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D E S C R IP C IO N
DE LA

i m m  cmMAL BE cokdoba.

1. Aunque vaiios literatos cordobeses lian 
trabajado eii diversos tiempos algunos escritos 
sobre la Iglesia Catedral de su pátria, unos 
no lian llegado hasta nuestros dias, y otros so
lo se hallan en obras voluminosas: pero ni aque
llos debieron ser descripciones completas, ni es
tos lo son tampoco: las noticias que se encuen
tran en obras nacionales y extranjeras gene
ralmente son diminutas y tamlñen á veces ine
xactas y equivocadas, (a) por lo que este célebre 
monuineiito ha carecido hasta ahora de una des
cripción que lo dé á conocer competentemente. 
Para llenar, pues ,este vacío hemos resuelto tra 
bajar una que nada deje c[ue desear de cuanto 
debe comprender, para dar cabal idea de este 
magnífico templo, uno sin duda de los primeros 
de la cristiandad.

2. La ciudad de Córdoba está situada en una 
extensa llanura que se inclina suavemente has-



ta la margen derecha ó septentñonaldel&Tiadal- 
Quiviij en cuyas aguas se retratan sus antiguos 
muros. En la parte mas baja, pues, de la ciu
dad, frente de su puerta del mediodía, llamada 
del Puente, por estar unido á ejla el magnífico 
que tiene sobre el expresado rio, es donde es
tá situado este grande edificio, y por tanto, en 
uno de los extremos dé la población.

?). Creyéronlos escritores cordobeses que en 
este mismo sitio estuvo situado un templo que 
los romanos dedicaron á Jano Augusto, funda
dos en las inscripciones de algunas columnas 
miliarias que se han traído de varios sitios y se 
encuentran en esta ciudad, en que se lee; A 
BAETE ET lANO AVGVSTO. Dos de ellas, ha
lladas cuando se abrían los cimientos de la capi
lla mayor de esta catedral, están colocadas^ en 
el arco délas bendiciones(bj.Enlade laizqiiier- 
da se lee esta inscripción.

IMP.CAES. DIAL F.
AUGUSTUS. COS. XIII. TRIB 

POTEST. XXI POXTIE. MAX.
A BAETE. ET lANO. AUGUST 

AD OCEANUM 
Lxmi(c)

La de la derechadice así;
TL CAES. DiVI AUGUSTI. F 

DIAL JULI. NEPOS. AUGUSTUS 
PONTIFEX. MAX. XXI. COS 
AL TPJB. POTES. XXXAII 

AB. lANO. AUGUSTO QUE EST 
AD BAETEM USQUE AD 

OCEANUM 
LXIIII (d)
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Pero estudios recientes y el examen de la 

inscripción de otra eolumna miliaria que se con
serva en el palacio episcopal de esta Giudad¡j en 

■ que se lee; DomiUanus.... ah arcu unde mci^ 
m t Baetica mam awgmtam resiituit, persua
den que el término de donde partía la línea de 
columnas miliarias no era el templo de Jano Au
gusto de Córdoba, sino un arco en que estaría 
la estatua de Jano bifronte o cuadrifronte como 
Dios de fos caminos, puesto en la linde de las 
provincias Bética y Tarraconense; pero estos mi- 
liarfos no indican distancias, según parece, sino 
las millas que reparaban los emperadores.

4. Otra columna miliaria se halla al lado del 
arco de la nave del Sagrario con una inscripción 
semej ante, que dice así:

C. CAESAR. GERMANICUS 
GERMANICI. CASAR. F.

TIB. AUG. N. DIVI. AUG. PRO. N.
DIYI. IVLI. AB. N. AUG. PAT. PATR 

eos. II. IMF. TRIB. POTESTATE II 
PONTIF. MAX

A BAETE. ET lANO. AUGUSTO 
AD OCEANUM (e).

5. En este mismo lugar estuvo en tiempo de 
los Godos, según la opinión mas probable, el 
templo principaL que era muy fuerte, dedicada 
á San Joâ ge, y algunos aseguran fué monaste
rio, donde residían caballeros de una órden del 
mismo nombre, denominada tapabien de Cons
tantino, cuyo instituto era predicar y convertir 
álos Arríanos á la católica común-ion  ̂ A este 
templo fué donde se refugiaron con los caba
lleros otros muchos cristianos al tiempo de la en-



( 8 )

tracla de los árabes en esta ciudad en 711, y na- 
biendo sido sitiados por el caudillo Miigueiz-e -  
Rumi, despues de tres meses se apodero por 
fuerza del templo y fueron pasados á cucliiiio, 
por lo q.ue desde entonces' le guedó á esta iglQ- 
sia q\ nomh'YQi de los cautivos, {i)  ̂ .

6 Apoderados los árabes de Espana eligie
ron á Córdoba para capital de su imperio en 
715, y despues de haber sido éste regido algún 
tiempo por Walies ó gobernadores que nombra
ba el Califa de Damasco, Abderramen, nacido 
en esta ciudad de la familia destronóla de los 
Omeyas, que estaba proscrito por los Beni-Ala
bas y andaba errante por el desierto de Atrica, 
filé llamado de los cordobeses para smitaiio ei 
el trono. Desembarcó en la costa del reino de 
Granada en 755, y habiéndose apoderado de los 
extensos dominios que poseian los arabos en ns- 
paña, despues de una larga guerra que sostii- 
Tieroii elAmir Jusuf-elFehri, sus hijos y parcia- 

. les, fundó el poderoso califato^ de Córdoba,  ̂ y 
queriendo ennoblecer á esta ciudad como coi- 
te de tan grande imperio, mandó labmr vanos 
edificios notables, pero su mas insigne obra 
filé la gran mezquita que en el sitio que_ había 
ocupado el templo de San Jorge y no jejos de 
alcázar se propuso erigir, con el designio jjo
fuese semejante á la de Damasco, supenoi e _
extensión y magnificencia á la nueva de Bag
dad,.y comparable á la Alaksá de Jerusalen. Dn) 
principio á su fábrica el año 786, de la Egira
170, (g) habiendo, según dicen, trazado el mis
mo rey el plan de la obra, en la que trabaj aba- 
una hora cada dia, y gastó mas de cien mi 
doblas de oro; pero sin embargo del grande em
peño y diligencia que puso en su construcción,
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no le permitió la muerte verla acabada, si bien
deió dotadas las madrisas ó enseñanzas d^^ ba- 
bia de haber en ella y los hospitales q,ue había 
de tener cual convenia á la magnificencia de la 
l l ja m l Continuóla su hijo Hixem fi^e a imi
tación de Abderramen trabajaba también ca
da dia en la obra, y habiendo i’f  
el fallecimiento de su padre^ ocuincm en 
de la Bgira 17 1 , hasta 796, 180 de la Egna, de
jándola concluida, se deduce el poco tiempo que 
se empleó en construir tan soberbio edificio. Di
ce la crónica generaldel rey don Alonŝ ^
bio que Abderramen (nombra a este cahía con 
equivocación, debiendo decir Hixem) gasto 
mas que 45.000 doblas que le cupieron de quinto 
en los despojos de una victoria conseguida p
un capitán suyo (h) de catalanes y íranceses, ce
cuyas^ resultas se apoderó de Gerona y Nai- 
bona, pero la historia de los árabes solo dice que 
Hixem destinó á la fábrica de la mezquita e 
ciuinto del rico botin que le habia tocado, ciue 
llegó á 45.000 mitc£iles de oro, y ciue concluyo 
la obra; y ciertamente esta cantidad parece de
masiado corta para haber terminado la cons
trucción de tal edificio, habiendo gastado Ab
derramen solamente en sus principios cien mu 
doblas, como dijimos, sin embargo de cpie Oo -  
doba daba toda la gente de trabajo, y otras ciu~ 
dades contribuian con snbsichos. Dicese/iue la 
tierra para labrar la mezquita 
ma'^nifleencia desde Narbona hasta Córdoba, pe
ro esa tierra no fué conducida para emplearla 
en la obra de la gran mezquita sino en la de otra 
pequeña que Hixem mandó labrar dentio de su

^ 7. ' La planta de la mezquita y su disposición
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parece haber sido tomada de los templos cristia
nos déla edad media, pues se advierte en ella 
la de las antiguas basílicas latinas, tales como 
las de San Pedro y San Juan de Letran de Ro
ma, la catedral de Salerno y la de San Ambrosio 
de Milán, las cuales presentan atrios, pórticos 
y habitaciones para los sacerdotes, su santuario 
li abside y su nave principal, á la cual los ar
quitectos árabes añadieron á derecha é izquier
da unaporcion de colaterales paralelas, así para 
acomodarla á sus costumbres, como también, 
acaso, para dar al edificio un carácter particu
lar. Esta planta, pifes, era un gran rectángulo 
de 642 pies de largo y 293 de ancho (178 me
tros 884 milímetros de largo, y 81 metros 640 
milímetros de ancho.)

8. Así permaneció este edificio hasta el rei
nado de AbdeiTamen III, que en 952 mandó 
derribar el antiguo alminar, ó torre, que tenia 
240 pies de alto,y levantar otro en su sitio que 
tardó en labrarse trece meses, lo que fué prin
cipio de otras mejoras que continuó ejecutando 
para decorar y embellecer el atrio que precede 
á la mezquita, entre ellas la construcción de las 
fuentes, (j).

9. La memoria de estas nuevas obras se ha 
conservado en una inscripción escrita en carac
teres cúficos ó árabes antiguos, elegantes y per
fectamente" conservados, que se halla al lado y 
parte superior del arco de las bendiciones en 
una lápida de mármol cárdeno, la que traducida 
por el orientalista Don José Antonio Conde, di
ce así:
«Elii el nombra de Dios clemenbe y misericordioao, mandó 
Abdalá Abderramen, príncipe de los fieles, amparador de la 
ley de Dios, (ptoloñgue Dios su permanencia) edificar este itrio
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proveyendo á su conaeryacion, y engrandeciendo el Inga’  ̂
o S I S r a d o  á la divinidad, eamerándoae en el decoro, y re
rerenciando au casa oonfornie á la .voluntad de DiaSí Pnes,.
ella »e ensalaa y celebra su nombre, confiando recibir por 
esto grandes premios ó indulgencia oon perenne acreoenta- 
S i t o  de Sto.p»ridad y bueda °
ayude de Dios su la luua dylhalgia (t) ano » “  S s a t i  
SU siervo VVuzir y Hagib (1) de su palacio Abdala Ben Batu 

y  del arq,uitecto Said-ben-Ayud.” (m).

10. Si el monumento ele Abderrameu liusta 
este tiempo liabia sido
sienes, rico por la preciosidad do sus matoua
les y extraordinario y singulai poi su atie^ 
da'construcción, no presentaba, sin embargo, 
aauel Inio y aquella inagniiicencia en su deco- 
ra^Ton con que lo realzaron y ennoblecieron 
las nuevas obras que P ^eram en to  b zo Ab 
derramen III y siguió eiecntodo f  
hakem II; magniñcencia que debe atnbiurse ai 
gusto é ilustración do estos principiis y a la in
fluencia del trato y comercio con el extranjero^
En 822 habiendo venido a (, ordoba los envia
dos del emperador de Constantinopla M „nel 
II á pedir á Abderramen II su aimstail y alian
za contra elcalifa de Bagdad, principiáron las 
brillantes embajadas y los eanges, por decirlo 
así, de sábios y artistas llam.cylos sucesivamen
te de Bizancio á Córdoba, y de la corte de los 
califas de occidente á la do los emperadoies 
griegos; pero en tiempo de Abderramen m^^ 
ía magniflea embajada de Constantino v i 1 oi- 
flrogenito, adquirieron estas relaciones una ex
tensión que no habian tenido en los reinados 
precedentes, viéndose en breve, según el tes
timonio de los historiadores árabes y cristianos, 
reinar en Córdoba el fausto y suntuosidad de 
Bizancio, centro á donde parecía haberse retu-
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giado las Artes. Alhakem II, que sucedió á su 
padre Abderramen III en 961, llamó á su córte 
á los sabios de mas nombradla y fomentó las le
tras, las ciencias, y las artes que florecieron con 
su generosa protección. Entonces se propagó 
aquel gusto por el lujo y el ornato que habían 
introducido las embajadas de la córte de Bizan- 
cio, y ese gusto introducido por los cristianos de 
oriente se hizo en breve tan general que se ex
tendió á los monumentos. Esta época, la mas 
brillante del califato de Córdoba, es á la que 
debió la mezquita de esta ciudad sus magníñ- 
cos adornos; y así es que varios testimonios his
tóricos y algunas inscripciones atribuyen á Al- 
haken II importantes obras j  reparaciones, y 
sobre todo, la admirable decoración de su mih- 
rab ó lugar sagrado construido en 965, año de 
la égira 354.

11. Aunque el edificio primitivo era tan ex
tenso como hemos indicado, se hizo insuficiente 
en los tiempos de Hixein II con el excesivo incre
mento de la población de Córdoba y la afluencia- 
de los devotos musulmanes que veiiian en pere
grinación de todas las provincias del califato 
y hasta de los países del Africa, y se vieron en 
la precisión de ampliarla, y esto fuó lo que 
ejecutó á fines del siglo X el célebre Hagib ó 
ministro de Hixem II Muhaniad ben Abdalah, 
t¿rn conocido con el sobrenombre de Almanzor, 
siendo las adiciones hechas en la mezquita por 
este tiempo mas importantes que las maodadas 
ejecutar en el reinado del califa Alhakem II (n).

12. Consiste, pues, la ampliación, cuya obra 
duró por espacio de dos años y medio y el mis
mo Muhamad Almanzor trabajaba en ella, en 
ocho naves erigidas aliado de oriente, iguales
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á las primitivas de la mez(iuita, que completan 
el número de diez y nueve, las que cerraron con 
el actual muro oriental, por lo que desapareció 
la proporción eurítmica del edificio, quedando 
mas hacia el lado de occidente el mihrab o lugar 
sagrado, corno despues veremos; lo que acaso 
no pudieron evitar por no haber extensión has- 
taiite donde edificar por el lado de occidente, 
donde se hallaba el alcázar de los califas no muy 
retirado de la mezquita. ^  ^

13. Para que la parte antigua de esta se 
ijomunicase con la nueva, viendo el peligro de. 
demoler todo el muro oriental, labraron en este 
lienzo á tre“chos proporcionados ciertos arcos, 
(que creemos eran unos doce) sostenidos por 
machones que atraviesan las naves trasversa 
les ív de los que solo quedan tres á cada lado 
de í l  capilla mayor nueta, shi duda por haberse 
derribado los restantes para edificar esta) con lo 
que se consiguió la comunicación de ms dos 
fábricas, y la mayor solidez del muro oriental. 
Estos arcos, como caen á los lados de la nave 
del crucero y se unen á los machones de otros, 
hechos para fortalecer el edificio de la capilla 
mayor, parecen de la misma época y clase que 
estos, tanto mas cuanto que han sido restau
rados con adornos iguales á los que se ven en 
aquellos (o).

14. Todo el edificio asi ampliado forma un 
paraielógramo rectángulo que tiene de largo 
(342 pies, y de ancho 462 (p) (178 metros 884 
milímetros de largo, y 128 metros 729 milíme
tros de ancho.) Lo largo se extiende de ^orte 
á medio dia y lo ancho de oriente á occidente. A 
excepción de la parte en que entraba un pasadi
zo que del alcázar conducía á la mezquita, que
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era el ángulo q.ue forma este último lado con el 
demedio dia;. todo el edificio para mayor gran
deza y majestad estaba exento y rodeado de 
cuatro calles. Como está situado en el declive 
que de la ciudad baja al rio, segunya indicamos, 
para entrar por la puerta principaí'^el norte se 
bajan algunas gradas, y muchas mas serian 
necesarias si se hubiese de subir por la parte del 
mediodía.

15. El muro que rodea toda la fábrica está 
fortalecido de estribos á manera de torres, en 
lo que corresponde á la mezquita propiamente 
dicha, y de machones en lo que pertenece al 
átrio, los que como no contrarestan empuje al
guno son ligeros y sirven para sostener gran
des canales. Por algunas degradaciones de las 
capas que cubren este muro se viene en co
nocimiento de que por lo general está cons
truido, ó por lo menos revestido en su totalidad 
mas ó menos regularmente, de piedra caliza 
dura, y en cieidas partes se nota el uso de la
drillos y la mezcla de piedra, tierra y cal que 
sellamamampuesto.Lossillares de que constan, 
así el muro' como los estrivos ó torres por la 
mayor parte son como ios que usaron los ro
manos, de cuatro pies de largo y dos de ancho, 
si bien los de la ampliaGion de la mezquita tie
nen algo menores dimensiones. Son las tor
res treinta y ocho y los machones once, de los 
que cinco corresponden al lado del norte, otros 
tantos al de occidente y uno solo á oriente. 
Creemos que han sido demolidos algunos, por la 
falta de correspondencia que se nota en su co
locación,

16. Al muro del sur correspondian diez y 
ocho torres, y era el mas fuerte de todo el edi-
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fieio para resistir el empuje de su terraplén, 
por lo <iue dice Ambrosio de Morales: «de los 
fundamentos que están debajo de tierra no po
demos ver nada, mas no hay duda que son ter
ribles de gruesos, cuarenta pies ó^inas.» Co
mienza com él espesor de doce y á varia al
tura por el declive del terreno disminuye cua
tro, formando escarpa ó alambor y continúa su
biendo con el grueso de ocho (que es el común 
del muro de los demas lados) hasta la elevación 
de unos cincuenta y mas por algunas partes, 
hasta las almenas por el expresado declive del 
terreno, que no es igual en toda la extensión 
del muro. El espesor de las torres es el mismo 
de doce pieŝ  que tiene el muro en su parte in
ferior y de seis su ancho. En este lado no había 
puerta alguna y sí ventanas con celosías de 
mármol ó alabastro; y el medio, en vez de ven
tana, era ocupado por una lápida de mármol 
que ya no se encuentra, conuna inscripción en 
que parece se expresaban los reyes que habian 
labrado la mezquita. , , ^

17. La altura del muro de los demás lados 
e s  de treinta y trespiés, (9 metros, 196 milíme
tros) y las torres que corresponden al de orien
te y occidente en número de diez porcada uno, 
tienen de seis á ocho pies y tres pulgadas de 
frente por lo común, (de un metro y 7 decíme
tros á 2 metros y 3 decímetros) si bien algunas 
han sido reforzadas en esta dimensión para 
Ibrtalecer construcciones nuevas hechas moder
namente en la mezquita, el grueso es de cua
tro á cinco pies (de 1 metro y 1 decímetro á 1 
metro 4 decímetros.

18. Todo el muro está coronado de almenas 
que ocultan los tejados de las naves y tienen
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de alto tres pies y tres pulgadas (90 centíme
tros). Descansan en un estrecho friso sm adorno 
eme ocupa el lugar de cornisa, y son triangu
lares dentadas, á excepción de alguna otra de 
las torres cuya figura es parecida á un jarrón 
de ancho vientre. Solo como una mitad de las 
QUB corresponden al atrio tienen foima de fio 
res de lis, las cuales parecen modernas, y según 
algunos indicios construidas en el siglo XVL

19. Una grada que tiene de siete píes y me-
dio á once y medio de ancho (de 2 metros 8 cen
tímetros á 3 metros y 20 centímetros)_se levanta 
desde el mediodía por los lados de oriente y oc
cidente, y disminuyendo su elevación por el de' 
clive del terreno hacia la extremidad septentrio
nal de la mezquita, llega á quedar en la parte 
de occidente á la altura de cuatro pies y medio, 
V en la de oriente casi á coníundiise con el 
nivel del piso al tocar en la puerta del atrio, 
pero despues vuelve á principiar con mayor al
tura y continúa por este lado y por todo el lien
zo del norte. , 9 1 . -120. Entre las torres estaban las puertas de 
oriente y occidente, nueve a cada lado de la 
mezquita propiamente dicha, y dos en el
las que con la principal colocada en la paite del 
norte hadan el número de veinte y una (q). _

21. El vano délas diez, y ocho es de seis pies 
de ancho v doble de alto y sus hojas eran de 
iiiiio alerce ó bien de ciprés, y estaban cubier
tas de chapas lisas de metal dorado. Eolia mu
cho tiempo se deshicieron las últimas que de 
estas quedaban, y eran las que habla en la puer
ta tapiada próxima á la llamada del Sagrario.

22. L a  decoración de las puertas de uno y 
otro lado era en todo semejante. Cada unaior-
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ma un arco adintelado, el cual está contenido en 
otro árabe ó de herradura (r)¿ Tanto las dove~ 
las del uno como las del otro van alternando 
en la labor, pues unas están ádornádás de un 
mosaico de ladrillos blancos y éncarnadós dé loza 
de una pulgada de ancho y poco mas dé largó 
y otras de eSMóo y barro cocido que |>toduóen 
mucha variedad. El vano del arco árabe está 
macizo de la imposta arriba con las dovelás del 
adintelado, y lo que estas no llenan j con un mó- 
sáico como el que hemos deserito. A los lados, 
eU la parte superior de las puertasy Se ven pe
queños ajimeces formados de dos arcos soste
nidos de columnitas de jaspe, cuyo vano y sus 
jambas estaban adornados de menudos arabes
cos de estuco; y por cinía de estos ajimeces, 
debajo de un arco con columnas mayores, unas 
celosías de mármol hechas con variedad de di
bujos. En unos y otros arcos de todas las puer
tas se notan de relieve n/ei/íís alcoránicas, cuyas 
traducciones, por no contener cosa notable y 
por otro motivo que expondremos despues, no 
copiamos aquí.

23. La decoración de estas puertas es traba
jo tan sólido como delicado; porque expuesta á 
las injurias del tiempo por tantos siglos no’ ha 
experimentado alteración alguna; pero la mano 
de los hombres la ha destruido en diversas 
partes; y aun en el lado de oriente, que es el 
mejor conservado, faltan ya algunos ajimeces, 
arabescos y celosías, y en el de occidente ape
nas quedan señales de ella, pues sus puertas se 
han' reedificadó bárbaramente, en tiempos mo
dernos y cada una de diverso gusto y manerai 
Asi se ha tratado este singular edifldo, pues 
como es mas fácil á la indolencia acabar de des-
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truir que reparar lo que el tiempo deteriora,, 
se lian atenido mas bien al primero que al se
gundo expediente.

24. Dentro de la mezquita, á la parte de 
oriente, habia una hermosa pila redonda de jas
pe azul con betas blancas, tan grande que te
nia doce pies de diámetro, (3 metros 344 milí
metros) la cual duraba aun en tiempo de Am
brosio de Morales,' y acaso estaría destinada á 
contener agua para las abluciones de los que 
entraban por aquel lado.

25. El interior está dividido en diez y nueve 
naves que se dirijen de norte á mediodía, cu
ya elevación es de treinta pies hasta el enta
blamento, (8 metros 359 milímetros) y de trein
ta y seis y medio hasta el caballote del tejado, 
(10 metros 170 milímetros) y su ancho de vein
te y tres y dos pulgadas, á excepción de la del 
centro dé la mezquita primitiva que tiene vein
te y seis y nueve,pulgadas. Estaban atravesadas 
de'otras treinta y cinco, pues aunque un escritor 
árabe granadino dice que eran treinta y ocho, 
este niiniero no se comprueba de modo algu
no. Corren estas de oriente á occideiito, y solo 
tienen de claro nueve pies, (2 metros, 508 milí
metros) por lo que siendo mas angostas que las 
otras diez y nueve, y no llegando la altura de 
sus arcos á^igualar con, estas, se levanta otro 
arco sobre el primero quedando de claro entre 
clave y clave cinco pies. La altura de los inferio
res es de diez y ocho, y están formados por cla
ves alternativamente hechas de piedra blanca 
y de hnchos y multiplicados ladrillos, cuyo color 
encarnado formaba una de las principales be
llezas del monumento. Así lo asegura Mr. Gail- 
habaiid según el testimonio do otros escritores,
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pero Ambrosio de Morales escribe que «las do- 
v e la sW  forman estos arcos bajos y altos son 
de piedra y dadas por cima de blanco y coloca
do» cuyos colores presentarían en su tiempo. «Si 
se bnsca» dice Mr. Giraiüt de Prangey «una 
explicación de la poca altura de los primeros 
arcos, opinaremos por qué esta disposición de
bió resultar de la dimensión misma de los 
fustes antiguos muy numerosos que fueron em
pleados píum sustentar diclias ai-cadas; y que
este defecto general llamó desde luego la aten
ción del arquitecto, que trató de neutralizarlo 
inyentando los arcos superiores.» Finalmente 
es de notar que las dos naves transyeisales ul
timas del lado del norte, que corresponden a la 
ampliación de la mezquita, son mas estieclias 
que las demás y desiguales, pues una tiene de 
dai-o seis pies y medio; (1 metro, 811 ™líme- 
tros) y otra cinco y medio; (1 metro, r».>3 mi
límetros) y acaso esto fiié lo que hizo decir a 
Ambrosio de Morales que el arquitecto no su
po enderezar bien algunas naves en lo que con
tinuaba, bien qno en la penúltima nave repta 
de este mismo lado oriental se notan tainineii 
tres arcos de menos diámetro que los restantes.

26. Las columnas que sostienen estas iiaiues 
y las que so veian en las demás partes del mo
numento oran mas de mil, habiendo sobre el nu
mero filo gran discordancia aun entre los ára
bes’ pues unos le ílaliaii 1093 haciendo sola
mente crienta: con las que sosteuian las imves. 
otros 1293, y otros flnalmcnto singulari
dad nuc distiiui'uc á esto odiíicio entro todos 
losque so lírm ecMnnJm om (d iTULiido.^Actiial- 
mente, desmiesd ' Ins midilamouesque nasiitri-, 
dô  tendrá unas 350, á cuyo número m so, agro-
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gan las c|uo están embebidas ó entreg'adas. eíi 
las o))ras y muros posteriormente construidos 

la mezquita, las que están dobles en las 
jambas de los arcos que daban entrada á las 
diez y nueve naves, otras que se han quitado 
para fabricar postes y capillas, las del átrio y 
las que tenia el alminar, ciertamente resultan 
mas de mil columnas.

27. Los fustes de estas merecen particular 
atención, así por la increíble variedad de sus 
proporciones, como por la extraordinaria rique
za de sus mármoles, que son de singular traspa
rencia y hermosura. Son todos de una pieza y 
tienen de 16 pulgadas y 7 líneas (383 milíme
tros) á  20 pulgadas y 9 líneas de diámetro, 
(481 milímetros) y unos diez á doce pies de al
to; pero los de la nave del centro son mas altos 
y algunos mas gruesos que los demás, llegando 
hasta cinco pies y cuatro pulgadas su circunfe
rencia (un metro, 49 centímetros.) La mayor 
parte proceden de las ricas canteras de la sier
ra de Córdoba, mas algunos parece fueron trair 
dos de roas distancia, como los de jaspe azul 
con vetas blancas, que Ambrosio de Morales 
piensa que son (le la sierra de Elvira (s), ge
neralmente son lisos y solo se hallan nueve ó 
diez estriados, unos con estrías laterales y otros 
espirales; y así como algunos tienen un brillan
tê  pulimento, especialmente los de las naves 
proximas al m^hrab o lugar sagrado, otros ■ 
carecen de él presentan la superficie tosca
mente labrada aun en la mezquita primitiva. 
Los que están colocados eií las once naves de 
esta sen los de mas exquisitos mármoles, y so
bre todos llaman la atención por su belleza los 
que ocupan la nave , del centro que dirijo al
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Iuff3>r s&^rftdo. Los de color clíiro ftlteiiiSin. poi 
lo común en la mezquita primitiva con los de 
color oscuro, siendo uno de aquella clase y otro 
de esta; pero los de la parte ampliada son todos 
azules ó negros, perfectamente cilindricos y casi 
todos labrados por los árabes; pero inferiores 
en calidad á los fustes antiguos que por la ma
yor parte debieron de pertenecer á edificios ro
manos. , 1 1

28. Los capiteles son de marmol blanco, y 
así como en los instes se nota gran variedad 
en ellos, pues unos, y es el mayor número, 
son corintios ó compuestos y se ven alternan
do en la mezquita primitiva, los que segum es 
de creer, servirían con muchos de aquellos fus
tes en edificios romanos; pero el diámetro de 
algunos es mas pequeño que el de los fustes 
que los apean. En la parte de oriente es ge
neral la forma corintia; pero toscamente bos
quejada y mas prolongada que la que se había 
adoptado hasta entonces. Finalmente, otros tie
nen adornos de capricho que manifiestan ser 
puramente árabes, y en algunos se advierten 
vestigios de dorados, partiGularmente en los 
que adornan el vestíbulo delingar sagrado.

29. El Barón Taylor ha hecho, hablando de 
estos capiteles, una Observación importante, de 
cuya exactitud no podemos responder, y es que 
muchos de ellos están en vago sobre los fustes 
de las columnas, vicio de construcción que este 
docto anticuario atribuye _ á la celeridad con 
que se efectuaron los trabajos de la mezquita y 
que guarda, según él dice, cierta analogía con 
algunos monumentos cristianos edificados en la 
edad media.

30. Estas columnas no presentan basa aigu-
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iicL) 110 poTC|ii6 li9.yciii sido cubioitcis subioiido 6 
pavimonto como han croido algunos, entro 
ellos Ambrosio de Morales, sino porque desde 
luego se pusieron sin ellas, como se ha visto 
repetidas veces cuando para componer ó reno
var la solería se ha profundizado el terreno. 
Solamente algunas de las que están en las jam
bas de los arcos que daban entrada á las diez 
y nueve naves, y en las de los que dividen la 
mezquita antigua de la ampliada, tienen basa, 
unas dóricas de mármol blanco, otras una pie
dra de figura irregular y otras nada absoluta
mente. En las ocho naves añadidas se encuen
tran hasta unas treinta y cinco columnas que 
tienen por basa una piedra azul sin labrar, 
mucho mayor que el diámetro del fuste, que en 
algunos no sobresale del pavimento, y en otros 
se levanta algún tanto de su nivel.

En el sumóscapo de algunas columnas se 
ven caracteres arábigos, que acaso indiquen el 
nombre del cantero que las labró.

31. Un artesonado horizontal de viguería 
dehcadamente pintado y esculpido de arabescos 
servia de techumbre á la mezquita. Era de pi
no alerce, pero no, como han asegurado algu
nos, alerce de Europa que es Qlpiniis larix  de 
los botánicos, sino la Thaya ariiculaia Des- 
fontaines, ó Calliiris Cuadrivalvis de Ventenat, 
árbol africano al que llaman los berberiscos 
«araar y es incorruptible, de olor agradable y 
fácil de trabajar.-Háse creidó hubo alerces  ̂ en 
la campiña de Córdoba y que llegaban los pina
res hasta el arroyo de Gumiel, vulgo de la miel, 
á media legua ó menos de esta ciudad; lo que 
no es cierto, pues tenemos en contra el testi
monio de Ambrosio de Morales, que dice se tra-
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io esta madera del Africa, y el silencio de los 
escritores árabes de agricultura, pues ningu
no dice Que hubiese tal árbol en España, ni tam- 
noco se encuentra en el dia; siendo lo natural 
aue si lo hubiese habido, no hubieran ido ^  
Africa por esta madera para la construcción de 
la mezquita, ni siendo de tanta estima se hubiera 
deiado perder, (t) «Cuando se ha derribado algo 
en la iglesia para nuevos edificios, dice Ambro
sio de Morales, ha valido muchos mulares ele 
ducados la madera del despojo para hacer vi
huelas y otras cosas delicadas.»

32. El comblo ó cubierta de estos artesona- 
dos'seguía la dirección de cada una de las naves 
de norte á medio día, y estaba compuesto d e 
diferentes piezas gue se juntaban en el caba
llete con otra viga maestra. Vierten las aguas 
por uno y otro lado en canales de plomo que pa
san entre cada lecho, tan grandes que caben 
muy bien dos hombres juntos teñdidos en ellas, 
siendo su grueso de un dedo, por lo que es 
considerable el peso de ioám  que soporta el
edificio. . . A , ,

33 Estos techos ofrecían cierta analogía con
el sistema de artesonados que se usaron en las 
basílicas latinas, y este punto de semejanza es 
una nueva prueba de la opiniOn generalmente 
recibida de que los árabes tomaron en su prin
cipio una gran parte de su arquitectura de los 
monumentos religiosos levantados por el cris
tianismo en los primeros siglos. .

34 Algunos considerando los ornatos que 
decoraban los techos son de parecer que no fue
ron obra de Abderramen I, sino de Alhakem 
cuando embelleció la mezquita; mas es nece
sario advertir que los techos, aun en los prime-
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ros tiempos, no habían de estar desnudos de to~ 
ido ornato, y que este no era tal que solo hüfcio" 
se podido ejecutarse cuando las ,^rtes se hsÜíl'* 
ban en el estado de mayor perfección entro los 
árabes, como sucedía en el reinado de Alba- 
kem: por lo que no hay motivo fundado para 
pensar que estos techos no fueron los primeros 
que tuvo la mezquita.

35. Apesar de ser esta parte de ella la que 
mas ha sufrido jvla que mepos ha conservado 
de su estado primitivo, á causa de las repara
ciones que ha sido necesario hacer en diversos 
tiempos, todavía se encuentran fragmentos de 
la antigua techumbre, tablas pintadas y vigas 
esculpidas por tres de sus cuatro lados qpe pue
den observarse por algunas lumbreras de las 
que sirven para ventilación de los techos.

36. «Es muy probable, dice Mr. Oailhabaud, 
que el pavimento de la mezquita estuviese en su 
principio formado, cpmo casi el de todos los edí 
ficios religiosos de aquella época, de mosáícos 
de mármoles de<idiferentes colores que presen
tarían dibujos variados ó compartiméntos, y es 
también de presumir que á consecuencia de las 
reparaciones indispensables en un piso traba
jado por la incesante afluencia de multitud de 
peregrinos, cometerian los arquitectos moder
nos encargados de esta operación y poco há
biles para restaurar la obra primitiva, ,1a bar
barie de destruirla. Como quiera que fuese, no 
cabe duda que el antiguo pavimento desapare
ció bajo otro innoble de ladrillo, que no solo 
-levantó mas el piso y ocultó la parte inferior de 
las polupanas, sino que hizo mas sensible el 
jdefeetq. general del edificio de ser demasiado 
bíyo para su extensión.» Pero este modo de dis-
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currir no pasa de conjetnrM, siendo lo cierto 
aue si en lo antigno Uiibo otro pavwwato, como 
así parece oii efecto» este no mejor one O 
CI116 al pr6S6iiÍG v©nioSj copsisti^ndo tai3iwi^íi 
ladrillos copiuP îS y aup. mas p^uoilos que Ips 
aue existen ahiora, como se ha vi^to algupaa ve
ces qpe hahiendo prefundisjado el tecrepo, se 
han hallado por algpnos sitms fragmentos de 
la aptlgPa solaría I; alg^anas pulgadas de pro
fundidad. Si e l  rnezsqmta hubie
se sido, de mármoles, pi se hubiera deteriorado 
tílii pro?íitOj ni @st®’íj£̂ so li\ilDÍ6rft sido oíL poc 
tiempo tan considerable el deterioro, que hubie
se obligado á sustituirle por otro tan huipade 
y poco costosoj ái lo que se abade quo hallandor 
se la iglesia eop un pavimento tan magnífico 
como quiere suponer Gailhabaud, no se hubie 
ra dejado perder, antes se hubiera reparado. 
Y no se diga que se pudo dejar destruir como 
otraspartes preciosas de la mesquita? por que lo 
que se ha destruido eran cosas acGesoiias y de 
puro adorno, cuya falta en nada perjudicaba lo 
sustancial del edificio, pero el, pavimento era 
una parte necesaria de la, que no podía carecer, 
y hallándolo tan hermoso como de mosáicos de 
Q^iármoles de diferentes colores, no es de creer 
de modo alguno que se hubiese ido sustituyendo 
por los ladrillos comunes. • . j. ,

37. El interior de los muros carecía de todo 
ornato, no viéndose en ellos ni aun algunas ins
cripciones, como suelen hallarse en las mezqui
tas del Cairo y acaso en otras de otros países.

38. De la parte en que el muro_ occidental 
se une formando ángulo con el moridioníU, sa
lía, como ya dijimos, y duró hasta principio del
' ’ XVII, tma alta puente de sillería que
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atravesaba la calle hasta el palacio episcopal 
que está enfrente, y en otro tiempo hasta el al
cázar, porque había servido á los califas de pa
sadizo cubierto para ir desde este á la mezquita, 
cuyo edificio según era sólido y de extraña 
manera cerrado, mas que tránsito parecía cár
cel ó fortaleza. Tenia de ancho mas de veinte 
pies (5 metros 572 milímetros) y estaba todo 
atravesado por arcos muy fuertes y espesos, y 
cubierto de bóveda. Cada arco vacio estaba en
tre dos divididos por un muro, en cuya parte 
media había una puerta que se cerraba con ho
jas forradas de hierro y bronce, y así quedaban 
ocho piezas divididas con un arco. Estas ocho 
piezas tenían otras tantas puertas, délas cua
les, las cuatro primeras miraban á occidente y  
por tanto se cerraban hácia el alcázar, de lo 
que se infiere que el que las abría venia delan
te del rey echándolas hácia oriente. Las otras 
cuatro puertas se cerraban de diverso modo, 
dos hácia oriente y dos hácia occidente, por lo 
que era necesario estuviesen allí encerrados, 
para abrir, dos porteros; sin que se pueda ima
ginar, dice Ambrosio de Morales, que es el que 
nos ha conservado esta noticia, á que fin fué 
tanto encerramiento por esta parte de la mez
quita, estando hácia el norte tan abierta perlas 
diez y nueve que desembocaban en el átrio; mas 
nosotros juzgamos que el objeto no era otro que 
la seguridad del alcázar por aquel lado.

