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SN LA OVAL SE DESCRIBEN FALSAINS 

LA GRANJA, SEGOVIA, ESCORIAL* ARAN' 

SUEZ r LOS PUEBLOS DE LA BARRE

RA DE ANDALUCÍA DANDO LA VVEL" 

TA POR ÍAEN T GRANADA HAS* 

TA CÁDIZ. 

LIBRO VIGÉSIMO PRIMO. 

CAPITULO I. 

Vi age á Vahain y S. Ildefonso: 
descripción de aquel y de este si* 
tio real: paseo d Segovia: su an

tigüedad y cosas'mas singu
lares ; vuelta al Esco

rial. 

D e Madrid á la posta de Au- Agosto 
lagas i f leguas : media antes que- d e i 79% 
da el pueblo Arabaca. De Aula
gas á la posta de las Matas a le-
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guas; en la medianía del camt. 
no se vé el pueblo Rosa divi
dido en dos: luego que se;'sale 
de las Matas á %de legua se¡pa
sa por el pequeño lugar de Lo-
dones: aqui comienzan las exten
siones de Guadarrama, y i% le
gua en seguida se encuéntrala 
posta de la fonda de la Trini
dad. .A la posta, de las Salinas 
i-| legua: entre esta y la pos
ta de la Trinidad se ven á ios 
lados los pueblos Collao, Vülal-
ía, Péchete y Collao mediano. DQ 
las Salinas al Nabalejo i f le
gua: desde este camino se obser
van á no mucha distancia los pue
blos Beserrils Naiacerrada, Mo-
'linios: y Cér dedil la. Saliendo de la 
posta Nabalejo se sube á lo mas 
encumbrado de la sierra. La ba-
xada para el lado de S. Ildefon
so es suave y agradable con la 
vista de un bosque espeso de pi
nos bastante elevados que se re-
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gisíran por todas partes. Por es
te lado desciende un pequeño ar
royo. Esta parte de Castilla la 
•vieja"- es menos árida que la otra 

-que corresponde á Castilla la nue
va: de. Nabalejo á Castejones i f 
legua; en la cima de ía monta
ña se-dividen las dos provincias. 
De Castejones á i legua está el 
pueblo Valsain, y á la Granja f : 
Valsain era sitio real en t iempOy-^.. 
del Emperador Carlos V. Desde 
aquí expidió algunas ordenes pa
ra el gobierno de la America. Fe
lipe II hizo construir en él la ca
sa de la nieve y renovó ía del 
bosque. Se quemó una parte del 
edificio en tiempo de Carlos II. 
Al presente está muí arruinado: 
tiene ün pórtico con siete arcos 
de columnas de piedra berroque
ña ó granito, dóricas ; por el qual 
se entra á un patio espacioso cir
cuido de las mismas columnas. El 
*pa{Pj ios corredores y la esca-
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leí-a están vestidos de la dicha 
piedra. Las piezas superiores del 
palacio indican que luego no exís-
tiran, según se han abandonado. 
Tiene dos torres ó miradores y en 
los frentes que hace al pequeño 
jardín hai también columnas do-
ricas, las quales se hallan ador
nadas en la parte superior del ar
quitrabe de figuras d¿ animales al 
estilo gótico. El jardin conserva 
algunos arbustos. Continuando el 
camino llegamos á la Granja quef 
dista n f leguas de Madrid, 

la Gran- Apenas se pasa el grillo de 
ja ó Sanfíerro q u e forma la puerta de la 
Ildefon-entrada de la plaza del palacio 
so. ¿e la Granja ó sea de S. Ilde

fonso ; se goza de una vista sin
gular. Lo primero que se presen
ta son dos edificios con quatro( 

torres que ocupan ambos lados, 
el uno sirve para las reales ca
ballerizas, y el otro de quartel 
-de Guardias de Corps: esje 



L1B. XXI. CAP. I. g 
construyó en tiempo de Carlos III. 
£n seguida haí otro de infante
ría. Aunque separados estos edi
ficios forman con los demás del 
palacio una gran plaza qoadri-
longa. La fachada de la colegia
ta con sus torres que se elevan 
en el centro del respaldo del pa
lacio hace la perspectiva mas a-
gradable: también la altura del 
terreno y declive hacia el ingre
so contribuye no poco á su her
mosura. La dicha colegiata sirve „ 
de capilla al palacio: es bastan- ¡ 
te bella, especie de cruz griega 
con su cúpula, pero algo obscu
ra. Las pinturas al fresco de la 
cúpula y pechinas son de Bayeu; 
y las de la bóveda de la igle
sia, de Maella, de quien son la 
Concepción y Santiago del cru* 
cero, y el quadro de la Concep
ción en su altar. Procacini pinto 
el S. Ildefonso en el retablo de 
mano derecha y Solimena el qua-
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dro del retablo mayor, este se 
compone de varios marmoles, he
cho por Adermans maestro de o-
bras de palacio que edifieó la ca
pilla el año de ' 1 7 1 9 de orden 
de Felipe V. Las demás obras 
interiores las reformó D. Francis
co Sabatini. 

En un. ángulo de la sacris-í 
tia se ve el sepulcro de Felipe 

Sepul-'W trabajado por Dumandre y Pi-
^ ° . d e tue. El primer cuerpo es de mar 
Fehpe 1 1 
Y f mol roxo con su zócalo y cor

nisa de marmol negro. Encima 
está la urna de marmol roxo don 
de se hallan depositadas sus ce
nizas; y á sus pies sobre un al
mohadón dorado la corona y. ce-1 
tro. A sus lados dos estatuas de¡ 
marmol blanco, la una llorando 
y la otra con dos niños que re
presenta la caridad en actitud ¿t 
señalar los retratos del Rxi y la 
Reina que están sobre la urna él 
biertos de un manto dorado. Poc 
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remate la estatua de la fama; y 
¿-"su espalda se eleva un cbeHs-
co que termina con' los escudos 
de su casa dorados, sostenidos de 
dos genios. En el medio tiene es
ta inscripción en bronce dorado. 
Fhiiippo V. Hispaníarum Rex. 
Principi Máximo. Óptimo Paren-
ti. Feráinandus VI Posuit¿ 

Felipe V erigicv la Iglesia 
en Abadía* la proveyó de ricas 
alhajas y ornamentos y la dotó' 
en treinta y dos- mil ducados al 
año. 

El palacio tiene sus' prin- Facha» 
eipales fachadas á los jardines. La c i a s . i n * 
que cae al Parterre de la fuen- tfrinrs° 
te de la r ama presenta un patio . 
quadrado, á excepción del frente 
que esta descubierto; y en el cen
tro las piezas interiores hacen una 
figura concaba ó de porción de 
circulo. Los dos cuerpos alto y 
baxo están adornados de colum
nas jónicas y tienen varios nichos 
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que se harían sin duda para eo. 
locar en ellos algunas estatuas. 

