




Í N D I C E 

DÉ LOS CAPÍTULOS 

LIBRO VIGÉSIMO QUARTO, 

L M- aseo al arsenal dé id 
Carraca í Chiclaná ¿ y Medina^ 
Sidonid¡ : 

lí. Vi age por' el Puerto dé 
Sania Mar id á S¿ Lucaf dé 
Bárrame da y su descripción i 
continuación por el rio GiiadaU 
quid ir á Sevilla i ingreso eü es* 
ta ciudad i stí antigüedad y plan*' 
tai catedral y otras iglesias^ 

Cap. III. Hospitales", casa dé cá* 
ridad i aduana i maestranza i füw 
diciori dé artillería i S. Telmó i 
fabrica de tabacos i la lonja ó 
archivo i casa dé ciudad i au* 
dienciai casa dé moneda i cd-
ños dé Carmonáí real aíáatari 
torré del oro i casas dé faftl-* 

Á z¡ 



culares y de algunos grandes 
universidad, literatura y artes. 

Cap. IV. Muralla: diversos baf. 
riós fuera de ella: paseos den
tro y fuera de la ciudad : d S. 
Gerónimo de Uuena-Vista: d h 
Cartuxa; y d Itálica ó sea San-
ti- Ponce. Agricultura, indus*? 
tria y" comercio. Minas. Pobla
ción del reino de Sevilla ¿y de 
los otros tres reinos de Cordo* 
l¿z, de Jaén y de Granada* 



P A R T E DE ESPAÑA. 

g U E TRATA DEL ARSENAL DE LA CAS.-

R A G A , C H 1 G L A N A , M E D I N A - S i D Q N I A ? 

S. LUGAR , S E V I L L A , EC1JA Y C O R -

<''•• DOBA HASTA G U A R R O M A N . 

- • ,';¡ 

LIBRO VIGÉSIMO QUARTQ. 

C A P I T U L O I. 

P¿?̂ <? ¿I <?/ arsenal de la Carra*. 
I ca i Chic lana; y Medina-Si-* 

~h • donia. 

adquirida la orden del Capí- Mayo 
tan General del departamento, 6 de 
de el Comandante del arsenal pa- i 8 o j « 

ra ir de Cádiz á la Carraca , re
gularmente se toma tana falúa, 
y se hace el paseo por ia ba= 
'hi&. 
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Arse- Este arsenal, que principio 
pal de para embarcaciones menores cer. 
la Oar . pa de}, puente de Suazo en 1716, 
raca. s e * trasladó á la Carraca en 1 7 2 4 5 

¿n donde cinco años después se 
construía toda clase de buques, 
Está circumbaiado enteramente de 
caños de agua de el mar, mas 9 
menos profundos, y rodeado en 
Ja mayor parte dé salinas y ter
renos anegadizos y fangosos que 
no se pueden penetrar sino es por 
los caminos reales de la Isla y 
puente de Suazo; cuya situación 
lo hace inexpugnable p ara qual-
quiera tentativa de los enem> 
gos. De los caños que lo cir
cuyen el principal es el que vie
ne de la. puerta de ;|a.: -.phicq. al 
puente de Suazo, en cuyo fren
te está la puerta de Tierra, gra
das de construcción, diques de 
carena, fabrica de xarcia y lo
nas, con los navios y demás bu
ques que se hallan armados y no 
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lian baxado á la bahia. El se
gundo es el denominado de la 
Cruz que viene por el anterior s 

y se interna á formar la isla de 
la Carraca donde están los navios 
desarmados, con sus almacenes de 
desarmo á su frente, maquina pa
ra arbolar y desarbolar los bu
ques, y la puerta de la mar. En 
dichos caños hai quatro balan
dras que son otrps tantos cuer
pos de guardia notantes, con su 
oficial, tropa y rondines para re
conocer todos los botes que pa
san saliendo del ^arsenal Í la pri
mera de estas balandras de guar
dia :se-nombra de la -Isla; la se
gunda de. Cádiz; la- tercera de 
Puerto-Real; y la quarta de la 
Cruz • con- lo que está resguar
dado dicho arsenal con respec
to á sus ¡caños y situación lo
cal. '.• ?.£G t'Jj • i --' -: . 

En el año de 1799 por Oc
tubre se destruyo la puerta de 
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Tierra antigua que sirvió mu
chos años para entrar en ia Car? 
raca, y se puso en uso ia nue5 

va que anteriormente había ser
vido por. primera vez, para en-? 
írar S. quando el año de 96. 
visitó este departamento. Para ve-
mr a esta nueva puerta de ¿ier
ra desde Ja Isla de León se pa
sa por la nueva población de 
S. Garlos, y ; por un arrecife CQ> 
modo se liega á la banda opuesta 
frente de dicha puerta: donde hai 
un buen cuerpo de guardia9:-y un 
muelle de piedra de sillería con 
sus cómodos escalones tanto en 
el centro.como en sus dos lados. 
Para atravesar este Caño:: que lla
man principal hai establecidas dos 
barcas de pasage con:,.unos: an* 
daribeies hechos firmes en los dos 
muelles, que alando de adentro 
de dichas barcas pasan de una 
banda á otra -por medio.de unos 
peones, que están á este intento: 

http://medio.de
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estas dos barcas están en oso poí 
feíxanañaaa á el salir el Sol 9 y 
á';la tarde al ponerse para pa
sar-el grueso de las maestranzas 
que van y vienen de la Isla ; y 
el",resto de el día solo anda una 
para Jas atenciones continuas. Es-> 
tando en ia Carraca se observa 
círo ^muelle igual de piedra ds 
sillería con una regular portada 
lisa•, y un escudo de armas de 
castillo y león también de pie
dra ., con esta inscripción: Rei* 
nandú Carlos TV año de 1798. 
r-:;c:r; En: la banda de adentro for
ma una hermosa plazuela con dos 
martillos; el de la derecha con-? 
tiene el cuerpo de guardia par
ra el oficial y ia tropa, y el de 
larizqoierda habitación para los 
rondines y marineros de las bar
cas : su frente io cierra una gran 
rexa de fierro donde por sus pe-
queños postigos registran dichos 
rondines á los que salen hacia 
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afuera. Penetrando mas adentro 
se halla una calle larga y muí 
ancha con una alameda nueva de 
alamos y paraísos que siguen has
ta el arco de los pabellones r su: 
derecha ocupa e! quartel de ma
rina y de brigadas, y su izquier
da el parque de- artillería 3 y su 
laboratorio. Estando en dicho ar
co rescontrarnos la nueva-plaza 
establecida :deí comestibles, y ver
duras que la forma el quartel-de 
la tropa que guarnece esta pla
za', la espalda del almacén'ge
nera l , . . l a espalda de los al gibes 
de betunes, y el parque de ar-
tiHería, bastante c a p a z , con sus 
dos frentes formados de casillas 
para sus puestos. 

Desde el. arco de ios pa
bellones, en cuyo edificio alto 
están alojados todos los oficiales 
de la guarnición, ya sean -de 
marina ó de infantería, como su
cede en tiempo de g u e r r a ; nos 
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dirigimos para observar lo mas 
particular de este arsenal, según 
la ruta que toman todos los fo
rasteros que pasan con este ob
jeto. Entrando por dicho arco 
á la derecha está el parque de 
todas las anclas para los buques 
dei reí; y mas adelante se ha
llan seis i gradas de construcción, 
donde anteriormente se fabrica
ron varios navios y fragatas ; 
carenero de embarcaciones meno
res , y el cerradero principal del 
departamento. 

A la izquierda, frente de di
chas gradas, se ven los principa
les obradores para la manufac
tura de todos los útiles necesa
rios á los buques de la marina 
que son toneleros, carpinteros de 
blanco, pintores , remolares , fa
roleros, escultores, tallistas, tor
neros, motoneros, fundición de 
metales y bombas de apagar in
cendio. 
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Diques. A su extremo encontramos 
Jos diques de carena que son tres; 
primero y segundo capaces pa
ra navios de tres puentes de se
tenta y quatro cañones entera* 
mente iguales; y el tercero pa
ra navios de sesenta y quatro 
cañones y fragatas de todas cia
ses, donde se hacen de nuevo di
chos buques: en ellos se han cons^ 
truido el Concepción, Sta. Ana, 
Trinidad y otros muchos. Estos 
diques fueron intentados y pro
yectados antiguamente en varias 
ocasiones, porque nuestra corte 
conocía su utilidad, pero en fuer
za de las tentativas se observó 
la poca firmeza de su terreno, 
y asi los informes fueron de que 
no era posible su colocación: 
con este motivo mandó la cor
te que el ingeniero comandante 
D. Julián Sánchez Bort , y el se
gundo D. Tomas Muñoz pasa
sen de Cartagena á este depar* 
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lamento para este proyecto, por 
estar instruidos en los de aquel 
departamento. Los obstáculos que 
estos oficiales tuvieron que ven
cer fueron infinitos por ser to
do el terreno de esta Carraca un 
fango que en todos sentidos s@ 
dilata. 

Por Enero de 84 se' empe
gó el primer dique , y se con
cluyó en 16 de Diciembre de 
%63 dia en que entró en él el 
primer navio que fue el Santa 
Ana. Seguidamente se comenzó el 
segundo dique 5 y se concluyó el 
dia 9 de Enero de 8 8 , dia en 
que entró el primer navio que 
fue el Conde de Regla. Se con
tinuó el tercero de navios de se
senta y quatro cañones y para 
fragatas, y se concluyó el dia 
13 3 de Junio de 8 8 , dia en que 
lo estrenó el navio Bahama. 

Entre el primero y según- g o m „ 
áo dique está situado-'el -edifi-basde 
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ció donde están colocadas Jas 
bombas de fuego para extraer el 
agua de todos ios tres diques, 
sumamente cómodo, capaz y de 
hermosa vista , cuya operación se 
hacia antiguamente en Cartage
na con Jas bombas de cadena, 
á fuerza de brazos de presidia
rios, qué con un trabajo tan vio
lento se lastimaban muchos de el 
pecho. Este proyecto de las bom 
bas de fuego lo traxo de Ingla
terra D. Jorge Juan , y con: es
te motivo se establecieron pri
mero en el departamento de Car
tagena dos, y después se aumen
taron hasta quatro por lo defec-' 
tuoso de aquel terreno. Las dos 
de este arsenal fueron colocadas 
desde Ja fundación de los diques 
por dieho Sr. Muñoz, y mejo< 
radas en mucha parte de su me
canismo' en un cómodo edificio, 
ciara y de una capacidad suficiente. 

Acabada ia carena ó fecoi* 
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rída del buque que está en di
que, y formada la grada de pi
caderos en que debe sentar el 
buque entrante,- se abren por' me
dio de unos gatos á la plena mar 
ocho postigos que tienen las gran
des puertas de el dique, y en
trando con mucha rapidez otros 
tantos caños de agua de íá mar s 

queda lleno este en veinte mi« 
ñutos: niveladas las aguas de den
tro con las de fuera, las puer-
tas se abren por si mismas: a-
yüdadas después por cabrestantesj 
se acaban de abrir escondiéndo
se en una mortaja que tienen he^ 
cha en la cantería. El navio y 
briarido los cabrestantes de den
tro del buque con unas espías 6 
cuerdas que están hechas firmes 
en la banda opuesta de el caño, 
sale con la mayor facilidad. Así 
que está fuera se va arrimando 
eí otro navio que debe reempla
zarle y virando igualmente de sus 
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cabrestantes interiores por otras 
espías que están firmes en ia proa 
del d ique , hasta estar colocada 
en- el punto que desea el inge^ 
m e r o , ó sea en la grada de pi* 
eaderos que anteriormente se le 
formó, que se llama su camaj 
en; ia que debe sentar su quilla, 
Estando en esta situación, inme
diatamente se cierran las dos ho> 
jas de ias grandes puer tas , y 
apuntalado dicho buqñé de p e 
pa á proa desde la cinta prin-
eipaí de ias banquetas de el di-
que9 se abre un conducto sub
terráneo que comunica sus aguas 
á la fosa interior de ia casa de 
bombas de -fuego: á este efecto 
están ya en movimiento dichas 

; bombas , ias quaies continuando 
alternativamente, extraen toda eí 
agua de el dique dexandoco arf 
juto' ; en doce horas- si el navio 
es de tres puentes en quince hô  
ras si es de setenta y. omisa-ca*t. 



Cotíes i y ta yéinté horas sí - es 
•fragata j Id qué pár:éé;e faro ¿ pe-
rd no Eo es por él menor ;. des-
p-lgííd' dé sus fondos ,• y frien'or 
cantidad de' agua qú'é petmíte e! 
navio' erí proporción dé" su mag-
fíitücíj pOf mañera qué ef desa
güe deí dique qué tiene tf'tf ría-
vio dé tres puénceá Sé verifica éa> 
%$Á té ta- mitad def tiempo íjtre. 
necesita él dé úría fíagaf'aY ' 
: Esías Bombas* de ibégó sori 
ya bi'eñr có'noéfdai Ño • trabaja'rí 
en ellas mas qué dos pécáesVqué 
Son; íoS que mantienen ía éañd'e-
ia en" tía calor dorVsíanré 5 cuy ü 
sg^nté y la potencia dé el z\fé 
ákernativamente múévé orí gráfí 
f>'aíaiíéin> qué por uno de éús éh 
iremos suspende él pistón1 qüé : eB 
ir¿f -Tenr- cada osVifédó'rí verfiéaí 
-treinta y' seis- arrobas dé ¿gfcTí 
yo observé con' el féíotféff Ja-;lpi* 
flo-érr cada- "minuto-once -ü í c í ^ 
«ionesí nefo ^eguri^ en^la^'^líp-
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ra que está el agua dá lo me, 
nos diez oscilaciones, y Jo mas 
catorce cada una en un minuto 
de tiempo; por lo qual toman, 
do un termino medio entre estos 
dos números, y multiplicando pot 
Jas treinta y seis arrobas, sabri 
el curioso las arrobas de aguj 
que- cada bomba extrae en un mi
nuto , y duplicando esta cantidad 
se tendrá el total de las dos bonv 
bas que son las que obran á Jg 
mismo tiempo; cuyas aguas, der
ramadas en una cañería, se pre
cipitan al mar por el frente de 
el edificio. La candela de que 
hemos hablado calienta una por
ción crecida de agua de ei mar 
contenida en una gran caldera de 
cobre reforzada, hasta ponerla 
en el punto que encierre mucha 
vapor: dándole entonces el pri
mer movimiento con la mano i 
su volante, que podremos llamar 

muelle real degffu maguina 9í% 
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abre una balbula orizontal que 
tiene oprimido dicho vapor, y en
trando este en un gran cilindro 
de bronce que está vertical so
bre la caldera, y llenándolo con 
mucha prontitud; se le dá el se
gundo movimiento con la mano 
al expresado volante, qué cerran
do la citada balbula á el mis
mo tiempo, ella misma se abre 
un grifó por el que, por medio-
de un cañoncito, se introduce den
tro de dicho gran cilindro una 
porción de agua fría, que cayen* 
do en forma de lluvia sobre ¿3 
vapor enrarecido, lo disipa y lo 
precipita en el fondo de¡ citado 
cilindro, donde hai un cañón pa
ra la salida de el agua que ha 
producido dicho vapor y el agua 
fria: en el momento que dichos 
dos cuerpos extraños, que ocu
paban el todo de el citado ci
lindro, se chocan, caen preci
pitados á el fondo por su fuer-
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za encongada3 . rd fe íac ic í idO:e l at, 

jé interior; por lo ¡*¿$fs produce 
' ün vacío de aire-atmosférico m 
todo este cilindro. En este esta
do .'sf.^uando,. gravitando- el m 
so de ,ia-• atmosfera sobre el m 
bolo* que sirve de geringa aí.cfi. 
noto de eí .cilindro y hecho firme 

en la parte opuesta del citado 
gran• ..balancín, tiene poder y aw 
le sobra mucha fuerza para s-ss-
pender en cada espacien verá-
cal la-s treinta y seis arrobas é 
agua , de .que hemos,habladoá| 
íerrormenie, cada una de las doí 

'bombas : qse obran á -un mismo 
tiempo en . sus : maquinas entera-' 
mente separadas é independien' 
íes una? de otra, aunque muí in
mediatas. En estas- maquinas to
do- es admirable para .los- curio 
s o s y pues siendo;, soles el fuego 
y eP aire quienes íes dan sus ra* 
vimientosvalternatíyes par* la ©pe-
facibtt antedlíchay tienesada oía 



m:-mW^CAV. i , - . if 
pn;•bbíábir=¡>K^pamgií1ar qüi dé é l 
agua que -derramad eá-'túibóW -éá-' 
la':-ca«1eria¿toW'̂ n£-£fof«il* ne- ~r<dí-'~ 
cesaría ,• 7 g POP mtdfo í̂íe «ft |p¿ v b VJ 

rías la éteW'á ;!b'wa? a38P -J""fc 

ef- edificio y i#'̂ ep$ia-"¿n'iiü'oss" 
receptáculoŝ  dé cfonde le^péei^ 
pita1 -tamaica^r ^¿ñmW^M-
proveerse^ 0(M$~m ^Setesídt--̂  
des, queü uéiá^ffJ dÍ»«̂ íá̂ *ÍHá--
y otras 
taadose todas, ̂ éséiend^a^^ár-
por e¿ conducto =;dr #í~iprime-> 
ras, •-" ¿JfmtapSfJMK'eb 

- Siguiendo-mts ádellfetr'de^g 
los diques seK%bñan doce-lüsas,"*'0aa * 
que en el diaesián deáruídás^n* 
parte, y fueron' construidas- pa
ra conservar en agua' dé"ei'-m:ar 
otras tantas clases de "madera de 
construcción con separación y - de • 
las quaies per-medio-del^fíüxo 
y refluso de él máí que fcs-en-
trá por otro cano que atraviesa/ 
dicho arsenal jefe efegla'fr y sa»' 
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caban las que convenían para hí 
construcciones y carenas. 

F u b r i - Haciendo frente á las an
ca de tenores fosas se halla el edifi. 
xarcja. cj 0 que encierra Ja fabrica de 

xarcia y lonas con sus grandes 
aínacenes para el deposito de 
los cañamos en bruto que con* 
sume actualmente; Talleres para 
rastrilla dores,. telares de todas cía-
ses, y cáñamo é hilo para todas 
las manufacturas diarias; tiene de 
largo quinientas veinte varas, y 
de ancho quarenta con quatro or
denes de pilares de madera que 
forman cinco calles, en donde 
se hacen los cables, los hilados 
y texídos de todas clases que sé 
depositan en el almacén general 
para las ocurrencias de la ma
rina. Todo el cáñamo que se em
plea en estas manufacturas es de 
la cosecha del reino de Grana
da : los operarles de este dwstu 
no trabajan por tareas. 
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Continuando por el mismo Alm««» 

frente de el caño principal están cents. 

tres grandes almacenes, que es 
donde se depositan todos los car
gamentos de madera de el Nor
te que traen Jas urcas suecas,y 
caben en ellas aunque sean diez 
6 doce cargamentos. 

En el extremo de la fabri
ca de xarcia y lonas se hallan 
las seis naves que llaman negras , 
6 sean seis almacenes, que tienen 
ciento quince varas de frente, y 
sesenta y cinco de fondo, en los 
quales están depositadas las em
barcaciones menores dé todos los 
buques desarmados; y en uno de 
ellos se hallan guardadas las do* 
hermosas falúas que sirvieron á 
los reyes guando vinieron á vi
sitar este arsenal. - ; 

Las naves que llaman de 
arboladura, 6 sean almacenes de 
arboladura, son diez y Seis: ocu
pan doscientas ochenta varas de 
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-2--r:VF?fE|Rp t f >Q| v. cada -una ss* 
**fl*$&|^>£ pi»9íí/:de;'fpnd,o N.. S..-Stf 

íiua ^de eilas-está-n tQdas.las ma. 
fieras de construcción y en otraf 
se...obseryan las arbolaciurasi y- va-
fio|,útiles, .para. los navios,:que 
pjq£. -medio de . caños de -panférfe 
entran á plena-,mar dentro de sus; 
naves:, en r4onde cpn ;e| fcr/pjtrw 

. de unos tornos se suspenden, p 
§5-arrian p : baxan: ia:ultima n|* 
>5es:a almacén, situado en; e l ex« 
Ĵ emp, -es ¿mujU particular ? tiene 
noyenia . y s d s - p i e s ; de ancho. 
cjgajtp correspondiente; su figu-
r ^ e ^ d e . u q , n^edjO;írpun$0:; reba* 
i.ado; |pdo construido de rnade?| 
r ^ m u i ; senciíjaS;, forradosutef: 
céo. con, cobre ; mui delgado : t a 
^se^en : . | r aba^r^ba^o derestevedi-í 
iicíQ las arboladuras; _ completas; 
p̂ -arra ...quatro -navios á un_ntísmQ 
ijeovpp' si% estorbarse Jos pnpsi:; 
|os;.otros., ,,- .. 

Quatrc* eé s Si^uierido^díchp eañp á la 



deTecfta'-̂ se i:©bjc^ ríá £i.%0rres. 
sa'iffiSi'iPpDCída por - estas inmer

J 

4íap1oaés jjamadari;tíé Us--Quatro1 

TáPfe's'"&üfsirve efe prisión áPtow5 

d©S ip:s|ntenci'adbs j^aVqp^ tie^1 

i » pésente- vára§: en ̂ quaclr©:--es*2 

tos pregidiáriog mita'- ptadbs? dér 
da$-":W' dos••' a virios írabajofé^ 
d -arsenal ?-' y -de noche '̂gtífiiaSf 
túdos i en cerrad os P 'éf' día 
brá "corno :pnQS^mii'*y '•cíeñ'kbfñ^ 
bms.-df- tcáias^étaseif £-HÍV &80ft! 

- A 'Ja-: ízqaler^fs'iésía-^el^Sli? 
macen que J|aman'tde!r-"éxcl̂ -idoy 
donde, se t|epositaa»^©dps-?'léscí̂ 2 

les inservibles de jos navios, y 
á el Cfifl-- 'de; eáda '|no -se - separa 
1Q rne§ps malo, qu&;no tiene njâ  
guna^áplieácipn e n ' e i ' arsepal , 
y se vende a 4os:^arficuiares/ 

Por esta parte salimos g el N ? v f s 

frente -de" él cario de da-(Sruz , # » > 
donde: están todo^slos n s v i o s ^ 0 ^ 8 ' 
sarmadoVpara carenar d feh0 ' f r£^a»<n8 ' 
t e . ; t ÍMi í igu ia iep í^toas^e¿4^ 
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go, en el qual se incluyen to-
dos ios almacenes para deposito 
de los navios en tiempo de paz, 
en que cada uno tiene guarda-
dos sus pertrechos: el centro de 
éstos almacenes lo forma el ar. 
co que llamamos de la puerta de 
la mar, y en su muelle es don
de están todos los botes y falúas 
de los buques de guerra. Dicho 
arco forma ün frontispicio de her
mosa vista adornado del real es
cudo de armas con leones que 
lp sostienen, y en su lapida e$. 
ta inscripción i 

, FUREGERE IMPERIO 
FLUCTUS, H I S P A N E ^ 

MEMENTO. 

r a t o n o Entrando por dicho arco se 
de itís- encuentra el laboratorio de ins-
írumen-trumentos náuticos, donde se fa< 
tos. brican de todas clases para las 
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observaciones astronómicas, tan
to para los observatorios como 
para uso de los buques de S. M.; 
y particularmente agujas de ma
rear y ampolletas. En. dicho obra
dor se manifiestan tres magnifi
cas piezas construidas en este mis
mo arsenal, y resguardadas de 
la intemperie por medio de bom
bas de cristal, tan perfectas co« 
mo las mejores que se pueden tra<* 
bajar entre los extrangeros: la 
primera de dichas piezas es una 
piedra imán guarnecida y ador
nada, que obrando su virtud mag
nética tiene suspendido un peso 
de treinta y seis libras ? la se
gunda es una aguja simutal pa» 
ra las demarcaciones náuticas, coa 
todos los adornos de que es ca
paz: y la tercera un circulo de 
ratificaciones, en que se graban 
de nuevo y rectifican todos los 
instrumentos para observar ios as
tros , como son quadrantes a oc» 
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tan íes, séstmtts, circulares &«, 
• ' • Siguiendo mas adentro g j -

halla una hermosa calle muí 
cha con •• alameda que sé plantó 
siete anos.hace de paraisos :; y sji 
izquierda está ocupada con la fa
chada-de dos grandes casas ba* 
xas con \su* portal, corrido eubier. 
to-; ••:1a ?de: la. izquierda ia ocupa 
por nütad el: Comandante de el 
arsena-i y Comandante^de inge-
rieres-;- yv la de l a derecha el 
Subinspector» y a segundó Goman-
dante de el arsenal. «¿--Í 

Á 'mar Ocupa •todos-gusí frentes el 
c e n fe" almacén general, efl'%1 'otsál seé-ri» 

cierra iquaitro. se voonsidera nece
sario ;. para ? tari -vastas atenciones % 
tiene ;des ancho ciénto"y-i'die2 va* 
ras , yj de<•largo- ciento quarenta 
pon • saff.altos: correspondientes reií 
medio de; ;su patio interior se há

deme* 5**túada la armería:, en cuya 
n a _ sala y galerías están colocadas tO' 

da >ciasen de armas• formando di-
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frentes figuras y fuiíages con; ia 
mayor armenias " 

Saliendo maá afuera eneon- piaza, 
tramos ia plaza principal qué tie
ne cien varas de-ancho y cien
to cincuenta de largo ¿ y éri uno 
de sus frentes-, sé ven los pabe
llones ó edificios dé úri Jskiá y 
baxo en qpe. están alejados to
dos íos -oficiales de guerra y mí-* 
ñisterio .con sus farhiiiás que es
tán empleados en ios diferentes 
ramos, que forman una peque-* 
fía población, '• " ¡ S 

Á su derecha queda íá iglé Igl«síarf 
$12.. Es bastante -bella. Compone 
.un cañón/.de: setenta, y cinco va
ras d© largo .y veinte de áneh'Oí 
los muros ó paredes sbfr dé pfe¿ 
dra ¿ y Jas .bóvedas: dé. madera. 
La fachada es dórica í las obras 
Interiores jónicas ;: excepto eí a i 
lar* Bíay.of | y altares coistev^ts 
9 a e 6Stá.n:. adornados de éoítfoi* 
s a s de drdeii wÉiptíési&úéBGÍsaz -*&h 
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de su bóveda está formada un¡ 
azotea por donde corren las agua¡ 

un sacristán mayor sacerdote, f 
Jos dos capellanes de el hospi 
tai con Ja obligación de asís, 
tir á sus funciones: un organis
ta, sacristán, menor, sorchantre, 
y dos monasillos, todos pagados 
por el rei: se celebró en el Ja la 
primera misa en i de Octubn 
de I^QO, « •-•'•m 

Hospi» El hospital que sigue ma¡ 
adelante contiene dos grandes sa
las de medicina y cirugía donde 
vienen á curarse todos los ope
rarios que están empleados en cs< 
te arsenal, los presos délas qua
tro torres, Ja tripulación y guar 
nicion de ios navios que están en 
sus canos, y alguna tropa de 
marina de el quartel de batallo* 
nes de la Isla de León. 

AI#jg« También k ú dos grandes 

á Ja calle. Esta iglesia es real; 
tiene un vicario, un teniente. 
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quartos en que se alojan carpin- míen» 
teros y calafates que no son de t o S* 
las inmediaciones de la Isla y de 
Puerto-Real,' pues estos regular
mente van a sus domicilios to
dos los dias, los primeros por 
tierra, y los segundos embarca- ; . 
dos en unos grandes botes que-
son suyos y ellos mismos los ma
nejan. Hai establecidos otros quar- 0 t r o g 

teles para la fabrica de xarciaqU a r_ 
y lonas, herreros, peonage &c. t e ¡ e s . 
Regularmente se consideran em
pleados en este arsenal entre maes* 
tranzas de todas clases, obrado- -T 

res, peonage y marinería de de- ̂  ¥¿ 
pósito quatro mil hombres, y ade- i n d i Y ¡ -
mas mil que se calculan en el dúos, 
presidio. 

Esta Carraca , aunque no es-Coman-
tá declarada por gobierno mili- dancia 
tar, sino por comandancia de ar & 2 r " 
sena!, que lo es regularmente ün ' e c a I• , 

capitán de navio, hace funcio
nes de Gobernador ? por la fór» 
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írsalidad de sus .•puercas ¿. cuyas 

l laves paran de noche-erí podei 

.de.. dicho. Comandante ¡¡-. y. éstaj 

mismas se presentaron; á ,-SÍ fi| 

qliando v in -Oá #iíitár; eí Srsé.na) 

. c o m o íbrmáiidgd dé ciudad- Tfc 
¿i..... fíe'-su' cuerp'o :de vi l la con;--:sei¡ 
^ v-ü^regídorcs j oe -que es, presídéntí 

éí. citado Güñíandantei v-rep-fe 

1 afmente ,se.' nombran anffs'raeftt!' 

tíéS; sectiles. t?é' él cuerpo: de guer 
ra'... y'.. tre# de ¿í ministerio--patt 
la policía' 3 áegí a se demuestra ét 
sus .co'nstitucroner". por' ¡'fíenos con-
Jériidaí en? ^Q*, articuíosV. K 

¿¿T .. La' dirección gene'faí. <lé 1? 
•_¿f e í real .armada; ¿;é ..halla;, tú k - e o V 

ém'tífeósí'r' Hft". ¿a ísla tte León; reáiclfj 
dé'oía»* la capitanía g'tneral ~é&±éi: de
fina. p á r ? a m é ñ \ E a i a , t̂ ayorlá. general; 

. Ia Junta semarftl- compuesta' d é v | 
CEf%í lí^Oa,: q u é só.'i íres' tenien-

. , te? generales:,ir ieh s• 'de.'.- esqúá-

dra que; n'®librá. e l r.e$ ;r.:éi_ Inf 
gectos' dé la ..'̂ arrkĉ .̂comatv-
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dante de ingenieros, é intenden
te, de':• marinas dónde se tratan to
dos los asuntos facultativos y eco
nómicos de e! arsenal, contraías # 

tesorería, Contaduría & c i asimis
mo la plana; luiayor de batallo* 
nes de marina 6 de que eá coman
dante un teniente - general s Con 
sus ayudantes y oficiales propie
tarios' de Sus conipañias á com
puestos de capitán, teniente y-al-» 
, ferez j ¡ todos de - e> <¿ uefpo. gen e-
,ra¡ de la afnlada :cón sus¡ cape
llanes, y ntú'sicosi La plana ma
yor . de . brigadas, tk artilleria;;;jáé 
.níarína^. cuyo-i xefe: principal oeS 
jeg.uíáímente jarí. .xefe. de ¡ esqua-
aja ¿ ,:<qm se nombraicómisario ge-
jféSÚiie brigada. T-iene a mas orí 
¡Capitán de ©avío^que es el.eo-
Jnandante de ¿este cuerpo, con sus 
-ayudantes y ¿olciá fes propíef a ríos 
jfáz&i&mtptib.. g&íé&í¿1 Capitanes 
yAmeñits áübombMm y de bur-

,;'•; ¡condestabi^yíídemas 'sSiatí* 
* ^ I K C 
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teínas con sus ¡capellanes y mu, 
sica, y una academia donde en. 
señan las matemáticas á los m 
venes,, La plana mayor de pilo, 
tos para la marina j cuyo coman
dante es un -xefe de esquadra eo¡ 
sus ayudantes y 'maestros-en":s¡ 
academia ¿ donde-sé-enseña la na
vegación & los p i l o t i n e s y po; 
estos facultativos se examinan j 
dan; sus documentos á todos lo; 
pilotos particulares que han-de na 
vegar en ios buques mercan tes di 
la carrera de'. America. La -iritén 
ciencia general de marina -con'-süi 
correspondientes secretarios, -do< 
tada de ios '.oficiales necesario; 
de el ministerio-dé marina-, pa

z-Fia .despachar» todos- ios =gsüfttoíj 
dividida eap dos> ramos, %iíe sos. 
departamento y'- •• montea -'Gonta-
duria principal; ;de inarinay dé que 
es xefe principáis el yintendéntej 
y particular .-.patay todo-lo'gober-
nativo el contador principal ¡ W> 
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regularmente tiene sus ausencias 
y enfermedades; y se compone 
esta de tantas mesas quantos r§-
mos hai separados en la marin- , 
con un comisario cada una y t i 
número de oficiales para desem
peñarlas, á mas de los que se des
tinan para ei servicio de arse
nales , y los que se embarcan en 
los buques de guerra. El cuer- Cuer
po de capellanes de la real ar-P° d e 

mada de número ,y .auxiliares 9

c a P f ; ' a * 
cuyo teniente vicario es regu;ár
mente una-dignidad de -la San
ta iglesia de Cádiz, que nom
bra los capellanes para los bu
ques de guerra, dos en cada na
vio y fragata , y uno en los de» 

zjnas buques-chicos, que es.al pre
sente el doctoral de dicha, Santa 
Iglesia; y el cuerpo de profeso- ídem 
res medico cirujanos para toda la d* me. 
real armada:,, ej- qua | se o o m p o - ^ * 1 -
Tiende un ;prpto-medico, un cí-
rujano, mayor, ayudantes de cí- * 2 

"C 3 
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rujano mayor, ayudantes de em, 
barco 5 cirujanos primeros y ci. 
pújanos segundos. Los dos pri. 
meFOS xefes residen en Cádiz, don. 
de se halla establecido el real 
hospital militar y colegio dele 
jóvenes qué estudian esta facul
tad para proveer de cirujanos i 

; los tres departamentos de mar: 
na: los ayudantes de cirujano mi 
yor son los maestros de todas la¡ 
ciases que se enseñan á los co
legiales. ' — 

Habiendo concluido nuestr? 
visita completa de el arsenal, pa
samos el canal en una barca i 
Ja Isla, volvimos á ver de past 
las obras del Nuevo-Cádiz, y da 
pues nos dirigimos al caño d: 
Saporito,. donde nos embárcame? 
en un falucho para ir á Ctó 
clana. 

$ Luego que se sale de m 
a* porito se pasa a l a izquierda í! 

úo Sanñ-Pstn que va al puen-
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te y babia de Cádiz ; poco mas 
adelante está Puntalete % k &\ cz.* 
nal, que en esta parte toma mas 
extensión pasado Puntaiete, llaman 
la contra marea; tal vez origi
nado de las aguas que vienen á 
encontrarse con ias del rio San-
ti-Petri que desemboca hacia es
te punto. A continuación _se en
tra en el caño que llaman de Chí=. 
clana °. Machín queda á la izquier» 
da. Si lo hondaran y dieran to
da su dirección al canal por Ma° 
chin, se ahorrarla en su vuelta un 
quarto de hora ( i ) : los vien
tos se hacen sentir en este pun
to demasiado;. han sucedido dos 
desgracias volcándose los barcos 
de resultas de remolinos de víen-

( i ) Ú l t i m a m e n t e se ha a b i e r t o , de 

orden de el C o m a n d a n t e G e n e r a l M a r -

qnes del Socorro y de la S o l a n a , el c a 

ñ o del Socorro , p e c o mas arriba d e 

Machia , en s i t ió riiüi o p o r t u n o . 
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ío, lo que parece increíble en 
un caño tan angosto. Mas ade. 
Jante, en el torno Cabezudo, se ha 
llenado eí caño de fango con las 
avenidas del año pasado de 1800, 
Si no cuidan de limpiar ei ca
ño se cegará enteramente. Las sa
linas se extienden hasta Machia 
Después ei terreno es inculto. Pe. 
dia repartirse á sugetos que qu¡ 
slesen labrarlo ya para salinas, 
como para otras plantaciones. Los 
holandeses dicen que lo pidieron 
en otro tiempo con este objetj 
por diez años. Lo cierto es qul 
ellos y los ingleses compran li 
sal que producen estas salinas. El 
territorio es muí espacioso, ocu
pa algunas millas: como es bas
tante baxo, está expuesto á innun-
daciones, pero levantándolo j 
circuyéndolo de fosos con s| 
puentes y calzadas donde convi
niese á costa de algún gasto,| 
haría muí útil para todo. 
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Chiclana, que era una aldeaChicla» 
despoblada, perteneciente ai ter- na. 
mino dei puente -de Cádiz, que 
donó el rei D. Fernando IV en 
1303 a i> Alonso Pcrez de Guz-
man ei B êno ( 1 ) ; vs á el pre
sente una vil ¡a bien poblada: á 
ei principio debió ser un pueblo 
de pescadores, pero después de 
el año 1718 con la traslación 
del comercio á Cádiz ha parti
cipado del riego de los metales 
de la America. Su situación es
tá contenida entre Ja colina de 
Santa Ana-, y la de la torre anti
gua que aun subsiste ( 3 ). El 
pequeño rio que baxa por esta 
parte se une con las aguas de el 
mar, porque la marea llega has» 

( i ) E n el m i s m o p r i v i l e g i o ms. , 

q u e hemos v is to , se da á entender q u e 

Chiclana antes de aque l la é p o c a tuvo 
mas población. 

( 2 ) En es te año de í 8 1 3 se ha 

dernbado dicha torre e n t e r a m e n t e . 
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ta arriba de Chielana dividiendo 
parte de su población; bien que 
por haberse llenado de arenas ya 
110 suben ios barcos tan arriba, 
y han tomado para su manejo el 
caño que va de Saporíto a Bar. 
tmas% como hemos dicho, -

P a í s de r v Este pais es el lugar de pr¡. 
recreo, elegió para ei recreo de las gen-

tes de Cádiz, Aquí pasan sus ma
yores delicias en Primavera y Oto
ñ o , particularmente en el mes 
de Mayo, Los vecinos de pro
porciones han labrado buenas ca
sas , y otros muchos §e acornó-
dan de arqüiler. Se ha hecho uña 

S u por población considerable : tendrá 
blacion,cerca de dos mil vecinos. Las 

calles están mui mal empedradas, 
No han tratado hasta ahora di 
hacer enlosar los lados i asi «• 
incomodo andar por la villa. U 
mayor parte de las casassonde 
gentes de Cádiz ? las quales se 
divierten en tertulias y bailes-
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£,os naturales se ocupan del cul
tivo de las huertas donde pasin, 
la mañana y tarde en íos, al4'e> 
dedores, y algunos se exercitan 
en la pesca y navegación. 

La iglesia parroquial es de iglesia 
bella arquitectura. La portada Parro-

tiene dos cuerpos, cada uno con qu ia l . 

quatro columnas pareadas de or
den compuesto. En la parte su
perior, en el frontis, se ven dos 
genios sosteniendo un escudo. Las 
demás obras exteriores é interio
res son jónicas con sus festones. 
La iglesia es de tres naves. A" 
les lados del presbiterio tiene dos 
capillas ovaladas graciosas, la 
una que debe servir de sagra
rio, y la otra con el nombre de 
S. Pedro, La sacristía queda á 
Ja espalda de el altar mayor* 
También tiene esta iglesia pan
teón subterráneo, en el qual ha
cen al presente de noche exer-
cicios espirituales, La iglesia es 
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bien proporcionada en todas sus 
partes , pero aun no está concluí, 
da : le falta que acabar de cer
rar la cúpula: tiene cincuenta y 
cinco varas de largo, treinta de 
ancho y veinte y cinco de alta 
hasta la cornisa. Ha dirigido es
ta obra el arquitecto D. .Torqua. 
to Benjumeda. La mayor parte 
de la iglesia, á excepción délos 
zócalos que están vestidos de mar
mol negro de Paimetin, se ha 
trabajado con la piedra de la is
la compuesta de petrificaciones, 
y también con una piedra ama
rillosa mas blanda que la made
r a , composición de arena, traí
da de Hardal, camino de Conil, 
una legua distante de Chiciana. 
La piedra de los arcos torales, 
y que ha de servir para la cú
pula, es mas dura? la sacan de 
otra cantera poco mas arriba de 
la dicha doscientas toesas distan
te. Según parece, una y otra to-



t I B . XSiV. CAP. í. 

rrían mucha consistencia con ei 
tiempo. Tiene una parroquia, y; 
una-ayuda de parroquia. Ademas., 
un convento de agustinos deno
minado de 5. Telmo con escue
la de gramática; un monasterio' 
de monjas, y un pequeño hos
pital. D. Manuel Ai va ha dota
do escuela de niñas de enseñan
za. 

D. Alexandro Riso ha edl^Casade 
rlcado una casa hermosa . eir ei Riso y, 
centro de la villa. Tiene una he- o t r a s-
lia lachada dórica: su ingreso es 
por un pórtico con una balaus
trada de fierro por ia parte ex
terior; encima un gran balcón 
de lo mismo, y dos pequeños á 
ios lados de piedra ; y sobre ias 
ventanas frontis triangular y ce 
porción de circulo: varios jarro
nes le sirven de remate. Eí pa,-
tto está circuido de columnas do-
meas. La escalera es cómoda, re
partida en dos raímos. La sala 
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principal es magnifica con ador, 
nos sencillos de estuco, y bellas 
pinturas en las sobre- puertas. En 
el gabinete contiguo hai varios 
quadros, entre Jos quales se dis
tingue el grande que representa 
S. Pablo hermitaño y S. Anto. 
nio Abad, por su diseño, expre
sión y ropage. Las demás pie
zas, asi en lo alto como en lo 
baxo, están mui bien repartidas, 
particularmente el comedor que 
tiene lindas vistas á el gracioso 
jardín: sin embargo, el todo se 
pudo haber hecho con mas gus
to y menos gasto ( i ) . 

( i ) D. Alexandro Riso nació ei 
eñó de 1729 en S. Ped ro de Arena, 
barrio extramuros de Genova. Nuestn 
amistad, ia circunstancia de haber si 
do ambos "ocales de la junta de la ca
sa de misericordia, y sobre todo la rec
ta razón me obliga á publicar su 
piritu de beneficencia tan útil á la na
ción donde había adquirido su fbrttt-
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La casa de ei conde de las 
Cinco Torres también es buena 

na para perpetua memoria. Por lo que 
respecta á la casa que hemos descrito, 
dexó dispuesto > en su testamento en ia 
clausula 14-el" siguiente legados Mi 

casa grande de Chicíana, que aun-
„ que la labré para mi uso , tuve la 

principal intención que habia de ser-
',,-vir para pobres, destinándola á obra 

pía en clase dé hospital ó-de casa de 
misericordia > y habiendo conservado 

} , dempre -la misma dispuesta velun~ 
„ t a d : Quiero que en elia-se.'establtz-

ca un hospicio ó casa de caridad pa-* 
„ ra ancianos, ancianas , niños y niñas 

que fueren pobres de solemnidad, 
„ baxo las mismas reglas- con que se 

gobierna esta de misericordia própor-
„ cionaimente en fo que sea eompati» 
„ ble á '.la-1-villa de Chicfaña, y á ias 

entradas que vaya teniendo esta obra 
„ p i a , á i a q u a l mando en propiedad 

la citada mi casa con su jardín , íer« 
„ reno, ensanche 8cc. y todos aqtieilbs 
- „ muebles de que no hubiere y a di*-
,) puesto*©" dispusiere; y asimismo mar»* 
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con su jardín y saltaderos de agü¡ 
La de el conde de ei Pinar,, aún. 

, , . d o y .des t ino para la m i s m a cien r¡£ 

, , , pssos; :de á 1 2 8 qu.ar.tos. cada uji 

en vales q u e se han de sacar ¿t¡¿ 

, 5 c a u d a l ¿ . sea :de los pres tamos á q. 

5 , real c o n s u l a d o , a c c i o n e s - d e l real eit 

„ prest i to , ó . vales q u e se encontrar 

ex i s t en te s e n m i casa p a r a q u e en 

capi ta l se i m p o n g a por mis albaca 

5 , .del m o d o m a s C o n v e n i e n t e } á fiíj 

q u e l o q u e . red i tué . s irva de princ 

•Sa pul c i m i e n t o de esta casa p a r a l a tea 

n « t e n c i ó n y e n s e ñ a n z a .de los pobres 

M a n d o ademas q u e para formar c« 

la m a y o r brevedad pos ib le este pi 

3 3 e s t a b l e c i m i e n t o se a p l i q u e n al m 

„ i-no. tresc ientos mi l reales de 'vellón i 

5 , m e t á l i c o q u e se sacaran e n esta, e; 

, 3 , pec ie de-: m i c a u d a l , y deberán sei 

, 3 v ir o p o r t u n a m e n t e p a r a el acopio k 

„ las. cosas mas n e c e s a r i a s , c o m o so: 

„ c a m a s , v e s t u a r i o s y . comest ib les pí' 

ra la m a n u t e n c i o n . d e los pobres q'í 

s , se v a y a n - - a d m i t i e n d o * y . s a l a r i o s i 

.„ n o - m a e s t r o y u n a maestra-, para 

3 , e n s e ñ a n z a de .doctr ina y primera?!? 

„ tras. 

http://qu.ar.tos
http://manutencion.de
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que río tiene jardín, es un buen 
edificio. Las de Mosti y de Ja 

„ N o m b r o desde ahora p o r patro« 

no perpe tuo , adminis trador y direc« 
„ tor de dicha casa al presb í t ero , q u a n -
„ do lo s e a , D . D o m i n g o V i e r c i o c o n 

facultad de nombrar s u c e s o r y la ha
b i t a c i ó n q u e le a c o m o d e e n el la ; y 

„ por m a y o r d o m o y ' e c ó n o m o c o n v i -
„ vienda en la m i s m a á D . J o s é S i b e -
„ l io todo el t i e m p o q u e le a c o m o d e , 
» y P ó r s ü fa'£a

 la persona q u e n o m « 
, , b r e el p a t r o n o , a d m i n i s t r a d o r y d i -

r e c t o r q u e fuere . 

,, Será de ob l i gac ión de es ta o b r a 
„ pia rec ib ir , m a n t e n e r y t u r a r g r a -

tis las niñas q u e de la casa de m i -
„ sericordiá de está c iudad -'suelen e'U-

„ víar por disposición- de f a c u l t a t i v o - á 
„ mudar de t e m p e r a m e n t o y c u r a c i ó n 
„ de males Con el f avor de las a g u a s 
„ oportunas", c u y o - n ú m e r o n u n c a d e -
„• bera exceder de ' ^séis ' J fá£~ : permañeii-
n tes> ní t a m p o c o e x c e d e r de tres ^ n é -
» ses su p e r m a n e n c i a en ; ía 'cása:ÍFa'-m-
„ bien la será r e s p e c t i v a ; á los m u c h a -
„ chas del -mismo l i j o d o ^ c u y a ñ a m e * 
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Rué son mas campestres con de. 
líeiosas huertas. Hai otras tm 

ro d e b e l imi tarse de dos hasta ttá 

pues e s te s e x o no está s u g e t o á,,M 

} , chos de los males de a q i i e h 

C o m o , e l fin de es te establee», 

a m i e n t o no es so lamente amparare: 

, , é l del m o d o e x p r e s a d o á los pobre 

de s o l e m n i d a d , y si también pan 

„ q u e o tros m u c h a c h o s p o b r e s , cájj 

padres n o p u e d e n costearles un rifó* 

„ . í r o para ¡a e n s e ñ a n z a . d e dcctrir: 

crist iana y p r i m e r a s letras > y <JE 

3 , e x c e d a n del n ú m e r o de aquellos cu 

3 , ; los m a e s t r o s de las e scue las estable-

i f c idas e n dicha vi l la t i enen obíígácie 

„ d é rec ib ir y ; é n s e ñ a r g r a t i s ; quien 

5 3 q u e é s to s sean a d m i t i d o s á lashor¿ 

n de c o s t u m b r e . e n .la m i s m a escúe¡ 

y c íase de los. m u c h a c h o s de la CE 

para q u e reciban en el la gratis s¡ 

„ l a m e n t e la m i s m a e n s e ñ a n z a . Debier-

¡ t i dase esperar q u e este impor tante e 

,,. í ab lec imtenta . ; e a c ü e n t r e eri el re;1 

,,,815 pueblo, c o r a z o n e s piadososy | 
r i ta t ivos q u e í o f o m e n t e n con pr} 

^ c u r a r l e a f g ü n o i arb i tr ios en él frí' 
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bien con sus huertas y jardines, 
como la de Campana 3 Retorti-

„ porcionados á las facu l tades de sus 

„ v e c i n o s , deberán tener p r e s e n t e e s -

te aviso mis albaceas para hacer s u 

„ representación á este e fec to á e l a y u n -

tamiento de dicha v i l l a , y á Ja p r o -

„ teccion del d u q u e Señor de e l la . 

„ N o habiendo en la c i tada v i l la 

„ hospital q u e reciba m u g e r e s enfer= 

„ mas á c u r a r s e , p o r c u y a falta p e -

, , recen muchas ancianas pobrec i tas s in 

„ auxil ios c o r p o r a l e s , y a lgunas v e c e s 

„ abandonadas ó descuidadas sin los e s -

p ir i tua le s , n o d u d o q u e esta r e -

„ flexión tenga b u e n e fec to a l f o m e n -

„ to del e s tab lec imiento f u n d a d o q u e 

„ sea por mis a l b a c e a s , á q u i e n e s doí 

todas las facultades necesar ias para Ja 

verificación c o n la b r e v e d a d pos ib l e 

3 , de todo lo q u e d e x o mani fes tado 6 

j , lo que quedase á m í m u e r t e para 

„ verificar de e s t e l e g a d o y e s t a b l e c í -

i , miento de caridad. 

„ Y mediante á q u e , a u n q u e es 

» e *í beneficio de la v i l la de C h i c l a n a , 

„ principalmente es e s t a obra p í a u n a 

T. XIV. D 



4 6 PARTE DE ISPAÍ4A. 

lio &c. aunque todavía no tie
nen eí gusto y .magnificencia quj 

, , auxil iar de la de la casa hospicio dé 
„ caridad de esta ciudad en quátitá 
, j queda establecida para recibir efffái 

e , y niños de los que por dictamen ds 
los 'facultativos tengan precisión ¿> 
salir ' á m u d a r de a i r e s , y por qüig 

, , to e'stoi satisfecho pa r la misericor-
dia de D i o s , que me ha dexádo ád* 

„ qu i r í r coHociniientos prácticos del 
„ g r a n d e - a r r e g l o con que la jun ta de 

? , gobierno de la de esta ciudad se ma-
i, nejaf 'éñ lo guberna t ivo de ella, j 

distribución de sus fondos y rentas; 
es mi voluntad que el mayordomo 

5 , ecónomo se haya de sugetar á la di 
„ recciori 'de el pa t rono administrador 
, , de el establecimiento de Chiclana,y 
„ á darle cuentas del desempeño de si 

encargo en el orden que las exija, 
3, y que él tal patrono administrado! 

las haya de dar mensuales á lajiíí 
, , ta de gobierno de la de esta ciudad, 
„ 3' no á otra p e r s o n a , j u e z ni tri-
„ bunal a l g u n o , pues desde ahora lí 

p r o h i b o , y q u e tenga ó exerza el 

L 



L1B.- XXIV, CAP; I. 47, 

pedieran darles asi á los edifi
cios como á los jardines. En lo 

. más l eve derecho dé pa tronato en, 
„ este establecimiento , ni q u e t o m e c o -
, 5 nocimiento sobre su manejo y d i r e c -
„ cion coa ningún p r e t e x t o , pue3 so-
,, lo lo ha de tener en lo q u e se ofrez-
., ca y para prescribir reglas de b u e -
,, na administración, según lo exijan laá 

circunstancias, la citada j u n t a de go« 
,, bienio de la de esta ciudad } expli* 
„• candólo asi mis albaceas en la fuá* 
„ dación que hagan. " 

Ademas por ia clausula 9 de un 
codicilio que o torgó en 3 r de J u l i o 
de 1809, dos días antes de s u fal le
cimiento, agregó al establecimiento pío 
dé Chicíana una hacienda cercada de 
material con casa & c situada e n el s i 
tio que llaman de P a l m a r e i s ; y m e 
diante que tenia ya empezada c ier ta 
obra en una casa chica calle del Ála 
mo, contigua á la g rande , con in tención 
de establecer en ella la escuela de q u i 
habla en la citada clausula 14; sus aN 
baceas, conformándose á su intención.* 
siguieron dicha o t r a y agregaron ta.rn» 

D 2 
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demás las casas están distribuí, 
das., según el método de Cádiz, 

bien dicha casita al referido establecí-
miento; de suerte, q u e el total costo 

de este sube á 203.850 — pesos de i¿ 
rs, vn . , á saber : 

Costo de la ca
sa grande con 
jardín y la 
chica conti
g u a . . . . . . . Rs. vn. 1.204.705., 21, 

Id. de la ha
cienda de Pal
ma re te. 29.430... | 

Importe de la 
obra hecha en 
¡a casita 17.739». il 

•Fondo destina
do de ¡os xo® 
mil peses en 
v a l e s . . . . . . . . . . . . 1.505.882.. I 

Dicho en me
tálico . . . . . . . . . . . 300000 

Rs. vn. 3-°S7-7S7- • '? 

Ivt generosidad aun se extendí 
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con azoteas y balconage de fier
ro. D. Antonio Pizano tiene en 

mas en las d o n a c i o n e s q u e h i z o á la 
casa de miser icordia de C á d i z , las c u a 
les en plata y en vales a scend ieron á 

A-7SS-737' rs" 1 0 mrs" vn* ° s e a n 

3 1 7 . 0 4 9 ps. 2 rs. 10 mrs . de á 1 5 r s . 
de vn. que deta l laremos para q u e s e 
vean los fines laudables q u e se p r o p u 
so en su invers ión . E n plata e f e c t i v a 
entregó al tesorero de dicha casa D . 
M-itias Fernandez A l e x o para r e m e d i a r 
las necesidades de la m i s m a 7 5 0 0 0 rs. 
de v n . . otros 56".522 rs. y 1 6 m r s . 
cedió con el m i s m o o b j e t o e n u n e r e » 
dito contra el a y u n t a m i e n t o de la c iu« 
dad de C á d i z : 1 4 . 2 6 6 e n t r e g ó á D . 
Francisco Iriarte p o r c ier ta uti l idad des 
tinada á dicha c a s a : 7 8 . 2 7 5 r s . 3 0 m r s . 
importe de q u a t r o c u e n t a s de prov í s io* 
nes consumidas en e l l a , q u e le perdo« 
nó -. todo es to e n v ida . E n s u m u e r t e 
dexó 15a m i l rs. para la labranza d e 
dos salas en e l a p a r t a m e n t o de los d e 
mentes : 3 9 . 6 0 0 rs. en doce dotes d e 
a 3 0 0 ducados para j ó v e n e s e d u c a d a s 
e n dicha c a s a , y 5 . 1 4 0 rs . para d i s -



£ G PARTE DE E S P A Ñ A . 

su casa bellos países de Hakert 
y otras cosas curiosas. Es lau
dable el anhelo con que procii-
ra las mejoras de Chic ¡ana su 
patria. 

t r ibu i r de limosna entre las ancianas y 
ancianos pobres de la misma. En rale; 
4. 612 rs. 2,0 mrs . y porción de nía. 
dera para el establecimiento de una im
p ren ta en la expresada casa : 31.746 
rs . para ¡a compra de media casa: 
1 .305.000 rs. erj diez libramientos de 
la dirección general de reales provi
siones que le donó para sus atencio
n e s : 4 5 3 - 3 1 4 r s . 2 4 mrs . en o t ra par
tida del mismo m o d o : estos despren
dimientos hizo en v ida , y por legado 
al t iempo de su m u e r t e dexó á la ca
sa dos obligaciones del 3 . 0 préstamo 
a! consulado con los numetos 21 y 
1 4 7 , valor de 1 ,509.528 rs. 2 8 mrs., 
y un crédi to contra ¡a casa de Gahn 
de 1.031 9 3 0 rs. 28 mrs , Falleció en 
C á d i z el dia 2 de Agosto de iScc 
y fue sepultado en un nicho del ce
menter io de Puer ta de Tierra , donde 
se ye una lapida cen su epitafio. 
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El arbolado de alamos que paseos, 

cobre la cañada en su ingreso 
cUsie Barrí vas con sus asientos 
correspondientes, es el paseo mas 
freqüentado. También han pues
to dos filas de alamos en la cues
ta de Braque. En la orilla del 
rio comienzan á formar alameda. 
Este plantío debería ocupar las 
dos margenes de) rio, y de es
te modo seria Chiclana apeteci
ble en verano. Los pocos alamos 
de la fuente 5 que llaman de la 
plata, deberían extenderse poruña 
y otra margen rio arriba. Las 
huertas de el Doctoral , de la 
Florida, de las Delicias y otras 
proporcionan excelentes paseos : 
ía primera tiene lindas vistas. 

Apenas se sale de la villa Hermí» 

pop la parte del Sur, se encuen ta de 
tra la colina de Santa Ana, en S a n t a 

cuya cima ha i una hermita de- A n a * 
dicada á esta Santa, que forma 
«n templecito redondo bastante 
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espacioso circuido de pórticos 
con su cúpula mui graciosa ; edi
ficado el año de 1774 por D, 
José Manxon á sus expensas y 
de varios bienhechores de Cádiz, 
Riedmajer, pintor, sacó al olio des-
de este punto un paisage con la 
vista de Chic lana, que conser
vo en mi gabinete, j Oh, delicio
so sitio, quantas veces has dado 
consuelo á mi espíritu dulcifican-
do las tareas de mis ocupaciones 
en Cádiz ! Ercilla, Tompson .y 
otros varios poetas han diverti
do mi espíritu, mientras los sen
tidos no se distraían con otros ob
jetos. Las vistas son mui agra
dables ; se descubre por una par
te la mar con sus naves &c. y 
por otras las montañas de Ron' 
da 5 todo el ameno campo desde 
Medina Sidonia á Xerez: se vé 
Cádiz, la Isla de León, la Car
raca 3 Puerto-Real 3 y domina en-) 
teramente á Chiclana con todas soí 
huertas y paseos. 
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Todas las salidas de Chic la
na á el campo son variadas y 
divertidas, rurales , como las pre
senta la naturaleza, sin ayuda de 
el arte. Asi son el paseo que se 
extiende por la Cruz de los pes
cadores entre pinos hasta ia mar: 
el de la Soledad, que pasa por 
está hermita, dirigiéndose hacia la 
colina de S. Cristóbal vestida de 
los dichos arboles: iáf colina pa
rece haberse formado con las are
nas de la mar, según las conchas 
que re encuentran en ella: por 
detras de Santa Ana también se 
hace el paseo, que puede'diiatur-
se kguas si se quiere: el de 3a 
fuente amarga no tiene limites : 
la fuente es un manantial de agua 
sulfúrea: otro paseo se hace por 
la vega de el rio que va á Me
dina-Sidonia. El de la otra par
te de el rio, llamado del fonta
nal tiene dos manantiales de bue-
n a agua. Hai otros paseos mas 
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distantes para ir á caballo, como 
son ia Naveta, la Laguna, Suj. 
raque &c. La pesca de atunes 
que se hace Ja primavera en CQ. 
cil, es también objeto de diver
sión para las gentes de Cádiz, 

Yerbas ILn. los campos de este pais se 
medici-» encuentran muchas yerbas niedi-
nales y cíñale*, como sentaura mayor, sai-
aroma- via, ruda , borraja, llantén , car-
ticas. ( ¡ 0 j achicoria, manzanilla, peri-

con, cuya flor conservada en acei
te sirve para las heridas ; sin ha
blar de la malva y otras comu
nes, pero sobre todas, entre las 
aromáticas, es mui agradable k 
denominada almoradux ; esta y el 
tomillo abundan de tai modo que 
se percibe su olor por todas par
tes : en el mes de Noviembre des
pués de ias primeras ¡aguas sale 
en el campo una flor amarilla 

2? x c e „ con olor de violeta, La leche de 
lente hds cabras y vacas nutridas con 
leche, estas plantas es mui substancio-



I.IB. XXÍV. CAP. i. £ g 

¡a, balsámica y sana; se le co
noce ventaja sobre ia de los de-
mas paises de ia Andalucía. 

Las orugas se abrigan en 
los pinares. Es una especie de 
gusanos prolongados de cosa de 
una y media pulgada, los qua-
les reunidos se anidan en las ra
mas formando su habitación en-
írerexida de filamentos á manera 
de bolsa como si fuera de tela 
de araña: se reúne tanta multi
tud en cada nido que á veces 
pasan de cincuenta," proporcio
nándose de ios mismos ramos su 
alimento. Salen en fila unidas á 
tomar el Sol por ei lugar que 
se proporcionan entre los fila
mentos , y se encierran quando el 
frío las incomoda: destruyen los 
pinares. Las arañas ó tarántulas 
en verano son comunes: algunos 
han sufrido sus picadas. Yo no he 
visto vivoras sin embarco de tan-
10 que he corrido esta campiña, 
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Agri- Entre las producciones de ]j 
cultu- agricultura de Chiclana, á mas 
ra. de los arboles frutales, Jas hor-

talizas forman uno de los arti-
culos grandes de el consumo de 
Cádiz. La uba también tiene aquí 
y en Cádiz mucho despacho. H| 
rá unos treinta años que conta
ba Chiclana ocho vigas ó molí-
nos de aceite, y en el dia pa
rece que no hai uno. Los pina
res, las viñas y las huertas les 
han substituido. La leña que con
sume Cádiz, la Isla de León y 
la marina hace á este ramo de 
primera necesidad. Los vinos y 
aguardientes tienen todo su con
sumo en el mismo pueblo. Las 
hortalizas ó berzas se han hecho 
de moda en todas las mesas pi
ra acompañar los cocidos ó sea 
la olla 9 y de ellas se surten Cá-
cHz, la Isla y ei arsenal de la 
Carraca. He aqui el motivo por 
donde se ha descuidado el acet 
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te. Yo quisiera que se dedicaran 
a la siembra de papas , que se 
venderían mui bien, pues las que 
traen de fuera, y aun de Irlan
da, se venden al presente á sie
te quartos la libra: en Chile he 
visto vender la arroba á a i quar
tos. En Chiclana se coge un es« 
parto fino que aprovechan para 
los esterados. Hai una grana sil
vestre que sacan de los carras» 
cales en sus inmediaciones, la 
qual se vende con estimación pa~ 
ra el extrangero. Convendría cul= 
tivar este ramo de comercio que 
al presente es corto. Los diver
sos canales que proporciona el 
rio de Chiclana íes facilita á es
tos habitantes la importación pa= 
ra Cádiz, y si hubiera mas apli
cación todavía sacarían mayores 
ventajas de sus terrenos sembran
do, como hemos dicho, papas y 
otras muchas cosas que se con
sumen es aquella plaza y bahi& 
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El clima es á proposito para to
da especie de plantaciones : SE 
producen bien los frutales. En 
la huerta de Mr. Larrue , situa
da en la cuesta de Braque, ha-
bia un chirimoyo , el qual se jij 
secado, y aunque era bastante 
frondoso, 3a ñor ni la fruta te
nia aqueíla fragancia con que ss 
observa en Lima¿ 

Los cercos que dividen jas 
huertas generalmente son de pi-
tas, pero no se cuida tampoco 
de sacar de esta planta sus he
bras y torcerlas para diferentes 
destinos, como hacen en la Ame
rica y otras partes. 

En ningún pais se podría 
colocar mejor un jardin botánico 
por su temperamento para las 
plantas extra ngeras é exóticas,] 
para que sirviesen á el colegio 
y estudio de Cádiz. 

Los franceses que ocuparon 
á Chiclana en 7 de Febrero ót 
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j g T d , después de la b a t a l l a de 
]a Barrosa y Cabeza del Puerco, 
trataron de fortificarse para im
pedir qualquiera otra invasión. Pa
sado el coto de Serrano constru
yeron un fuerte con el nombre 
de Santi Petri. En la hermita de 
Santa Ana arreglaron una forta-
leza con dos recintos. En el cer
ro ó colina de S. Cristóbal le
vantaron la fortaleza de Si a. Cruz. 
La batería de Villat, frente de 
la Isla, era .ia mas avanzadas 
tenia siete cañones. En ella fue 
muerto el general de artillería 
Chalarmont. Este venia recorrien
do ias baterías á caballo, y quan-
do llego á esta mandó disparar. 
Los artilleros le dixeron que pa
ra un tiro que ellos dirigiesen 
recibirían veinte y cinco de las 
obuseras y baterías españolas de 
los Angeles y de GaiUñeras : se 
quitó ei sombrero', y con gran 
orgullo dixo que recibirla las 
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bombas en él; pero apenas ha-
bia pronunciado estas palabra; 
quando fue muerto por un casco 
de bomba que le deshizo la cj. 
beza y medio cuerpo, matando 
también á un coronel, un capí, 
tan y varios soldados. Al cuer
po del general le sacaron el co
razón y se lo enviaron á Paré 
al Emperador Napoleón. Todo; 
tres se depositaron en casa de 
Retortillo, desde donde con grat 
pompa fueron conducidos á la 
hermita de Santa Ana , y sepul
tados' en ella, pusieron á la for
taleza de esta hermita el nom
bre de Chalarmont. Un reducü 
formaron en la viña de Alonso, 
á espaldas de Santa Ana, y otó 
batería en ei camino de la fuea 
te amarga mas allá de la huer
ta de Jordán, que llamaban | 
Contl, para resistir á las tropa 
que viniesen por este punto. i 
la otra banda del rio» lamed» 
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[ 0 i la huerta de las Delicias s 

estaban construyendo la j fortale-
za del Palomar con su foso y. ca
mino cubíerto para contener, las 
fuerzas que pudiesen acudir-poE 
la parte de Medina y_.de Xerez 
de la Frontera..En el_/fonta;náI 
habían colocado algunos cañones 
para impedir el ;paso:., de- la, -vega 
cp la orilla del r ioc^im| t io de 
Medina- Sidpnia. Haciat^úmvér 
no de Ja Isla-jde. Leon 3 mirando 
á ia barquilla3 teníame! fuerte,de 
Bellune y frente de Bartivas-la.-Ma
teria Colorada.; En la - huerta-del 
Carmen establecieron su parque 
de artiiieria que estaban circuí 
yendo de fosó. En un ángulo de 
él: construían un reducto que .po
día operar contra las llanuras de 
Bartivas. En Ja cortina del mu
ro y aun en la noria tenían tro
neras para,]la fusilería : la hermi
ta del Carmen les servia de ai-
macen. He observado que casi 

t. XIV."V • E \ 
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todas Fas baterías estaban bastan, 
te bien situadas arponando' sus fae. 
gdSjr. por manera "qtíe: se pedias 
ayudar "unas á oirás en ios dife. 
rentes ;puntos -"por: donde ellos 
eréiañ que podran** ser atacados, 
Bábiá ;ñT cerrado toda ia población 
de• oÉRfiréP 'taptan&&•:- ías entradas 
d¿;:* las' caites s / 'desando solariien. 
le- siete'-ffcertas con sus nombres 
TeíifmblftitéS í en la que Iba- ála 
SoJedád se ríee- todavía Corps h 
garM^'áé ml porté imperial'e. Des-
truyér©ftrv ^óreión dé-'-'casas, sir-
Viéndose'5de su- material para na
cer los níuros/ y-también coa el 
objeto d i despejar el terreno pa
ra el 'uso de sus "fuegos. Es mu
cho - el daño que han recibido los 
vecinos con este motivo, y líiiií 
grande el que han hecho los sol
dados en la ' multitud de caías 
destinadas para quarteks. La ca
sa de campo del Doctoral, qis 
habla servido de resreo á unoé 
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los generales franceses, después 
fué por ellos mismos convertida 
en un nionton de ruinas; tales 
son sus principios de generosi
dad» 

En la Cru% de los pescado' 
res formaron un campamento de 
chozas con calles y jardines: otro 
en el camino que sigue á la iz
quierda de la Soledad y cerro de 
S. Cristóbal. Ellos habían dado 
al local de Chiclana mas impor
tancia" de la que se merece, lo 
que hace conocer el temor que 
tenían de ser invadidos por mar 
en estos diversos puntos, encer
rándose de tai modo como si 
ellos'-fuesen-los sitiados. Efecti
vamente.; los víveres llegaron á 
valer mas en Chiclana que en Cá
diz en el tiempo del asedio, y 
muchos pobres perecieron de ham
bre; Sin embargo, con ei ardid 
de presentar á la vista- una pái-
& de su éxérciro en estai guaf* 
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niciones se creían seguros para con. 
tener las fuerzas españolas, y ocu. 
par con el resto las Andalucías, 
eñ lo qual se engañaban , pues 
podían ser atacados con un grue. 
so exército por la espalda y que
dar encerrados. Esta consideración 
les : hizo abandonar sus ._ puestos 
luego que supieron la derrota de 
Marmont en los campos ds -Sa
lamanca. ; 1 . ; f 
,'VJ': De Chiclana á Medina haí 
quatro leguas. Su campO:es ame
n o a b u n d a n t e de pastos .y de ga. 

Medi- nado. La antigua Asida que al 
na-Si- pásente llamamos ciudad- de 

áomV Medina Sidonia, está situada ,en 
/ U • 36 gr. y 3 6 minut. de latitud 
¿ h j s £ 0 . Ocupa la falda y parte superior 
ria. de una alta.colina: las calles qo; 

descienden de la parte alta son 
incomodas. Sus vistas son delicio' 
sas: dominan todo e! Agro Me-
díñense que se extiende unas ant 
ve leguas quadradas .* se deseo-
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bren en la parte opuesta excelen
tes- terrenos montuosos., y en. su 
frente las bellas campiñas por es
pacio de quatro leguas hasta Chi
clana: se ven diversos pueblos 
y el Oocéano á cosa de tres le
guas hacia el estrecho de Gibral-
tar. Dista siete leguas de Cádiz , 
doce de Gibraltar y diez y ocho 
de Sevilla. Los fenicios venidos 
de Sidon, que poblaron á Cádiz, 
se ñxaron también en este pais 
que denominaron Sidonia, donde 
edificaron un templo de que se 
hace mención en todas las anti
guas historias ( 1 ). Los árabes 

( I ) H a i var iac ión en a l g u n o s a u 

tores sobre .el s it io de la a n t i g u a Asy~ 

do. Los m a s la creen e ñ Medina p o r 

su s i tuac ión e n u n cerro e l e v a d o , q u e 

por lo c o m ú n e s c o g í a n los a n t i g u o s p a -

-ra su m a y o r f o r t a l e z a ; por la m u l t i 

tud de a n t i g ü e d a d e s r o m a n a s q u e en 

su suelo s e han e n c o n t r a d o , y por una 

lapida q u e se halla en la ig les ia de los 
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le antepusieron el nombre de Me. 
dina, que significa ciudad s la qual 

Santos de esta c i u d a d c o n es ta insc-ríí 

c i o n : Dedicata hec Basílica XVII i£¿ 

fanuavius anno II. Pontificáis Pz7»e, 

ni]. EraDCLXVIII. D Franc isco M, t. 

t m e z G a r c í a , c u r a de Medina-Sido, 

n í a , e n s u d i ser tac ión manuscr i ta ase. 

g u r a q u e na es A s y d o la X e r e z Sádu« 

fia q u e ind ica el m o r o Rasis nacido ct 

E s p a ñ a , escr i tor del m i r a m a m o l i n Dé 

harabat en el a ñ o 977 ; al q u s l le no

ta varias e q u i v o c a c i o n e s en quanto á 

la d e m a r c a c i ó n q u e hace de otros obis

p a d o s ; d e d u c i e n d o de todo q u e no me. 

r e c e fe en esta m a t e r i a ; añade que i 

él s i g u i e r o n el arzob i spo D . Rodrigo'y 

el reí D . A l o n s o el S a b i o , p o r lo qual 

los cree e n el m i s m o caso . N o obstan

te c o n c e d e q u e , de spués de. la destruc

c i ó n de M e d i n a hacia el a ñ o 748,8 
p u d o haber trasladado la si l la "Asidc-

nense a X e r e z para conc i l iar la opi

n ión de q u e g o z a s e a l g ú n t i empo Xe

r e z de la silla A s i d o n e n s e , cosa qtii 

n i ega h u b i e s e d i s frutado en tiempo di 

los r o m a n o s ni de los g o d o s , p ::hs 
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gíguío la suerte,, de Cádiz-en sus 
.visiíiiíudes- pasando de el¿ dominio 

T,o5 q u e pre tenden q u e la a n t i g u a 

Asydo e s tuvo en X e r e z , se f i jndau erj 

una información de. m u c h o s test igos h e 

cha por el cabildo de C á d i z , e n 1 4 8 8 

ante un prebendado de la catedral de 

Córdoba, de la q u a l ex i s te u n a cop ia 

en el archivo de esta S ta , I g l e s i a ; los 

guales declaran q u e en X e r e z e x i s t i ó la 

silla episcopal Asjdonense af irmándose 

en que fue la a n t i g u a S idonia , p r o 

duciendo razones c o n g r u e n t e s en q u a n -

to lo permite s u remota ant igüedad . E s 

ta información fue dir igida al P . M . 

Florez por el P. G e r ó n i m o de E s t r a 

da y ei canón igo de la ig les ia de X e 

rez D- Francisco de Mesa G i n e t e , en 

vista de ia q u a l v a r i ó el c i tado P . F l o 

re? Ja opinión en q u e antes estaba d s 

ser Medina la a n t i g u a A s y d o , dando* 

le á X e r e z ..un estado de probabi l idad 

superior al q u e antes tenia. E l S e ñ o r 

R a s o , doctoral de esta Sta . i g l e s i a de 

Cádiz , en u n a disertación q u e e s c r i 

bió, sobre esta mater ia adhiere á la o p i -

mon de q u e A s y d o e s t u v i e s e s i tuada 
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de los fenicios á ei de los car. 
tagineses 5 y de estos á el de lo¡ 

e n S i d u é ñ a , p a g o p o b l a d o de huertaj 

c o n u n a hermi ta de N t r a . Señora e¡¡ 

la cor ta distancia de c a m i n o que 'fe 

entre X e r e z y el P u e r t o de Sta. %. 

ría, ó sea en el s i t io q u e l laman ¡¡ 

N t r a . Sra. de la P i e d a d á la falda | 

la co l ina B u e n a - V i s t a . Para es to cit< 

u n m a n u s c r i t o de P e d r o de R ivas tí¡. 

tor iador c o r d o b é s , t i tu lado el Betis ó 

n u e v o G u a d a l i m a r . Los crí t icos leda, 

rán á e s tos a legatos e l l u g a r q u e se me

recen . 

