
DEL VIAJERO EN BURGOS, 
PÜK 

(D. á l c e n t e Qcvcexcx, y C^cctucc, 1 
ESCRITA 

con vista de crónicas y romances antiguos, 
manuscritos y sueltos 

y consultando las mas verídicas íradiccioses 
CONTIENE 

el erigen y fundación de la Ciudad 
y del Reino de Castilla, 

' su historia^ «descripción de la Catedral, 
Monasterios de Huelgas, Cartuja, S. Pedro de Cárdena 

y cuantos monumentos, cuadros y esculturas encierran^ 
o fiemas y dependencias, horas de despacho de las mismas^ 

y focales que ocupan, fábricas, mercados y ferias 
de la provincia. 

Establecimientos de todas clases, 
nomenclátor de las plazas y calles, 

. con entradas y salidas de los correos 
tarifas de franqueo y ferro-carriles, » 

y cuantas noticias sean útiles, j 
al viajero, f 
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notablemente Humectada y adornada con 1.9 láminas-. 
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DEL VIAGEEO EN BURGOS, 

POR 

. Vicente ÍACCCCIÚC \b LLCL&CLCL, 

ESCRITA 
con vista de crónicas y romances antiguos, 

manuscritos y sueltos 
y consultando las mas verídicas tradicciones. 

CONTIENE 
el origen y fundación de la Ciudad 

y del Reino de Castilla, 
su historia, descripción de la Catedral, 

Monasterios de Huelgas, Cartuja, S. Pedro de Cárdena 
y cuantos monumentos, cuadros y esculturas encierran, 

oficinas y dependencias, horas de despacho de las mismas 
y locales que ocupan, fábricas, mercados y ferias 

de la provincia. 
Establecimientos de todas clases, 

nomenclátor de las plazas y calles, 
con entradas y salidas de los correos 

tarifas de franqueo y ferro-carriles, 
y cuantas noticias sean útiles, 

al viajem, 
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notablemente aumentada y adornada con 19 láminas, 

BURGOS. —1867, 
CENTRO DE SUSCRICíONES, LIBRERÍA Y ENCUADERNACION 

Plaza Mayor,—41. 
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JbocAs capitales conservan tan gloriosos recuer
dos de la historia del país como la Cabeza de Castilla; 
pocas conservan tantos monumentos, eco de su an
terior grandeza, tantos edificios que proclamen su 
cult iraya vetusta, su pasada magnificencia. Al pi
sar este suelo el viagero anhela visitar estos panteo
nes de la historia de Castilla, que tan alto hablan en 
favor de nuestro heroico país en el mudo lenguaje de 
las piedras. Pero ¿cuan difícil no es encontrar quien, 
guiando sus pasos, le muestre donde se ocultan las 
bellezas de las artes y los mausoleos de nuestra 
grandeza? Imposible sería, aun para aquellos que 
cuentan muchos amigos en el pueblo, encontrar quien 
les mostrase las unas ó les proporcionase la historia 
de las otras. 



De aquí que lia muchos años se echase de me
nos en esta Capital un Manual que pudiera guiar al 
•yíage'r'o; Persuadidos de esta necesidad, emprendi
mos la redacción de una GUÍA DEL VIAGEKO EN 
BURGOS. Tarea superior á nuestras débiles fuerzas;: 
pero con el deseo de realzar los timbres déla Cabe
za de Castilla, la emprendimos, no sin luchar cb'i 
obstáculos al parecer insuperables; no sin haber ne
cesitado mucha constancia. . 

Hemos procurado para mayor exactitud robus
tecer nuestra opinión con la de los historiadores» 
romanceros y'cronistas mas acreditados. No liemos 
escaseado los medios y diligencias á fin de que nues
tra obra sea lo mas completa posible, y hallen en 
ella los que la consulten datos y noticias en mayor 
número y mas minuciosas que las. que se encuentran 
en obras de su clase, hasta el estremo de poder ase
gurar que nuestra GUIA no solo es necesaria al via-
gero, sino que debe ocupar un lugar preferente en la 
librería de ios ya establecidos en la Capital 

Esto decíamos en 1862 al publicar nuestra pri
mera edición, y hoy que obligados por la buena aco
gida que el público nos ha dispensado, y por las es-
citaciones de la prensa periódica de Burgos y la Cor
te hemos mejorado notablemente la GUIA,'como el 
único medio de mostrar al público y á la prensa nues
tra gratitud, solo añadiremos, que nuestro libro es 
una obra completísima y que nada dejará que desear. 
al viagero. 

• 
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Origen, fundación é historia de Castilla y la 

Ciudad de Burgos, y dei lema de esta. 

CABEZA DE CASTILLA, CÁMARA R E A L , MADRE DE 
REYES Y RESTAURADORA DE REINOS, 

PRIMERA EN VOZ Y FIDELIDAD. 

A consecuencia de la impúdica ofensa inferi
da al Conde D. Julián Gobernador de los dominios 
de África, en su hija Florinda, por el rey D. Ro
drigo, y deseando vengar( ya que lavar no podia, 
el borrón que la criminal conducta del Rey, lanza
ba sobre su blasón; este Conde, de fatal recorda
ción para la Península Ibérica abrió á Muza y sus 
agarenos las puertas del patrio suelo. Vencido don 
Rodrigo en las márgenes del Guadalete en 41 de 
Noviembre de 714, quedó destruido el reino de los 
godos, y los moros dominaron por completo el pais. 

Empero á las mas escarpadas montañas de As
turias se habían refugiado algunos fugitivos, y mien
tras los árabes ganaban las ciudades de Osma, Se-
govia, Palencia, Astorga y Amaya, mientras ¡a in-
vasora media luna estendía su poder por la Penínsu
la toda, Pelayo hijo del Conde Favila, nieto del rey 
Chindasvinlo, primo y page de lanza del desgra-
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ciado D. Rodrigo, asistido de otros señores y algunos 
valerosos soldados, levantaba enCovadonga el pen
dón de la independencia. 

¥ auxiliado por la fuerza irresistible del Rey 
de los Reyes restauróla Monarquía Goda y esten
dió sus dominios. Murió en el año de 737 y le su
cedió su hijo Favila, de quien solo se dice que por 
defender su reino tuvo un encuentro con los moros, 
á quienes venció. Murió en 739 despedazado por un 
oso, y le sucedió Alonso, hijo de Pedro Duque de 
Cantabria, y descendiente del rey Recaredo I , que 
auxiliado por su hermano Fruela salió consu egér-
cito de la estrechez de las Asturias, y estendió sus 
dominiosganandolas ciudades deLugo, Tuy, Opor-
lo, Braga, Viseo, Ledesma, Salamanca, Zamora, 
Avila, Segovia, Astorga, León, Saldaña, Amaya, Sí-
mancas, Oca, Velegia, Álava, Miranda, Aiesauco, 
Osma, Coruña y Sepúlveda, con todos los castillos 
villas y lugares comprendidos en el territorio, que 
luego se llamó Castilla. Pasó á cuchillo álos mo

ros y pobló los valles de Liebana, Trasmiera, So
guería, Carranza y la Bardulia y parte de las Ma
rinas de Galicia. 

A esta época se remonta la primera noticia que 
encontramos de Castilla incluyéndola con el nom
bre de Bardulia como hemos visto entre los valles 
pablados por ü. Alonso I. 

La crónica del rey D. Alonso III, es el primer 
escrito que hace mención de ella y según la copia 
que citaPellicer se llamó Burgos ó Bardulia; Sando-
val dice ocupándose de este valle Burgis quee nunc 
appvlatur Castellá. Se ve pues que por esta época no 
se dio el nombre de Burgis (Burgos) á ninguna Ciu-
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dad sino á un valle, y por lo tanto no puede admi
tirse como exacta la relación de la conquista de Bur
gos que algún cronista tomó del moro Abulcacin. 

Respecto al origen de este nombre, los elimo-
Iogistas ban imaginado, como acontece con frecuen
cia, ingeniosas fábulas, giros y frases que mas bien 
se acomodasen á su objeto. Unos han supuesto que 
debió el nombre á la célebre Ciudad Castui, mas el 
padre Venero determinando la situación de esta en 
Galzona, destruye esta opinión por la gran distancia 
a que se encuentra de Castilla. 

Otros buscaron el origen en el rey Brigo, su
poniendo quede este tomó el nombre de Briga, y 
como Briga en lengua alemana es equivalente á Cas-
lilla, los romanos le mudaron el nombre. Aparte de 
lo poco probada que aparece la existencia del rey 
Brigo que no es. según las mas respetables opinio
nes, otra cosa que una invención, es muy inverosí
mil que los romanos variasen la voz Briga en Casti
lla cuando la conservaron y aun le aplicaron á las 
Ciudades mas importantes de que ofrecen buena 
prueba Julio Briga, Augusto Briga y otras. 

Otros huyendo de transformaciones lingüísti
cas, aseguran que los romanos llamaron á este ter
ritorio Castilla por los muchos castillos que edifica
ron en él; pero ni una sola vez se vé citado con tai 
nombre en Tito Libio, Plutarco, Plinio, Pompeyo, 
Mela y otros historiadores romanos ni tal nombre se 
lee en los antiguos españoles, ídacio, San Isidoro y 
Juan Yiclarense, ni en la demarcación de los térmi
nos de los Obispados que se hizo en tiempo del rey 
Wamba. 

D. Alonso III el Magno dice que esta tierra se 
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llamó Burgense por tener muchos lugares pequeños 
en las riberas del rio Arlanzon y que en tiempo de 
I). Alonso I, ase poblaron los Burgos que ahora se 
llaman Castilla.» Es indudable, pues, que no se lla
mó en tiempos anteriores asi, pues no hubiera di
cho el rey cronista «que ahora se llama Castilla.» 

No menos disparidad se observa en los cronis
tas al fijar la etimología del adjetivo vieja con que 
se la distingue. Suponen los que afirman la existen
cia del rey Brigo que como ofrece tantas dificulta
des olvidar los nombres, los naturales continuaron 
llamando á esta región BRIGA, aun después que los 
romanos le variaron el nombre y la llamaron CASU
LLA, de que resultó, que se llamase Castilla ó Briga 
y corrompido Castilla la vieja. 

Queda destruido anteriormente este fundamen
to. Pellicer asegura que VELEGÍA y CASTILLA son dos 
voces equivalentes, y de aquí que uniendo ambas 
palabras digesen los antiguos CASTELLA VELEGÍA y el. 
tiempo que todo lo trasforma nos legó el Castilla la 
vieja, pero D Alonso el Magno al hacer la clasifica
ción de los valles y ciudades pobladas por D. Alon
so I cuenta á Castilla entre los valles y á Velegía 
entre las ciudades; de donde otros discurrieron que 
el nombre vino de CASTELLA DE VELEGÍA. Para 
que esto fuese exacto seria preciso suponer que la 
ciudad de Velegia fué capital del territorio ó la mas 
importante de las poblaciones, y si bien sabemos 
qué fué ciudad episcopal su situación destruye una 
y otra suposición pues estaba en lo que hoy llama
mos provincia de Álava. 

_Si leemos al maestro Yepes (1) encontramos 
(I)' Tomo 5.°Escrit22—Í4.1 
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dos privilegios, el uno otorgado por el Conde Garcí 
Fernandez al Monasterio de San Cosme y San Da
mián de Covarrubias en el que señala algunas po
sesiones «en CASTELLA VETEIU» y otra del Conde don 
Sancho su hijo á favor de su hija Tigridia Abadesa 
del Monasterio de Oña, y en él se hace mención de 
algunas haciendas «en CASTELLA VETULA. LO mas 
probable es que dividido el territorio en Merindades 
tomase el nombre de Castilla la vieja la merindad 
de que fué eabeza Yillarcayo, pues hasta nuestros 
días viene llamándose Merindad de Castilla la 
vieja, pudiendo haber tenido origen este nombre 
por ser de los primeros valles que se tomaron á los 
moros, y ocuparlo D. Alonso, mientras los moros 
tenian á Falencia, Castrogeriz y Pampliega, cuyos 
dos últimos puntos ocupó mas tarde Gonzalo Nuñez. 
Don Alonso VI estemlió sus dominios y se llamaría 
Reino de Castilla la vieja el primitivo, para distin
guirle del de Toledo que se llamó Castilla la nueva. 

• Fuera como quisiera es lo cierto que la Bardu-
lia ó Castilla fué gobernada por Fruela; que si bien 
no aparece documento ni testimonio auténtico de 
que fuese Conde, es lo probable que en tal concep
to y bajo la inmediata dependencia de su hermano 
D, Alonso, se encargase del gobierno y guarda de 
este territorio, del que refiriéndose tal vez á esta 
época dice un antiguo cantar español. 

Harto era Castilla 
Pequeño rincón 
Cuando Ama ya era cabeza 
Y Fitero (\J el mojón. 

El primero que se halla en los anales con el 
(T) Itero del castillo. 
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título de Conde, es D. Rodrigo hijo de D. Fruela. 
Después de este el primer Conde de que se hace 
mención es Munio JNuüez si bien no se expresa el 
país que gobernó, (1), 

En tiempo de D. Qrdofio fué Conde en Castilla 
D. Rodrigo, quien por orden del rey pobló la villa 
de Planes que después se llamó Santillana en las 
Asturias Orientales, y le sucedió su hijo D. Diego 
Rodríguez ó Porcelos que defendió el castillo de 
Pancorbo, que se contaba ya entre los términos de 
Castilla, del moro Almundar; que desde aquí y no 
pudiendo apoderarse de él, se encaminó á León pa
sando por Castrogeriz. No contento con este triunfo 
D. Diego: Porcelos seunió á D Vela Conde de Rioja 
y entró en tierras del rey de Zaragoza. 

Este D. Diego.es uno de los Condes de Casti
lla que Ordoño lí. hizo decapitar en León ya fuese 
por rebelión según opina el Obispo Sampiro, ya pol
la falta de oportuna asistencia á la desgraciada ba
talla de Yaldejunqúera, ya según opinan elpadrelsla 
y Duchesne por celos mas aprensivos que fundados 
de la corona. 

Viéndose los Castellanos sin cabeza que diri
giese sus operaciones militares contra la invasora 
media luna, y administrase justicia, siguiendo el 
consejo de Suér Fernandez, eligieron Jueces á Ñuño 
Rasura y Lain-Calvo que recibieron la investidura 
en la Iglesia de Bisjueces. Poco después habiendo 
avanzado el valiente Gonzalo Nuñez hijo deNuüo 
Rasura hasta Urbel llegaron á Burgos, dond,e lija
ron su residencia. • 

~~ (1) Escritura inserta ea la historia de Fernan-Gon-
alez por Sandoval. 

http://Diego.es
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Sus primeras disposiciones fueron reunir los 

vecinos y organizar la administración. Entonces se 
instituyo la corporación de procuradores de colacio
nes cuya elección se hacia con la mas amplia liber
tad, pues todos los cabezas de familia tenían voto, 
á escepcion únicamente de los que estaban presos 
por delitos. 

Los Jueces establecieron en la torre de Santa 
Mariasu tribunal de Justicia, y hoy se conserva en 
la casa de ayuntamiento de Burgos la silla en que 
la administraban. En su tiempo se tomó á Para plie
ga derrotando completamente álos moros quelaocu-
paban dirijiendo esta jornada el hijo-de Ñuño Kasu -
ra,Gonzalo Nuñez, acompañado de su hijo Fernan-
Gonzalez año de 925: en el mismo aflo se ocupó 
Castrogeriz. en cuya gloriosa derrota se halló la 
mesnada de Amaya al mando de Diego Suarez. En 
los años siguientes se ocuparon Quintanapalla, Mi
randa, Rodilla, Oca y Juarros y en 928 á Lara. 

En este año murió Lain-Calvo y acompañó á 
Ñuño Rasura en el gobierno de Castilla su hijo Gon
zalo Nuñez, que á la muerte de su padre fué decla
rado por los Castellanos Conde único y soberano-de 
Castilla, en junta celebrada en la parroquia de San
ta Gadea en Burgos en los últimos dias de Diciem
bre de 929, en la que se declaró hereditario el Con
dado. 

Para defender de la morisma la fortaleza de 
Lara, envió á su hijo Fernan-Gonzalez á guarne
cerla, y después de una larga y heroica resistencia 
en 959 arrojó á los árabes al otro lado de Arlanza 
cuyo señalado servicio fué recompensado con el tí
tulo de Conde de Lara. En 955 murió Gonzalo Na-
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ñez y le sucedió su hijo Fernan-Gonzalez á quien 
su padre y abuelo habían casado con dona Sancha 
hija de D. Sancho II de Navarra. 

Unido á los egércitos de Navarra y León ven
ció el nuevo Conde á la morisma cerca de Osma y 

. «oníinuando su marcha por Soria pusieron sitio á 
Zaragoza é hicieron tributario al Valí Abenhaya, 
que fué el primero en la Península que rindió,va-
sallage á los Cristianos. En 940 Fernan-Gonzalez 
casado con la hermana del rey de Navarra unióse 
al de León Ramiro II por el matrimonio de Ordoño 
III con su hija doña Urraca. 

La historia de este Conde es una de las mas 
brillantes páginas de la de Castilla: murió en 970 
y le sucedió su hijo García Fernandez. En el año 
990 y por sugestión de Almanzor se reveló contra 
él su hijo Sancho García pero sin resultado alguno. 
En la batalla que se dio entre Alcocer y Langa en 
Mayo de 995 cayó García Fernandez en poder de 
Almanzor herido, y á pesar de los cuidados que se 
le prodigaron nopudo evitar su muerte. Su cadáver 
fué conducido á Córdova donde Almanzor lo hizo 
colocar en un cofre muy labrado en escarlata y oro 
para entregarlo á los Cristianos, como lo hizo sin 
querer recibir los ricos presentes que le ofrecieron.-

Le sucedió su hijo Sancho García á quien ape
llidaron el que dio los buenos deseos. Murió en 
1021 y le sucedió su hijo García Sánchez. 

Los Cas tellanos pidieron á Bermudo-Rey de León 
diese en matrimonio á este Conde su hermana San
cha^- que permitieseá García tomar el títulodeKEY 
DE CASTiLLA.Convino en todo el rey de León; pero en 15 
de Mayo de 1029 fué asesinado el Conde por los Velas-
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Le sucedió su hermana doña Mayor, esposa de 

D Sancho rey de Navarra, y á esta su hijo D. Fer
nando, que casó con doña Sancha lapromeüda de 
su tro y fué el PRIMER REY DE CASTILLA. 

Hasta aquí la historia del reino cuya cuna es 
Burgos: pasemos ahora á ocuparnos de la de esta 
ínclita ciudad. 

Muchos son los calendarios que suponen áBur-
gos ciudad anterior al DiIuvio;pero para esto existe 
la misma razón que para suponer origen antidilu
viano al Real Monasterio del Escorial* 

Algunos cronistas antiguos escribieron elnom-
bre de Masburgi y Musburgí como propio de Bur
gos y acaso de ellos tomo origen el Muras Brigi de 
Venero; al ocuparnos de Castilla vimos que la exis
tencia de Brigo era una fábula y que aun conce
diéndola no podia adoptarse este acomodamiento, 
cuyos argumentos refutados entonces quedan des
truidos por completo sabiendo que no hubo pueblo 
de tal nombre, que se aplicó á una región que no 
era por cierto la que ocupa el pueblo, que ni los 
geógrafos antiguos le dan tal nombre ni los moder
nos le atribuyen otro que el de Burgi ó Burgensis. 
Solo en la Yphigesis geográfica de Ptolomeo en
contramos Moúrbogoi y Gerardo Mercator dá ala 
cabeza de esta región eí nombre de Bravon que 
Ptolomeo llama Bravum y sitúa al norte de Bri-
biesca, situación topográfica que no corresponde á 
Burgos que es mas meridional. Tarafa supone re
poblado á Burgos en 874 añadiendo Olim dicta Mor-
burgis, alus Bravum. Plinio llamó á esta región 
Turmodtgí. No es tampoco Cauca, ni Sagisama Ju
lia ó Auca Baugí que el docto D, Andrés Rodríguez 
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dice estaba 6 leguas distantedel actual Burgos y de 
que nos ocuparemos al hacerlo de la Sede y de sus 
traslaciones de que pudo nacer este error 

Nosotros que hemos estudiado detenidamente 
su terreno, sus monumentos y sus mas antiguas 
ruinas, nosotros que vimos la luz por primera vez 
y que hemos vivido entre los escombrosde Numan-
cia, no hemos logrado ver en Burgos ni sabemos 
que nadie haya encontrado en su recinto monedas, 
medallas, inscripciones ni vestigioalguno Romano de 
los queennuestro suelo natalseencuentran con tan
ta profusión (i) Esto nosinduce á creer que ó Bur
gos no existió con este ni otro nombre durante la do
minación Romana ó quesiex-istió no tuvo importan
cia alguna. Muy cerca de Burgos pasaba la vía mi
litar que conducía desde Bribiesca á Sasamon por 
Trido cuyos vestigios [se conservan: si alguna hu
biera sidola importancia del pueblo, si es qucexis-
tió, aparte dequesu nombre se hubieraconservado, 
la via hubiera cruzado por él. 

Respecto á la etimología del nombre no han 
variado menos las opiniones: unos buscan el ori
gen en la palabra germánica Burgo equivalente á 
Populus (aldea) otros le han hecho sinónimo de tor
re ó castillo,del Pyrgos griego. PauloOosio dice 
hablando de Alemania.-̂ w/a crebraper limitcmha-
bitacula constituía Burgas vulgo vocant. Sidonio 
cree que Burgo es igual á casa junto al rio. Dicerü 
sic Surge namque domus de flumim surgunticnsd-

:(i) Es mucho mas notable esta circunstancia por 
que en estos últimos años se han removido con motivo de 
obras de consideración cimientos, se han abierto profundas 
zanjas y mas que nada por la voladura del Castillo en 1813. 
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quiera de estas elimologias y todas á la vez puede 
acomodarse á nuestra ciudad y mucho mas al ori
gen. 

Diego Porcelos ó Rodríguez, ya sea por man
dato del Rey D. xllon^o ya apremiado por la nece
sidad de formar un punto de defensa fuerte y se
guro y ayudado de Ñuño Belchide$,que casó con su 
hija Sulla,fué el fundador de la ciudad en el año de 
884. 

Seis fueron los pequeños centros de población 
que se refundieron en uno para formar la ciudad, 
teniendo cada uno su merino óalcaldes de donde 
tuvieron privilegiode tal'es6 regidores de su Ayun
tamiento y que se agrupaban tal vez en las iglesias 
de Santa Coloma que estaba en medio de la calle 
de Vejarrua: Santa Cruz á la bajada de Cortes; S. 
Juan Evangelista, (1) á espalda de San Nicolás; 
Nuestra Señora de Revolleda, San Saturnino (mas 
tarde Zaornil) y la Magdalena que fueron tal vez 
sus parroquias, üe aquí, que Diego Porcelos no re
edificó ó repobló la ciudad, sino que la fundó de 
nuevo de varios lugarciilos, reuníéndolos tal vez en 
el sitio que ocupaba uno, pero sin que esto arguya 
contra la fundación, pues entonces empezó á existir 
la ciudad de que no se tiene memoria anterior. 

Hemos visto antes como en esta Ciudad se fun
dó el Reino de-Castilla en D. Fernando que también 
se llamó rey de Burgos y que murió en León en 
1065 1). Sancho su hijo/apellidado el fuerte.gober-
nó de esta ciudad el reino hasta que salió para usur
par á sus hermanos D, García y D. Alonso sus es-

(1) HoySanLesmes. 
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íados, como lo hizo; y pasó á Zamora á desposeer 
á su hermana doña Urraca donde murió á manos 
del traidor Bellido Dolfos. 

Sucedióle su hermano D.Alonso á quien D. Ro
drigo Diaz de Vivar (el Cid) exigió juramento de no 
haber tenido parte en la muerte de su hermano, de 
cuyo acto nos ocuparemos detenidamente al hacerlo 
de la parroquia deSía. Águeda. Muertos D. Alonso 
VI. y su hijo D. Sancho, le sucedió Doña Urraca, 
que desavenida con su marido D. Alonso de Aragón 
y vencidos los castellanos en Sepulveda se retiró á 
Burgos D. Pedro deLara que mandaba la vanguar
dia y se apoderó de la ciudad el aragonés en 1111: 
pero reforzado D. Pedro de Lara se apoderó muy 
luego de ella. Replegóse el aragonés al castillo pero 
tuvieron que desalojarlo en el año siguiente de 1112. 
En 1113, convocó Cortes en Burgos D. a Urraca, en 
que la mayoría opinó que la Reina debia reconciliar
se con su marido. En 1140 salió de Burgos D. Alon
so II de Castilla con un poderoso egérciío contra 
Navarra. En 1157 fué proclamado rey nuevamente 
!). Sancho ííí que desde Toledo pasó á Burgos. En 
1170 se celebraron Cortes en Burgos en las que se 
declaró mayor de edad á D. Alonso Vlíí, s<i le en
tregaron las riendas del gobierno, se declaró guerra 
á D. Fernando de León y se acordó casar al rey con 
D. a Leonor hija de Enrique II de Inglaterra, como 
lo verificó en el mismo año. Murió Alonso VIII el 6 
de Octubre de 1214. En 1215 reunió Cortes en Bur
gos D. s Berenguela, gobernadora del reino durante 
la menor edad de D. Enrique para dejar su cargo, 
del que se encargaron los Laras jurando antes en 
manos de D. Rodrigo Arzobispo de Toledo mirar 
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portel Reino,y no dar ni quitar tenencias ni gobiernos 
de. pueblos y castillos sin previo consentimiento de 
la reina;pero D. Alvaro de Lara no cumplió este ju
ramento, pues se apoderó de los bienes públicos y 
particulares,desterró señores y varió alcaidías y go
biernos. En 1217 D. Lope de'Raro y otros caballe
ros rechazaron al rey de León D. Alonso IX,que ir
ritado porque las Cortes de Valladolid habían pro
clamado rey de Castilla á ü. Fernando III por falle
cimiento de D. Enrique quiso apoderarse de Burgos. 
En esta ciudad á 30 de Noviembre de 1219 en la Ca
pilla del palacio casó D. Fernando III con D. a Bea
triz hija de Felipe rey de Romanos. (1) En la misma 
ciudad se casó segunda vez con D. a Juana viznieta 
del rey de Francia en 1237. En 1239 hallándose en 
Burgos D. Fernando reuniendo dinero para la guerra 
de Córdova recibió la noticia de la muerte de sus dos 
mejores capitanes D. Lope de Haro y D. Alvaro de 
Castro, y salió inmediatamente llevando consigo á 
sus dos hijos D. Alonso y D. Fernando. Firmadas 
treguas con el rey de Granada regresó á Burgos de 
donde no pudo salir á continuar la guerra de Anda
lucía, por haber enfermado, mandando en su lugar á 
su hijo D. Alonso á quien el rey de Murcia ofreció su 
reino para el rey de Castilla. En 1240 restablecido 
el rey S. Fernando pasó á visitar su nuevo reino y 
regresó á Burgos con su hijo D. Alonso. En 1234 se 
celebró en esta ciudad el matrimonio de D. a Leonor 
hermana de D. Alonso el sabio, con el príncipe 
Eduardo de Inglaterra y en 1268 el del infante de La 
Cerda D. Fernando con D. a Blanca hija de San Luis 

(i) Al ueuparuos del Claustro de la catedral lo haremos 
de dos estatuas que recuerdan este acontecimiento. 
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rey de Francia á cuyo solemne acto que se celebró 
en el Real Monasterio de las Huelgas asistieron don 
Alonso, rey de Castilla; D. Jaime, rey de Aragón; 
el rey moro dé Granada; D. a Marta Emperatriz de 
Gonstantinopía; el Delfín de Francia, el príncipe 
Eduardo, hijo primogénito del rey de Inglaterra; don 
I). Enrique ÍII el primogénito del rey de Castilla; el 
del rey de Aragón; D.Alfonso de Molina, hijo del rey 
de León, Alfonso IX; los tres infantes hijos de S. Fer
nando; los cinco Infantes, hijosdeD. Alonso el sabio; 
I). Sancho, Infante ele Aragón y Arzobispo de Tole
do; que veló á los desposados; el marqués .de Mon-
ferrat casado con una. hija del rey; el conde de Deu, 
hermano del rey de Jerusalen; y finalmente los Em
bajadores de Alemania, todos los grandes y ricos 
homes de Castilla y muchas otras personas de distin
ción. En 1275 muerto el infante D. Fernando en Ciu* 
dad Real y trasladado su cuerpo á Burgos recibió 
D. Alonso una embajada del rey de Francia Enrique 
el atrevido para que le devolviese la dote de doña 
Blanca y que asegurase en sus hijos la sucesión de la 
corona á cuyo impertineniemensagecontestó el Cas
tellano que la infanta viuda de La Cerda tenía garan
tida la dote en Castilla, que ni ella ni sus hijos debían 
salir de Burgos y que la sucesión estaba determinada 
por las Cortes. Én 1276 fueron muertos sin ser oidos 
el infante D. Fadrique y D. Simón Ruiz de llar o á 
quien D. Alonso mandó prender sospechando que 
habían ausiliado á D. a Violante á pasar con sus nie-
tos á Aragón. En 1281 casaron en esta ciudad los 
hijos de D. Alonso, D. Pedro con una hija del señor 
de Narbona, yD. Juan con otra del marqués de Mon-
íerrat. En 1286 reunió Cortes en Burgos D. Sancho 
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el Bravo en las que fué reconocido heredero de la 
corona su hijo D. Fernando. En 1289 puso preso en 
el castillo de esla ciudad este rey á su hermano don 
Juan. En 1310 celebró Fernando ÍV las bodas de su 
hermana D. a Isabel con el vizconde Limoge.En 1314 
se celebraron Cortes en Burgos,en las que se nombró 
regente del reino durante la menor edad de D. Alon
so XI al Consejo Real, autorizando á los Infantes don 
Juan y I). Pedro para resolver por sí los negocios de 
menor cuantía. En 1320 se celebraron nuevas Cor
tes con motivo de las turbulencias á que dio lugar la 
menor edad de D. Alonso, y en 1325 casó este rey 
con D. a Constanza hija del Infante D. Juan Manuel. 
En 1358 se celebraron Cortes en Burgos en las que 
se hicieron escelentes reglamentos. 

En 1549 se celebraron Cortes en Alcalá de He
nares para reunir recursos para la guerra contra los 
moros: en estás-Cortes se suscitó por primera vez la 
cuestión de primacía entre Burgos y Toledo. Los di
putados de Burgos sostenían el derecho de primera 
silla y voto,y los de Toledo alegaban la mayor im
portancia de la ciudad en antigüedad y nobleza, la 
primacía santidad y fama de su Iglesia, el haber si
do capital de la Espafla Goda y declarada mas tarde 
imperial; protestando enérgicamente que parecía 
habérsela llamado á las Cortes para desairarla y lla
mando deshonra común de toda España, la con
tinuación de Burgos en la primacía. Los de Bur
gos sostenían la preeminencia de su ciudad en Cas
tilla, habiendo sido su cabeza desde la fundación y 
origen del estado; y„que contra la posesión en que se 
hallaba no debían tomarse en cuenta actos en desu
so y olvidados, y que no era justo privarla en paz de 



lo que en guerra se habia conquistado. El rey resol
vió esta cuestión con la conocida fórmula. HABLE 
BURGOS PRíMERO,QUE YO HABLARÉ POR TO
LEDO. Igual contienda se ha suscitado siempre que 
se han convocado Cortes hasta el año de 1855. En 
1558 hizo arrojar D. Pedro el Cruel al Arlanzon el 
cadáver del infante de Aragón muerto inhumana
mente en Bilbao. Dos años después viniendo de León 
hizo matar al Arcediano Diego Arias Maldonadoj en 
1566 á D. Juan Fernandez de Tovar. En el mismo 
año en el Monasterio de las Huelgas fué proclamado 
y coronado rey de Castilla D. Enrique, lo que dio lu
gar á que fuese Burgos una de las ciudades en que 
mas se ensañó la crueldad de D. Pedro en 1567,ha
ciendo morir multitud de personas sin perdonar ni
ños ni mugeres. En 1568 hizo nueva entrada D. En
rique, y D. Jaime rey de Ñapóles quiso defender el 
castillo[con su alcaide Alonso Fernandez; pero fué 
hecho prisionero y rescatado D. Felipe de Castro 
que habia sido preso en la batalla de Nágera. En 
1575 se celebró en Burgos una junta de Prelados con 
motivo del cisma ocasionado entre Urbano VI y el 
anti-papa Clemente,y acordaron suspender el reco
nocimiento de uno v otro y secuestrar las rentas que 
la Tiara gozaba en'Castilla. En 4 de Octubre de 
1579 nació en Burgos el rey D. Juan. En 1588 afli
gió una horrorosa peste á esta ciudad. En 4 de Julio 
de 1595 eh la capilla de Sta. Catalina de la Catedral 
se levantó á D. Enrique el entredicho que el Papa 
habia puesto por la prisión del Arzobispo de Toledo; 
á cuyo acto se hallaron presentes el Obispo de Os-
ma, el de Calahorra, el de Mondoñedo y D. Diego 
Hurtado de Mendoza almirante de Mar. Burgos fué 



la primera ciudad que juró homcnage á D. Juan Ií en 
1407. En 1440 se apoderaron de Burgos los gran
des de. Castilla descontentos de la privanza de Alva
ro de Luna. El 30 de Marzo de 1455 (viernes santo) 
arrojó por la ventana D. Alvaro de Luna al ministro 
y contador mayor del rey, D. Alonso de Vivero. (1) 
En 5 de Abril se cercó de gente armada la casa de 
Pedro de Cartagena en que vivía D. Alvaro y no sin 
resistencia fué este aprisionado.Vinoelreyácomerá 
la misma casa y viendo desde una ventana D. Alvaro 
que á su lado iba D. Alonso de Fonseca, Obispo de 
Avila y juzgando le habia aconsejado su prisión le 
gritó llevando la mano á la barba.«Por estas cleri-
guiilo qiie me la Iiabeis de pagar.» En 1475 se 
apoderó del Castillo de Burgos D.Alonso IV de Por
tugal; sitiólo 1). Fernando el Católico y en el año si
guiente se rindió á la Reina D. a Isabel, que dio la 
alcaidía á Diego de Rivera. En 1506 llegó a Burgos 
el Rey Católico á recibir al Archiduque de Austria 
I). Felipe el hermoso y su hija 0. a Juana. Hospedóse 
el Archiduque en la casada Condestable, (delcor-
don.) En 25 de Setiembre de 1506 murió I). Felipe 
de pestilencia. El dia de Todos los Santos pasó doña 
Juana á la Cartuja de Miraílores, oyó misa y sermón, 

• y después de comer el Obispo de Burgos abrió el 
ataúd del esposo de esta que miró el yerto cadáver 
sin inmutarse y lo tocó sin que saltase á su mejilla 
una sola lágrima. Por la tarde regresó á Burgos de don
de quisieron sacarla repetidas veces por alejarla del 
Condestable y de D. Juan Manuel pero sin que fuera 

(1) Fué esto en la casa que frente a! palacio de la Au 
diencia hace esquina á la calle tío Lam-Cah'o, 
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posible vencerla. Después de la muerte de su espo
so hizo volver á Palacio á su hermana D. a Juana de 
Aragón que D. Felipe había alejado de su lado para 
que no pudiese comunicarla sus cuitas, yviviacon 
ella, D. a María de Ulloa, la condesa de Salinas y la 
marquesa de Denia con quienes se trasladó al parque 
del Condestable (hoy casa de la Vega). En este pun
to determinó pasar á Torquemada llevando el cuer
po de su esposo. El 20 de Diciembre salieron de la 
Cartuja con el real féretro el Obispo de Málaga, el de 
Jaén y el de Mondoñedo y detrás la reina con el mar
qués de Villena, el Condestable y otros muchos. En 
1507 llegó el rey D. Fernando el Católico á Castilla 
y mandó que todos los alcaides le entregasen las 
fortalezas: el de Burgos, que lo era D. Francisco de 
Tamayo dilató el cumplimiento de esta intimación, 
y el rey ordenó al conde D. Pedro Navarro que con 
su gente de guerra y la artillería que traia de Medi
na del Campo atacase la fortaleza; pero apenas lo 
supo el alcaide del castillo lo entregó. En 1515 se 
celebraron en Burgos Cortes que otorgaron al rev 
cuanto quiso. En 1520 llegó por Febrero á esta ciu
dad el rey D. Carlos I y se llevó muy á mal que ape
nas se detuviese una semana. Marchó á Valladolid á 
donde llegó el 2 de Marzo y el descontento crecía en 
Burgos hasta que hallándose reunidos en la Catedral 
los vecinos se alborotaron proclamando á voces lo 
mismo que otras ciudadades, las quejas de los co
muneros y eligiendo sus caudillos á Bernal de la 
Rija y Anión Cuchillero. Sorprendieron á ü. Diego 
Osorio señor de Abarca y corregidor de Córdova en
tregándole una vara de justicia y apremiándole has
ta con amenazas que los capitanease. Pasado el pri-
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mcr furor logró fugarse y los alborotados intentaron 
derribar su casa y quemar un solo que tenia próximo 
á la Cartuja. Defendieron la primera D.Pedro de 
Cartagena y su yerno; y cuando se dirigian al soto, 
uniéndose á ellos el deán D. Pedro Suarcz de Velas-
co, hijo del Condestable, aplaudió su intento; pero 
haciéndoles observar que hacía un calor bochornoso 
y que mejor sería quemarlo en invierno, desistieron. 
Cayeron después sobre la casa del Condestable du
que de Frías y disparando una pieza de artillería 
contra la puerta penetraron en ella haciendo huir á 
la duquesa que había censurado sus atropellos. Sa~t 

quearon é incendiaron la casa de Garci-Ruiz de la 
Mota: derribaron la de García Jofre y asesinaron á 
este. El Cardenal Adriano llamó al Condestable que 
estaba en Villalpando; presentóse en la ciudad y 
aceptó su gobierno pero sin lograr aplacar los áni
mos. El dia 8 de Setiembre pasaba el Condestable 
entre los comuneros desde su casa á la Catedral y 
dos veces el comunero Escalante se puso al rostro la 
ballesta y otras dos Collantes, cuyos cuatro golpes 
pudo contener Pernal de la Rija desarmando las ba
llestas. Viendo el riesgo que le amenazaba fingió no 
haberlo visto y determinó pasar á suvilladeBribies-
ca: allí recibió la instrucción que el rey dirigía desde 
Bruselas, y para cumplimentarla pasóáBurgos don
de con el auxilio de Gerónimo de Castro señor de 
Celada, de D. Francisco de Castro oidor de Vallado-
lid y su hermano D. Diego de Castro señor de Hines-
trosa y del Dr. Zumel dominó las turbas, tranquilizó 
los ánimos y encomendó á Gerónimo de Castro el 
castillo. Desde entonces Burgos empezó á condenar 
á los comuneros. Cuando nos ocupemos del Arco ó 
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puerta de Sta. María veremos que temerosos da que 
el rey no hubiese olvidado estos disturbios erigie
ron este monumento. En 1591 fué conducido al cas
tillo de esta Ciudad, el duque de Villahermosa á 
quien prendió en Zaragoza por orden del rey, D. A-
ionso de Vargas. En 1601 se trasladó á Burgos la 
Cnancillería deValladolid y residió enella cinco años. 

Fácil es deducir que no sin razón se reconoce 
á esta ciudad como Cabeza do Castilla; pues en su 
seno, bajo el amparo de sus muros y en sus campos 
regados constantemente con la sangre de sus hijos se 
fundó, robusteció, y estendió el poder délos condes 
hasta obtener el tevritorio que Fernando I recibió co
mo reino. 

Que fué Cámara Real lo demuestra la no ftt-
íerrumpida serie de importantísimos sucesos queda-
jamos apuntados. 

Si los reyes de Castilla nacidos en Burgos ya 
por herencia ya por conquista reunieron á este reino 
el basto territorio que hizo decir que en España no 
seponianuncaelSol, Madre fué de reinos y res
tauradora de pueblos la ciudad que fundó el esta
do, le civilizó, le estendiópor las cinco partes del 
mundo para colocar en la sede de Lain-Calvoy Ñuño 
Rasura á los hijos de Fernando; á quienes si alguna 
vez abusaron ó intentaron abusar de su poder, exi
gió juramentos, negó subsidios, ó sa opuso enérgi
camente á sus pretensiones, como lo hiciera en 1558 
su representante el Condestable obligando á respe
tar las inmunidades de los pueblos, y los principios 
de orden y bien entendida libertad á Carlos I vence
dor de Padilla Bravo y Maldonado y g u e sin contar 
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con las posesiones del nuevo mundo, dominaba la 
sesta parte del antiguo continente. 

Dicho estacón es toque fué la primera en lealtad. 
Y si Toledo le ha disputado hasta el' ano de 1855 la 
primacía del voto en Cortes el triunfo constante do 
Burgosá través de los siglosyde su progresiva deca
dencia dice bien alto la justicia de tales privilegios 
y del escudo de armas que ostenta un medio ci;crpo 
de rey condecorado con tres castillos y otros dos á 
los costados en campo degules, orlado con 16 cas
tillos de oro, y al timbre corona real, que no fueron 
gratuitas concesiones de los Monarcas sino el finito 
de la lealtad y esfuerzos de sus esclarecidos hijos, 
entre los que citaremos á S. Julián Obispo de Cuen
ca, á su limosnero el Beato Lesmes, al venerable 
Bernardino de Obregon, al conde Fernán González, 
á ¡os Jueces de Castilla Lain Calvo y Ñuño Rasura, á 
l). Rodrigo Diaz de Vivar llamado el Cid (l)al céle
bre arquitecto Francisco de Colonia, á Diego de Si-
loe (¡,ue trazó y empezólas catedrales de Granada y 
Málaga en el siglo XVI, á Hernán Ruiz, arquitecto 
de la catedral de Córdova en 1523; á Diego Polo, tio 
y sobrino,célebres pintoi esdel mismo nombre; áfray 
Ángel Manrique, Obispo de Badajoz, matemático y 
a rqui! ec' o del siglo Xllí; á D. Pablo de Sta .María que: 
convertido á nuestra religión déla de Moisés en que 

(I) iNu falla quien asegura que U. Hodrigo nacióen el*' 
vecino pueblo de Vivar del Cid; semejanle aseveración es un 
anacronismo conocido. El esclarecido caudillo nació en Bur
gos en la casa que estuvo donde hoy se conserva el solar del 
Cid, y fué bauü/ado en la parroquia de S. Martin. 

Él pueblo de Vivar lleva el nombre del Cid por que fué• 
su señ,or. 
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se educó, fué Obispo de Burgos, Canciller mayor de 
Castilla, tutor del rey D. Juan II, y gobernador del 
reino; á ü. Alonso Santa María hijo del anterior y su 
sucesor en la sede Burgense; á Francisco de Salinas 
ciego desde la edad de diez años, catedrático de Sa
lamanca, y el mas grande profesor de su siglo en la 
teoría y práctica de la música; y á Marcos Salón de 
Paz célebre comendador de las Leyes de Toro. 

Entre los reyes nacidos en Burgos se cuentan 
D. Pedro el cruel', D. Enrique Í!I llamado el enfer
mo f'm Juan I. 

. • • . . ' • 

' . ' . ' • * • 

SITUACIÓN TOPOGRÁFICA: 

Esta ciudad situada á los 42.° 20' SO" latitud 
yá losO." 0' 10" longitud occidental del meridiano 
dé Madrid en la margen derecha del rio Arlanzonque 
la separa del barrio de Vega, con el que so comuni
ca por dos sólidos puentes de piedra y uno de ma
dera, está construida en el declive y estremo meri
dional de una cordillera, que partiendo en las inme
diaciones de Quintanapalla y Rioseras llega hasta la 
ciudad. 

El clima es frió y húmedo: esta última circuns
tancia hace que sea triste el cielo que casi continua
mente está cubierto de nubes: los vientos reinantes, 
puede decirse que constantes son N. y N. E. que 
atravesando por montañas cubiertas de nieve la ma
yor parte del año y á una altura máxima del nivel 
del mar hacen que, aun en el Estío, se sienta un 
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frió glacial, tan pronto como desaparece el sol en el 
Ocaso: Esto no obstante es país sano, si bien son 
muy raros los casos de longevidad, pudiendo consi
derar el término probable de la vida entre los 60 y 
los 70 años.Los alimentos aunque sanos son fuertes, 
en especialidad las carnes y leches; los vinos del 
pais son pocos espirituosos. 

Los burgaleses son taciturnos, retraídos, muy 
reflexivos, de costumbres sencillas, sobrios, muy 
amantes de sus reyes, poco amigos de sociedad y 
menos de bromas y diversiones. 

El término de esta ciudad linda al N. con los 
de Quintanilla, Vivar del Cid, Celada de la Torre, 
Villayerno y Villarmero; al E. con Gamonal, Villa-
fria, Carderkjimeno, Castañares y la Ventilla; al O. 
con San Mames, Villalvilla, Páramo y Quintanadue-
ñas ,y al S. con Cardenadijo,,Sarracín, Carcedo,Yi-
llagonzalo Perdernales, Renuncio y Villaciencio. En 
él están incrustados los barrios de Yillatoro á tres 
cuartos de hora de la ciudad, Villagonzalo de Are
nas y Villalonquejar á una legua al N.: Viflimar á 
una legua y Cortes á tres cuartos de hora al E. Huel
gas y Hospital del Rey un cuarto de hora al S. 0. 

EDIFICIOS. 

Muchos son los que deben fijar la atención del 
viagero, ya por su admirable suntuosidad, ya pos-
ser gloriosos recuerdos de personages y célebres 
acontecimientos históricos. Entre lodos "ellos des
cuella sin duda alguna la 



40 

CATEDRAL. • 
Breve reseña histórica de la sede de Oca 

hasta su traslación á Burgos. 

Para el gobierno de la naciente iglesia Cristia
na se establecieron los presbiterios, que presididos 
por un prelado se sentaban en cátedras en las que 
este ocupaba el puesto mas elevado , de donde las 
iglesias Episcopales tomaron el nombre de catedra
les. 

Cumpliendo el mandamiento de nuestro Re
dentor: «Id y predicad mi doctrina en todo el mun
do:» los discípulos del crucificado, se esparcieron 
por el orbe. S. Juan la anuncia en el Ásiaraenor. San 
Andrés en la Capadocia, S.Felipe en la Frigia, San
io Tomás en la Persia, S. Bartolomé en la Armenia, 
S. Mateo en la Etiopía, S. Simón en Egipto, S. Ju
das Tadeo en la Mesopoíamia, S.Maíias en la Judea, 
S.. Pedro en Antioquía y Santiago en España, donde 
se tiene como indudable que fué obispo de Oca, y 
que al marchar dejó á S. Indalecio mártir su discí
pulo . 

No puede fijarse con seguridad el número de 
Obispos de esta Metrópoli desde su origen hasta el 
siglo VIH en que á consecuencia de la" invasión de 
los árabes no pudieron tener residencia fija en ella; 
pero en varios concilios aparecen las firmas de sus 
obispos y entreoíros en el célebre lliberitano en el 
ano 521firma con tííulo de Obispo Ausitano Félix. 
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En el 5.° de Toledo congregado en 589 contra Arrio 
firma Asterio. En el 4.° Toletano en el año 053 Es-
téfano. En el 5 ° ctlebrado en 636 Amanungo. En éj 
8." en 633 reinando ítecesvinto, Litorio Obispo-de 
Oca. En 683 en el 13 de Toledo y en el 15 en 688 
firma Eslercorio Obispo-de la sede de Oca. En el 16 
en 695 aparece la firma de Constantino Obisp® de la 
Iglesia de Oca(l). 

Después de la invasión de los árabes no pudie
ron residir sus prelados en Oca y anduvieron pere
grinando, huyendo del furor del conquistador que 
profanaba los templos y hacía morir á los prelados. 

En 1074, á.insiancias de las hijas de Fernando 
I D. a Urraca y D. a Elvira, se trasladó la sede á Ga
monal (2) cuya iglesia cedieron al Obispo I). Simón 
ÓD. (limeño." 

En-el ano siguiente de 1075 se trasladó ala ciudad 
de Burgos y se instaló en la parroquia deS. Lorenzo. 

A pesar de la opinión de un docto moderno que 
niega la existencia de la catedral' en S. Lorenzo sin 
o! ro fundamento que el de no haber encontrado docu
mento auténtico, en su opinión, en que conste su ins
talación , creemos que 'estuvo en la parroquia de 
San Lorenzo, de que hoy ni los cimientos existen; 
como lo demuestra las repetidas veces que lo vemos 
consignado en escritores antiguos; el verloescnto en 
liH_^\lelasdostargetasquesigueiial retrato número 

(i) Ocho leguas al Oriento de ííurgos, existió en lo 
antiguo n ti a ciudad cuya fumlticion.se. atribuye á los hijos 
do 'í'ulial. Su nombre antiguo fué Síegisama "Julia y luego 
se llamó Auca Baügi (Oca) v que iioy tía nombre á los mon
tes en que existió. 

(ái) i'uebío distante media legua de Burgos en la cur-
rebr.i de Francia. , 

http://fumlticion.se
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46 de los Obispos que hay en la sacristía vieja de la 
catedral, con espresion de haber estado en S. Loren
zo 150 años, el tener palacio los Obispos cerca de es-
la parroquia que se llamó de la Llana ó S. Lorenzo,y 
mas que nada, que esta unánime aserción no parece 
destruida con documento fehaciente que la anule, 
pues no es suficiente que conservase la advocación 
de Santa María de Oca toda vez que no puede negar
se que estuvo antes en S. Martin de Losa, en Val-
puesta y Santa María de Gamonal; y en todos estos 
puntos como en S. Lorenzo y en la iglesia actual, 
conservó siempre y conserva hoy el título antiguo de 
Nuestra Señora la Mayor de Oca. 

Trasladada la sede á Burgos el Metropolitano 
de Toledo y el de Tarragona se disputaron la de
pendencia de esta, el primero porque á Osma perte
necía el territorio en que se instalaba, y el segundo 
porque Oca habia sido siempre sufragánea de Tarra
gona, pero el rey de Cast La no quería que sus obis
pos dependiesen de los prelados de otros estados, y 
Urbano II en 10971a declaró inmediata ala Sta. Sede. 

Por bula del Santo Padre Gregorio XIII de 22 
de Octubre de 1574 se hizo Metropolitana esta Igle
sia, siendo Obispo el Cardenal D. Francisco de Pa
checo, que la gobernó nueve años con título de 
Obispo y cuatro ó cinco con el de Arzobispo. 

Desde entonces hasta la fecha han gobernado esta 
Sta.Iglesia 34 Sres. Arzobispos, incluyendo en esta 
cifra al espresado señor Pacheco y aÍEmmo. señor 
Cardenal D. Fernando de la Puente Primo de Rivera 
último Arzobispo de Burgos que falleció en Madrid 
el día 12 de Marzo del año de 1867, y fué trasladado 
su cuerpo el 15 del mismo mes y año á Burgos. 





Vigila de la Catedral de Burgos. 
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Suntuosidad de la Iglesia. 
— 

Para admirar este colosal edificio trasladare
mos nuestra planta á la plazuela do Sania Maria. 
Allí colosado el viagero se encontrará frente ala 
fachada principal y Puerta llamada Real de Santa 
IMaria y del Perdón.. Esta Portada, como casi toda 
ja Santa Iglesia, es gótica, y no deja que deseará 
os mas conocedores de !a hermosa arquitectura. La 

elevadlsima altura de500 pies del frente, y los pre
ciosos calados filigranad©;, unidoá lasolidéz que des
de luego se reconoce en todo el edificio, las numero
sas estatuas que lo adornan, lo gracioso de las 
formas del todo y ornatos delcimborrio.produeen el 
mas agradable espectáculo. «Las dos torres, dice 
Bosarte, son de mucho artificio y altura y de un 
gusto enteramente alemán; eonstan de euatro cuer
pos sobre el inferior que les es común con la facha-
sa. El último en que rematan es piramidal de ocho 
darás horadado todo de parte á parte.» Puede ob
cecarse desde alguna distancia que parece eslan 
al aire. Antiguamente hubo sobre su terminación 
dos estatuas de S. Pedro y S. Pablo de colosales 
dimensiones que en el siglo pasado hubo necesidad 
de quitar porque se habían removido y amenazaban 
ruina. Habíamos oido que estas dos efigies se con
servaban en el patio que hay en el centro de los 
claustros, pero ñolas hemos visto. 

