

COCA (San Salvador de) : felig. en U prov. y part. j ud . de 
Lugo (4 leg.y, dióc. deMondoñedo (4) y ayunt. de Castro de 
Rey de Tierrallana ( I f i ) . s i t . en terreno 'algo elevado y á la 
der del r. Miño , con buena ventilación y clima templado y 
sano: compréndelos 1. de Asea, Ardiz, Coca, Mesón, Molino 
y Puente, que reúnen 17 casas de pocas comodidades. La 
igl. parr. ('San Salvador), dependiente del extinguido eony. 
de Meira , es anejo de San Pedro de Sta. Leocadia. El t í ; rm. 
confina por N. con la parr. de Hazar; por E. con la citada ma
triz ; por S. con Sta. María de Quíntela, y por O. con el indi
cado r. Miño, cuyo territorio baña; tiene ademas fuentes de 
buen agua. El t e r r e n o es de buena calidad, y el monte Ardis 
poblado de tojo. El camino que de Lugo se diri je á Mondoñe-
do, se encuentra en mal estado y el correo se recibe de Quín
tela, prod. centeno, patatas, maíz y nabos; cria ganado vacu
no, caballar, mular, lanar, cabrio y de cerda; hay caza de 
perdices y liebres, y se pescan truchas y anguilas, ind, la agrí
cola, po r l . 17 vec. y 94 a lm. con t r . con su ayunt. ( \ . ) 

COCA DE ALBA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-
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manca (fi eg.) part. j ud . de Alba de Tormos (2) , aud. terr. y 
c. g. de Valladolid ( l o ; , s i t . en una llanura combatido de to
dos los vientos, con clima sano, y las enfermedades mas 
frecuentes calenturas estacionarias. Tiene 33 casas , entre 
ellas la del ayun t . ; una escuela de niños , á la que concurren 
22 , y á cuyo maestro se le da por la enseñanza de aquellos, 
una cantidad convencional: hay en la pobl. para el surtido de 
sus vecinos una fuente de buenas aguas; un local destinado pa
ra cárcel, y por úll inio, una igl . (Ntra. Sra. del Hosarío) ane
ja de la de Peñaramlilla. El té rm. de este I. confina al N. con 
la Nava de Sotoval (1 leg.) ; E. y S. Tordillos (1/2), y O. con 
Garcihernandez (1) : pasa por él un regato llamado el Pardo, 
que naciendo en la sierra de Coca atraviesa por Peñaramlilla y 
entra en el 'formes. El tkureno es de buena calidad y llano eu 
su mayor parle, caminos : atraviesa la calzada de Alba á Ma
drid, y tiene otros vecinales que comunican con los pueblos l i-
milrofes. La coutEsroNOBNCtA se recibe y sale los martes, jue
ves y sábados de la estafeta de Alba. prod. : t r igo , centeno, 
cebada y garbanzos, siendo la del trigo la mas preferida; cria 
ganado lanar y cerdoso, y el primero es el mas eslimado; hay 
caza de liebres, y en el regalo se cojen algunas anguilas y tru
chas, p o b l . : 26 vec. y 121 alm. o p . t e r r . proü. 74,100 rs. 
IMP. 3,705. Valor de los pueslni; públicos 1,479. 

COCA DE HUEBRA : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de 
Salamanca (8 leg.) , part. j ud . de Sequeros fó 1/2), aud. terr. 
y c. g. de Valladolid (30 ) : s i t . en una ladera rodeada de co
linas de poca elevación , bien ventilada , cuyo clima es sano. 
Tiene 17 casas de humilde construcción , entre ellas la que el 
ayunt. ocupa para sus sesiones y demás trabajos; una igl . 
bastante mediana , inmediata al pueblo con cementerio pega
do á e l la , aquella pertenece á la vicaria de Berrocal de Huebra 
y eslá servida por un ecónomo: las aguas eu esta pobl. no 
son muy buenas, no aprovechando otros manantiales de me
jor caliiiad que sirven de abrevadero á los ganados. Su térm. 
confina al N. con Berrocal de Huebra ; E. Alcazaren ; S. y O. 
Avi l i l la ; su estensíon de N. á S. es de 1/2 leg. y de E. á 0 . de 
l i . El teriien'o es algo pedregoso, f lo joy muy poco de rega
dío , perteneciente en su mitad á D. Vicente Muñiz, vec. do 
Fuentes deRopel , y la otra mitad de D. Francisco Ligero, 
de Toro : hay en él dos charcas , una de aguas permanentes, 
y un arroyuelo de agua constante que corriendo de N. á S. 
baña al pueblo por el E. y va á desembocar en el Huebra: este 
r. , sobre el que hay un puente de madera en muy mal esta
do; pasa al S. formando l im.;en otro tiempo sus aguas daban 
movimiento á un molino que hoy se ve destruido. Los cami
nos son vecinales entre los pueblos limítrofes. La correspon-
DBncia se recibe los martes, y se va por ella á Tamames. 
p r o d . : t r i go , cebada, centeno y algunos garbanzos, lino y 
patatas , aunque en cantidad apenas para el consumo , menos 
el trigo (pie se vende alguno ; abunda el ganado de todas 
clases, especialmente lanar y cerdoso que se vende bastante. 
por;..: 12 v e c , 39 alm. cap. t e r r . prod.: 247,500 rs. imp.: 
12,375. 

COCALLO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt . deFeuoy 
felig. de Santiago de Baral lobre. (V.) p o r l . : 5 vec. y 9 al
mas. 

COCEÑA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga y 
felig. de Santiago de Goviendcs. (V.) 

COCEBNOZO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia 
y felig. de San Salvador de Montaría. (V.) po r l . : 15 vec., 75 
almas. 

COCINAS : deh. en la prov. de Badajoz , part. j ud . do Don 
Benito, térm. de Mengabril: srr. 1 2 leg. O. de este pueblo; 
se halla destinada á labor. 

COCINA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. do Navia de 
Suarna y felig. de Santiago de Ga¡le/jos. '(\ .) po r l . : 4 vcc , 
23 almas. 

COCO-CAS: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, part. j ud . de Manacor , térm. y jur isd. de la v . deFe-
lanitx. 

COCÓN : díp. en la prov. de Murcia , part. j ud . de Lorca, 
térra, ¡urisd. de Águilas , Síoí Jíííí i i f /c/os. (V.) 

COCÓN (e l ) : alq. en la prov. de Almería, part.. jud. de 
Sorbas, térm. jur isd. de Uenizalnn. 

COCONES : granja en la prov. de Almería, part. j ud . y 
térm. jur isd. de Huercalovcra. 

GOCONS : partida de terreno con una sola casa de labranza 
en la p rov . , part. j ud de Tarragona, aud. terr. y c. g . de Bar-
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celona, á l / i de hora al S. del I. de Catllar, de cuya jur isd. { 
depende, pobl. : 4 veo., 22 alna. cap. prod.: 219,566 rs. me,: 
6,286. 

COCOS: granja en la prov. de Zaragoza, parí. j ud . do Ateca, 
¡l irisd. de Carenas: s l t . en un llano circundado de montos. El 
tEBRBHO es fc r t i l , bañado por el r. Medra. pi\oü.-: trigo , co
hada , cáñamo, habichuelas , maiz. frutas y vino ¡ cria ganado 
lanar, caza de perdices y conejos, y pesca do truchas asalmona
das, poní..: (V. Carenas). 

GOCULINA : 1. con ayunt. en la prov., d i ó c , aud. terr. y 
c. g. do Burgos (6 leg . ) , part. jud . do Villadiego (2 ) : s i t . en 
una cuesta rodeada de colinas , donde le combaten los vientos 
del N. , S. y O . ; el clima es f r i ó , y las enlermcdados mas co
munes reumas , dolores do costado y de pecho. Tiene unas ¿í 
CASAS , la consistorial , una escuela do ¡rimoras letras sin mas 
dotación que las retribuciones de los a umnos ¡ una igl . parr. 
dedicada á San Millan do la Cogulla , y dos fuentes do buenas 
aguas dentro de la pobl. Conlina N. los Valcárcrres; E. Aco
dillo ; S. Brulles, y O. Fuencivil. El TEaRBNoes do mediana ca
lidad y lo baña un pequeño riach. que marcha en dilección al 
E. , sobre el cual hay dos pontones de madera. Por su jur isd. 
jasa un ramal del camino do Villa-alta á Villadiego , en muy 
mon estado por ser de moderna conslruccion. prod, : Irisjo 

álaga, mocho, centeno, cebada y algunas legumbres; y cria 
ganado lanar churro, imd.: la agrícola, poul . : 38 vec , 84 alm. 
CAP. l ' i ion.: 572,620 rs. IMI'.: 51,680. CONTR.: 4,047 rs. 29 
mrs. El PRESOPDESTO MDNlClPALasciende á unos 200 ducados, 
que se cubren por reparto entre los vec. 

COCHAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y fcl ig. 
de Sta. Maria do Orol. (V.) 

COCIIEIRO; ald. en la prov. de la Coruna, ayunt. de lior-
gondo v felig. de Sta. Maria de Cor l i i i a i i . ( \ . } 

COCÍIEIRO : I. on la prov. do la Coruña, ayunt. de Naron 
y felie. de San Esteban de Sede. (V.) 

COCHEIUOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ron
zas y fel ig. de San Andrés de Comemna. (V.) 

COCHERO: lagar en la prov. de Córdoba, part. j ud . y térm 
jur isd. do Monli l la. 

COCHIULA: I. on la prov. de Pontevedra, ayunt. del Por
rino v fel ig. de Santiago de Pontellas, (V.) 

COC1ION: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. oo Alba 
y felig. do San Pedro do Campano. (V.) poBL.: 10 vec. y 52 
almas. 

COCHOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. do Padren.la y 
felig. de San Juan de Móniefredondo. (V.) 

CODE: cas. on la prov. de Oviedo, ayunt. do lliosa y felig. 
dcSla. Mariadolas Ffí/ í í i . (V.) 

CODELO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y 
felig. de San Martin do Hclesor. POBL.: 1 vec , 5 almas. 

CODES: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (16 leg.; , 
part. ¡ud. deMolina (6), and. terr. do Madrid (26), c.g. de Cas-
l i l la la Nueva, dióc. de Sigüenza (9 ) : srr. en terreno llano y 
pedregoso sobre la cúspide de un cerro do penosa y áspera 
subida: tiene 80 casas; la de ayunt. con un gran patio, sala 
de sesiones, graneros y cárcel ¡ escuela do instrucción prima
r ia concurrida por 42 alumnos á cargo de un maestro, dota 
do con 1,100 r s . , y u n a ig l . parr. de térm. servida por un 
cura do provisión real y ordinaria, y un beneficiado también 
con el car"0 do la cura de almas. Confina el té rm. N. Judes é 
Iruecha; E. Mochales; S. Balbacil y Clares, y O. Maranchon: 
dentro de él se encuentran cuatro manantiales, uno llamado 
do la Huerta, con cuyas aguas anda un molino harinero de 
represa otro titulado de as Fuentes , el llamado de las Ve-
euillas v el que so denomina del Pozo, el cual provee al ve
cindario para beber y demás usos domésticos; una ermita 
Nlra Sra del Buen Suceso, y el desp. de Madojos con otra 
ermita San Roque: el te r reno es muy quebrado y pedregoso, 
lodo de secano, y mucha parte de él bosque do sabina y ene
bro do mala calidad,- comprende una deh. llamada de la 
l loníbria con arbolado do robles y estepas; hay en cultivo 
200 fan. de primera calidad. 430 de segunda y 620 de tercera. 
CAMIHOS: los locales, de herradura y muy ásperos, v la ant. 
carretera do Madrid á Zaragoza. CORREO: se recibe y despacha 
en la estafeta de Maranchon por el baligero do Molina, prod. : 
trigo puro, común, cebada, avena, guisantes, guijas, garban
zos, lentejas, yeros y patatas; cria ganado lanar, cabrio , mu
lar, asnal y do cerda; caza de liebres, conejos y perdices, im...-
la cágricola, el espresado molino harinero y algunos de los o l i -
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cios mas indispensables, comercio : esportacion do frutos so
brantes é importación de los art. que faltan, pobl. : 115 v e c , 
451 alm. cap. prod. : 1.774,500 rs. IMP.: 129,200. contb. : 
6,076. PREsuptiESTO municipal: 1,600 rs. , se cubre con el prod. 
de propios y reparto vecinal. 

CODES: monte en la prov. de Navarra, part. ]ud. de Este 
l i a : s i t . en el confín occidental del valle La Ber'rueza y al E. 
del Aguilar: se halla enteramente aislado sin tener comunica
ción alguna con ningún otro monte de su orden ; solamente so 
desprenden de él tres ramales formando cada uno de ellos una 
pequeña sierra ó colina. Confina por N. con Ntra Sra. y puen
te de Arqui jas, Sta. Cruz do Campezo y Genevilla; E. Estem-
blo y la despejada garganta que hay entre la altura de Peña-
cuervo y la ermita de Sla. Colomba de Mendaza; S. Azuelo, 
Torralva, Olinano, Nazar y Asarla, y O. Cabredo y Puerto 
de Aguilar; teniendo una base do mas de 6 leg. si se toman 
en cuenta sus puntas y recodos y 1 1/2 do diámetro contando 
desdo el punto mas N. hasta el que se halla colocado mas al S. 
y aunque es monte de segundo orden domina muchísimo mas 
que algunos del primero por su posición topográfica: por su 
Ñ. se ven todas las Amezcuas; por E. los Pirineos; por S. las 
inmediaciones de Zaragoza y parte do Castilla, y por O. las 
monlañas que hay al N. de las prov. de la misma Castilla. La 
subida por la parte N. es muy dil icil á causado sus pendientes 
y maleza, especialmente cu Árguijas donde le baña el r. Ega, 
y en la Dormida que os escesivamente escarpada; la subida 
del S. aunque no lo es tanto, ofrece también muchas dificulta
des por sus penosas pendientes: el punto de su mayor eleva
ción está calculado en mas de 4,000 pasos geométricos, o sea 
en rerca de hora y media de subida. Cuatro peñas se ven des
collar sobre la cima del monte Codos, á saber: por O. los Pi 
cos de Crudo formando triángulo; por el S. y al N. del vallede 
Aguilar la peña que llaman de Ynar, en cuya parte inferior está 
fundada la célebre y concurrida basifica de Ntra. Sra.deCodes, 
ile la cual toma el monto su denominación; por la misma parte 
del S. y lindante con el valle do La Berruezaeslá el alto de Mal-
pico, llamado antiguamente Sierra de Monicastro, célebre en el 
siglo XV por haberse cobijado al l i una pequeña facción que sin 
declararse por ninguno de los dos partidos do Piamonteses y 
Agramontesos, enque estaba dividido el reino de Navarra, se 
ocupó solamente en robar, matar y cometer todo género dees-
cesos. Todavía se conserva un antiguo cast. que en la actuali
dad llaman de ?iIalpíco,ou la cúspide do Monicastro, desde donde 
hacía sus salidas, hasta que Moson Pedro de Mirafuentes mató 
de una lanzada á Juan Lobo, capitán de aquellos foragidos. En 
el mismo cast. hay una hermosa y verde era que se denomina 
la era del Castillo, desde la que so presentan muy pintorescos 
los valles de Aguilar y la Berrueza. Al S. también del monto 
Codes y en la pendiente que hay entre Nazar y Asarla, está 
la cuarla y elevada peña que llaman Coslalera; la cual princi
piando junto al desp. é igl. de Desiñana, en una fuerte peña, 
llamada Peñamiel, so levanta gradualmente sobro la cima del 
monte, disputando su elevación á los Picos do Crudo: en la 
cúspide do esta peña, so ven todavía los cimientos y reliquias 
de una fortaleza romana, conocida por los naturales con el nom
bre do Castillo de Costalera. 

El ramal del E. , uno do los tres de que se hizo mér i to, tiene 
su principio en la pendiente de Estembloy alto llamado la Cruz 
del Responso; sigue en dirección oblicua por la der. del Ega, 
y forma una verdadera sierra que se prolonga hasta Granada, 
ilist. 3 / i de leg. : la mayor parte do esta sierra es muy pen
diente po rN . , ' donde la cruza el espresado r. por barrancos 
profundos, lo cual unido á la cscesiva maleza y espesura del 
arbolado de encina yroble, la hace casi impenetrable: al con
trario , es muy fácil y despejada por el S. cuya ladera se cul
t iva por los vec. de Acedo que dista 1/4 leg. El ramal de O. 
muy despejado en todas sus laderas que se hallan muy cult i 
vadas, da principio en el puerto de Aguilar ó Cabredo, y si
guiendo en dirección perpendicular hacia O. se une á dist. de 
3/4 leg. con la cord. procedente del E. de las elevadas penas 
de la pobl. Como los peñascos del puerto de Cabredo son mas 
elevados que el ramal , y la cord. que so le une, tiene también 
la cima y laderas conocidamente mas elevadas, forma en su 
centro una verdadera hoz, en cuyo N. están loslug. de Cabre
do y Marañon, en el S. los de Aguilar, Azuelo y Toralva, y 
al E. las dos peñas sueltas y elevadas que denominan las Dos 
Hermanas, las cuales ocupan la parte inferior de la pendiente 
S. de los Picos de Grudo. El ramal del S. arranca de la pen-
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diente del cast. deMalpico y ermita de la Concepción, si l . entre 
los l .deTor ra lvayOt iñana. al E. y j u r i sd . del primero y O. 
del segundo, dist. 1/4 leg. de arabos; sigue su dirección casi 
perpendicular formando una pequeña sierra que se prolonga 
1 1/2 leg. por el S. del valle de la Berrueza y termina en una 
estrecha garganta que los naturales llaman el Congosto, la que 
le impide unirse con el monte y altura donde está la famosa 
basílica de San Gregorio Ostiense. Por el Congosto corro el r. 
Odron en dirección S., atraviesa el camino de Los Arcos y Murz 
y baña luego el valle de la Berrueza y el de Lana por donde 
sale á la prov. de Alara. Todo este ramal asi en su cima como 
en sus laderas está poblado de encinas, robles y cliaparros 
que abastecen de lena á los I. de Oliüano, Miiafucnles, UbagO 
y Cabrega, sit. en la misma línea N. de dicho ramal. 

El monte Codes por E. , S. y O. se baila muy poblado de en
cinas , algunos robles y abundancia de chaparros, bojes, espi
nos y burbiotes; por N. y en la parte superior de sus grandes 
pendientes, tiene muchísimas hayas, robles, bojes y alguna en
cina; al contrario de lo que se observa en la inferior, donde 
hay pocos robles y abundan los encinares; siendo digno de 
mencionarse un hermoso castañar que hay al ílnal de la pen
diente N. y dist. de 1/4 leg. de Sta. Cruz de Campezo, á quien 
pertenece. En la cima, estala Llana del espresado Campezo, 
que designan, asi por serun llano de 1/2 leg. de circunferencia, 
en cuyo centro hay una balsa que sirve de abrevadero y eu la 
que nunca falta el agua, á no ser en alguna larga sequia: al Ñ. 
de la Llana está la cumbre de San Cristóbal, desde la que se da 
vista á Sta. Cruz de Campezo. Tres son los caminos mas ordina
rios y comunes por donde los 1. y valles del N. y S. se comu
nican entre sí: el puerto de Cabredo , el de Genevilla y el de 
puente de Arguijas. El primero está al O. de Codes, es bastan
te transitable, y aunque puede ofrecer diliculladespara tomar
lo de frente, se flanquea sin que presente grandes obstáculos. 
El puerto de Genevilla principia desde el pueblo de este nombre 
y N. de Codes, se diri je por el declive O. de los Picos 
deGrudo, ydesciende por la pendientes.del tnonte que descri
bimos, á los corrales de San Martin, las Dos Hermanas y Tejería 
deAzuelo: este puerto ni de frente, ni por sus flancos puede 
tomarse sin muchísima dificultad. El puente de Arguijas, ade
mas de ser ui¡ continuado escollo por la dilicil posiiion que 
ocupa , es un verdadero y necesario cuadrivio, al que se dir i 
gen los caminos del NE. y S. (pie conducen á los I. y valles de 
las inmediaciones: el segundo sin embargo, va á parar á la 
ermita de Arguijas-, sit. en el gran declive \ . del cerro que 
llaman Cruz del Responso. Si desde este punto dirigirnos la 
vista hacia el S. , no vemos mas que alturas inaccesibles, po
bladas de encinas, burbiotes y bojes tan espesos que no se 
puede salir del camino, especialmente á 1,8 leg. por la misma 
parle del S. donde se encuentra el terrible barranco de los La
drones; si desde la basílica miramos al N. , sedescubre todo el 
valle de Lana y Zúñiga; pero bajo de nuestros pies se ve una 
inmensidad profunda, cuya simple mirada causa horror, y 
por la cual atraviesa el r. Ega: si observamos hacia el O. , á 
dist. de 1/2 leg. corta, está el decantado puente de Arguijas, 
cuyo descenso se consigue por medio de una escarpada pen
diente de un camino pedregoso, que después de repelidas re
vueltas en figura de escalones, viene á dar al pie del barranco 
de los Ladrones, que se halla al S. del puente y como á 1/2 
cuarto de dist. en una llanura muy despejada: al pie y O. de 
dicho barranco está la alta y escarpada pendiente que lla
man Mata de Montenegro y sirve como de baluarte do 
oposición contra el mismo puente. Ademas de estos 3 cami
nos hay otros menos conocidos que cruzando por el centro y 
cima del monte, tienen su cuadrivio en la Llana; cada uno to
ma el nombre del I. de donde empieza, como puerto de Otiña-
n o , Nazar , etc. Pero aunque la Llana es el cuadrivio de estos 
caminos , según acabamos de decir, hay 2 que se apartan de 
su centro, á saber : las sendas de la Dormida y la Escalerilla, 
y merecen especial mención por sus particulares circunstan
cias ; la travesía de la Dormida tiene principio á la 1/2 leg. de 
subida del puerto de Nazar, en el declive S. delaCoslalera, y 
atravesando por O. de esta peña, se introduce repentinamente 
en las Dormidas alta y baja de Sta. Cruz de Campezo , que 
caen á su \ . , cuyo sitio es muy pendiente y escarpado, lo que 
ha sido causa de que se precipitasen mult i tud de hombres en 
todas las guerras y especialmente en la acción que tuvo lugar 
el 29 de diciembre de 1834 entre Azarta y Nazar , con los ge-
ueralesLorenzo, Oráa y Zumalaoárregui, pues en dicho dia 
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se despeñaron muchos voluntarios: esta travesía desciende 
casi perpendicular y precipitadamente al barranco de lula (pie 
está junto al r. La de la Escalera comienza cerca déla ig l . de 
Estemblo , y atravesándola pendiente del alio de San Cristó
bal , baja rápidamente el mismo barranco de hi la. Aunque es
tas 2 sendas se reúnen en el mismo punto , sirven y tienen por 
objeto abreviar el camino, siendo frecuentadas por los con
trabandistas del país; tienen mas de 1 1/2 leguas de largo. 

En este monte tienen origen vanas fuentes que corren á los 
pueblos inmediatos; las mas notables son: la del Cocharrillo 
de muy buenas ya blindantes aguas que sirve de primer caudal al 
r. Orfeón; la deGenevilla, que nace arriba del I. de este nombre, 
y cuyas aguas muy eonsiderables por su cantidad , pudieran 
dar movimiento á varias fáb. y aprovecharse para el riego de 
las tierras ; Las fuentes altas , las del Tejo , la de Arenillas y 
otras varias, entre las que no faltan algunas de aguas mine
rales y termales. Las del Tejo son tan 'delgadas, que al poco 
tiempo de haberlas bebido precipitan la dijestiva y escitan de 
nuevo el apetito hasta el estremo de ocasionar desfallecimien
to. No hay (•anteras , ni minas , ni otros desp. (pie Desmana 
y Estemblo: en el alto de San Cristóbal se encuentra la enní-
ia de este Santo, y al N. de ella la de San Martin que pertene
ce á Ziiñiga y Sta. Cruz de Campezo; ambas destruidas y so
lamente con las paredes. 

CODESAL : v. con ayunl , en la prov. de Zamora (13 leg ), 
parí. j u d . de Puebla de Sanabria ( i ) , dióc. de Astorga (9), 
aud. íerr. y c. g. de Valladolid (16): s i t . al N. de un cerro, 
reinan los vientos de dicho punto y O. con mas frecuencia. 
Tiene sobre 13S casas ; la consistorial y cárcel ; escuela de 
primeras letras dolada con 360 n . á que asisten 30 niños; ig l . 
parr. (San Esteban) matriz de Boya y Sagallos, servida por un 
cura de ingreso y presentación de 3 voces legas, y una fuen
te de muy buenas aguas para consuino del vecindario. El 
TüRHEiMO es de niediana calidad ; le cruza un r. que sostiene 
una barca y nada le fertiliza. Los montes están poblados de 
robles, urces y otros arbustos y matorrales. Los caminos loca
les y malos, esceplo el que dirige á Zamora; recibe la OORIIBS-
POMDENCIA en Morabuey. euon.: centeno, lino y patatas; cria 
ganado lanar y cabrio, ind. : ó molinos harineros y 2 batanes. 
COMERCIO : arriería traficando en aceite , jabón , pimiento y ja
mones. eoiiL : 56 v e c , 22 i a lm. cap. piioü. : 95,044 rs. imi>.: 
10,706. CÓNTR.: 3,943 rs. 31 mrs. 

CODESAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunl . de Castroverde 
y felig. de Santiago de Castroverde ó Vi lar iho. pobl. : 2 vec , 
10 almas. 

CODESAL: I. en la prov. do Lugo , ayun l . de Trasparga 
y felig. de San Pedro de ¡ ' igura. Km. . : 6 v e c , 30 almas. 

CODESAL: cas. eu la prov. de Lugo , ayuut. de Páramo 
y felígresia deSan Juan de 7<Vío¿/e. (V.) pobl . : un vecino, 6 
almas. 

CODESAL : ald. en la prov. de Orense , ayunl . do Esgos y 
felig. de Sania María V i l la r de Ordclles. (V.) pobi..: 8 vec , 35 
almas. 

CODESAL: I. en la prov. de Orense, ayunl . de Padrenda y 
felig. de Sta. Maria del Condado. (V.) 

CODESAS : I. en l ap rov .de la Coruña , ayunl . de Cápela 
y felig. de Santa Maria de L'.ipiñaredo. (V.) pobl.: 10 vec , 67 
almas. 

CODESAS: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Melón y 
fel ig. de Sania Maria de Quines. (V.) 

CODESAS: I. en la prov. do Pontevedra, ayunl . y felig. de 
San Lorenzo de Salvat ierra. (V.) 

CODESEDA : cas. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Or
denes y felig. de Santa María de Leira. (V.) 

CODESEDA: anl . jur isd. en la prov.de Santiago, com
puesta de las felig. de Codeseda, Lir ipio y Sabuccdo , cuyo 
juez ordinario se nombra por el cabildo de Santiago que ejer» 
cía el señorío. 

CODESEDA: ald. en la prov. do Pontevedra , ayunt. de la 
Estrada y felig. do San Jorge de Codeseda. (V.) pobl.: 4 vec , 
20 almas. 

CODESEDA: ald. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de La-
l in y felig. de San Pedro de Doade. (V.) pobl . : 4 veo , 20 
almas. 

CODESEDA: I. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de Sal
vatierra v felig. de San Adrián de Medez. (V.) 

CODESEDA : ald. en la prov. ue Orense, ayunt. de Amoei-
ro y felig. de San Martin de Corueces. (V.) 
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CODIíSED\ (San JoncE de) : felig. en la prov. de Ponteve 

dra (5 leg.) , part. ju t l . de Tabeirús (1/2), diúo. de Santiago 
( 6 ) , ayunt de Estrada (1/2): siT. en un pequeño valle circui
do por los monles do Amado al N. , Zoo al É. y Quintas al S.: 
combátenla principalmente los aires del SE. y O.; el clima es 
f r ió , y las enfermedades mns comunes fiebres de varias cla
ses. Comprende, ademas del I. de su nombre, los de Ahrágani, 
Barro, Buealleira , Campos, Coto. Cúrrelos , Debesa, Filguei-
ras, Fonlelo, Fornos, Fragoso, Grela, Jubrey, Marcelos, Mon-
teagudo , Outeiro, Pórtela , Quintas, Vilaboa é Ynsuela, cpie 
reúnen 172 casas, entre las cuales se halla la denominada de 
la Tenencia , de fáb. m u y a n t . , y (|ue sir\ i ( j ( le conventode, 
monjas Benedictinas hasta principios del siglo X V I I . También 
hay escuela de primeras letras Irecuentada por mas de JO ui-
fios de ambos sexos, que pagan al maestro cierta retribución 
convencional. La igl. parr. dedicada á San Jorge es de buena 
fáb. , y está servida por un cura de provisión ordinaria en 
concurso. Tiene 3 ermitas, una de ellas bajo la advocación de 
San Blas en el I. de Monteagudo, otra titulada de San Roque 
en el de Quintas , y la otra con el nombre de Ntra. Sra. de 
Guadalupe cerca del I. de Grela , en una altura del monte Af
i lado, desde la cual se divisa la ria de Arosa ; el edificio es 
muv bueno, y á la imagen que en él se venera profesan gran 
devoción los hab. de la comarca y los marineros. Confína el 
ti:iím. N. Parada; E. Lir ipio; S. Quireza, y O. Sonto. Le cruza 
por el lado NE. el r. l 'mia, que naciendo en la fuente del mis
mo nombre junto á Acibeiro y l'ereiras, baña á der. é izq. 
varias fe l ig. , sigue por Calilas de Reyes y desagua en el mar 
ó ria de Arosa, no lejoslle Cambados; durante su tránsito por 
estetérm. recibe algunos alluentcs, y tiene nn puente entre 
el I. de Quintas y el sitio de Fuente-tria. El teereno es de rae-
diana calidad , gredoso en el val le, y arcilloso en la parle 
montuosa. Ademas de los caminos locales hay uno que dirige 
á Carballino y Ribero, en buen estado hasta el puente de la 
Piedra: el correo se recibe de la Estrada :t voces á la semana 
por balijero. pnon.: maiz, centeno menudo, algún tr igo, mijo, 
patatas y otras legumbres; manlieno ganado vacuno, mular, 
de cerda, lanar y cabrio ; hay caza de liebres, perdices y co
nejos, animales dañinos y pesca do truchas, ini i . : ademas de 
la agrícola se cuentan 5 molinos harineros, y los vec. se de
dican á la cantería en varios puntos de Galicia, poií l . : 367 
v e c , 2,068 alm. covín. : con su ayunt. (V.) Esta parr. cons-
t i luia por si sola jur isd. ó coto de su mismo nombre, y porte 
necia al sen. del cabildo ecl. de Santiago. 

CODESEDAS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Conjo 
y feTiR. de Santa María do Figvcirns. (V.) 

CODESEDO: 1. en la prov. de la Cnruna, ayunt. de Santa 
Comba y felig. do San Martin de ¡•nii/ecadn. (V.) 

CODESEDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. do Sarreaus 
y felig. de Santa María de Codcscdo. { \ . ) i>üi!L.: 40 vec , 200 
almas. 

CODESEDO ( S t a . M a r u de) : felig. en la prov. de Orense 
(5 log.), part. j ud . de Gínzo de Límía (2), dioc. veré nu/l i i is 
priorato de San Marcos de León ( i 0 ) , ayunt. de Sarreaus 
(3 /4) : s i t . á la falda del monte-Talarin en el l ím. oriental de 
la laguna de Antela. Combátenla todos los aires, pero con par
ticularidad los del N . ; el cuma es propenso á calenturas U'r-
cianarias. Comprende , ademas del 1. de su nombre, los do 
Amoá, Pazos y Veredoquo reúnen mas de 60 casas , y una 
escuela de primeras letras frecuentada por 50 niños, cuyo 
maestro tiene iOO rs. de sueldo. La ig l . parr. dedicada á San
ta María la Real , de la que es aneja Sta. María Magdalena de 
Paradina , está servida por un cura, cuyo destino' se provee 
por la orden mil i tar de Santiago. También hay 2 ermitas, la 
una titulada la Purísima Concepción en Codesedo, y la otra 
San Pedro Apóstol en Pazos. Confina el té rm. N. felig. de 
Barrio ( t / í leg.;,- E. la do Albergaría (1 ) ; S. la do Cortegada 
(1/2), y Ó. vega o laguna de Antela. El te r reno participa de 
monte y llano, y es bastante feraz. Ademas de los caminos lo
cales cruza por el térra, la vereda que dirige desde Orense por 
Laza á Castilla : el correo se recibe en Gínzo. croo. : trigo, 
centeno, maiz, castañas, habas, nabos, patatas, l i no , hortali
za y frutas; sostiene ganado vacuno , caballar y lanar , siendo 
proferido el caballar por ser muy buenas las yeguas; hay caza 
de liebres, conejos y perdices, y no faltan zorros y lobos. 
pobe.: 59 voc , 300 almas, con t r . con su ayunt. (V.) 

CODESEIRAS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y 
fe l ig . de San Pelayo do Corislanco. (V.) 

COD 501 
CODESIDO: ald. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Coris

lanco y felig. do San Martín de Ocr/. 
CODESIDO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. deBoi-

morto y felig. de San Miguel do l l o i m i l . pobl . : 2 vec. , 5 
almas. 

CODESIDO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Salvador de Bergondo. (V.) 

CODESIDO : I. en la prov. de la Coruña, avunt. de Rois y 
felig. de Sania Marina de Ribotsar. (V.) 

CODESIDO (San Mar t in de): felig. en la prov. de Lugo 
(6 leg.), dioc. de Moiidoiiodo (6) , part. jud . y ayunt de Vi -
l l a l b a ( l ) : s i t . en terreno desigual, con buena ventilación y 
clima f r ío ; las enfermedades mas comunes son liebres, angi
nas , dolores do costado é intermilentes: comprendo los 1. y 
cas.de Bayuca, Buguiban, Caldeiron, Cancela, Cutrímol, 
Forreira, Ferroíra de Suso, Fraiz , Fuente-vieja , Gradadle, 
Murazo, Or la , Outeiro , Rayóla, Refingoi, Retorta , Torre, 
Trascastro y otros cas. insignificantes que entro todos reúnen 
49 casas de pocas comodidades. La ig l . parr. (San Martin) es 
única , y su cúralo de primer ascenso y patronato real or
dinario: en el indicado I. do Toíre se encuentra una ermita 
con la advocación de Ntra. Sra. de las Angustias y en el de 
Trascastro de San José. El té rm. confina por N. con Sta. Eu
lalia de Burgas y San Miguel de Candamil ; por E. con San 
Pedro de Santaballa; por S. con Sta. María de Tardade y San 
Julián de Cazas, y por O. con la de Moman ; estendiéndose 
por donde mas 1;2 cuarto do leg. ,-en el mencionado I. de 
Forreira se halla la fuente do Moinobello, yen el da Cancela la 
de l'íneiro, ambas de buen agua; lo baña por el E. un r. sin 
nombro, y por el O. el denominado Ccrraciu que separa á 
esta felig. de la ya citada de San Manied de Moman; cruzan á 
aquel los puentes de Insua , Ferroíra de Suso y Trascastio , y 
ambos r. corren de N. á S. El ter reno es de mediana calidad, 
y al O. se halla el monte de Ponatomé, desp. El camino quo 
do Villalba dirige á Betanzos , se encuentra en mal estado; y 
el correo se recibe de la estafeta de Villalba adonde cada in 
teresado lleva y recoge su correspondencia, prod. : centeno, 
patatas, algún trigo , maíz y otros frutos menores; cria gana
do vacuno, caballar , do cerda, lanar y cabrio ; hay caza de 
perdices y liebres , y poca pesca, ino. : la agrícola, poií l . : 49 
vec , 239 aira c o n t r con su ayunt. (V.) 

CODESO: ald. en la prov.de Pontevedra , ayunt. de la Es
trada y felig. de Santa María do A/juiones. (V.) pobl . . 7 v o c , 
35 almas. 

CODESO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y 
felig. de San Martín de Ermedelo. (V.) 

CODESO: I. en la prov.de Lugo , ayunt. de Trasparga y 
felig. de Sta. María de Labrada, pobl . : 3 v o c , 14 almas. 

CODESO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Gormado y 
felig. de San Mamed de Moman. pobl.: 4 v e c , 20 almas. 

CODESO (Santa Eu la l ia de): felig. en la prov. de la Co
ruña ( U leg.), díóc y part. j ud . de Santiago (2), y ayunt. de 
Boqueijon ( l ) . s i t . ; al N. de la sierra do Pico-Sacro ; cl ima 
templado: tiene 00 casas dispersas , formando varios g ru 
pos, entro los que se encuentran fuonles de buenas aguas.. 
La ig l . parr. (Sta. Eulalia), perteneció al señorío del condes 
de Altaraíra en su jur isd. de Cira. El t i í rm. confina por N.. 
con San Vicente de Boqueijon; al E. con San Lorenzo de Pou-
sada ; al S. la mencionada sierra , y por O. con San Lorenzcv 
de la Granja : le baña un arroyuelo que corre al Ulla después 
de fertilizar el te r reno ; éste es de buena calidad y no careew 
de arbolado. Los caminos son veredas locales en mediano es 
lado; el correo se recibe por Santiago: prod. : vino , maiz, 
centono, patatas, legumbres , frutas y l i no ; cria ganado 
vacuno, lanar , caballar y algo de cerda ; se cazan liebres, 
conejos , perdices, codornices y otras aves. ind. ; la agríco
la , molinos harineros y algunos telares, pobl. : 59 vec , 275 
alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

CODESOS: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ceé 
y felig. de San Cristóbal de Codesos. (V.) 

CODESOS: I. en la prov. de Ponlevedra , ayunt. de Tuy 
y felig. de Randufe. (V.) 

CODESOS (San Cr is tóba l de) : felig. en la prov. de la Co
ruña (14 leg.), dióc de Santiago (10), part. j ud . de Corcubion-
(3/4), y ayunt. de Ceé (1/2). s i t . á la izq. del r. del Castro 
y no muy distante del camino de Corcubion á la Coruña: 
clima templado y sano : tiene unas 20 casas, que componen 

I los 1. de Codesos y Vilanova : la ig l . parr. (San Cristóbal), 
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es anejo de la de San Julián de Peiriña , con quien confina y 
en cuyo art. pueden verse las demás circunstancias de prod. 
y l'OBL. 

CODESOSO : ald. en la prov. de la Coruiia, ayunt. de So
brado y felig. de San Julián de ür i ja lba . i > (m . : 9 vec , 
41 almas. 

CODESOSO (San Mic.uelde): felig. en la prov. de la Co-
runa(8 1/2 leg.), flióc. de Santiago (9), pan . j ud . de Amia 
( i 1/4) y ayuot. de Sobrado (1). srr. : en tkiuuím) desigual y 
al NO. del dilatado monte liocelo sobre la v . de Sobrado: su 
CUMA templado y sano, y con buena ventilación : reúne 70 
(;«as de pocas comodidades, y una para recoger nieve; es-
tan distribuidas en los I. de Abeledo, Abeleiras, llidueiros. 
Campo de Pías, Carneiros , Castro de Seijo , Espineira , Fra
g a , Gandariños, Lagoa, Lodeiro, Macineiras, Marco, .\le-
son-nuevo, Monte, Muradelo , Nugueira, l'ias , Porto de 
Asno y Rcdigode. La ig l . parr. (San Miguel), s i l . en un 
campo despoblado , es única , y en el cannno real que va de 
Santiago á Lugo por Sobrado, existe la ermita de las Pias, en 
donde se celebra ronieria el lunes de Pascua del Espíritu San
to. E I t k rm. confina con San Andrés de l loade, San Julián 
de Cumbraos y Sobrado ; en el alto de la parr. nace el r. Man-
deo que corre al N E . , y desagua en la ría de Uetanzos ; inme
diato al mencionado Mandeo nace también el r. Tambre, que 
mareba al O. por Sobrado a desaguar en el Océano cerca d« 
la v. de Noya ; ambos son caudalosos per el incremento 
que toman en su curso. El t i m e n o es basiante fértil y sus 
montea regularmente poblados. El camino ya indicado y los 
demás vecinales, se hallan poco cuidados , y el CoutBO se re
cibe por Arzua. r uon . : centeno , patatas, maiz, trigo , algu
na legumbre y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; 
hay caza y pesca, rao. i la agrícola y elaboración de quesos: 
se celebra una feria , aunque de poca concurrencia, el dia lo 
de cada mes, en el indicado campo de la ermita, en donde 
•so benefician ganados y comestibles, poní..: 76 vec., 3lJ8 al
mas. fiONru. con su ayunt. (V.) 

COD1NAS (San Fel iu de), vulgo del I ' u m w . con ayunt. 
en la prov., aud. ten-., c. g. y dióc. de Barcelona (4 1/2 leg.), 
pa r t . j ud .de Granollers (2). s i t . en terreno montuoso á la 
libre influencia de los vientos; goza de clima sano y benig
no. Tiene 600 casas, en general de un solo piso; tudas sin 
cimientos por estar asentadas sobre las rocas, algunas bas
tante capaces , como la del Sei'ior Don, que es la mejor y mas 
céntrica del pueblo , y sirvió de cuartel y casa fuerte en U 
última guerra ; la mayor parte de ellas , están colocadas en 
la falda de un monte , (ornando cuerpo de pob l . , por donde 
cruza el camino real de Caldas á Moya , V i c l i , etc. , y las de-
mas diseminadas sin órdeu, y á grupos, por las venientes de 
los moutecillos inmediatos ; muebas tienen un cobertizo ba-

• jo del cual crian un cerdo para el consumo, cuya costum
bre es muy general en todas las famil ias; puede decirse, que 
solo forma una calle irregular y tortuosa llamada Mayor , y i 
plazas , una del Mereatlo y otra denominada de la Sagrera; 
el piso es naturalmente incómodo por las puntas que forman 
las rocas , y donde estas son llanas, resvaladizo y peligroso, 
en particular en tiempo de l luvias; bay un mesón , taberna 
y carnicería pública , pertenecientes al caudal de propios; un 
espacioso hospital para enterraos pobres, fundado por el 
presbítero D. Agustín Sanlacruz, párroco (pie fué de esta 
pob l . , con renías suficientes para atender a la curación y 
asistencia de aquellos, encomendadaáun enfermera y una 
enférmela ; este edificio es grande y sólido ; eu su centro 
tiene un oratorio dedicado á San Agustín , en cuya portada 
se lee el guarismo i / ' JJ , que indica probablemente el año de 
su construcciiin ¡ se halla servido por un capellán nombra
do por la administración del establecimiento, y éste, bajo 
la dirección de una junta de beneficencia compuesta de per
sonas respetables ; una sala del mismo , está destinada para 
las sesiones y reunión del ayunt. ínterin ediiiea una casa 
consistorial según tiene proyectado; y otras piezas ocupadas 
con la escuela de instrucción primaria a laque asisten 180 
alumnos ; algunas maestras particulares ensenan á las niñas 
las labores propias de su sexo ; 9 fuentes surten á los vec. 
de buenas aguas para beber y demás usos domésticos; dos 
son de curso perenne, y las demás se secan en verano. La 
ig l . parr. (San Félix), se halla servida por un cura de térmi
no de provisión real y ordinaria; un vicario que nombra el 
diocesano, y un sacristán nombrado por el pár r . ; el templo 

COD 
llene 1 altares; es de una sola nave con su cúpula, cuyo der
redor ocupan 4 estatuas colosales, que representan otros 
tantos doctores de la i g l . ; el apostolado la parte superior, 
y el centro el símbolo del Espíritu Santo; el cementerio, 
contiguo a este edificio , es reducido y no susceptible de me
joras por impedirlo un ribazo que forma la márg. del tor
rente llamado del T u r a ; hay ademas un oratorio dedicado á 
San Clemente, con culto público, de propiedad particular, y 
otro nombrado del Vi l la, donde se celebra una fiesta á la vir
gen M r a . Sra., por Pascua de liesurreccion. Antiguamente 
era muy pequeiioeste pueblo , y formaba parte de la haro
nía de Montl i . iy; mas se separó de ella eu 1799 cuando ad
quirió el titulo de v. El TERM. confina N. San (luirico , Safa-
y a ; E . Hiells y Higas; S. San Mateo de Montbuv y Caldas 
de Montbuy , y O. Callifá, del parí, de Tarrasa.EI tbrbkno 
es montuoso , pedregoso y estéri l , pues todo es de roca, solo 
bay algunos pedazos que la Infatigable laboriosidad de sus 
cultivadores ha hecho productivos, cubriéndolos de tierra 
que han conducido de otros puntos distantes , y detenién
dola de los aluviones por medio de paredes que ellos mismos 
construyen; contiene plantaciones de olivar y viñedo, y 
bosques de pinos. Los caminos son locales," y conducen 
á Aioya, Vich , y otros pueblos de la montaña, Kl corwío se 
recibe por el baligero que conduce el de Barcelona á Moya 
pasando por la pobl. paon. : t r igo , v ino , aceite, piñones y 
legumbres ; y cria ganado y caza de varias especies. IND.: 
se ejercen algunas profesiones cienlificas , todas las artes me
cánicas indispensables ; hay 250 telares de algodón , 00 de la
na en que se tejen estameñas y ropas basta.5;' un café y billar, 
y i molinos harineros impulsados por las aguas del mencio
nado torrente; por la escasez de terreno cult ivable, se dedi
can muclios habitantes á coger piñones, para lo cual tienen 
mucha agilidad ; y lo efectúan con un garfio de hierro pues
to á la estremidad de un palo por el cual suben y bajan con 
increíble destreza, aunque á pesar de ella , ocurren frecuen
tes desgracias en esla operación; por la abundancia de piño
nes que se cogen, y el tráfico de ellos que se hace , cono
cen vulgarmente este pueblo con el nombro de San Feliú del 
Pifió. I 'ob l . : 590 vec. de catastro, 2579 alm. cap. i'iioi).: 
8.364,800. 1MI'.: 20,.l,120 rs. 

CODO; 1. con ayunt. en la p rov . . d ióc. , aud. lerr. y c. g. 
de Zaragoza (8 horas), part. j ud . y adm. de rent. de Belchite 
(1). s i r . en medio de una estensa llanura al pie de un cerro 
en forma semicircular: es combalido de lodos los vientos: 
su clima es sano y templado ; tiene 300 casas , inclusa la 
llamada del Castillo que está situada sobre la eminencia ó 
aitura indicada: escuela de instrucción primaria concurrida 
por 36 alumnos , y dotada con 2,000 rs. v n . : i g l . parr., sita 
también sobre el cerro citado (bajo la advocación de San Ber
nardo). El curato era de presentación del monasterio de Uue 
da, y aprobado después por el ordinario : en las afueras, 
á 1/8 de hora de la pobl. , se encuentra el cementerio. En las 
inmediacionos del I. hay una fuwnle de la que emana mas 
de media muela de agua. Confina el tÉism. por las cuatro 
parles ó puntos cardinales culi el de lielchite: el t eh r . es bas
tante fér t i l , bañado por las aguas de la fuente mencionada y 
por las de otras que nacen en el térm. caminos , son locales: 
el coauíío se recibe por baligero de Belchite. raoo.; cereales, 
legumbres, f ru tas, hortalizas y v i no : se cria ganado lanar 
y de cerda; caza de perdices, liebres y conejos, ind. : 1 teje
dor de lienzo y 2 de lanas; un molino harinero, inút i l en el 
dia. comeivjio : 4 tiendas de abacería, poní,.: 189 vec. de ca
tastro y 900 almas, cap. imp. : 1.981,756 rs. vn . co.vrii.: 
20,9U r s . v n . 

CODOLUODON: santuario en la prov. de Barcelona , part. 
j ud . de Mauresa, térm. jur isd. de Castellar : s i r . : en el mon
te de su nombre , con lo casas eu sus cercanías que forman 
una plaza. El teukeno es montañoso y fr ió, poblado de pinos 
y algún roble, prod. : vino de mala calidad , miel y cera, to
do en cantidad corta, muy poco ganado lanar, y caza de co
nejos, perdices y liebres. 

CODOIÍY : ald. en la p rov . , part. j ud . y dióc de Tarra
gona, aud. te r r . , c. g. de Barcelona, ayunt. de Perafort. 
srr. : al S. y muy próximo á esle 1. con buena ventilación, 
y clima sano. Sus confines , calidad del teh r . y prod. ( v . 
Pí;i;ai-üht.) pobl. : 15 vec. , 85 almas, cap. pi\üd. 1.049,053. 
1M1'. 31,471. 

CODONERA ( l a ) : v. con ayunt. de la prov. de Teruel (22 
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leg.), part. j u i l . y adm. de rent. de Alcafiw (1 /2 ) , and. terr . , 
c. g. yd ióc. de Zaragoza (14 1/2): s i t . en el centro de un 
llano de 1/2 hora de diámetro, á la falda oriental del monte 
denominado de Sta. bárbara, l ibre al embate de todos los 
vientos , con cuma frió aunque sano, pues no se conoce nin
guna clase de enlormedades em émicas. Tiene 220 casas de 2 
ó 3 pisos regularmente y de mediana fáb. , las cuales se dis
tribuyen en 8 calles bastante alineadas, anchas y bien em
pedradas , con algunos callejones y 2 plazas denominadas de 
la Conslitucion y de la Igli 'sia : la primera es cuadrada del 
diámetro de 66 palmos y se cierra cuando se hacen las cor
ridas _do toros acostumbradas en el pais; la segunda tr ian
gular do 60 palmos de larga y 30 de ancha con una cruz en 
el c intro apoyada en una bonita gradería. La casa consisto 
rial está contigua á la i g l . , en la que se ve un salón bastan
te capaz donde se celebran las sesiones, y una especie de pul
pito de madera que denota haber servido para la lectura que 
se hacia en los convites de la cofradía de San Valefo, á que 
perteneció este edificio. f5n su interior se encuentran las cár
celes y en el piso del patio una escuela de instrucción prima
r ia, á la que concurren unos 48 niños, dotada con 1,995 rs. 8 
mrs. por cada año, ea|a franca con el agregado.de organista 
en cuyo concepto percibe 4:i l rs. 20 mrs. Hay otra escuela 
de ninas con 36 de asistencia y 800 rs. de dotación paga
dos de propios , y una ig l . parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), 
que siempre ha sido servida por un cura propio y o bencli-
fiados que componían el capitulo ccl.: en la actualidad solo hay 
."I de estos nll imos residentes. El templo sit. á la parte oriental 
de la v . , es un edificio sól ido, de orden gótico de 200 pies 
de largo, 00 de ancho y 150 de a l to , dividido en 3 naves 
con 13 aliares de antigua escultura, un órgano regular cons 
truido en el alio 1083, y una torre bastante elevada con su 
respectivo reloj y 3 campanas. En las afueras de la pobl. á la 
dis l . de unos 200 pasos, se encuentra una hermosa capilla 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de Loreto, toda de piedra 
cantería de 160 palmos de elevación y 300 de circunferencia; 
compuesta de una nave con 3 altares sumamente preciosos 
de escultura moderna, 2 sacristías, coro con su sillería y 
órgano bastante regular; fué construida á espensas de los 
vec. de la pobl . , y como no tiene renta alguna señalada , se 
mantiene por la piedad de los líeles de la misma. A la dist. 
de 150 pasos de dicha capilla se ve una ermita llamada el 
Sepulcro , y á 1/2 cuarto del pueblo otra (Sta. Bárbara), de 
fáb. ant. que se sostiene de limosnas, asi como el ermitaño 
que la cuida. El cementerio ocupa un lugar ventilado inme
diato a l a pob l . , el cual es algún tanto reducido. Los vec. 
se surten de nna abundante y perenne fuente llamada de la 
Vi l la (pie brota á unos 1,000 pasos S. , cuyas aguas, de 
buena calidad, salen por 3 caños, que fluyen en un abreva
dero, pasando luego á una balsa que sirve de lavadero y de 
alli á fertilizar algunas huertas, el TÉltM. confina por N. con 
r l de Valdealgorfa y Valjunquera; E. Fornoles y lielmonte; 
S. Torrecil la, y O. Torrevelilla y Castelserás, eslendiéndose 
unos 3/4 de hora en todas direcciones. En su radío se encuen
tran algunos montes enteramente pelados, sí bien en otro tiem
po tuvieron bastantes pinos ; y por el S. á la dist. de 1/2 hora 
cruza el riach. H e t q u i ñ , que nace en el térm. de Belmonte 
y Cerollera, de algunos manantiales y pequeñas fuentes que 
se agregan en suViirso , desaguando luego en el r. Gnaclalu 
pe. El te r reno casi todo es l lano, pues únicamente se ven al
gunas sinuosidades que también se cultrvan en cuanto es po
sible : las tierras roturadas, que serán de 900 cahizadas, se 
dividen en 3 clases, de la manera siguiente: 200 de la 
primera , 300 de la segunda y las restantes de la tercera. Los 
caminos son locales y de herradura, esceptuando los que 
conducen á Castelserás y Torrecilla por los que van carros, 
su estado es regular. LaCORRESPOHDESCli se recibe de A l -
cañiz dos veces á la semana, i-rod. : t r igo , cebada, avena, 
aceite, v ino , seda y legumbres j sostiene ganado lanar y ca
brío, y hay caza de perdices, conejos, lobos, zorras y gar-
duliis". im). : la agrícola, 6 tejedores de lienzos comunes y 
un molino harinero, comruciü: se hace con los art. sobrantes 
que se esportan á los pueblos comarcanos, importando otrosque 
faltan de general consumo: hay una pequeña tienda de panos 
ordinarios, y 4 tiendas de abacería insignificantes, pobl . : 
327 v e c , 1,308 alm. CAP. IMP.: 154,735 rs. 

CODORN1LLOS DE SAHAGÜN : 1. en la prov. de León 
(S leg.), part. j u d . de Sahagun (1), dióc. (veré mUÍñu) , perte-
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iieciento á la abadía de este último nombre, aud. terr. y e . 
g. de Valladolid, ayunt. de Villalraol. s i t . en una eminen
cia; con libre ventilación y cuma sano aunque desigual. Tiene 
48 casas, escuela de primeras letras frecuentada por unos 27 
niños de ambos sexos que satisfacen al maestro una módica 
retribución; un paseo con arbolado de chopos, ig l . parr. (San 
I 'elayoj, servida por un cura de primer ascenso y presenta
ción del abad do Sahagun; una ermita (Ntra. Sra. do Vi l lar) , 
y varías fuentes de buenas aguas ec el tér.n. Confina N . V i -
l l a lmo l ; E. Villapcceñil¡ S. Calzada, y O . el dosp. de Pala-
zuela. El t e r reno es de mediana calidad, y lo fertil izan las 
aguas de un arroyo que baja de Castellanos, y se une al Cea. 
Los caminos locales; recibe la coükkspomiiíincia en Sahagun, 
yendo cada interesado por la suya. puod. : t r igo , centeno, 
cebada, legumbres, l i no , vino y pastos; cria ganado lanar 
y vacuno, caza de liebres , perdices, siendo en el invierno 
tal la abundancia de grajas que destruyen los sembrados, uro. 
un molino harinero, pobl . : 40 vec , 158 alm. contu. : con el 
ayuntamiento. 

CODORNIZ: 1. con ayunt. de la prov. de Sogovia (8 leg.), 
part. jud . do Sta. María de Níeva,(3)> aud. terr. y e g. de 
Madrid (22), dióc. do Avi la (9): s ir . en un llano , rodeado de 
cuestas, le combaten los vientos N. O. y S. y su clima bastan
te f r ío, es propenso á pul.monias , pleuresías y fiebres inter
mitentes. Tiene 100 casas inclusa la de ayunt. en la que está 
la cárcel , escuela de inslrucion primaria común á ambos se
xos á la que concurren sobre 70 alumnos que se hallan bajo 
la dirección de un maestro dotado con 1,100 rs . , varios pozos 
de los que so utilizan los vec. para sus usos, y una ig l . parr. 
(Santo Domingo do Silos), servida por un párroco, cuyo 
curato es de primer ascenso , y un beneficiado simple, 
ambos do presentación de S. M. en los n.eses apostó
licos y del obispo en los ordinarios. El edificio consta de 
3 naves muy espaciosas, buenos retablos, y un escelente ór
gano, su fáb. es bastante regular en particular la de la torre 
en donde hay un buen campanario , inmediato á ella está e 
cementerio bastante capaz y ventilado : confina el TERR. N. 
Moraleja de Coca y Aldeanueva del Codonal; E. el mismo 
Aldeamieva del Codonal; S. Montuenga, y O. Rapariegos; 
estendiéndoso 1 1 de leg. poco mas ó menos en todas direc 
cíones : comprende el cas. de elEstepar. El teku lno es are
noso do mucho guijo y de inferior calidad al N. del pueblo y 
á 1/í de leg. se encuentran algunos sitios poblados de encinas. 
caminos: ios de pueblo á pueblo y la carretera de la corte á 
Valladolid todos en buen estado, correo: se reciben por los 
mismos interesados en Arévalo , los lunes, jueves y sábados 
y salen los días siguientes, prod. : t r igo, centeno y algarro
bas , poca cebada , garbanzos y mal v ino , su mayor cosecha 
t r igo ; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza do perdi
ces y liebres, uro.: la agrícola y un telar de lino, pob l . ; 90 
vec., 409 alm. cap. imp. : 51,580 rs. CONTR.: 0,850. El presu
puesto municipal asciende á 3,300 y so cubren de los produce 
tos de propios y por reparto vecinal. 

CODORNO (uel): herrería, deh. y vega en la prov., y part. 
j u d . de Cuenca , térm. jur isd. de Tragacele. (V.) 

CODOS: v. con ay.int. en la prov . , d i ó c , aud. terr. y c. 
g. de Zaragoza (11 leg.), part. j ud . y adm. de rent. de Daroca 
(4): srr. en una altura do poca elevación dominada por otra 
sierra : su clima es templado y propenso á calenturas intermi
tentes, pulmonías y carbunclos. Tiene 188 casas , una llama
da palacio con habitaciones espaciosas en situación elevada 
frente á la ig l . , y las restantes á der. é izq. del cerro; hay ca- ' 
sa consistorial y en ella un departamento destinado para cár
cel : escuela de niños concurrida por 50 alumnos y dotada con 
4,000 rs. vn. y otra de niñas asistida do unas 20 educandas 
sin dotación f i ja : ig l . parr. (Sta. María Magdalena). El cernen 
torio está sit. en paraje ventilado. En las afueras hay 3 ermi
tas denominadas San Roque, Sta. Quiteria y San Gil. Confina 
el té rm. N. con Ntra. Sra. de Cobel (1 leg.); E. Aguaron (21, 
S. con Encina-Corba (2), y O. con Langa y Oresa ( id.). El 
TERRERO es quebrado aunque fé r t i l , lo cruza y bañan en par
te 2 r iach . , el uno de ellos pasa por las inmediaciones de la 
pobl. y se atraviesa por medio de un puente ; tiene su or i 
gen en la fuente llamada Águila la que nace á 2 horas de la 
pobl. y va á desaguar en el r. Grio : sobre el camino de Cala 
tayud se encuentra una venta: circundan la pobl. montes po
blados de carrascas, caminos: locales y de herradura: el 
COBBEO se recibe de Daroca por balijero. prod. : t r i g o , cea-
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teno.ord io, garbanzos, habichuelas, cáñamo, aceite, vino, 
f rutas, hortaliza y abundancia de miel y cera: se criaga-

luulo lanar, cabrio, vacuno y cerda; caza de perdices, liebres 
y conejos, ind. : fab. de paño, bayetas, estameñas, barragan, 
bandas ó fajas y algunas otras de lienzos; ?. batanes, un mo
lino harinero y otro aceitero, comercio: esportaeion de sus 
manufacturase importación de otros ar t . ro i i i . . : 158 vcc , ::>o 
alm.CAí'. imp.: 1.029,032 rs. contu . : 22,636. 

CODOSEDO: ant. jurisd en la prov. de Orense , compuesta 
de la felig, de su nombra \ de la de Paradina ¡ la cual per
tenecía á la encomienda dt- la Barra, orden mil i tar de San
tiago. 

CODOSERA f U ) : v. con aynnl . en la prov. y dióc. de Ba
dajoz (8 leg.), part. j ud . de Alburqueniue ( 2 ) , aud. terr. de 
Cáceres (14), c. g. de Estremadura: slT. á la falda de la sierra 
denominadadel lugar con csposicion al N . , es de cuma hú
medo con vientos i \ . y E , y se padecen catarrales y pulmo
nías : tiene ICO casas malas, la de ayuat . , cárcel, escuela de 
primera educación para niños, dotada con 440 rs. de los fondos 
]iúblicos á la que asisten 30 niños ; otra privada de niñas a la 
que asisten 12 ; ig l . parr. con la advocación de Ntra. Sra. de 
la Piedad , curato de entrada y provisión ordinaria, y en los 
afueras una ermita de Oseada á Nuestra. Sra. de la Luz; 
una fuente para el uso del vecindario , y hasla 12 es
parcidas en diferentes puntos, de las cuales son algunas de 
aguas ferruginosas. Confina el tébm. por N. con el de San Vi
cente ; E. Alburquerque; S. y O. el reino de Portugal, esten-
diendose 1/2 leg. por estos últimos puntos y poco mas por los 
restantes : en el so cncueidran los cas. de Vara de la Nogue
ra , Borranchoza, Tojera y algún otro destinado á la lañor; 
montes de alcornoque , diseminados por el ténn . ; de poco fo
mento , y le bañan los r. Jola y Gébora que se unen después 
al Guadiana: el te r reno es áspero y de mlima calidad : los 
caminos vecinales en mediano estado : el correo se reci
be en Alburquerque por carga concejil 2 veces á la sema
na, prod. : t r igo , centeno, avena, castañas, nueces, ca
muesas, peras y verduras, siendo el centeno la mayor co
secha ; se mantiene ganado cabrio, lanar y vacuno, y se cria 
caza mayor y menor ; truchas y peces en ios r. ind. : 0 moli
nos harineros. POBL.: 187 vcc , 690 alm. cap. prou.: 1.391,105 
rs. imp. : 193,875. con t r . : 19,569 rs. 21 mrs. presupuesto 
municipal: 4,200 del que se pagan 1,500 al secretario por su 
dotación y se cubre con arbitrios sobre los pastos. 

CODUJO: barrio en la prov. de Vizcaya , part. j ud . de Bil
bao, ayunt. y térm. de Zalla. 

COEDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo, y felig. 
de Sla. Eulalia de la Dehesa, uno de los que corresponden á la 
quinta de Villamil de la misma (V.). pobi.. : 7 vec., 28 almas. 

COEDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Dóneos y felig. 
de San Cosme de flullan (V.). pobl. : 2 vec., 10 almas. 

COEDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig. de 
San Martin de Folgosa. pobl . : 4 vec. 20 almas. 

COEDO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballedo y 
felig. de San Miguel de fíuciños (V.) . pübl . : 3 vec., 18 almas. 

COEDO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y felig. 
de Santiago de Cedo (V.). 

COEDO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Cenlle y 
fel ig. de San Lorenzo de Pena. (V.) 

COEDO: arrabal en la prov. de Orense , ayunt. de Barco y 
felig. de San Martin de A l i jo . (V.) 

COEDO: I. en la prov. de Orense, part. j ud . de Valdcorras, 
ayunt. del Barco, felig. do San Martin de A l i j o : s i t . á la izq. 
del. r. S'd en la falda de un monte, con buena venti lación, y 
clima sano. Tiene 11 casas de mediana fáb. Su térm. se halla 
comprendido en el de la mencionada felig. (V. ) . El t e r ruño ; 
aunque montuoso y desigual es fért i l . Por el lado del E. baja 
un arroyo , el cual ocasiona algunos daños en las labores por 
su gran rapidez en tiempo de lluvias. Sobre el r. Si l hay una 
barca para la comunicación de los vec. de este pueblo y los 
de Cortes, sit. en la márg. opuesta, prod. : algún trigo , maíz, 
castaña, patatas, todo género de legumbres, vino, algún acei
te, leña y pastos ¡ se cria ganado , caza y pesca de varias es
pecies, pobl.; 11 vec . , 41 almas. 

COEDO (Santiago de) : felig. en la prov. y dióc. de Orense 
( i leg. ) , part. j ud . y ayunt. de Allariz ( 1 ) : s i t . al estremo 
occidental de la Limia , con buena venlilacion y clima sano. 
Comprende los! . de Nobás, Quintas, Souto y el de su nom
bre , que reúnen unas 30 casas. La ig l . parr. dedicada á San-
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tiago está servida por un curato de entrada, y de presentación 
ecl. Conlina el t é rm. con los de Requejo, Torneiros y Junque
ra de Ambia. El te r reno participa de monte y l lano, y abun
da en aguas de fuente, que aprovechan los vec. para surtido de 
sus casas, abrebadero de ganados, y otros objetos, prod.: 
centeno, maíz, castañas, patatas, legumbres, y pastos: man
tiene ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; hay caza de 
varias clases, pobl . : 33 vec . , 150 ahn. contr . : con su ayun
tamiento (V.) . 

COEDRÜS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecen-
y felig. de Si». Marina de la Jlihera. (V.) 

COÉLLO: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt . de Tuy y 
felig. de San Martin de Caldelas. (V.) 

COENCE : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Martin de Cerceda. ¡V.) 

COüNCE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de Rey 
y felig. de San Mamed de Coence (V.) . pobl. : 6 vcc . , 39 
almas. 

COENCE (San Mamf.d de) : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (6 leg.), part. j ud . de Chantada (5) y ayunt. de Palas 
del Rey (1): s ir . á la der. del r. U l la , clima"bastante sano, no 
obstante esperimentarse algunas fiebres y pulmonias. Tiene 
13 ü*ms cu los I. de Coence y Gonlá de abajo: la ig l . parr. 
(San Mamed,) es aneja de la de Santiago de Alba con quien con
lina asi como con Pedraza y San Miguel de Coence : le baña 
un arroyo que baja por terr. de Marzan y dirección S. á unir
se al Ul la: el TERRENO es de buena calidad , y los caminos son 
locales y mal cuidados: el correo se recibe indistintamente 
por Lugo ó Santiago, prod.: centeno, maiz, patatas, algunas 
legumbres, l ino , hortaliza y pasto. Cria ganado vacuno, mu
lar , lanar, de cerda y cabrio , hay bastante caza y poca pes
ca, i n d . : la agrícola y un molino harinero, pobl. : U v e c , 
94 alm. cont r . : con su ayunt. (V.) 

COENCE (San Miguel de): felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (6 1/2 leg . ) , part. j ud . de Chantada (5) y ayunt. de Pa
las de Rey ( l 1/2). s i t . á la der. del r. Ulla á 1/4 leg. del puen
te de la Merced; cuma templado y sano: tiene 14 casas y una 
ig l . parr. (San Miguel) matriz de las de San Cristóbal de Gud-
din , Sla. Maria de Pedraza y Santiago de Vidourero del 
ayunt. de Monterroso; el curato es de primer ascenso y patro
nato lego. El térm. conlina p o r N . con el de San Justo de Re
postería; al E. San Mamed. de Coence; S. el mencionado Ulla 
y al O. Sta. Maria de Pidre : hay fuentes de agua potable cu
yos derrames corren formando arroyuelos al Ulla: el t e r r e 
no partipa de monte, arbolado, prados de pasto y llanos de 
buena calidad destinados al cul t ivo: los caminos vecinales 
mal cuidados , el correo se recibe por Lugo, prod.: centeno, 
maiz, patatas, algunas legumbres, lino y frutas ; cria gana 
do vacuno caballar cruzado, lanar, cabrio y de cerda: hay 
caza y pesca, ind . : la agrícola y pecuaria, elaboración de que
sos , "telares para lienzos y molinos harineros, pobl. : 16 v e c , 
102 alm. cont r . con su ayunt. (V.,). 

COENLLOSA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Co-
tovad y felig. de San Andrés de líaloníjo. (S.) 

COENS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage y 
felig. de San Mamed de Sarces. (V.) 

COEO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San 
Vicente Coeo. pobl . : 9 v e c , 45almas. 

COEO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Luiño y felig. de 
Sta. Maria de Bóveda, pobl. : 5 vec., 25 almas. 

COEO (San Vicente de) : felig. en la p rov . , d i ó c , part. 
j u d . y ayunt. de Lugo (1 leg.) : s i t . á las inmediaciones de la 
carretera general en terreno casi l lano, con buena ventilación 
y cuma f r i ó , pero bastante sano: compréndelos! , de Coeo, 
Corbolle, Maree y Quiniela que reúnen 30 casas de pocas co
modidades. La ig l . parr. (San Vicente) es única y su curato de 
entrada y patronato del cabildo catedral de Lugo : en el indi
cado I. de Corbelle hay una ermita perteneciente á la casa de 
Parga, con la advocación de San Antonio; el cementerio se 
llalla en el atrio de la ig l . El t é rm. confina por N. con San Ju
lián de Vilachá de Chamoso; por E. con San Pedro de Arge-
mi l y arroyo que viene de Segovia, por S. con la confluencia! 
de este arroyo y e l r . Chamoso, y por O. con San Lorenzo d& 
Recimil: tiene varias fuentes de buen agua y pozos: le baña el 
mencionado Chamoso , á mas de los que hemos hablado y las 
alluyentes que bajan de Bascuas y Carbalüdo. El te r reno es 
de buena calidad y sus montes solo producen matas bajas, hay 
sotos de propiedad particular con mucho arbolado de robles. 
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castañas y frutales , escasean los prados , pero abundan los 
¡tastos. El camino ya indicado, asi como los vecinales, se en 
cuentran en estado regular, y el correo se recibe de Lugo. 
iMion.: centeno, patatas, nabos, castañas y otras frutas, Uno, 
legumbres y bellota; cria ganado vacuno y de cerda; bay caza 
de liebres y perdices y poca pesca, ind. : la agrícola, un molino 
harinero con .'! ruedas y varios zapateros que venden su obra 
en las ferias de Aday y Lugo , en donde también benelician el 
sobrante de sus coseclias y se proveen de aceite, j abón , pa
ños, vino y otros art. de que carecen, poní,. : 36 v e c , 142 
alm. cohtk. con su ayunt. (V.) En esta felig. y las inmediatas 
estuvieron detenidas desde el C al 9 de enero de 1809 las fuer
zas francesas, al mando de los generales Soult y Ney por ha
berles impedido el paso para Lugo las tropas inglesas que co 
mandaba Sir .1. Moorc. 

COESAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tndela y 
fel ig. de Sta. Eulalia de Manzaneda. (V.) 

COESES: ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y 
fel ig. de Sta. Eulalia de Quinte. (V.) 

GOESES (Sta María Maouai.ena de) : fel ig. en la prov., 
d i ó c , part. j ud . y ayunt. de Lugo ( l 1/4 leg.): srr. cu terreno 
desigual y a las márg. del r. Mino con buena ventilación y 
clima templado y sano: comprende los 1. de Batan , Bentosi-
ños , Ceza , Fuentemayor, Pombál , l'ortanóba y Vil lalbile, 
que reúnen 54 casas entre las que sobresale la del Sr. Gayo-
so del f 'ombal. La ig l . parr. (Sta. María Magdalena) es matriz 
«le San Mamed de Ribaa de Miño y San Martin de i' iñeiro: 
tiene una ermita con la advocación de Ntra. Sra. de las Vir
tudes, y el cementerio se encuentra en el atrio de la ig l . , pero 
•en nada perjudica á la salud pública. El térm. confina por N . 
•i-on Sta. Eulalia de Guiña y parte con San Pedro de Soñar; 
por E. con el r. Miño ; por S. con el indicado anejo de Piñeiro 
y San Juan del Campo, y por O. con el citado San Pedro de 
Soñar y Sta. María de Eijós: tiene fuentes de buen agua en 
casi todos los indicados pueblos, y le baña el arroyo Chanca 
ó de las Virtudes, que baja de la parr. de Sau Pedro de Galde, 
dirigiéndose desde el O. al E. á perderse en el mencionado 
Miño : este le fertiliza á lo largo : tiene un puente de piedra 
en Corgo, otro de madera en Chanca y otro de piedra en el 
camino que va a Puertomarin. El te r reno es de buena calidad 
y los montes de las Virtudes , el de Carballo grande y el dé 
Gándara de la Magdalena, etsan poblados de malas bijas: tiene 
varios sotos con arbolado de robles y castaños, siendo el mas 
notable por su cstension, el de Chanca de propiedad de la 
casa del rombal; mochos prados de regadío y sin él, pero con 
escelenles pastos. Los caminos vecinales, se encuentran en es
tado regular, y el correo se recibe de Lugo. prod. : centeno, 
cebada, maiz y patatas, algún tr igo, nabos, mucha f ru ta , le
gumbres , l ino , castaña y yerba; cria ganado vacuno , de cer
da , caballar y lanar; hay caza de liebres, perdices y otras 
aves de paso, y se pescan truchas y anguilas, ind. : la agrí
cola y 3 molinos harineros. El comercio se reduce á la venta 
de los frutos sobrantes de la cosecha, manteca,algún ganado 
y leña en los mercados de Lugo, en donde se proveen de los 
art. que mas necesitan, pobl . : 54 v e c , 276alm. cont r . con su 
ayunt. (V.). En medio de la labrantía de su té rm. , existe una 
•elevada colina denominada el Castro de Coeses, desde la que 
se descubre una inmensidad de terreno en todas direcciones 
con hermosos puntos de vista, ó sea un gran panorama, cuyo 
punto sirvió de estación en las operaciones geodésicas para la 
•carta geográfica de Galicia, levantada por el Sr. Fontan. Se 
sospecha que en la antigüedad haya servido de vigía. 

COFARA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Teijeira y 
fel ig, de Sta. María de Abclcda. (V.) pobl. : 4 vec. , 20 
almas. 

COFtÑAL; v . en la prov. y dióc. de León (10 1/2 leg.), 
par t . j u d . de Ríaño (( , ) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (31), 
ayunt. de la Puebla de L i l lo : s i t . en una pequeña llanura so
bre la márg. ízq. del r. Porma , en un elevado cerro llamado 
monte Prieto; su clima es frío pero sano. Tiene 47 casas y casi 
igual número de hórreos ó solares llenos de escombros; la 
consistorial que sirve de escuela de primeras letras, dotada 
con 40 ducados á que asisten 60 niños de ambos sexos; ig l . 
p-arr. (San Adriano) servida por un cura de primer ascenso y 
presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los ordi
narios del abad y monjes del monast. de Sahagun; una cape
llanía de patronato particular con cargo de misas; una ermita 
(San Roque) á 400 pasos N. de la. pobl. , bastante deteriorada; 
cementerio en paraje ventilado.* y 2 fuentes de buenas aguas 
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para el consumo del vecindario. Confina el té rm. N. Puerto 
de Tarna; E. Maraña; S. Redipollos y Lí l !o, y O. fsoba; se 
estíende 1 leg. de E. á O. y 1 1/2 de N. a S. El terreno es la 
mayor parte montuoso; solo el valle en que se halla la pobl. es 
llano : las alturas mas principales son Tronisco, puerto ó co
llado que conduce á Maraña; Garba del Pinar , cresta peñasco
sa que divide el térm. del pueblo que nos ocupa del Pinar de 
L i l lo , en el que está enclavaduras Señales, puerto que con
duce al .de Tarna , Mongayo, eminencia notable, que por d i 
cho punto se eleva á 2 horas del pueblo, en los confines de su 
téim. y el de Tarna, Páramo y Borugo, alturas formidables 
que unidas forman la estensa cord. que por la parte sept. divi
de este térm. del correspondiente al conc. de Caso, cucuyo 
punto mas bajo hacía su estremo occidental está el puerto óco-
llada Muezca del Borugo; los picos de Runcion , que sobresa
len al O. de la v. á la 1/2 hora de d is t . , y á poco menos la es
cabrosísima y elevada peña de San .Insto, sita á la ízq. del r. 
que baja de Isoba; á su der . , y mas próximo á la v . , por la 
misma parte occidental, se encuentra el valle titulado Valla-
rianes, poblado'de urces hayas, abedules y otros arbustos; á 
1/2 hora N. el de Pinzón, que sí bien es de poca anchura, 
tiene l/2)hora de long. , elevándose de uno y otro lado, mon
tes que abundan en leña de roble y haya , y otras maderas 
de construcción: los principales de estos, son : las Biescas, la 
Solana, Remellagüellos y la Brañuela ; á la subida del referi
do puerto de Tronisco hay otros 2 montes de igual clase que 
los antecedentes llamados Entrcfaedos y Robledo; distan 1/2 
hora de la pob l . , y 1/4 los de la Boyeria y Mataferrera, cu
biertos de roble y haya el primero, y de roble solo el segundo; 
estos 2 montes son los que prod. mejores maderas de construc
ción; por últ imo el desp. de la Fontasquesa ó Valdelascasas 
que antiguamente se llamó Fonte-Pascasia, dista poco mas de 
1/4 de hora; tiene algo de monte bajo, muchas tierras cente
nales , y escelentes pastos. En el puerto de las Señales nace de 
una copiosa fuente el ríach. Zampuerna que antes se llamó 
Fuente Puerma , según resulta de ant. escritos; es uno de los 
orígenes del r. Porma , el que probablemente recibió de él su 
nombre; en su curso por este térm. recibe varios arroyuelos, 
haciendo una hermosa visualidad 2 grandes cascadas que se 
notan en su descenso; tiene un puente de madera titulado las 
Lamas por debajo del cual conduye el Zampuerna con otro 
ríach. que viene de Isoba ; juntos ya toman el nombre de r. 
Ponna y amenizan toda la parte llana del pueblo que describi
mos á cuyos 100 pasos O. corren , cruzándoles un puente de 
madera en el camino que conduce á Li l lo; en su parte opuesta 
y á 200 pasos de la v. existe una fuente termal llamada la Cal
da ; tiene 18" de calor y no le faltan escelentes virtudes medici
nales, según el parecer y esperimentos de varios facultativos: 
pero se halla en completo abandono, siendo una desgracia 
para la humanidad doliente , que no se verifique el corres 
pondiente análisis yse dejen de establecerse unos baños con las 
comodidades y buen régimen necesarios. Los caminos son de 
pueblo á pueblo, esceptóel quedírije áfnflesto por el puerto 
de Taina: recíbela correspondencia de la Puebla de Li l lo . 
i'iuii).: t r igo , cebada, centeno, legumbres y pastos ; cría ga
nado vacuno , lanar y caballar; caza mayor y menor, y pesca 
de ricas truchas,; hay algunas colmenas que dan bastan
te miel y cera. ind. : 4 telares de tejidos bastos de lana y l ino, 
5 molinos harineros , y un batan sin movimiento, comercio: 
se eslrae ganado vacuno y se importan granos y otros art. 
que faltan. Con el nombre de romería de las Animas, se cele
bra una pequeña feria el primer domingo y lunes de setiembre 
de cada año ; en ella se venden almadreñas y palas que cons
truyen los asturianos del limítrofe conc. de Caso , y algunos 
granos y frutas de Castilla, pobl. : 64 v e c , 260 alm. contb. 
con el ayunt. En 2 de jul io de 1842 tuvo lugar en esta v . un 
borroro:0 incendio que abrasó á 50 casas con casi todos sus 
muebles y efectos. 

COFIÑO (San Miguel) : felig. en la prov, y dióc. de Oviedo 
(10 leg.), part. j ud . de Cangas de Onis (1 1/4;, ayunt. de Par
res ( i j l ) : s i t . á la izq. del r. Sella y al S. de la montaña del 
F i to, con buena ventilación y clima saludable. Comprende, 
ademas del 1. de su nombre, los de Escodeces, Pandiella y V i 
llar , que reúnen unas 90 casas. La ig l . parr. dedicada á San 
Miguel , está servida por un cura de primer ascenso y patro
nato laical. Tiene una ermita de propiedad particular. Con
fina el té rm. N . espresado monte del F i to ; E. felig. de Collía; 
S. la de Pendas, y O. la de Fios. Dentro del mismo nace un 
a r royo , que corriendo de N . á E. confluye en el Se l la , mas 
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abajo de la felig. de Cuadroveña: 6l tERRENO participa do 
monte y llano y es bastante fért i l , p rod. : cereales, legumbres, 
hortaliza , algunas frutas y yerbas de pasto, con las que man
tiene ganado vacuno, lanar y cabrio ; hay caza de varias es
pecies y alguna pesca, ind . : la agricultura y distintos moli
nos harineros, poií l . : 90 v e c , 447 alm. cont r . con su ayun
tamiento (Vv) 

GOFIO; r. en la prov. de Av i l a , part. j ud . de Cebreros: tie
ne origen de la fuente del Puerto, llamada del Descargadero 
en las sierras que se forman al N. de la v. de Navalperal y el 
campo llamado de Azalvaro, baldio do Segovia: corre en
tre las mismas con dirección al E., hasta llegar frente de la 
ald. de Pegucrinos, titulada las Herreras, en cuyo punto va
ria su corriente al S . , bañando parte de los térm. del espresa 
do baldio, el de las Navas de Pinares, Pegucrinos y Sta. Ma
ría. En todos estos puntos es conocido con el nombre de t ia l -
/n iv ic jo , y al tocar en la jur isd. de Robledo de Chávela, part. 
de San Martin ileValde-Iglesias, toma eldoCo/io, el cual con
serva hasta cerca del puente de San Juan, que desemboca en 
el Alverche; durante su marcha riega los térra, del real patri
monio de Quejigar, B:ddemagueda y el de las Casas de Navas 
del Rey , es poco caudaloso y en el cstio se minoran conside
rablemente sus aguas: impulsa las ruedas de vanos molinos 
harineros sit. á sus márg . , y tiene 2 puentes de piedra y al
gunos pontones de madera para la comunicación de los pue 
Ros que baña; cria algunas anguilas, barbos y bogas. 

COFITA: cas. en la prov. de Huesca (9 leg.), part. j ud . y 
ai lm. do rent. de Tamarite ( l ) , dióc. de Lérida (9;, aud. 
terr. y c. g. de Zaragoza (17): s i t . al S. de Fonz en el cami
no de Tamarite á liaVbastro, do clima sano , combatido [lor 
los vientos E. y O. y el llamado tramontarlo, t k r reno bueno 
y de regadío; lo baña el r. Cinca que nace en los Pirineos en 
las inmediaciones de Bielsa: en el part. de Tamarite: solo ba
ña parte de los terrenos de Estada, Estadilla y Fonz, des
pués de habérselo incorporado el Esera. caminos : el de Ta
marite, á Barbastro como ya se ha dicho, prod : tr igo, cebada, 
algo do cáñamo, f rutas, seda y legumbres, poií l . : (V. Fonz, 
á cuyo vecindario pertenece.), cos t r . : i d . 

COFORT: 1. con ayunt. en la prov. , aud. te r r . , c. g. de 
Barcelona (14 leg.) , part. j ud . de Berga ( i / 2 ) , dióc. do Solso-
n a : s i t . en la laida do un monto bastante elevado , continua
ción de la parte N. del de Capolat, con buena ventilación y 
clima sano. Tiene 11 casas diseminadas y algunas chozas; una 
ig l . parr. (San Martín) aneja de la del l . de Espinalbet, un ce 
mehterio y algunas fuentes. El íérm. confina con Espinalbet, 
Validan , Farnés y Ciará. El TtetlliESO , aunque montuoso y de 
secano , os férlíl y de regular calidad : le cruzan varios cami
nos locales, prod. : trigo , centeno, maiz y patatas ; cria ga
nado lanar, cubrió, vacuno y do cerda, y alguna caza. 
POBI..: l i v c c , 58 ahn. CAP. p rod . : 42-2,799 rs. im¡-.: 10,570. 

COFRENTES: valle de la prov. de Valencia, part. j u d . de 
Jarafnel. s i t . al SO. de aquella c. á la dist. de 14 horas, 
cerca del l imito do la prov. de Albacete, part. j ud . de Gasas-
Iímíicz y do la de Cuenca, part. j ud .de Requena, por donde 
serpentean los r. Avoru, . fúcar y Gabriel, formando un agra
dable laberinto: soplan suavemente toilos los vientos, y bajo 
de una atmósfera risueña y despejada, se goza de un clima 
templado y saludable, siendo algo frecuentes las herpes, que 
en el pais ¡laman humor salado, provenientes sin duda de que 
los voc. aprovechan para sus usos ordinarios algunas fuentes 
saladas que brotan en el valle. Este se prolongado N . á S. 
como unas 4 log. empezando en el monteCíierricliana cerca del 
r. Gabriel, entro Cofronles y Requena, y termina cerca de 
Ayora, siempre estrechado entre dos cord. do montes (pie 
corren en la misma dirección, separadas solo entre si como 1 
leg . , que será generalmente la lat. de este valle. Sus raices y 
faldas como también los cerros son de yeso, los cuales varían 
sucesivamente do altura seguidos de elevados montes hacia 
el oriente y poniente. Los occidentales se estienden como 1 
leg. hasta la raya ó división de las prov. de Albacete y Va
lencia en los part. j ud . antes mencionados, donde forman una 
barrera irapenelráblo interrumpida por barrancos, quebradas 
y gargantas: por dos de estas entran los r. Gabriel y Júcar, 
que unidos junto á Gofrentes, corren con el segundo nombre á 
desaguar en el Mediterráneo, cerca de Cubera. Los montes 
orientales del valle comunican con ¡a mult i tud de aquellos 
que ocupan mas de 30 leg. cuadradas do superficie, sin co
lonos y casi sin cultivo, entre los que descuella el elevado 
Caroche, cuya descripción hicimos en su art. correspondiente. 
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(V.) Entre estas breñas casi áridas y desiertas se encuenlra c' 
ameno y frondoso vallo que describimos, y en él & v. muy 
considerables, que en su respectiva posición forman una linea 
tortuosa tendida de N. á S. , y se denominan Gofrentes (la mas 
principal y la que le da nombre), Jalance, Jarafuel, Teresa y 
Zarra, que es el pueblo mas meridional y donde residía anti
guamente el gobernador del valle. Casi todas ellas ocupan las 
cumbres de cerros mas ó menos elevados, teniendo cada un,i, 
escoplo Zarra, su cast. donde los árabes colocaban sus vigías 
para avisarse de la proximidad do los enemigos, cuyo ejem
plo se siguió igualmente en la últ ima guerra civi l . El thiuieno 
del vallo es casi siempre desigual, dispuesto naturalmente en 
cuestas, muchas veces rápidas ó incapaces do contener las 
aguas de riego; poro ahora se halla reducido á graderías, y 
asegurados los ribazos con olmos y almeces, y las áreas ho
rizontales por ind. de los colonos. No permiten que los alme
ces, que son los que mas abundan, se levanten á la altura que 
adquieren comunraonto en todo el ant. reino de Valencia: cór-
tanlos á poco mas de un pie del suelo y solamente les dejan 
los renuevos que aprovechan para horcas y garrotes; por cuyo 
medio logran ventajas conocidas, siendo las principales for-
lilicar cada día mas y mas los ribazos con las raices que se muí 
tiplícan y engruesan, proporcionar la cria y corte de las varas 
para horcas y cayados, é impedir la sombra que los corpu
lentos almeces ecbanan sobro los campos. De esta manera 
han conseguido bastantes y frondosash norias, que se ferti
lizan con los r. mencionados de Gabriel, .locar y Ayora, que 
corre por todo el valle en dirección de S. á N . , y con mn-
chas y copiosas fuentes que nacen en aquel recinto: asi os que 
se ven con frecuencia canales do aguas cristalinas; óyese el 
murmullo do las queso precipitan por los cerros, y por todas 
liarlos se muestra la ind. de aquellos bab. y la fcrl i l í i lad del 
suelo. Los caminos del valle son locales, de herradura y en 
regular estado: desde Ayora, pueblo lindante con Zarra, ar
ranca una pequeña carretera que so une en Almansacon la 
real de Madrid, p rod . : las mas generales son, vino, aceite, 
miel, cera, seda, t r igo, cebada, centono, avena, maíz, patatas, 
frutas y hortalizas; se sostiene ganado lanar y cabrio; hay 
cazado corzos, perdices y conejos con algunos anímales da
ñinos como son lobos, zorros y víboras, y pesca en los r de 
barbos, y sabrosas anguilas, ind. : la agrícola se halla en mi 
estado muy floreciente, y una prueba la tenemos en la pers-
pecliva que presentan aquellas buertas todas niveladas con 
sólidas calzadas ó con los abundantes almeces, cuyos renuevos 
asi como los del olmo cimpestre, saben criar y gobernar de 
tal manera para las referidas horcas y cayados, que les pro
duce mas de 8,000 posos (15 rs. 2 mrs. cada uno; contando la 
docena de horcas á 15 rs . ; pero como alli mismo viven los 
obreros que las benefl'ciaa y ponen en estado de Venderle á los 
labradores del reino, operación que triplica ol valor de dichas 
horcas y garrotes, quedan amialmunte en el vallo al pie de 
21,000 posos, provenientes de este art. desconocido c-n otras 
parles. A esto deben añadirse las manufacturas de lana 
donde se ocupan muchos vec. y se consumen las lanas del 
pais en fabricar paños y otras telas do que se visten los natu
rales, enemigos declarados del lujo y del ocio; hay algunos 
molinos harineros y de aceite y otros artefactos, po r l . : A 
fines del siglo X V I apenas conl'aban los 5 pueblos del valle 
unos 1,100 v e c , qae aumentaron á 1,800 á últimos del siglo 
¡lasado, según ios datos presentados por el Sr. ü . Antonio 
Gabanilles en su obra tantas veces citada: de modo que en 
cosa do 100 años progresó la pobl. en 700 vec. Finalmente, 
según la matrícula catastral do 1842, resultan en las 5 v. 
2,220 vec., 7,379 a l m . , esto es, 420 vec. mas que en 1797: 
la riqueza y con t r . las presentamos en los art. de las respec
tivas pobl. del valle. 

GOFRENTES : v. con ayunt. de la prov . , aud. te r r . , c. g. 
y dióc. do Valencia (14 horas), part. jud. de Jarafuel C2 1/2): 
s i t . al estremo sept. del valle do su nombro sobre un monto 
que forma ángulo saliente en la conílueneía de los r. Gabriel 
y Ji lear; libre al embale de todos los vientos con clima tem
plado y sano, aunque suelen padecerse con frecuencia herpes, 
que allí llaman humor salado, y que sin duda provienen, 
reedificó una ant. fort. que domina al pueblo, sit. al eslremo 
NO. de él sobre las márg. del Gabriel que baña sus muros, y 
como ya dijimos al describir el valle, de que los vec. se sir
ven para sus usos de algunas fuentes saladas que nacen en 
aquella comarca: con motivo de la últ ima guerra civil se 
se circunvaló la v. con tapias, pero tan débiles que no ofre-
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cinu sino una ligera resislencia. Dentro de este recinto se en
cuentran unas 300 casas de 24 á 30 palmos de elevación y 
con muy pocas comodidades en su distribución interior, las 
cuales constituyen en calles incómodas , tortuosas y casi 
todas en cuesta menos la de Sla. Ana que es llana y recta, 
y 2 plazas llamadas la una de la Iglesia, de figura irregular, 
inmediata á esta y al cast. , y la otra del Olmo que forma un 
cuadrilongo, y es bastante espaciosa: hay cárceles que existen 
en la fort. antes mencionada, una escuela de primeras letras 
á la que concurren de 25 á 30 niños dotada cou 1,200 rs. y 
na igl . parr. ("San José), de segundo ascenso, servida por una 
ucura y un dependiente. El cementerio se halla en las afuers 
déla pobl. hacia eINO., sin que perjudique á la salud pública; 
y en la misma dirección, pero a mas de 1/4 de hora de dist., 
una fuente y pilón sin cañería alguna, cuya agua aunque po
table no la utilizan los vec. para sus usos y si la de los r. 
por su mayor proximidad. El TÉRH. confina por N. con el 
de Requena (prov. de Cuenca) y Yátova; E. Corles de l'allás; 
S. Jalance, y O. Ves (prov. de Albacete, part. Jud. de Casas 
Ibañez), estendiéndose por el primer punto 2 horas, por el 
segundo 1, por el tercero 1/2 y 2 por el cuarto. En su radio 
se encuentra la ald. denominada Casas del Rio que describi
mos suficientemente en su art. correspondiente (V. ) , y 2 ó 3 
cortijos en donde por lo regular no habitan sus dueños mas 
qnc alguna temporada, si se esceptúa el llamado de Grancra: 
donde mora de continuo una familia cultivando 15 ó mas 
tahullas de huerta que se riegiin con la fuente del mismo nom
bre, cuyo sitio es bastante ameno y delicioso por sus crista
linas aguas y por el arbolado de las huertas en medio de aquel 
desierto. También se hallan muchos montes, notándose como 
principales el de la Cherrichana, sit. hacia el N. á la dist. de 
1 leg. por el cual atraviesa el camino que conduce á Ueqnena: 
subiendo en cuesta muy rápida y cerca de su cumbre en el 
mismo camino, brota una fuente llamada de la Oruga, cuyas 
aguas sirven de abrevadero para los ganados; el Morrón de 
Aleóla ó sea la terminación sept. de la sierra de este nombre 
que procede del térm. de .farafuel, y el de Agras dist, 1/2 
hora NO. , aislado y producto sin duda de una erupción 
volcánica, cuyos residuos o escorias han hecho creer á mu
chos que encerraba grandes depósitos de plata, y de aqui los 
muchos registros y denuncias de minas que se han hecho en 
el referido monte. El te r reno es en general montuoso, lleno 
de breñas bastante áridas, que contrastan singularmente con 
el pequeño recinto enclavado en el valle de Cofrentes, el cual 
es sumamente productivo, comprensivo de unas 2,200 tahu
llas de huerta plantada de cáñamos, malees, moreras y mu
chos frutales: el secano será aproximadamente de 300 hane-
gadas, en el que hay dilatados viñedos y sembrados. Rié-
gallse las huertas non las aguas del Júcar y Cabriel; las del 
primero vienen algo impuras, cargadas con lo que robaron á 
ios yesares y mezcladas con las del r. Ayora; las del Cabriel 
son cristalinas, y por eso se prefieren para el uso de los ve. 
cinos. Para el paso de dichos r. existen 2 puentes de madera 
mal formados e inseguros: el del Júcar tiene solo un arco, y 
su altura es de 20 palmos; el del Gabriel cuenta 4 arcos de 
igual altura, y tanto uno como otro suelen destruirse con fre
cuencia en las desbordaciones de aquellos. En este últ imo 
puente se cobra un módico derecho á los viajeros que consiste 
en 4 mrs. por persona ó caballería como arbitrio municipal. 
Atraviesan el térm. de Cofrentes 2 caminos: uno provincial 
que desde los pueblos del valle conduce un ramal á Requena 
y otro á la hoya de Buñol, y el segundo que se diri je desde 
Cofrentes a Castilla la Nueva, ambos en mal estado, y part i
cularmente el primero se halla tan descuidado, que no puede 
considerarse sino como una mala senda. La corbespondescia 
se recibe de Reqnena por medio de balijero 2 veces á la se
mana, prod. : tr igo, maiz, cebada, avena, vino, pasa, seda, 
cáñamo, frutas y hortalizas; sostiene ganado lanar y cabrio; 
hay caza de corzos, perdices y conejos con otros animales da
ñinos, como son lobos, y zorros, y en los r. abundante pesca 
de barbos y anguilas, i nd . : es de escasa importancia en Co
frentes, pues solo se cuentan algunos tejedores para paños y 
lienzos del pais, dedicándose algunos vec. á hilar la seda que 
se produce en el té rm. , y los pobres se emplean en la conduc
ción de maderas por el r. Júcar, á cuyo fin salen algunos jó
venes abandonando por ello la agricultura, lo cual es sin duda 
la causa de la decadencia en que esta se encuentra, asi como la 
misma pobl. cuando en su térm. tiene suficientes elementos ' 
para prosperar: hay también 3 molinos harineros y algunos 
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artes y oficios mecaincos. comercio: se hace con los objetos 
arriba mencionados, y como los cereales no bastan para el 
consumo, ni tampoco el vino, se ven los de Cofrentes en la 
necesidad de importar los primeros de Costilla, llevando para 
ello la pasa y frutas, y el vino salen á comprarlo á los res
tantes pueblos del valle y al de Ayora. Los viernes de cada 
semana hay un mercado al que concurren 8 ó 10 vendedores 
de ropas y quincallas yfalgunos otros de bacalao, sardinas, 
aceite, arroz y demás comastibles. pobl . : 484 v e c , 1624 alm. 
CAP. p rod . : 2.010,545 rs. imp.: 79.352. CONTR.: 13,851. El 
presupuesto municipal asciende á 7,000 rs. que se cubre cotí 
algunos arbitros v reparto vecinal. 

COGECES DE 1SCAR; I. con aynnt. en la prov., and. terr. y 
c. g . de Valladolid (5 leg.), part. j u d . de Olmedo (3), dióc. (fe 
Segovia : s i t . en un valle entre 2 elevadas colinas, con escasa 
ventilación y clima bastante húmedo y mal sano; tiene 32 
casas ; la de ayunt . , un pósito con el fondo de 28 fan. de cen
teno; escuela de instrucción pr imai ia , concurrida por 18 
alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro y sacristán 
dotado con 300 rs. que se pagan por reparto entre los vec. 
una fan. de morcajo que paga cada uno de los niños y inedia 
las niñas; una fuente de malas y salobres aguas, por cuya ra
zón no las usa el vecindario, surtiéndose para beber de las del r. 
Cag i , que pasa muy inmediato á la pobl. ; hay una ig l . parr. 
(San Martin Obispo), servida por un cura de provisión real y 
ordinaria; el cementerio se halla al N. de la pobl. á unos 500 
pasos de la misma, y á igual dist. por la parte del E. , una-
ermita (el Humilladero). Confina el tú rm. N. Santiago del ar 
royo y Portillo ; E. la Mata de Cuellar y San Miguel del ar
royo; S. Iscar y Pedrajas, y O. Megeces: el te r reno , á es-
cepcion del valle , es montuoso y de inferior calidad; com
prende un monte propiedad del conde de Mont i jo ,un prado 
que sirve defieras y deh. boya l , un pinar como do50 obra
das, propio del pueblo, y 150 aranzadas de viñedo; se han 
desamortizado, en la presente época constitucional, 130 obra
das : atraviesa el térm. de E. á O. , el r. Cega sobre el que 
hay un puente de piedra de sólida construcción; un arroyo 
titulado el llenar , con 2 puentes también de piedra , y un 
riach. llamado Cántara-vacia, de curso interrumpido, que 
va á desaguar en el Cega dentro de la jur isd. caminos: los 
locales en mediano estado, proo. : trigo morcajo, centeno, 
cebada, algunos garbanzos, muelas, rub ia, yerbas de pasto, 
leñas y piñón : cria ganado lanar y vacuno, ind. : la agrí
cola, 3 molinos harineros impulsados por el l lenar, y la mon
da del piñón, comercio: esportacion de frutos sobrantes y 
piñones, é importación de los art. que fal tan; hay una pe
queña tienda de comestibles, pobl . : 38 v e c , 112 alm. cap. 
I ' roi i . : 922,000 rs. IMP.: 95,800. CONTR.: 836 rs. 15 mrs, 
presupuesto municipal asciende á 1,600 rs. y se cubre con los 
productos de propios y arbitios. 

COGECES DEL MONTÉ:! ; con ayunt. en la prov., aud.terr. 
y c g. de Valladolid (o leg.), part. j ud . de Peñaflel (3), d ióc 
de Segovia (12): sir. en l iano, inmediato al arroyo de Valde-
Cogeces y valle del mismo nombre, con libre ventilación y c l i 
ma sano: tiene 280 casas ; distribuidas en varias calles y 2 
plazas, hallándose en la principal de estas, la consistorial con 
soportales ; un pósito nacional con el fondo de 1,000 fan. de 
trigo malo ; escuela de instruccon primaria concurrida por 70 
alumnos, á cargo dedos profesores dotados con 2,000 rs. 
de los fondos públicos , y la retribución de fan. y media de 
tr igo que satisface cada uno de los discípulos; 2 fuentes que 
proveen á las necesidades del vecindario y ganados; una er
mita (El Humilladero) y una ig l . parr. (La Asunción de Ntra. 
Sra.), servida por un cura de 2." ascenso, y un beneficiado, 
ambos de provisión real y ordinaria, y un capellán de sangre: 
confina el tú rm. con el de Torrescarcela y comunes de villa 
y tierra de Cuellar y los de Peñaflel; dentro de esta cirenn-
feancia, se halla el monast. de Gerónimos titulado deNtra. 
Sra. de la Armedilla , en estado ruinoso; sus riquezas artis-
lieas fueron trasladadas al museo provincial: el ter reno es 
de páramo, muy l lano, flojo y poco productivo; comprende 
nn valle por el que corre el arroyo de Valde-Cogeces en direc
ción de E. á O . , y 2 cortos pinares : ademas del esprrsado 
arroyo, bañan el térm. los llamados Vallemon , Vayl lana y 
Valde la Perra, caminos: los que dirigen á Cuellar , Peñaflel 
y Val ladol id, todos carreteros y en regular estado ; cor reo se 
recibe y despacha en la estafeta de Cuellar, por un vec. en
cargado de su conducción, prod. : tr igo morcajo, centeno 
cebada , avena, garbanzos , guijas , v i n o , cáñamo,patatas 
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rub ia , piñón y algo de hortaliza: ci ia ganado lanar y cabrio 
y las caballerías necesarias para la agrici i l lura: hay canteras 
de buena piedra de la que se surten no solo los vec. del pue
blo , sino los Inmediatos, ind. : la agrícola , un molino hari
nero', la monda del piñón, 2 sastres, un zapatero, 12 teje
dores, un herrero, un cuchil lero, 2 herradores, 3 canele
ros , y 2 estereros que la elaboran de paja, comercio: espor-
tacioñ de frutos sobrantes y productos de la ¡nd. é impor
tación de los art. que fallan ; hay 2 tiendas en las que se ven-
pe al pormenor, azúcar, j abón , pañuelos y otros gineros. 
POEL.: 247 vec., 960 ahn. CAP. PHOD.: 4.278,103 rs. IM1'.: 
420,437. cONiu.: 21,018 rs. y 2 rnrs. i'ia;sLi'CESTO mc.mcii'ai. 
5,948 rs. se cubre con los productos del molino harinero, los 
de la pina y reparto vecinal. 

CÓGELA (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo (11 leg.), 
dióc. de Mondohedo (3 1/2), part. j ud . y ayunl . de Hibadco 
(1 1/2): s i t . á la izq. del r. lío en una llanura venlilada con 
clima sano. Se compone de los 1. y cas. de Casales, Casa-
grande, Casa-nova, Cima de Vi la , l'erreira, pomelo. Iglesia, 
Maizan , Mazo, Pescadería, llego y Venta (|ue reúnen unas 
60 casas terrenas con pocas comodidades: hay fuentes de bue
nas aguas para el abasto y abrevadero. La igl . parr. (Santia
go), es malriz de la de Sta". María de Balboa, y su cúralo de 
primer ascenso y patronato real y ordinario: tiene una ermi
ta de propiedad particular, y el eementerio aunque inmedia
to á la ig l . no perjudica ala saluil pública. I Í I t cum. confina 
por N. con el de Sta. Eulalia de Villaoseude; por E. con San 
Esteban de Pianlon (prov. de Oviedo), interpuesto el Eo; por 
S. con su anejo lialboa, y por O. con Sta. Mana Magdalena 
de Cedofeita y San Vicente do Cúbelas: el te r reno es de me
diana calidad y le fertilizan los arroyuelos que nacen en el 
terr. y bajan á unirse al mencionado Eo. Los caminos son 
locales y mal cuidados y el correo se recibe por la rao. del 
Íiart. pnou. : t r i go , patatas, nabos, centeno, maíz algunas 
egumbres y poca fruta: cria ganado vacuno , caballar , lanar 

y de cerda : hay caza y pesca, ibd.í la agrícola , algunos ar
tesanos, molinos harineros y telares para Uno. pobl. : 60 vec , 
32.1 alm. qoNTR.: con su ayuut. (V.) 

GOGOLL; montaña en la prov. de Lérida, parí. j ud . de 
la Seo de Urgel: se halla s u . á la vista de Úrgel ctre O. y 
N . á la derecha del rio Segre y V a ü r a , díst. 2 leg. de la 
cab. del par t . , en terreno flojo y pizarroso: estuvo muy 
poblada de bosques, cuyo arbolado consislia principalmen-
nte en pinos; pero en el dia se halla en muy mal esla-
dojpor los desmontes y destrozos que han esperimenlado 
dichos árboles. Es de dominio particular de los pueblos de 
Caslellciutat, Arabel l , Ballesta, Campmajor, Anserall, Ars, 
San Juan y Amurr i que la circundan, y con los cuales con
f ina: si en esta montaña se evitase por algunos años el des
trozo y desmontes, pocos bastarían para volver á reponer su 
frande bosque que podría abastecer de madera y leña á la 

eo y á todos sus pueblos comarcanos. Hay caza de osos, ca
bras monteses, gatos de la misma clase, gallos silvestres y 
otras especies de fieras. El ayunt. de Castellciutat paga por 
ella 42 rs. 10 mrs. de cont r . 

COGOLLITOS: riach. en la prov. de Burgos, part. jud . de 
Lerma. Tiene su origen en el térm. jur isd. de Cogollos de unas 
fuentes que distan t /2 cuarto de leg. á la parte de arriba lla
madas la Tabla , las Monjas, Espioja, el Nogal y otras: cor
re por medio de los dos barrios que forman el pueblo, atra
vesando la calzada real , que dirige á la corte desde Burgos, 
por un puente de piedra de un solo o jo , construido en el año 
de 1804; y continuando su curso por lodo el térm. y el de 
Valdorros , se reúnen sus aguas con ias que bajan de este 
último pueblo en el confín con la granja do Quiatanilleja, 
cruzando, aunque en muy poco caudal, la misma calzada 
por un puente igual al anterior. Corren después por el 
térm. de Villaugomez, en donde se le unen las que bajan 
de dicha granja y el lugar de Montuenga; bañan este puelilo, 
ácuya inmediación hay un molino que solo trabaja en el in-
yierno, un puente de piedra de 3 ojos muy antiguo , aunque 
bastante bien conservado, y otro mas arriba también de pie
dra de un solo ojo y sin arambeles, construido hará 20 años 
para el servicio de la pobl. Marcha á Villafuerles, donde se le 
juntan las aguas de la granja de Basconcillos y las de Madrigal 
del Monte; baña este último pueblo, dando movimiento á otro 
molino harinero: corre por el térm. del desp. de Villacisla y 
después pasa al de Presencio, donde toma el nombre de Gogo-
li los y hay un molino de 2 ruedas de invierno y 2 puentecillos 
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sin arambeles, el uno de 2 ojos y el otro de uno: se dirige por 
último al de Ciadoncha, á cuya proximidad mueve otro mo
lino de una rueda, y entrando en el térm. de Palazuelos, que 
es ya del part. jud. deCaslrojeriz, marcha al de Barrio, llel-
bimbre y Villaverde Monjina , y desagua en el Arlanzon que 
baja de Burgos. Sus aguas no crian mas que bermejuelas y 
cangrejos. 

COGOLLO: 1. en la prov. de Oviedo, aynnt. de las Begue-
ras y felig. de San Juan de Trasmontes. (V. ) 

COGOLLOK: v.conayunt .enla prov. deGuadal.TJara (7 leg.) 
part. j ud . de Cifuentes (2), aud. terr .de Madrid (17), c. g . 
de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (5): srr. en la falda E. 
de una cuesta, entre dos pequeñas vegas y tres elevados cer
ros ; le eomljaten principalmente los vientos del N. y E. , su 
CUMA , sin embargo es templado, y las enfermedades mas co
munes , tercianas y pulmonías: tiene 40 casas , la de ayunt. 
con cárcel, una posada pública , un horno de poya , un pó
sito con 40 fan. de trigo , escuela de instrucción primaria con-
rnrrida por l,i alumnos, á cargo de un maestro y sacristán, 
al que paga el vecindario una corta dotación en granos al 
tiempo de la recolección de frutos; y una igl . parr. (La Asun
ción de Ntra. Sra.), servida por un cura de provisión real y 
ordinaria ; el cementerio se halla estramuros , eslá bien ven
tilado y en posición que no ofende á la salubridad pública; y 
como á 400 pasos de la v . , á la parte del E. , hay una fuente 
de abundantes y buenas aguas , que provee á las necesidades 
del vecindario y ganados de labor: coníina el té rm. N. Ala
minos; E. Masegoso; S. Valde-rebollo, y O. Hontanares; den
tro de él se encuentran algunas parideras para cerrar ganado 
y una ermita (Ntra. Sra. de la Soledad); el te r reno participa 
de montuoso, vega y val les, en lo general es pedregoso , de 
poca miga y ¿irido; comprende 3 bosques poblados de roble 
y encina; fertiliza la poca vega ¡pie hay, un arroyo sin nom
bre, el cual impulsa un molino harinero y un batan, caminos: 
los locales, de herradura , y el de la misma clase que pasan
do por el pueblo , dirige desde Cifuenles á Jadraque. cüriieo: 
se recibe y despacha domingos y miércoles, en la eslafeta de 
Cifuentes, por un cartero prod.: t r igo , cebada, avena, v i 
no, patatas, nueces, cerezas, peras, judias y otras legumbres, 
yerbas de pasto , bellota y leñas de combustible y carboneo, 
hay también algunos chopos y olmos: cria ganado lanar, 
cabrio , mu la r , asnal y de cerda; caza de perdices, conejos, 
liebres y algunos lobos, zorras y corzos, ind.: la agrícola, 
los indicados molino y batan, y el carboneo, comercio: espor-
taeíon de frutos sobrantes y carbón á los mercados de Brihue-
ga, Cifuenles y Jadraque, en los que se surlen los vec. de los 
art. que faltan, á escepcion del aceite que lo importan las ar
rieros del Olivar, poní,.: 37 vec , U á a l m . cap. proi i . ; C0t,250 

r s . 1MP.: 48 ,100 . CONTR.: 2 , 6 7 1 . PRESUPUESTO MUNICIPAL, 900 
r s . , que se cubre con los rendimientos de la posada y hornu 
de poya y el déficit por reparto entre los vecinos. 

COGOLLOS: riach. en la prov. de Burgos, part. jud .de 
Lerma. Nace cerca del pueblo de su mismo nombre y pasa 
por los térm. de los pueblos de Valdorros , Quintanil leja, Vi
llaugomez, Villafuerles, Presencio, Ciadoncha, Palazuelos, 
Barrionunio y Belbimbre, en cuyo térm. se junta con el Ar
lanzon. Es de aguas escasas y salobres, y teniendo muy poco 
álveo, produce en el invierno desbordaciones que esterilizan 
los campos contiguos á é l ; su curso es irregular marchando 
con dirección curbilinea hacia el O. En él se crian varias es
pecies de pesca como son anguilas, truchas, barbos y otras 
mas menudas, hay sobre él dos pontones de piedra, el uno 

térjn. de Palazuelos de dos aróos llamados de Sautiheiiia, 
adulterado el nombre de Sania Eufemia, tomado de una er
mita que habia próxima á é l , y el otro inmediato al pueblo 
de Barr io, también de dos arcos, y por último otro de made
ra en el térm. de Belbimbre, que solo sirve para el paso de 
personas y ganados. 

COGOLLOS : v. con ayunt. en la prov. , dioc. , aud. terr. 
y c. g. de Burgos (3 1/4 l eg . ) , part. j ud . de Lerma (3 3/4): 
s i t . en un valle no muy hondo que va de oriente á occidente: 
eslá resguardado délos vientos del S . ; su clima es muy sano, 
y no se padecen por lo regular mas enfermedades que tercia
nas y algunas fiebres biliosas. Tiene 110 casas, comunmente 
de mala distribución inter ior, divididas en dos barrios separa
dos uno de otro como 150 pasos; las calles son bastante regu
lares y limpias por la naturaleza del terreno, aunque no están 
empedradas; hay casa de ayunt. de piedra y tapial muy ant.; 
una escuela de primeras letras concurrida por unos 60 alum-
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nos de ambos sexos, cuyo mieslro esl.'i dotado con ,">o f.in. de 
comuna ; 2 igt. parr. dedioadas á San Pedro Apóstol y á Sao 
Román , de las cuales la primera se halla en el barrio de Aba
jo y está servida por un beneficiado déla clase de patrimonia
les, y la segunda en el barrio de Arriba, sirviéndola un medio 
racionero también patr imonial; un cementerio bien ventilado 
en el lugar que antes ocupó una ermita titulada de Ntra. Sra. 
de la Yedra , y dos fuentes públicas de buenas aguas para el 
surtido de loshab. Confina el TBRM. N.Humienla; E. Ilonloria 
de la Cantera ; S. Valdorros y Ouintanil lcja, y O. Arcos y 
Villangomez. El terreno participa de monte y llano y es tenaz 
y pedregoso: sedevide en dos suertes de l,o5o fao. cada una 
poco mas ó menos, y se cultivan 200 de primera calidad , 600 
de segunda y 1,200 de tercera é ínfima. Hay también algunos 
prados de secano y regadío, madera de encina y roble, varios 
huertos para hortalizas y bastantes valdios , cuyos pastos son 
escelentes. Lo baña el riácli. ó arroyo llamado Cogollitos, so
bre el cual hay un puente de un solo ojo de piedra si
l lar, «onslruido en "el año de 1804. CAMINOS : la calzada real 
de Madrid á Francia atraviesa los dos barrios; los demás son 
de pueblo á pueblo en mal estado, coutieos: los que van á la 
Corte pasan tres veces á la semana, phod. : trigo álaga y mo
cho , morcajo o comuña, cebada, avena , cáñamo , legumbres 
y f rutas; ganado lanar, vacuno y alguno caballar, y caza de 
lobos y raposos, ind . : la agrícola, pobl.: 73 vec., 201 aira. 
c*p. prod. : 1.072,000 rs. IMP. : 103.Í77. CONTR.: 7,035 rs. 
18 mrs. El presupuesto municipal asciende á 5,000 rs. que se 
cubren ron el fondo de propios y arbitrios. 

COGOLLOS DE GRANADA ó DE LA VEGA; 1. con ayunt. 
en la prov. , parí, j u d . , aud. ter r . , c. g. y dióc. de Granada 
(2 leg.): s i t . al N. de la cap. , en la falda de la sierra Jaranea, 
sobre el barranco Bermejo de escasa agua; cuma frió ; vientos 
N. y E. ; padeciéndose mas comunmente calenturas y pleure
sías. Tiene 385 casas, una para las sesiones del ayunt. , cár
cel ; un paseo con arbolado de nueva plantación ; tres fuentes 
perennes , de que se surte el vecindario , ademas de las mu
chas del té rm. , todas de escelente calidad, escuela de primera 
enseñanza para niños, dotada con 1,100 ducados, á laque 
asisten unos 50 ; ig l . parr. (La Asunción), de térra. , servida 
por el párroco, un sacristán y acólito; un oratorio público 
(la Concepción^, en la casa délas Taulas de León , distante 1 
leg. al N . , y el ceraenterio á este mismo lado por bajo del pue
blo. Confina por N. con Iznalloz (3 leg.); E. Uuetor-Santillan 
( i 1/2); S. Nivar (1 /2 ; , y O. con Albolote(l 1/2): el té rm. se 
estiende 1 1/2 leg. de N. á S. y 2 1/2 de E. á O. y comprende 
ios cas. siguientes: Vista-alegre , Huerto del Castaño, Colme
nar de la Mora, Majadilla , Cortijo de Vitar , id . de Gracia, 
id . de las Taulas de León, i d . de las Monjas, Colmenar de las 
Taulas, Venta-nueva de las Taulas, "or i i jo de los Asperones, 
otro del Moralejo, id . de la Majada de la Higuera y el de la 
Tejea. El teureno es de tres clases, bueno, mediano ó ínfimo, 
con dicha sierra escarpada que prod. tomillos y monte bajo: 
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le baña el espresado barranco ó riach. Rermejo que se forma 
(levarías fuentes poro caudalosas, y recibe las aguas dé la , 
sierras de Nivar y de esta pobl., desagunado en clV. Cubilias-
próxirao al camino de Jaén : á este r. va también á parar el 
llamado li lanco, que solo lleva agua en los aluviones, y caras 
bia el nombre en el de Barranco-liondo cuando penetra en la 
jur isd. de que tratamos; tiene un solo puente de faginas. El 
terreno es muy apropósito para la plantación de olivos, pero 
se encuentra incnllo en mas de dos terceras partes que pudiera 
dedicarse á ella con grandes ventajas. Hay un camino de her
radura para Granada , y el de Iznalloz que pasa á 3/4 de leg. 
con una venta: el estado de oslas comunicaciones es malísimo. 
I.a CORRBSPONDEKCÍa se recibe de la adra, de Granada , por ba-
ligero , los lunes, jueves y sábados de cada semana, y se des
pacha en los mismos días, pro i i . : tr igo, cebada, babas, yeros, 
maiz, habichuelas y aceite, siendo esta y la de trigo las mas 
abuinlantes ; poco ganado cabrio y lanar; caza de perdices y 
conejos, w p . : los arrieros del pueblo se ejercitan en transpor
tar carbón desde los montes de Iznalloz á Granada ; hay 4 mo
linos harineros y 3 de aceite, pobi.. : 365 v e c , 1,655 almas, 

i CAP. PROD.;: 0.110,600 rs. IMP.: 252,918. CONTR.: 22,990 rs. 
El presupuesto municipal asciende de 6 á 7,000 rs. , y se cu
bre por repartimiento vecinal. 

COGOLLOS DE GUAD1X : v. con ayunt. en la p rov . , aud. 
terr. y c. g. de Granada (9 leg.), part. j u d . , dióc. y al S. de 
GnadixXt): s i t . en llano junto á una pequeña colina con algún 
monte bajo; clima fresco; vientos E y O . , padeciéndose mas 
comunmente dolores de costado. Tiene 170 casas, una en muy 
mal estado para las sesiones de ayunt. ; cárcel en el mismo; 
escuela de primera enseñanza para niños, dotada con 1,100 
r s . , á la que asisten 30 ; é ig l . parr. (Sta. María de la Anun
ciación), de la que es filial la de Albuñan , disl. 1/4 de leg. , 
servida por el párroco, un beneficiado y un sacristán. Confina 
N. con Guadíx; E. Albuñan; S. Jerez (1/4 leg. ) , y O. con 
Lugros (1/2). El t e r reno es árido y poco fructífero, con un 
poco de monte de chaparro; hay un sendero para Granada 
cuasi intransitable. La correspondencia se recibe de Guadix, 
por medio de baligero, los domingos, martes y viernes, prod. : 
tr igo, cebada, centeno, habas, maiz, habichuelas, lino y pa
tatas; algún ganado lanar, y pocas perdices y codornices. 
ibd.: la agrícola y 2 molinos harineros, pobl. : 145 vec. , 659 
alm. cap prod. : 1.970,600 rs. IMP.: 80,558. CONTR.: 11,563. 
El presupuesto municipal asciende á unos 4,000 rs. , y se cu
bre en parte con el producto del horno de propios, y el déficit 
por reparto vecinal. 

COGOLLUDO: part. j ud . de entrada en la prov. de Gua-
dalajara, aud. terr. de Madrid y c. g. de Casti la la Nueva: 
dióc. de Toledo. Lo forman 31 v . , 24 1 . , 3 a ld . , 1 cas. y 
1 barr io, que componen 49 ayunt. y 11 alcaldías pedáneas, 
cuyo cuadro sinóptico insertamos á continuación , como tam
bién el de las dist. de las principales pobl. entre s i , á la cab-
de part.. cap. de p rov . , aud. terr. ,c. g. y dióc. 

I. 2 

COGOLLUDO, cab. del part. y 
Arbancon. 

Campillo de Ranas. 
Cubillo. 

41/2 

S 
4 1/2 

21 2 

51/2 

27 

16 

5 1/2 

4 1/2 
1 1/2 

6 1/2 

261/2 

141/2 

41/2 
5 1/2 

6 1/2 

10 

1/2 

22 

10 

Casa de Uceda. 
Fuente la Higuera. 

Humanes. 
Málaga. 1 

41/2 

3 1/2 

1/2 

21 

t 

22 

10 

/ 
1/2 

25 

13 

Ayunt. 

22 

lo 

4 

Membrillera. 

Robledillo de Mohernando. 

Tamajon. 

Ucedo. . . . 

61/21 

23 

16 ' 11 

25 

13 

211/2 

9 1/2 

Guadalajara, cap de prov. 

Toledo dióc. 

10 j 12 | Madr id , aud. ter. y e . g. 

22 
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CUASÍKO sinóptico , por n juntamientos «Je lo conccrnientcá la población tic ilicho partido, su 

las contribiicioiies 

AYUNTAMIENTOS. 

Alcas 
Almiruete 
Alpetlrete de la Sierra. . , 
Arbancon 
lielcíia 
Bocigano 
Cabida 
Cerezo 
Cogolludo 
Coimcnar de la Sierra . 
El Arroyo de las Fraguas, 
El Canijiillo de Ranas. . 
El Cardóse 
ElCubillo 
HlVado 
Vraguas 
Fuencernillan 
Fucnto la Higuera . . . 
Humanes 
Jucar 
La Casa de Uceda. . . . 
La Mierla -
Majada el Rayo , 
Málaga 
Malaguila 
Matarrubia 
Membrillera 
Mesones 
Monasterio 
Montarron 
Muricl 
Pcñalva 
Puebla de Beleña. . . . 
Puebla de Valles . . . . 
liazbona , 
Retiendas 
Robledillo de Mohernando 
Romerosa 
Saccdoncillo 
San Totis y San Tirso. . 
Tamajon. 
Torrcbeleña 
Tortuero 
Ueeda 
Val de Nufio Fernandez. 
Valdepeñas 
Valdesotos 
Villaseea de Vado 
Viñuelas 

Totales. 

OBISPADOS 

A QUE 

PF.IVrENliCEN 

O a w -; O 
H 

POBLACIÓN. 

35 
42 
35 

17(5 
40 
04 
21 
53 

284 
s | 
23 

147 
72 

134 
48 
23 
107 
117 
186 
42 
135 
58 

108 
118 
61 
59 

111 
35 
27 

)06 
22 
65 
50 
77 
10 
51 

100 
15 
20 
7 

139 
110 
44 
155 
60 
71 
27 
20 
85 

3665 

150 
19 
122 
512 
150 
226 
74 
188 
991 
226 
80 

515 
262 
470 
215 
80 

334 
390 
652 
10 i 
542 
204 
442 
20 
212 
280 
460 
130 
138 
426 
88 
225 
180 
269 
36 

212 
490 
60 
70 
25 

486 
486 
156 
401 
212 
28 
128 
136 
246 

13233 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL, 

35 
35 
44 
103 
28 
44 
17 
42 
168 
62 
24 
92 
03 
78 
42 
12 
05 
79 
120 
43 
67 
33 
82 
99 
62 
50 
85 
31 
22 
83 
22 
69 
32 
63 
8 

58 
85 
12 
11 
7 

73 
67 
39 
105 
57 
91 
23 
18 
66 

2722 

37 
37 
45 
107 
29 
45 
18 
44 
170 
ti 
24 
95 
«5 
83 
42 
12 
66 
82 

f i f i 
U 
07 
34 
84 
99 
02 
54 
88 
32 
23 
86 
24 
70 
33 
61 
9 

58 
88 
12 
11 
7 

78 
79 
40 
108 
60 
94 
23 
18 
68 

799 

20 
19 
24 
91 
23 
30 
14 
30 

130 
02 
17 
73 
40 
73 
37 
12 
53 
52 
112 
21 
56 
20 
58 
90 
01 
42 
51 
29 
12 
72 
18 
48 
28 
62 
7 

36 
00 
7 

10 
7 

65 
30 
27 
93 
50 
80 
15 
18 
66 

2157 19 27 126 49 188 

NOTA. La contr. de culto y clero, que según se verá en el cuadro sinóptico de la prov., es el 1'32 por loo de la riqueza 
i este part., es de rs. vn. 66,662 , que sale á razón de 18 rs. 6 mrs. por vec. y i rs. i marav. por hab., cuyas cantidades 
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estadística muuicipal y l a «iucsc rocero a l ruemplaza «leí ejército, su riqueza imponible y 
que se pagan. 

U E 
REEMPLAZO 
L E J E R C I T O . 

JóttMta iJ in 
nes alist ailoa 
de edad du 18 

á 21 aun 
nirliibivf. 

n 
7 

2'.) 
;i 

i:! 
í 

U 
. , ( ' . 
13 
5 

29 
1.. 
27 
11 

r> 
1 9 

37 
;» 

31 
J2 
i.". 
12 
12 
lil 
i l i 
7 
8 

24 
5 

13 
l i i 
1.) 

12 
28 

3 
4 
i 

27 
'28 

« 
a;! 
12 
10 
7 
8 

11 

"33 

Caso I * i»! 
(laaoi in i b i 

quinla de 
l&.OOl hombras 

0'3 
(I " i 
ü'4 
1'3 
0*2 
0'3 
O'l 
0'5 
2'* 
P'p 
0'2 
1'2 
O'G 
l ' l 
0"í 
O'l 
ü'7 
1' 
1'7 
O'-í 
r . í 
0'3 
9*9 
1'3 
ü"o 
0'5 
OS 
«"i 
o'¿ 
1' 
0'2 
0'6 
o" i 
uV, 
O'l 
O'l 
ü ' i 

r 
O'l 
O'l 
O'l 
0'8 
O'U 
0'4 
l'3 
0'4 

r 
0'2 
0'2 

RIQUEZA [MPONIBLE. 

31 

l'or 

ayuíilamj 

US \N. 

*5,3í5 
53,280 
i ; . , ¡00 

181,200 
58,700 
69,993 
20,346 
85,124 

481,71(1 
Í0,500 
33,2(10 
15,,,300 
101,000 
Ii)l.,100 
05,700 
20,000 

13.-),300 
l(V!,87;. 
251,300 :,.-,,•) oo 
210,800 
51,300 

132,700 
l.)8,:¡00 
87,:;.•)() 
70,800 

115,37,1 
53,550 
35,100 
135,200 
28,400 
00,200 
57,500 
05,200 
15,500 
73,520 
115,200 
20,100 
29,300 
8,100 

200,459 
101,800 
01,800 
210,100 
04,100 
140,540 
37,400 
38,540 
128,210 

5.030,188 

1\S. HBS. 

1,295 
1,267 5 
1,297 3 
1,029 19 
1,407 17 
1,093 22 
908 29 

1,234 ll -
1,0.0 9 
1,257 28 
1,143 17 
1,050 10 
1,415 9 
1,448 17 
1.308 26 
1,200 30 
1,204 17 
1,392 3 
1,35| 3 
1,311 10 
1,501 10 
881 18 

1,228 21. 
1,311 18 
| ,43 l 33 
1,352 19 
1.309 23 
1,530 
1,300 
1,275 10 
1,290 31 
1,387 21 
1,150 
1,230 12 
1,550 
1,441 19 
1,452 
1,310 
1,105 
1,157 5 
1,4 í 2 3 
1,470 31 
1,4o l 19 
1,007 3 
1,508 11 
1,079 15 
1,385 0 
1,482 10 
!,5üS 24 

l'or 

lubi lai i tc. 

1,377 32 381 22 

BS. HBS. 

302 5 
272 31 
372 i 
353 3í 
391 11 
309 24 
271 32 
348 
484 22 
350 7 
41 5 
301 19 
388 32 
412 33 
305 20 
302 17 
405 3 
117 2 2 
385 15 
336 20 
38S 32 
251 10 
300 8 
775 33 
112 1 
285 
311 33 
411 31 
254 12 
317 13 
322 25 
400 30 
319 15 
353 31 
130 10 
351 17 
290 11 
335 
418 29 
321 
112 15 
330 20 
390 5 
021 7 
113 30 
191 
292 
283 13 
321 10 

CONTRUiüClOXi'S. 

29 
0 

l'.S. VN. 

2,327 
2,328 
2,492 

10,0'i 3 
2,071 
0,007 
1,128 
4,365 

40,139 
5,733 
1,281 
7,9 05 
4,932 
10,120 
2,970 
8Q8 

7,018 
10,040 
10,04:, 
2,317 

16,46» 
2,805 
5,812 
9,il3 
0,180 
4,158 
9,408 
3,081. 
1,050 
0,415 
1,538 
4,475 
3,013 
4,531 
1,152 
3,600 
8,339 
785 

1,500 
02 

10,077 
0,721 
2,442 
20,677 
7,233 
15,647 
2,269 
2,531 
9,717 

321,588 

BS. .MUS. 

06 16 
53 15 
71 7 
02 29 
00 29 
93 29 
53 24 
82 12 
141 11 
89 30 
55 21-
51 0 
08 17 

12(1 9 
02 
3 
0 

2 i 
20 
29 
17 
0 
30 

89 
53 
121 
19 13 
53 28 
80 1 
106 8 
70 17 
84 20 

lo: , o 
61 4 
00 18 
69 31 
08 29 
00 29 
58 29 
115 7 
70 24 
83 13 
52 11 
75 
8 29 
76 28 
01 3 
55 17 
133 14 
120 31 
220 13 
84 
97 
114 11 

87 25 

15 18 
11 32 
20 14 
21 13 
17 28 
20 20 
15 8 
23 7 
40 13 
25 12 
10 
11 3^ 
18 28 
31 H 
13 29 
10 3 
21 
25 20 
25 18 
tí 4 
30 12 
1 4 2 
1 3 
i i ; 

o 
10 30 19 

14 29 
20 6 
28 11 
11 33 
15 2 
17 10 
19 30 
10 29 
10 29 
32 
17 
17 1 
13 3 
21 15 
2 10 

21 33 
13 28 
15 22 
51 19 
34 8 
55 3 
17 25 
18 21 
39 17 
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«le la jiijuL'ia 

24 10 

5'13 
4'37 
5" 19 
0'03 
4'73 
8'58 
5'54 
0'07 
8'33 
7'12 
3'80 
4'90 
i V i 
8'31 
1"51 
2'79 
5'19 
0'17 
0'02 
4'SO 
7'81 
3'58 
4'38 
5'97 
7'4 2 
5'2I 
0'2C 
0'88 
4'70 
4"74 
5'4 2 
4'96 
5" 29 
4'70 
6'79 
4'90 
5'74 
3'89 
5'12 
1'22 
5'33 
4'15 
3'95 
8'30 
7'71 

U ' IS 
C'07 
57 
7'5 3 

0'37 

i m p . , no está comprendida en las que presenta este cuadro; la parto de dicha contr. que en la misma proporción corresponde 
deben añadirse á las que arriba van estampadas. 
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Situación , confines y clima. Colocado á un estremo de 

l a p r o v . , confina N. el deAtienza; E. Brihuega; S. Guada-
la jara, y O. Buitrago (prov. de Madrid), su estension de N. 
á S. es de 9 leg. , y 7 de E. á O . ; le comb itcn libremente to
dos los vientos, que hacen su temperatura demasiado fria, 
por lo que se padecen bastantes intermitentes, fiebres catar
rales, algunas pulmonias y reumas. 

Calidad y cmcufisTANCiAS del terreno. Circuido por las 
sierras de Buitrago, Riaza y A i l lon, se introducen en el part. 
dos cord. ; la llamada Sierra Gorda, que penetra por el térm. 
de Almiruete, y dividiéndose en dos ramales paralelos, en 
dirección de O. á E. , el uno deja por el primer punto los pue
blos de Almiruete y Tamajon, continúa por Murta l , La Torre 
y Razbona , terminando en este punto; el otro ramal atra
viesa por el térm. de Retiendas y va á unirse con la segunda 
cord . , que desprendiéndose de las sierras de Buitrago entra 
en el terr. por la jur isd. de Bocigano, pasa por la de Colme
nar de la Sierra, cuyo nombre toma, sigue íí los pueblos del 
Vado, Valdesolos, Tortuero, Valdepeñas y Uceda, saliendo 
por este último del part . : las espresadas sierras pobladas de 
estensos bosques de encinas, robles, chaparros, jaras, rome
ros y otras matas bajas, con infinidad de yerbas aromáticas 
y medicinales y escelentes pastos, en los que se mantienen 
diversos rebaños de ganado lanar y cabrio, y bastante caza 
mayor y menor, contienen también minerales de plata, plo
mo , alcohol, cobre, hierro y carbón de piedra, del cual se 
está esplotando una mina en Valdesotos; abundan también 
las canteras de cal y yeso, y en los térm. de Ateas y Cogo-
lludo las hay de alabastro; el terreno si bien es feraz y pro
ductivo en los llanos y muchos valles que hay en todas direc
ciones , no asi en la parte montuosa como sucede en los térm. 
de Colmenar, El Cardoso, Bocigano, Cabida, La Vereda, 
Matallana, El Vado, Campillejo, Campillo y Majada el Rayo, 
donde para recoger algo de centeno tienen los naturales que 
rozar el monte y quemar sus leñas, sin cuyo beneficio nin
guna cosecha lograrían; viéndose por lo tanto precisados á 
dedicarse mas queen otros puntos á la cria de ganado lanar 
y cabrio, con lo que se indemnizan en parte de las pérdidas 
que les ocasiona la esterilidad del suelo. 

Ríos y ar royos. Los principales que riegan el térm. son 
el Riendo, queentrapor el térm. de Arroyo y pasa aldeRoble-
darcas.por el que sale al part. de Atienza; Rionegro que pe
netra por el mismo térm. que el anterior, corre de N. á S., 
fertiliza los de la Cueva y Mur ie l , donde impulsa un molino 
harinero y desagua en el Sorbe, el cual entra por el térm. de 
Almiruete, sigue á los de Mur ie l , Beleña, el cas. del Sargal, 
Razbona y Humanes, por cuyo últ imo punto da sus aguas 
al Henares; en su curso, por el part. de NO. á SE. , da mo
vimiento á 5 molinos, y le cruzan 2 puentes, uno de piedra 
en Beleña, fundado sobre dos peñascos, y otro de madera en 
Humanes, construido sobre cinco sólidos estribos de cal y 
canto; Valdehornera, que entra en el part. por el Cardoso, 
baña los térm. de Santui, Colmenar, Matallana, El Vado y 
Buenaval, impulsa 4 molinos . y por la jur isd. de Valdesotos 
confluye con el Jaramilla y asi unidos con el nombre de Ja-
rama, bañan los térra, de Valdepeñas y Uceda, saliendo en 
seguida para el part. de Buitrago : el Bornnva que viniendo 
del part. de Atienza, entra por el térm de Merabrillera, des
aguando all i mismo en el Henares: ademas de los espresados 
rios hay varios arroyos, afluentes de los mismos, que no re
portan menores beneficios, tales son el r. Liendre que tiene 
su origen en Monasterio, riega su térra, y el de Cogolludo, 
y después de mover 3 molinos se nue al arroyo de la Vega 
de Cabo que brota en Arbancon, donde impulsa un molino, 
y asi reunidos desembocan en el Henares: el arroyo de Aleas 
que fertiliza su vega y la de Montarron, donde mueve un mo 
lino de cubo y se junta al Henares: el arroyo de Val de la 
Mierla que da sus aguas al Sorbe, en el térm. de Beleña; el 
de Retiendas y el de la Escálemela que después de fertilizar 
varias vegas é impulsar 2 molinos, pierden sus respectivos 
nombres, confluyendo en el Valdehornera; en todas direc
ciones se encuentran manantiales y fuentes de buenas aguas; 
en Beleña hay una ferruginosa, titulada Sta. Olalla, cuyas 
propiedades son diuréticas y producen muy buenos efectos 
en los dolores de estómago; en Fuentelahiguera una llamada 
la Zarza, cuyas aguas, tibias en todo t iempo, purgan con 
mucha suavidad y gficacia, y en Majada el Rayo otra miqe> 
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r a l , cuyo uso en baño produce sorprendentes efectos en las, 
afecciones reumáticas. 

Caminos. Los únicos que cruzan el part. son los locales 
y el que pasando por Cogolludo llevan las carreterías desde 
los pinares de Atienza á Guadalajara y Madr id; todos en mal 
estado por la escabrosidad del terreno. 

Producciones. Las principales son t r igo , cebada, cente
no , avena, esquisita mie l , v ino, aceite, cáñamo, anís, pa
tatas, jud ias, melones, ajos, garbanzos, algunas frutas, y 
todo género de hortaliza; se cria bastante ganado lanar, ca
brio y vacuno; los jornales en la agricultura suelen ser en un 
térm. medio de 3 á 5 rs. 

Industr ia y comercio. Ademas de la agricultura y recria-
cion de ganados, que son los dos principales ramos que cons
tituyen la del par t . ; muchos vec. se dedican al carboneo, 
otros al corte de maderas de encina, para aperos de labor y 
carruages; en varios puntos se esplotan minas, como sucede 
en Valdesotos donde se benefician do carbón de piedra ; y en 
Aleas y Cogolludo se hacen baldosas de alabastro, d-; pie en 
cuadro, que tienen bastante estimación: el comercio está re
ducido á la esportacion de los frutos sobrantes y efectos de 
l a i n d . , en especial la baldosa que se lleva á Madr id, y en 
su conducción se ocupan casi conlinuamente 10 carros; se 
importa arroz, bacalao, telas, paños y otros géneros ultra
marinos y del reino, cuyos precios en un año común son del 
trigo 20 rs. fan. , cebada 13, centeno 15, avena 9 , garban
zos 30 rs. a . , arroz 33 , judias 17 , aceite 46, vino 13, aguar
diente 48 y carbón de 3 á 4. 

Ferias v mercados. El miércoles de cada semana se ce
lebra en Cogolludo un mercado, en el que se venden todaa 
clase de cereales y comestibles; y el 8 de setiembre hay feria 
en Uceda y Casas de Uceda; su principal tráfico ademas de 
la venta de telas, paños y demás géneros asi de quincalla or
dinaria como de comestibles, consiste en la de cereales y ga
nados, especialmente el vacuno. 

Estadíst ica cr iminal . Los acusados en este part. en el 
año 1843, fueron 67 : de los que resultaron absueltos de la 
instancia 13, y libremente 2 ; penados presentes 49 , contu
maces 3 ; reincidentes en el mismo delito 2 , y 3 en otro dife
rente, en el intervalo de 1 á 23 años. De los procesados 3 
contaban de 10 á 20 años de edad; 38 de 20 á 40, y 1S de 
40 en adelante : 61 eran hombres y 6 mujeres; 36 solteros y 
29 casados; 27 sabian leer y escribir; 6 ejercian profesión 
científica ó arte l iberal , y 28 artes mecánicas. De 3 de los 
acusados no consta la edad, de 6 el estado, de 50 la instruc
ción y de 33 la ocupación. 

En el misrao periodo se perpetraron 17 delitos de homici
dio y de heridas: l con armas de fuego de uso l ic i to , 1 de 
i l íc i to, 1 con arma blanca permitida, 1 con prohibida del 
mismo género, 10 con instrumentos contundentes, y 2 con 
otros instrumentos ó medios no espresados. 

COGOLLUDO: v. con ayunt. y estafeta de correos, cab. 
del part. j ud . de su nombre, en la prov. de Guadalajara 
(6 leg.), aud. terr. de Madrid (15), c. g . de Castilla la Nueva 
y dióc. de Toledo (11). 

Situación y cl ima. Colocada en el declive de un cerro, 
con esposicion al E . , y combatida por los vientos N. y S., 
su clima en lo general es f r ió , y las enfermedades mas comu
nes catarrales é intermitentes. 

In te r io r de l a población y sus afueras. Tiene 20 i casas, 
distribuidas en 15 calles, 2 plazuelas y otra llamada la ma
yor , con 3 tjileras de árboles que forman dos paseos, en la 
cual se halla la casa consistorial, edificio capaz y de buena 
construcción ; hay una cárcel, escasa de comodidades; 2 hor
nos de pan cocer, carnicería, 3 fuentes de abundantes y bue
nas aguas que proveen al vecindario, para beber y demás 
usos domésticos; escuela de instrucción pr imaria, concurrida 
por 93 alumnos, á cargo de un profesor dotado con 3,000 rs., 
casa de valde y las retribuciones de los discípulos; 2 conv., 
uno que fué de misioneros de San Antonio, y el otro de Car
melitas descalzos; un hermoso palacio, propiedad de los du
ques de Medinaceíi, notable por la belleza de su arquitectura 
particularmente la fachada principal, cuyas ventanas son de 
estilo gótico; y 2 ig l . parr. de primer ascenso, la una Santa 
María, servida por un cura párroco y 7 capellanes de sangre, 
de los cuales faltan 5 en la actualidad, es edificio de elegante 
y sólida construcción, y se halla sit. en la parte mas elevada 
de la pobl . ; la de San Pedro, colocada en el centro de la v . 
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y de mas antigüedad que la pr imera, tiene su párroco y 
otros 7 capellanes de sangre: el cementerio, bastante capaz, 
se halla fuera de la pobl. en posición que no ofende á la salud 
públ ica; y á la salida de la v. hay una hermosa fuente con 
lavadero. 

TÉRMINO. Confina N. Monasterio y Arbancou ¡ E. San An
drés del Congosto, Membrillera y Carrascosa; S. esle último, 
Fuencemillan y Kspinosa, con el que sii ve de línea divisoria 
el r. llenares, y O. Aleas y Ilomerosa; dentro de esta circun
ferencia se encuentran muchos manantiales, 4 ermitas, la 
Soledad, San Isidro, San Antón y Ntra. Sra. del V a l , y un 
desp. titulado San Aguslin. 

Calidad y ciucumstancias dei. terbeno» Quebrado en 
parte, pero todo él fértil y de escelente calidad; á lo que 
contribuye el benelicio del riego que le proporcionan el r io 
Liendre, que desagua en el precitado llenares, y el arroyo 
Aquende que aumenta el caudal del pr imero; comprende un 
monte carrascal, otro de encina y roble, y una deh, con 
igual clase de arbolado, dándose en todos ellos escelentes 
pastos. 

Caminos. Los locales y el que llevan las carretas, que 
desde los pinares de Atienza conducen maderas á Guadalajara 
y Madr id ; todos se hallan en muy mal estado por la esca
brosidad del terreno. 

Correo. Se recibe de la adm. principal de Guadalajara, 
por un balijero que pasa á recogerlo á Tor i ja, lo entrega en 
la estafeta y aquí se distribuye para los diferentes pueblos 
dependientes de la misma; llega los martes, jueves y sába
dos, y se despacha lunes, miércoles y viernes. 

l'uoDiiccioNEs. Abundantes cosechas de trigo , cebada, 
v ino, aceite, judias y patatas; se crian melones, cebollas, 
peras, manzanas, ciruelas, cáñamo y hortalizas de todas 
clases; ganado lanar y mular , abundante caza de perdices, 
conejos y liebres, y en el Henares pesca de barbos y alguna 
anguila. 

A r tes é industuia. Tres molinos harineros, uno de acei
t e , la fabricación de baldosa de alabastro, la de yeso y cal, 
y el carboneo, algunos vcc. se dedican á la arr iería; hay te
lares de cánamo y lana, y varios délos olicius mas indis
pensables. 

Comercio. Esportacion de frutos sobrantes, baldosa y 
carbón , é importación de géneros ultramarinos, ropas y otros 
art. del reino, que no produce el pais; hay 2 tiendas bien 
surtidas de ropas y toda clase de géneros; 3 de abacería y 
una confitería; los miércoles de todas las seminas se celebra 
un mercado, cuyo principal trálico es el de cereales, legum
bres, bacalao, arroz, frutas y carbón ; véndense también co
mestibles y algunos otros géneros de menos importancia. 

Población, riqueza y connuimcioNus: 284 vec , 994 alm. 
CAl'. PROI). : 9.705,700 rs. imp. : 481,740. CONTH.: 44,087 rs. 
presupuesto municipal: asciende á 13,154 r s . , y se cubre 
con los prod. de una casa , 2 hornos de pan cocer, carniceiia 
y algunos arbitr ios, y en caso de resultar déficit por reparto 
vecinal. 

COGOLLUDO: cerro elevado en la prov. de Badajoz, part. 
j ud . de la Puebla de Alcocer, térra, do Navalvlllar de Pela: 
está cubierto de grandes peñascos; á su frente corre el Gua
diana presentando una tabla bastante profunda, llamada tam
bién de Cogolludo : el terreno es propiedad del Sr. marqués 
de San Juan. 

COGORDEROS: 1. en la prov. de León , part. j ud . y dióc. 
de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Magaz: 
s i t . junto á la carretera de Astorga á Ponferrada; con libre 
ventdacion y clima sano. Tiene ig l . parr. (Sta. María) matriz 
de Vi l lamegi l , servida por un cura de presentación del mar
qués de Astorga. Confina el teiim. N. Vi l lamegi l ; E. Quinta-
nil la del Val le; S. Quintana de .Ton, y O. Revilla. El t e r reno 
participa de monte y l lano; aquel cubierto dé la suficiente 
leña para el consumo y llevar á vender á Astorga; y este de 
mediana producción , "al que beneficia en parte el r. Tuerto. 
Los caminos locales, esceptuando la indicada carretera, piíoii.: 
centeno, l ino , legumbres, patatas y pastos; cria ganados; 
caza de varios animales, y pesca de truchas y otros peces. 
pobl. : 3 í vec., 134 alm. cont r . : con el ayuntamiento. 

COGUL : I. con ayunt. en la prov. , part. jud . y dióc. de 
Lérida (3 leg . ; , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 20): 
s i t . entre dos pequeñas co id . , junto al cual pasa el rio Sed 
al SE. de Lérida: le combaten mucho todos los vientos y el 
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cl ima, fresco y benigno en todas las estaciones del añoescepto 
en el rigor del invierno, produce calenturas catarrales y gás
tricas. Tiene 61 casas y escuela de primeras letras dotada con 
500 rs. anuales á la que concurren de t2 á 15 alumnos, y en 
cuyo departamento ó local se reúne el ayunt. para celebrar 
sus sesiones: la ig l . parr. (La Asunción de Nlra. Sra . ) , es de 
patronato de S. M. y lo fué también del abad del suprimido 
conv. de Poblet; el curato es de primer ascenso servido por 
un párroco de provisión ordinaria en concurso general, el sa
cristán que sirve de campanero es de nombramiento del cura. 
A dist. de 100 pasos por el lado E. del pueblo, se halla el ce
menterio capaz y ventil;ido; y muy próximo al mismo una 
balsa para el uso de las caballerías, cuyas aguas se recogen en 
tiempos de lluvias. Se estíende el térm. 1/2 leg. de N. á S. y 
t de E. á O. ; confinando N. Aspa; E. Castelldasens ó Castell-
dans; S. Albages, y O. Grañena y Puigvert: á 1/4 de leg. del 
primero y 1/2 poco mas ó menos de los 3 restantes, cruza por 
é l , el riach. llamado Sed, que tiene origen en sierra de Prades 
y desagua en el Segre cerca de Torres: esta comprendido en 
esta jur isd. un térm. inculto llamado de la Coba. El te r reno 
en general es do buena calidad, hallándose la mayor parte 
plantado de olivos, y encontrándose en lodo él, buenas yerbas 
de pasto que aprovecha el ganado lanar que baja de la alta 
montaña y regresa en primavera, caminos: dirigen á Aspa, 
Albages, Puigvert y Grañena en mal estado por el abandono 
en que se encuentran: la correspondencia la reciben de la 
adm. de Lérida los días de mercado por las gentes que pasan 
á dichac prod. : t r igo, centeno, almendras, vino y aceite; 
varias frutas y alguna hortaliza; la mayor cosecha es la del 
aceite; se cria ganado lanar y se mantiene el vacuno preciso 
para la labranza: hay caza de perdices, conejos y liebres, y 
pesca de algunas truchas, anguilas y barbos, mo. : 2 molinos 
de aceite en buen estado y otro inút i l y uno harinero con dos 
piedras, pobl . : 53 vec., 3t5 alm. cap. imp. : 28,331 rs. con t r . 
el ii.,38 por loo de esta riqueza, presdtoesto municipal 
2,268 rs. que se cubren 228 de fondos de propios, 100 de ar
bitrios y 1,880 por reparto vecinal. 

COGÚI.A : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso 
y felig. de San Martin de Pente. (V.) pobl . : i v c c , 6 
almas. 

COGULLA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aviles 
y felig. de San Esteban de Molledo,. (V.) 

COGULLADA: 1. ó barrio de Carcagentc (V.) en la prov. 
de Valencia, part. j ud . de Alcira: s i t . 1/í de hora al S. de 
aquella v . en medio de la carretera que conduce por estaparte 
á.lativa, en cuyo puntóse ven unas 22 casas, algunas arruina
das, y otras con hermosos huertos de naranjos, granados y 
otros frutales, las cuales forman una sola calle ancha y bastante 
recta, con una ig l . parr. (San Bartolomé), aneja de la de Car-
cagenle, y servida por un vicario temporal que administra los 
sacramentos. El templo cuenta 106 palmos de long. , 76 de lat. 
y 40 de al tura, con 6 capillas y el altar mayor, cuya arquitec
tura pertenece al orden dórico: el campanario es de mampos-
teria y su elevación de 101 palmos, pobl . : 12 vec. gobernados 
por uii ale. p. que nombra el ayunt. de Carcagente. 

COGULLONS: cas. en la prov. y dióc. de Tarragona, part. 
j ud . de Montblanch, aud. terr. y c. g. de Barcelona; forma 
ayunt. con el I. de Rojals con el cual contr. (V.) 

COGULLOS: ald. en la prov . , dióc., aud. terr. y c. g. de 
Burgos (17 leg.) , part. jud . de Villarcayo (2) , ayunt. de So-
loscueva: srr. en una pequeña hondonada circundada de 4 
cerros; combátenla los vientos del N . , el clima es sano y las 
enfermedades mas comunes constipados. Tiene 8 casas , una 
igl. parr. dedicada á San Pedro Apóstol, un cementerio en pa-
rage ventilado y 3 fuentes de buenas aguas fuera de la pobl. 
para el surtido del vecindario. Confina el térm. N. Villamar-
lin ; E. Ahedo de Linares; S. Sobrepeha, y O. Quintanilla. 
El terreno es de regular calidad y comprende dos montes lla
mados Raíllo y la Mata, los cuales están poblados de robles y 
encinas, prod. : trigo y toda clase de legumbres, y cria ga
nado lanar y vacuno, aunque en corta cantidad, pobl . : 7 
vec. 20 aira. cap. p rou . : 70,400 rs. imp.: 6,957. 

COHAHICES: grandes y famosas cuanto abundantes fuen
tes en la prov. de Zamora , part. jud . y térm. de Fuente Saú
co : en su curso como á 300 pasos de su nacimiento , hacen 
trabajar á un molino harinero y á otros 4 en el resto de su 
f lu jo. 

COHE (son): casa de campo en la isla de Mallorca, prov. de 
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Baleares, parí. j ud . de Inca, térm. y jur isd. de la v. de 
Sineu. 

COHICILLOS: 1. en la prov. y dióc. do Santander (fi lee.). 
part . j ud . de Torrelaveg.i (1 1/2), aud. terr. y c. g . de Burgos 
(2 i ) , nyunt. de Caries { ' ) : srr. entre dos montañas ; su clim \ 
es henigno y sano. Tiene 100 casas distribuidas en los barrios 
ile Riocorbo , Yermo , Corral y San Miguel; escuela de prime
ras letras dotada con 1,200 r s . ; ig l . parr. (Sta. Maria del Yer
mo) , matriz de la ayuda de parr. (Ntra. Sra. de la Concep
ción;: sit. entre los barrios del Corral y San Migue l ; ambas 
están servidas por 2 curas de ingreso y presentación del du 
(juc del Infantado. Hay ademas una capilla de propiedad par
ticular con la advocación do Ntra. Sra. del Carmen ; otra que 
que fué hospital de San Lázaro, y posteriormente beaterio con 
7 monjas profesas, vendida como bienes nacionales; y buenas 
aguas potables. Confina N. Mercadal; E. r. Vesaya; S. Bar
ros, y O. Sierra Ibio (Valle de Cabezón de la Sal) , á 3/4 de 
leg. los mas distantes. Entre los barrios de Corral y Yermo 
existen las ruinas de una casa titulada de Bolraonte , que go
zaba los privilegios de no pagar el enfiteusis de 88 rs. cada 
año, que todo cí concejo paga á la casa del Infantado , y de 
que los vec. limpiasen todo el ramage y zarzas del tránsito, 
para que el duque pudiera al ir á ella, veriíiearlo á caballo y 
con el paraguas abierto cuando lo necesitase. El teureno es do 
regular calidad, muy apropósito para el arbolado, y le fert i l i 
zan las agnns de varios arroyos conocidos con los nombres de 
líucabado. Ropila y Varriconchas. Varios montes se elevan por 
sus inmediaciones; uno de ellos es común al pueblo do Merca
dal y otro al de Sierra Ib io ; todos están cubiertos do roblo y 
algún arbusto. Los camixos son locales y malos; recibo la cor
respondencia do Cartes por baligero, los lunes , jueves y sá
bados, y sale los martes, viernes y domingos. PROn. : maiz, 
patatas, alubias, frutas y l ino ; cria ganado vacuno y cabrio; 
y caza de perdices, jabalíes, corzas y algún lobo, ind. : varios 
molinos barineros. pobe.: 90 vec., 480 alm. con t r . ; con el 
ayuntamiento. 

COHIÑO (e l ) : barrio en la prov. de Santander , part. j ud . 
de Torrelavcga: es uno de los que forman el I. de Barros. (V.) 

COIDO.-l. en la prov. de la Cornña, ayunt. de Castro y 
felig. de San Salvador do Xeiro (V. ) . pobe. : 4 veo. y 2;! 
almns. 

COIDO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y folig. de 
San Marl in de Cota, pob l . : 2 vec. , 10 almas. 

COIDO: I. en la prov. de Lugo , ayunt. do Abadin y felig. 
de Sta. Maria Magdalena de Grana de Vil larcntc (Y.) , po r l . : 
2 vec. , 10 almas. 

COIN : part. j ad . de entrada en la prov. y dióc. de Málaga, 
aud. terr. y c. g. de Granada : so compono do 5 v. que forman 
otros tantos ayun t . , siendo las dist. que median entro s í , á la 
cap. de prov. á la aud. te r r . , c. g. y á la corte, las que pre
sentamos á continuación. 

COIN, cab. del part. j u d . 

1 Alhaurin el Grande. 

22 

89 {/•> 

22 

90 1 /2 

Monba. 

Tolox. 

1/2 

23 

901/2 

23 

Guaro. 

23 

9 2 1 / 2 | l l 1/2 

Málaga, cap do prov. 

18 

80 

Granada, aud. terr. 

00 Madrid. 

Los vientos que reinan con mas frecuencia, son el N. y 
SO. en Coin y Guaro; estos mismos y los del E. en Alhaurin 
y Monda, y el SO. y E. ea Tolox. ; el clima es sumamente 
benigno, esceplo en este últ imo pueblo que os algo mas fr ió 

' (•) Guiados por la csladistica del Gobierno, no incluimos en la 
<jescri|)cion del ayunt. de Caries el pueblo que nos ocupa; informa
dos ahora por sugetos del pais , dignos dcaseiilimienlo, le designa
mos como da el. 
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por su mayor proximidad á la sierra de las Nieves. Confina 
por N. con el part. jud. de Alora; por E. con el de Málaga; 
por S. y O. con el de Marbella. Las sierras llamadas Sierra-
Bermeja ó Sierra-Parda, el Gebal-alhamar ó sierra-Encarna
da, lado las Nieves, de Tolox o Blanquilla y la de Mijas, cir
cundan á esto part. j ud . por O . , S. y E. , teniendo sus arran
ques en otras jur isd. La mas elevada do todas ellas es la do 
las Nieves, último estremo por esto punto de una de las rami
ficaciones de Sierra-Nevada. Según cómputo del Sr. D. Simón 
do Rojas Clemente, tiene 1,600 varas do altura sobro el nivel 
del mar. Los puertos do mas elevación de Sierra-Bermeja, son 
en jur isd. de Coin el puerto del Bacar, que da vista al medi
terráneo como los demás de esta cord. Está contiguo á los 
Castillejos, fortificaciones árabes que se cree correspondían 
al fuerte deCalaluí, donde en la última rebelión do los moris
cos sucumbieron valerosamente D. Alonso de Aguilar y el con
de de Ureña; y cerca do la fuente de la Parra, manantial que 
nace algo mas abajo de aquella altura , y que se pierde des
pués en el no de las Pasadas: dista unas 2 leg. de Coin, y se 
necesitan 3 horas de marcha para ascender á su escarpada 
cumbre desde la falda de dicha sierra. Los puertos de los Ca
ballos , del Alcornoque y de la Viñuela , inaccesibles como el 
anterior, descuellan por esta sierra en el térm. de Monda, y 
aunque es posible llegar en caballerías al del Alcornoque, los 
demás son muy peligrosos para franquearlos á pie. El de la 
Viñuela se forma por el enlace gradual de Sierra-Bermeja y 
Sierra-Blanquilla. En jurisd. de Tolox y en la sierra que se 
describe, so encuentran los puertos de la Coronabas Golondri 
nas, Jaraon, Castillejos, liomle están las ruinas de Cnlaluí y 
un aljibe con senderos antiguos y medio borrados; los Alcor-
noquillos, quo unen también dichas sierras, el de las Cachor-
ruelas y el de las Torrecillas , el cual es de muy difícil subida 
ó intransitablí! para caballerías. En la sierra do las Nieves, 
Blanquilla ó de Tolox, que entra en térm. de este pueblo por 
N. y O. cruzando y formando su jurisd. por espacio de 1 1/2 
leg. para salir después al E. por el puerto del Oso, térm. de 
Junquera y Ronda, entre Puerto Verde y confines de Páran
la , Marbella y Monda , se bailan sobre sus quebradas y cum
bres los puertos Blanquil lo, Caucon, del Oso, Peñón de la 
Alcazaba , Torrecilla , Valientes, Pi lar, Plazoletas y el do los 
Enamorados, que es el de mayor elevación. Siguen los tajos 
de Añique y de la Caina, luego el picacho de Fatalandá con las 
coladas del Haza y la del Tajo , impracticables para el hom 
bre. La salida por el puerto de la Corona os lo mas peligroso 
de estas sierras. En estos altos miradores, creados por la natu
raleza , se encuentran vistas admirables. Desde la embocadu
ra del Estrecho registrase el Mediterráneo, con las ensenadas 
y calas y con las atalayas de ambas costas. El cast. de 
Fuengirola, la ant. Suel de los romanos y una de las 3 confe
deraciones de la Bética, sobresale por su a l tu ra , Mijas como 
colgada de la sierra , enfrente el l i toral de Áfr ica, aproximán
dose gradualmente por las columnas Calpe y Avila; y si el via-
gero retrocede á dar vista al oriente so le presentan pueblos y 
r ios , estensos bosques de frutales y hasta los picos del Veleta 
sobre las decoraciones do la fértil vega de Málaga. Hay otros 
montes inferiores en este psrf. j ad . : aislado en" la jur isd. do 
Coin existo al S. el corro de las Lombardas, llamado asi por 
haberse fijado en sus terraplenes naturales la pesada artillería 
délos cristianos cuando su obstinadísimo sitio. Tiene 1/i de 
lég. de circunferencia y so han hallado con frecuencia en él los 
proj'ectiles del conquistador. Peroila es otro monte aislado en 
la misma dirección , de 3/4 de leg. de circuito, en cuyo punto 
hubo un despoblado morisco del mismo nombre , cuyas tor
res se conservan aun en el parage titulado Tora do D. Fernan
do. Sierra-Pelada al O. y de otro cuarto de leg. do circunfe
rencia , tiene á su der. el Atalaya que es el monte mas alto do 
su jur isd. Sigue el cerro del Aljibe formando valle con este 
ú l t imo, donde hay una cisterna, que da origen á su nombro, 
do 3 varas cuadradas do entrada y do tal profundidad, que las 
piedras quo so arrojan á ella no se perciben al caer, ni causan 
el menor ruido. Últimamente Sierra-Gorda , aislada y de una 
leg. do circunferencia, la cual entra en la misma jur isd. por 
la parte del O., reservando para la de Aibaurin el Grande una 
mitad de su ingreso. Desdo su cumbre dirigía y observaba el 
rey católico los asedios do Coin y Cártama, según reoeren 
nuestras crónicas. Al O. y en térm. del mencionado pueblo 
de Alhaurin el Grande, se hallan las alturas de las Lomas, que 



COI 
alcanzan hasta las huertas de Coin por el SE. : son unas mon
tañas peladas con algunas higueras y vinas y mucha ptirU; do 
frutales hacia su declinación en los llanos de Urique, aun mas 
dignas de mencionarse que los Morteretes de Coin: conservan 
en uno de sus cerros el recinto arruinado d? Faaba, fortifica
ción mnhomotaua conquistada en 1487 ; y las torres de .Inri-
que ó Urique que están al O. á 3/4 de leg. de Alhaurin. En la 
parte E. do Sierra-Gorda existen las ruinas del cortijo do la 
FuentedelSol, que según parece fué el despoblado deBenama-
quis. La sierra de Mijas do 1,200 varas do altura, que principia 
en Torre-Molinos y corre paralela á la costa, soalza á espaldas 
do Alhaurin y ofrece un magnífico punto de vista enfrente de 
la cruz de Mendoza sobre el canal del Mediterráneo. En jur isd. 
de Monda por la parte del S. se adelanta un ramal de Sierra-
Bermeja en una leg. de ostensión llamado Monte-Alpujata, en 
el que se ven varios fragmentos de antiguas pobl. y vestigios 
humanos en osamentas desmesuradas. Moraton es otro monte 
que parte de Sierra-Blanca en jurisd. do Marbella y entra por 
el S. en la de Monda para unirse después con el monte Gai-
mon , cubriéndolo las mismas ruinas y sepulturas que al A l -
pujata. El antedicho de Gaimon sigue por el mismo término 
hasta Puerto-Verde, l imita con el de Tolax, enlazándose igual
mente con Sierra-Bermeja. El monte Chiribenites arranca de 
esta misma sierra partiendo dol lado N. y termina á la 1/2 
leg. próximo á las casas de Monda, hallándose cubierto de 
vinas y cultivado para scmcnlor.is. Por úl l imo, en el térm. de 
Guaro se encuentra el monte dol Señor hacia la parto del E., 
por cuyo punto entra ei. jur isd. de Coin, dividiendo el cerro 
de Ardite la de Guaro y Alozaina. En todas estas montañas y 
cerros hay varias canteras do mármoles y algunos minerales 
útiles. En los llanos de Coin se hallan las de mármol blanco y 
azul que dirige y espióla D. Juan Gómez, hijo del pais, y acre
ditado en todos tiempos por sus ingeniosas máquinas y sus 
manufacturas de hierro. En ollas se elaboran mármoles"para 
varios usos, tales como mesas, rinconeras, lozetas , lápidas 
sepulcrales, etc. En la cueva de la Sierpe y al pie de la sloiva 
de las Nieves , jur isd. de Tolox , existe una cantera de ricos y 
variados jaspes , cuyas muestras pueden verse en el gabinete 
de historia natural. También se encuentran, aunque siu es-
traccion , ¡aspes encarnados , amarillos y blancos , muy pare
cidos á los do Cabra , en ol cerro do San Antón, térm. de Al 
haurin el Grande. En jur isd. do esta misma v. hay otros va
rios jaspes de almendrilla de color verde , azul y encarnado, 
los cuales se beneliciarou habrá unos 10 años para ser aserra
dos en una fáb. contigua. La piedra tosca ó franca se encuen
tra con mucha abundanca en Alhaurin y Coin, siendo la de 
este últ imo pueblo mas ligera que la del primero. Hay por ú l 
l imo canteras de piedra granito , de formación pr imi t i va , ha
cia el part. de Campo de las Poñuelas y hacia el N. de Guaro. 
En el térm. de Monda existe una mina de hierro que se esplota 
para el martinete de Marbella. En el de Tolox y á la der. do 
la Rabila se empezó á esplolar otra do tapiz-plomo hará unos 
20 años , abandonándose después. La misma suerte cupo á 
otra del propio metal que se halla en Sierra-Blanquilla en el 
parage denominado Majada-larga. Hállase el imán en Sierra-
Bermeja : abunda el amianto en sierra do Tolox: hay una mi
na de alcohol y ocre hacia el punto llamado de las Mezquitas, 
entre Alhaurin ol Grande y Alhaurin de la Torre , la cual so 
está beneficiando en la actualidad ; otra de la últ ima especie 
en Tolox , aunque inferior á la de Alhaurin : ol azulre se halla 
en Sierra-Blanquilla , la alcaparrosa en Monda y las gredas en 
Alhaur in. Los vegetales do estas sierras consisten en la do las 
Nieves en varios bosques de pinos, que so denominan blanqui
llos en el pais, alternando con los algarrobos que tanto se 
utilizan para la construcción de arados. Sierra-Bermeja carece 
de árboles y solo tiene monte bajo , compuesto en su mayor 
parte de jaras y enebros ; sin embargo, en el monle de los ca
ballos, uno desús apéndices y en jur isd. de Tolox, hay gran 
copia de alcornoques , y en el de Alfaguara una porción con
siderable do viñas. Las ye.has medicinales que mas comun
mente, so encuentran en sus campos son, el almoradux, el to
mil lo . el cantueso , la escorzonera , el gordo-lobo , la salvia, 
líos espliegos, cutre los que abunda el musgo , la cresta de ga
lo y o t é silvestre. Los principales r. y arroyos que cruzan 

este parí. j ud . son los siguientes : el titulado Rio-Grande, que 
nace en la vertiente oriental de la sierra de las Nieves , lerm. 
de Junquera, entra en el de Tolox por la Chorrera do Aguilar. 
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bañándolo unos3/4 de leg. y pasando por un puente de un solo 
ojo , sale al de Guaro por la mojonera de la Umbría y entra 
en el de Coin , atravesándole por el espacio de una l e g . ; des
pués se introduce en jur isd. de Casa-Palma, perdiéndose en el 
Guadalhorce entre Cantama y la Pizarra. Los afluentes de mas 
consideración (pie le suministra el part. y que recibe por su 
der. son: el r. Alfaguara , el de los Caballos , Arroyo-Santo, 
Arroyo-Seco de Guaro y Rio-Seco de Monda. El Alfaguara na
ce cu la fuente del Algarrobal, jur isd. de Tolox , que inunda 
por espacio do 1 2 leg. para entrar en el de los Caballos. El 
do esto último nomure tiene origen en ol mismo t é r m . , en la 
chorrera de su misma denominación : corta el térm. de Tolox, 
entra en el do Guaro por el punto do Majada-Redonda y Jun
car , por cuya jur isd. se estiende 1/2 leg. Estos 2 últimos 
r. pasan por der. é izq. de la mencionada v . do Tolox, por bajo 
de 2 puentes de un solo o jo ; y el últ imo con su afluente el A l 
faguara desagua seguidamente en Rio Grande. Arroyo-Seco 
do Guaro nace de unos pequeños manantiales en el punto de 
Ojeo , térm. do Marbella ¡ corre 1 1/2 leg. por la de Monda, y 
entra en la do Guaro por espacio de 1/4 de leg. , uniéndose á 
Rio-Grande en la misma jur isd. El Rio-Seco de Monda tiene 
origen en su té rm. , corta por un estremo de unas 200 varas 
el do Guaro y pasa al do Coin por el Indo del poniente hacia el 
monle del Señor. En e^a última jurisd. se aumenta con el ar
royo de la Villa y el r. Pereila, y después de atravesarla cor
re á Rio-Grande por el N. El Pereila tiene su nacimiento en la 
fuente de la Reina, sit. en el desp. morisco do su nombre: 
baña los valles del Santuario de la Fuen-Santa, frente del cual 
tiene un puente de un ojo sobre el camino do Coin á Monda , y 
se uno después con Rio-Seco. El célebre nacimiento de Coiii 
constituye por su abundancia otro ar royo, sit. en el partido 
rural de los Llanos al S. déla pobl. ; viene regando las huer
tas en descenso paralelo á Rio-Seco á unas 100 varas de dist. 
entre ambos, introduciéndose en este úl t imo. El r. Alpujala 
ó Cnzariu nace en el puerto del Alcornoque , jur isd. de Mon
da , de varios manantiales denominados Marchar ; pasa muy 
cerca de la pob l . , cruza su térm. por el espacio do una leg. 
y entra en el distr. de Coin , para unirse con el Pereila. El ar
royo de Monda , que atraviesa esta v . bajo 2 puentes peque
ños de un ojo , nace en el sitio de la Rochilo , y se une con el 
Alpujata á 1/4 de leg. de curso. El arroyo dol Tejar tiene ori-
jen detrás dol Castillo de Monda , y á 1/8 de leg. de Trayecto, 
enlaza con el mismo Alpujala. El nacimiento de la Huerta del 
Arroyo procede do la misma jur isd. al pie de Sierra-Blanca, 
se dilata 1/4 de leg. , y viene á unirse con Rio-Soco. Lo mismo 
sucede á la Cañada del Rosal que también nace en la falda do 
la citada sierra , después do 3/4 de leg. de curso. El arroyo de 
los Laureles ó de Jarreto es el últ imo de los de Monda: nace 
en Pnerlo-Verde, baña el térm. 3/4 do leg. y se incorpora con 
Arroyo-Seco en oí sitio denominado Bao-Dias. El arroyo de Es-
lepera tiene su nactmiento cu la fuente del Hornillo , jur isd. de 
Tolox, atraviésala por espacio de 1/2 leg. y entra en Arroyo-
Santo [lor la mojonera ó lindes de Guaro. El arroyo del Moro 
es igualmente del mismo termino: nace en la cueva do su nom
bre, y se dirige al do Marbella como afluente de Rio-Verde. 
El arroyo de los Quehigos tiene origen en jur isd. de Tolox, en 
la majada de este nombre, corre 1/4 de leg. , entra en térm. de 
Marbella y desagua en el mismo Rio-Verde. El arroyo de la 
Parra , ult ima vertiente de Tolox, nace en la fuente de igual 
nombro . uniéndose con el de los Quehigos, después de 1/2 
leg. decurso. Corta el l im. E. de la jur isd. do Alhaurin el ar
royo do Blas-Gonzalez, que naco en el térm. de Málaga , al que 
vuelve seguidamente desaguando en ,4rroyo-Hondo, después 
de 1 1/2 leg. de travesía. El r. de Faala se forma de los naci
mientos de las Torres y de Urique al O. de Alhaurin : después 
desciende eu linea recta por un estremo de su distr , ; recibe 
por la der. el arroyo Sanguino o Sandino que forman las in
mediatas vertientes; y al del Piojo por la i z q . , producido por 
las quebradas y fuentes de las Lomas , uniéndosele al pie de 
Sierra-Gorda. Vuelve el Faala á la der. donde recibe el arroyo 
de la v . , formado por los derrames de Montanchez , falda N . 
de Sierra do Mijas, y entra por último en térm. de Cártama, 
desembocando cu el Guadalhorce después de 2 leg. de g i ro . 
Todos estos r. y arroyos con otros muchos nacimientos y fuen
tes, se aprovechan para riego de las heredados do sus riberas, 
sangrándolos por medio do acequias, con especialidad en los 
pagos de huertas de Alhaurin y Coin. Cuénlanse linalmcute 
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en la ju r isd . deeslepart. j u d . , un gran número de fuentes de 
esquisitasaguas, éntrelas cuales hay también muchas medi
cinales. Los caminos que cruzan su lérm. son: el que conduce 
de Málaga á Coin ; el de ruedas que sale de esta últ ima v . por 
el O. v se dirige al santuario de la Fuen-Santa, atravesando 
el r. Pereda por un puente de un ojo ; el de Alhaurin á Mála
ga también de ruedas , el cual se uno con el de Coin á la dist. 
deunaleg. de la cap. ; pero tanto este como los anteriores, 
necesitan considerables reparos. En Monda vénse algunos res
tos de calzada entre los caminos de Guaro y Alhaur in: se 
compone de piedras azules baslanle grandes v creen los natu
rales que son fragmentos de via romana. Su dirección es á 
Rio-Grande, en cuya llanura , y no en la reducida vega de 
Monda, debió tener lugar la célebre batalla ;le Cesar con Gneo 
Pompeyo. Lns demás comunicaciones que hay de pueblo á 
pueblo, son caminos de herradura mas ó menos transitables. 
La geología de) part. jud . de Coin presenta generalmente en su 
superficie un terreno quebrado en jur isd. deTolox y Guaro, 
algunas vegas en Monda , Coin y Alhaur in, y algunos valles 
originados por los r. y arroyos. í in térm. de Coin está la Sier
ra-Pelada , llamada asi por su aridez ; pero en las vertientes 
de esta v. hay bosques inmensos de frutales que ocupan mas 
de 4,000 fan. de riego en el espacio de 2,000 huertas. Alhau
r in se halla circuido de otra inmensidad de variados frutales, 
en medio de un jardín perenne. En Monda abundan las 
vides en la eslension de 1/2 leg. cuadrada ; en las vertientes 
de Tolox y en las quebradas de Guaro, se encuentran estos 
mismos frutos con abundantes y esquisitos higuerales. Los ol i
vos prevalecen en tierras de Aíhaurin y Coin , y en el lado N. 
de la sierra de Mijas . ju r isd . del primer pueblo , nacen copio
sos espartos que se esportan y manufacturan por los morado
res indisenas. Los carrascales, pinza-zapos ó pinavetes y al
cornoques de la sierra de Tolox, después de utilizar sus frutos, 
los queman para carbón , fomentando de esta manera este gé
nero de ind. "Los higos secos, la uva de Leja, las batatas, 
granadas, ciruelas, peras, cerezas, membrillos y manzanas, 
mil variadas hortalizas y algunas naranjas chinas , consti
tuyen en su esporlacion la principal riqueza de Coin y Alhau
r in . También es de mucho ingreso la cosecha de cereales, es
pecialmente de maiz. Monda prod. mucho v ino , Tolox con
tiene muchas viñas, y Guaro añade á este último fruto su 
buena recolección de higos. Estas variadas prod. son condu
cidas á lomo á la cap. de la prov. para su esportacion al es-
trangero; el precio general de los higos esa 8 rs. cada a . , á 
20 la uva de Loja , de 30 á 40 rs. la fan. de t r igo , á 20 la de 
cebada , de 30 á 35 rs. la a. de aceite, á 16 la de v ino, 4 la 
de maiz , 8 rs. la de pasa, sufriendo ios demás frutos en la 
albóndiga de Málaga las alteraciones de aquel mercado. El 
ganado lanar , cabrio y vacuno son los mas abundantes: 
cuéntase también algún yeguar y de cerda, ocupando algunos 
caballos y mulos en los acarreos; pero los asnos son los que 
sostienen todo el peso de la arriería. En Sierra-Bermeja y la 
de las Nieves abundan las cabras monteses, los corzos, los 
lobos, las zorras, los tejones y garduñas y tal cual jabalí en 
la espesura de los montes. La caza menor consiste en liebres, 
conejos y perdices. Las chochas ó gallinetas que llaman par-
donas los naturales, las codornices, agachafleras, aveslrias 
y chorlitos, se cazan como aves de entrada en algunas épocas 
del año. En las estaciones eslremadamenle frías aparecen a l 
gunos patos y rara vez en los parages llanos alguna que otra 
avetarda. Por últ imo en los ríos y arroyos ya descritos se 
pescan anguilas, bogas, barbos y otros peces de distintas 
especies. L v mn. se reduce en lo general á la agricultura y a I 
transporte de frutos á Málaga, incluso el carbón de los mon
tes, que ocupa mucha parte del vecindario de Monda para su 
(luema y preparación. En esta misma v . se ejercitan también 
los vec. en la panadería, siendo escelentes en la horticultura 
los moradores de Coin y Alhaurin. Las aguas de los rios y 
arroyos dan movimiento á un considerable número de molí 
nos harineros y de aceite, 2 batanes para paños bastos, 2 
fáb. de aserrar piedras y tm molino de aserrín de corcho. En 
este part. j ud . solo se celebra una feria en Co in , que principia 
el dia 10 de agosto y termina el 15 del mismo, para la venta 
de ganados, pues sus frutos sobrantes, se llevan al mercado 
de Málaga, ya sea para la esportacion al estrangero ó para 
surtimiento de dicha cap. Finalmente, los naturales de este 
part. son muy corteses y atentos y las costumbres públicas 
bastante morigeradas en lo general. 
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Estadística cr iminal . Los acusados en este part. j ud . en 

el año 181;) fueron 94, de los que resultaron absuellos de la 
instancia 12 y 2 l ihreinenle, penados presentes 70, contu
maces 10, S reincidenles en el mismo delilo y 3 en otro dife
rente con el intervalo de 4 meses á 16 años. De los procesados 
22 contaban de 10 á 20 años de edad, 54 de 20 á 40 y 13 de 
40 en adelante ; !)t eran hombres y 3 mugeres ; 45 solteros y 
44 casados ; 0 sabían leer , 27 leer y escribir y 56 carecían de 
toda instrucción ; 89 ejercían artes mecánicas. De 5 acusados 
se ignora la edad , el estado, la instrucción y el arte ú oficio 
en que se ocupaban. 