Es mas gracioso el frente 
que corresponde á la cascada ; él 
está formado sobre una linea igual. 
Él cuerpo baxo es dórico, y el 
alto jónico. En el medio resal
tan quatro gruesas columnas is-
triadas de orden compuesto acora 
panadas de doce pilastras del mis 
mo Orden, todas de marmol en
carnado de Sepulveda que dan 
cierta gracia al edificio. Sobre e 
cornisón de las quatro columnas 
haix quatro cariátides acompaña 
das de dos medallas con bustos 
que adornan el escudo que está 
.en el medio, las quaíes sostienen 
un frontis con balaustrada, y en 
cima varios trofeos de guerra. Á 
todas las pilastras corona un áti
co de balaustrada con jarrones 
El celebre abate Jubarra dio el 
diseño de esta fachada que exe-
G U Í Ó su sucesor D. Juan Bautis-



Í.IB. XXI. CAP. i . 9 
la Saqueti. Los muchos balcones 
de fierro sacados fuera, tanta re-
xa y tantos frontis recargan de
masiado esta fachada. 

En el cuerpo principal ha-
bita la familia real: antes conte
nía mas de mil quadros. Ponz los 
describe en el tom. 10 pag. 139 
donde los puede ver el lector^ 
pues nosotros con motivo de ha~ 
liarse en este momento la corte 
no hemos podido tomar nota exác* 
ta de ellos, bien que muchos se 
han trasladado á Aranjuez. 

En lo baxo hai doce salas Galena 
^ae en otro tiempo componían de esta» 
una galería de estatuas y pintu'-*uas. 
tas: ahora solo se conservan las 
primeras y entre ellas una cabe
za de bronce, mayor que el na
tural, representando un joven des
conocido antigua de mucho mé
rito, fíai otra de Alexandro y va~ 
rias estatuas restauradas con ca
bezas modernas y ocho musas con 
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los brazos restaurados: se ven tam
bién otros diversos modelos. Son 
restos deja celebre colección- de
estatuas comprada en::Komá del 
museo que había juntado.-. en su ¡ 
larga mansión en aquella capital j 
la Reina Cristina de Suecia y se i 
hallaban en el; gabinete4-.Odescal- 3 
chi: el citado Ponz las Índica pie-2 
za por pieza en. dicho tomo pag.i 
127. En todo el edificio; de - .este i; 
palacio se advierte e! gustósfran-!' 
ees. El fue fabricado dé orden de* 
Felipe" V parte por eí maestrot 
Adermans y ía fachada dirigida* 
por el arquitecto D. Felipe Juaj 
barra. Las galerías con los quar-̂  
tos alto' y oaxo se ccricJuyerorí 
en tiempo de Carlos III que dio). 
mucha belleza- ai sitio formando: 
la entrada principal de] mpdp quffl 
desamos referido con tres puertas! 
de fierro y vems intermedias, po«[ 
-niendo en orden sus calles y §mk 
zas. En tiempo de Felipe V ele 
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ingeniero Marchan formó la dis
tribución de los jardines: Soiis 

j y Boutelou cuidaron de las plan
taciones: Fremin y Tierri profe
sores de. credito en París traba
jaron las fuentes, estatuas y de
más obras de escultura: excepto 
las estatuas, y jarrones de la pia
gliela de la fuente de Diana que 
las hicieron Dumandre y Pitue 
¡en tiempo de Fernando VI. 

Los jardines son mui beííosjgr^ 
Ìasi por la simetría de sus par
terres, ñores y arbolados como 
íríncipalmente por el adorno de -
íes fuentes. Estas son muchísimas 
yon los nombres i de la Fama,-de•' 
ü'mva, de Andromeda, de las tres 
gracias, de ios vientos, de las! ra-
h.s}. de la selva &c, Cada- una 
n ellas tiene todo el acompa-
spmiento respectivo de figuras pa-
•h representar el pasa-ge de la his-
•tcia ó emblema que se propuso 
tó autor. Por lo, común la- mayo? 
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parte de estas piezas son de co. 
bre vaciado y algunas de plomo. 
Las estatuas y jarrones que ador
nan las plazuelas de estas fuen
tes son de marmol blanco, pero 
no de mucho mérito. L a de la 
Fama eleva el agua á ciento y 
treinta pies de altura; la de An
drómeda á ciento quince pies; las 
del Canastillo, de Diana y de las 
ranas tienen una armonía singu
lar, y las otras la arrojan tam
bién á una gran elevación ha
ciendo muí lindos juegos. 

Es mui bella la plaza que¡ 
llaman de las fuentes de las ocho 
calles: efectivamente son ocho, con 
sus arcos sostenidos de dos co
lumnas y respaldo de hayas TQ-
cortadas: una representa á Mar
te armado con morrión y cota, 
y. la espada : otra á Cibeles ma
dre de los dioses: otra á Satur
no y á los pies dos venados: la 
quarta á Minerva con sus instru-

'- a 
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cientos dé Jas ciencias: la quin
ta ; a Belona con sus atributos de 
laurel y manojos de palmas é ins
trumentos . marciales: la sexta á 
Neptuno con su tridente y coro
na, y el delfín á sus pies con dos 
caballos marinos debaxo: la sép
tima á Geres.con un manojo da 
espigas: y la- octava á Hercules 
con su clava y la piel del león. 
En el; centro de la plaza sobre 
un pedestal algo elevado: hai un 
grupo que representa á Mercurio 
conduciendo al mundo á ia bella 
Pandora para presentarla. á Pro-
metheo, la quai lleva en la ma
no un pomo,: en el que.se con
tienen todas las desdichas, para, 
que al abrirlo se/ esparzan por el 
mundo. E l rencor está á: los pies, 
observando esta disposición de Jú
piter. Desde : esta -plaza hai exce
lentes vistas á otras fuentes. La. 
cascada vieia. cont :eae también un; 

i gran.: .numeró-': :de fuentes1: súbiea-; 

http://que.se
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do del palacio se ve la gracio
sa fuente del abanicó, que toma 
este nombre de la r figura que re
ciben, sus aguas: la estatua re
presenta una infanta con dos ge
nios ó bien sea la madre del a-' 
mor con-, sus dos hijos-Anteros y 
Cupido jugando: con -un delfín. 
La acompañan otras 1 dos fuentes 
con dos genios i alados cada una 
con su cprnucopia, conchas ;&c. 
en seguida adornan la cascada las 
fuentes de Neptuno con tridente 
en su carro tirado, de. caballos y 
otras muchas alusiones^ y la de 
Apolo y Minerva..con la serpien
te Pithon perfectamente represen' 
tadas. ... ! 

En la cascada nueva lo masj 
apreciable es el agradable é igual 
descenso de las aguas por las oi> 
ce espaciosas gradas 6 mecetas 
que la forman:.: tiene á los lados 
de la primera meceta dos grupos 
de-animales, los quales .con BQ| 
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mascaron que esta en j lo alto su
ministran toda el agua de esta 
bella cascada. Hai otras muchas 
figuras y . en, el centro del ulti
mo i estanque al pie de la casca
da \ se halla la bella fuente de Ve
nus rodeada de las tres gracias 
y de Cupido que le están ofre
ciendo ramas de corales. 