E l a r q u i t e c t o D . P e d r o Ángel Al-

v i z u q u e a u n v i v e , se separa de ara

bas o p i n i o n e s , y cree q u e las ruioa:| 

de la a n t i g u a A s y d o se observan do¡̂  

l eguas dis tante de M e d i n a - S i d o n i a , le

g u a y media de Alca lá de los Gazu-

les y u n q u a r t o de l e g u a del termio: 

de X e r e z . E s t u v o e n c a r g a d o de las ef 

c a v a c i o n e s q u e se h i c i eron en este si

t io , e n las q u a l e s e n c o n t r ó una lapi

d a , de l a . q u e h a c e m o s menc ión n»¡ 

a d e l a n t e , y t a m b i é n otra memoria es

cu lp ida y tallada c o n los atributos i 
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romanos. Ei celebre Lucio Mar-
cio que se habia distinguido en 

los m á r t i r e s , l aure le s y r a m o s de olí-

vo. E n los a p u n t e s q u e m e ha p r e s e n 

tado expone q u e e n las i n m e d i a c i o n e s 

de estos l u g a r e s se descubren ruinas de 

antiguas p o b l a c i o n e s , y q u e e n una de 

elias encontró u n p a v i m e n t o de mosai 

co. Afirma q u e entre el cor t i jo q u e 

llaman de Lomo Pardo y el castillo 

de Melgarejo h u b o otra c iudad , la q u a l 

cree fuese p u e r t o de m a r , y q u e d e s 

de ella tuv iese c o m u n i c a c i ó n el G u a -

dalete con el G u a d a l q u i v i r por, los P'ra

aos de Anguilla. A n t e s de l l e g a r al 

mimbral describe un e s t r e c h o e s p a n t o 

s o , que dice l laman Boca de la for , 

situado entre dos p r e c i p i c i o s , q u e se 

extiende u n q u a r t o de l egua . A ñ a d e 

| que á su salida se d e s c u b r e n edif ic ios 

arruinados c o n señales de a q ü e d u c t o , 

circo y anfi teatro. Y o hubiera deseada 

hacer un paseo para ver estas a n t i g ü e 

d a d e s , pues n o soi i n c l i n a d o á hablar 

de cosas portentosas s in examinar las por 

mi mismo. A l v i z u pinta su local c o -

mo el mas de l i c ioso q u e ha v i s t o e n 
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Tarragona enviado por Scipíotá 
Ja Beíiqa, reüuxo esta prpvioJ 
á los romanos como hemos apgf 
tado en otra parte. 

Julio Cesar5 quando volvió 1 
segunda vez á España en 7031 
Roma contra las tropas de Pon, 
peyó comandadas por M, Val 
ron ? las ciudades tomaron su pa¡ 
tido, y en Córdoba recibió loj 
diputados de ellas, En esta épo
ca dio á Asido el titulo de Ce. 

E s p a ñ a : lo co loca m u í cerca del rit 

M a j a - A c e i t e en donde hai una venís 

y hermi ta cíe los c a r t u x o s con una huer

ta regada por las a g u a s de la fuente' 

d e n o m i n a d a del V i c a r i o . El rio dice qa¡ 

a b u n d a d e p e s c a d o , ga lápagos &c. y 

q u e el c a m p o está m u i poblado de ace-

b u c h e s , c o n bastante c a z a de aves ¡ 

q u a d r u p e d b s de todas espec ies , La si 

Euacion de la a n t i g u a C a r t e y a la su-

p o n ? en tre el rio de Palmonesy Gt» 

¿arranque, q u e d e s e m b o c a n en la $ 

hia de Gibra l tar . 
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sariana ó del Cesar. Mas adelan
te obtuvo Asido el nombre de 
Colonia Romana, y hacia el apa 29 
de Jesucristo, en tiempo de Oc
ia viano, el privilegio de batir mo
neda, 

En la mitad del siglo VI 
fue tomada Medina por Leovi» 
gildo Arriano rei de los Godos: 
se dice que fue entregada de no
che por traición , de donde se in
fiere su fortaleza. Los vencedo
res del rei D. Rodrigo, entrado 
el siglo VIII, después de Ja ba
talla de Guadalete, se encamina
ron á lo interior de España de» 
xando atrás á Medina-Sidonia, la 
qual ocupó el general Muza que 
pasó de África dos años después. 
Según el arzobispo D, Rodrigo 
era ciudad fuerte. El P. Maria
na añade que sus moradores fue
ron sitiados é hicieron diversas 
salidas hasta que al fin fue to
mada-la, ciudad por asalto. Ei 
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general Muza , no obstante 5 tt, 
vo la política de reparar'sus o. 
bras, y aun de ádelántár-sus fot. 
tificaciones, considerándola cpitl 

Un asilo de sus armasen casod; 

algún desastre en lo interior: 
los cristianos permitió'1 eí-'usod: 
su religión. Sin embargo se ere; 
que los moros la destruyeron ase
diados del VIII siglo. Después¡ 
repoblaron algunos colonos m 
vinieron de la Palestina. En H$ 
( otros dicen en 1 2 ¿o) qoe:1i 
recuperó el reí D. Fernando. f 
hallaba- bien fortificada'•? pki 
años después la volvieron^ o'e¡ 
par los moros, en poder r<fe:íoi. 
quales permaneció hasta' qu'éi 
reconquistó en 1 2 6 4 el 'réi;fi 
Alonso el Sabio, el qual lata-
dificó y la- concedió muchos | 
vilegios, entre ellos las frañq» 
cías que gozaban los -ciüdadane 
de Toledo y Sevilla ,íañadieniif 
le por timbré el renombre del 
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i r e l la. En 12,6 a; expidió el mis-
m 0 reí el fuero de población nom
brándola villa. Otros reyes la 
concedieron también diversas gra
cias. Con todo su población to
mó, pocos. aumentospues, según 
un privilegio dado por• Enrique 
II en 1405, consta, que solamen
te team Medina ciento; cincuen
ta y?cinPs¿ Situados estos en tan 
ventajosa localidad, y~ animados 
de su valor, no solo ?se sost.uf-
vieron en su ciudad., sino que 
fueron el azote de los ; sarrace-, 
nos en estas fronteras, con tribu* 
yendo, entre otras, á. la celebre 
batalla del Salado. El castillo que 
ocupábala parte superior de- la 
ciadadr la hacia inexpugnable. Ea 
éldiq -fin á sus días la desgra
ciada, reina Doña Blanca3 esposa 
de Dr Pedro el Cruel, en 1361. 
El Emperador Carlos, V en 1523 
mandó que se derribasen las for
talezas inútiles en las fronteras r , 
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cuya Orden se renovó en Tole, 
do en 1525." Con este motiyj 
algunos años mas adelante des. 
truyeron el castillo de Medir,} 
quedando rió" obstante en pié tro, 
zosr de bastiones 3 torreones y pa¡, 
te de sus1 muros para su memo, 
ria. Sus materiales se: aplicápiaf 
tal' vez á la -iglesia mayor qu» 
sé edificaba en aquella época. 

Ei rei D. Juan II dio « 
dina-Sidonia, siendo villa en 5 
de Enero de 1 4 4 0 3 á D. Juan 
dé-Gozman hijo de D. Luisds 
Gózman Maestre de Calatrava, 
tal vez en recompensa de serví-
fcíóVque íe habría hecho. Si re
ferido D. Juan la cedió en cam
bió -de varios lugares y hereda
des-en ¡7 de Octubre del mis
i n o 0 año á D. Juan dé Guzmat 
tercero conde de Niebla 9 el qual 
obtuvo cinco años después el ti
tulo de duque de Medina-Sido-
nía. Enrique- IV s á petición 
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Segundo duque, y en atención á 
Jos grandes méritos de Medina, la 
concedió el titulo de ciudad en 
1472-

Diremos algo de sus monu- Monu
mentos antiguos. En el trascorO mentes 
de la iglesia mayor, á los lados a n f í-* 
de la puerta, se observan dos mar- £ U 0 S a 

moles blancos^ El uno se cree por 
su inscripción dedicado k 'Mar
có Antonio'Siriaco, hijo de Mar
co áe la tribu Galería ,~ Düntvif 
del Municipio' Augusto :Gaditanó 
por decretó de los ded&riSnes: y 
el' otro dedicación de Lucio Eiiá 
Ródano á su buen amigo Lucio 
Fabio Capitán, hijo de Lucio de 
la tribu Galería. En lá calle Su
cia, casa dé Fovet, se encuentra 
otra lapida de PublioCometió Ja« 
lio, hijo de 'Publio de ía tribu 
Galena. En la misma dalle abrien
do unos cimientos en 2789 sé 
halló una lapida de tres quartas 
de largo y una de áíicho dedí-
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cada, i Quinto Fabio Séneca A 
jo de.. Gneo de la tribu Galería 
Ouatour vir del Municipio Ce! 
sar ino; ía qual se envió á Sevi-
lia al regente de aquella audiea, 
c í a . : r 

E n ¡as gradas antiguas de. 
lante de la .iglesia mayor habií 
una lapida que se, atribuía de. 
dicada & .Fabio Lucio, hijo i 
Claudio Quinto , .-el/qual se casi 
á los noventa y cinco.años, mu. 
rio d e c i e n t o q u a t r o , y.dexóm 
hijo de^nueve. En la sacristía de: 
convento de Franciscos Descaí 
zos de esta ciudad se consen¡ 
ja memoria de un sarcófago ose 
pulcro vacio de marmol de k 
varas y quarta de; l a rgo , y á 
de alto que regalaron dichos P? 
en 1763 á D. Guillermo T i | 
marques de la C a ñ a d a , el q| 
j o colocó en su casa del Pii§ 
to de Santa ¿María. Contiene es 
oulpídas. muchas figuras de o| 

\ 
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{¿¡i sátiros, faunos, centauros * 
genios alados, dos retratos en uri 
ovalo y cinco barcas con sus re
madores , símbolo de alguna de
dicación á persona que tuviese 
cargo de mar y tierra, Ó bíen 
gobierno de ciudad regada poí 
un gran rio navegable: los re
tratos indican la memoria de los 
difuntos. El conde de Caylus ha
ce memoria de ella en el tomo 
VII de sus antigüedades. En casa 
de Serna se observan Un Fauno 
y un ídolo de marmol, los qua-
les cita García en su historia efe 
Medina inédita. Otra estatua to
gada sin cabeza que se halla en 
Ja esquina de la capilla mayor 
de la iglesia de monjas de San 
Cristóbal; y otras estatuas, bus
tos, cipos 9 lapidas, monedas s me= 
dallas y camafeos que se han etí-
Contrado en Medina-Sidonía, de
notan que esta ciudad fue tal vez 
la antigua Asido como pretenden 
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sus moradores, en lo que no vaj 
extraviados , porque son obje, 
tos--de antigua- y rica pobla. 
cion-j á que-se agrega ei rneti. 
to de su localidad eminente Ji 
eseógian ios antiguos para su se. 
guridad, y de que se conserva a 
posesión de este nombre de Si. 
.dónia inmemorial , á el qual aña-
dieron los árabes el de.Medina 
que quiere decir ciudad. 
s?;;a .Quando los moros entrara 
en España, Medina-Sidonia,cc> 
rao hemos dicho, era ciudad fuer-
fe, que sin duda guarnecía I 
castillo que ocupaba la parte ma; 
alta de Ja colina. El templo d¡ 
Hercules que tuvieron en Medí, 
na los fenicios, el qual se con
servó en tiempo de los cartagi
nenses , y llegó hasta la epoc; 
de los romanos; se cree estuvie 
se fundado en el mismo sitio de 

.convento de Franciscos Descaí 
¡nos por los fuertes arcos que \ 
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encontraron en Jas excavaciones 
que se hicieron para abrir sus ci
mientos , columnas, ídolos-y:otras 
piezas, ^nwv c ' \ - v

; í ' J r ?* 
ts€ La población d é : Medina Su po-
consta en el día de 'i 845 V e c i - b l a c i ü n -
nos:. en i?6#--tenia 245%§ÍO que 
manifiesta su despoblación^'oca
sionada :de:íla--esterilidád;dé al-
gonos años, y deqlá inmediación 
á los puertos póí r dóndé a sé ' t i §M-
graná otras ocupaciones ma#kimaS. 

i En quanto -á sus ' edificios 
no hai nada - grandioso; r Laig lé - Iglesia 

sia es capaz para sté población, mayor . 

Se denomina Sania MarW-''may'or 
ia-coronada:'-No "se sabe°á punto 
fixo quando se principio su ac
tual ' edificio j aunque se ;encuen« 
tran memorias de que sé 'ajus
taron piedras 6 materiales para 
él en 1 5 3 8 . Estas piedras se cree 
las sacaron del Jarda! en el tér
mino; de Conil; y otras" sacarían 
del castillo que se demolió, co-

F 2 
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mp ;se¿ ha- .dicho! en. ptra. parte, 
igjíesja es toda de cantería del 
to ;gptí.cp: tiene reinqiienta y ^ 
varas de largo, veinte y 
•;d^;ftM;ho f y .vei-ntel.-d?' aito. S& 
guu. y arios datos, esta iglesia j¡ 
hallaba concluida en i¿7 j¿enqt¡. 
se.-ÍEjajizó ía-rabíeij - Ja obra des? 
xeEa-bjobn?ayor>< L a 1 torre qoe.ílj 
jnan 'dfrnfe campana es obráis 
. ..^ed%|n§á::dírígida por eí tnaej 
if0jl^g.8St :in ; uA.rgtiello vecínoé, 

g 3t$$${fe ? se concluyó, según su ti 
e t ípcloj i^rr : !^^^. Contiene é 
cue-nía-y ©aa.fyaras-de• a!to:'..st 
escalejJtt^es, de caracol.; enlací 
nía:^píoporciona: bellas vistas re 
taba algo* ruinosa la escalera ¡ 
la pjayte-rsuperío-r^ lo que me n» 
tífico no poco>quando subí á.el 
En Cádiz-tiene el_ capitulo, K 
dignidad con eí- :íítulo de-Aice 
diana de Medina. b r: 

A S. Paulino,, en fines | 
IV siglo ó principios del V,ai 
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í e s de ser obispo de N o l a s se 'am-
boje ia fundación de Ja igfesia 
de Jos Santos Mártires extrama-, 
ros dé Medina ( i ) , que se cree 

r ^ I ) A el m i s m o Santo ; se a tr ibu
ye la fundación de dos hermi tas en la 
villa de B e j e r de ¡a M i e l , conf inante 
con Medina, patria del ce lebre F o m -
ponió Mela, D e C a r t e y a se cree q u e 
se trasladase ia silla ep i scopal á A s i 
do 6 sea Medina-S ídon ia por Ids a ñ o s 
4 2 7 á 2 9 , la qual en el s ig lo X í l í 
se estableció en C á d i z á pet ic ión , de l 
rei D . Alonso el Sab io . E n M a y o de 
1779 se encontró en Bejer, descubrien. -
ríü los c imientos de Ja hermi ta de N . 
S. de la Ol iva , una lapida q u e c u b r i a 
unos h u e s o s , la qual hace m e n c i ó n del 
obispo asidonense Feoderasis q u e flor-

reció en el s ig lo V I I , pues, se s,abe q u e 
asistió á tres conc i l io s to ledanos ce le^ 
brados en 6 8 1 , 8 3 y 8 8 , E l D r . D , 
Francisco M e l i t o n , Magis tra l de la Sta. 
iglesia de C á d i z , publ i có en 1 7 9 8 la e s 
tampa de dicha lapida y su e x p l i c a -
cion en el apéndice pag. 4 1 á la his*-
tona de ¡ 0 s Stos. Márt ires Servando y 
Germán. 
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sea en el mismo lugar de la Ú 
mita de Santiago' de el camino, 
la qual reedificó dos siglos des, 
pues un tal Lépero en tiempo ¡ 
Vimenio obispo de Sidonia en e' 
siglo VII, 

; Sea lo que fuere de -est 
congetura , lo que no tiene dcí 
es que en 1800 se encontró fj 
las excavaciones hechas en el ce 
ro del Caracol, termino de M 
cala de los Gazules, que dist 
poco mas de una legua de es 
ta villa, y dos de Medina-Si 
donia; una lapida que se eoíj 
serva en las casas capitulares i 
Alcalá, de treinta y ocho pul 
gadas de alto y diez y ocho¿' 
ancho, la qual contiene la & 
guíente inscripción. 
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« I N N Ó M í N ' É D ^ J I H í C 
S V N T K E C G N D I T E E H L Í ^ I ! 

S c Ó F S E B Y / i H B G E R M M ? 
S A T V R N 1 N U Y S T E R V B Í N 5 

*ÍARTF R E T 1 0 A H I BASTÍS JE 
S V B B H N A E IV NI A S 1 

A N K O X X X Í Í I D o M K I 
P í M E N I P o K T Í P I C I S 
^Rh.ro C C 

Traducida al castellano di
ce: 

En el nombre del Señor , aquí 
están escondidas las reliquias de 
los Santos cuerpos Servando 3 Ger
mano 3 Saturnino, Justa y Rufi
na mártires, y de Juan Bauptis-
ta en las nonas de Junio año trein
ta y tres del Señor. Pimeneo obis
po. Era setecientos. 

En este sitio sin duda debió 
haber cementerio: la lapida 3 se
gún su altura 9 estaría arrimada á 

http://Rh.ro


04 PARTE DE ESPAÑA, 

el altar baxo del a r a : las r a 
quias serían partecitas pequeña; 
de los cuerpos que nombra, | 
quales consumiría el tiempo. l j | 
demás huesos que se han encoj, 
trado son despojos de otros ca
dáveres. Por la data se confirnii 
que vivía en el año cristiano 6(¡\ 
el obispo Pimenio. 

E l rei. D . Alonso XI, oj 
conquistó las Aigeciras en 1341, 
obtuvo del Papa Clemente V J , poí 
su bula en Aviñon del mismo año, 
que se erigiese la iglesia de M 
geciras en catedral con el nonj' 
bre de Nfra. Sra. de ¡a Palma, 
uniéndola con la de Cádiz, por 
1Q qual el obispo se denomina 

Trasla- s e de Cádiz y de Aigeciras. Ha-
c m n e s [jjeptjo s j f j 0 en 1369 quemada)' 

d r í D y l s destruida la ciudad de Algecjrai 
Í por Mahomad rei de Granada,SE 

M e d i - obispo y cabildo se encaminar® 
na. á Medina-Sidonia, donde perma

necían en 1387 según consta de 
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jjna escritura otorgada por eí 
obispo ep que trata de Ja compra 
de pnas casas para ensanchar H 
de su habitación- Ei obispo Ve* 
negas también residió en Medi
na-Sidonia con parte de sus ca
nónigos en IA72 por desavenen
cias con 'os prebendados. En ¡ 5 9 6 , 
con motivo de la invasión de Jos 
ingleses en CádÍ23 ge trasladó eí 
Cabildo eclesiástico á Medina has? 
ta que de orden de Felipe II se 
restituyó á Cádiz. 

Ademas hai en Medina la Parro-, 

parroquia de Santiago con su be qu¡ad<? 

neficio; un convento de Mínimo?, Santia-

Franciscos Descalzos ó Diegui- S o ; ° " 
nos, Agustinos y'• Hospitalarios ' r

v°e

s 

de S. Juan de Dios: este ultimo" "/i ' 
se halla constituido en hospital p¡ £a¡es 

real, y por consiguiente el prior de San 
es el asentista: sé acuerda con Juan de 

Ja real hacienda en el punto dé D i 0 S Y 
h cura de los militares ; hai con- d e ! a ' 
traíor que es uno de los religio- T v r ü e 

O DIOS. 
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sos que lleva Jas cuentas &c.;* 
Otro religioso graduado de doc 
tor en medicina y cirugía en ¡ 
colegio de Cádiz, es el cirujano 
mayor con un segundo que | 
secular. Diariamente hai ocupj. 
das mas de cien camas, y su g| 
to anual se calcula de ocbentj 
á cien mil pesos. Tiene Medio; 
otro hospital, con titulo del ama 
de Dios, fundado por Alonso | 
caso en 1 5 4 4 , el qual ha- sido 
renovado en 1796 por el Seña 
Plaza obispo de Cádiz y por1,! 
caridad de Doña Beatriz de Moa 
tes de Oca su benefactora, co: 
veinte y quatro camas, doce 
ra hombres y doce para mugí-
res , al cuidado de el beneficia
do D. José Zenzano. Los aire 
de Medina son tan salutíferos §¡ 
vienen muchas gentes á disfru
tar !os y curarse del mal venerê  
con buen efecto. Los enfermos | 
hospital de S. Juan de Dios I 
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pasean los días buenos, no obs
tante de las unciones, haciendo 
exercicio toda la quarentena: los 
vientos levantes ó del est que 
reinan en esta ciudad, proceden» 
tes de la África, por su natura
leza secantes, son mui útiles pa
ra esta clase de males. Hai dos 
monasterios de monjas, ei uno de 
Agustinas Calzadas, con titulo de 
S. Cristóbal, cuyo convento se 
dice que fue visitado por Santo 
Tomas de Aquino; y el otro de 
.Agustinas recoletas Descalzas, con 
titulo de jesús, Maria y Josef, 
mui exemplares. En el siglo XVI 
se fundaron en Medina-Sidonia los 
mas de los conventos. El monas
terio de religiosas Agustinas re
coletas se edificó á expensas de 
D. Diego de Iparraguirre, y en 
1 6 8 7 pasaron de Chiclana las seis 
fundadoras acompañadas del obis
po de Cádiz D. Antonio de Ibar-
ra. Los Carmelitas Descalzos fun- C a r m e 
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lits. del daron en 1715 en el sitio de, 
cuervo.nominado ia garganta de! Cuer. 

y o , cinco leguas de esta ciudad 
hacia levante. Han hecho como, 
das hospederías para ias muchas 
familias que frecuentan los baños 
en estas medicinales aguas: ver-
daderarnente un buen hospital en 
un sitio semejante, bien asistido, 
seria sumamente útil á la huma, 
nidad. 

La plaza principal de Me. 
dina se denomina de la. Muela: 
tiene trescientas sesenta y seis va
ras de circunferencia. En ella se 
hacían ¡as corridas de toros. Las 
casas capitulares, la albóndiga ó 
pósito de granos, carnicería ] 
matadero, y un edificio que lla
man de pan decimal, si no son 
recomendables por su arquitec
tura, á lo menos son útiles ei 
•una buena policía. 

En 1 7 8 5 se estableció la 
real sociedad patriótica á inflo-
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0 del obispo de Cádiz D. José 
jiscalzo y Miguel. Es Constante 
que la erección de estos cuerpos 
fue útilísima . en sus principios 
por las materias ecónomo-políti
cas qu e $ e trataban en sus jun
tas semanales $ pero después. Con 
las guerras y desgracias de la na
ción, se han suspendido todas sus ; 

funcionesque convendría mucho 
se renoSasérLq ? 

En las inmediaciones de Me

dina hai ocho fuentes para el uso 

de su vecindario 5 entre las qua-

fes es aplaudida la que l laman ; *' 

sdbí Comendador. A un quarfo -de 
"legua se'-:Observan tres manantia
les- de aguas , minera les Í^.pero - las-

mas aprecíahies y medicínales son «• , 
1 j - ri . A g u a s 

las- detiLuervQ-y.smo montuoso cin- ¿ej 
€0- l eguas d is tante , como dexa- ervo. 
mos apuntado. Siete son las fuen

tes'- que han e l eg ido para eí Uso , 

entre cincuenta que se d i c e hai 

en aqueji. i o e a l Ei medico: Mirh-
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hete publico en 1 7 7 0 un disc% 
so sobre las buenas propiedades 
de dichas aguas 3 que según ̂  
análisis las cree vltriollco-marck. 
les útiles para entonar las fibras 
lánguidas y :disolver los humores 
vÍ2cosos : el estío es el tiempo maj 
á proposito para tornarlas. 

Barros . -̂ os ü a r r 0 S medinenses soj 
excelentes para el uso de la gen. 
te pobre, y aun para los ricos 
precavidos que prefieren estas 
ollas y caserolas al servicio del 
cobre. Dicen que abunda la ar-

A r a l l a . £ ¡ ! ¡ a para la loza de pedernal ea 
la dehesa de la esférula'.'merece 
atención este descubrimiento tan 
importante. No faltan canteras de 

. piedras en su terminó. De la Gra-
Píedras.Í A3 una legua al est, se ha saca-

do la piedra blanca denominad 
zipia que se observa en los edi
ficios de esta ciudad, y gran parte 
para la nueva catedral de Cádiz. 
El cerro Berrueco, á mas de Y¿ 
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piedras de molino ( 1 ) , produce 
piedra de cal que fía servido pa
ra la dicha Santa iglesia de Cá
diz. En el terminó de Medina y 
Chiclana, denominado Pa/metin, se 
ha descubierto un bello marmol 
negro jaspeado que se ha desti
nado en las obras de fa nueva 
iglesia parroquial de dicha villa. 
Hacia el Parralejo , una legua 
ai est de Medina se crian va
rias fajas de piedra, que por la 
ramificación que forman á mane
ra de paisage, son dignas de la 
investigación de los físicos. 

En el sitio denominado Bu-
jo junto al Berrueco abundaban 

( 1 ) En su cima hai varias casas 
•que sirven de habitación á unas c in 
cuenta, personas q u e se ocupan en h a 
cer las ruedas de molino, que son p r e 
feridas a otras de distintas canteras. Per
tenece al duque de M e d i n a , el qua l 
concede el permiso por diez y ocho 
podras que le dan todos los años. 
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en otro tiempo las piedras de arco 
Jar. En la sierra de la garga¡¡, 
ta del Cuervo y en sus inmedk 
clones haí excelente barro parj 

ladrillos que resultan tan buenc¡ 

Como ios de Malagâ  Los ro% 
nos aplaudían los ladrillos de ei 
ía parte de Andalucía. 

A g r j _ Las tierras son mas apta; 
c u l t u _ para ganados, que para labran. 
r a : ga- zas; sin embargo en 1 7 5 4 se eo. 
aados. gíeron doscientas veinte mil fe. 

negas de trigo y cebadâ  A prij. 
cipios dei mismo siglo abunda, 
ban los ganados en su termino, 
Habían haciendas tan pobladas & 
ganado vacuno que una eoaíak 
mil y quinientas s otras dos mi! 
y otras tres mil cabezas: un so
lo ganadero numeraba CafoK: 
mil oveias. En 1 7 7 8 solo tena 
el termino de Medina diez Él 
reses vacunas de todas edades 
con doscientos toros. Ei ganado 
lanar no llegaba á catorce rail 
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cabezas en su distrito. No le fal-
ta agua para los ganados y pa
ra sus huertas y molinos. Nos 
regresamos á caballo á Chicla
na s y desde aqui en coche por' 
la cómoda barca cerca del puen
te de Suazo, en la q u a l , sin 
apearnos del carruage, pasamos 
con los caballos enganchados en 
unos cinco minutos, continuan
do por dicho puente, la Isla 
de León y el arrecife hasta Cá
diz. 

T. XIV 
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S. Lucar de Barrameda i 
S. L u - v a 3 si se quiere, por tierra i 
car por gurendo el camino de ia Isla i\ 
el Pío. Leoa. Nosotros nos dirigimos po¡ 

t/lax'm raar e n Q n í" a l G Cho al Puerto k 
Santa Maria en tres quartos k 
hora 3 ahorrando siete leguas qis 
se hacen en el rodeo por el c| 
culo de la bahia. Como hemti 
hecho la descripción de la é| 
dad del Puerto de Santa Maffi 
en el tomo X I I , omitimos repe
tirla. La iai ida ? pues 3 de dicbí 

C A P I T U L O II. 

Viage por el Puerto de £¿gg 
María d S. Lucar de Barr¡, 
meda y su descripción i dot&jk 
cion por el rio Guadalquivir ¡j 
Sevilla: ingreso en esta ciüd$ 

su antigüedad y planta: ca< 
•Pedral y otras iglesias* 
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ciudad para S. Lucar es por en-
jre huertas que acompañan cosa 
de medía legua. La otra legua 
y media que comprehende la ju
risdicción del Puerto, por esta 
parte, se compone de tierras de 
labor y algunos olivos. El distrl» 
to de S. Lucar comienza en el 
Pozo, una legua de la ciudad 9 

y se puede decir que está todo 
ocupado de viñas, pues esta plan
tación es el ramo favorito, de so 
agricultura. 

La ciudad de S¿ Lucar se S. 
halla situada al est, poco menos c s 

de medio quarto de legua dis*-
tante de la margen que forma la 
desembocadura del rio Guadalqui
vir. Es cosa extraña que un puer«¡ 
to de mar como este no se ha-» 
ya extendido hasta ocupar la ori= 
Ha del rio, sino es que sus inun*» 
daciones se lo hayan impedido ; 
pues seria mas á proposito para 
-1 comercio marítimo. Haciendo es-

G a 
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ta reflexión con algunas sem 
del país, y que me parecía L 
creíble que habiendo sido S. U 
car tantos años el puerto princ; 
pal del comercio de Sevilla^ 
estuviese la población sobre l 
ribera, me aseguran que antesÚ 
bia una calle á espalda delaqt¡ 
se denomina de la Trasbolsa non 
brada de la Soledad, que se \¡ 
destruido enteramente; otras di
cen que había hacia la playa c-
mino de Bonanzas, de las quj-
les aseguran que se encuentran los 
vestigios en cimientos &c. íi 
cierto es que no hai indicios ¿ 
ello, ni de muelle, ni fragmei 
tos de haber tenido nada Ori
nado para la comodidad del poe 
to. Parece indispensable eí :ke 
una población organizada enfi 
tanzas con iglesia &c. En e# 
caso allí se establecerían ias i» 
degas 5 y ahorrarían muchos por-
jt.es de tierra: ei muelle seria coa 

http://jt.es
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siguiente. La población luego se 
uniria á la ciudad porque la dis
tancia es corta ( i ) . 

La localidad del terreno se Su lo-
compone de un baxo bastante es es
pacioso, por el qual, en su pri
mitivo tiempo, pasarían las aguas 
del rio, y formarían el barran
co que observamos en la parte 
alta que nibela ia tierra de las 
campiñas exteriores. Su población 
está distribuida en el dicho alto 
y en lo baxo: la parte baxa es 
la mas bien regulada; tiene qua
tro calles de Nordeste á Sudoes
te bien pobladas, de las quales 
la de la Bolsa y la Ancha, ex
tendida desde la de S. Juan de 
Dios á la de Santo Domingo, son 

( i ) Bonanzas an t iguamente sella* 
maba Zanfanejos-, y tomó aquel nom
bre de la hermita que erigió el t r ibu
nal de la Contratación con el t i tulo 
de Ntra. Sra. de Bonanzas. Venia Li-
nage Norte de Contratación pag. 8o. 
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hs mejores. La plaza que jtit 

viesa esta calle es la principal 
su figura es quadrilonga y no mti 
grande. En la parte alta tambiej 
se ven buenos edificios, pero sc¡ 
calles no tienen orden ni policía 
en el piso. Con todo, gozan de 
excelentes vistas hacía la mar,ha. 
cía eí rio 3 huertas y campiñas, 

dicíos Quando se trata de antigüe, 
antí- dades en S. Lucar llevan á uro 

íeda&á la calle de las Escuelas de k 
compañía 3 á lo ultimo á la de
recha 3 en donde hai una casa, 
en cuyo interior se vé un mura-
lion de tierra y cantos que de
nota ser del tiempo de los me-
ros: dos ó tres conductos lo atra
viesan, que tal vez serian de aguí 
En este caso pudo servir de h 
ños. No hai nada de singular qii 
indique mayor antigüedad. 

En la plaza alta, en la ca
sa de Doña Isabel de la CÜÍS-

se habla de que estuvo la C¡ 
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labre torre de la Estrella del Al
ta, que cita Strabon, Lucifer i 
fanum, á la qual adoraban ba
xo el nombre de lucer ó lucero, 
de donde añaden que tomó la ciu
dad la denominación de Solucar 
'o Sanlucar; pero los vestigios del 
muro son quando mas del tiem
po de los árabes. No es fácil ras
trear por estos indicios la menor 
cosa que alcance á la época de 
los godos 3 no digo de ¡os ro
manos , ni de los fenicios. 

La puerta de Xerez tiene 
un arco que presenta algo de an
tigüedad por su espesor, pero no 
creo que sea otra cosa que al
guna parte del muro antiguo que 
circula á S. Lucar , si acaso es
tuvo murada en el tiempo de la 
conquista de ios árabes. 

•El archivo que se diee exís- Archi-
tia en 1515 y me aseguran que 
se ha colocado en ias casas ca
pitulares en 1 7 4 8 3 tal ygz pro-
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porcionará á los curiosos que f¿ 
gan lugar de poder examinar L 
documentos, ideas mas claraŝ  
lo que fue S. Lucar en los tie| 
pos pasados. 

Un vecino de esta ciudad 
( presbítero ) me dice que hacia¡, 
do excavación para levantar |j 
portada de su quinta, cosa de tres 
cientos pasos de S. Sebastian,$ 
centraron los albañiles cimientis 
solidos y fuertes de edificio an
tiguo , de donde argüía que lu
cia esta parte estuvo la antigii 
población de S. Lucar. Yo U 
en $ü compañía al mismo sitio, 
pero aunque es mui aparente pi
ra una población, nada encorc 
que denotase antigüedad. Sin em
bargo la común opinión es ¡ 
que en los tiempos primitivos es
tuviese fundada S. Lucar hace 
la dicha hermita de S. Sebastiar 
camino de Xerez y del Puerto. 
Otros presumen que por alíU1, 
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tuvo la antigua Asta, que supo
nen fuese la misma S. Locar con 
autoridad de Piinio, en el sitio 
inmediato al que ahora llaman 
S. Lucar el viejo, cosa que es
taría en contradicción con Xe
rez; mas verosímil es que fuese 
la antigua Tarteso. 

S. Lucar fue conquistada por Hís to-

el rei D. Alonso X, al mismo n a d e 

tiempo que Xerez, por Octubre S.-uu-
de 1264. So hijo D. Sancho IV z a v ' 
el Brabo hizo donación de ella 
y de su distrito á D. Alonso Pé
rez de Guzman el Bueno, la qual 
fue aprobada por Fernando IV 
el Emplazado en Toro 2 1 3 de 
Octubre de 1 2 9 7 . Al primer Se
ñor de S. Lucar y fundador de 
la gran casa de los duques de 
Medina-Sidonia, se atribuye 3a 
traslación de la antigua Solucar 
del sitio en que estaba hacía los 
-ltos de la marina, ai local en 
que se halla al presente en el 
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barrio alto por ios años 13^ 
con la denominación de villa. Eg 
a de Noviembre de 1 5 7 9 obtn, 
vo el titulo de ciudad. El bar. 
rio baxo comenzó á poblarse en 
1 4 7 8 por los comerciantes Bre. 
tones por privilegio que les con. 
cedió D. Enrique de Guzman se. 
gundo duque de Medina-Sidonia 
y séptimo Señor de S. Lucar ¡ 
hasta ahora se conserva la calle 
con el nombre de Bretones don
de se establecieron. Sus sucesores 
continuaron concediendo permisos 
para poblarse en la parte baxa, 
de donde ha tomado los ensanches 
que se advierten s que forman lo 
principal de la ciudad. En el dia 
compone esta parte baxa una ara 
de dos mil novecientas varas di 
largo desde la almona ó fabrica 
de xabon hasta la salida de lí 
calle Barrameda al campo de % 
Francisco el viejo 3 y de ancho 
quinientas varas desde la real 
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íduana hasta la cuesta de Belén 
según mi computo, La figura de 
ja población baxa es quadrilon
ga, y la de la alta semicircu
lar. 

Sin hablar de las expedicio- Arma-
nes de los vándalos, ni de l o s r a e n t Q S 

godos, diremos en punto de ar-y n* v e" 
marnentos y navegaciones que ha-a 

ce época en la historia de S¿ Lu
car en tiempo de los árabes la 
entrada que hizo por este puer
to al rio Guadalquivir la arma
da del primer Almirante de Cas
tilla Ramón Bonifaz en 1 2 4 7 , 
con la que se facilitó la toma de 
Sevilla el año siguiente: el mis
mo logró en 1251 derrotar la ar
mada marroquina en un comba
te marítimo. El Almirante Teno
rio les dio también un buen gol
pe a los marroquines en 1327 , 
que se celebro en S. Lucar y Se
villa ; y diez años después otro á 
Jos portugueses, aun mas aplau-
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dido en ambas ciudades. Este fa 
mirante en 1340 perdió Ja vida 

en una batalla naval contra k 
fuerzas de Alboacen rei de Mit. 
ruecos, que eran mui superior, 
El dicho año pasó el reí en m 
sona de Sevilla á S. Lucar m 
activar el armamento que man. 
daba D Juan Alonso Oítiz j £¡ 
qual debía operar en el estrecho; 
•y contribuyó á la gloriosa | ¡ 
toria del Salado. En 1370, ej 
tiempo de Enrique I I , Pedro Gon
zález de Agüero, que mándala 
una escuadra de siete galeras I 
algunas naves, apresó álos por
tugueses un navio que fraia di
nero para pagar las tropas del 
rei D. Pedro, y forzando el pm 
to de S- Lucar , tomó tres ga
leras y dos naos, dispersando f 
restantes Casi todos los rej'S 
cuando estaban en Sevilla basa
ban por el rio á S, Lucar, co
mo que era eí puerto mas 0¡ 
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jiaflte de la nación. En materia 
¿e descubiertas y flotas dirigidas 
| l a America, á mas de Ja ter
cera expedición de Cristóbal Co
lon, que se hizo desde este puer
to en 1498 5 ia. de D. Antonio 
Torres en 1 5 0 2 que conduxo ¡ á 
la Isla Española á Ovando; la 
de Pedradas; Daviía en 1 .514 con 
destino al Daríen; tiene un lu
gar mui distinguido la expedición 
de Magallanes que.zarpó de este 
puerto en ¿o de: Septiembre de 
1519 compuesta de las cinco na
ves Trinidad, S. Antón, Victos 
ría, Concepción y Santiago-¿¡-lo
grando,; la nave Victoria dar. 1% 
vuelta al mundo ai mando de 
Juan ¡Sebastian de Eícano, regre
sandoaf. mismo puerto en .6 dé 
Septiembre de 1 5 2 2 . En 1 5 2 7 par-
tióáe S.. Lucar para sus-désete 
br'nñentos. en A merica Panfilo de 
Narvaez. Los víages de Pedro Sar-
miento, de Gamboa; de., venida. :y 
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vuelta á la mar del Sur por5¡ 
estrecho de Magallanes en I.J¡¿ 

y 1 5 8 1 , fueron también mui ce, 
lebrados. Son muchas las expe. 
diciones que Se han hecho en to. 
dos tiempos con estos naturales, 
que han servido en los prei 
dios de África y regiones de ¡i 
America. Por lo que respecta al 
comercio 9 fue preciso desde sus 
principios que uno de los jueces 
de la casa de contratación baxa-
se al puerto de S. Lucar á las 
inmediatas diligencias concerniej. 
tes á ia mejor execucion del des. 
pacho de las armadas y flotas. 
Asi en cédula de 1 5 3 5 se man
dó que uno de los jueces oficia
les baxase á S. Lucar á despa
char las flotas y armadas por 
su turno. Se conoce, no obstan
te 3, el empeño que tomó Sevilla 
en hacer el comercio exclusivo 
por la cédula 16 de Julio de 1561,. 

en la qual se mandó que todo 

I 
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¿enero de mercaderías y frutos 
% Indias fuesen á la aduana de 
Sevilla sin poder desembarcar en 
S. Lucar, Cádiz ni otro puerto 
alo-uno. No había otra tabla de 
Indias en aquel momento para los 
derechos que la de Sevilla. Los 
buques de retorno de America de
bían dirigirse en derechura al rio 
Guadalquivir. En cédula 6 de 
Abril de 1 5 8 3 se mandó que ei 
presidente de la contratación 4 

quando conviniese, pasase á S. 
Lucar para el despacho de las 
flotas, lo que indica que desde 
S. Lucar se hacían en esta épo
ca las expediciones. Sin embargo 9 

en 1609 resolvió el consejo por 
otro decreto que no hiciese el 
presidente ausencia de la casa sin 
su permiso, ni pudiese enviar Juez 
á Cádiz ni á S. Lucar sin su ex
presa orden. En 1 6 2 8 en el asienh 
to de averia se estipuló que los 
navios que saliesen de S, Lucar 
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habían de volver ai mismo jjjsg 
t o , penando en seis mil ducados 
al que arribase á Cádiz ; En 2̂  
de Mayo de 1 6 6 4 , por cédula 
expedida en Madrid, impuso el 
rei la misma multa á las navesy 
flotas que salían de S. Lucar pa 
ra impedir las arribadas, la qual 
debía pagar el general, cabo o 
dueño de navio, declarando con. 
üscados los buques que contravi. 
íiiesea y no regresasen al mismo 
puerto. 

La circunstancia pues, del 
•Ser S. Lucar el puerto principal 
de España en el tiempo que se 
hallaba eí comercio de toda la 
nación y de la America en Se
villa; le proporcionó grandes au
mentos. Desde aquí se hacían ca
si todas las expediciones no solo 
para los descubrimientos maríti
mos, sino mercantiles para pro
veer la America. Del mismo mo
do retornaban por este puerto o 
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á este puerto ios cargamentos. Su 
opulencia atraería, como es regu
lar, nuevos pobladores, por lo qual 
no' es: nada extraño lo que se di
ce de que én aquella epocá com
ponía S¿ Lucar dos partes mas 
del presente vecindario, que en
tonces graduaban de quarenta á 
cincuenta mil Habitantes. Por está 
razón mereció que Felipe ÍV en 
1645 }é incorporase á la* coro
na. En estos principios residía 
aquí lá capitanía general del mar 
Ocóéano y costas de Andálucíaj 
que déspúeé sé trasladó al Puer
to de Santa María.' Á S. Lucar 
se declaró plaza dé armas, y en
tró poí su primer gobernador el 
general D. Enrique de Ribera 
comendador de ííuélamoSjde ía 
casa dé los duques', de Alcalá.-
En ñn¿ transportada á Madrid 
la casa de los duques de Medí-
na-Sidóhía que residía áqu i s f 
expendía sus grandes rentas étt É& 

T. XIV H 
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.vor de la población; .habíenfo 
pasado el asiento de la cé&jjd 

rila, general j como se ha dicto 

al Puerto de Santa Maria y y tras, 
ladado también sa n gran comer, 
e i o á Cádiz; comenzó desde es. 

„ te momento á. decaer S. Locar, 
¿como era natural, con ¡a. falu 
,de tari copiosas entradas. 

A c t u a l j - " ; Su población actual, segna 
pobia - el censo del año 1 7 8 7 , asciená 
cion. -á . catorce mil ochocientos-, q©. 

•renta y quatro habitantes.- SÜ st-
,tuacion 3 6 gr. ' 5 2 ms. de k 
y ib gr.- 50 ms. de '.long.-toma-
•da desde el meridianos de Tere. 
-rife¿ . '• ' ' ' ; ff-At; 

Cast i l la . E-l castillo de Santiago es 
d e S a n\fundacion de 1 4 7 8 por X>. fi> 
í i a S ° y^ique duque de Medina. Fon» 
otros . ^ qaadro flanqueado de quatn 

.torres quadradas, y en ios ifitef-
medios de cada costado tiene ws 
especie de torre mas baxa sen» 
circular. Ei parece un edificio roa» 
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ant'gno que Ja data que se le da. 
Su material se compone de can-
jos y tierra. Eítá bastante des
truido. No obstante s i rve toda
vía de quartel á Ja tropa. En el 
patio tiene un pozo sin agua: tal 
vea por descuido se habrá cega
do. Mas bien parece obra de mo
ros que del siglo XV. Llaman á 
este castillo fuerza nueva, sin 
duda por las obras que Se harí 
hecho en éí posteriormente para 
abrigo de la tropa. El Castillo 
del Espíritu-Santo fue edificado 
por D. Alonso Ferez de Guz
man séptimo duque de Medina» 
Sídonia' en 1 5 8 8 y renovado eu 
1 7 7 0 . El de S Salvador por D„ 
Manuel de Guzman octavo du
que para resguardo del puerto de 
Bonanzas en 1 6 2 7 . Las seis tor
res de la costa de poniente lia» 
madas de S. jacinto, Salaba? 9 

de Carbonero?, Higuera , Aspe
rillo y • del Oro fueron constrinV 

H 2 
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das de orden de la corté go-ft 
Alonso y í ) . Manuel de Güzmaj 
desde el 1 5 8 5 hasta i o n áéos. 
ta de los duques y del público, 

Igles ia .r / ' La iglesia parroquial es uf 

p a r r o ^ setni-gótico de ningún gusto.-14 
q u í a b f ü n d ¿ pona isabeí de la Gerdt 

en " 1 3 60. Entre sus¡.pinturas J 
quadro de S. Sebastian , que se 
halla en su capilla , tamaño ds( 
natural, con otras figuras mi 
pequeñas 3 pintado en rabia,' n« 
carece de mérito- en su manen 
y expresión,- aunque su estilog 
un poco duro; está firmado i fus 
dhcévcim Vasco Perea LusHm 
de Vfbe JLíxbonensis. Anñó í$k 

En eí otro altar qué está d i 
tro de la misma capilla hai oó 
quadró en tabla que représefii 
al Señor muerto con la Virga 
y otras varias figuras ¿ que í 
fez" será déla misma mano,'a» 
que no está tan bien conservad 
Como el antecedente. En este a'" 
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gulcyque es el de ia sacristía, 
en el altar de Santa Ana hai una 
Sacra familia, estilo seco de aque
lla escuela. Mas duro es todavía 
el quadro del Descendimiento que 
s@ ye en un' altar del ángulo de 
la capilla de la Concepción .* se
guramente todas estas pinturas son. 
ele los profesores que se espar
cieronpor la' Andalucía desdé 
Granada en tiempo de Carlos V, 

En el muro dé la capilla de 
Ja Concepción el- Sv Pedro recos
tado?' que representa el paso • de 
la careé} quando se le apareció 
el ángel ? parece de Jordán imi
tando "al Españóleto^ 

En esta iglesia está la" pi-
la bautismal de todo -el pueblo* 
'Son''seis | Q curas que la sirven, 
d? los quales hai dos que tienen 
? su'cargó Jas ~coiaciones: de S, 
Wicolas y deHa-Santisima Trini
dad ayudas dé parroquias. Esta 
Bldma la estableció Alonso 
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Fernandez de Lugo , conquista.^ 
de Tenerife, el año 1 4 4 1 . La ¿5 
S. Nicolás ia fundó su cofrade 
de navegantes en 1 5 9 5 3 y see¿ 
gió en ayuda de parroquia ej 
1 6 7 8 . Las rentas.se reducenj 

Jas. que producen ios bautismos, 
casamientos y otras obencionti 
Ademas tiene la iglesia maya? 
su coro con seis beneficios, y 
dos medias: presta meras que g 
mantienen, como los canónigosd¡ 
Atrás iglesias, de los diezmos. E! 
decano de ellos hace cabeza \ 
sirve como de Vicario. Las m 
tas de cada ; ;uno asciendená.mi 
pesos, y el pie de altar íuel? 
vaierles quinientos; pero son po
cos los que las sirven pon, pro
piedad. Por lo t común nombra 
un, sobstitutOj y el beneficiad.' 
vive donde quiem, loque,noé-
b i s . permitirse á<- fin- de que Jai 
rentas quedase» 30 ; el prP# 

http://rentas.se
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'D. Juan Cano« uno de ios 
beneficiados, tiene en su casa un 
qoadro que representa una cabe
za de S. Pedro de mucho: méri
to. Un hábil artista,conocedor.(i ) 
asegura. que. es de, Pousin. Eí es» 
tilo de esta cabeza no es tan fuer
te como el del Españoleto; pe
ro tiene alguna analogía con el 
dé ;Veiazquez,: Asi qualesquiéra 
que no tenga gran conocimiento 
de la escuela . francesa se lo atri
buiría i esté ultimo autor. • * •• 

El convento de Santo Do Santo 

sungo es fundación de D o ñ a E e o - D o m m » 
ñor Manrique de ; Sotornayor y g°' 
Zúñiga ¿ condesa- de Niebla que 
hizo venir m estos religiosos» los 
iQ, 6Ú GloStKpZ, F,\l¿á SU, eLe? 

( i ) El Sr. S o y a ( s e g ú n d i c e n ) 

£¡ue,ha : estado n |T;yehps años Jen fLprna. 

Hallándose aquí c o n m o t i v o d e ver á 

U duquesa de- A lba ofa>e¡ v<5 es te q u a -
QT°y y añadió q u e , en E s p a ñ a solo, ha 

bía otra p i n t u r a , or ig inal de d i cho a u 

to* e« e í real palac io , ú 
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guales se situaron donde están^ 
<él año i g 5 8 . Tiene un pequeño 
c laus t ro , y otro mas espacios» 
circuido de columnas de marmol 
dóricas ( i ). En una lapida g 
está al lado de la puerta en'lj 
fachada dice que la iglesia se 
consagró en 1 7 3 0 . EJla coqsti 
de tres naves , pero las de les. 
lados forman las capil las, por!' 
qual están los arcos cerrado!, 
comunicándose por una pequeiíj 
puerta. E i cañón del medio e; 
bien proporcionado con su quj 
la en el crucero, E l arco ba?o 
del coro está mui bien desempe
ñado. A la derecha del altar os. 
yor, un poco elevado sobre la pa-
red, se halla el sepulcro de I 

( 1) §on muchas las columnas ¿ 
marmol blanco de Carrara quesead 
vierten en los conventos y en rnticte 
casas, las quales vendrían de Genora 
quando el comercio de este pais esti
ba floreciente. - ; 
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fijan Claros de Guzman conde de 
Niebla, hijo del duque de Medi-
fla-Sidoniá, que murió en 1 5 5 6 . 
Contiene su figura y la de qua
tro niños de marmol vestidos al 
uso de aquel tiempo ; lá prime
ra con su reclinatorio, y todas 
bastante bien executadas. El epi
tafio dice que lo mandó hacer 
J). Aíqnso Pérez de Guzman el 
Bueno su. hijo duque de Medina-
Sidonja, año 1 6 0 7 , ••• i 

A la izquierda, situado deí 
mismo mqdo y en la propia ac
titud, se observa el sepulcro de 
su muger Doña Teresa de So-
tomayor, con dos niñas cubier
tas de sus mantos, que murió e| 
año 1 5 8 7 , mandado hacer por 
el_ dicho D. Alonso su hijo tarri. 
bien el año 1 6 0 7 . 

La Merced Pesca'za fue fun-Merced 
dada en tiempo de Felipe JII por Desca í -

Manuel Alonso Pérez de Guz z a * 
m ¡ M el Bueno XI conde de Nie-
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bia, duque de Medina-Sidonii" 
y Doña Juana Lorenzo Goiiiej 
de Sandojoal y. de la, Cerda s¡¡ 
esposa 9- los quales se obligaros 
por escritura otorgada .en Beje* 
ante Juan Marcelino de Sando-
bal escribano, el 26 de Diciem
bre de 16 ííg. Ei año siguiente 
tomaron posesión. Fr. .Juan de 
Santa María., lego de la, misma 
orden i hizo.dos diseños ó plan
tas : ei segundo agradé, á;la du
quesa, y por. consiguiente se em
prendió ia obra, que duró och» 
años y costó, quarenta mil do-
cados,- Es un cañón "bastante re
gular, circuido de capillas,.con 
su cúpula, de piedra de-la co
lina Buena-Vista en el Puerto| 
Santa Mar í a : los muros son 1 
ladr i l lo , y los frisos y bóveda; 
de' la dicha piedra. El fr.oni!-
picio no luce porque no está de-

- pojado, ni tiene la escalera ó go
dería que pensarían hacerle M 
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cite lado: la baxada es por ejí 
costado. La fachada se compa
re de un pequeño pórtico que 
descansa en dos pil.-.rcs, adorna
dos cada uno de quatro coiumr 
nas dóricas agrupadas: las obras 
superiores siguen ei mismo crde-n 
adornado de frontis triangulares. 
Debia tener dos torres, pero SO? 
Jo urja está concluida. Las losas 
dtl pavimento del - crucero son 
mas de España y otras de Ir
landa. El panteón está baxo dej 
crucero del altar mayor, en don
de se hallan sepultados los dichos 
duque y duquesa §cc.: los du
ques y el convento costearon e) 
retablo mayor que se compone de 
quatro cuerpos, incluso e¡ frontis 
Suptrior, de columnas corutias bas
tante bien reguladas. Las pintrj. 
r a s que lo adornan son hechas 
por el licenciado Roelas, como 
tud<¡s ias del crucero y capilla 
«-ajror. Iodo esto consta del pro-
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tocólo del mismo convento j§j 
he visto. En la sacristia son f§ 
tante buenas las de la pasión d¡i 
Señor, y el medio circulo, de¡ 
cena. También se encuentra a| 
el retrato de la duquesa funda, 
dora. 

En la capilla que 'están, 
tes de la sacristia, entrando i 
el claustro, en un relicario 1 
tina excelente Concepción en mi. 
niatura, regalo de los duques 
estilo Rafaelesco. 
* ' ; E n ' el, panteón se ven 1 
sepulcros que contienen lasceai 
zas de D. Alonso Pérez de m 
jnan el Bueno octavo dnque i 
¡Víedina- Sidonia , que murió i 
' 3 6 2 9 , y de Doña Juana de Sa 
dobal su esposa que falleció ¡ 
1 6 2 4 , según se indica en sus re 
péctivas inscripciones: los. sel 
crbs sep de piedra sencillos ci' 
una pequeña urna encima, E&f 

centro 3 entre ambos seputó 
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sóbrela mesa del altar hai un 
excelente quadro que representa 
el Señor baxando de la cruz en 
brazos de dos angeles, con la Vir
gen , S . Juan y la Magdalena: 
JJQ se sabe él autor. 

Lá iglesia dé S. Francisco Míní-
dé Paula tío es cOsa: las bove - m o s » 
das superiores amenazan ruina ; 
están quebrantadas cerca del co
ro. Él claustro es bello y espa
cioso ¿ circuido de columnas de. 
marmol dóricas. La escalera, es, 
razonable. Este convenio fue fun
dado por D. Alonso Pérez de 
Guzman séptimo duque de Medi-
ná-Sidonia ano de 1 5 9 O . Apenas 
se sube,• se ve en eí corredor á 
la izquierda Una Concepción que 
no es mala. El quadro del Sari-, 
to, que está en este mismo ángu
lo en la esquina opuesta, pare^, 
ce de Juan de Sevilla. 

El convento de Capuchino? Capu
es fbsda-cion dé D. Manuel flgíchino* 
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Guzman duque de iVíediria-SiÉ 
nía en 1 6 3 4 . La iglesia, en el ¡| 
guio que va á la sacristía, tienj 
un S. Pedro pensativo, con e[ 
gallo, que parece original del ¡?¡, 
pafioleto, aunque no de lo ras. 
jor dé este autor. 

Eí quadro grande del ret>, 
blo mayor que representa la apa 
rtcion de la Virgen y e! niñoá 
S. Francisco, el qual se veaiii 
eon los brazos abiertos, yeldo 
nado compañero con ias alforja; 
&c.; parece O i i g i n a l de Alons) 
Cano, ó de Acanasio su discí
pulo. 

Es bueno el quadro gran
de que esrá en e«ta nave del luí 
dio, que representa David coi 
su campamento , y el soldado q:¡ 
le conduce e¡ agua de la fuen
te de Siioe. Pero aun es mejü 
el que representa al Señor con 
mucho acompañamiento ssfew 
los leprosos de la pisina* EntS 
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jas muchas figuras hai dos des-
nudas bien desempeñadas. -

Eí quadro del descendimien
to que está sobre los eax'ones de 
la sacristia tiene algún mérito ¿ 
estilo de Herrera el mozo. 

Sobre' la caxa de los velos 
de los ocálices en la misma sa= 
cristia háí un rostro y cabeza del 
Señor tamaño del: natural exce-
lente; pintada sobre marmol blan
co. 

El convento de S. Agustín S.Águs-
fue fundado por varios devotos "li
en 1573-' En ia iglesia, en ia an
te-sacristía hai un quadro bueno 
que representa la Virgen, el ni
ño y S. José, escuela de Muri- 1 "" 
lio. Tal vez será de la misma rria» 1 : " 
no que el quadro de Sto. To
mas de Villartueva dando limos
na á ios pobres, que está en Ja 
iglesia. El que representa Una ba
talla coa ei Aposto! Santiago j 
9 u e se observa en el mismo an¿ 
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guio j parece de Jordán. 
En S. Nicolás, ayuda dé pjj 

roquia, hai Un quadro grande j. 
paisado que representa el j | | 
miento, buéná copia de Müríllo; 
el compañero que representa fe 
crucifixión ho es de tanto ij|¡ 
to. El S. Bartolomé del altara 
lateral es copia del Españolen 
sacada del qué está én el 
r ial ; y él quadro del Señor diBer 
to en los brazos de Nicodés:; 
y la figura dé José Ábariraaífe 
con la Virgen y vario! áfigi 
que está trias abaxo éri el m 
tro del altar parece original k 
Herrera el moso. 

Cari- El santuario de Ntfa¿ Sa 
dad. de la Caridad y hospital dé 5, 

Pedro; antes fué -hermita de'M 
Ana. La iglesia es un belloÍÍ 
ñon circuido de capillas. La| 
pula sobre el crucero es M 
con su linterna bien entendió 
En los pedestales de los quaP 
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evangelistas, que se ven de bul
to en el crucero, hai quatro tar> 
o-etas que dicen se concluyó erí 
1612 . El altar está arreglado á 
arquitectura con sus quatro cuer
pos corintios, del gusto de aquel 
tiempo. En su retablo, ; sobre el 
sagrario,"se halla colocada la de
vota imagen de la Virgen de los 
Milagros i: que hizo-sacar de bul
to en Ja caridad de Iílescas Pe
dro Ribera Sarmientof, eí qual la 
llevaba en sus viages, y el año 
1608 la 'Colocó en un nicho en 
la esquina de la calle que enton
ces llamaban de Ja Aduana vie
ja y hoi se nombra de ia Bolsa, 
desde donde* por donación del mis
mo, se trasladó á este santuario. 
En las memorias escritas, que he 
leido en poder del administrador, 
se refieren prodigios de esta Se
ñora. En aquel tiempo se atraxo 
mucho la devoción del publico. 
Existen algunas de . las rentas que 
T.XIV. I * 
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le dotaron los duques y otras 
tes, pero se ha perdido mas de 
la mitad. El patronato del dan̂  
fue dado por Paulo V en 160c 
el qual hizo una escritura forî  
de donación no solo del templo 
sino de todas las joyas, alhaja;, 
y ropas de iglesia que le dio 
mandando que jamas pudiesen eu 
trar comunidades religiosas, cu. 
fradias ni nadie, sino el adraini;. 
trador que también fue capitaa 
general. 

Pedro Sarmiento está seprf. 
tado al pié de la iglesia, baa 
del coro, como se lee en unapj 
quena lapida que se encuentra 
medio borrada en el pavimento, 

En el altar del crucero k 
colocado eí árbol genealógico É 
la casa de Medina Sidonia , indo-
yendo- los mas ilustres personal 
que se han distinguido asi enli 
religión de Santo Domingo, & 
ÍXIO en el siglo. En el aosalo & 
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íá pintada la heroica acción de 
j a defensa de Tarifa y otras. S i 
celebre poeta D. Tomas de Iriar-
te que estuvo últimamente en 
esta ciudad, despertó su musa con 
la vista de este quadro, compo
niendo la pieza unipersonal Guz
man el Bueno que hizo ensayar en 
su casa, llamando de Cádiz al 
primer galán de aquel teatro. Des
pués la hemos visto representar 
en el mismo teatro de Cádiz y 
en otros con aplauso. 

A los pies de la iglesia es 
excelente el quadro de S. Ilde
fonso que representa la aparición 
de Santa Leocadia. La figura de 
la Santa y las demás interesan 
mucho por ia diversidad de sem
blantes, expresión y naturalidad» 
Hasta la arquitectura gótica del 
templo se observa bien desern» 
peñada. 

En la sacristía y en el re= 
íablo conservan algunas alhaias y 

l a 
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reliquias donadas por Jos dnquer. 
En ei altar del crucero á la¿ 
quierda veneran una sabana qu» 
la tienen por la Santa del Sal. 
vador. En Turin hemos dicho ¡ 
magnificencia con que tienen- otra,-
y los testimonios de su creencia, 
No he visto la autentica de esta 
de S. Lucar que está allí conté, 
nida. 

En la ante-sacristía es b» 
no el retrato del fundador Dos 
Alonso Pérez de Guzman ei Be
ño. La casa tiene nueve cáms 
que mantiene á expensas del p 
blico. 

S F r a r - ILi un convento de S, Frar-
císco, cisco de ASÍS fundado por Do: 

Alonso de Lugo y otros devo
tos en- 1 4 4 3 : tiene un buena-
ñon con su crucero y cúpula.-L¡ 
iglesia está circuida de capillü 
Su claustro es espacioso. 

S. J o r - El colegia ingle» de Fe Jor
ge* ' ge fue fundado por los comer-
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dantes católicos de so. nación en 
: nada de estudios . contiene 

en el dia. La iglesia parece obra 
moderna. •« '••'''! 

- En 1590 entraron, llamados S.Juaa 

por el;duque, los padres de San c í e^ í l 0 s 

Toan"de: Dios para 'ocupar los l o t

J

r a s 

y . i r 1 J 1 runda-hospitales. Los regulares de i a p i o n e s > 

compañía se establecieron, con las' 
limosnas"' en 1 -627. . Los. clérigos 
regulares" del: Santo i Espíritu por 
D.': Manuel de. Guzman octavo 
duque-de;Medina-. Sidonía en Í 630 : 
ios Franciscos Í Descalzos ó de S; 
Diego- por D. Gaspar de .Guz
man; noveno, duque de Medina-
Sidonia en̂  1 6 4 o t 'Aos Carmelitas 
Calzadoŝ  por el mismo duque en 
1 6 4 1 : los Carmelitas ; Descalzos 
por el mismo en dicho año. Las 
monjas Dominicas de;Ja Madre de 
Dios es fondacion de Doña Leo
na? de--Ribera y Mendoza duque
sa de Medina-Sidonia año de 1480= 

Las Claritas de Regina Celi fue-
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ron introducidas en 1 5 1 1 5 p¡. 
García Díaz de Gibraieon, y 4¡ 
fundadas como hoi esrán en t 6 o ¿ 

por Doña Ana de Silva y Rf[| 
doza duquesa de Medina-Sidoniz, 
Las Carmelitas Descalzas por Di, 
ña Juana .Fernandez de Gordo, 
ba duquesa de Medina-Sidonia f 
1 6 4 4 . El convento de S. Geró
nimo, medio quarto de legua i 
la ciudad, es fundación de D. Jua> 
de Guzman primer duque de M». 
dina Sidonia en 1 4 4 0 . Ademas i 
ne esta ciudad un hospicio de-I 
Santa Caridad situado en el bi¡ 
rio baxo en la calle de S. Juan. 
Contiene seis camas de dotado! 
para hombres impedidos; D.Jim 
Eon .del. Porte, y D. Franciscf 
Romero fueron ios principales fe 
néfactores. Doña Catalina Roñe 
ro la fiel executora. La ígleíi 
se comenzó en 1 7 2 2 y se COO" 
cluyó en 1 7 6 2 : íá casa tiene© 
hermano mayor,-un acompañad 
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y varios diputados mensuales pa
ra el gobierno económico y bue
na asistencia de los pobres. Tam
bién sirve de hospedería para los 
mendigos que se recogen de no
che, con separación hombres y 
Eiugeres. Hai temporadas en que 
se les da sopa y candela en ei 
invierno, porque tiene este pia
doso establecimiento buenas do
taciones. Hai otro hospicio ó ca
sa de huérfanos en el barrio al
to. Se estableció el año de 1787 
en el colegio ó casa que fue de 
los jesuítas. En el cuerpo baxo 
contiene una escuela gratuita de 
niñas. Al presente concurren unas 
veinte y nueve. Deben tener de 
diez años para arriba: aprenden 
á hacer calcetas, bordar y otras 
labores &c. Concurren tres horas 
por la mañana y tres á la tar
de. Deben ir y venir á la escue
la acompañadas de una persona 
de satisfacción. Las obras que* 
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dan á beneficio de la casa5q!e 

es la que da los materiales. É 
ta tiene sus constituciones escti. 
tas en la misma sala donde se 
juntan, para la observancia desas 
estatutos. En lo alto están coj. 
tenidas las huérfanas, que ahora 
son unas -veinte y cinco perso
nas, las quales hilan, texen &c, 
y tienen varios telares., entre ella 
dos de quarenta husos hechos pa 
Manuel Vázquez natural de este 
pais , ingenio singular para la w-
canica, pues sin principios, po;-
que su exercicio era de albalé 
ro, ha sabido componer varías ¡nj 
quinas muí particulares. Mari: 
fue el primer promovedor dees-
te excelente establecimiento, $| 
que arregló las constituciones. 1; 
casa se. sostiene con ias limosnas 
La iglesia es un cañón bastas
te .aseado , adornado: de pintura-
en las-;bovedas de pasages de ¡a 
vida de S. Ignacio. Hai tambi» 
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repartidas dentro y fuera de ia 
ciudad ¿pnce herrnitas. :. ¡ 

¿r palacio de ios duques de P a l a c i o 

Medina-Sidonia, situado en el alto d e Í 0 5 

inmediato á Ja- iglesia mayor, tu C i U t l u s ° 
vo principio en 1 4 1 9 . Lo fabri
caron á trozos en diferentes tiem
pos. Forma un conjunto de p e 
queñas piezas con un salón que 
ño tiene nada de particular, si 
no-son: sus vistas que descubren 
perfectamente toda la parte baxa 
de ia ciudad, el mar, la desem
bocadura del rio Guadalquivir y 
el coto o bosque de la. otra ban- \] 
da. Tiene su jardín , -pero; sin ma
yor primor. Si le hubiesen- dado 
la entrada descendiendo á la ca
lle de ¡os Bretones, en .ese caso 
habría podido formarse un mag
nifico ingreso, y aun los naran
jos colocados en la baxada ha
brían coíHduesto ua jardín simé-
trico al frente muí bello. 

En casa, de Henestrosa hai Casa de 
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Henes- ui\ gran quadro que representa 133 
trosa . crucifico: parece de Alonso.Ca. 

no ó de Atanasio su discípulo. 
lo mismo eí otro de la Concep. 
cion con una gloria de angeles, 

Arison. L a c a s a d e l m a r q u e s de Ari-
son es una de las mejores cot 
un bello patio circuida de co
lumnas dóricas de marmol roso, 
del qual- es también la escalen, 
Su situación en el" barrio déla 
Balza, al extremo dé;la;pob!a 
cion j es poco apetecible. - \ I 

j . La casa de • Campo "de D01 

^ Ignacio Sarábia tiene un - Járdia 
cotí bellas vistas. La-entrada po
dría haberse hecho- con mas no
vedad y gusto. El terreno inte
rior descendiendo del alto al ba-
xo, proporciona naturalmente cier
tas variaciones que lo hacen 89 
dable. Tiene-su fuente en medio. 
El agua la recibe dé la pare 
alta por cañería, sacada 'de oís 
noria. El plantío de naranjos «¡ 
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el mas común, aunque no le fal
la diversidad de plantas. Con to
do, esta casa seria mas alegre y 
vistosa si estuviera el edificio en 
lo alto3 el jardín, al frente, y la 
portada en lo baxo, todo en una 
linea. La situación de esta espe
cie de barranco, que divide el 
barrio alto del baxo, proporciona 
á poca costa en los edificios lin
das vistas, y bellos jardines co
mo tengan' invención y sepan dL 
rigirlos. : •• . : 

D. Felipe Roche, natural Roche. 
deDobiia, tenia en su sala prin
cipal una tabla con la Virgen, 
el Niño y dos angeles que le pre
sentan un racimo de uba, que pa-
rece original de Rubens, bastan
te bien conservada en el colo
rido, aunque dividida la tabla le 
imperfecciona el rostro á la Vn> - •-
gen- Había un quadro de otro 
autor que mirado de. un lado re-
Pin taba-e l Señor con la cruz, 
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y _un sayón á so espalda;^ 
ÍÍQ .de frente.-se veía la 
•CQ»;;ekS.eJíori.difunto; y obser, 
vado .por el, otro lado se g¡gM 
traba el Señor ;en la -oración dt! 
huerto con fl;:angel que jo. coa. 
forta; bastante bien graduado pa
ra representar, los-tres objetos des. 
de sus diversos puntos.^ oí .-' 
:<:Í\ .. Este: sugetoque -ha* muei-
to:, êra,.mui¿curioso y -de.'talen-
tob natural, pata: la mecánica. He
mos visto en su especie de obra 

.:..-:rcH dornuna -maquina para espriní 
Ja?*ba:j Ja qual por un modo, sen-
pillo/, separa eLborujo deleakfc 
y- con solos,:.dos: hombres-;dea 
que exprimía;; i-cincuenta . carreta-
dass-;al diav::4úeies lo; que m 
lejri. pisar diez;v:homb-res.. E1:ÍIÍ?ÉS' 

Akm-. $6 .-?un- alambique: que,-lo- vitó 
bíque sacando cinco arrobas- f¡ 

u t l h s i " hora. Conténia>un; r

:calderó-de CÍ 
m o* sai de. quatro;- varas ;de .jcircanje-

renda coJoc adb en su íiorA 
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gsraba cubierto de una tapa de 
cobre,' por medio de ia qual sa
jía un caño curbo que entraba 
después en una especie de alber-
Ca murada de ladrillo de unas 
tres varas de al to, otras tantas 
de largo y cerca de dos de an
cho v dentro de la qual pasaba 
el caño por medio de cubos- dé 
madera, y condensándose el va* 
por coa la frialdad de e! agua 5 

producía-un aguardiente fresco y 
copioso, el qual se destilaba fue
ra' por un conducto' que había aí 
píe de la dicha albefea. El agua 
le entraba perenne por Un cana-
lito y salía por otro Conducío< 
El fuego; se avivaba por medio 
del aire fresco que se Je comu
nicaba ai hornillo por debaxo me
diante un conducto que tenia cor
respondencia con el pozo que es
tá: inmediato, y el calor lo en
rarecía haciendo las veces de fue-' 

es por eí mismo sitio que se 
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le extraían las cenizas. Por lo y 
mun el carbón que usaba era de 
piedra sacado de Tocina distrito 
de Villanueva del rio mas allá de 

Sevilla cosa de tres leguas : 1 
consumo que hacia era pequeáj. 
Un hombre solo manejaba todo 
este mecanismo. Eí aguardiente 
lo sacaba refinado de diferentes 
grados; lo hemos visto de 3 4 J 
3 6 , que se distinguen por medí) 
del hidrómetro ó perindoia, qm 
es una especie de termómetro d¡ 
vidrio, el qual se sumerge ras 
quando el aguardiente es masS. 
no : él tenia otros instrumenta 
para hacer las pruebas. Tambis 
hacia microscopios, y otras 1 
rias Obras. ,"ÍJ | 

Ágrí- En quanto á la agricob 
cuku-fa son mui pocas las tierrasi 
r a * labor del distrito de S. Lucar. $1 

termino se extiende hasta el po-
zo , como hemos dicho, hacías 
Es te 3 que es cosa de una legua; 

M 
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¿¡I eí Sur hasta la jurisdicción 
2 Chipiona media legua; por el 
poniente hasta la mar que está 
inmediata; y por el norte,cosa 
de dos leguas hasta la marisma 
de Lebrixa y Trebugena: este 
terreno ultimo está plantado de 
pinares propios de S. Lucar ( 1 ). 

C i ) Baxo del m i n i s t e r i o de G o d o i 

se formó una prov inc ia separada de la 

de Cádiz y Sev i l la c o n ' í a - c a p i t a l ea 

S. Lucar. Su distr i to se ex tend ia p o r 

Ja costa del O c c é á n b desde la p u n t a de 

Pechina hasta el r io G u a d i a n a , c o n i n 

clusión de Ayarrionte y Villabla'nca ; 

comprehendiendo al or iente á S. L u 

car, Trebugena, Lebr ixa t Cabezas y 

toda la isla m a y o r q u e forma el r i o 

Guadalquivir; por norte y p o n i e n t e eí 

caño de las nu ve s u e r t e s , eí a r r o y o 

Curallon, P a l m a , S. J u a n del P u e r 

to, Gibraleón-, V i l í a n u e v a de los Cas« 

tillejos, y S .";Si l«es í 're: se inc lu ía erí 

su demarcación e l ' t err i tor io de' A r e n a s 

gordas, el c o t o de D o t a A n a , y ia 

parte despoblada q u e s e hal laba entre 
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L o s : otros terrenos están p l a n t l 

dos de árboles frutaleshortafi. 
zas y viñas. Las vides son | 
fuerte de su agricultura; Se coa. 
geturan doce mil botas las qte 

Se cogen de vino anualmente, (g¡ 
• 

Palac ios del r e í , Bo lu l los ' , AÍmojte 

M o g t i e r , costas del O c c é a n o y rio'Gtu 

d a l q u i v i r . O b t u v o la habilitación de¡j 

p u e r t o para el c o m e r c i o extrangerr,? 