En el mismo periodo se perpetraron 10 delitos de homicidio 
y de heridas; babiéadbse empleado en su ejecución 2 armas 
de fuego de uso lícito, 4 de ilícito, 3 armas blancas permitidas 
12 prohibidas y 5 instrumentos contundentes. 

COIN: v. con ayunt. y cali, del part. j u d . de su nombre 
en la prov. y dióc. de Málaga (5 leg.) , aud. terr. y c. g. de 
Granada (23;. 

Situación y cuma. Se halla al estremo occidental de la 
hoya de Málaga sobre la vertiente N. de una suave colína y 
casi en el centro de un dilatado vergel formado por unas 1,200 
huertas, cubiertas todas de árboles frutales y de otras plantas 
menores que lo rodean con un hermoso y perpetuo verdor. 
Esta prodigiosa vegetación es debida á un copioso nacimiento 
de cristalinas aguas que nace al S. de la pobl. como á 1/4 de 
leg. de d is t . , las cuales, conducidas con una economía regu
lar , son suficientes para fecundizar tan estenso terreno, ha
ciéndole sumamente productivo y ofreciendo en su curso va
riado , en la diversidad de sus cascadas y en sus mil formas 
caprichosas, un cuadro altamente poético y encantador : las 
parras se enroscan en los árboles á la manera de enredaderas 
y prod. allí el precioso fruto que constituye la principal r i -
queía del país. El cuma es benigno, pues los rigores de la 
estación no se dejan sentir mucho tiempo ni en invierno ni en 
verano: los vientos que reinan con mas frecuencia son los del 
N . y O . , y las enfermedades mas comunes tercianas y tabar
di l los, sin haber ninguna de carácter estable. 

In te r io r de l a FOBLACION y sus afueras. Se compone do 
1,500 casas de mediana construcción; las plazas mas nota
bles son 3 , la de la Constitución, la Baja y la de San Agustín: 
en la primera hay una bonita alameda con bancos de mármol 
y una fuente primorosa de piedra azul, lo cual asi como otra de 
igual clase que se encuentra en la plaza Baja, fueron costea
das por el l imo. Sr. D. Juan de líulate y Sta. Cruz , oh. de 
Málaga. Cuéntanso 50 calles entre llanas y l impias, siendo las 
principales de ellas la de la Feria, Mesones, Vicario, Cari
dad, Málaga y algunas otras. Tiene una pequeña casa consis
torial , una cárcel situada en el centro de la pobl. y un palacio 
episcopal digno de alguna atención. Existen 3 escuelas de pri
meras letras, todas indotadas, si bien el maestro titular goza 
tres rs. diarios procedentes de un patronato, especie de me
moria p ia , asignada por el presbítero D. Bartolomé Giménez 
de Mendoza: de niñas solo hay una en el beaterío de Santa 
Mar ía , fundado para educación gratuita, á la cual concurren 
un considerable número de alumnas. Las ig l . parr. son dos 
dedicadas á San Juan Bautista y á San Andrés : la primera 
que es la matr iz , se fabricó sobre las murallas del cast. y es 
muy capaz para el vecindario, alcanzando sus libros matr i 
moniales al año de 1565 y los de bautismos al de 1571: en la 
segunda, que es la ig l . del hospital llamado de la Caridad 
se halla la imagen del Santo Cristo del mismo nombre, de la 
cual se conserva un milagro y la mas reverente tradición. En 
las afueras de la v. hacia el N. existe la ermita de M r a Sra. de 
la Cabeza, y como á dist. de una milla por la parte del O., la 
tan celebrada de Ntra. Sra. de la Fuen-Santa, cuya imagen, 
se dice, se apareció á un pastor morisco. La ig l . del excon
vento de Trinitarios calzados está abierta al culto público; 
pero no sucede lo mismo con la del suprimido de Agustinos 
por hallarse desplomado todo este ant. edificio. En el interior 
deestadeliciosapobl.se cuentan 11 fuentes públicas, otras 
muchas en las casas particulares y un gran número de naci
mientos en el tér ra. , cuyas esquisitas y dulces aguas están 
calientes en invierno y frías en verano. Su perspectiva por 
ú l t imo , desde los caminos al N,0,E. parece un nacimien
to en un ramillete de flores, y desde las alturas por la 
parte del S. figura una magnifica casa enmedío de un jardin, 
desde cuyos balcones se divisan al NO. grupos de montes y 
sierras formando un horizonte figurado, vario y lejano, des-
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cubriéndose al E. campiñas pintorescas, hermosas vegas, 
alamedas frondosas, ríos y pueblos, y la misma cap. de prov. 
con sus torres, cast. , aduana, bellos edificios, puerto, mar, 
navios, y aun los barcos pescadores con la vista natural. La 
proximidad á las costas y los vapores de tantas aguas des
peñadas de tan altos riscos y cascadas templan la aspereza 
de la estación y mantiene una temperatura en estremo suave, 

Tixmino. Confina N. Alozaia, Alora y Pizarra : E. Cár
tama y Alhnurin el Grande; S. Mijas y Monda, y O. Guaro y 
Toiox , el que mas á la dist. de 3 ieg . ; constituyendo todo su 
térm ó jur isd. un cuadrilongo de 2 leg. de long. y una de 
anchura. 

Calidad y c i rc lnstancias üe l t e r r l n o . Casi todo él es 
desigual y escabroso, escepto la campiña que es bastante 
fértil y con especialidad la parle denominada la Jara: otros 
terrenos están poblados de viñedos y olivares, y dos pequeños 
montes llamados de la Albuqueria y del Señor , de arbolado 
de encinas y alcornoques. En lo mas estéri l , que está desti
nado para pastos de ganados, se manifiestan señales y vesti
gios de minas de oro , plata, hierro, plomo, lápiz, caparrosa, 
ocre y otros fósiles, algunas beneficiadas en lo ant iguo, y 
otras en que se trabaja actualmente. En muchos sitios se han 
descubierto canterras de mármol y jaspe blanco, celeste, ver
de-negro, mezclado , serpenteado y de otras clases y colores, 
de que so han estraído muchas piezas para catedrales y otros 
edificios, sirviendo algunas otras de muestra en el gabinete 
de historia natural de Madrid. 

Hios y arroyos. Fertilizan el térm. las aguas de Rio Gran
de y las do los arroyos l'ereyla y Rio-Seco. El primero nace 
en la sierra de Tolox, y marchando de occidente á oriente, 
baña por su izq. las sierras de la Jara, Tolox y Coin, y por la 
derecha las pobl. del mismo Coin y Cártama, conservando su 
nombre hasta perderse en el Guadalhorce. El segundo tiene 
origen en el monte de la Albuqueria, lleva igual curso que el 
ameríor y se incorpora con el arroyo de Rio-Seco que desem
boca en Rio-grande.Cruzan igualmente el terreno otros muchos 
arroyos de menos consideración , entre los cuales se cuentan 
el titulado de la V i l la , y los llamados Veringuel y Cuevas. 

Caminos y correos. El que conduce de Málaga al campo 
de Gíbraltar y los transversales para los pueblos del contorno, 
todos en muy mal estado de conservación. La correspondencia 
se recibe de ia adm. de Málaga por medio de balijero, llega 
los martes, jueves y sábados, y sale los domingos. miércoles 
y viernes. También pasa por la población la estafeta de los 
puertos. 

Producciones. T r igo , garbanzos, cebada, maiz, legum
bres, hortalizas, aceite y la esquisita uva de Lo ja ; ganado 
vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar, aunque de todo 
en corto número; caza de conejos y perdices en abundancia, 
encontrándose también algunas cabras monteses en la sierra, 
y pesca de varios peces pequeños. 

Indusjuia y comercio. Aquella estáredueida á una fáb. de 
mármoles, algunos telares de lienzo, un batan de paños y otro 
de papel de estraza , 19 molinos harineros, 14 dentro de la 
pobl. y 5 en el r. Pereyla; y 10 molinosde aceite, 5 de agua y 
5 desangre. Pero cu lo que principalmente se egercitan sus 
hab. en la agricultura, ocupándose también muchos de ellos 
en la estraccion de esparto, goma y leña de las sierras, pues 
prefieren su entera libertad á servir á sueldo de otro. El comer
cio consiste en la esportacion de la uva de Loja para Málaga, 
en donde se embarca para el eslrangero, y en un gran número 
de tiendas de comestibles y algunas de ropa. El dia 10 de agos
to de cada año, se celebra una feria que está reducida casi á la 
nulidad. 

Población y riqueza. 2,098 vec., 8,239 alm. cap. p rod . : 
27.789,910 rs imp. ; 1.123,510 r s . : producios que se conside
ran como cap. imp. álaiND. y comercio: 202, G75 rs. c o n t r . : 
279,468 rs, 8 mrs. 

COIÑA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San Miguel 
de Campo y felig. de San Isidro de Montes. (V.) 

C01ÑAS: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. y fel ig, de Sta. 
Gertrudis de Samas. (V . ) pobl. : un vec. , 6 almas. 

COLÑO: ald. ó barrio en la prov. de Santander, part. j u d . de 
Valle de Cabuérniga ; es una de las que componen el 1. de Maz-
cueiras, (V.) 

COIRA: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Montero y 
felig. de San Félix de Monfero. (V.) pobl. : 3 v e c , 16 almas. 
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COIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Too y felig 

de San Cristóbal de Reyes. (V.) 
COIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puerto de 

Son v felig. de Sta. María de A'efcnt. (V.) 
COIRA: I. enla prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y felig. 

de San Martin de I.nmño. (V.) 
COIRA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz y felig. 

de Santiago de Folgoso. (V.) poní,.. 20 vec., 8.") almas. 
CÜIRADAS: ald. en laprov . de la Coruña, ayunt .de San 

Pedro de Ouces y felig. Je Sta. María de Entines. (V.) 
COIRAS (SatÚüan de) : felig. en la prov. y dióc. de Orense 

(4 leg . ) , par!, j ud . de Señorin en Carballíno (2), ayunt. de Pi-
ño r : s i t . en terreno desigual, circuido al l í . por las montanas 
de Osera, y al N. y O. por las que la separan del ob. de Lugo. 
Gombátenla todos los vientos y el cuma aunque frío, es bastante 
sano. Comprende ademas del l . desu nombre, los de Alen, (¡ales, 
Garballedlña, Casmunino, l'ontao, Pallólas, Pórtela de Abajo, 
Pórtela de Arriba y Sestos, que reúnen mas de 130 casas, la ma
yor parte de mala fáb. Hay escuela do primeras letras frecuen
tada por indeterminado número de niños, que pagan al imies-
tro la retribución convenida. La igl . parr. con el titulo de la 
Degollación de San .luán Bautista«8 muy ant . , y se halla ser
vida por un cura de entrada, y de provisión ordinaria , si bien 
antes correspondía en ciertos meses al monasterio de Osera; en 
el atrio de la ig l . está el cementerio. También hay una ermita, 
que se cree sirvió de ig l . pair. en los primeros tiempos. Confina 
el tk rm. N. felig. de Amego; E. la de Osera; S. la de Carballeda, 
y O. la de Vidueiros (prov. de Lugo) y la de Destierro. El te r 
reno es montuoso y de varias calidades; en el primero existen 
los cerros llamados Rebórdelos, Penedo, Cabrero y Gástelo 
del Outoíro. Hay muchos y buenos prados, y 2 riach. que se 
reúnen antes de salir de este término, de los cuales el llamada 
del Fontao nace en las montañas (lela Cabana, y el dünomi 
nado Carballcdiña tiene origen en los montes de la Pórtela, y 
prados de Villarino fr ío; crian truclias de muy buen gusto; 
y tienen 3 puentecitos de poca importancia , uno de ellos en el 
I. de Fontao, otro en Carballediña, y el tercero después de 
reunirse. Atraviesa por esta felig. un camino bastante frecuen
tado que dirige á Monterroso y á Lugo, pero no se halla en 
buen estado, it.od. : t r i go , centeno , maíz, castañas , legum
bres , hortaliza, algunas frutas y leñas: mantiene ganado va
cuno y lanar; hay caza de varías clases, ind. : ademas de la 
agrícola so cuentan c molinos harineros, püh l . : 138 v e c , 552 
alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

COIR lO í l . en la prov. de Lugo , ayunt. de Vil laodrid y 
fel ig. de Santa María de Con/orlo., pobu: !) vec., 39 almas. 

COIUO: I. en la prov. de ia Coruña, ayunt. de Mazarícos y 
felig. de Santa María de Coiro. (V.) 

COIRO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carral y 
felig. de San Esteban de Paleo. (V.) 

COIRO (San Ju l ián dk): felig. en l ap rov .de la Coruña 
(4 leg.), díóc. de Santiago (71), parí, jud .de Carballo (2), y 
ayunt. de Laracha ( l 1/2): srr. cerca de la carretera que desde 
la Coruña se dirige al Puente de Lubían, en una altura cubier
ta por N. con la colína Piedra-mayor, y por S. con el monte 
de Santa Marta : su clima es templado y bástente sano : se 
compone de los I. ó ald. de Al io, Ameígeira, Arganal, Barbii-
can, i iarral , Casal de Monte, Gasanova", Ghampaína, Coirón, 
Corredoira , Goto , Ferraría , í'orrolleira , Faga , Fuente tria, 
Godos, Gudís, Horjas, Lamalonga , Longra , Loureíro, Lou-
renceira , Maceo, Mallo, Mangerín, Maleiño , Míñeiroa, Mo
linos de Abajo, Molinos de Arriba , Morgade. Novas , Pain-
ceira. Pazo-vello , Pías, Piedra, Porto-Gabaleiro, Ramesquin-
do, Rapadas , Riba, Sorríbas , Taverna-nova , Tcsida , Toural 
y Vilar que reúnen Sobre 120 casas, muchas y buenas fuen
tes , y una escoeia privada de instrucción pública frecuenta
da por unos 40 niños, cuyo maestro percibe la retribución 
que les dan los padres de aquellos. La ig l . pa rMSan Julián) 
corresponde al arciprestazgo de Faro: hay 2 ermitas de patro
nato logo, una con la advocación de San Marcos y San José, 
fundada por el capellán D. Domingo de Carracedo, al princi
pio del siglo X V I I , y la segunda (Santa Rita) por el presbí
tero D. Pedro Alvarez Tejero : en lo alto del monte de Santa 
Marta se encuentra la ant. ermita que le da nombre. El t k rm . 
se estiende á 1/4 de leg. de N. á S. , y algo menos de E. á O. 
Confina por N. con el de San Esteban de L a r i n ; por NE. Santa 
Mana de Herboedo; al SE. San Pedro de Soandres, por SO. 
San Martin de Lerton, tocando con el de Colmar y Soutullo: 
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por el centro del valle corre un riach. de E. á O . , el cual 
se une al que baja al N E . , y sigue su curso basta llegar al 
Aliones. El te r reno es fér t i l , no solo en la parle deslínada al 
cult ivo de cereales, sino también las dedicadas á huertas y á 
prados de regadío y de secano; posee buen monte bajo y de 
pastos, acolados y abiertos: los caminos son locales y van á 
enlazar con la carretera de que hicimos mérito y habrá de lle
gar á los puertos de Muros , Corcubion, Camarinas y otros 
pueblos de la costa, sí como es de presumir se lleva á efecto 
la obra principiada. El correo se recibe por la adm. de la Co
ruña. I 'rod.: tr igo, maíz, habichuelas, lino, centeno, cebada y 
avena, ademas de las muchas patatas, buenas legumbres, hor
talizas y frutas; cria ganado preliríendo el vacuno y de cerda. 
ind. : la agrícola y pecuaria, una fábrica de lejas y ladrillos, 10 
molinos barineros, batanes para telas del país y algunos tela
res caseros, comercio: la granjeria desu abundante ganado y 
la venta del sobrante de las cosechas, y el que le proporciona 
las ferias inmediatas, especialmente la de Payosaco. pobl.: 
114 vec , 500 alm. con t r . con suayun l . (V.) 

COIUO (San Salvador de): felig. en la prov. y parí. jud . 
de Pontevedra (4 leg.), díóc. de Smtíago (12), ayunl . de Can
gas : srr. en la falda oriental del monte Hermelo, donde la 
combaten los vientos N. , S. y O.-, el cuma es templado y sano, 
pues no se padecen otras enfermedades que las estacionales. La 
ig l . parr. dedicada á San Salvador está servida por un cura de 
provisión ordinaria. Contina el té rm. N. Morana; E. Ría de 
Vigo; S. Darvo, y O. Bueu. Brotan en él distintas fuentes de 
aguas saludables que aprovechan los vec. para beber y otros 
usos domésticos, y le cruzan algunos arroyos, con los cuales 
se da impulso á 7 molinos harineros. El te r reno , aunque sa
litroso es muy fért i l ; en la parte inculta v especialmente en el 
monte llamado Goíno, se crían tojos , retamas, robles y abun
dantes yerbas de pasto. Los caminos son vecinales y en regu
lar estado, atiavesaiulo también poí el térm. el que desde 
Cangas dirige á Pontevedra. El corh lo sí recibe en la cap. del 
ayunt. phod.: centeno, maíz , habichuelas, patatas y v ino ; se 
cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio , hay caza de 
conejos y perdices , y pesca do sardina, pulpo y otros maris
cos, íkd. y comercio: ademas de la agricultura y molinos ha
rineros que digimos, se dedican los naturales á la pesca y ma-
rineria; consistiendo las especulaciones comercialesen laestrac 
cion de los frutos sobrantes, leña, pulpo y sardina que venden 
en los mercados de Vigo y Gangas, é introducción de géneros 
de vestir y ultramarinos que hacen falta, pobl. : 300 vec , 
1,328 alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

COIRO (Sta. María de): lelig. en la prov. de la Coruña (14 
leg.), d ióc de Santiago (7;, part. j ud . de Muros ( 2 ) , y ayunt. 
de Mazarícos (1 1/2); srr. soñre las márg. del r. Coiro y terre
no montañoso , con clima húmedo portas casi continuas nie
blas que le cubren; las enfermedades mas comunes son cutá
neas y escrofulosas. Tiene unas 140 casas, distribuidas en los 
I. de Ronzas, Coiro, Gombedo, Fornis, Gosende, Jesloso, Lou
reíro, Manda, l'ajareíras. Recarey , San Cristóbal, Tirbado, 
Vilar de Costa y Vi l lar , donde se encuentra la casa rectoral; 
en Coiro hay una esoueía pública dotada con 1,000 rs., pero 
poco concurrida: abundan las fuentes de buen agua potable. 
La ig l . parr. (Santa María) es bastante pobre desde que en 
1825 la destruyó un rayo, y hubo que invert ir en la reparación 
sus escasos caudales: el curato de entrada y se provee por 
oposición. El t i í rm. se estiende á una leg. de N. á S . , y 1 1 -
de E. á O. ; confina al N. con San Juan de Beba; por E. San 
Miguel de Valladares; por S. con San Juan de Sabardes , San 
Julián de Torea y San Pedro de Outes ; y por O. San Mamed 
dé Camota y Santiago de Arcos, comprendiendo los montes de 
la Pena ó Gadabal, abundante de buenos pastos que no puede 
aprovechar el ganado por el crecido número de lobos que en 
ellos existen : corre por el centro de la felig. el indicado r. de 
S. á N. , dejando á la der. lá ig l . de Ronzas y Vi lar, y á la izq. 
el resto de la parr.; solo cuenta con el puente llamado de Coi
ro en el camino de Muros á la Coruña, y cuyos reparos se 
hacen por cuenta de los vecinos. El ter reno en lo general, 
poco fé r t i l , solo permite el cultivo de una parte muy reduci
da. El camino que pasa por junto á la ig l . con dirección de 
Muros á la Coruña , asi como el que va desde Corcubion a 
No5'a, se encuentra en mal estado : el correo se recibe por 
la cap. del part. prod.: centeno, maíz , patatas, pocas legum
bres y alguna hortaliza y f rutas; cria ganado de todas espe
cies; aro.: la agrícola y pecuaria: celebra feria denominada de 
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la Virgen delMoule, el último domingo de cada mes. poní..: 
133 vcc , ROS alm. contk.: con su ayunt. (V.) 

COIUON: ald. en la prov. de la Coruúa, ayunt. de Laracha 
y reüg. de San Julián de Coiro. (V.) 

COIRÓN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño y 
fel ig. de Sta. Eulalia do Dena. (V.) 

COinOS DE ABAJO: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. 
y felig. do San Julián de Coirós. (V.) 

COIROS DE AURIGA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
y felig. de San Julián do Coirós. (V.) 

COIROS: ayunt. 011 la p rov . , aud. torr. y c. g. de la Coru-
íia (5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9) , y part. j u t l . de Betanzos 
(1 ) ; s i t . éntrelos r. Mondo y filandeo, con c i .nu templado y 
húmedo; pero bastante sano , si hion se ospenmentan liebres 
y escarlatina: se compone de las felig. de Armeá, San Vicente; 
Coirós, San Julián; Collantres, San Salvador; Esponuca, Santa 
Eulalia; Lesa, Sania Mariaj Oís, Sania María, y Gis, Santiago 
que tiene sobre 320 casas repartidas &nun crecido número de 
1.; la do ayunt. está en Coiros, no es propia y carece de cárcel: 
hay dos escuelas privadas en Coirós y ü i s , á las que concur
ren hasta 79 niños y C niñas. El t i í rm. municipal confina por 
N. con el de Betanzos; a lE . Aranga; por S.Oza, y por O. Abe-
gondó: diversas fuentes y arroyos proporcionan agua para el 
abasto y abrevaderos, ademas de utilizar en parte Jas del 
Mondo y del Mandeo. Él te r reno participa de monte y prados 
rabiados de pinos, robles, castaños y frutales, al paso que los 
adoros y llanos se prestan ai cultivo de cereales y viñedo. Los 

caminos locales enlazan con la carretera que desde Madrid 
pasa por Betanzos; en este últ imo punto se recibe el CORREO 
tres veces en la semana, prod. : maiz, centeno, vino patatas, 
tr igo, legumbres y frutas; cria ganado de todas especies , hay 
caza mayor y menor, y no escasea la pesca, uno.: la agrícola, 
molinos harineros, telares para lienzo y lana , y algunos otros 
olicios de primera necesidad, pobl. : 312 vec., 1,487 alm. 
RIQUEZA PROO. : 9 .403 ,882 r s . V i l . IMP. : 292 ,708 . CüNTR.: 
21,74 i . El prbsdpcesto municipal asciende á unos4,000 rs., 
y se cubre por reparto en lo quo no alcanza el arbitrio sobre 
los ramos de aguardiente y vino: el secretario disfruta de 4 rs. 
diarios. 

COIROS (San Jul ián de): felig. en la prov. dé la Coruña 
(5 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (9), part. jud . de Betanzos ( l ) , 
y ayunt. á que da nombre y del quo es cap. s i t . sobre el ca
mino que va á Madrid entro los r. Mondo y Mandeo. clima 
húmedo, pero bastante sano: tiene 48 casas distribuidas en 
los I. de Cásela, Coirós de Abajo, Coirós de A r r i ba , Chas, 
Meijonfrio, Roibal y Seijo, con buenas y abundantes fuenles; 
hay una escuela indotada a la que concurren unos 60 alumnos 
de ambos sexos. La ig l . parr. (San Julián) es matriz de la do 
Sta. Marina de Losa. El tkr.m. confina por N. con Sta. Eulalia 
de Espenuca; al E. y S. con su mencionado añojo, y por O. 
con San Salvador de Collantres: lo baña un riach. que le sepa
ra de Pozoncillos y lleva sus aguas al Mondo. El te r reno par
ticipa de monte y llano con bastante arbolado do p ino, robles 
y frutales: cruza por el centro ol camino de que hicimos men
ción, el cual se halla medianamente cuidado : el correo se re
cibe por Betanzos 3 veces á la semana, prod. : maiz, centeno, 
patatas, t r igo, v ino, habas, castañas y otras frutas; criaga-
nndo vacuno , lanar , do cerda y algo de caballar : hay caza 
do perdices y poca pesca, ind. : la agrícola, pecuaria , telares 
caseros y molinos dopan. pob l . : 48 v e c , 250 alm. coHTR. 
con las domas felig. quo forman el ayunt. (V.) 

COITA : 1. en la prov. dePontevedra, ayunt. de Salvatier
ra y felig. de San Simón do L i r a . (V.) 

COJAVAR: 1. con ayunt. en la p rov . , aud. terr. , c. g. y 
dióc. de Granada(14 leg.) , part. j ud . y adm.deront. de Ugi-
, ar (1 l/2j.- s ir . al pie do un corro, con esposicion al S., com-
wtido de los vientos fuertes del O. que con frecuencia corren 

en esto pais, de los del E. y mareas frescas y saludables del 
S.: cl ima, por lo regular , 'estremado en el calor y el fr ió, por 
lo quo so padecen mas bien dolores de costado ó indigestiones. 
Tiene 118 casas, casi todas de un piso, muy mal alineadas, 
2 calles, casaconsislorial, cárcel, escuela de primera ense
ñanza para niños, dotada con 1,100 rs., ó ig l . parr. (San An
tonio de Padua) aneja de la de Jorairata, cuya matriz dista 
1/2 leg.; el templo, de una nave , sit. en medio del pueblo, 
sin tener mérito alguno , está servido por un teniente, sacris
tán y acólito: á 20ü pasos hacia el O. hay una pequeña ermi
ta de Animas; y á 1 4 leg. en la misma dirección, las ruinas 
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del cast. llamado de Juliana, que recuerda, según Mendoza en 
las guerras do (¡ranada, la memoria del conde traidor D. Ju
l i án , que posóla en este terr. algunos estados. Contina su 
tkrm. N. con el de Jorairata; E. el do Ugi jar ; S. un poquito 
inclinado al SO., con los de Mecina-Tedel y Murtas, y O. Jo
rairata y Cadiar; comprendiendo 7. cortijos innominados en el 
camino que va á Turón, y otros 5 , 3 de ellos en el cast. Ju
l iana, al O. : el te r reno es bastante quebrado, dominado de 
cerros igualmente escabrosos á su alrededor; l i jero, de arcilla 
silícea para viñedo y ol ivos; de muy poco regadío y escaso do 
leñas, pues los vec. se abastecendelos tórm. inmediatos: los 
secanos son de muy ínfima calidad para granos, si bien muy 
feraces en los prod. de vino é higos, siendo conocidos estos en 
toda la prov. por superiores. Por el S. pasa, en dirección de 
O. á E. , un arroyo quo riega las faldas de la pequeña vega, 
copioso en el invierno y muy reducido en el verano. Los cami
nos son casi todos ásperos, como el terreno, y dirijen á los 
pueblos inmediatos : la corresi'onoencia se recibe de Ugijar 
porbalijero. i'i'.on.: trigo y v i no , especialmente, maiz, hor
talizas, aceite, almendras, higos y algunas otras f ru tas ; a l 
gún ganado lanar, cabrio y de cerda, y pocas perdices y co
nejos, ino. : la agrícola y la arriería, 4 fáb. de aguardiente; se 
importa casi todo el trigo y cebada que se gasla , jud ias , le
ña , jabón, etc., y se cstrae vino, aguardiente, higos y almen
dra larga y corta, po r l . : 131 v e c , 595 alm. cap. prod. ; 
1.405,110 rs. IMP.: 58,95;i. codt r . : 4,435 rs. El pkescpuesm 
minicii 'ai. asciende ordinariamente á 3,700 rs . , y se cubre con 
213 que producen varios censos y algunas fincas rústicas y 
urbanas, y ol délicit se reparte entro los vecinos. 

COJOBAR: 1. con ayunt. en la prov. , part. j u d . , dióc. 
aud. terr. y c g. de Burgos (?. leg.): s i t . en una pequeña a, 
tura con buena venlilacion y clima sano, siendo as enfermé) 
dades mas comunes los constipados. Tiene 18 casas entre la-
cualos existe una pertenecienteá los Sres. Bonifaz, de grans 
des dimensiones y de escelente construcción; la consistorial, -
escuela de primeras letras concurrida por 12 alumnos, cuy l 
maestro está dotado con 12 fan. de trigo ; una ig l . parr. dedio 
cada áSan Cristóbal, con un anejo en Olmos-albos, la día
osla servida por un cura que se proveo por oposición en patri-I 
moniales; un cementerio inmediato á la parr. , y una fuente 
de buenas aguas á 200 pasos del pueblo para el surtido del ve
cindario. Confina el té rm. N. Modubar de la Emparedada; E. 
Revilla-Ruz; S. Olmos-albos , y O. Saldaba. El te r reno es 
de mediana cal idad, con un pequeño monte bien poblado de 
robles. Lo baña ol r. de los Ansinos, cuyo nacimiento lo tiono 
en Revilla del Campo, corriendo de E. á O. Por su térm. pasa 
un camino que conduce de Burgos áCobarrubias; y la cor
respondencia se recibe en aquella c. por los mismos interesa
dos, p rod . : t r igo, cebada, centeno, comuña, avena, pata
tas , legumbres, peras y manzanas; ganado lanar; caza do 
perdices y liebres y pesca de truchas asalmonadas, cachos, 
barbos y cangrejos, ind. : la agrícola, pobl. : 13 v e c , 54 alm. 
CAP.PROD.: 220,500 rs. IMP.: 21,027. CONTR.: 1,155 rs. 11 mrs. 
El presupuesto municipal asciende á 400 rs. y se cubre con 
el fondo de propios. 

COJOS DE ROBLIZA: arroyo en la prov., part. j ud . y térm. 
jur isd. de Salamanca. (V.) 

COJOS DE ROBLIZA : 1. agregado al ayunt. de Malilla do 
los Caños (V.) en la p rov . , part. j ud . y dióc. de Salamanca 
(6 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid: Sit. en lamárg. dor. 
del r. Huebra. Su té rm. se estiende de E. á O. 1/4 de leg. y 
1/2 de N. á S. Confina por el E. con el de Mal i l la ; O. y N. con 
el de Robliza, que tanto este como ol pueblo que describimos 
pertenecieron antes al monast. do Valparaíso, y S. con el de 
Linejo. Consta de 406 fan. de tierra para pastos, 144 de mon
te, 020 para tr igo, que se siembra á 2 hojas; cada fan. de mon
te tendrá unas 30 encinas. Sobre el r. hay un molino harinero. 
La parr. es beneficio ocl. Tiene 15 vec. y 80 alm. Paga por 
todas conlr. 4,150 rs. 

COJOS DE ROLLAN: alq. agregada al ayunt. de Rollan 
(1/4 leg.) , en la p rov . , part. j u d . y d ióc do Salamanca (4), 
anejo do Barbadillo (1), aud. terr. y c. g. de Valladolid (23): 
s i t . en una altura dominada de todos vientos cuyo cl ima, aun
que sano, es algo fr ió. Tiene 3 casas , y como queda manifes
tado es anejo de la ig l . de Barbadillo. Confina su té rm. al N . 
con Golpejás(l l eg . ) ;E . Torrecilla de Miranda (1/4); S. Bar
badillo (1 ) , v O. con Rollan (1/4); tiene un regato de poca 
consideración.que nace á 3 leg. de la pobl. y riega la ribera de 



mo co l 
S. á 0 . El tebrero es de mediana calidad. Los caminos , el 
principal el que conduce á Salamanca y Hollan y los restantes 
vecinales. La coubespondencia se recibe de la cap. de la prov. 
p rod . ; tr igo,cebada, centeno y algarrobasy algún ganado la 
nar , vacuno y de cerda, siendo el segundo el mas preferido; 
hay caza de Itebres y perdices y el regato cria alguna tenca y 
rarísima anguila, r o m . : 3 v e c , 11 alm. costa, con su ayun
tamiento. (V.) 

COJÜJO: 1. en la prov. dd Lugo , ayunt. de Oról y felig. de 
Santiaíio de ¡Srahos. (Y.) pübi,. : 12 vec., 60 almas. 

COLADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y 
felig. de San Esteban de Plantón (V.). pobl. : 1 vec , 5 alm. 

COLADA, cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig. 
de San Jorge de Piquín (Y.), pobl.: 1 vec , 5 almas. 

COLAD1LLA: 1. en la prov. y dióc de León (6 leg.), part. 
j u d . de la Vecilla (2), aud. tetr. y c g. de Yalladolid (,2(i), 
ayunt. de Vegacervera: srr. en un pequeño valle; combáten-
le con mas frecuencia los vientos del N. y E.j su cuma sano, 
pues no se conocen oirás enfermedades comunes que algunas 
tercianas. Tiene unas 20 casas; escuela de primeras letras 
dotada con 300 rs. á que asisten 18 niños de ambos sexos; 
ig l . parr. (Sta. Engracia), matriz de Yega , servida por un 
cura de primer ascenso, y presentación del marqués de Loren-
zana ; y una capellania de patronato particular con cargo de 
misas; en el anejo hay otra de igual patronato y cargo. Conlina 
N . Yalporqueros ; E. Yegacervera ; S. Orzunaga, y O. Yalle, 
á 1 leg. los mas distantes. El tekixiíno es de mediana calidad, 
y lo fertilizan las aguas de un arroyo sin nombre; hay algu
nos chopos y negrillos. Los caminos locales y en mediano es
tado ; recibe la correspondencia en Pardabe. prod.: centeno, 
trigo y legumbres; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y ca
za de perdices y liebres, pobl . : 16 vec., 82 alm. con t r . : con 
el ayunt. 

COLADO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Paradelay 
felig. de Santiago de Aldosende (Y.) , pobl. : 7 vec , 39 alm." 

COl.ATA : cas. de la prov. de Valencia, part. j ud . de A l -
bayda , ténn. jur isd. de Montaverner. Antiguamente fué un 
pueblo independiente , que ha quedado reducido á un peque
ño cas. destinado á bodegas para la colocación del v i no , dan
do nombre á la partida rural en que se comprende. 

COLBO: santuario en la prov. de Lérida, part. jud . de 
Balaguer, term. jur isd. de Ager. (V.) 

COLEGIO: ald. en la prov. de la Corana, ayunt. deArzua 
y felig. de San Vicente de Burres. pobl. : 1 v e c , 5 alm. 

COLEGIO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesia 
y felig. de Santiago íh / loado. (Y.) 

COLEGIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de 
Rey de Tierrallana y felig. de Sta. María de Duancos. 

GOLENDA:ant. c celtibera muy célebre en la hist. hispano-
romana : resistió por 9 meses el sitio que la puso T. Didio, y 
rendida fueron subastados todos sus hab. Dentro de sus mura
llas hizo pasar á cuchillo el mismo Didio á los hab. de otra c. 
celtíbera, próximaá esta, habiéndolos conducidoáella bajo 
palabra de distribuirles el terr. de Colenda (Apiano). Diego de 
Colmenares y Somorrostro creyeron ser la actual Cuellar; 
Cortés la reduce á Cutanda; Traggia y Cornide Calanda (V.) 

COLES : ayunt. en la prov. , part. j ud . y d ióc de Orense 
(1 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña (22); s i t . en las inme
diaciones de la der. del r. M i ñ a , con buena ventilación y c l i 
ma sano: comprende las felig. de A lban , Sta. Marina; Alban, 
San Payo¡ Barra, Sta. María; Camben, San Esteban ¡ Coles, 
San Juan (cap.); Gustey, Santiago; Melídas, San Miguel; 
Peroja , San Ensebio; Ribela, San Julián, y Ulcelle, Sla. Ma
ría ; las cuales tienen 79 1. y 24 cas. Hay también 2 escuelas 
de primeras letras frecuentadas por 113 niños y 12 niñas, cu
yos maestros se hallan dotados con cierta cantidad de frutos 
según convenio con los padres de los concurrentes. Confina el 
té rm. municipal N. con el de Peroja; E. con el de. Pereiro; S. 
Orense, y O. Amoeiro. El terreno participa de monte y llano 
y es de fuentes de buena calidad, abunda en buenas aguas que 
sirven para el gasto doméstico y para otrosobjetos, juntamente 
con las de un riach. que de N. á E. se dirige al r. Miño , el 
cual pasa por el l imite oriental de térm. Los caminos son ve
cinales y en mediano estado, atravesando también por el es 
tremo O. el que desde Orense se dirige al interior de la prov. 
de Pontevedra y á la de la Coruña. El correo se recibe de la 
cap. de prov. prod. : cereales, legumbres, castañas, vino, 

COL 
f rutas, leña y pastos: hay ganado vacuno; de cerda, caba
l lar, lanar y cabrío; caza y pesca de diferentes especies, ind.: 
la agricultura, molinos harineros y telares de lienzos ordina
rios, pobl. : 1,030 vec , 4,035 alm. riqueza \ con t r . (V. el 
cuadro sinóptico del part. jud.) 

COLES (San Juan;: felig., cap. del ayunt. del mísmouom-
bro en la p rov . , part. j ud . y d ióc de Órense (1 leg.): s i t . á 
la der. del r. Miño, y al N. de la cap., con libre ventilación, 
y clima bastante sano. Tiene unas 60 casas distribuidas en 
las ald. de Labandeira, Meriz , Paradela, Pul, Seoane y Sou-
tullo. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 26 niños 
de ambos sexos , cuyo maestro está dolado con 042 rs. anua
les en frutos. La ig l . parr. bajo la advocación de San Juan, se 
halla servida por un cura de entrada y de nombramiento nu-
tual. Confina el térm. N . felig. de Peroja ; E. la de Mellas; S. 
Ribela, y O. la de Gustey. El te r reno participa de monte y 
llano, es bástanle fér t i l , y tiene fuentes de buenas aguas para 
beber, y otros objetos. Los caminos son locales y en media
no estado; el correo se recibe de Orense, prod. : t r igo, cen
teno, maiz, castañas, legumbres y vino de calidad interior: 
se cria ganado vacuno , dé cerda, "caballar, lanar y cabrio; 
hay caza y pesca de distintas especies, pobl. : 58 v e c , 294 
alm. cont r . : con las demás felig. que componen el ayunta
miento. (V.) 

COLGADA: laguna en la prov. de Ciudad Rea l , part. j ud . 
de Alcázar de San Juan , térm. de Argamasilla de Alba: es 
una de las que dan origen al r. Guadiana (Y. ) , cerca de los 
molinos de Ruidera. 

COLGADA ( la ) : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de 
Alcaráz , térm. jur isd. de Osa de Montiel. 

COLIEMA ó CULIEMA (San Pedro): felig. en la prov. y 
dióc. de Oviedo (13 leg.), tart. j ud . y ayunt. de Cangas de 
Tinco (1): s i t . á la der. de r. Narcea con libre ventilación y 
cl ima bastante sano. Comprende los 1. de Barnedo, Fonlanie-
l l a , Soto de los Molinos, Yilladestre, Yillaoril y V is i l , que 
reúnen unas 50 casas de medianas comodidades. La ig l . parr. 
bajo la advocación de San Pedro, se halla servida por un cura, 
cuyo destino es de ingreso, y de patronato real: hay también 
5 ermitas de propiedad particular. Confina el te rm. N. felig. 
de Tebongo; E. Ambres; S. Maganes, y O. Carceda. El t e r 
reno, aunque montuoso, es fér t i l , y abunda en buenas aguas, 
cuya sobrante va á parar el indicado r. Los caminos son lo
cales y penosos : correo se recibe en la v. de Cangas, prod.: 
cereales, legumbres , hortaliza, frutas, madera y pastos; con 
los cuales se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio; 
hay caza y pesca de varias especies, pobl. : 57 v e c , 285 alm. 
cont r : con su ayunt. (V.) 

COLILLA (la):" I. con avunt. de la prov., part. j ud . y dióc 
de Avila (3/4 leg.), aud. terr. de Madrid (17), c g. de Casti
lla la Yieja (Yalladolid 22): srr. en una ladera , casi al pie do 
parte de las sierras de Avila y en la vertiente del valle. Ambler. 
Le combaten en general el viento E. y su cuma es sano: tiene 
de 40 á 45 casas, bajas, incómodas y de mala distribución in
terior, pero formando cuerpo de pobl. y como divididas por una 
especie de barranco por el cual corren algunas aguas; hay 
una escuela de instrucción primaria sostenida por los padres 
de los alumnos; una fuente en medio del pueblo , varios ma
nantiales, y una ig l . parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), ane a 
de la del Fresno cuyo párroco la sirve; el cementerio se hal a 
en parage que no ofende la salud pública, y en los afueras se 
encuentra una pequeña Alameda con bastantes álamos negri
llos: se estiende el té rm. 1/2 leg. de N. á S. ; 1/8 de E. á O. y 
5/4 de circunferencia y conlina N. Martiherrcras; E. Alijares 
de la c de Avila ; S. Fresno, y O. Serrada y Casasola y Du-
ruelo : se compone con inclusión de una deh. llamada del 
Arroyo de 1,340 obradas de á 40 estadales de á 15'4 castella
nas cada uno, y le atraviesa un r iach. titulado Bascarrabas 
que pasa a 150 varas al N. de la pobl. , el que interrumpe su 
curso en los meses de verano. El te r reno es de monte y I ano; 
al O. y N . del pueblo, en las inmediatas sierras de Avila el 
1." , y al E. y S. el 2.", como parte del denominado valle de 
Ambler, todo él flojo, parte pedregoso y en lo general de se
cano , produciendo próximamente lo cultivable en la propor
ción de 6 por 1 ; hay 80 obradas de primera calidad de las 
cuales 4 producen todos los años y 76 de 2 en 2; 150 de se
gunda; 110 que se disfrutan de 2 en 2 años y las 40 restantes 
de 3 en 3 ; 580 de tercera de las que 380 producen de 2 en 2 
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años y 200 de 3 en 3; 23 de prados de primera cal idad; 25 de 
segunda; i í 4 de tercera que producen buen pasto y 4» de tier
ra inculta por naturaleza, que por estar ocupadas de peñas
cos la mayor parte, solo produce muy poco pasto, caminos: 
veredas y atajos en lo general que dirigen á los pueblos l imí
trofes y parte del carretero que conduce de Avi la á Estrema-
dura ó llamado del Puerto del Pico. cori\iío«: se reciben de la 
cap. i 'kod. : trigo , cebada, centeno, algarrobas, patatas y 
pastos; su mayorcosoclia centeno; mantiene ganado lanar, 
vacuno , cabrio , asnal y de cerda ; cria caza de liebres, co
nejos y perdices, y pesca de cangrejos y pececillos. ind.: 
agricultura, conekcio: esporlacion de los frutos sobrantes a 
Avi la en cuyo punto se surten de lo necesario para vestir. 
POBL.: 37 vec , 124alm. CAP. PHOn.: 363,475 rs. IMP.: 14,539 
ind. y fabril 500. COHT».: 2,990 rs. l l mrs. presupüiísto mu-
nicipai, asciende á 1,760 rs. y se cubre con 213 rs. producto 
de las fincas de propios y por reparto vecinal. 

COLINA: desp. en la prov. y part. j ud . de Sogovia (3 leg.), 
térm. jur isd. de Fuentemilanos (1 1/2): srr. en una pequeña 
llanura, le combaten bien los vientos y su cuma es templado. 
Hay 2 casas de labranza para los colonos y en una de ellas un 
molino de [harina con 2 piedras: tiene 470 obradas de las que 
se cull ivan sobre 120 de tierra á 2 hojas y lo restante es mon
te de chaparro , de encina, que no se labra por su mala ca
l idad, pbod. : t r igo , cebada, centeno y garbanzos; cria caza 
de conejos, liebres, palomas y en abundancia perdices, pobl. : 
habitan constantemente en las descasas 12 personas. Se pa
gan de renta por las tierras labranlias 200 fan. de trigo y ce
bada por mitad , 130 de trigo puro por el molino y 1,200 rs. 
por yerbas y el monte. 

COLINA : barrio en la prov. y part. j u d . de Burgos : es uno 
de los que componen la v. de Barrios de Colina. 

COL NA : ald. en la prov. , d ioc . , aud. terr. y c. g. de 
Burgos (16 leg.), part. j ud . de Villarcayo (3), ayunt. titulado 
de la Junta de Traslaloma. srr. en el camino que conduce 
de Santoña á B io ja , donde le combaten todos los vientos ; el 
ci.üia es frió, y las enfermedades mas comunes reumas y do
lores de estómago. Tiene 24 casas, una escuela de primeras 
letras concurrida por 10 alumnos, una ig l . parr. dedicada á 
Ntra. Sra. de la O . , y 2 fuentes de buenas aguas, una den
tro del pueblo y otra fuera. Confina el t i íbm. N . y E. las He-
ras ; S. Villataras , y O. con el monte de la misma pobl. El 
TBMtKNO es de pr imera, segunda y tercera clase, y el referi
do monte está poblado de encinas. Hay un camino carretero 
que dirige a la merindad de Mont i ja; y la cürrespondencia 
se recibe en Medina de Pomar por los mismos interesados. 
pbod. : trigo , cebada, comuña , habas , garbanzos y legum
bres , ganado yeguar, vacuno , lanar y cabrio; y caza de 
perdices, codornices , l iebres, lobos, raposos y garduños. 
ind. : la agrícola, pobl. : 12 vec , 45 aira. cap. pbod. 108,410 
rs. IMP.: 8,762 rs. 

COLINA ( la ) : cabañal en la prov. de Santander, part j u d . 
de Vil lacarricdo; pertenece al pueblo de San Pedro de Rome
ral, s i t . en un a l to , próximo á la sierra de la Veganela, en
tre S. y E. de la ermita de Ntra. Sra. del Rosario: compren
de unas 20 cabanas con sus fincas de prado cerradas en ani
llo ; es muy á propósito para la cria de ganados, por lo que 
sus dueños permanecen en él con sus vacas durante el estío. 

COLINAS: I. en la prov. de León (15 leg.J, par t . j u d . de 
Ponferrada (6), dioc. de Astorga (8), aud. terr. y o. g. de Va-
Hadolid (32), ayunt. de Igüeña. s i t . á la orilla izq. del r. Boe-
za en terbeno montuoso; su clima es bastante sano. Tiene 
30 casas fabricadas de tierra y cubiertas de paja; ig l . parr. 
(Sta. Dorotea), matriz de las de los Montes , y el barrio de 
Urdíales , servida por 1 cura de ingreso y presentación de 3 
voces mistas. Su tébm. está enclavado con sus dos anejos en
tre las sierras de Jistredo y las del concejo de los Cdleros, que 
son de las mas notables del país. El tebreno es de mediana 
calidad , regadío en parte por las aguas del Boeza é innume
rables arroyuelos que se desprenden de la sierra, y con mu
chos bosques de corpulentos árboles, donde se abrigan abun
dancia de osos y ja )alies. Los caminos locales y en mal esta
do, pbod. : centeno, lino , patatas, castañas y buenos pastos; 
cria ganado lanar , cabrio y vacuno ; alguna caza menor y 
pesca, pobl. : 25 v e c , 114 alm. con t r . : con el ayunt. 

COLINAS: 1. en k prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y íel . 
de San Esteban de Sobrado (V.): pobl. : 11 vec , y 55 almas, 

COLINAS: eminencia considerable en la prov. de León. 
TOMO Y I . 
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part. jud . de Ponferrada ; al S. de Cabrera la baja y l imite 
divisorio de esta prov. y la de Zamora. 

COLINAS: 1. en la prov. , d ióc , aud. terr. y c g. de Bur
gos (10 leg.), parí. j ud . do Villarcayo (3 1/2; , ayunt. t i tula
do de la merindad de Valdivielso. srr . : en una colina donde 
le combaten con especialidad los vientos del N. y O.; el clima 
es húmedo y fr ió, y las enfermedades mas comunes los cons
tipados. Las pocas casas que lo componen están divididas en 
dos barrios llamados Quintanilla y Colinas , en cada uno de 
los cuales tiene una ig l . parr. dedicadas á Ntra. Sra. de la 
Visitación y San Cipriano, y servidas cada una por 1 cura 
párroco: hay un cementerio en cada barrio próximos á las 
iglesias , y una fuente en el de Quintanilla, de aguas delgadas 
y saludables. Confina N. Tubil leja; E. Porquera; S. Pesque
ra , y O. Villanueva de Rampalaez. El te r reno es delgado, 
arcilloso y arenoso: hay algunos prados naturales de buena 
yerba, y un gran monte al Oriente poblado de haya y roble. 
El r. Ebro pasa inmediato á los dos barrios , habiendo sobre 
él un juenle que se dice fué conslruido en tiempo de D. Pe-
layo. Los caminos son de pueblo á pueblo en mal estado ; y 
la cobresi'onüencia se recibe en Vil larcayo. prod. : t r igo, 
centeno y aluvias; algún ganado lanar, cabrio y vacuno; 
caza abundante de perdices ; y pesca de barbos, truchas y 
anguilas, i nü . : la agrícola; pero en lo que generalmente se 
ocupan sus naturales es en el oficio de canteros , saliendo 
á trabajar á tierra de Burgos, pobl . : 16 vec , 70 alm. 

COLINAS DE TRASMONTE : ald. con ayunt. en la prov. 
de Zamora (9 leg.), part. j ud . de Benavente (2; , dióc. de As-
torga (9), aud. terr. y c g . de Valladolid (17). s i t . : en una 
ladera con esposicion al S . , por cuyo lado corre el arroyo 
llamado la Mocera; su cuma es benigno ; reinan ron mas fre
cuencia los vientos NE. en el invierno, y los del SE. en el ve 
rano; sus enfermedades comunes son alguna terciana. Tiene 
35 casas distribuidas en 6 calles; ig l . parr. (San Juan Bautis
ta), servida por 1 cura de primer ascenso y libre provisión; 
cementerio, y buenas aguas potables. Confina N. Manganeses 
de la Polvorosa; E. Vecilla de Trasmonte ; S. Aguilar de Te-
r a , y O. Quiruelas de Vidríales, á 1/2 leg. el mas distante; 
en su té rm. se encuentran los despoblados de Caslroferrol y 
Pobladora de Trasmonte. El te r reno es de buena calidad, y 
le fertilizan las aguas del indicado Almucera. Hay un monte 
encinal con el mismo nombre del pueblo, que forma con otros 
una cordillera de 2 horas hasta San Juanico. Los caminos lo
cales y en mal estado; reciben la correspondencia en Bena 
vente, pbod. : trigo y l ino ; cria ganado lanar ; caza de per 
dices , liebres y conejos, y pesca de barbos, pobl . : con sus 
despoblados 33 vec., 132 alm. cap. pbod.: 29,260 rs. imp.: 
7,932. contb.: 4,620 rs. 19 mrs. El besupuesto municipal as
ciende á 41) rs. cubiertos por reparto entre los vec. 

COLINDRES: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santander 
(5 leg.), part. j ud . de Laredo (1/2), aud. terr. y c. g. de Bur
gos, s i t . en la parle oriental del puerto de Santoña, al encuen
tro de las rias de Marón y Rada, casi equidistante de aquella 
plaza y de las v. do Laredo y Limpias : divídese comunmente 
en Colindres de Arriba y Colindres de Abajo; la primera que 
compréndela pobl. ant . , consta de los barrios de San Roque, 
Santibañez, Edino, Rocillo, Santolaja, y Puerta, con 63 casas 
de cantería y tejado, algunas con torres, escudos de armas y 
mas esterior aparato, y todas vistosamente diseminadas á la 
falda de una montaña: la segunda que cuen la los barrios de 
Barrio nuevo. Cortinas, Magdalena, el del Mar, Nadal, y del 
Monte, está en un terreno llano en la parte que antes ocupaba 
la estensa balda del ant. puerto llamado de la Victoria. Entre 
arriba y abajo se halla el barrio de Viar, sobre un collado de 
algunos 100 pies de elevación, del cual dicese tomó nombre 
la vil la por llamarle Lindo los romanos de la espedicion 
marítima de Augusto qué acompañaron en é l : en este bar
rio asiéntala torre del Condestable, propiedad de la condesa 
de Isla-Fernandez. La mayor parte de las 123 casas délos barrios 
son hechas en este sigle, colocadas en calles y plazas espacio
sas, adornadas de frondosas alamedas , y como si á proposito 
sus dueños desdeñasen la regularidad y simetría. Hay escuela 
de primeras letras mezquinamente dotada, á que asisten n o 
niños de ambos sexos; ig l . parr. (San Juan Bautista), servida 
por un cura ; 3 ermitas dedicadas á San Roque, San Cayetano 
y la Magdalena, en una de las que se dicen 2 misas los días 
festivos; 2 capillas particulares y 7 beneficiados patrimoniales 
encargados del pasto espiritual. Tiene buenas y abundantes 
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aguas de fuentes, y es por su situación uno de los pueblos mas 
saludables y pinlorescos de todo el litoral de la Península, es 
pmalmento en el verano. Tiene puerto en el que se carece, 
aunque parezca eslrano, de muelle, y los barcos atracan á la 
puma de la calzada y á las junqueras con suma ineombdidad; 
pero el ayunt. v greijiio de numerados, han presentado á supe
r ior apriíbacion el plat) de reducir á t a l , el pedazo de calzada 
comprendida enlre el astillero y Riaño('600 varas al K.J, cuya 
oi)ra está calculada en 130.000 rs. , preponiendo para su eje
cución arbitrios de iy,00ü rs. al alio Si se consigue la apro 
hacinn,y Laredo constituye también su niuelle, como no puede 
menos, por junto a la Soledad ; estos dos pueblos pescadores 
lo.v mas próximos á la corte, quedarán ventajosamente unidos 
á mar alta y ria ¡ y con medio millón pueden enlazar sus mue
lles por un simple ferro-carril que baria el compiemento de su 
bien estar, con benelicio para lodos los 1. comarcanos. La car
retera para lo interior que se halla detenida en el ribero de 
Limpias, apesar de las repetidas órdenes para,su prosecución, 
seria otro medio no menos grande para fomentar la ind. y 
comercio. Confina el tkp.m. N. Laredo ; E. Sena, parte del S. 
Limpias , y el resto, y O el mar, todo á corta distancia, l i l 
TERRENO aunque poco, es de buena calidad; la falta de este se 
suple con la pesca á que se dedican 80 familias, cuyos varones 
tripulan 40 buques de quechemarin á bote. Por toda la rivera 
(4000 varas), se estiende un eseelente fondeadero que sondea de 
19 á 15 pies á baja mar de vivas , sobre fondo limpio de cas
cajo y arena, á donde suben á mejorarse en tiempos luertes 
los que anclan mas abajo. A I S . se halla el espacioso campo 
del astillero antiguó, en el que se construyeron muciins nav ios 
de ¡íiierra ; y al O. el barco que facili la el paso á Tretp, comu
nicando por la costa liilbao con Santander, por medio de una 
calzada en malísimo estado, debida á la generosidad de la 
dama que uno de los principes de la casa de Austria dejó en la 
vil la al pasar para la corle : un puente sobre este punto que 
dejase espedíto el paso para los barcos por uno de las muclios 
medios conocidos, seria linca segura y productiva, y que re
clama el servicio y bien público , pues con ello se daba con 
grandes ventajas comunicación por tierra a la importante v. 
de Bilbao. Recibe la correspondencia de Laredo por balije-
ro , los lunes, jueves y sábados ; y salo los martes , viernes y 
domingos, prod. : vino de muy buena calidad, que bien ela-
vorado compite con el de Burdeos, maiz, trigo, legumbres, 
hortaliza y mucha naranja, limón y otras frutas ; cria ganado 
vacuno, lanar, raballar y de cerda; y caza de liebres, zurros, 
perdices y codornices, " ikd. : la principal y puede llamarse 
única, escepto la de agricultura, es la pesca, tanto de ria como 
á mar alta ; para lo que hay 2 buenas fábricas donde se esca-
becban lobinas, ostras y otros pescados: cuenta 3 molinos 
harineros ; y celebra feria anual el 22 de ju l io, muy concurri
da de algunos años á esta parte por los muchos mercaderes 
que bajan de Bilbao ; y mercado los domingos de cada sema
na. De tiempo inmemorial disfrutó de los fueros y franquicias 
vizcainas con particular confirmación en cada reinado ; con
trovertidos en 1827 con el fiscal del supremo consejo de ha
cienda, le fueron asegurados. Hace pocos años, apenas llegaba 
su rom., á 400 alm."; en la actualidad cuenta 110 vec. y 900 
alm. cap. prod. é imp. (V. el a r l . de part. jud.) . c o s t r . 1,820 
rs. 20 mrs. El presupuesto municipal asciende á 5,0üU reales 
cubiertos con el fondo de propios y arbitrios. 

COLIO : r. en la prov. de Santander, part. j ud . de Potes: 
nace en térrn. del I. de su mismo nombre. (V.) 

COLIO : 1. en la prov. de Santander, part. j ud . de Potes, 
dioc. de León, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Castro 
de Liébana. s i t . en un val le, con libre ventilación y saluda 
ble cuma , pues no se padece enfermedad alguna endémica. 
Tiene 30 casas divididas en 2 barrios (Colio y Laparte); este 
ú l t imo solo comprende 3 , sit. en paraje mas alto aunque á 
corta distancia del principal. La escuela de primeras letras á 
que asisten 18 niños, está dotada con 180 rs . , 8 fan. de tr igo, 
y 3 de legumbres ; y la igt. parr. (Santiago), servida por un 
cura cuya vacante se provee por oposición. Hay 2 ermitas, 
una á la entrada del 1. (San Roque), y otra á la parle opuesta 
(San Lorenzo); esta tuvo algunas rentas en bienes raices, que 
se vendieron en tiempo de Godoy: aun quedan restos de dos 
mas que existieron en el centro ele la pob l . , ptírtenecientes á 
particulares. Confina el té rm. N. terrenos comunes á los I. 
de Cabaues, Bejes, el que describimos, Lebeña, y Pendes; E. 
este último y Castro; S. Castro y Vií ion, y O. Viñon y Argüc-
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bañes , todos á 1/i de hora de distancia con poca diferencia-
lodo el ter reno es montuoso: por encima del pueblo apare 
cen las penas llamadas de Europa; y por sus alrededores al" 
gunos trozos en cult ivo, y prados naturales de que se receje e' 
heno suficiente para la manutención del ganado en la estación 
rigurosa: los montes, hasta la cordillera de peñas, están cu
biertos de robles, hayas y otros arbustos. Pasa inmediato 
al 1. un arroyo que nace en las enunciadas Penas de Europa, 
y bajá precipitadamente á juntarse con el Deba ; es conocido 
gencralniente por el r. de Colio; su curso aunque perenne 
disminuye mucho en el verano, por lo cual suelen no moler 3 
molinos de una piedra pequeña que hay en é l ; algunos ponto
nes de madera facilitan su paso. prod. : tr igo, maiz, legum
bres, patatas y v ino ; cria de ganado vacuno, lanar, cabrio y 
de cerda ; caza de animales dañinos, aves de rapilia y de con
sumo ; y pesca de truchas, comercio: estraecion de vino para 
los 1. de la costa, é importación de granos, pobl . 30 vec. y 98 
alm. con t r . con el ayunt.. 

COLISA (San Sebas ian he) : monte muy elevado en la 
prov. de Vizcaya , part. j ud . de Valmaseda (1 leg.) ; confina 
con los monlcs de ürdunte, perteneciente al valle de Mena, y 
con los de Tejera que corresponden á los valles de Arcenlales 
y Villaverdc de Trucios. En la cúspide de dicho Colisa, desde 
donde en días claros se vé el mar y muchos pueb os, se baila 
una ermita dedicada á los santos mártires San Roque y San 
Sebastian, á la cual suelen acudir varios habitantes comarca 
nos en rogativa en ciertos ti las; pero el mas señalado es el 16 
de agosto, en que acostumbra Valmaseda distinguirse con no
villada, tamboriles y fogatas. La mañana de este dia sube á la 
ermita parte del ayunt. a presidir la misa , y acude multitud 
de gente que después de ta misa se divide en varias direccio
nes, y formando corros almuerzan perfectamente, y luego ba
jan alegres á la v . para disfrutar de la novillada y demás 
diversiones. Esta ermita en lo antiguo fué ayuda de parr., y 
todavía se conserva en este cabildo la costumbre do nombrar 
un bcneíiciado semanero de San Sebastian ; pero la sit. que 
ocupa la ermita , y los rontrabandístas , pastores , etc. , son 
causas que luego la arruinaron. Por lo demás el monte nada 
ofrece de particular; en lo general es de sierra, y cria algunos 
arbustos en varios puntos, donde acuden á pacer los ganados 
vacunos y algunas yeguas. 

COLMÉLLOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y 
fetig. de San Martin de Lamas, pobl. : 1 vec. y 6 almas. 

COLMENAR: arroyo en la prov. de Toledo , part. jud.de 
Navahermosa, térra, de Navalucillos. 

COLMENAR: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.de 
Chinchilla y térm. jur isd. de las Peñas de San Pedro, si t . á 
leg. y media O. de la últ ima pob l . ; tiene 12 cisas, é igual 
número de vecinos. 

COLMENAR: cas. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. 
y térm. de Manzanares. 

COLMENAR : cortijo en la prov. de Granada, part. j ( id. y 
térm. jur isd. de Iznaltoz. 

COLMENAR: v. con ayunt. y cali, del part. j ud . de su nom
bre en la prov. y dióc. de Málaga (4 leg. ) , aud. terr. y c. g. 
de Granada (14): s u . en una colina á manera de cañada por 
la parte del S . , donde le combaten con especialidad los vientos 
del N E . ; goza de clima templado, y las enfermedades mas 
comunes son constipados y calenturas inllamaloriasen tiempo 
de verano. Se compone de unas 1,200 casas de regular cons
trucción; 21 calles y unaplaza mediana, entre aquellas se halla 
la que sirve para cárcel, cuyo edificio es bastante estenso . se
guro y saludable; tiene una escuela de primeras letras , con
currida por 80 niños y 00 niñas, los cuales están á cargo de 
un maestro dolado con 4,000 rs. anuales. La ig l . parr. dedi
cada á Ntra. Sra. de la Asunción, consta de tres naves eleva 
das aunque algo oscuras; sirvenla un cura párroco de real 
presentación, 2 tenientes temporales de provisión del diocesa
no , un sacristán y dos acólitos : anteriormente estaba servida 
por dos curas párrocos, pero en el año de 1838 obtuvieron de 
S. M. una real orden para que vacando uno de dichos benefi
cios por muerte ó ascenso, no se proveyese la vacante, sino 
que se sirviera la cura de almas por el que sobreviviese o no 
fuese ascendido. También hay una ermita bajo la advocación 
de la Candelaria, que fué hospicio de Agustinos; aunque care
ce de rentas tiene un capellán para su servicio, celebrándose 
su tiesta el dia 2 de febrero. A un estremo del pueblo por la 
parte del S. se encuentra el cementerio, que es de poca estén-

http://jud.de
http://jud.de


COL 
sion y comodidad; y en distintos puntos ile la jn i is i l . algunos 
pozos de esquisitns aguas, de las cuales se surte el vecindario 
por no haber fuentes dentro de la v. Su térm. se estiende 3/4 
de leg. d e N . á S. y 1 leg. escasa de E. á O. , confinando por 
N. la deh. de Málaga; E, Casahermeja; S. Comares .yO. 
Hiogordo. En él se ven aun algunos restos de cas. correspon
dientes al tiempo de la dominación árabe. El t e r r r n o es de 
pao llevar y de viñedo, y todo él de primera clase , si bien 
su feracidad proviene de los muchos abonos que se dan á las 
tierras ; habiendo entre los viñedos algunas alamedas de cho
pos , álamos blancos y negros. Una cañada que principia á 
iOO varas de la pob l . , pasa por ella y loma el nombre de ar
royo del Suque: correen dirección de lN . á S . inclinándose 
después al oriente , y se incorpora con el que baja de Riogor-
do : deja á su iz.q. á üenanaargosa, tocando sus corrientes 
una parte de la ig l . , y desagua eii el r. de Velez para desembo
car en el mar á no muy larga distancia de su unión. El rio 
Gnadalniedina por ú l t imo , divide su térm. del de Casaher
meja , conservando el mismo nombre hasta que se introduce 
también en el mar junto á la c. de Málaga. La carretera de 
Málaga á Granada cruza por las primeras casas dé la pobla
se halla en buen estado , y en ella se encuentran las ventas 
tituladas de la Moña y de los Dornajos. La conaKsroNDBNCtA 
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3 Almachar. 

21/2 

2 1/2 

2 1/2 

i/a 

u 

1 3 

11/2 

21/2 

l i 

85 

Bor 

l /« 

ge. 

Casahermeja. 

Gomares 

Cutar. 

21/2 

2 1/2 

2 1/2 

31/2 

31/2 

14 

8:, 

i 

11/2 

1 t 

89 

u 
SS 

COL 523 
se recibe do la adm. de Málaga , por medio de baligero, los 
miércoles y sábados por la mañana, saliendo los lunes y jue
ves por la noche. pi\od.: trigo , cebada , habas, garbanzos y 
legumbres, vinos dulces y secos , higos , pasa larga y alguna 
moscatel, ganado cabrio y de cerda en muy corto número , y 
caza do pocas perdices. Vütf. • alguna arr ier ía, la agrícola y 4 
fáb. de aguardiente en estado de prosperidad, comercio : es-
portacion á Málaga de los granos, vinos y aguardientes so-

1 brantcs , y 6 tiendas de ropas y comestibles para el consumo 
del pueblo, ron i . . : 1,510 vec., 5,930 alm. CAP. prod. : 
8.251,500 rs. imi'. : 358,292: prod. que se consideran como 
cap. imp. á la ind. y comercio 81,300 rs. conth. : 90,425 rs. 
•ir, mrs. 

COLMENAR: part. j u d . de entrada en laprov. y dióc. de 
Málaga, aud. terr. y c. g. de Granada : compuesto de 6 v . y 
4 pueblos que son, Almachar, Borge, Gasabermeja, Colmenar, 
Gomares , Cutar , Puebla de Alfarnale , l'uebla de Alfarnatejo; 
Puebla de Periana y Puebla de Itiogordo. Todas estas pobl. 
tienen ayunt. propio, siendo las dist. que median entre cada 
una de (illas, y las que de las mismas hay á la cap. de prov. . 
á la aud. terr. y á la Corte , las que contiene el siguiente es
tado. 

Puebla de Alfarnale. 

Puebla de Alfarnatejo. 

Puebla de Periana. 

Riogordo. 1 1/2 

12 

83 

0 1/2 

82 

12 11 

Málaga, cap. de prov. y^dióc. 

Granada, aud.terr. y c. g. 

<il 76 Madrid. 

Se halla srr. al N. de la cap. de prov. , donde le combaten 
loilos los vientos , si bien los mas Irecuentes son los que vie
nen de la parte del E. V de la del N. ; su cuma es templado y 
bastante saludable, pues no se conocen por lo común otras 
enfermedades que las producidas naturalmente por el cambio 
do las eslaciones, v algunas calenturas intermitentes y lie
bres catarrales. Confina su té rm. por el N. con los de los part. 
jud . de Antequera y Loja; porE. con losdeTor roxy Alhama; 
por S. con los de Malaga y Velez-Malaga, y por O. con los de 
Alora y Campillos. En él se encuentran un gran número de 
cortijos de labor é infinidad de cas. llamados lagares, muchos 
de los cuales son tan deliciosos y amenos, que sirven también 
de recreo y diversión á sus dueños y á otras muchas familias 
durante la temporada en ijue so hace la vendimia. El t e r reno 
que comprende este part. j ud . es casi en su totalidad montuo
so y calizo, muy apropísito por consiguiente para el plantío 
de viñas; sin embargo, hay también algunas llanuras aunque 
de corta estension, destinadas al cultivo de cereales. Ferti l i-
zanlo las aguas del r. Guadalmedina, llamado vulgarmente 
el Aoualmedina: tiene su nacimiento al N. de Colmenar en un 
estremo de la sierra Prieta, y en el cortijo titulado Realengo: 
su corriente divide los térm. de dicha v. y la c. de Antequera; 
es escaso de aguas en « i origen y considerable en tiempo de 
avenidas; da movimiento á 4 molinos harineros hasta Casa
hermeja,'y también á los de San Telmo, inmediatos á Málaga, 
en cuyo punto desagua en el mar. Cruzan asi mismo por su 

jur isd. los arroyos denominados Almachar, Alfarnale, Borge, 
Suque, Riogordo y Guaro, y algunos otros de menos conside
ración , los cuales se^unen por lo regular con los anteriores ;i 
poca distancia de sus nacimientos. Los caminos son general
mente para los pueblos l imitrofes, y la mayor parte de herra
dura en muy mal estado esceplo la carretera de Málaga á Gra
nada , que pasa por la cab. del part. y por las inmediaciones 
de la Puebla de Alfarnale. Sus prod. consisten en t r igo , ce
bada , legumbres , vino , aceite, pasa larga y moscatel, higos 
y hortalizas ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, yeguar y 
asnal; caza de liebres, conejos, perdices, lobos , garduños y 
raposos, y muy poca pesca en los r. y arroyos mencionados. 
La ind. del part. j ud . que se describe, está reducida á la agri
cultura , á varios telares de lienzos ordinarios y á bastantes 
fáb. de aguardiente en estado de prosperidad, muchos molinos 
harineros y otro gran número de aceite; consistiendo el co
mercio en la esportacion de granos, vinos y aguardientes para 
la c. de Málaga. y en la importación de los art. que no se dan 
en su terr. 

Estadística cr iminal . Los acusados en este part. en el 
año 1843 fueron 189, de los que resultaron ahsueltos de la 
instancia 29 y 14 libremente; penados presentes 54 ; contu
maces 9 2 ; reincidentes en el mismo delito 41 y I f i en otro 
diferente con el intervalo de i meses á 9 años. De los procesa
dos 15 contaban de 10 á 20 años de edad; 150 de 20 á 40 y 18 
de 40 en adelante; 183 eran hombres y 6 mujeres , 60 solle-
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COLMENAR DE MONTEMAYOU : I. con aynnt. en la prov. 

do Salanwnca (12 Icg.). part. j ud . de Bejar (3), diúc. de Coria 
(10), and. lerr. y c. g. de. Valladolid (34): »IT. en un declive 
que corre de S. á O. iie piso bastante resbaladizo y pedregoso. 
El clima es templado y solo se siente el frió en lo uiíis crudo 
del invierno; los vientos que corren son los del N. y ü . y las 
enfermedades mas comunes alguna pulmonía y tercianas. La 
pobl. se compone de 110 casas, entre ellas la del a y u n l . , cu
yo estado en la actualidad es ruinoso, razón por ¡pie celebra 
aquella corporación sus sesiones y tiene habilitada la que ser
via de albóndiga, en cuyos bajos se encuentra la cárcel; tiene 
una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), curato de primer 
ascenso y de provisión ordinaria servido por un ecónomo, un 
sacristán y moiiaguillo; hay escuela de primera enseñanza 
concurrida por 31 niños, bnjo la dirección de un preceptor 
con la asignación de 1,000 rs. anuales; como ¿i unos 200 pa
sos del pueblo hay una ermita (Santísimo Cristo de la Salud) 
y otras lies que en la actualidad están arruinadas; por último, 
liara comodidad de los vec. existen 4 fuentes de escelentes 
aguas que surten á todos los l iab. : el cementerio ocupa ahora 
el local en que antes estaba la ermita de los Mártires. El tekM. 
decste l .conlin i al X. con Pinedas (1 / i leg.); E. Orcajo (1/2); 
S. Aldeacipreste ( 1/2 ) y O. Valdelagebe (1/2,1; por él corre el 
r. llamado Cuerpo de Hombre, que nace en la sierra de Bejar 
y entra en el Alagon; hay un monte de castaños si l . entre 
E. y S. y otros de robles muy próximos á la pobl . ; tienen 
bastante arbolado, aunque acotado. El TBRVBNO en su mayor 
parte es de lomas pedregosas y arenisco, á escepcion de algu
nos puntos «pie son muy buenos y en ellos hay olivares y 
viñas. Los caminos son para los pueblos limítrofes y uno con
duce á la sierra de Francia, todos en mal estado, por la natu
raleza del terreno. La courespondencia llega ú Bejar, á cuyo 
punto se manda á algún vec. para recoger las cartas. Las 
pi\od. son escasas y consisten en algún trigo muy malo, cen
teno mediano, cebada regular, vino, aceite, pocas castañas, 
patatas, legumbres, lino y poca yerba; se cria algún ganado 
vacuno como mas preferido y poco lanar y cabrio ; caza 
de conejos, perdices, algunas zorras, jabalíes y lobos. 
pobl . : 84 v e c , 345 alm.CAP. t k r r . piiod. : 426,062 rs. imp.: 
20,012. El secretario del avunl . está dotado en 600 rs. anuos. 

COLMENAR DE OREJA: v. con ayunt. de la prov. , aud. 
lerr. y c. g. de Madrid (7 leg.), part. j u d . de Chinchón (1), 
dióc. de Toledo (10); s i t . parte en llano y parte en cañada y 
barranco, es en lo general Líen ventilada y su cuma propenso 
á tercianas. Tiene 800 casas casi todas de un solo piso habita
ble muy anchas y capaces, encontrándose como 12 de ellas de 
2 pisos y buena dislribucion, con lagares, cocederos de vino, 
cuevas y cámaras; la pobl. se forma de manzanas irregulares 
y sus calles que pudieran ser llanas y cómodas se encuentran 
descuidadas y de mal piso; hay dos plazas, una llamada la 
Vieja donde se venden los comestibles y se hallan la carni
cería y cárcel pública, y la otra llamada la Nueva está sobre 
un puente que une el arrabal y la v. y por bajo del cual pasan 
las aguas lluviosas de la pobl. que caen á la parte del norte: 
el puente es de piedra de sillería de hermosa construcción y 
de mucha capacidad por su altura y eslension, esta plaza es 
sumamente llana y cuadrada, en ella se corren novillos, á 
cuya diversión son muy aficionados los naturales; en la fa
chada de poniente que corresponde al estribo der. del puente, 
están la casa de ayunt. y pósito; varias otras casas pequeñas 
componen el otro estribo á la parte de! E. y al N. y S. solo so 
encuentra una almena ó tapia; hay dos hospitales, el uno de 
enfermedades comunes que tiene 3 camas para otros tantos 
enfermos naturales de esta v. : sus fondos propios bastante 
cortos, consistentes en fincas y censos con que fué dotado por 
su fundadora Maria la Fraila, y el otro titulado de la Mag
dalena para albergue de pobres forasteros con escasos bienes, 
se baila á cargo del ayunl . como patrono; una escuela de 
primeras letras para niños y un preceptor de gramática paga
dos de los fondos de propios, á la primera concurren como 80 
niños y á la segunda 5; varías escuelas de niñas cuyas maes 
tras no tienen masdotacion que la retribución de sus discipu-
las, y una ig l . parr. fSla. María la Mayor), servida por un pár
roco (curato de segundo ascenso) un teniente y 9 capellanes; 
el edificio es muy capaz y de hermosísima arquitectura; fuera 
de la pobl. se encuentran el cementerio en parage que no 
ofende la salud pública, un monasterio que fué de frailes 
Franciscanos cuyo edificio es bastante capaz y sólido, está 
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inhabitado y so arruinará pronto sino lo destinan á un ob 
jo ile utilidad públ ica; un convento de religiosas Agustinas 
idéntico en todo al de la Encarnación de .Madrid, por cuyo 
modelo se hizo; una ermita (Santo Cristo del Humilladero) de 
muy buena arquitectura, otra (San Roque) dentro de la v., de 
poco mérito asi como la de San Juan que se halla en el ca
mino de. Chinchón; se encuentran totalmente arruinadas la de 
Sta. Catalina, San Sebastian, San Juan del Valle y San Pe
dro de la Vega; esta últ ima gedlCu haber sido parr de una 
pobl. pequeña que alü había. Confina el t k rm. N. Valdela-
guna y Cliinchon; E. lielmonlc de Tajo y Villarejo de Sálvanos; 
S. r. Tajo, y O. patrimonio real de Aranjucz, Chinchón y 
Villaconejos; brotan en el 11 fílenles, 6 de aguas dulces y po
tables y 5 salobres, (le las cuales se surten los vec. de esta v . 
para sus usos domésticos y el do los ganados; también so 
riegan con ella 6 huertas que producen hortalizas para el con
sumo de la pobl . ; hay varios caseríos en la vega, un molino 
de harina titulado do la Aldehuela, propio del duque de Frías 
y otro caserío que titulan las Casas de Valdeguerra; á la parte 
del N. se ven cantoras de piedra blanca llamada do Colmenar, 
de donde se estrajo la que se necesitó para los palacios do Ma
drid y Aranjuez y otros muchos edificios; en el día hay poca 
estraccion, estando l imitadaáalgún bañoy piedra paia las ta
honas de Madrid. El TKunii.NO en su tercera parte es llano, y las 
tierras que en el se comprenden son medianas, produciendo 
mas en años socos que en los lluviosos, las otras dos terceras 
partes son tierras quebradas y de inferior calidad, uecesitaiulo 
para que produzcan que llueva mucho; en estas dos terceras 
partes de terreno se encuentra un monte de propios, y ademas 
muchos cerrosy tierras inútiles para el cultivo que solo produ
cen pasto para los ganados y algún esparlo: hay varias viñas 
y algunos olivares: tocando por la parle del S. (como ya se 
dijo) corre el r. Tajo del cual y en el sitio de Valdajos térm. 
de Vil larrubia de Ocaña, sale un canal que se dilata hasta el 
cortijo Real de Aranjuez; con el agua que conduce se riega la 
porción de terreno llamada la vega, que comprende unas 
2,800 fanegas de t ierra: su curso es de E. á S. caminos: los 
de pueblo á pueblo en mal estado. El correo se recibe por ba-
li jero, de Salvanés los domingos, miércoles y viernes, proo.: 
tr igo, cebada, vino, aceite y frutas; su mayor cosecha vino; 
mantiene ganado lanar y vacuno; cría caza de liebres, conejos 
y percíces; pesca menor, i k d . : una fáb. de paños ordinarios, 
de esparto, tinajas para ol vino desde í a. á mas de 300 de 
cabida y algunos molinos harineros y de aceite, comercio: al
gunas tiendas y estraccion de cebada y vino para diversos 
puntos del reino, pobl. : 1,121 v e c , 4,484 alm cap, pro i j . : 
15.338,826 rs. imp. : 623,999. con t r . : por lodos conceptos 
194,489. El presupuesto municipal asciende áunos 50,000 rs. 
y se cubren con el producto de las fincas de propios que con
sisten en tierras de pan llevar, de secano y de vega, y en un 
monte pinar do corla estensíon. 

His tor ia . Fué concedida esta pobl. por el rey D. Alonso 
de Castilla en 1177 a la orden de Santiago. Es patria deLdoc-
toren teología D. José María Moralejo, que nació en 2 do oc
tubre do 1774. Se distinguió por su españolismo en la guer
ra déla Independencia. Fuépres¡dente.de la sociedad patriótica 
que se reunió en esta corte en la fonda titulada de Malta , y 
acompañó como tal á Riego en el paseo triunfal que dio por 
Madrid. Publicó la reforma del clero secular y regular, y 
varios folletos con el título del Pobrecito trabajador en re
futación del Filósofo rancio. Durante la larga emigración á 
que le llevara el cambio de instituciones, observando en la 
c'de Canto queen su instituto desordo-mudos no formaba par
te de la enseñanza el hacerlos hablar y comprender por la 
vista, se propuso lijar un método exacto para enseñar la pro
nunciación, y para que los raudos produzcan el sonido pro
pio de su respectiva voz, graduándola de modo que hablen 
al oído, en un tono algo mas a l t o , y en el propio de su voz, 
sin hacerse violencia ni esponerse á enfermar del pecho : es 
el término de su enseñanza que los sordo-mudos se sirvan de 
la*vista en lugar del oído, entendiendo lo que se les dice, y 
que se espresen por la palabra. Ha formado un maestro en la 
persona de D. Luis Antonio Rubio. Publicó en Barcelona un 
silabario, una ortología y una gramática castellana, un tra-
tadito de ideología y una lógica. Ha desempeñado varias cá
tedras de teología en la universidad de Madrid. 

COLMENAR DE LA SIERRA; v. con ayunt. compuesto de 
vec. de la misma y sus barrios Corralejo y la Vihuela, en la 
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prov. rie Guadalajara (10 leg.), part. j ud . de Cogolludo (7), 
aud. terr. de Madrid (16), c. g. de Castilla la Xueva y diúc. 
de Toledo (28) : bi t . en terreno áspero, con libre ventila
ción, en particular por N . y O. : su ci.imv es muy deslem-
plado y propenso á cardialgías, reumas y fluxiones de muelas. 
Tiene 89 casas, 12 el Corralejo y 5 la Vihuela; la de ayunt-
que se halla en Colmenar; escuela de instrucción primaria, 
concurrida por 2t) alumnos, á cargo de un maestro dotado con 
27 fan. de centeno, que satisfacen por mitad los propios y pa
dres de los discípulos; una fuente de buenas aguas, de que se 
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surte el vecindario para beber, y una ig l . parr. de entrada 
(Sta. Harta Magdalena), servida por un cura párroco de pro-
vison real y ordinaria y un beneficiado, cuyo nombramiento 
correspondía a la universidad de Alcalá. Confina e l te rm. N. 
Cabida; E. Campillo de Ranas; S. Vucbla de la Mujermuerla, 
y O. Cardoso y la I l i ruela; dentro de esta circunferencia se 
encuentran varios manantiales, una ermita (San Cristóbal) en 
la ald. de Corralejo y un caserío llamado real s i l iodcSan-
tu i l , al que según tradición, se reliró un rey de España. El 
TBBftSHO fertilizado en parte por el r. Jarama y el arroyo 

C U A D R O sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á l a población de dicho 
con los pormenores de su 

AYUNTAMIENTOS. 

Alcnvendas 
Alpedrete 
Becerril de la Sierra . . 
Boalo 
Cerceda 
Cercedilla 
Chamartin 
Cho/.as do la Sierra.. . . 
Cobnenarejo 
Colmenar Viejo 
Collado Mediano 
Collado Villalba 
El Escorial 
El Molar . 
El Pardo(1) 
Fuencarral 
Fuente el Fresno 
Galapagar 
Guatalix 
Guadarrama 
Ilortaleza 
Hoyo de Manzanares.. . 
Las Rozas 
Los Molinos 
Manzanares el Real. . . 
Mata el Pino 
Miraflores de la Sierra.. 
Moralzarzal 
Navacerrada , 
Navalquejigo 
Pedrezueía.. , 
San Agustín 
San Lorenzo 
San Sebastian de losReyes, 
Talamaoca 
Torrelodones 
Valdepililagos 
Villanueva del Pardillo.. . 

Totales. 

g 
o 

POBLACIÓN. ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

271 
38 
70 
16 
20 

176 
24 
40 
48 
932 
54 
70 
39 

297 
151 
450 
11 
84 
203 
94 
77 
101 
94 
68 
43 
19 

319 
70 
45 
13 
103 
58 
29S 
266 
55 
36 
65 
04 

4S22 

1311 
184 
339 
77 
97 
85 
116 
194 
232 

45091 
261 
339 
189 
1437 
730 

217 
53 

406 
982 
455 
373 
489 
455 
329 
208 
92 

1543 
33 
218 
03 

498 
280 
1412 
1287 
266| 
174 
314 
310i 

23619 

EUÍCTORES. 

180 
32 
03 
13 
19 

121 
24 
34 
47 
392 
43 
45 
37 
191 
100 
268 
10 
73 
162 
76 
69 
82 
73 
50 
40 
17 

215 
57 
32 
13 
81 
52 
180 
161 
43 
31 
54 
52 

6 
2 
1 
» 
2 
1 
I 
1 
4 
3 
3 
I I 

3 
8 
s 

3249 

1 
10 

88 

189 
32 
651 
13| 
20| 

124 
24 
37 
48 

396 
441 
50, 
37 
19 
106 
270 
11 
78 
164 
77 
69 
83 
77 
53 
43 
17 

218 
65 
40 
13 
84 
521 

188 
163 
44 
3C| 
55; 
62! 

333; 

18 
32 
60 
13 
19 

117 
21 
32 
45 

386 
43 
40 
37 

183 
100 
2 l ) l i 

8 
73 
159 
67 
64 
79 
70 
40 
40 
11 

208 
55 
30 
11 
81 
50 
180 
157 
40 
30 
50 
51 

3140 38 25 38 100 

(1) Los rs. vu. 4,036 de riquezatcrritorial y pecuaria que aquí se estampa», pcrleneccn esclusivamonle á la ullima, porque la malricula 

NOTA. No se indica en la matricula catastral de esta prov. el importe de las contr. que paga cada ayunt..- solóse ve por 
Madrid, es el 12 por 100 de su riqueza imponible, en cuya proporción corresponde á este part. la suma de i s . vn . 592.697, que 
por rs. vn. 216,261, que le corresponden en la proporción de 4'38 por 100 de la riqueza, á que sale el cupo de la prov . . y que 
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Baibcllido, es on lo demás muy quebrado y de mala calidad; 
en todas direcciones se encuentran bosques poblados de en
cina y roble, t.aminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, 
en mal estado por la escabrosidad del terreno, correo: so 
recibe los sábados ó domingos, de la adm. de Búitraiíp, por 
un propio que paga la v. paoo.: centeno, fíala (as y lino de 
muy buena calidad; cria gatiáüo lanar merino, algo de ye
guar y vacuno; Caza de jabalíes, perdices y liebres; pesca de 
truebas. ind . : la agrícola, el carboneó, un molino harinero y 
6 telares de lienzos ordinarios. cohbbcIq: esportaeion de lana. 

COL Ei27 
lino en rama y lienzos, é importación de los art. de primera 
necesidad que faltan, pobi.. : inclusalade los barrios, a i v e c , 
226 alm. Cap. PFíOD.: 1.804,900 rs. IMP.: 80,500 CONTR. 
fi,341. presupuesto municipal: asciende á 5,400 rs. y se cu
tiré por reparlo vecinal. 

(•.(H.MEXAU VlH,IO : parí. j ud . de entrada en la prov. y 
aud. terr. de Madrid , dióc. de Toledo, c. g. de Castilla la 
Nueva: se compone de 26 v. y 12 1., que forman ,'18 ayunt. , 
cuyos nombres , pob l . , estadística municipal, reemplazo del 
ejército y r iq. imponible resultan del siguiente : 

p a r t i i l o , su es tad ig t ica m u n i c i p a l y l a q u c í i c re f iere a l r e e m p l a z o d e l e j é r c i t o , 
r i q u e z a i m p o n i b l e . 

REEMPLAZO DEL EJERCITO. 

Jóvrnes *arotu-s 
• listarlos ile ídail 

ele 
1H á 21 ai'ios. 

inclusive. 

71 
21 
28 
8 

15 
U 
2 
8 

20 
308 

:is 
l i 
t í 

108 
;.:! 

120 
8 

26 
55 
20 
37 
20 
Stó 
21 
11 
6 

128 
22 
12 

.'» 
23 
12 
66 
8!» 

'.) 
11 
23 
28 

('«JIO 
di; soldailos 

roí rrsi ' i i i i icnU-
.'1 una quinta 

le 2.=,,000 homb. 

1533 

0 8 
0'4 
Ü'T 
0'2 
ü'3 
rs 
0'8 
0"l 
«'5 
9'6 
0'6 
ü'7 
0"4 
3' 
1'5 
4'6 
O'l 
0'9 
2'1 

0'8 
r r 
0'7 
0'4 
()'2 
i ' t 
0'7 
O'S 
O'l 
l ' l 
0'6 
3' 
2'7 
0'5 
0 ' i 
0'6 
0'fi 

50 

IUQUKZA IMPONIBLE. 

Terri tor ial , 

y pecuaria. 

U S . V N . 

801,537 
40,517 
56,070 
15,2*7 
78,507 
13,397 
37,3*0 
55,780 
29,074 

663,907 
18,177 
37,533 
4 4,377 

215,127 
4,036 

186,147 
56,111 
08,433 
182,883 
36,651 
172,070 

.).•), 290 
109,537 
37,730 
35,607 
1,347 

2,sr,,i»l3 
41,890 
12,21!) 
19,.Vi 7 
93,746 
74,870 
10,927 

130,51:! 
234,190 
25,673 
80,733 
38,927 

3.712,252 

URBANA. 

I\S. \ \. 

18,900 
2,160 
4,620 
780 
900 

10,800 
61,380 
1,080 
2,100 

425/100 
3,000 
3,000 
1,920 

26,760 
11,160 
44,400 
11,100 
3,420 
14,130 
6,961 
24,780 
5,400 
4,800 
3,240 
1,920 
600 

102,9*0 
4,440 
1,920 
540 

4,800 
3,120 
15,210 
27,300 
2,220 
9,990 
2,640 
2,880 

l i i i instr ial. 

Y comercial. 

873,750 

RS. VN. 

26,730 
1,59u 
3,420 

750 
2,550 
7,290 
7,890 
1,110 
3,996 

80,175 
2,190 
3,150 
» 

10,025 
0,510 

38,340 
030 

4,830 
0,000 
9,030 
7,500 
2,520 
9,120 
7,170 
3,450 

750 
8,850 

11,190 
2,565 

930 
3,030 
3,380 

31,080 
13,335 
7,305 
4,320 
1,650 
1,890 

346,475 

RS. VN. 

437,167 
44,207 
64,110 
10,787 
77,017 
31,487 
106,030 
59,570 
95,2W 

1.109,482 
23,907 
43,683 
40,297 

258,512 
21,700 

208,887 
07,907 
76,083 
200,013 
52,647 

204,410 
61,270 
123,517 
48,140 
41,037 
5,727 

398,603 
57,520 ' 
10,704 
21,017 
101,036 
81,350 
03,817 
177,208 
213,715 
39,983 
95,023 
43,697 

4.932,477 

Por 

veciuo. 

RS. MS. 

1613 5 
1164 31 
915 28 
1049 6 
3850 28 
178 30 

4 442 30 
1489 8 
733 28 
1254 27 
443 28 
62 i 1 
1187 3 
870 14 
143 25 
597 18 

6173 12 
912 10 
1014 28 
560 2 

2654 23 
606 21 
1314 
707 31 
954 12 
301 14 
1219 ' i í 
821 24 
371 7 
1616 23 
986 25 
1402 20 
214 5 
600 0 

4431 6 
1110 21 
1401 30 
682 25 

1011 12 

Por 

habitante. 

7 
2 
28 

RS. MS. 

333 15 
240 19 
189 4 
218 
794 
37 
919 
307 
151 
259 12 
91 28 
128 24 
2i5 16 
179 20 
92 12 

123 18 
1281 9 
188 29 
209 26 
115 23 
548 
125 10 
271 16 
134 5 
197 10 
68 8 
255 2 
169 23 
76 21 
333 1S 
2llí 2 
290 27 
44 9 
137 23 
916 7 
229 20 
302 21 
140 32 

209 2 

ealasíral no sinialariqueia territorial alguna á este pueblo, sin duda por considerarle de Real palrimonio. 

el resumen "eneral de las que paga la prov., que su total, csceptuándosc el derecho de puertas, especial á la v i l la y corte de 
sale á razonde 121 rs. 13 mrs. por vec. y 25 rs. 3 mrs. por hab., teniéndose presente que en ellas se incluye la de culto y clero 
dan i í rs. 10 mrs. por vec. y 9 rs. 5 mrs. por habitante. 
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S i t . : al estrerao NN'O. de la p r o v . , es de cuma f r ió , reí- | 

nan los vientos N. , y se padecen fiebres intermitentes, catar 
ros y pulmonias: en los valles de la sierra, se advierte mas 
ó menos rigor en las estaciones, y en la parte ó semicírculo 
de S., O., N . , los .pueblos son muy enfermos á causa de sus 
prados, y descomposición de la atmósfera en un mismo dia. 
Confina por N. con el part. j ud . de Segovia en la prov. del 
mismo nombre; E. los de Buitrago y Alcalá de Henares; S. 
el mismo Alcalá y Navalcarnero ; O. San Martin de Valdei-
glesias y Cebreros, este últ imo de la prov. de Avi la : com
prende desde el camino real de Val ladol id, por Guadarrama 
hasta Guadalix, dirección SN., y desde Miratlores hasta el Ja-
rama de O. á E. , cuyo círculo se forma por los pueblos del 
Molar .San Agustín, Fuente el f resno, San Sebastian , A l -
covendas, Hortalcza, Chamartin, Fuencarral, y subiendo 
á Guadarrama por Na vacerrada, Manzanares, Miraflores y 
Guadalix , estenJiéndose 7 leg. ele N. á S., y 8 de E. á O, en 
un terreno sumamente desigual ondeado de cerros y colinas 
en la parte baja , y cruzado de ásperas sierras y raoutañas, 
cubiertas de jarales y peñascos inmensos en sus lados N. y 
NO.: estas montañas son los ramales y cord. de las sierras 
Cnrpc.to-vetónicas que dividen las aguas del Duero y Tajo, y 
las regiones de las 2 Castillas ; las cuales en este part. toman 
el nombre de Navacerrada y Guadarrama de los pueblos sit. 
en el corazón de las mismas , y corren en dirección de E. á 
O. formando los altos picos y profundos valles que cruzan 
esta demarcación j ud . Los puntos mas notables que en estas 
montañas se encuentran sou , el de Peña la ra , la Maliciosa 
sobre las v. de Mataelpino y Boalo; los altos de San Blas, so
bre Chozas ; los de Morcuera , ó alto del Paular, cuyo estre-
nio al N. domina á Miraflores , y sigue por Bustarviejo del 
part. de Buitrago á unirse con las sierras de la Cabrera por 
Garganta al N. Desde la Maliciosa sale otra cord. subalter
na , pero muy quebrada, que acaba en la base del alto de 
San Blas en dirección de S. á N . , dejando un valle de frescos 
prados entre la sierra principal y este grupo de montañas, 
que hace garganta en el punto de Peña-Sacra, por donde 
bajan las primeras aguas del Manzanares, y dista de la v. de 
este nombre como 300 pasos : aqui se encuentra también la 
famosa pedriza de Manzanares de 1/2 leg. de estension , que 
contiene los fenómenos mas raros é imponderables de frago
sidad con sus cuevas y sótanos, en términos que un hombre 
solo puede burlarse de todos los ardides de un regimiento: 
es punto de mucho amparo para los criminales y que nunca 
debe tener descuidado el Gobierno: á su mayor altura llaman 
la Peña del Diezmo, es de figura de cono truncado, y se eleva 
sobre base de quebradísimas piedras de granito y ocre bajo; 
en su base y cañada se hallan los famosos prados de pasto y 
monte-fresno de Santisteban , prado Guerrero , deh. de Cho
zas, y el nuevo que han cerrado los Sres. Rocas, vec. de Col-
Menar Viejo, que es un cuadrilongo de mas de 3000 pasos 
por el diámetro mas corto. Desde los bosques de Vinuelas, del 
patrimonio real y v. de San Agustín, se levanta un cerro lla
mado de San Pedro, cuya base es prolongada de S. á N., y 
su punto culminante es un cono: en dirección á ES. se halla 
la famosa deh. de Moncalv i l lo , propiedad de la v. de San 
Agust ín , de monte de encina chaparro , algo de roble y ene
bro con grandes jarales : en ella se crian toros muy bravos, y 
ganado caballar pequeño , pero muy duro y fogoso, aunque 
escasean las aguas en el estio. En dirección SON. se forma la 
cañada de Manzanares, de mas de 1/2 leg. de estension , y 
acaba en las vegas ds Guadalix al N. , v los Remedios al S. 
junto á Colmenar. En los pueblos fuera de la sierra, el ter
reno es arcilloso , desigual y arenisco , distinguiéndose en es
te punto los pueblos de Alcovendas , Colmenarejo, Chamar
tin ¡ Fuencarral y San Sebastian de los Reyes. En estas sier
ras no hay minas conocidas , aunque suelen verse algunas 
combinaciones de cobre con óxido de hierro. Sus montes son 
chaparro de encina, roble y fresno, que se ha carboneado 
con esceso sacando mucha raíz : los de Guadalix , de supe
rior encina ó monte hueco , han sufrido una debastacion mal 
entendida de sus ayunt. , porque si bien han logrado algu
nos años de cosecha de cereales , estos cesarán por la infe
rioridad del terreno y su naturaleza caliza, perdiendo el va
lor de las leñas el carboneo y grangería de cerdos, que se 
engordaban con su abundante bellota y daban una grande 
.entrada á la r iq , del pais. Los bosques reales del Escorial son 
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en este particular los mas dignos de atención , asi como es lo 
mas notable de cuanto el part. contiene el real monasterio de 
San Lorenzo, del que ya vendrá tiempo de hablar con es
tension. 

Ríos: el Guadarrama, que baña los términos del pueblo de 
su nombre , Colladovillalba, Galapagar , Las Rozas, los Mo
l inos, Torrelodones y Villanueva del Pardillo en dirección de 
N. á S. y saliendo al part. de Navalcarnero: Manzanares, 
que baña los de Manzanares el Real , Colmenar Viejo y el 
Pardo : el Guadal ix , que parle nace en el term. de Mirallo 
res y base de la s ier ra, y la otra por bajo de la Vega del 1. 
de Guadal ix y sitio llamado del Pilaneon , de donde se va á 
tomar un ramal para las aguas de Madrid ; nada riega este 
r. por la escabrosidad de sus márg. hasta salir á San Agus
tín , y pudiera desde este punto hasta entrar en Jarama en 
el punto de Pesadilla, dar riego á mas do 1000 fan. de bue
nas tierras del Molar y sitio de los Árdales; el Jarama re
corre los térm. de Fuente el Fresno, el Molar, San Sebastian 
de los Reyes y Talamanca; el arroyo Mediano al N. de Cho
zas, y el Mcdian i l lo al S. con]olra porción de riach. sin nom
bre, que como es natura l , se desprenden de aquellas encum
bradas sierras, bien por la licuación de las nieves, deque 
se hallan cubiertas la mayor parte del año, bien por los cris
talinos y perennes manantiales que con frecuencia aparecen, 
y cuyas aguas son muy buenas, dulces y con alguna diso
lución de arcilla que las presenta un poco alechadas, pero 
que prueban asi su bondad. Entre todas las aguas de que el 
parí, disfruta , no deben olvidarse las minerales y prodigio
sas del Molar , de las cuales hablaremos en su art. respecti
vo. (V.) 

Cambio*: cruzan el part. la carretera de Castilla , que do
bla el famoso puerto de Guadarrama, y la que conduce á la 
Granja por el puerto de Navacerrada, la calzada de San Lo
renzo á Madr id, la del Escorial al portazgo de Navacerrada, 
la del Pardo á Madrid ; todas en buen estado : los demás son 
caminos vecinales bastante destrozados, y en algunos puntos 
casi intransitables. 

Correos y Diligencias : pasan por las carreteras los gene
rales y la ma la , diariamente, recogiendo los pueblos su 
correspondencia en las adm. sit, en su tránsito: los coches de 
diligencias corren en iguales direcciones; las hay también al 
Escorial y al Molar , de todo lo cual nos ocuparemos en los 
art. de cada pueblo. 

Producciones : t r i go , mas centeno , garbanzos, poca ce
bada , patatas , judias, nueces, camuesas, manzanas y al
guna cereza ; vino en el Molar , San Sebastian, Alcovendas 
y Fuencarral; se mantiene ganado lanar , cabrio , caballar, 
vacuno y de cerda, y se cria abundantísima caza de todas 
clases, la pesca del Jarama y alguna trucha y anguila en 
lodos los r. 

Industr ia y comercio : en el r. Manzanares está la prime
ra fab. española de papel continuo, de la comp. de Lopez-
Jordan; molinos harineros y batanes, fáb. de ca l , carboneo, 
telares de lienzos y bayetas ó frisas, y los demás oficios me
cánicos para las necesidades de la v ida. 

Costumbres : en la parte de la sierra no se estima mucho el 
t iempo, y se consumen licores en abundancia: en la base 
hay mas aplicación y menos abusos según la feracidad de la 
t ier ra : las salidas de Madrid en aquellas direcciones, mult i 
plican los crímenes. 

Estadística c r im ina l : Los acusados en este part. en el 
año 1843 fueron 142, de los que resultaron absueltos de la 
instancia 1 1 , y libremente 9 , penados presentes 121, contu
maces 1, 4 reíncidentes en el mismo delito , y otros 4 en otro 
diferente en el intervalo de 1 á 6 años. De los procesados, 34 
contaban de 10 á 20 años de edad, 83 de 20 á 40 , y 25 de 40 
en adelante ; 139 eran hombres y 3 mugeres, 78 solteros y 
64 casados ; U sabían leer y escribir, de los restantes no 
aparece esta circunstancia ; 4 ejercian profesión científica o 
arte l ibera l , 112 artes mecánicas, ignorándose también la 
ocupación de 26. . . 

En el mismo periodo se perpetraron 39 delitos de homici
dio y de heridas , con 3 armas de fuego de uso lícito y 2 de 
ilícito ; 10 armas blancas permitidas y 4 prohibidas ; 9 ins
trumentos contundentes y 11 instrumentos ó medios no es
presados. , , j - , 

Concluimos este art. con la siguiente escala de distancias. 
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Alc0vendns. 

lo 

10 
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i 1/2 

2 1/2 

3 1/4 

5 1/2 

3 1/2 

4 3/4 

3/4 

1 '4 

í 1/2 

171/4 1 j 

Cercedilla. 

El Molar. 

Fuencarral. 

Galapagar. 

9 1/2' 

4 1/2 

i l l ; 

91/2 

10 

I 

6 1/2 

3, > 

9 1/2 

20 

7 1 

B 

G 12 

6 1/4 

1 1 4 

1 1/2 

13 3/4 

3/4 

1/4 

9 1/4 

17 

7 1/2 

Ooadalix . 

I lor laleza. 

Hoyo de Manzanares. 

Miraílores de la Sierra. 

Pedrezuela. 

,> I 

2 1/2 

12 

8 1/2 

•20 

3 1/2 

7 1/2 

5 1/2 

1 1/2 

5 1/2 

13 1/2 

1 1/2 

12 

5 3/4 

5 1/2 

27 

i a 

3 1/4 

1/2 

21 

8 3/4 

1 1 / ; 

El Escorial. 

San Sebastian de los Reyes, 

Talamanca. 

Toledo, dióc. 

91/2 

19 Ifl 

12 I Madrid , cap. de prov. y aud. 

COLMENAR VIEJO: v . con ayunt. de la p rov . , aud. tcrr. 
V c. g. de Madrid (6 leg. ) , part. j ud . de su nombre, dióc. de 
Toledo (17). 

Situación y cl ima. Situado eu terreno pedregoso y muy 
cortado de colinas, á 2 leg. de la sierra de Manzanares entre 
la serranía que divide las dos Castillas y el ob. de Segovia del 
ara. de Toledo , la combaten en general los vientos E. y O. y 
su clima aunque sano prod. algunas calenturas, tercianas y 
catarros. 

IiNTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AKUEUAS. Tiene 1,000 
casas de regular construcción algunas de ellas muy buenas 
y de aspecto agradable distribuidas en 63 calles y callejones, 
varias plazuelas y una plaza de bastante estension en la que 
se bace el comercio de géneros que entran en el pueblo, se 
presentan diariamente las provisiones de alimento y se en
cuentra la casa de ayunt. en cuyo piso bajo, está la carni
cería y cárcel, todo en buen estado: hay un colegio seminario 
con 17 becas de número y vida escolar con sus correspondien
tes rent . : un rector que tenia 2,200 rs. al año y un catedrá
tico de latinidad que cobraba 4,400 rs . , en el (lia se ignora 
la dotación ; asisten como estemos unos 30 gramáticos; va
rios hospitales, el de Coronados con lincas para eclesiásticos 
deslimido hoy por la junta de beneficencia á los pobres enfer
mos del pueblo, en él habrá 5 ó 0 camas bien asistidas y está 
fundada una capellania (Sta. Ana): otro destinado áenfermos 
transeúntes con enfermero y fincas para 6 camas ; y otros dos 
ó casas de asilo para las viudas pobres que no tienen hogar, 
y gozan de algunos cortos bienes: de todo entiende la jun ta ; 
un pósito, adm. principal de loterías, escuela de instrucción 
primaria á la que concurren sobre 150 niños que se hallan á 
cargo de un maestro con la dotación de 9 rs. diarios, mas la 
retribución de los alumnos según su clase, de leer, escri- | 
bir etc. ; otra de niñas á la que asisten 100 , cuya maestra 
está dotada con 100 ducados del fondo de propios y la retri
bución de sus discipulas; 2 capillas dedicadas á Sta. Ana y 
á San Francisco de Asis, la ig l . y capilla del exconv. de 
Franciscos descalzos que está abierta al culto público y en 
ella se da el pasto espir i tual , aunque lo demás del conv. sirve 
para adm. de rent. nacionales, y una ig l . parr. (la Asunción 
de Ntra. Sra.) servida por un párroco cuyo curato es do térm. 
y de provisión en concurso; hay ademas un beneficiado de 
nombramiento del colegio ^Sta. Cruz de Valladolid) y 2 ser
videros de las fundaciones de las ermitas que en otro lugar se 
nombrarán: el edificio es magnífico todo de sillería con her
niosa plataforma y muy capaz: inmediato a l a pobl.se en- i 

cuentran 10 fuentes de manantiales ó de pie recogidas sus 
aguas, que son buenas y muy saludables, en un pozo cu
bierto, de las que se utilizan los vec. para sus usos y 6 er
mitas tituladas Nra. Sra. del Rosario, la Soledad, Sta. Ana, 
la Magdalena, Ntra. Sra. del Socorro y Ntra Sra. de los Re
medios. La llamada del Rosario es toda de piedra sillerU y de 
notables dimensiones , y consta de mas de 100 pasos de long. 
30 de lal. y 20 de al tura; á su estremidad en la parte que 
mira al S. hay un juego de pelota bien arreglado y á unos 80 
pasos una fuente con pilón y caño que llaman la Mina. La de 
la Soledad es una bonita capilla donde con frecuencia se ce
lebra el santo sacrificio de la misa teniendo para el efecto todo 
el ornamento necesario : la de Sta. Ana de construcción regu
lar y en disposición de celebrarse en el la: la de la Magdalena 
en la que se celebra misa el dia 22 de ju l i o , y entre ella y la 
pobl. hay 2 fuentes, tituladas las de Enmedio, la de Nuestra 
Sra. del Socorro, de fáb. sólida de piedra de sillería y por de
lante al lado del O. el cementerio que es capaz y en nada 
ofende la salud pública : á esta ermita concurre mucha gente 
en romería el 8 de setiembre por la tarde; y la de Ntra. Se
ñora de los Remedios, preciosa en gran minera y de una es
tructura muy decente, con habitaciones y comodidad para 
habitar 3 ó 4 famil ias, una espaciosa antecanilla con puertas 
al S., 2 cuartos y la sacristía; un enrejado de madera pintada 
divide la ant. capilla de la en que está la imagen colo
cada en el trono .principal del altar mayor y á los laterales 
otros dos altares de San Bartolomé y San Pantaleon: la ante-
capilla y capil la, son cuadradas y espaciosas y los altares 
muy bien construidos y adornados, existiendo en la sacristía 
todos los ornamentos necesarios para celebrar: en la capilla 
principal y detras del altar mayor hay un precioso camarín 
con techo en figurn de media naranja, la grada de su entrada 
es de azulejas y todo é l , embovedado de piedra jaspe, y bien 
adornado con varias efigies de bulto en urnas de cristal: hay 
ermitaño y ermitaña, los que suelen estar provistos de algu
nos comestibles para hospedar, ya bien á los que concurren 
á cumplir votos de misa, ó ya á las gentes que van por las 
noches á guarecerse del mal temporal; sus vistas son sin 
duda las mas lialagüeñas y pintorescas de toda la comarca, por
que desde la altura dominante en que se halla sit. se ven per • 
feetamente las faldas de la sierra que miran á E. y S., la fa
mosa pedriza de Manzanares, este r i o , la pob l . , sucast., 
plaza de armas, la de Chozas, Miraílores, Fuencarral, Ma
drid , cerro de San Pedro , y por el lado S. una infinidad de 
leg. : á la bajada de la ermita se encuentra una fuente sin caño 
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que figura pozo, sus aguas son riquisímasy abundantes, y á 
su alrededor hay un soto de álamos negros á cuyas sombras, 
se reúne en fiesta ó romería, un numeroso concurso, que 
acompañan á N'tra. Sra. al regreso á su ermita el dia siguiente 
de la función eclesiástica que se celebra todos los años el ú l 
timo domingo de agosto. 

Tiírmiko. Se estiende este 3 y 1/4 leg. de N. á S . , 5/4 de 
E. á O. y 10 de circunferencia, y confina- N. Guadalix , Cho
zas de la Sierra y Manzanares el Ueal; E. San Agustín; S. los 
bosques reales del Pardo y Viñuelas; O. Hoyo de Manzanares 
y Becerril: se encuentra en él por la parte de S. á O. un ter
reno pedregoso con tres grandes peñascos uno sobre otro que 
figuran mantecas, de donde vienen á llamarse las'lres Mante
cas; muchas canteras de piedra granito, de las que'se sacan 
piedras para molinos harineros, una gran piedra viva como 
de 3 varas de altura que figura con bastante propiedad una 
imagen de Ntra. Sra. y lleva el título de la Virgen Tonla; un 
gran cerro cubierlo de peñascos los cuales forman algunas 
cuevas grandes y se llaman el Castillejo, porque su figura es 
como de un cast. estendiéndose de él una ladera escarpada y 
agria, en la que hay una mina de cobre con ley de plata titulada 
Diana, la que se está trabajando: otra mina de igual clase, 
llamada la LTnion, se beneficia, cuyos trabajos van en el día 
muy adelantados; otra de cobre y plata, cuyaesplotacion ya 
adelantada se abandonó, y después aunque se ha vuelto á 
denunciar, nada se ha hecho; olra de la misma ley á poca dis
tancia de la anterior, que hace muchos años está abando
nada, encontrándose en estas dos últimas señales de fraguas 
ant. y tapias, otra de plata y plomo abandonada ; al N. son 
dignos de notarse dos sitios llamados los Pedreños poco sepa
rados uno del otro, un punió llamado las Ventas por haber 
existido all i algunas en la antigüedad y conservarse parte de 
los edificios que eran de piedra si l leria, una tejera, una 
huerta y posada , y una fuente mineral en medio de un fra
goso terreno y sitio llamado la Sima; varios arroyos le atra
viesan llamados, la Cañada que después es conocido con el 
nombre de los Aviones y desemboca en el Manzanares, la Ca
bañuela de poca cogida y sus ateuns sumamente delgadas y 
fr ias, las dehesas con dirección de N. á S. h;ista 1/4 leg. es
caso, en que se une con el Manzanares ; las carboneras á cuya 
inmediación se encuentra un batan, la Tejeda, Navalmojon, 
la Parra, El Espino, los Maderones, Pozanco, otros manan
tiales y dos r ios; el titulado de Manzanares que descendiendo 
las aguas desde su origen de las sierras del mismo nombre, 
corren por este lérm. como 3/4 leg, y se introducen en el real 
bosque del Pardo , por un puente ile buena construcción de 
solo un ojo llamado Mamola, nombre del cerro que le domina, 
y el otro llamado de Tejada de menos caudal, también con 
un puente, al cual descienden todas las aguas de la población 
y mucha parte de las del térm, por medio de pequeños arro-
yuelos que marchando en dirección al S. se introducen lo 
mismo que el anterior en el real bosque del Pardo, en cuyo 
punto se une al Manzanares; hay en este un puente llamado 
Grajal cuyas bajadas y subidas son bastante pendientes, 3 
molinos harineros y 2 batanes. 

CAi.mAD y cíRorasTANClAs m'v- t i í r reno. Es pedregoso y 
de mediana calidad, hay un monte de encinas llamado las 
Pueblas, con muchos zarzales y otros arbustos y plantas; mu
chas deh. cercadas de piedra, pertenecientes a vec. propieta
rios , 2 de monte y 2 de labor que corresponden á los fondos 
de propios, y por últ imo una boyal de pastos destinada para 
el ganado de la labranza. 

Caminos. Los que dirigen á los pueblos limítrofes , en el 
mas lamentable estado y de mucho peligro en los inviernos 
para hombres y caballerías, y el principal que enlaza en Val-
verde con la carretera de Madrid á Francia. 

Corp.eo. Se recibe de la adm. de la cap. por balijero , los 
martes jueves y sábados, y salen los lunes, miércoles y 
viernes. 

Producciones. Do t r igo , cebada, centeno, algarrobas, 
vino de ínfima calidad, garbanzos, avena, melones y otras 
especies de hortalizas; su mayor cosecha centeno, mantiene 
ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda, el lanar es el mas 
abundante y preferido por su clase, de fino y entrefino, 
siendo notable el fomento y granjeria que se hace del ganado 
vacuno, por la finura, corpulencia y bravura que tienen; 
representando caudales en esta especulación bastante respe-
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tables que se aumentan de dia en dia por el crédito que van 
adquiriendo. 

Industr ia. La agrícola, una fáb. de tejidos de sayales y 
frisas de lana para usos de vestir tosco y otras diferentes, con 
dos tintes usuales y tres batanes en la ribera del Manzanares; 
mas otro construido nuevamente por asociación de tejedores 
y comerciantes; hay también 4 molinos en buen estado. 

Comercio. El de tejidos es muy estimado en diferentes 
puntos del reino; el de la miel y cera que se eslrae en abun
dancia ; la esportacion de las lanas y 8 tiendas en las que se 
venden comestibles y géneros de lienzo y telas de vestir de 
lu jo ; hay 2 confiterías ; 2 boticas, 2 hosterías, y se celebra 
una feria el domingo último de agosto , que generalmente se 
halla bien concurrida. 

Población. 932 vec. 3,728 nlm. cap. prod. : 39.073,152 
rs. ñu' . : 1.169,482 rs. c o n t r . : según el cálculo general y ofi
cial de la prov. 9'65 por 100: el PEBSOPOBÍTO MDMICIPAL as
ciendo á 50,000 rs. y se cubre con los prod. de propios. 

COLMENAREJO: deh. en la prov. do Badajoz, part. j ud . 
de Don Benito, térm. de Guareña: s i t . 2 leg. al N. de esta v., 
se halla destinada á labor. 

COLMENAREJO : v . con ayunt. de la p i o v . , aud. terr. y 
c. g. de Madrid (0 leg.t . part. j ud . de Colmenar Viejo (5), 
dioc. de Toledo (14) ; srr. en la falda de una pequeña colína, 
la combaten bien los vientos, y su clima frió en lo general, 
es propenso á pulmonías, calenturas catarrales y dolores de 
costado: tiene sobro 40 casas, distribuidas en 4 calles y una 
plaza, en la que se encuentra una posada, un álamo y hacia 
el S. de ella varios corrales de v . ; hay casa de ayunt. en la 
que se halla un deparlamento destinado á taberna, tienda y 
tarnicer ia; una cárcel, escuela de instrucción pr imaria, co
mún á ambos sexos á la que asisten 22 alumnos que están 
bajóla dirección de un maestro, dotado con 4 rs. diarios; 
una fuente de buenas aguas, y una ig l . pavr. (Santiago el 
mayor Apóstol) servida por un párroco, cuyo curato es de 
entrada y de provisión ordinaria: el cementerio se halla en 
parase que no ofende á la salud pública ; en los afueras del 
pueblo se encuentra una ermita (el Smo. Cristo). Confina el 
té rm. N. y E. Galapagar á 1/4 de l eg . ; S. Valdemorillo á 3/4, 
y O. el Escorial á 1/2; brotan en él varias fuentes de buenas 
aguas, y le atraviesan diferentes arroyos que todos interrum
pen su curso en el verano, y desembocan en el Guadarrama. 
El t e r reno es arenoso, con" bastantes peñas y muy poblado 
de tomil los, jaras, chaparros y otras plantas; hay varios 
montes, algunas alamedas en heredades particulares, varías 
deh. , entre estas la mas notable la llamada de Navacorre-
doso, que se compone de 120 fan. de cabida, s i l . á la parte 
N. de la pobl . ; la de Espern.idella de igual cabida, colocada 
al lado E., y la de las Latas de unas 200 fan . , y varios pra
dos naturales que producen diferentes clases de yerbas, ca
minos, los que dirigen á los pueblos limítrofes. El co r reo , se 
recibe de la estáfela de Galapagar por medio de un encargado 
que envía el ayunt. los domingos, miércoles y viernes, y 
salen los lunes, miércoles y viernes. PROD.: t r igo , centeno, 
cebada, algarrobas, avena, garbanzos y alguna hortaliza, 
su mayor cosecha t r i go : mantiene ganado lanar y vacuno, 
cria caza de liebres, conejos y perdices ; y alguna pesca de 
barbos, tencas pequeñas y anguilas, i n u : agricultura, con
ducción de maderas para Madr id, y una fáb. de leja y ladri
l lo, comercio : varias tiendas de los art. de primera necesi
dad y esportacion de algunos granos, poül. : 44 v e c , 176 
alm. cap. p rod . ; 780,962 rs. iMP.: 35,224. con t r . : según el 
cálculo general y oficial de la prov. 9'05 por 100. 

COLMENARES: 1. con ayunt. en la prov. de Palenna 
(19 leg.) , part. j ud . de Cerrera de Rio Pisuerga (1 1/2), dioc. 
de León (20), aud. terr. y c. g. de Valladolid (27): srr. en un 
valle circundado de pequeñas cuestas, donde le combaten los 
vientos del N . y O . ; el clima es sano, y las enfermedades 
mas comunes dolores de costado y constipados. Las casas 
que lo componen son de mediana construcción ; entre ellas se 
halla la ig l . parr . , la cual está dedicada á San Fructuoso, y 
servida por un cura párroco. Confina el t é rm. N. Cantoral; 
E. Amayuelas; S. Perazancas, y O. Boedo. El TERRENO es 
en lo general ár ido, seco y paramal ; y en su fértil valle tiene 
principio el r. de Burejo, que después "de atravesar de N. a S. 
todo el valle de Ojeda, desagua en el Pisuerga, algo mas 
abajo do Herrera. Por sus inmediaciones pasa el camino real 

' que conduce á Carrion, Saldaña y otros pueblos de Campos 
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prod. t r igo, cebada, avena, centeno, lino y yerba; ganado 
vacuno, lanar y asnal; y caza de perdices y lichros. ind. : la 
agrícola, pobl. : 18 v e c , 94 alm. cap. pnou.: i8,250 rs. 
nip. 1,582. 

COLMENILLAS: pago en la prov. é Isla Gran Canaria, 
part. j u d . , térro, y jur isd. de Gtiia. (V.) 

COLMER: pago en la prov. 6 Isla Gran Canaria, part. 
j u d . de las Palmas, tórm. y ¡urisd. de Telde. (V.) 

COLMIERROS : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tropol y fel ig. de San Bartolomé de Pinera (V.). pobi.. : 3 
vec. , 1 i alm. 

COLNIAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdes y 
fel ig. de Sta. Maria de Alienes. (V.) 

COLÓ: riach.en la prov. deLér id», parí. j ud . de Seo de 
Urge l : tiene origen en la montaña de Cadi , á la izq. del r. 
Segre, y durante suciirsode 3 horas de S. á N7., fertiliza una 
pequeña estension del I. de la Bastida de Urgel , antes de des
aguar al .SV^re, á corla dist. del puente de madera de Urgel. 
Se encuentra en él una mina de carbón de piedra próxima á 
la Seo. 

COLOBONA : <-. nombrada por Plinio entre las asignadas 
al conv. ¡uridico de Sevilla ; era según el mismo, colonia y se 
aprovechaba para su comercio de los esteros del Belis : eí la 
actual Trebugena. 

COLOBRERO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de l ineo 
y fel ig. de San Estoban ún Jtelamirrjos (V.). pobi..: 9 v e c , 
45 almas. 

COLODRA: cortijo en la prov. de Málaga, part. j ud . de 
Colmenar, térin. de Periana. 

COLOM (son) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. j ud . de Inca, térm. y jur isd. de la v. de Escorca. 

COLOM (so): dos predios en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. j u d . de Manacor, térra, y jur isd. de la v . de 
Felañitx. 

COLOM: isla en el archipiélago Balear, prov. y part. ma
r í t imo de Menorca, tercio de Mallorca . dcpartarnenlo de Car-
tajena. srr. á la parte N. de la isla de Menorca, tendida de NS. 
forma un lado de la entrada del puerto del (¡rao, y un tr ián
gulo con el cabo Mola y cabo de Favaritx , dislamio del p r i 
mero 12,000 varas , y unas 3,000 del segundo; esta separada 
de la costa de Menorca por un canal de poca profundidad, y 
de un tiro de pistola de ancho, por el cual no pueden pasar 
sino lanchas y barcos de pesca ; su superficie es de 42,000 va
ras cuadradas; al O. tiene un islotillo que nombran Arenal den 
moro , al SO. las Planas y otro arenal mayor que llaman la 
p laya , en el cual hay un pozo de agua muy buena y hastan-
te abundante: antes era toda matorral y solo servia para co
nejos ; pero hace 3 años se ha empezado á desmontar por su 
dueño actual, y se han encontrado vestigios, al parecer de 
haber sido ya antes cult ivada; su terreno es alto á la parto N. 
y bajo á la del S . ; en tiempo de vientos fuertes la mar le per
judica en gran parte; existen en ella algunas piedras con mez
cla de mineral de cobre y h ierro, y una especie de pizarra de 
color azul ó negruzco: al O. tiene el fondeadero que llaman 
Sesllanes, para embarcacioneg de regular porte; para fondear 
seatenderá al islotillo Arenal del Moro , el cual rebasado , y 
dejado por babor, se da fondo en 6 o 7 brazas, amarrándose 
con ancla al NO. y cabo en tierra de la isla al SE.; se está abri
gado de todos vientos escepto del XO. que mete marejada, 
pero con buenas amarras se puede aguantar. Sin embargo de 
que no contiene edificio alguno esta is la, sirvió para hacer 
cuarentena los esclavos españoles rescatados de Arge l , que 
llegaron apestados el 14 de abril de 1787; al efecto y para 
asegurar la incomunicación con la costa de Menorca , dispuso 
provisionalmente el conde Cifuenles, capitán general de las 
Baleares en aquella época, se colocasen en la isla 12 tiendas de 
campaña capaces de contener 30 personas cada una, y esta
bleció los correspondientes hospitales para apestados,"enfer
medades comunes y convalecientes , capil la, cementerio y 
todo lo necesario ; y felizmente fueron muy pocos los que pe
recieron del contagio. 

COLOMA (Sta . ) : 1 con ayunt. en la p rov . , diúe., aud. 
terr. y c. g. de Burgos (8 1/2 leg.), part. j u d . de Sedano (;¡): 
siT. á la orilla der. del r. üzron ó Rudrou, entre peñas y 
montes poblados de robles y carrascos, por cuva razón esl'á 
bastante reservado de los vientos, y con especialidad de tos 
de la parte del S. Tiene 22 casas, la de ayunt. y una i g l . 
parr. , dedicada á Sta. Columba, y servida por un cura de 
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provisión en patrimoniales. Confina el te rm. N. San Andics 
de Montearado; E. Bañuelos; S. Sta. Cruz del To ro , y O. 
Ceniceros. El te r reno es de mediana calidad, cultivándose 
unas 72 fan. de sembradura, (pío dan el resultado de 7 1/2 
por 1. Los caminos son de pueblo á pueblo, en mediano es
tado, n o o . : tr igo, cebada, centeno, yeros, legumbres, l ino, 
alguna miel y pocas f rutas; ganado lanar y cabrio; y caza 
de liebres, perdices y conejos, i n d . la agrícola, algunos te
lares de lana, lino y estopa, 2 hálanos y varios molinos ha
rineros, pobi..: 17 v e c , ff2 alm. cap", prod. : 2i7,580 rs. 
imp.: 23,314. CONTR.: 1,104 rs. y 7 mrs. 

COLOMA (sta.) : desp. en la prov. de Álava, ayunt. de R i 
bera alta y térm. de Villavezana: se ignora la época de su des
población. 

COLOMA (sta.): barrio en la prov. de Á lava, part. j ud . de 
Amurr io , ayunt. de Arciniega , térra, del I. de su nombre. 

COLOMA (sta.); I. en la prov. de Álava (Vitoria 10 leg.), 
part. jud . de Amurrio (3 3/4), aud. terr. deBurgos (22), c. g . 
delns prov. Vascongadas,dióc. deSantander(14),arciprestaz-
go de Tudela y ayunt. de Arciniega (3/4): s i t , en terreno ele
vado , y algo pendiente y á tiro de pistola del monte llamado 
I'aval, con clima sano; lo comhaten los vientos N. y O. que 

ocasionan catarros, algunas fiebres benignas y aveces reumas: 
tiene 20 casas , de ayunt. no la hay, y se celebran las juntas 
en una á tejavana : ig l . parr. (Sta. Columba), servida por un 
beneficiado de presentación del concejo y nombramiento del 
diocesano, y por un sacristán; cementerio al S. de la pobi. 
que por su posición no deja de perjudicar á la salud pública: 
2 ermitas, una en el barrio de Inviernes de abajo, (San Pablo) 
y otra en el de Palacio (San Roque), ambas sin culto por falta 
de fondos; existen 2 fuentes en las inmediaciones del pueblo, 
una de agua potable, y otra que solo sirve para lavadero. 
Confina el térm. por É. con el valle de Oquendo; por S. con 
Llanteno y Retes de Tudela; por O. con Arciniega , y por N. 
con el valle de Gordejuela , en la prov. do Vizcaya, part. j ud . 
de Valmaseda; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 1 de'E. á 
O.; en él hay 4 barrios arruinados que se denominan, Invier
nes de Abajo y do Arriba, ül iharr i en Braceras y Palacio junto 
al camino que conduce á Valmaseda , distantes 1/2 cuarto de 
hora de la parr. El t e r reno es quebrado, delgado y de poca 
miga para producir; desde la eminencia del espresado monte 
Hayal o monte Negro, como le llaman los navegantes, so di 
visan las coalas do Cantabria; se halla poblado de bayas, en
cinas, algún tejo, espino blanco , andrinos pequeños, ene
bros , carrascos, cabrasoja y otros arbustos, formando en sus 
malezas inaccesibles á la planta humana, bosques impenetra
bles y solo frecuentados por los jabalíes que vienen de los 
montes Ordunte y Gordejuela, los que abrigándose en estas 
breñas, bajan y destruyen los maíces; hay ademas corzos 
que se matan y ahuyentan por gentes de fuera del pueblo que 
vienen á cacerías de ojeo. Los caminos son locales y en mal 
estado, principalmente en invierno en que son muy frecuentes 
las grandes, lluvias y nieves que los dejan intransitables. El 
correo se recibe de la estafeta de Arciniega, por medio de 
propio, proo.: t r igo , maiz, avena , patatas y alubias todo en 
corta cantidad ; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres, 
perdices en abundancia, y algunos jabalíes y corzos, pobl.: 20 
vec , 85 aira, cont r . con su ayunt. (V.). 

CÓLOMA (sta.) : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (4 
leg.), part. j ud . d e N á j e r a í ^ a u d . terr. y (f. g. do Burgos ( i 8), 
dióc. de Calahorra (12): s i t . en una altura bastante elevada y 
por consiguiente combatida por todos los vientos ; sin embar
go , por la parte de E. lo domina una cuesta á muv corta dist. 
por el S. á 1/2 leg. le rodea el Moncalvil lo, v por O. inmediato 
á la pobl. corre el r. Válele; siendo el principalmente reinan
te entre todos los aires e! de O.: el cl ima es frío y las enferme
dades mas comunes los humores reumáticos. Tiene 96 casas 
distribuidas en 4 calles y una plaza ; la del ayunt. en la cual 

" hay local destinado para la cárcel: una escuela para ambos 
sexos á la que concurren 30 niños y 32 niñas , recibiendo unos 
y otras la educación de un mismo "profesor que cobra por este 
encargo el de la secretaria, sacristán y organista 6G fan. de 
trigo anuales: la ig l . parr. (Xtra. Sra. de la Asunción), la sir
ve un religioso del suprimido conv. de Sta. Maria laBeal de 
Nagera . á cuyo monast. perteneció la parr. , y 2 beneficiados 
con tilnlo.i perpetuos. Próximo al pueblo en su parle N. se 
halla el cementerio capaz y bien ventilado : aunque en el dia 
no existen ; sfe cncucniran ios yestigiM» de 4 ermitas cuya ad^ 
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vocación fué San Miguel , San Pelayo, San Andrés y San 
Martin , las dos primeras se hallaban á las estremidades del 
pueblo , y las segundas por el lado N . á 1/4 de leg. Se estien 
de el térm. de N. á S. 3/4 leg. y de E. á O. í/2 , confinando 
N . con Ventosa y Manjares ; E, Daroca y Sotes ; S. Castrovie-
j o , y O . Bezares: se hallan en esta jur isd. varias fuentes de 
aguas de muy buena calidad , pero las tres principales son las 
denominadas Fuenle-casa, Calofrías y Manaderos , do la pri
mera de las cuales se surte el vecindario de la pobl.: cruza por 
la misma, el r. Yolde ya nombrado, que n-icc en el Serradero 
y corre en dirección de S. á N . , desaguando en ei Nagerdla 
en la jur isd. de Montalvo, en cuyo punto pierde su nombre; 
no le cruza ningún puente , pero sobre él hay 3 molinos hari
neros de una sola piedra que por escasez de agua en el verano 
no muelen consecutivamente: sus aguas por la izq. bañan á 
Bezares, y por su der. á Sta. Coloma y Manjarres. En el tér
mino que nos ocupase halla el desp. llamado de Troseca, ald. 
que fué de esta v. y collado de Haya. El teiu\i;no la mayor 
parle es montuoso y de mediana calillad , hallándose en él el 
monte Uso que está al pie del espresado Moucalvillo, al medio 
illa de la v. , poblado de hayas y malas bajas, y otro que con
tiene arbolado de robles y maleza, s i l . al É. con uno pequeño 
encinal al N . Caminos : dirigen á Castroviejo , Bezares , .Man
jares y Ventosa , todos en mediano estado. EIcouheo se reci
be, ile la adm. de Nájera por medio de balijero los martes, 
miércoles, viernes y domingos, saliendo en límales días. rnoo. 
t r igo, cebada, centeno, comuña, habas, patatas, yeros, alhol-
vas y alguna judia ; la mayor cosecha es la del trigo : se cria 
ganado lanar, cabrio , vacuno y de cerda , siendo preferido el 
primero ; hay cazado perdices y alguna liebre, inu. : 3 moli
nos harineros en estado de decadencia, co.miírcio : venta de 
carbón y leña y esporlacion de, los frutos sobrantes, pobl . : 78 
vec., 336 alm. cap. rnoo.: 833,230 rs. uie. : i l , 6 6 l . c o m r . 
de cuota fija 6,232. puesupcesto musicipai.: de 5 á 6,000 rs. 
«jue se cubren con el prod. de propios y el resto por reparto 
vecinal. 

COLOMA (Si-a) : v. en la p rov . , d ióc. , aud. lew. y c. g. 
deBurgos(t3 leg. ) , parí. j u d . de V i l l a rcayo ( i ) , ayun t . t i tu 
lado de la mermdad de Cuesta-Urria , á la cual pertenece. Esta 
pequeña pobl. se compone de 7 casas y de una ig l . parr. bajo 
la advocación de San Silvestre; servida por un cura de provi
sión en patrimoniales. Confina el tkkm. N. con las sierras de 
Plagara ¡ E. Bevilla ; S. Leciñana, y O. las Viadas. El TERRERO 
es de mediana calidad, y sus prod. son t r igo , alaga, centeno, 
cebada, comuña, avena, habas, garbanzos y legumbres, al
gunas frutas y ganado lanar , vacuno , yeguar y cabrio, imj . : 
la agrícola, pora..; 5 v e c , 19 alm. cap. peón.: 50,300 rs. imp.: 
5,389 rs. 

COLOMA (S ta . ) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo 
(16 leg. ) ,par t . j ud . deGrandasde Salime (5 ) , ayunt, de la 
Polade Aliando (2 1/2): s i r . en terreno quebrado rodeada de 
montañas , donde la combaten los vientos N. y S . ; el clima es 
frío y las enfermedades comunes dolores de costado. Compren
de los I. de Arveyales, Bendon , Bustel, Cabral , Caloyo, Fol-
guerina, Llaneces , Monou , Muriel los, Plantado, Porquera, 
Puentenueva, Revollo , Riego de Acicres, Sellon y Vallina de 
Osa, que reúnen 100 casas diseminadas. La ig l . parr. dedica
da á Sta. Coloma, tiene por aneja la deBustantigo , y está 
servida por un cura cuyo destino es de ingreso y de patronato 
real. Hay también un cementerio en paraje que no perjudica á 
la salud pública, y varias ermitas tituladas San .lorge, San 
Is idro, San Antonio, Buen Suceso y otras que ninguna par
ticularidad ofrecen. Confina el té rm. N. Bustanligo; E. Pola 
de Allende , cap. del ayunt . ; S. Lago, y O. Herías. Brotan en 
él diversas fuentes de buenas aguas, las cuales aprovechan los 
vec. para beber y otros usos; cruzando también por el térm. 
los riach. llamados Arveyales y Llaneces, que nacen el prime
ro en Sanlíellos y el segundo en la Cabra , y confluyen en el 
T.JS'avia: tienen varios puentes de madera para facilitar el 
tránsito; fertilizan algunos prados y dan impulso á distintos 
molinos harineros. El te r reno es quebrado y estéril en su ma
yor par te, rodeado de montañas en las cuales se crian robles, 
hayas, tojos y otros asbustos, con algunos solos de castaños. 
Los caminos son locales y malos: el correo se recibe en Can
gas de Tineo, dist. 5 leg. prod. : centeno, maiz , castañas y 
yerbas de pasto ; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; hay 
caza de corzos y bastantes animales dañinos, como osos, lo
bos y jabalies. pobl. : loo v e c , 500 aira. COITO, con su aynn. 
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COLOMA (Sta,) : I. ¿barrio de la prov, de Valencia, part. 

j u d . de Murviedro, térm. jur isd. y distr. municipal de Faura. 
s i r . en el centro del valle de Segó "ó Válleles de Sagunto, á la 
dist. de medio cuarto do hora de aquella v. en donde se en
cuentran cenjuntos otros 2 I. ó barrios llamados Frates y Gar
ro/era, cuyos 3 formaban un pueblo independiente con avunt. 
hasta que en 1845 se agregaron al distr. municipal do Faura 
por no tener los vec. marcados por la ley. Se conocen vulgar
mente con el nombre de Llogare.f.s (V.) , en cuyo ar l . espresa
remos las particularidades de cada uno de ellos. 

COLOMA DE EKDO (Sta.) : I. con ayunt. en la prov. de Lé
rida (25 horas), part. j ud . y adm.de rent. de Tremp (9 . i / i ) , 
aud. terr. y e . g. de Cataluña (Barcelona 40), d ióc de Seo de 
ürgel (24): srr. en una llanura , aunque el terreno es montuo
so, bien ventilado y con clima saludable. Consta de 2 cas. á 
corla dist. uno de otro ; en el que se llama Erdo hay 3 (;\s\s 
y 2 en el de Sta. Coloma de Erdo; las casas son de un solo pi
so y de buena construcción, y tienen una fuente abundante de 
agua de buena calidad : la ig l . (San .lulian) es aneja de la de 
Bastida de Bollera, cuyo cura la sirve. El cementerio bastan
te apartado del I. está bien situado. Se esliende el té rm. de 
N. á S. 1 hora y de E. á O. 3/4 : confinando N. con los de La-
rent y Castellvi l l ; E. con el de la Bastida; S. con el de Sarro-
ca, y O. con el de Buira : cruza por él á la der. del pueblo un 
barranco llamado de San .lulian, cuyas aguasno pueden aprove
charse para el riego, sirviéndose para este de la fuente de que 
se surten los vec. para sus usos domésticos. El ter reno es 
montuoso , arenisco y de mediana calidad : se cultivan como 
400 jornales de secano y como de 10 á 12 de prado, no hallan 
dose bosques sino para leña y algunos árboles de encinas , ro
bles, olmos y algunos nogales, caminos: son de herradura, 
(pie dirijen depuehlo á pueblo y se hallan eu mal estado. PROD.: 
t r igo , centeno, cebada, patatas , algunas legumbres,frutas y 
lana, la mayor cosecha es la del t r igo; se cria ganado laílar y 
un poco de yeguar y vacuno; manteniéndose el indispensable 
para la labranza; hay caza de perdices y conejos, y canteras 
ordinarias de piedra de cal. pobl. : 3 v e c , 15 alm. cap. imp.: 
17,818 rs. cont r . : el 14'28 por 100 de esta riqueza. 

COLOMA DE FARNES (S ta . ; : (V. S ta . Coloma de Far-
NES.) 

COLOMBA DE CURUEÑO (Sta . ; : 1. en la prov. y dióc. de, 
L fon (5 leg.), part. j ud . de la Vecilla (2 1/2): es cab. del 
ayunt. de su mismo nombre , compuesto de los pueblos do 
Amhasagiias , Barrillos de Curueño, Barrio de Ntra. Sra. De-
vesa , Gallegos, La Candana , La Mala de Curueño , Pardesi-
v i l , el indicado Sta. Colomba y Sopeña de Curueño. Está srr. 
en el valle de este último nombre; combátenle lodos los vien
tos especialmente los del N . : su clima es bastante sano, sus 
únicas enfermedades comunes algunas tercianas v cuartanas. 
Tiene unas 40 casas , la de ayunt. y cárcel, escuela de prime
ras letras dotada con 250 rs. á qué asisten 30 niños de ambos 
sexos; ig l . parr. (SU. Colomba)servida por un cura de pri
mer ascenso y pres'.nlacion del abad de San Benito de León; 2 
capellanías de patronato particular con cargo de misas y el de 
sustituir á los párrocos del arciprestazgo en sus ausencias y 
enfermedades; y 2 ermitas (Sta. Ana y Sta. Elena); á la pri
mera , s i l . en una altura muy escarpada , concurrían en pro
cesión hasta hace unos 24 años, los 10 pueblos que forman el 
ayunt. , el día de la Ascensión; en el mismo sitio se ven las 
ruinas de un casi, del tiempo de los moros, en memoria de, 
cuya conquista hecha por los cristianos, opinan algunos del 
pais se verificábala dicha romería. Confina N. La Mata de 
Curueño; E. Logan; S. Gallegos de Curueño, y O. el valle de 
Tor io , á una leg. los mas dist. El te r reno es de primera y 
segunda clase, y le fertilizan las aguas del Curueño: hay mi 
monte en el térra, poblado en partes. Los caminos locales, cs-
cepto el real que diri je i Asturias por Argüellos; recíbela 
correspondencia en Vegas del Condado, prod. : t r igo , cente
no , cebada, l ino , garbanzos, t i tos, habas y patatas; cria ga
nado vacuno, lanar y cabrio, y caza mayor y menor. iNn-: 
algunos molinos harineros y de aceite de linaza, comercio : es-
portación de lino é imporlacion de lo que falla, po r l . : de todo 
el ayunt: 234 v e c , 1,053 alm. cap. prod. : 2.415,778 rs. imp-: 
12.1,826. c o n t r . : 15,092 rs. 11 mrs. El presupuesto munici
pa l asciende á 5,000 rs . , cubiertos por reparto entre los ve
cinos. 

COLOMBA DE SANABRIA (Sta . ) : 1 con ayunt. en la prov. 
de Zamora (56 leg.), part. j ud . de Puebla de Sanabria(l), dióc. 
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de Astorga (14), aud. lerr. y c. g. de Valladolid (31). srr. en 
un valle cubierto de robles y castaños. Su cuma es irlo y hú
medo ; reinan los vientos del E. , S. y O . , y sus enfermeilailcs 
mas comunes, son pulmonias y tercianas. Tiene 56 casas ; es
cuela de primeras letras por temporada, con dotación de 200 
r s . , satisfechos por los padres de los 10 niños que la frecuen
tan ; i g l . parr. (Sta. Colomba), servida por un cura de pninec 
ascenso y libre provisión; una ermita en el centro del pueblo 
sin advocación especial; y 4 fuentes de buenas aguas para el 
consumo de los vec. Conlina el TÉRH. N. Cuhreros; E. San Mi
guel de Lomba ; S. Lobeznos y Pedralba, y O. San Martin del 
Terroso , Abedillo , y cuesta Segundera, á 1/2 leg. el mas dis
tante : en él se encuentra una venta llamada Cruz de las Ani
mas; srr. en la carretera de Galicia á Casti l la; es de propio 
dad particular, y reditúa al pueblo 200 rs. al aíio. El tkiirEiNO 
es de primera, segunda y tercera clase, y le fertilizan las aguas 
del r. Castro ó Kequejo, Los caminos l imítrofes, escepto la 
indicada carretera ; recibe la CORRESFÜNOENCIA de la cab. do 
part. sin dia l i jo. ri\0D.: centeno, patatas, lino, hortaliza or
dinaria y algunas frutas; cria ganado vacuno, lanar, y algún 
yeguar ; caza de perdices, liebres, corzos, venados y jabalíes; 
y pesca de truchas, ino. : 6 telares de lienzo, que aunque ordi
nario , es de lo mejor del p.iis, y 2 molinos harineros en deca. 
dencia. comercio : recría de ganados, y esportacion de lino 
hilado y tejido, pobl. 34 vec. y 141 alm. cap. imiod. 94,840 
rs. imp. 7,976 rs. contb. 2,681 rs. 7 mis. El i 'uiísltuesto 
mumcipai. asciende á 300 r s . , cubierto por reparto entre los 
vecinos. 

COLOMBA DE LA SOMOZA ó TURIENZO (Sta.) : I. en la 
prov. de León, part. j ud . , y diúe. de Astorga, aud. lerr. y 
c. g. de Valladolid. Es cab. del ayunt. de su mismo nombre, 
compuesto de los pueblos de Murías de Pedredo, I'edredo, San 
Martin del Agostedo, Sta. Marinica, Tabladillo, Turienzo de 
los Caballeros, Valdemanzanas, Villar de Ciervos, y el indica
do Sta. Colomba. Está s i t . en un llano cerca del camino de 
Foncebadon ; combátenle todos los vientos, y disfruta de c l i 
ma saludable , si bien se padecen algunas pulmonias y consti
pados. Tiene unas 50 casas; igl. parr. (Sta. María), de libre 
provisión, y buenas aguas para el consumo del vecindario. 
Conlina el TBRH. N. El Ganso ; E. Murías de Pedredo; S. Ta
bladillo de Turienzo y Villalibre de Somoza, y O. Turienzo de 
los Caballeros. El teiiheno es de mediana cal idad; le fertilizan 
las aguas del r. Jerta ó Valimbre. Los camijíos locales sise 
cscoplua el de l-'oncebadon. prou. : centeno, patatas, algu
nas legumbres, y buenos pastos, aunque escasos para el mu
cho ganado que cría; hay caza de varios animales y alguna 
pesca, pob l . : de todo eí ayunt. 240 v e c , 1,080 almas, cap. 
PROD. 3.059,067 rs. IMP. 179,014 rs. CONTO. 18,417 rs. 31 ñus. 

COLOMBA DE LA VEGA (Sta.).- v. en la prov. de León 
(7 leg.), part. j ud . de la Bañeza (1/2), diúe. de Astorga (4), 
aud. lerr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Solo de la Vega. srr. 
¡i las márgenes iel r. Tuerto y próxima al Duerna , en tbrbe-
no llano aunque algo pantanoso, de que provienen algunas ter
cianas. Tiene 80 casas , divididas en dos barrios y una ig l . 
parr. (Santa Colomba), servida por un cura de iiijireso aun
que siempre se ha reputado de ^primer ascenso y libre provi
sión. Confina N. la Isla y lluerga de Garaballes ; E. Requejo y 
Soto de la Vega; S. la Bañeza, y O. San Mames y Palacios de 
la Valduerna, á 1/2 leg. los mas distantes. El t j í rm. tiene es
casamente 1/4 de leg. de largo, y otro de ancho; la mayor 
parte roturado, y el resto de pastos, bastante húmedo por los 
muchos manantiales de que está lleno. La v. se halla espuesta 
á las inundaciones de los ríos, que no dejan de causar bastan
tes pérdidas, como sucedió en la noche del 11 al 12 de seliem-
bre de este año, en que las aguas del Tuerto llevaron consigo 
ganados, plantíos etc., arruinando muchas casas, prod. tr igo, 
centeno, cebada y l i no ; cria ganado vacuno y caballar, y al
guna caza y pesca, ind. : telares de lienzos caseros, y varios 
molinos harineros, pob l . : 80 vec. y 360 alm. conth. con el 
ayuntamiento. 

COLOMBA DE LAS ARRIMADAS (Sta.) : 1. ó barrio en la 
prov. de Lcon, part. jud. de la Vecil la; es uno de los 5 que 
componían el ant. concejo de las Arr imadas. (V.) 

COLOMBA DE LAS CARAVIAS (Sta. ; : ( V . Caravia, Sta . 
Colomba de las) ; equívocadaraete se dícepertenecer á la prov. 
de León, en vez de á la de Zamora. 

COLOMBA DE LAS MONJAS (Sta.) : 1. con ayunt. en la 
prov. de Zamora (9 leg.), part. j ud . de Benavente (3/4), dióc. 
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de Astorga, aud. terr. y c . g . de Valladolid. srr. al S. del r. 
Orbígo y 1/2 leg. O. del monte de la Cervílla. Su clima es 
bastante frío durante el invierno, en cuya estación dominan 
los vientos del N., y se padecen algunos catarros; en el verano 
y otoño son mas comunes la tercianas. Tiene unas 40 casas; 
escuela de primeras letras por temporada, á que asisten 18 niños 
de ambos sexos, cuyos padres satisfacen ai maestro una mó
dica retribución; ig l . parr. (Sta. Colomba), servida por un cura 
de ingreso y libre provisión ; y una fuente de buenas aguas 
que aprovechan los vec. para sus usos domésticos en el verano, 
por cegarla con frecuencia el Orbígo en la estación lluviosa; 
entonces se surten para beber y demás, de varios pozos. Con
lina N. Benavente; E. Villanueva de Azuaque; S. Arcos, y 
O. la Cervílla , á 1/2 leg. los mas distantes. El te r reno es de 
buena calidad , solo que en años escasos de aguas, lo es tam-
Imn de^frnlos, lo cual podría á muy poca costa remediarse, 
sacando del Orbígo algunos raudales ó cauces. Hay en dicho r. 
una barca de paso para el camino de Benavente; ios demás son 
locales; recibe lacoRREsroHDENCU en la citada v. puon. gra
nos y legumbres ; cria ganado vacuno y yeguar ; caza mayor 
y menor, y pesca de truchas y barbos, pobl. : 37 vec. y 148 
alm. cap. prod. 48,144 rs. imp. 7,900 co.vm. 3,888 rs. 32 
maravedís. 

COLOMliAR (es) : predio en la Isla de Mallorca , prov. de 
Baleares, part. j ud . de Inca , lérm. y jurísd. de Alcudia. 

COLUMBRES: I. en la prov. de Oviedo, a.yunt. de Riba-
dodeva y felít;. de Sta. María Colambres (V.). 

COLOMBRES (Sta. María de ) : felíg. en la prov. y dióc. 
de Oviedo (22 leg.), part. jud . de Llanes (4 1/2), ayunt. de 
Uihadedeva. s i t . á la izq. del r. Deba c inmediaciones del mar 
cantábrico, con buena ventilación, clima templado y sano. 
Comprende, ademas de la v . de su nombre, los pueblos del 
Rustió y la Eranca, que cuentan 112 casas de mediana fábri
ca ; habiendo en la mencionada v. estanco de tabacos, con 
resguardo de carabineros. La ig l . parr. dedicada á la Asun
ción de Ntra. Sra., tiene por aneja la de San Roque de Pimian-
go y está servida por un cura, titulado abad, cuyo destino es 
de primer ascenso y patronato laical. Confina el tküm. N . fe-
l ig . de Pimíango ; E. r. Deba ; S. felíg. de Noriega, y O. la de 
Ribadedeva. El te r reno en lo general es montuoso y bastante 
fértil. Sobre el mencionado r. en el pueblo de Rustió, hay una 
barca para el tránsílode los viajeros. Cruza por el térm. la 
carretera que desde Oviedo por Gíjon y Ribadesella diríje á 
Santander, prod. : centeno, maíz, habichuelas, patatas, cáña
mo y otros frutos ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y 
cabrío ; hay alguna caza y abundante pesca de diferentes es
pecies, ind. la agricultura, molinos harineros, cantería y car
boneo, po r l . : 112 vec. y 420 alm. c o n t r . con su ayunt. (V.) 

Esta felíg. ó su terreno inmediato al r. Deba, puede conside
rarse en tiempo de guerra como uno de los puntos de defensa 
mas importantes, así es que en la guerra de la Independencia 
se formo allí el punto militar llamado de Colambres, defendido 
por los asturianos, al mando del general Ballesteros durante 9 
meses , hasta que la prov. fué invadida por sus estremos por 
las tropas francesas. 

COLOME : predio en la Isla de Mallorca , provincia de Ba
leares , part. j ud . de Inca, térm. y jurísd. de la vil la de 
Síneu. 

COLOMER (el) : islote en la isla de Mallorca , prov. de Ba
leares, part. j ud . de Inca , lérm. y jurísd. de la vil la de 
Pollonzi. 

COLOMERA : r. Toma esta denominación al pasar por el 
térm. déla v. del mismo nombre (V.) , el r. que se forma con 
las aguas que proceden de la jurísd. de Campillo de Arenas 
(prov. de .laen), y que se ¡unta con el llamado de Benalua, an
tes de recibir el nombre de Colomera. 

COLOMERA: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y 
dióc. de Granada (4 leg.), part. j ud . de Iznalloz (3): s i t . á 600 
varas á lader. del r. de su nombre , á la falda de la sierra l la
mada el "Morrón, en una pendiente bastante considerable; 
resguardada por ella de los vientos del O., y espuesta á los 
demás, con particular el E. ; descubriéndose desde algunos 
puntos gran parte de la c. de Granada, su vega y Sierra-Neva
da ; clima sano , y enfermedades mas comunes las fiebres in 
termitentes, producidas por los malos alimentos que usa la 
gente del campo, y por las emanaciones deletéreas del r. en 
el verano y otoño. Tiene 300 casas de reducida capacidad 
11 calles mas ó menos pendientes, todas regularmente empe-
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(Iradas y l impias; un barrio en lo alto y otro en lo ba jo , com
puestos de 50chozas muy mezquinas , cubiertas de retama, y 
llamadas vulgarmente casas de chamiza, donde habitan con la 
mayor estrechez los moradores mas pobres ; 2 plazas , la de la 
Constitución en lo mas llano del pueblo, empedrada , con un 
hermoso álamo en el centro, y en uno de sus lados la casa de 
ayunt. y la cárcel; la de la ig t . , cuadrilonga como la anterior, 
también llana, sin mas edilicios que el templo, el cementerio y 
el pósito , en el cual se halla hoy la escuela de primera ense
ñanza ; 2 establecimientos de beneficencia , ruinosos y sin 
renta alguna; uno para habitación de viudas y huérfanas po
bres , en cuya casa está el granero del pósito [iio , y el otro es 
una hospedería de transeúntes, con separación para ambos 
sexos, y un cuarto para el hospitalario ó casero: el pósito na
cional tiene 3,067 tan. de t r igo, y el pió 400 , por cuya razón 
no puede cubrir sus cargas, como lo hacia cuando contaba 
con 800 : á la escuela dolada con 6 rs. diarios del fondo muni
cipal , y 2 de los niiios pudientes, concurren mas de 100 alum
nos ; y á la clase de niíias, indotada , unas 30. La ig l . parr. 
(la Encarnación , en cuyo (lia y en los 2 inmediatos se celebra 
jubileo de 40 horas , costeado por la hermandad del Santísimo 
Sacramento) sit. al N. de la pobl . , y construida por el año de 
1500 ,es un edificio sólido de 3 naves, arlesonado y ricamente 
labrado el techo de la del medio, con 3 capillas y 9 altares, y 
en el mayor un magnífico retablo de madera dorada , con 14 
medallas de medio relieve imitadas al jaspe, figurando la del 
centro el misterio de la Encarnación , y las restantes varios 
pasages del viejo y nuevo testamento: hay en la parte supe
rior un crucifijo y 3 estatuas, todo imitado al jaspe, 2 de las 
cuales están á los lados y una en lo alto figurando al Padre 
Eterno: en la torre un reloj. Hallábase servida la parr. por un 
cura, un teniente y 2 beneficiados, estos con dotación en suer
tes concedidas por los reyes católicos , que consistiau en 200 
ducados cada uno del fondo decimal, y los derechos de esto
la , y el cura su primiciado y obenciones, con el cargo de pa
gar G rs. diarios al teniente ; y últimamente uno de los bene 
ficios estaba reunido al curato, con todas sus utilidades. En el 
dia disfruta este la consideración de té rm. , y tiene un cura y 
un beneficiado propios, un teniente, sacristán, organista, 
etc. , estendiéndose á una gran porción de cort i jos, sit. á lar
gas dist. El cementerio, aunque contiguo á la i g l . , ocupa un 
parage ventilado y sano, y no perjudica la salud pública: tara-
bien está contigua una especie de tort. árabe destruida; y déla 
misma manera se ven otros varios torreones en distintos pun
tos de la pobl. y su térm. En iacalledenominadaLlanahay una 
erraba dedicada al Sto. Cristo de la Vera Cruz , cuyo culto se 
sostiene con limosnas , y en el cortijo de los Morales un ora
torio público , propiedad que fué de la cartuja de Granada , y 
sirve á los labradores para oir misa , costeada por ellos mis
mos. El t k rm. , que tiene por l im . en una buena parte hacia 
NO. el que lo es de las prov. de Granada y Jaén , confina N. 
con los deMonli l lanay lienalua délas Vi l las; E. Iznallozy A l -
bolole; S. esteúll imo y M o c l i n , y O. Moclin , distando todos 
los confines una leg. Comprende los cortijos siguientes: del 
Aguadero , Alaraillo , Angostura , Animas , Aparicio, Arrie
ros, Belbe-alto , Burrufete, Cañadas , Capellania , Carretón, 
Cauro, Celada, Don Juan, Encinas, Encinillas, Escusar, 
Guerra, Chopo, Juntas , la Loma, Mansilla , de Marina , los 
Morales, Navazo, las Nogueras, el Nuevo, Pollatos , del 
Puerco , de las Puertas, Puerto-blanco, el Rosalejo, Ruano, 
Saladil lo, Santa Inés, Serrano, del Tejarejo , Torrecilla, 
Torres, de la Umbría , del Yesar, Zatarretama y Zarzadilla: 
las sierras del Anudar, del Campanario , de Cauro , de los 
Hornos y del Rayo. La mayor parle del tehkeko es raontuoso, 
muy quebrado; de suerte que los pequeños pedazos llanos que 
hay , están diseminados en las inmediaciones del r. y en otros 
puntos : abraza lo roturado para labor sobre 12,000 fan.; 
2,000 de primera clase, 3,000 de segunda y lo demás de ter
cera. El Coloraera, cuyo curso perenne es de 'N. á S. , tiene al
gunas alamedas en sus márg. y un puente de raamposteria de 
10 varas de elevación, 12 de largo y 3de ancho , sirviendo 
sus aguas , á las que se incorporan todas las vertientes del 
té rm. , para regar algunas huertas y arbolados, y mover 3 
molinos harineros y uno de aceite; recibe en el térm. de Bena-
lua el r. de este nombre , y antes las aguas que proceden de 
las de Campillo de Arenas y Noalejo , y desagua en el Cubi-
llas á 2 leg. del pueblo que describimos, jur isd. de Albolote. 
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El sitio que conserva el nombre del Hundidero, al N. del ce
menterio , recuerda la destrucción que sufrió una gran parle 
de la v. en el siglo XVH , á consecuencia de las lluvias , y no 
se ha vuelto á poblar. Hay en el térm. muchas fuentes de 
agua potable, siendo las mas abundantes la de Cauro , y el 
pilar llamado de las Fuentes, á 200 varas N . ; esta es una de 
las 3 de que se surte el vecindario , y las otras 2 se llaman de 
la Higuera á igual dist. S . , y de los Leones al E. junto alas 
primeras chozas del Barrio Bajo. Los caminos son de herradu
ra y en mal estado; el de la cap. es también lo mismo hasta 
el portazgo de las Cabezas, dist. 2 leg . , donde se incorpora 
con el arrecife de Madrid á Granada , de cuya c. se recibe la 
CORRESPOMIEKCU.PROD. : trigo y cebada especialmente; acei
te , habas , garbanzos y demás semillas, verduras y frutas; 
ganado lanar , cabrio , de cerda, y el vacuno , mular y ye
guar de la labor; perdices, algunas liebres y conejos , lo
bos y zorras en tanta abundancia que á veces entran de noche 
en el pueblo, uro. : la agrícola y arr iería; ademas de loses-
presados molinos hay otros 2 de aceite movidos por bestias: se 
esporlan los granos y carbón sobrantesá la cap. , y se impor
ta el vino y aguardiente que se consume de la costa y Alpu-
jarra. pob i . : 683 vec., 3,102 alm. cap. piiod. : 6.534,600 rs. 
m e , : 275,338. con t r . : 29,036. El prescpiesto municipal as
ciende ordinariamente á 17,000 r s . , y se cubren con 9,000, 
prod. de las fincas de propios, y el déficit por repartimiento 
vecinal: estas consisten en 300 fan. de tierra de inferior cali
dad , que se siembran y otras 100 de mediana, repartidas á 
los vec. en suertes de 3 fan. ; otras 200 inferiores, repartidas 
lambien en suertes de una fan. , plantadas recientemente de 
olivar y viñedo; y las referidas sierras escarpadas y pedrego
sas de unas2.ü00 fan. de cabida, que solo sirven para pastos: 
tanto estas como las tierras fueron compradas al Estado por 
los años de 1640. Desde 1830 se halla separado de esta jur isd. 
el pueblo de la Monti l lana, que era su anejo , y por ello se la 
concedió la correspondiente parte de propios según convenio de 
ambos ayuntamientos. 

COLOMES : I. con ayunt. en la p rov . , part. j ud . y dióc. de 
Gerona, aud. t e r r . , c. g. de Barcelona: s i t . en el terr. del 
Ampurdam , con buena ventilación y cl ima saludable. Tiene 
una ig l . parr. servida por un cura de ingreso. De este pueblo 
parte una acequia sacada del r. Ter , cuyas aguas riegan los 
térra, de Jafra y do Beinat, dirigiéndose por el I. de Bellcaire, 
y desemboca en el mar , un poco mas arriba de la Escala que 
deja al S. El te rm. confina con Pins, San Jorge deis Valí». 
Jaira y Garriguellas; este úl l imo del part. de Eigueras: en él 
se encuentra el santuario de Nlra. Sra. de Font Santa. El t f . i i -
iiEuo es de regular calidad ; le fertilizan las aguas del mencio
nado r. y acequia , y le cruzan vatios caminos locales. 
prod. : trigo , legumbres, vino y aceite, pobl. : 61 vec , 288 
alm. cap. prod. : 3.218,800 rs, imp.: 80,470. 

COLOMI: cortijada en la prov. de Murc ia , part. j ud . y 
térm. jur isd. de Totana , huerta al NO. de la pob l . , fecunda 
en la mejor clase de uva que se conoce, cultivada en parrasen 
forma de telar con cañas y madera, y abundante en toda clase 
de frutas y hortalizas. Hay en sus ¡ im. 5 molinos harineros 
llamados á .Pr imero ,81 Segundo, M o r a , Huerta y Tello, 
cada cual de una piedra, movidos por el agua, y los 2 ú l t i 
mos de represa ; varias casas de morada y albergue , y una 
ermita bajo la advocación de Ntra. Sra . , concurrida en los 
dias de precepto por sus moradores y de los de la cortijada do 
Terieza , dividida de la de Colomi por una rambla que de N. 
á S. desciende hasta pasar por medio de Totana. 

COLOM1NA ó COLOM1NETA : cas. en laprov.de Huesca, 
part. j ud . de Benabarre. jur isd. de Roda. (V.) 

COLOMINAS: cuadra en la p rov . , aud. terr. , c. g. de Bar
celona (12 leg.), part. j u d . de Igualada (4), dióc. deVich; 
ayunt. de Solanellas. (V.) 

COLON: puerto en la isla, tercio y prov. raarilima de Ma
l lorca, prov. civi l de Baleares: s i t . en la costa SE. déla isla 
al SSO. 3" O . , dist. 7 millas de Cala Manacor; en este tránsito 
están Cala Barca, Magrauel, V ig i l i , Piedra, Quisona, Mura
da y el A lgar , que no son de comodidad alguna; sobresalen 
algo mas las 3 primeras: la boca del puerlo tiene 70 brazas de 
ancho y bastante fondo, pero internándose 1 1/2 cable ya dis
minuye de pronto, y es preciso que fondee toda embarcación 
que cale de 10a 12 pies le agua donde los vientos del SO., S. 
y SE. metan mucha mar ¡ pero si cala menos porte puede en-
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trarsc mas al 0 , , donde hace una profunda ensenada que no . 
pasa de !) pies de fondo, pero se está al abrigo de todo viento j 
y rnar¡ soljro la punta del NE. hay una torre que puede servir 
de marca para para conocerla, pues no hay otra en todas es
tas inmediaciones, y esta punta se puede atracar cuanto se 
quiera , porque á pique liiMie 10 hraz.is de fondo. 

COLONIA vulgo COLOiNA : pueblo desaparecido en la isla 
de Mallorca , prov. de Baleares, part. j ud . de Inca , térm. y 
jur isd. d e l a v . d e Pollenza. 

COLOÑA : valle en la Ula de Mallorca , prov. do Baleares, 
part. j ud . ele Inca , térm. y jur isd. de la v . do Pollenza. 

COLOÑA : predio en la isla de Mallorca , prov. de Baleares, 
part. j u d . de Inca , térm. y jur isd. de la v. de Pollenza. 

COLONO: 1. en la prov. ue Orense , ayunt. do Lobios y 
íelig. de San Mamed de ( j rva. (V.) 

COLORADO : cortijo en la prov. de Granada , part. j ud . de 
Ug i ja r , térm. junsd.'de Jora i ra la . 

COLOBADOS: cortijadas en la prov. de Granada, part. j u d . 
y térm. jurisd. de Alba7iol. 

C0L0S1A : 1. en la prov. do Oviedo , ayunt. de Peñamelle-
ra y felig. de San Juan de Ciliergo. (V.) 

COLSA: ald. ó barrio en la prov. de Santander , part. j u d . 
de Valle de Cabuérniga : es una de las que componen el I . de 
Los Tojos. (V. j 

COLSA : barriada en la prov. de Santander , part. j ud . de 
Yillaearriedo ; es una de las que forman el 1. de Pu im luen-
go- (V.) 

GOLUBRARIA: isla de la costa baleárica, nombrada por 
Estrabon, Mela y Plinio. Llamóse asi por los muchos reptiles 
y serpientes que la haciau inhabitable. Cuéntase como un fe-
númeno que llevando á esta isla tierra de la de Ibiza , y ha
ciendo una pequeña cerca con el la, no penetraban las serpien
tes dentro del círculo. Hoy se llama Mont-Colobrer. 

COLÜMBIELLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena 
y felig. de San Vicente de Colombkl la. (V.) 

COLÜMBIELLO ( S w Vic i íntü) = felig. en la prov. y dióc. 
de Oviedo (6 leg.), part. j ud . y ayunt. de Lena (1/2): s j t . en 
terreno montuoso , con libre ventilación y clima sano. Tiene 
30 casas repartidas en el 1. de su nombre y en el Peridiello; y 
una fuente de buenas aguas para surtido del vecindario. La 
ig l . parr. dedicada á San Vicente está servida por un cura de 
ingreso y patronato laical. También hay en cada pueblo una 
ermita de propiedad particular. Confina el tiíiim. N. la Pola 
(1/2 leg.) ; E. Castiello ( t / 4 ) ; S. Felgueras (1/2), y O. Montes 
(1/4). El ti;kt\eno es de buena calidad y abundante en aguas 
de fuente; bañándole también un arroyo que nace en la parle 
alta de la felig.|Cruzaporestay hacia ¿1E. un camino ([ue con
duce al ayunt. de Aller, otro hacia el N. en dirección del valle, 
y otro por S. hacia Felgueras, todos en mediano estado: el cou-
reo se recibe en la Pola, proo.: escanda, maiz, castañas, ha
bas, patatas y otros frutos de menor importancia; se cria ga
nado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio; hay caza y 
pescado varias especies, ind. : la agricultura y un molino ha
rinero. POBL.: 44 vec. , 220 alm. CONTR. con su ayunt. (V. ) 

COLUMBRIANOS: desp. en la prov. de Zamora, part. j ud . 
de Benavente, térra, de Manganesos de Lamprearía. (V.) 