Los parterres están adorna
dos de estatuas y de jarrones de 
marmol blanco y macetas mu! 
lindas de flores. Los dos de los 
frentes de palacio son mui be
llos , el uno tiene á su fondo la 
fuente de la - Fama y el otro de 
la fachada principal la fuente de 
las tres gracias y un .bello pa
bellón ó cenador, tras del qual 
hai otro bello, parterre. En el mis
mo sitio se vende una descrip
ción bien circunstanciada de . las 
fuentes, estatuas y jarrones con 
todos sus emblemas mitologicos3 

fue contienen estos jardines. . 
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Las carreras de arboles que 
se ven distribuidas por todo el in¿ 
terior de eÜGS forman las muchi-
simas calles y plazas de que es-
tan adornados: hai un laberinto 
regular: las isíetas ó q u artel es e* 
tan alineadas ó cercadas-de hayas, 
ó del árbol que llaman'--quegio, 
cortados á este intento. Eí plan
tel principal encierra perales, man
íanos, Ciruelos, durasnos. albari-
coques y otros frutos propios del 
clima: hai otras isíetas de arbo
les silvestres que forman una es
pecie de bosque rural y algunas 
también encierran hortalizas &c. 
Inmediato al plantel principal las 
hai copiosas y un bello jardín 
de flores con su conservatorio y 
cercado de muro con su grillo 
de ñerro á la entrada, como es
tán todos los qué encierran fru
tas y flores exquisitas. Las ro
sas florecen casi todo el año. Ha
cia el extremo del jardín hai un 
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gran deposito de aguas que lla
man el mar, el quai las recoge de 
la montaña; este y otro mas pe
queño surten de agua á los jar
dines y á las fuentes. L a monta
ña de Guadarrama que comienza 
desde el termino de este jardín, 
hace que la vista varíe de obje
tos con Jas diferentes colinas que 
presenta, unas vestidas y otras pe
ladas y bastante escarpadas. En 
la parte opuesta se halla la ce
lebre Cartuxa del Paular, que no 
hemos tenido tiempo de ver, en 
la qual se observan muchas pin
turas. 

E l clima de este sitio es ge
neralmente borrascoso: son conti
nuas las tormentas de truenos, 
rayos y "lluvias de granizo que se ' 
experimentan; pero por lo común 
se goza de un aire fresco y las 
noches siempre son deliciosas en 
el mes de Agosto. También las 
frutas y comestibles son de bue-
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na sazón, por manera que debí-
litada la naturaleza eon ios ca
lores de Madrid, al entrar en es
te real sitio en esta, estación* se 
vivifica y se refuerza con tan a-
gradable mansión. Los particuia-

Paseos.res hacen el paseo por la maña
na en los arbolados, de.. Jos jar
dines, y después, de comer en el 
camino de Segovia, en .el qual 
concurren los Reyes y la eorte 
todas las tardes. Ademas tiene'ex
celentes proporciones para las ba
tidas de caza mayor en que se 
divierte S. M. Felipe V, como los 
Reyes sus predecesores, gustaba 
del fresco clima de Va Isa i n, y pa
saba allí la estación del calor. 
Otras veces se dirigía á la Gran
ja de los PP, Gerónimos. El año 
1718 les compró esta,- formando 
el dicho palacio y jardines; de 
donde le. ha quedado el nombre 
de Granja, Aquí renunció la-co
rona en su . amado hijo Luis I en 
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3724, y en el mismo sitio vol
vió á tomar el gobierno habien
do- muerto de viruelas el jovea 
Rei en edad prematura con sen
timiento general de la nación y 
de su augusto padre que lo a-
maba tiernamente. 

La fabrica de espejos, esta- Fabrica 
blecida fuera de la Granja unas de espe* 
cien varas distante, contiene unjos. 
magnifico salón y dos cruceros 
con su cúpula cada uno en los 
extremos, baxo de las quales hai 
un horno. El salón tiene en la 
parte superior porción de venta
nas ó claraboyas para la respi
ración del humo. En los hornos 
en i grandes crisoles se liquida ó 
fluye la materia para hacer los 
espejos: hai mesas para vaciarla, 
y otros hornos para darles el tem
ple necesario. Los hacen de una 
magnitud extraordinaria; uno hai 
actualmente de quatro y tercia 
varas de alto y dos y tercia de 
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ancho. Hai otra sala con otros 
varios hornos para disponer la ma
teria y otras piezas que sirven de 
almacenes para colocar las are-
isas, la leña y aun los mismos 
espejos. La arena blanca con que 
se trabajan la traen de Bernui tres 
leguas distante hacia la parte su
perior dé Segovia: la barrilla ó 
soza, de Murcia : el antimonio y 
la manganeza viene de Aragón. 
Con estas materias se hacen . los 
espejos. L a arena la ciernen por 
un cedazo doble y asi separan la 
mas fina. En las obras de poco 
pulimento se sirven de la arena 
gruesa y en las mas primorosa! 
de la mas delgada que sacan i-
gualmente de estas inmediaciones. 
L a barrilla de Murcia tiene mu
cha estimación entre los extran-
geros, los quales la extraen por 
el puerto de Roquetas, que ha 
tomado tanto incremento con es
te solo ramo, que de. la nada M 
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ha hecho un pueblo de conside
ración. Este establecimiento se de
bió en su principio á la Reina 
Doña Isabel que lo promovió ha
cia el año 1736. Después el an
helo de los Reyes, en beneficio 
de este ramo de industria, le ha 
proporcionado el incremento que 
ha tomado. 

Hai otra fabrica de crista-Fabrica 
íes de bucosidad situada dentro d e cris-
de la población en una de sus ca- t a * e s ' 
líes, bastante capaz. Contiene tres 
grandes edificios para los hornos 
y otras diversas salas para la o-
peracion de grabar y dorar los 
vasos con otras muchas piezas pa? 
ra las diferentes distribuciones f 
un almacén donde se venden ta* t 

das las producciones de ella. Son 
mui lindas las especies de crista
les que se trabajan en vasos, jar
ras y toda clase de vidrios ya 
blancos transparentes 6 ya mati
zados, grabados б dorados,.para 
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diferentes usos. Estos cristales los 
conducen á Madrid en donde pa
rece -que se almacenan. Mejor es
carian en Cádiz, donde según he
mos observado de la belleza de 
estas obras, nos parece que ten-
drian gran despacho para la Ame 
rica. Ello es cierto que desde es
te puerto se trasladan á las in
dias/miliares de cazones de los 
que vienen de Alemania todos los 
años. Los cristales j espejos de 
ia Granja por privilegio se ven; 
den con exclusión de los extran-
geros veinte leguas en contorno. 