39. - De los 642 pies (Í78 metros 884 milíme
tros) que tiene de largo todo el edificio, 216 á 
la parte del septentrión ocupa el atrio, y son 
los mismos de que consta su anchura de norte 
á mediodía: su largo de oriente á poniente es 
de 462 (128 metros 729 milímetros) ancho total
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de toda la fábrica. For este “  Jí
ifls diez V nueve naves, ciue no estando cerradas 
“ h C  la grandeva del ediflo oaor—  
toda junta de repente a los que entraban por la

Esta,'Ve era la única que Sabia en el 
muro del norte, tiene q̂uince f  de ancho^(4 
metros 179 milímetros) y treinta alto, (8 me 
tros 358mUímetros) y el arco que la forma es
árabe apuntado. Sus ® cerollo
estaban cubiertas de planchas f® ,P 
que ahora tiene son unos artesonciUos de brw
CP en CUYO centro se ven caracteres, unos ara
bes y otros góticos; mas de las alteraciones que 
ha sufrido el arco y las puertas hablaremos en
adelante. gsta p u e r ta  estaba e l  a l o 
nar ¿ torre, grande y 
derramen 111, como ya
brica árabe, mas tema su forma de obra roma 
na a ue de morisca, según la noticia que na 
traVitido Ambrosio de Morales, que y
verla antes de su
tenia sesenta pies de ancho (16 f
metros y 2 centímetros) por cada uno de sus cua 
S S o l  y hasta cerca de f  
principiaba á disminuir. Estaba j®
catorce ajimeces, la mitad con dos claros y 
otramitad ®oa tres, formados de columnas^de
1 aspe mezclado de encarnado y blanco, to<to con
medida, correspondencia y proporción romana.
Sobre los ajimeces se veia un “ ™samento de 
arquitos macizos sustentado de 
mismo jaspe, cuya labor hacia hermoso eftcto. 
Todas las columnas que decoraban el alminar 
Uegaban á ciento. Las escaleras eran dos de
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traza extraña y nunca vista, porque dividién
dose en lo bajo á diversas partes no se volvian 

ji^tar bástalo alto. Sobre la cúpula resplan- 
decian tres bolas de piedra ó de bronce dora
do, y encima de ellas una granada de la misma 
materia. jEn esta torre había una lápida de 
marmol blanco con inscripción de que constaba 
el rey que la liabia labrado, la cual se conser
vo en el taller de carpintería que hubo en el 
patio de los naranjos hasta 1677, y ya se ha 
perdido.

42. Realza el mérito de este átrio una cir
cunstancia de las que mas se han celebrado en 
algunos de ios famosos ediflcios que ha habido 
en el mundo; y es que estando hueco por debaio 
con una grandísima cisterna de bóveda soste
nida sobre postes, queda huerto pensil la parte 
superior. Esta fábrica es de los árabes y no de 
los romanos como han creido algunos, preten
diendo que perteneció al templo de Jano, de que 

hicimos mención. La Alabsa de Jerusalem, 
otro de los templos famosos del islamismo, se 
halla también enteramente minado y tiene á 
poca distancia de la puerta principal una esca
lera bastante espaciosa que conduce á los sub
terráneos. El uso de esta cisterna, según e l pa
recer del P. Martin de Roa, era tener repuesto 
de agua en el templo si era necesario que sir
viese de^fortaleza en tiempo de guerra.
_ 4,3. Es esta cisterna un cuadro de piedra 
tranca repartido en tres naves de 55 pies cada 
una, (15 metros y 325 mi’fmetros) sostenida de 
cuatro postes de 10 pies cada uno de circunfe- 
roncia (2 metros 787 milímetros) y de 20 de alto,
(5 metros milímetros) y el espesor de la bó
veda hasta la superficie del patio de 9 pies. (2
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metro»508 decímetros). Tieae tres entradas^ue 
^ 4n Erradas co» lapidas de jaspe azal. W

t X  ¿  q«e hasta ahora hemos descnto 
ao ftke oraiide y sttDtBoso templo dsl islamis- 

®®:^f!nSmarablecon elM¡hrab ó lugarsa-

s S s - « z » r r 4i-s
miraban los muslines de España para hacer sus

“ S ^ ' l S a S  de l / S t a+ra«vArqqlf>s clelmuro de mediodía, en ia sesta 
L v e  c o n tn ^ ie s d e  occid*ente, 9ue es l a ^ “!  
ocupa el centro de las once jpm tuvo la mez_
quita en f  cln™ pequetos
í ó b u K  MmicirculJs y de dovelas labradas^ &  
S o  aunesaltaban y alternan con otras li- 
s ir d e  ĉ otór foL do, loñcuales dividen el es- 
nado comprendido en los nueve arcos de los ite- 
S T S a v e .  Serme el capitel denlas c o lm -

T c i r ? "  c o S i t a ^ d ^  ^

arcos de herradura, dedo^ cuales los latwa^^^
■ sin quese vean colummtas I g u a l e ^

los sostengan, se pierden en la ui i 
de la nave. Sobre los primeros “ “ S corre 
cornisa por todo el testero “ iq^e ^
da por los capiteles de las pequeñas co^mnas. 
De las claves de los citados primeros ai eos ar
ranean otros de igual forma que se cruzan con
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los que acabamos de describir haciendo un efec
to vistoso y de mucha novedad. Otra cornisa 
corre por cima de estos arcos mas altos, sobre 
la cual asoma el seg’mento de uno grande que 
cierra completamente el cañón de la nave cons
truido en tiempos modernos.

46. Contando desde estos arcos hácia el me
diodía setenta y nueve pies, (13 centímetros) se 
presenta otra división formada igualmente de 
tres arcos que se diferencian poco de los ante
riores, desde la cual al muro restan solo vein
te y cuatro pies (6 metros y 687 milímetros.) 
Entre la última división, el muro de medio dia 
3' los arcos dé las naves trasversales, se forma 
la admirable pieza q,ue está antes del lugar sa
grado, ó sea vestíbulo del mihrab, que descu
briremos despues.

47. El tramo, ó espacio de la nave compren
dido entre la primera y segunda división do ar
cos se diferencia de lo demás de ella en que los 
arcos superiores tienen alternando con las li
sas dovelas de resalte, y en que desde el abaco 
de las columnas se levantan sobre repisfis unas 
pilastras octógonas de mármol blanco, las cua
les tienen siete pies de alto (un metro, é decí
metros y 5 centímetros) inclusos el capitel y la 
basa c{ue están adornadas de rombos 3" diferen
tes molduras que forman ángulos salientes y 
entrantes del mismo g’énero, que las ruie se 
ven empleadas frecnentemente en ios ediñcios 
romanos bizantinos fie los siglos XI y XII. Están 
entregaclás en el muro, fuera' del cual presen
tan tres lados y parte de otros dos.

48. La segunda división ¿le arcos. 3’ los oiie 
corresponden á las naves trasversales mas an-
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gostas, forman como queda dicho el vestíbulo 
del mihrab ó lugar sagrado. Tiene este de lar
go de oriente á occidente veinte y siete pies. 
(7 metros 497 decímetros) y veinte y cuatro de 
ancho de norte á mediodía (6 metros 687 milí
metros.) El adorno de su muro septentrional, 
que es la dicha división, es igual por dentro y 
fuera. Los arcos que por oriente y occidente lo 
circunscriben son dos en cada frente, forma
dos como los otros de semicírculos ó lóvulos con 
dovelas lisas y de resalte, estas con arabescos 
de estuco, columnas pequeñas sobre el abaco 
de las grandes con parte de la basa al aire, 
arcos segundos que arrancan de la clave ele los 
primeros y otros de herradura sobre estos, to
do en fin, en la misma forma con poca diferen
cia' del frente del norte y con igual elevación.

49. Los arcos de estas dos fachadas, la del 
vestíbulo y la del frente, corresponden, segiin 
parece, al siglo X cuando se labró la decora
ción del lugar sagrado por Alhakenll.

50. El muro clel inediodia en que está la en
trada del mihrab, presenta la decoración ma,s 
preciosa y rica que ha podido inventar la capri
chosa imaginación de los orientales. Siete píes 
de alto (un metro, 9 decímetros y 2 centímetros) 
tiene un zócalo de mármol blanco, liso en la 
parte que forma las jambas del arco del inili- 
rab, que ocupa este frente, y en lo restante pri
morosamente esculpido de ramaje enlazado que 
lo llana en toda su extensión, cuyo género de 
labor revela evideiiteniente una imitación bi
zantina. Desde este zócalo principia un ^gran 
arco á regla formado de dos cenefos de mármol 
blanco labradas, en cuyo medio tiene una ins
cripción de letras cloradas de gran tarnauo so-
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bre foíído aztíl tarqtil, tbdo fóftóáító de M  bri
llante mósaico. (v)

51. Sobre esté gran arco solamente figura^
do Sé ven siete arqnitos coinptiestos de tresló- 
bulos 5 sernlcírculos y sostenido' dé coltunnitas 
de exquisito jaspe. Llena él interior de éstos ar- 
quitos una 1‘ábor de mosaicos qué íigura sobre 
fondo azul un ramsfije no iiiterrumpido de oro 
adornado de flores. Éstos arquitos llegan á igua
larla altura de los grandes que ocupan los otros 
tres frentes, y sobre todos corre nn entabla
mento en que descansan diez y seis pequeñas 
columnas de rico jaspe rojo con basas muy sa
lientes de la cornisa por lo qué muclia parte de 
ellas está al aire. De estas eolumnas arrancan 
ocho arcos que se cruzan entre sí formanao 
un octógono, y en medio de ellos sé eléTa la 
cúpula compuesta de canales mayores y meno
res, alternadas, á manera de concha, la cuál es 
una obra maestra que á la riqueza y elegancia 
de la decoración reúne la cualidad, no menos 
preciosa, de la perfecta solidéz que la_ Gonserva 
sin daño hace nueve siglos. Tanto en los cuatro 
testeros como enlos ángulos debajo de estos arcos 
que se cruzan, hay otros pequeños: los de aquellos 
sin columnas que los sostengan, los dé estos con 
ellas, semejantes á las demás, por lo que Imcen 
con todas él número de veinte y cUairo. Estos 
ocho arcos están macizos hasta la imposta, y 
de allí arriba los cierran unas primorosas ce
losías de alabastro. Todos los arcos que forman 
la bóveda están cubiertos de mosaico semejan^^ 
te á todo lo demás, como igualmente la ciipiiia 
que presenta una inscripción en su circuníeren- 
cia. Así la templada luz que baña de ordinario 
estas preciosas decoracioneSj como losrayos clei
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sol que alguna vez las iluminan y reflejan en 
aquellos muros do cristal de tan varios y resplan
decientes colores, comunican á esta pieza un as
pecto mágico, voluptuoso y encantador.

Tiene este vestíbulo hasta el cornisamento 
inclusive treinta y un pies (8 metros, 6 decíme
tros y 3 centímetros) y desde aquí hasta el cen
tro de la cúpula veinte (5 metros, 5 decímetros 
y 7 centímetros.)

52. El arco árabe que ocupa el centro del
muro del vestíbulo, y al mismo tiempo el del 
gran arco adintelado de mosaico, dá entrada á 
la pequeña y magníñca pieza del mihrab ó luga'- 
sagrado, parte la mas venerable de la mezquita . 
Tiene este arco de alto catorce pies (3 metros 
901 milímetros) y seis de ancho (1 metros 672 
centímetros) y está formado de diez y nueve do
velas de mosaico adornadasde airosoramage, ho
jas y ñores .enlazadas sobre varios colores que 
haden correspondencia de nn lado con otro;y de 
igual clase de mosaico, aunéjiie solamente dora
do y sin adornos, está también cubierto el in
tradós del arco. Descansa este en cuatro^ co- 
iubinas colocadas en la parte interior, dos á ca
da lado, una de mármol encarnadp y blanco, y 
otra de verde antiguo, de siete • pies de alto (1. 
metro, 9 decímetros y 5 milímetros), con inclu
sión de las basas y capiteles, que son corintios y 
dé hermoso mA.rmol blanco primorosamente la
brado, ■ ,,

53. ' La forma del mihrab es nn octágono de 
ti'ece pies de diámetro (3 metros, 6 decímetros; 
y 2 centímetros) y veinte y siete y medio de alto 
(Tmetros, 6 décímetros y 6 centímetros) hasta k
bóveda. Sus frentes,r que son seis,; pitóos el arco 
ccitpá el lugar de los otros dos/están tncrusta-
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dos basta la altura ds siete pies 9
cimetros V 5 eentimetros) de unzooalo tomauo 
de seis tablas lisas de mármol blanoouon yetas 
rojas, de cinco pies de ancho „ng_
293 milímetros) que Ambrosio de Mo™l®®sos 
pecha fueron traídas de Numidia. Sobre este
lócalo corre un hermoso cornisamento de mar
mol igualmente blanco, de pie y
to, (418 milímetros) sostenido de modillones y
mútulos alternados, debajo del ^aorlllscornisa, se yen “tscripciones áiabes dma^^^  ̂
de letras de relieve,- esculpidas en el mismo

™ 5™ °'sobre el sotabanco que corre alrededor 
de este cornisamente
tamnas, de esquisito jaspe yerdoso unas, > otias 
de rojo, con basas y capiteles A®.
cada frente, que sostienen arquitos 
tres lóbulos, cuyos yanos X
tiempo llenos de mosaico como lo demás, <1^® _
S p a re c id o . Tiene de alto
T)ñ ítLclnvendo el cornisamento <ine lo corona,
I n c f S  metros y 6 centímetros) y sotac el
carga la bóveda, cuya S e o
porque es toda una pieza de 
forma de concha, de ocho pies de profundidad 
,2 metros, 2 decímetros y_3 centímetros) y  de
quince á diez y seis de metros 4 de-nn dpcímetro v 8 centímetros á 4 metros, n ue^

cimetros y 5 centímetros) pues los 
raro-an sobre el muro es de creer tengan cuan 
do menos uno y medio (418 milímetros) para 
lidéz de la fábrica. _ , , ««/i ni AtíPiitan

55. El estado de integridad gf»
los mas delicados ornatos 
preciosa estancia, la esplendidéz de sus márm
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les, y el brillo (le sus dorados,' son tales, que no 
estaría mas ílainante ni incjor^ conservada en 
tiempo de los Califas.

56. En este mihrab, lugar sagrado por con
servarse en él el Koran, como ya eligimos, se 
custodiaba el Musliaf ó códice, que estaba escri
to según Maccary por la mano de Otman, cu
bierto de oro y giiarnecid'ó de perlas y rubíes; 
se hallaba fijo con cerradura en una silla de 
madera de aloe y lo cubría un paño dé seda. (x).

57. Resta qiie n otar en‘ el mllirab una par
ticularidad digna de observarse, y es que su pa
vimento de grandes losas de mármol blanco es
tá gastado considerableinente todo al rededor, 
sin duda del continuo roce délas rodillas de los 
peregrinos, que aquí como en la Gaaba de Meca 
debían dar siete vueltas en torno del lugar sa
grado. .

58. A cada lado del vestíbulo del milirab hay 
otra pieza muy semejante á aquel en la forma, 
aunque no tan rica y magníficamente construi
da. El frente esterior de cada una se com
pone de dos arcos apuntados que forman cin
co lóbulos ó semicírculos, sobre los que se ven 
otros sostenidos de pequeñas columnas, imitan
do, aunque con sencilléz, las otras arcadas-divi
sorias de que hemos hablado. Los costados de 
estas piezas están cerrados por otros arcos se
mejantes á estos, sus bóvedas formadas de ocho 
arcos (lisos y blanqos ahora, y acaso pintados ó 
(fon algunos adornos en otro tiempo) que se cru
zan de nri modo análogo al del vestíbulo, y su 
cúpúla tiene igualmente la misma ibrma. Sus 
frentes meridionales estaban decorados con un 
gran arco adintelado de mosaico, igual al del 
vestíbulo aunque algo mas pequeño y con una
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inserij>'-‘ion en dos lineas. En su centro se ve otro 
arco árabe compuesto de cinco dovelas, tam
bién do mosaico, adornadas de ramajes y de flo-. 
rolles, y sobre el arco adintelado una celosía de 
alabastro (y) con una cenefa do mosaico, y en 
olla lina inscripción: todo lo cual está compren
dido por iin arco de mayor diámetro, de mosái- 
co, con inscripción y unido á este otro figurado 
con dovelas lisas y de resalte, que coje todo el 
testero. Esta decoración solo permanece toda
vía en la pieza lateral de occidente, pues en la 
de orioiite está destruida ó cubierta con un al
iar y un cuadro de que bable remos en su lugar. 
Cada una de estas piezas tipiie veinte y oiiatro- 
pies de largo y otro tanto de ancbo (6 metros,; , 
6-87 milímetros), (z) ..

59. Arrimadas al muro de medio dia se ex
tendían sin interrupción por ambos lados de las 
piezas que liemos descrito, las habitaciones d j 
los imanes, ulemas, almuedeiies, almocríes (aa) 
y otros ministros y sirvientes de la mezquita, 
de las cuales quedan algunas, aunque ya varia
das, báeia la parte de occidente, (bb).:

.60. En una de las piezas laterales del yestí- 
bulo del inihrab, segiin parece, se .encontraba 
la silla del califa ó el púlpito ó niimbar, des
tinado para leer ó. predicar al pueblo .i-euni-r - 
do. Existió basta el último tercio del siglo XVI 
en que lo destruyeron, inconsideradamente, y. 
dice Ambrosio de Morales que lo llamábanla silla 
del rey Almanzor, 3' era un “carro con- cuatro* 
ruedas de madera, riqiUsimarnente labrado, al. 
que se subía por siete gradas. «Esta cátedra, dice . 
Maccary, lio tenia igual en todo el mundo,; ast¿ 
por su labor, como por las materias de que. .se;; 
coniponia. Estaba construida do las mas precio-
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sas maderas, como cedro, sándalo y aloe. ííu 
construcción, maiidada por el calila Alliaken. 
Que permitió hacer en ellas representaciones 
(esculiuras) (cc) duró siete años. Los escalones 
por donde se'subia, fueron construidos también 
en tiempo de aquel príncipe.» (dd)

61. Despues déla lectura de esta descripción, 
dice Mr. Gailliabaud, no puede menos de sentir
se mas vivamente la pérdida de semejante mue
ble, porque debía ser del corto número de aque
llos que se rccoiniendan particiilarinente al es
tudio del anticuario, así por su disposición coin< 
por sus ornamentos. _

62. Algunos escritores llaman Maksurali
lo que nosotros vestíbulo del mihrab, y no k 
hemos dado aquel nombre porque indicándose 
con él, según creemos, el reclinatorio del Cali
fa, es dudoso cuál fuese este. Girault de Pangey 
supone haber sido la pieza del lado occidental 
del vestíbulo el sitio que ocupaban los califas 
separados del pueblo, lo que tiene alguna pro
babilidad, así porque parece razonable que el 
rey ocupase el lugar mas próximo al lugar sa
grado, como porque á corta distancia de es
ta pieza llegaba el pasadizo por donde del al
cázar venia el Califa á la mezquita. Mas no tie
ne duda que el vestíbulo estaba destinado á los 
ministros del culto, las doce primeras naves in
mediatas al mihrab á los príncipes y la nobleza, 
que estaba separada, de la muchedumbre del 
pueblo, (ee) ,

63. Despues del mihrab y su vestíbulo, deb# 
fijar la atención una pieza que se encuentra al 
lado oriental de la nave que se dirije al expre
sado mihrab, y de la arcada divisoria que ya 
désGribimos; y por tanto casi en el centro de la
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uiezqiiitaprimitiva. Tiene dc largo xnfarenta j  
im pié y dos pulgadas contados (11 metros 485 
deciiiíetros) y de ancho sin los muros veinte pies 
y cinco pulgadas (5 metros 696 decímetros.) Su 
¡lavimento se levanta mievé pies (2 metros y 
508 milímetros sobre el de la mezquita, y desde 
él hasta la ciipula tiene cincuenta y tros (14 me
tros 787 decímetros) por lo que es la pieza mas 
elevada ole todo el edificio. Está abierta en los 
lados de iioido >' sur por dos arcos apuntados 
compuestos de once lóbulos ó semicírculos sos
tenido en su parte interior de eoliminas parea
das iguales á las demás de la mezquita; pero 
los capiteles de la dcl lado del mediodía están 
delicadamente labrados al estilo bizantino y por 
lo tanto son parecidos á lo antiguo. El pavi
mento liega casi á tocar los capiteles de estas 
columnas.

64. Se ven cubiertos sus cuatro frentes de 
primorosas ia!;ores de estuco, pero la parte in- 
feriüi- es obra ejecutada despues déla conquista. 
Hasta la altura de cuatro pies y medio (1 metro 
255 decímetros) está revestida de im alizar ó 
friso de azulejos, de varios dibujos, y de la mis
ma especie es el pavimento. Sobre este friso,, y 
una ancha cenefa, formada de ramaje enlazado, 
se levantan por oí lado de oriente unos arcos 
figura'los, que ni guardan correspondencia en
tre si, ni son de igual anchura, entre los que hay 
otro arco á modo de liornacina, acaso hecho, 
como lo demás, despues de la conquista. En el 
lado do occidente se ven tres; arcos apuntados 
hechos de ló))ulos o semicírculos, los de los lados 
han sido. cer;rados hasta reducirlos á otros de 
medio punto mas. pequeños para que; sirviesen 
de puertas, y las eolumnitas que los sostenían
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fnipdaroii entregadas en el muro; el del centro, qnedaroi » diámetro que los
figurado varios peque-
laterales, 1 o-randes de estos dos fren- 
ños penetral^an

’nQ nTinostos corre una cornisa analoga a lô  
Ornatos Que se pierde en las impostas 

TOS reciben el Írran<iue de dos gran
i s  ?rcos remontados, los cuales figuran leo
nes toscamente ejecutados que presentan nada 
m a s  T i  pecho y cahesa. Desde estos corre una 
fo ra iS  p K s  dos testeros de oriente arecci- 
te T e  de la cual se levantan al nivel do los
otros,’dosgrandes arcos f l |® ^ Í ® Í Í T l e v a t I  
otros sale otra cornisa, de 1 - • ,

• ránula en que se to desplegado un lujo extiao 
dinarío r  está, formada de ocho arcos que se ci u- 
z i  entre cuyos arranques hay diez y seis ven- 
+íinn'=! cuatro en cada írento.

eK ’ K1 estilo de construcción de este imqueiio
edificio no pertenece ya al romano y bizantino 
inodiflcado, sino al morisco ó aíricano. Su posi
ción corresponde perfectamente a la de las ti -  
b u L  qno se Hallan en las uut.guas mezquitas 
de Ámru, de Tolum, de Eiazhar, etc., del Cai
ro; pero ,la exquisita riqueza T̂ e su  ̂decoración 
contrasta de tal modo_ con el. de las tiibunas 
de- las mezquitas de Egipto que se puede afiinm 
casi positivamente que no estaba como^lai. dt 
Cairo destinada únicamente para anunciar das 
plegarías, ó como en Santa hofía de C o r i ^ ^  
nopla p4ira las explicaciones de la ley. En la mez
quita de la Xlaksa de Jerusalen existov también 
lina tribuna en situación parecida a la de esta 
pieza; pero la ocupan ordinariamente los canto-
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resj y ni aun los escritores árabes nos han tms 
mitido la noticia de que en la mezquita de Gór“ 
doba hubiese semejante costumbre. El embaja
dor de Marruecos sidi-Hamet Elgacel, que pasó 
por esta ciudad en 1766, tradujo una inscrip
ción de esta pieza cuyo testo dá á entender ser
via para que los imanes discutiesen las cuestio
nes del Koran; pero además de este uso, por los 
balcones que acaso tuvo á uno y otro lado po
demos conjeturar que sirvió también de mimbar.

66. Esta pieza *no fué construida al mismo 
tiempo que el milirab, según indica el gusto ó 
estilo de sus ornatos; pero acerca de la época 
fija en que se labró hay gran incertidumbre. 
Mr. Gailhabaud dice que corresponde á los si
glos XI ó XII, en lo que no convienen los revi
sores españoles de su obra, diciendo que la ar
quitectura árabe se hallaba en el segundo pe
ríodo de su existencia, y en una época de tran
sición que no tenia carácter propio; massi mon- 
sieiir Gailhabaud yerra en este punto, sus revi
sores y anotadores creemos no se equivocan me
nos, cuando dicen, que la capilla de Villavicio- 
sa (esta que nos ocupa) «tiene la misma fecha 
que el Alcázar de Sevilla y que la Alhambra de 
Granada» sin advertir que aquel ftié construido 
por el rey D. Pedro de 1353 á 1364̂  y esta por 
Muhamad Abu Abdallah II de 1272 á 1301, y que 
Córdoba estaba en poder de los cristianos _desde 
1236, Aun las alteraciones que sufrió esta mag
nífica sala, no fueron, como se dice en dicha 
obra, en tiempo del rey D. Pedro, sino en el de 
su sucesor D. Enrique II. La reina doña Costanza 
la  eligió para capilla real en 1312 y depositó 
en ella el cuerpo’ de su marido D. Fernando IV, 
y D, Enrique trajo á ella el de su padre D. Al-
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í'dimo XL sieiitío al mismo tiempo sacristía ae 
rcapU la mayor. Con el fln sin duda <iue 

mas cómodamente sirfiese para este uso se l e 
vantó su piso hasta cerca de los capiteles de 
TaToolumnas y resultó otra capilla inferior ctue 
Ittá  abtórta en los lados de Norte y Sur por tres 
trcos de semicirculos sostenidos de pequeñas co- 
fumnas. Desbarataron parte de la decoración 
para poner castillos y leones de estuco alter
nados en la cenefa que hay sobre el iriso, y co
locaron á los lados del arco central del J e  
Oriente escudos de Castilla y de León. El va o 
de los arcos de ambos testeros angostos está 
cercado por una verja de hierro y canceles de 
Sstales Con tal alteración destruyeron incon- 
» e n t e  todos los adornos que decorarían 
los muros de esta pieza desde el suelo hasta el 
niso nuevamente añadido, por cuya mudanza y 
alteraciones referidas no parece fácil sin estas 
noticias formar alguna idea del estado de esta 
sala en tiempo de los árabes. .

67. Dijimos que su situación es al lado oi len 
tal de la nave qíie se dirige^al mihrab, y según 
se puede deducir de cierto instrumento, había 
otra pieza ó sala semejante á esta, que creemos 
estaba en el lado occidental de la misma nave 
del mibrab. Este instrumento es un informe so
bre la construcción de una nueva^capum real, 
escrito en 1644 para presentarlo al rey eli
ne IVté impreso dos años despues, el cual esta 
trabajado por persona sin duda “ "y
en las cosas-de esta’Catedral, y dice así.^ «No e
pretende mudar délo que labraron los árabes, 
pues r a  se hizo la mudanza en tiempo de D. im - 
go Manrique, demoliendo de lasares capz- 
Uas queieman enesie sitio los árabes » De lo
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que se puede entender que las tres capillas son, 
la sala que hemos descrito, la pieza que en la 

formaban dos arcadas divisorias 
(de una de las cuales hemos hablado ya arriba 
y ia.otra no existe), y la tercera ia qiie hemos 
mdica.do, y debieron de demoler para construir 
la capilla mayor antigua.
T. tiempo_de los árabes era grandiosa
y Gipi endente la vista de este edifício entrando 
por la puerta principal, cuando no estaban cer
radas las naves, por la parte del norte, la sen
sación que en el día se experimenta al entrar 
por cualquier parte en el interior de este anti
guo templo del Islam, es indefinible como*con- 

que lo visitan por la vez primera, y en 
da puede Compararse ‘Gon ia impresión que 

causan orclmanamente los monumentos mas cé- 
mbres de la arquitectura, como contestan ios 
nínf el primer aspecto de todo

^ sentidos enagenadds - 
1 ^ 1  de una inmensa selva de mármo-
_s, donde la vista vaga perdida en todas direc- 

PQders(f fijar, poitiue la magestnosa 
pe si ecti'va de aquellas prolongadas naves que

aquellos esbeltos 
41̂ 0 jinirados desde cibrtos 

' especie de calado particu-
4Ué brilla 

mármoles, y en fla, el aire 
lo soledad que le da.su misma extensión, todo 

enagena, y se necesita algim 
üempo^'para q̂ disipado eh arrobamiento se 
pueda íormar alguna idea de esta fábrica sino-u-

se eche de ver la 
sencillez de su plan, se admire la perfección de 

desempeño, la riqueza de los materiales, y ü-
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nalmente la variedad de tanto pormenor como 
hay qne observar^ en aquel inmenso conjunto.

d9. Las luces con que se. iluminaba la mez
quita llegaban á un número excesivo, consis
tiendo en lamparas y candelabros, pues no ha 
biéndose usado mas que del alumbrado de acei
te hasta el tiempo del liagib: Muhamad Alman- 
zor, se principió desde entonces, según se dice, 
á emplear juntamente la cera. El número de 
las copas , ó : lámparas era según Maccary de 
-7425, suma que otros historiadores hacen subir 
á 10805, y el de los candelabros repartidos en 
el interior de la mezquita, sin contar los que 
se hallaban sobre las puertas, el de 28. Eran es
tos de plata y de cobre de diferentes tamaños y 
entre ellos habia cuatro mayores en el vestíbulo 
del mihrab. Una lámpara ó atanor de oro de mara
villosa labor y grandeza sostenida por una cade
na, pendía de la cúpula del vestíbulo del mihrab; 
y algunos escriben cjue otro candelabro, el ma
yor de todosj adornado de clavos de oro y pla
ta y piedras preciosas, estaba colocado en el san
tuario al lado del Koran; que tenia cincuenta 
palmos de circunferencia (10 metros, 4 decíme
tros y" 6 centímetros) y que podia sostener mu 
luces. No se puede menos de dudar, así de las 
dimensiones de este gríin candelabro, como de 
que existiese, tanto en el mihrab que. es peque
ñísimo para que en él cupiese pieza tan grande, 
como en el vestíbulo, que aunque mayor, no pa
rece proporcionado para mil luces. Piensan al
gunos que acaso fuese una especie de araña se
mejante á las que todavía ae ven suspendidas 
en la bóveda del nionumento.de Garlo Magno 
en AquivSgran, en la Gatedral de Tréveris etc.;
pero ni esto es probable, siendo mas de oreor
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<|U6 algunos liistoíiadoros hayan Q̂ UGrido supO” 
ii6r tal araña en esta mezquita, porque las hay,

0 que tal Tez sea exageración de los árabes 
para engrandecer mas la aljama de Córdoba 
Mas sea de esto lo que quiera, no todas estas 
luces alumbraban diariamente, pues todas las 
ñochas para la oración de la alaterna no se en-

lámparas, que gastaban 
^4.000 libras de-aceite al año; pero sí ardían 
todas las diez últimas noches del ramadan, y por 
tanto nada seria entonces comparable al es
plendor con que fulgurarían en las largas na
ves^ en el precioso alkibla tan crecido número 
de lámparas de plata y candelabros derraman
do torrentes de luz por todas partes.
1 p ab a  de perfumes y en ellos 
1^0 libras de aloe y de ambar se consumían 
al año.

70. Aunque hubiéramos podido insertar tra
ducciones de las inscripciones árabes que se ven, 
según indicamos, en las puertas, vestíbulo del 
mihrab, mihrab, y otras partes, pues las tene
mos á la vista, no las  ̂insertamos porque con 
Justa razón desconfiamos de su fidelidad y tam
bién por su poco interés. Jacobo Nazar, natural 
de Belen, que estuvo en Córdoba por Jos años 
de 1760, y el embajador de Marruecos SidiHamed 
Elgacei que pasó por esta ciudad en 1766, son 
los traductores. Elprímero,si acaso sabia él ára
be antiguo, sabia muy poco, castellano; el se
gundo, según testimonio del célebre orienta
lista D. Miguel Casirí, que lo trató en Madrid, 
tema muy corta inteligencia del citado idioma, 
a loque se añade lo viciadas que están las cb-
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mas. Por estas razones nos contentamos con 
insertar la ya copiada al principio do esta des
cripción, de D. José Antonio Condo, y otra lati
na del citado Casiri que pondremos en adelante. 
Dijimos que tienen poco interés, porque, como 
ya indicamos, son casi todas alheyas alcoráni-' 
cas, y solo la que está ai lado derecho de la 
puerta del mihrab según se entra, y la de la 
sala que se halla casi al frente de este, spn in
teresantes, aquella por expresar al rey que cons
truyó tan pre úosa obra, y esta por dar á en
tender el uso dé la pieza donde se encuentra.

71. ‘ Para reasumir los caracteres mas nota
bles que presenta este monumento decimos: 
que no ofreciendo en su totalidad una altura 
proporcionada á su inmensa extensión presenta 
en su exterior un aspecto algo pesado: que su 
plan recuerda mucho la disposición de las basí
licas cristianas que son anteriores á ella, como 
también el estar los arcos sustentados por co
lumnas sin entablamento; que los arcos segun
dos ó'Sobrepuestos á los primeros de las naves 
trasversales es im carácter especial la mez
quita, que la cultura de ornamento y los mosái- 
cos revelan en;su diseño y en su ejecución el 
arto bizaiiüuo, si bien algún tanto modificado, 
aunque sin embargo de esto no pueda descono
cerse la acción considerable de los árabes en la 
oonstf iiocion del monumento; porque aun los ar
tífices de otros paises que empleaban aquellos 
nó pudieron menos de sujetarse- al gusto y á 
lasndeas que les eran propias y cuya mezcla 
con las del arte ya -existente produjo un géne
ro de arquitectura realmente maravilloso que 
encanta y suspende, y al cual no se conoce otro 
s emejante; que estavobra singular, como dice
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el Sr. In clan Valdés en sus apuntes para la his
toria ae Ja arquitectura, ofrece un modo de 
construcción particular é inimitable en el con
traresto de fuerzas, y el de una libre arbitra
riedad contraria en un todo á las reglas de la 
misma n aturaleza; tal es la de haber fundado 
aquel Tasto conjunto de galerías ó de naves pa- 
1 alelas sobre columnas de un solo pié y medio 
de diámetro (418 milímetros) para venir á con- 
cluir el espesor de sus muros en cuatro pies y 
niGdiO j (un ni otro 255 rlGcimstros) y so**
bre ellos las canales maestras que dan surtide--
ros a las aguas por mitad á una y otra mano: 
y íinalmeiite que aun en tiempo de los califas 
suíiio algunas alteraciones importantes que 
prueban las diferentes faces porque ha pasado 
el arto arabe desde el tiempo en que imitador 
impotente y tímido copiaba toscamente el capi- 
tel loniano, hasta el dia en que caprichoso y vo- 
lubm desechó los brillantes mosáicos de Bizancio 
prefiriendo á ellos Jos estucos de talla usados 
en las costas de Africa. Pero apesar délas al
teraciones y mutilaciones que ha exper imenta
do, en tiempos modernos, la mezquita de Abder
ramen, dice Mr. Gailhabaud, tal como hoy se 
encuentia, despues de tantos siglos, no causa 
menos pasmo en el via.jero y  el anticuario, que 
encuentra en ella un monumento único en la 
Mstoría del arte, y uno délos mas curiosos é 
Interesantes que existen en el mundo, (ff)

72. Hasta ahora nos hemos ocupado de la 
descripción de la mezquita; pasemos ya á dar 
noticia de las alteraciones que ha sufrido desde 
la conquista y á describir lo que contiene como 
templo cristiano.

/3. Conquistada Córdoba por el Santo Rey-
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D. Fernando III en 29 de Junio de 1236 íué la 
mezquita pürifiGada por el Obispo de Osma don 
Juan y dedicada al culto cristiano con el título 
de la Santísima Virgen María en su gloriosa 
Asunción, habiéndose hallado en ella las campa
nas de la iglesia de Santiago que mas de 240 
años antes hcíbia traído en hombros de cristia
nos Mahomad Almanzor, mandó el rey fuesen 
restituidas á su iglesia en hombros de: maho
metanos.

74. , Desde luego, aunque provisionalmente 
debió de disponerse algún sitio de la mezquita 
para celebrar los divinos oficios; pero no se la
bró capilla mayor hasta el pontificado de D. Fex’- 
nafido de Mesa desde el año de 1257 á 1274. Eli
gióse para este fiii el espacio que ocupaban cin
co naves i’ectas y tres trasversales de la parte 
occidental de la mezquita, de modo que el pres
biterio ocupase el tramo de la nave que dirigía 
al mihrab entre las dos decoraciones de arcos 
de que hicimos arriba mención y el altar mayor 
fué arrimado al muro occidental del mimbar, 
subiendo para ello el aim-o del balcón que se 
abría hácia dicho lado, y. proporcionando para 
el coro las expresadas naves que hoy forman 
una sola, y para el pueblo las latei’ales. La sala 
ó mimbar se convirtió en sacristía, y aun sirvió 
en los primeros tiempos despues de la conquis
ta  de.sala capitular para que los regidores tra
tasen del gobierno de la ciudad, de donde le vi
no el nombre de cuarto noble pertenecer á 
esta clase los qne componían el conse ĵo, (gg)

75. De la formay circunstancias de esta capi
lla primitiva no nos ha quedado noticia, y es de 
presumir que en todas sus partes fuese muy mez
quina. La que ahora vemos en sn lugar fué la-
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bi-ada en 1489 ai gusto tudesco que se usaba eu 
aquel tiempo, por el Obispo D. Iñigo Manrique.. 
Mas adelante trataremos de lo que en ella se 
contiene cuando lo hagamos de las demás ca
pillas de la iglesia.

76. Así permaneció la mayor basta el tiem
po del obispo D. Alonso Manrique, el cual, de
seando que esta estuviese situada en ei centro 
'de la iglesia y no en un lado de ella, en ' 22 de. 
Julio de 1521 por medio del chantre D. Pedro 
Ponce, su provisor, propuso al cabildo e l ’pror 
yecto de construir una nueva y participó que
ría enviar por maestros que diesen el plan de la 
obra para que el cabildo nombrase personas que 
entendiesen en ello. Hecho así y aprobado-él 
plan se_resolvió emprender;la obra,;que tuvo 
principio el V dé setiembre de 1523, coiho cons- 
f a de la siguiente inscripción .que se encuentra 
en la escalera que de la sacristía conduce á las 
bóvedas.