COLUMBRIANOS: 1. en la prov. de León ( lo leg.) , part. 
j ud . y ayunt. de Ponferrada (1/2) , dióc. de Astorga'í'J), aud. 
terr. y c. g. de Valiadolid (34): s i t . en la parte mas llana del 
Vierzo y casi á la falda occidental de dos tesos ó grandes co
llados de figura cónica llamados respectivamente Castros de 
Golumbrianos y de San Andrés de Montejos, los que aislados 
en la campiña y elevando á bastante altura sus crestas, domi
nan loda la comarca: en sus faldas hay frondosos y dilatados 
viñedos, que llegando hasta el pueblo mismo le dan agradable 
y aun pintoresca perspectiva ; no muy lejos y dejando en me
dio un ispacioso campo, corre por el N. un r iach. de muy es
caso caudal, conocido en el pais con el nombre genérico de 
Reguera. La palabra latina Castro indica suflcieutemenle que 
ambas colinas fueron fortificaciones romanas , y aun hoy se 
ven alrededor de sus cimas los fosos y contrafosos que se prac
ticaron al efecto. Otros muchos tesos tienen en el Vierzo el 
mismo nombre de Castro, siendo muy notable que desde lo 
alto de cada uno de ellos pueden descubrirse los demás : este 
sistema de fortificación hace ver la importancia que los roma
nos daban á este pais en el que en poco trecho tenían 2 bue
nas pob l . , y en donde esplotaron unas ricas minas, cuyas 
largas y profundas bóvedas, aunque hundidas en parte , se 
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conservan todavía junto al pueblo de las Modulas en la ver
tiente sept. de la montaña llamada Aguíana. El cuma es muy 
sano; llueve con alguna frecuencia, principalmeute en los me
ses de primavera; la temperatura es bastante suave, si bien 
las heladas que en el invierno suelen caer hacen que en esla 
estación se deje sentir algo frío ; sin embargo, ni este, ni el 
calor en el verano son nunca esecsivos. Los vientos que reinan 
con mas frecuencia son el llamado Gallego que viene de la 
parte del O., y el Solano que sopla por la del SE . , vienlo su
mamente perjudicial, porque apareciendo cuando aun no están 
maduras las mieses y legumbres, las abrasa y consume, atqi-
norando asi las cosechas: el viento N. es también bastante co
mún , poro por las circunstancias de atravesar un pais lleno 
de árboles, y estrellarse contra las montañas que le circuyen, 
no causan los malos resultados que en otras partes. En las 
épocas constitucionales del año 12 al 14 , y del 20 al 23 , fué 
Golumbrianos cab. de ayun t . , pero desde 1837 se halla unido 
al de Ponferrada como se dijo en su lugar , cuya separación 
ha solicitado varias veces sin que hasta la presente la haya 
podido conseguir. Tiene la pobl. 110 casas; entre ellas la del 
Concejo, de muy poco ó ningún mérito que sirve también t'e 
cárcel y escuela; esta dura por lo regular desde principios de 
noviembre á últimos de febrero, meses en que los 20 ó 30 n i 
ños que la frecuentan apenas encuentran ocupación , el maes
tro está dotado con ico ó 200 rs. y dos libras de pan al mes 
porcada alumno: ahora se trata de establecerla anual. La 
ig l . parr. (San Esteban) está servida por un cura de primer 
ascenso y libre provisión, y por un coadjutor. Hay 2 ermitas 
dedicadas á San Juan y á San Blas , y ccmenlerio en parage 
ventilado. Dentro de la pobl. no se encuentra fuente alguna; 
pero sí hay un pozo de unas ocho varas de profundidad per
fectamente empedrado, muy abundante y de una agua bás
tanse buena que viene encañada por tubos de barro redondos 
desde la falda del Castro de Golumbrianos: este pozo surte de 
agua potable al vecindario, y para los demás usos hay en Ins 
casas pozos particulares, los que especialmente en la parle 
mas baja del pueblo, tienen apesar de su • poca profundid; d 
agua en abundancia. A poco mas de un tiro de bala de la 
pobl., y falda del referido Castro, se halla la fuente del Tejar; 
tiene cañería lo mismo que el pozo, y á ella suele irse á lavar 
la ropa, principalmente en la primavera. En un pueblo como 
Columhríanos no pueden menos de llamar la atención obras 
de esta especie , las que aunque no muy costosas ni de gran 
mér i to, parece sin embargo indican que este punto tuvo en 
otro tiempo alguna mas importancia; si á esto se une la indu-
dabilidad de que los romanos poseyeron largos años y fort i f i
caron los Castros, tal vez no habrá equivocación en atribuirles 
no solo la construcción del pozo y fuentes de que se ha hecho 
méri to, sino también el origen del pueblo. Confína el tkhm. 
N. Cortiguera y San Andrés de Montejos; E. Barcena del Rio; 
S. Ponferrada, y O. Fuentes-nuevas, todos á 1/4 de leg. , es-
cepto Barcena que está 1/2. A la parte N. y no muy lejos de 
la orilla der. de la Reguera, se encuentran las praderas de 
Ouintanilla y Rodrigalfonso; llámase Prado grande á otra que 
está al O. inmediata también al pueblo; al terreno que hay á 
las márgenes de la Reguera se le da el nombre de Barredo; 
con el de Fabero se conoce todo el que se estiepde por el O. y 
S. ; llamándose en el camino de Ponferrada Toral y Toralin á 
dos cueslecillas que son límite del térm. por aquella parte. Et 
Ti.KRKxo es de buena calidad casi lodo , y le fertilizan las 
aguas de la indicada reguera que nace cerca del pueblo de 
Fresnedo, y siguiendo su curso de N. á S. atraviesa el de Ca-
banillas, mas abajo del cual, y en punto en que se inclina ha
cia el O., se le reúne otro raudal sumamente escaso que viene 
del Castro do Finolleda, cerca de Fuentes-nuevas toma ya el 
nombre de r. Naraya. Los dos mencionados Castres abastecen 
de combustible así á Golumbrianos como á otros pueblos en 
que hay mancomunidad: casi todos ellos están cubiertos de 
unos arbustos que se conocen en el pais con el nombre de jar-
dones , estepa y ja ra , quedando solamente en uno y otro una 
parte muy pequeña llamada deh. , en que hay robles. Al N. y 
1/2 leg. de dist. se encuentra el monte también de mancomún 
llamado Sierro, el cual no prod. mas que urces y ciertos ar
bustos á que se da el nombre de gorbizo. Hay ademas por el 
SO., y no muy dist. de la orilla der. del Sil , otro monte igual
mente de mancomún conocido por el Raso, muy poco pobla
do , y en que solo se cogen escobas y jardones. Finalmente al 
E. del campo, y casi locando á las casas, se ve una reducida 
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deh. llamada las M.itas, esclusivamenle del pueblo y no muy 
cubierta de robles. La carretera que atraviesa este país con di
rección á la Coruiía pasa á la 1/2 Icg. N. de la pob l . ; los de-
mas caminos son locales y aunque completamente abandona
dos, y sin que ciarte haya hecho nada en ellos, están con 
todo muy transitables en atención á que el terreno es llano y 
bastante coiisislente ; solo el que va á Barcena del Hio es me 
nos accesible por cuanto median entre ambas pobl. los Cas-
tros. Por la parte del O . , y á dist. de 1/4 de leg. no completo, 
pasa el camino que se llama francés: vinóle esta denomina
ción de los muchos franceses que en los siglos medios lo Iran-
silaban en peregrinación á Santiago de Galicia, cuya circuns
tancia diú origen á las v. de Ponfcrrada y Villafranca del Vier-
zo: este camino es indudablemente el mismo que los romanos 
tenían para poner en comunicación los conv. jurídicos de 
Lugo yAs torga , y en el que se eaeontrabau/nteramnium 
F tav iumy Feri/ídítHi, pobl. romanas citadas en el itinerario 
de Antonino y sitas en el Vierzo , asi denominado Je la ú l t i 
ma: la sit. de esta se sabe de un modo positivo, y es en una 
meseta que domina todo el territorio y se conoce en el dia 
por el Castro de Pieros o de la Ventosa á 1/4 de leg. O. de Ca-
<!abelos,y 3 leg. E. de Vil lafranca, sobre la carretera que 
alli lleva la misma dirección por el camino francés: la de Jn-
teranium no puede asegurarse tan positivamente; pero hay 
bastante fundamento para creer estuvo en lo que se llama 
Castro de Campo, parage elevado que está en la conlluencia de 
los r. Miruelos o de Molina, y el Boeza, y donde se han hallado 
vestigios de pobl. ant. Ponferrada está muy próxima á osle 
punto, y puede afirmarse que al fabricar el oh. Osmundoa 
últimos del siglo X I sobre el Si l , el puente que dio nombre á 
la v . , fué con ánimo de que los peregrinos siguiesen el ca
mino de los romanos, abandonado sin duda por la destrucción 
del que estos tendrían no muy lejos sobre el mismo r.: pues 
de este modo se evitaba el rodeo , qué antes daban pasándole 
mas arriba y yendo aparar al ant. deCompostellaen la falda 
oocidental del Castro de Columbrianos. La cori\esi>oni)Enci.\ 
la recibe en Ponferrada cada interesado de por si los martes, 
viernes y domingos , y la llevan los lunes, miércoles y sába 
dos. prod.: centeno, tr igo, cebada, vino , patatas, garbanzos, 
otras legumbres y algunahortaüza; cria ganado lanar, vacu
no y yeguar ; y caza de perdices , codornices y corzos, ind. : 
fabricación de aguardiente en número de unas 100 cántaras 
al año. co.MEncio : no hay mas que al que da lugar el cambio 
de frutos que suelen ir á venderse á los campos de Ponferrada 
ó Villafranca: el vino se despacha generalmente por mayor, ó 
bien á traficantes que le conducen á Asturias, siendo en esta 
parte los que hacen mayor saca los carreteros de Laciana, ó 
bien á los taberneros del pais. poní.. : 100 v e c , 400 alm. 
cont i í . con el ayunl . Columbrianos es uno de los pueblos mas 
ant. del Vierzo, y muy anterior á la v. de Ponferrada, pues ya 
á poco mas de mediados del siglo X I , unos 30 años antes de 
que se echase el primer fundamento á dicha v. , se sabe fué ce
dido á la ig l . caled, de Astorga. En tiempos pasados tuvo 
mayor estensiou por la parte del S., en donde se ven todavía 
restos de algunas casas que sirven hoy de cierro á varias po
sesiones: a el debieron venir, atendida su mejor posición, los 
vec. de un pueblo sito al E. en la falda occidental do Castro de 
Columbrianos , llamado Compostella, y que en la actualidad 
es un hermoso viñedo con el nombre de Compostilla , en don 
de efectivamente se encuentran ruinas de una pequeña po
blación. 

COLUMNAS DE HÉRCULES: (V. Av i l a yCalpe). 
COLUNGA: ayunt. en la p rov . , aud. terr. y dióc. de Ovie

do (9 l eg . ) , part. j ud . de Villaviciosa ( 3 ) , c. g. de Casti
lla la Vieja (42 á Valladol id): s i t . en la costa oriental de 
la prov. , con buena venti lación, clima templado y muy 
sano. Comprende, ademas de la v. de su nombre, que es 
la cap. , las felig. de Carrandi, Sta. Úrsula; Dud ó Duz 
San Juan; Gobiendes, Santiago; Isla, Sta. María de l a ; 
Lastres, Sta. María de; Líbardon , Sta. María Magdalena; 
Lúe, San Vicente; Pernús, San Pedro; Pivierda, San Pela-
y o ; Riera, N l ra . Sra. del Carmen; Sales, San Pedro, y 
Vierces, Sta. María. Confina el té rm. municipal por N. mar 
Cantábrico ; E. y SE. los ayunt. de Caravia y Parres; S. con 
el de Pilona, y por O. con el de Villaviciosa; estendiéndose 
2 leg. de N. á S. y otro tanto de E. á O. La posición local 
de este concejo es ciertamente de las mas bellas y deliciosas 
que tiene la prov. : ocupan su mayor parte espaciosas y férti-
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les llanuras , que principiando en las faldas del monte Cual-
mayor, límite del ayunt. de Villaviciosa, se estienden hasta 
Caravia térm. del de Colunga. Se encuentran en este tránsito 
las praderías de Garabandi,' el Forrute, los Llanos, la Hería 
de Moris, y las verdes campiñas de Goviendes y la Is la , unas 
y otras en el estío y otoño, después de recolectados los frutos, 
cubiertiis de ganados que las disfrutan y pacen libremente. A 
uno y otro Mado existen colinas frondosas , llenas de frutos, 
arbolado y flores campestres, descubriéndose á trechos el pía 
teado azul de las aguas del mar; y cerrando por el SSE. este-
hermoso vergel el famoso monte ó puerto de Sueve. Sus prin
cipales r. son el de Colunga , que naciendo en las vertientes 
de los montes de Pilona , y recibiendo otros arroyos que ba
jan de las tierras altas del concejo de Vil laviciosa, pasa pol
las felig. de Pivierda y la Hiera, y bañando las fértiles vegas 
de la cap. de este ayunt . , atraviesa las praderías de San Juan 
de la Duz, cruza por el puente de Santianes en el camino que 
va de Lastres á Rivadesella, y desagua en la bahía de dicho 
Lastres por el boquete de la Griega, formado por la colína 
de Velleda y la punta de Vista-alegre.- y el r. de la Espesa, el 
cual tiene origen en una copiosa fuente del puerto de Sueve 
en las inmediaciones de la felig. de Gobiendes, cuya pobl. 
baña, y pasando por el puente de su nombre ó sea de la Es
pasa, desemboca en el mar después de dar impulso á 6 mo
linos harineros. Hay en varios sitios molinos de hierro, y 
abundantes yeseras, que utilizan los habitantes para diversos 
objetos. Los caminos son vecinales, y también dirigen á la cos
ta , cap. del par t . , á la de prov., á Santander y á otros pun
tos , pero no se hallan en buen estado, proo. : cereales, le
gumbres , hortal iza, frutas de varias especies, inclusa la de 
l imón y naranja; y muchas yerbas medicinales, y de pasto; 
sostiene ganado vacuno, mular , caballar, de lana, cabrío 
y de cerda ; hay caza mayor y menor, animales nocivos; y 
pesca de diferentes clases tanto en los r. como en la costa, ind. 
y comercio: ademas de la agricultura y ganadería, existen 
varios molinos harineros, dedicándose también los vec. á la 
elaboración de sidra; consiste el comercio, sin contar el que 
se realiza en la v. y puerto de Lastres, en la estraccion de fru
tos y ganados sobrantes, é importación de géneros y comes
tibles necesarios, pob l . : 1,617 vec , 6,587 alm. riqueza imp.: 
047,918 rs. con t r . : 100,751; asciende el presupuesto munici
pa l áunos 13,000 rs. , que se cubren por reparto entre los 
vecinos; y el secretario del ayunt. se halla dotado con 2,700 
rs. anuales. 

COLUNGA: v . cap. de ayunt. de su nombre en la prov. y 
dióc. de Oviedo (9 leg.), part. j ud . de Villaviciosa ( 3 ) : SIT. 
sobre una colina en declive hacía el S . , donde la combaten 
los aires frecuentes de la costa Cantábrica: el clima es templado 
y muy saludable. Tiene en el casco de la v. , y en su único barrio 
llamado Cancio , 87 casas distribuidas en una calle y algunas 
callejuelas; casa municipal, buena cárcel; y una escuela de 
primeras letras frecuentada por 80 niños de ambos sexos, 
cuyo maestro , ademas de la casa para su habitación, perci-
be"2,000 rs. anuales. La ig l . parr. dedicada á San Cristóbal el 
Real, se halla construida sobre una eminencia calificada de 
posición mi l i tar , bajo cuyo concepto la ocuparon las tropas 
francesas desde 1810 á 1813: sirve el culto un cura de ingreso, 
y de patronato de S. M . ; contiguo á la ig l , se halla el cernen 
terío , que no perjudica á la salud pública. En el centro de la 
v. existen las ermitas de Sta. Ana, y de la Concepción ; á la 
entrada por la parte del E. otra dedicada á San Antonio; y so
bre una vistosa planicie por el mismo punto estramuros del 
pueblo, la titulada Ntra. Sra. de Loreto, fundada y construi
da por un italiano llamado José del Niso; dicho santuario 
también es célebre por la romería que á él se hace en el pri
mer domingo de ju l io . A las inmediaciones de la v. hay mu
chas fuentes de buenas aguas, entre las que son preferidas 
las denominadas del iVifío y del Tcijon. Confina el t é r m - N . 
felig. de la Dud ; E. la de Gobiendes; S. las de Riera y Car
randi , y O. la de Sales; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y 
1/4 de E. á O. El te r reno es llano , calizo y de miga á pro
pósito para cereales y yerba: por todos lados se ven árboles 
de diferentes especies mas ó menos frondosos, que constitu
yen deliciosos sitios de recreo, y contribuyen á hermosear es
ta fértil campiña, la cual se riega con las aguas del r. An Co
lunga , sobre el cual hay un puente de piedra muy antiguo 
hacía el O. de la v . Los caminos conducen á Oviedo, Vi l lavi
ciosa , Lastres , puerto de Tama por Infiesto y á Santander, 
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VíkIos en mal estado: el correo se recibe de, la cap. del part. 
p rod. : t r igo , escanda , maíz, patatas, liabas y toda clase de 
frutas , sin escluir el limón y naranja ; se cria ganado vacuno, 
caballar , mular, de cerda , lanar y cabrio; bay caza de per
dices y pesca de trucbas. UM).: ademas de la agricultura un 
molino harinero. Se celebra el jueves de cada semana un mer
cado bastante concurrido, cuyas espcculacio.ies consisten en 
géneros y fruí os del pais, coloniales y ullramarinos ; no co-
oocióndose otra esj ecie de comercio, f o b l . : i os v e c , 39¿ 
«Im. Cíintr. : con las demás fetig, del ayunl. (V.J 

HisitmiA. No puede lijarse la época en que se fundo esta v. 
porque su archivo ha sufrido ruinas, ineeiidios y destrozos en 
diferentes ocasiones. Pero se creé que fué construida en el rei
nado do I) . Alfonso el Sabio, en cuyo tiempo se constituyeron 
todas ó las mas jurisdicciones de esta prov., y sus /'oías ó Vi-
l i as ; hasta cuya época los habitaules dispersos en pequeños 
•lugares y molestados con los frecuentes alborotos suscitados 
por los grandes v señores déla t ierra, no conocían otro go-
Lierno que la Urania de aquellos. Asi lo espresa el mismo rey 
D. Alonso en el privilegio espedido á favor do los hab. ile la 
tierra de Malcayo para fundar la v. de Buretes (hoy Vil lavi-
•ciosa). Y de alli lomaron otros ejemplos para solicitar la fun
dación de otra Pola ó V i l la , y la institución de un gobierno 
protector, y se les col imbo por dicho rey la facultad de edi-
ificar la Pola ó Villa de Colunga , desde cuyo tiempo concluyó 
•el tenorio de la tierra que poseía D. Alonso Beltran (y que ven
d ió después , según afirma el 1'. C irballo á I ) . Rodrigo Alva-
rez)incorporándose en la corona. 

COLUNGO: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (G leg.), 
part. j ud . y a d m . derent. de liarbaslro (2), dióc. de Lérida 
(14), aud. t'err., c. g. de Zaragoza (14): s i t . entre los barran
cos Rehmcro y Rebinares, combatido por los vientos N. y O.: 
su clima es algo frió y sano ; las enfermedades mas comunes 
son pulmonías. Tiene 60 casas , inclusa la municipal , distri
buidas en una plaza y varias calles: escuela de niños concur
r ida por 18 alumnos y dotada con C0O rs. anuales: ig l . parr. 
('Virgen de Pilar), el curato es de primera clase y de provi-
«ion del ordinario previo concurso. El cementerio contiguo á 
3aigl. aunque ventilado. En los afueras hay una ermita llama-
ida Sta. Eulalia. Conliua el TBRM. X . con Asque; (1/4 leg.); E. 
con Huesa (1/2): S. con Naval (1 1/2), y O. Alguesas(l).Cruzan 
•el lérm. los dos indicados riach. El TERRENO es poco fért i l , plan
tado de olivos y el resto poco poblado: sus camimis locales 
y el que conduce de Naval á Barbastro y otro á Huesca, pero 
•en mal estado: la cormESPONDENCiA se recibe de Alguezar por 
balijero. i'Ron.: granos, aceite y vino : cria de ganado cabrio, 
•caza de perdices , y conejos, coviercio : esportacion de acei
te y granos. Tiene 30 vec. catastrales, 337 alm. con t r . : 
9,580 rs. 20 mrs. 

COLUNS; ald. en la prov. de la Coruña, ayunt: de Vimian-
3.0 y felig. de San Miguel de freos. (V.) 

COLUNS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos 
y felig. de San Salvador de Colun.i. (V.) 

COLUNS (San Salvador be): felig. en la prov. de la Coruña 
{14 leg.), dióc. de Santiago (7), parí. jud . de Muros (3 1/2) y 
ayunt. de Mazaricos (3/4): srr. á laizq. del r. Puenle Olveira 
ó Lezaso, con buena ventilación y clima benigno: tiene 1-20 
casas repartidas en los I. de Campelo, Cástrelo, Cives de 
aba jo , Cives de arr iba, Coluns, Choupana, Monteagudo, 
Mundiu , Pontenova, Sande, V i la r , Vilarcobo y Vista-alegre 
con muchas y buenas faentes de agua potable. La igl . parr. 
(San Salvador), es única y su curato de segunda clase, es de 
presentación laical que ejercen los señores marqués de Cas-
telar, conde de Maceda, marqués de Valladares y D. Antonio 
Montenegro de Pontevedra, como herederos de Dona Sancha 
Marino de Lobera. El té rm. confina con los de San Juan de 
Mazaricos , San Cristóbal de Corzon, Coiro , Beba y Santiago 
de Arcos: le baña el r. que nace en Sta. Maria de Coiro que 
reuniendo las vertientes .inmediatas se enriquece especial
mente en el invierno, formando un r. caudaloso que corre á 
unirse al de Puenle Olveira despeñándose en la famosa casca
da de Sta. Eugenia del Ezaro : estas aguas cruzadas por el 
puente llamado Pontenova en la vereda de la Coruña ¿San
tiago y que da paso á las de Muros, Noya y Corcubion , no se 
utilizan para el riego por lo elevado del t e r r e n o ; este es de 
mediana calidad s i " bien hay alguno de primera y segunda 
suerte y no escasea de arbolado. Los caminos de que se ha 
hecho mér i to , asi como los locales están poco cuidados: el 
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correo se recibe indistintamente por Muros ó Corcubion. 
piiüi).: centeno, t r igo, maíz, algunas legumbres y fruías: 
cria ganado lanar, vacuno caballar y mular y se cree existen 
algunas minas en el monte de Luiña. ind.: la agrícola, varios 
telares caseros y 10 molinos harineros, comercio: la venta de 
granos y ganados en la feria que se celebra el lunes siguiente 
al tercer domingo de cada mes en el I. de Choupana. pobl . : 
113 vec , 503 almas, c o v i u . : con su ayunt. (V.) . El dominio 
directo de esta felig. perteneció antiguamente á los monges 
Bernardos del conv. de San Justo , casa subalterna del de So
brado, y en el 1. de Cives de Abajo, se conserva una casa con 
vestigios del priorato de Bernardos, en la cual se recaudaban 
las rentas que los monges poseían ; anejos pasaron al marqués 
de la Sierra en razón del loro. Verificada la partija de Doña 
Sancha Marino de Lobera con sus sobrinos los Señores Chir-
ruebaus , quedó señora jurisdiccional de la felig. y los indica
dos 1. de Cives se denominan en los documenlos ant. Vila de 
Abajo y Vila de Arriba y el de Pontenova, Vil lajuan: en Vila de 
Arriba existe la casa que fué audiencia y en Coluns la que ser
via de cárcel. Los baldíos fueron concedidos por el rey al men
cionado marqués quien los cedió por foros. Frente al I. de Cas-
Irelo á la parte opuesta del r. y en el terr. de San Pedro de 
Bujaule, se encuentran ruinas de un sólido edificio conocido 
por el cast. de los Castros, el cual se atribuye á los célligos, y 
.i poca dist. cerra yá de Santiago de los Arcos se observan ves
tigios de un puenle. 

COLL: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (34 horas), part. 
j ud . y adm. de rent. de Tremp (14), aud. terr. y c. g. de Ca
taluña (Barcelona 50), dióc. de Seo de Urgel (20): s i t . en lo 
alto de la sierra que divide el valle de Bolu de la ribera de Vi-
laller en terreno l lano, resguardado del viento N. por la mon
taña Serreras, dist. 1/4 de hora en aquella dirección y ventila
do por todos los demás : el clima bastante f r i ó , produce fuer
tes resfriados y algunas pulmonías de resultas del aire suma
mente frió (¡ue domina ene! pais. Tiene 15 casas unidas, de 
piedra en su esterior y de madera en el inter ior , todas de 
un solo piso y miserables : las calles son desiguales , malas y 
sin empedrar; y la ig l . (Sta. Maria), es de curato perpetuo 
de provisión ordinaria en concurso general : tiene el cemen
terio detras de la citada igl. y fuera del pueblo en buena si
tuación. Los vecinos se surten de aguas para su consumo 
de una íuenle que hay á.tiro de fusil y de un barranco á 1/4 
de hora. Confina el térm. N. con el de Vilaller y Cardet; E. 
con los de Llesp é I rgo ; S. con el mismo Llesp, y O. con el 
citado Vi lal ler; estendiéndose de N. á S. 2 horas y una y 1/2 
de E. áO . : cruza por él á 1/4 de hora de dist. del pueblo por su 
izq. el barranco llamado de la montaña de Col l , que corre en 
dirección NE. á reunirse con el r. de Caldas de Bohi: sus aguas 
se aprovechan para el riego de algunos prados y huertos, y 
en sus avenidas causa graves daños , arrastrando la tierra 
hasta descubrir la peña , lo que no es fácil evilar por la pen
diente que tiene el terreno. Hay una ermita dedicada á San 
Antonio, la cual se baila en el dia cerrada al culto público. 
El te r reno es montañoso, ár ido, pedregoso y quebrado; cul
tivándose sobre 130 jornales de tierra y muchas roturaciones 
que todos los años se abren en terreno comuual: una tierra 
con otra, da sobre 0 por uno desembradura , no hallándose en 
ninguna de ellas bosques arbolados; pero si muchos matorra
les, carrascas, fresnos y olmos, caminos: yiasa por la oril la 
del r. á 1/4 de hora NE. del pueblo , el que dirige del puente 
de Suert, y toda la tierra baja de Cataluña á Caldas de Bohí 
y por las inmediaciones de la pobl. el que atraviesa de valle 
ile Bohi á la ribera de Vilal ler: ambos son de herradura y se 
bailan en mal estado, proi i . : centeno, patalas, legumbres y 
pastos : la cosecha mas abundante es la del centeno: se cria 
ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdices y conejos, i nd . : 
im molino harinero á la orilla der. del r. de Caldas de Bohí 
1/4 de hora dist. del pueblo por su lado NE. comercio: venta 
de un poco de ganado y algún fruto sobrante, pobl. : 12 v e c , 
69 alm. cap. 1MP.: 19,007^8. 

COLL DE ARES: collado en la prov. de Lér ida, part. j u d . 
de Tremp; se habla de su situación y demás circunstancias, al 
describir la cord. de montaña de Monsech. (V.) 

COLL DE ARES: puerto en la prov. de Lér ida, part. j u d . 
de Seo de Urgel , térm. jur isd. de Ares ó priorato deis 3 pons: 
se halla s i t . en terreno escabroso y poco tenaz; poblado de bos
ques y practicable todo el ano escepto cuando se carga mucho 
de nieves, que por lo común acontece poquísimas veces. Du-
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rante la úl t ima guerra civi-1, después que los carlistas corlaron 
uno de los tres puentes que hay cerca de Órgaíiá, sobre el r. 
Segre, los viageros y las tropas se hallaron en la precisioa do 
atravesar por este puerto. 

COLL DE ARNAT : 1. agregado al ayunt. de Vansa (1 leg.), 
prov. de Lérida, part. j ud . de Seo de ürgel ; s i r . encima de 
un collado, en un pequeño llano como de 1/2 hora; y en ter
reno montuoso y tenaz: le combaten los vientos de E . , N . y 
O. y el cuma aunque fr ió es saludable. Está enclavado en el 
térm. jur isd. de Vansa del cual depende en lo civi l y ecl.: el 
terheno es de mediana calidad; hallándose un camino que di
rige á la cab. del ayunt. y otro á Orgañá: el correo lo reci
ben de Seo de Urgel por espreso, f rod . : trigo y patatas; ga
nado lanar y cabrio; hay caza de perdices, conejos y liebres. 
pobl . , RinuE/.A y con t r . : con el ayunt. (V.) 

COLL DE GANAS: collado en la prov. de Gerona, part. 
j ud . de Ribas, térm. de Vall-fogonay l l idaura; tiene 5 minu
tos de long. y 3 de lat . ; desde él y en parücular desde una al
tura que contiene, llamada Puigsastela, se descubren las cer
canías y v . de Olot, el llano deViaña, el del Ampurdan y 
toda la marina de aquella parte; es la primera elevación que se 
descubre desde el mar navegando al mediterráneo, por la par
le de Oriente; en el mismo collado se divide el térm. de Val l-
fogona, deldei i idai i ra; el part. jud . de Olot, del de l l ivas, y el 
ob. de Gerona, del de V lch; en éi se ve, al lado do la carretera, 
una cueva nombrada del Drach, en la cual habitó una liera 
en algún t iempo, y devoró á muchas personas transeúntes, 
obligando á abandonar aquel camino; consiguieron al fin darla 
muerte, y se tuvo por un mi lagro, por el que se colocó la piel 
del animal en la ig l . de San Eudaldo de la v. de Ripoll, donde 
existiii hasta poco antes de la última guerra c i v i l : sobre esta 
cueva se hallaban levantados los cadalsos para la ejecución de 
las senlencias de los reos condenados á muerte, en tiempos 
(pie la casa del señor duque de 1 l i ja r , egercia jur isd. feudal en 
este distr. El t e r reno de dicho collado pertenece al manso 
nombrado Tinos; es algo f r i ó , aunque no muy escabroso; se 
.siembrade t r i go , legumbres y patatas, y se aprovechan las 
yerbas de pasto en la parte de mejor calidad. 

COLL DE CREUS: puerto en la prov. de Lér ida, part. j ud . 
de Seo de Urgel , térra, jur isd. d i Adrahcnt: se halla srr. a la 
izq. del r. Segre, en terreno montuoso, algo tenaz y pedre
goso : pasa por é l , el camino público que dirige de Urgel á 
Fornols, Berga , San Llorens de Morunys y Cardona.- es 
transitable todo el ano, pero el camino es muy malo; pues 
parece una escalera de caracol, aunque á poca costa podria 
quedar en buen estado. 

COLL DE FERREGUT: monte y predio en la isla de Mallor
ca , prov. de Baleares, part. j u d . , térm. ju r isd . de 11a-
nacor. 

COLL DE JOSA: puerto en la prov. de Lér ida, part. j u d . 
de La Seo de Urge l : se halla s i t . á la izq. del r. Segre, con 
esposicion al S. de la montaña de Cadi , en teireno algo tenaz 
y pedregoso. Cruza por é l , el camino público que conduce de 
Fornoteá Josa, y otro de la Cerdaña á Tuxeut: este puerto 
es practicable casi todo el año, aunque se carga mucho de 
nieve, pero su tránsito es muy corto y es de malísimo 
camino. 

COLL DE L I L L A : puerto en la prov. de Tarragona, part. 
j u d . de Momblanch; por él se comunica el campo de dicha c. 
con la Conca de Barbará, por cuyo punto pasa la carretera de 
Tarragona á Lérida; dista 1/2 horade Lil la a lN. ; igua l dist. al 
S. deFonscaldas, y 1 3/4 hora al NO. de Momblanch. En el año 
de 1821 cuando se proyectó la mencionada carretera, se abrió 
paso por aquel punto de la montaña, haciendo varios recodos 
de algún costo, para suavizar su rápida subida; pero en el 
d i a , según el plan aprobado para llevarla á cabo, toma dife
rente dirección; desde aquel punto ó cresta, desmontándola 
hasta la profundidad de 30 pies, irá hasta encontrar el segun
do recodo, y sin aprovechar los demás que al l i quedan, pasa
rá por la der . , faldeando en suave declive la izq. de la mon
tana, hasta tocar el pueblo de Fonstcaldas, que se halla en la 
l lanura. 

COLL DE M O L A : puerto en la prov. de Lérida, part. j ud . 
de Seo de Urgel : se halla s i t . en terreno montuoso y tenaz, 
poblado de bosques y escarpado , distante sobre 2 hor. de Tu-
xent : sirve para pasar de este pueblo á Gosol, y aunque 
generalmente es de muy mal paso, en el invierno es intran
sitable porque se carga mucho de nieve. 

COLL 
COLL DE MOLTO: monte en la prov. de Gerona, part. jud-

y térra, de la v. de Sta. Colonia de Farnés; se halla cerca del 
camino que va á Arhucias; es bastante elevado, y desde su 
cúspide se descubre toda la selva; en el año 1822 fueron sacri-
licados en este monte el juez de primera instancia de dicha v. y 
el escribano D. Francisco Guixeras, aprehendidos en la misma 
por la gavilla que capitaneaba Mosen Antonio Coll. 

COLL DE PORT : puerto en lap rov .de Lér ida, part. j ud . 
de Seo de Urgel : se halla s i t . á la izq. del r. Segre, en terreno 
montuoso, poco tenaz y escabroso á 3/i- de hora y frente de 
Tuxent por la parte S. ; cuyo puerto divide el part. j u d , de 
Solsona del de Urgel. Atraviesa por él el camino público que 
conduce de Urgel a San Llorens de Morunys, Berga y Cardo
na; es transitable todo el año, pero tiene muy mal camino. 

COLL DE PRENAFETA: puerto en la prov. de Tarragona, 
par t . jud .de Montblancli ; por él se comunican algunos pue
blos de la Conca de Barbará, con Figarola, Pía, Valls y otros 
del campode Tarragona; dista 1/2 hora de la ig l . de Préñatela, 
y su paso solo de herradura, se encuentra en muy mal estado; 
no se usa sino como camino mas directo á los citados pueblos. 
Al SO., dist. 1 1/2 hora, se encuentra la carretera de Tarra
gona á Lérida en el punto del Coll de L i l l a , y es tal vez mas 
conveniente á los viageros tomar este paso, por hallarse en 
mejor estado el camino y menos desierto. El Coll de Préñatela 
esta en la misma cresta de la montaña y seguimiento de la 
eord. del Coll de Li l la. A tiro de bala de aquel punto y sobre un 
peñón elevado, se observan algunos restos de un cas i . , asi 
como las ruinas de varios edil icios, que demuestran haber es
tado aquel sitio poblado ant. , pero no hay de ello memoria ni 
tradición alguna. Contigua á estas ruinas se halla una profun
da y dilatada cueva, de la cual se sacaba en otro tiempo 
algún mineral. 

COLL DE ORCAU: monte en la prov. de Lérida, parí. jud. 
de T remp. , lérm. jur isd. de Orcau. (V . ) 

COLL DE ORENGA: casa de campo y collado en la prov. 
do Lérida, part. j ud . de Balaguer, térm. jur isd. de Sta. Ma
na de Meya. (V. ; 

COLL DE RATES : monte de la prov. de Alicante , part. 
j u d . de Callosa de Ensarr iá, térm. jur isd. de Tárhenn. sir. 
al NE. de esta v. á la dist. de 2 horas, y forma parle de la 
cordillera , que principiando en Bernia y aun en Olla, termi
na en el elevado Ser re l la , hallándose unido por el S. con las 
Penas de la Ombría y por N. con la sierra de Parelles. Ello 
no obstante, es mas conocido con aquel nombre: el camino es 
de herradura, bastante malo y escabroso y cruza por dicho 
monte pasando por una abertura que deja en medio. Es 
muy elevado á der. é izq. del camino, y termina en 2 picos no 
muy agudos , desde donde se distinguen fácilmente en días 
claros las islas Baleares, y hasta las costas llamadas de Oro-
pesa. En lo mas elevado del camino, brota una fuente que sir
ve para abrevadero, y al pie del monte nace otra, de cuyas 
aguas se riega sobre medio jornal de tierra : son bástanlo es
casas, pero muy buenas. 

COLL DEL RAT : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (12 
hor.), part. j u d . de Balaguer (7 ) , aud. terr. y c. g. de Cata
luña (Barcelona 2(j), adra, de rent. de Cervera (8 ) , dióc. de 
Seo de ürgel ( t 8 j : srr. en llano encima de un elevado monte, 
de cuarto y 1/2 de horade altura: ala subida está defendido del 
viento N. por la montaña de Forsa, que domina el pueblo; y el 
clima aunque algo l ino, es saludable. Tiene 28 casas dedos 
altos y de mala distribución inter ior, que forman una sola 
calle y una pequeña plaza sin empedrar y sucia, por el aban
dono en que está la policía urbana: sus vec. se surten de agua 
para su consumo, y el de los ganados de balsas de buena ca
lidad : la ig l . parr. (San Miguel ) , está servida por un cura lla
mado rector, de nombramiento ordinario en concurso general: 
esta se, halla en la parte E. del pueblo como á 30 pasos de él 
y se compone de 3 altares; en el pr incipal , está colocado San 
Miguel: tiene sobre 30 pasos de long. 7 de lat. y 30 palmos de 
al tura, habiendo sobre la pared que forma el frontispi
cio de la iglesia un campanario de 10 palmos de eleva
ción : contiguo á la misma se halla el cementerio, bien 
ventilado y que no perjudica la salubridad. Confina el té rm. 
N. con el deBilbes yCollfret; E. con los de Forsa y Cero; S.con 
el de Lúdela, y O. con el de Artesa de Segre: el te r reno parti
cipa de monte y llano, llamado el primero montañas de Coll del 
Ral: la tierra de cultivo es de segunda, tercera y cuarta cali
dad, ílojajcasl today de secano, caminos: son todos locales y de 
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herradura.non. : centeno, cebada, tranquil lón, algunas legum-
lues, vino v poco aceite; se cria ganado cabrio y se mantiene el 
do labor preciso para la labranza; hay caza abundante de per
dices, conejos y liebres, poisi,. : 6 veo. , 35 alm. cap. imi1.: 
20,723 rs. COHTR.: el 14,38 por 100 de esta riqueza. niF.Sü-
püesto municipu.; varia todos los años y el que se forma se 
cubre por reparto vecinal. 

COLL DEL VEZ: monte en la prov. de Gerona , part. j u d . 
de Santa Coloma de Parnés, térm. del 1. de San Miguel de 
Cladelts. (V.) 

COLL DE LAS MOLAS: puerto en la prov. de Tarragona. 
(V. Ci l ' iunv , montaña.) 

COLL SO: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. ¡nd. de M.uiacor. térm. y jur isd. de la v. de Arta. 

COLLADA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y 
felig. de San Pedro Colinda. (V.) 

COLLADA : 1. en ta prov. de Oviedo, ayunt. y lelig. de 
Sta. Eulalia deJ/oiYÍ».(V.) 

COLLADA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y 
fel ig.de San Martin de Valháor (V.). pohi.. : 9 vec. y 45 
almas. , 

COLLADA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Aller y 
felig. de San Vicente Serrapioi (V.) 

COLLADA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San .Tulian de Ulmenes. (V.) 

COLLADA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de 
San Jtítian de Himnifís. (V.) 

COLLADA (San Pedro m; i.,\): felig. en la prov., part. j u d . 
y dioo. de Oviedo (4 leg.), ayunt. de Siero. bir . en TBRKfiliO 
montuoso , con buena ventilación y clima saludable, siendo 
las entermedades comunes erisipelas y reumatismos. Tiene 74 
CASAfl distribuidas en los barrios de Eresno , Cena! y Collada 
de Atrás ; y una escuela de primeras letras frecuentada por 
indeterminado número de niños , cuyo maestro está dotado 
con 2o fanegas de escanda. La igl. parr. (San Pedro), se ha 
lia servida por un cura, cuyo destino es de ingreso y de pro
visión del diocesano. Hay también en el referido barrio de Ce 
nal dos ermitas tituladas, la una el Cristo de la Peña y la otra 
de San Roque , cuya festividad celebran los habit. el dia 10 
de agosto con mucha solcntomlad. El tki im. conlina N. I'eon; 
E. au in t . de Sariego; S. y O. Muño. Brotan en él diversas 
Inenles de aguas las mas frescas y cristalinas que se conocen 
en el concejo , las que clan origen á los riacb. P u l g ó n , La 
C a l l e , Cabana y Peruyera, los cuales fertilizan distintos ¡ 
prados, y dan impulso á los molinos harineros llamados Co
llada de Átras , Mortero y Peruyera. El te r rbno , la mayor 
parle montuoso , es de buena calidad ; en lo inculto se crian 
árboles de distintas especies y esquisiias yerbas de pasto, par
ticularmente en el puerto o montaña denominada la l. lemlja, 
que tiene 5 leg. de longitud y 3 de latitud ; con muchos ma
nantiales para abrevadero de los ganados que van á veranear 
en ella ; y en las tierrns labrantías bay castaños, frutales, le
gumbres v otros frutos. Los caminos son locales y en regu
lar estado. Kl COMEO se recibe en la cap. del concejo, ptioo. 
trigo , escanda, mai/ . , castañas ,'arvejas , habas , jud ias, le
gumbres , hortaliza , lino , mie l , queso , manteca , esquisitas 
frutas y yerbas , se cria ganado vacuno de la mejor calidad, 
con algún mular y caballar; hay caza de liebres y perdices; 
y pesca de trochas y anguilas. Im). v tibMERCn): ademas de la 
agricultura, ganadería y molinos harineros que dejamos men
cionados , se dedican los bal), á elaborar queso, manteca y 
cuajada para vender en los mercados de la Pola do Siero los 
martes de cada semana ; consistiendo también las especula
ciones comerciales en la cslraccion de ganados y frutos so
brantes, c introducción de los qno hacen falta, pobl . : 7o v e c , 
350 alm. contu . con su ayunt. (V.) 

COLLADA (Sta. MAhUMaOIMUEHA):felig. en la prov.y.dióc. 
de Oviedo (12 leg.), part. j u d . de Cangas de Tineo (4), ayunt. 
de Tinco (2 1/8). srr. al pie de una gran colina , combatida 
por todos los vientos, siendo los mas'fuertes losdel N. y NE.; 
el cuma es algo frió , y las enfermedades comunes catarros y 
Teumas. Ademas del de su nombre comprende los I. do Cece-
da , Cevidal, Fagera , Prado , Rebollosa, Kecorha y Vil leri-
no , que reúnen 05 casas. La ig l . parr. dedicada á la Magda
lena , está servida por un cura de ingreso y de patronato real: 
también hay en el I. de Collada una ermita con la misma ad
vocación que la ig l . ; el cementerio se halla á 300 varas S. del 
pueblo sobre una altura , y por lo mismo no perjudica á la 

COLL f)39 
salud pública. Confina el t emí . N . M iño ; E. Barzana ó Gor
ilas ; S. lüocastiello, y O. Rellanos ; esteudiéndose de N. á 
S. 1/2 leg., y ?, de E. á O. En el sitio llamado Torres del Cas-
Iro se ven restos de una pobl. ó fuerte ant.: en él se han en
contrado empuñaduras de sable, 2 becerros de bronce, y una 
cadena de oro para adorno. El ti;iiiu;no en lo general es mon
tuoso y de inferior calidad ¡ en la parte inculta se crian robles, 
castaños, hayas y arbustos ; habiendo una deh. de pasto t i 
tulada la Sapera, que tiene 1 leg. de largo por 3/4 de ancho. 
Por el lado N. cruza un r. que llaman de Yerbo; y de O. á E. 
atraviesa el arroyo denominado del Castro: ambos fertilizan 
algunos prados , y van á desaguar en el r. Cañero. Los ca-
MiiNOs son de pueblo á pueblo y en mal estado; el coiireo se 
recibe de Tineo por peatón. pi\od.: tr igo, escanda, mijo, maiz, 
castañas, guisantes, habas , patatas y f rutas; mantiene ga
nado vacuno , caballar , de cerda, lanar y cabrio; hay caza 
de liebres , conejos, corzos y perdices , bastantes animales 
dañinos, y alguna pesca de truchas y anguilas, i x o . : la agri-
cullura, ganadería, 3 molinos harineros y 1 martinete, pob l . : 
i>5 wc , , 300 alm. coiNTR. con su ayunt. (V.) 

COLLADA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. 
de Siero y felig. de San Pedro Collada. (V.) 

COLLADA DE MARAjÑA: puerto en la prov. de León, part. 
j ud . d * Riaño; dista 3/4 de leg. del pueblo de Maraño ; es co
nocido comunmente con el nombre, de puerto de Tasna , á cu
yo punto se dirige : muy inmediato á la mayor altura del 
puerto, y por la parle que mira bácia Maraña , hay un caso
rio titulado Riosol, sit. en un valle abundantísimo do yerbas 
que aprovechan en .común los pueblos que componían el ant. 
concejo de Buron ó Valdeburou. 

COLLADA (i,a): 1. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Siero 
y felig. de Santa Maria de los Cadillos. (V.) 

COLLADA ( la) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la 
Pola de Lena y folig. de San Martin de Vdla l lana. (V.) 

COLLADA ( la ) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Lan-
greo y felig. de San Mart in de Baño. (V.) 

COLLADAS (las): l . con ayunt. en la prov. de Huesca (20 
horas), part. j u d . , adm. de rent. de lioltaña(C), dioc. de 
li-irbastro (12), aud. terr. y c. g. de Zaragoza(32). srr. al S. y 
falda de la sierra llamada San Victoriano : clima templa
do y sano : tiene 8 casas ; igl. parr. (Sta. Ana). En los afue
ras hay una casa é i g l . , la cualeraant iguamenteparr.de 
Santiago ; una ermita llamada del Sto. Cristo, y varias fuen
tes de agua fresca de que hacen uso los vec. Confina el t é rm. 
NT. con el de Senz ; E. con el de Moril lo de Liena; S. con el de 
Navarr i , y O. con la Foradada. El TERBBNO es poco fért i l , aun
que en parte bañado por el r. Esera, que tiene su origen en el 
puerto de Rcnasque; éste se atraviesa por medio de un puen
te de piedra: también le baña un torrente que viene de la 
Foradada, y desagua en el Esera al S. de Navar r i , y un mon
te llamado Campauza dicho de Palíamelo. Sus caminos son 
locales ; la cohkksi'unuiíncia la recibe por particulares, p ro» . 
trigo , íegumñres , patatas , vino y aceite ; cria ganado la
nar ; caza de perdices y conejos, poní.. : 2 vec. de catastro y 
50 alm. con t r . : 040 rs. 

COLLADICO: I. con ayunt. en la prov. de Teruel (14 leg.), 
part. j ud . de Scura ( o ) , adm. de rent. de Galamocha ( y , 
dióc. , aud. terr. y c. g. de Zaragoza (13). s i t . en una altura; 
su clima sano, aunque fr ió, combalido por los vientos N. y E. 
Tiene 20 casas , u n j de ayunt . , cárcel, escuela de instruc
ción primaria concurrida por 6 alumnos y dotada con 400 rs.; 
ig l . parr. (Sta. Maria Magdalena) servida por un cura párr.: 
en sus afueras tiene una ermita de San José en buena situa
ción ; una fuente de abundante y buena agua. Confina el 
té rm. N. con Mezquita de Losa(l leg.); E. ron Bea ( l ) ; S. Pie
dra-bita ( ! ) , y O. con Cucalón (3). ter reno áspero y húme
do : tiene montes elevados , y despoblados en la sierra de Se
gura : caminos escabrosos que conducen al alto y bajo Ara
gón: recibe el correo de Calamocha por baligero dos veces 
a la semana, prod. t r i go , cebada y avena; cria ganado lanar 
y cabrio; caza de perdices, conejos y liebres, pobl. : 31 v e c , 
125 alm. cap. imp. ; 17,816 rs. vn . Él presupcesto municipal 
asciende á 2,892 rs. v n . que se cubro con las rentas do pro
pios. 

COIXADILLO: barr. de la prov. y dióc. de Segovia (7 leg.), 
part. j ud . íe Sepúiveda (9); es uno de los (pie Componen el 1. 
de Arcones, en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias 
de su localidad , población y riqueza. (V.) 
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510 COLL 
COLLADILLO (KlJ : cortijo en la prov. y part. j ud . de 

Granada, térm. jad. de Hvcior-SantiJIan. 
COLLADO: r. en la pr<»v. de Burgos, part. j ud . do Biiviea 

ca. Nace en jurisd. do Rañuelós, bafta los térm. d« Val de Al
bín y Pecezortos , pasa por Quintanitla, Sun García , y á las 
inmediaciones de Círezu en el partido de Bolorado , entra en 
el r. Tirón. Sobro sus aguas hay 5 pontones ¡ los 2 de pie Ira 
en buen estado , y otros do.-s de madera , (¡ue continuamente 
necesitan reposición ,, cri.i cangrejos y algunos peces peque
ños de color rojo , y tiene agtl i para una rueda de molino en 
el invierno. 

COLLADO : cas. de la prov. de Castellón de la l ' lana, parí, 
jud . de V ivé l , lérm. jnr isi l . de lícjis. (V.) 

COLLADO: barrio en la prov. y dióc. de Avila (11 ieg.), 
part. jud. del Barco de Avila ( I ) , aynnt. y feli i i . de Caballe
ros (Sta. María de los), en cuyo pueblo están comprendidas 
las circunstancias de su localidad, pohl. y riqueza. fV.) 

COLLADO : ald. en Ir. prov. de Huelva, part. j ud . de Ara-
cena , térm. jurisd. do Alu jar , poiu,. : 21 vec. 

COLLADO: I. de la prov. y dióc. de Avila (11 lep.), part. 
jud. de l'iedrahila (1), tór i i i . ' jn i isd. de Santiago del Collado; 
en cuyopuahlo están incluidas las circunstancias de su locali
dad , pobl. v riqueza. (V.) 

COLLADO: barrio de Limpias en la prov. de Santander, 
part. j ud . de I.aredo. s i t . al S. de dicho pueblo en lo mas ele
vado del camino real de Laredo á Castilla: en él está el mata
dero y despacho de carnes de vaca para el consumo ; taber
na pública , mesón con loca! para caballerias y carruajes, y 
la cadena del portazgo : le domina por el O. la altura do Cu-
botilla ó Cupetilla , en cuyo vértice se hizo en la última guer
ra por las tropas naeionaies , un fuerte que podía defender á 
Limpias, suria y parte de Marrón. Ksle punto do Collado fué 
ocupado y frecuentado por los aduaneros y avanzadas carlis
tas, hasta que en 1838 fueron sorprendidos, y herido mor-
talmente en el mesón su gefe, por las compañías francas de la 
provincia. 

COLLADO: I. en la prov. y dióc. de Santander (6 1/9. leg.), 
part. j ud . de, Torrelavega (2 1/4), aud. terr. y c. g. deBargos, 
ayunt. de Cíeza, s i t . á orilla del arroyo*titulado Lanchas, que 
desagua en el Besaya á corta dist. del pueblo. Tiene 40 casas, 
ig l . parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso 
y presentación part icular; una capilla pública y 2 fuentes de 
buenas aguas para el consumo del vecindario. Contina N. E. 
S. con el ayunt. de los Corrales ¡ y O. Ucieda; por el primero 
y últ imo punios le dominan los montes Orza y Páramo, 
y por el E. el llamado Durnada. La calidad del terreno es 
mediana, le fertilizan algún tanto las aguas del mencionado 
arroyo y produce granos, legumbres, pastos y ganados. 
pob l . : i l vec. , 179almas con t r . : con su ayunt. 

COLLADO : sierra ó cord. en la prov. de Santander , part. 
j u d . de Vil lacarriedo, térm. de San Pedro el Bomeral: tiene 
una leg. de long . : separa las barriadas de Troja y Barce-
lada, y en su cúspide se encuentran la ermita ó santUnrio de 
San Boque, edificio arruinado, y otras varias de ánimas 
construidas en diferentes parages. Por toda la cord. sigue un 
camino peonil que dirige á Entrambas mestas, cuyo tránsito 
es bastante peligroso en la estación del invierno por lo mucho 
que cargan las nieves , y levantarse ventiscas horrorosas. 

COLLADO: cabañal en la prov. de Santander, part. j u d . de 
Vil lacarriedo; corresponde al pueblo de San Pedro el Rome
ral : s i t . en una hondonada que da vista á Resconorio : com
prende 8 cabanas con sus fincas de prado cerradas en anillo. 
Los dueños, vecinos do San Pedro, solo habitan en ellas la 
temporada que llevan á pacer sus ganados. 

COLLADO: I. en la prov. dé Oviedo, ayunt. de Siero y 
felig. de San Cristóbal de Collado. (V.) 

COLLADO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Parres y 
felig. de Slo. Tomas de Coll ia. (V.) 

COLLADO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navía y 
fel ig. de Santiago de la Ponciella. (V.) 

COLLADO : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes 
y felig. de Sta. Eulalia de Cmranzo (V. ) . pobl. : 7 vec. y 35 
almas. 

COLLADO : barrio en la prov. de Oviedo. ayunt. de Peña-
melleray felig. de San Vicente de Panes, (V.) 

COLLADO (San Cr istóbal) : felig. en la prov., dióc. y part. 
j ud . de Oviedo (8 1/2 leg.), ayunt.de Siero (1) : s i t . á la der. 
del r. Nora en terreno pendiente, corahalido por lodos los 
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vientos; el ci.im.ves sano. Comprende los 1. llamados Barrios 
de Arriba , Barrios de Abajo , y Villanueva , que reúnen mías 
80c\SA's. La ig l . parr. dedicada á San Cristóbal está servida 
por un cura de primer ascenso y patronato real, habiendo 
también una ermita propia del vecindario. Confina el t i í rm. 
X. felig. de Narzaua ; E. la de Sariogo; S. la de Peleches, y 
O. la de Marcenado. El t e r reno parte llano y parte montuoso, 
es de buena calidad y se halla fertilizado por un arroyo que 
desde el concejo de Sariogo viene á esta felig. y pasa á la de 
Vigü ; la parto inculta ofrece algunos castaños y robles con 
verbas de pasto para el ganado, prod.: trigo , centeno , maíz, 
liabas, castañas y otros frutos; mantiene ganado vacuno, de 
cerda , lanar y cabrio; hay caza y pesca de varias clases, ixn. 
la agrícola y 2 molinos harineros, pobl . : 80 vec., 324 alm. 
cont»; ! con su ayunt. (V.) 

COLLADO (Santiago ni-x): I. de la prov. y dióc. de Avila 
(11 leg.), part. jud . de Piedr.ihila (1), aud. "terr. de Madrid 
(20), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 27): s i t . á la falda 
de un sierra; le combale en general el viento Ñ. y su clima ss 
propenso á pulmonías y dolores de costado: forma ayunt. con 
los pueblos de Casas de Navacuerda, Collado, Lastra, Naval-
maello, Navarveja, Navamuñana, Nogal, Poyal, Sintiuste, 
Valdelaguna y Zarzal; todos juntos componen 160 casas in
clusa la de ayunt. y una i'elig. cuya ig l . parr. (Santiago 
Apóstol), está servida por un párroco de provisión real y or
dinaria; el curato es de entrada; hay una escuela de instruc
ción primaria común á ambos sexos, á cargo de un maestro, 
con la dotación de 900 rs . ; una fuente en cada uno de los ane
jos, y un cementerio en parage que no ofende la salud pública: 
conlina el thhm. N. l' iedrahila; E. la llorguijuola; S. la A l -
moalla, y O. la Aldehuela; se estiende l leg. en todas direc
ciones, y comprende el caserío de la Pesquernela y deh. de 
la Mora. El te r reno es de inferior calidad; hay una deh. de 
pastos de 110 peonadas de esteiision, conocida con el título do 
cabeza de los llohos. caminos: los de pueblo á pueblo. El 
correo se recibe de la cabeza del partido, paoo.: centeno, pa 
tatas y legumbres; su principal cosecha patatas; mantiene ga
nado vacuno; cria caza do liebres, conejos y perdices, ixo.: 
la agrícola, poní,.: incluso sus anejos 1Í5 vec., G06 alm. cap. 
prod. : 1.300,012 rs. imp.: 50,642 rs. 12 mrs. ind. y fabril; 
1,050. con t r . : 10,377 rs. 24 mrs. El presupuesto municipal 
asciende á 2,650 rs. que se cubren con el producto de propios 
y por reparto vecinal. 

COLLADO DE CONTRERAS: v. con ayunt, de la prov. y 
dióc. de Avila (6 leg.), part. jud . de Arévalo (5), aud. terr. de. 
Madrid (20) , c. g. de Castilla la Vieja ÍValladobd 16): srr. en 
una pequeña altura, le combaten todos los vientos y su clima 
es propenso á fiebres intermitentes: tiene 130 casis de regu
lar construcción, la de ayunt. , cárcel, una plaza de figura 
cuadrilonga, pozos en muchas casas , escuela de instrucción 
primaria común á ambos sexos á cargo de un maestro, sin 
dotación li ja , y una ig l . parr. (Ntra. Sra. de las Angustias), 
servida por un párroco cuyo curato es de segundo ascenso, de 
presentación de S. M. en los meses apostólicos , y del oh. en 
ios ordinarios con arreglo al concordato; el cementerio se ha 
lia en parage que no ofende la salud piiblica ; hay una ermita 
de Xtra. Sra. do la Concepción, en donde se tr ibuta culto pú
blico á espensas de los fieles devotos; en las inmediaciones de 
la pohl. al lado S. , se encuentra una fuente muy abundante 
de agua superior; al N. otra de aguas medianas, manantial 
que pasa á un pilón grande de piedra silleriaen cuyo bor 
de está el lavadero, otra algo separada al SE. titulada la fuen
te de Pedro Saez, con una gran pradera y una hermosa lagu
na que sirvo, de abrevadero. Confina el té rm. N. Fonliberos á 
una leg. ; E. Pascual grande y Crespo á 1/2: S. Muuomer. 
Chaherrero y Viñegra á 3 / i , y O. Narros de Saldueña á una, 
le fertiliza un arroyo denominado de las Corbasde escaso cau
dal é interrumpido con frecuencia. El te r reno en su mayor 
parle es l lano, y de miga , (fertilidad general 7 por \ ) : abraza 
3,600 fan. de tierra cultivada , y 300 incultas, de, las cultiva
das , 1,000 son de primera suerte destinadas á cebada y tr igo, 
1,600 de segunda á trigo y algarrobas y 1,000 de tercera á 
centeno; se siembra todos los años la mitad de las fan. y Ia 
otra mitad descansa. Hay también algunos pastos y viñedo. 
caminos: los de pueblo á pueblo en mediano estado: el correo 
se recibe de Peñaranda de Barcamonte , los jueves por medio 
de las personas que concurren al mercado, prod.: lo ya referi
do, garbanzos y legumbres, mantiene ganado lanar, vacuno 
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y algún mular ; cria caza do liebres y perdicta. ind. ; agricul
tura y fabrica de cristal, comehcio: esportneioQ de los frutos 
sobrantes á los mercados d« 1'ciiar.iiida de Bracanionte, Avila 
yAréva lo , cucuyos puntos se surten de todo lo necesario. 
roBr,. :108 vec. , 387 alm. c* i ' . pivod. : 1.181,125 rs. imp.: 
Í7,18a con ").:•> mrs.; industrial y fabril 5,450. contíí. : 10,020 
rs. , con 31 mrs . ; npresdfqes tohcn ic ipa l asciende á'2,100 
rs que se cubren por reparto vecinal. 

COLLADO DE MALVAKIN (Bfc): dosp. en la prov. de Sala
manca , parí. j ad . de Ciudad-Rodrigo(3 leg.) , jur isd. civil y 
t c l . de liodon Eslá sn . en una pequeña altura de laque se 
descubre mucha parle de su lerr. por el lado O. y N. por ser 
todo l lano, no asi por el E. y S. que es ruoniuoso. Tiene 
una fuente de agua potable y en el invierno corre un arro
yo (|uc queda seco en el verano. Tiene una casa que sir
ve para los pastores y los que cuidan del terreno. SutéRM. 
confina por E. con Bodón y r. Águeda ; S. con diclio r.; 
O. con Aldea Nueva de Arenal y el Gui jo , y N. citado Bo
dón; baña el r. Águeda el lado del S. Pasa por este desp. 
el camino que guia de Ciudad-Rodrigo á sierra de Gata. ntoo. 
muchos pastos y con ellos se mantienen unas 500 cabezas de 
ganado vacuno, muí..: 1 vec. , 5 almas. 

COLLADO DE MONOVAR: cas.de la prov. de Alicante, 
part. jud . de Monovar y térm. ¡urisd. de esta v. y la de Sali
nas: s i t . en los confines de ambos pueblos, y comprende unos 
.> cortijos diseminados, con 3 ermitas de uso pr ivado, las 
cuales se hallan generalmente cerradas, y solo se celebra al
gún dia festivo por el sacerdote que elige el dueño de la ermi
ta. El terr i ímo es algún tanto montuoso y desigual, plantado 
generalmente de viñedos, olivos y almendros; cuyas enou. se 
dan asi como la de cebada y trigo en años lluviosos, ron i . . : 5 
vecinos. 

COLLADO DE NOVELDA: cas. de la prov. de Alicante, 
part. j ud . y térm. jur isd. de Monóvar. Comprende unos 20 
cortijos diseminados: srr. hacia el O. de •aquella v. en terreno 
pedregoso y desigual, que produce higos, almendros y algunos 
granos. Sus moradores se surten de las aguas de una fuente 
inmediata llamada de la Reina . que está en el térm. de No-
velda, y de algunos pozos, pobl.: 20 vec. 

COLLADO DE OTERO; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. 
de Parres y felig. de San Cosme de L lerandi (V.) . po r l . : 70 
vec. y 284 almas. 

COLLADO DE SALINAS: cas. dé la prov. do Alicante, 
part. j ud . y térm. jur isd. de Monóvar: s i t . al N. de esta v. , y 
comprende unos 12 cortijos diseminados , con una ermita de 
uso part icular, servida por el ecl. que conviene con el dueño. 
El te r reno es l lano, de regular calidad, y produce cereales, 
aceite, anís y vino. Sus moradores se surten de agua de pozos 
y aljibes, pobl. : 19. vec. bajo la inmediata vigilancia de un 
ale. p. llamado diputado dejusticia. 

COLLADO DE SAN PEDRO (el) : ald. con ayunt. en la 
prov. de Soria (5 leg.), part. j ud . de Agreda (G), aud. terr. y 
c. g. de Burgos (25), dioc. de Calahorra: s i t . entre dos sier
ras una al N. con el puerto de Monlaves y otra al S. con el 
de Castilfrio , la combaten principalmente los vientos N. y O. 
que hacen su clima f r i ó , pero sano: tiene 36 casas ; la de 
ayun t . , una fuente de aguas gruesas y una ig l . parr. (Santa 
Marina Mártir) aneja de la de San Juan, de San Pedro Manri
que : confina el term. N. Montaves; E. Castilfrio; S. San An
drés y Navavellida, y O. Iloncala ; dentro de él se encuentra 
una fuente de aguas delgadas , titulada La Gerradilla, y una 
erm..(San Roque), sit. á tiro de fusil de la pob l . , habiendo 
servido de par r . , hasta el año de 1754: el te r reno en su mi
tad es frió y estéri l , y la otra mitad fertilizada por el r. Lina
res, de buena clase; comprende una deh. de pastos, poblada 
de hayas y acebos, caminos: los locales, el que conduce de 
San Pedro Manrique á Soria, y el que cruzando por la ald. 
de Collado, dirige desde los pueblos de la ribera del Ebro á 
Alrnarza: correo: se recibe y despacha en la adm. de Soria, 
por el balijero de San Pedfo Manrique, llega martes y sába
dos , y sale lunes y viernes, prod.: trigo puro , común, cenle-
no, cebada, avena, lentejas, alberjoues, garbanzos, patatas, 
algo de cáñamo y verduras; cria unas 4,000 cabezas de gana
do lanar merino trashumante y 200 de churro; caza de per
dices y jiocas liebres, y en el Linares se pescan algunas ten
cas, ind. : la agrícola, y un molino harinero, que por la esca
sez de aguas, solo muele en el invierno, comercio: esporta-
pion do ganados y lana é importación de v i n o , aceite y de^ 
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mas nrt, que faltan, pobl.: á!i vec, 120 alm, cap l w . ; 21,319 
rs. PRESUPUESTO mimcipai,: 100 rs. se cubre con los produc
tos do hertiages y pastos de la dehesa. 

COLLADO DE S A X : cas. de la prov. deAl ican le , part. 
j ud . de Monóvar , térm. ¡urisd. de Salinas : srr. cerca do los 
i im. del térm. de Sax , de cuyo pueblo loma nombre, en don
de se ven unos 5 cortijos diseminados: el te r reno es secano 
de inferior cuidad , plantado de olivos y vmeúo> , y produce 
poco aceite y v ino, y alguna cebada, centeno y avena en los 
años lluviosos, pobl.: 5 vec. 

COLLADO DE VICTORÍANO: cas. de la prov. de A l i 
cante, part. jud. y térra, jur isd. de Monovar. Comprende unos 
8 cortijos diseminados hacia el S., en un terh i no llojo y 
pedregoso, que produce muy poco grano, auis é higos, pobl.: 
8 vec., los cuales se surten de aguas de pozos. 

COLLADO DE V1LLENA: cas. de la prov. de Alicante, 
part. ¡ud. de Monóvar, térm. jur isd. do Salinas, s i t . en los 
confines del térm. de Villena, do cuya c. tomó nombre, y 
comprende unos 2 cortijos separados entre si á alguna dist. 
El te r reno es de secano, plantado de olivos, almendros y 
viñedos, y produce poco trigo y cebada, aceite, v ino, alguna 
almendra v legumbres, pobl. : 2 vecinos. 

COLLADO DE YELTES (ELJ:desp. en la prov. de Sala
manca, part. jud . de Ciudad-Rodrigo, térm. jur isd. de Mar
tin del Rio. Tiene 2 casas sit. á la media falda de un cerro y 
orillas del r. Yeitos. Su térm. confina por E. con Castillejo 
de Yeitos; S. Santiespiritu; O. con la Nava do Yelles, y N. 
Martin del Rio. El te r reno es montuoso poblado de encinas 
y robles y á la parte del r. hay robles, fresnos y mucha ma
leza, phod. : poco trigo y centeno, pues la mayor parte está 
destinado para pastos; cria ganado vacuno y lanar y mucho 
que viene de invernadero. 

COLLADO DEL ACEBO: cabañal en la prov. de Santander, 
part. j ud . de Villacarriedo; corresponde á la v . de Riomiora á 
cuya parte O. se halla srr. sobre una cuesta : comprendo 4 
cabanas con sus fincas de prado cerradas en anillo y sus dueños 
solo las habitan durante la primavera. 

COLLADO DEL AGUA: cortijo en la prov. y part. j u d . 
de Granada, térm. de Huetor-Santi l lan. 

COLLADO DEL ÁGUILA: cas. en la prov. de Oviedo, 
ayunt. de Mieres y felig. de Sta. Maria de Urb'tes* (V.) 

COLLADO DEL AÑDRIOS: I. en la prov. de Oviedo, 
ayunt. y felig. de Sta. María de Cangas. (V.) p o b l . ; 18 
vec. y 80 almas. 

COLLADO DEL CASTELLAR : cortijo en la prov. de A l 
bacete, part. jud. y térm. jur isd. de Yesto. 

COLLADO DEL FRESNO : cortijo en la prov. de Albacete, 
part. ¡ud. y térm. jur isd. de Yeste. 

COLLADO DEL MIRÓN : I. con ayunt. de la prov. y dióc. 
de Avila (10 leg.), part. j ud . de Piedrahita (2), aud. terr. de 
Madrid (26), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 26): s i t . 
en la cumbre de la sierra titulada del Mirón; le combate en 
general el viento N. y su cuma frió, produce dolores y fiebres 
gástricas. Tiene lo casas. 3 calles, casa de ayunt. muy mala, 
una fuente de buen agua y una igl . parr. (la Santísima T r i 
nidad), aneja de la de el Mirón, cuyo párroco la sirve; el 
cementerio inmediato á la ig l . no ofende á la salud pública. 
Confina el té rm. N. Arebalillo; E. Becedillas; S. Malpartida, 
y O. el Mirón. Se estiende 1 leg. por N. y S. y 1/2 por E. y 
0 . El te r reno es.;de interior calidad; hay un monte de encina 
con algo de roble conocido con el nombre de Monte del Co
llado, y algunos pastos naturales, caminos: los de pueblo á 
pnebln en mal estado. El correo se recibe de Piedrahita 
cuando va algún vecino por él. prod. : centeno, garbanzos y 
patatas; su mayor cosecha centeno; mantiene ganado lanar y 
vacuno; cria caza de liebres, conejos y perdices, ind. : agr i 
cultura, pob l . : 44 vec., 125 alm. cap. p rod . : 128,500 rs. 
imp.: 5,140. ind. y fabr i l : 500. CONTR.: 1,863 rs. 18 mrs. 

COLLADO DEL MOJO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. 
y felig. de San Juan do Mieres. (V.) 

COLLADO DE LA VEREDA : cas. en la prov. de Oviedo, 
ayunt. y felig. de San Juan de Mieres. (V.) 

COLLADO DE LA YEGUA : puerto de paso en la prov. de 
Cáceres, part. j ud . de .larandilla, térm. de Aldeanueva de la 
Vera: s i t . en el que se llama camino nuevo de Castilla ó del 
Emperador, en el ramal izq. de los dos en que la sierra de 
Tornavacas se gubdivide para formar el hermoso valle de 
Plasencia;: tiene 2 leg, de subida por los lados N . y S. pre-
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sentando en su cúspide uno de los mejores punios de visla 
que pueden ofrecerse al viajero, que ve bajo sus pies todo el 
grande espacio que media hasta S icr fa-Morma, ó sean las 
prov .de Cáceres, Ciudad-Real, Toledo y Badajoz: llámase 
Camino y Puerto Nuevo, porque seguramente se ha mejorado 
mucho de pocos anos á esta parte, ;i espensas de los hab. de 
la Vera de Piasencla, para facilitar paso á la arriería de Gas-
ti l la ijue les lleva granos y saca sus frutas y esquilmos; por 
este camino y puerto fué conducido en silla de manos el em
perador Carlos V á su retiro del monasterio de Yuste, no 
muy d i s l . : aun se ve una gran losa, cuasi redonda de 6 á 7 
varas de circunferencia, sostenida por estribos de la misma 
naturaleza al lado izq. del camino y á 50 pasos del puente de 
la garganta de Tres-Sierras, donde aquel emperador almorzó 
algunas frutas. En este mismo camino y puerto, en el sil lo 
diobo déla Encinilla existe una gran mina de azufre sin be-
neliciar; las peñas que le consuUiyon y arroyuelos que del 
mismo nacen, están impregnados de esia sustancia, que hiere 
la vista y olfato á cuantos por al l i pasan, particularmente si 
hace sol o es tiempo caluroso. Este camino y puerto es solita
rio, (riste y medroso; no hay en toda su long. de 4 leg. entre 
subida y bajada pobl. alguna; se cierra en tiempo de nieves 
y toda la cord. nombrada de Tornavacas y Tormantos está 
poblada de robles, castaños, álamos blancos y mata parda, y 
en las gargantas ó quebradas, acebos, sauces, alisos, fres
nos y tejos: sus pastos alimentan mucho ganado cabrio y 
vacuno. 

COLLADO DE LAS AGUAS : cas. con labor de secano en la 
prov. de Albacete, part. j ud . de l le l l in, térm. jur isd. de Lie-
l o r : srr. á 2 leg. S. de esta pobl . , en el camino que desde 
l lel l in conduce á Elche de la Sierra. 

COLLADO D É L A S CARRASCAS: cortijada de 10 casas 
en la prov. de Albacete, part. jud. y térm. jurisd ds Veste. 

COLLADO DE LAS CRUCES: sierra en la prov. do Cuen
ca, part. jud. de Cai/eJe. (V.) 

COLLADO DE LAS PIEDRAS: 1. en la prov. do Oviedo, 
ayunt. de Aller y felig. de San Román de Casomera. (V.) 

"COLLADO DE LOS C10NIS1ÜS : cortijo en la prov. do Al 
bacete, part. j ud . de Yeste y térm. jurisd. de Elche. 

COLLADO DE LOS LOBOS; ald. en la prov. de Albacete, 
part. j ud . y térm. jur isd. de Chinchil la: srr. al S. de esta 
c . , á la dist. de 4 leg. Tiene 4 casas, habitadas por igual nú
mero de vec. dedicados todos á la labranza. 

COLLADO (ei,) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado, 
felig. de Sta Alaria de liodiles: s i t . en la vertiente meridio
nal de la sierra ^llamada ¡jerruga, á la parte de abajo de 
Arillanes. El te r reno es de mala calidad y poco fértil, imumi.: 
maíz, escanda, habas, palalas y otros frutos, pobl. : 3 v e c , 
11 alm. (V.) 

COLLADO (ei,): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado 
y felig. de Sta. María de HodiUs. (V.) rom. . : 3 vec. y 11 
almas. 

COLLADO (el) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres 
y fel ig. de Sta. María de Vrbies. (V . ) 

COLLADO (i.lí : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Qui
los y fel ig. de Sta. María Llanuccs. {V.) 

COLLADO (e l ) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena 
y fel ig. de Sta. María de las N/eues. (V.) 

COLLADO (e l ) : cas. en la prov. de Oviedo, ayuut. de Riosa 
y felig. de Sla. Maria de las Vegas- (V.) 

COLLADO (el) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. 
de' San Juan de Kiercx. (V.) 

COLLADO (el) barrio en la prov. de Santander, part. j ud . 
de Laredo, pertenece á la v. de Ampuero. 

COLLADO (el) : ald. agregada al ayunt. de .lobera en la prov 
y part. j ud . de Logroñi) (4 leg.) : si r. en una altura que domi
na bastante ostensión de lerreno á corta dist. del nacimiento 
del r. Jubera. Tiene 30 casas y una ígl . bajo la advocación de 
San .luán, prod. : trigo , cebada, centeno , avena y algunas le
gumbres, poií l . , r iqueza y con t r . con el ayunt. (V.) 

COLLADO (el) : ald. de la prov. de Valencia ,part. j ud . de 
Chelva, térm. jur isd. de Alpuente:siT. 2 leg. a lN . de esta v. en 
la falda del elevado cerro que coronaba el demolido cast. del 
Poyo , que los partidarios de D. Cirios denominaron del C id , 
y fué el último fuerte rendido en mayo de 18io. Tiene unas 
00 casas, muchas de ellas bastante deterioradas con motivo 
de la última guerra c iv i l ; una escuela de niños, cuyo maestro 
tiene el sueldo ó retribución que estipula con los padres de los 
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alumnos, y una igl . parr. (San Miguel), aneja de la de Alpucn-
te , y servida por un vicario propio. Esta ald. se halla regida 
por un ale. p. que depende del mismo Alpuente, y 3 prolmm-
bres nombrados anualmente por sus vec. desde tiempo inme
morial , los cuales tienen á su cargo la mayor prosperidad, in
terés y fomento de la ald. pohl. : 39 vec., 190 almas. 

COLLADO (el) : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Cáceres (18 leg.), part. j u d . de JaranJilla ( 2 j , diúc de Pla-
sencia (6), c. g. de Estremadura (Badajoz 32): srr. en un llano 
al E. y 1/2 leg. dist. del camino que conduc por la Vera de 
Plasenoia al puerto del Pico, dominado al O. por un cerro, y 
ventilado por los domas puntos do todos los aires, estremado 
en frió y calor según las estaciones, por lo cual y el ejercicio 
de hortelanos á que se dedican sus hab. , se padecen muchas y 
rebeldes intermiienles . Tifne 18 casas de mala conslruccion, 
que forman una sola calle ancha y regularmente empedrada 
y aseada, con una plazuela á la inmediación de la i g l . , de f i
gura irregular; casa pequciiila v en mal estado para sala con
sistorial y cárcel, cuyo edificio fué panera del ant. pósito; 
ig l . parr. dedicada á San Cristóbal, á la que es aneja la de Ca
sa tejad a , es sumamente pobre, pues se carece aun de lo in
dispensable para su sostenimiento; fuera del pueblo se halla 
una ermita destruida, con la advocación de los Mártires : el ce
menterio capazy sano al S. de la pobl., y 2 fuentes para el uso 
doméstico, una para beber con dos caños, f otra para lavar 
con su pilón ; son de buenas aguas y perennes, aunque en el 
estío se apuran bastante. Coiiüna el térm. por N. con el de 
Cuacos; E. el r. Tíelar; S. y O. Jaraíz, á dist. de medio cuar
to leg. por este últ imo lado, y á 2 leg. por el opuesto, com
prendiendo la deh. perteneciente al fondo de propíos de Aldea-
nueva de la Vera , que se gradúa en 700 fan. de cabida ; otra 
de los propios de este 1., y algunas casillas esparcidas en las 
heredades con destino á secar pimiento y habitar en la época 
de sus labores: el r. Tietnr que corre de N. á S. , l ími la el 
térm. al E . , según hemos dicho, y de sus aguas no se hace 
ningún uso: pero entre este r. y el pueblo camina la garganta 
de Jaranda , á la que van unidas otras varias de Aldeanueva, 
Jarandilla, Cuacos y Garganta: corre de N. á SO. hasta intro
ducirse en la jur isd. de Jaraíz: su corriente es rápida y pro
funda , pero se estraen sus aguas para el riego y 2 molinos ha
rineros: en las grandes lluvias arrebata el terreno de las vegas 
inmediatas , sin que haya medio de impedirlo por su rapidez 
y pendiente. El ter reno es arcilloso y pedregoso, lo mas cru
zado de varios cerros y cord. que forman entre si llanos y ve
gas de terreno de huerta, que son las cultivadas , y su mayor 
parte , donde hay agua, está destinado á pimiento , y dividi
do en varias suertes desiguales, y otras en olivos , morales y 
vinas , quedando en los intermedios de las heredades algunas 
fajas ó anohurones de terreno inculto cubierto de jara, madro
ño y brezo, proo.: pimiento , aceite, seda, vino, lino y pata-
las; se mantienen 130 cab. de cabras, 2 yuntas do vacas, 5 
jumentos , y se cria mucha caza mayor y menor ; pesca de 
truchas, anguilas y barbos, mi). \ comercio: 2 molinos hari
neros, elaboración del pimiento; esportándose los frutos del 
pais en camblode los cereales y demás que se necesitan, piiri..: 
30 vec , 164 alm. cap. pboü.: 509,300 rs. imp.: 25,405. comt..: 
3,176 rs. 28 mrs. presupuesto municipal: 2,885, del que se 
pagan 600 al secretario por su dotación, y se cubre con los 
derechos de pesos que valen 14 r s . , y los productos de pastos 
de 1 deh. llamada la Ribera, concedida en 1752, de cabida 
de 200 fan. Este pueblo ha sido siempre ald. de Plasencia , y 
aunque siempre de escasa pobl . , ha tenido mas vecindario y 
mas riqueza que en el d ia : pero habiéndose viciado sus mora
dores en la caza, imitando á un cura que tuvieron , abando
naron las labores del campo, cnagenaron sus propiedades y 
unido esto á la insalubridad del suelo, marcha á su ru ina: de 
aqui es que la mayor parte de los terrenos pertenecen á vec. de 
Jaraíz, Pasaron, Aldeanueva y Garganta, sin que acaso haya 
2 vec. que no sean jornaleros, y de consiguiente mendigos, 
cuando falta el trabajo, residiendo de ordinario en Jaraíz el 
cura , el cirujano y el secretarlo del ayunt. 

COLLADÓ-CARDOSA : cord. en la prov. de Badajoz , part. 
j ud . de Herrera del Duque, térm. de Símela. 

COLLADO-HERMOSO: 1. con ayunt. de la p rov . , adra, de 
rent . , part. jud. y dióc. de Segovia (3 1/2 leg. ) , aud. terr. y 
c. g. de Madrid (15): srr. al pie de las sierras que forman la 
cord. de Guadarrama ¡ le combaten bien los vientos, y su c l i 
ma es propenso á fiebres intermitentes y perlesías. Tiene 60 
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casas do un solo piso y mal distribuidas, que forman casi una 
sola calle ; una plaza, casa de ayun l . , escuela de instrucción 
primaria común á ambos sexos, á cargo de un maestro con la 
dotación de una fan. de trigo , otra de centeno, un pan y un 
real mensual con que contribuyen cada uno de los alumnos; 2 
fuent&s de abundantes y buenas aguas, y una igl . parr. (San 
Nicolás de Bar i ) , servida por un párroco, cuyo curato es de 
entrada y de presentación real y ordinaria : tiene por anejo á 
La Salceda; el cementerio se baila en parage que no ofende 
la salud pública; en las afueras bay un molino , estando cir
cuida la pobl. de robles, fresnos, álamos negros y zarzas. Con
fina el t i í i im. N. Pelayos y la Salceda; E. Pedraza; S. Mata 
del Rey y valdios de Segovia , y O. Sotosalvos, estendicndose 
3/8 leg. en todas direcciones: dentro de él como á 1/8 de leg. 
SE . , se encuentra el priorato de Santa María de la Sierra, que 
fué un monast. de PP. Bcrninios , dependiente del de igual 
clase de Sacramenia. Aunque siempre fué una especie de gran
ja, se conservaron algunos monges hasta la invasión francesa; 
después de ella no bubo nunca mas de uno con el t i tulo de 
prior , el cual estaba encargado del cuidado y administración 
de los bienes que formaban un cot. red. como de 1,4 leg. de 
circunferencia , parte de tierras labrantías y parte de monto y 
pasto , con un molino harinero y una tejera, lodo vendido por 
la Nación; el edificio se halla arruinado , y la ig l . según sus 
restos debió ser buena de ties naves y bóveda. El tiíbkeno es 
escabroso y de mala calidad , se cultivan 300 obradas; le atra
viesa un arroyo llamado Ayuso, y varios riach. que descienden 
de la sierra, caminos: los de pueblo á pueblo en mal estado, y 
uno real que dirige de Boceguillas á San Ildefonso, raoo.: t r i 
go morcajo, centeno, cebada y l ino; mantiene ganado lanar, 
vacuno y yeguar nro.: agricultura y 4 tejedores, comekcio: 
importación de vino y aceite, pobl. : 78 vec., 232 alm. caí». 
mi ' . : 30,745 rs. cont r . : en todos conceptos 5,33'.) rs. y 3 mrs. 
i'i\F.sLi>uivsro mümcii'U, : 705 rs. y se cubre con 330 rs. y 7 
mrs. producto de propios y por reparto vecinal. 

COLLADO-MARINO : cerro en la prov. de Albacete, part. 
j ud . de Casas Ibañez, térm. jur isd. de Villa de Vés: en m o l 
se esplotaron en este cerro minas de oro, plata y otros metales, 
de cuyos trabajos aun restan algunos vestigios. 

COIXADO-MEDIANO t v. con ayunt. de la prov., aud. terr. 
y c. g. de Madrid (6 1/2 l e g . ) , part. jud. de Colmenar Viejo 
(4), dióc. do Toledo (18): srr. en terreno montuoso; la com
bate en general el viento N . , y su clima es propenso á tercia
nas. Tiene 48 casas inclusa la de ayunt . , cárcel, escuela do 
instrucción primaria común á arabos sexos, concurrida por 
unos 34 alumnos que se hallan bajo la dirección de un maestro 
dotado con 1,500 r s . ; 2 fuentes de cscelentes aguas, y una 
ig l . parr. (San Ildefonso; , servida por un párroco, cuyo cu
rato es de segundo ascenso y de provisión ordinaria; el cemen
terio se halla en parage que no ofende la salud pública. Confi
na el t k iu i . N. Navacerrada y Cercedilla j E. Becerri l ; S. A l -
pedrete, y O. Guadarrama; se estiende 1/2 leg. por N . y O., 
y 1/4 por E. y S. , y comprende4010 fan. El te r reno es pedre
goso y se cultivan 40 fan. l o de primera calidad, 20 de segun
da y las 10 restantes de tercera, la mejor se destina para tr igo, 
las demás para centeno ; ferti l idad general 5 por i ; de las 
tierras incultas pueden labrarse como 120, pero todas de ín
fima calidad, que solo producirian centeno ; lo demás consiste 
en prados, montes de enebro y chaparro, y montañas de pie
dra, caminos: los de pueblo á pueblo. El comvEO se recibe de 
Guadarrama por baligero, los domingos, miércoles y viernes, 
y sale en los mismos dias. prod. : centeno, y yerba .en 
abundancia; mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno; cria 
caza de conejos y perdices. in; i . I comercio: agricultura, de
dicándose la mitad de los vec. á labrar piedra y conducirla á 
la capital, pobi..; 52 vec , 216 aira. cap. proo.: 497,620. imp.: 
23,967. con t r . : según el cálculo general y oficial de la prov., 
9'G5 por 100. 

COLLADO-TOMAS: cortijo en la prov. de Albacete , part. 
j ud . v térm. jur isd. de Yesle. 

COLLADO-TORNERO : cortijo en la prov. de Albacete, 
part. jud. y térm. jur isd. de Yeste. 

COLLADO-V1LLALBA: v. con ayunt .de la p rov . , aud. 
terr. y c. g- do Madrid (7 leg.), part. Jud. de Colmenar Vie
jo (4 ) , dióc. de Toledo (18): srr. en terreno montuoso y des
igual ; la combate en general el viento N. y su clima -frió es 
propenso á calenturas intermitentes: tiene 50 casas inclusa la 
de ayuut . , cárcel, escuela de instrucción primaria común á 
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ambos sexos, concurrida por 24 alumnos que se hallan bajo 
la dirección de un maestro dotado con 1,300 rs.; varios pozos 
de buen agua de las que se utilizan los vec. para sus usos, y 
una igl. parr. (Xtra. Sra. del Enebral) aneja déla deAlpedrete 
la que destina á un teniente para su servicio. En los afueras 
de la v. se baila el campo santo y una ermita (San Sebastian), 
conlina el térm. N. Becerril de la Sierra; E. Moralzarzal ; S. 
Torrelodones , y O. Guadarrama, Comprende la fonda de la 
Trinidad y las Ventas do Márt ir . El terreno es do mediana ca
lidad y le atraviesa el r. Guadarrama, caminos : los que d i r i 
gen á los pueblos limítrofes y la carretera de el sitio do San 
Ildefonso y Segovia. Los correos se reciben de Guadarrama 
los domingos, miércoles y viernos, y salen en los mismos 
dias. proo. : trigo tranquil lón, centeno y cebada, su mayor 
cosecha centeno; mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno; 
cria caza de conejos, liebres y perdices, pesca do barbos y al
gunas anguilas, ind. v comercio: agricultura, un molino ha
rinero y carretería de piedra y madera para la cap. pobl. : 84 
vec., 330 alm. cap. proo. : 689,847 rs. imp. : 43,683. cos t r . : 
según el cálculo general y olici.d de la prov. 9"65 por 100. 

COLLADO-VILLAR: cort. en la prov. de Albacete, part. 
Jud. de Yesle y térm. Jurisd. de Nerpio. 

COLLADOS: ald. con ayunt. en la prov . , dióc. y part. j u d . 
de Cuenca (4 leg.) , aud. terr. de Albacete y c. g. de Madrid, 
lista si r. en una vega á la falda de la sierra de Torrecilla m i 
rando al E . , con clima sano y despejado. Tiene 32 casas, 
entre ellas la de la municipalidad y una pequeña igl- servida 
por un teniente por ser anejo de Torrecil la: en la pobl. se ven 
algunos árboles diseminados. Su térm. conlina al E.con Paja
res ; S. Zarzuela, y O. la sierra de Torrecilla. Su ter reno es 
fértil y produce buenas cosechas de todaclase de granos. Fies
tas: el dia de San Celedonio se celebra una en la ermita de este 
Santo que se halla en la sierra de Torrecil la, concurrida por 
todos los vec. de Collados, y á cuya imagen profesan gran 
devoción, pobl . : 39 vec., 131 alm. cap. t e r . prod.: 437,280 
rs. imp. : 20,010. Ascienden las conth. á 2,130 rs. 

COLLADOS: 1. con ayunl . en la prov. de Teruel (12 leg.), 
part. Jud. y adra, de rent. do Calamocha (4) , dióc., aud. terr. 
y c. g. de Zaragoza (18): srr. en un alto , su clima f r ió , com
batido por todos vientos y especialmente por el N. Sus enfer-
mcdailes comunes son dolores reumáticos y de costado. Tiene 
26 casas, una de ayunt. , que también es cárcel, fg l . parr. 
(Ntra. Sra de Navidad) servida por un cura párroco, es ma
triz y tiene aneja la de Valverde, 1/2 hora d is t . : en sus afue
ras tiene una ermita (Sta. Bárbara) en sit. elevada, 2 manan
tiales de aguas buenas. Confina el té rm. N. con los de Labe-
ruela; E. con los de Bea; S. con los de Olalla, v O. con los de 
Valverde. t e r r e n o : secano, tiene un monte rebollar bien po
blado , una deh. boyar hacia Valverde y algunas canteras de 
ca l : le cruzan los caminos do Cariñena y Zaragoza: recibo el 
correo [ior balijerode Calamocha. prod.: tr igo, centeno, ave
na y lentejas ; cria ganado lanar y cabrio ; caza do liebre-, 
conejos y perdices, pob l . : 21 v e c , 85 almas, cap. imp.: 
42,476 rs. vn. 

COLLADOS: arroyo en la prov. de Cuenca, part. Jud. 
de Cañete. Nace en su térm. y sigue á Torrecilla, donde se au
mentan sus aguas con las de algunas fuentes, que unidas dan 
suficiente impulso á una piedra de molino harinero ; sigue con 
dirección de Bibagorda, sale del part. y entra en el de Priego 
á unirse con el r. Trabague. 

COLLADOS (los); cortijo en la prov. do Albacete, part, j u d . 
y térm. Jurisd. de Yeste. 

COLLAGATS: portazgo ó portil lo en la prov. de Lérida, 
part. Jud. de Tremp, lérrn. Jurisd. de Gramnntetl (V.) Este es 
un paso construido á lo largo de la roca y orilla der. del Ao-
ywsra/'a^arpsre, en lagarganta que este r. lia abierto en el 
monto que divídeoste part. y el de Sort. Eorma parte del ca
mino de herradura, que dirige del primero al último punto, 
éntrelas v. de Pobla de Segur y Gerri. Las rocas que forman 
esta garganta son elevadísimas, y el paso es tan estrecho , en 
especial en algunos parajes, que no pueden transitar 2 caha-
llerias a la vez. Se paga portazgo que pertenece á la casado 
Foix, llamada vulgarmente de Brenquer de la Pobla de Se
gur , y para su cobro hay una casa denominada también la 
Barraqueta, sobre el camino espresado, y en el térm. jur isd. 
que hemos nombrado, dist. 1/2 hora do la pob l . , estando á 
igual dist. la Pobla de Segur por el lado S. y 3 horas la de Ger
r i por el N . , en el part. de Sort. 
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844 COLL 
COLLANZO: 1. en la prov. de Oviedo, ayu-it. de Aller y 

felig. de San Juan dv SaiUioañez. (V.) 
COLLANTRES; 1. en la prov. de la Coruña, ayunl . deGoi-

rós y felig. de San Salvador de Collantres. (V.) Está s i t . en la 
carretera de Madrid á la Coruña. 

COLLANTRES (SanSalvador de): felig. en la prov. de la 
Coruña (4 1/2 leg.) , dióo. de Santiago (9), pa r t . j ud . de Be-
tanzos (1/2J, y ayunt. de Coirós (1/ í ) : s ir . entre los r. Meodo 
yMandeo: cuma templado y húmedo; pero bastante sano: 
comprende los I. de Collantres y Queiriz, que reúnen 86 casas 
de algunas comodidades y buenas y abundantes fuentes. La 
ig l . parr. (San Salvador^ es matriz de San Vicente de Armea, 
El t i í rm. confina con los mencionados r. y felig. de Coirós y 
Espenuca. El t e r resü es fértil y sus montes y prados se en
cuentran poblados de pinos, robles, castaños y frutales: le 
cruza la carretera de Madrid á la Coruña, y el correo se recibe 
en lieianzos. phod. : centeno, maiz, patatas, trigo , vino, lino 
y legumbres; cria ganado de todas especies, prefiriendo el va
cuno , y no escasca la caza, pobi..: 86 vec., 358 a l m . , incluso 
el anejo, contií . con su ayunl . (V.) 

COLLAZOS: I. con ayunt. en la prov. y dioc. de Falencia 
(i;t leg.) , part. j ud . de Saldaba (4 1/-2). aud. terr. y c. g. de 
IValladolid (21): s i t . en un hondo poco ó nada resguardado de 
flos vientos; las enfermedades mas comunes son calenturas, 

ebres catarrales 6 inñamatorias. Consta de 46 casas, en ge
neral muy bajas, construidas todas malamente y de distribu
ción interior nada cómoda; en las mas de ellas hay pozo. Eu 
el centro de la pobl. se halla la casa consistorial, en la que 
hay 2 locales destinados el uno para almacén devino y el otro 
para escuela; á esta, que se abre eo noviembre y se cierra en 
marzo ó abr i l , concurren 25 alumnos de ambos sexos; ja do
tación del maestro es sumamente corta y consiste en la peque 
ña retribución que da cada uno de aquellos; la enseñanza de 
los niños pobres se paga de los fondos do propios; tiene una 
ig l . parr. de una sola nave .dedicada áNt ra . Sra. de la Asun
ción , está servida por un cura y 2 beneficiados ¡ el curato 
se provee mediante concurso general. Confina el t k r m . 
N . con Oteros; E deh. de Romanos ; S . Olea, y O, Revilla de 
Collazos. El terreno es enteramente pedregoso, de miga, flo
jo y de Ínfima calidad; hay un monte que se desprende de otro 
denominado Gall i l lo, muy bajo, poblado de brezo y robles; 
tiene también 2 valles de prados de secano, una reducida vega 
de regadío que sirve para el cultivo del l ino , y un arbolado de 
olmos. Al N. del I. nace una fuente de escelente y abundante 
agua; al O . , y á corta dist., corre en dirección á S. el r. Boe-
d o , poco caudaloso, el cual se sangra en invierno para regal
ía vega y darimpulso á 2 molinos harineros de una sola piedra 
cada uno; sobre ¿1 hay un malísimo puente de madera, cami-
kos : los de travesía y algunas veredas, todos en el peor esta
do, i ' rod. : centeno, cebada, avena y l ino ; ganado lanar, mu
lar , vacuno y caballar, ind. : la agrícola y 10 telares de lienzo 
grosero, que suele consumirse para sacos, pobi.. : 38 vec , 198 
alm. cap. prod. : 37,370 rs. n ip . : 1,299. El presupuesto muw-
cipal asciende á 500 rs. y se cubre en parte con los prod. de 
un molino harinero, algunos prados y varias tierras, y el dé
ficit por medio de reparlo vecinal. 

COLLBATO ó SAN CORNELIO: 1. con ayunt. en la prov., 
aud. terr . , c. g. y dióc. do Barcelona (7 1/2 leg.), part. j ud 
de Igualada (2 1/2): s i t . al pie de la montaña de Monserrat, 
con buena ventilación y cuma t r io , pero sano. Tiene 160 ca
sas, una escuela de primeras letras concurrida por 30 alum
nos; y una igl . parr. (San Cornelio) servida por un cura de 
ingreso de provisión real y ordinaria, un sacristán y un cam
panero nombrados por el párroco; un cast. ant. y casa de pos
tas con 6 caballos. El térm. confina N. el monast. de Monser 
ra t ; E. el Brnch; S. Esparraguera, y O. Pierola; eu él se en
cuentran 2 ermitas; una dedicada á Ntra. Sra. de la Salud, 
sit. en una pequeña altura próxima al mencionado monast., y 
es muy concurrida de los pueblos comarcanos; la otra Ulula
da de Sta. Margarita , se halla á 1/2 leg. de l apob l . , y ambas 
son anliquísiraas. Ignórase la época de la fundación de este 
pueblo; pero todavía so ven vestigios de su ant. estensiou, so
bre una escarpada montaña que le domina, en que hay trozos 
de muralla y cubos de cast. que los primeros cristianos fabri
caron, después de la pérdida general de España; habiendo sido 
este el segundo de los muchos que se construyeron al rededor 
de Monserrat. El ter reno es montuoso, áspero y quebrado en 
general; el r. Llobregat baña parle ^e él por la parte del N. 

COLL 
en la montaña citada, por la cual se estíende el térm. hasta 
muy cerca del monast.; contiene bosques arbolados que pro
ducen mucha leña, y algunas plantaciones de olivar y viñedo; 
le cruza la carretera de Madrid á Barcelona, junto ala cual está 
la posada que nombran Cova Fumada. El correo lo recogen 
los interesados en la estafeta de Esparraguera, prod. : trigo, 
legumbres, vino y aceite de buena calidad, pobi,.: 82 vec , 
396 alm. cap. PROD.: 2.899,753 rs. IMP.: 71,818. 

COLLDEJOU: I. con ayunt. en la prov. de Tarragona, part. 
jud . deFalset,aud. te r r . , c g. de Barcelona, d ióc de Torto-
sa: srr. al S. de la baronía de Escornalbon ; le combaten los 
vientos del N. y E. ; su clima es sano y las enfermedades co
munes son intlainacíones. Tiene 73 casas inclusa la consisto
r ia l , una fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario, 
y una ig l . parr. (San Lorenzo). El térm. confina N. Vilanova 
deEscornalbou ; E. Montroig;S. Pratdip, y O. Llaveriá; en él 
se encuentran muchas fuentes de buenas aguas. El terre.no 
en general es montuoso y poco productivo; sus montes están 
despoblados, los principales son 2 llamados la Mola y Punta 
de Llaveriá. Los caminos dirijen á los pueblos l imilrofes, al 
campo de Tarragona y ribera del Ebro, y todos se hallan en 
mal estado, prod. : t r igo, cebada, legumbres, vino y patatas; 
cria ganado lanar y cabrio , y caza de perdices, conejos y lie
bres, pobl . : 95 vec de catastro, 378 alm. cap. prod. : 618,766 
rs. imp. : 18,562. 

COLLE: ant. condado en laprov.de León, par t . jud . de la 
Vecilla; compuesto de los pueblos de Colle, Pelechas, Gran-
dosa. Llama y Vozmediauo, páralos que nombraba juez or
dinario el ob. de León. 

COLLE: 1. en la prov. y d ióc de León (7 leg.) , part. jud. 
de la Vecilla (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (23), ayunta
miento de Eoñar: s i t . en el centro del valle de su mismo nom
bre; su cuma es frió, y sus enfermedades mas comunes .fie
bres catarrales y pulmonías. Tiene unas 18 casas divididas 
en 3 barrios Munieifos, Viliella y del Obispo ; escuela de pri
meras letras, común al 1. de Llamas, dotada con 10 fan. de 
pan mediado, á que asisten 30 niños de ambos sexos; igl. 
parr. (San Vicente), matriz de Llama, servida por un cura 
de primer ascenso y libro colación ; una capellanía con cargo 
de una misa semanal y residencia; una ermita (San Román) 
en el barrio del Obispo, y buenas aguas potables. Confina N. 
Vozmediauo; E. Felecbas; S. L lama, y O. Grandoso á 3/4 ele 
leg. el mas dist. El te r reno es de buena calidad , y le fertili
zan las aguas de un arroyo que baja de Vozmediano. Los ca
minos locales y en mal estado; recibe la correspondencia de 
Boñar. p rod . : t r igo, centeno, cebada, legumbres, l i no , pa
tatas y hortaliza; cria ganado vacuno , lanar, caballar y de 
cerda, y caza de algunas perdices, pob l . : 17 v e c , 80 alm. 
con t r . con el ayunt. 

COLLE1RA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antes y 
felig. de San Miguel de Scnande (V.). pobl. : 5 v e c , 29 alm. 

GOLLELL ( N t r a . Sra. df.iJ : santuario en la prov. de Ge
rona , part. j ud . deOlo t , térm. y á 1/4 de hora del I. del 
Torn , a cuya parr. pertenece: la regularidad del edificio, la 
construcción interior de la ig l . con órgano y otros ornamen
tos , indican la suntuosidad con que estaba servido este san
tuar io, antes de la gobernación de Godoy, durante la cual 
fué enagenada la propiedad por mas de 1.000,000 de rs. 

COLLELL (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. j ud . de Manacor, térm. y jur isd. de la v. de 
Montuir i . 

COLLERA (San Mar t in ) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (13 leg. ) , part. jud. de Cangas de Onís (3 ) , ayunt. de Ri-
badesella (1/4) : s i t . á la der. del r. Sella, eu la estremidad 
occidental de la llanura denominada Campos de Cubera, don
de la combaten principalmente los aires NE. y N O . ; el 
cuma es muy benigno, y las enfermedades comunes fiebres 
inñamatorias. Tiene unas 300 casas, distribuidas en el I. de 
su nombre en los de Camango , Llobio, Meluerda, Santianes 
y Toroiello, y en los cas. de Balpiñuelo, Bergucra y Moline
ra. También hay escuela de primeras letras, frecuenlada por 
80 niños y 20 niñas, cuyo maestro percibe 1,300 rs. de do
tación anual. Para surtido de los vec. existen 2 fuentes de 
buenas a^uas, sin mas obra que una arqueta de piedra. con 
un cubo ó pozal para sacar aquellas. La igl . parr . , dedicada 
á San Mart in, está servida por un cura de primer ascenso y 
patronato real : á bastante dist. de la parr. , en una capilla 
sin techo, se halla el cenienterio, que no perjudica á ja salud 
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púl j l ica: lamliien hay en cada uno de los mencionados 1. una 
ermita que ninguna particularidad ofrece. Conlina el tk rm. 
N . v. de Ribadesella; E. ayunt. de Llanes; S. montes de 
Cubera, y O. r. Selta. El te r reno es de buena calidad: le 
fertiliza un pequeño r. que se forma de Lis verlienles del 
monte Santianes, y toma el nombre de Molinera, porque 
cruza por el cas. de este nombre. Hay varios sotos de robles 
y castaños, y en diferentes puntos se encuentran muchas 
hayas, abedules, espineras y matas de argoma) existiendo 
también distintos prados naturales que abundan en yerbas de 
pasto. Por la parte sept. atraviesa el camino red , que desde 
Oviedo conduce á Santander, su estado es malo, asi como 
el de los demás que dirigen ;i los pueblos limítrofes. El cühi\eo 
se recibe de Ribadesella. proü. : tr igo, maiz, castañas, nue
ces, manzanas, habas y patatas; mantiene ganado vacuno, 
caballar, lanar y cabrio; hay caza de perdices, eodornices, 
palomas, liebres y corzos; y pesca de anguilas, truchas y 
salmones, neo. y comiírcio : la agr icul tura, molinos harine
ros y ganadería, cuyos prod. constituyen el comercio, pohl : 
JOQ vec , 1,200 alm. cont r . : con su ayunt. (V.) . 

COLLFRET: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (12 horas), 
part. ¡ud. de Balaguer ( f i ) , aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 30), are. de Ager (18): srr. al pie de un monte 
á la márg. izq. del r. Segre: le combaten los vientos de N . 
y E. ; el CLlMl, aunque algo f r i ó , es saludable; produciendo 
solamente algunas catarrales. Tiene 40 casas, y la ig l . es 
aneja ó sufragánea del pueblo de Btubés. Confina el term. N. 
con el r. Segre; E. con Biubés; S. con Tosal, y O. con este 
mismo: á 1/4 de hora de cada uno cruza por él el mencio
nado r. Segre, que corre en dirección de N. á SO., el cual 
nace de una fuente que lleva su mismo nombre : se encuentra 
una casa en desp. llamada la Peixera. El TBRABNO es regular, 
hallándose en él dos montes llamados al uno bosque de Coll-
delrat , y el otro de la Forsa. Los caminos dirigen á Pons y 
Artesa de Segre, de cuyo últ imo punto se recibe la corres
pondencia, prod. : tr igo, centeno, cebada, legumbres, aceite, 
vino y cáñamo , la principal cosecha es la del t r igo: se cria 
ganado lanar y cabrio , y hay caza de perdices y conejos, y 
pesca de barbos y anguilas, pob l . : 4vec. , 21 alm. cap. jmi>.: 
17,398 rs.coNTR.: el l i , 2 8 por 100 de esta riqueza, presu
puesto municipal: 80 rs. ademas de los 160 que so pagan al 
secretario del ayunt. 

COLLIA (Sro. Tomas oe; : felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo ( lOleg.) , part. j ud . de Cangas deOm's (1 I / * ) , ayunt. 
de Parres ( l / l ) : srr. al pie meridional del monte ó puerto de 
Sueve, donde la combaten esclnsivamcnte los aires del S., 
por lo cual el cuma es muy templado y bastante sano, pues 
no se padecen otras enfermedades que dolores de costado, al
gunas fiebres y viruelas de carácter benigno. Tiene 180 casas 
distribuidas en los 1. de Bodes, Collado, Coronas, La Vita, 
La Quintana y el de su nombre. Hay una escuela de primeras 
letras, frecuentada por 50 niños, cuyos padres dan al maes
tro la retribución convenida. Para surtido del vecindario exis
ten varias fuentes de muy buenas aguas, y una llamada 
t 'uente-calknle, que sirve para abrevadero. La ig l . parr., 
dedicada á Sto. Tomás, es de nueva construcción, y está 
servida por un cura de segundo ascenso y patronato laical, 
A 30 pasos de la i g l . , por el lado del N . , se encuentra el ce
menterio, que no perjudica á la salud pública. También hay 
en el 1. deCollia una ermita, titulada la Natividad de N.S. J . , 
otra San José en Quintana, y otra con el nombre de Sta. Ma
rina en el 1. de Bodes, donde se cree que estuvo antiguamente 
la ig l . parr. Confina el té rm. N. ayunt. de Caravia; E. el de 
Rivadesella; S. felig. de Pendas y Nevares, y O. la de Co-
f iño, estendiéndose 1/2 leg. escasa de N. á S., y 1 de E. a O. 
Le cruzan 2 arroyos que nacen en las alturas de Sueve; uno 
de ellos denominado Slo. Tomás, se dirige al S. v atrave
sando por las parr. de Pendas y Cuadroveña, confluye en el 
t . Sel la: tiene 3 puentes de madera y uno de piedra, y sus 
aguas dan impulso, dentro de este té rm. , á 14 molinos hari
neros y á 3 batanes. El o t ro , llamado de Sun Francisco, va 
hacia el E., se introduce en la felig. de San Esteban y des
agua en el mar ; tiene 2 puentes de madera, y da impulso á 
4 molinos harineros. Ambos corren por un educe bastante 
profundo, y por lo mismo prestan poca utilidad para el riego. 
El te r reno participa de monte y llano y es de buena calidad. 
Le atraviesa en toda su long. de E. á O. una cadena de peñas 
P3|i|3s, quedando 3 de los referidos l.ep la parle a l ta, y te 
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otros eu lo mas bajo: dicha cord. cortada á su vez por el in 
dicado arroyo de Sto. Tomás, ha sido reconocida por varios 
inteligentes, que sacaron de ella en distintas ocasiones can
tidades considerables de escelente cobre ; y tiene casi toda su 
superficie cubierta de marcas metálicas. í lav también en el 
pueblo de Collia i sumideros, donde se pierden las aguas de 
otros tantos manantiales y las de l luv ia ; hallándose igual fe
nómeno en el 1. de la Vita donde hay otros dos sumideros; 
en los alrededores de este último se han esplotado , aunque 
con poco provecho, 2 criaderos de carbón fósil. AiUiguainen-
te, y hasta lines del último siglo, estaban los montes muy 
poblados de árboles, que utilizó Ib marina Real para cons
trucción ; pero en la actualidad solo hay brezos y argomas, 
porque los labradores con el pretesto de desalojar las lleras 
y franquear los pastos, queman diariamente los matorrales 
y con ellos la nueva cria de robles, hayas, abedules, acebn
ches y espineras. Hay muchos prados naturales que abundan 
de es(]uisitas yerbas de pasto, las cuales se recolectan para 
H invierno, pues en lo demás del año se apacentan los gana
dos en las alturas del Sueve. Cruzan por esta felig. los cami
nos reales que dirigen desde Oviedo á Riv.idabia, y desde 
Colunga á Cangas de Onis, ambos en malísimo estado. El 
correo se recibe de esta últ ima v. tres veces á la semana. 
p rod . : t r igo, escanda, maiz, babas, patatas, nabos, cala
bazas, castañas, nueces, avellanas, manzanas, guindas, c i 
ruelas, higos y uvas, tanto de parra en cultivo como silves
t re : se cria ganado vacuno, caballar de poca alzada pero 
muy fino, de cerda, lanar y cabrio; hay caza mayor y me
nor , animales dañinos, y pesca de anguilas y truchas, pobl.: 
180 v e c , 820 alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

COLL1GA : ald. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. jud. 
de Cuenca (2 leg.), aud. terr. de Albacete y c. g. de Madrid: 
está s i t . en una ladera al S. del r. J ú c a r , que corre de E. 
á O . , con un clima muy sano, y sus hab. se crian bastante 
obesos. Tiene 50 casas de un solo piso muy desunidas, y la 
que se llama plaza, eu la que hay algunos olmos, es muy 
disforme : hay una escuela al cargo del sacristán, casa de 
ayun t . , i g l . , parr. de primer ascenso, teniendo por anejo á 
Colliguilla , servida por un cura y otro sacerdote para el 
anejo; pósito, aunque sin capital boy día, y un cementerio 
á las afueras de la pobl. Su térm. confina al E. con Albala-
dej i lo; O. con Vdlanueva de los Escuderos, y N. Jabaga; 
por él corre el r. Júcar que pasa por las inmediaciones del 
pueblo. El te r reno es llano, y produce de todos granos y mu
chas patatas, siendo su calidad mediana, pob l . : 77 v e c , 
252 alm. cap. teur . proi i . : 1.115,780 rs. IMP.: 53,789. El 
presupuesto municipal asciende á 100 ducados, y se reparten 
entre todos los vecinos. 

COLLIGUILLA : ald. dependiente del ayunt. de Colliga en 
la prov. , part. j ud . y dióc. de Cuenca ( I 1/2 leg.) , aud. terr. 
de Albacete y c. g. de Castilla la Nueva: srr. al lado del rio 
Júcar en una pequeña eminencia en dirección del N . , cuyo 
clima no es del todo sano, pues propende á causar calenlu-
ras intermitentes. Tiene 14 casas y una ermita, anejo de Co
l l iga, de cuyo punto administran el pasto espiritual. Su té rm. 
confina con el Júcar, por el S . , con el de Albaladejito y Ja-
baga. El terreno es regular y produce granos de todas clases 
y abundancia de patatas, pob l . : 11 v e c , 40 alm. Paga de 
CONTR. 800 rs. 

COLLMORTÉ: cas. en la prov. de Lérida, part. j u d . , térm. 
y jurisd. ile Mur. (Y.) 

COLLOTO (Sta Eu la l ia dk ) ; felig. en la prov., d i óc , parí, 
j ud . y ayunt. de Oviedo (1/2 leg.): srr. á la izq. del r. Nora 
con libre ventilación y cuma sano. Comprende ademas del 1. 
de su nombre, los de la Barcena, Camino-Real, Monte alto, 
los Prados, Roces, y en el ayunt. de Siex, los de Llames, y 
las Folgueras, que reúnen unas 150 casas. La ig l . parr. bajo 
la advocación de Sta. Eulalia está servida por un cura de se
gundo ascenso y patronato real. En el I. de Barcena hay una 
ant. ermita titulada Ntra. Sra. del Socorro, cuyos patronos 
son los señores de la casa de Barcena. Confina el t é rm. N . 
fel ig. de Lugones; E. las de Granda y Viella; S. la de Limanes 
y O. la de los Prados. Le bañan por el E. el espresado r. Nora, 
y por N. el arroyo denominado el Reguero. Hay otro llamado 
Sta. Marta, que se une al Nora en los límites de la felig de su 
nombre; sobre él se encuentra una pequeña fáb. de curtidos. 
El terreno participa de monte y l lano, y es de buena calidad. 
Ademas de los caminos locales qruza por la fel ig. é inmedia-
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nones de Barcena, Roces y Collolo la carretera real (pie desdo 
Oviedo va á la Pola y á otros puntos, bailándose en dicha car-
retera el 1. llamado Camino-Real, donde hay algunas tiendas 
de comestibles y licores: el correo se recibe en la adm.de 
Oviedo. pi\on.: trigo , raaiz, escanda, habas, pimientos, ce
bollas, patatas, manzanas y yerbas de pasto: se cria ganado, 
csza, y hay pesca de varias clases, ifro.: la agrícola, dis
tintos molinos harineros, y la indicada fáb. de curtidos, pobl. 
145 vec., 580 alm. cohtr . ' ; con su ayunt. (V.) 

COLLS: ald.con ayunt. en la prov. de Huesca (17 leg.), 
part. j nd . y adra, de rent. de líenaharre(4), dióc. de Urgel, 
aud. terr. y e . g. de Zaragoza (25): s i t . al fin de una colina 
que comienza en las casas llamadas Coll de Chua, resguardado 
del viento N. , su cl ima sano, aunque propenso á tercianas. 
Tiene l o casas, dos de ellas á distancia de 1/2 legua, llama
das Espluga de Colls; es anejo en lo eclesiástico á la parr. de 
Claraballs. Confina el t i í rm. N. con el de Coil ilc Chua; E. 
con Puyfel . ; S. con el r. Noguera; O. con Montanana. El te r -
reno es pedregoso y dividido en monte y regadío, que riega 
él r. Noguera, que le baña y divide de Cataluña: sus caminos 
son locales y de herradura: el correo lo reciben por peatón 
de Tremp. proo.: trigo y vino; cria ganado lanar, comercio: es-
portacion de v ino, importación de otros art. poül. : 5 vec. de 
catastro, 2 i a lm. c o s t r . : l ,59 í rs. 9 mis . 

COLLS (es): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res , part. j ud . de Inca, térm. y jnr isd. de la v. de Escorca. 

COLLSABADELL: I. en la prov . , aud. te r r . , c. g. y dióc. 
de Barcelona (7 leg.) , part. j ud . de Granollers (1 1/2), ayunt. 
de Ll inás: s i t . sobre una colina rodeada de bosques, á la izq. 
del r. Mugent, con buena ventilación y cuma saludable; las 
enfermedades comunes son fiebres intermitentes y pulmonías. 
Tiene 20 casas, una ig l . parr. (San Saturnino) servida por un 
enra de primer ascenso, y un pozo del que estraen hielo y lo 
conducen en el verano á Barcelona para el consumo. El té rm. 
confina N. Vilamajor y la Nata; E. Villalba ; S. Alfou , y O. 
L l inás, estendiéndose una hora de N . á. S. y 3/4 de E. á O. El 
te r reno participa de monte y l lano; abunda do bosques arbo
lados de pinos; y le fertiliza el r. Mugent. Los caminos son lo
cales, y á 1/i de hora de la pobl. pasa la ant. carretera de 
Francia; todos se hallan en mal estado, prod. : t r i go , vino, 
maiz, alforfón, cáñamo, esquisitos garbanzos y muchos p i 
ñones; cria ganado y caza de varias especies, ind. : la agrícola 
POBL. , RIQUEZA y CONTR. ( V . LUNAS). 

COLLSESPINA (vulgo COLLSUSPINA): 1. con ayunt. en la 
p r o v . , aud. terr . , c. g. de Barcelona (8 leg. ) , part. j ud . y 
dióc. de Vich (2 1/2): s i t . sobre la alta sierra de su nombre, a 
la libre influencia de los vientos; su cuma es frió y húmedo, 
pero saludable. Tiene 40 casas formando cal le, y 2 i rurales; 
una ig l . parr. (Sta. Maria del Socos) aneja de la de San Fruc
tuoso de Baleña, y una capilla en el térm. denominada de 
San Cucufate de Gavadons, que antes era sufragánea de la del 
I . de Tona, y desde 1828 eslá agregada á la parr. deCollses-
p ina; es muy an t . , y do varias "escrituras se infiere que fué 
una de las siete ig l . que se erigieron en Cataluña después de la 
espulsion de los moros; ambas ig l . pertenecían antes al térm. 
de San Andrés de Tona; mas en 1841 lograron los vec. de las 
10 casas pertenecientes á la ig l . del pueblo, y los de las 24 r u 
rales dependientes de la de San Cucufate, formar térm. juntos 
y desde aquella época constituyen ayunt. ; hay 2 fuentes de es 
célente agua para el surtido y uso común del vecindario. El 
té rm. confina N. Montañola;'E. Baleña y Centellas; S. Saser-
ra, y O. Moya. El te r reno es montuoso en general, pedregoso 
y de secano ; le cruza y pasa por la pobl. el camino que dirige 
de Vich áManresa. prod. : t r igo, avena, maiz, legumbres y 
patatas; son muy nombrados y apetecidos sus quesos, pero 
escasean, porque se cria poco ganado, pobi,., riqueza y con t r . 
(V. Tona.) 

Esta pobl. ocupa un punto militar muy ventajoso para hos
til izar al enemigo que invada el llano de V i ch ; asi lo acredita
ron las diferentes escaramuzas que tuvieron los somatenes 
con las tropas de Napoleón, y la reñida acción que sostuvo el 
conde de La Bisbal con las mismas el dia 2 de febrero de 1810, 
siendo general de div is ión, y por la cual fué ascendido á gene
ral en gefe del ejército y principado de Cataluña. 

COMA: parr. matriz en la prov. de Lérida, part. j ud . de 
Solsona, term. jnr isd. y ayunt. de Pedra: se compone de 16 
casas reunidas al N. del térm. á 1/2 hora del I. de Pedra: la 
ig l . tiene por titular á los Stos. Quirico y Julita y por aneja la 
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de San Andrés situada al NE. á 1/4 de hora de la matriz, pori ., 
riqueza y cont r . con Pedra (V J Como so dirá al describir este 
pueblo, en su térm. y el de Coma que nos ocupa, nace el r. 
Cardaner de una caudalosa fuente; y otra muy abundante, 
medicinal, compuesta do azufre, magnesia y minerales do 
carbón de piedra , sal de variado color y de hierro. 

COMA DE NAV1NES: ald. agregada al ayunt. de Navines 
(1/2 l e g j , en la prov. de Lérida, part. j ud . y dióc. de Seo do 
Urgel : se halla s i t . mas arriba del riach. llamado de Navines, 
en una pendiente y una leg. dist. del Segre á su márg. izq . : le 
combaten los vientos de N. y O . , y el cuma frío es saludable. 
Tiene 4 casas y tanto en lo civi l como en lo económico y ecl. 
depende do su ayunt. ' , cuyos vec. se surten para su con
sumo de las fuentes de buena calidad que tiene en el térm. 
Este se hallajendavado en el de Navines, y su te r reno es ás
pero y de mala calídail; atravesando por él los caminos que 
dirigen á Seo de Urgel y Arfa, en mal estado: el correo lo re
ciben del primero de estos dos puntos, por cuenta de los 
interesados, prod. : t r i go , patatas y legumbres; se .cria ga
nado lanar y cabrio y hay caza de conejos, perdices y lie 
bres. pobl. riqueza y con t r . con Navines, cab. del ayunta
miento (V.) 

COMA DE NAVINES: riach. en la prov. de Lér ida. part. 
j u d . de Seo de Urgel : tiene origen en la montaña de Navines, 
á una hora de dist. de dicho pueblo; el cual corre en dirección 
de S. á N . y durante su curso de 2 hor., no pueden aprovechar
se sus aguas por la escabrosidad del terreno y la profundidad 
de su cauce. 

COMA ( la) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, 
part. j ud . de loca, térm. y jur isd. de la v. de Psllenza. 

COMA (se): casa de campo arruinada en la isla de Mallorca, 
prov. de Baleares, par t . jud .de Inca, térm. y jurisd de la 
v. de Muro. 

COMA (se): predio en la isla de Mallorca , prov. do Balea
res , part. j ud . de Inca. térm. y jnr isd. de la v . de Selva. 

COMAFREDA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. j ud . de Inca, térm. y jur isd. de la v . de Es
corca. 

COMADIVO: barranco en la prov. de Huesca, part. j ud . de 
Benabarre; nace en el térm. de Gavasa de unas fuentecillas 
hacia el E. y lleva su curso al SO. sin bañar ninguna pobl. ni 
regar ningún terreno: sus aguas son generalmente escasas, 
su cauce profundo y sus márgenes montuosas y pobladas de 
carrascas, bojes y romeros. Desagua como ú 1/2 leg, y en 
el mismo térm. de su nacimiento en el barranco llamado de 
Getscmaní, y ambas en el Sosa de Peralta que en Monzón con
fluye con el Cinca. No tiene puentes n i cria pesca. 

COMALELLA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (lOleg.), 
part. j ud . de Cervera (">.), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar
celona 14 )̂, dióc. de Solsona (6). s i t . en un llano, combalido 
principalmente por los vientos de N. y O., y el cl ima algo 
frío es saludable. Tiene 9 casas y la ig l . (San Salvador), es 
aneja de Vichfret ; el cementerio se halla á pocos pasos del pue
blo. Conlina el té rm. N. L lo r ; E. Vichfret; S. Gusp i , y O. 
Caras. El ter reno es en general do mala cal idad, atravesando 
por él los caminos que dirijen á Guísona y Solsona en mal es
tado. El correo lo reciben del primero de estos dos puntos, 
por cuenta de los interesados, p rod . : escaua y cebada: se 
mantiene el ganado preciso para la labranza, y hay caza do co
nejos y liebres, pob l . : 3 vec. y 20 alm. cap. imp. 12,79;! rs. . 
con t r . el 14,28 por 100 de esU riqueza, presupuesto munici
pal 189 rs. que se cubren por reparto vecinal. 

COMANDANTE : cortijo en la p rov . , part. j ud . y térm. 
de Badajoz, s i t . á 3 leg. de esta c. en un terreno casi todo 
inculto , qne aprovechan las cabras, y con poco arbolado do 
encina. 

COMAREIRO: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Vímianzo y felig. de San Sebastian de Serramo. (V.) 

GOMARES: monte célebre en la prov. de Málaga, part. 
j ud . de Velez-Málaga , térm. de Gomares, cuyo pueblo se ha
lla situado en su elevada cumbre. 

GOMARES: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga 
(4 leg.), part. j ud . de Colmenar (2 ) , aud. terr. y c. g. de 
Granada (13). s i t . en la cumbre de un monto ó risco donde es 
combatido de todos los vientos, y con especialidad por los del 
N. El cuma es f r ió , y las enfermedades mas comunes pleure
sías y calenturas intermitentes. Tiene 320 casas de regular 
construccioa, la consistorial muy deteriorada; una escuela 
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«Se primeras letras concurrida por 48 slumnos á cargo do un 
raaestro dotado con 1830 rs. anuales; una ig l . parr. dedicada 
•áNtra. Sra. déla Encarnación, y 8 fuentes de huenas aguas 
íucra de la vil la , entre las cuales se encuentra una ferrugino
sa, llamada de la Sarna. Conlina el térm. N. Hiogordo ; E. Bc-
namargosa; S. Cúter, y O. Málaga. El t e r reno es montuoso 
y calizo , y lo baña el r. denominado Riogordo , que nace cu 
térm. del pueblo del mismo nombre. Los c.vminos dirijen á í lá-
Ja^-a, l iorge, Guiar, Velez, Colmenar y Periana; y o l correo 
so recibe de la primera por medio de balijero. prod. : cereales, 
pasas, higos, algarrobas, vinos y aceite; ganado cabrio ; y 
cazado perdices" y conejos, uro. : la agrícola, 3 molinos de 
aceito, 4 mollnotas y uii molino harinero, pob l . : 209 veo. 
y 8-21 alm. cap. prod. 5.098,850 rs. imp. 205,400 r s . : pro
ductos que se consideran como cap. imp. á la uro. y comercio 
33,935 rs. con t r . 30,021 rs. y 22 mrs El presupuesto Muni
c ipa l asciendo á 12,300 rs . , los que se cubren con el fondo de 
jiropios, v el déficit por reparto vecinal. 

COMAGORDO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt de Traba-
da'v felig. do San Julián deSanle. í ob l . : 2 vecinos y 18 alm. 

COMAS DE ULL-DE-MOLINS : partida do terreno con una 
casa de campo á 3/4 de hora al NE. de Vilaseca, en la prov., 
wr t . j ud . y dióc. de Tarragona, aud. lerr. y c. g. de Barce-
ona. La calidad del te r reno y prod. (V. V i U s e c í ) , de cuya 

ju r i sd . depende su pobl. de 4vec.y 19 alm. cap. prod. 558,333 
rs. imp. 16,749 rs. 

COMBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Solados 
y felig. de San Juan de Jiubios. (V.) 

COMBA (Sta.) : casa rectoral y templo en la prov. de Lu
go, ayunt. de la Puebla del Brollon y felig. de Santa Columba 
de Fornelas. (V.) 

COMBA (Santa) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Otero do 
Bey y felig. de San Ciprian do Aspay. pobl. : 8 vecinos y 40 
almas. 

COMBA (Santa): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Páramo 
y felig. do San Martin de Torre ( V . ) : pobl. 5 vecinos y 29 
almas. 

COMBA (Santa) : 1. en la prov. y ayuntamiento, de Lugo, 
felig. de Santa Comba de San Pedro, pobl. : 5 vec. y 25 
almas. 

COMBA (Santa) : 1. en la prov. de Lugo , aynnt. de Mon-
forte y felig. de Santa Comba de Fornelas (V . ) : pobl. 1 voc. y 
6almas. 

COMBA (San ta ) : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Bande y felig. de Sta. Comba de .Son rorcuato. (V.) 

COMBA (Santa) : desp. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Guinzo de Limia y felig. do San Pedro Eeli-c de Solveira. (V.) 

COMBA (Santa) : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Oya y felig. de San Mamed de Loureza. (V.) 

COMBA (Santa) : ayunt. en la p rov . , aud. terr. y c. g. de 
la Coruña (9 leg.), dióc. de Santiago (6), y part. j ud . do Ne-
greira (2). s i t . en la denominada tierra de Jallas. Su clima es 
templado y sano, aunque algo húmedo: se compone do las 
felig. de Alón, Sta. María; Aranton, San Vicente; Bazar, San 
Mamed ; Cicere, San Pedro; Fontecado, San Mar t in ; Freije-
ro, San Fél ix; Grijoa, San Juan ; Grijoa de Estormande, Sta. 
Mar ia ; Jallas de Gaslriz, San Pedro; Mallon, San Cristóbal; 
Montouto, Sta. Maria; Padreiro, San Salvador, Pereira San 
Andrés ; Sta. Comba, San Podro (cap.) ; Sta. Sabina , San 
Julián ; Ser, San Podro, y Villamayor Sta. Maria, que reú
nen sobre 1,000 casas en el crecido número de I. y ald. de 
que hacemos mérito en las respectivas felig. Hay solo 5 es
cuelas privadas é indotadas , á las que concurren 94 niños, 
l í l té rm. municipal confina por N. con el de Constanco (part. 
deCarballo) • al E. Tordova (part. de Orense); por S. Baña, 
y al O. Dumbría (part. de Coicubion): le recorren muchos 
riachuelos, los cuales se incorporan al Jallas, que pasando por 
entre las felig. de Aranton y Sta. Comba , se dirijo á la ría de 
Corcubíon. El te r reno en ío general no carece de arbolado, y 
la parte destinada al cultivo es do mediana calidad. Los cami
nos son locales esceptuando el que pone en comunicación el 
valle de Vimíanzo con la llamada Tierra de Barcala y ciudad 
de Santiago: por estaadm. se recibe el correo tres veces en 
la semana, prod. : las mas comunes patatas, maíz, tr igo, cen
teno , legumbres y pocas frutas; cria ganado do todas espe
cies , prefiriendo el vacuno, mular y de cerda ; hay mucha ca
za mayor y menor, y se pescan truchas, anguilas y otros pe
ces, ind. : la agrícola y pecuaria; telares caseros, algunos 
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artesanos de primera necesidad y un crecido número de moli
nos harineros. El comercio apenas es conocido en este territo
rio , ni lo permite el mal estado do su comunicación, apesa-
del impulso que pudiera dársele por la ría do Corcubíon. Celer 
bra no obstante una feria anual el 12 do marzo en Sta. Coloni 
ha, en cuyo punto hay mercado todos los lunes siguientes al 
torcer domingo del mes. poti l . : 1,035 vec. y 4,475 alm. ra
in i:/.\ PROD. 45.229,982 rs. vn. imp. 1.383,160 rs. y CONTR. 
83,434 rs.St mrs. 

COMBA (Sta.) felig. en la prov.de la Coruña (9 l e g j , dióc, 
de Santiago (g), part. j nd . de Negreira (2), ayunt. del que os 
cap. : s i t . en paraje llano y al N. del r. Jallas", con buena ven
tilación y clima templado y sano : comprende los 1. de Aldea, 
Cacólas, Cerdeíras, Combarro, Cúbelo, Guisando, Labradas, 
La-Torre, Puente do Riba, Rondufe, Sta. Catalina y Sta. Com
ba, que reúnen 183 casas de pocas comodidades. Hay una es
cuela de primera educación, temporal é indotada. La igl . parr. 
(San Pedro), es matriz de San Pedro do Cicere y San Juan do 
Gr i joa; el cfinentono so halla en el atrio de la i g l . , poro en 
nada perjudica á la salud pública. El térm. confina por N. con 
San Vicentode Aranton y San Pedro de Jallas de Castríz ; por 
E. con Sta. María de Montouto y San Pedro de Ser; por S. y 
O. con Sta. María do Alón : tiene fuentes de buen agua y po
zos, y le baña el indicado r. Jallas. Él te r reno os de mediana 
calidad, y sus montes poco poblados. Pasa por la fel ig. el ca
mino que se dirijo á la o. de Santiago, el cual se encuentra en 
estado regular.' El correo se recibe por )a cap. del partido. 
n o n . : tr igo, maíz, patatas, centeno, legumbres y pastos; cria 
ganado vacuno, lanar, caballar y mu lar ; hay caza de perdi
ces, lobos y zorros, y so pescan ricas truchas, ind. : la agrí
cola, varios molinos harineros y los oficios de tejedores, zapa
teros, sastres y carpinteros. El comercio se reduce al tráfico 
de loza de barro de Buño, al de pescado que conducen desdo 
la costa y venden por el país, y el de la arriería para comprar 
granos y llevarlos á la c. de Santiago, v. deN'oya y otros pun
tos; celebra un mercado todos los lunes siguientes á los ter
reros domingos de cada mes, donde se negocia ganados lanar, 
vacuno , de cerda y caballar, berrngeí, algunos paños y telas 
do lana y lino del país, quincalla, granos y comestibles; y una 
feria el día 12 de marzo de cada año , en la que se benefician 
tablas, carros y herrages para ellos, aperos de labranza, poco 
ganado, muebles y utensilios domésticos, pobl. : 183 voc. y 
732 alm. cont r . con las domas felig. que forman el ayunta
miento. (V.) 

COMBA (Sta): felig. en la prov., d i óc , part. j ud . y ayunt. 
de Lugo (1 1/4 leg.) : s i t . sobro el camino de Lugo á Puonte-
carracedo , con buena ventilación y clima templado y sano: 
compréndelos 1. de Borneiros, Ca janes, Pacíos, Píodrafita, 
Pozo , Sta. Comba ; Teígoselle, Teínamlo, Vilar y Víllamarce 
que reúnen 71 casas de pocas comodidades. La ig l . parr. (San 
Pedro) es matriz de Santa María de Bóveda y San Lorenzo de 
Recimil con quien confina ; así como con San Mamed de los 
Angeles y Cooo; el curato es do primer ascenso y patronato 
real y eclesiástico. El te r reno es de mediana calidad y abun
da en aguas; sus montes poco poblados, pero no escasca el 
arbolado de castaños y robles en los bajos. Los caminos veci
nales y poco cuidados, y el correo se recibe de Lugo, proh.: 
centeno, patatas, maíz, cebada, t r igo, castaña, lino, frutas de 
varias clases, legumbres, yerba y pastos; cria ganado vacuno, 
de cerda, lanar y caballar; hay caza de liebres y perdices , y 
se pescan truchas, ind. : la agrícola y varios telares, pobl . : 71 
v e c , 338 alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

COMBA(Sta.): felig. en l ap rov .de Pontevedra (11 leg.), 
part. j ud . de Lalín (2 ) , dióc. de Lugo (8 ) , ayunt. de Colada: 
s i t . á la der. del r. Arnogo , con buena ventilación y cl ima 
sano. Ademas del 1. de su nombre comprende los de Carral, 
Castro y Santan que reúnen unas 28 casas. La igl . parr. de
dicada á San Juan, tiene por aneja la de San Pedro de Merl in, 
y está servida por un cura de entrada y de patronato laical. 
Confina el té rm. N. y O. fel ig. do Carmoega; al E. con la de 
Merlin, y S. la de Vallarino. El te r reno es quebrado y com
prende varios montes que son ramificaciones del do Farelo; 
abunda en aguas y es muy fért i l , prod.: cereales, legumbres, 
castañas, nueces, hortaliza, f rutas, leña y pastos ; se cria ga
nado de varías clases, y hay caza y pesca de diferentes psp e-
cíes. pobl.; 28 v e c , 140 alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

COMBA (Sta.): felig. en la prov. y d ióc de Órense (7 l ea . ) , 
part. jud . y ayunt. de Bande (1): srr. en las inmediaciontiiS 
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ilel r. Liraía , donde la combaten principalmente los vientos 
del S. ; el CUMA es liúrnedo y propenso á reumas y constipa
dos. Comprende, adi-mas del 1. de su nombre , los de Porca
das , Mejid , P.izo y Quíntela que. reúnen 112 casas y una es
cuela de primeras letras , frecuentada por 40 niños y sosteni
da por el vecindario. La ig l . parr. dedicada á San Torcuato 
es de la mas aut. de España y de buena fáb. ; conservándose 
en ella la urna de mármol donde Dermaneció por mucho tiem
po el cuerpo del santo titular de la parr . , que luego fué tras
ladado al monast. de Celanova: sirve el culto un cura de pri
mer ascenso y provisión ordinaria : también hay varias ermi
tas en los 1. mencionados, escepto la de Ntra. Sra. del Viso 
que se halla en el monte. Conliim el térm. N. í'eliy. de Baños; 
É. r. Liraia; S. felig. de Grou, y O. la de Lobera. El tsbaeno 
participa de monte y llano, y es de buena calidad: abunda en 
aguas de fuente; y bobre el mencionado r. hay un puenle de 

f)oca importancia. Atraviesa por el térm. el CAMINO que desde 
a Limia dirige á Portugal; el cobbeo se recibe de Orense una 

vez á la semana, puüd.: trigo, centeno, maiz, habas, castañas, 
patatas, lino y frutas; se cria ganado vacuno, caballar , lanar 
y cabrio; hay caza de conejos, liebres y perdices, y pesca de 
truchas y bogas muy esquisitas. imj . : la agricultura , algunos 
molinos harineros y telares de lienzos ordinarios, pobl. : 112 
v e c , 450 alm. co.vrn. con su ayunt. (V.) 

COMBA (S i v . ) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (22 
leg.), part. j ud . de Grandas de Salime (t í) , ayunt. de Ibias: 
s i t . en las inmediaciones del r. Nav ia , en la estremidad SO. 
de la prov., con buena ventilación y cuma sano. Comprende, 
ademas del 1. de su nombre, los de Folgueras, la Mucia , Pa
rada, Valdeferreiros y Vilarello, que reúnen mas de bO casas. 
L a i g l . parr. dedicada áSta. Comba, está servida por un cura 
de ingreso y patronato laical. También hay 4 ermitas propias 
del vecindario. Confina el té rm. con Navia de Suarna, Gesto-
so y sierras de Tremo. El terre.no es montuoso , quebrado y 
abunda en aguas de fuente . que después de surtir al vecinda
rio van al mencionado r. Navia. enon.: cereales, legumbres, 
leña y pastos; mantiene ganado vacuno, de cerda, lanar y ca
brio; hay caza y pesca de varias clases, pobl . : 59 vec. , 'i'ió 
a lm. cont r . : con su ayunt. (V.) 

COMBARCIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deTineo y 
felig. de San Pedro de Meri l lcs. (Y.) pobl. ; 15 v e c , 70 
almas. 

COMBARRO: ant. jur isd. en la prov. de Santiago : com
puesta de las felig. de Poyo-grande y Poyo-pequeno, de las 
que era señor el R. arz. de Santiago, por quien se nombra el 
juez ordinario. 

COMBARRO: barrioen laprov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de Sta. María de Conjo. (V.) 

COMBARRO; i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa 
Comba y felig. de San Pedro de Sía. Comba. (V.j 

COMBARRO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. 
de Sta. Maria de An ta . (V.) 

GOMBARRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo 
y uno de los comprendidos en la Ribera de Tr igais, felig. de 
Santiago de Mondoñedo. (V.) 

COMBARRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y felig. 
de San Pedro de Miados. (V.) pobl . : 12 v e c , 60 almas. 

COMBARRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de San Juan de Poyo. (V.) 

COMBARRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Carbia y felig. de Sta. Maria de Pilono. (V.) pobl. : 14 v e c , 70 
almas. 

COMBARROS: riach. en la prov. de León, part. j u d . de 
Astorga: nace en las montañas que dividen este part. del de 
Ponferrada; escasean sus aguas en verano, y en invierno pue
den mover una rueda de molino: baña el pueblo de su mismo 
nombre donde le atraviesa un puente de piedra de sólida cons
trucción , y los de Quintanilla de Combarros, Vanidodes, Be-
namarias y Magaz, en cuyo térm., después de dos leg. de cur
so, se une al Porcos. 

COMBARROS DE BELDEDO: 1. en la prov. de León (7 leg.), 
part. jud , y d ioc de Astorga (t 1/2), aud. terr. y o. g. de Va-
Uadoi'id (25), ayunt. de Castríllo de los Polbazares (1/2): s i t . 
en la carretera que de Madrid dirige á la Coruña , junto al 
riach. de samismo p.ombre ; combátenle todos los vientos, y 
disfruta de CLiHarsaiio , si bien algo frío. Tiene 80 casas ¡ la 
consistorial; escuela de primeras letras dolada con 380 r s . , á 
jm; asisten 50 niños; ig l , pár'r. (Sta. Maria Magdalena) matriz 
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de la de Quintanilla, servida por un cura de libre provisión; y 
buenas aguas para el consumo del vecindario. Conlina el té rm. 
N . Benamarias; E. Vanidodes ; S. Pradorcy y Brazuelo, y O. 
Quintanilla. El te r reno es de mediana calillad ; le fertilizan 
las aguas del espresado riach. de su mismo nombre, que tam
bién mueven las ruedas de 4 molinos harineros. Entre la pobl. 
y térm. de Benamarias , Magaz, Otero y Vanidodes, se eleva 
un monte cubierto de encina y otros arbustos Los caminos 
son locales, áescepcion de la enunciada carretera; recibe la 
correspo.nüencia de Astorga. prou.: t r igo, centeno , cebada,, 
legumbres, patatas y buenos pastos, cria ganado vacuno , la
nar y mu la r ; caza de liebres y perdices, y pesca de alguna 
trucha, ind. : los indicados molinos, dedicándose muchos de 
los vec á la arriería, pobl . : 70 vec., 330 alm. con t r . con el 
ayuntamiento. 

COMBE; 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Villajuan 
y felig. de San Salvador de Sobrádelo. 

COMBEDO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt de Mazari-
cos y felig. de Sta. Maria de Colro. (V.) 

COMBEL ÜE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Trazo y felig. de San Cristóbal de JabeMre. (V.) 

COMBEL DE ARRIBA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Trazo y felig. de San Cristóbal de Jabestre. (V.) 

COMBOA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de 
San Salvador de Solomaijor. (V.) 

COMBRAL; deh. en la prov. de Cáceres , part. j ud . y térm. 
de Alcántara: s i t . 1/2 leg. al SE. de esta v. comprende 110 
fan. de labor, y mantiene igual número de cab. de ganado 
lanar. 

COMEANDA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deOzay 
felig. de San Pedro de. Visina. (V.) 

COMEJO: barrio en la prov. de Orense, avunt. de Guinzn 
de Limia y felig. de San Bartolomé de Ganade. (V.) pobl.: 16 
vec , 80 almas. 

COMÉELAS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. j ud , de Manacor , térm. y jur isd. de la v. de 
Montuir i , 

GOMEN'IACA: solo el Ravenale presenta una c con este 
nombre, sin que pueda asegurarse cuál venga bajo él signi-
fleada. 

COMENZANA; v. en la prov . , d ioc , aud. terr. y c g. de 
Burgos(13 1/2 leg.), part. jud.deVil larcayo (6), y ayunt. titu
lado del Valle d i Tobalina: srr. sobre una cuestecita denomi
nada de San Juan , su clima es templado, y las enfermeda
des que mas comunmente reinan son constipados: tiene 3 
casas con ig l . parr. dedicada a Ntra. Sra.de la Asunción; 
dentro de la v . hay una fuente, y en el campo varias, siendo 
estas y aquella de muy buenas aguas. Confina por N. con 
Luciñana : E. Quintana Martin Galnulez; S. Sanlocilde , y 0 . 
Parayuelo. El te r reno es de mediana calidad, caminos: los 
de pueblo á pueblo, proo.: tr igo, cebada, frutas y vino chaco 
l i ; ganado lanar y caza de perdices; la cosecha mas abundante 
es la del trigo, pobl. : un veo., 5 aira. cap. prod. : 3,800 rs. 
IMI'.: 10K 

COMEÑES: ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Villavi-
ciosa y felig.^de San Manin de Valles. (V.) 

COMESÁÑA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Bou-
zas y felig. de San Andrés de Comesana. (V.) 

COMESANA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bou-
zas y felig. de San Miguel de Oya. (V.) 

COMESÁÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deBou-
zas y felig. de San Salvador de Cortijo. (V.) 

COMESÁÑA (San Añores de): felig. en la prov. de Ponte
vedra (5 leg.), part. j ud . de Vigo (1), d ióc de Tuy (4), ayunt. 
de Bouzas (1/2): s i t . á las inmediaciones de la ría de Vigo, en 
terreno parte llano y parte quebrado, con libre ventilación, 
cl ima templado y algún tanto propenso á catarros, pleu
resías y liebres de varias clases. Comprende ademas del 
1. de su nombre , los de Casas , Cocheiros , Iglesia Pe-
dreira , Pereiras, Puente-Bial, Rodeíray Sarin, los cuales 
forman al parecer una sola pobl. por hallarse muy in
mediatos , escepto el primero que está separado hacia el S.; 
reúnen todos unas 100 casas , y escuela de primeras letras 
frecuentada por 48 niños de ambos sexos, cada uno de los 
cuales paga al maestro un ferrado de maíz. Para surtido del 
vecindario hay una fuente de agua» poco apetecibles. La igl-
parr. dedicada á San Andrés está servida por un cura , cuyo 
destino es de primer ascenso y de provisión de S. M, ó del dio-

http://terre.no
http://Sra.de


CO.M 
cesauo , según los meses en que vaca : sobre un monte hacia 
el S. se halla una ermita con el título de San Ignacio del Fiei-
j o , la cual ninguna particularidad ofrece. Confina el tékm. X. 
felig. de Gova ; E. la de Matamá; S. la de Valladarea , y O. la 
de i^orujo. Kl tií iduimi es de mediana calidad : le cruzan 2 r., 
llamado el uno de Sardonia que nace en la parr, de Gahral , y 
desagua en la ria de Vigo, y el otro denominado del Granjeo, 
conlluye en el anterior ; habiendo sobre .iinhos algunos puen
tes de mala construcción. Ademas de los caminos locales aira 
viesa por el térm. el que desde Vigo conduce á Bayona: el 
corabo se recibe en aquella c. mÓD.: trigo, centeno, maiz, lino, 
vino, legumbres, hortaliza y frutas; se cria ganado vacuno y 
algún lanar , siendo preferidos los bueyes , porque eu esta 
felig. engordan mucho , y por lo mismo se estraen para Por
tugal y otros puntos del cstrangero: hay caza de perdices, 
liebres y conejos en abundancia , y pesca "de truchas y angui
las, iní). : ademas de la agricultura y ganadería , se cuentan 
varios telares de lienzos ordinarios y'algunos molinos harine
ros. voBi..: 100 vec., 600 alm. con t r . : con su ayuntamien 
to (V.) 

COMETAS : estancia en la isla de Menorca, prov. de Balea
res , part. ¡ud. de Mahon , térm. del 1. de Villacarlos. 

COMEZO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada y 
fel ig. de San Juan de Lnge. (V.). poul. : 5 vec., 28 almas. 

COMEZO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada 
y felig. de Santiago de Requeijo (V.J. roBi,. : 3 vec . , 18 
almas. 

COMÍA (vulgarmente llamado Roma y Boati.i.i.a) : 1. con 
ayuntamiento en la prov. , and. terr.", c. g. de Barcelona, 
part. j ud . de Berga , dióc. deSolsona: srr. en una pequeña 
elevación , terreno quebrado , á la libre influencia de los vien
tos ; su clima es saludable. Tiene 11 casas y algunas barra
cas ; una ig l . parr. (San Esteban^ servida por un cura , y otra 
(San Martin) aneja de la de l'almerola , en la que reside im vi
cario ; hay cementerio en una y otra : aunque las 3 denomi
naciones demarcan un solo pueblo , indican distintos objetos; 
Comiá es nombre de una casa que tiene una i g l . ; llaman lio
rna á la parr. de San Esteban , y Boalella á un cas. , propio de 
un particular de Berga, y es como se denomina mas comun
mente la comarca. El t ékh . confina con Llusá, Quart , Peilrel, 
Pena y San Esteban de Viñolas, este último del part. de Vich; 
en él se encuentran varias fuentes de buenas aguas para el sur
tido del vecindario. El TERiiECK) es de regular calidad , aunque 
montuoso en su mayor par te; le fertiliza la riera nombrada 
Est ó de Marles , cuyas aguas dan impulso á las ruedas de un 
molino harinero. Los CAMINOS son locales, pr.on. : trigo , cen
teno , maiz , legumbres y hortalizas; cria ganado lanar y va
cuno y alguna caza, rom. . : 11 vec. , 88 aira. cap. prod. : 
654,000 rs. mv. : lf i ,350. 

COMUOSO : 1. en la prov. de la Corana , ayunt. de las So-
mozas y felig. de Santiago Seré de las Somatas. (V.) 

COMILLAS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sanlan-
der(8 leg.; , part. jud . de San Vicente de la Barquera (S), aud. 
terr. y c. g. de Burgos: s i t . en la cost.-i del mar cántabro , del 
que le separa una pequeña campiña : coiuli ilenle todos los 
vientos; su clima es templado y sano , pues no se conocen 
Mas enfermedades comunes , que algunos reumas y fiebres 
inflamatorias. Tiene 200 casas , la consistorial, escuela de 
primeras letras dotada con 3,100 rs. á que asisten 80 niños de 
ambos sexos ; ig l . parr. (San Cristóbal) , edificio de los mas 
preciosos del ob. ; fué construida sobre el año de 1625 á costa 
de los veo. por no sufrir un arriendo de privilegio (pie tenia la 
ig l . ant. que sirve en la actualidad de cementerio. Las aguas 
de 3 fuentes que brotan en la pobl. son algo gruesas y esca
sas. Su puerto , aunque pequeño , está habilitado para el ca-
botage : es un pedazo de mar bravo ó costa , cortada por un 
fuene murallon , en cuyo seno caben pocos buques y estos no 
de gran porte, y tan inseguro que han sido hechasaslillasal
gunas embarcaciones á causa de haber sobrevenido en mareas 
crecidas , marejadas grandes ; entonces las olas rompen por 
encima del murallon. Su d is t del pueblo le hace peor para el 
socorro en dichas ocurrencias. Confina el tüsm. N. el mar ; E. 
Ruiloba; S. Ruíseñada y l id ias, y O. Tejo: en él se encuentran 
3 cas. llamados Granen, Valle y Rovacias. El t e r r e r o es de 
buena calidad. Un arroyo con el titulo de Candaría que divide 
el térm. de este pueblo del do Rui loba, ameniza alguno de 
sus campos. El monte Corona común á Ruiseñada se eleva al 
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S , , y otro que también lo es al indicado pueblo , Odias, y 
Ruiloba al E. Los caminos locales , á escepcion del que dirige 
á Torrelavega, de cuyo punto se recibe la coRrESPÚnOENCIa. 
prod. : maiz , trigo , manzanas , legumbres y todo género de 
hortaliza; cria ganado vacuno ; caza de liebres y zorros ; y 
pesca de sardina , besugo, congrio, bonito y otros pescados, 
lo cual constituye juntamente con el ganado vacuno que se 
espende en la feria celebrada los dias 10, 17 , 18 y 19 de ju l io: 
su mu. y COMERCIO : todos los domingos hay mercado bastan
te concurrido, pina,.: 171 v e c , 871 alm. cap. Pilón, é imp.: 
(V. el art. de part. jud.) . co.vru. : i,340 rs. 21» rars. El PHESÜ-
pcksto MimiClPAl, ordinario asciende á iy,000 rs. cubiertos del 
fondo de propios y el déficit por reparto entre los vecinos. 

COMIOLS: 1. "con ale. en la prov. de Lérida (13 horas), 
part. j ud . y adm. de rent. de Trerap (7), aud. terr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona 31), dióc. de Seo de L ' rgcl ( lo) : srr. sobre 
una peña en el monte de su nombre que sirve de l im. á la Con-
ca de Tremp: le combalen todos los vientos, y el cl ima, 
aunque sano, produce algunas pulmonías é inflamaciones. 
Tiene 4 casas y una ig l . aneja de San Román; surtiéndose 
sus vec. de las aguas que se recejen en una balsa. Confina el 
TÉRM. N. con la Baronía de Rialp (t leg. j ; E. las Torres , casa 
deFo lque r ( l 1/2); S. Montargull y Montodo (2), y O. San 
Salvador de Tolo y Benavenl : el tf. i irkno es montañoso , ár i
do, quebrado y de mala calidad; hallándose en él el monte 
citado que lleva su nombre y le rodea por todas parles : en las 
hondonadas se hallan algunos robles y nMlorrales. caminos: 
cruzan los que desde la Conca y resto del part. de Trerap, 
Sort y Viella , dirigen á Cervera , Lérida y Barcelona en mal 
estado: la Correspondencia la reciben de, la estafeta de Artesa 
deScgrepor espreso que mandan en dias indeterminados, pp.od.: 
centeno , cebada , avena y tranquillón llamado en el pais car-
reon ; la mayor cosecha es la del pr imero; se cria ganado ca
brio y un poco de cerda , y hay caza de perdices, liebres y 
conejos, comercio : venta de ganado en la v. de Isona , donde 
se proveen de los art. de que carecen. foBL., riqueza y con t r . 
con el ayunt. 

COMISARIO: raonle en la prov. de Murcia , parí. j n d . de 
Yecla , térm. jurisrl. de JvmiUa. (V.) 

COMONTE o COOMONTE: 1. con ayunt. en la prov .de 
Zamora (11 leg.), part. j ud . de lienavente (3), dióc. de As-
torga (9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18): s i t . en un llano 
que amenizan las aguas del Orbigo; su clima es templado; 
reinan los vientos del XE . y SE. ; sus enfermedades mas co
munes tercianas y catarros. Tiene 108 casas distribuidas en 
12 calles y una plaza ; ig l . parr. (San Juan Bautista) servida 
por un cura de ingreso y libre provisión , y un beneficiado de 
presentar del duque del Infantado, y cemeiderio junto á la ig l . 
Confina X . Maire de Castroponce; E. Fresno de la Polvorosa; 
S. Redelga y Verdeñosa , y O. Alcubillas y San Esteban de 
Xogales, á una leg. el mais distante. El ter reno es l lano, de 
mediana calidad y le fertilizan las aguas del mencionado Or
bigo. Los caminos locales; recibe la correspondencia en fie-
navente. proi i . ; t r igo, cebada, centeno y l ino; cria ganado 
lanar en corto número j caza de liebres y perdices , y pesca de 
barbos, pone: 102 vec., -408 alm. cap. prod. : 78,452 rs. imp.: 
14,270. con t r . : 8,187 rs. 28 mrs. El presupuesto municipal 
asciende á 811 rs. cubiertos por reparto entre los vecinos. 

COMOXTES : deh. en la prov. de León , part. j ud . de Va
lencia de Don Juan , de que dista 2 leg . ; tiene algún terreno 
labranlio que cultivan los vec. de Matadeon, y buenos pastos: 
sostiene sobre 1,000 cab. de ganado. 

COMI'AXEIRO:ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Lancha v felig. de San Pedro de Soandres. (V.) 

COMPAÑÍA (cor t i j o de l a ) : en la prov. de Cádiz, part. 
j ud . v térm. jur isd. áe Jerez. 

COMPARACOCES : desp. en la prov. y par t . jud.de Soria: 
ant. sesmo de Tera. 

COMPARADA ; ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de 
Lousame y felig. de Sta. Eulalia de Vilacoba (V.). pobl . : 14 
vec., 80 almas. 

COMPETA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga 
(8 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (10), part. j ud . de Tor-
rox (2): srr. á la falda de 2 cerros de tal modo elevados, que 
llegan á formar una cúspide estraordinaria; combátenla los 
vientos en todas direcciones y su clima es muy apacible, sien
do los tabardillos, pulmonías y tercianas, las enfermedades 
que reinan con mas frecuencia. Cuenta 580 casas inclusa la 
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municipal, divididas en 2 barrios; tiene cárcel y 'i escuelas, 
una de niños concurrida por 80 alumnos y otra de niñas asis
tida por 50 de ollas; la dotación del maestro es de 1,100 rs.; 
dentro de la pobl. hay 3 fuentes de escelenlísimas aguas y la 
ig l , parr. con la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción; há-
lianse en el térm. muclios manantiales de los que solo e son 
abundantes; 2 ermiias dedicadas la una á San Sebastian y la 
otra á San Antonio Abad , ambas á dist. de 100 varas de la v. , 
con la diferencia de bailarse esta á O. y aquella al E. Confina 
el t k r m . N . con A lhama; E. Canillas de Albaida ; S. Frigi-
liana , y O. Daimalos. A 1/2 leg. de la pobl. se encuentra un 
caserío denominado Accbucbada, colocado en la sierra, en 
la que nacen 2 r. que bañan los pueblos de Nerja y Torrox de 
donde aquellos toman respectivamente el nombre. El te r rbno 
es en parle llano y en parte montuoso de mediana calidad, 
con 5 leg. de monte poblado de pinos y arbustos, caminos: 
el mas principal el que conduce á Granada y Málaga, coiireos: 
se reciben de Velez Málaga por balijero dos veces á la semana. 
prod. : t r igo, maiz, pasa, vino yaceite;se mantiene ganadoca-
brio y caza de perdices y conejos; los frutos que con mas abun
dancia se cogen, son vino, pasa larga y moscatel, lmi . : la agrí
cola, 5 molinos de aceite y 4 fáb. de aguardiente en uu esta
do regular, comercio: la estraccion por medio de la arriería de 
los art. mas abundantes, pob l . ; 701 vec., 2,753 alm. cap. 
phod.: 3.090,000 rs. imp. : 150,000; productos que se conside
ran como cap. imp. á la ind. y comercio 51,920 rs. contr : 
33,176 rs. Sí) mrs. presupuesto municipal asciende á 18,600 
rs. que se cubre por reparto vecinal y con los fondos de pro
píos y arbitr ios; el secretario de ayunt. está dotado con 
2,200 rs. 

COMPLEGA: c. muy célebre en las famosas campañas' de 
O. FulvioFlacco y Tib. Sempron. Graccbo. Era nueva, dice 
Apiano, muy fortificada y eu poco tiempo se había aumenta
do mucho ; en ella se, reunieron gran número de celtiberos, 
después de haber sido batidos por Flacco eu el Tajo, y hacían 
nmebo daño á los ejércitos romanos. Es muy notable la arro
gancia con que enviaron al mismo Flacco una embajada ni-
diémlole un sago, una espada y un caballo por cada uno de los 
que había hecho perecer en la batalla, y amenazándole con 
que sí no se marchaba á Roma no había do escusar su ruina. 
Flacco contestó al parlamento, que él mismo iba á llevarles lo 
que pedían, y echando á andar, se aproximóá Complega que 
fué abandonada por sus hab. Graccbo recibió á los de Comple-
gas al pasar por sus conlines: le salieron al encuentro coa ra
mos de oliva en demanda de paz ó indulgencia; mas luego 
que vo lv ió la espalda, le atacaron con la mayor fu r ia , po
niéndole en gran conllícto. Entonces, aparenlamlo temor, les 
abandonó su campamento, y cuando les vio cebados en la ra
piña , volvió sobre ello?, los derrotó y se hizo dueño de la c. 
Es bastante probable la reducción de Complega á Ariza. 

GOMPLUDO : 1. en la prov. de León (14 leg.) , part. 
j ud . de Ponferrada (2), dióc. de Astorga (7), aud.mís-
lerr. y c. g. de Valladolid (31); era la cap. de la abadía de su 
mo nombre, Jurisd. ant. compuesta de los pueblos de Com-
pludo, Palacios do Compludo , Carracedo de Compludo y 
Espinosa también de Compludo ; en la actualidad pertenece 
al ayunt. de los Barrios de Salas. Ocupa un suave declive á 
la oril la izq. del r. Mímelos. Consta de unas 20 casas, fabri
cadas la mayor parte de t ierra, cubiertas de pizarra, y es
parcidas sin orden ni regularidad, 'tiene igl . parr. (San Justo 
y Pastor), matriz de Palacios de Compludo, servida por un 
cura de ingreso, y presentación del cabildo de la catedral de 
Astorga ; una ermita dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. y 
buenas aguas potables. Confina su t k rm. N. Espinoso de Cora-
pludo ; E. Carracedo de Compludo; S. Palacios de Compludo, 
y O. San Cristóbal: en él se encuentra el monast. que dio 
nombre a la pobl. dedicado como la parr. á los Santos Justo 
y Pastor: fundóle San Fructuoso, varón de sangre rea l , ha
cia el año G14; existiendo una donación ó privilegio del rey 
Chiudasvinto del fi4ü. Aunque de dudosa autenticidad, sirve 
eu el día para decidir cu contiendas judiciales sobre ténn. 
de los pueblos comarcanos. San Valerio que falleció en 095 
habla largamente del monast. y del fundador.'F,!! 1070 aun 
subsistía; pero en 1085 ya consta pertenecía como parr. se
cular Ala cated. de Astorga , y desde enlonces una de sus 
dignidades lleva el Utulo de abad de Compludo. Cuantos do
cumentos hemos yisto llaman al I. Complutum, y al monast. 
Complutense, sin duda y como lo indica el P. Florez (que 
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. equivoca la posición, trasladándola al distante puerto de Ita-

banal , cuando está en una ramificación del Froncebadoii)r 
por hallarse dedicado á los Santos mártires Complutenses, 
Aunque Antonínoy Piolomeo hablan de unaComplútica y m> 
Compleutica según algunos, fácilmente se demuestra que no 
puede ser Compludo , porque este pueblo disla 2 leg. cor
tas de l i i l c r / f i i in ium Jlai:¡uin , lo cual no conviene con e! 
pr imero; y porque Ptolomeo coloca al mismo Interamnimn 
J lav ium entre las ciudades de Asturias, y Complútica en
tre las de los Gallegos de Braga. Esto prescindiendo do que 
San Fructuoso hizo su fundación en el punto mas árido , 
agreste, y desierto del terr. bergidense, con lo que no se 
conoilia la existencia de pobl. coetánea, ni de ruinas de 
otra de nombradla, liemos tratado en este punto de la his
toria , por pertener toda ella al monasterio como mas an
tiguo que el pueblo , estando por consiguiente enlazadas-
entre s i , ó mejor dicho, ser una misma la de ambos. E I te r -
ni;xn es de secano en su mayor parle , de mediana calidad y 
montuoso ; el poco llano que hay lo es de buena , y le fert i
lizan las aguas del Miera que también impulsa las ruedas de 
algunos molinos harineros. Los caminos locales y en mal es
tado, prod. : centeno , cebada , lino , legumbres, patatas, cas-
tañas y pastos; cría ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, 
y alguna caza y pesca. Hay escelentes canteras de piedra. 
i sd . : una tenería, varios hornos de cal, y molinos harineros 
y telares de lino y lana, pobi..: 17 vec., C0 alm. con t r . : con 
el ayunt. 

COMPLUTUM: c. de los carpetanos (Ptolomeo), mansión 
del itinerario romano; sít. cercado Alcalá de Henares. (V.) 

COMPOSTELA: I. en la prov. de la C o r u i n , ayunt . de. 
Mellid , felig. de San Salvador de Abeancos. pobl. : 3 v e c , 24 
almas. 

COMPOSTELA: c. en la prov. de la Coruña (V. Santiaco.) 
COMPOSTELA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Mena 

y fel ig. de San Pedro de la iMczquita. (V.) 
COMPOSTELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de LobUs 

y felig. de San Salvador de Mnn in . (V.) 
COMPR1NS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y feBg' 

de San Vicente del Grove. (V . ) 
COMPTE DE PALLAS: ald. c i l la prov. de Lérida (25lK)r.), 

part. j ud . de Sort (3), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce
lona 46), abadiato de Gerrí (1/4), ayunt. de Peramea ( I ) ; srr. 
en un pequeño llano rodeado de. montañas y Dañando su pie 
por la der. en el lado N . el r. Noguera Pa l la res»: le com
baten los vientos de N. y E. y el clima templado , produce 
( alarros , ínüaiiíacíones y apoplcgias. Tiene 12 casas que for
man una calle y una pequeña plaza, y una ig l . N l ra . Sra. del 
Carmen, aneja de Peramea : los niños de esto pueblo concur
ren á la escuela de Gerrí , y sus vec. se surten de agua del r. 
mencionado. Confina el t k rm . N. Escos; E. y S. Gerrí, y O. 
Peramea: cruza por é l , el espresado Noguera Pallaresa que-
corro junto alas mismas casas, separado solamente de ellas, 
por la carretera principal que conduee á la cap. de la prov. y 
valle de Aran : á espaldas del pueblo por su i z q . , pasa el ar-
royo llamado de Cumple, que nace en las montañas de, Anefcs 
díst. 3 horas de su origen: es violento en sus avenidas y jun
to al /n ismo pueblo desagua en el citado Noguera: á m Jas 
aguas de este arroyo se riegan algunos prados s i l . (\ sm der, 
llamados de Cuberas : el te r reno es escabroso y de yaediana 
calidad , hallándose en él dos montes que tienen algunos pi
nos , romeros, y bojes uno al N. y otro al O. caminos : dirigen 
á Peramea y Gorr i , el primero malísimo y el segundo en 
mediano estado, comparado con los'.del país: la cohresponoen-
cía la reciben de la cartería de Gerrí. puon.: tr igo, centeno, pa
tatas , judias y frutas : la mayor cosecha es la del trigo y cen
teno: se cría ganado cabrio y un poco de vacuno: y hay caza 
de conejos, perdices y liebres, y pesca de truchas, anguilas y 
barbos, comercio: algunos arrieros que esportan las prod. del 
país á Gerri y otros puntos, é importan los art. de qae care
cen. poni.,iii(>tKZA y con t r . : con J'ernmea (V . ) . presupukstiv 
mi • v i e u , 80 rs. que se cubren con el producto do propios y 
arriendo del mesón. 

COMÚN DE LAS TRECE VILLAS : térm. red. en la prov. 
de Guadalajara , parí, j ud . y térra, jur isd. de Pastrana: l lá
mase asi por la mancomunidad do pastos y derecho á roturar 
y poner en cul t ivo, queen unión con la espresada v . , tienen 
¡as de Illana , Albalate , Zori ta, Yebra, Fuentenovilla, TIon 
t o v a , Escariche, Fuenlelaencina, Valdeconcha, Peñalver, 



CON 
Alúmligay Mnrati l la: ra t e r r e r o quebrado y áspero , com
puesto en su mayor parte de elevados cerros, derivaciones 
de la sierra de Buendia, de la que se hallan separados por el 
r. Tajo , abraza unas 10,190 fan. de t ierra, de las cuales ape
nas se halla en cultivo una tercera parte; sedestinan á la siem
bra de cereales 1,700 fan. que se siembran año y vez: hay 
unas 1,350 de viñedo y como 400 obradas de ol ivar , pertene
cientes á las v. de Pasfrana, Sayaton y Valdeconchas; ade
mas del Tajo atraviesa el térm. el r. Guadiela , que desagua en 
el primero, á las inmediaciones del cercado ó muralla del de
sierto de l iolarque, y juntos ya entraña pocadist. por un des
filadero de 5 á (l pies de lat. , abierto en una peña, y forman 
en su descenso un remanso que aunque no de mucha estension, 
tiene bastante profundidad y se le conoce en el pais con el 
nombre de Olla de Bolarque: este térm. fue vendido por el rey 
Felipe 11, á Rui Gómez de Silva; y en la escritura de venta 
otorgada en 11 de noviembre de 1560, se le denomina Tcnu i -
no de los líanos y Agua uevadu: su señorío pasó después á 
la orden de Calatrava y encomienda de Zorita de los Canes, y 
aun se conservan vestigios de una ermita dedicada á San 
Salvador, que según tradición fué casa hospedería de los ca 
balleros de dicha orden : en la actualidad es del duque del In
fantado, el cual como tal señor cobra las alcabalas, juntamen
te con las de Pastrana. 

COMUNA: prado común en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. j ud . de Inca, '.térm. y jur isd. de la v . de 
Sinen. 

COMUNIÓN: v . en la prov, de Álava (Vitoria 5 leg.), part. 
j u d . de Anana (3), aud. terr. de Burgos (11), c. g. de las pro
vincias Vascongades y diúe. de Calahorra (16), vicaria de Mi
randa , hermandad de la Ribera y ayunt. de Salcedo: srr. en 
una llanura , en que por lo general reina el viento N. que 
constituye sn clima saludable, á escepcion de algunos ca
tarros 5' pulmonias que por la misma razón se padecen. .Tie
ne 30 sas de regular construcción , la de ayunt . , cárcel y 
escuela de niños, concurrida por 20 de ambos sexos, cuyo 
maestro está dotado con 21 fan. de t r igo; ig l . parr. (San Cor-
nclio y San Cipriano): existe una fuente dentro de la pool., 
que mana gruesas y nada agradables aguas. Confina el té rm. 
N . con Lecma del Camino; E. Salcedo (1/4) ; S. Montañana 
(prov. de Burgos, part. j n d . de Miranda de Ebro); pasando el 
r. Ebro de por medio, y O. Fonlecha y Puentelarrá. El teiv-
iii'No es de buena calidad y participa de monte y l lano: los 
caminos locales, pero a la parte S. de la v. se encuentra un 
trozo bien conservado de camino romano, notable por ser de 
24 pies de ancho, relleno de casCaió grueso en la parte inte
r ior y mas menudo hacia la superficie con sus piedras canto
neras de cada lado : comienza este camino desde cerca de 
Puentelarrá , y continúa entrando en jur isd. de la v. de Mi 
randa de Ebro hasta el puente del "r. Bayas, por donde pasa 
hoy la carretera general de Madrid á Bayona. El correo se 
recibe de Miranda, i'iioo. : trigo , cebada, hortalizas, maiz, 
manzanas, cerezas y ciruelas, siendo la cosecha de cebada 
la mas abundante : cria ganado lanar y mu la r ; caza de per
dices, liebres y codornices. rüKL.: 25 vec. 110 alm. con t r . : 
con su ayunt. (V.} 

GOMUNS (el ls) : varios predios contiguos en la isla da 
Mallorca, prov. de Baleares, part. j ud . de Inca, térm. y jur isd. 
do la v. de Selva. 

CON : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de San 
Martin del Grove. (V.) 

CON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira y 
felig. de San Juan de T i ran . (V.) 

CON (San Pedro) : felig. en la prov. y dioc. de Oviedo 
(14 1/2 leg.), part. j ud . y ayunt. de Cangas de Onis (1 1/2,1: 
srr. en las inmediaciones del r. Chico; con buena ventila
ción y cuma saludable. Tiene mas de 100 casas en el I. de 
su nombre y en los de Llano y Vega. La ig l . parr. dedicada 
á San Pedro, de la cual es aneja la de Sta. Maria Magdalena 
deGamonedo, está servida por un cura de primer ascenso y 
de patronato Real: también hay distintas ermitas de propie
dad particular. Confina el térm. con las felig. de Villaverde, 
la Riera y Gamonedo. El te r reno es montuoso, quebrado y 
bastante fér t i l : abunda en aguas de buena calidad que apro
vechan los vec. para surtido de sus casas y otros objetos. 
p rod . : tr igo, centeno, maiz, legumbres, algunas frutas, ma
dera y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay 
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caza y pesca de distintas clases, pobl. : 124 vcc. 505 almas. 
c o n t r . ; con su avunt. (V.) 

CONANGLELL ó CONANGTELL: coto redondo en la prov. 
de Barcelona, part. j ud . de Vich, térm. y jur isd. de la v. de 
San Hipólito de VoLlregá. (V.) pori.. : 4 veo., 28 alm. cap. 
prod. : 381,200 rs. IMP.: 0,530. 

CONCABELLA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (8 leg.), 
part. j ud . de Cervera, (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 10), dióc. de Seo de Urgel (17): srr en un llano, 
combatido por los vientos de S. y O. , y el cuma templado, es 
bastante saludable. Tiene 15 casas y la ig l . parr. (San Sal
vador), servida por un cura párroco de nombramiento ord i 
nario en concurso general: contiguo al pueblo se halla el 
cementerio. Confina el té rm. N. con Ilostafrancbs; E. Aran ij 
S. Ratera,y O. Pelagalls: cruzaporél ,mny inmedia loal l . í l r . 
llamado Sio que baña los pueblos de la ribera de este nombie. 
El te r reno es de buena calidad; atravesando por él los c a : i -
nos que dirigen á Guisona y Cervera en bastante mal estado; 
el correo se recibe del primero de estos 2 puntos por cuenta 
de los interesados, prod : tr igo, vino y aceite; la mayor co
secha es la del trigo y vino; se mantiene el ganado indispen
sable para la labranza, y hay caza de algunas perdices, ind. : 
2 molinos, uno harinero y el otro de aceite, pobl . : 13 v e c , 
79 alm. cap. nie. : 49,129 rs. c o n t r . : el 14'28 por 100 de 
esta riqueza, presupuesto municipal 421 rs. que se cubren 
por reparto vecinal. 