Tres puertas dan ingreso al templo en esta fa-
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chada; sóbrela del cenlro y en el segundo cuerpo 
se observa un rosetón de cristales que antes fueron 
de colores y que se conceptuaba el mas acabado 
trabajo de suélase. A los costados están colocadas 
las estatuas de S.Fernando rey de España, el Obis
po D, Mauricio, el rey D. Alonso YI y D. Asterio. 
En un medallón colocado sobre la puerta de la de
recha se representa el Misterio de la Coronación de 
Nuestra Señora, rodeada de ángeles y símbolos de 
la letanía, ájuzgar por un espejo,una puerta deun 
suntnoso edificio, y una rosa, que pueden ser otras 
tantas alegorias de los hermosos epítetos Speculum 
justitice, Janua cmli, y Rosa mysttca con que saluda
mos á la reina del cielo. Otro medallón colocado so
bre la puerta de la izquierda, representa el Misterio 
de la Concepción Purísima de Maria. 

La puerta, la fachada y las torres son de bien 
distintas épocas. En 20 de Julio de 1221 el Santo 
rey Fernando y el Obispo D. Mauricio ponían la 
primera piedra y terminóse la fachada, pero sin las 
torres que no se empezaron hasta el año de 1442. 
Se hicieron á espensas de D. Alonso de Cartagena, 
y muerto este sin lograr ver terminadaesta obra, 
se continuó en tiempo de su sucesor el Sr. Acuña 
que contribuyóá ella/duró 16añosy la dirigióJuan 
de Colonia arquitecto que hizo venir á este objeto 
de Alemania el Sr. Cartagena. 

El primer cuerpo de cuya antigua hermosura 
puede formarse idea por el mediano dibujo que 
acompaña al tomo 26 de la España Sagrada de Fio-
rez, sufrió la suerte de desaparecer en una íefor-
ma hecha á mediados del siglo pasado, que á des
pecho del cabildo, de los arquitectos j). AlfonsoRe-
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galado Rodríguez y D. Fernando Rodríguez deLara 
que la promovieron y egecutaron y de la Academia 
de S. Fernando que. la aprobó, es el mas acabado 
disparate del siglo 18. 

El tercer cuerpo de esta suntuosa fachada re
presenta bajo ocho esbeltos arcos góticos otras tan
tas estatuas delicadamente trabajadas, y lo corona 
un antepecho que ostenta en el centro una sencilla 
y graciosa urna con la imagen de la Virgen, y á los 
costados el lema Palera es et decora calado y 
formándola balaustrada en caracteres góticos. Enel 
arranque de las pirámides se leen dos inscripciones 
en caracteres góticos y como la anterior caladas, en 
la torre de la derecha Pas vobis y en la de la iz
quierda Ecce agaus De!. 

entraremos al templo por la puerta de la dere
cha, y elevando la vista á la altura del arranque de 
la bóveda, observará el viagero sobre la esfera del 
reloj la figura tan antigua como popular, conocida 
con el nombre de Papa-moscas. Es unacaritatura 
vestida de encarnado, con unos papeles de música 
en la mano y que abre la boca cuando da la hora: 
á un costado se observa una pequeña urna que en
cierra otra figura mas pequeña que la anterior, que 
abre las puertas, que las cierra al prepararse el re
loj y sale á dar los cuartos, y es la conocida con el 
nombre de Martinülo. 

Capilla del Santísimo Cristo. 
— 

La primera capilla del ala de la derecha, eer~ 
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rada eon una verja verde, es la llamada de los Re
medios por venerarse encima de la puerta osla 
imagen que alguno ha pretendido sea la primitiva 
titular de la Iglesia; creemos que según todas las 
probabilidades ó ha desaparecido, ó es la que con 
la advocación de Nuestra Señora de Oca se venera 
en la capilla de las reliquias. 

Esta capilla se llamó también del Oíslo de la 
agonía por haber estado en el retablo principal el 
magnífico cuadro que hoy ocupa el testero de la 
Sala Capitular y deque nos ocuparemosaí hacerlo de 
esta. En el (lia se venera en ella la milagrosa ima
gen del Santísimo Cristo de Burgos, trasladado á 
este sitio desde el convento de San Agustín en 1835, 
con motivo delaestincion de las órdenes religiosas. 

Esta capilla que ostenta una suntuosidadagra-
dable, es de la primera época de la Iglesia En ella 
&in que pueda á punto fijo señalarse el sitio, yaceel 
venerable D. Pedro de Barrantes., canónigo que fué 
de esta Iglesia y fundador del Hospital de San Ju
lián y San Quirce que hoy ocupa la casa Provincial 
de Beneficencia. 

Son notables los cuadros úd descendimiento 
que se atribuyen á Ribera, la Crucifixión, San Anto-
fonio de Pádua, Santo Tomás y la adoración de los 
reyes. Alguno nos ha preguntado que bandera era 
la que está colgada al lado de la epístola y lo con
signamos aquí: es, la bandera que pertenecíóal Re
gimiento Provincial de Burgos, depositada allí des
pués de la bendición de la actual que esta en la 
capilla de la casa de Ayuntamiento. 
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Capilla de la Presentación. 

Inmediala á la anterior capilla se encuentra la 
de la Presentación ó de los hermas, conocida mas 
comunmente con el nombre de capilla de Mozi, por 
ser estos señores sus patronos. Es espaciosa, de 
muybuena arquitectura y la mas clara de todas.En 
el altar mayor existe un cuadro de Nuestra Señora 
fajando al Niño Dios con una gasa; es una pintura 
escelente debida según se cree, á Miguel Ángel 
Buenarrota. En el centro está el sepulcro del fun
dador D. Gonzalo Diaz de Lerma que recomen
damos se vea; el busto dicen ser retrato de D. Gon
zalo. Oíros dos buenísimos sepulcros cubren los al
tares de Santa Casilda y Nuestra Señora de los Do
lores. En la columna que divide las dos rejas hay 
un retablo ael bautismo de Nuestro Señor Jesucris
to, y frente á el, otro con un magnífico cuadro de la 
Presentación,obra del cartujo Diego de Leiva, se~ 
gun se dice. Esta capilla se llamó también de Con
solación, y aunque cuentan que... el altar que en el 
Monasterio de las Huelgas se encuentra frente á la 
puerta de ingreso fué el mayor de esta, tampoco en 
él vemos á Nuestra Señora de Consolación. Tiene 
un bonito órgano, buena sacristía y coro, cinco 
capellanes y un sacristán. 
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Capilla de San Juan de Sahagun, 

Siguiendo la nave encontrará el viagero la ca
pilla de San Juan de Sahagun, que antes se llamó 
de Santa Catalina y délos Hojas hasta que en 1765 
se colocó el retablo del Santo que antes habia es
tado en la capilla de las reliquias, trasladando la 
Santa á la sacrisdia. En esta capilla hay un cuadro 
con la planta de la Catedral. 

No carecen de mérito seis cuadros de la escue
la flamenca que penden en l<s muros de esta capi
lla. Lo tienen también un lienzo de la Trinidad y la 
Crucifixión. 

Al lado del evangelio hay dos sepulcros: en el 
primero están sepultados D. Jimeno ó D. Simón úl
timo Obispo de Oca y su sobrino D. García Obispo 
de Burgos. En el segundo sepulcro se lee 

Aquí yace el beato Lesmes hijo de Burgos 
âdo del dolor de ríñones. 

Fué este Lesmes criado de San Julián Obispo 
de Cuenca y su limosnero Es abogado del dolor 
de ríñones por que contrajo esta enfermedad un día 
que estuvo midiendo grano para repartir á los po
bres. Este sepulcro estuvo antes, según elSr. Cor-
cuera , próximo á uno de los pilares del crucero. 
Frente á este sepulcro está la entrada á la 
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Capilla de las Reliquias. 
— 

Ya hemos dicho que estuvo aquí el altar de San 
Juan de Sahagun: esta capilla se llamó de San Pe
dro hasta que en 1765 se trasladaron á ella las Re
liquias que aittes estuvieron en la sacristía. 

En el al tarmayorse veneran los cuerpos de San
ta Vitoria, Santa Centola y Elena virgs. y marts. y 
el de San Lucio P. y M. y una preciosa virgen de 
gran tamaño con su niño preciosarneute cincelado 
en marfil. En el del evangelio Nuestra Señora de 
Oca que, segunsedice, trajo B. Simón último Obis
po de aquella Iglesia; y en el de la epístola Nuestra 
Señora del Milagro. Esta efigie tiene la cabeza in
clinada, y asegúrase por tradición que la inclinóha-
ciendo una seña afirmativa, contestando á la deman
da de una devota que la interrogó sí era cierto que 
un hombre delante de la imagen le había dado pa
labra de casamiento, y que la efijio dijo con la ca
beza que sí y quedó inclinada. Estuvo colocada en 
la entrada de la capilla de San Enrique, donde hoy 
se conserva aun el sumario de indulgencias. 

Posee la Catedral de Burgos el mas rico tesoro 
en las reliquias que guarda en esta capilla; y que se 
exponen al público en la Dominica in Alvis, en un 
altar que se forma al objeto en este dia sobre el pul
pito del lado del Evangelio en la nave mayor. 

Bebemos á un Sr. Beneficiado de la Iglesia la 
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lisia de estas reliquias que insertaríamos á conti
nuación, pero que enobsequiodela brevedad lo ha
remos solode las masnotables reliquias de Jes<is. 
En una cruz de plata se guardan tres partículas de 
ia cruz santa en que fué clavado. Entre las que se 
guardan en una caja hay parte de una de las seis 
nidrias ó cántaros de las bodas de Cana; del pesebre 
del portal de Belén; del Santo sepulcro, del Monte 
Calvario; dos redonditas en que se guarda oleo del 
mismo con que fué ungido, y ungüento del que la 
Magdalena vertia en sus pies en casa dei Fariseo. 
En uno de los relicaii s parle de la ofrenda que 
hicieron lAs reyes Magos; parte de la piedra en qué 
estuvoíija la Cruz; de laque oró en el Huerto; ydela 
esponja con que le dieron de beber. En una de las 
doce pirámides parle de la columna en que fué 
atado, y por último en la capilla del Condestable se 
gnarda una espina de la corona. 

De Muestra Señora del Pilar se guarda par
te del vestido original de la escelsa Señora. 

Del antiguo Testamento se guardan reliquias 
del Justo Simeón, de uno de los tres niños de Ba
bilonia, del Profeta Zacarías, parte de la vara de 
Moisés, de una piedra del templo de Salomón y del 
pan que sobró en el convite del Desierto. 

Además de estas posee infinidad de otras reli
quias de Santos que sería prolijo enumerar. 

En la sacristía de esta capilla se puede ver 
nn crucifijo preciosamente pintado en tabla. 

Cuadro y poyo de S. Cristóbal. 

Saliendo de esta capilla y siguiendo la vuelta 
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de la nave mayor deslumhrará al viajero la magni
fica vista del crucero por un lado y el rosetón de 
vidrios de colores por otro, y mas aun si visita la 
iglesia á la caída de la tarde; pero en otro lugar 
nos ocuparemos de ambas maravillas. Dando frenle 
al rosetón tendrá el viagero á su derecha un lienzo 
de grandes dimensiones que representa á S. Cris
tóbal, de cuyo mérito artístico prescindiremos pol
lo difícil que es obtener proporciones en tal mag
nitud. 

Debajo de este cuadro había antiguamente un 
poyo que se liamó de S. Cristóbal en que adminis
traban justicia los jueces del cabildo. 

Un poco mas adelante del cuadro de S. Cris
tóbal, en el mismo muro, próxima á la puerta que 
dá ingre.so al templo se encuentra la reja de la 

• • • ' 

Capilla de Santa Isabel. 

Esta capilla se conoce también con el nombre 
deja Visitación. 

Al entrar á la izquierda hay un altar de San 
Ildefonso en el acto de recibir de Nuestra Señora la 
casulla. 

No carecen de mérito los ocho grandes cua
dros y muchos pequeños del retablo mayor, que re
presentan escenas de la vida de S. Juan Bautista y 
otras imágenes de Santos. Lo tienen también algu
nos sepulcros y muy grande el de mármol que está 
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en el centro, en el que yace el fundador D. Alonso 
de Cartagena: de este sepulcro dice el Sr. Monge 
«es del bellísimo ojiva! que se usaba en el siglo 
XV, esto es, florido». Tiene sobre la lapida .supe
rior el venerable simulacro vestido de pontifical 
en que se hecha de ver :odo el esplendor de la es
cultura en su época brilladora, ¡Qué molduras! ¡Qué 
realces! Necesario es ver este hermosísimo monin 
mentó para formar idea exacta de lo que es. 

En esta capilla hay un sepulcro con busto de 
hombre de armas que no tiene epitafio, ni se sabe 
quien yace en él. 

En la sacristía existe un cuadro del calvario; 
muy buena pintura, pero con el defecto de hallarse 
el cuerpo de Jesús grueso y sin señal alguna de pa
decimiento. 

Antiguamente hubo en este sitio una capilla 
que se llamó de Santa María, fundada por D. García 
de Torres, Obispo de Burgos. 

Tiene la que hoy existe siete capellanes y 
asisten á los divinos oficios de ella los niños de co
ro. Son patronos los Sres. de Villusto; en el dia lo 
es laSra. duquesa viuda de Gor, condesadeLérida. 

Saliendo de la capilla á mano derecha se en
cuentra la 

• • > • • • ' 

Puerta del Sarmental. 
— 

¡ 

También se llama esta puerta del Arzobispo y 
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de la Paloma tomando estos nombres de la plaza 
próxima que antiguamente se llamó del Sarmental 
y hoy del Arzobispo y de la Paloma. 

Es de un gótico correcto muy rico en arabes
cos y estatuas: haríamos su descripción pero pre
ferimos copiar al Sr. Monge que dice hablando de 
ella. 

«En la zona inferior hay columnillas en sota 
basa de ¡indos capiteles y cornisamento corrido so
bre el que plantan cuatro estatuas de tamaño natu
ral representando á S. Pedro, S. Pablo, Moisés y 
Aaron, guarnécelas una segunda cornisa desde donde 
voltea e¡ arco. Este se deja ver plagado de imáge
nes de profetas, ángeles y bienaventurados, como 
si el escultor hubiese querido demostrar en ello la 
Corte celestial, sin olvidarse de los divinos con
ciertos; pues en las manos de cada justo, puso un 
instrumento armonioso como el laúd, la flauta, la 
cítara, el violin, etc.; en el espacio central deí 
arco se manifiesta el Redentor y á sus lados los 
Evangelistas escribiendo sobre atriles, acompañán
dose del ángel, el águila, el león y buey alados, co
mo figuras que los simbolizan. En las dovelas del 
dintel se hallan los doce apóstoles.» 

La zona segunda queda hermoseada por un gran 
rosetón de vidrios pintados en el siglo XIV. La su
perior por tres doble ajimeces gemelos y multitud 
de ángeles antepuestos á las columnas, con cande
leras en las manos. Finalmente el remate del fron
tispicio es on anden que prende en dos torrecillas 
de punzón sitas á los costados. 

Sobre toda su altura destácase en segundo 
término la magnífica obra del crucero que entre dos 
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torrecillas ostenta por este costado una magnífica 
eíig'e de Santiago. 

La puerta está dividida en dos por una co
lumna que tiene antepuesta en su centro la estatua 
de D. Mauricio. 

Hasta el año de 1862 el palacio Arzobispal 
cubría casi por completo esta suntuosa portada á la 
que se subia por una angosta escalera. En el es
presado año el Sr. Arzobispo Cardenal de la Puen
te, derribando una parte considerable de su pala
cio hizo construir los 28 espaciosos escalones que 
iioy facilitan la entrada y quedó la fachada descu
bierta. Costeó también la reja que hay en la parte 
inferior en que se ven sus armas. Consignamos con 
gusto una noticia curiosa que debemos á uno de 
sus familiares. 

El dignísimo Prelado hizo por si mismo el di
seño de la reja, por el que se construyó en Vitoria. 

Penetrando de nuevo en la iglesia, frente á la 
puerta de la anterior capilla está la suntuosa por
tada del 

. 

Claustro. 
_ 

-

• 

La puerta y los postigos de madera son obra de 
gran mérito en que puede observarse en relieve el 
bautismo de Nuestro Señor Jesucristo, su entrada 
íriunfanteen Jerusaten, su bajada al seno de los 
justos con una alegoría que consiste en undragon 
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que arroja por la boca figuras humanas que recibe 
el Señor. De tamaña natural hay cuatro figuras que 
represen tana Isaías, David y la Anunciación de Nues
tra Señora. En el travesano de la puerta se escul
pieron las armasdelSr. Acuñaá cuyacosta se hizo. 

A la izquierda y al rompimiento de la ojiva se 
observará una cabeza cubierta con capucha, que 
se asegura ser retrato auténtico de S. Francisco de 
Ásis.-Podemos asegurar que cuando se hacia esta 
portada estaba el Santo en esta Ciudad. 

El Claustro obra del principio del sigloXIVes 
de un gótico correcto, tiene muy buenas efigies y 
algunas esculturas representan personas y aconte
cimientos notables. Siguiendo de frente á la puerta 
ele la Sacristía de Santiago en el 2." arco á mano iz
quierda hay dos estatuas de distinto sexo; la de 
varón tiene un anillo. Se asegura que se quiso re
presentar á S. Fernando y su muger D.a Beatriz, 
para perpetuar la memoria del sitio en que se des
posaron y en que se hallaba la capilla Real del pa
lacio. 

Frente á estas efigies en el ángulo del claustro 
está la 

' • • • ' 

! 
Capilla de S. Gerónimo. 

— 

Edificada á mediados del siglo XVI por el Pro-
tonotario Apostólico y Arcediano de Lara D. Fran
cisco de Mena. El retablo es bueno en el orden gro-
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testo, y es lástima no esle mejor conservado. El 
fundador yace al lado de la Epístola según la ins
cripción latina por disposición saya... in ea sepeliré 
prmcpit- Sobre el sepulcro hay una vidriera de co
lores en que se lee 

. . ' • • . ' 

PRÍÜS MORÍ QUAM FJÍDARL 

Dotó dos capellanes el fundador, pero en el día 
ni sabemos que los tenga, ni que en ella se celebre 
nunca el Santo sacrificio, ni quienes sean sus patro
nos. 

Siguiendo de frente dos arcos mas adelante de 
las estatuas de San Fernando y doña Reatriz á ma
no izquierda está la puerta que facilita la enliada a 
la sacristía nueva. A los costados se lee en dos car
telas. 

LAÜDEM DIGITE DEO NOSTRO 
REDÍTE VOTA DEO VESTRO. 

, Un poco mas adelante sobre una puerta pe
queña por la que se sube á las oficinas del Cabildo 
se observa una efigie de la Virgen que es un esqui-
sito relieve en alabastro. Hemos oido decir que pro
cede del Ex-convento de la Vitoria, entre cuya to
tal ruina hubiera perecido sino la hubiera salvado 
el Canónigo Doctor D. Juan Conninas que la regaló 
á la Iglesia. 

En el primer arco del segundo tramo se halla 
el ingreso á la sacristía de Santiago, rica en adornos 
y notable por una imagen de la Virgen que hay so
bre la puerta de un mérito nada común. Entre las 
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cabezas que decoran esta portada cree Besarte que 
una, tipo alemán legítimo, es retrato de uno de los 
Colonias arquitecto de esta Sania iglesia. En esta 
sacristía que antes fué Capilla de San Juan Bautista 
hay dos sepulcros notables, el uno es el de D- Juan 
Cabeza de Vaca, primer Obispo de Cuenca y des
pués de Burgos, y el otro el de sus hermanos doña 
Berenguela y D. Pedro Fernandez Cabeza de Vaca, 
Maestre de Santiago mueito en 1384 en el sitio de 
Lisboa de la peste que se encendió, reinando don 
Juan lí. En el arco inmediato á ia portada hay una 
targeta que demuestra hasta que punto se estima
ban los libros en el siglo XV cuando se ha consigna
do en ella. 

Áqui yace D. Diego Martínez de Tillante Ra~ 
cionero que fué de esta Iglesia, familiar del Señor 
Obispo B. Alfonso, el cual puso estos tres breviarios 
en esta claustra: los que en ellos rezaren plególos 
de rogar á Dios por su ánima. 

En el arco próximo está el sepulcro del Licen
ciado D. Gaspar Illescas, que no carece de méritoar-
tístico. 

En el que sigue se vé la entrada á la 
' • • ' 

Sacristía vieja. 
—_ 

Todo es rico en esta: la portada es florida; ea 
el interior sorprende desde luego la magnífica cajo
nería obra de Fray Pedro Martínez, monje, a quien 



— 60 — 
Berganza llama Maestro del Arzobispado. Cubren 
los muros de esta sacristía doce grandes, espejos de 
hermosas lunas venecianas, ocho targetas con cu
riosas noticias de algunos prelados, noventa y cinco 
cuadros con retratos de Obispos (1) y treinta y tres 
Arzobispos. Frente á la puerta de ingreso se guarda 
la magnífica custodia regalada por el Emmo. Señor 
Cardenal Arzobispo de Toledo D. Cirilo de Alameda 
y Brea, yálos dos estremosdel mismo muro dosar-
ijolilos de coral con gran número de piedras pre
ciosas, embutidos en dos urnas doradas. 

Junto á la pueita se vé un escudo de armas y 
al rededor se lee. 

Este losado y cajones hizo el limo Sr. D. Ma
nuel de Navarrele Ladrón de Guevara, Arzobispo de 
esta Santa Iglesia de Burgos á beneficio de ella y 
para mayor honra y gloria de Dios año de 1713. 

Cuya noticia se reproduce también en una de 
tas targetas que ocunan los dos costados de su re
trato. 

En los retablos que hay sobre la cajonería es 
digno de observación un San Francisco de Asis de 
gran mérito. 

Son muchas y muy ricas las ropas y ornamen
tos que se guardan en la eajonería de esta sacristía 
y entre otros, merecen especial mención una proce
sión de capas moradas que trajode BasileaD Alon-
s:> de Cartagena; un temo de brocado con frontal y 

(T) Renovados los cuadros en tiempo del Arzobispo 
1). Manuel Francisco Navarrele Ladrón de Cuevara, según 
aparece en la targela que hay á la izquierda de su retrato es 
de presumir que no sean auténticos algunos de los anteriores, 
pero lo son la mayor parte de los posteriores. 
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capas blancas para una procesión que con cíenlo 
ochenta casullas de varios colores regaló el Carde
nal Zapata; el riquísimo terno que regaló el Si". Na
va rre te, el del Sr Salamanca, encarnado bordado de 
oro, fabricado en Toledo, cuyo coste ascendió á cin
cuenta y siete mil reales, el riquísimo del Sr. Arce 
y el no menos precioso que regaló el Cardenal Ala
meda y Brea actual Arzobispo de Toledo. 

En esta sacristía que antes se llamó capiila tle 
Santa Catalina y cuya Santa fue trasladada a la sa
cristía nueva (1) estuvo depositado durante las exe
quias, y algunos días después fué trasladado á Ya-
lladolid y desde allí á Toledo en cuya catedral se le 
dio sepultura, el cadáver del rey D. Enrique II. 

En e! arco que sigue á la puerta de esta sacris-
tiaestá el sepulcro de D.Pedrode Sarracin, Dean de 
esta Santa iglesia, y en el inmediato se halla la lin
dísima portada que dá ingreso á la 

Capilla del Corpas Cristi. 
— 

Conocida también por capiila de Juan Cuchiller 
y que en el dia ni tiene altar ni otra aplicación que 
servir de paso á la Sala Capitular. 

A mano derecha se lee una inscripción que in
dica estar allí sepultados, losnoblesé Católicos cris
tianos D. Miguel Esteban de Huerto del Rey é,doña 
Ucenda su mujer los cuales dotaron lacofradia 

(I) En memoria de esto se puso una imagen de Santa 
Catalina que aun se conserva. 



de Santa Harta de Gamonal que dicen de los Caba
lleros. 

En dos arcos que hay debajo de la escalera que 
sube al archivo, se bao colocado recientemente dos 
esculturas regulares de alabastro que estuvieron en 
el Ex-convenlo de la Trinidad y que no puede ase
gurarse si serán los bustos de ios condes de Casta
ñeda ó de Cancelada. 

Frente á es tai esculturas en lo alto del muro se 
vé un gran cofre chapeado de hierro con un targe-
ton en que se lee 

COFRIí DEL CID. 
Que hadado lugar á variedad de anécdotas, ya 

suponiendo que guardaba la espada del héroe, ya 
que estaba lleno de piedras ó de papeles masó me
nos interesantes. Refiérela tradiccion y algún roman
cero que habiendo exigido los moros un rescate, el 
Cid les entregó este cofre lleno de arena y que los 
árabes lo recibieron y guardaron, juzgándolo lleno de 
alhajas. En este cofre se guardaban en lo antiguo al
gunos documentos déla Iglesia. 

Casi en el centro se eleva del pavimento un se
pulcro con bulto, que según unos es de Juan Cuchi-
11er, criado de Enrique III que empeño su gabán para 
darle de cenar, y según otros de Joan Eslebanez de 
quien López de Avala dijo en la crónica del rey don 
Pedro. 

«2? Juan Estébanes de Burgos criado del rey 
I). Alonso, cuando vio que el rey enviaba gente á to
mar la judería, salió de la Ciudad y fuyó pata Ara
gón y allá fué preso. 

Cerca de este sepulcro se halla la puerta de la 
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Sala Capitular. 

• \ 

Decente local aunque modestamente adornado 
donde los Sres. Capitulares celebran los cabildos. Es 
digna de notarse la antiquísima techumbre artesona-
da con colgantes dorados. Los muros están cubiertos 
de damasco encarnado. 

Ocupa la testera de esta sala un lienzo de gran
des dimensiones que representa á Jesús crucificado y 
de que hicimos mención al ocuparnos de la capilla 
del Santísimo Cristo de Burgos ofreciendo ocuparnos 
ele él en este lugar. Este precioso cuadro conocido 
por el Cristo de la Agonía lo regaló D. Juan Velez 
Mantilla para el retablo de la referida capilla, dedon-
de fué trasladado al sitio que hoy ocupa para colocar 
en la capilla el de Burgos, trasladado á la Catedral 
desde el convento de S. Agustín con motivo de la 
exclaustración. 

Si, como alguno ha creído, fuese obra de Mateo 
Cerezo, haríamos una descripción de este magnífico 
lienzo, pero queda juzgado con consignar, que con 
ocasión de copiar este cuadro un joven y malogrado 
artista burgaiés, hemos tenido ocasión de observar 
en im oscuro que hay al pié de la cruz la siguiente 
cifra 

DS. GRECO. PT. - • 
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que es la misma que usó en la mayor parte de sus 
cuadros Dominico Theo Zocópuli (el Greco). 

En los otros muros es notable un cuadro de San 
Juan Evangelista que no hemos visto si está firmado, 
pero cuyo mejor elogio está hecho con decir que son 
muchos los inteligentes que lo creen de Murillo. Lo 
son también el de la Natividad de S. Juan Bautista, 
que se dice ser de Lucas Jordán, y los jotros; • dos de 
la Asunción, uno de Nuestra Señora de la Leche y 
una Concepción no carecen de mérito. 

Describiendo un arco semicircular al aire y 
dando idea de la intrepidez del artista se vé en la ca
pilla del Corpus Cristi la escalera que fray Martin del 
Haya trazó para subir al 

[' 

Archivo. 

Célebre por su antigüedad y por el cuidado v 
esmero con que se le ha tratado es uno de los prime
ros de España. Tiene dos puertas; una de balaustre de 
hierro y otra casi unida á esta de cbapa claveteada, 
con la particularidad de abrirse primero la de mas 
adentro, sabiendo el secreto, pues no sabiéndolo no 
hay medio de abrirla. Al medio de ia puerta de ba
laustre hay un rótulo en que se lee en caracteres gó
ticos de gran relieve 

CAMJERARUM SECESSüS S A P I E N M 
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En la cabecera de la pieza se guardan en una hermo
sa cajonería los volúmenes hasta el número 75, entre 
los que se hallan la Kalenda ó cronicón y carta de 
arras deD. Rodrigo Diaz de Vivar y D. a Jiniena su 
muger (1). 

Siguiendo la vuelta del Claustro en el arco in
mediato á la portada de la sala de Juan Cuchiller se 
halla el sepulcro de D. Pedro Rodríguez de Grigera 
que dejó, según dice la inscripción, este brevario 
para que recen loscanónigos. 

En el tercer arco del tramo cuarto se halla el 
sepulcro de D- DIEGO DE SANTANDER que es 
una délas joyas artísticas de la Catedral. Es induda
blemente una perla preciosa el relieve colocado ea 
el vano del arco. La composición del grupo que re
presentad la Madre de Dios con su hijo en los bra
zos esíá tomada, alparecer,de la virgen de la Silla do 
Rafael Urbino; pero si este escedió á la naturaleza en 
la belleza de sus imágenes, el escultor del sepulcro 
de Santander se elevó al cielo á buscar la belleza 
real de la escelsa Señora. Rosarte que asegura que 
es obra de Diego de Siloe, dice de este sepulcro. «¡Qué 
bella urnal ¡Qué arqui'ectural ¡Qué ornatos!»Pero 
aunque cada cosa por sí es una maravilla, todo cede 
á la imagen de Nuestra Señora con el niño, que es un 
relieve colocado en el vano del arco, que es de piedra 
de Ontoria, y tiene tres pies de alto y cuatro de lar
go. La actitud de la cabeza de la Señora es al modo 
de la virgen de la Silla de Rafael; el campo son unas 
aguas ondeadas, lo cual puede indicar que el pensa-

(I) De que en nuestra Jura en Sia. Gadea hicimos por 
nata una copia literal, 
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míenlo fué encomendándose á Nuestra Señora en el 
sentido deStelia maris sacoime cadenti. Estre
lla del mar, socorre al que cae. La composición de la 
íigura de la virgen están valiente que el escultor que 
quiera imitarla se perderá. 

A primera vista parece de medio cuerpo, pero 
es de cuerpo entero. El pié izquierdo es calzado; la 
rodilla derecha se apoya sobre la cabeza de un se
rafín; tiene, sugeto con la mano derecha un libro 
abierto, y con la izquierda al niño, cuya gracia es. 
absoluiamente inimitable. 

Prolijo sería enumerar uno por uno é insertar 
las inscripciones de los sepulcros que siguen, y por 
lo mismo no nos detendremos hasta el arco primero 
del último tramo ó ala de! claustro. 

En él se halla la escalera que facilita la subida 
alas habitaciones de los dependientes déla iglesia, 
conocida por el husillo, y se descubren desde luego 
los vestigios de una delicada pintura. Hemos oido 
decir que antiguamente hubo aqui una capilla que se 
llamó de Dios Padre ó de la Santísima Trinidad. 

En el arco inmediato y sobre el sepulcro de don 
Pedro Martínez Gadea, hay un altar portátil que está 
siempre cerrado, abriéndose el día de los reyes y el 
de la octa\a del Corpus. Es un magnífico cuadro de 
ía escuela flamenca de esquisito mérito, que repre
senta la adoración de los Reyes. 

Desde este arco al de la puerta de ingreso hay 
buenísimos sepulcros que el viagero debe reconocer. 

Saliendo del claustro para seguir la vuelta de la 
nave mayor llamarán la atención del viagero cua
tro cuadros pequeños de ningún mérito artístico, que 
representan las sangrientas escenas del Monasterio 
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de Cárdena, cuyos monges sufrieron el martirio y fue
ron mas tarde venerados como santos, y de qué nos 
ocuparemos al hacerlo de aquel monasterio. 

'A la derecha saliendo de la puerta del claustra 
está el ingreso á la 

Capilla de Saa Enrique. 
— 

. .. . 
Por los años de 1670 á 1674 el Arzobispo D. En

rique de Peralta y Cárdenas edificó esta Capilla en el 
espacio que ocuparon hasta entonces las dos de la 
Magdalena y San Andrés y la def Santo Ecce-homó, 
gastando en su fábrica, adorno y dotación de siete Ca
pellanes un millón cien mil reales. 

En el retablo principal expíela veneranda efi
gie del Santo Eece-faomo que se saca en las procesio
nes de rogativasypor coronación San Enrique Empe
rador. 

Entrando en esta capilla á mano derecha está el 
coro, de bastante gusto, y es muy digna de notársela 
sillería por los preciosos embutidos y relieves; el 
atril que representa una águila devorando á otra ave, 
es un esquisito trabajo en bronce; así como la estatua 
del fundador que al lado de la epístola se vé arrodi
llada en Un sepulcro de mármol y pizarra bajo un 
dosel y un niflo que levanta la cortina. 

Detrás de la sillería del coro se ven dos sepul
cros con dos hileras de estatuas colocadas en los va
nos de otros tantos arcos pequeños, en Sos que se de
positaron los restos de los Obispos de Oca, que traje 
consigo D. Simón, último de aquella iglesia y prime-
rede esta. 
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A la entrada hay dos sepulturas cuyas inscrip

ciones ha comido el tiempo hasta el punto de hacerlas 
ilegibles. 

Es digna de observación la escalera abierta en 
el muro para bajar á la sacristía; y en esta una 
mesa con preciosas y variadas piedras y un cuadro 
de la Crucifixión de Mateo Cerezo. 

El pavimento de esta capilla es de alabastro. 
Tiene otro altar dedicado á San Andrés y la Magda
lena, un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores en 
tabla, órgano y siete capellanes. En ella se celebran 
los oficios divinos con mucha solemnidad todos los 
dias de precepto y muchos de los no feriados, y son 
patronos en la actualidad los Sres. deLegarda. 

Siguiendo la vuelta de la nave mayor después 
de los dos arcos con rejas que cierran la anterior ca
pilla se halla el ingreso á la 

Ante-sacristía. 
• 

• , 

Antes se llamó capilla de los condes de Carrion, 
según el Sr. Corcuera; porque en este sitio fueron 
enterrados unos condes de este título, que no dejaron 
memoria alguna, ni las sepulturas tenían títulos, ni 
habia medio de saber quienes fueran. Solo sí asegu
ra dicho señor, que escribía á fines del siglo XYI, 
que los bustos de las sepulturas mostraban gran an
tigüedad, y que hombres y mugeres tenían coronas 
reales en las cabezas. 

Estos sepulcros han desaparecido, bien cuando 
se hizo la obra de la capilla de San Enrique ó bien 
cuando se construyó la 
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Sacristía nueva. 

Antiguamente fué capilla del Sagrario ó de las 
Reliquias, hasta que en 1765 se trasladaron á donde 
hoy se hallan. 

Sorpresa doble causa el esquisito trabajo em
pleado con tan estragado gusto en los retablos y cajo
nería de esta sacristía. Contrastando con el ingrato 
aspecto churrigueresco no puede menos de notarse 
desde luego un delicado cincel. 

Decoran los retablos y respaldos ele la cajonería 
muchos espejos y los cuadros siguientes: 

Un Crucifijo y un Ecee-Homo que se dice son do 
Murillo; el Nacimiento de Jesús, de Lucas Jordán; el 
sueño de S. José; la Adoración de los reyes; la Huida 
¿Egipto; la Presentación de Nuestra Señora, que se 
dice son de Juan Urbina; la Oración del Huerto; la 
Anunciación de Nuestra Señora; S. Francisco de Asis, 
que se atribuye á Mateo Cerezo; S. José, S. Pedro. 
S. Gregorio: mas pequeños y de cobre hay también 
catorce cuadros que no deben pasar desapercibidos 
y con especialidad los que representan el sueño de 
S.José y el Salvador, 

Fray José de S. Juan de la Cruz, Carmelita del 
convento de Logroño, dirigió la parte de arquitectu
ra y escultura y aun trabajó en ella. 

Se destinó al objeto que hoy tiene en 1761. 
Próxima á la sacristía está la 
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Capilla y parroquia de Santiago, 
— 

Cierra esta capilla una magnífica reja que sien
te en pedestales de jaspe y se eleva hasta la clave de 
la ojiva, y en el vano que corresponde á esta se vé la 
efigie del Santo titular; la fabricó en 1696 Bartolomé 
de Elgoivar. 

Es espaciosa y de muy buen aspecto esta obra 
del siglo XVI y que dirigió el maestro Vallejo que 
hizo también la del crucero. 

Entrando en esta capilla á la izquierda entre la 
reja y un altar de S. Quirico y Sta. Julita se encuen
tra el sepulcro del Protonotario D, Juan Ortega de 
Velasco, abad de S. Quirce y canónigo de esta Santa 
iglesia, que dejó memorias en dicho altar según se lee 
en la inscripción. Toda la obra de este sepulcro es de 
esquisilo gusto. También están enterrados en el mis
mo D. Juan Ortega de Velasco, sobrino del anterior, 
v como él, A.bad de S. Quirce y canónigo; y su ma
dre D. a Elvira de Vallejo. 

Casi frente á este sepulcro hay un arco sepul
cral sobre cuya urna se vé una adoración de los re
yes, con una inscripción de que aparecen estar allí 
sepultados los nobles señores Lesmes de Astudülo, 
hijo de Pedro de Astudülo que á su costa hizo en la 
ciudad de Colonia en Alemania la capilla, bultos y 
reja donde están sepultados, los propios cuerpos de 
los gloriosos tres reyes Magos en la iglesia princi
pal de dicha ciudad; I)." Mencia de Paredes su rnu-
ger y D. Andrés de Astudülo su hijo, Capiscol y 
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¡canónigo de esta iglesia, el cual mandó aderezar 
este altar y arco. 

En el retablo del altar mayor construido en el úl
timo siglo se veneran sobre el sagrario, Santiago á 
caballo, aliado del evangelio San Juan Evangelista, al 
de la epístola Santa Salomé y sobre el Santo titular la 
Purísima Concepción. 

Hay además en esta capilla altares de Nuestra 
Señora de Gracia, de Santa Julita, de la Anunciación 
y de la Resurrección: y posee regulares y medianas 
pinturas que representan la Anunciación de Nuestra 
Señora en el altar de este nombre, la Santísima Tri
nidad, San Pedro y San Andrés Apóstoles, San Benito 
Abad, y en la sacristía la Crucifixión y Santiago. 

Debajo del presbi erio y del altar mayor se halla 
la sacristiaque usó esta capilla, quees la parroquiado 
la Catedral, hasta que el Cabildo cedió la capilla de 
San Juan Bautistade que ya nos ocupamos al hacerlo 
del Claustro. 

Está servida por un cura propio, tres coadjutores 
y un beneficiado, sacristán, y organista, que suele 
ser un niño de coro de la Santa iglesia. 

Son patronos del curato de esta capilla y parro
quia el Prelado y Cabildo. 

Saliendo de ella para segu ir la vuelta del templa 
se fijará el viageroen los medallones que decoran la 
testera de la Nave mayor; pero dejando esta bellísima 
obradearte paramas tarde, pasemos á ocuparnos en 
la Catedral, de la 

Capilla del Condestable. 

Próximo á la anterior capilla se baila m arco s«-
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raicircular cerrado por una primorosa reja de hierro. 
Todo en esta suntuosa, entrada prodigiosamente ador
nada, es eminentemente artístico. En su parte este
rtor se ven los cuatro Evangelistas, el Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo y la Purificación. 

De la reja construida por Cristóbal Andino, dice 
Bosarte. «Entre las muchas y buenas obras de hierro 
que hemos visto ninguna merece compararse con 
la reja de la puerta de la Capilla del Condestable. Se 
abre con un secreto muy ingenioso, sin cuya noticia 
nada hará el que quiera entrar aunque posea la llave. 
Quedó sentada esta reja en 1525. 

En la parte esterior de esta reja se lee «Egosum 
Alfa eí Omega, Ego sum lux vera. Ecce Amula Do-
mmi» Y en el interior: Áb Andino A. D. MDXXHí. 

El retablo del altar mayor, del renacimiento, es 
de una originalidad tan delicada que, según Bosarte, 
no puede hablarse de él sin admiración. Cuatro co
lumnas, preciosamente esculpidas sostienen un dosel 
ochavado, deíimsimafiligranabajocuyogracioso'con • 
junto está la Purificación de Nuestra Señora, que dá 
nombre á esta Capilla: son de esquisito gusto los gru
pos y figuras, de alto y bajo relieve, y lasesculturas 
de este altar, del que dice Bosarte. 

«Aunque dentro de esta Santa iglesia no hubie
ra otra cosa de escultura que las estatuas del altar 
mayor de la capilla de la Purificación, el viage á Bur
gos era inevitable átodo escultor. ¡Qué composición 
la de la historia principal! ¡Qué caracteres de santi
dad y pureza en la Virgen y San José! ¡Qué dignidad 
en Simeón! ¡Qué importancia en la anciana Profeti
sa! ¡Qué alegría en la criada que lleva las palomas! 
La grandiosidad del estilo, su elegancia, Ja belleza de 
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las figuras; ía corrección del diseño y los paños, bri
llan á competencia. La estatua de la Ley de gracia 
deberla estudiarse por la juventud hasta aprenderla 
de memoria, por que se fatigará en vano en buscar 
otra igual. El viejo de la Ley escrita, á pesar del inte
rés que toma en la posesión de sus tablas es sin em
bargo de un gran carácter. En el sotabanco, las figu
ras de la Anunciación son de una gracia singular.» 

Después de esto, solo nos resta recomendar al 
viagero las figuras de la Oración del Huerto y del Se
ñor con la cruz acuestas, y atado á la columna; y los 
bajos relieves de la Anunciación, Visitación y Nativi
dad, toda vez que no puede menos de fijarse su vista 
en el finísimo fleco de cresteria que se desprende de 
los arcos ojivales, y deja ver en su centro el escudo 
heráldico de los fundadores, en las bellísimas venta
nas, y en la delicada estrella que ciérrala bóveda cu
yo conjunto hace de esta capilla el mas acabado mo
delo de la época del renacimiento. 

En el sagrario del altar mayor, se guarda una 
espina de la corona de Nuestro Señor Jesucristo, que 
el Santo Padre Sixto V. regaló al Condestable D.Juan 
de Velasco. y reliquias de Santa Bárbara. 

Cerca de las gradas del presbiterio se eleva el 
suntuoso sepulcro de los fundadores. «Seadmira, dice 
Búsarte, en este sepulcro no solo la suntuosidad, sino 
la proligidad y belleza del trabajo en los vestidos y la
bores délas almohadas, con los demás ornatos acce
sorios.» Todo es de mármol deCarrara formando le
cho sobre el que descansan las estatuas de los funda
dores; á los pies de cada uno se lee la siguiente ins
cripción. 

\ 
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/ Aquí yace el muy Ilustre sc-
/ ñor D. Pedro Hernández de Ve-
1 lasco, Condestable de Castilla, 
I señor del Estado y gran casa de 

i i«n !íki r«vwWfíihlA ) Velasco., hijo de D. Pedro Her-
AlosdelCondestahle / n a n d e 2 ' d e v e l a s c o y d e Doona 

J Beatriz Manrique, condes de 
jHaro, murió de 77 años año de 
I 1492 siendo solo Virrey de estos 
\_reynos por los Reyes Católicos. 
/ Aqui yace la muy Ilustre Sen-
' «ora DoñnaMencia de Mendoza, 
i condesa de flaro, muger del 
¡ Condestable D.Pedro Hernández 

A los de la Condesa. / de Velasco, hija de L>. Iñigo Lo-
] pez de Mendoza, y de Donná 
j Catalina de Figueroa, marque

ses de Santillana, murió de 79 
Vanos, año de 1500. 

Cerca de este suntuoso sepulcro hay una gran 
piedra de jaspe de mezcla, que pesa, según se lee en 
uno de sus cantos, 2956 arrobas que, segunPonz, se 
trajo tal vez para servir de basa al sepulcro y quedó 
en el suelo para señal de la magnificencia de quien la 
hizo cortar, pulir y traer. (1) 

(t) Heíiere Juan deArietaque llevando esta piedra rnas 

de quince pares de bueyes, al subir una cuesta volviendo e' 
carro para atrás, y arrastrando á los bueyes, uno de los que 
estaban mas cerca de la piedra, llamado Garrudo, no logran
do contenerla afirmando pies y manos, hincó las rodillas ea 
tierra, y la detuvo, necesitando para ello tanta fuerza que 
arrojó sangre por la boca y narices, y qtie á este bueyy su 
compañero, el Condestable los hizo exentos y libertados' del 
trabajo de aUí adelante. Arieta vivía cuando esto aconteció, 
y lo escribió en su tratado de la fertilidad de España, impreso 
con el tratado de agricultura de Alonso de Herrera en 1790. 
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En la eapillita del lado del Evangelio hay un re

tablo de San Pedro Apóstol, en memoria tal vez de la 
antigua advocación de esta capilla, sobre la que se 
edificó la actual. 

Es también de esquisito gusto, y como el mayor 
del renacimiento con muy buenas esculturas, éntrelas 
que no puede menos de citarse el magnífico S Geró
nimo de Gaspar Becerra, que se dice haber sido ro
bado varias veces, la cabeza de S. Pedro y S. Ibón. 

En la nave de la epístola frente al anterior hay 
otro altar de Sania Ana que es según Ponz, de un gó
tico muy antiguo pero muy bueno en su línea. 

A ios dos costados del órgano se leen estas dos 
inscripciones. 

\ .* D. Pudro Fernandez de Velasco, tiijo del conde 
de Haro D. Pedro de Velasco, Condestable de estos reinos, 
conde de Haro, señor del Estado y casas de Velasco, y de los 
infantes de Lara, camarero mayor del rey, y su justicia ma
yor en Castilla Vieja, que venció con su persona y casa la se
gunda batalla de Olmedoen serviciodelrey D.Enriquecuarto, 
virrey destos reines cinco veces, y otras Capitán general de-
llos, íwo notables hazañas; hallóse en las guerras de Portu
gal y Granada; fué gran parte para que reinasen en estos 
reinos los revés católicos D Fernandoquintoy {).* Isabel. Fue
ron él y la condesa D." Mencia de Mendoza su muger fun
dadores y primeros edificadores y dotadores desta capilla, 
donde están enterrados. El Condestable ü. Bernardino, se
ñor de la casa Herrera, segundo edificador y dotador desta 
capilla, sucedió al Condestable D Pedro su padre en teda; 
tomó titulo de duque de Pirras! fué virrey destos reinos tres 
veces, y dos Capitán general dellos: hizo memorables hechas 
en guerra y en paz. 

2.* El Condestable D Iñigo señor de la casa de l e 
var, tercer dotador desta capilla sucedió al Condestable don 
Bernardina su hermano, en títulos, oficios, estado y casas de 
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Velasco y ele los infantes de Lara: fue gobernador destos rei
nos; Capitán general dos veces y muy principal restaurador 
dellos, y de Navarra y Fuenlerrábía a la corona de Castilla; 
siendo siempre vencedor. Los cuatro dotadores de esta ca
pilla y que la acabaron son, D. Pedro Hernández de Velasco, 
Condestable, Duque y Conde, Capitán general que lia sido 
dos veces destos reinos: hijo y sucesor del Condestable don 
Iñigo en lo que él sucedió al Condestable D. Bernardino, y la 
duquesa de Frias D.g Juliana Angela de Velasco y de Ara
gón, su muger, hija del Condestable D. Bernardino, nieta 
del Católico rey D Fernando quinto. En esta capilla está la 
genealogía por varones, de los señores de la casa de Velasco, 
todos de legitimo matrimonio; nacido i de señores también 
de grandes linages. Son sus antiguos enterramientos en los 
monasterios de Santa Clara de Medina de Pomar, Oña y San 
Pedro de Arlanza. En la caja del órgano se lee. ' 

Laúdate eum in tímpano et coro. 
Laúdate eum in coráis et órgano. 

Hay en esta capilla cuatro retratos del Condes
table, la"condesa, de D. Pedro Martínez de San Mar
tin, Obispo de Barcelona y capellán de esta capilla, y 
del Sr. D. Francisco íñígo de Ángulo, Magistral dé 
esta Santa Iglesia y Obispo de Osma; y cuadros de 
S. Gregorio Papa, de S. Cayetano, del Salvador y 
deS. Francisco de Paula, de Nuestra Señora y lá 
Oración del Huerto. 

En la sacristía son dignos de observación el 
magnífico lienzo de la Magdalena de Leonardo Vinci; 
un pequeño altar portátil, de marfil los cálices, cru
ces y candelabros de oro con piedras preciosas y de 
plata, y los temos y ornamentos. 

Si la suntuosidad de esta capilla, que bastaría á 
inmortalizar á Simón de Colonia que la dirigió, no 
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fuese suficiente para dar idea de la magnanimidad de 
los fundadores, bastarían sí las fundaciones á ella ane
jas, consistentes en diez capellanías y cuatro acoli-
tazgos, y en una arca para redención de cautivos con 
400,000 maravedises de renta. 

Es patrono de esta capilla el Sr. duque de Frías. 
Próxima á ella y siguiendo la vuelta de la nave 

se encuentra la 
• . • • 

Capilla de S. Gregorio. 
— 

Esta reducida capilla pertenece á la fábrica (le 
la Iglesia y antiguamente se llamó de Nuestra Seño
ra de los Angeles. El Altar mayor le hizo en 1852 
D. Marcos Arnaiz, pero según lo que puede leerse en 
una tabla colocada al lado del Evangelio, ya existia 
anteriormente otro con la mismadenominacion, pues 
por bula de Gregorio XI1Í, á instancia del Cardenal 
D, Francisco de Pacheco se hizo privilegiado, siendo 
esto necesariamente en el sigloXVI en que goberna
ban el primero la iglesia Católica y el segundo la de 
Í3urg s. En este altar en que pueden verse exquisi
tos mármoles, se veneran San Gregorio Papa, San 
Fernando y San Lorenzo, y en dos columnas á los 
dos costados un San Miguel que perteneció al Mo
nasterio de Villamayor de Ti eviño, de bastante mé
rito, y un San Bruno que perteneció al Ex-convento 
de la Vitoria, pues si bien se lee en el pedestal per
tenecen á la Cartuja de Miraflores, y es exacto que 
ocupó el mismo sitio la magnífica efigie de Ma
nuel Pereira desde 1836 hasta 1853 que se trasladó 



— 78 — 
á su retablo de la Cartuja, no se comprende la ra
zón porque subsiste la inscripción que tan equivo
cada noti ia suministra, desde que pasó la efigie ásu 
monasterio. 

Al lado de la Epístola hay una altar de Santa 
Casilda de estragado gusto y á los costados dos es
tatuas que representan dos virtudes. Este altar cubre 
el magnífico sepulcro del Obispo D. Lope de Fon-
lecha. 

Casi en frente de este altar está el sepulcro de 
1). Gonzalo de Hinojosa, y s.¡bre él, un cuadro del 
martirio de San Pedro, de Mateo Cerezo. En estaca-1 

pilla yace entre otros muchos prévendados de la igle
sia, D. Pedro Bueno, q e siendo fabriquera reedifi
có las torrecillas del crucero que un huracán der
ribó la noche del 16 de Agosto de 1642. Sigue á 
esta la 

• -

Capilla de la Anunciación. 
— 

• 

Reducida pero de buena construcción esta ca-* 
pilla que se llamóde San Antón hasta e! aoodel636 
en que la reedifico D Juan de la Torre Avala, Obis
po de Ciudad Rodrigo y Maestre escuela de estaSaa--
ta Iglesia. 

El altar es muy lindo en el estilo grotesco, y 
como deeiamosalocuparnps del de la capilla deSan 
Gerónimo, en el Claudio, que es del mismo gusto, 
&s lástima que no esté mejor conservado. En este 
altar ocupa el lugar preferente el misterio de la 
Anunciación de Nuestra Señora y al lado de la epís-
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íola S9 halla un San Antonio Abad que se colocó en 
memoria de la antigua advocación 

En un arco se vé un cuadro de la Magdalena 
que regaló el Maestre escuelaSr. Yalderrama, y so
bre este arco "se lee: 

Primer pqtron de esta capilla I>. Gabriel de la 
Torre, capitán de caballos, Caballero del Hábito de 
Santiago, Maestre de Campo y sobrino del fundador. 