A m o  4  CHTilstÜ NATO MMXIÍÍ 
SEPTIMO IDUS SEPTEÁíimiS, CUii EGCIESÎ ^̂  ̂ .

CORDÜBENSI PR.EESSEr ALFONSUS MANálOüE 
i m A  YETEWS TEMPLÍ SEPTA. ÜTRnJSpE 
CHORI STRUCTURA ERIGI COEPIT, LEOPOl- .
RUS AB AUSTRI.A, EPISCOPUŜ  C.4ROLI V 

IMPERATOlilS, BISPANIARÜ.M REGIS 
' ' PATBUUS; '. ■ ' ' 7 '  "

MATHLE PINEUO, HUJÜS OPEÍirS : 
prefecto

* UT POSTERITATI SGRIBÍ FACEREÍ MANOArií 
AlN’iXO SAtUTIS MDXXXXV.

‘ 77. Sabida esta novedad por elA^niitamíeñ- 
to y que el cabildo liábia principiado á demoler
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U mazauita, el sábado 2  de mayo lo requirió
aate el escribano público
■flue suspendiese la obra hasta tanto que &. M. 
resolviese lo que se habia de hacer. |  lendo que 
el obispo y cabildo se resistian, el lunes 5 del 
mismo mes determinó el Ayuntamiento publicar 
m bando , que se pregonó el día 8, conminando 
cSi P^na de muerte á los albañiles, canteros, 
carpinteros y peones, y A todos que pudiese 
tocar, si iban á trabajar a la obra de la Catedral 
para deshacerla; esto por que la oirá que sedes- 
%ce es de calidad que no se podra volverá fa^ 
ceren lalondad y perfección que esta fecha. 
qiíyiiióse litifiio V el Ayuntamiento apelo; pero 
X m m e ñ d o  l l  apelación el prorisor, que era 
el bachiller Cristóbal del flano,^expidio el con-- 
•seio una provisión, su fecha en Loja a 14 de Ju
lio de 1523, para que la admitiese y levantase 
las censuras que hubiese impuesto con pena de 
perder la naturaleza de estos reinos, sus tempo
ralidades y pagar una crecida multa. Decidióse 
al fin que se hiciese la obra; mas habiendo ve
nido á Andalucía el Emperador Carlos V tres 
años despues (1526) para celebrar sus bodas con 
doña Isabel de Portugal, al p ^ a r Pjir esta ciu
dad en su regreso, íué á ver la Catedral, y con
siderando el edificio y obra que se 
prendido, dijo al obispo Dr. Fr. Juan de Toledo, 
V dignidades que le acompañaban, ya arrepen
tido de haber dado la licencia; si yo tuviera no
ticia de lo que haciades no lo Mciérades; por
que lo que queréis labrar hallaráse en muchas 
partes; pero lo que aqui teniades no lo había en 
el mundo. Con esto quedaron todos contentos: 
el obispo y cabildo por haber logrado su intento 
de construir una capilla-mayor y coro magniti-. K
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cos aunque destruyendo parte dei edificio, y el 
ayuntamiento, que pretendía conservar, sin mas 
alteración un monumento tan insigne, porque 
tenía la gloria de ser aprobada su opinión por el 
César, aunque ya fuera de tiempo.

78. . Dirigió la fábrica de esta nueva capilla 
mayor el famoso arquitecto Hernan-Ruiz, na
tural de Búrgos, hasta 1547 en que murió y la 
contilló su hijo del mismo nombre.* En 1526 con-., 
tinuaba la obra con gran celo y aplicación del 
Obispo y cabildo en buscar recursos, y así por 
medio del duque de Sesa que se hallaba en Ro
ma se consiguió que el papa Clemente VII apli
case por veinte años las vacantes de todos los 
beneficios del obispado y que para el dia 8 de 
Setiembre se puLlicase un jubileo en la catedral 
para que con la limosna y producto de todo se 
continuase la nueva fábrica. Dispusieron asi
mismo que se beneficiasen todos los misales y 
breviarios con los otros libros sagrados, que se 
hablan impreso en Sevilla en 1524, á favor de 
la obra y que los vasos de plata que no eran 
necesarios en la iglesia se vendiesen para el 
mismo fin. Adelantóse en 1550 y 1551 en el pon
tificado de D. Leopo! lo de Austria, el cual daba 
6000 maravedises cada año para los cantores 
porque no se gravase la fábrica con perjuicio de 
la obra. El cabildo mandó dar por el mismo 
tiempo de la mesa capitular 120G0 maravedises 
y cuatro cahices de trigo y dos el Dean con 
igual fin. Contribuyeron con grandes sumas el 
obispo D. Fr. Juan de Toledo, el duque de Car
dona y la ciudad de Córdoba de todos los cuales 
se ven los escudos colocados en los arcos tora
les con el de la igleria. El arzobispo de Santia
go D. Juan de San Clemente y Torquemada, na-
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tural de Córdoba, dio 3000 ducados, por lo que 
se pusieron sus armas sobre el arco central del 
trasGoro. El obispo D. Cristóbal de Kojas y San- 
doval dejó acabada la capilla mayor (1502-1571)
Y en su tiempo se hicieron los estribos de la par
te del norte y mediodía que resisten el empuje 
dé las bóvedas*, los de occidente se labraron en 
los pontiíicados deD. Fr. Juan deTodelo y don 
Leopoldo de Austria y están adornados de bus
tos en medallones, escudos de estos obispos y 
otras labores de yesería. Continuó la obra aun
que con lentitud por falta de fondos en los pon
tificados de D. Antonio de Pazos, D. Francisco 
Pacheco y D. Fernando de la Vega y Fonseca. 
Por ios años de 1597 el crucero y coro estaban 
muy atrasados, asi por la expresada falta de ion- 
dos, como porque se ponían dificultades para, 
continuar la fábrica, dudando de la firmeza de-, 
lo labrado, porque decían que los claros de las, 
vidrieras eran demasiado grandes para que car
gase sobre ellas el peso de las bóvedas y que no 
se podían acabar estas porque faltaban los es
tribos necesarios. En tal estado el obispo don 
Francisco Roinoso,en el primer afio, de su pon
tificado, que fue el de 1597, manifestó al cabildo 
su deseo de continuar la obra y pidió que nom
brase diputados para conferir con ellos, lo que 
ejecutó luego el cabildo el 23 de Diciembre del 
mismo ano. Ai mismo tiempo mandó llamar al 
famoso maestro mayor de la catedral de Valla'' 
dolid Diego de Praves, el cual habiendo exa
minado la obra celebró una junta con los .maes
tros de Córdoba, que fué lo que se determinó en- 
la conferencia, y delante de ellos y del obispo 
disipó los temores y manifestó que la obra ,cot 
menzada podia pasar adelante y acabarse de
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ladrillo para excusar gastos; mas que seria con
veniente que la cúpula que iba á ser cuadrada 
se hiciese elíptica: añadió otras instrucciones 
para labrar el coro y para el cuerpo de la igle
sia: con lo que todos quedaron satisfechos. El 
Sr. Reinoso dió inmediatamente orden para la 
fabricación de materiales, y en cuanto á medios, 
ofreció desde luego 2000 ducados y otros 2000 
cada año, con otros arbitrios que procuraría 
aplicarle de otras fábricas. Continuóse la obra 
con grande ardor, siendo continuo sobrestante 
de ella el Dean D. Fadrique Fernandez de Cór
doba. El obispo cedió asimismo 3000 ducados que 
debía dar su antecesor D. Pedro Portocarrero 
para labores del palacio y posesiones de la dig
nidad. El cabildo, movido del fervor del prela
do, determinó á 12 de enero de 1598 que por 
tres años se diese una prebenda entera para la 
obra, con lo que se continuó la fábrica todo el 
tiempo que vivió el prelado. Despues el cabildo 
prorogó esta manda por dos años. Acabóse fe
lizmente la fábrica del crucero en 29 de abril 
de 1599, lo que fuó de grande júbilo para el obis
po, cabildo y ciudad, viendo acabada una obra 
tan insigne, cuyo fin tanto se deseaba. D Fran
cisco Reinoso, no pudiendo contenerse, subió á 
ver sentar la última piedra y á registrar toda 
la obra. En demostración de regocijo hubo re
pique y música y se hizo una fiesta en acción de- 
gracias. La capilla mayor se estrenó el 8 de se
tiembre de 1607.

79. Esta capilla, el crucero y coro, que de
ben considerarse como un modelo, bastan por 
sí solos para constituir un magnífico templo. 
Tiene aquella de largo con el mura 61 pies (16 
metros 997 milímetros) y de ancho 57 1í2 (16 me-
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tros 21 milímetros.) La nave del crucero que con 
l i  d¿la capilla mayor y coro^ íormq una cruz 
latina se extiende á 128 pi6s de larg’O (,35 nie
tros 665 milímetros) y
818 milímetros; su altura de 89 (24 metros 798
•milímetros.) El largo del coro con la capilla 
ínavor es de 195 (54 metros 333 milímetros) y el 
S o r o ^ T a ¿ e n \e  por lo interior 78 (24 metros 
734 milímetros), su anclio con el muro 64 (17 
metros 833 milímetros) y sin el muro 50 (13.me- 
tros 931 milímetros.) La altura de los arcos to
rales hasta la clave es de 8h 1}2 (23 metros 823 
milímetros); el ancho de los del presbiterio y co
ro 40 (11 metros 146 milímetros) y los del cruce
ro 27 1t2 (7 metros 662 milímetros.) El alto de las 
pechinas desde la comisura de los arcos es de 
‘>9 pies (8 metros 80 milímetros.) La media na
ranja, aue es elíptica, tiene de ancho desde los 
pedestales que la rodean, por su eje rtmyor 
46 1t2 (12 metros 957) y por el menor 39 1];2 (11 
metros 6 milímetros). Su altura desde el corni
samento inclusive en línea recta 37_ (10 metías 
310 milímetros) y este último 8 pies de ancho 
(2 metros 229 milímetros.)

80. Es obra esta nueva capilla de lo me
jor acabado que se conoce en el estilo plateres
co, (ii) viéndose mezclada con grande  ̂acierto 
ya la arquitectura greca romana, ya la llamada 
gótica, y aun parece reconocerse ciertos visos 
del gusto árabe en algunos adornos.

81. El presbiterio eStá formado por cuatro 
grandes arcos, dos á cada lado, cuya altura^s 
de 30 pies (8 metros 359 milímetros) y su ancho 
14 y 3 pulgadas (3 metros 972 milímetros) deco
rados con labores de follageria de estuco y otros 
ledornos con filetes dorados, entre los cuales se
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ven dos grandes escudos de España con las, in
signias y timbres imperiales.

82.- Sobre estos arcos corre un orden de ar-  ̂
quitos muy graciosos sostenidos de columnitas 
entregadas algún tanto* y luego un entabla
mento de gran trabajo, en cuyo arquitrabe hay 
un renglón que dice el tiempo en que se acabó 
ia obra de la capilla mayor, y á alguna distan
cia de la cornisa se levanta un cuerpo compues
to de tres arcos; el del medio remontado, que 
sirve de ventana y tiene vidrieras, y los latera
les adintelados en que se ven cuadros que al pa
recer representan hechos déla vida de San Fer
nando, obra, según se dice, de D. Antonio Gar
cía Reinoso. Todos tienen su correspondiente 
cornisamento sostenido de columnas jónicas es
triadas, con pedestales al aire, de los que ca
da uno carga sobre una repisa. Encima de cada 
arcohayuna lumbrera con que se llena el lienzo 
del testero, y en cada lado un nicho. Esta mis
ma decoración ocupa la parte que media desde, 
el cornisamento hasta la bóveda de los frentes 
de la nave del crucero. Los testeros laterales 
de éste están ocupados por solo dos arcos adin
telados en cada uno, de la misma forma que los 
del otro frente, y con dos lumbreras sobre ellos. 
Los espacios laterales que quedan en los tres 
testeros están ocupados por nichos.

La bóveda de 1a capilla es cuadrangiilar re
bajada. De sus cuatro ángulos salen manojos de 
banquetones-interrumpidos á trechos por circu
ios ja  mayores ya menores, en que se ven cqlo-' 
cados bustos de varios santos, formando el total 
un calado magnifico. En los filetes y remates de 
estos adornos luce un hermoso dorado.

, Las bóvedas de la nave del crucero son se-
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melantes á ésta y están í^^al^mente^.decoradas 
S n  banqivetones aunque sin filetes dorados.  ̂

83 Por bajo de las referidas decoraciones de 
arcos corre un cornisamento por los tres teste
mos igual al de la capillamayor: en cada une de 
los laterales se vé un gran arco figurado que 
toca con el cornisamento, cuyos claros exterio
res V vano están adornados de una greca con 
florones en sus intersticios. Esta fabrica nueva 
se une con tres arcos sostenidos de colurnnas,
correspondientes á tres naves trasversales de la

te te ro s  del frente está
sostenido por dos robustos arcos que correspon
den á dos naves de las rectas, adornados con 
recuadros y follagerla, y ,en  
jaspe que éntre ellos media, sobre ““  
déla misma labor, y debajo de un elete de 
íusto gótico, se yen en el lado derecho un oa.n 
Sebastian y en el izquierdo un San Jorge. Enci
ma de esto^ arcos hay otros dos figurados mas 
baios que los descritos, adornados de una greca 
«orno la anterior, cuyo adorno de la parte d® 
afuera llega á tocar el cornisamento superior.

Alrededor de los arcos del lado derecho se 
lee esta inscripción:

JEJN líIiPBIM EBO.
«Comenzóse esta obra nueva de»ta Santa Iglesia & 7 dé
Setiembre de 1523 siendo obispo de eUa don Alonso

Mamiatte.,;,. ■ ■■

en Eli SEatmno.
.Acabóse esta capillamayor con su crucero eu7 de Setiembre 
ele 1607 aSos, siendo obispo dé Córdoba y confesor del rey 
nuestro Señor Felipe ^  «Vllmo. Señô r don I-r. Diego 
Ksrdones » auie» los tenores Dean y Cabildo se la dieron
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para BU entierro por haber dejado el suntuoso que en su vida, 
tema en San Pablo de Burgos, cuyo convento, siendo prior 
del, lo dispuso y dotó en mas de 70.000 ducados, y en agra
decimiento de haberle dado la capilla mayor dió á esta Santa 

Iglesia 50.000 ducados para hacer retablo.»

± 9,rcos torales están labrados al í?us-
to gotico, y por lo tanto compuestos de baque
tones de los que unos son lisos, otros espirales 
separados con adornos de follageria é inter-- 
Yumpidos con resaltos de este mismo género 
ün la clave de los arcos de la nave del crucero 
- e ven airosos escudos, y en los del presbiterio 
y coro una hermosa cartela elíptica con ador- 

y d o r a d o s .
, La bóveda, cuya figura ya dijimos, está 

f ividida por fajas desde su centro (que ocupa un 
ovalo donde se ve de relieve una Trinidad) en 
diez y seis planos á manera de cascos, de los 
que ocho terminan en pedestales, y otros tan
tos alternando en otras tantas lumbreras. Los 
espacios que median entre las fajas están ador
nados en su parte inferior de recuadros con es
tatuas, a que sigue un festón, despues un óvalo 
^on cartela, y finalmente un casetón que llena 
el espacio triangular restante»

, La cornisa está sostenida de mútulos, y su 
mudio^ efeĉ ^̂  ̂ festones pendientes, que hacen

Las pechinas están ocupadas por grandes 
venlas efigies de iosevan.- 

«eiistas. Estos recuadros están sostenidos por 
estáíuas que llenan el espacio inferior.
/ 'n aw  Loveda del coro está atravesada por 
riñe n miran eariáti-

que la sostienen, y la parte me
dia de esta adornada en toda su longitud por
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estátuas decuadros de a misma

f^mau los lunetos alternan estátuas eolo-
Í  S i e n  en recuadros, sostenidos de chi-

S e S i d o s  del obispo D. Francisco Rei- 
^^tVnebaio de cada lunetohay una gran yen-

Por la parte inferior de las ventan^ y 
á alguna distancia de ®  " C

s S = S £ l a «
S E rH S íiaslas tribunas. El espacio f  ® “ ®f f l S d e ^ X -  
figurado y el que tiene luz está lleno „ . y 
nos, como lo demás, formando totre los
arcos hay en cada manchón dos 
^ T e & a  ,ue o ^ ,  con peanaŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
gusto gótico y siguiendo este de peana

Sobre una escocia cubierta de 
c o fa d o m r  de estuco, dorados en mucha par- 
r  corírnor delante de la tribuna una balaus- 
tráda de hierro con los pedestales de
p ™  rotro lado llega á cargar, sin j^ tar-
le  sohre el primer cuerpo ^el trascop.^Delan
te’del primer arco de la 
ral están los órganos uno .ádos en la balaustrada de la-tribuna, que para
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dar lugar conveniente vuela mas que lo demás 
el'espacio necesario.

90, El trasooro es una fachada de piedra 
franca compuesta de ocho columnas dóricas es
triadas, y pareadas en su primer cuerpo: .as dos 
del centroy entre las que se ven algunos re
cuadros resaltados, sostienen el segundo cuer
po adornado de dos columnas jónicas, también 
estriadas, en cuyo medio está colocada una es- 
tátua del natural que representa á San Pedro, 
sentado, y concluye con su correspondiente cor-i* 
nisamento y fronton triangular. Entre las co
lumnas medias y laterales del primer cuerpo es
tán ios postigos del coro. Sobre estos, que son 
dos arcos adintelados, hay una cornisa dórica 
arqultrabada en que cargan unos óvalos de jas
pe azul rodeados de varios adornos y con chi
cotes á los lados que los sostienen, y termina 
con frontón triangular sostenido de mútulos.

trascoro, para cerrar allí toda la 
fabrica nueva, se levantan tres robustos arcos 
des piedra franca: el del centro de. medio punto, 
y ios dos laterales adintelados sobre los cuales 
hay ojos de buey.

91. Entre los arcos se elevan cuatro pilas
tras embebidas que sostienen un cornisamento 
dórico con sus correspondientes metópas y tri
glifos. Sobre este descansa un ático en cuya 
parte media se vé un gran escudo, y en cada la
do un óvalo de resalte, adornado por la parte in
ferior con un grueso festón; pendiente. Encima 
de este cuerpo se remonta un gran arco figura
do que casi cierra todo el frente sostenido por 
dos Machones, nn cada uno de los cuales hay dos 
nichos con estátiias, uno en la parte inferior y 
otro en la superior. Para acabar de llenar la



Darte del testero á que no calcanza el referido 
Leo se vé sobre este una cornisa y en ella un 
pLueño cuerpo con tres nichos,,en que esta re- 
L L entada la Anunciación de ISuestra Señora 
que ocupa la derecha, San Gabriel la izquierda 
V el medio un jarrón de azucenas. Este grande 
Leo está adornado todo él de ramajes enh^za-

En su vano, y sobre el ático que hemos 
mencionado, se levanta un cuerpo^que consta 
de tres arcos adintelados; el del medio grande, 
los laterales menores con columnas estriadas 
de orden iónico sobre pedestales. Cada uno de 
estos menores tiene sobre su 
frontón un nicho con una estatua. Un ático ador 
nado de recuadros de poco resalte separa est 
cuerpo de otro superior, compuesto de dos arcos 
adintelados laterales, y uno en el 
dio punto con pilastras entregadas y pareadas, 
que ^sostienen el cornisamento y el frontón, en 
Lvo tímpano está colocado el escudo del A ^o- 
S o  don Juan de San Clemente y Torquema- 
da, con lo que se llena el arco; todo lo cualpr
dnee una grandiosa y magnífica '^i^ta.  ̂ ^

93 El pavimento de la nave del crucero es 
de losas blancas y azules, y se
reces. Hasta el aflo 1816 solo estuvo losada la
parte contenida entre los arcos torale ? ^ , 
L ado  año se añadió lo demas 
lado La parte antigua esta bien ejecutada, la 
moderna desdice mucho de ella. _ _

94. Además de las alteraciones que ha su
frido este edificio por la fábrica de las dos; capi
llas mayores, la antigua y la f
tan otras muchas inconsideradamente 
elmonumento, pues además de los postes q
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fué necesario construir para fortalecer la obra 
nueva de la capilla mayor, se han hecho des- 
p e s  otros con el mismo objeto de dar firmeza 
á los edificbos que posteriormente se han la
brado, como la capilla de Ntra. Sra. de la Con
cepción, y la de Santa Teresa, (vulgo del carde
nal); así es que el número de los postes repar
tidos por todo el templo llega á cuarenta y dos, 
con lo que ha desaparecido la grandiosidad de 
las naves, pues son muy pocas aquellas en que 
se puede extender la vista de un extremo á otro 
sin encontrar tropiezo. Mas sin embargo de tan
tos estragos ejecutados por espacio de seis si
glos, el monumento no ha perdido el carácter 
oriental, y como dice un historiador, el todo de 
él sobrpive a la  ruina de las partes, y perdida 
en medio de las columnas, la iglesia cristiana 
parece solo una nave de la mezquita.

95. A espaldas de la capilla mayor está la 
sacnstía que es muy pequeña, y en ella tiene su 
entrada una buena escalera de piedra de cin
cuenta gradas por la que se sube á las bóvedas 
y tejados de este témplo, que se pueden recor- 
r p  en toda su extensión con la mayor como
didad, y aun subir á las partes mas elevadas 
sin peligro.

96. La bola de cobre dorado que está sobre 
la cúpula de la capilla mayor pesa mas de tre
ce arrobas, y nueve la cruz de hierro que sale 
de ella.

97. El retablo de la capilla mayor es obra 
magnífica que trazó y dirigió el hermano Ma
tías Alonso, coadjutor de la compañía de Jesús,
¿ insigne arquitecto. Tuvo principio en 1618, y 
se acabó en 1628. Es todo de jaspe encarnado 
de Garcabuey y se hizo á costa del obispo don
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Fr. Diego Mardones, como se indicó en otro

Súbese á la capilla mayor por siete gra 
ílas de i aspe azul, desde las cuales hasta las cin
co del a t o  mayor hay 28 pies (7 metros 802 mi
límetros) y desde estas últimas hasta^las puer
tas de la sacristía 16 (4 metros 458 milímetros). 
E l pavimento es de buenas losas blancas y azules.

99. El retablo consta de dos cuerpos de ór- 
den compuesto, y está colocado sobre un zócalo 
de 10 pies (2 metros 787 milímetros) de alto que 
iguala, como es regular, los pedestales de las 
columnas. Tienen estos por cada frente cuatro 
pies (1 metros 115 milímetros) y están adorna-^ 
dos de recuadros salientes de jaspe negro. En
tre ellos están practicadas las puertas de la sa
cristía, formadas de hermosas jambas y dinteles, 
sobre que se ven escudos del fundador, hechos 
de bronce. En el centro aparece el sagrario en
tre cuatro cartelas doradas, dos á cada lado, 
que sostienen la cornisa algo mas saliente en el 
medio que eu lo demás. Elévase el prinmr cuer
po sin el zócalo hasta el cornisamento inclusive 
32 pies (8 metros 916 milímetros) y sus colum
nas son cuatro estriadas con basas y capiteles 
dorados. Entrelas columnas laterales hay dos 
grandes cuadros que representan á San Acisclo 
y Santa Victoria, patronos de Córdoba. Estos 
cuadros están coronados de hermosos cornisa
mentos y frontones terminados en volutas y sos
tenidos de modillones pareados, y otros rema
tes y adornos de bronce. Del centro de los iron-
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tones salen pequeñas basas, cada una de las 
cuales sostiene una estatua sentadn de bronce 
ó mármol dorado: la de la derecha representa 
la Templanza, y Ja de la izquierda la Fortaleza.

100. Entre las columnas del centro se vé un 
arco de 2o pies de alto (6 metros 966 milímetros) 
y 12 de ancho {S metros 344 milímetros), que se 
ifigura a imtelaclo, pero que, teniendo sus ángu
los una pieza de jaspe de otro color, se convier- 
e en uno remonta lo, bajo el cual, y sobre el

zócalo ya descrito, está colocado el tabernácu
lo de que hablaremos despues. La clave de este 
arco está adornada de una bella cartela de bron
ce, de que sale por uno y otro lado un airoso 
festón del mismo metal que termina en los ángu
los del arco.

101. Corónase este cuerpo de un entabla
mento en cuyo friso se vé una elegante cenefa 
dorada. Sobre él carga un frontón triangular 
y en cada uno de sus lados una estátiia sentada 
íI b iULbíiiti rnOitsrici (^ug l¿is c loniáS j c¿U0 rGprG* 
sentan la té  y la E peranzaj con una mano sos
tienen un festón dora lo que cae delante del 
íronton, y en la otra tienen, la de la izquierda 
una cruz y la de la derecha un áncora.

102. Correspondiendo á las columnas del pri- 
Fier cuerpo se levantan sobre este segundo cua
tro pedestales, en los laterales están colocadas 
dos estatuas doradas que representan á San Pe
dro y San Pablo, y en los del centro dos colum
nas, cuyo maiio ocupa un arco adintelado con 
un cuadro de la Asunción de Ntra. Sra., coro
nado de un frontón triangular en que se vé un 
cartélon sostenido por dos chicotes con la efi
gie de Dios Padre, todo de bronce ó mármol do
rado.
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103. A los lados hay otros dos cuadros que 

représentaíi á San Pelagio y Santa Flora, márti
res. Cada uno de estos esta adornado de un fron
tón como los del primer cuerpo, y en ellos asien
tan las estatuas de las otras dos Tirtudes cardi
nales Prudencia y Justicia.

104. Un arco de jaspe encarnado como el 
del retablo incluye este segundo cuerpo, entre 
el cual y los ángulos de la bóveda están co
locados escudos del Obispo D. Fr. Diego Mando
nes, hechos de estuco. La altura de este cuer
po con el cornisamento inclusive es de 28 pies 
(7 metros 803 milímetros.)

105. Pintó los cuadros de este retablo en 
171.3 D. Antonio Palomino, y para colocarlos se, 
quitaron otros que desde 1645 habla de Cristóbal 
Vela. El carteloii del Dios Padre fué ejecutado 
por Matías Conrado, quien probablemente haría 
todas las estatuas del retablo.

En la parte posterior del cuadro de la Asun
ción se lee la inscripción siguiente:

*Se reparó este altar mayor y cap lia en todas sus partes y  reno
vó el dorado, pusieror los tronces y remates que le faltaban, 
y se repararon sus pinturas por disposición del limo. Sr. Don 
Agustín de Ay es taran y Limdá y á dirección del pintor 
Antonio Alvarez Torrado, y  lo perteneciente á la solería de 
coro y Sacristía á cargo del maestro de la fábrica Don E'ran- 
cisco Jerez, y  obrero mayor el Doctor D. Cayetano Carrasca 

. Delgado, dignidad de Tesorero y  Canónigo de esta iglesia.
Año 1798.»

106. El tahemáculo, que es también inven
ción del hermano Matias Alonso,' aunque lo diri
gió y acabó en 1653 Sebastian Vidal, es una obra 
maestra que ' luciría convenientemente si estu
viese aislado. Es todo de exquisito jaspe de va
rios colores y consta de dos cuerpos; el primero,
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cuya planta es cuadrada, tiene con el cornisa
mento 10 pies (2 metros 797 milímetros) y enca
da frente un arco adintelado; está rodeado de 
doce columnas sobre pedestales, tres en cada 
ángulo gue sostienen el cornisamento y una 
graciosa balaustrada, en cuyos pedestales cor
respondientes á las columnas, están colocadas 
otras tantas estatuas pequeñas al parecer de 
los Apóstoles, obra de Pedro Freile de Gueya- 
ra. El segundo cuerpo, que tiene otros 10 pies 
(2 metros 797 milímetros) es circular, con cuatro 
arcos remontados uno en cada frente, y cuatro 
columnas pareadas entre cada uno de ellos que 
sostienen un cornisamento en que se y ó otra 
preciosa balaustrada. De aquí se eleva la cupu
la, decorada con bellos adornos, sobre la que 
descuella una linterna de 5 pies(l metros 393 
milímetros) también trabajada como lo demas. 
La exquisita exactitud con que están ejecutados 
los embutidos de tantas piezas no menos en la 
parte interior que en la exterior, es admirable 
y debe llamar la atención de los inteligentes. _

107. El altar que era antes de jaspe se qui
tó para colocar uno de plata y bronce de mu
cho gusto, trabajado en Madrid por el célebre 
Martínez, que donó por ios años de 1816 el obis
po D. Pedro Antonio de Trveyilla. El calado de 
sus labores permite que se manifieste el frontal 
del color correspondiente, que se introduce por 
la parte posterior, al mismo tiempo que el mé
rito del altar jamás se oculta á la vista. ^

108. Al lado del Evangelio en medio de los 
dos arcos hay uno de jaspe encarnado con cor
nisamento y frontón abierto, y delante de él se 
ve la estátua ecuestre de Santiago sobre un pe
destal en que se lee esta inscripción:
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JACOBO HISPANIABUM DEI DONO

SINGULARI. UNICO. CERTISSIMO 
INTIQUISSIMOQUE 

PATRONO. TRIONPHAT. HOSTIUM 
INVICTISIMO,

D. FR. DIEG. MARDONES EPISCOPUS CORDUB.
D, D. ANNO C1CDCXX.»

109. AI lado de la epistola, en otro « c o  de 
igual arquitectura, está sepultado el 
Obispo Mardones, cuya estatua 
lias se mira sobre el pedestal con. este p

«POM. FR. DIDACÜS MARDONES, EPISCOP.
GORD. OB. L. AUREORUM M. IN ARjE 

■MAXIM.E
CULTUM DONATA SENATUS ECCLES. CORDUB.

SEPÜLT.
BIC ET STATUAM CUM RASI GRATI ANIMI

ER60
B. M. P. ANNO MDCXXIIII 

VIXIT ANNOS XCVl.»

1 10. En medio de la bóveda pende nna lám
para de plata, notable por su magnitud ^  
pesa diez y seis arrobas diez y ocho libras y , 
o^as, doLoion que en 1636 Idso el 
Cristóbal de Lobera. Era mayor au tesqueseie- 
novase en 1728, en cuya ocasión s®
adornos para remediarle el daño que cayendo
se habia recibido. r.  ̂ aq111. La sillería del coro, que tiene 58 suias
con la episcopal, es de hermosa 
cipió á trabajar en 14 de Marzo de 1748 y _ 
trenó el 17 ¿  Setiembre de 1757. fizóla D. Pe
dro Duque Cornejo, escultor de cámara de i

5
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reina dofia Isabel Farnesio, que murió el mismo 
año que la concluyó y yace no lejos del cruce
ro. Es obra verdaderamente prodigiosa, que pue
de contemplarse como una maravilla del arte, 
aunque sus adornos son profusos y no siempre 
del mejor gusto, defecto que debe atribuirse á 
la época en que se trabajó: pero la multitud de 
figuras que contiene están perfectamente ejecu- 
tadas. Varios viajeros que han tenido ocasión de 
ver muchas veces trabajos de este género, con
fiesan no haber admirado cosa mas perfecta; por
que además del primor de la ejecución, tiene el 
mérito de presentar en medallones una série muy 
completa de los principales sucesos del antiguo 
y nuevo testamento en los respaldos de las si
llas altas, y en los de las bajas efigies de los 
Santos mártires de Córdoba.

112. Al frente, y elevada sobre cinco gra
das, está la silla episcopal con otras dos casi 
iguales á los lados. Tiene delante por sitial un 
águila de dos cabezas con las alas abiertas, cuya 
larga cola sirve de escañuelo. En la parte su
perior de este frente se vé representada la Ascen
ción en figuras grandes de alto relieve. A los 
lados están colocadas en peanas Santa Teresa 
y otra santa penitente, y mas arriba sentadas 
ea la parte exterior de la decoración dos virtu
des que parecen ser la Fortaleza y la Templan
za. Termina todo por un frontón en que apare
cen sentadas otras dos estatuas, que parecen ser 
las demás virtudes cardinales, y en la parte 
superior se eleva la imagen de San Rafael que 
campea airosamente.

113. En la extremidad de cada uno de los 
coros altos está colocado un gracioso campa
nario de caoba con campanas doradas, y un re-
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lóx con caja igualmente ¿e caoba, ? 6® la mis-
Tila líiaclera es el facistol. El atril para las lep 
clones ene está situado (leíante de la silla epis- 
rnnaí consta de un águila de bronce con las alas 
l ie r ta s , colocada sobre un pié del niismo metal, 
alrededor del cual se ven tres pequeñas esta
rnas todo muy bien trabajado. . , ■

114. Al tiempo que la sillería se hizo el pa
vimento del coro de losas de Génov^ las ^erjas 
V nostigos del mismo, de bronce, la balaustrada 
rio la tribuna, y los canceles de cristal de los ar
cos del presbiterio. El costo de todo ascendió
<113 889 reales, (ii) , .

115 . La magníflca y costosa colgadura de 
terciopelo carmesí con galón de oro _que adorna 
la capilla mayor y crucero en los días clasicos^ 
fue donación de dos obispos; la
responde á la primera de D. Martin de Barcia, 
la que al segundo de D. ántonio Caballero y 
Góngora, como lo indican los escudos de estos 
dos prelados que se ven en ellos. .

116. Los órganos son dos muy buenos, el de
lado del evangelio, que se construyó en tiempo 
del obispo D. Francisco de Alarcon, se comenzó 
á hacer casi de nueVo á principios de este siglo, 
tanto interior como exteriormente,^ por 
tricio Furriel, artíflce;ae mucho
lado de la  epístola fue hecho en el pontittcado^ 
del Cardenal D. Fr, Pedro de Salazar en 1694. 
y ¿mío tuviesen caja muy mal g i ^ o ^ |  
hizo otra nueva por el mismo artífice en 18« • 
En su parte superior se ve una pintura^de San
ta Cecilia, representada en 
del pintor honorario de cámara B. Diego M J ,

^ W .' Los púlpitos, que son también de eao--



( 6 8 )
ba como la sillería, se comenzaron á trabajar en. 
1766 por D, Miguel Verdiguier, para cuyo fin dió 
8000 pesos el obispo D. Martin de Barcia. El de 
lá epístola está sostenido por un ángel de már
mol blanco sentado sobre un león de jaspe rojo, 
y el del evangelio por un toro de jaspe rosado y 
un águila de negro, que posa sobre él, los que, 
#omo atributos de los evangelistas, están coloca
dos en tal sitio con muy buen acuerdo.

118, En la parte exterior del muro del coro, 
al lado de la epístola, hay un mausoleo de ala
bastro, sencillo, en cuya parte superior se vé 
un arca de piedra que parece de hierro, con can
dados y sobre ella dos mitras y una cruz, en que 
están los huesos de cinco obispos. Al rededor 
del frente se lee esta inscripción:

«AQUI YACEN CINCO PUELADOSBE ESTA 
SANTA IGLESIA,

CUTOS NOMBRES Y ARMAS AQUI PARECEN 
EL ILUSTRÍSLMO Y REVERENDISIMO SESOR 

DON LEOPOLDO DE AUSTRIA, OBISPO 
DE ESTA IGLESIA DE CORDOBA MANDÓ 

RENOVAR ESTAS SEPULTURAS EN EL AÑO 
DE 1554.»

Estos prelados son D. Fernando de Mesa, 
p, Gutierre de Mesa, D. Juan Fernandez Panto- 
ja, P. Gonzalo Venegas y D. Tello de Buendia.

119. En el nmro del otro lado apenas se pue
de ya leer el epitafio de D. Pascual, quinto obis
po de Górdoba-despues de la conquista, que fué 
compuesto por el racionero y Abad de Rute, 
p . Francisco Fernandez de Córdoba, cuando se 
trasladaron allí los restos de este prelado en 
1607 y dice así:
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D. M. S.

hospes ne properato,
SISTITO, LEGITO,

SAXUM ROGAT.
" D. D. PASCHALIS, ALM̂ E 

HUJUS ECCLESIAE EPISCOPUS 
ET BENEFACTOR 
HÍC SITUS EST.

HOC YOLEBAM, I , LICET.

120. Todos los cuatro lienzos de este templo 
están ocupados por cuarenta y cinco capillas y 
otras piezas y oficinas. Si á este numero se a ^ e  ‘ 
gan las tres que se hallan á espaldas de la ma
yor, las cuatro labradas en los muros del coro, 
la de Ntra. Sra. de V ülaTiciosa, la de San Pa
blo, y finalmente la que llaman de los San Jua
nes Que está en medio de las dos ultimas, 1̂ "̂* 
cen el total de cincuenta y cinco, que por haber
se fundado en diversos tiempos desde la con
quista, y por personas de distinto y aun de mal 
gusto, carecen de toda uniformidad y corres-/: 
pondencia, viéndose en muchas de ellas re ta l 
blos, cuadros é imágenes de corto ó ningún mé
rito, sin que en tiempo alguno se haya 
de corregir tan considerable defecto; y lo que 
aun es peor, se encuentran varias abandona
das, otras sin retablo ni efigie alguna, y desti
nadas á contener cajones, muebles viejos y otros 
efectos, lo que dá á la iglesia un aspecto poco 
decente que extrañan justamente los que han 
observado el celo y esmero que se emplea en 
otras catedrales para conservar sus cosas con 
lucimiento y esplendor.
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121. Entrando por, el postigo llamado del 

Santo Cristo de las Penas, se vé al frente im 
cuadro grande, que representa al Santo Rey 
D. Fernando teniendo sitiada á Córdoba, obra 
del racionero P. .Antoñio Fernandez de Castro 
y Villavicencio, desde cuyo punto vamos cá prin
cipiarla reseña de las capillas, indicando al mis
mo tiempo las piezas y objetos que se hallan 
en el contorno del te-mplo.