Fuera de este sitio á distan
cia de mas de trescientas varas 
hai un hospital. No hablaremos 
del palacio de RiorFrio, dos le ; 

guas distante, porque no lo he
mos visto. Referiremos nuestro pa
seo á Segovia. 

a De la Granja á Segovia dos 
•-leguas. E l camino es regular; efl 

la excavación que se ha hecho 
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pasa formar la'--calzada se ve que 
el terreno interior se compone de 
piedra granito ordinario, mui in
ferior al de Egipto, asi obscura 
como encarnada. Luego que se 
desvia de la Granja se pasa un 
torrente con un buen puente de 
piedra. Los costados de este ca
mino manifiestan las veredas por 
donde se dirige el Reí; á sus ca-
zerias. 
..-. Segovía es una de íaa eíu-Sukntí^ 

dades en España que pretende ser güedaá--
fundada por Hercules. Colmena-? c o ^ a s 

res que escribió su historia en" i a

{

s s , r K 

1620 lo apunta como; un irealce" r S r . 
á las glorias de su patria;, pero: 
m. lector desapasionado, sé rie: de 
estas quiméricas fundaciones, srno 
las - ve niui; autenticadas." Según 
las muchas poblaciones:que.en Es- i :- c s 
paña y en. otras naciones-; se . le . ;... 
atribuyen, parece que. Hercules;ó. 
varios de:, los, Hercules se ocupa
ron toda su vida en fundar eiu-. 1 
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dades Esta se halla situada en el 
antiguo país de los Arevacos $ói. 
bre un terreno desigual, ó sea en 
una colina descendiendo hasta el 
valle que forman las extensiones 
de las montañas de Fuenfria y 
de Guadarrama, las quales divi
den Castilla la vieja de la nue
va. Las calles por esta causa sor 
incomodas y también están mal 
empedradas. En la construcción de 

Mézclalas casas se observa el mixto del 
degotí- estilo gótico con el árabe con-
epara- s e r v r a n £ } o s e ] o s capiteles de las co
céenla , T T f i j , . , 

arqui- * u m n a s c o n adornos de dibuxos9 

t e c t u r a . P a x a r 0 S y animales. En la mis
ma posada, que es un edificio an
tiguo, hai un exemplo de este gus
to según se advierte en las. colum
nas que circuyen el patio. Su po-

Su po-blacion, incluyendo todos los bar-
blacion.rios de fuera, será de 8 á i©9~ 

habitantes. Las veinte y tres par
roquias y porción de conventos 
g.ue contiene denotan el menosca-
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DO de su vecindario que sin duda 
fue considerable en otro tiempo. 
Efectivamente en la época del 
Emperador Carlos V le calcula
ban 2J>9 almas. Ella ha sido res
petable en la historia de Castilla.-
Los dos capitanes segovianos Dia j j Q s í r e g 

Sanz y Fernán-García, que se ^-$tga^i^ 
ce acompañaron en el siglo X n o s . 
al Reí Di Ramiro en la toma de 
Madrid sean ó no verdaderos sus 
hechos, lograron que sus estatuas 
se colocasen después en dicha vi
lla en la puerta de Guadalaxara 
sosteniendo su escudo. La fami
lia de Muñoz originaria de Bur
gos, unida con la de los Bezu-í 
dos de Segovia, se distinguió en"' 
esta ciudad: Mantin Muñoz tronco-
principal en el siglo XI , y D o 
mingo Muñoz en el siglo XIII 
el qual acompañó de Adalid 6' 
Maestre de campo al Santo Reí 
D. Fernando en la expedición de 
la Andalucía: á su resolución'se : 
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debió la toma de Cordova á los 
moros por sorpresa, que supieron 
desempeñar Alvaro Colodro y Be- ¡ 
nito de Baños los primeros que 
escalaron los muros y mataron las 
centinelas. Domingo Muñoz- se ha
lló también con otros parientes 
en la conquista de Sevilla donde 
adquirió porción de bienes en su 
repartimiento, lo mismo que su 
yerno y otros segovianos; murió 
en edad mui avanzada y [ fue se-; 

pultado en la Iglesia mayor, de 
Cordova. De esta familia enlaza
da con la de Nuñez de Tenez 
descienden los marqueses de Prie
go, condes de Cabra, marqueses 
de Comares, condes de Aleaudé-
te y duques de Sesa. La familia; 
de los Contreras y la de los Hurd 
tados de LVlendoza también han si- i 
do ilustres en Segovia. En 3t48i| 
falleció el oidor Juan Sánchez de 
Suazo celebre segoviano que res-1 
lauro el lamoso puente de la Isla ! 
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dé León, llamado vulgarmente de 
Suazo: fue sepultado en la igle
sia de S. Estevan de Segovia. Fran< 
cisco de Bobadilla con sus se
gó víanos se distinguió - en 1487 
en la conquista de Malaga. En 
la de Oran que se verificó en 
1509 se hizo honor Pedro Arias 
conocido por el Justador como 
uno de los mas valientes capita
nes de su tiempo. Han habido o-
tros muchos de esta familia que 
honran su patria. En 14 de Mar
zo de 1525 llegó á Madrid el 
comendador Rodrigo de Peñaio-
sa segoviano avisando al Empe
rador Carlos V la victoria de sus 
armas en Pavía y prisión de Fran
cisco I Rei de Francia; en con-
seqüencia de la quaí entró en Ju
nio de 1525 en la corte Carlos, 
de Lanoi Virrei de Ñapóles con 
dicho Rei prisionero. En 1520 el 
corregidor y el Obispo de Sego
via pasaron á Pedraza para au-

C 
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torizar la entrega de Francisco 
de Valoìs Delfín de Francia pues, 
to en libertad mediante las con
tribuciones acordadas en Cambrab 
entre la Reina madre de Fran-f 
cisco y Madama Margarita tía 
del Emperador Carlos V. En lai 
guerra que hizo D. Juan de Aus*¡ 
tria nombrado general en 1569 
contra los moros de Granada5 me-, 
recieron : reputación los celebres: 
segovianos Pedro Arias de Avila 
y Francisco Arevalo de Suazo. 
En la gloriosa victoria de Lepan* 
to ganada por dicho D. Juan de 
Austria se distinguieron el capi
tan de galera Cristóbal Xuares de 
la Concha segoviano y quatro 
ilustres Contreras de la misma ció 
dad. En otra acción en la Na
tòlia contra los turcos en 1613 
se llenaron de gloria los dos se-j 
govianos hermanos Alonso y Mi<i 
guel Suazo: esta familia ha sido 
fecunda en hombres celebres. 
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Segovia ganó ei pleito so

bre el Real de Manzanares á la 
villa de Madrid en 1287. El Rei 
P. Juan I en las cortes que ce
lebró en esta ciudad en 1383 . 
mandó que se dexase la era de En 
Cesar,- sustituyendo el año del13^4se 

nacimiento del Salvador desde e l < 1 ¿ x 0 í a 

siguiente 1384. Ella se gloria de C e s 

haber sido cuna de la Reina Do- príncí— 
ña Berenguela. En las cortes con- pió el 
vocadas en Segovia en 1389 seañocrís-
presentó León Rei de Armeniajáanoeh 
que rescatado de un largo cautí España» 
verlo andaba errante por, la Eu
ropa. En estas cortes se decreto, 
que la única cnancillería que ha
bía entonces asistirse siempre en 
esta ciudad. Segovia; fue teatro 
de las glorias de la Reina Ca 
tólica Doña Isabel: aqui, antes 
de entrar en el mando del reino, 
con su fina.sagaeidad logró atraer 
á su hermano el Rei Enrique IV 
hasta pasear juntos á caballo las 