Hay en esta capilla un cuadro de la Purísima. 
Tiene coro, y en su fundación se crearon capellanías 
y acolitazgos. Es patrono de ella el Sr. Marqués de 
Lorca. 

En la Clave de la bóveda hay colgado un som
brero, de que la tradición ha formado comentarios é 
historietas. Ni las referimos ni las combatimos, por
que sabido es, que en rejas de otras capillas, en es
cudos heráldicos, en temos, allwjasyornamenls el 
sombrero es símbolo episcopal, y en esta Capilla 
puede ser un recuerdo de que el fundador tenia esta 
dignidad ó que está sepultado en ella algún Obispo. 

Próxima á esta se halla la 
. • 

Capilla de la Natividad, 

• 

El Sr. Coren era dice de esta capilla que es de 
muy buena traza y graeioso edificio. 

La cúpula ovalada es de buena construcción y 
la adornan cuatro medallones, con los cuatro Evan
gelistas, y en los ángulos los cuatro Doctores ák h 
Iglesia. 

El retablo principal de género grotesca bajean 
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arco de piedra sostenido por columnas, es rico en 
adornos y tienen muy buenas efigies. 

La sillería del coro tiene magníficos bajos re
lieves. Tiene un coro reducido en alto al que sesu-
be por una escalera de caracoldignaüe observación. 
Las pinturas del Señor con la Cruz acuestas, en el 
altar de este nombre, y las de San Pedro y San Pa
blo que hay en esta capilla no son de mérito. 

De una inscripción que existe en ella aparece 
su fundación por lo que nos limitamos á copiarla; 
dice así: 

A honra y Gloria de Dios y de su bendita Madre; á cu
ya advocación los ilustres Señores Licenciado D. Pedro Gon
zález de Salamanca y dona Ana de Espinosa, su mujer, y 
doña María y doña Catalina de Salamanca, sus hijas, funda
ron esta Capilla, en medio de la cual están sepultados. Do
taron renta perpetua para un capellán mayor, seis capellanes 
y dos acólitos. Dieron á la fábrica de esta Santa Iglesia por 
el sitio veinte y cinco mil maravedís de juro perpetuo, y 
cuatro mil á los Señores Dean y Cabildo, por memorias que 
han de decir en ella. Es patrono D. Pedro de San Zoles San-
1a Cruz, Caballero de la orden de Santiago, como marido de 
doña Francisca Angela de Santa Cruz, que es única patrona 
de esta capilla y después sus descendientes. 

Eran antes dos capillas con la advocación df> 
San Gil y San Martin y son patronos en la actualidad 
los Señores Condes de Berberana. 

< Entre esta capilla, después de la escalera que 
facilita la subida á los corredores del crucero y la 
nave lateral de este se encuentra el magnííico'se-
pulcro en que se lee la siguiente inscripción. 

En este arco está sepultado D. Per o Fer
nandez de Villegas, Arcediano y Canónigo de 
esta Santa Iglesia, que murió á seis de Di-
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ciemfore de mil y quinientos y treinta y seis, 
de edad de ochenta y cuatro años. Botó seis 
misas cantadas, y otras memorias que los Se
ñores del Cabildo le dicen cada un año. 

EsteSr. Villegas, según Florez, tradujo al Cas
tellano los 34 cantos del Dante y escribió la Quere
lla de la íé y el tratado «aversión al mundo y con
versión a Dios'.Respecto al sepulcro nos limitaremos 
á copiar ál Sr. Monje que dice. 

«Fuera necedad querer reducir á una exactitud pura
mente verbal, los inespresables primores que concurren al 

• lujo deesle magnífico sepulcro, y mas adelante, dice, es in
dispensable un'examen ocular para concebir cual se merece 
una idea ajustada á la Suntuosidad del monumento.» 

Marchando de frente á la suntuosa escalera que 
en el ala inmediata descubrirá el viagero, á mano 

¡derecha se halla la 

a 
Capilla de San Nicolás. 

• -

• 

Ya que otro mérito no pueda darse á esta Ca
billa, tiene indudablemente el desu antigüedad, que 
es bien seguro se remonta á los primeros años de la 
fábrica de esta Iglesia. En el dia se conoce mas por 
Capilla del Nacimiento, porhabercolocado en ella el 
altar deeste nombre, que estaba enlaNave delCru-
cero. 

En el muro de la izquierda están los retratos 
de Gregorio XI Arcedianode Bribiesca.y Alejandro 
M Arcedianode.Valpuesta.y frente á estos.losde D. 

•,.6 



Domingo Jacobacio y D. Guillermo Sarracín y poní-
faz, Canónigo de esta Iglesia y Cardenal; alguno de 
estos retratos de mérito poco común. 

En esta capilla están enterrados el Sr. Obispo 
Yillahoz y el Racionero Villahule que dejó, dice la 
inscripción del sepulcro, «el hospital que es en Vega 
cerca del Pontón.» 

Saliendo de esta Capilla á mano derecha obser
vará el viagero la 

' ' : ; :' • í'¡ ' I ' I 
' ' • • . - . : . ' • 

ESCALERA DE LA PUERTA ALTA. 
• • : • : • - • 

Ocupa esta magnífica escalera uno de los cos
tados del Crucero; anteriormente daba ingreso al 
templo por lacallealta; hoy no tiene mas aplicación 
que la de armar en ella el monumento de Jueves 
Santo. Según Bosarte es la mejor pieza de arqultec-
tnra.en su destino que se ha podido trazar en tiem
po de la restauración de las arles, y obra de Diego 
de Siloe-

El antepecho de hierro; qué unos suponen ser 
de Cristóbal Andino, el.que hizo la reja del Condes
table, y otros, apoyándose en documentos del Ar
chivo, de Maese Hilario, francés de nación, se hizo 
en el siglo XVI á espensas del fimo. Sr. I). Juan 
Rodríguez de Eonseca Obispo de Burgos, que hizo 
derribar la antigua escalera, 

Colocado el viagero al pié de ella será total5-
menteimposible dirija la vista ápim-tb alguno que no 
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descubra una asombrosa magnificencia, Sobre las 
puertas de ingreso de las capillas de San Nicolás y 
San Enrique, destacan los graciosos arcos y venta
nas que se elevan entre delicada filigrana; dirigién
dola al frente, causa asombro el suntuosísimo cruce
ro en primer término, con sus magníficos pilares y 
rejas que cierran la nave mayor, y destacando so
bre estas en último término, el encantador rosetón 
de vidrios de colores, formando el mas hermoso mo
saico. Si la mano del hombre fuera alguna vez ca
paz de labrar una morada digna de su Hacedor, sí 
digna morada puede hallar el Altísimo fuera de su 
infinita obra ó en una de sus partes, si.algo puede 
dar idea de sus perfecciones y de So que puede el 
genio, que se eleva en alas del vivísimo deseo de 
agradar y alabar á su Dios, es indudablemente el 
Crucero de la Catedral, examinado desde el pié de 
esta escalera. 

Subiendo por ella, después del primer tramo, 
que en una meseta se divide en dos ramales, hay un 
altar coa un cuadro de la resurrección, y dandofren-
le¡á este altarála izquierda del espectador, se ve otro 
que ocupa un arco sepulcral de tan exquisito traba
jo, que Bosarte no dudó que era de Diego de Siloe, 
con un cuadro de la cena, muy bueno. 

En el muro de este costado pejptde un grancua-
dro que representa á San Juan de Ortega dando la 
comunión a unaseílora, deesquisito mérito, y según 
Bosarte la obra principal que dejó en Burgos Nico
lás Cuadra, cuyo mérito es poco conocido. A la de
recha de este lienzo se vé una rejita clorada donde 
se conservan las reliquias de un altar que bajo esta, 
advocación hubo en el mismo lugar. 

» 
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Dejando para después ocuparnos de las puer

tas de la Pellegeria y ia Coroneria, sigamos la vuel
ta del templo y encontraremos la primera la 

Capilla de Santa Ana. 
_ 

• • . - . 

Que es otra de las bellezas que encierra en su 
recinto la Catedral, Tal cual hoy se vé la construyó 

,en el siglo XV el Obispo D. Luis Osorio Acuña en 
el sitio que ocupaba la de Santa Ana, bajo la advo
cación de la Purísima Concepcionde María; pero ha 
prevalecido su antiguo nombre. 

Es muy suntuosa esta capilla en el estilo ojival 
florido, y desde luego puede reconorse en su belleza 
y esbeltas formas una mano maestra, 

Entrando en esta capilla á mano izquierda y 
próximo á la reja de ingreso se halla un hermoso 
sepulcro de estilo gótico en que se lee esta inscrip
ción. 

Aquí yace el R. D. Fernando Diez de Fuente Pelayo, A r 
cediano de Burgos, Abad de S. Martin de Escalada, del Con
sejo del Rey y Reina nuestros señores, criado muy antiguo 
del muy Rao. magnífico señor D. Luis de Acuña, Obispo de 
Burgos, primero capellán mayor que fué de esta capilla: finó 
á nueve del mes de Diciembre, año de nuestro Salvador Je
sucristo, de mil cuatrocientos noventa y dos años. Paternóster. 

! 
De este sepulcro cuya descripción sería pálida 

siempre, relativamente á su mérito, dice Basarte 
querespectoá esculturas góticas es lo mas elegante 
que hay en Burgos. 
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El aliar mayor, de unesquisito trabajo, ostenta 

en una urna á S. Joaquín y Sta. Ana, y alrededor 
del árbol genealógico que partiendo de Abraham 
hechado sobre un lecho vá estendiemlo su descen
dencia hasta Jesucristo. Sobre el sagrario se vela 
Purísima. 

Cerca de las gradas del presbiterio se encuen
tra el suntuoso sepulcro del fundador, -fus de már
mol blanco y para ponderar su mérito nos limitare
mos á decir que es obra de Diego de Sílée. Alrede
dor se lee. 
Propter utfümque latus Prcesul Ludovicus Acuña 
Ossorio stirpes quas adamavit habet 

ÁnnoMCDXCV. 
• 

El busto del Sr. Acufla que está echado sobre 
este sepulcro se dice es retrato. 

Al lado de la epístola hay un altar dedicado á 
Sta. Teresa de Jesús y al del evangelio otro á San 
Rafael Arcángel. Próximo á este altar existe otro de 
Nuestra Sra. del Pilar.de estilo churigueresco pero 
con escogidas pinturas, y que cubre un sepulcro 
que á juzgar por lo que la" vista puede descubrir, es 
de esquisito mérito. 

En la sacristía es muy digno de notarse el al
tar de Sta. Ana, de Diego de Síloe, y frente á él se 
lee en el centro de un arco sepulcral. 

Aquí yace el honrado Fernan-Sanchez de Medina, canóni
go en esta iglesia, dejó«íi memorias la fiesta de San Sebastian 
con procesión de seis capas, cuatro memorias al cabildo, el 
quedigerelamisadeSta. Ana diga una coleta ]en fin, un 
responso rezado, é los clérigos de la capilla de Santiago una 
misa de la Cruz cantada el primer viernes de cada mes, 
con su coleta de sacerdote, é un responso sobre esta se-~ 
pultura. Finó . dias del mes año de mil 

http://Pilar.de
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Tiene buenísimas pinluras entre las que mere

cen especial observación, una Sacra familia de An
drea del Sarto, la Resurrección de la Escuela fla
menca y S. Francisco de Ásis de Mateo Cerezo. No 
carecen de mérito, y lo tienen no pequeño alguna 
de las demás que representan, otra Sacra familia, 
S. Bartolomé, S. Ildefonso, S Pedro y S. Pablo, la 
Crucifixión, la Venida del Espíritu Santo, el vene
rable Diego de S. Vítores, S. Felipe de Neri, Nues
tra Señora, S. Antolin, los desposorios de Sla. Rosa 
de Lima, Sta. Teresa de Jesús y un cadáver. 

Son patronos el Sr. duque de Ábranles de la 
capilla déla Concepción,y elcabildo de la de Santa 
Ana, que está en la sacristía. 

El Sr. Acuña dotó una capellanía que con los 
racioneros celebran los oficios divinos y levantan 
¿las cargas, de ella. 

Sigue á esta la 

.Capilla áe Santa Tecla. 
m ioq ...••>. i* 

. 
•¡ í ( '•} -. ..••'•: _,.•; \ ' • 

Los aficionados á los contrastes hallarán en esta 
capilla del gusto mas exageradamente churrigue
resco, enclavada en la suntuosa iglesia gótica los 
dos polos opuestos en arquitectura. En efecto; des
pués de recorrer naves formadas por esbeltos haces 
de columnas, que luego se éstienden graciosamente 
ciñendo la bóveda siempre airosas, siempre flexi
bles, decoradas c>n hermosos corredores que los 
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¡circundan perforados, y con numerosas estatuas 
agrupadas con esquisitó gusto y trepadas defollage, 
que íiligranadp, sin color alguno y sin recargarlas 
las dá una belleza característica, sorprende entran
do en esta capilla, la tumultuosa agrupación de 
adornos, efigies y colores sin que el claro oscuro ni 
Xa. entonación se hayan consultado una sola vez en 
el buen gusto haya presidido su distribución. A pe
sar de esto la capilla es suntuosa y en su construc
ción se sacrificó la belleza del edificio á la solidez 
que necesitaba para sostener sobre sus muros el 
terraplén de la calle Alta que cubre casi toda su al
tura. 

Se construyó esta capilla á mediados del siglo 
XYIII por el Arzobispo D. Manuel de Samaniego y 
Jaca, en el espacio que ocuparon hasta entonces la 
parroquia de Santiago de la Fuente y las capillas 
de Sla. Lucia, Sta. Yiloria, Sta. Práxedes y todos 
los San tos. 

En el retablo principal digno del lugar que 
ocupa por su gusto, y en lugar preferente,se vene
ra Sta. Tecla virgen y mártir: sobre esta Santiago 
Apóstol, enjnemoría déla parroquia que se trasladó 
y unió á la de Sta. Águeda al edificar esta capilla. 

Próximo al altar mayor se halla al lado del 
evangelie el deSta. Lucia, cuyo altar se conserva 
frente á donde antes estuvo la capilla. 

El altar inmediato de Nuestra Señora de Gra
cia, ocupa laque fué capilla de Sta. Vitoria. Con
servase también el do todos los Sanios. 

Las pinturas de esta capilla, son: La Ascensión 
del Señor de la escuela flamenca, S. Joaquín, Santa 
Ana y Nuestra Señora, en el altar de esta advoca-



cion; Sta. Vitoria, S. Liborio, S. Bernabé, S. Cos--
me y S. Damián, Todos los Santos, El Bautismo de 
Nuestro Señor, Sta. Teresa de Jesús en la sacristía, 
la Crucifixión y el retrato del fundador. 

Cerca de las gradas del presbiterio hay una 
bóveda, ó carnero, en que está sepultado' D. Lucas 
de Samaniego y Jaca, hermano del fundador, y en 
1840 se depositó en ella el corazón delSr. D. Igna
cio Rives y Mayor, Arzobispo de Burgos. 

El rey D. "Alonso X instituyó en esta iglesia en 
1505 la orden de los caballeros de la Banda; en la 
que se hicieron armar caballeros D. Pedro Fernan
dez de Castro y D. Luis de la Cerda. 

En la misma parroquia fundó este rey la co
radla de los caballeros de Santiago, que podían 
asistir á las-fiestas de S Pedro y Santiago, con ca
ballos encobertados. 

Es patrono de esta capilla el cabildo metropo
litano, queeldia de laSanta titular celebra en ella 
misa solemne y concluida canta un responso por el. 
fundador. 

Desde este punto examinaremos el 
; 

Trascoro. 
— 

Varias veces habían en vano solicitado los 
prelados cerrar el arco del centro del coro y colo
car en él la silla Arzobispal; mas habiendo ocupado 
esta D. Antonio Zapata y reconocido el cabildo á 
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les beneficios que este piadoso pastor dispensó a 
la fábrica, accedió á que se cerrase, y se colocó la 
silla en el lugar que ocupa. Hízose la obra á sus 
espensas, y nosatisfecho con ella, la mandódeshacer 
y se hizo el actual trascoro, que lo forman ocho co
lumnas y dos estatuas de mármol de carrara, de 
esquisito gusto, que representan á S. Pedro y San 
Pablo, debajo de las cuales se ven las armas del 
señor Zapata que traen de gules y cinco borceguíes 
agedrezados de plata y de sable en Sotuer, y la 
bordura del campo fileteada de oro, cargada con 
ocho escusoncitos de oro y barra de sable, con la 
bordura de lo mismo y timbrado el escudo de una 
cruz, de una traversa de oro, puesta en palo y su
mada de un capelo. 

Toda esta obra descansa sobre un friso de jas
pe y en el centro un magnífico cuadro embutido en 
el vano de un arco. 

El lienzo representa áS. Pablo y S. Antonio 
primeros ermitaños, sentados á la entrada de una 
gruta; S. Pablo levanta la vista al cielo donde des
cubre al cuervo que conduce el pan que les ha de 
servir de alimento y juntando las manos queda como 
en estasis. La composición de este cuadro no puede 
ser mas vigorosa ni mas acabada, pero está pintado 
para colocarle á mayor altura; Ponz dice que es 
muy bello; y le pareció de alguno de los profesores 
de tiempo de Felipe II, y aun designó á Carvajal; 
otros creen que se debe al pincel de fray Diego de 
Leyva, y no falta quien juzgue que el cuadro y las 
estatuas de que nos ocupamos antes, son obra de 
Crecencio 

En el anliguo trascoro hubo un altar del Sal-
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vador cuya imagen puede ver desde este punto el 
viagero, colocada sobre la puerta del centro, y que 
álos costados tiene esta inscripción 
Ego 'sum Alpha é Ome^a. Principium et fínis. 
Los dos costados estertores del coro se .hicieron á 
espensas de D. Francisco Manso y .Zuñiga; hay en 
ellos cuarenta y cuatro columnas y seis arcos, que 
aunque de distinta arquitectura que todo lo demás 
de la iglesia, como dijo muy bien Bosarte, no ofen
de, pues sibien son de orden corintio, no tienen en
lace alguno con los acabados modelos góticos que 
los circundan. 

En los vanos de los seis arcos y sobre otras 
tantas mesas de altar hay colocadas seis pinturas 
que representan, Sta. Victoria, Sta. Centola y Ele
na, S. Antonio de Padua, S. Francisco de Asis, San 
Julián Obispo de Cuenca y Sta. Casilda, debidos al 
pincel de fray Juan de Rici, monge Benito, y según 
Bosarte, son de las mejores obras de este autor. 

Dando vuelta áestos'costados entrará el via
gero en el 

: • • ' . • • • • • • ' • ' • . . ' • • • 

* •• "• i 

€oro. 
— i 

' • I ' 
Antes de ocuparnos de la suntuosidad del coro 

debemos hacerlo, si bien ligeramente, de su situa
ción y variaciones qne ha sufrido. 

En los primeros tiempos de la Iglesia estuvo el 
coro en las rejas que hay desde las columnas que 
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hoy ocupan los pulpitos hacia el altar mayor, dejan
do descubiertos y libres los dos arcos mas próximos 
al presbiterio, uno de cada costado, que hoy se 
abren durante los divinos oficios, y eerrado por la 
testera, dejando una puerta abierta, pero tan estre
cha que impedia ver el altar. Mas tarde se trasla
dó el coro á la nave de enmedio de la otra parte d¿l 
crucero. Andando el tiempo se trasladó á la nave 
principal dejando abierta enteramente la testera, y 
.por último después de otra traslación á la nave que 
ocupa la escalera de la puerta alta, se fijó por fin 
en el sitio que hoy ocupa sin cerrar la testera, has
ta que como hemos dicho antes, se hizo el trascoro. 

i No faltanhoyaun espíritus innovadores que pre
tenden la, traslación del coro.pero todo proyecto se 
estrellará con la insuperable dificultad de no encon
trar donde colocarle. Fuera de la nave mayor seria 
un despropósito; si se acerca al presbiterio impide la 
vista desde las naves laterales, mas necesaria hoy 
quenunca, por que la población ha aumentado consi
derablemente; si se lleva hacia la puerta Real ó de 
San taMaria perdería la entrada principal su hermosu
ra, y no quedaría espacio para las procesiones y otros 
actos. No nos permite la índole de nuestra obra di
gresiones y mucho menos ocuparnos detenidamente 
de esta cuestión: basta lo dicho para demostrarla 
dificultad de una nueva traslación.. 

El suntuoso coro, tal cual hoy lo puede observar 
el viagero, consta de dos órdenes de sillas de negal 
con embutidos de boj y coronado por un antepecho 
queenesquisiro relieve, representa sucesos de la ley 
antigua; los respaldos déla sillería alta; represeatan 
pasages del nuevo testamento; y los de la baja Mis-
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leriosdéla Virgeny el martirio déalgunos'Sanlos.^ 
Cada silla sin distinción merecería una descripción 
detenida, pero sos ciento y tres y no [nos permite eP 
carácter manual de nuestro libio otra cosa que re
comendar al viagero el mas detenido examen de ca
da silla, de cada estatua, de cada relieve y de las 
preciosas columnas y ornatos de esta suntuosa obra 
que bastaría para dar celebridad al conocido Maese 
Felipe de Borgoñon que la hizo. 

La silla del Prelado que ocupa el centro de la 
testera se hizo á espensas del Arzobispo Sr. Vela. 
Estuvo colocada á un costado siendo la primera del 
coro del Dean, hasta que se hizo el trascoro: es de un 
esquisito trabajo y se dice que para hacerla se trajo 
diseño de la de Granada; En el respaldar inferior 
tiene tablado en un óvalo el robo de Europa por Jú
piter trasformado en toro; en el superior la Oración 
del huerto;sobre esta Abrahamysus descendientes; 
por dosel tiene un templete en que está la Asunción 
de la-Virgen, y otro templete corona el anterior den--
tro del-que se vé al Padre Eterno, y por remate un 
pequeño obelisco. 

Esta silla y todas las de la testera son mas mo
dernas que las demás, sin atrevernos á decir que 
son de mas mérito estas que las de los costados, como 
dice Pons, por que han variado mucho en este pun
to las opiniones. 

Debajo del primer facistol, entrando en el coro, 
está sepultado D. Mauricio fundador de esta Santa 
Iglesia y cuyo busto se vé de pontiíical, egecutado 
en bronce. Sobre el otro faistol hay una lindísima 
imagen de la Asunción tallada por Ancheta. 

Prescindiendo en este lugar de la época en que 
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empezó «1 uso del órgano y de digresiones agenas á 
nuestro proposito, para demostrar si pudo ó no ha
berlos en los siglos doce y trece tal cual hoy los 
conocemos, ó si en dicha época era otra la. forma de 
los órganos, consta de una manera positiva que el 
Obispo D. Fernando Andrade mandó hacer en 1636 
dos órganos y que los hizo Juan de Arguete. En el 
dia no.se usa mas que uno que es el del lado de la 
epístola en el que D. José de ¡Echevarría, maestro 
organero hizo tan importantes reformas en 1706, que 
no solo importaron 827,020 maravedís sino que se 
¿permitió escribir á los dos costados de la caja. 

.D. José de Echevarria-Me. fecit año de 

1706 

Si mejoró tanto con esta reforma que alegase á 
,ser merced á ella lo que hoy es, no puede asegurar
se y mucho menos, cuando se decía'ya de el órgano 
en 1636 que seria délo mejor de estos reinos. Es lo 

(Cierto que es de lo mejor que puede verseen su gé
nero. No desmerece nada el del lado del evangelio, 
que á espeasas de la fábrica, hizo en 1806 D. Manuel 
de Betolaza, organero de Burgos. 

La magnífica reja que cierra el coro y sienta 
sobre pedestal de jaspe, es digna de observación. La 
costeó, según unos, la fábrica de la Iglesia, y según 
otros, el Cardenal Zapata. Cantón dice que este Pre
lado dio parala reja cinco mil quinientos ducados, 

Desde este punto observará el viagero la mara
villa de la Catedral ó sea el 

http://no.se
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•,' Crucero! ' 
— 

I / •, . ' • - . : ••.. . • 

Elegantísima cúpula que se eleva en "el centro1 

de la iglesia. Se dice que Santo Tomás de Yillanuer 

va, predicando en este templô  predijo la ruina del 
anterior que era de ladrillo, con la advertencia de 
que no perecería ninguna persona, como asi se veri
ficó en la noche del 3 al 4 de Marzo de 1539. 

Dio lugar este hundimiento á que los birgaleses 
hiciesen un alarde nunca visto de su piedad, ayudan
do todos por sí ó con sus limosnas á desembarazar 
el sitio de escombros. 

En el mismo año de 1539 quedaron puestos los 
cimientos y en í544, llegó la obra á la mitad de los 
cuatro pilares-, quedando concluida en 4 de Diciem
bre de 1587. Hizo el trazado Felipe, arquitecto Bor-
goñon, y la obra se encargó á. Juan de Castañeda y 
Juan de Valíejo, hijos de esta ciudad. : 

Desistimos por nuestra parte de hacer descrip
ciones que siempre nos parecerían pálidas y nos l i 
mitaremos á copiar al Sr. Monge que dice en la pa
gina 15. «Pero lo realmente prodigioso en este cele
bre templo; lo que hace subir de punto la admira
ción del víagero, es la torre del crucero letantada á 
manera de cimborrio sobre ¡el punto de interseccior 
éntrelas cuatro naves principales de la iglesia. La 
formidable altura de su cerramiento; la noble solidez 
de su estructura, su todo homogéneo y elegíate, coa 
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la variedad infinita de adornos que le revisten 
arrancarán bien pronto al curioso una esclamacion' 
de sorpresa, por mas que familiarizado, digámoslo 
así, con objetos de tamaña suntuosidad, se resista 
su imaginación á las fuertes impresiones que ellos 
inspiran, al manifestarse por la vez primera.» 

La figura del crucero es un octágono rodeado 
interiormente por dos, y por tres andenes en el este-
rior. Los espacios medios de aquellos tienen hermo
sas ventanas de dos vanos, sobre las cuales se dejan 
ver unos bustos de todo relieve, que acaso sean re
tratos de algunos operarios délos que intervinieron 
en la elaboración de la torre. Por bajo del primer an
tepecho se hallan los escudos de armas de la ciudad, 
de la iglesia, de Carlos Y y del Sr. Arzobispo Alva-
rez de Toledo; y además, imágenes de Sta. Centola, 
Sta. Elena y Asunción de María. A los ángulos unos 
serafines de tamaño natural, con estandartes en las 
manos 011 que se ven de realce las armas particulares 
de la iglesia. Simétricamente bajo el ándito segundo 
otras estatuas semi-colosales en representación de 
patriarcas, profeías y doctores. Alrededor del anillo 
se lee el siguiente versículo. 

• 

m MEDIO TE5ÍPLI TUI LAUDABO TE, ET GLORIAM TRIBUAM 
NOMINI TUO, QUI FACIS MIRAVILIA. 

La bóveda hecha sola de crestería sin cascos, 
forma un estrellón, en cuya clave sienta una graciosa 
arándola con la noticia siguiente: 

«Acabóse año de 1567. Opera fabricas. 
Señalan esteriormente los ocho ángulos de k 
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torre unas agujitas semejantes á las de la capilla del 
•Condestable, en cuyas divisiones alternan bellísimas 
imágenes de Santos, que producen el espectáculo 
mas encantador; y de los cuatro ángulos del cuadra
do se levantan unos chapiteles calados, que llegan 
hasta el anden superior que dá vuelta al alar del te
jado. 

El Sr, Cantan en su vida de Sta. Casilda diceí 
«El crucero de esta Sta. iglesia, es pasmo y admira
ción á cuantos le han visto, por ser obra de las mas 
suntuosas y de mas realce de España, nueva maravi
lla del Orbe.» El antiguo, dicen, era de ladrillo y de 
gran primor, como lo dá á entender el auto capitular 
del dia 4 de Marzo de 1539, que dice así: 

Este día los dichos señores platicaron sobre él 
gran daño que esta Santa iglesia habia recibido esta 
noche pasada en haberse taido el suntuosísimo edi
ficio del crucero, de ella. 

Esta nobilísima ciudad hizo tanta ostentación de 
su bizarría y grandeza, que en memoria y agrade-

iChniento á su liberalidad, mandó el cabildo poner sus 
armas debajo del corredor de la nueva obra como 
hoy se ven, con las del Emperador Carlos V. Su 
ilustrísimo prelado que era el Exmo. Sr. D. fray 
Juan Alvarez de Toledo, hijo de Fadrique Alvarez 
de Toledo y D.a Isabel de 2üñiga, duques de Alba, 

.correspondió tambiéná-supiedad y nobleza, por lo 
cual pusieron sus armas en los pilares del crucero 
que caen hacia el presbiterio. 

El Emperador Carlos V habiendo visto el cru
cero, dijo. Que como joyel habia de estar en caja y 
cubierto con funda, para que como joya preciosa, 
no se viese siempre, y de ordinrio, sino á deseo; y 
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Felipe 11, que mas parecía obra de ándeles que de 
hombres. Frase que no debió agradar al arquitecto á 
quien este rey encargó la dirección del monasterio 
del Escorial, que decia ponderando la catedral de 
Valladolid, que él mismo trazó «me propongo des
terrar de España la barbarie y soberbia ostentación 
délos antiguos edificios. De tal manera consideraba 
Juan de Herrera el estilo gótico en su ceguedad por 
la arquitectura greco romana. ¿Sí vería alguna vez 
el crucero de la catedral de Burgos? De íijo que si 
4o hubiera visto, hubiera variado de opinión. 

En 16 de Agosto de 1642 un furioso huracán 
destruyó las ocho torrecillas óagujas que adornan la 
parte esterior del crucero, que se reedificaron siendo 
fabriquero D. Pedro Bueno, según resulta del epita
fio de este, en la capilla de S. Gregorio. Esta repara
ción mas importante por el destrozo que las piedras 
desprendidas hicieron en las bóvedas, palacio Ar
zobispal, y aun en la fachada principal, terminó en 19 
de Julio de 1644, en cuya noche se incendiáronlos 
andamios y fué no poca ventura que no solo desapa
reciese esta maravilla, si que ni aun sufriese el me
nor detrimento. 

En las últimas barandillas del crucero, detrás 
de una estatua que mira al castillo se halla la si
guiente inscripción. 

«Reinando la Magestad de Femando VII, fe 
repuso esta barandilla, siendo fabriquero el licencia
do señor/). Eugenio Gómez Al faro canónigo: hoy 14 
í/e 1816, cuando volaron el castillo los franceses el 
13 de Junio de 1813, un casco de bomba la hizo pe
dazos, habiendo sido el mayor daño que recibió lu 
sglisia en lo material de su suntuosa fábrica, pues 
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cayeron mas de 600 arrobas de coseos y sillares del 
castillo en ella. 

Debajo del crucero cierran los arcos de la nave 
mayor dos magníficas rejas de bronce regaladas por 
el Arzobispo D. Manuel de Navarrete Ladrón de Gue
vara, que dio también los pulpitos; y después de ob
servar las rejas que cierran los restantes seis arcos, 
costeadas por el Arzobispo Sr. Peralta y doradas por 
el cabildo á espensas de la fábrica y del Arzobispo 
señor Isla, sorprenderá al viagero eí 

: 
Altar mayor. 

Es una de las bellezas artísticas que encierra la 
catedral este magnífico retablo, ya considerando 
su arquitectura del renacimiento con tres órdenes 
dórico, jónico, y corintio, ya estudiando las efigies 
y bajos relieves que lo pueblan, ya su conjunto sun
tuosamente tallado. Es de nogal, y si las imágenes 
no son mejores que otras del templo, son de escultu
ra franca y espedita. El orden de su colocación pue
de verse en el siguiente cuadro. 

. * • . ' • ' 
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sspueACionr. 
2 

S. Lucas Evangelista , 22 
S. Miguel Arcángel. 

% La Dolorosa. 
4 La Crucifixión. 
5 S. Juan Evangelista, 
6 El Ángel custodio. 
7 S. Marcos. 
:8 Nuestra Señora, Santa 

Isabel y el niño. 
9 S.'Mateó Evangelista 
10 La Coronación de 

Nuestra Señora. 
H S. Juan Bautista. 
* | La Sacra familia. 
15 S. Judas Tadeo. 
14 Los Desposorios de 

S. Joaquín. 
Í'S S, Andrés Apóstol. 
16 La Asunción de Nues

tra Señora. 
17 Santo Tomás Apóstol. 
18 La Anunciación. 
19 S. Simón Apóstol. 
20 S. Bartolomé Apóstol 
2i LaNaüvidaddeNues-

tra Seftora, 

S. Juan Evangelista, 
25 S. SantaMaiiatitula

da la Mayor. 
24 Santiago el mayor. 
25 La Visitación de Nues

tra Señora. 
26 Santiago el menor. 
27 S. Bernabé Apóstol. 
28 La Presentación de 

Nuestra Señora. 
29 S.Pedro Apóstol. 
50 El Sagrario. 
31 S. Pablo Apóstol. 
32 La Purificación de 

Nuestra Señora, 
53 S. Felipe Apóstol. 
54 La Cena. 
55 Ester y el rey Asuero 
56 Santa Victoria virgen 

y mártir. 
57 Santa Centola y 

Elena. 
38 Judit y Holofernes. 
39 El Salvador en casa 

de Marta y Maria. 
40 El Altar, 

. 
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El sagrario es de una elegancia estraordiñaria; 

el escultor pudo tener á la vista los partidos abraza
dos de Villafani en la construcción de sus custodias, 
v los adoptó con acierto sin igual en este tabernácu
lo. Su forma es piramidal; consta de dos cuerpos oc
tágonos de orden corintio, sobre los cuales planta 
una linda capillita de seis arcos sustentados por co
lumnas jónicas, y cerrada con cimbras que reciben 
al medio una jarra de azucenas. El cuadrado y oc
tágono de cada cuerpo están resaltados, mantenién
dose los resaltos en una columna aislada que toma 
por su disposición mucha trasparencia y gran aire de 
solidez. 

Ambos cuerpos se ven ornados con asuntos de 
historia sagrada de bajo relieve de esquisito mérito 
y en la capillita de lo alto se vé un Salvador atado á la 
columna, de unas formas perfectamente acabadas. 
Todo este esbelto conjunto se deja ver bajo un pa
bellón de escultura, que finge tisú, orlado de án
geles. 

Sobre el sagrario se venera Nuestra Señora ti
tulada la Mayor. Esta preciosa efigie es toda de pla
ta y de tamaño natural, está sentada en una silla de 
madera cuyos brazos entallados representan dos ca
bezas de serafín, y tiene sóbrelas rodillas al niño Je
sús, también de plata. El rostro y las manos de la 
Señora y todo el niño están pintados de encamación. 
Lástima y no poca fué que hubiese necesidad de pin
tar en este siglo el rostro de la Virgen pues no tiene 
el colorido que desde luego se descubre en el cuerpo 
del niño.-

Costearon esta sagrada imagen el Obispo ACIH 
ña y los Sres. Capitulares en 1164. 
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Tiene la efigie una camarista que por lo regular 

es persona de distinción, con privilegio de usar al
mohadones encarnados y alfombra, en la capilla ma
yor cuando asiste á los divinos oficios. 

El precioso tabernáculo en que está colocada lo 
hizo Domingo de Berriz. 

Sobre este se encuentra la magnífica Asunción 
de Nuestra Señora, obra de Juan de Ancheta, de 
quien acaso sea también el Misterio de la Coronación 
(¡ue hay mas arriba. 

Examen detenido merecen todas y cada una de 
las efigies de este retablo, á pesar de que algunas ca
bezas no guardan armonía pon los cuerpos respecti
vos, circunstancia que hizo decir a Ponz ocupándose 
de las imágenes, de los apóstoles y evangelistas. «Se
gún entiendo han perdido algunas sus antiguas ca
bezashabiéndoles puesto otras nuevas.» Con la misma 
(ietencion merece examinarse el armonioso conjunto, 
y hasta los asuntos elegidos y las inscripciones que 
bajo estos se leen. 

Bajo el cuadro de la Cena en el que se vé la 
Magdalena á los pies del Salvador se lee: 

Cui minus dimiííitur, minias éiligit. 
Dimissa sunt ei peccata multa. 

Al que menos se perdona menos ama. 
Muchos pecados la fueron perdonadas. 
Bajo el cuadro de Ester y el rey Asuero. 
Dona mihi animam meam pro qua rogo, eí 

populum meum pro quo obsecro. 
Vidi te Domine quasi Angeium Dei, et con-

turbatum est cor meun pro íámore gloriae tuae. 
Concédeme la vida, por la que te ruego, y (¡mi 

pueblo por quien intercedo. 
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Te he visto, Señor, corno un ángel de Dios y 

mi corazón se ha turbado con el temor de tu gloria. 
El sagrario dice: 
Probet autem semetipsum homo, et sic 

de pane isto edat et de cálice bibat. 
Ex altari tuo christum sumimus, in quem 

cor et caro nostra exultant. 
Por tanto, pruébese ti hombre así mismo, y así 

coma de aquel pan y beba del cáliz. 
Be tu altar recibimos á Cristo en quien se 

alegra nuestro cuerpo y alma. 
Bajo el cuadro en que Judit entrega á la criada 

la cabeza de Holofernes: 
Tu gloria Jerusalem, tu letitia Israel, tu 

honoriñcentia populi nostri: 
CXuia fecisti viriliter, et confortatum est 

cor tuum, eo quod castitatem amaveris 
Tú eres la gloria de Jerusalem, tú la alegría 

de Israel, tú la honra de nuestro pueblo. 
Por que te has portado varonilmente, y tu co

razón se ha confortado por cuanto has amado la 
castidad. 

Bajo el cuadro de Jesús en casa de Marta y Ma
ría se lee: 

Eeliquit me solam ministrare. 
Martha, Martha, solicita es. 
Me ha dejado solapara servir. 
Marta, Marta, muy cuidadosa estás. 

Se empezó la obra en 1562y se asentó en 1585, 
en cuyo año se hizo el presbiterio que lia existido 
hasta el año de 1863. Fueron los maestros de este 
retablo los hermanos Rodrigo y Martin del Haya. En 
1592 el ArzobispoD. Cristóbal Vela, dio á la lubrica 
4,000 ducados para el estofado y dorado del retablo, 
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deque se encargaron en 1595 Juan de Ufbina y Gre
gorio Martínez que la terminaron en 1596. 

El coste del retablo tal cual hoy lo vemos es-
41,550 ducados; incluyendo en esta suma la pintura 
y dorado y los gastos originados en desmontarle pa
ra estas operaciones y volverle á montar. 

Bajo las bases que sostienen este suntuoso re
tablo, está sepultado el infante D. Juan hijo de do» 
Alonso el sabio: no tiene el sepulcro inscripción al
guna. Yacen bajo las mismas el conde D. Sancho, 
hermano del rey I). Enrique II, y su esposa doña 
Beatriz, visabuelosdeD. Fevnandó el Católico. 

El actual presbiterio se hizo al embaldosar la 
iglesia y se usó por primera vez en 19 de Noviembre 
de 1864. El plano en que se apoya el altar tiene un 
estrellón inscripto en una elipse, de muy buen efec
to; se sube á él por nueve escalones semicirculares, 
que algunos creen que perjudican á la belleza de la 
capilla, pero el buen gusto no puede descubrir otra 
cosa que suntuosidad en esta oportunísima reforma. 
Todo el presbiterio es de mármol de Carrara y los 
antepechos calados y esmeradamente pulimentados. 

En las gradas se ven seis magníficos blandones 
de plata de dos arrobas de peso cada uno. Se usaron 
por primera vez en las vísperas de la Purificación de 
Nuestra Señora en el año de 1757 y su coste fué 
175, 426 reales. 

Por la misma época debió hacerse la lámpara-
de píala que pende frente al altar. 

Ptéstanos conducirá! viagero a examinar el 

• 
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Trasagrario. 

Son una magnífica obra de arte los cincomeda-
Hones colocados en el ábside de la nave detrás deK 
altar mayor, cuyos asuntos son los siguientes: 

1 ' La oración del huerto. En primer tér-
mino S. Pedro, S. Juan y S. Andrés duermen profun
damente. Jesús, en segundo término, llora arrodilla
do, y se extasía contemplando al ángel que le mues
tra la cruz y el cáliz. Judas que entra en el huerto 
con la turba que ha de prender á su maestro lo ense
ña á estos. El paisage está cubierto de árboles. 

2.° La cruz á cuestas. Jesús lleva su cruz 
ayudado de Simón Cirineo y rodeado de la turba que 
le escarnece; delante marcha un sayón tocando una 
trompeta; la Verónica ha limpiado el rostro y tiene en 
las manos eLlienzo con el divino rostro impreso: ca
minan á gran distancia los dos ladrones con las ma
nos atadas á la espalda y rodeados de judíos. El fon
do lo forman la ciudad cuyos muros se vén coronados 
de curiosos, 

3." La crucifixión. Jesús pende en la cruz 
entre los dos ladrones después de su muerte; su des
consolada madre se vé á algunos pasos casi desfalle
cida y acuden á evitar que caiga S. Juan y María 
Salomé. La Magdalena abraza el madero de la cruz; 
El paisage representa el Gólgota coronado por la tur
ba y en último término la ciudad de Jerusalem. 

4,° El descendimiento y resurrección 
El cadáver de Jesús acaba de ser desclavado y depo*-
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sitado en el regazo de su madre sentada al pié de la 
eruz. S. Juan sostiene la cabeza de su maestro. Ma
ría Magdalena á los pies tiene en sus manos el vaso 

, de ungüentos, Nicudemus la corona de espinas, José 
! de Arimatealos clavos y María Salomé el paño que 

ha servido para bajar el cuerpo de Jesús, A un costa
do Jesús sale triunfante del sepulcro mientras duer
men los centinelas, y en último término se vé la apa
rición de Jesús á María Magdalena y la ciudad á cu
yas inmediaciones se descubren algunos grupos. 

5.° La Ascensión del Señor. Jesús sube á 
los cielos cercado de resplandor sobre un trozo for
mado de nubes y ángeles. Su madre y los apóstoles 
arrodillados estienden en actitud suplicante sus ma
nos para recibir k bendiciou que el divino maestro 
les dá. 

Estos cinco cuadros están enlazados por gru
pos de delgadas y esbeltas columnas iguales á las 
que sostienen la nave mayor desde el crucero en 
adelante. Losdoseletes, agujitas é imágenes que los 
rodean y el zócalo que en Jugar de ser de jaspe como 
el restode la nave es de piedra de Ontoria, decorado 
con esquisita filigrana y estatuas forman un conjunto 
admirable. 

El primero y último de estos medallones son 
obra de Alonso de los ílios que los hizo en el siglo 
XVII, por precio de 22,800 reales, de cuyasuma dio 
la mayor parte el Arzobispo D. Enrique de Peralta y 
Cárdenas, los tres del centro los hizo dos siglos antes 
maese Felipe el Borgoflon por precio de 18,260 rs. v 
como dice el Si*. Corcuera «son tenidos entre artífi
ces por cosa de mucho primor y estima.» Hasta 
principios del siglo pasado estaban cubiertos estos 
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medallones con eortinas, y no fué poca lástima que 
tal costumbre se perdiera, pues acaso se hubieran mk 
lado en gran parte los desperfectos que enellosse 
observan, por la mala clase de piedra empleada, 
que ha dado lugar á creer que los tres del centro 
son de estuco. 

Cuando se hizo esta obra se dice desapareció 
entre otros el sepulcro de D. Pedro Fernandez de 
Frías, conocido por el cardenal de España. Fué 
Obispo de Osma y Cuenca y fundó el monasterio de 
Espejo. Dices? que alcanzó gran privanza de los re
yes D. Enrique III y D. Juan II y que hallándose en 
Burgos, y estando en esta ciudad Df Juan de Torde-
sillas Obispo de Segovia, tuvo con este ciertos al
tercados, por cuyo motivo un criado del Cardenal 
dio de palos al Obispo de Segovia, y que como con
secuencia de este acontecimiento tuvo que marchar 
á Italia donde murió en la ciudad de Florencia, y que 
desde allí se trasladó su cuerpo á España. 

Para terminar el examen del interior del templo 
pasemos á ocuparnos del 

• 

: : • 

Pavimento. 

Muy malo debia ser el antiguo enlosado de la 
catedral hasta que en el siglo último se renovó com
pletamente á espensas del Arzobispo D. José Javier 
Ramírez de Arellano, pero no obstante haber costa
do 214,554 rs. se hizo de piedra tan mala y blanda, 
que no solo cubría |de polvo retablos y efigies, sino 
que algunas piedras quedaban dos y tres pulgadas 
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illas profundas que las demás. Empero habiendo im* 
mado posesión de la mitra el Emmo. Sr. D. Fernanj 

do déla Puente y Primo de Rivera visitó la iglesia y 
preguntándole algunos Sres. Capitulares lo que le 
habia parecido, contestó: 

«La catedral me ha parecido una señorita muy 
compuesta y elegante, pero con muy mal calzado;» 
aludiendo ai mal estado del pavimento, que desde 
luego llamó la atención del prelado. A su activo ce
lo se debe hoy el magnífico enlosado de mármol de 
Carrara que ha sustituido al que existía. Reforma 
tan importante ha ascendido con inclusión del coste 
del nuevo presbiterio, á 858,686 rs.; de los que dio 
S. M.ía Reina 60,000; el Cardenal de la Puente, 
40,000; los Sres. Capitulares y Beneficiados de la 
iglesia de su peculio particular, 20,000; la Diputa
ción provincial, 15,000; el Ayuntamiento de Burgos, 
20,000; el Sr. D.Juan Nepomuceno García, Obispo 
de Coria y Lectoral que fué de esta iglesia, 18,872; 

Hemos terminado la descripción de la magnífi
ca, iglesia en su interior: para concluir diremos que 
tiene la catedral 15 dignidades, 27 canónigos (1) 25 
racioneros, y 12 capellanes. 

Han obtenido el alto honor de contarse en el 
número de los Santos Padres cinco dignidades y ca
nónigos de Burgos, que son: Gregorio XI que fué Ar
cediano de Bribiesca; Alejandro Vi Arcediano de 

(I) El rey es el primer prebendado; y consta en los 
libros de la iglesia que el rey D. Pedro cobró la prebenda 
los dias que asistió á la misa; los reyes católicos la cobraron 
constantemente, y Felipe III el dia de todos los Santos que 
asistió la cobró también; y se asegura que dijo que se debiaft 
estimar dineros también sanados. 
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Valpuesta; Adriano YI canónigo, que después de 
ocupar el santo Solio, visitó esta iglesia en 1,525; 
Clemente YIÍ Abad de Fonseca, y Paulo V canónigo. 

La9 ceremonias mas notables de esta santa igle
sia son: 
Epero 6 la adoración de los Santos reyes. En esle día se pu

blican las fiestas movibles del año. Un sacer
dote con capa pluvial sube al pulpito y canta lo 
siguiente. 
Noveritis, fratres ckarisime, quod an-

mente Dei misericordia, sicuí de Nativitate Domi-* 
ni nostri Jesu Chisti gavisi sumus, ita et deResur-
rectione ejusdem Salvatoris nostri gaudium vobis 
anuntiamus die.... (1) erit Dominica ín Septuagési
ma: dics Cinerum, et initium jejunii Sacratis-
simoe Quadragésimce Sanctum Pascha Domini 
nostri Jesu Christi cum gandió celebrabitis. Die.... 
Ascensio Domini nostri Jesu Christi... Festum Pen
tecostés.. Festum Sacratissimi Corpus Christi.. Die.. 
Dominica prima Adventus Domini nostri Jesu Chris
ti cui est honor et gloria, in soecula smuloi wn. 
Amen. 

Este dia se abre el aliar de los reyes 
que hay en el Claustro» 

ârzo 4.T—Misa solemne en acción de gracias, por no haber 
perecido ninguna persona cuando se desplomé 
en 1539. 

Domingo de Cuasimodo.—En la columna del crucero que 
apoya el pulpito del evangelio se forma un al
tar en que se esponen todas las reliquias. Por 

' la tarde sermón de reliquias. 
Ascensión del Señor.—A la una de este dia se baja la ban̂ -

(<) En estos huecos lea cada añe el dia en que es la fes
tividad. 
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¿era de Alonso VIII que antes se cuelga en eí 
centro de la Nave. (1) 

Julio 16.—El triunfo de la Santa Cruz, se vuelve á colgar la 
bandera de Alonso VIII que permanece hasta 
él primer Domingo'de Adviento. 

Julio 20.—La Dedicación de la Santa Iglesia de Burgos. Este 
dia se celebra el aniversario de la colocación 
de l;i primera piedra por el rey D. Fernando 
y el Obispo D. Mauricio. 

Agosto 15.—La Asunción de Nuestra Señora.Es rara la con
cesión de indulgencias á los que dieren duran
te la octava nueve vjeltas alrededor de la nave 
mayor, y que hace de ella un paseo. 

Noviembre 2. —Conmemoiación de los difuntos. Este día lle
van 6 carneros á la Capilla del Condestable y 
ponen sobre la gran losa que hay al costado la 
ofrenda de pan y vino. 

Diciembre 2o.— Â las seis de la mañana se celebra misa so
lemne en la capilla del Condestable durante la 
cual permanecen en la capilla 6 carneros y so
bre la piedra de jaspe pan y vino por cuya ra
zón1 acaso la llama el vulgo misa de los pas
tores. 

Todos los años se publica la tabla de los sermo
nes de la Sta. iglesia en que no solo consta el dia y 
objeto, sino hasta el orador. 

Cuenta la iglesia cuya forma es una cruz latina 
formada por dos naves de trescientos pies de largo y 
doscientos doce de latitud, catorce capillas y una 
parroquia, cerradas por 55 rejas de hierro y dos de 
bronce, con 55 altares y 159 cuadros de todos ta
maños de los que 5 son de Mateo Cerezo padre; 1 de 
Mateo Cerezo hijo; otro de Dominico Theo Zócopuli 

(1) Esta bandera es la que llevó el rey D. Alonso VIII 
en la memorable batalla de las Navas de Tolosa t que esta 
-iglesia conserva como especial reliquia. Del tiempo de la ba
talla solo son las figuras, pues la tela es indudablemente mas 
moderna. 
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(a) el Greco; 1 dé Leonardo Vinci; 2 de Lucas Jor
dán; 2 de Ley va, 1 de Miguel Ángel Buenarrota; 6 dé 
Juan de Rici, monge Benedictino; 1 de Andrea del 
Sartoy8de la escuela flamenca, no faltando quien ase
gure que 1 es de Rafael. Asi mismo pueden con
tarse 118 sepulcros casi todos de esquí sito gusto. Y 
por último hay en la catedral 18 campanas y 20 cam
panillos, 7 órganos, 2 lámparas de plata y 115 de 
bronce. 

El viagero ha reconocido minuciosamente el tem
plo cuya primera piedra pusieron en 20 de Julio do 
1221 D. Fernando Ilí el Santo y el Obispo D. Mau
ricio, pero aun debemos presentar á su vista otras 
obras de arte. 

Al efecto saldremos del templo por el ingreso 
que existe á la derecha de la escalera de que antes-
nos ocupamos conocida con el nombre de 

• 

• • 

Puerta de la Pellejería.' 