,■ ,

122. San Ambrosio. Fué fundada por......
yreedificada antes del año 

1528 por el Maestrescuela D. Juan Ruiz de Cór- 
„doba, y hallándose en muy mal estado fué re
parada en 1839 por el Dr. D. Pedro María Vi- 
dlavicencio, Maestrescuela, porque es patronato 
de esta dignidad. Tiene un retablo dorado, ma
lo, con la imagen dei titular, y á los lados dos 
buenos cuadros pequeños que representan la 
. Ascensión del Señor, y la Adoración de los Re
yes, y enlaparte  superior un crucifijo de talla 
con San Juan y la Sma. Virgen á los lados.

124. San Águstin. " Fué fundada por Ruí 
González Mesía, comendador de Segura en la ó.r- 
den de Santiago y doña, Leonor Carrillo, su 
mujer, por los. años: de 1384. Despues de haber 
estadó abandonada y sin retablo por muchos 

lia colocado_ recientemente en ella por 
disposición del Qabildo el que estuvo en la ca
pilla del extinguido colegio de los niños de coro, 
que es malo, de talla dorada, pero el lienzo que



se Yé en él y representa al Angel de la Gruaraa, 
es obra de mérito de Juan Luis Zainbrano. Han- 
se colocado en ella igualmente algunos buenos 
cuadros como el bautismo de San Francisco de 
Asis y una Ntra. Sra. de la Concepción de An
tonio del Castillo, los cuales estuvieron coloca
dos cerca de la Sacristía llamada del Punto. Lra 
patronato de los marqueses de Ariza, como ̂ po
seedores del marquesado de la Guardia, patro
nato que liabian perdido por haber abandonado 
la conservación de la Capilla.
■ 124. ' En el lado exterior de esta capilla, que 
cae á. la puerta de San Esteban, vulgo de San 
Sebastian, se ve un arco árabe con inscripción 
alrededor y muy delicadas labores, ya casi bor
radas con los repetidos blanqueos de cal, que 
al parecer denota hubo allí algún aposento en 
tiempo de los árabes; si no es que sea obra de 
cristianos que quisieron imitar el estilo ara- 
be. (jj)

125. Nira. Sra. de las Nieves. En el U lti
mo tercio del.siglo XIII la fundaron el Chantre 
I). Domingo Ruiz, D. Miguel Asencio, y Mateo
de Quintana Dueñas; despues la dió el Cabildo
en 1401 á Pedro Carrillo, y á su mujer nona 
Leonor Alfon de Estuñiga, Señores-de banta 
Eufemia, y últimamente la adquirió ni prioi 
D. Pedro García de la Vereda, que murió por los 
años de 1498. Tiene un retablo malo de made
ra, verde, y con adornos doradosj^y en la par
te suxieriorun cuadro de la l^ransfiguracion dei 
Señor. .
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IV.

1^6. San Simón y San Judas. Fué fundada 
por Rui Méndez de Sotomayor y su mujer doña 
Leonor Sánchez de Cárdenas, en sitio que les do  ̂
lió el cabildo en 9 de Diciembre de 1401, yes pa
tronato délos marqueses de Villaseca. Tiene un 
retablo malo en que está colocado Jesús con la 
cruz á cuestas, y á los lados las imágenes de San 
Simón y San Judas, todas de talla, y por bajo de 
estas se ven unos cuadritos muy buenos que re
presentan hechos de la vida de estos santos 
Apóstoles.

V.

127. Nira. Sra. de la Concepción. Fué fun
dada en lb82 por el obispo D. Fr, Alfonso de 
Medina y Salizanes. Es toda de hermoso jaspe 
rojo, pero de incorrecta arquitectura. Su'por
tada es del mismo jaspe y forma arco, cuyas 
puertas son una magnífica verja de bronce. En 
la parte superior de su frente se vé la imagen 
de la tutelar de mármol blanco, y delante de 
la portada se eleva una bóveda esférica rebaja
da, en que está pintada una gloria con muchos 
angelitos que sostienen atributos alegóricos de 
la Santísima Virgen. En los muros sobre que car
ga la bóveda se ven otras buenas pinturas tam
bién al fresco, cernió son San Francisco de Asis 
y San Antonio de Pádua, y en las pechinas los 
Evangelistas.

128. Tiene esta capilla una mediana eleva-
cubre una graciosa bóveda esférica 

adornada con embutidos de mármol blanco y
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remata en cupulino. La imágen de Nuestra Se 
ñora está colocada en un nicho que forma cas
caron y á los lados de este las de San José y 
carita Ana, todas obras muy arregladas de Pe
dro de Mena. Sobre la puerta de la sacristía y 
otra figurada que está en frente, en el vano de 
un arco adintelado, se ven de rodillas dos es- 
tátuas de mármol blanco, la del lado del evan
gelio representa á San Ildefonso y la de la epís
tola al obispo fundador.

129 El frente de la sacristía, que es muy 
pequeña, está ocupado por una urna dorada en 
Que se vé una imágen de plata de Ntra. Sra. de 
la Concepción, y á los lados seis relicarios con 
insignes reliquias, como son: dos huesos de los 
Santos Cosme y Damian; uno del cráneo de San 
Ambrosio, un dedo del apóstol San AndiAs, un 
hueso con la carne del pié de San Juan Bautis
ta- otro de San Pedro Riamo M ártiry  final
mente un ligmiun crucis de gran tamaño. Ade
más hay otros seis relicarios con reliquias pe-
qiienas. igualmente en esta sacristía dos
retratos, uno del obispo fundador D. Fr. Alonso 
de Medina Salizanes y otro de su sobrino L. Fran
cisco de Medina y Requejo, Arcediano de Pedro- 
che: el primero obra de D. Juan de Alfaro.

131. Delante de esta capilla se encuentra 
una lápida de jaspe azuleen la inscripción si
guiente:
^ D. O.M.
E a  esta capüla dedicada á Dios nuestro Señor con la inro- 
eaoion de la inmaculada Concepción de María Santísima, 
con los cuerpos del limo. Sr. D.Pranoisco Alonso de Medí- 
na Salizanes, dignísimo obispo de esta ciudad su erector y 
fundador, varón venerable por sus virtudes, limosnas y un-
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' Ŝ'CioE.eSj y dG los senorGS sus sobrinos Don Francisco deMe- 

dina BeqLuejo.y Don Juan de Medina y  Ayuda, y D. José de 
Medina y  Gorella, Axcediano dé Pedroebe y  Canónigos que 
fueron da esta Santa Iglesia y especiales bienhechores de di» 
cha Capilla, Oa ruegan que los encomendéis á Dios con la 

Oración del Pater noster.

Próximo ála puerta de esta capilla se halla 
un cuadro de San Acisclo de Antonio del Cas
tillo.

132. San Antonio Abad. Fundóla en 1385 
Rui Fernandez de Córdoba, hermano de don 
Gonzalo, primer señor de Aguilar. Es patrona
to de los marqueses de Villaseca, como señores 
de Eelmonte, y yacen en elia el célebre veinti
cuatro Fernando Alfonso de Córdoba, primer 
Señor de Belmonte y su segunda mujer doña 
Constanza de Baeza y Plaro. Tiene un retablo 
dorado todo, pesado y de muy mal gusto, en que 
se ve la imagen de talla de San Antonio Abad.

Ic3. La SanfiAima Trinidad. Filé fundada 
por F ernan .Ruiz de Aguayo, tercer señor de los 
Galapagares, en 1401. En su altar se véia un gran 
medallón, alparecer de estuco, con buenos ador
no^ y en él las tres personas de la Sma. Trini
dad, todo de alto relieve, y ádps lados las imár 
genes de San Juan de Dios y San José; y en 1864, 
en lugar dedas imágenes de relieve, se ha colo
cado un lienzo que representa asimismo la San
tísima Trinidad, pintado por Dr José Saló, de la 
misina  ̂forma que el medallón, y se han quitado 
las imágenes: todo por disposición def patrono 
D. Juan de Dios Aguayo, marqués de Villaverde^
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134 En ella se encuentra un enterramiento 

en qu& se lee la siguiente inscripción:
.En esta bóveda y  capüla, q}xe es de la casa de los Señores 
Aeuayo y Manriaue, etc. sus patronatos, yace el ejemplar y 
Venerable Siervo de Piós hermano Juan de Dios do San An
tonio, Hermano mayor del desierto y hermitas de Htra. Sra. 
de Beleu, sitas en el alcor de esta sierra de Córdoba, q.ue fue 
conocido con el nombre de Don Juan de Dios Aguayo y Man- 
rigue. Margues de Santa-Ella, Sr. de VUlaverde y los Gala- 
pagares, gue con un verdadero desengaño, dando de m ^ o  y 
despreciando todos sus ma^iorazgosy las demás propormones 
ventajosas gue le brindaba el mundo, por huir de e ly  hauar 
la única y verdadera felicidad, se retiró al desierto y  soledaa 
huscandoholamente á ,su amado Jesucristo por el camiuo de 
la pobreza y  mortifioacion, en el gue acabó su carrera con 

..... ..........y  edificación de esta ciudad y  con general senti
miento de ella en el dia doce de Pebrero de 1788, y  á los 49 
años 7 meses y 7 dias de su edad, á los once de vivir en e 
desierto y seis de gobernar con el cargo de Hermano mayor

su congregación de ermitaños.»

R. I. P-
i35. También *se hallan en el muro de la 

epístola, cerca del suelo,_ dos lápidas cou ins
cripciones árabes q_ue copió el arriba citado a- 
cobo Nasar por orden del erudito Dr. D. Jose 
Vázquez Venegás, y habiendo sido reniiticias a 
Madrid fueron traducidas al idioma latino por 
el ofientalista D. Miguel Casiri, de la manera 
siguiente:

PRIMA INSCRIPTIO.
»In nomine dei misericordia ac miseratoris. D̂ eus •salutem ao

benedictionem dominó nostro Mahometo impertiatur.

'"(CÁRMEN.).-
Dum fortissimis iüia viris dulcís subit cogitatio regna expug
nandi; ülieó omnium mentes magna aggredi et ardua tentara
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ceeperunt, inoredxbileniQfue animi fortitudinem exercere, 

Deus enim vobis, fratres, ducem leonis instar constituit, cu
jus ope ac prudentia victoriam de vestris boatibus 

reportabitis
Fidelium imperatoris sesta vobis canere mmc ferti animus 
quem Deus fortitudine ac victoria donet in impios nostros 

inimicos, quos nos in praelio gladii nostri viribus debellare 
contendimus.

Utinam eos eorumque simul et regna tandem aliquando in 
nostram ditionem redigamus.

Ita olim cecinit antistes et poeta Omarus elegantissimo boc 
carmine, (qui idem argumentiim prosequitm) O quan praecia, 
ra accidit illa dies, qua duces nostri sub auspioüs Dei, Apos- 
tolij'et Begis nostri oelebroque, laudes etiam persolvo, et gra
tes Mabometo nostro duci, cujus nomine et ope vicimus im - 
piosfac infideles sub auspioüs videlicet ducis fortissimo H a- 
gi A li, ac ducis ;2Ionpbaregi, qui militiffi Dei gratia praee" 
rant, imperitante ea tempestate Abdelrabmano Dei nostroque 

cuimine, quorum praeclara gesta recensemus.
Dic. quicumque baec legis, illorum misereatur Deus: etenim 
de ipsis vir pius tradit, ut et de alüs fortissimis strenuisqua 
atbletis, qui in seleetissimi Apostoli praelio fortiter decerta, 
runt insolita coeli [nube obductos ad altiores empirei sedes 
evehi, ubi laeti jugiterque fortunati, cum Deo gaudent per 

Mabometum verae fidei directorem.

SECUNDA INSCRIPTIO.
ügo vobis, dilectissimi, juxta Apostoli et prophetae nostri tra
ditionem,. quatuor illas promissiones ex Jacobi patriarcb® 
verbis desumtas referam, idqne in nostram totiusque mnnd  ̂
utilitatem ac solamen, quibus justus ac fidelis Dei vir, Ma- 
iiometum vestnun in altera vita fidei jussorem essa pronun- 
ciat, teataturque hunc prophetam verae fidei columnam esse, 
cujus linnen nunquam eitinguetur. Fidelia etiam Abraba- 
mus profitetur Mabometum lucidae columnae instau vobis viam 
rectam demonstrare, nosque qui Deum unum colimus, et in  
eum atque ejus apostolum credimus, Mabometi consolatione 

et auxilio gaudere.
Memorise proditum est viros praeclarissimos ac milites fortis
simos Abdelpbatabum filium Abibakreldini, ejus fratrem be
llatorem Nureddinum, AH ducis fiHum ac ducem Mopbaro- 
gium miHti» pr®f actum, qui una eademqne dia venaris ó vita
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-■n i misericordiam Jam martyres tógrarunt, suos amicos- 

Siisse ut ipsi, dUOS fides et praeclara gesta in vita con 
admonm . eodemque tfimulo donarentur; duainre bene- 
S S 'S ^ ó r e s  Deum rogabunt, ut illis in die Judicii eorum 
peccatorum veniam, ac in altera vita dignam mercedem per 
^ Dei Apostolum concederet,
Afconeita eorum corpora uno eodemaue tumulo condita Bimt
non sine solemni pompa, ac virorum, puerorumqne freauentia, 
Pt concursu, ubi ipsi in die misericordias etemumreq.mescimt> 
cum prasclara ac tuta memoria, intercedente 

apostolo. Die 14 mensis TCobarrami anni Marai 315. (kk)

136. San Acasio. F u é  fundada por el Obis- 
T)o D. Fernando González Deza en 1398, el cual 
vace en ella, como también su padre Juan Gon
zález Deza, y su madre Dona María Alfonso de
V ie d m a , y despues lít reedificó el Chantre don
Fernando Ruiz de Aguayo, sobrino de aquel pre
lado. En un retablo de talla, dorado, de mal 
gusto, se vé la imagen del titular y á los lacios 
dos pinturas pequeñas, una de las cuales repi e- 
senta la Anunciación y otra la Visitación de 
Nuestra Señora á Santa Isabel, y arnbantra  de 
la Concepción, todas obras de mérito clel italia
no Pompeyo que fué violinista en esta iglesia.

137. Esta capilla se suele nombrar de la bañ
are por un busto de Nuestro Señor Jesucristo que 
tiene este título, y está colocado debajo de la 
imágen de San Acasio: es una buena- escultura
que se trajo de Roma. ^

138. Pasada la puerta de San Miguel, frente 
de la capilla de Villaviciosa, habla una p ip a  que 
era el archivo de la extinguida capilla de mu- 
sica , cuya pieza ha sido demolida reciente
mente.
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IX.'

139. San Pedro y  Sctn LoT'enzo, Deseando 
el Obispo D. Pedro de Salazar y Gróngora, fundar 
una nueva capilla á aquel Santo Apóstol, y  no 
habiendo sitio proporcionado, pidió al cabildo le 
permitiese ampliar la de San Lorenzo que en 
1288 habia fundado el Arcediano de Córdoba don 
Sebastian Ruiz para colocar en ella un altar de
dicado á San Pedro, como en efecto lo hizo, 
mandando construir uno de jaspe azul con una 
hermosa ara de jaíspe aun mas esquisito de va
rios colores, y  un buen retablo de madera; de 
orden corintio, 005̂  pintura imita el mármol, 
adornado con filetes dorados. En él se vé un be
llo cuadro que fué traido de Roma y representa 
á San Pedro sanando al paralítico de la puerta 
especiosa.

140. Delante de este altar se halla la sepul
tura de su fundador que en una lápida de jaspe 
negro tiene el siguiente epitafio:

«Iffono Kalendaa Marfcii MDOOXIjI I  
P. M. S.

Advena, quisquid eris, gradum sistitoj 
paucaque verba legito.

Tam parvus cinis, mmus. ac Emus. 
n . D. Petrus Antonius á Salazar et G-ongora.

Huc ille decrevit g igaa .
Q,ui postquam Calatravensis eques, Cordubensis ecelesira ca
nonicus, decanusj et tandera, antistes, Giennensibus infulis re
pudiatis, ubique pius, in pauperes profusus, ut nunquam non 
iH^ proficeret Eininentissimi Patrui sui XenodooMum insti
tuit beredem, divi Petri sacalum dicavit, cboro adjecit canto
res. Inopino fato coiTeptus bic jacet mortuus vita dignissimus,, 
P6IU ut moriens viveret, vixit ut moriturus, lacrimas funde* 

adde prmcea, et doctus abi.*
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141. En el altar de San Lorenzo se ve 'un  

cuadro que representa-el martirio de este Santo, 
obra del italiano Pompeyo, y debajo de él está 
sepultado un cadáver que se cree ser el del Ar
cediano fundador de la capilla.

142. Hállanse en ella muchos cuadros de di
versos tamaños en lienzo, madera y cobre, en
tre ellos una Santa Teresa, el Descendimiento 
del Señor, un San Pedro y San Pablo, un San 
Lorenzo, un San Francisco Solano, todos gran
des, y otros pequeños. También se conserva 
en ella un hermoso Crucifijo de marfil de gran 
tamaño, una Virgen Maria y un San Juan Bau
tista de mármol blanco, pequeños, de excelente 
ejecución: y finalmente un cuadro de cohcha y 
ébano de unas diez y seis pulgadas de alto (373 
milímetros) y unas trece de ancho (303 milíme
tros) en que está un Crucifijo con la Magdalena 
al pié de la cruz muy bien dibujado con líneas, 
formadas de letras tan pequeñas que solo se pue
den leer con un buen microscopio y contienen 
las pasiones de los cuatro evangelistas,: muchas 
oraciones, todo el oficio de difuntos, veintiséis 
salmos, otros tantos himnos, la oración domini
cal, el Credo, el Ave María, la Salve y la Con
fesión, por lo que es cosa adi:qirable y de un mé
rito poco común.

Posee igualmente esta capilla una reliquia de 
San Pedro en un viril de plata.

143. Pasada la puerta inmediata de la  igler- 
sia se hallan las de las letrinas, que carecen de 
toda decoración, y  ̂son indecentes, por lo que 
afean notablemente esta parte de la iglesia; pe
ro mucho mas la desfiguran aquellas por el ex
terior, como véremos mas adelante.
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X .

144. San Ildefonso. Fué fundada por el 
Obispo Don Fernando de Cabrera que falleció 
en 1350, y yace en ella bajo una pequeña lápi
da de mármol blanco que dice así:

«Aq.ui yace el muy reverendo Señor Don Demando de 
Cabrera. Obispo de Córdoba, gue Dios baya.»

145. No lejos de esta sepultura está la de 
otro prelado sobrino del anterior que murió por 
los años de 1362 y su lápida, igual á la antece
dente dice así:

u í yace el muy reverendo Señor Don Martin de Argot© 
Obispo de Córdoba, gue Dios baya.

146. Fué esta capilla llamada comunmente 
de los Obispos y despues del Dean Don Lope; 
porque yace en ella el Dean Don Lope de San- 
doval bajo una lápida grande de mármol blan
co, no lejos de los Opispos, el cual fué sepulta
do en 12 de Abril de 1507. Habíala pedido al 
cabildo en 29 de Marzo de 1506, ofreciendo ador
narla y ponerle rejas; mas por ser del Obispo 
Don Fernando de Cabrera, solo se le concedió 
sepultura. También está sepultado en ella Pedro 
de Cabrera, á quien mandó degollar el Rey Don 
Pedro el Cruel, por haber tomado partido por 
la reina Doña Blanca. Está hace mucho tiempo 
abandonada, llena de arcenes y piezas del mo
numento que cubren las referidas sepulturas 
con poco respeto á los prelados que descansan 
en ellas, siendo tan dignos de que se conserve
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su memoria como oualesiimera ¿e los^ue les
han sucedido en la silla de Cordoha hasta el 
dia, y tienen sus sepulturas en los mejores y 
mas decentes sitios de la iglesia,. Es patronato 
de los marqueses de Villaseca.

148. San Bartolomé. Fué fundada por Mar
tin Muñoz, sobrino de Domingo Muñoz el ada
lid, conquistador de Córdoba, y su muger do
ña Inés, en 1248. Perteneció su patronato a los 
Fernandez de Córdoba, Señores de la casa de 
Ao'uilar, los cuales por tener enterramiento en 
la°capilla mayor de San Hipólito (antes que fue
se capilla real) cedieron el patronato de esta 
capilla á la casa de Góngora, refundida en la 
de los Marqueses de la Puebla de los Infan es, 
hoy Duques de Almodóvar, como descendientes 
mayores por hembra de Martin Muñoz. En su 
retablo, que es sencillo, de madera, se encuen
tra una copia de José Ribera que representa 
el martirio de San Bartolomé.

En esta capilla como de la casa de Gongora, 
estaba sepultado, según la tradición, 
poeta Don Luis de Góngora y Argote, peí o sm 
distinción alguna que indicase el sitip individual, 
Y deseando remediar esta falta y honrar la me
moria de tan insigne varón, su pariente el 
Escmo. Sr. Marqués de Cabriñana, Don Ignacio 
María Martínez de Argote, pensó construirle un 
magnífico sepulcro en la misma capilla o cerca de 
ella. Para esto, en Junio de 1856, se exhumó el 
cadáver que se creyó ser uno que se hallo en el 
hueco con ornamentos sacerdotales; pero des
pues de algún tiempo, por vanas dificultades 
que ocurrieron, no se hizo otra cosa que coio-
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car aquellos restos en una caja de plomo y de
positarlos en el muro de esta capilla con una 
gran losa de mármol blanco en que se lee la 
inscripción siguiente que compuso el autor de 
esta descripción: (11)

D. O. M.
Ludovicx. de G-ongora. et Argote 

Oordubensis
iLujus. almae- ecclesiae, portionarii 

Philippi m  et Philippi IV
Socerdotis. familiaris 

Poetae»lepidisaimi
ingenio, etvernaculi-idiomatis. salibus 

et facetus, celeberrimi 
qui fatis cessit

decimo, cal. junias. an. domini M D C X X V II
mortales eicuvias. sine titulo conditas 

ejus, consanguineus
exoel. dom. dom. Iguatius Maria de .irgote et Salgado 

Cabriunanae. marchio 
honestaudas desiderans

hoc. monumentum, erigendum, curavit
anno M HCOCLVUI.

Don Lorenzo Suarez de Figueroa maestre 
déla órden de Santiago reedificó esta capilla y 
fué sepultado en ella.

Es patronato de los Duques de Almoclovar.
149. Pasada esta capilla se lialla una puer

ta  que conduce á una pieza alta en que se 
serva la biblioteca del Cabildo, que principio á 
formarse con los libros que en el año de 1274 
donó Dou Fernando de Mesa, cuarto Obispo de 
Córdoba; y así, en el cajón T, número 413, según 
el órden qne tenia en otro tiempo, se notaba, 
«donación que el Obispo Dou Fernando liizo_ e 
su libreria á la  Santa Iglesia de Córdoba.» ̂ s- 
te  ejemplo fué seguido por otros Obispos y Ca
pitulares. El Dean y Canónigo Don Pedro Ay-
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iiati ip s 'ó , por su  testamento otorgado en 2  de 
Julio de 1303, una gran librería, «q.ue hoy,» dice, 
el Doctor Feria en la palestra sagrada, «seria 
de grande estimación si el descuido no la hu
biera perdido.» Entre estos libros se halla un 
curioso Flos Sanctorum, escrito, por lo menos 
en el siglo XI, (jue se conservaba en un archi
vo particular que habia en la sacristía 
V no sabemos si despues sena trasladado a la 
biSioteca. El Obispo Don Fernando González 
Deza hizo donación de su librería al Cabildo en 
2^de Mayo de 1424, prohibiendo todo emprés
tito y enajenación. D. Martin Fernandez de An
gulo, también Obispo de Córdoba, según e n  
Enrique Vaca do Alfaro, eii su cronicón al ano 
1510; «escribió un tomo de epístolas y otro de 
oraciones que habia hecho en 
yen  embajadas por sus reyes p  las Coi tes de 
otros príncipes, las cuales dejó originales con 
toda su librería á la Santa Iglesia de Córdoba 
cuando murtó^ Cristóbal de Santistevan en 
S  libro titulado Mar de Historias, dice; «Este 
prelado dejó á la Iglesia de Córdoba su libio- 
Sa, ^  era muy cuantiosa libros muy cs- 
auisitos V gran copia de originales M. bb., asi 
& s  lomo arábigos, y de otras lenguas.» 
Aumentó igualmente la biblioteca el Chantre 
Antón Ruiz de Morales y el célebre Juan Guies 
de Sepúlveda, pues en su testamento ^no- 
gó en Pozoblanco en 24 de Marzo ^
ne esta cláusula; «Item, quiero que los^^hbros 
de mi librería se repartan de esta maneia. (jue 
los libros griegos así escritos de mano como im- 

tpresos y todas las obras 
lacion de Aristóteles y de Alejandro Apholi 
S  como los que compuse
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de mi ingenio que estuvieren impresos, y Pli
nio de historia natural de marca grande, y tam
bién las obras de Platon y la tabla ó índice de 
las obras de Aristóteles, todos estos libros se 
déii á la Iglesia mayor de Córdoba á quien yo 
debo mucho, y se pongan en su librería para 
provecho de los hombres estudiosos.»

150. Hácese igualmente mención de un pres
bítero que donó á esta Santa Iglesia su libre
ría; mas no hemos podido averiguar quién fue
se. ¿Acaso Sepúlveda? pero este, ni dejó toda 
su librería, ni parece regular á varón tan dis
tinguido se le hubiese calificado solamente de 
presbítero. Algunos han creído fuese el Lie. 
Bernardo de Cabrera, sábio y erudito benefi
ciado de Santo Domingo de Silos, que falleció 
en 1676, el cual poseyó una selecta y copiosa 
biblioteca; pero no es cierto: porque según su 
testamento unos libros legó á un sobrino suyo, 
muchos fueron á parar á la biblioteca de los 
PP. Trinitarios Descalzos, y otros debieron de 
tener otros destinos.

151. Estuvo situada esta biblioteca en la 
capilla de Santiago que es ahora la del Sagra
rio, porque en un libro de acuerdos capitula
res que comienza en 1480 se dice lo siguiente: 
«Miércoles 9 de Febrero de 1480 los señores 
Dean y Cabildo mandaron al Bachiller Morales, 
Pe.dro Martínez de Barrio, Diego, Fernandez, 
presentado, y al Dr. Luis de Córdoba que ten
ga cargo de mudar la librería que está en la 
capilla de Cabildo a la capilla de Santiago; é 
mas mandaron 3600 mrs. de las memorias que 
dotó Luis Mendez de Sotomayor por el Carde
nal de España para la costa que en ellos se fa- 
rá, é que la fagan muy magnificamente, como
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la obra ^  Martin Fernandez de Angulo, se 
tiñcaclo <1® “ F ?  Peiora en la biblioteca,
notqne® e colocé en ella^el escudo de este pre-

en Aue fuénom-

brado Obispo eií^^e^'^urió!
Córdoba y f  bibHoteca á laa

r® d e ° Ilfe rT ’S  " m t  buenas
de Yaca de la Santa Igle-
°-’̂ '̂ ?;"’ddraV f i a  n s t S r e r í a  que dejó en 
« u “  V on Martfn de A u g f  - f  
snr la pasó á los cuartos que labró para su 
S ta c io n  cuando iba á los magines >>

153 En esta biblioteca bay M. SS.m y

S V K S « r ¿  S S  .‘S £ »  i

• i¿ ? r r s :s S £ € &fre ellas se conservan las obias ae
dobés, escritas en 840. Empiezan por T a n ^ ^ ^
de Tersos acrósticos, sigue una Coo“ sion m
tira del autor y acaba con una loofon de la tica uei-«Au-oui j nn QArmón de San bro-
Asunción de Ntra. Sra ?  La copia

1“  ^Consta de uuoY2600ToMmes,la
m lTorVarteen fólio,y M. f - “ Atíeneu
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ios, poetas é liistoriadores, y se dice que á fi
nes del reinado de Carlos III, se sacaron de eUa 
algunos códices interesantes para la biblioteca 
del Real Monasterio del Escorial.

XII.

154. San Felipe y  Santiago. Es la an
tigua de San Bartolomé y la llamada del Ada
lid, por su fundador que lo fué Domingo Ma- 
iloz, conquistador de Córdoba, el cual yace en 
ella con su muger Doña Güa Fernandez. Fue
ron igualmente sepultados allí muchos caballe
ros descendientes de la casa de Córdoba que 
la heredaron por el casamiento de Fernán Nu- 
ñez de Temez con Doña Ora Muñoz, hija única 
de Domingo, por la que la llamaron de l&cepa, 
y entró en la casa de los Marqueses de Priego. 
De todos estos enterramientos es de notar que 
solo se conservaba con epitafio en el siglo XVI 
el de Doña Aldonza, que menciona el cronista 
Ambrosio de Morales y se nombraba muger de 
Martin Alfonso de Córdoba, que parece ser hi
jo de Fernán Nuñez de Temez, según testamen
to otorgado en 25 de Octubre de 1325. En su 
pavimento se conoce la división de las sepul
turas.

155. Tiene un retablo antiguo de yeso en 
que se ve una pintura al fresco de Antonio del 
Castillo que representa a Ntra . Sra. de la Con
cepción, teniendo á uno y otro lado á S. Feli
pe y Santiago, y es sensible se esté perdien
do, pues solo sirve esta capilla para encerrar 
muebles viejos y piezas del monumento. Se en
cuentran en ella arcos figurados con escudos
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Que ya no conservan figura alguna, y dos aji-

“ T lf  S s  p S a s  4 esta capiUa flie-
*c >13 hit aciones de los sirvientes de la inez-,ron las hafiitaaone^^^^^^  ̂ oficinas del cabildo.

Invehas vivió retirada Doña Juana Alfonso de 
usa de la ilustre familia cordobesa de este 

fin dama del rey Don Enriq^ue II y madre 
d^Don Enrique de Castilla, Duque de,
sfdonia y Conde de Catea, la cual d^o sus jo
yas al Cabildo para q.ue luciese bien por

®̂“bÚ estas ofleinas se cuátodia el archivo de
la Iglesia.

X M I.

157. Capilla antigua de San Pedro. 
yestíbulo del adoratorio de 
sirvió de sacristía el ^ Don
hrab. Diola el Obispo y Cabildo en 1368^a i)9 
Alonso Fernandez ¿e Córdoba, Señor de Mo 
temayor, fundador del estado de 
X n o c iU e n to  dé la  defensa que hizo de Cór
doba contra el ejército de Don Pedro el cruel 
combinado con el del rey de

S?uado fnm eáio  de la capilla, ^
llero la banda en hocas de drag ap tes j^e  
rey Don Alonso XI había dado P®'̂ . - tMartinAbonsosu Padre, por haber hecho k
vantar el sitio que en 1333 había p u e s t o ^  
tro del Rio el rey de Granada. P®  ^  
defensa de Córdoba, concedió el ofhddo el do^ 
ble con la campana principal de la ^
mado Cepa (tronco u origen) a las casas de ios
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Sefíorés de Álcandete, de Agiiüar, de Lucena 
y de Guadalcázar, del apellido de Córdoba, y A 
los descendientes de este tronco (mm). Cerca 
de dicha tumba, en una pequeña lápida, se lee 
este epitafio.

«AQUI YACE LA NOBLE SEÑORA DOÑA 
LEONOR, BOGANEGRA, nieta 

DEL ADELANTADO DON ALFONSO HERNANDEZ 
SEÑOR DE LA CASA DE 3IONTEMAYOR.»

, '158. En esta capilla se conservaba un Cru
cifijo antiquísimo que habiendo estado en la- 
de San Martin hasta que fuá incorporada en la 
del Cardenal, lo trasladaron á esta, siendo tra
dición que lo hablan colocado en dicha capilla 
Martin y Miguel Ruiz de Argote cuando el San
to Rey Don Fernando les hizo donación de ella, 
Ko sabemos adonde se llevó cuando fué restau- 
,rada y acaso se haya perdido. Los condes de 
A-lcaudete, hoy duques de Frias, perdieron en 
1779 el patronato de esta capilla por no haber 
querido hacerle los reparos que necesitaba.

XIV.

159. L(z Cena. Fué fundada por Antonio y 
■Hernando Mohedano de Saavedra, Canónigos, 
-en 158. En esta capilla, que fué parte del ves
tíbulo-del mihrab, estuvo el Sagrario desde el 
tiempo de la conquista hasta el año 1586 oue 
se quitó de allí, tanto por la estrechez del si
tio, cuanto por evitarla proximidad de la ca
pilla mayor. En su altar se vé únicamente un 
cuadro grande que representa la Cena del Se-



ñor, obra acaso la mejor acabada de Pablo de

su hueco están sepultados Don Juan
Moheclano de Saavedra, Obispo 
Antonio Mohedano de Saavedra, Canónigo, su 
^ o tó  o, Doha Celestina de las Casas-Deza, a la  
Tue el amor filial nos obliga á jombrar, Don 
Juan de Aguilar, oficial mayor de la adininis 
S o n  de correos de esta-ciudad, distinguido 
ca lí-ra fr^  fiue celebra en su Arte de escribir 
Don Torcuato Torio de la Rl^a, mando que fue 
dé Doña Mariana l^amirez y Camî z, y ^
mente el hermano Fr. ®
fí-ioso Lego de San Pedro de Alcántara, natural 
de Loriezo, varón de ejemplar virtud que fa
lleció el 18 de Febrero de 181U.

HLV.

■ 161 Santa Teresa. Es llamada vulgar
mente del Cardenal por haber si^o su funda
dor el Obispo Cardenal Don Fr. ^  ¿
lazar v sirve de sacristía a causa de la estre 
c t o ’de laque está á espaldas
yor. Tiene una buena portada de orden tosca
no de jaspes azules y rojos con dos columnas 
estriadas. Es de forma ochavada y de buena 
tian ta pero los adornos de su cornisamento y 
^úpda’ son ridiculos y ¿o lo, mas r f  nato  ^
la escuela de Churriguera. Hizola Don Francis
co Hurtado Izquierdo y se162. En cada uno de sus siete frentes, (por
fine la puerta está practicada en el restante), 
fe n ^ u n  arco: el del medio está ocupado p o ^  
altar que presenta un retablo 
compuesto, ejecutado en estuco, en que s
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té  colocada una buena imagen de Santa Tere
sa de Jesús y sobre el cornisamento un meda
llón con Dios Padre. El tiso del sagrario es de 
bronce con figuras de alto relieve y represen
ta el Sepulcro del Señor, A sus lados se ven 
dos grandes cuadros que expresan: el del lado 
de evangelio el martirio de los santos Acisclo 
y Victoria, y el de Ja epístola la Aparición de 
San Rafael, ocurrida en 1578 al Y. Presbítero 
Andrés de las Roelas, que allí se mira, y el Obis
po Don Fr. Bernardo de Fresneda, en cuyo tiem
po, poco antes, se habian descubierto las reli
quias de los mártires de Córdoba en la iglesia 
de San Pedro, cuyo sepulcro había revelado el 
arcángel. En otro arco, al lado izquierdo de la 
puerta, se encuentra otro cuadro igual, que re
presenta la entrega de Córdoba al Santo Rey 
Don Fernando, y todos ellos son obras exce
lentes de Don Antonio Palomino, en que se no
ta  mucho movimiento y valentía.

163. Frente de este último cuadro~y al la
do derecho de la puerta está colocado el mau
soleo del fundador. Sobre un paralilepípedo 
de jaspe azul con vetas blancas, sostenido de 
seis leones postrados, de marmol, y adornado 
de molduras y embutidos de marmol de otros 
colores, cuyo frente y parte superior ocupa el 
escudo_del Cardenal, se vé la estátua de este 
de rodillas, debajo de un pabellón del mismo 
jaspe azul. Ocupan los lados dos matronas y 
otros tantos niños que sostienen dos mitras, el 
báculo, y e r  capelo. Así las estatuas como el 
escudo y los adornos son de escayola, y todo 
el monumento suntuoso, aunque de mal gus
to como lo demás de la capilla. Tiene el siguien
te  epitafio:
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H. S.E.

•mminus. D. D. I ’rater Petrus de Salazar 
c a i . ! »  do

paniatmi regi» o„atu8. Omiubiis-rirtu-
Í  “ et X r S S i  oteri..lmu.. eeole>i»ll=» dia^-

phn» TOia xeaoaochipm  erepat
et dotavit.

Obiit 14 Augusti 1706 vixit anuos 76. 
menses 4 dies 3 

Oommuni parenti bene precare.