C a 
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calles en 1 4 7 4 haciendo ostenta, 
tacion de su union fraternal: a-
qui, despues del fallecimiento de 
este Reí, que acaeció el mismo 
año, fue proclamada Reina de Cas-
tilla con la mayor solemnidad por 
el ayuntamiento, recibiendo ios m 
ménages de multitud de grandes 
y personages que vinieron de to
das partes á cumplimentarla : j 
desde aqui comenzó á . manifestât 
su talento en las acertadas pro
videncias que tomaba, y en e! 
tino singular con que las resol-j 
via; esto es sola por sí misma, m 
la edad de 23 años 7 meses, sic 
la union de su esposo D. Fernanj 
do que se hallaba en este momen| 
to en Zaragoza ( 1 ). Segovia to-j 

( 1 ) En memoria de esta heroiua 
Reina pondremos aqui lo que se sabej 
de su patria y nacimiento. Colmenares! 
( Pag* 36° ) copiando á Fernán Pérez 
de Guzman dice que la reina Doña Isa-j 
bel nació en 3 3 de Abril de 145I» 
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aló parte en las comunidades que 
se formaron en tiempo del Em
perador Carlos V para reclamar 
sus derechos contra las exaccio
nes de los ministros extrangeros 
y provisión de los empleos en e-
líos: estas ideas que eran patrio
tas en sus principios, después de
generaron en venganzas particu-

Pulgar y ISÍebrija tampoco ponen el lu
gar. Marineo Sicuio en 1449 en Ma-< 
drigal, Garivai y Mariana en I451 á 
25 de Abril en Madrigal. Colmenares 
copia a la letra el aviso que pasó el 
Rei á la ciudad de Segovia que se con
servaba en el archivo ,de ella origina!, 
en el qual comunica el nacimiento de 
la infanta Diña Isabel el dia 23 de 
Abril de Í451 y la data de la carta 
en Madrid con la misma fecha, de don-
de infiere que nació en dicha vilia y 
no en Madrigal. Fue hiia del Rei D. 
Juan 11 y de su segunaa muger Do
ña Isabel ríe Portugal hermana pater- -
fla de Enrique IV pues este lo fue de 
su primera esposa Doña Maria. 
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lares, en robos y en otros aten-
lados. Como esta ciudad se ha
lla tan inmediata á Valsaín y la 
Granja, ha sido siempre visitada 
de ios Reyes y personas reales. 
En ella celebró su boda Felipe 
II con la Reina Doña Ana de 
Austria, en obsequio de la qual 
elevaron arcos é hicieron mil de
mostraciones de jubilo los sego 
víanos: ya se puede considerar la 
brillantez de los concurrentes con 
tan plausible motivo en este be-| 
samano. En el año de 1600 en 
tiempo de Felipe III se acordó 
en Segovia el derecho de millo
nes extensivo á la cantidad de 
diez y ocho millones de duca-

Servi-dos, por seis años, á razón de 
ció de tres millones cada uno que se co-
millo- menzó á exigir desde 7 de Ene-
nes. ro de 1 6 0 1 . L a sisa que se im

puso correspondía á la octava par
te de vino y vinagre y la doza» 
va de aceite en los Reinos de Gal 
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tilla y León. La administración 
se dexó á disposición del reino 
y de las ciudades de voto erí cor
tes ( i ). 

( i ) El primero se acordó en tiem
po de Felipe II en 1590.. Constaba de 
8 millones ríe ducados en seis años que; 
debían contribuir los pueblos por re
partimiento sacándolos de los arbitrios 
que cada uno de ellos tuviese por mas 
conveniente. La cobranza y administra
ción corria á cargo de los procuradores 
de cortee En 1597 se acordó el segundo 
servicio de millones reducido a la su
ma de quinientos cuentos de maraye-
dis cada año, los quales debían extraer? 
se de las sisas y arbitrios que cada pue
blo considerase menos graboso; varían* 
do en quanto á la administración, que
dando á cargo de las ciudades el nom-? 
bramiento.de las personas que recaiir 
dasen y pagasen sometiéndose en los ca
sos-de justicia al conseje» real.'En 1658 
sé reunieron las administraciones de 
rentas y de millones en cada provin
cia baxo la inspección de una misma 
persona suprimiendo empleados. El ira-

http://bramiento.de
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lesla - La catedral se comenzó á e-
a t e - difícar en 1525. Entre los varios 
al. planos que se presentaron se a-

probó el de Gil de Ontañon, uno 
de los mas acreditados arquitec
tos en el estilo gótico. Concur
rieron todos los vecinos y gre
mios con sus donativos para tan 
santa obra de un modo mui plau
sible. Su interior se compone de 
tres naves fuera de las capillas, 
es bastante elevada y de buenas 

puesto llamado alcabala se introduxo eh 
Castilla hacia el año 1269 y en 1342 
se vuelve á hacer mención del dere
cho de veintena que sin embargo de 
lo dicho quieren diese el nombre al de 
alcabala. Los judíos que habita-

. ban el obispado de Segovia pagaban 
al Obispo y cabildo treinta dineros en' 
oro cada uno en memoria de los que 
dieron á Judas por el Salvador. En l a 

pag. 248 inserta Colmenares un rea[ 
despacho para cobrarlos. Era 1340 6 
año 1302. 
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proporciones en aquella arquitec
tura. En el cañón principal fren
te del coro tiene un bello reta
blo con quatro columnas jónicas 
de marmol color de avellana con 
sus remates dorados, arquitectu
ra de Sabatiní, y las estatuas de 
S. Frutos y S. Hieroteo en los 
intercolumnios, de Pacheco: se 
observan otros varjos marmoles 
graciosos en el zócalo y en la 
parte superior. E l coro está ador
nado de columnitas de madera y 
otras labores mui prolixas. En el 
trascoro hai un altar con quatro 
columnas corintias de marmol ne
gro de Vizcaya con los capite
les dorados. En este altar se vea 
otros lindos marmoles del reino. 
A la capilla del sagrario cubre 
una graciosa cúpula. En 18 de 
Septiembre de 1614 se dice que 
de resultas de un rayo se incen
dio la catedral por la parte de 
la cúpula, y aunque el fuego to-
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rao mucho incremento con el vien
to, lo apagó la copiosa lluvia 
que sobrevino. E l daño no obs
tante fue de consideración, el qual 
se reparó con los donativos del 
Obispó, de ambos cabildos y del 
Vecindario que siempre se ha ma- ¡ 
nifestado no solo piadoso, sino 
mui patriota. L a iglesia de Se-
govia tiene la gloria de que sus 
Obispos han concurrido en los 
primeros concilios nacionales, de 
donde se deduce su antigüedad. Su 
distrito termina en Osma por el 
septentrión y en Paíeneia por el 

g u s c e = poniente. E l Obispo de Segovia 
lebres D Raimundo, hijo de esta ciu-