Asi llamada porqr.een lo antiguo existió cerca 
de ella una calle de este nombre. Esta portada es 
bellísima en su estilo de] renacimiento, llamado por 
muchos plaleresco. La mejor descripción que se ha 
hecho de esta obra de Francíscode Colonia es laque 
hallamos en el Manual del Yiagero en la Catedral 
de Burgos, del Sr. Monge, que dice asi: 

« Olvídenla de alto á bajo tres secciones ó ta
bleros; los colaterales son iguales entre .sí, mas el 
del medio varia en forma y dimensiones. Se compo
nen aquellos de pilastras minuciosamente talladas, 
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entre las cuales eslan colocadas cuatro estatuas de 
Santiago, 8. Andrés, S. Juan Bautista y S. Juan 
Evangelista. Rematan los tableros en pequeños fron
tones semicirculares peraltados, cuyos tímpanos con
tienen blasones de la iglesia y del Obispo Fonseca, 
que costeó la obra (1) El tablero céntrico que sirve 
para el ingreso tiene en su segundocuerpo tres estí
pites ó columnas abalaustradas y en los interco
lumnios recuadros historiados que representan el 
martirio de los dos últimos santos, con figuras de 
todo relieve. Sobre lacornisa reina un friso flanquea
do porpilastras que sostienen el frontón igualmente 
semicircular, peraltado con manojos trepantes de 
follage que corren alrededor de su cornisa y el es
cudo de Fonseca por remate: en el plano de este 
frontón se observa una imagen de Nuestra Señora 
con el niño Dios en Jos brazos, sentada en el tronoy 
mirando risueña áS. Julián Obispo de Cuenca y na
tural de Burgos, que se halla arrodillado á sus pies, 
y por el lado contrario unos ángeles mancebit s, te
niendo flautas y otros instrumentos musicales. A 
primera vista parece esta fachada un retablo sun~ 
luosííimo pegado últimamenteá la pared. 

Estamos conformes con el Sr. Ponz que dice no 
ser esta fachada de tanto mérito como las otras ch 
la iglesia. 

A la derecha del observador abierta en el pa-

(1) No todos opinan como el Sr. Alongé en este punto, 
pero es lo cierto que no se espliea deolro modo la colocación 
del «sendo del Sr Fonseca, y que si la fábrica hubiera eos» 
ieado la obra se hubiera como en otras se ye, colocado la 
cabida inscripción, Opera fabricae. 
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redon que sostiene la calle de Fernan-Gonzalez, 
observará el viagero la entrada de una mina que 
cierra una reja, y que para sanear la iglesia se hi
zo á mediados del último siglo. Otra reja igual 
abierta en la plaza de Sta. María dá salida á esta. 

Subiendo la pendiente hasta la terminación 
del murallon el viagero quedará sorprendido, de 
una parte por el magnífico panorama que desde 
este punto ofrécela catedral, y de otra lijando mas 
su mas atención pop las magníficas obras que sin 
mas objeto que la dirección de las aguas se descu
bren por esta parte del edificio. 

Dando la vuelta al templo sin dejar el mura-
non se encontrará el viagero fíente á la suntuosa 
portada conocida por la 

Puerta Alta 

de la Coronelía ó de los Apóstoles con tres zonas ó 
cuerpos; en el primero se ven los doce apóstoles de 
tamaño casi natural; en el segundo ventanas de es
tilo ojival y en el tercero tres doble-agimeces geme
los, con estatuas pegadas á los fustes d<í suscolum-
nas. El ingreso está contenido dentro de un arco dje 
medio punto con multitud de figuras representando 
el juicio final. A los dos costados de esta fachada se 
alzan dos torrecillas del mismo estilo que las demás 
de la iglesia. 

Esta puerta es la que facilita la entrada al 
templo por la escalera que hoy no tiene otra apl^-
cacioü que colocar el monumento. 
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Próxima á esta portada se ve una capillila cer

rada por una reja en que se halla Nuestra Señora 
de la Alegría y de que no podemos dar mas noticia 
sino que ya en el siglo XV eiistia. 

Desde estepunto siguiendo la ruta emprendida 
frente á la escalera que sube de la plaza de Santa 
Maria se halla la 

• 

IÍ 

• 

Parroquia de S. Nicolás. 
— • 

Poco se encuentra digno de observación en esta 
parroquia, compuesta de tres naves, pero no dejará 
de causar una grata impresión el altar mayor que 
es de piedra, de estilo ojival, y tan rico enlrepado, 
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foliages y adornos, que es muy digno de detenido 
estudio. Casi en el centro de la iglesia se observa un 
arco aislado sobre el que acaso se pensaba apoyar 
el coro. 

Este edificio de buena arquitectura, revela 
gran antigüedad; perteneció al Cabildo Metropolita
no, quien lo cedió á los vecinos; y estos siendo Obis
po D.Juan Cabeza de Yaca, lograron hacerla parro
quia en 1408. 

Es sin duda alguna lamas pobre y reducidade 
todaSj'las feligresías. Las cofradías instaladas en esta 
Parroquia son; Sta. Barbara, Cuarenta Horas, Ani
mas de S. Nicolás, Nuestra Señora de la Alegría, 
Santa Ana, y El Sagrado Corazón de Jesús, 

Un poco mas adelante dejando á la espalda la 
Catedral se encuentra el 
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Arco de Fernan-Gonzaiez. 



.' 
. 
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Quieren algunos que ía ciudad erigiera este arco 

para perpetuar la memoria del sitio en que vivió el 
héroe que le dá su nombre; opinión que no esta en 
contradicción con la inscripción latina que en el 
mismo arco dice: 

F E R D I N A N D O GONSALVI CASTELLE ASERTORI SILE 
JETATIS P R E S T A N T Í S I M O D U C I ; M A G N O R U M R E G U M 6ENIT0RI 

SUOUBIINTUS DOMUS ÁREA SUMPTÜ PUBLICO AD ILLIUS NO-
MIN1S ETÜRBIS GLORIE MEMORIAM SEMP1TERNAM. 

Otros opinan que es un arco de triunfo erigido 
al ilustre Patricio que da nombre al arco yála calle 
en que se encuentra, y que este habitaba en el al
cázar que existió en el Castillo. 

Cuatro columnas dóricas, sostienen un corni
samento, sobre el que se levanta un segundo cuer
po que remata en un frontón con tres obeliscos mas 
bajos que los laterales que sobre las columnas sos-r 
tienen la balaustrada. Los graciosos escudos de la 
ciudad sostenidos por dos ángeles y otros relieves 
adornan este arco. 

Se cuenta que en 1832, estando ruinoso, se 
habia ya determinado derruirlo para edificarlo de 
nuevo, mas se presentó un maestro de obras cono
cido por el nombre de Yenturilla, y se ofreció á 
enderezarle sin necesidad de tirarle, como lo hiz© 
por medio de unas cuerdas, un torno y algunas 
poleas recibiendo por premio de su trabajo 800 r#. 

Desde este punto se descubre el 

¡i 
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Cementerio general. 
— 

Se dio principioáJa construcción del Cementerio 
eoel año de 1854 á espensas de la testamentaría de 
1). AndrésTelesforo Fraile. Parece que este señor, 
a su fallecimiento, dispuso de todos sus bienes en 
favor de su alma por no tener heredero alguno. 
Al inventariar el dinero parecieron tan cuantiosas 
sismas que los testamentarios, creyeron no debían 
cumplir con las disposiciones del tinado en cuanto á 
la forma. En su virtud, formado el correspondiente 
espediente, se suplicó y enmendó dicha cláusula, 
destinando parte de los fondos de la testamentaria 
á la fábrica del Cementerio y construcción de la es
calinata de S. Gil. 

La fachada principal es de piedra de Ontoria, 
con tres arcos cerrados por rejas de hierro. Sobre 
la puerta de ingreso se lee 

MEDIDO ESTÁ TU TIEMPO Y PRESUROSO YTiíaA 
¡AY DE TI ETERNAMENTE SI L E PIERDES! 

En ¡os pilares del atrio de ingreso se leen dos 
inscripciones latinas; Ja primera dice fcerius otius 
hac iter vistor. 

La oirá Múñenos, vosollim, Christus judex. 
El camposanto construido en 18oí-, media de 
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superficie 67,600 pies cuadrados divididos en Ires 
departamentos,escalonados en forma de anfiteatro. 
En el primero se ve una galeriacubierla queocupa-;i 
los nichos de adultos. En el segundóse hicieron con 
menos esmero los nichos de párvulos y se dejaron 
huecos para panteones entre losquecitaremos, el de 
los Sres. Marqueses de Barriolucioyel de I). Tomás 
Díaz Cid. En el centro del tercero se alza la senci
lla capilla. La escalera que sube á esta es hueca y 
sirve de hocario. Recientemente se ha ensanchada 
por ambos lados, se han construido en el tercer 
cuerpo á los dos costados de la capilla galerías con 
nichos espaciosos, se adicionó la capilla y se hizo 
un salón para depósito de cadáveres; y merced á 
esta reforma es hoy espacioso, elegante y de buenas 
condiciones higiénicas, que favorecen no poco el ar
bolado y plantas aromáticas que lo pueblan. 

En la capilla hay tres aliares y algunas pintu
ras de escaso mérito. 

Frente á la puerta del Cementerio se levania 
el mausoleo erigido á la memoria de D. Juan Mar
tin Diez (a) el Empecinado. Es gracioso en sus for
mas y grave en su conjunto, y termina en una es
belta pirámide: lo cierra una linda reja de hierro 
que sienta sobre un friso de piedra, y despacio qi;e 
media entre este y el panteoase halla adornado con 
plantas.Erigieron eslemonumento los patriotas Bur-
galeses. A los cuatro costados se leen inscripciones 
alusivas al objeto. 

Un poco mas adelante se descubre otra página 
de nuestra gloriosa historia que es ¡a conocida 
por el 



1 > ¿ 

I 

> • • 

í I 

. I 

Solar del Cid. 

Es un sencillo monumento destinado á perpe
tuar la memoria del sitio en que nació y vivió D. 
Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid Campeador. 

Sobre una basamenta de manipostería tosca, 
se levanta una pilastra de piedra de Ontoria, que 
termina en un escudo heráldico; en el neto se lee la 
siguiente inscripción. 

E N ESTE SITIO ESTUVO LA CASA Y NACIÓ EL 1026 
RODRIGO DÍAZ DE VIVAR, LLAMADO EL CID CAMPEADOR. 
MURIÓ EN VALENCIA EN 1099 Y FUÉ TRASLADADO SW 
CUERPO AL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CÁRDENA CERCA 
DE ESTA CIUDAD. LA SQUE PARA PERPETUA MEMORIA DE 
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TAN ESCLARECIDO SOLAR DE UN HIJO SUYO Y HÉROE BURGA-
LES. ERIGIÓ SOBRE LAS ANTIGUAS RUINAS ESTEMONUMENTO 
EL AÑO DE 1784—REYNANDO CARLOS I I I . 

A los dos costados se levantan dos obeliscos 
que sostienen el uno las armas de laCiudad y el otro 
el escudo heráldico del Cid. Unos toscos y sencillos 
guarda-cantones marcan el área de la casa. 

Toda la obra, inclusa la conducción de mate
riales, corrió por cuenta del maestro Manuel Cam
pillo, arquitecto déla ciudad y tuvo decostelacan-
tidad de 3,970 reales. 

No lejos del Solar se descubre el 

Arco de S. Martin. 
—— 

. . . • 

Tomó este nombre de una parroquia que exis
tió en las inmediaciones hasta que el ejército fran
cés, invadiendo nuestras fronteras tan cobarde co
mo villanamente, se estendió en nuestro indefenso 
pais asolándolo y saqueándonos. Hemos oido decir 
á algún anciano, que la Parroquia de S. Martin con
servaba una pila bautismal toscamente labrada, y que 
la tradición tenia como la misma en que había sido 
bautizado elCicl, quien hizo muchos beneficios áesta 
iglesia. Era una parroquia de una sola nave, rica, 
suntuosa, y que encerraba algunas joyas de escul
tura y pintura, y muy buenos sepulcros de los Aya-
las, Guerras y Matanzas. 
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La misma suerte sufrieron otras dos iglesias 

que se hallaban próximas 

Nuestra Señora de Vejarrua, que era la mas 
antigua constaba de tres naves y algunas capillas, 
buenas,con sepulcros de la mas antigua nobleza de 
Castilla. En esta parroquia se fundó en tiempo de 
Fernan-Gonzalezla cofradía de los trece de que nos 
ocuparemos al hacerlo del puente de S. Pablo. 

S. Román. Estaba situado á la falda del cas-
íilol: tenia tres naves y buen coro, que hicieron 
1). Francisco y su esposa I).' Leonor de Pesquera. 
Entre los buenos sepulcros merecen mencionarse 
los deQuintanadueñas, Carrion y Torres Avala. 
Tenia esta parroquia muchos privilegios y había en 
ellos una obra-pía para repartir trigo los dias fes
tivos á los labradores pobres. 

En el grueso del arco de S. Martin hay una 
señal de haber habido enclavada una barra de hier
ro, y que dicen ser la braza del Cid; creemos ma~ 
bien que fuera el marco de Castilla ó vara Castellas 
na doble. 

Por esta vetusta puerta, hoy desierta y casi 
olvidada acostumbraban á entrar en la ciudad 
nuestros antiguos monarcas con gran solemnidad, 
bajo cusios s palios y acompañados de las personas 
mas notables. El Ayuntamiento comisionaba al re
gidor mas antiguo para aeonpañar las rea le.; per
sonas y esplicarles las particularidades de ¡a ciu
dad. 

Saliendo ¡wr el arco descubrirá el viageroe! 
oai'rio y 
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Parroquia de S. Pedro de la Fuente. 
__ 

Esta parroquia desapareció con las tres ante
riores, pero considerándola absolutamente necesaria 
para el barrio á que dá nombre, se empezó k reedi
ficar en 1818, terminándose la obra en 1826. Cons
ta de tres naves sostenidas por cuatro columnas. 
Tiene 6 altares y algunos cuadros de escaso mérito 
artístico. 

Cerca de esta parroquia se encuentra el 

Convento de S. José 
_ 

de religiosas de la orden de S. Benito, que ant«s 
se llamó de Sta. Polonia. 
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La iglesia edificada á fines del siglo pasado á 

espensas del Arzobispo D. José Javier Rodríguez de 
Arellano; es pobre y pequeña como todo el resto del 
edificio. Las religiosas tienen abierto un colegio y 
reciben pensionistas. 

Volviendo por el atrio de la iglesia de S. Pedro 
hasta el pié de la pendiente que desde el arco de 
S. Martin baja tocando la muralla, se encontrará 
el viagero en el paseo de los Cubos. Después del 
primero de estos que en dicho paseo encontramos, 
se ve hoy tapiada la puerta de la Suicida, asi lla
mada por haberse arrojado por ella D. a Lambra: 
anteriormente se llamóla puerta del Invencible, to
mando este nombre del de la próxima torre. Sigue la 
muralla á lienzos cortados por cubos ó torreones, y 
seguiremos nosotros hasta el tercer lienzo. A casi la 
mayor altura de la muralla existe una lápida con 
una inscripción gótica y coronada por tres escudi-
los, en la que se lee 

ESTA OBRA MANDÓ HACER EL NOBLE REY D. ENRIQUE.... 
QUE DIOS HAYA POR MUCHOS TIEMPOS Y AÑOS.......PA 

., GUERRA DE PORTUGAL 
ESTO FUÉ AÑO DE 1595. 
Después de salir del paseo de los Cubos se ob

serva una puerta ojival muy baja y que en el dia 
está ¡apiada, es la que se llamó puerta de la Ju
dería. 

No lejos de la .anterior se halla la puerta de 
Santa (Jadea, también ojival y que hoy se conoce 
par el nombre de Arco de Barrantes por haüars* 
fíenle al 
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Hospital de S. Julián y S. CXuirce. 
• 

En 1627 tenia en una casa parlicular don 
Pedro Barrantes Aldama, canónigo de esta San
ta Iglesia Catedral de Burgos, unas cuantas ca
mas en las que él mismo curaba á los enfermos 
pobres de cirugía y mas especialmente á los que 
padecían venéreo, que en los demás hospitales de 
Burgos no los curaban. En 1643 falleció el abad de 
San Quirce D. Gerónimo Pardo, habiendo otorgado 
poder para ordenar su testamento entre otros á don 
Pedro Barrantes, y una nota para que se adjudica
sen á la fundación* del hospital que este habia inau
gurado varias rentas fundándose á sus espensas un 
hospital que habia de denominarse de San Julián y 
San Quirce. Cumplióse la voluntad del finado y se 
estableció el piadoso asilo en la salida de la puerta 
de Sta. Gadea, dolándole en seis juros importantes 
511,067 rs. de capital, é instituyéndole universal 
heredero de los bienes del Abad, cubiertas que 
fuesen las mandas. 

Dirigió la obra y contribuyó á ella con creci
das sumas Barrantes, y terminada en 1645 se tras
ladaron al nuevo edificio las camas que habia re
partidas en distintas casas, y se pusieron otras 
nuevas. Mas larde el celoso Barrantes compró la 
huerta contigua que cedió al establecimiento: asi 
mismo hizo donación de un juro que producía mil 
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reales ai año, una casa en la calle de Sla. Águeda 
y varias heredades. En suma á su fallecimiento 
instituyó heredero al hospital de San Julián y San 
Quirce", quedando á este 4,000 ducadosde renta y 
el nombre con que mas conmunmente se le conoce 
de Hospital de Barrantes. Posteriormente el Ca
bildo bajo cuyo patronato dejaron los fundadores 
este hospital, ha lio acrecentando sus rentas hasta -
el año de 1839 

Posteriormente vendidas mas de las dos terce
ras partes de sus rentas en virtud de las Leyes de 
Desamortización, perdidos algunos juros y tin censo 
contra ios cinco gremios mayoresde Madrid, ha de
caído como todos los establecimientos de su clase. 

En 1840 y ea virtud de orden superior se 
agregó al hospital de S. Juan, el que cuida hoy de 
abrir en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto 
dos salas para curación de mal venéreo á hombres 
y mugeres como veremos en su lugar. En el dia 
ocupa este edificio la 

Casa provincial de Beneficencia y 
niños expósitos. 

Las condiciones de capacidad é higiénicas del 
establecimiento, la magnifica cocina, la fuente que 
próxima a esta sirve para lavarse los refugiados, 
los talleres, las escuelas de ambos sexos y especial
mente la de niñas que reciben una educación tan 
esmerada como la señorita de mas alta gerarquía 
social, el comedor y otros departamentos entre los 
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que no podemos menos de citar la sala de niños re
cien nacidos, con sus cunilas colgadas, la limpieza 
y buen orden que se observa en este estableci
miento y que se debe en gran parte á las hijas de 
San Yicente de Paul, le hacen digno de ser visitado 
por el viagero, seguro de que apesar de las malas 
condiciones del edificio, será uno de los mejores 
establecimientos de su clase que haya visitado. 

Siguiendo el lienzo de muralla desde la puerta 
de Barrantes encontrará el viajero el 

Seminario Conciliar. 
• • • • ' 

Es la mejor obra de este siglo que existe en 
Burgos, y que bastará á inmortalizar el nombre del 
Cardenal de la Puente Primo de Rivera, que la 
empezó y que no pudiendo terminarla durante su 
vida dispuso á su muerte de todos sus bienes para 
<¡ue se terminara. 

Recomendamos al viagero que visite este esta
blecimiento, el mejor de su clase que acaso exista 
en el reino por la capacidad y desahogo de las cá
tedras, habitaciones, patios y demás dependencias. 

Frente á este suntuoso edificio en"las casas 
nuevas que hoy observa el viagero se hallaba el 

Convento de la Vitoria. 

Era de mínimos y después de la exclaustración 
9 
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fué destruido de tal manera, queni aunlos cimientos 
existían cuando se construyeron en el solar las 
actuales casas. 

Su iglesia constaba de una sola nave espacio
sísima, aunque sencilla, y la fachada estaba divi
dida en dos cuerpos de arquitectura de orden jóni-
nico: los religiosos vivían con escasez y enceldas 
miserables de las muchas limosnas y donaciones 
que la devoción á Nuestra Seflora de los Dolores, 
que hoy se venera en las Calatravas, les proporcio
naba. 

Volviendo hasta el arco de Barraníes y pene
trando por él, siguiendo la calle de la derecha se 
encontrará el viagero frente á la fachada de la 

-

• 

Parroquia de Santa Águeda. 

Monumento que recuerda uno de los mas nota-
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bles acontecimientos de la historia de Castilla. Antes 
de entraren la iglesia llamaremos la atención del via-
gero á fin de que observe en el estribo de la pared,en 
que seapoya la gradería deingreso,una cruz pequeña, 
casiolvidada,tallada en lapiedra,yun tosco cerrojo de 
hierro colocado en la parte mas elevada de la puer
ta. La primera recuerda el sitio doft.de por primera 
vez el Cid tomó juramento al rey D. Alonso Vi, de no 
haber tenido parte en la muerte del Rey D. Sancho, 
su hermano, villanamente asesinado en las inmedia
ciones de la sitiada ciudad de Zamora. Sobre el cer
rojo que entonces cerrábala puerta le hizo jurar se
gunda vez; y por último, por tercera vez, juró sobre 
los evangelios. Suceso memorable conocido en la 
historia de Castilla por la Jura en Santa'Gadea(l). 
Algunas ridiculas supersticiones que llegaron ágene
ralizarse respecto al cerrojo obligaron al Obispo 
D. Fray Pascual de la Fuente Ampüdia á deshacer ei 
cerro y á tomar otras graves providencias. 

Resalta á primera vista la respetable antigüe
dad del edificio, compuesto de una sola nave de ar
cos ojivales. Los retablos son churriguerescos y las 
pocas pinturas de mediano mérito. Al lado de la epís
tola cerca del altar mayor se vé Un bellísimo sepulcro 
plateresco: frente á él hay una capillita con un reta
blo de péximo- gusto, de los señores Escalada. 

A esta parroquia se halla unida la de Santiago 
de la Fuente que estuvo en la capilla de Santa Tecla, 
de la Catedral y la de San Martin de que nos ocupa
mos antes. 

Las cofradías que hay en esta parroquia son: 

(i) Gadet.es eorrupeion de Águeda 

http://doft.de
http://Gadet.es
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Nuestra Señora de la Salud y San Sebastian, dos de 
Nuestra Señora de Rebolleda, San Blas, Nuestra Se
ñora de los Remedios, Animas de San Martin y Sai) 
Damián. 

Dejando este templo, se ve cerca y siguiendo la 
pared del mismo el 

• • • 

Colegio de S.Gerónimo. 
__ 

Fundado en la segunda mitad del siglo XVI, go
bernando la Diócesis el Arzobispo D. Cristóbal Vela. 
D. Alonso de Manrique aumentó sus rentasen 1613; el 
Arzobispo Acebedo le dio constituciones, por las que 
sabemos que en aquel tiempo los colegiales estudia
ban filosofía en el convento de Dominichos. (SanPa-
6/0). En 1775 fué incorporado ala Universidad de Va-
lladolid. En 1820 le dio 'nuevas constituciones el 
Ilustrisimo Señor Don Manuel Cid Monroy y otras en 
1835 el Señor Rives, que han regido hasta nuestros 
dias. No nos ocupamos de la parte material del edifi
cio por haber desaparecido para la construcción del 
actual Seminario conciliar de que ya nos hemos ocu
pado. 

Siguiendo la calle de Ñuño Rasura ó Caldavares, 
pues es mas conocida con este nombre, hasta dar vis
ta á la plaza de la Paloma ó del Arzobispo el viagero 
verá en ella el 

... 
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Palacio Arzobispal. 
. . . .. i . . . . . ,- . 

- . . . . • . ' . ' . 

Desde luego á través de la última reforma se de
ja ver que este edificio tiene adiciones y obras de 
distintas épocas. Debió ser-el palacio tan reducido 
en los primeros tiempos de la catedral que en nuestra 
opinión no tenia mas estension que el terreno que 
media desde la esquina de la calle de la Lencería 
hasta la puerta principal, inclusa esta en su totalidad. 
En el siglo XIII adquirió el Obispo D. Martin Contre-
ras dos casas para adicionarle, que serían proba-
blente por la parte de la dicha calle de la Lencería. 

La circunstancia dé hallarse las armas de don 
Pablo de Cartagena, que traen flor de lis de oro en 
campo verde en la fachada que hay desde la puerta de 
ingreso hasta la reja de la escalera del Sarmental, y 
el hallarse en el muro que se derribó para el ensan
che de este ingreso, nos hacen creer que toda esta 
parte la adicionó este Prelado. Asi como que D. Juan 
Alvarez de Toledo hizo sin duda alguna la parte de 
edificio de la puerta! principal sobre la cual se vén 
sus armas. 

El Sr. Cardenal de la Puente ha hecho en estos 
últimos años una reforma radical, pues si por el es-
terior no se ha hecho nuevo mas que el muro de la 
escalera del Sarmental, en su interior ha mejorado 
cuanto podía su palacio. 

Son dignas de observación la lindísima capilla y 
la biblioteca. 
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La primera es octágona con una lindísima cú

pula adornada con rosetones dorados: tiene tres alta
res. En el retablo mayor se venera en lugar preferen
te la Purísima Concepción de María, y sobre esta á 
San Agustín. En los retablos laterales se veneran en 
el de la derecha S. José, y en el de la izquierda San 
Fernando rey de España. 

No sabemos el destino que recibirá la magnífica 
biblioteca que poseía el Sr. Cardenal de la Puente, 
y que acaso sea la mejor de las que pertenecen á 
particulares 

Sería según algunos de desear que desaparecie
se el Palacio Arzobispal enteramente para que que
dase la Catedral despejada por este punto; pero es
tamos seguros de que los que así opinan no se han 
tomado la molestia de penetrar en el edificio y ver el 
aspecto que por este costado presenta la Iglesia. Va
rias veces se ha intentado esta mejora siendo la pri
mera en el Siglo XV, que el Sr.'Acuña y todos los Se
ñores Capitulares decididos á hacerlo tuvieron que 
desistir. El Señor Cardenal de la Puente estamos se
guros la hubiera hecho también, pero para ello seria 
preciso levantar un cuerpo que elevándose hasta la 
altura de la portada del Sarmental, cubriese las irre
gularidades'que necesariamente habían de descubrir
se; y seria muy difícil dar á esta obra tal belleza que 
no contrastase con el resto de la iglesia. 

Frente al palacio se descubre la parte posterior 
del 



-Arco de Sania Mari;;. 



-
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Temerosos los burgaleses, que se habían signi

ficado bastante en favor de los comuneros, á la lle
gada del Emperador Carlos V. á la ciudad, erigieron 
el arco de triunfo, colocando la estatua de este entre 
las de los héroes orgullo de Castilla, y es fama que 
fué pintado y dorado este arco, y que preguntando al 
Emperador qué le parecía, respondió: «Es un arco 
bueno y me agrada; pero me gustaría mas si no fuera 
de carfoii.» 

Es solido y elegante, esta flanqueado por dos tor
reones almenados de selecta piedra de Ontoria y di
vidido en tres zonas ó cuerpos. En el primero se ha
lla el arco de tránsito, á los costados dos columnas 
grotescas y en las enjutas dos medallones con bustos 
de guerreros en relieve. 

En el segundo cuerpo hay seis estatuas que re
presentan á Ñuño Rasuva, Lain-Calvo, Diego Porce-
los, Fernan-Gonzalez, el Cid y el Emperador Carlos 
V colocado sobre un pedestal mas elevado que los 
otros.Tanto en esta estatua como en las demás se de
ja traslueir la incorrección y premura conque se hi
cieron. En los pedestales se leen las inscripciones 
siguientes. 

En el de Ñuño Rasura. 
ÑUÑO RASURA CIYISAPIENTIIS CIVITATIS 

CLIPEO. 
En el de Lain-Calvo. 

LAINO CALVO FORTIIS, CIVIGLADIO GALEE 
QUE CIVITATIS. 

En el de Diego Porcelos. 
DIEGO PORCELLO CIVI PRECLARIIS QUIRIO 

ALTERI. 
En el escudo que tiene en su diestra. 



CMTASQU.E R E G E S P E P E R I T E T R E G I N A R E 
RECUPERAVIT. 

En el pedestal de Fernan-Gonzalez se lee. 
FERNANDO GONZALVÍ FORTIIS, CIVI VEL-

LORÜM FULGÜRI ET FULM1NI. 
En el del Cid. 

CID RUI DIEZ FORTIIS, CIVI MAÜRORUM PA-
VORI TERRORIS QUE. 

En el del Emperador. 
D. CHAROLO V. MAX. IN. P. ANA. GALL, 

GER. AFRICANO QUE REGE INVICTIIS 
Y mas abajo. 

S. P. Q. R. AL. «D. C.» 
Termina este cuerpo con una balaustrada qi e 

•en su centro ostenta las columnas del Plus Ultra, y 
en los estreñios dos heraldos armados de mazas que 
sostienen las armas de la ciudad y á la que salía el 
Ayuntamiento á publicar las leyes: siendo la última 
que se promulgó en este sitio el Código Penal de las 
Cortes de 1823. ; 

El tercer cuerpo lo forma un arco semicircular 
bajo el que se ve al Ángel Custodio en un gracioso 
templete y á los dos costados en unas cartelas en 
forma de cinta se lee 
TECUSTODEM URBIS STATUIT QÜI CUNCTA 

GUBERNAT: 
TU TIBÍ COMMISOS POPULLM TITARE PA-TRESQUE. 

En las enjutas de este arco se ostentan las ar
mas de la Ciudad, y corona todo el edificio un ático 
romano con una imagen de la Virgen María con el 
niño en los brazos entre cuatro torreones almenados. 

Sobre el arco de Santa María se conservan las 
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habitaciones que sirvieron para casa Consistorial 
hasta que se edificó la actual: en el (lia sirven para 
dar habitación á los dependientes del Municipio, 
quienes podrán enseñar al viagero dos puertas, que 
subsisten, arabescas, de estuco, y dignas de obser
vación. 

En el mismo sitio ó muy próxima á él estuvo la 
antigua torre de Santa María, por la que D. Pedro el 
Cruel arrojó al Justicia mayor Garcilaso de la Vega. 

Desde este punto casfen el centro del paseo del 
Espolón se vé el 

• . TÍJíHV 
Consulado, 

La fachada presenta un almohadillado y en el 
vano del frontón ostenta una áncora negra. 

Reunidos en el siglo XIV los mercaderes de-
Burgos lograron de la corona en 1566 un privilegio 
y ordenanzas con objeto de fomentar el entonces flo
reciente comercio de Castilla, especialmente en joye
ría y tejidos de seda y lana. En 1558 se le dieron por 
el Emperador Carlos V nuevas ordenanzas con el ti
tulo de Consulado de Burgos, y se le concedió el 
derecho de averías consistentes en cobrar 17 y 1]2 
maravedises en cada saca de lana que saliese del rei
no para Flandes; 22 i\2 si se vendían para Francia, 
Florencia y otros puntos; 121]2delas que se ven
dían en la Ciudad para el reino; y el tener un tribunal 
compuesto de un Prior y dos Cónsules que sentencia
ba todos los pleitos de comercio. En 1776 le dio nue
vas ordenanzas Carlos III, hizo estensivoel derecho 
de averia á otros géneros y por esta época debió ha-
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cerse el edificio que hoy existe Estas ultimas ordenan
zas y derechos han continuado en todo su vigor hasta 
la promulgación del Código de Comercio de 50 de 
Mayo de 1829. 

Gozó antiguamente el Consulado de Burgos im
mensos privilegios entre los que merecen especial 
mención el Juro de Ecija de 5,000 maravedises de 
renta anual, el de Sevilla de 100,000 maravedises y 
una pensión en Santander de 50,000 maravedises". 
Con tan importantes sumas y el diezmo de mar daba 
pensiones, repartía premios a los mejores industriales 
á los mejores cosecheros, á los mineros, y en suma á 
los que contribuían al fomento de la agricultura, la 
industria y el comercio. Hacia contratos con los 
puertos y pueblos del interior para recomposición de 
caminos, puertos y barras, y fletaba naves para la 
esportacion de lanas. 

En el dia ni sombra esde lo que fué; sin embar
go la Junta de Comercio conserva una cátedra de 
dibujo en el piso bajo. 

Frente casi de este edificio en el centro del Es
polón se elevan cuatro pilastras que sostienen cuatro 
estatuas de piedra, que según la inscripción que se 
vé grabada en el targeton que ocupa el centro del se
micírculo, fueron regaladas por Carlos III. Las esta
tuas representan á Fernan-Gonzalez, Fernando I, 
Alfonso XI, y Enrique IV. En la pilastra del centro 
coronada por las armas de la ciudad, se lee la si
guiente inscripción. 

CAROLÜSIII AÜG, LAPÍDEA IV PROGENI-
TORUM SUORUM SiMULACRA SENATUI BUR-
GENSIDONODEDIT. IS STRATA SUIS IMPEN-
SIS PROPTER ILUVIÜM VIA AD OPTIMORUM 



- 1 4 1 — 
PRINCIPUM PROCREATRICIS URBÍS MOENÍA 
GRATIANIMIETPIETATIS ERGO COLLQCARÍ 
CÜRABIT ANNO MDCGXCV1ICAROL. IV GAS. Fv 
IMPERIIX. 

Traducida al castellano dice- Carlos III Augus
to regaló estas cuatro piedras, retratos desús ilus
tres progenitores, al ayuntamiento de Burgos, Este, 
movido de gratitud y veneración, las colocó entre el 
camino y el rio, cerca délas murallas de la Ciudad, 
madre de principes esclarecidos. 

il Frente á las estatuas se levanta la hermosa 

0®\ 
i 

• 

Casa Consistorial. 

Erigida en 1788 bajo la dirección deD. Fernán-
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do González de Lara. Su fábrica es toda de piedra de 
Ontoria, consistiendo su decorado esteriorporla par-
té del norte, que mira álaPIaza Mayor, en una facha
da con seis columnas y tres ingresos á un espacioso 
pórtico que facilita la "entrada al paseo del Espolón. 
Consta de tres cuerpos, con dos torres de poca altu
ra;- en la de la izquierda esta el reloj con esfera de 
cristal que se ilumina durante la noche y en la de la 
derecha otro reloj figurado para hacer simetría. En
tre las dos torres corre una balaustrada y en el cen
tro se vé un gran escudo con las armas reales. Las de 
la ciudad se hallan colocadas sobre las puertecillas 
laterales dé la fachada. 

Dos puertas facilitan la entrada al edificio; la de 
ía izquierda da paso á la Secretaria y dependencias, 
y la de la dérechaV por la escalera principal, digna 
de llamar la atención por los peldaños de una pieza, 
y por su suntuosa bóveda, á los salones del Ayunta
miento y por una escalerilla lateral á.las habitacio
nes altas que ocupan los dependientes y el archivo. 

En el interior del edificio es digno de notarse el 
salón de sesiones, aunque reducido, elegantísimo. 
Diez y seis columnas corintias sostienen el cornisa
mento del mismo orden, sobre el que el techo pintado 
por D.Pablo Vera, representando las cuatro mas me
morables acontecimientos de la historia de Castilla, 
descansa con admirable solidez. Sobre la puerta se 
lee la siguiente notable inscripción 

NOM INTRÉS AFECTOS, 
NOM AGREDÍATUR SECRETOS. 

En el saloncito inmediato se conserva y se 
muestra al viagero colocada bajo un dosel, como 
monumento histórico, una tosca silla de tablas de 110-

• 
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gal que contrasta admirablemente con él decorado 
de la sala en que se guarda: bajo el dosel se lee una 
inscripción latina, que traducida al Castellano dice á 
la letra 

ESTA ES-LA PRIMERA SILLA DE LAIN-CALVO 
Y NUNO RASURA. 

Tan antiguo documento no puede mirarse sin 
sentir una emoción de respeto, y evoca á la mente los 
recuerdos de las. patriarcales costumbres de la época 
á que pertenece, y de los eminentes varones, que por 
faltar los condes á Castilla, fueron elegidos para re
gir con entera independencia del reino de León los 
destinos de su pais. Ñuño Rasura se dedicó á la ad
ministración, y Lain-Calvo á la guerra, demostrando 
aquel su genio" sosegado y conciliador, y su rectitud: 
escribió ó debió escribir el libro de los Jueces de 
que los primeros reyes de Castilla hacen mención y 
por el que se gobernaron los Castellanos hasta que el 
Sanio rey D. Fernando dio principio al libro de las 
partidas que concluyó el rey D. Alonso el sabio, su 
hijo. 

En la misma sala se guardan los restos de estos 
dos ilustres patricios, el de Fernan-Gonzalez y el de 
D. Rodrigo biaz de Vivar, el Cid. 

En ia capilla, en una urna de madera, cubiertos 
con cristales y regula de alambre, se guardan los 
restos mortales de D. Rodrigo Diaz de Vivar y de su 
esposa D. a Jimena. Debemos apuntajr aqui las tras
laciones que han sufrido estos r.estos. 

Muerto el Cid en Valencia fué conducido á Cár
dena, y por disposición del Rey D. Alonso VI fué co
locado en el lado derecho del altar mayor, sentado en 
un escaño de marfil, puesto es un tablado dorad© y 
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estofado sobre azul, y en él dibujadas¡las divisase 
escudos del Rey de Castilla, de los Reyes de Navarra 
y Aragón y del Cid.. Vistieron lujosamente el cadáver 
con rica purpura, le ciñeron la tizona (1) á la mano 
izquierda y con la derecha tenia los cordones del 
manto. Asi permaneció diez años, al cabo de los cua
les empezó á descomponerse la nariz, y afeado el ros
tro, se le dio sepultura con gran solemnidad en una 
bóveda del mismo lado del aliar. En 1272, el rey 
D. Alonso el Sabio mandó labrar un sepulcro al la
do de la Epístola y en él se colocaron los restos del 
Cid, y mas abajo en tumba de madera los de D. a Ji-
ména y se grabaron en la piedra estos versos com
puestos, tal vez, por el mismo rey. 

BELLIGER INV1CTÜS, FAMOSUS MARTE 
TRIUNPHIS. 

CLAUDITURHOC TÚMULO, MAGNUS DIDA-
GIROÜERICÜS. 

En 1447 el Abad D. Pedro del Burgo mandó 
derribar la iglesia para hacer otra nueva, y trasla
dados á esta todos los sepulcros, colocó el del Cid en 
medio de la nave sobre cuatro leones. En 1541 el 
Abad fray Lope de Frías lo colocó al lado del Evan
gelio, pero noticioso el duque de Frías de esta tras
lación, acudió, y con él el regimiento de la ciudad 
de Burgos, al rey D. Carlos I y V de Alemania que se 
hallaba en Flandes y libró despacho para que se 
trasladase al centro de la nave. En 1679 visitó el 
Monasterio de Cárdena D. Carlos 11 y preguntando 
uno de los grandes que le acompañaban por qué el Cid 
ocupaba un lugar tan preferente, contestó el rey: 

(I) Espada que uso en vida 
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«El Cid no fué rey, per o hizo reyes.» Allí permane
cieron los restos hasta que el invasor Napoleón los 
trasladó al Espolón de Burgos, frente á la casa con
sistorial, y desde allí, reclamados por el Abad de Cár
dena, volvieron al Monasterio. Hoy con motivo de la 
supresión, se hallan en la urna que nos ocupa, si bien 
perfectamente trabajada, pobre para tan alto objeto. 
A los costados se leen estas dos octavas. 

,<v o o • 

Ja £ =5,5 

03. >• 

5 a> t-

•v 
c t&zz 

« "T3 

£5 C . - o 
Ü * 

r r * Í - Í ^*^ r •! 

"S&-. 

"5 £ £ 

5 
o jí| 

— a> 
<23 c/> 

"O P 

«'* 
P -» 
* et 

s S 
(3 S 
a> 3, 'I ° 
« Q 
£ s 
O G 
3 3 

<D -aj 
«•60 
O) 3 

I-, «•» 
3 ® 
"A 
o> a> 13 3 
IB ft 

«J «3 

6 5 2 « j ! 3 
03 P* — 

3 33 "3 
c/2 ¡x •< >J 133 >* m 

' • - « a i 3 s 

4 « P 33 ?S 
> *» t¡ 3 
5 S fe-- w S 
? g O „"3 3 

O <C 

! ¿ -1**9 CO 

m 03 3 O g 3 

cazwa, 

S «a 

O í-i 
• 3 ^ .3 O 

a ~ 

° S 
e x 

En el archivo se conservan las actas en libros 
encuadernados: es sin duda alguna la mas antigua 
y completa colección de su género y que contiene 
noticias mas estensas y circunstanciadas especial
mente de la historia de las comunidades de Casti
lla. Existen en este archivo cartas de puño y letra 
de Santa Teresa de Jesús, y otros no menos curio
sos documentos, y una vara ó marco de Castilla. 

La buena administración de esta dignísima 
ÍO 
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municipalidad ha llamado siempre la atención de 
cuantos visitan esta culta Capital; los adelantos lo
dos de la época se han aplicado á mejorar el pue
blo, y con incansable celo hemos visto á los miem
bros de la nunca bastante bien ponderada corpora
ción abandonar sus propios asuntos para dedicarse 
csclusivamente á la dirección de las obras de utili
dad pública, terraplenando el ingrato y árido ter
reno que á la izquierda del camino de la" Cartuja es 
hoy un lindo paseo, asi como ensanchando y terra
plenando el no menos escabroso que media desde 
el Espolón hasta el molino de los Guindales. No se
rá fácil que hoy comprenda el viagero que lodo ha 
exigido cuantiosos gastos, y que solo en fuerza de 
los desvelos y asiduidad de los ayuntamientos que 
se han sucedido, ha podido en un corlo número de 
años hacerse tanto bueno donde irada habia sino 
un terreno pedregoso y quebrado. El arbolado as
ciendo hoya una cifra prodigiosa que se aproxima 
á dos millones de árboles de todas clases. Se ha 
surtido á la ciudad de un rico caudal de aguas po
tables, estableciéndose las bocas de riego é incen
dios y las fuentes de vecindad. Prolijo sería enume
rar todas las mejoras introducidas en la población y 
hasta innecesario, pues que á la vista siempre y en 
todos lugares el viagero podrá admirarlas por s"i. 

Para la buena administración que hemos indi
cado, el municipio se halla dividido en comisiones 
presididas por los alcaldes, y compuestas de tres 
regidores, que previo estudio Y discusión de los 
negocios, informan á la corporación para la resolu
ción. Las comisiones municipales son diez y seis y 
entienden respectivamente en los negocios de su 
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competencia. Los negociados que cada una comprende 
son: Hacienda,—Roturos,—Aguas,—Secretaria y 
Archivo,—Obrería,—Arbolado,—Sanidad y Abas
tos,—Alumbrado y limpieza.--Ins.truccion pública, 
—Quintas,—Camposantos-Estadística.—Grávidas, 
Alojamientos.—Contabilidad y Visita de personajes. 

Para el buen desempeño de tanto negociado y 
servicio de la corporación, tiene esta una Secretaria 
cuyo personal se compone de un Secretario letrado, 
cuatro oficiales y los escribientes necesarios, con 
un conserge encargado de la custodia y limpieza de 
la oficina y dos maceres que hacen el servicio de 
ordenanzas. 

Para el servicio público tiene la corporación un" 
alguacil mayor con cinco alguaciles, y la guardia 
municipal compuesta de un sargento, dos cabos y 
treinta guardias, y dividida en dos brigadas, urba
na y rural. Para .la vigilancia nocturna tiene el 
Ayuntamiento doce serenos y un cabo qae hacen el 
servicio, vigilados por las parejas dé guardia mu
nicipal, urbana, y todos por el cabo de esta. 

Para la limpieza tiene un Conserge con los mo
zos de escoba y carros necesarios que diariamente 
lian de limpiar todas las calles. 

El edificio ocupa el sitio en que existió la 
puerta conocida antes con el nombre de puerta de 
las Carretas,, desde cuyo punto hasta la puerta de 
la Judería dando vuelta á la muralla, que hoy ha 
sido reemplazada por las magníficas casas 'que for
man el paseo del Espolón hasta el Arco de Santa 
María, y desde este hasta el nuevo seminario en el 
dala Isla, se conocía con el nombre de la Honda; 
lugar que gozaba de las ridiculas prerogativas que 
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pueden ver nuestros lectores en las antiguas orde
nanzas de la Ciudad de Burgos. 

Saliendo del edificio descubrirá el viagero en 
el centro de la Plaza Mayor la 

Estatua de Carlos 111. 

Erigidapo^D. Antonio Tomé en Julio de 1784, 
y presentada al público en los dias 26 al 29 con el 
inayor aparato (1). La estatua está cincelada en 

• bronce, de esquisito trabajo, pero en una posición 
poco magestuosa: la sostiene un pedestal, y en el 
neto se lee ia siguiente inscripción. 

A CARLOS III PADRE DE LA PATRIA, RESTAURADOR 
DE LAS ARTES, D . ANTONIO TOME, VECINO Y CÓNSUL DE 
BURGOS, E L PRIMERO ENTRE SUS COMPATRIOTAS QUE OFRE
CE Á LA POSTERIDAD ESTA MEMORIA DE SU AUGUSTO BIEN
HECHOR. AÑO de 1774. 

Desde este punto trasladaremos nuestra planta 
á la calle de Lain-Calvo y dando frente á una casa 

_ _ _ , 

(I) Sino por la enseña de concisos que hemos adopta
do, copiaríamos algún trozo de cierta relación impresa que 
eipone la manera con que celebró la oferta á su soberano el 
sitado D. Antonio Tomé; baste, empero, decir en obsequio 
del investigador viagero, que la estatua apareció al público 
envuelta en un manto de damasco, y fué arrebatado por una 
águila cuyo vuelo artificial trazó línea recta desde un ángulo 
á otro de la Plaza. 
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que termina en una pequeña espadaña y en la en
trada, en tres urnas, sedescubren tres" efigies en
cuentra el viagero la 

Capilla del Hospiíalejo, • 
—, 

ó dcSanta Catalina. En el piso principal se 
halla la capilla que fué creada por bula del Papa 
Paulo US, de 29 de Marzo de 1545, con el privilegio 
de tener misa todos los dias de precepto en la pri
mera hora antes de amanecer, con objeto de que los 
vendedores de carnes pudiesen vender después este 
artículo en sus puestos. 

Hay un capellán nombrado por la cofradía de 
Santiago y Santa Catalina, que se paga de lo que 
producen las habitaciones que en los pisos superio
res ocupan varios vecinos. Antiguamente estas ha
bitaciones tenían camas y en ellas se socorría á los 
cofrades enfermos, de donde le viene el nombre de 
Hospitalejo. 

Volviendo al Espolón por los arcos del Consis
torio se vé ala terminación del paseo el 

• 

Teatro, 
;' 

Este edificio, inaugurado en el año 1858 es 
sólido, de buen aspecto interior y esterior y esce-
sivaniente cómodo para unos mil "doscientos asien
tos: consta de doce palcos-plateas, diezyseis palcos' 
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bajos, diez y seis principales y diez y seis segundos 
y una galería alta; en el centro de los palcos-bajos, 
y ocupando el espacio de dos dé estos se halla el 
palco de presidencia con su antepalco. Es sin dis
puta el mas elegante de cuantos hemos visto; las 
paredes y techo de este magnífico palco, se hallan 
cubiertas de un esquisito almohadillado de raso 
carmesí. Sobre él y ocupando el espacio de dos 
palcos principaleŝ  "y lo mismo en los segundos, 
existen dos locales que llaman asientos de galería; 
y por último en el palco escénico, hay once filas de 
butacas de.düz y seis cada una, y colocados los 
números pares á la derecha y ios impares á la iz
quierda. 

La propiedad de este coliseo es del municipio 
y de los accionistas, á puya cooperación se debe la 
terminación de la obra, .destinándose la parte libre 
de los productos ala amortización de acciones. 

Los precios da las localidades v.arian según la 
clase de espectáculos. 

Ha sido honrado este teatro por los mejores 
artistas españoles y estrangeros. 

Frente al coliseo teatro se hallaba la Cárcel 
Nacional, edificada en tiempo de Carlos Ií[ y que 
.derribada ha cedido su lugar al 

Palacio Provincial. 
-

Al estremo del Espolón v paralelo al teatro, 
se está construyendo el Palacio Provincial, en el 
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cual serán colocadas las diferentes oficinas deí go
bierno de la provincia y diputación. 

Este nuevo y'suntuoso edificio, todo de sillería 
esmeradamente labrada, será uno de los mejores 
que cuente la población. Su forma es rectangular, 
contando su planta una longitud de 160 pies por 
98 de anchura. Su altura está dividida en tres 
cuerpos que guardan una rigurosa proporción ar
quitectónica. La fachada principal que dá vista al 
paseo del Espolón, tiene tres cuerpos salientes; 
uno en.el centro y otro á cada ángulo. El cuerpo 
del centro, tiene una grandiosa entrada, compuesta 
de una puerta de medio punto y otra á cada lado, 
rectangulares; sobre estas dos targetones lisos y en 
los salientes de los ángulos, una ventana de medio 
punto que hace juego con la puerta principal. Es
tos tres cuerpos tienen sillería embramilada, y en 
los intervalos de izquierda y derecha tres ventanas 
á cada lado en arco escarzano, sin adorno, y sillería 
lisa . En el centro se halla la repisa' sosteni
da para colocar el balconage por ocho mensulo-
nes, y en los estremos por cuatro en cada uno, fi
gurando estos cabezas de leones caprichosamente 
adornados: estas repisas sustentan en el centro 
cuatro pilastrones, y á cada estremo dos, pertene
cientes como todo el edificio al orden jónico; esto 
constituye el cuerpo principal, en el cual figuran 
dos órdenes de balcones que componen un numere 
de veinte y dos. Los balcones del piso principal se 
hallan adornados de jambas, ménsulas picadas y un 
colgante de flores, bajo la comisa guarda-polvo: 
los de los cuerpos salientes concluyen con frontones 
circulares y apuntados. 
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Sobro el entablamento sigue el sotabanco, con 

sus correspondientes huecos, aplomo de los del 
cuerpo principal, coronando en el' cuerpo céntrico 
un frontón de su género. 

La fechada que dá vista á la Plaza del Merca
do sigue el mismo orden, pero con alguna mas sen
cillez, no figurando mas que una puerta de entrada 
v sin mensülones para sustentar las repisas. 

A los costados del edificio figuran en los es-
iremos de cada uno, los mismos cuerpos salientes 
de los ángulos, guardando armonía con todo el con
junto.del edificio. 

Desde este punto examinaremos primero la 
magnífica Fuente del Mersado con su pirámide 
de una sola pieza, y desde su inmediación descu-
hrirá el viagero la 

Casa del Cordón. 

Toma este nombre el palacio que en el siglo 
XV edificaron los condes de Haro, D. Pedro Fer
nandez de Velascoy doña Mencía de Mendoza su 
mnger, que en la misma época hacían construir la 
suntuosísima capilla del Condestable, por el gran 
cenara del orden Teutónico que circunda la porta-
ría de ingreso. Bajo este cordón se ven los blasones 
de los Vélaseos y Mendozas circundados por dos 
i'«scripciones góticas en que se lee. 

• 
En el escudo de la izquierda (de los Vélaseos.) 

U N BUEN MORIR—DURA—TODA LA VIDA. 
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En eí de la derecha (de los Mendoza*.) 
OMNIA PRETEREUNT—PRETER—AMARE DEUAf. 

Y dentro del escudo la salutación angélica 
AVE MARÍA GRATIA PLENA. 

Mas abajo se lee en caracteres góticos. 
ESTA CASA MANDARON FACER DON PEDRO FERNAN

DEZ DE VELASCO Y .DONA MENCÍA DE MENDOZA SU MÜGER 
CONDES DE HARO. 

Sobre los escudos en un sol, la cifra Jesús» 
y sobre el cordón el escudo de armas reales. 

Todo el edificio es de piedra con torreones y 
crestería. El patio lo forman tres galerías al Norte 
y dos en los otros tres costados, de airosos arcos 
rebajados. En el interior son dignos de observación 
los retratos de los antiguos señores de la casa. 

Desde este punto trasladaremos al viagero á la 
casa de los condes de Berberana que ocupa el cen
tro de la calle de Santander á observar la 

GASA-COLEGIO DEL NOTARIADO (1) 

últimamente establecida en Burgos. 

La ilustre clase del notariado, al cumplir de
bidamente la alta misión que la encomendó la ley, 
la ha comprendido y se há instalado en Bur-

0) Del Patrono d« los Notarios. 



— 154 — 
gos de la manera que su decoro y dignidad exigen. 
El santuario déla fé pública necesita el respeto 
mas profundo, y es necesario que el templo de la 
ley aparezca con la gravedad, con la sublimidad 
que le distingan de las oirás muchas cosas que no 
llevan consigo tanta importancia. 