164 Entre los arcos y en repisas al aire es
tán colocadas las imágenes de San “
■nato San Agustín, San Francisco de Asís, S
Bernardo, San Pedro ^olasco, SantoE^
cja-n Antonio y San Francisco de Paula, ejec
tadas medianampte por
parece es también obra la Santa Teresa q

*'®Í65" “ Bafo“c?di° uno de los arcos laterales y 
so b ria s  puertas gue hay en ellos se observan 
® d o íc u S \u e  represaban ™o l a ^ —
V otro la Concepción de Ntra. Sra., y son lei
los al menos por obra ^'S^A^hdad^soto
escuela de Alonso Cano, pero en ®
el segundo, que es el mejor, pertenece al estilo
de este célebre pintor. oa

166. Por la puerta del lado derecho se de
ciende á otra capilla baja que
la que hemos descrito, por una escalera de trem
ta  y una gradas de jaspe rojo. Tiene esto ca
píllala misma forma T'ii®
piedra caliza dnray su pavimento de losasblan
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cas y azules, pero sus adornos son de mal gus
to. A su frente se ¥é un retablito dorado con 
un hermoso Crucifijo de marfil y algunos ne- 
quenos nichos, donde acaso estuvieron coloca
das las insignes reliquias que el Cardenal fun
dador drajo de Roma y depositó en esta capi
lla, y á la derecha una ventana que dá luz ü Is 
pieza cerrada con cristales y una celosia de hier
ro. En las demas ochavas están colocados su
cesivamente los siguientes cuadros, obras del 
Italiano Pompeyo: un San Eulogio, lá Aparición 
de Ntra. Sra de las Mercedes al rey Don J a iZ  
de Aragón, la Trasverberacion del corazón de 
Santa Teresa de Jesu's, una Santísima Virgen 

medio cuerpo en un retablit?, y 
finalmente el martirio de San Zoilo. Al rededor 
entre pilastras delgadas y pareadas con muchos
de g r u ñ o s 7 /f l f  sostenidasae^ grupos de figuras, se ven las imáo-enes de
talla, ejecutadas en madera, de los E ^ g e -

colocadas alternativa-

167. Por la puerta del lado izquierdo se en-
custodian las alhajas de 

la Iglesia, las reliquias y otras preciosidades, 
n ífiñ í rico en otro tiempo por las mag-

los^prelados y capitulares, 
na quedado reducido desde la época déla do- 

francesa, á lo puramente necesario. 
Siendo de poco_ valor lo que fuera de esto

grandes: una
antigua de plata sobredorada al estilo gótico, 
y^otra, que es la mayor, donada en 1620 por el 
Obispo Don Fr. Diego de Mardones, la cual es 
también de plata sobredorada con esmaltes, en
gastes de oro y pedrería que pesa 109 marcos
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y es obra de esq.uisito trabajo'. ■
^ t a  de Ntra D o f C édel Arcediano de Pedrocftc uo
na; otra imágen de San ugMoyano,
tal eme di6 el racionero Don L in rlía
Itc. Mas entre , todas estas alhajas, a

“ Í.S. “ "̂5.S“ S " “i 12"

te decir q,ue es una t°."«  Y está deco-
gótico que y Crestería de

" f l  . " l i r  como ig afínente con gran nü- 
esquisito g, ya aisladas sobre pi-mero de estatuas aoraua ?  ̂ „,2Qg santos, ya
rámedes, ó bajo dose ® ’ hechos de la histo-en grupos representan lieehM̂ ^̂ ^̂
ria sagrada; que su per es obra
inej ante al cristal, y r̂m’-n o dice un es
tán esi?<??z'n, ligera y ininainada en un
critor moderno, que ' l  Rene--
sueño y ejecutada en un y  ¿-¿^d en 1808 
ral Dupont entró ® V a t/ se ^
y arrebató otras muel c ripio en t r a íante de la custodia y la respeto y dejo en ^ra

'C h o te a 'd e  Enrique de Arfe, que la168. hiSODia ue a „ .„treii6 el día
principió á trabajar en ; ^51 g g^ peso
de Corpus Christi 3 de Junio üê î
es de 532 marcos de p ^ r e n o v a d a  

un zócalo q.ue tiene demás, eltrabajado, desemejante de todo io

4‘ - \

N /
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que probablemente se labró en una de estas 
dos ocasiones.

Las inscripciones dicen así:
»Se renovó siendo gobernador de este obispado el Sr. Dr. D. 
Pedro de Salazar y  Oóngora, Dean y Canónigo de esta Santa 
Iglesia por el Hmo. Sr. D. Tomás Bato, Obispo de eUa, y Obre
ro el Sr. Dr. D. Juan Gómez Bravo, Canónigo Magistral de 

dicha Santa Iglesia, año de 1735,
Maestro Bernabé Garcia de los Beyes.»

•Se renovó segunda vez siendo Obispo el Sr. D. |Baltasar de 
Yusta Navarro, y Obrero mayor el Sr. Dr. D. Cayetano Car- 
rasoalDelgado, Canónigo y dignidad de Tesorero de esta San

ta Iglesia, año 1784.» (ññ)

169. _ Vénse allí igualmente muchas reliquias 
en viriles de plata, dos cartas autógrafas de 
Santa Teresa de Jesús y un breviario que per
teneció á San Carlos Borromeo.

X V I.

170. Santa Inés. Fué fundada en 1494 por 
el Arcediano de Castro D. Rodrigo Mendez de 
Morales. Su retablo es de mármol negro y de ór- 
den compuesto, pero de forma algo pesada, y fué 
construido por el francés Don Baltasar Dreveton. 
La imágen de la titular colocada en él, que es 
obra de Don Miguel Verdiguier, pudiera pre
sentar actitud y ropage mas decente.

XVII.

171. San Antonino. Fué reedificada por el 
canónigo Diego Sánchez de Castro por los años 
de 1597, de que se infiere que aun es mas an
tigua esta capilla. Hace muchos años que no
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retablo Esta pieza hace pocos años faé 

^S itiada  para descaso de los canónigos y se 
hizo sacristía del Panto la capilla contigua de 
San S a i n o .  En la indicada pieza hayaanos 
cnadros y entre ellos uno que representa _á los 
habitantes del pequeño pueblo de la Ferriere, 
adorando la reliquia de San Aurelio, mártir de 
S o b a ,  patrono de aqael P««Wo

rpmitido graciosamente por elmura parro 
Sí, B osticcrdl Santa Felicita deCorrodano, en 
la mócesis de Génora, de ®f S s ^Mo !Tue"rs:b\iS“ a W  .
poco apropósito y despues fué trasladado a don-

vinapequefla Pif® queídé
sacristía llamada del Punto y la el
r.Qhil(io en 1570 p a r a  cumplir las memorias y
“o to s cV gos fon V e
Ties Diósele el nombre del Punto, « p̂ ^̂  
allí'se apuntaban las misas que se decían, ó 
por que se decían á punto u hora fija e a ^ ^ l l  
tares próximos, las cuales solían ser 9125 á el

^°173 Dé la bóveda de esta nave pende un 
ffran colmillo de elefante, cuya colocación allí 
cree el vulgo que encierra algún misterio par
tiera?; malhaUtadose to ta -
templos se cree, ó que es °
leza ó testimonio de alguna antigua donación, 
UOT oim en la Catedral de York, en Inglaterra, 
seV n Jorge Peuchet en su diccionario geogra-

dado por Elfo, rey de Deirra, al Monasterio ue
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York, como símbolo que indicaba que la con
cesión de un feudo territorial hecha en favor 
de sus monges estaba consumada, (sin embar
go que no tenemos noticia haya habido esta 
costumbre en España;) mas es lo cierto que no 
tiene significación alguna y que fue colocado 
allí únicamente como cosa poco común habien
do sido hallado abriéndo los cimientos de la ca
pilla mayor en 1523.

174. En el techo de esta nave se conserva
ron hasta fines del siglo XVII, en cuyo tiem
po aun no existían las bóvedas, las puertas de 
la Catedral de Santiago que trajo á Córdoba 
el Wacir Almanzor y fueron destruidas incon
sideradamente.

175. La Encarnación. Fué fundada en 13 
de Octubre de 1365, y en ella solo se encuen
tra un altar sin retablo alguno donde hay un 
cuadro pequeño que represéntala Anunciación, 
por lo que puede decirse que está abandonada. 
Al rededor se ven cruces en el muro que de
notan está consagrada: se dice que por Don 
Francisco Alfonso de Sousa, Obispo de Almería 
desde 1515 á 1520. En dos arcos del lado del 
altar se lee la inscripción siguiente:

«Esta capilla dotó el muy lionraáo cabaUero Vasco Al
fonso el cual vino de Portugal mozo é trujólo Don Juan A l
fonso. Señor de Alburq.uerq.ue, que era su tio, el cual trujo 
á los: reyes é fue Alcalde mayor de Córdoba, é casó con Do
na MarÍEj fija de G-omez Eernandez, Señor de Santofimiaj e 
este Vasco Alonso, fué padre de Doña Juana, madre delDu* 
que Don Enrique, fijo del rey Don Enrique el primero (oo) 
y este Duque está sepultado en una tumba dorada debajo del 
arco dorado que está en la eapUla del altar mayor, é padre



<íoaa está sepultado en. esta capilla 
de. Diego, -A-lonso de  ̂, g o g a ,  Veinticua deCórdo- 
con sus adSnisteadot destá capilla paxa el #
ba, el cual ^^aierett. ej. cn n l mand^-íacer, esta
pa^a los. aiie escrebir a^ní eatamer
^.aade^enterrí®^
moría ano del Señor ae 
años, Jueves 3 de Enero.-

Es patronato de los marqueses de Guadal- 
cazar como condes de Arenales.

rs.sS;y«« c s.a : ' t
S e f  ¿ fo A d e  Aguilar, que m

üez tamlDien otros caballe-
w ^ t f c í a  í T s e  couserTaron por mu-ros de esta easa. AUi ® délos ouo se

cho tiempo escudos, y ^ x)qt Sad Fér- 
llegaron en la ¿ “a ^ K l ^ M a r  eil
naudo. Fue «p Principió la obra.
1347 y por 1°̂ .
q,ue determimo ® c o l u m n a s ,
forma, sun-
igiuales a lo demás ue io. h ?_ «c pA|-TpTOia
pnndié por des-aprobaem
dB San-Fernando a la ^  _ obra,-
tado para emprender a. En e ^ f o  estajeo ,
aunq.ue fuese en -Sí del mayoí
creemos estaba lejos, éindife-
S S ^ h r ^ s t o  a l S  mas y mas eu tan-
“ a f o S i a  -ferma.del ^

marq.ueses de la Vega, de A j .^ .
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En esta capilla se conserva un retablo a! 

parecer de yeso, pintado y dorado sin imagen 
alguna, y está abandonada sirviendo para te
ner herramientas y materiales de albañilería.

X X ..

177. El Sagrario. Era la capilla antigua 
de Santiago, que fué fundada en 28 de Julio de 
1590, por Juan Ponce de Cabrera, marido de 
Doña Inés Enriquez de Arana, y su patronato 
volvió despues ál cabildo. Fué destinada para 
biblioteca, como ya dijimos, la que permaneció 
allí basta 1586, en que trasladó á ella el Sagra
rio el obispo D. Fr. Martin de Córdoba y Men- 
doza. Su largo comprende tres naves rectas de 
la mezquita: su ancho cuatro de las trasversa
les. Una puerta de talla dorada ocupa su cen
tro y  da entrada al Sagrario. A sus lados hay 
dos altares en que se ven pinturas al fresco que 
representan dos profetas. En la parte superior 
está colocado un buen cuadro de la cena. Al 
frente de cada nave lateral hay un altar: el 
del evangelio tiene un lienzo que representa 
la Visita de Jesucristo á las hermanas de Lá
zaro: el de la epístola otro de la Oración del 
Huerto.

178. Todas sus paredes están cubiertas de 
lindas pinturas al fresco que ejecutó por man
dado del Obispo Don Antonio de Pazos y F i- 
gueroa, eí italiano Cesar Arbasí,*ó Arbasia, 
pintor de la escuela de Leonardo de Yinci, y  
representan mártires de Córdoba. Los paises 
de los lunetos y alguna otra cosa son de mano 
de Luis de ValdiTieso.
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ba la sigiii6iite iiiscripclon*

concüii regü siunmam prsesidis rte et industria

gendam curavit anuo MlDLXXJi-vx.

rF ^rn^d^deT a Ve^TFonsec^^ 
mo Ruiz Camargo, D. Francisco 'l® ^ } f  
^ lo  D. Antonio de Pazos tiene delante n®l ®9 
mrdgatorio una lápida da marmol rojo en cjue 
S u  grarada la siguiente inscripción.
.Antomu, á Pa.»s Eplsoop»s cerduband. o o jt» u . de ful«™  

vita sibi vivens posuit anuo 1586.»

Hseo illa, sed gratitudo addüt.

- • + -n-mnQ na exceUentissimusDoctor Dominus Anto-
«Hic 3aoet lUmus. + ín A-nnido Pontevedra tu reg-
nlu. d P l » o .  et P lgueio . Cm poste-
no GlalioiBe, B odon iea^  ^n/bnralis Toletani» Inquiaitionis 
Uanra ecolesiro Oanonious ^  parco. Episcopus Pati in
luden, 3. H. B oto auditor. puaip .
regno BioüIíOj deíu Abul ’ uuius almíe Cordubensis 
pl n  abseutiam *^ ’>” “ * ° 5 f ” “ d u ^ l « e e s ^ ^ ^  et
eoeUsto “ “ J .  "  f  u ^ ^ ro lsU  Tolet.no anuo 1583
l ^ ' K f ^ o U e S L  Seuotl Pelagü.auu^^^^^^ 
to consummatóclue in. h-onorem augns i j-anii acTni

piücro sacrarü saceDo in pace quievit die 28 Jum i an 
1586.»

18Q En la parte interior, sobre las puertas 
later^es se leen los siguientes versos:
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En la izquierda.

Consecrata solo, ccelo exaltata triimpliat 
Cordiiba tot tantis inclyta martyrib-ns.

En la derecha.
Concives sancti, vos Corduba vestra precatur 

Sit vestro semper salva patrocinio.

En esta capilía enando era de Santiago, se 
conservaban las banderas que liab’a ganado 
D. Luis de Cárdenas, Alcaide de Oran yMazál- 
quivir-*

Es tan sumamente pequeña la sacristía de 
este sagrario que puede decirse carece de ella, 
por lo que en algunas ocasiones se habla pen
sado en el modo de darle uña pieza tan nece
saria, pero nada se liabia llevado á efecto. Por 
un favor se servían los curas para oficina de 
la de Santa Cruz de Jerusalen, á la que tenia 
puerta el Sagrario. Al fin se promovió el pro
yecto expresado y se negoció con los patrona
tos que las capillas próximas de Santa Cruz, 
San Acisclo y Santa Victoria y la Resurrección 
se incluyeran en el Sagrario y sirviesen de sa
cristía, poniéndolas todas en comunicación con 
esta y abriéndole puerta lateral á la  de la Re
surrección para salir por la de la Iglesia próxi
ma y mas inmediata al Sagrario. La agregación 
de alguna pieza á esta era de absoluta necesidad, 
pero ya que se emprendió esta mejora, es sen
sible que no se hubiese ejecutado con mas acier
to y de una manera mas conveniente, habién
dole hecho la agregación por el lado de la epís
tola habriendo puerta á la capilla de San Cie^



{ 101 ) . ^mpnte fliiB esteria ;en esto mejor empleada ctU0

“ ? * b x s s s w » . . . h . u ^4H íí.a 'fc r  s «  iiS
de ta liistoria sagrada y figuras a lu s t o a l  San- 

Aeramento que habla ejecutado Anto- 
i f r M o l t S ®  ayudado de Juan Francisco y

en d^e lo poco que quedaba ha sido destruiao 
sin considei^aoian alguna.

.■■xxí..

182. La Santa Cru^ f
una puerta con este ®„“ ^ i a  eml578,

S t ó b a l  Vela, el cual por la oscuridad del si 
“ n ls se vé.Hubierisido 
fundar la capilla en sitio tan geí-
haber hecho al edificio esta alterao  ̂ ,
rarle una puerta. Es su patrono

' X X II. V '

183. io s  Saiiíos.Aci^fey VíCtorgj  ̂
dose ruinosa la dió el Cabildo en d _ _
P. Fernando del Pozo, fOTihar P ,
jandro VI, quien la recdiflcd len 1517, y em 
los dos arcos de su Portada colocA 1^ 
de aquel Pontífice, es decir, las de la famüia
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fle Borja, con las lláTes y la tiara, no sabemos 
con tiue motivo. Tiene nn malísimo retablo de 
talla dorada, que según la clase á que perte
nece debió hacerse en el siglo XVII, y en él 
se vén las imágenes de los titulares, y á los la
dos las de Santiago y San Gerónimo, todas muy 
malas. En su parte inferior se yen dos baios 
relieves de bastante mérito.

xxm.
184. La Resurrección del Señor. Fué fun

dada por el prior y familiar del Obispo D. Leo
poldo de Austria, el aleman D. Matías Muiten- 
hpamer, que murió en 1569, y yace en ella, 
llene un retablito en que está colocado un cua
dro de la Resurrección, y en un segundo cuer
po-otros pequefíüs que son la Ascensión, en el 
centro, A los lados Ntra. Sra. de la Concepción 
y ban Lartolomé, y arriba un Crucifijo.

XXIV.

185 , La Asunción de Nira, Sra. Fué fun
dada por D. Pedro Fernandez' de Valenzuela, 
Maestrescuela, en 1554. Tiene un retablo de 
dos cuerpos, en cuyo zócalo se ven tres cua
dros pequeños, en tabla, como todos los demás 
que se encuentran en él, que representan la 
Adoración de los Reyes en medio, y á los lados 
■el Nacimiento del Señor y la impresión de las 
llagas de San- Francisco. En el primer cuerpo, 
esta colocada la imágen de la titular, de talla, 
rodeada de angelitos, y á cada lado dos cuadros 
que  ̂representan á San Juan Evangelista y San- 
ra Catalina; y en el segundo, que es de órden



r, rrnoifii0 'de talla y á los lados Ssn^dórico ,^  ^ peregrino, y San Setia^iaa,
tiago la parte saperior la Anancia-y finalmente, en fi ¿ nn lado y
f a " ’GafirteU ote^. tofos son cuadros dem é-

rito.
X XV.

d a ^ p c r ^ e l l —"ptre/deBourostroporlos^^^^

^^-striaclas y nany adornadas.de festones en 
y molduras en la inferior, en 

su grande que representa
el que se Sra. en varias figuras
la Ij.T)ol Los intercolumnios, es-eolocadas en un arfi . talla; el dere-
tán ocupado&^or g _ izquierdo/>-hn ron San Pedro y ban juaii,  ̂ u
con San Andrés y San Sebastian.

XXVI.i
187 San José. Fué e ¿

Sano¿et de  ̂f  d e f i ^
su retadlo se je  una y eu la superior unlumna en la parte mierioi,. j
cuadro (jue representa al titular.

x x v n .

188. La antigua de• unA fimriafia T)or ol Canonigo urisio
u l f r k e L  eu & tl Tiene un retablo mediano
COT buenos y menudos adornos platerescos,
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aunque ya oscurecMos por el mal rinr.a 
.€uyo zócalo liay tres DeanAfír4^,7o en
medió r e p r e s e S c S - ^  ®Vf«*
m r  yendo :á Emaus, y la aparidnn / f  í  ®®' 
■dalena. Despues se Vé en á  ¥®S-
de la titular, y arriba un r 7 ? e  ■ * imagen 
Ma, y á los Íad7 s 7 \ d l o ° y 1 í r A „ l “, f  ■ ‘®7
clteltaa’ f  ®“ «’ i^duieráo s L  N i c t l á s T  Santa tatalm a, todos los cuadros pintados en tablt *

d a f ^ y  D Ira ló iseo le^ S -® ’ Obispo le  bI ’  
de C M oto  ¿ e m a n o / „ Simancas Arcediano
dad. Titoe ’u S M o ’u f ° m -

T ¿  P ? b tÍ¿ T é s ti£ " * “

S i  /uerÍ̂ “ T ÍS a !lí77m  ll/fse/

€udos de los Simancas lados los es-
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190. l a  Sspectacion. 
ecin/»hA7 flp Funez, trece de Oordcb '̂ (PP) 
" y r e l d L a d a ’en 1489, por,el Ohantre d ^  
•Pedro fioaisalez de Hoces. Tiene nn 
rado, malo, con nn cuadro grande Tcej®P™ 
■senta la Anunciación, en la parte
Cruciflio, yá  los lados el Angel de la Guarda y
SanJuan Nepomuceno, de talla.

X X .X . , ,

‘ 191. SanNicalás, OMspo.
el Canónigo don Bartolomé de León en 1540^Su 
retatlo t o e  tres ene
ñera de Alonso Berruguete. f n  el zocaloae e
los cuadritos siguiente:

,A.los lados el Lavatorio y la Qracion^deL huem
En el primer cuerpo la  imagen , Nuestra

■ .Nicolás y á los lados la Anunciación ¿ê  Ndestra
.Señora y la Adoración de los J L  la
gundolítra. Sra.; ®n el centro y  ̂ l®e
caída de los ángeles rebeldes, y ¿ii tproero ■an
puestos en cruces; y ta lm e n te , ®” ®l‘f ® S
Crucifijo con San Juan y la ?nia. Virgen ai pie y 
unos medallones con las imágenes 
y San Pablo. Estos cuadros son tenido^ por obra
de Gésar Arbasia* u .  fná mríOTde enAdemás tiene otro altar q.ue ,
1 ñRfi uer B Lope de Herrera, con la adi/ocacion
ÍfNtra.S.;a.,dl.Guadalupe,d^^^^^
gen se vé en él representada en un cuaaro.
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Fué la capilla antigua 
_e San Matías, que fundó Fernando Gómez de

Córdoba. Lapila bau- 
tisrnal^que estaba en la capilla nueva de Nues-

fué trasladada s

X X X II ,

fíAl^n J^ciñ Bautista. F. Gonzalo Ya-
Aguilar, fundó una ca- 

?n ^  ^ misma advocación en 1260, que aca-

fundo de nuevo el Doctor D. Juan 
PoMcí'l^ Amiri?®’ñp tan . A l*”  en 1577. En su retablo se ven 
laa ]¿i ’ San Juan bautizándole, y á
los lados el nacimiento del Bautista, y su D e g o -

A e l ’ ie g u n d o ^ h
¿ f°J f'f° ’̂  <̂  ̂¡osRsyesy una Santa Mártir, y 
tA)„; *.®''í®™ ’a Ascensión y la Resurrección;

ti^enas, de estilo romano!
Es patronato de la casa de Armenta.

,. ; X X X I I I .-  ; -

194., JV r̂a. Sra. déla Concepción. Fuéfün- 
«aspar Genzor, por los 

n m -íp  lo71. Tiene un buen retablo de dos caer- 
pos. en el primero se vé un cuadro que repre
senta a Ntra Sra., con la particularidad de y¡?- 
se a sus espaldas el mar y un buque sin la arbo-
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ladura, cuyaágnificacioi)
gundo un Uenzo pequeño con un Orucitijo.

x x x r r .

195 Santa Ana. Fué fundada por los Ser- 
manos D. Cristóbal y D. Andrés de Mesa Cortes, 
íimipl CanóniSTO, y este Racionero, enl594.Tie^ 
ne un cuadro®grande devocionario, Ge^man^  
Pablo de Céspedes, que representa a San_Ju& 
Bautista y San Andrés, con unaglona e» 
to «nriprior donde se ve á Istra; Sra., el rsn 
Jesús y Santa Ana, figuras de grande e'egancm 
en sus cabezas y paños. En medio del a^ar hay 
una graciosa decoración á manera Ooi%ado/
e rq u e  está colocada la imágen^del S a lv ad ^  
en tabla, y álos lados la historia de Tobías, pin
furas estas últimas del mismo Cespedes.

A los lados se hallan.dos lápidas de jaspe azul, 
en^qne se leen las inscripciones siguientes.

-...B. ■ ■

A  Andrés de Mesa Corte.. CaUaúero dehtóbito
oue sirvió al Emperador Cárlos V  y Eey Eelipe 11 en las guer
r  de Alemania! :^landes éBaUay dltimam̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
nada y naval de Lepante. Gobernador de Pnerto Hercm ^

enyos cuerpos descansan agni. /ra Ao-na+n
PusLron esta memoria en primero de Agosto 

de 1622.
& rr.f.crnrio X I i r  pontíñcs óptímo máximo, Bonouiense que

«  mos
Lvotos capellanes y becburas e Dr.
tés, Canónigo de dioba Santa Iglesia _ q oortés Eacione- 
de Córdoba y  su distrito y Andrés de Mesa Cortes, Eacione-
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jto entero en .eUa.v pusierpn esta memoria en esta sn.oapiUa 

de Santa que fabricaron á Koima y gloria de Dios
en Í.°  de Agosto dé 16221

Paéim. Fuá fundada 
Fernando Sarmiento antes de

Tiene nn aliar de madera, doradoj de dos 
cuerpos y de ,órden Goríntio, muy lindo, con cua
tro oailiimnas estriadas en espiralr en el primer 
cuerpo se la imágen de talla  ̂de San Anto
nio,, a cada lado dos cuadros pequeños que re- 
|resentan: los de la derecha, á Santa Teresa 

brande, y los de laiizquierda, 
^a^rBodngo, inartir de Córdoba y San Ignaci¿ 
--de Aoyola; en el segundo, Ntra. Sra.de la Gon- 
cepcion en el centeo, y á los lados San José, y 

todos cuadros de mérito.
19T, Las capillas del lienzo del norte, Que 

desde aquí principian, fueron fundadas casi to-
fa^milias que

hasta entouces no habían podido adquirir capi
llas ni enterramientos en esta iglesia, v así no
cas se labraron antes del año 1614. ^

198. Manta lirsula y  Santa Francisca Ro<“ 
Fue fundada por el Dr. Miguel Bermu- 

dez, Racionero, que falleció en í 614. Ocupa su 
altar un retablito de buen gusto en que se yen; 
íCn el <rontro Santa Ursula, en la parte superior 
•Santa Francisca, y á los lados la Magdalena y 

una Santa Reina y San Juan 
Jáautista: y por bajo de estos, dos cuadritos, uno



( y¿ lado, Que présentaíi álSFtfa. Sta. y aim -; 
fin Jesús todas píutruras dé ^néríio. Yace en eSt^ 
capilla el docto escritor D. Juañ Gómez Bravo.

199. Los Santos Varones. Fue fundada^for 
el Jurado Gonzalo Muñoz de Yelascoi en I f  l ^  
Tiene un retaélito con los Santos Varones en
í  ñas de relieve colocando al Señor en el Sepul. 
fro todo de cortísimo mérito. Arriba tiene n n
cuadro de laqueños, que representan a San Juan Bautista, y
^ San.....   ̂/  ̂ X X X v n i.

200. Lna Animas. Fué íiindada por Gm  í
lasodelaVega,.q[uepor otro i
Gómez Suarez de Figueroa, natural de , . , ^
T e c in o d e  Córdoba, q ue e s ta  sepu ltado e n  ;
T ien e uu re ta b lito  con  u n  Cruciñjo de ta lla , y
los lados del altar, endoslápidasdeia,spenegro, 
con letras dorada^, la siguiente msonpcion.

¿saao» ae 1“
rr^ á 'S ÍS teV d elT T .i.'d e la soaM » deloídiw us»d, Fe-

¿ In fan taao  y 3e ElisaSeli PaUa, Uexmana Se H uayna Capac, 

á  León H ebreo  y  compuso los: Comentarios^^ •
Córdoba con mncliareligión. Muño e3emplar.
llfl -p-nterrose en ella. Vinculó sus bienes al sufragio Ue las^m
W.,aelP»Edt0TÍ0.S0dP.teo«o.EerpétuO3l^^^^^
y  Cabildo de  esta Santa Iglesia. Pallecio  a 22 de A

Bueguen á Dios por su ánima.^

XXXIX.

201. Ntra.Sra. del Eosario. Fué fundada
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porD. Pedro Bugeda y Bonilla ea 1669 y dejó por 
patrono á los racioneros y medios racioneros. 
En su retablo se vé ocupando el medio un cuadro 
de la titular, y otros dos á los lados, q[ue repre- 
sentan á San Sebastian y San Roque, buenas 
pinturas de Antonio del Castillo.

202. Entre esta capilla y la que sigue, se ha
llaen el muro, colocada en un recuadro, la tos
ca imagen de piedra, de un cautÍTo arrodilla
do, con una baranda de hierro por delante y 
una lámpara que le arde continuamente; por
que es tradición vulgar, que en tiempo de los 
árabes trazó con la uña un Cristo Cruciñcado, 
(que se vé en  ̂una columna inmediata conteni
do en unarejita de hierro) cediendo milagro
samente la dureza del mármol, (bien que se en
cuentra otro igual en otra columna al fin de la 
nave del Sagrario, del que nada se dice) y que 
por esta causa fuéallí mismo martirizado. En la 
columna se lee un rótulo que dice así:

«(.Este es el Banto Cristo que hizo el cautivo 
con la uña.»

Y por cima del mismo cautivo, estos versos
«Hoo sua dum, celebrat mabometicua orgia templo 

Captitrus Christianus nomina vera vocat, 
quem corde tenet rigido saxo ungue figurat 
4-ureolampro quof-one peremptus habet.»

‘ Lo queal lado se lee traducido, del modo si
guiente:

«El cautivo con gran fé.
En  aquesta duro mármol.
Con la uña señald 
A  Cristo Crucificado,
Siendo esta Iglesia mesquita 
Donde lo martiriHaron.
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De esta narración inverosímil no, podemos 

rastrear otro fundamenta q̂ ue el hecho ya desfl- 
ffurado de los Santos Rogelio yServiodeo, que 
el año de 852, nndia solemne para los maho
metanos, tuvieron el arrojo de entrar predican
do el evangelio en la mezquita, por lo que allí 
fueron muy maltratados del pueblo y despues 
decapitados.

XL.

205. La Epifanía. Fué fundada por el Li
cenciado Baltasar Nájera de la Rosa, Prebenda
do, por los años de 1624. Tiene un retablito do
rado con imágenes de relieve, de poco mentó, 
q u e  representan la Adoración de los bantos 
Reyes.

204. San Eulogio. Fué fundada por Gabriel 
V Francisco Chirino de Morales en 1612, y cedi
da en 1656 al Racionero D. Tomás^ González de 
Tebar.Sobre su portada se vé laimágende aquel 
Santo Doctor cordobés, como su titular; pero_ se 
le nombra generalmente de San Miguel, por te
ner en su retablo un buen cuadro que representa 
á este arcángel, al rededor del cual hay. otros 
ocho pequeños, que son: el Salvador, San Loren
zo Y San Rafael; la Santísima Virgen, San Esté- 
Tan y San Gabriel, á los lados; arriba.... y en 
la parte inferior, Saíi Pedro y San Pablo. Es pa- 
tronato de la casa de Sapvia, unida a la de los 
Condes de Zamora de Riofrio.

X lill . •

205, Ntra, SraEde la Antigua, Fué fun-
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dadia por el Jurado Alonsd Cazalla, por los años 
dé 1597. Tiéñe una imagen pintada, al parecer 
en un lienzo todo dorado y cuMerto de unala-^ 
bór menuda y uniforme,- en todo igual al ropaje 
dé la efigie, porlo q;Ue esta solo s e . distingue del 
londb en qué está, por las sombras que la cir- 
éünscriben. Es patronato dé los Gómez de Fi^ 
gueroa.

XLIIL

20G. Santa MaH'a Mügdalena^ Esta era la 
advocación con que fué conocida antes, sin em
bargo que sobre su portada tiéne la imagen dé■ 
San Franéisco-, según parece; pero en su altar^ 
que tiene un retablo fingido imitando al jaspe; 
no se halla otra imágen que Ntra. Sra. de los 
Dolores, representada con túnica de color de ro
sa y-manto azul, escultura de mediano mérito, 
obra dé D-, Joaquín Arali 

áOT. En esta capilla se hallacolocadá la imágen 
de íítra. Sra. de la Guia, queestaba en lapuérta: 
de la Gasaque sirvió de graneros dé la fábrieá dé
la iglesia, cerca del arco de Palacio qu e llaman 
déla Guia, yhabiéndosG de demoler en 1754 la 
pared en que estaba pintada, trató* un devoto- 
nómbr-ado N. Torres, dé sacar la im€gen ente-- 
ra  cortando^el pedazb> como se eonsíguió> y así- 
qme se acabó la obra, ee- volvió á- poner en e l ' 
mfemo_ sitio,- y á los lados la's imágenes- de Saú- 
Antonio-y-San Francisco. Cuando en 18-12 se- 
mandaron quitar de las calles las imágenes quê  
había, fueron estas trasladas á esta capilla por 
el prebendado D. José Cortés y Sánchez,
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208 SanEstélan. Faó fundada una capilla 
con este título por Martin Sánchez Adalid, en 
1271 en otro sitio. La que está en este fuó fun
dada por Fernando de Soto en 1648. Tiene en 
su altar un cuadro de mérito que representa el 
martirio del titular, obra de Juan Luis Zambrano.

X liV .
209. Scin Aud'y'és. Fué fundada en 1627 por 

el Doctor D. Andrés de Rueda Rico, Arcediano 
de Castro. Es nombrada comunmente de San 
Bulô îo por el excelente cuadro de este Santo 
que se yé en su altar, obra de Vicente Carducho. 
Es patronato de los Condes de las Navas.

M u t o s  del co to . Ludo de lu LJpistolu.

210. El Santo Nombre de Jesús. La fundó 
el Canónigo Juan de Castro-Viejo en 1560. Tie
ne un retablito con varios cuadros pequeños.

211. San Pelagio. Fuó fundada por el 
Lie. Lupercio González de Moriz, Canónigo que 
murió en 1660. En su altar se halla un cuadrito 
del martirio de este Santo niño, obra de Anto
nio del Castillo.

212.

Lado del Evangelio. 
l&íiTISS.

Jesús, María y  José. La fundó el 
8
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López de Fromesta que murió en 

lol2. Tiene un cuadrito que representa á los 
titulares, y á los lados San Pedro y San Juan 
Bautista, San Pablo y Santiago: es patrono el 
Marqués de Bermudo.

X l i lX .

rp La fundó el Prior Don
Tomas Carrillo de Mendoza que falleció en 1628' 
en su altar se y q  un buen cuadro de Pedro Or- 
rente, que representa á este Apóstol en presen
cia de Cristo cuando le reprende su incredulidad.

Las capillas situadas debajo de la sacristía 
de la capilla mayor son:

a..
214._ San Bernabé. Fiié fundada por el 

1 Fernandez de Argote antes del año
i54d. Tiene un altar y retablo de mármol blan
co, en cuyo centro está colocado un Crucifijo 
con la M rgeivy San Juan: á la derecha San 
Bernabé y a la izquierda San Matías: en la parte 
superior San Pedro y San Pablo, y á los lados 
banta Catalina ŷ San Sebastian, San Miguel y 
oanta Lucia, imágenes todas de mucho mérito.

_ 215.  ̂ Ángel Custodio. Fiié fundada por el 
Canónigo Diego Fernandez Bello en 1536 No 
sabemos la razón que ha podido haber para co
nocerla con esta advocación, pues en su altar 

o se ve otra cosa que Descendimiento del 
Señor, representado en figuras de alto relieve 
y de corto mérito, ejecutadas enmadera.
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216. Lci Presentación» Fué fundada _por 
Rui Perez Muriilo, Chantre, y Francisco 
Maestrescuela, hermanos, por los años cíe 1687. 
Tiene un altar y retablo de mármol blanco, en 
cuya parta superior se yé un Crucifijo, abajo la 
Presentación de Nuestra Señora en ^el templo,
Y á los lados San Pedro y San Andrés, y en la 
parte mas baja San Sebastian y San Rogue, to
das de mérito como las de la capilla de San
Bernabé. „ . a

217. Sobre estas capillas hay cinco arcos de 
las nayes q.ue allí se cortan, los puales^ están 
ocupados por otros tantos altos relieyes de pie
dra que representan hechos de la Pasión del 
Señor.

I .I I I .
218. Nfra. Sra. de YiUaviciosa. Es la an

tigua capilla mayor, como ya dijimos; y es lla
mada así por la imagen que en ella se y enera, 
la cual perteneció a la iglesia de la población de 
aquel nombre en esta diócesis, á cuyo sitio la 
trajo á fines del siglo XV ó principios clel XVI 
un pastor llamado Hernando que la robo de Vi- 
llayiciosa de Portugal donde había sido hallada. 
Labrósele allí ermita, de la cual era traída a 
Córdoba en lo antiguo cuando se hacían rogati
vas por calamidades públicas; y habiéndose 
traído la última vez, según parece, en el ano de 
1700, se quedó para siempre colocada en esta
capilla. , , ,, ,

Es la imágen de 16 pulgadas de alto, de ma
dera no pintada y de un color oscuro que le ha 
dado la antigüedad. Tiene sobre puesto el ro-



( 116 )
page que es de plata, eu partes de su color y en 
partes sobredorada, y al niño Jesús en sus bra
zos. Está colocada en una repisa también de plata 
con reli oyes dorados y es obra tan bella así por 
la idea como por la ejecución, que merece ba
gamos de ella una breve descripción,

Consta la repisa de un zócalo de trece pulga
das y media de alto, al rededor del cual y de dos 
pedestales mas estrechos que forma este en uno 
y otro lado, se ven en recuadros varios relieves 
que representan sucesos de la historia de la 
imagen, como al pastor Hernando en oración 
en su ermita de Villaviciosa de Portugal, la 
prisión del mismo por los portugueses con moti
vo de haberse llevado |a  imagen, Hernando an
te _ej juez de Villaviciosa, despues libre de la 

. Pnsion de que salió milagrosamente, y ya en 
Castilla adorando a la Virgen colocada en el 
hueco de un alcornoque, y últimamente fabri
cando la ermita á Ntfa. Sra. en el parage nom- 
brado Cxamonosas, en la sierra de Córdoba. A

centro, la Presentación 
de Mra. Sra. y el Nacimiento, y por bajo de 
cada uno de estos recuadros las armas del Obis- 
po Don Fr. Bernardo de Fresneda, que costeó 
esta alhaja. Además se ven en el mismo-zócalo 
las virtudes cardinales. Sobrenada pedestal hay 
una^ estatua de rodillas: la de la derecha repre- 
senta a San Francisco de Asís y la déla izquier- 
da al_ Obispo Fresneda en actitud de adorar la 
imágen; y enmedio de una y otra estatua se le
vanta un templete de orden dórico de once pulga
das y media de alto con cuatro columnas en ca
da trente, arqmtrave, friso y cornisa. En su 

Anunciación y al lado, derecho 
Si rey Salomon, y sobre él el versículo: Veniat



( ™  i t • • ^dilectus meus in hortum suum, y al iz^merdo 
elpfofeta Jeremías coii este otro: creamt dorm  ̂
n Z  nomm super terram: foemina circundad  
Tirum. En el centro dei otro frente se Ye la 
Adoración de los Reyes y al lado derecho el 
Rej DaYid, sobre el que está escrito: De 
venaris tuipom m  super sedem tuam, j  al lado 
izquierdo Moisés con este texto; p ro p /te to  ^  
aente tua et de fratribus tuis, sicutme suscitabit 
tibi dominus deus tuus  ̂ Sobre el fnso se e 
templum ñpiritus Sancti. El templete esta coro- 
nado por la imánen en trono de nubes y a sus 
fados liay dos ángeles arrodillados sosteniendo 
una media luna que tiene la imagen a sus ^ 
en el medio se ven otros dos ángeles, teniendo
una targeta rodeada de serafines en que se lee

^ T ro tro T rw u S o s  dal zócalo está distribuida
la siguiente inscripción:
A hondt y gloria de la Taenditísirtia imagen, de Htra. Branda 
v m S o J a  dió esta peana el Urna, y  Beverendisimo señor, 
donrr. Bernardo de Fresneda, OUispo de Oordoba, del coriSJ o 
de S. isá;. y sU confesor, siendo electo íiízbbiSpó de Zaras

219. La verja de hierro qne cierra ésta ca
nilla es la misma que tenia siendo la mayor, y 

. en ella se conservan los pulpitos que servían 
para leer la epístola y el evangelio^ pero se 
quitó el retablo antiguo y se encargó 
lo nuevo por los anos de 1682 el prebendado 
Don Antonio Monge Maldonado, diputado qne 
era del Santuario de Ntra. Sra. '
V se costeó con 30,000 reales que dió este y con 
las limosnas que se juntaron; y 
po se labraron todas las gradas de Jf®P® 
de dentro y fuera de la capilla. El retablo es de
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talJa dorado y malo, y solo tiene de mérito Ja-s
Devo^^v^^ní-^n^^ 1 italiano Pom-peyo, y son. a los lados el Nacimiento del Señor
y la Adoración de los Reyes, y en la parte sune 
ñor la Asunción de Ntra. Sr¿

220. En el muro del lado del evang-elio es
tuvo colocado el altar de San Fernando^ aue fué

def p re taL 'd o
W  m  TfiRñ ^ mandado cons-
s a Z v  F,^S®T- Don Juan Ro-sado y Haro. Tiene un cuadro pequeño aue re

ael citado Pompeyo. Está colocada en él una
9“® ®8 halló en

Marta dé S í f f  í  T^i

221.  ̂Habiéndose dotado la fiesta de Santo 
Tomas de Aguino, que no tenia altar, Wzo “no 
a sueosta en el sitio que habia ocupado el de 

®í Pectoral Don Alfonso
D o i o ? ^ W d e t “^® M "^ del Sa“ o
40 ,̂0ro’r ?   ̂  ̂ gastando mas de

e l f e  Oufrnf “d f  n ®n
murió eu i i é i ^  ®“"9 “e de CastUla, que
“e maderl^dt’ f®®®°“ ®-™''^“  ™ sepulcroae madera de lo mas primoroso que se sabia
la plTed d e i r i  ®aM ^ida en
q n S e a s í :  ™ ®P“ afl®

tí^ O o n d ?(£ °O o S r‘S ‘ d ?b ® “? ™ '* '“ ”®"° ae HedUiasiac..