Obispos^ad, acompañó al Rei D. Fer
nando en la conquista de Sevilla 
y fue después nombrado su ar
zobispo: en 1261 formó las cons
tituciones de esta iglesia. Falle
ció en Sevilla en 1288, y en 
1297 se trasladaron sus cenizas 
4 la iglesia de S. Gil de Segó-



LIB. XXI. CAP. i . 37 
vía. Don Gonzalo Bustamante, 
Obispo de Segovia, escribió un 
libro intitulado Peregrina concor
dando las leyes del reino con.el 
derecho común. Fr. Lope Barrien
tes también fue Obispo de Se-
g-ovia. Tenia reoutacion de sabio: 
escribió un tratado de sacramen
tos y materias morales: otros de 
fortuna, de sueños y de magia; y 
un índice á la suma teológica de 
S. Antonino de Florencia. La pos
teridad sin embargo le murmura 
con razón la quema de mas de 
cien libros que hizo de las obras 
del marques de Vilíena después 
de su muerte por suponerlas de 
nigromancia, como se lo critica
ron en aquella época el bachiller 
Fernan-Gomez celebre físico del 
Reí D . Juan II y el poeta Juan 
de Mena. E l d e á n de Segovia D„ 
Alonso de Cartagena ( que deŝ > 
pues obtuvo el Obispado de Bur
gos ) fue enviado al concilio de 
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Basilea en tiempo de Martino V: 
escribió con este motivo un tra
tado de las sesiones. D. Juan de 
Contreras, conocido por Juan de 
Segovia, canónigo de esta igle
sia, también fue enviado al con
cilio por la universidad de Sa
lamanca. D. Juan Cervantes Car
denal, Obispó de Segovia, fue 
promovido al arzobispado de Se
villa. D. Martin Pérez de Avala, 
Obispo de Segovia, asistió al con
cilio de Trento llevando en su 
compañía al famoso Benito Arias 
Montano. También fue al ,dicho 
concilio como Obispo de Ciudad-
Rodrigo D. Diego Covarrubia que 
á su vuelta fue presentado á la 
rnitra de Segovia. A l mismo con
cilio concurrieron los doctores Vi-
llalpando y Fuentidueña, teólogos 
y escritores ilustres segovianos. 
De la iglesia de Segovia han sa
lido varios Arzobispos y Carde
nales. Colmenares coloca al fin 
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de su historia el catalogo de los 
Obispos de Segovia hasta su tiem
po. 

Esta ciudad se gloria de te-~ ц 

пег por patronos a los Santos t r o n e S o 

Fructuoso, Valentín y Engracia 
mártires sus hijos r S. Fructuoso 
pasó á mejor vida en 725. 

En qoanto á las congrega-
ciones religiosas debemos decir . u n a* 
que Colmenares presenta en su his- r ejjgi¿. 
toria casi todas las fundaciones 
de conventos y hospitales que pue
de ver en ella el curioso; y á la 
verdad encontrará documentos au
ténticos y piezas originales niui 
recomendables, las qüaíes aclaran 
la cronología y dan buena idea 
de su cuidado y aplicación en es
te punto. En 1213 se cree que 
estuvo en Segovia Sto. Domin
go de Guzman fundador de su or
den aprobada por Honorio 3 en 
22 de Diciembre de 1216. Doña 
Teresa de Ahumada ( venerada 
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después con el nombre de Santa 
Teresa de Jesús ) reformó las re
ligiosas carmelitas y fundó en Se
govia acompañada de otras reli
giosas y de Fr. Juan de la Cruz 
( el Santo ) en i.574. 

Sí. Al- - Él alcázar es un edificio de 
caza--y arquitectura gótica. Las paredes 
co leg io exteriores están adornadas con una 
de artí- especie de circuios en cuyo cen-
Heria. t r 0 S e y e u n g r a n 0 ¿ e escoria. 

En lo interior hai una buena dis
tribución de salas que en otro 
tiempo servían de habitación á 
los monarcas y ahora de colegio 
á los cadetes de artillería. Todas 
las obras interiores del patio y es
calera son de piedra granito de 
Guadarrama. La parte superior 
esta adornada de torreones unos 
grandes y otros pequeños del gus
to gótico y cubierta de pizarra: 
tiene también un castillo que sir
ve de Drision. 

En dicho palacio antiguo del 
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alcázar se estableció la academia 
de cadetes del real cuerpo de ar
tillería en 1 7 6 4 : se nombró pro
fesor primario al P. Antonio Exí-
meno j> que hizo un bello dis
curso en la apertura de los estu
dios, impreso el mismo año. A l 
conde de Gazola sabio matemá
tico se debe el proyecto del es
tablecimiento de este colegio, el 
qual lo propuso al Rei Carlos 
III que adoptó su plan: murió 
en 1780.. E l conde de JLaei, que 
sucedió á Gazola en la dirección, 
amplió la enseñanza añadiendo una 
escuela practica de minas, fuegos, 
ataque y defensa- de las plazas: 
mando imprimir los tratados que 
se dictaban en el colegio para 
la mas fácil inteligencia. 

D . Vicente de los Ríos, te
niente de la compañía de los mis
mos cadetes, publicó en 1 7 6 7 un 
erudito discurso sobre los autores 
é inventores de artiileria que han 
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florecido erí España desde los Re. 
yes¡"Católicos hasta su tiempo, en 
el qual hace mención de D, Die« 
go de Alaba que escribió un tra
tado de artillería baxo el nom
bre de nueva ciencia de Alaba 
eri 1 5 9 0 : de Luis Collado que 
publicó su practica manual dé ar-
iilleria en 1592 ; antes había da-
do á luz otra obra sobre eí mis
ino arte en lengua italiana en 
i 0 8 6 : de Christobal Lechuga que 
escribió un discurso sobre arti
llería en 161 i : de Diego Ufano 
que imprimió otro discurso sobre 
la misma facultad eii 1 6 1 2 : de 
Julio Cesar Firrufirio autor de la 
obra el perfecto artillero que pu
blicó erí Madrid en 1648 : de Pe
dro Navarro en quanto á las mi
nas; murió erí 152a: de Boyarte 
que nxó los callares de campa
ña y batir que ha adoptado la 
Europa: de González que dio mu-' 
chas luces á esta facultad: de Ba-
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Hesteros celebre fundidor; y de 
Roca inventor de la recamara com-
puesta en los morteros: los qua-
tro últimos florecieron en él si
glo .XVII. Moría fue encargado 
de corregir y completar el trata
do de aitiíleria que había bom-
puesto D. Vicente de los Ríos. 
Efectivamente, ha publicado una 
obra en tres tomos con su qua-
dernode laminas estimada ds ios 
inteligentes, analizando no solo la 
pólvora, sino todas las partes que 
constituyen la ciencia militar cor
respondiente al usó de. la artille-
ña. En su opinión el primero que 
ha escrito con extensión y acier
to sobre esta facultad ha sido él 
marques de Santa-Cruz: á sus o-
bras les da el epíteto de inmor
tales: añade que los autores que 
688 1 escrito después han seguido 
sus preceptos: recomienda la obra 
principios militares át D. Raimun
do" Sanz que ha deseinOeñadüinui 

D 
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bien la parte de minas: este pa-
rece que murió en Cádiz. 