Impropio hubiera sido que al establecerse en 
su propio local el Colegio de los Notarios se hubiese 
dedicado á figurar con papel pintado y abigarrada 
decoración los emblemas de su noble institución; y 
mucho menos que se hubiera contentado con la hu
mildad excesiva, que nunca alcanza ni la conside
ración niel respeto necesarios: en tal caso los gas
tos hubieran sido dobles; porque este es el castigo 
de 1» pusilanimidad, que siempre tiene que hacer 
las cosas dos veces. El Colegio deBurgos ha pensa
do y meditado sus deberes; ha recordado el modo 
de obrar de los varones clásicos de Castilla, y ha 
hecho pronto y de una vez lo que de todos modos 
hubiera practicado mas temprano ó mas tarde. 

Pocos, ala verdad, serán ios Colegios de la Pe
nínsula que tan decorosamente figuren hoy como el 
de Burgos; y aún por eso los actos oficiales", que ya 
ha celebrado, han llevado el sello de la mageslád 
que les corresponde: ¡tan cierto es el poder del de
coro y de la circunspección! pero no cumplimos con 
decir esto solo nuestro deber, sino intentando una 
aproximada idea de todo el establecimiento. 

Dado que el medio de la calle de Santander es 
un sitio céntrico y apropósilo, y que la casa de los 
señores Condes de Berberana tiene el carácter y tra.~ 
diciones mas estimables, hay que conceder que el 
edificio todo es amplio, claVo, espacioso, lleno de 
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habitaciones independientes, y ofrece tanta seguri
dad como se necesita. 

El Colegio posee un excelente ingreso, corla, 
buena y cómoda escalera, y los locales del archivo, bi
blioteca, sala de juntas, secretaria, tesorería y otras 
dependencias todas preciosamente decoradas/Tiene 
también la ventaja de que sus criados viven en el 
mismo edificio con lo que se consigue una constante 
vigilancia. ¡Es de comparar ahora todo esto con 
aquella situación deplorable en que antes se encon
traban los actuarios, y en que era preciso conser
var en los Ayuntamientos los protocolos délas va
cantes numerarias! Pero los tiempos variaron y la 
clase notarial vá ocupando el lugar que la per
tenece por la ley, por su importancia y por su pres
tigio. 

Es digno de verse el mueblaje de las dependen
cias mencionadas, el buen orden con que todo se ha 
establecido, la manera como se conservan indepen
dientes los expedientes de cada notario, y el buen 
gusto que ha reinado en todo ello; mas lo que ver
daderamente admira es el salón de juntas y actos 
públicos, que no tendrá rival en muchas partes. 

Es una sala amplia y espaciosa, cubierta de 
riquísimo empapelado de excelente gusto, fileteado 
de oro; alfombrada expléndidamenle, y colgada de 
damasco carmesí y blanco hueso con cordonería, y 
remates tallados y dorados bruñidos perfectamente. 
Los balcones y puertas de ingreso por sus adornos 
y dimensiones antes parecen decoración que una ne
cesidad en el salón, gracias al acierto con que todo 
aquello ha sido meditado y dirigido. 

El estrado con su gradería de caoba brillante 
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se separa de lo restante del salón por un antepecho 
también de caoba, tallado y calado con particular y 
minuciosa intención de arte, y asentado sobre fon
do de terciopelo carmesí, imitando el gusto del re
nacimiento francés del siglo décimo-sétimo. El re
cuadro que sustenta el antepecho está fileteado con 
mucho detenimiento y resaltado de relieves muy 
bien concluidos. 

Adornan las paredes los escudos de las provin
cias del Colegio Notarial, pintados al óleo y coloca
dos en marcos elípticos dorados; y en los últimos 
ángulos del salón hay dos preciosos y grandes pe
destales de caoba, cubiertos de relieves, sobre los 
qm se ven dos elegantísimos candelabros de alea
ción de varios metales, esculpidos con la mayor de
licadeza; los cuales hacen juego con la magnifica 
araña que en bronce, cristal y oro puede competir 
con las mas modernas y las mas graciosas, útiles y 
apropiadas al objeto. 

La divanería, construida á la medidadel local, 
es magnífica, también de caoba y damasco carmesí, 
tallada toda; y los demás menesteres han sido tan 
bien distribuidos, que con ser el local amplio, todo 
él aparece lleno, adornado y respetuoso. 

El estrado tiene sillones de terciopelo y talla, 
y una gran mesa-buró, en la cual la presidencia 
tiene cuanto puede necesitar en una solemnidad 
cualquiera, incluso un reloj en el frente, tan nece
sario para los actos oficiales del Colegio. Esta iqesa 
manifiesta en grandes números de oro la fecha de 
la ley del notariado; las armas de Burgos hechas 
con gran detenimiento y el escudo del Colegio, tam-• 
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bien en oro, todo lo cual da mucho carácter y pro
piedad á lodo el salón. 

La pared frontera, forrada toda de terciopelo 
carmesí, inclusa su puerta reservada, tiene en el 
centro un hermoso retrato de S. M. la Reina que es 
un primor de trabajo, con marco peraltado de cres
tería dorada cairelada; y caen retrato y ley bajo 
un dosel magnífico de terciopelo y recortes trebola-
dos de oro, rematados en borlones y borlas de oro 
y seda. 

La cerradura de la puerta del salón de entra
da tiene unos resortes, que al abrir hace dar doce 
campanadas y al cerrar otras doce. 

Toda cía obra es construida por artistas de 
Burgos. 

Hay dos oficiales en secretaría y un portero ó 
conserge, que mostrará alviagero las dependencias. 

Mucho pudiéramos añadir, mas solo diremos 
que esto aumenta grandemente el decoro debido á 
la clase notarial; que honra á sus autores, que re
viste á la corporación de aquel carácter que le per
tenece; y que conociendo todo esto la dignísima 
Junta Directiva, ha dado el paso que debía con 
gran conciencia de sus hechos. El Colegio entero, 
comprendiendo el prestigio que estos adherentes 
traen consigo, hará sin dudajusticia á las acertadas 
disposiciones de la Junta, que no tiene otro objeto 
que promover y conservar como se debe los inte
reses de la noble corporación que representa. 

Desde el Colegio Notarial regresaremos por la 
puerta del Mercado y dejando el Palacio Provincial y 
el Teatro á la espalda el viagero descubrirá frente á 
la casa de correos el 
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Cuartel de Caballería. 

Reedificado en el año de 1831, reinando Fer
nando Vil. Es bastante capaz, con buenos patios 
para el ganado, abrevadero, cuadras espaciosas pa
ra los caballos, y clases de tropa, picadero v cuan
to es necesario para el obgeto á que esta destinado 
este magnifico edificio. Lapageraes mas moderna 
que el resto del cuartel; á la conclusión de la facha
da principal se ve un puente y á mano izquierda se 
descubre la iglesia de 

- • . 
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San Lesmes. 
Esta parroquia se edificó sobre la ermita de San 
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J'uanEvangelisla, fundada por D. Alonso VI y cedida 
posteriormente á San Lesmes para asistencia de pe
regrinos, donde permaneció hasta su muerte; que
dando eternizado su sepulcro con la advocación de 
patrono de la Ciudad. No debe confundirse este San 
Lesmes, francés de nación, con el limosnero de San 
Julián que fué hijo de esta Ciudad y. está sepultado 
en la Capilla de S. Juan de Sahagun, déla Catedral, 
como se dijo en su lugar (pagina 50.) 

A la canonización de S. Lesmes siguió la crea
ción de la Parroquia bajo la advocación de quien en 
el mismo sitio había edificado á los fieles con su 
egemplo y extraordinaria piedad. 

Formada la iglesia por tres naves paralelas es 
muy espaciosa y solido el embovedado. El altar ma
yor es del género churrigueresco y no se ha dorado 
no sabemos si'por falta de fondos, ó por conservar 
mayor mérito tan delicado trabajo no cubriendo la 
madera. Dos retablos construidos, ó mejor dicho, 
adicionados últimamente, y otros dos de piedra que 
ostentan las dos columnas mas próximas ai altar ma
yor, son los-mejores. Los sepulcros son de buen gus
to, y el de el Santo titular que está frente á la puerta 
de ingreso cerrado por una reja de hierro, es acaso. 
délos menos agradables como arquitectónico. 

Entre los cuadros hay algunos muy buenos-de 
la Escuela flamenca, una Purísima de T. Martínez 
y un S. Francisco, de Cerezo. 

Las cofradías establecidas en esta parroquia 
son Nuestra Seflora de Gracia, S. Crispin y S. Cris-
piniano, Nuestra Señora de Belén y S. Julián, San 
Juan y S. Lesmes, Nuestra Señora'del Rosario, San 
El«y obispo, S.Miguel Arcángel, Santísimo de Ye-
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jarrua y Animas. Tiene dos beneficiados, tres te
nientes de cura, un sacristán, organista y dos acó
litos. 

Frente a la puerta principal, gótica, de muy 
buen aspecto se encuentra el 

.Hospital de S. Juaa. 

Fundado el año de 1479, el noveno de pontifi
cado de Sixto IV, á instancias de los reyes católicos, 
D. Fernando y doña Isabel, del obispo D. Luis Oso-
rio Acuña y vecinos de la ciudad. La bula de conce
sión de Su Santidad, después de manifestar cuan 
aceptable será á Dios, atender á las necesidades de 
los pobres y accediendo á las súplicas del.rey, de la 
reina y vecinos de la ciudad para la fundación, es
presa "terminantemente que sean verdaderos gober
nadores y patronos el prior y convento de S. Juan, 
y que si én algún tiempo dejasen la clausura, los go
bernadores y patronos habían de ser el obispo de 
Burgos y Arcediano de la Iglesia y dos ciudadanos 

. uno pretor y otro el rector de dicha ciudad. En la 
actualidad son patronos los señores de la junta mu
nicipal de beneíicencia, de la Concepción y del Em
perador. 

El establecimiento cuenta salas de cirugía y 
medicina, con la conveniente separación de sexos, 
botica, capilla y una buenisíma cocina, con cuyos 
elementos las hermanas de la caridad á cuvo inme
diato cuidado se halla el Hospital, atienden a la salud 
de los enfermes pobres de la ciudad. 
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La fachada es sencilla, pero con una lindísima 

entrada, formada por un frontispicio que remata en 
una tiara sostenida por dos ángeles. El arco de in
greso es ojival y está guarnecido de cresteria ligera 
y graciosa; sobre él se ven bien esculpidas las armas 
de Sixto IV, las de la ciudad, las del obispo Acuña y 
las del Rey D. Felipe V. 

En el mismo local se encuentra la Casa de grá
vidas y el asilo ó Establecimiento local de Be • 
neficeneia. 

En el primero de estos establecimientos, escu
do á la par de la inocencia y de la honestidad, son 
recogidas las solteras en cinta con el laudable objeto 
de evitar infanticidios, y cubrir los deslices que, bien 
nacidos del vicio, bien de la miseria del cuerpo ó del 
espíritu, la sociedad debe encubrir para evitar ma
yores males. Se guarda con todo el rigor el secreto 
de las grávidas asistidas en ei establecimiento. 

No lejos del Hospital en la misma plaza se ele
va la torre del 

Convento de S. Juan. 

Que descuella con gallardía, y fué construido 
en 1830. Este convento de Benedictinos, tiene la 
iglesia de tres naves, en la que existían lindísimos 
sepulcros de los siglos XV y XVI, con escelentes 
molduras y estatuas: está destinado en el dia á 

Presidio Correccional. 

Corre este á cargo de los gefes del establecí-
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miento, que son Comandantes, Mayor, y Ayudante 
auxiliados por un Furriel y Capataces. Cuenta gene
ralmente de 700 á 900 penados. Los que tienen al
guna industria ú oficio irabajan en los talleres en que 
se hacen primores, que necesariamente han de ven
derse para fuera de la población. 

Visitado este establecimiento, io que previa la 
venia de los gefes es muy asequible, pasaremos á vi
sitar el próximo 

. 
Convento de S. Bernardo 

de religiosas de la orden de S. Benito. 

La iglesia es sumamente pobre y en todo e 
edificio no se encuen ra nada de notable; la puerta de-
ingreso al convento está decorada con estípites y 
adornos del renacimiento en su primitiva época. Este 
convento es uno délos que dependen inmediata y es-
clusivamente. de la Real Abadía de las Huelgas. 

Desde esle punto volveremos á la ciudad por ei 
Arco de S. Juan y calle del mismo nombre, para de
tenernos frente á la casa número 46. Entre los dos 
balcones del piso principal, en un targeton en forma 
de escudo se lee: 

Aquí predicóS. Bernardino de Sena. 
Nada hemos podido encontrar en el pueblo, ni 

en la vida del santo, que dé verosimilitud á esta ins
cripción; pero habiendo sido el Santo, vicario gene
ral de la orden de S. Francisco y debiendo como 
tal viajar para visitar los conventos, nada de parti
cular tendría que al hacerlo en el de esta capital, 
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predicase, como entonces se hacia por ía írran afluen
cia de gentes, en las calles y plazas públicas; de
biendo haber sido esto por lósanos de 1400, á 1410. 

Siguiendo la calle de S. Juan hasta la Plaza del 
Carbón, el viagero hallará en esta el 

Gáyente de S. Ildefonso. 

Las religiosas de este; fueron trasladadas al 
convento de Santa Dorotea que son como eran aque
llas canónicas reglares de S. Agustín y suprimida la 
comunidad se destinó el edificio á 

Maestranza y Parque de Artillería. 
Estas oficinas ácuyo i'rente se halla un oficial 

de Hacienda militar, tienen por objeto la conserva
ción, construcción y entretenimiento de las armas 
de la guarnición, y el depósito de parte de las piezas, 
pertrechos y acuartelamiento déla escasa fuerza de 
artillería. 

Siguiendo la carretera de Santander descubrirá 
el viagero la elegante 

Plaza de Toros* 

inaugurada en 29 de Junio de Í862: se cons
truyó á espensas de una sociedad de accionistas á 
quienes en el dia corresponde la propiedad. Es ca
paz para contener de 8 á 9,000 espectadores. Las 
principales corridas se verifican en los meses de Junio 
y Setiembre, en que se celebran las dos ferias mas 
concurridas; pero durante el verano son frecuentes 
las novilladas, funciones gimnásticas y compañías de 
circo olímpico, que solas y acompañadas de novillos 
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funcionan en ella. Han matado en esta plaza todos los 
mejores espadas. 

En la continuación de la carretera de Santander 
se encuentra el 

Matadero. 

Recientemente construido á íin de hacer desa
parecer el antiguo que ocupaba uno de los puntos 
mas concurridos de la población. Tiene naves espa
ciosas, claras, limpias, abundancia de aguas y gran 
comodidad en las oficinas y apartamentos. 

La policía y administración están á cargo de un 
conserge, cuyo cargo es únicamente cumplir y hacer 
cumplir el reglamento y las instrucciones que reciba 
del Municipio y principalmente de la comisión de 
Consumos. 

Continuando la Carretera de Santander, descu-* 
brirá el viagero á la izquierda el 

Convento de S, Francisco. 

La iglesia de este convento fué destruida en su 
totalidad por los franceses; la actual se reedificó des
pués y es pobrísima; existían en la antigua buenísi-
mos sepulcros de los Bonifaces y una lindísima 
puerta de arco florenzado correspondiente al siglo 
XV, los claustros y viviendas de los religiosos y to
dos los restos del antiguo edificio están hoy aplicados 
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á servir de.cifartel, y depósito y talleres de Adminis
tración Militar. 

Un poco mas adelante volviendo a la ciudad se 
halla el 

Convento de la Trinidad. 

Con las herencias de una ilustre señora y de 
D. Pedro Negro, donadas en presencia de D. Alonso 
VIII al glorioso Patriarca San Juan de Mata, pudo 
este, según refieren las crónicas, empezar á edificar, 
por ios años de 1207, el convento cuyas ruinas nos 
ocupan, teniendo el no despreciable privilegio de 
haber sido el primer instituto en !a corona de Casti
lla. La piedad de los Rojas, Manriques de Lara, Cas
tañedas y otros contribuyó no poco á la conclu
sión y adorno de la iglesia, que era rica en alhajas y 
preciosos ornamentos, y dé las muchas capillas que 
en su derredor se observaban. El retablo mayor era 
de mérito nada común, y los suntuosos sepulcros de 
mármol y jaspe que antes de las gradas del presbite
rio y en la capilla principal se elevaban, daban á co
nocer bien pronto el linage de los señores que bajo 
sus adornos oprimían.—Empero, la impía mano de 
la destrucción se encargó de reducir á cenizas obra 
tan escelente que por algunos se consideraba la octa
va maravilla, habiendo contribuido no poco los hor
rores de la guerra de la independencia á borrar de la 
superficie de la tierra una de las obras mas escelen-
tes que salieron de las manos de los hombres. 

Si alguna vez el arte ha llorado con razón sobre 
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unas ruinas, nunca como en las de este convento, y 
especialmente sobre una fachada de estilo ojival flo
rido que existia al Oeste del edificio; sus adornos, 
cresterías marquesinas, estatuas y blasones estaban 
trabajados con el mas esquisito gusío (1) siendo dig
no de llamar la atención el lindísimo medallón del 
centro, coronado por el escudo de las armas reales, 
obra acabadísima y de una delicadeza inconcebible 
en la ptedra, para el que no haya tenido la dicha de 
verla en el original. 

La guerra había respetado esta maravilla del 
arte, pero una mano impia la derribó para enterrar 
sus restos entre las piedras de la fortificación. Senti
mos todos y deplorarnos que tal brutalidad la co
metiera un coronel de un cuerpo distinguido. 

Entre los restos de este edificio, hoy destinado 
á dar habitaciones á una infinidad de familias pobres 
recomendamos al viagero la capilla del Cristo, así 
llamada por' haberse venerado en ella la imagen que 
hoy está en S. Gil y que nos ocuparemos al hacerlo 
de esta parroquia. 

Volviendo en dirección ala ciudad, descubrirá 
el viagero el palacio de las Cuatro Torres, propio de 
ios señores marqueses de Castro-fuerte, y que- en el 
día ocupa la 

. • 
audiencia Territorial, 

Creada por Rea! decreto de 26 de Enero de 

(i) Fácilmente encontrará el viagero en las estampe-
las y depósitos de fotografías láminas y copias de esta pre-
iosa fachada, que debe adquirir como una joya artística. 
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1854; é instalado el Tribunal en 18 de Setiembre del 
mismo año, á cuyo objeto tuvieron la honra de ser 
comisionados D. Miguel Antonio de Zumalacárregiri, 
Regente del mismo Tribunal, y el Escribano de Cá
mara y Secretario de Gobierno D. Benigno Fernan
dez de Castro (1). 

Las salas de Justicia y el Colegio de Abogados 
puede visitarlas el viagero si es hora de Tribunal y 
si fuese por la tarde el Mozo de estrados les facilitará 
la entrada. 

Frente á este edificio se elevan hoy las casas de 
los Valencianos, construidas sobre la antigua casa 
de D. Pedro de Cartagena, desde una de cuyas ven
tanas, arrojó D. Alvaro de Luna al Ministro y Con
tador mayor del Rey, y en la que fué preso, (véase 
la pagina 33) 

Desde la Plaza de la Audiencia se descubre la 
torre de la 

; 

(1) En la Sala de descanso de los señores Magistrados 
se conserva el retrato del primero,, regalado al Tribuna! por 
dicho Sr. á su fallecimiento. 
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Parroquia de S. Lorenzo, 

lista parroquia fué antes iglesia del convento de 
la Compañía de Jesús. Todo el edificio descubre la 
magnificencia peculiar y característica de las obras 
de los hijos de Loyola. La fachada de la iglesia de or
den corintio, con escudos en lo alto de los costados, 
y bastante bien conservada; es muy buena en su gé
nero y tanto mejor, si se atiende al estragado gusto 
de que adolecen todas las obras del siglo pasado. 

El interior formado por tres naves que en con
junto hacen la iglesia ochavada, y coronado en su 

Mitro por una cúpula semi-esférica, clarayespacio-<•( 
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•sa, adornada con follaje, es muy agradable. El altar 
mayor y todos los demás, si se esceptua el de la Ma
dre del Amor Hermoso, que ocúpala nave déla epís
tola, son churiguéreseos pero no desagradables, en su 
género chavacano; eldela Madre del Amor Hermoso 
es muy notable por la solidez y magestad de sus 
eolumnasyáticoy por la sencillez de su conjunto; en 
el cornisamento se vé una buena imitación de bajo 
relieve. 

En la sacristía se conserva una buena colección 
de cuadros, éntrelos que citaremos una Santa Teresa 
y la muerte de San Francisco. Bajo la mesa de piedra 
de la misma está sepultado el Padre Astete, autor de 
Ja obra grande, por lo pequeña, del Catecismo déla 
Doctrina Cristiana, que bastará á inmortalizar su 
nombre. 

La iglesia tiene una, porción de tribunas que cor
respondían á los tránsitos del convento y un espa
cioso coro con antepecho de madera. 

No debe confundirse esta parroquia con la an
tigua de San Lorenzo, en que se dice estuvo la Cate
dral, pues que aquella estaba en la subida de la Llana 
de Afuera á la calle de Fernan-Gonzatez, frente á la 
casa de los cubos. Las cofradías instaladas en esta 
parroquia, á la que se halla unida la Castrense, son: 
Purísima Concepción, Santísimo, Hijas de 'María, 
Madres Cristianas,' Flores de Mayo y Animas. 

Saliendo de esta "parroquia por la puerta princi
pal, en el mismo edificio observará el viagero el 

Deposito de útiles déla sociedad de incendios. 

Que recomendamos al viagero visite. En él ha-
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llarA una bomba, bombín, sacode salvacion,cántaros 
de tela impermeable y toda Ja herramienta necesaria 
perfectameht.í colocada en un carro. 

Sigue á esta la 
¡ 

Escuela Horma!. 
' -

Inaugurada el dia dos de Mayo de 1845 y que 
por el edificio que ocupa se llamó de la Compañía. 
Tiene habitación para el Director, dos salones espa
ciosos para cátedra de maestros y escuela práctica y 
iodo lo demás con que puede contar un establecimien
to de esta clase. 

Dando la vuelta al edificio hallará el viagero el 

Colegí© de San Carlos. 

En el que los aspirantes á la carrera Eclesiásti
ca estudian latinidad y filosofía. El edificio en su in
terior ofrece hoy todas las comodidades, que sus cir
cunstancias han permitido, y tiene una lindísima ca
pilla y la Congregación de San Luis Gonzaga. 

Se hallan al frentePP. Jesuítas, que con sunun-
ca desmentida finura y amabilidad.mostrarán al via
gero el establecimiento. 

Si desde San Carlos volviendo hacia San Loren-. 
zo, cruzamos el arco del Pilar, y dejando ala izquier
da la espaciosa plaza conocida por el nombre de 
Huerto del Rey, tal vez por que seria este mismo el 
sitio que ocupaba la huerta del Real palacio cedido 
para edificar la Catedral, continuamos rectos dejan-
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do ala derecha la calle de los Avellanos, cuyo nom
bre, como el de la anterior, puede tener origen por 
idénticas razones que existieron en el mismo tiempo, 
llegaremos á la escalera que dá ingreso á la par
roquia de 

¡íi 

San Gil. 
• 

Piérdese en las tenebrosas sombras del tiempo 
a fundación de una erm.ta de San Bartolomé que, al 
levante de la población, y separada de esta, existia 
en el siglo XIÍI de nuestra era. Greeió empero el ve
cindario, y estendiéronse los edificios hasta la calle 
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conocida entonces por el nombre de Rúa de San Gil, 
y se hizo preciso erigir una parroquia. Asi lo solici
taron los señores Pedro de Camargoy García de Bur
gos, y habiendo obtenido el consentimiento del Obis
po de Burgos, que lo era á la sazón D. Juan Villacre-
ces, que antes lo fué de Calahorra, edificaron sobre 
la referida ermita la parroquia de San Gil, ensancha
da después y agregadas las capillas, hasta el siglo 
XVI que quedó terminada. Penosa empero la subida 
al templo por la pendiente y mal empedrada calle que 
á él conducía, llegó el año de 1854, y á espensas de 
la testamentaria de D. Andrés Telesforo Fraile, se 
construyóla escalinata que hoy facilita lasubida, se
gún digimos al ocuparnos del Cementerio. 

Elinterior, formado por tres naves y varias ca
pillas, es muy bueno en su conjunto. Amano izquier
da, según se entra en la iglesia, se observa una ca-
pillita en que se venera una imagen de la Madre de 
Dios, cuyasparedes se hallan revestidas de regulares 
pinturas que no pueden observarse por la escasez de 
las luces: sigue á estala Capilla de la Natividad 
que es la mejor de San Gil. Sorprenderá desde luego 
ai viagero la bóveda calada y ático del gusto grotes
co., y que valientemente estribado en las cartelas de 
la izquierda es un verdadero modelo en su género. Él 
aliar del renacimiento posee muy buenas imágenes; 
en él se hallan representados los principales misterios 
déla Virgen.-En el centro-de la capilla hay enclava
da una piedra de jaspe rodeada de la inscripción si
guiente: 

A Q U Í E S T Á N SEPULTADOS LOS CUERPOS DE JOAN DE 
CASTRO Y DE INÉS DE LERMA SU MUJER tOSCUALES FUNDA
RON Y DOTARON ESTA CAPILLA.FINNÓ ÉL Á 4 DÍAS DELMES 
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DE SETIEMBRE DE 1555 15 ELLA Á 1 7 DE MAYO DE 1548. 

A los costados del altar mayor pueden obser
varse dos buenos sepulcros: uno que está á la derecha 
de la entrada tiene una figura sacerdotal arrodillada, 
y que la inscripción manifiesta ser D. Gerónimo de 
Castro, Canónigo de Burgos, é hijo de los fundadores. 
A la izquierda de la entrada se lee: 

NOVILIS VIR JOANES DE CASTRO SIBI ET POSTERIS. 
En esta capilla se encuentra la pila bautismal y 

sobre ella un cuadro malísimo como pintura que re
presenta al venerable Padre Diego Luis de San Ví
tores, primer apóstol de las islas Marianas: fué bau
tizado en esta parroquia en 19 de noviembre de 1628 
y predicando en las, citadas islas mereció la corona 
del martirio, habiendo muerto atravesado por una 
lanza y cortada la cabeza en 1672. 

Sigue á esta capilla la del Santísimo Cristo de 
Burgos. No parece bien averiguado si es esta ó laque 
existe en la Catedral la verdadera imagen del Cruci
ficado que se atribuye áNicudemus, Es no obstante 
lo cierto que el suprimido Consejo de Castilla decidió 
enfavordeladeSaaGil; pero la devoción de los fieles 
parece dar la predilección á la de la Catedral. Como 
en otro lugar pensamos ocuparnos detenidamente, no 
haremos aqui otra cosa que apuntar lo dicho. Por lo 
demás nada tiene esta que merezca especial mención. 

Perpendicular á la verja de la anterior se en
cuentra la de ingreso á la capilla de la Buena mañana 
con sepulcros y un retablo ojival bastante bueno. 

En el altar mayor es digna de notarse la pintura 
del Santo titular, ejecutada por el español Barrauco, 
Frente ala capilla de la Buena mañana se encuentra 
la de los Reyes, con un buen retablo ojival en que se 
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representa la adoración délos Reyes Magos, ybuenox 
sepulcros del renacimiento. Es digna de notarse la 
mesa de altar; es de mosaico figurando jarrones; y 
aunque de mediano gusto no deja de ser de un esqui-
sito trabajo* Sigue á esta la capillita de la Concep
ción. A la entrada de la sacristía hay dos buenos cua*-
dros debidos al pincel de Mengs, que merecen estu
diarse, asi como el pulpito que es de hierro delica
damente calado y del género gótico. 

Las cofradías instaladas en esta parroquia son: 
Purísima Concepción, Animas de San Gil, id. de San 
Francisco y Arcángel San Gabriel. 

Si saliendo de esta iglesia y cruzando el arco que 
no muy lejos á la derecha llaman.de San Gil, subimos 
la pendiente calle délas Tahonas buscando en lamu-
ralla una puerta de ladrillo en su mayor parte severa, 
árabe, que llamamos el Arco de San Esteban, si cru
zamos este, no sin lijarnos antes en la lindísima 8i& 
cadita y bello conjunto del arco, dejando á la espalda 
la muralla marchamos de frente por la calle del Arco 
de San Es!éban á buscar la de Saldaña, en esta en
contrará el viagero el 

Colegio áe Saldaña.' 

El Sr. D. Francisco Villegas, presbítero, ar* 
cediano de Treviño, dignidad y canónigo de la Stá. 
Iglesia Metropolitana de iá ciudad de Burgos, pro
curador general de las iglesias de España en Roma, 
otorgó en 1671 un poder á favor del Lie. D. Fran
cisco de Saldaña, cura beneficiado de la iglesia de 
San Esteban de esta ciudad, para que en uña finca 

http://llaman.de
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queposeia en el barrio de San Esteban fundase una 
casa de educación para niñas huérfanas, á cuyo fin 
cedia todos sus bienes raices. 

En virtud de este poder D. Francisco de Sal-
daña,(dequien sin duda tomó e! nombre el Colegio) 
fundó la citada casa de educación bajo la advoca
ción de Nfra, Sra. de la Misericordia, bajo el patro
nato y jurisdicción del ordinario en el año de 1674, 

Hasta fines del siglo pasado la casa solo ad
mitía huérfanas pobres; pero posteriormente se ad
mitieron, como hoy se hace, pupilas. Estaban unas 
y otras á cargo de maestras seculares hasta 1846, 
en que por disposición del Excmo. é limo. Sr don 
Severo Ándiiani,- obispo de Pamplona, y como tai 
sede vacante administrador apos ólico de este Ar
zobispado, fue encomendada la educación y go
bierno de¡ Colegio á las hijas de S. Vicente de Paul. 

Las pensionistas que en el dia se admiten son 
de dos clases, unas que mantiene y educa el cole
gio, y otras señoritas de familias acomodadas.Para 
que las primeras sean admitidas, han de ser huér
fanas de familia honrada, naturales de está ciudad, 
ó cuyos padres hubieren estado avecindados en ella 
y no g cen de rentas para subsistir. 

No se admitirán las que no hayan cumplido 
ocho años ni lasque pasea de quince,"asi como tam
poco las que no estén vacunadas. 

Respecto á las señoritas de familias acomoda
das pagan cinco reales diarios, y las demás condi
ciones de admisión pueden verse en el reglamento 
del Colegio que facilitarán las hermanas de la cari-
dad encargadas del mismo. (1) 

(d) Las hijas de S. Viceñtele Paul mostrarán a! vi»-
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Sisaiíendo del colegio dirige el viagero sus 

pasosa buscar la pendiente del Castillo descubrirá 
desde luego la 

E:É ,'.>«MÍ*áiíáÜC,^:li 
ÍEalSí'Ii 311 

Parroquia de San Esteban. 

Entre las parroquias mas antiguas de Burgos 
figura en primera linea la de S. Esteban: su claus
tro y sus viviendas han dado lugará algunos á con
siderar que antes habia sido Regular. Nada de cierto 

gero todo el edificio y las preciosas labores de las educan-
das: asi como el ensanche que ha recibido el edificio cou la 
suntuosa obra, promovida por el Cardenal D. Fernando de la 
Puente Primo de Rivera. 
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hay sin embargo, sobre este punió que los autores 
no hacen nías que apuntar. El ingreso compuesto 
de-fres ordenes de ojivas, formadas por figuritas con 
sus doseietes es antiquísimo, carácter que se des
prende no solo de las noticias históricas', sino délas 
columnas {m sirven de arranque á las ojivas. Su 
interior consta de tres naves espaciosas con proli-
gidad de adorno en cada uno de sus gigantescos ar
cos laterales, que casi todos concluyen en delicadí
simas grecas, destruidas en su mayor-parte, pero 
de un efecto admirable; siendo de notar por su buen 
gasto la que sirve de zócalo al coro v guarnece la 
bóveda de ingreso, asi como el coro y el pulpito. 

Los retablos del orden compuesto son todos 
muy modernos: posee buenos sepulcros platerescos 
entre los que citaremos el que está á la izquierda de 
la puerta de la sacristía. 

A mano izquierda según se entra se conserva 
un cuadro de grandes dimensiones que representa 
la Lena, y en derredor algunos otros misterios v 
debe fijarse la atención en él, asi como en un cua
dro del martirio de San Bartolomé que existe á la 
derecha de la sacristía. 

Esta parroquia es cabeza del Arciprestazgo de Burgos. r ° 
« i , ^ . i 3 , d e Junio de 1813 volaron los franceses 
el castillo de Burgos, de cuyo suceso nos ocupare
mos mas estensamente, y al estruendo se abrieron 
fn'Fnt?! , n t l g , e s i a sínromperse absolutamen-

3 m í a l ! e b a «i cerrojo, según asi aparece de 
un cuadro que existe en la sacristía. 
Q.,n ¿? ? 0 , í r a d , i a s ^taladas en esta parroquia son: 
San Bartolomé, Nuestra Señora de la Ayuda, 

12 
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Ánimas del Carmen y Ánimas do San Esteban. 

Desde este punió dirigiremos nuestros pasos al 

A / ~ \ k.7v - i - JL.-1 J.-I—i 

Cuando apenas naciente el reino de Castilla, 
Fernando el grande, primero que con titulo de Rey 
gobernara el Eslado, antes los condes y después 
los Reyes habitaban el alcázar suntuoso que existía 
en e! castillo de Burgos; esta circunstancia y la de 
convertirle en inespugnable ciudadela los almena
dos muros y fortificaciones de que constaba, hacían 
que fuese esie castillo de la mayor importancia, y 
que la ale lidia fuese muy solicitada. 

Guardaron sus muros en épocas distintas ilus
tres varones, y presenciaron sus almenas la muer-
le, de otros no menos ilusties. 

En la era 959 el conde Fernán-González, ha
biendo vencido y hecho prisionero á D. García, Rey 
de Navarra, le condujo al castillo, donde le tuvo 
frece meses. Posteriormente guardaron sus muros 
la Real persona del Rey D. Alonso VI de León, á 
quien hizo preso el Cid en la iglesia de Carrion, y 
condujo á esta fortaleza por tenerle mas seguro: 
hasta que tomó el hábito en el monasterio de San 
Juan de Sahagun no le permüió salir su hermano 
I). Sancho. Cansado de la vida monacal ó temero
so mas bien de mas grave daño, abandonó el reino 
para ampararse ceica de Almenon, rey moro de 
Toledo, donde permaneció hasta que muerto don 
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Sancho en el cerco de Zamora fue llamado para 
gobernar á los Castellanos, previo juramento de no 
haber tenido parte en la muerte de su hermano. 

En el castillo de Burgos recibió el santo Rey 
Fernando á Santa Casilda, que deseosa de hacerse 
cristiana y habitar entre los hijos del crucificado, 
solicitó y obtuvo permiso de su padre para bañarse 
en el lago de >an Vicente, cerca de Bribiesca, á 
cuyo fin, fiado en la paz y amistad que existia en
tre I s dos, Almenon la encomendóal santoBey. (1) 

En este mismo castillo estuvo preso el infante 
D. Juan por orden de su hermano D. Sancho el 
bravo,; en él D. Pedro hizo custodiar entre cadenas 
á su cuñado D. Felipe que §eguia el bando de don 
Enrique: allí D. Enrique hizo aprisionar al Rey de 
Ñapóles D. Jaime. D. Enrique III tuvo preso en él 
á D. Fadrique, hijo de Enrique II y primero de Es-» 
paña que olttuvo el titulo de duque. En el recinto 
del castillo fué degollado por orden de Alonso X el 
Infante su hermano D. Fabrique; del mismo modo 
terminó su vida en el mismo lugar D. Simón Ruiz 
de Haro, hijo p iííico del malhadado Infante. En 
este castillo, por último, fué decapitado sin ser 
convencido de delito alguno, Juan Fernandez de 
Tovar por orden de D. Pedro el Cruel. 

D. Alfonso V. Rey de Portugal, se desposó de 
segundas nupcias con su sobrina doña Isabel, her
mana de D. Enrique, y por esto se llamó Rey de 
Castilla, y los contrarios de los Revés CHtóbeos les 
coronaron en Plasencia. Con esto empezó la guerra 

... .(') Doctor D. Cristóbal Lozano, en David perseguido « 
Ahv%o de lastimados. 
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entre Portugal y Castilla. Los portugueses se apo
deraron de Zamora y del castillo de Burgos. El Rey-
Católico recobró á Zamora y el de Aragón hizo que 
el castillo de Burgos se rindiese á doña Isabel 
en 1476. 

En 1.° de Noviembre de 1808 le lomáronlas 
fuerzas invasoras del vecino reino, y le conserva
ron hasta el 15 de Junio de 1813, en cuyo dia, te
merosos del ejército inglés-español que venia sobre 
él, le minaron para volarle cuando estos se hubie
ran apoderado de él, pero mal calculada la mecha, 
se inflamó la mina antes de- salir la guarnición 
francesa, pereciendo todos estos y ningún español. 
El pueblo atribuye esta casual coincidencia á" mi
lagro, y por esta razón guarda fiesta el dia de San 
Antonio, cuyo dia coincidió con el domingo de 
Trinidad. 

- En el dia puede considerarse como de muy 
escasa importancia la fortificación, en razón á los 
infinitos ángulos muertos que tiene, considerando 
los nuevos sistemas de fortificación, ataque y de
fensa; por lo demás es punto estratégico. 

En la plaza mayor de la fortaleza, no lejos de 
la batería de la salva, existe una noria ó aljive 
cuyo fondo se dice estar á nivel con la plaza de la 
ciudad y que para la limpieza tiene una magnífica 
escalera de caracol gemela que permite descender 
al fondo sin peligro alguno. 

En la plaza de la Blanca estuvo situada la 
parroquia del mismo nombre, asi llamada por ve
nerarse en ella Nuestra Señora de la Blanca, ó co
mo otros quieren, porque en el mismo sitio que 
ocupaba la iglesia se apareció una imagen de 
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Nuestra Señora á doña Blanca, hija del conde 
Diego Porcelos. 

Si désele el castillo bajamos por detrás del Ce
menterio, y nos detenemos frente al Arco de Fer-
nan-Gonzalez, el viajero verá la casa 

DE LAS DESAMPARADAS Y ESCLAVAS 
del Santísimo Sacramento y de la Caridad 

que tiene por objeto recojer y educar á las jóvenes 
arrepentidas. 

Saliendo de esta casa y descendiendo á buscar 
la fachada principal de la catedral, y desde esta 
al Arco de Santa María el viagero hallará el 

Wt id O,' 

No se sabe cuando se construyó; la primera 
noticia que de él tenemos, es por el Cronicón de 
Cárdena, que refiriendo los estragos que causó la 
terrible avenida de 24 de Febrero de 1288 dice 
destruyó este puente. En 1582 hubo al anochecer 
el día 24 de Mayo otra horroi osa avenida que se 
llevó los cuatro arcos que tenia hacia Vega, arras
trando infinitas personas que desde el puente ob
servaban la avenida y que perecieron en la cor
riente; esta avenida arrastró también en sus aguas 
la Puerta y Cubo de las Carretas. 

Tiene este puente 7 arcos de 17 pies de luz, 
150 pies de longitud y 28 de ancho: costó la cons
trucción 8,400 ducados, que se repartieron la mi-
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tad, en el casco de Burgos y la otra mitad en 20 
leguas al contorno. 

Atravesando este puente y siguiendo el curso 
de las aguas se encontrará el viagero frente ai 

Convento de la Merced. 

. En el que se fijará por las hermosas propor
ciones del arco ojival de ingreso, La nave de la 
iglesia es bastante elevada y espaciosa, y los arcos 
que sostienen su bóveda son también ojivales. Es 
digno de verse el claustro, todo de piedra y estilo 
gótico, y la escalera que conducía á las celdas por 
su buena construcción y magníficos peldaños. En 
el dia se halla ocupado este edificio por el 

HOSPITAL MILITAR. 
—, 

Establecido en el mes de Marzo de í 8 í¡6. Es 
capaz de unas doscientas cincuenta camas y tiene 
todas las salas y dependencias que esta clase de 
establecimientos necesitan, y señaladamente cita
remos como digna de visitarse su magnífica cocina. 

Saliendo de este Establecimiento y colocándo
se en la orilla del cauce inmediato, el viagero que
dará sorprendido por el magnífico panorama que 
ofrece desde esté punto la ciudad v que copiamos 
en la lámina de esta página. 
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Siguiendo el curso de las aguas encontrará el 

viagero el 

Colegio de San Nicolás. 

La fundación de este colegio data del siglo 
XVI. La fachada principal es sólida con ventanas 
ojivales. Sobre la puerta de entrada existe una 
targeta en que se lee la siguiente inscripción. 

Este Colegio mandó hacer en su testamento el limo, y 
Rmo. Señor Cardenal Obispo de Burgos, D. Iñigo López de 
Mendoza, hijo de los condes de Miranda i). Pedro de Zúñiga 
y Avellaneda y doña Catalina de Velasco, nieto de los condes 
de Plasencia í). Pedro de Zúñiga y Doña Isabel de Guzrnan. 
Fueron también sus abuelos el Condestable de Castilla -y 
conde de Haro D. Pedro de Velasco, y ¡a condesa doña Men-
ciade Mendoza su muger. Mandóle edificar D. Pedro de Ve-
lasco, cuarto Condestable de los de su linage. 

• . 

Esta inscripción se halla coronada por un es
cudo de armas sostenido por dos figuras, y sobre 
ella hay una ventana rodeada de un adorno que 
consiste en dos caranlulones que sostienen la urna 
que encierra el Santo titular y concluye en lindísi
mas volutas: á los dos costados al pié de dicha 
urna, se ven otros dos escudos de armas. 

El interior tiene estenso patio y vastas gale
rías y salones. El Arzobispo D. Antonio Zapata 
formólas constituciones para el gobierno de este 
Colegio por mano de los Sres. deán D. Gerónimo 
Herrera y magistral D. Martin de Aresli, primer 
rector. Algunos colegiales de esta casa podían op
tar á las becas del colegio de Bolonia, pero en el 
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fatal año de 1808 desapareció este privilegio, ó 
igualmente la enseñanza única de Teología. 

Dejó de ser colegio y fué hospital de coléricos 
en la primera invasión del morbo, luego de minia
res; volvió á ser colegio, y posteriormente parque 
de artillería. En el diá se halla en él el 

INSTITUTO. PEOVINCIAL 
i • 

De segunda clase y de segunda enseñanza de 
Burgos, le componen un director y once profesores, 
de los que uno desempeña el cargo de secretario, 
im conserje, un bedel y un portero. Posee éste es
tablecimiento un gabinete de física y. química coa 

23 máquinas y aparatos para el estudio de la 
mecánica de los sólidos. 

29 para la mecánica de los fluidos. 
13 para el estudio del calórico. 
27 para el de la óptica. 
44 para el magnetismo y electricidad, y 
24 para las observaciones meteorológicas. 
(Jue hacen un completo de 160 aparatos, má

quinas y efectos para el estudio de la física. • 
Tiene el establecimiento cinco aparatos y lo

dos los enseres necesarios para el estudio de la 
geometría y topografía, y 58 para el estudio de la 
química. 

Para el estudio de geografía llene en mapa de 
relieve y otras cartas de geografía antigua y mo
derna, de las que algunas se deben al entendido di-
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rector D. José Martínez Rives; globo terráqueo, es
fera armilar y otros enseres. 

En el gabinete de Historia natural existen 
unos quinientos ejemplares de rocas y minerales, 
sin contar la magnífica colección de especies mi
nerales pertenecientes á la provincia, ni de fósiles; 
unos seiscientos ejemplares del reino animal debi
damente clasificados, y además una colección de 
90 láminas puestas en cartones que comprenden 
todo el estudio de la Zoología: un herbario con no
vecientas especies clasificadas por familias. Ade
mas existen arados y otros aparatos de la agricul
tura y una colección florestal de la provincia. 

Con los cuadros que lian podido salvarse de 
los conventos, se ha formado el Museo Provincial, 
que,-sibien pocos, tiene algunos buenos cuadros, y 
entre otros merecen especial mención un apostola
do en cuadros sueltus. 

Asi mismo con los libros y manuscritos de la 
misma procedencia se ha coleccionado una biblio
teca: una y otro se encuentran en este estableci
miento, que con el colegio de internos será fácil vi
sitar al viagero. 

No lejos del instituto se encuentra el 

Convento del Carmen. 

Termina la fachada en dos espadañas y un 
ático que tiene una imagen de S. José colocada en 
una urna. Las viviendas de los monges quedaron 
después de la exclaustración, para correccional de 
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sacerdotes, egercicios.de ordenandos y clérigos pe
nitenciados; pero no asi la iglesia que desposeída 
de sus altares estuvo muchos años destinada para 
depósito de granos. 

En el día destinado á seminario clerigaí, y 
demás que elejamos indicado, se halla abierta al 
culto la iglesia compuesta de tres naves, bastante 
buena, con abundantes y buenos retablos; pero con 
especialidad deberemos fijar nuestra atención en el 
tercero del lado del evangelio, ó sea en el altar del 
Descendimiento. Este admirable cuadro está escul
pido por Gregorio Hernández. 

Después de muchos años de abandono, desde 
la exclaustración hasta la recomposición de la igle
sia, durante los cuales los altares y cuadros se han 
conservado en otras iglesias, hase librado este con
vento de las señales indelebles que la devastación 
ha impreso en la mayor parte de los edificios de su 
clase, y los hijos de Santa Teresa han vuelto, si 
bien sin formar comunidad, á habitar sus celdas. 

Desde este convenio por el ancho paseo que 
entre sus tapias y las del instituto se descubre, y 
atravesando la via férrea nos dirigiremos al 

Convento de Saata Dorotea. 

La iglesia tiene su ingreso del gusto florido y 
una nave buenísima de estilo ojival, con buenos 
sepulcros de estilo florido; entre estos hav uno 
plateresco que es de los mejores modelos que el 
viagero tendrá ocasión de estudiar en Burgos, y el 

http://egercicios.de
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Inteligente no se arrepentirá de ir á Santa Dorotea 
solo por examinarle. 

Saliendo de esta iglesia y siguiendo la calle a 
mano izquierda, encontraremos la parroquia de 

• 

S. Pedro y S. Felices. 
—. 

i 

Situada en una pequeña altura y reputada 
como la mas antigua de Burgos, habiendo quien la 
cree edificada á los noventa años del martirio de 
S. Pedro. El edificio ha sufrido en distintas épocas 
reformas mas ó menos considerables, pero siempre 
ha quedado una fábrica mezquina. Nada digno de 
observación encontramos en esta iglesia, pues los 
sepulcros que cita el P. Florez han desaparecido 
por completo. La cofradía instalada en esta parro
quia es la del SSmo. Cristo, y Animas_de la misma. 
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Detras de esta parroquia se halla situado el 

cementerio de los Hospitales, presos y ajusticiados. 
Regresando por la caile de Santa Dorotea, y 

atravesando de nuevo la vía férrea descubrirá el 
viagero á la derecha la 

3t&&&2<B& 28>3 C & S . 

Inaugurada en fin de julio de 1881, forma 
parte de la Compañía general de crédito en España 
por cesión del ayuntamiento por término de 30 
años para la esplotacion. 

Los aparatos de elaboración consisten en un 
gran salón con seis hornos de cinco retortas cada 
«no, una sala con dos purificadores. un lavador, 
columna de coke, válvulas etc. Cuenta además la 
fábrica de gas con un condensador, un contador ge
neral de fabricación, un regulador de presión para 
la distribución del gas en la Ciudad, y dos gasóme
tros de mil metros cúbicos cada uno. 

Se halla establecida en el barrio Gimeno en 
un coto cerrado de 6.000 metros cuadrados próxi
mamente con elegantes habitaciones para los em
pleados, y talleres de herrería, hojalatería, crista
lería, carpintería, asfaltado de tubos y hornos do 
ladrillos refractarios y ordinarios, asi como de cal. 

La fábrica tiene un buen surtido de aparatos 
para este alumbrado en el almacén establecido en 
la Fonda del Noite, calle de Lain-Calvo, donde los 
particulares podrán enterarse de los precios de los 
aparatos, asi como las condiciones de colocación; 
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también podrán enterarse en la misma fábrica. En 
el mismo local está el reten de faroleros donde siem
pre que ocurra un accidente cualquiera, se encon
trará un empleado de la fábrica. 

En la misma fabrica de gas se venden todos los 
residuos de la fabricación que consisten en carbón 
de piedra, brea, alquitrán etc. 

Saliendo de la fábrica y dando vuelta por el 
costado opuesto á la via férrea, á la terminación de 
Ja tapia, ingresaremos en la ciudad, y á los pocos 
pasos tallaremos la parroquia de 

S. Cosme y S. Damián. 

Su antigüedad se remonta al Sifíó XIII, y cor
re como muy exacto que el arquitecto que dirigió la 
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obra de la catedral edificó su nave principal. Se 
compone la iglesia de tres naves, la del centro de 
mayor elevación. Tiene 14 altares, entre los cuales 
existe uno con algunos cuadros de la escuela flamen
ca bastante buenos. 

Al lado del evangelio del altar mayor se vé el 
sepulcro de los fundadores con sus estatuas arrodi
lladas; pero están sepultados al pié del altar. 

La portada principal forma un lindísimo reta
blo que es una obra de arte acabadísima en piedra. 

Las cofradías instaladas en esta parroquia son: 
Nuestra Señora de la Concepción, S. Antón, S.José, 
S. Cosme y S. Damián, S. Miguel y S. Bernardino, 
Nuestra Señora de Balbanera, S. Sebastian, S. Ma
tías, Animas de la Blanca, Santa Ana y S. isidro y 
Animas de S. Cosme y S. Damián. 

Saliendo de la iglesia y dirigiéndonos por -la 
calle de la derecha descubrirá el viagero el. edificio 
que fué • 

HOSPITAL DE L A CONCEPCIÓN. 
. 

A mediados del siglo XVI se dedicaba la co
fradía de la Concepción á curar pobres enfermos y 
á otras obras de piedad; no pocos desvelos costaba 
á los cofrades la falta de un local donde recoger los 
enfermos, y algunas veces lamentaban no poder 
asistir con la puntualidad que quisieran. Asilas co
sas D. Diego de Bermuy, vecino y regidor de la ciu
dad de Burgos, y señor de las villas de Benamegí y 
Alcalá compró á su costa un suelo en el sitio que 
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hoy ocupa eí edificio que hizo construir á sus espen-
sascoíi todas ias dependencias necesarias, para en
fermarías, dos capillas, botica, cocinas, y habita
ciones para ios empleados con espaciosos patios, 
corredor, s y huerta. En'.el dia se.halla agregado 
este hospital al de S. Joan, y ocupan el edificio algu
nos particulares que tienen' establecidos en él tela
res de jalmería. No obstante en tiempos de epidemia 
se establecen enfermerías para asistir "á los invadi
dos. 

Siguiendo la carretera de Madrid un poco mas 
adelante, después de cruzar lavia forrearse encuen
tra el 

VQa.veñ'co da ¡S. Agustín. 

Nada queda hoy de la iglesia de este convento 
sino informes ruinas. Todos los detalles que de este 
templo hemos podido adquirir, son, que tenia una 
granosa espadaña de tres ornacinas, de construc
ción moderna, con ahu,-itas y otros adornos góticos. 
El interior constaba de tres naves muy espaciosas y 
en una de ellas se veneraba el Santísimo Cristo de 
Burgos que hoy está en la catedral. El altar mayor 
ha tenido ocasión de verlo el viagero en el convento 
de S. Bernardo á donde se traslado. En la parte del 
convento se conservan los claustros bizantinos. 

En el dia se halla destinado este edificio á cole
gio de sordo-mudos y terminadas todas las obras 
necesarias solo falta que se nombren los profesores 
para recibir los alumnos, el Conserge del Estableci
miento podrá mostrarle al viagero 

• 

43 
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Saliendo de él y dando vuelta á la huerta y 

manzana de casas que hay enfrente al otro lado de 
la carretera, para buscar la calle de S. Julián, en esta 
se hallará la casa llamada de Chinchón en la que vio 
la luz primera S. Julián obispo de Cuenca. Hoy la 
habita un honrado labrador y nada absolutamente se 
conserva, ni un recuerdo que indique la habitación 
en que nació el Santo. 