225. Habiendo sido capiUa Real desde 1371,
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como ya dijimos, la sala árabe ó mimbar coi^i- 
íTua á esta capilla, ea 1644 pidió el Rey Don Fe
lipe IV informe al capellán mayor y demas ca
pellanes acerca del sitio que se debería elepr 
para dar honoríñca y decente sepultura á los 
cuerpos de los reyes Don F ernpdo IT  y Don 
Alfonso XI, que yacían en sitio humilde y de 
poca magestad. Sobre este asunto se babia dis
currido varias veces, siendo_ siempre voto_ co
mún que el lugar de la capilla mayor antigua 
iunto con el coro y capilla de los reyes á 
ellos adjunta, era el sitio, mas decente por ser el 
mas noble y frecuentado de la’ iglesia; mas al
gunos eran de dictamen que se fabricase en êl 
atrio ó patio de los naranjos, pegada á las diez 
y nueve naves que desembocan en el por la 
parte del norte. Los capellanes informaron que 
lo mas conveniente era conservar la capilla lieai 
donde estaba, añadiéndole la de Villaviciosa y 
su coro, por varias razones muy fundadas que 
espusieron; pero al fin nada se resolvió, y la 
real capilla permaneció como antes basta que 
en 1728 se unió á la iglesia Colegial de San Hi
pólito; los cuerpos de los reyes fueron trasla
dados á ella en 1756. . ■

224. Antes que se construyese jacapiiiama- 
yor nueva, se ponia el monumento de la semana 
Santa en la capilla antigua de San Pedro; mas 
despues se principió á colocar delante de esta, 
como se bace en el dia. Consta este monumento 
de un gran zócalo en que se ven lienzos que re
presentan ángeles con instrumentos de la pa
sión, ejecutados por Juan Alfaro, de quien aca
so es también el diseño de la obra. Sobre este 
zócalo hay otro mas pequeño con gradas para 
subir al plano en que se coloca el Santísimo ba-
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cramento; y de él se elevan, cuatro columnas 

corintio estriadas que sostienen un 
entablamento cuadrangular con cuatro alas al
go salientes que están sostenidas por dos pilas
tras estriadas de orden jónico. Sobre el enta- 
blamento cuadrangular se eleva una cúpula 
esíérica con ocho arcos y arbotantes entre ellos 
y termina en uu cupulino ó linterna que tiene 
también ocho arcos y sus correspondientes ar
botantes. En los ángulos entrantes que forman 
los frentes que se avanzan, y por lo tanto entre 
cada dos pilastras, se eleva una pirámide, y al 
rededor de los zócalos se estiende una buena 
balaustrada. Esta pintado de blanco con filetes
y otros adornos dorados, que mejor resaltarían 
sobre otro color, y su elevación es igual á la 
de la nave cuya bóveda llegk á tocar, siendo
susceptible de mucha iluminación.

l iV .

/.onfu' apóstol A espaldas de la
^il^aviciosa está situada 

la de oan Pablo que fundó Doña Elfa de la Torre 
y sus hijos para enterramiento del Maestre de 
Santiago Don Pedro Muñiz de Godoy en 1387 
Fué reparada á principio del siglo XVI, y lueffo 
en 1610 a costa de Don Francisco Carrillo! P%-

Hacienda y se acabó en 
Xbi4. bu bóveda y muros están cubiertos de 
suntuosos adornos de estuco de mucho gusto 
con filetes dorados. A los lados y parte superior 
del testero principal se ven contenidas en re
cuadros las estatuas ecuestres de Santiago y San 
Luis, Rey de Francia, y al frente, correspondien
do á estos, hay otros recuadros de igual tama
ño que los anteriores: el uno representa el
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martirio de San Luis de CórdoiDa, y el otro 
á San José, la Virgen y el Niño Jesús, todas 
las cuales imágenes yalen muy poco. En los 
otros testeros se ven grandes escudos de la 
familia de Ô odoy.

226. El retadlo, aunque ya algo maltrataao, 
es de dueña arquitectura y tiene dos cuerpos. 
Sodre un zócalo y pedestales se levantan dos 
columnas corintias estriadas que sostienen Un 
cornisamento con volutas. En medio de las co  ̂
lumnas hay un arco de medio punto en que esta 
colocada la imagen de talla de San Padlo, de es
tilo grandioso, que se cree hecha por dibujos de 
Padlo de Céspedes, y en la parte superior una 
escultura que parece representar el martirio de
este apóstol. ' ,

227: A los lados del altar hay dos lapidas de 
jaspe azul que figuran altares, en las qué se lee 
la siguiente inscripción;
»SaceUum dicatum lieatissinio Paulo Apostolo. Aedificavit 
Dom. Petrus Muñiz de Glódoy pro se et suis, IVtilitaVit sub regi
bus Adefonso XI, Petro, Henrioo II. Joanue I  Presfectus Vau- 
dalise. Magister Oalatravse, deiade Sancti Jacobi. Patriam áMau
ris strenué tutatus est. Mortuus in preeUo pro rege ét lege jacet 
bic. In sexto descendentise legitimo gradu babuit Pom. Ludo- 
vicumMuñiz de G-odoy (sigue al otro lado) gui genuit Perdi- 
nandum militem Sancti Jacobi constructorem et patronum, gni 
sub regibus Philippo II et HI post legationem ad Belgas de 
rebus Pranoiae,Angli8e et Holandi® functus consilio regio et 
camerae, nunc praeses rei dominicae militat, famiba ex germine 
nobilitatis bnjus magnae urbis et almae ecclesi®paoe et bello be- 
nemeriti filii.»

Era patronato de los Duques del Arco y en el 
diaparece lo posee la casa de Morales de esta 
ciudad.

ISjW.
228. S m  Juan Bautista y  San Juan Bm n-
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gelisia, vulgo de los San Juanes. Está situada 
entre las dos anteriores debajo de la sala árabe 
ó inimbar y fué fundada por Diego de Pineda y 
Melchor y Diego de Pineda sus hijos, Racione
ros, á fines del siglo XVI y está abandonada.

ALTARES.

229. Los altares distribuidos por la iglesia. 
son veinte y uno.

Principiando por la nave llamada del punto 
se halla.

230. San Franeisco de Paula. Con un cua
dro mediano que representa al santo en presen
cia del̂  Rey de Francia Luis XI, obra de Don 
Antonio Alvarez Torrado.

II.
231. La Encarnación. Tiene un cuadro de 

estilo gótico en cuya parte inferior se lee la 
inscripción siguiente:
«Esta obra é retablo mandó facer Diego Sanobez de Castro, Ca
nónigo de esta Santa iglesia á honor de Dios y de su Santa En-
carnacion, y de los bien aTanturados San Juan Bautista, é San
tiago é San Llórente, é Sto. Ibo de Bretaña, é Sto. Pió Papa, é 
fcta. Bárbara. Acabóse en 20 dias de Marzo de 1475 años.»

En medio de los expresados santos hay un 
rótulo y dice: «Pedro de Córdoba, pictor.»

232, San Anionio de Padua. Se hace me
moria del altar de San Antonio desde el ano
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1450 En él se yé un retablo moderno con un 
buen cuadro, aunque no muy acabado, que re - 
presenta al santo, obra de Don Antonw Monroy, 
todo lo cual fué costeado por el Presbítero Don 
Antonio Ribero.

IV.

233. El Swio. Cristo del punio. Este Crucifijo 
fué dado al Cabildo por el Obispo Don Antonio 
de Pazos y Figueroa á fines del siglo XVI y co
locado en el sitio que ocupaba el altar de San 
Sebastian, por lo que en el nueYO retablo, que 
es de talla dorada y de muy mala forma, fue 
puesta la imagen de aquel mártir y á uno y otro 
lado las de San Blás y San Nicolás.

V.

234. Santa Lucia. Tiene un retablo dorado, 
malo y pesado en que está colocada la imágen 
de la titular.

VI.

235. Santa Marta. En el se Té un buen re
tablo ya maltratado con un lienzo que represen
ta á esta Santa, obra de Federico Zúcaro, por 
descuido ya del todo perdido. Fué fundado por 
el Racionero Cristóbal Almoguera á fines del 
siglo XVI.

Vil.

256. San Andrés. Fué construido en 1614 
por Alfonso de Miranda, protonotario apostó
lico. Tiene un cuadro mediano que representa 
la Sagrada familia y en la parte superior la imá
gen de San Andrés. '
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, Í  ̂  ^simGion de Ntra. Sra. Eá él Sé 
Y0 un antiguó lienzo gue íeprnsenta á la Santí- 
sima Vírgen eii este misterio, y poí* bajo Se lee 
la Siguiente inscripción: ^
< m té  alt&ry oapiüa e's m  JTianPereü de AveUano para servifeio 
de la capellanía alie fundó en esta Santa ígleaia. Acabóse este
8>1X0 0,6 X Q a t \ i »  *

I X .
2 3 8 . _ San Cristóbal Tiene también altar 

en esta iglesia como en casi todas las catedrales 
y  liay memoria de él desde 1286 . Se vé repre- 
sentado en figura jigantesca, pasando un rio 
con el Niño Jesús al hombro y se dice aue lo 
pinto Don Antonio Ponz. (rr) Por bajo de este 
cuadro hay un relieve dorado con la ímágen 
del evangelista 3an Marcos.

X . :

lo, Guarda. En un reta
blo de talla dorada se venera su imagen y á los 
lados hay dos pequeños cuadros que represen
tan á Santo Domingo de Bal, niño de coro de 
Zaragoza, y San, Antonio de Padua cuando lo 
era de Lisboa.

X I .. ,  ,
, 2 4 0 . San Ignacio y San Francisco de Boria. 
Este altar es el que se llamó de. Henares y te
ma, esta inscripción:
«Esta capilla y retablo mandó facer Juan Q-arcía Heíiáfes, ra
cionero da esta iglesia, á honor de Dios y de JSftra. Sra. la V ir
gen Mari* á vocación de los bi^aventurádos Saíi Isidro y
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XVII.

246 San Dionisio. Tiene un cuadro pe- 
Queño flue lo representa en el acto de su nia^- 
tirio teniendo su cabeza en las manos. En 
1559 existia ya un altar dedicado á este san o.

x v ra .
2i7 ' San Gregorio y  Santo Tomás Apóstol.

de las Cábézas y tiene un peque
ño retablo con dos lienzos: uno representa aquel 
Santo Pontífice que sostiene dos cabezas en sus 
S s  v S  otro á Santo Tomás en presencia 
de Cristo. En el frontal se lee la siguiente ins
cripción:

S n o í r  aon.alo Saavedra, Maraués del Villar el ano 
siendo Capellán Don Bernabé Martmea Cato..

248 San Miguel. Fué fundado por Lope 
Cxarct Y su muger DoñaLambra, por los anos 
d e .!. .. Tfenl un cuadro moderno que repre-

este altar habia
D ida que hace p o c o s  a n o s  fué t r a s l a d a d a  incon
S d era to en te  á ua lado de la
Señora de VillaTÍciosa y en caracteres góticos
dice así:
. ia m  yace el Honrado Miguel de Sasedo. canónigo ^

cantor é capella^ de sus altezas, cuya anxma Dios per-

Pertenece al tiempo de reyes Católicos.
■ - x x .  ■

249. Nuestra Señora del Pilar. En este al-

' i
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tar fundó una capellanía el Rey Don Enrique II 
con este motivo. Don Alfonso, Arcediano de 
Córdoba fué muerto violentamente en 1374, y 
el Dean Don Antón Martin publicó que por ór- 
den del Rey se liabia hecho esta muerte. Sin
tió el Rey Don Enrique sobremanera que se le 
hubiese atribuido este asesinato y el resultado 
fué quitar la vida al*Dean, que tal cosa había 
divulgado. El Obispo y Cabildo se quejaron al 
Pontífice Gregorio XI, y aunque el Rey procu
ró disculparse mandó el Papa que fundase en 
la Catedral una capellanía para que todos los 
dias se digere una misa de Réquiem por las al
mas. El Rey por obedecer el mandato-de S. S. 
la fundó en 23 de Setiembre de 1375 dotándo
la en 1000 mrs.; mas despues faltó la renta en 
que los consignó y los reyes Don Enrique III, 
Don Juan II y Don Enrique IV, consignaron 
dos mil inrs. blancos ó de la moneda nueva, 
para que se continuasen aplicando las misas.

Su retablo consiste en un óvalo de talla ro- 
dea(^ de follagería que se apoya en un pedes
tal. nn su centro se vé la aparición de Nuestra 
Señora y por bajo en un pequeño nicho la ima
gen de la misma sobre el pilar.

250. xLl Cristo de las Penas. Tiene una 
pintura eJ fresco que lo representa.

251. A los altares debe agregarse un lien
zo grande que está colocado en la parte este- 
rior^del muro septentrional de Ntra. Sra. de Vi- 
llaviciosa, rodeado de una decoración de estu
co con filetes dorados y hermosos jaspes de va- 
rios colores, el cual representa la aparición de 
ban Rafael al Venerable Andrés de las Roelas,
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isttenaíñníiira dB D. An/fcdmo Alvarez 
'v fué colocada alii oa üugar de óif®' 
ito  asiBitoiciiie ‘haida pintado ei taoro?^!^ D(m 
Antonio 'Fornaiidez <de Castro y fñé ■paitada se- 
"ffuin parece, por haberse deterioclado.
^ 95I  Debemos mencionar aquí ignalmente 
aa tmágen#e h[tra. Srra. del Soi- qne está pintada 
-en hno^de los postes ée la capilla mayor antigua, 
S o  de un nicho de talla dorado, onya ima-
•ffen ú otra del mismo título existía ya en atuel
I tío  nonos años de 1460; mas es de tan corto 
mérito la imágen y elnrcho, J
«íituado y es tan superabundante aquella efigie 
donde hay tantas otras buenaSr que hace^ rnu- 
cho tiemipo se deberla haber quitado de allí tan
notable moharracho. ^

9 5 a .  L a s  alteraciones y mucilaciones que
hemos referido no son las únicas que han des- 
fie’urado oste insigne 'edificio. Haciendo_ sido, 
necesario reparar los techen en 
■se han destruido, como indicamos, los primoro
sos ornatos d-e sn artesonado; y lo que aun res
ta  de ellos fióse puede ver como en. tiempo de
los árabes y aun hasta fil siglo pasado se veia, 
.Borqiie habiendo sido fieGesario nefiui-ar el ar-
tesLado de la nave
nó elfibrero Don Gerónimo del Valle y Ledes- 
ma se hiciese el techo de bóveda, con ni objeto, 
según su dictámem, de ¡darle mas hermosura y 
H idad :á lan av e;^h ab ieu d o  parecido Inen al 
cabildo esta obra, muchos prebendados ofrecie- 
?ren embovedaré su costa algunas naves y 
contribuir para que lo mismo se hiciese en todas,

■ Y así se nmprendió y continuó la obra hasta 
17^3nn que se concluyó en la forma que ahora 
se ve, habiéndose construido al mismo tiempo

y
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las lumbreras que se elevan en la parte del norte 
y mediodía de todas las naves formando una 
línea recta. Mucho mejor hubiera sido sin duda 
practicar la composición con la misma materia 
y conservar los techos en la misma forma que 
estaban, imitando lo antiguo; ó ya que resol
vieron hacer bóvedas, haberlas coirstruido con 
la decencia y ornato que corresponde alo demás 
del templo y se echan de menos en ellas, y 
uniformando las lumbreras con algunas de las 
antiguas de mejor gusto y construcción.

254. Eran las puertas de la mezquita veinte 
y una, como ya dijimos; mas en el dia han que
dado reducidas á doce: cinco en el muro oriental, 
otras tantas en el occidental, (de las que tres en 
cada lado corresponden á la iglesia y las demás 
al atrio) y dos en el septentrional, sin contar un 
pequeño postigo para subir á la torre.

255. Las puertas de la parte de oriente que 
corresponden á la mezquita son las que mejor 
se conservan, como ya dijimos. La primera que 
por este lado da entrada al atrio es la llamada 
de Santa Catalina que debió de existir en tiem
po de los árabes. Es en la actualidad un arco de 
medio punto con buena decoración corintia, y 
su cornisamento está sostenido de dos columnas 
de piedra de grano de la que vulgarmente se 
nombra sal-y-pez, con pedestales, sobre el cual 
se vén tres arcos figurados en que están pinta
das al fresco las imágenes, ya muy deterioradas, 
de Santa Catalina en medio y á los lados San 
Acisclo y Santa Victoria. Las hojas de sus puertas 
están chapadas de bronce y fueron hechas como 
toda la decoración en 1573 en tiempo del Obispo 
Don Cristóbal de Rojas y Sandoval, cuyo escudo 
se ve en la clave del arco.
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de maijtines'. es moderna, y su pesadez es una

caño g o r^  por 
=«t1rñr5xima á la fuente de este nombre, la 
"  abrid en tiempo del O t̂óp»
Tñ V se reedificó en el siglo pasado construyen 
do’J u n a  decoración sencilla y de arreglada ar-

'̂ '̂ *57 puerta principal llamada íísI perdo»
porla^ inM gencto  queden ella g—  se ya- 
rió muohode como estaba en tiempo de los ára- 
hps en el reinado de Don Enrique II. Es su íor 
m ala de un arco de todo se
menudas y delicadas labores, j ;  
ven ios escudos de Castilla y León, y al reaeao 
se lee la inscripción siguiente:

ao.
cientos et cLuinoe anos [de J ,  O. id7 roma
deroso Don Enriare Uey de Castilla.»

Y mas esterior que esta se lee otra inscripción 
que dice:

in pace custodiant et benedictio tua.»

268. Sobre esta puerta 
del siglo XVI cinco arcos figurados de
to, formados de lóbulos 6 seimcírodos, y so^ W
dos de seis columnas de seis pies „
ma turquesa (ss), en que había ™®|“ ®!
pintadas a! fresco. Después solo quedaron apea_ 
dos Dor dos columnas tres arcos,_ en ;̂ que se Teia
la imágen de la Virgen Maria ®“Esté-reo h a l San Lorenzo y á la izqmerda á San Esté
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van. Hubo necesidad de restaurarlo en 1660 
siendo Obrero Don Marcos de Amaya, por cuya 
órden se quitaron las imágenes délos dos ínclitos 
mártires, y se pusiéronlas de San Miguel y San 
Gabriel; y finalmente en el último tercio del siglo 
pasado fueron restauradas estas pinturas por 
Don Antonio Alvarez Torrado, y en lugar de 
San Miguel se puso San Rafael que son las que 
existen, teniendo en el centro á Ntra. Sra. de la 
Asunción. En las grandes pilastras de uno y otro 
lado de la puerta, en arcos figurados, se ven 
igualmente eu la parte superior los Santos Pa
tronos Acisclo y Victoria y en la inferior San 
Pedro y San Pablo. Un gran arco rebajado com
prende los tres que hemos descrito, y sobre él, 
éntre el arquitrabe y la cornisa está colocado un 
recuadro con la imágen de Dios Padre de alto 
relieve.

259. Las hojas de esta puerta están chapadas 
de artesoncillos de bronce de figura exágona 
irregular, que forman una ingeniosa labor; 
siendo de notar que en unos se observa una 
cruz con una letra gótica entre cada uno de sus 
brazos que dicen; jDeus; y en otros se notan 
unos earactéres arábigos repetidos, que se inter
pretan así: M  imperio es de Dios: todo es suyo. 
Al rededor de una y otra hoja corre un renglón 
en que se leen repetidas igualmente estas pa
labras: bendicho sea el nombre de Dios', y en la 
parte media de su altura un rotulito qué dice: 
fueron reparadas en 1739. Sus grandes aldabo
nes están formados de una cinta enlazada con 
florones en medio, y en ella se lee una letra que 
dice Benedicius Dominus Deus Israel.

260. Entrando por esta puerta se halla un 
véstíbulo con una bóveda esférica sostenida du



a r c o s  Y balo el de la derecha se encueatra una 
nintura al fresco ya deteriorada «lue representa 
la A s u n c ió n  de Ntra. Sra., obra de Antonio del 
Castillo. !

261. Sobre esta puerta, por la parte interior 
del atrio, hay un halcón con balaustrada despie
dra, cuyo testero está ocupado por una imagen 
de San Miguel de piedra ó de estuco.

262. Síguese por la parte de occidente el 
postigo llamado de la leche (tt) el cual tiene .una 
decoración sencilla al estilo gótico.

263. L a  puerta nombrada (ie los Deanes, 
que corresponde frente á frente de la de San^a 
Catalina, conser va un arco de herradura q.ue ha 
sido cerrado para construir una puerta mas pe
queña, y es sin dúdala q.ue tenia por este lado 
el atrio en tiempo de los árabes: carece de todo 
ornato y decoración.

264. Las puertas q.ue siguen, y ya corres
ponden á la iglesia, y todo lo restante de este 
lado de occidente, ha sido desfigurado en vanos
tiempos del modo mas horroroso.

265. La puerta de San Sebastian conserva 
muv poco de la decoración árabe; la q[ue sigue 
llamada de San Miguel q_ue está frente 
episcopal fué restaurada en tiempo del Obispo 
Don J ^ n  Daza (1505-1510) construyendo una 
portada al gusto gótico si, bien al arco figurado 
se le dió la forma árabe de herradura. Delante de 
ella se labraron en 1816 seis pilares de piedra 
blanca para poner entre ellos una balaustrada 
de hierro, y se construyó el pavimento delrecin-
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to comprendido en ella con losas blancas y azu
les, cuya obrapor cierto despropositada, desdice 
enormemente del muro y puerta de la iglesia, 
causándola mas monstruosa vista.

266. Mas_ allá de esta puerta se demolió la 
grada y se hizo en su lugar una rampa despro- 
pof clonada que afea notablemente aquel sitio: se 
construyó una escalera para subir á la puertade 
San Lorenzo, la cual tiene otra decorácion distin
ta de todas las demás, y está en parte cubierta 
por la pared de los comunes.

 ̂ Son estos el mas estrávagante y monstruoso 
parche que pensar se puede. Para construirlos se 
rompió el muro del edificio, y se hicieron pegados 
á él por la  parte de afuera labrando una pared 
mas esterior, con lo que se cubrieron las torres 
de estelado, que se desfiguró notablemente pro
duciendo la vísta mas desagradable.

267. En el muro de mediodía, entre las cinco 
primeras torres, se labraron bajo diez arcos 
otros tantos balcones, cinco altos y cinco bajos 
en tiempo del Obispo í)on Pedro de Salazar,para 
dar luz á la biblioteca y otras oficinas. Mas allá 
se encuentraun balcón antiguo embebido, muy 
bien labrado, que corresponde á la capilla de 
ban Clemente, sala capitular principiada; y en
tre otras dos torres se ve mas adelánte una bue
na decoración con una lápida de jaspe rojo don
de está esculpida una custodia, para denotar 
que es el sitio á que en lo interior corresponde 
el sagrario,

• 268. Las puertas que tiene la iglesia al atrio 
í?on cinco, délas que dos por pequeñas y mezqui-
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nas poco « o r j e s p o n t o ^  6
*̂ “  ’r ¿ l e r d r ¿ e  hablaremos despues, y tres 
S-audes eü e ltó m o  atrio; de 
-fituada eu lañare  Bartoloml y la
tiene ^ « r e n ^ a ^ a ? ? p »
°‘r *  y es el arco d \las bendioiones<iue an-

*“ J r " S ? r a ? c f h S t l  Obispo Don Fr 
Juan ¿e Toledo una
mchos en que se ^e San Ga-
Seaora, cuya im ge gj centro'un jarrón de 
S u t n ^ .  S j o  Je leela siguiente insonpmon.

S S e S r ^ - r . .  d o -  nost.
MDXXSin.»

® J^en au“ se lee la siguiente insonpeion.

XPS Yincit.
XPS regnat.
XPS imperat.

AiTfTV
Era MCCCXXXV años

(1297 de J. C.) ^
Roderious Remigias me fecit.

o-m Entrando por la puerta del P e r ^  se 

raw‘os> - ■
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fTié este mejomáO’ y áos (fe.

sus-iibeates; poa?- eh Obispo» Boa Fraabisco Bkieiaoso- 
en 1590, y eti 1740» se. aamentb el agua de la& 
fuentes y sê  le- dió mayor peso con lo (t-ue se 
embelleció más. este, atrio. Es indudable que es-- 
tuvo poblado de árboles en-tiempo deles árabes:, 
pues uno de sus escritores del siglo XIII tra
tando; de la mezquita de Córdoba dice así; 
la aljama de Córdoba, restitúyala Dios al 
Islam,. íuó obra de los reyes Omeyas que la 
bieieron á competencia de la de Damasco:' se 
entra en ella por un atrio espacioso.; lleno  ̂ de 
árboles frutales, palmas y narajos, con copiosas, 
fuentes de agua, que corre, entre- flores, y yer- 
vas. debajo de los. planteles para recnerdo délas, 
amenidades del paraíso.» No es de creer se des
poblase del todo este bello parque en tiempo de 
los cristianos; mas ya le faltarian algunas plazas 
cuando á principio del siglo XYI se plantó: en, él 
cierto número de naranjos (un). En el dia pasan 
de ciento las plantas que tiene: entre naranjos, 
cipreses nuevos y algunas palmas pequeras; 
porque los antiguos cipr eses y al tas palmas que 
lo adornaban antes fueron arrancados por un 
huracán en 1822. Está dividido en tres cuadros, 
cada uno de los cuales tiene en el centro una 
fuente baja con surtidor, rodeada con verja de 
hierro, las que han estado sin correr hasta hace 
poco tiempo; y el cuadro del medio tiene ade
más arrimada: á. la, calle del norte; la fuente prin- 

'hipáb-eon cuatro caños y surtidor y otra á la ca
lle del medipdia con un solo caño.

271. Por'lodos sus lados menos por el del sur 
está* rodeado, de galerías ó soportales sostenidos 
de columnas y postes á trechos. Algunos han 
creído- que estos soportales; existieron en tiempo 
de los árabes; pero nosotros juzgamos -fae si



hiilmpóptisoa se luaitaroíi al es,paGÍo- W  
cada wia de las puertas, laterales, pues las cua~-
tro primeras.columnas deles soportales como-se 
S l / ^ ^ . & s i a .  dPe son de jaspe azul eu ê  
lado de oriente y de rojo-en el de occidente^, en 
todo son.iguales alas dé la. nxezqjUita, y las_de
más muy diferentes, pues son- de jaspe rojo- y 
tienen los fustes mas delgados y cortos, y se, apor 
v S  en ¿ s a s  de (lue carecejx las demas,, por lo 
S e s  de creer que estos soportales ne proion- 
garon m  tiempos modernos. En efecto,. 
tmocion de eUos no conserva, rasgo n i vesftgio 
alguno drabe, pues los. capiteles bizantinos que 

en la galería de occidente pudieron aco
modarse aUi. lleTándolo.s, de otra
podemos determinar el tiempo.
construidos, aunque conjeturamos que el d.e. la
S  de ocadente, que es el mejor y mas primo-
lisamente labrado, fué Pe'=,'-°
en toda su, estensiojppor el Obispe D.on ^ a r t a
de Angulo, á.principios del siglo XVI, pnes se
Tennus. armas en ál.,
• 222, La galeríadelKorte faé dMdi<^ en o ^
ciñas, y  al estremo.de ella^ aunque mediando la
puerta , del caño gordo y sê . 
laeala cdcha de los diezmos, y  al oce^entey^es 
pues d.e ser- interrumpida pord^ puerta, del Per- 
L b  y  torre, se kaliaila audiencia -eclesiastica, 
que s e S ó  en el pontiñcado de Don Francisco 
de Alarcon (,1658—1675.)

273- Ad lado de. la puerta del Perdón estatia
situado-el alminar ó sanma^ de

diurnos-, el cual detoio de servil de torre dei 
templo cristiano basta, que en su 
se-trató: de construir otra, Por lo due soPre ei 
es de creer estoiese cQiocadaladMngen de S.
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Rafael que con motivo de la peste de 1278 man
dó poner allí el Obispo Don Pascual. Dió trazas 
para elevar la, nueva torre el arquitecto Hernán 
Ruiz que murió en 1547, determinando demoler 
el alminar hasta no dejarle mas que 105 pies y 
aumentando esteriormente su grueso. Llevó 
Hernán Ruiz muy adelante la obra, pero no pu
do concluirla se hubo de suspender, cubriendo 
la torre con un chapitel de madera ochavado, 
de figura piramidal y forrado de hoja delata, so
bre el que habia unas gruesas bolas de cobre de 
las que salía la veleta. Mas habiendo sido der
rocado este chapitel y la torre tan mal tratada 
por el terrible huracán y terremoto del 21de 
Setiembre de 1589 que amenazaba ruina, acordó 
el cabildo repararla en 4 de Marzo de 1593, con
forme á la muestra y traza del maestro mayor 
Hernán Ruiz, nieto, según se cree, del que diri
gió la obra de la capilla mayor y con aproba
ción de Asensio de Maeda, maestro mayor de la 
iglesia de Sevilla. Se comenzó á demoler la tor
re antigua el dia de San Andrés de 1593 desde 
la mitad, y el Jueves 4 de Febrero de 1599 se subió 
la primer campana, aun sin haber hecho el cuer
po destinado para colocar el reloj, y la obra se 
suspendió en este estado por entonces para acu
dir á la obra de la capilla mayor. Continuóse 
despues; pero no se terminó la obra hasta muy 
entrado el siglo XYII.

_ 274. La“fábrica de esta torre es de sillares de 
piedra franca á excepción del zócalo en que 
asienta que es de jaspe azul. Su planta es cua
drada y tiene de ancho por cada frente de su 
parte inferior 42 pies: su altura es de 332. Consta 
de cinco cuerpos: el primero está adornado de 
pilastras embebidas y ios entrepaños con los
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escudos del Obispo Î  ̂ Antomo ■
iglesia, J  S  con este dltimo y ell l  esierior o ¿e la c ^ e  co ^
del Obispo os adintelados,
otros colocados e cornisa

275. Sobre est® balaustrada de la
con modillones y +f,T'T>e con suficiente ancliu-' 
misma piedra 1'̂ ® , andar cómodamente al
ra para due se pueda anuai
rededor. A4o™an los ang q̂ ue ter-
ouatro pilastras S ’ j gjiogtjies de la
minan en una P®!®;-^It^or cada frente, ar-balaustrada, que son lospedes-
ranoan arbetant q superior embebida.

í  S e s  t t á f  adorados de pequeñas Los arbotantes están
pilastras semejantes a las g  ̂ que
% 7 6 . El tercer cuerpo tiene bam^ sia ^uelo
le rodea por la P f * ® ^ t r e s  arcos; el del oen- 
alguno, y en cada fte te adintelados
t '  n doTdebueTeobre ellos, en los cuales están
colocadas doce qne nombran

277. La llamada de S t a » ^ ^
ordinariamente to fifortí  ̂ so
una letra que spontaneam, honorem

deo et fe  S  ndefouso, y °t’̂ ®
un laio del Obispo Don Alonso Man-
“ u r E n l S a "  lee lo siguiente;

T) A lonso  J lan iiíliie , Obispo
«VI ilustre y  30CLuy tp-ag3î í̂̂  ' -RAvna X ) o S a ' ^

expelí» ^
JU®P0P-U«XS1P.-

campaaa aao de isx'»
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dica coioiunmente. qua esta, campana pesa

bíguense la. llamada San Rafael-, quafué he- 
chaenI8Q7: la de San Miguel,, que lo fué en 1814: 
ia^ael Santísimo Sacramento, que es grande y 
fué hecha en 1765: la de Santa Victoria en 1769: 
1̂  Sra. de la Goncepcion en 1765r la dé
ban Zoilo, que es grande, en 17621 la de San An
tonio en 1669: la de San Acisclo en 1802: la de 
Santa Barbara, que es llamada del Alba y de las 
grandes, en 1691: Santa María d'e la Paz en 1644- 
y ñnalmente la de San Pedro en 1762. ^

278.. En este cuerpo se encuentra una lápida 
de jaspe encarnado en que se lee lá siguiente 
inscripcipn:

«Esta torre célebre por su preciosa arquitectura estuvo para 
arrumarse con loe estremecimieutbsy vaivenes del gran terre
moto padecido enasta Ciudad alas diez deldia primero de ISTo- 
viembre de 1755, y habiendo quedado toda ella muy quebran
tada, abiertas sus principales claves y  sin muchos de sus ador
nos que se desplomaron, se emprendió y siguió su reedificación
concu^to acierfcOi falieidad y firmeza cabe en el arte, y  se acabó 
el días déla Aaunciou de María Santísima, titular de esta Santa 
Iglesia á 15 de Agosto de 1763, siendo dignísimo Obispo de 

el Ilustrisimo Sr. Don Martin de Barcia, su Dean el Sr Dr- 
n,?Erancis^ Javier Eernandez de Córdoba, su Obrero mayor 
el-Sr., Dr. D . Pedro de Cabrera y Cárdenas, Canónigo,» 

«Empezó y  concluyó esta obra el maestro primero dealbañile- 
na de la fabrica, Duí s de Aguilar.» ‘

279. El cuarto cuerpo, que disminuye algún 
uan-to de planta, tmne su correspondiente balaus
trada, y en cada ángulo un arbotante adornado 
ele pilastras; En cada uno de sus frentes se ye mi
arco á regla figurado y en su medio otro de me-
dio punto con balaustrada que ocupa su ancho; 
t r 'w  f  4̂ 4̂o un frontón
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280. En —  . . tó

a S S t o  en 1747 sienáo Obispo el limo.nuel barcia rimo nphrían *v Ae'nstim, y
sr. Bon Juan eche, «anénigo

^ue dá la hora tiene esta inscripción.

a,MCOCCXCV »0» s» °
D-onlSigo Mann^Tis.»

La de los cuartos dice en los hombros.

281. EUninto cuerpo es r e d o n "
Irada, de cuyos elcornisa-arhotantes pareados I  e te arq,uitos
mentó, entre los QQ̂ Qcada la es-
adintelados; Ípp* Ave Mariagrutia
quila, en cuyos hombros s • sponsa,
llena. 1605, y en la la
hortus X®°j^^fael que tiene en la ma-
imá-gen dorada de Snn ,,^„\g.^(iera pequeha

I S S a i ' j »  ' “ ‘  “•con esta inscripción;
,, 1 flftA arios reinando en.España IPeliBe ly .  

«ün2 4 deMayo deX6e4anos. gr. nonlFranoisoo de
y á « .d o  OWSíO O i»6.
Alaroaa, y OUreio M r  J  se óoloo* a®4 Sm» Bat«.el. y ee re-
p i ? : r " s r d “:i.B,n.. A.a«*ec--  S.K.
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282. Estelugar nos ha parecido el mas con

veniente para insertar los epitafios notables que 
se leen en algunos enterramientos particulares. 
Llegan estos al número de 225, además de los 
cuales hay 12 bóvedas ó huecos en la iglesia so
lamente, contando una situada frente de la ca
pilla de S . Eulogio que ha .sido cerrada, y en to
do el templo 52, pues son pocas las capillas que 
carecen de ella.

Í283. Delante de las gradas de la capilla ma
yor, en medio de la galería que del coro dirige 
al presbiterio, en una lápida de jaspe rojo con 
escudo y letras de bronce se lee el siguiente epi
tafio:

«LEOPOLDUS AB AUSTRIA EPISCOPUS Cor
dubensis Maximiliani Imperatoris filius, et Phi
lippi Hispaniarum regis hujus nominis primi, 
frater, vixit annos 55 obiit 27 Mensis Septembris 
1557.»