Los colegiales que hai ai 
presente son ochenta y nueve. 
Ellos deben ser ciento. Estos no. 
bles cadetes estudian la aritmeti-l 
ca, geometría, algebra, calculo, M 
sica, fortificación y tratado de ar
tillería; ademas diseño, lengua fran
cesa, florete y baile. Para el me-í 
jor orden hai nombrados entre los 
cadetes brigadieres y subrigadie-
res que son los próximos á salir 
de oficiales. E l dormitorio es ení 
salas despejadas, tienen una cama 
y una papelera para ropa y li
bros. Pagan poco mas de mil rea-| 
les vellón por la entrada para los j 
muebles que necesitan; y ademas; 
dos reales vellón diarios para las 
asistencias y para reemplazar fifi 
do lo que rompen. Comen todos 
á una mesa. Dan su información 
de nobleza para obtener el per
miso de entrar. E l xefe de ellos 
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es el general del cuerpo é ins
pector de artillería. También tie
nen un capitán, dos tenientes, dos 
subtenientes y dos ayudantes que 
son los que cuidan de esta com
pañía de cadetes. El capitán pro
pone al general todas las urgen
cias para el gobierno económico 
del colegio. En las salas del cuer
po principal tienen sus habitacio
nes y en las baxas sus estudios. 
Estas ultimas son mui singulares. 
Las salas de aritmética, de bai
le, de calculo, de los Reyes, de 
dibuxo y la biblioteca tienen el 
cielo ó bóvedas superiores arte-
zonadas de oro y matices, y otros; 
relieves antiguos cada una de dis
tinto dibuxo al estilo gótico. En 
la biblioteca no faltan obras ana-
logas, á las facultades que se en
señan, y también incluye dos glo
bos y un pequeño gabinete coa 
instrumentos físicos. La sala de los 
iteyes está circuida sobre la cor* 

Da 
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nisa de cincuenta y dos Reyes 5 
Reinas al natural, hechos ( a l pa. 
recer ) de madera con sus ropa, 
ges dorados ó de colores, segua 
la costumbre de aquellos tiempos. 
Representan desde D. Pelayo su
cesivamente hasta los Reyes Ca
tólicos D. Fernando V y Doñi 
Isabel que comenzó á colocar A-
lonso el Sabio y continuó Enri. 
que IV hasta la suya. Esta espe
cie de galería, entre las dos cor
nisas donde se hallan colocados 
los Reyes, esta igualmente dora
da y artezonada. Debaxo, sobre 
las quatro puertas de la sala, es
tán colocados los quatro condes 
Fernán-González, el Cid, Ramoa 
de Rorgoña y Enrique de Lore-S 
na que hizo poner Felipe II,el! 
qual renovó esta sala y alcázar, 
añadiendo los retratos de los Re
yes Católicos y de cinco Reinas 
de Castilla. Aqui tienen su arme
ría los cadetes y un estante con 
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varias maquinas de física. En el 
frente de la sala hai un modelo 
de madera-de la fortificación de 
la plaza de Cádiz. En las salas 
de calculo, de los Reyes y de 
dibuxo se ven diversos píanos di
señados por los cadetes. Este edi
ficio mirado por fuera parece una 
fortaleza con sus fosos, puente le
vadizo &c. Las vistas al peque-
So rio Heresma ( 1 ) , y barrio 
de S. Marcos son deliciosas. 

En dicho barrio esta sitúa-Gasa de 
da la casa de moneda de la qual moneda 
se presentan memorias antiguas, 
pues se dice que hallándose mal
tratada la hizo construir de nue
vo Enrique IV y que comenzó 
á labrar moneda de oro y plata 
en 1455: en el día se acuña so
lamente cobre. 

( 1 ) Se dice que este rio en tiem
po de los romanos se denominaba Ate-
va> y que de él tomaron estos pue-
Pfos el nombre de Arevacos. 
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Labo- L a casa del laboratorio qui. 
r a t o n o mico, inmediata al alcázar, cora. 
quimi- priende una sala de laboratorio 

y otra de demostración en la qual 
hai varios estantes que contienen 
los metales, las piedras y ios ve
getales bien explicados. Tiene bue
nos modelos de hornos para los 
reverberos, porción de maquinas 
de cristal para los experimentos 
y dos estantes de libros análo
gos. 

E l aqüeducto es uno de los 
dúcto" monumentos grandiosos de la an

tigüedad que conserva Segovia. Se 
atribuye al Emperador Trajano, 
Sea de este 6 de otro Empera
dor, lo cierto es que es uno de 
los mejores que he visto desgas
to romano. Su material es todo 
de grandes piedras colocadas al 
parecer sin mezcla, ni argamasa; 
del granito ordinario que tan 
abunda en estas inmediaciones. -
compone de dos ordenes de are 
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mas 6 menos elevados, colocados 
los tinos sobre los otros. Estas 
arcadas forman un ángulo recto, 
recibiendo las aguas que vienen 
de Fuenfria hacia Guadarrama, 
distante tres leguas, en el sitio 
llamado los Cañuelos, barrio ve
cino á la ciudad. En este punto 
comienza la repartición de ellas 
y á elevarse la arcada hasta mon
tar el agua por la honda plazue
la del Ázoguejo, conduciéndola 
hasta la colina del Postigo por 
donde se introduce en la ciudad. 
Este soberbio aqüeducto aun está 
en uso; la ciudad después de tan
tos siglos conserva el beneficio de 
las aguas que le suministra. L a 
arcada tendrá cerca de mil varas 
de extensión. ¡ Quan dignas son 
no solo de admiración, sino de 
bendición estas obras tan solidas 
que, corriendo parejas con el tiem
po, transmiten asi la idea del po
der, como de la beneficencia has-
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ta los sig:os mas remotos! 
tiempo de Colmenares ( Hist. 
Segó vía pag. 1 6 6 ) se conserva-
ba en el archivo de la Catedral 
una donación hecha por D. Lo
pe Navarro, canónigo de aque
lla iglesia , de unas tiendas 
que tenia baxo-del aqüeducto, que 
denomina Puente, confirmada por 
el Rei, era 1 2 3 0 . Añade que es 
la mas antigua notijia que se coa 
serva escrita de esta obra, pues 
la que da el Arzobispo D. Ro
drigo suponiéndola de- Hispan &c. 
la escribió 40 años después. Láj 
Reina .Católica Doña Isabel con
cedió permiso para echar un re-s 

partimiento ó sea contribución, 
con el fin de que se reparasen 
con su producto las obras arrui
nadas baxo la dirección de Fr. 
Pedro de Mesa segoviano prior. | 
del Parral. Comenzó por el aqüe-
ducto que tiene 159 arcos, re- i 
parándolo completamente. .'Jim 
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Por lo que respecta á las ar

tes, en 1 5 7 9 se hacia honor en 
esta ciudad el celebre pintor Alon
so de Herrera amigo del famoso 
mudo Navarrete. En la escultu
ra y arquitectura florecía el her
mano Andrés Ruiz jesuíta. Juan 
Ribero y Mateo Martínez veci
nos de Segovia trabajaban tam
bién en la escultura con acepta
ción en J 5 9 3 . 