él de A m e r i c a , deb iendo establecerá 

e n i e l u n c o n s u l a d o independiente | 

d e Sevi l la . D e b í a hacerse ia navegad»] 

p o r el r io G u a d a l q u i v i r para el tra» 

porte, cíe e fec tos nac ionales y extraña

r o s , a d e u d a n d o en la aduana de S.LÍ. 

c a r - l o s q u e s a l g . a n . d e dicho, puerto," 

ó fuesen c o n s i g n a d o s á. él; y los diri

g i d o s á-.--Sevilla se d i spuso de que ca-

í i n u a r a n del m o d o q u e hasta el pí

sente c o m o p u e r t o t a m b i é n habilitaos: 

L a s cor tes g e n e r a l e s y extraordinaria 

ha i a g r e g a d o á la prev ine ia de Cafe, 

á S. L u c a r , con Ja parte' q u e le corre-; 

p'onde a la i z q u i e r d a d e l GuadaliJtiÍMi 

e n este-...año de i 8 1 3 . . . . 

http://quesalg.an.de
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¡ja bota contiene treinta arrobas. 
§u precio de cada una en el pri
mer trasiego, que es por Enero 
5 Febrero, se suele vender en 
tiempo de paz á quarenía p¿-os 
mas 6 menos según su calidad. 

De aguardiente produce unaá 
quinientas á seiscientas botas. Ló 
sacan del borujo ¿ de las heceá del 
mosto y del 1 sedimento" deí vino. 
Lo hacen de varias calidades ¿ 
con inteligencia de todas pruebas ¿ 

para vender en elpais y pafá em
barcar. Por lo comurt én tiempo] 
de paz la bota de prueba de Ho
landa se vendé á ochenta pesos. 

xPodemos decir que este articulo 
asciende á; g-2d9 pesos al año. 

Es óómun en los campes dé 
S. Lucar la planta llamada hi
guera del infierno^ que correspon
de áí dé.palma Cristi ó r'ichuí 
en la botánica i da ürta especié 
de fioes, err-la qual se cóniíéneri 
tres sirhientes á- manera-de piño-
T. XIK K 
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nes^ que fácilmente se separan 
las q-ua'les- se Saca aceite en la eos! 
ta de Guinea é islas de Bario, 
vento i y en la America Inglesa 
que sirve para incitar á bónúto, 
y para precipitar el bómito po¡ 
la cámara s mejor que Ja mante
ca purificada. Su nombre del acei. 
te en latín; oleum palma Crhú 
sive oleum ricini i preparado él' 
aceite con algunas gotas de yer
ba, buena sirve; para el cólica 
El R. P. Labat 3 misionero fran« 
ees* en sú viage á las islas k 
la Ameriea ia describe ( t ),Ef 
de admirar lo que se as.gura¿ <JB 
una sola. simiente es .una- purgí 
violentísima para el gañan w l 
fuerte;, y que extraído su; acá j 
se experimenta tan suave como:! ( 

de- almendras dulces. , 

Indus- Por lo que respecta á la ¡¡« * 

f i y Notivesu voyage aux islejá ( 

, 1' Amengüe toui. UQukine pagesfe j 
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áüStrlaa el duque de Medinaceli tria, 
tiene al extremo de la ciudad por 
la parte de Capuchinos una fa
brica exclusiva dé jabón. La ie-
¿ia la sacan de la planta árma
lo que se cria hacía Bonanzas 3 

la qnal Cortada y . quemada for
ma una ceniza á manera de es
coria q;ué parece petrificada. A 
ochenta quin tales de esta ceniza 
echan nueve fanegas de cal de 
piedra,y reunida una y otra, car
gan los pilones para extraer lá 
legía. también se sirven de la bar
rilla qué'.traen. de las marismas 
de estas inmediaciones, la quaí 
produce excelente jábon. Tra-ba -
jan dos clases de jabón; el co* 
mun Ó fiando, y" eí dé piedra i 
cera ef 'primero surten ía ciudad 
y sus •inmediaciones: eí ultimo se 
«trae para la America, y tam
bién para el extrangerb, parti-
cula?métíté püi Inglaterra., IA 
raateria para hacer el jabón ía 

K 2 
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sacan de la borra clel aceite^ 
del ''mismo aceite. 

Ya hemos hecho mención | 
D< Manuel. Vázquez^el qual 4 
ne en su obrador Seis, maquina 
de á cien husos corrientes... m 
Hilos que hace..1 os despacha ¡ 
Sevilla para mezclarlos con seda, 
dé qué se hacen excelentes m 
dos. Me ha manifestado un m 
délo de otra maquina qué ha con. 
binado para ahilar e l lino. La p¿ 
mera de algodón tuvo Ja soerü 
dé sacarla perfecta desde sfl pri
mera idea. Una.muger la mani
j a , otra por medio del tornóla 
el algodón,; preparado, y otra i 
carda: sórTtrés personas lasqc: 
sé ocupan én toda la . mariüi¡< 
tura de la maquinad dé cien í1 

Jos. El rei Je",iñk$d&4áje.jfá& 
«ion vkaiíeia de diez reales I 
líos ei año de 90 sobre la tesfr 
réria de'corrcps dé S. Lucar i 
e§tí¡ invención. ",*"*!' 
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El comercio activo está re-Comer* 
ducido á los vinos que se ven- do. 
den en el país; á ios que se lle
van á Xerez para ias mezclas y 
composiciones con el nombre de 
tras anexo?i f i u e feS una partida 
n 0 inJif'c rente; y á los que se em
barcan para America y para el 
extrangero, Algunas comisiones de 
aceites y granos que vienen de • 
lo interior también dan fomento 
á su comercio. H¿i .tal qual ca
sa irlandesa establecida para la 
extracción de vinos. Los que ha- • 
ceh el giro de America suelen pe
dir en retorno de sus vinos azú
car, cacao &c. También reciben 
topas de Ham burgo y de otras 
partes, ya para surtir este pais , 
6 con destino al Puerto de Sta. 
Maria, Xerez, Sevilla, Córdoba 
&c. Su consumo general en el año 
está reducido á 8c2 fanegas de 
tfigo: 14S arrobas de aceite: 806 
roes vacunas; 447 cerdos, y 1800 
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carneros. No se incluyen los njfe 
eos que cada, qual mata en suca, 
sa. S, Lucar es abundante de p^ 
cado. 

Hai tres calzadas formada! 
desde la ciudad á la playa': |¡ 
primera de la aduana, hecha a 
1595, fue restaurada por eí co
mercio en i774. L a segundaos 
1612 se renovó por la ciudad ej 
la pescadería en 1715. La ta 
cera, á la salida de .la calle ^ 
Choril lo, se construyó en 175(1, 

Cada una de estas calzadas tie-
ne su pequeña alameda. El pa
seo y alameda mas ordenadas 
Ja del campo de S. Franciscofl 
viejo, erigida en 1 7 7 0 de orea 
del gobierno por un buen patri
cio con ayuda del publico. Po
día dársele mayor extensión ¡ 
adornarla de asientos. Aun no fi
ta concluida. Tiene la ciudad tres 
fuentes: la que se llama vieja 1» 

M¿ labar ;• la segunda, que sifí-
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H abasto ai publico, viene un 
quarto de iegua distante por la 
parte del Sur: y la tercera la del 
pradíllo de S. Juan que sirve pa
ra las caballerías del rei y gana
dos del común. Hai oíros manan
tiales en las barrancas que divi
den el barrio alto del baxo, y 13 
pozos en su termino para la pro
visión de los ganados. El rio que 
llaman de S. Juan es un peque
ño arroyo que desciende del al
to hasta la mar. La fuente del 
Pino, ó bien sean las dos fuen
tes que hai en la huerta de este 
nombre, dan excelente agua po« 
table. Hai otra poco mas distan
te al Norte que llaman de Mon
te. Sion aun mas delgada. Tam
bién • hai una medicinal para obs
trucciones. 

Finalmente, se precia S. Lu- Hombs, 
car de ser patria de una reina deilustrs, 
Portugal, de quatro duques de 
Medina-Sidonia, de seis duquesas 
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íie otras casas, de quatro xdj¡ 
de casas grandes de JEspaña;de 
dos virreyes, ei uno de Navat. 
ra, y el otro de Valencia, & 
dos patriarcas de las Indias de I 
familia Guzman, de un presidea. 
fe de Castilla D, Andrés RiqueL 
me Quiroz; de once obispos, dei 
famoso Alonso Fernandez de ísi 
go conquistador de la isla de Te
nerife y de Diego-Velazquez coa. 
quistado? de la isla de la Haba, 
na y gobernador de Cuba, pro
movedor y armador de ¡a prí-
mera expedición al mando del ce
lebre Hernán Cortes que conquis
tó á Nueva-España. 

Epíde- Huyendo de la epidemia de 
mía de Cádiz nos refugiamos . en S. te 
1 8 0 0 . c a r s clima bien acreditado des-

no en esta parte de Andalncia. 
No obstante, esta ciudad se c:-
menzó á infestar hacia el sS d 
Agosto de 1800, propagándose i 
gontagio con las gentes que | 
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cían de Cádiz- Murieron en su 
mayor incremento hasta 72 per
sonas diarias, Hicieron un peque-
no lazareto para la convalecen
cia en Ja hermita de Guia ha
cia la playa. Los muertos se en
terraban en S, Antón fuera de 
la ciudad, y á lo ultimo en un 
Cantón de ia huerta del pino de 
S. Diego. Los mosquitos son una 
plaga en S, Lucar, 

El rio Guadalquivir forma-? Gua« 
ba en los tiempos antiguos unadalquí' 
isla que abrazaba hasta cerca de vjr: is-
Rota, En ella suponen muchos te Tar« 
autores que estuvo situada la an - t e s o * 
tigua Tarteso, que otros colocan 
en Cádiz, Los Cretenses y Sa
nios , dice Mondejar ( 1 ) , im
pelidos de una tormenta fueron 
los primeros griegos que pasa-
ton el estrecho y arribaron á la 

(') Cádiz Phenicia tomo I pag¿« 
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isla Tarteso que formaba el m 
Guadalquivir al mezclarse con e\ 
Occeano upos 510 años despuej 
de la ruina de Troya, Herodoto 
que indica este viage, aprjntal 
que hicieron los Focenses á Tai. 
%eso en el reinado de Arganto. 
nio hacia el año 543 antes de¡ 
Salvador. Rodrigo Caro confir. 
ma á Tarteso en ia isla que fl 
maba el Betis en su desemboca 
dpra. Por manera que el rio | 
llamó 1 Tarteso, 2 Retís y i 
Guadalquivir ( 1 ). Estesicheroa 
el primero que le nombra Tarít-
so: Mondejar desaprueba la de
nominación de Certe que le daa 
otros. Es á esta isla donde seso-
pone que viniesen las flotas <fe 
Salomón desde Asiongaver :pan 

( 1 ) W a d significa r i o : Nahr« 
rinonimo: asi en árabe Nahr ó Wad-
Aí!?ivir se t raduce al castellano GaS 
quiv í r . 
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extraer la plata y oro de que 
abundaba esta provincia, hacien
do su navegación desde el orien
te por el c a b ° de Buena Espe
ranza y P o r H Posta meridional 
de la África, 

Bonanzas es el termino por Bonaa-
donde desemboca el Guadalqui- zas. 
vir en el Occéano. El rechazo que 
cacen las aguas del mar á las del 
rio, forma una especie de lago 
en Bonanzas, que tal vez será la 
antigua laguna del Guadalquivir 
de que hacen mención algunos au
tores. Saliendo un poco mas afue. 
ra se encuentra la peligrosa bar
ra. Nosotros tomamos en Bonan
zas un barco con su cubierta, y 
prevenidos de un pequeño ran
cho ó provisión nos dirigimos rio ' 
arriba. Antes había leido en las Nave-
cotas de Caro manuscritas, que co- gaúon 
menta á la obra del Nuviense, la P o r e l 

relación de un viage igual a l n o c o , m 

íiuestro, del qual haremos m e n , P 3 r a d a* 
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cion para que se observe f̂ fé 
ferenc;a de aquellas épocas. 5)Desj 
s, de Másagéd ( i ) (que és S, 
Lucar) dice subirás por'elr¡0' 
s , al puerto Tarbasana : ( en tiera. 
po de Caro se llamaban ias vi 
tas de Tarfia ) ,-De aquí á Alo, 
9, tuf. ( que significa revueltas; 
Caro entiende que fuesen las hot. 
cadas, porque allí el rio fom¡ 
la figura de muchas hoces vi¿ 
tas: en su tiempo se carenaba 
alü ios navios de alto bordo 
permanecían Furtos mientras sea 
ponian las flotas y galeones en 
Sevilla ). „ Luego se va á G| 
„ tur, y luego a Capte 1 dos pj 
9, blos que están fundados en i» 
„ dio de ía corriente del río, (Ca
ro dice que en su época no la
bia pueblos ni rastro de ellos, 
solamente permanecían las dosis-

( t ) A l m e s g u i d , Mesquidor,?* 

ae Cu&de en sus notas, pag, 202 y 22; 
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jjS denominadas Capíhl y Cap-
¿f "'y vulgarmente mayor y me-
nor donde los sevillanos tenían sus 
ptiádüs mayores eti gran copia.) 

Pe ahí se vá á la isla Janes-
ü te]a: ( Caro le daba el nom
bre de ¡a Garza donde habían mu
chas v amenísimas huertas) 5 íLüe« 

va'al castillo Zaherí (Caro 
presume q u e es del azaiiar por? 
las muchas ñores de naranjos; el 
qual pudo ser Corla ó S Juarl. 
de Alíafache ) „ Desde allí luego 
¿ seyá á la ciudad da Sevilla, de. 

manara que todas estas j o rn | -
,, das cumplen sesenta . millas «* 
Ñuyiense se cree que escribió ha,--, 
cía ei año 1150 ( 1 ). Se caU 

( t ) E n ía traducc ión , qué ha f m * 

blicado .de Xeríf Aledr.is conoc ido p o r -

tl Nííviensg en 1 7 9 9 . P- José A n t o n i a . 

Conde dice que escr ibió en el a ñ o <Ho 

dt !a Egira q u e corresponde di a ñ a . 

Ciisnano 1153'. E u la? paginas 41 y 

t i Y.kg6 D a r e l r i o j ig i -
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culan 15 leguas por el rio has, 
ta Sevilla. 

En nuestro viage, pues,¿5 
dexamos de observar los puntos 
que se indican en ia descripción 
anterior; pero ya se ve todo mi 
variado. Sin embargo experimea. 
tamos los muchos tornos ó vüel. 
tas que forma el curso del rió: 
saltamos en tierra con solo acá. 
éarnos á la orilla y poneí uní 
tabla, y nos divertimos dos ¡É 
ras en una huerta. Quantas ve. 
des nos ha ocupado la imagina, 
ciqn la memoria de las Jnnume-
rabies naves que han surcado es
tas aguas en todas épocas po¡ 
diversas naciones ? Ya hemos i 

ta Sevilla^ q u e üatna Esbilia con algu

na diferencia del q u e h e m o s expueto 

c o m e n t a d o p o r R o d r i g o Caro . D. Ales-

so N u ñ e z dé Castro" en lá vida que es

cr ibió d e S. F e r n a n d o ( M a d r i d 4 ¿ | | 
dice q u e los m o r o s ía denominaban'M 

vilia s jae es l a m i s m o qué-C-assHrica 
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díeado algunos de sus armamen
tos y navegaciones asi en ia Eu
ropa' como en la America. No 
falta quierí diga 'que del torno 
Matasuelos salió la primera ex
pedición que se dirigió á poblar 
el Paraguay y Buenos-Aires en 
el ¿o de la Plata compuesta de 
Cinco buques menores ó sean ga
leones. Asi entretenidos con estos 
discursos, y divertidos Con la vis
ta-dé tan amenos Campos' pasa
mos á bordo dos d ías : uñas sie
te leguas distante de Sevilla se 
descubre la torre Giralda. A la 
izquierda se Observan las pobla
ciones de Puebla, Coria, Ge Ivés 
}' S. Juan de Alfarache. 

Antes de llegar al anclade
ro acompaña por un costado eí 
barrio de Triaría. El viage ver
daderamente lo hicimos en trein
ta y tres horas incluyendo seis 
«p estuvimos fondeados por fal
to de viento y por reriéf la ma« 
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rea contraria. El fluxo de! Q. 
céano llega hasta Sevilla. Los I 
íiguos^ según Strabón, subíane5 

buques grandes-hasta Sevilla 5"Í 
otras menores hasta Hipa hoi p{> 

ñafíor ( I ) J V en botes ÍlegaJ¡ 
hasta Córdoba treinta y siete ¡ 
media leguas distante del Occea. 
no. El rio Guadalquivir nace 1 

C n r ¡ á 6 l a sierra de Segura.. Su curso po; 
d c í G u a e ! espacio de sesenta leguas ¡ 
ualqui-de Oriente á Poniente á manen 
ya. de una S. Cerca de su origen te. 

cibe al Guadiana distinto de el é 
Extremadura? mas adelántese!! 
reúnen el Xartdulilla, el Guadal, 
bullón, el de Víboras, todos po¡ 

' ( I ) R o d r i g o C a r o en sus ad¡¡» 

nes - m s . á s u obra del principado 

antigüedades de Sevilla se arrep¡ér.t¡ 

de haber cre ído la ant igua' Hipas. 

P e ñ a ñ o r , s i gu iendo á Ambros io de lfc 

rales y o t r o s í y pretende probarm 

Hipa f u e Alca lá del r io dos leguas tt< 

r i s a de Sevilla* 
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j a izquierda; y por la derecha 
aumentan sus aguas el Guadali-
mar¿ el Gandula, el de Jas Ye
guas y o t r o s m ü c r i 0 S arroyos. Por 
uno y o t r o 'ac*° *e suministran 
s u S aguas el rio Darro unido al 
Genil en Granada 3 el qual se reú
ne al Guadalquivir hacia la vi
lla de Palma: el rio Guadaira 
qué tiene su origen en los Aleo-
res* pasa por Alcalá de los Pa
naderos y entra en eí Guadalqui
vir mas abaxo de Sevilla." Cor-
bones que viene de la sierra de 
Ronda pasa por la vega de Car-
mona y entra en el Guadalqui
vir mucho antes de llegar á Se
villa; comunmente tiene poca 
agua, pero en tiempo de lluvias 
crece mucho. El Huesna que vie
ne de Sierra-Morena se une aí 
Guadalquivir mucho mas arriba 
de,Sevilla, El Huesba, también1 

de Sierra-Morena, desagua eti eí 
Guadalquivir una legua arriba de 
T.XIV. L . 
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Sevilla: el Tagarete es un g¡¡ 
yo que corre inmediato á los B £ 
ros de esta ciudad , y entra e j 

el Guadalquivir por ía orilla O F % 
tal cerca de la torre del Oro, 

Desembarcados por esta pjf. 
te á distancia de dos tiros de fu, 
sil de la ciudad $ siente el anima 
un, placer por el hermoso y ¿ 
go paseo que se presenta , á ¡JB 
se agrega el agradable contraj. 
te que hace Triana con Sevilla, 
y la vista del puente de bares, 
y aun de las huertas y arboi: 
dos que se ven rio arriba."En| 
estación de primavera se aumei 
ta esta delicia con el olor deis 
flores de los naranjos que se peí 
cibe en tanta fragancia cornos 
uno las tuviera en la manOjpfí 
que esta plantación abunda en Is 
huertas, en los jardines, en fe 
conventos, y aun en los paffi» 
de muchas casas ( i ) . 

( r ) Tres yeces hemos hecho3 
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Frente del puente han erí- fritín 
gido un triunfo ¿ ó sea un cuer- fo too 

paseo de Cádiz ' i S e v i l l a ; las dos p o r 

e¡ rio como d e x a m o s r e f e r i d o , y la ul

tima en 1 8 0 7 del m o d o s i g u i e n t e : de 

Cádiz al Puer to de Sta . Mar ia e m b a r 

cado: de el P u e r t o á X e r e z e n c o c h e 

¡Je colleras: a q u i t o m a m o s la pos ta y 

anduvimos ha-ta el C u é r b o 3 y m e d i a 

jeguás: á las Torres 3 y media : á U t r e 

ra 4 l eguas; es una villa m u i p o b l a 

da, patria del c e l ebre R o d r i g o C a r o ; 

su campo abunda de granos y de g a 

fados: á Alcalá de G u a d a i r a 3 l e g u a s , 

está situada dominando el rio G u a d a i 

ra que le ha dado el n o m b r e : t a m b i é n 

ía llaman Alcalá de los Panaderos p o r 

su excelente parí c o n q u e surte á S e 

villa. El ingreso es por uri p u e n t e s o 

bre el dicho r i o : se adv ier ten en la 

parte superior dé la co l ina ru inas de 

su antiguo cas t i l l o , y m u l t i t u d de c ú e -

vas en su c i r c u l o q u e serian habi ta

ciones de los moros . E l c a m i n o ¿ sa l ien

do de la v i l l a , se d ir ige por u n a g r a 

ciosa colina q u e t i ene exce l en te s v i s 

cas sobre las m a r g e n e s del d icho r ío 

' L 2 
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cierno, po .de arquitectura, elevado-
bre : uftj pedestal adornado de fe 
lumnas compuestas, que tiene! 
la pa r t e superior un globo, ym 
ciáis, riubes con un grupo que^ 
presenta la Santísima Trinidad 
todo de piedra. " 'úM 

P ( i e r U - j Entramos por la puerta de 
j e X'j-ía.Triaria, la qual contiene, asi et 
na. Ja fachada exterior como en]; 

interior, un adorno de arqnitec, 
tura formado de quatro colua 
ñas istríadas dóricas i esta obra fe 
renovada en 1 5 8 8 de ordené 
Felipe II. Zuñiga dice que É 
cerca estuvo ei palacio dondeni 
ció y vivió el rei S.-
giido ( 1 ) . 

plantadas de/arboles.- Las' dos legas 
hasta Sevilla son mui-amenas por ¡ 
feracidad.de su terreno- lleno de'¡m 
íaeiones. Antes de entraren SévilfajB 

esta parte caminamos parálelos alose 
ños de Carmena, aqiieductó quepE 
vee .de"agua á la ciudad. 

\_ 1 ) Anales de' Sevilla pag* 14» 

http://feracidad.de
http://vee.de
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SevíWa,'íamosa capital de'Já Sevi l la: 

baxa Andalucía, tiene en sus -«di- ^edifics. 

gcios cierto aspecto de--gótico^ ara- y p lan-

be, que desde luego excita ia cu- ta-
riosídad del viajante •aunque", ha
ya visto otras magnificas duda- ; 

des. La misma irregularidad- de 
su planta, la estrechez de sus ca-
jjes y las vueltas y tortuosidades 
de su vasta -pobracíon ppareee tque \ 
indican que sus'prímerbs morado
res se fueron adunando en gru
po' sin piano' ni el ^menor -orden . 
como debieron -ser los: aduares de 
los primeros iñombres-quei: se es
tablecieron en sociedad-en las mar
genes de los ríos. Algunas.: ciu
dades antiguas de Euiapa, -entre 
ellas la -misma :.Roma, para re
mediar esté defecto, han adopta
do el método de ampliar las ca
lles 5 y de nibeíar la rectitud de 
rilas quando1 se renuevan los edi-

tofflna i edición de %6??. ., 
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ficios: Cádiz practica lo tnisom 
dando orden y hermosura á la ciu. 
dad. Las plazas de -S- Francis. 

•eo , del Duque, í/e P¿latos ¡fa 
la Encarnación y de la Paya son 
las mas espaciosas. En esta ulti-
ma se celebra uña feria 6 mer. 
cado todos ios jueves,, en la qual 
se venden.en- unps puntos cabal, 
gadurasey en; otr.es ropa, mué-
bies ,;aves ¿loza d e l r i a n a y otros 
articulóse o r r : 

No nos detendremos con Rof 

drigo Caro , y otros, en atri
buir su fundación á Hercules, por 
separarnos-de toda idea fabulo
sa. En. tiempo de los romanosst 
nominabaíHis'palis, y lo mismo 
en la época de los godos, que se 
propusieron conservar la lengua 
latina : los árabes la llamaban Eu 
billa. Pasado el siglo X comen
zó, á llamarse Sibilla, quedando, 
después con el nombre de Sevi
lla. Quando observamos las té 

http://otr.es
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aas de Itálica fundada por los 
romanos:de la otra parte del rio 
¡en sitio mas elevado, que dista cer
ca de una legua de Triana, con» 
sideraoios que jamas habrá esta
do aquella ciudad unida á esta, 
y que con la decadencia del im
perio Romano destruido aquel ve
cindario, se irian trasladando unos 
y poblándose otros en-'Sevilla en 
la margen opuesta del rio como 
mas á "proposito para su comu
nicación por agua con las demás 
ciudades y Jugares que poblaban 
sus- orillas. Esta reflexión hace 
comparecer á Sevilla menos an«> 
ligua de lo que presumen sus es
critores. Sin embargo, todos con
vienen en que Julio Cesar la ree
dificó , .la cercó de muro, y la 
honró con su nombre llamando? 
la Julia Homilía, Fue corte 4 3 
años de varios reyes godos has» 
taque se trasladaron á Toledo, 

Ea ei siglo X I lo fue de lm &m°-



1 ^ 4 PARTE DE ESPAÑA. 

£> eS en lugar de Córdoba 3'-y M 
de 1248 que la conquistó el Sa0. 
to yei Fernando III hasta Enr¡. 
que I I , de ios reyes de Cas;!, 
lia ( 1 ). Rodrigo Caro, Alca, 
so Morgado, y Pablo Espine 
sa han escrito determinadamente 
sobre sus antigüedades insertan. 

( 1 ) F e r n a n d o I I I , c o m o se haj-

c a o , fixó s u cor te e n Sevi l la en.¡M 
has ta . 52 q u e fa l lec ió . Alonso % [el 

Sabio ) c o m e n z ó á reinar en esta qt; 

d a d , donde acabó de v iv ir en,"12^,; 

S a n c h o I V , F e r n a n d o I V q u e nació;: 

e l l a , A l o n s o X I , P e d r o I y Enriqts 

l í res id ieron l a r g o t i e m p o en esta cu

re. T a m b i é n p e r m a n e c i e r o n en/alguiü 

t e m p o r a d a s J u a n I , E n r i q u e III,.Ea-; 

r i q u e I V y . los r e y e s Catól icos D. F«'; 

nando y D o ñ a Isabe l . E l Émperaife 

Car los Y ce lebró a q u i sus bodas era 

D o ñ a Isabel de P o r t u g a l . Fel ipe 3 1 , Fe

l ipe IV y Fe4 ipe V viajaron tamba 

á esta capital de la A n d a l u c í a , que siem

pre ha m e r e c i d o la pr imera atencffl 

de s u s .monarcas , 
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¿o muchas lapidas y medallas que-
podrá ver el curioso en sus obras. 
D^cro Orúz de Zúñiga publicó 
los añajes eclesiásticos y secula
res de Sevilla desde. 1246 hasta 
1 . 6 7 - 1 , ; Este autor presenta el ca-¡ 
tabgode los archivos que regis
tró para Ja composición de su 
obra, en la qual incluye con cri-r, 
tica.-."y erudición quantos docp-< 
meníos. pudo adquirir" para ilus
trar: esta, parte de ia historia mo- -
derna. El P . Miro, Flores ha prae^ 
ícado, |q mis mo -. eq; su Espa ña-
Sagrada tpm. FX-jcap* IL Pfo-r 
lomeo sifua esta...ciudad en .37 
gr. zo min, jk Ja$| Su; poblacioíi-
al présenle será de noventa .., mil 
almas,;-.-... . / '. 

[La Santa iglesia de Sevilla,-Iglesia 
según el citado- Caro jen suS:no ^ e £ r ° -
Ca$ ms, ha sido metropolitaEa.de spolita-
tüda la Betica3:e"n cüyp distritoíP3, 

n̂umeraban los obispados si
e t e s ; Jta-¡kaPCor duba \ Ma-

http://metropolitaEa.de
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laca, Illberls, Egabro, Ilifa 
Assidona , Tucci, Utico, Som 
Andera, Asta, Iliturgl y Q^M 
Dice que esto; consta por las m 
lorias y ia división de Wam'í> 
y de Constantino, sin embargt 
que algunos tienen por apocrif» 
la primera.' Marchena tuvo obi> 
po en tiempo-de los árabes. Taai-
bien dice que los obispos de 1 
Mauritania fueron sufragáneos a 
Ja'iglesia de Sevilla que viene des-
de el Emperador Otón, que dic 
eh lo civil aquella provincia í 
la Bélica y á Sevilla su metro-
poli, por lo qual también se li 
asignó en ¡o eclesiástico. Ea 8el 
po de ios árabes, en el año usó, 
se dice que fueron desterrados lo¡ 
obispos de la Betica y que elg 
Sevilla se fue á Marruecos dondí 
tenia-sus amigos y el sufragánea 
Recuperada Sevilla en 1 2 4 8 ( 1 ) 

(Y) El Sí».-reí D, Fernando w® 
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¡t continuó el trato, amistad y 
£"orr£Spondencia de la cristiandad 
g Marruecos con la de Sevilla , 
y aquellos obispos venían á esta 
ciudad á los sínodos convocados 
por sus arzobispos: los cristianos 
de una y otra parte se trataban 
¿el mismo modo, y llegaron á 
tanto las relaciones que los ve
cinos de Marruecos se poblaron 
en un barrio fuera de Sevilla, ai 
qual pusieron el nombre de Mar
ruecos. Habiendo desterrarJaídes-
pues los moros á los obispos de 
toda el África, el de Marruecos 
se unió 4 Sevilla y se le dio por 

!»ó á su hijo Ufe F e l i p e pre lado-de I3 

mezquita m a y o r q u e er ig ió en ig íe? 

ia: este;había es tudiado las c i enc ias 

EQ la universidad de París t e n i e n d o . p o r 

naestro al Dr . S. A l b e r t o IVfegnp;: n o 

* consagró arzobispo 3 en c u y a d i g * 

aiffl le sucedió el ob i spo de Se'govia 
D - Ramón de L i z a n a . N u ñ e z de Cas= 
: r 9 Ñfc'de Fernando III fbl. 1 2 5 vtos 



I 68 PARTE D E ESPAÑA. 

distrito y diócesis todo aquel bar. 
rio. / 

El citado P. Mtro. Fl0les 

ocupa la mayor parte de el i 
mo IX de su España Sagrada cu 
la relación: de esta Santa iglesia, 
sucesión de :sus prelados, entre I 
quaíes" hubo algunos -mui ilustres 
en santidadpy letras:, sufragáneos 
que tuvo, -concilios que ha ce. 
lebrado?y Santos que le han se;, 
vido de ornamento empezando poí 
Jas f>$áms Justa y Rufina nj 
genes"-̂ ' Mártires. aTodo tratad: 
con-Ja moderación, .-y: sabia- ei 
tica- que Jé son peculiares en 1 
pbras. ..I -.. 

„; - La^atedrah af presentes 
Arqui- Ufi-p-.:de- los edificios-mas ffi'agf 
l ec tu ra - f e z f a gurupa en el géf 
^ °rDa"ró-' gótico por su' buena p lanta , 

extensión y elevación. La áreas 
que"está'."-construida.-es tanesj* 
ciosa que. corresponde mui M 
al - acuerdo que hicieron los % 
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nonígos en 8 de Julio de 1 4 0 1 
¿ e edincar una tal y tan buena 

e n0 haya otra igual. 'Antes de 
su ingreso. :esta, circuida de gra
das de piedra. La iglesia con
tiene de largó E. (X 3 9 8 pies, 
y de ancho N. S. 291 incluyen-
las cinco naves y las capillas que 
las circuyen. Ei alto de estas es 
de 40, el de las naves laterales 
de 96, el de ía del centro 134,-
y el de la cúpula 143I pies. Los 
pilares que sostienen las bóvedas 
contienen 15 pies de diámetro;' 
eí material de toda ía iglesia es 
de piedra sacada de las canteras 
de Buena-Vista distrito del Puer
to de Sta. María. Esta sencilla y 
magestuosa obra, si estuviera des
pejada del coro que ocupa la na
ve del medio, comparecería to
davía mas hermosa que el Domo 
de Milán, y que Notre Dame 
de París , dos famosas iglesias mui 
aplaudidas- en eí gusto gótico^ 
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Es bien extraño que no se Jj 
el arquitecto que la trazó, ¡M 
que es notorio que los dista 
pasaron á Madrid de orden I 
Felipe I I , los quales peíecieta¡ 
en el incendio del palacio vi.'; 
la noche víspera de Navidad ¡j¡ 
1 7 3 5 - Quando ya estaba adelaj 
tada mas de la mitad, hacia ei 
año 1 4 6 2 , la continuaron JB¿ 
Norman, Pedro de Toledo, Fr* 
cisco Rodríguez, Juan de Hoces, 
:el maestro Ximon ¿ Alfonso Ra 
driguez y el aparejador Gonzj 
lo de Roxas que cerró la ciji 
la hacia el año 1 5 0 7 . Hafe 
dose esta caido en 1 5 1 1 por i: 
debilidad de los pilares, la I 
paró el arquitecto Julián Gilis 
Hontañon en 1 5 1 7 . La iglesias 
concluyó en 1 5 1 9 : ul ti mames 
se ha enlosado su pavimento^ 
marmoles blanco y negro. Ls 

.93 ventanas que dan iuz á íodí 
el templo están adornadas de I 
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¿rieras que pintaron, de : colores 
desde 1504 en adelante Cristo-
J¡j Alemán, dos Juanes, Ver
nal, Vivan, Gelandia, los Ar-
nao, Bruges y Menandro. . 

Hablaremos de Jas cosas in
teriores en los mismos términos - ~ 
que las observamos guiados ca
sualmente de D. José MariaRours : ' 
colegial en el de S. Isidoro que ; ; i 

tuvo la bondad de acompañarnos. 
Retirados después á casa para 
rectificar nuestros apuntes, los coa« 
írontamos con Ja descripcioa ira-
presa que nos regaló D. Agus-
tin Gean Bermudez que había pu
blicado en 1 8 0 4 . 

Eñ. la sacristía de la capí- Sacrís* 
Ha de Ntra. Señora de la Anti- tía' de 
gaa, entre varios quadros hai uno la capí* 
largo que representa la Virgen, "adela 
el niño, S. Juan y S José,"con A u t i * 
linda composición, de Mur i l i o . g U a ' 
Otro quadro en tabla recortado 
con tres figuras, una del Sai va-
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doi-j otra de ía Virgen y otra ¡ 
S. Juan i sé cree del divino % 
raíes. El quadro de S. Gero¡¿ 
trio que se observa en la pat£j 

superior^ está firmado por W 
te a sin datá¿ 

Capi l l a La capilla de la Antigua fe 
de la n e buena forma, pero el altar 

A n £ l " ios ornatos de las paredes deoij 
g u 3 ° siado recargados le desgracia! 

mucho. Se observa pintada en/¡ 
pared la imagen dé la Virgen ca 
él niño en los brazos¿ una u¡, 
ra pequeña arrodillada á sus pa 
y' tres angeles en la parte SÍI-K 

fior coronándola: este trozo é 
muro se asegura qué ha sido tai 
ladado de otra parte eri- 157; 
Ortiz de Zóñigá eri Susanâ  
tomo I pag. 12, dice que :éi» 
tía desde el tiempo de los 
dos en la mezquita q dando'tw 
á Sevilla el reí D. Fernando.*! 
éste acertó fuera verdadero tes-
áfiamos un monumento aprecia 
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0 del arte en aquella época; pe« 
ro es regular que haya sido res-
corada en el siglo XVI, como Jo 
oarece. Miguel Florentin trabajó 
en 1599 el-sepulcro del carde
nal Mendoza que se observa en 
el lado del evangelio. No es tan 
apreciable el que se ve al lado 
de la epístola del arzobispo Sal
cedo colocado en 1741. 

En la capilla del Bautíste- Capilla 
ño se halla el famoso quadro gran delBau-
de de MüriJlo que representa S . £ Í s t e r i o * 
Antonio en actitud de recibir al 
Niño' Jesús que parece descender 
á sus brazos en una gloria de an
geles. 1 

La capilla denominada d e ^ .JJ 
escalas tiene un retablo de mar; <je £ S r a 

mol de orden corintio, en el qual calas, 
se ve en la parte superior al Pa= 
dre Eterno, y eñi él 'Centro la 
Virgen de bulto con los apostó
les. En Jo baxo se halla el se
pulcro con las cenizas del obís-
T. lIV. M 



2 74 P A R T E D E ESPAÑA, 

po de Escaías D. íkltasar ¿ 
Rio, con su: estatua ¡ de .marnioi 
recostada, hecho en Italia. 

T)e S. La capilla de <S. 'Pedro 
Pedro. Be un retablo arreglado á ios oí. 

denes jónico y corintio. Li¿pf¿ 
turas que contiene asi del PÁJ, 
Cipe de la iglesia, corno de ¡j 
Concepción, y otras siete, son¡ 

.lo mejor de Zurbaran. NOSOBÚ: 

: ,: su mano el quadro del Padre Ufe, 
, no que-se-observa en el ático, 

--•pí ei de la; barcaque se ve Í; 
esta capilla, i 

Del Pí- En- la capilla de, Ntra. | 
lar y o-ñora del Pilar el Eece-Hornos 
tras. c ree de Evlurillo. A los lados d 

la puerta de los naranjos-hai (ia 
pequeñas capillas,- la u s a e'ontie-
ne un quadro de la Asunción c¡ 
Ja Virgen y los aposto les,-, de Caí' 
los Maratai y la otFa áe§m 
nada de Belén representa la fi 
gen con el Niño-, obra de-Ate 
so Cano. Ea la capilla de Sai 
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francisco de Asís, el quadro deí 
Santo que sé representa elevado 
cobre un grupo de angeles én ac-
titud de alabar al Señor, y eri 
¡o baxo su compañero, se tiene 
p0r obra de Francisco de Her
rera el mozo; En Ja parte supe
rior sé observa otro quadro qué 
representa la Virgen sentada eri 
¡n trono acompañada dé niuchos 
angeles poniendo la casulla á S. 
Ildefonso; pintado por Juan Val-
des. Al- lado de la puerta de S¿ 
Miguel hai un altar, y en su re¿ 
tabío un quadro del nacimiento 
que parece del estilo de Pedro dé 
Campaña: en los lados están pin
tados los quatro evangelistas. Tam
bién tienen algo del estilo anti
guo los quadros que se observar! 
en los retablos de las Capilíiíeg 
de la Cobacha y de ía Cruz. En
trando por la puerta mayor á lá 
izquierda, en la primera capilla 
que llaman de Ccnsclatriz¿ bal üú 
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quadro que representa la Vírg^ 
el Niño, Santiago y S. AntoE¡¿ 
en lo al to, y en lo baxo unsj. 
cerdote revestido, retrato quem 
rece de S. Ignacio; obra de f¡ 
var. En ía capí.ía de S. ¡>M 
ó de la Concepción grande, i 
tuvieron depositados los huesosa; 
los famosos conquistadores de S¡. 
villa que ayudaron al Santo rei, 
los qüaíes fueron después tras1;, 
dados á la bóveda de la sacré 
tia de los cálices. Merecen UE¡ 
ojeada las capillas de la Magi 
lena y de la Concepción para ot-
servar en la primera eí quadra 
que representa la aparición dsí 
Señor á esta Santa, pintado pa 
Gonzalo Diaz en 1499, y tú 
segunda las pinturas de Atas 
Vázquez executadas en t.$<f$0 
contienen un Santo obispo,Sa¡ 
Diego de Alcalá y otras ote 
En la otra capilla de la Viste 
cion ? las pinturas son de fé 
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¿ Villegas Marmoiejo celebre pro
fesor sevillano. Gerónimo Hernán
dez natural, de Sevilla hizo la es
tatua de S. Gerónimo que se ve
nera sobre la mesa del alt.ar. 'Las 
otras pinturas que contiene el re-
tablito de Ja capilla de Sta. Bar
bara, las hizo sobre tabla Antón 
Ruiz en 1544. £ n f la capilla del 
Nacimiento del Niño Dios se ob
servan buenas tablas pintadas por 
Luis de Vargas. La capilla de 
Jos Evangelistas contiene en su 
retablo pinturas de Sturmio he
chas á mediados del siglo XVL 
En la de Santiago, Juan de las 
Roelas sevillano pintó en 1609 
el quadro del Santo destruyendo 
á los moros en la batalla de Cla-
vijo: el S, Lorenzo que se ob
serva en la parte superior es de 
Valdes: en esta capilla se halla 
d sepulcro del arzobispo D. Fr̂  
Alonso de Toledo que muño en 
J366. El retablo de la capilla 
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de S. José, adornado de colug, 
ñas corintias y compuesto de M 
moles y bronce, es obra m&m 
na de Arnal director de laj¡| 
demia -de S. Fernando. Bstep 
que ¡o era de escultura de!ad¡ 
Valencia 3 exeeuto la estatua | 
Patriarca que está en medio, m 
gaz director de escultura de f 
de S. Fernando, se encargó de | 
cer otras para el mismo retal; 
Val des Leal hizo el quadro | 
los Desposorios que se ofase| 
en el frente. Son dianas de va 

O •I 

se en ia capilla de la Concepck 
ó de la Gamba las pinturas | 
Luis de Vargas, y tambiénm 
que pintó Pedro Fernandez d 
Guadalupe en la otra peqts¡ 
capilla de la Cruz . hacia el $ 
1527. El S. Cristóbal colosalm 
se observa inmediato lo pintos-
fresco en la pared Mateo P<| 
Alesio, romano, en 1 5 8 4 . Ene 
Pasa para ei ante-cabildo se &• 
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eueotra un retablo antiguo con 
pinturas de Pedro de Campaña 
que representan la Purificación de 
nuestra Señora, la Resurrección, 
¿el Señor, y ademas varios San-. 
t 0 s } entre ellos Santiago á caba
llo y algunos retratos en el zó
calo del retablo ; todo bien exe-
c Litado en 1553- El ante-cabil
do es una sala adornada con me
dallones da piedra. 

En eí retablo de la capi=> 
lía de S. Hermenegildo la esta
tua del Santo ia executó ei ce? 
lebre Montañez. Se encuentra en 
el centro ds ella el sepulcro del 
arzobispo cardenal D. Juan de 
Cervantes. Es de marmol, enci
ma tiene su estatua vestida ds 
pontifical recostada, á la qual cir
cuyen varias figuras en - relieve 
con las armas multiplicadas en 
d zócalo que sostienen seis leo-
aes; obra de Lorenzo Merca-? 
dante, .. 
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En el oratorio de los §k 
res ó sea la sacristia de los § 
lices hai hai un retrato de la M 
ía Dorotea, fundadora del u0, 
nasterio de monjas de los Reyt;, 
de Murilio. Otra cabeza retraír 

del venerable Contreras, de Lii¡ 
de Vargas. El cruciñxo que está 
en el testero con la Virgen, fe 
Magdalena y S. Juan parece ¡ 
Herrera el viejo. Hai una neg¿. 
cion de S. Pedro, quadro gran
de apaisado con muchas figura 
y otros de mérito. 

Hablaremos de la caoillaiB 

r yor. Está dividida ó cercada ¡MÍ 
una rexa de fierro digna de ob
servarse por sus ornatos y cosa 
que representa. Fuera de ellafí 
ven los pulpitos, los quaies Bi
nen su- entrada por escaleras fl 
lo interior y están adornadoŝ  
historias análogas á su desuno 
Es menester subir quatro p0. 
de marmol para entrar en la o 
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cilla, y después quince para lie-
rar al presbiterio. Dancart co
menzó su retablo mayor, que es 
de alerce, hacia el año 1 4 8 2 . Des
pués trabajaron otros sucesivamen
te por el espacio de 82 años has
ta el de 1 5 6 4 que se concluyó 
tan prolixa obra gótica, en la qual 
se manifiesta en estatuas tamaño 
del natural historiada la creación 
del hombre, la vida, pasión, muer
te y resurrección del Salvador. 
En un nicho sobre la mesa del 
aitar se vé la efigie de la Vir
gen de la Sede ó de, ¡a Silla, ti
tular de esta iglesia, formada de 
planchas de plata. Francisco Al-
faro hizo en 1 5 9 6 eí taberna-
culo de plata dorada que se guar
da en ia sacristia. Aiexo Fernan
dez pintó los tres quadros gran
des que se observan en dicha sa
cristia sobre los caxones del ves
tuario. Si toda esta Qapilla estu
viera despejada, á la manera del 
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Vaticano, quitando también a 
gran coro de el trente, quedar̂ ' 
muí magestnosa la arquitectura ¡fe 
esta nave. Yo he asistido á |¡¡j 
oficios de el Jueves y Viernes San. 
to, y he observado con dolor qte 

á pesar de ia grandeza de este 
templo no había sido suficiente 
para la concurrencia del publico, 
El coro que debería estar en ¿ir-
culo de la capilla mayor, abie. 
ío para que luciese la arquitec
tura del templo, está colocado ¿¡ 
el centro de la nave del medio, 
Contiene por ios lados columna 
de marmol dóricas no mui arre-
giadas 5 y menos los ornatos i 
¡os ingresos al coro recargados 
de labores que nada significan. 
En los costados del coro hai f§ 
tro capillas que por la parte ex
terior están adornadas con figu
ras de alabastro de algún méri
to. Eí respaldo del coro está mas 
bien arreglado con columnas di 
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marmol dóricas y quadros de re
lieves de marmol blanco. Las 1 1 7 
sillas que forman los asientos del 
c'oro, fueron trabajadas por Nu-
fro Sánchez en 1 4 7 5 y Qancart 
e n 1479 . Guillen hizo el reclina
torio del arzobispo y otros orna
tos en i ¿ 4 8 . Por lo demás las 
funciones se celebran con la ma
yor magnificencia. 

En 12 61 se establecieron en 
ja iglesia de Sevilla por acuer
do ÍO dignidades 3 4 0 canónigos, 
20 racioneros y 2 0 medio-racio
neros. Al presente las dignidades 
son once; deán, chantre, tesore
ro, arcediano de Xerez sustitui
do al de Cádiz, arcediano de Nie
bla, arcediano de Carmona, ar
cediano de Sevilla, maestre es
cuela, arcediano de Ecija, arce-
ruano de Reina y prior de las her-
ffiitas. Las canongias 3 8 por ha-
tase aplicado una al Sto. Tri
bunal y dividido la otra para los 
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músicos; quedando en su nume. 
ro las raciones y medias racio. 
nes. 

Local En dicha nave baxo de la seo. 
de! mo-tima bóveda se coloca el famci 
nU!n¿n"monumento compuesto de quatro 

grandes cuerpos de arquitectos 
el Jueves Santo. En el pavimento 
se halla sepultado Hernando Colon, 
hijo del almirante Cristóbal Co-

Lap;da lo a descubridor de Ja America, 
rieHer-que murió en 1539: en su epi-
mndo t4fio se da idea de su aplicación 

Colon, y 5 y e n g U S t 0 en la literatura,el 
qual dexó á esta Santa Iglesia sa 
copiosa Hbreria. Escribió con ma
cho juicio la vida y hechos de sa 
padre, que traduxo de,la leogif 
castellana á la italiana Alfonso 
de Ulloa, la qual se publico a 
Venecia en 1571, un tomo en 8 
que conservo en mi poder. 

Capilla La capilla Real es arqui-
Real, lectura de Gainza que la trazo 

á mediados del siglo XVI , pao 
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/¡abíendo muerto en 1 5 5 5 la con
tinuó Fernán Ruiz hasta 1 5 7 2 . 
Palacios trabajó algún tiempo en 
ella, Y después Juan de Maeda 
discípulo de Siloe que la con
cluyó en 1 5 7 5 . Sus dimensiones 
contienen 81 pies de largo, 5 9 
de anchó y 1 30 de alto hasta la 
linterna. Ocupa el frente de la 
aaye principal de la iglesia. To
da la capilla se halla recargada 
de labores. En la cúpula se-ob
servan 'de medio cuerpo en mar
mol doce retratos de los reyes de 
España, escultura de Vao y de 
Campos. En los arcos se ven dos 
medallas con los bustos de Gar-
ci Pérez y Diego Pérez de Var
gas , famosos en la conquista de 
Sevilla ( 1 ). El cuerpo del San-

( i ) Se dice q u e de resu l tas de los 

golpes con q u e D i e g o de V a r g a s ma

chacaba á los -moros se a d q u i r i ó el ep¿< 

»«o de M a c h u c a . 
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to rei estuvo colocado en una {¡5, 
veda con esta inscripción en cas. 
tellano l a t í n , árabe y hebreo; 

É p i t a - ~ A v ú yace d m u y Dndré 
ñ o d e Hernando á Señor ( i ) de Castk 
F e r n á n - ^ , ¡? de Toledo , é de LsonJ 
do III de Galicia, de Sevilla, de Cor, 
elSto, doba, de Murcia, de Jaén, el p 

conqtisso toda España, el masiM 

el mas verdadero , el mas $¡¿ 
co, el mas esforzado, el mas apue¡. 
to , el mas granado, el mas ufé 
do , el mas homildoso , el 'que mus 
te mié a Dios , el que mas le f$¡ 
cié servicio, el que quebranto^ \ 
destruyó d todos sus enemigos ¡ ú 
que alzó, é ondró todos sus amí 
gos, é conqüisso la ciudad dé Se
villa, que es cabeza, de toda Es
paña, é fas so en el postrimu 
dia de Mayo , en la era de ¡i 
é CC é noventa. 

( i )• En la inscripción latina disj 
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Después fue trasladado á una 

urna de P*a t a c o n fl°rss doradas 
¿s orden de Felipe V, y ulti- . 
mámente lo han colocado en el 
centro de Jas.gradas, donde lo he 
venerado en este, mes de Mayo de 
1807- . , • 

Luego que se entra en la 
capilla se ven en la pared dos 
cípulcros, ei uno enfrente delotro 
del rei D. Alonso el Sabio y de 
la reina Doña Beatriz con sus 
epitafios; y repartidos ios de D . 
María de Padilla y de los infan
tes D. Fadrique, D . Alonso y 
D. Pedro, 

Saliendo de esta capilla se 
observa en eí respaldo del altar 
mayor de la iglesia un quadro 
excelente de la Natividad da la 
Virgen, de Murido. 

• La sacristia mayor,, arqoif.ec- Sacris« 
tora de Gaiaza que la principió t í a ma* 
e n 1 5 3 5 a tiene 66 pies de Jar yor. 
go> los mismos de ansho y izo 

http://arqoif.ec-
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de alto hasta la linterna. Se h|j 
circuida de columnas de ord̂  
compuesto diferentes unas de otr-, 
en los fustes ó cañas que ya I 
istriadas, ya recargadas de jj¡§ 
res y. otras formas. En la cupn, 
la quisieron representar en f|| 
xas de bulto eí infierno, purg;. 

torio y gloria. En los testerosíe 
observan de cuerpo entero m¡¡ 
grande que el natural los Santos 
arzobispos Isidoro y Leandro, ¿: 
Murillo. El escultor Guillen te 
bajó á mediados del siglo XPí 
Jos medios relieves que se obsl 
van en esta sacristía. 

A n t e - É l Ante Cabildo es unas-
Cabií- Ja espaciosa adornada con med* 
do. llones de piedra 

Salaca- La sala capitular, dirijü 
pi:ular.Po r diseños que hizo el arquiífr 

to Diego Riaño en 1530, i* 
trabajada por otros y continua
da hasta su conclusión despos 
de 54 años por Juan de Minjaí-



L I S . xxiv. CAP. ii. iOg 
res discípulo de j uan de Herre
ra. Su figura es elíptica. Se ha
lla circuida de columnas jónicas 
istriadas, todas ellas como ei res
to del edificio con perfiles dora
dos que resaltan en lo blanco. Pa
blo de Céspedes pintó las virtü-
¿¿s y otros asuntos que se ven 
e n jos basamentos. Los quadros 
dé relieve que se observan en los 
intercolumnios fueron hechos en 
Genova: tienen motes ó senten
cias en latín alusivas á lo que 
representan. En ei testero está co= 
locada una Concepción, pintura 
de Mu rulo. Parecen de la misma 
mano ios retratos de medio cuer
po de S. Fernando ? S. Ermene-
gildOj S. Leandro, S. Isidoros 

S. Laureano j S. Pio3 Santa Jus
ta y Santa Rufina que se Obser
van en circulo. Superior' al asiento 
del arzobispo hai un qUadfito pe
queño que representa S. Fernandô -
que se dice de Francisco Pacheco, 
T. XIV. N 
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Conta- En ¡a contaduría ba x a fcg 
duria un S Fernando tamaño del nata 
baxa. ra l , de M iid ; y en las p2 r e < 

des se ven dos quadros, el EI10 

que representa eí sacrificio h 
.Abraham, y e! otro á las Saf| 
Justa y Rufina con la torre sa 
eí centro, de Pablo de Gesp;. 
des. 

Desde el patio de los narac. 
j o s , por una escalera particukj 
donde se observa una lapida ce: 
la memoria de D. Iñigo de Ma 
doza que murió en 1497;sea-
be á la librería. Esta condes: 

Bibllo dos salones casi del mismo Jar-
teca. g o 3 formando una especie de ai 

en lo recto. El un salón es é 
ficio nuevo, encierra bellos estas 
tes de caoba: ambos inc-Mji 
unos 139 volúmenes y 700© 
suscritos. En ci¡cu>o, superiaz 
los estantes, está colocada ia* 

Retra- ríe de los arzobispos de estad
ios de Iglesia de Sevilla desde que i 
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conquistó de los moros, hasta e l ] 0 s a 

oresente Em» D. Luis dé . Bor- bisp 

^ o n ; entre ellos señalan" dos sa
cados por Muriílo, de quien es 
el S. Fernando que se ve en el 
testero. Áqui manifiestan una es
pada que tiene en la hoja escul
pido el nombré de Fernán Gonzá
lez, conde de Castilla. Es-en está 
biblioteca donde se coloco la libre-
ña que donó Hernando Colon , dé 
la qual se conserva alguna parte. 
Eí canónigo lectora! D.José Arau-
jo le añadió por un legado de su 
testamento 4 9 volúmenes. 

La capilla ó parroquia del 
Sagrario, que se comunica á la^1"1 2 

catedral por los pies de la igle-
sia; forma un templo espacioso, 
con su crucero y diez capillas 
laterales. En lo interior contiene 
191 pies de largo, 64 de an-

33 de alto y desde él pa
vimento hasta el cierro dé ; ía cu-
Pula io3 pks : su arquitectura M 
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dórica y jónica. El arquitecto 
Miguel de Zumarraga comeDzó 

está iglesia en 1618, la qual3. 
guieron Fernando de Oviedo, y 
Lorenzo Fernandez de Iglesias 
que la concluyó alterando la 2 !. 
tigua traza, con desagrado de |¡ 
inteligentes: ella se consagró« 
1662. Últimamente en 1776 $ 
orden de D. Francisco Sabatici 
fue comisionado D. Miguel Fer-
ñandez para descargar ía partí 
exterior de la cúpula á fin d¡ 
que quedase menos pesante, co-j 
mo lo verificó. Baxo de la cj 
pilla mayor hai una bóveda- que 
contiene varios cuerpos de los ar
zobispos. Su sacristia es tambiea 
bastante grande con 136 piesi¡ 
largo, 34 de ancho y 33 desl
ió. 

p a t j D , El patío de los? naranjoss 
de los muí espaciosoi contiene 455 p¡s 

naran-de largo y 350 de ancho:en£• 
jos . centro hai una fuente. Su no® 



txB. rxiv. CAP. if. 103 
'cíe es deríbatío de la plantación 
con q u e e S t ^ adornado. Aun se 
conservan fragmentos de la anti
cua mezquita'en los muros que 
circuyen este patio por la parte 
¿el' Norte y del Es t : asimismo 
se creen de arquitectura árabe 
los tres arcos de la antigua puer
ta de! Perdón. Miguel Florentin 
trabajó las estatuas de S. Pedro 
y S. Pablo que allí se : óbser--
van; 

Li torre Giralda és tiritó T o 
mas apreciable quanto da "una.*-*11 

idea de la arquitectura árabe cfef 
siglq X, en cuya época se dice 
la construyo un tal Hever ó Ge-
m. Parece que entonces su ele
vación no pasaba de 250. pies y 
qne terminaba con quatro globos a 

otros dicen manzanas de bron
ce dorado una encima de la otra 
asaltadas por una espiga de fier« 
to 5 la qual se rompió en 1 3 0 ^ ^ 
de resultas de un terremoto { en-. 
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tonces se denominaba de las M». 
zanas. El arquitecto Fernán ÍMÍ 
le añadió cien pies mas de ± 
tpra en 1 5 6 8 . Si se observa ert 
la parte baxa se. ve que bástala 
altura de unas dos varas es | 
piedra, y que el resto hasta \ 
parte superior es. de ladrillo. U 
torre parece casi aislada: contie
ne quatro- frentes cada uno dejo 
p i e r d e anchp.'en la parte ala 
se advierten los ornatos que lia. 
mamos arabescos, por ser prcli-

-"acidad ,propia f !de aquella nación; 
las. ventanas también manifiesta 
su estilo original con una colua-
na en el centro- y,dos á ¡losla? 
dqs, S in proporción z esta 
mole, e s su pequeña puerta,por 
manera que apenas puede enra 
una persona. Sin embargo la ram
pa ó declive que forma la esea 
lera en e l centro hasta la part'-
superior es mui ancha, cofflO^ 
y tan bien entendida que se f-



ItS. jqrtV. CAP. lf. 10$. 

01 caminar á cubado: se sube 
c 0 D guii joca fatiga respecto dej 
a elevación. Fr. J sé Cordero 
E i t u ra del Puerto de Santa ¡Via-
¿ a hi20 ei reiox que tiene en la 
p.rti a t a ; y Mqcel executó en. 
¡56a la estitua de la fe con ban? 
¿ ra ó sea un gran Jabaro en la 
irwno derecha y una palma en la 
izquierda, que domina la torre y 
hace de veleta movida por el vien
to girando á ei rededor 5 de don
de le vino sin duda el nombre? 
de Giralda á la torre, y á ia 
estatua el de Q'ra/dijiq con que 
se denomina vulgarmente, 

£1 palacio del arzobispo in Pal-
mediato a la catedral es bastan z o b : 

te espacioso. Tiene una buena es p s , l ° 
Calera de marmol, un salón de 
pinturas y una biblioteca que tara-
bien es publica. 

Hablaremos de otras iglesias 
apuntando, los objetos mas singu
lares qqe pueden interesar ía cu-? 
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ripsidad de un viajante. 
C a p u - En Capuchinos son ¡rhni|| 
chinos: lebradas ias pinturas de Müri| 
p i n t u - Entrando en ía iglesia, á la 4 
i a s ' recha, el quadro del primer re. 

tablp representa Sto. Tomas d¡! 

Villanueva dando limosna a lo; 
pobres. Se conoce el gusto pa;. 
ticular que tenia Muriilo en p'¿ 
tar mendigos con sus andrajos, 
carnes y disposición de esta íi 
feliz ciase de gentes dándoles mu 
actitudes bien naturales. 

En el segundo altar seefr 
cuéntra un bello quadro del ir* 
mo autor en el qual S. "Felií! 
Cantalicío presenta el niño Dia 
á María Santísima, 

El tercer retablo contiene i 
Nacimiento de Jesucristo, Sm 
sé, pastores y otras figuras,to
das, lo mismo que las de los qua-
dros anteriores, tamaño del natu
ral, bien desempeñadas. 

En el presbiterio ? en el al-
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í a r colateral se observa un qua
dro con el Salvador muerto, la 
cabeza inclinada en las faldas de 
la Virgen s angeles &c. ¡ de Mu-
rillo. Frente de este quadro en el 
otro altar lateral hai uno de la 
misma mano que representa la 
Anunciación del ángel á ia Vir
gen con el jEspiritu^SantQ en for
ma de paloma, y una gloria de 
angeles, 

En e! retablo mayor pinto 
Morillo siete quadros. i Santa 
Justa y Rufina: 2 S. Leandro y. 
S, Buenaventura: 3 S. José y el 
Niño: 4 S. Juan: g S. 'Antonio 
y el Niño: 6 S. Félix de Can
talicío: f un gran quadro que 
representa la concesión del Jubi, 
leo de - Porduncuía, en el quai se 
ve la Virgen y el Salvador so
bre un grupo de angeles en la, 
pwte superior, y abaxo S, Fran-, 
cl>co en éxtasis, tamaños del na-, 
tura!, a si • . . . 
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En eJ mismo retablo, sup.s 

rior ai tabernáculo, Se obser?; 
un quadro pequeño con.Ja % 
gen de medio cuerpo, y eJ ¿ 
ño, mui gracioso, de Muriilo. 

Entrando por la puerta, í 
la izquierda, en el ángulo o na. 
ve opuesta se encuentra en el p¿ 
mer altar un Señrr crucificado 
desenclavado el br<-zo para abra. 
Z'. r á S. Francisco, figuras i{ 
natural,'de Muriilo; de quien sea 
en el segundo retablo la C05-
cepcion, tamaño del natura!;? 
en el tercero altar S.. A atoa 
que hecha un brazo al niña D;3 
que está sentado sobre un liba 
abierto; y en la otra mano tie
ne ei Sto. un ramo de azucen?; 
está pintado con macha natu& 
lidad y gracia. 

En el coro baxo, el q| 
dro de la Conceocion quesea 
á espaldas de el altar mayor;otro 
quadrito pequeño en la part,e ií; 
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fertor, del Niño jesús que duer
me; y un quadro de Santa Ana 
j la niña en el testero de esta 
pieza al lado de la ventana ; se 
tienen por originales de Muriilo. 
En la sacristia 3 superior á ía pi
la del agua bendita, se obser
va otro quadrito pequeño con una 
Concepción, que también parece 
ongkü de Muriilo. 

El viagero amante de ias ar- S a n t a 

tes debe ir á la iglesia ayuda de C r u z 

parroquia de Santa Cruz para vi- a3-uáa 
sitar las cenizas de Muriilo se- ^ e P a r " 

puitado e n ella y para observar l 0 ^ U ' 3 , 

el famoso quadro de Pedro de 
Campaña colocado en la prime
ra capilla, baxando del altar ma
yor en el lado del evangelio. Sa 
alto será de poco mas de qua
tro varas, y su ancho de'cerca 
dedos varas y media: ocupa to
do el retablo. Representa el Des
cendimiento, esto es el Salva-
á® n desclavado de la cruz, que 
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poco á poco van dtxanda c*? 
José y Nicodemus q u e se obser, 
van en Ja parte superior. S. TQaa 

Jo recibe sobre el hombro c:Fj. 
cho 3 la Virgen desmayada, sos, 
tenida por una de las Marías 
manifiesta, su acerbo dolor. La 
otras dos Marías de rodillas ]$ 
acompañan llenas de pena en tan 

amargo trance. Las figuras son 
tamaño del natural. Parece un po
co violenta la actitud del brazo 

izquierdo de Jesucristo. No obs
tante 5 todas tienen decoro y si-

presión , conservando todavía ni 
buen colorido. La cruz y las dos 
escaleras se manifiestan naturales, 
y eí fondo representa colinas, 
nubes 3 &c, con tal qual inteli
gencia en la persnectiva respec
to de su época. Está pintado sc-
bre tabla, Abaxo tiene esta ins
cripción ; Hoc opus faciebat h 
trus Caíiípaniensis. 

Inferior al quadro ha? °íf11 
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utrero que dice sé hizo el re
c o l ó de orden de Hernando de 
j ..n 5 dueño de la capilla , en 

bautizado en la parroquia de la 

róio y murió en 3 de Abril de 
1 6 8 2 ; en su lapida solamente se 
leen estas palabras vive moritu* 
rus. 

La iglesia de S. Francisco s.Fraqy 

es un hermoso cañón. El qua- cisco, 

dro de la Concepción que se ve 
en la parte superior del arco del 
crucero, es de Muriilo, Sin em
bargo de su elevación hace mui 
buen efecto mirado desde abaxo. 
En la capilla de la Vera-Cruz 
naí porción de quadros de Her
rera el viejo, y en la de los 

Magdalena en í de E n e r o de 
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Patio En el el patio chico de^ 
chico: portería circuyendo los correÉ 
p m t l ¿~ res hai unos doce quadros ¡J 

Muri- M u r i i i 0
 5

 5 o s q u a : e s ' á Pesar | 
jl 0 , las injurias del tiempo, dan id£1 

de su primer estilo. En uno | 
el ios puso el autor esta firma; 
B.meus Stef.nus de Muriilo ¿| 
1646 me f. 

Entrando al convento se | 
° t r o s cuentra otro patio circuido | 

P a £ i 0 a " columnas de marmol dóricas pa-
readas en el primero y segundo 
cuerpo, con un bello jardines 
eí centro. Luego sigue otro pa
tio también circuido de cote-
ñas dóricas en los dos cuerpo;, 
La sala de profundis con su bra
zo, y ei refectorio son muí es
paciosas. En esta casa resides, 
provincial. 

gt Sai. La iglesia colegiata de í 
Tador: Salvador fue antiguamente mei-
colegia-quita conservando su forma has-
t&> ta el año 1669 que habiendo;? 



LIE . xxiv. CAP . ir. 203 
arruinado se restauró en la ar
quitectura y forma que se obser
va al presente, la qual se con-
cluyó en 1712: contiene tres na
ves: su ornato interior pateco del 
orden corintio, aunque los capi
teles no están acabados. Hai en 
ella tín S. Cristóbal, escultura de 
Montañés. En la parroquia de S. Varias 
Pedro se ve un quadro que re- pinta* 
presenta á el ángel que lo saca r a s e'n 
déla prisión, con bello colorí- a ! g u o s ° 

do, obra de Pablo de las Roe p a r . r o " 
las diseipulo de Ticiano. Aun me- ^ a i a S ° 
rece mas reputación otro quadro 
del mismo autor en la parroquia 
de S. Isidro con mas de veinte 
figuras en que se ve ia gloria 
eon Jesucristo, angeles &c. Son 
dignas de observarse las escultu
ras de Montañés en el retablo ma
yor de la parroquia de 5. Lo
renzo:, en otros altares se encuer* 
tr*n pinturas de Francisco Pa
checo,, de Lucas Valdes y de Fe, 
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dro Villegas, el qual está sep?¡. 
tado en esta iglesia: en lasac& 
tia hai una Concepdon de y L 
de Vargas. Zurbarárt pintó el 
tirio de S. Éstevart en la parro, 
quia de este nombre. Los profs, 

sores de pintura tienen uña L 
pilla en la parroquia de S. A:. 

i dres donde se hallan obras | 
He r re ra , de Muriilo y de otroj. 

E n la ayuda de parroquia 
Sagrario de la catedral , denoá 
nada Santa María la Blanca, s: 
observan pinturas de Muriilo y 
de Luis de Vargas. 

P i ñ t u r s . E l colegio de S. Buenara 
en el tura correspondiente á los padre 

c o l e g i o ¿e § Francisco, fundación del é 
o e ^an ^ 3 4 . t i e n e también un hxMf 
v e n " circuido de columnas dórica. 
„, , r „ Baxo de los corredores se ven lo; 
f d y ü* M 

tros, retratos de los hombres ildstrej 
que ha producido. Las bdvedü 
de la iglesia contienen pintura-1 

al fresco de Herrera el viejo, f 
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nuien es un quadro que hai eri 
?a saeristia. Ei otro que se ob
serva en un altar, luego que se 
"entra al colegio, que representa 
S. Francisco , es de Zurbaran. En 
} a s iglesias de los colegios de Sto.' 
Tomas 5 de S. Basilio, de la Con
cepción i, de Monte-Sión, de Car
melitas Calzados y de S. Fran- .'. 
ciscó dé Paula se observan pin
taras dé Zurbaran, de Roelas ¿ .. 
de Luis Fernandez ¿ de Juan del 
Castillo i de Cano, de Pacheco ¡, 
de Niño de Guevara | de Herre= 
ra el niozo y de otros profeso
res ; y en una ú otra. escultu
ras dé Pedro Roldan. En la pe
queña iglesia del convento de los 
Caballeros dé Santiago, el quadro 
del retablo mayor que represen
ta el. Santo peleando con los mo
tos1, es obra de Várela. En urí 
rucho al lado de la epístola se; 
encuentra el sepulcro de marmol g e p „ ; 

con las. cenizas del celebre lite- cta A 
XíV. O 
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f Arias rato Arias Montano con su en? 
Monta- t a f i o > £ i P > M t r o < F J o r e z ¿ r 
n o ° que nació en Fregenal, villa q t í 

en lo eclesiástico pertenece á Ej. 
dajoz, y en lo civil á Sevilla, 

P í n t u - Diremos algo de las obra 
rs. y es- q u e s e encuentran en las iglesias 
c u l t u - f ¡ e j o s monasterios de religiosa:, 

r a s e n En Santa Isabel hai un quadro 
v a n o s i 3 = " <• . 

. „ . „ . , que representa el juicio final con 
monas - i * , -n ¡T 

t e r i o s muchas figuras, de b ranctscoPa. 
de mon-c-beco. En la de S. Leandro di 
jas . Agustinas Calzadas, las estataaj 

de S. Juan Bautista y S. ]m 
Evangel i s ta , son de Juan Mar
tínez Montañés. E n la iglesia k 
la Madre de D ios , Dominicas, 
se ven buenos relieves, tal vez«e 
Gerónimo Hernández. En la p 
quena portada del convento de'a 
Concepción, Terceras de S. Fias 
c i sco , se observa una estatua ¿ 
Cano con su nombre en m 
E n la Encarnac ión , también k$ 
t inas ; en Santa Inés , Vw® 
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¡¡as; en Ntra. Sra. de Gracia , 
pominicas; en las de la Pasión, 
igualmente Dominicas, se encuen» 
tran pinturas de Roelas , de Her
rera el viejo, de Lucas ValdeSg 
de Clemente Torres , del dicho 
Pacheco; y en la iglesia de mon
jas de Cister los sepulcros de la 
reina Doña María de Portugaí 3 

viuda de Alonso X I , de dos hi
jos suyos, y de tres infantas de 
Castilla. ¿ Quanío no se aumen
tarla esta relación si se hablase 
de las 13a iglesias que me ase-* 
gura un curioso tiene Sevilla den<* 
tro y fuera de sus muros % En
tre estas se numeran unas 40 CQ= 
rrmnidades de religiosos, 29 de 
monjas y 26 parroquias con qua
tro ayudas de parroquia y gor» 
cion de hermitas. 
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C A P I T U L O n í 

"Hospitales i casa de caridad:^ 
na: maestranza: fundición de 9, 
tilleria i S, Telmo : fabrica de& 
bacos: la lonja ó archivo: cm 
de ciudad i audiencia: casa de g¡. 
nedai caños de Car mona: real ¿ 
cazar:, torre del oro : casas k 

particulares y de algunos gm-
des i universidad s literatura 

y artes. 

Hespí- - G í hospital de ía Sangré tnw 
tal de su primitiva fundaciónf dentrok 
la San-- j 0 s muros de Sevilla en la par-
gre. roquia de Sta. Catalina por D> 

fia Cata íí na de Ribera y so ri
jo D . Fadrique de Ribera prk: 
marques de Tar i fa , que fallen 
ron la primera en 1505, 
segundo en 1539. Después -te 
patronos del dicho hospital^ 
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fueron los tres priores de S. Isi-
¿ro del .Campo, de S. Geroni-
¡no de Buena- Vista y de la Car-
tuxa de Sta. Maria da las Cue-
vas, 1° trasladaron fuera de la 
puerta de la Macarena. Su edi
ficio forma un quadro de 185 
una tercia varas N, S y 200 Est 
Oesr. En. la fachada, que es de 
orden dórico y jónico /"tiene la 
siguiente inscripción; zmeÁ: r> 

QUINQUÉ CHRISTI JE SU VULNS<= 
MBVS AMPLIUS NOSOCOMIVM PAU< 

fERIBUS CURANDIS D. CATHARI-

NA SE RIBERA, ET DOMINUS 

FEDERICVS HENRIQUEZ pe R/"° 

SERA, THARIFM MARCHIQ, BETI' 

CM ANTELANTATVS , NON MINORZ 

SUMPTU 3 QUAM PÍSTATE '- FlERt 

ÍVSSERUNT. D. P. S. TANTO RUM 

ni-NCIPUM MEMORIAM VERFICI , 

ET PORTAM HANC FEC. INTEG. 

R- R. R. FATRONI, ET REI AD-

XmSTRATORES. M.D&JLWIIL 

V. 
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i Apenas se entra se encn̂ , 
ira un pórtico adornado de s¿c 

arcos ¿que- descansan en colujj. 
ñas dóricas pareadas. Luego ¿ 
g u e o t r o corredor con columnas 
dóricas que ocupa el frente y pj.. 
t e de -los- costados de la iglesh. 
Después •,. se pasa á tres patio;; 
el primero j . adornado de coluni. 
ñas -deIjmtfmol} contiene las gj 
bitaciones del administrador, ci. 
pellan y demás que dirigen k 
casaj-y ei segundo y tercero es. 
tan •circuidos de corredores ntí 
espaciosos con pilares quesostií-
nen .un cuerpo alto y otro baxc: 
en.el centro tienen arbolados¡ 
naranjos &c, • £ .„•. 