CONCABÜENA: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (14 
leg.), part. j ud . y adm. de rent. do Calamocha (2), d i o c , 
aud. terr. y c. g. de Zaragoza (19): srr. en una llanura en
tre 2 cerros, uno al E. y otro al O. ; es combalido en espe
cial por el viento N. que hace el cuma un tanlo frió y sano. 
Tiene 90 casas con la consistorial y cárcel, distribuidas en 
una plaza y varias calles irregulares; escuela de niños con
currida por 8 alumnos y dotada con 600 rs. anuales; i g l . 
parr. (San Justo y San Pastor), servida por un cura, cuya 
vacante provee el ordinario en concurso general. El cemente
rio está contiguo á la i g l . ; los vec. se surten del agua de una 
fuente que hay en el pueblo. En los afueras á 1/4 de hora 
del I. se encuentra una ermita bajo la advocación de Sta. 
Bárbara, sit. en una altura y á 1/2 hora cerca del camino de 
Cutanda, otra llamada San Mart in . Confina el térm. N. con 
Valverde (5/4); E. Burbáguena (2); S. Lechago (5/4), y O. 
Torrenneva (id.); hay en el térm. según se ha indicado, dos 
montes llamado el uno Alto y el otro B.ijo muy poco pobla 
dos. El te r reno aunque secano, tiene diferentes manantiales, 
que unidos á lo sobrante de las fuentes, riegan muchos huer
tos que amenizan el I. caminos: son locales. La correspon
dencia se recibe de Calamocha por balijero. p rod . : tr igo, ce
bada, avena, legumbres, cáñamos, frutas y patatas; cria ga
nado lanar muy apreciado; caza de conejos, liebres y perdí 
ees. ind . : dos molinos harineros, pobl . : 53 vec. 212 a l m , 
cap. imp. : 28,360 rs. vn . 

CONCANA: ant. c. de la Cantabria, celebrada por los poe
tas Horacio y Sillo Itálico á causa de la singular costumbre 
qne tenían sus naturales de sangrar sus caballos y beber la 
sangre de estos animales mezclada con leche : nombra el p r i 
mero los concanos entre las gentes mas bárbaras. El segundo 
los cuenta en la hueste que Anibal condujo á Italia. Parece 
que los menciono Estrabon con el nombre de Comacos, supo
niéndolos no muy distantes de las fuentes del Ebro. Ptolomeo 
coloco áCóncana en la menor longitud cántabra. Se ha queri
do encontrarla en Santillana en Cuenca de Campos y en In -
fiesto: esta es la reducción mas admisible. 

CONCE: I. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Monfero 
y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (V.) pobl. : 5 vec. y 22 
almas. 

CONCE . 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y 
felig. de San Pedro de Eume. (V.) pob l . : 4 vec. y 16 
almas. 

CONCE DA SERRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Cabanas y felig. de San Vicente de Rcgoela. (V.) pobl. : 2 
vec. y 10 almas. 

CONCE DE SANTA B A L L A : ! . en la prov. de laCoruña, 
ayunt. de Monfero y felig. de Sta. Maria de Oesloso. (V. ) 
pobl. : 2 vec. y 8 almas. 

CONCE NABEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (V.) pobl . : 1 vec. 
y 4 almas. 
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GONCE NOBOA: 1. en la prov. de la Corufia, ayunt. lie 

Monlero y felig. de Sla. María de Gcs/oso. (Y.) pom..: 3 
veo. v 19 almas. 

CONCEJERO: 1. cu laprov., aud. terr. y e . g. de Burgos (18 
1/2 leg.), part. jud . de \ ' i l larcayo(5 1/2), diúe. de Santander 
(15) ayunt. l i l i i lado del valle de Mena. s u . en teireno ilesi-
igual, a las [márg. del r. Hijuela y laida meridional de los 
montes de la Costera; está bren ventilado, su clima es sano y 
las enfermedades reinantes constipados y afecciones de pe
cho. Tiene 20 casas y una pequeña de concejo divididas en 3 
barrios llamados Concejero, la Ribera y Allende el Rio; unaigl . 
parr. bajo la advocación de Sta. Eugenia, servida por un 
beneflciado patrimonial, una ermita en el pueblo y otra en el 
térm. dedicadas á Nlra Sra. del Rosario y Nl ra. Sra. de los 
Prados, un cementerio en buena situación y 2 fuentes de bue
nas aguas. Confina el trp.m. N. Campillo y Burceña; E. Hoz; 
S. Vibanco, y O. Arceo. El te r reno eadeígado y alutninoso, 
bueno para trigo y malo para las demás especies; tiene un 
monte al N. de la "pobl. y otro al O. poblados de encinas, y 
lo baña el mencionado r. Hijuela, sobre el cual bay 2 puentes, 
uno de piedra y ol io de matlera. Los caminos son de pueblo á 
pueblo y U cowiespohdbkcia «e recibe de Villarcayo por ba-
lijero. ntcm.: tr igo, maiz, patatas, nueces, uvas, paras.cerezas 
y manzanas; se mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda; 
caza de perdices y liebres, y pesca de truebas y anguilas. 
m n . : la agrícola, rom.. : 10 vec. 38 alni. 

CONCE.10N: cabañal en la prov. de Santander, parí. j ud . 
de Villacarriedo; corresponde al pueblo de Resconorio, ayunt. 
de Lnena: srr. en una cuesta, cerca del riacb, que nace en las 
inmediaciones del sitio que llaman la Jarróla: comprende de 
8 á 10 cabanas con sus fincas de prado cerradas en anillo, en 
que viven sus dueños la mayor parte del año dedicados á la 
cria de ganado vacuno. Hay mueba raza de zorros. 

CONCELLIN: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y fel ig. 
de San Pedro de Tmeo (V.) pobi,. : 10 vec. y 50 almas. 

CONCELLO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Frades y felig. de Sla María de/ 'apuc i i i . (V.) 

CONCELLO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro 
y felig. de San Martín de Agudeto. (V.) 

COÑCENTAINA: v. con ayun t . , adm. subalterna de cor
reos y loterías, cab. del parf. j ud . de su nombre en la prov. 
de Alicante (7 1/2 leg.) , aud. terr . , c. g. y dióc. de Valencia 
(14), adm. de ient. de Alcoy ( l ) . 

Situación y cl ima. S i l . "en un llano que se esliende á la 
falda meridio-orienlal de la famosa sierra Mariola, entre el r. 
Alcoy y el barranco del Sort; combálenla generalmente , aun
que con suavidad , casi lodos los vientos , pues solo se halla 
resguardada de los del N. , y goza de un ciclo puro y despeja
do , y nn clima benigno y saludable. 

Ik tk iuor y a i t f . ras nV. l a población. Al momento que 
se, entra en esta v . , y sin que ningún conocimiento ten
gamos de su historia , se nota ese aspecto respetable que pre
senta una pobl. a n t . , cuyos edificios agrupados con poca si
metría, se ven ennegrecidos por la acción siempre perenne y 
continuada de los tiempos. Los grandes trozos de muralla que 
todavía quedan, algunos de sus' l4 torreones y varias puertas 
de una consistencia admirable que han resistido al destructor 
común de las cosas, manífieslan ser obra de romanos , sólida 
como todas las que nos legaron estos ant. conquistadores; 
pero reformada luego por los árabes, que por largo tiempo 
dominaron el país. Sobre el cerro, á cuvo pie está sit. la 
pob l . , bay una torre cuadrada llamada el Castillo, que parece 
mas moderna que los ant. muros y torreones , alrededor de 
la cual se encontró hace pocos años una llave monstruosa
mente larga, que debió ser sin duda de dicha torre. La posi
ción de esta consliluia un buen punto de defensa por su ele
vación , lo que unido á las demás obras de que hemos hecho 
mérito formaban, á no dudarlo, un recinto completo de fort i 
ficación, bastante respetable en aquella época, principalmente 
en tiempo de la reconquista, cuya fojrt. fué vendida con la v . 
á mediados del siglo XV, ó sea en 28 de agosto de U i S por 
el rey D. Alonso V de Aragón , á su consejero D. Cines Pérez 
deCorella, por la cantidad de 80,000 florines, para atender, 
según se dice en la venta, á las armadas y ejército contra la 
tierra de Pomblin. En este tiempo la v. que nos ocupa no 
era muy considerable con respecto, á su estension , aunque 
como fort. de algún respeto; á mas de los condes y barones de 
Concenlaina, era residencia de los Sres. de Ceta , Travadell, 
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Planes y otros puntos inmediatos, formando así una pequeña 
corle de las familias principales de aquellos contornos; pero 
edificadas en sus alrededores las universidades del Ar raba l y 
de Fraga, se unieron á la v. por concordia de 23 de noviem
bre de l ü i c , constituyendo asi un pueblo de grandes dimen
siones y de bastante importancia. En la actualidad se compo
ne de 1212 casas de an l . fáb. , generalmente de tres pisos y 
04 palmos de elevación , las cuales se reparlen en 52 calles 
cómodas, bien empedradas, limpias y en buen estado de poli-
cia urbana, siendo las principales las llamadas de Cetina, 
[sueva. Monjas, Ravalct y Mayor , y 10 plazas, de las que se 
cuentan como mas notables las 5 siguientes: la del Llano de 
la fuente, sit. á un estremo de la pobl. saliendo para Valen-
cía, que forma un cuadrilongo de 354 palmos de long. y 237 
de la l . , plantada de tres hileras de nogales jóvenes por haber
se corlado los hermosos y corpulentos que antes e.vistian, y 
cercada de edificios regulares menos por el O. , donde solo 
hay una ermita de N l ra . Sra. de Lorelo; en el ángulo orien
tal de esta plaza hay una hermosa fuente con cinco caños, ade
mas de otro manantial que fluye en la parte opuesta y que 
sirve de lavadero. Sigue la plaza de la iglesia de Santa María 
que forma un cuadrado casi perfecto de 144 palmos de esten
sion, donde está la fachada principal de dicha i g l . ; la casa-
abadía del Sr. Cura; la escuela de primera enseñanza que an
tes era hospital y otros edificios particulares bastante hermo
sos; luego la de la V i l la , destinada á un pequeño mercado 
diario , y tiene 129 palmos de long. y 72 de la l . ; la de la* 
Monjas o del Palacio de 270 palmos de larga y 125 de ancha, 
donde se halla el monasl. y uno do los ángulos de dicho Pa
lacio ; y la de la Constitución ó del Mercado de 24G palmos 
de long. y 108 de l a l . , destinada para el mercado semanal y 
el diario donde se surten principalmente los bab. del arrabal: 
los edificios que contiene son de buen aspecto, y muy gran
dioso el ángulo que ocupa el palacio , donde descuellan dos 
hermosas torres. Hay también en ella , y en el piso segundo 
de la que era escuela, un pequeño feafro! de propiedad del 
hospital, á cuyo beneficio se dan las funciones. En esta plaza, 
la de las Monjas y la del Llano de la Fuente, es donde se cele
bra la famosa feria de Todos Santos. La casa del ayunt. está 
sit. en la plaza de la Vil la donte tiene la fachada principal 
bastante regular con dos balcones , haciendo esquina á la calle 
Mayor donde tiene dos ventanas: se compone de dos pisos; en. 
el bajo hacia la izq. está la habitación del carcelero , y en ei 
interior las oficinas domésticas; á la der, se ve una puerta; 
reja que da entrada á las cárceles. En el piso pr incipal , m i 
rando á la plaza, se halla la sala de sesiones, cuya long. e* 
de 50 palmos y 18 de anchura; dentro de esta misma sala está 
la pieza archivo de la v . , y se han tomado ya las lineas para 
formar un tercer piso que debe servir para la sala de audien
cia del juzgado. La cárcel se halla contigua á este edificio, es 
bastante segura y se compone también de dos pisos, hallándo
se en el primero una sala de 50 palmos de larga y 26 de an
cha: junio á ella se ve un patio de las mismas dimensiones 
que sirve para que salgan algún ralo los presos á respirar el 
aire l ibre, y alrededor hay dos calabozos, cada uno de 15 pal
mos de long. y lOile la l . : la piezadel segundo piso es casi de la 
misma capacidad que la del inferior; y toda la obra se hizo 
en 1845 sobre la que servia de matadero. El palacio del señor 
terr i torial, duque de Medinacelí, se halla sit. en el centro de 
la v. y plaza de la Constitución , como ya digimos , con una 
elevadisima torre en cada uno de sus 3 ángulos del E,, S. y O.;, 
las dos últimas tendrán sobre 100 palmos de elevación con 40 
de frontis, y la olía unos 80 con los mismos 40. La fachada del 
palacio que cae á la plaza de las Monjas será de unos 150 pal
mos de long. con 00 de altura, y la que mira á la plaza de la 
Constilucion 168de estension con 50 de alt i tud. Laobranoestá 
concluida sino en su parte exterior; y apesar de eso es sin dis
puta uno de los edificios mas sólidos' y grandiosos de la prov. : 
su pieza mas notable es la llamada Sala Dorada, que forma 
un cuadro de 34 palmos, y su techo es do bóveda con csceleiv 
tes pinturas al óleo que representan acciones de guerra de sus 
señores. Hoy está inliahiiado, pues el apoderado del Sr. du
que, su dueño, vive en el palacio de Muro, otro de los pueblos 
del cond. En el piso bajo, y junto á un estenso deslunado, existe 
una capilla bajo la invocación de San Antonio Abad, y en ella 
es tradición creída por la fe de aquellos hab., que tuvo lugar en 
1520 el milagro de haber llorado la efigie de Nl ra . Sra. de la 
Concepción , que es una pintura al óleo sobre tabla de poco 
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mas de un pie de a l tura, en ocasión de estar celebrando misa 
Mosen Onofre Satorre : desde entonces se la conoce bajo la in -
voc.icion de Nl ra . Sra. del Milagro, y es la misma que con 
general veneración tiene por titular el conv. de monjas que 
luego mencionaremos, y celebra la igl. el dia l'J de abril de 
cada año. Se encuentra también en esta v. un hospital que se 
sostiene de algunas mandas-pial y limusnas; un pósito sin 
fondos; una escuela de niíios, á la que concurren 120 dolada 
con 4,000 rs. y 700 de retribución , otra de ninas con 110 de 
asistencia, 2,000 rs. de dotación y i00 de relr ibucion; 2 par
roquias, 2 conv y 4 ermitas. 

La parr. matriz (s/a. M a r í a ) , se halla hacia el N. de la v , 
y fué fundada por D. Jaime I de Aragón en 1209: es de buena 
fábrica aunque algo baja, con la long. de 190 palmos, y 90 
de lat. Comprende 10 capillas claustrales, sie ido la mas so
bresaliente la del titular de la v. , San Hipólito , que ocupa la 
de la mano der. del crucero , por ser la mas nueva y de gusto 
moderno : no hay en ella pintura alguna que llame la aten 
cien, escepto un pequeño cuadro de poco mas de un pie, copia 
del famoso cuadro de Xl ra . Sra. del Milagro , hecho por Don 
Vicente López. El lienzo del altar mayor y cascaron, son obra 
•de D. José Uibedesde Valencia, y .loaquin l'ercz de aquella 
pob l . : el altar mayor se debe al arquitecto tallista Vicente Me-
r i . Esta parr. se halla servida por un cura de provisión ordi
nar ia, cuyo curato es de término, 1 vicario y 23 beneliciados, 
•de los que solo hay en la actualidad 18 residentes. La otra 
parr. (San Salvador), se halla en el arrabal contiguo á la v., 
hacia el S. , y debe su fundación al Blo. Juan de Ribera, arz. 
que fué de Valencia : es obra muy sólida y acabada á juicio 
de los inteligentes, y se compone de fi capillas ademas de la 
de la comunión, ocupando el hueco de las dos restantes hasta 
8, junto al altar mayor el órgano en la una, y la salida de la 
sacristía en la otra. La categoría de esta parr. es de segundo 
ascenso y la sirve un cura de provisión ordinaria, un vicario 
y 2 beneficiados. De los 2 conv. el uno es de monjas Clarisas, 
aunque siguen la rígida regla de las Capuchinas; el número 
ordinario de estas religiosas, ha sido siempre el de unas 20, 
pero en el dia se han agregado las del conv. de Gijona que se 
desocupó. El edificio está sit. en el centro de la pob l . , y ocu 
pa uno de los ángulos del palacio señorial, como ya se dijo, 
por cesión que después del año 1520 le hizo el entonces conde 
de aquella v. , D. Diego Benavides, reservándose por ello el 
patronato. La igl . es muy reducida pues tiene unos 100 palmos 
escasos de long. y 34 de la t . ; pero es una de las mas lindas de 
su clase y contiene grandiosos cuadros al óleo , de Pablo Ju-
l iani , que han llamado la atención de todos los viageros inleli 
jentes, especialmente del famosoD. Vicente López: junto al 
aliar mayor , obra del célebre napolitano Antonio Aliprandi, 
se halla el sepulcro de D. Diego Benavides, individuo de la 
familia señorial, cuya losa, formada de variedad de jaspes y 
mármoles embutidos que describen varios dibujos por el rede
dor, de mucho gusto, contiene en la parte superior las armas 
de la casa , y en la inferior la inscripción ó epitafio. El otro 
conv. fué de religiosos Franciscanos, sit. fuera de la pobl á 
muy contados pasos hacia el O., junto al camino que conduce 
á Alcoy : se fundó en 1561 á petición de la v. , y con la invo-
•cacion de San Sebastian, habiendo puesto las dos primeras 
piedras D. Sebastian de Corella y su madre , que dejó bajo de 
la que ella colocara, un anillo de oro guarnecido de gruesos 
diamantes. La ¡gl. tiene 8 capillas, y en la actualidad sirve de 
•ermitorio público , asi como lo demás del edificio, cuyo osla
do no es muy satisfactorio, se halla destinado á hospital. 
Dentro del pueblo hay 4 ermitas dedicadas á San Antonio 
-Abad, San Roque , Ntra. Sra. de la Misericordia y Sta. Ana, 
que es ahora escuela y teatro, y en el térm. se ven 3 denomi
nadas San Cristóbal , Santa Bárbara y Nlra. Sra, de Lorelo, 
«uya renta consiste en unos pequeños bancales de tierra anejos 
y en la limosna de los devotos. El cementerio está en los afue
ras de la pob l . , y no perjudica á la salud pública. Los vec. se 
surten de 4 fuentes que hay dentro de la v. de abundantes 
aguas, y de mas de 200 pozos que existen repartidos en va
nas casas: fuera de desear que en la parte inmediata al arrabal 
se construyeran algunas fuentes nuevas, con motivo de que 
á sus hab. , les es "muy trabajoso y hasta perjudicial el tener 
<lue ir á buscar las aguas potables al llano de la fuenle que 
«stáal otro estremo del pueblo. 

Tkrmino. Confina por N. con Muro (1/3 de leg.); E. Alque
ría de Aznar (id:) S. Benil'allin y Torremanzanas (2), y O. Al 
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coy (3/4). En su radio seencuentra el 1. de San Bafael que fué 
pueblo independíente hasta el año 1845 en que se agregó á 
Concentaina por no tener los 30 vec. de la ley ; otro 1. deno
minado Alcudicta de Concentaina 6 Alcudia, sit. 1/4 de hora 
hacía el N. con su ig l . parr . ; un desp. con 16 casas que for
man la baronía de Penella á la dist. de unos 3/4 S . ; otros 
desp. , de que solo quedan los nombres que llevan algunas 
partidas rurales , entre los que recordamos los de Benitaher, 
Beniasmet y Realblane , y unas 50 casas de campo ó hereda-
dades esparramadas en los cuatro puntos cardinales. Por la 
parte del O. se levanta la lamosa sierra Mar io la , y en ella el 
pico de Moneabrer, cuyas descrip, asi como la de los objetos 
antes mencionados, pueden verse en sus art. respectivos. 

Terreno , .su c&líuad y circukstancias. Se estíende sobro 
1 leg. cuadrada, ocupando una cuarta parte la mencionada 
sierra , y las otras tres casi están divididas con igualdad , la 
una plantada de un verdadero bosque de olivos, inmediato al 
monte hacia el N . , la otra de viña , estando la mayoría hacia 
el E . , y la restante que principia en las paredes del pueblo, 
es toda huerta de abundante riego que recibe casi en su tota
lidad del r. Alcoy que cruza por el S. Obsérvase grande es
mero en el cultivo de los campos, no solamente mejorados 
sino aumentados en el pasrulo siglo y en el presente , especial
mente los conocidos con el nombre de huertas de Alejar , con
tiguos al r. Alcoy. Apenas pasaban de 400 hanegadas lasque 
entonces recibían riego , calculado en una fila de agua que 
sacaban del referido r.: podíanse sacar hasta 4 para fecundar 
mas terreno, mas por desgracia , todo hasta las paredes de 
Concentaina, era pedregoso y estéril. Sin embargo, la inge
niosa índ. de los vec. les sujirió la idea de apartar la mult i tud 
de piedras y cantos que cubrían aquel suelo, añadiendo á su 
poca tierra buena la cantidad de otra traída de varias parles, 
y á fuerza de ímprobos y porfiados trabajos, han formado 1000 
hanegadas mas de huerta llamada hoy de Beniasmet: esta 
empresa ejecutada con tesón y conocimiento, es lanío mas 
ú t i l , cuanto fue inúti l el terreno transformado. Igual aplica
ción y cuidado han puesto y aun ponen en recoger y aprove 
char las fuentecillas y aguas perdidas para aumentar el riego: 
vénse hoy día huertas en sitios antes despreciados, á donde 
han conducido aguas por medio de profundas minas. Los cam
pos mas fructíferos son las 2,200 hanegadas de huerta que el 
barranco del Sorí separa en dos porciones , una conocida con 
los nombres de Realblane y A l c o / r a , y otra con los de Fraga 
y Jovades: riéganse todas con 4 lilas de agua que por varios 
puntos brotan junto á la. torre de la Iglesia, las que bajan de 
ios depósitos encerrados en las entrañas de Mar io la . En este 
monte empieza el barranco del Sort (Sordo), que desagua 
muy pronto en el r. Alcoy , y cuyo cauce al pasar junio á los 
edilicios de Concenlaina , tiene como 100 palmos de profun
didad. 

Caminos. Pasa por esta v. uno carretero que desde Alican
te conduce á Valencia, y se halla en muy mal estado: los de-
mas son de herradura, incluso el que se dirige á la marina y 
hay también varios atajos ó senderos hacia los cuatro puntos 
cardinales. 

Coureos. Los de Valencia y Alicante entran y salen tres 
vei'es á la semana, en diferenles días cada uno de ellos. 

Producciones. Las mas abundantes son t r igo, panizo, 
aceite y v ino , cosechándose también habas, alfalfa , seda, j u 
dias, oirás legumbres y toda clase de horlalizas ; sostiene al
gún ganado lanar y cabrio, y hay caza de conejos , liebres y 
perdices. 

ar tes É ikd. Aunque Concentaina es un pueblo esencial
mente agiícoia, no por eso carece de los oficios ordinarios que 
se necesitan para el uso del hombre, así como de algunos es
tablecimientos fabriles de importancia; así es que se cuentan 5 
batanes, 4 lab. de papel, 0 de lienzos comunes, muchísimas 
de alpargates de cáñamo é hilo bramante , 6 de aguardiente, 
varias de yeso, tejas y ladrillos , 8 molinos harineros v 12 de 
aceite. En otro tiempo se alimentaba una cuarta parlede la po
blación con el hilado de la lana para las fáb. de Alcoy , á cuyo 
fin se servían de unos tornos movibles que colocaban ya en las 
entradas de las casas ya en las calles, las que según espresion 
del Sr. Cabanilles, se veían embarazadas muchas veces ; pero 
la introducción y aumento de las máquinas hilanderas de A l 
coy, ha destruido enteramente esta clase de índ. que producía 
semanalmente para Concentaina la sumado 10,000 rs. pró-
ximaraenle. 
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Comercio. De alguna consideración es el que se hace en 

esta v . , aunque no tanto como sin duda debiera correspon-
derle por su importancia. La proximidad de Alcoy, en donde 
se han desarrollado prodigiosamente losgérmenes de un gran
de movimiento industrial y mercanti l , no la deja prosperaren 
ninguno de estos ramos, cada uno de los cuales necesita de 
grandes capitales en circulación. Hay G tratantes en caballe-
r i i s , que las importan de Cataluña, Galicia y otros puntos, y 
sobre 30 comerciantes en ropas de seda, algodón, quincalla y 
otros efectos, cuyo comercio se hace en metálico. 

Ferias y mehc\oos. Se celebra por todos Sanios, óseaeu 
primero de noviembre, una feria de mucha nombradia, a la 
que concurren personas de todo el reino de Valencia y aun de 
otros puntos, y en la que se venden caballerias, géneros por 
mavor y menor do Cataluña, ropas de seda, quincalla, man
tas mallorquínas y de Falencia, paños y cuantos géneros gira 
el comercio: las operaciones se nacen generalmente en dinero. 
En 2 de agosto se celebra también otra feria, pero no se giran 
en ella tantos intereses como en la primera. Hay un mercado 
semanal bastante concurrido, ademas del diario para el abas
to del vecindario. 

Pom.icioN , riqueza y cont r . Sin su anejo San Rafael 
cuenta 1,719 vec , 5,972 alm. cap. proo.; 21.90j , i00 rs. imp.: 
691,545. CON'TR.: 154,170. El FBESUPUESTO MUNICIPAL ordina
rio asciende á 10 ó 18,000 r s . , que se cubre con algunos pro
pios, varios arbitrios impuestos en las dos ferias, pilón de la 
carnicería y arrendamiento de tiendas de comestibles, pana
derías , abacerías y fiel pesador, repartiendo el déficit entre 
los vecinos. 

CONCENTAYNA: cab. del part. j u d . 

CON 
His tor ia . Orillando las aprensiones relativas á la historia 

de esta pob l . , de que hizo mérito Méndez Silva en su pobla
ción general de España, hallamos solo en Concentaína una v. 
de grande antigüedad. Fué ganada á los sarracenos por el rey 
D. Jaime I de Aragón, quien la pobló de cristianos. Cuéntase 
entre las que se declararon por la unión en 1341. Marchó so
bre ella D. Alonso Jloger de Laur ia, hermano de D. Pedro 
de Jérica. Fué libertada de esta tentativa por los unionistas 
valencianos que salieron al efecto de la c., mandados por Don 
Bernardo Vic i i , y ganaron una señalada victoria. Los realistas 
se hicieron después dueños de Concentaína por sorpresa : co
gieron á Juan del Barrio , gefe de la unión de esta v. y fué de
capitado de orden de D. Alonso de Laurias, se clavó su pellejo 
sobre una de las puertas de la v. D. Juan Giménez de Hrrea 
salió de Valencia con 400 caballos y 10,000 infantes y se apo
deró de Concentaína en 1317 , sonando aun asi en aquellas re-

! vueltas. Fué hecha Concentaína cab. de condado, cuyo titulo 
dio ü . Jaime 1 de Aragón á Roger de Lauria. Posteriormente 
lo concedió el rey 3 . Alonso V á D. Jiino Pérez Corella. Per
teneciendo al sen. de los duques de MeJínacelí, venían á as
cender sus prestaciones á 90,000 reales ademas del tercero 
diezmo. 

CONCENTAÍNA: part. j u d . de entrada en la prov. de Ali
cante, aud. ler r . , c. g. y dióc. de Valencia; compuesto de 
^ v . , 23 I . , 3 a ld. , un cas. y 11 desp. que forman 22 ayunt., 
cuyos nombres, pobl, y otras noticias estadísticas presenta
mos al final de este art. en uu cuadro sinóptico: las dist. de 
de los principales de estos entre sí á la cap. de prov . , aud. 
terr . , c. g . , dióc. y á la corte, resultan de la siguiente escala: 
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Alicante , cap. de prov. 

24 Valencia, aud. lerr. , c. g. y dióc. 

6% 63 Madrid. 
Situación y cuma. SU. al estremo sept. de la prov. por 

donde linda con la de Valencia, dist. 7 1/2 leg. de la cap. que 
cae al SSF,. enclavado entro los elevados montes de Benícadeü, 
Almudaina, Serrella, Altana y Maríola: le combaten con va
riedad todos los vientos en las diferentes estaciones del año, 
reportando lluvias los del E. y S., sequedad y tormentas los 
del O. , y frío los del N . , gozando de una atmósfera por lo 
común limpia y clara, y clima sano y benigno, pues en los 
estremos de calor y frío apenas corre el termómetro R. desde 
0 á los so-

Confines. Por el N. linda este part. con los de Albai 
da y Gandía (provincia de Valencia); E. Pego; S. Callo
sa de Ensarríá y Vi l lajoyosa, y O. Gijona y Alcoy. Sus 
limites son: el del N. le forman el famoso Beniadell, que se 
esliende hacia el NE . , desde su unión occidental con Ma-
iola y sierra de Agullcnt hasta mas allá del part., sirviendo de 

muro meridional al estenso valle de Albaida: el limite oriental 
comienza al S. de Terrateig, siguiendo por el O. de losvalies 
Gallinera, Evo y Lahuar hasta llegar al X. de Famorca, desde 
donde principia el del S. por entre Faeheca y Benimasot, 
Balones y Guatretondeta, monte Serrella, Benasau yConfridcs; 
cruza las" faldas occidentales de Aitana y concluye entre Bem-
fallira y Relien : desde este punto sigue el limite occidental 
hacia el NO. por el térm. de Torremanzanas y Alcoy, hasta 
llegar á Mariola que se une con la sierra de Agullent y Born
ead el 1. 

Terreno y sus accidentes. El de este part. se halla lodo 
circuido de muchos y elevados montes que cuasi le aislan en
teramente, dejando en el centro un hondo ó cañada formada 
por los declives laterales que bajan de aquellos, presentando 
el suelo algunas desigualdades y hondonadas mas ó menos 
pronunciadas, seguidas siempre de hermosas llanuras. Entre 
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dichos montes descuellan sin dud.-i los mas principales del rei
no de Valencia, si se esceptúa el famoso l'enagolosa. l'or el 
N. levanta sn pico la grande sierra de Benicadell que se es
tiende en cord. por muchas leg. ; hacia el E. se ve la de A l -
mudaina no tan considerable; a lS. el monte Serrella colocado 
en el límite de este part. y Callosa de Ensarriá, como también 
Altana, y últiinamente por el O. la renombrada sierra Mariola 
que remata en una formidable punta llamada Moocabrer. Da-
riamos con gusto en este momento las descripciones y vistas 
de_todos estos montes, si con el fin de evitar repeticiones, no lo 
guardásemos para sus art. especiales donde remitimos al 
lector. 

En el radio que l imitan tan elevados muros se encuen
tran comprendidos, todo el condado de Conceníalna, la baro
nía do Planes y los valles de l'crpuncbént, Travadell y Ceta, 
aunque de eslo'último solo corresponde al part. la mitad y la 
otra al de Callosa de Ensarriá. En su lugar oportuno descri
bimos estos terrenos (V.); y ahora tomando en grupo todo 
el part . , y examinando en general la calidad del terreno, en
contramos que hacia la parte del N. y O. son las tierras are-
nisco-areillosas y cargadas de piedras, y á la parte del S. y E. 
calizo-gredosas y fondables: todjs ellas rinilen abundantes y 
variadas cosechas, mas bien que por la fertilidad del suelo, 
por los grandes cuidados é i iul. de aquellos hab. en el abono 
ile los campos, y en los innumerables canales y acequias de 
riego que han abierto para fertdizM' sus huertas con las aguas 
del r. .Mcoi) í V.), al que confluyen otros de menos considera
ción de! modo siguiente; el r. Alcoy entra en el part. por una 
garganla que deja la sierra Mairola corriendo de SO. á NE ; 
engruésale por la izq. el barranco denominado de Sort, y el 
r. Agres; y serpenteando por el centro del part. recibe por su 
der. el r. Ptnágui la con el que van ya contundidas las aguas 
del Ceta, luego abocan en él las que bajan por el barranco de 
la Encantada, que proviene de la baronía de Planes, saliendo 
del part. por el estrecho de Lorcha ó Lorja para ir á desaguar 
luego en el Mediterráneo porGandia. Las aguas del r. Pcná-
guila y su agregado Ceta se aprovechan en el riego de al
gunas .huertas en los pueblos de Alcoleeha, Penáguila, lie 
nilloha, Gorga, Cuatretondeta y otros pueblos; las del r. Alcoy 
después de entrar en el part. y antes de reunirse con el l'ena-

t ¡la, sirven solo á la huerta de Concentaina, y sus riegos de 
.Igar, üeniasent, Henideu y Calandria; pero después de uni

dos solo le proporcionan riegos Insignificantes, teniendo la v . 
otros mas principales que alimentan unas fuentes que brotan 
en su térm. y que toman el nombre de Realblanc, Alcofra, 
Fraga, Jovades y Alcudia. Cuando el r. s;de del térm. de 
Ciiiicentaina, da riego á los pueblos de Alquería, Benamer, 
Alcocer, Beniarres y Lorcha'. Él pueblo de Muro tiene tam
bién abundantes huertas regadas de fuentes sueltas que for
man los riegos de San Roque, Mausem, Palacio y Bracal, ó 
reunidos en el riach. de Agres de donde sale el riego de la 
Plana. El r. Alcoy, que es el mas caudaloso, es sm embargo 
vadeablc en casi todos los puntos: este y los demás r. y bar
rancos del territorio, se pasan de ordinario con puentes forma
dos de algunas vigas, cañas y tierra, que desaparecen á la 
menor avenida: tan solo hay un sólido puente de piedra so
bre el r. Penáguila á la entrada de Benilloba para dar paso al 
camino de la'misma. Por documentos ant. se sabe que en 
algún tiempo hubo una barca para el paso del r. Alcoy, 
quizas porque entonces fuera mas considerable: este y todos 
los demás r. anles ^presados tienen cu su curso diferentes 
molinos harineros, , j b . de papel y alguna que otra máquina 
para paños, dependientes de Alcoy, de donde son los capitales 
y la mayoría de la ind. 

Entre las muchísimas fuentes potables que brotan en todo 
el part. y que proporciona especialmente Mariola, solo en 
Benimarfull se encuentra una cuyas aguas son termales ó me
dicinales, de la clase de las sulfurosas, y apropósito para cu
rar herpes, enfermedades cutáneas é irritaciones delestómago: 
son diáfanas, de temperatura natural, pero de un sabor des
agradable. Los admirables efectos que desde su reciente des
cubrimiento han producido, y la mucha gente que de fuera 
eoBeurria para gozar de dichas ventajas, determinaron á su 
dueño construir un edificio, cuya descripción, asi como la de 
los baños, hicimos en el art. Benimarf t íU (baños de V . ) 

Caminos. Hallándose rodeado este part. de elevados y es 
cabrosos montes, apenas se ven algunos pequeños senderos y 
puertos muy quebrados como el de Todons, en Allana; Salem, 
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en Benicadell; Albaidacn sierra de Agullent, por donde pueda 
comunicarse con los demás pueblos que se hallan fuera de la 
comarca. Solo por el últ imo punto cruzan algunos carruages, 
pero con notable peligro y esposicion, no solo por lo descui
dado que se encuentra, sino por la naturaleza misma del ter
reno : este camino es el que desde Valencia se dirige por 
Concentaina y Alcoy á Alicante. Los demás del interior del 
part. son también de herradura, aunque en mejor estado. 

PRonucciONEs. T r i g o , maiz, misturas, aceite, vino , poca 
seda, l ino , judias, higos, pasas, uvas frescas, babas, alfalfa, 
frutas y hortalizas; sostiene el ganado sulicíenle para el abono 
de las tierras y surtido de las carnes; hay caza de conejos, 
liebres, perdices y otras aves menores , y pesca de barbos y 
anguilas en el t .A lcmj . 

Industr ia y comekcio. Los trabajos ¡i que se dedican en 
general los hab. del par t . , son los agrícolas, sin qne por eso se 
descuiden otros ramos de índ. bastante produclivos. En otro 
tiempo ocupábanse muchos, especialmente de Concentaina, 
en el hilado de la lana, para lo que se velan innumerables tor 
nos en medio de las calles , que es donde generalmente traba
jaban los vec.; pero el progreso de la maquinaria en Alcoy ha 
destruido esta ocupación, en la que se empleaban centenares 
de personas de ambos sexos. Quedan sin embargo , algunos 
telares de lienzos ordinarios, que abundan mas en la v. de 
Muro y se estrae regularmente para Andalucia. También sft 
encuentran algunas fáb. de aguardiente , otras de papel, algu
na que otra máquina de paños , que aunque de capitalistas de. 
Alcoy , como ya d i j imos, emplean bastantes jornaleros do 
Coneeníaina y otros pueblos ; diferentes molinos harineros y 
de aceite, elaborándose en Benilloba las mantas rayadas que 
á estilo árabe usan los naturales en vez de capas. Los jornales 
do braceros labradores son de 4 á 5 rs. diarios; los de una 
yunta de labor 15, y en los trabajos industriales se gana un 
jornal algo mayor. Se esporlan vinos y aceites , con cuyos ob
jetos se hacen buenas operaciones conierciales, vendiendo el 
primero á í rs. cántaro, y el segundo á 1-0 la a. en un año 
común : para Alcoy se estraen algunos granos, legumbres y 
verduras. Las importaciones, fuera del arroz, carnes y algar
robas, que se dan por pasto á las caballerías con preferencia 
á la cebada , son casi nulas; pues en general los prod. en este 
part. esceden á los consumos. 

Ferias y mercados. Se celebra una en la cap. del part. el 
día l.° de noviembre, apesar de que, en los almanaques se 1;» 
señala en 28 de octubre, en (pie seguramente fué establecida. 
Dura unos 8 días, y es bastante considerable el tráfico y espe
culaciones que se hacen , particularmente en ganado mular y 
géneros de ind. catalana; pues á mas de lo que se vende á los 
particulares , se proveen todos los eomerci.mtes del país. En 
algunos pueblos del part. hay mercados semanales, en los quo 
se venden lodo género de comestibles para el surtido del ve
cindario. 

Carácter , usos Y costumbres. Siendo labradores en su 
mayor pai te , su carácter es apacible y morigerado, y sus 
hábitos bastante sencillos: en los dias do trabajo se, hallan ocu-
pados en las labores del campo y la poca ind. que ya referi
mos ; pero en los festivos las giras y meriendas, algunas dan
zas propias del país, los fuegos artificiales y las corridas de 
nov illos y vacas en las fiestas que tienen los pueblos, cuando 
menos en el dia de sus patronos, dan solaz y distracción á los 
hab. El vestido es el general valenciano en as clases trabaja
doras ; pero las mas acomodadas siguen las modas de Valencia 
y Alicante, con cuyos vecinos tienen algún trato. 

Estadística cr iminal . Los acosados en este part. en el año 
1813 fueron 61 ; de ellos resultaron absuellos déla instancia», 
y libremente 3 ¡ penados presentes 47 , contumaces 0 , reinci-
dentes en el mismo delito 1 , y 2 en otro diferente en el inter
valo de 1 á 3 años. De los procesados 18 contaban de 10 á 20 
años de edad; 32 de 20 á 40 y 11 de 40 en adelante ; eran 
hombres 59 y mujeres 2 ; 33 solteros y 28 casados; l sabía 
leer, 2 leer y escribir y 5S carecían de toda instrucción; uno 
ejercía profesión científica o arte l iberal , y i;o artes mecá
nicas. 

En el mismo período se perpetraron 30 delitos do homicidio 
y de heridas, con 6 armas de fuego de uso licito y 2 de i l íc i to; 
4 armas blancas permitidas y t i prohibidas; G instrumentos 
contundentes y un instrumento ó medio no espresado. 

Como conclusión de este art. , según dijimos al principio, 
presentamos las noticias que aparecen en el siguiente. 
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CON 
CONCENTAINA (algunos escriben COCENTAINA): ant. 

condado de la prov. de Alicante, parí. jud . de su nombre: s i r . 
en las faldas orientales del Mar io la , teniendo al N. la montaña 
de BenicadM y al S. el térm. de Peñágulla , entre los cuales 
media un espacia de 2 horas, bien que se emplea mas tiempo 
en atravesarlo por las cuestas y profundos surcos que hay en 
las cercanins de los montes. Queda entre ellos una dilatada 
llanura donde se ven actualmente 10 pueblos denominados 
Concentaina, (cabeza del Condado), Muro, Alcocer de Planes, 
Alcudieta de Concentaina ó Alcudia, Alquería de Azuar , lie-
namer, O l a de Nuñez, Gayancs , Turballos y Alquería deis 
Capellans, de los cuales tienen la categoría de v. los dos pri
meros , de I. los 7 siguientes, y el ultimo de a ld . ; otras pob. 
hubo eu la ílorecienle época árabe llariaadas Beniasmeí, JicX-
n i f lo re t , JlcnUahcr , I'enella , Realblanc tj Real/rae , según 
asi consta en una cabrevacion ó reconocimiento que se hizo 
del sen. en favor de D. Gerónimo Ruiz de Corella en 1613 , en 
la que se decia que tales pueblos, que hoy han desaparecido 
complelamente, estaban ya arruinados, efecto sin duda do la 
lamentable y desastrosa espulsion de los moriscos. El TEimBHO 
no es en todas partes de igual fondo ni de la misma naturaleza: 
en unas es arcilloso con mezcla de guijo y rajas calizas que 
bajaron de 'os montes, y en otras de albaris que sigue muchas 
varas hacia el centro de la t ierra, bien que en algunos sitios 
apenas llega lo út i l á 1 1/2 pie por hallarse alli marga endu 
recida. Todo prospera en el condado menos el algarrobo: sus 
naturales han mejorado aquel precioso suelo eseavando minas 
de 1/2 hora de estension, y en partes á lüO palmos de profun
didad para conducir y aprovechar las aguas que corren por 
los r. Agres , Alcoy y Penágui la, que todos se confunden en 
el segundo, y arrancando peñas para formar campos en si
tios reputados inútiles; de modo que apenas queda inculta la 
tercera parte , esto es , la que pone obstáculos invencibles á la 
agricultura , como son los escarpados montes de Mar io la y 
Hcnicadel l , cuyas descripciones haremos en su lugar (V.) . 
Todos los pueblos del condado poseen huertas mas ó menos 
considerables, y varias fuentes que amenizan todo el recinto: 
las viñas, los olivos, las higueras y tal cual almendro, como 
también dilatados sembrados, ocupan el suelo que las aguas 
no pueden fecundar: las moreras, los frutales, los malees, 
alfalfas , trigos y hortalizas embellecen aquellas huertas llanas 
unas veces, otras en forma de gradería. Por todas partes se ve 
la ind. rural y la aplicación de aquellos colonos, dignos en 
otro tiempo de mejor suerte, porque recargados entonces de 
tributos señoriales, solo parece que trabajaban para llenar los 
cofres del señor: hizo este pactos onerosos con los nuevos co
lonos que remplazaron á los moriscos; quedó mucho inculto 
por parecer incapaz de cul t ivo, y llegando la pasada y la ac 
tual generación mas industriosas y mas necesitadas que las 
precedentes, redujeron á huertas los eriales y sitios pedrego
sos, taladraron cerros, allanaron cuestas, buscaron aguas á 
fuerza de trabajos y abrieron canales para conducirlas , cre
yéndose libres de los tr ibutos, que solo parece debiau adeudar 
¡as tierras en estado de fructificar al tiempo del convenio; pero 
engañados en sus cálculos, pagaban tanr.bien de aquello que 
empezó á tener valor en sus macos, lo cual les desalentaba en 
perjuicio de la agricultura y del Estado. Añádase á esto que el 
labrador nótenla alli l ibt r tad de arrancar y plantar los árbo-
que mas le acomodaban , y por consiguienle no podia muchas 
veces variar de producciones. Asi es que aunque el suelo daba 
ricas y abundantes cosechas, y los naturales trabajaban con 
tesón, apenas hubieran podido subsistir sin el recurso de las 
fábricas de Alcoy, Concentaina y Muro. Afortunadamente han 
cesado de pagarse desde 1812 los referidos derechos señoriales 
desde cuya época ha vuelto á reponerse asombrosamente aquel 
cuerpo, robusto y bien nutrido en tiempo de los árabes, y 
que habla quedado reducido á un deplorable esqueleto. Este 
condado corresponde en la actualidad al señor duque de Me-
dinaceli. 

CONCEPCIÓN : cast. arruinado dentro de la plaza de Car-
tajena (V.) en la prov. de Murcia. 

CONCEPCIÓN (antes qui ta pel lejos) : 1. desaparecido en 
la prov. de Murcia, térm. y part. j ud . de Cartajena. Era un 
barrio estramuros de la plaza, inmediato á la puerta de Ma
drid , que se despobló por las intermitentes que producía el 
Almajar. -

CONCEPCIÓN (cas. y huer ta de l a ) : en la prov. de Gra
nada , part. j ud . y térm. jur isd. de Santafé. 
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CONCEPCIÓN DE ALMURAD1EL: (V. Almüiiadiel.) 
CONCEPCIÓN' ( l a ) : ermita en la prov. de Cuenca, part. 

j ud . de Tarancon, térin. jur isd. de Almendros. Desde este 
hermoso sitio se descubre mucho terreno por todos lados y se 
distinguen sobro 20 poblaciones. 

GONCES: I. en la prov. de la Corana, ayunt. de Fene y 
felig-. de San Salvador de Fene (V.). POBL. : 12 vcc. y 36 alm. 

CONCIC1RO: barrio en la prov. de Orense , ayunt. de 
Guinzo de Limia y felig. de Sin Salvador de Parada (V . ) . 
poní..: 16 vec. y 80 almas. 

CONCILIO: ald. en la prov. de Huesca (1), part. jud . , adm. 
de rent. y dlóc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza y 
ayunt. de Rlglos: s i t . en un llano combalido en especial por el 
viento N.: su clima es frió y sano , aunque propenso á calen
turas. Tiene 6 casas con ale. p.; ig l . aneja á la de Aturil lo de 
Gallego: en las afueras hay una fuente de la ¡pie se surten los 
vec. Confina el t k r h , (V. Riglos.) El tekkeno es cenagoso; ca
minos el principal de Huesca a Cinco Villas ; los demás son lo
cales: la coi\i\ksposdisncia se recibe por balljero de Ayerbe. 
piion.: t r i go , cebada y v ino, cria ganado lanar, caza de per
dices y conejos, comercio: osportacion de vino. pobl. : 3 vec. 
de catastro, 39 alm, cont r . : 956 rs. vn. y 19 mrs. 

CONCUD: 1. con ayunt. en la p rov . , part. j u d . , adm. de 
rent. y dióc. de Teruel (1 leg ) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza 
(27): s u . al NO de la cap. entre la carretera de Zaragoza y r. 
Alfambra; es combalido de Indos los vientos con clima templa-
doy sano. Tiene 128 casas de regular construcción, escuela de 
instrucción primaria sin dotación fija, i g l . parr. servida 
por 1 cura cuya vacante se provee en concurso general. 
A 3/4 de horade la pobl. se encuentra el famoso cementerio 
de huesos petrificados, digno por cierto de llamar la atención 
de los hombres sabios: se dice ser restos do los infortunados 
que fueron víctimas en la batalla dada por los romanos contra 
los celtiveros mandados por los generales Budos y Besacides. 
A 1/í de hora del I. existe un hermoso paseo de álamos blan
cos. Confina el té rm. con los de Teruel , Cande , Celadas y 
Carretera de Zaragoza. El t e r reno es de buena calidad, ferti
lizado en parle por las aguas del r iach. de Cande, parte plan
tado de viñas, y el resto, monte poblado de carrascos, cami
nos: á escepcion de la citadada carretera de Zaragoza que pasa 
por el estremo del térm., son locales: el correo se recibe déla 
cap. por ballgcro. p rod . : cereales de toda especie, cáñamos, 
linos , legumbres, hortalizas y vinos, ind. : fabricación de al 
pargatas y yeso, pobl.: 66 v e c , 236 alm. cap. imp. ; 37,218 
rs. vn . 

CONCHA: ald. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Cesu-
Uas y felig. de San Pedro de ¡Santón. (V.) 

CONCHA: hermoso cortijo en la prov. de Málaga, part. 
jud . y térm. jur isd. de Velez Málaga. 

CONCHA vulgo COLCHA : 1. con ayuut. en la prov. de 
Guadalajara (19 leg.), part. j ud . de Molina (3 1/2), aud. terr. 
de Madrid (28), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza 
(9): s ir . al pie de un cerro, llamado San Cristóbal; su CUMA 
es sano aunque f r i ó : tiene 86 casas: la de ayunt . , con sala 
de sesiones, granero para el pósito, cárcel y carnicería; es
cuela de instrucción primaria concurrida por unos 50 alumnos 
de ambos sexos á cargo de un maestro, sacristán y secretarlo 
de ayunt . , dotado con unas iO fan. de trigo y 320 rs. por to
dos conceptos; una posada pública perteneciente á los propios 
y una ig l . parr. (San Juan Bautista) matriz de la de Anchuela 
del Campo, servida por un cura de provisión real y ordina
ria en concurso; el edif icio, construido en 16*70 á espensas 
del I l lmo. Sr. D. Bartolomé Ricova , ob. de Sigúenza y antes 
cura de Concha , es de solida construcción, de piedra sillería, 
y en su tórrese encuentra el reloj público; fuera déla pobl. 
e inmediato á las casas, hay un pozo de buen agua, que pro
vee al vecindario para beber y demás usos domésticos : confi
na el térm. N. A mayas y Labros; E. Hinojosa y Tartanedo; 
S. Pardos, y O. Estables ; dentro de él se encuentran varios 
manantiales, las ermitas de la Asunción, San Roque y la So
ledad, y los desp. de Campo de la Torre y Chilluentes, conser
vándose en el últ imo la ig l . que fué su parr. , dedicada á San 
Vicente; contiguo á ella un lienzo de una ant. y fuerte torre, 
y en varias direcciones, restos de edificios: el te r reno es que
brado y pedregoso, todo de secano , con algunos trozos pobla
dos de sabinas de mala calidad, y otras matas bajas, y una 
deh. con arbolado de roble, encina, enebros y sabinas: hay 
canteras de jaspe encarnado y amarillo y de pedernal de la 
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mejor clase, caminos: los locales de herradura y ásperos, la 
ani . carretera de Madrid á Zaragoza, en mal estado, otro car
r i l que enUzando coa la misma carretera conduce por Molina 
á Teruel y Valencia , y otra vereda de herradura que por ser 
mas breve que la carretera acostumbran tomar los arrieros. 
coa«BO: se recilje y despacha en la adm. de Molina por un 
(•artero. paoD.: I r i s o , centeno, cebada, avena, guisantes, 
guijas, garbanzos, lenteias y yeros; cria ganado lanar, cabrio, 
mular , asnal y de cerda , abundante caza de perdices y co
nejos, ind. : la agrícola , algunos telares ile lienzos ordinarios 
y lana, y varios de los oficios mas indispensables, comercio: 
la esporiacion de frutos sobrantes, ganado y lana, é importa
ción de los art. de primera necesidad de que carecen, pobl. : 
VJ v e c , 1G5alm.cap. prod.: 840,500rs. w i ' . : 07,210. comí1,. 
. • ! ,5n. presupuesto municipal 1,200 rs., se cubre con los pro
ductos de pastos v lenas perdidas de la deh. con parte de los 
alquileres de la posada púbioay el déficit por reparto vecinal. 

COXCIIA ( l a ) : cabañal en 'la prov. de Santander, part. 
j nd . de Villacarriedo; corresponde á la v . de San Roque de 
lliomiera. s i t . en una cuesta cubierta de nieves la mayor 
parle del invierno: comprende 2 cabaüas con sus prados cer
rados en ani l lo, hábil idas todo el año. 

CONCHA (i.a): 1. en la prov . , part. j ud . y dióe. de Santan
der (2 1,2 leg.), and. terr. y c g. do Burgos (28), ayunt. de 
Villaescusa: s i t . eu el centro del valle de este nombre á la tai-
da del monte de Cabarga ; está resguardado de lodos los vien
tos , y su cuma es sauo. Tiene 30 casas ; la del concejo , es-
roeja do primeras letras dotada con 147 ducados , á que asis-
t.ea sobre 50 niños de ambos sexos ; ig l . parr. (San Pedro y 
San Félix), servida por un cura, cementerio y 4 luentes de 
buenas aguas para el eonsurao del vecindario. Conl'ma el 
tk i im. N.'Cabarecno y Sobarzo ; E. Liaño; S. Obregori, y q . 
uu brazo de mar que" viene de Santander. El t e r reno es de 
Iraeua calidad, participa de monte y llano ; aqacl cubierto de 
r ibles y otros arbustos que dan la suficiente leña para el con
sumo , y de viñedo y otras producciones iguales á las que se 
dan cv. el ú l t imo: solo un arroyo que se forma de varias fuen
tes , cuyas aguas mueven en el invierno las máquinas de 5 
molinos, fertiliza el terreno. Los caminos locales; recibe la 
cOBRiíspoNDENCiA deSanlantlcr. proh. : chacolí de muy buena 
calidad , maiz, t r i go , legumbres , hortaliza y algunas frutas; 
cria gauailo de todas clases ; caza de varios animales, y pesca 
de sordas y otros peces, ind. v comercio: los 5 molinos de 
que se ha hecho mérito , insuíicieiites para el abasto del pue
blo por estar parados todo el verano ; so estrao chacolí para 
1* c. de Santander , su calidad es tan buena que ha Ib-gado á 
confundirse con el vino de Burdeos, poiü,.: 44 vec., 200 alm. 
con t r . con el avuut. 

CONCHADAS : ald. en la prov. de la Corona , ayunt. de 
Mellid , y fcüg. da San Julián de Zas de Rey. pobl . : 2 v«e., 
14 almas. 

CONCHADOS ! 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deBegonte, 
y felis de Sla. María de SaaveJra. pobl . : 4 vec. , 20 almas. 

CONCHAR: 1. con ayunt. en la p rov . , dióc. , aud. lerr. y 
c. g. de Granada (4 leg.), parí. j ud . de Orviga (4), srr. eu una 
pequeña l lanura, entre cuatro cerros que le dominan ; cuma 
ordinariamente templado á veces f r ío , y muy azotado de los 
vientos, pero sano ; padeciéndose mas comunmente fiebres in-
ti.'rmites. Tiene 1 U casas viejas, de mala construcción y de 
dos pisos en lo general; calles irregulares, estrechas sin em
pedrar y de mal piso, una plaza cuadrada en el estremo N. 
donde está la i g l . ; escuela de primera enseñanza para niños, 
dotada con ián rs. de los fondos municipales, á la que con
curren 15 alumnos; ig l . parr. (SanPedro), de una nave, soli
da , de estilo moderno , siendo el curato de entrada, servido 
por el párroco, sacristán y acólitos ; y por ú l t imo, una fuente 
de agua potable. Confina el té rm. N. con el deCosvijar; E. 
Durcal ; S. Salcres, y O. Albuñuelas, y los confines distan 3 / i 
leg. por lodos lados: el te r reno aunque no tiene de llano mas 
de lo que ocupa la población, se compone de lomas y caña
das un tanto apacibles; lo roturado asciende á 300 marjales 
do riego de segunda y tercera clase , que es lo que compono 
su vega, y 190 fai i . de secano de tercera ; lo que está sin ro
turar son pedrizas. El r. de Durca l pasa hacia el SO., fert i l i 
zando las sierras de sus márg . ; y el arroyo del Alcázar no se 
utiliza para el riego. Los caminos de comunicación con los 
pueblos inmediatos , son de herradura y malos : la corres-
BONDENCIA se recibe de la estafeta de Padul. prod.: tr igo, ceba-
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da, maiz, aceite y v ino; muy corto ganado de labor, mu . : la 
principal después de la agrícola , es el laboreo del esparlo en 
plei ta, sogas y buenos afelpados de colores; un molino har i 
nero con 2 piedras, impulsadas por agua, y otro de aceite de 
una viga arábiga movida por bestia. Se esporlan sobre 2,000 
a. de uvas llamadas ataubies , y á Granada el esparlo elabo
rado, poní..: loo vec. , 454 alm. cap. proh. : 1.984,250 rs. 
me.: 81,070. CONTO.: 8,222. El prescpcesto mimcipai. ascien
de á 4,000 rs. y se cubre por repartimiento vecinal. 

CONCHAS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt de Llaues y 
felig. de San Sebastian de la Borbolla (V. ) . pob l . : 2 vec. y 
10 almas. 

CONCHAS DEL EBRO : dos escarpados y elevadísimos pe
ñascos que despremliéndose del Pirineo , vienen á formar en 
la prov. de Ala\ 'a, part. j ud , de Laguardia, la gran boca por 
donde el espresado r. sale á las llanuras de la Rioja. (V. Bi-
l i b i o ; . 

CONCHAS (las.) : grandes peñascos en la prov. de Logroño 
y Álava, s i r . á una y otra oril la del r. Ebro , parecen abier
tos apropúsito para dar paso á las aguas ; la piedra es dura y 
consistente en tales términos, que no se presta con facilidad 
a! pul imento: toda la oril la der. corresponde a l a j u r i s d . de 
l l a ro , conservando mucha celebridad y Hombradía por haber 
conservado agua-: en tiempo de muchisinia escasez para los 
hab. do este país y el de otros mas lejanos, que veniau á pro
veerse para socorrer sus necesidades. La principal celebridad 
de este sitio , se debe sin duda á la cueva y ermita que tiene 
en su cúspide sobre el mencionado r., en la que se cuenta pia
dosamente hizo penitencia San felices , patrón de la v. de lla
r o : á oslas alturas de la paiieder. del r. se las llama Jiibilio, 
Bibil is ó Bis i lahinm, cuyo'u'rm. fué concedido á la espresa
da v . , cuando se la concediij su caria-puebla. Las conchas de 
la ori l la izq. pertenecen á la prov. de Álava, part. jud . de Sa-
linasde Aíiana , y por este punto inmediato al r. , fué necesa
rio corlar el estremo de la piedra como 3 ó 4 varas, para faci
litar la coinunicacion de las 2 prov. espresadas , abriendo una 
carretera al efecto y construyendo uu fuerte antepecho para 
contener que el ímpetu de las aguas la obstruyeran: sin em
bargo , algunas veces diclias aguas suben mas altas que el d i 
que destinado á defenderla, y en este caso la diada carretela 
se inunda y se haco iulraiisítahle para muchos días, hasta que 
desaparecen aquellas. Se conserva la tradición de que sobre 
este costado izq. , ha existido un cast. en tiempo de las guer
ras de Navarra y Castilla , debida acaso á las ruinas (¡ue ac
tualmente todavía se advierten. 

CONCMEL : cas. en la prov. de Albacete, part. j u d . de Al-
caráz , lérm. jur isd. de Ballestero. 

CONCIiEL: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (8 leg.), 
part. jud . y adm. de renl. de Barbastro ( 3 ) , dióc. de Léri
da (8) , aud. lerr. y c. g. de Zaragoza (10J: srr. en un llano á 
la der. del r. Ciuca: es combatido en especial por el viento N.; 
su clima es templado, y aunque sano , propenso á tercianas. 
Tiene 20 casas, uu cast. llamado do los Moros; ig l . parr. 
: Sta, María Magdalena) y cementerio contiguo á la misma Con
fina el térm.^N. con Selguaí 1 2 leg.); E. con el r. Cínca y térm. 
do Monzón ; S. con Pomar (1/2), y O. con Mnneima (1,). El 
te r reno es muy fér t i l ; 140fan. fertilizadas por las aguas del 
Cinca , y el reslante secano , plantado de olivos, caminos : son 
locales; el correo se recibe do Monzón por balijero. prod.: 
granos, legumbres y aceite, pesca de varias clases, ino. : un 
molino harinero y otro aceitero, comercio: esporiacion de 
aceite é importación de otros art. Tiene 15 vec. , 101 alm. que 
se ocupan en la aiíricullura. con t r . : 4,145 rs. 3 mrs. 

CONCHIDO : ald. en la prov. de la Co ruñ i , ayunt. de San 
Pedro deOutes v felig. de Sta. María de yííí/mc;. (V.) 

CONCHILLOS: I. conayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g, 
de Zaragoza (14 leg.) , part. j n d . , adm. de rent. y dióc. de 
Tarazona (1/2) : s i t . en un repecho de dicha c. de Tarazona, 
combatido de lodos los vientos, disfruta de clima sano y tem
plado. Tiene 55 casas inclusa la munic ipal ; escuela de niños 
concurrida por 25 alumnos; ig l . parr. y cementerio si l . 
en paraje ventilado. Confina el té rm. con los de Tarazona y 
vior las: el te r reno es de buena calidad, fertilizado parte por 
las acequias de Orho, Cercos y Magallonciel, le cruza un bar-
rauco sin nombre. Los caminos son lócalos : el correo se reci
bo por particulares, de Tarazona. proo. : t r i go , lino , cáñamo, 
legumbres , hortalizas y vino, oobi..: 83 vec., 251 almas, cap. 
imp. : 420,424 rs. con t r . : 4,442 rs. vn . 
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CONCHOÜSO : cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Pe- , 

reiro de Aguiar y felig. de Sta. María de Melius. (V.) 
CONCIIOUSC): ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Bobo-

rásy M i s . de San Pedro de Brüts . (V.) 
CONCIIÜELA: desp. en la prov. de Guadalajara, part. j ud . 

dePastrana, térra, jur isd. de Almoguera : srr. en un cerro 
sobre el que aun se encuentran algunos cimientos y ruinas de 
casas: al pie de dicho cerro brota una fuente de buenas aguas 
de las que se forma un arroyuelo que proveed la v. de Albares 
liara beber y demás usos: confina el tiíhm. N. Pozo de Olmo-
guera; E. Albares; S. Mondejar, y O. Fuenlenovilla: el t e r 
reno , cultivado porlos veo. de Mondejar y Fuentenovilla, es 
montuoso, de secano y poco fér t i l ; abraza unas 1,900 fan. de 
las cuales loo son de primeraclase,(iOO de segunda'y 800 de 
tercera, lo restante se halla inculto y destinado á pastos; pasa 
por el térra, una cañada ó paso de ganados merinos quo diri je 
á las sierras de Soria, moi ) . : cereales, en particular el trigo, 
y yerbas de pasto. 

CONCHÜELA DE ZORITA: desp. en la prov. de Guadalaja
ra , part. jud. de Pastrana , térra, jur isd. de Euente-laencina; 
corresponde á la orden de Calatrava, encomienda de Zorita; 
las tierras puestas en cultivo endichodesp., pagan anualmen
te á la mesa maestral de la repetida encomienda 108 fan. de 
tr igo y 400 rs. en metálico. 

CONDADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
felig. de Sta. Mana de Carball ido. pobl . : 3 vec., 14 almas. 

CONDADO: 1. en la prov . , dióc., aud. terr. y c. g. de Bur-
gos('12 leg. ) , part. j ud . de Villarcayo (3 ) , y ayunt. de Almi-
ne: siT. parte en llano y parte sobre peñasco; está combatido 
por los vientos; su clima es benigno y las enfermedades mas 
comunes son pulraonias, reumas y calenturas. Componese de 
70 casas sumamente deterioradas y de una fabricación de mal 
gusto, divididas en 2 barrios llamados Sarrio Grande ó de San 
Pedro Apóstol, y Barrio Pequeño; hay una escuela concurri-
ila por alumnos de ambos sexos, cuyo maestro no tiene otra 
dotación que la asignada por los padres de estos, la cual es 
muy mezquina; en cada uno de dichos barrios hay ig l . pan1., 
la del priraero dedicada á la Natividad de Ntra. Sra. y la del 
segundo á San Pedro, ambas servidas por un solo cura que va 
alternando en ellas los dias festivos para celebrar la nvsa; el 
curato so provee mediante concurso entre los hijos patrimo
niales; en el interior del pueblo se hallan 2 fuentes y en el 
campo varios manantiales poco abundantes, á escepcion de 
uno que nace entre peñascos, á la falda de un monte contiguo 
á la orilla del r. Ebro, arrojando un caudal de agua tan gran
de que escita la admiración de cuantos lo contemplan, tenien
do ademas aquella la notable particularidad de ser fresca en 
verano y templada en invierno. Confina el toim. N. con el r. 
Ebro; E. Cereceda; SO. Herrera, y NO. Arroyo y Población. 
El tkiuuíno participa de monte y llano y es de primera, segun
da y tercera calidad ; hay un monte escasamente, poblado de 
robles, encinas y arbustos, caminos: el que dirije á Soucillo 
y á Sta. Mnria de Cubo. COBBBOS : la correspondencia se reci
be de Villarcayo por cada interesado, prod : t r i go , cebada, 
habas, t i tos, garbanzos, jud ias, nabos , patatas , veros, ave
na , arbejas, cerezas y guindas; ganado lanar, cabrio, asnal 
y vacuno; caza de perdices y pesca de barbos, truchas y an
guilas ; la mayor cosecha es la del t r igo , cebada y habas. 
pob l . : 10 v e c , 00 alm. cap. ppop.: 391Í320 rs. imp.; 33,383. 

CONDADO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda 
y felig. de San Pedro de Torre. (V . ; 

CONDADO : ald. en la prov. do Orense , ayunt. de Pereiro 
de Aguiar v felig. de Sta. Maria de Helias. (V.) 

CONDADO: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de San Ci-
prian dp Viñas y felig. de San Andrés de l iante. (V.) 

CONDADO: í. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Catoy-
ra y fel ig. de San Mamed de Abalo. (V.) 

CONDADO (San Estébande): felig. en la prov, y dioc. de 
Oviedo (6 leg.), part. j ud . y a y u n l . d e la Pola de Labiana 
(1/2): s i t . á la der. del r. N a l o n , en las faldas de unos mon
tes de aprovechamiento común á varios pueblos limítrofes. 
Ea combaten todos los vientos, y el clima es bastante sano. 
Tiene unas 170 casas de mediana fáb. , distribuidas en el 1. 
de su nombre ven los de Aldea, Perrero, Sabiera, Rebella y 
Yoyores. La ig l . parr. dedicada á San Esteban, está servida 
por un cura de ingreso y de patronato rea!; y se halla á 1/8 
leg. N. del pueblo de Condado, en un vallecito fertilizado por 
un riach. que nace en el monte de Peñamayor , y confluye en 
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el mencionado r. Nalon. Confína el té rm. N. el espresado 
monte; E. Sobrescovio; S. Lor io , y O. la Pola. El te r reno 
participa de raonte y l lano, y es de'buena calidad. En varios 
puntos se eneuentraa vestigios de antigüedades. Los caminos, 
son locales y en mediano estado: el correo se recibe en la 
cap. del part. y ayunt. proo. : cereales, legumbres, hortali-
z is , algunas frutas , leña y pastos; con los cuales mantiene 
ganado vacuno, do cerda, lanar y cabrio; hay caza y pesca 
de varias especies. i \ n . : la agricultura y molinos harineros. 
POBL.: 170 v e c , 500 aira, con t r . eon su ayunt. (V.) 

CONDADO (Sta. Mar ía ; : felig. en la prov. de Orense 
(fi leg.) , part. jud. de Bande (4 1 2) , dioc. null ius pertene
ciente á la orden de San Juan, ayunt. de Padrenda (1/2): s i t . 
á la izq. del r. M iño , en terreno quebrada, combatido prinei-
pálmente por los aires del N. y O.: el cuma es bastante sano. 
Tiene 80 casas en el I. de su nombre y en el de Sa ; y una es-
cuelade primeras letras frecuentada por 25niños, cuyoraacs-
tro percibe desueldo 1,100 rs. La igl . parr. , con el titulo de 
Sta. Maria del Hospital, está servida por un cura de provisión 
ecl. Confina el ti;;rm. N. felig, de Trada; E. r'. Miño; S. felig. 
de Desteriz, y O. la de Crespos. El j e r r e n o , aunque desígfial 
y montuoso, es bastante fér t i l ; le baña en parte el r. denomi
nado Troncoso ó úe Pílenle-Raijas -fla parte inculta escasea 
de arbolado. Los caminos conducen á las fe'ig. inmediatas: el 
correo se recibe de, Orense una vez á la semana por balijero. 
PRon.: centeno, maíz, v ino, l ino , legumbres; hortaliza, f ru 
tas y leña; sostiene ganado vacuno y lanar; hay caza y pesca 
de varias especies, pobl. : 72 v e c , 300 alm. con t r . con su 
ayunt. (V.) 

CONDADO DE CASTILNOVO: v . con ayunt. de la prov. y 
dioc deSegovia Í8 l e g . \ part. j ud . de Sepútveda (1), aud. 
terr. y c. g. de Madrid (19). s i t . eu un hermoso llano ; la 
combaten los vientos E. y O. , y su clima es propenso á ca 
lenturas. Tiene IOS casas de inferior construcción , divididas 
en l barrios llamados Villafranca , Torrecilla , La Nava y 
Valdezad, este último en un hondo á 1/2 leg. de los otros; en
tre Villafranca y Valdezad existe un cast. de! duque de Frías 
en el que hay un administrador para encerrar las muchas 
rentas que tiene en este país, y junto á él existe una alameda 
y un molino de propiedad de dicho señor duque : hay casa de 
avunt. que sirve de cárcel, o fuentes, escuela de mstroecion 
primaría eoraun á arabos sexos , á cargo de un maestro eon 
la dotación de700 rs. , a la que concurren unos 30 alumnos, y 
una igl . parr. (Ntra. Sra. de la Serna), servida por un párr., 
cuyo curato es de segundo ascenso y de provisión real v or
dinar ia; hay otra ig ! . en el barrio de Valdezad (Sta. Cristi
na), una ermita en el de Torrecilla (San Bartolomé), y otra 
en el de La Nava ('San Juan); el cementerio se halla en para-
ge que no ofende la salud pública : fuera del pueblo se en
cuentran las ruinas de la antigua ig l . parroquial. Confína el 
té rm. N. Sepúlveda; E. Perorubio; S. Castroserna de Abajo y 
Valleruela de Sepúlveda , y O. San Pedro de Gaillos y Con
suegra ; le atraviesa un arroyo llamado Castroserna, el que 
da impulso con sus aguas á un molino harinero ; inmediato 
al molino tiene un puente de madera; comprende los desp. de 
Ortoya, Ortoyuela y Casa-sola. El te r reno es de buena cali-
d id : hay un monte pequeño , un pinar y un espinar algo 
poblado, caminos: los de pueblo á pueblo, en regular estado. 
CORREOS : se recibpn de Sepúlveda , por encargo de los parti
culares, prod. : trigo , reliada, centeno, algarrobas , garban
zos , patatas y legumbres , su mayor cosecha es de trigo y 
centeno , mantiene ganado lanar , vacuno y mular ¡ cria caza 
de liebres, conejos y perdices; hay pesca menor y algún 
cangrejo, ind. : la aerícola, comercio : esportacion de lo so
brante, pobl . : 109 1/2 v e c , 392 alm. c\!>. me. 109,414 rs. 
con t r . según el cálculo general de la prov. 20'72 por too. E l 
presupuesto municipal asciende á 1,108 rs. con G mrs., y se 
cubre por reparto vecinal. 

CONDADOS: 1. en la prov. de, la Coruña, ayunt. de las 
Soraozas y felig. de Sta. María de Jiccemel. (V.) 

CONDAL : acequia en la prov. y part. jud. de Barcelona. Es 
famosa por su antigüedad , que data de la época de los roma
nos , y por la util idad que sus aguas proporcionan al pais: evi
taremos inútiles repeticiones, habiendo hablado de ella ente
ramente en el art. part. j ud . de Barcelona. {V.) 

CONDARCO : l . en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi l lav i -
• ciosa y felig. de San Martín de Tcrnin. (V.") 
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CONDE: arroyo en la prov. de Málaga , part. j ud . y térm. 

iurisd. de Eslepona. 
CONDE : 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y 

M i s . de San Mateo de Trasancos. (V.) 
CONDK-1, en la prov. de la Coruíia, ayunt. de Villarmayor 

y felig. de San Pedro de Vi l larmayor (V.). pobl. : 1 vec. y 
5;dm. . . . 

CO\DE(M.nE\ del) : desp. y deh., encomienda en la prov. 
part iud. y térm. de Badajoz: la s i t . topográfica de la pobl. 
no puede asegurarse, aunque es probable que fuese a orillas 
del Guadiana, junto á las ruinas de la ermita que todavía 
se conservan : esta ermita fué destruida en la guerra de la In
dependencia, se hallaba en el cuarto del carr i l , camino de 
Lobon , junto al citado r., y se llamó Nl.-a. Sra. de la Ribera 
v S l a María de la Rehierta: la pobl, tenia también el nom-
Isre de Sta. Maria de la Ribera, que tomó sin iluda de la ad
vocación de la ermita, y raasgeneralmenle 4Wea del Conde 
por el de la deh. en que se encontraba: se lia creido por algu
nos que esta ald. habió pertenecido á los caballeros Templa
rios mas de esta opinión no hay documento que pueda con
firmarla ; lo q u e K sabe positivamente es, que por una sen
tencia pronunciada por el juez metropolitano do Salamanca, 
fecha 23 de febrero de 1457 , resulta que había sido y era aid. 
del cabo de Badajoz. La deh. se estiende 1 leg. de E. a O., y 
1/2 de N á S comprendiendo 3,468 fan. de marco real , se-
eun medida hecha por los años 1808 al 1809 de orden de los 
ayunt. de Mérida y Badajoz : está dividida en 11 millares de 
tierra que comprenden 20,000 encinas, hallándose 1/3 sin ar
bolado : su tebbeno es de los mejores del país para pasto y 
labor , todo llano y de buen piso , pues aunque hay algunas 
desigualdades ó pequeños cerros, no alteran la esencia del 
suelo. Atraviesa por ella la carretera general de Badajoz á 
Madrid, v la riegan 2 riveras: la que llaman Antrusverde, en
tra en la deb. por el S. para desembocar en el r. Guadiana, 
sirviéndole este r. de linde en esta parte: el Antrús tiene un 
bonito puente de piedra de 3 arcos; por el E. le sirve también 
de linde la rivera Guada j i r a con otro bonito puente de piedra 
de 3 oíos y que desagua también al N. en el Guadiana. 
prod. : tr igo , cebada , avena , centeno, habas y garbanzos: 
se mantiene ganado lanar, cabrio , vacuno, yeguar y de 
cerda. Esta deh. parece que empezó á ser propiedad particu
lar por donación del rey D. Juan el I , mas esto no puede ase
gurarse • en el día pertenece al Sr. duque de Osuna como po
seedor del estado deBenavente, cuya casa adquirió la pro
piedad en 31 de octubre de 1550, en v i r tud de venta real he
cha por los condes de Monterrey , á quienes entonces perte
necía , con iurisd. civil y c r imina l , alta y baja , teniendo en 
la deh. alcaide , prisión y demás atributos de justicia que han 
cesado como era justo. 

COXD1DE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salce
da y felig. de San Jorge de Salceda. (V.) 

CONDELLE: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Cas
tro Caldelas y felig. de San Pedro de Alais (V.). pobl : 7 vec. 
y 34 alm. 

CONDEMIOS DE ABAJO : I. con ayunt. en la prov. de 
Guadalajara (12 leg.), part. j ud . de, Atienza ( í ) , aud. terr de 
Madrid (20). c. g. de Castilla la Nueva, dioc. de Siguenza (8). 
s i t . en un hondo, con cuma frió y húmedo , las enfermeda
des mas comunes son fiebres intermitentes y reumas. Tiene 
30 casas , la de ayunt. con cárcel, escuela de instrucción pr i 
maría concurrida por 15 alumnos, á cargo de un maestro, 
sacristán y secretario de ayunt. , dolado con 600 rs. ; una 
fuente de buenas aguas que provee al vecindario para beber 
y demás usos domrsticos , y una igl. parr. (La Natividad de 
Ntra. Sra.) aneja de la deCondemios de Arriba. Confina el 
t i í rm. N. Aldeanueva , E. Campisabalos ; S. Albendiego , y 
O. Condemios de Arr.iba ; dentro de él se encuentran varios 
manantiales: el te r reno es de mediana calidad y comprende 
un monte pinar bien poblado, caminos : los locales y uno q'ie 
dirige á Atienza. cor reo , se recibe y despacha los miércoles 
en la administración de Atienza por un cartero, prod. : t r i 
go , cebada, centeno , avena, patatas, maderas de construc
ción y pastos ; cria ganado lanar, cabrio y vacuno : caza de 
liebres y perdices, ikd . : la agrícola, y el corte y aserrado de 
maderas, comercio : esportacion de maderas para Alcalá, Ma
dr id y otros puntos, é importación de los artículos que fal- j 
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tan. pobi,. : 36 vec.,'220 aím. cap. p rod . : 802,200 rs. imp.: 

45,200. con t r . : 2,156. presupuesto municipal : 600 rs . , se 
cubre por reparto entre los vec. 

CONDEMIOS DE ARBIBA : I. con avunt. en la prov. d» 
Guadalajara (12 leg.), part. j ud . de Atienza (4), aud. terr. de. 
Madrid (20), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza ^8). 
s i t . en una hondonada, con clima frió y propenso á tercia
nas y dolores reumáticos : tiene 75 casas , la de ayunt. con; 
cárcel, escuela de instrucción primaria concurrida por 30i 
alumnos, bajo la dirección de un maestro , sacristán y secre
tario de ayunt., dolado por el primer cargo con 300 rs. y por 
los otros dos con 4 celemines de trigo común que paga cada 
vec ; hay una fuente de buenas aguas que provee al vecinda
rio para beber y demás usos domésticos, y "na igl . parr. 
(San Vicente Márt i r ) , matriz de la de Condemios de Abajo, 
servida por un cura párr. de provisión real y ordinaria. Conli-
na el té rm. N. Campisabalos; E. Aldeanueva y Lahuerce; S. 
Condemios de Abajo , y O. Galve.; dentro de él se cncuenlran 
varios manantiales y una ermita (La Soledad); el teri i i íko es 
de mediana calidad; le fertiliza un pequeño arroyuelo que 
desagua en el Bornova; comprende un estenso y bien poblado 
pinar, caminos ; los locales y los que dirigen á Atienza y 
Cogolludo, en mediano estado, correo : se recibe y despacha 
los miércoles en la adm. de Atienza por un cartero, proo.: 
trigo , centeno , cebada , avena y patatas ; cria ganado lanar 
merino y churro , cabrio y vacuno; caza de liebres , algunos 
javalies y corzos , y en el arroyo pc-ca de truchas, i kd . : la 
agrícola'y la carreteria. comercio : esportacion de ganados y 
maderas, ó importación de los artículos que faltan, po r l . : 
56 vec., 190 alm. CAP. prod. : 1.036,250 rs. imp. : 74,900 rs. 
c o n t r . : 3,987. presupuesto municipal: 1,200 rs . , se cubre 
por reparto entre los vec. 

CONDES: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-
morto y felig. de San Pedro de Corneda. pobl. : 4 vecinos y 
19 almas. 

COMDES : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Pedro de Soandre.s. (V.) 

CONDES : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Padrón 
y felig. de Sta. Maria de j&Vton. (V.) 

CONDES; ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Maside y 
felig. de Sta. Maria de Pungin. (V.) 

CONDES: I. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Santiago 
de Cobelo y felig. de Sta. Maria de Páranos. (V.) 

CONDES (San Mar t i n de los): felig. en la prov . , dióc. y 
part. j ud . de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Friol (3/4): s i t . en tier
ra de los Condes en terreno desigual con alguna esposicion al 
S.: el clima f r i ó , pero sano por su buena ventilación; com
prende los 1. de Acebeiro, Arjerei, Cancela, Castro , Devesa, 
Edreira, FontedoCan, Julacasa, Macedo, Pardellas , Raea-
monde, Biba, Bodo do Moiñ» y San Martin que reúnen 66 ca
sas de pocas comodidades: hay una escuela temporal indotada 
á la cual concurren unos 30 niños. La igl . parr. (San Martin), 
es matriz de San Martin de Ferreiros; el curato de entrada y 
patronato real y ecl., y el cementerio se encuentra en el atrio 
de la ig l . El térm. coniina por N. con San Martin de Prado; 
por E. con Sta. Maria de Guimarey; por S. con Pregacion y 
por O. con el monte da Cernada ; tiene varias fuentes de buen 
agua y le baña el arroyo de Sta. Eufemia que tiene origen en 
su térm. y corre con otros afluentes en dirección entre N. y E. 
á formar el r. Lobengos que se dirige á Sta. Eulalia de Devesa. 
El ter reno es poco productivo y los montes Lobengos, Cerna
da y Morteiro, son de bastante estension, pero poco poblados; 
hay robledas, pastos y prados. Los caminos vecinales y poco 
cuidados y el correo se recibe de la estafeta de Puente Fer-
reira. p rod . : centeno, patatas, nabos, l ino , maiz, avena, ha
bas y otras legumbres; cria ganado vacuno, de cerda , lanar, 
cabrio y caballar; hay caza de liebres, perdices y otras aves 
de monte: ind. : la agrícola y algunos molinos harineros, co-
HERcio: lávenla de ganado en los mercados inmediatos en 
donde se proveen de lo mas necesario, pobl . : 66 v e c , 328 alm. 
cont r . con su ayunt. ( \ . ) 

CONDESA : 1 . en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mou-
rente y felig. de Sta. Maria de Hónrente (V.) 

CONDESA ( la) : cas. con hacienda de olivos y molino acei
tero en la prov. de Jaén, part. j ud . de Andujar , térm. jur isd. 
de Villanueva de la Reina. 

CONDIDE: 1. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de Valga y 
felig. de San Julián de Requeijo (V.) 
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CONDINS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana 

y felíg. de San Pelayo de Condins. (V.) 
CONDINS (San Pelayo de): felig. en la prov. de laCoruna 

(9leg.) , dióc.deSantiago (8), part. j u d . de Carballo (3) y 
ayunt. de Cabana: s i t . en la carrelera que dirige desde Mem 
al valle de Vimianzo en una de las montañas del pais de Ber-
gantiños con buena ventilación y clima templado y sano: com
prende las ald. de Condins, Fr in le , Gándara, Iñaño, Marga-
r i da , Outeiro y Pedrouzo que reúnen 80 casas do pocas co
modidades. La ig l . parr. (San Pelayo), es anejo de San Este
ban de Anos, con quién confina el t é rm. : tiene fuentes i!e 
buen agua y el tekreno es de buena calidad, aunque bastante 
quebrado y sus montes poco poblados. Los caminos vecinales 
poco cuidados, asi como la indicada carretera, y el correo se 
recibe por la cap. del part. p rod . : maiz, t r igo, centeno, pa
tatas, lino y algunas legumbres; cria ganado vacuno, de cerda, 
caballar y cabrio; hay caza: 1ND. la agrícola. POBL.: 80 vec., 
40!) alm. co.vrr,.: con su ayunt. (V.) 

CONDOMINO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de ¡ri jo 
y felig. de Sla. María do Campo (V.) 

CONDOMl>íA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames 
y felig. de San Juan de Ortoño. (V.) 

CONDOMlNA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. doLorenzana 
y felig. de Sta. Maria de Valdeflores o Villanueva de Lo-
renznna. 

CONDOM1ÑA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de 
Jusá y felig. de San Miguel de ¡Scira de Reij. (V.) pobl. : 7 
vec., »5almas. , , . j 

CONDOMINA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de 
Sta. Cristina de Paradela. (Y.J vori.. : ;i vec., 18 almas. 

CONDOMINA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de In jo 
y felig. de San Pedro de Dadin. (V.) 

CONDOMIO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-
racha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.) 

CONDRES: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y 
fel ig. de San Martin de ¡iocines. (V.) 

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

CONDUS:!. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Oleyros 
y felig. de Sta. Maria de O í e y m . (V.) 

CONDÜS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro 
y fel ig. deSta. Maria de « í í fe . (V.) 

CONED01RA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya 
y felig. de San Pedro de/toa. (V.) 

CONEJAL: desp. en la prov. de Salamanca part. j ud . de 
Vit igudino, térm. jur isd. de el Cubo. prod. : pastos destinados 
hoy dia para invernadero de novillos y toros y solo tiene una 
choza para los vaqueros. . . . . 

CONEJARES: granja en la prov. de Soria, part. j ud . de 
Agreda , térm. jurisd. de Cast i lRuiz: s i t . al pie de una colina 
con libre ventilación y clima f r ió , sus enfermedades mas co
munes son fiebres intermitentes: tiene 5 ClS»s y una pequeña 
igl . (Ntra. Sra. de las Nieves) en laque un eclesiástico pagado 
porelraarqaésde Alcántara, áquieo corresponde dicha granja, 
dice misa los días festivos: su té rm. confina con los de Agreda, 
Añavieia, Malalebreras v Muro : el tebreno es de mediana 
calidad, caminos: los que dir igená los pueblos limítrofes y 
la carretera de Madrid á Navarra: reciben y despachan el cor
reo por la estafeta de Agreda, prod. : t r igo, centeno, cebada, 
avena y algunas legumbres, pobl. : ó vec. 20 alm. cap. imp.: 
l.^OOrs. . , . . 

CONEJERA : deh. en la prov. deCaceres, part. j u d . y term. 
de Alcántara: s i t . 2 leg. al S. de esta v. hace 200 fan. de labor, 
y mantiene 250 cab. de ganado lanar. . . . . 

CONEJERA; desp. en la prov. de Salamanca, part. j ud . de 
Ciudad-Rodrigo(l/2leg.),déla Soeampana de la mismae.aor i -
lias del r Águeda. Es ter reno abierto con bastantes quebradas 
v algunos llanos, y lo baña en parte un arroyo que llaman de 
Conejera, cuyas aguas se incorporan con las del r. antes men
cionado. Confina por E. deh. de Águeda; S. con Manzanillo, 
O. con Peinal, y N. el r. nombrado, prod.: trigo, algún centeno, 
garrobas y pocos garbanzos: hay pastos para ganado lanar y 
vacuno. Perteneció antes al cabildo de Ciudad-Rodrigo; hoy 
está en poder de la nación. 

CONEJERA: isla en el archipiélago balear, correspondiente 
á la prov. civil de Raleares, prov. y part. marít. de biza, ter
cio de Mallorca, departamento de Cartagena: s i t . junto a la 
costa occidental de la de Ibiza, casi al S. de Porto Magno; es 
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de mediana altura, regulíirmente pareja, y la mayor y mas 
alta de todas las islas inmediatas á la Cabrera; comprende 
como una milla de largo tendida de NNE. y SSO; forma en 
senada en la parte del E. y en la punta del SE. y á su abrigo, 
hay un regular fondeadero; lo mas septentrional de esta isla 
está 4 1/3 millas al S., 61 . " O. del cabo Nono, y lo mas occi
dental 8 millas al N., 2.° E. de lo mas oriental del Bedrá: hay 
paso franco con 10 o 12 brazas de fondo para toda especie de 
embarcación , por los freos que se forman entre esta isla , la 
Cabrera y la Redonda; del estremo NNE, y en la misma d i 
rección, hay 4 islotes inmediatos entre s i ; á los 3 primeros 
nombran las islas Planas, y al último Ne Fnradade, porque 
está taladrado ; todos son chicos y por sus canales, solo hay 
paso para faluchos, no por falta de agua sino porque son es 
trechas: llámase Conejera por la abundancia de conejos que 
en ella se cria. 

CONEJERAS (cor t i j o de las) : en la prov. d" Cádiz, part. 
j ud . y térm. jur isd. de Jerez de la Frontera. 

CONEJERO: deh. en la prov. de Cáceres, part. j ud . y 
térm. de Alcántara: s i t . 2 leg. al S. de esta v . , hace 250 fan. 
de labor, y mantiene 300 cab. de ganado lanar. 

CONEJEROS: puerto seco en la prov. de Badajoz, part. 
j ud . y térm. de Alburquerque: s i t . á una leg. S. con coila 
inclinación al E. de esta v. formado de las desigualdades del 
terreno y una cord. de cerros de poca elevación , practicables 
para la labranza hasta en su cima. Por alli pasa el único mal 
carril de Alburquerque á Badajoz, unido ya el que, formando 
una curva, viene de Valencia de Alcántara y San Vicente, por 
el puerto del Cebollino. 

CONEJO: puerto en la prov. de Murcia, part. j ud . de Ca
rayaca, térm. jurisd de Mora la l la . (V.) 

CONEJOS: r. en la prov. de Zamora, part. jud . do Puebla 
de Sanabria: tiene su origen en la sierra de Escuredo, de al
gunas fuentes, á que se reúnen varios manantiales que desa
parecen en el verano: baña el térm. de Doney de la Requejada, 
recibealSE.de dicho jueblo otro torrente, y sigue la direc
ción NS. hasta Villar de los Pisones; marcha hacia Anta de 
Rioconejos, cuyo terreno fertiliza en parte; pasa á Cerezal re
gando pequeña porción de sus fincas , de aquí á Lanseros , y 
Sejas, y por un lado de Olero de Centenos á Garrapatas, 
confundiéndose con el r. Negro del Puente. En casi todos los 
pueblos enunciados hay puentes de madera con estribos de 
piedra bastante sólidos: lleva 4 muelas de agua en el invierno, 
y 2 en el verano,- cria truchas, barbos , anguilas, bogas, es
calios y bermejas. 

CONEKA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y felig. 
de San Pelayo de los Gallegos. (V.) 

CONESA: I. en la prov. y dioc. de Tarragona, part. j ud . de 
Momblanch, aud. terr. y c. g. de Barcelona; forma ayunt. con 
Turlanda y Ceballá del Abadiato, s i t . en una hondonada cir
cuida de montes escepto por el S. en que hay un llano do 1/4 
de hora escaso; le combaten los vientos del N. , NO. y S . ; su 
clima es muy sano; no se conocen mas enfermedades que las 
estacionales. Tiene 34 casas, una igl. parr. (La Asunta), y 
una fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario. La 
pobl. forma una figura casi oval , y estuvo ant. cerrada de 
mural la, de la cual se conserva alguna parte con restos de las 
torres que en ella servían de atalayas , y dos portales; sobre 
uno deellos se ve una grande lápida con las armas de los reyes 
do Aragón , en cuya época , fué punto fortificado, defendido 
por un cast., que se halla arruinado de muchos años. Pasó 
después al dominio feudal del monasl. de Slas. Cruces de Es
cala Dei, y de las ruinas del cast. se edificó una gran casa de 
piedra sillería, que actualmente se le llama el Castillo, la cual 
habitaba un monge de dicha orden . que servia la parr. con el 
titulo de vicario. Antes del año 1200, fué pueblo de mayor 
vecindario, pero en aquel tiempo le alligió de tal manera una 
epidemia, que apenas le quedaron hab. , y se destruyeron va
rías casas de campo que contaba en sus alrededores de las que 
al presente, aun se observan vestigios. El térm. confina N. 
Ceballá del Condado ; E. Sta. Coloma de Queralt; S. Vallvert, 
y O. Fonol l ; en él se encuentran varias fuentes de buenas 
aguas; estas unidas con las pluviales, forman algunos arro
yos , cuyas corrientes impulsan las ruedas de un molino hari
nero , y fertilizan el te r reno , que en lo general es montuoso 
y de inferior calidad ; le cruzan varios caminos locales de her 
i-adura. El correo se recibe de Sta. Coloma de Queralt. rnon. : 
t r igo, cebada, legumbres , vino y hortalizas; cría poco gana-. 
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d o , y caza de perdices, conejos, liebres, lobos y zorras. 
pobl. : 77 vec. 300 alm. cap. puod. 2.618,450. imp.: 78,553. 

CONFESONARIO; puerto de piso en la prov. de Uadajoz, 
part. j üd . y tórm. de Mérida: s i t . en el camino de Cáceres, á 
esta c., entre los pueblos de Casas de D. Antonio y Aljuccn, á 
la salida de la sierra de San Pedro, está bastante cerrado de 
monte bajo, y ha sido siempre paso muy peligroso por la fre
cuencia de malhechores. 

CONFESONARIO: puerto de paso en la prov. de Badajoz, 
part. iud. y térm. de Don Benito: s i t . á 4 leg. NO. de esta v. 
en los montes cuadiados. 

CONFITA : labranza en la prov. de Toledo , part. j u d . de 
Nav.iherinosa, tórm. de Viílarejo do Montalvan. 

CONFORCAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y 
felig. de San Pedro de Miñotos. (V.) 

CONFORCOS: desp. en la prov. y part. j ud . de Leen, térra. 
de Ardoncino. (V.) 

CONFORCOS; 1. en laprov.deLeon(8 leg. ) ,par l . j i : i ! . déla 
Bañeza(3), dióc. deAstorga(7), aud. terr .y c. g.deValladolid, 
ayunt. de Laguna de Negrillos: srr. en llano á la márg. izq. del 
arr. denominado Valle; su cuma es frió y húmedo por las mu
chas aguas que se estancan en tiempo lluvioso. Tiene ig l . 
parr. (San Martin) servida por un cura de presentación de seis 
familias. Canfina el ti;hm. N. y O. San Salvador y Laguna de 
Negrillos; E. Villamandos , y S. Cabañeros. El tebueno es de 
mediana calidad, todo llano, y le fertilizan las aguas del men-
rion.-.do arroyo, prod. : centeno, poco vino y pastos ; cria ga
nado lanar en bastante número; alguna caza y pesca, pobl. : 
10 vec , 70 almas, con t r . con el ayunt. 

CONFORCOS; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y 
felig. de San Bartolomé de UJo. (V.) 

CONFORCOS ('San M ig le l ) : felig. en la prov. y dióc. de 
Oviado (8 1/2 leg.), part. j ud . de Labian i ( 3 ) , ayunt. de Aller 
( l ) ; srr. á la izq. del r. de este nombre, con buena ventilación 
y cuma sano. Tiene unas 40 casas de mediana fábrica, distr i-
imidas en el 1. do su nombre y en los do Castillo y Rio-Munon. 
Confina el t k rm . con los de Santibañez, Llamas y Casomera. 
La igl . parr. dedicada á San Miguel, está servida por un cura, 
cuyo destino es de ingreso y de patronato laical. El teiuuí-
ko , en parte montuoso y l lano, es de buena calidad ; abun
da en aguas de fuente, las cuales juntamente ron las áel i n 
dicado r. , aprovechan los vec. para surtido de sus casas y 
otros objetos, prod.: escanda, maiz, castaña, habas, arbejos y 
otros frutos; se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio; 
hay bastante caza mayor y menor, y pesca de varias especies. 
IND.: la agrícola y elaboración de manteca, pobi..: 40 v e c , 
120 alm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

CONFORTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vil laodrid 
y felig. de Santa Maria de Conforto, pob l . : 32 vec , 110 
almas. 

CONFORTO ( S t a . Mar ía de): felig. en la prov. de Lugo 
(!) leg.), dióc. de Santiago (25), part. j ud . de Mondoñedo(4), 
y ayunt. de Villaodrid (1 ) : s i t . sobre las márg. del r. ' fur ia; 
clima sano, si bien se observan algunas pulmonias , liebres 
gástricas y tisis. Se compone de los 1. deBoulloso, Candae-
ilos, Coirio, Coufoilo, Dodrin. Figueirua, Ilermida , llervelle, 
Lnbrada, Pacios, Saldoirma, San Mamed, Soto de Mogos, Va-
lin-da-reas, Veigada-pada y Vil lar que reúnen sobre 200 ca
sas con buena distribución interior , una escuela de instruc
ción primaria costeada por los padres de los concurrentes á 
ella, y un crecido número de fuentes de escelentes y abundan
tes aguas. La ig l . parr. (Santa Maria) es única, y su patrona
to lo ejercian los vecinos, hoy está declarado de primer as
censo; hay 12 ermitas distribuidas en otros tantos I. y con la 
advocación de los santos Antonio, V i tor io , Pedro, Juan , Ma
med, Lorenzo, Antonio, Isidro. José, Salvador, Maria Magda
lena y Asunción de Nuestra Señora , sostenidas por los líeles: 
el cementerio se halla •al S. de la ig l . con buena ventilación. 
El t k r m . confina por N. con el de San Tirso de Abres, for
mando l im . el riacb. Cairo, y por E. con San Mart in de Tara-
mundi, ambas felig. de la prov. de Oviedo; por S. con Santia
go de Vil laodrid, y'por O. San Vicente de Villameá, interpuesto 
el r. Eo. El t e r reno es quebrado, y sus alturas de poca con
sideración forman valles ó cañadas, cuya calidad es buena, no 
obstante lo ñojo , pedregoso y secano de que se compone; no 
escasea de arbolado , y con especialidad de frutales, los que 
proporcionan suficiente combustible y alguna madera. Corre 
por este territorio el mencionado Turia, que nace en el de Ta-
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ramundi, y lleva su curso al O. para unirse al Eo después de 
recoger las aguas de diversos arroyos y ser cruzado por tres 
puentes de madera sobre cepas de piedra. Varios caminos ve
cinales y veredas en mediano estado, facilitan la comunica
ción con los pueblos circunvecinos, y vienen á enlazar con el 
camino provincial de Galicia á Oviedo por San Tirso : el cor
reo se recibe por Rivadeo 3 veces en la semana, prod. : cen
teno, maiz, patatas , legumbres , hortalizas, castañas y otras 
frutas; cria ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda; hay caza 
y se pescan truchas y anguilas, ind.: la agrícola, diversos ar
tesanos de primera necesidad, algunos telares y 3 molinos ha
rineros. Carece de mercado, pero celebra romería en los días 
de San Miguel y el de la Natividad de Nlra. Sra. pobl . : 203 
v e c , 790 alm. con t r . con su ayunt. (V.) 

CONFRENTES : arroyo en la prov. de Badajoz , part. j ud . 
de Jerez de los Caballeros: nace en la deh. del mismo nombre 
y sierra do Maravela, que linda con ella en el térm. de la úl
tima c : corre por el mismo térm. deslindando por la der. el 
de la v. de la Higuera, y entra en el de la v . de Zahinos á 
unirse al Colín. 

CONFRIDES : v. con ayunt . , cab. de la baronía de su nom
bre en la prov. de Alicante (0 leg.) , part. j u d . de Callosa de 
Ensarriá(3), aud. te r r . , c. g. y d ióc de Valencia (18) : srr. 
en las faldas meridionales del monte Serrella , ocupando la 
parte mas occidental del valle de Cnadalest, donde la com
baten con preferencia los vientos del N. y O . , y goza de c:u-
m\ irlo y sano, siendo algo frecuentes las catarrales, afeccio
nes del pecho y otras enfermedades análogas á una atmósfera 
cruda y destemplada. Tiene 120 casas de no muy buena fáb., 
la del ayunt., cárcel, una escuela de niños á la que concurren 
26, dotada con 480 rs., y una ig l . parr. (San José), de entrada 
y servida por un cura de provisión ordinaria y un dependien
te. Tiene por anejo el ant. pueblo , hoy cas. llamado Abdet, 
donde moran unos 60 vecinos y 200 almas, la cual forma 
con la v. que describimos, la baronía de Confrídes y el 
despoblado Flurenl . Dentro de la población se encuentra una 
ermita dedicada á San Vicente Ferrer, y en los afueras seis 
ú ocho fuentes de las que s« surte el vecindario. El té rm. 
confina por N. con Ratones (1 leg.) ; E. Benifato (1) ; S. Sella 
(3), y O. Alcolecba y Benasau (1 1/2.) En su radio se encuen
tra el cas. Abilet sit. hacia el ENE. á muy corta dist., y al N. 
el desp. F lurenl ó Flerent como llaman algunos, de los cuales 
hemos hecho ya mención, y en sus inmediaciones, por el lado 
del S., un castillejo ya cuasi derruido , al píe del cual existió 
el pueblo al que se ha sustituido llamado A l j o f r a , del que no 
queda rastro alguno. Véase también muchos montes, y entre 
ellos los muy notables denominados Serrella y Al tana, cuyas 
deseripcíones pueden verse en sus art. correspondientes. El 
te r reno es bastante escabroso, aunque cultivado hasta donde 
permiten los montes: admira ver aquellas cuestas rápidas y des
carnadas del Serrella reducidas á cultivo, sin quedar erial nws 
que la cresta. Donde el suelo se compono de peñas van hacien
do barrenos y colocando sarmientos, que en breves años for
man cepas corpulentas, sin causar después al labrador mas 
fatigas que las de la poda y recolección de frutos. Los cami
nos son locales, de herradura y algo malos. La conRESPONn::N-
cia se recibe de Callosa de Ensarna tres veces á la semana. 
pro i i . : tr igo, panizo, vino, poco aceite y almendras, y alguna 
pasa; sostiene ganado lanar y cabrio, y pesca de perdices, co
nejos y liebres, ind.: la agrícola y 5 molinos harineros, pobl.: 
132 v e c , 628 alm. CAP. PROD.: 1.100,933 rs. IMP.: 35,488 con 
3 mrs. con t r . : 3,939: el presupuesto municipal asciende á 
4.227 rs. que se cubren por reparto vecinal. 

' GONFURCO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Scrantes 
Y felig. de l'an Román de Dominas. (V.) 

CONFURCO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón 
y felig. de Sta. Maria de Erbún. (V.) 

CONFUBCO-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y 
felig. de Sta. María de Osera. (V.) 

CONFURCO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de Sta. María de Gimo. (V.) 

CONGONTRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Na-
rún y felig. de San Salvador de Pedroso. (V.) 

CONGOS: 1. en la prov. do Lugo y fel ig. de Santiago de 
J'it igos. pobl. : 2 v e c , 10 almas. 

CONGOST: r. en la p rov .de Barcelona, part. jud . de 
V ícb ; nace entre los térm. de Sta. María de Seva, Baleña y 
B r u l l ; baña por su der. el de Centellas, y atravesando la alta 
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t o r d . de Incmlañas que cierran la plana de Vich por la parte 
meridional, entra en el part. deGranollers por Valldeneu, y 
continúa por Monraany.'donde se inclina al SE, hasta Ametllá, 
ea cuyo punto vuelve á tomar la anterior dirección al S. por 
los térra, de Canovellas, sant. de Ntra. Sra. de Belulla y 
Monmeló, y confluye en el r. Besos ; por la izq. baña los do 
Uguafreda, Vallcárcara, Fígaro, laüar r iga , Llorona, Corro 

•de Valí, Granoüers, Valdariíi y l 'alon; las caídas <[uc produce 
la coi'Uuinra llamada del Congost en la mencionada cord., 
•cuyas vertientessoa muy rápidas, elevadas y escarpadas en 
-su mayor parte , forman un canal profundo que tiene poco 
menos de 3 horas de long. , desde el pueblo de Aiguafreda al 
N. , basta el de la (¡arriba en su estremo S . ; la carretera que 
conduce de Barcelona á Vich. , sube por el fondo del citado 
canal , costeando al r. Congost, ya por su dcr. , ya por su 
i zq . , circunstancia que obliga á los viageros á vadear muchas 
veces dicho r. por no tener este mas puente que el de Aigua
freda , por cuya razón las avenidas hacen intransitable este 
ní inino en tiempo de muchas lluvias. 

CON'GOSTA: desp. en la prov. y part. j u d . de Zamora, 
térm. de Carrascal. (V.) 

CONGOSTA : I. con ayunl . en la prov. de Zamora (10 
leg . ) , part. j ud . de Benavente (3 ) , dióc. de Astorga (8), aud. 
torr. y c. g. de Valladolid (19): s i t . en una ladera, circun
dado de monto y como ceíiido con é l , de tal manera, quo los 
vec. se ven precisados á rozar los arbustos para hacer semen
tera ; reinan con mas frecuencia los vientos del SE. en el ve
rano, y los del NE. en el invierno; sus enfermedades comu
nes son alguna terciana. Tiene 4 5 casas , divididas en 5 calles; 
ig l . Í.San Martin) anejo de Ayoo , servida por un coadjutor; 
y 3 fuentes de buenas aguas , para el consumo del vecindario. 
Confina N. Ayoo; E. Carracedo; S. el Cubo, y O. Junquera, 
á una leg. el mas dist. El tekreno es de mediana calidad y 
le fertilizan las aguas del arroyo la Almucera. Hay un monte 
con el niismo nombre del pueblo, lie encinas, carrascos, ur
ces y jara. Los caminos locales; recibe la COnuBSTONDEHCU 
('ii Benavente losdiasde mercado, pkod.: t r i go , lino y cen
teno ; cria ííanado cabrio y lanar ei\ corto número; cazado 
perdices, liebres y conejos, y pescado barbos, pobl. : 19 
vec. , 78 alm. cu>. neón.: U.SOS rs. n iP. : 2,319. conth.: 
2,530 rs. 12 mrs. El i'hi;<ui'Uksto minícii'AI. asciende áC16 
rs. cubiertos con el prod. de la taberna y el déficit por reparto 
entre los vec. 

CONGOSTIAS: I. en la prov. de L u g o , ayunt. de Vivero 
y folig. de San .loan de Coba. (V.) 

C01VGOSTINAS: I. en la prov. do Oviedo, ayunt .de Lena 
y felis. de Sta. Maria de Congosl'mas. (V.) 

CONGOSTIN'AS(Sta.Ma1!Ia): felig. en la prov, y dióc. 
de Oviedo (8 leg . ) , part. jud. y ayunt. de Lena (1) : s i t . en 
la falda de una colina limítrofe ál conc. de Aller. Combátenla 
principalmente los aires del E.; el cuma es benigno y las en
fermedades comunes fiebres de varias clases. Tiene en el casco 
del pueblo 20 cas is , v í en el barrio de Linares. La igl , parr. 
dedicada á Xl ra . Sra. es aneja de la de San .Martin de Puente 
los Fierros. Hay también eii el espresado barrio una ermita 
con el titulo de Ntra. Sra., de los Remedios. Confina el t k rm. , 
N. ayunt. do Aller (1 1/2 leg.); K. felig. do Casorvida (1/4); 
S. la Matriz (3/4), y O. Paraza ( l ) . El nmaíNO es de buena 
calidad: le fertiliza un arroyo que b i ja de los montes de 
' fuñón, laCabay la» Porqueras, y riega distintos prados á 
der. é izq. La parte montuosa é "inculta ofrece arbolado de 
robles, hayas, avellanos y castaños. Atraviesa por el térm. 
nn cami.\o que conduce ;i Aller y á Puente los Fierros en 
bastante mal estado : el correo se recibe en Lena 3 veces á la 
semana, pro i i . : escanda, maiz, habas blancas y negras, pa
tatas, castañas, avellanas, arbejos y yerbas: se cria ganado 
vacuno, caballar, de cerda, laiiar y cabrio: hay caza de per
dices , codornices y otras aves , corzos, liebres y conejos, y 
no faltan lobos, zorros, ni osos. pob l . : 30 v e c , 120 alm. 
con t r . : con su avunt. (V.) 

CO.VGOSTO : lago en la prov. de Ciudad-real, part. j ud . de 
Piedrabuena, térm. deFernancaballero: s i t . 1/4 leg. al O. de 
esta v . se forma por las aguas del Bañuelo contando 300 pa
sos do largo, casi la mitad de ancho, y cria variedad de pe
ces , como barbos, cachuelos y algunas anguilas. 

CONGOSTO : 1. con ayunt. en la prov. , d ióc. , aud. terr. 
y c. g. de Burgos (9 leg . ) , part. j ud . do Villadiego (9) : s i t . 
en medio de cuestas estériles y combatido por los vientos N. 
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y NO., siendo su cuma sano y las enfermedades mas comunes 
calenturas. Se compone de 10 casas con la municipal, hay 
ig l . parr. con la advocación de San Pedro Apóstol; en el 
campo se encuentran varias fuentes, cu vas aguas son esce-
lentes. Confina el té rm. N. conAmaya; E. Ordejon; S. Vi l la-
vedon y O. Peones. El te r reno es de iníima calidad; tiene 
un pequeño monte llamado Pescardano poblado de carrascas; 
un arroyo denominado Odra, que nace en Tenteodra de donde 
toma el nombre; cnizanle 2 pontones que dirigen el uno á 
Ordejon y el otro á Uioparaiso, ambos al E. caminos los que 
conducen á Villavedou, Peones y Ordejon, todos en mal es-
do. prod. : morcajo en corta cantidad; ganado lanar y caza 
de perdices, m o . ; la agrícola y 2 molinos muy deteriorados. 
pob l . : 12 vec., 38 al in. cap. pkod. : 152,200 rs. imp.: 14,715 
cont r . : 1,147 rs. 2 í mrs. El pkesli'cf.sto municipal asciende 
á 400 rs. y se cubre por reparlo vecinal. 

CONGOSTO: v. con ayunt. en laprov.dePalencia(14 leg.) , 
dióc. de León (14), aud. terr. y c. g . de Valladolid (22), part. 
j ud . de Saldaba (5^1: s i t . en medio de cuestas y montes gene
ralmente despoblados; goza de un clima sano, es combatida 
de los vientos y las enfermedades mas comunes son constipa
dos , dolores de costado y fiebres biliesas. Tiene 106 casas in
clusa la municipal; una escuela á la que concurren 50 alumnos, 
cuyo maestro está do'.ado con 700 r s . , y una i g l . parr. con la 
advocación de Sta, Maria de Palacio; dentro de la v. hay una 
fuente y en el campo 30 todas bastante buenas; en este existen 
también 2 ermitas dedicadas la una á Ntra. Sra. del Otero i; 
la otra á San Boque, la primera sit. en un alto al N. do l y 
pobl. y á dist. de 1/2 cuarto de leg., y la otra al S. á t iro de 
fusil. Confina el'TüRM. X. con Baños; K. Payo de Ojeda; S. 
Casorio de Tablares, y O. Cornonoillo. A 1/2 leg. y al E. de la 
v. se baila la venta llamada de Buedo. El TERRENu es de me
diana calidad; por el térm. cruzan 2 pequeños r. que ambos 
tienen su origen en las sierras del Brezo, el uno en el ferm. 
de Villafria, y el otro en San Román; hay un monte de mu
cha estension poblado de robles y álamos. CAMINOS: los que 
dirigen á Carrion , Saldada, Cervera y Aguilar. co r reos : se 
recibe la correspondencia de Carrion, los domingos y miérco
les y se despacha los sábados y martes, prod. : t r igo, centeno, 
cebada, legumbres y l ino ; ganado lanar, vacuno y caballar, 
siendo este último el mas preferido; caza de liebres y perdices 
en abundancia , y pesca de truchas y barbos; la mayor co
secha es la del trigo y l ino, pob l . : 76 vec., 343 alñi cap, 
p r o d . : 120,130 rs. imp. : 2,439. presupuesto MüiMCieAi. as
ciende á 1,900 rs. y se cubro por reparto vecinal y con los 
fondos de propios y arbitrios. 

CONGOSTO : v. en la prov. de León (14 leg.), part. j u d . 
de Ponferrada (2), dióc. de As to rga^ ) , and. terr. y c. g. de 
Valladolid (32,), es cab. del ayunt. de su mismo nombre com
puesto de los pueblos de Almazcara, Cobrana, el indicado 
Congosto, Posada del r io, y San Miguel de las Dueñas. Ocupa 
una planicie muy elevada á la orilla izq. del r. S i l , sobre cu
ya ribera y en su térm. se halla el eslinguido saiituario de 
Ntra. Sra. de la Peña, comunidad de PP. del Espíritu Santo, 
edificado en una eminencia que se eleva casi perpendicular 
sobre el r. por espacio de 1/2 cuarto de l eg . , y que resguarda 
á la pobl. de los vientos del N . ; su clima es bastante sano, 
pues solo se padecen algunas fiebres poco peligrosas comun
mente. Consta de 100 casas , en su mayoría de 2 pisos, cu
biertas de teja y pizarra , y distribuidas en una calle regular 
formada por la carretera; la de ayunt . , cárcel, escuela do 
primeras letras, por í meses dotada con 300 rs. á que asis
ten 62 niños; ig l . parr. (San Julián), matriz de Cobrana, y 
Posada del rio, servida por un cura de 2." ascenso y libre pro
visión del diocesano en todos los meses; una ermita dedicada 
a la Vera Cruz; y una fuente de buenas aguas. Confina el 
té rm. N. Cobranza ; E. Almazcara ; S. Posada del R io , y O. 
Cubillos. El te r reno es de buena calidad, en su mayor partede 
secano, pues el Sil casi nada fertiliza por la profundidad de su 
cauce. Tiene ademas de los caminos locales la indicada carre
tera de Madrid á la Coruña ; recibe la correspondencia de 
Bembibre. prod. : t r i go , centeno, cebada, v ino , patatas con 
abundancia , frutas, legumbres y pastos ¡ cria ganado lanar y 
cabrio; caza de perdices y palomas, y pesca de truchas y al
guna anguila, i sd . : 2 molinos harineros y varios telares de. 
lienzos caseros, comercio : esportaciou de lo sobranlc á loa 
mercados mas próximos, é importación de los art. que faltan. 
pob l . : de lodo el ayunt. 318 vee. , 1,431 a lm. cap. prod. 
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3.006,090 rs.IMP.: 139,760. CONTB.: 24,028 rs. 23 mrs. El 
presupcksto municipal asciende á 300 ducados cubierlos por 
repartos vecinales. 

CONGOSTO (i;rj: estrecho desfiladero, de mas de 7 varas 
de ancho poco mas o menos, abierto o n piedra viva en la sierra 
de Riqndo. prov. de Guadalajara, part. j u d . de Atienza, 
térm. jnr isd. de Alcorlo; sirve de cauce al r. Bornova desde 
cuya superficie á la cúspide de dicha sierra hay unas 70 va
ras de elevación : su pendiente áspera y escarpada hace por 
al l i imposible la subida á la montaíia, accesible por la parte de 
San Andrés y Alcorlo, sit. al pie de la misma. 

CONGOSTO (e l ) : v. con ayunt. en la prov. y diue. de Cuen
ca (7 leg. ) , part. jud , de Belmonte (5), aud. terr.de Albacete 
(17), c. a. de Madrid (18); s i t . en un llano con clima sano, 
combatido por todos vientos. Tiene 19 casas de arquitectura 
bastante mediana y una is\ . bajo la advocación de los Aposto-
toles San Pedro y San Pablo. Su TÉRM. confina al N. con Za
fra una leg.; E. con Mongo 1/2; S. Vallar de Canas 1, y O. 
Montalbo 1: crúzalo el r Zangara [V. Zafra) . El te r reno es 
bueno. Los caminos conducen á los pueblos del radio y están 
bastante malos. La correspondencia se recibe en la estafe
ta de Villar del Saz , sin tener día fijo. proo. : toda clase 
de cereales, pobl.: 21 v e c , «Salm.CAP. t e r r . pi\od.: 332,U0 
rs. imp. 16,607. El presupuesto municipal asciende á 2,500 
rs. y se pagan por reparto vecinal. Esta vil la y su térm. es 
propia del conde de la Puebla del Maestre desde el año 1555. 

CONGOSTOS: arroyo en la prov. de Burgos, part. j ud . de 
Briviesca , térm. de Buezo. Nace del pozo llamado de Sla. Ca
si lda, pasa por dicho pueblo, por las inmediaciones de Rojas 
y Movi l la , y corre hasta la jm isd. de los Barrios, donde pier
de su nombre, incorporándose al Oca. Da movimiento á 4 
molinos de una rueda, tiene 4 pontones do madera en muy 
mal estado, y en su origen solo se crian grandes cangrejos; 
pero mas adelante se encuentran también truchas, aunque 
pequeñas. 

CONGOSTBA: I. en la prov. de Orense, ayunt. dePadrenda 
y felig. de San Juan de Mon/crredondo. (V.) 

CONGOSTBA: i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do Vi -
llagarcia y felig. de San Pedro de Cea. (V.) 

CONGÓSTRAS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cá
pela y felig. de San Martin de Goente (V.). pobl . : 3 vec . 22 
almas. 

CONGÓSTRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Jorge de Moechc. (V.) 

CONGÓSTRAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobar-
ba y felig. de San Esteban del Valle, pobl. : 2 v e c , 10 alm. 

CONGOSTRINA: I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara 
(8 leg.), part. j ud . de Atienza (3), aud. terr. de Madrid (18), 
c g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigúenza (5) : s i t . en la 
pendiente de un cerro, sobre terreno pedregoso, y combatido 
principalmente por los vientos N. y O. , su clima es f r ió , y las 
enfermedades mas frecuentes, las agudas, reumas , pulmo 
nias y flujíiones alas muelas: tiene 80 casas, escuela de ins
trucción primaria concurrida por 33 alumnos de ambos sexos 
á cargo de un maestro, sacristán y secretario de ayun t . , do
tado con 60 fan. de trigo por los tres conceptos; una fuente de 
buen agua que aunque gruesa , aprovecha el vecindario para 
beber y demás usos domésticos, y una ig l . parr. (la Asunción 
de Ntra. Sra.), matriz de la de Alcorlo, servida por un cura 
de provisión real y ordinaria: confina el té rm. N. Hicndelen-
c ina; E. Palmaces; S. La Tova y O. Alcorlo; dentro de él se 
encuentran 2 fuentes y una ermita (La Soledad): el t e r reno 
participa de sierra y l lano, este de buena calidad, y aquel 
arenoso y f lojo, todo de secano; comprende un monte pobla
do de encina y una deh. boyal, caminos: los locales y los que 
dirigen á Jadraque, Atienza y Madrid, correo se recibe y des
pacha en la estafeta de Jadraque á donde cada uno acude á re
cogerlo, proo. : t f i go , centeno, cebada, patatas , melones y 
sandias; algo de uva v también so encuentran indicios de mi
nas de hierro argentífero, cobre y plomo; cria ganado lanar, 
cabrio, vacuno y mu lar ; caza de liebres , conejos y perdices. 
ind.: la agrícola, comercio: esportaciou de frutos sobrantes y 
ganados, é importación de los art. que faltan, pobl . : 63 vec , 
?-20 alm. c\p. proo.: 881,120 rs. imp.: 78,400. con t r . : 3,694: 
el presupuesto municipal es alterable y se cubre con reparto 
vecinal. 

CONGOSTRO (Sta. M a r í a ) ; felig. en la prov. y d ióc de 
Orense (5 leg.), part . jucl .de GinzodeLiraia (2; , ayunt. de 
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Reiriz de Veiga (1/2): s i t . al E. de los montes de Celme, y al 
N. del puente nuevo por donde se precipitan las aguas sobran
tes de la laguna Antela; combátenla los aires del E. y S . ; el 
cl ima es húmedo, y las enfermedades comunes fiebres y ca
tarros. Tiene 111 casas distribuidas en el I. de su nombre y 
en los de San Miguel y Santandre, con varias fuentes de aguas 
poco apetecibles. La ig l . parr. dedicada á Ntra. Sra., está ser
vida por un cura, cuyo destino es de entrada y de patronato 
laical. Por el lado oriental de la pobl. existe bastante arbola
do de varias clases. Confina el té rm. N. felig de Ordes; E. la 
de San Martin de Porquera; S. Sta. Maria de Porquera, y 
O. con los montes de Celme. El te r reno es de mediana cali
dad. [Los caminos conducen á Allariz , Bande y otros puntos, 
su estado es regular: el correo se recibe por los interesados 
en Celanova y Allariz. proo.: t r igo, centeno, maiz, l ino, pa
tatas y castañas: mantiene ganado vacuno, caballar, lanar 
y cabrio: hay caza de conejos, liebres, perdices y otras aves. 
ind. y comercio: ademas de la agricultura , se encuentran al
gunos molinos harineros, y telares de lienzos, en cuyo blan
queo se esmeran las mujeres: reduciéndose las operaciones co
merciales a la eslraccion de granos, ganados y telas de lino. 
é importación de géneros y comestibles necesarios, pob l . : 111 
v e c , 700 alm. cont r . : con su ayunt. (V.) 

CONGREGACIÓN ( la) : ald. en la prov. de Albacete , parí, 
j ud . de Almansa y térm. jur isd. de Caudele. 

CONIL : v. con ayunt. y aduana de cuarta clase, en la prov. 
y dióc. de Cádiz (o leg.) part. j ud . de Cbiclana (3;, aud. lerr. 
y c g. de Sevilla ('24), s i t . á la oril la del Occéano, 1 leg. al 
ÑO. del cabo de Trafalgar. clima templado y vientos los cua
tro principales , el O. fuerte, padeciéndose mas comunmente 
en verano tabardillos y calenturas intermitentes, y en otoño y 
primavera ligeras pulmonías. Tiene 3 plazas. Constitución, 
Isabel I I y L iber tad; 22 calles y 3 barrios; casa consistorial, 
y escuela de párbulos en el estinguido conv. de mínimos , con
cedido al efecto por real orden de 29 de mayo de 1843 , cárcel 
muy reducida é insana, casa-hospicio de ancianas, escuela de 
niños, dotada con 1,100 rs. , á la que concurren de 100 á 110; 
otra particular de niñas y niños pequeños que asisten en nú 
m e r o d e 6 0 á 7 0 ; ig l . parr. (Sta. Catalina, virgen y mártir^, 
curato de primer ascenso y provisión ordinaria; una ayuda de 
parr. en la ig l . del espresado conv. ; 4 ermitas, bajo la advo
cación de Jesús Nazareno, Espíritu Sanio, Vera-Cruz y Mise
ricordia , todas- de patronato; cementerio nuevo, en uno de 
los estremos de la pobl . , hacia el mar, y ron puerta á la parr.; 
una fuente próxima alas casas, y en el térm. varias potables 
y medicinales , salinas ferruginosas y sulfurosas. Estese es-
(iende 1 y 1/2 leg. de N. á S. , y otro tanto de E. á O . , con
finando por el N. con Medina-Sidonia y Cbiclana ; E. con Vc-
j e r ; S. y O. con el mar. El te r reno es de tres clases, bueno, 
mediano y la mayor parte malo para sembrar, aunque sirve 
para deh. de pastos; le bañan los arr. Salado y Conilete, por 
otro nombre llamado Conil,'que sin atravesar pueblos, pasan al 
E.del que describimosá desaguaren el Occéano cruzado el pri
mero por un pequeño puente de madera. A t /4 de leg. en 
aquella dirección, se encuentran las ruinas del pueblo que 
lomó nombre del segundo arroyo , ó sea Conilete, conserván
dose intramuros restos del palacio que fué de Guzman el Bue
n o , y su torre reedificada. También existe todavía mucha 
parte de la muralla que circunvalaba l a v . , y 2 baluartes para 
defensa de los continuos desembarcos que hacían los moros en 
esta coila ; y al N. en la huerta del Hardal , una capilla y pa
lacio ruinoso , donde se retiraban de noche huyendo de dichos 
desembarcos, los duques de Medina-Sidonia , marqueses de 
Villafranca , descendientes del fundador de la pobl . : la mitad 
de esla se halla hoy estramuros. Las deh. denominadas Pam
plina, Lanchar y Sombrerero, crian acebnches, chaparros, len
tisco y monie bajo pardo, con infinidad de plantas indígenas, 
y el Lanchar tiene ademas algunos pequeños sotos arbolados, 
como Roche algunos pinos : la primera mide sobre 1,200 fan. 
de pastos, la segunda y tercera unas 1,000 , Roche 1 leg. en 
cuadro, y la de Cabeza-rubia sobre 100 fan. Los caminos son 
comunales. La correspondencia se recibe de Cádiz por bahgo-
ro los miércoles y sábados, despachándola los martes y vier
nes, prod. : trigo , cebada , saina, habas, garbanzos, frijoles 
y domas semillas , uvas y muy pocas frutas; ganados, espe
cialmente vacuno y yeguar; caza de pelo y pluma ; pesca de 
atún y sardina, que constituye la ocupación de muchos hab. 
Hay 6 molinos de viento : la arriería importa y esporta frutos. 

http://terr.de
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cereales y pescado, ponr..: 885 vec. y 3,542 alm. cap. imp. 
339,220 rs. GONTK. 99,150 rs. De la parte de costa que corres
ponde á esta v . , nos ocupamos en el art. de la prov. de Cádiz 
(V.) El movimiento de su aduana se conocerá por el siguiente 

, \ l imero de buques que h a n e n t r a d o y s a l i d o en 
este puer to por e l c o m e r c i o de cabo ta j f e c u l os 
dos años de I H 13 y 1 S 1 1 , segrun los datos o l i -
c i a l e s de l a m i s m a a d u a n a . 

Uios 

1813 

1844 

ENTRADA. 

.{ii*s. Toneladas, Ti i [m I ación 

57 

98 

18 

35 

SALIDA. 

Buqu 

57 

86 

Tripulíciou 

18 

28 

E s t o s buques h a n conduc ido los a r t í c u l o s s i -
ffuientes: 

ENTRADA. 
' i ' 

üNIDAn , PESO 
Ó MlilJlDA. 

NOMENCLATIIKA. 

Aguardiente. 
Esparto. . 
Fideos. . . . 
Jabón 
Loza 
Vino 

Total valor de estos art. . 

Arrobas. 
Piezas. 

Arrobas. 
Quintales. 

Piezas. 
Arrobas. 

Rs. vn . 

CANTIDADES. 

124 
10 
25 
25 

100 
41 

10,225 

NOMENCLATURA. 

SALIDA. 

UNIDAD , PESO 
0 MEDIDA. 

Atún , 
liabas 

Total valor de estos art. . 

Arrobas. 
Fanesas. 

Rs. vn. 

CANTIDADES. 

2,838 
420 

40,520 

CONIL: montaña en la prov. de Canarias, isla de Lan-
zarote, par t . jud. de Teguise, térm. y jur isd. de í ' /aí . (V.) 

CONIL :a l ( l . en la prov. de Canarias, isla de Lanzarote, 
part. jud . de Teguise, térm. jur isd. de Tms. (V.) 

CONILL, Dl ÍFORT, ALEN Y y SAN PÁSALAS: 1. agre 
gado al ayunt. de Altes en la prov. de Lérida (8 1/2 horas), 
part. j ud . de Cervera (3), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar
celona 25), dióc. de Vicl i (20): srr. en un pequeño alto com
batido principalmenle por los vientos del N . , > el clima aun
que algo frió , es saludable. Tiene 4 casas y una pequeña ig l . 
aneja de la parr. de Figuerosa. Se esliende su tbkm. de N. á 
S. 1/2 hora y de E. á O. i3/4 ; confinando N. con el de Bellve; 
E. con el de Figuerosa ; S. con el de Al te t , y por O. con el de 
Sta. Maria: el teiuieno participa de monte y l lano, y en lo 
general es de mediana calidad: los caminos que le cruzan son 
de herradura y conducen á los pueblos limítrofes : la corres
pondencia pasan á recogerla los interesados 2 ó 3 veces á la 
semana, á la v. de Agramunt. prod. : t r i go , cebada , cente
no , aceite , algunas legumbres y v ino; la mayor cosecha es 
la de cebada y centeno: se cria un poco de ganado lanar, y se 
mantiene el vacuno indispensable para la labranza; hay caza 
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de conejos, perdices y liebres : comercio : venta de algunos 
frutos sobrantes en el mercado de Agramunt. pob l . , riqueza 
y con t r . con el ayunt. (V.) 

CON1LLES(San Juan de): I. moderno incorporado al de, 
Mediona, en la p rov . , aud. te r r . , c. g. y dióc. de Barcelona 
part. j ud . de Igualada. Tiene una ig l . parr. (San Juan) servi
da por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria , y un 
sacristán, térm. , p rod . , pobl. v riqueza (V. Mediona^. 

CONJO : ayunt. en la p rov . , aud. terr. y c. g. de la Cora
na (10 leg.), ilióc. y part. jud . de Sanliago ( l / 2 t : s i t . al S. de 
la cap. del part. sobre las márgenes de los r. Sar y Satela: 
cl ima templado y sano, si bien se esperimentan liebres gás
tricas , inflamatorias y nerviosas, algunas pulmonías y afec
ción de ojos: se compone de las felig. do Arines, San Mar
t i n ; Bando, Sta. Eulal ia; Conjo , Sta. Maria (cap.); Ei jo, 
San Cristóbal; Jigueiras, Sta. Mar ia ; Laraño, San Mar
t i n ; Manozos, Sta. Maria, y Villestro Sla. Maria que reú
nen sobre 1,300 casas en un crecido número de 1. y cas . ; el 
ayunt. tiene una arrendada en Conjo y sostiene 4 escuelas do
tadas en que reciben instrucción 250 niños y 20 niñas. El t é rm . 
municipal confina por N. y S. con el de Santiago; al E. conTeo 
de Badron , y por O. con Ames del de Corcubion, estendién
dose de N. á S. 2 leg. y 3 de E. á O.; le bañan los menciona
dos r. que enriquecidos por los derrames de diversas fuentes 
y los arroyuelos que forman las vertientes de los montes , se 
unen en el centro de la felig. de Conjo y corren sus aguas á 
unirse á las del Ulla y ria de Arosa. El te r reno en lo general 
es fértil y sus montes bien poblados : los caminos municipales 
asi como los que se dirijen a la Coruña y Pontevedra se hallan 
en estado regular. El correo se recibe en Santiago, prod. : ce
reales, legumbres , patatas, l ino, fruía y combustibles : cria 
ganado de todas especies; hay caza y alguna pesca, ind. : la 
agrícola, muchos molinos harineros , varios telares, fáb. de 
curtidos, tiendas de abacería y los artesanos de primera ne
cesidad, comercio: el que le propioporciona le inmediatac. de 
Santiago, pob l . : 1,195 vec., 5,435 alm. riqueza prod.: 
35.494,861 rs. imp.: 1.103,130. CONTR.: 81,280 rs. 31 mrs. El 
presupuesto municipal asciende á unos 20,000 rs. y se cubre 
con el arbitrio de 3 rs. en a. de aguardiente y 1 rs . , 2 mrs. en 
la de vino : el secretario disfruta 6 rs. diarios. 

CONJO (Sta. María de): felig. en la prov. dé la Coruña 
( lo leg.), dióc. y par t . jud . de Santiago (I/2J y ayunt. de su 
nombre, del que es cap.: srr. en la confluencia de los r. 
Sar y Satela , en un fértil llano circundado do montes ; cl ima 
templado y medianamente sano : comprende los barrios de 
Calle de Conjo, Camino-nuevo, Casal, Castiñeiriño, Combar
ro , Conjo , Cernes, Crugeira , Ferbcnza , Outeiro , Paidaca-
na , Porto, Puente-pereda , Puente v ie jo , R i a l , Rocha , San 
José, Torrente y Vidan que reúnen 500 casas de algunas co
modidades , pero sin otro edificio notable que el del eslinguido 
conv. de Mercenarios Calzados : hay 3 abundantes fuentes do-
buenas aguas y 2 escuelas cuyos maestros disfrutan la dota
ción de 1,100 rs. y dan enseñanza á unos looniños y 10 niñas. 
La ig l . parr. (Ntra. Sra. de la Merced) es matr iz : el cemente
rio es capaz y ventilado , el cual se encuentra al S . , y en el 
barrio da San José está la ermita de este nombre. El t é r m . 
confina por N. con el de Santiago; al E, San Simón deCachei-
ras; por S. con el mismo Santiago, y al O. con San Mart in 
de Larano, dislando de uno y otro punto 1/2 leg.: le bañan los 
indicados r. que unidos en el centro de la felig. , corren las 
aguas á Cesures y son cruzadas por los puentes Pedriña , Ro-

I c h a , Kochavieja y Puenteviejo. El te r reno es de escelente 
calidad: tiene una deh. de pinar dedicada á la real armada, y 

J el monte llamado de Conjo se encuentra cubierto de robles, 
cnstaños, pinos, ameneirns y olmos. Los caminos quesedir i -
jen á Pontevedra, Vigo y baños de Cunl is , asi como los veci
nales están bien cuidados: el correo se recibe en Santiago. 
prod. : ffiaiz, trigo , centeno, legumbres , patatas , l i no , cas-
laña , hortaliza y alguna fruta ; cria ganado vacuno , mular y 
caballar ; se cazan perdices, codornices y otras aves, y se 
pescan truchas, ind . : la agrícola , 20 molinos harineros, va
rios telares , una fáb. de curtidos y 6 tiendas de abacería. 
pobl. : 480 veo. , 2,400 alm. con t r con las demás felig. que 
constituyen su ayunt. (V.) 

CONJO-CORNES : barrio en la prov. de la Coruña, ayunt . 
y felig. de Sta. María de Cotnjo. (V.) 

CONLES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt . de Morana 
y felig. de San Martin de Lago. (V.) 
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CONLLE : ald. en la prov. de la Corana, ayunt. de Lage y 

feliü. de Sta. María de Scrantes. (V.) 
CONLLEROS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga 

y telig. de San Pedro de l 'cnn is . (V.) 
CONORBAU: cas. en la prov. de Lérida, part. j ud . de La 

Seo de ü r g e l ; se hada srr. á la marg. der. del r .Scg re , en 
terreno montuoso , áspero , algo tenaz y poblado de bosque. 
En cuanto á lo c i v i l , económico y ecl. (V. Guamos.), pobl.: 
1 vec., G almas. 

CONQUEHA : r. en la prov. de Santander , part. j ud . deVi-
llaearriedo : le forman varios manantiales que nacen en el 
monte del Ángel , térm. del I. de Alonas : atraviesa este pue
blo , entra eii térm. de Sanlibañez, deja á su márg. izq. el 
barrio de las Xabedas, en que liay un puente de madera, cru
za el de Trescasa con otro puente de la misma materia , y á 
poco confluye con el Risueña : cria truchas , anguilas y otros 
peces. 

CONQUES: v. con nyunt. en la prov. do Lérida (17 horas), 
part. jud . y adm. de rent. deTremp. (3) , aud. terr. y c- g. 
de Cataluña f Barcelona 36) , dioc. do Seo de ürgel (12) : s i r . 
á la falda del monte de su nombre, con esposicion al S . , par
te en llano y parte en pendiente; la combaten lodos los vientos 
escepto el (leí t í . de que la deliende el monte nu'iicionado, de 
unas 100 varas de altura sobre el nivel de la v . : cuma es fr ió, 
es saludable y el horizonte claro y despejado y ; no pro
duciendo otras enfermedades que algunas intermitentes y gás
tricas, ocasionadas, según generalmente se cree , por la cose
cha del cánamo las primeras y porel alimento de frutas mal sa
zonadas las últimas. Antiguamente tuvo esta pobl. 700 casas 
y un monasl. de monjes; en el dia está reducida á 86 , todas 
de piedra, y por lo común de 2 altos; una mitad de buenadis-
trilmcion interior, las demás muy reducidas y miserables: 82 
están reunidas formando cuerpo de pobl. y las 4 esparcidas 
porel té rm. : las primeras están distrilmidas en varias calles 
pendientes y mal empedradas, escepto la que atraviesa la v. 
de E. á O . , que es llana y de buen piso, teniendo á sus 2 es
trenaos las plazas llamadas de San Miguel, y de la v. al E. , 
y fortalnou al O. : la citada de la Villa tiene unos pequeños 
soportales que hacen algo grato su aspecto ; hay casa de 
ayunt. y cárcel en muy mal estado; escuela de primeras le
tras dotada con 1,600 rs. proiedentes del arriendo del horno y 
de la pensión que pagan algunos veo. que poseen tierras del 
común , cuyas cantidades cobra el ayunt. y paga al maestro 
por trimestres vencidos : concurren á ella 60 alumnos en in 
vierno y sobre 3o en verano; la ig l . parr. (San Miguel Arcán
gel) es de patronato del Sr. duque de Mijar; y su comunidad 
se compone do un plébane , ó cura peárroco, y 4 beneíi-
ciados ; la plebania ej de patronato del mismo duque, 
barón de Orean ; habiendo para el servicio de esta par
roquia sacristán, campanero, >m encargado para cuidar el re
loj y 3 monacillos. Contiguo á la v. hay una pequeña capilla 
dedicada á .lesus crucificado, y á 1/2 hora, en dirección E., 
habla otra titulada .NTtra. Sra. de las Esplugas, en el día der
ruida. Al N. de la pobl. y S. del monte que la domina, entre 
este y aquella, existen las ruinas de un ant. cast. y palacio de 
los señores de la v . , que consisten en una torre que sirve de 
campanario, donde está el re lo j , y varios trozos de pared : el 
(vnicnleno, á medio cuarto de hora, está perfectaniente ven
t i lado, menos por el lado N. Los hab. de esta pobl. se surten 
de agua para sus necesidades de una fuente que hay al E. muy 
próvima á la misma, cuya agua se conduce desde su origen, 
([ne es á unos ¿o pasos de dist., por medio de una cañería de 
barro cocido, de calidad floja. Contiguo á dicha fuente se 
encuentra un lavadero y abrevadero para los ganados. Se es-
tiendo el r::;',M. de N. á"S. una hora y 1 3/4 de E. á O. : conli-
naado X. con los de Figuerola, Bastus y San Roma do Abella; 
E. con el de tsona; S. con San Salvador de Tolo, y O. con el 
ya citado de Figuerola: cruza por é l , al S. de la pobl., por sil 
i zq . , un barranco llamado r. Gabet, dist. l / i de hora; cofre 
en dirección de E. á O., y aunque os muy ancho su cauce, lle
va poca agua; á l/a hora de la misma se lo une otro barranco 
llamador, de Hamardel l , y algunos insigniíicantes arroyos 
que aumentan bastante su corriente, especialmente en tiempo 
de lluvias, cansando considerables daños que podrían evitar
se fácilmente con la constru-xion de algunos diques y planta
ciones de arbolado en ambas orillas do los barrancos: todas 
estas aguas se juntan alas del Noguera Pal laresa, fuera de la 
j u r i s d . , pero después de haberle sangrado en esla con algunas 
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pequeñas acequias para el riego do las tierras colindantes. A l 
N . de la v. , a 1/4 do hora de'dist., entre esta y la de Figue
rola de Orcau, sobre el camino que media entre ambas pobl. 
á su i zq . . yendo desde Conques á Figuerola, se halla una de 
las 4 casas diseminadas por la jur isd. llamada Castell-tallat; 
otra á igual dist. por el lado E. denominada la del Molino Ha
rinero ; y las otras 2 , inmediatas la una de la otra , llamadas 
Masobé y de .laumont del Obach , á l hora. El thüiu-no es en 
su mayor parte l lano, aunque tiene alminas colinas; siendo 
generalmente de buena calidad; en unas partes produce 6 por 
una (I • semilla , y en otras solamente de 2 á 3. No se encuen
tran en él prados; pero se riega la mayor parte de su estension 
por medio de las fuentes (pie nacen en el mismo, llamadas Bla-
racó, á ) / i de hora N. de la v . • Cuarasa , ;i igual dist. al E.; 
de la Ol la, al SE . , cuya agua mana tibia todo el a to ; , del 
Pouchet, á 7 minutos S. ; del Ciro, á 1/2 hora X. . que es agua 
deescelente calidad y muy buena para escitar el apetito; v 
ademas otras varias menos abundantes , especialmente en la 
part. deis Fontanals, asi nombrada por brotar en ella muchas 
liientecillas. Sin embargo de ser terreno muy apropósilo para 
bosques arbolados, no se hallan mas que algunos arbo
les irutales en las huertas , cafectetfdo hasta de leña para, 
combustibles; se roturan algunos pequeños trozos de terreno 
comunal, que por lo regular es de muy mala calidad, caminos-. 
atraviesa por esta v. el que diri ja de los part. de Tremp, Sorí 
y Viella á Barcelona; pues aunque hay otros 2 caminos llama
dos el Pasnou y Terradets, estos se consideran como atajos, y 
aquel como carretera principal, apesar de su mal estado. Hay 
otros muchos caminos locales que cruzan por las inmediacio
nes de la pobl. y su té rm. , como son los que dirijen de todo^ 
los pueblos s i l . al S y O. á la Seo de Urgel por Órgañá, y de 
la montaña á Villanueva de Meya, etc. correos: hay una es
tafeta dependiente de la adm. subalterna de Tremp, en la que 
deja y toma la correspondencia al pasar por la v. el conductor 
de labali ja. PRou.: t r igo, centeno, cebada, carreon, judias 
y legumbres; lana , cánamo, v ino, y antes do los espantosos 
Irlos de 1827, bastante aceite; pero desde entonces acá ha 
desaparecido esta importante riqueza por la muerte de todos 
los olivares: sin embargo , parece que se trata de reconquis
tar este ramo de ind. con nuevas plantaciones de esta clase (Ir 
ybp lado ; se cria ganado lanar y se mantiene el de labor ne-

io para el cult ivo; también se cria el gusano de seda, 
aunque en poca cantidad; hay caza de conejos, perdices y lie
bres. Artes é mn. , de las primeras hay las indispensables pa
ra corresponder á las necesidades de la v . ; y respecto á la se
gunda, consiste en un molino harinero que se mueve con las 
aguas que se recojen de las fuentes mencionadas en el térm.; 
las que durante la temporada de verano, mientras dura el dia 
se emplean para el riego y por la noche para el molino : exis
tió hace pocos años otro molino aceitero, inutilizado en la ac
tualidad por las causas mas arriba espresadas de la pérdida de 
esta cosecha, comercio : cspoftaeion y venta de todos los f ru
tos sobrantes en los morcados de Isonay Tremp; donde se 
proveen de todo lo que les falta, fur ias v mercados : celebra 3 
ferias anuales, á las cuales concurren las gentes del pais á 
vender al pormenor frutos y mercancías dü las tiendas que 
hay en varias pobl. del par t . , y en la que hay el 17 de enero 
se venden también muchos cerdos: las 2 restantes se verilican 
la dominica cuarta de cuaresma la una, y el 11 do setiembre 
la otra, y no duran ninguna de ellas mas que un dia. f iestas: 
las principales que se celebran en esla v . , son; el 14 de 
setiembre á una milagrosa imagen del Santo Crucif i jo, que so 
venera con mucha devoción en la ig l . par r . ; el 29 de abril á 
San Pedro Márt i r , y el 29 áo, setiembre á su t i tular el Arcán
gel San Miguel, pobl. : 82 v e c , 490 alm. cap. me.: 79,561 rs. 
contr . : el l i ' 2 8 por 100 de esta riqueza, presupuesto ¡munici-
p a l : varia todos los años, cubriéndose una parte de él con el 
prod. de propios consistentes en el arriendo que se saca, á pu
blica subasta de la panadería, tienda, mesón y taberna, que 
producen en un año común como 1,500 rs. y lo que falla por 
reparto vecinal. 

COXQtJEZUELA : I. con ayunt. en la prov. do Soria (14 
leg.), part. j ud . de Medinaceli (2), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(33 y 1/2), dióc. de Sigücnza (2): srr. en un barranco domina
do de cerros y combatido por los vientos N. y O,; sucuma es 
frió y las enfermedades mas comunas tercianas y reumas: tie
ne 31 casas, la de ayunt. que sirve también de escuela de ins
trucción pr imar ia , á la cual concurren 12 alumnos de ambo 
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s«xos, bajo la dirección de un maestro , dotado con 23 fam de 
t r igo ;y i ina ig l .par r . (Sta. Águeda) servida por un cura de pro
visión real y ordinaria; el cementerio se halla fuera del pueblo, 
en posición que nada ofende álasaludpública: confina el temí. 
N. Miño , en cuyo térm. y separándolo del de Gonquezuela 
hay una laguna, á la que se atribuyen las lercianas ; t í . Velo; 
S. Torrecilla, y O. La-Ventosa; dentro de esta circunferencia, 
se encuenlran 2 pozos de regulares aguas , de los cuales el 
uno sirve para el surtido del vecindario , y el otro para abre
vadero de ganados: el tiíi>,ui;_nü es de regular calidad, todo de 
secano ; se hallan en cultivo í,C0ü fan. en esta forma ; 450 
de primera calidad , 890 de segunda y 250 de tercera; hay 
ademas 3,082 de prados y pastos naturales, 18 artificiales y 
80 de monte con arbolado de encina y roble, caminos : los lo 
cales y los quedirigen á Sigüenza y Medinaceli, todos de her
radura y en mediano estado: cohueo : se recibe y despacha en 
la estafeta de Medinaceli. n ioo . : trigo , centeno, cebada, 
avena, judias y otras legumbres, patatas , nabos, yerbas de 
pasto y siego: cria ganado lanar, caballar y mular , asnal, 
vacuno y de cerda : caza de perdices, algunos conejos y palo
mas : inu. : la agrícola, comiciiciü : esportacion de frutos so
brantes y lanas, á los mercados de Medinaceli y Sigüenza, 
donde se surten de losdemasart. quoles faltan, pqbi..: 30 v e c , 
112 almas, cap. imi». : 17,900 rs. prbsüpdbsto mumcipal : 344 
rs. , se cubren con el prod. de propios y reparto vecinal. 

CONQUISTA: v. con ayunt. en la prov. y dioc. de Córdo
ba (36 leg. ) , part. j ud . de Pozoblanco (6), aud. terr. y c. e. 
de Sevilla (30): srr. en un valle contiguo al arroyo llamado 
Pedro Fernandez, queá dist.de 1/2 leg.entra en elriach. Gua-
ilalmcz , que por la parle de la v. que se descrive divide la 
Mancha de la Andalucía; el c ld ia es bastante f r ió , en razón á 
que el viento N. es el que mas reina, y las liebres intermiten
tes las enfermedades que ordinariamente se padecen. Se com-
jione de 03 casas con a del pósito que sirve para las reuniones 
ó sesiones del ayun t . , y también de cárcel ¡ hay ig l . parr. con 
la advocación de Sta. Ana. Confina el téhm. con los de Vil la-
nueva ríe Córdoba, Torrecampo y Pedroche. El te r reno es 
salitroso y de inferior calidad, cercado de montes poco pobla
dos, caminos: los de pueblo á pueblo, correos : se reciben de 
Pozoblanco, por bali jero, los domingos y jueves, y se despa
chan los sábados y miércoles, prod. : t r igo , cebada y centeno; 
ganado vacuno , de cerda, cabrio y lanar, siendo este úlíiino 
el mas preferido; caza de perdices, conejos , l iebres, ciervos, 
corzos y jabalíes, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, co-
meiiciü: e de granos y ganado que cria el pais. pobl. : 83 vec., 
332 alm. cap. prod. é imp. : (V. e l ap.t. de par t . ) cont r . : 
5,029 rs. El presupuesto municipal asciende á 2,710 rs. y so 
cubre con los fondos de propios y el déficit por medio de re
parto vecinal; el secretario de ayunt. está dolado con 800 rs. 

CONQUISTA ( la) : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de 
Cáceres (10 leg.) , part, j ud . de Logrosan (4) , dióc. de Plasen-
c i a ( f e ) , c. g. de Estremadura (Badajoz 20): s i t . al S. de las 
sierras llamadas antiguamente de Madernelo, conocidas hoy 
por sierras de Conquista y Garciaz , que son ramilicaciones de 
las Villuercas, con clima templado; reinan los vientos N. y E., 
y se padecen tercianas, catarros y reumas : tiene 48 casas que 
no guardan uniformidad, la de ayunt. y cárcel, en el mismo 
edificio; escuela de primera educación dotada con 1,100 rs. de 
los fondos públicos, á la que asisten 21 niños de ambos sexos; 
ig l . aneja á la parr. de I lerguijuela, dedicada á San Lorenzo, 
bastante capaz, pero de aspecto miserable ¡ una ermita ar ru i 
nada que sirvo de cementerio; un palacio también arruinado, 
que perteneció al marquéi de la Conquista y una fuente para 
el uso de los vec. Confina el térm, por N. con la Herguijuela; 
E. Garciaz ; S. Sta. Cruz de la Sierra, O. Zori ta, á dist. de 
1/i á 1/2 leg., y comprende varios montes.'poblados, la parte 
de sierra que le domina y los terrenos llanos delabor; le bañan 
2arroyuelos sin nombre, que bajando de la inmediata sierra, 
desaguan en el r. A lco l lnr in , que también corre por el l énn . 
El te r reno es en lo general de ínfima calidad: los caminos ve
cinales , cruzándose de Zorita á Herguijuela y de Garciaz á 
Abertura: el correo se racibe al paso del conductor de Tru j i -
llo á Guadalupe 3 veces á la semana, prod. : tr igo , centeno, 
avena, cebada, garbanzos y lino ; se mantiene ganado lanar, 
cabrio , cerdoso y vacuno, que es el mas preferido; y se cria 
abundante cuza menuda, po r l . : 50 v e c , 273 alm. cap. prod.: 
502,200 rs. jmp.: 28,291 cont r . : 4,822 rs. 19 rars. presupues
t o municipal : 2,980, de los <jue se pagan 1,100 al secretario 
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por su dotación, y so cubre con arbitrios establecidos sobre 
los terrenos comunes. Este pueblo se llamó antiguamente Zar
za de la Coiu/nista. 

CONSARA: rambla en la prov. de Almería, part. j ud . de 
Vera, lénn. jurisd de Cuevas. (V. e l a r t . de pa r t . ) 

CONSEJO : cortijo en la prov. de Granada, part. j u d . de 
Iznalloz, térm. jur isd. de Moclín. 

CONSELL: 1. en la isla y dióc. de Mallorca, p rov . , aud. 
te r r . , c. g. de Baleares (Palma), part. jud . de Inca, ayunt. 
de Alaró : srr. en llano con buena ventilación y cuma saluda
ble. Tiene una igl . parr. (La Visitación de Ntra. Sra.) aneja de 
la de Alaró, servida por un vicario temporal y amovible , que 
nombra el diocesano á propuesta del párroco de la matriz ; un 
sacerdote ordenado á título de patrimonio, adscrito al servicio 
déla ig l . para ayuda del vicario y segunda misa en los días 
festivos; un sacristán lego y 2 monacillos. El térm. confina 
con el de su matr iz, Benisalem , Sta. Eugenia, Biniali y Sta. 
Maria; le cruza la carretera que conduce de Palma á la Alcu
dia , pasando por la v. de Inca. El t e r r e n o , p rod . , pobl . , r i 
queza y cont r . (V. A la ro ) . 

CONSELL: cortijada en la isla de Menorca, prov. de Balea
res , part. j ud . de Mahon, térm. del I. de San Luis. 

CONSO: r. en la prov. de Orense, el cual nace al pie de las 
sierras de Queija ó del Sci jo, 1 leg. mas arriba del l.cle Prado-
albar (part. j ud . de Viana del Bollo) ; pasa por medio de dicho 
pueblo y deja á su izq. los de San Mamed de Hedrada, Sabu-
guido, Sologrande, Soutelo, Vil larino, (donde recibe las aguas 
del Cenza), Conso y Santa Marina del Puente, y á su der. 
Hedrada , Entrecinsa y Santa Marta, confluyendo después en 
el r. Bibey; en dichos pueblos, menos en el de Santa Marta, 
tiene puentes do madera con pilastras de piedra , costeados 
por los vec , á escepcion del que hay en Sta. Marina, el cual 
es costeado por todos los hab. del distrito por hallarse en la 
vereda ó camino de Viana á Orense. Sus aguas fertilizan bas
tantes trozos de labor , dan impulso á molinos harineros y 
crian truchas , anguilas y otros peces menudos de muy buen 
gusto. 

CONSO: ant. jur isd. en la prov. de Orense: compuesta de 
las felig. de Conso, Santiago; Conso , Santa Marta ; Chagua-
zoso, Prado-Albar, Vegas de Camba y Vi l lar ino, la cual per
tenecía al marqués de Castelar. 

CONSO: 1. en la prov.de L u g o , ayunt. de Becerrea y 
felig. de Santa Eulalia do Quinta. {V.) p o b l . : 4 vec., 20 
almas. 

CONSO ('Santiago) : fel ig. en la prov. de Orense (10 leg.), 
part. j ud . de Viana del Bollo (1) , dióc. de Astorga ('24;, ayunt. 
do Villarino (1 /4 ) : srr. en un declive con buena ventilación y 
cuma algo propenso á reumas y tercianas. Tiene 26 casas 
distribuidas en dos barrios denominados Cima do Vila y la 
Vega, distantes uno de olro un tiro de fusi l , y hallándose en 
medio el palacio del marqués de Castelar , señor déla antigua 
jur isd. La ig l . parr. dedicada á Santiago, está servida por un 
cura de primer ascenso y libre provisión , y tiene por anejas 
las fel ig. de San Lorenzo de Castiñcira; San Bernabé do Cha-
guazoso; San Andrés de Prado-Albar; Santa Marina del Puen
te, Santa Marta, San Martin de Vegas de Camba y San Martin 
do Villarino. También hay una ermila dedicada á San Anto
nio, Confina elTBRM. N. felig. deGri joa; E. Quiniela; S. V i 
llarino , y O. Chaguazoso. El te r reno es montuoso y de me
diana calidad. Junto al barrio de la Vega atraviesa el r. Conso 
que nace en la sierra de Queija. Los caminos conducen á Mon
terrey , Tribes, Valdeorras y á la cap. de prov. , y se hallan 
en muy mal estado. El correo se recibe de Tribes y del Barco 
tres veces á la semana, prod : centeno, algún trigo , patatas, 
habichuelas , hortaliza , castañas , lino , yerbas y buenas ma
deras; mantiene ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio; 
hay caza de liebres, perdices, conejos, ciervos y corzos, no 
fallan animales dañinos, y también hay pesca íle truchas y 
anguilas, ind. y comercio : ademas de la agricultura existen 
disiinlos molinos harineros, algunos telares de lienzos ordina
rios y un batan: el comercio se'reduce á la estraccion de gana
dos y lienzo é introducción de géneros do vestir y comestibles 
necesarios, pobl. : 26 v e c , 130 almas, con t r . : con su ayun
tamiento (V.) 

CONSOLACIÓN: arroyo en la prov. do Badajoz , part. j u d . 
de la Puebla de Alcocer: nace en un valle del mismo nombre, 
térm. de esta v . , y al tocar en el de Talarrubias, se incorpora 
al llamado Yalmayor. 
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CONSOLACIÓN : puerto do paso eu la prov. de Badajoz, 

part. j ud . y lérm. de Herrera del Duque: s i t . en la sierra que 
circunda la deh. boyal 2,500 pasos al O. de la v . , hay un cast. 
y una ermita con el titulo de Nuesta Señora de la Consola
ción : el puerto baja hasta la barca que alli tiene el r. Gua 
diana. 

CONSOLACIÓN: casa de post-.s en la prov. de Ciudad-
Real , part. j ud . y térm. de Valdepeñas: s i t . en la carretera 
general de Madrid á Andalucia entre las v. de Valdepeñas y 
Manzanares que distan 4 leg. entre s i , es el punto de parada 
para el cambio de tiros de las postas, correos y diligencias, 
casa de los peones camineros y venta para descanso de los ca
minantes : hubo una ermita con el titulo de Ntra. Sra. de la 
Consolación, cuyo nombre conserva. 

CONSOLACIÓN : ald. en la prov. de Ponleved-ia , ayunt. 
de la Estrada y felig. de Santiago de Tabeiros. (V.) pobl. : 6 
vec. y 39 almas. 

CONSOLACIÓN ( N t r a . Sra. d é l a ) : ermita en la prov de 
Oviedo, ayunt. de Corbera y felig. de Santa Maria de Con-
cienes, 

CONSORTES : 1. en la prov., d lóc. , aud. terr. y c. g. de 
Burgos (13 leg.), part. j ud . de Villarcayo (2 ; , ayunt. titulado 
del valle de Manzanedo : s i t . en llano con buena ventilación 
y cuma saludable. Tiene 20 casas, una ig l . bajo la advocación 
de San Pedro, servida por el cura párroco de San Miguel , y 
una fuente de buenas aunque escasas aguas. Conlina el t é k h . 
N. I'eñalba; E. con el r. Landravejos; S. San Miguel, y O. 
Landraves. El te r reno es parte arcilloso y parte delgado , d i 
vidiéndose en primera , segunda y tercera suerte, que produ
cen de 5 á 8 por 1 : lo baña el espresado r. Landravejos que 
pasa á 80 varas del pueblo en dirección de N. á S. Los cami
nos son de servidumbre en mediano estado, m o o . : tr igo, 
centeno, cebada , maíz, legumbres y l ino ; ganado vacuno, 
lanar y cabrio; caza de liebres , perdices , zorros y lobos, y 
pesca "de truchas y otros peces menores, ind. : la agrícola y 
un molino harinero, comercio: estraccion de ganados é impor
tación de v i no , aceite y ropa, p o b l . : 8 veo., 30 alm. cap. 
PBOD.; 64,220 rs. IMF.: 6,331. 

CONSTANCIOS: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de val-
des y felig. de Santiago de/1í t í í í«. (V.) 

CONSTANTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño 
v felie. de San Juan de Tanion. (V.) 

CONSTANTI.-I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana 
y felie. de San Pedro de T i rana. (V.) 

CONSTANTI: térm. rural con vanas casas y vec. en la pro
vincia part. j ud . y dióc. de Tarragona, aud. terr. y c. g. de 
Barcelona, térm. jur isd. de la v . de su nombre. El t e r r e n o , 
pobl. y contr. (V.CoNsmmv.). 

CONSTANTI: v. con ayunt. en la p rov . , part. j ud . y dioc. 
deTa i ra "ona ,aud . t e r r . y c . g. defiarcelona: s i t . á 1 hora 
al NO de la cap. de prov . ; con buena ventilación y clima sano; 
las enfermedades comunes son liebres intermitentes, cuya 
causa procede sin duda de las emanaciones de unss lagunas 
inmediatas. Tiene 360 casas inclusa la consistorial, distr ibui
das en 12 calles y una plaza; un hospital; una escuela de 
instrucción pr imaria; una ig l . parr. (San Fél ix) , servida por 
un cura y 4 sacerdotes mas, y un cementerio sit al L. y 
próximo á la pobl. El té rm. conlina N. Pobla de Mafumet; 
E Puisdelf l ; S. Tarragona, y O. Reus. El te r reno en gene
ral es de mediana cal idad; carece de montes; contiene plan
taciones de viñedo, olivar y huerta, le fertiliza el r. Francoli, 
que apesar de su escaso caudal de aguas, presta impulso alas 
¿áquiuas de 2 molinos harineros y de una fab. de papel Hav 
varios caminos locales y la carretera que conduce de Tarrago 
na á Tortosa. El correo se recibe de la cap. de la prov. r i i on . ; 
cereales, legumbres, hortalizas, y sus principales cosechas 
sonde aceite y v ino , las cuales ascienden aproximadamente 
á « 000 a. de la primera especie, y 3,500 cargas de la segun
d a ' cria ganado lanar y alguna caza, ind. : los relendos mo
linos y la fáb. de papel, comercio : esportacion de sus manu
facturas v frutas sobrantes , é importación de los art. de que 
carece, pobl . : 526 vec. , 2,078 a lm. cap.proo.: 19.303,651. 
1MP.: 724,858. , , ,. , , . 

CONSTANTIN (Sta. M l r i a de): felig. en la prov. de Lugo, 
ayunt. deNeiradeJusá(V. Costant in) . 

CONSTANT1NA : v. con ayun t . , al que esta agregada la 
ald. de las Navas (V.), dist. 3 leg. al N E . , cab. de vicaria 
eclesiástica, en la p rov . , aud. t e r r . , c. g . y dioc. de Sevilla 
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(12 leg.), part. j ud . de Cazalla (3). s i t . en Sierra-Morena , en 
las laderas de un valle donde nace el arroyo (íalapagar. Com
batida principalmente por los vientos N . , filos y húmedos, 
que son causa de algunas flegraacias mucosas gastro-intesti-
nales, si bien el cuma es sano. Es la v. mas considerable de 
cuantas tiene la prov. en dicha sierra, tanto por su población, 
como por la tendencia á los adelantamientos en todos ramos 
y el espíritu industrioso y traficante que reina en sus natura
les. Cuenta 1427 casas, 73 calles, que sucesivamente se van 
mejorando con nuevos edificios, 5 plazas, igual número de 
fuentes; buenos pozos de nieve ; casas consisloriales, de poca 
capacidad y en mal estado ; pósito con 62 fan. de trigo , y en 
deudas incobrables 3,227 fan. y 74,243 rs . , sirviendo de cár
cel dos cañones subterráneos construidos para sanear el pavi
mento del mismo, un hospital llamado de San Juan de Dios, 
otro Sta. Constanza, y casado espósitos que constituyen m? 
establecimiento de beneficencia, cuyas fincas son una hacien
da de olivar y 7 casas, que producen, inclusos algunos censos, 
15,042rs. anuales; 2 escuelas de educación primaria paraca-
da sexo, en la que se da gratis la enseñanza á los pobres, asis
tiendo á ellas 82 niños y 88 niñas; ig l . parr. (Sta. María de la 
Encarnación), en la que se han refundido las 3 que hubo en 
otra época, siendo el curato de segundo ascenso y provisión 
ordinaria, servido por 2 curas propios, 8 preshiteros , 3 me
noristas, sochantre, sacristán, organista, etc.: hay otro cura
to , cuyo servicio se ha dejado por gracia particular á cargo 
de los curas hasta nuevo concurso , en atención é la cortedad 
de rentas ; pero con la obligación de mantener un teniente; 2' 
ermitas dentro del pueblo, tituladas San Sebastian (vulgo \s¡ 
Concepción), y Sta. Ana (vulgo Jesús Nazareno); los ex-conv-
de religiosos de San Francisco y S in Juan de Dios, el de rel i
giosas de la Concepción, que existe, y la casa-hospicio de Sam 
Basilio : la ig l . del primer conv. se arruinó por un incendio; lai 
del segundo está en uso á cargo de la beneficencia, ^por ha
llarse en el edificio el hospital y la casa de espósitos,' y la; d r 
la casa-hospicio se incluyó en la subasta del conv. La ermita 
de Ntra. Sra. de la Yedra, dista 200 pasos de la pob l . , y la de1 
la Virgen del Robledo, propia de una hermandad, medio cuar
to de l eg . ; el cementerio se halla hacia el SE. Confina por (á1 
N. con Cazalla de la Sierra , que dista 3 leg. , Alanis4, y San-
Nicolás del Puerto 3 ; por É. con la v. de San Calisto (prwv. 
de Córdoba), que disla 6 leg. , y Puebla de los Infantes 4 ; S. 
con Lora del Rio , Alcolea y Villanueva del Rio á 5 l eg . , y 
Cantillana á 7, y por O. con el Pedroso á 3. El térm. se es
tiende por el primer punto 2 leguas hasta la rivera de Huesna, 
por él segundo otro tanto , y por el tercero 1 leg . ; los limites 
del E. se hallan á 4 , y 2 respectivamente ; los del S. á 3 , y el 
del O. á 2 leg. El t e r reno es de sierra, pedregoso y montuoso; 
el arbolado consiste principalmente en chaparros, alcornoques 
olivos y castaños, con mucho plantío de vides, y abundan los 
pastos yerbasy henos. Nacen en el térm. llevando su curso deN. 
á S. hacia el Guadalquivir, los arroyos siguientes: el nombra
do de la V i l la , por atravesar la pobl. , que desagua en la rive
ra de Huesna, el Gmbalctn- , Fucnlc-Relna ,"de la Legua, 
Galapagar, Masacan y Ciudadeja : sus aguas se utilizan en 
el riego y dan movimiento á molinos harineros, como los de 
la espresáda rivera, que también corre de N. á S. Los cami
nos son estrechos, y su estado malo en lo general. La corres-
ponue-Ncia se recibe de la caja de Cazalla. prod. aceite, vino, 
granos, maderas, legumbres y hortalizas , prefiriéndose las-
maderas y el vino ; ganado cabrio, vacuno, de cerda y lanar; 
varias canteras de piedra que no se benefician, y una mina-
de plata abandonada, en el sitio de Fuente-Reina, cuyos alre
dedores tienen muchas escorias. Se ejercitan varios objetos de 
industr ia , siendo el principal de ellos la fabricación de aguar
dientes y preparación de vinos, cuyos líquidos, el aceite y las-
maderas de castaño que tanto abundan, forman la materia deA 
tráfico mas activo que acaso se hace en los pueblos de su da se 
de toda la prov . , y do otros mas considerables. Continuam-en
te se emplea un gran número de carretas en la esportaciou á 
Estremadura y Andalucia de dichos artículos, con lo que, y el 
cultivo de su campo, se sostiene la riqueza del pueblo. Ha y 14 
molinos harineros, 9 de aceite, 780 lagares, una fáb. de cur
tidos, una de jabón y varias de aguardiente, pobl . 1,667 vec. 
y 6,983 alm. cap. prod. para contr. directas 17.430,8 00 rs. 
producto 522,924 r s . ; para indirectas 36.770,700 rs. producto 
1.103,301 rs. con t r . 193,708 rs. El presupuesto >iümicipai. 
se cubre con el producto de propios reducidos á i castanare» 
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que valen 15.000 rs. , y rinden 300 de renta, y el déficit por 
repartimiento vecinal. 

CONSTANZA : ald. en h prov. de Orense, ayunt. de Ma-
side y l'elig. de San Podro de Gura bañes. 

CONSTaNZANA: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila 
;« leg.), part. j ud . de Aróvalo (3 1/2), aud. terr. de Madrid 
(24), c. g. de Castilla la Vieja (Talladolid 15). sir. en lerreno 
al^yn tanto elevado. Le combaten todos los vientos, y su cuma 
es propenso á fiebres ;ink'rnülentes. Tiene 24 casas bien dis-
t r ibddas , una plaza'de figura cuadri longa, un pozo de bue
nas aguas, de las cuales se utilizan los vecinos para sus usos, 
liíacinndolo para el de los ganados de dos lagunas, llamadas la 
Oberay lade l Palomar, casa de ayun t . , escuela de instruc
ción primaria , común á ambos sexos, á cargo de un maestro 
cou dotación muy escasa, y una ig l . parr. (San Mart in] , 
servida por un párr. cuyo curato es de segundo ascenso de 
presentación de S. M. en los meses apostólicos, y del ob. en 
los ordinarios, y un capellán sacerdote, ordenado á titulo de 
una capellanía de sansre ; tiene por anejo á Jaraíces con una 
ermita (SanBoal) ; el cementerio se halla en parage que no 
ofende la salud pública. Confina el te rm. N. Don Gimeno; E. 
Cabezas de Alambre; S. Collado de Coutreras, y O. Jaraíces; 
se estiende de N. á S. 3 / i de leg . , é igual distancia de E. á O. 
El te r reno en lo general es llano, siendo en parte tenaz y en 
¡parte flojo (fertilidad general 6 por 1 ) : abraza 1,600 fan. de 
t ierra cult ivada, y 40 incultas: de las cultivadas, 300 son de 
primera suerte, destinadas á cebada y tr igo, 700 de segunda 
á trigo y algarrobas, y 600 de tercera á centeno. Se siembra 
«cada año la mitad de las f a n . , y la otra mitad descansa; hay 
algunos pastos, viñedo y un monte; un arroyo denominado 
Ja Reguera, atraviesa el terreno, marchando de N. á S . con 
poco caudal, é interrumpido con frecuencia, caminos: los de 
pueblo á pueblo en mediano estado. El correo se recibe de la 
adm.de Arévalo. rROü.: lo ya refer ido, y algunas legum
bres ; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de liebres, 
perdices y algún lobo. ino. : agricultura, comercio : la espor-
tacion de los frutos sobrantes álos mercados de Arévalo, en 
cuyo punto se surten de todo lo necesario, pobl. : 16 vec. , 70 
ahn. cap. PRon.: 365,000 rs. imp. 14,600. uro. y fabrie 1,500 
rs. c o n t r . 3,347 rs. con 9 mrs . 

CONSTANTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de idem y 
Jelig. deSta. Mariade Naran jo . (V.) 

CONSTENLA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
•Estrada y felig. de San Jorge de Cereijo. (V . ) : pobl. 9 vec. y 
45 almas. 

CO'NSTENLA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Ha Estrada y felig. de San Miguel de Castro. (V . ) : pobl. 8 
vec. y 40 almas. 

CONSTENLA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt .de 
J& Estrada y felig. de Sta. Maria de Mgoy. ( V . ) : pobl. 7 vec. 
y.i;5 almas. 

(CONSTENLA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la 
Estrada y felig. de Sta. Marina Itibeira. (V. ) :pob l . 10 vec. 
y 50 almas. 

CONSTENLA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de 
la Estrada y felig. de San Andrés de Vea. ( V . ) : pobl. 6 vec. 
y 30 almas. 

CONSTENLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ba
ños de Cuntís y felig de San Miguel de Caúselo. (V.) 

CONSTENLA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fel ig. 
de San Verisimo de Barro. (V.) 

CONSTENLA-CRUCES: 1. en la prjW. de la Coruña, ayunt. 
de Teo y felig. de San Simón de Caclteiras. (V.) 