Cruzando las heras de Santa Clara acercándo
nos otra vez al Hospital de la Concepción para entrar 
en la ciudad por la carretera de Madrid, hallamos á 
mano derecha el 

Convento de Calatravas 
ó de S. Felices. 

Este Monasterio es del orden de Calatrava, y 
hasta hace pocos años tenia un mezquino oratorio, 
por haber incendiado su iglesia los soldados de Na
poleón. Hoy se halla recompuesta y es un bonito 
templo espacioso, claro, con sencillas pero lindas 
vidrieras, y buenos retablos. 

Frente á este se halla el 

Convento de S. Luis 

de religiosas Concepcionistas de S. Francisco. 
Su iglesia aunque espaciosa ofrece poco de par

ticular. En este convento se halla instalada y celebra 
sus egereicios la venerable orden Tercera. 
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Saliendo de este convento y cruzando la plaza 

de: Vega nos trasladaremos 
que es la de la derecha para examinar la 

€ASA DE ÁNGULO, 

Es un buen modelo esta obra del siglo XVI, del 
renacimiento en su último periodo. La puerta ador
nada en los costados con dos columnas coronadas 
por un león, y sobre ella el blasón de los señores Iñi
go de Ángulo perfectamente trabajado, con lindísi-
mos tenantes, el balcón y las ventanas merecen un 
detenido estudio. 

Inmediata á esta se encuentra ia 

m n iá iM; 
Este palacio correspondió al ducado de Miranda 

y hoy pertenece al conde de Berverana. La elegante 
portada está formada por dos columnas grotescas que 
forman escudos heráldicos con tenantes represen
tando victorias ricamente vestidas con mantos ele
gantes. 

El pórtico que antecede al patio asi como las 
columnas, arquitrabes, antepechos de las galerías v 
cornisamento de este son esquisitos modelos del re
nacimiento. En el arquitrabe se lee todo al rededor 
del patio en caracteres de relieve la siguiente ins
cripción. 
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FR.4NCISCVS | DE MIRANDA § SALÓN § ABB.4S § 
DE S A L A S | E T CANONIGVS BVRGEN$PROT0NOTAjllVS 

ET SCRIPTnRf APUCVsf PATRIE § RESTITVTVSJFA-
CIENDVN § CVR.4V1T | ANO DE MDXLV. 

En efaníepecho de las galerías figuran diez es
cudos heráldicos diferentes intercalados en una gre
ca de figuras y adoraos labrados con la mas esquí si-
ta proligidad y delicadeza. 

En la escalera principal sorprende desde luego 
el elegante arcó de entrada de esquisitotrabajo; prin
cipalmente en su doveíage ostenta por ambos lados 
y en gran relieve una cadena de niños en diferentes 
actitudes sostenidos en una cinta formando pabc-
iloues. 

Como todos los buenos edificios lia sufrido este; 
la pella de yeso y el adobe han cubierto parte de su 
hermosura ó mutilado la belleza de un cuerpo. 

En la planta baja del edificio hay una fábrica de 
bujías esteáricas, jabón de oleína, oleína y velas de 
cera. 

Siguiendo la calle de la Calera hasta entrar en la 
de SantaClara. á la terminación-de esta "encontrare
mos el 

i Convenio de Santa Clara 
de religiosas franciscas y el mas antiguo de la 

capital. Su arquitectura bizantina ojival de aspecto 
severo y marcado carácter de antigüedad, le hacen 
muy recomendable. La iglesia es espaciosa pero tie
ne poco ó nada digno de observación. 

Saliendo de este convento á mano derecha se 
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descubre una manzana de casas, que llaman las casi
llas de Santa Clara; por ellas se. pasa fácilmente al 

• •!-:••• ••'•' ,'~* ' "^ - í ,', •, ' . i '••••.>;•• 

Coaveato del Carnets. , 

Fundado por Santa Teresa asi como el de reli
giosas de que ya nos hemos ocupado. Por encima de l 
ingreso de la iglesia hay un medallón de relieve que 
represéntala sacra familia perfectamente esculpido 
en piedra, y forma un agradable conjun'o con el se
micírculo de la puerta y adornos del ático. La iglesia 
eosu interior, de una sola nave pero muy espaciosa 
y clara es muy buena con b¿ enos retablos. Encima 
de la puerta del convento se vé el escudo de! Carmen, 
y dentro de es e se guarda religiosamente la celda 
que habitó Santa Teresa cuya estancia merece por 
esta caŝ sa singular mención. 

Volviendo hacia la ciudad que desde este punto 
presenta un hermosísimo panorama á los pocos pa
sos descubriremos á la izquierda el 

Convento de Madres de Dios 
de canónigas reglares de .San Agustin. 

La iglesia de una sola nave espaciosa y clara es 
basían'e regular con buenos retablos, alguno de ellos 
churriguerescos pero de buen trabajo. 

Continuándola rutaemprcnd.da con dirección 
á la ciudad descubriremos el suntuoso edificio del 
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Convenio de San Pablo. 

Esta fachada es moderna, del orden romano, ter
minando en una espadaña adornada con torrecillas gó
ticas; laiglesiadetres espaciosas y suntuosísimas na
ves, con dos arcos revestidos de crestería cairelada y 
diferentes sepulcros del renacimiento notables yacomo 
artísticos ya como que yacían en ellos hijos ilustres de 
esta ciudad y otros distinguidísimos varones; estos 
han desaparecido por completo y aquella apenas pue
de decirse que existe. Antes de la exclaustración se 
veneraban en esta iglesia, tres imágenes que repre
sentaban á la Virgen, Santo Tomás de Aquinoy Santo 
Domingo de Guzman que tenían los rostros y manos 
de marfil, ¡perfectamente trabajados. También per
teneció á este convento el magnífico apostoladoque se 
conserva en el Museo Provincial cuyos doce cuadros 
HC cree son originales del Españólelo. 

En el diaestá casi demolido para la construcción 
de un magnífico cuartel, habiendo construido en la 
parte de atrás ua buen trozo por el que se puede for
mar idea de lo que será cuando esté concluido el cuar
tel de San Pablo. 

Frente ala portada de la iglesia de estese halla el 

Convento de las Trinas 
ó de la Santísima Trinidad, 

¿Se tan pobre aspecto interior como esteriormente, la 
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iglesia que mas bien parece un oratorio particular no 
tiene nada absolutamente de notable. 

Volveremos á la ciudad por el 

Construido en 1242 á espensas de la antigua y 
memorable hermandad de los trece (1) costeando 
cada hermano un arco. La avenida de 1242 hizo en 
el gran daño, y no menor la de 1582. Se reconstruyó 
en]el siglo XVI lí, tiene 165 pies de largo, 25 de ancho 
y 15 de luz cada arco. 

Hemos recorrido toda la ciudad y visitado to
dos los edificios notables: continuando nuestro plan 
vamos ahora á visitar los notabilísimos Monasterios 
de las inmediaciones presentando de una vez á lacon-
sideracion del viagero todos los monumentos históri
cos y artísticos para ocuparnos luego de los demás 
estremos que nuestro libro debe abrazar. 

Saliendo de la ciudad por la carretera de Valia-
. _ 

(i) Éste puente fué construido á espensas de ia célebre 
Hermandad de los trece caballeros, costeando cada uno uu 
arco. 

En tiempo de Fernan-Gonzalez se instituyó la cofradía 
de Nuestra Señora de Gracia, que solo había de componerse 
de trece hermanos, y para serlo se exigía ser hijosdalgos y 
cristianos viejos muy honrados, sus larguezas siempre apli
cadas ¡i piadosos objetos ó de común utilidad la hicieron no
table con el dictado de Hermandad de los trece. 

En el día habiendo desaparecido esta, ha tomado el puen
te el nombre del ex-conventode dominicosque es el que está 
próximo. 
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dolid, un poco mas adelante de la estación del Ferro-
carrril descubrirá el viagero el 

Keal Monasterio de las Huelgas, 

Lo primero de que debemos ocupamos es de su 
fundación, mas antes sénnos permitido re erir como 
preliminar de aquella que el rey D. Alonso VIII, de 
Castilla, que la ejecutó, fué hijo de D. Sancho I!í, y 
de una infanta da Navarra, á la que según ss decia en 
sa epitafio, llamaron doña Blanca por ser mai can
dida que la nieve. Murió su madre de parto; su abue
lo el emperador Alonso VS1, cuando apenas había 
cumplido tres años, y un año después en el de 1158 
su padre D.Sancho a quien por lo bien que gobernó 
en el poco tiempo de su reinado, le dieron los con
temporáneos el sobrenombre del Deseado. Habiendo 

•M niño rey I). Alonso quedado de tan tierna edad 
huérfano, le llamaron el Rey pequeño, á pesarde ser 
el mayor de España por sus estados; y mas adelante 
cuando ya fué adulto, la dieron el sobrenombre que 
ha conservado hasta el d:a del Bueno, del Noble y 
aun del Santo, pues que en algún tiempo se trató dé 
>« beatificación. En las primeras Cortes convocadas 
por D. Alonso á Burgos en 1169, se acordó su matri
monio con la bella doña Leonor, hija de Enrique II 
de Inglaterra: de cuya unión, si no muy dichosa en 
varones, sobra para encarecerla y aplaudirla que hu
biese derivado, además de doña Blanca, reina de 
¡'rancia y madre de San Luis, su hermana mayor la 
aclarecida, h verdadera madre de la patria doña 
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Rereuguela, que se inmortalizó uniendo á Castilla con 
Leou en su hijo San Fernando, y criando y educando 
ásu nieto Alonso el Sabio; astro científico de primera 
•magnitud, cuyo saber acaso derivase del vuelo que 
hablan tomado las ciencias en España con la Univer
sidad que su bisabuelo el noble rey I). Alonso habia 
fundado ea Falencia, trayendo como refiere el arzo
bispo D.. Rodrigo, catedráticos de Francia é Italiacon 
muy buenas dotaciones casi al tiempo que vencia ales 
moros en la célebre jornada de las Navas, y fundaba 
también el Hospital del Rey. 

Mas que lo que pudiéramos decir respecto á la 
fundación de este Ilustre Monasterio dice la siguiente 
copia de la escritura en cuya virtud entregaron el Mo
nasterio los fundadores á su primera Abadesa doña 
María Sol ó M¡sol. 

«En el nombre de la Santísima Trinidad. Entre 
«los demás Monasterios que para honra y servicio de 
»Dios se edifican, es de grande mérito para con su 
»Magostad Divina el .Monasterio que se edifica para 
»liembrasdedicadasásuculto. Yporesto: Yo Alfonso 
«por la gracia de Dios Rey de Castilla y de Toledo, y 
»>mi muger doña Leonor," con el consentimiento de 
»nuestras h jas Merengúela y Urraca, deseando conse-
»guir en la tierra la remisión demis pecados, y alcan
zar después en el Cielo lugar entre los Santos, hemos 
»edificado á honra deDios,'yde la Sacratísima Virgen 
»sa Madre, un Monasterio en la Vega de Burgos, que 
»se llana Santa María la Real, adonde perpetua
mente se observe el instituto Cisterciense." el cual 
«Monasterio lo donamos y concedemos á vosdoñaMi-
»sol, su presente Abadesa, para que perpetuamente 
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4o poseáis vos y todas vuestras Monjas, así presen
tes como futuras, que en él vivieren según la. orden 
»Cisterciense. Itera: donamos á dicho Monasterio, y 
»á su Abadesa y Convento presente y futuro todas 
«las infraescritas heredades, villas, campos y pose
siones cultivadas y por cultivar, con sus réditos, 
«sembrados y bodegas, con todas sus pertenencias y 
«derechos, para que perpetua é irrevocablemente las 
«posean y hayan por juro de heredad: es á saber, to-
»da la hacienda y labranza que yo el dicho Rey A l -
«fonso tengo en Burgos, y toda la Llana de Burgos 
«con sus réditos, con mi majuelo y molino de la Bo-
«dega, y los demás bienes que pertenecen ai Rey en 
«derecho de dicho majuelo y los baños que están en 
«Burgos. ¥ ordeno y mando que ninguno puedahacer 
«en Burgos otros baños nías que los dichos, y si por 
«algún Rey fueren allí hechos otros baños, pertenez
can al Monasterio. 

«ítem: donamos al dicho Monasterio la dehesa 
«de Arguij®, y la tabla del rio según corre, y se es-
»tiende desde la Puente hasta la Presa antigua, para 
«que allí libremente se hagan azeflas, molinos, y otros 
«cualesquiera edificios para utilidad del Monasterio, 
«ítem: la dehesa del monte de Estépar, y la hacienda 
«que tengo en Bembibre, y en Pampliega, y mando 
«que los vecinos de dichas villas hagan al Monasterio 
»el servicio ó jornal que á mi solían hacerme. ítem: 
«el barrio de Bembibre, y toda la hacienda y collazos 
«que tengo en Estépar. ítem: la hacienda que el Abad 
«de Ofia tuvo en San Félix. ítem: mi hacienda de 
«Quintanilla, y la hacienda de Esar que fué de Diego 
«Ordoñez. ítem: ía hacienda de Quintanilla que está 
»en Castrojeriz, y la hacienda del Monasterio de Ro-
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»dilla, y mi hacienda de Bribiesca, y á Fontoria del 
«Pinar, y Casírourdiales. ítem: dono á dicho monas-
«íerio un pozo de las salinas de Atienza, para quede 
»é! se le dé, y le competa al Monasterio una carga 
»de sal cada dia; y si acaso dicho pozo no abundare 
«suficientemente para contribuir al Monasterio cada 
»dia dicha carga de sal, se haga entero cumplimien
to de los demás pozos y salinas por tercias partes, 
»hasta la carga señalada para dicho Monasterio, 
«ítem: ordeno y mando, que cualquiera persona que 
»se atreviere á entrar violentamente dentro délas 
«cercas del Monasterio, que ahora son ó en adelante 
«se hicieren, sean de muro ó de vallado, ú osare sa-
»car de allí por fuerza cualquiera cosa, pague seis 
«mil sueldos de pena. Y traspaso todas las sobredi
chas haciendas, con todos los derechos y rentas que 
»de ellas me pertenecían, al derecho de dicho Mo
nasterio. 

»Item: ordeno que asi las haciendas sobredichas 
«como todas las demás que ahora y en cualquier tiem-
»po fueren dadas al dicho Monasterio por cualquiera 
«persona, y asimismo las que por la Abadesa y Con-
»vento fueren compradas, estén únicamente sujetas 
»á la potestad, dominio y jurisdicción desoía la Aba-
«clesay Convento, y que al Monasterio, y no á otro 
«alguno, se paguen los tributos, pechos y derechos 
«de todas ellas; y mandamos que todas permanezcan 
«perpetuamente libres y exentas de todo otro yugo, 
«gravamen ó paga, y de toda entrada de Merino ú 
«otro ministro de justicia. ítem: ordeno y mandoque 
«dicha Abadesa y Convento no paguen en mi reino 
«portazgo alguno de todas las cosas que vendieren ó 
«compraren, y se trajeren para utilidad del Monas-
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«terio, y su compás, y de sus granjas. Y los ganados 
«propios del mismo Monasterio y su compís, y de sus 
«granjas, tengan pastos libres en todos los montes y 
«dermis lugares adonde los ganados del Rey deben te
jerlos, y que no paguen montazgo alguno. Y que 
«tengan las Cabullas del dicho Monasterio, su com-
»pás y granas el mismo fuero y coto que tuvieren las 
»Cabáüas del Rey: Y les concedamos que puedan 
«cortar y traer leña, vigas y demás madera que hu-
»hieren menester para el gasto y obras del Monaste
rio, sucompís y granjas, en todos ios bosques y 
«lugares en que se pueden y deben cortar para las 
«obras y gasto del Palac:o del Rey. Todas las sobre-
»dichas donaciones é instituciones perseveren invio
lablemente raías, es'ables y valederas en todotiem-
»po; y si alguno de nuestra sangre, óestraño de ella, 
«osare quebrantar ó disminuir en alguna cosa esta 
«nuestra carta de donación y pr'vilegio, incurraple-
»nanamente en la ira de Dios Todopoderoso, y sea 
«condenado con Judas el traidor á las penas inferna
les; y dem'ís deesto pague al Rey en pena mil libras 
«de oro, y restituya doblado al Monasterio el daño 
«que le hubiere hecho. Fué echa esta car a en Bur-
«gosen la era de mil doscientos veinte yc:nco(año 
>»de Cristo mil ciento ochenta y siete) á primero deju-
«nio. Y Yo el Rey Alfonso reinando en Castilla y To
ledo, confirmo y autorizo esta carta que mandé ha-
«cer, de mi propia mano.» 

• 

Esta escritura está confirmada por ocho obispos, 
nueve ricos homes y un notario eanciler del Rev, 
habiendo sido confirmada por Gregorio IXell . 'de 
Agosto'de 1252. 
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Correspondiendo al objeto de la fundación, se 

destinó el fon vento desde su origen para personas 
del mas elevado rango y de la alta nobleza, habién
dole honrado con hacerse Monjas del mismo las se
ñoras infantas doña Constanza, hi a del Rey funda
dor, y doña Constanza, hija de D. Alfonso IX. Fi
jaron en él su residencia otra señora de igual nom
bre hija de Alfonso el Sabio, y doña Blanca,hija del 
Rey de-Portugal, sin haber sido ninguna de ellas 
Abadesa. Aunque vivió en elConvcntodo.ña Beren-
guela, hija de San Fernando, sin tomar el balito, 
en unión con la Abadesa doña Elvira Fernandez, 
ordeno el año 1257 que no hubiera en la casa mas 
de cien religiosas, con mas cuarenta de velo blanco 
y cuarenta niñas hijas de Caballeros nobles, que 
debían reemplazar las vacantes; disposición que 
aprobó el Rey, La intervención de la Infanta sin ser 
Abadesa en un negocio de tan inmediata influencia 
en el régimen inferior del Monasterio, nacia ele ser 
las Infantas Señoras, Mayores y Guardadoras dees-
íe. En su virtud lomaron parte en todos los asunti s 
del mismo, y con su beneplácito y el de la Abadesa 
se hacian las compras, ventas y contratos. Consta 
haber ejeroido'el dominio en el Monasterio y en sus 
bienes seis Señoras infantas de la casa de Castilla y 
León, tres de la de Aragón, una de la de Navarra y 
otra de la de Portugal. El Maestro Florez dice que 
el Rey D. Fernando IV, por su privilegio del año de 
1505, accedí*') á la solicitud de la Abadesa y de las 
Monjas para que les diera una Infanta por May ora, 
Señora y Guardadora, por reverencia de la cual 
fuesen mas bien guardados sus bienes, según los. 

-
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Señores Reyes habían acostumbrado á otorgárselo 
para mas ennoblecer la casa. 

Llevando los Beyes de Castilla á efecto uno 
de los objetos que se habían propuesto en la fun
dación del Monasterio de las Huelgas, hicieron de
positar en él sus restos mortales y los de su familia, 
habiendo sido la iglesia el Panteón Real mas famo
so de los antiguos tiempos, en el cual se encierran 
las cenizas de treinta y siete personas reales, á sa
ber: 

ENELCOUO. Las de D. Alfonso VÍIÍ y doña 
Leonor de Inglaterra. De la Infanta doña Beren-
guela, hija de S. Fernando. De la Reina doña Be-
renguela, hija del fundador. Be doña Margarita de 
Austria, duquesa de Saboya, de la infanta doña 
Blanca, nieta del fundador D. Alfonso VIII. 

E N LA NAVE DE SANTA CATALINA. El Rey don 
Alfonso VII, el Emperador, abuelo del fundador. 
D. Sancho el Deseado, padre del mismo. D. Enri
que I, hijo y sucesor del fundador. El Infante don 
Fernando, hijo de este. La infanta doña Mafalda, 
hija del mismo. La Infanta doña Sancha, id. La 
Infanta doña Leonor, id. doña Urraca, Reina de 
Portugal, hija del fundador. El Infante D. Alfonso 
de Aragón, nieto de este. El Infante D. Fernando, 
hijo de este. El Infante D. Fernando, su hermano. 
El Infante D. Sancho, id. El Infante D. Manuel, 
hijo del Rey D. Sancho el Bravo. El Infante D. Fe
lipe, hijo de D. Sancho, El Infante D. Pedro, ídem. 
La Infanta doña María, muger de este. Doña Leo
nor, Reina de Aragón, quinta nieta de Alfonso VIII. 
El Infante 1). Sancho, sesto nieto. El Infante don 
Fernando hijo de D. Sancho VII do Navarra, her-
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mano del fundador. La Infanta doña Catalina, hija 
de D. Juan lí. Diña María Teresa de Aragón, se
ñora de Carlos Y. 

EN LA NAVE DE SAN JUAN EVANGELISTA. Infan
ta doña Constanza, llamada la Santa, hija de A l 
fonso VIH. Reina doña Leonor, id. Infanta doña 
Constanza, nieta de id. Infanta doña Isabel, biznie
ta de id. Infanta doña Constanza, tercera nieta de 
idem. Infanta doña Blanca, hija del Infante don 
Pedro. 

EN LA CAPILLA DEL CAPITULO. Doña Misol de 
Aragón. Doña Sancha de Aragón. Doña Clara de 
Navarra. 

E N LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA . Doña 
Ana de Austria, nieta de Carlos Y é hija de D. Juan 
de Austria. 

Por muchas de estas señoras hace el Real Mo
nasterio solemes aniversarios, celebrados por veinte 
y un capellanes que con capilla de música hacen 
las funciones eclesiásticas y mantienen el culto con 
igual ó mayor decoro que le desempeñan en las 
Catedrales. 

El ser Burgos cámara de Reyes, y la escelen-
cia á que D. Alfonso VIII elevó la Real Casa de 
Huelgas, obligaba á que cuando ocurría alguna co
sa memorable que poder efectuar en Iglesia libre, 
eseojiesen los Reyes esta como la mas propia y es
limada. El Santo Rey D. Fernando, nieto del" fun
dador, tuvo parle en su aumento y perfección, y 
fué el primero que la escojió para la solemnidad 
de armarse de caballero como lo hizo en 27 de No
viembre del año i219. Su hijo el Rey D. Alfonso el 
Sabio armó de caballero en la misma Iglesia de las 



Huelgas á Eduardo, príncipe heredero de Inglater
ra, año de 125i. . 

Pocas reuniones cuenta la historia'de tantas y 
esclarecidas personas como las que se juntaron en 
este Monasterio á celebrar las bodas riel infante i® 
La Cerda I). Fernando con doña Blanca, hija de San 
Luis, Rey de Francia, á cino'solemne acio .asistie
ron 1). Alonso, Rey de Castilla, D. Jaime, Bey de 
Aragón, el Rey Moro de Granada, doña Marta, Em
peratriz de Constanlinopla, el Delfín de Francia, el 
príncipe Eduardo, hijo primogénito del Rey de In
glaterra D Enrique III, el primogénito del Bey de 
Castilla, el del ¡rey-de Aragón, í). Alfonso deMoli
na, hijo del Rey de León Alfonso IX; los tresiafan-
tes h ¡ j s de San Fernando, los cinco-infantes hijos de 
Alonso el Sabio, D.Sancho, infante de Aragón y 
Arzobispo do Toledo, el Marqués de Monferrat, ca
sado con una hija del Rey, el Conde de Den, her
mano del Rey de Jernsalen,.y finalmente los em
bajadores de Alemania y iodos los grandes é ricos 
bornes de Castilla y muchas otras personas de dis
tinción; habiendo recibido la honra de caballería, 
Infantes, Condes y señores franceses que vinieron 
acompañando á la Princesa doña Blanca. 

El Rey D. Alfonso XI parece quiso no quedar 
inferior á ninguno, según la ostentación con que 
dispuso coronarse en esta Real Casa en el año 1551. 
Su hijo el Rey I). Enrique lí.cntró en Burgos, al 
salir de allí su hermano el Rey D. Pedro, en el 
año de.1366, y para coronarse escolió esta Real 
Casa, donde mandó hacer grandes prevenciones á 
esle fin, y aquí fué coronado Rey. Siguiendo el hijo 
I). Juan í, que en el año de 1579 tlia del Apóstol 
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Santiago, vino á este Real Monasterio á coronarse, 
y en el mismo sitio ydia recibió la corona su muger 
doña Leonor, y armó de caballeros á cien señores. 

Con referencia al modo de recibir los golpes 
de espada algunos de los personajes anunciados, 
diremos que una efigie de Santiago venerada en la 
capilla del mismo nombre, jugaba con artificio los 
brazos V daba las correspondientes pescozadas. En 
el día existe esta imagen, pero sin brazos. 

En Noviembre de 1570, la Reina doña Ana de 
Austria entró en estemonaslerio. 

En 7 y 28 de Setiembre de 1592, el Rey don 
Felipe II, el Infante D. Felipe y la Infanta doña 
Isabel. 

En 11 de Junio de 1610, el Rey D. Felipe IV 
y la Infanta doña María Ana de Austria. 

En 14 de Noviembre de 1679, el señor don 
Carlos II (1). 

En 20 de Noviembre del mismo año, la Reina 
doña María Luisa de Borbon. 

En 8 de Febrerode 1701, el Rey I). Felipe V. 
En 19 de Julio de 1706, la Reina doña María 

Luisa Gabriela de Saboya. 
En 12 de Octubre del mismo año, la citada 

Reina. 
En 9 de Febrero de 1725, la princesa doña 

Felipa Isabel. 
(1). Era á la sazón Abadesa la lima, (señora doña Inés 

de Mendoza y Miño, y mereció beneplácito del Rey porque 
al subir la escalera de cámara Abadial, la dijo que siendo 
tan estrecha por qué no construía otra mas espaciosa, á 1* 
cual contestó dicha Abadesa: «Subieron, señor, por ella mu
chos y_ gloriosos Reyes, á quienes sigue V. M., y no desha
rán mis manos lo que ennoblecieron sus pies». 

14 
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En 30 de Diciembre de 1745, la Manta dona 

María Teresa de Borbon, delfinade Francia, 
En 2 de Diciembro.de 1748, la Infanta doña 

Luisa Isabel de Borbon. 
En 15 de Octubre de 1819, la Reina doña ¡Ma

ría Josefa Amalia de Sajorna. 
En 1828, los Reyes D. Fernando "VII y su es

posa doña María Josefa Amalia. 
En 10 de Abril de 1830 los Reyes de Ñapóles. 
En 1832, los Infantes D. Francisco de Paula, 

su esposa y familia. 
En 1841, visitaron de nuevo los mismos se

ñores el Monasterio. 
En 1845, S. M, doña Isabel II (Q. D. G.) y 

sus augustas madre y hermana. 
En 1846, la Infanta doña Luisa Fernanda y 

su esposo el Duque de Montpensier. 
En 1847, el Serenísimo señor Infante y su hija 

por tercera vez. 
En 15 de Agosto de 1861 S. M. la Reina doña 

Isabel II, su augusto hijo el Srmo. Sr. D. Alfonso 
Príncipe de Asturias, el Rey consorte y SS. AA. las 
Infantas sus hijas. 

Una cosa es de notar en esle Real Monasterio, 
y es que la única puerta que hay al piso de la calle 
para entrará él, está tapiada á cal y canto, y solo 
se manda abrir cuando entran los Reyes al conven
to. La puerta por donde suele entrarse está alta y 
entre canceles, y según se refiere antes se alzaba 
su escalera, semejante á un puente levadizo, y 
cortaba el paso á la puerta. 

Las abadesas de este Monasterio tuvieron en 
otras edades, tan alto poderío que acaso no tiene 

http://Diciembro.de
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ígüal. Eran mitradas, con señorío enol villasy lu
gares, con mero y misto imperio; conocimiento pri-
vativoen lo civil y militar; y nombraban los alcaldes 
ordinarios, escribanos y alguaciles. En Huelgas ese 
pueblo crecido á la sombra del Monasterio, nombra
ban Alcalde mayor que era Juez de Alzadas, para 
todos los lugares y villas de que eran señoras. Las 
justicias de Burgos tenian que deponer las varas 
en aquel recinto, y la abadesa tenia sin embargo 
jorisdicion dentro de Burgos en toda la Llana de 
Adentro en que tenian un Merino, que en su nom
bre administraba justicia. En los lugares de su ju-
risdicion podia proveer prelacias, curatos, enco
miendas, capellanías etc¿ y daba dimisoiias para 
órdenes y licencias para confesar y predicar y ee 
¿urna tenia todas las atribuciones (íe un Obispo. En 
este Monasterio se conserva el estandarte del faná-
tico Miramamolin cogido en la batalla de las Navas 
de Tolosa, con otras banderas de la gente del Rey, 
así como en la catedral se conserva la bandera del 
Rey D. Alonso VIII. El estandarte se saca todo?; 
los años en la procesión del Santísimo, y ha de lle
varlo necesariamente el Capitán General de Bur
gos, alternando con las autoridades superiores del 
distrito. 

Hecha esta sucinta relación sobre el origen 
del convento y dominio de su Abadesa, fáltanos re
señarle artísticamente. Adicionado en épocas dis
tintas, aparece desde luego, no un edificio homogé
neo y con un carácter marcado, sino como un* 
aglomeración de edificios en que pueden estudiarse 
todos los géneros de arquitectura. El claustrillo de 
columnas pareadas con caprichosos capiteles, so-
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bre los que descansa el severo arco semicircular 
bizantino, es tal vez un resto que se conserva del 
palacio de los reyes. La iglesia, consagrada en Se
tiembre de 1279 es de un gótico severo y uno de 
los edificios que por su elegancia y magnificencia 
acreditan el atrevido vuelo que tomaron las artes 
en el siglo XIÍÍ y la grandiosidad de las nobles-y 
elevadas ideas del Santo Rey que la construyera, 
pues esta, como la catedral de Burgos, la de tole-
do, la de Osma, la de Orense y otras, se deben á 
San Fernando. 

Bajo la elevada torre de severa arquitectura 
se encuentra la entrada á la iglesia. En el pórtico 
figuran varios sepulcros con esculturas nada cor
rectas y deterioradas por el tiempo; el adorno de la 
entreojiva, vistoso rosetón y pequeñas columnas 
con capiteles ofrecen un conjunto sino admirable 
por la riqueza artística digno al menos de observa
ción. 

El interior déla iglesia que forma una cruz 
latina, con elevadísimas bóvedas sostenidas por co
lumnas cilindricas y ojivas sumamente agudas, con 
siete retablos de género churrigueresco, es suntuo
sísimo. Los costados de la capilla mayor están ocu
pados por el coro de capellanes cuya sillería se mues
tra adornada de escudos reales. Partiendo de aqui 
en línea recta descubriremos el regio coro de las 
Monjas. 

Componen las paredes laterales diez soberbias 
pilas de hermosa piedra, que sostienen á su vez 
otros tantos arcos semicirculares, cuyas enjutas se
paran unas pequeñas columnitas que dan su apovoá 
la cornisa, de la que parten las magnificas bóvedas 
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que cierran aquel recinto sagrado.—Su magnitud, 
su altura, su longitud y la suntuosidad de que hace 
alarde encada uno de los detalles que abriga, co
locan al coro que describimos en primera línea para 
el artista y el anticuario. Termina en dos altares 
que divide una gran reja de la iglesia, y en uno de 
ellos, es decir en el de la derecha, costeado por 
doña Teresa de Ayala, se conservaba la magnífica 
caja de oro y pedrería en que custodiaba Mirama-
molin el Alcorán cuando fué vencido por nuestro 
Rey en las Navas de Tolosa.—Los franceses nos 
despojaron de ella en 1808, como hicieron con fres 
custodias de oro, guarnecida la una de diamantes, 
un cáliz de oro y siete de plata, un rosario engar
zado en oro con cuentas de diamantes, propio de la 
Infanta doña Constanza, seis candeleros grandes de 
plata, seis ramos grandes y cuarenta y ocho pe
queños del mismo metal, tres grandes cruces, unas 
andas de plata, seis lámparas de plata también, la 
vagilla de plata destinada á personas reales, cuatro 
docenas de cubiertos, una escribanía, tres jarras 
grandes, una palangana, seis bandejas grandes y 
seis salvillas, todos estos objetos de plata; lleváron
se también cajas y relicarios de plata y oro que 
había colocados en el retablo del coro, ternos de 
esquisito tisú, colgaduras, cuadros grandes de pin
tura y catorce láminas de cobre: de suerte que en 
medio de las calamidades que aquejaron á nuestra 
patria en 1808, merece considerarse con especiali
dad la referida usurpación por las huestes france
sas, que no contentas con tan inapreciables tesoros, 
profanaron la tumba del fundador quitándole un 
anillo de diamantes que en la mano tenia colocado. 
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Después de examinar la reducida capilla de 

Santiago siquiera no sea mas que por tener ocasión 
de estudiar o!ro género que no habíamos visto has
ta ahora en este [Monasterio,cual es el árabe, parti
remos a la portería de la Real Abadía á la que nos 
conducirá un torreón del siglo XIV que da entrada 
á una plaza formada por un lado por la manzana de 
casas, por el otro lado un arco ojival y las paredes 
de la iglesia y al frente el Pórtico de ia Abadía. 

Consiste este en un soportal con cinco arcos 
semicirculares que cierran igual número de rejas 
de hierro: el cornisamento que corona estos, arcos 
está Heno de escudos reales y varios adornos, con
cluyendo en crestería muy' delicada, inmediata
mente debajo del citado portal aparecen colocados 
los VÍTORES de tas señoras Abadesas y al pie de ellos 
hay una puerta tapiada cuyo deslino es facilitar 
únicamente ia entrada á las personas reales. Cuan
do esto sucede se abre ia puerta, se decora el interior 
como á tan plausible objeto corresponde, y la Co
munidad y Cabildo de Capellanes reciben á las 
¡leales personas; felicítales la Abadesa y en una 
bandeja les ofrece una llave de oro, conduciendo 
después á las Reales personas al dosel bajo del cual 
reciben el besamanos, dispensando á la Abadesa la 
gracia de colocarse á su lado y aun estar sentada. 

Próximo á la puerta que" nos ocupa se halla el 
local llamado Coutadorbajo, que sirve para despa
char asuntos la Abadesa y recibir visitas y á los dos 
costados están las escaleras que facilitan el ingreso 
á los locutorios y demás dependencias del Monas
terio. 

Restamosunicamenleocuparnosdel Claustrillo; 
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Compeliese elclustrillo deun cuadrado de columnas 
pareadas, bástanle bajas y delicadísimas, por cier
to, cuyos capiteles están formados por caprichos de 
ramas" y florones sobre los cuales descansan arcos 
semicirculares del estilo bizantino.—Las basas de 
las columnitas, las molduras, el calado délas hojas, 
todo, en fin, es de un sumo interés arqueológico y 
están demostrando por si solas, que la construcción 
es del siglo X. 

A la sombra del Monasterio se ha estendido el 
número de vecinos hasta formar el Barrí© de Huel
gas que puede considerarse como un puebl® con su 
Parroquia de S. Antonio Abad, servida por un 
beneficiado con la eura de almas y un sacristán. 

Saliendo de ios compases por el torreón que 
hay en frente de la Abadia, descubriremos á poca 
distancia las tapias del Parral, con su puerta sobre 
que se ven las armas reales. Penetrando por ella 
descubriremos la torre del 

Hospital del Bey, 
~ / • 

Al acercarnosá la torre encontraremos la mag
nífica reja de hierro últimamente colocada y core-
nada por las armas reales. 

Frente á esta reja se halla la ermita de Sao 
Amaro, en el centro del Cementerio de! Hospital 
del Rey y vecinos de este barrio y el de Huelgas. La 
ermita es reducísima con un altar pobrísimo. En el 
centro se eleva el Sepulcro del Santo; y de las pare-
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des penden unos cuadros que representan las prin
cipales escenas deja vida caritativa de S. Amaro, 
sin mérito alguno artístico, y una infinidad de ofren
das de los devotos. Es tanta la devoción que se tiene 
á este Santo que durante el mes de Mayo y Junio 
todos los dias es numerosa la concorrencia ya á 
mandar decir alguna misa, ya á oir las numerosas 
que se celebran en las primeras horas de la mañana. 

Saliendo de la ermita descubrirá el viagerola 
Puerta de Romeros, asi llamada porque por ella 
entraban los que iban en peregrinación: La tradi
ción conserva ia idea de que S. Amaro fué portero 
de ella. 

Pertenece al renacimiento y puede conside
rarse como la parte mejor, artísticamente hablan
do, del Hospital. Sobre dos estípites adornados al 
gusto plateresco se eleva el medio punto, y sobre 
su cornisamento se destaca la imagen del Apóstol 
Santiago, resguardada en un ático, cuyo frontón 
encierra un busto coronado, y sobre cuyo ápice 
descuella la estatua de S. Miguel.—El festón que 
corona el muro está formado por estraños enlaces 
de animales mas estraños todavía, y vienen á for
mar así un gracioso antepecho con graciosas tor
recillas delsiglo XVI. 

Esta puerta nos facilita la entrada al primer 
palio del Hospital. En él se encuentran la botica y 
la iglesia. 

Columnas adosadas en codillos; archivoltas 
profundas y zig-zags con simples filetes decoran la 
puerta principal de la iglesia, obra del siglo XIII. 
Las hojas de la puerta reúnen primorosos detalles 
y mucha propiedad en las figuras de sus relieves, 
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especialmente á la que representa á Eva, que según 
la opinión de respetables artistas, es el mejor tra
bajo de su clase que hay en Burgos. 

La iglesia en su interior ofrece poco do parti
cular; son sin embargo dignos de estudio los agi-
meces cincelados en el hierro del pulpito y algunos 
embutidos de boj en la cajonería de la Sacristía. 
Antes se llamó de la Magdalena; en el dia se titula 
de la Anunciación de Nuestra Señora. 

El viagero visitará este Establecimiento y sal-
. drá encantado de tal visita á pesar de lo que ha 
decaído en sus renías y en sus productos; le reco
mendamos se lije muy particularmente en la co
cina. 

El Hospital del Beyes una de las mas grandes 
fundaciones que ha conocido la iglesia, y necesita
ría una descripción minuciosa si de ella hubiéra
mos de dar algunas noticias. Le' fundó el mismo 
D. Alonso VIII, que llevamos dicho levantó el Mo
nasterio de las Huelgas, y le sujetó desde luego al 
dominio é inspección de su ilustrísima Abadesa. 
Data desde el año 1187, aunque la donación no se 
hizo hasta el 1212. 

No solo se erigió este suutuoso edificio para so
correr á los enfermos, sino que en él se recibía y 
asistía á los peregrinos nacionales y estrangeros 
que pasaban en gran número á Compostela, y para 
cuyo descanso contaba el edificio con 60 camas pa
ra hombres, 40 para mugeres y 12 para sacerdo
tes: para mayor comodidad de los estrangeros ha
bía un intérprete que entendía la lengua de todos. 

Esplicar la comida de los pobres, el número 
que allí se juntaba, la variedad de naciones y el 
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régimen que para todo habia, no es posible en 
nuestro libro; mas sirva como de muestra de la 
magnificencia del Establecimiento que describimos 
el saber que, cuando enfermaba un peregrino, to
dos cuantos fueran con él, aunque pasasen de 
treinta, se detenían, si gustaban, hasta ver el éxito 
déla curación, manteniéndoles el Hospital durante 
ella por todos los dias que durase. 

Encomendada la asistencia desde un principioal 
cuidado de ciertas respetables dueñas, fué el mejor 
establecimiento de beneficencia y el primero tal vez 
que utilizó en beneficio de la humanidad doliente 
la dulzura de carácter inherente al sexo femenino. 
Mantenía el Hospital del Rey mas de cuatrocientas 
personas, dando solo á los pobres de seis á siete fa
negas diarias en buen pan. Tenia veinte mil cabe
zas de ganado trashumante; poseíalas rentas y 
derechos de 16 pueblos, y en todo era tan magní
fico como el Monasterio de que dependía. 

Las comendadoras son en rigor religiosas si 
bien no guardan clausura,, pues no solo cuidan de 
las enfermerías y comida de los pobres á que asis
ten con el comendador enfermero, sino que salen á 
los aniversarios de Huelgas y reciben á toda clase 
de personas. 

La inagotable piedad de la segunda Isabel de 
Castilla, digna heredera de las glorias de la prime
ra, toa contribuido á mejorar este suntuoso estable
cimiento con la construcción de salas para enfer
merías espaciosas y bien ventiladas, tendedero de. 
ropas y demás que el viagero puede observar fácil
mente. 

Tanto este Establecimiento como el Real Mo-
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naslerio de las Huelgas son de patrimonio Real. 

A la sombra del Hospital se ha estendido otro 
barrio como el de Huelgas con su parroquia del 
Ángel de la guarda servida porun beneficiado y un 
sacristán. 

Un poco mas adelante siguiendo la carretera 
de Yalladolid encontrará el viagero la fábrica de 
papel continuo de los Sres. San Pedro y Compañía, 
digna de ser visitada,y con especialidad el jardinde 
las señoras de Arcocha á ella unido. Frente á esta 
fábrica á pocos pasos de distancia se halla la gran
ja de Vellavista, propia del Sr. Echánove, digna 
asi mismo de ser visitada, y frente á esta al otro 
lado del rio se encuentra situado 

SAN MARTIN DE L A BODEGA, 

Una solitaria casa de labradores y una humilde 
capilla son los únicos restos que quedan de la iglesia 
parroquial de S- Martin de la Bodega, patrimonio de 
doñaFronilde, hija del conde Fernan-Conzalez, y 
pueblo que ¡legó á merecer tanta confianza á los ojos 
del Rey D. Alonso VI, después de la Jura en Santa 
Gadea, que trataba á sus habitantes con especial 
predilección, y dispuso que de entre ellos se esco
giesen los porteros del Palacio Real, según constade 
la confirmación que hizo del Señorío absoluto de di
cha villa de San Martin de la Bodega, al convento de 
Cárdena en la que encarga al Abad que cuide de es
ta villa porque es su voluntad que de los vecinos de 
ella se escojan los porteros del Rey;«Vt inde exeant 
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Portarii Palatii Regís. Volviendo á la Ciudad por el 
paseo del Parral ó por la Carretera de Valladolid en
contraremos el 

m-m Liara 
Que algunos suponen edificado por D. Alfonso 

VIII para unir los hospitales del Rey y de S. Lázaro 
con la ciudad,y otros, sin duda con mas ciertas noti
cias, remontan su antigüedad á veinte y tantos años 
antes de la fundación del Monasterio, y esto como 
existente ya. 

El que hoy existe es del siglo XVI, tiene 210 
pies de largo, y 24 de ancho; sus antepechos tienen 
2 pies de grueso y 5 i[2 de elevación, tiene í i ar
cos de 14 pies de diámetro cada uno. 

Dícese generalmente que el nombre de este 
puente tiene origen en que aatiguamente era este el 
sitio en que se obligaba á poner á los ropavejeros, y 
que de los malos hatos, tomó el puente su nombre. 
El docto D. Manuel Martínez y Sanz dignidad de 
Chantre de la catedral ha fijado con iodo acierto la 
etimología. 

Próximo al puente que nos ocupa existió un 
hospital de leprosas, que se llamó de S. Lázaro, y 
que existia ya en H65. Antiguamente la voz malatos 
era sinónimo de leproso y de aquí que estando tan 
próximo el puente se llamase de Jos malatos. 

El P. M. Florez, en el tomo 27 página 694 dice: 
Hospital de los Malatos: en el mismo barrio 
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de S. Pedro cerca del puente, llamado también de 
los Malatos, por la cercanía del Hospital. 

Los bienes de este hospital recayeron en el hos
picio. 

Saliendo de la Ciudad por la carretera de San
tander á una legua poco mas, cerca del Barrio de Vi -
llatoro se encuentra el 

: 
Monasterio d e IVes-del-vaJ. 

Edificado sobre la ermita en la que en tiempo de 
Recaredo se veneraba ya Nuestra Señora de Fres-
del-val por el Arzobispo Manrique, infiérese la mez
quindad de su primera construcción de la total re
edificación que los Padillas hicieron en él á principios 
del siglo XVÍ. La portada de la iglesia que da frente 
al Ocaso, del renacimiento, con resabios del antiguo 
ojival, es de buen gusto. En las enjutas del arco se 
ven las armas de los Manriques, pendientes de dos 
cabezas de león, realzadas en el friso que descansa 
sobre los estípites istriados en el capitel de orden 
compuesto. Los resaltos que por encima de estos es
típites tiene el cornisamento, sostienen dos fruteros 
elegantes, y nichos con imágenes de San Miguel, San 
Gerónimo y la Virgen: remata el asíial en dos figuras 
representando la Anunciación con la jarra de azuce
nas, sobre eí: ápice. 

El patio llamado de los Padillas consta de dos 
galerias una alta y otra baja, esta de cinco arcos poi
cada ala apainelados, sostenidos por columnas de ór-
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dea compuesto cuyos fustes son de una sola pieza.* 
en los arranques de los arcos de la galería alta se ven 
sosteniéndose en las columnas las armas de Carlos V. 
En el centro hay una fuente que aunque muy deterio
rada, no deja de ser apreciante. Después de una en
trada de dos arcos platerescos con adornos muy pri
morosos y bien egecutados, sigue una escalera con 
25 peldaños que conduce al segundo patio, igual al 
de los Padillas pero de un trabajo mucho mas delica
do, señaladamente el claustro bajo. En los paños 
primero y segundo á mano izquierda según se entra 
dejánse ver cuatro hermosos ajimeces del gótico flo
rido con tres vanos, un rosetón en el centro, apoya
do sobre dos ojivas trevoladas y un arco rebajado de 
medio punto: el lado que sigue tiene una ventana con 
tres parte-luces, del mismo estilo, bien que decorada 
con un rosetón de seis folios, encima de un par de 
arcos ojivales trevolados, otros dos semejantes en di
rección oblicua y dos semicirculares en medio del agi-
mez. Siguénse á esto tres ventanas de dos vanos,y la 
última es conforme alas dos que constituyen el "án
gulo del claustro, chaflanado por razón del estribo que 
partiendo de este punto contrarresta el empuje déla 
pared estrechando considerablemente el ala. Los ar-
ôs apainelados del claustro superior están coronados 

por una cornisa que corre en derredor del tejado, 
muy semejante á las del estilo ojival, adornada de 
pomas y la cruz deCalatrava alternando con las gár
golas. 

Si merecen especial mención en el ala oriental 
la puerta y ventanas colaterales, el arco sepulcral 
que hay en el ángulo que forma este paño con el que 
corre al septentrión merece distinguirse comodecha-
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elíptico, adornado de un conopio, doble crestería cai
relada, y una imagen del Salvador en el ápice; á los 
lados San Pedro y San Pablo, bajo filigranadas mar
quesinas: en el centro del arco del descendimiento de 
Jesús y bajo la punta del conopio un escudo con cuar
teles de Castilla, León, Aragón y Sicilia, coronado a 
la antigua y soportado por uu águila. No ha quedado 
inscripción alguna, el tiempo lo ha consumido. Las 
huestes de Napoleón arruinaron la iglesia ¡ Señor, Dios 
de los egércitos! Si cuando hayan pasado algunos si
glos se lee nuestro libro, creerán ó que esta escrito 
por un encarnizado enemigo de Napoleón, ó que este 
entró en Burgos con un egército de cafres ó de ho-
íeeíotes! Pero el primer juicio quedará destruido poi
que apenas habrá ruinas en España que no sean un 
testigo del segunda juicio. 

Las huestes de Napoleón, sí, arruinaron la igle
sia de Fres-del-val, y en sus ruinas hoy se vé su an
tigua grandeza.. 

En la pared del lado del Evangelio se descubre 
un magnífico sepulcro de alabastro, con blasones que 
tienen por teñan tes ángeles mancebos: dos pages á los 
lados con piezas de armaduras en las manos; el si
mulacro puesto de hinojos ante su reclinatorio; un 
escudero arrodillado con el yelmo, el descendimiento 
de Jesús, entre las prodigiosas labores del fondo del 
arco semicircular rodeado de crestería cairelada, las 
estatuitas colocadas sobre la lindísima repisa y por 
último la imagen del Salvador sirviendo de remate á 
la obra, son otros tantos objetos que se amontonan á 
la imaginación del estasiado observador y le llenan 
de admiración. 
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A derecha é izquierda del presbiterio se descu

bren otros dos sepulcros sostenidos por leones; las 
estatuas primorosas á cual mas del marido y la mu-
ger, la de él que ostenta el gorro, collar, y manto del 
orden de la azucena y ella en trage de ceremonia. 
Lastima que la infamia ó la ignorancia hayan des
truido casi totalmente estos riquísimos mausoleos. 

En la pared del lado de la Epístola se lee la si
guiente inscripción. 

Aquí yacen los cuerpos de los Uustrlsimos se
ñores D. Juan de Padilla y B. Gómez Manrique, su 
hermano, comendador deíopera, hijos de los ihts-
trístmos JD. Antonio Manrique, adelantado de Cas
tilla, y de doña Luisa de Padilla, su muger, y her
manos del ilustrísimo Sr. D. Martin de Padilla, 
adelantado mayor de Castilla, falleciéronlos dichos 
D. Juan de Padilla á 28 de Octubre de Í563 años y 
D. Manrique ó 21 de Agosto de i572 años. 

Como se vé por la inscripción no puede confun
dirse este D. Gómez Manrique con el Arzobispo don 
Alonso Manrique fundador de es'e Monasterio, y que 
alguno ha querido que se llamase D. Gómez. Murió 
este Arzobispo casi de repente, y eslá enterrado en 
el convento de la Trinidad. 

No menos estraña que esta coincidencia de 
nombres, es la de escudos; resultando en este edifi
cio mezclados los cíe los Padillas con los del Empera
dor Carlos V: y unidos estos emblemas en el siglo 
XVI que fué cuando se agregaron estos adornos al 
edificio la coincidencia resulta mucho mas estraña, 
por ser la época de las terribles desavenencias entre 
estos señores y |el Emperador. Aunque no tenemos 
noticia anterior de autores ó cronistas, no nos parece 
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muy desatendible lo que la tradición ha conservado 
para esplicar esta mezcla de escudos. Dícese que 
Carlos Y. intentó elegir el monasterio de Fres-del-
val para retirarse á él después de la abdicación, an
tes que resolviese hacerlo al de Yuste, y que habien
do los monges de Fres-del-val sabido esta resolu
ción, se precipitaron á esculpir las armas del Empe
rador en la forma que se ven.-

El establecimiento de una fábrica de cerveza y 
bebidas espirituosas en este local, ha salvado de una 
próxima ruina este importantísimo monumento, que 
de otro modo, hubiera cedido muy pronto á los rigo
res del tiempo y la intemperie. 

La biblioteca de este monasterio, riquísima es
pecialmente en manuscritos que habia recogido, or
denado y aun redactado I). Lorenzo Padilla, histo
riador de Carlos Y, fué robada por los agentes de Na
poleón. 

Al regresar á la ciudad puede el viagero reco
nocer la posesión conocida con el nombre de 

mm'mitmm-
No lejos del vecino pueblo de Gamonal se des

cubre la Casa de la Vega, propiedad de los señores 
duques de Frias y Uceda, magnífica posesión, cer
rada por altas tapias en que la reina doña Juana á los 
pocos dias de su triste viudez despachó una cédula 
revocando y anulando las mercedes y regabas quesu 
pródigo esposo Felipe I llamado el Hermoso habia 
concedido á grandes y caballeros. 

15 
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Cartuja de Miraflores. 

Saliendo déla población por el paseo de la quin
ta un poco á la derecha no muy lejos de lavia férrea, 
se descubre un arco ojival que pudiera tenerse por 
arco de triunfo si no nos constase su primitivo obge-
to y si no se conservase una inscripción grabada en 
el frontón que le corona en que se lee 

J C R R R. 
ESTE ARCO FUÉ CONSTRUIDO POR D. ENRIQUE l i l , 

OFRECIDO Á LA RELIGIÓN DE L A CARTUJA POR D. JUAN II 
E N EL AÑO DE 1 4 4 2 , Y REPARADO POR EL MONASTERIO E N 
1831. 

Las letras iniciales que encabezan esta inscrip
ción quieren decir: Jesucristo redentor xej de 

Vivía en el Castillo de Burgos D. Enrique 1JÍ, 
aquel rey que mostrando en su juventud una condi
ción blanda y apacible necesitaba sitios á propósito 
y adecuados á la jovialidad de su carácter. 