Eí hospital comprebende tnzf-
nificos salones. En el dia hai p> 
co número de enfermos résped1 

de los que he visto veinte aña 
hace. Se observa ademas sin eos-
cluir mucha parte comenzada % 
otro patío y edificios que debía* 
llenar m planta» 
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Entre hs diferentes arqui
tectos de reputación que acudie
ron p a r a e s t a fabrica., se eligió 
{ Martin de Gainza maestro de
obras de esta catedral , el qual 
sentó la primera piedra en 12 de 
Marzo de 1546. Habiendo falle
cido en 5 5 , siguió dirigiendo la 
obra su aparejador Valiarren has-
ta 1558 que fue nombrado Fer* 
MU Rute. En 1570 le sucedió el 
italiano Bembenuto, que fue des
pedido en 7 1 , y entró en su lu
gar el aparejador Sánchez mien
tras tomó la dirección Asencio 
ie Maeda que hacía de visitador 
de la obra y de maestro mayor 
de la catedral. Con motivo del 
viage que hizo esíe á Cordoba s 

le sostituyó Marcos Pérez por al
gún tiempo, y regresado que fue 
i esta ciudad siguió Mae da d i 
rigiendo la fabrica hasta su fa
llecimiento , la qual sin estar del 

concluida se había puesto en 
Wo en 1559. 
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• La iglesia es magnifica j» 
portada, adornada de medias tá 
luninas forma, dos cuerpos dórico 
y jónico; se concluyó en. j |£¿ 
contiene en el- centro sobre ei ar
co tina medalla con las. tres vir
tudes teologales de mucho tnefi. 
to. *En lo interior se compone | 
p» ' cañón con • las capillas ani-
chadas en el muro. En ia | é 
te superior guarda el orden jo. 
nico con inedias columnas ;en los 
pilares, y e n d a ; inferior pilastras 
dóricas, arquitectura de Herra 
Ruiz.* sur.figuraes de-crúz lati
na : tiene i 4 6 pies de largo j 
3-5§ de anchoa En el cierro § 
ías bóvedas desde : 159raparap 
conclusión, se consultaron; con IB 
arquitectos Infante', .Minjarrii, 
Villafranca, - Pereña y c Fermé: 
que en junta deliberaron lo <JB: 
se debía hacer.* .-<h si 
• El retablo mayor estám 
arreglado; consta de tres cneí-
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p 0 S dórico, jónico y corintio : 
¡o trazó Asencio de Maeda en 
jóoo, lo executó • Diego López 
en 160r, y las pinturas de los 
intercolumnios las .Jiizo Alonso 
Vázquez en 160a.b QVÍJÜ.'B 

El Salvador, la : Virgen, y 
los appstoles que se observan en 
los postes de la iglesia los pin
tó Estevan Márquez.' El S. Gre-
gorio del lado de la epístola.con 
acompañamiento, es. obra de Ge? 
ronimo Ramírez discípulo: de Juan 
de Roelas. " ns'¿ú ü:j'va& 

Los quatro pilares del cru? 
cero contienen : sus; escaleras de 
caracol, por las quales se sube á 
la parte superior de la iglesia. 

Esta casa: es falta de agua, 
no tiene mas que un algiver; de¿ 
bería colocarse en ella una fuerí-
t e 3 y también un jardín botan!-. 
c o para el uso del hospital y o r » 
n«6 de Sevilla, que desde luego 
Presaría en. tan fértil terreno* 

http://liB.xxiY.CAP.nl
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Otros El hospital real de S. £, 
hospi- Z a r o , que se cree fundación á 
sales. T e i j ) Alonso el Sabio, tenia 

buenas rentas y muchos privils. 
gios; pero aquellas han decaída 
con motivo de la venta de obras 
pías. El de el Espíritu-Santo,si. 
tuado en la calle Colcheros, esú 
bien organizado. El de S. Cos
me y Damián, vulgarmente de. 
nominado de las Bubas, es para 
ei mal venéreo ó enfermedades 
cutáneas: se abre dos veces al 
año en las estaciones oportuna;; 
tiene pinturas de Luis de Var
gas y una Magdalena, esculli
rá de Montañés, Ei de S. Herme
negildo, vulgarmente del Cardi
nal por haberlo fundado el EÍ 
D. Juan de Cervantes; está de; 
tinado para los heridos y sena-
Ha en buena disposición.: hai otri 
denominado de; S. Bernardo ó § 
los viejos para ancianos pobres 
é incurables; y el otro nod® 
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¿o también de S. Bernardo ó de 
j o s Venerables Sacerdotes, contie-
#e excelentes pinturas de Muri
ilo: el S. Fernando que se ve allí 
es obra de Juan Valdes, y de 
s u hijo Lucas las pechinas y bó
vedas de ía iglesia y.seis quadros 
sobre Jos arcos de las capillas. 
El hospital del Buen Suceso es 
para convalecientes: el de* San 
Juan de Dios se ha dedicado prin
cipalmente para militares. Ei hos» 
pical que llaman del Pozo Santo 
está destinado para mugeres y 
para ancianas desvalidas, las qua-
les tienen en él ocho camas. An« 
tes habia uno que llamaban de 3* 
Antón para ulceras que se ha su
primido. Hai ademas otros diez 
hospitales con los nombres del 
Amor de Dios, de Ntra. Sra> del 
Pilar, de Sta. Marta ocupado en 
«partir raciones, de los Inocen
tes vulgarmente de los Locos, 
«ndado en. 1436. por Marcos de 
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Contreras, y protegido porjj,.. 
•rique IV y particularmente p c t 

los reyes católicos D. Fernando 
y Doña Isabel; de la MLsericc,-. 
cíía; de los Niños de la ájkm 
na ; de S. José, vulgarmented» 
la Cuna, destinado para niños 
exposkos; de las Niñas huerfa. 
ñas ;¡ de 'real de S. Jorge, y de 
S. José para la orden tercera ds 
S. Francisco. EhzigS? había ea 
Sevilla' unos setenta y nueve hos
pitales ,' de los quales se extin
guieron unos, se reduxerqn otros 
a ios que existen\ y no pocos se 
erigieron en hermitas? Q; capüte 
que* parece se: conservan'hasta el 
presente. . *ÁU- f.pq. nasa 

Hospí- X El hospicio se halla establfc 
?»o. cido en la plazuela de Puraare-

jo;- contiene unas- quárenta y sie
te personas, entre niños y itu» 

Torí- n o s á ; esta, casa} se ha./trasladí 
bios. do la Corrección de los toribics 

que antes-estaba en la plaza dei 
Duque. 
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La Caridad, situada fuera Cari-

del muro s es fundación del ve- dad. 
nerab'e D. Miguel dé Manara que 
esta sepultado en la Capilla ma
yor; Sus primeros estatutos .fue-
roa aprobados por ei Ordinario 
eclesiástico de Sevilla en 4 de 
Octubre de 1 6 7 5 . El fundamen
to primario de su constitución es 
/a caridad del próximo. En Í 7 8 5 
se publicó en Madrid en" un to
cio etí 4 eí. sumario de sus re
gías y capítulos' con que actual-
mente se gobierna. 

Eri la iglesia dé esta Sari
ga casa sé encuentran las famo
sas pinturas de Muriilo. Son ocho 
los principales q u a d r o s 1 entran
do por la puerta principal á la 
derecha se halla? el quadro. que 
representa I á ¡a reina Sta. ísabeí 
curando ía: cabeza de un tinoso 
*m la tiene inclinada Sobre una 
|ilarigana encima de una caxá. 
«ara q Q e sobresaliesen' mas; las fv 
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guras, el sabio pintor compuso í 
actitud en un fondo mui obsco. 
aro. A un lado se observa un tro, 
zo de arquitectura. La reina | 
manifiesta con la magestad j» 
dosa de su carácter; las sirviea. 
tas con mucho decoro; los po. 
bres con sus vestidos andrajosos 
dan una idea viva de su infel*, 
cidad, y el todo de la ccmpo. 
sicion desempeña mui bien este 
heroico acto de caridad. Son nue-
ve ¡as figuras que se observas 
en el primer termino, tamaño del 
natural. 

2. El quadro que represen
ta el ángel que saca á S. Pe
dro de la prisión, está coloca
do superior al de Santa Isabel; 
las dos figuras son un poco ma
yor que el natural, las quate 
hacen buen efecto en la altura 
que se hallan. 

3 . Superior al retablo del 
altar se. observa el quadro del 

J 
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¡aiíagro del paralitico, en él qual 

ye el Salvador, Pedro, Juan 
' piesro eii el primer termino, 
¡figuras del natural con mucha 
oagestad y decoro; 

4 , Sobre el retablo del altar 
colateral está el gran quadro a-
paisado que maniñesta el mila
gro de la multiplicación de los 
panes, en el qual se observa tina 
excelente economía en la colo
cación de las figuras en el pri
mer termino, para que se pue
da distinguir la multitud de per
sonas que se expresan en las de
más distancias bien degradadas $ 
las quales debieron concurrir á 
disfrutar del beneficio del mila
gro, ÉÍ hm si 

5' A ia izquierda, el qua* 
dro grande superior al retablo cor 
lateral, compañero del anteceden
te, representa el milagro del agua 
hecho por. Moisés, Contiene co-. 
pioso nómero dé figuras en di* 
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ferentes actitudes. Moisés se n£ 
senta magestuoso como xefé M 
numeroso pueblo: una persona se 
avanza fatigada á tomar eí agi> 
otras la suministran á sus hijos; 
y otras se. socorren mutuamér.;* 
consolándose con este refrigeriü. 
Se ve un caballo, un cordero, 
perros &c. y todas las figuras ta
maño del natural. La vista enía 
reunión de todos estos expresivos 
objetos parece que traslada tara, 
bien á la imaginación una vi?j 
idea de aquel gran suceso. 

6. Superior al retablo del 
Sagrario sé ve representada li 
parábola del hijo prodigo quan
do vuelve á la casa de su pi-
dre. Este le recibe en sus bra
zos : ambas, figuras, tamaño;$j 
natural, tienen mucha expresión, 
vestido el padre con el decor.' 
que corresponde, y eí hijo « 
la situación que debe considerar-
se después de su imprudente\$m 
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¿oao: contiene no solo los cria
dos qu£ * e P r e s e n t a n I a r opa 5 
sino los campesinos que le con
decen una ternera para celebrar 
5 U Venida. En el mismo retablo 
del sagrario hai un quadro más 
pequeño que representa ía Anun
ciación del ángel; dé Múrillo ó 
de sü escuela. 

7. Sigue en la parte alta otro' 
de Jos quadros grandes, de Mu
riilo qué representa ia Aparición 
de los tres angeles á Ábraham. 

8.- Baxo del anterior se en
cuentra eí ultimo quadro, éií eí 
qual para manifestar un acto he
roico de caridad análogo á éste 
establecimiento, representa á S. 
Juan de Dios con un pobre acues
tas,- y un ángel que íe ayuda á 
sostenerlo. En todas las figuras se 
observa la dulzura de-, su pincel¿ 
la moíyidez" de su- eitííd tina á& 
gradación", en lostérminos bien 
entendida * acertada r expresión gft 
T. Xl¡/t p 



B S 2 . P A R T S D E ESPÁNÁ. 

los semblantes y sentimientos ¿a 
los ánimos j ciertos ropages ana. 
logos á las circunstancias, y es. 
célente combinación en las coa. 
posiciones. " ' 

•í>i Fuera .dé la puerta de jf 
iglesia se hizo enterrar el herma, 
no mayor Antonio dé Herre-
ra natural de Buenos-Aires, qc» 
murió en 1800 , con esíe'epitafe 
compuesto por el mismo: 

D O M vA -I 
- tra eí lonss'í'ü ibb 0 2 S ü í / i 8 ? * | 
Ságrá-J esperan lá résúrrecciñk 
los muertos las cenizas•Úelm 
tibia• criado-• 4e- los 'fobfés 'fí 

. .'indigno hermano de esta hermas 
dad. Rvegúená Dios por él. 

•C sb¿J<$ rH'^ETr. • •v.!-^".ñO;;y» 
ss 2 A J o s pies de íá iglesia=k 
dos lapidas- sepulcrales i una r¡£ 
general Dv Gonzalo Chatón q̂  
murió en 1 7 0 5 5 y otra- de D¡s 
Antonio de Lemosy heróan^f* 
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fdi, q u e falleció en 1683. Tam
bién se leen en la iglesia üná la
pida del primer marques dé Pa
radas; de D. Juan de Pigueroa . 
gentil-hombre de D. Juan de Áüsv 
tria, y otras. : ' l ? _ • 1 

En lo interior contiene lá 
e a Sa varias salas con séparaeiori ., 
para los diferentes males.' 

Los enfermos no' tienen rití- . 0r-^ 
mero fixo: en el dia : se éueritaií 
sesenta y íiété.' De todo ;¿uidá 
la hermandad qñe ¿e cbmpone 
de la principal nobleza 'dé Sévi-' 
lia. VÍÁ'A na V ii iqs Son • 

Lá aduana és edificio áéí Adaá-
año 1587 rífíéíie'' ünar portada at- fía. 
domada. de- pilastras dóricas, f 
en 16 interior^ mocha ' capacidad ; ; í : -
para fodas-Süs atenciones; 

La maestranza dé artillería 3 M a e s - ' 

situada por esté lado"; ocupando t r a n * ¿ ' 
como lá- aduana parte :dé fas ari»¡ 
tigQas atarazanas;^ nOes^ edificio 
& planta9 pero mui capas paraé 

P % 
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los diversos talleres de herrerías 
cureñas y otros artículos concer> 
nientes a í ; manejo de este ramo, 

A r m e " En lo ;a!tof tiene una armería' 
n^Jar'y en l o baxo^ fenfe.de-la ¿ 
C ¡ u e ' chada, eí parque: .actualmente 

trabajan ; unas' trescientas personas' 
en', su^pbraS^r :-, -;• g \m 

Fuadi - ' ' E n J a , .parte*; puesta'de Se. 
c ion de V]\\2L; y,. Jbarrlo dec.S,'Bernardo se 

c a n o " halla, ia fundición de artillería. 
Yo ; ;he asistido otras veces á.la 
fundieron; á& cañones'., de., broncê  
y', he yiistQv Iĵ rre'n îriQSvéO'ifío de. 
xamos apuntado en fa fabrica de 
Barcelona; . L a fundición de arti
llería parece que paso-, de la Ha
bana á Sevilla, en: 15-77. 

Colegio . r E í colegio de S. Tekfl, 
de San también-.fuera de muro é inins-
Teloio. diatfl al ría? es un. edificio bas-

r - tante espacioso- y solido. Su pol
lada no tiene gusto, demasiai' 
recargada, de adornos, íp misreí 
ias pilastras del cuerpo alta 

http://fenfe.de
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patio principal. La escalera es 
buena, vestida de marmol, divi
dida en des ramos. Los niños huér
fanos de dotación deben ser dos
cientos: al presente tiene solamen
te noventa y tres, y acuden tam
bién de. íbera veinte y tres por-
cionistas. Se Jes enseña geome
tría, trigonometría , y >todo lo 
conducente" ;á ia navegación y p|. 
lotage en que han de exércitar-
sé¡ Yo me acuerdo el - año de 
1787 haber concurrido-á sus exá
menes particulares- envíos quales 
observé aprovechamiento de par
te de los alumnos: tenían sus cor
respondientes globos asi esféricos 
Como terraqüos, diversos pianos, 
7 hasfa el modelo de. un navio 
de tres puentes que les instruía 
de toda su maniobra, y también 
Se exereitahan en el manejo del 
c*ñon. Este..colegio fue promo
vió por Felipe III en 1 6 0 7 con 
» fin dé que se instruyese la ¡u-
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ventud en el uso de la marina 
pero no tuvo efecto hasta el re-! 
nado de Carlos II, que en ¿ 
año ? 6 8 1 lo estableció mediac. 
te la contribución que se lela, 
pugo á cada buque de la carra, 
ra de Indias, esto es de 6 peso; 
fuertes por tonelada á ios' que 
fuesen en flota ó galeones, y des 
á ios que navegasen (tal va 
sueltos ) á algunos otros puertcs 
fie America. Organizado, seáe-1 
terminó el número de 1 5 0 huér
fanos y pobres naturales de esta 
reinos, á quienes, á. mas de en
senarles los deberes de la reli
gión cristiana y primeras letras, 
se les habia de instruir en elpi-, 
lo ta ge, marinería y arüiierii, 
destinándolos asi á los navios r¡¡ 
guerra como á los mercantes qi¡! 
navegasen á la America; paif 
que con la practica se hiciesea 
hábiles en esta profesión. En 17" 
por. cédula de parios Illseac-
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-"jó e! número de seminaristas 
| dosckntcs. Se separó el cole
ro de ia universidad de marean
tes , dexandolo baxo un director, 
Dn capellán, un contador con su 
oficial, quatro catedráticos de ma
temática y náutica, y uno de co
mercio ; á mas del maestro de pri
meras letras con.su ayudante, otro 
de dibuxo 5 y dos de lengua fran
cesa é inglesa. Se les señaló pa» 
ra la subsistencia del estableci
miento uno por ciento en la pla
ta que viene de indias, y tam= 
bien se le aplicaron acciones en 
el Banco Nacional y Compañía 
de Filipinas. 

La fabrica de tabacos, que Fabrí -

se concluyó en 1757, aunque noca de 
tenga cosa particular en su ac- tabacs, 

quitectura, es digna de apuntar-
se por lo que respecta á ía in
dustria. Contiene porción de pa» 
Ü O S J pozos, fuentes, gran núme-
*6 4e piedras para molerlo, de 

http://con.su
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salas donde cernirlo, de alrr% 
nes para guardarlo, y de | | 
dras para las caballerías ques¡ 
ocupan en los molinos: tiene 1213, 
bien casa capacísima para el { 
perintenaente, administrador &c 
Este edificio costó treinta y | 
te millones de reales y esta c':r. 
cuido de foso. 

L o n j a La lonja que antes sirvió; 
óarchi-íos comerciantes, hace alguno: 
vo ge- años se ha destinado para arciii 
nerai. yo general de los papeles del; 

America: está situada cerca k 
la catedral. Este magnifico el 
ficio fue dirigido por el celerjj 
arquitecto Juan de Herrera de tí-
den de Felipe I I , para lo quaí 
se destinó el arbitrio de mea 
por ciento en las mercaderías p 
viniesen de fuera de estos reinen 
el sitio destinado para la -ote 
costó sesenta .y "cinco mil duc1 

dos, prueba de la gran estira-1 

cion del terreno en aquella f 
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v ai arquitecto se le dieron 
jnilpor su dirección, bu planta 
forma un quadro con doscientos 
pies, por cada frente, en el qual 
«e elevan tres ordenes de pilares 5 

los quales por .medio de sus ap 
eos arreglan de bóveda grandes 
salones en dos ordenes paralelos. 
Otro orden de arcos en el quar-
to frente- liega hasta el patio des
cansando sobre columnas dóricas 
en el primer cuerpo y jónicas en 
el segundo. La escalera es mag
nifica y cómoda. En la parte »a-
perior han colocado el gran ár> 
chivo. Los tres ángulos de los 
primeros salones están adornados 
de bellos estantes de caoba con 
pilastras dóricas istriadas. Con
tienen un copiosísimo número de 
piezas y de protocolos de la an
tigua contratación de Sevilla 5 de 
k contaduría general de Indias, 
ftoc'rñsimos de Simancas que tie-
n e n relación con la America, y 
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ptros muchos de México y ¿¡j 
Perú, entre ellos las cartas t 
Jlernan Cortes y de los de¡ny 
-conquistadores que dan. idea ds! 
carácter particular de cada Una 

.y también noticias positivas y se. 
guras de aquellos descubrimiei, 
.tos y conquistas 5 que pueden coa. 
.tribuir á la historia general de 
la America. En los otros an-r. 
Jos interiores del edificio hai tai. 
bien apiñados multitud de docu
mentos y papeles relativos á o-
tras muchas. provincias de aquel 
continente. Cada, salón del a£¡ 

. . . . . . • . . . .< . . . . . . . . . . . 

lo tiene sesenta y siete.y media 
• ya ras de largo. El quarto freí-
te ocupa el Jado de, la escale
ra y oficinas, Los marmoles es
camado y obscuro que se obset-
van en el pavimento,y adoraos 
son de las canteras 4 e Malaga 
y la demás piedra -de. la colína 
Buena-Vista de eJ Peo, de Sea. 
María, < \ ', 
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J"n la inscripción que tie
ne en la P a I t e superior de la puer
ta del costado se dice que se hi
zo á expensas del gremio de mer
caderes de orden de Felipe I I , 
y que comenzó á usarse en 1 5 9 8 . 

En la parte baxa hai un sa
lón para el consulado y otras pie
zas ocupadas." 

Toda la isleta que forma el 
edificio esta circuida de gradas 
y de medias columnas de piedra 
con su cadena de fierro. 

La casa de ciudad situada Cas,a$ 

en la plaza-de S. Francisco capitu* 

ÍS obra- del siglo XVI.:'" fie- lares, 
ne una sala alta que llaman an
te-cabildo, luego otra quadrada 
qne es la capitular: en ambas se 
hallan los retratos de los* reyes, 
y en-esta "ultima el de Fer
nando^ caballo, en pequeño. La 
Concepción del testero es copia 
<JMa de MurílIó- de que hemos 
^hlaio en el coro baxo de Cá-
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puchinos. Hai un crucifixo des» 

da bastante relevado que par̂

! 

de marfil; no tiene exacto M 
ño ni mayor mérito. La sala coj, 
tiene baxo de ia cornisa rnj¿á 
figuras en relieve. El techo | 
compone de labores y dorados 
estilo gótico.-. Qasi-.- frente de i¡ 
audiencia hai una gran galea; 
abierta 3 compuesta dé siete arcos, 
la qual se ilumina en las gran, 
des funcionas: en ella se dan i 
bailes &c. En lo baxo hai otn 
sala capitular para el verano,!; 
qual se halla también- circoi-'; 
de relieves con distintas figurts 
baxo del cornisón. El techo k 
esta sala es de piedra con raí' 
chos nichos, y en : ellos esta|E< 
de varios reyes y . reinas, de | 
paña.. Estas esculturas se creen a 
Berruguete 6 de ios Valdelvifó 
Él edificio se comunica con: 
convento é iglesia, de S. ft'E' 
cisco que le está contiguo.?6 
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Ande se celebra una misa dia-
•A para los capitulares. 

La audiencia , qué ésta eri- Áudí 
frente en otra casa,' tiene un pa- encía 

¿o circuido dé columnas de riiar-
0ol dóricas - erí eí primer cuer-

. y jónicas eri el segundo. Eri 
el centro unafuente de agria pe-
renae. Poco' después dé : la res
tauración-dé ésta ciudad los al
fides ordinarios y los alcaides 
mayores entendían en las causas 
crimínales y'civiles de íasquales 
ti apelaba ante eí adelantado rriá-
yof.de Ánd alucia, que con otros" 
peces que le acompañaban resoí-
vía en vista y suplicación. Éri 
148 i se denominaban jueces de 
grados, y su tribunal audiencia,, 
Ea 1 5 5 í de resultas de Visita 
narídada hacer por el Ém'pera-
dor Carlos V cesaron en su exer= 
cieio los alcaides* mayores, y éXér-
ciffon. estos oficios eí iieericiada 
VJila-üomszj oidor de láChaa-* 

http://yof.de
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eíileria de Valladolid ; el J j ^ 
ciado Salazar alcalde de. corte d?¡ 
consejo ; d e : Navarra, .y el [\^ 
ciado., Galdérori ..alcalde mayor¿ 
Galicia^ : y el de presidente ¿ 
doctor ..Hernán; Pérez de la Fuetj. 

te,% del .consejo real^ :Bn.í5g6S5 

formaron Ordenanzas para éste tri-
bjaoal destinándole - seis .jaeces y 
na.regenté que con asiesen dejas 
causas - civiles. Quatro alcalaes 
togados sosÉituyeron-M 1557a 
los alcaldes ordinarios que tet-
minaron sus funciones;;:, dos jue
ces, y run fiseal.se agregaron áes
ta, sala..en. 1572. sf Í ; 

Cá3ade ^Ja-casa de moneda ediíitía-
m o n e - ¿ja_ en,parte delj-antiguo alcázar 
d a* sé conserva memoria del año 1310, 

Éa tiempo de Garlos líí se fc 
dio" mejor forma p̂erfeccionando 
las maquinas: se.labra en eílat» 
da cíase de moneda de oro y pli* 
t a , particularmente pesetas. 

Áqüev ífiói eaños de GtáiaQi&p 

http://fiseal.se
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fíen por solidez, excelente ¿ u c t o 

Lpotcian y forma, un mona- c a ñ o s 

L n t o dé antigüedad romana. S i n d e ^ a r " 
^ . • .s 1r->.-v- - » • , . : - . i mona, 
embargo se ignora si es obra de 
2qoel tiempo Ó del de los ara** 
•KS. Sea lo que fuéré', éste aqüe-
dDCíO compuesto dé quatrodieri-
tos diez arcos fééíbe las aguasa
liada íá Grüz del Gampo-iqué1 

llegan encañadas hasta allí 1 pórF 
unas dos leguaá! desde las faádá:s'': 

¿e la colina * inmediata á -McW¿ 
II de Gúadaifa; conduciéndolas"» 
hasta la puerta de Garmona,-:désdeí' 
donde sé" distribpyen ;#la'ciüdádv7- : 

El palacio régl'del A k á z á F L ó s a í * 
fs obra de los árabes executada5cazara 
sesenta y siete -años antes que lá 
conquistase e l Stoí rei D. Fé r^ 
jando:' Jdübi. fue el arquitecto1 

y maestro mayerP En ; su prirair^ 
tiro tiempo ,• según- Zuñigaebráí^ 
preriendia1 la casa dé moneda: f 
todo el distrito hasta la puerta 
« Xerez y casa dé la contra-
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taciori corriendo su muralla j¿¡ 
terna desdé donde hace ángulo 

•i /..> "'conv la antigua ¿ junto á la fiDer< 

0criii¡ de). Parque, hasta ía torre del 
Oro. Rodrigo Garó dice que te. 
nía la entrada principal por 1¿ 
puerta que llaman dé la Monte. 
í¿a > denominada asi por los re-
lie ves, de cazerias que se óbset. 
yaban en los arcos y porque ioj 
reyes salían por ella con sus rhon-
teros: ; quando iban a cazar: aña-
desque en-, su, tiempo habíaM 
é̂ í •mismo lugar un teatro pan 
representaciones mui capaz. Ana 
restaba el primer patio s del M 

• s : , : S é pasaba a otro grande quadra-
dO . que tenia una magnifica po¿ 
tada de piedra con las armas d: 
Castilla y Leori^ y eri iu friso 

la. inscripción que íiizo" poner el 
rei I). Pedro quandd lo mandí 
reedificar ( i.)'.._ Por un posngí 
feJT.iUO . - C <".;*r;!>.'fr.:;^, !Sj' 

_ ( i ) JSl mui alto y mui «#) 
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^cado en la esquina de>, esté 
patio,se entraba en,otro rjeque-
^ 0 s h Ü t s q í p n h q . o i íaq: Is 

0¡ poderoso y eonquistador Ti: Pedro 

\a .gracia de Dios xei de Castilla-. 

JE jjeon, mandó facer estos, alcá--^ 

ares y estas portadas .que fue hecha 
m ia era de mil y . cuatrocientos y . 

Zúñiga } q u e la co loca eá sus á n a í 
JES, dice q a e el rei D . P e d r o d e s p u é s 
<¡e su boda" celebrada e n Val lada l id c o n 
Doña Blanca de Borboi i :err .3 de J u 
nio dé 1353 , sé regreso á. Sevi l la atraí 
do" dé. Jos amores de la Padilla y era-' 
prendía esta obra derribando parte def 
íatigoo'edificio, la" qual sé Hizo c o n 
leníittící por sus v iáges cotí m o t i v o de 
1 guerra dé A r a g ó n i" áíia'de q u e e n 
tonces hizo también reparar los fem--. 
píos de S. Franc isco y de S. Pablo . E l 
mismo refiere en la p a g . 2 1 0 col . ¿¿ 

Í3S4 f í pasage de la m u e r t e . q u e 
lió eí rei D . Pedro á un h o m b r e 'iri 

a calle- del- Candi le jo , 'por ío q ü a í e n 
Ma de sus quatro e s q u i n a s se mandó' 
«tocar su b u s t o d e p i e d r a , s i r v i e n d o 
deastwto á la comedia" t i tulada el Mdm 

l XIK Q 
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ño que se llamaba de las Muf? 
cas. Desde este se comunicóte 
al patio principal hecho de & 
den de Carlos V quando vinoá 
esta ciudad á celebrar sus boda; 
con Doña Isabel de Portugal. j?E 

su arquitectura, que es grandio. 
sa, se notan aun resabios del M 
to árabe. Entre, sus varias salas 
hai • una quadrada de doce varas 
por cada lado, adornadas de 1¡. 
bores, estucos , dorados &c. eos 
pavimento de marmoles, y end 
friso retratos da los reyes de % 
paña: antes se denominaba del 
media naranja, y en el dia JJ 
¡a de embajadores. Ella tiene ei 
la mitad de su altura balcots 
en ¡os quatro lados sin dudap.1 

ra ver desde ellos los bailes i 
representaciones. 

Felipe III hizo fabricar ¡ 

tañes Juan Pasqual y primer 

te.-, de Sevilla. - ± 
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¡¿Ion que destinó para armería,, 
gn suma el curioso encuentra eri 
este palacio el gusto árabe en sri 
primitiva- planta, y aun en ia que 
restauró el rei D Pedro, porque 
se propuso ..seguir el mismo es-
tilo'; y ía íI1bien la arquitectura-
greco-romana en ia obra de Car» 
jos V* con los resabios de !a ara» 
bS) j tal vez de la gótica. Á 
pesar de esta confusión, un genio 
observador saca el partido de co> 
cocer el gusto y estilo de las 
naciones en sus diversas épocas» 
El todo contiene rarezas y no le 
falta magnificencia. En uno de' 
los apartamentos vive ei Asisten» 
te; y en Otro el alcaide, que á 
la sazón lo era D. Francisco d é 
Bruna, el qual había juntado por
ción de objetos curiosos y una 
buena librería, en ia que habig 

reunido por capricho todas ía f 
obras caballerescas de que hac©! 

tención ia obra del Qurxoseí 
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vo gusto particular en formar'̂  
armería de armas raras yexqt¿ 
sitas, antiguas f modernas.•£{ 
deseo de anotar lo -mas particu. 
lar de su colección rrie condt¡. 
xo últimamente á Sevilla, ¿H 

' en los mismos días de' mi llega* 

da acabó de vivir, con lo m 
de orden de la corte se recogió 
y encaxonc todo sin haber « 
dido yo iograf mis deseos de tras
mitir á la posteridad fa meraom 
de estas preciosidades. ; 

Salón Un salón baxo del referido 
b a x o : patio con vistas al jardín se k 
p in tu - destinado para reunir ios objeta 
r a s que d e b e n servir á la escuelad¡ 
e s c u l - g e ] j a s A f, r e s_ Contiene en el 
taras. 1 J- a i 

tero un quadro grande que repre
senta al Salvador en eí: desierta 
servido de angeles; de Pablo ds 
Céspedes. Un S. Ignacio conf 
viril; de Cano: y en el costada 
la Coronación de la Virgen; ̂  
Roelas: el retiro de Sv ¥&m 
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co de Borja del siglo con S. Ig
nacio 5 y otros quadros.de la vi
da de este Santo; de Valdes. El 
quadro grande del milagro de la 
jjjulíipiicacion de pan y peces , 
es de lo mejor de Herrera el yie-
jo. En el testero opuesto hai otro 
quadro grande con el mismo mi
lagro de pan y peces, que se 
rJije de Kstevan Marques, de me
nos-mérito que el anterior; .pa
rece que ambos estaban coloca? 
dos en los refectorios de las ca
sas de los jesuítas antes de ia ex
pulsión, ¡os quales después han 
sido trasladados á este salón, Aquí 
se hallan actualmente las copias 
que está sacando Cortes de or
den del reí de ios quadros de la 
Caridad de Muriilo, con inteli
gencia y gusto. 

Ademas, por lo que hace á ry£orm= 
escultura, se encuentra en esta pie- méritos 

P- un torzo cok sal de marmol ant igs . 

% bisiante nieritp j otra estatua sacads. 

http://quadros.de
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- mutilada de un musió, devjnpk 
y parte de la caña de la pieti' 
na, y lá mitad de la cabeza rj$ 
de el nacimiento de la narizjm 
pedestal con dos piernas y |¡j 
colosales y parte del ropage;o, 
tra estatua de muger vestida sia 
cabeza'; otras varias estatuasm& 
riladas, columnas, pedestaleŝ  
lapidas de marmol con inscrip. 
ciones encontradas en las exca
vaciones de Itálica; un brocal de 
un pozo de marmol blanco CCE 
inscripción árabe ; y otra piedra 
con inscripción fenicia mui rara; 
de todas ias quales me dicen r$¡ 
habia formado una relación e! 
Sr. Bruna conservador de ests 
antigüedades, que no he podido 
ver con motivo de su failecinúef 
to. 

En el mismo salón tiene § 
academia modelos del Laoeontet 

del Apolo, del Gladiator muri-
bundo, y de otras varias pie* 



LÍB; XXIV. CAP, I Í I . 2 4 3 

¿e las,-celebres romanas enAyeso 
para•••su-~.estq.diD. fin.un ángulo 
deLpaíi0».-. q ^ J llaman de ia P,a- Pat io 

ú\fegi§§ ven¡ grandiosos capite- de la 

¿̂<#et#Í3asv: rrc;ip.oho3 pedestales Padilla» 

j eefumnas con inscripciones ro-
.inanas, .árabes y .españolas mo-
aerna&: áM. prime ras. sacadas tam» 
bien dscítaliaa: y . de otras par
tes ;sye lafc segundas, y. terceras re
cogidas-r en, Í Q S pueblos de Anda
ncia, .;.:\' ":-'•>•:• • :¿ 
•v&iai&t.: jardines tienen algo.de J a rd i -

magestuoso por sus fuentes, sal- «es» 
laderos;, de agua.,:.estatuas, cena
dor,-.naranjos laberinto de ar
boles y galería alta que lo do
mina. En este tiempo de prima-
:Véra:Jos rosales-y otras, flores pre
sentan una vista y : olor delicio-

K«3O rira torré de el Oro de fj- T o r r e 

gura;::oghaXack es; también obra del Oro* 

de moros;j .fabricada quizá para 
dfeáer el paso de Tablada á 

http://���su-~.estq.diD
http://algo.de
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el Arenal, ó tal vez, -según % 
inmediación al r io , par$?.ob$er. 

ni : i -v-ár los - barcos que nayggaban ej 
^ ••'§& creé ¡queden:-su e r i g ^ 

.R¡iíbí,4 |íjviésé-- ¿ adornada1
 dé-r-aÍulé|os3Íl(g 

'quafes 0 luciesen- tanto con los Í, 
-fléxos de el' Sol que de .-SUÍIJIÍ. 

-ífóí le hubiesen aplicado "el-ñora, 

iré; dé' él oro V, los -'autores sevi. 

•llanos- añadensqüejhabiaíotra:tot. 

•Té''-'¿tón :''bíá>nc'áUíy stersá--- poco dis

tante que la denominaban de | 

-'•-"-'••I "Plata-po?-las tóisffias cireunstan-

'•' -cías* s--^3"* ..eua i o q o - u. • 
0 ^ s a - B a a ¿ t a ' easia;: del f conde del"A'gtá-

delcontía t i ené-ub -ÉéílOc patiO--pircuidi 

de del»dg! c o l u m n a s d ó r i c a s en iel. prí-
4guila.mg¿-0- y 'ség-undb cuerpos Todas 

-feg piezas-son fñUl ¡espaciosas. LJ 

sala principal; d&írecibe esta a-

dornada de tapices trabajados ea 

T Frauda. E n é l gabinete y en otra! 

• - p i e z a s ' contiene ^ varias pintuBSi 

-entre Uas ^quales-se distingue^ 
quadro grande -..-con un Ngcip!6* 
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IQ del Niño Dios que' lo /tiene 
por de Velazquezf Adán y E v a , 
de Antonio del Casti l lo; Jar30»-
g e a de Belén, de Mur i i lo ; y otro 
cpadro'ide la Virgen ofreciendo 
el niño al .Eterno P a d r e , de Van-
dik. Hai 'países de Breughel; una 
Virgen-con el. Niño. , . de ; Pedro 
de Campaña; un S. Juan Bautis
ta errle!idesiértq, de R o e l a s ; uña 
Sacra Familia,, de Zurbaran; un 
S. Fernando, del -mismo; el di-
áoliSan^o.-; recibiendo, las llaves 
de Sevilla, obra-de Polanco dis
cípulo de Zurbaran j - u n : retrato 
de ¿un- particular, de P a c h e c o , 
y otros muchos qúadros de tases* 
eneja sevillana^ .asti M -

En el ofrecimiento que hizo 
el conde á S. M. : de sus quadros 
escogió el rei solamente la Anun
ciación en t ab la , de Luis de Va& 
&H la Sacra Fami l ia , de Roe-
^•Ademas le presentó el qua? 
d í 0 gue - representa eí transito, dé 
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3a Magdalena^ de Aionsa^Caia 
Conserva también tres libros ¿ 
diseños originales, eLunodéVe. 
lazqucz , ' MuriJ l o , Cano y. o t [ ( s 

principales autores sevillanos;*.; 
segundo, de -varios otros, pinto® 
jespañoles.;:. y' ei tercero ds at;> 
¿res ií a lia n os: Hy. fla m en eos. Igr4 
mente' t lese ei bosque ja'..queiizt 
Rubens pararé! quadro déla Adr> 
ración dar l o s reyes en el pi> 
lacio de Madr id ; y 18. tomos i 
estampas: dé todas las escuelas, 
?Jb Su librería es copiosa ¡ 
manuscr i tos , entre los qualess 
.encuentran.-muchas crónicas é 
varios, reyes de Españardiferef 
tes historias de esta, ñacífla' * 
chusa la -dei i arzobispo- ÍX.Ro^ 
g o t demarcación de la.-Eetlcí' 
«üscsrso. geográfico •úe~k-is&®> 
Mssoria de Carmona: idea-de*' 
« a - y otras ciudades: de fes21 

í tguas poblaciones de: Espiga <* 
'los. nombres y sitios qü&é$ 
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senté les corresponder testamen
tos- de ilustres' personages: 'Un pa
pel (Je la ascendencia del Cid? 
n^MíogiasT catálogos-de 3todos 
fos Virreyesde México y del Pe-
ra desde' su conquistar muchas 
cartas f9oficios de los r'eyejpdé 
España: en las diferentes guerras 
de'ia nación r* porción de acuer
dos, representaciones, memoria^ 
les, discursos ¿ proyectos 3 cedu> 
lásy resoluciones reales sobre di
ferentes -materias 3 relaciones 3 fun
daciones , : ' varones ilustres de Se
villa | nómina de los fundadores 
de' ia real maestranza de'Sevi
lla que tuvo origen en 1 6 7 0 s 
cosas notables de - esta ciudad en 
aferentes épocas t cartas litera
rias; informes sobre fabricas y 
comercio: papeles politices 3 eru
ditos y militares: disertaciones 1 
reglamentos de estudios: diver
sas obras inéditas: poesías y o-
iros |ape¡es curiosos que he vis-
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tpyfpero no he -te-nido, tiempo4 
registrar, ; menudamente para j¿ 
ponerme de su mérito, ; 

.-.^Enj quanto 4 . las obrase 
presas, citaremos -las.ecKccioiies 
delbsiglo XV que hemgs .0% 
vado, en un veloz repaso, Diy 
d.e-Valera j crónica, de- Españar 
tom., foh. Sevilla 14-8^, Docti 
n^:'ide-caba)!eros> 1 torn.fol. Bm 
gos . 1 4 8 7 . : : Historia de la linda 
Melosina Í rom, fol. Tolosa .1489: 
IBocabuíario de Paleada 1 tou. 
fo!. Sevilla 1490; Varones fe 
tres de-Plutarco traducidos poí 
Palencia. 2 tom. fol. Sevilla 1491; 
las siete partidas del rei D, Ata 
so con las /¿dicciones del Dr. 
Montacos 1 tom. ib!. rarii> 
ano Sevilla 1491: Flaviojosefo 
traducido, por Palencia 1 ton 
íb¡. Sevilla; 1492 ^Transito | 
S . Gerónimo 1 tom. . 4 Zarago
za 1 4 9 2 : Novilarioperí/ecta* 
te copilado y ordenado por6 



MÍ0> caballero Ferfanf de Me-
jía ¿4 d e J . a e n 1 t o m - íoVtivi' 
lisa raro'j- Sevilla 1 4 9 l á ¿ ¿ti
jas- de 'Aristóteles 1 tora. 4 Cas-
téhno- ;Alonso Ortiz-tra
tados varios^-rrí:tom'. fof.-Sevilla, 
•j4̂ 3¿ Gamboa de propíetativtis 
ti-útii-Tolosa-'H^ ¿ Exemplario 
contra-los ̂ lígáfíos y peligros del 
mundo -Burgos 1 4 9 8 : Viage á la 
Tierna-Santa1 1 tom/ fol. Zara
goza 'i'49#: Comentarios-de" Ju« 
lio'.Cesáf'e-n c%-ste!lañO" 1/tom.'Ibl. 
Toledo i498v:Villena"trabajos de 
Hercnles, y-Juan de Lucena de 
fita beata Burgos 1499 : -Ferrari 
Gomezjdér: Cib'dad Real centón 
epistolario 1 -'tqmí 4 Burgos Í 4 9 9 : 
sai también una Biblia Sacra ríri-
piesa ea Yeneeia en 149a 
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Casa - • • - i ; $ a n l a - c a s a del marques £ 
del mar,- Loreto, ^en el ultimo. gablí^ 

«I ues de de la j chimenea hai Un 0 M 
Loreto.grande con el retrato de Garlos 

V tamaño del natural vestido,^ 
armadura y el cetro, enr la ¡1 
n o , que se cree ;,dé Vandik-)£1 
qual tiene el estilo de,-;Tic¡ar¡ij, 
Otro quadro pequeño en tabjj 
con un retrato á "caballo pare.; 
ce de Velazquez-. El retrato é: 
Cardenal Solis está firmado pí; 
JPompeyo Batoni con la dafá'i'V¡ 
que lo hizo en Roma quando fe 
el cardenal á la elección de h 
pa. En otros dos quaáros ps-
queños se observan los' martiri 
de S. Andrés y de S. Bartolo' 
mé; por Se huí. Se ven: alguns 
otras pinturas en pequeño de 
rillo, y el retrato de la: mugef 
de Preciado director dé la JÉ 
demia de S¡ Lucas en Romas ̂  
tante bueno que se dice Be$ 
por ella mismas 
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ga la sala, entre otras mu-: 

chas pinturas, se encuentran do* 
cuadros ovalados con retratos de 
s a hontbre y una muger que pa* 
recen de escuela flamenca, esti
lo de Vandik, Es bueno tin qua
dro apaisado con un obispo re
costado, en el desierto. Las dos 
cabezas" en los tes teros" de la sa
la colocadas en alto, la una qué 
representa el rostro del Divino 
Salvador, y la otra retrato del; 
Sr. Manara fundador de la G¿* 
ridad, se tienen por obra de Mu- -
rilloi Asi en está pieza c o m o e i 
otras se observan otros rquadros, 
aunque no de tanto mérito; tañw 
bien-conserva algunos manuscri
tos, y curiosos objetos dehisto* 
lia natural. :;..'q,r 
| En lá casa de la marque- Parada» 

s a de la Parada hai un quadro. 
Ijie representa ía Virgen envol-
ISfdon al • niño, dos angeles, uno 
Wefe violla y otro con la GU 
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tara de Jo mejor de Muriilo. k 
see1./ en pequeño una imagen | 
Ntra. Sra. de la Amargura, esc¿ 
tura firmada por la Rosalva; El 
patio de- esta casa está circuido 
de columnas. También goza es 
delicioso jardín. 

"Porri- En casa de Torrijo hai p¿ 

jo. ses de Iriarte; quadros de ani
males muertos, estilo de Velaz-
quez; animales vivos, de Devoz; 
y. una Anunciación de Atanasio 
Bocanegra. 

Barre- En casa de D. Francisco 
da. Barreda Benavides he visto bro 

ñas copias de ias pinturas de fe 
Caridad, particularmente del qua
dro- de Sta. Isabel curando al ti
noso, por Su'arez sevillano t ota' 
copias que he observado del » 
rno en otras partes no meto 
gustado tanto. ú 

Vii ia- ^a c a s a êl marques de Vi-

Palma, Ha palma también tiene un te 
raoso patio circuido de coln* 
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a a s dóricas en el primer cuerpo 
i jónicas en el segundo, y ba
laustrada de marmol blanco: tie-
fle una Magdalena copia de Van-
áik sacada del palacio real, por 
Bayeu.* otra de la Virgen de Be
lén, de Muriilo por Fernandez i 
otra dé la Virgen , él Niño, y 
S.José, de Batoni; y ún país 
de Hachert con vistas del Ve
subio'. 

Son muchas las casas en Se- Ot 
villa que tienen los patios cir- dej 
cuidos de columnas de marmol. ¿ ¡ c u 

Por lo regular las fachadas ex- r e s * 
tenores son de mala vista, pero 
:n lo interior son espaciosas con 
raerlos repartimientos : casi todas* 
ienen fuentes. En el mes de J U 
MO' Se trasladan á vivir en los 
partos baxos. Entoldan los pa-
•ios, los adornan de macetas, y 
íe noche ios iluminan formando 
» ellos unas alegres salas don-
fe- reciben sus visitas, dísfrotáff* 

T-XIK R 
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do un fresco mui agradable. 

Casas Los grandes conservan £ 
degra.iandgaas casas, que' aunque b& 
d e s« tante deterioradas, se observa ta 

ellas alguna magnificencia.. Li 
Medí- c a s a de Filatos era de ios mar-

na -Csü qUeses de Tarifa , que eorrespoj. 
v u l S a r -de ahora á la- de Mcdínatej 
mente ^ ,. , 

de Pi la- ^ n e i s e g u n d o ' P a t í 0 ' tiene qca-
tos_ tro estatuas colosales de marmei 

restauradas, de algún- merito:b 
mismo e! busto del Emperador 
Carlos V y otros muchos de les 
emperadores romanos, también i 
marmol, colocados en las pa-
redes en- circulo del patio: ¡ 
el centro de este hai una fm 
te. Los corredores descansan ? 
bre columnas de marmol;eli 
están- adornados de arabescos. Ls 
piezas principales tienen' igP» 
ornatos y artezonados doradoŝ  
¡os techos. La escalera es i"8 

espaciosa, de una especie deh 
ba& 6 sea tai vez- piedra del* 
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En el corredor baxo que 
^ e al jardín, se encuentran bus-
ng y estatuas sin mérito ¿ á ex
cepción de la de Baco que tie
ne alguna proporción y razona
bles pliegues , aunque no rnui cor
recta en el diseño. De mas gus
to son varias columnas de diver
sos marmoles con sus capiteles ya 
jónicos j ya corintios que están allí 
depositadas. 

La casa denominada de las Aíb¿ 
Dueñas, porque está situada fren
te del monasterio de las Dueñas , 
que pertenecía al marquesado de 
Villanueva del r io , y ahora á los 
estados de la de Alba; es de mu-
:lia extensión con multitud de a-
¡artamentos, y un hermoso jar
án. Otra casa hai en ía plazue
la del Tambor que correspondía 
í los estados de Gelves y ahora 
»la de Alba. 

La casa de Akamira en la Alé»-
calle de la Carne, cerca de fe mtí'av 

R a 
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puerta de este nombre, no A 
n c rusto en la arquitectura cgj 
columnas desiguales en los m¡ 
tíos: ni los jardines son esas, 
ciosos. 

Villa- La casa ds Medina-Sidonia, 
franca, que pertenece á Viliafranca, ei 

la plaza, del Duque, es mui ej. 
paz. Asi esta, como otras varia: 
de los grandes, se hallan tanda 
truidas que apenas dan idea | 
lo que fueron. Ellas manifiesta 
en los- azulexos* y dibujos que £ 
seaban Imitar el gusto de los ta 
bes. 

Uní ver-- La universidad,^ situada a 
sudad, la casa profesa de los jesuíta, 

tiene un buen patio circuido i' 
corredores con- columnas deflF 
mol. 

Sin entrar en el empeño-
^ l t e r a °exponer los progresos que lia:; 
tora, literatura en Sevilla en tiasj 

po de los romanos, d he naos (jí 
en la epoea de los godos 0» 
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¿eyon la mayor reputación las 
o b r a S de S Leandro, y S. Isi
doro sus obispos. E n ! Ü de los 
gribes se distinguió Abú Sacha-
r'u, sevillano, que escribió so
bre agricultura. Restaurada Se? 
villa por el Santo rei D. Fer
nando, estableció en su palacio 
¿el üCjiíáT escuelas de varias ma
terias, y su hijo D. Alonso el 
Sao¡ i co 1 3 5 4 las erigió de la? 
tin y ; *rabe, disponiendo una jun
ta de varones doctos para la for
mación de ias tablas astronómi
cas y leyes de partida; los qua= 
les tenían su habitación unida á 

el alcázar en uô s mezquitas que 
t\ rei pi lió al arzobispo. En su 
íficio decia „ para morada de 
«los físicos que vinieron de allende 
»y para tenerlos ende mas cer-
»ca, y que e r i ellos fagan la en-
«señanza, á los que habernos man-
«dado, que nos los enseñen, con 
»efsu gran saber, ca para eso 
nm hemos ende traído.'* 
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D. Rodrigo de Santa ^ 
y Córdoba canónigo de esta $-¿ 
'Iglesia, baxo los auspicios de | 
Reyes Católicos D. -Fernando » 
Doña Isabel, fundó y 'dotócj 
colegio mayor de Sta. María | 
jesús situado dentro de los mj. 
ros frente: de la puerta de Xerez, 
reuniendo en él las escuelas an
teriores: falleció en 1509, En esta 
época se incorporó a este colegio 
la Universidad literaria con qna-
renta cátedras competentemente do 
tadas á proporción del poco numera
rio que había'entonces en-España, 
y del poquísimo yaíor que tenias 
todas las cosas. De estas cátedras 
quatro eran'de artes y filosofía, ieis 
de teología, cinco-de..eth|ca y (fe-
Techo civil , quatro de derecio 
canónico, cinco de medicina, a» 
fómia-y^botaprca, y'"jas- restas-
tes de"' bellas;-letras, .humanice 
des, economía política y-P® 
mañeas eñ toda su extensión-* 
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fl ja tendencia que tienen á la 
caótica, astronomía , estática, hí-
¿tústí-ü22- i hidráulica, maquina* 
fj¿ y bellas artes ( i ) . 

Todas estas cátedras se pro
veyeron desde luego en sugetos 

( l ) E l co l eg io s e m i n a r i o d e S, Is i 

doro, vu lgarmente de S. M i g u e l , se di

ce que comenzó p o c o d e s p u é s de la c o n -

qnista. Añaden q u e e n el d i spuso A l o n -

so el Sabio se enseñasen las l e n 

guas hebrea, latina y arábiga . G o n 

zalo de O c a m p o madr i l eño f u n d ó e n 

Sevilla el co l eg io para e s tud iantes p o 

bres, en el < p e g a s t ó , s e g ú n las m e 

morias qu'e h e m o s v i s t o , c i en m i l d u 

cados: lo puso . b a x o el g o b i e r n o de los 

j-\-u¡tas. Fue nombrado ob i spo de G u a -

ihx,y antes de t o m a r poses ión , e l ec to 

arzobispo de L i m a en 1 6 2 3 . E s c r i b i ó 

¿1 gobierno del re ino del P e r ú asi c i -

*il como eclesiástico. E l seminar io de 

¡Mas huérfanas fue fundado por el car

d a l arzobispo D R o d r i g o de Cas tro e n 
1 S?S* El cardenal arzob i spo D - M a n u e l 

A«i5 estableció e n 1 7 1 5 el s e m i n a r i o 

* «fes nobles, 
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í 'Joneos y beneméritos que M 

Pozaron á servirlas y á sacar ¡t 
c «lentes discípulos de la noté 
rosa juventud que alii concoii 
4 cursar de todas partes. Asi ees-
tinuaron sjn novedad la uni?& 
sidad y el colegio hasta que hj, 
biendose considerado los misEOi 

colegiales mayores con un dere
cho preferente ai goce de las ca-
ledras, sus rentas y propínase 
tabla 3 y logrado a l fin varias rea
les declaraciones á su favor,en 
fuerza de las quales ya comen
taron á ser Señores y dueños tf§ 
pódeos de la universidad; desá 
este momento se fue ya tocando 
una paulatina decadencia, que a! 
cabo de años vino á parar 8 
la perdida y ruina total de | 
universidad y sus cátedras, que
dando las clases desiertas, las cá
tedras abandonadas percibiendi 
los colegíales sus rentas sin tra
bajar., y constituyéndose en & 
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¿«tado de frialdad, descuido-y 
ceTligerxia; y lo peor fue que 
como ellos mismos, sus rectores, 
vice-rectores y secretarios Jo eran 
jambien simultáneamente de la 
universidad; resultó que pasando 
años, ó por malicia ó por in-
¿olencia se perdieron muchos nú-
luerps de las dotaciones hasta ha
ber quedado indotadas la mayor 
parte de las cátedras. 

En este estado miserable, se 
hilaba eí colegio mayor quan
do vino á Sevilla D. Pablo Ola? 
vide de asistente y superinten
dente de las nuevas poblaciones 
de Sierra-Morena, Desde luego 
comenzó á indagar eí estado de 
iodos los establecimientos políti
cos y literarios, para reanimarlos 
J reorganizarlos del modo posi-
k'E5 y á los primeros pasos tro
nzo con la situación triste de 
» universidad y colegio mayor, 
Annr̂  trabajó infinito para dar 
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espíritu á aquel cuerpo casi¡áL 
nirae, no pudo conseguir su¿ 
tentó por los infinitos é insnp». 
rabies obstáculos que se le prestí, 
taron. No desmayó por esto; -j 
contrarío redobló sus esfuer̂  
proponiéndose por primer med'13 
para la consecución de sus loa-
bles designios, el desmembrar}' 
arrancar la universidad del cole
gio , privando á los colegiales de 
fós' derechos y privilegios qw 
injustamente se habían abrogado 
en grave perjuicio del estado, de 
Ja enseñanza pública y de las be
néficas intenciones del fundador, 

Quando D: Pablo Olavide 
meditaba profundamente sobre es
ta empresa y sobre los medios | 
combinarla, tuyo la suerte de ha
ber venidp á Sevilla D. Gaspaf 
Melchor de Joveílaños de oidor 
de esta real ' audiencia, el 
en sus ideas manifestaba una ma
ravillosa analogía-con las suyas 
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p¡ orden al proyecto que habia 
entablado con respecto á ia uni
versidad literaria. Por consiguien
te reunidos y de acuerdo sus añi
cos é intenciones, ya tuvo el 
propósito mas preponderancia, 
pUes con el reciproco influxo, 
nervio y -solidez de sus represen-
raciones supieron convencer á los 
ministros, Consejo-y Cámara de 
Castilla de la utilidad y necesi
dad del desmembramiento. Con 
efecto se decidió la independen
cia absoluta. en que habia de que
dar la universidad del colegio ma
yor: se declararon á continua
ción por vacantes las cátedras 
<[ue habían quedado en claro, ó 
que /eran mas necesarias, y se fi
aron edictos circulares de opo-
Piones. Celebráronse estas, y se 
proveyeron las' tres cátedras al
ternativas de filosofía por prime
as en los doctores D. José Ro-
* p z González ? D. Antonio de 
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Vargas y D. Pedro Manuel P 4 
to, jóvenes y clérigos meno¿ 
tas que eran entonces, los 
les por sus progresos literarios j 
aplicación extraordinaria á la mo. 
derna filosofía y al gusto deljj 
bellas letras, se formaron despees 
tres sugetos muí recomendable;: 
al presente ese halla el :primero 
;de catedrático » de artes en la vi
lla- de Huelva, arzobispado de 
Sevilla, retirado y haciendo um 
vida exempíar en el pulpito j 
confesionario, sin haber querida 
admitir jamas dignidades- ni be
neficios eclesiásticos, después k 
haber formado por orden supe
riorel nuevo plan general dees-
ludios para todas las uníversid;-
des literarias del reino, que-adop
tado por dicho Señor Joveliancij 
fue aprobado por S. M. y es el 
que después se-ha seguido enjo-
das ias universidades, especial-
fuente en ias de Sevilla y 
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33, C U 7 0 S P r o g r e S G S s o n publi-
•os: ei segundo murió de caño
nero en ia misma catedral de Se-
riila después de haber servido 
rarias cátedras de artes y teolo» 
« a y escrito un curso completo 
rje filosofía que, aunque inédito¿ 
corre con crédito y aplauso ; y 
e¡ tercero es actual canónigo ma
gistral de la propia Sta. iglesia 
metropolitana , habiendo escrito y 
enseñado otro curso completo de 
filosofía, • y multitud de opúscu
los y tratados expositivos de los 
libros mas obscuros y recónditos 
de la escritora sagrada, y sobre 
liturgia , disciplina , concilios, lu
gares de padres y otras materias 
escogidas; todo en iatin puro y. 
«legante. 

Las cátedras de medicina se 
dieron en aquella época de pene
tración á Jo? doctores D. Bo
ecio Lorite, D. Antonio Ro-
% e z j . D. Marcos de Asestay: 
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£i. Andrés Adame: Jas de sag^ 
dos cañones á Jos doctores y | ¡ 
fesores D. Francisco ízquierdrj 

presbítero, D. Nicolás José ¿. 
Herrera, D. Bartolomé Ro'mer-3 
González y D. Francisco Rarjj 

y Funes: las dé derecho civilj 
los dóetores D. José Pablo Va. 
líente, D. Nicolás de Cáceres, D, 
X7ídai de la Garcél; y las' de teo
logía á los R R . PP. Fr. m 
Cisco Xavier González religioso 
mínimo, Fr. N. Pomar domini. 
co , Fr. N. de Dueñas b'enedic-
t i n o , D. Pedro Díaz de ia Ve
ga presbítero secular, Fr.-N.dt 
Miras agustino calzado y D. An
tonio Fernandez, actual canóni
go de la colegial del Salvado;; 
siendo los cursos que leyeron, 
y los excelentes discípulos qw 
sacaron en número copioso, m 
después se han ido dispersando y 
acomodando en¡ ios puestos y dig-
nidades mas distinguidas de ls 

http://Fr.-N.dt
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• íesia y estado; eí testimo-
% mas autentico de la doctri-
0 y sabiduría de tan respetables 
gjaestfOSjr honor de aquel cuerpo 
¿¿ario. 

A pesar de esto no desis
tieron los colegiales mayores de 
redoblar sus esfuerzos y clamo
res para que se les guardasen' sus 
derechos adquiridos por medios 
íegitimos y solidados con tantos 
años de posesión no interrumpi
da.' Lograron que se les oyese 
en justicia y en juicio contradic
torio j que se. siguió por muchos' 
años en el supremo Consejo' y 
Cámara, pero noque se les res
tituyese' á la posesión de la uni
versidad y sus cátedras. Solamen
te retuvieron las rentas hasta que 
por una declaración provisional 
se mandó que á los respectivas 
catedráticos de prima y visoerás 

les diesen por vía de Ínterin 
CfctUs- quota» mensuales hasta la* 
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sentencia difinitivá del pleito,^ 
qual últimamente se pronuncia 
en favor de la independencia É 
la universidad , y su absoluta d¿ 
membracion del colegio mayor 
para siempre jamas. Pero ello es 
que ios principales números ds 
las dotaciones quedaron perdidos, 
y que las únicas cátedras que ríe. 
ñen algún regular ingreso son las 
de prima de teología, cánones j 
derecho civil, mui escaso las ds 
artes , y casi ninguno las demás; 
siendo verdaderamente admirable 
que nunca han faltado ni falten 
buenos catedráticos sin mas rea
ta ni utilidad que las propina! 
de los grados mayores y t i» 
res, y el mérito que les resala 
para sus ascensos. 

Luego que los jesuítas fuetea 
éspulsados de todo elreinojyW 
daron sin destino los seis colegia 
que tenían en Sevilla (; i )f*g 

( t) Estos eran i la casaproft» 5 
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03 el claustro ó cuerpo de doc-
, o r e S de la piedad del rei se dig-

*raiide de Prov inc ia cal le de la Com-

nañia j adonde fue trasladada ía u n i v e r 

sidad literaria: e l de S . H e r m e n e g i l d o } 

barrio del D u q u e , f rente á u n c o s 

tado de la parroqu ia de S. M i g u e l don

de estaban los es tudios púb l i cos d é g r a 

mática latina, be l la l a t i n i d a d , r e t o r i 

ca y poética filosofía y t e o l o g í a : e l 

de la Purísima C o n c e p c i ó n ó de las B e 

cas, (del qual h i z o el reí donac ión ai 

tribunal de la I n q u i s i c i ó n , q u e a n t e s 

estaba en el cast i l lo de T r i a n a ) s i tua 

do á un lado de la a l a m e d a : el n o v i 

ciado de S. L u i s G o n z a g a , q u e se d io 

á los religiosos d e s c a l z o s de S, D i e g o 

de Alcalá, los qua íe s ten ían antes su 1 

convento e x t r a m u r o s frente á la fabri

ca de tabaco, c o n v e r t i d o ahora e n f e a í 

tibrica de pieles y c u r t i d o s : el de l o s 

ingleses, calle de las A r m a s , q u e se 

dio á la real soc iedad m e d i c a ; y el de 

¡«irlandeses, calle de la G a r b a n c e r a / 

Nttiado vu lgarmente de los C h i q u i t o s , 

JP* se vendió á ári p a r t i c u l a r , e l q u e 

2 convirtió en; casa d e m o r a d a p&é 
* UK: S 
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nase condonarle la casa grande 
profesa de la compañía con ;a 

hermosa iglesia ¿ biblioteca y or-
namentos y vasos sagrados /¡fe 
trasladar á ella su universidad i 
cátedras ; y efectivamente, obfe¿ 
da la gracia en 1 7 7 1 y veri 
cada ía traslación, continuaba allí 
sin novedad hasta qué con arre, 
glo al nuevo plan de estudios qa¡ 
en 1 2 de Juiio de este ano de 
1 8 0 7 se ha mandado observan 
cumplir por nuestro gobierno3 DDÍ 
formándose asimismo con toda 
las once universidades qué m 
quedado en dicho método de en
señanza publica; se enseña teo
logía , cañones y leyes, y filoso
fía en todos sus ramos, y Gf 

él y s u fami l ia . T a m b i é n tenias b 

j e s u í t a s e n Sevi lia u n hospicio de t* 

s iones para Indias c o n t i g u o y unido 1 

c o l e g i o de S. H e r m e n e g i l d o , donde0 

ra hai e s c u e l a p u b l i c a de primera^ 

tras* 
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jen matemáticas, todo combina-
j c o n el número dé Cátedras ¿ 
¿os de cursos, autores y demás 
í ¡ j e previene el referido plan. 

En los estudios del colegid 
«jyor florecieron Ojeda, Esco-
J¡JJ y Guerra que dieron á luz 
alguna cosa; y otros muchos se 
adhirieron reputación asi eri él 
como eri la Universidad en las fa
cultades de teología, cánones y 
leyes, y medicina que omitimos 
nombrar por no ser difusos. E í 
BÉ Belinga fue colegial del di«* 
cho mayor de Sta. María de Jé-
ai 

El célebre Nicolás Antonio; 
Sevillano que estudió la gramá
tica latina en el colegio de Sto<í 
Tomas, autor de la Biblioteca 
üispana vetus et nova,- inserta 
• «ta ultima eí eatalogo de los 
escritores naturales de esta ciu-
•Sj entre los quales nombra i 
Alfonso Fernandez que eser i í# 

S a 
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á principios del sigio XVlde^j 
cosas de Ñapóles y otras obra;, 
á Alfonso de Fuentes actor dé 
los quarenta cantos en verso y 
prosa publicados en Granada ea 

la imprenta de Antonio de fe 
brija y García de Briones ea 
1 5 6 3 : á Alfonso García Mata, 
moros, también del siglo XVI, 
que entre otras muchas obrases 
críbíó de Academiis et docthxv 
Vis Híspante, sive pro assendi 
Hispanorum eruditione Naneé-
fiem Apologeticam: á Alfonso S.i-
chez Gordiilo. que dio á luz It 
historia de los arzobispos de Se
villa; y la historia de la Car-
tuxa de esta ciudad." Alfonso de 
Santa Cruz famoso matemático 
que floreció baxo el imperio 4 
Carlos V: Blas de Salazif f\ 
dexó manuscrito el repartm' 
de Sevilla con escudos de áftt 
y adicciones propias i C'dstobali 
las Casas autof def Vacaba 
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¿e lis dos -lenguas ttoscána y cas-
telhna ¡¡apreso en Venecia -en 
¡504: Fr. Diego de Avila • tri
nitario, celebre por su eloqüen-
cia: Diego Orfiz de Zúñiga, ya 
ciudo, autor de los anales/eele-
siasticos y seculares de Sevilla: 
| la poetisa Feliciana -Enriquez 
¿e Guzman: á el:celebre::poé|a 
Fernando de Herrera; csus¿obras 
se publicaron en Sevilla¿éu ^ 
después de sur fallecimiento'^* ) : 
á Francisco Caro de Torrérque 
escribió k -historia de llaKtorde-
nes militares de Santiago 3 Cala-
traba y Alcántara"; y /también; de 
los servicios- que hizo en Flan
es s en Chile y tierra firme I X 
Antonio de Sotómayor :rj ,rancis-
coMoreville que escribió; la apó

celo a:;a->;:7ib " c r d i i : - . 'j¡¡p c,~ 

( ( 1) Nicolás A n t o n i o no. i iornbra 
á Baltasar de A l c á z a r y G u t i e r r e de 
GfcÜ poetas sev i l lanos . , ce lebrados en 
«cuno siglo , q - ; ... 
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logia : de Sevilla sobre la 
de Juan Pablo Mártir en su fe. 
toria de Cuenca de haber to». 
do partido en las comunidad 
contra Carlos V : Francisco fa. 
-checOj canónigo de esta Sta. Ig[e. 
s iá, que. formó el catalogo | 
•:los; arzobispos de Sevilla: á s 
•pintor: ••. Francisco Pacheco auto: 
de:; ía .'• oura Arte.. de la pintan. 
su antigüedad., y grandezas: Fiar, 
cisco-;de ;

:Xerez,que escribió | 
• verdadera relación, de la cmqú-
taxcdek.Pirú y del--Cuzco, lie: 
da la. •Nuev.a:Castilla conquisté 

.for '-Francisco-. Pizarra, enviar, 
Wm. £ á ei P. Gaspar de Za 
mora jesuítas, autor de la ote 
Concordantias, Sacrorum Bjblkw 
Efe.; Juan Bernardo Diaz de Le
go que escribió diversas obras* 
del Em. cardenal de Lugo jes 
ta a famoso teólogo, aunque i 
ciq casualmente en Madrid:a£ 

p . Juan de Pineda jesuíta,M 
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sóre P o r s u s e s c r i £ o s : Lope de 
Quería poeta y representante que 
pereció mucho aplauso en el si
rio XV1; Mateo Alemán que dio 
| luz'la novela de Guzman de 
Alfarache que se imprimió en Ma
drid en 1599 : al celebre medi
co Monardes que floreció en el 
jjgjo XVÍ y escribió diversas 0= 
5ras: Pablo Espinosa que escri
bió la historia antigüedades y gran-
¿ms de la ciudad de Sevilla, y 
erras obras: al celebre jurista Pe
dro de Abaunza: Pedro Fernan
dez de Andrada que dio á luz 
en fines del siglo XVI y prin
cipios del XVIÍ varias obras so
bre equitación, castas y crias de 
los caballos: Pedro de Medina 
qae escribió el libro de las gran-, 
hzsi y cosas memorables de Es
pía 1 tom. fol. Sevilla 1 5 4 3 : 
el arte de navegar en 4 . 0 Sevi-
*N f54S •' regimiento de navega-
«e¡i m 4 , 0 idem 1563; crónica 



H? 6 JARTE E E ESPANiL 

prevé de España y otras obt*¿;« 
Pedro Melgarejo que compuso*] 
compendio de contratos publica • 
Pedro Mexia autor de la hht¡. 
ria del Emperador Carlos Vj¡t 

otras varias obras; falleció $ 
1552. Pedro Vanegas que dio¡ 
Juz dos libros de los remedios k 
amor: el poeta Rodrigo Fernán, 
dez de Rivera que produxo la 
esfera poética t el celebre filoso, 
fo Sebastian Fox Morzillo que 
publicó diversas obras en el si
glo XVI : la poetisa Valentía 
Pinelo que dio á luz el libro eo 
4 de las alabanzas y excelencia 
de la gloriosa Santa Ana en q» 
tro partes; Sevilla 1601: AJÍ 
Caro , también poetisa dramática 
que floreció en ei siglo XVII: 
y otros muchos que componen e¡ 
número de ciento y sesenta;¿ 
los quales se debe excluirá Mi
guel de Cervantes porque no peí' 
fenece á Sevilla ? pues.nació *̂ 
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pícala de Henares como se ha 
dicho en el tom. X íib. XX cap. 
füa el siglo XVIII ha flore
cido D- Antonio Ulloa que na
ció en Sevilla en 1716, del qual 
dexamos hecha mención en varias 
partes de nuestro viage. Falleció 
en la Isla de León en 1795- l 

La Sociedad Patriótica se S o c í e -

promovio en 1775, y dos años dad pa-
despues aprobó el Consejo sus es- t r l o t i , 

tatutos. Celebraba sus juntas en C 3 , 

ti salón baxo del Alcázar. En 
1779 se publicaron dos tomos en 
4, en los quales se comprehende 
su instituto y sesiones relativas á 
la agricultura, industria, comer
cio, navegación 3 artes y oficios, 
población &c. en beneficio ge
neral del estado, que ocupaban 
1 atención de los socios: son dig
nas de verse las memorias de D. 
Martin de Ulloa con este obje
to'» y el tratado de fabricas y 
comercio de D. Bernardo Ulloa; 
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ambos sevillanos. Otra soÜerÉ 
literaria, con el nombre tambî  
de Patriótica, en sa nueva tká, 
lacion al patio del algíbe de | 
casa profesa dicha, que fue | 
los jesuítas ; ha establecido cáte
dras de latinidad y matemáticas 
baxo la inspección del-. Sr. .Asi, 
tente , el qual entiende en las pro. 
visiones de ellas por oposición: 
y una cátedra de eioqüencia qis 
se ha reservado baxo su protec
ción la misma sociedad nombran
do profesor-á' Uno de sus sceics: 
las clases'se comunican por la 
puerta de lá calle de la Sopa 
con total separación .de la real 
universidad. En. el dia.no falnit 
sugetos de talento adelantados • 
las humanidades, pero aun note' 
mos visto obras grandes que 1¿» 
recomienden. Sabemos que el doc
tor D. Pedro -Manuel Prieto ca
nónigo magistral de esta Santa 
ipiesia ha escrito una obra $ 
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glosofia en 3 tomos en 4 que no 
se ha publicado: del mismo cor
re impr e s 0 un tomito compendio 
de los libros de doctrina cristia
na de S. Agustín. El presbítero 
P. Félix Reinoso es autor del 
poema de Abel que se publicó 
en Madrid. D. Manuel Marmol 
capellán real dio á luz un tra
tadlo de filosofía sobre el meto-
do de analizarla en pequeño. D„ 
Agustín Muñoz presbítero un nue
vo arte de gramática latina pa-> 
ra sus alumnos, y la traducción 
del Aurelio. El doctor Vera un 
compendio de lógica para sus dis
cípulos, Blanco, Roldan y otros 
varios han manifestado en diver
sas composiciones poéticas, bien 
que en reducidas obritas, que las 
musas del Betis no les han ne
gado sus gracias. 

La Real Sociedad Medica Soc 
lll"o su principio en 1697, y en dad n 
l/Oo arregió sus constituciones d I c a -
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que fueron aprobadas por el § | 
sejo de Castilla, las quales £ 
reformaron en 1736. Ei Señor F5. 
lipe V la tomó baxo de su % 

pecial protección, y despuésfe 
Señores Fernando VI y Caries 
III les han dispensado varias gra. 

»cias. Ha publicado un tomo k 
disertaciones, y ademas varias rae. 
morias académicas.-

!Acade- k a '&ca&emiá $e Buenas h-
im& de tras- ^ u e instituida en i^gi baxo 
Buenas la invocación de María Santisi-
Letras, raa y de $., Isidoro. Los reyes 

'Femando Vi y Carlos III la pro
tegieron especialmente' señalándo
le cada año -"-una -sala para sus 
juntas en el palacio de los Al-
¿caza re sy - el ulíimó le rega!) 
íun exemplaf de la obra del He/-
culano, y- otro de la Biblioteca 
. Escuriaíense de Cislr L Ha pubü-
<"3ado muchas-de sus memorias. 

Biblia- 4 - mas de la biblioteca * 
t e c r d e l a ¿ fatedral-j y • de qoe tie¡» 
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2 so palacio el arzobispo , hai s. Acá-
¡tra pobfe 3 e n e* c o i e g i o Ages sio. 
dniano de S. Acasio, donación 
¿el cardenal de Molina que le 
yzo con este objeto. Se compo
ne de dos piezas. Contiene San
tos Padres, biblias, obras de teo-
logia y de moral , predicables 9 v 
de derecho civil y canónico, cons
tituciones sinodales, historia sa
grada &c. En la parte superior 
se ?é el retrato del referido car
denal, de Diego Ortiz de Zúñi« 
ga, y de otros hombres i'u tres 
de esta ciudad. Eí colegio oue- c a s a g 
de tener el número de estudian- de es
tes que determine la provincia , tutlíos 
pero al presente solo hai seis re d e r e 
ligiosos profesos que estudian la g i o s° s ¿ 

teología: su rector es él P. Mtro. 
Fr. Antonio Ruiz. Este colegio 
pertenece á la casa grande d los 
padres Agustinos, como el de S. 
Alberto á los Carmelitas Calza
os, el de S. Laureano á ia Me** 
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ced Calzada 9 eí de el Ange] | 
los Carmelitas Descalzos, el | 
S. Buenaventura que hemos dej. 
crito á S. Francisco &c. &c. q C ; 

vienen á ser unas casas de esta, 
dio para los hijos de las mismas 
religiones. 