CONSUEGRA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo 
(10 l e g . ) , part. j ud . de Madridejos (1), aud. terr. de Madrid 
i (18), c. g. de Castilla la Nueva: srr. en la falda de un cerro 
•que la circuye de E. á O . , dando el centro al N . en forma de 
cerradura; se disfruta de clima templado y alegre, reinan los 
vientos E . , O. y N . , y se padecen constipados : tiene 1,108 
«asas en 50 calles y Splazas ; dos casas de ayunt . , una para 
invierno y otra para verano con un buen re lo j ; cárcel segura 
y de nueva fáb.; pósito; una escuela pública de niños, dotada 
con 2,200 rs. de los fondos públicos , á la que asisten de 50 á 
100, según las épocas del año; dos privadas, con la relr ibn-
eion proporcional de los 100 que también asisten ; un palacio 
derribado perteneciente al grar prior de San Juan; la casa de 
noviciado de esta orden mil itar; dos ermitas dedicadas al San
to Cristo de la Vera-cruz y Ntra. Sra. del Pilar; un ex-convento 
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do frailes que fué de San Francisco; dos de monjas, de los cua
les el de las Bernardas está suprimido , y pórmanoce el de 
Carmelitas; dos ig l . pan-, dedicadas á Ntra. Sra. de la Asun
ción y San Juan Bautista, la primera do segundo ascenso, y la 
segunda do término, de patronato del gran prior de San Juan, 
y servidas por curas priores do la orden; su provisión y de
pendencias oslan arregladas por concordia con el Sr. arz. como 
so dijo en el art. de Alcázar de San Juan, vicaria (V . ) : cada 
parr. tiene su cementerio fuera de la v . , y en lo alto del cerro 
que la domina un ant. cast. medio deslri ido, edificado al pa
recer por Trajano, cuyas armas se ven en la torre principal: 
aun se conservan algunos fragmentos de la muralla con que 
estuvo defendida la pobl., hallándose una puerta de construc
ción gótica, restos do un anfiteatro romano, y unos acueductos 
de la misma fáb., que traían el agua de cuatro leg. de dist.: en 
el dia se está trabajando en reponer la cañería para el surtido 
de aguas potables , y ya puede decirse que está dentro del 
pueblo; hay otras fuentes dentro y fuera de la \ . de buenas 
aguas, pozos que la tienen muy gorda , y otros muchos ma-
nanliales eu el térm., que dan suficiente surtido á los vecinos 
para todos sus usos. (V. e l a r t . oran pr io ra to de San Juan.) 
Confina el té rm. por N . con Tembleque, Turleqae, Mora y 
Yébenes; E. Madridejos; S. Villarubía de los Ojos de Guadiana 
y Fuente del Fresno; O. Urda; á distancia do 3 leg. de N. á 
S. y 1 1/2 de E. á O . , y comprende los montes llamados 
Valdespiño, que pertenece al secuestro de los bienes de Don 
Sebastian, Dehesa Nueva, Sierra lengua, la Mata , la Ser
n a , Sierrezuolas, la Gíneta y la Alberguilla con arbolado 
do monte pardo y jara que constituyen otras tantas dehesas 
de pastos , una alameda llamada del Estanque que pertene
ce al citado secuestro , y 12 cas. ó quinterías do labor , des
tinados únicamente para el abrigo do los labradores y yuntas 
durante las épocas de sementera y recolección, como sucede 
en casi todos los pueblos de la Mancha. A 2 leg. O. se halla el 
conv. de Sta. Maria del Monte, del que habláremos en otro 
lugar. (V. gran pr io ra to de San Juan.) El te r reno de dife
rentes clases y de buena calidad es casi todo llano, aunque á la 
parte. S. y O. principian á elevarse los cerros y cord. que for
man después las montañas que sirven de frontera á esta prov., 
y la de Ciudad-Real hasta los montes de Toledo: le baña el r. 
Amargu i l lo que nace en el térm. de Urda y corre de O. á E., 
atravesando esta (V.)de Consuegra pormediode sus calles con 
4 puentes de piedra para el tránsito de unas á otras hay también 
varios arroyos, los cuales son los principales los llamados Val-
deperal y Valdespiño que corren de S. á N . , y ambos entran 
en el espresado r. Los caminos son vecinales: el correo se recibe 
en Madridejos por balijero 3 veces á la semana, prod. : tr igo, 
cebada, centeno en abundancia, aceite, mucho y bueno, poco 
vino y malo, patatas, nabos, zanahorias y otras legumbres to
das buenas , y una regular cosecha de azafrán; se mantiene 
ganado lanar, cabrio, 200 pares de muías de labor, y se cria 
caza de perdices , conejos y alguna mayor, ind. y comercio: 
abunda en este pueblo la arrieria y carros de camino que 
transportan granos y otros frutos á la corte y otros puntos; 30 
ó 40 telares de paños burdos; 10 molinos harineros de viento, 
2 de agua, 0 de aceite, una tahona v 3 tintes. Se celebra una 
feria el 21 de setiembre , en la que se vende toda clase de gé
neros, mayormente muías, pobl . : 1,340 vec., 4,842 alm. cap. 
PROD.: 3.672,350 rs. IMP.: 146,808. CONTR. según el cálculo 
oficial y general de la prov. 74'48 por 100. presupuesto muni
cipal : 55,000 del que se pagan 4,400 al secretario por su 
dotación, y se cubre con el prod. de propíos y repartimiento 
vecinal. 

Histor ia. Hállase mencionada esta pobl, con el nombre 
Consaburum, eu Pl in io, que cuenta á los cousaburenses en
tre los estipendiarios del conv. jurídico de Cartagena; con 
el de Condabora, en Plolomeo, que la ofrece entre las c. cel
tíberas : con el de Consabro (Consabrum traído al caso recto) 
en el itinerario romano. Cuéntase entre las muchas conquis
tas del rey Alfonso V I . Volvióla á poder de musulmanes la 
famosa espedicion de Yusuf-ben-Fhasghfin año 1091; pero 
no tardó en ser recuperada por los cristianos. D. Alonso IX 
la dio los fueros de Sepúlveda, concediéndola á la orden m i 
litar de San Juan en 1183 : esta orden mandó poblar las v . 
y 1. de su jur isd. como heredad propia: Arenas año 1236; 
Camuñas y Madridejos 1239; Villar de Cañas 1240; Quero y 
Alcázar 1241; Turleque y Villaverde 1248. Suena también 
esta v. como punto que fué de retiro del famoso D. Juan de 
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Austria en diferentes ocasiones. Es patria de Miguel Barroso, 
célebre pintor del Escorial en el reinado de Felipe H y del 
P. M. Moralela, catedrático de prima de Escoto en la uni
versidad de Alcalá. 

CONSUEGRA: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia 
(8 leg.), part. j ud . de Sepulveda (1), aud. terr. y c. g. de Ma
drid (20): s i t . en la falda de una cuesta, le combaten bien los 
vientos, y su clima es mediano : tiene 30 casas inferiores y 
de mala construcción , sin formar calles regulares, y una ig l . 
parr. (San Pedro) aneja de la de Aldealcorbo, cuyo párroco la 
sirve: confina el t é rm. N . Villar de Sobrepeña; E. La Nava del 
Condado; S. Ventosilla , y O. Aldealcorbo: le atraviesa un r. 
t itulado Pradeña, del cual se utilizan los veo. para sus usos y 
el de los ganados; en verano lleva muy poca agua; tiene un 
puente de piedra llamado Puente Murera, el que por su posi
ción baja se vé cubierto en invierno de agua. El te r reno es 
m u y endeble, por lo que sus producciones son escasas, y solo 
abunda en monte de enebro, que pertenecen á los propios, ca-
]viinos:|1os de pueblo á pueblo, y algunos en mal estado, prod. : 
tr igo endeble y centeno; mantiene ganado lanar y cria alguna 
caza. ind. y comercio: agricultura é importación de los art. de 
que carece el pueblo, pobl . : 29vec., 96 alm. cap. imp.: 27,947 
rs . con t r . según el cálculo general y oficial de la prov.: 20'72 
por loo . El presupuesto municipal asciende á 692 rs. 16 mrs. , 
y se cubren con 109, producto de propios y por reparto ve
cinal. 

CONSUELO ( N t r a . Sra. del ) : santuario en la prov. de Cá-
ceres, part. j ud . y térm. deLogrosan: s i t . al S. de esta v. so
bre un cerro elevado que proviene de la sierra de San Cristo-
bal , se venera en ella la imagen de Maria Santísima con aquel 
t i tulo , y es la patrona de la v. de Logrosan, que celebra su 
fiesta el úl t imo domingo de setiembre: el edificio es a n t . , pe
queño, de dos naves y amenazando ruina. 

CONTADERO: cerro en la prov. de Badajoz, part. jud de la 
Puebla do Alcocer, térm. de Esparragosa de Lares : s i t . á 1/4 
leg. al O. del pueblo, es el sitio donas se halla establecido el 
puerto de ATcosareío. (V.) 

CONTADERO : fuente en la prov. de Cáceres, part. j ud . de 
Montanches, térm. de Arroyomolinos: s i t . 1/2 leg. al S. de este 
pueblo; es sitio muy á propósito para robar á los viajeros, que 
siempre caminan por él con mucho cuidado. 

CONTADERO: puente en la prov. de Ciudad-Real, part. j u d . 
y térm. de Piedrabucna: s i t . 1/2 leg. al N. de esta v . , y ámuy 
corta dist. al E. del cast. de Miraflores, su fáb. es la misma 
que la del cast., de lo que se debe inferir fué construido en la 
misma época, sobre lo cual no se conserva noticia ni tradición 
alguna. Este puente, que hoy parece tal, y con este nombre se 
conoce, no lo fué en su principio , ó no debió serlo; pues solo 
consiste en una muralla de 5/4 de espesor , 7 varas de alto y 
lo mismo de largo , la que debió sin duda ser construida para 
contener las aguas del arroyo llamado de la Peralosa, y que 
pudiesen servir para el uso de los hab. del citado cast. que 
no las t iene; las cuales con el transcurso del tiempo han 
abierto el agujero ó arco por donde hoy pasan , y esto ha 
dado motivo para que se le llame puente. 

CONTADO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Oról y fel ig, 
de Santiago de Jlrabos. (V.) pobl.: 2 vec., 10 almas. 

CONTADOR (cas. del) en la prov. de Almería , part, jud.-
de Purchcna, térm. jur isd. y una leg. al N. de Oria. Tiene una 
ermita dedicada á San Antonio y 50 v e c , 203 almas. 

CONTAMINA : ald. con ayunt. en la p rov . , aud. terr. y 
c. g. de Zaragoza (20 leg.), part. j ud . y adm. de rent. de Ate
ca (3), dióc. de Tarazona (12): s i t . á la falda de una sierra: 
es combatida por los vientos N. y O. Su clima es templado, 
aunque sano, propenso á calenturas intermitentes. Tiene 30 
casas inclusa la consistorial, escuela de niños concurrida^ior 
10 alumnos y dotada con 500 rs. anuales; i g l . parr. (San Bar
tolomé). Confina el térm. N . Embiel de Ár iza ; E. Alama ; S. 
con el de Godojos , y O. Cetina. El te r reno es fé r t i l , parte de 
regadío bañado por el r. Jalón, el cual tiene su origen en Este
ras, y parte secano plantado de cepas: cruza por medio del 
pueblo la carretera de Madrid á Zaragoza: los demás caminos 
son locales: el correo se recibe de Alama por peatón, prod. : 
trigo, centeno, cebada, avena, habichuelas, cáñamo, patatas y 
v ino;se cria ganado lanar , caza de perdices , conejos y lie
bres. Tiene 19 vec. y 90 alm. cap. imp.: 300,000 rs. con t r . : 
3,833 rs. vn . 

CONTAR1Z: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-
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ga y felig. de San Pedro de l ' igara . pobl. : un vec. , 5 al
mas. 

CONTÉ (só): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, part. j u d . de Manacor, térm. y jur isd. de dicha v. 

CONTERILLO: barriada en la prov. de Santander, part. 
j ud . de Villaoarriedo: corresponde al pueblo de Llerana, ayunt. 
de Saro: s i t . en la falda de la montaña llamada el Pico la Ta
bla ; su te r reno comparativamente con el del resto del pue
blo, es de lo mas miserable; pasa por sus inmediaciones el r. 
de su mismo nombre. Tiene 7 vec , 36 almas. 

CONTESTANIA: región de la España tarraconense, esten
dida desde el O. de Cartagena hasta el r. Júcar, toda litoral, 
según la dejaron descrita Plinio y Ptolomeo; aunque el testo 
de este ofrece con error á Valencia entre las c. contestanas, 
ademas de otras equivocaciones. Restituidas al orden que 
exige la naturaleza de los 1. geográficos, de esta región puede 
describirse: 

Cartílago nova. 
Scombraria\ Promont. 
Alona;. 
Terebis F lum. ost. 
Ilicias. 
Ilicitanus portus. 
laspis. 

Lucentum. 
Melaría. 
Sictabicula. 
Dianium. 
Sietabis. 
Sucronis Flum. osl. 

CONTESTI (can): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares, part. j u d . de Inca, térm. y jur isd. de la v. de Po-
Uenza. 

GONTESTINS: 1. en la p rov . , part. j ud . y dióc. de Gero
na (2 1/2 horas), aud. ter r . , c g. de Barcelona (17) : s i t . en 
terreno escabroso con buena ventilación y clima sano ; las 
enfermedades comunes son liebres intermitentes. Tiene una 
ig l . servida por un curaparr. (San Vicente), de ingreso. 
El térm. confina N. Serrás ; E. San Gregorio; S. Vilanná, 
y O. San Julián del L lo r : en él se encuentran 2 ermitas, 
tituladas de Ntra. Sra. de la Piedad , y de la de Caides; 
esta úl t ima muy visitada de los fieles. El te r reno partici
pa de monte y l lano; es de regular calidad; le fertiliza el r. 
Ter , y le cruza el camino de herradura que conduce de Amer 
á Gerona. El correo se recibe de este últ imo punto, prod.: ce
reales, legumbres y hortalizas , todo con escasez : cria algún 
ganado y caza, pobl. : 17 vec., 90 alm. cap. prod. : 955,200 
rs. imp.: 23,880. 

CONTIENDAS: cortijo en la prov. de Badajoz , part. j ud . 
de Fregenal de la Sierra, térm. de Cabeza la Vaca. 

CONTIENDAS: térm. en la prov. de Zamora, part. jud. 
de Fuente Saúco : pertenfce hoy al pueblo de Villamór de los 
Escuderos , y antes á la mitra de Zamora: fué monte y se ro
turó hace tiempo dejando una pradera que no ha mucho tam
bién se labró : este térm. tiene varios manantiales que forman 
el arroyo del mismo nombre y se incorpora á otro perenne 
llamado Carrecubo, que nace al NE. d e l a v . á los 1,000 pa
sos de d is t . ; corre inmediato á la fuente pública que innunda 
cuando crece. 

CONTIENSA DE ABAJO: aceña en la prov. de Salamanca, 
part. j ud . de Ledesma. Tiene monte de encina y casa para el 
que lo guarda, y una aceña sobre el r. Tormes al N. de Espi
no de los Doctores (1/2 leg.; . 

CONTIENSA DE ARRIBA : alq. en la prov. de Salamanca, 
par t . jud .de Ledesma , térm. jur isd. de Yi l lamayor. (V.) 

CONTIMUNDÉ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Mamed de Rois. (V.) 

CONTINOS : alq. en la prov. de Salamanca , part. jud . y 
térm. jur isd. de Ledesma. (V . ) 

CONTINOS : alq. en la prov. , part. j u d . y dióc. de Sala
manca (3 leg J : srr. en un hondo rodeado de laderas, y dan 
entradaáella¡3VallesporO. E. y N. ; confina por esta parte coa 
Otero de Vaciadores , Carrascalino y Turra ; S. con Tordela-
l o s a ; E . con Terrubias, y O. con la alcaeria de Valmuerna. 
Comprende el té rm. 553 huebras, siendo de monte de encina 
250. Las tierras de labor andan á 3 hojas y prod. : trigo y otros 
cereales, t iene una pequeña arboleda de álamos, y una fuen
te de buena agua. Forma este pueblo parte del ayunt. de San 
Pedro de Rozados, y es anejo de Tornadizos. Como á un tiro 
de bala por el E. pasa la calzada que conduce á la sierra de 
Francia, pobl. : 2 v e c , 10 a lm. c o n t r . t e r r . : 2,400 rs.; de 
consumos 560. 
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CONTOSOLIA: mansión del itinerario romano, en la Be

tuna de los túrdulos, prohahlumente la actual Alange. 
CONTRAPARADA: azud mayor en el r. Segura en la 

prov. y part. j ud . de Murcia ( l 1/2 leg. al O.). Esta es una 
obra admirable por su solidez , cuya antigüedad se ignora, 
sabiéndose únicamente que éxistia en tiempo de la domina
ción de los árabes. Está construido con el objeto de elevar las 
aguas de aquel r., para distribuirlas por dos acequias mayores 
que se ramifican en otras varias para regar las tierras de 
aquella vega. 

CONTRASTA : v . con ayunt. en el valle y herm. de Arana, 
prov. de Álava (á Vitoria 6 leg. ) , part. j u d . de Salvatierra 
(2 1/2), aud. terr. de Burgos (a f l ) , c. g. de las Provincias 
Vascongadas, dióc. de Calahorra (12) , vicaria de Campezo: 
s i t . en la parle mas oriental de la prov. y en terreno elevado, 
mayormente por S. y E. con clima muy f r i ó , efecto sin duda 
de los vientos N. y NE. que son los reinantes; las enferracda 
des mas comunes catarros y erisipelas. Tiene 60 casas, 
ademas de la municipal con sala de sesiones ricamente ador
nada ; una escuela de niños, concurrida por 36 , y dotada con 
1,000 rs. que se pagan de una obra-pia de 1,00o ducados de 
capi ta l , funaada en 1741 por el presbítero D. Erancisco Ruiz 
de üalarreta, y la cual consiste en varios censos al 3 por 100; 
una ig l . parr. (Sta. María de la Asunción), en el centro de la 
v. cuya obra manifiesta haber sido un fuerte en la antigüedad: 
tiene un retablo que cuenta ya muclios años, y 4 altares de
dicados á la Concepción , Ntra. Sra. del Rosario, San Sebas
tian y Animas: está servida por 3 beneficiados con título per
petuo, uno de ellos párroco amovible ad nulum del diocesano, 
y todos 3 patrimoniales y de presentación del cabildo; hay 
también un sacristán nombrado por el cabildo, que lo consti
tuyen los 3 beneficiados que hemos dicho, de ración entera, y 
otro que hay de media; existe una ermita (Ntra. Sra. de Elíz-
n iend i , que quiere decir ig l . del monte), sit. en un allito al S. 
de la v. y ádist . de 42 varas, la cual tiene vistas muy pinto
rescas : en tiempos ant. no había mas que un pequeño edificio 
de piedra labrada , al cua l , para hacer la ermita, se añadió 
un cuadrilongo, cortando la mitad de aquel en semicírculo 
para formar el altar de la imagen, y enlazarlo con la nueva 
obra: la ant. parece romana, asi por su construcción como 
por la durísima argamasa, diferentes relieves romanos y va
rias inscripciones que se conservan en varias piedras de su 
pared , sin duda de epitafios de sepulcros que recuerdan la do
minación de aqueüos conquistadores ; hay ademas del altar de 
la Virgen, los de San Juan y San Adr ián, que fueron trasla-
lados á esta ermita de las que existieron con el mismo i ítulo en 
térm. de la v . ; la primera hasta el siglo X V I l f , y la segunda 
hasta el año 1828 en que fué demolida y sus materiales em
pleados en ia obra para depósito de los granos de la prov. , ve 
rificada en dicho año: existen los vestigios de otras ermitas en 
los térm. y montes de la v. que según tradición, estaban dedi
cadas á San Cristóbal, San Vicente ó .loandeneguendí, San 
Mart in, San Esteban, la Sta. Cruz , Santa Maldea , San Salva
dor y Ostia, la penúltima sirve de cementerio desde el año 
1812 por ser sitio muy ventilado al N. de la v . ; la última que 
también se hallaba sin culto desde 1800, fué destruida en 1835 
de orden del Gobierno de D. Carlos , para edificar en su sitio 
una fáb. de pólvora ; para surtido de los bab. y demás usos 
domésticos hay una fuente inmediata á la pnbl . , que aunque 
no muy abundante, tiene buen lavadero con cubierta de teja
do ; sus aguas , como las otras del térm., son dulces, y en ve
rano muy frias saliendo en el invierno tibias. Confina el t i í rm. 
N . con los montes de Encía y Andia; E. Larraona (part. j u d . de 
Estella, prov. de Navarra); S. Galharra ¡igual part. y prov.), y 
O. Ull ibarride Arana; todo él se halla rodeado de elevados mon
tes muy poblados de hayas y robles, especialmente por N. y S., 
y de abundantes pastos, deloscualesparticipalav. en unión con 
óteos varios pueblos de la herm. de Arana y de la merindad 
de Estella: dentro del mismo y en el sitio que sirve ahora de 
era para t r i l la r , hubo antiguamente 1111 palacio feudal, cuyas 
ruinas se velan aun á principios de la guerra déla Indepen
dencia, y su portada demostraba haber sido edificio de mucha 
magnitud. El I teUBIo es generalmente montuoso y de ínfi
ma calidad; nace sin embargo, junto a la v. el r.'r7)an-« ó 
F ia r ra que corre de N. áS. y rinde luego su caudal al r. ¿V/a; 
otro riach. tiene su origen en la parte opuesta, y sus aguas 
se confunden con las del anterior por junto á Estella. Los ca
minos dirigen á Salvatierra Estella y Ull ibarri de Arana, y se 
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hallan en regular estado. El coi\reo se recibe en Salvatierra' 
á donde acmle cada vce. á recoger su correspondencia. pkod.: 
tr igo, cebada, avena, habas, lentejas, arbejas, yeros y pata" . 
tas , cuya cantidad según el quinquenio de 1825 al 29 aseen" 
día anualmente á 1,970 fan. de trigo , 450 de legumbres , 120 
de cebada , 300 de avena, 402 de mistos y 750 de patatas; 
pero esta última especie ba triplicado en el año pasado ; cría 
ganado vacuno , lanar, cabrio , caballar, mular y de cerda; 
caza de liebres, perdices, jabalíes , corzos y codornices , y se 
pescan truchas deesquisito gusto, ind.: no existe ninguna fá
brica , si bien hubo una hidráulica de pólvora durante la ú l t i 
ma guerra , construida por el Gobierno de D. Carlos , la cual 
fué demolida en 18*0: hay 2 molinos harineros, á que da mo
vimiento el r. F i a r f a , y s e trabaja también una piedra que 
se saca del monte r o f i m í , y se usa en lugar de ladrillo eu 
todos los tabiques interiores de las casas, sirviendo de mucha 
economía; se sierra como el jaspe, es de calidad esponjosa, y 
une y traba con mucha firmeza la ca l , yeso etc. pobi.. : 60 
vec. , 243 alm. riqueza y con t r . (V. Á lava intendencia). 
presupuestoMONICIPAU 4,8f>'> rs. que se cubren con 2,800 rs. 
de arbitrios, y el resto por reparto vecinal. 

H is tor ia . D. Alonso Xde Castilla pobló y dio fuero á Con
trasta , como consta de privilegio existente en el archivo de 
San Vicente de Arana , dado por D. Alonso X I en Toro á 1. " 
de agosto, era 1382, año de 134-t, dirigido á Juan Ruiz 
de Gauna , merino mayor en Álava, y le, confirmó D. Enri
que I I en las cortes de Toro á 23 de setiembre, era 1409, año 
de 1371. F.n el siglo XIV gozaba esta v. alguna superioridad 
sobro la de San Vicente, á la cual llamaba ald. suya, y en 
los pleitos y lit igios acudían los de San Vicente ante el ale. de 
Contrasta, sobre lo cual hubo varias contiendas entre ambas 
vi l las, basta que en el año 1316 las terminó D. Alonso X I , 
haciendo á San Vicente v. independiente, como consta de 
real cédula, fecha en Burgos á 15 de mayo de este dicho año. 
Contrasta se mantuvo realenga hasta que D. Enrique I I la dio 
á Ruy Fernandez de Gauna, alférez mayor de Castilla, desp.ies 
de la batalla de Nájera, en remuneración de sus servicios, 
particularmente por haber dado su caballo al rey después de 
perdida aquella batalla. ASÍ consta de la relación que se hace 
de esta acción en una real cédula que se halla en el archivo dft 
esta v . , su fecha en Madrid á 12 de abril del año de 1054. 
Pedro López de Ayala en su crónica del rey D. Pedro del año 
de 1367, hizo mención de este suceso, aunque con alguna va
riedad : «é un escudero su criado, que decian Ruy Fernandez 
de Gaona, natural de tierra de Álava, estaba en un caballo 
gíneto, é llegó al rey D. Enrique é díjole : señor, tomad este 
caballo, ca ese vuestro ya non se puede mover. É el rey fizólo 
asi etc • Es señor de esta v. el marqués de Campovillar. 

CONTRASTO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del 
Porrino v felig. de San Salvador de Torneiros. {Y.J 

CONTRAVIKSA: rord. de montañas en las Alpujarras, pa
ralela á Sierra Nevada , formando su último escalón. Nace al 
píe del cerro Cerrajon de Murtas, y corriendo su cima casi á 
un mismo nivel de E. á O . , concluye á las 6 leg. por unirse 
á la sierra de Lujar. Atraviesa el part. j u d . de Albuñol por los 
ténn.deCadíar, Timar, Lobras, Gastaras y Almejijar: situados 
al N. y por los de A lbondon/Sorb i lan , Polopos, Rubite, 
Fregeoite, Alcázar y Torbiscon, colocados al S. y en las faldas 
de síis montañas. Él te r reno que comprende es estremada-
mente productivo, escepto algunos, muy cortos trechos: todo 
está aprovechado en fuerza de la laboriosidad de los hab. ya 
con plantíos de viñedo , donde corresponde esta clase de cul
tivo , ya con sembrados , utilizando para el riego por medio 
de depósitos, las aguas de los innumerables, aunque escasos 
manantiales que fluyen por todas partes. La temperatura de 
estas montañas es tan variada , que á cada cuarto de leg. de 
ascenso se encuentra una diferencia muy notable desde lo mas 
templado, basla lo mas I r io : de aqui resultan producciones 
muy distintas desde el panizo ó maíz hasta el ceideno, y des
desde el limonero hasta el nogal y el castaño. Las faldas N . , 
S. y SO. están plantadas de viñas que producen muchísimo, 
y para consumir parte del v i no , que es de buena calidad, hay 
muchas fáb, de aguardiente : las higueras y los almendros 
son los árboles de las laderas y cañadas, pobladas á la vez de 
cortijos. Otros pormenores hemos dado acerca de esta cord. 
en el art. del part. j ud . de Albuñol, que puedo verse, asi 
como los de los pueblos sit. en ella. 

CONTREBIA; c. muy famosa en la historia hispano-romana-
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Xo (i;in razón alguna de su sit. los geógrafos del imperio ; pol
lo que os prpciso atenerse, para ileterminar su corrosoomlen-
eia , á las escasas luces lopo¡;ralicas que arroja de si la rela
ción de los historiadores. No cabe por tanto determinarse 
esta correspondencia con la apetecible seguridad ; pero corno 
tanto se enriquece con el conocimiento de las localidades la 
relación de los hechos, haciendo que estos sean tanto mas in
teresantes y lo son extraordinariamente aquellos que tuvie
ron tugaren Contrehia, adoptamos la reducción que la da 
el Sr. Cortés en su diccionario, como la mas probable, su
poniéndola en Zoritm de los Canes, donde podrán verse su 
historia v razones de su redacción. 

CONTRERAS : d rh . en la prov. de Badajoz , part. j ud . y 
térm. do Don Benito: s i t . unaleg. al N. de esta v. se halla 
ilestinada apasto y labor, 

CONTRERAS : cas. en la prov. de Cuenca , part. j ud . de 
Requena, térm. jurisd. de la Jlinglanilla. 

CONTIIERAS: venta y puente sobre el r. Gabriel en la 
prov de Cuenca, part. j ud . de Requena. 

CONTRERAS: I. con aynnt. en la prov . , dióc., aud. terr. 
y c. g. de Burgos (8 leg.), parí. j ud . de Salas de los Infantes 
(2): s i t . en un valle combatido por los vientos N. y N E . ; su 
CUMA es f r ió , y las enfermedades que mas comunmente rei
nan, las fiebres tifoideas y pleuresias. Tiene 100 casas 
inclusa la municipal, una escuela de niños á la que concurren 
50 alumnos, cuyo maestro está dotado con C60 r s . ; un paseo 
con arbolado llamado de los Prados; ig l . parr. con la advoca
ción de Ntra. Sra. de la Asunción, y en el centro del pueblo 1 
ermita dedicada á San Roque : en el campo nacen varias fuen
tes cuyas aguas son muy saludables y esquisitas; entre aque
jas hay una de agua sulfúrea que tiene su origen al pie de una 
mina de carbón de piedra, en la actualidad abandonada, á la 
falda de una cuesta al N. del I. en el térm. denominado Prado 
del Fresno. Confina por N . con Barbadillo del Mercado; E. 
Aedo y la Rebilla; S. Sto. Domingo de Silos, y O. Retuerta. 
El TERriENO es montuoso, escabroso y de mediana calidad; 
por los puntos de NO. y S. se encuentran montes pobladísi-
mos; inmediata al pueblo por la parte S. hay una elevadisi-
ma peña de figura cuadrilonga, de 1/2 leg. de circunferencia 
y con un grande llano arr iba, donde en tiempo de los sarra
cenos hubo un fuerte, y en cuyo punto existen todavía vesti
gios de una sinagoga y de tres atalayas, caminos: los que con 
ducen á Barbadillo del Mercado, Silos y Retuerta todos en 
estado regular, correos: la correspondencia se recibe de Sa
las de los Infantes por los interesados, prod. : t r igo , comuña, 
cebada, avena, lino y cebollas; ganado vacuno, lanar, ca
brio , caballar y de cerda, siendo preferido el pr imero; caza 
de jabalíes, venados, lobos, raposos, perdices, liebres y co
nejos, de todo en abundancia, uro.: la agrícola y algunos mo
linos, comercio: la estraccion de ganado, lino y cebolla, rom,. 
67 vec., 320 alm. cap. p r o d . : 1.021,820 rs. imp. : 64,614: 
cos t r . : 5,027 rs. 15 mrs. El presupuesto municipal asciende 
á 4,400 rs que se cubre por reparto vecinal: el secretario del 
ayunt. tiene de dotación 200 rs. 

C0NTRER1LLAS: deh. en la prov. de Badajoz, part. j u d . y 
térro, de Don Benito: s i t . una leg. al N. de esta v . , se halla 
destinada á pasto v labor. 

CONTRIBUTA JCLIA : c. de la Betuna céltica, según Pl i -
n io ; Ploloraeo la anota entre las turdetanas. Harduino pade
ció el error de confundir su nombre con el de Contrehia. Caro 
la redujo á Fuente de Cantos; Tamayo, en su martirologio, 
á Medina de las Torres, donde se han hallado inscripciones 
geográficas, de las que copia la siguiente: 

D. M. S. 
jMAKUUS. AV1TUS. CAL. c o n t r i b u t e n s i s 
ET lULENSlS. I I . S. E. S. T . T. L. 

MANUA. AVITA. PATRI P1ENT1SIMO. 

CONTRÜECES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon 
y felig. de San Andrés de Ceares (V.). pobl. : 13 vec. 05 a lm. 

CONTÜRIZ: I. en la prov. y ayunt. de Lugo fel ig.de 
San Andrés de Castro, pobl . : 9 v e c , 45 almas. 

CONVENTICO (el) : coto en la prov. de Zamora, part. j u d . 
de Benavente , térm. de San Pedro de la Viña. 

CONVENTILLO: santuario en la prov. de Ciudad-Real, 
part . jud . y térm. de Almodovar del Campo: s i t . en lo mas 
^Ito del puerto titulado de Mochuelos, á la der, del camino 
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que va desde Veredas á Torrecampo, os sitio muy ameno por 
la gran estension do sos vistas: en el ilia está arruinado, y su 
igl . fué fundada bajo la advocación de Sta. Maria de los Mo
chuelos , cuya imagen se conserva en la parr. do Almodovar, 
y es igualmente la titular del priorato de dicha v . : nacen al 
pie del puerto al lado S . , varias fuentes y arroyos de agua 
sumamente esquisit i : hay mucha caza de todas clases. 

CONVENTO (el).- barrio en la prov. de Á lava, part. j ud . 
de Amurr io , ayunt. de Ayala , térm. de Qnejana. 

CONVENTO (BL)¡ald. en l ap rov .de Oviedo, ayunt .de 
Caslropol y felig. de San Juan de Moldes (V.) . pobl. : o vec. 
y 30 almas. 

CONVENTO (el) : terreno en la prov. de Zamora, part. 
j ud . de Benavente , térm. de Castropepe. 

CONZADO : 1. en la pror. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo 
y uno de los que forman la Rillera de Trigas en la felig. de 
Santiago de Mondoñedo. (V.) 

COO; cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeito y felig. 
de San Martin de l ' ino. pobl . : 1 vec. , 5 almas. 

COO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (8 3/4 leg.), part. 
j ud . de Torrelavega (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos, 
ayunt. de Los Corrales: "s i t . en la cúspide de una montaña, 
teniendo al O. otra mucho mas elevada. Consta de 65 casas; 
ig l . parr. (San Mar t in) , servida por un cura y un beneficiado 
de presentación del ob. en patrimoniales; 2 ermitas, propie
dad del pueblo, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina N. Bar
ros; E. Castillo Pedroso; S. Los Corrales, y O. Herrera de 
Ibio. EI t icrreno es de mediana calidad, y prod. granos y 
legumbres, pobl . : 71 vec., 294 alm. cont r . : con el ayunt. 

C00.1AL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y 
fel ig. de Sta. Maria la Cuna. (V.) 

COPA DE ABAJO: ald. agregada al ayunt. de Bullas, en 
la prov. de Murcia, part. j ud . de Muía, aud. terr. de Alba
cete, c. g. de Valencia y úwa. nu l l i us , de la orden mil i tar 
de Santiago, vicaria de Caravaca. Está s i t . en terr. desigual, 
con buen cl ima. Las casas, en número de l o o , casi todas 
arruinadas forman 3 ó 4 calles mal alineadas y de piso muy 
desigual; en el centro de la pobl. hay una ermita r u ra l , de
dicada á Ntra. Sra. de la Consolación, y dice misa en ella 
un ecl. que viene de la v . de Bullas con este objeto, y de 
cuya ig l . parr. es anejo. Su té rm. está enclavado y forma 
parte del de su ayunt. (V.) El t e r r e n o , parte es de riego y 
parte de secano; el número de fan. de cada clase es de 70 
á 80 , con algunos olivos y viñas, de secano algunas y otras 
se benefician con las aguas que al estremo de esta ald. al E. 
arroja una fuente de poca consideración, otra al O. mas abun
dante , y otros pequeños sudadores en diversas direcciones, 
sirven al mismo tiempo para los usos de sus vecinos, ind. : 
tal es la pobreza de estos hab. que la mayor parte se ejerci
tan en hacer ceniza y cisco que llevan á vender á Muía, Ce-
hegin y Bullas, prod. : algunos cereales, poco cáñamo, vino 
y legumbres, pob l . : 100 vec. , 400 alm. con t r . con su ayun
tamiento. (V.) 

COPA DE ARRIBA: cortijo ó granja en la prov. de Murcia, 
part. j ud . y térm. ju r isd . de Muía. 

COPANY (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de 
Baleares, part. j ud . de Manacor, térm. y jur isd. de Montuir i . 

COPE : I. en la prov. de Pontevedra / a y u n t . de Caldas de 
Reyes y felig. de Sta. Marina de Carmced'o. (V.) 

COPE: disp. en la prov. de Murcia, part. j ud . deLorca, 
térm. jur isd. de Aíjiúlas (San Juan de Las. V.) 

COPEREZ: desp. en la prov. de Salamanca, part. j u d . de 
Vitigiidlno. (V.) 

CÓPERNAL: I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara 
(a leg.), part. j ud . de Brihuega (4) , aud. terr. de Madrid 
(15), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (27): s i t . en 
un pequeño l lano, rodeado de terreno áspero y desigual, con 
libre ventilación y clima templado; las enfermedades mas 
comunes son tercianas y cuartanas; tiene 55 casas ; la de 
ayunt. que sirve de escuela de instrucción pr imar ia, á la cual 
concurren unos 20 alumnos, bajo la dirección de un maestro, 
sacristán y secretario de ayunt . , dotado con 1,100 rs . , y una 
ig l . parr. (San Pedro Apóstol), matriz de la de Valdeanchela, 
servida por un cura de segundo ascenso y de provisión real 
y ordinaria en concurso, y un beneficiado cuyo nombramien
to corresponde á la universidad de Alcalá: fuera de la pobl. 
c inmediata á las casas hay una fuente de aguas gruesas, que 
provee al vecindario para beber y domas usos. Confina el 
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Tébm. N. Espinosa de Henares; E. Padi l la; S. Hita, y O. Val-
deancheta; dentro de él se encuentra una fuente cuyas aguas 
son de igual calidad que las de la precitada que surte al vec. 
El t e r r e n o , fertilizado en parte por dosarroyuelos, participa 
de monte y l lano, siendo de primera calidad el primero y 
todo él de buen.1 clase; se hallan en cultivo unas 900 fan.; 
y se han desamortizado, en la actual época, 300 pertenecien
tes al conv. de Sto. Domingo de Hita, caminos, los locales y 
el que dirige á Guadalajara, lodos de herradura y en media
no estado, co r reo : se recihe y despacha cu la estafeta de 
Hita. proo. : t r igo, echada, centeno, avena, aceite, vino, 
garbanzos, guisantes, yeros, patatas: cria ganado lanar, 
cabrio, vacuno, mular y yeguar; caza de liebres, conejos y 
perdices, i.no.; la agrícola. COMERCIO: esportacion de frutos 
sobrantes é importación de los art. de, que carecen, pobl . : 
60 vec., 2í! i alm. cap. pro». : 1.916,070 rs. IMP. ; 82,500. 
c o \ t r . : í , 7 j 0 rs. presupuesto AiUNiCiPAr.: es variable y se 
cubre con los prod. de propios y el déficit por reparto ve
cinal. 

COPIAN: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y 
felig. de San Pedro de Loredo. (V.) 

COPONS: I. con ayunt. en la prov. , and. terr. y c. g. de 
Barcelona (12 leg.), parí. j ud . de Igualada (1 1/2), dióc. de 
V i ch : s i t . en medio de dos arroyos que forma el r. Noya, 
denominados riera de San Pedro, con buena ventilación y 
CUM* saludable. Muchas de sus casas son de elegante cons
trucción y las calles aseadas; tiene un hospital y una i g l . 
parr. (Sta. Maria), servida por un cura de primer ascenso y 
un vicario. La mitra de Lérida pagaba antes 800 duros anua
les para el sosten y dotación de dos escuelas, que ya no exis
ten, una de instrucción primaria y otra de latinidad. El t k r m . 
confina con Miralles, Bubio, Igualada, Jorba y Castelluou; 
en él se encuentra una ermita, titulada de San Pedro de Co-
pons, y junto á ella 0 casas y otra de San Jorge destruida, 
denominada Torre del Hereus El te r reno es generalmente 
montuoso; contiene plantaciones de viñedo y le fertilizan los 
mencionados arroyos y el r. Noya , cuyas aguas dan impulso 
á las ruedas de 8 molinos harineros y un batan, y riegan 
porción de huertas. Los caminos son locales. El correo se 
recibe de Igualada, p rod . : t r igo , legumbres, poco vino y 
hortalizas ; cria suficiente ganado para el consumo de las yer
bas del térra., y caza de varias especies, ind. : hilados y te
jidos de algodón, cosiercio: con lo interior del reino, de es
portacion de frutos sobrantes, é importación de los art. que 
faltan, popl. : 120 vec. de catastro, 516 alen. cap. prod.: 
3..)á2,800 rs. IMP. : 88,070. 

En 1839 fué incendiada gran parte de la pobl. por la fac
ción del Llarg de Copons, pero al íin lué socorrida, salván
dose los nacionales que la defendian. 

COQUE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y 
felig. de San Esteban de í M r i n . (V.) 

COQÜILLA DE HUEBRA : ald. agregada al ayunt. de Ber
rocal de Huebra (V . ) , en la prov. y dióc. de Salamanca, part. 
j ud . de Sequeros, aud. terr. y c. g. de Valladolid : s i t . en 
un llano bien venti lado, con clima sano. Tiene 7 casas bas
tante inferiores , y para el surtido de sus vec. una fuente de 
buen agua y algunos manantiales; cuenta también una ig l . , 
anejo de Moraleja de Huebra, y el cementerio inmediato al 
pueblo pegado á la misma ig l . Su térs i . tendrá poco mas 
de 1/2 leg. de estension en las dos direcciones, v confina al 
N. con Gallinero de Huebra; E. Moraleja de Huebra, O. y S. 
Avi l i l la ; por él corre en dirección N. y aun 1/4 leg. de la ald. 
el r. Huebra, el cual interrumpe su curso en el verano, aun
que deja depósitos ó charcas donde abreven los ganados; todo 
el térra, está poblado de monte de encina, con algún álamo 
negrillo en las riberas del Huebra y en uno de sus varios pra
dos. El te r reno es f lojo, la mayar ptr te de secano, y algún 
poco de regadío, propiedad todo él del marqués de Valdecal-
zana p rod . : t r igo , centeno, algunos garbanzos y cebada; 
de las dos primeras especies sobra bastante;'críase ademas al
gún ganado de todas clases, pero en poca cantidad. Los ca
l inos son trasversales y están en buen estado. La corres
pondencia se va por ella á Tamames. pobl. : 6 v e c , 22 aira. 
CAf. t e r r . p r o d . : 83,400 rs. imp.: 4,170. con t r . : con su 
ayunt. (V.; 

COQÜILLA DE JUAN VÁZQUEZ : alq. en la prov. de Sa
lamanca, part. j ud . de Sequeros, térra, jur isd. de Mem-
brine. (V.) 
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CORA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig. 

de San Esteban de Valcarr ia . (V.) 
CORA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es

trada y felig. de San Miguel de Cora (V. ) . pobl. : 25 vec , 
120 almas. 

CORA (San Miguel): felig. en la prov. de Pontevedra (7 1/2 
leg.), part. jud. deTal)eiros(l 1/2), dióc. de Santiago (2 1/2), 
ayunt. de Estrada (1 1/2). s i t . en una llanura á la falda del 
monte Tocdo , combatida por los aires de IN . y NO. , con 
cuma templado y sano ; las enfermedades comunes , fiebres 
v dolores de costado. Comprende los 1. de Barro, Beiga , Car-
b i a .Co ra , Pinciro, Sieiro y Vi la-Crist i , que reúnen 114 
casas. La igl . parr. (San Miguel), titulada vicaria del colegio 
de racioneros de Santi-Espiritns de Santiago, se halla servi
da por un cura do provisión en concurso. Confina el tjéhm. N . 
y E. con el r. Olla ; S. felig. de San Juan de Santeles, y O. 
con la de Sta. Cristina de Boa; brotan en él muchas fuen
tes de aguas puras y saludables que sirven para abaste
cer al vecindario y para otros usos domésticos y agrícolas. 
Ademas del espresado r. Ulla que pasa por la parte septentrio
nal , corre también de SO. á NO. un riach. que tiene su or i 
gen en el monte llamado B ragada , el cual da impulso á 4 
molinos harineros, y baña por la der. ésta felig. de Cora-
donde confluye con el Ulla. Tiene un puente en el I. de Vi la, 
Cristi para facilitar su tránsito. El t e r reno , aunque gredoso 
y arcilloso en las hondonadas, es de buena calidad : los ca
minos son locales, cruzando también por el térra. !el que va 
de Santiago á Estrada, bastante deteriorado: el corkeo se 
recibe de Santiago por peatón, proo. : t r i go , centeno , maiz, 
l ino , patatas , nabos y castañas de escelente calidad ; se cria 
ganado vacuno, mular , de cerda, lanar y cabrio; hay caza 
de conejos y algunas perdices: y pesca de truchas y anguilas. 
pobl.: 114 vec , 510 aira, con t r . con su ayunt. 

CORACEIRO : cas. en la prov. de Lugo , ayunt . de Ger-
made y felig. de San Andrés de Lomada, pobl. : 1 vec. y 
5 aira. 

CORACHA ; I. con ayunt. de la prov. de Castellón de la 
Plana (17 leg.), part. j ud . de Mordía (4), aud. terr. y c g . 
de Valencia (26), dióc. de Tortosa (8). s i t . al estremo sept. 
de la prov. , lindante con la de Teruel, en un terreno mon
tañoso, al NO. de la ant. tenencia de l l c n i f a m , donde le 
combaten los vientos del N., con clima frío y destemplado, 
aunque bastante saludable. Tiene unas 20 casas de mala fáb. 
y pobre aspecto, y una ig l . parr. aneja de la de Bojar. E l 
té rm. confina por N. con Peñarroya y Valderrobres (prov. 
de Teruel, part. j u d . de Valderrobres, 2 leg.); E. Fredes (1); 
S. Bojar y Gastol de Cabres ( id.) , y O. Herbes (2). El t e r 
reno es casi todo montuoso , muy ár ido, á consecuencia de 
aquella atmósfera tan fuerte, y de las continuadas nieves que 
coronan los cerros. Los caminos son locales y muy escabro
sos. La correspondencia se recibe de Morella. prod. : se ha
llan reducirlas al trigo y algunas patatas, cuyos art. son las 
mas veces insuficientes para el consumo del pueblo. Por esta 
razón es grande la miseria en que viven aquellos hab., y que 
solian aliviar algún tanto los monges del monasterio de Be-
nifasá por medio de limosnas ; sostiene ganado lanar; y hay 
abundante caza de perdices, conejos y liebres, pobl. : 16 v e c , 
67 alm. cap. prod. é imp. (V. Bojar) . Por no tener el pueblo 
de Coracha los 30 vec. que marca la última ley de ayunt.. se 
ha instruido el oportuno espediente á fin do agrbgarlo á Bo
jar , lo mismo que Fredes , para que los tres formen una sola 
municipalidad. 

CORAJA: deb. en la prov. de Cáceres, part. j u d . y térm. 
de Truj i l lo. s i t . en los montes de Tozo , cerca del pueblo de 
Aldeanueva de Centenera ; se conserva en ella y promete du
ración por su solidez, una torre bastante elevada , resto de 
un fuerte y basto edificio, cuyas ruinas aun subsisten. 

CORAO : I. en la prov. y dióc. de Oviedo, ayunt. de Can
gas de Onis, fel ig. de Sta. Eulalia de Albamia. (V.) Está s i t . 
en un ameno vallecito y en la carretera que desde el interior 
de la prov. conduce á la de Santander ; el clima es templado 
y sano. Tiene 2C casas de mediana fáb., muchas fuentes de 
buenas aguas, y 2 ermitas dedicadas á San Nicolás y á Santa 
Rosa de Vilerbo. El terreno es de superior calidad , y se ha
lla fertilizado por los r. Cíicwo! y Cft ico, que se reúnen mas 
abajo de la pobl.: en sus riberas se crian hermosos álamos y 
grandes alisos, habiendo en otros parages mul t i tud de cas
taños , abedules y otros árboles que proporcionan sitios de 
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comodidad y recreo, prod. : trigo , escanda , maíz , habas, 
toda clase de legumbres y f rutas, esceplo el l imón y na
ranja que no prosperan á consecuencia de los hielos;; hay ga
nado vacuno y algo de corda , caza de perdices y liebres; y 
pesca de escelentes truchas, ind. : la agrícola y un molino ha
rinero. Se celebran en este pueblo 2 ferias, la una el 2(1 de 
mayo y la otra el 26 do setiembre ; consisten las especulado 
nes en ganadas, paños, telas bastas, calzado de madera 
(madreñas), utensilios de labranza, y otros frutos y manu
facturas del pais. pobl. : 20 vec , 130 alm. En la época pa
sada conslitucional , tuvo este pueblo ayunt . , compueslo de 
lasfelig de Albania, Con , Grazanes y'Vi l laverde, y Riera 
de Covadonga. 

CORBA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boqueijon 
y felig. de San Lorenzo de Pausada. (V.) 

CORBA: 1 en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobarba y 
fel ig. de San Esteban del Valle, pobl . 1 v e c , 35 alm. 

CORBACERA: alq. agregada al ayunt. de Malilla de los 
Caños, en la prov., part. jud . y dióc. de Salamanca (5 leg.). 
Hállase s i t . en un valle rodeado de 3 pequeños tusos , cuyo 
ii.im.í , aunque f r i ó , es saludable. Su term. coníina al N. con 
Pajuela (1/2 leg.'); E. con Negrillos (1/2); S. con Matiila (1/2), 
y O. con Galleguillos(l/4). En él se encuentra una ig l . (Ntra. 
Sra. de la Asunción), anejo de la parr. de Lleu, 1 1/2 leg. 
Se compone todo él de mas de 1000 huebras de t ierra, siendo 
do labor 330, que se labran á 3 hojas. El te r reno es de me
diana calidad, todo circundado de monto de encina bastante es
peso ; pro», cereales, siendo el trigo la mayor cosecha; el 
uiunte abunda en pasto para ganado cerdoso, pobl.: 3 vec. y 
16 alm. 

CORBACEIRA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. y feüg. de 
Sta. María de Metra. (V.) 

CORBACEIRA : barr. en la prov de Orense, ayunt. y fel ig. 
de Sta. María del Rlús. (V.) 

CORBACE1RAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cua-
ledro y felig. de Sta. María de Atañes. (V.) 

CORBACEIRAS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y 
felig. de Randufe de la misma c. (V.) 

CORBACIN: 1. cu la prov. de Lugo , ayunt. de Gunlin y 
felig. de Sta. Cruz de Grolos. pobl. : 3 vec , 15 alm. 

CORBACHIN: arroyo eu la prov. de Málaga , part. j ud . de 
Marbella, térm. de Ojén. 

CORBAL : barr. en la prov. de la'Coruña , ayunt. de Neda 
y felig. de San Andrés de Víladonelle. (V.) 

CORBAL : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de la Puebla 
doIBrollon y felig. de San Pedro de Ccrei ja. ty .)\-ov,\..: 4 vec. 
ü alm. 

CORBAL: ald. en la prov. de Orense,' ayunt. de Carballi-
no y felig. de San Martin de Sagra. (V.) 

CORBALAN : 1. con ayunt. en la prov. , adm. de rcnl . , 
parí. j ud . ydióc.de Teruel (2 leg.) , aud. terr. y c. ^. de Zara
goza (24). srr. en una llanura al pie de dos cerros titulados de 
la sierra del Povo. Su clima es saludable y frió, bien por su ele
vación ó bien porser combatido fuerlomenle del viento N. Tie
ne 99 casas, la mayor parteen mal estado y distribuidas on dos 
barrios llamados alto y bajo; escuela de inslruecion primaria 
concurrida por unos 40 alumnos y dotada con 540 rs. anuales; 
ig l . parr. (S.Pedro Apóstol). Conservaalgunos vestigios de for-
tiiicaciones moriscas especialmente en el barranco llamado 
La Hoz , eu donde habitó en una cueva el famoso D. Francis
co do Alba por el año 1770, autor del l ibro titulado. >La 
verdad desnuda, ' por cuya publicación fué perseguido de 
real orden. Tiene 2 ermitas en el pueblo denominadas Ntra. 
Sra. del Castillo y de Loreto: en las afueras hay otras dos, la 
una de San Cristóbal, sita al S. en una elevación , y la otra 
de Sta. Bárbara en otra al XE. : contiguas al mismo pueblo 
hay dos fuentes de que hacen uso los vecinos , cuyas aguas 
son sanas , y sirven después para regar unos huertecillos y 
prados. Confina el térm. N. con Peralejcs (2 leg.); E. Escri-
che (1); S. con Valdecebro (2 leg.), y O. con Fortajada (1). 
El terheno es regularmente fé r t i l , parte llano destinado al 
cultivo de, cereales y parte montuoso, plantado de pinos, en
cinas, sabinas y pastos: le cruza y baña en parte un arro-
yue lo ; se encuentra en él una masía y un molino harinero. 
Los c.VMixos son locales : el corri ío se recibe de Teruel par 
baligero. prod. : tr igo, cebada, avena, legumbres y patatas, 
se eria ganado lanar y vacuno; caza de perdices, conejos v 
iiebres. pobl . : 30 Tcc, y 156 alm. cap. imp. : 38,844 rs. El 
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prksupltísto mlnicipal asciende á 3,000 rs. vn . y se cubre 
con 500 rs. de propios, y lo restante por reparto vecinal. 

CORBARASA: predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba
leares , part. j ud . de Inca, térm y jur isd. de la v. de Sineu. 

CORBAS (las) : barrio en la prov. de Santander, part. j ud . 
de Ramales, térm. de Arredondo. (V.) 

CORBATE: desp. en la prov. de Salamanca, part. j u d . y 
térm. jur isd. de Ledesma (1/4 leg.). Este te r reno es de seño
río particular , y comprende |unas 5 yugadas de tierra , que 
producen trigo de buena calidad. Confina al E. con Ledesma, 
y al O. y N . con la deh. del Casar. 

CORBATON: I. con ayunt. en la prov. de Teruel (9 leg.;, 
part. j ud . y adm. de renl. de Segura (4 ) , d ióc. , aud. terr. y 
c. g. de Zaragoza (18). s i t . en un llano circundado de montes 
y combatido por el viento N . : su clima es frió y sano. Tiene 
20 casas inclusa la municipal: escuela de instrucción primaria 
concurrida por 4 alumnos, sm dotación fija; ig l . parr. (San 
Macario), servida por un cura cuya vacante se provee por 
oposición en concurso : el cementerio está contiguo á la ig l . ; 
los vec. se surten del agua de una fuente poco copiosa que 
hay en el 1. Confina el té rm. N. con el de Alpenes; E. con el 
de Pancrudo; S. con el deL idon; O. con el de Rubielos. El 
ter reno es secano á escepcion de algunos poblados de árboles 
y no muy fért i l : sus caminos son locales: sus montes poco po
blados : la coiiRESPONnENCiA se recibe de Calamocha por par
ticulares, prou. : t r igo , centeno, f rutas; criado ganado lanar, 
caza de liebres y perdices, comercio: esportacion de granos é 
importación de otros art. pobl. : 21 v e c , 80 alm. con t r . V. la 
capital del part. 

CORBEl.IE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Savíñao y 
felig. de Sla. Maris de Rosendo. (V.) pobl. : 5 vec . , 39 
almas. 

CORBE1RA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deMoecho 
y felig. de San Juan de, Mueehe. (V.) 

CORBICIRA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Pedro de Sonndres. 

CORBEIRA: l . en la prov. de la Coruña, ayunt. do Ma/.ari-
cos y felig. de San Félix de Eyron. (y . ) 

CORBEIRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de. Pastoriza 
y felig. de Sta. Catalina de Pausada. (V.) pobl. : 5 vec., 27 
almas. 

CORBEIRA:!. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballeda 
y felig. de Santiago de Losada. (V.) pobl. 4 vec . , 23 
almas. 

CORBEIRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt . de Laucara 
y felig. de San Vicente de Carraccdo. (V.) pobl. : 4 v e c , 26 
almas. 

CORBEIRA DE ARRIBA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. 
de Carballeda y felig. dn Sta. Eulalia do Aguada. (V.) pobl.; 
2 veo., 11 almas. 

CORBEIRO: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cabarcns 
y felig. de San .lusto de Cabarcos. p o b l . : 5 v e c , 31 
almas. 

CORBE1ROS: 1. en la pfov. de Lugo , ayunt. do Friol 
y felig. de Santiago de Mi raz. pob l . ; 2 v e c , 10 almas. 

CORBELLA: ald. agregada al ayunt. del Tal ladel l , en la 
prov. de Lér ida, part. j ud . de Cervera: s i t . en terreno llano 
combatido principalmente por el viento Ñ. y el clima, frío 
cuando le cubre la niebla , es sanó. Tiene 2 casas , las cuales 
confinan por N. con Altel y blusas; E. F'onollcras ; S. y O. 
Talladell á 1/t do hora con poca diferencia de cada uno: el 
terreno es en general de mediana cal idad, habiendo una pe
queña alameda al pie de la denominada casa Corbella : atra
viesa por él la carretera general que dirige de Madrid á Barce
lona en bastante buen estado: la correspondencia se recibe de 
la adm. de Tarrega por cuenta de los mismos interesados. 
prod. : t r igo , vino y aceite de buena calidad, la mayor cose
cha es la del trigo y aceite : se cria ganado lanar y hay caza 
de liebres, perdices y conejos, pobl. , r iqueza y con t r . con el 
ayuntamiento. (V.) 

CORBELLE : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Cristóbal de Couzadoiro. (V.) 

CORBELLE:" ald. enla prov. de la Coruña , ayunt. do Mo-
l l id y felig. de Sta. María de los Alíjeles de fíocnle. pobl. : 4 
vec . , 17 almas. 

CORBELLE: ! . e n l a prov. de, Lugo , ayunt. de Tierra-
llana del vallo de Oro y felig. de San Jorge del C m -
dramott. (V.) 
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CORBELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y felig. 

de San Vicente de Coro, pobl . : 7 vec. 35 almas. 
CORBELLE (Sa^ Bartolomé de): felig. en la prov. de Lugo 

(6 leg. ) , dióc. de Mondoñedo (3 1/2), part. j ud . y ayunt. de 
Villalba (11 /2 ) : s i t . en terreno montuoso y á la falda meridiü-
nal del monte Tojoso con buena ventilación y cuma frió : las 
enfermedades mas comunes son fiebres, anginas, dolores de 
costado & interrailentes: comprende los I. y cas. de Abelaira, 
Acibreira, Bouzas, Campólos, Canlillon , Carballal, Cardelle, 
Casas , Casa rectoral, Corbelle de Abajo, Fiestas , Fojo , For-
con , Fornos, Lagosas , Martiñan, Mouriz, Ortas, Pedras, 
Fumares, Riomouro , Sar, Teijeiro y Trastemil que reúnen 
59 casas de pocas comodidades. La ig l . parr. (San Bartolomé) 
es anejo de San Juan de Castro. El te rm. confina por N. con 
Santiago de Samarugo; por E. con su citada matriz y San Pe
dro de Aldige, esta del part. j ud . de Mondoñedo ; por S. con 
Sta. Maria de Carballido , y por O. con Santiago de Goiriz; 
estendióndose por donde mas 1/2 cuarto de leg.: hay 3 fuentes 
de buen agua, denominadas Fuenlebella, Bouzas y Grandio: 
le baña un riachuelo que nace en el indicado monte Tojoso y 
corre de E. á S . ; también le atraviesa otro r. sin nombre por 
el S. y se dirige de O. á E.: á este último le cruza el puente 
Martihan con arcos de piedra en el camino de Mondoñedo á 
Villalba. El raUBNO es de medwna calidad y los montes Ca
bana, Riomouro, Corbelle y parte del de Tojoso, se encuentran 
despoblados. El camino ya citado y los demás vecinales, se 
hallan en mal estado y el correo se recibe de la estafeta de 
Villalba á donde cada interesado pasa á recoger su correspon
dencia, prod. : centeno, patatas, algún trigo y otros frutos 
menores; cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y 
cabrio; hay caza de perdices y liebres y se pescan truchas. 
ind. : la agrícola, pobl . : 59 vec., 282 alm. cojntr. : con su 
ayuntamiento. (V.) 

CORBELLE (San M a r t i n de) : felig. en la prov. de Lugo 
(5 1/2 leg.), dióc. y part. j ud . de Mondoñedo (3) y ayunt. de 
Pastoriza: s i t . cerca de la linea que separaba lasant. prov. de 
Mondoñedo y Lugo; clima sano; comprende los 1. de Albnn, 
Aldoar, Bouzas, Castro dos Freires, Lámelas, Paraguas, Pa-
rañel , Pedre, Ramelle, Rebolada, Riazon y Ribas que reú
nen 62 casas de algunas comodidades; hay agua potable de 
escelente calidad y una fuente mineral férrea. La ig l . parr. 
(San Martin) es buena asi como su cementerio. El tékm. se es
tiende á una leg. de uno á otro punto cardinal; confina por 
N. con el de San Andrés do Loboso; al E. San Vicente Reigo-
sa; por S. con Moimenta, y por O. con Villarente: el te r reno 
larticipa de monte y llano de buena calidad en la parto cultiva-
)le. Los caminos locales son medianos y enlazan con el que 

desde Lugo se dirige á Mondoñedo, por cuya cap. recibe el 
correo, prod. : centeno, patatas, maiz, avena y habas; cria 
ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, pobl. : CO vec. 302 
a lm. con t r . : con su ayunt. (V.) 

CORBELLE (Sta. María dk) : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (5 leg.) , part. j ud . y ayunt. de Sarria (1) : s i t . en la 
vega de este ayunt. eii terreno llano y pintoresco, con buena 
ventilación y clima húmedo; las enfermedades mas comunes 
son pulmonias, fiebres y reumas; comprende los I. de Castro 
Ginca de Vila, Corbelle, Iglesia, Lousai a , Lousado, Pacios y 
Silba que reúnen 37 casas de pocas comodidades; hay escuela 
de instrucción primaria á la cual asisten unos 20 niños y el 
maestro percibe una corta retribución en granos. La ig l . parr. 
(Sta. Maria) es matriz de San Saturnino de Ferreiros; el cura
to de primer ascenso y patronato del conde de Leraos. El te rm. 
confina por N. con Sta. Marina de Rubin y territorio de San
tiago de la Vega; por E. con Sta. Eufemia de San Antolin; por 
S. con el indicado anejo, y por O. con San Julián de la Vega: 
hay pozos en la mayor parte de las huertas y corrales cuya 
agua es bastante regular. El te r reno es de buena calidad: tie
ne arbolado de robles, castaños, cerezos, manzanos, perales 
y otros frutales. El camino que dirige á Sarria y otros puntos, 
se encuentra mal cuidado, y el correo se recibe de la cap. 
del part. prod. : centeno, patatas, ma iz , t r i go , nabos, l ino, 
habas , castañas y otras frutas , yerbas y pastos; cria ganado 
vacuno , de corda y lanar: hay caza de perdices, ind. : la 
agrícola y algunos telares de lienzo, pobl . : 37 vec., 171 a lm. 
cont r . : con su ayunt. (V.) 

CORBELLE (Sta María): felig. en la prov. y dióc. de Orense 
(6 leg.), part. ud. y ayunt. de Bande (1/2): s i t . al pie sept. de 
la sierra de Leboreyro cerca do la línea divisoria con Portugal. 
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Combátenla lodos los vientos: el clima templado en el estio os 
muy trio durante el invierno por la duración délas nieves; y 
las enfermedades comunes son dolores de costado. Tiene 90 
casas, délas cuales hay habitables 70, distribuidas todas 
ellas en los I. de Aldea, Barreira , Cabo el Regó, Caballo, 
Cancela, Corredoira, Costadaiga, Escaleira, Fecha, Fon-
tao, Touza y Ventana; también hay escuela de primeras 
letras frecuentada por 40 niños de ambos sexos, cuyo maestro 
está dotado con 400 rs. anuales. La ig l . parr. con el titulo de 
la Asunción deXtra. Sra., está servida por un cura de entrada 
y provisión ordinaria. En una llanura se halla una ermita de
dicada á San Isidro que nada de particular ofrece. Para surt i 
do de los vec. hay 3 fuentes de aguas muy puras y frescas. 
Confina el t é r m . Ñ . felig. de Cejo; E. Bande; S. Lobera, y O, 
la Frada. El te r reno participa de m o n l c y l lano, le cruza el 
ríach. Cadoso que nace en el mencionado monte de Lehoreiro 
y después de bañar varias felig. desagua en el r. Limia cerca 
qc Santiago de Nigueiroa; tiene algunos puentes y sus crista
linas aguas crian pequeñas pero esquisilas truchas. Los cami
nos son locales y ma os. El correo se recibe en Bande. prou..-
cereales, legumbres, hortal iza, leña y pastos; mantiene ga
nado vacuno, lanar y alguno de cerda; hay caza de liebres, 
conejos, perdices , corzos y jabalíes.- ind. : ademas de la agri
cultura, 3 molinos harineros, pobl. : 60 v e c , 240 alm. contk . : 
con su ayunt. 

CORBELLE DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do 
Villalba y felig. de San Bartolomé de Corbelle. poül. : 8 v e c , 
36 almas. 

CORBELLE DO MEDIO: ! , en la prov. de Orense, ayunt. 
de Peroia y M i s . de San Martin de Gucrat. (V.) 

CORBELLE DO CABO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. 
de Peroja y felig de Sao Martin de Giieral. (V.) 

CORBESIX: barrio de la ald. de Élocoha (V.) en la prov. 
de Soria, part. j ud . de Medinaceli: tiene 10 casas y una 
ermita (Sta. Bárbara): su te rm. aunque deslindado está com
prendido en el de Blocona: el ter reno es de regular calidad, 
le fertilizan en parte 2',riach. que nacen entre este barrio y el 
Yuba; sus caminos son los mismos que los de Blocona; y 
como esta a l d . , despacha la correspondencia en Medinaceli. 
prod. : cereales, algunas hortalizas y frutas; cria ganado la
nar , vacuno, mular y de cerda, pobl . : 11 v e c , 43 a lm. cap. 
imp.: 12,502 rs. 24 mrs. 

CORBILLON DE ARRIBA: I. en la prov. do Pontevedra, 
ayunt. do Cambados y felig. de San Mamed de Corbi-
l ion. (V.) 

CORBILLON: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y 
felig. de San Pedro de la Mezquita. (V.) 

CORBILLON: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Lalin y felig. de San Pedro do Erbo. (V.) pobl. : 1 v e c , 5 
almas. 

CORBILLON (San Mamed de) : felig'. en la prov. de Pon
tevedra (4 leg.), part. j ud . y ayunt. de Cambados (1/4), d ióc 
de Santiago (8) : s i t . en las inmediaciones de la ría de Arosa, 
donde la combaten principalmente los aires del N . y S . ; el 
clima , aunque húmedo y nebuloso, es bastante sano, pues 
no so padecen otras enfermedades comunes que algunas fie
bres y dolores de costado. Tiene 70 casas distribuidas en el 
I. do su nombre, y en los do Cabana, Cortinas de Abajo , Mo
linos , Monte , Ribciro y Rio da l 'cha, hallándose [desp. el 
barrio de Monta. La igl . parr. dedicada á San Mamed ó Arae-
dio , está servida por un cura de provisión ordinaria en con
curso. Confina el term. N. felig. de Deiro y András; E. las 
de Tremsedo y Oubiña; S. la de Fefiñanes, y O. ría do Arosa. 
El te r reno en la parto baja es de buena calidad, poro inferior 
en los parajes elevados; brotan en varios puntos algunas 
fuentes, cuyas aguas aprovechan para beber, sirviendo para 
regar algunos trozos sombrados do maiz , una abundante que 
mana en el sitio denominado Trebiscoso: la parte inculta 
tiene poco arbolado, escepto el pinar que llaman del Rey. 
Los caminos conducen á Pontevedra, v. de Caldas, Puerto 
de Arosa y á Villagarcia : el correo so recibe de Cambados. 
prod. : con escasez t r igo , cebada, centeno, ma iz , algunas 
frutas, mucha verdura y v ino: mantiene ganado vacuno, 
lanar y cabrío : hay poca caza de liebres, conejos y perdices. 
ind. y comercio : la agricultura y molinos harineros que ún i 
camente sirven en el invierno; reduciéndose el comercio á la 
estraccion de hortalizas y vino, é introducción de maiz. pobl : 
132 vec , 482 alm. cont r . : con su ayunt. (V. ; 
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GORBILLON (Sta M a b u de) : felig. en la prov. y dióc. de 

Orense (3 leg.) , part. j ud . de Celanova (1) , ayunt. de Merca 
(3/4). s i t . á las inmediaciones del r. Arnoya con buena ven
tilación y clima sano. Ademas del I. de su nombre, com
prende los de Campelo, Casal de Maos, Coba do- r io , Er-
raide. Forjas, Fontao, Rebóla, Salpurrido y Zarracús, que 
reúnen unas 50 casas. La ig l . parr. dedicada á Ntra. Sra. está 
servida por un cura , cuyo deslino es de térm. y de patronato 
laical. Confuía el t í í í im. 'N. r. Arnoya; E. Seoane de Al lar iz; 
S. Pardabedra, y O. Zarracós. El te r reno participa de monte 
y l lano, y es do mediana calidad, pbod.: t r igo, centeno, cas
tañas, legumbres y vino inferior; mantiene ganado vacuno, 
de cerda, lanar y cabrio: hay caza y pesca de varias especies. 
pobi..: 46 vec., 146 aira, cok t r . : con su ayunt. (V.) 

CORBINOS: cast. con 6 casas en la prov. y part. j u d . de 
tluesca, ¡urisd. do Alberoalto (V.).i'OBi..: 6 vec , 20 alm. 

CORI3IX.S: I. con ayunt. en la prov. , part. j ud . y dióc. de 
Lérida (2 leg.); aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 2 i ) : 
s ir . en una eminencia á la márg. der. del r. Noguera Kiba-
gorzana: le combaten principalmente los vientos de N. y E. 
y algunas veces c! S . , llamado en el pais marinada: el cuma 
es vario y las enfermedades que mas coraunraente se padecen 
Son las inflamaciones y especialmente las pleuresías. Tiene 62 
casas de un solo piso , pequeñas y feas ; distribuidas en va
rias calles sin empedrar, pendientes y tortuosas; lo que hace 
que en tiempos lluviosos se pongan intraniltabies: hay casa de 
ayunt. y cárcel en muy mal estado ; la escuela de instrucción 
primaria está dotada con 1,200 rs. y la retribución de 2 rs. 
mensuales y un panecillo que dan todos los sábados cada uno 
de los 28 niños que á ella concurren : la ig l . parr. (Santiago 
Apóstol), es de patronato del gran Prior de Cataluña, y está 
servida por un cura párroco y un benelieiado ; el sacristán 
que sirve de campanero , es de nombramiento del cura, cuyo 
curato de segundo ascenso es de patronato del Príncipe "de 
BelmonlePinateli. Antiguamente esta parr. tuvo por anejos 
á Villanueva de la Barca y Torre la Meo, pero en el dia arabos 
tienen curas propios : la ig l . es regular, de 3 naves y de ar
quitectura romana, compuesta de muy pocos altares y estos 
de ningún mérito. Confina el té rm. N. con la Portella y A l -
hesa (1 y 1/2 leg.) ; E. con Torre la Meo y Villanueva (1/2); 
S. con el r. Sogre á igual dist. y O. con Torreserona y Bcna-
vent á (1): cruza por él cu dirección do N. á S. el espresado 
NogueraRibagorzana, que pierde su nombre 1/2 hora mas 
abajo de este pueblo: el objeto mas notable que se encuentra 
en esta j u r i sd . , es una balsa abierta en un peñasco, rodeada 
de un antepecho con su pretil todo de piedra sil lería; es de 
figura esférica de 28 á 30 pies de profundidad y de 82 á 84 de 
diámetro: se conducen desde el r. Noguera Ribagorzana, has
ta dicha balsa las aguas, por medio de un acueducto cerrado, 
las que se utilizan cuando bajan turbias las de aquel; habiendo 
otro conducto para l impiarla que desagua en el mismo r. A 
1/2 leg. en dirección O tiene un desp. llamado las Casas que 
era un arrabal del pueblo que describimos: pero durante la 
guerra de sucesión fué arruinado. El t e r reno en una leg. que 
tendrá en cuadro, las 2 terceras partes son de huerta y la res
tante secano de mala calidad, por ser tierra Hoja, pedregosa 
yg redosa :no se encuentran en él montes n i bosques nota
bles ; de modo que respecto á los primeros puede decirse que 
están reducidos á 3 ó 4 colinas de poca elevación, enteramente 
peladas y en cuanto á los segundos carece absolutamente de 
el los; habiendo no obstante algún arbolado de moreras, ála
mos blancos y algunos sauces esparcidos por el t é rm . : 
podría acrecentarse mucho mas el arbolado, sobre todo en un 
escelenle soto que hay á la orilla izq. del r. donde es muy 
probable se aclimatarían perfectamente los castaños, avella
nos y otros árboles; pero sobre todo la morera multicaulis. 
Es sensible no se aproveche esta buena disposición del terreno 
para hacer plantaciones de árboles de todas clases, toda vez 
que es tan apropósito para este objeto y seria conveniente 
para la salubridad de la pob l . , al paso que proporcionarla un 
considerable prod. con sus frutos, al mismo tiempo que fa
cilitarla leña para su consumo de la que ahora carecen, cami
nos; hay uno que es el pr inc ipa l , que dirige i\ Lérida en 
bastante buen estado y los demás de herradura, conducen á 
Balaguery pueblos l imítrofes: la correspondencia la reciben 
(le la adm. de Lérida los mismos interesados, prod. : tr igo, 
cebada, judias . arb ' j jas, cáñamo, vino y seda; la mayor 
cosecha es la del vine > y seda: se cria ganado laníír, cabrio y 
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vacuno; siendo este el preferido apesardeser el mas per ju
dicial ; hay caza de perdices, chochas, cogujadas y algún 
conejo, y pesca de barbos, madri l las, algunas anguilas y 
truchas, inu , ; un molino harinero por el lado E. á l / í de leg. 
del pueblo y otro que so acaba de construir á una por la parte 
SO. comercio : esportacion de los frutos sobrantes á la c. de 
Lér ida, donde se proveen de los art. de que carecen, pobl.:: 
¿8 vec., 347 alm. cap. imp. : 104,559 rs. con t r . : el 1.1'28> 
por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 5,614 rs. tes 
cuales se cubren con el producto de propios, y si falta por n 
parto vecinal. 

CORBIO: 1. con ayunt. en la prov. de Palencia (16 leg.)r 
part. j ud . de Cervera de Rio Pisuerga (4), dióc. de Burgos 
(13), áud. terr. y c. g. de Valladolid (24): s i t . en una cañada 
que forman 2 cuestas, una al N. y otra al S . ; el clima es frío 
y seco y las enfermedades mas comunes las producidas por el 
cambio de las estaciones. Tiene 12 casas, una escuela de 
primeras letras concurrida por 10 alumnos, cuyo maestro 
esta dotado con 40 reales y las asignaciones de los mismos, 
ig l . parr. dedicada á Sta. Juliana , y una fuente dentro de la 
pobl. y varias fuera, de aguas esquisitas. Confina el té rm. N . 
Quintanilla de Corbio; E. Mata-albaniega; S. Cenera, y O, 
Matamorisca. El te r reno es de mediana cal idad, con un car
rascal al S. poco poblado. Los caminos conducen á los pue
blos inmediatos', y la correspondencia se recibe de Aguilar 
de Campó, prod. : t r igo, centeno , cebada y alguna» legum
bres; ganado lanar, vacuno y poco caballar, y caza de per
dices y liebres, nro.: la agrícola, ocupándose tambiénew k 
elaboración de piedras para afilar herramientas, pobl. : 8 v e c , 
42 alm. cap. prod. : 12,940 rs. imp. 522. El presupuesto mu
nicipal asciende á unos 500 rs. que se cubren por reparto «u-
tre los vecinos. 

CORBITE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vil lalva y felig-
de Santiago áu Sancobad. pobl . : 1 v e c , 5 almas. 

CORBITE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalva y felig 
de San Julián de Mourence. pobl. : 6 vec , 30 almas. 

CORBITE : I. en la prov. de Lugo . ayunt. de Trasparga y 
felig. de San Juan de Lagosielle. pobl. : 6 v e c , 27 a lm. 

CORBITE DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Trasparga y felig. de San Pedro del Jlar iz. pobl . : 3 v e c , 15 
almas. 

CORBITE DE ARRIBA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Trasparga y felig. de San Pedro del üu r i z . pobl. . 2 v e c , 9 
almas. 

CORBONES ; r. conocido también con el nombre de Alga-
milas (V.): nace en Sierra-Blanquilla, térm. y hacia el O. de 
la v. Cañete la Real , prov. de Málaga, part. j ud . de Campi
llos : pasa en su curso perenne , aunque no muy copioso, de 
S. á N . , por la jur isd. de Villanueva de San Juan, Saucejo, 
Puebla de Cazaba, Osuna y Marchena; desaguando en el Gua
dalquivir á l / i leg. del desp. Guadajoz, agregado á la de Vi
llanueva del Rio. Próximo á su desembocadura tiene unas 
charcas, cuyas aguas producen admirables efectos para la cu
ración de úlceras, habiéndose advertido que no causan iguales 
resultados en las personas que se bañan mas arriba ó masaba-
jo de dichas charcas Ester, se utiliza para el riego de muchas 
fan. de tierra , y para dar movimiento á un número conside
rable de molinos. 

CORBOS : deh. en la prov. de Badajoz , part. j u d . de Don 
Benito, térra, de Guareña , s i t . 2 leg. N. de esta v . : se halla 
destinada á pasto. 

CORBÜL ('el): corti jo en la prov. de Jaén, part. j ud . deAn-
dujar , térm jur isd. áe Arjona. 

CORCENCIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
felig. de Sta. Eulalia de Román, pobl. : 2 v e c , 10 alm. 

CORCO (Sta. María de), vulgo el Esquirol: I. cab. deayunt. 
que forma con las masías de su t é r m . , en la prov., aud. terr. 
c. g. de Barcelona (10 leg.) , part. j ud . y dióc. de Vich (2): 
s i t . sobre rocas, á la mitad déla cord. que cierra por N. el 
llano de V ich , y á la libre influencia de los vientos; goza de 
vistas pintorescas y cuma saludable. Tiene 77 casas de un 
solo piso en general, y algunas de dos, distribuidas en 5 ca
lles y una plaza cuadrada; escuela do primeras letras con
currida por 40 alumnos , desempeñada por un maestro y 
un pasante, que disfrutan los sueldos de 1,300 rs. vn. el pr i
mero y 340 el segundo, pagados délos fondos de ayunt . ; y 
una ig l . parr. (Sta. María), servida por un cura de 2.» ascen
so y un vicar io; y el cementerio contiguo á ella : el templo 
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está construido de piedra si l leria, y es de una sola nave con 
140 palmos delong. por 75 de la t . , formando cruz latina cou 
el coro á los pies de aquella , sostenida su armadura, también 
de piedra, por pilares cuadrados cuyas bases descansan sobre 
pedestales de 2 palmos de a l to ; estas columnas son áticas de 
bajo relieve, la base igua l , y la cornisa dórica ; las bóvedas 
son arqueadas sin molduras ni otros adornos ; la torre es 
cuadrada, cubierta por una bóveda, y forma obra apaiie á 
la cabeza del edificio. Existen varios pozos particulares y uno 
público, para el surtido de aguas y uso común del vecindario, 
adornas de varias fuentes fuera de la pobl. , éntrelas cuales 
hay o muy abundantes nouibradas de la Parra , del Campas, 
y la Bartrana. El t i í rm. confina N. la Bola y Corn i l ; E. I 'ni i t 
y Dosmuns; S. Sabasora, y O. San Martin Sescorls; cu él se 
encuentran 42 masías ó casas de campo cou otros tantos vec , 
()ue abrazan 3,407 cuarteras de t ierra; 3 oratorios públicos 
sit . uno al E. del pueblo en las cercanías de la casa Piañas, 
otro al N. próximo á la llamada Vilaporta ; y otro al O. á in
mediaciones de casa Bartrana. El tkkheno es montuoso en ge
neral , lleno de eminencias y montecillos de poco elevación, 
que cortan en diferentes direcciones el de cult ivo, cuya cali
dad , es con poca diferencia , como la del llano de V ich ; los 
cerros mas altos son los nombrados Barres y l 'uigsegorgi, y 
abunda en bosques arbolados de robles y encinas; corre por 
él el arroyo nombrado la Gorga, que pasa contiguo y al S. de 
la pobl . , donde le cruza un puente, entre la calle de este nom
bre y la Mayor; confluye con los llamados de las Palancas y 
de San Mar t in , y desagua en el r. Ter. Eos caminos son loca
les y de herradura, y el que dirige de Vich á Olot , atraviesa 
por el pueblo, pbod,: t r igo, maíz, patatas, m i j o , alforfón 
y hortalizas; cria ganado lanar, cabrio, algun vacuno y caza. 
ino. se ejercen algunas profesiones científicas, y las artes me-
e;iii¡cas indispensables, comeiicio : esportacion de frutos so
brantes á los mercados de Vich y de Manlleu, é importación 
de los art. que faltan, vori., v mony.A con á sus masías: 122 
v e c , 033 alm. CAP. L'UOU.: 5.220,000 rs. IMP.: 130,¿00. 

CORCOLES: riach. en las prov. de Albacete y Ciudad-Beal: 
nace al SE. de Villarobledo, yendo desde este pueblo al Boni
llo : corre en seguida rodeando al primero de S. á O . ; cruza 
el térm. do Socuéllamos, y viene á incorporarse al Záncara 
mas abajo de la puente Bermeja á 1 leg. de Alcázar de San 
.luán : tiene poco cauce aunque de corriente rápida y se puede 
decir que solo existe en el invierno : no tiene pesca. 

CORCOLES : v. con ayunl . en la prov. de Guadalajara (11 
leg. ) , part. j ud . de Sacedon (1), aud. terr. de Madrid (20), c. 
g. de Castilla la Nueva, dióc. de Cuenca (11): s i t . en terreno 
áspero y pedregoso, y combatido principalmente por los vien
tos del N . , su cuma es frío y las enfermedades mas comunes 
liebres gástricas é intermilcntes: tiene 100 casas, escuela de 
instrucción primaría concurrida por 30 alumnos á cargo de 
un maestro dotado con 1,100 rs.; una ermita (San Roque), y 
una ig l . parr. (San Juan Bautista), aneja de la de Sacedon, 
servida por un teniente cura que reside en la matriz. Confina 
el TÉRtí. N. Casasana y Tabladillo ; E. Alcocer; S. Cañaverue-
las y Alcobujate, y O. Sacedon ; dentro de esla circunferencia 
se encuentran un paseo con arbolado, varias fuente» que pro
porcionan riego á unos 30 huertos de hortalizas y árboles fru
tales; una ermita (Santiago), y el monast. de monges Ber
nardos titulados deNtra. Sra. de Monsalud, edificio hermoso 
que en la actualidad pertenece á D. Tomas Vizmunos, que lo 
compró á la Hacienda nacional, asi como un huerto con viñe
do contiguo al mismo y un monte de pastos que produce la 
renta anua! de 6,000 rs. ; el te r reno agrio y frío; le bañan el 
r. Guadiela y un arr. que viniendo del térm. de Valdeloso, de
sagua en aquel: comprende al N. y O. varios trozos de monte 
poblados de roble, encina y otras matas bajas, caminos : los 
locales en mediano estado. Correo : se recibe y despacha 
en las estafetas de Priego, Alcocer, Sacedon y Pastrana, por 
medio de un balijero. prod.: t r igo , v ino, aceite, judías, pa
tatas, almortas, centeno, cáñamo, alazor decscelente calidad 
y miel; cria'ganado lanar y vacuno; caza de.perdices, conejos, 
liebres y algunos corzos; pesca de barbos, ino. : la agrícola, 
algunos de los oficios mas indispensables y 2 molinos ha
rineros el uno corriente y el otro casi destruido, comercio: 
esportacion de frutos sobrantes c importación de los art. que 
faltan, pobl. : 86 v e c , 400 alm. cap. prod. : 1 847,700 rs. 
imp.: 147,775. cont r . : 8,311. presupuesto municipal asciende 
á 7,000 rs. se cubre por reparto entre el vecindario. 
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CORCOLILLA: ald.de la prov. de Valencia, part. j u d . d e 

Clielva , térm. jmísd. de Alpuente: s i t . en terreno llano, y 
comprende unas 112 casas de distribución regular y muy 
propias para los usos agrícolas, una escuela de niños , cuyo 
maestro tiene el sueldo ó retribución que estipula con los 
padres de los alumnos, y una ig l . parr. (San Bernabé), aneja 
de la de Alpuente, y servida por un vicario propio. El templo 
es de buena fáb. y en él se venera con preferencia la imagen 
de Ntra. Sra. de la Consolación, cuya estatua es de peregrina 
escultura y remota antigüedad, á laque se le rinde mucha de
voción en toda aquella comarca. Esla ald. se halla bajo la i n 
mediata dirección de un ale. p. , dependiente de la municipa
lidad de Alpuente; y 3 prohombres que desde tiempo inme
morial nombran anualmente los vec., quienes cuidan y atien
den á lodos los intereses procomunales de la a ld . , culto rel i
gioso etc. El día 11 de j u n i o , que es el del Sto. t i tu lar , se ce
lebra una especie de fer ia, concurrida solo por los hab. de 
una corta circunferencia, en la que circulan principalmente 
aperos, herramientas y cuantos efectos sirven para las faenas 
agrícolas, pobl. : 112 vec , 350 almas. 

CORCONTE: barrio en la prov. de Santander, part. j u d . 
de Reinosa: pertenece al 1. de Población de Yuso. (V.) 

CORCORES (Sta. Mar ina) : felig. en la prov. y dióc. de 
Orense ( i leg.), part. j ud . de Ribadavia (3), ayunt. de Abion: 
s i t . en un alto que forma 2 colínas hacia el N . y S,i la 
combaten todos los vientos, y el clima es bastante sano. Tiene 
nms 50 casas de mala fáb., repartidas en los 1. de Iglesorio, 
Lama, Nogueira y Pazo; escuela de primeras letras frecuen
tada por indeterminado número de niños, cuyo maestro per
cibe 160 rs. anuales de dotación, y medio ferrado de maíz 
que da cada uno de los discípulos. Para surtido del vecin
dario hay 5 fuentes de buenas aguas, sin contar otras que bro
tan en diversos puntos y sirven p a r a d regadío. La ig l . parr. 
dedicada áSla. Marina, es de poca importancia, y está servi
da por un cura tilulado abad, cuyo destino es de ingreso, y 
de provisión ordinaria en concurso: en el atrio de la ig l . 
se halla el cementerio que no perjudica á la salud pública por 
ser muy ventilado. Confina el té rm. N. felig. de Beariz; E. 
la de San Justo; S. la de Amiudal, y O. con la de Couso. 
Le cruzan dos riach. de los cuales el uno tiene su origen en 
el ayunt. de Beariz y el otro en la parr. de Couso. El t e r r e 
no participa de monte y llano, en el primero existe uno de 
propiedad común, el cual solamente prod. carrascas, tojo, yer 
lias para apacentar el ganado y esquilmo para abonar las 
tierras de labor. Los caminos son locales y malos. El correo 
se recibe de Orense, p rod . : mucho maíz, centeno, castañas, 
patatas, habas, lino y algunas frutas; se cria ganado vacuno, 
lanar, cabrio y algun caballar; hay caza de liebres, conejos y 
perdices, bastantes lobos, zorras y tejones, v pesca menuda 
de varias clases, ind . : ademas de la agricultura se cuentan 4 
molinos harineros, 3 telares de ropas de lino y de lana para 
vestir según el uso del pais; dedicándose también algunos vec. 
al oficio de canteros, poní..: 50 v e c , 193 alm. c o n t r . : con 
su ayunt. (V.; Esta felig. como comprendida en la jur isd. de 
Abion, perteneció al sen. del conde de Ribadavia, á quien se 
pagaba una contribución con el nombre de luctuosa, abolida 
en 1812 por sentencia de la aud. ter r . ; sin embargo, estos 
vecinos continuaron satisfaciendo á dicho Sr. la parte que les 
correspondía hasta que en 1837 se opusieron todas las felig. 
del ayunt. A tan absurda contr. que también se denominaba 
l i nnnza v Foyaza. 

CORCOS: desp. en la prov. de Burgos, part. j ud . de Roa, 
térm. de Valdezate. 

CORCOS: v. con ayunt. en la p rov . , aud. terr. y c g. de 
Valladolid (3 leg.) part. j ud . de Valoría la Buena (3), dióc. de 
Falencia (4) : s i t . en la hondonada de un valle al pie de una 
cuesta; la combalen principalmente los vientos N. y S. ; su 
cuma es frío y las enfermedades mas comunes fiebres catar 
rales é intermitentes. Tiene 136 casas, la de ayunt. con cár
cel, escuela de instrucción primaria concurrida" por 36 alum
nos, á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs. y algunas gra
tificaciones de parte de los discípulos, y una ig l . parr. de p r i 
mer ascenso (Sta. Maria), servida por un cura tenienle, dos 
beneíiciados y un capellán. Confina el té rm. N. Dueñas; E. 
Ampudía;S. Cabezón, y O. Cigalos: dentro de él se encuentran 
8 manantinles de buenas aguas; una ermita (el Humilladero), 
los desp. de Villullas, Valensio, Villa-Muñoz, Canaleja y San 
Cebrian; la granja de Palazuelos con 3 casas; el ex convento 
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del mismo nombre; la granja de los Santos con 4 casas, y 
láven la de Trigueros. El te r reno es de mediana calidad y 
Íioco productivo; comprende un monte poblado de roble, y 
e fertilizan en parte el r. Pisuerga y el canal de Castilla. 

caminos : los locales y los que dirigen á Villalba del Alcor, 
Valona y Quintanilla. cor reo: se recibe y despacba martes 
y sábados en la administración de Valladolid, por un balijero. 
rnon . : trigo común, morcajo, cebada, avena, legumbres y 
vino; cria ganado lanar eburro y mular; caza de liebres, co
nejos, perdices, algunos venados, lobos y zorras; en el P i 
suerga y canal de Castilla, bay pesca de barbos, algunas an
guilas, tencas y otros peces, ind. : la agrícola y una fáb. de 
harinas impulsada por el canal de Castilla, situada en la es
clusa número 40 del mismo, comercio; esportacion de frutos 
sobrantes, en particular vino y granos é importación de los 
art. que faltan, pobl.: 134 v e c , 536alm.CAP. prod.: 800,410 
rs. imp. : 80,000. cont r . : 12,667 rs. 32 mrs. presupuesto 
municipal: 4,300 r s . : se cubre con los prod. de propios, la 
alcabala y reparto vecinal. 

CORCOS ó COORCOS : 1. en la prov. y dióc. de León (8 
leg.), part. j u d . de Sahagun (6), aud. terr. y c. g. de Va
lladolid (21), ayunt. de Almanza. s i t . éntrelos r. Cea y Esla 
á una leg. de cada uno, en las riberas de Gradefesy Almanza; 
su cuma es frió; sus enfermedades mas comunes tercianas, 
dolores de costado y fiebres pútridas. Tiene 35 casas; escuela 
de primeras letras, frecuentada por 35 niños que satisfacen al 
maestro una módica retribución; ig l . parr. (Nlva. Sr3i. de la 
Asunción), servida por un cura de segundo ascenso y presen
tación de S. M. en los 8 meses apostolices y casos de las re
servas, y en los 4 ordinarios del abad de San Guillermo, dig
nidad de la catedral de León; y una fuente de medianas 
aguas. Confina N. Sta. Olaja de la Acción; E. Almanza; S. 
Llamas, y O. Palacios de la Ribera, á una teg. losmasdist . 
El te r reno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas 
de un arroyo que confluye en el És'a. Los montes están 
poblados de roble, urces y otros arbustos. Los caminos, lo
cales. Recibe la correspondencia de Almanza sin dia f i jo. 
prod. : centeno, t r igo, legumbres y bastante l ino; cria gana
dos aunque en corto número, y caza de jabalíes, lobos, zor
ros y conejos, p o b l . : 30 v e c , 120 aira, c o n t r . : con el 
ayuntamiento. 

CORCOVA ó CORCOLLA: ald. en la prov. de Sevilla, part. 
j u d . de Estepa, térm. jur isd. de Badolatosa. (V.) pobl . : 63 
vec. , 275 almas. 

CORCUB10N: r ia en la prov.de la Coruña, part. j u d . y 
ayunt. del mismo nombre: s i t . en la costa del Océano, entre 
el cabo de Ceé y punta de la Galera: el primero al N. fil" 53' 
E. 5 1/2 millas del cabo de Finisterre, es la punta occidental, 
alta y escarpada, tiene poco fondo á sus inmediaciones, asi co
mo el placer que de ella arranca con la estension de un ca
b le : la Galera es la punta oriental de la r ia, es baja, y aunque 
con varios pedruscos en su cercanía, es l impia y hondable. 
Desde estas dos puntas se interna la ria 2 millas al N . : en su 
medianía estaban los fuertes del Cardenal al O. y del Príncipe 
al E , los que fueron destruidos en 1809. Hasta aqui cuenta 
con fondo de unas 12 brazas y va disminuyendo con regulari
dad al acercarse á la costa. Al O. se encuentra la v . do Cor-
cubion, cuyo puerto es una concha pequeña con playa, y có
moda para toda clase de buques: á la salida del puerto se es
trecha la ria y remata en un arenal que cubren las aguas en 
las mareas altas. Volviendo la costa se halla la v . do Ceé casi 
enfrente de la de Corcubion, y continuando por la der. estaba 
el citado fuerte del Príncipe con 12 cañones y oficinas cor
respondientes con capacidad para 80 hombres, y se encontraba, 
según se ha indicado, el del Cardenal artillado también con 
12 piezas servidas por 90 hombres, de manera que se cruza
ban los fuegos. Con una costa seguida, si bien formando va
rias y pequeñas puntas y ensenadas, termina la r ia en el 
arenal de Juris, en el que pueden las lanchas hacer desem
barco. Tanto en esta ria como en los riacb. que bajan 4 ella se 
encuentra abundante y sabrosa pesca. 

CORCUBION : ant. jur isd. en la prov. de Santiago, com
puesta de la v . de su nombre y de las felig. de Ameijenda, 
Bardullas, Rrens, Buituron, Caberla, Camota, Codesos, Dum-

COR 
bria, Ezaro, Frise, Laviño, Lires, Morquintian, Olbeira, 01-
beiróa, Pereiriña, Redonda, Salgueiros, Serres, Toba y Tou-
r iñan : en todas ejercía el sen. el conde de Altamira; pero 
era partícipe el marques de Mos en el sen. de la de Serres 
y por estos se nombraban los jueces ordinarios. 

CORCUBION: part. j ud . de entrada en la p rov . , aud. terr. 
y c. g. de la Coruña, dióc. de Santiago, si bien la felig. de 
San Jorge de Buria, ó sea Camarinas, corresponde á Mon-
doñedo: comprende este part. los 8 ayunt. de Camarinas, 
Corcubion, Ceé, Dumbria, Finisterre, Mujia, Vimianzo y Zas, 
que reúnen 433 pob l . , de las cuales 5 de ella» disfrutan el 
título de v. y se hallan distribuidas en el terr. de las 68 felig. 
siguientes: 

Alio 
Ameijenda.. . 
Baiños. . . . 
Bamiro. . . . 
Bardullas. . . 
Bayo 
Berdeogas. . . 
Berdoyas. . . 
Brandomil. . . 
Brandoñas.. . 
Brens 
Buituron. . . 
Bujantes. . . . 
Buria ó Cama-

riñas. . . . 
Caberla. . . . 
Calo 
Cantad*. . . 
Carantoña. . . 
Carnes. . . . 
Carreira.. . . 
Cástrelo. . . . 
Castro 
Ceé 
Cereijo. . . . 
Codesos. . . . 
Corcubion. . . 
Coucieiro. . . 
Dumbr ia . . . 
Duyo 
Duyo 
Ezaro 
Finisterre. . 
Folíente. . . 
Frige. . . . 

San Pedro. Gándara.. . . Sta. Mana. 
Santiago. .laviña. . . . Sta. María. 
San Antol in. Lamas. . . . Sta. María. 
San Mamed. Leis San Pedro. 
San Juan. Lires San Esteban. 
Sta. Maria Loroño. . . . Santiago. 
Santiago. Meanos. . . . San Martin. 
San Pedro. Mira Sta. Maria. 
San Pedro. MoiñoóMuiño San Tirso. 
Sta. Maria. Moraime. . . SanJulian. 
Sta. Eulalia. Marquintian . Sta. Maria. 
San Tirso. Mugia Sta. Maria. 
San Pedro. Nemiña. . . . San Cristóbal. 

O Sta. Maria. 
San Jorge. Olveira. . . . San Mart in. 
San Félix. Olveiroa.. . . Santiago. 
San Juan. Ozon San Martin. 
San Juan. Pa/ios San Clemente. 
San Mart in. Pereiriña. . . San Julián. 
San Cristóbal. Puerto San Pedro. 
Santiago. Redonda.. . . San Pedro. 
San Mart in. Roma. . . . . Sta. Cecilia. 
San Adrián. Salgueiros.. . San Mamed. 
Sta. Maria. Salto Sta. Maria. 
San Pedro. Sardiñeiro. . . San Juan. 
San Cristóbal. Serramo.. . . San Sebastian. 
San Marcos. Tines Sta. Eulalia. 
San Pedro. Toba San Adrián. 

, Sta. Eulalia Touriñan. . . San Martín. 
, San Mart in. Treos San Miguel. 

San Vicente. Villaestose . . SanCiprian. 
Sta. Eugenia. Vil lar San Pedro. 

. Sta. Maria. Vimianzo. . . San Vicente. 

. San Pedro. Zas San Andrés. 

. Sta. Leocadia. 

Situación y cl ima. Colocado al SE. de la cap. de prov. 
sobre la costa del Océano y bañado por los diferentes r. de 
que haremos mención; su clima es templado, y húmedo, no 
obstante la buena ventilación que disfruta, contribuye á que 
no se conozcan enfermedades, endémicas á que su atmósfera 
en'general se encuentra despejada, y á que los naturales del 
país gocen de robustez. 

Términos y coneines. La jurisd. de este part. confina por 
el N. con el Océano y la de Carballo; por E. con la de Ne-
greira; por S. con la de Moros y con la costa, y por O. con 
esta últ ima. Sus límites naturales son por el N. partiendo 
desde la proximidad de la punta de Beo, entre Cabo Torto y 
ria de Lage (al O. de ella), á las vertientes al r. del Puerto 
hasta la parr. de Bayo. Desde esta continúa limitado al E. por 
las de Al io, Pazos, Gándara, Mira, Folíenle, Zas, Castro, Mea-
nos y confines orientales de la de Muriño sobre el r. Lezaro ó 
Jallas, cuyas parr. quedan todas dentro del part. Este r. for
ma desde la fel ig. de Muiño, hasta su desembocadura en el 
mar, el límite por S., el cual sigue por la costa basta Cabo Fi
nisterre, y de aqui por el O. continúa la costa hasta la inme
diación de la citada punta de Beo. Las dist. que median entre 
las cap. de ayunt. y de estas á las de prov. y d ióc , son las que 
aparecen en^el siguiente cuadro. 
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5 1/4 

1/4 

11/2 

2 

2 3/4 

33/4 

5 

14 

10 

1031/2 

21/2 

71/2 

21/2 

41/2 

12 1/4 

10 

1031/2 

Cec. 

11/4 

21/4 

2 3/4 

3 3/4 

4 1/2 

14 

9 3/4 

1031/4 

Dumbria. 

2 1/2 

ai/« 
3 

2 

12 

8 

101 1,2 

Finisterre. 

Mugia. 

ayunl. 

43/4 

5 3/4 

7 

16 

13 

1061/2 

3 

51/2 

13 1/4 

10 

031/3 

Vimianzo. 

Zas. 11/3 

10 1/4 

8 

1011/2 

10 

100 1/2 

Coruiia, cap. de prov. , aud. y c. g. 

Santiago, dióc. 9 1/2 

981/2 931/2] Madrid. 

Uios. Los principales que recorren el terr. de este part. 
son el del Puerto ó de la Puente, el Castro y ol Lezaro ó Ja
llas. El primero tiene su nacimiento cerca de los confines 
orientales que baña tocando en los de Carballo y Negreira con 
dirección de SE. á NO. próximamente, hasta pasar entre las 
parr. deBayo yBami ro , desde donde marchando hacia el O. 
nu corto espacio, lleva luego su curso hacia el O. SO. hasta 
desembocar en la ria de Camarinas. La marcha de este r. es 
de unas 6 leg. , pasando por las parr. de A l io , Bayo, Bamiro, 
Buituron , Calo, Carantoña , Cercijo , Carnes y el Puerto; y 
sobre él hay 4 puentes ; el primero partiendo desde su origen 
(jue no tiene nombre particular y está entre las parr. deBayo 
y Bamiro : el segundo llamado de San Justo : el tercero de 
Calo y el cuarto del Puerto en las parr. de estos mismos nom
bres. Este último está próximo á la desembocadura del r., su
biendo la marea hasta mas arriba del mismo. El r. Castro de 
menos caudal que el del Puerto , aunque en invierno no deja 
de ser bastante caudaloso , nace dentro del mismo part. en 
el dist. municipal de Dumbr ia , y corriendo primeramente 
en la dirección de N. á S. termina su curso, que es en todo 
de unas 4 leg. , marchando hacia el O. hasta desembocar en 
las inmediaciones de la parr. de Nemiña, entre los cabos Tou-
riñan y Finisterre : pasa por las parr. de Bardullas , Caberla, 
Codesos, Coucieiro, Erige , ademas de las del térra, de Dum
bria en que tiene su origen. Los puentes que sobre él se en
cuentran son : el llamado Ponlovella ó Puente-viejo, el que 
sin nombre propio se halla entre las íelig. de Caberla y Code
sos , y el denominado Puente-nueva en la parr. de Sla. Leo-
cadi a de Erige. El r. Lezaro ó Jallas, que toma su primer nom
bro de la parr. por donde sale el ma r , y el último de la tierra 
ó pais en que tiene su origen , á las inmediaciones de los mon
tes que vierten aguas al mismo r. y al Dubra, divide el part. 
de Ordenes del de Negreira, corriendo por este últ imo de NE. 
á SE. el espacio de unas 4 leg. , entra en el de Gorcubion poco 
mas arriba de la parr. de Brandornil, cruzándolo de E. á O. en 
la eslension de otras 4 leg. hasta su desembocadura er. el es-
tremo meridional de la ria de Corcubion. Baña laspar r .de 
Brandornil, Olveira, Bajantes y Ezaro, sitas al N. del mismo, 
y se hallan sobre él los puentes de Aranton , en la parr. do este 
nombre perteneciente al part. de Negreira ; el de Brandornil 
laminen en la felig. asi denominada ; otro sin nombre entre la 
de Olveira y la de Corzon correspondiente al contiguo part. de 
Muros, y en la parr. de Ezaro hay una barca para el paso de 
este r. Los afluentes de los r. de que varaos hablando, puede 
decirse que solamente son : el r iach. que baña el térra, déla 
parr. de Sta. Mariade Bayo, donde le cruza un pequeño puen
te descendiendo desde aqui á unirse al citado r. del Puerto, 
como el que atraviesa el valle de Vimianzo ; y finalmente el 
que pasando por San Martin de Cástrelo , baja á mezclar sus 
aguas con las del r. Castro. 

El t e k r e n o , aunque en lo general áspero y quebrado, 
participa de monte no escaso de pino y tojo, y disfruta de lla
nos y cañadas gastante fértiles. 

Caminos. Cuantos cruzan el part. , inclusos los que comuni
can con la Coruna y Santiago , son de herradura y pésimos 

por efecto de ¡o áspero y quebrado del terreno, y del aban
dono á que este ramo déla adra, estuvo entregado; inú l i l -
merite se adoptaron por el gobierno político disposiciones enér
gicas para llevar á efecto la reparación de aquellos, pues la 
insuíiciencia de los recursos con que cuentan los ayunt. para 
hacer frente á una atención que mas puede llamarse construc
ción que reparación de caminos , las hizo insignificantes : es 
pues urgentísima la necesidad de llevar á ejecución la carrete
ra de que se habló en el art. de Carballo, por falla de la cual 
bien puede asegurarse que están casi incomunicados los pue
blos y puertos de este part. con los restantes de la p rov . ; se 
hace tanto mas palpable esta necesidad en las frecuentes ar r i 
badas al puerto de Camarinas, de los buques'lanto del comer
cio de la Coruña , como de otros puntos de la costa de Canta
bria procedentes de América , que viniendo á recalar sobre el 
cabo Villano (Promontorium sequens) inmediato á aquella ria 
toman all i puerto , cuando los temporales no les permiten 
continuar su derrota. En estos casos que suelen ocurrir en in 
vierno , es imponente atravesar el camino hasta llegar á las 3 
leg. de carretera que hay construidas desde la Coruña, tanto 
por lo intransitable del camino , como por la absoluta falta de 
posadas que ofrezcan siquiera las mas indispensables comodi
dades , y en igual caso están los demás caminos del partido. 

El counEO, que 3 veces a la semana entra y sale en la esta
feta principal de Santiago, se distribuye en el part. por las 
carterías de Camarinas , Corcubion y Vimianzo , á cuyos 
puntos concurren á recoger la correspondencia los vec. de las 
felJE-i por si ó por medio de peatones. 

Produccioses. Las mas principales son el maiz, t r igo, 
centeno, patatas , mijo grueso, avena y cebada , algunas le
gumbres , varias frutas en corta cantidad y ningún viñedo; 
cria ganado vacuno y de cerda, asi como lanar y caballar, 
aunque no tan abundante : hay mucha caza con especialidad 
do liebres , conejos , perdices, chochas y otras aves, y se en
cuentran lobos y jabalíes, y abundante pesca de truchas, 
salmones, reos y lampreas en las aguas de los r. ademas de la 
que le proporciona el Océano. 

Industr ia. La agricultura forma la principal ocupación de 
las hab. ; pero los de la parte litoral se ocupan también, en 
gran número en la navegación , asi de cabotaje, como de 
América , y en la pesca que como se ha dicho abunda en toda 
la rosta de sardina , abadejo y merluza , que se destinan al 
consumo del pais y á la salazón, y congrio que se cura al aire, 
ademas de gran variedad de otros pescados. Fuera de la pesca 
v de algunos molinos harineros de agua , no hay otros ramos 
de índ. en el pais qne el de tegidos de lienzos ordinarios, y los 
indispensables para subvenir á las necesidades de aquellos na
turales y á las de la agricultura. 

COTrEncio, ebrias y MERCADOS. El comercio en este part. 
se reduce á la importación de los art. que demanda el censu
ra», y la esportacion que se hace de sardina, abadejo, con
grio , trigo y algunos otros frutos del pais , contribuyen á dar 
alguna actividad al tráfico. Las ferias que se celebran en erfe 
terf., que son las de Bainas en la parr. de este nombre el pr i 
mer domingo de cada mes: de Bermun én el campo del I. de 
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COR 
CORCUBION : v. con ayunt. en la prov. , c. g . , aud. terr. 

y part. raarit. de la Corana ( t i leg.), dióc. de Santiago (10), 
y parl . j ud . á que da nombre y del que es cap.: su ayunt. se 
compone de la v. y de la felig. de San Pedro de Redonda. 

Situación y cl ima. Se halla colocada á los 42" 58' de lat. y 
á los 5" 28' de long. occidental de Madrid, entre 2 colinas á la 
falda del monte Estorde y márg. del océano, estendiéndose la 
pohl. de N . á S. en un llano que termina en el r. de Quenje y 
sobre el camine que de Finislerre se dirije j i o r Ceé á la Co-
ruñadominada por los vientos del primero y segundo cuadran
te en el verano y los del tercero y cuarto en el invierno, dis
fruta de un clima benigno y no se conocen otras enfermedades 
que las generales, comunes á todo el pais. 

I n te r i o r di; l a población y sus afueras. Cuenta sobre 
240 casas, que si bien son de buena construcción y en lo gene
ral modernas, la irregularidad de eus calles las rebajan del mé
rito con que pudieran p aparecer; hay 2 medianas plazas, 
pero carece de casa propia para el ayunt. y la cárcel es tam
bién salubre como incómoda y poco segura: tiene escuela de 
instrucción primaria elemental incompleta, concurrida por 7(j 
niños y 9 niñas, disfrutando el maestro la dotación de unos 
2,000 rs., en que se calcula los honorarios satisfechos por los 
padres de los alumnos. La ig l . parr. (San Marcos) cuyo edificio 
es de mala arquitectura , tiene por anejo á la de San Pedro 
de Redonda que compuesta de los I. de Redonda, Ouegje y 
Vilar, forman con esta v . como di j imos, el ayunt. de Cor-
cubion: en uno de ios puntos mas elevados de la parle del N. 
se encuentra la ermita de San Antonio de Padua, bástanle 
decente y con un atrio espacioso; el cementerio se encuentra 
casi contiguo á lapobl., pero en nada perjudica á la salud pú
blica. Dentro de la v. hay 4 fuentes de buenas y abundantes 
aguas con especialidad la que se encuentra en una de sus pla
zas, y otras 2 en el lérm. de tan buena calidad como aquellas; 
no hay paseos, pero pudiera tenerlos á muy poca costa, plan
tando alamedas en 3 hermosos campos propios para el objeto. 

Tlu.minos y confines. Limita por N. con la felig. y ayunt. 
de Ceé, á 1/i leg. ; por el E. con la r. de su nombre, cuya 
descripción hacemos por separado; al S. y O. con Finistcrre, 
2 , comprendiendo el terr. de su citado anejo, el mencionado 
monte de Estorde y una deh., hoy desp. , al O. y 1/8 leg. de 
la pobK, con la cabida de unas 45 fan . , y finalmente varios 
prados naturales sin otroriego que el insignificante que le pro
porcionan algunos arroyos de invierno. 

COR S81 
El TEiiniíNo. Kn la parte mas central es de clase superior y 

poco menos todo el destinado á cult ivo; los prados de que he
mos hablado son tan fértiles que lodos ¡os meses del año, sin 
diferencia de estación, dan una siega de pastos de buena 
calidad. 

Caminos. Cruza por este ler r . , y se encuentra en buen es
tado , el que se dirije á la v. y puciio de Ceé, el cual continúa 
aunque no también acondicionado hasta Finislerre, y otro ca
mino en un estado regular, da paso para el I. de Quenje y Cas
t i l lo del Príncipe. 

El correo se recibe en Santiago, por un balijero que lo trae 
á esta v. desde cuya cartería se distribuye á ¡as feliü. inme
diatas. 

Las prodlcciünes. Consisten en maíz, trk'o , centeno, pa
tatas y alubias de superior calidad, hortalizas y f rutas; cria 
ganado vacuno y lanar; hay perdices, conejos,'liebres y al
gunos lobos; pesca de sardina, congrio, merluza, rodaballo 
y otra infinidad de peces. 

Indust r ia . La agricultura v la pesca es la principal ocu 
pación de estos naturales; hay ademas 3 grandes fáb. de sala
zón de sardina y una de curt idos, sí bien esla se halla parali
zada desde t820. 

El comercio cuenta con una aduana de cuarta clase, cuyo 
movimiento puede graduarse por los datos que arroja el esta
do que insertamos al final. 

Población. Incluso el anejo 241 vec., 1,141 alm. riqueza 
l'ROD.: 2.730,944 rs.IMP.: 96,463. CONTR.: 18,549:cl PRKSU-
i ' lksto .MüNiciPAuascendiócn 1843 á 8,235 rs. 20 m r s . , que 
se cubría con el arbitrio de 2 mrs. en cuartillo de vino y el dó-
fleit por reparto vecinal. 

X ú m e r o l i e b u q u e s q u e h a n e n f r a i l o y s a l i d o e u 
este p u e r t o p o r e l c o m e r c i o de cabotae-e e n e l 
a ñ o «le l S 4 : 3 , s e s r u n l os «latos o f i c i a l e s «le l a m i s 
m a a d u a n a . 

Entrada.. 
Sal ida.. . . 

NUMERO d e 

Ruques ToiieIn,ias. Tripulación 

119 
90 

3,490 
1,730 

702 
4C4 

513,778 
684,317 170,539 

Ks tos b u q u e s l i a n c o n d u c i d o l os e fectos s i g u i e n t e s 

E X T R . l I t . t . 

NOMENCLATURA. 

Aceite 
Aguardiente. . . 
Alquitrán. . . . . 
Aros de madera . 
Azúcar 
Corteza 
Cotonía , 
Esparto , 
Hierro 
Hilo paracoser. . 
Jabón 
•larcia 
Papel 
Redes para pescar. 
Tablas 
Vidrios 
Vino 

Valor lotal'de estos artículos. 

UNIDAD , PESO 

O MEDIDA. 

Arrobas. 
I d . 
I d . 

Docenas. 
Arrobas. 

I d . 
Varas. 

Arrobas. 
Id . 

Libras. 
Arrobas. 

Varas. 
Resmas. 

Varas. 
Docenas. 
Piezas. 

Arrobas. 

Rs. v n . 

CANTIDADES 

813 
2,327 

139 
2,430 

279 
914 
958 
632 

1,169 
623 

1,170 
666 
200 

7,090 
503 
621 

17,762 

513,778 

K . l I - d J Í A . 

NOMENCLATURA. 

Aguardiente. . . . , 
Centeno 
Desperdicios de grasa. 
Harina 
Habichuelas 
Hierro 
Huevos 
Maíz. . . . . . . . . 
Madera fina 
Patatas 
Pescado salado. . . . 
Trigo 
Vino 

Valor total de estos artículos 

UNIDAD , PESO 

Ó MEDIDA. 

Arrobas. 
Fanegas. 

Quintales. 
Arrobas. 

Id . 
Quimales. 
Docenas. 
Fanegas. 

Piezas. 
Quintales. 

I d . 
Fanegas. 
Arrobas. 

Rs. vn . 

CaNTIUABES 

288 
814 

1,823 
336 
376 
69 

970 
2,776 

42 
300 

15,905 
1,328 

388 

684,317 

No hay estados de buques ni de raercaderias de 18Í4. 



882 COR 
CORCUERA : cas. solar cu la prov. de Álava, part. j u d . do 

Amur r i o , ayunt. y térm. de Orduña. 
CORCUESTO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca

bana y felig. de San Pedro de Corcueslo. (V.) 
CORCUESTO (San Pedivo de) : felig. en la prov. de la Co-

ruña(8 leg.) , dióc. de Santiago (7 1/4), part. jud . de Carba-
11o (2 1/2), y ayunt. de Cabana (1): s i t . en la falda de una 
elevada sierra y sobre la márg. der. del r. Aliones; c l i 
ma templado y sano: tiene unas 100 casas distrilmidas en 
los 1. de Aldamundi , Barallás , Bello , Braba, Cardezo, 
Cardezode Ar r iba , Castro, Corcueslo, Cruces, Cures, Fon-
taiña, Juroca, Gándara, Herbecedo, Mi l lan, Montefurado, 
Perrol ,Seijo y Tci jedo; hay una escuela indotada d la cual 
concuiren 16 "niños. La igl . parr. (San Pedro) es muy media
na y el cementerio no perjudica á la salud pública. Su t é rh -
confina por S. con la indicada sierra, la cual se corre al N. 
formando el monte Cudeiro donde se observan profundas esca-
vaciones que los ant. hacían para estraer la marga de que abun
da : l imi ta con las felig. de Jornes, Langueirou, Pazos y Ta
llo ; la baha el citado Aliones, formando una larga cascada. 
El te r reno es de buena calidad y no escaso de arbolado: los 
caminos son locales y medianos; y el correo se recibe por Car-
bailo, proi). : trigo , maiz, l ino , patatas y algunas legumbres: 
cria ganado preíirieudo el vacuno y de cerda; hay caza y se 
pescan salmones, reos, lampreas y truchas, mu. : la agríco
la , telares y molinos harineros ; celebra feria el segundo do
mingo del mes. rom. . : 91 v e c , 439 alm. con t r . con su ayun
tamiento (V.) 

CORCHALEJOS: labranza en la prov. de Tob.do, part. j ud . 
de Navahermosa, térm. AeNavaluci l los. 

CORCHAS (las) : desp. en la prov.de Salamanca, part. 
jud . de Segueros, térra, jur isd. de Valero. (V.) 

CORCHO: fuente en la' prov. de Badajoz, part. j ud . de Mé-
rida , térm. de la Ol iva: s i t . en la solana, ó sea al S. de la 
sierra de la Garza, á 2 leg. al SE. de esta v . , es de un agua 
esquisita y de mucho uso entre los naturales. 

CORCHO: arroyo en la prov. de Badajoz, part. j ud . de Oli-
venza; nace en un charco llamado del Hierro, en la deh. del 
mismo nombre, térra, de Alconchel; entra eu el de Cheles, 
cnlrc E. y N . , corre entre las 2 deh. de la Talanquera y Car
rasca, formando la linea divisoria entre ambas, desembocan
do en Guadiana por cima de las huertas de San Gondrofe: no 
es de curso perenne y en el verauo solo conserva alganos char
cos próximos á la desembocadora en el r. 

CORCHO: pago en la prov. ó Isla Gran Canaria ,,part. j ud . 
de las Palmas, térra, y jur isd. de Punta Gorda. (V.) 

CORCHUELA: ant. for l . habil i tada, según so halla, para 
casa de labor en la prov. , part. j ud . y térm. de Sáceres: s i t . 
t,j,2 leg. al O. de esta cap. y 1 t/S a' E. de Malparl ida, le cor
responde una deh. de pasto y labor, en la que está enclavada, 
de 800 fan.de cabida, perteneciente en su mayor partea la 
condesa de Torrearlas, á esta señora pertenecen también la 
casa-fortaleza , 1 huerta abundante ae árboles frubdes que se 
riega con un rico depósito de aguas, un olivar de 60 yuntas á 
espaldas de lacnsa, confinante con unahuerla llamada'Fuente. 
Honda, propia de D. Manuel Ulloa, y por último una cerca 
poblada de monte alto y bajo , destinada para potr i l . 

CORCHUELA ( l a ) : ald. con ale. p. agregada al ayunt. de 
Oropesa(l l e g , ; , enla prov. de Toledo (18) , part. j u d . del 
Puente del Arzobispo (3 ) , aud. terr. y c. g. de Madrid (25), 
dióc. de Avi la (19) : s i t . en terreno l lano, con templado c l i 
ma , vientos E. y SE . , se padecen intermitentes é bidropesias: 
tiene IS casas inclusas 3 posadas sin ningún otro edilicio, 
mas que un pequeño local , que sirve de casa de conc. y cár
cel , poro á su vez es parr. matriz con un anejo en el 1. de las 
Ventas de San Julián y está dedicada al Smo. Cristo de la Hu
mildad , con curato de entrada y provisión ordinaria: el edi
ficio del templo es una ermita pequeña , sit. al E. de la ald., 
como un tiro de fus i l , á la que se, traslado la parr. por haber
se arruinado el suyo propio. No tiene térm. , hallándose encla
vado todo su t i í r runo en el de Oropesa, sin contarse mas que 
algunas heredades de olivos, cepas y moreras, y •>. ó .'i peque
ños prados naturales, cuyas yerbas son las comunes del pais: 
corre el arroyo Alcañizo cerca de la i g l . , siendo ademas el 
terreno húmedo y pantonoso. Pasa por el pueblo el camino 
que desde Talavera de la Reina se diri je á la Vera de Plaseucia; 
el correo se recibe en Oropesa por los mismos interesados, 
m o o . ; granos, aceite y v ino ; se mantiene ganado lanar y a l -

COR 
gun cerdo, pobl . : 10 vec. , 4 2 aira. cap. proi i . : 21,020 rs. 
imc. : t)7.'). comu. : según el cálculo general de la prov. 74'48 
por 100. 

CORCHUELA ( la ) : deh. en la p rov . , part. j u d . y térra, de 
Badajoz: s i r . una leg. de la c. está poblada de monte y perte
nece á los propios de la misma. 

CORCHUELAS ( las; : desp. en la prov. de Cáceres, part. 
j ud . de Plasencia , agregado áTorrejon el Rubio: s i t . á la ba
jada de la sierra llamada también de las Corchuelas , á la izq. 
del r. Tajo, una leg., en el camino de Truj i l lo á Castilla la 
Vieja: hay que pasar á sus inmediaciones un puerto que lleva 
el mismo nombre , muy trabajoso para la arriería por su mal 
estado, y muy temible por ser frecuentado de ladrones: su 
ti:hm. confina' con TorrejonyJaraicejo, y pertenece, al Sr. con
de de la Oliva que le tiene arrendado á un colono. 

CORDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de, Friol y felig. de 
San Mamed de Nodaz. pop.l.; un vec., 5 almas. 

CORDA ( la) ; punta en la isla de Mallorca, prov. de Balea
res, part. j ud . de Inca, térm. de la v. de Escorca. 
" CORDAL: l . eu la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y felig. 
de San Julián de Cazas, pob l . : un v e c , 5 almas. 

CORDAL : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ahadin y 
felig.|de San Pedro :de Labrada. (V.) pobl. : 6 vec . , 31 alni. 

CORDAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela 
y felig. de Santiago Jlcrnuii/. (V.) po r l . : un vec , 5 almas. 

CORDAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
San Salvador de Couzadoiro. (V.) 

CORDAL DEL CACHOPO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. 
del Franco y felig. de Sta. Maria de la l i r aha . (V.) pobl. : 10 
v e c , 40 almas. 

CORDAL DE LA VEGUIÑA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. 
del Franco y felig. de Sta. Maria de la l i r aña . (y . ) pobl. : 5 
v e c , 20 almas. 

CORDAEL, antiguamente conocido por MONTE CARDIEL: 
cot. red. en la prov. de Huesca (6 l eg . ; , part. j u d . , adra, de 
renl . y d ióc de Barbastro (11/2), aud. terr., c g . de Zaragoza 
(12), y ayunt. de Estadilla (1/2): s i t . en un llano combatido 
por los vientos N., E. y O . : su cl ima es algo frió y sano, sus 
enformodades mas comunes son afecciones de pecho. Tiene 
una casa ó torre propia de D. Dionisio Escudero. Confina el 
t í í rm. N. con Barbastro (a/4); E. con Castejou (1/2); S. con 
Barbastro (1), y O. con Fornillas (1/2). El te r reno es llano y 
árido, caminos: son locales, proo.: toda especie de granos, la 
principal cosecha trigo y cebada ; cria de ganado lanar; caza 
de perdices y liebres, pobl. (V. Es tad i l l a . ) 

CORDEDÁ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedroy 
felig. de Sta. Maria de Vatíis. (V.) 

CORDEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. d« 
Sta. Maria de Teo. (V.) 

CORDETRO i ant. jur isd. en la prov. de Santiago: se compo
nía de las felig. de Abalo, Dirao, Isorna, .lanza , Louro, Siete-
coros y Valga, sobre los cuales ejercía el sen. el R. arz. de San
tiago, quien nombraba el juez ordinario. 

CORDELLE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
tedercamó y felig. de San Juan de Chas. (V.) poní,.: 3 vec , 15 
almas. 

CORDELLE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Para
da del Sil y felig. de Santiago de Edrada. (V.) pobl . : 5 vec, 
2ü almas. 

CORD1DO (San .Rúan D*) ¡ felig. eu la prov. de Lugo 
(12 1/2 leg.), dióc. y part. j ud . de Mondoñedo (3 1/2), y ayunt. 
de Foz: sir. al E. de la alta sierra del Buyo ; cl ima frió y me-
dianarnente sano. Se compone de los 1. de Bar ra l , Cerradas, 
Eijo, Iglesia, Moas, Outeiro y Sisto que reúnen sobre 60 casas 
de pocas comodidas. La ig l . parr. (San Julián) es aneja de la 
de Nois. El té rm. se estiende á 3/4 de leg. de N . á S., é igual 
dist. de E. á O. Confina por N. con San Pedro de Cangas; 
al l í . con la matriz; por S. con San Esteban de Mouside; y P * 
O. con Rúa, interpuesta la mencionada sierra : las aguas son 
de buena calidad, y el te r reno se encuentra inculto en mas de 
su mitad: los caminos son locales y malos, y el correo se re
cibe por la cap. del part. puod. : maiz , centeno, trigo y pata
tas ; cria ganado vacuno , lanar , cabrio y de cerda ; hay caza 
v celebra feria el tercer domingo de cada mes en el 1. de 
Cerradas, pobl. : 60 v e c , 314 alm. cont r . con su ayunta
miento. (V.; 

CORDILLERA: pago en la prov. de Canarias, isla de Tene
rife , part. j u d . de San Cristóbal de la Laguna. (V.) 

http://prov.de
http://fan.de


CÓRDOBA. 583 
COKDINANES: barrio en la proV. de León , part. j u d . de 

Riaiio; es uno de los que forman el I. de Posada. (V.) 
CÓRDOBA: arroyo en la prov. de Almería, part. j ud . de 

Huercalovera , tórm. ju r isd . de Arboleas. (V.) 
CÓRDOBA ( ' ) : prov. interior de España , de segunda clase 

en cuanto á lo civi l y administrativo; corresponde en lo jud i 
cial á la aud. terr. de Sevil la, en lo mil i tar á la c. g. de Anda-
lucia como una de sus comandancias generales y en lo ecl. H l 
pueblos pertenecen á la dióc. de Córdoba, 9 á la de Alcalá la 
Real , 3 á la de Sevilla y 2 á la de Llerena. 

Situación y cuma. Se halla casi en el centro de la Andalu

cía con inclinación al N. entre 37° 12', 38° 44' lat. y los 0" 16 ' , 
1" 52' 30" long. occidental del meridiano de Madrid. Tiene 348 
leg. cuadradas de estension, en cuyo espacio comprende 5 c. 
61 v . , 7 I. y 52 a l d . , que forman 77 ayunt . : está dividida en 
15 part. j u d . , á saber: Agu i la r , Baena, Bujalance, Cabra, 
Córdoba, Fuente-Obejuna, Hinojosa, Lucena, Montil la, Mon-
toro , Posadas, Pozoblanco, Priego, la Rambla y Rute; sien
do las dist. que median entre estas pobl. , las que de ellas hay 
á la aud. terr. y c. g . , á las cap. de las prov. conlinantes y á 
lo corle, las que se espresan en el siguiente estado. 

CÓRDOBA: cap. de prov. y dióc. 

Agui lar. 

Baena. 

Bujalance. 

l i 

14 

10 

12 

14 

12 
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24 
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Cabra. 

Fuente-Obejuna. 

Ilinojosa. 

Lucena. 
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NPartidos judiciales de esta prov. 
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Montil la. 

Montoro. 

Posadas. 
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Pozo-blanco. 

Priego. 

Rambla. 
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Rule.y 

51 

36 

13 

12 

Badajoz 

Ciudad-Real. 4 5 

55 

50 

03 

30 

0 4 

Jaén. 

Granada. 
\Prov. l i 

mítrofes. 

Málaga. 

32 Sevil la., 

sel Madrid. 

Disfruta de clima sumamente apacible y benigno , con es
pecialidad durante la hermosa estación de primavera. Dividida 
naturalmente por el Guadalquivir en dos porciones, la parle 
N . es sierra fría y algún tanto desagradable en el invierno por 
la aspereza del terreno, ocupado todo él por las cimas ó de
gradaciones de la Sierra Morena: la mitad meridional es her
mosa campiña donde se dejan sentir los calores del eslió con 
bastante intensidad, resultando de ello que las enfermedades 
(ine padecen sus hab. con mas frecuencia, son tabardillos, afec
ciones de pecho y calenturas intermitentes, no faltando tam
poco las tercianas y catarros, aunque no sean por lo regular 
de carácter maligno. La suavidad con que es combatida co
munmente de lodos los vientos, la pureza de la admósfera, su 

(') Creemos un deber sagrado manifestar a nuestros leclores, que 
la mayor parte de las noticias que comprende este artículo y los de-
mas perteueeien les á la misma prov., eslan tomadas de la Corografia 
Hue publica nuestro intimo amigo y colaborador el Sr. D. Luis María 
Ramírez y las Casas-Deza , sugeto aprecíabílísímo tanto por sus es-
'ensos conocimientos literarios, cuanto por la suma bondad con que 
se ha servido auxiliarnos para la mayor perfección de nuestra obra. 

cielo en estrerao alegre y despejado, y por último un suelo 
cubierto de robustos y frondosos árboles de diferentes espe
cies, y de matizado de iníiuidad de flores olorosas , hacen que 
casi todo el terr. que comprende, sea de los mas deliciosos de 
la península, habiendo sido con razón el pais predilecto de 
cuantas naciones vinieron á España en los tiempos antiguos. 

Confines. Siguiendo el orden establecido en los demás ar
tículos de esta clase que van publicados, nos parece oportuno 
tratar aquí de las diferentes divisiones que ha tenido su terr. 
desdo el año de 1789 hasta nuestros días. Muy poco se ofrece 
que decir sobre este particular, pues han sido tan leves las al
teraciones que ha sufrido la prov. civi l que nos ocupa, que 
sus límites son próximamente en la actualidad casi los mismos 
que tenia el antiguo reino de Córdoba. 

La primera división terr. que presentamos á la considera
ción de nuestros leclores, es la de España dividida en prov. é 
intendencias, trabajo apreciabilísimo formado por el ilustrado 
ministro conde de Floridablanca en dicho año de 1789, para 
cuyo examen creemos suíicientes las noticias contenidas en el 
siguiente: 
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K K T A O O <Ie loü partidos jurisriiocionales en que estalla di-vidiilo el Reino de Córdotia en l ? S 9 , f o i i 
el número de pui'lilos j Justicias <|ne los gobernaban. 

PARTIDOS 

JURISDICCIONALES. 

Carpió. . . . 
Córdoba.. . . 
Pedroches.. . 
Sta. Eufemia. 

Totales (') 

3Í) 

11 42 

24 
» 
2 

Í6 

12 

CORREGIDORES 1 
\LC. MAY(M\l:s. 

27 

28 

A l . C ORDltiAR, 
Y PEDÁNEOS. 

12 

19 

21 

Dividida la península eu departamentos en el año de 1809, 
se formó uno de todo el territorio que comprendía el reino de 
Córdoba con el nombre de departamento del Guadalquivir y 
(iuadajoü; confinaba al NO. NE. con el departamento del Gua
diana y (iuadagira, y el de Ojos del Guadiana; al E. con el 
del Guadalquivir alto; al SE. con el del fienil, y al S., SO. con 
los llamados del Salado y del Guadalquivir; conservando por 
todos estos puntos iguales limites quo en la demarcación an
terior. 

Posteriormente, ó sea en 17 de abril de 1810, el rey intruso 
O. .losé Bonaparte decretó la división de España en prefectu
ras , distribuyendo el terr. que abrazaba antes el reino de 
Córdoba, en una prefecluray 3 subprefecturas, Córdoba, Lu -
cena y Ecija , residiendo la capitalidad de aquella en la c. que 
actualmente lo es de l ap rov . y d e l a cual toma nombre. Si
guiendo esta división cambiaron notablemente sus limites, pues 
confinaba por el NO. con la prefectura de Mérida cuya línea 
divisoria arrancaba desde el punto en que el r. Guidalmez se 
une con el Zu ja ; seguía la dirección de este últ imo r. hasta su 
nacimiento al O. de Coronada; marchaba dejando al E. á Ca-
raberuela en la prefectura de Córdoba, y terminaba entre 
Guadalcanal yAteniz. Por el NE. confinaba con la prefectura 
de Ciudad-Real, siendo sus límites el r. Guadalmez, desde su 
desembocadura en el Zuja; hasta su nacimiento que se halla al 
S. de Fuencaliente y muy próximo al r. de las Yeguas, hasta 
el cual debia prolongarse la línea divisoria. Por el E. confinaba 
con la prefectura de Jaén, y sus límites eran el r. de las Yeguas 
desde el punto mas próximo al nacimiento del Guadalmez hasta 
su embocadura en el Guadalquivir, bajaba esta línea divisoria, 
siguiendo el curso de este r. hasta la conllueneia del r. Salado 
de Porcuna; luego se dirigía hacia el S. pasando al E. de 
Ntra. Sra.de la Estrella, de Cañete, de Torres, de Valen-
zueln , de las ventas de Doña María , de Campo de Nieves, de 
las Hileras y de Carcabuey, que está algo mas al O. , donde 
terminaba, quedando todos estos lugares comprendidos en 
la prefectura de Córdoba. Por el SE. confinaba con la de Gra
nada , cuyos límites los determinaba la línea que partía desde 
el punto en que acabamos de dejarla al E. y muy cerca de las 
Hileras, entre Priego y Aleaba la Real: continuaba hacia el S. 
pasaba al E. del mismo Priego, de Almedinilla de la ermita 
del Higueral y de Iznajar; al O. de Montefrio y de Algavinejos 
y concluiaen el r. Genil á la mitad de la dist. que hay entre los 
puentes de Iznajar y de Loja. Por el S. confinaba con la pre
fectura de Málaga , siendo sus límites el r. Geni l , desde el 
sitio en que se le incorpora el Salado bástala mediación de 
los dos puentes ya espresados. Finalmente por el SO. confina
ba con la prefectura de Sevilla, partiendo la línea que las se
paraba desde un punto situado entre Guadalcanal y Alanis; se 
dirigía hacia el SE., pasaba al N . de Alanis, de San Nicolás 
del Puerto, de Constantina, delasNavas, de la Puebla de 
los Infantes y de Peñaflor, que quedaban comprendidos en 
dirl ia prefectura de Sevilla; encontraba el Tajo en la emboca

dura del Genil, y seguía la direceion de este último r. hasta 
pasado Ecija, en el parage en que el Salado se reúne con el 
mismo Genil. 

Otras dos divisiones del terr. español en provincias tuvieron 
lugar en los años de 1822 y 1833; pero como los limites con 
respecto á la prov. de Córdoba han sido siempre casi los 
mismos que tuvo el antiguo reino de este nombra , nos pa
rece suficiente manifestar que en la actualidad confina por el 
N. conlasprov.de Badajoz y Ciudad-Real; por el E. con la 
de Jaén: por el S. con las de Granada y Málaga, y por el O. con 
la de Sevilla. El l ím. sept. empieza al O. del pueblo de Cuenca y 
en la sierra inmediata , y siguiendo por las lomas occidentales 
riel r. Zu ja , va formando arco hacia el E. por toda la sierra del 
Pedroso y por encima del cast. deMadroñiz: se dirige luego 
al E. á buscar el r. Guadalmez. por debpjo de Palacios; sigue la 
orilla Í7.q. de este rio aguas arriba encima de Sla. Eufemia 
por el Peñón de la Cruz y la cord. que está al N. de Guadali 
mez , pasando por encima de San Benito , por el Puerto-Mo
chuelo al S. de la Garganta hasta el nacimiento del arroyo de 
los Molinos de la Ribera, y por la sierra termina en el nacimien
to riel Guadalmez y el de las yeguas. El l ím. oriental es desde 
el nacimiento de dicho r. siguiendo su orilla dcr. hasta su des
agüe en el Guadalquivir, y atravesando este r. por frente del 
Salado ¿ de Porcuna , continúa por la ori l la izq. de este hasla 
mas abajo de Lopera, punto en que se separa hacia el occiden
te pasando al O. de Valenzuela, E. de Albendin, y por la par
te riel E. riel r. ele Priego basta su nacimiento. Desde aquí diri
giéndose al arroyoSoleche va entre él ye l dellligueral hasta el 
r. Genil con inclinación al N. de Iznajar, cruza este r. por 
frente riel arroyo Pescejil, y sigue por él hasta las sierras in
mediatas en el térm. de la prov. de Málaga. El l ím. meridio
nal empieza en este punto hacia el O. por la Meseta que divide 
aguas al Genil y al Guadalborce, pasa al N. de Villanueva de 
Tap ia , Alimanes y Rincón basta un poco al N. de Alameda. 
Empieza el l ím. occidental que se dirige como al NO. á pasar 
al N. de Cazaricbe, al E. de Herrera la Salada y Pozoancho, 
corlando el arroyo Salado en dirección al O. del Palmar y la 
Luisiana, siguiendo luego en linea recta á buscar la confluen
cia riel r. Genil con el Guadalquivir; pasa entre la Puebla de 
los Infantes y Hornaehuelos , por el nacimiento riel arroyo de 
Guadalora , San Basilio del Tardón al E. de San Nicolás del 
Pucrio ; corta el r. Bembezar al E. de Alanix , y por enci
ma del cerro de Caraveruela termina en la sierra al O. de 
Cuenca. 

La circunferencia común de la prov. de Córdoba tiene Si 
leg. de veinte al grado, y su mayor long. es de 29 leg. de N. 
á S. desde la torre o cast. arruinado que da nombre á las 
sierras riel Castillejo, en los confines del térm. de Chillón, 
pueblo perteneciente á la prov. de CiuriariReal, hasta la con
fluencia del arroyo Saucedilla con el Genil. Su mayor lat. es 
de 19 1/2 leg. de oriente á occidente, como se podia compro
bar tirando una linea desde el r. Zuja , en el térm. rie la ald. 

( ' ) Comprendía ademas el reino de Córdoba en aquella época 34 despoblados. 
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<le Prados, del part. de Fílenle- Obriuua hasta el nacimiento 
del Giiad.ilinez, tocando en la Venta del Cerezo, del part. j u d . 
de Montero. 

Cal idad y circunstancias nía. terkeNo. Divídese gene
ralmente la prov. de Córdoba , como ya indicamos, en sierra 
y campiña , terrenos amlios fértiles, poro mucho mas el úl t i 
mo. La estension do Is parle de sierra consiste en 228 leg. 
cuadradas, y la de la campiña eu 120 l*g. de la misma clase, 
estando esta mucho mas poblada que la primera , si bien una 
y otra , según su feracidad , son capaces de mantener mayor 
número de hab. que los que en el dia existen. Los montes Jla-
rianos , que forman la tercera cord. subalterna que se separa 
de la Ibérica , y divide las aguas entre el Cuadalquivir y Gua
diana , atraviesa esta prov. , distinguiéndose en los Pedro-
ches con el nombre de PuertoCalatraveño. Arranca de las cer
canías deAlcarázen los confines de la Mancha, y se pierde 
en el occéano con el cabo de San Vicente. La denominación de 
montes Marianos viene á esta estensa cord. , que por corrup
ción ha degenerado en la de Sierra-Morena , del pretor Cayo 
Mario , que sabiendo que por ellos vagaban (nachos bandole
ros lusitanos molestando á los subditos del imperio , robando 
las minas y perturbando á los que las benetieiaban , con algu
nas tropas de celtíberos logró esterminarlos. 

Desde la orilla sept. del Guadalquivirá mayor ó menor dist. 
¿le e l la , principian á elevarse insensiblemente los fragosos 
cerros y empinadas inonlañas de Sierra-Morena , que dividen 
profundos valles hasta l legará los Pcdroclies, llanura notable 
que se encuentra en ella y á que sirve de térm. por el N. la pe
queña sierra llamada de Guadalmezó del Mochuelo, l intrelos 
ramales que se desprenden de esta cord. y en los valles que 
estos forman están s i l . varios de los pueblos que, fuera de los 
que se hallan en la citada llanura , ocupan la parte montuosa 
y áspera de este terr. La elevación del llano de los Pedrochcs 
sohre el álveo del Guadalquivir, es considerable, pues llegará 
á unos 729 pies , á los que si se añade la ahora de Córdoba 
sobre el occéano, que es de 84c, resulta ser la de losPedroches 
de unos 1,575 pies. Pocas son las cimas majestuosas que se 
observan en casi toda la estension de la sierra de que se hace 
mérito , antes bien es generalmente ondeada y descubierta, 
sin que su aspecto presente sino muy rara vez la grandiosidad 
propia de la mayor parte de las montañas. Casi todas sus 
ijíendientes son largas y bastante suaves estando en lo general 
.cubiertas de jaras, coscojas, brezos, madroños y otros ar
bustos. Las quebradas (pie en ella se enruentran indican una 
conformación esquistosa que encierra prodigiosa mult i tud de 
niquelo sulfurado, minas de azogue, de plomo y aun de plata. 
Nacen de ella muchas corrientes abundantísimas de esquisitas 
aguas que van á parar al Guadiana y el Guadalquivir, obser
vándose con sorpresa que muchos arroyuelos que al parecer 
debían dirigirse á este último r., toman su curso hacia 
Jos montes opuestos y se deslizan por las cañadas , indi
cando al hombre las comunicaciones mas fáciles de unos l .á 
otros. 

lista parte de la prov. está dividida para el cultivo en peque
ñas propiedades , produciendo propordonalmente mas gra
nos que la campiña, aunque á costa de muchas labores y abo
no : en valdios inmensos, que en el concepto de algunos son la 
causa de la pobreza de la sierra, porque nada producen, y 
repartíaos pudieran ser de mucha utilidad : en grandes deh., 
y por último en considerable porción de tierra estéril é in
fructífera. Por lo general abunda en aguas , muchas de ellas 
minerales, en varias especies de árboles, frutas, pastos , hor
talizas , yerbas medicínales, leña , m i e l , cera , grana kermes 
y toda clase de caza mayor y menor. En la parte de sierra que 
comprende el térm. de Córdoba se encuentran algunos pinares 
y castañares , encinas , avellanos, alisos , algarrobos, alme
zos , alcornoques , nogales y otros árboles y plantas de que 
se podría sacar mas uti l idad. En los terr. sept. de la misma 
abundan las encinas: en los meridionales los olivos. Para 
'hacer plantíos de estos se han ido arrancando las viñas 
en muchas partes, pero por otras se van poblando de ellas 
varios desmontados. Las tierras inmediatas á los pueblos 
«e labran mejor que en la campiña, y asi es, que por una 
fnn. ó menos de semilla con que se siembra una de cuerda, se 
suelen coger veinte, treinta y aun mucho mas de grano. Las 
labores fuera de los ruedos se reducen por lo común á cortar 
el monte en marzo y abril para pegarle fuego después en el 
mesdeagosto ; arrojan lasemílla á su tiempo y le dan una 
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reja para cubrirla. Estos terrenos así labrados, que es á lo que 
llaman rozas , cuando son buenos suelen producir veinte fan. 
y aun mas por una de semilla, que por sembrarse muy clara 
ocupa una gran porción de tierra. Con esta operación muy 
perjudicial por cierto, se destruyen los chaparros que cortan 
y queman sin consideración al fruto que (ludieran dar en lo 
sucesivo, ni á las madera* por su rorto valor , el que se au 
mentarla sin duda sí hubiese medios fáciles de conducción. 
Uno de los objetos que para común utilidad deben l lamar la 
atención délos naturales de la sierra , es la asignación de si
tios donde paste el ganado cabrio, por el grave daño que oca
siona á los montes. Para renovar estos, y que el referido ga
nado se aproveche de los retoños ,", incendian todos los años 
por el estio grandes porciones de terreno, y estendiéndose el 
fuego á veces mas de lo que intentaron sus autores, devasta 
leguas enteras, como acaeció en el ano 182o, abuso digno del 
mas eficaz remedio. Abunda finalmente la sierra de canteras 
de hermosos ¡aspes, que no se benefician , y de otras especies 
de piedras, siendo la mas común en el terr. de los Pedroches 
la conocida con el nombre de Sal y Pez. 

Aunque de los vestigios que por todas parles se encuentran 
en estaparte de la prov., se deduce que estuvo bastante po
blada en la antigüedad, son muy pocas las noticias indiv i 
duales que de sus poblaciones nos han trasmitido los geógra
fos de aquellos tiempos. Se sabe que durante la dominación 
romana perteneció á la Beturia, que llamaron de los Túrdulos 
para distinguirla de la otra que habitaban los Célticos, y cor
respondía al conv. jurídico de Sevilla. Estendíase entre el 
liétis y el Guadiana, y según Plínio , estaban sit. en en ella 
Arra, que es Azuaga, Miróbriga , Capilla y Melaría, hoy 
Fuente-Obejuna , única de estas que en el día pertenece á la 
prov. de Córdoba. 

La parte de la campiña so halla casi toda repartida en gran
des propiedades, correspondientesá títulos , mayorazgos y 
corporaciones ecl. , que siendo labradas por colonos , no se 
cultivan cual convendría para que produgesen en proporción 
á la feracidad del terreno. Desde el tiempo de la conquista eu 
que fueron estas heredades repartidas á los cristianos que ar
rojaron á los moros de este país, y donadas á las ig l . , jamás 
se han trabajado bien á causa de su mucha estension , y de 
que los españoles de aquella época carecían de los conoci
mientos que tenían los árabes en la agricultura. El gran nú
mero de cortijos que en ella existen, se labran dividiéndolos en 
tres hojas, de las cuales una se siembra , otra se ara con mas 
ó menos rejas para la sementera del año siguiente, que es el 
barbecho, y la tercera se destina al pasto de los ganados; de 
modo que de 600 fan. de t ier ra, por egemplo, solo 200 son 
productivas. Los ruedos ó tierras próximas á los pueblos se 
siembran todos los años á beneficio de los estiércoles , que es 
la única especie de abono que conocen los naturales. En toda 
la campiña, y con especialidad en ciertos parages, se encuen
tran grandes plantíos de vides y olivos que producen esce-
lente vino y aceite; mas por lo general, á no ser algunos ála
mos y pocas encinas, no hay maderas de construcción. Túvo
las con abundancia en otros tiempos, pues hasta el siglo X I V 
fué montuosa mucha parte de el la, por cuya razón criaba 
gran copia de caza mayor, que en el dia no existe. Un siglo 
desde la conquista duraría el estar sin cultivo las tierras dist. 
de las pobl . , hasta que en el 14 se principió á desmontar mu
chos terrenos, y á poblarlos de olivos y vides, á fabricar mo 
linos y plantar huertas, en cuyo t iempo, aunque no se labra
ban todavía muchas fierras, se cultivaban ya con mas esmero. 
En el siglo XV I llegó la agricultura á estar floreciente en todos 
sus ramos; baste decir en ordena cereales, que solo en el 
término de Santa Ella, se cogía medio millón de fan. de trigo-
pero decayó después á principios del siglo X V I I con motivo de 
la espulsion total de los moriscos. En el 18 tuvo épocas de deca, 
dencia, y al Andel mísmollegó á cierto gradode prosperidad, que 
ha ido perdiendo hasta nuestros días. Como esta región partjci-
pa, acaso mas que otras por ser la mas meridional de España, 
de la sequedad común á ella, faltando las lluvias se pierden mu
chas cosechas. Las buenas por lo general no son frecuentes, y 
menos por consecuencia las colmadas, pues como no se ayuda 
á la naturaleza con los recursos del arte, n i se aprovechan las 
aguas, la producción de frutos no es proporcionada á la fer t i 
lidad del país, tan celebrada en todo el mundo. 

Para concluir con las noticias relativas á la campiña que es 
la segunda parte de la prov, de que hemos tratado, diremos 
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que en las sierras que en ella se encuentran, aunque do menos 
estension y altura que la Morena, como son la do Lucena, Ca
bra y Priego enlazada con la anterior, y las de Rute é Iznajar, 
se hallan esquisitos jaspes y mármoles, y muchan plantas me
dicinales. 

Ríos y ar royos. El Guadalquivir, uno de los mayores y 
mas caudalososr.de España, atraviésala prov.de ENE. á OSO., 
y corre por ella el espacio de 22 leg., entrando por el térm. de 
Vi l la del Rio, y saliendo por el de Palma: como ya hemos i n 
sinuado la divide en dos partes, una montuosa, que es la sier
ra , y otra rasa que es la campiña, diferentes entre si en es
tension y producciones. Esta div is ión, como la mas natural y 
cómoda, han adoptado generalmente todos los geógrafos , sin 
embargo de su desigualdad. Al pasar por la prov. sigue Gua
dalquivir la dirección de oriente á occidente con alguna decli
nación al mediodía; pues desde Andujar al Carpió solo varia 
en este sentido h- 55" de lat . , y desde el Carpió hasta Córdoba 
4 ' 24", según observaciones hechas en estos tres pueblos. 

Este famoso r. principió á ser navegable desde los tiempos 
mas remotos. Hasta Sevilla llegaban en tiempo de Estrabon 
naves grandes; desde Sevilla á Il ipa subian barcos mas peque
ños, y desde Hipa á Córdoba esquiles formados de piezas: en 
épocas mas remotas surcaban este r. canoas hechas de troncos 
de árboles cóncavos á manera de artesas, que fueron sin duda 
el primer ensayo de la navegación. No pudiendo referirse eslo 
á la época de los cartagineses y fenicios, naciones que tanto 
adelantaron en la náutica, es necesario remontarse á los siglos 
anteriores a la venida de estas gentes á España , cuando aun 
los españoles sencillos , dichosos é independientes, no habían 
sido turbados en la posesión pacífica de la hermosa y fecunda 
tierra que habitaban por la ambición de los estrangeros. 

Los romanos continuaron la navegación de ,est,e r. haciendo 
por él un grande comercio con Ital ia. No la abandonaron los 
godos aun cuando decayese mucho, no sin el menoscabo que 
os consiguiente en la prosperidad del pais, y duró por lo me
nos hasta ol reinado de D. Enrique I I I , que se embarcó en 
Córdoba para Sevilla «n 1402. En tiempo del r eyD . Pedxo ha
cían ambas ciudades mucho comercio por el r.; y asi es que, 
habiendo cerrado el paso á los barcos algunos dueños del.os 
molinos que hay entre Córdoba y Sevilla con las azudes que 
hablan construido,los barqueros de esta última ciudad se que
jaron á aquel monarca en 1360, quien mandó se dejase espo-
dito el paso á los buques, comisionando al alcalde mayor de 
Córdoba para que lijase el espacio que las bocas que se abrie
sen debían tenor. Este dio por regla la anchura del arco de la 
cstedral llamado de las bendiciones (28 pies) y determino que 
la profundidad fuese de 0 pies. Habilitóse la navegación; pero 
hubo de cesar por temor de los robos que en sus incursiones 
hacían los moros de Granada, motivo que faltó con la con
quista de esta ciudad; mas no por eso se trató de restablecerla. 
En 1524 volvió á pensarse con graiíde etnpeño en la nave
gación del Guadalquivir hasta Córdoba, y sobre las ventajas 
de llevar á efecto esta empresa para promover la prosperidad 
de la Andalucía, leyó piiblicamonte al ayimt. de aquella c. un 
elocuente y erudito discurso, que trae en sus obras, el céle
bre cordobés Hernán Pcrez de Oliva. Consultado después el 
proyecto con Felipe I I , no se puso dilicultad alguna, y aun se 
acordó su ejecución para cuando se concluyesen otros mas ur
gentes de que se trataba entonces. A principios del siglo 
X V I I el jurado de Sevilla requirió á Córdoba con la provisión 
del rey D. Pedro para volver al uso antiguo de las barcas con 
que abastecía las fronteras de Andalucía; y en 1628 se promo
vió esta idea siendo ministro el conde-duque de Olivares, el 
cual envió peritos á Córdoba, que tanteando las "dificultades 
y venciendo con el arte muchas de ellas, dieron principio á la 
navegación, si bien estos ensayos no tuvieron consecuencia al
guna. En el reinado de Carlos IV convirtió el Gobierno su 
atención á tan importante objeto, tratando de la navegación 
de este r. por su caupe, y sé construyeron barcas que desde la 
provincia de Jaén con una de las pinadas de la sierra de Segura, 
descendieron hasla Córdoba; mas el proyecto tuvo esta vez el 
mismo mal suceso que las anteriores. Los franceses durante el 
tiempo que ocuparon esta prov., restablecieron en breve el co
mercio interior por las aguas del Guadalquivir, bien que res 
petando las azudes, y sin construir obras adecuadas para atra
vesarlas. Fabricaron unas barcas tan planas que admitiendo 
proporcionada carga, solo calaban 18 pulgadas, y condujeron 
á Sevilla trigo y otros efectos en varias ocasiones. Las barcas 

que en 18)1 sostenían el bloqueo da Cádiz en el Trocadero, 
se hablan construido en Córdoba y hablan bajado por el r.; 
poro idos los franceses cesó la navegación, desaprovechándose 
la tentativa y el ejemplo que hablan dado los estrangeros. En 
1813 la regencia del reino nombró un comisionado queseocu 
pase do este proyecto, con cuyo fin levantó planos y presentó 
presupuestos , pero quedó todo paralizado á la llegada de 
Fernando V I L El Gobierno volvió por últ imo á ocuparse de 
este negocio en 181G; mas consideradas mejor las cosas, se 
resolvió formar un canal lateral como empresa mas út i l y 
realizable , cuya ejecución fué aprobada en 11 de marzo 
de 1819. Según el proyecto, debe tenor de long. 24 1/2 leg.: 
su anchura en la superficie 41 pies , y 30 en la solera ron 
8 de profundidad; estando su costo regulado en 72.603,701 
rs. Finalmente, desdo Córdoba y aun mas arriba corre el 
Guadalquivir con tan corto desnivel, que apenas se per
cibe su carrera, y siguiendo su curso por medio de llanu
ras ofrecen sus deliciosas márgenes corrientes muy cómodas 
para la sirga. Los rios menores que riegan la prov. , casi todos 
dasaguan en ol Guadalquivir, y son el de las Yeguas, el Gua-
dalmellato, el Guadalbarbo, el Guadiato y el Bembezar, que 
le entran por la orilla derecha; y el Salado de Porcuna, el Gua-
dajoz y ol Genil, que desembocan en él por la izq. : el Gua(lal-
mez unido al Zuja vierte sus aguas en el Guadiana. El r. dé las 
Yeguas, que sirve de línea divisoria entre la prov. de Córdo
ba y la de Jaén, nace en los confines do la de Ciudad-Real, cer
ca de Fuencalionte: corre al oriento del part. j ud . de Mpntoro, 
y entra en el Guadalquivir por su oril la septentrional fronte 
al cast. de la Aragonesa, prov. de Jaén. El Guadalmollalo que 
os el antiguo Armilata , tiene su origen no lejos de la vepta de 
los Ruícos en la dch. do las siete Villas de los Pedroches : des
ciende y unido al r. Varas , que viene de la parte alta de la 
venia del Rincón , so introduce en ol Guadalquivir á 1/2 leg. 
del puente de Alcoloa, atravesando otro situado en el camino 
que diri jo de Córdoba á Villaffánca. El Guadalbarbo brota á 
3/4 de leg. de lay .deEsp ie l ;y después do habérsele unido alas 
7 leg. de su curso elCuznaqueprocedo délas inmediaciouesdel 
cast. arruinado de este nombre, desagua también en ol Guadal
quivir , nías abajo de dicho puente de Alcolea. El Guadiato tiene 
origen á las inmediaciones del sitio en que nace el Zuja, que es 
el Cerro do la Calaveiuela en el part. j ud . de Fueñle-Obejunn: 
y enriquecido con los arroyos Barril la, Monluenga, Majavacas, 
Alyardado y Fresnedoso, serpentea de occidente á oriente por 
enlre «erros y en varias direcciones ; baja al mediodía inclinán-
.ijoáe á opcid.entp, y jje incorpora con el Guadalquivir cutre Po
sadas y Almodóvar, pasando por bajo de un puente que se en
cuentra en ol camino que conduce de una á otra vi l la. Nace el 
Bembezar en la prov. de Badajoz, cerca do Tra sierra y Llere-
n a , entra en la de Córdoba por el límite meridional del partido 
de Fuente-Obojuna, y aumentado con los arroyos Venajarato 
y Guadalbacarejo, entrega sus aguas al Guadalquivir al orien
te de Hornachuelos, cruzando un puente construido no lejos 
de su confluencia. El Salado nace cerca de Valdepeñas; corre 
primero de SE. á N O . , y luego do S. á N . , y pasando al 0 . 
do Porcuna entra en el Guadalquivir por su orilla meridional-
El Guadajoz tiene origen en las sierras de Alcalá la Real, entre 
estac. y la de Jaén; recibe las aguas delos^riach. Sagrilla, 
Caicona, Priego, Locubin, Vívoras, Marbella, Guadalmoral y 
de algunos otros arroyos salados; pasa al mediodía de Castro, 
y después do babor atravesado el puente viejo construido en 
el camino real, desemboca en ol Guadalquivir á una leg. por 
bajo do Córdoba. El famoso Genil , segundo 'por su caudal, 
de todos los que corren por la p rov . , tiene su nacimionto en 
Sierra-Nevada, en el fondo del Corral do Veleta; entra en el 
territorio de la misma por el E. de la v. de Iznajar, y se uno 
al Guadalquivir corea de Palma , enriquecido con los riach. 
Saucediila, Cerezo, l l igueruela, Soleche,' la Hoz, Anzur, Cas
cajar, Cabra ó Mouturque y el Salado. El Guadalmez, por úl
t imo, que nace en lassierrasdeFuencaUentey ventas de Azuel, 
V sirve de límite entre la prov. de Córdoba y la do Ciudad-
Real , se introduce por el N . en el part. j ud . de Hinojos», pasa 
á 1 leg. de Sta. Eufemia , y después do haberse aunjentado 
con los arroyos Navaluenga, Membrillo , Guadamora, Cigüe
ñuela, Sta'. María, y especialmente el llamado la Ribera, des
agua en el Zuja, que principia á correr en los ruedos de la Co
ronada ald. de Fuente-Obojuna, recibe los arroyos nombra
dos Malagon, Guadamatilla y Galapagar; sube hacia el N. 
hasta la prov. de Badajoz por el cast. de Madroñiz, y confun-
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tudas sus aguas entra en el Guadiana con el anterior, cuyo 
nombre desaparece. El Guadatfflez lo mismo que el Zu ja , se 
corta en el estío por varias partes, si bien en tiempo de lluvias 
crece y se hincha considerablemente. En todo el territorio de la 
prov. que se describe, se encuentran ademas innumerables ma
nantiales de muy cristalinas y esquisitas aguas, muchas de 
ellas minerales, distinguiéndose entie estas el nacimiento 
que hay próximo á la c. de Lucena, conocido con el nombre 
del Horcajo , de cuyos baños por su importancia hablaremos 
en su correspondiente lugar en articulo separado. 

Caminos. En toda la prov. no hay arrecife alguno fuera 
del camino real de Madrid á Sevilla, el cual la atraviesa pasan
do por Vi l la del Rio, Pedro,Abad, el Carpió, Córdoba y la 
Carlota. Los caminos que conducen desde la cap. á los pueblos 
do la sierra, todos son mas o menos , ásperos y fragosos; y 
asi es que , no sin bastante rodeo y dificultad, pueden ir rue
das á dichas pob l . , caminando desde las ventas de Alcolea á 
la hacienda llamada de Arraenta y huerta del Gallo ; de aquí 
á la piedra Horadada y arroyo de los Avellanaros; luego á las 
Mini l las, ventorrillo y venta del Casti l lo, desde donde se va 
por la cuesta de Mano de Hierro á la deh. de las Gamonosas 
y venta de la Estrella; se sigue después la oril la izq. del Oua-
dialo, y se llega á la v . de Belmez , desde cuyo punto, pasan
do el Puerto-rubio, se entra por últ imo en el valle de los 
Pedroches, llanura desde la cual se puede transitar ya con al
guna comodidad en casi todas direcciones, aunque de cuándo 
en cuándo se encuentra algún mal paso. Los que cruzan pol
la parte de la campiña, son también casi todos carreteros, ha
llándose en bastante buen estado durante la temporada de ve
rano : no sucede lo mismo en tiempo de l luvias, pues con mo
tivo de la naturaleza del terreno, gredoso en muchas partes, 
se ponen intransitables hasta para las caballerías. 

Correos. La adm. principal se encuentra en la capital de 
p r o v . , de la cual dependen como agregadas las estafetas de la 
Carlota, Castró del R i o , el Carpió, Fuente-obejuna y Pozo-
blanco. 

Producciones. La parte de la sierra de que hemos hablado, 
abunda en leña , pastos, colmenas, f ru tas, cereales, algún 
v i n o , considerable cosecha de aceite, caza mayor y menor, y 
ganados de diferentes especies. De todos estos es el mas abun
dante en ella el de cerda, el cual se ceba con el copioso fruto 
de bellota que producen sus deh. En Hinojosa y Belalcazar en
traban en otro tiempo de 30 á 40,000 duros procedentes de la 
venta de este ganado, cuya grangeria ha decaído sobremanera, 
no siendo en el día la riqueza pecuaria ni el arbolado la terce
ra parte de lo que fue hace 30 años. Era asimismo muy con
siderable en tiempos antiguos la cria que se hacia en la sierra 
de ganado lanar, con cuyas lanas se fabricaban paños bastante 
finos que abastecían á Córdoba, Sevilla y Toledo, y sobraban 
para esportar á América; mas este ramo principalísimo de r i 
queza ha ido decayendo también hasta el estremo. En el mis
mo tiempo tenia la sierra muchas higueras, cuyo fruto tan 
abundante entonces, como ahora escaso , era estimado en 
toda Europa por su tamaño y esquisita suavidad. Las muchas 
huertas que en ella se encuentran, daban en el siglo X V I copio
sas cosechas, especialmente de naranjas y limones, de modo 
que esta escesiva abundancia de f rutos, que duraba todo el 
año, era la admiración de los estrangeros; pero en la actualidad 
ha llegado la escasez á tal estremo, que las naranjas, higos y 
algunas otras producciones, tienen que importarse en su ma 
yor parte de otros puntos. 

La campiña rinde grandes cosechas de trigo , cebada, le
gumbres , esquisitos vinos, aguardiente y aceite, produ 
ciendo ademas toda especie de ganado, muy buenas frutas y 
hortalizas, m ie l , grana kermes y abundante caza menor, sin 
carecer tampoco de aguas de buena calidad. La cria de gana
dos ha disminuido también en esta porción de la prov. consi
derablemente. La de caballos, peculiar de la campiña y riberas 
del Guadalquivir, ha quedado reducida á una tercera parte y 
acaso á menos desde el año de 1808 hasta el presente. Esta es
pecie de generosos animales que se cria en los campos cordo 
beses, es famosa en toda Europa, distinguiéndose por los ca
racteres siguientes: cuello grueso, cuerpo corto, anca redon
da, estatura no grande, miembros fornidos , gallardía y lige
reza suma: es decir, que tienen todas las bellas proporciones 
de los caballos árabes de la raza conocida con el nombre de 
Ooelmefki. La cria de seda estuvo en tiempos pasados muy 
floreciente, y producía mucha riqueza, para lo cual se cul l i -
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vaha crecido número de moreras. En el día se sacarán como 
unas 4,000 l ibras, que se invierten en torzales y seda para co
ser, y en la fabricación de algunas felpas, cintería angosta y 
cor ta , y porción de tejidos anchos, principalmente tafetanes 
que se consumen en la prov. 

iNiirsTiiiA. Es muy escasa y aun grosera en la mayor 
parte de sus ramos. Se fabrican sombreros, curtidos, jábon, 
bayetas, estameñas y paños bastos y entrefinos, que no son 
suficientes para el consumo de la gente trabajadora: hilos muy 
buenos que no tienen en la actualidad el gasto que en otras 
épocas , y lienzos de mediana clase. La alfarería que se elabo
ra es basta, no por falta de arci l la, pues en la campiña la hay 
de tan buena calidad, que de ella se podia hacer pedernal tan 
fino como el de Inglaterra. Cuéntanse en Córdoba 11 fábricas 
de sombreros, 12 de cera, 2 de jabón duro, 19 de jabón blan
do , 4 de paños y bayetas, 13 de lienzos comunes de lino, una 
de papel, (i de s-eda , 31 de hilos de l i no , 7 de curtidos, 9 de 
a lmidón, 2de fideos, 86 platerías, 22 talleres de sillas y una 
calderería. En Careabuey hay también una fábrica de jabón 
blando, otra en Hinojosa, 2 en Villafranca; 17 de aguardien-
1c en Doña Mencia, otras 2 en Vil laviciosa; 8 de paños comu
nes en Ilornachuelos, y varios telares do lienzos bastos, ba
yetas finas y paños ordinarios en Pedroche y Pozo blanco. 
Existen por último en todo su terr. muchos lagares con sus 
correspondientes vigas para pisar la uva , especialmente en el 
térro, de Montí l la, y un gran número do molinos harineros y 
de aceite, entre los cuales se bailan algunos de 12 y 14 pie
dras ; pero en lo que con parlicularidaa se ocupan sus hab. es 
en las labores del campo, como prov. esencialmente agr icul-
tora. 

Industr ia minera. No es común que un mismo país abun
de en minas, vegetales y animales: es decir , no es lo regular 
que un país sea rico en la superficie y en los senos y profundi
dades de la t ierra; pero la Bélica ha reunido siempre estas dos 
especies de riqueza, como lo refieren Mela, Plinio y Estrabon. 
Prueba irrefragable de esta verdad son las muchas que se en
cuentran on la sierra , aunque hayan estado por largos siglos 
abandonadas. El oro no se sacaba únicamente de las minas, 
dice Estrabon: muchos ríos y arroyos llevaban en sus arenas 
partículas de este meta l , que separaban los naturales con va-
ríos arlíticíos apropósito para ello. Las primeras minas que se 
principiaron á beneficiaren España fueron las de la Bélica. 
Los hab. de esta región como los domas españoles, ignoraban 
la abundancia y uso de los metales que su misma tierra encu
bría antes de la venida de los fenicios, que frecuentaron este 
país mas que ningún otro de la Península, y fueron los p r > 
meros descubridores de tan preciosos tesoros. Estos mismos 
enseñaron á los españoles á labrar las minas; empero, senci 
líos los andaluces en aquellos tiempos, despreciaban las rique
zas y empleaban por consiguiente dichos metales en los usos 
mas bajos: fabricaban de plata hasta las t inajas, y descono
ciendo la estimación del dinero, hacían el comercio á cambio 
de frutos y mercaderías. Desarrollado el espíritu minero en 
toda España en los últimos años, los hab. de la prov. de Cór
doba á su vez quisieron también tomar parteen este género 
de industr ia: creyendo hacerse ricos en poco tiempo y sin 
gran dispendio de sus intereses, se dedicaron muchos á inves
tigar las entrañas de la t ierra, redoblando sus trabajos por la 
antiquísima idea que tenían de la gran porción de mineral do 
diferentes especies que se encerraba en la p rov . , y muy par
ticularmente on la parle de la sierra. De aquí las muchas m i 
nas denunciadas en el corto espacio de un año, esto es: des
de el mes do febrero de 1844 hasta fin de enero del 4 5 , la 
mayor parle de las cuales, vistos los escesivos gastos que 
ofrecían y la poquísima ó ninguna util idad que de ollas se es
peraba , han sido abandonadas y quedado por lo tanto en el 
simple estado de denuncia. Entre los valles longitudinales 
que forma la gran cord. de Sierra-Morena al atravesar la prov. 
de Córdoba, es notable por su riqueza mineral aquel en cuyo 
fondo y vertientes están asentadas las pobl. de Peiiarroya, 
Belmez, Espiel y Villaharfa. Ceñido al S. por la cadena central 
y al N. por el estribo que divide las vertientes de los dos pe
queños r. Cuzna y Guadiato , so estíende en dirección de E. á 
O. desde las inmediaciones de la Granja hasta las do Vil laharta 
en cuyo punto termina, uniéndose las dos cadenas que lo for
man por medio de un confuso grupo de cerros. El ramal ó es
tribo del N. se eleva cerca de 300 varas sobre su base, y está 
compuesto •sencialmente de esquisto arcilloso, frecuentemente 
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cloritico y rocas de agregación inlcrmedias que se unen por 
debajo de la formación carLonífera con la cadena ccníral. Ésla 
se presenta formada hacia aquellos puntos de un esquisto arci
lloso, mas ó menos cargado de silice y mica que descansa sobre 
micasqnistos ¡irillantes intercalados con gruesas capas de cuar
zo. En diversos puntos y casi en el centro del valle, se levantan 
varios cerros aislados ciiiupucstos de caliza compacta con tc-
rebr;itulas cubiertas á veces por caliza fétida con estiaordinaria 
abundancia de entrochitas. Las montañas que rodean el valle 
anteriormente descrito, están cruzadas por filones de hierro, 
de cobre y de galenas argentíferas que fueron sin duda alguna 
esplalados estensamente en tiempos antiguos, si no sienten la 
mult i tud de escoriales y escavaciones abiertas á pico que se 
ven diseminadas en aquel terreno. 

Pero la riqueza mas importante y (pie contribuirá muy efi
cazmente á despertar la industria y la agricultura, aumentan
do la pobl. en aquella parte apenas habitada de Sierra Morena 
es la formación de carbón mineral que cubre el valle ya cita 
do. Este rico depósito de combustible, que según todos sus 
caracteres parece pertenecer á la formación del Zechestein y 
areniscas abigarradas, presenta media leg.de lat .cn muchos 
parages y corre de E. á O. en long. de unas to leg. , desde 
cerca de Fuente-Óbejuna hasta las inmediaciones de Ovejo, si 
bien hacia este últ imo punto parece sufrir alguna solución de 
continuidad que acaso puede hacerle considerar como un de
pósito separado. Descansa esta formación carbonífera sobre el 
fondodel valle y vertiente sept., elevándose sobre dicho punto 
hasta la altura de 50 varas. Ocupa la parte inferior un conglo
merado de notable potencia, que contiene fragmentos masó me
nos angulosos de areniscas y pizarras antiguas, unidos por ce
mento arcilloso esquistoso, cuya estructura se comunicaáveces 
á toda la masa haciéndola presentar el aspecto de un grauwak 
esquistoso. En él suelen encontrarse intercaladas capas de 4 á 
9 pies de espesor de una arenisca bastante dura sembrada de 
puntos cuarzosos brillantes. Sobre el conglomerado se hallan 
alternando la arcilla esquistosa y areniscas con hierro arcilloso 
pardo en estrados delgados y repelidos hasta formar un ban
co de 40 varas, conteniendo una capa delgada de carbón y 
presentando todo él con abundancia, impresiones de vegetales 
principalmente palmeras. Procediendo siempre de las capas in 
feriores á las superiores, se vuelve á encontrar el conglomerado, 
pero de aspecto algo diferente al anterior, estando compuesto 
de cantos rodados de tamaño considerable alternando en grue
sos depósitos con capas delgadas de esquisto arcilloso. Sigue 
una gruesa capa de carbón entre otras de arcilla hojosa y de 
arenisca micácea de color negruzco , muy blanda y arcillosa 
con impresiones y plantas carbonizadas. La arcilla hojosa que 
también abunda en impresiones vegetales, contiene capas in
tercaladas de hierro arcilloso pardo, con la particularidad de 
estar como formadas por un conjunto de nodulos constituidos 
por varias capas concéntricas de la espresada sustancia. Tam
bién suelen contener vetas delgadas de. caliza siliceosa, tan 
cargada de sílice que apenas hace efervescencia con los ácidos. 
El grupo descrito y las capas de carbón se repiten bastantes 
veces en la parte reconocible de aquel terreno , sin presentar 
otras variaciones que el tamaño de los cantos del conglomera
do , los cuales van siendo por lo general mas pequeños y re
dondeados al irse aproximando á los depósitos superiores. Esta 
formación está recubierta por areniscas secundarias que contie 
nen impresiones de conchas. La potencia y número de las capas 
de combustible son bastante notables. La que se principió á es-
plotar junto á Penarroya tiene 18 pies de espesor, y en el es
pacio de menos de 200 varas se cuentan otros seis cuya poten
cia varia desde tres hasta nueve pies. En los demás puntos las 
capas registradas no bajan de 9 pies. Las variaciones que res
pecto de su calidad ofrece con frecuencia el carbón do piedra, 
están tan pronunciados en esta formación, que ha sucedido 
estraer de un punto carbón que no servia para el uso de las 
fraguas, y profundizando tan solo algunos pies sobre la misma 
capa, se ha encontrado que llenaba completamente el objeto. 
Observando la combustión de las muestras recogidas en los 
diferentes puntos de aquella formación, se ve que el carbón de 
la mina de Belmez arde con mucha l lama, desenvuelve un 
calor no muy intenso, contiene alguna pirita y produce bas
tante cantidad de cenizas. El de Espiel es mas puro que el an
terior, arde con poca l lama, produce un calor intenso y deja 
muy pocas cenizas. El de Penarroya por últ imo viene á ser un 
término medio entre los dos anteriores. 