Aficionado con estremo alegercicio de la caza, 
echaba de menos un parque para la montería. Hízose 
pronto con dilatados terrenos que destinó á este ob
jeto, comoá tres cuartos de hora al Oriente de Bur
gos ya la visla.de Alcázar que habitaba. Dentro d© 
ellos levantó un suntuoso palacio que llamaron dé 
Miraflores en el mismo sitio que hoy ocupa el Monas-

http://visla.de
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Utm Antes de llegar al palacio y como á distancia de 
un tiro de bala construyó el arco que hemos visto para 
entrada principal del Parque y que llamó puerta real. 
De los dos costados de esta puerta arrancaban las pa
redes, y llegaban por la izquierda hasta el camino 
del soto llamado del). Ponee; mas por la derecha su
bían en dirección á Cortes tocando casi en el cemen
terio, atravesaban las ñeras, pasaban por enfrente de 
la fueníe del Oradillo, y terminaban junto á Cárdena 
(limeño. Tenian todas las cercas 8154 varas, de las 
cuales apenas pueden notarse hoy los cimientos. 

Tres puertas daban ingreso al Parque, la real, 
que hoy, sin que sepamos por qué se llama el Arco 
de la vieja, y los portillos de Cardeñadijo y Cárdena 
Cimeno. Las dimensiones de este Parque eran, 5350 
varas de longitud desde la puerta real hasta Cárdena 
Cimeno, y 2050 de ancho desde el sitio llamado de1 

los corrales hasta el rio Árlanzon, mas abajo de Yi -
Ilayuda, ó sean 10.967,500 varas cuadradas. Poco-
escrupuloso D. Enrique, que ya en este terreno había 
tomado algunas posesiones dé propietarios particu
lares, pretendió estender las dimensiones del parque 
en toda la estension que media desde el molino deí 
Capiscol hasta Castañares, y aun amojonó este terre
no siguiendo al camino real de Ibeas, que entonces 
se llamaba camino de Francia, prohibiendo en ella 
caza, la pesca y el uso d» los pastos. En 1455 el Obis
po D. Alonso de Cartagena edificaba un convento tk 
Religiosas Agustinas en el Capiscol, y los Cartujos te 
obligaron á desistir de la obra que trasladó después 
al convento de San Ildefonso que edificó. Mas si cedi¿ 
el Prelado, no asi el Ayuntamiento de Burgosque ale
gaba (lsr8chosmuriicipal.es, tan respetables sin duda, 

http://lsr8chosmuriicipal.es
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que si Lien no recayó jamas sentencia de derecho, de 
hecho han venido'sin interrupción disfrutando los 
vecinos el uso de la caza, pesca y pastos. No fueron 
pocos los pleitos que se entablaron y se han seguido 
casi hasta nuestros días, á pesar de que D. Juan mas 
escrupuloso que su padre, ordenó que en término de 
dos meses acudieran todos los que se creyesen con 
derecho á recibir del Real Erario ¡a indemnización de 
sus posesiones; empero murió D.Juan antes de ter
minar el plazo y no fueron reintegrados muchos de 
los dueños. 

I). Enrique no liego á ver terminada su obra, 
pues tuvo que salir de Burgos á consecuencia de los 
lerrihles y pertinaces dolores que le afearon el rostro 
y le trocaron en un genio áspero y duro, á buscar cli
mas mas benignos en Sevilla y otros puntos, y cuan
do estaba concluido el Palacio á medio hacer la Ca
pilla y muy adelantadas las cercas, murió en Toledo 
en 25 de Diciembre de 1406. 

Ensu testamento apareció la cláusula quesigue. 
«(?/'ro sipor cuanto prometí de hacer un Mo

nasterio de la orden de San Francisco en enmienda 
de algunas cosas que yo era tenido de hacer, mando 
que los dichas mis testamentarios lo hagan, y si loa 
dichos mis testamentarios entendieren queserámejor 
que lo que costare hacer que se ponga en reparti-
¡nientode otros Monasterios de la dicha orden que no 
están bien reparados, que lo hagan y cumplan asi, y 
ene asi para esto, como para acabar la dicha capilla 
fW fe tomen del dicho tesoro como dicho es.» 

Transcurridos treinta y cinco arios sin que los 
;.!buceas cumpliesen esta voluntad del rev tinado, su 
frjl I). Juan se .creyó en el deber de cumplirla. Su. 
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ánimo apocado y falta de resolución le impulsaron 
á consultar su decisión con algunos personajes. Apo
yaron su pensamiento, D. Alonso de Cartagena, Obis
po de Burgos y I). Alonso de Madrigal Obispo de 
Avila, conocido por el Tostado; pero moslraron gran 
oposición casi todos los principales de la Corte; y el 
Ayuntamiento de Burgos señalándose muy particu
larmente fué el poderoso y malhadado í). Alvaro 
de Luna, que desde este momento empezó á ver obs
curecer su estrella. (1) 

A pesar de tan encontradas opiniones el Rey se 
resolvió á llevar acabo la fundación, y apartándose 
de la elección que su padre habia hecho de la reli
gión de San Francisco, eligió el instituto cartujano. 

En 12 de Octubre de 1441 escribió una carta 
íirmada de la real mano y refrendada por el Doctor 
Fernan-Diaz de Toledo, Oidor de su Consejo al Ge-
neralde la Cartuja D. Francisco Maresme, ofrecién
dole el Palacio de Miraflores con el parque y algunas 

(1) En la circular dirigida á Burgos y demás villas y 
ciudades del reino, dice el Rey 1). Juan II entreoirás razones 
que tuvo para decapitar ú D. Alvaro. «F asimesmo turban
do y embargando que yo no edificase ni construyese la 
iglesia y Monasterio de Miraflores que yo elegí parami se
pultura ni librasen ni pagasen los maravedís que yo para 
ello mandé dar » 

En la causa que se le formó muchos años después de . 
su muerte aparece; «Que paseándose tal vez en una sala 
de Miraflores, el Rey y el Maestre Condestable parecían 
hablar enojados; y el Condestable hecho la mano á los pe
chos del Rey miró la daga y aun puso la mano en ella; el 
Rey se demudó y se fué de allí (Abacr. Ann. de Arag. T." 
2." Cap. 8.7. 0 227 t>.\ 
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rentas para erigir un monasterio; en cuyaiglesia ha
bían de reposar sus restes. 

Aceptada la oferta, el general comisionó á los 
priores de ScalaDei P. D. Miguel de Buetas, y el del 
Paular D. Juan de las Fuentes que pasaron á Burgos 
á tomar posesión. Requerido el Alcaide de Miraflores 
D. Alonso de Ziíñiga con una cédula del rey dio la 
posesión á los comisionados el dia 24 de Febrero de 
1.4Í"| por testimonio de Diego de Burgos, Escribano 
de Burgos. 

Terminado aquel acto habilataron una sala para 
iglesia en la que se eree que aquel mismo dia cele
braron la primera misa. Partieron ios priores á la 
Corte dejando en el futuro convento al P. D. Beren-
prio Struz. monje de misa profeso de Scala Dei y á 
Fray Juan de Arévalo, Lego del Paular, con un cria
do que los asistiese. 

Encontraron los comisionados la corte en Tor-
doaiílas donde los recibió el Rey D. Juan II, y les or
denó presentasen por escrito sus pretensiones. 

Inmediatamente lo hicieron délas tres siguientes: 
í . a Que se les diese dinero para fabricar Igle

sia, arreglar habitaciones y oficinas, ycomprar ser
vicio de ropas y alhajas necesarias. 

2.a Que se señalasen rentas ciertas, perpetuas 
v seguras para ¡a manutención de doce monges y un 
Vrirn-, ocho conversos, dece criados y algunos hués
pedes 

5.* Que se les diese instrumento auténtico, 
-sellado con el sello real, en el que constase la dona-
non de los palacios y dotación del monasterio. 

Después de graves dificultades por la oposición 
decidida de ¡a corte, se vencieron, confiando á la re-
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.conocida prudencia del Obispo D. Alonso [de Carta
gena este asunto. Este prelado en unión de los Prio
res señalaron rentas que consistían en ciento cin
cuenta cargas de trigo, otras tantas de cebada, mil 
quinientas cántaras devino, mil florines en diner» 
corriente y veinte y dos marcos de plata. 

Combatido este convenio por la corte y someti
do áinforme de algunos consejeros del Monarca lo 
aprobaron pero con notables rebajas. El rey hizo que 
á su presencia se fijasen las rentas como se hizo en 
quinientas fanegas de trigo, igual número de cebada, 
mil cántaras de vino y cincuenta mil maravedises en 
dinero, sin perjuicio de aumentarlas, si la experien
cia enseñase que eran insuficieates. 

La víspera de Pentecostés llegaron á Miraflores 
tres monges de la Cartuja de Sevilla. Y en el día de 
Pentecostés se constituyeron en comunidad y dieron-
principio á la observancia de sus estatutos, celebran
do misa solemne y cantando las demás horas canóni
cas. El 51 de Mayo reunidas los dos comisionados ih 
la orden nombraron Vicario al P D. Juan de Bermeo 
que después fué el primer Prior de esta casa. Y mas 
tarde se erigió la Provincia de Castilla de que fué ca
beza el Prior de Miraflores. Después de una permuta 
de las rentas en especie que dejamos mencionadas é» 
50,000 maravedises, que habían de pagarse de las 
arcas reales, y no ofreciendo seguridad la cobranza 
por la penuria del Real tesoro, el Rey D. Juan les 
concedió desde Tordesillas eldia 15 de Noviembre 
de 1443 las tercias reales de 57 pueblos.(I) En 1486 

(!) Eran ias"tercias reates los dos norenos de todos los 
diezmos eclesiásticos concedido* por el Papa Honorio III aí 
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la primera Isabel de Castilla legó al Monasterio mi 
juro de 50,000 maravedises impuesto sobre las al
cabalas de Santa Maria del Campo. 

En una noche de ücttibre de 1452 un voraz in
cendio hizo desaparecer el palacio por completo. . 

Rápidamente se levantaron los píanos para el 
nuevo monasterio y principalmente para la iglesia 
que el rey fundador eligió para su panteón. Buzólas en 
1454 Juan de Colonia que á la sazón trabajaba en la 
Catedral de Burgos, y se abrieron los cimientos, pero 
no pudo el Eey D. Juan Yer puesta la primera piedra 
por haber muerto el 22 de Julio de aquel mismo año 
enValladolid.Enelm.ismo año se puso la primera 
piedra que hoy se vé en la-celda de los Sacristanes 
con el nombre santo de Jesús grabado en ella. A los 
tres años habia 24 celdas construidas en el claustro, 
que se acabó en el de 1455, y en los succesivos se' 
íuerou haciendo a trozos las restantes obras del con
vento. 

El 13 de Setiembre de 1454 se colocó la prime
ra piedra de la iglesia cuyas obras si bien con lenti
tud se continuaron los diez años primeros, mientras 
duraron los fondos consigaados por el Rey D. Juan. 
Pasó el reinado del indolente Enrique ÍV sin que 
nada se adelantase en las obras; empero al adveni
miento de la excelsa y piadosa Isabelal trono de Cas
tilla, pensó esta en llevar adelante la obra, como lo 
hizo proporcionando cuantiosos recursos con los que 
dio principio á la continuación de la obra en 26 de Fe
brero de 1477 y se continuó sin levantar mano hasta 
Analizarla. Para esta época habia muerto Juan de Co-
Rev D. Fernando el Sanio para hacer la guerra á los moros, 
quien cedió el otro noveno que asi mismo le fué concedido, 
á favor de ias fabricas. 

http://enValladolid.Enelm.ismo
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loma y fué encargado de la Dirección de las obras 
(Üarci-Per'nátidez Matienzo que murió en 10 de Octu
bre del año siguiente, y íe sustituyó Simón de Colo
nia hijo de Juan. 

La forma de la iglesia es la de un túmulo con da 
cruz en el hastial y rodeado de blandones simulados 
con las ahajas que la circundan. El estilo de la ar
quitectura participa del gótico y del plateresco SÍR 
que se pueda aseverar cual es el dominante. La igle
sia es de una sin igual hermosura. El aliar mayor que 
los escultores Gil de Siíoe y Diego de la Cruz comen
zaron ea 1486 y concluyeron en 1499 no es menos 
hermoso. 

Sü figura es cuadrilonga y lo corona un gran 
cirsulo formado por una serie de santos entrelazados 
ven el centro algunos misterios de lapasion; delante 
(i e este circulo se ha colocado un crucifijo de tamaño 
natural, que como las demás efigies es de mediana 
•escultura. Sostiene! la oruz por la cabezera de los 
brazos dos figuras que representan, la de la derecha 
un Pontífice coa tiara y la de la izquierda una Reina 
coa corona: encima de la cruz se vé un pelícano, y 

' á los dos costados la Virgen y S. Juan. 
Al lado del evangelio se vé el Rey D. Juan II. 

en actitud de hacer oración, frente á un reclinato
rio y otra figura de peregrino detrás, Al lado de la 
epístola la lieina doña Isabel de Portugal, su se-
gunda muger en igual actitud y detrás una dama que 
recoge los(pliegues de su holgado ropage. Todo este 
retablo, gótico florido, pero inferiores las figuras y 
adornos á los de los sepulcros á pesar de ser obra de 
las mismas manos, se vé cubierto de un número pro-

. . •. • •• * 
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digioso de relieves y figuras de apóstoles evange
listas y varios santos. 

Sobre el sagrario hay una Virgen en una urna, 
que colocada sobre una rueda, se la puede Siacer gi
rar y presenta hasta siete misterios, esculpidos en 
otras tantas caras, que se exponen en eldia que los 
celebra la Iglesia. 

El dorado de este altar tiene la circunstancia 
notabilísima de estar hecho con parte #1oro traía® 
«leí Nuevo mundo por Cristóbal Colon en su segunda» 

• Ocupémonos aliara de los 

SEPULCROS, 

En el centro de la nave mayor se halla elsepul~ 
ero de I). Juan ií y su augusta esposa doña Isabel 
de Portugal, guardado por una verja de hierro. La 
figura del mausoleo en su totalidades ochavada; los 
adornos de los ángulos y lados con crestería, tor
recillas é infinitos caprichos de minuciosa proligi-
dad; las delicadísimas grecas que adornan la cor
nisa, y los íiligranados capiteles que sirven de 
dosel á las numerosas estatuas que le adornan, le 
haeeu muy recomendable. Las estatuas de los re
vé*, acostados en posición supina, no merecen me
nos estudio por lo hermoso de sus formas y por el 
delicadísimo trabajo de sus ropas y accesorios. 
Toda descripción seria pálida; la mas exagerada 
ponderación no seria bastante á fijar en la imagi-
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nación la concepción de su belleza, que puede ad
mirarse pero no concebirse. 

Al lado del Evangelio se vé también, defendi
do por «na reja, el sepulcro del infante I). Alonso. 
El basamen tiene en el centro las armas de Castilla 
y León, sostenidas por dos genios, y escoltadas por 
dos gnardas armados de alabardas, sobre él se vé 
anodiüada en actitud de orar la hermosa estatua 
del infante. Todos los reinos de la naturaleza evo
cados por la imaginación del escultor contribuye
ron á hermosear este sepulcro; pues en sus manos 
el reino mineral recibió todos los atractivos de las 
plantas, menos la fragancia, y toda la vida de los 
animales, menos la voz y el movimiento. Nada mas 
hermoso, nada mas agradable que las avecillas, 
cuadrúpedos, niños, hojas, frutas y ramos que le 
decoran. Sobre el arco en que se halla incrustado 
se vé el misterio de la Anunciación entre ángeles, 
foüage y trepados de esquisüo gusto. En medio de 
tanta belleza recuérdase una fealdad del hombre 
que cerrados los sentidos por falta tal vez de edu
cación á las impresiones de lo bello, puede solo 
compararse á las fieras, y como estas imprime e:i 
todas partes su horripilante huella. Binchas de las 
estatuas de los sepulcros han sido mutiladas y no 
pocas robadas. 

Dio í'á traza de ambos sepulcros Gil de Siloe, 
(pie terminó la delincación en Mayo de i486, en 
25 de Abril de M89sc empezaron los sepulcros, y 
en Agosto de 1492 ya se habla terminado el del in
fante y en el mismo mes del siguiente año, e! de los 
reyes. Costaron 602.406 maravedís. Se deposita
ron los.cadáve! es, el del infante en seguida de ¡a 
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conclusión, el de I). Juan en 27 de Julio de 1524 
y defla Isabel en 23 de Febrero de 1505. 

La magnífica sillería que está unida á las pa
redes de la iglesia en la capilla mayor, es de nogal 
con antepecho, respaldo y dosel corrido, cubriendo 
lodos los asientos; es de la.misma arquitectura que 
los sepulcros, y sur ornatos esenciales son florones 
calados y follage. La silla del prior coronada por 
un capitel gótico que sirve de dosel es el mas deli
cado trabajo. Se hizo esta sillería en 14-88 por Mar
tin Sánchez en precio de 125.000 maravedises. La 
otra sillería llamada de los legos, de orden corin
tio, con numerosos relieves y.estatuasen los inter
columnios, antepecho y doseles, es de rnasesquisito 
gusto; costó 810 ducados y la hizo en. 1558 Simón 
Hueras, 

Conservánse aun los cristales pintados de la 
iglesia que por comisión es presa trajo de Flandes 
Martín de Soria. Refiérese una anécdota que no 
queremos pasar desapercibida. Colocados los crista
les, visitó la iglesia la reina Isabel la Católica, y su 
penetrante mirada descubrió en una délas vidrieras 
unas armas desconocidas; preguntó de quien eran, 
y como Andrés de iiivera, gobernador de Burgos, 
la contestase ser el escudo de Martin de Soria, que 
habia regalado aquellos cristales en agradecimien
to de la comisión que había recibido de comprar 
los otros, la reina pidió una espada y rompió con 
ella el cristal diciendo: En esta casa no ha de haber 
oirás armas que las de mi padre. 

Existe en este monasterio la magnifica estatua 
de S. Bruno, egecutada en madera por Manuel Pe-
reíra, que hizo la de piedra del Paular, de la q*e 
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Felipe IV, dijo: No habla porque es Cartujo. 
Estuvo esta estatua eo la cátedra!, y de esta cir
cunstancia nos ocupamos en la página 77: su méri
to si no escede á la de Madrid, es por lo menos tan 
grande como el de aquella. Esta es la única imagen 
de buena escultura que se encuentra en el monas
terio, pero en cambio había una brillante colección 
de cuadros, entre los que citaremos; una Cruci
fixión, de Bartolomé Calducho; el Sueño y el Trán
sito de S. José, de Bocanegra.discíptdosobresaliente 
de Alonso Cano; cinco cuadros que representaban 
la Vida y Muerte del Bautista, de Joan Flamenco; 
cinco magníficas tablas pintadas por Antonio Cle-
sio, húrgales; y otros infinitos de Leiva de Mora
les, de fray Matías, de Hizala y del P. Ferrado. 

Todos con una infinidad de riquísimas alhajas 
fueron robados por las tropas de Napoleón. Solo se 
pudo salvar una verdadera joya nacional, el retra
to de la esclarecida* Isabel la Católica, reputado 
generalmente como original. 

Hemos recorrido lodo el monasterio y no he
mos encontrado una sola inscripción, ni aun los se
pulcros la tienen; solo al abandonar este recinto, 
en la pared del atrio cerrado que precede á la en
trada principal de la iglesia, se lee una inscripción 
latina, y muy moderna por cierto, que traducida al 
castellano dice asi 

A DIOS ÓPTIMO MÁXIMO. 
El augusto fundador de este Real monasterio, 

de Santa María de Miradores, fué el Rey D. Juan 
II de Castilla, en el año de 1442. Yace su cuerpo, 
y el de su segunda esposa doña Isabel, y el del In~ 

16 
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jante D. Alonso hijo de ambos en sepulcros existen
tes en este templo, nada inferiores á ninguno otro 
del mundo en hermosura y curiosidad, sirviendo á 
la vez de adorno y esplendor á la iglesia. La fábri
ca de esta, la construcción de los sepulcros, la con
clusión del monasterio y el aumento de sus rentas 
se debe á la piedad y devoción de la Reina Católica 
doña Isabel, hija feliz de estos Reyes, cuya memo
ria será bendita para siempre entre los monges de 
esta Cartuja. 

En la sacristía de este monasterio estuvo de
positado el cadáver de D. Juan II en una caja cer
rada desde el 24 de Junio de 1455, hasta que fué 
inhumado en el suntuoso sepulcro en que yace en 
27 de Julio de 1524. En la misma sacristía fué de
positado el cadáver de Felipe el hermoso el día 28 
de Setiembre de 1506, en cuyo sitio le visitó la 
reina el dia 1.° de Noviembre. Oyó misa, asistió al 
sermón y después de haber comido, mandó que á 
su prese'ncia se abriese el ataúd donde estaba el 
cuerpo de su marido, le miró y aun le tocó sia que 
se humedeciesen sus ojos. El 20 de Diciembre salió 
de la casa de la Vega donde habia fijado su resi
dencia y pasó á la cartuja donde se dispuso que se 
colocase el cadáver de su esposo en una magnifica 
carroza,y se trasladó á Torquemada donde perma
neció algunos meses sin perder de vista el cadáver. 
Sabidas son las ridiculeces que dieron lugar á que 
se la conociese por doña Juana la Loca. 
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Monasterio de S, Pedro de Cárdena* 

A dos leguas de Burgos, en término del pueblo 
de Cárdena Gimeno, no lejos de la cartuja de Mira-
flores se encuentra este famoso ex-monasterio (1). 

«En su iglesia cuyas altas bóvedas recuerdan 
la elevación que las ideas civilizadoras iban toman
do en el sigloXV.se hallan junto al altar mayor los 
sepulcros que contienen ios restos mortales de la 
reina doña Sancha, fundadora de este monasterio, 
de su hijo Teodorico, del conde GarcnFernandez, y 
finalmente el de doña Ava, su ín'uger, nieta del em
perador D. Enrique, cuyas arcas sepulcrales tienen 
los epitafios siguientes: «Regina catholica, Domina 
»Santa, Theodorici Italia; Regís conjux, prima 
»qua3 monachos in Iberiam vocavit et hoc construí 
»xit ccencbium, obiit era DLXXX.—Theodoricus 
»infans, Sandiar Regíase filias hic et obiit: et condi-
»tus et simulque coenobium constructora, era 
«DLXXV.—Aqui jace García Fernandez, conde de 
«Castilla, hijo del gran conde Feí nan-Gonzalez: finó 
»era MXXXIIL-—Aquí jace la condesa doña Ava, 
»muger del conde Garci Fernandez y nieta del em-
«peradorD. Enrique.»—La capilla lateral de la 
epístola es pequeña, elegante, y pertenece al estilo 

(I) La siguiente descripción es copiada de Él Español. 

http://sigloXV.se
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de arquitectura ojival fhrido, que, por estar sobre 
ella la torre de las campanas,y no derribar esta, es 
el único resto que quedó de la iglesia antigua, 
la cual es de estilo gótico; pero, según dicen ios ar
quitectos, es de lo escelente y primoro-o de los 
tiempos en que se edificó, que tuvo principio en el 
año de Jesucristo de 1447, reinando en Castilla don 
Juan lí, y siendo abad de este monasterio D. Pe
dro del Burgo,hijo profeso del monasterio de Saha-
gun en donde estaba enterrado en un sepulcro 
magnífico y de labor muy costosa. En la capilla 
inmediata, sobre su entrada se lee primeramen
te la inscripción que sigue:«CapJlla de los Reyes, 
condes é ilustres varones,» y sobre ella tiene una 
tarjeta que diee: «Filii Sion inciiti roputati sunt la 
wvassa tessea (Turen., IV. 2),» en cuyo recinto se 
daba culto á San Sisefeuto, abad de este monaste
rio, ven el centro de él subsisten aun ios sepul
cros que servían de descanso á las cenizas del hé
roe de Castilla, Rodrigo Díaz de Vivar, por otro 
nombre el Cid Campeador, y de su muger doña Ji-
mena Díaz, si bien vacios desde la traslación á 
Burgos de los restos que contenían, verificada en 
19 de Junio de 1842, cuyos sepulcros están unidos, 
y su asiento es sobre un zócalo de uno y medio pies 
de altura; por los costados de su longitud tienen 
las inscripciones siguientes: «Quantum Roma po-
»tens bellicis extollitur aclis, vivax, Arthurus sit 
«gloria quanta Britannis, nobilis é Carolo quantum 
«gaudet Francia Magno, tantum Iberia duris Cid in-
Mvictusclaret.» ¡Cuánto segublimó la poderosa Ro
ma por las bellicosas hazañas de sus capitanes! 
.1 Cuánto honra á la Gran Bretaña la gloria inmortal 
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de Arturo! ¡Cuánto se ennobleció Francia con las 
heroicas acciones de Carlo-Magno! ¡Tanto ilustró á 
España el Cid, nunca vencido, aun de los mas va
lientes capitanes! 

La caja sepulcral no aparenta por el estertor 
tener división, lo mismo que todo el cenotaíio, con 
relieves de trofeos militares, escudos de armas, y 
una lápida á los pies, que dice: «Estos cuerpos del 
Cid y su mujer se trasladaron de la capilla mayor 
áesía, con facultad real de nuestro católico monar
ca Felipe "Y, año de 1736.» El costado longitudinal 
déla parte del Cid tiene el escudo de armas de su 
padre, que son las de Lain-Calvo, y á su cabecera 
Otro que le agregó D. Alonso el Sabio, que se com
pone de una cadena que circunda un campo, y pen
diente de ella, en la parte mas elevada, la Cruz de 
las Batallas, apoyada sobre otra cruz que forman las 
dos espadas (la tizona y la Colacla,) cuyas guarni
ciones se sostienen en los costados inferiores de la 
eadána. El costado de la parte de doña Jimena, que 
es el izquierdo, tiene por escudo un león rampante, 
y en la cabecera un castillo, que es el de los Con
des de Castilla, con la diferencia que á este le ¿ir-? 
cu ye una cadena como al del Cid. Debajo de los es
cudos de la cabecera hay un lápida en que se lee: 
En el año de 1809 llevaron los franceses de aquí á 
Burgos este sepulcro, y restos contenidosen él, don
de permanecieron hasía el 50 de Julio de 1826, en 
que fueron restituidos con grande solemnidad al 
mismo sitio.» Las losas que cubren los'sepulcros 
tienen también sus inscripciones en el canto: la del 
Cid dice en caracteres góticos: «Bclliger invictus 
»famosus Marte Iriumphis, claudilur hoc túmulo. 
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»magn«s Didaci Rodericus:» cuyas Ires últimas pa
labras, que nos suministra la obra del limo. P. Ber-
ganza, no se pueden leer por haberse cubierto al 
tiempo de unirse arabos sepulcros: estos fueron 
compuestos por el mismo D. Alonso el Sabio. La lo
sa de doña Jimena dice en caracteres romanos; «do*-
ñaXimena Diaz, mujer del Cid, nieta del Rey don 
Alonso el V de León.» Sobre estas losas sepulcrales 
se hallan las estatuas de los dos esposos: la del Cid, 
teadida, le representa cubierto de su armadura y 
casco con plumas; pendiente del cuello lien.! la Cruz 
de las Batallas, y se esliende desde el pecho á los 
pies su tizona, arrollada con el tahalí: la abraza pol
la empuñadura con su mano derecha, y la izquierda 
abierta descansa sobre el tercio de su longitud: tos 
pies se apoyan en un león echado,y la cabeza sobro 
idos almohadas. La situación de la estatua de D." Gi-
mena es igual á la del Cid: su traje es largo con pe
to toca que la cubre la cabeza, y cuello á lo monja: 
}a posición de las manos es igual, con la diferencia 
de abrazar un rosario tendido en la misma forma que 
la tizona del Cid; á su izquierda, m los pies tiene 
un penilo de lanas. 

La capilla de que estamos hablando contiene 
en sus paredes laterales á derechaé izquierda vein
tiséis urnas sepulcrales de los enterramientos dedon 
Ramiro Sánchez, rey de Navarra, yerno del Cid; 
doña Elvira reina de Navarra, hija del Cid; Diego 
líoddguez hijo del Cid, al cual mataron los moros 
en la hacienda de Consuegra; doña Teresa mujer de 
Diego Lainez, hija del conde D. Ñuño Alvarez de 
Lara, madre del Cid, D. Ordofio, sobrino del Cid; 
Martin Pelaez, el asturiano; el conde 1). Pedro, hijo 
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del gran conde deFernan-Gonzalez, y hermano del 
conde Garei-Fernandez;D. Ñuño Mvarez de Lara; 
Hernan-Cardeña; caballero del Cid; Fernando Díaz, 
hermano bastardo del Cid; Alvaro Alva.fe;, sobrino 
del Cid, doña Juliana Antón, hija de Antón Antoli-
nez de Burgos, y mujer de Fernando Diaz; Fernán-
González, hijo del Conde D. Pedro, y nieto del 
gran Conde Fernan-Gonzalez; D. Ramiro rey de 
León, hijo del rey don Alonso el Magno; doña Ma
ría Sol, reina de Aragón, hija del Cid; D. San
cho, rey de Aragón, yerno del Cid; D. Diego Lai-
nez, padre del Cid, doña Fronilde, hija del gran 
conde Fernan-Gonzalez; D. Alvar Fañez Minaya, 
capitán del Cid, y su primo; Lain-Calvo primer 
juez de Castilla; D. Gómez de Gormaz; Fernando 
Alonso, sobrino del Cid; Pedro Bermudez, sobrino 
del Cid, y su capitán; Martin Antolinez, sobrino 
del Cid; Bermudez Sandinez; y finalmente, don 
Gonzalo Ñuño, hijo del conde D. Pedro, y nieto 
del gran conde Fernan-Gonzalez, cuyos veintiséis 
sepulcros que están embutidos en las paredes late
rales de dicha capilla, tienen los esculos de armas 
ó blasones siguientes: 

D. Ramiro, rey de Navarra, yerno del Cid, 
tiene por armas un escudo partido por medio de ar
riba abajo: el lado derecho está dividido en despar
tes al través: en la superior están las cadenas cru
zadas en campo de sangre, que son las armas de 
Navarra; en la inferior están flores de lis, y en el 
lado izquierdo están las armas del Cid, que' son «na 
cadena dorada, cercando un campo verde: tiene co
rona este sepulcro; doña Elvira reina de Navarra, 
hija del Cid, tiene por armas cuatro baadas negras 
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en campo de oro, Ires coronas de oro en campo co
lorado, un león con un hacha de armas en campode 
plata, y olro león rampante en campo de oro, cada 
uno m su cuadro: estas armas, según Esteban de 
Geribay, son las que usaron los reyes godos: tiene 
corona este sepulcro. Diego Rodríguez, hijo del Cid, 
tiene por armas una cadena de oro que corea un 
campo verde que según se ha dicho son las armas de 
su padre. Doña Teresa, madredelCid, tiene un león 
rojo rampante en campo de plata. D. Ordoño sobri
no' del Cid, tiene un escudo partido de arriba abajo: 
en ei lado derecho están las armas del Cid: el iz
quierdo está dividido en dos partes al través- en la 
parte superior está una cruz de oro en campo blanco, 
ven la inferior una flor de lis en campo de sangre. 
Martin Pelaez, el Asturiano, liene un brazo armado 
con una espada en la mano, la punta hacia arriba, 
en campo de sangre. El conde I). Pedro, hijo del 
gran conde Fernan-Gonzalez, tiene un castillo en 
campode sangre. EleoiidedeNuño Alvarez deLara, 
tiene dos calderas de oro con serpientes en campo 
colorado. Hernán Cárdena tiene un escudo partido 
de arriba abajo: en la parte derecha están lasarmas 
del Cid, y en la izquierda cuatro hojas de plata en 
campo colorado. Fernando Diaz; tiene un escudo 
cuarteado; y contrapuestos dos leones en camp:) de 
plata, y cuatro bandas azules en campo de oro, que 
son las armas de Lain-Calvo. Alvaro Alvarez tiene 
el mismo escudo de armas queFernando Diaz. Doña 
Juliana de Antón, hija de Anión Antolihez de Bur-
g >sy mugerde Fernando Diaz, liene un escudo cuar
teado y contrapuestas dos flores de lis en campo de 

,sangre, y dos cruces de oro en campo blanco; 



— 249 — 
Fernán-González, hijo del conde D. Pedro, y nielo 
del gran conde Fernan-Gonzalez, tiene un castillo 
en campo de sangre, y encima una cruz de plata en 
campo colorado, insignia de los condes soberanos 
de Castilla. D. Ramiro, rey de León, tiene un león 
rojo ra rapante en campo de plata, y sobre el sepul
cro una corona. Doña María Sol reina de Aragón, 
hija del Cid, tiene un escudo cuarteado y contra
puestas las armas de Aragón con las del Cid, y so
bre el sepulcro una corona. D.Sancho, rey de Ara
gón, yerno del Cid, tiene las armas de aquel reino, 
que son unas barras de oro en campo ele sangre-
tiene corona este sepulcro. D. Diego Lainez, padre 
del Cid, tiene las armas de Lain-Calvo. Doña Fro-
nikle tiene un castillo en campo de sangre.D. Alvar 
Fañez Minaya tiene por armas cinco róeles de oro 
en campo de sangren Lain-calvo, primer juez de 
Castilla, tiene por armas un escudo cuarteado y 
contrapuestos dos leones en campo: de plata y cua
tro bandas azules en campo de oro. D. Gómez de 
Gormaz tiene un castillo en campo de sangre. Fer
nando Alonso, sobrino del Cid tiene por armas un 
escudo partido de arriba abajo; en el lado derecho 
están las armas del Cid, ven el izquierdo, que está 
dividido en dos partes al "través, en la superior hay 
una cruz de oro en campo blanco, y en la inferior 
está una flor de lis en campo desangre. Pedro Ber-
mudez, también sobrino del Cid, tiene las armasde 
Lain-Calvo. Martin Antolinez tiene las mismas ar
mas de Lain-Calvo. Bermudo -Sandines tiene por 
arma un escudo partido por medio de arriba abajo: 
en el lado derecho hay unas llores de lis en campo 
verde, y en el izquierdo las armas de Navarra. Don 
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Gonzalo Nufioz hijo del conde D. Pedro y nieto del 
gran conde Fernan-Gonzalez, tiene un castillo en 
campo de sangre, y encima una cruz de plata en 
campo colorado. En lo interior de esta capilla (de 
la que estamos hablando), y por encima de los so
bredichos sepulcros, se lee la inscripción siguiente: 
«Gaude Félix Hispania, laetareque semper quiatot, 
wtolesque meruistipenates habere: sunt enim Re-
ages illustrissimi genere, et comités nobilissimi 
»alque fortissimi, quorum corpora in pnesenti ea-
»pella requieseunt.» Y en una tarjeta que la tienen 
dos leones, se lee: «Quomodo ceciderunt robusti, et 
»perierunt arma betlica?» (2.° Reg., i . \ 27). En 
frente de la capilla que acabamos de mencionar hay 
otra sobre cuya portada se lee la inscripción que 
sigue: «Capilla de los Santos Mártires,» y mas ar
riba hay una tarjeta que dice: «Corpora CC. SS.MM., 
in pace hic sepulta sunt.» Se llama esta Capilla de 
los Santos Mártires, por estar erigida en el ala del 
claustro en que fueron enterrados doscientos mon-
ges, martirizados por los moros en tiempo de su in
vasión en la era de 872. Esta ala del claustro, 
según resulta de algunos autores, apoyados en do
cumentos, y aparece de los caracteres de su arqui
tectura, en dictamen de varios arqueólogos, es 
del tiempo de la fundación del monasterio, á saber 
del siglo VI; parece muy probable sea el únicoejem-
plar de arquitectura que de su época quedó en Es
paña, merced á la devastación sarracénica. Se com
pone de una serie de arcos semicirculares sobre co
lumnas cilindricas y lisas cuyas bases son capri
chosas, asi como los capiteles, y estos muy varia
dos, hallándose algunos que semejan bastante elco-
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rinüo; pero la ejecución de todos es muy tosca. 

Cuatro de estos capiteles están incluidos en la 
capilla que acabamos de nombrar, y allí pueden 
verse y examinarse de cerca, á diferencia de los 
demás del ala, que solo se ven al través de unas es
trechas ventanillas abiertas en unas puertas que 
cierran el enterramiento de los Santos Mártires, cu
yas llaves obran en poder del gobierno eclesiástico 
desde la esclaustracion de los monges, verificada en 
I8de Noviembre de 1835, Entre los capiteles de las 
columnas y los arranques délos arcos hay unas im
postas, según se usaba en el siglo VI al decir de 
varios inteligentes. Entrando en dicha capilla, á 
mano derecha, dentro del santuario hay dos pie
dras embu tidas en la pared que contienen,con caiac-
teres góticos, lainscripcion siguiente: Era«DCCCL-
XXII. I1IIF. VIII. IdusAg. adlise estkara digna, 
el interfecti sunt ibi per Itegem Zepham CC. Mona-
chi de grege Domini in die SS. Martyrun Justi et 
Pastoris.» Cuya inscripción se dice, y viene por 
tradición, haber sido puesta por los mismosqueen-
terraron ios monjes mártires; á lo menos los carac
teres, según ios anticuarios, son de aquel tiempo. 

A los pies <Je la iglesia están los sepulcros de 
Gil Diaz, moro convertido y mayordomo del Cid,y el 
de D. Sancho Guillen, abad que fué de este monaste
rio, y natural de la ciudad de Burgos, de una de sus 
familias principales, persona muy respetable y ve
nerable, y abad de virtud ejemplar, cuyo sepulcro 
se ha tenido siempre en gran respeto, (Berganza, 
tomo II, página 184, número 84 y siguientes.) En la 
capilla de la sacristía antigua, llamada de Santa Ca
talina, y en donde estaba la clausura en otro tiempo, 
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«nlerramiento de varias personas notables, que se
gún el Nicrologio de San Pedro de Cárdena, refiere 
el historiador limo. P. Berganza, hay un arco ele
gantísimo, ojival, florido, digno de estudiarse pol
los artistas. Én un ángulo del claustro procesional, 
que es uno de los tres de que consta el monasterio, 
se ven unos arquítos con sus columnas tapiadas, que 
lian juzgado dignos de estudio varios arqueólogos 
que han visitado á San Pedro de Cárdena. 

Este claustro que es el segundo, al que le fal
tan dos lienzos, que están tirados por el suelo desde 
el tiempo de la invasión napoleónica, en que el mo
nasterio padeció destrucción casi general, es de ar
quitectura grave y majestuosa, de estilo greco-roma
no, y además de los arquitos que ya hemos mencio
nado, se vé en el una puerta ojival primitiva tapiada, 
y también unos canecillos de una iglesia muy anti
gua, que estaba en el ala del claustro de enfrente de 
la en que está hoy, ó se halla laactual, los cuales ca
necillos han sido copiados cuidadosamente por varios 
artistas y "anticuarios. Entre este claustro y la iglesia 
actual está el ala del de los Santos Mártires, del cual 
ya se ha hecho relación. El primer claustro perte
nece á aquel gusto que podríamos llamar intermedio 
entre el estilo ojival y el renacimiento italiano, im
portado en nuestra nación porBerruguete votros ar
tistas en la primer mitad del siglo XVI. "El tercer 
claustro es insignificante, 

El aspecto esteriordel monasterio, tanto por la 
bella gravedad de sus fachadas,comopor su posición 
y conjunto, añadido á los recuerdos históricos que á 
él están ligados, y entre los cuales no se puede omi
tir aqui el de hallarse incluido en el sitio que hasta 
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el año de 171 i estuvo el palacio del Cid; además de 
las particularidades que se acaban de citar, y otras 
bellezas que, como los retablos y la sobre escalera, 
se pasan en silencio por evitar proligidad, hacen del 
monasterio de San Pedro de Cárdena un verdadero 
monumento délas antiguas glorias españolas: 

• Entre las láminas que hay en la sacristía, (dice 
el Padre Berganza, libro 5.° cap.0 40-446) esta un 
retrato de la cabeza y cuello del Cid, y dice que es 
el retrato, que se sacó el mismo día que murió. El 
color macilento, y los ojos levantados dan á enten
der, como también no haber retratado mas que lo 
que se podía ver estando en la cama, que fué retra
tado al espirar, y cuando se encomendó, y puso en 
manos del Criador. La pintura esplica, que era muy 
corpulento, y calvo; el cabello y pelo de la barba 
eran medianamente canos y crespos, el rostro algo 
mas largo que redondo; la frente ancha y llana; los 
ojos grandes, y las niñas de ellos negras, el cuello 
corto declinando en gran carnosidad;todas las partes 
que se ven en el retrato representan la gran entereza 
y animosidad con que nos le pintan las historias. 

Hasta aqui hemos conducido al viagero de mo
numento en monumento visitando lo mas escogido de 
la población, haciendo,permítasenos la frase un vfage 
artístico éhistórico por la ciudad: en adelante no po
demos seguir «na ruta segura, por lo que para fa
cilitar la busca de ¡as oficinas, esíableoimientos y 
demás de que haremos mención sigue una reseña de 
las plazasy calles de Burgos con sus entradas y sa
lidas. 
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De la guardia civil.—Este cuartel se halla si
tuado en laPlaza de Vega. Es digna de todo elogió
la buena policía interior y el gusto de los armeros; 
en suma, cuanto tiene relación con este distinguido 
cuerpo debe siempre ocupar la atención. 

De infantería.—Este magnífico cuartel, situado 
á la salida de la población por la carretera de Fran
cia, construido al objeto, tiene todas las comodida
des que en la época de su construcción se creyeron 
bastantes á cubrirlas atenciones del objeto á que se 
destinaba: hoy puede tal vez echarse en él de me
nos un ala destinada á pabellones para oficiales/ 

De caballería.—Situado este escelente cuartel 
en la calle de Vitoria, ya nos ocupamos de él en otro 
lugar: adolece tal vez de la misma falta que la ante
rior. 

De San Pablo.—Nos hemos ocupado de este 
cuartel al hacerlo del convento que ocupa y le dé 
nombre, por loque nada añadiremos aquí. 

De San Francisco.—El convento de este nom
bre de que nada notable se conserva, ha sido aplica
do al acuartelamiento de parte de la fuerza de infan
tería que guarnece esta plaza; como el anterior, casi 
en su mayor parte se halla ruinoso. 

De milicias.—Situado en la calle de Avellanos. 
Este cuartel es propio del provincial de Burgos des
de 1819. Como en la actualidad solo se hallan allí los 
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almacenes del cuerpo, no debemos ocuparnos de él. 

Castillo.—En la fortaleza hay además de los 
expresados cuarteles locales desahogados para el 
acuartelamiento de sus tropas y allí tienen dos par
ques separados los cuerpos de ingenieros y artille
ría. 

San Ildefonso.—Destinado á maestranza y par
que de artillería, situado en la plaza de Santander. 

• 
• 

! EM1TM. 
San Amaro.—Situada en las inmediaciones del 

Hospital del Rey, á la salida del Parral, y de que ya 
nos hemos ocupado anteriormente, asi como de la de 

mffmpitéefo. —Situada en la calle de Lain-
taivo, trente á la tonda del Norte. 

San £o/es.—Situada al otro lado de la via fér
rea en imaltiío. 
rMovlTílf/?.—^«Propiadel número de procu-
b m L ° r e n f Y !

0

a ermita aplicada á polvorín. 
inmedlSZ £ £ ' ? d e ^ ° ^ - S i t u a d a en las 
inmediaciones del barrio de S. Pedro de la Fuente v 
como la anterior destinada á polvorín la cofrS ¿ 

^ SanMarUn ée la Bo^a.-B, que ya fi$ 
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Principales ferias de la provincia. 
Pueblos en que se celebran. Fechas de las ferias. 

Aranda, , , ', 50 Junio y 8 Setiembre. 
Burgos, , , , 29 Junio, 25 Julio y 14 Se

tiembre. 
Castrojeriz , , ,24 Junio y 25 Noviembre. 
Mahamud, , • ,19 Marzo. 
Melgar de Fernamental, 26 Noviembre; 
Miranda deEbro,, , 19 Marzo y 24 Octubre. 
Ontomin, , , , 1 Marzo, 1 Mayo y 1 No

viembre. 
Pampliega,, , , 8 Junio y 28 Setiembre. 
Salas, , , , 12 Marzo, 5 Junio y 26 Oc

tubre. 
Santibañez,, , , 18 Julio y 18 Octubre. 
Sasamon, , , , 1 Abril y 9 Octubre. 
Valle de Mena, , , 28 Agosto y 29 Octubre. 
Villadiego,, , , 1 Mayo y 18 Octubre; 
Villarcayo,, , , 1 de Agosto. 

ij 

v-\ . ' ' 

Son dias de mercado en esta capital los Martes, 
Jueves y Sábados. Los sitios donde se espenden en 
estos dias determinados artículos son: 

Llana de Adentro y de Afuera, donde se sitúa el 
mercado de granos y cereales; y los viernes el lienzo 
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f ropa, vieja.—Plaza de Santander, ̂ donde se halla 
el puesto de carbón y leña. Calle dd San Lucas y pa
seo de la Quinta, donde se colocan las carreterías 
que portean !a madera. Plaza Mayor, sitios públicos 
de frutas, quincalla, queso fresco de Burgos, galline
ría, huevos y aves de caza.como conejos, liebres etc. 

Carnicerías, donde además de hallarse estas se 
colocan los vendedores de pesca de rio. Calle de San 
Juan la red donde se vende el fresco. Plaza del Mer
cado, efectos de alfarería y loza. Huerto del Rey y 
Plaza de la Libertad/puestos de verduras. 

Aescepcion.de los granos y cereales, todos los 
demás artículos se venden en Sos mismos sitios los 
diasque no son de mercado. Todos los viernes se sitúa 
asimismo en el Hospital del Rey el mercado de reses 
y yuntas de todas clases, pero especialmente de ga
nado vacuno. En el peso del Ayuntamiento, situado 
en la calle de S. Lorenzo, casa de la escuela Normal, 
sefacditanálos vendedores pesos y pesas por una 
módica retribución que la municipalidad fija al rcma-
lante. 

.' ¡3'i.isli 

Concilios celebrados en Burgos, 
El cardenal Ricardo, con objeto de confirmar, en 

todos los dominios del Rey Alfonso VI, el oficio y rito 
eclesiástico romano, celebró un concilio en esta ciu
dad (Pelayo de Oviedo en su cron. tomo l'IV váf/i-

Otro concilio celebró en Burgos el cardenal Le
gado apostólico Gu;do, el aíio 1136, (España sao de 
Plores, tomo XVI). 

http://Aescepcion.de
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En el ano de 1379 celebró otro concilio en Bur-

gos^lreyD. Enrique lí, deseoso de acertar por su 
consejo en el partido que debía seguir habiéndose 
agitado la iglesia por el cisma que ocasionara la do
ble elección de papa en Urbano Vi, y Clemente Vi l . 
Esteconcilio resolvió lo que el rey Tenia egecutando 
no declararse ni por Urbano ni por Clemente. 

i ,i:v; 
Se encuentra esta capital á tal altura en este 

ramo, que difícilmente visitará el viagero ninguna 
de la misma clase y condiciones que la iguale. En un 
clima ingrato y frió, de muy escasa vegetación arbó
rea, donde hace pocos años apenas había otros árbo
les que los de las huertas y jardines, es difícil salir 
del casco de la población sin atravesar un lindísima 
paseo con infinito número de árboles que, al par que 
embellecen las cercanías de Ja población, han mejo
rado, en cuanto es posible á los desvelos humanos, 
nuestro clima. Nos ocuparemos de los principales y 
mas concurridos. 

Isla.—Si desde el arco de Santa María bajamos 
por la ribera del Árlanzon, entramos desde luego en 
«1 paseo de la isla, encontramos mas adelante el 
magnífico Salón, y mas abajo los jardines. Difícil se
ría hoy comprender cuantos desvelos, jornales y 
constancia han sido necesarios para convertir en un 
delicioso paseo de verano, cómodo, higiénico y her
moso un terreno quebrado y sembrado de piedra ro
dadiza: pero se han vencido las dificultades y hoy es el 
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paseo de la isla el mas lindo de cuantos hemos visto. 
Un poco mas adelante se encuentra el puente de Ma-
íatos/ y por sus arcos se pasa al paseo de las 

Postizas.—Basto y delicioso, con infinidad de 
árboles y dos elegantes fuentes rodeadas de jardines 
y asientos. 

Espolón nuevo.—Si volviendo de la Islaalrave-
samos el puente de Santa María, encontrará el viage-
ro el magnífico paseo conocido por el Espolón nuevo 
ó de las flores, y continuando por él hasta el puente 
de San Pablo empieza ya el paseo de la 

()w¿«¿a.—Prolóngase este hasta las inmediacio
nes de la Cartuja, llano y hermoseado con un sin nú
mero de árboles, rosales y plantoneras á los costados 
y con una elegante fuente como las de las pastizas, 
rodeada de árboles, jardin y asientos. Si regresando 
de este punto cruzamos de nuevo el Espolón de las 
flores hasta la Plazuela de Vega, y desde esta nos in
ternamos en la carretera de Madrid, encontraremos 
el paseo de los 

Pisones.—En la parte inferior de una ladera, 
resguardada en su mayor parte de los vientos reinan
tes, háse allanado un buen trecho, que conveniente
mente poblado de árboles y rosales, y hermoseado 
con fuentes y asientos, se ha convertido en un esce-
lente paseo. 

Vadulos.—No es menos ameno el magnífico pa
seo que se encuentra saliendo por la plaza de Santan
der mas allá de la plaza de toros. Calles irregulares 
de hermosa vegetación arbórea, que circundan her
mosos plantíos, surcadas de innumerables y copio
sos caudales de agua, convidan á pasar en este deli-
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eioso sitio ias primeras horas de las mañanas del 
estío. 

Parral.— Cruzando el puente de Malatos á la 
terminación del paseo de la Isla y la carretera dé 
Valladolid se encuentra un coto cerrado, propio del 
Real Monasterio de las Huelgas, que surcado de 
hermosas calles de árboles y de pequeños arroyue-
los, se ha destinado á paseo público. 

Cubos.—Si desde el arco de Santa María, si
guiendo la muralla en dirección á la casa provincial 
de beneficencia, continuamos hasta dejar atrás el 
arco de Barrantes, encontraremos el paseo de los 
Cubos, hermoso para la estación de invierno. 

Espolón.—Y después de todos estos paseos que 
recorren las lindas burgalesas en las primeras horas 
que dedican al neeesario egercicio, como ellas no
sotros concurriremos al elegante, espacioso é higié
nico paseo del Espolón. Es el punto de reunión en 
todas las estaciones del año; en este paseo, después 
de haber recorrido los demás, se reúnen en él nues
tros jóvenes, y allí se entregan sin cautela á sus ga
lanteos; allí se forma una especie de tertulia de puerta 
abierta en la que con las miradas se cuentan los unos 
á los otros cuanto han visto en los demás sitios que 
han recorrido- los jueves y domingos hay música de 
8á 10 de la noche. 

immiá Bmi&iMMiL 
• 

Además de los establecimientos públicos de be
neficencia; la población cuenla con las meritísimas 
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conferencias de San 'Vicente de Paul, que son cua
tro, íres de caballeros y una de señoras que llevan á 
domio.lio los grandiosos efectos de la cristiana cari
dad socorriendo al desvalido, asistiendo al enfermo, 
ensenando á los hijos del pobre, y en otras diferen
tes formas que seria proljo enumerar. Baste aquí 
recomendar la virtud de estos incansables padres de 
afligidos y desgraciados. 

Las conferencias se componen de seglares y 
eclesiásticos y de señoras; cada conferencia reúne 
individuos,de un solo sexo y socorred los del suyo 
respectivo. 

PERIÓDICOS QUE SE PUBLICAN E N BURGOS. 
El «Boletín oficial» de la provincia, «Boletín 

Eclesiástico», «Boletín de Yenías de bienes nacio
nales». 