Escue - La Escuela de Bellas Artes 
la de ha sido promovida hacia el año 
B e l l a s de 1769 : erí 7 5 le concedió S. M, 
A r t e s ' ia dotación de 152 reales de ve

llón. A mas de la escuela calle 
de la Sierpe, donde tienen su es
tudio de diseño los discípulos; 
conserva el salón que hemos des-
crito en el palacio de los Alca-
zares provisto de buenos mode
los» 

E s c u e - Prescindiendo del minlaturis-
la pin- ta Pedro de Pamplona que pin̂  

t o v l c a tó en 1250 la biblia para el rd 
sevi l la . D A l o n s o e i g a b l 0 . podemos de-

cir que la época de la historia 
M ! t a d de la pintura en Sevilla comien-

df ! za á mediados del siglo XV.S 
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je examinan sus memorias se en
contrará á Juan Sánchez de Cas
io q"e P i n £ 0 e n x 4 5 4 el reta
blo de José ahora de Sta. Lu
cia en la catedral, y eí San 
Cristóbal de la parroquia de San 
Julián, eí qual ha sido retocado 
después.' fue sepultado en la par
roquia de S. Román. Tuvo es
cuela en Sevilla de la qual sa
lió Juan Nuñez, del que se ob
servaban en un pequeño orato
rio de la sacristia mayor de la 
catedral tres tabías pintadas 
de su mano con razonable exe-
cucion en medio del estilo se
co de aquel tiempo: también fue 
discípulo de Castro Gonzalo Díaz 
maestro de Bartolomé de Mesa, 
}' de Alexp Fernandez, Este ul
timo mejoró el estilo y tuvo es
cuela de la qual salió Diego de 
k Barreda. Escolar de este fue 
Luis de Vargas. Un tal Pedro 
«achez pintaba con reputación 
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en tabla en Sevilla en i$2l 

Al siglo XVI pertenece g 
dicho Luis de Vargas que nadé 

en Sevilla en 1502: viaja á: Ir¿. 
Ha donde Se perfeccionó en el & 
te de la pintura. Vuelto á so ̂  
tria se dedicó á pintar al fi¿ 
eo y al olio mereciendo la ma
yor estimación. Algunas de sus 
obras que se conservan en Sen-
lia 3 aunque retocadas y destrui-
das , dan buena idea de SB mé
rito: falleció én esta ciudad 
1568= Én su escuela ,• entre otros 
discípulos 9 se distinguieron' An
tonio de Arrian maestro de Juan 
de las Roelas, Un tal Vazguez 
de Ronda y otros. Pedro Ville
gas Marmolejo nació en Sevilla 
en 1520. Fue uno de los | ¡ 
celebres pintores del siglo XVÍ 
como se observa en sus obras 1 
esta ciudad: era amigo del i 
ínoso literato Arias Montano.̂  
M Fernandez, aunque fl0 wf. 
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c e que sea Jiijo de Sevilla, se sa-
¿e que pintaba en el retablo ma
yor de la catedral á principio 
del siglo ¡ XVI , de ,¿ el qual hace 
mención Pablo de Céspedes en la 
confutación de la antigua y moder~ 
nafhturay escultura. El licencia-
¿o Juan de,las Roelas nació en Se-
viJja ocho ó diez, años después 
de mediados del siglo XVI. Sin 
duda llevado de su afición via
jó en Italia, y aunque no se di
ce la marcha que siguió, por su 
estilo se conoce que se fixaria en 
Venecla,v cuya escuela manifies
tan sus obras. También residió 
algunos años en Madrid, donde 
estuvo consultado para' pintor de 
Cámara en tiempo de Felipe I I I , 
aunque no tuvo efecto. Fue nom
brado canónigo de la"..colegiata de 
Olivares, donde murió en 2 3 de 
Abril de 1 6 2 5 . Sus obras se pue-
&n ver en dicha colegiata, .eri' 
la iglesia, de la Merced de S. Lu 

r. xiv. T 
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sias i de su escuela salieron PlÉ 
cisco Valera,- Francisco Lope: 
Garó j buen retratista, que nació 
en 15985 Gerónimo Ramírezi 
Juan Uceda Castroverde, Fraa. 
cisco Zurbaran extremeño; y Luis 
Fernandez natural de Sevilla,el 
qüal tenia gran reputación ea 
15tío. Aunque sú principal exer. 
cicio fuese de pintar sargas, es 
regular qse ex-ecutase'tambiéní! 
olio; lo cierto es que se-'adqui
rió tal crédito que en su escue
la se formaron los Castillos Agus
tín y Juan, Francisco Pachecof 
Herrera el viejo: también se non-
bran entre sus discípulos al l 
Cartuxo Y>. Francisco Galeas J 
á Andrés Rurz de Sarabia q« 
se trasladó á Lima. Antón Perí* 
y su hijo se hacían honor en Se

car de Barrameda, en la cátedra 
de Sevilla" y en otras varias ¡gg 

villa desde mediados 
XVI. Á 
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Agustín del Castillo nació 
í a Sevilla en 2565: sus obras se 
encuentran en Córdoba donde fa
lleció en 1626: si es de sü ma
jo (como se dice que está fir
mado ) el quadro grande de la ; 

adoración de los Reyes en la ca
tedral de Cádiz , se le puede re
putar por uno de los buenos p ro
fesores de su tiempo. Su herma
no Juan, que nació en Sevilla en 
1584, fue tambiert discípulo de 
Luis Fernandez. Sea por su inte
ligencia en el diseño ó por la. 
amabilidad de su carácter , en su 
estudio se distinguieron los gra
nadinos Cano y Moya , y los se
villanos Medinas y ' M u r i i l o , que 
tanto honor se han hecho en eí 
ane, particularmente el ultimó 
que ha merecido el principado 
en la escuela sevillana. Juan de-í 
Castillo acabó dé vivir en Cá-
^ en 1640. Sus mejores qua-» 

se ven en Sevilla en eí <¡ü-
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legia de Monte-Sion en eí 
b!o mayor ¿ en la sacristia dej 
Agustín y ert otras varias jg¡¿ 
sias. 

Francisco Pacheco' nació | 
Sevilla hacia eí año- 1571. Apfet. 
dio la pintura con Luis Fernaj. ¡ 
dez , y mediante su mucha ap 
cacion á la lectura, y en el exer-
cício del pincel, logró heímanar 
én sí mismo las dos artes' de la 
poesía y ía pintura' con apiano 
general de ios inteligentes. I: 
1594 pintó ai olio en' damasra 
carmesí las grandes banderas co: 
Santiago á caballo para las flo
tas que iban á Nueva-España:'es 
9& ai temple parte del ttrtncla 
que se hizo en Sevilla para hs 
honras de Felipe II: y sucesi
vamente varios quadros aí tem
ple' para ef ! convento de la Ma
ce d otro; de la fábula de Da!* 
ro e Icaro para eí duque de * 
cala.- Viajó á Madrid, al ' í> 
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jjk* a Toíedy para" dar ex ten-
5;.-5 ¿ sus conocimientos,' y ce 
*.te>a en Sevilla puso lá famo-
£ a escuela proveída, de buenos 
pódelos y libros,-de la qual sa
lió Diego Veiazquez de Silva que 
se adquir|ó. en Madrid el princi
pado, de aquella escuela, y tal 
vez de. la pintura española. Pa-
cfccp publicó la obra arte de la 
fítíura:, y algunas poesías, co
no hemos'- dicho arriba. 

Francisco de. Herrera llama
do el viejo nació en Sevilla ha
cia él año 1576: Cean cree que 
faesi, condiscípulo de Pacheco en 
la escuela de Luis Fernandez. 
Sus obras, eraría exceptadas con 
una franqueza poco conocida en 
aquél, tiempo. Esta le adquirió 
pronto despachó y".gran reputa
ción : falleció en.Madrid en 1656. 
Entre sus.discípulos §e nombran 
francisco de . Herrera' donomina-
¿ 3 el mozo su,hijo nienor"Se-
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bastían de Llano Valdes, 
cisco Reina y otros. Bartolo-; 
de Herrera, hermano del & 
Francisco, se distinguía en los¿ 
tratos. Joan Salcedo y Fr. Dj. 
go del Salto sevillanos'trabai 
ban con reputación en el sn 
x v i . 

Luis de Morales; cono:!:: 
con e l . epíteto de Divino, tras-
ladado de Badajoz á Sevilla con-
tribuyó á dar ' lustre á su escue
l a : lo mismo los Vázquez | 
Ronda y Antonio Moheda.no p 
Antequera, X<üis • Valdivieso fe: 
celebrado ert Sevilla en este si
glo XVI. Andrés Ramírez'pi
taba con reputación.en 'minian-
ra á medíadó'k.:;dei mismo. s& 

Pinto- En quanto á extranjeros, Pi
res ex- 4ró de CampañaryFrancisco 
frange- tet flamencos ' dieron' tono á i 
« * pintura en Sevilla desde poco J 

tes de .la mitad' del' siglo X« 
'Del pnmerG^hemós hecho m 

http://Moheda.no
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5Í0B qnando describirnos su qrja-
¿to del Descendimiento en la par* 
foquia de Sta. Cruz; y el segun
do es autor de las pinturas que 
$e ven dentro y fuera de unas 
puertas de oratorio que se obser
van en la iglesia del hospital de 
S. Cosme y Damián; y de otras 
obras en el convento de Ja Mer
ced Calzada, Hernando Sturmio 
Ziriezcensis, también "trabajaba 
en Sevilla en la misma época , 
el qual dexó su nombre en una 
délas tablas de los evangelistas 
que pintó en una capilla al la? 
do del evangelio en la Sta. igle
sia catedral con la data 1555-
Mateo Pérez de Alexio, pintor ro
cano, trasladado á Sevilla exe
cró varias obras en la iglesia 
catedral, entre ellas un, S. Cris? 
tobal, contribuyendo á dar lus-
1 á su escuela en eí siglo XVI. 
Jj convento de S. Agustín de 
*m & e wí quadro de su ma* 
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no, en el qual representaba a! $§ 
• to en un trono con el Sol en 1̂  

manos despidiendo rayos de 
biduria á otros varios doctor 
de l a iglesia: vuelto-á Romass 
patria murió en 1600. Vasco i 
reyra''' por tugues también traía 
con reputación en Sevilla á Él 
del Sigitf-XVI.- ••"'>> rts ,i 

Siglo Diego • Velazquez • de Silvs 
Xyil. nació' en Sevilla en ¡ 5 9 9 : m 
' '̂¡'<''! consiguiente sus obras correspos 

den aP siglo XVII , que es eí j¡¡ 
brillante de la escuela' sevillana, 

Época Su mérito es mui conocido den-
grillan- ^ r o . ¡y f u e r a ¡ j e España.s Estui 
i e° primero- con Herrera i e! viejo, 1 

qual tomó ei estilo-: grandioso, 
y después -Con Francisco Pacfct-
co su suegro. Por evitar repeti
ciones omitimos la-relación des: 
carrera., de la qual hemos - hecht 
mención'en el tomo Xf-donde| 
bramóse de' la 'eseueiamadrileñi; 

que-fuet^il teatro de sus gloria-5 

-y e íaz 

a u e z 
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r e f l donde se. adquirió el-prin
cipado. Felipe IV amante de. ias 
ates, lo nombró su primer pin-
t o r lo envió á Italia en busca 
de objetos de ellas, y lo llenó 
¿e honores. Sus quadros. ocupan 
jjj presente un lugar mui-distin
guido en las primeras: galerías 
¿e la Europa. Acabó-de vivir 
en Í66O. Á A u--: ' ;; •— 

Bartolomé .Estevan Muriilo Mtn 
nació en Sevilla en i de Enero í i o= 
de 1618. Estudió el arte con su 
pariente Juan del Castillo. Aun
que se carecía de los auxilios 
que en el dia presentan las aca
demias en el estudio .del natu
ral, con todo á su .modo-Muri
ilo, como los demás aplicados, 
procuraba copiar la naturaleza 
ya haciendo desnudar una parte 
al individuo, ya retratando los 
objetos, y siempre exercitando el 
pmcel con el exacto diseño y en 
e l contraste de claro obscuro que 
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sin duda le proporcionaron la jjL 
entendida degradación y k \ \ z ¿ 
cuc.ion que manifiestan sus obras 
aunque después se afinaseraas^ 
el colorido con la comunicacics 
de su condiscípulo Pedro.de Mo-
ya que á- su regreso de Londres 
se presentó en Sevilla con esti 
gracia que había adquirido en 1? 
escuela de Vandik. Lo que no 
tiene, duda es que el trato d e Mo 
ya,^inspiró un gran entusiasme 
en -Muriilo anhelando el trasla
darse á otro tea tro donde pudie
se-ver- y adquirir mas conoci
mientos en su arte. Penetrado ds 
estas ideas salió ocultamente de 
Sevilla para Madrid con mm 
de seguir su viagé^á :1a Italia. 
Hallándose en la corte, se presen 
tó á su paisano Diego Velaz-
quez; manifestándole sus i ideas jj 
pidiéndole una carta de recomen-
dación. Hemos dicho en otra M 
te la buena acogida que le ü ' 

http://Pedro.de
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fi Velazquez recibiéndolo en sú 
"asa y proporcionándole lá vtsr-
í de los quadros de ios palacios 
reales y del Escorial para qué 
pudiese copiar los' que mas"'té 
gradasen. He aqui como logró 
Muriilo saciar sus deseos.'Dos 
años sé entretuvo en tan brülari-
re estudio, y verdaderamente se 38-
minó de tal modo que quando 
volvió á Sevilla en-1*645 todo 
el mundo conocía sus ventajas. 
En 46 pintó los doce quadros 
que dexamos apuntado en éí:pa-
1:0 chico de S. Francisco. Pocos 
años después comenzó á desc-ü-
irir su nuevo estiló encantador 
reuniendo al bello colorido-eóá 
qoe pintaba las carnes ó desnu
cos, una suavidad inimitable. 
Qoando eii sus "composiciones -ha 
qcerido representar la gloria, -sus 
(¡aerubines, serafines y angelitos 
''--en tal morvidez en sus 'acti-
" P y aun en sus arr-obamien-
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ios 5 con tan suave degradac-., 
en las luces y. gracia en i2; f 
guras, que .parece quería expi, 
Eiir la divinidad según la c

; 

prehendia en su imaginación: j¡ 
griegos no se proponían mas« 
la; execucion de sus obras.-.Mu.! 
rilip-merecía _.ei .epíteto de pí(¿¡¡ 

S e a d - J e ! las gracias,.. .Se . adquirió je;, 
q u i n ó -tamente en su patria el. prind-

€lprin--pado en estelarte. Á él debióh 
c ipado yi{|a g] establecimiento de la aca-í 

e n , a"'demia que-son so; prudencia y bes 
-?,a juicio pudo reunir entre los ni 

n a < jnos profesares en 166o . ÍLI la 
nombrado-presidente, lo wm 
que.'Franqisco de Herrera el mes: 
debiendo asistir á ella alternará 
por -semanas,, haciendo de juefi 
en las dudas : que se ofreciesen¡ 
Jad-vas á el,-a^te, y para hac; 
observar los estatutos - y dar fo 
gr;id.Q5 de aqade micos ;á los 
los. mereciesen-.- Nombraron de cer. 
suhjs a Sebastian Líanos y Y* 
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0 y Pedro Honorio de Paten
ta. Corneíio Schut fue nombra-
Jo fiscal, y secretario Ignacio Mar
te, Las listas de los Subscrípto-
jgS desde eí año de 60 hasta 66 
que se obligaron á contribuir con' 
C a tanto ai mes para los gas
t o s , dan una idea ventajosa de-
Jos profesores que habían enton
ces en Sevilla ( 1 ). Muriilo viuv 

( i ) Inser taremos una parte' para 
perpetuar la m e m o r i a de sus n o m b r e s . 

Bartolomé M u r i i l o : F r a n c i s c o de Her= 

rerá el m o z o : Sebastian L lanos y V a l -

des; Pedro Honor io de P a l e n c i a : C o r -

nerio Schut: Ignac io I r iar te : J u a n V a l -

des Leal: Matias de A r t e a g a : M a t í a s 

de Carbajal: A n t o n i o de Lejalde : J u a n 

de Arenas:' J u a n Martínez;': P e d r o R a 

mírez: Bernabé de A y a l a : Carlos' de 

Ñegron: Pedro de Medina: ' B e r n a r d o 

Arias Maldonado : D i e g o D i a z : A n t o 

nio de Zarzosa: J u a n L ó p e z C a r r a s -

to: Pedro de C a m p r o b i n : Mart in ' de 

tó;aza : Alonso P é r e z de Herrera : B e r 

nardo Siñwn de P i n e d a ; Luis. M u ñ o z : 
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do de Doña Beatriz de Cab-> 
Sotomayor, terminó sus días $ 

' • ' . l i i i * : ' ' -fí; i 0";.'"': : Y*! r 3í í iE 

Sa lvador de A v e l l a n o : Francisco %. 

g u e l : M a n u e l N a v a r r o : Pedro de Ca¿ 

p c í a r g o : Juan M a t e o s : Diego deH". 

B a s : B a r t o l o m é F r a n c o : Diego Tria", 

l i o : I g n a c i o de L e ó n Salcedo:Juank 

B e n j u m e a : J u a n S i m ó n Gutiérrez: 

F r a n c i s c o de Meneses Osor io : Gabriel 

L e a l : Franc isco M i g u e l González:Di-

dro C a r m e n a T a m a r i z : Gerónimo ¿ 

Bobadil la : A lonso A r i a s : Matías de Go 

d o y : y Carbája l : J u a n Faxardo: Juan 

de Z a m o r a : T o m a s de Contreras: Pe-

d r o R o l d a n : J u a n Fernandez: Salva

dor G u t i é r r e z : J u a n Jacinto Guerra: 

M a t e o M a r t í n e z de P a z : Luis Anto

n i o de R i b e r a : L o r e n z o de Avila: Fran

c i s c o A n t o l i n e z y Sarabia: Diego I 

G a l v e z : A n d r é s C a n c i n o : Pedro D¡2 

de los R e y e s : A n t o n i o Pérez Scc. h 

1 6 7 3 h ic ieron n u e v a s constituciones 

q u e se l e y e r o n é n s u j u n t a verificad 

e n Una sala de la lonja baxo su pro* 

í e c t o r el m a r q u e s de Villamsnriqaí ; 

firmaron en ella q tiarenta y quatro su!>"' 

cr iptores j entre e l los a lgunos de los prs" 



U B . XXIV< CAT. IIÍ. 3 Q 9 

y fue sepultado el 4 . de 
Abril en la parroquia de Santa 
Croz. So muerte fue mui sentida 
¿ «rjs discípulos que lo amaban 
tiernamente y lo miraban en-lu
gar de padre: los pobres t am
bién perdieron un gran benefac
tor con quienes repartía el fruto 
de sos labores. Su modestia no 
¡e permitió aceptase el titulo de 
pintor de cámara de Carlos I I 
que se le habia propuesto. L o s 
que mas sobresalieron en su es
cuela fueron Meneses O s o r i o , 
Garzón, Gutiérrez, Escobar , J o 
ya, Pineda, L ó p e z 9 Antolinez , 
P 6 K V 'til sb éítat'í.'í sb Í?Í.-:J 

¿sores ya indicados ¿ y otros- muchos 
nuevos académicos que omitimos sus 
nombres por abreviar ía relación,-Juan 
Arroyo pintor era fiscal de esta aca
demia en 1674. Ún fal Cacéres, con
tribuyente también á los estudios des". 
' 1668 á 7 2 , ha dexado buenas prue-
i l s de su manejó én un'..'Ecce-»H©rno 
e a «1 coro baxo efe la Merced. 
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Márquez, el caballero Villa 
cío ty el esclavo Gómez. 
Kbi :nFrancisco de Herrerael^ 
z O j .hijo y discípulo de Herrera 
el viejo, nació en Sevilla en1622, 
Huyendo del trato duró de su p;. 
d re con algurt dinero que le to
rnó se fue á Roma en d o n d e se 
aplicó al colorido y á la arqci. 
lectura y perspectiva para pin-
tar al fresco:' se hizo celébrete 
los animales muertos, aves y « 
sas de cocina, tanto que por laf 
óaturaiidad con que pintaba lrjj 
peces lo . llamaban' il,. Spagim 
de- gil pese i. Vuelto á Sevilla des- f 
pues de la muerte de su padre,! 
•mereció- un lugar distinguido en
tre los profesores y én la a«-
dérhia como hemos dicho. Estu
vo.' también en Madrid, en d o 
de pintó en la cúpula de la íg<-v 
¿ía, de Atocha la Asunción del» 
Virgen; Ja bóveda del coro 1 
S i Felipe ; el Rea l y otras vari* 
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¿¿ras- mereció el tituio de pin
tor del rei y el hotábfamiento áé 
jaaestro mayoí de' las obras rea-
jes en 1 6 7 7 . Fue á .Zaragozana 
levantar les planes del-templo d é 
¡a Virgen. Acabó de vivir en M a 
drid el año de 1 6 8 5 . í)e>áiis; obras1 

temos hecho mención ,,éri Ja o a -
tedraíj' capilla .de S. Francisco $ 
Y en otras varias partes:, r Garlos 
Ruiz Gixon y otros fueron, sus 
discípulos.' ,ÍÁ 'ix; t ;i i..-

Francisco-. Zurbaran nació erí 
Fuente dé Cantos en -Extrema
dura en 1598. Estudió la pintu
ra en Sevilla- con Roelas ¿ e n M 
qual pintó mucho corno se ob
serva en sus iglesias. Su estilo es 
fuerte en el claro-Obscuro í. puso 
escuela, de lá que salieron íos Po-
laucos, José de Sarabía-, Geró
nimo Bob'adilla de Ántequerá# 
Gradilla y otros. .,„.;. ^ p , 

El racionero Vidal pintaba 
«t Sevilla con acierto en ei ih 

%W< u 

$ 
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glo XVI j y un sobrino suŷ , 
tañí bit n racionero j- en el XV¿ 

Ignacio'' Iriarte nació en ^ 
coitia de Guipúzcoa en ié21) 

Trasladado á Sevilla aprendió i 
pintura en la escuela de Herré. 
?a y- tuvo gran- reputación en el 
p a i s a g e l o mismo su discípulo 
Juan Vanmeldi Un tal Zamora 
era también celebrado én esta eb 
Se de pintura. Los Valdeses se 
hicieron lugar en la estimación 
de los sevillanos oOrf-SüS.mucnas 
y diversas obras é* el- siglo XVIÍ: 
lo mismo un Juan dé Herrera boas 
diseñistay-los Ramke-zy los- Pé
rez én las- flores 4 y Pedro di 
Camprobiñ Fasarío- en- las flores 
y frutas. Yo tengo un quadro qoe 
representa una cabeza de carne
ro y utensilios1 de cocina fifi* 
do eorí e í nombre de este autor, 
bastante bueno. No tuvo taátaie-
-potación tín tal Luc-nti que viní 
de Gorregio á Sevilla hacía el a¿» 
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En el siglo X V I I I pintaba Sígío. 

Cristóbal de Leori discípulo de X V Í Í Í : 

Valdes con reputación.: íaiíeció 
yi Sevilla en 1 7 2 9 , Felipe w de ; 

keon imitaba el colorido de Mu^ 
rillo: es de lá misma época qp¿ 
el áñteHor y tal vez su herma* 
50. Ignacio de LeónSalcedo',taní* 
bien se nombra entre., los disci-í 
pt¡Jos de Sebastian Váldes'j Cris-s 
tobalLópe¿, hijo y discipúío dé 
José López, manejaba bien el/pin-*; 
cei eri principios dé éste siglo I 
su padre estudio . con Morillo i 
Cristóbal dio fin i sus días erí 
1730. Fue maestro: dé "Germaii 
Llórente ¿ celebrado én Sevilla] 
pando' estuvo lá corté dé Felí* 
pe ? í ..4ííeció'.:;ent-;j7^7V tíoi&xá¿ 
go Martínez Sé.yiíláno ; tamÉÍeíi 
pntaba con aplauso én.esta epo-f 

acabó dé vivir eu' tff&e'ju^ 
tevan Márquez^de Extremadura 
^ .. estudiado, #h arte : eíf 
«ta ciudad con surtió. IkjmtÉi 
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do Márquez Joya /sevillano 3 £ f t 

Ct;taba muí bien hacia eí M 
1720 que- muno. -Alonso Toba-
natural de la? villa de la Hígce. 
rá cerca d e ; Aracénâ  mereció tal 
Peputacion éú Sevilla -copiando 

las "obras de -Morillo 9 qué -Ee!i. 
pe"'V' le honro quando estuvo en 
esta ciudad- "Con él titulo de | 

pintor: s iguió : í a "corte yS fg]|e. 

éló en .Madrid, en. í /58/. Andreí 
PCu-birá se

 :'drstin'guia. en las bam

bochadas : - murió en iyóof-su tí-

j o José á 'pesar de su buena dis
posición no ^sígUió-él arte coa 

é í : entusiasmo'-que Se requiere pa
ra •;'Ser ur? profesor de" meriíc. 

Juau Espinal- fue presidente I 
una escuela". de' diseño - que pro
movieron 1 Os -aficionados en Se-

villa en e f reinado de -Garlos'% 
y después d é or"g*dnizadS;c'on 1* 
|á§ ' o o f u v é - í i d ir e e 5 i orí Pedro dH 
Pozo naturaí-de^ucerftí^es
tudió en Sevilla c o n -íft%:& 
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ciao. Ea Cádiz en ios altares de 
j2s Descalzas hemos apuntadoafc 
cwos quadros, del dicho. Pozo.< 

Por la relación que hemos 
techo de tanto profesor en el pre
cioso arte de la pintura se pue
de venir- en conocimiento que des
pees, de Madrid, Sevilla es la cíu? 
¿id, que m ü S ha florecido en este 
arte en '-España. Tjsae la gloria 
de haber sido cuna de Diego Ve-
lazquez de Suya y Bartoioaié de 
Estevan. Muriilo, que iograrún ei 
principado el primero en la es-
cue'a Madrileña y el segundo en 
la Sevillana: también de que en 
ella se formase él famoso Cano 
principe . de la escuela granadi
na. Es una prueba de la. esti
lación que ha debido á esta ciu
dad la pintura, el que se con
serve todavía en ella tanto nú
mero de quadros, habiéndose ex
pido, multitud ,de ellos para la 
f0íte, porción para Cádiz? y no 
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pocos para el extrangero/Xa pn. 
senté invasión del enemigo haó 
tal vez mayores daños, pero»; 

/ genio criador de los sevillana 
si se aplica con entusiasmo, sa
brá reemplazarlos. . 

Q Í_- r JLa escultura, con "las mi. 
3 ; chas estatuas encontradas en Ita-
" l ica, llamada sin propiedad.Se

villa la Vieja \ presenta datos mi 
Seguros de que este arte ha si
do' cultivado en dicha ciudades 
la época de los romanos. Hemos 
referido las que se conservase! 
el salón que tiene la escuela ét 
bellas artes en el palacio 'délos 
Alcázares, y después añadiremos 
algunas otras en la descripción 
de Santi-Ponce. Tan copiosos mí-

' «omentos dan indicio? de su a* 
tigua escuela, Estos son los tes
timonios de que se ha valia» 
Winkeiman para saber los ptf* 

• gresos que hizo entre los gn«' 
gok y romanos, en su tratad 
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¿e'la antigüedad del arte. Mas 
¿1 ten:a el amí'io de los autores 
g;iegfls y latinos que hacen men
ción de muchas obras „ las qua-
jes le han servido i de guia en sus 
congeíurás. Pero una ciudad de 
provincia como Ita lica sumergid 
¿atantes siglos en la barbarie 
hito el poder de los Godos, de 
los Vándalos y . de los Árabes, 
l qué memorias nos ha] podido 
fhar de sus antiguos escultores? 
E¡ un prodigio que sobrevivan 
les mismos fragmentos, á la de
vastación de ios enemigos y á 
k injuria de los tiempos.. 

Sin poder, pues, indicar los 
artistas de aquella época, direr 
™s que su restauración- comen
zó en el siglo XV al mismo tiem
po que la de la pintura, pues 
^cia el año 1 4 3 3 Lorenzo Mer
cante trasladado; de Bretaña á 
ovilla estableció su escuela., de 
« salieron Nufio, Sanahejs y 
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Dancart, como dexamos dicho ̂  
otra parte ( i ) . Discípulo de Sg£ 
chez fae un tai Ortega, Pe^ 
Miílan, Gómez Orozco y Jorge 
Fernandez Alemán. De Dancan 
iú fue Domingo Mirier, yun
que no se nombran otros disci-
pulos se indica que los tenia, pi¡es 
fueron gratificados con ei com
pre 'de oficiales, como igualmen
te sus criados, en la- obra del re
tablo- mayor de la catedral: ss 
presume que falleció en el año 
1 4 9 7 . Le sucedió en la direc
ción de la obra el escultor Mar
co. : .' : 

i< •-'Eri el siglo XVI florecieroa 
los ; estatuarios Juan Millan, hijo 
y discípulo de Pedro Millan; y 
Pedro Trillo que trabajaban pa
ra la catedral. Lo mismo Jm< 
Pérez que executo en barro k 
cena del Señor y seis profetasI 

( 1 ) T o m . X , c a p . I. 
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estudió ia escultura con Pe-
¿ro Muí 2"- Juan Alémana disci-
0010 de Jorge Fernandez Aleman? 

tizo en 1 5 i 2 alguna parte de la 
«iilería del coro .de la catedral, 
q2e dexaron de concluir Nufro 
Sánchez y Daneart. Juan de Vi
siva, discípulo de Juan Alemán, 
piego y Joan Bautjsta Vázquez, 
Lorenzo del Vsn, que executaba 
con diseño de Pedro de Campa
ña, y Juan López, discípulo de 
Antonio de Palencia; se distin
guían á mediados de este- siglo 
en las estatuas de los lados del 
retablo mayor y capiiía real. .Ló
pez trabajó también en 2 5 6 8 ias 
de la portada de la capilla, de 
Ntra. Srá. de la Antigua en Ja 
cisma Sta, iglesia. Su hijo y sq 
yerno que concluyeron estas ul-
toas seguirían tal vez su escue-
k como es regular. Pedro. Del-
pilo, Bartolomé More!, autor de 
11 «tatúa de la íé (vulgo Gi-
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raí di" o ) en. la torré Gíraié,» 
Gerónimo "Hernández, buen d¿' 
fiante, y <Jtros se hicieron hoacif 
en este siglo XVI. 

También .vinieron á Espa. 
na Miguel Fl'orentirt -escultor ex. 
trangerq, ei- quaí- hacia el aáa 
jgrb execoto el sepulcro de ü, 
Diego Hartado de Mendoza arzof 
bispo de-Sevilla. E l celebre Pedro 
Torrigiañl Florenthio,-¿emulo dt 
Miguel Ángel Buonaróta, tras, 
ladado á Sevilla también dexó 
pruebas de su talento en la es
tatua de S. Gerónimo de barro 
en el convento de E.uena-Vista: 
falleció en- esta ciudad en 1522-

~ En principios del siglo XVil 
compare-Gen en Sevilla Tas obras 
de Juan Martínez Montañea. Fué 
natural da Alcalá-la Rea!. Apren
dió Ja pintura con Pablo de Ro 
xas. Mereció la mayor reputa
ción-Eu la catedral, en Santt-
Ponce^-en la•-Caruata' f W. 
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¡rlesías de Sevilla se encuentran 
L¿a S obras de su roano. Poso 
«cuela en.Sevilla, de la quafsa-
¡eron Solis, que hizo las quatro 
virtudes que se ven en los reta
blos del coro de los legos en la 
Cariuxa; Truxiíio', cónsul en la 
academia de Sevilla; el famoso 
Cano granadino; Juan García :; 
Alonso Martínez; Gaspar de Ri
bas, José Arce, que hizo los qua
tro evangelistas y los quatro doc
tores de la iglesia, de piedra, pa
ra el sagrario de la catedral; y 
el celebre Pedro Roldan. Este na
ció en Sevilla en 1624. Entre sus 
obras, que son muchas, se dis
tingue la escultura del retablo ma
yor de la capilla de los . vizcai-
MS del convento de S. Fraocis-
«» la del altar de ia Caridad, 
la del retablo del sagrario de la 
WtaUi up S, Fernando en la 
pedral y el S. Felipe Néri de 

sobre la puerta á§ su igle-
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sia. Acabó de vivir en i7oo.$ t 

hija Doña Luisa Roldan nació* 
Sevilla en 1656: aprendió el& 
te con su padre Pedro Roldan: 
obtuvo el titulo de pintora de 
cámara:; hemos hepho mención de 
sus* obras y de que falleció en 
1:704. D. Juan Gómez presbítero 
imitaba las obras de i Martínez 
Montañez. Gaspar Nuñez Delga-
do, discípulo de Pedro Delga-
do , ó según otros de Gerónimo 
Hernández; aventajo al primero 
en; la escultura, como se obser
va en eí S. Juan Bautista de la 
iglesia de las monjas, de S. Cle-
inente. Pedro •Martínez - escolta 
fue uno de los que concurrieron 
a] establecimiento de la ácade-
filia en Sevilla en 1660,lo.mis
mo que Bernardo Pineda, discí
pulo de Luis Ortiz, y otros va
rios, 
eb José Montes de Oc?̂  que na
ció e-a Sevilla en 1668. y 
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Í, la escultura con Pedro Rol-
ia pertenece ai siglo XVIII. Es, 
¿ oltimo. de los profesores de me-
^0 en este .arte. .Entre"sus obras-
s aplaudido. el paso de la Vir-
r e n de Dolores con siij hijo jdjU 
[flnt0;,que se observa en .-J&iCa--
pillaieilos Servitas i falleoiój en 

Si la pinturái .y; la; escultura ^ r q t 

ian hecho progresos en'.Sevilla^i'tectü 
10 ha tenido .merios:(lúgar Tasar-fira. 
coitectura: Quando ofoáeívatnos-éa 
Itálica las -ruinasítdensüanfifea?! 
tro, y sobre todo los -graindio** 
«os capiteles corintios de' piedra, 
i¡jk se han encontrado:-en las ex
cavaciones que allírse'-han "hecho 
y están á la vista en el patio dé
los Alcázares 5 consideramos que 
habieron en aquella ciudad msg« 
tilicos edificios : en : . ía , época de 
bs romatrpsi A l¿i verdad, él aq>ié. 
¿acto de Sevilla :atribuido É * ios ' 
árabes, ú no es obr^-de •áqué* 
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lies tiempos,- lo será de otros 
ó menos baxos én la épocas 
los emperadores* lo cierto es 
es mui bien- entendida y quesa. 
ve hasta el presente (o í ),Ei pa. 
lacio dé los Alcázares presenta i 
su arquitectura fragmentes del gcs. 
to árabe con rqoe ftíe. primitiva, 
mente edificado. La torré inme. 
diata á la iglesia catedral, ó sea 

. la Giralda, hemos dicho que es 
-obra del siglo X , hecha porfíe. 

ztquitecto -arabe¿ La dicta 
iglesia es-uno de loa edificios gó
ticos mas magnifico que se en
cuentra en la Europa; Sabemos 
que - S é comenzó en principie de! 
siglo XV,'pero ignoramos el nom
bre "del primer, arquitecto que la 
trazo y formó, los planos, el qual 

": ( i ) L o s qué presumen sea1 obra 
dé los: árabes sé la aplican' ijusef áh'í 
Jacub hacia eí; síjo Cristiano U7lt 
5 $ 7 de k Egim . ..; 
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m eos ideas grandiosas miniñes-
ios mayores conocimientos en 

¿ta profesión.- Ño los tuvieron 
geoos los eeíebrés Norman , To
ledo, Rodríguez', Hoces, Ximonv 
I Hontanpn que la continuaron: 
j concluyeron. •- La lonja, : desu
sada ai presente para gran archi
vo de la America ¿ honra la me
moria de Juan .de Herrera. É Í 
hospital de la Sangre manifiesta 
k buena éxecucion de Gainza 
Marren, Sánchez,, Maeda y Pé
rez,- que en- sus respectivos tiéní-
pos lo construyeron y dirigieron.-
El arquitecto Ruiz ha dexadoí 
pruebas de Sa talento en la pre
ciosa iglesia de e|te hospital, corrí-
pareciendo en el sierro de sus bó
vedas como .Consultores los arqui
tectos- Infante, Minjarres s - Villa-
tanca, Perena y Fernandez,; j ¿ 
ta eí retablo el celebre Maeda, 
López y Vázquez, como dexa-
s e» dicho en sus lugares- opor-
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íunosv Asi la lonja como el n<¡¿. 
pital son dos famosas fabricas d¿ 
la restauración del buen gUc t0 

greco- romano, que verdáderamea-
te adornan á Sevilla. ¿ Quantos 
otrOs ; artífices que ignoramos ven. 

• díiárí á trabajar eri tan suntuosas 
efefas'pA" ellas se ha debido sieta. 
p'ré el adelantamiento dé las artes. 

Graba- *;En el grabado^ que ha si
do/ do él'"'arte mas retardado en Es

paña", •apenas cuenta- Sevilla á 
Lucas Val des, también pintor, que 
grababa aí agua fuerte en 1672: 
Luisa Morales del mismo modo 
éri la referida época: Jua'n Val-
des, hijo y discípulo de Lucas, 
portadas de libr.os y Objetos de 
devoción,1 retratos &c. én 173*1 
y Manuel López, que se distin
guía *"én-laminas, el qual tk& 
fió sui-fída j o v e n én i777< 

ií,jb -ota00 { 
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ifuralía: diversos barrios fuera 
;,.eHa:~ f&se$&4MWó'?y^fiié,m ¿'dé 
frikdud: IdbS't &érrcñmb éh-Rim 
wVikcfc ¿k$&í48¡fri0k4t$Q$ Itá* 
¡ftj ¿f s^Smfé-PdncéP Áp$wt¿ . 
íwflj indtfstfiá WMePtloX 
iai,: VóbíffliSft- áe% fé$ffi?'s~$íéíi.fJS&e 

villaiy:'dé~Ms éfropfá&Sifártú 
ños"- 'd&Cti$éh&$4%)jW&k -£fiü 

y:áé~4rfanádü^ñ. &m$ú 
-:.-¡n .;• yyih t¡?. -flí II- sq 

í? ¿bs'íJfJ-S 7? C&fá SUS 

Eil muía ^tíe^eífcüyeía Sevilla Mür<5 
condene ocho' VmWishetiéñfaseiá-y p'"éf> 
cuenta varas' casféiÍaríasv.^A:?rrfa¿ÉaSo 

de Ja; puerta>de Triaría?, qtfés*fiés: 
ffios descrito>«om"prehétideíJas'deí 
Arenal , v del - Aceite, del Cafbúrí^ 
fc'de Xerezcotí este versoí"' t q 
H$£. «?3L'. 4>fcba¿.:5 i) n*5 a*. ,eb ss 

Hércules ffié-edirídór ; 

Jflüo Césár': me-cercó? 
i X í K x 
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De muros y torres aitasj 
Y el Santo Re i uve g ¿ Q ¿ 
Con Garci Pérez de Vargas, 

La .de. •Fernando^ de ía Gai. 
n e ¿ de C a r m e n a , del Rosario 
del . Sob.r de -Córdoba, de la Ma' 
carena*, de. la B-arqueta ¿ de | 
}vm yr. la^ Puerta Real te qual 
seg^n-iZúfíiga se. llamó. de 
les {&&nwp!LQ de Hercules: tiene 
•ana ij&cfipeiog -que \>xpre$a 
berse hecW. en tiempo de Felí-
pe I I en 1564. Se dice que pof 
ella hizo sa entrada el Santo Reí 
qüand'o j a conquistó:..* en la par
te superior tiene un- relieve coa 
las. figuras del rei y ; dos San-t» 
obispos- que tal vez represeritaii 
á S. Isidoro y S. Leatídro. Sise 
registra el muro por esta parte 
parece que ©oncerva alguna co 
sa de su antigüedad. Es cierto 
que en lo demás se habrán Se
steo muchas restauraciones en tierc? 



tiB.xxiv. CAP. iv. s ¿ 9 
po de los godos y de los ara-
bes p e r 0 siempre presenta un as* 
p e Cto mas bien raro q u e , fuerte. 

La ciudad contiene fuera de Barrio? 

ja muralla nueve barrioé cono- de ex
udes con lps nombres siguientes,jtráfli*. 
ti de los Humeros cerca de Puer»*0*'5 

ü Real que pertenece á ía fe
ligresía de S. Vísente : en Id ari« 
«gao se denominaba, de Pesca
dores: los moros tuvieron en es4 
te sitio arsenal y astillero. E í bar
rio de la Macarena qué corres
ponde á la colación de 3 . GiL 
El de la Calzada ó de S. Roque 
i la parroquia de este Santo qué 
se te construyo; se entiende erí» 
tre las puertas del Sol y de C a r -
mona hasta la cruz del humilla» 
¿ero: el nombre de Gateada e§ 
deribado' del antiguo camino 6' 
wecife qué atravesando toda E s -
F*Sí llegaba hasta esta ciudad f 
parta de Carmena* É l prado Ú4 
•afi Justa q u e j e está inm'édlé' 

X a 
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tó ' és írvoi respetado de los sevw 
llanos por la memoria de tantos 
mártires que han autorizado É 
él con su sangre la fé catosica; 
esta parte de terreno es bastan-
te baxa, y las aguas que ene} 
se reúnen toman su curso por eí 
arroyo Tagarete hasta eí rio. Eí 
barrio dé S. Bernardo, antigua-
mente de Véit-'Ahóar'9 comépos, 
diente á la ayuda de parroquia 
dé la catedral ; está situado ha
cia el matadero ( i ) , en el qual 
se encuentra la fundición de ar-
tilteria, la imprenta de las bi¡< 

ías para America y un quartel 

( r ) Por examinarlo todo- entra
mos érr el matadero y t&rnsmos fia 
de su consumo- q u e se reduce á 7500 
ireses vacunas- al a ñ o : 15 mil-, caree-
ros' : 10 mil chivos;: y unos 10 al 
puercos distribu-idos a s i : 1500 vena
dos eu esta e a r m e é r i a 7 0 0 0 en el per
n e o , y 1500 que se calcula-despacíü 
et g r emio de panaderos, I " 
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je 'caballería ( i ). L<,s tres bar-
jj05 denominados Resolana, Car-
'iteria y Baratillo corresponden 
í la catedral: la real maestran
za de artillería está situada en 
ei primero; y en ei tercero la 
plaza de toros que se intentó ha
cer de firme construyendo el cuer
po de la real maestranza de ca
ballería una buena parte de la
drillo que existe. El barrio de la 
Cestería pertenece á la parroquia 
de Sarita María Magdalena jun
to á la puerta de Triana. El bar
do de Triana tiene, á mas de 
la parroquia de Santa Ana, otra 
anexa con eí titulo de Nuestra 
Señora de la O: Su población es 
oui copiosa, ocupa la margen 

( i ) La. ciudad t iene otros vsrios 
coárteles para la. t r o p a : en la plaza 
°<-l duque, en la casa que antes se r -
?1« de .corrección á los torifaiqs, se ha-. 
NJ el quartel de arti l lería. 
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occidental del rio GnadalquUj 
en el qual está colocado el pUeí, 
te de madera elevado sobredi^ 
barcas, que proporciona el pasa-
ge de la\ciudad, en el qual & 
advierte un continuo transito ds 
gentes, cabalgaduras y carruages. 
Un marinero de este barrio Ha-
inado Rodrigo de Triana, embaí, 
eado en la carabela Pinta, el pri. 
mero que descubrió con certezi 
á dos leguas de distancia la pri
mera tierra del nueve mundo es 
la isla de ios Lucayos el dia ñ 
de Octubre de 1 4 9 a á las 2 1 
Ja mañana i sin embargo porqn: 
Cristóbal Colon habia observad 
quatro horas antes una luz des-
de su carabela Santa Maria, se !f 
dio á este Almirante por el ra 
Fernando V el premio que hato 
señalado el mismo Colon de$op 
sos fuertes al año durante su vifo] 
un jubón de terciopelo á ei pnffl' 
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¿eserjbríior ( 1 ) . 

£n lo interior de la eíu- Alame* 
¿arj hai una es pa ios i alameda da. 
] a qaal ti¡me en su ingreso dos 
columnas de marmol y sobre ellas 
las estatuas de Herculesy de Ju
lio Cesar: las columnas se tienen 
por del templo de Hercules que 
se dice hubo en Sevilla, Pona 
inserta las inscripciones que contie
nen ( 2 ). Las otras columnas que 
je observan en la parte opuesta 
sostienen las armas de esta ciu
dad y dos leones. En el centro 
está adornado el paseo de fuen« 
tes y de asientos para la como» 
didad del publico. Esta alameda 
comenzó hacia el año 1 $TA ha
llándose de asistente el conde de 
Birajas, y en 1764 la mejoró 

(O Historie del Sr, D. Fernán? 
Ij Colombo fol. 50. 

U) Viage de JSspaña tom. IX pag* 
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del modo que se-vé -el asisten. 
s t ..te 'D. ¿Rajipn. de ̂ Liarurnbe.- Uno 

" r-de -los Jados" opuestos, ocupa el 
ediñeio^eja ijaqulsiĉ prij y e! ot:c 

bastantê  vecindario, .inolustricso en. 
tFe¿tenido-.enr sul telares,- y fabri-
cas de-sinteria :̂ 8 f i | 

Otros . I í a ; : salida de : j a puerta da 
paseos. Tí'|ana presenta otros graciosos 

paseos- de arboles., SI se qnieit 
seguir la derecha por la mar
gen del -rio hacia la puerta de 
la Barqueta.se goza de una plaa-
taeipn de alamos mpi elevada con 
cierto desorden que. no desagra
da, gustando .de la vista de ¡os 
arbolados y, caseríos de la mar
gen ;ppuesta;;5-- 515 ssLse:, .-vuelve po? 
la izquierda _ sigue otra amenísi
ma a-iarneda ya para las gentes 
de á pie, como para las que van 
en .coche,, la qual se extiende cer
ca de media legua de largo, ador
nada/de-fuentes ;;y.:de- asientoŝ  
diversos puntos. Hace 20 acoi 

http://Barqueta.se
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¿I v i estos arbolados, quando 
¿ncipiabanyá tomar cuerpo, pe-
• ahora se manifiestan frondosos, 

p hermosa, sombra y bella vis-
»• el asistente Olavide cornen-
sój'segnn me han dicho, esta 
plantación. Seria mui útil, ya que 
ti terreno es á proposito, que se 
extendiera á todo el circulo de 
la dudad fuera de su muro. 

Una mañana hicimos el pa -̂ GE 
seo al monasterio de S. Geroni- r ° n ^ r 

.T:0 de Buena- Vista. Dista un quar ^ J 
to de legua de Sevilla. í^a igle- • 
sia es gótica, lo mismo el reta
blo mayor. El S. Gerónimo de 
barro cosido, tamaño .del natu
ral, que se observa en el altar 
del Jado del evangelio con un cru-
CI&Q en Ja una mano, una pie-
¿; a en Ja otra, y el león -á sus 
&k e§ obra del celebre. Torre-
í : : ' 3 la qual por su excelente 
porción, paños y actitud da 
-•̂  idea de su magisterio en la, 
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escultura. Las pinturas de la y . 
sia son copias de las de Mori. 
lio que hemos descrito en la \¡¿ 
rldad. Tiene una buena sacriitij 
adornada de pinturas, dos grao, 
des patios, bellas vistas desdeloj 
miradores, las quales se extien. 
den sobre eí Betis y su amena 
campiña. 

Carta- Otro día fuimos á la Cat-
sa. tuxa , situada fuera del barrio 

de Triana rio arriba, "fundacioa 
del año 1 4 0 1 por D. Gonzalo 
de Mena arzobispo de Sevilla na
tural de Toledo. La casa es bas. 
tanto grande. No obstante, por li
bertarse de las avenidas del Ga 
dalquivir que en sos creces | 
anegado el convento, como f 
tienen anotado en varias partes 
del muro; intentaron fabricar otra 
dos leguas distante en su déte-
sa de Casaluenga, para lo qd 
trazó los planos é hizo la pian* 
ta Felipe de Fontana 3 cayo 0 
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¿ele se conserva en su archivo, 
aunque no llegó á tener efecto 
el pensamiento. 

La iglesia es gótica. E l re
tablo mayor contiene columnas 
salomónicas corintias con muchos 
adornos; lo mismo el coro con 
estatuas &c. El facistol es una 
pieza nueva de orden corintio con 
los capiteles de plata. 

En los pies de la iglesia se 
ialla la capilla del Santo Cris
to. Tiene un crucifixo, tamaño 
del natural, mui celebrado, escul
tura de Martínez Montañés. Eo 
» costado hai un gran quadro 
con la Virgen y el niño en la 
parte superior, y S. Pedro y Sta, 
Clara en la inferior; el S. Pedro 
fe presenta las llaves, y la San
ta el viril con la ostia; se tiene 
por de Alonso Cano. Otro qua-
% grande que se observa en el 

lado con un crucifixo se 
^ del mismo autor. 
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.c\ En Ja sala deí .CapiteVs 
Juego qaes3se£entra, se engaê J 
una lapida del sepulcro deI>¡ 
Eadrique ;Ertriquez de Ribera p¿ 
roer marques-de Tarifa, que <gjj, 

rió en. 1 5 3 9 . El mismo erigiólos 
sepulcros de su. padre D. Pedro 
Enriquez,.,.adelantado mayor ¿5 
la. Andalucía, que habia concur
rido á ía .conquista de Granada, 
¡y de su; madre Doña- Catalina de 
Ribera,:.elevados en. dos cuerpos 
de arquitectura, corintia el uno 
enfrente' del; otro.trabajados en 
Gen0-va;¿.ea:-Marmol. de Cama 
con ias estatuas recostadas, va
rias figuras, I relieves, y "otros or
natos, Los-'mandó hacer vinien
do de Jerusaleneni .1.519 según 
se lee en el .epitafio,'Ademas el 
primero tiene esta inscripción̂  

jánñonius'Maria.,de Api] 
de Charona Hoc o fus facieboí 4 
¿anua, i: . . -n r" 

El segundo tiene enujiap 
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ijctra la siguiente-, inscripción 

Qpus ' P¿z¿r̂  Q-.ae.ini. faciehaS. 

En'-ía iglesia:^ai-iofEOSiíSé* 
-J 'CÍÓS -üe 'te misnfá;iiStré; fami
lia de Ribera.-' £r¿ lar* sacristía;: se' 
eac8enífaff- feBeá ¿ qrjadros; grandef 
¿g.^baíáfi^ v-ivi- sbssb .&nsM 

Hat'úha lapidaba- espaldas? 
jei sagrarlo^ antigás^ áe^üíaneea 
gótica ¡ i£ qo&t/hai'daáo :qóe.'kfí 
tet á los eruditos; H i í f c d e lesa 
reyes Ermenegildoy Liovigldo;^ 
pero incompleta por lo?, quai oa¡« 
da concluye; '1 »e CTYSI sol sb 

En la'biblioteca: erí un lElgjbli 

gero repaso hemos eacomrádo ijGS$~teCa. 
Eanuscritos siguientes.: Exposicrol 
to de Nicolao debilitaren !g toí¿ 
EOS del siglo XV en vitela corf-
miniaturas 5- obra donada á esta 
casa por los marqueses de Tari-
% que en efc día- {&rrespondet¡£ 
k de Medinacelí. - titf-vioiao'-'cfer 
los evangelios •márrbKrítO érr vt^ 6 
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tela sin data con figuras y v}¿,¿ 

tas hechas por el P; D. Francis 
co Galeaá profeso dé esta casa-
Poesías del Darite i tomo. fj¿ 
nica de España de D. Lucas de 
Tui i tomo. GrOniea de] reiD. 
Juan II por Alvar Garda de Sta. 
María desde 1 4 2 0 hasta 1 4 3 4 : 
Crónica del rei D. Enrique IV 
por Diego Enrlquez de Castilla; 
Decadas de Titolivio que parece 
de principios del siglo XV tra
ducción atribuida á D. Pedro Lo 
pez de Ayala: Genealógico árbol 
de los reyes de España desde que 
los godos la dominaron hasta D. 
Juan II en un tomo: historiad; 
España del arzobispo de Tole
do D. Rodrigo continuada por 
Otro ( 1 ) hasta el reinado de 

( r ) Ponz dice que por Lacas <is 
ÍTuy : yo no encontré su nombre, 1 
como el tiempo era tan corto <jue*' 
tii. duda del continuador» 
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parido IV en i tom. fol. ; es 
I grueso volumen de bella letra 
^on psr^e del siglo XV. His
pía de este mismo monasterio 
^ominado de las Cuevas desde 
1401 q u e s e fondo hasta 144a 
por el P. D-, Rafael Giurana 1 
tom. en 4.° Homilías de S. Gre
gorio sobre Ezequiel traducidas 
al castellano de orden de la rei
na Doña María por Fr. Gonza
lo de Ocaña monge geronimo en> 
1442. 1 tom. fol. Proposición he
día por D. Alfonso de Cartage-
ü en el concilio de Basiiea so
bre la preeminencia del rei de' 
España al de Inglaterra 1 tora.' 
WÍ Regimiento de principes ea 
litio por D< Fr. Gil de ¿ 'Tho-
•swsj y traducido al castellano 
por D, Bernardo obispo de Os-

del siglo XIV. i tom, en fol. 
fes de Séneca manuscritas que 
Parece del siglo XV. Hai otros 
twioj manuscritos. El original 
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que habia en esta librería de fe 
Montería del rei D. Alonso ¿ ¡ . 
dado hacer por el misriio reí coa 
lindas laminas iluminadas en vi. 
tela -filia ¡¡ lo pidió el - conde de 
Florida-Blanca quando era nñú. 
tro por lo qual no existe. 
-' Entre las obras impresas qae 
he observado de paso -son las iñaj 
antiguas' las de S. Isidoro de & 
villa dos tomos; erí'• uno -con" las 
datasii en Veuecia 1 4 8 3 y 1485, 
Hai -una buena colección de bi. 
blias^ muchas obras de moral, 
y otras análogas al'ministerio de 
esta casa. - • 

H u e r t a - Tiene una linda huerta de 
t t t ihs i - naranjos - y limones qué propor-
toa. ciona un honesto rfe-creoá lfc 

monjes,-y buen provecho par; 
su subsistencia. Me dicen que A 
año pasado ¡vendieron 'por jo* 
la cosecha de los frutos de eso 
huerta;erí 70% reales de vello» 
y que en tiempo de paz se & 



a aun mas por Ja exportación 
ara Inglaterra ¿ otros puertos 
¿I norte. Los que los compran 
envuelven las naranjas y. limones 
en papel y conducen éstos fru-
í p S encáxonados estivadas*"por 
dentro cort cortaduras del "mismo 
papel.,. Él excelente terreno que ConviV 
goza Sevilla en sus alrededores ne ex
para está ^spectósáe p^rí ía^í ís- : # *

e " d e r 

nes,- y su benigno clima péd ián I a s p ! a n ° 
naé se hiciese mas general este t a c i 0 ,~ . 
ramo, de agricultura que tanto ] ¡ m o _ 
beneficio puede'- dar á sÜ comer u e s y 

CÍO y pOblaciotí a muí poca eos- naran!-
ta. El hombre laborioso debe a- jas. 
provecharse para sus empresas y 
especulaciones de las ventajas que 
le presenta la misma natura leza: 
los frutos que río produce el nor
te es menester llevárselos del ríie-
ciodía: ' . ' " . x 

Antes de comer erí ía Car-' 
to*a>' paseándonos en la hermo» 

sombra que proporciona eí ai» 
t XlK Y 
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bolado en la orilla del Berjs 5 
sea el Guadalquivir con otros 
gos, río solo nos di vertían las & 
Iiciosas vistas sobre lá ciudad y 
amena campiña,--sirio las meco, 
íias cíe las vicisitudes de ¿a hij, 
toriá contemplando el comeres 

*- m f ; que hicieron por este rio losan-
tigirós" FéMcfpf, 1 fbs carta riñen-

. .. sesv'X ias .ruyasiones en tiempo 

. . de * íd£ tómanos' j de ios godos, 
•de^lq^''árabes y reconquista de! 

- - - Santo í é r D . Fernando á'éstos ni. 
trrnos.'- ¡Qué tié: sucesos no pre* 
sentaría lá historia dé este rio sí 
se escribiese f " : ' 

Sí gozamos''úñ bello diáen 
ía Gfaríuxa mediante la obíígan» 
te atención y obsequios queme-
recfmos á su 'Prelado y al F. Pf> 
Curador, rro fué' menos grato el 

Paseoápaseo que hicimos á Itálica, ow 
Itálica, dista por esta par té cerca de ofl 

legua de .Triana. De esta ciudad, 
fundada parte en Sinti-Ponca^ 
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>jte en sus inmediaciones p o r 
£5 jorrianos, solamente quedan al. 
«nos fragmentos. Su situación eri 
«jreno algo elevado, poco dis-
tante de las bellas Colinas que/ 
0pf de Santa Brígida, ofrece 
m esta agradable estación de pri-
sa^ra un gracioso contrasté, á 
3o qaal contribuyen río poco las 
plantaciones de olivos, sementé-' 
ras de granos, y hermosura dé 
su cielo. Bien sabían los roma-
aos lo que se hacían quáfldo es
cogieron este sitio para erigir lav 
andad, algo desviado del Betis 
para gozar de todas las coirío-
ádades sin padecer las inúndacio-
MS de sus arriadas. 

Diremos a%d dé sus aríti- Aqíí-
jüedades. En el ingreso al niís- güeda 
no pueblo de Sanñ'-Poñcé; se én-
centra üñ pavimento como dé 
t f l i sala, ni tira da modernárríéft-
*j £1 qual se halla adornado con 
ciísabs de mosaico g r u e s o é ¿ ¡ 

Y 2 
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da circulo del tamaño de una reí. 
da de molino 6 poco menos. Eg 
ellos se veri aves5= anímales á ca-
ballos y figuras humanas á coa 
poco diseño. Ademas se conser
van algunas letras romanas, py. 
te de sus antiguas inscripciones, 
pero como están sueltas ó des. 
fruidas no se puede deducir coa 
seguridad su significado; Siguien
do mas adelante fuera del pueblo, 
hacia lá parte v lía sé observan 
trozos de rriüro de ladrillo^ cier
tamente del tiempo dé los roma
nos por su unión y consistencia; 
y tres trozos dé gruesas colum
nas de marmol blanco con'betas 
azules, y otro pedazo' dé cas 
gran cornisa de ía misma piedra. 
Una parte de Columna de mar' 
mol hemos visto' en la" esquía 
dé ía pared de un corral.- Cor 
las excavaciones qué han heci 
en este sitio, que se conocen ms 
bien? han sacado oíraí tówl* 
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•orarrrnas qae se ven en el rao^ 
isiterio de Gerónimos de S. Isi
dro del Campo: en el atrio d é 
<• iglesia colocaron una gran co
lumna en 1802, erigiéndola en 
tripnfo de la Cruz que añadieron 
de fierro en la parte superior. En-
ttando en el monasterio se obser» 
van basas, capiteles, columnas, 
y en torzo ó cuerpo de estatua 
mayor que e l na tu ra l , extraídas 
¿e las mismas excavaciones: otros* 
muchos objetos de estos se han 
conducido á los alcázares de Se* 
villa;, como dexamos indicado en 
sos lugares oportunos. En el si
tio de dichas excavaciones, hai un 
edificio de bóveda que pudo ha
ber servido de baños ó de o t r o 
felino. Yo creo que si se con
loaran las excavaciones se en
contrarían todavía objetos CUrió-
Sffi. -

Desde este punto hai un tre-
W mui espacioso o dilatado has-
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Áníi- ta el anfiteatros Jo que hace cal. 
teatro. cuJar que la población se e¿¿ 

día bastante por estos terrenos. 
El anfiteatro es ovalado, como to. 
dos los edificios romanos de es-
te genero , y de mucha magnitud, 
capaz- de numerosa concurrencia, 
lo que indica que hubo en Ita. 
lica gran vecindario. Enalgcnas 
partes, se distinguen claramente 
7 á 8 ordenes de gradas y ma-

^chos trozos de los bornítorios ó 
corredores, por los anales y per 
Jos fragmentos se viene en co-
pocimiento de los ordenes de ar-

. eos bovedados que debían circuir 
el edificio, todo lo que dá mi 
idea clara de su planta. La en
trada á la gradería se denota por 
los huecos que han quedado en 
forma de arcos r Descendiendo per j 
un costado á la plaza se obser-

-van estancias bovedadas que pi
dieron servir para encerrar ® 
ellas las fieras antes del combí 
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é El material en parte es de 
¿dra , y e n parte de ladrillo 
crudo con arepa. L a plaza, ó bien 
¿sa ia ari?Á0 como la nominaban ^ 
] o s romanos, conserva perfecta? 
jnente su figura á pesar do que 
actualmente está ocupada de un 
trigal bastante elevado. 

Volviendo por otra parte nos g, 
dirigimos al monasterio de (¿ero- d r o del 
nimos de S. Isidro del Campo .Campo, 
que es la parroquia de Santi-Pon- 4 

ce. Ei prior tiene jurisdicción es? 
puntual y temporal quasi episco« 
pal. Lo fundo f). Alonso Pérez Sepul-
de Guzman.ei Bueno , cuyas ce e r o de 
pizas se haiian - y las de su mu? D. A-
ger- con sus epitafios en el pres.- l o n s o 

biterio en las paredes á' los hff^, 
¿os del altar mayor. Hizo la glo ^ ¡ a ^

Z " 
riosa defensa de Tarifa en tiem de s u 
PQ de Sancho IV en. 1294. Se e sposa , 

tollo con el rei Fernando IV eu 
fc sitio de Aigeciras y murió en 
Pl cabalgada .contra, los moros 
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eni la sierra de Gausin en 
Su esposa Dona María Alfo¡J 
Coronel falleció en 1322. 

Otras < • En' ' 'esta iglesia* se encuec 
memo-tran algunas memorias de S. I¿ 
rías. doro y otras de las crueldades 

del reí 1 ) . Pedro. Aquí estuvo 
depositado el cuerpo del famoso 
conquistador Hérrian Cortés, que 
falleció en lá villa de Castilieia 
inmediata á este pa ís , e| qual fue 
trasladado después á ; México á 
una capilla fundada por el mis
mo. En los pies def presbiterio 
está sepultado el ultimo dnqoí 
de Alba. También se enterró ea 
esta iglesia el P . Cebarlos, que 
murió én nuestros dias, autor de 
la obra la falsa filosofía. 

El retablo mayor es muí ar 
reglado con columnas jónicas y 
corintias y buenos : relieves del 
nacimiento del Salvador, adora
ción de ios reyes , resurrección y 
ascensión con -muchas figuraS-
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gy¡ ge Jpan Martínez Montañés. 
¡rQ Ja sala capitular hai una Vir. 
"en pequeña de- bulto que' hizo el 
¿ismo en cíase de prueba para 
| gustaba hacer las del retablo 
paypr dicho. No faltan pinturas 
2<i en Ja iglesia, como en la sa-
ctistia y sala capitular. 

En el siglo Vi habia obis
po en Santi Ponce como se de
duce del concilio sevillano cele
brado en 590, á el qual concur
rió Fintieiq 6 Synticio obispo de 
Itálica. Actualmente este pueblq 
se compone de un pequeño ve
cindario. He aqui en 3o que ha 
venido á parar la gran Itálica fun
dada por P. Cprnelio Scipion el 
africano con los soldados roma-
•% particularmente inválidos 9 

«igiendpla en Municipio hacia el 
í 5° 551 de R o m a ; la qual prq-
^0 al Emperador Trajano y á 
a sucesor Publio Elio Adriano 
^ 'Uraper io R o m a n o ; á Silio 
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Itálico celebre escritor autor- gj 
poema de la guerra prjnica; > 
á otros hombres ilustres. Franck. 
co. de Rioja sevillano, que flore 
ció en el siglo XVII, la descri
be del modo siguiente: 

Estos, Fabio 5 ay dolor I que ves 
ahpra 

Campos de soledad, mustio co
llado, -

Fueron un tiempo Itálica famosa. 
Aquí de Cipion la vencedora, 
Colonia fué. Por tierra derribada 
Yace el temido honor de la espaa? 

tosa 
Muralla, y lastimosa 
Reliquia es solamente.' 
De su invencible gente 
Solo quedan memorias funerales, 
Donde erraron ya sombras de al

to exemplo. , . . . 
Este llano fué plaza, a l l í e l 

templo: 
De todo apenas quedan las 
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y gimnasio y las termas rega

ladas. -.• t.yiaiaoD h&Dj^ttéñt 

^yes vuelan cenizas desdichadas,, 
torres, que desprecio al aire 

fueron, 
A SP gran pesadumbre se rindieron. 

Este despedazado anfiteatro, 
Impío honor de. los, dioses, cuya 

afrenta .... . , {"n"A 

Publica el amarillo jaramago \ . 
Ya reducido á trágico teatro- 7 '• 
Y fábula del tiempo ¿ representa^ 
Qoanta fue su grandeza, y es su 

estrago. " / . T 
Como en el cerco vago. 
De su desierta arena 
El gran pueblo no' suena ? 
Donde, pues fieras hai, está el 

desnudo 
Luchador? Donde está el atleta 

fuerte ? 
Todo despareció; cambió la suerte 
«oces alegres en silencio mudo.' 
m apa el tiempo da en estos 

«SPOJOS " '.-."L- .-..< 
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Espectáculos fieros á lósojos: 
Y miran, tan confusos lo presentí 
Que voces de dolor el alma siente' 

Aqu í nació aquel rayo de ¡a 
. guer ra , 

Gran padre; dé la patr ia , honor de 
E s p a ñ a , 

P i ó , felice, triunfador Trajano, 
Ante quien muda se postró la tierra 
Que ye del Sol ¡a cuna , y la que 

baña 
Del mar también- vencido Gaditano, 
Aquí d@ Sljo A d m n o , 
De Teodosiq ( i ) Divino I 
De Sillo peregrinó * 
Rodaron: de marfil y oro las canas. 
Aqui ya de laure l , 'ya de jazmines 
Coronados, los vieron los jardines, 
Que ahora son zarzales y lagunas. 

( I ) Este. E m p e r a d o r según i>t» 

nac ió e n Cauca hol Coca cerca de Se-

g o v i a y según o t r o s en Cauca de bi

lí cía : la primera'opinión.parece la f& 

s e g u r a . 
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¡¿casa para el Cesar fabricada' 
... i y a C e de lagartos vil morada, 
tasas, jardines ¿ Césares murieron, 
I aun las piedras qué de ellos se 

escribieron. , \ K ' . 
Fabio i si tii no l lo ras , poní 

atenta 
\¿ vista en luengas calles destruí» • 

¿as. , • -;r . , • 
Mira marmoles y arcos destroza^ 

dos, V ^ . . . . . , 

Mira estatuas soberbias., qué v io* 

êmesis derr ibó, yacer tendidas ¿ 
Y yá eri alto silenció sepultados 
Sus dueños celebrados. -.• . • 
Asi á Troya figuro , "̂ \ ; " 
Asi á su antiguo muro , 
Y á ti, Roma,- á quien queda eí 
. nombre apenas , .. i ., : . 
0 patria de los Dioses y los reyes,-
* á ti, á quien no valieron justas 
> y e s , . / ; 
hbríca de Minerva^"sabía Atena% 
«Bülaoion ayer de ias 'edades, :. 

http://cap.Iv
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Hoi cenizas, fioi vastas soledades. 
Que no os respetó el hado ni k 
• muerte - ' 
Áyf ni por sabia á t i , ni á ti 

fuerte. 
¿lC- Mas para qué la mente se 

derrama 
Eri briscar al dolor huevo argu-

mentó ? 
Basta éxempío meñoí , basta él pre. 

senté, 
Que aun se vé el humo áqui, se ve 

la llama, 
Aun sé oyen llantos hoy, y aun 

ronco acento. 
Tal genio, ó religión fuerza la 

mente. 
De la vecina gente, ' 
Que refiere admirada, A 

Que en la noche callada 
Una voz triste se oye, queilorantlo 
Cayó Itálicadice ; y lastimosa 
Eco reclama Itálica en la hojosa 
Selva que Se le opone resonando 
Itálica i y el c laro nombre oído 
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rt Itálica, renuevan el gemido 
m sombras nobles de su gran rui

na. 
Tanto aun la plebe á sentimiento 

inclina 1 

Concluidas pues nuestras Ob
servaciones, nos dirigimos por es
tos graciosos y fértiles campos á 
ja hacienda y - casa de campo del 
marques de Al ventos que tiene 
excelentes vistas: después pása
nos á Saüdin y á Tomares, ha
cienda del marques de Vilíapal--
na donde comimos disfrutando'-
el olor de los azahares y de los 
resales restituyéndonos á dormir 
á Sevilla. 

La agricultura y la indus
tria la consideran los políticos 
como los dos pechos de la na-
íQraleza, los quales estando bien 
«neniados son capaces de nu-
^ y de dar un vigor extraor. 
diflaio .4- los mas grandes-estíH 
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dos. Los reyes de Atenas prot5. 
gieron Ia primera con preferea. 

. cía á lá gtierra: el filósofo So! 
crates la recomerídaba como ¡a 
mas digna ocupación deí hom
bre j, fuente de ía riqueza, de j a 

salud, de los placeres honestos, 
y de todas las virtudes. Los' an« 
tiguós betícos la . supieron esti
mar tanta qué Feriélori los tomó 
por modeló para pintar un pue
blo feliz-en Sus Aventuras de h 
letnaco. Sin entrar püeS en la re
lación de los progresos que k 
hecho en la Bet icaen diversas 
épocas nos ceñiremos a referir 
su situación en él momento pre
sente. 

Ágri- . El estado actual délaagri 
cúltu-'cultura en el distrito de Sevilla 
á̂V s e nota eri decadencia por el atra

so de los •pósitos que; impide SÍ 
siembre mucho mas de lo 
en el dia sé siembra,' quedando 
se. sur cultivo la? mayor .parte i 
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% fértiles tierras que hai en es-
I' comarca. A ésto se agrega la 
jaita de brazos qué origina el 
•xcesivo precio de los" jornales., es
pecialmente erí el tiempo de las 
cosechas i me aseguran qué en ios 
¿os últimos años ( de 1805 y 
jóíj sé han? visto los labrado
res en la necesidad dé pagar 24 
reales de vellón diarios y tres1 co
cidas dé carné ai dia ¿sin estar 
seguros de- la subsistencia dé to
dos los operariospues- quando 
P parecía abandonaban'•• eí5 tra
bajo para mejorar cori-¿otro por 
ti menor capricho. Tal vez la 
constitución de las leyes civiles^ 
que' no ponen* freno' á éstos des
arreglos ¿ y su malaé educación ? 

contribuyen á unos desórdenes tan 
transcendentales y que tanto per
judican a ía labor de los' cam
pos. Es constante que muchos no 
s dedican á este precioso ramo 
Y* el temor de ser robados h 
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estafados^ sirviéndoles de exera 

p!o los innumerables labradorej 
que se ven perdidos; eí g 0 y ^ 

no debe meditar en Jos modos y 
medios de dar tono á tan otil 

ocupación, pues sin ella no puede 

florecer ei reino. 

Las malas cosechas que se 

han experimentado hace tres años, 
y ¡os- excesivos precias á que han 

l l egado las tierras de labor, han 

completado;;;la ruina- de la agri

c u l t u r a : apenas hai-.labrador que 

pueda; con -desahogo realizar sos 

sementeras rj, lo común es bene

ficiarlas con dinero tomado á pre

mio mas, ó • menos subido:- otros 

se precipitan por la via del cam

bio. E i resultado es consumir sus 

cosechas entre los jornaleros y los 

prestamistas , de modo que al la

cero 6 quarto año se quedan sin 

dinero y sin crédito en absoluB 

imposibi l idad de volver á la 1* 

b o r , aun quando las cosechas seas 

4 
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Ép regulares. Si por el contra* 
1 5on malas caen al segundo año 
tura no levantarse jamas, con har« 
|o dolor da los hombres de jui-
;io que observan estas desgra
cias. . 

En el distrito de Sevilla sé 
eneran, rio obstante^ mas de cien 
juil fanegas de trigo, cantidad 
cae apenas llenará él consumo de 
¿os meses: él demás que se ne-
cesita viene de -Ecija, Fuentes ¿ 
La Campana, Carmona, Utrera 
Xererra, Haci¿rcollar y otros mu-
cños pueblos de estas inmedia
ciones, y también de la Extre-
nadura. De cebada se cosechan 
'rfas 6od fanegas, que tampoco 
sos bastantes para dos meses <¡ por 
lo qual se surte de los mismos 
pueblosa y particularmente de 
Ojona, donde se produce exqui-
8& y con abundancia. Los gar
bos no se cultivan, apenas Sé 
T e D én las inmediaciones dé Se* 

Z % 
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villa 1 quando debían poner §£, 
pecial cuidado en:sembrarlos, |-j 
habas íes- merecen mas atención. 
Su.cosecha se gradúa en ioSfa. 
liegas í la mayor* parte la censa 
men en verde. También produce 
unas 9X0 arrobas de aceite y 50 
á 6of arrobas 1 de víno, compa. 
{ando los púebíecitos cercarros del 
Alx'arafe ? pues? en las ia. 
mediaciones de Sevilla se' hallan 
mut pocas viñas % por manera que 
para el consumo publico de vi
nos se proveen' del condado. De 
los mismos; pueblos del Álxanjt 
se trae el aguardiente para el 
abasto, y también viene de Casi
lla y Guadalcaríarj pero enelil-
mfafé se alambicarán cosa de 

( 1 ) : Pa labra árabe cotí que los 

r o í n o m b r a b a n él' territc.rro cierSeviu 

y t a m b i é n á e í tr ibuto- q u ? se' paga

ba- i sus- r e y e s : d e aq'ui proviene | 

pa labra Almojarifazgo o> afeábala.. 
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0 arrobas de este licor. 