Lo que decimos del carbón de estas diferentes loaalidade.N 
debe entenderse solo por el de las capas de donde procede, por-
que acaso en los mismos parages, pero en capas diferentes pre-
sentariadistintaspropiedades. La inapreciable riqueza de estas 
minas ningún fruto ha producido hasta ahora. Solo en algunas 
temporadas desde el ano 1790 á 99 se trabajó en ellas , con el 
objeto de llevar el combustible á Almadén y destinarlo al con
sumo de la máquina de vapor que sirve para desaguar aque
llas minas. Las labores ejecutadas entonces consisten en dos so
cavones y una pequeña calicata. El uno de ellos situado á 
1,300 varas al E. de lielmez , estaba abierto en una arroyada y 
se dirigía entre E. y S. á los 30" de la brújula, avanzando como 
unas 90 varas sobre una capa de carbón de mas de 3 de espe
sor y con él debía comunicar en lo sucesivo un pozo abierto 
en la superlicie á 180 varas de su boca. Las gentes del país 
destruyeron las maniposterías y enmaderaciones para llevar
se los materiales, y se hallaba completamente obstruido,, 
llegando hasta la superficie los hundimientos que presentaba 
Inmediato á este socavón y sobre la misma capa se observa un 
pequeño barranco , vestigio de una calicata que produjo 760' 
arrobas de carbón. El otro socabon, hasta cuyo cstremo podía 
penetrarse no obstante el gran hundimiento que ha sufrido eni 
su cielo, dista l.UOO varas al S. de aldea de Penarroya al márg.. 
del arroyo de la llontanilla y camina al N. E. unas 40 varas1 
siguiendo la dirección de una capa de carbón que presentai 
18 pies de es|iesor coti la inclinación de 72" al SO., siendo' 
este el punto donde se descubre el combustible con mas abun
dancia á la superficie misma del terreno. Todas las. es
presadas labores produjeron 42,743 arrobas de carbón de 
las cuales 37,171 se conüujeron á Almadén, en cuyo punto-
tuvieron de costo 3 1/2 rs. cada una. Desde aquel tiempo hasía 
el día solo los herreros del país se han utilizado algún tanto del 
combustible, haciendo cada verano una pequeña estracekm 
para el consumo de sus fraguas. Esto se verificaba casi sola
mente en Espiel, donde todos los años arrendaba el ayunt. el 
privilegio de poder sacar carbón por pertenecer á los propios 
de dicha v . el terreno en que se abrieron los pozos donde se es 
traia. 

Cesaron en 1799 los trabajos seguidos por el establecimien 
to de Almadén, sin que de ello pueda fijarse la causa con cer
teza; pero fuese por el subido precio del combustible ó por no 
ser completamente satisfactorios sus efectos, no debe inspi
rar aquel fallo una absoluta confianza, conociendo que una 
esplotacion seguida tan en pequeño y por medio de comisio
nados, ocasiona siempre gastos escesivos, y teniendo también 
presente que acabándose entonces de establecer la máquina 
de vapor seria poco conocido el modo de manejarla, á lo que 
puede acaso atribuirse la cantidad de 400 arrobas , que en
tonces se consideraron necesarias para cada tirada de la bom
ba. Ademas de estas consideraciones que debieran decidir 
á emprender bajo mejores bases la esplotacion de aque
llas minas, tenemos también para ello otros alicientes fun
dados en el mayor número de aplicaciones, que tanto era 
Almadén como en Córdoba, y otras pohl. inmediatas á los 
criaderos, tendrían, indudablemente sus prod. En Alma
dén no solo debería aplicarse el carbón de piedra á la máquina 
de vapor destinada al desagüe , sino también á la estraccion 
de mineral por medio de la máquina actual reformada ú otra 
que llenase mejor ambos objetos, al consumo de las herrerías, 
á la fabricación y molido del bermellón, á la máquina de bar
renar bombas, y aun tal vez al beneficio de los minerales de 
azogue y calentamiento en invierno de las diversas oficinas. 
De este modo el consumo seria muy considerable y se es
taría en el caso de anticipar gastos con seguridad de ganan
cias para mejorar los medios de transporte, que seguramente • 
seria la principal circunstancia de que dependiera el bueno ó. 
mal éxito de esta empresa. En efecto, distando Almadén I I leg.. 
de los criaderos de carbón sin otro camino, escepto en las dosi 
primeras, que el trazado¡porla huella de las caballerías ocupa
das en conducir los art. de primera necesidad á los diversíí* 
puntos de esta linea, debería ser precisamente muy costoso sil 
transporte del carbón por los medios oidinarios, y para « í -
tarlo seria una de las cosas mas urgentes la construccioa.d» 
un buen camino de arrecife que desde Almadén pasase por 
Santa Eufemia, Viso, Lancha y Belmez. Adviértase sin embar
go, que debiendo ser la dirección y construcción del camino 
objeto de una comisión particular, esta únicamente podría fa
llar con mejores datos la conveniencia ó no del proygeto 
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que se] presenta bajo un aspeclo casi puramente económi
co. La adopción de un camino de hierro o canal no es 
oportuna por ahora, pues exigiendo estas obras la inversión 
de un cap. muy^considerable , necesitan asegurar condiciones 
muy numerosas y activas para proporcionar alguna ventaja. 
El camino de arrecife que se propone, y que doriamente no 
seria demasiado costoso , ademas de lacilitar cstraordina-
riamente la conducción del carbón á Almadén, proporcionaria 
otras muchas ventajas no menos importantes prolongándole 
hasta Sevilla por Gonstantina , Cazaba, Almadén de la Plata, 
Cantillana y Alcalá del Rio ú otros puntos inmediatos. En esle 
caso las conducciones de azogue á Sevilla y de frascos de hier
ro á Almadén , que cuestan anualmente ál Gobierno cerca de 
quinientos mil rs . , se hadan con una considerable economía, 
asi como, la de una mult i tud de efectos que consume el últi
mo establecimiento ; podiendo también contribuir á aumentar 
las utilidades de esta anticipación el producto de los portaz
gos que deberían establecerse. 

l í l número, clase de mineral y lé rm. junsd . en que se en
cuentran todas las minas que han sido denunciadas, durante 
el año arriba indicado , se espresan en el siguiente: 

E S T A J I O de las minas rtcnnnciiutas en esta prov. 
desde el mes ile Febrero ile 1 8 4 4 , á f in de Ene -
de 1 8 4 5 . 

Carbón. 

CLASE DEL MINERAL. 
NUMERO 

DEMINAS OE-
NUNCIADAS. 

Cobre. 

Hierro y plomo. 
Oro 
Plata y cobre.... 

Plomo. 

Plomo argentífero. 

Plomo y cobre. 

Total. 

8 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
l 
7 
7 
1 
1 
2 
2 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
3 
t 
3 
6 
3 
2 
1 

10 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
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TERMINO EN QUE 
ESTAS SE ENCUENTRAN. 

Bel mes. 
Espiel. 
Fuente-Obejunii. 
Ovejo. 
Belmez. 
Córdoba. 
Dos torres. 
Hinojosa del Duque. 
Hornacbuelos. 
.Montoro. 
Ovejo. 
Posadas. 
San Calísto. 
Torre-Campo. 
Trasierra. 
Víllaviciosa. 
Viso. 
Víllaviciosa. 
Córdoba. 
Córdoda. 
Aimodóvar. 
Belmez. 
Córdoba. 
Espiel. 
Fuente-Obejuna. 
Hinojosa del Duque. 
Hornacbuelos. 
Montero. 
Posadas. 
San Calísto. 
Víllaviciosa. 
Córdoba. 
Fuente-Obejuna. 
Pozo-blanco. 
Villanueva del Duque 
Fuente-Obejuna. 
Montero. 
San Calísto. 
Torre-Campo. 

Comercio. Es bastante reducido en la prov. que nos ocu
pa , y se hace con lentitud y trabajo á causa de la falta de me
dios cómodos y espedítos de comunicación. Los cereales que 
sobran por lo común , se estraen para Sevilla y Granada. El 
aceite de la sierra se lleva en gran cantidad á Castilla , Estre-
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madura y oíros puntos ; el de la campiña en no menor copia, 
pasa á aquella prov. . Málaga y otros pueblos de la Andalu
cía baja, de donde se enbarca para Francia, Inglaterra y aun 
para América. Los v inos, apesar de ser algunos esquisitos 
y no carecer de Hombradía , como sucede al de Mont i l la, no 
tienen estracoion alguna, siendo muy sensible no se procure 
darles salida por todos los medios posibles. Los art . de ropa 
y quincalla vienen de Cataluña, Francia ó Inglaterra y mucha 
parte de ellos por el medio perjudicialísimo del contrabando. 
Las monedas, pesos y medidas son las mismas que en lo ge
neral del reino. 

Ferias. El día 4 de octubre se celebra una en Baena: pas
cua de Pentecostés y día de la Natividad de la Virgen, en Cór
doba : 3 de febrero y 28 de agosto en Hinojosa; y el 15 de 
agosto en Puente Genil. Los principales art. de su Irállco son 
ganados, toda clase de productos del pais, hierro , suela , te
jidos ordinarios , útiles para la labranza y otros géneros de 
consumo común. 

Carácter y costumbres. Los hab. de la sierra, que por 
muchos conceptos se diferencian de los de la campiña, son 
pacíficos y laboriosos , y aunque no carecen de talento, su 
trato es bastante tosco, asi como también interesados, mali
ciosos y suspicaces. Deben sin embargo , esceptuarse de esta 
general calilicacion, los que habitan las riberas del Guadalqui
v i r , cuyo carácter, aunque pertenecen á la sierra, es con l i 
geras diferencias el mismo que el de los naturales de la cam
piña. Estos son cultos, atentos, francos y corteses; mas el 
pueblo bajo, especialmente el que se ocupa en la labor y pasa 
la vida en el campo, es también tosco sobremanera. 

Benekicescia publica. En la prov» de Córdoba, como en 
la mayoría, por no decir en la totalidad de las prov. de Espa
ña , los datos de beneficencia que presentamos, dan un públ i
co testimonio de la filantropía y ardiente caridad de nuestros 
mayores; pero asi en la prov. que nos ocupa como en las res
tantes, las vicisitudes políticas, la mala administración y 
quizás en algunos casos la mala fé de los patronos, han redu
cido la mayor parte de los establecimientos piadosos á la im
posibilidad de llenar el objeto del testador, por el deterioro de 
sus rent. Gran parte de este mal podría remediarse y devolver 
á la beneficencia pública cuantiosas rent . , si con celo é inte
rés se examinasen las escrituras y se fuese por los anteceden
tes que arrojan persiguiendo el paraderoy títulos en que se han 
distraiiio de aquel grande objeto los bienes que se le legaron. 
En la prov. de Córdoba hay 138 fundaciones entre hospitales, 
casas de hospicio y de espósitos, aniversarios y obras pias de 
diferentes especies; mas si con detención se observa el estado 
que sigue, se verá que son muy pocos los que cuentan en el 
dia con rentas bastantes para cubrir sus gastos, y quede estos 
el mayor número quizás, dan sobrantes, aunque pequeños, 
porque no llenan su instituto. Para corroborar esta proposición 
citaremos los establecimientos mejor dotados. El hospital de 
Jesús y San Rodrigo, unidos, de la v. de Cabra, posee 
115,395 rs. de renta, pero no percibe cantidad alguna, al pro
pio tiempo que sus gastos ascienden á 121,506 rs. de las ren
tas que no se cobran ; 85,445 rs. provienen de rent. propias 
¿por qué, pues, no ha de inquirirse la causa de no recibir 
aquella suma? El hospital de enfermedades agudas de la c. de 
Córdoba, cuenta con 359,339 rs, de los cuales aparecen inco
brables 160,073 , quedando reducidos sus ingresos á 193,966; 
ascienden los gastos á 215,473 , le resulta pues un déficit de 
21,507. El hospital de Jesús Nazareno de Montoro , tiene de 
rent. I69),'j47 rs. que percibe íntegros, y sus gastos suben á 
172,433, déficit •;.,896 rs. Mult i tud de ejemplos de igual gé
nero podríamos presentar, sin mas que comparar las partidas 
de ingresos y gastos que da el estado; pero lo creemos innece
sario cuando el lector curioso puede con poco trabajo hacerlo 
por sí en los puntos que le llamen la atención: por lo mismo 
nos contentaremos con decir que las rent. que la beneficencia 
públicadebiarecaudarenlaprov. deCórdoba,son 1.680,867rs. 
pero que de esta suma no ingresan en sus arcas mas que 
548,050 r s . , por consiguiente le restan para cubrir sus aten
ciones 1.132,817 r s ; y quesubiendo los gastos que los dife
rentes fines de las fundaciones reclaman á 1.726,367, le resul
ta el déficit considerable de 593,550 rs. Grandes consideracio
nes surgen del examen que precede, mas siendo , como son, 
aplicables á casi la totalidad de los establecimientos de benefi
cencia do toda la nación, las espondremos al hacer el resumen 
general de nuestra obra. 
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614 CORDOBAí 
Tratadas en el párrafo anterior las consideraciones genera

les á que da lugar el descuido en que en la prov. de Córdoba, 
se encuentra la enseñanza primana , nos ocuparemos ligera
mente, sirviéndonos de los datos que el segundo estado pre
senta , de examinar en cuál de los part. j ud . que aquella 
se halla dividida, se advierte mayor desarrollo, y en cuál 
aparece menos atendido este principal elemento de la educa
ción y moralidad de los pueblos. En los dos part. en que la 
cap. de la prov. se halla dividida, resulta la proporción de las 
escuelas con los pueblos de 14 á 1, y con los habitantes 1 por 
780'21 hab.; concurriendo en cada pueblo 500 alumnos, ó lo 
que es lo mismo 1 alumno por 21'84 hab. El part. de Lucena 
es el que sigue al de la cap. en el número de escuelas 5'67 pa
ra cada pueblo ; pero no corresponde á esta proporción la de 
las escuelas con los hab. 1 por 1063'29; mas aparece todavía 
en menos peor esta'lo la enseñanza que en los part. de la cap. 
puesto que concurre 1 alumno por 16'3l hab. Con menos nú
mero de escuelas da igual asistencia el part. de la Rambla. Los 
Í)art. de Posadas y Priego son losque menos número de escup
as cuentan: en el 1 . " no llegan á 1 por 1, y en el esegundo 

la proporción es de 1 á 1, pero cambian notablemnte en la 
relación de las escuelas con el número de alm. Posadas tiene 
i por 844'42 , y Priego 1 por 1405'00. En cuanto al número 

B S T A D O * ¡ t X E S I A » Í T I C © , 

de concurrentes por pueblo aparecen casi iguales , pero en la 
asistencia alas escuelas. Posadas vuelve á resultar con ma
yores ventajas , puesto que la proporción de los hab. con los 
que frecuentan las escuelas, es de 20'39 á 1, cuando en Priego 
resulta solo 39'23 á 1 . Entre lodos los part. j u d . , en el que 
mayor descuido se advierte en la educación de la juventud, 
es en el part. de Fuente-Obejuna, que da la proporción de los 
hab. con los alumnos de 44'3s! á 1. 

Estaijo eclesiástico. No es la prov. de Córdoba de las 
mas irregulares en cuanto á su división ec l . , pues si bien es 
cierto que algunos de sus pueblos están sujetos á otras diferen
tes dióc., lambien lo es, que es tan corto é insignificante este 
número, que está muy lejos de afercarse á la monstruosa di 
visión que tienen otras prov. en este sentido. Por los dos esta-
nosque estarapamosá continuación, se ve que de las 125 pobl. 
de que se compone la p rov . , U corresponden á la dióc. de Al
calá la Real, 111 á la de Córdoba, 3 á la de Sevilla y 2 á la 
de Llerena. De los mismos resulta los templos parroquiales que 
comprende, número de eclesiásticos, haberes tanto del clero 
catedral como (leí parroquial , gastos para el culto y repara
ción de las mismas i g l . , y varias otras noticias que creemos 
dignas de mencionarse. 

Catedral de Córdoba. 

Colegiala de San Hipólito. 
Capilla de Alhaja 

PERSONAL. 

Curatos de entrada. 

Id. de primer ascenso.. . 

Id . de segundo id 

Id. de término 

Coadjutores y tenientes. 

Beneficiados. 

291 

CLASE. 

Obispo 
Dignidades y canónigos 
Racioneros enteros. 
Medios racioneros . , 
Dignidades y canónigos 
Beneficiados y clérigos asistentes,. 
Curas propios 
Id. id 
Id. id 
Id . ecónomos 
Id. propios 
Id. ecónomos 
Id. propios 
Id . ecónomos 
Id . propios ; 
Id . ecónomos 
En matrices. , 
En filiales 
En curato de entrada 
En id . de primer ascenso. . . . 
En id . de segundo id 
En id . dé término . 

3,300 
3,400 
3,000 
3,300 
4,500 
3,600 
5,500 
4,000 
7,000 
4,500 
2,200 
2,500 

UAllETUÍS DEL CLERO 

Parroquial. 

90,000 
239,856 
38,500 
30,000 
50,000 
0,706 

455,002 

49,500 
10,200 
40,H0ü 
105,600 
130,500 
93,000 
99,000 
32,000 
126,000 
76,500 
19,800 
30,000 

109,032 

•938,532 

1.383,594 

CULTO Y REPAUACIOS 
OE TEMPLOS. 

En la 

CatnJral. 

141,700 

20,000 

£n las 

Parroquias 

>C31,222 

161,700 631,222 

791,922 

2.176,510 

niOCF.SIS 

A QUE PERTENECEN LOS 

PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA. 

Alcalá la Real. 
Córdoba. . . . 
Llerena. . . . 
Sevilla 

NUMERO 

DE 

PUEBLOS. 

9 
111 

2 
3 

125 

IGLESIAS CATEDRAL Y 
COLEGIAL QUE EXISTEN 

EN LA PROVINCIA. 
IGLESIAS PARROQUIALES. 

Ancjus 

2 
80 
2 
t 

85 

4 
29 

35 

CONVENTOS. 

De if!i;¡iüsos De rrliíliosa 

58 
1 

63 

1 
30 

37 

IGLESIAS , ERMI

TAS Y ORATO

RIOS PURI.KOS 

24 
295 

2 
3 

324 
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CÓRDOBA. 601 
ÍVo es «lificil hallar la razón de este resulUJo: en los párra

fos anteriores liemos hecho ver cuál era el estado de la hene-
ficencia pública y de la instrucción pr imaria, únicos elemen
tos (|ut; con la religiosidad bien entendida pudieran neulrali-
zar los efeclos del clima y del carácter arrebatado de los cor
dobeses, semejante en un todo al de los demás habitantes de 
la Andalucía; la propensión á la embriafinez , que secundada 
por el uso casi general de armas proliibidas, convierte el mas 
lincro resentimiento , una palabra imprudente , en una qui
mera animosa, cuyos resultados son siempre funestos. Tam
bién la topografía del pais favorece la formación de cuadrillas 
de mallwchores entregadas á todo género de vicios y desma
nes. Agrégase á eslo que basta de corto tiempo aqui la educa
ción del pueblo estaba casi reducida, y aun continúa en mu
cha parte, á la lectura de romances que abundan en la capi
tal y son el fundamento de la inclinación de aquellos vecinos 
a l a vida errante y azarosa de bandidos. Dejando estas con
sideraciones generales para volver á apoderarnos de ellas en 
ocasión mas oportuna, pasamos á ocuparnos del examen de 
los dos estados. El primero se refiere al personal y sus dife-
renles circunstancias en la primera parto; y la segunda de-
mueslrn la proporción que se observa en las varias condi
ciones de los acusados y de estos con la población. Los pro
cesados están en la relación con los habitantes de 0,00i á 1, ó 
lo que es lo mismo hay un acusado por 278'934 aira. Los ab-
sueltos están á los acusados como 1 i 6, resultando dos quin
tas partes absueltos de la instancia, y tres libremente. Los 
contumaces comparados con los reos presentes están en pro
porción de 1 á 8. Los reinciüentcs guardan la de 1 á 7 con los 
procesados, habiendo reincidido casi la mitad en el mismo 
delito y algunos mas en otro diferente. No llegan á la sesta 
parle los encausados de 10 á 20 años; los de 20 á 40 esceden 
de las tres quintas partes, comprendiendo una sola sesta par
te el último periodo. Las mujeres respecto de los hombres 
están en proporción de i á 8; y aventajan en C unidades los 
solleros á los casados. Solo tres de los procesados sajjen leer 
y escribir, menos de una tercera parte leer, y el resto carecen 
de toda instrucción. Al observar el resultado de esta casilla, 
nadie debe estrafiar que la prov. de Córdoba , á pesar de su 
situación topográfica, de lo apreciable de su clima , de la r i 
queza de su terr i tor io, y del carácter dulce, aunque arreba
tado de sus habitantes, cuente tanto número de criminales. 
Solo dos influencias morales pueden contener el arrebato de 
las pasiones y los efectos del temperamento de los hombres, 
la religión y la educación, y aun mas principalmente esta. 
El hombre instruido con la lectura de libros escogidos, adquiere 
el hábito de apreciar la bondad o malicia de las acciones y an
tes de obrar , le pone de manifiesto su imaginación los ejem
plos que suministro la historia, y le obliga á refrenar sus ape
titos. Casi es contraria la conducta del ignorante, no ve otro 
freno á sus desordenes que las leyes divinas y huma
nas , y cuando cree puede burlar la vigilancia "de estas, 
no halla tropiezo alguno en la senda del vicio. Manifestamos 
nuestro profundo sentimiento de ver tan descuidada la ense
ñanza en la prov. de Córdoba , al ocuparnos del párrafo que 
á este ramo déla administración se refiere; y lo reproduci
mos ahora no pudiendo menos de dir igir nuestras súplicas á 
los cordobeses influyentes, á las autoridades civiles y á las 
municipales para que se dediquen con celo á proporcionar á su 

Íiais el beneficio inapreciable del mas completo desarrollo en 
a enseñanza. Entre los profesores de ciencias y artes libera-

Jes y los que ejercen artes mecánicas, media la razón de 1 á 18. 
Echa esta ligera reseña de la comparación relativa de las cir
cunstancias mas notables de los procesados, pasamos ahora 
á examinar, por el número de acusados, cuáles son los part. 
j ud . en que se advierte mayor propensión á dilenquir. La d i 
visión en 3 zonas del terr. de la prov. que dejamos insinuada, 
no nos conduce á resultado alguno estadístico como debería 
esperarse, porque presenta esta prov. la anomalía de que un 

mismo suelo con los mismos accidentes atmosféricos, con las 
mism.is producciones, dé un escesivo número de procesados en 
una parte y muy corto en otra. El parí. j ud . de Hinojosa, uno 
de los sit. a l l a d o N . d e la Sierra-Morena, con uoa pobl. de 
12,807 a l m . , presenta 139 acusados , ul part. de Pozo-blanco 
que disfruta de igual sit . , que no tiene otro contacto efectivo 
con los demás part. de la prov. que el que le une á aquel, 
fijando sus límites meridionales la misma barrera de montes, 
Con una pobl. de 22,811 a lm., da solo 8 acusados. Inútilmen
te nos hemos empeñado en averiguar causas ó razones de esta 
diferencia y nuestros esfuerzos han sido inútiles. Habiendo 
de reducirnos pues á buscar el máximo y mínimo de la cr imi
nalidad entre todos los part. de la prov. , no tenemos que sa
l i r de los espresados para encontrar ambas razones. El part. 
de Hinojosa da una proporción entre la pobl. y los acusados, 
á que no llegan con la diferencia de una mitad ninguno de 
los part. que después de él presentan mayor número de acu
sados, Córdoba y Fuente Obejuna , á saber; un acusado por 
92,139 hab. , y el part. de Pozo-blanco por el contrario apa
rece con el minimo de un acusado por 2851'375 hab., que tam
poco se encuentra en ningún otro part., puesto que en el que 
comparativamente resultan menos acusados después del part. 
de Pozo-blanco, que es el de Baena, la razón de la pobl. con los 
acusados es de 1 á 11C-2'107 alm.: de diferencia 1689'209. 

El estado número 2." trata de los homicidios, de las heridas 
y de ias armas empleadas en su perpetración. Sí poseyésemos 
la noticia del número de acusados que lo fueron por los de
litos de la especie de los que se trata, veríamos indudablemen
te, que el máximo de los procesados lo había sido por uno de 
los 353 atentados contra la vida. Nos inclina á creerlo asi lo 
que ya dejamos sentado mas arriba, que en los cordobeses á 
la violencia de las pasiones, natural mas que en otro punto 
en un climameridional , se une al vicio de la embriaguez, el 
uso de armas, la propensión á la vida errante y la poca 
instrucción. De aqui el que la querella de menor fundamento 
se decida pronto entre hombres de escasa razón con la nava
ja ó el trabuco, dejando en pos de si los que huyen á los mon
tes un lago de sangre, una familia perdida y una venganza 
que satisfacer. Entre los part. en que mas propensión se ad
vierte á los delitos contra las personas, son los de Rute que es
taco razón de un delito por 323'472 alm., y los dos de la cap. 
que dan la proporción de un delito por 358'789 a lm. ; y la me
nor en los de Pozo-blanco 7,C03'667 á I: Cabra 3,432'eoo á 1: 
Posadas 2,609'000 á 1 , y Baena 2,324'333 á 1. Contrayéndo-
nos á los instrumentos empleados en la egecucion de los de
litos, se ve que una novena parte corresponden á las armas de 
fuego de las que mas de 3/4 eran permitidas; 4 séptimas 
parles de armas blancas, casi 6/7 de uso lícito y poco mas de 
1/7 de i l íc i to : una sesta parle de instrumentos contundentes, 
poco menor número los otros medios de ofensión ignorados; 
y un veneho, esceso que no creíamos hallar en un pais al 
cual si bien contemplamos como mas criminal que otros, le 
damos la ventaja de creer que este resultado provenia mas 
de la cabeza que del corazón. Damos fin á este art. con el si
guiente 

Damos fin á este interesante art. que hemos procurado for
mar con la mayor exactitud posible, valiéndonos para ello de 
los datos tanto oficiales como particulares que teníamos á la 
vista , con el cuadro sinóptico que estampamos á contiiiuacion. 
De él resulta, según verán nuestros, lectores la pobl. de cada 
uno do los quince part. ¡ud. de que se compone la prov. de 
Córdoba, sus ayunt., numero de alcaldes y demás dependien
tes de las corporaciones municipales; los jóvenes alistados 
para el reemplazo del ejército desde la edad d t 18 años hasta 
la de 2 1 , su riqueza imp. tanto territorial y pecuaria como 
urbana, industrial y comercial y por úl t imo' las cantidades que 
satisface á la hacienda pública por part. vec. y hab., cuyo to
tal aparece también en el mismo estado. 

TOMO VI. 39 
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C l L t í M U » s i n ó p t i c o , p o r p a r t i i l o s j n A i c i a l e s <le l o c o n c e r n i e n t e ¡i l a p o b l a c i ó n de i l i c h a p r o -

n i i r i i i i i r y . a í m p o n i l t l e y l a s 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Aguilar , 
liacna , 
Bujalance 
Gahra 
Córdoba 
Fuente Obejuua. 
lünojosa 
Lucena 
Moiitilla 
Monloio 
Posadas 
Pozo-blanco 
Priego 
Rambla 
Ruto 

= i. 
w o é 
Q ^ O 
o s £ 
s >. u 
S i s 
^ ñ w £ » 2 c 

3 
4 
5 
4 
3 
0 
fi 
2 
3 
4 
8 

10 
5 
7 
4 

POBLACIÓN 

4,711 
7,003 
3,867 
4,242 

10,«23 
3,014 
4,114 
4,512 
4,050 
5,084 
4,011 
0,223 
4,815 
5,717 
4,307 

76,690 

18,844 
28,012 
15,408 
10,968 
43,092 
12,056 
16,450 
18,070 
18,600 
20,330 
16,044 
24,892 
10,860 
22,808 
17,588 

306,76( 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

ELECTORES. 

1,014 
2,376 
1,591 
1,734 
2,920 
1,529 
1,734 
1,391 
1,490 
1,838 
1,769 
2,863 
1,632 
2,233 
1,078 

28,398 

9 
11 

5 
22 
10 
24 
10 
20 

9 
14 
11 
9 

65 
29 
H 

1,623 
2,387 
1,596 
1,756 
3,027 
1,553 
1,744 
1,411 
1,499 
1,852 
1,780 
2,872 
1,097 
2,262 
1,698 

1,511 
2,244 
1,474 
1,662 
2,722 
1,336 
1,621 
1,110 
1,443 
1,738 
1;496 
2,613 
1,531 
2,081 
1,517 

450 28,748 26,099 77 95 
\_ 

26 
N 
33 
33 
33 
«8 
41 
18 
22 
ttl 
I I 
1)0 
39 
49 
33 

549 81 512 

17 

19 

48 

NOTA. La matrícula catastral de 1842, después de presentar varios cuadros comparativos de la riqueza, refiriéndose á la 
siguiente : Utilidad líquida anual ó materia imponible. . . ; Riqueza territorial 

Pecuaria , • • • 
Bienes nacionales enagenados 

Riqueza urbana. . . 
Industrial. 
Comercial. 

Las contribneionos que so, maniliostan en dicha matricula con todos sus pormenores, pueden clasificarse del modo siguiente; 

Rentas provinciales 
Derecho de puertas de la ciudad 

La contribución de paja y utensilios es ol 3'20 por 100 de la riqueza terri torial, sobre la cual recae directa y eselusivamento. 

Su relación con la población, es la de 23 rs. 3 mrs. por vecino y 5 rs. 20 mrs. por habitante. 
La de frutos civiles es el 6'39 por 100 de la riqueza urbana con la cual tiene mas inmediata relación y 0'73 por 100 de I» 
El subsidio industrial y de comercio es ;il 4'25 por loo de la riqueza á que corresponde y el 0'51 por loo de la total: sale á 
Las rentas provinciales son el 7'5» por loo de Ioí rs. vn. 59.375,292 de riqueza ¡mponiblft de la prov. despups de rebajados 

jada la pobl. de la referida ciudad, os de 68 rs. 3 mrs. por vecino y 19 rs. 3 mrs. por babitaíilc. Véase la relación Be los (lererhos 
Los rs. vn . 6.549:i2» á que ascienden las contnlmoi'ohes indirectas, son el'9'25 por loo'doia riqueza y salen á razón de 84 rs. 

son el 13 por loo del total de la riqueza , saliendo á razón de 119 rs. 27 mrs.: por vecino y 29 rs. 33 mrs. pOr habitante.' 
La contribución de culto y clero es casi la cuarta parte de las contribuciones anticuas, ¿"Ofi por m o d e l a riqueza, 33 rs. 23 

CÓRDOBA : Intendencia de ant. creación compuesta délas 
pobl. de que hemos hecho mérito en el art. de prov. ó gefatu-
ra política. Aunque puede decirse que el terr. cuyos elemen
tos de riqueza vamos á examinar, es en su casi totalidad el 
del ant. reino de Córdoba, y que bajo este aspecto fuera fá
cil presentar el movimiento de la pobl. y riqueza de este 
país , no dejó sin embargo de recibir algunas agregaciones 
que procedentes de tres divisiones que la administración 
del Estado reconocía , ofrece no pequeños inconvenientes 
para aplicar las noticias que tengamos de datos antiguos. 

Efectivamente Isrprov: actual de Córdoha se compone de casi 
todo el terr. del ant. reino de su nombre, do u'rta parlívmuy 
importante de las nuevas pobl. de Andalucía y Sierra-Morena; 
de una porción no muy estensa de Estremadura y de un pe
queño trozo de Sevilla. Hemos examinado varios documentos 
para presentar la proposición una vez conocidas las segrega
ciones y agregaciones, y de nuestro estudio resulta que la prov. 
que ahora describimos, figura en las proposiciones que mar
ca el dato siguiente. 



CÓRDOBA. 
v i n c i a , wn estadíst ica m u n i c i p a l y l a q n a s e re i tere a l r eemplazo i le l e j é r c i t o , 
cont r i lmc iones que se pai>'an. 

603 

18 
8M0Í . 

205 
237 
175 
178 
629 
if,:i 
179 
l i l i 
l i l i 
itsi 
192 
281 
230 
215 
229 

356í 

REEMPLAZO DEL EJERCITO. 
• •MI • " ^ 

19 
.1 rH'S . 

163 
233 
156 
165 
234 
130 
138 
187 
187 
209 
1 ( i . ' i 
21(1 
185 
19i 
194 

20 

170 
19) 
164 
198 
22(1 
120 
l.iá 
193 
109 
20? 
1G5 
212 
194' 
129 
176 

2769 2646 

21 

150 
173 
140 
151 
258 
117 
99 
149 
101 
178 
15fi 
200 
147 
185 
128 

22 
años. 

87 
143 
88 
88 

248 
107 
80 

112 
129 
129 
103 
163 
136 
134 
83 

23 
años 

75 
111 
84 
77 

100 
78 
6fl 
89 
t i 

103 
127 
120 
114 
92 
82 

24 

2388 1830 1459 

94 
124 
58 
80 

273 
69 
38 
72 
81 
90 
97 
125 
97 
90 
67 

TOTAI 

1455 

95 
1212 
871 
937 

2022 
790 
732 
990 
9;i;¡ 

1181 
10(j3 
132,) 
1093 
1039 
969 

16110 

42'8 
58'3 
33'7 
»0'l 
86'4 
30'3 
39'3 
i0'9 
40'9 
t f i 
y5'9 
55' 
32'9 
4 9'3 
40'8 

674 

RIQUEZA IMPONIBLE. T 
Territorial 

y pccujiia. 

as. vn . 

3400550 
3930805 
2783115 
3%12330 
7»690:i(i 
1963680 
Í 5 * f í 9 0 
29á2C0tO 
3ítf4'éao 
ssfMéw 
39/1230 
1975:U0 
2524220 
'i'.íS.'l^iil 
aoHsiO» 

512830 
454037 
555540 
393090 

2712570 
133885 
2:)rtii2!i 
Í77lc.ii 
4 í 0 1 1 0 
840960 
375010 
Í.SÜ7XII 
27i7 i f i 
284132 
301700 

Industiisl. 

y comercial 

( 
54256259 8083334 

908970 
422298 
512540 
178360 

I2(I4S20 
I K i . l i i l 
853ÍÜ 

545300 
770360 

17 Ií235 
405620 
219100 
320(120 
633106 
423650 

8450899 

4822350 
1H07140 
3S51195 
4403780 
11885920 
2213885 
1784150 
3945660 
497513(1 
8539705 
4752490 
2484220 
3118980 
5900828 
3313759 

CONTRIBUCIONES. 

partido. 

70799492 

004870 
8944 
«05949 
590504 

2739961 
382049 
382843 
090355 
738508 

105)100 
500098 
673006 
540890 
787759 
579500 

Por 

vecino. 

RS. VN 

128 13 
127 25 
150 24 
14Ü 22 
250 29 
126 26 
93 

154 
158 28 
200 20 
12(1 11 
108 5 
129 25 
37 25 

118 6 

Por 

hab. 

11786657 153 24 

i r 8 i 
18'61 
15'73 
13'55 
23' 5 
17'20 
21'40 
17'65 
14'84 
12'31 
10'6 6 
27' 9 
17'53 
13'35 
17'49 

38 14 16'65 

estadística, dividida por partidos jud . de la eoinision de 1811, reasumo cada clase de riqueza para )a prov. entera , del modo 
. . Rs. Vil. 49.705,380 

3.367,305 
I.iR3,57i. 

5.929,936 
2.529,903 

54.256,259 

8.083,334 

8.459,890 70,790,492 

Paja y utensilios . . . Rs. vn . 1.770,679 
Frotes civiles '. . . . 516,243 
Subsidio indflstrial y de comercio. 359;529 

encabezadas. . 4.507,830 
de Uórdoba. . 1.575,850 
Aguardientes y licores . . 

6.083,680 
439,793 

Evcnlualcs. 

2.646,451 

26,050 6.549,529 0.195,980 

Culto y cltro 2.590,677 

2'84 por 100 délas riquezas reunidas, territorial y urbana y 2 1/2 por loo del total. Rs. vn . 11.786,657 

to ta l ; saliendo á razón de 6 rs. 24 rars. por vecino y un real y 23 mrs. por habitante, 
razón de 4 rs. 23 mrs. por vecino v un real 5 mrs, por tmbltanle. 
Itwrs. vn . 11.í2-i,'2(i0 de la ciudad de Ciínloba su gravamen sobre los 66,196 vecinos y 264,784 habitantes qun queda relia 
(le puertas (fc CórdOll.V con sü'l'iqüyza ypo l i l . en olc\iadro shiépticodel partido Jiiil lcial. 
3 mrs. por vecino y 21 rs. 12 mrs. por habitante y los rs. vn. 9.195,980 que fbrmaii el total de todas las contrilmciones antiguas 

! ! l . ' . 

mrs por vecino y 8 rs. 15 mrs. por habitante. 

Córdoba ,J,.''02 • 
Nueva pobl. do Andalucía 3 M 3 ! 
Rstremadupa,..1.., :..,...• •,. Wt í 
Seviüa 0'29 

Se ve desde luego, como ya hemos dicho, que casi todo el 
ant. reino de Córdoba lia venido á formar la prov. nneva 
con parte delterr. de las nuevas pobl: de Andalucía y Ksti 
madura, y un solo pueblo de Sevilla, pueblo que ni aun boy 

I conserva su ant. nombre, porque antes se llamaba Mirageoi/ 
! unido a! de Puente Don (lonzaio, que boy se titula Puenle Sf 
j ni!. Con estas esplicaciones y ya conocida la proposición res 
i pecliva, pasamos á examinar los difereiiles i'leineiiios con que 
! debe coatar siempre la ciencia do la e,-tailíslica, prrricipiau.dp 

por el examen de la 
Población. Dalos oficiales en su mayor par le, señalan á la 

prov; (k; Córdoba en dllere'iti s épocas, el ininiero ile iiab. que 
aparece del estado siguiente: 
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\ \OS. 

I . 1 . , . . . . . . . . 159* 
2." 1/87 
3." 1797 
í . ' 182G 
ó." «826 
6. ' 1831 
7." 1832 
8." 1833 
9." 
l ü 

IaiíIiantíís. Habitantes. 

„. 1830 
... 1841 

11 1848 
12, 
18. 
14 . 
15. 

1843 
18i4 

1847 

237, 
248 
2ü3, 
343, 
385 
285 
284, 
315, 
27S 
2 ( i ( > , 
30G, 
315, 
3()(J 
453, 
318, 

550 
800 
349 
81 

365 
992 
3C5 
159 
655 
502 
700 
59 

808 
950 
950 

208,152 
204,411 
207,747 
359,520 
347,929 
281,074 
283,420 
303,854 
299,730 

soc,t: 
401,5: 

Primera población. Nos referimos al censo depobl . de 
la Corona de Castilla, del ([ue liemos hablado con estension 
en diferentes páginas de esta obra. All i figura la prov. de 
Córdoba con 46,209 vec. pecheros, á los que en el resumen 
general comparativo se les señala 231,045 hab. Sevilla, como 
en su dia diremos con mas pormenores, tenia 114,738 vec , 
573,690 a l m . ; y Uslremadura, ó sea Salamanca, 64,330 de 
los primeros y 321,650 de los segundos. Con c-í-tos datos y 
aplicando las proporciones anteriormente fijadas, podemos 
decir que la prov. tenia en el año 1594, los hab. que aparecen 
del trabajo que sigue : 

Córdoba 231,045 99'02 
Salamanca (Estrera.).. 321,650 2 
Sevilla 573,690 0'29 

02 228,781 j 
21 7,108 >237,5 

1,661) 
550 C ) . 

Para fijar con el acierto posible la pobl. de la prov. de 
Córdoba, hemos procurado, con el estudio de vanos datos 
ant. y recientes, conocerla proporcionen que está la pobl. 
de los pueblos que hoy forman el terr. que examinamos, con 
el resto de España, y de este trabajo resulta que la de aque
llos está con la de esta en la proporción de 2'54 por 100 : sien
do pues la pobl. oficial del siglo XV I 8.206,791 hab. , el terr. 
de la actual prov. debería figurar por 208,452. 

Segunda población. Conocida es ya nuestra opinión so
bre los trabajos del conde de Floridablanca, ó sea el censo 
de 1787. Este español distinguido mostró grande celo, sumo 
interés por hacer bien á la patr ia; pero los resultados no cor
respondieron á sus esfuerzos : asi resulta que desde el si
glo XV I al X V I I I no aparece un grande aumento de pobl., 
como puede conocerse de los números que la proporción ad
mitida señala á los pueblos de esta prov. : 

Córdoba 236,016 99'02 231,703 
Nuevas pobl. de Andalucía. 7,918 34'83 2,757 
Estremadura 416,912 2'21 9,213 
Sevilla 754,293 0'29 2,187 

248,860 

Era la pobl. de España según el censo del Sr, conde de 
Floridablanca, 10.409,879 hab., por consiguiente correspon
den á esta prov. 264,411. 

Tercera población. Es la del censo de 1797 , cuyo mérito 
hemos calificado en distintas ocasiones, censo practicado por 
sus autores con la mejor buena fé, con el mejor deseo del 
acierto. A continuación presentamos los hab. que resultan 
parala prov. de Córdoba, en los dos métodos que hemos 
adoptado: 
Córdoba 252,028 99'02 249,558* 
Nuevas pobl. de Andalucía. 6,196 34'83 2,158 I 9 f i , „ , „ 
Estremadura 428,493 2'21 9,469 ( ' 
Sevilla. .' 746,221 0'29 2,164' 

Cofno en este dato se señala á toda España 10.541,221 hab., 
la parte que corresponde sobre el 2'54 por 100 á la prov. de 
Córdoba, es de 267,747. 

( ' ) Por aquellos tiempos tenia la c. de Córdoba la pobl. que 
presentan los siguientes números. 

Bn el año de 1530 contaba 5,845 vec. pecheros. 
En el de 1594 tenia 6,257. 
En el de 1646 se elevaban á 8,000. 

Cuarta población ( ' ) . Eniratllos en el exátueñ de los tra-
hijos de la policía, referentes al año 1826, y ya nuestros 
lectores saben nuestra opinión, reducida á que las investiga
ciones hechas en aquella época dieron resultados tan aprecia-
bles, que si se hubiera seguido sin descanso en aquella útilí
sima tarea, hoy la España poseería un censo exacto de pobl., 
y con él un elemento do suma importancia para apreciar la 
riqueza pública y señalar el gravamen de la materia imp. 
Nada mas decimos sobre este trabajo, limitándonos á pre
sentar los resultados con aplicación á las proporciones que 
resultan de los números siguientes: 

Córdoba 327,236 99'02 324,029 
Nuevas pobl. de Andalucía. 12,445 34'83 4,335 
Estremadura 556,780 2'21 12,304 
Sevilla 970,087 0'29 2,813 

343,481 

La pobl. total que la policía presentó es de 14.154,341 hab., 
cuyo 2'54 por loo es de 359,520. 

Quinta población. Muy aumentada aparece, por los da
tos del Sr. Miñano, la pobl. de la prov. de Córdoba, asi 
como resulta disminuida la de Sevil la; aquella con 308,042 
hab., esta con 642,979. No conocemos la causa del aumento, 
pero sí la de la disminución, á saber: el figurar ya separada 
la prov. de Cádiz. Resultado del aumento de la pobl. de la 
ant. prov. de Córdoba es, que la nueva aparece con mayor 
número do hab. que en ninguno de los datos que hemos exa
minado. Dicho esto, presentamos á continuación el número 
de almas que resultan : 

Córdoba 368,042 99'02 364,435. 
Nuevas pobl. de Andalucía. 12,445 34'83 4 , 3 3 5 1 o , , , , . -
Estremadura 667,690 2'21 14,750 ( ' 
Sevilla 642,929 0'29 1,839' 

Señaló el Sr. Miñano á toda España 13.098,029 hab. , de 
los que corresponden por el 2'54 por 100 á la prov. de Cór
doba 347,929. 

Sesla población. Ya saben nuestros lectores la poca im
portancia que damos á los datos de la policía de 1831 ; pocas 
palabras, pues, diremos sobre estos trabajos; nos limitare
mos á presentar los resultados con una advertencia, á saber: 
que los hab. de las nuevas pobl. de Andalucía no figuran ya 
con separación. 
Córdoba 276,493 99'02 273,783 1 
Estremadura 490,612 2'21 10,843 > 285,992 
Sevilla 470,929 0'29 1,366 I 

Ascendió el número de hab. señalado á toda España á 
11.207,639, resultando para la prov. de Córdoba por el 2'54 
por 100 , una pobl. de 284,674. 

Sétima población. Del mismo origen y de la misma im
portancia son los dalos correspondientes á 1832, como apa
rece de los números que siguen : 

Córdoba 274,965 99'02 272,2701 
Estremadura 484,359 2'21 10,704 >284,365 
Sevilla 479,766 0'29 1,391) 

Disminuyó en este año la pobl. de España, puesto que solo 
se elevó á 11.158,274 el número de hab. , y por consiguiente 
fué menor la pobl. de Córdoba, reducida á 283,420 indivi
duos por el 2'54 por 100. 

Octava población. Llegamos ya al año de 1833, época 
de la división terr. hoy existente: en el real decreto de 30 de 
noviembre se señalaron á la prov. de Córdoba 315,459 hab., 
y se fijaron para toda España 11.962,767 hab. y el 2'54 por 
100 es 303,854. 

¡Sovena población. En los trabajos reunidos por el Mi
nisterio de la Gobernación para formar la Guia en el año 
de 1836, se presentó estraordinaríamente disminuida la pobl. 
de esta prov . , puesto que solo aparece con 278,655 hab., y 
siendo la pobl. total de España 11.800,413 el 2'54 por 100 
da para la prov. de Córdoba 299,730. 

O No hacemos mérito de la pobl. del año 1822. La prov. tenia 
distintos limites que los señalados en 1833: nombraba 5 diputado» 
y contaba 337,265 hab. 
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Décima población. A la visla tenemos el resumen de la I cial sobre la pobl. del país. Admitida pues la proporción que 

ei ministro fijó para apreciar el número de hab. que España 
tenia, resulta quolos315,í5« bab. del decreto sobre división 
terr i tor ia l , son según la opinión del señor Mayans 401,578 
habitantes. 

Décima tercia población. Con la formación del registro 
municipal, se cometió eu nuestro juicio un grave error , á sa
ber : pedir solo el dolo del número de vec.; asi es que el que 
tenemos á la vista, fija el de estos en 77,452, pero nada dice 
de los individuos. Adoptando la proporción en que se bailan 
los unos y los otros en la matrícula catastral, resulta que los 
hab. son 309,808. Pero si se adoptase el térmimo medio de la 
relación de los trabajos oficiales de 1833, 1841 y 1842, los 
hab. serian 28C, j72 . 

Decima cuarta población. Inút i l seria repetir aqui lo ma
nifestado diferentes veces respecto al dato oficial en las dife
rentes series que marca la ley de reemplazos. En la prov. de 
Córdoba eran los mozos de 18 años 3,563, número que corres
ponde á 4.')3,956 bab. , según las tablas de mortalidad. Cierto 
es, y no hay que desconocerlo', que esta regla general, resul
tado de los hechos generales también, sufre naturalmente las 
modificaciones que marcan las localidades eu sus diversas cir
cunstancias. Nosotros no admitimos este da to ; sin embargo, 
creemos que la pobl. de Córdoba se ha de aproximar mucho á 
este número. 

Décimai iuintapoblación. No nos hemos descuidado tama 
poco en procurar datos particulares sobre la población de lo 
prov. de Córdoba: no los tenemos de todos los pueblos, per-
aplicando á aquellos, de cuyas noticias carecemos, los resul
tados que ofreces las de los pueblos donde á fuerza de instan 
cías las hemos obtenido, podemos asegurar que la población 
en la prov. de Córdoba no baja de 348,956 hab. Concluyendo 
esta parte de nuestro art . de intendencia, presentamos á con
tinuación el siguiente 

pobl. y riqueza, presentado en 1841 por la junta de Cor 
doba ( ' ) . Conocerán fácilmente nuestros lectores que estos 
trabajos no formaron escepcion de la regla constante que se 
siguió en todas las prov. en que se disminuyó considerable
mente el número de hab. y la materia imp. La jun ta , pues, 
señaló á la prov. de Córdoba 266,&6S bab. sin dar para ello 
razón alguna. Mas adelante nos ocuparemos de este docu
mento al hablar de la riqueza pública; y examinando allí 
basta que pun'o se disminuyeron las utilidades, se podrá co
nocer la rebaja hecha ¿i la pobl. de aquel pais en este do
cumento. 

Undécima población. La matrícula catastral fija la pobl. 
de esta prov. en 306,760 a lm. , después de hacer mérito de 
varios datos reunidos, como el del censo electoral, cuya pobl. 
conocen ya nuestros lectores; el formado por la Diputación 
provincial para el repartimiento del reemplazo del ejército, 
decretado en 27 de octubre de 1838, que fija el número de 
hab. cu 283,161, el de la junta de 1841, cuyo resultado 
consta, y aunque buscando un termino medio, la matrícula 
señala 288,394 en la memoria y en el estado definitivamente 
se fija el número que hemos señalado. En esta pobl. resulta 
una circunstancia, digna de tenerse presente, á saber; que el 
2 ' j4 por 100 sobre el núm. total de hab. de España, da casi 
el mismo resultado; la pobl. de la matrícula es de 306,760, 
la que señala la proporción es de 306,171, ó sea una diferen
cia de menos, de 589 individuos. 

Duodécima población. Nos referimos en este dato á la es
tadística criminal de 1843. Nuestros lectores saben ya que la 
pobl. admitida por el señor ministro de Gracia y .lusticia, es 
la'misma que la que señaló el decreto de 30 de noviembre de 
1833 : nosotros , prescindimos de la exactitud del dato, mu 
cbo mas observando que el mismo ministro declaró que no so 
conformaba con el resultado que ofrecía aquel documento ofi-

E S T A D O demostrativo de l a pobl. que corresponde á cada nno de los 15 part. Jnd. eu qne se divide 
esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron eu el alistamiento lie 1 8 4 3 para el 
reemplazo del ejército; y comparada con l a que resulta, primero: délos trabajos ejecutados iior l a 
j u n t a creada para conocer la riqueza de esta prov. en virtud de decreto déla regencia provisional del 
reino de 7 de febrero de 184:1; «egfitndo: de los datos oflcialesde 1 8 4 3 reunidos en el Ministerio de 
Hacienda; tercero: de la estadística jud ic ia l de 1 s l . ' l formada por el ministerio de (gracia y «lus
t icia; cuarto: de los documentos reunidos tic las jefaturas políticas para formar el registro municipal 
de 1 8 4 4 ; quinto r últ imo: de las importantes noticias que posee l a redacción 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Aguilar 
Bacna 
Bujalance. . . . 
Cabra 
Córdoba 
Fuente-Obejuna 
Hinojosa. . . . 
Lucena 
Montil la . . . . 
Montero 
Posadas . . . . 
Pozo-blanco . . 
Priego 
Rambla 
Rute 

TOTALES. 

POBL. QU1? 
CORRF.SPONDE 
AL NUMERO DE 

ALISTADOS. 

Jóvenes 
varones 
de IS 
ñoi clr 
éitud. 

205 
237 
175 
178 
629 
163 
179 
194 
191 
265 
192 
281 
230 
215 
229 

vuincín di 
Im i-, qui 
c» correa 
ponde. 

26117 
30194 
22295 
22677 
80135 
20760 
22805 
2471 
24333 
33701 
24461 
35799 
29302 
27391 
29175 

3563 453926 

RESUMEN DE LA 
JUNTA DE 1841 

4236 
6554 
3412 
4833 
11147 
3208 
4221 
4868 
4625 
4855 
3892 
6296 
4523 
5553 
4396 

76624 

17490 
22536 
12472 
10367 
35265 
10979 
16101 
14607 
16538 
19880 
13102 
22143 
13570 
18873 
16639 

266562 

DATOS OFICIA
LES DB 1842 

4711 
7003 
3867 
4242 
10923 
3014 
4114 
4519 
4650 
5084 
4011 
6223 
4215 
5717 
4397 

76090 

1 
28012 
15468 
16968 
43692 
12056 
16456 
1S076 
18600 
20336 
16044 
24892 
16860 
22868 
17588 

306760 

ESTADÍSTICA JU
DICIAL DE 1843. 

6212 
10130 
5533 
6433 
14931 
5403 
5783 
7399 
6S14 
7744 
5538 
8345 
7105 
7054 
6280 

25560 
36934 
20503 
22177 
51333 
20816 
20816 
23218 
25227 
27512 
21402 
29762 
24636 
26287 
25335 

110479 401578 

REGISTRO MU
NICIPAL DE 

1844. 

4667 
7182 
3765 
4878 
11155 
2870 
4371 
4645 
4634 
5348 
3873 
6418 
3692 
5596 
4358 

77452 

18668 
28728 
15060 
19512 
44620 
11480 
17484 
18580 
18536 
21392 
15492 
25672 
14768 
22384 
17432 

309808 

DATOS QUE PO 
SEE LA BEDAC 

CION. 

5546 
8579 
4467 
6328 
14594 
4201 
5527 
6374 
6054 
6356 
5095 
8242 
5922 
7269 
5754 

100308 

22896 
29502 
16327 
21426 
46165 
14373 
21078 
19122 
21650 
26025 
17151 
28987 
17764 
24707 
21783 

348956 

(* ) No hacemos mérilo de la ley electoral de 1837, porque presenta la misma pobl. que la que señala el decreto de 30 de 
noviembre de 1833. 
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Hií.ü i :zi . Y.i oí) el a r t . , prov. ó >.'efíitiir;i ¡lolítion . liemos 

ílichd cu niicslro juicio , !o Ivislnnlo sohre l;is prodiicciones de 
¿sfa p fóv . , sobre tos diferentes elensentos dé riqnezn (|iip en-
i'ieriM. Desempeñada all i osla importante tarea, no considera-
mos necesario repetir las esptiractohésatli presentadas, y por 
eso nos limitamos en este nrt. á presentar datos antiguos y 
modernos, ya oliciales , ya particulares , y Iriccr de ellos el 
conveniente análisis y la oportuna aplicación. Entramos pues 

en el examen de estos documentos principiando por el 
Censo de 1799. Queda ya diclio que la prov. de Córdoba 

so compone de puelilos antes correspondientes al reino de su 
nombre , á Ins nuevas pohlariones de Andalncia y de Estrema-
dura. Queda diolio también en qué proporción estas tres divi
siones eontrilmian a formar el territorio objeto de nuestro exa
men. Para poder, pues, apreciar ó mejor dicho aplicar los da
tos de la época á que nos referimos, publicamos el siguiente 

KSi'S'ABíO d e l a p o b l a c i ó n y «leí v a l o r t o t a l f ie l a s p r o d n c e i o n e s t e r r i t o r i a l e s 7 f a b r i l e s f ie l a s t r e s 
a n t i g u a s p r o v i n c i a s cuyas ses ; re^ac ioncs c o m p o n e n l i o y l a i l e C ó n l o b a , s e g ú n e l censo t le 1 7 9 9 . 

PROVINCIAS. 

Córdoba . . . . . . 
Nuevas poblaciones 
E s t r e m a d u r a . . . . 

POBLACIÓN. 

HAlilTANTES, 

50,406 
1,539 

85,699 

137,3U 

252,OPS 
8,196 

428,493 

686,717 

VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. 
I1H1NÜ 

VEGETAL. 

KS. VN. 

93.812.093 
4.418,873 

110.158.841 

208.389,807 

liKLNd 
A.M.MAI.. 

BS. VN. 

96.239,770 
5.441,522 

166.878,330 

268.559,022 

1 AIHIICAS , Airres-
Y OFICIOS. 

RS. VN. 

18.129,800 
230,2Í7 

19.617,134 

37.977,181 

TOTALES 

ron 

I'ROVIKCIAS. 

IiS. VN. 

208.181.(if.,) 
10.090,(i4-2 

29e.654;305 

514.926,010 

Las ant. firov. de Córdoba . Estremadura y las nuevas po
blaciones de Andalucía , tenían, como aparece del estado, 
137,344 familias , 686,717 hnb. y 514.926,610 rs. , valor de 
todas las füdiluívioiics. \ o era por eie;to csla suma la mate-
r i i imn. sujeta a ios imftuesfos que pudiera señalar el fipbier-
no , porque uuesiros leeiores saben quejas iiislrucriones da
das para reunir los dalos estadísticos, no fueron eslcndidas 
con el olijelode averiguar la ut i l idad, sino coii el de saber en 
cierto iiiodo l.i producción. Deciinus eslo ()ara que no se crea 
que al dar los ayunf. las relaciones, quisieron decir (fue sobre 
los 514.926,610 rs., pudieran pesarlas contribuciones. Nada 

diremos sobre el mérito que en nuestro juicio tiene el trabajo 
(íe 1799, época en que caminaron á la par los esfuerzos del Go
bierno para averiguar, y los deseos de los pueblos para oeul 
tar la, verdadera riqueza, lüen clara y paipabkinenle y con 
lealtad lo deelararon asi (os consejeros de Ia^corona, encar
gando la reetifieacion de ¡os datos reunidos al Depariamenlo 
del fomento General del Reino y Balanza del Comercio. Hasta 
(fué punto se recUlicaron per esta corporación il'istre , las no
ticias que sirvieron para formar el censo de 1799, lo verán 
nuestros lectores en el siguiente. 

B S i T A D O c o m p a r a t i v o de r i q u e z a e n los dos años de 1 7 9 9 y 1 8 0 3 . 

PROVINCIAS. 

Córdoba. 
Nuevas fiplblacióncs . . 
Estremadura 

Total. 

POBLACIÓN CoMf N A LOS 
DOS ANOS. 

Familias. 

¿0,400 
1.2.19 

85,699 

137,344 

Habitantes, 

2:12,02S 
6 ,'196 

428,493 

686,717 

TOTAL lUOÜHZ* Olí CADA 
IT.OVIMXÍA." 

En 1739. 

208.181,06:1 
10.0,90,^49 

290.654,305 

514.926,610 

En 1802. 

39,-,.i50.46S 
10.090,648 

532.291,029 

937.932,145 

En 1799. 

HIOUEZA 
POn FAMILIA. 

Rs. mrs, 

4,130 
8,144 
3,461 

3,749 6 

En 1802. 

Rs. mrs 

RIQUEZA 
POn UAIIITANTE. 

En 1799, 

Rs. mrs. 

7,847 10 «26 1 
8,144 6 1,028 19 
6,211 0 092 11 

6,829 2 749 28 

En 1802. 

Rs. mrs. 

1,50^ 16 
1,628 20 
1,242 8 

1,365 28 

En cuanto á poM. nada rectiricó el Departamento del Fo
mento General dtjl Reino y Balanza de Comercio , pero como 
observarán nuestros lectores en la riqueza de Córdoba y Fs-
Iremadura, resulta un aumento considerable. I.os vns . is i .'nl.'l 
reales que tenia la primera en 1799, suliieron en 1805 a 
to4.5SA.*»í ron un aumento de 187.368,805, ó sea el 47'3tí 
por loo. Los 290.654,305 r s . . valor de las producciones en la 
secunda segnn el Censo, se elevaron , según el Departamento 
á 53|:(391.029 , apareciendo de mas 23;').636,72!. rs. (i una di
ferencia do 79'39 por 100. Nada mas.dcciniüs sobre este traba

jo comparativo de la riqueza de dos épocas muy próximas, 
esto es, desde el añude 1799 á 1802 , en cuyo inlervaío,Ql De-
partamenlo del Fomeido General del Reino v Ralanza'del Cq 
meicio, sejimjtó, á practicar, nuevas investigaciones y á suplir 
las fallas cometidas en las relaciones que dieron las municipa
lidades. Va hemos dicho djferenles veces y no necesitamos 
repetir con qué objeto el Gobierno reclamó de aquella corpo
ración su opinión sobre la riqueza de las provincias, y por eso 
nos limitamos ú presentar el siguiente 
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Hemos examinado hasta ahora los datos que se reunieron 
por orden del Sr. conde de Floridahlanca , para formar el cen
so de t799 y los datos que proporcionó el trahajo del Departa-
monto del Fomento General del Reino y Balanza del Comercio, 
y h:mos visto al propio tiempo en el estado últ imo que acaba
mos de presentar, la combinación que se hizo para señalar á 
cada prov. ó reinoant. la cuota correspondiente en un reparti
miento de ion.000,000 de rs. Nuestros lectorüs observarán 
desde Inogo que la riqueza que se tuvo presente no fué la de 
514.920,610 reales fijados por el censo de 1799, sino los 
937.932,U5, suma que presentó el Departamento del Fomento 
General del Reino y ¿alanza del Comercio. Correspondían á las 
prov. que han contribuido á formar la actual de Córdoba sobre 
la riqueza declarada 9.803,047 rs., al paso que sobre el prod. 
de rent. provinciales, solo debia satisfacer 5.779,824 rs. ; bus
cóse entonces el término medio y se obtuvo como era natural 
7.791,440 rs. 17 mrs. Pudo ser y seria sin duda desacor'ada 
la combinación, porípic al fin el Departamento del Fomento 
General del Reino y Balanza del Comercio, en muchas prov. 
habia suplido la falta de los interrogatorios por aquellos me
dios que la ciencia del Gobierno admite, apelando á compara
ciones , á cálculos de que.no puede prescindirse cuando se ca
rece absolutamente de determinados datos esstadístieos. P i to 
ahora preguntamos nosotros ¿se procede en el dia con tamo es
crúpulo á la designación de las cuotas? Mas de una vez ha tenido 
parte el autor de' osla obra en el repartimiento de contribucio
nes de cantidad muy superior: en 2, 3, 4 , 5 y 6 veces á la de 
la distribución que señala el estado que estamos examinan
do ; y ciertamente no se han tenido á la v i s ta , n i la admi 
nistracion ha podido facilitar trabajos algún tanto aproxima
dos á la verdad sobre la riqueza respectiva de cada prov.: 
lo único que las comisiones han examinado las mas veces, 
ha sido las cuotas impuestas en anteriores contribuciones. 
Sensible es haberlo de decir as i , pero lo decimos sin temor 
de que nadie nos contradiga: ni aun el sistema tr ibutario, cu 
esta gran reforma de la época, ni el autor , ni.las personas 
que pudieron tener parte en este trabajo, tuvieron présenle 
para señalar la cuota correspondiente á cada Jirov. la rique
za imp. en sus diferentes conceptos. Séanos permitida esta d i 
gresión y pasemos ahora á tratar de la prov. de Córdoba, 
no en su antigua división administrativa, sirio en el ter
ritorio con que es conocida la prov. actual, esto es, con 
el que le señaló el decreto de división terr. de 30 de noviembre 
de 1833. Saben nueslros lectores que el trabajo ^ara dividir 
el terr. de España principió poco tiempo después de destruido 
el régimen constitucional, consecuencia inmediata de la in 
vasión francesa en 1823. La división terr. hecha por las 
cortes y de que hemos jiablado anteriormente en este mis-
nioart . , desapareció por aquel decrelo que volvían las cosas, al 
ser y estado que tuvieran antes del restablecimiento de la cons
titución de 1812, conseruencia forzosa del movimiento popu
lar de i 820. Pero el espíritu de reforma que se hace, pasó al 
través de toda clase de dilicultades, exigió y obtuvo que per
sonas entendidas prepararan con abundancvi de datos lá d iv i 
sión terr . , esmerándose en esta tarea mas que la policía y sus 
oficinas, las and. y sus juzgados. Mas de una vez hemo^ lehi-
do ocasión de examinar aquellos importantes trabajos, ¡níe sir
vieron estraonlinariamente para resolver con'prontitud y en 
cuan ¡o cabe, con bastante acierto, el delicado espediente sobre 
división del terr. La prov. de Córdoba virio pues á forqiarse, 
f egun ya hemos dicho, con la casi totalidad del terr. de ¿u ant. 
reino, con parte del terreno de las Nuevas pobl. de Andalnci i 
y Sierra-Morena, y con una msígnífleante porción de los ant. 
reinos de Estremadura y de Sevilla. Asi pues , para poder 
presentar el cuadro de riqueza que ofrecen los pueblos de l,i 
actual prov., según los datos oficiales de la época á que hace
mos referencia . preciso es proceder á una operación enojosa, 
con el conocimiento exacto de las agregaciones y segregacio
nes, operación reducida primero, á segregar del ant. reino de 
Córdoba,1a parte de prod. vegetales, animales, mineralcsy fa
br i les, que representan los pueblos agregados á otras prov. ; 
segundo : á incorporar al terr. que queda después de la pegre-
gacion anterior, las sumas que traen las agregaciones del terr. 
de Estremadura y nuevas pobl. con que ha venido á formarse 
la división administrativa , objeto ahora de nuestro examen. 
Nuestros lectores hallarán todos estos pormenores en el traba
jo que presenta el siguiente estado: 

http://que.no
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D i e z m o , medio d i e z m o , r e u t a l i q u i d a d é l a pro
p i e d a d j u t i l i d a d e s de l a i n d u s t r i a a e r í c o l a . 
Negun e l censo de i «!)!>. 
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Productos del reino vegetal todos 
sujetos al diezmo 

Id . del reino animal sujetos ¿i 
misma prestación: Corderos. 

Cabritos 
Lana 
Seda 
Miel 
Cera 

la 
Rs. vn. 

150,678 
3i,200 

.748,680 
305,92:> 
117,U,> 
39,710 

96.066,206 

2.396,238 

Total. .462,441 

Diezmo 
¡Medio diezmo 
Renta liquida delfl propiedad terri

torial regulada en las 2/5 partes 
del producto total 

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

SEGÚN LOS PRECIOS DEL DÍA. 

Producto bruto del reino vegetal. 
Id . del reino animal: Corderos. . 

Cabritos . . . 
B i n a 

150,678 
34,200 

. . . J.593,342 
—Seda 287,820 
—iMiel 119, 
—Cera 84,250 

30 

Total. 

9.846,244 
4.923,122 

39.384,976 

19.692,488 

93.830,171 

2.209,420 

96.099,591 

9.609,959 
4.804,979 

38.439,836 
19.219,918 

Diezmo 
Medio diezmo 
Renta líquida de la propiedad terri

torial • 
Utilidadeó de la industria agrícola . 

Presentado el resumen con el resultado que ofrece la parle 
de diezmo, y la suma que puede considerarse como materia 
imp., deberemos decir dos cosas: primera, que no hemos becho 
mérito del pueblo de Míragenil, antes correspondiente á la pro
vincia de Sevil la, porque las prod. de aquella época no mere
cen la pena de que compliquemos el estado, deduciendo una 
parte tan insignilicante de la riqueza del territorio á que antes 
correspondía; segunda, que al señalar la materia imp. de los 
objetos sujetos al diezmo en 59.077,464 rs. según los precios 
de 1799, y en 57.059,754 rs. según los del d ia, hemos pres
cindido del aumento que dio á la riqueza tanto de Córdoba 
como de Estremadura,el Departamento del Fomento General 
del Reino. Pero si hemos prescindido de esla notable alteración 
on el estado, no podemos bajo ningún concepto prescindir en 
las observaciones que sobre él presentamos á nuestros lecto
res. La materia imp. de la producción sujeta al diezmo en la 
provincia de Córdoba, según los precios de 1799, era de 
50.319,375 reales, y aumentando el 47*36 por 100, dife
rencia que presenta el Departamento del Fomento General del 
Reino y Balanza del Comercio, los referidos 50.319,375 
reales, se elevan á 82.992,230 reales. Veamos los resultados 
que presenta este mismo examen en la prov. de Eslremadura: 
la riqueza de la misma clase , y icr el mismo concepto, 
es de 1.827,588 rs. y aumentándose e 79 '39por l00 , propor
ción de mas que el Departamento fijó, suben las utilidades á 
.1.278,510 r s . , y entonces la materia imp. de la parte corres
pondiente á Córdoba, Eslremadura y nuevas pobl. es de 
87.201,241 r s . , suma que admitidos los precios del dia, se 
reduce á 85.125,852 rs. Véase como el resultado que ofrece 
el trabajo que acabamos de hacer, confirma mas la opinión 
reducida á que todo dalo estadístico que puede servir de punto 
de partida, es de suma importancia y puede en todas ocasio- I 
nes ejercer grande induencia en la operación de los hechos i 
sociales. Y ciertamente, si las circunstancias aflictivas del pais, \ 
con grandes complicaciones en el esterior; con desavenencias i 

en la real familia, que produjeron funestísimas consecuencias, 
hubiesen consentido que la administración pública continuara 
sin interrupción las tareas que suspendieran los celosos minis 
tros de Carlos IV , es bien seguro que sin grandes gastos, 
grandes sacrilicíos se hubiera podido seguir el movimiento de 
nuestra pobl. y de nuestra riqueza, adquiriendo poco á poco 
una estadística bastante al menos para señalar alas prov. 
con igualdad las cuotas de los impuestos. Mas adelante ten
dremos necesidad, al tratar con distinción de las diferentes r i 
quezas, de ocuparnos nuevamente del censo de 1799 y de las 
rectificaciones que en él hizo el Deparlamento del Fomento 
Oeneral del Reino y Balanza del Comercio; examinemos aho
ra los 

Trabajos m i.a j un ta m 1841. En 24 de noviembre de 
1841 firmaron el resumen general de la pobl. y utilidades de 
ja prov. de Córdoba las autoridades, los diputados provincia
les, los comisionados de partido, y los representantes de la 
junta de Comercio, sociedad Eeonómira y la patriótica de 
Amigos del pais. Respetables firmas hay en este documento, 
algunas de ellas de )ersonas con quienes nos unen estrechas 
relaciones deamistai política y privada. Esta circunstancia en 
el caso presente como en otros, nos retraería de entrar en el 
examen y censura de trabajos de esta especie, si no tuviéra
mos la íntima convicción, de que sobre las afecciones de 
individualismo y de partido, están los deberes del escritor y 
las obligaciones del patricio: los mismos firmantes temiendo 
el juicio que pudiera formarse de su propio trabajo, quisieron 
salvar su responsabilidad con las palabras que antes dalas 
firmas se encuentran. Vamos á copiarlas teslualmente. 

• Los que suscriben, como individuos déla junta provisional 
«deestatíslioa, obedeciéndolas órdenes del Gobierno, han 
"formado el presente estado; pero por falta de datos con la 
•justificación que previene la ley, tal vez no hayan acertado 
•á rectificar los presentados por los partidos según sus deseos 
•y para salvar su responsabilidad, y sin perjuicio de practicar 
• mas escrupulosa rectificación ante la diputación para la der
r a m a de los pueblos de la prov., si el Gobierno adopta esta 
• base, ponen la presente en Córdoba á 24 de noviembre de 
«1841... 

Nuestros lectores comprenderán que las palabras que aca
bamos de copiar, significan que era en concepto de los í irman-
les mucha mayor la riqueza, y que deseaban por este medio 
salvar su compromiso. Según se vé, la riqueza señalada á los 
diferentes partidos, es la misma que los comisionados presen
taron en sus relaciones : asi lo dicen los que firmaron el docu
mento y por solo su dicho lo creemos. Pero esto no impide 
que nosotros manifestemos que las juntas de las demás prov., 
según aparece de los mismos datos que hemos examinado, 
entraron en el examen y análisis de los datos que remitieron 
os representantes de los part. j ud . Mas diremos todavía: 
las juntas de prov. no se mandaron formar para hacer el re
sumen de los datos que trajeran los comisionados, sino para 
discutir y fijar la pobl. y riqueza de toda la prov. Y si este 
no hubiera sido el primer poosamiento del Gobierno ¿á qué 
reunir con ios comisionados, el intendente y el gefe político? 
á qué solicitar la inlervencion de las sociedades económicas y 
de amigos del país? á qué reclamar el apoyo de las juntas 
de comercio? Séanos pues permitido decir que la junta no 
cumplió la misión que le fué confiada, y que por huir la res
ponsabilidad se l imiló á decir, que no había acertado á rec
tificar los datos presentados por los partidos según desea
ba. Otra falta notamos en este documento , falta impor
tante y que guarda cierta analogía con las palabras que 
figuran al pie del resumen. Sabido es que como uno de los 
medios con que contó el Gobierno para compeler á los contri
buyentes, a las municipalidades, alas comisiones departido 
y a la junta de p iov. á que facilitaran datos aproximados si
quiera a la verdad, se mandó que las oficinas de hacienda fue
ran oídas y que ellas espusieran francamente su parecer so
bre la pobl. y nqueza señalada á la prov. : este informe pues 
no aparece a continuación del resumen como está en los de-
mas documentos de esta clase: tal vez las oficinas desearían 
e m . l . m n . opimon contraria á la de la junta , opinión dada 

,16 estaba rauv leios de 
erriadero estado del país, asi en el numero de 

emitir una 
sin duda con'la mejor buena fé, peroqueestaba rauvleios"de 

íar el verdadero estado del pais, asi en el numero de 
hab. como en los elementos de producción. Dicho esto presen 
represenl 
hab. com 
tamos el siguiente, 
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CÓRDOBA 
adístico. Mas :ulplante, cuhnío haWcmos (ie la máitícuiá 
citastr.il prosentnremos las observaciones convenientes sobre 
la posibilidad ó imposibilidad de existir un país con tan es
casos rerursos, notándose desde luego un aumenlo de pobl. 
Cumple á nuestro propósito presentar la proporción en que se 
encuentran las diferentes riquezas que figuran en el resumen 
de la junta de 1 8 i l , proporción que aparece en los siguientes 
números. 

611 

S t i q u c z a t e r r i t o r i a l . 

Vecindario Ks. vn . 0.836,265 
Forasteros 6.8«8,80t 

la.'Jos.oso-Ts^i p; 

S J r b a n a . 
Vecindario 3.751,011) 
Forasteros 1.054,505 

los horrores de la miseria bnsrando en tierras entrañas las ma
terias alimenticias que necesita, mientras que nuestros dipula-
dos celosos alzan la voz , porque consideran que hay cereales 
sobrantes para el consumo, y que por consiguiente la espor-
tacion debe ser permitida. ¿ Peo á qué insistir mas en esln 
punto? i A qué ocuparnos en un documento que en sentir 
mismo de sus autores no tiene fuerza alguna? Prosigamos 
nuestro.camino y distribuyamos como en los demás art. lo 
hemos hecho, esta riqueza entre los habitantes de la prov. de 
Córdoba, según se ve en el siguiente: 

3.809,421 ' i f T e p ' 

17.504,480 100 

I t i q u c z a t e r r i t o r i a l . 

Vecindarid o.sao,255 
Forasíercs. 0.8(18,801 
Clero 7S,24 p g de 805,66.3. 700,767 
Estado id . de 403,801 362,025 

U r b a n a . 

Vecindario 7.754,919 
Forasteros 1.054,506 
Clero i l ' 7 | p g de 805,663. 194,89fi 
Estado id . de 403,801 100,936 

14.758,748 C2'03p< 

P e c u a r i a . 
Vecindario 998,707 
Forasteros 123,728 

4.105,256 17 '25pg 

I n d u s t r i a l . 

Vecindario 2.765,254 
Forasteros 199,714 

C o m e r c i a l . 

Vecindario 823,365 
Forasteros..... 19,956 

1.122,435 4 ' 7 2 p ' 

2.964,968 12'40p = 

843,321 3 ' 5 4 p g 

23.794,728 100 

P R O P O R C I O N E S . 
La riqueza territorial: Urbana :: 17 : 62 ó 27 ' 42pg 

Pecuaria :: 47 : 620 ó, 7'58 id. 
Industrial :: 125 : 020 ó 20'16 id. 
Comercial :: 35 : 620 o 505 id. 

Laurbana : Pecuaria :: 47 : 172 ó 27'32 id. 
Industrial :: 125 : 172 ó 72'07 id . 
Comercial :: 35 : 172 ó 20'35 id. 

La pecuaria : Industrial :: 125 : 47 ó 205'9S id . 
Comercial :: 35 : 47 ó 74'47 id . 

La comercial es a la : Industrial :: 35 : 125 ó 27'82 id. 

Poco diremos sobre el resultado que este trabajo ofrece; 
pero no podemos menos de manifestar que. apareciendo la r i 
queza terr-icon el 02'03 por 100 de las utilidades que en todos 
conceptos ^ene la prov., e] prod. de la tiei-rra solo ofrezca 
14.758,748j rs. de materia inn|). ^Oué seria de la Fspa.tia si el 
principal elemento de su ri(iueza ijo tuviera mas imporlancia? 
;.Cómo se fsplicaria la .conduela de la juula de m i con el 
fenómeno (pie ofrece nuestra palria, al ver que otras naciones 
que se consideran mas ricas, faltas de prod. agrícola, sufren 
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CÓRDOBA. 613 
l?n este ttabajo resulta una pobl. de 76,fi90 vec . , 306,760 

hal)., 70.790,492 rs. de riqueza imp . , 11.786,657 de conl i i -
buciori; una renta liquida de 59.012,935 y una utilidad diaria 
por hab. de 17 nirs. 97/100. Para conocer la diferencia de 
condiciones de los hab. de esta prov. en el dato olicial que en 
este momento nos ocupa, solo diremos que hay individuo 
como el del part. de Montoro que tiene algo mas de 1 real 
d iar io, al paso que hay otros como el de Pozo blanco que tie
nen 0 mrs. 80/100. 

En la Memoria que el intendente de Córdoba, D. Agustín 
de Chinchilla dirigiú al ministerio de Hacienda en 32 de octu
bre de 1842 se manifestaba, que para formar la matricula 
se había acudido á la Diputación provincial al archivo de la 
Contaduría y á los ayunt. de la prov. ; que se había buscado 
el resultado de los trabajos que concluyera la Junta de 1841; 
que se habían reunido los repartimientos hechos para las con
tribuciones estraordinarías de guerra de 30 de junio de 1838 
y 30 de jul io de 1840; que se había tenido presente el importe 
del medio diezmo de 1837 ; liquidado y abonado á los pueblos 
y otras noticias que se habían adquirido estrajudicialmente, 
pero que apesardc los desvelos y del improbo trabajo invert i
do en analizar los datos, los resultados no corTespondían :i 
las intenciones dt'l Gobierno. Después de manifestarse en la 
Memoria que se habían buscado diferentes documentos y no 
se habían encontrado, dice: que por ú l t imo, la constancia y 
firmeza con que se procedía en asunto de tanta importancia, 
produjo el hallazgo de unas noticias que se tuvieron presentes 
al establecimiento de la contribución estraordinaríade guerra, 
decretada en el año de 1812 por las cortes de Cádiz , noticias 
que contenían el total producto anual de la riqueza provincial 
en aquella época. Mas como hemos de entrar en otros detalles 
al tratar do las diferentes riquezas que tiene esta prov., reser-
vamos para entonces cstendernos sobre este punto. En el tra
bajo de 1812 los pueblos queformabanentonceslaprov.de 
Córdoba figuran por 68.200,950 
Se rebajan por Chillón y Pefiaflor 984,950 

Quedan 67.216,000 

Las agregaciones de que hemos hablado tra
jeron una riqueza oficial de 2.399,918 

Total de la renta liquida 69.615,918 

Aumentando la materia imp. de los bienes 
nacionales vendidos, que asciendeá. . . 1.183,574 

Resulta la cantidad de materia imp. que pre
senta la matrícula catastral, que es de . . . 70.799,492 

Los 70.799,492 ra. se dividen en las cantidades y en la pro
porción que marca el estado siguiente: 

RIQUEZAS. 

Territorial. 
Urbana. . 
Pecuaria. 
Industr ial. 
Comercial. 

PROPORCIÓN. 

7 r 5 i . 
11'66 
4'70 
8'38 
3'66 

100 

50.723,372 (') 
8.248,910 
3.367,305 
5.929,930 
2.529,963 

70.799,492 

A primera vista se advierte que la proporción que resulta 
del dato de 1842, es diferente á la que aparece del déla Junta 
de 1841. Diremos mas, creemos que la matrícula catastral, 
refiriéndose al año de 1812, presenta combinadas las riquezas 
con mas exactitud que el dato reciente de 1 8 i l . Veamos cuál 
seria la clasificación de las cinco riquezas, admitidas las sumas 
de 1842 sobre las proporciones déla Junta de 1841. 

(*) Aun cuando nuestros lectores noten alguna diferencia entre 
este dato y el estado de la página 603, debe tenerse presente que 
procede de que el valor de los bienes del clero vendidos, los hemos 
aplicado á las riquezas territorial y urbana, en la misma propor
ción que los de dominio particular. 

nmn:/.\s. PROPORCIÓN. CANTIDAD. 

Territorial. 
Urbana. . 
Pecuaria. 
Industrial. 
Comercial. 

62'05 p. 100 43.916,924 
17'25 i d . I2.2ia,913 
4'71 ¡d. 3.341,730 

12'40 id. 8.821,617 
3'54 i d . 

100 

2.506,302 

70.799,492 

No se crea que no se remitió mas dato al Gobierno que el 
que arroja los 70.799,492 rs. de cap. i mp . : lejos do eso, á la 
vista tenemos un estado que tiene la fecha de 28 de agosto de 
1842 , y que suscribe el administrador que era entonces de 
aquella prov., D. Antonio Rosíque , persona de suma ilustra
c ión, hoy como otros muchos, condenado á v iv i r en el aisla
miento y retiro por sus opiniones políticas. En este trabajo 
se hicieron tres operaciones; primera sobre el dalo de la Junta 
de 1841, que como saben nuestros lectores, fijó ¡as utilidades 
en 23.794,728 rs. Nada mas decimos de este dato que hemos 
analizado lijeramente, y sobre el que nos ocuparemos mas 
tarde. La segunda demostración de la riqueza de la prov., 
presenta un estado por partidos judiciales, del cual solo inser
tamos los totales. Dice as i : 

Productos de la riqueza territorial y pecua
ria que sirvió de base para los repartos de 
las contribuciones estraordinarías de guer
ra , decretadas por las cortes en 30 de j u 
nio de 1838 26.986,699 27 

Productos de las riquezas industrial y comer
cial que se calculan por un juicio prudente, 
según los antecedentes que tenían á la vista 
lasoficinas 4.344,000 

Total 31.330,699 27 

Para la tercera demostración de la riqueza provincial hizo, 
el Sr. Rosíque otro estado que presentamos con resumen en 
los números siguientes: 
Producto de la riqueza terr. que resulta de 

los datos estadísticos que ha reunido la in 
tendencia , á consecuencia de lo prevenido 
en la instrucción adicional de contabilidad. 24.672,477 3 

Id . prod. de la riqueza ind. y comercial según 
el mismo cálculo 4.344,000 

Total 29.010,477 3 

Según verán nuestros lectores cada demostración , ó mejor 
dicho cada dato, presentaba diverso resultado : asi que el 
Sr. Rosique procedió á un resumen general de estos tres datos, 
y á buscar el térm. medio; operación que publicamos nosotros 
solo en sus totales. 

Riqueza de la primera demostración.. 23.794,728 
Id. de la segunda 31.330,699 27 
Id . de la tercera 29.016,477 3 

Total 84.141,904 30 
Término medio 28.047,301 21 

En el mismo estado se fijaba la 
cantidad que pagaba la prov. 
que era por el concepto directo. 5.937,622 ó sea 65 p § 

y por el indirecto 3,258,357 o el 35 i d . 

Total 9.195,979 
y añadiendo por culto y clero 2.590,677 

100 

Forman el total que resulta en la 
matrícula de 11.786,656 

Si realmente la prov. de Córdoba no hubiera tenido mas 
materia imp. que 28.047,301 rs. 21 mrs. ¿ hubiera podido pa
gar los 11.780,656 rs., ademas de otros impuestos y gabelas 
que indudablemente duplicaron la cuota impuesta ? E'sto hu-
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hiera sido imposible, de toda imposibilidad. No es, pues , de 
cstrañar que la Intendencia no estuviera saJ.isfecha de sus an
teriores trabajos, y que quisiera profundizar mas esta cuestión 
en cumpiimiento de uno de sus mas allus deberes. Asi es que 
apelando á las luces de un empleado , cuyo nombre no se re
vela, pero en quien observamos aplicación y conocimientos 
generales y locales, se dio mayor latitud al trabajo y se obtu
vieron mas resultados. Entremos ya en el examen de este im-
portantisimo documento, principiando por la 

Riqueza t e k r i t o r i a l . En el art. de la gefatura hemos ma
nifestado los prod. de esta prov. en su parte sept. y meridio-
i lal , y los art. que eran objeto del comercio de esportacion ya 
para el estrangero, ya para otras pro*, de España. La matrí
cula castastral presenta una producción bruta de 74.558,070 
considera los gastos en .' 2í.852,690 

y fija el prod. líquido anual en 49.705,380 
yoomolamatrículacatastral fija como cap. prod. 1,650.849,000 
is . , se ve que lo valúa al 3 por 100 para deducir las utilidades, ó 
sea la materia imponible. Por exagerada que parezca la suma 
dei9.705,380 rs., prod. líquidoal añOde la riqueza terr., loda-
via creemos nosotros que es'mayór en esta prov. i-I cap. imp. 
por este concepto. La matrícula señala 74.558,070 rs : , valor 
de los prod. obtenidos, esto es , valor bruto do la cosecha de 
la tierra. Ahora bien, si se tiene presente que la prov. de Cor. 
doba esporta art. de suma importación y precio , después del 
consumo ordinario de una pobl. numerosa, ¿no podrá fácilmen
te decirse que se presenta escasa todavía la producción de la 
tierra? Ligeramente haremos algunas observaciones sobre esla 
materia. El valor bruto de los prod. agrícolas, según'las rela
ciones qué dieran las municipalidades para formar el censo de 
1799, subía/según los precios actuales á 93.830,171 rs., no 
contándose para nada el reino animal ni sus derivaciones, como 
la lana, seda, miel, cera, etc. Ahora bien ¿ puede nadie desco
nocer que en las ('elaciones que dierr.n los ayunt. hubo gran
des ocultaciones? ¿ Puede nadie desconocer en España hoy, 
que se ha verificado en nuestra patria una grande estension de 
dominio agrícola 1 ¿No se han reducido á cu! tivo muchas, mu
chísimas tierras incultas en la época á que se refieren los datos 
del censo? Véaseconid el datóde 74.558,070 rs., es todaviá re
ducido, representando el valor bruto de la cosecha. Pero hay 
mas todavía ; las noticias que ha faciltlado la intendencia de 
Córdoba se refieren al año de 1812, y se tuvieron presentes 
para establecer bt "contribución estraórdinarla de guerra de
cretada por las Cortés de'Cádiz en a(|uel año. Desde entonces 
hasta elt l ia se ha roalizkdo en España un acontecimiento de 
suma influencia para el porvenir de este país, á saber : que 
lejos de importar , como so importaban entonces grandes can
tidades de cereales para su subsistencia, hoy las cosechas no 
solo satisfacen las necesidades, sino que facilitan una grande 
esportacion para los mercados estraugeros. Y ciertamente no 
es la prov. de Córdoba la que menos ha contribuido al des 
arrollo de nuestra Hqueza «grícola y á la situación feliz en 

üe la España sfe encuentra. Hoy nuestra patria atraviesa una 
e las épocas mas difíciles dé'su vida fnode'rna, previniendo 

la miseria que aflige á naciones importantes do Europa, lo
mando medidas de precaución, pero sin temer todavía los 
rigores ífel hambre: el suelo privilegiado dte la nación espa
ñola entrega al hombre laborioso sus produéios hasta con 
prodigalidad:'Solo falta que el genio previsor del ttobierno 
facilitando lascomunicaciones de que por desgracia care
ce nuestro pialis,'tú vele la condición de provincias que hoy 
tienen distintos intereses. Pero volvamos al dató de la inten
dencia. En el año 1812 se fijaron en 74.558,070 rs. los pro
ductos de. la tierra , y se retajaron'para gastos 24.852,690, 
óseael33'33 por 100. Admitida pues hoy la producción de 
1799 resultarla ser93;83a-, 171tb.,'yhecha]la misma deducción 
ap*reeeri« como utilidad líquida ó materia imp. '62.556,575 
rs. y añadiendo 1.017,992 rs. cantidad imp. de las ventas rea
lizadas de los bienes derdero hasta el año de 1842, aparece 
una materia imp.-por Concepto terr. de 63.574,567 rs. Solo 
falta para terminar esla parte de nuestro artículo, hablar algu
na cosa sobro el producto del diezmo, a fin de que se reconozca 
hasta qué punto estaba en' descrédito este impuesto en el mo
mento de su supresión. La Memoria dice lo siguiente. «El im 
porte tíquido y abonado á los pueblos de esta prov. por el me
dio diezmo de los'frutos de-1837, asciende á 1.448,499 rs. 33 

Í 

mrs. O lo que supone una riqueza terr. y pecuaria sujeta al 
diezmo de 28.970,000.» Véase si puede admitirse esta pro
ducción bruta, que escasamente l i jar iaa toda la prov. de Cór
doba 18.000,000 de cap. imp. por uno y otro concepto. No 
tiene mayor importancia el dato que ofrece el producto del no
veno en la dióc. de Córdoba, como pueden ver nuestros lecto
res en los números siguientes: 

Años. 

1802 997,741 
1803 975,592 
1804 978,391 

Total. . 2.951,724 

Término medio. 983,9)8 

1817 , 
1818 . 
1819. 

Total. 

783,358 
038,33] 
775,263 

2.196,952 

Término medio. 732,317 
1826 553,098 
1827 «532,331 
1828 407,886 

Total. . 1.493,315 

Término medio. 497,771 
Por estos números verán nuestros lectores, que el noveno 

decimal en el último trienio, representaba el 49'43por 100 de 
la cantidad recaudada en «1 primero^ 

Riqueza pecuaria. La matrícula catastral fi ja esta riqueza 
en 3.367,305 r s . , después de señalar igual suma para gasios. 
Acaso nosotros si entrásemos en un examen detenido de esla 
riqueza, podríamos elevarla á mayor suma; pero aceptamos 
el dato de la matr ícula, reconociendo como reconocemos la 
decadencia de la riqueza pecuaria del país que nos ocupa. 
Nuestros lectores habrán visto que enel censo de 1799 figuraba 
el valordel reino animal, segunlas declaraciones de los ayunt. , 
por la suma de 75.820,043 rs. á los precios actuales. Y es de 
notar que si bien muchos de los valores señalados en el reino 
animal á diferentes clases pueden y deben considerarse como 
instrumentos de labranza , no puede prescindirse que la parte 
del ganado de toda clase destinado, no al trabajo de la tierra, 
sino á la especulación mercanti l , debe reputarse como mate
ria imp. sujeta á los impuestos. Con solo pasar pues la vista 
por el estado de la pág. 008 podrán considerar nuestros lecto
res que no son exageradas las cuotas señaladas por este con
cepto. El cap. prod. que la matrícula señala es de 26.898,440 
r s . : nosotros no admitimos este número, porque para el pro
ducto de 6.734,610 rs. , es indudabloque se necesita un cap. 
prod. de mayor importancia. 

Riqueza urbana. La matrícula catastral fija 44,000 casas 
útiles y algunas otras arruinadas y añade que en la prov. y 
aun en la cap. tienen poca estimación; de modo que aun las que 
reúnen mas comodidades, están arrendadas en un mezquino 
precio: señálase en este documento un producto anual bruto 
de '... '. , 12.125,000 
Se señalan para el sostenimiento y fomento 4.041,066 

Y el producto líquido anual consiste en 8.083,334 

El documento de 1842 fijaelcapitalproductor en 202.083,333 
rs., que es el i por loo del producto líquido y el 6por 100 del 
producto bruto. Este resultado nos obliga á entrar en algunos 
detalles, puesto que si nosotros admitimos el cap; imp. por 
concepto urbano, que la matricula fija, lo hacemos por las ra
zones que tíefflOs tenido presentes'P'ii'aclasilicar esta riqueza 
en otras prov.-, no por las que se desprenden de los números 

(') El Sr. Rcinoso fija el témino medio de! diezmo en 1837 y 38 
de la prov. de Córdoba en la cantidad de 4.214,000 rs. Ignoramos 
la procedencia del dalo que présenla este distinguido diputado. No
sotros tenemos ala vista documentos oficialos, (jue nos obligan á 
sefralar lasuma referida. 
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que señalad documento de la intendencia. Siendo 202.083,333 
rs. el cap. productor que la matricula señala, cada una de las 
44.000 casas vale 4,5U3 rs . , y dividido entre ellas su produc
to anual de 12.12 5,000 rs., corresponde por casa una renta de 
275 rs. Nuestros datos están en discordancia con los de la ma
trícula catastral. Las casas útiles no bajan de 67,552, y apli
cando á este número el cap. productor y la renta que la inten
dencia señala, resultará que aquel sube á 310.206,330 rs. y 
eslaá 18.470,800. Apliquemos ahora al número de casas que 
nosotros hemos fijado, el resultado que oirece el valor de las 
fincas urbanas vendidas y por vender, del clero en la prov. de 
Córdoba. El número de casas vendidas, según el estado que 
pondremos mas adelainte, es de 1723; el de las por vender de 
1063, formando un total de 2,786; el valor en tasación de las 
primeras se eleva á 27.309,150 rs. y el de las segundase 
10.026,ei0, cuyo total es 37.335,1110 rs. y corresponded ca
da casa 13,401: la renta anual de ¡as vendidas, calculada al 3 
por 100 de la tasación, sube á 819,274 rs. y la de las por ven
der á 300,781 que reúnen un total de 1.120,055 rs., los cuales 
divididos entre los 3,786 edificios, sale cada uno á 402 rs. de 
renta anual. Aplicando este resultado á las 67,552 casas que 
nosotros hemos señalado, el capital productor asciende á 
905.264,352 rs. y la renta anual á 27.155.904. Después de 
estos datos, y no olvidando que nosotros no consideramos 
todas las casas sujetas áimpuesto ni toda su renta como ma
teria imp. , aceptamos las utilidades que la matricula señala. 

Riqueza indus t r ia l . La matrícula catastral fija el cap. 

)rod. de la riqueza industrial en.. , 23.719,744 
í l producto anual en i 8.894,904 

Y'los gastos fen „ 2.964,968 

Resultando un producto líquido anual de 5.929,936 

Ignoramos las razones que la intendencia de Córdoba tuvie
ra para fijar la proporción que adopta entre el cap. productor 
y la cantidad bruta, y entre esta y la suma líquida. Fácil es á no 
dudarlo conocer el cap. prod. de los fabricantes, cuyo núme
ro se fija en 2,500. ¿l'ero, cómo es posible señalar este mismo 
cap. de las 420 personas entre jueces , abogados y dependien
tes de just ic ia; entre los 114 médicos y cirujanos; los 80 al-
béitares y 90 boticarios!' Mas todavía: suponiendo exacto el 
número de 15;500 artesanos y menestrales, íCÓmo se seña
la su cap. productor? Déla imposibilidad de fijarle, nácela 
despio|)orcion que ofrece con el produelo anual, marcándose 
la enorme proporción de 37'54 por 100. Sobre el dato de la 
matrícula catastral, vamos á suponer las utilidades de cada 
clase, no para aumentar la materia i m p . , sino para confir
mar lo que hemos dicho otras veces, que en la riqueza indus
tr ial figuran utilidades de una importancia fuera de la fa
bricación. 

Jugeos, abogados, escribanos y dependientes 
de justicia.. 420 á razón de 5,000 rs. ganan 2.100,000 
Médicos y • -
cirujanos. 114 á 6,000 id . 684,000 

Albéitares.. 80 á 4,000 id . 320,000 
Roticarios.. 90 á 6,000 id . 540,000 
Fabricantes 2500 á 4,000 id . 10.000,000 
Artesanos y 
menestrales. 15500 á 1,500 id. 23.250,000 

Total de las utilidades que ofrece la ind. en las 
fábricas, artes, profesiones y oficios 36.894,000 

Véase por este dato si ofrece resultados el examen minu
cioso de las diferentes combinaciones por las que el hombre 
obtiene utilidades que deben'servir en la propomon necesaria 
y equitativa á sufiagar las cargas del Estado. Después de es^ 
tas indicaciones no se nos dirá que exagernmos; cuandorpre-
sentarhos como materia imp. ind. 5.929,936 rs. 

Ríque/a comeíicui.. Reducidas lasioperaoiones del comer
cio al tráfico de aceites, cereales y algunos géneros del reino 
ultramarinos y estrangeros,iy ocupados escasamente 160 en
tre comerciantes y mercaderes,'Con 3,000 dependientes y 
criados, l i ja la matrícula el cap. prod. en 7.589,886 rs. 
El prodúcelo anual en 3.794,944 
Los gastos en 1.264,981 

Resultando un producto líquido al año, de.... 2.529,963 

• 615 
Admit imos la riqueza imp. por el concepto comercial, 

aunque no seria dil icil elevar la suma, porque el comercio 
en una prov. que tiene mas de 300,000 hab. ; que esporta 
cereales, que esporta aceile, que esporta ganados, forzosa
mente debe reportar una utilidad mayor que la que la ma
tricula fija; pero lo que no podemos admitir es la proporción 
en que aparece el cap. prod. con la producción anual. ¿Cómo 
suponer sobre un cap. de 7.589,886 rs. una ganancia de 
3.794,944, ósea el 50 por 100? En esta parte los autores de 
la matricula estuvieron muy poco acertados, no en esta rique
za sino en casi todas. 

l'iesentadas ya nuestras opiniones sobre los diferentes ele
mentos que constituyen la riqueza de la prov. de Córdoba, 
publicamos el siguiente resumen dé la matrícula. 

VALOR CAPITAL DE TODA LA RIQUEZA DE LA PROV. POR TODOS 
CONCEPTOS , SEGÚN LOS DATOS ESTADÍSTICOS QUE SE TUVIUHON' 
PRESENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO 1)E LA CONTRIBUCIÓN DE 

GUERRA EN EL AXO 1812. 

Por la territorial agrícola 1656.846,000 
Por la urbana 202.083,333 
Por la pecuaria 26.938,440 
Por la industrial 23.719,744 
Por lacomercial 7.589,886 

>1917.177.403 

CAPITALES DE LOS BIENES NACIONALES ENAGENADOS EN LA ÉPOCA 
DE 1820 Y POSTERIORMENTE. 

Desde 1820 á 1823 19.038,776 23 I 
Desde 1836 hasta fin de i 56.182,430 17 

setiembre de 184 2... 1. 37.143,053 28 ) 
Total valor cap.de to-

dalariquezaenestaprov. 1973.359,833 17 

RENTAS CONSIDERADAS A ESTE VALOR CAPITAL. 

Por el de la terr. agrícola. 74.558,070 
Por el de la urbana 12.Í25,000 
Por el de la pfecuaria 
Por el déla industrial... 
Por el de la comercial... 
Por el de los liienes na

cionales enagenados 
desde 1820^ fin de se
tiembre de 1842 

Total de las rentas que 
se consideran en el dia á 
la riqueza provincial..... 

6.734,610 
8,894,904 
3.794,944 

106.107,518 

1.775,361 21 

107.882,889 21 

GASTOS QUE SE EMPLEAN EN EL SOSTENIMIENTO Y FOMEMTO 

Porlasque poseiael pue
blo antes de la enage-
nacion'de los bienes 
nacionales 36.491,610 

Por las que ha adquirido 
por laenagenacion de 
los bienes nacionales 
desde 1820 haista fin 
de setiembre del 42.. 591,787 7 

37.083,397 7 

Total producto líquido 
ó materia imp. . . . : •.. 70.799,492 14 

Según las demostraciones precedentes, resulta que el capi
tal productor de la riqueza de esta prov.por tollos conceptos, 
pero sin incluir los bieileá nacionales enagenados, as'cicnde á 
1917.177,403 rs .á saber: 
Por la riqueza territorial 

agrícola 1656.846,000 
Pot l í l urbana ,. 202.083.33,-! 
Por la pecuaria 26.938,440 
Por la industrial , 23.719,744 
Por la convercial 7.589,886 

191.717,7403 
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El total producto de esta riqueza importa 10G.107,528 rs. 

del modo siguioule: 
Por la territorial 74.558,070 
Por la urbana 12.125,000 
Por la pecuaria 6.734,610 
Por la industrial 8.894,1104 
Por la comercial 3.794,944 

106.107,528 

Los gastos que te consideran para el sostcnimienlo y fo
mento de ellas ascienden á 30.491,910 rs. con la separación 
siguiente: 
Por la territorial 24.852,690 
Por la urbana 4.041,666 
Por la pecuaria 3.367,305 
Por la industrial 2.964,968 
Por la comercial 1.264,981 

36.491,610 

Por consiguiente el producto ó utilidad liquida anual es de 
69.615,918 rs. en los términos siguientes: 
Por la territorial 49.705,380 
Por la urbana 8.083,334 
Por la pecuaria 3.307,305 
Por la industrial 5.929,930 
Por la comercial 2.529,903 

69.615,918 

Ademas resulla por las noticias que ha suministrado la con
taduría de bienes nacionales de esta prov . , que el capital de 
los que se han enagenado en la misma desde la época de 1820 

17 hasta fin de setiembre de 1842, asciende á 50.182,430 rs 
maravedís. 
Que las rentas consideradas á estos bienes 

en el acto de su enagenacion importan... 
Que los gastosque se les regula para el sos

tenimiento y fomento de esta riqueza as
ciende á 

Y que el producto ó util idad liquida anual 
de estos bienes enageuados consiste en.... 
De modo que unida la riqueza que la prov. poseía á la que 

desde el año de 1820 tiene adquirida por la enagenacion de 
los bienes nacionales, forman el totalsiguiente: 
Capital productor de la que antes poseía.... 1917.177,403 
Id . de los bienes nacionales que se han ena

genado desde 1820 hasta fin de setiem
bre de 1842 56.182,430 17 

1.775,361 21 

591,787 7 

1.183,574 

Total valor capital de toda la riqueza de 
esta provincia 1974.359,833 17 

Producto total de la que antes poseía 106.107,528 
Id . de los bienes nacionales enagenados.... 1.775,361 •'1 

Total producto anual 107,882,889 21 
Gastos que se consideran 

para el sostenimiento 
y fomento de la que 
antes poseía 36.491,610 

Id . id . de la de bienes 
nacionales enagenados 591,787 

37.083,397 7 

Producto liquido anual 
de la que antes poseía. 

Id . id.de lade bienes na
cionales enagenados.. 

69.615,918 

1.183,574 
70.799,492 14 

Concluido el examen de la matrícula catastral, cuyos resul
tados hemos procurado comparar con los del censo de 1799 y 
1841, vamos á hablar de las cuotas que en diferentes épocas 
ha satisfecho la prov. de que estamos ocupándonos. En el es
tado demostrativo de lo recaudado y pagado en la tesorería 
de la prov. de Córdoba en el quinquenio de 1837 á 1841, se
gún las actas de arqueo cuya copia tenemos á la vista, el total 

de ingresos fué 106.159,228 
Existencia en 1." do enero do 1837 739,601 
Ingresos efectivos del quinquenio 105.419,507 
Cuentas interiores del Tesoro 5.714,507 
Producios que constituyen las rentas del 

Estado 99.705,000 
Rentas del Estado 99.705,000 
Ano común 19.941,000 

La época terrible para la prov. de Córdoba, fué sin duda la 
de 1839, época en que los ingresos subieron á 29.602,055 rs. 
1 mr. En esta suma figuraba la estraordinaria de guerra 
por 12.883,703 29 
Paja y utensilios. 
Provinciales encabezadas. 
Frutos civiles 
Derechos de puertas 

1.720,260 
4.970,973 
1.047,223 
1.471,088 

•20 

22.099,848 15 

905,036 
3.418.906 

344,733 

Total 
Añádase á esto que en el mismo año de 1839 

la prov. de Córdoba pagó por sal 
Por tabaco 
Por papel sellado... 

Y se verá que solo por 8 conceptossalisfizo. 26.768,524 7 

Dígase ahora de buena fe si la prov. que ha conlribuído 
con cantidades tan enormes, ademas de los gastos provinciales 
y municipales, podría existir no teniendo mas que la que fija 
la Junta de 1841. 

Pero dejemos la época trísle y calamitosa de la guerra c iv i l , 
y llegados á mejores tiempos , presentemos los ingresos del 
trienio que marcan los números siguientes. 

AJiOS, 

1842 15.280,977 23 
1843 12.590,515 27 
1844 17.547,603 28 

Total. 

Término medio. 

45.419,097 10 

15.139,699 

En estas sumas figuran los art. principales por las cantida
des que aparecen en el siguiente estado. 

804 

249.096 26 
1.379,051 2 

727,034 6 
14,375 8 

2,660 29 
2.337,555 13 

1842. 1843. 1844. 

Aduanas 1,090 
Arbitrios de Amor

tización 63,411 32 
Derecho de puertas. 1.088,531 24 
Frutosciviles 703,973 17 
Manda pía forzosa. 5,289 5 
Papel sellado y do

cumentos de giro. 196,506 12 
Paja y utensilios... 2.001,896 10 
Provinciales 5.141.881 27 
Subsidio industrial 342,400 32 
Sal 69,05128 
Salitre , azufre y 

pólvora 178,639 32 109,884 21 176,24114 
Tabacos 1.837,635 30 1.227,310 1.476,41816 

No insistimos mas sobre este punto, porque la persona mas 
preocupada podrá persuadirse que no es admisible la riqueza 
déla Junta de 1841, y que mas bien se aproxima á la verdad 
la que señala la matrícula catastral de 1842. Pasemos pues á 
fijar el 
Resumen de l a biqueza. Riqueza terr 63.574,567 

Id . pecuaria 3.367,305 
Id . urbana 8.083,334 
I d . industrial 5.929,936 

comercial 2.529,963 

1,094 

213,841 9 
672,804 27 
571,599 7 

4,435 14 

150,599 24 
1.900,045 3 
4.819,210 10 5.537,882 12 

368,480 5 482,747 5 
13,425 18 76,873 22 

Id. 
Total 83.485,1050 

f ) Fijamos esta riqueza sin perjuicio de reclifiearla en su dia; 
pero desde luego decimos, que la rectilieaeion será mas bien au
mentando , que disminuyendo la maten» imp. 
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CÓRDOBA. 617 
G t o t a señalada en varios impuestos. 1*or el siguiente 

estado verán nuestros lectores las diferentes motas que la 
prov.í le Córdoba ha satisfecho en varios impuestos y el tanto 
por loo en que cstau con relación á las demás provincias de 
España. 

ÉPOCA DE LA 
IHflLICACION 

DE LAS LEVES. 

Ley (le 3 de noviem
bre de 1837: contri
bución cstraordina-
ria de guerra 

Ley de 30 de jul io de 
1840: contribución 
estraordinaiia de.... 

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

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

Total. 

CANTIDAD 
TOTAL 

DEL IMPUESTO. 

f,03.980,284 

180.000,000 

75.400,412 

300.000,000 

1,150.392,096 

CANTIIUII 
SEÑALADA A 
LA PROV. DE 

CÓliDOBA. 

18.305,654 
V) 

0.183,427 

2.5íi0,077 

9.657,000 

36 736.758 

Tanto por 101 
' i i )>ro|>orci»i 
con la» dema! 

f t w t u m 
de España 

3'03 

3'43 

3'44 

3'22 

3'n 

Se señalaron por la ley de 3 de noviembre de 1837 á laprov . 
de Córdoba, 13.461,856 rs. sobre los 353.986,284 rs. déla 
suma impuesta á toda España por concepto territorial y pe
cuario , ó lo que es lo mismo , el 3'80 por 100 de la cantidad 
total pedida. Por la misma ley so designaron 2.340,000 rs. so
bre los 100.000,000 exigidos á toda la Península por industrial 
y comercial, ó sea el 2'40 por 100. La suma impuesta por 
consumos á Córdoba fué do 2.503,798 rs., sobre un total de 
150.000,000 señalados alas 49 prov., ó sea el l'O? por 100. 
Pasemos á ocuparnos de la ley de 30 de jul io de 1840, también 
contribución eslraordinaria de guerra, cuya suma fué de 
180.000,000 do rs.: por ella se pidieron d la provincia , cuyo 
examen nos ocupa, las cantidades siguientes. 

Por territorial y pecuaria 5.183,427 
Por industrial y comercial 1.000,000 

0.183,427 

Resultando las proporciones por el primer 
concepto 83'82 

Por el segundo id 16'18 

100 

La cantidad pedida á toda España por territorial y pecuaria 
fué de 130.000,000 de r s . , y la designada á la prov. de Cór
doba , 5.183,427 ó sea el 3'98 por 100: por industrial y co
mercial se exigieron 50.000,000 y á la prov. objeto ahora de 
nuestro estudio, 1.000,000 ó sea el 2 por 100. En la ley de 14 
de agosto de 1841, contribución llamada de culto y clero, se 
pidieron 75.406,412 rs. , habiendo correspondido ala prov. de 
Córdoba 2.590,077 rs., ó sea el 3'44 por 100, la misma pro
porción que la marcada por la ley de 30 de ju l io de 1840, 
con la sola diferencia de un centesimo. Gravitaron las cuotas 
sobre las riquezas territorial y pecuaria, é industrial y comer
cial en la proporción que aparece de los números que siguen. 

Primer concepto 80 
Segundo concepto 20 

100 

[*] No habiéndonos sido posible averiguar si la cuota señalada en 
esta ley por concepto ind. y comercial, ateclaba solo a los pueblos 
de la prov. de Córdoba, puesto que el repartimiento se hizo por 
mareos consulares, hemos buscado el term. medio de la proporción en 
<lue están las cantidades pedidas á Córdoba en las tres leyes sucesivas 
del estado con las totales exigidas; y su resultado ha sido el 2'40 por 
100 de los 100.000,000, ó sea una cantidad muy aproximada á los 
2.340,000 fiiados al marco consular de Córdoba. 

TOMO VI 

Exigiéronse á toda la Península por territorial y pecuaria 
60.325.130 rs. y á la prov. de Córdoba 2.072,542 , ó sea el 
3'43 por 100: por industrial y comercial, 15.081,282 rs. á la 
primera y 518,135 a la segunda, ó sea el 3'43 por 100. Cote
jando los proporciones de las dos leyes de 1840 y 1841, el tér
mino medio que resulta es el que aparece de los números si
guientes. 

1840 1841 TÉRMIIVO MEDIO. 

Riqueza terr. y pecuaria.... 
Id . industrial y comercial.. 

83'82 
16'18 

80 
20 

81'91 
18'09 

100 100 100 

Papel sel lado y tabacos. Produjo el papel sellado en 
el quinquenio de 1837 á 1841. una cantidad de 1.765,000 rs. ó 
sea en un año común 353,000 Procedente del tabaco ingresa
ron en la Tesorería de la prov. durante el mismo quinquenio, 
15.645,000 rs. ó sea en un año común 3.129,000; cuya ter-
cera parte considerada por nosotros como contribución, es de 
1.043,000 rs. los cuales divididos entre las 300,760 alm. seña
ladas en la matricula catastral de 1842, sale cada individuo 
á razón de 3 rs. 13 1/2 rars. 

NüEyo sotena tb ibu ta r io . Por los números siguientes 
verán nuestros lectores las cuotas que A la prov. de Córdoba 
se señalan por la ley do 23 de mayo de 1845 y el tanto por 
100 en relación con las cantidades impuestas á toda la Penín
sula. 

Total de Es- Parcial de Tanto 
Riquezas. paña. Córdoba. p § . 

Territorial y pecuaria, 300.000,000 
Consumos 180.000,000 
Industrial y comercial. 40.000,000 

9.057,000 3'21 
2.647,818 1'47 

713,319 24 1'78 

520.000,000 13.018,137 24 2'15 

En la ley que estamos examinando , se adoptaron las 
mismas bases de territorial y pecuaria, industrial y comer
cial y consumos que en la de 1837: por eso pues ponemos á 
continuación las proporciones de las dos leyes y el término 
medio que resulta. 

1837 1845 término medio. 

Riqueza terr. y pecuaria. 
Id . consumos 
Id . industrial y comercial. 

3'50 
1'57 
2'09 

2'39 

Pero la ley de 23 de mayode 1845 fué alterada, según saben 
ya nuestros lectores, por el repartimiento de 4 de febrero de 
1840 , rebajándose la contribución sobre bienes inmuebles y 
ganadería á la suma de 250.000,000 de r s . : son en este caso 
las cuotas que hoy satisface la provincia de Córdoba, las s i 
guientes. 

Territorial y pecuaria 8.046,000 
Consumos 2.647,818 
Industrial y comercial 713,319 24 

11.407,137 24 

Aun asi resultaría bastante gravada la riqueza de la pror . 
de Córdoba. Pero si á estos gravámenes se añaden otros mu
chos que admite el presupuesto de ingresos ; si se añade lo 
que salo del bolsillo del contribuyente para gastos provincia
les y municipales, y otras mi l gabelas de que hemos hablado 
en art. anteriores, so verá que aun cuando se aumente en 
grande cantidad la malcría ímp. , son escesivos los impuestos. 
Nosotros no nos cansaremos de repet ir , que una buena admi
nistración exige el conocimiento exacto de las cuotas que por 
todos conceptos satisface el contribuyente. 

Empleados de l a administración. Publicamos á continua
ción el estado de los empleados de esta prov . , dependientes 
de los ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda y Gober
nación. 
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GIS CÓRDOBA. 

K S T A O O t ic l os e m p l w u l o s ac l l vos f l o p c n i l i c n t c s «le l os m i n i s t e r i o s i l n I l i i r i o n i l r t , ( ü r a i 
y C i iobcru i íc io i i ale l a i t ' i - i i i imu l i i n n c c o b r a n sus l i a b c r e s e n l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a 

C i r a c i a y J u s t i c i a 

Ministerio de Gracia y 
Justicia / Juzgados. 

Administra
ción común 
;i loilas las, 
Rentas. 

1 Intendencia . 

Subdclegacion. . 

(Sección de contabi
lidad 

Ministerio / 
dcllar,ienda( 

ídem de indirectas 
y estancadas . 

Resguardo Terres
tre 

Ministerio 
de la Golicr-
nac iondc la / 
l'eninsula 

Goliierno político. 

16 Jueces de primera instancia. 
1G promotores íiscales 
41 Alguaciles 

1 Intendente 
1 Secretario 
1 Oficial 
1 Portero 
1 Mozo 

Subdelegado, el Intendente. . 
1 Asesor 
1 Fiscal 
1 Escribano 
1 Gefe 
1 Oficial 
1 Auxi l iar 
1 ídem. 

Administración de | 
contribuciones d i 
rectas 

Custodia de Mont.' 

Protección y segu
ridad püljlica . . 

1 Administrador 
1 Inspector primero 
1 Idein segundo 
i Oficial 
2 ídem 
1 Portero 
1 Administrador 
1 Inspector primero 
1 ídem segundo 
1 Oficial primero 
2 Ídem segundos 
1 Portero 
1 Guarda almacén . . . . . . . 
1 Mozo de idem 
1 Visitador 
2 Cabos 

130 Dependieptes 
I Fieles de puertas 
3 Interventores 
3 Mozos 

10 Administradores subalternos. 
1 Capitán comandante 
2 Tenientes 
2 Subtenientes 
1 Sargento primero 
5 ídem segundos 
5 Cabos primeros 
8 Ídem segundos 

[ 97 Individuos de tropa 
Gefe político 
Secretario 

1 Oficial primero 
2 Ídem segundos 
2 ídem terceros. . . 
1 ídem cuarto 
1 Portero 

Alquiler de casa y gastosde esc 
1 Comisario 
1 Perito agrónomo. 
1 Comisario 

11 Celadores. 
' 10 Agentes 

134,300 
64,900 
43,800 
35,000 
10,000 
e.ooo 
2,500 
2,000 

u 
2,000 
2,000 
4,000 

14,000 
8,000 
6,000 
5,000 

20,000^ 
12,000 
10,000 

0,000 
lo.ooo 
2,500 

20,000 
12,000 
10,000 

6,000 
1Q,000 

2,500 
10,000 
2,003 

12,000 
8,000 

87,000 
28,000 
24,000 

6,000 
61,000 
12,000 
16,000 
12,000 

3,650 
16,425 
14,600 
20,440 

212,430 
. 35,000 
. 20,000 
. 10,000 
. 18,000 
. 16,000 
. 7,000 

3,300 
25,500 
12,000 
6,000 

10,000 
33,000 
18,250 

.243,000 

.55,500 

.8,000 

.33,000 

.60-500 

.,..763,64:, 

.200,100 

.307,545 

.134,800 

.214,050 

.18,000 

.01,250 

R E S U M E N . 

Ministerio de Hacienda 763,645 
ídem de Gracia y Justicia . . . . 243 
Ídem de la Gobernación 214 

,645 1 
, 0 0 0 } . 
,050 1 

.1.220,095 

Aduanas. Produgeron las de esta prov. en el quinquenio 
de 1837 á 1841,1a suma de 25,000 rs. o sea en año común 
5,000 rs.: en el trieniode 1842 á 1844, se disminuyeron los in
gresos á la insignificante cantidad de 2,988 rs. ó sea en un 
año común 996 rs. 

Rienes de l c lero. Concluimos nuestro articulo de In
tendencia con el estado de las líneas rústicas y urbanas , fo
ros y censos que el clero secular y regular de esta provincia 
poseía. 



CORDOM. Olí) 
Bienes <lel clero recular y secular Tendidos hasta fin tic junio de 1 8 4 5 , y que han quedado por vender. 

PnOCEDENCIAS. 

Bienes 
vendidos. 

Clero r e / Kiviiles 
gu iar . ' Monjas 

Clero secular.... 

Bienes 
por vender. 

Clero re f Frailes 
guiar. ( Monjas 

Clero seeulnr.... 

Foros y censos. 

Clero re í Frailes 
guiar. (Monjas 

Clero secular.... 

Kehajade las car
as 

Valor capital y 
renlali(|ui(lai!e 
los foros y cen
sos 

NUMERO 
DE LAS FINCAS 

569 
1645 

2114 
1448 

35Ü2 

U 2 
745 

987 
1081 

Valor capital y 
renta li(|uiila de 
los bienes por 
vender, con in
clusión de los 
foros y censos. 

Valor capital y 
renta liípiidade 
todos los bienes 
que poseía el 
clero 

20(18 

337 
80 (i 

114,i 
580 

723 

M 
174 

208 
795 

906 
>35 

3257 
2028 

5285 

336 
919 

Í255 
1876 

1063 3131 

1345 
3198 

4543 
907 

5450 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. 

RUSTICAS. 

Tasación. Remate. 

12980i00 
21187820 

3416802Ü 
43397780 

28964560 
56971940 

85936500 
51982220 

57565800 

1781150 
8123630 

9904780 
8777900 

18682740 

137918720 

1781150 
8123630 

9904780 
8777960 

18082740 

URBANAS. 

Tasación, líemate 

4284070 
15103610 

19387680 
7921470 

27309150 

390000 
4563770 

49543T0 
5Ü71070 

10026040 

RS. VN. 

6779430 
36537880 

43317310 
10104770 

53422080 

390000 
4 5637 70 

485*370 
5071670 

10026040 

ns. vn. 

17204270 
36291430 

53555700 
31319250 

84874950 

2171750 
12037400 

14859150 
13849630 

28708780 

2080990 
12393050 

14480040 
1814000 

35743990 
93509820 

129253810 
62089996 

191340801 

2171750 
12687400 

14859150 
13849630 

28708780 

2086990 
12393050 

14480040 
1814000 

16294040 

45002820 

129876770 

10294040 

46002820 

237353020 

henta anual 
calculada al 3 por 10c 
del valor capital en 
tasación de las fincas. 

Rústicas. Urbanas. TOTAL 

389406 
035035 

1025041 
701933 

1720974 

53Í35 
243700 

297144 
203339 

550483 

RS. VN, 

128522 
453108 

581630 
23764. 

819274 

1171» 
130913 

14803 
152150 

300781 

517926 
1088743 

1606671 
93957 

254Í248 

65153 
38002' 

44577, 
415489 

i881984 

174701 
372124 

54082.= 
54420 

601245 
20290 

580955 

1442219 

39S8467 

NOTA. En el número de las 1143 lincas urbanas vendidas, promlenlcs del clero regular, se incluyen 19 edilieicios con 
ventos de frailes y 7 de monjas, cuyas tasaciones y remates fueron, á saber: 
Tasaciones, conventos de frailes, rs. vn . 924,430 Heinates, conventos de frailes, rs. vn . 1.699,400 

De monjas 402,840 De monjas 577,800 
Rs. vn 1.327,170 

Las consecuencias que se desprenden del estado que ante
cede son las siguientes: 

1. " El número de lincas rurales y urbanas que poseía en 
esta provincia el clero regular de ambos sexos, constaba de 
4,512. de las que se han vendido 3,257 y las del clero secular 
constaban de 3,904, de las cuales se vendieron 2,028. 

2." Las 5,285 fincas vendidas, procedentes deamboscleros, 
fueron tasadas en 84.874,950 rs. y su remate ha producido, 
para la amortización de la deuda del Estado, un valor do 
191.340,800 rs. 

Rs. vn 2.277,200 
3." La renta anual de las lincas que pertenecieron al cle

ro regular y secular, calculada al 3 p g de su tasación, ascen
día á 3.407 512, rs. : lo que corresponde en el día á las Muras 
no vendidas es de 801,264 r s ; esta cantidad, unida con los 
580,95,) rs. de producto líquido de los foros y censos, después 
de rebajadas lascargas, compone un total de rs. vn. 1.442,219 
en poder del Gobierno, para hacer frente á las atenéiones del 
culto, cualquiera que sea la determinación que se tome res
pecto á la devolución de estos bienes al ekro. 



;b2ü 
CÓRDOBA: c. con ayun t . , com. ¡x. 

eorreoí y Je loteria», y cap. de la pruv , part. j ud . y dióc. du 
ud. U'ir. y c. g. de Sevilla su nombre, corre^pondjculc a 1 

(2í les.) 
Situación y n.i.MA. Se halla á los 37" 58 13 de lat. N ; ; 

1" 5' 30" de long. O. del meridiano de Madrid, en una estensa 
y deliciosa llanura que media entre l.;s faldas de los inontes 
niarianos ó Sierra-Morena , y la orilla der. del (Jinu alquivir. 
Su clima es en eslremo apacible y benigno por la suavidad 
conque por lo comuu es combalidade todos los vientos: el 
calor, sin embargo, se hace bastante sensible en la estación del 
es'io, entre otras caus.is por la falla de arboledas en sus con 
tornos, como las tuvo en otro tiempo, especialmente del lailo 
de la campiña que está boy dia totalmente desnuda. Las en 
fermedades que se padecen con mas frecuencia son catarros, 
calenturas intermitentes, tercianas, alguna que otra pulmonía 
y afecciones de pecho. 

In tewor de i.a naBLAClON y sus afidebas. Es Córdoba un 
verdadero y suntuoso museo de antigüedades: en ella abun
dan los bermoios monumenlos de las épocas en que han 
descollado las ciencias y las artes en la Peninsula. En lo ant. 
se eslendió esta pobl. considerablemente hacia la parte de Oc
cidente, como se comprueba con gran número de vestigios y 
por las ruinas de sus primitivos muros , que se dilatan largo 
trecho en las huertas del pago llamado de la Salud. 

La c. actual comprende dos parles: una alta y otra baja. 
La primera, llamada la Vil la, es la que habitaron los romanos, 
y fué amplificada por el cónsul M. Claudio Marcelo, por los 
años 585 de Roma. La segunda fué destinada por estos para 
habitación de los naturales , pernianecleiido sin muros hasta 
el tiempo de los árabes , que le dieron el nombre de Ajerquia, 
esto es, ciudad oriental, y le añadieron el ángulo saliente des
de la ig l . parr. de San Lorenzo bástala puertaescwsada lia 
mada vulgarmente de la Misericordia. Está la una separada de 
la otra por un muro, cuyos cimientos se ven aun dirigirse des
de la oril la del r. y cruz que titulan del Rastro , por el porti
l l o , cuesta de Lu jan, zapatería y cuesta del Bailio, hasta la 
torre de la puerta del Rincón, donde termina. Estas despartes 
de la c. están rodeadas por una muralla que se ha reparado en 
varias ocasiones, cuya circunferencia es de 8,709 varas caste
llanas : en otro tiempo estuvo fortalecida de 132 torres ; pero 
se han arruinado ó demolido algunas de ellas. Para el i n 
greso ala pobl. tiene 13 puertas cómodamente distribuidas, la 
mayor parte de las cuales, aunque bastante antiguas , son de 
poco mérito : distingüese no obstante la llamada del Puente, 
camino de Sevilla, que es de grandiosa y gallarda arquitectu
ra , y se cree obra de Juan Herrera. Su decoración consiste en 
un gran arco adintelado con cuatro columnas estriadas del or
den dórico que sostienen el correspondiente cornisamento y 
un ático por remate. En el centro y parte superior se vé el 
escudo de España, y por bajo un cartelon de mucho gusto, 
labrado en pórfido, en que se lee esta inscripción: Reinando la 
sacra, católica y real magestad del rey D. Felipe, nuestro 
señor, segundo de este nombre, (año 1571.) A los lados, en la 

fiarte superior de los intercolumnios, hay unas figuras de re
leve del célebre Turrigiano; pero este editicio , tan digno de 

conservarse, está muy deteriorado, y es sensible no se piense 
en su reparación. 

Compónese la pobl. en la actualidad de 4,858 casas, 
la mayor parte amplias y cómodas, aunque no todas de buen 
aspecto esterior; constan comunmente de piso alto y bajo, y 
tienen hermosos patios con pórticos de columnas de esquisito 
mármol, deliciosos y estensos jardines, y en ellos mul t i tud de 
tuentecillas peremiis de muy ricas y cristalinas aguas. Debe 
sentirse sin embargo que gran número de las principales estén 
reducidas á solares, ó que no siendo habitadas por sus due
ños se vayan destruyendo paulatinamente, bien entregadas á 
vecinos, bien destinándolas á otros usos muy ágenos por cier
to de edificios de su mér i to; de lo cual es causa no tanto la 
actual disminución del vecindario, cuanto la falta de muchas 
familias ilustres que las habitaban y se lian estinguido. Las 
calles son estrechas por lo general y irtal empedradas, si bien 
en cambio tienen buen alumbrado, establecido en esta ciudad 
no hace muchos años: en el de 1842 se principió la cons
trucción de las aceras, y aunque con alguna lentitud, continúa 
gozando de esta mejora lo principal de la pobl . , cuyo piso se 
ha reformado algo con este motivo. Las calles de mayor es-
tension y anchura son las tituladas de la Feria, Carniceria, 
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intendencia, adm. de , San Pablo, Sla. Yicloria , Carreteras, del Potro y otras va

rias; la primera de las cuales, que es la mayor, es sin embar
go la que tiene peores edificios por ser aun de construcion 
árabe, casi en su totalidad. Cúentanse 18 plazas, las mas de 
grandes dimensiones: lade la Constitución , llamada la Corre
dera , por ser el sitio destinado en lo ant. para celebrar las 
corridas de toros y otros egercicios de caballería , es magnifi
ca, tanto por su eslension, cuanto por la regularidad y eleva
ción de las casas que la rodean. Tiene de largo 372 pies , y de 
anelio pnr el testero alto 156, siendo algo mas angosta por la 
parte inferior. Está sostenida por 59 arcos con soportales, y 
la adornan tres órdenes de balcones que hacen por todos '135, 
sin contar el del principal que fué de nacionales, que sirvió 
también de cárcel pública hasta el año de 1822. Su construc
ción tuvo principio por los años de 1568 siendo corregidor 
D. Francisco Zapata, habiendo sido concluido en el de 1683. 

Las casas de ayunt. (sit. en lo ant. en la calle llamada por 
esta razón del Cabildo Viejo, y casa en que nació Ambrosio 
de Morales, marcada ahora con el número 10), fueron labra
das en el sitio que ocupan actualmente, por el corregidor, y 
en el tiempo que espresa una lápida colocada en la parte su
perior de su fachada con la siguiente inscripción : 

o Reinando el rep 1). Felipe, segundo de este nombre , y sien
do corregidor de Córdoba ü . Pedro Zapata de Cárdenas, 

comenzó esta obra en el año de 1594.» 

Posteriormente fueron reedificadas en el de 1732, con cuyo 
motivo se encontraron en aquel sitio muchos vestigios de an
tigüedades romanas, al tiempo de construir su magnifica es
calera de jaspe negro, en la que se ve un cuadro de San Ra
fael, obra de Antonio del Castillo. 

Todo el recinto , conocido con el nombre de Alcázar viejo, 
donde por todas partes se ven restos de antigüedad, aunque 
ya no es fácil formar idea de la disposion que tendría en tiem
po de los romanos y árabes, debe verse por los curiosos, asi 
come también la huerta del mismo nombre que fué el jardín 
de los reyes moros. El Alcázar nuevo, cárcel en la actualidad, 
y en otro tiempo residencia del tribunal del Santo Oficio , es 
fundación del Rey D. Alonso X I . En la torre de la Paloma, 
sit. en el muro frente de la puerta de este alcázar, permanecie
ron hasta principios del siglo X V I I los baños que tuvieron allí 
los reyes árabes, adonde subían el agua del r. con la gran má
quina del albolafia, por encima del muro , y mediante un arco 
que fué demolido indiscretamente el año de 1822 , cuyo arran
que se ve aun en el molino de igual denominación. Este ant. 
edificio es muy apropósíto para el objeto á que está destinado 
por su s i l . , seguridad y amplitud. Consta de 33 piezas, 20 ca
labozos , 7 patios ,uno de 60 varas de largo y 30 de ancho, 4. 
fuentes y una capi l la, la cual tiene un solo altar con un 
buen cuadro de Antonio del Castillo, que representa á Je
sús crucif icado, San Juan y la Magdalena. Delante de las 
torres del mismo alcázar está el campo santo asi llama
do , por ser el lugar donde los árabes martirizaban á los 
cristianos, y por cuya razón desde fines del siglo XV I se 
erigieron en él muchas cruces para escítar á su veneración. 
Hasta el tiempo de la dominación francesa permaneció allí casi 
á igual díst. del colegio de San Pelagio, alcázar y palacio epis
copal, el trofeo construido en honor de los mártires por la pie
dad del cronista Ambrosio de Morales en 1588. Consistía este 
en un grueso pilar de jaspe negro sobre el que descansaba una 
lápida con los versos siguientes: 

Aspicis erectum sacrata mole trophewn 
Vict r ix quod Cltr ist i consecrat almaf ides. 
Martyr ihus f u i t hic casis victor ia mul t is 
Empla cruore l iominum, robore pa r ta dei. 
Ergo tua cethereis calcant precordia flammis 
Hwc dzim ocuiis s imul et cerneré mente j uva t . 
H i n c j a m victorem Christum reverenier adora, 
E t sacrum suplex hunc venerare locum. 

Sobre la lápida se veía una cruz en que estaban enlazados 
varios instrumentos del martir io como alfanges, grillos y ca
denas. 

El palacio episcopal es un edificio muy capaz y suntuoso, 
á cuyo mérito interior no corresponde, sin embargo, la deco
ración esterior. Su parte mas ant. llamada el íJflfocio «'«yo, 
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que está casi en ruinas, fué labrada por el ob. D. Sancho de 
Rojas. Don Leopoldo de Austria principió á construir el pala-
lacio nuevo , lo reparó rauchO;D. Cristóbal de Rojas , y final-
monte levantó el cuerpo de la calle, continuando la obra desde 
1611 hasta 1018, D. l'r. Diego Mardones, aunque no lo dejó 
concluido. Un voraz incendio consumió gran parte de este 
edificio en el año de 17 i5 , haciéndose la reedilicacion segua 
el gusto estravagante que reinaba en aquella época, como se 
echa de ver especialmente en su hermosísima escalera tan rica 
de jaspes como ridicula de ornatos. Tiene muy ventajosa 
situación, con escelentes y deliciosos jardines, habita
ciones espaciosas, estensos patios y una biblioteca pública 
que consta de mas de 15,000 volúmenes. En el salón principal 
denominado de \osobispof, se conserva una colección de re 
tratos de todos los que lo han sido de Córdoba desde la con
quista, ejecutados en su mayor parto por Juan de A l faro , los 
cuales por lo general son do mucho mérito. Los retratos de 
los ob. anteriores al tiempo de Alfaro se copiaron de otros: 
los posteriores son originales. 

Inmediato á las puertas del palacio de que acabamos de 
hablar , se encuentra un monumento , llamado vulgarmente 
el T r i u n f o , erigido on honor del?Arcángel San Rafael, cus
todio de Córdoba, por la devoción del ob. D. Baltasar de 
Yusta y Navarro. El primer diseño para su conslruccion, se 
pidió á Roma y fué desechado. El segundo , que fué inven
ción de Don Domingo Esgroys, pintor de cámara del rey de 
Por tugal , y de Don Simón Martínez, escultor del rey de Cor-
doña , fué alterado por D. Miguel Verdiguier , director esta
tuario de la Real Academia de Marsella. Principióse esta obra 
en clano.de 17(15 y se concluyó en el de 1781. Consta de un 
gran zócalo do jaspe azu l , del que se levanta un risco roto 
por medio, de jaspe del mismo color, en cuyo frente|se ven sen
tadas las imágenos de los Patronos San Acisclo y Sta. Victoria, 
y en la parte posterior la de Sta. Bárbara , todas ejecutadas en 
marmol blanco por el citado D. Miguel Verdiguier. Sobre el 
risco se asienta un cast. de jaspe encarnado, del cual se eleva 
una columna de esquisito jaspe de varios coloros, en cuyo re
mate descuella la imagen dorada de San Rafael. La elevación 
de todo el monumento os do 99 pies, estando adornado en su 
parte inferior alrededor del risco, de diferentes atributos alu
sivos á Córdobaj la prov . , y rodeado de una verja de hierro 
y pilares á trechos en que so leen inscripciones latinas relativas 
á la misma c. , á la erección de la obra y custodia de San 
Rafael. 

Son muchas las portadas y fachadas de mérito labradas en 
diversos tiempos que se han destruido y se destruyen cada 
dia en Córdoba. Entre las existentes son notables la de la casa 
llamada de D. Gerónimo Paez, la del hospital de San Sebas
tian , la grandiosa y regular fachada del oratorio que fué de 
San Felipe N e r i , construido en un principio para habitación 
de los duques de San Lorenzo, y otras varias ant. y moder
nas. En la plazuela de San Nicolás de la Vi l la , y casa llamada 
de la Cuadra , que es casi solar, existe aun una galena con 
columnas árabes y en e lh un arco primorosamente labrado de 
arabescos con inscripciones en su parte interior ya casi borra
das. Se encuentran también en la misma c. considerable nú
mero de dedicaciones á emperadores y magistrados, colum
nas mi l iar ias, estatuas, basas, epitafios, de cuyos restos do 
antigüedad se han perdido muchos por haberlos invertido en 
la construcción de edifirios, y haber sido ademas destruidos 
por los árabes, enemigos de estas memorias: no ¡obstante, 
ninguna pob l . , aun de las mas célebres de aquellos tiempos, 
puede competir con esta cap. on abundancia de monumenlos 
romanos, á cuya clase pertenecen la mayor parte de los que 
conserva en su precioso lapidario D. Rafael do Vil la Coballos. 

Entre la puerta del Rincón y la del Colodro, hay una ga
llarda torre que por un arco se une á la mural la, debajo del 
cual se ve una lápida con esta inscripción : 

nEn el nombre de Dios. Porque los buenos fechos de los 
reyes no se o lv iden, esta torre mandó facer el muy poderoso 
Rey Don Enrique e comenzó el cimiento el doctor Pedro 
Sánchez, Corregidor de esta c ibdad , é comenzóseá sentar 
en el año de N t ro . Sr. Jesiccristo de 1400 años , é seyendo 
obispo D. Fernando Deza é oficiales por el l tey Diego Fer
nandez, Mar isca l , alguacil mayor, el Dolor Luis Sánchez, 
Corregidor, é regidores Fernando Díaz de Cabrera é Rui 
Gutiérrez.... é Rui Fernandez de Castillejo, é Alfonso.... de 
Albolafia é Fernan-Comez , é acabóse en el año 1408 años.» 

Esta torre es llamada de la Malmuerta por haberse labrado 
acostado un caballero on castigo de la injusta muerte que 
dio á su mujer. 

El teatro está si t . en la calle del Corpus, frente al conv. do 
religiosas de este nombre : este edificio, construido por los 
años de 1799 , es de escasas dimensiones, sin embargo de lo 
cual llene tros órdenes de palcos allomas del sitio que llaman 
la cazuela, que se halla enfrente del escenario: su propiedad 
pertenece al señor D. Rafeal Conde, quien pudiera muy bien 
mejorarlo mucho, en atención al hermoso y estenso local en 
que se encuentra. Hay también en la c. alguno que otro teatro 
casero , como el titulado del Obispo Illanco ; pero estos son 
tan insignificantes, que no merecen mencionarse, pues solo tra
bajan en ellos aficionados de la misma población. 

Hay una magnifica plaza de toros levantada en el año de 
18i6 ; un bonito paseo interior con dos jardines, llamado del 
gran Capitán, cuya construcción tuvo lugar en el de 1843, y 
otro esterior on el campo de la Victoria dando vista á las ele
vadas y pintorescas cumbres do Sierra Merena: forma este 
una estensa glorieta cercada por varias calles de álamos ne
gros; tiene en él centro una fuente de poco mérito y en la 
parte que mira al E., un ancho salón formado por bancos cor
ridos de piedra, que es el que sirvo para la reunión de las 
gentes con especialidad en los días festivos: á sus inmedia
ciones se encuentra también una gran porción de terreno de
nominado el pasco de la Agr i cu l tu ra , en cuyo espacio, que 
destinan en el dia á la labor, podría hacerse un inmenso y de
liciosísimo ja rd ín , atendida la hermosa y pintoresca situación 
que ocupa. Córdoba es |por últ imo abundantisima de aguas de 
escelente calidad, pues se cuentan 28 fuentes públicas que 
construyó por la mayorparte en el año de 1574 el corregidor 
D. Francisco Zapata de Cisneros. 

Orden eclesiástico. Habiendo discurrido hasla ahora por 
los objetos mas notables de las bellas artos que se hallan en 
Córdoba, nos resta dar á conocer con la ostensión posible el 
número de ig l . que hay en la misma c , empezando por su 
magnífica catedral. Para formar de ella una completa idea os 
necesario saber su historia, que se divide en tres distintas 
épocas : romana, árabe y cristiana. 

En el sitio que hoy ocupa este grandioso templo, estuvo 
odíficado el que en esta c. dedicaron los romanos á .laño, que 
denominaron .iMjTísto, acaso con la intención|de adular al 
Cesar Octaviano. Desde él se señalaban, no como algunos han 
creído equivocadamente, las millas queeste templo distaba del 
occéano por el camino real, sino las que en el mismo reparaban 
los emperadores, como se echa de ver comparando las muchas 
columnas miliarias que se llevaron de varios sitios y se en
cuentran en diversos parages de la pob l . ; dos de las cuales, 
halladas cuando se abrían los cimientos para la fáb. de la 
capilla mayor , están en el día colocadas en el arco lla
mado de las bendiciones. En este mismo lugar estuvo en 
tiempo de los godos, según la opinión mas probable, el 
templo principal y fuerte llamado de San Jorge. Algunos 
aseguran que fué monast. donde residían caballeros do una 
orden del mismo nombre, denominada también de Constanti
no , cuyo instituto ora predicar y convertir á los arríanos á la 
católica comunión. Aquí fué donde habiéndose refugiado con 
los caballeros, otros muchos cristianos al tiempo de la entrada 
de los moros en estac. (en 711), y sidóles intimada por estos 
la rendición, pidieron para hacerlo se les permitiese el libre 
ejercicio de su cul to, de cuya propuesta no haciendo caso el 
caudillo Mugueiz-el-Rumi, después de tres meses de s i t io , se 
apoderó por fuerza del templo, y fueron todos pasados á cu
chi l lo, desde cuyo tiempo le quedó á esta ig l . el renombre de 
los Cautivos. (*) Establecidos los árabes en España eligieron 
á Córdoba para corte de su imper io, y después de haber sido 
esto regido algún tiempo por gobernadores que nombraba el 
califa do Damasco, Abderramen, nacido en esta c. de la fami
lia de los Omeyas, que estaba proscrito y andaba errante por 
el desierto , fué llamado por los cordobeses para sentarlo en 
el trono; desembarcó en la costa del reino de Granada en 754, 
y después de haber conquistado á Castilla, Aragón, Navarra 
y Portugal , tomó el título de rey on el año siguiente. Este 
queriendo ennoblecer á Córdoba como corte de tan grande 

(*) Pedro Díaz de las Rivas procuró hacer valer la opinión de 
que la igl. de los cautivos fue la del eonv. de Sta. Claro; pero la opi
nión mas generalmente seguida, es la que esponemoi aquí. 
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imperio, mandó labrar varios eililicios notables; pero su mas 
insigne obra fué la mezquita mayor , que en el i i t io que ha
bla ocapado el templo de San Jorje, se propuso erigir con el 
designio de que esceJiese en grandeza y suntuosidad á cuan
tas tentan ios árabes en todos los paises de su dominación. 
Dio principio á su fáb, en 770 , y la continuo hasta su muerte 
ocurrida en 787, sin que llegase á verla acabada. Concluyóla 
su hijo l l i x o m , que habiendo reinado desde el fallecimiento 
de su padre hasta el año 795, se inflere la prisa que se dieron 
éh adelantarla. Dice la historia general, que Abderramen(')no 
gastó en la obra mas de 45,000 doblas , que le cupieron de 
:¡uinto en una victoria conseguida por un capitán suyo á los 
catalanss y franceses, en que sujetó las c. de Gerona y Nar-
bona: pero esta cantidad es demasiado corta para empremk-r la 
íáb. de tan costoso cililicio. Los escritores árabes dicen que se 
gastaron 100,000 doblas de oro , y sin embargo Córdoba daba 
toda la gente de trabajo, sin los subsidios con que otras c. con-
tr ibuian. Dicese que la tierra para labrar la mezquita fué traí
da por mignificenciadesde NarhonahaslaCórdoba en hombros 
de cautivos; pero esta tierra no fué conducida para emplear
la en la obra de esta gran mezquita, sino en la de otra mas 
pequeña, que Hixetn mandó labrar dentro de su palacio. 
Ahderramen, pues, hizo la parto principal del edif icio, ó 
por mejor decir, casi concluyó la mezquita , labrando desde 
el muro occidental hasta la undécima nave inclusive, en que 
se Completaba su primera planta; mas Hixern anadió las na
ves restantes hasta el número de 19, cerrándolas con el actual 
muro oriental por lo que desapareció la proporción euritmíca 
del edificio, quedando á un lado el mihrab ó adoratorio, como 
después veremos: según lo cu«l Hixem, mas que otra cosa, lo 
que hizo fué una verdadera ampliación que se echa de ver 
desde luego. 

Todo el edificio es un cuadrilongo, que tiene de largo 020 
pies, y de ancho 4 i 0 . Lo largo se estiende de N. á S. , y lo 
ancho do E. á O. A escepciou de la parte en que entraba un 
pasadizo que del alcázar conducía á la mezquita , que era el 
ángulo que forma este último lado con el de S., todo el edificio 
para mayor grandeza y magestad estaba exento y rodeado de 
cuatro calles. Su sit. es sobre el declive que de la c. baja á el 
r. . y asi es que para entrar por la puerta principal del N. se 
bajan algunas gradas, y si se hubiese de subir por la parle 
dH S., serian necesarias muchas mas. Tiene por esta el muro 
de elevación 60 pies y 33 por todos los demás lados. El espe
sor de todo él es de 6 pies , y la altura interior del edificio de 
35. En el muro meridional hubo una lápida, que ya no pare
ce , donde constaban los nombres de los reyes que hablan la
brado la mezquita. Los cimientos que están debajo de tierra, 
es de inferir son enormes, pues tienen de grueso por lo menos 
((» ¡lies. Empieza el muro , por donde mas , con el de t8 , y á 

varia altura en diversas partes de sus frentes, forma grada, á 
eseencion de la del mediodía, que no la tiene, cuyo espesor es 
de 12 pies, y asi le quedan al muro que continúa subiendo fi 
solamenta. Los estribos que rodean lodo el edificio son unos 
4-0 (no contando algunos otros mas pequeños que sirven para 
sostener canales y oíros que sospechumos se habrán demolido) 
( " ) del grueso que tiene el muro en la parte del mediodía , y 
de varios gruesos en los demás; bien que lo m is común es 
tener 4 pies y 0 de ancho y estin coronados de graciosas al
menas triangulares dentadas, figurando en la apariencia de 
otras tantas torres. Entre estas estaban las puertas en nú
mero de t9 , 9 por el lado de oriente y otras tantas por el de 
occidente, ademas de la principal colocada al N. El vano de las 
18 es de G píes de ancho y 12 de al to, y sus hojas estaban cu
biertas de chapas de metal dorado, lisas , siendo su madera de 
alerce ó mas bien de ciprés. No ha mucho tiempo se deshicie
ron las últimas que quedaban de estas. A los lados , en la par
te superior de las puertas, se ven pequeños ajimeces formados 
de dos arcos sostenidos de columnítas y por cima de estos, 
debajo do un arco con columnas mayores, unas celosías he
chas con variedad de dibujos, todo de mármo l , y labrado con 
menudos y delicados adornos de estuco en las partes corres
pondientes. Un arco adintelado forma cana puerta, el cual 
está contenido en otro árabe. Tanto las dobelas del uno como 
las del otro, van alternando en la labor, pues unas están ador-

(') E'ilugarde Ahdprramen debe leerse Hixem. 
t"") Dice uirdocumcnlo antiguo uuc eran 80 las torres sin contar 

la principul, 

nadas de una especie de mosaico do ladril l itos blancos y encar
nados de dos dedos de anchos, y poco mas de largo, y otras 
de estuco, loque produce mucha variedad, sí bien en mu
chas partes está ya destruida esta decoración, especialmente 
en las puertas de occidente, que se han reedificado en tiempos 
modernos cada una de diverso gusto y manera. El vano del 
arco árabe está macizo de la imposta arriba con las dobelas 
del adintelado, y lo que estas no l lenan, con el mosaico que 
hemos descrito. En el lado de occidente no ha quedado ni un 
ajimez, y muchos faltan ya del muro or iental , que es el me
jo r conservado, pues como es mas fácil acabar de destruir 
que reparar lo que el tiempo deteriora, se han atenido mas 
bien al primero que al segundo espediente. En unos y otros 
arcos de las puertas de oriente y occidente, se ven de re
lieve nleyas alhoránicas , cuyas traducciones por no con
tener cosa notable y por otro motivo que espondremos después 
no copiamos aquí. Al lado de oriente había dentro de la mez
quita una hermosa pila redonda de jaspe azul con velas blan
cas, tan grande que tenia 12 pies de diámetro, la cual ya no 
existe. El interior de la mezquita está dividido en 19 naves que 
se dirigen de N. á S . , formadas do arcos sostenidos por unas 
850 columnas de varios y esquísitos jaspes, cuya singularidad 
no ofrece ningún edificio del mundo. Sí á este número de co
lumnas se agregan las que están embebidas en las obras y pa
redes posteriormente hechas, las que están dobles en las jam
bas de las 19 naves, otras que se han quitado para fabricar los 
postes y capillas, 02 de las galerías del patío, y las que tenia 
el alminar ó torre árabe, de que hablaremos después, resultan 
mas de mi l columnas. Las que eslan colocadas en las 11 naves 
contando desdo occidente , son las mas hermosas y tle estas lo 
son aun mas las que ocupan la nave del medio, que se dirige á 
el adoratorio. Tiene cada una pie y medio de diámetro y de 8 á 
12 diámetros dealtura ( ') . En los capiteles se nota gran variedad: 
los mas son corintios, que según es de creer, servirían con 
muchas de aquellas columnas, que se conoce son romanas y 
pasan de 200 en el templo de .(ano. Otros toscamente labrados 
son imitación imperfecta de los corintios ó compuestos de los 
romanos otros son árabes ( " ) . A escepcion de algunas pocas 
que están en las jambas do las 19 naves y tienen base dórica de 
mármol blanco, las domas columnas ñola tienen, ó por había
las cubierto alzando el pavimento, ó loquees mas cierto, por
que desde luego se pusieron sin ella. Tiene rada nave de ancho 
19 pies, á escepcion de la que conduce á el adoratorio que tie
ne 23. La altura común á todas es de 30 y estaban atravesadas 
de otras 21 mas angostas, pues aunque un escritor árabe gra
nadino dice que eran 38, lo creemos equivocación, puesto que 
con ningún otro argumento ni vestigio que haya quedado, se 
comprueba este número. Corren estas de oriente á occidente y 
solo tienen de claro 9 pies. Como son mas estrechas que las 
otras 19 naves, y la altura de sus arcos no llega á igualar con 
estas, sube otro arco sobre el pr imero, quedando de claro en
tre clave y clave unos 5 píes. Las dobelas de estos arcos bajos 
y altos, son de piedra y estaban pintadas de blanco y encarnado 
acaso alternando en ellas estos colores. El techo era todo de pi
no alerce, y las vigas y tablazón estaban adornadas do labores 
y pinturas al estilo árabe, l ian dicho algunos que esta madera 
se trajo de África ¡ pero habiendo tradición de que se criaba en 
la campiña de Córdoba, y que llegaban los pinares hasta el 
arroyo de Gumiel, vulgo de la M i e l , á medía leg. de es tac , 
sin duda no irían mas lejos por la madera que necesitaban para 
la construcción de la mezquita. Las veces que se ha derribado 
parte de su techo para hacer nuevas obras, se ha vendido en 
muchos miles de ducados la madera del despojo para hacer v i 
huelas y otras cosas delicadas. Los tejados que descansan en un 
segundo entablamento y es su número igual al de las naves, 
vierten el agua á uno y otro lado en canales de plomo tan gran
des, que caben muy bien dos hombres juntos tendidos en ellas, 
cuyo grueso es de un dedo , por lo que el peso de, todas es con
siderable para el edificio ( ' " ) Do los 620 pies que este tiene de 

(*) En el adoralorio hay una inscripción que dice: 'HustafáSahel 
trabajó las columnas de esta mezquita. 

{ " ) En el sumoscavo dealgunas columnas, seven caracteres árales 
que regularmente espresarán el nombre del cantero que las labró. 

[**•] Esta obra singular .dice el Sr. Inelan Valdcsen sus apuntes 
para la historia déla arquiteclura, forma al entrar en suinlerior un 
todo sorprendente en el ánimo del inlcligenle ciaminador, tanto ma
yar cuanto le ofrece desde luego un modo dv construcción partioular ú 
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largo, 210 á la parle del norte ocupa el atr io, y son los mis
mos de que consta su anchura de N. á S. Su largo de E. á O. 
es de 440, anchura total de toda la fábrica. En este'átrio dos-
embocaban las 19 naves, que no estaban cerradas como ahora 
por lo que la grandeza del edificio sorprendía toda junta de re
pente á los que entraban por la puerta principal. El claro de es 
la es de 15 pies de ancho y 30 de alto , y el arco que la forma, 
árabe apuiitndo. Sus hojas dicen los árabes que estaban cubier
tas de planchas de oro , mas lo que ahora tiene son unos arte-
soncillos y planchas de bronce, délas cuales unas tienen ca
racteres árabes y otras góticos. Tanto de esto como de las alte
raciones que ha sufrido el arco, hablaremos después. Desde 
este so dirige una calle, atravesando el at r io, hasta otro por 
donde se eníra á la nave principal, que es la que está en medio 
de las once que tuvo únicamente la mozquila en su primera 
planta. Al lado derecho y parte superior de este arco, hay una 
lápida de mármol cárdeno con una inscripción (cuyos caracte
res, que son de los llamados cúficos ó árabes ant., son elouan-
tes y están perfectamente conservados) que traducida por el cé. 
lobre orientalista D. José Antonio Conde, dice asi: 

023 

En el nombre de Dios clemente y misericordioso, mandó Áh-
dala Abderramen ( ' ) , príncipe de los fieles, amparador de la 
leij de Dios {prolongue Dios su permnnencin) edi/icar este 
i i / r io proreifendo á su conservación y engrandeciendo el lugar 
consagrado á la Div in idad , esmerándose en el deenrn y re
verenciando sit casa conforme á la voluntad de Dios, pues en 
ella se ensalza y celebra su noml're, confiando recibir por 
esto grandes premios é indulgencia , con perenne acrecenta 
miento de prosperidad y buena / a m a . Acabóse estocan la 
aguda de Dios en la luna dglkag'M { " ) ano 346, por mano de 
su siervo Wac i ry Uágib (" ' ) de su palacio Abdalaben-Balu 

y del arquitecto üaid-ben-Ayud. 

Es probable que al otro lado hubiese otra inscripción tan 
interesante como esta que no ha llegado á nuestro tiempo. Heal-
za el mérito de este atrio una circunstancia de las que mas so 
han celebrado en los famosos edificios que lia habido en ol 
mundo, y es que estando hueco por debajo con una grandisi-
ma cisterna de bóveda sostenida sobre postes , queda buorlo 
pensil la parte superior ( " " ) . Esta lubrica Cs délos árabes y no 
de los romanos como han creido algunos. El Aksa de Jerusa-
len, que es otro dé los templos famosos del islamismo, se ha
lla también enteramente minado, y tiene apoca distanciado 
la puerta principal una escalera bastante espaciosa que condu 
ce á los subterráneos. Uno de los muchos autores árabes que 
hablan de la mezquita de Córdoba, escribiendo en Granada en 
el siglo X I I I después de conquistada aquella c. , describe esle 
atrio diciendo: eda aljama de Conloha , restituyala Dios á el 
Islam , fué obra de los reyes Omeyas que la bicieron á 
competencia At la de Dantasco: se entra en ella por un 
atrio espacioso lleno do árboles frutales, palmas y naran
jos, con copiosas fuentes de agua que corre entre llores 
y yerbas, debajo de los planteles para recuerdo do las arheni-

¡nimltalilc- oh el eonlrTcsto He filenas, y c! do una libr" arbitrariedad 
ronlraria en un totln á las reglas do proporciün y npncslo A la niisma 
naturaleza. Tal es la do Haber fundado atpi"! vasto oorijutító dé galo-
ñas ó do naves poralolas, sobro ooliimnas do soló un pió y modlo de 
diámolro, para venir á oonoluir 81 osposor do siis tvulrofe en cuatro pies 
v modlo , y labrar solir'e olliis las canales niaóstras que dan surtidero á 
las aguas por mirad A uria y otra mano. 

|*J Fui el tercero do su nombro, de la fomilia délos Omeyas , á 
quien según osla inscripción se debe la obra del atrio. Este rey trajo 
también por osle tiempo el agua desde la sierra á la moitpiita. 

(**) Es el último mes del año délos árabes; la fecha de esta lápida 
coincidió eon nuestro marzo del año 957. 

(***) Ministro principal de palacio y gobernador de la ciudad. 
(* ) Habiendo venido á Córdoba comisionado por el rev para reco

ger las memorias arábigas de esta c. el eapi'an de ingenieros D. José 
de Hermosilla bajó por la entrada del osario general, que es dolo qü,': 
ahora sirve en 31 de marzo de 17()7, á reconocer la eSpresáda cisterna 
v eon él otras personas , y contestaron que es un cuadro de piedra 
i'ranra repartido en 3 naves de 55 pies , sostenido por cuatro postes de 
10 pies cada uno de eireunferencia y de 20 de altura, y que el espesor 
de la bóveda hasta la sliperlicie del patio, es de 9 pies. Seria de desear 
que sb limpiase y se le diese fácil ehtfadá para que se pudiese bajar 
a ella sin inconveniente, con lo que se eenservaria esta particularidad 
para grandeza del ediBcio. 

dades del paraíso.» En aquel tiempo no tenia este atrio las ga
lerías, al rededor que le fueron añadidas después. Arrimado 
á la puerta principal estaba el alminar ó tor re, grande 
y alto edificio, que aunque se labró juntamente con la mez
qui ta, mas tenia su forma de obra romana, que de morisca, 
según la noticia que nos han trasmitido los que alcanzaron á 
verla antes de su demolición. Estaba adornada de 14 ajime
ces , la mitad con dos claros, y la otra mitad con tres, forma
dos de columnas de jaspe mezclado de blanco y encarnado, 
todo con medida , correspondencia y proporción romana. So
bre los ajimeces se veia un cornisamento de arquitos mazizos, 
suslentados por columnitas del mismo jaspe, que admitía un 
gran pulimento, y era de la misma especie que muchas co
lumnas de la mezqui'a, cuya labor hacia hermoso efecto. Las 
de los ajimeces y cornisamento, llegaban á el número de 193 
columnas según los árabes: era su fáp, de sillería cuadrada, 
y su circunferencia igual en la mayor parte de su al tura, que 
era de 240 pies, pues hasta cerca de su terminación no pr in
cipiaba á disminuir. Sus escaleras eran dos de traza estraña y 
iiuuca vista, porque apartándose en lo bajo á diversas partes 
no se volvia á j i i i i tar hasta la alto. Sobre la cúpula resplande-
eian tres bolas de piedra ó bronce dorado, y encima de ellas 
una granada de la misma materia. En esta torre había uua 
b'i|iiila de mármol con una inscripción arábiga que se conservó 
por mucho tiempo y ya Se ha perdido. La sílleria de todo lo 
labrado por Abderramen, tiene mayores dimensiones que lo 
que construyó lüxcra , como se ve cotejando los muros de 
occidente y mediodía con el de oriente. Si el pavimento que 
alinra tiene esle grande edificio , siendo templo cristiano, es 
el de la mezquita, ó de la misma clase que el de esta, lo que 
no parece probable, debemos confesar que es puco conforme 
con la suntiiosidad y magnificencia de todas sus demás partes, 
pues está formado de ladrillos pequeños comunes. Acaso seria 
mejor el que tuvo en otro t iempo, y poco á poco se habrá sus-
lituido el presente, cuya falta de correspondencia con toda la 
fábrica , rebaja en verdad el singular mérito que se reconoce 
en ella. De la parte en que el muro occidental se une formando 
ángulo con el meridional, salia, como ya dij imos, y duró has
ta el siglo X V I , una alta puente de sillería (|ue atravesaba la 
calle basta el palacio episcopal, y habla servido á los reyes 
moros de pasadizo cubierto p.ira ir desde el alcázar á la mez
quita , cuyoedificio j según era de sólido y de estraña manera 
cerrado , mas que tránsito, parecía cárcel ó fortaleza. Tenía 
de ancho mas de 20 pies y estaba todo atravesado de arcos 
muy fuertes y espesos con bóveda encima. Cada arco vacio 
estaba entre dos separados con pared basta abajo, en que ha
bía una entrada en medio (pie se cerraba con puertas torradas 
de hierro y bronce , y asi queáaban 8 piezas divididas con un 
arco, listas 8 piezas tenían otras tantas puertas, de las cuales 
las 4 primeras mírahaná occidente, y portante se cerraban 
bacía el alcázar, délo que se infiere que el que las abría venia 
delante del rey echándolas hacia oriente. Las otras í puertas 
se cerraban de diverso modo, 2 hacia oriente y 2 hacia occi
dente , por 10 que era necesario estuviesen allí encerrados para 
abrir dos porteros, sin que se pueda imaginar á qué fin fuese 
tanto encerramiento por esta parte de la mezquita, estando 
hacia el norte tan abierta por las 19 naves que desembocaban 
en el atrio. Todo este grande y suntuoso templo estaba desti
nado para colocar en él una capilla mas costosa y esquisita-
mente adornada, en que según parece se custodiase el , l / . '«-
r a n , la que debía estar al mediodía ó a l l t ib la, que era donde 
miraban los muslimes de España para hacer sus aznláes ú 
oraciones. Esta capilla ú adoratorío era llamado, como dij imos, 
el mihrab. A distancia de 9 arcos ó naves transversales del 
muro de mediodía, en la sesla nave contando desde el O., que 
es la que ocupa el centro de las 11 que tuvo la mezquita en su 
primera planta, so levantan tres arcos apuntados, compuestos 
de 5 pequeños semicírculos y de dobelas labradas de estuco que 
resaltan y alternan con otras lisas, los cuales dividen el recin
to comprendido en los 9 arcos de lo demás de la nave- Sobre 
el capitel de las columnas que sostienen el arco del centro, se 
levanta en cada lado una columnita de jaspe con gran parle 
de su base al a i re , embebida en la pared algun lanío de su 
grueso, las que sostienen otros tres arcos de borradura , de 
los cuales, los laterales, sin que se vean columnitas iguales á 
estas que los sostengan, se pierden en la unión con los déla 
nave. Sobre los primeros arcos corre una cornisa por todo el 
testero, aunque interrumpida por los capiteles do las pequeñas 
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columnas. De las elaves de los cilailos primeros arcos , arrn-
can otros de igual forma que se cruzan con los que acabamos 
de describir, haciendo un efecto vistoso y de mucha novedad. 
Otra cornisa corre por cima de estos arcos mas altos, sobre 
la cual asoma el segmento de uno grande que cierra completa
mente el cañón de la nave. Contando desde estos arcos?!» pies 
hacia el mediodía, se presenta otra división formada igual
mente de arcos que se diferencian poco de los anteriores, des
de la cual al muro restan solo 15 pies, que es el ancho que 
ocupan dos naves de las que de oriente á occidente se dir i jen. 
Entre esta última div is ión, el muro de mediodía y los arcos 
de las naves transversales , se forma la admirable pieza ó ves
tíbulo de mihrab, que describiremos después, líl tramo de la 
nave, comprendido entre la primera y segunda división de ar
cos , no se diferencia de lo demás de ella en otra cosa que en 
tener unas columnitas octógonas delicadamente labradas con 
sus capiteles, como de 5 1/2 pies de alto sobre las grandes de 
los arcos embebidos en la pared', fuera de la cual presentan 
tres caras y parte de otras dos, y en que los segundos arcosde 
las naves transversales tienen, alternando con lisas dovelas de 
resalte. Debajo de la primera división había un aposento en 
que estaba el reclinatorio del rey , que era un carro de madera 
con 4 ruedas , primorosamente labrado, y descansaba sobre 7 
gradas. Esla curiosa pieza , que llamaban la silla del rey Al-
manzor, duró hasta principios del siglo X V I en que la deshi
cieron desacordadamente los albañiles de la iglesia. 

La segunda división de arcos y los de las naves trasversa
les mas angostas, forman , como queda dicho, el vestíbulo de 
mihrab ó Jugar sagrado. Tiene este de largo, de oriente á 
occidente, 27 pies, y 15 de ancho de norte á mediodía. El 
adorno de su muro septentrional, que es la dicha división, es 
igual por dentro y fuera. Los arcos que por oriente y occi
dente lo circunscriben, son dos en cada frente, formados 
como los otros, de semicírculos con debelas lisas y de resalte, 
columnas pequeñas sobre el capitel de las grandes con parte 
de la base al aire, arcos segundos que arrancan de la clave 
de los primeros, otros de herradura sobre estos , todo en fin 
en la misma fo rma, con poca diferencia, de la frente del 
norte y con igual elevación. El muro de mediodía en que está 
el adoratorio, escede cá todo lo hasta aquí descrito en labor y 
riqueza. Siete pies de alto tiene un zócalo de mármol blanco, 
en lo ant. primorosamente labrado, y ahora en parte liso, 
que llega á tocar la imposta del arco que ocupa este frente y 
da entrada á el mihrab ó lugar sagrado. Desde este zócalo 
principia un gran arcosa regla, formado de dos cenefas de 
mármol labradas, en cuyo medio tiene una inscripción arabo 
de letras doradas de gran tamaño, las cuales, como igual
mente su fondo que es azul turquí , están formadas de ¡íeda-
citosde cristal resplandeciente, no mayores que una lenteja, 
aunque de figura cnadrangular. Sobre este gran arco, sola
mente ( igi iMdo, están colocados 7 arquitos macizos, formados 
do tres semicírculos y sostenidos por columnitas de esquisito 
jaspe. Llena el interior de estos arquitos una labor de mosaico 
como el ya descrito, que figura un ramaje continuado, en
lazado entre sí y adornado de florones, según el gusto mo
risco , que hacen hermosa vista. Estos arquitos llegan á igua
lar la altura de los grandes que ocupan los otros tres frentes, 
y sobre todos corre un entablamento en que descansan l o pe
queñas columnas de rico jaspe, con bases muy salientes de 
la cornisa, por lo que mucha parle de ellas están al aire. De 
estas columnas arrancan 8 arcos que se cruzan entre sí for
mando un octógono, y en medio de ellos se eleva la cúpula 
formada de canales mayores y menores, alternados á manera 
de concha, de cuyo centro pende una cadena dorada que sos-
tenia la lámpara que era de oro, de maravillosa labor y gran
deza. Tanto en los i testeros como en los ángulos, debajo de 
estos arcos que se cruzan, hay otros pequeños: los de aque
llos sin columnas que los sostengan, los de estos con ellas 
semejantes á las domas, por io que hacen con todas el nú 
mero de 24. Estos 8 arcos eslan mazizos hasta la imposta, 
y de all i arriba los cierran unas primorosas celosías de ala
bastro. Todos los arcos que forman la bóveda están cubiertos 
del mismo mosaico que lo demás, como igualmente la cúpula 
que presenta en su circunferencia una inscripción arábiga. 
La luz del sol , reflejada en estas paredes de cristal de tan 
varios y resplandecientes colores, da á esta pieza un aspecto 
magnifico y encantador. Este vestíbulo y las piezas que tiene 
á uno y otro lado, esceden en elevación á todo el resto de la 

mezquita. El arco árabe que ocupa el centro del muro del 
mediodía ó a d i e t ó , y al mismo tiempo el del arco adinte
lado de mosaico, da entradaá otra pieza pequeña y ricamente 
labrada, que era el adoratorio, y por lo tanto la parte mas 
venerable y sagrada de la mezquita. Fórmase este arco de 19 
debelas de mosaico do varios colores, que hacen correspon
dencia de un lado con ot ro, las que están adornadas con un 
airoso ramaje, hojas y flores enlazadas como los demás. De 
igual clase de mosaico, aunque l iso, está también cubierto 
el intradós del arco. Descansa éste en 4 columnas colocadas 
en su parte interior, dos á cada lado, de 6 pies de alio y pro
porcionado grueso, con bases y capiteles corintios que ten
drán un pie y son de precioso mármol blanco. En cada lado-
hay una columna de mármol blanco y encarnado, y otra de 
verde ant. de singular mérito. La forma del mihrab es ocha
vada, de 13 pies de diámetro y 27 de alto hasta la bóveda. 
Sus paredes ó testeros que son 6, pues el arco ocupa el sitio 
de los otros dos, están revestidos hasta la altura de 7 pies, 
de un zócalo formado de 0 tablas lisas de mármol blanco con 
vetas encarnadas, de 5 pies de ancho cada una. Sobre este 
zócalo corre un hermoso tornisamento de mármol igualmente 
blanco, primorosamente labrado y sostenido de modillones y 
mútulos que alternan todo alrededor. Bajo este cornisamento 
y en su cornisa, se ven inscripciones árabes doradas de letras 
de relieve labradas en el mismo mármol. Este eoroitamnato 
tiene pie y medio de alto hasta el sotabanco..Cargan sobro 
él 12 pequeñas columnas de esquisito mármol con capiteles 
y bases doradas, dos en cada frente, las que sostienen ar
quitos macizos cuyos vanos estuvieron en otro tiempo re
vestidos, como lo demás, do mosaico que ha desaparecido. 
Tiene de alto este segundo cuerpo 10 pies, incluyendo el cor
nisamento que lo corona y sobre el que carga la bóveda del 
adoratorio , cuya suntuosidad sorprende, porque es toda de 
una pieza de mármol blanco escelente, do mas de 18 pies do 
diámetro y 8 de profundidad, que forma una concha de 
inestimable precio. En su parte cóncava tiene 15 pies de diá
metro, y los bordes macizos que cargan sobre el muro, lienen 
cuando menos un pie y medio para la solidez de la fáb. Es 
de notar que el pavimento del m ih rab , que es de mármol 
blanco, está considerablemente gastado alrededor. A cada 
lado del vestíbulo del mihrab hay otra pieza muy semejante 
en la forma, aunque no tan linda y costosamente labrada. 
El frente esterior de cada una se compone de dos arcos apun
tados hechos de 5 semicírculos, sobre los que hay otros arcos 
sostenidos por pequeñas columnas, imi tando, aunque con 
sencillez, las otras divisiones principales de que hemos ha
blado. Los costados de estas piezas están cerrados por otros 
arcos semejantes á estos; sus bóvedas formadas de 8 arcos, 
lisos ahora y acaso con adornos en olro t iempo, que se cru
zan de un modo semejante al del vestíbulo, y su cúpula tiene 
igualmente la misma ¡forma. Sus frentes meridionales estaban 
adornadas de un gran arco adintelado de mosaico , igual al 
usado en el vestíbulo, aunque algo mas pequeño y con una 
inscripción en dos renglones, cuyo centro ocupa otro arco 
de forma árabe, compuesto de 15 dobelas también de mo
saico , adornadas de ramaje y florones, y sobre el arco adin 
telado había una celosía dé alabastro, ahora es de yeso, con 
una cenefa de mosaico y una inscripción; todo lo cual abra
za un arco de mayor luz de mosaico con inscripción, y 
unido á este otro figurando con dobelas lisas y de resalte que 
coge todo el testero. Este adorno solo permanece todavía en 
la pieza lateral deocidente, pues en la de oriente está des
truido, y en su lugar colocado un altar y un cuadro, de que 
hablaremos en su lugar. Tiene cada una de estas piezas late
rales 23 y 1/2 pies de largo y 15 de ancho. Arrimadas al muro 
meridional se estendian sin interrupción por ambos lados de 
las piezas que hemos descrito, otras que eran habitaciones 
de los almuedenes, almocrics (sacristanes y lectores) y otros 
sirvientes de la mezquita, délas que quedan algunas aun
que ya variadas, hacia la parto de occidente. Esta preciosa 
parte de la caled, estaba abandonada y llena do trastos cuan
do en 1816 trató de su restauración el obrero que entonces 
era D. Tiburcio María de la Torre, sugelo de gusto, encar
gando tan delicada obra á D. Patricio Funie l , artista de no 
menos gusto y habilidad. A dist. de 9 arcos de dicho muro 
meridional, en la sétima nave contando desde el O. , está si l . 
el mimbar ó sala donde los imams predicaban y trataban las 
cosas de su religión. Esta pieza tiene de ancho lo mismo que 
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la nave, y de largo el espacio de 3 de las transversales, por lo 
que es cuadrilonga. Estaba adornada toda ella de delicados y 
primorosos arabescos, y terminada por la parle de N. y S. 
por 2 arcos, apuntados, bechos de 11 semicírculos, sostenidos 
en su parte interior de columnas pareadas iguales á las demás 
de la mezquita, cuyos arcos daban entrada á la pieza. A bas
tante altura del pavimento corria, por el lado del l i . , una ancha 
cenefa, formando círculos en que se ven las letras de una ins
erí pcionenlazadascon flores y ramaje que llena todos sus claros. 
Sobre esta cenefa se levantan unos arcos figurados con arabes
cos, (que después de la conquista han leimlo sin duda altera
ción, y asi es que ya ni tienen correspondencia, ni son de igual 
anchura) entre los que hay olro arco acaso hecho también en 
tiempos posteriores. El muro de occidenle tiene por decoración 
en su parte baja 3 arcos apuntados , hechos de semicírculos, 
el del medio mayor que los de los lados: estos solamente l igu-
rados, según parece, y ahora son puertas; aquel con su cor
respondiente claro , que penetrando el muro sirvió en lo ant. 
ile balcón. Sobre todos ellos corre una cornisa en los testeros 
angostos que se pierde en las impostas de •> grandes arcos re
montados, los cuales son leones toscamente labrados, que pre
sentan nada mas (pie pecho y cabeza. Desde estos corre ulra ce
nefa por los testeros de E. y O . , sobre la cual se levantan, al 
nivel de los otros, 2 grandes arcos figurados. Encima de unos 
y otros se ve una cornisa de la que se eleva la bóveda forma
da de 8 arcos muy labrados que se cruzan , entre cuyos arran
ques hay tf. ventanas , cuatro en cada frente. Toda esta fáb. 
escede en altura á lo demás de la mezquita, y aun tal vez sube 

.•.mas que el vestíbulo del mihrab y piezas laterales, y es de un 
|rabajo suntuoso y esquisilo. Asi permaneció esta magnifica 

ala hasta el año 1371 , en que el rey D. Enrique I I la eligió 
lira ca lilla real y colocar en ella los cuerpos de su abuelo 
[niai i i o IV y su padre Alfonso X I , siendo al mismo tiempo 
^r ist ia de la capilla mayor. Con el fin de dar algún desíibo-
Lá la Real, levantó su piso hasla cerca de los capiteles de las 
imnas, esto es, de 9 á 10 pies , y resultó otra capí,la infe-
que sirviese de sacristía de la superior. Desbaralarou 

le de las inscripciones para poner en los circuios que que 
\ \ \ vacíos , casi, y leones de estuco, alternados , si bien 
j parecidos á los demás do la obra; colocaron á los lados 
Arco del medio del muro de Oriente , escudos de Castilla y 

réón, también de estuco , é igualmente parecidos á las demás 
labores arábigas, y finalmente, revistieron la pieza hastalaal-
tura de 4 pies y medio de un zócalo de azulejos, de que es 
también el pavimento. El espacio que media desde este hasta 
laciavede los arcos de los testeros angostos en uno y olro lado, 
está ocupado por una ventana que ahora cierran canceles de 
críslales. Con tal alteración destruyeron inconsideradamente 
todos los adornos, que debemos suponer decorarían los muros 
de esta pieza desde el suelo hasta el piso nuevamente añadí lo; 
por cuya mudanza , y (lernas que hemos referido, nos parece 
dil ici l formar idea exacta del estado de esta sala en tiempo de 
los árabes, sin lener presentes las noticias que hemos anti
cipado. 