Y en otras hermosas lápidas de jaspe azul 
inníediatas á la anterior se hallan los siguientes 
epitafios:

cD.D.Erancisco deRéinosoPiiV.Pont. Cubicu
lario, Episcopo Cordub ensi Sanctissimo, pietate 
in deum, misericordia in pauperes, despectu in 
se, charitate in omnes admirabili. Parenti opti
mo tan bonse memoriae D. Petrus de Reinoso ex 
fratre nepos hoc mausolem publicum construxit. 
Obiit anno domini 1601 aetatis vero suae 67.»

D. 0. M. S.
«D. D. PAULUS DE LAGUNA SUPREMI Concilii 

ludiarum praeses, episcopus Cordubensis, pru
dentia et justitia insignis, obiit tertio kalendas 
sextilis CiCDCVL»



Siste Yiator, ne properes.

HIC TEGITUR ILLMUS. D. D. MARTINUS de 
Barcia Septensis prius per quatuordedm fere 
anL s, luiius deinceps Cordubensis Ecclesi^ 
episcopus sané dignissimus, SSmo. Domino K  
Papee praelatus domesticus, sacro-solio ponti -  
eio asistens, bonus equidem pastor, claro origi
ne ingenio perspicax, eloquio dulcis, forma 
speciosus, benignitate, ingenuitate f
beneficentia insignis, ac eunctis corporis et ani
mae dotibus egregié ornatus, qui sedem aposto- 
licam eximié coluit, principem nqstrnin in ye- 
neratione habuit, in obsequio amicos, mimicos 
in praedilectione habuit, pauperes in cor e, i 
encomio probos, prabos in directione. Tandem 
magniflcia constructis openbus, deTotione erga 
Sanctissimum Sacramentum in jubilei P erP e^  
institutione, et quotidiana usque 
vitae suae visitatione comendata, atque mins 
etiam post obitum humilitatis et pacis 
exemplis, obdormivit in domino die 22 Juni 
anni Domini 1771 eetatis sum 69 et Cordubae 
Pontificatus 16. Orate pro eo. fi

D. 0. M.

ILLMO. AC REVERENDISSIMO VIRO S. Eccle
siae Cordubensis praesuli Dom. Augustino Ayes- 
tarán el Landa pastori vigilantissimo, ecclesias-



A P
X

Petñ. Antonii, de Treyilla
_ CantáM 

■ Episcopi. Cordubensis
., ^^^i'talés. exuvise
'in.^spem. vit^ átérnse 

mp. condite. Jacent 
inter, horrida., bella

^^scordías.
■ • lenitate, emollivit

confovit
EaCem, dilexit. servavit 

■ ejugqtie. successoribus 
tamquam, boni, pastoris .

®tat r y fsetat. LXXTII. Pontif, XXVm. 

R. I. P.
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En el medio se'halla una laude de hronce 

con este epitafio en su circunferencia.

«ILLMUS. ACREVERENDISSIMUS D. D. Enecus 
Manrique alinse liujiis ecclesim Cordubensis Pon
tifex hic jacet. Hujus memoria in henedictione 
est. Obiit anno suae aetatis XLII_m Civitate Re- 
ffia primus presidens Kal. Martii anno 
CCCC nonagessimo VI supra mille. Lecuor dic
ave.» •

A los lados del anterior yacen D. Juan Daza,
D Fr Martin de Córdoba y Mendoza y D. Martin
Fernandez de Angulo, cubiertos-con lapidas de -
mármol blanco, cuyos epitafios están ya del todo

A poca distancia de estos, al lado de la epis
tola se leen los dos epitafios siguientes;

HIC JACET. ■ ’

Imo TitojacitsplendoremlUmus
íiínins D Joannes de Bonilla et Vargas ex oa _ 
S ^ T r i á t a t i s  familia, P—  
dpmum Cordubensis episcopus, cujus cuantas 
ralpelum charitati cujas .eius o™
V is  summa et Phüippo V-et nostris adversus mauros príESidiis pr ®sicuo

qui iu vita pectus, iu morte P^cto^e p  ̂
mandavit etcorpus^h^^^^^^

nV rii aV i 1712 ,ttA ?V 'p e  A g e tLego, viator, et cum urbe, vel cum oibe^lnge».
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. ^  D. 0. M.

Hoc jaeet in tumulo prmsul cognonime 
Solis,

Franciscus, cujas lux inhumata nitet 
Artibus instructus, multum sermone 

dissertus
Nobilitate clarus, religione pius.

Palladios postquam dat salmantina 
triumphos

Cathedra, vult omnis cingere mitra caput; 
Namque Illerdensis laetatur principe tanto, 

Abula pro nullo cedet honore suo;
Saguntina simul, a primo nobilis aevo 

Voluit aequali faelicitate frui.
Huic tandem ecclesiae nondum tres 

praefuit annos.
Proh dolor! mt ploret jam mea musa tacet 

Abiit, non obiit^pridie idus octobris anno Do
mini.

MDCCXVI aetatis suae 59.

A poca distanda de D. Iñigo Manrique, al 
lado clel'Evangelio se halla el siguiente epitafio:

HIC JACET ILLMUS. AC VEN. D. D. Marce- 
linus Siuri, Valentinae Metropolitanae Ecclesiae 
praepositus, Episcopus’Auriensis ad hujus almae 
Gathedralis sedem posmoduih evectus. Paupe
rum vere pater, quibus ut in perpetuum subve
niret, Sancti Hiacinthi Xenodochium miré auxit. 
Plurimis ^constructis ecclesiis, doctissimisque 
editis libris, virtute ac doctrina maximé com-
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meiidabilis feliciter obdormivit in dopmo die 
28 Januarii anno 17-13 aetatis su^ 77.

Requiescat in pace.

En la misma nave de Yillaviciosa,^ pntre las 
últimas sepulturas se balla una que tiene este 
epitaño: -
«AÜ0Í YACE EN DEPÓSITO EL CADAVER 
del Exorno. Señor Don Pedro de 
y Calderón, Caballero de la Real Ordenada San
tiago, Gentil Hombre de Camara de S M-. CaPi' 
tan general de los Reales ejercites y de las fuer
zas de tierra y mar destinadas a “ ^7 
ridional Y Virey de las provuicias del Rio de 
ü p ia ta , Bueno¿ Aires, etc, de.cuyas espedí- 
dones volviendo coronadas sus sienes de victo- 
rías V laureles, dejando: tomadas a los poitu 
guesbs varias posesiones, como destrozados sus 
fstablecimientos; alojado por sn elección al 
naso por esta Ciudad en el Convento de RR. PR - 
Lpncliinos, despiies de
fermedad, falleció ejemplarmente em ¿6 de Ri
ciembre de 1778 á los 63 anos 5 meses y 28 días 
de su edad. _

XV* JL* X *
Delante de los postigos del coro están sepul

tados los Exemos. é limos. Señores Don ^  
Antonio Navarro Martin de
do Charcas, Canónigo que. fue ,
Iglesia, el cual no tiene lapida YCaballero y Góngoraque en una de jaspe aziu
tiene el siguiente epitafio:

QUISQUIS AD líOC MONIMEUTUM 
adstas, viator,
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en ubi religiosissimi ossa conduntur^ 

antistitis.
Exc. et Ilnst. D. D. Antonius Caballero 

et Góngora
Unus ex prmlatis in regia Ordine Caroli III 

magna Cruce insignitus, • 
Canonicus olim Lectoralis, hujus S. Ecclesise 

Cordubensis,
Emeritensis dein in Jucatania antistes 

Sanctae ñclei de Bogata postmodum 
in novo regno 

Granatensi archipraesul, 
Cordubensis demum episcopus.

Post tot episcopalia munia, sobrié, docté, 
prudenter

hospitaliter et pacifice functa 
Post vices regias in dicto novo regno 

Granatse piveclare gestas 
Post rebelles populos ad pacem debitamque 

obedientiam compositos,
_ de Ecclesia et patria optime méritiis 

dignusque qui á potentissimo rege nostro 
Carolo IV

Apud Sanctam sedem S. R. E. Cardinalis 
peteretur,

annum mtatis sum agens septuagessimuin 
secundum

die XXIV mensis martii anni Domini 
MDCCXCVI é vita migravit 

Quisquis, inquam, adstas viator ad 
D. O..M.

palmas leva piissimmqae animm 
precare ut.

R. I. P.



{ 149 )
Delante del altar de Ntra. Señora del Pilar 

se lee el siguiente epitaflo;

hicjaoet  illustrissim us D .D  BAM^^ 
safde Justa et Nayarro, ex oppido Vallisformosi

Monia-liiini di06C6seos.
Sancti Antonii Magni Collegii et Universitatis
urUsSagnntiu«atamn^

PceStentiS®  Ganonicatnm, in Aftarraoin et

a e n s i s i d e s i .

r a S “ m inei^s^s II dies
in hamilitate, morum innocentia, pietaxe, 

erga egenos misericordia insignis.

R. I. P.

! m célebre actor y poeta cómi^o^^L^© de
\ Rueda, habiendo «u îndrito fue sepulta-

,56T, en c o n s » o ^ ^  g f t s ^ r o ^  mae
t  r g fe S d r s e la l llg u L  dei lugar de sn se-

' '̂ ’̂ M a k e  de la puerta dei Sagram
lápidas; una cubre San Juan
Virtuoso varón , ermitaño del
Bautista, de nación por g ^desierto de esta ciudad due falleció en , .
en otra q,ue está á sulado se lee este epi
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; doctor BERNARDUS JOSEPHüS aldre- 

e, hujus almee ecclesias Canonicus, pietate va- 
ens, omnmm litterarum eruditioni in s iL £  

integritate morum excellens, viteque hones- 
i h i e r v i t f / l i e e i p l i n t e  ecclesiastica

Delante de la capilla de San Pelae-io se en
cuentra una lapida con el siguiente epitafio:

ILLMÜS. AC REVERENDISSI- 
mus D. D. Franciscus G-arrido de la Vega, Eois-
te pater pauperum, virtu
te liiustiis, doctrina celebris, humilitate cons
picuus, omnia omnibus factus ut omnes Christo

piim pauper magnopere
eum dilidebant, mirantes profunditatem inge-

eloquii, jucunditatemque severi- • 
tata ^m ivtam , quibus timorem pariter conci-
Domlni^776°'’̂ '^' anno

Requiescat in pace.
^  Delante dei cuadro de S. Rafael que está in- 
mediatQ a los postigos del coro se halla ' entre
otras una lápida con el siguiente epitafio;

, «Hic jageT D. ANTONIUS FERNANDEZ 
de. Castro, Villavicencio, Cabrera et Gamez,- 
hnjLis almae Cathedralis Ecclesiae portíonarius 
m arte pingendi studiosissimus, in colorum com
positione singularis: dulci penicillo piures sanc
torum imagines depinxit, inter quas hanc sane-
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Señora, n y ^ ^ ^ ’̂ i^^^^ouitectura, piiitura y es- 
célebre profesor <i® , , ^ q \̂q esta Santacultura. Hizo la Si cría ¿e
Iglesia,
iW ,  á los 80 de su edad.>>

Requiescat in pace.

En una nave Pablo ^
i r J ' u a a í ^ ^ t S m o l  con este ■

«PiVüLUS sStnne.'^archi'
eeolesise portionanus, artiam, vatia-

. tecturae, hic situs est.»

Septimo Halendas Sextilis.»

285. Y n i l í m o ^ l  ulu^ los 
principios del XVI iteres góticos y los
epitafios al rededor e , . g cuales yaScudos en el centro, algabas de
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tre dos columnas, la cual en caracteres muy re- 
levados y limpios dice así:

«SEPULTURA DE ALVAR ALFONSO DE 
Astorga, Canónigo en las iglesias de Córdoba é 
Astorga, indigno Sacerdote, criado é fecliura de 
Don Sandio de Rojas, de buena memoria. Obis
po de Córdoba que Dios por su misericordia per
done. cristianos, rogad por mi a Dios en quien 
siempre yo creo é creí.» Y al rededor: «miseri
cordias Domini in seternum cantabo.»

estremidad inferior de la misma nave 
de Ntra. Sra. de Villaviciosa, se encuentra una 
pequeña lápida que dice así:

«SEPULTURA'DEL V. SR. JOAN CAPILLA, 
presbítero, capellán del hospital de San Se
bastian, natural de la villa de Cabeza del Buey, 
que falleció en 1682.

286. Réstanos dar algunas noticias relatiyas 
a este edificio y á la Iglesia de Córdoba.

Tuyo esta principio desde que fué predicado el 
evangelio en esta ciudad por los apóstoles ó sus 
discípulos, mas no hay memoria alguna de sus 
obispos hasta Severo que vivió en el siglo III. 
Hasta el VI fué metropolitana, y es de creer que 
dejo de serlo en tiempo de Agila ó de Atanagildo. 
Agila, • Teudiselo y  Teudis tuvieron su corte en 
oeyilla, lo que unido á que Córdoba no quiso 
sujetarse á los reyes inficionados de la heregia 
p n a n a , debió de ser causa para que en per- 
j'uicio de esta ciudad procurasen engrandecer á 
aquella, y hallaron ocasión de despojar ala Igle
sia de Córdoba de*la preeminencia de metropo
litana, y»’darla á Sevilla de la cual debiera ser 
suíragánea en vez de serlo de Toledo.



287. La O b ip ^  GregOT^
fin del siglo IV ea  ̂  ̂ dia el marti-

í . s “ ; . “ S "  « " » » “  ■ • .

« S  " í A ¿ , Z Z . ° ‘X  5 “ —rible tempestad, y li  ̂  ̂ mató
orando en la mezq,mta y Asilo reñere
aos eriartos «stebaB a su
el Arzobispo Don Rodrigo
los árabes solo dicen cnando con
sn alcazar mi rayo sobre la mez-
horrísono ostriien ^oifombra misma dondequita mayor y sobre la aitomoia
Mnliamad bacía oramom Córdoba el

289. Eli 1 U 6 se apodem on ae,^
Rey Don Alonso  ̂ ^^njares de Aben Ga- 
Rey de rs  alni^mvides, el cual pudo
mia, caudillo^ -nrimer di a entrasen los cristia- 
estoryar que f  ^  ̂ segundo penetraron
nos en la .í?caball^ la mezquita, y
en ella y ataron sus dicen los árabes, el
«profanaron sus
Musbaf (códice del KoraO d  ̂ de Siria
Afán, que en ella se conse a ^ue

.por los manos.» El
quiso Dios que no pe _ al culto cristiano 
emperador bi en ella de pontifical
puriñctodola y « ? " t n  AtmuBdo; y su le 

• el Arzobispo de Jerusalen; mas
dio el nombre de y yolTieron A
ido el emperador fu P . mahometanos,
servirse de como  ̂a s empera-
Fué esta ocupación de G o r ^  correspon-
dor el dialO^de la t o a  d y l L a ^  
de al 33 de Mayo, y la coBsagraoiou



ctuita el 18 de NoTiembre del misme 0 «^ ■
que Ignoramos la razón que baya nndŴ ’ 
para celebrar c o n s t a n t e S T  ded ca c io f le  
®®on„®“ ÍSW ®® aell8deM ayo. <ia

la Antigua de Valladobd. Otros dicen m,e * 
aldabas eran de una puerta de la dudad
■ que en esta iylorioapesar de sus muchas puertas no entren

£SirJ‘ts:""£"¿f“>” “»'í

K g s s i S á S l ^ ^ ^  r i'd z s  «£ «”’»■ • " • í ~
2̂ 92. El dia 21 de Mayo de 

rio Ia_esquSa del Sagrat
. ella, el cual fu éT o w efq u e^ S r i^

columna que allí habla con̂  a b rta d tr¿  d fh l? f
g « X a * “ ?cuaf i r s - ?  <*el mármo/
^“pe’il^g ár otro nuevo é íl865? '‘”‘^“

una formidabríeTpestel
las cuatro delarnfldm^trW ^   ̂ Mástil,
la torre al p & ^ ! e t f Z f e n k ¡  I X f l T  
destrozó la clave de un arco hiVn natií« ,Mm «,1 aijfXi'ís;.'*!;
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ifl é tlizo pedazos una losa junto a el q.ui-
¿ f d e  lá p r r t a  dcl Perdón; y yolriendo a  su- 
hir ñor la parte esterior íiizo un círculo á la ima 
^'c^pMada deNtra. Sra.de la Asunción, que

294 Otra tempestad que se escitó el Sábado
10 o  íanlo de 1730, entre tor emañana despidió un rayo arrmn^o la toire 
riai pqnnilonde la señal y entrando por io aiio 
L lretoblo de la capilla mayor, 
una escalera que estaba proxima a la lampa
y una losa del pavimento.

295 El Pontíñce Inocencio IV por breve^de 
fip Marzo de 1245, concedió un ano y cuaren-

a " n d u l g L i a  ó
tamente en cada ®So de 11rlia riela Asunción de Ntra. Sra. Pqi otro ae i i
de M ^o de 1249 cuarenta dias de iñdu gencia a

' foB curia^sftasenel diade l?sSantos Apósto es
Pedro y Pablo en que se
rim i O f̂ p de 1252, concedió otros cuarenta 
dfas'drndul^enoia á los que la visitasen en las

gamn'*en'wtasintoigle^^^ a® gaaainaalgau-

Pntrando por el arco de las bendiciones 7 ^®-

En la capilla de lacena,
QAÍ<? veces la oración dominical y el Ave María a
la p Is to d e N tro . Sr. Jesucristo, se ganan to
das las indulgencias que se ganan en cada u ,
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tocios iglesia, visitándolos

.En la capilla de San Pedro, rezando cinco 
veces a oración Dominical y el Ave María á las 
cinco llagas de Ntro. Señor Jesn-Cristo se ga
nan cinco mil años y cinco mil cuarentenas de 
perdón.

En la capilla de S. Pedro y S. Lorenzo, re -  
zando clie  ̂veces la oración dominical y el Ave
d ^ p le n ^ i r ’ iüdulgen-

296_Enla Guía del viajero en JEspaña y Poriu-
guien™?^^^^

Enmedio de las sensaciones que produce en 
n i antiguo monumento,
(la Oatedral) no le desagradará considerar que

ejército
ictorioso se llenaron de admiración al aspecto 

de ese bosque de columnas tj de esa pwfusión 
omgfes. El sabio é ingenioso coronel Mr. Bo- 

testigo de aquella escena, nos 
reíiere. «Inolvidable es ciertamente la impre- 

este monumento en la comi- 
va del Rey José, cuando las tropas que acom

pañaron a este príncipe á la Andalucía entra- 
ron en élpor la vez primera. Llegado que bu-

f ’ eclesiástico, de
toaa^gala, fue al palacio episcopal á visitar á 
aquel monarca, que liabia manifestado intención

 ̂M oficios. Agolpábase muí-
Utud de pueblo en derredor del cortejo real, v 
al entrar en el patio, el aspecto de aquellos mu- 
ros^antiguos y de una construcción oriental, el 
de Jas palmeras africanas, sombreando el ver
dor de los naranjos, los cuales mezclaban el per-
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. al del humo que suhia de los

? ñ i r . « s . “ r . r b S ' » " i
‘̂ ®J«^olTdesnues II de la artillería, laher- 

H t o  y Vat “ S e s ^ - S a n  Sn coeunto
Tat como
p ^ S S r " a r e » ^ ^
lo” aSspicios de la divinidad misma a los hata

T agriio  v otras próximas con —  d f u s  
sasT"aca¿do al mismo tiempo los toemos de las

seria de desear ®e estendiese ^ ^do  eU
■ ? o r \ ^ f á “  “ sacrC en tó  llevadasCustodia del Simo, ba Octava,
el día de Corpus Ctosti y la f  á
en hombros de sace determinó que fué-treclios; pero ol a™ 1861
sen conducidas po ’ gg dispusieron las
dotes de ceremonm »  gg ^ e -
andas al nuevo ™ mineando además en ca- 
joraron angelito que sostiene nna
? a ^ .T u v ^ ^ ■ a r ? s t ^ i « i o n ^ l 3 0  de Mayo

' I g t  La re?onna mas importante que de miiolio
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tiempo á esta'parte se ha ejecutado en esto
D '^^ceSe*r-ind-i®“T-̂ ®®̂ emprendió el obrero 
el cual h i °^“éuigo lectoral,
descubrir I .l a f   ̂ ^ laudable aquerdo d¿aescuDUl las decoraciones árabes de Ios-stpaq

del tÍ o I L  1° ®°‘̂ ™P™mndo en ellas, limpiar
 ̂j los ocultaba los ornatos de vnrinca 

torancies arcos que terminan las naves poner al
t e  °cou "'l’i r l f  columnas que estaban ocül- 
iffin?. P^’̂ odes modernamente construidas 
pu¿°tas^ ôs comunes mudando el sitio de sus
vidrieras Ija principiado á poner

colores en los arcos con que ter- 
man las naves en el patio de los naram'ns 

donde no liav canillas Foi-n parte ha V restauración en
S i t i v a  V ^  oniimento su decoración
continúa Todavíaontinua estadaiga operación. (Abril de 1867.)
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( a )  E l  L ie .  A n d r é s  d e  T o r r e s  e scr ib ió  por lo s  a ñ o s  d e  
JSd 2 u n a  d esc r ip c ió n  d e  e s ta  I g le s ia  q u e  n o  l ie m o s  *visto lu  
sa b e m o s  s e  c o n s e r v e , y  d eb e  se r  la  m a s  a n t ig u a  q u e  h a y a  
h a b id o . A m b r o s io  d e  M o ra le s  en su s  a n t ig ü e f la d e s  h iz o  o tra  
d e sc r ip c ió n  q u e  p r o b a b le m e n te  h a b ra  s id o  la  m ejo r  q u e  h a  
e x is t id o  h a s ta  n u e s tr o s  t iem p o s;  p e r o  e s tá  m u y  
s e r  c o m p le ta  y  h a y  e n  e l l a  m u c h o  q u q  d e s e a r  l a b i o  d e  
C é s p e d e s  h iz o  un  d iscu rso  so b re  la  antigüedad de esta lga~ 
sia, q u e  r o h e m o s  v is to  n i sa b e m o s  s i  s e  e s t ie n d e  a  a lg o  
m a s  d e  lo  q u e  p r o m e te  su t í tu lo , q u e  p a r e c e  d em a sia d o  
c ir c u n s c r ito . E l P . M a rtin  d e  R e a  en  s\i flor SciucturuTn, e l  
D r . E n r iq u e  Vi c a  de A lfa r o , y  o tr o s  m o d e rn o s , en  o b ra s  
g C o g r á íié a s  y  de v ia j e s ,  dan n o t ic ia  d e  e s te  m o n p m e n ^ ,  
d is t in g u ié n d o s e  P r n z . p e r o  to d a s so n  d im in u ta s  y  su p er fi
c ia le s ;  E n 'r e  lo s  e s c r ito r e s  á r a b e s  p a r e c e  h a y  m u ch o s q u e  
e s c r ib e n  d e  é l;  p ero  a c a s o  n o  h a y a  o tr a  m a s c o m p le ta  d e s
c r ip c ió n  e s c r ita  p o r  e s to s  q u e  la  d e  M a c c a r y , p u b lic a d s  en  
L o n d r e s  p or D . . P a s c u a l  G a lla n g o s  en líistoí'ia de las 
dinastías mahometanas, y  é s ta  ta m p o c o  creern os e s te  
ex e n ta  d e  a lg u n o s  y e r r o s . D o n  J o s é  d e  H e r m o s i l la ,  d e  Ja 
r e a l  A c a d e m ia  d e  S an  F e r n a n d o , h iz o  ú n ica m en te^  o b se r 
v a c io n e s  en  su  ob ra  so b r e  lo s  m o n u m en to s  á ra b es  d e  C ór
d o b a  y  G ra n a d a  á  q u e  a c o m p a ñ a n  d ib u jo s  d e  e s to s ,  to d o  
lo  cu a l r e m itió  á  la  d ich a  a ca d em ia  en _1767 . E l m g l e s  En
r iq u e  S w im b u r n e  q u e  em p ren d ió  u n  v ia j e  p or  E s p a ñ a  en  
1 7 7 3  s ie n d o  u n o  d e  su s  o b je to s  p r in c ip a le s  r e c o n q c p  lo s  
m o n u m e n to s  d e  la s  a r te s  ro m a n a s y  á r a b e s  q u e  e x is te n  e n  
n u e s tr a  n a c ió n , d ió  á  lu z  en  L o n d r e s  su  ob ra  cori la m in a s  
en  1779. D e s p u e s  p u b licó  la  A c a d e r n ia  d e  S a n  F ern a n d o  
su s  a n t ig ü e d a d e s  á ra b es d e  E s p a ñ a , in te r p r e ta d a s  y  e sp U -  
c a d a s  d e  a c u e r d o  s u y o  p o r  D on  P e d r o  L o za n o  en  loU 4 . J a 
m e s  C a v a n  a h -M u r p b y  en  su s  a n t ig ü e d a d e s  á ra b es  d e  Es
p a ñ a  p u b lic a d a s  en  1814; M r. G ir a u lt  d e  P r d n g e T  e n  su  
o b ra  t itu la d a ;  monumentos árales y moriscos de í/oraooa, 
Sevilla y Granada; y  f in a lm e n te  M r. J u lio  G a ilb a b a u d  e n  
su  o b ra  q u e  t ie n e  p or t ítu lo  (.(.Monumentos antiguos, y m o- 
desnos ó  co lecc ió n  q u e  c o n s t itu y e  l a  h is to r a  d e  la  a r q u i -  
te c tu r a u  q u e  h a  s id o  tr a d u c id a  y  p u b lic a d a  en  E s p a ñ a , t o 
d o s  tr a ta n  d e  la  C a ted ra l d e  Córdoba,* p ero  co n s id er á n d o la  
co m o  m e z q u ita  y  a p e n a s  d an d o  a lg u n a  p in c e la d a  so b re  e s te  
ed if ic io  co m o  te m p lo  c r is t ia n o . E n  e s t a s  o b ra s  s e  e n c u e n -
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J;ran a lg u n o s  e r r o r e s , in exactifcu d ss y  c o n je tu r a s  in fu n d a d a s ,  
e s p e c ia lm e n te , s e g ú n  h em o s p od id o  y e r  e n  la  c ita d a  o b r a  
d e  G a ilh a b a u d , y  en  la  d e  Griranlt_ d e  P r a n g e y . E n  e l la  s e  
d ic e  q u e  a m p lió  la  m ezq u ita  e l  c a l i fa  E lm a n s u r  á  f in e s  d e l  
s ig lo  I X , y  to d o s  sa b en  q u e  ñ o  h u b o  en  C ó rd o b a  r e y  a l g u 
n o  d e  e s te  n om b re , y  q u e  e l  h a g ib  A lm a n z o r , y  no c a l i f a ,  
v iv ió  á  f in e s  d e l  s ig lo  X ; q u e  y a  n o  e x is te n  m a s  q u e  d ie z  
y  s ie t e  p u e r ta s , d o ce  co n d en a d a s y  c in c o  a b ie r ta s;  q u e  e l  

'a t r io  d e  la  m e z q u ita  te n ia  g a le r ía s  ó  p ó r t ic o s  a l  r e d ed o r :  
q u e  la s  co lu m n a s  d e  la  p a r te  o r ie n ta l d e s c a n s a n  so b r e  b a 
s a s .  M r . G a ilh a b a u d  y  su s  a n o ta d o r e s  ta m b ié n  c o m e te n  
o tro s  e r r o r e s  q u e  h e m o s  in d ica d o  e n  su s  r e s p e c t iv o s  lu g a r e s .

( b )  L lá m a s e  a s í  p o r q u e  e n  é l  s e  b e n d e c ía n  en  lo  a n t i 
g u o  la s  b a n d e r a s  d e  la  g e n t e  d e g u e r r a .

( c )  E l  L ie . J u a n  F e r n a n d e z  F r a n c o  f u e  e l  p r im e r o  q a o  
d e te r m in ó  e l  v a lo r  n u m e r a l d e  la  x  in v e r s a , a s e g u r a n d o  
q u e  v a lía  C , y  e s t a  h a  s id o  l a  co m ú n  o p in ió n  h a s ta , e s to s  
t ie m p o s  e n  q u e  so lo  e l  P .  F r . S a lv a d o r  L a in  y  R o ja s , c r o 
n is t a  d é l a  ord en  d e  S a n  F r a n c isc o , h a  d is c o r d a d o  d ic ien d o  
q u e  v a le  C L , a u n q u e  s in  ra zó n  a lg u n a .

(d )  E s ta s  in c r ip c io n e s  fu e r o n  r e to c a d a s  en  17 3 0  y  t ie n e n  
a ñ a d id a s  la s  n o ta s  s ig u ie n t e s :

L a  d e  la  iz q u ie r d a ,
H o c  a n u o  n a ta s  e s t  L , N .  J é s u s  C h is ta s .

L a  d e  la  d e r e c h a .
H o c  a n u o  p a s a s  D . N . J H S .  X P ,

I n ú t i l  e s  q u e  n o s  d e te n g a m o s  en  d e m o str a r  l a  ig n o r a n 
c ia  co n  q u e  fu e ro n  h e c h a s  t a le s  a d ic io n e s .

H a b ien d o  te n id o  p r in c ip io  c l  tr ib u n a d o  X X X V I I  d e  T i 
b er io  e n  e l  a ñ o  781  d e  R o m a , a le g ó  m u y  m a l e l  a u to r  d e  
l a  a d ic ió n  á  C a s io d o ro , y  e s tu d ió  m a l e s ta  cr o n o lo g ía ;  p u e s  
e l  a u to r  c ita d o  se ñ a la  la  m u e r te  d e  N tr o . S r . J e s u s c r it o  
cu a tr o  a ñ o s  a n te s .  .

L a  o tr a , s e g ú n  e l  tr ib u n a d o  q u e  s e ñ a la , c o r r e sp o n d e  a l  
a ñ o  7 81 , d e  la  fu n d a c ió n  d e  R o m a  en  q u e  co n cu r ió  e l  tr i-  
b u u a d o  X X X  c o n  e l  co n su la d o  IV , q u e  s e  c o n tó  a s i m ie n 
tr a s  n o  l le g ó  e l  co n su la d o  V y  a s í  e s ta  c o lu m n a  en  n in g u n a  
d e  la s  o p in io n e s  q u e  h a y  s o b r e  la  era  c r is t ia n a  p u ed e  c o r 
r e s p o n d e r  á  e l  a ñ o  d e  la  p a s ió n  d e  N tr o . S r . J e s u c r is to .

( e )  E l  P . F r a n c is c o  R u a n o , e s c r ito r  d e  l a  C oim pañia  
d e  J e s ú s , d ic e  q u e  e s te  m ilia r io  n o  t ie n e  e l n ú m er o  d e  m i
l la s  p or  e s ta r  é s t a s  s e ñ a la d a s  en  su  co m p a ñ ero  d e l  m ism o



aío 5«  se conserva e n  e l  la’ l i  tío de la casa de le. VW«-
c e v a l lo s ,  ?  e s  e l  s ig u ie n te :

G. ccRsar. germamous 
Qerimnici- Cwsar.f 

Ti. aug. n. divi. Aug. .
üivi.M i. ah.n.aug.paUpf^'

Cos. IL imp. trio. pot. l l
Pontiféx.rMx

á Baete, et Jano. aug. aa 
' oceanum

TXXIIL  •

( f l  A l l a n o ,  p r e s u m e n  d ic e  e l £ r .  a ° f “ t a l X “ d l
catSogo de lo s  O b isp o s ^  C ór^ d é  á n t a  C la r a l f i ;é  la
S a n ta  C a ta lin a  ( la  d e l C o n ^ e n ^  c r is t ia n o s  cu a n d o  e n 
d e  S a n  J o r g e ,  d o n d e  se^i^efogia co n t in u a  B r a -
tra ro n  en  C órd ob a  lo s  .a ta b e s , D ía z  d e

f n | l « £ r i = - - l s u o .

( g )  A m b ro sio  d e  e n  7 9 5 ip e r o
truceion|de l a  m e z q u ita  e  • s e g u im o s , e n  lo
lo s  á r a b e s  l a  f ija n  e n  e l  78  Aj. | „ o q ^ e  s e  e x p r e s a  a s i;
q u e  co n T ien e  e l  c a e p i f  C o r d u b e n se m M e z q u i-

o m n e sm e z ^ u ltc s  e r . -

se a p o d eró  d e  la s  A r z o b is p o  D.
c u c h illo  su s  n L X X V I I  missit q u e m d a m _ e
«X ssem  a n n o -a u te m  ajabum _ e x e r c itu  ub O r is-

su ís  q u i ■^^^f^’̂ ^^’-L’̂ a s ta r e t  H ic  N a rb o n a m  et G e r u n d a mtianorum p a tr ia m  d e v a s t a r e t .  g p ^ ia
e t  lo c a  c a e te r a  in te r p o s itg  cepib

se c u m  4 " *  “ V í i c  pr“ ™ OT^^^^ «  9 " ^  m e sq u itó in  C o r -
S S r q í S ” S r \L s  inceperat eon.un.,na^t.» _

f f i  B n t o d o e s t e e s c r i t o lu s a m o ^  a  m e M a d e ^

t a ia a o B  q u e  de 9  á 1000,-p e ro  en es-
e l  . i s t e .n a .m e -

trico decimal. 11



( )
( j )  E l a ñ o  305_se o c u p a b a  e l  r e y  A b d ev ra m en  I I I  en  

r ep a ra r  lo s  p a la c io s  de C ó rd o b a  con  o b ra s  d e  co m o d id a d  y  
m a g n if ic e n c ia , cu a n d o  fu é  a v isa d o  d e  lo s  .V a lle s  d e la s  co s
t a s  d e l M e d iterrá n eo  q u e  lo s  a fr ica n o s y  au n  lo s  a lá r a b e s  
d e  S a n h a g a  y  M a sa m u d a  in fe s ta b a n  la s  c o s ta s  d e  E sp a ñ a ;  
y  lu e g o  o rd en ó  e l r e y  q u e  p a r t ie s e  e l  W a l i  O c a iü  con  b u e
n a  f lo ta  á g u a r d a r la s .  C o n tin u ó  la s  o b r a s  A b d erra tn en  e l  
añ o  s ig u ie n te  y  c o n s tr u y ó  v a r ia s  m e z q u ita s  en  C órdoba y  
en  o tr a s  c iu d a d e s  d e  E s p a ñ a , y  en  la s  d e  C ó rd o b a  y  S e 
v i l la  h iz o  p o n er  fu e n te s  con  h erm o sa s p ila s  d e  m á r m o l , 'y  
m a n d ó  a s im ism o  r e p a r a r  e l  p u e n te  d e l  Gruadalq^uivir y  e n 
c a r g ó  la  in sp ecc ió n  de e s t a s  d o s ob ras y  la s  d e  lo s r e a le s  
a lc á z a r e s  á  su  W a z ir  N a z a r  A b u  O tm a n . A s í s e  ex p resa  la  
h is to r ia  d e lo s  á ra b es  d e D o n  J o s é  A n to n io  C onde; y  s in  
e m b a rg o  M r. G a ilh a b a ü d  d ic e  q u e  m an d ó  h a c e r  un n u ev o  
a lm in a r , y  q u e  no fu é  m a s  q u e  u n  p r e l im in a r  d e o tr a s  
o b ra s m a s  im p o r ta n te s , p u e s  te r m in a d a  p r ó sp e r a m e n te  la  
g u e r r a  q u e  so s tu v o  en  A fr ic a , A b d e r r a m e n  em p leó  lo s  
p r o v e c h o s  d e  e l la  e n  e m b e lle c e r  y  d e c o r a r  e l  p a tio  q u e  
p r e c e d e  á  la  m e z q u ita . Y a  s e  d ejan  c o n o cer  la s  in e x a c t itu 
d e s  d e  e s ta  r e la c ió n , s in  q u e  s e a  q u e  n o s  d e te n g a m o s  en  
e s p la n a d a s .

(k) E s  e l  ú lt im o  m es d e l añ o  d e  lo s  á ra b es: la  fe c h a  de  
e s ta  la p id a  c o in c id ió  con  F e b rero  y  M a rzo  d e l  año 938  d e  
n u e s tr a  e r a .

( l )  • M in is tr o  p r in c ip a l d e  p a la c io  y  g o b e r n a d o r ’ d e  la  
C iu d ad .

( m )  A c a s o  en e l  o tro  la d o  d e l arco  h u b ie se  o t r a in s c r ip -  
c io n  q u e  n o  h a  l le g a d o  á  n u e s tr o  t ie m p o .

( n )  A m b ro s io  d e  M o r a le s  y  co n  é l o tro s  m u c h o s , e s tu 
v ie r o n  p e r s u a d id o s  d e  q u e  H ix e n  I  f u é  e l  q u e  a m p lió  la  
m e z q u ita , p ero  e s  lo  c ie r to  q u e  so la m e n te  la  c o n c lu y ó  s e 
g ú n  su p la n ta  p r im it iv a , h a b ié n d o s e  o r ig in a d o  e s te  erro r  
d e  co n fu n d ir  a l  H ix en  l . “ c o n  e l  2 .“

( o )  E l  in fo r m e  q u e  c ita m o s , d ad o  p o r  lo s  c a p e l la n e s  d e  
la  c a p il la  r e a l e s  e l  d o c u m e n to  q u e  n o s  h a  i lu s tr a d o  so b re  
e s te  p u n to ;  p u e s  s in  e m b a r g o  d e  e s ta r   ̂ e s to s  a rco s  d o n d e  
te r m in a n  la s  o n c e  p r im e r a s  n a v e s , e s tá n  ta n  a lte r a d o s  q u e  
a p e n a s  s e  p o d r ía  d iscu rr ir  q u e  n o  so n  ra a ch o n es .de la  obra  
n u e v a  y  q u e  e s tá n  en  lu g a r  d el m uro  q u e  tu y o  a q u e l la d o  
d e l a  m e z q u ita .