#1 lino y el cáñamo no se 
conocen en estas inmediaciones % 
aíRpoco crian el gusano de lá 
seda, y si alguno ú otro se en
tretiene en esto, es mas bien por 
curiosidad que por negociación ? 

loque.no merece reputarse por 
513 corta entidad, y asi toda la 
que se consume en las fabricas 
de esta ciudad viene de Valencia 
j de Murcia. A 

En quanto á las lanas bas
tas de Jas inmediaciones de Se-
fiila, se puede graduar la cose-
cha en 12$ arrobas; la mayor 
parte se consume en las fabricas 
¿el reino, y poca de esta clase de 
lana se extrae para el extrarige* 
1 0 PP'r Jos excesivos derechos de, 
salida 3 respecto á su calidad or
inaría, y porque tienen otras 
•bivalentes en aquellos países,; 
m advierte^que todo lo dicho es 
fl W calculo do aproximación. 

http://loque.no
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pues es difícil hallar una pre¿. 
sa exactitud en estas noticias, 

idus- Hablaremos de la industria, 
¿ 3 ' Esta es decididamente la que He. 

va tras de si los intereses de ci. 
si todas ias naciones. En el pa¡$ 
donde se encuentra con ventajas, 
van á parar los tesoros. E,n surca 
con ella se aumenta el comer-
ció , la masa de las rentas, ¡¡ 
población y el poder. 

Sevilla ha sido en otros tiera-
pos mucho mas industriosa qet 
al presente. Según lo que se di
ce en las representaciones qutk 
hecho ia ciudad, llegó á tener es
tablecidos en su feliz época po: 
muchos años diez y seis mil te
lares. Uztariz manifestando su de
cadencia , en su teórica y practi
ca de comercia, añade que ai 
1 7 2 4 solamente contaba de 3 o 3 

á 4 0 0 telares de seda y lana. £0 
el dia 5 con motivo de la guerra, 
no creemos que asciendan á 1* 
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gglta paríe de tan pequeño nú-
¿ero 'os que se encuentran. Su 
jgééiefiíe localidad le proporcio» 
f 2 medios- de fomentar sus ma-
Cnf;ctüras y de darles salida por 
mí á poca costa. Bien persua
da de esta verdad, no debe per
der de vista tan importante ob
jeta Nosotros en la investigación 
qae hemos hecho en este punto 
¿iremos que á mas de ia casa de 
ÉDneda, de la fabrica de taba
cos, de la de salitre y de la fun
dición de cañones, que son esta
blecimientos de mucha importan» 
cía y corren per cuenta del es-
lado ; se observan otras varias 
febricas de particulares. Entre es
tas pueden numerarse ocho de ca-
iamo que hacen gergas y otros 
¡«idos bastos para forrar ¡as sa
fe de lana, y también para eos-
Wfis y otros usos del campo. Es 
fe notar que de lino no se en-
ícer'tre ninguna, Pe sombreros; 
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hai unas catorce fabricas, peto 
las mas de ellas .están en deca. 
dencia por la falta de embarque 
para la America, y solo hai tres 
que prosperan porque sus dueños 
lieneq fondos para sostenerlas)? 
en ella se fabrica toda clase dé 
sombreros finos y bastos con per
fección. Habian" quatro fabricas 
de pintados, de las quales hai dos 
existentes y se han perdido otras 
dos. De texidos de lana hai 
cinco, donde se fabrican cordón-
cilios, sargas ordinarias, baye
tas, sayales y sayaletes. De an
tes , badanas y otras clases de pie
les, hai la de S. Diego dirigida 
por el ingles D. Natán Wethe-
rel. Ademas hai otras quatro bier 
montadas de curtidos de z u e ^ 
Se ha establecido una fabrica * 
loza de pedernal imitando á la 
inglesa, pero no corresponde en 
su calidad á los buenos deseos 
del publico. Los barros que I 
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yaba]?11 $ n uriana ocupan unos 
reinte obradores, donde se fahri-

] a loza fina y basta, bien co
nocida en España y aun en al
gunas partes de America, para don
de se suele extraer en abundan
cia. No dexa de trabajarse en 
qninquilleria ordinaria cuchillos, 
rieras, navajas y otros artícu
los, en Jos guales se entretienen 
unas quipce fabricas. Otras tres 
\ú solamente de botones que }la-
Han de ballena. Convendría que 
se dedicaran á la quinquillería fi
ja teniendo en España la prime
ra materia. De latonería pelones a 

almireces y otros efectos de me
tal, hai doce fabricas. También se 
encuentran ocho fabricas de pei-
jg de carei y de asta: es re
ptar que trabajen igualmente en 
• $ ! y hueso; lo cierto es que 
i muchos oficiales ocupados en 
1 exercicio. I)oce son las fa-

de velas de sebo, que las 
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hacen bastante buenas, Hai D O ? . 
cion de obradores de herreros c 
cerra gc-ros \ y no pocos armeros 
donde se fabrican excelentes m 
ves para escopetas, que algunos 
las prefieren á todas las de el rei. 
n o , y aun á las inglesas. Entre 
la multitud de talleres de camio,. 
terta se observan unos cinco de 
evanistas que trabajan bellos mue
bles con lindos embutidos repre
sentando figuras y paisages. Ha
ce unos veinte años qué habia 
una fabrica de papel pintado que 
se desempeñaba perfecíamente imi

tando el que venia de Franca 
y mas barato, casi por la mi
tad de su precio. Entonces re
corrí todas las fabricas de text-
dos angostos v anchos de seda, 
de galones de oro y plata, V ce 
otros muchos artículos, observan
do su buena disposición para la 
industria: les hice labrar el im
perte de mas de doce mil p e s^ 
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I varios artículos con muestras 
u cintas y de lamas de oro y 
413 texicias en L i o n d e Fran
ja, y de otras partes, que su> 
êron imitar á mi satisfacción, 

fias continuas guerras que han so-
ire?enido después han perjudica
do en extremo á los progresos 
¿e sus manufacturas por la falta 
k exportación. Sin embargo, 
¡jijando se ve embarcar la lana 
es bruto, se admira quaíquiera 
¡joe tenga ideas de economía po
lítica de que se permita por el 
fubierno, debiendo emplearse en 
ks fabricas de el propio pais s 

como, lo hacen todas las nació-, 
KS industriosas. Las planchas de 
cobre para forro de embarcado
ras deberían también, hacerse en 
¿fundición de cañones, teniendo 3 

P O se logra, á la mano este 
tácalo nacional. Del mismo mo-
^ recomendamos la fabrica de 
«jes de bucosidad y planos ¿ 
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espejos y cristales de todas cía. 
ses que podrían labrarse con ¡a 
abundancia de. barrilla y sosa qw 
se encuentra, en diversos pontos 
del reino. En el sabio gobierno 
del Señor Carlos III se consigas, 
ron infinitos adelantamientos en 
Valencia y 'Granada en el ramo 
de la seda con. la baxa de dere
chos, y el mismo buen efecto 
producirían ios demás artículos si 
se íes concediese la misma fran
quicia. > v ¿ ; 

C o m e r - Sevilla ha sido por su $ 
po« calidad en todos tiempos comer

ciante. En su primitiva casa ce 
contratación habia una especie 
de academia, á la que daban el 
nombre de cátedra de cosmógra
fos , para explicar el conocimien
to de la esfera',; las alturas del 
Sol y polar,- el uso de las car
tas y de los instrumentos nauti-f 
eos. En 1 6 2 2 se destinó una sa
la de la lonja para el uso de 9 
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0 juntas., en las quales estaba 
aprehendida la "universidad de 
jareantes. Aquí se descubrían los 
0¿ mas dispuesifssy.se Í O £ T 

Ü^an los mas hábiles profesores 
•a el pilotage y navegación. T U 
TO una congregaqiori. ó colegio; 
femado de los cótnjtres ( del qual 
JUJ se; conservaba^juna plazuela; 
coa este hombre e n : 1:$?%;jS.e| 

componía de los dueños y maes-
jK dé las embarcaciones.5 Lue-„ 
jo que se descubrió lá Ajneri-: 
ca se varió1 de forma,;juntan<fosé-
1 manera de cofradía, y en 1 5 6 c . 
j 1562 erigieron una cofradía y* 
19 hospital en el barrio de Triá
is. En eí dicho año- 1 5 6 2 arre-, 
glaron unas ordenanzas que.pre« 
Síntaron al consejo,^ las quales,. 
confirmó el reí sitte años después 
'Atando á la junta con el nom-

Pf| de universidad de mareaníesi 
pellos mismos se. daban.. La 
Jüaa-.se componía de un .mayorA;. 

http://dispuesifssy.se
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domo y' varios diputados que j t 
lian por elección. Sin embargo* 
Su grande época, ía mas g\os\¿ 
sa én este punto, fue desde el 
descubrimiento de la America has. 
ía el año de t? 1 8 que se esta-
bíeció en Gádíz el vasto giro de 
Indias; En el di'atado espacio di 
mas de dos sig'os que hizo es
te comercio casi exclusivo, fue fre-
qüentada de todas láS naciones 
que venían á sáCar sus precio
sos metales y las ricas pro
ducciones de America: tambiea 
lograrían con eSte motivo mucha 
extracción los copiosos frutos ái 
la Andalucía. Hasta ahora se con
servan los nombres de las calles 
de Francos, de Bayona, dé Lom
bardos, de Genova, y dé Pla
cen tines que sin duda ocuparos 
mercaderes de aquellas provincias. 
Los vizcaínos, catalanes y ga
llegos han dexado sus nombres á 
otras calles. En suoia allí se eí-
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rí)leció so casa de contratación 
55 1^03, la qual para ser mas 
Ronzada obtuvo del rei en 1580 
I presidente y tres oidores que 
lidian en esta eapital. Maga
llanes equipo su expedición en 
Sevilla en 10 de Agosto de 1519 
-ara el viage que emprendió des
de S. Lucar el 2 3 de Septiem-
£re del mismo año , con 5 bu
ques, uno de los qualés nombra-
I Victoria aí mando de Loai-
«a y después de Eleano, d io la 
Toelta al mundo. Su consulado 
s erigió en 1 5 4 3 ( 1 ) y sus na= 

(1 ) Antes deí d e s c u b r i m i e n t o d é 

I America habia c o n s u l a d o en B u r 

go;, Barcelona > V a l e n c i a , Z a r a g o z a y 

Bilbao: este u l t i m o consu lado en t i e m 

pos anteriores era un j u z g a d o q u e de-' 

ptndia del consulado de B u r g o s . Enton
te se regían por las ordenanzas qué 

% orden del E m p e r a d o r Carlos V sé 

^lecieroT en i 5 4 3 , y después se a r 

piaron otras de o r d e n de F e l i p e II 
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tes no solo tuvieron la 
de sef las primeras en reconocer 

e n 1 5 5 4 » , a s q u a l e s fueron aprolai, 

erí 1 5 5 6 . Én' 2 4 de' Enero de ity 

se f o r m a r o n unas ordenanzas para la 

a r m a d a de i O í c é a n o . Fel ipe V aprobó 

ias qt íe se ^coordinaron éñ Bilbao y pa. 

D'lica forte. ~en í 7 3 7 , q ue gobiernan: ac 

tua. lniente. . . A la verdad no; sóti sufi

c i en te s para e l grarí comerc io de laM-

titinj p u e s , c o m o 1 s é observa en ella; 

m i s m a s , o c u p a n mucha 5 parte en Ja 

a tenc iones de s u ria.-Seria utifisimoqa! 

r e u n i d o s los in formes de todos los coa-

s u l a d o s se arreglasen nuevas 1 ordenan

z a s capaces de la dec is ión del vasto gi

r o t erres tre y m a r i t i m o de todo el do

minio ' español . E i i su 1 primitiva' época 

se' e l eg ían e n Sev i l la á el prior y dos 

cónsules", todos tres e n u n ano , : losqua-

l e s e n el m i s m o exerciarí su : jurisdic

c i ó n ' y acababan. D e s p u é s por cédala 

de 1 5 S 8 , c o n o c i e n d o íW utilidad q* 

debía resul tar de permanecer dosar.cJ 

p o r el coríocimíe tito q u é debían adqnf-

r i r ; se mandó que" se 'e l ig iese tino, J 

que" e l pr imero ' pasase' á- segundo jr̂ j 



t l B . XXlV. CAP. IV. %6$ 

| Agora de la tierra: proporcio-í 
¿judo los mas útiles descubrimien
tos á lá, ñayegaciorii'sinó la dé 
haber dado eí ser á lá población 
de la America y puesto los" fun-
daaieatos a su gran comercio.; ;. 

En eí ¡siglo XVIII continua 
ti de está ciudad eri decadencia, 
No obstante 3 éri algunos intérva-
los de paz general logro volver 
á reanimar su comercio; erí 1 7 8 4 
je estableció su nuevo consulado 
con independencia de eí dé Cá-
áiz, Tres años' después '( esto es 
"tí 87 J me uaseguraban en Sevi
lla qué los dos ramos principa-
les dé su exportación -sereducían' 
i las lanas de Extremadura en 
bruto, y áf el aceité: al prime-» 

•sipo' tiempo' sé nombrase prior í lue-
p en Iosr años sucesivos" sé convino 
? j e e ' segundo cónsul pasase á pr ior , 
íque el prior, que es el tercero* sa-" 
fe 6 cumpliese su1 termino como al 
ícente. ' ' ' ' -
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ro se calculaba, en dos millones 
.de pesos a l l ano ; y el"segundó 
en mas .de cinco mil pipas de 34 
arrobas que computaban en ffl. 
ca de medio millón de pesos; de 
•vino se extraía también para Amé
rica unas dos mil' arrobas calce-
íadas en dos mil pesos fuertes. 
Én la misma época í-abía at<r> 
na exportación de íexidos de se
da, de los quaíes se vendía la ma
yor parte en varias casas de co
misionistas ,en Cádiz, y algunos 

.restos enviaban de su cuentaáJa 
America. Las 6$ caxas de na

ranjas y 1500 de limones que se 
extraen ascenderá su valor á unos 
20® pesos fuertes-

Actualmente hai en el rio 
unos cincuenta barcos, que llama: 
tartanas, de varios tamaños, sien
do los mayores de cabida de tre.1 

. mil fanegas de trigo. También hsi 
diez "bergantines para navegar 1 
la America de unas i£0 toa& 
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¡¡¡ los quales al presente se ha-
>in en este puerto desarbolados 
jjjr causa de la guerra. 
r La navegación por eí rio : 

Guadalquivir hasta el muelle de 
Sevilla 3 y desde este hacia arrí-' 
% está absolutamente perdida.' L«os 
hques- que llegan á cien tone-, 
]a¿s tienen que alijar su carga-
ceato para subir y llegar hasta' 
1 Costumbre, ó lá venia Be la 
íjgrai y de alli no pueden pa-
sr sino es vacíos ( i .) . Hace diez 
y seis años que en virtud de or-, 
den superior vino el ingeniero D¿ 

( i ) Én mediados del s ig lo X V I I 

• buques de dosc ientas toneladas lie— 

¡iín hasta él p u e r t o de Muelas c e r -
c ;de la torre del O r o : o tros q u e na* 

ĝaban solos se quedaban e n e l s i t io 
|tarúriad0 Borrego d o á d e eran v i s i^ 
!-¿s; pero los q u e f o r m a b a n flota per -

^ecian en Bonanzas , e n c u y o p u n t o 

«visitaba él j u e z d iputado ríe la coa- ; 

£ r ^ion dé Sevi l la i • "' 

Aa % 
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Scipion Perosini can el encarm 
de hacer la cortadura del torso 
llamado de Merlina, y á expen. 
sas del fondo dtl consolado ¡¡ 
principia y acabó ía excavacioa: 
$e hizo; ua caneé con la profun. 
didad y anchura proporcionada 
para, dar á el rio» Ja" dirección 
fecfá > y quitar el dicho torna qn¡ 
tenia dos1 Jegti&s' y media de v-ud-
ta,- pues consoló' foo Varas se 
remediaba- el da¡ñq.; En efecto ,- des. 
pues de concluida la excavación, 
y habiendo dc-xado sin romper 
por lá úría y* otra parte para dar 
corriente á las aguas, se dio cuen
ta del estado de la obra al mi
nisterio para cori su aprobación 
romper los dos extremos, y de« 
Sai navegable eí nuevo cauce; 
pero pasó mucho tierriptfy rióse 
contexto aí consulado. Esté vol
tio? a representar, añadiendo que 
si ocurría una avenida de aguas» 
sal vez el rio rompería- por k 
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pjeva excavación, y en esté ca? 
50 seria perjudicial, por que 0 9 
podía romper por m naturaleza, 
¡a corriente del rio pon aquella 
perfección que ayudada de el ar-
y¡ t era expuesto el que se per-» 
riese Ja navegación- del húéyó'cau* 
ce, 'l̂ ptfe;b|lî ndQ~:plra nueva 
eravacion'"' después* "de !lenars¡g 
¿e agua; la' que'é^aB '̂ hecha, y 
pidpalrnénte ''ieí̂ mĥ WHl̂ rtéqui-
za una y'otra navegación. A-es* 
ta nueva reclama tampoco, se con
texto., y.entretanto yino unafuer-
íe arriada cuya conjenre rompió 
por Ja nueva cortadura', 'dex/ati-
¿0 un haxb á 'la; entrada y otro 
i la saHqV def ntóyV'cauce':; des
pués de. ' haber Báx%3oKlas aguas 
contínup la corrielrí̂  'del rió por 
o nueyo cVrnin;o/n|ptov y poco. 
-poco1 hal^nído^pédarinna-
Tí?-We él torno;" de^Serlina, Nct 
^mt corno la-' corriente del 
$ &f 'K^e ; | í ó r s ^ ^ Q r f | e J i 
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za rompió la nueva navegación, 
y: quedaron los dos baxos que ¿ 
han dicho, y no se ha tratado 
de remediarlos, resulta que no se 
sacó toda la. utilidad que. corres
pondía , de los 2 0 0 ' 3 pesos que 
gastó el consulado en esta obra, 
Ja, qual concluida, en su tiempo 
y oportunidad, hubiera sido de 
mucho provecho á el comercio 
de Andalucía porque hubieran lle
gado hasta el muelle de Sevilla 
las embarcaciones de 300 tone
ladas. 

Los. inteligentes en ja. hidráu
lica no dan otro arbitrio para 
remediar este daño -si n 0 °g 

hacer barcas, cjiatas ó pontones 
para ic limpiando el río y pro
fundizando I p s ; baxos., á .fin de 
que la corriente -vaya quitando 
estos : obstac.ul.os;. para lo ̂ qual 
proponen que;}todas Jas embar
caciones; que pasasen por ia di-
cha cortadura se obligasen á des-

http://obstac.ul.os
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„ f f f2f Jos ••'dichos pomóhes en los 
¡dos oportunos, porimanera que 

una buena limpia del rio9 

j ¡5 misma corriente de las aguas 
jo hiciese mas navegabie. Para-
«cctener las inundaciones del rioa 

liada la puerta de ia; Barqueta 
$ construyeron de trecho en trer 
¿ocon asientos unos malecones,: 

«pecie de ángulos salientes de la
drillo , á.expensas de la -eiodad-f 
kxo ía "dirección del teniente ge-' 
ueral D. Antonio üíloá','que con*, 
cíoyó lá obra. en fjfto ~cbn- gas
to cíe cerca; de 120^"pesos fuer-» 
tes. Sin embargo tres años des
pees experimentó Sevilla una de 
¡jos mas' grandes arriadas'que pu
so á ia ciudad en consternación̂ * 

Candido María Trigueros, que 
k describé en ei poema que' oórnK 
Pcso í, este efecto, "aconseja' en? 

notas que se abra el antiguó' 
C£na¡ que dice seguía por detrasv 
fe Tdana , dividiendo m d.Q? pas-,5 
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les Ja madre, del rio ; cosa qne 

perjudicaría: en nuestra opinión £ 
el uso de su navegación, en ra
zón de Ja, minoración de la masa 
de Jas agua?, si se pusiese en obra, 

Minas, Per lo que hace a mineras, 
actualmente se está trabajando en 
Jas minas -de plata cerca de Gua-
dalcanar, dejas que se ha saca
do ya algún metal. Mayor pro
ducto, dan las de cobré en rio 
Tinto, unas diez y siete leguas de 
Ayamonte hacia la Sierra, pues 
se han extraído cantidades conside
rables que han entrado en la fun
dición de cañones. Últimamente 
en Ja invasión de los franceses el 
general Copons pudo libertar 5378 

arrobas que se hallaban allí aco
piadas. En Villanueya del Rio hai 
buenas minas de carbón de pie
dra. J^as famosas min'af de azo
gue de Almadén las descubrió D. 
Miguel Un da, hallándose de go
bernador de aquel distrito, en 1699. 
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£, a denominación que se dáComah 

¿ Capitán General de los qoa- dancía 
jo rtinos:."dé- Andáluóia és eqüi- generl. 
recada, puesto que el reino de 
Granada tiene su Comaud^rtté-Gé* 

independiente, qué abraza 
¡pinien ía costa de Ma laga , don-
te antes residía: últimamente se 
le flómbrp presidente de la chan-
• tria con su asistencia en la -\3;* 
íipital. Por consiguiente son dos 
hs comandancias generales, ía- una 
¿los quatro reinos de Andálu-
o'a,quesolamente comprehende los 
reinos de Sevilla, Córdoba y JaOn, 
| la otra la dicha de Granada ( 1 ). 

Según el estado formado en Fobla. 
1787 se encontraron en este rei- c ' i o n del 
» de Andalucia, capital S e v i l l a , r e i n o d e 

ti) Coa el ntievo sistema y s e -
P'acion de la provincia de Cádiz, es 
'"guiar que se 'haga alguna mutación 
| g capitanía general de los quatro ' i 
^ de Andalucía. ' ' ííúiuiüi^ 

1 
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Anda- 1 5 ciudades, 1 6 3 viÜss, 2 4 ^ 
teciavgares y 6$ aldeas, todo con m 

.h?. - corregimientos. Ademas 2 4 5 CoaJ 
gregacip.nes religiosas, 6 7 c«a 
de .hospitales, 9 hospicios ó ca
sas de misericordia, y 1 4 ca~s 
de expósitos con una .pójbjaqwj 
de almas.- Añadiremos 

í d e m también; que en el reino de Cor-
de Cor- dpba-, se_;numeraron en, la misma 
ríoba y e p o c a : . r 4 5 c i u d a d e s 5 4 villas, 5 
d e J a e n - lugares y , 3 4 aldeas con 9 cor

regimientos ; é-'.incluyendo 7 4 ca
sas Religiosas., 1 de expósitos j 
i i - hospitales, resulto un total de 
2 3 6 : 0 1 6 personas: y en el rei-

.¿z.-'i «o -der-Jaén . 5, ,pjudad.es, 57 v j " 
'->... lias,. J 3 Jugares y , . 2 8 corregí-
2b ce:-: mientos, . 6 9 congregaciones reli

giosas, 22 hospitales, 9 hospi
cios ó casas, de misericordia y 4 
de expósitos, que ascendió todo 
á 17 . 7 . 13 ,6 indiyidüosj " 

' ídem .Í2n el' reino .de Granada^ 
de Gra-apuntaron, ig .ciiídadeAs 00í. 

http://pjudad.es
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fe, 155 jugares , 15_ c o r r e g í n a d a . 
aenioi, 99 .congregaciones "réi i -
¡íosas, 45 hospitales, 3 hospi-
: .• c y 6 casas" de ex pósitos* con 

m tDJál 'de, '66'i,6'6ri ''^tóa.sV'IÍpr 
-añera qu<? el total de los qua> 
;:o reinos de,T Andalucia baxa , : y 
j& componia i.829.10.6 pers'#| 

Redaremos, |< Sevilla y se.t I t í n e r ^ 

roiremps nurstro vía ge hasta G u a r rio. 
ruinan, que es el puntó desde-don--
de dimos la vuelta, á Granada^ Ó|P 
ra concluirlo, como lo . prometió 
¡nos.'Pe Sevilla á Alcalá de. GuJ^ 
daira a ..legoás: y a hemos .hecho 
mención de este país. A May$t^ 
¡ia 2 leguas: iodos los años''ce-, 
libra una feria- dé ganados y ,MS¡&'Z 
tes de.labor mui concqrrida^'de 
teda la Andalucía, en la qual se 
avienen las gentes de Sevilla. ACar-mo* 
í ciudad de Carmória dos leguas, na. 

gusta su bella'situación d p -
-Sffiándb una espaciosa vegá^qon 
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p'n- cielo alegre y despejado, Es. 
ta ciudad fue mui agricultura. Sus 
campos y ta dicha vega son apro. 
pósito para las" labores-. En tiem
po de los romanos tuvo un tem-
pío dedicado á Ceres y un col?, 
gio de Agrimensores ? el qual, jen. 
to con otros colegios de ocho CID-
dades y de -mpehos hacendados 
dé' Ahdalucia^ Jf erigieren un mo-
numentq por mano de'Marco lil-
pió Sfrabon En otra de
dicación que hizo su magistrado 
;aí Emperador.' Cesar Augusto se 
jfénomioa Vencedora, Noble y Fe-
l'iz ( 2 •). Sus dos puertas de Se
villa y" de Córdoba manifiestan 
en el muro fragmentos de anti
güedad romana-'Es cierto que en 
aquélla época se hace honorable 
niencioh de ella celebrando Ce
sar' ios soldados que acudieron 

( 1 )' Masdeu tomo 1% pagina é 
"\2'•')'•-IbidenY pagina 60V 
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üM socorro en la guerra con-
... jos pompeyanos: él mismo la 
mí á Municipio. Se han encoñ* 
Jado en ella varias inscripciones 
¡onianas que se hart publicado. 
Por esta ciudad pasaba Ja vía He\ 

níU hasta él templo de H e r 
edes de Cádiz. E l Santo reí D . 
Femando la reconquistó de J o s 
árabes ¿ y le señalo , cómo á las 
¿mas villas, sus .ordenanzas mii^ 
lidpales' para eí mejor gobierno; 
ce ella. Rodrigo Caro coloca va
nos Capítulos eri la era' millessí* 
m áucente.ssíma nonagésima', mil 
¿oscientos noventa en qué sé fir-
naron, que corresponde af .rojtek 
no a5o ert que falleció' el San
io rei. Los de Car mona stguie-
icn eí partido del reí D . Pedro' 
i Cruel en las guerras civiles 
ton su hermano eí conde; de Trás«j 
támara, e í q u a l , ya reí con eí 
sombre de Enrique I I ¿ í a torrio^ 
I* armas i en elía) tenia- el r e í 
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D; "Pedro sus hijos y buena par. 
te de sus tesoros j que fueron p r e . 
sa dé D. Enrique, enviando*los 
hijos prisioneros á Toledo. Feli
pe IV la erigió en ciudad me-
di'ante un servicio pecuniario que 
le^hizo dé quarentá mi! ducados. 

"•"Aunque lá"población al pre 
senté ño conserva un gran vecin
dario, coh todo tiene siete parro
quias, y nueve ó diez conven
ios* y monasterios de religiosos y 
monjas. Én la. parroquia de San
ta .'Maria en ei altar de S. Bar
tolomé se observan pinturas de 
Pacheco,,y én un pequeño re
tablo á los pies de la iglesia otras 
que Se creen de Pedro de Gao-
paña. 

Si es sensible qué no se en
cuentren en Carmona objetos de 

industria y manufacturas tan 
necesarias para su felicidad; por 
otra parte és consolante su agfl-
áülttífa en "la hermosa vega, poes 
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observa qbe abundan^ sus <$fifl. 

& de frondosos olivares =y bue¿ 
|g semenferas; de granes que rie-
A el fio Gorbóries j llamado taffi-
§ e n Salado, éf qual se iáfrodo* 
ge en el Guádáíqüivir. ; f ' f l 5 

A la veritá de la Portugue
sa 8§ leguas -í*a lá liufeiátíá'áf.'i 
g una dé'-lás- nuevas pobiáeio-
nes que fundó 'Ola v i d e r a Ifcija 
¡ leguas; Esta ciudad, situada Ecljá* 
la orilla izquierda del-rio-Genll 
en un'terreno- baxoj há s'ido-ed--vtv.H 
nocida entre los antiquarios coa tíRX 

el nombré de Aitigi. Julio Gesar, 
¡abiendo destruido el pártido-de 
ios pompeyanós, la honró con sá 
sombre dandoíed titulo de Có-
kk Julia; Firma-? Su": población 
6 una délas eor-siderables'-de' Afí~ g r f 

¿alucia: contiene tres : mil -:-séte; bfedotu 
«entas quarenta y -seis -éisés coa 
fiete mil quatrocientós íreinia-*y 
^vecinos,-que se computan con 
& regalares -de am|3os;--gexóf >#ii 
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•3Q9 habitantes. Méndez de Sil7j 
que eseribia de\ -ía población ¿ 
neraí d ¿ España erí ,i ¿ 4 4 , le aplí. 
•eabá, ocho" mil vecinos, que es ¡C 
go mas de lo que tiene en el dia. 
Eri qüantp ;á fundaciones contíe-
iíe -seis -aparroquias!:,s unos Veinte 
convenios' y monasterios, y varios 
hospitales. Se observan por lo ex-
terior ¡ buenas casas , y una co* 

v moda plaza mayor , aunque se no
ta alguna falta de;gusto eri la ar-

piñtu- quitectura^ Eri ,el : hernioso- cíaos* 
ras y es-tro de_S. Francisco se ven pin-
cultü- turas de Juan de Dios Fernán-

* a s V dez-director queVfué de Ja:escue
la de diseño de Sevilla. En San
t o Domingo también hai un buen 
claustro. E l retablo* mayor de la 

,, Merced; contiene medios relieves 
' y .es ta tuas del celebre Martínez 

\ y i ^ J t , | ^ ^ | e s ^ | L Ó s v E E ^ Í Í e g ^ s de 
r S. ,-Franeisco han hecho moderna-

riiénfe-un, retablo^ mayor, en so 
iglesia;, a r reglado ít: - arquitectura 
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0 diseño de Antonio Fe¿nan¿ 
£ Z: en el coro de esta iglesia 
jai un quadro que representa Stá¿-
Rosa de Viíerbo con otras va 
nas figuras, firmado por Sebas-
, ¡ a n Gómez Granadino. 

En memoria dé las artes di-
saos que Francisco Preciado na>: 
toral de Écija,-después dé haber/ 
seguido los estudios, y gradua
do de tonsura, aprendió la pínttí-
a eri Sevilla con Domingo Mar
tínez. En 1733 se embarcó erí Cá
diz para Roma en compañía de 
Felipe de Castro. Én aquella ca* 
pital Continuo pintando baxo la 
dirección de Sebastian Coñda¿ Me< 
«ció* de nuestra corte el encar
do de los pensionados de ÉSpa-
1 Por sus; muchas pruebas de 
conducta, talento y aplicación íá 
¡ademía de $. Lucas de R o m a 
! nombró su secretario¿ su d i -
^or y su consiliario. Allí -tef-
"ató su vida eri 17'89.-. Eseúbit 
l XIV, £ b 

http://tlB.XXlV.CAP.lv
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la Arcadia: pictórica' que se Ím-„ 
pri mió en Madrid el mismo año. 
Las musas no le eran descono, 
cidas. nos 
- 2 £ c ¡ Es ta 1 ciudad ¡ tiene sobre fe 
margen del mismo rio Geni! on 
buen; paseo ó alameda adornado 
de columnas y estatuas que no 
son de gusto ni elegancia por su 
forma: estos monumentos públi
cos quando no son perfectamen
te concluidos mas vale no poner
los y porque sirven de padrón ¿ eo 
lugar de perpetuar en ellos, á mas 
de los objetos que representan¿ el 
conocimiento é inteligencia deí 
magistrado en las artes. 

El agro astigitano contiene 
veinte y quatro leguas de circun
ferencia. El citado Méndez de Sil
va ( i ) dice que en el año 
1577 importó eí diezmo quarents 

( i ) Población' general de Espaú* 
£oL. po vuelto. ÍÍ3 
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,seh mil ochocientas y ciñcüen-
$ fanegas de trigo, añadiendo ¿ 
k v'mo comunmente veinte mil a?--
jjjjfr: ochenta mil dé famoso ácel^ 
¡k en seis1 leguas dé•'•tílWare's ¡f-
¡mentas vigas ó molinos ocupan-
'k dos mil hombres y y- dé paga 
ente mil ducados: todo genero de 
¡VAIS y semillas: seda, ganadoss 

mi grana' valor de diez mil du¿ 
rdosi trescientas huertas: y sin-
píamente en nuestra península 
pkce algodón que siembra pof 
Ákril y Mayo cogiendo tres cien- • 
hs f veinte arrobas í cría famó- 1 

¡isims caballos &c; • 
Alguna cosa ha decaído su 

incultura -desde aquel tiempo , . 
¡ws según el-informe dado por 
\ Tomas Muñoz en iff$fqxiWJ 

c;ta Ponz, sé encontraron en E c k 
i mil- y : trece áránzadas de huer
to: quarenta. y dos mil dosciefi-
t lsy diez dé olivares i mil y oche»;, 
t a tranzadas de viñas; doscknM 

Bb a 
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tos Sesenta y un molinos de a c ¿ 

te i ochenta y seis lagares: trein

ta y dos molinos de parí sin in

cluir las tahonas de la ciudad. 

Es constante la gran feracidad de 

éstos terrenos, én los quales se cria 

también bastante ganado vacuno,-

lanar y de cerda y excelentes ca

ballos. Es lastima que hayan oí-

vida do sus fabricas de lienzos, 

paños y sedas que deberían re

producirse con el mayor anhelo 

para ocupar sus preciosos frutos, 

fomentar la industria y pobla

c i ó n , y atraerse el comercio ac

tivo de exportación, que seria una 

l luvia de oro Sobre su propio país: 

el gobierno, haciendo gracia áíoí 

íexidos nacionales en ios derechos 

de expor tac ión , debe animar' sus 

marrufacturas, para que las em

barquen con preferencia á fas ex-

íráñgeras. 

Ecija, como Carmona y otras 
antiguas; ciudades de Áaátisc&i 
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gjj invadida' en sus respectivas 
épocas por ios 'cartaginenses, ro
anos, vándalos, godos y ara
res,'y restaurada por el Santo 
tí D. Fernando con mui corta 
¿Herencia de tiempos todas e!las ? 

y particularmente Ecija, conservo 
columnas, estatuas é inscripcio
nes romanas, ía mayor parte dé 
¡as quales ha desaparecido, y ds 
otras muchas hacen '-'memoria; Ro
drigo Caro , el P. Mtfol F lorez , 

D. Antonio Ponz5 y otros moder
óos. f - ' l . i ; . i i ¡ ) , - ¡ / ' >? i • 

Continuando el camino an
duvimos quatro leguas de amena 
campiña hasta lá Carlota funda
da por Olávide en ei sitio lia-? 
Eado Parrilla, anteriormente in
festado dé ladrones, que' tendrá 
?n el día sesenta vecinos: tiene 
3na calle muí ancha , buena igle-
fej cómoda casa para el asisten-
'•• y una regular posada. Al cor-
%'Q de IVIango negro; tréf leguas^ 
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y á Ja ciudad, de, Córdoba otras 

( G o r d o - ^ ^ - s u á n g r e ^ j a l puente bai 
"fea. prij rpastiÜQ: ei puente sobre el 

Guadalquivir" co-ntiene.í 3 arcos: 
unos, fe#fslgy$^'fjií»íp?caíi I s y 
plfOS Jo .creen de construcción ro-
lUana:, pudo haber, sido recons-
íruidO: sobre, los antiguos funda
mentos -romanos, ó .bien de los 
españoles mismos, que siempre han 
t e n i d g j t ^ ^ p a r a l a .construcción 
de-puentes-;: otras ruinas de puen-
Je ŝefOb f̂Eyan mas abaxo, que tal 
vez serán del romano. 
- at '-• - arco adornado de 

- o h s . . . gUajEre s columnas -dóricas parea-
" das^con-^u Cornison¡3y un ático, 

forman;; ia principal entrada en ía 
-ciudad.-, Bíolomep la coloca en 38 

Sufun-gr ._ m s y r d e ; 4 a t « J § | Isa funda-
dac ión pipn* de -,1a. primitiva,, Corduba ó 

é f l í s t ° - C ó r d o b a se ignora.: Aunque Stra-
m° bou dice que fue obra de Mafc 

ce io , ;se encuentran otras memo
rias¡-...anteriores que J t f f i f g mención 
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¿. esta• "ciudad5 tas que demues-
~ i a que existía antes, y que Mar* 
c£¡0 ¡a - repoblaría - !ó-ennoblece-
ja con bellos edificios. El rnis-" 
r 0 Strabon y -también Ptolomed 
la colocan coma-capital de losí 
fsjulos. Parece que 'después sé' 
Éfadió ésta denominación hasta 
Sedll¿,-'la; qual tomo él nombré 
de íurdctan'un Mcr-ció el titulo; 
de Colonia patricia .hacia eí año 
{85 de Roma . por "haber sido re
poblada por colonos -nobles ori-¿ 
ginarios de aquélla dominante cav 
piral. Los romanos' erigieron en 
ella convento jurídico ó cnanci
llería para-la decisión'de los plei
tos de la provincia. Julio Cesar 
convocó en esta ciudad un gran 
congreso llamando á todos ios ma
rrados -de la- Bética-para qué" 
concurriesen á ella, Corno lo ve
tearon con su 'política y'--sav 
ĉidad trató de atraerse la vo-

de los naturales. Después 

http://CAP.lv


0 8 8 PARTE DE ESPAÑA. 

l a , ocuparon los pompeyanos, l o s 

quales fortificados en Córdoba 
fueron acometidos y destruidos 
por Cesar CÓn muerte de 229 
hombres. Córdoba sirvió algnn 
tiempo de teatro á las guerras ci-
yiies de ambos partidos. 

A pesar de la diversidad de 
Opiniones parece que su situación 
actual sea el local de la anti
gua Córdoba. E l P- Ruano je
suíta dice que en la excavación 
que se hizo para abrir los ci
mientos del alcázar se encontra
ron columnas que se creen del 
templo de Jano» y estatuas de
dicadas pna á Augusto , otra í 
Constant ino, otra á su hijo Cons
tancio y otra á Ella Vital mu-
ger del prefecto Viriato. Añade 
otras muchas pruebas en descu
brimientos posteriores que pare
ce lo confirman ( 1 ). Quando es-

( ? ) fíist, g e n , de Córdoba pag- ¿5 
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¡01- su obra, que se imprimió 
, a i?6o, se conservaba en casa 
¿e Villaceballos una colección de 
¡dolos, estatuas, basas de estas 
con curiosas dedicaciones, y otros 
arios fragmentos del | iempo de 
¡05 romanos. E n -vida; de Ambro
sio de Morales, su hermano el 
doctor Agustín de Oliva reunió 

| ai su casa otra colección de pie-
¿ras. é inscripciones, dé: - la . qual 
asegura el citado; P , Ruano que 
solamente quedaba allí un iepi-
tafio de F)omic& Isquitina. ¡Los 
Testigios del anfiteatro 9 siguien-, 
w Jas sospechas d e U P . Martin, 
| Roa, se encontraron en la exr 
civacion que se hizo para la es-, 
c¿ra -de las casas capitulares, 
ôs de el muro medio que p a -

* atraviesa la c iudad , en el 
acepto del P, R u a u o , son def 
: s a ?o de los romanos; pero el 
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muro que la-'-circuye al? presen, 
té con sus - baluartes debe ser de 
la época de los árabes, que fue. 
'ron-los- que-la engrandecieron y 
íé dieron ̂ Uná" "distinta forma. San-
chez de- Feria én su Palestra & 
gr-dcla• es'dé opinión que el an
tiguo7 muro íde -Córdoba es del 
tiempo de Marcelo, él qual,di-

• ciy; seguia-pdr:e] Occidente-des
de- Ja calis de-r; Feria -extendién
dose por--todo lo que hoi es huer
taide- Marimona dando la vuel
ta-por éátév campo hasta ia puer
ta -dé" ©allegóse-Su puerta occi-
deñtáí considera que llegaba rías 
allá de; la- alameda, incluso el 
campo y las. huertas que circu
yete - al con véfiftí• dé - 1 a "Victoria. 
Pretende que han habido dos Cór
dobas; Já̂  primera antigua, ca
laza dé ,lo&4!Mrdalos-: amiga de 
Gártagó, sitúate "en la parte oc
cidental hacia la huerta del a| 
cazar; y la -Segunda en la par» 
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j( oriental, que fundó, ó ensan-
¿b Marcelo; indicando que las 
jjtas del senado que correspcn-
:en á la primera estaban coló-
jadas en la de Bañuelos,-y los 
semas edificios públicos romanos 
¡¡acia el convenio del Espiritu
esto , colegio -de la Asunción y 
ÍES vecindades. Los moros, aña
fe, extendieron el muro, por el 
Oriente, -Comprehendiendo los a r _ 

rabales que llaman Axerqula; di
rigiéndolo por-las puertas de los, 
Sacos y de Sevilla, dexando fuê  
ra el arroyo del Moro- Es de pa
recer que el; muro actual .es .el 
aismo que tenían los árabes en 
n derapo; es-regular, no obstan-

que haya padecido mucho des-
W de tantos siglos, y que tam» 
W. ̂ ° hayan- restaurado : en-, di
osos tienipos. En suma, ,Ccr-
ffi presenta á un genio inves-
^dor. muchas- memorias en las 
^isas columnas que se obser-
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van en la iglesia catedral, en 
casas y aun en las esquinas de 
las calles, que pueden ser residuos 
de aquella época. 

Es mui probable que sufrie
se Córdoba infinito en las inva
siones de los vándalos y de lo? 
godos. Estos por ultimo se rW 
ron en la Bética, y Leovigildo 
sugetp esta ciudad á su dominio. 
El la tiene la gloria de haberse 
manifestado siempre tan católica 
que acogió a S. Hermenegildo con
tra su padre el rei Leovigildo que 
seguía la Secta arria na. Los go
dos pasaron dé Sevilla la corte 
SL Toledo. Fué en esta ultima ciu
dad donde el rei Recaredo her
mano, de S. Hermenegildo hizo h 
celebre protextacióin de la fé que 
hemos referido en otra parte. Los 
tartesianqs ocupaban 4a entrada 
del Grqad|lquivir, esto es S. L» 
car y | a | vez Rota , Cádiz, ha* 
ta eí estrecho. Desde ¡ este puní? 
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¿osía de Malaga hasta Carta-

g j se componía la Bastetiana 
E ocupaban los Bástalos. 

Los árabes después dé la vic-
roña que obtuvieron sobre ía mar
eta del rio Guadalete en 71 i con-
ti el rei ÍJ. Rod r igo , penétra-
y hasta Córdoba baxo él man
to de Múget ó Mugeid. Én ella 
establecieron su asiento los Vice-
Caliías ó Virreyes sugetos al Ca 
lía de Damasco. Después se íe-
matarori con el supremo mando 
Erigiéndose en soberanos. Hecha 
corte ¿ lá adornaron de un pala
cio erí el mismo sitio, que se de-
lorxsina del alcázar viejo, y edi
taron la famosa mezquita que 
escribiremos después. Em suma, 
És adornaron la ciudad de edi
tóos y aqüeductos, extendiendo 
8 moro por la parte que sé dí-
s Córdoba la nueva Aun se en
giran en var ias de sus iglesias 
^pcic-nes árabes ¿ lo que in-
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dica que fueron mezquitas restan, 
radas al verdadero culto. Córdo
ba llegó á su mayor auge en ia 

época de los árabes. En el tomo 
X lib. XIX cap. III hemos he
cho mención de los Miramamoli. 
ms que fixaron su corte en Cór
doba j gobernando con suprema 
soberanía en España, y de los 
progresos que hicieron ; por lo 
qual omitimos repetir su historia. 

Restaurada esta ciudad por 
el Santo rei D. Fernando en 123S 
volvió á reunirse a l cuerpo ge
neral de la monarquía Española. 

La posada está colocada fren
te de la catedral, y asi no hai 
viajante que al instante no entre 
en ella para ver este monumento 
de la arquitectura de los árabes 
digno de toda curiosidad; 

Esta ig'esia pues, fue mez-
glesía q Q Í t a d e ] o s a r a h e s : la comenzó 

8 M e l rei Abderraman II y la coa-
eluyó su hijo Jjsen; lá obrapa* 
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rf;s que duró desde el año cris-
•'¿no 77° hasta el .de 800 según 
j computó del celebre. Ambro-
':J de Morales. Ella-fue.constrüi-
ia sobre oimientos solidos muí 
Mea entendidos, según su durar-
don hasta el presente;, forma un 
qmd.ro con 620 pies de largo 
j», I incluso el atrio de la puer
ta del Perdón, capillas, cabilr 
do, sacristia y librería; y de an-
&> 440 E. ; O. .Su r distribución 
hterier contiene en lo largo 29 
¡ufes, y en lo ancho. 1.9, las unas-
con 9 pies de. claro y las otras 
con 17 pies, y todas .35 pies de 
alto: tan pequeña elevación en 
a edificio tan espacioso lo hace 
comparecer mui raro y á la vis
to mezquino: todo él recibe ¡ las 
cees por ventanas quadradas. La 
pite superior de-la iglesia des--

en columna das de marmol, 
no hej contado,; en- su pri-

^ 0 tiempo eran,-.85o-* tienea 

http://qmd.ro
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pie y medio de diámetro; no & 
les ye las basas que estarán cu. 
blertas con los escombros, y tal 
vez con el enladrillado que des-
pues le pusieron j lo cierto es que 
en sus capiteles observan el or-
den corintio que adoptarían los 
árabes tal vez por imitar las mu. 
chas columnas que habrían en
contrado del tiempo dé los ro
manos. L a madera qué formaba 
el techó interior era de alerce 
labrado y pintado de diversas ma
neras ¡¡el qual se feforrnó én 1713 
con las bóvedas que se ven al 
presente. Otro enmaderado supe
rior forma la parte de los texa-
dos. Para dar curso á ias aguas 
se han servido dé grandes cana
les ó conductos de piorno colo
cados con inteligencia entre la 
mismos texados. Los' moros te-
áiart en esta mezquita dos capi
llas particulares }- la uní fionóo 
pies1 de largo y 30 de1 a n c l 1 3 
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ornada con singular riqueza de 
«jlomnas y mosaicos, y magni
ficencia en su forma dándole a í ¿ 
parte superior mas elevación qué 
lis otras i -y la figura á jnanerá 
£ cúpula; lá otra pequeña ,ocfiá« 
vada contiene 15 pies de diáme
tro y es casi del mismo alto. Eri 
esta ultima prodigaron los mosai
cos, y la riqueza* en los marmo
les de colores de Jas columnas y 
en sus capiteles: las paredes es
taban forradas dé marmol^, y lo 
mismo eí techo, al qual le dieron 
la forma" de una,concha: Mora
les dice qué en ía capilla dé lósl 
reyes, qué era riquísima ert sus 
ornatossse hallaba eí cuerpo def 
ai Alonso XI , uno de l o s , nías/ 
úmoso~s. de. España. Ent rado eí : 
sglo XVIItfueron trasladados sus? 
•$6 á la colegiata de SV Hí*. 
pcüto-, en donde t a m b i é n s é haí 
* las cenizas deí fe! férfiarja 
0 3IV. eí Emplazado: *,<•••> .-. 
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Consagrada én iglesia des= 
pues de lá conquista del Sto. rei 
D. Fernando en 1236, comineó 
en la forma dicha hasta que en 
1523 por disposición de sa ca-
bildOj á pesar de la resistencia de 
Ja ciudad, que quería sé conser-
vase este monumento integro jco-' 
menzó el arquitecto Hernán Ruiz 

Obra *a °bra nueva del cruceroy-lá quaf 
nueva tardó un siglo en concluirse. Es-

deferu-ta es majestuosa y luce mas por-
éero. s e eleva extra ordinariamente 

en el centro' de la selva de co
lumnas que fofma la antigua 
brica: tiene su capilla mayor cor
respondiente: el retablo lo diri-
gifr el P. Alonso de Matías je
suíta: se compone de dos Cuer
pos con quatro columnas de mar
mol de colores de orden compues
to. í>. Antonio Palomino pínW 
los quadros de lo* intercolumnios. 
E i mismo Palomínó dirigió la ar
quitectura del tabernáculo de ma* 
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j 3 l ¿§ mezcla que forma dos cuer* 
pos, e ' p r i m e r ó quadrado y el 
ceo-undo circuiar cori su cupuli-
B bastante bello: esta adorna
do de columnas,- estatuitas &c. 
go un nicho de esta capilla ma
yor se encuentran las cenizas del 
obispo Mardones benefactor de es
ta obra, con su epitafio. En lá 
sisma capilla se halla sepultada 
Cornejo , el qual esculpió la si
llería del coro* y acabó dé vi
vir en 17$7i En la del «agrario 
se observan pinturas al fresco de 
Cesar Arbasia qué están retoca
das: sé tienen por de su mano 
otras pinturas repartidas en él ¿é>¡ 
tibio dé la capilla de S. Nico-
|e las esculturas que contiene 
parecen del Berruguete por-su es-
'í!o. Recorriendo' Tas demás capí,-
li se encuentra en el altar de 
| Eulogio un quadro que repre
s a al Santo, de Vicente Car-
t f e p ea la capilla de 3 . M& 

Ge 2 
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teváñ otro de este Santo pintada 
por Juan Luis Zambrano: en i¿ 
de el Rosario otro de Ntra. Se-
ñora, S. Roque y S. Sebastian, 
y en un altar otro quadro colo
sal que representa á S. Acisclo; 
ambos de Antonio del Castillo: 
el mismo pintó varios quadros del 
martirio de S. Pelayo' que sé ob. 
servan en: una capilla al lado deí 
coro: y también los quadros de 
S. Felipe y Santiago en su ca
pilla, en lá qual se ve una Sta. 
Barbara de Peña losa , discípulo 
de Pablo de Céspedes, y natu
ral de Baena en esta diócesis: 
Castillo nació en Córdoba como 
diremos después quando tratemos 
de sus profesores. El dicho ra
cionero- Pablo' de Céspedes hijo 
de está ciudad, pintó' un qua
dro de la cena del Salvadorcba 
sus apostóles que se ve en;un;al
tar;' é igualmente otro'que re
presenta S . Juau Bautista y Sao 
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iiclres, y en la parte superior 
JNtra. Señora, el niño y Sta. 
Ana en Ja gloria; colocado en 
0iia capilla de la nave del sagra
do: ia historia de Tobías en la 
¡j-se del rctdblo es de su mano. 
Esta enterrado en esta iglesia ba
tí de uno de los arcos del cru
cero donde se lee su epitafio: mu
rió en 1608. En la capilla de 
í Pablo se observa un buen re
tablo con dos columnas corintias 
y la estatua del Santo de algún 
r,;erito. En la de S. Pedro, que 
con otras inmediatas era la par
te predilecta en tiempo de los 
aribes dedicada al culto del Al-
coran; se encuentran algunas piñ
atas de un italiano-músico nom
brado. Pompeyo. Grayeton hizo el 
retablo de marmol de la capilla 
1 Sta- Inés, y Verdiguier la es-
Gtrja, de la Santa, no del mejor 
üjsto; ambos, franceses. Pedro de 
fcü las estatuas que se ven en, 



40 2 PARTE D E ESPAÑA. 

el retablo de la capilla-"de 
Concepción. La capilla denomi
nada de los Obispos tiene un re. 
tablo arreglado á los ordenes co-
rindo y compuesto. Hai una ca
pilla l lamada del Cardenal en la 
qual se encuentra el sepulcro ¿8 
marmol de. D. Pedro de Saiazar. 
Cardenal y obispo de esta ciu
dad con su epitafio: falleció ea 
1 7 0 6 . En la sacristía,, á mas de 

las ricas alhajas, entre las qua
les hai una custodia primorosa 
de plata Con exquisitas labores y 
figuras del estilo gótico, obra del 
celebre Juan de Arfe ; se ven pin
turas del celebre Palomino; y en 
la sala del cabildo un nacimien
to, de Antonio del Castillo, y una 
Concepción, del presbítero D. An< 
tonio de Castro sepultado en es
ta iglesia., que murió en 
En su epitafio -se hace mención 
de su gran aplicación á la pin
tura. Entre las. lapidas sepnlcra-
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i que se vén. en Ja iglesia haí 
rjga de Leopoldo de Austria obig. 
po de Córdoba hijo del Empe-
fgdor Maximiliano, que acabó de 
vivir en 1577: y otra de D. Pe
dro Cebaíios virrei que fue de 
Buenos-Aires; también me dicen 
ú se haiían en ella las cenizas 
delinca Garcilaso, autor de la 
jistoria dei Perú. Diez y seis son 
l¿s puertas del templo. En una 
de las que sale al patio de los 
naranjos se observa en ios lados 
dos colunnas miliarias que se 
encontraron en 1532 haciéndola 
excavación para la obra dei cru
cero: señalan el número de mi
llas que habia desde alli, ó sea 
desde este templo que era el de 
Jano, hasta Cádiz, y que la obra 
ó reparación se hizo en tiempo 
I ios Emperadores Qcíaviano., 
Augusto y Tiberio. La real.aca
lma de S. Fernando por roe-
PiQ-de D. J u a r i de Vilianueva. y 
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I ) . Pedro Arna l , baxo lá direc, 
cion del capitán de ingenieros 
Hermosilla, hizo sacar dos pía-
ñ o s , uno de la mezquita antigua 
según estaba en tiempo de los 
á r abes , y el otro del estada en 
que se halla al presente; y per
files interiores de dicha iglesia, 
(que ha publicado grabados la 
academia: también sacaron dise
ños de las quatro columnas mi
liarias del tiempo de los roma
nos , que se observan en el pa
t i o , y una vista del puente de 
Córdoba , publicada del mismo 
modo, * ; 

Concluiremos con decir que 
la Sta. Iglesia de Córdoba cuen
t a entre sus varones ilustres al 
famoso Osio su Sto. obispo, el 
qual nació en esta ciudad hacia 

: el año 256 : fue electo obispo 
¿ l o s 3 8 de ' edad: asistió al con
cilio Liberifano: resistió á los tor
mentos de Pac iano en tiempo de 
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jyacleciano, perseverando firme 
¿ la íe: mereció la mayor esti
r ó n del Emperador Constan
do en Milán en 3 1 3 ? hai pru
dentes razones para creer que con-
tribuyó á su conversión: presi-
£g al famoso concilio celebrado 
ei Nicea con asistencia de 3 1 8 
ciispos y dei Emperador contra 
| heregia de Arrio en 3 2 5 , en 
;¡ qual se encontraron los mas 
¡lustres varones defensores de ia 
fu que sufriendo por ella mani
festaban en sus cuerpos unos H 
¿Ita de un o jo , y otros las ci
catrices de sus tormentos en los 
martirios que habían padecido en 
as diversas persecuciones por sos
tenerla. ¡ Q u é congreso tan res-
petable! L a iglesia lo mira jus» 
Uniente como el cimiento que co
menzó á sostener la piedra an-
p r de la iglesia. Después se 
Juentra á Qsío en 347* en Sar-
% e n la Iliria presidiendo otro 
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concilio de 1 7 0 obispos, l&fffi 
tuido á -Córdoba tuvo un cor«ci-
lio hacia el año $$0? En 3 5 5 tQ. 
davia fué liamado á Müan por 
el Emperador Constancio para fir
mar la persecución de S:.' Atana-
sio, que sopo desvanecer-en aquel 
momento con su presencia y san
tas persuaciones j pero vuelto á 
su iglesia se renovó la persecu
ción que produxo. la sencilla, enér
gica, sabia -y santa carta que es
cribió al Emperador Constancio 
disuadiéndolo de mezclarse en las 
cosas de>- la iglesia, que se ha 
transmitido hasta maestros dias: 
perseguido de este Emperador y 
de los arríanos, desterrado de su 
patria é incomodado, con otros 
tormentos, termina su vida di 
edad de 1 0 1 años en 3 5 7 - San 
Atanasio, á quien Qsio í a n £ 0 

fendió, es- -su mayor panegirista. 
Osio fue considerado por todos 
los Santos Padres O O Ü I Q una de 
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H mas fuertes columnas de la 
¿ida. , - r 

Córdoba venera por pa t ro-
30S á los Santos Acisclo y Vic-
;oria hermanos márt ires, que pa
cieron baxo el presidente p í e n -a 

3¡e alguno cree fuese Dion Ca
sia el historiador, que hubiese 
OBÍO con este empleo á la Bé? 
sea hacia el año 2 0 4 en tiero-

Ijode los -Emperadores Septimio 
Severo y Antonino Caracalla- Tarn-
;kn se precia de ser patria ; de 
S.Lorenzo, á pesar de los7que 
¡pinan que haya nacido en Hues? 
ta de Aragón ; el qual ¿ en me? 
üo de los mas crueles tormén» 
as de fuego en la parri l la , en-
'fp su espíritu ai criador con-
•sando Ja fé católica en 10 de 
i?osto de 26 x. E n tiempo de 
* Emperadores Piocleoiano i y. 
4imiano padeció la fé de Je-
^Cdsto la mas cruel per-seco-, 
afll D.aciano3 que se hallaba de, 
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presidente en España hacia e| ano 
303 , fue el executor de los mar. 
tirios y tiranías que refiere ia bis. 
toria de los mártires. Esta ció-
dad se íisongea, como hemos di-
cho antes, de haber acogido en 
ella á S. Hermenegildo, hijo de 
LeOvigiido rei godo de Toledo: 
Casó con Indegunthe hija de Si-
geberto reí de Francia, [a qual 
era ' católica, y persuadió a so 
marido á seguir esta Santa re
ligión. I/eoyigiido, que residía 
en Toledo, Je señaló á su hijo 
el reino de Sevilla, pero despees 
lo persiguió á causa de la re
ligión hasta prenderlo en Córdo
ba en fin del año 5 8 4 . Ni en 
Sevilla., ni el destierro de Valen-
cia y Tarragona pudo reducirlo 
á la secta arriana' hasta hacerle 
quitar la vida en una cárcel en 
585 de edad de 21 años. Si ba
xo el presidente Dacíano pade
cieron en Córdoba los cristiano; 
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g, la persecución romana , aun 
c, mas sangrienta ía que sufrie-
y baxo eí dominio de los ara-
j¿j celebrándose á Sta. Coluiri-
• Virgen y mártir y otros mu-
¿os como un portento heroico 

0 ja fé católica. Por lo que res
uelta á estos últimos tiempos 
futre los bienaventurados que ha 
uroducídó el reinó de Córdoba 
1 nombra á S. Francisco Sola-
i qué nació en- Montilla eri 
:«49, eí qual profesó en la re-
colección de S. Francisco de su 
jatria, y después de haber da
lo continuas pruebas de su ví-
Ipenitente se trasladó á la Ame-
M e t í 1 5 8 9 , adquiriéndose por 
•"a predicación y exemplo ei re-
sombre de Aposto! del Perú. Fa -

eñ Lima en 1610 de 61 
m¡ donde sé encuentran sus ce-

y fue canonizado en 172.6: : 

£l palacio episcopal a u n - ^ a ' . a C 1 0 

^ t í o sea recomendable por su E p , i s c o ° ' 
r pa l . -
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arquitectura, lo es por ia $ e r i í 

de los retratos de los pre{a. 
dos colocados eri orden que coa
tiene en una sala pintados por 
Juan de Alfaro; y también p 0 r 

su mucha extensión y hermoso jar-
din. 

Apenas dexámos ía Catedral 
Ig les ia n £ ) S ¿\v\gimGS ¿* j a iglesia délos 

M a X - M a r t i r ¿ s d é P R Dominicos, p i . 
r e s - s e - r a visitar ^ a S cenizas dseífamo-
p u l c r o s 0 Ambrosio de Morales que se. 
de Am-encuentran en un sepulcro de mar-
bros ío mol al lado de la epístola coa 

de Mo- s u epitafio. Lo mandó erigir D. 
rales. g e r n a ^ 0 de Sandobal y Róxas 

arzobispo de Toledo su discípu
lo , cómo se advierte en otra ins
cripción. 

En eí refectorio del conven
to hai un quadro de Pablo * 
Céspedes que representa la cena 
del Señor. 

s pa_- En los claustros y escalera 
bio, del colegio de S. Pablo, tambie» 
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^ p?. Dominicos, se observan 
naturas de Agustín del Castillo 
-de Antonio su hijo. En la bi
blioteca un quadro de Jordán que; 
"¿presenta; á Gurcio en elacto.de 
trecipitarse en los abismos por la 
'ülvacion de su patria Roma. 
| ¿.La portada del convento de S.Agas* 
S. Agustín está afdornada de co-tin¿ 
larnnas de orden dórico: la igle
sia tiene igualmente una buena 
cortada con columnas del mismo 
míen. En lo interior se observad 
pinturas de Juan Luis Zambra-
to y de Cristóbal Vela de Jaem 
Habían otros buenos de autores 
«nocidos qué los han retocado 
i echado á perder. En la sacris
ta hai un nacimiento del Señor g 
¿«Antonio del Castillo. 

El claustro principal es mag* 
"EO, adornado de columnas de 
pwrfj También han retocado 
«pinturas de el citado Vela ¿ 
k\ vida de S¿ Agustín que lo 

http://elacto.de
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adornaban; y otros quadros eri 
los ángulos, esto es 9 tres de Juan 
de Sevilla, y otro del P. Carme
lita Descalzo Fr. Juan del San
tísimo Sacramento, que eran muí 
estimados: este ultimo escribió de 
las artes según apunta Palomino. 

S. Fran • E a l a í g ! e á i a de S. Francis 
¿ísco. c 0 s ^ encuentran1, pinturas de An

tonio del Castillo, y en la ca 
pilla; de los Cañetes hai un Ec-
ce Homo, de Cano: Alfaro¿dis
cípulo primero de dicho Antonia 
del Castillo, y después de Die
go Velazquez; pintfr la bóveda 
de esta capilla, 

p• . . La* portada de la iglesia par-
• roqüial de S. Pedro' contiene en 

quiade , ^ ¿ • ,• . . 
S. P e - p n m e r cuerpo 4 columnas jo-
aro. nicas, y dos en el segundo co

rintias : la estatua del Santo es 
de poco mérito. Aquí sé venen 
con mucha devoción la memoria 
de los' Santos Mártires Fausto/ 
J anuario ? Marcial'*- Zoilo y Acis
clo. 
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Recorriendo otras muchas 
feas nos hemos impuesto de la 
saca que n a padecido Córdoba 
corno Sevilla de muchos quadros 
¿e mérito que se han trasladado 
j Madrid y á otras partes, Tam* 
p i se han perdido infinitos por 
¡i humedad del c l ima, j á ve-
jes por mal retocados. D . An
tonio Torrado pintor s vecino de 
esta ciudad ¿ es uno de los büe-
aos restauradores de quadros an-
tiguos. 

Erí Córdoba se numeran 3 & 
ni de la catedral y colegiata 
de S. Hipólito j quince parró
las , quarenía y una éongre-
jaciones religiosas de ambos sexóss-
nrios hospicios de religiones 9 

Waffas, casa de caridad, reco« 
édas y mas de veinte hospita-
fe5 que son demasiadas funda-
¿toes para su aetual poblacioo 
<pt no liega á treinta mil &U 
H| En la .iglesia de el hoipt* 

ixiK - m 
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tai de S. Sebastian sé "observas 
varios quadros de Antonio del 
Castillo, él qual pintó rancho 
en está sü patria como se ve en 
otras iglesias, en una sala déla 
Casa de ciudad y en otra de la 
ínquísiciom 

Hai quien pretenda señalar 
él sitio donde estuvo situada fa 
Casa de Sénecay. que és buen cal
cular respecto dé las vicisitudes 
qué padeció Córdoba en tiempo 
de los árabes. 

; Nos dirigimos al- campillo c 
campo de los Mártires cerca de! 
palacio episcopal para ver el mo
numento que hizo erigir el cele
bre Ambrosio dé Morales á los 
Santos Mártires que se cree der
ramaron en el mismo sitio su sac 
gre por ía fé Católica. Se com
pone de una columna de mariscl 
negro que tiene en la parte» 
perior cuchillos, grillos y otra 
instrumentos de que se valían te 
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¿anos- la cruz sé eleva sobre 
0 con esta, inscripción X. P. O. 
',j¡ ferfidem Víctor ¡0.*' ; ;Ll 

En üná lapida sé leen ocho 
pies de versos en latín que com-
1050 é hizo inscribir el citado -Mo-

iggsr v " ^ ' - : ' : • 
Otro monumento; hemos vis

to, que;' ¡laman el ; triunfo erigido 
por el Señor Barcia obispo de es
ta ciudad á S. Rafael , que no me
rece d e s ^ r i b i r s e í ' " ^ " ' ^ ^ ' 0 / o i n 

Én suma , quárido recorrimos 
ios éalles; y píáWs no encontra
mos, como quisiérarrfos, gusto ni 
sagnificéncia , ' al contrario cier
to desorden y ' 'confusión que la 
agracia. N o obstante riie ase
aran qué las casai'-eh lo ln te-
sor son, espaciosas , con jardines, 
r̂anjós y pequeñas fuentes, pues, 
ciudad abunda' de agua. -" 

Lq^""erudítoS saben q u é ' e n LÜéf£ 
^p'o de ios'"ramahos floréele - tur* 

Dd a ' ' • ' -
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ron Mariilio maestro de elacjüer?. 
cia: M. PGTCÍQ Latron ¿debía 
nprador i. Lucio Junio Qa'llioa S¿ 
mosc- orador-: 1VL Anneo Séneca 
.maestro de;retorica. Lucio Anneo 
Séneca Celebre filosofo maestro de 
Nerón: Marco Junio Anneo Ga-

.Ilion su hermano mayor. insigne 
•orador: MUM nnéo Lu cario exce
lente poeta. ,Luc-ib . Anfteó Séne
ca poeta' trágico í C . Julio Higr-
nío, bibliotecario del Emperador: 
Sextilio Hena á : poeta: Statorio 
-Víctor celebre jejj las fábulas: L 
Passieno Crispó^ y su hijo del 
mismo nombre, que fueron cón
sules, y eí.;segundo orador eio-
qiieñfe: y Arelro Fusco éí ma
yor maestro-del poeta Ovidio ei 
.Roma. : 

'.JE» te epoea de lo¿ araba 
son '..aplafidroos•''ATtettf. Pace filo
sofo matemático: Rkasis ceíebrí 
medico: 'Meñ-Úáhés ' comentad:: 
del Alcorán ¡Joñas- gramático; 
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¿U&ig filosofo : Aoicena insig-
^ medico: Averroes también fa-
goso medico, poeta y filosofo co-
Eent¿dor de Aristóteles: Maho-
fut Aben Rosdin su abuelo , que 
preció la mayor reputación por 
¡D ciencia y empleos; y Mesue 
celebre en la botánica. Entre los 
iodos literatos son aplaudidos los 
rabinos Moisés, José que tradu-
10 el Ta lmud, y Henocb que en
señaba las ciencias' e n ' esta" ciu* 
ilad. A '- v-

Entre los cristianos S. Eu* 
logio floreció hacia e l . año 848: 
escribió de los Santos" cordobeses 
de Ja persecución árabe,-

Descendiendo á los últimos 
tiempos, Nicolás Antonio apun
ta sesenta individuos cordobeses 
qce han dado á luz algunas obras ; , 
futre- ellos, á mas del celebre 
Ambrosio de Morales , ya cica-

que continuó lá crónica ge-
W de España ' que comenzó 
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Fíorian Docampo cronista del J£m. 
perador Carlos V y escribió da 
las antigüedades de Jas ciudades 
de España y otras muchas obras-
menciona a el Em. Francisco de 
Toledo famoso teólogo : á Alfon
so. García autor de la historia de 
la ciudad de Córdoba 2 tora, y 
l a . historia moral y natural de las 
islas de Canar ia : á.Antonio Ruiz 
de Morales que escribió in Bem-
áicti Aria Montani Rheíoricm 
annotatioties y otras obras: al P. 
Diego Martínez jesuíta autor de 
varias obras ; Diego de Siman
cas; ios Pérez de Ol iva; Henri-
que Vaca celebre medico; Juan 
Rufo que escribió en verso la 
Austriada ó la victoria naval ga
nada á Jos turcos P°r D. Juan 
de Austr ia ; Luis de Gongora poe
ta., qus nació en 1561; Martin 
de Roa» sabio jesuíta, que escri
bió de las antigüedades y exce
lencias de Córdoba y otras mn-
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¿25 obras; Pedro Díaz d e Ri-
ifes§u sobrino que ^trapajo so-
iZ¡% mismo; Pablo de Céspe
des celebre pintor que escribió d e 
ucearte en octavas; Fr. Pedro 
¿e Soto celebre . dominicano; Pe-
¿ro de Valencia autor de muchos 
escritos; Fr. Felipe de Sosa fran-
ckano, y el P. Tomas Sánchez 
jesuitai Por lo que hace ai pre
sente diremos., que, después de la 
«pulsión de los jesuítas, se ha 
destinado su colegio, para ense-
sar la juventud ; y que, también 
tai otro colegio para : educación 
de Señoras. A la verdad Córdo
ba en punto de ciencias no e s 
sombra de lo que ha sido. 