Alumbrábase la mezquita todas las noches para la oración 
del Alaterna, con i,700 lámparas que gastaban 24,000 libras 
de aceite al año y 120 libras de aloe, y ambas se consuraian 
en perfumes. En el vestíbulo del mihrah no entraban mas que 
los sirvientes de la mezquita; en las 12 primeras naves tras
versales parece se colocaban solamente los nobles, para estar 
separados del pueblo , y este ocupaba todo lo demás. Tene
mos á la vista tradiciones de las inscripeiones árabes que se 
ven , según indicamos, en las puertas, vestíbulo del mihrab y 
mihrab ; pero no las inseríamos pon oe desconfiamos con so
brada razón de su fidelidad..lacobo Nazar, natural de Belén, 
que estuvo en Córdoba por los años de 1760, y el embajador 
de Marruecos, Sidí Uamet Elgaecl,que pasó por esta c. en 
176G, son los traductores. El primero si acaso sabía el árabe 
ant . , sabia muy poco castellano: el segundo , según leslimo-
nio del célebre orientalista D. Miguel Casiri, que lo trató en 
Madr id , tenia muy corta inteligencia del citado idioma, a lo 
que se añade lo viciadas que están las copias. Por esta razón 
solo hemos inserlado una traducción de I ) . José Antonio Con
de y la brevísima de la mezquita de Almanzor. 

Pasemos ahora á dar noticia de las alteraciones que ha su
frido este famoso edificio desdo la conquista, y de las cosas no-
lables que encierra como templo cristiano. 

Conquistada Córdoba por San Fernando ea 29 de junio de 
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1236, fué destinada la mezquita para caled.; pero no se labró 
la capilla mayor hasta el pontificado de D. Fernando de Mesa 
desde el año 1257 á 1274. En la parle esterior (̂ el muro occi
dental del mi»i6a)'ó predilalorio, se colocó el altar mayor y 
presbiterio de la capilla mayor, cerrando al efecto el arco del 
balcón, proporcionando para el coro las 3 naves transversales 
que hoy forman una sola delante de la capilla de Villaviciosa, 
y para el pueblo parte de esta y las laterales. El mhnbar se 
convirtió en sacristía, y aun sirvió en los primeros tiempos 
después de la conquista, de salacapitular, para que los regido
res tratasen del gobierno de la c . , de donde Ig vino el nombre 
de cuarto noble, por pertenecer á este estado los que compo
nían el conc. De la lorma y circunstancias de esta capilla pr i 
mitiva no nos ha quedado noticia. Laque ahora vemos en su 
lugar fué labrada en 1489 al gusto tudesco que se usaba en 
aquel t iempo, por el ob. D. Iñigo Manrique. El retablo mayor 
que se hizo por los años de 1682, á costa del racionfro D. An
tonio Maldonado, es muy malo, y solo tiene de mérito las pin
turas colocadas en é l , obra del italiano Pompeyo, músico que 
fué de esta caled., y son una Asunción en la parle superior y 
en los lados un nacimienlo y la adoración de los reyes. En el 
altar de San Fernando se ve un cuadro pequeño que represen
ta á esleSto. Rey, también obra del citado Pompeyo, y por 
bajo una imagen de Ntra. Sra., halladaen una casa, del tiempo 
de los mozárabes. En esta capilla mayor se colocó el cuerpo 
de D. Enrique de Castilla, que murió en 1404, y se conserva
ba en un sepulcro de madera de lo mas primoroso que se sabia 
hacer entonces. Hoy tiene una lápida en la pared del lado del 
Evangelio, que dice asi: 

Aquí yace, I ) . Enrique de Casti l la, 
DUpie de Medina-Sidonia, 

Conde de Cabra , Señor de. A Icala 
U Mora, 

H i jo del muy alto íteij t ) . Enrique 11 
el Magnifico. (') 

Delanlede esta capilla, en el sítioque fué coro, eslásepulla-
do, bajo una lápida de bronce, el ob. D. Iñigo Manrique, otros 
varios prelados de esta ig l . , y muchos capitulare» que licnen 
hermosas lápidas de jaspe. Tal fué la capilla mayor basta el 
tiempo del ob. D. AlonsoManrique,qucdeseandoqueesta estu
viese s i l . en medio de la ig l . , comunicó al cabildo el proyecto 
de hacer una nueva, y se resolvió emprenderla obra, que tuvo 
principio en 7 de setiembre de 1523 como consta de la siguien 
to inscripción que se encuentra en la escalera (pie de la sacris-
lia conduce á las bóvedas : 

Anuo á Christo nato M D X X I I I séptimo idus septemtois, 
cuínEcelesia: Cordnbensi preeetsetÁt/onsus Manr ique , i n -
i r a vetcri.s lempti sepia , iitriusque cliori s t rnc lura er igi 
cceoit. Leopoldmab Austr ia , episcopus , Carol i V Impera -
tor is, H lspaniarum Rcy ispa lmus. Malhue Pinello , hvjus 
operis pnr /ecto , u( posteritali. scribi faceret mandavi t , 

anno salutis ¡ Í D X X X X Y . 

Sabida esta novedad por el ayunt. requirió al cabildo para 
impedir la obra , pretendiendo conservar la singularidad y an
tigüedad de tan célebre edificio. No se avino el cabildo , y ha
biéndose elevado la contienda á conocimiento del emperador, 
decidió esleque se hiciese la obra; pero habiendo venido á 
Andalucía 3 años después para celebrar sus bodas con Doña 
Isabel de Portugal , al pasar por esta c. en su regreso, fué á 
ver la cated., y considerando el edificio y obra que se había 
emprendido, dijo al ob. D. Fray Juan de Toledo y dignidades 
que le acompañaban, ya arrepentido de haber dado la l i 
cencia : .si yo tuviera noticia de lo que hacindes, no lo l i icié-
rades ; porque lo que queréis labrar hallarase en muchas 
par les; perotó que aquí teniades, no lo hay en el mundo. 
Dirigió la fab. de esta nueva capilla mayor el faínoBOarquitec
to Hernán Ruiz , natural deHurgos, hasta 1547 en que mur ió, 
y la continuó su hijo del mismo nombre , adelantándola mu
cho en los años de i 550 y 51 en el pontificado de D. Leopoldo 
de Austria. Dejó acabada la capilla mayor únicamente, que se 
concluyó en 31 de diciembre de 1571, D. Crislobal de Rojas, 

,") Fué hijo de Doña Juana Alfonso de Soasa, que yace en la ca
pilla de la Eiicarnacion. 
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en cuyo tiempo se hicieron los postes de la parlo del N. y S.: 
los del O. se labraron en el de D. Leopoldo de Austria y Don 
Fray Juan de Toledo, y están adornados con bustos, escudos 
de estos ob. y labores de yesería. Continuó la obra del crucero, 
aunque con Icntilud por falta de fundos, en 1485, el ob. Don 
Aulimin de Pazos. Ln misino sucedía cu t993. Estando tan 
atrasada la obra por falta de caudales y por las dificultades 
que ponían para continuarla . dudando de la firmeza de lo la
brado , el ob. D. Francisco Reinoso mando llamar en (597 á 
Diego de Praves , maestro mayor de ;la igl. de Valladolíd, él 
(pie habiendo examinado desvaneció los temores (pie bahía, y 
(lió instrucciones para proseguirla fáb. que se acabó felizmente 
en 27 de abril de 1599 , y se estrenó la capilla mayor en 8 de 
setiembre de Ui07. Contribuyeron con grandes sumas el ob. 
I ) . Fray Juan de Toledo, el arz. de Santiago D. Juan de San 
Clemente Torrequenwda, natural de Córdoba , el duque de 
Cardona, de todos los cuales se ven losescudos colocados en los 
arcos torales y el trascoro. La capilla mayor propiamente di-
eba, el crucero y coro, bastan por sí solos para constituir un 
in,!ginfico templo. Tiene aquella de largo fiO 1/2 píesy dcancho 
i d . Los brazos laterales (pie con el mayor forman una cruz la-
l ina, tienen de largo 42 pies y de ancho 33 , y este li lthno des
de el estremo del altar hasta el trascoro, se entiende 165 pies: 
la altura de las pechinas que soslíenen la cúpula, es de 54 píes, 
y los arcos de todo punto que arrancan de las impostas de las 
citadas pechinas, se elevan 15 píes mas. Desde la clave de estos 
arcos'hasta el arranqur de la cúpula, hay 10 pies, y la cornisa 
(pie corre alrededor tiene 3 1 2 de alto. La altura total de la 
cúpula, que es de forma elíptica, es de 16 píes, su anchura por 
el eje mayor de 42 pies, y por el menor de 30. El canon seguido 
que corre el brazo mayor hasta el encuentro de la cúpula su
bo 3 pies sobre la clave de los arcos torales en que descansa. 
El arco del presbiterio tiene de ancho 32 y los laterales 30. Es 
obra en su mayor parte al estilo plateresco , que se ve mez
clado , aunque con gran acierto , ya con la arquitectura gre 
co-romana, ya con la gótica , no sin algunos visos del gusto 
árabe. La capilla mayor está formada por 4 grandes arcos, 
2 á cada lado , cuya altura es de 30 pies , decorados con labo
res de follageria, de estuco y otros adornos con filetes dorados, 
entre los cuales se ven 2 grandes escudos de España con las in 
signias y timbres imperiales. Sobre estos arcos corre un orden 
de arquilos muy graciosos, sostenidos de columnítas embebi
das algún tanto y luego un entablamento de gran trabajo , en 
cuyo arquilrave hay mi renglón que dice el tiempo en que se 
acabó la obra de la capilla mayor , y á alguna dist. de la cor
nisa se levanta un cuerpo compuesto de 3 arcos: el del raedi* 
remontado que sirve de ventana y tiene vidrieras, y los late 
rales adintelados, en que se ven cuadros que al parecer re
presentan hechos de la vida de San Fernando, obra según se 
dice de D. Antonio García Reinoso ; todos llenen su corres-
pondienle cornisamento sostenido por columnas jónicas es
triadas con pedestales al aire; de los que cada una carga sobre 
2 modillones. Encima de cada arco hay una lumbrera con que 
se llena el lienzo del testero , y á cada lado un nicho. Esta 
misma decoración ocupa la parte que medía desde el cornisa
mento de la bóveda de los frentes de la nave del crucero. Los 
testeros laterales de este están ocupados por solo 2 arcos adin
telados en cada uno de la misma forma que los del otro frente, 
y con 2 lumbreras sobro ellos. Los espacios laterales que pue
dan en los 3 testeros, están ocupados por nichos. La bóveda de 
la capilla es cüadrangular rebajada. Desús 4 ángulos salen 
manojos de baquetones interrumpidos á trechos por círculos 
ya mayores , ya menores, en que se ven colocados bustos de 
varios santos , formando el total un magnífico rosetón calado. 
En los filetes y remates de estos adornos luce un hermoso do
rado. Las bóvedas de la nave del crucero son semejantes á es
ta y están igualmente decoradas con baquetones , aunque sin 
filetes dorados. Por bajo de las referidas decoraciones de ar
cos, corre un cornisamento por 3 testeros, igual al de la capilla 
mayor : en cada uno de los laterales se ve un gran arco figu
rado que toca con el cornisamento , cuyos claros esteriores 
y vano están adornados de una greca con florones eu 
sus intersticios. Esta fáb. nueva se une con 3 arcos sos
tenidos por columnas correspondientes á 3 naves trasver
sales de la mezquita que all i se cortan. Cada unode los tes
teros de enfrente está sostenido por 2 robustos arcos que cor
responden á 2 naves de las rectas, adornados con recuadros y 

foJlageria, y en una columna de jaspe que entre ellos me

día, sobre una peana de la misma labor, y debajo de un 
doselete de gusto gótico, se ven en el lado der. un San Sebas
tian y en el izq. un San Jorge. Encima de estos arcos hay 
otros dos figurados raas bajos que los descritos , adornados 
de una greca como la anterior, cuyo adorno de la parte do 
afuera llega á tocar el cornisamento superior. Alredor délos 
arcos del lado der. se leen estas inscripciones. En el primero: 
• ('iiinenzó.ie esta obra nuera de es/a Sfa. Igl . á 7 de seliem-
hre rfel5'>3 siendo ob. de ella D. Alonso Manrique.» En el se
gundo : 'Acabóse esla eopilla maijor con su crucero en 7 
de setiembre de 1607 años , siendo ob. de Córdoba y confe
sor del licy nuestro señor Felipe ¡T I , el f i lmo. Sr. D. Fray 
Dierjode Mardones , á í/nirn los señores deah y cabildo se 
la dieron para sv en/ierro, por haber dejado el suntuoso que 
en su ' vida tenia en San I'ablo de fíurqos, cnijo eonv., siendo 
pr io r de él lo dispuso ij dolo en mas de 70,000 ducados, y en 
arjradeciinieiUo de'naherle dado la capil la jnayor, dio á esta 
Sta, iy l . 50,000 ducados para hacer reluhlo.-» Los arcos to
rales eslan labrados al gusto gótico , y por lo tanto compues
tos de baquetones, de los que unos son lisos , otros espirales y 
otros de follageria, interrumpidos con resaltos de este último 
género. En la clave de arcos de la nave del erueero, se ven airo
sos escudos, y en los del presbiterio y coro una hermosa cartela 
elíptica con adornos dé gusto, y campo v filetes dorados. La 
bóveda , cuya figura ya dijimos , está dividida por fajas des
de su centro ((pie ocupa un óvalo donde se ve de relieve una 
Trinidad) en ln pianos á manera de cascos , de los que 8 ter
minan en pedestales , y otros tantos alternando en otras tan
tas lumhreras. Los espacins que median entre las fajas, están 
adornados en su parte inferior de recuadros con estatuas, i(j.. 
que sigue un festón, después un óvalo con cartela, y flnat-' 
mente un casetón que llena el espacio triangular restante. ' 
cornisa está sostenida por mútulos, y sn friso adornado i 
festones pendientes, que hacen mucho efecto. Las pechiy 
están ocupadas por recuadros en que se ven las eligíes de 
evangelistas. Estos recuadros están sostenidos por estaO 
que llenan el espacio inferior. La bóveda del coro está at 
vesada por 4 lunetos, entre los que se miran cariátidesü 
readas que la sostienen , y su parte media está adornad 
toda su long., por estatuas de santos de estuco coloCadí 
recuadros de la misma materia , con florones en los inleTi 
dios y otros adornos. Enire los ángulos (pie forman los lu
netos , alternan estatuas colocadas también en recuadros sos
tenidos de chicotes , con los escudos del ob. D. Francisco Rei
noso. Debajo de cada luneto hay una gran ventana con jam
bas y dinteles coi-respomlienles a lo (lemas de la fáb. , y sobre 
estos eslan colocados oportunamente los escudos de ü . Leo
poldo de Austria. Por la parle inferior de las ventanas, y á 
al ^unadíst. de ellas, corre un cornisamento de unos 7 pies 
de ancho, cuyo friso está adornado de follageria con bustos 
á trechos , debajo del cual hay en cada lado 3 arcos de todo 
punto, figurados, en cuyo vano están abiertos otros algo 
menores de la misma forma, que dan salida á las tribunas. El 
espacio que media entre el arco figurado y el que tiene luz, 
está lleno de adornos como lo demás, formando cenefa. Entre, 
los arcos hay encada machón 2 estatuas, una mas elevada 
que o t ra , con peana de la superior. Sobre una escocia cubier
ta de magníficos adornos de estuco, dorados en rauchaparle, 
corre por delante de la tribuna una balaustrada de hierro con 
los pedestales de caoba , que por uno y otro lado llega á car
gar , sin juntarse , sobre el primer cuerpo del trascoro. Delan
te del primer arco de la tribuna próximo al toral , están los ór
ganos , uno á cada lado , contenidos en la balaustrada de la 
t r ibuna, que para dar lugar conveniente, vuela mas que lo 
demás el espacio necesario. 

El tra .coro es una fachada de piedra franca compuesta de 8 
columnas dóricas estriadas, y pareadas en su primer cuerpo: 
las dos del centro , entre las que se ven algunos recuadros re
saltados, sostiene el segundo cuerpo adornado de 2 columnas 
jónicas también estriadas, eu cuyo medio está colocada una 
estatua del natural que representa á San Pedro sentado, y 
concluyecon su correspondiente cornisamento y frontón trian
gular. Entre las columnas medias y laterales del primer cuer
po, están los postigos del coro. Sobre estos, que son dos ar
cos adintelados, hay una cornisa dórica arquitrabada, en que 
cargan unos óvalos de pnpe azul rodeados de varios adornos 
y con chicotes á los lados que los sostienen y terminan con 
frontón triangular sostenido por mutulos. Frente d d trascoro 



CÓRDOBA. (527 
pnra cerrar all i toda la lálirica nueva, se levantan 3 robustas 
arcos ilc; piedra franca : el del centro do medio punto y los 2 
laterales adintelados sobre los cuales hay ojos de huey. Entre 
los arcos se elevan 4 pilastras embebidas, (|ue sostienen un 
cornisamento dórico con sus convípüiulientes metopas y t r i -
fdifos. Sobre este descansa un ático en cuya parte media se ve 
un gran escudo, y en cada lado un óvalo de resalte adorna-
do por la parle inlerior con un grueso festón pendiente. En
cima dé este cuerpo se remonta un grande arco HgUradD, que 
easi cierra todo el frente, sostenido por -1 niachones, en cada 
uno de los cuales hay 2 nichos con estatuas, uno en la par
le inferior y otro en la superior. Para acabar de llenar la par
te del testero á que no alcanxa el referido arco , se ve sobro 
este una cornisa, y en ella un pequeño cuerpo con 3 nichos en 
que está representada la Anuneiaeion de Ntra. Sra. que ocupa 
la der., San Gabriel la i zq . , y el medio un jarrón de azuce
nas. Este grande arco está adornado todo el de ramajes enlaza
dos de estuco. En su vano, y sobre el ático que hemos men
cionado, se levanta un cuerpo que consta de 3 arcos adintela
dos: el del medio grande , los laterales menores con columnas 
estriadas de orden jónico sobre pedestales. Cada uno de estos 
menores, tiene sobre su cornisamento y frontón un nicho con 
una estatua. Un ático adornado de recuadros dc'poco resalte, 
separa este cuerpo de otro superior , compuesto de i arcos 
adintelados laterales, y uno en el centro de medio punto cini 
pilastras embebidas y pareadas que sostienen el cornisamen
to y el frontón , en cuyo tímpano está colocado el escudo del 
arz. D. Juan Clemente Torquemada con lo que se;ilena el 
arco; todo lo cual produce una grandiosa y magnilica vista. El 
pavimento delanave del crucero esde losasblancas y azules, y 
se ha hecho en dos veces. Hasta el ano de 1810 solo estuvo 
losada la parte contenida entre los arcos torales, y en el citado 
añoso añadió lo demás por uno y otro lado. La parte ant. 
está bien ejecutada: la moderna desdice mucho de esta por 
luiberle encargado su construcción á un chapucero llamado 
Ksleban Alegría. En esta nave están sepultados varios oh. 
con hermosas lápidas de jaspe: en medio de la galería que 
del coro dirige al presbiterio, está la de Ü. Leopoldo de Aus-

• l É a , que ís de jaspe encarnado con embutidos y letras de 
" " •Cé , y dice asi: 

é*r 
ulmpotd i is ab Ausfr in ,f':piscopus Cordabensis Max lnü l i a -
n i fmperatorisJUius, ct l 'h i l ipp i l í isp/nÍKin im liegis hujus 

nominis p r im i , f r< i f ey ; vi.r.'il annos y i . Obitt 11 mensis 
Septembrh 1557.» 

Por una buena escalera de piedra do 50 gradas , que tiene 
su cidrada en la sacristia , se subo á las bóvedas y tejados de 
este templo , que se pueden recorrer en toda su ostensión con 
la raavor comodidad, y aun subir á las partea mas elevadas 
sin peligro. La bola de cobro que está sobre la bóveda del cru
cero, pesa mas de 13 arrobas, y la cruz de hierro que sale de 
ella 9: 

El retablo de la capilla mayor , es obra magnífica, que tra
zó y dirigió el hermano Alonso Matías , coadjutor do la com-
pañia de Jesús ó insigne arquitecto. Tuvo principio en 1618 y 
se acabó en 1628. Es todo de jaspe encarnado, y se hizo á 
costa del obispo D. Fr. Diego Mardoucs, como se indicó en 
otro lugar. Súbese á la capilla mayor por 7 gradas de jaspe 
azul, desde las cuales hasta las 5 del altar mayor, hay 23 pies, 
y desde estas últimas hasta los pedestales del retablo 17. El 
pavimento es de buenas losas blancas y azules. El retablo 
cousla de 2 cuerpos do orden compuesto, y eslá colocado so
bro un zócalo do 10 pies do alto , que iguala, corno es regu
lar, los pedestales de las columnas. Tienen estos por cada 
frente 4 pies, y están adornados de recuadros salientes de 
jaspe negro. Entre ellos están practicadas las puertas do la 
sacristia , formadas do hermosas jambas v dinteles, sobre que 
se ven los escudos del fundador hechos de bronce. En el cen
tro aparece el sagrario entre 4 cartelas doradas, 2 á cada la
do , que sostienen la cornisa algo mas saliente en el medio 
que en lo demás. Elévase el primer cuerpo 21 pies, y sus co
lumnas son 4 estriadas, con bases y capiteles dorados. Entre 
las columnas laterales hay dos grandes cuadros que represen
tan áSan Aeisclo y Sta. Victoria, patronos de Córdoba. Estos 
cuadros están adornados de hermosos cornisamentos y fronto
nes terminados en volutas, y sostenidos por modillones parea
dos yotros remates y adornos de bronce. Del centro dolos fron
tones salen pequeñas basas, cada una de las cuales sostiene 

una estatua sentada do bronce ó mármol dorado: la do la de
rocha representa la Templanza y la de la izquierda la For
taleza. 

Entre las columnas del centro se ve un arco que se figura 
adintelado , pero que teniendo sus ángulos llenos con una pie
za de jaspe de otro color, so convierte en uno remontado, ba
jo el cual , y sobre el zócalo ya descrito , eslá colocado el ta
bernáculo de (pie hablaremos después. La clave de este arco 
está adornada de una bella cartela de bronce, do que sale por 
uno y otro lado un curioso festón del mismo meta l , que ter
mina en los ángulos del arco. Corónase este cuerpo de Un en
tablamento , en cuyo friso se ve una elegante cenefa dorada. 
Sobre él carga un frontón tr iangular, y en cada uno de sus 
lados una eslálua sentada de la misma materia que las demás, 
las cuales representan la Fó y la Esperanza : con una mano 
sostienen un festón dorado que cae dolante del frontón , y en 
lá otra tienen , la de la izq. una cruz y la de la der. una án
cora. Correspondiendo á las columnas del primor cuerpo, se 
levantan sobre este segundo 4 pedestales : en los laterales es
tán colocadas dos estatuas doradas que representan á San Pe
dro y San Pablo, y en los del centro 2 columnas cuyo medio 
ocupa un arco adintelado con un cuadro de la Asunción de 
Xtra. Sra., que es la t i tu lar , coronado do un frontón tr ian
gular , en que so ve un cartelon sostenido por dos chicotes, 
con la efigie del Padre Eterno , todo de bronce ó mármol do-
r ulo. A los lados hay otros 2 cuadros que representan á Sau 
Polagio y Sta. Flora , mártires de Córdoba. Cada uno de es
tos está adornado con un frontón coino los del primer cuer
po, y en ellos asientan las estatuas de las otras dos virtudes 
cardinales Prudencia y .tnsticia. Un arco do jaspe como el 
del retablo, incluye el segundo cuerpo, entre el cual y los 
ángulos de la bóveda oslan colocados los escudos del obispo 
D. Fr. Diego de Mardonos . hechos de estuco. La altura do 
este cuerpo es de 20 pies. Pintó los cuadros de este retablo 
en 1713 , I). Antonio Palomino, y para colocarlos se quita
ron otros que desde IC45 habia de Cristóbal Vela. El carte
lon del Padre Eierno fué egeculado por Matías Conrado, quien 
probablemente baria todas las estatuas del retablo. En la par
te posterior del cuadro do la Asunción , se lee la inscripción 
siguiente : 

"Se reparó esfe a l i a r mayor y capi l la en todas sus partes, 
y se renovó el dorado, pusieron los bronces y rema/es (¡ue, 
le fal luban y se reptiraron sus pinturas > por disposición, 
del f imo. Sr. D. Aguslin Ayestarán y Landa , y á dirección 
del pintor D. Antonio Alearen Torrado , y lo perteneciente 
(i In rmieriii, del coro y sacristía , ó caryo del maestro de. la 
Jab. f ) . Francisco Jerez , y obrero mayor el Dr. 1). Cayeta
no Carrascal y Och/:i.do, (i iynidait de tesorero y canónigo 

de esta Iglesia. Año de 1798.•• 

El tabernáculo , que es también invención del herma
no Don Alonso Mafias , aunque lo dirigió y acabó en 1653 
Sebastian Vidal , os una obra maestra, que luciría conve 
nieutemonte si estuviese aislado. Es todo de esqúisitos jas
pes , y consta de dos cutrpos. El primero , cuya planta 
es cuadrada , tiene en cada frente un arco adintelado, y 
está rodeado de 12 columnas sobre pedestales, Son cada 
ángulo, que sostienen un cornisamento y graciosa balaus
trada , en cuyos pedestales correspondientes á las columnas, 
están colocadas otras tañías estatuas pequeñas , al parecer do 
los apóstoles , obra de Pedro Freile de Guevara. El segundo 
cuerpo es circular, con l arcos remontados uno en cada fren
te , y 4 columnas pareadas entre cada uno de ellos , que sos
tienen un cornisamento en que se ve otra preciosa balaustra
da. De aquí se eleva la cúpula, decorada con bellos adornos, 
sobre la que descuella la linterna , tan bien trabajada como lo 
domas. La osquisita exactitud con que están ejecutados los 
embutidos do tantas piezas , no monos en la parte interior 
que en la eslerior, debe llamar la atención de los inteligentes. 
El altar que era antes de jaspe, séquito pata colocar uno 
de plata y bronce de mucho gusto, trabajado en Madrid por 
el célebre Martínez, que donó por los años de 1816 el obispo 
D. Pedro Antonio de Trevilla El calado de sus labores per
mite que se manilieste el frontal del color correspondiente, 
que so introduce por la parle posterior , al mismo tiempo 
que el mérito del altar jamás so oculta á la vista. A el lado 
del Evangelio, en medio de los dos arcos ,Jiay uno de jaspe 
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encarnado con cornisamento y frontón abierto; y delante de 
él se ve la estatua ecuestre de Santiago sobre un pedestal, en 
que se lee esta inscripción: 

CÓRDOBA. 
mitras y una cruz en que están los huesos de :> oh. Alrededor 
del frente se lee esta inscripción: 

«B. Jacobo Hispaninrum Dei dono , s inyu la r i , único , cer-
li.s.iinto, ttntiquissimo que pa t rono, Ir iunj i l tat ho.s/iuin, 

invictissimo D. Fr . Vieg. Mardoncs, Kpiscopus Corduh. 
I ) . IJ. anno ciancxx.» 

Al lado do la Epístola, en otro arco de igual arquitectura, 
está sepultado el referido obispo la rdones , cuya estatua de 
rodillas se mira sobre el pedestal con este epitafio: 

"Dom. Fr . Didacus Mardones , Episcop. Cord. ob. L. an-
reorum M . i n arw tnaximcB ct/ i tum dónala Senat. J-Áclcs. 
Cordub. sepull. Me slnluam cum basi g ra l i un imi ergo 

B. M. P. atino MDCXX1I1Í... 
•¡Vi.ril anuos X.CVI.» 

En medio de una bóveda pende una lampara do p la ta , no
table por su mai;niUul, pues pesa lo arrobas, 18 libras y 
1U onzas , donación que en I63ü hizo el obispo D. Cristóbal 
de Lobera. Era mayor antes que se renovase en 1728, en cu
ya ocasión se le (pillaron adornos para remediarla el daño 
que cayéndose habia recibido. La silleria del coro, que es de 
hermosa caoba, se principio ¡i trabajar el l i de marzo de 
1748, y se estrenó el 17 de setiembre de 17ó7. llízola D. Pe
dro Duque Cornejo , escultor de cámara de la reina Doña Isa-
bol Famesio , que murió el mismo año que se concluyó y 
yaco no lejos del crucero. Es obra de un trabajo inmenso, 
atendida ía mult i tud de sus liguras y adornos (pie son pro
fusos, no menos que desarreglada su arquiteclura , bien 
que las estatuas son de bastante mérito. 

Al frente y elevada sobre cinco gradas, eslá la silla episcopal 
con otras dos casi iguales á los lados. Tiene delante por sitial 
un águila de 2 cabezas con las alas abiertas cuya larga cola 
sirve de escaño. En la parle superior de este frente se ve re
presentada la Asunción en figuras grandes de alto relieve. A 
los lados están colocados en peanas Sta. Teresa y otra Sta pe
nitente, y mas arriba sentadas en la parte eslerior de la deco
ración, ilos virtudes que parecen ser la Fortaleza y la Tem
planza. Termina todo por un frontón en que aparecen senta
das otras dos estatuas, que :\cn>o serán las demás virtudes 
cardinales, y en la parte superior, se eleva la imagen de San 
Rafael que campea airosamente. En los respaldos de las sillas 
altas están representados de relieve en medallones los princi
pales pasages del Nuevo Testamento en la parle superior, y 
los del aut. en la inferior. En las sillas bajas se ven las efigies 
de los santos mártires de Córdoba. En la estremidad de cada 
uno de los coros está colocado un reloj con caja igualmente de 
caoba. De la misma materia es el facistol. El atril para las lec
ciones que está sit. delante de la silla episcopal, consta de un 
águila de bronce colocada sobre un pie del mismo metal muy 
bien trabajado. Al tiempo que la silleria, se hizo el pavimento 
del coro de losas de Genova, la balaustrada de la tr ibuna, las 
verjas y postigos del mismo de bronce y los canceles de 
cristal de los arcos del presbiterio: el costo de todo ascendió 
á 013,889 rs. La colgadura de terciopelo carmesí con galón 
deoroque adorna la capilla mayor y crucero losdias clásicos, 
fué donación de dos ob. : la parle que corresponde á la pr i 
mera de D. Martin Barcia, la que al segundo de D. Antonio 
Caballero y Góngora. Los órganos son muy buenos: el del 
lado del evangelio (¡ue se construyó en tiempo del ob. Don 
Francisco do Alarcon, se comenzó á hacer casi de nuevo á 
principios de este siglo, tanto interior como esteriormente, 

Íior D. Patricio Furriel, artífice de mucho mérito. A el del 
ado de la epístola, que tenia una caja de muy mal gusto, se 

le hizo otra nueva por el mismo artista en 1824. En su parte 
superior se ve una pintura de Sta. Cecilia, obra de D. Diego 
Monroy. Los pulpitos que son también de caoba, como la sille
ria, se comenzaron en 1706 po rD . Miguel Verdiguier, para 
cuyo fin dio 8,000 pesos el ob. D. Martin de Barcia. El de la 
epístola está sostenido por un ángel sentado sobre un león, y 
el del evangelio por un loro y un águila que posa sobre él: 
piezas todas de mármol colocadas en tal sitio con muy buen 
acuerdo. En la parte eslerior del muro del coro, al lado de la 
epístola, hay nn mausoleo de alabastro, sencillo, en cuya parte 
superior se ve un arco de hierro con candados, y sobre ella 3 

Ar/tii yacen apretados de esta Sla. iglesia, cuyos nombres 
y armas ai/ui parecen. E l I l lmo . y l imo. Sr. ü . Leopoldo de 
Austr ia, ob. de esta ig l . de Córdoba, mandó renovar estas 

sepulturas en el año de 1554. 

En el muro del olro lado apenas se puede leer el epitafio de 
I) . Pascual, quinto ob. de Córdoba después de la conquista, 
que dice asi : 

llospcs ne properato, 
sistito legito 
saxum rogat. 

I ) . I ) . l 'ascalis, alma; 
l iujus eclesia' episcopus, 

et benefactor 
l i ic s i t e est. 

Hoc colebam, i licet. 

Ademas de las alteraciones que ha sufrido este edificio por 
la fáb. de las dos capillas mayores, ant. y moderna, se notan 
otras muchas hechas inconsideradamenle por toda la mez
quita, las que daremos á conocer, al mismo tiempo que dis
currimos por los objetos de las bellas arles, para que se pueda 
comparar su estado actual con el ant. que hemos hosquejado. 
Todos sus 4 lienzos están ocupados por 43 capillas y otras 
piezas y oficinas. Unidas á este número de capillas las 3 que 
están á espaldas de la mayor, las 4 labradas cu sus muros, la 
de Ntra. Sra. de Villaviciosa y la de San Pablo, hacen el total 
de .V2, que por haberse fundado en diversos tiempos desde la 
conquista, y por personas de dislinto y aun de mal guslo, ca
recen de toda uniformidad y correspondencia, viéndose en 
muchas de ehas retablos, cuadros é imágenes de corto ó nin
gún mérito, sin que en tiempo alguno se haya tratado de cor
regir tan considerable defecto. Entre ellas se encuentran va
rias abandonadas, sin relablo ni efigie alguna y deslinadas á 
contener cajones y muebles viejos, lo que da á la ig l . un as
pecto poco decente, que estranan los que han observado tfl, 
celo y esmero de oirás catedrales. Entre tanto por el p o s t i p y . 
llamado de Slo. Cristo de las Penas, se ve al frente un cuadro™ 
grande que représenla á San Fernando en la conquista de Cór-
üoba, ohra del racionero D. Antonio de Castro, desde cuyo 
punto vamos á principiar la reseña de las capillas que tienen 
objetos notables, contentándonos para la inteligencia con nom
inar los demás. 

Capi l lade San Ambrosio. Fué reedificada por el maes
trescuela Juan Ruiz antes del año de ir>28. 

I d . d e S a n Agustir.. Fué fundada por Uui-Gonzalez Mcsia 
y Doña Leonor Carrillo su mujer por los años de 1384 En 
el lado de esta capilla que cae al postigo de San Esteban, se 
ve un arco árabe con inscripción alrededor y muy delicadas 
labores, ya á casi borradas con los repelidos blanqueos de cal, 
que denota hubo all i algún aposento en tiempo de los árabes, 
cuyo uso ignoramos. 

I d . de N t ra . Sra. de las Sicvcs. Tiene un cuadro me
diano de la t i tular. 

I d . de San Simón y Judas, ó Jesús con ¡a cruz ú cuestas. 
Fué fundada por Rui-Mendez de Solomayor y Doña Leonor 
Sánchez de Cárdenas, su mujer, en 1401. 

I d . de, N¿m. .Sra. de la Concepción. Fué fundada en 1682 
por el ob. D. Fr. Alonso de Medina y Salizanes. Es toda de 
hermoso jaspe enramado sin variedad alguna, y de incorrecta 
arquitectura. La imagen de la titular y las de San José y 
Sta. Ana, que están colocadas á los lados del altar, son obras 
muy regulares de Pedro de Mena. Sobre las puertas que tiene 
á uno y olro lado, en el vano de un arco adintelado, se ven de 
rodillas dos estatuas de mármol blanco: la del lado del evan
gelio representa á San Ildefonso, y la de el de la epístola á el 
ob. fundador. No lejos de la puerta de esta capila se halla un 
cuadro de San Acisclo que pintó Antonio del Castillo. 

I d . de San Antonio Abad. Fundóla [en 1385 Rui Fer
nandez, hermano de D. Gonzalo, primer señor de Aguilar. 

f d . de laSma. Tr in idad. Fué fundada por Diego de Agua-
vo, veinticuatro de Górdoda, progenitor de los marqueses de 
Santa Ella. 

I d . de.San Acasio. En un relablo de mal gusto se ve la 
estatua del t i tular y algunas pinturas del italiano Pompeyo. 
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Fue fundada por el oh, D. Fernando González Doza en 1398, 
y después la reedificó el ehanlre I ) . Fernando lUiiz deAguayo. 

I d . de Son Pedro ij San Lorenzo. Deseando elob. ü . Peilro 
de Salazar y Góngora fundar nueva capilla á San Pedro, y no 
habiendo silio proporcionado, pidió al tali i ldo le permitiese 
ampliar la de San Lorenzo, que en 1288 habla erigido el ar
cediano de Córdoba D. Sebastian, para colocar en ella un aliar 
á San Pedro, como en efecto lo hizo, poniendo en él un bello 
cuadro, que representa ¡i este Apóstol sacando al paralítico 
de la Puerta c.s/jmíosíí. El del aliar de San Lorenzo, que es
presa el martir io de este Santo, y es obra del italiano Pom-
peyo y otros que se ven en esta capilla, son igualmente pintu
ras de mérito. 

ídem de San Ildefonso. Es fundación del oh. D. Fernando 
de Cabrera en 1350. 

ídem de San Bartolomé. Fué fundada por Martin Muñoz, se-
brino de Domingo Muñoz el Adalid, conquistador de Córdoba, 
en 12 48. En su retablo se encuentra una copia del cuadro de 
José Ribera, que representa el martir io de osle Santo. En 
esta capilla esta sepultado el célebre poeta D. Luis de Gón
gora y Argote. Pasada esta se halla una puerta que conduce 
á la pieza en que se conserva la biblioteca del cabildo, de la 
que hablamos en su lugar. Las piezas próximas á estas, que 
fueron las habilaciones de los sirvientes de h mezquita, como 
dij imos, están destinadas á oficinas y otros usos. En una de 
elias se guarda el monumento, obrade arreglada arquitectura, 
que se coloca la semana Sania en la capilla de Nlra. Sra. de 
Villaviciosa. Los buenos lienzos que ocupan el zócalo sobre 
que se levanta, fueron pintadospor Juan üe Alfaro, de quien 
es acaso la traza de toda la obra y representan ángeles con 
los instrumentos de la pasión. 

ídem antigua de San Pedro. Es el vestíbulo deladoratorio 
de los «árabes, á que sirvió de sacristía el mismo adoratorio. 
Dióla el ob. y cabildo en 1368, á D. Alonso Fernandez de Cór
doba, señor de Montemayor y fundador del estado de Alcaude-
le, en reconocimiento de la defensa que hizo de la c, contra el 
ejército de D. Pedro el Cruel, combinado con el del rey'deGra-
liada en 1367. En su tumba, que es de mármol y está sit. en 
medio déla capilla, puso ese caballero la banda en bocas de dra
gantes, que el Rey D. Alonso X I habla dado por armasá Martin 
Alfonso su padre, por haber hecho levantar el sitio que en 
1333 habla puesto á Castro el rey de Granada. Por la misma 
defensa de Córdoba concedió el cabildo el doble con la campa
na principal de la i g l . , l lamado cepa, á las casas de los seño
res de Alcaudete, de Aguilar, de Lucena y de Guadalcazar y 
á sus descendientes. 

ídem de la Cena. En su altar se ve el cuadro que la re
presenta; obra, acaso la mejor de Pablo de Céspedes. En esta 
capilla estuvo el sagrario desde la conquista hasta el año de 
1586. Fué fundada por Antonio y Hernando Mohedano de Saa-
vedra, canónigos á fines del siglo X V I . 

ídem del Cardenal. Llámase asi de su fundador el ob. Don 
Fr . Pedro de Salazar , y sirve de sacristía mayor. Es ocha
vada y de buena planta; pero los adornos de su cornisamento 
y cúpula son ridículos y de lo mas refinado de la escuela de 
Churriguera. Hizola D. Francisco Hurtado Izquierdo, y se 
acabó en 1705. En cada uno de sus 7 frentes tiene un arco: el 
del medio está ocupado por un altar y retablo sencillo y de 
buena forma, en que se ve colocada un imagen de Sta. Teresa 
de Jesús. El viso del Sagrario , que es de bronce con figuras 
de alto relieve, merece observarse. A sus lados se ven 2 gran
des cuadros que representan: el del lado del Evangelio el 
martir io de los Stos. Acisclo y Victor ia, y el de la Epístola la 
aparición de San Rafael á un ob., por lo que su asunto no nos 
parece de fácil y natural inteligencia. Otro cuadro igual á es
tos eií tamaño, se encuentra al lado izq. déla puerta, que es
presa la entrega de Córdoba al rey San Fernando. Todos 
ellos son obras escelentes de D. Antonio Palomino. Fren
te de este último cuadro está colocado el mausoleo del carde
nal fundador, cuya estatua se ve sobre él de rodillas. Es sun
tuoso , de jaspe azul , y la estatua , los ornamentos y varias 
figuras alegóricas de mármol blanco ; pero de mal gusto como 
lo demás de la capilla. Su epitafio es el siguiente : 

H. S. E. 
Emus. D. D. Frater Petrus de Solazar, ordinis bealce Mario; 
de Mercede Generalis, episcopus Salmaniinus et Corduben
ses. Ab. Innoc. X I . Corol i I I H ispan iamm Regís nomina-

linne l i l i d i S/>nc/ir Cnn is in Itienixalern l'reshijler S. 1!. E. 
Cardenalis creii/ns. Ómnibus r n i u l i i m eí l i l /e ran im orna-
men/is clnrissimus, eCcltsUutiCíS dlsciplince i'mdex, pau-
jie.ntiií purcus , guo* ut etiam morluns sublevaret in 

signe .renochium ererit el dutavi l . 
Obiil 14 Augvs/i 1700 

Vix i l annos 70 nicnses \ dies 3. 
Communi paren t i bene precare. 

Rajo cada uno de los arcos laterales y sobre las puertas que 
hay en ellosse obervan 2 cuadros, obra del racionero Alonso 
Cano. El uno representa la Asunción, y el otro la Concepción 
de Ntra. Sra. Entre los arcos y en peanas al aire , están colo
cadas 8 imágenes de Stos. fundadores , ejecutadas raediana-
mente por José de Mora, de quien parece es también obra la 
Sta. Teresa del altar frontero. Por la puerta del lado der. de 
esta capilla se desciende á otra baja, que corresponde á la ya 
descrita , por una escalera de 28 gradas de jaspe. Esta capí la 
subterránea es de buenos mármoles, pero sus adornos son ma
los. A su frente se ve un crucifijo de marfil bastante grande y 
bueno, y á la derecha una ventana que da luz á la pieza, cer
rada con cristales y una celosía de hierro. En las demás ocha
vas están .colocados sucesivamente los siguientes cuadros, 
obras del italiano Pompeyo: un San Eulogio, la aparición de 
Ntra. Sra. de las Mercedes al rey D. Jaime de Aragón , la 
transverberacion del corazón de Santa Teresa, una Ntra. Sra. 
en un retablito, y finalmente el martirio de San Zoilo. Alrede
dor hay 8 estatuas de santos colocadas en los intercolumnios. 
Por la puerta del lado izquierdo se entra á la pieza donde se 
custodian las alhajas de la iglesia y otras preciosidades. Entre 
todas, merece la custodia particular atención, porque es 
una de las mejores piezas que de su género hay en España. 
Una descripción minuciosa seria demasiado larga, y con todo 
eso insuficiente para dar de ella una idea completa, fiaste decir 
que su estilo es gótico , y por lo tanto está decorada con ador
nos de follageria y crestería de esquisito gusto, como igual
mente! con gran número de estatuas , ya aisladas de varios 
santos, ya en grupos que representan hechos de la historia 
sagrada, que[su perfecto bruñido la hace semejante al del cris
tal , y finalmente que es obra tan esbelta, l igera y delicada, 
como dice un escritor moderno, gtie parece imaginada en un 
sueño y egeculada en un soplo. Cuando el general Du-pont 
entró á saco en esta ciudad y arrebató otras alhajas, se detu
vo delante de la custodia y la dejó y respetó en gracia de su 
belleza. Es obra de Enrique de Ar i fe , que la principió á traba
jar en 1513, y se estrenó el día del Cor ios 3 de junio de 1518. 
Su peso es de 532 marcos de plata, y uce en ella gran canti
dad de costosa pedrería. Fué renovada la primera vez de que 
tenemos noticia en 1735 por el maestro fiernabé García de os 
Reyes, y la segunda en 1784 por D. Damián de Castro, como 
consta de dos inscripciones que se leen en un zócalo que tiene 
añadido muy desemejante de lodo lo demás, el que probable
mente se labró en una de estas dos ocasiones. ííerecen tara-
bien mencionarse otras alhajas y varias cruces de diverso gus
to, entre las que es notable la que donó el obispo D. Fr. Diego 
Mardones, cuyo peso es de 109 marcos de plata sobredorada, 
y está adornada de muchos engastes de oro y pedrería. Cus-
tódianse igualmente en esta pieza muchos viriles de plata con 
insignes reliquias y algunas otras cosas curiosas (') 

ídem de Santa Inés. Su retablo es de jaspe negro, de
corado con 4 columnas de orden compuesto: hízolo el francés 
D. Baltasar Dreveton, y su arquitectura es pesada. La ima
gen de la santa colocada en su centro, que es obra de D. M i 
guel Verdiguier, podía haberse espresado en actitud y trago 
mas decente. 

ídem de San Antonio. La reedificó y dotó el canónigo 
Diego Sánchez de Castro á fines del siglo XV. Sobre la puerta 
de la sacristía llamada del Punto { " ) , se ve un cuadro que re
presenta el bautismo de San Francisco, pintado por Antonio 

O Los franceses se llevaron de esta iglesia una custodia pe
queña que pesaba 800 marcos de plata, y 6 blandones de primo
rosa labor, cuya altura era de unos 12 píes, y el peso de cada uno 
de 3070 onzas del mismo metal. 

( " ) Llámase asi por las misas que en él se dicen á puntoü 
hora fija. En el lecho de esla nave se conservaron hasta fines del 
siglo XVII las puertas de la catedral de Santiago que trajo á Cór
doba el gobernador Almanzor. 
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del Castillo, v ¡i un lado otros dos que son tenidos por ohrns 
,lel racionero Castro. De la bóveda do esta nave pende un gran 
colmillo de elefante, cuya colocación allí cree el vulgo que 
encierra algún misterio; mas hallándose otros iguales en va
rios templos, hemos de decir, ó que es símbolo de la fortaleza, 
ó testimonio de alguna ant. donación , con cuyo objeto teñe-
roos entendido habia uno en la catedral de York en Inglaterra, 
ó uue nada significa. . • . , 

ídem de la Encarnación. En ella se lee lo siguiente: 
«Fsta capilla dotó el muy honrado caballero Vasco Alfonso, 
el cual vino de Portugal, mozo, ó trájolo D. Juan Alfonso, se
ñor de Alburquerque, que era su t io , el cual trujo a los re-
ves é fué alcalde mayor de Córdoba, c caso con Dona Mana, 
i i ia de Gome Fernandez, señor de Santa Eufemia e este 
V-isco 411'onso tué padre de Doña .luana, madre del duque 
D Enrique, li jo del rey D. Enrique el I I etc.» 1-ué fund.da 
en 1365 V son sus patronos los marqueses de Guadalcazar. 

Sala capitular. Principióse á labrar por los años de 1805 
v se suspendió la obra por desaprobación de la real Academia 
de San Fernando, á quien no se habia consultado para em-
nrenderla Cuando se abrían los cimientos se encontró a bas
ante profundidad un primoroso pavimento de mosaico. 

Gavi l la del Sagrario. En eda estuvo la biblioteca hasta 
l-iSO Su largo comprende tres naves rectas de la mezquita, 
su ancho cuatro de las transversales. Una puerta de talla do
rada ocupa su centro y da entrada al Sagrario. A sus lados hay 
dos altares en que se ven pinturas al fresco que representan 2 
profetas En la parle superior del testero esta colocado un 
ímen cuadro do la Cena. A l frente de cada nave lateral hay un 
•dtar en el del lado del evangelio un lienzo que representa la 
vista de Jesucristo á las hermanas de Lázaro : en el de la epís
tola otro de la oración del Huerto. Todas sus paredes están 
cubiertas de lindas pinturas al freseo, que ejecuto por manda-
(ío del ob , Don Antonio de Pazos , el italiano Cesar Arbasi, 
Dintor de la escuela de Leonardo de V inc i , y representan 
mártires de Córdoba. Los paises de los lunetos y alguna otra 
cosa son de roano de Luis de Valdivieso. Su puerta principal 
miees una veria do hierro muy bien trabajada, la hizo en 1571 
Fernando (le Valencia por mandado del obispo Don Martin de 
Córdoba v Mendoza, cuyas armasse ven en el a. Yaceiren esta 
capilla varios prelados, mas solo tiene lápida D. Antonio do 
Pazos que fue el que la acabó. En la parto interior d« las dos 
puertas laterales tiene estas inscripciones: 

En la de la izquierda: 

Cotisccrala solo emlo exál tala i rmnpha t 
Corduba tot tantis inc l i la mar í i r ibus. 

En la de la derecha: 
Convives sancl i , vos Corduba vestra p m a t u r 

Sit veslro semper salva patrocinio. 

Tdem (fe Sta. E lena , ó de laSta .CruzenJerusa len . 
Fué fundada por D. Juan Pérez Mohedano de Saavedra. Está 
sirviendo de oficina del Sagrario, y en su altar tiene un cuadro 
ile aquella santa, al parecer muy bueno, que por la oscuri
dad del sitio apenas se ve. „ . « • , , ^ 

m m d e s a i Acisclo y Sta. Vcitoria , Fundóla el deán D. 
Fernando del Pozo, familiar del Papa Alejandro V I . 

rdem de la Resurrección. Tiene un ctadro que la repre
senta v fué fundado por D. Mallas Muitenhoamer, alemán, 
canónigo y familiar de D. Leopoldo de Austria 

M e m e l la. Asunción. Fundó a D. Pedro leruandez Va-
lenzuela, maestrescuela á fines del siglo X \ I . 

ídem de la Nat iv idad. Tiene un buen cuadro en que se es-
presa la ascendencia de Ntra.Sra., con vanas figuras colocadas 
en un árbol. Fué fundada por el arcediano de Pedroche, D. An
drés Pérez de Itonrostro. ' . „ 

ídem delsertorá la columna, o de San José. 
por Alonso Sánchez de Avila. 

ídem de la Concepción antigua. 
sa , canónigo, antes del año de 1531. 

ídem de l Espír i tu Santo, o mas bien.dcí bautismo de Cris
to. Tiene buena verja de hierro y un retablo regular de dos 
cuerpos- en el primero se ve una pintura del bautismo do 
Cristo- en el segiuido un crucif i jo, á cuyos pies están retra
tados ios fundadores, que íucron los obispos Simancas, her
manos. 
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ídem de la Anunciación ó de la Espectacion. Tiene 

un cuadro regular. Fué fundada por Juan Sánchez de Funes, 
trece de Córdoba (') en 13(14, y reedificada por el chantre, 
D. Pedroüonzalez de Hoces en 1489. 

ídem de San í\'i(i)liis ¡¡hispo. Su retablo tiene tres cuer
pos con adornos á la manera de Alonso Berruguete. Las pin
turas repartidas en él son apreeiables y tenidas por obras 
de Cesar Arbasi. La fundó el canónigo Don Bartolomé do 
León. 

ídem del Bautisterio. Esta fué la antigua de San Mallas. 
Se acaba de reparar su techo tan desacertada y chapucera
mente como se suelen hacer las obras en esta iglesia. 

ídem de San Juan Bautista. Tiene algunos buenos cua
dros, y fué fundada por D. Juan Sigler de Espinosa, familiar 
de b . Leopoldo de Austria. 

Jdem de M r a . Sra. de la Concepción. Fundada por Gas • 
par Genzor, racionero, á fines del siglo X V I . 

ídem de. Sía. Ana. Tiene en su altar un cuadro devociona
rio de Pablo de Céspedes, en que espresó las imágenes de San 
Juan Bautista y San Andrés, con una gloria en la parte supe
rior , donde se ve á M r a . Sra. , el Niño Jesús y Sta. Ana. 1V1 
mismo Cés itdes es la historia de Tobías que ocupa el sota
banco del a lar. Fué fundada por los hermanos D. Cristóbal y 
D. Andrés de Mesa Corles, aquel canónigo y este racionero, 
en 1594. 

ídem de San Antonio de Padua. Fué fundada por el se
ñor racionero Fernando Sarmiento. 

ídem de Sta. Crsula. Ocupa -m altar un retablo de buen 
gusto, adornado con buenas pinturas. Es fundación del l)r. 
Miguel Bermudez, racionero. 

ídem del Slo. Sepulcro. Fundóla Gonzalo Muñoz de Ve-
lasco á principios del siglo X Y I I . 

ídem de las Animas. Está sepultado en ella el Inca Gar-
cilaso de la Vega, que á los lados del altar tiene la siguiento 
inscripción: 

Fundada 

La fundó Cristóbal Me-

E l Inca Garcilasode la Vega , varón insigne , digno de}>er-
pelua memor ia, i lustre en sangre, peri to en letras, valiciifc 
en armas, Itijo de Oarcilaso de tu Vega, de las Casa.s de tus 
duqiuss de Feria é In fantado, y de Elisabet I 'a l la , hermana 
de U m y u a Capac , ú l t imo emperador d<' las Ind ias. Co
mentó la Flor ida , t radujo á León Hebreo y compuso los Co

mentarios Reales Falleció í¿ l e de ab r i l (fc 1616. 

Ídem de M r a . Sra. del Rosario. En su retablo se ve ocu
pando el medio un cuadro de la t i tu lar , y á sus lados las efi
gies de Sau Sebastian y San Boque, buenas pinturas de Anto
nio del Castillo. Entre esta capilla y la que sigue se halla en el 
muro la tosca imagen de un cautivo con una baranda de hierro 
por delante , y mía lámpara que le arde continuamente, por 
que es tradición vulgar que trazó con la uña un Cristo crucifi
cado que se ve en la columna inmediata contenido en una re
cita , (bien que se encuentra otro igual al fin de la nave del 
Sagrario), por cuya causa fué all i mismo martirizado. Esta 
ficción inverosimU "y ridicula, no puede tener otro fundamento 
que el hecho de los santos Bogelio y Servio-Deo, que en 852 
en un dia solemne para los moros, entraron pretticando el 
evangelio en la mezquita, por lo quo alli mismo fueron muy 
maltratados del pueblo y después decapitados. 

ídem de la Ep i fanía . Fué fundada por el racionero Bal
tasar Nágera de la Rosa. 

ídem de San Miguel. En medio del retablo se halla la ima
gen del t i tu la r , y otras buenas pinturas alrededor. Fué fun
dada por Lope García y su mujer Dona Lambra. 

ídem de N l r a . Sra. de la Antigua. Fue fundada por el 
jurado Alonso Cazalla á fines del siglo X V I . 

ídem de N l ra . Sra. del Mayor Dolor. 
ídem de San Esteban. En su altar hay un cuadro muy 

bueno del martirio de este Santo, obra de Juan Luis Zambra-
no. Es fundación de Martín Sánchez Adalid en 1271, y la ree
dificó Fernando de Soto en 1648. 

ídem de San Eulogio. Se ve en ella otro cuadro de mérito 
que representa el t i tu lar , obra de Vicente Carducho. La 
fundó el Líe. Andrés Chírinode Morales , racionero, en 1612, 

(*) Asi se llamaron los primeros concejales de Córdoba , lo
mando el nombre de su número, como después veinticuatros por la 
misma ranon. 
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y se traspasó en 1656 al Lie. Don Tomás González de 
Tovar. 

Muros del Coro, l a d o de la epistoja. Capilla del Dulce 
Nombre de Jesús. La fundó el canónigo Juan de Castro-Viejo. 

ídem de San Pelatjio. En su altar se halla un cuadro del 
martir io de este santo , de Antonio del Castillo. Fué fundada 
por el Lie. Lupercio Goníalez HoKz, canónigo. 

Lado del Evangelio. Capilla de Jesús, Maria y José, tiene 
un cuadro regular que los representa. La fundó el Dr. Diego 
López deFromesta á principios del siglo X V I I . 

ídem de Santo Tomás. En su altar se ve un buen cuadro, 
obra de Pedro Orrente, que representa á este Apóstol en pre
sencia de Cristo. Es fundación del prior D. Tomás Carri l lo da 
Mendoza. 

Las capillas sit. debajo de la sacristía de la eapilla ma
y o r , son las de San Bernabé, fundada por el prior Diego 
Fernandez de Argote antes del año 1543; la del Ángel Custo
dio ó del Descendimiento que fundó el canónigo Diego Bello, 
y la de la Presentación , que fundaron Buy Pérez Muri l lo, 
chantre, y Francisco Mur i l l o , maestrescuela, hermanos. Eu 
la primera y en la última se observan unos crucifijos de már
mol blanco, y otras figuras dignas de atención. Sobre estas 
capillas hay cinco artos de las naves que alli se cortan , en los 
que están colocados otros tantos altos relieves de piedra que 
no carecen de mérito y representan hechos de la pasión. A 
espaldas de la capilla de Ntra. Sra. de Villaviciosa está sit. la 
de San Pablo , que fundó el maestre del orden de Santiago, 
D. Pedro Muñiz de Godoy en 1387. Su bóveda y muros están 
cubiertos de suntuosos adornos de estuco, con filetes dorados. 
A los lados y parte superior del testero pr incipal , se ven con
tenidas cu recuadros las estatuas ecuestres de Santiago y San 
L u i s , rey de Francia. En el otro testero que corresponde á 
este, hay otros recuadras de igual tamaño que los anteriores: 
el izquierdo representa el martir io de San Luis de Córdoba, y 
el derecho á San José, la Virgen y el Niño, todas las cuales 
imágenes son muy malas. El retablo , aunque ya maltratad?, 
es bueno, como igualmente la estitua del t itular que es de es
ti lo grandioso y se cree hecha por dibujos de Pablo de Céspe
des. A los lados del altar hay dos lápidas de jaspe azul que 
figuran altares, en las que se lee la siguiente inscripción : 

Sacelhim dicatum ieatiasimo Pardo Apostólo. Kdi f icnv i t 
l i . I 'clnis Mnniz de Godoy, pro se elsuis. Mi l i tav i t sitb re-
(jilms Ade/oiiso X I , Petro Hcñrico I I , Joane I , prosfectvs 
Yandaliie , meigisfer Calalrava', éeinde Sanctt Jacobi. Pu
l í iam A mnuris slfenue k i ta ius est. Mortuus in prcel iopro 
rege et lege, jacel Me. I n sesto desrcmlcnlki' iegilimo gradu 

haíu i í D. Ludovicum Muñiz de Godoy, 

(Sigue al otro lado) qul genuit Ferdinandum mi l i tem San-
/ i Jacobi consírucloremet pa l ronum , gui sub regibusPlt i-
l i j ipo I I el I I I post legaíionem ad Belgas de rebus Francia', 
Anglia; el l lo landiu' f un tus consilio regloel camera;, nunc 

f r i e s e s reí dominicu- n t i l i t a t , f a m i l i a ex germine nobilüu 
k Itujus magne urbis el almce eclesice pace, et bello 

benemerili MU. 

Los aliares distribuidos por toda la iglesia son 20. Princi
piando por la nave del punto, so halla el de San Francisco de 
Paula con un cuadro que representa al santo en presencia de 
Luis X I , rey de Francia, obra de D. Antonio Torrado. A es
paldas de este se encuentra el de la Encarnación con un cua
dro de estilo gótico, en cuya parte inferior se lee la inscrip
ción siguiente: 

Esta obra é retablo mandé Jacer niego Sánchez de Castro, 
canónigo desfa iglesia, á honor de Dios y de su santa Encar
nación , y de los bienaventurados San Juan Bautista é San
tiago , é San Llórente , é Santo Ibo de Bretaña , é de Santo 
Pió P a p a , é de Santa Bárbara. Acabóse á 20 dias de marzo 

de 1475 años. 

En medio de las efigies de los espresados santos hay un ró
tulo quedice: Pedrode Có rdobap i c t o r . üudMar áeSnn An
tonio , que es de estiló moderno, se ve un cuadro que lo re
presenta , obra de D. Antonio Monroy. A espaldas de este está 
colocado el del santo Cristo, que es de talla dorada y de muy 
mal gusto. El crucifijo que se ve en él fué dado al cabildo por 

el obispo D. Antonio de Pazos y Figueroa en 1590. El altar 
de Santa Lucia tiene un retablo dorado muy malo, en que está 
colocada la imagen de la titular. A espaldas de esto se conser
vaba cu el altar de Santa Margarita un buen cuadro de esta 
santa, obra de Federico Zúcaro, ya del todo perdido. Al fren
te del anterior hay otro con un cuadro regular que representa 
una sacra familia. San Cristóbal tiene también altar en esta 
iglesia como en casi todas las catedrales: se ve representado 
en figura gigantesca pasando un rio con el Niño Jesús ai 
hombro. 

A espaldas de este se encuentra el del Santo Ángel de la 
Guarda, de talla dorada, en que se venera la imagen del t i tu
lar. El altar de San Ignacio y San Francisco de Borja tiene un 
cuadro que los representa, al parecer de mano de U. Anlonio 
Torrado. Por bajo se ven otros 3 pequeños con un San Ra
fael , un Dolorosa y una Sta. Teresa que parecen de diversa 
mano. A espaldas de este se halla el altar de Sta. Bárbara con 
un buen cuadro de Juan de Peñalosa: al frente del anterior el 
de San Felipe y Santiago, donde están pintados eslos apósto
les de mano de D. Anlonio del Castil lo: en la parte posterior 
del antecedente, el de la Sta. Cruz , que es de buena forma, y 
tiene 2 cuadriles que representan á San Acisclo y Sta. Vic
toria. El del Sto. Cristo de las Penas tiene una pintura en ta
bla que lo representa. En el altar de Sta. Elena se ve en un 
cuadro representada esta Sta., y á sus lados Sta. Águeda y 
Sta. Polonia. Es obra del racionero Castro. El altar de la Con
cepción tiene un retablito ant. ya muy maltratado. En el da 
Ntra. Sra. del Pilar se venera una pequeña imagen de la Vir
gen de este título. El de San Miguel tiene un cuadro regular 
que lo representa. En el de San Dionisio se ve nn cuadro re
gular que lo espresa, cuyo autor ignoramos. El de Sto. To
más y San Gregorio tiene 2 cuadros pequeños que los re
presentan. En la parte esterior 'del muro septentrional do 
la capilla de Ntra. Sra. de Vil laviciosa, rodeado de una 
decoración de estuco y buenos jaspes, estuvo colocado un 
cuadro grande que representaba la aparición de San Rafael á 
el V. Roelas, obra do D. Antonio de Castro; mas habiéndose 
deteriorado, fué quitado de allí para colocar otro de mediano 
mér i to , en que había repetido el mismo asunto D. Antonio 
Torrado que es el que existe. Delante de esta imagen de San 
Rafael tiene su sepultura con una lápida el citado D. Antonio 
de Castro. 

Las Sepultttras particulares, sin contar los huecos, se que ha
llan en estaigl. pasan de 250. Muchas de ellas son notables por 
varios respetos; pero nosotros evitando la prolígidad, solo co
piaremos las siguientes. En un poste de la nave de Ntra. Sra. 
de Villaviciosa entre 2 columnas, se ve embutida en la pared 
una lápida de estuco que dice asi: 

Sepultura de Alvar A Ifonso de Astorga, canónigo en las ig l . 
de Córdoba y Astorga, indigno sacerdote, criado é fechura 
de D. Sancho deBo jas ,de btiena memor ia, ob. de Córdo
ba, que Dios por su misericordia perdone. Cristianos, rogad 

por m i á Dios en guien siempre yo creo y creí.» 
Y al rededor, 

»Misericordias domini in ceternum cantaba.* 

Delante de la puerta principal del Sagrario hay una lápida 
con esta inscripción: 

vDoctorBernardus Josephus Aldreíe hujus alnue eclesim ca-
nónicus , pietate valens, omnium l i t te rarum eruditione in-
signis, integritate morum exeellens, vitcegue honéstate cons-
picuus, rigidee disciplince eclesiástica: observator ac cusios, 
charitate erga pauperes munif ieentissimus, v i r tu te v i x i t , 
gloria v iv i t memoria vivet. Obiit octogenarius anrio salutis 

1641 / / / / K a l . octobris. 

En una nave inmediata á la del crucero se encuentra otra de 
mármol blanco con este epitafio: 

»Paulm de Céspedes hujus a l m a ecclesiae port ionarius, pic
hiró;, sculturoe, arquitectura;, omniungue bonarum a r t k i m , 
varidrumguel inguarumperi t issimushicsi tusest. Obittanno 

domini M D C V I I I Séptimo Kalendas Sextilis.» 

El célebre poeta cómico Lope de Rueda murió en Córdoba 
» en 1567 y fué enterrado por consideración á su mérito, entre 
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los 2 coros; mas no ha quedado señal alguna del lugar de su 
sepultura. 

Eu la nave del sagrario se encuentra una lápida con la si
guiente inscripción, que por su mérito copiamos aqui. 

A t '1 
Memoria:. íncl i jü. v i r i 
D. Cítrol i . Romanillos 

I n hoc. Cordubensi. TriOunaü 
Fidel, (¡uwsitorls. integerrimi 
doctr ina, prndenl ia. probitale 
mo rwn . et. v l lw. innocentia 

spectaüssimi 
nepos. o l l i . máxime, cartis 
Anlonlus. l ianz Romanillos 

hoc. quod. el. l icet, monumenli 
/,. £. Q. consecral 

amoris. et gra l l animi 
erga tatn. D. S. l i . M . avunculum 

Plgnus. movlssíimim 
obílt. octavo. K a l . mar t l i 

ann l . MDCCXCVÍ 
annum. agens. celatis 

sepluagesimun. nonum 
tu . qul . cetas 

el. ex. p ía fo rmula , precave 
R. I . P. 

En el lado del evangelio de la capilla mayor está sepultado 
junto á otros prelados el ob. D. Pedro Antonio de Trevilla, 
en cuya lápida se lee el siguiente epitafio que compuso el P. 
Mtro. Fr. José de Jesús Muñoz del orden de San Agustín. 

P 
a x n! 

Petr l . Antoni l de Trevi l la 
Cantabri 

Episcopl. Cordubensis 
mortales exuvice 

in spem. vitm eterna' 
hlc. condita; jacent 

inter. hór r ida , bella 
et civiles discordias 

oppressores. lenitate. emnl l i r i l 
opressos. charitatc. confovlt 

Pacem d i lex l t servavlt 
ejusgue successoribus 

tamquam. boni. pastoris 
plgnus praeclpuum 

sedulo. custodlendam. rel lqui t 
Decessit. X V I I I . K a l . Januar 

ann. Dom. M D C C C X X X I I 
attat. L X X Y I I . Pont i f . X X V I I I 

R. I. P. 

Las alteraciones que hemos referido no son las únicas que 
han desfigurado este famoso templo. Ademas de los postes, 
que fué necesario construir para fortalecer la obra nueva de 
la capilla mayor, se han hecho después otros muchos con el 
mismo objeto de dar firmeza á los edificios que posteriormen 
tese han labrado en esta i g l . ; asi es, que el número de los 
postes repartidos por toda ella llega á 42, con lo que ha desa
parecido la grandiosidad de las naves , pues son muy pocas 
aquellas en que se puede estender la vista de un estremo á 
otro sin encontrar tropiezo. Las primorosas labores de los te
chos no se ven ya como en tiempo de los árabes y aun mucho 
después se velan. En 1713, siendo necesario reparar el techo 
de la nave del punto, determinó el obrero D. Gerónimo del 
Valle y Ledesma se hiciese de bóveda , con el objeto, según 
su dictamen , de darle mas hermosura y claridad; y habiendo 
parecido bien á todos esta obra, muchos prebendados ofre
cieron embovedar á su costa algunas naves, y otros contri
buir para que lo mismo se hiciese en todas, y asi se empren
dió y continuó la obra hasta 1723 en que se concluyó en la 
forma que ahora se ve. Mucho mejor hubiera sido practicad 
la composición con la misma materia y en la misma forma 
que los techos estaban, imitando lo anl . ó ya que resolvieron 
hacer bóvedas, construirlas con la uniformidad, decencia y 
ornato que corresponde á lo demás del templo y se echan de 
menos en ellas. 

Dijimos que eran 19 las puertas Aa\a. mezquita, masen 
el dia han quedado reducidas á 13 : 5 en el muro oriental, 5 
en el occidental (de las que 3 en cada lado corresponden á la 
ig l . , y 2 al atrio) y 3 en el sept. La del muro oriental que cor
responde á el patio, llamado de Sta. Catalina, tiene una bue
na decoración corintia, con otros adornos. Sobre su cornisa
mento se ven 3 arcos figurados en que están las imágenes de 
Sta. Catalina en medio y de los Stos. Acisclo y Vitoria á los 
lados, juntadas al fresco y ya muy deterioradas. Las hojas de 
sus puertas están chapadas de bronce: hizolaen 1573 el o b . D . 
Cristóbal de Rojas y Sandoval. La del mismo lado , por nom
bre déla grada redonda, es un delirio churrigueresco. La 
puerta llamada del Caño gordo, por estar próxima á la fuente 
de este nombre, se abrió en tiempo del ob. D. Juan Daza y se 
reedificó en el siglo pasado. La puerta principal llamada del 
Perdón, se varió mucho de como estaba en tiempo de los ára
bes, en el reinado de D. Enrique I I I . Su forma es la de un 
arco de todo punto adornado de delicadas labores con los es
cudos de Castilla á los lados, al rededor del cual se lee: 

»Dlas dos del mes de marzo de la era del Cesar de m i l et. 
cuatrocientos et qnince años (ano de Cristo l i l i ) reinante el 

muy alto et poderoso D. Enrique Rey de Casti l la, ect.» 

Y sobre otro arco lineal esta oración. 

» Visita quauumus domine habitatlonem is tam , et omnes 
insidias inlmlcl ab ea longe repele, et angelí tu l habitantes 

In ea nos in pace custodlant et benedictio tua.» 

Sus hojas están chapadas de artesoncillos de bronce de figura 
exágona irregular, que forman una ingeniosa labor. En el me
dio de unos se ve una cruz con una letra entre cada uno de sus 
brazos que dicen : Deus ; y en otros se notan caracteres ará
bigos. Al rededor de una y otra hoja corre un renglón en que 
se leen repetidas estas palabras: »bend¡cho sea el nombre de 
Oías.» Los aldabones están formados de una cinta enlazada-
con florones en medio: en ella se vé una letra que dice «bene 
dlctus dominus deus Israel.» Sobre esta puerta duraron hasta 
fines del siglo X V I 5 arcos figurados de todo punto, sosteni
dos por 6 columnas de finísima turquesa, en que habia 5 
imágenes pintadas al fresco. Los estrangeros que han visto es
tas columnas , han asegurado que no tienen semejantes ni en 
Roma. En el dia solo existen 2 que sostienen 3 arcos, en 
que se ven pintados al fresco por D. Antonio Torrado, San 
Rafael, Ntra. Sra. déla Asunción y San Gabriel. A los la
dos de la puerta , en arcos figurados, se ven igualmente en la 
parte superior á San Acisclo y Sta. V i to r ia , y en la inferior 
á San Pedro y San Pablo. Un arco comprende los 3 que he
mos descrito, y sobre él está colocado un recuadro con el 
Padre Eterno de alto relieve. Entrando por esta puerta se halla 
un vestíbulo con una bóveda esférica sostenida por arcos. Bajo 
el de la der. se ve al fresco la Asunción de Ntra Sra . , pintura 
regular ya deteriorada. Bajase de aqui por 9 gradas do jaspe 
azul al atrio ó patio de los naranjos. Fué este mejorado, y sele 
hicieron dos de las fuentes á fines del siglo X V I por el ob. D. 
í'rancisco Reinoso. Creemos que estarla por algún tiempo sin 
los árboles que tuvo en el de los árabes, ó que ya le queda
rían pocos cuando al principio del citado siglo fue poblado de 
naranjos. En el dia pasan de 100 las plantas que tiene de toda 
especie. Las altas palmas y cipreses que lo adornaban fueron 
arrancados por el huracán de 1822. Sus fuentes son 5 : una en 
cada uno de los cuadros laterales y 3 en el del medio. La ma
y o r , que está arrimada a l a calle del N. , tiene 4 caños y un 
surtidor en el centro: por todos sus lados, menos por el del 
medio d ia , está rodeado de galerías ó soportales sostenidos 
por columnas y postes á trechos. Ignoramos el tiempo en que 
se labraron estos soportales; aunque nos inclinamos á creer 
que el de la parte del O. , que es el mejor y mas primorosa
mente labrado, fué construido por el ob. D. Martin de Ángu
lo á principios del siglo X V I , puesto que se ven sus armas en 
él. El que corresponde al N. fué dividido en oficinas, y al es
tremo de él, aunque interrumpido por la puerta del Caño gor
do , la del Perdón y la torre , se encuentra al lado del E. la 
sala dicha de los diezmos, y al del O. la audiencia ecl. que la
bró el ob. D. Francisco de Alarcon. Frente de esta se halla el 
postigo llamado de la Leche, con una decoración sencilla de 
estilo gótico. A el lado de la puerta del Perdón está sit, la tor-
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re en él mismo lugar que ocupaba el a lminar de los árabes. 
Dio trazas para elevarla Hernán Ruiz, el que inurió en 1547, 
aumentando por la parte eslerior el grueso de los muros de la 
torre árabe, y añadiéndole otros dos cuerpos (demoliendo los 
que ella tenia) do 120 pies de altura sobre los 106 que se con
servaron. Llevo Heñían Rniz muy adelante el aumento; pero 
no pudo concluirla y estuvo suspensa la obra hasta 1589, en 
que el terrible buracan y terremoto del 21 de setiembre , ha
biendo derrocado el chapitel de la torre (que era de madera, 
forrado de la la, ochavado y de figura piramidal, sobre el que 
habi i unas gruesas bolas de cobre y la veleta; y maltratados 
sus remates , acordó el cabildo repararla en 4 de marzo de 
1593, y continuó la obra Hernán Kuiz, nieto según se cree del 
que dir igió la de la capilla mayor, con aprobación del arqui. 
tecto Asensio de Mae la. Se comenzó á derribar la torro ant-
la víspera de San Andrés de 1593 desde la mitad, y el jueves 
4 do febrero de 1599, subieron la primera campana aun sin ha
ber hecho el cuerpo destinado a colocar el re lo j , cuya cons
trucción se suspendió por entonces para acudir á la obra 
de la capilla mayor. La fábrica de esta torre es de silla
res, de pieilra franca á escepcion del zócalo en que asienta, 
que es de jaspe a/.ul. La planta es cuadrada y tiene de ancho 
por cada frente de su parte inferior 40 1/2 pies: su altura es 
de 332. SI primer cuerpo está adornado de pilastras embebi
das , y los enlivpanos con los escudos del ob. D. Antonio Val-
dés y de la ig l . en la parte interior, y en la estertor con este 
último y el del ob. ü . Francisco de Alarcon , unos y otros co 
locados en ^rcos adintelados. Sobre este cuerpo corre una cor
nisa con modillones y una buena balaustrada de la misma pie
dra que la torre, con suficiente anchura para que se ande có
modamente al rededor: adornan los ángulos de este cuerpo4 
pilastras octógonas terminadas en una bola. Desde los pedes
tales de la balaustrada, que son tres por cada frente, arrancan 
arbotantes que terminan en los pedestales de otra balaustrada 
superior embebida: los arbolantes están adornados de peque
ñas pilastras. El tercer cuerpo tiene balaustrada que le rodea 
por la parte esterior, pero sin vuelo alguno, y en cada frente 
tres arcos: los laterales adintelados, y sobre ellos unos vanos 
ovalados, el del centro de medio punto; en los cuales están 
colocadas 12 campanas , siendo las mayores la de Sta. Ma
ría, que es fama pesa 400 a . , la del Alba, la de San Zoilo y la 
del Sanlisiiuo. El cuarto cuerpo que disminuye algún tanto 
de planta , tiene su correspondiente balaustrada y en cada 
ángulo un arbotante adornado de pilastras. En cada uno de 
sus frentes se ve un arco á regla ligurado, y en su medio otro 
de medio punto con balaustrada que ocupa el ancho de su 
vano. Sobre la cornisa tiene cada lado un frontón trian
gular. En este cuerpo están colocadas las dos campanas del 
reloj : la que da la hora tiene esta inscripción : ano de, 
MCCCCXCV aiios se hizo esta campana siendo oh. D. Iñigo 
Manrique.^ El quinto cuerpo es redondo con balaustrada , de 
cuyos pedestales salen 8 pequeños arbotantes pareados, que 
terminan en el cornisamento, entre los cuales hav 4 arquilos 
adintelados. En unode ellos está colocada la pequeña campana 
llamada vulgarmente la esquila. Sobre el citado cornisamento 
descansa la cúpula, en que se ve la imagen dorada de San Ra
fael , de proporcionado tamaño, en cuyo pecho tiene una la
mina de bronce con esta inscripción: 

"En 24 de maijo de 1064 años , reinando en España f e l i -
pe Í V i/ siendo ob. de Córdoba el l imo . Sr. D. f rancisco de 
Alarcon , y obrero mayor , D .Marco Anlonio de Amaya, 
canónigo de esta santa ig l . , se colocó aqui San Rafae l , y 
se reparó esta torre por Gaspar de la Peña , arquitecto 

deS. M . 

En el cuerpo de las campanas, en una lápida de jaspe en
carnado se lee esta otra: 

•'Esta torre célebre por su. preciosa arquitectura, estuvo p a r a 
arruinarse con los estremecimientos y vaivenes del gran 
terremoto padecido en esta ciudad á las diez del dia 1." de 
noviembre de 1755, y habiendo quedado toda ella muy que
brantada , abiertas sus principales claves y sin mychos de 
sus adornos, que se desplomaron, se emprendió y siguió su 
reedificación con cuanto acier to, fe l i c idad y firmeza cabe 
en el a r t e , y se acabó el d ia de la Asunción de Mar ía San
t ís ima t i t u l a r de esta Santa i g l . , á i i de agosto de 1763, 
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siendo dignísimo obispo de ella el l i m o . Sr. D, Ma r t i n de 
Barcia ; su Dean el Sr. doctor O. Francisco Xavier Fer
nandez de Córdoba, ¡/ su obrero mayor el Sr. D r . D. Pedro 

de Cabrera y Cárdenas , canónigo.» 

Empezó y concluyó esta obra el maestro primero de albañi-
leria de la fábrica, Luis de Aguilar.» Sobre el arco llamado de 
las üendiciones, porque en él se bendecían culo ant. las bande
ras de la gente ile guerra , hizo el ob. D. Er. Juan de Toledo 
en 1533, una decoración de piedra con dos nichos, en que se 
ve la Anunciación de Ntra. Sra. que está á lader., San Gabriel 
a la i/.q., y en el centro un jarrón de azucenas. A un lado de 
este arco , cerca de una pila de agua bendita, se lee la inscrip
ción siguiente. 

XPS vineit . 
XPS regnat. 

XPS imperat. 
Ce f d 

E r a M C C C X X X V años. 
(1297 d e j . C.) 

Rodericus Remigitts me fee i l . 

El muro de occidente se ha desfigurado en diversos tiem
pos del modo mas horroroso. Delante de la puerta que frente 
del postigo de palacio restauró el ob. D. .luán Daza, decorán
dola al gusto de aquel tiempo (1505), se labraron en 1816, 6 
pilares de piedra blanca para poner entre ellos una balaus
trada de hierro, y se enlosó el recinto comprendido en ella, 
cuya obra es notablemente inferior á la de la puerta y muro 
de la ig l . Mas allá de esta puerta se demolió la grada y se 
hizo en su lugar una rampa desproporcionada, que afea mu
chísimo aquel lado , como igualmente la escalera que se labró 
para subir á la última puerta. Otro parche se ve aun mas mons
truoso y estravagante, cual es los comunes. Para construirlos 
se rompió el muro de la ig l . y se hicieron pegados á él por 
la parte de afuera. Son tantos los desaciertos como vemos co
metidos , sin necesidad la mayor parte, en este singular edi
ficio , que parece no se han propuesto otro objeto en todos 
tiempos sino desfigurarlo y quitarle el mérito juntamente con 
la buena vista. En el muro de mediodía, entre las 5 primeras 
torres, se labraron bajo 10 arcos otros tantos balcones, 5 al
tos y 5 bajos , en tiempo del ob. D. Pedro Salazar, para dar 
luz á la biblioteca y otras oficinas. Mas allá se encuentra un 
balcón ant. muy bien labrado, que corresponde á la sala capi
tular principiada, y entre otras dos se vé mas adelante la de
coración correspondiente al sitio que en lo interior ocupa el 
sagrario. En la torre que forma la esquina de este se ve en la 
parte mas alta una lápida que dice: 

«.I 21 de mayo de 1537 dio en esta torre un rayo.» 

Tales son las alteraciones y tal el estado actual de este 
magnílico edificio. Réstanos decir que enl 146 entró en Cór
doba á fuerza de armas el emperador D. Alonso V H , y dedicó 
la mezquita porprimera vez al verdadero culto en 18 de mayo 
del misino año, purificándola y celebrando en ella de ponti
fical el arz. de Toledo D. Raimundo, que venia con el empe
rador; mas no podiendo este dejar guarnición en Córdoba la 
abandonó, habiéndole antes hecho jurar sobre el Alcorán al 
gobernador Abco-gamí que mantendría la c. bajo su obedien
cia. Empero este, faltando al juramento, negó la fidelidad 
prometida no mucho después, y profanóla ig l . volviendo á 
ser mezquita , basta que esta c. fué restaurada por el rey San 
Fernando ; sin embargo de lo cual la ig l . de Córdoba ha cele
brado siempre su primera dedicaeion el 18 de mayo. 

Colegiata de San Hipól i to. Fué fundada en el año de 
1348 por el rey D. Alfonso X I en memoria de haber nacido el 
dia de este Santo, 13 do agosto. En 1728 se unió á esta ig l . la 
capilla real que habla fundado en la catedral en 1371 el rey D. 
Enrique I I , y en 1736 fueron trasladados á ella el cuerpo del 
citado D. Alfonso y el de su padre D. Fernando IV, cada uno 
de los cuales se conservaba en una caja de madera debajo de 
un arco á los lados del coro, hasta el dia 30 de octubre de 
1846, que han sido puestos en dos urnas de hermosos jaspes 
rojos y negros. También se ve en el claustro de esta i g l . el 
sencillo pero suntuoso sepulcro del cronista Ambrosio do Mo
rales, que de la del convento de los mártires San Acisclo y 
Sta. Victoria en que se hallaba, fué trasladado al sitio que 
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hoy ocupa en i S ' i l . listan asimismo sepultados en ella al 
lado del altar de Santiago desde i í 35 , el mariscal Diego Fer
nandez de Córdoba y su mujer Doña Sancha Garcia de Ro
jas, primeros señores de la casa de Baena, cada uno en una 
urna de muy delicada labor. En la capilla de Sta. concordia 
se ve un buen retablo de jaspe pardo y en el centro una urna 
de plata con los huesos de la Sta. t itular; y á los lados se 
conservan en dos nichos reliquias de varios Santos mártires. 
En el altar de Jesús Crucilicado está colocada la antiquísima 
imagen de Ntra. Sra. llamada de las Huertas, la cual es de 
piedra y perienecióal convento de Mínimos convertido ya en 
ruinas. Finalmente, en el muro inferior de la ig l . hay sobre la 
puerta un cuadro grande que representa la Resurrección de 
Lázaro, y á los costados de cuerpo entero los retratos del rey 
D. Alfonso X I y la reina Doña Constanza. 

Parroquia de San Pedro. Esta ig l . fué en tiempo de los 
romanos, godos y árabes, célebre basílica con el título de los 
tres Santos Fausto, Januario y Marcial. Su fáb. es del orden 
gótico, aun(|ue con alguna alteración, y la portada hecha en 
1542, es bastante buena y consta de dos cuerpos. En el pr i 
mero se ven 4 columnas jónicas, entre las cuales hay dos n i 
chos uno á cada lado; en el segundo dos corintias en los estre
ñios y otras tantas pilastras que sostienen un frontón, y en el 
centro está colocada la estatua de San Pedro que es de piedra 
y de poco mérito. En el altar de ánimas, único que tiene arre
glada arquitectura, existe un buen cuadro de Jesús Crucifi
cado, obra de D. Antonio Monroy. En la capilla del Sagrarlo 
se veneran en una urna de plata con cristales las reliquias de 
24 Santos mártires que en las persecuciones romanas y.árabes 
padecieron en Córdoba, las cuales fueron bailadas en esta 
misma ig l . en 1575: también poseedos reliquias pequeñas de 
San Pedro y San Pablo en un relicario de plata. 

Al lado de la epístola por bajo de las gradas del presbiterio 
so halla una hermosa lápida de jaspe azul con el siguiente 
epitafio. 

Francisco Salesio Ramirez et Gamin 
L u d filio, presbi/tero Cordubensi 

an i tn i candare, morum integri tate 
pa l rmque Uberlatia amore conspicuo 

nb imperatoris. Gallorum, ducibus 
u t totam I l ispaniam 

in t i rann i poleslatem redigerent 
f e r r o , igni , catdibus immane vastanfibus 

canctisque v i r ibus, omnimode pmnen l ibns 
hujus iirbis fo ro 

non sine magno civhim uni rcrsonim dolore 
validnque obmnilms trepidatione incura 

injnr iosa nc inconsulta mor/e precipi/anter múltalo 
die X Y mensis septembris anni MfíCCCX 

s im nu'em rrfatis quinqungessinio nondmn expíelo 
L iu l Mar ía Ramírez ct las Casas-Deza. 

Pa tmo enrissimo 
7ie obscurus legeretur humo 

hoc monumenlum d icar i curar i f . 

Parroquia de San Lorenzo. Su arquitectura es del estilo 
gótico con buena torre y una lumbrera circular muy primo
rosa sobre la puerta principal. En su retablo mayor, que aun
que do madera dorada, es de mérito, se ven muy buenas pin
turas que representan varios hechos de la vida y martir io del 
Santo t i tular; y en el último cuerpo un crucifijo también de 
mérito. Existe igualmente en la i g l . un buen cuadro del des
cendimiento y otro de la Magdalena en la capilla do s i r nom
bre, si bien este está ya bastante maltratado. 

Parroquia de Sta. 'Marina. Esta ig l . es también del orden 
gótico y délas mas antiguas de la c. En el altar mayor hay dos 
buenos cuadros que representan á San Pedro y San Pablo, y 
en el úl l imo cuerpo una Amincincion. Eu la capilla del Rosa
rio que fundó el capitán Alonso de Bonavides, hay dos pin
turas de mérito representando á San Juan y San Pedro de 
Alcántara, y algunas otras repartidas por la i g l . ; conserván
dose también una Sta. Marina, de Fr. Juan del Santísimo Sa
cramento. Delante del presbiterio existe una lápida de jaspe 
negro con esta inscripción. 

Áqui yaee el cadáver de la Excma. Sra. Doña Mar ía Cris
t ina de Guzman y la Cerda, Marquesa de Guadalcazar 
é Hinojares, Grande de España, Dama de la Reina nuestra 

Señora y de sn Real orden. Doc/ora en f i losofa y letras 
humanas, catedrática honoraria y cxnuit i t tr iaperpetua de 
la universidad de Alcalá. Académica honoraria de la Real 
Española, etc. etc. Mur ió en 5 de Marzo de 1803 á los 35 

años, 4 meses y 4 dios de edad. 

Parroquia del Salvador y Sto. Domingo de Silos. Fueron 
unidas en el año de 1782 y trasladadas á la ig l . que fué del co
legio do los jesuítas: es este un hermoso templo de orden dó
rico, construido por el coadjutor de la compañía de Jesús 
Alonso Matías. En el altar mayor se colocó desdo luego un 
bello retablo con escelentos pinturas de Pablo de Céspedes, 
el cual fué quitado posteriormente para colocar el que hoy 
existe de talla del color de, la madera y de muy ma» gusto : en 
él se ven las imágenes del Salvador, Sto. Domingo do Silos 
y Sta. Bárbara. De todos sus retablos son los mejores el de 
San Bartolomé y el de San Francisco Javier, que es de buena 
arquitectura, y su decoración igual á la de la portada de la 
capilla del Sagrario que está enfrente. En esta so sirve la co
fradía del Sto. Sepulcro, de que son individuos los escribanos 
del número, quienes también lo eran de la de Ntra. Sra. de 
la Concepción, que fué fundada en 1337 por el jurado Juan 
Pérez, primer escribano del ayunt. do Córdoba. 

Parroquia de San Miguel . Su construcción es del orden 
gótico y o l retablo mayor de jaspe encarnado y de muy buena 
forma; pero las imágenes colocadas en él no tienen ningún 
mérito. A los lados del presbiterio hay dos grandes cuadros, 
el de la der. representa la sepultura de Jacob, y el de la izq. 
el acto en que á este patriarca presentaron la túnica ensan
grentada de su hijo José. En la capilla del Sagrario se halla 
uno de algún mérito figurando la cena y á los costados otros 
dos muy buenos, de los cuales el de la der. representa la pr i 
sión do Jesús y el de la izq. la oración del Huerto: estas últ i
mas son obras de D. Diego Monroy, de quien también es 
una pequeña imagen del Salvador que sirve de viso. 

Parroquia de San Nicolás de la Vi l la. Es bastante buen 
edificio, y aunque antiguo, ha sido reedificado en tiempos 
modernos. Tiene un hermoso zócalo de jaspe rojo y su pavi
mento es de losas blancas y azules. En los altares que hacen 
frente á las naves colaterales, se encuentran pinturas de mé
rito : en el de la izq. están colocados un San José á un lado y 
un San Martin á otro; enmedio un San Bartolomé, y en el úl
timo cuerpo un Jesús Crucificado con San Juan y la Virgen, 
cuadros todos muy bellos de Sebastian Martínez: en el altar 
de la der. se ven una Anunciación en un lado, la Visitación de 
Ntra. Sra. en otro, y en el úl l imo cuerpo la Virgen María con 
el niño Jesús, obras del citado D, Diego Monroy, que fueron 
puestas hace pocos años en lugar de oirás que representaban 
iguales asuntos, al parecer del antiguo pintor cordobés (del 
siglo XV) Pedro de Córdoba. Al pie lio la torre, notable por su 
altura y forma poco coraun, hay una lápida de mármol blan
co, que en letras góticas contiene la siguiente inscripción. 

"Esta torre f u é fecha á costa de esta eglesia en tiempo 
del Papa Sexto Ale jandro, reinando los míe;/ altos pr inc i -
])cs D. Fernando y Doña Isabel, en tiempo que Granada 
f u é de ellos lomada , seyendo obispo el muy reverendo Sr. 
J). Iñigo Manrique. Acabóse á trece de mayo de m i l é CCCC 

é XC é V I años, en loor de Nuestro Señor Jesuchrito.» 

En esta parroquia fué bautizado el gran capitán Gonzalo 
Fernandez de Córdoba, que nació en la casa solariega de su 
fami l ia , de que apenas queda la antigua portada, que os 
llamada del Águ i la , por la que tonia^el escudo de armas: 
otros dicen que nació en la casa de los marqueses de Coma-
res, que estuvo frente de esta iglesia, donde después se 
construyó el convento de religiosas de San Mar t i n , demolido 
en la actualidad. 

Parroquia de San Juan de los Caballeros. También fue 
reedificada esta ig l . en tiempos modernos, habiendo sido antes 
fortaleza y parte de la casa donde habitaron los caballeros do 
la orden do San Juan de Jorusalen , por cuya rszon se le dio 
aquel nombre. En el año de 1799 se le agregó la parroquia 
de Todos los Santos, que fué suprimida en aquella época. En 
toda ella apenas hay objeto alguno que llame la atención, 
pues solo en el altar de íos Santos Acisclo y Victor ia, se ve 
un buen cuadro grande que los representa. En la capilla de la 
Encarnación, llamada comunmente de Ntra. Sra, Ue la Pas-



CÓRDOBA. 63S 
tora , se halla el sepulcro de su fundador , el caballero Alon
so de Velaseo, que mil i ló con gloria en el reinado de Car
los V : en una sepultura hueca del presbiterio, yace el co
mendador de Santiago Antonio de las Infantas , grande ami
go de Gonzalo do Córdoba; y finalmente, delante del altar 
de Ntra. Sra. de los Remedios, que fundó el jurado de Córdo
ba Juan de las Casas-Deza , tiene su enterramiento esta fa
mil ia , á la que perteneció el célebre Bartolomé de las Casas 
y otros hombres ilustres. 

Parror/uia de Santiago. Este templo está reedificado al 
gusto moderno , por lo cual tiene el altar mayor eu medio 
del presbiterio y el coro en el testero superior. Él tabernácu
lo es sencillo y de buena forma; pero no se halla en toda la 
iglesia cosa notable fuera de la imagen del titular y un cua
dro de las Animas , que son de bastante mérito. En ella ce
lebraron por muchos años los Oficios Divinos los caballeros 
de la orden de Santiago , teniendo claustro inmediato á la 
parroquia , en vir tud de concordia habida entre el obispo de 
Córdoba y el maestre de la orden D. Pelayo Pérez Correa. 

Parroi /nia de S/a. Maf ia Magdalena. Esta iglesia es de 
las mas antiguas de Córdoba, y se cree fué templo de los 
cristianos durante la dominación árabe. El retablo del altar 
mayor es de talla dorada y no de mal gusto , viéndose en él 
en un camarín , la imagen de la titular también de ta l la, la 
cual no carece de mérito ; y á los lados las de Sta. Lucia y 
Sta. Bárbara. Eu la capilla de Nlra. Sra. de los Dolores, que 
fundó Alfonso de Armentia , tienen su enlcnamiento los ca
balleros de esta familia. 

Parroquia de Han ¡Sicolas de la Ajerquia. Fué una de 
las mezquitas que tuvieron los árabes , habiendo conservado 
la parte superior hasta que se reedificó á mediados del si 
glo X V I . Eu 4 de marzo de 1C24, promovida mucho en el 
pueblo la devoción al esclarecido mártir y doctor cordobés 
San Eulogio , le asignó por titular en unión con San Nicolás, 
el oh. D. Fr. Diego Mardones. El retablo m.iyor que se habla 
construido en 1495, se qñitó para colocar otro de talla de 
mal gusto , que es el que existe en la actualidad; eu su cen
tro se ve un tabernáculo de plata de buena forma, y á los lados 
las imágenes de San Nicolás y San Eulogio. En la sacristía se 
hallan entre otros , dos cuadros de mérito, representando el 
uno á Sansón dormido enel regazo de Dálila , y el otro á Jesús 
difunto. 

Parroqma de San A ndrés Fué indudablemente la basifi
ca de San Zoilo , templo célebre y acaso el mas antiguo de la 
ciudad. Según los fragmentos de ídolos y algunas inscripcio
nes romanas que all i se hallaron cuando se reedificó, parece 
fué iglesia gentílica, pasando después á serlo de los cristia
nos y permaneciendo del mismo modo en tiempo de los ára
bes-, de cuya época se encontraron también inscripciones. A 
los lados del sagrario existen dos buenos cuadros que repre
sentan á San Joaquín y Sta. Ana , y o n la sacristía se con
serva el retablo antiguo, obra del siglo XV ó principios del 
X V I , con pinturas en tabla, algunas en fondo dorado, y en 
el centro la imagen de talla de Nuestra Señora ríe la Con
cepción. 

I 'arroqaia del Hspir i tu Santo. Está situada estramuros 
en el barrio del Campo de la Verdad, y fué erigida en el año 
de 1570 para remediar la falta de asistencia espiritual que 
padi.cian sus vecinos; siendo el cura que la sirve reputado 
por el mas moderno de los del Sagrario. Nada tiene esta ig l . 
digno de atención, escepto la inscripción que se lee en el 
cuadro del altar de Sta. Teresa, que dice as i : 

«Fijóse en memoria y veneración de que en esta iglesia y 
s i / io , siendo v iadora , oyó misa d i aú l / imo de Pascua de 
Jisptr i tu Santo año de 1575, la gloriosa Madre fundadora , 

Sta. Teresa de Jesús.» 

Finalmente, \Hpat*oguia del Sagrario está en una grande 
capilla situada en el interior do la catedral, la cual nada lle
ne tampoco de notable. Por las descripciones que acabamos 
de hacer, se ve que en Córdoba se cuentan 13 iglesias parro
quiales , una de ellas aneja de la del Sagrario , siendo el nú
mero de curas párrocos, capellanes y demás dependientes 
tuo las sirven, el que aparece en el estado del artículo Dio- j 
cesis. (V.) 

Conventos df. ret i i iosos. Eran 19 , entre ellos dos mo- i 
nasterios uno de Basilios y otro do Gerónimos, que es un 

magnífico edificio situado en Sierra Morena á una legua de 
la ciudad. De ellos están abiertas al culto las iglesias de San 
Basilio , cuyo templo está destinado para ayuda de parr. del 
Sagrario ; San Pablo, San Pedro el Real , San Pedro de Al 
cántara , Madre de Dios de los Remedios, los Trinitarios cal
zados y descalzos , los Carmelitas también calzados y descal
zos ambos estramuros, San Juan de Dios, San Agustín y 
los Capuchinos ; y á otra legua de la población en la misma 
sierra , la del convento de Dominicos de Scala Ccoli, que fué 
fundado por San Alvaro de Córdoba , cuyas reliquias se ve
neran «n ella. Siendo tan crecido el numero de conventos 
que hay en esta capital , nos ocuparemos, aunque con la po
sible brevedad , de los que merezcan alguna atención, em
pezando por el de 

San Pablo. Su fundación tuvo lugar en el año de 1241, 
habiendo sido uno de los edificios mas notables de la ciudad 
de Córdoba , y siendo por lo tanto muy sensible se halle ca
si todo reducido á escombros desde la esclaustracion de los 
religiosos. Ea portada pr incipal , que da frente á la plaza del 
Salvador, puede ponerse en el catálogo de los delirios de 
Clmrriguera : la iglesia , pertcnecients al orden semi-gótico, 
consta de tres naves de grandes dimensiones, y el retablo 
del altar mayor , asi como todos los demás que hay repar
tidos por el templo, es de muy mal gusto, debiendo sin em
bargo esceptuarse de esta general calificación , los altares 
de la B. Juana de Aza y del 13. Francisco de Posadas , obras 
modernas de bastante mérito. En la antigua y hermosa ca
pilla de la Virgen del Rosario, existe un camarín moderno en 
que se baila la imagen, muy suntuoso y rico de esquisitos 
jaspes, sí bien de mala arquitectura. Lo mejor del convento 
en lo relativa á las arles , son los claustros y la escalera pr in
cipal. En sus galerías altas y bajas se cuentan mas de 80 
columnas de marmo l , siendo pilastras la decoración interior 
de las mismas. La caja de dicha escalera es magnifica , no 
solamente por los escalones y columnas de mármol que la 
sostienen , sino también por las pinturas con que está ador
nada, de Antonio del Castillo. En el lado inter ior , sobre la 
puerta de la biblioteca, hay un cuadro grande que represen
ta á Cúrelo en aptitud de arrojarse á las llamas por la salud 
de Roma, y otro de Bersabé en el tránsito ó crucero sobre 
otra puerta que da comunicación á la sacristía , ejecutados 
uno y otro por el célebre Lucas Jordán en figuras grandes. 
Pasada la pieza del refectorio, se baja poruña escalera ya 
muy destrozada, á un sitio oscuro y húmedo de bastante pro
fundidad, con 21 varas de largo y o de ancho , en el que se 
reconoce una fábrica romana con bóveda de piedra, y dos ro
bustos arcos distantes 10 varas entre s í : en la parte superior 
de éstos se ven unas grandes quicialeras de almendrilla , que 
indican haber tenido puertas, acaso de hierro. Este subter
ráneo , según la tradición y el parecer de varios escritores, 
es la cárcel romana de que salieron muchos santos al mar
t i r io. 

San Pedro el Real (vulgarmente San Francisco.) Este her
moso y grande edificio está destinado en la actualidad á fáb. 
de paños. Su fachada esterior es bastante buena, pero la i n 
terior que es de jaspe azul, está demasiado cargada. En la 
ig l . se encuentran algunas pinturas y esculturas de mérito: 
en la capilla llamada do los Cañetes hay un Ecce Homo de es
cultura del célebre Alonso Cano: en lado San Pedro de A l 
cántara una bella imagen de este santo, de Pedro de Mena: en 
la capilla de la Vera Cruz un Salvador y una Sacra familia de 
D. Antonio Palomino; y en un altar inmediato á esta úl t ima 
habla un lienzo de Anlonio del Castillo que representaba á 
San Juan liautista y San Juan Evangelista, el cual se ha qui 
tado, poniendo en su lugar una buena copia de D. Diego Mon 
roy. Existen ademas otras obras también de mérito, entre las 
cuales se vé un nacimiento de José Saravia, y un ^an Andrés 
al lado del presbiterio de D. Juan Valdés. 

San Agustin. Este conv. que era otro de los buenos edi
ficios de la c , fué reedificado con mucha suntuosidad y gusto 
á fines del siglo X V I , pero en el día se halla también casi re
ducido á escombros. Su hermosa i g l . , adornada de escelentes 
labores y pinturas al fresco, aunque ya bastante maltratadas, 
ha sido reparada por la comisión de monumentos históricos y 
artísticos para evitar su completa ruina. El tabernáculo del 
altar mayor es obra muy curiosa de cedro dorado; se compo
ne de dos cuerpos , el primero de los cuales que descansa so
bre un zócalo lione mas dg 24 cpluninilas de mármol negro 
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qiir sostipnelí el cornisamento, con ffóntones y glohns del 
mismo mármol , de que son también las molduras y recua
dros, y de me(:ü bronceado los festones y otros adornos. En 
el famoso claustro de este conv. pintó Cristóbal Vela la vida 
de San Agustín y otros muchos asuntos; pero ya no pueden 
considerarse como suyas estas obras de tanto mérito , por es-
lar pésimamente retocadas y aun cubiertas casi todas ellas. 
I,o mismo puede decirse de tres estaciones en los ángulos de 
dicho claustro, en que representó Juan de Sevilla el .Misterio 
i lela Encarnación, la Natividad de la Virgen y la Concep-

Sa'n Achelo y Sía. Vicloria. La igl. de este conv., llama
do de los Mártires, fué fundada en tiempo del emperador 
Constantino; está sit. en la ribera del Guadalquivir, por lo cual 
se halla espucsta frecuentemente á su ruina con motivo de las 
'[•andes inundaciones del r. que pasa lamiendo por esta parle 
a c. En el retablo del altar mayor, que es de pésimo gusto, 
hay un bello cuadro de Juan Luis Zambrano , representando 
el Martirio de los santos patronos de Córdoba Acisclo y Victo
ria, en cuya obra manifestó especialmente su habilidad este 
célebre artífice. También existe otro cuadro digno de mucha 
estimación del racionero Pablo de Céspedes ; pero todavía lo 
es mas el que representa la Cena de Jesu-Cristo y sus apósto
les en el testero del refectorio. En el lado de la epístola estuvo 
en otro tiempo la urna sepulcral del gran Ambrosio de Mora-, 
les, la cual, como ya hemos dicho, fué trasladada á la insigne 
colegial de San Hipólito. 

Tr ini tar ios descalzos. Su ig l . es de muy buena planta, 
habiendo sido construido poco ardes de la esclaustracion de los 
religiosos el hermoso retablo del altar m.'yor, que ha quedado 
ppresta causa del color de la madera. En el altar del lado del 
Evangelio, que también es moderno, se conservan en una pre
ciosa uníalos huesos del B. Fr. Juan Bautista de la Concep
ción, su fundador, que murió en Córdoba en el año de 1613. 
En una de sus capillas se venera el Santo Cristo do Gracia, 
cuya imá?en de gran tamaño y de una materia que pare
ce cañabeja, colocada en una cruz de cedro, fué llevada de la 
Puebla de los Angeles y donada al conv. en 1618. Este edificio 
es el que ha servido para el presidio correccional durante el 
tiempo que ha estado establecido en Córdoba. 

San Cayetano. Su fundación , debida á San Juan de la 
Cruz, tuvo lugar por los años do 1586 en la ermita de San Ro
que, y en el de 1614 fué. trasladado estramuros enfrente de la 
puerta del Colodro, que es el sitio que hoy ocupa. Su iglesia 
consta de una nave capaz con crucero y media naranja, estan
do toda ella pintada al fresco con follages y florones, entre los 
que se ven algunos asuntos alegóricos de la Escritura. Tiene 
un retablo de muy arreglada arquitectura de madera dorada, 
en cuyos intercolumnios están colocrtdos varios santos dé la 
Orden. A los lados del presbiterio se ven algunos buenos cua
dros de la vida de San Elias, y en la capilla de Jesús Nazareno 
la bella imagen de Sta. Teresa en un bonito camarín. Delante 
del altar colateral del Evangelio se hallan los enterramientos de 
los vizcondes de Miranda, D. Antonio de los Ríos y Argote, y 
D. Antonio de los Ríos y Díaz de Morales , que fallecieron el 
primero en 1717, y el segundo en 1817. 

Los demás conv. de regulares hasta completar el número de 
los que arriba hemos espresado, entre los que se halla también 
estramuros el de San Juan de Dios, destinado para hospital mi
l i tar , nada ofrecen de notable , por lo cual creemos superfino 
ocuparnos de ellos con la detención que lo hemos hecho con 
los que acabamos de describir. 

Conventos de religiosas. Santa María de las Dueñas. 
Fué fundado en el año de 1370 por D. Egas Venegas, primer 
señor de la v. de Luque. Tiene una buena i g l . , y su retablo 
mayor, aunque de madera dorada, es de muy arreglada arqui
tectura ; en el centro está el tabernáculo , y á los lados dos 
buenos lienzos en los intercolumnios que representan á San 
Benito y San Bernardo. En el segundo cuerpo se vé la imagen 
de Ntra. Sra. del Tránsito, y en los costados otros dos lienzos 
en representación de Sta. Columba y Sta. Escolástica, de igual 
mérito que los anteriores. 

Santo Clara. Fué su fundador el rey D. Alfonso el Sabio, 
cuyo retrato y el de su mujer Doña Violante de Aragón, pinta
dos de cuerpo entero, se encuentran á los lados del presbiterio. 
Sobre la reja baja del coro se representa en un cuadro á Jesu-
Cristo di funto, sostenido por los ángeles ; y sobre la alta un 
San Fernando, pinturas ambas de sobresaliente mérito. Asi 

en la sacristía como en la ig l . se ven repartidos varios cuadros» 
entre los cuales hay copias de pinturas de primer orden, como 
es un descendimiento de la Cruz, de Daniel de Volterra, y una 
imagen de Nuestra Señora con el niño en los brazos, do Carlos 
Marati. 

Santa Cruz. Fundóse en el año de 14ei. por Pedro de los ' 
Ríos, uno de los caballeros que sostuvieron el paso en el puen
te de ürbigo con Suero de Quiñones. En el aliar de Nuestra Se
ñora de Belén hay un retablo de bastante mérito, compuesto 
de doce cuadros "que representan hechos de la vida de Jesu
cristo, viéndose también algunos buenos lienzos á los lados del 
presbiterio. 

Santa Mar /a . Tuvo principio por los años de 1459 en un 
beaterío en que habia algunas señoras parientas del ob. Don 
Fernando González Deza y del alcaide de los donceles, promo
viendo la fundación el B. Fr. Vasco, fundador del monast. de 
San Gerónimo. Su ig l . es del orden gótico, en cuyo altar ma
yor tiene un buen retablo dorado ;de tres cuerpos, y algunos 
lienzos de reconocido mérito. Al lado del presbiterio hay otro 
bonito cuadro que representa la resurrección de Lázaro. 

Santa María de Gracia. Fué fundado por Pedro de Cár
denas en el año de 1403, habiendo sido construida su bella ig l . 
en el de 1601 por el ob. D. Francisco Reinoso. En el altar ma
yor existe un buen cuadro grande de la Anunciación, y en los 
costados algunas imágenes de santos de la orden de Sto. Do
mingo, todas de mérito. 

Sania Isabel. Debe su fundación, verificada en 1491, á la 
Snt. Doña María de Villaseca , mujer del valeroso caballero 
García de Mnntemayor. Tiene una mediana ig l . de una nave 
con techo artesonado, á escepcion de la capilla mayor que es 
de bóveda con buenas labores de yesería. El retablo mayor es 
del estilo gótico imitando al jaspe, en cuya parte inferior está 
el tabernáculo, por cima la Visitación de Santa Isabel, y en su 
remate la Coronación de Nuestra Señora en figuras de alto re
lieve. 

La Concepción. Fué fundado por Doña Beatriz de los Rios 
en el año de 1506. Su ig l . es de una sola nave con teeho arte-
sonado ; y en el retablo del altar mayor se ven 4 buenos lien
zos que representan á San Benito y San Bernardo, y San Acis
clo y Sta. Victoria. 

La Encarnación. Tuvo principio en el año de 1510 en un 
beaterío que bahía fundado ene ldo 1503 el chantre Antón 
Ruiz de Morales. Su ig l . es mediana y de una sola nave , en 
la cual se hallan varios retablos de malísimo gusto , sin haber 
en ella cosa alguna digna de atención. 

Je.ncs Crucificado. Su fundación tuvo lugar en 1508, y su 
ig l . es muy « p a z , aunque de una sola nave, cubierta con te
cho artesonado. 

San¿a Ana. Fundóse en el año de 1589 por varias compa
ñeras de Sta. Teresa , religiosas del conv. de Veas. El altar 
mayor tiene un mal retablo de talladorado con diferentes imá
genes de santos de la orden, y reliquias de Sta. Benignitas, 
San Alvaro , San Mar io, San Leandro y otros, colocadas en 
el centro de un relicario. En la ig l . hay 2 capillas iguales una 
enfrente de otra , dedicadas ambas á San Ildefonso y un cua
dro de bastante mér i to, que representa áeste santo recibiendo 
la casulla de mano de la Virgen María. 

E l Corpus Chr is t i . Fué fundado por el ob. D. Fr. Diego 
Mardones en el año de 1608. La ig l . es pequeña y de una sola 
nave, y el altar mayor tiene un retablo de talla dorado de 
mal gusto , en el que se ven las imágenes de Sto. Domingo, 
San Francisco , Sta. Rosa y Sta. Catalina de Sena, y en la 
parte superior un buen crucifijo. A los lados de dicho altar 
hay también 3 cuadros que representan el nacimiento y 
Ntra. Sra. de la Concepción , obras de Sebastian Martínez. 

E l Cisler. Este conv. fué fundado en Guadalcazar en el 
año de 1620 y trasladado á Córdoba en el de 1671. Tiene al
gunos buenos cuadros como es uno grande de Ntra. Sra. de la 
Concepción en la parte superior del altar mayor , viéndose 
otros 2 á los lados del presbiterio, de los cuales uno represen
ta la degollación délos Inocentes, y el otrouna batalla en que 
se aparece Santiago. En el sagrario del altar de San Bernardo 
se venera una espina de la corona del Señor, que perteneció 
al monast. de San Gerónimo de Valparaíso, yes tenida por una 
de las que gozan mayor autenticidad. 

San Ra fae l , d sea las Capuchinas. Su fundación debida 
al Sr. duque de Sesa , tuvo lugar en el año de 1655. La igL 
fué labrada de nuevo á principios del siglo XV1I1 por el ob, 



D. Marcelino S i u r i , no encontrándose en ella objeto alguno 
que merezca parlicular atención. 

Ademas de los con v. de monjas de que hemos hecho mérito, 
habia en Córdoba otros 0 , de los cuales unos han sido demo
lidos y otros destinados á diferentes usos. 

Santuarios y ermitas. Cuéntanse en la pobl. 24 ermitas, 
siendo de ellas las mas notables por diversos respetos la ile 
Ntra. Sra. de la Aurora , la del Socorro, la de la Alegría, la 
de San Juan de Lel ran, la de San Zoi lo, y la de Santa Quite 
r i a , que fué sinagoga de losjudios hasta su espulsion de esta 
cap. Hay también 3 tantoanoa insignes: uno el de Ntra. Se
ñora de la Fuensanta, si l . estramuros, cuya imagen fué halla
da en el hueco tronco de un cabrahigo en el ano de 1 U 2 ; se 
halla en un sitio fromlosisimo y en cslicrao pintoresco, y 
tanto en la capilla como en su camarín existen pinturas de bas
tante mérito: en esta se conservan cualro grandes planchas de 
cobre pintadas escelentemenlepor D.ivid Teniers, en una de 
las cuales se presenta la coronación de espinas y en otra cuan
do los soldados sorlean las vestiduras de .lesn-Cristo; viéndo
se en la escalera del mismo camarín el martirio apaisado de 
San Sebastian, obra muy buena de Antonio del Castil lo: otro 
el de Ntra. Sra. de Linares, el cual se encuentra en la sierra 
á una leg. de l a c . , habiendo sido traidasu imagen por el ejér
cito de San Fernando ruando vino á la conquista en 123fi y 
colocada durante el sitio en el mismo parage en que hoy se 
halla i y finalmente, la ig l . del Juramento dedicada á San 
Rafael, cuya obra se principió por los años de 1610 en el lu 
gar que ocupaban las casas del B. sacerdote Andrés de la^ 
Roelas , á quien es tradición reveló el ángel que era el custo
dio de Córdoba. Este suntuoso edificio fué reedificado en el 
añode 1713, hasta que se resolvió levantar una nueva ig l . 
mas capaz a espensas de los vec. en el de 1796. Tiene esta una 
buena fachada de piedra con 3 puertas, frontón triangular y 
2 torres una á cada lado: consta de 3 naves del orden jónico, 
tribunas al rededor y media naranja bastante elevada , si 
bien la planta es algo defectuosa. 

EsTABLEcniíiiNTOs de BEJiEFifENciA. Innumerables eran los 
hospitales que contábala c. de Córdoba en los tiempos ant., 
prueba evidente de los sentimientos filantrópicos de que en 
aquella época se hallaban poseídos sus moradores en favor de 
la humanidad doliente: muchos de ellos fueronestinguiendo-
se con el trascurso destiempo á medida que se iban aminorando 
las rentas que le estaban asignadas para su sostenimiento, 
hasta que en el añode 1838 : por ú l t imo, quedaron reducidos 
á 4 que son los siguientes : 

Hospital general ó sea del Cardenal. Este grandioso edi
ficio principió á construirse en el año de 1701 por el cardenal 
D. Pedro de Salazar oh. de Córdoba , habiéndose abierto en el 
de 1724. Tiene 8 grandes enfermerías en el piso alto y 9 en el 
bajo ; 8 habitaciones altas y 12 bajas para sirvientes ; 2 coci
nas, una de ellas de grandeestension ; 11 patios, otras tantas 
fuentes , 20 jaulas para locos, una botica , 2 graneros gran
des y 2 pequeños. La capilla , que era la mezquita particular 
de Muhamad Alraanzor Hagib de I s e r a l l , conserva varias 
inscripciones árabes, aunque ya muy horradas por los años y 
por los repetidos blanqueos que ha recibido: enfrente de ella 
hay un oratorio con 2 altares, dedicado á Ntra. Sra. de la 
Concepción. Esta casa está destinada para enfermedades agu
das y mal venéreo , y uno de sus departamentos para locos y 
dementes, sosteniendo de ordinario unos 100 enfermos y 28 
locos, entre los cuales se cuentan 8 mujeres. Para el gobierno 
interior del establecimiento hay un rector, un capellán, un 
médico , 2 cirujanos , 6 practicantes y los sirvientes necesa 
ríos para el servicio de los enfermos y limpieza del edificio. 

Hospital de la Misericordia. Fué fundado por una cofra
día en el siglo X V H y está destinado para enfermedades cróni
cas contagiosas : sostiene ordinariamente sobre 67 enfermos, 
para cuya dirección y servicio hay un rector capellán , un 
médico, un cirujano, 2 enfermeros, 3 enfermeras y los demás 
sirvientes indispensables para el aseo y cuidado del estableci
miento. 

Hospital de San Juan y San Jacinto. Su fundación debi
da al hermano Pedro del Castillo , tuvo lugar en el año de 
1596 , siendo su instituto asistirá 30 enfermos incurables, que 
son los que sostiene por lo común. Para el gobierno de este 
establecimiento hay un rector capellán, y para el servicio de 
los pacientes 10 hermanos y 24 hermanas, la cuales guardan 
clausura y visten hábito talar. En su bella i g l . se venera á 
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Ntra. Sra. de los Dolores, estando establecida en ella la con
gregación de Siervos de María. 

Jlospital de Jesús Natareno. Fundóse por el R. sacerdote 
Cristóbal de Sta. Catalina por los años de 167.) , destináiulolo 
parala asistencia de mujeres impedidas y ancianas. Socórren-
se en él en la actualidad 62 enfermas, las cuales se hallan dis
tribuidas en 2 piezas bastante capaces. Para el servicio y go
bierno de esta casa hay un capellán , 8 hermanos, de los que 
uno es el presidente y 34 hermanas que también observan 
clausura y visten hábito talar. 

Casade Espósitos. Este piadoso establecimiento fué fun
dado á mediados del siglo XVf por el deán D. Juan Fernandez 
de Córdoba , estando sit. en el ant. hospital de San Sebastian. 
En el dia hay 177 niños entre los que existen en el mismo 
edificio y los que son laclados fuera de él. Hasta de 4 años se 
cuentan 30 de ambos sexos, y mayores de esta edad 105 : el 
mayor númerode estos nllimos es de nifins, las cuales son 
educadas por 2 maestras hermanas de la Caridad , de las que 
hay ademas otras 4. Los niños que á los 6 años no son adop
tados , pasan al hospicio , donde se les enseña oficio dentro ó 
fuera de él. Está dir igidoel establecimiento por un rector ecl., 
y para la asistemia de aquellos seres desgraciados sostiene un 
facultativo médico-cirujano, de 7 á 8 nodrizas , 2 enfermeras 
para las parturientas , que son asistidas en una sala destinada 
para ellas , una matrona y demás sirvientes necesarios. 

Hospicio. Desde el año de 1709 se principió á tratar de la 
fundación de una casa de misericordia ú hospicio, y después 
de haber estado este proyecto cometido á varias juntas , y de 
haber entendido en él algunos prelados de la d ióc. , vencidas 
no pocas dificultades , lo llevó finalmente á cabo el I l lhio. se
ñor oh. D. Pedro Antonio de Trevi l la, desde muy al principio 
de su pontificado que empezó en el año de 1805. Deslinó para 
edificio el conv. de religiosas de la Encarnación del orden de 
San Agustín, que se habia suprimido, disponiéndolo como 
era conveniente para el objeto. Esclauslrados los regulares 
se trasladó a lconv.de religiosos de Ntra. Sra. de la Merced, 
estramuros de la pob l . , edificio mas acomodado para aquel 
destino por esta circnnslancia y por su estension y capacidad. 
Es suntuoso y se reedifico á espensas de Fray Lorenzo García 
Ramírez, vicario general de Nueva España y provincial de 
Andalucía por los años de 1757, en que aun duraba el fatal 
gusto para las arles \ asi es que su amplitud y suntuosidad se 
hermanan muy mal con el estragado gusto de su arquitectu
ra. El palio principal tiene 64 columnas de mármol blanco; 
la escalera de jaspe negro y rojo es grandiosa, y la ig l . que 
se ha reducido algún tanto por su parto inferior , ha quedado 
hecha capilla del establecimiento. Ym él existen en la actuali
dad 160 hospicianos, los cuales se ocupan en elaborar pleila 
y tomiza para vender: hay ademas l o telares, 6 de lienzos, 
3 de paños y uno de estameña, siendo bastante sensible estén 
parados en el dia , cuando no hace mucho tiempo abaslecian 
de estos efectos á la casa y aun daban para vender también 
al público. Para su gobierno y servicio interior tiene un direc
tor , un capellán, un médico, el competente número de cabos 
para la dirección de los hombres y niños , varias celadoras 
para las mujeres, y los demás dependientes indispensables á 
un establecimiento de esta naturaleza. 

Colegio de Nt ra . Sra. de la Piedad. Fué fundado con el 
objeto de recoger niñas huérfanas pobres por una virtuosa 
mujer llamada Isabel de la Cruz; pero habiendo llegado por 
su muerte á perderse este piadoso establecimiento, encargó 
el oh. para que lo continuase al B. sacerdote Cosme Muñoz, 
quien en poco tiempo reunió mas de 60 niñas. Tiene en el 
día 4 maestras y '8 colegíalas, para cuya dirección hay un 
rector nombrado por el señor ob. Se admiten solamente de 
7 á 10 años, permaneciendo en él otros 10, al fin de los cua
les si no se quedan en la casa para maestras, se les dan dos 
dotes, cada uno de 100 ducados; uno por el colegio y otro 
de la obra pía, que fundó el ob. D. Fr. Diego Mardones. Tam
bién se reciben pupilas y se da enseñanza pública á un cre
cido número de alumnos. 

Finalmente, la junta de Beneficencia tiene sus oficinas en 
un buen edificio, que es en c! que anteriormente estuvo el 
estinguído hospital déla Caridad; siendo las rent. y gastos 
de los establecimientos que eslan á su cargo; según los datos 
oficiales que nos han sido facilitados por el Gobierno, los que 
so espresan en e! siguiente estado: 



mk 

Hospital general . . . 
Id.de agudos 
Id . de Jesús Nazareno. 
Id. de San Jacinto . . 
Casa de espósitos. . . 
Id . del hospicio. . . . 
Asociación de caridad. 

Tota!. 

RENTAS. 

Rs. mrs 
CC793 0 

359339 13 
4Í142 18 
30917 12 

193587 28 
157261 20 

8018 28 

800060 23 

I 

Rs. mrs. 

5683S 
215473 20 
49641 16 
42569 4 

209453 28 
107102 10 
11292 30 

692369 6 

Establecimientos de ursnmccion pühi.ica. Seminario con
ci l iar de San l'clagio. Fué erigido eu el año de 1583 por el 
oh. D. Antonio de Pazos y Figueroa, habiendo dotado sus 
cáted., que eran tres de teología y una de filosofía, el car
denal D. Fr. Pedro de Salazar en el de 1703. En la actualidad 
hay 8 cáted. de teología, 6 de filosofía y una de cánones, 
creada en 1836, esplicándose ademas todas las asignaturas 
que determina el plan vigente de estudios, á los 140 colegia 
les que en él existen comunmente. Antes de la eslincion de 
los diezmos consistían sus rent. en varias pingües prestame-
ras ; pero en el dia se reducen á unos 0,000 r s . , procedentes 
de algunas fincas y censos, y la cantidad asignada por el 
(lohierno á los seminarios. El edificio, slt. sobre el muro que 
da al r. enfrente del palacio episcopal, es muy esíenso y bas
tante bien construido: tiene una rnagnilira escalera de jaspe 
negro, y una graciosa capilla con tribunas, en cuyo altar 
mayor se conserva una reliquia de San Pelagio: también 
contiene una pequeña pero escogida biblioteca. Para la direc
ción de este es- tablecimieulo l i terar io, del cual han salido 
en todos tiempos escelentes varones en v i r tud y letras, hay 
un rector, un vicerector y un presidente. 

Colet/io de la Asunción (hoy insti lufo de segtinda ense-
Afitzn,). Su fundación, debida al Dr. Pedro López de Alba, 
médico del emperador Carlos V y de Felipe I I , tuvo lugar en 
el año de 1548, por consejo del B. Juan de Av i la , al que la 
casa mira como á su coerector. Está sit. casi en el centro de 
la c., siendo un edificio muy capaz, hien construido y ven
t i lado, con jard ín , huerto y 3 palios para recreo de los alum
nos internos, que son 75. Sus rentas consisten en 40,000 rs. 
que produce su caudal, y 20,000 que debe satisfacer la prov. 
Ademas de todas las asignaturas que señala el plan de estu
dios á esta clase de establecimientos, se enseña en él dibujo 
natural y l ineal , para lo cual tiene una buena academia y 
un profesor particular. Páralos actos religiosos y literarios 
hoy una bella capilla con tr ibunas, y en el altar mayor la 
imagen de su t i tu lar , obra del escultor D. Pedro Duque Cor
nejo. Este colegio ha tenido mucho nombre, especialmente 
desde que á fines del siglo pasado fué de los primeros que 
adoptaron los buenos estudios y enseñaron las cicueias exac
tas, asi como también por haber producido insignes sugetos 
en todas carreras, en los 300 años que lleva de existencia. 
En 1830 se le agregó el colegio que fundó D. Antonio Fernar-
dez. de Córdoba, señor de Belmonte, hasta cuyo tif-mpo bahía 
estado unido sin uti l idad pública al conv. de San Pablo. 

Colegio de ninas de Sla. Victoria. Es un grande y sun
tuoso edificio sit. en lo principal de la pob l . , y tan estenso 
que cuenta 700 pares de puertas, 10 patios, 2 jardines y 4 
pisos, uno de ellos subterráneo, siendo capaz por lo tanto 
para mas de 200 colegialas. Consta de dos alas algo convexas, 
una cuhierla por las casas de una calle inmediata y otra des
cubierta , entre las cuales se halla su bella capil la, que es 
una hermosa rotunda sostenida por 16 grandes columnas pa
readas, de orden cor int io, en cuyos intermedios están los 
aliares que son 5, y en el mayor la imagen do talla de, la t i 
tular en un retablo de madera, aunque de buen gusto. En los 
demás se ven cuadros grandes cu representaron de San Juan 
Nepoinuceno, la Visitación de Ntra. Señora, el martirio de 
San Acisclo y Sta. Victoria y San Francisco de Sales, obras 
medianas del pintor D. Franoisco Agustín Grande. Sobre la 
reja del coro hay un cuadro apaisado que representa á Ntra. 
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Señora, San Joaquín y Sla. Ana con bellos ángeles; y en 
frente otro igual con la aparición de San Rafael al l i . Simón 
de Sousa. Construyó este edificio un arquitecto francés, lla
mado D. Baltasar Dreveton ó Greveton, pero con tal des
acierto, que la cúpula de la ¡gl. se desplomó acallada de hacer 
en el año do 1772, con desperdicio de grandes sumas. Para 
remediar este accidente fué llamado el célebre arquitecto 
D. Ventura Bodrigucz, quien corrígíó la obra y edificó el 
bello pórtico de su entrada, que consta de 6 grandes colum
nas de orden compuesto, cornisamento y frontón triangular, 
en cuyo tímpano se ve el escudo del fundador. Tiene casa in
terior para el portero, otra esterior aunque unida al edificio 
para el capellán, un panteón, varias fuentes abundantes y 
11 baños para las niñas. Tenia cuantiosas rentas procedentes 
de fincas que le fueron vendidas, haciendo algunos años que 
no percibe tampoco los réditos que debía pagarle la Amort i
zación, por lo cual no hay en la actualidad colegialas sino 
pupilas que admite la rectora, con el objeto de mantener 
abierto el colegio: pagan estas la módica pensión de 5 rs. 
diarios, cantidad demasiado corta para el trato y asistencia 
masque decente que disfrutan, enseñándolas á leer, escri
b i r , contar y cuantas labores y habilidades son propias del 
bello sexo; la música , el baile y el dibujo es de cuenta de 
las pupilas. El trage de las colegialas era blanco con una me
dalla de plata al pecho de Ntra. Sra. de la Concepción, pen
diente de una cinta blanca y azul; y capa de este color con 
la imagen de la misma Virgen bordada en el hombro. En el 
dia usan trage negro, chai azul , cuello y puños blancos y 
sombrero del mismo color. La enseñanza duraba 8 anos, de
biéndose admitir cuantas colegialas permitiese el caudal; mas 
en estos últimos tiempos solo ha podido sostener 24, á cada 
una de las cuales cuando tomaban estado, se les daba un dote, 
de 4,400 rs. Los patronos de este establecimiento, que fué 
abierto en 1794, son el señor marqués de Ariza y el deán y 
canónigos doctoral y magistral de la Sta. ig l . cated. 

Las escuelas de primeras letras que hay en esta cap. , se
gún los datos oficíales que tenemos á la v is ta , son 56; 26 de 
niños y 30 de niñas; pero habiendo hablado ya con alguna 
estension de esta importante materia en el art. de prov., 
creemos inút i l hacerlo de nuevo, remitiendo por lo tanto á 
nuestros lectores al citado art . , y con especialidad al estado 
de instrucción pública que le acompaña , en el cual se mani
fiesta con la claridad y precisión posible, las escuelas tanto 
elementales como incompletas que hay en cada pueblo de 
los que componen la p rov . , los maestros y maestras que las 
sirven, y el número de alumnos de ambos sexos que á ellas 
concurren. 

Como concerniente al tratado de instrucción pública, nos 
parece oportuno hacer aquí mención de las tres biblioleeas 
principales que hay en la c . , cuales son: la Episcopal que 
está sit. en el mismo palacio y contiene mas de 15,000 volú
menes, faltando ademas unos 500 de obras curiosas y apre-
cíahles, sustraídos en estos últimos t iempos: la Provincia l , 
quese halla cerrada y en un mal local, donde es muy sensible 
se estén perdiendo los preciosos libros y manuscritos de que 
se compone, y por últ imo, la del Cabildo, que consta de unos 
2,600 volúmenes la mayor parteen fol io: esta principiú á 
formarse con los libros que en el año de 1274 donó el obispo 
1). Fernando de Mesa, cuyo loable egemplo siguieron D. Fer
nando Gonzalpz-Deza , D. Martin Fernandez de Ángulo, el 
deán D. Pedro de A i l l o i i , Juan Ginés de Sepúlveda y otros 
sugetos no menos recomendables por su instrucción; siendo 
también sumamente doloroso se encuentre en el dia en un 
completo abandono, y estraño que no se abra al público 
como han solicitado ya muchas personas doctas\le la pobl., 
si bien sus justas quejas hasta ahora, han sido por desgracia 
desoídas. 

Los a f iteras de Córdoba son en estremo pintorescos con es
pecialidad por el lado de la sierra : en ellos se encuentran los 
barrios denominados de las Ollerías, el Matadero y los Te
jares al N. de la c . , y el del Campo de la Verdad al S . ; va
rios conv. de religiosos en parages sumamente frondosos, y 
mult i tud de hermosas huertas sit. en distintos puntos de la 
circunferencia; pero \\o mas digno de atención es la deliciosí
sima casa de campo dist. un 1/4 de leg. y en la ribera der. 
del Guadalquivir, en la cual se ven muchas alamedas, diver
sidad de jardines de f lores, huertas de árboles frutales, la
berinto formado de naranjos y hasta jardín botánico. Llaman á 
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este hermoso sitio la l íncicndadc la Alameda, cuya jur isd. es 
propia de los señores ob. Al de esta clase D. Martin de Barcia 
se debe el restablecimiento de esta magnifica posesión, quien 
mandó plantar en ella dilatados ol ivares, y en las raárg. del 
r. infinidad de álamos que preservan el terreno de sus grandes 
avenólas, siendo do una frondosidad inesplicable. Finaímente, 
enfrente tie la puerta de Sevilla sit. al O. de la pob l . , se halla 
el cementerio principal llamado do Ntra. Sra. de la Salud, por 
estar unido al bello sant. de este mismo nombre: su cons-

i Iruccion tuvo lugar en el año de 1811, y aunque no es de 
grandes dimensiones, presenta sin embargo el grave al par 
que religioso aspecto que es dado al sitio de la muerte, ya 
por las elegantes y ricas lápidas que contienen sus sepulcros, 
bien por los muchos cipreses y demás plantas olorosas que 
formando diferentes calles , adornan todo su ámbito. El otro 
cementerio ululado de San Rafael se encuentra por la parte 
del N . , habiendo sido construido en 1834. 

Término. Confina por N. con el de Trasicrra; E. el Car
illo ; S. con los de la Carlota y Fernan-Nuñez, y O. Almo-
dovar y Posadas, hallándose el que menos de estos pueblos á 
la dist. de 2 leg. de la cap. y el que mas á la de 6. Los pr in
cipales objetos que se encuentran en este radio son los s i 
guientes : 

Monasterio de San Gerónimo. Está fundado á una 
leg. de Córdoba en un amenisimo sitio do Sierra-Morena, por 
lo cual se le da el nombre de Valparaíso, siendo un grande y 
suntuoso edif icio, en la actualidad abandonado y sin destino. 
En su ig l . se veian los trofeos que dejaron en su sepulcro los 
marqueses de Gomares, y las banderas y despojos que los 
Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel ganaron en la 
conquista de Granada. En el hermoso claustro de este monast. 
se halla sepultado el padre del cronista Ambrosio do Morales, 
primer catedrático de filosofía que tuvo la universidad de 
Alcalá, á quien su hijo puso el siguiente epitafio. 

D. O. M. S. 
'An ton im Morales Cordubensis, honesto et ur.der/unque 
probatisimo genere orlus Medicino' Doctor pnrs/antissimus, 
i/ucm plangunt pauperes, in clamant diviles et (ola pene 

Bectica adempium luget hic silus est. 
Obiit anuo salntis M D X X X V 

líoc t i b i , care p a t e r , natus ctim 
carmine saxum 

D a t , caca obscurus netegeris humo 
M I majus potu i t píelas perculsa dolare 

Quod dedi l hosc meril is in fer iora luis.« 

Convenio de San Diego de Ar r i zo /a . Era de PP. Fran
ciscos recoletos y está sit. á 1/2 leg. de la c. en la falda de la 
sierra. En él tomó el habito San Diego de Alcalá y fué maestro 
de novicios San Francisco Solano. La bella imagen de San 
Diego que hay en la portería, es de Juan dePeñalosa, natural 
de Baena y discípulo de Céspedes: en la sacristía se ven dos 
cuadros de Antonio del Castillo, de San Francisco y San Bue-
ventura, de medio cuerpo; olios que representan santas Vír
genes , y un crucifijo de la misma mano, pintado en una cruz 
de ¿Ut.—Convento de Scalacmli. Se halla taipbien.en Sierra-
Morena dist. una leg. de Córdoba: en él vivió San Alvaro de 
Córdoba, su fundador, cuyas reliquias se veneran en su ig l . , 
y escribió parte de sus estimables obras el elocuente P. Fray 
Luis de Granada.—Fentof/e^teo/ea. Este desp., que tomó su 
nombre de la palabra árabe alcolia ó alcolea, que significa 
fortaleza, está sit. á la entrada del hermoso puente del mismo 
titulo á la dist. de 2 leg. de la cap. Ademas de la venta hay 
una bonita ig l . para cuyo servicio en los días festivos tiene 
un cura residente en Córdoba; y una gran caballeriza llamada 
ribera la baja para los caballos de S. M . , con una buena casa 
para el administrador. Este sitio se hizo memorable por la re
sistencia que un ejército numeroso de paisanos y algunos 
militares mandado por el general D. Pedro Agustín de Écha-
v a r r i , opuso al ejército francés que comandaba el general 
Dupont en 1 de junio de 1808.—Ton-e de Arias Cabrera (vul
garmente Torres-Cabrera). Don Arias de Cabrera hijo mayor 
de D. Pedro Ponce de Cabrera y de Doña Teodora Roldan de 
Alagon su mujer , construyó para defensa de los cristianos uu 
cast. en el sitio de Palomarejos, que ha conservado el nombre 
del fundador. Fernando Díaz de Cabrera fundó un mayorazgo 
de esta heredad, recayendo en Doña Isabel Díaz de Cabrera, 

quien tomó el apellido de Fernandez de Córdova por su abuela 
paterna y casó con D. Andrés Fernandez de Córdova, de la 
casa de Zuhcros, cuyo viznieto D. Andrés de Córdova y Ca
brera fué el primer conde de Torres-Cabrera por gracia de 
D. Carlos I I en el año de 1668. Dista 2 leg. al S. de la cap. y 
se compone de un pequeño cast., un palacio, una buena ig l . , 
de unas hazas alrededor del cas., una huerta, 3 corti jos, un 
plantío de olivar de 5,000 pies con molino de aceite, y por
ción de tierras llamadas sotos de puro pasto en las riberas 
del r, Guadajoz. Esta posesión tenía antiguamente ju r isd . 
propia, pero fué abolida en 1798. Finalmente, en una de las 
cumbres mas elevadas de Sierra-Morena, se halla el famoso 
sant. denominado las Ermi tas de Córdoba, cuyos anacoretas 
sufrieron igual suerte que los religiosos, cuando laestineion 
de los conv. decretada por el Gobierno en el año de 1835. 

Terreno y nios o le l o bañan. La parte de sierra inme
diata á Córdoba es uno de los parages mas amenos y feraces 
que se enciientraii en toda ella. Las vertientes de las monta
ñas que suavemente se elevan á vista de la c., están plantadas 
de huertas en que por lo regular se cultivan naranjos y l imo
neros: el aroma de estos árboles unido al que exhala la infi
nita variedad de flores que all i nacen esponuineamente, em
balsama el a i ro, que con placer se respira enmedio de los 
bosques y arboledas por donde serpean mult i tud de arroyos 
de cristalinas y saludables aguas, todo lo cual hace de aque
llos parages el lugar donde ostenta con preferencia sus en
cantos y ca| ríchos la fecunda naturaleza. Las citadas huchas 
ademas de los dulces limones y esquisitas naranjas, producen 
granadas, higos, ciruelas, aunque no en la abundancia que 
en otros t iempos, como igualmente castaños, avellanos, a l 
garrobos, almezos, encinas, alcornoques, alisos, pinos, 
madroños y otros varios árboles y arbustos. La parte de cam
piña es también feracísima para la siembra de granos; pero 
se halla enteramente despoblada de arbolado de todo género. 
Las fan.'de tierra que comprende todo el térm. de la c. de 
Córdoba, ascienden á 181,238, como aparece con la debida 
distribueion en el siguiente estado. 
En huertas de la sierra con agua de p ie , naranjos y 

frutales 119 
Id . con agua de píe en los ruedos 97 
Id . con agua de noria en los mismos ruedos 307 
Fontanares en las haciendas de las sierras, ribera y 

campiña 168 
Tierras de labor en ruedos que se siembran sin des

canso 2,585 
Id . que se siembran un año y descansan otro 1,022 
Tierras de labor al tercio que se siembran un año y 

descansan dos, las cuales se pueden conceptuar 
ur.as con otras de segunda calidad 127,854 

Tierras de olivaren los ruedos, ribera y campiña que 
no se siembran 1,891 

Tierras de olivar en los ruedos que se siembran sin 
descanso 649 

Id . de olivar en la sierra de inferior calidad 4,907 
Tierras de viñedo 14 2 
Id . de .encinar con aprovechamieto de pastos, leña y 

madera 11,854 
Id . con encinas, chaparros, alcornoques, pinos y 

monte bajo de inferior calidad 2,234 
Id.de pinar y monte bajo 1,!83 
Id . de castañar de inferior calidad 136 
Id . de alamedas blancas y negras 125 
Dehesas de puro pasto en tierra rasa en la ribera y 

sierra 7,378 
Tierras de puro pasto en los egídos y cortijos de la 

campiña 1,52o 
Id. de soto de tarayal con aprovechamiento de pastos. 2,195 
Id . de monte bajo eon aprovechamiento de pastos.. . 3,901 
Tierras de matorral con solo pasto para cabras. . . . 10,560 
Tierras infructíferas por naturaleza 951 

Tptal 181.23S 
Del total de fan. dé tierra que antecede, corresponden al'real 

patrimonio 1,910 en las deh. de Córdoba la .Vieja y Ribera ia 
Baja, comprendidas en las de puro pasto y en las de encinar v 
monte: 1,611 pertenecen á terrenos vald'ios que no producen 
mas que pastos para los ganados; y 43,839 á ia nación como 
bienes procedentes de corporaciones eclesiásticas. 

http://Id.de


640 CÓRDOBA. 
El Guadalquivir, unode los mas célebres y caudalosos r. que 

cruzanpor la península,baiia]el terr. de Córdoba, entrando en 
él por las inmediaciones déla v. del Carpió: corre en dirección 
de E. á O. con alguna declinación hacia el S. ; pasa por este 
mismo punto lamiendo las murallas de la cap. y se introduce 
después en el término de Almodovar del Rio. Sus aguas dan 
movimiento á un considerable número de molinos harineros 
y uno de papel basto, siendo los mas notables los que hay al 
frente de la c , llamados de Marios, Albolaíia, Ascalonias, 
Papalotierno, del Medio, San Antonio, San Rafael y la Ale
gría : todos ellos están construidos sobre presas ó calzadas de 
piedra que atraviesan el r. para dar declive á las aguas por 
una parte, dejando por la otra un portil lo de unos 20 pies de 
anchura á fin de franquear el paso á las maderas de la sierra 
de Segura que so conducen por su corriente. En la salida de 
Córdoba para Sevilla tiene un magnifico puente de piedra cons
truido por Julio César y reedificada por Hixem I , actualmen
te muy necesitado de reparos. Consta de 10 arcos y tiene de 
largo 888 pies y 23 de ancho. Termínalo, dando frente á la 
c . , un ant. cast. llamado la Calahorra, por medio del cual pa
saba en otro tiempo el camino, hasta que fué mandado repa
rar y ampliar por Enrique I I en el año de 1369, conserván
dose en el día en muy buen estado. En las ventas de Alcolea 
dist. 2 leg. de la c , se encuentra también sobre el Guadalqui
v i r el hermosísimo puente de aquel mismo nombre, cuya fáb. 
es toda de piedra j.ispe azul : consta de 20 arcos, y principió 
a construirse en 1778, durando la obra hasta 1702. Tiene por 
ólümo una barca llamada del Arenal á 1/2 leg. S. de la pobl., 
y 0 vados denominados de la Reina, de Lope Garcia, de las 
Quemadas , del Haza de la Monja , do Casillas y del ^Adalid. 
El r. Guadajoz entra en el t ' r m . de Córdoba por entre el 1. de 
Sta. Cruz (del part. j ud . de Montilla) y Torres-Cabrera , desa
guando en el Guadalquivir á 1 leg. por bajo de la misma c , 
después de atravesar la Puente vieja construida sobre el ca
mino real. Fertilizan igualmente su terr. mult i tud de arroyos 
y riachuelos de dulces y cristalinas aguas, de los cuales son 
los de mas consideración el pequeño T. Guadalbarbo , el arro
yo de las Piedras, el de Rabanales, el de los Yegüeros, el 
del Moro y el de Pedroche, yendo a morir casi todos ellos al 
Guadalquivir y al Guadajoz. 

CAMINO». Ademas del hermoso camino real de Madrid á 
Sevilla que pasa por medio de la c. queso describe, los hay 
también carreteros para Monti l la, Baona y otros pueblos de la 
campiña; si bien estos últimos se ponen intransitables en tiem
po de Uuvhs: los que dirigen á la sierra son bastante áspe
ros por la naturaleza del terreno ; asi es que , no se puede ir 
en ruedas á los pueblos que en ella se encuentran, sino con 
mucha dificultad y largos rodeos. La nueva calzada de Córdo
ba á Málaga empieza en la cuesta del Espino y pasa por las 
v . de Fernan-Nuñez, Montemayor, la Rambla y Montil la, 
debiendo seguir por Aguilar y Benamejí hasta entrar en la 
prov. de Málaga; pero está utilisima obra está en el dia aban
donada con notable perjuicio de la ind. y comercio. 

ConnEOs y uil igencias. El correo "de Madrid á Sevilla y 
vice-versa pasa diariamanle por Córdoba, deteniéndose en 
esta c. solo el tiempo necesario para recoger la corresponden
cia. También cruza por ella todos los dias una diligencia para 
los mismos puntos, habiendo un parador bastante cómodo y 
bien servido para los pasageros en el café que llaman de Bau
tista. 

Producciones. Estas consisten en t r igo, cebada, semillas, 
garbanzos, ricas aceitunas, uvas, bellotas, esquisitoshigos, 
ciruelas de varias clases, granadas, melones, sandias, toda 
especie de hortalizas, miel y cera: cria ganado vacuno, ye
guar , asnal, mular , de cerda, lanar y cabrio, considerán
dose sus famosos caballos, con particularidad los criados en 
la riberas del Guadalquivir, los mas bien formados y hermo
sos de Europa. El siguiente estadito manifiesta el número de 
cabezas de ganado pertenecientes á los vec. de Córdoba. 

Vacuno 7,368 
Yeguar 1,830 
Asnal 1,504 
Mular 103 
De cerda 6,716 
Lanar 12,920 
Cabrio . : 2,360 

Total de cabezas 32,807 

En sus campos se encuentra abundante caza de liebres, co
nejos, perdices, palomas torcaces, codornices, ciervos y ja 
balíes, no faltando tampoco animales dañinos, como son lo
bos, tejones, gatos monteses y zorras. Sus r. especialmente 
el Guadalquivir, producen esquisita pesca de anguilas, bar. 
bos, sábalos, albures y sollos. Hállanse asimismo en su té rm ' 
canteras de hermosos jaspes y minas de diferentes especies, 
entre las cuales se ha encontrado una de carbón de piedra, en 
estos últimos años, que principiando desde las inmediaciones 
de Córdoba, corre por las márgenes del Guadiato, y del Gua
dalbarbo con el espesor de 2 á 3 varas, teniendo la ventaja de 
estar á otras 2 ó 3 de profundidad. 

Ar tes é industr ia . En la actualidad se halla esta muy de
caída , pues apenas se cultiva algún ramo do ella que sea sufi
ciente para el consumo ile los hab. En otro tiempo fué muy 
floreciente la fabricación de tejidos de seda de que se hacia 
abundante cosecha ; la de curtidos , como cordobanes y guar-
damecies, que se esportaban para la América y el estrangero; 
la de platería , la de hi los, y por ú l t imo, la de paños de bas
tante buena calidad y finura. Hoy se cuentan en Córdoba 9 
fáb. de sombreros, 3 de cera, 34 de jabón blando , 4 de paños 
ordinarios y bayetas, 11 de lienzos comunes de l ino, 0 de se
da en que se elaboran tafetanes, felpas, sargas, cintas y tor
zales; 6 de curtidos, 7 dealmidon, 2 de jabón duro , 86 talle
res de platería y todos los demás que son indispensables á una 
pobl. de su crecido vecindario. Hay también un molino de 
papel, l l de aceite, igual número de harina, 4 fáb. de yeso y 
9 de cal y teja ; pero en lo que principalmente se ocupan sus 
hab., es en las labores de la agricultura. Los jornales son por 
10 regular los siguientes: en los corlijos ganan 5 rs. diarios; 
un oficial de albnñil 7 en invierno y 8 en verano ; un herrero 
5 , 6 y 7 rs. y algunos 8 , un cantero 12 , un molinero 8 y 10 
los capataces. 

Comercio. Antiguamente fué muy vivo el comercio de la c. 
de Córdoba, favoreciéndolo en gran manera la navegación del 
Guadalquivir, de que hemos hablado ya en el art. de proy. 
Los fenicios y los cartagineses estraian mucha parte de sus 
abundantes f rutos; y los romanos no solo esportaban tr igo, 
vino , mie l , pez , madera , bermellón y sal en mucha copia, 
sino también aceite, sin embargo de haberlo tan bueno en Ita
l ia , lo que denota que el de Andalucía erade superior calidad. 
No se limitaban los cordobeses á un comercio pasivo, sino 
que lo estendian haciéndolo por sí hasta la India oriental. 
Plinio dice que en tiempo de C. César se encontraron despo
jos de naves españolasen el golfo arábigo donde habían nau
fragado , conociéndose por las divisas que todavía conserva
ban, lo cual prueba la veracidad de aquel aserto. En el dia no 
hace mas comercio que el de barriles de aceitunas adobadas 
para Madrid y algunos otros puntos; muy poca obra de plate
ría , algunas cintas y pieles , zapatos, hilos , si l las, jabón, 
cordelería, lienzos y sombreros para las ferias de Andalucía y 
Estremadura. El comercio de importación es considerable, es-
pecialmentedc paños y otras lelas de lana, lienzos y toda clase 
de objetos de lujo. Cuéntanse por últ imo en esta c. 21 tiendas 
de géneros de lana, estambre, seda , etc. , 5 de mercaderes 
de ropa no usada, 4 de quincalla y una de loza , habiendo 
ademas otras muchas de efectos de consumo al por menor. 

Ferias y mercados. El dia 8 , 9 y 10 de setiembre se cele
bra la de Ntra. Sra. de la Fuensanta", y la llamada de la Sa
lud en los 3 dias de la pascua del Espíritu Santo : ambas son 
muy concuridas, y abundantes de diferentes efectos, pero con 
paríicularidad de ganado vacuno y caballar. También se 
celebra un mercado abundante el jueves de cada semana en la 
plaza de la Corredera. 

Fiestas y romerías. Las principales de aquellas son la 
que se hace á San Rafael el dia 7 de mayo por el ayunt. , ca
bildo ecl. y corporaciones mas distinguidas; y la de la conquis
ta de la c. que por no poder celebrarse el mismo dia del ani
versario 29 de junio , se trasladó al primer domingo s iguin i -
te. Las romerías son 2: una á Ntra. Sra. de Linares el segun
do día de pascua de Pentecostés, y otra á Sto. Domingo de 
Scala Coeli el dia de San Alvaro 19 de febrero. 

Población. 10,494 vec. , 41,976 alm. riqueza imp.: 
11.424,200 rs. CONTR.: 2.670,114 rs. 

Finalizamos este largo art. con las interesantes noticias que 
contiene el signiente estado,, sacadas de los datos oficiales que 
obran en nuestro poder. 
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E^tHilo «le los efecto», ffénero» y f ru tos de todas c l a s e s , c o n s u m i d o s en d i c l i a c i u d a d , d u r a n t e e l q u i n 
quen io de 1 8 3 3 á 3 9 , en u n año c o m ú n , y de l a proporc ión d e l consumo y pajfo d e c a d a h a b i t a n t e , 
con espres ion de l a s s u m a s d e T c n ^ a d a s á l a e n t r a d a , tanto por dert ícho de p u e r t a s , como p o r a r b i 
t r i o s n i u n l c i p a l e s . 

CANTIDADES 
entiwadas ai consuia 

SUMAS DEVES(;\DAS 
«n el quinqueoio yor derechos d 

CCOTA 

de lo> derechos L M D A I ) 

•Viliitnos. Duraste 
el (¡uiiiqut'iiio 

\ r l j ( i I n t a l 
M I D I I U 

Rs. vn. Rs. vn Rs. rars Rs. vn Rs. vn. R. m. c n rs. 
35917 

66Ó376 
17110 

758 
129 

1095 
88 
26 

7562 
1199 
90Ü 

4324 »a 
2316 

Í9063 
9227 
7875 
055 

1293a 
327968 
13694 
131 

26616 mo 
704S 
289'J 
4592 

1061C 
34 

12816 
195U30 

7000 
3930 
339C 
2120 
138 

182 
217200 
59370 
83500 
13060 
16200 
2110 
261C 

30 
4800 
19200 
31373 
3672 
150 

1293 
74 
173 

1125 
82914 

532349 
10315 

'i,!18G Arrobas 134655 665375 0'7i5< 31247 3 15'6a 

il 0(12 

Libras 
20 

7562 I 
1199i 
100/ 

10324 
2126 
6066 
25417 
0546 

1312 
1583 

16169 
382629 
15406 
1317 

29880 
1440 
8183 
2899 
4592 
10616 
341 

14410 
220219 
7000 
4585 
3955 
3180 
138 

2088 
249146 
59370 
95779 
(060 
8582 
2110 
2610 

30 
6075 
22494 
35591 
4488 
150 

1293 . 
741 } 
173 i 

1125 
82914 

532349 
10315 | 

Arrobas 
Libras. 

oo;¡c, 
9 20 0 001 

1 A r r o b a s 6000 
1275 
3750 
6354 
1318 
5250 
528 

3234 
54661 

1712 

0027 

216047 Libras. 
44819 
43750 

109951 
1858470 502019 11 960 

110875 

38600 
.Numero 

0'079 

0015 

0'014 

0'003 

1602 
30289 

0OI6< 

O'OOl | 201 
31946 

1227!) 
0 OSO 

U 003 
0 003 
0 038 
0 001 

Arrobas 

N omero < 0005 

O'OOl 
6'584 276380 1681900 por 100 

8872483 43'005f 826072 257875 j por 190 

2493832 180342 2680074 

NOMENCLATURA 

:iasiii(:acion de los efectos. 

CI-NEHOS DEL RBItfO, 

Aceite de oliva para consumo 

para fábricas { ^ . ' «g i d08 
1 I de jabón. 

Acero en bruto 

Alsodon hilado. 

Arroz 

Azafrán 

Azúcar indígena blanca. . 
—mascabada 
—terciada 

Cunes y reses. Do cabra. 
—de carnero 
—de cerdo 
—de ciervo y corzo. . 
—de macho cabrio. . . 
—de vaca 

Jamón. 

Tocino fresco 
—salado 

Despojos de carneros. . . . 
— de cerdos 
—de reses vacunas mayor 
—menores 

Reses. Borregos 

Bueyes y vacas 

Cabras 
Cabritos, corderos destetados 

-lechales 

Carneros 

Cerdos cebados 

—comunes. . 

-destetados.. 

—lechales.. . 
Corzos 
Machos cabrios. 
Novillos 
Ovejas 
Terneras 
Chocolate. . . . 

Cobertores. 

Cueros vacunos. 
Drogas 

Efectos varios. 

Totales. 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE I.OS EFECTOS 

Suma anterior 

[•"ajas qe algodón. . 
de estambra - -

Trulas, hortalizas y vorduras 
—secas 
ranos alimenticios. Escanda 
—Mafo 
—Tri fe» 

Veros 
Para animales. Alpiste. . . 

Cebada 
Hierro en barras : ; 

— cuadradillo 
forjado 

—en herraduras. 
— l a b r a d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Legumbres. Altramuces. 
Arvejones 

—Garbanzos 
—Gui jas 
—Habas blancas 
—Negras 
—Judias 
—Lentejas 

Lcnceria. Coruña 

-Ordinaria 

CUOTA 
de los dereehos 

CANTI I IADF.S 

entrenadas s \ consumo 

SUMAS D E V E N G A D A S 

* el (uiin<¡ucnio por derechos de I MDAII 

l 'oe iMa; V l l t l l i i i r í D u i n n l e 
el i n i im i i i c iL iu 

Pucrf.iS. l o ! .1 
M DIIU. 

2 í «3832 18ü3'.2 

Dorenas. » 0 43 
220684 
20549 
2022 
l 
• 
M 
4!) 188 

237 
254 

46C 
1731 
230 

124192 
156 

130KÍ 

9l8S 
2778 
l i e s 
2392 
4163 
523 

1718S 
831 
1941 
455 
40<! 
1189 
129 
143 

444489 
50681 
23809 
38710 
8153 
5392 
3115 
1655 
333 

2410 
493 
3040 Ĥ 
5047 
14991 
5801 
1072' 
102 

206084 

\aloi-. 14000 220084 
20549 
2022 
34S 

467829 
245 

I 2 ; , i i 
49188 

237 
2541 

M 7 
1044 

¡ no 
1739 

230 
124192 

156 
13016 

I 
9185 

719 
1)09 

iO 
2392 
4103 

523 
17188 

1171450 5 00 3*2483 
Fanecas. 

2"73 < 11450Í 2 8 4 3 508079 i 

107X0 83020 
Arroba 

Ü770 
» 0'7V o 03•; 

Faneaas 

310¡>i 
» 24 29 0'215 

Varas . 

10 
20219 

2902 
146102 

3C0.T.I 0 87.1 « 4 13 

Lu i rás -
id 

83t l » 0 4 5 

Número 

Docenas. 
I 

id . 
» 0'2 0 003^ 

7 4 0 8 1 5 0 j 4 4 * * 8 9 1 
50081 ) 
23809 
38710 

8152 
5302 
3115 
16 
333 

2416^ 
493 >• 

3040J 
45 

5C47 
1499 

580 
1672 

102 
20608 

84 9>. 
8775 ! 
2685 > • 

169 
131 
nos 

25926 
2751 

3 I 5 

1735035 1 2 0 7 0 2 5 / 2 1 2 2 1 

30795 » 22 
38710 

Varas 17205 0 4 

Docenas o 1'20 

Resmas • 
id 
Id 
id 
i d . 

Valor 
Libras 

., 1 5 9 

3434733 I » 33'38 G8Ü947 

5909 
17550 
11410 

Varas. » 7 4 7 25077 » 22 ' • : , ' i i ! \ 

1800812 S0U812 

Listoncria do algodón 
—de seda 

Mantaj 

Medias de algodón 
—de lana, 
- d e s e f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Menudencias y recoba. 

Panos 

Pañuelos de algodón 

Papel de estraza 
—de imprenta 
—inferior 
—mediano 
—regular 
—superior ^ ^ ^ ^ ^ 

Quinca la 
Seda en rama para consumo 

—para fábricas 

—torcida 

Tejidos di-' lana. Bayetas. 

Totales 

file:///aloi
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFIXTÜS 

l 'MnAD 

Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 
de los derechos 

CANTIDADES 
entiT;;3d;is al ronsumo. 

el (¡uiimuciiio 

SUMAS DEVENGADAS 
en el quinquenio por dcreclios de 

Puertas. | Arbiti 

Si-
- t i 

Suma anterior. . . 

rcjidos de casimir. 
Estameñas. . 

-Franelas. 
-Gerga.. . 
-Sarga. . . 
-Sayal . 

| de seda. Felpas. 

Sargas 
Seda y algodón. 

—Tafetán 
—Tabincle 

¡ Terciopelo.. . . 

Telas de algodón 

Vidrios huecos , 
—planos . . . 

Vinagre 
Vino común del pais . . 

CliNEROS COLONIALES. 

Aull , 
Azúcar blanca 

terciada 
Cacao caracas 

—guayaquil , 
Café 
Canela . 
Cueros vacunos para fábricas 
Efectos varios 
Madera de caoba 
Palo brasil . 

campeche para consumo 
—para fábricas 

Zarzaparrilla 

GlíSEnOS ESTRANGEROS. 

Acero en barras. . . 
Alambre de hierro. . 

—de latón . . . . 
Bacalao 
Canela 
Cintas de seda. . . . 
Clavillo y pimienta. 

Totales. 

Varas, 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Varas. 

Cargas. 
id. 

Arrobas 
id. 
id. 
id. 

Libras. 
Arrobas 

id. 
id. 
id. 
id. 

Libras. 
Número 
Valor. 

Arrobas 
id. 
id. 
id. 

Libras. 
Id. 

id. 
id. 
id. 

Quintal. 
Libras. 

i d . 
i d . 

1 12 » u 
» 12 
1 
• 22 
>> ' 6 
>> 14 
« 12 
1 28 
1 15 
1 7 
• 22 
1 3 
» 23 
» 19 
• 28 
» 14 
» 22 
2 21 
» 7 
» 6 
>' 5 
» 4 
13 27 
10 27 
3 
S 17 
5 17 
7 
9 

a 
4 
3 
13 

4 
17 
31 

8 14 
9 
2 4 
1 17 
Gp§ 
3 
2 24 
2 14 
» 28 
1 15 
>. 25 
1 7 

.. 32 
1 I f i 

10 
4 13 
16 
» 20 

3(1 
do 

48 | 
150; 
508 j 
274 

3J27 
66912 
2815 
542 
110\ 

12522 
3790 
5851 ( 
l ie ] 

1103 
35 

909 
0511 ' 
17381 

48/ 
10966 s 

101246 i ' 
2U3726, 
13o3gJ 

24» 
139; 

60607 I 
149712'j 
15038 i 
3229 

74j 

2112 
13366 1 
11063/ 
1145» 
2981 / 
145 
42 

6050 
112717 

64,1 
10> 1570 ¡ 
07' 

297 i 
538/ 
518 

1559 J 
7878 1 
524/ 
4303 
562 
66 

8238 

25077 

655'.] 

65855 

33 
12121 

33610 

422 
4886 

825 
29 
8 

1210 
22543 

342 

167 
104 

3118 
1680 
860 
112 
13 

1648 

0,597( 

0'156( 

j 
l ' 5 7 f < 

O'OOlí 
0'289| 

( 
0'8 ^ 

1809812 

61 
62 
176 
274 

2088 
11S08 
1189 
191 
201 

18040 
4570 
3788 
170 
747 
20 
749 

2081 
1138 
i i6 

2578 
17866 
29760 
1569 
338 

2749 
181821 
823416 
82709 
23603 

666 

J501215 

O'Ol 
0'116 

0'02 
O'OOl 
0'002 
0'029 
0'537 

0'008-<' 

l 
'0'004 
0'002 

4472 
60147 
43276 
15121 
25075 
¡305 

89 
9075 
6763 
192 
27 

3786 
55 

428 
398 
625 

0'074 
0'04 { 
0*02 
0'00.oj 
0'003 
0'039 

170832 

3669 
7415 
771 

43030 
2466 
1056 
4846 

180342 1«098I2 

, 7SC 

29760 

898272 
« 

19374 
444 

1104422 

2569 
338 1 

2 7 4 9 } 
181821 1 

1721688) 
82700 i 
42977 r 
1110J 

1. 0'50 
» 29'45 

8 27'45 

6605637 

53464 
44252 
5590 
14554 

84 

4472 
13611 
87528 

31 lO'loll 

113611 ) 

117944 

2248 

G3283| 2248 

2071 
39629 
1305 
173 

9075 
6763 
1921 
27 

3786' 
55> 

428 1 
398/ 
625 

288776 

' 0'72 
> 32'59 

> 9'77 
• 0'2I 
0'03 

. 1'47 
• I'IO 

• 0'C6 

'< 0'13 
' O'IO 

3669 
7415 1 
7711 

4303» 
4714 
1056 
4846 

65501 

1 12'78 

» 0'60 
1'32 
6'97 
0'76 
0'17 
0'78 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

KNIDAÜ 

O 

MEDIDA. 

CUOTA 
de lo» derechos. 

CANTIDADES 
enlregadas al consum 

Arbitrios. Durante 
el quinqueni. 

SUMAS DEVENGADAS 
en el quinquenio por dereelio. 

.Suma anterior. . . . 

Cueros al pelo para fábricas. 
Drogas 
Efectos varios 
Herramientas para artesanos 
Hierro en chapas 

forjado 
labrada I 
en planchas 

—Rúan 
—Servilletas 

Lino en rama para fábricas. 
Loza pedernal 
Manteca de vaca 
Metal labrado 
Paíio 

Hojalata charolada 
- ordinaria. . . 

Lencería. Bramante 
—Bretaña. . . . 
—Cañamazo . . 
-Coti 
-Cotonía. 
-Cotrai . . . 
-Crea. . . . 
-Crehuela. . 
-Gante. . . . 
-Irlanda. . . 
-Labal . . . 
-Olambalista 
-Platillas.. . 

Pañuelos de casimir. 
-de hilo 
-de lana. 

—de seda 
Queso de bola 
Quincalla 
ré. 
agidos de lana. Alepín. 

-Beatilla 
—Camelote 
—Casimir 
—Catalafa 
—Cúbica 
-Felpa 
—Monfores 
-Sarga 
—de seda. Crespón. . 
—Gasa 
—Tafetán 
—Raso 
—Tela para cedazos. 

Vidrios huecos 
—de reloj 

Total. 

Libras. 
Valor. 

id. 
Docenas. 
Arrobas. 

id. 
id. 
id. 

Libras. 
id. 

Varas. 
id. 
id. 
id. 
id. i 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. j 
id. 
id. 

Arrobas. 
Docenas. 
Libras. 

id. 
Varas. 

Número I 
id. | 
id. { 
id. 

Arrobas. 
Valor. 
Libras. 
Varas. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Docenas. 
id. 

2 
10 pg 

id. 
2 21 
3 18 
4 i 
7 6 

G3 8 
1 28 
» 12 
» 28 
» 23 
» 23 
2 27 
1 ó 
• 3t 
» 31 
» 23 
» 15 
. 27 
1 4 
» 28 
2 10 
» 28 
P 20 
>> 24 
1 12 

3 i 
» 22 
3 20 
5 20 
9 20 
i 20 
„ 27 
3 C 
2 18 
1 12 
5 24 

o 10 p^ 
3 14 
2 13 
" 24 
1 15 
a 22 
2 10 
2 14 
2 

1 
1 
3 
5 
1 
3 
2 
1 

! i 
G 

27 
10 
25 
24 
14 
14 

27 

7961 
21052 

140270 
139 

155 

4267 

82851 

57 
204 

3183 
188 

12 

593 

3 
65252 

97 

6001 

514 

1464 

0 189 
0'5 
3'342 
0'003 

0'004 

0'1 i 

1 973( 

o'ooi 
0'005 
0'075 
0'004 
0'003 

0'014< 

O'OOl 
r554 
0'002 

0'143/ 

O'OIK 

0'065| 

63253 

2342 
10516 
70138 
18lb 
166 
82j 

3682 
653 
863 

7363 
1666 
7742 
16954 

li)9 
11837 
7209 
3973 
17904 
124169 
5230 
140 

9710 
57 

15376 
4037 
3.VJ7 
108 
286 

3156 
10136 
3373 
904 
215 

3391 
519 
1588 
104 
1362 
86 

32626 
1651 
4286 
215 
502 
407 
239 

46791 
2256 
7006 
2221 
524 
893 
1373 
1010 
2761 
253 

7142 
173 

529244 

2248 

2248 

65501 

2342 
10526 
70138 
1816 
166) 
8251 
3682 ( 
653» 
863 1 
7363) 
1666 
7742 
16954 
159 

11837 
7209 
3973 
17904 
124469 
5230 
140 

9710 
57 

15376 
4037 
3597 
108 
286 
3156 
10136 
3373 
904 
215-v 

3391 
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80 
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173 
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>> 0'38 
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» 1'33 
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» 0'15 
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• 5'281 
.. O'í 

» 10'35 

» l'lOi 

. 1'18 

2 18'10 



CÓRDOBA. 64B 
RESUMEN DE LAS SUMAS DEVENGADAS. 

Géneros del reino. . > 5.501,214 1.104,i22 6.605,027 31 l o ' l o 
Coloniales 170,832 117.9i4 288,776 1 12'78 
Estrangeros 529.244 2,2.'.8 531,462 2 18'10 

TOTALES 'J.aOl^'.H 1.224,814 7.425,905 35 12'98 

V A I A J A C I O X «le los consumos que preseuf» e l estado que antecede , c a l c u l a d a sobre los derec l ios d e 
vengados , y gasto a n u a l que corresponde á c a d a h a b i t a n t e . 

OlUlíTOS DE CONSUMO INMEDIATO. 

Géneros del Ueino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el " 
0 p § de su valor al tiempo de «uintroduccion. Derechos rs. vn . . . 4.829,397 Valorrs.vn. 80.489,950 

ídem id al 4 por 100 id 281,680 7.042,000 
Géneros estrangeros.... id al 10 por too id 497,360 4.973,600 

Recargo de los derechos. 5.608,637 i a a-m n-í 
ídem de los arbitrios 1.224,614 } 6.833,0.1 

99.338,601 
Aumento del 10 p g en la venía 9.933,860 

Materias primeras de los objetos fabricados dent ro del p l t íb lo. 

Géneros del Reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 100 de su 
valor Derechos Rs. vn. 531,587 Valorrs.vn. 8.859,783 

ídem id al 2 por loo id 12,273 613,650 
ídem id al 1 1/2 por 100 id 17,110 i.140,667 
ídem estrangeros.... id al 10 por 100 id 21,358 213,580 
ídem id al 3 por 100...... id 10,526 350,867 

Recarga de los derechos 592,854 

109.272,461 

11.774,401 
Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venla^ 2.354,280 14.125,681 

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn . 123.398,142 

Año común 24.679,628 

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn . 589 

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

Por derecho de puertas Rs. vn . 29 18'59 ó sean ,5 per loo 
Por arbitrios municipales 5 28'39 1 por 100 

Total Rs. vn . 35 12'98 ó sean o por 100 

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

Las 114,504 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra
zón de 125 libras de pan por fanega, dan 14.313,000 libras o sean 39,124 libras diarias. 