M ' E ' R I A S . 
La principal y la mas animada es la que se ve

rifica en el paseo del Parral el día siguiente al en que 
se celebra la procesión del Santísimo en esta Capital 
y después de concluida la misma función en el Mo
nasterio de las Huelgas. A la brillante concurrencia 
que acude, á la sin igual animación se une para ha
cerla una de las mas notables la circunstancia de 
asistir las bandas déla guarnición. 

Además de esta sé celebran otras muchas ro
merías, entre las que citaremos la de Candelas, en 
cuyo dia se váá Gamonal; la'del 22 de Febrero, á 
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San Pedro de la Fuente y San Pedro y San Felices; 
la del Carmen á Cardeñadijo; la de la Magdalena á 
Viílalon; la de San Bruno, ala Cartuja; la de San 
Martin á Cortes; la de! Ángel, al Hospital del Rey; 
los Mártires, áVillatoro; San Antón, á Huelgas; la 
del Pilar á Villiraar; la del Rosario á Quintanaduefias; 
la Asunción y San Roque, al Capiscol, y San Vicente 
ala Ventilla.. < 

FUENTES. 

Existen en Burgos doce fuentes que son: la del 
Mercado, situada en la plaza del mismo nombre; 
Caño gordo, en la calle de Diego SJorc 'los; Flora, en 
Huerto del Rey; Santa María, en la plaza del mismo 
nombre; Santa Águeda, en la calle de dicho nombre: 
San Esteban, en las inmediaciones de la iglesia; Ve
ga; en la plaza de este nombre; Santa Clara, en la 
calle de Santa Clara; San Francisco, frente al con
vento de la Trinidad; de Sajas, en la esquina de esta 
calle; de Santa Clara,an las lleras de Sania Clara; de 
la Nevera, en las Casillas de Santa Clara. Además 
de estas existen las tres del paseo de los pisones, dos 
en las Pastizas, una en la Quinta y otra en la carre
tera de Santander, é infinidad de fuenteeillas natu
rales; entre estas citaremos la fuente Bermeja, la de 
Cardenal, la del Prior, la déla madre Juana, la del 
Piojo y otras. 

Conducido á la ciudad un abundante caudal de 
aguas se han establecido fuentes de vecindad, frente 
al Arco de San Juan; Plazuela de la Audiencia, subí-
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da á San Gil,—Fernan-Gonzalez,—Lain-Calvo,— 
San Cosme—y San Pedro San Felices etc. etc. 

Así mismo en la mayor parte de la ciudad se 
lian establecido bocas de riego é incendio, cuya utili
dad no puede ponderarse. 

Hay en esta población estancos en las calles si
guientes": Plaza Mayor, Plaza del Mercado, Plaza del 
Arzobispo, calle déla Merced Puebla, San Juan, 
Santa Clara, San Gil, calle de Lain-Calvo y Espolón. 

Los sellos para despachos telegráficos se espen-
den solo en el estanco de la calle de San Juan. 

BUZONES, 
Para mayor comodidad se han establecido bu

zones en los estancos de San Gil, Vega, plaza del Ar
zobispo y Lain-Calvo, en los que pueden con toda 
confianza depositarse las cartas, pues las llaves 
obran siempre en poder del Administrador... 

Sociedades j casas de Recreo. 
El Casino.Situada en el piso principal y segun

do del café Suizo con entrada por el paseo del Espo
lón y plaza Mayor. Esta sociedad cuenta con un sa
lón de descanso espacioso con una antesala, dos me-
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sas de billar, salón de juego y gabinete de lectura, 
sobre cuya mesase encuen'ra un ejemplar de cada 
uno de los principales periódicos de la Corte, pro
vincias y extrangero. 

Salón de Recreo. Eael basto edificio del teatro, 
se halla bajo este título establecida otra sociedad bajo 
mismas bases que la anterior. 

Antigua Amistad. Con la misma entrada que el 
Casino se halla establecida en el mismo café Suizo 
una sociedad de artesanos conocida con este nombre. 

Liceo. Sociedad dramática, cuyo principal ob
jeto es la representación de algunas piececitas, que 
otra cosa no permite el reducido local que ocupa, y 
bailes semanales. Se halla situada en la calle de San 
Juan. 

ACADEMIA. DE CÍEÑIAS ARTES Y BELLAS LETRAS. 

Fundada en Diciembre de 1862: es un liceo de 
bastante capacidad, que cuenta con un crecido nú
mero de Socos, y que deja siempre muy buenos re
cuerdos á cuantos viageros le visitan, por la socie
dad escogida que en él se reúne, ora en sus funciones 
recreativas, ora en sus sesiones literarias y científi
cas. 

Se halla situada en la calle de Santander; 

CASA DEL RECUERDO. 
^ 

En esta finca situada en la carretera de San
tander un poco mas adelante del Matadero, se ha
lla establecida una casa en que se sirven toda clase 



de comidas, y cuenta con una mesa de bular, jue
gos de pelota" y de bolos, tiro de barra y de pistola, 
patios, jardín, cómodas habitaciones y cuanto cons
tituye una casa de recreo. Sin contar con el Capis
col,"parad* r del Hospital del Rey y otras por el es
tilo, hay en la población otras mochas en que hay 
mesas de billar y se sirven bebidas de todas clases. 

• . 

Cuenta hoy la ciudad, para el alumbrado pú
blico 227 faroles de gas y 120 de agua mineral. 

Cuesta para el alumbrado público cada hora de 
luz cuatro maravedises. Para los particulares 50 
reales vellón el millar de pies cúbicos españoles, ó 
sea 2 reales 52 céntimos el metro cúbico. 

CAMPANADAS DE INCENDIO, 

En esta población se toca á fuego dando dos 
campanadas, de corto en corto rato con distintas 
campanas, y en la parroquia que es el fuego se 
toca una campana á vuelta. 

OFICINAS DE TODAS CLASES. 

Administración de correos. El gefe de la 
oticina que es el Administrador tiene habitación en 
la Casa de correos. La reja para el despacho pú
blico se abre de 9 á 12 de la mañana y de 4 á5por 
la tarde. Las horas de entrada y salida de los cor-
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reos varian con tanta frecuencia que no pueden fi
jarse con seguridad, pero en el vestíbulo de la ad
ministración está siempre al público el anuncio. 

Administración de Hacienda pública, contadu
ría y tesorería. En la calle de San Juan, casa titu
lada de la Aduana. En el mismo local están los al
macenes de sal y tabacos; la sección de Estadística 
Provincial, esíacion del telégrafo y comisión deven
tas de fincas del Estado, y el archivo general de la 
Hacienda. 

Horas de oficina ele 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. 

De Loterías. Hay dos en Burgos, la una si
tuada en el Espolón, y la otra en la calle de Lain-
Calvo: todos los dias permanecen abiertas desde las 
ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, es-
ceplo los festivos ques.<cierran ala una de la tarde. 
En la puerta de astas oficinas se esponen al público 
las lisias de los números premiados y cuantos anun
cios pueden interesar á los jugadores. 

Militar. Se halla siiuadaen la calle de los 
Avellanos, las horas de oficina son de 9 a 3. 

Audiencia. Comprende en su territorio las 7 
provincias de Álava, Burgos, Guipúzcoa, Logroño, 
Santander, Soria y Vizcaya, con 1452 juzgados do 
paz y Ayuntamientos, que egercen jurisdicion en 
3295 pueblos, de los que cuenta esta provincia 11 
partidos judiciales, 932 Jueces de Paz y Ayunta
mientos y 1214 pueblos, y el partido de Burgos 106 
juzgados de paz y Ayuntamientos y 116 pueblos. 

Ejercen su profesión en el territorio de esta 
Audiencia 545 Abogados, 557 Escribanos y 221 
procuradores. • 

18 
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El personal déla Audiencia se compone del 

Sr. Regen te y tressalasde justicia, compuestas cada 
una de un Presidente de sala y cinco magistrados; 
para cada unade estas salas hay dos Relatores, dos 
Escribanos de Cámara, dos porteros y dos alguaciles. 
La sala de gobierno que entiende de los espedientes 
gubernativos y la Junta Inspectora Penal que lo 
hace de todo lo'que dice relación á Establecimientos 
penales y penados, se formau del Sr. Regente, Pre
sidentes de sala, Fiscal de S. M. y Secretario de 
Gobierno. El ministerio fiscal se compone del Fiscal 
de S. M. un teniente, tres abogados fiscales y dos 
sustitutos. Hayademásun Canciller registrador, un 
tasador, un repartidor, un oficial archivero, 15 pro
curadores, un portero mayor y un mozo de estrados. 

El tribunal tiene tratamiento de excelencia y 
los señores magistrados y secretario de gobierno el 
de señoría. 

Todos los días no feriados se reúne el tribunal 
de 10 á dos y losdias <ie misa se celebra esta en el 
oratorio antes de constituirse las salas. Los subal
ternos y dependientes deben hallarse en sus res
pectivas oficinas dentro de la Casa Audiencia una 
hora antes de reunirse el tribunal. 

Auditoría de Guerra. Para despachar ¡as cau
sas criminales se pasan al auditor de guerra que emi
te su dictamen, con el que, para que merezcan eje
cución, se ha de conformar el Excmo. Señor Capitán 
general, ó en otro caso, asi como si se apelase de 
este fallo, se elevan en consulla al SupremoConsejo 
de Guerra y Marina. 

La auditoria de guerra la compone el señorau-
ditor con consideraciones de magistrado delaAu-
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diencia, á cuyos actos concurre; un fiscal y un es
cribano de guerra. 

Ayuntamiento.—Véasela página 146. 
Cabildo metropolitano. Se condone del Dean 

que es el presiden le, después del Prelado, y de las 
dignidades, prevendados, canónigos y beneficiados 
de la Santa Iglesia. El cabildo celebra sus sesiones 
en la Sala Capitular por resultado de las cuales in
forma en los asunlos que se someten á su delibera
ción. 

Caja de Depósitos. En la que se admiten estos 
ya sean necesarios ó voluntarios. Para los depósi
tos necesarios es preciso la presentación del do
cumento que acredite la necesidad del depósito, y 
un oficio de la auloridad á cuya disposición ha de 
quedar consignado, devengan á favor del deposi
tante el 5 por 100. La menor imposición que se ad
mite para los depósitos voluntarios es de 2,000 rea
les; devengan el 5 por ciento. 

Oficina de caminos vecinales. Se compone de 
dos directores, dosayudantes, un delineante, cuatro 
sobrestantes, dos escribientes y un ordenanza, 

Horas de oficina de 9 á 5 de la tarde, 

Ingenieros dem'nas. La oficina del ramo se ha* 
lia en la plaza de la Paloma número 18 piso tercero, 
su personal secompone de un ingeniero gefe, otro 
subalterno y un ayudante. Horas de 9 á 3. 

Obras públicas. Tiene á su cargo esta oficina 
tanto los estudios, como la conslruccion de las car
reteras de la provincia. Se compone de un ingenie-
rogefe, dosingenierossubalternos, vaiiosayudantes, 
y sobrestantes, un delineante, dos escribientes yuu 
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ordenanza. Se halla en la calle de los Avellanos nú
mero i. Horas de 9 á 3. 

Junta de dotación del ciato y clero, be halla 
en los claustros de la Santa Iglesia catedral. Horas 
de oficina de 9 á 3. . 

Capitanía general. Suprimida en Junio de IboG; 
quedó en Burgos el gobierno militar de las provin
cias de Burgos, Logroño, Santander y Soria que 
comprendía el distrito de aquella. La buena situa
ción estratégica de la plaza, la importancia de la 
población y la escasa economía que esta supresión 
ocasiona, esperamos muevan un dia tal vez no muy 
lejano al gobierno de S. M.'á reponer este Distrito. 

Cárcel Nacional. Enagenada !a cárcel para 
construcción del palacio provincial según digimos 
en otro lugar, se habilitó á este objeto el edificio de 
la albóndiga, situado en la calle de! Emperador. 

Dicho edificio es muy reducido y bastante insa
no, razón por la que un celoso Juez de paz, en fun
ciones de Juez de primera instancia, informó al go
bierno de S. M. manifestando ser de absoluta y 
perentoria necesidad se procediese á la erección de 
una buena cárcel en que se pudiesen reunir las con
diciones higiénicas con las necesarias para la inco
municación de los presos. 

- Colegio de Abogados. Tiene en la casa Audien
cia un elegante salón de descanso, donde celebra 
sus juntas, guardan los colegiales sus togas y tienen 
una completa biblioteca de jurisprudencia v legis
lación Un portero del colegio cuida de la limpieza. 

No siendo en asunto propio, no puede ningún 
abogado ejerce.su profesión en los tribunales de es- • 
ía capital sin previa incorporación en el colegio. 

http://ejerce.su
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Tiene csía corporación tratamiento de ilustre, y el 
decano presidente el de señoría y consideraciones de 
magistrado 

Colegio Notarial. Yéase la página 153. 
Comisario de Guerra. Se halla encargado de 

pasar revista mensual á los cuerpos del egército é 
institutos militares en la capital. Le corresponde 
además el mando inmediato en lodo lo relativo á vi-
veres utensilios, hospitales y la intervención en lo» 
gastos del material de artillería fortificaciones y 
cuarteles. 

Consejo Provincial. Se compone de un vice
presidente, tres consejeros y dos supernumerarios., 
con un secretario de la clase de oficiales de admi
nistración y dos oficiales con el número necesario 
de escribientes. Son de su competencia los espe
dientes contencioso administrativos, las quintas y 
cuentas municipales. Se halla situado en el primer 
piso do la casa del consulado. 

Diputación Provincial. Esta corporación la 
componen los diputados provinciales que son doce, 
uno por cada partido judicial de la provincia, sien
do secretario de la corporación el mismo que del 
Consejo provincial. 

Son de la competencia de la diputación el re
partimiento de contribuciones de sangre, directas 
ó indirectas, señalando el cupo de cada pueblo-, 
proponer los arbitrios necesarios para cubiir las 
atenciones provinciales y consultar y deliberar so
bre todos los demás asuntos que se espresan ea la 
ley de organización de 8 de Enero de 1845. Se ha
lla situada en el mismo local delConsejí» provincial. 

Estación de Telégrafos. Se halla siíuada enla 
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calle de San Juan en la administración de Hacienda 
Pública, es de servicio permanente y está abierta 
todo el dia y toda la noche. Pueden trasmitirse 
partes á cualquiera hora del dia ó de la noche, pe
ro ha de ser para esto á otra estación de servicio 
permamente, pues á las de servicio de dia completo 
y de dia limitado solo pueden trasmitirse cuando 
estas están abiertas. 

• 

ESTADÍSTICA B E L A C A P I T A L 
Según el censo de población se recogieron en 

esta capital 5,161 cédulas que contenían 25,721 
habitantes clasificados del modo siguiente: 

Por naturaleza. 

j establecidos 
I transeúntes 

Extrageros.) establecidos 
transeúntes 

Nacionales. 

TOTAL. 

Varo
nes. 

10.J285 
3.284 

34 
43 

3.646 

Hem
bras, 

11.768. 
277 

24 
6 

12.075 

Total. 

22.053 
3.561 

58 
49 

TOTAL! 
general.! 

• Por estado civil. 

Estado. Varones. Hembras. Total. 
TOTAL, 
general. 

Solteros.... 
Tasados.,.. 

8. 598 
4.585 

463 

6.837 
4.162 
1.076 

15.435 
8.747 
1.539 

25.721 

• 13.64'j 12.075 

15.435 
8.747 
1.539 
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Giro mutuo. Está establecido en la misma 

Tesorería, calle de San Juan; se facilitan libranzas 
desde 4 rs. en adelante por el precio de 2 por 100. 
Todos los días pueden imponerse y cobrarse libran
zas de nueve á doce de la mañana, cscepto los fe
riados. 

Gobierno de Provincia. Se halla establecido en 
la casa del Consulado. El gobernador es la autori
dad superior de la provincia en todos los ramos de 
la administración civil y como tal es presidente nato 
del Consejo y Diputación Provincial, del Ayunta
miento y de todas las juntas ó corporaciones pro
vinciales. 

El personaldelgobierno deprovinciase compo
ne de un secretario, diez y seis oficiales yel número 
suficiente de auxiliares. Las principales secciones 

y negociados son: fomento, hacienda, vigilancia, 
policía, ayuntamientos, pósitos, construcciones ci
viles, bagages y suministros, quintas, cuentas y 
presupuestos. Las horas de oficina son de 9 á 3. Él 
Sr. Gobernador dá audiencia de 3 á 5 de la tarde. 

Gobierno eclesiástico. El Arzobispo de Burgos, 
como Metropolitano, g, za ele las preeminencias de 
honor concedidas á los de su clase sobre los obispos 
sus sufragáneos que lo son los de Calahorra, León, 
Falencia, Pamplona, Santander, Tudela y "Vitoria. 

Gobierno militar. El Sr. Gobernador militar 
con un comandante secretario y dos ó tres oficiales 
constituyen el Gobierno militar. La oficina se halla 
situada en el cuartel de Milicias, calle de Avella
nos. El Sr. Gobernador á cuyo cuidado se halla 
encomendada la quietud de la plaza y disciplina 
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de la guarnición, tiene á sus órdenes al Sargento 
mayor y ayudantes de plaza. 

Ingenieras de caminos. Véase obras públicas. 
Ingenieros de Montes. Es en la actualidad inge-

cierode montes de esta provincia D. Dionisio Du
neta. La oficina en la calle deCantarranasnúm. i¡. 

Junta Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio. Según el reglamento orgánico de 14 de 
Diciembre de 1859 se componen estas Juntas de 
vocales natos y quince electivos que se distribuyen 
á cinco por sección. 

. La sección de Agricultura. Se compone del 
Comisario ftegio, del ingeniero de montes, del Sub
delegado de Veterinaria y del Visitador de ganade
rías y cañadas, como vocales natos, y los cinco 
electivos. 

La de Industria. Se componen del director del 
instituto é Ingeniero de minas, como vocales natos, 
y ios cinco electivos. 

La de Comercio. La forman el Ingeniero en 
gefe de caminos y el jefe de la sección de fomento, 
con otros cinco vocales electivos; siendo secretario 
de las tres secciones un oficial de la de fomento. 
Celebra sus sesiones en el Gobierno de Provincia. 

Junta provincial de Beneficencia. Creada por 
la Ley orgánica de 20 de Junio de 18 ¡9 y regida 
por el Reglamento general para su egecucion, 
aprobado por Real decreto de 14 de mayo de 1852, 

Se compone del Sr. Gobernador-Presidente y 
de siete vocales que deberán ser dos Sres. capitu
lares del cabildo metropolitano, propuestos poresfe, 
de un diputado y un consejero provinciales, de un 
médico v dos vecinos. 
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Celebra sus sesiones en el gobierno de pro

vincia. 
Junta do Estadística. Componen la junta pro

vincia! de estadística un presidente que lo es el 
Sr. Gobernador de la provincia, de un vice-presi-
dente de Real nombramiento y un número limitado 
de vocales. 

Juzgado de primera Instancia. Se halla situado 
en la plaza del Mercado núm. 23. 

Componen el personal del juzgado el juez de 
primera instancia, promotor fiscal, un sustituto de 
promotor, veinte y seis escribanos que ejercen la 
fié pública en el partido y dos alguaciles. El número 
de procuradores se compone de catorce de estos. 
Las atribuciones de este tribunal es conocer de to
dos los negocios de la jurisdicion ordinaria, asi civi
les como criminales en primera instancia, y es 
además tribunal de apelación para los juicios de 
faltas y actos de conciliación y juicios verbales, ce
lebrándose aquellos ante los alcaldes asistidos del 
promotor y estos últimos ante el 

Juzgado de Paz. Como el anterior se halla es
tablecido en casa del Sr. Juez de paz. El personal 
de este juzgado se compone de un juez de paz, dos 
suplentes, un secretario y un portero. 

Procuradores. Véase Audiencia y Juzgado de 
primera instancia. 

Tanto los de un tribunal como los del otro fi
guran en la lista de abogados que se facilitará al 
viagero en el Colegio de Abogados. 

Registro de la propiedad. El Registrador de 
la Propiedad D. Francisco Yega, tiene establecí-
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da la oficina en su casa habitación plaza de la Palo
ma núm. 17, piso principal. 

En esta oficina ha de registrarse toda la pro
piedad que anteriormente no lo estuviere, todas las 
traslaciones de dominio y todo contrato que varié 
la propiedad de acciones ó derechos reales, las hi
potecas y los embargos preventivos; por cuya ins-
crpicion cobrará el Registrador los derechos de 
arancel. Se compone de un registrador, un sustitu
to y seis oficiales. Horas de oficina de 9 á 3.. 

Sanidad miVtar. El personal facultativo se 
compone de un Médico mayor, Gefe facultativo lo
cal y médicos primeros y de entrada que son los de 
los cuerpos de la guarnición, hay además un oficial 
farmacéutico, ministrantes, cocinero y portero. 

Tribunal eclesiástico. Se halla establecido en 
el palacio Arzobispal, y le componen el Sr. Provisor, 
Sr. Fiscal, un notario mayor, cuatro notarios y cuatro 
receptores, con el alguacil de corona. Compete á este 
tribunal el conocimiento de todas las causas civiles y 
criminales del fuero eclesiástico en primera instan
cia y en apelación, las de los obispados sufragáneos. 

Vigilancia. El ramo de vigilancia, protección 
y seguridad pública, se halla encomendado á la au
toridad del Sr. Gobernador de la provincia, que cuen
ta para su desempeño con un Inspector de vigilan
cia, un Subinspector, un oficial, un escribiente y 14 
vigilantes. Tiene 5á su cargo esta inspección, que se 
halla situada en la planta baja del gobierno de pro
vincia, la espendicion de cédulas de vecindad, licen
cias de uso de armas, caza y para establecer puestos, 
posadas, carruages etc. Está igualmente encargada 
de hacer el padrón general de vecinos, forasteros y 
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establecimientos públicos, persecución de delincuen
tes y todo cuanto tiene relación con el orden público 
y seguridad personal. 

Visitador general de ganaderías y cañadas. 
Este importantísimo cargo cuyo nombramiento lo 
hace la Asociación general de ganaderos del reino, lo 
desempeña en esta provincia D. Eduardo Augusto de 
Bessón. 

Dirección de la casa Provincial de Beneficencia 
administración y secretaria. Se halla establecida en 
la casa titulada de Barrantes frente al Hospicio pro
vincial 

En la misma casa piso bajo se halla la imprenta 
del Boletín oficial de la provincia. 

La comisión de evaluación y repartimiento de 
la capital. En la casa de Ayuntamiento, piso bajo. 

La diputación y consejo provincial con todas 
sus dependencias incluso la depositaría de fondos 
provinciales. En la plaza de la Paloma número 19, 
segundo. 

Contaduría de fondos provinciales. Se halla si
tuada en la plaza de la Paloma, j19. 

En la misma casa se halla la sección ele Fo~ 
mentó. 

• 

INDUSTMA Y COMERCIO. 

Agen'tes de negocios. Suelen dedicarse muchos 
ya ala agencia de negocios, dirección y ultimación 
de toda cíase de asuntos, compras y cuanto es común 
á los establecimientos de su clase; yaá escribientes 
memorialistas, unos y otros se anuncian bien por 
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carteles, bien por prospectos y muestras que colocan 
en las fachadas ó puertas de las casas ó despachos. 

Banco de Burgos. Se creó por Real orden de 6 
de Noviembre de 1863, y se declaró constituido de
finitivamente por Real orden de 6 de Marzo de 1864, 
desde cuya época viene ocupándose en las operacio
nes propias de su instituto. El capital social es de 
4,000,000 de reales, representado por 2,000 accio
nes de 2,000 reales cada una. El personal se com
pone de un Comisario regio, un Gerente, un Cajero, 
un Secretario, un tenedor de libros, dos oficiales, un 
cobrador de letras, un auxiliar, un conserge y un por
tero. Se halla situado junto al arco de Santa María en 
la planta baja de la casa del Sr. de Simo. Las horas 
de despacho para el público son desde las diez de la 
mañana bástalas dos de la tarde. 

Banqueros. Los principales establecimientos 
de este género son el de D. Martin Plaza é hijo, Pa
seo de la Isla núm. 5, el de D. Santiago Moral y 
hermano, calle del Cidn.°3, y Sres. Espiga y Bravo'. 

BAA T 0S, 
; 

Tres establecimientos de esta clase debemos ci
tar en esta población. 

Los baños del Recuerdo, propios del señor Res-
son, en los que los bañistas pueden servirse el agua 
á la temperatura que mas íes agrade; cuenta este es
tablecimiento para el servicio con elegantes pilas de 
jaspe. Los bañistas pueden abonarse á hora fija y á 
hora indeterminada. No olvidaremos consignar 
aquí que por uno de los humanitarios rasgos que ca-
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racterizan al señor Bessón, en este establecimiento 
pueden bañarse con toda comodidad pobres de so
lemnidad que presenten justificante del párrocoacre-
diíando su pobreza, y del facultativo indicando como 
necesario al restablecimiento de su salud el uso de los 
baños. Para este piadoso fin el establecimiento tiene 
local separado. Están situados en los Vadillos. 

Baños de los Jardines. Propios del señor Azue
la. En estos como en los anteriores puede el bañista 
usar el agua á la temperatura que mas le agrade-
Calle de la Puebla, núm. 57. 

Baños de Fournier. En el molino de Fournier, 
sito en el término del Morco, los hay de agua del 
tiempo. Sobre el cauce del molino se lian construido 
habitaciones de sólidas paredes para la conveniente 
separación de sexos. 

Caballos de alquiler. Se alquilan caballos en 
varias casas pero donde hay mayor seguridad de 
encontrarlos es en la calle de Vitoria, frente al cuar
tel de caballería, y en la de Lain-Calvo núm. 8 y M, 
y Merced, 48. 

Cafés. Los principales son; el Suizo situado en 
el paseo del Espolón, el Iris que se halla en el mismo 
paseo, así como el Montañés; el Cid en íá Plaza de 
Vega, el de las Ocho puertas en la calle de Vitoria 
frente al cuartel de caballería. 

Caja de Ahorros. Este establecimiento que á la 
vez que socorre á las clases necesitadas por un mó
dico interés forma con las economías de otros capita
les, y es un arca segura en que producen el 4 p § . y 
puede disponerse cuando se quiera del capital, se 
halla establecida en la casa del Consulado, en el 
Espolón. , 
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Cargadores. Por una acertada disposición ele 

nuestro ayuntamiento no puede dedicarse á esta in
dustria ninguno que no se presente á inscribirse en 
la matrícula á la secretaría de ayuntamiento, y á re
cibir una chapa con el número correspondiente que 
hade llevar constantemente en la manga de la cha
queta. 

Carruages de alquiler. Dos son los principales 
establecimientos de esta clase, el de D. Benito Gar
cía, situado en la calle de Vitoria, y el del Dorao, en 
la calle de Avellanos. 

Casa depréstam&s. Hay varias casas de prés
tamos sobre alhajas y efectos en distintos puntos de 
la población. No nos ocuparemos de las condiciones 
de los préstamos puesto que son las mismas que en 
todos los establecimientos de sudase. 

Casas de Huéspedes. Las casas de huéspedes, 
se anuncian en esta población bien por muestras, ó 
bien por papeles puestos al costado de los balcones 
pues si está colocado en el centro indica que se ar
rienda la habitación. Son numerosas las que hay en 
el pueblo en las que el viagero puede hospedarse 
bien con economía ó bien eon lujo. 

Corredores de cambio. Solo dos componen el 
número de los aprobados por S. M. y son D. Manuel 
Puente, calle de S. Juan número 36 piso o." y don 
Prospero Gallardo, calle deS. Lorenzo, número 44 
principal. 

Diligencias, galeras y trasportes. Las adminis
traciones de diligencias se hallan establecidas gene
ralmente en ¡as fondas y paradores. Las empresas 
varían continuamente el servicio, y hoy con mucha 
mas razón por las vias férreas, alterando no solo las 
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horas de salida y precios, sino hasta las líneas de 
servicio. Los mozos de las fondas darán razón exacta 
de las salidas de todas ellas y cuantas noticias sean 
necesarias. 

Lo propio sucede, y aun acaso en mayor esca
la, con las galeras, carromatos y demás medios ds 
trasporte; pero de todos estos datos darán noticia 
circunstanciada los cargadores. 

Escuelas. Para la instrucción primaria cuenta 
la población la escuela normal para niños y dos de 
niñas, gratuitas, asi como otra de párvulos. 

Por lo demás sería prolijo enumerar las escue
las particulares de niños y niñas, así como precep
tores de latinidad,- de matemáticas, de lenguas y 
otros que enseñan privadamente música, dibujo pin
tura y otras ciencias y artes. 

" i 

. 

Las principales establecidas en esta capital son 
las siguientes: 

De papel continuo de los Sres. San Pedro Espi
ga y compañía, en la carretera de Valladolid, la ofi
cina en la plaza déla Paloma. 

De papel á brazo, de Manuel Franco, situada en 
Ibeas. 

De Harinas del Morco, situada en el término del 
Morco. 

De Almidón, contigua á la de papel continuo. 
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De Almidón, gluten y chocolate del Morco, si

tuada en la misma casa que la de harinas, y propias 
unas y otras del Sr. Arnaiz. 

Luz Burgalesa, fabrica de bujías esteáricas, 
jabón de oleína, efc,situada calle de la Calera. 

De Hilados, de los Sres. Ventosa y compañía, 
próxima a! cuartel de infantería, en el día se halla 
cerrada. 

De fundición, de Lostau y Orüe, pasco de la 
Isla. 

De fundición, de León, calle Santander casa del 
Cordón. 

De loza, de Francisco Cidad, frente al Cemen
terio. 

De loza, alfarería, teja y ladrillo, de Es
cudero, camino viejo de Santander. 

De Cerveza de Fres-del-val, el depósito, en 
Lain-Calvo. 

De licores de la Concepción, en el ex-convenlo 
de la Concepción. 

De Jabones, en la calle de S. Juan. 
De Maderas, Gallo, calle, de S. Juan. 
De Ídem. Medina en el Barrio de San Pedro. 
Hay además muchas fabricas de chocolate, de 

harinas, de sombreros, de mantas, de peines, de 
pan, efe. etc. 

Fiel Contraste. Para legitimar la calidad de los 
metales y determinar laley de las aleaciones y mez
clas de los mismos, asi como la legitima proceden
cia de las monedas, el Ayuntamiento nombra un pla
tero, que á otras circunstancias reúna la de tener tí
tulo de ensayador de oro y plata por S. M., á cuyo 
cargo se hallan dichos reconocimientos v la marca 
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de la obra de todos los plateros de la Capital. En la 
actualidad lo es D. Venancio Santa María, que vive 
en la calle de la Paloma, núm i 2. 

Fiel Almotacén. Asimismo nombra el Ayunta
miento: para la exactitud de los pesos y medidas y 
reseña de los mismos, un fiel almotacén de cuyo 
cargo es la comprobación de las pesas, escepto las 
de moneda, medidas superficiales, de áridos y de lí
quidos y su reseña. En la actualidad lo es D. Anto-
linCastillo, que vive enla calle de S.Lorenzo n.* 38. 

Fiel de Abastos. Nombrado por el Ayunta
miento es de su cargo cuidar no se vendan carnes, 
pescados, frutas ni otros productos alimenticios en 
mal estado. 

Fieles de Camarilla. Nombrados por la misma 
corporación: su misión es, cuidar de la exactitud en 
los pesos y medidas, que no se usen sin la marca del 
Fiel Almotacén, y de la buena calidad de iodos los 
líquidos. 

Fondas. Los principales establecimientos de 
esta clase son: Fonda del Norte, situada en la calle 
de Lain-Calvo; Fonda de la Rafaela,, frente al cuar
tel de caballería; Restauran! de la misma, en la es
tación del Ferro-carril; Fonda de Ansótegui, en la 
calle de Lain-Calvo. 

Gabinetes fotográficos, 

El del Sr. Manzano, Lain-Calvo núm. 30. 
Del Sr. Fernandez, paseo de los Cubos. 
Del Sr. Carbonell, paseo de la Isla. 



Giro Mutuo. De los Sres. Uhagon; el represen-* 
íante de esta casa de giro en esta capital es D. Mar
tín Plaza, que habita en el paseo de la Isla. Esta casa 
facilita giro de esta Capital para todas las provincias 
y vice-versa á tipo fijo, de 2 por 100 y 2rs. por la 
libranza para timbre y correo. 

En otras casas de la población facilitan también 
libranzas, y asimismo puede agenciarse papel á la 
par y aun ganando; de todo lo que darán razón cir
cunstanciada los corredores. 

Paradores y posadas. No siendo posible deta
llar todos los establecimientos de esta clase que tiene 
la población nos limitaremos á asegurar al viagero 
que en todos encontrará la mayor limpieza y esmero 
en el servicio. 

SEOTKCS SOBRE LA 7ID^ 

• 

M Porvenir de las Familias. Sociedad de. se
guros sobre la vida» 

La Española. Compañía de seguros sobre la 
Vida. 

La Peninsular. Compañía general de seguros 
sóbrela vida. 

La Tutelar. Compañía general española de se
guros sobre la vida. 

Caja de Seguros y seguros mutuos de quintas. 
Caja Nacional. Sociedad de seguros sobre la 

vida. 
Montepío Universal. Sociedad de seguros. 
El Fénix. Sociedad contra incendios. 
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SEGUROS CONTRA I C E M O S . 

Sociedad local. Existe en está capital una útil 
y benéfica asociación de propietarios bajo los auspi
cios del Ayuntamiento constitucional, con objeto de 
indemnizar de los siniestros ocasionados por el incen
dio de una finca á los asociados. No se admiten se
guros para fincas que radican fuera de la población. 
Esta sociedad cuenta para cortar los destructores 
efectos del fuego, con una bomba, un bombín, saco 
de salvación, cántaros de tela impermeable y toda la 
herramienta necesaria para estos casos; cuyo depósito 
se halla establecido en el edificio de la Escuela Nor
mal. Hay una compañía de bomberos, que bajo la 
dirección del arquitecto titular y sobrestantes, pres
tan el importante servicio de cortar el incendio. 

h&H&IL 
La estación del ferro-carril se halla situada á 

la izquierda saliendo por la carretera de Valladolid, 
teniendo todos los edificios que hoy están aplicados 
al servicio el carácter de provisionales, y siendo 
iguales en un todo las demás circunstancias "á las da 
todas las estaciones. 
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TARIFA PARA EL FRANQUEO DE LAS CARTAS. 

Para el interior de las poblaciones. Sea cual
quiera su peso, se pondrá un sello, de 25 milésimas 
de escudo (un cuartillo de rea!). ' 

Para la Península, Baleares y Canarias. La 
carta que no esceda de 10 gramos, se franquea po
niendo un sello de 50 milésimas de escudo (medio 
real) y si escede, por cada ÍO gramos de másase au
mentará un sello. 

Para Cuba y Puerto Rico. Las cartas que con
tengan cada una 10 gramos de peso, se pondrá un se
llo de 100 milésimas de escudo (un real). Toda carta 
que vaya certificada se pondrá además de los sellos 
que la correspondan por su peso, un@ de 2 reales; y 
estas cerradas bajo un sobre, por separado y lacra
das se presentarán al oficial de reja, quien facilitará 
BU correspondiente recibo. 
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de la 

Señora Viuda de Osaba é hijos 
en 

BURGOS 
Esta antigua y acreditada casa, en el segundo 

de dichos puntos, ha establecido en esta Capital 
una sucursal de la misma, en la calle de Lain-Cal-
vo, número 28 esquina al Arco del Pilar, 

En esta nueva casa se encontrará á precios muy arregla*-
dos, un abundante surtido de artículos de ferretería, en cer-
ragería de todas clases, clavazón de todos tamaños y puntas 
llamadas de Paris para construcción de edificios y demás 
usos; clavos y estaquillas forjados y fundidos para zapatos, 
alambre de todos números, chapas de hierro agrio y dulce 
para cerragería, etc. Sartenes del pais y extrangeras, hier
ros de las fábricas del pais y fleges de'idem y extrangeros, 
planchas comunes y económicas para ropa, cadenas para 
tiros de carros y arados, otras para ronzales y tiradas de las 
medidas que se "deseen. Artículos de latón en objetos para 
usos domésticos y para iglesias, chapas alambre y casque
ría en cazos y calderos. Cobre en calderas, braseros, cajas y 
chapas, hwjas de lata, estaño, plomo en barras, chapas, per
digón y tubos para la conducción de aguas, zinc en hojas 
y lingotes, mineral de plomo, un buen surtido de cristalería 
plana, batería de cocina, camas de hierro, etc. etc. 



Merced 38, Burgos, 
En dicho establecimiento se admiten toda cla

se de mercancías y encargos para todos los pun
ios del reino y exírangeros, comisiones y consig
naciones, sea de los artículos que quiera. Además 
tiene para el servicio del público caballos de al
quiler con escelentes arreos. 

SATURNINO MIGADO, 
PINTOR 

¡j 
Se encarga de toda clase de obra, en liso, 

ornato de iglesias, decoración de habitaciones y 
lodo lo concerniente á su arte; 

BURGOS, Fernan-Gonzalez, 13.. 

EM EL CENTRO P SUSCRICIONES 
L I B R E R Í A Y ENCUADERNACION 

de ©a£iób aüsvitcL, 
Plaza Mayor núm. 41 en Burgos. 

Se hallan de venia los artículos siguientes. 

JUevocionarios y Semanas-Santas. Completo y 
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variado surlido en Devocionarios y Semanas-Sao fas 
en pasta común, tafilete, chagrín, terciopelo,búfalo, 
nácar, marfil, caney, concha, etc. desde 2 rs. has
ta 50Ü uno. 

l^/bras de Música. En esta librería se suscribe á 
cuantas obras de Música se publican en Madrid y 
Barcelona-hay una colección de piezas de música 
para piano, y se encargan todas las obras y méto
dos que se necesiten; siempre con precies más bajos 
que se pudieran tomar en otros puntos, pues las 
relaciones con los principales almacenistas de la 
Corle, hacen ofrecer estas ventajas á los aficionados 
a la música, hasta aquí desconocidas del público. 

jstampas francesas y españolas. Variedad de 
Estampas, en pliego, medio pliego y cuartilla, es
tampas caladas de mucho gusto para registros de l i 
bros, nacimientos, estampas vestidas en seda, ídem 
para Escapularios; en papel, percal, seda y otra 
infinidad de clases; variando los precios según eí 
gusto de cada una. 

rtículos de escritorio. Variedad completa en 
esta clase: plumas de ave, de acero, tinteros de va
rias clases, obleas, lacres, lapiceros, palilleros, 
porta-lapices, polvos, escribanías, sobres, papel 
para cartas carpetas, cartapacios, tinta negra y de 
colores, escuadras,cartabones, reglas, cuadradillos, 
pizarras, pizarrines, cola de boca, goma de borrar, 
grasilla, cajas de pintura, crucifijos, mapas, rosa
rios, tarjetas y papeles de fantasía. 
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MANUAL DEL CEISTIANO 

Por D. José Pulido y Espinosa. 
Este precioso libro comprende toda la parte doctrinal f 

práctica de los Católicos, las o< aciones diarias el Rosario, el 
Via-Crucis, Confesión y Comunión, y todas las misas de 
Santos y fiestas movibles y fijas del año, é igualmente lodas 
las dominicas, y además una Semana Santa completa, ba-< 
hiendo podido reducir tanta lectura religiosa á dos lomos, 
que contienen 972 páginas y láminas en acero, y forman 
una verdadera biblioteca cotidiana del Cristiano. 

Se venden los dos tomos, encuadernados á la rústica, á i 6 
reales en Madrid y 20 para provincias, en la Administración 
de El Cascabel, y en las principales librerías. 

Con encuademaciones de mas lujo, de 20 á 60 rs. 
Los pedidos de provincias á la Administración de dicho 

periódico, —Caños.*—cuarto bajo. 

DIEGO SAENZ 
Fabricante de Jabón. 

Calle de Santander, casa de Hervías en Burgos. 
JABONES, Amarillo, pinta azul.—Blanco*, 

pinta encarnada.—Blanco, pinta azul. 
Todo de primera clase. 

Gran surtido de Fotografías. 
Reproducciones de los mejores cuadros del 

mundo, y del Real Museo de Madrid, por los mejo
res pintores y mas célebres como, Rafael, Muriilo, 
Rubens, etc. representando cuadros religiosos de 
historia, género y paisages; en targeíaencuartode 
placa y media placa. Completa colección de Foto
grafías, vistas de Burgos en tarjeta, y placa entera, 
representando los monumentos mas célebres de la 
Ciudad. 
Sn Burgos Librería de Avila, Plasa Mayor 41. 
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PERIÓDICO DE LAS FAMILIAS, 

y de especial interés para las Señoras y Señoritas. 

• ' " ' : • ' • • ' - " ' • ' • ' " ' ' . -

CADA AÑO REPARTE 

í 500á2000 dibujos de bordados, labores y adornos,, 
24 grandes patrones para cortes de vestidos, la-

maño natural. 
í 2 tapicerías en colores preciosísimas, punto de 

Berlín. 
52 figurines en negro y 40 á 48 iluminados. 
400 ó mas páginas de lectura, tamaño gran folio, 

impresas sobre papel vitela, que contienen 
cuantas espiraciones puedan desearse sobre 
las labores y comprendiendo además sobre 

60 lomos de novelas preciosísimas, instructivas f 
morales.-

•••¿'•¡rr- ••-•• - " i ! . ' <* « ̂  

Edición de Lujo. ¡ Edición Económica. 

•¡ año. . . 460 reales, I \ año . . 120 reales*. 
6 meses.. 80 » f 6 meses. . 05 » 
3 )> . . 45 » I 3 » . . 35 » 
i » . . 16 » I í » . . 42 » 
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LA SULTANA, 
G A f SERÍA ESPAÑOLA, 

Plaza Mayor, 49, BURGOS. 

Camisas hechas y á la medida, 
especialidad en corbatas, 

PRECIO FgJOa 

Joaqoin Arráez, 
Único memoria!ista en Burgos; ha establecido su 

despacho, calle de los Avellanos núm. 9, cuarto 
segundo. Estrada toda clase de documentos, á la 
mitad del precio, que otros puedan hacerlo. 

•ssi^íaBsstsaasasessaac^-^:^^^ 

Se venden y componen toda clase 
de Beloges, 

Plazuela de la Paloma esquina al Espolón. 
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Fábrica y fundición 
De planchas y tubos continuos 

de plomo, de la viuda de 

,-¿ 
*$t IJíIaiMhv « S 

Depósito, calle de Fuencarral núm. 24. 

M 

TALLER DE SfflRERI 
DE 

H E R N A N D O , 
Lain-Calvo, 20.—Entresuelo. 

— 
Conforme con los últimos adelantos de las prin

cipales capitales de España y del Estrangero, se 
ha abierto una casa de confección dirigida por el 
mismo dueño del Establecimiento. 

Se construyen vestidos para caballeros, unifor
mes militares, trages de niños, abrigos de señora,y 
prendas eclesiásticas. Especialidad en el corte de 
Pantalones. 
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oWu/KXceit de coceooii t)e piedtúc 
ÍÍ/ coke Siimeá 

DE ASTURIAS Y BARRUELO 
Para -cocinas, hornos y fraguas, á 

precios arreglados. 
SE SIRVEN PEDIDOS A TODOS PUNTOS 

SALLE CALERA. MIL 9 . , - m i M Í H O KEDIIIA, 
ouaasoafflBüaia E. j.~-:--- ~--. *a* 

.mmiuia ESPECIAL MINERA, 
Calle del Barquillo, 32,—bajo—izquierda. 

: 
i 

x "SE 

Compra y venta de minas y mi
nerales de todas clases, arriendo, 
arbitrage, dirección, labores, herrar 
ges, exportación, etc etc. 
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COMERCIO 

DE SATURNINO GUTIÉRREZ. 
GÉNEROS COLONIALES, 

Plaza.Mayor, núm. 59.—BURGOS. 
CHOCOLATE puro de caca©, azúcar y canela, 

elaborado á brazo, 
PREMIADO CON MEDALLA DE PLATA 

EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL FRANCO-ESPAÑOLA. 
BAYONA,—1864; 

Y CON MENCIÓN HONORÍFICA.—BURDEOS,. 1865 
Este establecimiento, fundado en el año de 

Í856 ha logrado ser hoy uno de los primeros de su 
clise, no habiendo omitido su dueño medio alguno 
para corresponder a la fama con que le distinguen 
sus numerosos y constantes favorecedores. 

La circunstancia de haberse dedicado siempre 
con preferencia al ramo de coloniales, le ha dado 
un conocimento especial para que su fabricación de 
CHOCOLATES alcance el favor que sus consumi
dores le dispensan. 

Solo deseo con este anuncio que conozca el 
público los géneros espuestos á la venta, siendo los 
siguientes los mas principales: 

Chocolates superiores en sus clases desde 4 á 
í2 re. libra; cacaos, azúcares, canelas, vinos gene
rosos y extranjeros, champagne, etc.; ibes, cafés, 
teleras y lazas ele búcaro; bacalaos, arroces, jabón, 
pasas é higos, quesos de Holanda, etc. 

NOTA. Se reciben también tareas de encargo, factu
rando los géneros del Establecimiento y espresando el coste 
de su elaboración, lodo elfo al mejor de los intereses del con-
íumidor. 
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fábrica de cartones y cartulinas 
de tina, y papel continuo para 

impresión y embalage, 
Madrid, Afueras del Portillo de Embajadores. 

DESATO M EL ALMA5S11CS PAPBLDS TODAS CUSS2, 
DE 

B9¡088 f I l l á l B E I ¡®L£SSÁS 
Caite de la Concepción-Gerüaima, n." 31. 
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DE 

^tuatt Jvwiu-úLweís u K^óLiipccina, 

Calle de la Concepción Gerónimo, n° 24 cuarto 2,\ 

Este establecimiento que cuenta de exis-
tencia 52 años desde su fundación en el ano 
de 1815, es una prueba del celo y buena di
rección del establecimiento de fabricación 
que en propiedad dirijo y que constantemente 
vengo trabajando en su completo mejora
miento. 

Las clases que se fabrican están reputa
das por las primeras de España por sus car
tulinas inmejorables como lo probarán los 
que se dignen favorecernos con sus pedidos; 
ios precios son ápié de fábrica Jos siguientes 
Clase superior litografiadas., . . . . á 48 rs. docena. 

. Id. id. comunes tamaño grande con 8 y 9 á 2S rs. id. 
Id. id. id tamaño mediano sin 8 y 9 á 20 rs. id. 
Id. entrefinas tamaño grande con 8 y 9 á 16 rs. id. 
Id. id id. mediano sin 8 y 9 a 12 rs. ; id. 
Las demás clases ordinarias las hay de 6 á M rs. id. 

Espendicion á provincias, 



COMERCIO DE GÉNEROS COLORÍALES 
Y 

oráütíccc de Gftocouxte 
DE 

i i 
Plaza Mayor, núra. 59. 

BURGOS. 
El dueño de este Establecimiento 

tiene el honor de ofrecer á sus cons
tantes favorecedores, además de los 
géneros que ya conocen, EL NUE
VO DEPÓSITO DE TABACO HA
BANO AL POE MENOtí, proce
dente de los mas acreditados puntos, 

Sus clases superiores, j sus pre
cios arreglados, 

En el mismo Comercio queda es
tablecido el único depósito de las di
ferentes clases de papel de Tina de 
la nueva fábrica situada en Cegama 
de los señores Arza, Arcante y C,a 



MISTA DE LA ESPERANZA. 

Establecimiento Hortícola, 
Áfmras del Portillo de Embajadores Madrid. 

Sucursal Plaza del Príncipe Alfonso. 

Depósito de toda clase de simiente, 
árboles frutales y de sombra, arbus
tos, flores, etc, etc, Arreglo y cons
trucción, de jardines, 

Se envían catálogos gratis. 
— — — — — — wmammmm •• •'•"" ' •-" i i »*" wmammmtmm 

SANTIAGO MORAL X HERMANO 
' 

COMISIONES, 
Burgos calle del Cid, núm, 3, 
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SOTO FREYHE EDITOR-

de 

G-_A_LIGIA_9 

Esta notable publicación ilustrada con láminas 
que alcanza un éxito extraordinario, sale á luz en 
la ciudad de Lugo, por entregas en 4. ° á 50 cents. 

El tomo primero está concluido; las personas 
que gusten suscribirse, pueden hacerlo directa
mente remitiendo al Editor, 45 rs. por el primer 
tomo, y lo recibirán franco á correo seguido. 

f i f i m §áEMi®8 
• d SUCESOR 

I). SEGUNDO HERRERA. 
i 

FABRICANTE DE SOMBREROS, 

Calle de Santander núm, ÍO, Burgos. 

En dicho establecimiento hay un buen surtido 
de sombreros, hongos, de copa, de cura.de niños y 
niñas. Hay al por mayor un gran surtido de cin
tas, badanas, charoles, forros y pelo de liebre y 
conejo, y efectos militares pertenecientes al arte. 

Se reciben encargos para el exlrangero, 

http://cura.de


PUBLICACIÓN CONSAGRADA A L BELLO SEXO. 

DIRECTOR-FUNDADOR-D. J. TOMAS GARCÍA. 

SEGUNDO AÑO. 
Tres números mensuales.—En Madrid, un mes 
4 reales, trimestre 12, un año 46.—En pro
vincias, 15 rs. trimestre adelantado, un año, 

ídem, 50. 

La Fantasía ve la luz publica los dias. 10, 20 y 30 de cada 
mes: su objeto es la publicación de dibujos para toda clase 
de bordados, desde el mas sencillo festón hasta el mas com
plicado dibujo de tapicería, procurando armonizar, hasta 
donde sea dable, las exigencias de caprichosa moda con las 
costumbres de las diversas provincias de España y las nece
sidades de las diferentes clases sociales. También se publi
carán figurines de peinados y de trages para cada estación, 
y todo cuanto consideremos útil á la bella mitad del género 
humano; pero sin determinar la marcha que habremos de 
seguir ni concretarnos á idea fija.—Acompañarán, por aho
ra, al pliego del día tO cuatro grandes páginas de lectura, 
que contendrán artículos doctrinales relativos á la educa
ción de la mujer, cuentos morales y recreativos, resumen 
de los principales acontecimientos que tengan relación con 
nuestro objeto, sección de curiosidades y noticias varias, y 
la esplicacíon de los dibuos del mes anterior. 

Se darán regalos en el curso de la publicación. 
PUNTOS DE SUSCRrCION. 

En Madrid.—Litografía de A Ivarez, «alie de Leganitos, 
núm. i7, y en la administración de este periódico, calle de 
Toledo, núm, 4, principal izquierda. 

En provincias,—en las principales librerías. 
Los pedidos de provincias se verificarán acompañando 

el importe del abono en sellos de correo ó en libranzas de 
acil cobro, siendo preferibles las del giro mutuo. 
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DEL VIAJERO EN BURGOS. 
consta de 1 tomo en 8.° con mas de 300 páginas 
y 19 láminas representando las principales vistas de 
¡a ciudad.—Se vende ai precio de 8 rs. en rústica, 
9 con encuademación á la inglesa y 10 en media 
pasta.—Se remite franca de porte mandando 10 rs. 
en libranzas y si quieren que se certifique, 2 reales 
para el sello.—Eti Burgos Centro de Suscriciones, 
librería y encuademación de Calisto Avila, plaza ma
yor, número 41. 

•LA JUBA W STA. GADEA; 
novela histórica original escrita en presencia de do
cumentos auténticos, que acompañan á la misma 

por D.Yicente García j García, 
Esta interesante obra cuyos principales personajes 

son; el Rey D. Sancho de Castilla, su hermano don 
Alonso y el valiente caballero Rodrigo Díaz de Vivar 
el Cid.—Forma 1 tomo en folio menor con láminas. 

Precio 20 rs.—Se remite á provincias mandando 
4 rs - mas'y 6 rs. si se remite certificada.—Dirijirse 
á su editor D. Calisto Avila,—Burgos. 

En esta librería hay un gran 
surtido de Devocionarios y Semanas-Santas, de todo 
lujo, libros en blanco y rayados, artículos de escri
torio, estampas de todas clases, libros de instruc
ción primaria, diccionarios manuales y novelas, 

Se hacen encuademaciones y se admiten suscri
pciones á cuantas obras y periódicos se publican en 
^ E s p a ñ a , • ..+ 