Las artes también han teni- Artes, 
do en Córdoba un lugar distin
guido. Pablo de Céspedes 5 que Pablo 

ac¡6 en esta ciudad en 1 5 3 8 , d e C e s , 
¿onde estudió, gramática" y ..filo-" P e d ^ 
tófo; es considerado su patriar-

§R las tres artes hermanas pía-! 
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tupa 3 escultura y arquitectura. 
En 1556 se trasladó á Alfali 
de Henares para ejercitarse en los 
estudios: mayores y lenguas orien
tales. Su aplicación le condujo 
á Roma haciéndose un gran lu. 
gar én la pintura y escultura pin-
tando en Ja iglesia d é l a Trini
dad del Monte varios frescos, y 
restaurando la cabeza á una es
tatua de marmol de Séneca que 
le faltaba. La reputación que se 
adquirió no solo en las nobles 
artes 3 sino en las ciencias le pro
porcionaron una ración en el ca
bildo de la Santa iglesia de Cór
doba , én donde se recibió en 
1577' Unido con el celebre Am
brosio de Morales arreglaron el 
martirologio de Córdoba ó sea la 
historia de sus Santos Mártires 
en un quaderno. No se sabe con 
quien aprendió el arte de la pin
tura l: pero respecto de sus via-
ges á Sevilla es regular que allí 
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i¿joíriese los principios de esta 
profesión, y aun de las otras dos 
gg afinaría en Roma donde ha 
residido siempre el buen gusto 

¡ ea Jas artes. ^Escribió sobre la 
antigüedad de da catedral de, Cór
doba que creía reedificada en eí 
templo de Jano. poseía las len-
0 arábiga, griega y hebrea co
mo se deduce de su correspon
dencia con ios eruditos antiqua-
rios de Andalucía Juan Fernan
dez Franco; y Benito Arias Mon
tano. Es mui aplaudido su poe
ma de la pintura en octavas 3 aun
que no se encuentra de él .mas 
que un trozo que publicó Pache
co. En 1604 escribió un discur
so sobre la -comparación de ia 
íDtigua y moderna pintura y es
cora que dá pruebas de su eru
pción y conocimientos en las es¿* 
taela? antigua y moderna griega 
•'latina. Acabó de vivir en Cor-
P en 1608. Fue sepultado en 
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lá catedral frente de la • cabilla 
de S: Pablo donde se coloco da 
orden de el cabildo sa epitafio. 
Tuvo escuela, de la qual salie
ron Zambrano, Mohedano natu
ral de Anteqüéra, Peña ¡osa, Cua
treras y Cristóbal Vela: de este 
lo fue su hijo Antonio Vela, que 
pintaba mezclando en sus quadros 
con los paisages y ñores la ar
quitectura. Ponz ( i ) elogia á 
Pedro de Córdoba antiguo pin
tor, autor del quadro de la Anun
ciación que se observa en la ca
tedral en un retabüto de estilo 
gótico junto á el retablo de S. 
Antonio. El hermano Cristóbal 
de Vera,-lego Gerónimo que na
ció én 1577 y pudo haber sido 
diseipuío de Céspedes, se adqui
rió reputación en el arte con las 
obras que hizo para el claustro 
del monasterio de I<upiana en 
" ií>i¿s- im 'i', j - * oríc»*?.*\j,>¿nj>*í* v 

( 1 ) Tom. XVII pag. if 
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Cotilla y en el de la Sisla de 
falecio. Antonio. Gontreras, que 
tcfodió la pintura con Pablo de 
Céspedes, dexó buenas pruebas de 
su execucion en Granada y par-
ocularmente en Bujalanee en - el 
convento de S. Francisco y otros 
templos; donde terminó su vida' 
é 1 6 , 5 4 . Antonio del Castillo na
ció en Córdoba en 1603 y apren-
dio el arte primero con su padre 
Agustín. del Castillo y después 
¡rasladado á Sevilla con Francis
co Zurbaran. Quando se consir 
deraba adelantado en la profe
sión regresó á < Córdoba, en don-¿ 
de se dedicó con la mayor apli
cación á pintar los objetos na
turales y á modelar en barro, es
merándose en el parecido de los 
ftratos, con lo qual se adquirió 
tJl reputación que se hacían un 
"0°or ios principales vecinos y 
£tras muchas gentes de ser retra
aos por su mano. Su discipu* 
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lo Juan de Alfaro, cordobés, vuel. 
to de JVladrid donde se habia ade. 
laníado en la escuela de Velaz. 
quez, le rivalizó .algún tiempo 
en Córdoba, pero siempre pre. 
vaiecíó el mérito de Castillo. No 
obstante, trasladado este á Se
villa con la presunción de ser el 
primer pintor de Andalucía, pa-
decip tanto SU amor propio ai 
ver los'quadros.. de Muriilo que 
aseguran tomó tal sentimiento que 
le resultó una continua melanco
lía, de la qual terminó su vida, 
en Córdoba en 1 6 6 7 . Un tal Pe
dro Antonio fue el mas aventa
jado de sus discípulos. Hemos ha
blado de los quadros que pintó 
Antonio del Castillo en esta ca
tedral, é indicado otros en S. Pa
b lo , S. Agustín, S. Francisco? 

otras partes asi eíi esía ciu
dad como en Sevilla; y un quadro 
de Adán y É ? H en la colección 
de ¿ coate M, A g * ] m 
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jaldes Leal es año de los "pin
tores celebres de Ándalüciá: -na-
cj5 en Córdoba en 1630. Se cree 
m aprendió la pintura con-An
tonio del Castillo , y no con Roe
las eórnó dice Palomino, poí ha-
ber muerto cine'ó %ños antes que 
aaeiesé Valdes. Llevado de-Iá-vt-
racidád • de su genio "ádóp-tó eí 
sistema de pintar; con mas fran
queza ó sea eón mas libertad/ Su 
muger Doña Isabel" Carrasquilla 
también se exercÍEaba ~én lá pin
tura. Trasladado á Sevilla mér'é-
eio Valdés tal concepto que fée 
presidente de la academia que-es-
tablecieron los pintores- en aque
lla ciudad, de que %emos heeho 
tención.- Allí se conservan aún 
muchas obras dé^u-máno con «s¡« 
timacion. Grababa" también^ al 
agua fuerte. Estuvo en Madrid 
para ver las pinturas de los tem
plos, palacios'reaáés y del Es
corial Vuelto a'«Sevilla con este. 
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baño tomó frías crédito en sus 
obras, el qual se aumentó eca 

la muerte de Muriilo. ültimarnen. 
-te* accidentado de perlesía ..falle-
ció en 1691. Aunque.se fe no
ta de poco ó nada detenido ea 
sus -obras, se ie conceda ía fe-
cundidad en la invención., en e! 

|d ibuxo, ; y t ea-ei buen; gusto'del 
-colorido. En, la catedral de Se-
-villa, capilla de S. Francisco, ie. 
ferimos el quadro que pintó re
presentando -á - Sr Ildefonso recí-

. biendo la casulla de maso de ¡a 
: Virgen, y otros , en la misma igle-
.sia y en algunos conventos. Juan 
.Luis Zarabra-np- natural de Cor-
^ o b a , discípulo ; de Pablo de Ces-
rpedes,- se; hizo - mucho honor en 
.Seviila donde: dexó buenas prue
bas de su pincel en S. Basilio 
y en otras iglesias, y. en su pa
tria como dexamos indicado. Mu
rió en Sevilla-en 1639. Antonio 
PatíominOj celebre por su obra 

http://Aunque.se
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fyseo pictórico , aunque nació" en 
¿ujalance en 1635, corresponde 
ji distrito del reino de Córdo
ba; aprendió la pintura con Juan 
Valdes Leal en dicha ciu dad..,Des
pees, tras!adado á -Sevilla, M a 
drid, Valencia y Granada , fue 
cao de los que dieron realce á 
| profesión tanto con el pincel 
romo, con sus escritos, según. lo 
jemos apuntado en varias par tes : 
falleció en Madrid en 1726. En 
Córdoba nació en 1692 su so
brino Juan Bernabé Palomino, el 
quaí aprendió la pintura con sü 
tío, y muerto este , se dedicó al 
grabado, siendo uno de los. mas 
famosos grabadores de España, de 
quien hemos, hecho su elogio en 
el tomo XI ixb. X X cap. II . Az* 
bó de vivir en 1 7 7 7 . Fue eí pr i 
mero que dio , tono al . grabado 
de laminas en España. Su hijo 
Joan Fernando siguió su escuelas 
Sürió en 1793. 
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t>e Cabra pasó á Córdoba 

Antonio García Refrioso discipn. 
lo de Sebastian Martínez qrje no 
era mal paisista i en lo demás & 
manifestaba 1 extravagante por 10 

qual és aplaudido dé tinos y eri-
ti eado de otros i falleció en esta 
ciudad én 1677. E l hermano Joan 
de Guzman¿ natural dé la Puen
te de í ) . Gonzaíoj distrito del rei
no de Córdoba, después de ha
ber viajado á Roma ,• vuelto á 
Sevilla y Córdoba, dexó pruebas 
en ésta ciudad de su aplicacíoa 
á Ja pintura: estudió la geoitie-
tria y tenia inteligencia én la 
perspectiva ocupándose de la tra
ducción dé la perspectiva'prac
tica de Pietfo Acolii con' notas, 
que no llegó á publicarse. Res
tituido á su convento de yígoí« 
l a r falleció en 1680. 

L a moderna escuela de di
seño la promovió en 1790 el Se
ñor Caballero y Goagora su otó-
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á Fueron llamados para direc
tores Francisco Agustín de p in-
¡jra, Joaquín . Araido dé escul
tura, é Ignacio Tomas de arqui
tectura el primero pensionado en 
Roma, y Jos otros individuos de 
aerito dé ía real academia de S. 
Fernando.;; s r . Q . 

Es constante que el buen gus« 
¡ose iba propagando en las ar
tes eri Córdoba. Los Señores Vi-
ilodres y Carrascal , , el primero 
canónigo de esta Santa iglesia y 
ti segundo tesorero, habían for
mado sus colecciones de autores 
españoles particularmente de la 
Escuela Andaluza; y Torrado prO-
¡ísor dé pintura otra aun mas co
piosa de diversos autores asi na
cionales como extrangeros; pero 
te calamidades acaecidas poste-
tormente han transtornado todo. 

Fuera de muralla á mas ó -Con
gos distancia se ven el santua v e R t 0 

I de Fuen-Santa , que contiene e x £ r a " 
l XIV Ee m u r o 
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p in tu ras en cobre de Teniers- I 
un quadro de Antonio del Gas-
t i l l o : un convento de Carmelí. 
tas Calzados don buena portada 
y claustró, y en la iglesia en d 
retablo; mayor pinturas de Juan 
Valdes:" ióí íioépita feries de S a a 
Juan de Dios : Trinitarios Des. 
ca lzos : Carmelitas Descaíaos que 
tiene algunos quadros dé Fr. Juan 
del Sacramento, conocido también 
p o r el hermano Juan de Guzman, 
y del hermano Adriano de ia mi* 
ma Orden: eí convento de Ca
puchinos en cuya iglesia se en
cuentra un quadro del repó?ode 
Ntra . S r a . eri la hurla á Egip
to , del Éspañoleto. Los Francis
canos recoletos denominados di 
S. Diego de Arrizafa , están des
viados media legua: S. Diego & 
Alcalá tomó aquí el habito, y S. 
Francisco Solano estuvo de maes
tro de novicios. Peñalosa pinto á 
S. Diego que se vé en Ja pof* 
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jgja, y Antonio del Castillo los 
£ quadros de S. Francisco y 
¡j Buenaventura de medio cuer» 
| que se observan en la áacris* 

\f¿ Aun está mas distante el mo-
«jterio de Valparaíso de padres 
Gerónimos óolocado en ün sitio 
delicioso, en el qual recibió el 
Jubito eí maestro Ambrosio de 
Morales que se secularizó dos años 
feptíes: nació en Córdoba en 
1J13. y falleció en 1 5 9 1 . Su pa
ire Antonio de Morales celebré 
nedico se halla sepultado en es-
ie convento: acabó de vivir en 
3535- Su hijo Ambrosio compu
so el epitafio. 

Antes de la entrada de los 
árabes habían congregaciones de 
nonges en las sierras de Córdo
ba sngetos á un abad, que ellos 
E Í S O I O S elegían, con sus corres* 
pondierir.es sacerdotes. Estos otí* 
•tafean el culto divino. Las múíf-
«as parece que convidan á ios 

Ee a 

http://pondierir.es
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espíritus devotos para exercitarse 
en ellas en la contemplación. Úl
timamente se ha establecido fm 
especie de congregación en la Sier
ra Morena, denominada hermita. 
ños de Córdoba. Cada uso ne
ne su casucha ó covacha,los qna-
les se reúnen en una pequeña her
mita para sbs oficios. Buxan á la 
ciudad los que se encargan de 
pedir- l i m o s n a y otros á confe
sarse &c. Cada veinte y quatro 
horas comen un plato de pota-
ge. Se nombraron un presidente 
para su gobierno, y tai vez ten* 
drian sus estatutos. En estos úl
timos años se retiró á esta vida 
h eremítica un titulado de Córdo
b a , que se llamaba el hermano 
Juan Dios de vida venerable, cu
yas virtudes dexo escritas el R. 
P . Fr. Diego de Cádiz. Después 
con la invasión de los france
ses, no sabemos si existe.ó no di' 
.cha congregación. 
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La casa de -campo denomi
na Alameda perteneciente a l 
ôr obispo, distante ün quar-

I de jegua de la ciudad, es un-
liado paseo.' 

En ¡a agricultura é industria . . 
10 advertimos progresos en el dis- c u ] t u . 
rito de Córdoba; - Tan excelentes r a ¿ ¡n 

¡senos con la proporción del rio austro 
(joadaiquivir para exportar sus descui-

producciones, parece qué con vi- dadas, 
¿ana los naturales á esmerarse 
en el fomento de estos importan
tes ramos de la felicidad publi
ca. No bastan las plantaciones de 
divos,-era menester cultivar el 
lino, el cáñamo, las moreras' y 
uros muchos artículos, estable-
ciendo con ellos y las lanas bue
gas fabricas para dar ocupación 
'•ntajosa & -su población , entre
ver los brazos de toda clase de 
Personas y atraer las riquezas po? 
W medio á toda la provincia. 
?i por causa do Jos molinos, 6 
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por el descuido que ha habido 
en el r io , no se pudiese,navegar 
en botes desde la misma ciudad 
de Córdoba, como en tiempos ar> 
tiguos; se podria arreglar poco 

. . nías abáxo -un embarcadero en el 
sitio que se considerase mas opor-

• .,. tuno, formando un camino des-
- - de la ciudad hasta aquel-punto, 

para hacer.-, su. comercio de im-
' portación y exportación por agua 

basta S. Lucar de Barrameda ó 
hasta Cádiz. ,.:-;¿rr;oi 1 

Rea le s Hemos repetido la visita que 
caballe-hicimos, veinte años hace con; mu-
r izas , cho gusto, á las caballerizas. rea-

Jes, en donde se observan ios mas 
excelentes caballos de , Andalu
cía : tienen sus dehesas para man
tenerlos.; Sin ; embargo hemos no
tado que se han ido disminuyen
do las castas -casi en toda Espa-

La cria ña. Na tiene | duda que la cria 
de m u - d e muías ha perjudicado y P e r ' 

e s j n ¿ ¡ c a £ la propagación de b 
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jjgecie caballar, por lo.-q.ual de-perju-
íícfia prohibirse absolutamente.en.diCI'aI-
la peqipsula donde tanta falta {la
jea los caballos para la guerra, 
j\o basfa prohibir ios. caches, ni 
Jaber quitado las corridas de to
ros, porque estos son remedios 
paliativos, es necesario quitar cí 
pal dé raíz, prphibir entcramen-

j te |a cria de muías. JEJntonces ha? 
trian caballos para las remontas, 
para el uso de los vecinos, par 
i carga, para coches y toda cía
se de carruagess y aun para la, 
labranza de Jos campos, aunque 
en los surcos de el arado son 
raas á proposito los bueyes; pe
ro los caballos ordinarios y aun 
los estropeados sirven en Jos cor? 
lijos para conducir sus frytos, 
leña &o. de una á otra parte, 
p Chile lo practican asi de ma
sera que los caballos según su 
clase y estado valen, desde dos 
pesos hasta cien doblones, fin. la. 

http://lo.-q.ual
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provincia de Maule se encuen-
tran castas de caballos de bra. 
zos con un modo airoso de sacar 
las manes al tiempo de andar, que 

eran mui estimados en los paseos 
del estandarte real. Otra de las 
castas era de caballos andadores, 
los quales son ya bien conocidos 
en Cádiz por algunos que han 
traído de Buenos Aires, que aun
que no llegan á los de Chile en 
el movimiento igual acelerado que 
dicen alíi se puede ¡levar en le 

mano un vaso de agua sin derra
marse ; con todo se asemejan bas
tante: lo mismo que-en ias car
reras , se celebran andadas y se 
atraviesan gruesas apuestas. Sobre 
todo hacia el año dé i>'8o, que 
es Ja época de que hablo, tenían 
en gran aprecio los caballos cor
redores. Se les exercitaba conti
nuamente en la carrera, cotejan-
dolos con reserva con los mas ce
lebres , para ver el grado de su 
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v£!ocidad. Les daban el agua y 
comida tasada, de manera que 
parecían unos galgos por su del
gadez de vientre y falta de bar
riga. Quando estaban satisfechos 
ce que podían ser vencedores, los 
presentaban en el campo, donde se 
'untaban ias tardes de los días 
de fiesta en invierno miles de gen-
íes á caballo y á pié para ajus-
tar las apuestas y verificar -las 
carreras. Estas. quando eran de 
mucho valor, se celebraban por 
escritura ante escribano. Parece in
creíble que los montasen niños de 
seis ó siete años y aun de cinco, 
entre Jos quales, no obstante de 
sa rapidez, jamas se veía una des
gracia. Esta moda debió pasar alia 
ce España en donde se sabe que 
tobo este gusto en tiempo de los 
ámanos mas ó menos variado. 

Saliendo de Córdoba por una p u e n t 

f-rtil campiña pasamos el mag- ¿ e A ] 

"iiico puente de Áícolea y andu- c o i e a , 
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vimos-hasta Casa Blanca dos y 
media leguas; al Carpió otras dos 
y media? Ja posada está fuera M 
p u e b l o , y este dominando una a l 

t u r a : se compone de unos tres-
cientos vecinos. Biualance, pania 
del celebre Palomino, está á co
sa de una legua á la derecha: 
todos estos terrenos son buenos 
de labrarse, pero la plantación que 
mas cultivan es la de olivos. A 
Aldea del R i o tres y media le-
g u a s : está situada en la margen 
del Guadalquivir: tiene igual ó 
mas población que el Carpió. La 
villa de Montpro queda desvia
da del camino un quarto de le
gua situada en una eminencia. 
És antigua y mui poblada. JSpo-
ra $e llamaba en tiempo de los 
romanos: fue confederada y mu
nicipio: su. fundación se halla, en
vuelta en mil fábulas por el pru
rito que había en .España de dar
le origen griego á estas poW2í 
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•jones: contiene 2500 vecinos: 
abunda en aceite, cuya cosecha se 
regula al presente en ciento cin
cuenta mil arrobas al año; vino, 
jjigo, miel ? lana, caza y pesca: 
produce también lino y alguna 
seda: dista siete leguas de Cor-
toba y cinco de Andujar: la cir» 
coye el rio Betis. Tiene un cas
ino que se denomina de Santa 
María sobre Jo mas elevado daí 
monte,- al quaí llaman Mota. En 
su distrito hai minas de alcohol 
j dos de plata que se han des-, 
cubierto: también se observan en 
ras montes canteras de marmo
les. Se aplaude contiguo a la ciu
dad su hermoso puente de qüa-' 
tro arcos que le proporciona el 
transito á la Sierra-Morena ó sea 
parte de los montes Marianos. 
Juan Fernandez Franco compu
so su inscripción latina ( 1 ). Es-

>[ t.) Traducida al castellano dice: 
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te celebre antiquario nacía en dj. 
cho país: fue discípulo de Am-

Obra consagrada y dedicada á la me

moria de la posteridad. Siendo el prin

cipal anhelo y cuidado dei Municipio 

¡¡forense atender con el mayor esme

ros, d la publica utilidad, erigió este 

magnifico puente de. piedra elevado so

bre grandes peñascos en el caudalosa 

Bíiis. El qual, según su agigantada 

arquitectura, puede bien compararse 

con el nojnb rada puente de Trajano. 

Costóle su-fabrica gran suma de di

nero', dándolo todo por bien empleado: 

pues cede en gracia y provecho de sus 

morador-es, y sirve de monumento de 

su: vigilancia y: cuidado. 'Ta, pues, pa

sarán sin peligro los caminantes las 

caudalosas aguas del sugetado rio, % 

pisando sus rápidas corrientes logra-, 

ran- una perpetua felicidad 

• Es ta ' ín?círipcíóft y a no ex i s t e en 

su sitio. E n el primer pilar tiene co
locada, unas -dos varas de a l t o , la da* 

ta 1 1 7 1 , q u e t.al v e z se habrá pues

to arbitraria m e n t e , p o r q u e de lo con
trario cor/ e s p o a d e á la época de ¡es 
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¡jjQSÍo de Morales: escribió va-
jias obras que quedaren inéditas 
hasta que el cura de. Montoro 
n. Fernando de Cárdenas ha he
cho honrosa memoria de ellas eñ 
<o obra Franco ilustrado que pü« 

írabes, en la q u a l debía haber p r i n 

cipiado la o b r a , c i rcuns tanc ia q u e n o 

bbiera omi t ido F r a n c o eri s u i n s c r i p 

ción. El p u e n t e sé c o n c l u y ó en 1 5 5 0 : 

sus dimensiones s o n las s i g u i e n t e s : e l 

arco del c e n t r o t i ene 33 varas de a n 

cho, y los de los lados 20: el a l to 

hasta la superficie del a g u a 2 2 v a r a s : 

otras tantas le ca lcu lan d e fondo al r io 

en este p u n t o : su largo 224 v a r a s , y 

íi sé trata de la ca lzada formada des 

de el principio del c a m i n o n u e v o y a ta 

razana hasta el pret i l q u e vá hacia á 

b fuente de las ol ivas. , , c o m p o n e 5 1 2 

raras. Fel ipe II e n el v iage q u e ¡hizo 

í la A n d a l u c í a , o y e n d o ce lebrar es te 

fuente, c o m o tan amante d e las artes 

ctiiso verlo , y e f e c t i v a m e n t e sé a c e r c o 

festá el p u n t o q u e hoi l laman el rea

lejo por haberse c o l o c a d o e n é l una 

Wía e s . s a memor ia^ . -i 
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blicó en Gordo bá en 1775 , e] 
qual apunta también dos lapidas 
relativas á Epora que Se encuen. 
irán la una en un pedestal ds 
marmol en la puerta de la fbr. 
raleza , y la otra én lá casa que 
fue de D. Diego Ruiz. El P. Bel. 
íran jesuí ta , qué escribía á me
diados del siglo X V I I I , en su 
Epora ilustrada ó historia de Moa-
toro inédita hace mención de otras 
muchas lapidas, de las quales exis
ten unas seis dedicaciones El mis
mo añade que observó dos esta
tuas de marmol blanco encontra
das en su t iempo, la uña de mu-
ger mui bella vestida con los pa
chos descubiertos en acto de es
tar recostada sobre colchones 
é inclinada en almohadas: to* 
do perfectamente trabajado, la 

Jl fju a* destrozaron los ignorantes 
para hacer pilas de agua bendi
ta y tinteros. 

Anda- De Aldea del Rio i Anda-
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}¿i antiguamente líiturgly tres 
i jnedia leguas. Está situada en 
¡a margen dei Guadalquivir^ en 
tascante elevación, con lo qual 
evita sus inundaciones. Enrique 
1 ia hizo ciudad en 1467. L e 
calculan catorce mil a lmas: laá 
talles sin embargo se notan-so- 1 

litadas: tiene cinco parroquias ¿ 
ocho conventos de religiosos dé 
ambos sexos, y varios hospitales* 
La posada donde paramos fue co
legio dé los jesuítas. Andujar es 
patria de Pablo González Velaz
quez escultor, tronco de muchos 
profesores y padre de L u i s , Ale
jandro y Antonio Velazquez que 
(hamos nombrados en otra par
te; y de Antonio Primo, también 
escultor de estos t iempos, discí
pulo en Madrid de Roberto Mi-
dieli e í qual en 1750 fue envia
do pensionado á Roma donde es
tuvo seis años: vuelto á Madrid 
klleeíó en 1798. 



444 PARTE ,DÉ ESPAÑA. 

E5i; Los. barros, de Aadujar son 
celebrados particularmente en las 
alcarrazas que hacen de ellos. El 
territorio.generalmente parece bas-
tante fértil: en su distrito se ha
lla el celebre santuario de Ntra. 
Sra. de la Cabeza. De Andüjar á 
la Casa del Rei dos leguas y me
dia, y de esta á Bailen otras dos 

Bailen, y media. Esta villa contiene unos 
setecientos vecinos. La portada 
de su iglesia parroquial y su re-
tablo"mayor no dexan de tener 
algún mérito. Se conservan las 
ruinas, de su antiguo castillo. En 
Bailen ganaron los romanos una 

Batalla batalla contra los cartaginenses, 
de Sci- ] a q U a ¡ proporciono después al 
p i o n ° celebre Scipion. el. Africano én el 

año 548 de la .fundación de Ro
ma penetrar hasta el Occéano. 

Fam'o- • v n Bailen hará época en la his-
sa yic- toña de España con la famosa 
í o r i a

g

e n v ic to r i a q u g 0btwieton en i3o3 
* los generales Castaños, Reding, 
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ĵ peña y Coupigny sobre los 
fcoerales franceses Dupont y Be-» 
¡jj! (aunque este ultimo no en-
20 en acción ); que mandaban 
t¡ exército enemigo. Napoleón 
iabia introducido en España un 
ejército de 1 3 4 ® hombres baxo 
la apariencia de amistad por di
osas provincias hasta Madrid j, 
KTO' desde allí, quitada la mas
cara. Intentaba dominar ía nación. 
Para verificarlo salió Dupont, y 
después Bedel con sus divisiones,-

ĉomponían unos 2 0 $ hombres, 
jara Andalucía , llegando el pri
mero hasta Córdoba, que dio al 
saco á sus tropas, y después á 
jaén y toda la comarca. Sevi
lla, Cádiz, Malaga y Granada 
reunieron en Utrera un exército 
I 24 á 30S) hombres útiles, con 
d quaí se dirigieron aquellos g > 
erales á Bailen donde lograron 
¿•"rotarlo en el país que ocupa-
i desde Andujar. En medio de 
r. tiK F Í 
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ias sombras con que amagaba la 
esclavitud francesa, esta batalla 
fue la aurora precursora de la he-
roica libertad española* 

Por ultimo de Bailen á Guaí-
román dos leguas. E l camino se 
anda por ün terreno desigual plan, 
tado de olivares correspondiente 
á la Sierra Morena. Aquí cerca 
están contenidos muchos de los 
pueblos que fundó. Olavide como 
indicamos en el tomo XII cap. 
I I I quando nos desviamos para 
tomar la ruta de Granada. Ola
vide dirigió las famosas calza
das de Sierra Morena, y mucho 
después hacia el año de 1788 se 
comenzó á poner en orden todo 
este camino de Andalucía, el qual 
se perfeccionó en 05 con el vía-
ge dei reí á Sevilla y Cádiz. Yo 
me acuerdo haber viajado" desde 
este puerto á Madrid el año an
terior de 87 en coche de colle
ras con grandes vueltas y; rodeos 
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$ mas veces fuera de camino por 
taire arbolados á causa de las 
cuchas veredas 9 volcándose tres 
reces el coche en los malos pa-
¡0$ de los arroyos y torrentes que 
no tenían puentes, los quales des
pees se remediaron perfectamen
te. En este punto debemos dar 
£D á nuestra relación como nos 
propusimos, dando gracias á la 
Divina Providencia que nos ha 
conservado la vida en medio de 
untas borrascas para verificarlo. 

fflí DEL TOMO XIV y UI¿. 

TIMO DE LA OBRA. 

• 

Ff a 
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fe?- Un. Dice Léase 
* • " 

5- 2 3 - rexa" ' ' reja 

ip. 7- ' ellas"" - ellos 

24. 2 4 . - están c o l o  está coló~ 24. 
carías 1" cada 

47- 4 - ; es tab lec i - estableci47-
mleQto miento 

2 0 . peses pesos 

9: ' se n ta u ra centaurea 

54- 1 0 . borraja borraxa 

67. 2 . v i s ic i tudes vicisitudes 
50. 7- v i z c o s o s viscosos 

JI. 2 4 . c o n c e d e concede 

fl* 8 , obenc iones obvenciones 

"S- * 3 - q u e qué 
112. 2 S - p i s ina . piscina. 

¡24. »?• m o s o mozo 

»£• albaldero albardero 

ftd 8. c i rcu ida circuido 
I41. 2¿. noes nuez 

fe 16. c u m p l e n componen 

I I . vil la villa 
81. 
Sb. 

2 2 . nibelar nivelar 81. 
Sb. 3- har hai bai 

81. 
Sb. 

2 3 - ensaltadas ensartadas 
•'.2. a- c o l u m n a s 

f o r m a , 
columnas, 
forma 
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Z2S- 17-' asr esféricos asi esférica 
como ter- como térra-

... '•. r a q ü o s , ' qiieo, 
230. I 2 ~ acinadbs hacinados 
2 3 4 . ic>> se conserva conserva, 
273. i<?.. Antonio Alonso 
274. p, Francisco Francisco 

; . s Pacheco, Pacheco, 
..... | ¡ -, - ;:í- sobrino del 

P-LF/I(¡ anterior, 

308, 24. Torn. X ca- Tom. 1/ o?-
pit. I. | f it. II. 

3 1 ? . 2 1 , concerva conserva 
3 2 2 . 1 0 . el primero fue el prime-

- ... A~ r» 
324.,.,..,,7,1-,'. sinteria cintería 

325. 17. cosido „. cocido, 

327. 2f., ostia : ¿osn'tf 
403. 22. Octaviano, Qctavism 

Augusto Augusto, 
Olí 

• . . ... .1 

.s f. 

•U1 

.05 * 
-

.c.M 



A P É N D I C E 

QTJE C O M P R E H E N D E L A S 

^jATA?, REFORMAS Y NOTAS RELA

TIVAS A TOCA' LA OBRA. 

0 a viagero vagabundo jamas 
lleva la idea solida de instruir: 
por lo común sus tareas se re
cocen á ridiculizar: la sátira, las 
uécdotas extravagantes, de que 
10 se halla exenta ninguna na-
ñon por mui cuita que se con
sidere, son el objeto de sus ano-
Eciones. Casi todos los extran
jeros que han escrito de Espa-? 
ía padecen el vicio de reforma
dores. Ellos quisieran enmendar 
westras leyes, corregir nuestros 
ísos, y hasta nuestra moral, quan-
¿° por sus obras manifiestan que 
tcizi no la conocen: apenas hai 
' a viage de estos que % hablan 



do de nuestra nación, no esté 
lleno de invectivas. Yo he "pues-
to un estudio particular en stpa.. 
rarme de esta clase de critica, 
y de toda comparación odiosa. 
He apuntado con sencillez y con 
verddd lo que me ha parecido 
mas digno sea entre italianos, 
franceses ó españoles. 

Las notas y adicciones que 
añado en este apéndice es con la 
mira de ampliar mas algunos pa-
sages de la obra. También se han 
repasado sus erratas con el de
signio de que comparezca mas 
correcta. 

. . . • • -.. ¿. .anoio»! j 

T O M O I. 
v . •;•« A i • • •.l'i.q '' • 

Nota i .a Se ha vanado en 
algún modo Ja distribución de la 
obra. E l tomo XII llega hasta 
las puertas de Cádiz: el XIII 
trata de está c iudad, y Á^f' 
del arsenal de la Carraca? Chi-



c'ana, Medina Sedonía , S. Lu-
^ de Barrameda, Ecija y Cór
doba, dando fin á toda la obra: 
| suprimió el XV como se bi
fe en la advertencia del X 

2. La viñeta de la pagina 
i es una vista del teatro de Sa-
gliCtQ. 

3. En. la pag. 7r indico que 
JO refiero algunas lápidas por-
que D, Antonio Ponz y otros las 
hn publicado; pero habiendo re
cibido copia de las siguientes , 
.'emitida por D. Enrique Palos 
í D. Francisco Xavier Borrull 
datado en Cortes, he creído con-
•eniente insertarlas para satisfac-
'ion de los curiosos. 

• 

P SClPlQNI € S -
IMP- OB REsTíTV 
TAM S A G U M V ¡VI 

• d , EX S'-G- BELLOPV 
NiCO S E C V N D O . 
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Habiéndose abierto una grieta en 
una d e . las murallas dei castillo 
de Murviedro, advirtió un suge-
to amante de la antigüedad al
gunas letras en una piedra que 
había dentro: paso á descubrir
l a , y halló está inscripción en 
IBQ6. Ninguno de nuestros es? 
critores dá noticia de ella. 

Q- V A R V I O Q - F - G & -
CELERI 

AED-I - . Í - 'VIR- F L A M BIS 
S A L I O R - MAG-, 

QVAESTORÍ 

P- BAEBIVS VENVSIVS 
A M I G O 

i'! i Ti ?.0Í 9¡b nüÍ3 

Se halló esta inscripción con mo 
tivo de las excavaciones que se 
han hecho en este año de 18 n-
para fortificar el qastillo de Mur» 
viedro. \. L 



PONÜFICL MAX* IMP 
XÍÍfl* CGS* XII* TI?IB 

píJÍEáF X V . MVNIC1P 
S A G V l C T I N i ::; 

, i ; , r.c: . .•; .irii ¿ir I 

(CAS S ARL A V G V á H 4 P 
P O Ñ T ! F . C O S « D E S I G N 

PRINCIPA I V E l f l V I I S 
A i t , . f , W¿y ct\ ! | ^ | . ?-K T . > -• - i i *« . 

Se hallaron estas dos inseripeto-
ies en dos pedestales de estatua 
con motivo de las excavaciones 
que se han hecho en este año 
fe 18 2 i para fortificar el cas
tillo de Murviedro. Los pedes-
ules tienen $ palmos y 5 pul-
pelas de vara castellana de al-
l%y 3 palmos 5 pulgadas de 
krgo. ; 

Habiéndose puesto en está-
^ de defensa el referido castillo 
i° Murviedro dicho año de 1811, 



( v O 
se derribaron el pórtico suoerior 
é inferior del famoso' teatro Sa-
guntino, lo que se executo coq 
extraordinario - sentimiento de los 
amantes de la antigüedad , y con 
notoria infracción de los manda
tos de Jas Cortes generales y ex
traordinarias ; pues habiendo ma
nifestado á las mismas este pro
yecto D, H:-nrique Palos conser
vador de Jas antigüedades de Sa-
gunto, el Sr. Borruíl se esforzó 
en demostrar el buen estado de 
dicho teatro, el respeto que se 
habia concillado en tiempo de 
los barbares , el aprecio que me
recía en los posteriores, el honor 
que hacia á la nación habiéndo
se derribado varias otros en Fran
cia é Italia, y la precisión de 
conservarlo. Hablaren otros sos
teniendo lo mismo, entre ellos el 
diputado,de Valencia D. Anto
nio Sarnper teniente general de 
los exérckos nacionales y direc-



1 del. cuerpo de ingenieros, que 
¡jefendió no ser necesaria la de» 
¡¡̂ lición def expresado teatro: 
í 2 vista de lo qual acordaron 
i Cortes la siguiente reso
rción": Las. cor íes generales y 
atraoi'diriarias. kan resuelto tomar 
RcD su fnníediáta, 'protección el 
teatro1 de MurviedrO 3.y quieren qué 
¡/Consejo de Regencia' sin perdió 
1 de momento comuniqué las orí', 
knes convenientes para que en el 
caso de ser necesafio establecen 
dgund fortificación en el recinto 
;ÍS antes ocupó la ciudad de Sa* 
¡unto, sea respetado aquél precio-
\ monumento' de la antigüedad % 
¡'Mando en tal'caso'' don el ma~ 
jor esmero que las obras que se 
mstruian protejan igualmente la 
mservacionde tan respetables res-
tu. Lo qual* al paso que hace 
mucho honor á las" Cortes, de-
acredita á los que 9 sin cónsul-
S Í con las mismas ni obtener su 

V/rívX/l 1 P. "S. • ;'! -'" ' ¿ " "' 



permiso, se han propasado á de
moler los pórticos, y ha sido for-
tuna que no se empeñasen en des
truir la! gradería. 

El Sr. Borruil, retirado á 
Valencia finalizadas las Cortes ex
traordinarias, me ha remitido la 
siguiente inscripción contenida en 
una lapida de 3¿ palmos de al
to y 2 J de ancho, encontrada 
en I I de Junio de 1807 en la 
pared de un pozo, 30 palmos 
baxo de tierra, en lá casa de 
José Artderi calle del Almudia 
núm. 21 en ía dicha ciudad, la 
qual se ha colocado en la pared 
de la misma casa. ' 

M N V M M I Ó 

SENECIONIAL 
BIÑOCVPONf 

; L F 6 A V 6 6 P R 
P R V A L E N T Í N ! 

' V E T É R A N I E T 

V E T E K E S P A T R O N O 

SVSfi&itíMA&CONÜOYlQXe 



¡¿ traduce asi: A Marco Nunt* 
¡je Senecion Albino 'clarísimo va-
ftn, Pontífice s Legado d e l o s Au-
[¡istos, Pro -pretor y su Patrono, 
)¡¡ yaíencianos Veteranos y viejos, 

lo mal formado de la ultima li
nea le ha impedido traducirla en
teramente. En ía disertación que 
ja formado pretende probar que 
ti sugeío á quien se dedicó esta 
sesiona fue hermano del Empe

rador Didio Juliano, del qual 
lace mención JEIÍO Soarciano en 
la vida de este, y obtuvo el car-
jo de legado de los Augustos en 
tiempo de los Emperadores Marco 
Aurelio Antonino, llamado el Fi
losofo, y Lucio Vero, no habien-
ose conocido hasta entonces dos 
Augustos en el imperio Roma-
so, como advierte Julio Capí-
'olino en la vida del primero. 
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ERRATAS. 

Prfg.. Lin. Dice Léase 

-,'44/ 10. fañoso Pedernoso 

4 . 16 . P r u d e n c i o Provenci^ 

' 5-- j7- ; " " J u y e t a 1 
6. 2.4. Y g u c l a ' /Higuera 

• 9 . -1. M u n g e ñ t é s M^xente 

i 1 i ' i . '• 13.' •" Mazanara; Máé'ánása 

17. Alfajar Alfafar 

. .21. 18. de uno á o- entre'elfah

ito barrio í/o.y /a m¡*« 

3 de la c i u - ra/Za 

dad 

57. 17. B u n o n Buñol 

<jX. 4.- M a s a m a g r e y Masamagrill 

76. ip. G i b e r t Chismen 

77. 6. P e n L c o l a Peñiscola 

85. 9. M o n r o y Monroig 

- Br iñón Mombrió 

91. 3. Á r m a n a c Armaña 

98. í $ . &• Cataluña, á otros pue-

-•• " blosdel pin-

' -'• cipado 

tóí. 16. S iges ¿"«gei 

j o 3. 16". C a m b o i s Samboy 

103. 20 . ' T u r n a i l á Cornelia, 



Léase 

Pedralbas 

Barceloneta 

ermitaños 

Mongat' "~ 

Palla 

Cabrerías 

Coloma 

Colldorriols 

Orriols 

Flubiá 

Vilafant 

Alfar 

Vilabértrañ 

T O M O í l 

l :l : 

' 4. Pag. 1 6 lin. 1 i , palabra 
pueblos, se añadirá: Era cabeza 
ce obispado^ Pablo Riquet, que 
¡320 el canal del Lenguadoc, y 
¿célebre Pablo Fontanier-Pelis-
«n tuvieron aqui su cuna. -

5- En la pag. 49 se pondrá 
:°r nota: apenas pasé el Roda-
u- me acerqué á unos pescado* 
s-de Tarascónlos quales ex-
Í - W Gg 

104- R 4 -

iJ4* 

I4>-
i 
6i 

1 4 9 - % 1 4 9 -
16. 

, 5 2 . 1. 
1 $ 5-

- 5 7 - 1 1 . 
1 5 7 - 2 3 . 

* 5 -

. 4 - -

5 -

lío. 

( X 1 ) 
Dice . 

Perra lba 

B a r c e l o n a 

M o n g e s 

M o n g r a t 

Va l la 

Cabréis' 
C o l o n a 

C u r i o l 

Hcrio 
Bascara 

Vijjafans 

Á l f á . 

Vi labeltfari 
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clamaban í ,, ¡ gracias á Dios q?. 
j , vemos transitar extrang^i 
á, ¡ Oh , quanto hemos sufrido co i 
„ las hordas de Sanculotes qQ» 
,, penetraron en este pueblo! Ua 
S J rosario y qualquiera otra se-
„ nal de cristiano bastaba para 
¿, ser maltratados. Con todo, si 
j , estas aguas hablaran dirían les 
„ muchos qué sorprehendirnos de 
„ noche y ahogamos en sus cor-
„ rientes. e e 

6. Pag. 54 lín. 6: se agre-
gara á parte; Algunos son de 
opinión que la lengua del Lea-
guadoc 6 Pro venza! era el ro
mance ó la lengua romana qoe 
se usaba en Francia antes que 
los reyes se estableciesen en Pa
rís. 

7. Pag. 6o se añadirá por no
ta : En nuestro transito de Mar
sella á Tolón, en una casa de 
postas nos detuvieron largo K-
2 0 9 7 preguntando el motivo, as 



i supieron era español, rae hí-
:sron entrar en el quarto que es-
jija cerrado, con gran misterio. 
| él se celebraba una misa, le-
•jndo eb eí misal una rnuger y 
tudando otra, con lo qual creían 
le cumplían con el precepto de 
cardar la fiesta del Domingo. 
I temor procedía de la persecu-
¡ian al culto católico en las ac
aules circunstancias. 
8. Debe mirarse la nota co

leada en la pag. 67 corrió un 
efecto dé la paz de Amiens, y 
ce la persuaciori en que todos es< 
abamos de que seria un prelu-
£0 á la universal tan deseada; 
pro después desenvolvió Napo
león sus ídeas ambiciosas de tal 
"odo que se ha hecho objeto de 
i execración publica, constitu-
Jtadosé eri tirano de la Euro-
% ... 

j. A continuación de lo que 
* dice de Viíádo'mat" pág* J"¿©" 



( *ív ) 
jín. 22 se puede añadir pop n o > 

ta: Miguel Serra s catalán, se f¿ 
20 honor en Marsella con su p'm. 
cel y con su piedad en la peste 
que se padeció en 1721, 

10. En la pag. 17a hicimos 
mención honrosa del obispo de 
Noli; pero luego supimos que el 
cardenal Gerdií le había impvjg. 
nado de orden de Pió VI en 2 
tomiíos en 8.° que se publicaron 
en Roma. 

11. Pag. 174 lin. 4 se in-
seriará en la palabra relación lo 
siguiente: La escuela genovesa es 
muí antigua, como se deduce di 
Jas pinturas que se ven en la ca
pital , y en otras ciudades de la 
ribera. En ei XIV siglo floreció 
Francisco de Ooerto, el qual pa
so su nombre .,en un quadro de 
ía Virgen con dos angeles, que 
se conserva en Santo Domingo. 
No tiene analogía con el espío 
del Guioto. EíIvIoBaco de Ieres, 



5 sea Cybo, y Nicolás de Vnl-
pintaban en Genova en el mis« 

J 0 siglo. En el XV siglo fiore-
¿éipn en la Liguria varios fb-
¡gjteros, entre ellos jnsto de Ale
góla , y Santiago Marone de Ale-
...ndiia. Galeoto Nebea de Cas-
¿íiccio cerca de Alexandria, pin-
i en 143'¡ y 1 4 8 4 dos tablas 
ne se ' ncuentran en S t a . Brigi-
h de Genova. Tuzio de Andría, 
¡vjnan Massone ye distinguían 
Sáahona, el primero tn 1487 , . 

y el segundo en 1400. Poco des
des pintaron Donato de Pavía, 
vFr. Gerónimo de Brescia. En 
Id mismo tk-mpo, ó erurado el 
Nglo XVI, se hacia honor en es-
jie arte Fr. Juan María de Bres-
Iti2)-taí vez compañero ó dis--
dpulo del anterior. Ludovico 

j f e , que nació en Nisa en 1 4 8 3 , 
hadado á Genova abrió escue-
• 6 3 adquiriéndose el patriarcado 
£t la Liguria. El ab. Luis Lan-



zi en su tomo III se extiende en 
Ta historia pintonea de Genova 
que divide en quatro épocas, don

de se podrá instruir el curioso. 
Nosotros solamente añadiremos 
que merecieron en su tiempo gran 
estimación Juan Bautista Casteilo 
&e. &c. cómprehendiendo quaa. 
to sé dice en la obra hasta la 
palabra genoveses. 

ERRATAS. 

Pag. Ltrí. DiVe Léate 

- 2. 24.- Banols Bañuls 

2.1. p u e b l o pueblos 

»3- z3- R í q u e r Rtquet 

*S' 1 ¿ . felicidad facilidad 

35- 24: Scc. Et 

36. I3- otras á otras 

»7- u n t o m o un quaderm 

TOMO III. 

ta . Pag. 181 lio. 4 ?e aña-
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0: Galileo Galileí nació en Pi-
¡ en 1 5 6 4 : fue lector de ma
láricas en ig8g. Tres años des
des p2SÓ á Padua de lector de 
¡j misma facultad. En 1 6 1 0 ob« 
pvo ei nombramiento de mate-
ÍÍÍÍCQ de Ferdinando II gran du-
ge de Toscana: falleció en 1 6 4 2 . 
' 1 3 . Pag. 2 0 . 5 Ib . 26 donde 
fee exprime todos-, sus efectos, se 
jebe entender que Angélica raa-
üésta todos los afectos de que 
scapaz para hacer ver á las dos 
Sruras que intentan atraerla, sa 
preferencia por ia pintura. 

ERRATAS. 

Dice Léase 

también también 

Rosaspif ia Rosaspina 

1 5 6 a 1 2 6 0 

v i n c i t vincas, 

• • • / . . i • ' 

hg. Lin. 

fe I I . 
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TOMO IV. 

E R R A TAS. 

Pag. Lin. Dice. Léase. 

1 8 5 . 4 / Bínenale Beneficiáis 
2 4 7 . 5 . Urbano,"Oc- Urbano Q¿. 

tavo <ie es- tavo . de ? j . 

te apellido, te apellido; 
25Í>. 5- Calixto;- Calixta 
2 ¿ 5 . . l o . por diseño con diseño 

. JOMQ y . ,. 

1 4 . Pag. 1 8 6 . Siempre que 
baya contrabando, el cacao de 
Caracas, como otro quaiqaiera 
fruto, pasará á los puertos ex-
trangeros con preferencia a Cá
diz por el ahorro de derechos, 
comisiones y diversos fletes que 
lo gravan. Para evitar esternal 
seria necesario hacer una baxa en 
los derechos, lo que proporcio-



( xix ) 
jaría qt»"todos acudiesen por él 
j los puertos de España, y aun
que parezca menos el ingreso ai 
erario, con la abundancia délas 
operaciones crecería á un grado 
mas copioso que el actual, au
mentándose en proporción la ri'--
qceza: de. los cosecheros y comer
ciantes. 

15. Pag. I Q O . Era cr̂ a de 
admirar ver el teatro de S . Car
los Heno de gente, y toda ia ciu
dad ocupada en divertirse, en el 
niismo momento que los france
ses minaban politicamente el go
bierno, cuya explosión debía es--
perarse por instantes, como su
cedió. Yo lo creía asi, y por lo 
mismo tuve que dexar despuesr 
de un mes de resideiicia á la agra
dable Partenope. ¡V •••• 

ERRATAS. 
™gi IJ1. Dice 'Léase 

¿9- 177 D . J u a a • . D.Juan José 



( « y 
Pag. L'tn. Dice Léase 
I ¡? 0 . 16. se la'calcu lan se le calcula 

T O M O VI. 

16. Pag. 146 lin. 16 donde 
dice que fue el fin de la Repú
blica, se añadirá: La.conquista 
de Venecia, sin tirar un caño
nazo, se debió enteramente á la 
politica. Disgustado el pueblo del 
gobierno aristocrático , deseaba el 
democrático , Iisongeandose de po
der adquirir por este medio no 
solo su mayor libertad civil, si
no tener una pane en la sobera
nía. Gon estas lisongeras esperan
zas los engañaba el general Bo-
naparte. De otra manera, según 
su localidad, famas hubiera sido 
conquistada Venecia, esto es la 
parte marítima. Cada casa hubie
ra sido un castillo, y pocas for
talezas habilitadas en la entrada 
de los principales canales, ha* 



irían impedido la invasión en 
qualquiera tentativa por Ja lagu
na. £1 arsenal, que se hallaba 
bien provino 5 le hubiera auxij 
liado de los armamentos sutiles 
y de todas clases para una opo
sición ventajosa, que ni en mu
chos años hubieran podido con
tra-restar los franceses. La espe
ranza del nuevo sistema democrá
tico, bien ponderado por las as
tucias del general, introduxo pues, 
la desunión y la admisión de las 
guarniciones francesas para esta
blecer el orden, las quales a! ins
tante se apoderaron del dominio 
ocupando el arsenal y tomando 
las riquezas que encontraban. 
Quando el pueblo volvió en sí 
ya no tenia remedio. El pago que 
dio Bonaparts á sus sacrificios 
fye venderlos, entregando los res
tos en cambio de la Bélgica al 
Emperador de Austria en la paz 
4$. Campo-Formio. 



( XXII ) 

pag: Lin. Dice Le'díé 

loo. sigi". X f ligio XII 
1 2 7 . 19. ' aliados . aliadas 

i 62. 1 6 . Albania': W Albania Ve. 

neta : neta : 

- • • TOMO Vil, 

,. ERRATAS. 

Pd¿f. Lin, Dice Léase 

líj,' 3- E o d u g n o Codogno 

TOMO VIII. 

17. Pag. 257. Los salones 
que llaman de mercerías, de li
breros &c. en la casa del par
lamento 3 es con alusión á esta 
clase de mercaderías que se co
locaban en ellos para su venta. 
Aun se observan alli mismo en 

ERRATAS, 
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ciertos .puntos muchos puestos ó 
pequeñas tiendas de estos artí
culos. 

ERRATAS. 

J>ag> Lin. Dice Léase 

2%. 2 4 . S Í ra será de 
j l . ^. Mansar t Mánsard 

I33. 19. se estaban se estaba 

TOMO IX-

18. Pag. 18 lin. 19.• Archeo» 
logia ó arco-ogia quiere decir an-
tiquaria: se compone deí adjeti
vo afgus , que significa antiguo, 
y del substantivo logis, que sig
nifica palabra; y se toma tam
bién en la acepción de ciencia., 

ERRATAS. 

Léase 

Marital 

Pag, Lvi. D:re 

~v¿9< z¿. Mufs ias 
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Pag. Lin. Dice Léase 

23- i . las mismas láminas ó es-

tamisas. 
toó. 25. abra obra 
ío2. 5- urí de un 

<34- 20. de la de las 

193- 20,. le les 

237- id. Begnaü'lf Regnauli 

32Í. 5- el número á el numera 

TOMO X. 

1 9 . Pag. 1 3 . Saavedra dice 
que Leovigildo fundó á Vitoria 
el año 577. Corona gótica tom. 
I pag. 499-

20. Pag. 4 1 lin. 2 5 . Saave
dra en su corona gótica apun
ta que en tiempo de yíugusto y 
de Tiberio habia en España diez 
diversas lenguas: habla del modo 
con que se reunieron en el uso 
de la lengua latina. Tom. I pag. 
3 3 8 . 

2 1 . Pag. 16 i. El Sacro Ca
tino que en el tom. II pag. 



( XXV ) 

¡e dice adquirido en Cesárea de 
Palestina, y por otros aplicado 
sl tiempo de !a reina Sabá, fue 
tacado de España y tomado á 
los árabes en la conquista de A\-
meria por ias armas aliadas es
pañolas y genovesas. 

2 2 . Pag. 2 1 5 Se añadirá á 
la nota que habla de los mara
vedís : En las monedas 18 pe-
piones hacían un me'tal y 10 mél
lales un maravedí. Estas y los áu
reos, que después se nombraban 
sueldos, eran las monedas que en 
tiempo del Sto. rei D. Fernan
do se usaban en Extremadura y 
Castilla , siendo entonces de tan
to valor el maravedí quanto es 
hoi la moneda mas menuda, por
que sueldos no eran entonces mo
neda en estos reinos, sino nom
bre de c a n t i d a d c o m o es hoi el 
ducado en Castilla; noticia im
portante para entender nuestras 
historias y antigüedad, Colmena-



( XXVÍ ) 

res inserta en ia pag. 207 un ^ 
pacho dei rei D. Fernando en 
1251 en favor del obispo Don 

.Raimundo de Segovia que le ha
bia donado unas posesiones de 
importancia , dándole ei rei ert 
recompensa 120 maravedís AL 
foñsis s contada cada yugada por 
veinte maravedís de renta cada 
año. A la moneda baxa que se 
labró en 1 3 3 1 , por la corona 
que tenia, le llamaron corona
do : tres de estos hadan una mo
neda blanca, y dos blancas un 
maravedí. 

2 3 . Pag. 306. En continua
ción de ia nota se dirá: Las di
ferencias con Portugal termina
ron en el tratado del Pardo fir

mado en 1 1 de Marzo de 1 7 7 8 . 

E R R A T A S . 

Fag. Lin. Dice Léase 

3, 19. del Cano' de EUatVf 
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Dice Léase 

22. e x p e d i c i ó n expedición 

2.4. e ñ o año 

2. as ientos asuntos 

22. debia debe 

5- t o m . X I I tom. XIII 

12. s a l a m e n t e solamente 

12. C a r d o v a Córdoba 

10. Gradada Granada 

J3- del Cano de Eicáno 

18. part ió C a n o partió Ele ai 

18. R a c i o l e Rowley 

22. Leto l i s Lestok 
i n c o m p a r a  incompara

bles ble. 

1-
i-

75-
?j. 

;i5. 

'33-

'S4-

J»> 
J43-
]4°-
500. 
530. 

TOMO XL 

14. Pag. 9 1 . Erí continuación 
¡:1a nota se dirá: Algunos son 
R opinión que én la España ul-
':ñoí5 no lejos de Córdoba, en 
a cortijo que hoi llaman de Is-
acerca de Castro viejo, estu-
W situada la ciudad de Osea s 

Pde puso escuelas Sertorio ha-
P el año 676 de-la fundación; 

I 
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de R o m a : otros confunden esta 
Osea con Huesca de Aragón. 

«25. Pag. 102 lin. 3. Saave-
dra en su corona gótica lo atri
buye á Eurico. 

26. Pag . 135 Un. 4 , palabra 
náutica, se pondrá por nota:El 
diario erudi to , económico y co. 
mefeial de Lima tuvo principia 
en 1 de Octubre de 1790 por 
D . Jaime Bausate su autor. Tu
vo qoe abandonarlo porque sus 
productos no correspondían á los 
gastos. E l mercurio peruano de 
historia, literatura y noticias po
líticas se publicó en 1 de Ene
ro de 1791 á nombre de D Ja« 
cinto Calero y Moreira. Llega
ron í imprimirse 11 tomos. Des
pués decayó por falta de fondos, 
Según se explicaban; pero seria 
por aquella inconstancia de Jas 
cosas humanas, que rara vez per
manecen si no subsisten los mis
mos sugetos y abundantes mat* 



( xxrx ) 
¿¡ para el trabajo: él V. Mtro» 

Dkgo Cisnerqs de S. Gero-
¿jo ha impreso á su costa tal 
M p a p e l con animo de com-v 

¿tar el tom. XII. En los años 
jreriores al 1 7 9 3 daba á luz el 
^edratico de matemáticas Don 
femé Bueno una guia sucinta 
¡ c o n t i n u a c i ó n del kalendario; pe
sen dicho año le Comisionó eí 
rirrei Lemos una nueva guia al 
9r. D. Hipólito Unanae , que lá 
¡omenzó á publicar el citado año 
ton aplauso por contener noticias 
Eriosas en todas las materias maá 
¡preciables.. La gaceta de Lima 
a ib ien comenzó el año 93 con 
I fin de publicar los acaeciraieñ-
I de la guerra de Francia y 
talos efectos de la revolución. 

27. Pag. 495 lia. 7 . Del au
stro se conservan vestigios en 
Í arrabal al declive ó descenso 

el hospital de S. Juan Bau-
ib.- ... 

Hh a ' 
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2 8 . Pag. 496 después de l a 

ftota ( 2 ) sé añadirs : En ei con. 

ci l io primero "cek.br&do el año 

400 i se arreglaron zo cationes. 

Muchos prkciliaBisíaS., después ¿3 
haber adjurado «a él sus errores, 

fueron recibidos á lia Comncioit 

d¡e. la iglesia. En eí según-

.do c o n c i l i o , reunido en 531 ^ se 

acordó que los niños dedicados 

á la iglesia se criasen en una ca

sa donde fuesen instruidos en las 

ceremonias relativas al culto di

vino; lo que tal v e z estimuló al 

Concilio de Trenío para acordar 

el establecimiento de seminarios. 

2 9 . Pag 504 lin. 1 3 . Lá ins

cripción de la primera dedicación 

de la iglesia erí 5 8 7 se observa ea 

una íapi'ía de marmol hallada en 

el siglo X V I por Juan Bautista Pé
rez, la quai está colocada en el án

g u l o del claustro del costado de 

la capi l la de S. Pedro. La sepul

cral de Pedro Pérez 9, arquitecto 
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^ Ja cátedra! , -se:-halla en la 
.jcristia de la -Capilla-„de Doc-
WS'i q u e

 sirve de entrada á la 
je! Sagrario. Eá una y otra ca-
,jiia hai- bueñas fciniuras.de Ric-
j y otros autores de nenifSré» El 
I Sandobal -fue el- que perfee-
¡|nó la del Sagrario y dotó la 
je Doctores. O'Xort i q -

30. P̂ g- 518* lin. 20 se aña
fe: fin ' 4 de Septiembre de 
¡709 - terminó- su vida en Tole-
jo su arzobisoo el-cardenal Por-
iDGarreroT-, que tanto:' influxo tu
ro en- el: tesrá-ménto de Carlos 
II para-el nombramiento de he-
íderó-ah trono de; España;- : " 

3-t. Pag. 5ÍÍ3 fin. 15 pala
da Ceuta, se pondrá la siguien-
I nota: La -plaza- de Ceuta-̂ se 
talla situada en:el África y -cos-
m del Meditéfr-aneó—al pié del 
aattĝ qo monte tyí&fáfy hoi cono

cido con el nóml?ré-;de zimina, 
Í el istmo que forma su cabo 

http://fciniuras.de


r . ( xxxtl ) 
, ;_ :?H : ¡.-

 r ^ r i a 3 q^e dá principio 
' ' ^ ' o ^ k ^ f c de Gibralíar, 4. : e . 
gju.. >r y 5 ai frente de ] a 

ciudad ue este nombre, 9 ¿ s 

de Tánger y § al Nordeste de 
Tttuan. El 'nombre de Ceuta, á 
3o. que se cree, es derivado efe 
S¿fta por jas siete cüluias que 
comprehende dicho monte, 

* Después de da destrucción 
del imperio Romano paso al do
minio de ios godos, y destruidos 
es tos , la ocuparon los árabes en 
el tiempo de su invasión, en Es
paña. En 14 de agosto de i 414 
fue reconquistada por D. Juan 1 
rei de Portugal, erigiéndola-ea 
obispado, que con el de Tán
ger eran sufragáneos del de/Lis
boa. El principe Enrique, duqoe 
de Viseo, que residió en "ella ea 
este siglo XF.s tomó.nociones ds 
los árabes que la habitaban da 
Ja navegación al oriente para el 
acierto de sus, empresas. En 0w 
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<z pesar de la sublevación del 
¿Bqae de Braganza é independen-
¿a de Portugal, se conservó es-
jj plaza baxo la dominación de 
]j corona de España, por ha
llarse de gobernador en ella un 
español En la paz de 1685 es

líe obispado quedó sufragáneo de 
¡i iglesia de Sevilla. Los moros 
comenzaron á sitiarla en el ano 
1694 abriendo trincheras, forman-

jilo baterías asi de cañones como 
de morteros ?

; con el ñn de aso
larla , lo que consiguieron en par» 
te de sus casis , obligando á mu
chos de sus vecinos á retirarse de 
la ciudad y construir otras en el 
para ge referido de la • Almina , 
sin haber conseguido otro fruto 
qoe dar varios asaítos, en los que 
fueron rechazados por la intrepi
dez y valor de sus defensores con 
perdida considerable, hasta haber
les hecho levantar el sitio. En 
3 ? 2 Q 8 con la esperanza de recon* 
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quistarla,, volvieron sobre ella * 
pero, habiendo acudido un exér
cito de. infantería y alguna ca
ballería, al mando del capitán,ge
neral marques de Lede, logró de
salojarlos de sus trincheras y cam
po por medio de una salida que 
se hiló,, "poniéndolos en precipi
tada' fuga hasta legua y piedla 
de su dicho campó, apoderándo
se, de Ja artillería y demás per
trechos i de cuyas resultas, ar
rasándose en seguida las trinche, 

•ras y quarteles que en ei discur
so, de 2,6 años habían levantado,, 
se procedió á reparar y aurriea-; 

tar las fortificaciones de la pía-, 
za, manteniéndose el exército ven
cedor por espacio de tres meses 
en e!ía ai intento; lo que veri
ficado , se embarcó dexando guar
nición competente. Los moros vol
vieron sobre el campo, levanta
ron de nuevo una contrabalacion 
y varias baterías para precaver-
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$e de nuestras invasiones , perma-
¡¡eciendo en él hasta el año 1728 
que lo alzaron con el suceso der 
ja rn per te del,, rei de Mequlpez. 
En 1732 retornaron sobre la pía-
%, formando de nuevo baterías,, 
sin. haber conseguido otra cosa, 
contesta tentativa .que aumentar 
las glorias de nuestras .tropas, las 
(jualgs. ep,;,una .salida que-.hicie= 
ron los, rechazaron causando á los. 
africanos una perdida considera-.-
ble, clavándoles la artillería,, to-, 
mandóles Jas municiones que te-, 
cían, desbaratándoles>las .habita
ciones que. hablan vuelto á ree-, 
dificar, trayéndose á la plaza los 
despojos mas ,precisos y escogí-, 
<lo§ que. se,, hallaron. La misma 
Suerte experimentaron en los años 

I?S7 que fueron arrojados de 
las cercanías de esta plaza, y en 
! 79i de suf trincheras clavando* 
fes la artillería ; resultando de es-
tos hechos de armas la satisfac-
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cion de ía paz ó tregua que en 
el dia se disfruta con el aptual 
Emperador. 

Esta plaza por su local de
be considerarse dividida en qua
tro partes: la j desde el glasis 
de sus fortificaciones hasta el fo. 
só navegable de la primera puer
t a , que nombran plaza de armas, 
a desde dicho foso hasta el de 
Ja Almina, en cuyo distrito está 
la parte de población de la ciu
dad : 3 desde el citado fos.o d§ 
la Aimina á la cortadura que lla
man del valle 5 comprehendido en 
esta el arrabal de dicha Alrnina 
con la otra parte de población: 
y la 4 desde la expresada cor
tadura hasta la comprehension de 
todo el monte Acho. 

En el campo del Moro lo 
que mas particularmente ilama la 
atención son las alturas denomi
nadas del Morro, inmediatas á la 
plaza de armas paralelas i día 
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¿a dirección de N. á S. que do
minan extraordinariamente á toda 
ja fortificación: en. ellas se ob
serva el ataque real de los mo
ros y las baterías del Morro , 
Tíbanquera, Otero, Torreones 9 

ja Puntilla, Arcilla, y las an
tiguas del tiempo de Muley Js^ 
maeí s todas destruidas. Al N. se 
Encuentra el recinto antiguo dón
ela se hallaba situada Ceuta la 
vieja, y se conservan algunos res
tos. Solo hai un c a m i n o que se 
llama el Tupo y se dirige al Ser
rallo , que es una casa de cam
po donde establece el JEmpera-* 
dor su quartel general en tiem
po de s i t i o , y en ei d ia sirve de 
alojamiento ai des tacamento de los 
moros compuesto de cincuenta in
fantes y diez caballos que se re
leva de tiempo en tiempo con 
la guarnición de Tetuam Hai dos 
arroyos llamados el Choriíle y 
Rivgro del Punte que corren en 
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diferentes direcciones, y otro de 
menos consideración qué corre al 
pie del glasis. Las defensas se re
ducen á varios parapetos que sos-
vierten los cuerpos que hacen el 
servicio de avanzadas, y las ga
leras de S. Luis , la. Reina y S. 
Antonio, co^varios garitones pa-
fa alojar la-tropa y-contener la 
deserción , y caballerizas pira las 
guardias J qe^caballtriá.-Las sali
das al campó son tres*: surtida de 
S. Felipe, 'la- del Centro y la del 
llano de .las- Da mas. 

La plaza de armas se com
pone de un frente de fortifica
ción que ;?e llama primera li
nea, del ¿baluarte de la izquier
da: pon el nombre de Coraza al
ta y del otro de la derecha, am
bos con caballeros, los flancos 
con cuervos ys el fosó de agua: 
delante de"-*ste -frente se halla 
otro llamado1 de la Valenciana ó. 
segunda l inea,-que cubre- á -la 
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antecedente y tiene un tenalioa 
eon flancos : el semi- baluarte de 
la derecha se nomina S. Pedro, 
y eí otro Sta. Ana : restos se ha
llan cubiertos cort las contra-guar
dias de S'. Xavier y Santiago; y 
la cortina con los revellines de 
S. Ignacio y S. Pablo. Avanza
dos" á estas obras ert los flancos 
se halían construidos los fuertes 
de S. Antonio y S. Jorge, y en 
el centro fas lunetas de S. LLÜÍSJ 

la Reina y S. Felipe: á todas 
estas obras siguen sus fosos se
cos i caminos cubiertos con esta^ 
cadas dobles, las que en ef dia 
no sirven de defensa por hallar
se mui deterioradas ó casi inú
tiles; y esplanada: la mayor par-
fe de las- obras exteriores están 
contraminadas. b ' - t 

En ei recinto1 de la ciudad . 
lo mas notable que se observa 
son ¡a batería de h pri nera puer
ta^ ¡a nauralís del Norte ÍQS¿ 



( X L ) 

reon de S. Juan de Dios, baluar
te 6 torreón de S. Francisco, qu« 
junto con el antecedente formas 
el frente de levante contra la Al-
mina , en donde se fortificaron ios 
portugueses; muralla del Sur,eo-
raza baxa, espigón de la ribera, 
puertas de la ribera y Sta. Ma
sía, plazas de quarteles y Áfri
ca , varios edificios que sirven ds 
quarteles $ maestranza de artille-
ria 3 catedral j convento de Tri
nitarios descalzos, hermitas de la 
Misericordia y S. Juan de Dios¿ 
almacenes de la ribera, veinte y 
seis bóvedas á prueba en la mu
ralla real á la sala de armas y el 
principa L 

En la población de la Al-
mina está comprehendido el foso 
del frente da la Almina que se 
pasa por un puente estable, los 
almacenes de marina, el rastri
llo de ia Sardina, el muelle ó 
desembarcadero, la muralla del 
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¡¡orle, las baterías de S. Pedro 
jito y baxo, S. Sebastian y del 
jolino, los' baluartes de S. Car
los, S- José, Fuente Caballos y 
Espino, almacén de pólvora, la 
cortadura del valle, los rastrillos 
Nuevo, del Rayo y de las Bal
sas, malecones para cubrirse del"" 
campo del moro , la escuela prae« 
tica, el parapeto que circumba-
]a el escarpado del Sur , y io§ 
edificios hospital real, botica, con», 
ventó de S. Francisco, palacio 
del gobernador , casa ministerial s 

iglesia de ios Remedios y maes
tranza de fortificación. 

Ei monte Ácho cómprehen-. 
de el recinto antiguo y moder-
no con que se halla fortificado s 

compuesto de varios torreones, 
y los baluartes de §* Antonio s 

Fuente Cubierta, Puerta de Ma
laga y S. Amaro: en el inte--
rior hai varios.edificios j como son 
qüarteles con sus pabellones, pa-. 
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ra dos batallones, almacén de 

pólvora , nueva vigía con alo-u. 
ñas habitaciones, y las qüadras 
que. Servían para los desterrados. 
Eri el exterior se hallan la balsa 
de María aguda, la hacienda ai. 
tagua, hermita de S. Antonio, 

'almacén de pólvora de Sta. Ca
talina 5 fuente y cañada de la Te-
xa , fuente del conde de Lomas, 
huevo deposito con su aqüeduc-
ío para recibir las aguas de la 
fuente de ¡a Texa, quartel de 
presidiarios , almacenes nuevos , 
depósitos de cales , parque de 
artillería , balsas baxas, quartel 
de nueva planta que soló estí 
elevado dos varas del cimiento: 
es un dolor no se concluya es
ta hermosa obra: plaza delante 
del quartel, que la circuye un 
rnurallon que contiene las tierras 
corrigiendo eí gran desnivel del 
terreno: fuerte dei Sachal arrui
nado i baterías del Quemadero y 
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jj Palmera y Pinedo-Gordo, fuer-
¡55 de la punta de la Almina s 

Sa. Catalina y S. Amaro , alma-
tenes de la almadraba y el re-
jinto antiguo que circuye á eí 
jjoííte : hai varios caminos que se 
dirigen á este, y a la punta de 
¡a Almina, hallándose todo él ter
reno plantado de Viñedo é higüé<> 
¡as chumbas. 

Interesa infinito su conserva» 
1 cion como llave de la África ¿ 
frontera, antemural y defensa ño 
¡olo de España, sino de íórJá la 
cristiandad europea 9 por lo qual 
né he extendido en esta larga 
iota: su fortaleza asegura el pa
so del estrecho: es un freno que 
sageta y contiene á los corsarios 
berberiscos; y para España, des-
pues de la perdida de Gibraltar, 
' una puerta que le franquea sil 
iavegacíon en" eí Mediterráneo y 
ti paso del África, Seria útilísi
mo que sé hubiesen: Ocupado iá* 
£ xm u 
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das las alturas, y aumentado sa 
distrito, sembrando hortalizas, si. 
mientes y frutas en beneficio de 
su vecindario. 

ERRATAS. 

Pag. Lin. Dice Léase 

124. n- octuvo el Tostado oh 
tuvo 

188. '7- españa Eípaña de 
Duchesne 

241. 7- población •publicación 

4£2. 24. fobulofas fabulosas 

492. 26. Talaitala Tülaitola 

TOMO XII. 

3 2 . Pag. 479 lin. 1 0 quan
do se habla del Guadalete, pa
labra Occéano, se pondrá por 
nota: Este rio nace en la Serra
nía de Ronda, sigue su curso 
por la vi l la de Arcos, pasa cer
ca de Xerez de la Frontera, y 
de allí continua hasta entrar tn 1 
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I mar por el Puerto de Santa 
}íaria. 

33. Pag. 5 4 0 lin. 1 6 se di-
¡jj por nota: Este observatorio 
| inventó y dirigió ei marques 
| Ureña D, Gaspar de Molina i 
i mismo habia delineado el mu-
¡eo que se pretendía hacer en la 
aiieva población de S. Carlos. 

34. Pag. 5 4 2 lin. 26 se aña-
Irá: Esta casa de villa fue he-
cha por diseños de D. Torquato 
Cayon, que la principió, y con-
liíiuó su discípulo D. Torquato 
Eenjumea, y después D. Pedro 
Aagel Alvizu. 

35- Pag. 343 lin. 2 5 , se pon-
irá por nota en la palabra To
lón: D. Juan José Navarro, aun-
¡joe nacido en Mesina en 1 6 8 7 , -

ts tenido por español. 
36. Pag. 549 lin. 13 se aña

dirá: La iglesia y demás obrase 
teron inventadas oor ingenieros 
te marina % las quales quedaron 

' - li a 
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baxo la dirección deí marques de 
Ureña. 

3 7 , Pag. 5 6 8 lin. 7 , p a ( a . 

bra puente , se dirá: En esta par. 
te del arrecife se ha abierto un 
Canal que se comunica desde la 
bahia con la mar del Sur. La 

cuenta que se ha publicado de 
sus gastos asciende á 1.531.53$ 

ís. y 18 mrs. vn. habiéndose apro
vechado para Ja obra de los mu. 
rallones de mucha cantería que 
había en la nueva población de 
S. Carlos; y para el puente de 
los repuestos que había en laí 
fuerzas sutiles de las Canteras, 
de los que se encontraban en Cá
diz, y en eí desbarato de arbo
laduras en eí arsenal de la Car-' 
faca . 

ERRATAS. 
Pag. Lin. D ce Léase 

135 . 6. Madri le joí Madrideños 

(sé reforma' 

rá en iodaf 

f artes.) 
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JDice Léase 

hacen hace 
noticia 7¡cticias 

el mismo P. el P-
asesoría accesoria 
se llama se nominaba 
bogedas bodegas 
t . uvoaqui tuvo en ella 

T O M O XIII. 

38. Pag. 106 lin. 1 6 , pala-
ira Santiago, se añadirá por no-
;a: Desde Septiembre de 1813 
iíita fin de Agosto de 813 se 
;kn consumido en esta ciudad en 
í! matadero 9 , 9 5 3 reses vacunas, 

¡ 1 6 2 terneras, 12.722 carneros, 
teegos y obejas, y 3-S55 cer-
¿os, sin contar los que matan 
¡es particulares en sus casas en 
íi tiempo permitido de carnabal s 

W)rQ número es mui considera-? 
ile. 
39. Pag. 128 lin, 18 se re

binará 1 Q que dice la nota dê "-

u- Si-

P, 19, 
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de la palabra Últimamente 
su fin, substituyendo la sieulea-
te: Habiendo declarado las Cor-
íes generales y extraordinarias ca
pital- de Provincia Marítima áes 
ta ciudad de Cádiz , se erigió una 
Junta Preparatoria, en ia qual fui 
nombrado vocal nato como Ai-
calde primero Constitucional. Es. 
ta Junta acordó que en el esos 
cío de 2 4 leguas poco mas ó 
menos que se extiende N. S. y 
1 8 L. O. el distrito de la pro
vincia con una población de 
3 0 4 . 3 7 1 almas según el censo del 
año de 1 7 9 7 ; se dividiese en seis 
partidos. En ei primero se cora-
prebende Cádiz, la Isla de León 
y la Carraca, que contenían 
9 8 . 4 6 4 individuos en 1 7 9 7 . SI 
segundo partido se formó de Xe
rez de la Frontera, Arcos, Bor-
nos, Viliamartin, Espera, San
ta María de Guadalupe de Al-
gár,.Prado del Rei, y Aírnajar, 
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c3ya población ascendía el mis-
,50 año á 6 3 . 4 2 4 almas. El ter-
¡jro lo compone 3a ciudad del 
Puerto de Sania María con las 
villas de Rota y Puerto-Real, 
pe en dicha época numeraban i 
un: total de 4 0 . 3 5 4 personas. El 
(parto partido comprehende ía 
ciudad, de Medina- Sidonia con las 
vilías de Chic'ana , Vexer , Conií , 
Paterna de Ribera y Alcalá da 
los Gazuíes , ' que cuenta una po
blación, de 4 0 . 1 6 0 almas. El quin
to se formo de Aigeciras, Tari
fa, Ceuta, S. Roque, Ximena, 
los Barrios y Castellar, que tie
nen una .población de 5 - 1 . 7 5 ti al
mas. El sexto y ultimo partido 
lo compone S. Lucar de Barra
meda ,. ChipionaTrebuxena , Le
brixa y las Cabezas de S. Juan, 
que reúnen un vecindario de 
S0.211 almas. Conforme á la cons* 
titucion, se le arreglaron al par-, 
tido- de Cádiz quatro electores , 



dos á el de Xerez, dos al del 
Puerto de Santa María, dos al 
de Medina, uno al de Aigeciras 
y otro al de S. Lucar de Bar
rameda. Estos doce vocales nom
braron los quatro diputados en 
Cortes y un suplente, y al si
guiente dia los siete individuos 
de la Diputación Provincial con 
tres suplentes. 

40. Pag. 163 lin. 14 se aña
dirá por nota esta anécdota: Don 
Manuel Boneo, capitán de gra
naderos del regimiento de infan
tería de Soria, se hallaba de guar
dia en la puerta de Tierra, el 
qual, observando la mucha gen
te que intentaba salir, y cono
ciendo el peligro á que se ex
ponía si se reunía la mar de fue
ra con la de ía bahía \ mandó 
cerrar las puertas. Tan oportuna 
advertencia impidió que se au
mentasen las desgracias. 

411. Pag. 177 lin. 9 se aña-



0 : Estos cuerpos voluntarios 
¡¡ componen de Jos vecinos hon
rados artesanos ? mercaderes y co-
cercjantes. Ellos hacen todo el 
servicio que corresponde á Ja tro
pa veterana, y la plaza se halla 
perfectamente resguardada con es
ta brillante milicia bien unifor-
nada sin que le cueste sueldo 
ílgtmo: al contrario estos cuer-
pcs por si mismos costean la mú
sica y mantienen con aseo á su 
costa los puestos donde se distri-
fcuye la guarnición. Si en todas 
las capitales del reino se adopta
se el mismo sistema, se encon§ 
íraria el estado sin el menor dis
pendio con un numeroso exérci
to de reten para la seguridad in
terior , al paso que la tropa pa
gada se exercitaba en el servi
cio activo; por manera que ia 
patria quedarla bien servida en 

interior y en las fronteras, 
42. Pag. 263 lin. 3 se dirá 
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por nota: Estos departamentos'se 
han mejorado mucho con la nue
va obra que se ha hecho en ellos 
este año de 1813. También se 
ha aumentado un cuerpo á los 
edificios del corral que caen á 
la calle de Santa Elena. 