Corresponde á cada habitante un consumo diario de 0'93 

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 41,966 habitantes que señala la matrícula catastral de la provincia, 
formada en 1842, de orden del Gobierno; pero si se toma por base otro dato, también oficial, cual es'elalislamicnlo para el reem
plazo del ejército del mismo año, se verá que el número de jóvenes varones de 18 años de edad que entraron en suerte en dicha 
época, fué de 599; y como á este número, según las tablasgenerales de mortalidad y probabilidad de la vida humana, corres
ponde una población de 76,312 almas, los resultados que anteceden deberán rectificarse del modo siguiente: 

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs. vn . 24.679.628 
valor total del consumo en el año común Rs. vn . 323 

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

Por derecho de puertas Rs. vn . 10 8'58 o seanSporlOO 
Por arbitrios municipales 3 7'12 i p o r i o o 

Total Rs. vn , 19 15'70 6 por 100 

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante, respecto alas 
39,124 libras de consumo total Libras. o'51 



646 
His tor ia c i t i i . . 

CÓRDOBA. 
El mismo silencio que los escritores do! i m 

perio romano, al recoger la historia tradicional de nuestros 
pueblos, guardan acerca del origen de la ya entonces opulen
tísima Córdoba; su deliciosa posición , ipic no debió ser des
atendida por los primeros hombres que habitaron el pais; y 
particularmente el sonido de su nombre, convencen de su remo
ta antigüedad, atribuyéndola á la Túrdula oculta ailá de los 
tiempos mythicos. Dará aun cierto apoyo á esladectiina quien, 
siguiendo la opinión de los que consideran el idioma hebreo 
corno el mas antiguo y pr imit ivo del mundo, diga con ü . .losó 
Antonio Conde en sus notas al Xerif Aledrix (pág. 161), deri
varse este nombre de las voces hebreas Carla loba , que se in
terpreta Ciudad buena. También podria derivarse de las voges 
Ce-or toba , por crasis corlaba i bona sicut l u x , y aun y me
jor tal vez de las del mismo idioma Clwrlz- loba, Auro-bona 
sigii i i icandolavozCAor^aiíí ' i íHí,comocnjo¿),co;í. 41 ve rs2 l ; 
parecemuyn.Uuralesladeducáony haceal epíteto que laaplicó 
Silio Itálico de Ierra aur í fera diciendo : JSec deciis aur i /ere 
cessarii Corduba Ierra'. Pudo hacer alusión á la etimología 
bona sicul l u x , la imagen de ua joven alado con la abundan
cia en la mano izquierda y una antorcha en la derecha; asi lo 
ofrecen sus medallas, representando quizá á Phebo, á Cupido, 
ó á Himeneo; pero esta debía ser alusión recibida mucho mas 
tardo, puesto que repugna á la religión patriarcal, que es de 
suponer en Córdoba al dársela nombre , si en conformidad 
con la opinión espuesta, se atribuye á los pobladores que ¡c 
traen de las orillas del Eufrates. S i , como dice el célebre eti-
mologista y filólogo Samuel Bochart, Córdoba se llamó Corla
ba, molino de aceilc, prensa ó almazara , y fuese cierto que 
los fenicios trageron el olivo á España, según han pensado al
gunos , sin quedes haya hecho dudar de ello la casi espontánea 
producción de este árbol que se présenla en algunos territorios 
de la península, iuolinando á juzgarla indígena, seria de at r i 
buir su fundación á los fenicios, como lo han hecho varios; 
mas no por esto encontramos razón bastante para decir con un 
distinguido historiador francés (*), que «Córdoba no fué en su 
origen mas que un parage donde los fenicios, sin duda por 
algún tratado , lograron la franquicia de cultivar el olivo y 
formar almazaras para eslraer aceite del fruto de este árbol.» 
Allí donde la naturaleza auna la abundancia de sus produccio
nes á las ventajas que oíreciera al comercio el Batía, pues hasta 
Córdoba llegaban las embarcaciones (Pl inio), es muy verosí
mi l que déme luego estableciesen los fenicios una de las colo
nias , escalas del comercio con los iberos de lo mediterráneo. 
No es por tanto sin razón que machos la han contado entre 
los estahlecímlentosde aquel pueblo tralicante: esto no contra
dice al valor que por lo que hace al origen de Córdoba, se 
pretenda encontrar en las etimologías que hemos visto han 
dado célebres orientalistas á su nombre, produciéndolo del 
hebreo , pues el fenicio y el púnico no eran mas que dialectos 
derivados de aquella lengua: l ingaa púnica vicina esl el con
términa hebrea' {Sanclus HicromniusQucest in Genes.). Noej 
de EidmimE en esie concepto que enviase sus hijos al servicio 

,de Aníbal contra I ta l ia, debiendo haber sido aliada natural de 
Cartago desde que esta se anunció en la península ibérica, como 
de una procedencia misma. Llevados del laudable interés pário 
deseando encumbrar las glorias de esta c. que tantas tiene in
disputables, incurriremos en el error que han padecido cuantos 
han escrito de Córdoba, suponiendo constar de la gran conside 
ración de esta c. desdo aquella época, porque el insigne poeta 
épico español Silio llático, dijo no haber faltado en aquella fa
mosa espedieion los hijos de Córdoba, honra y esplendor de la 
región delOro , á quien capitaneaba el rubicundo Phorcy. Es 
mas probable que sí bien el poeta refería hechos muy remotos 
de su tiempo, calificó ala coetánea Córdoba. Se afirma conser
var aun osla c. entre sus antigüedades púnicas algunos vesti
gios de haber acudido también á su mercado los griegos. Esta
ba en poder de los cartagineses y Lucio M a í d o , el mismo que 
había resarcido la derrota de los dos Escipíoues, la redujo al 
dominio de Roma (año 200 antes de .1. C.) En el consulado de W. 
Cl. Marcelo (año 109 antes de J. C.), viniendo algunos ciuda
danos romanos desde la misma Italia para avecindarse, arrai
garse y v iv i r en este país bajo las mismas leyes que en su pa
tr ia, escogieron á Córdoba entre todas las demás ciudades, con 
lo que esta se fué hermoseando con grandiosos edificios, cer
cada de quintas oslentosas eon todo el esmero de la uueva ci-

(') CífriosRomci/, hnt, deEtp., 1.1, pdg. 43, 

vilizacíon romana y fué condueorada con'el dictado de coloni.i 
de los patricios. Fué la segunda colonia de romanos establecida 
eu este pais, aunque algunos dicen ser la pr imera, antes bajo 
el gobierno de Lucio Canulcyo, fué erigida colonia. Carteya 
Tito Livio y Estrabon especifican algunas de las mejoras que 
se hioieron en Córdoba por los patricios que se habían avecin
dado en el la, y parece que se hizo moda en Roma por aquella 
época, poseer una quinta en esta c. La feracidad del suelo, 
lo delicioso del c l ima, la navegación del Belis, el oro de las 
abundantes minas de la Tarteside, la protección de Boma, todo 
concurría al encumbramiento de Córdoba á donde acudían por 
descanso y recreo los conquistadores del mundo; pero los pue
blos de la península no habían depuesto aun su indómito alan 
de independencia y los nobles hab. de Córdoba, e. entera
mente romana, hubieron do ser repetidas veces desvelados por 
losamagosde aquellos. Fueron particularmente amenazados 
por las armas de V i r ia lo , que, vencedor de los romanos, les 
tuvo bloqueados en sus cuarteles cerca de Córdoba. Admira
bles serian los banquetes del soberbio Mételo en esta c. cuando 
se hacia el escarnio de los pueblos por su desatinada vanagloria 
creyéndose vencedor del célebre Sertorío: en ellos, coros de 
niños y de vírgenes cantaban sus alabanzas escritas por los ya 
afamados poetas cordobeses. Sonó mucho esta c. en las guerras 
civiles de César contra loa pompeyanos : terminada su primer 
campaña en la península contra Pompeyo quedando de 
las fuerzas de esto solo el ejercito mandado por Varron 
compuesto de 25,000 hombres en la España ulterior, hizo 
Cesar su entrada en Córdoba cou su tropa escuadronada, 
pero sin oslentacion, acompañado de 000 de sus mejores ca
ballos y fué recibido ansiosamente por una diputación crecida 
de representantes y magistrados do casi todos los concejos de 
la prov. botica, á quienes había citado para esta e. por 
medio del tribuno Casio. Trató Varron de sorprenderle aquí 
en el mismo centro de su poder; mas Córdoba cerró sus puer
tas y se dispuso a la defensa, teniendo aquel que retirarse; 
pero á poco se vio obligado á volver á Córdoba no ya como 
enemigo obstinado , sino para poner en manos de César sus 
tropas, sus armas y todas sus municiones de guerra, y darle 
estrecha cuenta de toda su conducta, de las sumas que había 
juntado por medio de susesloraiones, y por fin del estado de 
la prov. cuyo gobierno había desempeñado, todo asi á presen
cia de la reunión do diputados. Estos se retiraron absortos y 
conmovidos por la índole afable y caballerosa de César, quien 
pasó á Cádiz donde le esperaba igual recibimiento. Habiendo 
partido César para Roma, no tardó Casio Longíno, gobernador 
de la España ulterior, en atraerse la iudiguacion de los cordo
beses, de toda la prov. y aun del mismo ejército, practicanilr* 
las mismas estorsiones que Ccs,\r había castigado en Barron. 
Una conspiración amenazó su vida en Córdoba ; pero se des
cubrió y llamó en su auxilio las legiones que acampaban cerca. 
Lejos de mirar esta demostración de antipatía de parte de la 
pool, como un aviso saludable, se ensangrentó desaforada
mente con todos aquellos conspiradores que no le rindieron á 
sus plantas cuanto tenían para rescatar sus vidas. Nuevas t ira
nías promovieron otra sublevación en la misma Córdoba; no 
podían ver los romanos mismos su descarada y torpe codicia; 
le aborrecían tanto como los mismos españoles : esta subleva
ción estalló mientras se hallaba él en Sevilla preparando una 
espedieion que Cesarle había encargado dirigiese al A frica. Los 
soldados se unieron al pueblo y lo declararon depuesto de su 
destino. La guarnición confirió el mando á su questor, encargado 
ya de la administración interior; las tropas que debían em
barcarse eligieron nuevo caudillo y se encaminaron á Córdo
ba para incorporarse con la guarnición sublevada. Acampados 
bajo los muros de la c. , declararon unánimemente no recono 
cérea adelante por pretor á Casio, y dieron por aclamación es
te cargo á un oficial de gran concepto, llamado Marcelo. Ca
sio , sabedor de lo que pasaba, juntó algunas tropas, marchó 
sobre Córdoba, puso su campamento como á 1 leg. déla c., 
á la otra parte del Bel is, y desde al l i escribió á su compañero 
Lepido, pretor de la España citerior, y al rey de Mauretania 
pidiéndoles auxilios contra los sublevados, quienes muy age-
nos de franquearle el tiempo necesario para que llegasen los 
refuerzos, atravesaron el r. y lo embistieron denodadamente 
en su campamento, de modo que tuvo que desamparar aque
lla posición y resguardarse en los muros de Uria. Mas tarde se 
unió el mismo Lepido á este alzamiento y no pudo menos de 
triuuísr su justicia , obligando á Casio á retirarse á Cartnonai 



Volviendo á abrirse la campana entro cesarianos y pompeya-
nos en la España ulterior. Sexto l'ompeyo ¿o hizo tlueno tle 
Gordoba: estac. despachó á una con l i r ia , meusageros áGésar, 
amonestándole á que acudiese á socorrerlas. César llegó con 
un considerable cuerpo de ejército hasta los muros de Córdoba 
y entabló su sitio. César tenia que pasar el r. con su ejército; 
enreda de embarcaciones y de puentes; desgajó peñascos y 
sumergió cestos llenos deguijarros, se colocaron sobrcel male-
cou enormes vigas á las que se alianzó un tablado : así se for
mó un puente por el que verillcó el tránsito. Próximo asi del 
enemigo, á ün de atraerle á una refriega general, no cesó de 
hostigarle con repelidas escaramuzas; pero quedó frustrado su 
intenlo. Pompeyo no quiso bajar al l lano, y previendo César 
que el sitio de Córdoba iba á ser interminable , si bahía de re
ducirla aviva fuerza , lo abandonó para trasladarse á Ategua. 
Pompeyo, viendo los grandes preparativos de César contra 
esta e . , desamparó á Córdoba y marchó en su socorro con un 
(jército de 00,000 hombres ; pero esta numerosa hueste vino 
á sucumbir en la desastrosa batalla de Munda. Sexto Pompeyo 
con algunos partidarios de su padre, consiguió retirarse á 
Córdoba, mas previendo que no tardarla en ser embestido allí 
mismo por las fuerzas de César, desamparó el pueblo , so co
lor de ir á conferenciar personalmente con su enemigo y se re
t iró á la Celtiberia. César , con electo, fué luego á poner sitio 
á Córdoba, y la cercó y estrechó por todas parles. La c. se pu
so en defensa, aunque sin esperanza de resistir los embates del 
caudillo incontrastable. Zozobraron los hab. de las resultas de 
su declaración á favor de Pompeyo, y uno de ellos, llamado 
Kscapula, á los asomos del trance, resolvió no caer v ivo en 
manos del vencedor, cuyos rigores temía, y tuvo la ocurren
cia de morir á lo epicúreo: cuentan que reunió á todos sus deu
dos y amigos en un suntuoso banquete presidido por él mis
mo: con ademanen estremo satisfecho, fué distribuyendo á los 
postres sus riquezas entre los convidados, y vestido como es
taba con su mejor traje, lleno de esencias, habiendo hecho 
encender una hoguera, dispuesta de antemano, mandó á uno 
de sus criados que le traspasase el pecho de una estocada y á 
otro que le arrojase á las llamas. Murió Escápula , y con su fa
llecimiento recreció la discordia que ya reinaba en la c . ; unos 
querían á César; otros, ant. partidarios de Pompeyo, ansiaban 
defenderse á lodo trance. Estalló la guerra civil cu medio do la 
c. sitiada: hahia sido César llamado encubiertamente por sus 
partidarios, quienes le informaron del modo mas certero para 
hacerse dueño de tac. sin asaltarla; pero descubiertas sus in
teligencias por el partido contrariólos asesinaron y entregaron 
al saco y al fuego sus casas. En este trance , quizá á favor del 
desorden interior, fué cuando César hizo su entrada en Córdo
ba. En el saqueo de lac . fueron muertos por las tropas del ven
cedor 22,000 ciudadanos de todas edades, y la mayor parte 
de los que sobrevivieron á esta mortandad, fueron arrojados de 
sus albergues y propiedades: tal fué el rigor de César contra 
Córdoba, pueblo para él tan halagüeño, donde poseía ademas 
de varios edificios, jardines primorosos, descollando en uno 
aquel plátano querido de los dioses que no debía temer al hier
ro ni al fuego sacrilegos, iludiendo prometerse una pujanza y 
un verdor sempiternos , por no haberle plantado Pompeyo. 
(Marcial 1. !) ep. 02). ;,Esde eslrañar que Córdoba, donde lia-
bian sucumbido cuantos no estaban decididos por César, vi
niendo á ser la o. de sus partidarios, como antes había sido 
de los de Pompeyo , fuese la primera que grabara eu mármo
les sus memorables victorias, según atestiguan las preciosas 
inscripciones que aun se conservan cuesta c? En tiempo de 
Augusto se avecindaron muchos veteranos en Córdoba. Cítase 
en prueba de cuanto se fué a 11 loso lando este emperador con su 
encumbramiento , la contestación que dio á cierto vec. de Cór
doba que le delataba á otro por haberle zaherido: «si creyera 
culpable á aquel que me denuncias, tendría gran satisfacción 
on desagraviarme con algún epigrama agudo; pero no doy 
crédito á las palabras de los delatores.» Augusto creó en Cór
doba un conv. jurídico cuya demarcación comprendía á la ori
lla misma del lietís á Osig'í, á l l i tu rg í , á Ipasturgí, á S i t ia , á 
Epora, á Sacil i, áOnuba ,á Garbilla y á Üeeuma hasta el 
Singilis. Comprendía también á Obulco quedistaba 14,000 pa
sos de dicho rio. Por la der. de este r. abrazaba íwsta el 
Anas ó Guadiana, desde Maquiz á Alcocer, toda la heturia túr-
du la , y desde Lobon, por el oriente de Llerena, hasta la con
fluencia del Genil (Plinto). No tenia el conv, jurídico de Cór-
tlptia á la izq. del M i s , mas espacio c¡iie el que demarca la it-
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tuacíou de las ciudades nombradas; el que mediaba entre Por-
curra y Barea, era ya astigilano; Cabra, Alcalá la Ueal, A l -
caudete, Almería, Almuñecar, no eran de Córdaba , como ha 
supuesto alguno. Agradecida Córdoba á los beneficios de Au
gusto, le consagró varias medallas honrándole unas veces con 
la corona cívica, otra con los signos de su pontificado, líecibió 
notable realoe esta c. bajo el venturoso imperio de N e n a , y do 
la protección de los ilustres españoles Trajano y Adriano. Por 
una inscripción de Córdoba se confirma la opinión de los que 
han creído que Portumio reinó como dueño absoluto en la pe
nínsula : en ella se le da los títulos de emperador, cesar y pa
dre Je la patria. Son innumerables las antigüedades romanas 
que todavía se conservan en Córdoba, como eslátuas de már
mol , columnas, restos y memorias de templos y otros edifi
cios públicos, acueductos , murallas y torres de grandes silla
res , inscripciones ya miliaras , ya dedicatorias, ya sepulcra
les copiadas por erdiligentísimo Bayer en su viaje por la Béli
ca. Copiaremos aquí solamenle 2 por ser geográficas, eon los 
dictados de Colonia patricia. 
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Es también notable la que se conserva, en la calle de la puerU 
del Osario habiendo sido erigida á Julio, Marco, Galo, hijo de 
Q.Nep. do la tribu galería, tribuno de los soldados de la co
horte marítima y dedumviro de Córdoba , colonia patricia 
flamen de los divos augustos de la prov. Bélica, al que el con
cejo de Córdoba, colonia patricia, dedicó una estatua ecuestre 
la cual fue costeada por su mujer, quien admilió soloel honor 
Debe asimismo citarse otra inscripción de Córdoba por la cual 
vemos que Junio Boso Miloniano ciudadano ecueslre de rsla 
c. era prefecto délos herreros: las arles y oficios formaban en 
ella gremios, imcstos, por lo mas, bajo la presidencia de un 
patrón elegido de los ciudadanos mas visibles , cuyo caruodel 
todo paternal, solo duraba por tiempo determinado y s^ en
greían con este nombramiento. También tenia Córdoba compa-
mas de mareantes, llamados escapliarü , los cuales tenían en 
liorna sus grandes almacenes, sus casas de banco y algún na
trón o padrino entre los ciudadanos mas esclarecidos Ouien 
desee ver copiadas y comentadas las medallas de la colonia 
patricia, puedo acudir al M. Florez , en su obra medallas de 
España. Estos monumentos eternizaron la grandeza de Córdo' 
ha en aquella época. Ningún otro pueblo ofrece mas numero
sas memorias de la magnificencia é ilustración hispano-roma-
nas. Tambren las perpetuaron las relaciones de los escritores 
del imperio. Estrabon que dice haber sido grandes los creces y 
aumentos querecibio ya por la bondad yferíi l ídad de su campo 
ya en mucha parle por la riqueza t ue la proporcionaba el co
mercio del Belis; y haciendo un para elo entre Cádiz, híspalís, á 
la que llama también Belis y Córdoba, da á la primera la pre
ferencia en cuanlo al comercio; á la segunda por los muchos sol
dados que Cesar bahía establecido en el la, nombrándola Coto 
nía I tomuU'a.y i i Córdoba por la magnificencia de los edificios 
notable sobre llispalis o Belis que asegura no estaba construida 
con tanta grandeza. Aun en tiempo de Ausonio era una ,1o las 
mas imporlantes ciudades, apesar de que enjuicio de este de
bían disputarse la primacía llispalis y Emérita. Ya hemos di
cho que nuestro poeta Sillo Itálico la calificó de aurífera o n 
por su preponderancia en la Tarteside, bien llamada regio'n de 
oro, ora ateniéndose a las minas de esta misma c., ó á la m s i 
fecunda de todas las minas, el comercio. Hemos visto habeí 
eternizado igualmente el nombre Córdoba en aquella época los 
mas notables acontecimienlos históricos. Pero los grandes L? 
mos que produgera, la dieron aun su mas digna mmortalid-u • 
todo el imperio admiró parlieularmenle entre los hi os de Cor 
doba al eminente orador Marco Aneo Séneca á su hijo losofo 
y poeta Lucio Aneo Séneca, y á 5ll SobnUO An^ K o 
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Duosque Sénecas, unicnmque Lncamtm 
Facunda loquítur Corduba. 

(Marcial). 

Sabida es la suerte desgraciada de Lucio Aneo Séneca des
pués de haber dado tanta gloria á su patria. Lucano tuvo el 
mismo fin que su t io . El primero murió filosofando con Pau
lina su esposa; el segundo recitando versos de la Farsalia, ade
cuados á su situación: tenia solos 27 años. 

Córdoba que habia sido una poderosa y hermosísima c. del 
imperio romano, con la calda de este, cesando la dichosa paz 
que encumbrara su opulencia , vio abrirse otra era de glorias 
militares sin que se menoscabara su grandeza con la invasión 
de los pueblos del norte. Fué muy notable la resistencia de 
esta c. contra la autoridad de Aj i la, elegido rey de los godos 
por los vengadores de la desaforada Urania de Teudiselo ó 
Teudegesilo: las desarregladas costumbres de Ajila merecie
ron esta resolución de los cordobeses. Aji la se encolerizó vien
do que se negaban á su mando y marchó contra ellos resuelto 
á tratarles de modo que sirviese de escarmiento adiantos pen
saron seguir su ejemplo. Los cordobeses le salieron al encuen
tro y le dieron una batalla en la que murió su hijo.y fueron der
rotadas sus tropas. Desdo esta victoria, Córdoba se mantuvo in
dependiente de los godos, gobernándose porsí misma, volviendo 
á sus costumbres municipales del tiempo del imperio: vivia siem
pre pujante su afecto á la antigua patria romana; veia con pesar 
yenfacWel dominio délos godos: por entonces se hizo cristiana. 
Leuviji ldo se propuso á vengar esta propensión anti-goda; Cór
doba fué sitiada por formidable hueste; opuso la mas decidida 
resistencia, pero el godo acudióal cohecho y un traidor le facili
tó la entrada en la c.: fué atroz la venganza de Leuvigildo; de
gollados infructiiosamente cuantos campeones hablan acudido 
al auxilio de su cap., asolado el pueblo y los alrededores , los 
cordobeses fueron nuevamente avasallados á Toledo. Córdoba 
sin embargo de esta catástrofe de la que hubo de ser pronto 
repuesta, no perdió su esplendor y grandeza : conservó su 
carácter de cap. deprov.siendoresidenciade la dignidad ducal; 
no se trascordó el honorífico dictado de pat r ic ia , que la dieran 
los romanos, lo que sucedió con las demás ciudades que goza
ron dictados semejantes; también la embellecieron los monu
mentos artísticos de aquella época, y la ilustraron varones in
signes con su nacimiento. Entre ellos cuentan algunos á Ro
drigo el último rey de los godos suponiendo que Tcol'redo, ó 
Teodofredo, hermano ó hijo de Recesvinto, fué encerrado en 
Córdoba donde se le quitaron los ojos de orden de Witiza para 
imposibilitarque aspirase á la corona; peroque habiendo casa
do ton Recilona, señora de la sangre regia de los godos, tuvo 
en ella ademas de otro hijo llamado Costa, áeste Rodrigo que 
hubo de suceder en el trono elevado á él por un partido ene-
raigo de Witiza como estremadamente atado a los principios 
godos. Añaden que Witiza vencido y prisionero en batalla, t a i 
cegado y encerrado también en Córdoba como lo habia sido 
Teodofredo, pero nada de todo esto consta por documento au
téntico: solo se sabe con este carácter que Rodrigo fué procla
mado rey por medio de una asonada y al arrimo de una junta 
de hispano-romanos. 

Hasta aquí habia sido Córdoba una c. r i c a , floreciente, ca
pital de una prov. hermosa: pero ahora, sucumbiendo el tro
no de los godos, al poder del i s lam, y mas que todo á las 
disensiones civiles , mientras que unos pueblos vau á quedar 
sepultados bajo sus ruinas para que aparezcan otros, Córdoba 
sorteando la catástrofe ^general de la nación, prevalece para 
ser la c. preponderante de la península , y mas tarde la cabe
za de un opulento y dilatado imperio. Vio venir sobre sí la 
primera de las tres fracciones que hizo de su ejército el ven
cedor de Guadalete: mandaba á este cuerpo de musulmanes 
un romano , ó griego , cristiano ó estrangero según se apelli
daba , Mugueith el l i um i . Descollaba un pinar á la izq. del 
r. á alguna distancia de la c . , y allí hizo alto Magueith con 
su gente compuesta casi toda de moros y beneberes. Algunos 
batidores , que disfrazados de soldados godos se adelantaron 
á reconocei el país, volvieron luego trayendo consigo un 
pastor, á quien prendieron á corta distancia de la c . , el que 
por temor , ó por oficiosidad puntualizó á Mugueith un pa-
rage que ofrecía la mayor facilidad para introducirse en Cór
doba, y se brindó para ir de guia en anocheciendo. Una grani
zada tormentosa protegió la empresa de los musulmanes en

cubriendo su marcha ; 1000 gineles, llevando cada uno nn 
' infante á la grupa , siguieron á Mugueith y al gu ia, atrave
saron el r. á nado, llegaron ocultos á los mismos muros de 
Córdoba , el pastor los condujo al portillo ofrecido; habia al 
pie de la muralla ruinosa una grandísima higuera, cuyas ra
mas les sirvieron de escalones; un árabe ágil y brioso , tre
pando á lo alto de la brecha y desciñendo su turbante , ten
dió un estremo á Mugueith , quien con este auxilio logró en
caramarse igualmente; el mismo turbante alianz ido ya por 
los de arr iba, fué sirviendo de escala para que trepase un nú
mero competente de compañeros; y entonces , encaminándo
se á las puertas de la c. las abrieron , degollaron á los centi
nelas , á la tropa de fuera que se arrojó á las calles voceando 
victoria y se apoderó del pueblo antes del amanecer. Despavo
rido el vecindario con el tropel y gri leria de la soldadesca, se 
avino á la ley del vencedor. El gobernador, á quien se abul
tara con demasía la fuerza enemiga , se refugió con 400 ar
mados en la igl par r . , que estarla fortificada ó cuando me
nos cercada de fosos como otras muchas de aquel t iempo. 
Los sitiados, teniendo agua y abastos, se defendieron muchos 
dias con tesón ; pero incendiado el albergue, fenecieron todos 
en las llamas : de aquí fué apellidado después aquel sitio la 
Iglesia de la Hoguera , y mereció siempre gran veneración 
de los cristianos en memoria del valor y la resignación de 
los que al l i fueron sacrificados. Mugueith, dueño de la c , 
la impuso la condición corriente del tributo del quinto, y car
gó con rehenes escogidos para seguridad del tratado. "Plan
teó en ella el cuartel general de la conquista, incorporó toda 
su d iv is ión, y confió á los judíos parle de la guarnición m i 
litar del pueblo: es muy notable que dejó la administración 
á los prohombres del vecindario. Luego siguió recorriendo las 
campiñas y aldeas del distrito para aterrar con su presencia 
y su victoria. Quedó asi sujeta Córdoba á los califas de Da
masco, estableciéndose en nombre de estos el gobierno de 
España en Sevil la; pero Córdoba no habia de permanecer 
sujeta á otro centro político ; debia serlo ella misma de toda 
España. Ayub-ben-Habib el Lakhmy, de la alcurnia de Muza 
y primo hermano del malhadado Abdelazíz, á quien hizo ase-
sinarel calila , habiendo sido nombrado unánimemente wa l i 
interino después de este asesinato, por su fama de mi l i tar 
esperimenlado y sobre todo de administrador atinado , em
pezó las disposiciones de su 'gobierno, trasladando su asien
to de Sevilla áCórdoba, por conceptuar esta c. mas interna
da y central , mas adecuada para el sol io: aquí fué estableci
do el diván ó consejo del gobierno de los árabes, año 715 (97 
de la egira.) Rigieron la España por los califas de Asia desde 
Córdoba los emires : 

1 . " Ayub-bfin-llabibel Lakhmy : desde71o á abril de 717. 
Dividió la península con suma irregularidad en cuatro gran
des porciones: Norte, Mediodía, Levante y Poniente, se bien
quistó por su política con cristianos y judíos, no menos que 
con los musulmanes; guarneció los Pirineos con tropas de 
observación. Fué depuesto por el Wall supremo de África, 
Mohamed ben-Yezid , de quien dependía, por ser de la t r ibu 
de Muza. 

2.° El Hor-benAb-el Rahman elThakefy: c!esdeabrilde717 
á noviembre de 718. Fué el primer emir musulmán que internó 
sus algaradas por tierras de los galo-visigodos. Era de tem
ple adusto y emprendedor; desde su advenimiento anduvo 
atropellanüo violentamente á musulmanes y cristianos por 
los deslices mas leves con desapiadada crudeza. Habiéndosele 
delatado algún descamino en la recaudación délos impues
tos , hizo apalear y encarcelar á los reos. Se malquistó con 
todos los caiidillos musulmanes, cuyas quejas recabaron su 
deposición del wal i de África. Con el gobierno de El l lor se 
eniTonca el movimiento de los cristianos del Norte de la pe
nínsula capitaneados por Pelayo. 

3." El Samah ben Malek el Kulany : desde noviembre de 
718 á mayo de 721. Es estraordinariamente decantado en las 
crónicas y en los poemas de caballeria bajo el nombre de Zama. 
Tomó á Narbona y redujo la Septimania. Fué estudiando las 
provincias, y empadronó por primera vez á los musulmanes 
en la Península , enviando al califa una especie de estadística 
del país. Esmeróse en el arreglo de lodos los ramos de la ad
ministración ; emprendió el grandioso puente de Córdoba 
acabado después por Ambesa. Murió peleando brayamente 
contra los aquitanos en las cercanos de Tolosa el día 11 de 
mayo de 721. 



CÓRDOBA. 649 
4." AbJ-el-Rahraan ben Abdala'el Ghafeky: dcsilc mayode 

781 á noviembre del mismo año. Salvó las reliquias del ejér
cito de El-Sanoab en la desastrosa batalla de Tolosa. En vista 
desús prendas fué reconocido emir por los árabes • Kra uno 
de los héroes mas sobresalientes entre los árabes de aquella 
temporada. Enfrenó también á los montaiiescs del Pirineo de 
Aragón que se habían sublevado. Su liberalidad y populari
dad desagradaron á algunos caudillos, quienes recabaron su 
deposición del emir de África. 

5." Ambesa-ben-Scbsohim-el-Kelby: desde noviembre de 721 
á mayo de 725. El depuesto Abd-el-Rahman le visitó y cum
plimentó con espresiones sinceras y leales protestas de amis
tad , según era propio de la grandeza de su ánimo. Ambesa, 
después de haber enviado varios cuerpos á la vuelta del Pir i
neo, tramontó sus cumbres acaudillando numerosa buesle. 
Se apoderó de Carcasona y de todo el pais que media hasta 
Nimes por medios pacíficos. Tomó á Lion y á Augustodunura 
en Borgoña. Murió de sus heridas recibidas en una refriega. 
6." Hodheirah-ben-Abdalael Fheri: desde mayo de 725 á abril 

de 726. Fué encargado del mando del ejercito por Ambesa en 
el trance de su muerte; mas pidieron las tribus otro caudillo 
al gobernador de Áfr ica, quien nombró á 
7." Yahyah-ben-Salemah el Kelhi: desde abril de 726 á octu

bre de 727. Ademas de mil i tar era hombre eficaz y justiciero; 
mas sus rigores le malquistaron conlosjeques, quienes pidieron 
su destitución, y fué otorgada por el gobernador de África 
8." Hodheyfa-ben-El Kaus el Kaisi desde octubre de 727 á 

abri l de 728. Carecía de todo desempeño, y no pudo permane
cer en su destino 
9." Otmau-ben-abu-Nesael Djohany: desde abril de 728 á octu

bre de 729. Agravios, ó tal vez celos de linage, le derribaron de 
su destino. 
10. El Haitam-bcn-ObeidelKelbí:desdeoctubrede729áenero 

de 730. Acarreóse el odio general con su crueldad y avaricia. 
Permaneciendo en Córdoba fué igualmente duro con musulma
nes y cristianos. Tiranizó la España y esterminó á sus enemi
gos con tormentos y marlirios. Enterado de ello el Califa por 
una de sus victimas, envió un plenipotenciario con el cargo de 
apearle y castigarle si resultaba reo: fué Haitam atado, desnu
dado de su ropage de caudillo se descubrió su cabeza; fué pa
seado sobre un asno por toda la c. que tenia pocos días antes 
despavorida: se le aberreojó y embarcó para ir á disposición 
del gobernador de África. 

11. Mohamed-ben-Abdala: desde enero de 730 á abril del mis
mo año. Manejó los negocios con tino y honradez, y entregó 
el mando á 

12. Abd-elRahman-henAbdala el Gafeki (por 2.a vez): desde 
730 de abril á octubre de 732. Mucho victorearon por esta elec
ción al plenipotenciario Siriaco lodos los guerreros y musulma
nes devotos, encelándose únicamente los bereberes. Ademas de 
las esclarecidas prendas de Abd-el Rahman encarecíale la int i 
midad estrecha que habia tenido con uno de los hijos del califa 
Omar, compañero de Mahoma y digno de toda su privanza. 
Visitó las provincias y restableció por todas parles el orden, 
se mostró siempre afable con todos, é igualmente justiciero 
con cristianos y musulmanes, requiriendo de todos el puntual 
cumplimiento de los tratados. Hizo devolver á los cristianos 
las ig l . que les hablan usurpado hollando las capitulaciones, y 
mandó derribar las que gobernadores codiciosos hablan per
mit ido edificar por medio de cohechos. Llamó á todas las t r i 
bus para continuar la guerra santa. Se deshizo de Otmanben 
Abu-Nesa, gobernador de la raya oriental de España que de
bía llevar la vanguardia de la espedicíon, y se desentendía de 
sus órdenes. Tramontó los Pirineos, se enseñoreó de la abadía 
de San Sabín en Tarbes, de la de San Severo de Rustan en Bi-
gorra, de Oleren, Bearne, Aire, Bazas y de Burdeos; consiguió 
una gran victoria en Jironda sobre los cristianos: llegó sobre 
Poitiers, pero tuvo que abandonar el cerco al aproximarse Car
los Martel capitaneando el formidable ejército franco-austra-
sio , á cuyo impulso hubo de sucumbir este bravo musulmán 
peleando denodadamente. 

13. Abd-el-Melek-ben-Khotan-el-Fberi: desdeoctubrede732 á 
enero de 736. Reanimó á los musulmanes despavoridos con 
el fracaso de Poitiers y nuevo ejército, tramontó las cum
bres del Pirineo para resguardar aquellas provincias amaga 
das. Permaneció el emir en Córdoba ocupado en ordenar la 
administración interior desatendida, casi entregada al saqueo 
desde la partida de Abd-el-Rahman, mas la orden terminante 
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del califa para renovar la guerra , le precisó á trasponerse al 
Pirineo para repasarlo pronto con gran pérdida y sumo des
concepto , por lo que fué depuesto por el gobernador de 
África. 

14. Okbah-ben-el-Hedjadj-el-Selulí: desde enero de 736 á fe
brero de 741. De gran denuedo, capacidad, pundonor ydesin-
terés: duro en la justicia y absolutamente inflexible hizo rebosar 
las cárceles de reos por descamino de caudales públicos y atro
pellos arbitrarios ó á t itulo de atrasos. Esmeróse en la admi-
nistaacion: empadronó la pob. .deslindó el reparto de tribus 
sin distinciones odiosas , é hizo desaparecer toda diferencia en 
punto á impuestos entre vencedores y vencidos. Es notable 
entre las disposiciones de este emir , la institución de policía 
inter ior, que bajo diversos nombres ha venido á mantenerse 
hasta nuestros días; la de Kaschefes ó descubridores agrega
dos á cada wa l i de prov. , tropa armada y permanente costea
da por el estado, dedicada como lo espresa la palabra, á des
cubrir y prender los malhechores. Repuso á Abdel-Melek en 
los cargos públicos, conceptuándolo libre de. los yerros que se 
le achacaban. Estaba ya dispuesto para conducir sus armas á 
la otra parte del Pirineo , cuando fué llamado al África por la 
rebelión de los bereberes, desde donde , habiendo triunfado, 
envió un ejército en socorro de Narbona, el cual fué destruido 
por el sitiador Carlos. El emir, á su regreso de África, encontró 
la España en deplorable estado, enfermó en Córdoba y enl re
gó el mando á 

15. Abd-el-Melek-ben-Khotan (por segunda vez): desde enero 
de 741 á abril de 7 i2 . Cierta relación dijo que este se levantó 
contra Okbah, lo apeó y lo mató ó lo arrojó de España; otra, 
que el pueblo español se sublevó contra é l , y colocó á Abd-el-
Melek en su lugar. El haberse negado á recibir á las tropas 
egipcias y siriacas mandadas por Baledgi y Thaalaba que se 
babian abrigado en Ceuta, encendió una guerra c i v i l , enco
nando á los muchos enemigos que este emir tenia, quienes 
asordaron abrigar en España á los vencidos en Masfa, apesar 
de El-Eeheri, procediendo á deponerlo: vio venir contra Cór
doba uno de los tres cuerpos que los bereberes de España en-
sobervecidos con la victoria que habían alcanzado sus compa
ñeros en Áfr ica, habían formado para sacudir el yugo de los 
árabes, pero asi Córdoba como Toledo y las tropas de Baled
gi Thaalaba y los árabes que las habían l lamado, arrollaron 
sus respectivos avances. En vano estremó El-Feherí sus agasa
jos para con los que antes habia desairado: estos se encamina
ron contra Córdoba, cuyo vecindario, por encono contra el 
anciano W a l i , ó por temor de la crueldad de Baledgi, acordó 
entregarles su gobernador. Lo amarraron á una cruz á la en
trada del puente, entre un cerdo y un perro, y abrieron de 
paren parlas puertas, estuvo largas horas al sol aguardando 
la llegada de Baledgi, quien le hizo cortar la cabeza para col
garla luego de un garabato á la puerta de la c. El pueblo y el 
ejército proclamaron entonces por emir de España á 

16. Baledgi ben Bachrel Kaisi: desde abril de 742 á octubre del 
mismo año. Se negó á recoiiocerle Thaalaba ben Salemah, ve
nido con é l ; manifestando que el derecho de nombrar los wa-
lis de la conquista pertenecía al califa ó al wal i del Áfr ica, y 
las mas de las tribus españolas fueron del mismo dictamen: 
parte de las tropas siriacas quedó con Baledgi en Córdoba, tas 
demás siguieron áThaalaba; losant. del pai?, los árabes ver
daderos y los residuos de los cuerpos bereberes, se babian alis
tado con los 2 hijos de Abd-el Melek, Kholan y Omiah , cu
yas banderas siguieron todos los parciales de la alcurnia de 
Fheri. Abd-el-Rahman ben Okbah, joven valeroso unido á 
este bando, con el que habia podido encabezar, consiguió tras
pasar de un lanzazo á Baledji, peleando bravamente en las lla
nuras de Calatrava donde quedaron deshechas las tropas si
riacas, mereciendo el nombrado hijo de Okbah el dictado de 
Al Mansur (el victorioso). Córdoba abrió sus puertas á 

17. Thaalaba ben Salemah el Aamely el Djezami: desde octu
brede 742 á marzo de 743. Se habia apoderado antes de Merido; 
el vencido en Masfa, habiendo hallado en la guarnición cordo
besa , que se le entregara sin condición alguna , un cuerpo 
de 1,000 bereberes, los desarmó y echó de lac. con las manos 
atadas á la espalda, y orden de degollarlos á presencia del ve
cindario reunido; pero antes de empezar la ejecución, ocurrió 
la novedad impensada de la venida de 
18. Abul KhatarHusambenDerafeIKelbi: desde marzo de 74 3 

á setiembre de 745. Destinado por el califa para soterrar los 
bandos y contiendas de España, y á quien ne se atrevió á con-

42 
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trarostar Thaalaba aunque dueño de Mérida y de Córdoba, 
por estar tan sohrecai-gada ya de enemigos interiores, lo pren
dió y lo envió ¿África para dar cuenta de su conducta á l lant-
halah ben Sefwan. Consiguió el sosiego de la Península mas 
que con su esfuerzo con su política. Redondeóse toda la Penín
sula bajo la metrópoli Córdoba. Su gefe sobresalió con dispo
siciones grandiosas de administración acertada. Practicó un 
nuevo empadronamiento de tribus y valdios con el mayor tino. 
Con esto dejaron de batallar las alcurnias de Arabia y Siria por 
las cercanias de Córdoba que no podían bastar para tantísimo 
aspirante.Pero Thueba ben Salemab el Djedrami, hermano del 
mencionado Thaalaba, y Samail á quien lialedji habia prome
tido el gobierno de Zaragoza, tremolando el estandarte encar
nado de los modharitas, le obligaron á salir de Córdoba, capi
taneando un numeroso ejército para caer el mismo wal i en ma
nos de sus enemigos, quienes lo encerraron en una torre de 
Córdoba pretestando hacerlo de orden del califa. Samail y su 
bando proclamaron entonces por emir de España á 

19. Thueba-ben-Salemah-el-Djezami: desde setiembre de745 
á setiembre de 740. Casi en seguida Omiah-ben-Abd-el Melek 
y Abd-el-Rahman-ben-Okbah que estaban mandando al NE. 
de la Península, se esmeraron en rehacer el emirazgo de 
Abul-Katar. Un emisario que ambos enviaron sigilosamente 
á Córdoba, embistió á deshora con 30 ginetes de los principa
les de la c. la guardia de la cárcel y puso en libertad al preso 
anciano. A la madrugada todo el vecindario se declaró por 
é l , armándose la juventud por su causa. Noticiaron la nove
dad á Samail los huidos de la torre, y este á pocos dias vino 
sobre Córdoba. Trataron los hab. de echar el resto en su de
fensa hasta que acudiese el ejército de Omia en su auxil io: 
capitaneó Abulkatar una salida con buen éxito; pero á pocos 
dias empeñándose en otra fué envuelto en una estratagema 
de Samail y cayó do un lanzazo en la refriega. Quedó desde 
entonces Thueba arbitro de la potestad y del dictado de emir: 
Samail se apropió las prov. orientales con el título de wal i 
de Zaragoza. Fué violentísimo este gobierno y en él atrope
llados musulmanes y cristianos: todo fué cohecho y desear-
r í o ; los empleados, á imitación de sus dos superiores, con
ceptuaban únicamente la autoridad como medio para enri 
quecerse en breve hasta lo sumo. Puesto el país en manos de 
dos ambiciosos, careciendo de régimen central y soberano, 
se vieron precisados á reunirse los gefes de las tribus para 
providenciar mancoraunadamente lo mas acertado en bien 
del país: padres de fami l ia , guerreros y ancianos procedie
ron con soberanía; acordaron el nombramiento de un emir 
que se sobrepusiese á todos, y recayó la elección en 

20. Yusuf ben-Abd-el-Rahman-ben-Habib-ben-Abu-Obeida-
ben-Nafe-el-Fherudesdesetiembre de 746 á mayo de 756. Vic
toreó todo el país esta elección trascendental , que vjno á des
hermanar la España de lo restante del imperio y fué labran
do el advenimiento de la casa de Omia. Tenia á la sazón 
Yusuf 57 años, tomó desde luego las mas sabias disposicio
nes para el gobierno del pais. Dividiéndolo en 5 p rov . , de las 
cuales una estaba á la otra banda del Pir ineo, Córdoba fué 
la cap. de la Bélica de los ant. Pronto se vio sin embargo 
despedazada por la guerra civi l la Península, y cuando llegó 
Redr liberto del padre del fugitivo Abd-el-Raman-ben-Woa-
wiah-ben Merwan-el-Omiah para granjearle los ánimos y 
disponerlo un part. con el cual pudiese á su arribo apoyarse 
tratando de restablecer en este pais su alcurnia, halló reuni
dos en Córdoba cerca de 80 jeques de las tribus siriacas y 
egipcias, tratando de apear del emirato á Yusuf-el-Fberi, en 
su ausencia, por apasionado en todo á los fehrítas y kaisitas, 
mientras se hallaba peleando contra los abdaritas. Acordes 
todos en este particular y en libertar á la Península de la de
pendencia del califato del Asia que habia venido á poder de 
los abasides con la matanza de los omiades, y entorpecién
doles solo la elección de un caudillo cual lo requerían las 
circunstancias, todos se unieron al nombre de aquel omiade, 
salvado milagrosamente de la matanza de los suyos. Comi
sionados le ofrecieron la soberanía de las tribus musulmanas 
en España, aceptó el omiade, pasó á la Península: Jusuf, 
después de haber triunfado de Ahraer y de su h i j o , sor-
Íirendido con tal noticia habia encargado á su primogénito 
a defensa de la c. y terr. de Córdoba. Adelantóse sobre 

ella á largas jornadas el omiade; Ebu Yusuf le salió al encuen
tro , pero arrollado por la caballería zeneta tuvo que refugiar
se atropelladamente en Córdoba, cuya defensa acababa de 

i comprometer. El Omiade lo acosó hasta el pie de sus almenas. 
Acampó entre el Guadalquivir y el (Juadajoz: supo que venían 
sobre él Yusuf y Samail con numerosa hueste; tomó consigo 
una porción del ejército dejando la otra delante de Córdoba, á 
las órdenes de Teman ben Alkhama y se arrojó denodadamen
te con solos 10,000 hombres sobre ellos que conducían fuer
zas mas que duplicadas : Yusuf y Samail fueron batidos en 
Musara el dia 15 de mayo de 756; se retiraron el primero con 
dirección á Mérida, y el segundo hacia Jaén: el Omiade revol
vió victorioso sobre Córdoba resuelto á tomarla á lodo trance; 
pero el vecindario despavorido capituló y entregó la c. con la 
única condición de que el hijo de Yusuf pudiera salir de ella. 

EMIRES DE CÓIÍDOBA INDEPENDIENTES DE LOS CALD'AS. 

1." Abd el Raman I: desde 15 de mayo de 756 al 30 de setiembre 
de 788, registró apresuradamente la c y dejando por gober
nador á Abu (Unían, salió al alcance de Yusuf. Este mientras 
el Omiade iba en su busca hacia Mérida, sabiendo que había 
dejado poca fuerza en Córdoba, revolvió sobre ella á marchas 
forzadas por un rumbo estraviado (probablemente porJa vega 
de Navalria) y la sorprendió arrojando al gobernador y á los 
jeques omiades que se lehabian juntado, y ansioso de alcanzar
los y vengarse de lo que él llamaba su alevosía, los persiguió 
sobre la marcha encaminándose al pais de Tzogur. AbdelRah-
man corrido de su engaño, retrocedió y recorrió á Córdoba 
donde halló apenas enemigos, corrió en pos de Yusuf; habíase 
unido ya á este Samail cuando consiguió alcanzarle: destrozó 
sus ejércitos y les acosó hasta la sierra de Elvira donde se alla
naron á entablar contrataciones. Traspasó Yusuf potestad y dic
tado á su competidor , que comprometió á entregarle en cier
to plazo cuantas ciudades permanecían aun en su obediencia 
(29 de setiembre de 756). Y'usuf fué avecindado con su creci
da familia en Córdoba por el nuevo Emir en persona ; Samail 
obtuvo en galardón el gobierno de la España oriental. No es 
de olvidar cierta particularidad ocurrida después de la victo
ria de Abd el Rahman conseguida en Musara : Abul Sobah 
caudillo de los yemenitas, viendo por tierra el poder de Y'usuf 
y de Samail, propuso á sus soldados desembarazarse también 
del Omiade para traer el mando á su alcurnia; mas fué desoí
do: Abd el Rahman encubrió su resentimiento para satisfacer
lo al año. Recorrió las prov. y regresó á Córdoba donde l lawa-
rab (africana, llamada asi por el nombre de su tr ibu) á quien 
amaba entrañablemente, le dio un hijo al que apellidó lles-
chan ( 1 . " de marzo de 757). Córdoba vino á ser desde enton
ces el centro de toda su potestad. La hermoseó desde aquellos 
primeros tiempos , en medio de las incertidumbres y zozobras 
que le embargaban todavía sobre el porvenir, con varios mo
numentos notables; levantó la Rusafa, restableció y habilitó 
la carretera ant. romana, delineó jardines y empezó varias 
mezquitas. Hizo traer una palraerilla de Siria para recordarles 
su patria, cuyo amor no se amortiguó nunca en su pecho. Era 
un verdadero rey , mas no se tituló tal ni califa ; fué al estilo 
de su nación por aquel tiempo emir únicamente. Yusuf tomó 
las armas contra este emir atropellando el convenio de Elvira; 
pero fué acosado y su cabeza colgada en la muralla de Cór
doba: junto á ella se colgó también la de su primogénito Abnl 
Zaid ; el otro Abul Aswad logró salvar la vida viviendo perpe
tuamente encerrado en un torreón del recinto de esta ciudad, 
y asi mismo el menor Khasen que fué encerrado en una 
torre cu Toledo. El califa de oriente trató de recobrar de 
mano armada la pertenencia de la hermosa España que veia 
en manos del Omiade , y envío al efecto á su wa l i de 
Kairan el Ela ben Mugueit con una hueste poderosa. Este 
enemigo era mas temible á Abd el Raman que los que con 
frecuencia se I í presentaban en la península. Juntó en poco 
tiempo gran muchedumbre en el pais y marchó contra Cór
doba ; pero saliéndole al encuentro el Omiade, consiguió 
triunfar de sus enemigos y envío á Eairnan la cabeza, pies y 
manos del general abaside Ela. Aun siguieron inquietándole las 
reliquias del partido doble de los feritas y abasides capitanea
dos por Hescllam ben Odrah el Fhei r i ; pero este fué muerto 
por Abd el Mulek y los caudillos de su gente se refugiaron en 
África. En medio de aquellos vaivenes la antigua Córdoba lla
mada entonces Corlhobah hecha ya el solio de una potestad 
competidora del califato de oriente, descolló con visos de ca
pital esplendorosa. Mezquitas elegantes, manzanas de casas 
cuadradas en aquella arquitectura peculiar de los árabes, es
tendiendo su recinto realzaban con aspecto nuevo la c. anti-
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cuada. Acudían desde entonces á Córdoba de todas partes de Es-
fwiia y aun del oriente, de l ig ip to , de Siria y de ambos Irakés 
os doctores, los literatos y los poetas, llabia Abd el Rahman 

salvado de la catástrofe de su familia en Siria un ejemplar 
del Alcorán, escrito por entero de mano de Olman, compañero 
y tercer sucesor del profeta, y lo regaló á la inez.piitade Ujema 
de Córdoba, el cual cayó luego en manos de los almoades cuan
do conquislaron la España. l,o bicieron engastar en láminas 
de oro tachonadas de diamantes y al i r á la guerra, un came
llo galanamente enjaezado llevaba delante el l ibro sacrosanto 
metido en una caj i la , revestido de tela de oro. Este preciosí
simo Alcorán fué á parar en manos de los turcos y es en el dia 
parte délos tesoros de los sultanes. Abd el Raman iba dispo
niéndolo lodo en Córdoba á imitación de las ciudades populo
sas y musulmanas del oriente, con especialidad de Damasco su 
cuna: habia de pararen la c. santa de los musulmanes de oc
cidente. Fundó también por entonces su Zekath ó casa de mo
neda, sin variar tamaño, estampa ni ley y acuñándola idénti
ca á la que se labraba en Siria por los califas sus abuelos, sin 
mas diferencia en la leyenda que el apunte de sitio y año. Se 
leia por una cara: «No hay mas Dios que Dios, único y sin 
compañero.-" y debajo: «En nombre de Dios, este diñar ó este 
dirbema se acuñó en Ándalos, tal año:» Por el otro lado decia: 
«Dios es único. Dios es eterno; no es hijo ni padre, y no tiene 
semejante.» Y luego; «Mobamed enviado de Ala, quien lo des
pachó con el rumbo y la ley verdadera, porque triunfasen de 
toda ley á pesar de los inHeles.» Solo fallaba en sí á AbdelRa 
man el dictado de califa que nunca usó para igualarse á los ca
lifas de Damasco sus abuelos y á los actuales de Bagdad sus 
contrarios; por lo que cabe encabezarse en él la eneccion del 
califato de occidente, competidor del de los abasides, pues su
cedió asi en realidad aunque le faltaba el nombre: fundó en 
Córdoba y traspasó á sus nietos una potestad igual en todo á la 
de sus contemporáneos mas esclarecidos de Bagdad, los califas 
el Mamun y Haarun el Rascbid; mas no alcanzó este poderío 
sino á costa de afanes y guerras incesantes. Aunque hemos d i 
cho que Abd el Rahman traspasó su potestad á sus hijos, no fué 
por derecho escrito ni principios terminantes; pues hablando 
propiamente la potestad soberanaeutre musulmanes no era he
reditaria ni electiva: se grangeaba con el triunfode las armas 
ó la posesión efectiva; obraba en esto una loleíanciaó anuencia 
tácita delpueblo hastaque otro, cabezade alcurnia mas ventu
rosa, al filo de la espada ó por cualquier otro medio, venia á 
torcer el rumbo do los negocios y á quebrantar el traspaso 
tolerado; asi se encabezaban las dinastías. A pocos meses de 
la derrota del Ela vino á agitar á la potestad cordobesa Abd-
el-Gafir el Meknesi, que blasonaba de descender de Al i -Falh-
raah, hi ja única del profeta y su reducción costó una guerra 
de 7 años al Omiade: murieron el Meknesi y todos los cau
dillos que hacían su partido (año 773), escepto el animoso 
bandolero Haflla que siempre independiente con su guerril la, 
continuó al servicio de cuantos las tuvieron contra el emir de 
Córdoba. Suenan en las crónicas las grandes espediciones que 
en tiempo de este emir afligieron á los cristianos del norte de 
la Península, enfrenando á Fruela dispuesto ya para tomarla 
ofensiva contra los árabes. Suenan también las famosas em
presas délos franco-aquilanos y la decantada jornada de Ron-
cesvalles. En el año 786 consiguió Abd-el-Rahman haber 
dado cima á todas las rebeldías inleriores y esteriores que se 
habían sucedido sin intermisión desde su arribo á Córdoba. 
Muerta Haflla, ya no hubo guerra c iv i l , se embotaron los en
conos de las tribus y pudo Abd-el-Rahman disfrutar des
ahogadamente de su emirato. Vuelto á Córdoba de su últ ima 
^spedicion en este año, le presentaron aherrojado á Khasem-
ben-Yusuf-el-Fheri, y nosololoíndultó, sinoqueloagració con 
haciendas en Sevilla para sostener decorosamente su estado 
y gerafquia. Abd-el-Rahman dedicó ya todos sus cuidados á 
hermosear á Córdoba. Era ya desde entonces y siguió mere
ciendo mas y mas los misinos dictados el centro de la reli
gión, la morada de los sabios y la fuente de las ciencias. In 
trodujo en ella el andaluz Sakschat-ben-Salema discípulo, en 
levante de el Auzeid, la enseñanza de la secta y los preceptos 
de este: á esta enseñanza sucedió la escuela de Malek-ben-
Anas ( ' ) . A poco tiempo igualó en nombradla á Bagdad, me
tropolitana esplendorosa del Oriente. Estaba ya poseyendo el 

(*) Hay entre los musulmanes ciialro sectas corricnles; las de 
Malek , Shafei, Hanbal y Abu Hhanifah (Cande, ca. 24). 

palacio do Merivan, el alcázar y varios edificios elegantea. 
Abd-el-Rahman quiso realzarla con un templo que igualase en 
suntuosidad á los mas magníficos del Oriente, y se dio pr in
cipio á la decantada mezquita de Córdoba. A fines del año 787 
reuniólos walis de las seis grandes divisiones militares ó capi
tanías de España, establecidas por él mismo después de la 
pérdida de la Septimania , y á los gobernadores de las doce 
ciudades principales, con sus 24 Vasydes , en su alcázar , á 
presencia de su hadjeb ó primer ministro del cad i , de los ca 
díes, desús khatebes (secretarios y consejeros de estado), y 
les instó que tuviesen á bien reconocerá su hijo Hescbam por 
wali-el-acdlie, ó gobernador venidero; á este lin lo habia ya 
como asociado á su gobierno, y se habia esmerado en incli
narle la voluntad general. Ofrecieron todos continuar, tras el 
fallecimiento del em i r , su fidelidad con llescham , y todos, 
segim la práctica, lo aseguraron á este asiéndole la mano en 
muestra de acatamiento y obediencia. Abd-el-Rahman ante
puso asi el hijo menor á los mayores Soleíman y Abdala, por 
haber notado en él mas bondad, agrado, cordura y rectitud 
que en los otros, pero en especial porque la madre de Hes
cbam , l lawarah , terció en su favor: estaba pendiente de su 
voluntad y era aun su única consorte. 

2."llescham I (ben-Abd-cl-Rahman), desde30 desetiembr 
de 788 al 2a de abril de 790. Resentidos por la preferencia que 
habla dado el padre á su hermano menor, se rebelaron So
leíman y Abdala, no por derechos do primogenítura , que no 
existían, sino por conceptuarse desairados creyéndose do ma
yor dfsempefio ; pero se malogró su intento y fueron final
mente rendidos. Turbuleneías agitaron la Espana or iental , y 
fueron sosegadas por Abu-Otman. So proclamó la guerra sa
grada. Se emprendió una espedicion triple contra los cristia
nos. Se sucedieron las campañas. Los árabes entraron victo
riosos un Septimania; incendiaron los arrabales de Narbona y 
derrotaron á Guillermo de Tolosa á oril las del Orbieu : despo
jos inmensos fueron dedicados al realce de Córdoba. Se conelr-
yó la portentosa mezquita de 600 píes de larga y 250 de ar
cha, con :i8 naves de tirada y lí) al través; 19 piiertas cuaja
das de láminas de bronco con realces de arabescos finísimos, 
conducían á la Kebla ó sitio donde se hacia la plegaria con el 
rostroyuollo hacia la Meca; la puerta principal estaba reves
tida de planchuelas de oro , eslampadas de rótulos arábigos 
con pasos selectos do Alcorán, veíanse sobre la cúpula mas 
encumbrada 3 bolas doradas con 3 granadas de oro cada una. 
Se encendían ,d anuclieeer para el rezo 4600 lámparas que con
sumían al año 24,000 libras de aceite. La lámpara del oratorio 
reservado era de oro, grandísima y de labores peregrinas. 
Restableció también llescham el puente do Córdoba y otros 
muchos edificios ruinosos. Farkíd-ben-Ilaun-el-Ciwan , na
cido en Córdoba, construyó la hermosísima fuente llamada 
por su propio nombre Ain-Farquid : en este punto se halla 
en Conde una razón muy curiosa de los sueldos de los 
empleados musulmanes. Hescbam dio por aquel tiempo el 
cargo de walí de la plaza de Córdoba á Pholeis ben Soleíman 
que habia sido cadi en el reinado do Abd el Rahman , seña
lándole 500 doblas de oro al año. Se renovó la guerra santa 
y fueron los árabes derrotados en Asturias. Continuó llescham 
hermoseando á Córdoba; la engrandeció con varios edificios 
nuevos; construyó un hospital y escuelas para la enseñanza 
de h lengua arábiga; teniendo los cristianos que hablarla sin 
usar la latina ni aun por escrito. Cultivaba el mismo con 
maestría arles y ciencias para encarecer su fomento: sobre
salían entonces entre los árabes la arquitectura y la poesía. 

3.' El Hakem I (ben Hescbam): desde 25 de abril de 790 á 22 
de mayo de 822. llescham consiguió que los musulmanes le 
reconociesen por sucesor venidero del imperio á la edad de 22 
años, oslando ya conceptuado de valeroso y alternando en los 
negocios del gobierno (año 795). Tuvo sin embargo que con
quistar el dictado de emir contra sus tíos Soleíman y Abdala 
como lo habia hecho su padre : murió el pr imero: el segundo 
se avino aun tratado de paz. Practicó una famosa espedicion 
contra los franco-aquitanos; pero Luis el Bondadoso , y luego 
el coude de Barcelona, los pueblos del Pirineo, Alfonso el 
Casto, disturbios interiores y conspiraciones, trabajaron su 
gobierno. Son muy dignos de encarecimiento los consejos que 
al morir le había dado Hescham su padre (Conde cap. 29;-, 
mas conduciéndose por distinto nimbo del que ellos le marca
ron mereció que el apellido de El Morthady (el afable) que 
lavo á los principios, fuese reemplazado con el do Abul Asy 
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(padre del daño ó padre malvado). Hecho un tirano observó 
h míx ima de los déspotas, de (pie el pueblo ha de temer o ha 
de ser temido: adulaba sus pasiones mas que la (pie habia es
cuchado de su psdre: en la benevolencia de los pueblos con
siste la seguridad del Estado , en el miedo el peligro y en el 
odio su cierta ruina. También olvidó que este venerable an
ciano le habia dicho: gobierna con dulzura y firmeza á tus 
tropas cuando la necesidad te obligue á poner las armas en 
sus manos; sean los defensores del estado, no su devasta
dores. El tirano se formó una guardia asalariada de esclavos 
con la que apoyar sus crueldades. El Ilakem arregló la patia 
y uniformó el porte de algunos cuerpos de ejército consti
tuyendo una milicia permanente. Para acudir al costo de es
tas tropas, bastante subido, pues ademas de ó,000 esclavos 
de Ioscuales3,000eran de á caballo, cuya guardia hacia el ser
vicio en lo interior de palacio, tenia acuartelados otros 2,000 
hombres por la orilla del r. al frente del alcázar ; é impuso un 
tributo nuevo de entrada sobre varios géneros. Abandonó á su 
bijo el gobierno holgándose por sus jardines entre sus muje
res y esclavos: se le atribuye la introducción de los eunucos 
en España. Apenas pasaba itiaen que no diese ó confirmase al
guna senlencia de muerte ya por delitos comunes , ya por in
tentos soñados contra su persona. Unido á tantas estorsiones 
aquel impuesto nuevo y extrañísimo, acabó de agitar los áni
mos; fueron atropellados los cobradores; se encarcelaron ;í 10, 
resulto alborotos y estruendo por las puerlas. El Kasem man
dó que se les clavase en oíros tantos padrones á la oril la del r.: 
gran muchedumbre del arrabal del mediodia de Córdoba, se 
agolpó á presenciar la egecucion ; uu soldado de la guardia 
apaleó á un veo. , se alborotaron los concurrentes y le persi
guieron á pedradas; mal herido y ensangrentado se acogió á 
la guardia de la c. ; mas era tanta ya la sana del pueblo que 
nada la pudo enfrenar ; embistió á la guardia , descuartizó á 
cuantos intentaron contrarestarle , y se adelantó basta el alca-
zar con amenazas y alaridos : hallábaseá la sazón el l lakem en 
medió de sus empleados principales ; todos y particularmente 
¿u hijo le estrecharon para que les permitiese aplacar el albo
roto siu derramienlode sangre ; pero cediendo mas bien á los 
impulsos de su propensión, juntó su guardia de asalariados, 
salió armado y se avalanzó desaforadamente á la muchedum
bre. Esta desarmada opuso en vano alguna resistencia; quedó 
rechazada hasta el mismo arrabal encerrándose los mas atro
pelladamente en sus casas. La lanza y el alfange de los escla
vos acabaron con muchos; fueron pisando á otros con los ca
ballos y prendiendo hasta 300 que fueron clavados vivos en 
hilera sobre postes por la orilla del r. desde el puente hasta las 
últimas almazaras. A la madrugada el Hakem entregó el ar
rabal á su soldadesca empezando la demolición por la par
te del mediodia; se.franqueó -todo por 3 (lias á los derri-
badores, escepto el alropellamiento de mujeres. Incendio y 
matanza reinaron en aquel plazo: al cuarto dia.hizo des
atar y recoger los cadáveres de los 300 clavados, pregonando 
indulto á instancia de su hijo y de su amigo el valeroso wai i 
Abd-el-Kerym , para cuantos se hablan salvado de los aceros 
de sus eslavos; pero fueron desterrados todos con sus familias 
del distr. de Córdoba. Estos desdichados tuvieron que abando
nar hasta la ceniza de sus hogares abrasados. Algunas de las 
tribus vagaron desastradamente por las ald. y cortijadas de 
las cercanías de Toledo, hasta que condolido el vecindario las 
guareció en su recinto. Sobre 15,000 pasasen á Berberia y si
guieron marchando hasta el Egipto, permaneciendo 8,000 en 
el Magneb. Los que fueron costeando el África eligieron por 
caudillo áOmar-ben-Schoaib Abu Hafs y llegaron á Alejandría 
á principios del reinado del Califa Abdnla el Maraun; asustá
ronse los hab. en vista de su crecido número y se negaron á 
recibirlos; pero despechados con tantas desventuras se intro
dujeron á viva fuerza y degollaron al vecindario desapiadado, 
apoderándose de la pingüe cap. de Egipto. Poco después el 
gobernador de este pais por el Mamun, entró en convenio con 
los desterrados de Córdoba, quienes se avinieron á desavecin
darse de Alejandría por una suma cuantiosa de mitkales de oro 
y franquicia para traficar por los puertos del Egipto y de la 
Si r ia , dependientes del califa hasta que escogiesen alguna isla 
vecina para establecerse en ella. Armaron con el dinero reci
bido hasta 20 galeras y piratearon por el maré islas de la Gre
cia : en sus correrias aportaron á Creta que se hallaba á la sa
zón mal poblada : se prendaron del clima y fertilidad de la is
la y se la apropiaron; incorporándose con ellos luego otros 

pobladores, en particular del Irak y del Egipto. Su primer es
tablecimiento fué un campamento atrincherado donde hoy 
descuella Candía, y desde alli se fueron esplayando por toda la 
is la, donde plantearon el mahometismo. Después de haber re
chazado por 2 veces á las fuerzas del imperio griego que se em
peñaron en arrojarlos de su conquista, sucumbieron al hijo 
del emperador Constantino (año 961). Tal fué la suerte de los 
espatriados de-Córdoba cuando la crueldad de el l lakem cer
cenó la pobl. de aquella c. en mas de 20,000 hombres forzudos 
y provechosos. Asi proporcionó 8,000 familias á Fez que reco
gidas porel emir Edris dieron nombre al barrio de la c. donde 
seestablecieran,mientras que el Hakem hizo arrasar lodo el bar
rio de mediodia de Córdoba desde el sitio donde está la puerta 
del puente hasta las últimas almazaras, para ser trocado su so
lar en tierras de cultivo. Estendiase probablemente esle barrio 
por laori l la izq. del Guadalquivir, mirando al puente llamado 
entonces de el Samak y después déla Inquisición. Por la pobl. 
queecbó deCórdoba el Hakem, llamado el del Arrabal (el Rab-
dy ; que compondría menos de la octava jiarte de la c , se supo
ne que su vecindario ascendería aproximadamente á 100,000 
individuos. 

4." Abd el Rahman I I (ben el Hakem): desde 22 de mayo de 
82á á 19 de agosto de 852. Como su padre y su abuelo , tuvo 
que entrarsojuzgandolaspretensioiiesal emirato queno habia 
abandonado aun su lio segundo el anciano Abdala. No falla
ron guerras y sublevaciones ni espediciones militares durante 
el gobierno de este emir. Por lo que hace mas particularmen
te á Córdoba, es notable el aparato con que recibió en ella una 
embajada griega, y las superfluidades oslentosas del palacio 
que recargaron con exhorbítancia los impuestos sobre los pue
blos, llevando sus clamores mas allá del Pirineo. Entre tanto 
continuaba este emir hermoseando á Córdoba, rodeado de 
poetas, músicos, arquitectos y palaciegos. Añadió dos pór
ticos ala gran mezquita. También es de los hechos de mayor 
euli.lad de aquel reinado la persecución que tuvieron que pa
decer por entonces los cristianos de Córdoba. Poseían dentro 
del recinto de la c. tres monast. y tres i g l . , y ocho monast. 
extramuros. En todos estos sitios se celebran los divinos ofi
cios con publicídaa y sin oposición alguna; pero una de las 
cosas que estaban prohibidas á los cristianos, era proferir bal-
don contra Mahoma y sucreencía, y en delinquiendo por algu
nos de estos puntos, no les quedaba otra alternativa que la del 
islamismo ó la muerte. Un entusiasmo religioso al oir que los 
musulmanes se avisaban para su rezo, hacia que atropellada
mente esclamaran: «Guardadnos, Señor, de todo llamamien
to á la maldad, ahora y por los siglos de los siglos..» En cam
bio los musulmanes al oir la campana lanzaban maldiciones 
contra la religión de Cristo: se enconaron los ánimos; el entu
siasmo se desató en denuestos contra Mahoma; se encarecía á 
los fieles el mart ir io como la corona mas envidiable de la tier
ra , y se agolparon las victimas dilatándose la persecución 
hasta el siguiente reinado. 

S.'MohamedI (ben Abd el Rahman): desde 19 do agosto de 
852 al 4 de agosto de 886. Sobrevino á los primeros meses 
de su reinado una contienda entre los imanes y fakhis déla 
metrópoli de Córdoba. Mohamed la decidió declarando no ser 
objeto de esta cuestión cosa que altérasela esencia de la ley 
ni se opusiese á la tradición corriente. Señalóse desde un 
principio su fervor religioso, con guerras contra los cristia
nos. Suenan en este tiempo la rebeldía del famoso aventurero 
Hafsum, el desprendimiento de toda la España oriental de 
la autoridad de Córdoba, la matanza de los musulmanes en 
la campiña de Alcañiz, varios triunfos en la guerra contra 
Hafsum y los cristianos del norte de la península, la muerte 
de Omar ben Hafsum, la guerra y la paz de Alfonso I I I con 
los árabes. Era Mohamed aventajado poeta y algunas com
posiciones suyas se conservan en la colección titulada tos 
Jardines de Ahined ben Faradj ' t . Se distinguió igualmen
te por su desprendimiento, brio y elocuencia. Como estre
mado amante de los sabios, sintió sobremanera la muerte de 
Yahyah ben el Hakem el Gaceli, ocurrida en Córdoba: era es
te uno de los literatos guerreros y estadistas mas consuma
dos de aquel siglo; contaba al morir 94 años. De los 100 hijos 
que habia tenido de sus diversas mujeres délos cuales le so
brevivieron 33: le sucedió 

6." El Mondhir (Ben Mohamed): desde 4 de agosto de 886 al 
12 de jul io de 888. Se apellidó Abu el Hakem, y vino á mo
r i r en un encuentro con tropas de Kaleb ben Hafsum que 
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continuaba la guerra empezada por su padre. Le sucedió 
su hermano * 

7." Abdala (Ben Mohamed): desde 12 de jul io de 888 al 20 
de octubre de912. Éntrelas turbulencias y guerras de este rei
nado revuelto y acosado, figura también la de Kaleb ben Haf-
sum amenazando con matanza general y degüello parlien-
larmcnte á los privados y defensores de Abdala por medio 
de una conspiración en la mismadirdoba; pero no tuvo efecto. 

Cali f a s de Córdoba. 
1. " Abd el Rahman III (Liieto de Abdala): desde 20 de oc

tubre de 912 al 15 de octubre de 961. Se elevo al emirato 
dueño ya del cariño do los vec. de Córdoba. Tomó el ape
l l ido de Abdala en obsequio á la memoria del abuelo , y 
los pueblos le dieron el dictado de El Nasr Ledin Alá (el 
defensor de la ley de Dios): fué en efecto el regenerador del 
islamismo occidental. Le añadieron aun el título de emir 
el Mumenin, equivalente á emir ó príncipe de 'los Heles 
por escelencia y al de califa, el de sucesor ó vicario sobre
entendiéndose de Mahoma. Fué el primer califa de Córdoba y 
desde entonces los que le sucedieron , reinaron bajo el mismo 
concepto é idénticas prerogativas que los primeros califas de 
Bagdad, cuyos sucesores habían traído el imperio á su deca
dencia, y hermanaron con autoridad igual á la de sus antece
sores la soberanía con el ponliíicado supremo. Eueron nota 
bles en su tiempo la rebelión de la sierra de E lv i ra , las hostili
dades entre Córdoba y los estados cristianos, la guerra contra 
Kaleb ben llafsum en la España oriental, la intervención de 
Abd el Rahman en África y los progresos de la literatura en Cór
doba. Le sucedió: 

2." El Hakem I I (beu Abd el Rahman): desde 15 de octu
bre de 961 al 29 de setiembre de 976. Suenan repetidas victo
rias musulmanas sobre el territorio castellano, embajadas cas
tellanas y leonesas en Córdoba, ajuste de paz entre cristianos 
y musulmanes, la prohibición del uso del vino. Sucedió: 

3," Hescham I I (ben el Hakem). Dos veces: desde 29 de se
tiembre de 976 al 23 de febrero de 1009, y desde 29 de junio de 
1012 al 20 de abril de 1013. Fué muy célebre su primer minis
tro ó hadjed supremo Almanzor por su política y sus campañas, 
que habiendo empezado con las mas notablesVictorías, vinie 
ron á concluir con la vida de este gran caudillo á consecuencia 
de la derrota que sufrió en Calatañazor, logrando muy pocos 
fugitivos la entrada en Córdoba, cuya c. habían enriquecido 
inestimables despojos. Sucedió en el gobierno á Almanzor su 
hijo Abd el Melek, quien siguió también sus huellas y después 
de numerosos tr iunfos, á seguida de una derrota, murió en 
Córdoba con visos de envenenamiento. Cristianos mal conten
tos solían ser los que provocaban las espediciones de Almanzor 
y de su hi jo. En tiempo de este llegaron varios cristianos á 
Córdoba huyendo de su país, acosados de disensiones intestinas: 
pidieron al hadjeb permiso para avecindarse fuera de la c. , y 
hasta se les franqueó dentro del pueblo casas y jardines donde 
gozasen á su anchura toda la comodidad apetecible. A Abd el 
Melet, sucedió su hermano Abd el Rahman quien recabó de 
Hescham su elececion para sucesor venidero en el califato, des
entendiéndose de la crecida parentela del califa. No lardó en es
tallar la guerra civi l ; Córdoba fué tomada por Mohamed 
el Moshady mientras Abd el Rahman buscaba su encuen
t ro . Este sabedor de que aquel posesionado de Córdoba se 
había apoderado de la persona de Hescham y habia pregonado 
su propio nombramiento de hadjeb, se precipitó en Córdoba: 
entró en la c. con su caballería sin resistencia: en la plaza 
del Alcázar tropezó con los parciales de Mohamed, ciego de 
ira aventó al primer impulso aquella muchedumbre; mas 
viendo que el vecindario, lejos de apoyarle voceaba su muer
te con alaridos, quiso retirarse, pero cayó en manos de sus 
enemigos, quienes le quitaron la vida clavado á una estaca. 
Quiso Mohamed quitarla á Hescham para apropiarse el califa
t o , mas el esclavón Wadhah, que se hallaba de camarero del 
c i l i f a , le retrajo de su intento, y entrambos acordes encer-
r i ron muy reservadamente á Hescham poniéndole guardias de 
toda su confianza. Dicen que le colocaron en casa del wasir 
Husein-ben-Ilayy; buscaron un hombre parecido á é l , lo ar
rebataron de noche y lo ahogaron, que puesto en el lecho de 
Hescham, divulgaron que su enfermedad era gravísima y que 
se celebró como de orden suya , la declaración y reconoci
miento de sucesor venidero en la persona de Mohamed, hijo 
de Hescham, hijo de Abd-el-Djabar, hijo de Abd-el-Rahman-
(jl-Nasr, de la alcurnia esclarecida de Ómia. Colocaron en el 

ataúd él supuesto Hescham y le enterraron con solemnísima 
pompa en el primer patio del alcázar. El mismo día se procla
mó califa en Córdoba á 

i . " Mobamed-ben-IIescham. Desde 23 de febrero de 1009 
hasta 6 de diciembra del mismo año. Tomó el dictado de Ma-
hady-Rilla (director y pacificador por la gracia de Dios), título 
á que se contrapusieron diametral mente las turbulencias de su 
reinado acarreando el vuelco de la monarquía de los Orniades 
en España. Se hizo por él el rezo en todos los pulpitos de las 
mezquitas da España y se acuñó moneda en su nombre. Fué 
notable la sublevación délos bereberes de la guardia: ha
bíanse por lo visto, manifestado desafectos á la ambición del 
Mabady, y en venganza, ó por halagar al vecindario de Cór
doba, aborrecedor de esta guardia, lograba el éxito de sus 
maquinaciones para arribar al califato , la int imó la orden de 
salir del alcázar y de la c. sin demora n i súplica alguna. Los 
generales agraviados con este destierro egecutivo, acordaron 
desobedecer á todo trance y riesgo el mandato del califa. Se 
armaron , y su capitán Hescham-Rascliid-el-i\asr incitó á los 
zenetas y bereberes que estaban á sus órdenes, á embeslir á 
viva fuerza al tirano Mohamed , tratándole á voces de alevoso 
y matador de su soberano. Sitiaron los conjurados el aJcázar 
y clamaron por la cabeza del usurpador. Este hizo una salida 
con su guardia andaluza y se trabó sangrienta refriega entre 
ambos part idos: atropellóse el vecindariocontra los africa
nos, quienes al retirarse fueron degollando á los habitantes 
que con mas impela que cordura arrostraban una l id des
proporcionada , siguió el trance por la tarde y parte de 
la noche , y se renovó á la madrugada. Los africanos Anal
mente hubieron de desamparar sus cuarteles y salir de la o., 
pero lo hicieron peleando con tesón y contrarestando á la 
muohednmbre empeñada en arrollarlos. El valeroso caudillo 
de los africanos Hescham ben Soleiman, cayó mal herido de su 
caballo en medio de un turbión de ginetes andaluces : lo lle
varon á presencia de Mahady ; este mandó que se le cortase la 
cabeza y fué arrojada por encima de las almenas á los africa
nos , echados ya fuera de la c. Enfurecidos con la muerte de 
su gefe , nombraron por sucesor y vengador á su primo So 
leiman ben el Haken ben Soleiman ben el Nasr, quien de
masiado débil para seguir sitiando la capital y aun para man
tenerse en campaña contra Mohamed, levantó el campo día 2 
de junio de 1009. Se confederó con Sancho, conde de Castilla, 
para abatir al usurpador, y auxiliado por un cuerpo de caba
lleros cristianos capitaneados por el mismo Sancho, revolvió 
sobre Córdoba. Enterado Mohamed de los movimientos de 
esta hueste acudió al denuedo de los cordobeses y reunió en 
pocos dias un numeroso ejército con el cual salió al encuentro 
á los enemigos viniendo á chocarse el dia 5 de noviembre de 
1009. El trance fué horroroso; en pocas horas 20,00o;cordo-
beses yacían muertos ó heridos por el campo de batalla entre 
ellos muchos personages esclarecidos, Abu Otman ben el 
Djeza y A l i ben Jatb, poetas eminentes y wasyues del consejo. 
Algunos han tomado de aqni motivo para decir que el conde 
Sancho García destruyó á Córdoba; mas no hay razón para 
asegurarlo asi ; vencido Mohamed huyó con las reliquias de 
su gente hasta Toledo, y Soleiman se encaminó á Córdoba. 
Trató el vecindario de oponerse á su entrada; pero aconsejado 
por Wadhah el Ahmery , le abrió las puertas. Soleiman sin 
embargo recelando de aquellos hab. , ya por su encono inve
terado con los africanos, ya por jel terror y aborrecimiento 
que causara la reciente matanza de Djebal-Kantisch, y en fin 
por su alianza con los cristianos embebidos en su ejército, 
escusó entrar en la c. bajo varios protestos. Encargó al escla
vón Wadah que conservase el orden bajo su nombre, y per
maneció con su tropa por las cercanias hasta el 6 de diciem
bre de 1009, en cuyo día verificó su entrada y se hizo procla
mar califa con el dictado de El Mostain Billa (el amparado ó 
favorecido de Dios.) 

5." Soleiman el Mostain Bil la: desde 6 dediciembrede 1009 
hasta primero de setiembre de 1010. Considerables pobl. se 
negaron á reconocerle. Los árabes castizos y sus secuaces, por 
una parte y los bereberes por otra, continuaron en acalorada 
pugna; por fin la suerte volvió en la batalla de Acbat-Al Bakar 
el califato á 

6." Mobamed-ben-IIescham el Mahady Billa (por segunda 
vez): desde setiembre de 1010 hasta 29 de junio de 1012. En
tró en Córdoba tras su triunfo , y el vecindario lo victoreó 
aclamándole su vengador y libertador. Conservó al esclavón 
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Wadhah-el-AImery en su cargo de hadjeb por la dignidad 
con que lo desempeñara , se detuvo dos dias , y siguió con 
toda su gente el alcance de los africanos para ser derrotado 
en la campiña de Algeciras, habiendo de huir desbaratada
mente á Córdoba acosado hasta las mismas cercanías de la c , 
en la que entró con un corto número de su guardia: á pocos 
dias fueron llegando sus fugitivos y los auxiliares cristianos 
que fueron los que mas sufrieron de los avances de los bere
beres. Hobusteció Mohamed los muros de Córdoba, reedifi
co sus torreones y zanjó la c. con foso muy hondo; el vecin
dario se afanaba día y noche en estas operaciones de for t i f i 
cación, y quedó luego l a c e n disposición de contrarrestar 
el embale de los bereberes. Pero los bandos andaluz, alah-
mei ide, esclavón y africano, dividían á Córdoba como á lo 
demás de la España musulmana : dueños por entonces los 
esclavones, avasallaron á Mohamed, y le hicieron desterrar 
á muchos gefes principales de los zenetas y aun de los árabes 
que no eran de su agrado; al mismo tiempo Wadhah iba co
locando en los empleos principales á sus paisanos ; cundió la 
voz de que trataba el calila de esterminará los cristianos que 
habiéndose salvado del desastre anterior, estaban como ave
cindados en Córdoba, y Raimundo , conde de Barcelona, se 
despidió para sus estados por mas que se quiso asegurarle 
del califa : aunque Raimundo se prestó á llevar una carta al 
hi jo de Mohamed Obeidala, wa l i de Toledo, llamándole en 
socorro de la sitiada Córdoba, y se hizo igual llamamiento á 
los walis de Mérida y Zaragoza , todos se desentendieron con 
varios protestos. Se prolongó este trabajoso estado: los afr i 
canos , viviendo siempre errantes, invernaron por los cerros 
ó aljarafes de Córdoba; asomó la primavera y estendieron la 
deslrnceion por todo, la pesie y la guerra civi l afligían al 
le r r i to r io ; escaseó Córdoba de abastos; se enconaron los 
quebranlos y general descontento; los mas acomodados de 
sampararon la c. y se fueron á la serranía ó á las aldeas cer
canas, la caroslia y el contagio se unieron contra Mohamed 
(pie ya desesperado no acertaba con partido ni recurso algu
no. En aquel conflicto Wadhah, al parecer por su propio 
impulso y sin disposición de El Mahady, sacó de su encierro al 
desventurado Hescham, día 2ü de junio de 1012, y le presentó 
al pueblo. Conmovióse el vecindario con la novedad de que 
ilescham v i v ía ; agolpóse inmenso gentío á la mezquita donde 
el esclavón lo mostraba, y se le condujo al palacio, proclama
do con estremos entrañables de regocijo. Mohamed, asustado, 
contó aun con los esclavones, y se ocultó en lo mas recóndito 
del alcázar; pero el día 2 de julio de 1012 el esclavón ilambar 
lo trajo á las gradas del solio (pie tres (lias antes era suyo, 
para residenciarle: se le cortó la cabeza que fué paseada por 
las calles á la punta de una lanza, y después enviada á Bleí-
man para que le sirviese de escarmiento si trataba de resistir 
á su mando. El cuerpo fué arrojado á una plaza donde se des
cuartizó : se le enterró á los tre^ días en el patío de una mez 
quita. 

7."Hescham II(ben el IIakem)porseguiula ve z:desde 29 do 
junio de 1012 al 20 de abril de 1013. Como dejamos dicho, 
tratando del usurpador Mohamed, volvió al trono este desgra
ciado después do 30 meses de esclavitud espantosa. Había rei-
nsdo en su primer época recogiendo los laureles que acumu 
laron á su solio los famosos caudillos Almanzor y Abd el-Me-
lek ben Almanzor, y viendo llegar al mayor encumbramiento 
las artes y las ciencias en Córdoba : de estas las positivas tie
nen tratados escelentes debidos á aquel t iempo: la medicina 
y la cirujía por Khalaf Abul Kasem el Zharawi : este célebre 
médico conocía ya lítotricia ó quiebra-piedra. La veterinaria 
por Gharib ben Saíd también de Córdoba. La fisiologia pato
lógica porTarííAbn el Mudi . La astronomía, las matemáticas, 
la iiuímica por Mozlema ben Ahmed el Maghri thy. La botáni
ca debo también á aquella época un precioso tratado, y el 
cultivo de los jardines otro por Mabroman ben Boreid. La 
vuelta de Hescham al solio no había de ser ya para disfrutar 
las delicias del mando que le habían proporcionado aquellos 
esclarecidos gobernadores. Desde luego, enviando la cabeza 
de Mohamed á Soleiman, había cometido una imprudencia 
deque estaban cerca los resultados. Soleiman, lejos de sentir 
á su vista los afectos que Hescham se propusiera, y de alla
narse á la obediencia, la hizo embalsamar y la envió con 
10,000 milkales de oro á Obeidala wal i do Toledo, padre de 
Mohamed, que se estaba disponiendo para marchar contra So
leiman. Córdoba se vio pronto akiagada por Obeidala y Solei

man unidos. El hadjeb pasó en persona á solicitar el auxilio de 
Sancho, á quien también había acudido con Soleiman con igual 
objeto. Wadhah hizo las mismas proposiciones que Soleiman y 
obtuvo el socorro apetecido. Con él consiguió Wadhah condu
cir á Obeidala prisionero á Córdoba, cuyo califa hizo que le de 
gollasen y arrojasen hecho trozos al r. Hescham honró en gran 
manera á hadjeb y concedió á sus csclavone.1, y alahmeris, alcal
días y tenencias perpetuas por la España meridional que mas 
tarde habían de ser principados independientes: en tiempo do 
Almanzor se había introducido ya la práctica de señalar á los 
oficiales y soldados tierras ó vínculos mil i tares, y conceder á 
los mayores hacendados los gobiernos á titulo hereditario. So
leiman fué rechazado por Wadhah de las cercanías de Córdo
ba; pero no por estose salvó la c. del conflicto: era tan estre
mada la carestía en ella que el quintal ó la carga de pan se 
vendía á 30 monedas de oro. Enterado Soleiman de las inte
rioridades de Córdoba , del sumo descontento de la nobleza 
arábiga con el poderío de los esclavones y los alahmeris, el re
celo (íel califa con sus deudos y sirvientes mas leales, y ante 
todo del mortal desconsuelo con las plagas generales, interesó, 
en su causa á walis poderosos, olreciéndoles que si acudían á 
auxiliarle contra los esclavones tiranos de Córdoba y conse
guían el t r iunfo, les concedería diplomas á titulo hereditario 
para los gobiernos que egercian, sin obligarles á mas que al 
reconocimiento en lo espiritual y al pago de un escaso feudo. 
Córdoba cuyo vecindario acosado por el hambre se desparra
maba por'las ald. de la sierra dejándola despoblada, vio llegar 
contra ella y sitiada do nuevo por Soleiman á quien aeompa-
ñaban aquellos walis que encumbrados por él á la gerarquia y 
derechosde los varones del feudalísimoeuropeo, habían acudi
do con cuerpos crecidos á su causa. Se entablaron inteligencias 
entre el eainpameulo y el vecindario; cundió la voz de que 
Wadhah se correspondía con el caudillo de los sitiadores para 
entregarle la o. ; el emir que todo lo cria en recuerdo de su an
terior desgracia, noticioso de'estas voces mandó prenderle y 
hallándole ciertas cartas que había escrito para los beny Ha-
mud. walis de Ceuta, Tánger, Algeciras y Málaga, llamándo
les en su aux i l io , cuyas cartas no había enviado después 
Wadhah, fuese por desconfiar de aquel auxilio ó que no le 
pareciese necesario, las juzgó prueba bastante contra é l , y le 
hizo cortar inmediatamente la cabeza trascordando en aquel 
rapto los finos servicios de tantos años. Reemplazóle con 
Hhayran otro esclavón guerrero, gallardo y juicioso, uno de 
aquellos á quienes Wadhah había concedido tenencias perpe
tuas. La poetisa Al Ghasemah compuso un kaside muy cum
plido en versos primorosos en su loor como saheb. Era bonda
doso y desprendido , y logró contrarrestar algunas disposicio
nes tiránicas del califa, quien receloso de todo ni aun permitía 
al vecindario de Córdoba reunirse en las mezquitas temiendo 
conjuraciones hasta en las tertulias literarias. Esta opresión es
tremaba el descontento general, y cuando Soleiman llegó á com
pletar el cerco, por mas que Hhayran se esforzaba en alertar á • 
los esclavoiifS, á la guardia andaluza y al vecindario para que 
se defendiesen con tesón, era infructuoso lodo su ahinco. No 
cabe conservar una c. cuando ella misma se rinde á sus que
brantos. Mientras peleaba Hhayran con sus guardias por 
rechazar á los africanos que se afanaban en llenar el foso ba
cía fa puerta de oriente, el vecindario descontento envistió 
por el interior á los tropas que guardaban la segunda puer
ta. Avisado Hhayran de la novedad acudió á enfrenar á los 
amotinados; pero á su llegada habían introducido ya al ene
migo. Corrió á la defensa del alcázar amagado por las tropas 
de Soleiman y sostuvo una obstinada lid gran parte del día; 
pero hacia la tarde cayó mal herido en la primer fila de los 
esclavones y árabes andaluces, quienes apellidándose á sí mis
mos losjdefensores, se dejaron matar todos al umbral del pa
lacio del califa. Apoderáronse los africanos de las almenas 
y torreones de la c. ; Soleiman entró aquella misma noche; 
tomaron y guardaron todos los puntos fortiñeados y los edi
ficios principales; saquearon por tres días la c. y degollaron 
á todo lo principal sin distinción de personas ni partidos: 
entre ellos mataron al elegante y docto orador Mahomed Ka
sem el Halaty y á Khalaf ben Salemah ben Kharmis de Cór
doba. Despedazaron en su propia casa á Abu Salemah el 
Zahydy, imán de la mezquita Ain Tar, é igualmente al sa
bio Ayub Rusech Baoní: descuartizaron á Saíd ben Mondhir 
hijo del Cadhi de la Al jama; destrozaron al esclavón de la 
guardia de Heschan Mohamed Ahí Schyar y á Abdala ben 
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Husein, apellidado el Ghar lwly, consumado arquitecto de de l . " de julio, de 101C hasta 30 de marzo dé 1018. Después 
Córdoba donde había construido varios edificios regios y un 
sin minipro de jnonumenlos de utilidad pública. Al apoderarse 
Soleiman del Alcázar yacia á su umbral mal herido y como 
muerto el valeroso Iladjeb Hbayran el Ahmery con otros ca
balleros esclarecidos: volvió en sí eu la lobreguez de la.no
che y á favor del trastorno general, pudó buscar un albergue 
donde acogido y oculto por un vec. honrado, restablecerse de 
sus heridas. También fué asesinado entro otros varios jeques 
prineipales el esclavón Mohamed ben Zeyad que habia sido 
privado del Califa; y asi mismo Abu el Watid el Faradji de 
Córdoba, autor de una historia de los esclarecidos varones 
que florecieron por su ciencia en España, de una biblioteca 
de los poetas arábigos del mismo pais; y de un diccionaiio 
histórico y crítico de los escritores arábigos con sus nom -
bres, apellidos y sobrenómbresele. No se sabe cuál fuese el 
paradero de llescham, que ya no vuelve á sonar en la historia. 

8." Soleiman el MostainBilla(por segunda vez): desde20de 
abril de 1013 hasta l . " de jul io de 1016. Tomó el dictado de el 
Dbafer Hhaul Ellah (vencedor por la potestad de Dios). 
Suena en este reinado el aumento reparable de la marina 
musulmana española y varias empresas arrojadas que empren
dieran. Este califa "vino á sucumbir á la encrgia dei Saheb de 
Ileschaam llhayran que hemos visto salvarse milagrosamente; 
pues mientras Soleiman aplacaba las turbulencias de Córdoba, 
despidió.!los auxil iares, fué apeando de sus empleos y go
biernos i muchos Alahmerides para conferirlos á los jeques y 
caudillos africanos, trajo á Córdoba á su padre el Ilakem e\-
wal i de Ceuta en tiempo de llescham , encargó el gobierno de 
Sevilla á su hermano Abd-el-Rahman y el de Elvira al beréber 
Almanzor ben Zeiri de Sanhadjah, agasajó cotí dádivas á los 
oficiales de su partido otorgando los principales feudos mil i ta
res con título hereditario, tales como la c. de Sta. María de 
Algarbe, puerto de Oxonoba en la costa del occéano occiden
tal al general Abu üjamar Almed benSaid; estos enagena-
mientos de ciudades y rentas de las prov. , menoscababan en 
gran manera la soberanía y acarreaban la deshermandad de 
las fuerzas musulmanas, produciendo un linage de régimen 
feudal que iba brotando de los escombros del califato de Cór
doba ya en la agonía. Los caudillos esclavones y Alhamerídes, 
huyeron de la dureza de! vencedor: Ebn Razyn dejando su 
pequeño reino de el Sahlah se resguardó en sus haciendas de 
Sta. María de Oriente, apellidada por su nombre como se dijo 
en"el art. de Albarracín, Sta. María de Aben Razyn, de donde 
le ha quedado su nombre actual. Rascbid ben Ibrahim de 
Córdoba, sugeto instruido y poderoso antes, predicador aven
tajado en la mezquita La i th , se encaminó al norte, peroles be
reberes le alcanzaron y asesinaron en el camino: el esclavón 
l lhayran curado de sus heridas salió reservadamente de Cór
doba para guarecerse entre sus amigos y parciales, formarse 
un part ido, recobrar su c. de Almería, recabar el auxilio del 
gobernador de Ceuta, A ly ben Hamud el Edrisita, quien tomó 
con afán á sus ínslaneías el cargo de vengador de Hescham , y 
corulucir por este medio una poderosísima hueste contra Cór
doba. Justamente sobresaltado Soleiman escribió á sus genera
les y despachó embajadores á sus aliados, encargó para du
rante su ausencia el gobierno de la c. á su padre el Ilakem ben 
Soleiman ben el Nasr , por mas que el anciano se le negase á 
tomar sobre sí tanto desvelo y se encaminó arrebatadamente 
contra sus enemigos para ser derrotado, hecho prisionero con 
su hermano Abd-el-Rahman, y conducido por el vencedor á 
Córdoba, de cuya e. so apodero A ly sin resistencia; pues no
ticioso el anciano el llaken por los fugitivos bereberes d é l a 
desventura de sus 2 hi jos, no trató de contrarrestar la entrada 
del victorioso Edrisita para no acarrear mayores desastres á 
Córdoba, enconando el violentísimo carácter del despólico A l y . 
Hecho prisionero por este el anciano el I lakem, mandó que se 
le trajesen al punto sus 2 h i jos, Soleiman y Abd-el-Rahman, 
moribundos ya de sus heridas; preguntó el anciano qué hablan 
hecho él y los suyos de Herscham ,• y dónde le tenían, á lo que 
contestó que nada sabia sobre el part icular, ignorando si v i 
vía y su paradero. A ly desenvainando su alfanje dijo ^consa
grar sus 3 cabezas á la venganza de llescham el Muwayyad y 
por mas que Soleiman, levantando la vista hacia él rogándo
le no descargase sino sobre la suya, pues carecían de culpa su 
padre y su hermano, Aly las cercenó á los 3 por su mano mis
ma (día l.1* de jul io de 1016). 

o." Aly-ben-Hamud-ben-el-Hasan,el edrisita: desdedespues 

de ser dueño de Córdoba tardó aun algún tanto á hacerse 
proclamar sucesor en el califato. Tomó los dictados del Mo-
tawak-el-Billa (el que confia en DiosJ, y del Nars-Ledin-Alá 
(el defensor do la ley de Dios). Negáronse á reconocerle los 
wa l j s , Ebn-Abed de Sevilla; Schabur-el-Farsy (Sapor el 
persa) do Her ida; Ismayl-ben-Dzy-el-Nun de Toledo, y el 
Mondbir de Zaragoza, que fueron mas tarde los fundadores 
de la independencia de estos estados. N i el mismo l lhayran 
pudo resistir la dureza de este edrisita, y habiendo formado 
ligas contra é l , para reponer un individuo omiade, fué dos 
veces vencido por A l y , quien viéndolo por fin aherrojado 
en su presencia, le cortó la cabeza con su propia mano, como 
Iq había hecho con el Mostaip el anciano Ilakem y el hijo se
gundo de este. El sanguinario A l y no tardó ya en tocar un 
fin no menos desastroso : antes de salir de Córdoba para re
ducir el Morlhady proclamado por Hhayran en Jaén, y con 
el que promediaba el califato , pues reconocían á este los 
walís de Valencia, Torlosa, Tarragona, Zaragoza y toda la 
España meridional, tres esclavones de su servidumbre cohe-
cbjidos, según dicen, por los árabes cordobeses afectos á 
los omiades, lo asesinaron en el baño. Los parlídarios de la 
dinastía de los Uamuditas, proclamaron en Córdoba al her
mano de Aly 

10. Kasem-bcn-llamud-ben-el-IIasan-el-Edrisítauiesdedes-
pues de 30 de marzodel018 basta setiembrede 1021. Tomó el 
dictado de El-Mamun (el afamado, el esclarecido). Desde 
su llegada á Córdoba de su gobierno de Algecíras y Málaga 
cometió grandes tropelías, so color devengar la muerte do 
su hermano. Yahyah, hijo de A l y , se presentó pronto á dis
putar el califato á su tio y al Mor lhady, cuyos negocios so 
mejoraron por la contienda entre tio y sobrino, y con el 
despotismo que el Kasem estremftba en Córdoba hasta el 
punto de amenazar aquellos con su común de destrucción. 
Este peligro les hizo ajusfar un convenio por el cual Yahyah 
se aposentó pacificamente en Córdoba, y Rasím se dir igió 
contra el Mor lhady, tras de cuyo avasallamiento so había 
de dividir el califato entro ambos hanuditas. Yahyah entró 
en Córdoba con su guardia,de negros de Sus el 10 de agosto 
de 1021; fué abanderizando el vecindario y eu contra lo 
convenido con el tío se hizo proclamar califa en setiembre 
de 1021. 

11 . Yahyah-ben-Aly-ben-Hamud-ben-el-Hasan-el-Edrísita, 
desde setiembrede 1021bastafebrerodel023.Loscordobeses, 
que aborrecían á Kasem, le proclamaron con grandísima al
gazara y tomó el dictado de El Motaly ó Moately. Sabedor 
de este acontecimiento Kasera confió la continuación de la 
guerra contra el Morlhady á sus caldeas de Djilfeya y Zawyy 
Almanzor y se encaminó contra Córdoba con laí tropas de 
Algecíras y de Málaga y un destacamento de Sevi l la, á f in 
de precisar al sobrino á cumplir sus promesas. Carecía este 
de tropas habiendo enviado las disponibles contra el compe
tidor omiade el Mor lhady, y juzgó prudente no esperar en 
la c. la llegada del t io. 

12. Kasem el Mam un (por segunda vez): desde 12 de febrero 
de 1023 hasta marzo ó abril del mismo año. No viéndose aga
sajado por demostración alguna del vecindario, se arrebató á 
vengar aquel despego renovam _. las mismas atrocidades que 
lo causaban : el fruto de su crueldad fué una conspiración á 
favor de el Morlhady, de la que pudo sal varse milagrosamente 
á favor de la generosidad de algunos ginctes almeñdes que lo 
entraron en casa del wasyr Abu el llazan Djehwar y lo saca
ron aquella noche de Córdoba. 

13. AbdeIRahman,elMortadhy Billar:desde marzoóabr i l 
de 1023, hasta noviembre ó diciembre del mismo año. Mien
tras estallaba á su favor la conspiración en Córdoba y 
cuando parecía haber triunfado de la hueste de hawy Alman
zor de Sanhadjah y del wa l i Dplfleya apesar de los refuerzos 
que les habia enviado Kasem, murió traspasado de una flecha. 
Noticiosos de esta ocurrencia en Córdoba los almerídes y los 
partidarios de los omiades proclamaron á 

14 Abd el|Rahraan ben Hescham, hermano del célebre Moha
med el Mohady Bi l la: desde noviembre ó diciembre de 1023 
hasta 3 de febrero de 1024. Fué reconocido por los walis wa-
sires y katedes reunidos en Córdoba y proclamado eu todos 

I los pulpitos del pais. Tomó el dictado de el Mosthadyr Billa 
I (el que espera el auxilio de Dios). Era docto, elocuente y dis-
* creto poeta: Ebu Hayyan que lo conoció, lo pinta como al mas 
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descollanle do toda su alcurnia. De él esperaron lodos el reparo 
délos quebrantos del imperio, intentó atajar el desenfreno de 
los esclavones de la guardia andaluza y de los esclavones que 
en las turbulencias anteriores solían allanar la c. por las festi
vidades, desmandándose con todo género de escesos. Reformó 
sus ordenanzas, anuló varios privilegios gravosos al vecinda
rio. Pero esta rectitud y entereza en aquellos tiempos estraga
dos y de trastorno, le redundó cu sumo daño pues murmuraron 
principalmente los zenetas y Mohamed ben Abd el Ralunan su 
primo que se había resentido de la elección del Mostadhyr y 
jurado desagraviarse de los Almenóles y de la nobleza de Cór
doba, aprovechó de la propensión de la guardia: con sus rique
zas su popularidad y reuniendo cuadrillas de jóvenes bien ha
llados con el desenfreno general, tramó con la tropa el derribo 
de su primo. Estalló la conspiración; asaltaron la estancia re
gia muy de madrugada asesinaron á los esclavones que defen-
dian la puerta; á los alaridos de estos y al ruido de los alfan-
ges, se desperló el califa que aun no se habla levantado ; el 
desgraciado se defendió largo rato con su espada, pero cayó 
muerto y fué inhumanamenle destrozado. Sin que en esta c. tan 
populosa dejase la sorpresa unidad ni valor para contrarestar 
aquella chusma, fué proclamado por sus partidarios el usur
pador 

15. Mohamed ben Abd el Rahman ben Obeidala: desde 3 do 
febrero de 1024 hasta mayo ó junio de t02á. Recibió el dictado 
de el Mnstakfy Billa (el que se satisface con Dios), Re
galó en su advenimiento á la soldadesca de su guardia y desde 
luego se grangeó su afecto. Amplió sus fueros en vez de coar
larlos, la franqueó mesa opípara, armas, ropages lujosos; 
repartió los gobiernos y empleos palaciegos entre sus partida
rios nobles, y conceptuándose ya seguro dedicó todos sus cui
dados á la habilitación do los jardines y palacio Zahora, donde 
se entregó á los primores de la poesía y de la música desaten
diendo el gobierno de las provincias y el resguardo de la raya 
Cesaron de internar en el erario do Córdoba las rentas l lama
das del Zekat, procedentes del diezmo, de los frutos y do la 
grangería de los ganados y de la industria; las del Karadi ó 
derechos de entrada y salida; los del taadyyl ó el personal, 
cobranza que se hacía por las tiendas y mercados por vía de 
alcabala pagada particularmente por cristianos y judíos. Es'a 
fallado recursos hizo que los recaudadores fuesen atropellan-
dolos pueblos ya imposibilitados con impuestos y recargos 
inauditos; pero nada bastaba para sostener las funciones, los 
banquetes y dádivas del califa qnc solía pasar los días enteros 
entre sabios y poetas oyendo leer y victorear los cantares de su 
wasir Ehu Zeidun quien sin zozobra de su desagrado, galantea
ba á la hija de su señor Habida que también era poetisa y de la 
que se conservan poesías de gran mérito. Se agravó tanto el 
conflicto que los mismos ensalzadores del califa se afanaron 
por destronarle, y murió por haber comido de una gallina en
venenada entre los agasajos que le dispensó Abd el Rahman, 
ben Mohamct el Mondhir en Uclcs, á donde se habia refugiado 
al huir de Mcdína-Zhara. 

19. Jaliyah ben Aly|el Motaly (por segunda vez,): desde des
pués de mayo ó junio de 1025 hasta 27 do febrero de 1026. 
Murió peleando contra Mohamed ben Ismayl ben Mohamed 
wal i de Sevilla. Fué Yahyah el postrero de ¡a estirpe deEdris 
y de los beny Hamudes. 

17. Hescham ben Mohamed el Nasr: desde 20 de mayo do 
1026 hasta del 29 al 30 de noviembre de 1031. Hubo tres meses 
de interregno hasta la proclamación de esto califa. Era hermano 
primogénito del penúltimo Abd el Rahman (el Morlady) y viz-
nieto del califa mas esclarecido de aquel nombre, con elVliclado 
do Motad Billa. Fué echado de Córdoba por una asonada. Los 
cordobeses lo sitiaron y cogieron en Hins Aby Scherif; pero 
se salvó huyéndose á Lérida. Murió en noviembre ó diciembre 
de 1036. Fue el últ imo de la dinastía de los omiades de España: 
esta empezó en Abd el Rahman ben Moawia en 138 de la ejira 
y acabó en este Hescham 111 el Motad en 422. 

Fué lleschamel últ imo califa de Córdoba, y con el desploma-
miento, se formaron numerosos reinos en la península. En Cór
doba quedó un emirato con Djehwar ben Moamed Abu el I l u -
zam, en cuyas manos paró la potestad del Califato con la revolu
ción que desvió á los omiades. Murió Djehwar en 104í y fué 
proclamadosu hijoMoharaed. Terrible é incesantes guerras con
tinuaron agitando á esta c. como al resto do la península. Por 
f in el emir de Sevilla consiguió por traición apoderarse de Cór
doba en 1060. Mqrió Mohamed y con él acabaron los Djehwa-

nes y asi mismo el reino de Córdoba que pasó á manos de Moha
med lien Abed su pérfido aliado. El emir de Toledo se apoderó 
después de Córdoba y marchó á hacer lomismo con Sevilla. No 
cesaban sangrientas guerras de afligir los estados musulmanes: 
estaba decretado el lérm. del Islam en España y á él marchaba 
rápidamenleímpulsadoporlos vicios, laambicion y las r ival i
dades que habían reemplazado á aquellas heroicas virtudes de 
la antigüedad musulmana. Esto brindaba á los cristianos, due
ños poco antes de las montañas solo, con el redondeamiento de 
la conquista. Asi fué que en breve adelantaron sus armas hasta 
Córdoba, que por fin fué conquistada por el rey San Fernando 
que entró en ella con gran pompa día 29 de junio de I2'.I0. Que
dó entonces despoblada Córdoba y se repobló de cristianos que 
acudieron á ella atraídos por la fertilidad y riqueza de tan fa
mosa ciudad. 

En 8 de abril de 1241 la concedió este rey fuero particular, 
y la dio el sen. y vasallaje de la mayor parte de las v. y I. con
quistados en su terr . : desde esto tiempo principió Córdoba, 
como lac. mas considerable y de mas recursos de la frontera, á 
ser el cuartel gener.al de los ejércitos cristianos para sus entra
das y talas en el país mahometano. Desavenido el infante Don 
Sancho, después rey , cuarto de este nombre, con su padre el 
rey D. Alonso X , marchó á Córdoba en compañía do su mujer 
Doña María de Molina, y , estando en ella , llegaron á ponerse 
sobre la c. el rey D. Alonso y el rey de Marruecos con sus 
gentes unidas, y no podiendo tomarla, después de veinte días 
de sitio, levantaron su campo. En 1310 sucedió el tumulto de 
que dice la crónica del rey D. Fernando IV , que desde que la 
c. era de cristianos, no habia sucedido un levantamienlo tan 
grande como aquel. Fué Córdoba muy trabajada en tiempo 
de las tutorías del rey D. Alonso X I , el cual, siendo ya mayor 
de edad, hizo justicia de algunas personas que habían tenido 
parte en las turbulencias pasadas. El rey D. Pedro el Cruel, 
su h i j o , ejecutó en esta c. muchos de sus desafueros, dando 
muerte á varios caballeros, solo por ser adictos y defensores 
de la infeliz reina Doña Blanca , y después por haberse decla
rado esta c. partidaria del infante D. Enrique. Para castigar
la, se confederó con el rey de Granada, Mahomad, y marcha
ron contra ella los ejércitos combinados de los dos monarcas; 
los caballeros naturales de Córdoba y otros que acudieron , la 
defendieron valerosamente; mas sin embargo fué aportillado 
el muro por varias partes y tomado el alrazar; en cuyo apuro, 
saliendo por las calles las mujeres, infundieron tanto valor 
con sus exhortaciones á los defensores, que acometieron á los 
enemigos que habían entrado, y los arrojaron de la c. con 
muerte de muchos moros, y , al fin, desconfiando apoderarse 
de el la, so vieron en la precisión de levantar el sitio. El rey 
D. Enrique H recibió en esta c. los legados del papa Urba
no V I , durante el cisma con Clemente V i l , que vinieron á so
licitar que el rey le reconociese por legítimo Pontífice. Algu
nos años después sucedió un tumulto contra los jud ies: en él 
murieron muchos, á causa de que los cristianos deseaban lan
zarlos de la ciudad. En el año 1400 hizo tapeste en Córdo
ba y la provincia horrorosos estragos, pues solo en los me
ses de primavera murieron 70,000 personas. El rey Don 
Enrique I H , con motivo de algunos disturbios, mandó á 
Córdoba al corregidor Pedro Sánchez da Segovia, quien qui
tó los veinticuatros que habia, nombró otros y arregló el 
gobierno municipal. Después fué el rey á Córdoba, y embar
cándose en el Guadalquivir, pasó á Sevilla para dar cima á las 
turbulencias de esta c. Córdoba participó no poco de las re
vueltas del reinado de D. Juan I I . El infante D. Enrique llegó 
á esta c. para tranquilizar la Andalucia, elevando por conseje
ros á los doctores Garcí López de Carvajal y Gutiérrez de V i -
llalpando, pero en realidad á promover ios intereses de su par
t ido ; y asi porque estuvieron firmes por el rey , fueron desti
nados con muchos caballeros y prebendados y las inquietudes 
duraron hasta que salió de Córdoba el infante, y la c. vol
vió á la obediencia del rey. D. Enrique IV recibió en Córdoba á 
la reina Doña Juana de Portugal, su esposa, con cuyo motivo 
se hicieron muchas fiestas y regocijos. Entró acompañada de 
la mayor nobleza de Castilla , porque á esta c. había concurrí-
do gran número de señores y procuradores de las c. ; en la 
cated. se ratificó el matrimonio y recibieron las bendiciones 
nupciales. El rey recibió en seguida al arz. de Tours y al se
nescal de Tolosa, embajadores de Carlos V I I , rey de Francia. 
A consecuencia del destronamiento del rey D. Enrique y pro
clamación de su herrpano D- Alonso., se declararon por est e 
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unos caballeros á cuyacab. estaba D. Alonso de Aguilar yotros 
por el rey, cuyo gefe era el come de Cabra, D. Pedro Fernan
dez de Córdoba , y asi se dividió la c. en 2 poderosos bandos 
que se hicieron sangrienta guerra. El ob. D. Pedro de Córdo
ba y Solier, estuvo por el rey y procuró calmar los ánimos de 
todos, porque de ant. estaba ligado con la casa de Agui lar , y 
entonces convenia con el conde de Cabra en favorecer al parti
do del rey. D. Alonso de Aguilar arrojó de la c. al corregidor 
y ministros del rey, y abrogando la jur isd. ant. de ale. mayor 
prendió, desterró, impuso pechos á seculares y ec l . , ó hizo 
cuanto le venia en volimtad sin que nadie fuese capaz de con
tenerle. El rey D. Enrique fué á Córdoba á tranquilizar las An-
dalucias; pero se condujo de modo que dejólos ánimos mas 
enconados que antes , porque no distinguiendo entre los que 
le eran desleales ó fieles, dio molivos de queja á ambos parti
dos. En 14 deraarzo det473 se suscitó un tumulto contra los 
conversos que habia en esta c. movido por un herrero, de que 
resultaron muchas muertes, fueron incendiadas y robaüas 
muchas casas de los judios, durando los desórdenes 3 dias, 
apesar de los esfuerzos que hizo D. Alonso de Aguilar para re
primirlos , y al cabo de ellos se mandó que los judios saliesen 
de la c. Habiendo principiado la guerra de Granada por la 
toma de Alhama, militaron en ello con gloria muchos hé
roes cordobeses, como el conde de Cabra, Don Alonso de 
Aguilar , y su hermano Gonzalo Fernandez de Córdoba, 
y otros muchos caballeros, que aunque divididos en otro tiem
po por la codicia del mando , se unieron ahora para triunfar 
de los enemigos del nombre cristiano. Córdoba contribuyó en 
;ran manera al logro de esta famosa empresa, pues ademas de 
laber sido el cuartel general y residencia de los reyes, sumi
nistró muchos socorros, y alistó lucida y valerosa tropa que 
acaudillaba su corregidor Garfa Fernandez Manrique, capitán 
esforzado y de grande espíritu. l labí\mlo sido hecho prisione
ro el rey de Granada, Boabdi l , en la Iiatallade Lucena, fué 
conducido á Córdoba y hospedado en el palacio episcopal: de 
aqui h llevaron á poco al castillo de Porcuna , donde estuvo 
hasta que lo volvieron á Córdoba para presentarlo á los reyes, 
que le dieron libertad. A principios del año 1486 llegó á Cór
doba Cristóbal Colon con el objeto de proponer á los reyes ca-
lólicos sus grandes intentos de descubrir nuevos países, y 
permaneció hasta fin del año, morando en el eonv. de los Mer
cenarios. Habiendo llegado de inquisidor á esta c. Diego Ro
dríguez Lucero, para acreditarse minislro celoso de la fé , em
pezó á tratar á los reos con r igor, para que declarasen otros 
cómplices, de que resulló tanto número de personas indicia
das , que se escandalizó la c. , y casi llegó á tumultuarse con
tra él. Representóse al inquisidor general, mas continuando 
apesar de esto el Lucero en sus desafueros y atentados , se 
amotinó el pueblo, acometió al tribunal para lomar venganza: 
el inquisidor pudo escapar huyendo en una muía. Por fin, el 
cardenal.Timenez, inquisidor general, tomando en considera
ción el asunto , mando prender y castigar al Rodríguez, y 
dio disposiciones para que no quedase vestigio de tales impos
turas y escándalos. Suscitóse en Córdoba en 1308 una allera-
cíon , por cuyo motivo mandó el rey que Fernán Gómez de 
Herrera, ale. de casa y corte, fuese á Córdoba para hacer pes
quisa y castigar á los que resultasen culpados. In l imóá Don 
Francisco Pacheco y al marqués de Priego, su hermano , sa
liesen de la c . , de lo que irritado aquel, indujo al ayunt. á 
á que no diese favor al ale. para ejecutar los mandatos del 
rey , y sacó con su genle al ale. Herrera de la c. y lo puso 
preso en la fortaleza de Montilla. Sabido eslo por el rey mar
chó á Córdoba para ejecutar por si mismo la justicia de tan 
grande atentado, mas por mediación de la grandeza , el mar
qués solo sufrió en castigo el ser desterrado á Bailen , y que se 
mandase demoler su fortaleza de Montilla. En 1569 envió Cór
doba mucha gente para reprimir la rebelión de los moriscos 
de Granada, al mando de los capitanes Pedro Ruiz de Aguayo 
y Andrés Poncc, y del corregidor D. Francisco Zapala de Cís-
neros. Al año siguiente marchó á Córdoba con toda la corle el 
rey D. Felipe H, tanto para dar providencias mas de cerca so
bre la pacificación de Granada, como para celebrar corles. En 
1575 ocurrieron en Córdoba muchas alleraciones, ya con mo
tivo del pago de las alcabalas, que habia mandado el rey fuese 
el 10 por 100 , ya por ciertas diferencias que hubo en las cor
les con muchas ciudades, y en el mismo año se descubrieron 
las reliquias de los Santos Mártires que estaban sepultados cu 
l a i g l . parr. de San Pedro, en otro tiempo basílica de los tres 
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santos, Fausto, Januarlo y Marcial., cuya veneración y culto 
fué aprobado por el concilio provincial de Toledo de 1582. En 
1652 ocurrió eu Córdoba uno de los mayores tumultos que ha 
habido en ella con motivo de la carestía. Empezó á sublevarse 
el pueblo , y junto en gran número, clamando ¡ viva el rey y 
muera el mal gobierno! marchó á casa del corregidor D. Pe
dro Ftorcz de Montenegro, vizconde de Peña-Parda , que con 
anticipación se había ocultado. No hallándole se dirigieron al 
palacio episcopal pidiendo remedio en su necesidad. El obispo 
D. Fr. Pedro de Tapia, procuró sosegarlos, y les mandó en
tregar las llaves de sus graneros; mas el pueblo rehusó admi
tirlas , seguro de que el trigo que encerraban era para socor
rer las necesidades públicas, y pidió al ob. fuese dirigiéndolo 
para sacar de las casas los granos que guardaban. El prelado 
acompañó al pueblo para evitar violencias y conseguir ( ue los 
dueños diesen algún trigo. Diéronlo voluntariamente a gunos 
y en otras partes tuvo el pueblo que quebrantar las puertas de 
los graneros. Hubo casadondese encontraron 4,000a. de ha
rina ya corrompida. Con esto se sosegó el lumullo , y por la 
noche so llegó á tranquilizar la c iudad; pero al o l r o f í a de 
mañana mas de 10,000 hombres armados se reunieron con el 
mismo objeto. El obispo procuró sosegarlos y lo consiguió, 
concediéndoles se encargase del gobierno de la c. , en lugar 
del corregidor , D. Diego Fernandez de Córdoba. En seguida 
se celebro cabildo con asistencia del obispo, y habiéndose dado 
providencias para remediarla necesidad, se sosegó el tumulto. 
En 1662 se celebró en esta c. el últ imo sínodo diocesano que 
congregó el obispo D. Francisco de Alarcon y Covarrubías. A l 
principio de la guerra de sucesión (1702;, con noticia de ha
ber desembarcado los ingleses en el puerto de Sania Maria, 
Córdoba decidida por la causa de Francia, envió gente, armas 
y otros socorros para la defensa. No hubo persona de distin
ción que no marchase voluntariamente á esta espedicion , y al 
fin se vieron los enemigos obligados á reembarcarse. Algún 
tiempo después para atender al gobierno de lac . en circuns
tancias tan diíici es, se formó una ¡unía que tenia sus sesio
nes en el palacio episcopal, compuesta del obispo cardenal, 
D. Fr. Pedro de Salazar, del corregidor D. Francisco Salcedo, 
un inquisidor, dos caballeros veinlicualros y cuatro preben
dados. Formáronse compañías de genle armada por gremios, 
cada uno de los cuales entraba por turno de guardia cada 
tarde en casa del corregidor , y se ejercitaban en hacer alardes 
para estar dispuestos en casó que el enemigo invadiese esta 
ciudad. 

Desde, este tiempo no ofrece la historia de Córdoba sucesos 
de tal importancia qufrinspiren un interés general, hasta que 
principió la revolución de 1808. En 12 de abril se leyó en su 
ayunt. la orden de proclamar rey al principe do Asturias, en 
la cual se exhortaba á lodos los pueblos de la narion á defen
der la causa del rey ; y el 7 de mayo, sabidos los sucesos 
del 2 , en Madrid, se resolvió formar una junta que vigilase 
para sostener la tranquilidad pública. Mas el dia 10 del mis
mo, con noticia de la insurrección de Sevilla que llevó á Cór
doba el oficial D- Ramón Gavdanes, esta c. se sublevótam-
bien, se sometió á la junta de Sevilla y nombró otra para su 
gobierno particular. Se apresuró desde luego á formar un 
alistamienlo, siendo nombrado general que mandase esta 
gente al mariscal do campo D. Pedro Agusliu de Echavarrí, 
el cual contra el dictamen de algunos escitó á la defensa que 
tuvo después lugar en el puente de Alcolea. Dióse la acción 
el 7 de j un io , y desbandado.el ejército en su mayor parte, 
colocado después de alguna resistencia bien dirigida por las 
pocas tropas que se hallaron en la jornada, los franceses lle
garon á vista de Córdoba á las 3 de la tarde. Los vec. por 
mándalo del general, que so volvía á Córdoba, cerraron las 
puertas de la c., mas bien para capitular que para defender
se. Entabló plática sobre el lo, según dicen, el marqués de 
la Puebla de los Infantes cuando con pretesto de algunos 
tiros disparados desde el muro, apuntaron los franceses sus 
cañones á la puerta Nueva, que lograron abrir á poco rato 
sin grande esfuerzo. Entraron en la c. bii'iendo y matando 
á los pocos que encontraron en las calles; de una casa próxi
ma á la misma puerta Nueva, un v e c , llamado Pedro Mo
reno, tuvo el atrevimiento de disparar un tiro desde su bal
cón al general Dupont, al que causó una lijera contusión y 
le mató el caballo: por lo que entrando los franceses en ía 
casa fué pasado á cuchillo con toda su fami l ia, á escepcion 
de una niña de pecho que escitó la compasión de los sóida-



(los. Por tres día» consecutivo» fueron saqueadas las casas y 
los templos con el mayor r igor , sin perdonar ni aun el hu
milde a bergue de los mas pobres hab. , y aun los dias s i
guientes no cesaron del todo los robos y el pillage. Los of i
ciales y aun los generales no se desdeñaron de igualarse á la 
soldadesca en la rapacidad. Destruyeron algunas conv., y 
fué muy triste el espectáculo que ofreció el de Ntra. Sra. de 
la lüíen-Santa, estramuros dé la c , cuya imagen hicieron 
pedazos y lo mismo ejecutaron con otros templos, venerados 
do los naturales. Grande fué el destrozo de la pob l . , incalcu
lables las preciosidades robadas en el recinto de una c. tan 
rica y opulenta, asi de los particulares como de los templos. 
De solo los fondos de la tesorería y consolidación sacó Dupont 
mas de 10.000,000 de rs . , sin contar con otros muchos de 
arcas públicas. Permaneció en Córdoba aquel ejército, que 
llegaba al número de 18,000 hombres, diez dias colmando 
los desafueros, y se marcharon el 10 de junio precipitada
mente, dejando muchos carros de víveres y municiones. Cór
doba cuenta este desastre por una de las mayores calamida
des que ha sufrido desde su fundación esta ant. c. Permaneció 
libre de invasores hasla el año de 1810, el cual , el 23 de ene
r o , la ocupó el mariscal Victor y poco después el rey José, al 
que se le hizo tan lucido recibimiento, que se admiró de ser 
mejor tratado que en las demás c. de Kspaña. El ob. D. Pedro 
Antonio de Tresvilla le entregó las águilas francesas que se 
conservaban en la caled., caulas en poder de los españoles 
en la memorable batalla de Bailen, y fueron remitidas á 
l'aris llevándolas el coronel Tascher de la Pagerie. l í l general 
Soult antes de salir de Andalucía para Portugal puso en Cór
doba de gobernador al barón de Godinot en lugar de Deselles, 

-que habiá marchado á Madrid. Godinot, hombre arrebatado 
y violento, fué el azote de la p rov . , y cometió tales tropelías 
y aun estravagancias, que ya se le miraba como hombre de
mente antes de pasar á Sevilla y suicidarse en aquella c. Este 
general nombró una comisión mil i tar para juzgar á los pa
triotas españoles, llamados por los franceses insurgentes, la 
cual sacrificó crecido número de victimas, habiendo sido la 
primera el capitán de húsares de Castil la, D. Manuel de Ola-
varria , natural de Orozco en la prov. de Vizcaya; fué sen
tenciado á pena capital por hacer reclutas para el ejército 
español. La permanencia del francés en Andalucía, causando 
gran consumo de toda especie, fué causa de la escasez de 
trigo y carestía que se siguió en el año de 1812 , llegando el 
valor de aquel art. á la suma de 280 r s . , y siendo propor
cional el precio de los demás comestibles. Mientras se pade
cía tal calamidad, los franceses hacían los mas exhorbilantes 
pedidos de dinero, t r igo, cebada y carne, llegando á 3,000 
libras diarias la que se le suministraba en los últimos tiempos 
de su permanencia en Córdoba, por lo que es de admirar se 
hubiese podido sacar tanto de este pais, aun teniendo en 
consideración su riqueza y fertil idad. 

Quedó al fin Córdoba libre délos franceses el i de setiem
bre de 1812 , y en la noche del mismo dia, yendo por la sier
ra , se presentó en ella el coronel barón de Schepeler, coman
dante de una partida de descubierta del quinto ejército y en
tró por las calles , siendo llevado en triunfo entre las mas v i 
vas demostraciones de júbi lo , y el dia 11 fué también reci
bido con no menor entusiasmo desde el Santuario de Ntra. 
Sra. de Linares , situada á una legua de Córdoba, el general 
D. Pedro Aguslin de Echavarri. A pocos dias fué publicada la 
Constitución política de la Monarquía con grandes alégalas y 
festejos públicos. Pero al mismo tiempo los enemigos de las re
formas solo pensaban en poner las cosas en su antiguo estado, 
y el conde del Abisbal, uno de ellos, hallándose en esta ciudad, 
mantenía secretas inlcligencias con D. Bernardo Mozo Rosa
les , D. Antonio Gómez Calderón y otros diputados A cortes. 
Hubo algunos choques y disgustos á causa de la divergenci.-. 
de opiniones polít icas, y la irritación y encono de los part i
dos. Por fin el 9 de mayo , con noticia del decreto espedido 
pur el rey en 4 anterior en Valencia, se verificó un tumulto 
en que el pueblo, derribando la lápida dé la Constitución y 
arrastrándola por las calles, repuso las antiguas autoridades, 
causando al propio tiempo no pocos daños en las casas de los 
notados por ibera les, especialmente en el célebre colegio de 
la Asunción, que fué casi destruidoe n odio de la Constitución, 
destrozada la escogida colección do cuadros de su bellísima 
academia de dibujo , y la imprenta que al l i se iba á estable
cer , cuyapérdida se graduó en 120,000 rs, El 7 de marzo de 
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1820 llegó á Córdoba coij una pequeña y destrozada colum
na , resuelto á abrirse paso por la ciudad el general Riego. 
Alguna parle de las tropas que había sn ella se salieron, co
mo fué el regimiento caballería de Santiago, y las demás 
no tomaron parte en pro ni en contra , y la columna penetró 
«n la población con gran sorpresa del vecindario. El disgusto 
general, y la aversión que se había grangeado el gobierno, 
y el deseo de mudanzas con que en tales casos se espera me
jorar , hicieron que Riego fuese muy bien recibido y tratado, 
se le suministraron socorros de toda especie , y el 9 salió d i 
rigiéndose a la v. deEspiel. Al>dia siguiente entró la colum
na del general O-Doncll que iba en sn persecución. El dia 13 
de marzo fué proclamada la Constitución antes de recibirse 
el correo en que se esperaba la noticia de haberla jurado el 
rey. Se instaló una junta que se llamó Superior provincial, y 
el 24 se colocó la lápida de la Constitución en la plaza Mayor 
con grande pompa y magnificencia. En 1822 el regimiento 
provincial de Córdoba de acuerdo con la brigada de carabi
neros Reales que se hallaba en Castro del Rio , se subleva en 
Córdoba , y marcha á unirse á estos saliendo de la c. inopi
nadamente disparando t i ros, de que resultaron un nacional 
muerto y otros heridos de la guardia que había en las casas 
de ayunt . , y la población quedó en la mayor consternación, 
y mas temiendo que volviesen á Córdoba unidos á los Cara
bineros. Los nacionales se fortificaron en la inquisición y re
solvieron tomar rehenes de los absolutistas , como lo hicieron 
llevándose al fuerte algunos de los mas notados por sus opi
niones realistas. El martes 10 de junio de 1823, la plebe mo
vida por los partidarios del rey lo proclamaron absoluto, 
cuando ya las autoridades y milicia nacional, con noticia de 
la aproximación del ejército francés , habían abandonado in
consideradamente la c . ; por lo que quedó el pueblo en liber
tad para cometer, como cometió todo género de insultos y 
tropelías contra los liberales, que duraron en su mayor 
efervescencia hasta el dia 13 en que entró el ejército fran
cés ; pero después continuó la persecución de los liberales, y 
partidas de la hez del pueblo armados de palos y porras pren-
dian á cuantos se les antojaba, y asi llenaron la cárcel, el 
hospicio y el castillo de Calahorra, con los que se reunie
ron también muchos presos de los pueblos de la prov. que 
imitaron la conducta de la cap. El coronel D. Antonio Salinas 
de Orellana, que se hallaba desterrado en Córdoba. por sus 
opiniones políticas, fué nombrado comandante general, y 
como resentido y violento por carácter, cometió innumera
bles vejaciones. El 25 de octubre llegó el rey á Córdoba, 
después de su salida de Cádiz , y fué recibido con grande 
obstentacion y magnificencia , y no menos júbilo de los ha
blantes que se esmeraron en los obsequios, y costearon 
lucidísimas y numerosas iluminaciones , y el cabildo eclesiás
tico deseoso de manifestar su adhesión al monarca, le regaló 
130,000 rs. 

En 1836, el general carlista Gómez determíuó atacar á Cór
doba , aprovechando la inteligencia secreta en que estaba con 
algunos adictos de D. Carlos, que le dieron los detalles mas 
minuciosos acerca de la única fuerza de milicia nacional 
que podía defender la pob l . , en unión de alguno que otro sol
dado del ejército. Una pequeña fuerza de nacionales divisó 
el dia 30 de setiembre, á una hora de dist. de la c. la vanguar
dia de los espedicionarios, se retiró á guarecerse dentro de los 
muros : esta avanzada fué perseguida por Cabrera, Villalobos 
Arnau y otros dos ó tres ayudantes y ordenanzas de Cabrera 
que acalorados en seguirla avanzaron con sus caballos mucho 
mas de lo que la pfudencia les ordenaba; pues tomaron á las 
com tañías de preferencia, que les seguían, una ventaja de 
3/4 de hora. Solos los dichos 6 individuos llegaron á las mu
rallas de Córdoba, y rodeando con precaución algunas de las 
14 puertas que facilitan la entrada , las hallaron cerradas, y 
observaron que en el interior los batallones de la milicia na
cional se disponían á ocupar las murallas. Imposible hubiese 
sido á Gómez ocupar la c. si solo hubiese empleado la fuerza. 
Los nacionales como á las 3 de la tarde, al intentar contener 
desde los muros la aproximación de las fuerzas de Gómez á 
las puertas de la c , observaron en las calles de esta que á dies
tro y siniestro corrían algunos ginetes carlistas , y no pudie
ron persuadirse estuviesen solos dentro de Córdoba, como su
cedía , y dejando abandonadas las calles y murallas se encer
raron con las autoridades eu el fuerte, resueltos á perecer an
tes que entregarse. Esto fué producido por una temeridad de 
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Cabrera, Villalobos y sus compañeros, pues rodeando , según 
selia dicho, las mural'as llegaron al postigo de Banea, que 
aunque cerrado, no se notaba fuerza alguna que lo defendiese, 
y sin aguardar á ser apoyados por las primeras fuerzas de los 
suyos que no podian llegar antes de 1/4 de hora, se aprove
charon de un hacha y algún otro úti l en una casa del arra
bal, con cuyos instrumentos alternando en manejarlos entre 
Cabrera , Villalobos y Arnau , lograron abrir una brecha 
ó agugero suficiente á poder arrancar el herrage del Pos-
t i l l o , quedando este al fin abL-rto. Se internaron a galo
po por la primer calle que so les presentó , encontrando 
.i los pocos pasos con alguna fuerza de tropa de línea que 
venia ya tarde á cubrir aquel punto. Desigual escaramu 
M se hubiese trabado dentro de la pob l . ; pero en vez de 
serles enemiga dicha cohorte y oponerse á su paso, aclama
ron á D. Carlos y se unieron á los 5 o 6 gineles invasores. Esta 
traición fue causa de que Cabrera y Villalobos no solo no pen
sasen en retirarse , sino que al contrario avanzaron mas has
ta la calle principal, habiendo encomendado la custodia del 
paso por donde hablan entrado á sus nuevos amigos, encar
gados anteriormente de habérselo impedido. La confusión y 
desorden esparcidos por las calles se aumentaban á causa de 
los gritos y aciamationes con que algunos vec. adidos á Don 
Carlos le proclamaban con desentonados v ivas, y esto motivó 
que todos creyesen que la división entera de Gómez ocupa
ba á Córdoba, cuando en el momento solo Cabrera, Villalobos 
y sus cnalro compañeros eran los que causaban la sorpresa; 
sin embargo, algunos de Iznajar, fieles á sus juramentos, se 
encerraron eu una posada (pues viéndose acncbillados por 
Cabrera no tuvieron tiempo para'seguir hasta el fuerte prin
cipal) y parapetados en los balcones hicieron una descarga al 
tiempo que el grupo de ginetes carlistas pasaba por (leíanle 
de ellos. El brigadier Villalobos quedó muerlo y un soldado 
fué también levemente herido. Entre tanto llegaba ya y ocu
paba á Córdoba la vanguardia de Gómez, y esparciéndose con 
orden por las calles, quedó completamente ocupada la c. y 
circunvalado el fuerte donde estaban refugiados los naciona
les. La ex.isperacion que causó en los espeduionarios la muer
te de Villalobos fué causa de que abrasando la posada ante 
la cual habla sucumbido, los infelices que solo hablan obrado 
en justa defensa , perecieron cruelmente unos por el hierro y 
otros por el fuego. Gómez ordenó inmediatamente eircunva-
lar el fuerte llamado de la Inquisición y en el cual se hablan 
encerrado el gobernador c i v i l , el corregidor y demás autori
dades que dirigían unos 1,400 á 2,000 nacionales que cou 3 
piezas de artillería y todo lo necesario para una brillante de
fensa, estaban decididos á sostenerla. Se publicó una proclama 
oscitando en ella á que el pais abrázasela causa de D. Car
los, y acompañándola un bando en que se imponía penado 
la vida á cualquiera que atentase contra ot ro; pojo tal se
veridad no bastó á que se perturbase el orden, pues asi al
gunas cohortes de Gómez menos disciplinadas que las otras, 
como varios del paisanage y populacho de los barrios de 
Santa Marina y San Lorenzo , se entregaron al pillage en 
muchas casas, aprovechanck) la confusión que reinaba, sin 
(pie so librasen de ser espulgadas las de las personas teni
das por carlistas, pues, alternando con las de los liberales, 
fueron completamente robadas. A la media hora de hallar
se los ^carlistas en frente del punto fortif icado, que con 
tesón defendían los sitiados, les intimaron la rendición, y 
habiendo contestado con la negativa , empezaron á hosti
lizarlos , primero cortándoles el agua y en seguida em
prendiendo un tiroteo desde los edilicios mas próximos pero 
contestaban los milicianos con repelidas descargas; y du
rante 24 horas se sostuvieron con valor y serenidad, no per
mitiendo aproximarse á nadie sin que pagase con la vida su 
empeño. Tan obstinada resistencia, apoyada en un batería de 
dos piezas y en otros dos puntos fortificados á saber: el cole
gio de San Pelagío y las caballerizas del infante D. Francisco 
de Paula, exasperó los ánimos de los sitiadores dispuestos á 
emprenderlo todo por conseguir su objeto: por tanto ocupa
ron el palacio del arz. los batallones aragoneses, y ya desde 
los tejados, balcones y otros puntos, como también desde los 
demás edificios, principiaron un horroroso fuego contra la 
batería de la milicia é incendiando con camisas embreadas el 
colegio y caballerizas, lograron que los sitiados retirasen sus 
piezas al fuerte principai, replegándose con ellas y quedando 
reducidos á un solo punto de ataque y defensa. Entonces me

diaron algunas ronlestaciones entra los mismos que dirigían 
aquella, pues renunciando unos al mando, y nombrados otros 
incontinenli, los pareceres solo so convenían en que se sostu
viesen hasta el últ imo trance, variando sin embargo en el 
plan de verificar tal decisión, porque mientras unos creían ser 
socorridos, otros desconfiaban y presentaban la falta de agua 
y aceite como motivos que debían inf luir mucho en cualquier 
decisión que se tomase. Por último enviaron un parlamento á 
Gómez, do quien exigían les acordase una capitulación hon
rosa, pero dicho gofo solo contestaba que se rindiesen á dis
creción, lliciéronle presente que aun no estaban reducidos á 
tanto eslremo, y continuaron las hostilidades de una y otra 
parle hasta el punto de hacerse mas serías que lo que algunas 
do las familias encerradas en el fuerte hubieran deseado; por 
lo que influyendo con el general ospedicíonarío cuanto pudie
ron, consiguieron que esto permitiese á la esposa de D. Diego 
Jover, y á la familia de otro do los principales comprometidos, 
pasasen á verse con los sitiados y les persuadiesen evitaran 
conflictos do un último eslremo; en consecuencia los gefes de 
los nacionales y de los carlistas entablaron nuevas relaciones 
de las que resultaron una capitulación verbal y la entrega del 
puenle fortificado con cuantos efectos de guerra y domas con
tenia, quedando desarmados sus defensores y siendo conduci
dos en calidad de prisioneros de guerra á los conventos de San 
Cayetano y de la Merced unos 1200 á 1800 hombres. Grandes 
fueron las riquezas de que se apoderaron los carlistas en el 
fuerte, pues ademas do los efectos militaresque en él hallaron, 
encontraron también un gran depósito de géneros que los 
principales comerciantes habían hecho allí, nocreyendo que 
los carlistas pudieran tomarlo. Los fondos de la administra
ción pública y los do algunos particulares también cayeron 
en poder do Gómez, y aunque por aqiellos días nombró una 
comisión de los suyos para que entendiese en la desaparición 
de una cantidad de mas do 8,000 duros (que se decía debía 
obrar con las otras de que los comisionados de la hacienda 
militar de los espedicionarios se habían hecho cargo); dicha 
suma no pareció, ni otros infinitos efectos que algunos parti
culares reclamaban. Las alhajas de oro , plata y pedrería per-
leiucientes á los conv. suprimidos, se hallaron también depo
sitadas en el fuerte, y Gómez ordenó que una junta compuesta 
de algunos individuos del cabildo do Córdoba, y otros ecl. que 
acompañaban su espedicion se hiciesen cargo de ellas y prove
yesen á su custodia, como-se verificó. La toma del fuerte costó 
á los espedicionarios l i muertos y 20 heridos ; los nacionales 
tuvieron i muertos y 14 heridos. Algunos interesados consi
guieron persuadir á Gómez diese libertad al gefe político y 
al juez de primera instancia, eHviándolos en calidad de inter
mediarios al general Alaix , proponiéndolo un cange de pr i 
sioneros ; pero á pesar de que los referidos cumplieron su co-
isielído , no consiguieron del gofo de la reina qu* entrase en 
el asunto, pues aunquo les contestó sentía mucho el infinito 
número de milicianos que estaban en poder do Gómez, no ac
cedía al medio propuesto para el rescato que pensaba obtener por 
la fuerza: esta contentación causó una consternación general en 
las familias de los nacionales que creían verlosmaltratados con 
rigor por los carlistas , según las circunstancias. Ordenó Gó
mez después de arreglados los negocios que siguieron á la ocu
pación de los fuertes , se publícase una quinta llamando alas 
armas á cuantos desde 16 á 40 años estuviesen en el caso de 
tornarlas , y eíta medida produjo algunos reclutas á las filas 
dolos revolucionarios, aumentadas ya con mas de 2,000 y 
tantos voluntarios de los ant. realistas ([uo so inscribieron para 
servir con Gómez tan luego como entro en Córdoba. Con los 
fusiles recogidos de los milicianos prisioneros se armaron los 
nueve! afiliados. Impuso Gómez unacontr. ó repartimiento 
que exigió de varios particulares, entre los cuales se contaron 
las sumas de 50,000 rs. impuestoi á los marqueses de Villasc-
cá y Benamejí, y 20,000 á los condes de Cabriñan de Orne-
buelos y otros. Fueren requisados los mejores caballos 
pertenecientes á las yeguadas del infante D. Francisco de 
Paula, al eonde, de Zamora y al marques de Alalayuelas 
apoderándose también de mucho ganado vacuno y lanar, 
de infinílas muías y trasportes , do modo que puede decirse 
con verdad que pasaba de 15 mílones de rs. el botin que 
produjo á los espedicionarios la ocupación do Córdoba. 
Cabrera con los batallones segundo y sesto de Castil la, los res
tos de los que fueron hechos prisioneros en Villarrobledo y 
los ginetes castellanos y aragoneses, salió el 4 de setiembre 
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de Córtloba para proteger la sublevación que debia estallar cu 
el valle de Lerin. Gomeü con sus ricos basagcs y numerosos 
prisioneros salió el 7 de Córdoba con la restante fuerza espe
rando poder burlar la vigilancia de las fuerzas quií el general 
Rodi l , ministro de la guerra, quería combinar para una 
acción decisiva. Después de haber correteado los campos de 
Lucena, Motilla y Carcabuey, regresó Gómez á Córdoba el 13; 
y abandonó esta pobl. en la misma noche, seguido de algunos 
miembros de la junta gubernativa que habia creado en esta 
c . , entre los (pie se hallaban el deán y el emónigo l'astrana. 
Llevó consigo muchos prisioneros de los desgraciados que no 
hablan-tenido suficiente iní lujoó dinero para obtener su l i 
bertad. A las tres de la madrugada del t4 llegó Alaix á Cór
doba. La retaguardia carlista, compuesta de una gr^n parle 
de reclutas, fué alcanzada por Alaix al tiempo que salla de la 
c . , y trabada una refriega, sin que Gómez pensase en prote
ger á los que á ella habia espuesto, fueron deshechos por los 
de la reina, que les cogieron algunos prisioneros y varios ca
ballos, y obligaron á que 400 de los enganchados por Gómez, 
se tufasen y regresasen á sus hogares. Luego (pie Gómez llegó 
á Pozobl.fnco dio libertad á los prisioneros. 

Kl escudo de armas de Córdoba ha ostentado su puente y 
r. orlado de muchas palmas y el lema «Córdoba casa de guer
rera gente, sabiduría clara y fuerte ; á otro lado un rey sobre 
grifo pisando un hombre y el rótulo : «esta ganó un rey justo, 
grande guerrero , que á sus pies tiene un árabe rendido , y 
por blasón ostenta un grifo fiero.» Después en escudo pla
teado un león rojo, cá la orla 4 cast. de oro, campo colorado y 
otros tantos leones, al timbre corona. 

En todos tiempos ha producido varones ilustres en las cien
cias, en las artes, en la vir tud y cu las armas. Después de la 
reconquista podría darse un numerosísimo catálogo donde 
figurasen cardenales, arz. y oh . , distinguidos poetas, entre 
ellos el célebre D. Luis de Góngora : y heroicos harones en
tre los que ha de citarse el esclarecido Gonzalo Fernandez de 
Córdoba. 

I I istouia ECLESIÁSTICA. La grande importancia de que go
zaba esta c. en los primeros tiempos de, la ig l . , obliga á creer 
que no lardarla en recibir la iuz evangélica. Asi es que se ofre
ce ya con silla pontificia en el siglo 111 y desde entonces, si 
fué insigue en lo c i v i l , militar y político, no lo ha sido me
nos en lo eclesiástico. Ksta parte de su historia es también una 
de las mas dignas de fijar la atención de los apreciadores del 
nunca oscurecido lustre de Córdoba. El erudito y R. P. M. t 'r. 
Enrique Florez, la ha tratado en su España Sagrada, tomo 10, 
do modo que no deja que desear. En él se pueden ver sus an
tigüedades, oh. , é ¡numerables sanios y mártires. Las gran
des vicisitudes que corrió su ig l . son fáciles de conocer por la 
anterior reseña histórica; por lo que, y habiéndonos sido 
inevitable dar demasiada eslension ya á este artículo, escu-
samos ocuparnos' mas delcnidamento de esta parle de las 
glorias de Córdoba. 

CÓRDOBA: part. j ad . de la prov. y dióc. de su mismo 
nombre: tiene dos juzgados de término y se compone de la 
referida c. , de la v. de Sta. María de Trasicrra, de la de V i -
llaviciosa y de la aldea ó grande caserío de Torres Cabrera, 
cuyos pueblos forman 3 ayunt . : las dist. que median entre 
ellos y las que de los mismos hay á la aud. te r r . , c. g. y á 
la corle, se ven en el siguiente estado. 

CÓRDOBA: part. j u d . 

2 Santa Maria de Trasierra. 

25 

l í i 

4 Torres Cabrera. 

n 
(ir, 

M 

60 

Villaviciosa. 

22 

70 

Sevilla, aud. terr. y c. g. 

se, Madrid. 

El clima del part. jud que describimos es sumamente apa
cible y benigno, como sucede por lo general en casi todo el 
resto de la prov á que pertenece; los vientos que en él reinan 
con mas frecuencia son los del SE. , SO., O. y NO. , y las 
enfermedades mas comunes constipados, tercianas, tabardillos 
y afecciones d1? pecho. 

El territorio de los dos juzgados de que consta este part. 

se divide para lo criminal en dos departamentos, á saber; 
departamento de la der. que corresponde al juzgado primero 
y departamento de la izq. que está sujeto al segundo. La 
línea divisoria principia al mediodía en el camino que con
duce á la c. de Montilla y punto donde linda su térm. con el 
de Córdoba, desde cuyo sitio viene por el citado camino á la 
huerta de Sta. Catalina ó de los Teatinos, quedando esta y 
todo el barrio conocido con el nombre de Campo de la Ver
dad á la i zq . ; atraviesa el Guailalquivir, sigue por la cruz 
llamada del Rastro, calle de la fer ia, Librería, calle del Cabil
do, plaza del Salva lor, calle de Carniceriasy calle déla Puerta 
del Rincón hasta la puerta de esle último nombre, desde la 
cual cruza el campo de la Merced, deja á la der. todo el 
barrio del Matadero, y pasando por (leíanle del Humilla
dero del señor' del Pretorio, toma el camino de la v . de V i 
llaviciosa y concluye en el pun'o do confluencia de los dos 
té rm. , dejando á la izq. esta pobl. y la de Sta. Maria de 
Trasierra, (píese hallan al N. de Córdoba. Quedan asimismo 
en el deparlamenlo de la der. las parr. y felis. de San N i 
colás de la Ajerquia, San Pedro, Santiago, la Magdalena, San 
Lorenzo, Sta. Marina y San Andrés; y en el de la izq. el 
Espíritu Sanio, la catedral, San Juan, San Nicolás de la v . , 
San Miguel y el Salvador. Los delitos que se cometan en el 
camino y calles que forman dicha linea divisoria desde el 
punto de su partida hasta la esquina de la calle de Carnice-
rias en la plaza del Salvador, corresponden al departamento 
de la der. , y desde aqui hasta su terminación al de la 
izquierda. 

TÉMHliO. Confina por N. con el part. j u d . de Fuente-
Obejuna; E. con los de Hujalance y Montoro; S. con los 
de Posadas, la Rambla, Moiitilla y Baena, y O. con el mismo 
de Posadas. 

La circunferencia del part, de Córdoba describe una línea 
que partiendo del r. Bembezar, por la parte del N . , sigue 
al mismo r. bác iae lS . , llega al part. j ud . de las Posadas, 
continúa su l imite al E. , en Nava do Muela, térm.' de Vil la-
viciosa; se inclina después al SE. , pasa el Guadalquivir por 
cima de Almodovar del R io , toca los l ím. sept. de los part. 
de la Rambla, Montilla y Baena, sube al N. en la torre lla
mada de las Virgenes, llega al Guadalquivir, pasa otra vez 
á su orilla der., y en dirección al N. toca en la fuente nom 
brada de la Sort i ja, donde lomando al O. continúa por los 
l ím. del part. de Fucnte-Obejuna hasta dar en el punto donde 
habla comenzado. 
" P o r la parte del N. es atravesado de E. á O . el par t . jud .de 
que se hace mérito, por Sierra-Morena, cuyas colinas se van 
perdiendo insensiblemente basta dar en la llanura en que está 
Córdoba sit. La porción de sierra, comprendida en el térm. 
de dicha c. , especiab.iente la falda del cpíto de la cárcel , en 
cuya cumbre se hallan las célebres ermitas, es uno de los 
terr. mas amenos que pueden encontrarse. La benignidad de 
su temple, la fecundidad del terreno, cubierlo por todas 
partes de bellas y olorosas flores, la abundancia de saluda
bles y cristalinas aguas, y mil caprichos que ostenta con 
profusión la naturaleza, forman sitios deliciosísimos y encan
tadores. Las vertientes de estas montañas, que gradualmenlo 
se elevan á vista de la cap., están distribuidas en heredades 
plantadas de ol ivos, naranjos, limoneros y otros árboles 
frutales, teniendo estas por lo general casas tan buenas y tan 
cómodas, como las de la misma pobl. de Córdoba, donde mu
chas familias suelen pasar largas temporadas durante la her
mosa estación de primavera. En esta parte de sierra se en
cuentra también bastante encinar, con particularidad en las 
heredades nombradas chMajano, Vil lalovil los, Torreblanca, 
los Esquíveles y todo el pago de Nlra. Sra. de Linares. 

Los r. y arroyos que bañan su t é r m . , son los siguientes: 
el Guadalquivir, que atraviesa el part. de E. á O. entrando 
en él por el de Montoro y saliendo por el de las Posadas: el 
Guadalbarbo, que nace á 3/4 de leg. de la v . de Espiel y 
unido al Cuzna desagua en el Guadalquivir, á las inmedia
ciones del puente de Alcolea: el Guadalmellato, que se in
troduce en el part. .por el sitio donde se halla la fuente de 
la Sort i ja, y después de cruzar un puente romano de 120 
varas de largo, ya ruinoso, sit. en ribera l a n l t a , se i n 
corpora lambien con el Guadalquivir, á 1/2 leg. de dicho 
puente de Alcolea: y el Guadajoz , (pie desde el partido 
jud . de Baena entra en el de' Córdoba por entre Santa 
Cruz y Torres-Cabrera, muriendo igualmenle en aquel célebre 
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n o , á la dist. de una leg. por bajo de la cap., después de atra
vesar la Puente vh-ja que existe sobre el camino real. Los ar
royos son el de las l'iedrús , el de Pedroche, el de Rabanales, 
el de Pendolillas , el de los Yegüeros, el de liuen-agua, el de 
Cantarranas, el del Moro, el de Juan G i l , el do Trinidades , el 
de Teva, el Salado de Cubas, el de las Arcas, el de los Abades, 
el de Guadatin y otros muchos de menos consideración que se 
deslizan de las elevadas cumbres de Sierra-Morena. La mayor 
Í)arte de estos arroyos entregan sus aguasal Guadalquivir, y 
os .'restantes al Gnadajoz, teniendo para su tránsito varios 

puentes de piedra en diferentes puntos, algunos de ellos en es
tado ruinoso por su mucha antigüedad. Encuénlranse ademas 
diseminadas en todo el terr. de este parlido 28 fuentes, cu
yos nombres son: Pozo de Trigo, Fuente-Gines, Zanca de Obe-
j a , la Cercadilla, Nava-redonda , los Alamos, la Teja, los La
zarillos, San Pedro, las Ermitas, Cuesta de Trasierra, Rosal de 
las Escuelas , los Villares , la Encantada , Román Pérez, la 
Tierna, Cerro Muriano, Razan , el Gallo, Pilar de las Cuevas, 
la Albayda , la Alameda, Casa-blanca, Álcolea, la Palomera, 
la Tinajuela, Majano y la Sortija. Las cuatro últimas sit. á 
corta dist. de Córdoba, son de aguas minerales. 

Caminos. No hay mas camino real en este parlido que el 
hermoso arrecife que desde Madrid conduce á Sevilla, el cual 
entra en él por el término de la v. de Villafranca, pertene
ciente al part. jud . de Montero, atraviesa por la cap. déla 
provincia y sale por el SO. al parlido de Posadas en dirección 
á aquella ciudad. Los demás caminos son carreteros para los 
pueblos inmediatos , poniéndose en tal estado durante el in
vierno, que aun á las caballerías le es sumamente penoso el 
transitar por ellos. Encúentranse por último en su territorio 
tres casas de posta, cuales son; la de Casa-blanca, situada en 
la carretera de Madrid á poco mas deülos leg. de Córdoba, la 
que hay en esta pobl . , y la de Mango-negro que se halla á 
otras dos leg. sobre el camino de Sevilla. 

Phouucciones. Estas consisten en trigo , cebada, legum
bres , garbanzos , aceitunas , uvas, frutas de diferentes espe
cies, melones, sandias, toda clase de hortalizas , miel y cera; 
cria ganado vacuno, lanar, cabrio , caballar, asnal, mular y 
de cerda; caza de liebres, conejos, perdices, palomas torcaces, 
codornices, ciervos, jabalíes, lobos, tejones y zorras; y pesca 
de anguilas, bogas, sábalos y otros peces menores. 

Indust r ia y comeiício. Muy poco tenemos que añadir á 
lo que ya hemos dicho sobre ambas materias en el articulo 
de Córdob? (ciudad); por consiguiente solo diremos que en la 
v . de Villaviciosa > que es el pueblo de mas consideración de 
los dos que, ademas do la cap. comprende el part. j u d . de 
que se hace mér i to , se reduce la ind. á la agricultura en pri 
mer lugar, á varios telares de lienzo , á 7 alambiques de 
aguardiente de regular cabida , a 6 molino» harineros, y á 
2 alfarerías, siendo tan escaso su comercio, tanto de espor 
lacion como de importación, que no merece mencionarse, asi 
como lo os igualmente la ind. y comercio de Trasierra, que 
es el otro pueblo del part. 

Estadística cr iminal . . Los acusados en los dos part. j ud . 
en que se halla dividida la c. de Córdoba, fueron en el año 
1843 , 237, de los que resultaron absueltos dé la instancia, 
29 y 0 libremente; 176 penados presentes; 2C contumaces, 
30 reincidentes en el mismo delito y 37 en otro diferente. De 
los procesados 63 contaban de 10 á 20 años de edad, 145 
de 20 a 40 y 29 de 40 en adelante; 229 eran hombres y 8 
mugeres; )57 solteros y 80 casados; 2 sabían leer , 100 leer 
y escribir, y 134 careehn de toda instrucción; to ejercían 
profesión científica , ó arte liberal y 226 artes mecánicas. De 
1 so ignoran la instrucción, y el ejercicio á que se hallaba de
dicado. 

En el mismo periodo se perpetraron 109 delitos de homici
dio y do heridas, 2 con armas de fuego de uso l íc i to , 50 con 
armas blancas permitidas , 2 con prohibidas; 12 con instru
mentos contundentes y i 3 con otros instrumentos ó medios 
no espresados. 

Finalizamos este articulo con el siguiente cuadro; debiendo 
advertir que la contr. de culto y cloro incluida en lasque aquí 
se señalan, asciende á rs. vn . 435,993, lo que la hace salir á 
razón de 41 rs. 11 rars. por vec., 10 rs. 11 mrs. por hab. 
V 3'75 por 100 de la riqueza imp. También se incluye en ella 
la suma de rs. vn . 1.575,849, en que se regulan los derechos 
de puertas cobradas en la ciudad de Córdoba, que salen á 
razón 150 rs. o mrs. por v e c , 38 rs. 12] mrs. por hab. y 
13'09por 1 oo de la riqueza imp. que se señalan á dicha ciudad. 
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CÓRDOBA (keino de) : Era uno de los cuatro que en Andalu

cía formaron los sarracenos, cuyos limites eran próximamente 
los mismos que tiene en el día la prov. civi l de su t i tulo. Fué 
célebre por su mezquita matriz y por las escuelas de los árabes 
las mas sabias de aquel tiempo en toda Europa. En el siglo X I I I 

fué conquistado é incorporado á la corona de Castilla. 
El estado que ponemos á continuación maniliestael núme

ro de almas de que se componia dicho reino en el afio de 1787; 
con espresion do solteros, casados, viudos varones y bem-
bras. 

Hasta 7 años 
De 7 a l o 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 á 50 
De 50 en adelante.. 

Total 

Total de estados. 

Total general,.. 

SOLTERO . 

19,114 
21,302 
12,594 
0,404 
1,704 
2,902 

HEMBRAS. 

18,077 
20,566 
12,490 
6,615 
2,880 
4,002 

65,205 65,230 

130,435 

CASADOS. 

VARONES. 

8 
3,372 

17,480 
9,098 
9,728 

33 
5,111 

17,730 
9,348 
8,389 

40,482 40,611 

81,103 

231,139 

VIUDOS. 

251 
1,193 
1,253 
3,424 

1 
394 

2,310 
2,721 
8,048 

6,121 

19,001 

TOTAL 

DE EUAUES. 

37,191 
41,975 
34,412 
51,804 
28,004 
37,153 

231,139 

CÓRDOBA (obispado de): sufragáneo del arz. de Toledo. 
La dióc. de Córdoba fué muy estensa en los tiempos ant., y asi 
es que en la descripción atribuida al rey Wamba se dice: Cor-
duba hcec teneat de Periete usqne ad Vbetam, de la Gaita 
usque Ranam. Confinaba pues, con el ob. de Ecija por el terr. 
Pañete, y por el de Ubeta con el de Cabra. Por la Galla era 
confuíanle exin el de Orcto ó Almagro, y se estendia hasta el 
1. dfe Rana que se cree estuvo junto al sitio donde se unen los 
r. Zuja y Guadiana , en cuyo punto se conserva una ald. con 
el nombre de Rena. Llegaba según esto el ob. de Córdoba has
ta el citado r. Guadiana que era el l im. de la Bélica y Lusita-
n i a , comprendiendo por lo tanto gran parte del terr. que per
tenece hoy al arz. de Toledo y los prioratos de Zalamea y Ma-
gacela de la orden de Calatrava. Después de la conquista de 
Córdoba en 1236 se entregaron á San Fernando muchos de los 
pueblos de la prov. aplicándolos al ob. de Córdoba ; hasta que 
restaurada Sevilla en 1249 se trató de señalar los térm. entre 
ambas dióc. Para los de Córdoba dio comisión Inocencio IV á 
22 de mayo de 1250 á los arcedianos de Valpuesta y Palenzue-
la de la Sta. ig l . de Burgos á fin de que informáudose por tes
tigos de fama, libros ant. y otros indicios, de losquehabia 
poseído en los siglos anteriores, los señalasen y determinasen. 
Ecija y otros pueblos que debían pertenecer á Córdoba fueron 
agregados á Sevilla; mas habiendo quedado descontenta la 
Sta. Ig l . de aquella c . , el rey D. Alonso X le donó en recom
pensa mi l mrs. chicas en cada año sobre el almojarifazgo de 
Ec i ja , por privilegio dado en Valladolid á 21 de lebrero de la 
era 1296 (año 1258). Los l im . que tiene en la actualidad son 
los siguientes: de N. á E, contina con las dióc. de Toledo y 
Jaén; de E. á S. con el mismo Jaén, abadía de Alcalá la Real, 
dióc. de Granada y Málaga, y priorato de León; de S. á O. 
con el arz. de Sevilla, v de O. á N. con los prioratos de Leen 
y Magacéla, yob . de Badajoz. El radio mas largo desde la cap. 
al estremo de la dióc. se estiende so leg. al N. y el mas cono 
0 1/2 hacia el S. ; correspondiendo todos sus pueblos en lo ci
v i l á la prov. de Córdoba , escepto la v . de Chillón y su anejo 
Palacios de Guadalmez que pertenecen á la de Ciudad-Real, y 
Villanueva de Tapia á láde Málaga. Según los datos oficiales 
que obran en nuestro poder consta en el día esta dióc. de las 
matrices, anejos, curas párrocos y demás dependientes que 
se espresan en el cuadro que insertamos á continuación de 
este artículo. 

La Sta. I g l . caled, de Córdoba restaurada por el rey San 
Fernando en el año de 1236, se compone de 8 dignidades, 20 
canónigos, 10 racioneros, 20 medios racioneros y un consi
derable número de capellanes y otros dependientes; si bien 
muchas de estas plazas se hallan vacantes en el día. El ob. ac
tual es el Excmo. é ¡l imo. Sr. D. Juan José Bonel y Orbe: na

ció en Pinosdel Rey, pueblo perteneciente á la prov. de (ira-
nada,en 17 de marzo de 1782; fué hecho ab. de Ibiza en 13 
d e j u l i o d e l 8 3 0 , y de ídálaga en 29 de octubre del mismo 
año; preconizado en Roma en 29 de febrero de 1831, y con
sagrado en la Sta. Ig l . metropolitana de aquella c. en 12 de 
junio siguiente, habiendo sido trasladado por últ imo á la silla 
de Córdoba en 28 de jul io de 1833. Existe también en esta c. 
la insigne ig l . colegial de San Hipólito de real patronato y to
talmente exenta de la jur isd. ordinaria: fué fundada en 13í8 
por el rey D. Alonso X I , en v i r tud de bula de Clemente V I de 
1." de agosto de 1347 ; y se compone de una d ign idad, 12 ca
nónigos y el correspondiente número de dependientes, ha
biendo asimismo en ella variar plazas vacantes. 

Finalmente, el resumen de la pobl. de esta dióc. según el 
censo de 1709, es el que aparece de los estados siguientes--

Pueblos , 77 
Parroquias 92 
Solteros varones 71,557 
ídem hembras 79,120 
Casados varones 42,012 
ídem hembras .' 42,012 

234,727 

I t e p e n i l i c n t c s i l c i g l e s i a c c l e s i á s t i o o i . 

Curas 180 
Beneficiados lo.'i 
Conventos de religiosos 68 
Religiosos '. 2,107 
Conventos de religiosas 42 
Religiosas 1,212 

Total general de almas 237,335 

D e p e n d i e n t e s i l e i g l e s i a l e j í os . 

461 Sirvientes de iglesias... 
Hermanos de religiones 
Síndicos de religiones.. 

K x e n t o s . 

Por real servicio... 
Por real Hacienda. 
Por real cruzada.., 
Por inquisición 
Por hidalguía 

123 

1,626 
576 
113 
161 

1,134 

/ 
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PUEBLOS. 

AJamuz 
•Aguilar 
Alcaracejos 
Almodovar del Rio 
Añora (la) 
Bacna. 
Belalcazar 
Bolmez % 
Blazquez 
Buja anee 
Cabra 
Cañete de las Torres 
Carióla (la) 
Carpió (el).. . . , 
Castro del Rio 
Chillón 
Conquista 
Córdoba 
Doña Mencia 
Dos Torres . . . . 
Espejo 
Espiel 
Fernán Nuñez 
Fuente la Lancha 
Fuente Obejuna 
Granjuela (la) 
Ouadalcazar 
Guijo 
Hinojosa 
Hornachuclos 
Iznajar 
Lucena 
Luque 
Montnlban 
Montemayor 
Monlilla 
Montoro 
Monturque 
Morente 
Obejo 
Palma 
Pedroches 
Pedro Abad 
Posadas 
Pozoblanco 
Puente Genil 
Rambla (la) 
Rute 
San Calisto 
Santa Cruz 
SantaElla 
Santa Eufemia 
San Sebastian de los Ballesteros. 
Torre Campo 
Trasierra 
Valenzuela 
Valscquillo 
Villafranca..» 
Vil la harta 
Vi l ladeIRio 
Villanueva de Córdoba 
Villanueva del Duque 
Villanueva del Rey. . . " . . . . 
Villanueva de Tapia 
Villaralto. . . , 
Villaviciosa. 
Viso (el), , 
Zuheros 

Total. 

Parroqviu. 

80 

Anejo*. 

24 

Iglesias, ermi 

Utycratoriot 

2 
8 
3 
2 
2 

14 
6 
3 
2 
9 
8 
3 

4 
7 
2 
1 

35 
2 
8 
7 
3 
4 

í 
10 
2 
2 

15 
4 
5 
C 

10 
I I 
2 
» 
1 
7 
7 
2 
3 
0 
7 

10 
8 

1 
2 
2 

295 

Curas 

pin.oo.. 

6 
1 
1 
J 
8 
2 
3 
1 
4 
t 
2 

2 
2 
3 
1 

15 
3 
2 
2 

9 
2 
2 
2 
(i 
l 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
3 
l 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
S 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

73 

CapelUaeí. 

15 

12 
M 

8 
6 
3 

47 
» 
1 

10 

20 
1 
» 
2 
4 

1Í3 

DcpcmlienUi. 

4 
22 
3 
5 
2 
32 
5 
7 
1 
8 
18 
6 
C 
6 
12 
7 
2 

81 
7 
7 
8 
4 
4 
2 
16 
2 
2 1 
10 
5 
8 
20 
7 
i 
9 
22 
12 
4 
3 
2 
11 
7 
5 
8 
6 
8 
11 
10 
3 
1 
0 
4 

1 
5 
2 
5 
2 
4 
6 
4 
4 
2 
2 
i 
6 
4 

527 

CONtEmOS. 

De iílii;ioso»,| Dr rsligiotit.] 

16 
1 

58 

19 

36 
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23 
44 
47 
67 
67 
69 
70 
71 
70 
77 
79 
99 
1Ú3 
105 
107 

115 

Segunda. 
Primera. 

I J . 
Id . 

Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 

Id. 
Id. 

215 

304 

Id. 

149 Primera. 
170 Id. 

170 Segunda. 

171 I d . 

187 Primera. 

187 Segunda. 
187 Primera. 
201 I d . 
204 Segunda. 
205 Primera. 

Id. 
232 Segunda. 
233 Id. 
253 Primera. 
259 Segunda. 
290 Id. 
304 Id. 

Id. 
304 Id. 
305 Id . 
305 I d . 
30C Id . 
308 Primera. 
313 Segunda. 
314 Primera. 
349 Segunda. 
349 Id. 
359 Primera. 
363 Segunda. 
365 Id . 

Dice. Léase. 

7 
75 
04 
38 
49 
51 
53 
21 
20 
42 
33 
12 
18 
25 
11 

59 y 60 

47 
35 

70 

52 

78 
52 
28 
Id. 
60 

20 

9 
1 6 y l 7 

59 
55 
43 
33 

58 

78 
30 
69 
63 
21 
12 
70 
52 
Id . 

estado 
4 
8 

Ilbacete 
navalmillar 
Ayl lo i i 
S Bandel 
Panillao 
Bugarro 
Ginaste 
Montredit 
Caslella 
Agoort 
Buena! 
Castillo 
Sapeyra 
Corrin 
Llua 

f Pulmonias, afec-
•< ciones gástricas y 
i t iene US casas. 

artista 
Guadalcspejo 
i está en un nialísi-
I mo estado 

Alcantad 

Navares de Ayozo 

Monasteriegursti 
se 
conservaría 
Merdauchosu 
Aripeles 
í adeuram rn ima-
i r u m 
Villamaiiez 
Guardio 
Almorolion 
huesa 
voto 
Caslellb 

Cellent de Orguna 

pobl. 
Penaluengo 
esparcen 
C.iarregui 
Cornpta 
A.anzon 
Boucesta 
Maugiron 
Berrueca 
Navajon 
Caraares 
el 

Albacete 
Navalvillar 
Aiilones 
S. Baudel 
Parrillas 
Bu garra 
Gimstarre. 
Monladit 
Castalia 
Agost 
Bubonal 
Castellá 
Sopeyra 
Corriu 
Llusa 
rPulmonias y 
• afecciones gas-
i tr icas: tiene 
1115 casas 
estadista 
Guadalupejo 
/ Está en mal es-
( tado 

Alcantud 
j Navares de 
I A yuso 

Monasterieguren 
le 
conservará 
Mordancho; su 
Arapiles 
/ ad cu raman i -
\ marmn 
A'illabañez 
Guardia 
Almorchon 
luna 
vota 
Castellbo 
< Cellent de Or-
\ gaña 
poblada 
Peñaluenga 
aparecen 
Ccarreguí 
que] consta 
Atanzou 
Buces ta 
Mangiron 
Berrueco (el) 
Navajun 
Camaces 
la 

Pdg. Columna. Línea. Dice. Léase. 

3GG 
385 

387 

Segunda. 
Id . 

Id . 

388 Primera. 

Segunda. 
Primera. 
Segunda. 

Id . 
Id . 

Primera. 
Id . 

Segunda. 
Id . 

Primera. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 

888 
392 
392 
392 
392 
395 
405 
408 
410 
415 
415 
418 
418 
418 

436 Primera. 

438 

473 
473 
473 
475 
476 
476 
476 

I d . 

I d . 
Id . 

Segunda. 
Primera. 

I d . 
Id . 
I d . 

477 Segunda. 

477 
484 
48 í 
495 
503 
504 
521 
521 
544 

601 

Primera. 
Segunda. 

I d . 
Primera. 
Segunda. 
Primera. 
Segunda. 

I d . 
I d . 

Id. 

75 Jarain Jaraiz 
4 Goiria Gorria 

/pues es el único /•pueseslaúnica 
"•^ua potable 

\ con que cuenta 
(esta v. 

6 6 v 6 7 ^ d t í agua POfc&'ejag1 
3 ] con que cuenta'. coi 

(.esta v. ( ts t 
4 en mayor cosecha { ™ y o r c o s e 

22 
77 
24 
Id. 
57 
26 
56 
68 

6 
35 
Id . 
59 
13 
44 

Campo Aral i 
esposiciones 
titulada 
queblo 
Gicipar 
telas 
Bioguela 
Germellon 
Lozal 
Baurich 
Llorachs 
7 leg . 
Cosa 
Pradalesa 

Campo Azalvaro 
oposiciones 
titular 
pueblo 
Quipar 
telas 
Riacbuela 
Gormellon. 
Losar 
Uaurich 
Llorach 
1 leg. 
Coca 
Pradales 

421 Segunda. 77 

24 

77 

72 
7 

31 
I d . 
33 
37 

72 

V i l l a m a y o r d e S t o . l V . l l a n j a y . r d e 

Sta. María (al) { S ^ ^ al 
/•deben agregarse 2,000 rs. quedis-

•i fruía el portero para completar la 
tsumaque resulta 

leg. 
Amurí 
el clima frío es 
á los inraedíalos 

eg 
Amon 
el clima frío y 
a inmediatos 
(18) 
Cardoner 
Cardones 

(18bor.) 
Cardaner 
Cardaner 

una j ' ^ r * ^ ^ " ' 
52 y 55 Yin 

18 Castocent 
l i y 18 Alzamora 
3 y 63 Vellver 

2 Víllalmol 
24 de Oseada 
53 Marón 
67 acompañaron 

27 y 28 Grandosa 
Í d e la cabeza que 

del corazón. Da
mos fin á este ar
tículo con el s i -
guíente 

lcárcel 
Viu 
Casticent 
Alsamora 
Bellver 
Víllamol 
dedicada 
Marrón 
acamparon 
Qrondoso 

1 de la cabeza, 
que del co
razón 

En algunos ejemplares del pliego 38 de este tomo, notarán nuestros suscritores que las páginas que tiene son desde la 601 á 
la 616, en lugar de las 585 á la 600 que le correspondía. 

I X \ D E L TOMO SESTO. 

/ 
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