( .
1 ntiíorlad nilft HOtíXíllOS CD. láS  KlColQ^®

(p ) M u ch a  e s  la  ¿g  g g te  e d if ic io r  S e g ú n  l a
q u e lo s  e s c r ito r e s  n o s  ^ la r g o  y 23 0  d e  a u -
S is t o r ia  d e  lo s  á r a b e s  ^  ^ p r im i-
eh o , d im e n s io n e s  E T a q u e l  t ie m p o  y a  d e c im o s
tív a  a n te s  de la  a m p lia e io  . g^ g . t ie n e  d e s p u e s
cu a l era  su  a n ch o ; e l  «  o tro s t ie n e  62 0  p ie s  d e
de la  a m p lia c ió n . gg^^o M r. G a ilh a b a u d  ó  lo s
la r g o  á  440  d e  O tr m etro s  d e  l a r g o ,  o
a u to r e s  d e  q.ue s e  h a  ’̂a  , l ín e a s ,  y  d e  an ch o  1 2 3  m e -
se a n  381  p ies 4  O tro s  176 m e-

' 5 e a n 6 3 Í S ’ 7 p u Í |^ ^  á e^ o ,:!  nStr o s , o se a n  b a l  p ie s ,  r  ̂ „  7 l ín e a s  d e  a n c h o . S e -
m e tr o s ,ó  sea n  la r g o ,  y  48 0  y  l l 2
g n n  n u e s tr a  m ed id a  t ie n e  b l i  y  1 „ p la n o  to p o g r a -
d o s p u lg a d a s  d e  a n ch o ; f i” ..o  se°-u n  p r o c e d im ie n -
íico^de e s ta  O in d ad , le y a n ta d o  n i in a s B a -
to s d e  geometría su b te r r a n e  p 1 “a lz a d a s  E o n  Jo a q .u in  

Z X m l l í  a e í ^ o )  4 6 / d e  a n ch o , m e d id a  q n e
n o s ha parecido p r e fe r ir  á  to d a s . ' ,

M) También hav discordancia el ndme« de pae
tas. Algunos bar dicho TUe eĉ  ̂ mas 'según observaciones 

, ¡ S o  desM^ J en atenóion á lo que dice Mac-

cary, n em  1 , ^nfre ellos M. H o p e  A lb e r to
(r) t o m a  de ar-

L e n o ir , y  G ir a u lt  d e  X ,, x- „ q„ d e  la  a r q u ite c tu r a
„ , u n o  L  S  C “d -
á t a b e ,  a l o s  m h s t  h  s  ĝ  h ^ o t o s  p e r s a s  l la m a d o s  a
S Ó Í W o r  los e m p e r a d o r e s  g r r e g o s . ^

( , )  Mr. G a ilh a b a u d  f  = 4 " “ ¡¡ G a lla  ?“ e
ñ a s  fueron sa c a d o s n o  s o b  necesario
Africa. Para a firm a r  e   ̂ d é  lo s  m á rm o le s  e m p le a d o s  en
p rob ar q u e  la  ^  „Enn e n  p a r te  a lg u n a  d e  E s p a ñ a  y
I t  e T K n " n d a X í a S ^ ? í u l  n o  e s  d e  cree r  s ie n d o
B ip a ñ a  tan rica d e  m a r m o le s  y  j a s p e s .   ̂ o r e l R e v

m  H a b ie n d o  ’ e " i4 » .4
para r e c o g e r  la s  “4 J j l jm o s i l ln ,  b a jó  p o r  n n a d e
p ita n  d e in g e m e r n s E o n  J o s e  we^^^^

l a l " l  ’  “ “■



{ I U )
n ife s ta r o n  la s  d im e n s io n e s  q u e  h e m o s  e s p u e s to . S e r ia  d e  
d e se a r  q n e  s e  lin a p ia se  y  se  le  d ie se  fá c i l  e n tr a d a , con  lo  
q u e  s e  e o n s e r v a r ia  e s ta  p a r t ic u la r id a d  p a r a  m a g n if ic e n c ia  
d e l ed ific io ; m as e l  g r a n  co sto  q u é  o c a s io n a r ía  ta n  tráb a lo»  
sa  Operación, q u e  no s e  h iz o  en  t iem p o  en  q u e  s e  c o n ta b a  
co n  g r a n d e s  r e c u r so s , se ra  u n  o b stá c u lo  q u e  im p e d ir á  siem »  
p re  e l  c u m p lim ie n to  d e  e s te  d e se o .

(u )  D e l m ism o  m odo q u e  e u  C o n sta n t in o p la  y  e n J t a l ia

E n ta n  lo s  m o sa ic o s  de e s ta  c iu d ad  f r e e u e n te m o n te  un  
d é oro  c o m p u e s to  d e  p eq u e ñ o s  cu b o s d e  T id rio , s o 

b re  io s  c u a le s  s e  h a lla  a p lica d a  u n a  h o ja  d e  oro  c u b ie r ta  á  
su  v e z  p or u n  b a ñ o  ñ d r io s o ;  y  so b r e  e s te  fo n d o  b r i l la n te  
d e s ta c a n  lo s  o rn a m en to s , la s  f lo r e s , la s g u ir n a ld a s , lo s  la 
z o s  y  ia s in sc r ip c io n e s  e tc . L o s  v id r io s  y  la s  p a r te s  c o lo r i 
d a s  d e  a z u l, v e r d e , ro jo , b la n co , a raárillo  y  n e g r o , q u e  
c o m p o n e  e s to s  d ib u jos v ie n e n  á  m o d e la r  y  d ib u ja r  p or m e 
d io  d e  su s  t in ta s  v a r ia d a s , su s  fo rm a s y  su s  c o u to r n o s .

( v )  E l m u s h a f  ó  có d ice  d e l c a lifa  O tm a u  b en  A fá n  q u e  
h a b ía  tra íd o  á  C órd ob a  A b d erra m en  I I I , d e b ió  d e  s e r  in u y  
a p r e c ia d o  d e  lo s  á r a b e s , j a  p o r q u e  ^era e l  m a s c n r r e c to y  
c o n fo rm e  c o n  e l q u e  A b u  b ek er d ep o sitó  e n  c a s a  d e  H a f e s -  
s a h ,  v iu d a  d e  M a h o m a , y a  p o r q u e  e s ta b a n  m a n c h a d a s  s u s  
p á g in a s  con  l a  s a n g r e  d e  O tm a n  q u e  m u r ió  d e s g r a c ia d a 
m e n te  en  65 5  b ajo  e l  p u ñ a l d e  lo s  co n ju r a d o s c o n tr a  é l y  
c o n  c u y o  c ó d ic e  h a b ía  q u er id o  c o n te n e r lo s . E l  c a u d illo  d e  
l o s  A lm o h a d e s  s e  a p o d eró  d e  C órd ob a  en  1148  e n  n o m b r e  
d e l  r e y  A d e lm u m e n  y  r e c o j ió  e l  m u s h a f  d e  O tm a n  b en  
A fá n  p ara  p r e s e n ta r lo  a l  r e y ,  e l  c u a l g a s t ó  e n  s u  ad orn o  
u n  te s o r o , y  lo  l le v a b a  e n  su s  m a r c h a s . G u a r d á b a se  en  u n a  
r ic a  c a ja  d e  m a d é r a  p r e c io s a , a r o m á tic a  c u b ie r ta  d e  p la n 
c h a s  d e  oro  em p e d r a d a s  d e  r u b íe s  y  d e  e sm e r a ld a s  q u e  fo r 
m a b a n  ̂ e leg a n tes  la b o r e s , y  e n  m ed io  de ca d a  p la n c h a  te n ia  
u n  r u b í  la b ra d o  en  f ig u r a  d e  u n a  d e  c a b a llo  y  d e  su  m ism a  
g r a n d e z a :  la s  c u b ie r ta s  in te r io r e s  e ra n  d e  t e la  v e r d e  d e  
o r o  y  se d a  se m b ra d a  d e  ru b íe s , e s m e r a ld a s  y  o tr a s  p ie d r a s  
m u y  p r e c io s a s  d e  in e s t im a b le  v a lo r , y  tod o  e n v u e lto  an  p a 
ñ o s  d e  o ro  co n 'b o rd a d u r a s  d e  p e r la s  y  to d o  g é n e r o  d e  r i
q u e z a  d e  lo s  O m e y a s , d e  lo s  A b e n  A b e d e s , A b e n  H u d e s  
a lm o r á v id e s  y  d e  l a  fa m il ia  d e  S a n h a g a , q u e  to d o s  lo s  
p r in c ip e s  se  h a b ía n  e sm e r a d o  e n  su  orn ato ,

( x )  E s ta  c e lo s ía  de a la b a s tr o  h a  s id o  s o s t i íu id a  p o r  u n a  
d e  y e s o  m u y  b ie n  tra b a ja d a  cu a n d o  s e  .r e s ta u r a r o n  e s ta s  
p ie z a s .



( 1 65 )
L a s  c ú p u la s  d e  e s ta s  y  p ie z a s  la te r a le s  so n  r e p u t a -  

d a ? 2 o r l o s  f f l i g e n t e s  corao u n a  f

r p S .n s  ó  e ^ e l  in te r io r  m ism o  d e  lo s  m u r o s , p o r g u e  la s  
f r á g i le s  c o lu m n ita s  so b re  que p a r e c e n  a p o y a r s e  in d ic a n  p o r  
su  m ism a  d eb ilid a d  q u e  e x is tepiialse adauieremayor conocimiento cuando ea la esire
S m a d  in fe r io r  d e  eJ to s a r c o s  d e  -« ^ d era  s e  ^ c o ^ ^  
Y a fr a g r a e n to s  d e  e s p ig o n e s  o  ca b e z a s  d e  c la r o s ,  y a  e n t a l lo s ,
dientes y  junturas e n  lo s  p u n to s  d e  in te r c e s ió n .

IzY P r e fe c to s  d é l a  o ra c ió n , s a c r is ta n e s  ó  m u ñ id o res  q u e  
l la m a n  á  e l la  d e sd e  e l  a lm in a r , y  l e c t o r e s  d e . la  m e z q u ita .

faal E s ta  p r e c io s a  p a r te  d e  l a  m e z q u ita , e l  m ih.rab y  su
v e S íb u lo ,  e s ta b a  c o n v e r t id a  en  c a p il la ,  com o y a  d ij im o s ,
c S  l a  a d v o c a c ió n  d e  S a n  P e d r o , . y  a b a n d o n a d a ; p e r o  n o  
S i a d a  ó  ta b ic a d a , co m o  s e  d ice  e n t r e  o tra s  in e x a c t i tu d e s  
d é  l a  C a ted ra l e n  l a  c a r t i l la  g e o g r á f ic a  d e  la  p r o v in c ia  d e  
C órd ob a  e s c r ita  p o r  D o n  A g u s t ín  A lv a r e z  d e  S o to m a y o r .  
Los m a sá ic o s  e s ta b a n  p o r  p a r te s  d e s tr u id o s , y  e n  lo s  p e 
q u e ñ o s  a r c o s  d e l  m ih r a b  h a b la n  p in ta d o  im á g e n e s .  E n  e l  
v e s t íb u lo  s e  v e la  u n  a lta r  co n  un a n t iq u ís im o  r e t a b lo  d e  
m a d -r a  a l  e s t i lo  g ó t ic o  c o n  tr e s  a rco s  m u y  bajos en  lo s  q u e ,  
S l a  m em o r ia  n o  n o s  e s  in f ie l , e ra n  p in ta d a s  la s  im á g e n e s
ü u c k a b ia r  y  e s t e  r e ta b lo  y  o tr o s  m u e b le s  l le n o s  d e ..p o lv o
^ ¿ l a r a S s  te n ía n  o cu p a d o  e l  y e s t íb u lo  é  im p e d ía n  en  p a r 
te  q u e  se  v ie s e  la  d e c o r a c ió n  d e l m ih r a b , k a s t a  q u e  e l  a n o  
d e  1 8 1 6  e l  o b rero  q u e  e n to n c e s  era  D o n  l ib u r c io  M a n a  d e  
d e  la  T o r r e , s n g e lo  d e g u s t o , tu v o  e l  la a a a b le  a c u e r d o  d e
restaurarla p o n ién d o la  en  e s ta d o  d e  q u e  lu c ie s e  ta n  p r e c io 
sa obra, e n c a r g a n d o  la  e je c u c ió n  á  D o n  P a tr ic io  F u r r ie i ,
a r t ífic e  d e  m u c h a  k a b ili  'ad  é  in t e l ig e n c ia  e n  la s  a r te s .

í b t ó  E s  b ie n  sa b id o  q u e  M a k o m a  p a r a  i m p e d ir á  su  
n u S l o  to d a  o c a s ió n  d e  id o la tr a r , p r o h ib ió  en  e l  K o r a n  tod a  
E n u ra  im ita d a ; m a s  n u n ca  s e  o b se r v ó  b ie n  e s t e  p r e c e p to .  
Los c a lifa s  d e  o r ie n te  p o n ía n  e n  la s  m o n e d a s s u  b u s to , y  
e n  lo s  p a la c io s  d e  B a g d a d , C órd ob a  y  G ra n a d a  k a h ia  m u -  
c h a s 'f ig u r a s  d e  a n im a le s  y, v a r ia s  e s c u lp id a s  e n  m a r m o l y  

b r o n c e .



( 166 )
( c c )  P a r a  q u e  s e  c o n o z c a n  la s  co s tu m b res  d e  lo s  á r a 

b e s  e n  la  co n stru cc ió n  d e  la s  m e z q u ita s , y  p o r  la  sern e ia n -  
■ za  co n  la s  m a g n íf ic a s  d e  o tro s  p a íse s  s e  p u ed a n  com p ren  

d er  m e jo r  la s  c o sa s  d e  la  d e  C ó rd o b a , c o p ia m o s  lo  s i'm ien ''  
te  r e la t iv o  a l  p a sa d izo  se c r e to  y  a l m a k su ra d  ó rec lin a tor io*  
d e  la  h is to r ia  d e  lo s  á r a b e s  d e  D . J o s é  A n to n io  C on d e ’ 

« E l r e y  A b d e lm u m e n  co n  lo s  t e so r o s  d e l r e y  A ly  b iin  
d e  J u s e f , y  con  la s  r iq u e z a s  d e  L a m tu n a  q u e  era n  in e s t i
m a b le s . . . . . .  tra tó  de r e p a r a r  la  c iu d a d  [Marruecos) y  ed ift
c a r  m e z q u ita s  y  c o le g io s .  E n  la 'c a sa  ó p a la c io  que l la m a 
b an  D a k a lh y a r  la b r ó  ú n a  m ezq u ita  m a y o r  yernas m ao-nifica  
q u e  la  q u e  h a b la  a n t ig u a  e n  la  p a r te  b aja  d e  Ja c iu d a d  fun  
d a d a  p o r  e l r e y  A ly .  A c a b a d a  la  m e z q u ita  la b r ó  en ella' 
linos pasadizos ó galerías de estraña labor y ai'tificio, todos se
cretos, que entraba y salia sin ser visto en la mezquita por e s 
p a c io sa s  bóvedas, que comunicaban con su palacio; asimismo de 
presentaron un almimbar ó pulpito de maravillosa labor- todas 
sus piezas eran de madera aromática que llaman lit y 'de sán 
dalo colorado y amarillo: las chapas, abrazaderas y barretas 

toda la clavazón y tomiillos eran de oro y de plata de estra 
ña y graciosa labor. También le hicieron entonces una maC 
sur a u estancia movible que se mudaba de una parte á otra
con rmdas.......y estaban colocadas estas piezas en las capillas
por donde entraba el rey en la mezquita. A q u i  se  vé,- quq la  
d e  A b d e lm u m e n  te n ia  co m o  la d e  C órd ob a  p a sa d iz o s  se c r e 
to s  d e  e s tr a ñ a  la b o r , lo s c u a le s  n o  eran  su b te r r á n e o s  com o  
fcanipoco lo s  d e  C órd ob a , de lo  q u e  s e  in fie r e  e l  erro r  de G-í- 
r a u l d s  P r a n h e y ,  e i  c u a l, n o  sa b e m o s  con  q u e  d a to s  ó s i 
q u ie r a  p r e s u n c io n e s  ó c o n je tu r a s , s e  a tr e v e  á  d ec ir  q u e  la  
c a p il la  d o n d e  s e  p o n ía  e l r e y  comunica por medio de una bó 
ve^ subterranea convertida en la actualidad en sacristía con el 
]̂ laci& de los califas por donde los mismos venian á la mezauita 
E s ta  b ó v ed a  su b te r r á n e a  c o n v e r t id a  ea  s a c r is t ía  n o  p uedó  
s e r  o tra  q u e  la  c a p illa  b a ja  d e l C á rd en a !, y  e s ta  en  casn
q u e  h u b ie se  e x is t id o  en  la  é p o c a  de lo s  á r a b e s  y  n o  h u b ie s e  
s id o  la b r a d a  a l  m ism o  t ie m p o  q u e  la  c a p illa  su p e r io r  cnm n  
c r e e m o s , n o  fu e  p a r te  d e l  p a sa d izo  s e c r e to  d e  lo s  á rab es  
1  a m b le n  h a y  q u e  o b se r v a r  q u e  e l  m a k su ra h  d e  A bdeJm n ‘ 
m e n  e r a  m o v ib le  y  t e n ia  r u e d a s , y  q u e  e l  m im b a r  ó  D Ú inito  
d e  q u e  h a b la m o s  a l  fo lio , 37  la s  te n ia  ig u a lm e n te , y  s e  con 
s e r v a b a  e n  e l  v u lg o  la  n o t ic ia , a u n q u e  a ltera d a "  d e  q u e  
h a b ía  s e r v id o  a l c a lifa , p u e s  l e  lla m a b a n  silla del rev 
mmzor, co m o  d ic e  M o r a le s , to d o  lo  c u a l  n o s  d eja  d u d o to s

° “ “ I’"®" «1



^  l i o  mñZQtiitüiS d ñ tr íls *Í0 lo s
(dd) Los mozos estaban e , aparta-

a n c ia n o s , y  la s  n o “ se
d a s  d e  to d o s  io s  l^^m bres, lo  ,  |¡a s  no  ih a n  a  la  m ez
h a b e r  sa lid o  la s  m o e r e s ,  y  y  to d a s  la s  m u g e r e s
“ i t a  a « n a e  n o  c o n  ,u a  « l o s ,
se  p re s e n ta b a n  m  y  . , . ¿rabes o c c id e n ta le s  y

. (ff) E sta  mezquita tan  profunda c o m o  la
a e S a ^ o i t a d o . A í n f  n n ^ ' " = S “ r ia d o r L  que aseguran
Meca i  lo s  o r ie n ta le s ,  y h y p „  su s  pere-
que los primeros continuaron p c a í d o  en poder de
grinaciones á elj^ aun d en iglesia cristiana,
los cristianos y  babers palabra cuarto no--

(gg) También se LaHa emp , da ^̂ .P ¿ corres-
5z i | f r a  simplificar ’a cnart , ^-^^ar por que en ella
ponde el L  mas preciosos marmoles,
ŝ e hallan las columnas de mas p e„„egidor

D . « s  déla Cefday de
tAQ-D Luis Mendez de a o-uavo, Lorenzo de las
í). L ie g o  d e Haco, ¿-lonso Egiz d e  pe^^o Mnniz
M a n * ,  Tuln d? OdrdeLs, Juan Manos-albasde Godoy. Jurados Juan ae V.
y  el Lie. Rodrigo Meca.  ̂ ge adornos de la

(Hl, P;*Í"'Te°son de fantasfa, I  se por.haber-arquitectura que ŝ
lo u sa d o  lo s  p la te r o s  m n  mavor y  cru cer o  q u e

(\\) L a s  v e r ja s  del coro  ®^Pigg gp h ic ie r o n  e n  t iem p o  
s e ‘% ¿ o n p a r a ^ p o n e H ^  , 6 e i  j  c o s ta r o n
del obispo Don branciscu u
7 0 0 0  d u ca d o s. . in sc r ip c ió n  d e

( I s t l  H a b ien d o  e n v ia d o  u n a  co p  | .  J.® i¿ p  o r ie n ta lis ta  
e s t o i c o  s a c a d a  y a  h a c e  p „ % u y  d e fe c tu o s a ,
D o n  P a s c u a l G a jla n g o s , n p  p o rrec ta  s in  em p ren d er
y  n o  s ie n d o  p o s ib le  !^^ar o tr a  maa^^^ h e m o s  p o -

áwo”l S r 4 n r S a  traducción c,ue acaso reyolase

o'fígcn  de 6stñ  íxrco- . -i i —

B1

■ígen de este arco.  ̂  ̂ inscriocion del modo
(H) Don Miguel Casiri anotoLLJ JJULl X»XX£,̂aw----

Nareddinum, Hagi Ali, ac auceiu r



)
hibet, qm cum in bello in Christianos suecepto succubue
rint, martyres a mahometanis habentur. HorL» praeSra 
sesta poeta Omarus carmine persequitur in prima -vi dei- 
licet inscriptione; in altera vero eorum mortem refert cae- 
terosque mahometanos productis nonnullis Mahometi tr a d i-  
tionibus, ad eos imitandos hortatur.

A b d e lr a h m a n u s  ig itu r , cu ju s  n o m e n  in  p r io r i in se r in t io  
n e  m e m o p t u r  e s t  A b d e lr a h m a n u s  i l l e  h o c  n S  t c ? t iS ¡  
in te r  O m ia d ita s , o c ta r u s  v e r o  H isp a n ia ru m  c a lip h a  q u i a n 
n o  e g ir ia n o  3 0 0 , C h r is t i 9 1 2 , r e g n i  h a tfen a s s u s c e p it  t ifn ie  
m s ig n itn s  Almser Ledi'mlUli, id  e s t  divimefideî defensor 
Hio fmt rex potens, in q u it  R o d er icn s  T o le ta n u s  in  Hi<?toH« 

viginii annorum spatium á Miis et exercitibus non cessavit, donec totam terram sui suo dominio 
comjplamvit.... Corduhensem mezquitam et multas alias ador
navit et opera regalia dilatavit. Mortuus est anno aetatis suae 
U, ream w rd S O , anno arahim 3S 0 .»  (C h r is t i  9 6 1 .)
et nhi+ii? praecipné quoad anno regni
et obitus Abdelrahmani inter orientales scriptores omnino

occidentali inscripta ihnH
L in g u a  a u te m  q u a  in s c r ip t io n e s  s u n t  e x a r a ta e  zonntío 

^ n u n cu p a tu r  á  q u ib u sd a m  b a r b a r is  n a tio n ib u s  
z e n a t is  e t  g o m a n t i s ,  d e  q u ib u s  L e o  A fr ic a n u s , a c  G o lliu s  
in  n o t is  in  A lfe r g a u u m  p a g . 2 9 .

v e r o  z a n a t ia  l in g u a  b a rb a r is  a fr ic a n is  p r o p ia  l it t e r is  
a r a b ic o -c u p h ic is  u titu r ;  e t  q u a m v is  v a r ia  ostentet v o c a b u la  
a r a b ic a e  l in g u a e  c o m m u n ia , v e l  e t ia m  a ff in ia , u t  v id e r e  e s t
n on  in?e^r^ a r a b ic a e  l in g u a e  p er it i ea m
n on  in t d l ig a n t .  Q u are  h u ju s m o d i l in g u a e  g e n u s  con flatu ra  
e s s e  e x is t im o  e x  a r a b ic a  e t  a fr ic a n a  l in g u is ,  q u aru m  e s t

m o n u m en tu m , s i ta lis m a ta , a lia s q u e  id  g e n u s  n u g a s  v e l  
a liq u a m  rudem _ in s c r ip t io n e m  e x c ip ia s ,  e x a r a tu m  r ^ e r i l s .

l in g u a ,  cu ju s fe r e  n u llu m  n o b i f  r e lic -  
turn e s t  v e s t ig iu m , s it  a l ia  ab  a rab ica?  L e o  A fr ic a n u s  o u i  
cid irA ^ if d e sc r ip t io n e  A fr ic a e  t r a c t a t ,  rem  í e -
^ d e r a  n o n  a n d e t;  n o s  ta m en  eam  a b  i l la  v e t e r i  arab ica

seu fuga Id c ir c o  in s c r ip tio n u m  in te r p r e s  Ĉ ) ¿ u ju s v im  

( )  EI que copió las inscripciones.



(  1 6 9  ) .
m in im é  p e n e tr a n s , lo c o  a n n f  q u i in  sc r ip tu r a  o r ig in a l i  d i s 
se r t is  in te g r is q u e  v e r b is  e x p r im itu r , u t  p latet, te m e r e  Qji 
e x  l ib ito  a d d id it  v e r b u m  mille q u o d  in  in sc r ip t io n e  neq  l e -  
fl-itur n ec  A b d e lrn lira a n i tem p o r ib u s  con son at.»*
 ̂ (IHac d ie  29  J a n u a r ii  175 2 . M ic h a e l C a s ir i l in g u a ru m

orientalium in  H e g ia  B ib i. M a tr ite n s i in te r p r e s .»  -
( m  S e  en c o n tr ó  en  e l h u eco  u n a  c a ja  m u y  e n te r a  q u e  te m a  

d e  la r g o  d os v a r ia s  y  c a to rce  p u lg a d a s , y  en  e l la  e l  c a d a -  
v e r  corpulento d e un  sa c e r d o te  coraq lo  d en o ta b á n  la s  v e s  
t id u r a s  sa c e r d o ta le s  q u e  s e  d is t in g u ia n  c la r a r a e iité ,  
e s to la  c u y a  e s tr e m id á d  p o r  u n  la d o  e s ta b a  c o g id o  co n  | a  
ta n a  d e  la  c a ja . L a  co n stru cc ió n  d el s e p u lc r o  no _tuvo e l e c 
to  e n tr e  o tra s  c a u sa s , se g ú n  p a r e c e , p o r q u e  e l  b r . O b isp o  
D . M a n u e l J o a q u ir  T a r a n c o n  e x ig ía  q u e  s e  p r o b a se , epu; 
d o c u m e n to s  q u e  a q u e l e r a  e l  c a d á v e r  d é  don  | j Uis  d e  
G óno-ora, e x ig e n c ia  in c o n s id e r a d a  tr a tá n d o s e  d e - u n  A e
c h o  *^de ta n ta  a n t ig ü e d a d , p a ra  c u y a  c e r te z a  b a s ta b a - 'la  
tra d ic ió n  d e l c le r o  d e  la  ig le s ia  y  d e  la s  p e r s o n a s  c u r io sa s
é in s t r u id a s  d e  la  c iu d a d . : ,

(m m j  H á c e s e  e s te  d o b le  co n  la  c a m p a n a  p r in c ip a l  y  
o tra s  t r e s ,  y fu é  c o n c e d id o  á  lo s  S e ñ o r e s  d e  A l'C audete y  
M o n te m a y o r  q u e  d e sc ie n d e n 'd e  A lo n s o  F e r n a n d e z  m e C ór
d o b a , lla m á d ó  d e  M o n tem a y o r ; á  lo s  S e ñ o r e s  de^ A g u u a r  
o u e'D ro ced eti d e  G o n za lo  F e r n a n d e z  d e  C o r d o b a n a  l o s H e — 
ñ o r e s  d e  L u c e n a  y  C h in llo n  q n e  d e s c ie n d e n  d e  D ie g o  E^eí- 
n a n d ez  d e  C órd ob a; y  f in a lm e n te  á  lo s  S eñ o res^  d e  G u a d a l-  
c a z a r  hoy M a r q u e s e s ,  q u e  v ie n e n  d e  L o p e  G u tié r r e z ’ d e  
C órd ob a .

Gozan ta m b ié n  d e  e s ta  h o n o r ífica  d is t in c ió n  d e sd e  150,4 
lo s  d e s c e n d ie n te s  d e  F ern a n d o  A lo n so  C a r r i l lo  p o r  q u e  p ro- 
ceden d e  lo s  C órd ob as p or h em b r a , y  lo s  q u e  t ie n é n  sa n g re  
d e  e s ta  fa m il ia  au n q u e n o  p or v a r o n ia , -i > i ht?

L o s  e s ta tu to s  d e  e s ta  S a n ta  I g le s ia  q u e  reco p ilo  en  1577  
e l  O b isp o  D . F r a y  B ern a rd o  d e  F r e s n e d a  en  o r d e n á  la  c e p a  
e s ta b le c e n  lo  s ig u ie n te :  . ,

« P o r  c o s tu m b r e  d e  esta, Sam ta I g l e s i a . á  lo s  S e ñ o ie s  d e  
la s  cu a tr o  c a s a s  d e  C órd ob a  y  á  lo s  d e s c e n d ie n te s  d e  c u a le s 
q u ie r a  d e  e l lo s  h o m b re a  y  m u g e r e s ,  q u e  d ic e n  q e la  c e p a  
d e  C ó rd o b a , lo.s h r a  d o l  Uido co n  c u a tr o  ca m p a n a s  la s  d o s  
m a v o r e s  y  d o s  m ed ia n a s ;  y  e s ta  c o s tu m b r e  s e  g u a r d a r a  d e  
aqm a d e la n te . Y  p or q u e  d e  e s to  n o  h a y a  e n g a ñ o  cu a n fio  
m u r ie r e  a lg u n a  p e r s o n a  c u y o s  d eu d o s  p id ie r e n  q u e  s e  d o 
b le  co n  la s  d ic h a s  ca m p a n a s , ju r a n d o  d o s o  tr e s  e a p a lle r o s  
d e l a  c e p a  en  m a n o s  d e l D e a n , q u e  e l  d ifu n to  a s im ism o  e s

\2i



( n o )
d e  la  c ep a  y  q u e  por su  p a d r e  ó  m a d re , a b u e lo  ó  a b u e la  p or  
l a  m ism a  ra zó n  s e  h a  d o b la d o  con  la s  d ic h a s  cu a tro  c a m 
p a n a s , a v e r ig u a d a  la  d e s c e n d e n c ia  en  e s t a  fo r m a , e l  d eá n  
m a n d a rá  a l  c a m p a n e r o  d o b le  a l  d ifu n to  p o r  e l  m ism o  o r d e n  
y  p o r  a u se n c ia  d e l d eá n  e s te  o fic io  h a rá  e l  m a y o r  d e l c a b il
d o  q u e  e s tu v ie r e  en  la  c iu d a d , y  s o la m e n te  s e  d o b la rá  u n a  
v e z  p o r  e s p a c io  d e  d o s  h o r a s  p o r  e l  o rd en  c o n te n id o  en  e l  
c e r e m o n ia l d e l c o r o , e x c e p to  s i  se  e n te r r a r e  co n  e l  c a b ild e ó  
h ic ie r e  h o n r a s , p o r  e l  q u e  a s im ism o  s e  d o b la rá  e n tr e ta n to  
q u e  s e  h a c e n  lo s  d ic h o s  o f ic io s .»

E n  e s ta  d is t in c ió n , a s í  co m o  en  o tr a s  c o s a s , e n tr ó  
y a  e l  a b u so  y  la  c o rru p c ió n  y  s e  h a n  d o b la d o  co n  la  c ep a  
m a s d e  s e is  s u g e to s  á  q u ie n e s  n o  co rre sp o n d ia  p o r  se r  e s t a  
d is t in c ió n  p e r s o n a lís im a , y  n o  te n e r  s a n g r e  d e  n in g u n a  l i 
n e a  d e  C órd ob a .

( ñ ñ )  E l  o b isp o  D . F r . D ie g o  P im e n te l  d on ó  á  la  ig le s ia  
en  16 3 7  d o s  b la n d o n es  d e  p la ta  d e  c u a tr o  v a r a s  d e  a lto  y  
s ie t e  a rro b a s  d e  p e so  y  de e le g a n t e  y  p r im o ro sa  fo rm a , h e 
c h o s  en  Roma" p o r  F a u s t in o  T a g l ie t i .  D e s p u e s  e l  C a rd en a l  
A r z o b is p o  d e  T o le d o  D on  P a s c u a l  de A r a g ó n  d o n ó  en  1675  
d o s b la n d o n e s  d e  p la ta  de n u e v e  c u a r ta s  d e  a lto  ca d a  u n o , 
y  D . F r a n c isc o  D e lg a d o ,  q u e  fu é  A rzo b isp o  d e  S e v i l la ,  p ro
m o v ió  la  fa b r ic a c ió n  d e  o tr o s  cu a tro  b la n d o n e s  com o lo s  
q u e  e n v ió  d e  R o m a  e l  O b isp o  P im e n te l .  E l  S r . D e lg a d o  
o frec ió  c o s te a r  u n o , e l  S r . O b isp o  B a r c ia  o tr o , la  fá b r ica  
o tr o , y  v a r io s  c a p itu la r e s  e l  c u a r to , y  h a b ié n d o s e  co n c lu id o  
en  1775  s e  e s tr e n a r o n  la  v ís p e r a  d e l d ia  d e l C o rp u s. T e n ia  
c a d a  u n o  3070  o n z a s  y  l le g a b a  su  co sto  p o r  la s  h e c h u r a s  
á 1 0 2 0 0 0  r s . v n . E l O b isp o  D o n  M a r c e lin o  S iu r i co n c lu y ó  
u n a  cu sto d ia  p e q u e ñ a  en  1 7 2 4 , la  c u a l s e  h a b ía  p r in c ip ia d o  
á  la b ra r  en  1714 , en  la  q u e  g a s t ó  10000  p e s o s  y  p e sa b a  800  
m a rco s d e  p la ta . T o d a s  e s ta s  a lh a ja s  fu ero n  p r e s a  de la  ra 
p a c id a d  d e  lo s  fr a n c e s e s . O tra s  q u e  se  c o n se r v a n  son; un  
S a n  S e b a s t ia n  d e  p la ta  q u e  v a le  m a s da 800 p e s o s  y  fu é  
d ad o  por e l  O b isp o  D . P ed ro  d e  S a la z a r  y  G ó n g o ra ; una  
im á g e n  d e  p la ta  d e N tra . S r a . q u e  d o n ó  e l  P e n ite n c ia r io  
D . J u a n  d e  G o y e u e c h e ;  un  S a n t ia g o  d e l m ism o  m e ta l q u e  
r e g a ló  en  1 7 1 2  D o n  J u a n  d e  la  C ruz y  J i.n e n a :  un  r e p is e n  
g r a n d e  d e  p la ta  q u e  s e  p o n e  e n  e l  m o n u m en to  y  fu é  d o n a 
c ió n  d e l C a n ó n ig o  D on  G eró n im o  M o ren o ; un  v is o  d e p ia ta  
q u e  r e p r e s e n ta  á  J e r u s a le n , y  u u  n iñ o  J e s ú s  q u e  s e  co lo ca  
e n  e l  ta b e r n á c u lo , y  d onó e l  O b isp o  D o n  M ig u e l  V icen te  
C eb r ia n , e tc .

( o o )  S in  d u d a  d iero n  e l  n o m b re  d e  E n r iq u e  I ,  a l s u c e 
so r  d e l  r e y  D o n  P e d r o , q u e  e s  lla m a d o  e l  I I ,  p o r q u e  no co n -



( ITl } , eantOí á causalT M de Don Fernando IH el samo, 
tarian por I al menor edad. a
de haber muerto en  ̂ .„gros concejales de Gordo-

do e r n S ° e “  s u  n ú m e r o .  
b a to m a n d o  e l  , j^^gma r a z ó n ,
je r o n  T o r n t im  ro s  p r e q u iv o e a c io n , p n e»

( a a l  W e e  e l  eP '*“- ¡ Í f , ^ J  t í tu lo  q u e  tu v o .

¿ Í ' " s ¡ “ »
Ycrso:eso:

^or asul

l ¿ r f u S o s t u « : | a r a o ^ ^  '

t X r t z  & "

Leerse mes que muy de muy lejos, de Grecia 6
oom o s e  tr a je r o n  d o s  eo
del Orleme « Lastima e q .estantes, .............
luonas y se hay an per él se situaban

( t t )  D ic e s e  q u e  e s  ' ' “ “{' e ta J  ^ L l a p ó s l t o s ,  s in  d u d a  
la s  n o d r ir a s  q u e  p r e te n d ía n  ‘ . y c u a n d o  a u n  lo s  .

''°(uuj Asi lora Gabriel Alonso d e  Herrer^^ , . ^ e ,  a u n q u e

fe a n V ie n  | L X s  p r iM ip lT le s m  T u e u o s  h o y o s
h o r q u illa s  o,.n  y  b ien  p o d r id a , J  r e s a n d o -

? “ X \ t “ -m cet” o » »  O" <=«o5a trasfour ios *  S™
X S m d p a t i o d 0 laisle:«milor.,



: ■ a p é n d i c e . ■'

■ fáciles qî e. reclama este- cé-
y íplendor conserva con la posible decéncia
. I;, ., á lás capillas que no los tienen v
m in e r ía s  con limpieza y Vseo, |  quitar bs^^bíe^

aS .  retablos demasiado malos y defectnosOa
de las capillas y délos libres, poniendo en su !u¿r X o s
mejores, y reparar los buenos. -««^roeros

capilla de San Clemente y determi- 
nar que deje de ser deposito de materiales de albañilSía

.- 4.. - Hacer puertas decantes y de gusto á las yarias ofi
cinas y cnar os que hay dentro de ladglesia Tá S T e  esta 
que. salen s. las gíUeriás ó soportales v al patio.
de^qan5 !‘í i ? ‘̂ ^̂  " Cuadros señaladamente el
de San .Acisclo que esta al lado de. Ja capilla de Nuestra 
Señora de la Concepcio.n, pintado por el racionero Castro y êl de la conquista de Córdohr.. ^-‘í̂ îero i^astro,

6.° Qiíitai'la irnágen (le Nuestra Señora delSr.1 
■ . - Kescaurar laa decoraciones de todas las puertas ex.
tenores, especialmente da occidente, y rcíitáblecer la'i 
tapiadas haciéndoles ojas que correspondan á la ma«-aifi- 
radas! aunque no se usen y se mantengan cer-

ia pintura al fresco del atrio de la puerta 
S  de°ia"pÍlSíd^‘̂ í‘l ‘ <i=Sa»fc,Catel¡„a y la '̂de.o.

trmsa rampa contigna, y eie3!.;xa do la de SÍ. Lor™ l

S ; L ! f  grrm .desacierto por personas^de
“b rS  ® “  « «na» T  »  hicíei-oa esta.
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