43. Pag. 274, ün. ultimarle 
la nota, se añadirá. En este año 
de 1813 se ha destinado esta ca
sa para el deposito hidrográfico 
de cartas. : ¡ 
• 44. Pag. -282 lin. 20 se di

rá por nota: Habiendo visitado 
la cárcel en este año de 1813, 
he reconocido, en varias partes de 
su edificio grandes rendijas que 
manifiestan poca firmeza en el ter
reno, á pesar de la solidez de 
los cimientos. 

45'- f ag- 2 9 3 2 3 se ex
presará por nota: A espaldas de 
este colegio, en la calle de' las 
Escuelas, se han establecido las 
escuelas gratuitas oonstituchnales 
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ai este año de 1 8 1 3 , que erí 
principios de Octubre numeran 
502 discípulos: están á cargo de 
na director y seis ayudantes. 

4 6 . Pag. 3 0 4 lin. 9 se aña
dirá por nota: Ha llegado á mis 
manos otro tomo de la vida de 
D. Juan José Navarro marques 
de ja Victoria. 

: 4 7 . Pag. 3 3 7 lin. 11 se co
locará por nota lo que sigue : 
Bien persuadido de las ventajas 
que debían resultar á Cádiz con 
ei establecimiento de la Acade
mia en toda su extensión , diri
gí á el ayuntamiento ios dos ex
puestos siguientes. 

i.° Exmo. Sr. = Como 
Consiliario de ia Junta Prepara
toria de Bellas Artes de esta. Ciu
dad, y corno miembro de este 
Exmo. Ayuntamiento que tiene 
baxo su inspección la Escuela de 
Díbuxo; me creo autorizado pa
ra poner en consideración de V. E. 



las ocurrencias que encuentro o-
portunas para la felicidad del es. 
tablecimiento. 

La Escuela de Bellas Ar-
tes, que comenzó sus estudips en 
27 de Marzo de 1789 organi-
zando sus clases de pintura, es
cultura y arquitectura, aritméti
ca y geometría con sus corres
pondientes modelos, auxilios de 
luces, papel y lápiz, y profe
sores, bastante bien dotados, pa
ra-su enseñanza; erigió después 
un estudio de grabado, y últi
mamente otro de ornatos y una 
librería artística. Aunque es ver
dad que no ha decaído de su pri
mitivo fervor en medio de tan
tas guerras, pestes y calamida
des que ha sufrido esta plaza % 

con todo, como se trata de su, 
mejora, no debe limitarse á per
manecer estacionaria, sino á adop
tar todos los arbitrios posibles 
para conseguir mayores progre^ 
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¿os. Estos no pueden esperarse de 
£u actual constitución. Estableci
da pues 5 en clase de Escuela , 
sus miras eran solamente reduci
das á los principios elementales 

del d iseño: sos discípulos se en

tretienen en hacer o j o s , narices , 

rostros y figuras, bien sea Copian

do el ye so ó ya ei natural. Ce

ñida á tan estrechos l imites , las 

artes no han tomado en Cádíz 
el vuelo que p o d í a n : el hombre, 

o por decirlo con mas propie

dad, eí genio andaluz no ha te
nido lugar de desenvolverse ¿Pe
ro cómo era posible que una es
cuela pudiese jamas suministrar' 

las brillantes luces que se nece

sitan ? Para esto era menester 

otro entusiasmo ¡ otra ilustración, 

y por decirlo de una vez, un 

cuerpo académico en donde se 
reuniesen los mas hábiles profe

sores i en suma Una Academia Ga= 
Gitana en toda su exterisíGú* 
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: h : Este ha sido siempre el vo* 
to de los profesores, y portan, 
to pidieron en 1619 al rei Fe
lipe III .qoe se estableciese en la 
corte una Academia dé Nobles 
Artes, lo qual no llegó á veri-
ficarse. Tampoco tuvo efecto igual 
solicitud que hicieron á Felipe 
IV , no obstante de que. ei reí 
habia adherido á ella nombran
do en las cortes celebradas en 
Valladolid quatro diputados pa
ra que tratasen de la materia, has
ta llegar á aprobar las consti
tuciones que se formaron para su 
gobierno. Felipe V , bien per
suadido de la gran falta que ha-1 

cia la Academia para la comple
ta ilustración en las artes, orga
nizó este cuerpo en Madrid ba
xo el titulo de Junta Prepara
toria en 1 7 4 4 , el qual fue ele
vado por Fernando VI en 1 , 7 5 2 -

á Academia Real, formalizando 
sus estatutos 9 baxo el nombre ds 
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5. Fernando. Es desde este feliz 
jDOmento que comenzaron á pro
pagarse las luces artísticas asi,en 
la corte como en todas las pro
vincias de España. ¿ Qué de re
formas no se hicieron ? Quantas 
deformidades no se conigieron asi 
en Madrid como en las otras ca
pitales ? El buen gusto comen
zó á conocerse no solo en los 
edificios, sino en toda cíase de 
obras. Se detestaron las que se 
aplaudían por ignorancia, y se 
consultaron con este cuerpo las 
que se emprendían para executar-
las con acierto. Basta haber vis
to la corte y haber viajado por 
las provincias para conocer las 
mejoras que han recibido en sus 
edificios y ornatos de medio si
glo á esta parte. La ciudad de 
Valencia, no contenta con su es
cuela de diseño, aspiro á erigir
la en Academia Rea!, como lo 
consiguió en 1768 con ei titii-
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lo de S. Carlos. Zaragoza Í Q 7 0 

la misma, pretensión g logrando es-
íabiecer su academia eri 1792 ^a-
xo eí nombre de S. Luis. Valla
dolid, conociéndolas ventajas que 
resultan de Obrar con libertad 
en ciase de Academia, hizo la 
misma solicitud implorando ésta 
gracia, que consiguió de S. M. 
en 1802 baxo ei nombre de Ja 
Purísima Concepción. Ninguna 
de estas respetables' academias" ha 
tenido ni tiene los recursos y do
taciones que la de Cádiz. Todas 
ellas han merecido socorros y auxi
lios de la real munificencia,- por» 
que sus medios ordinarios no eran 
suficientes para su sostenimiento. 
Cádiz desde luego se proporcio
nó arbitrios para conservar su es
tablecimiento de una mañera Ja 
mas cómoda y la mas generosa 
que se presenta en* lá Europa, 
puesto que no solo da b.uenus 
Salarios á sus profesoresy mas- £am<' 
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j¡jeti. provee á los discípulos de 
| | Ta necesario^ Jpp|' manera 
qUe, séj encuentran 'en "aptitu d de 
disfrutaría, "sin "gasto' ̂ ajgur¿o-""He-
53*05 visto "que" cdn*̂ 0J'JdbYan-
¡es ha hecho qúantiosps7d6natí-
'jos para' las' urgencias,deí.'erá-
lio. Esto "indica que¿ orgahizadá 
en academia 3> tendrá*, fó'n'Jos' pa
ra subvenir ,a tos prémiô guH. ella 
misma estableciese a ffa !!3é"'esti-
muíar ¡os< gepígs ̂ pl^dq'st^^al-
ra las "pensiones"" que , fu viese '* á 
bien señalar a -los' Tifias/aaeíaíí-
lados que pásasele a , Madffd"" o 
liorna .para perfeccionarse .en sus 
profesiones./ En clase/.ícte escuela 
DO .puede, dar ..un pasft sijp) | cón-
sakarsev con ja Academia' "dé• S„ 
Fernando."Tengo presente haber
se' propuesto un premió, por esta 
escuela para jm quadro' ,que de
bía, representar el patriótico ju
ramentó̂  ele jas*, tropas -del triar*-» 

i qües de'la- Romana "y su' tras-* 
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Jácion -desdé Fioriia a Esnafía 
; que se extrañó mucho en "dicha 
academia' rió considerando á este 
establecimiento autorizado- para 
e l l q a corno ,mé ib 'mábífestoD. 
Agustín' Ceán B̂ r mudez, y -yo 
l o hice^ presente a. esta escuela en 
•junt'a''Coñ l á respuesta que di en 
el par t icular , la qual aprobó di 
rigiéndola a Madrid. És constan-
té" que ¿ Je • eS negada á toda es* 

* cuélá ; ;fáT ̂ fóu'i'tá'H' ;dV dar títulos 
de arquitectos y ,de las otras pro» 
fesip'né¿;/Hace' poco tiempo que 
se présente? D: Manuel :Martínez 
de Zoydó 1 dando jasproebas mas 
convincentes de *srJ aptitud en la 
arqui tectura , como lío' ha 'hecho 
ver", ante el director D. Pedro 
Ángel"" Aívizu p o r los píanos que 
ha trabajado 1 en esta escuela, sin 
que se l e haj^a podido conceder 
el titulo que pretendía por no 
ser academia, ffste Éxmo. Ayun
tamiento ^ a m p o ^ lo puede dar 
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porque le es prohibido por rea-
jes cédulas, y asi ¡os.genios bien 
¡apuestos que han . g a s t a d o sus 
¡jeiores años en adquirir tales e o -
locimienros, andan errantes sin 
¡poderse co locar ni poder traba
jar con libertad á pesar de los 
Vas, satisfactorios informes. Me
ditando pues 3 en el complexo de 

las circunstancias que favorecen 
i esta escuela para pretender sec 
erigida en Academia, creo opor 

tuno hacer las proposiciones si
guientes, para que, si eí Sxmo. 
Ayuntamiento lo tuviese á bien, 
las haga presentes á S. M, 

i.a . Que hallándose esta es
coda bien establecida con todo 
lo necesario y dotada de fondos 
siífisienteS' para sostener los gas
tos, debe ser e levada á la cia« 
se de Academia Nacional. 

r3<a- - Que siendo esta plaza 
| asilo de ia nación ,- y hallán
dose en ella refugiados muchos 

Kk % 
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profesores de Jas otras academias, 
encontrarán en este cuerpo ios' 
auxilios s los premios y los títu
los necesarios que los habiliten 
para seguir sus ocupaciones coa 
utilidad- privada y publica, de que 
han carecido hasta ahora por la 
ocupación del enemigo de ias ciu
dades en que habia academias. 

3.a Que- las juntas se ha-
ran con más frecuencia, que ha
brá mas celó en los estudios, y 
que los alumnos, encontrando en 
la academia los estímulos que no 
puede darles la escuela, no se 
desviarán á otra carrera como 
sucede freqííentemente í al con
trario seguirán con tesón sus pe
nosos estudios para lograr un'aco
modo honrado - y contar con al
go en su vejez. 

4.a Siendo constante - qus 
los arbitrios que proporcionan sus 
rentas son sacados del publico, 
es á este á -quien justamente 
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florecerá, dotando sus indivi
duos, mas aplicados con Jas pen-
.¡ioijes y premios que señale la 
jeademia. Los empleos por con
fuiente llegarán á ocupar sus 
pismos hijos, si se aplicasen , con 
ttiüdad propia, honor de las ar
les y gloria de la patria. 

5.a Que habiendo decidi
do las Cortes generales y extraor
dinarias en 12 de Mayo ríe 18 i x , 
í consulta de la comisión de No
bles Artes, que quedase esta es
cuela en la clase de Junta Pre
paratoria con las miras de ser un 

| dia elevada á Academia Real > 
se ie considere como tal Junta 
Preparatoria en todos los actos, 
}'se suplique á S. M. para que 
le conceda la gracia de titular
se Academia Nacional Gaditana, 
,7a que las circunstancias de los 
tiempos van mejorando, y por
que de tod.GSr modos será ella, 
por su localidad, el mas segu» 
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ro sagrado para los facultativos 
que se acojan á esta plaza. 

6.a Se pedirá que en ene 
caso todas las obras publicas que 
se emprendiesen en el distrito de 
esta provincia mar í t ima de Cá
diz, se mande que se consu'trn con 
esta a c a d e m i a , la qual aprobará 
ó corregirá los planos que se le 
remitan gratis. 

7.a Que no habiendo otra 
academia en los quatro reinos de 
Andalucía , se íes oficiará en igual 
caso para que acudan á esta,si 
gustasen consultarse, y lo mismo 
á las islas y á la America Me
ridional donde no hai estableci
miento de esta ciase. 

La penetración de V. E. co
nocerá que elevada esta escuela 
á ia clase de Academia, debe
rán ser mayores sus progresos tan
to en esta ciudad como en toda 
la nación por sus vastas relacio
nes en el confínenle y dominio* 
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jjjt&mzrwOSs, desde cuyo punto, 
como se Íes han trasladado las 
sodas y los efectos comerciales,, 
¡i les transmitirá el buen gusto 
ta las nobles artes. Por otra par
te, con quanta satisfacción verá 
| E. que se llenan sus miras 
paternales ocupando en la instruc
ción de la juventud de este pais 
los productos de Jos impuestos que 
<e han echado sobre este vecin
dario ? Elevada á Academia, se 
halla en el caso de hacer el uso 
de sus fondos en premios, pen
siones &c. sin consultarse con otro 
cuerpo alguno. La pintura, la 
escultura. Ja arquitectura y el 
grabado, á mas de proporcionar 
la comodidad y ei placer, tras
miten á la posteridad de mil rea» 
ñeras en quadros, bustos s monu
mentos, inscripciones y epitafios 
la memoria de Jos ilustres hechos, 
lo mismo que la retorica y la 
poesía elogiando el mérito, y re-



frenando .el vicio y la iniquidad 
si se quiere,: es asi como se ven 
hermanadas las ciencias con las 
artes. En fin; V. E. tiene la glo
ria de mirar por la conservación 
de las nobles artes en los mo
mentos mismos que se observa 
3a mayor devastación y el ma
yor descuido en este ramo. == Dios 
guarde á V. E. muchos años. Cá
diz 2 3 de Junio de 1 8 1 3 . = El 
Conde de Maule. = Exmo. Ayun
tamiento Constitucional de esta 
ciudad. 

%.° Exmo. Sr.= En mi 
papel de 2 3 de Junio pp.° ex
puse á V. E>? llevado del amor 
á las artes 3 las ocurrencias que 
me parecieron oportunas para la 
felicidad del establecimiento cié 
que sor consiliario. Después, ha-
biendo presentado sq expuesto los 
Sres. diputados de la comisión, 
y observando que determinada
mente se oponen á ellas ? me veo 
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¿A la necesidad de ilustrarlas pa
ja .que V. E. se penetre clara
mente de mis ideas á fin de que 
no se padezca la menor equivo
cación. 

En mi citado papel no he 
tenido otro objeto que el con
vencimiento en que me hallo de 
que la escue:a de bellas artes de
berá prosperar infinitamente mas 
si fuese elevada á academia na
cional por las razones siguien
tes: , 

í.a Porque en clase de eŝ -
Cuela es un cuerpo subalterno 
que p a r a la menor cosa necesi
ta consultarse con la academia 
de S. Fernando, siéndole prohi
bido el aprobar y reprobar los 
pianos en los edificios públicos. 

2.a Que de este principio 
ha dimanado que asi las obras 
publicas de la iglesia catedral de 
esta ciudad, como la de la car-
ce! y otras que se han fabrica-
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do en esta plaza, igualmente que 
las que se han hecho en la Isla 
de León , la de la Iglesia de Chi
clana , y aun el muelle que se 
pensó hacer en Puerto- Real, fue-
se menester enviar los planos á 
la citada academia de S. Fernan
do 3 sufriendo las demoras de un 
viage á Madrid 9 y la delibera
ción de un cuerpo extraño, quan
do al contrario, si estuviese es
ta Escuela revestida de las fa
cultades de A c a d e m i a , todo se 
hubiera resuelto en ella con ocu
pación de sus profesores é ilus
tración de este cuerpo. 

3.a Que por ser Escuela 
le es absolutamente prohibido el 
dar títulos de maestros de obras 
á los que se distinguen, los qua
les deben recurrir á las acade
mias para obtenerlos, de donde 
sus discípulos necesitan ir á,Ma
drid, Valencia, Zaragoza, Va* 
Ikdoíid ó á México 3 si quieren 
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jabiíitarse en este particular, pa
ra poder dirigir qual quiera, ecú-
géio ú obra pública. 

4 . a Que logrando ser ele
vada á Academia, estará auto
rizada para todo lo dicho, obran
do en xefe con libertad absolu
ta sin dependencia" de otra al
guna. 

g.a Que en ese caso ha
da el uso de sus fondos como 
lo tuviese por conveniente, dan
do ios premios y pensiones quan
do y como lo juzgase oportuno. 
Este punto, como los demás de 
régimen económico, son peculia
res: á la Junta Gubernativa , la 
qual hada ei reglamento que le. 
pareciese mas adaptable á sus ren
tas para el mejor -orden y pros
peridad del establecimiento. 

6 .a : Que por consiguiente 
se impondría de las rentas ó en
tradas actuales , y también de ia 
distribución detallada de sus gas-
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t o s , con las demás cosas que Je 
pareciesen oportunas para cerce
nar , minorar ó aumentar los úti
les necesarios á la Academia, y 
aun reformar ó dar las pensiones 
y premios que estímase conducen' 
tes á su prosperidad. 

Me parece que fie demos
trado claramente en estos breves 
apuntes que no es un título pom
poso ni aereo, como supone la 
comisión, el que se solicita de 
Academia para esta Escuela, si
no que según sus atributos pen
de de este titulo su emancipa
ción , su independencia y el sa
lir del estado subalterno en que 
se halla al de xefe para obrar 
con absoluta libertad en todas sus 
funciones. ^-Es constante que le 
son inherentes multitud de bene
ficios que no puede gozar en la 
clase de •Escuela., Sus alumnos se 
perfeccionarán en, las artes, y ios 
estímulos del entusiasmo;en ellas 
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¡e elevará á medida de las ven
tajas que puede proporcionar a 
los mas meritorios. Es por esta 
razón que insista en que no so
lo conserve en sus actas la de-
nominación de Junta PrepafáiQ-
ría que exponíaneamente le* -han 
dado las Cortes generales y ex
traordinarias, mas también que 
se solicite que sea elevada á Aca
demia Nació nal. 'Gaditana por los 
• bienes que deben.resultarle. 
;;r Dios guarde .iá Vu É*. .mu
chos años. =s Cádiz i 3 de Julio 
de -i 8 13. — El Conde de Mau
le, —' Exmo. Ayuntamiento- Cons
titucional de esta ciudad. = v~ 
• r: Los que opinan que es mas: 

ctif la. Escuela ;que la Academia 
•en' materia de nobles artes á seLft-
güran en su imaginación que¿lfrt 
da.>.academia no^se jenseñan dbos 
rudimentosr, lo: que és falso enel 
hecho tf pues en la de S. Fernán' 
do y en. todas.-hai .salas desjina* 
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das como en la escuela para ha
cer ojos, narices s medias caras 

-y figuras enteras. Del mismo mo
do tienen todas las academias sa-
las provistas de modelos para co
piar el antiguo, asi á lápiz co
mo en barro. No hai estableci
miento de esta clase que no ten-
ga uno ó dos modelos vivos pa-
ra copiar de la misma manerael 
natural. En todas ellas, hai sa
las de aritmética y geometría, 
cultivando ía parte matemática 
alusiva á las artes. La diferen
cia únicamente consiste que en 
-ía-'escuelarlos profesores suelen 
ser -mediocres, porque no se exi
ge de ellos las pruebas-y gran
des conocimientos que requiere 
una academia , en. donde todo se 
lleva por oposición. En este pun
to ganan tanto mas los escolares 
de la academia sobre ios de la 
escuela, quanto va de ser diri* 
gidos por profesores medianos ¡ 
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| recibirlos eminentes espaces da 
elevar á sus alumnos á la mayor 
perfección. Yo creo que quando 
eí publico paga su dinero, está 
en eí caso de procurar lo mejor, 
por manera que en la hipótesis de 
,escoger á su salvo, se decidiría 
siempre por lo mas sublime. 

En otra objeción suponen los 
partidarios de la escuela que en 
la academia se ocasionan mayo
res gastos sin recogerse mejores 
frutos. Este es eí fantasma con 
que se suele'• asombrar' á~ los po
co reflexivos. En Cádiz, preo
cupados de tal error, y llevados 
dé una economía mal entendida, 
llegáronla tener vacante once años 
la plaza de "director de pintura 9 

después de-la muerte de D. Do
mingo Álvarez, suponiendo su sa= 
lario un ahorro al establecimien
to, á pesar de 3a falta jque le ha
cia el profesor; hasta qué las'Cor-
tes generales y extraordinarias man* 
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daron que se nombrase por 0po„ 
siclon. ¿ Se necesita o no de ta
les maestros ? Los estatutos loS 

marcan como absolutamente ne
cesarios. Luego sin faltar á ellos 
no se pueden omitir. En caso, 
pues,- de elegirlos. Ja prudencia 
y la economía misma .dicta que 
se'prefieran los mas ilustrados i 
los menos hábiles. Si se desea que 
florezca el establecimiento, deben 
buscarse á toda costa.Ios mas ap
tos para propagar entre sus dis
cípulos estos conocimientos. Seria 
un absurdo consumir doce ó diez 
y seis mil pesos fuertes todos los 
años f y perder el-precioso tiem
po de una parte. de; la vida en
tretenido , en una escuela revesti
da . .de aparato, para no salirda 
la ignorancia , ó permanecer; ên 
un estado mediocre 5- como suce
de al presente. Por otra parte, 
| quien hace el dispendio ? El 
publico* Luego es mui justo que 
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gsíe sea servido á medida de lo: 
¡jen que paga. Los amantes da 
¡a escuela, siguiendo su econo

mía peculiar, quisieran que no 
tobiesen pensionados dentro ni fue-, 

¡fa de ella: que los premios sé 
redoxesen á partidas dé ciento o 
doscientos reales destinadas á los 
que se distinguiesen en el dise-
¡jo, y que no sé saliese dé éste' 
pequeño circulo, persuadidos dé 

I que por semejantes medios pro° 
¡fresarían mas ias artes y los ar« 
listas.- En suma, qoe el genio1 

del hombre fuese reducido á lá 
Imitada idea de tales principioŝ  
aunque eí criador le hubiese do
tado dé los mas elevados senti
mientos, A esto responden los r-ca> 
demicos haciendo las siguientes 
demostraciones, las quales un es
píritu imparcial resolverá si sort 
mas útiles, mas benéficas ai es-: 

tado y mas análogas á este cuer
po, i.a Sientan que en Cádb en-
t XIV. Ll 
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traran en la temporada de los es
tadios mas de 500 individuos: q u e 

unos se cansan á los quince días 
que otros los dexan al mes, y 
que los mas pierden la pacien
cia antes de el año. Por consi
guiente , ios pocos que se sostie
nen, las mas veces por sugetar-
se á la voluntad de sus padres; 
apenas habrán llegado en esta 
primera época de las artes á ha
cer ojos, narices, bocas, orejas 
&c. en dos años. Se necesitan ade
mas otros dos años para perfec
cionarse en Jas figuras y cabe
zas. E l mas hábil en el manejo 
del lápiz ha menester quatro años 
para llegar á la esfera de copiar 
bien el antiguo y eí natural;vé 
aqui ocupados ocho años en es
te seco é ingrato estudio para 
hacer oposición y poder ganar 
premios en el diseño. 2 .a Será 
posible pues, que un joven labo
rioso que ha tenido la paciencia 
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JÍ constancia de permanecer tan*, 
¡os años para llegar á este gra= 
¡lo de perfección, Se contente ¿orí 
¡ja premio de ciento ni doscien
tos reales ? Hallándose en la édád 
de toda ía razón, quañdd cono
ce que debe apurar lá industria 
para adquirir medios de sostener
se, se sugetará á este miserable 
arbitrio pafa poder vivir ? Yo 
creo que nO. Abandonará al ins
tante la escuela , y tomara otra 
carrera menos penosa y mas lu
crativa. Este es el motivo por* 
qué no sé pueden esperar hom« 
tes eminentes de una esc'üelái 
•p Por el contrarío, los que an-
lelan qué sea academia dicen. A' 
mas de esos pequeños premios re-
partidos á los principiantes, dis
tribuyanse otros generales de tres 
íti tres años dé valor, de honor 
l de entusiasmo: sépase que eí 
qué lo gane recibirá una meda* 
*á de oro y el diploma- de aca= 

L l a 
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demico de mérito, que no solo 
le.. .distingue en.su arte,-sino que 
le concede la nobleza personal, 
como él Soberano lo tiene dis
puesto en justa , remuneración de 
Su aplicación, y honor de las ar
tes ; y como la sabía constitu
ción en el capítulo III abre la 
puerta á los españoles s á los hi
jos - de exírangeros, y aun á es
tos mismos en e? caso de mani
festar Su. talento é Industria en 
las artes para adquirir los dere
chos de ciudadanos, que los ha
bilitan para ocupar los empleos 
de la nación. Esta sola esperan
za es capaz de animar aí mas tí
mido , de excitar ía emulación en 
todos, y de promover el entu
siasmo artístico hasta su mayor 
perfección. ¡ Quan interesante de
be ser la academia en Cádiz, lo 
pueden decir tantos extrangeros 
que se establecen en esta plaza, 
cuyos hijos hemos visto que, por 

http://en.su


0 : e n c o n t r a r los principios 7 de 

educación qoe:
 apetecen ,,"1bs en

vían á otras partes .Pero 
aurf desean "'m'as¿ los aulántes de 
la academia, :Nd contentos'¿oh los 

premios d i c h o s , ' pretenden 5 toda

vía, para" conservar "eí 'fervor"ar

tístico , que haya "en "eiik constan

temente establecidos quatro pen

sionados, "litioén" ':píintrJrali>!''''-P'tro 
ea escultura^"'"Otro" eh^aTáuitéctu-

ra y otro en ""grabado^ á tos qua

les se les .admitiese"posposición 
señalándoles.' una decente' as igna

ción. Que solamente permanecie

sen quatro '/arios!,' o los qué la 

academia, tuviese; a bien, y que 
después les sustituyesen otros dis

cípulos de el mismo 'modo: "To

dos ellos;"deberían ocuparse de 
los trabajos que les prepusiese la 

academia"',' ya ; de copiar como de 

invención propia. 5 a Destínense 
otros quatro pens ionado? , siem

pre por oposición para que rs* 
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paiga ea los mas aventajados, á 
la corte de Roma. y. otras de las 
mas cultas, con el .fin de qc¿ 
se ilustren otros, quatro años en 
las dichas quatro piases de pin-
tura,escultura, arquitectura y gra
tado « enviando á ja acedemia los 
trapajos que se les pidiesen para 
prueba, de su aplicación y satis? 
facción j^ej; :cuerpo. Es asi cpmo 
se formarían eminentes en sus fa
cultado? i y. volverían ricos de co
nocimientos á su patria, donde 
servirían del mayor estimulo á sus 
coneiudadapcSo ¡ Qué gozo para 
ía madre academia de verse hon
rada con, tales hijos 1 Precisamen
te los .distinguiría en ella con los 
primeros empleos. 

Si observando estas cinco def 
mostraciones se lograrla fomentar 
Ja marcha de los estudios , no con
tribuiría menos el yer que en el 
mismo cuerpo se aprobaban los 
profesores, se les despachaban sus 
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títulos , y se les ponía en apti
tud de enseñar libremente, de po« 
der tasar, y de dirigir las obras 
que se les encomendase, sin ne
cesidad de mendigar esta gracia 
de otra academia, por carecer la 
escuela de facultades para conce
dería. Las acciones humanas mas 
bien reguladas tienen por norte 
el ínteres y el honor. En faltan
do estos alicientes en qua l quiera 
carrera, el hombre desmaya, por
que nadie se acomoda á trabajar 
sin medra. Todos aspiran á ser re
compensados de una ó de otra 
manera, por consiguiente es me
nester ponerlos en carrera y dar
les en que trabajen. 

Es mui extraño no obstan
te lo que he oído á algunos de 
los defensores de la escuela. Es
tos pretenden que se admitan los 
alarifes y maestros, y que se 
omitan tales títulos á los acade-
Jaleos 5 suponiéndolos pomposos é 
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insignificantes, jamas permitirá el 
gobierno este paso retrogrado á 
la. arquitectura 3 el quai abrirla 
las puertas á la olgazaneria é ig
norancia, -pues sin trabajo de ios 
estudios se encontrarían hábiles 
para todo. Conociendo pues, los 
males que resultan de la irapefi 
cía de tales maestros, y para re
mediar los perjuicios que se ori
ginan en las grandes obras; se 
han repetido diversas reales.orde
nes excluyéndolos de la dirección, 
que se encarga enteramente s ¡os 
académicos. No se les niega su 
practica en la formación de ci
mientos , trabazón de Jas paredes, 
techos, &c. pero carecen de los 
demás conocimientos cientificos 
para el orden de las bóvedas, 
proporciones de Jos arcos, y ar-

¡reglo de todos los miembros que 
constituyen un magnifico edificio, 
g Quantas ruinas se han experi
mentado por su falta ? Es por 
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íSta razón que se ha prohibido 
á las escuelas el conceder tales 
permisos , el qual se han reser-
yado para si las academias, co
mo cuerpos mas ilustrados, en 
¿onde sus profesores se han exa
minado primero por los planos 
que han presentado, y después 
por las obras de repente, sufrien
do un examen verbal, y la cen
sura mas severa. A los demás se 
les admite en clase de apareja
dores, y hasta que no manifies
tan su aptitud no se les conce
de semejante titulo. Lo particu
lar es que hasta ahora cada ti
tulo que ha expedido la escuela 
de Cádiz á sus directores y - t e 
nientes se compone de una nota 
de sus nombramientos, firmada 
por eí secretario, la q u a l , ' en 
saliendo de este país , de nada 
les puede servir; ai paso que un 
despacho dado por. la academia % 
firmado por el presidente ¿ vice-
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protector, por dos consiliarios y 
dos directores, con el secreta» 
rio, seria mui respetado én to
da la nación, y un testimonio 
de su mérito que lo honraría en 
todas partes. 

Los preocupados por la es» 
cuela se fatigan en buscar pre
textos en lugar de razones para 
alucinar á los que no meditan, 
persuadiéndoles que por ser co
merciante esta ciudad no es adap
table á las nobles artes. ¿ Podrá 
darse quimera mas competa? Ella 
encierra en si claras contradic
ciones. Si no es aparente Cádiz 
para esta clase de estudios, ¿ i 
qué haber sacado la escuela de 
diseño del hospicio donde estu
vo primero ? Para qué tomar una 
casa tan costosa ? De qué ser
virían en ese caso tantos mode
los del antiguo, tantos útiles pa
ra los estudios de que está pro
sista j y aun los libros y dema« 



{ L X X X V ) 

/jadas estampas que se .han aco
piado ? Sobre todo, ¿ para qué 
gravar al publico con ios copio
sos impuestos destinados á su sos* 
teñí miento '? Luego desde su prin
cipio se ha contado con que Car 
diz necesitaba de semejante esta* 
Meeimiento, pues de lo contra
rio no se hubieran tomado tan 
solidas medidas para su forma
ción y conservación. La concur
rencia de Ja juventud 3 que ocu
pa todas sus salas, desmiente mas 
su proposición; pues si no les 
anudara el genio ninguno con
curriría, y ias clases, se cerra? 
rian por desiertas: lo que no tie
ne duda es que se quedan infi-
MCS sin colocación por falta de 
iieatos. g En qué principios pueSj 
|ftdan su proposición ? ^ Le fal
lan medios ? N o , porque se ve 
todo Jo contrario. ¿ Ahorreeen 
las artes? Tampocoj pues aun 
£ur.a casa para colocar los con? 
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correntes, ¿ Se opone en algo al 
comercio? Menos, porque asi es-
tan entretenidos en sus primeros 
años, y quando llegan á hacer 
uso de sus facultades, pueden gas
tar su dinero con mas conoci
miento y mas gusto en sus casas 
y en sus ornatos sin que padez
can ía nota de nuestros antepa
sados. ¿ 'Quizá el luxo de las pin
turas, esculturas y grabados se 
considerará como preludio de la 
ruina de sus casas ?. Sería una 
quimera, puesto que luxo por lu
xo , ; el de las pinturas conserva 
en si su valor, y el que resul
ta de bordados, de dorados y de 
boato fenece en el acto de su ad
quisición. Lo cierto es que los 
que han vendido sus colecciones 
de quadros en Cádiz han gana
do mucho dinero. Esto es quan
do se consideran las artes como 
objeto que Inficiona al comercian
te : pero si se mira en la clase 
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fe especulación , harán con ellas 
S¡i5 negocios como con qualquie-
¡a otro articulo, del mismo mo
do que lo execuían en Floren-
cía,- en Roma y en otras ciu
dades de Italia. Sí llegase á ex
tenderse eí gusto de ellas en Ame
rica, ¿ quanto se conduciría á 
aquellos destinos ?' ¿ Qué mas tie
ne la pedrería, los encaxes &e* 
que las pinturas ? La elección de 
la moda.- No nos divaguemos, y 
concluyamos pues, que el no con
siderar" á Cádiz aparente para foí-
mar una academia, no es un pro
blema , es un sofisma. 

Los ante-académicos conti
núan diciendo que no siendo Cá
diz corte no pueden prosperar los' 
profesores. He aquí otro engaño. 
La historia de las artes presen
ta datos de todo' lo contrarío. 
Rafael, eí inmortal Rafael salió 
de Urbíno íleno del genio lumi
noso que le dirigía: se hizo ad-
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mirar en Florencia , y desouéí 
el Santo Padre se lo atraxo 4 
Roma para las obras del Vati
cano. Ticiano , originario de Ca-
dore , pequeño país en eí estado 
Veneto , animado del entusiasmo 
p in toneo , se perfeccionó mas y 
m a s , hasta que el Emperador 
Carlos V , prendado de su exe-
cuciorí, lo tomó baxo de su pro
tección llenándolo de dinero y de 
honores. Corregió , que nació en 
una pequeña ciudad del estado de 
Modena, si se adquirió en vida 
reputación con su estilo encan
tador en Parma y Plasencia, des
pués dé su muerte , y en estos 
últimos tiempos sé ha visto con 
asombro que han llegado Sus pin
turas ál gradó trías elevado que 
se puede imaginar , vendiéndose 
algunos de sus quadros én vein-. 
t e , én treinta y en ochenta mil-
pesos fuertes. Leonardo , natural 
de Vinel én la Toscaua, por su 



( LXXXIX ) 

0nr manejo mereció que el graa 
¿oque Ludovico el moro le en» 
cargase la dirección de la prime
ra academia artística qoe se es-
tablecio en Italia; y tai estima-
cion de Francisco I de Francia., 
que por ultimo murió en sus bra
zos. Por no hablar mas de fue
ra: nuestro Ribera, que salió de 
Sativa, no se hizo el mayor ho
nor en la Italia ? Sus quadros 
ocupan ias primeras galerías. Die
go Velazquez, nacido en Sevilla 
en tiempo que no era corte, ¿ no 
ÍE atraxo la estimación de Feli" 
pe IV y el mayor concepto en 
la Europa ? ¿ Muriilo no está en 
el mismo caso '?«. Megz ,• en nues
tros días , habiendo salido de un 
pequeño país de Ja Saxoeia ¿ qué 
lugar no se ha hecho con su pin
cel en la Europa ? ¿ Quantas hon
ras se: ha merecido de todos los 
principes, particularmente de núes» 
So rei Carlos 111 ? Concluyamos 
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pues, que solo se necesita el-ta
lento y disposición en el hombre 
nasca donde naciere, para hacer
se un lugar distinguido en el tea
tro del mundo, y que Cádiz, sea 
6 no corte, es y será á propo
sito para el establecimiento de las 
nobles artes. Que el joven apli
cado hará progresos ya sea en 
esta ó en qualquier'a otra ciudad. 
Que si ía escuela es buena, la 
academia será mejor por los me
dios que proporciona á los alum
nos en toda su extensión: que es
tando bien dotada,5 sin necesidad 
de otros auxilios, puede llegar 
á sil perfección: que el genio que 
fuere á proposito encontrara en
tonces todos los estímulos y to
dos los recursos para desenvol
verse: que Cádiz sacará grandes 
ventajas ert la ilustración publi
ca , y la nación toda ert la pro
pagación de las luces artisti-
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48._ Pag. 3 9 2 lin. 1 6 se aña-

eirá por nota lo siguiente: En 
1 8 0 4 revivió segunda vez en es
ta plaza la epidemia con bas
tante estrago de los forasteros que 
jo la hablan pasado. También 
renació en 1 8 1 0 y en el presen
te de 1 8 1 3 . En los años inter
medios desde Í 8 Q O se ha mani
festado en tal qual enfermo es-
la especie de fiebre , aunque nrj 
se ha propagado, tal vez por la 
frescura de los veranos con los 
úentos reinantes por el O. 

4 9 . Pag. 3 9 3 lin. 1 7 se aña
dirá : Este momento feliz se aproxi* 
¡na con las nuevas instituciones. 
Los ingresos que . tiene por la 
aduana la junta de Sanidad pro-
duxerón el año pasado de 1B í a 
ia cantidad de quatrocientos se
tenta y dos mil quince reales diez 
y siete maravedís de vellón; su
ma considerable, capaz de sub
venir no solo á atenciones deía 
r. xiv. Mm 
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misma junta, sino á los gastos 
de la empresa de ia construcción 
del lazareto, que podría colocar
se en el Trocadero , sitio aisla
do de agua y mui proporciona-
do para eí efecto. 

go. Pag, 396 Hn. 22 se di-
rá por nota: Esta fabrica está sia 
U S O . i i . 0 - . 

51. Pag. 397 u n . 6 se expre
sará, por nota: Habían en Cádiz 
once imprentas quando se estable» 
ció en esta ciudad la corte,.pe
ro bastante descuidadas por la 
falta de obras que imprimir. Des
pués se han, mejorado y aumen
tado. En el' dia forman la lista 
siguiente: la Nacional, en la ca
sa del Consulado: ía de Reque
na , plazuela de ias Tablas: la 
de Carreño," calle Ancha: la de 
Murguia, calle de S. Francisco: 
la de ía viuda de Come, calle 
del Solano: la de Niel, calle de 
S. Francisco : la de Bosque. ca-
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i de la Verónica: i a de la Jun= 
I Provincial, en el Hospicio: la 
¿e Quintana, calle del Rosarios 
'¡a de la torre de vigiaj én Ta 
¡sisma: la del Estado- mayor-ge¿ 
jeralj plaza de la Constitución;¿ 
la de Niel hijo, calle del Ba-
loarte: ia dé Lema, calle dé $= 
Francisco: la Tormentaria, pía-* 
¡aela del Palillero: ía de Figue-* 
m, ealie.de Linares: la Patrio, 
lica, idem: la de ía Concordiaj 
callé del Veedor: ia del papel 
jgllado, idem: la de García Cam« 
!poy, plazuela dé Horta: es el 
teño de las-dos anteriores: otra 
I la calle del Sacramento, que 
parece" corresponde á la torre de 
,?¡gia; y la de Guerrero, callé 
|f Empedrador. -• 

52. Pag. 441 Un. 19 se aña-
irá por nota: La conquista de 
las islas dé los Luzones, deno« 
ainadas 'después Filipinas con a™ 
•láion al nombré del rei Fe%s? 

Mm a 

http://ealie.de
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II que la promovió; fue orga
nizada en la mar del Sur y ¿U 
rígida por eí Virrei de México. 
En sus principios hicieron el co
mercio con el Perú, pero des
pués se dirigían sus naves á Aca< 
pulco. , 
' 63> P 2g- 4 9 8 C 0 Q relaciona 

la nota se dirá: En i 8 n nave
gaban en e l . Sur los buques si-
guientes. - . 

Dest inos* . . Toneladas de carga. 

¿Nav io Águila , su 
dueño D . Miguel 
Fernando Ruiz. . . 831. 

| Id. Piedad, deí con-
Comerc. i1 ̂ e ^ e Fuente- Gon-
de Lima. I ¿alez 839-

t id. Milagro, de D. 
Vicente Larríva .932. 
Id. Mercedes, de D. 

I Domingo Ramírez 
^Areilano. . . . . . . 711. 



¡y Con 
cjcion. 

Cádiz y 

( xcv ) 
¿Fragata Dolores-Es-
j meralda, de D. Pa-
\[hlo Hurtado. i i;. 398. 
fié. Carmen Ostola- ' 

za, de- D. Mig.uel 
Ruiz'.Pi . ' . , l , 4 6 7 . 
id: Jesús Marja,;de í;̂ ;; 

¡ Don Fernando del* 
M̂a-zo .-:*-•; v. 474. 

Jf Navio "B-:g-oñá;

5|de 
I D . Jofé Ignacio Pa-

l̂acios'-, i . . . > . 930. 
íFragatá.-T-rinidád , 
j de I) Cayetano Ba-
j carrera A .<f'(yi . 385. -
1 id. Sacramento 5 de 

J - D . Joaquín5-Asín. . 467 . 
i íd.Sto. Torioio la) 
i el Palafox., su due-
! ño E>, Manuel de los 

Hstá'SA-¡~. ', . 388, 
jfld. MinervaV'de-D. 

Francisco Xavier 
de Izeue W . . . . . 4 8 1 . 
Id. S. fi&n JlautlS' 



( xcvl ) 
• | ta s la D i a n a , de D. 

.. | [ManuelÁramburo, fii, 
, - f Id. Araucana , de 

Lima. | D. José San-Mar-
: |[t?n. . . . . . . . . . . . 220, 

r \ • if Id. Guadalupe, due-
IoVy&úa-jl ños D, Martin y D . 
yaquil.. | Is i rJrp delsasa . . . 4 a 3 . 

f Id Margari ta , due-
ños D / Andrés Re-
boredo y D. Manuel 

i Ribas . . . . . . . . . 2 9 0 ' 

0!: 

íc ^reciosa, sus 

Lima. 

dueños D. José Cor-
\ rea, D. Francisco 

S Xavier de IrizarrI 
y D.. Antonio Iri
zarrI. . . . . . . . . . 477» 
Id. Perla , dueños 
D; José. Antonio 
Chapategui y D. N. 

< .'\Mata. . . . . . . 333« 

Chile y jj> Id. Aurora, de D. 
Lima. ^Benito Cristi. . , . ¿49. 
Lima. í Bergantín S. Fer= 

file://'/Mata
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nando, de D. Fer
nando del Mazo .. 109. 
Id. Bolero, de D. 
Manuel de la Tor
re. . . . . . . . . . . . 257, 

y Id. Místico. de D. 
Vj-osé San Martin. . ico, 

I-Id. Mameluco, de 
D. José Rodolfo.. 199. 

ij Id. Bildiviano, de 
| D . José Baudine. . 195. 
I Id. Alavés, de D, 
• José Manuel Go-
i m e z . . . . . . . . . . . 1 
£ Paquebot Gran Se-
| ñor, dueño D. José 
\ Antonio Nocarina. 1 7 7 
f i é . Jesús María, de 
\ ü . Agustín Calda?. 172 
- í-Bergantín Pilar, el 

Palafox, dueños D. 
Antonio Sosa y D. 

[•José Ponce.. . . . . 204 
¿Bergantín Fortuna, ' 

?ÍSCQ ?L>§ dueñQ D. Cayetano 

O f 

Concep -

tion. 



m a y 

C h a n c a y . 

( xcviíi ) 
I Capadona. . . . . . I 0 I 
Id. S. Francisco de 
Paula, de D. isi
dro Andrade. . . . . 64. 

c[ Id. Condelaria , de 
D. Pedro'Morales. 1 4 1 . 
íd. N. S. de Regla 
( a ) el Andaluz, de 
D. Francisco Ra-

î mirez . . . . . . . . . 
i Id. Loreto de Chan-

Chancay.\Gay. . . ; . . . 1 0 5 . 
(lá. S. Miguel (ja) 
el Arca de Noe, de 
D. Nicolás Noe . . 29. 

L i m a . 

Lima y 

s u costa. 

ci Id. el Joven . . . . . ioo< 
Falucho S. Pedrko, 
de Santiago Viíler-
0 \ \ Ó. a 9 * 9 - $ • a * 1 • . * « 

/ Bergantín Nieves , 
el Pajaro, sus.due
ños D. José Bernar
do Andrade y Don 
Manuel Quadros . 1 2 4 -
Id- los Cántabros y . . . 

3 o | 



í 

Construc 

cioa e x -

trangera, 

Lima, 
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de D.Francisco Ra
mírez , . 1 7 6 , 
Id. Rei Fernando, 
de D.Juan Panero. 109. 
Goleta Sta. Getru-
diSj.de D. Manuel 
Garrido... . . . . 48, 
Bergantín Merce-
des., de D. Guiller
mo Echepare , . . . 114 , 
Polacra S. Herme
negildo , de D. Fer-
nando Vázquez.. . 81. 

Ii Bergantín S. Mi
de D. Andrés 

arrios. ~ . 129. 
[Fragata Miantino-
i m.0 3 de D ; José Ur-

°g r e t í a . . . . . , . . . . 334= 
I! Id. Víctor, de Don 
^Francisco Inda . . 3 8 8 , 
zfId. Bretaña, de D. 

Francisco Parga.. 419,-
!1 Id. Tesesa, de D. 
Miguel Castañeda, 312. 

guel 



lid.Frial, de D.To
mas Lopategui. . . 277, 

II Id, Fama 5 deD. An-

!

tonio Baras 3 7 8 . 
Id. Eulalia, de D. 

jj José Maria Berda-
* g o - .• • 557 -

Cádiz y í Id. Joaquina, de D. 
Lima. | Xavier Maria de 

^Aguirre. . . . . . . . 4 6 3 , 
iid. ;Joven María, de 

" j D. Manuel Aram-
\buro. . . . . . . . . . 3 5 8 . 

r Fragata Santo Do
mingo de Guzman, 
de D. Francisco Xa-

Ivier Manzano. . . . 469. 
íId. Veloz, dueños 
| D. JoséRodulfo y 
\D. Francisco Calvo. 305, 
[id. Limeña, dueños 
D.Bernardo Sofía, 

<| D. Joaquín Gutier-
'" rez y D. José de Mo-

Concep
ción. 

Lima. 

Chile. 

391' 
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Udiz y 
Luna. 

Chile. 

Lima. 

Concep^ 

cion. 

Id. 

Lima. 

^ ? d i z y 

( C l ) 

(Id. Resolución, due
ños D- Francisco 
Xavier de Izcue, D. 
D.Pedro Nicolás de 
Chopitea y D. Joa
quín de Villa Urru-
t̂ia . . . 

fi 'joieta S. Vicente 
| ( a ) la Única, sus 
¡ dueños D Francis-
|j co Carrataiá y D. 
1 Diego Gayoso. . . 188. 
íBergantín Europa, 
|| ce, D. Miguel Fer
n a n d e z Ruiz . . . . 307. 
/Goleta Santa Ma
lí̂  riana. 112. 
fFragata S José (a ) 
el Tránsito, de D. 
Juan de Dios Terc

ia oegui 299. 
¿Bergantín Flecha, 
| de D . Tomas Lo-
^pategui . . . . . . . . 147. 
fié. 1.3 Cantabria ? 

11 



Lima. 

Lima. 

( e n ) 
| dueños D.José Aris-
I mendi y .D , Miguel 

\ A i m o r z a , . . . . . . 4 6 1 , 
6 Corbeta H e r o , de 
I D. Joaquín Campi-

- K.no . . . . . . & i . . . 2 8 6 . 

[•Fragata • a.a Cañ
áis 

C á d i z y 

L i m a 

tabria, dueños D. 
j Miguel Aimorza y 

J-'D. TomasGaílegos.404. 
« Id. la Especulación, 

de D. Joaquín Ma
ría Ferrer>,V. .',, 4 8 6 , 
Id. Flora, de Don 

.\Nicolas Noé . , 3 2 6 . 
n í N a vio Salvador; es- • '• • 
C á d i z y li • , . \ , ñ 

Lima. ' i £ e s e P e r a l ° en e l j i Q 

( idelá'Plata v . 9 0 0 , 
• • _ r 

4. -mas de estos buques que 
Son loSí..'que-mas freqüentan el 
C a l l a o , entran y i salen otros del 
comercio de Europa nacionales y 

file:///Nicolas


Tom. XIV. 

S 

CONSIGNACIONES. RAMOS T PERTENENCIAS. 

Fragata I Fragata I Fragata 

\7. S. de los' Astigarra-f de S. M. 
S. Ruf-na. 

N 
Dolores. 

Al Exmo, Sr. Mtro. de Hacienda. 

Al Sr. Tesorero General, . , 
Al Exmo. Sr. Mtro. de Estado. 
Al Exmo, S. Mtro. de Grac.yjust. 

j Al Exmo. Sr. Gobr. del Sup. Cons. 

Al Sr. Secretar, del Sup. Consejo. 

Al Exmo. y Rmo. P. Gl. de la Mrd. 

Al Sr. Juez de Penas de Cámara 

del Consejo. 

Al Exmo. Sr. Duque de Alba. 

Al Sr. Director Gl. dé Correos. 

¿Real Hacienda en común. . . . . . . . 

De tabacos. . . . . . . . . . . . 

De Naipes. . . . . . . . . . . . 

De asignaciones de varios mineralogistas alemanes . . . 

De sueldos que se pagan eñ España de cuenta de este erario 

De varios reintegros que se hacen á E s p a ñ a . . . . . 

De Monte Pió Militar . 

fl De donativos contribuidas para las pasadas guerras 

p De quatro por ciento de sueldos para gastos de la pasada grra. con la Franc. 

De préstamo patriótico» . . . . . . . . 

De Ferreterías •. , . 
De subsidio eclesiástico, antiguo y moderno . '» 
De media annaca eclesiástica. . . . . 
De mesadas eclesiásticas . . . . . . . . 
De productos de limosnas para redención de captivos -
De azogues de Europa . . . . . . . . . 

IJ De quarta parte de comisos pertenecientes al Exmo. Sr. Mtro. de Hacienda. 

\.De donativo contribuido á la reina N. S. . 

\De temporalidades. 

ÍDe Real orden de Carlos Tercero, . « 

y^De Flora Americana -• . . . . . 

lf De costas causadas por Doña Maria Eduarda Ofaréli y Pagan . 

^ De Monte Pió de SS. ministros de Madrid 
V D e commisos pertenecientes al Supremo Consejo . . . . 

^De dros. de despachos di. Dr.Dn. Juan Marin yDr.Dn. José Ignacio Albarado. 

(De limosns. colectads. para la beatificacn. di. V. Siervo de Dios P. Urraca. 

^De alimentos del P. Mercedario Fr. Miguel de Azero 

jí De multa impuesta al Levita D. Juan Bargas, y derechos exigidos á los 

i SSnos. Anselmo Bargas, y Pedro Joaquín Gamarra 

í Del ramo de tribuís, por la pensión perpetua de 1 0 . 7 2 5 ps. ans. en 8 años 

> hasta 16 de Enero de 8 0 3 . . * . . * 

\De correos. . . . 

00 

Asttg* 
ga. 

3 0 0 

2 4 0 

2 0 0 

0 0 0 . 

0 0 0 . 

Fragata 

Joven Ma-

\ ria. 

3 6 6 4 2 4 ^ 

0 0 0 . 

I . 7 2 3 6 

3 4 - 8 5 3 \ 

1 9 . 2 8 7 \ 

2I4.2<5C34 
4 . 6 7 4 6 3 

2 3 . 7 5 6 3 

1 8 . 4 3 0 7 ! 

1 8 0 6 3 9 3 Í 

4 8 - 5 3 2 ! 
6 3 . 4 2 0 4 Í 

103.208 1 

S37-91Z \ 
1 . 8 4 0 ¿ 

2 7 4 3 0 6 4 ! 

2 0 0 . 0 0 0 . 

4 5 - 9 7 3 4 f 
1 . 1 3 8 . 

6 7 0 6 5 

1 2 . 0 0 0 

2 . 0 6 2 4 
3 2 9 6~ 

4 - 3 9 1 2 

6 0 . 0 0 0 . ' 2 0 0 . 0 0 0 . 

3 9 8 . 9 6 8 . 

Fragata I Fragata | Fragata .Totales. 
Joaquina. \ Nueva Fuente 

Castor. Hermosa. 

5 ° 5 - J 7 4 6 

2 7 0 . 0 0 0 

7 0 . 0 0 0 

1 5 I 2 \ 

9 1 7 i 

4 2 . 9 0 0 , 
i 1 1 . 9 2 5 2 

4 9 6 . ICO. 

9 0 . 0 0 0 . 

2 5 . 0 0 0 . 

4 0 . 0 0 0 . 

3 9 . 0 0 0 . 

! « 5 . o o o . 

7 6 . 0 0 0 . 

4 2 . 9 0 0 . 

24S6699SÍ 
1 - 4 8 5 . 0 0 0 

1 7 1 . 0 0 0 . 
I . 7 2 3 6 

3 4 - 8 5 3 ¿ 
1 0 . 9 6 9 3 2 

10 .287JL 
4 4 6 4 4 7 2 Í 

4 . 6 7 4 6 ! 
2 3 ' 7 5 6 3 
1 8 . 4 3 0 7 Í . 

2 2 ° 6 3 0 3 ! 
4 8 - 5 3 2 ! 

6 3 . 4 2 0 4 J . 
1 0 3 . 2 0 8 1 

5 3 7 - 9 I 3 7 
I . 8 4 0 A 

7 9 8 . 9 6 8 

4 5 - 9 7 3 * r 
1 - 1 3 8 

6 7 0 s¿ 

1 2 . 0 0 0 . 

2 . 0 6 2 I 

329 «I 
4 - 3 9 1 * 
I . 5 i 2 L 

8 5 . 8 0 0 . 
3 7 1 . 9 2 5 2 

7 5 0 . 0 0 0 8 0 0 . 0 0 0 . ¡ 2 0 0 4 3 9 Í i ¡ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . ¡ 1 .000.000 . ] 694.000. 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7 2 4 8 3 9 1 2 

EMBARCACIONES. 

f En la Fragata Ntra. Sra. dé los Dolores 
II En la Astigarraga. . . . 
| En la Rufina de S- M. . . 

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda.^ En la Joven María. . . . 

i En la Fuente Hermosa. . . . . 
n En la Joaquina. . 

En la Nueva Castor. 

Caxonchos de \ Cimientos de 1 Carca- I Co- ¡ Esta- ¡Lana de Vicuña 
la Real casa de] Ídem. rilla. bre. . n* . en pellejo. 

eda. \barrs.mcos.óns.\caxns. qqs. lbs.\barrs. qqs. lbs.\barrs. qqs. Ib s.\ tercios qqs. Ibs. mone 

5-
5-

5* 

Lana de idem i Lana de Al- 1 
en vellón. paca. 

tercios qqs. lbs.¡tercios qqs. Ibs. 

2 7 . 4 3 6 2 . 2 . 

1 

I 

5 0 . 4 8 . 

3 0 . 4 9 . 5 ° 

6c. 5 7 . 

j 60. 5 7 - 6 ° ' 
6 0 . 5 7 . 6 0 . 
4 0 . 3 8 . 4 o 

1 0 1 . 2 0 0 » 4 8 . 
2 6 . 5 0 . 1 8 . 

1 0 0 0 . 1 ^ 7 0 . 8 8 . 
8 9 . 1 6 0 . 2 8 . 

8 6 . 5 0 . 1 8 . 
• • • • 

• • • • 

5 0 8 . 3 0 0 . 3 8 . 

4 1 8 . 2 5 0 . 
8 4 - 5 o - 3 5 -

4 3 - 6 9 . 6 5 . 3 i - 1 4 2 6 . 4 1 . 2 7 . 

Es digna 
de observarse la penúltima part ida de 10.725 ps. cobrados anualmente en el ramo de tributos de los indios para el duque de Alba. 
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extrangerosj y los de Asia en ia 
Real Compañía de Filipinas. 

No se comprehenden los pe
queños y costaneros de Guaya
quil y Paítá con los dos correos 
de Panamá, ni los de la costa 
de Arica, lío é Iquique de los 
puertos intermedios, como los Gua
neros de Chaneai, ni algunos otros 
pequeños del comercio de Val
paraíso y Concepción que no vie= 
nen al Callao. 

54. En la pag. 502 lin. 15 
se añadirá. Por lo que pueda in
teresar á los curiosos insertamos 
el siguiente plano de los ramos 
y pertenencias á que correspon
den ios 7.248.391 pesos 2 rea
les plata fuertes que remitió á 
España el ministerio de la Real 
Hacienda de Lima en las- siete 
embarcaciones que se nombran , 
con fecha 31 de Diciembre de 
i8oa» 



( c i v ) 
§§• Pag. 5 0 3 ün. 16, pala, 

bra Asia, se añadirá: Es cons
tante que el reino vegetal en los 
solos ártióolos de azúcar, taba¿ 
c o , cacao, café, cascarilla^ gra
na , añil, algodón, cáñamo, li
no , aceite, vino y trigo, sin 
contar otros muchos, produce mas 
riquezas y mas seguras que todos 
los metales y piedras preciosas 
del universo. 

f E R R A T A S , 

Lin. Dice Léase 

2 0 . lo creen la creen 

1 1 . o r d e ñ o s ordenes '] 

2 0 . T a r a m o Tarenio 

2 1 . t o m . X I tom. X 

%. res pee ta ble respetable 

1 4 . de Chic lana Chiclana 
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i J , TOMO XIV. 

56. Pag. 154 en la ultima 
linea de la nota, palabra Gasa-
rica, se añadirá.: El moro Ra-
sis ( pag. 4 ) expone que Sibill» 
quiere decir adivina. 

57. Pag. 150 lin. 1 2 , pala» 
bra CV<?; se añadirá: este au
tor (fol. 136) se. extiende mu
cho en la descripción de sos an
tigüedades. El curioso podrá ver 
alli los hombres ilustres y las 
lapidas de que se hace mención. 
Si acaso es cierto, como preten
de citando á Strabon, que Utre= 
ra tuvo en su primitivo origen 
el nombre • de Betis ó, Betica; l a 
villa puede lisongearse de habér
selo dado al rio y á toda la Pro. 
ráela. Pero estas, glorias de los 
pueblos, en tiempos tan remotos9 

quando no están fundadas en do
cumentos convincentes 3 paran en 
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diversión de los antiquanos. No 
obstante debemos confesar que Ca
ro es autor de critica .mui jui
ciosa. , y ürio de los que mas han 
conocido la topografía antigua y 
moderna , ñO solo de su patria, 
sino de toda la Andalucía. 

58. Pag. 165 lin. 1 3 , pala
bra moderna, se pondrá por no
ta: Rodrigo Caro (fol. 69) apun
t a d a epidemia que infestó á Se
villa en 1622. Ortiz de Zúñiga 
habla de los estragos que hizo 
íá peste- eri esta ciudad en 1649 
procedida dé las partes orienta
les. Nosotros debemos añadir la 
mortífera epidemia que padeció 
eri 1800 venida de las partes oc
cidentales , en la qual perecieron 
í 4.685 personas, según consta del 
estado general detallado1 que pu
blicó lá misma. *• 

59. Pag. 166 lin. 5 donde 
dice de Wamba y de-Constan
tino $ se reformará de ía mane-
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ra siguiente: De Constantino y de 
\Yamba, sin embargo que algu
nos tienen por apócrifa ia segun
da. 

60. Pag. 1 6 8 lin. 2 , después 
de la palabra barrio, se añadi
rá: La Iglesia de México en s u 
primitivo tiempo fue sufragánea 
de la de Sevilla. El primer con
cilio celebrado en esta ciudad se 
apunta en 4 de Noviembre de 5903 
en el qual se juntaron 8 obispos 
é hicieron tres decretos. El segun
do que presidio S. Isidoro, se ce
lebró en 13 de Noviembre de 
619. 

61. Pag. 2 1 6 Un. ultima, pa
labra Duque, se añadirá : El se
minario de los niños Toribios es 
Ifundación del hermano Toribio de 
Veíazco natural de Asturias, que 
comenzó á recoger los que se ex
traviaban en ias casas llamadas de 
la Inquisición vieja, educándolos 
con las limosnas que juntaba. Fa» 
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lieció en 1 7 3 0 , y tres años des. 
pues se trasladó al hospicio de 
Indias, denominado de la Calza
da, que pertenecía á los jesuítas. 
Se admiten de todas clases, na. 
torales y forasteros, instruyendo, 
los en la doctrina cristiana y pri-
meras ¡erras. A ios qoe manifies
tan talento se les ensena la gra
mática , y á otros se les aplica 
á varios ofieios mecánicos; sir
viendo también de corrección á 
los jóvenes díscolos. 

6 2 . Pag. 2 3 8 lin. ultima, se 
añadirá: Sin embargo, Ortiz de 
Zúñiga (pag. 3 5 5 ) indica que 
desde 1 4 6 4 se observa en las pro
visiones reales el nombre de Asis
tente; ei qual parece equivale al 
de corregidor en otras ciudades. 

6 3 . Pag. 3 1 8 lin. 1 se dirá 
por nota: Si Bachiller Pedraza 
añade este pie de verso en el quar-
to lugar í Un rei godo me per' 
dio-
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64. Pag. 333 lín. 2 2 , pala< 

bra medio-dia 3 se añadirá: Mor
cado ( fo!. 50 vto. ) dice que se 
destilaban en su tiempo en Sevi
lla y su tierra mas aguas de olo
res que en todo lo restante de Es
paña. La saca de estas esencias 
está tan descuidada que no he vis
to ningún laboratorio como he 
observado fuera en Florencia, Gra
se y otras ciudades; por mane
ra que nos vienen de Italia y dé 
Francia unos olores que se po
drían elaborar en España. 

65. Pag. 360' lin. 24,esne= 
cesario reformar en la palabra 
náuticos de la manera siguiente: 
Luego que se descubrió ia Amé
rica se varió de forma 5 juntán
dose á manera de cofradía, y en 
15 61 y 15 62 erigieron una co
fradía y un hospital en eí bar-

| rio de Triana. En el dicho año 
1562, arreglaron unas ordenanzas 
que presentaron al ? Consejo s las 

Ñn % 
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quales confirmó el reí siete años 
después tratando 4 la junta con 
el nombre de universidad de ma
reantes que ellos mismos se daban. 
La junta se componía de un ma
yordomo y varios diputados que 
sallan por elección. En 1 6 2 2 se 
destinó una sala de ía lonja pa
ra el uso de estas juntas, en ias 
quales estaba comprehendida la 
universidad de mareantes. Aqui se 
descubrían los genios mas dispues-
tos, y se formaban los mas há
biles profesores en eí pilotage j 
navegación. Tuvo una congrega
ción ó colegio llamado de los co-
mitres ( del quaí aun se conser
vaba una plazuela con este nom
bre en 1 6 7 2 . ) Se componía de 
los dueños y maestres de las em
barcaciones. ( Continuando des
pués en ía pag. 3 6 2 lin. a Sin 
embargo &c. ) • 

66. Pag. 3 6 3 lin. 14,pala
bra mundo 9 se dirá por nota: En 
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Ja. relación del ultimo viage al 
estrecho de Magallanes de la fra
gata de S. M. Santa Maria de la 
Cabeza en los años de 1785 y 
1786; se añade qn extracto de 
todos los anteriores desde su des
cubrimiento impresos y manus
critos; y en ¡a pag, 187 y 196 
se dice que Magallanes zarpo de 
Sevilla el primero de Agosto, y 
de San Lucar el 27 de Septiem
bre de 1519, y que volvió la 
nave Victoria el 7 de Septiem
bre de 1522 al dicho puerto de 
San Lucar; lo que parece mas 
bien averiguado acerca de la da-
ta de este viage. 

67. Pag. 409 lin. 7, pala
bra Católica, se insertará : En 85a 
se juntó un concilio en Córdoba, 
en el qual Abderraman hizo reu
nir todos los obispos de las pro
vincias. 

68. Pag. 409 lin. 23 se aña
dirá: '£1 P, M, Flore? había e s -
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tensamente de ia iglesia de Cór
doba en su España Sagrada to
mo X desde la pag. 131 hasta 
ía 471. 

6 9 . Pag. 4 1 6 lin. 3 se aña. 
dirá en la palabra orador: pri
mer profesor de eloqí'-encia, de 
quien se dice fueron discípulos 
Augusto , Mecenas, Agripa, Flo
ro y otros hombres insignes. 

ERRATAS. 
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Suspendernos nuestras anota
ciones porque solamente las limi
tamos á lo mas preciso. Es ver
dad que sobra material para ex
tendernos dentro y íbera de Es
paña , ya en ios objetos tratados 
en la ob ra , como en ia políti
ca por ía continua variación da 
sucesos que han trastornado el 
onien de las cosas asi en Italia 
corno en Francia y E s p a ñ a ; pe
ro esto corresponde á la historia. 
Los que viaorn en los tiempos 
venideros formarán estas compa
raciones y sacarán ía conseqú'en-
cia de los males que ha causa
do la tiránica ambición de Bo-
naparte de dominar la Europa. 

L a paz de Amiens celebra
da en 1801, que parecía debía 
poner termino á las ideas ambi
ciosas de Napoleón por la inmen
sa extensión que_había adquiri
do la Francia ; tan lexosde eso 
le exalté, de tal m-anera que y a 
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•pensó en el imperio absoluto de 
la Europa. En medio de la tran
quilidad adoptada por los trata
das, estableció el reino de Ita
lia, invadió la Suiza, se apon-.:-, 
re de los estados del reí de Cer
cena, ocupó por un cambio cap 
closo ios de Parma y Plasencia, 
trató de apropiarse las islas jó
nicas, y amenazó al imperio lút
eo. Al mismo tiempo tenia las 
miras que desplegó sobra la Ho
landa, Portugal y la España.y 
después sobre Austria , Prusia , 
Saxonia, Suecia, Ciudades An
seáticas Hamburgo &c. La Rusta, 
á oesar de su grandeza y de su 
distancia, no estaba fuera de su 
plano. El reí de Inglaterra, pa
ra impedir los progresos y cor
tarle los vuelos en sus princi
pios, le declaró segunda vez la 
guerra en 1803. Es á la firme 
oposición que ha hecho esta na
ción, y á la constancia Españo* 
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la. que se debe la libertad de la 
Europa. 

Nuestro ministerio, ciego en 
el conocimiento de sus propios 
intereses, adoptaba quantas pro
posiciones le hacia la Francia. 
Cedió á esta potencia, no solo 
los estados de Parma como hemos 
dicho, sino la Luisiana, naves y 
dinero por la pequeña Etruria , 
que sirvió de trampantojo á tales 
artificios, siempre con la mira de 
quitársela al poseedor con el me
nor pretexto, como se verificó. 
Nuestro desgraciado gobierno en 
aquella época descansaba en su 
infiel aliada, y la honrada nación 
Española tenia que sufrir con pa
ciencia ei orgullo de sus opreso
res, sacrificando sus tesoros y sus 
tropas á sus caprichos. ¿ Quan
tas veces dentro de nuestros co
razones deseábamos la guerra an
tes que pasar por el tono domi
nante de unos extranjeros ?-Cor-
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rían parejas Ja mala fé y la am
bicien de dominarnos de ía Fran
cia 5 con la tolerancia y sufri
miento del gobierno español, que 
jamas contaba con la unión de 
sus pueblos para resistirla. Cin
co años pasaron desde 803 has
ta 8 08 de sacrificios y de tor
mento para ia sufrida España, y 
de impaciencia para el orgullo 
francés, que á cara descubierta 
intentaba dominarla haciéndola 
provincia de su imperio. Con es? 
ta mira atrepella Napoleón los 
pactos mas sagrados, y al paso 
que penetran sus exércifos en la 
península con el engaño ocupan
do las principales plazas, trata 
de sorprehender ia familia reinan
te baxo el pretexto de un con
greso en Bayona. ¡ Aprended mo
narcas 5 aprended pueblos á co
nocer la ambición del hombre mal
vado ! Quitada la mascara por 
medio de ilusorias abdicaciones y 
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quiméricas cesiones, pretende apo
derarse del trono de España, sos
teniendo estas iniquas ideas con 
as numerosas tropas repartidas en 

diversos puntos. Ea el momento 
gue se suspendió el gobierno mo
nárquico, adoptó la nación el fede
rativo formándose juntas en cada 
provincia, llevando la de Sevilla 
ia soberanía sobre las otras, que 
extendió á la America é islas. 
No desmayéis, se dicen las pro
vincias unos á las otras. Lo que 
no ha practicado la debilidad de 
nuestro gobierno, lo pondrá en 
execucion cada una de nosotras, 
y todas juntas lanzaremos ai fin 
estos ladrones invasores. No hubo 
genero de dicterios que no se ma
nifestase en las proclamas para 
hacer conocer las insidias, las tra
mas y los inicuos medios con que 
pretendía el tirano dominarlas. Ei 
odio á este monstruo de ambición 
resuena en todos los ángulos de 
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la península, y el fuego dei ha-
ñor ocupa los corazones de to
dos , los quales, llenos de entu
siasmo y de patriotismo, corren 
á las armas. En Cádiz se apode
ran de la esquadra francesa sur
ta en ei puerto , haciendo mas de 
quatro mil prisioneros. En Bailen, 
destruyéndoles 23 mil hombres, 
ge les hace conocer que ios es
pañoles eran capaces de todo co
mo los supiesen dirigir. En Va
lencia se rechaza á Moncey. Los 
enemigos son echados de la Cas
tilla. Manresa y Gerona se hacen 
inmortales resistiendo á los fran
ceses. Zaragoza se muestra supe
rior á los medios que Je presta 
su local. Mil veces merece el epí
teto de heroica. Los franceses son 
echados de la otra parte del Ebro. 
I Oh gloriosos momentos de la na
ción Española, si hubieseis sabi
do aprovecharlos ! Confundido el 
tirano 3 y obstinado en su am-
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bíciosa opinión pretende por to
dos los medios posibles su con
quista. Desde Bayona se dirige á 
Erfurt á engañar los principes 
del Norte, llama tropas de todas 
partes, y al frente de un grue
so exército vuelve sobre España 
y penetra por los Pirineos hasta 
Madrid. La Junta Central, que 
se acababa de organizar en Aran-
juez, tuvo que dirigirse á Sevi
lla en esta segunda época. Las 
tropas enemigas se dilatan en las 
Castillas, devastan el pais y ha
cen la conquista efímera de Ga* 
licia. Esta provincia , apenas sa
le de la sorpresa, vuelve por su 
honor y arroja á los enemigos de 
su suelo. Internaos Junot preten-
so duque de Abrantes en Portu
gal ; internaos Ney en la Gali
cia, que luego os harán cono
cer eí general Weílesíey ( Welling-
ton ), y el marques de la Roma
na trasladado como por encanto 
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ron las cortes extraordinarias, las 
quales arreglaron la Constitución 
que puso los cimientos á la fe
licidad de las Españas. Breve os 
desengañasteis que ninguna intri
ga, ningún ardid, ningún esfuer
zo fuese bastante para penetrar 
en Cádiz. Esta ciudad, centro ya 
de el gobierno y de las leyes s 

se constituyó también en ei al
macén y deposito general de la 
nación. Envió tropas á la Ame
rica y al continente que os ven
cieron en la Albuhera, en Chi
clana y en otras partes. Prestó 
los auxilios á todas las provin
cias. Sostuvo las infinitas parti
das de guerrilla por una parte, 
y los exércitos por otra, que han 
sembrado de cadáveres vuestros el 
terreno de la península. Los au
tores latinos quando hablan de la 
guerra que hicieron los romanos 
para la conquista de España, que 
duró cérea de dos siglos desdes 
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los Scipiones hasta Augusto que 
acabó de sugetaí á los Astures, 
Gallegos y Cántabros; -se lamen
tan de que habían perdido aooS 
hombres. Pero vosotros , que en 
cinco años habéis sacrificado mas 
de 30og>5¿qué provecho'habéis 
sacado ? Aquellos al -fin' ía do
minaron. Vosotros, tan íéxos de 
poderos íisongear con esta espe
ranza, derrotados en Salamanca 
y en Vitoria,'perdidas'Pías"pla
zas de S. Sebastian y dé'Pamplo
na, os veis ya- perseguid0*5' por 
Vizcaya y Navarra mas allá'" de 
los Pirineos en vuestros* mismos 
hogares. Esperamos - que:Tuego: se
réis lanzados, de la Cataluña don
de os habéis encerrado cóñ" los 
últimos restos.1 % Adonde están!os 
tesoros de que la - habéis despo
jado ? Ellos perecieron, como la 
multitud de victimas que habéis 
immolado para obtenerlos. ¡ Oxa* 
lá que los exércitos de toclaslas 

T . XIV. Oo 
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naciones agraviadas penetren has-
ta París para restaurar quanto les 
habéis quitado ! ¡.Qué espectácu
lo tan aihagüeño para ellas, y 
humillante para vosotros ! Entón-
ees se verificaría el pronostico da 
vuestro profeta Mercier ( i ) de 
que esta gran ciudad quedará se
pultada baxo sus escombros co
mo Thebas, Tiro, Persépolis, 
Cartago y Paímira. ¡ Oh si so
friera, quando no el total exter
minio como ellas, á lo menos 
varios sacos 5 que en revancha le 
hiciesen ¿experimentar los horro
res de la devastación que habéis 
hecho-padecer á tantas ciudades 
en la Europa; originando tantas 
calamidades en las quatro partes 
del globo ! El. cielo es justo, y 
no permitirá que .vuestros homi
cidios, vuestros robos y vuestros 

( ¡ ) Tableau de Parts tom. z pag> 
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crímenes queden impunes! estas 
iniquidades serán castigadas en su 
dia con su cuenta y razón como 
sucedió á la antigua soberbia Ro
ma. La buena fé con que se han 
unido ias naciones aliadas; su pro
pio interés que les hace despre
ciar los chismes y la cizaña sem
brada por los enemigos; y la ex
periencia que les han enseñado á 
operar de acuerdo con la mayor 
energía, asi en el norte como en 
el mediodía, producirán tal vez 
esta grande empresa digna de su 
esfuerzo, combinación y valor, y 
de la admiración del mundo todo. 

F I N . 
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