Segovia es país de fabricas, 
asi se nota algún movimiento en ^ a^ r i" 

C 3 S G@ 

su industria. Las bellas lanas me- ñ o > 

riñas de que abunda es el ori*-
gen de la tal qual aplicación á 
los texidos de paños. Me dicen 
que hai mas de treinta fabricas, 
aunque la. mayor parte pequeñas. 
La mas bien montada es la de 
Ortiz de Paz: tiene diez y ocho 
telares corrientes: casa capacísi
ma coa almacenes para acopiar 
la lana, limpiaría, cardarla é hi
larla, para los tintes, para la pren-
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sa y para tender los paños. No 
le faltan maquinas unas para hi
lar, y otras por medio de el agua 
cardan la lana, y convierten en 
polvo el palo de campeche con 
destino á los tintes. Fuera de su 
casa dicen que conserva cerca de 
cien telares habilitados. Los pa
ños los remite á Madrid para ven
derlos en su almacén, á mas de 
los que despacha de comisión: uno 
y otro método es útilísimo para 
lograr la pronta salida del efec
to. 

Colmenares en la pag. 164 
asegura que solo tres ganaderos 

. de la parroquia de S. Juan de 
esta ciudad tenían en su tiempo 
cincuenta mil cabezas de obejas 
y carneros; que otras ciento y 
cincuenta mil poseía el resto del 
vecindario; y que otro tanto se 
calculaba en la jurisdicción de la 
provincia: riqueza inmensa! Ponz 
en s u viage de España tomo 10 
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desde la pag. 180 hasta la 22,6 
habla del ganado merino, de sus 
esquileos y labor de las lanas. 
Los paños de Segovia han sido 
siempre mui celebrados: en prin
cipios del siglo XVII se fabrica
ban en esta ciudad veinte y cin
co mil y quinientas.piezas de-pa
ño cada año, por manera que la 
manufactura de este solo articu
lo, consumía ciento setenta y ocho 
mil y quinientas arrobas de lana; 
sin contar la inmensa suma de ar
robas que se~ destinaba á otros 
usos. A l presente aun conservan 
su estimación estos paños. Y o los 
he oído aplaudir en Roma. Da 
America los piden con preferen-* 
cia. á los extrangeros por su bue
na calidad y mucha duración, aun-* 
que no tienen el lustre y la vis
ta que les dan aquellos. 

Habiendo regresado desde l a j t j n e r a ¿ 

Granja al Escorial apuntaremos r¡0 de la 
su itinerario. De la Granja á la Granja 
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al Esc<> posta Castejones que está a l . pie 
r i a I « del puertesuelo una y media le

gua : se pasa lo mas alto de la 
montaña: á la posta del Naba-
lejo dos leguas: cosa de una le
gua mas adelante, pasado la ven
ta de Nabacerrada, se divide eí 
camino de Madrid con el del Es
corial. A la derecha se ven los 
pueblos Cercedilía y Molinos de; 
que se ha hecho mención. Desde 
dicha venta al pueblo Guadarra
ma dos leguas: tiene inmediato el 
pequeño rio de su nombre: en es
te punto atraviesa el camino de 
Francia que incluye los de Viz
caya, Castilla la vieja y Galicia. 
0 e Guadarrama al Escorial dos 
leguas. El camino, como todos los 
de los sitios reales, es muí bueno. 
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C A P I T U L O I I . 

Descripción del Escorial: idem 
de la casa del Principe: re

greso á Madrid. 

3S| gran convento del Escorial, 
que sirve de morada á los PP. 
Gerónimos, comprehende también 
el palacio real donde pasan los 
Reyes la, estación del Otoño. Fue 
edificado por Felipe II el qual, 
siguiendo las disposiciones de su 
augusto padre el Emperador Car
los V, determinó establecer tam
bién un panteón para deposito de 
sus cenizas y de toda la real fa
milia. Las ideas grandiosas y buen 
gusto que poseía en las artes le 
sugirieron añadir á dichas obras' 
un magnifico templo dedicado á 
S. Lorenzo con lo qual, mani
festando su reconocimiento á es-
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te Santo por la victoria que ha? 
Dedica-bian conseguido sus armas sobre 
do á S. las'francesas en S. Quintín el dia 
Loren- I O de .Agosto de 1 5 5 7 , dexafaa 

una honrosa memoria de su pro
tección á las artes. Gon estas mi
ras escogió un sitio elevado siete 
leguas distante de Madrid en la 
aldea denominada Escurial al pia 
de la sierra de Guadarrama cor
respondiente al distrito de Sego
via. Su localidad presenta muí be
llas vistas y los bosques vecinos 
abundancia de caza para las ba
tidas de los Reyes. 

Area La área de este soberbio edi-
'áel edi- ficio es quadrilonga. Contiene N. 
ficío-'S. 744 pies de largo, y Est. Oest. 
P r Í D C Í - 5 8 o ( 1 )'. En 23 de Abril de 

0 :. ( I ) Yo. he medido á pasos natu
rales la fachada principal y he conta
do 298 pasos : asímtsmo medí el otro 
frente y encontré 228. E;tas medidas 

"íuelen ser mui falibles y por esta ra-
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j g f j g se colocó la primera pie-pió e n 

dra. E l arquitecto Juan Bautis- L563° 

ta dirigió la obra: no se dice su 
apellido, pero se sabe que era na
tural de Toledo y que babia he
cho progresos en su profesión en Susüos 
Roma y . Ñapóles. A este sucedió 
hasta su conclusión el celebre Tuan • • 
de Herrera que nació en Move- p ai e s« 
Han, valle de Valdaliga en las 
montañas de Asturias de Santilla-
na. L a fachada principal contie-
ne tres portadas: la del centro d a s > 

se halla adornada de ocho colum
nas dóricas en el primer cuerpo 
y quaíro jónicas en el segundo. 
La estatua colosal de S. Loren
zo, obra de Juan Bautista Mone-
gro, ocupa el centro. Las otras 
dos fachadas caen una á la par-

2011 indico las del P. Ximenez. Los pies 
de que habla son de 12 pulgadas, asi 
corresponden á la fachada 248 varas y 
3l frente 193 y una tercia. 
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te oriental y la otra al medio, 
tíia, las quales hacen mui buen 
efecto según la porción de edifi, 
ció que les corresponde: su ele-
vacian consta en la fachada prin
cipal de 62 pies y en los fren
tes de 75 sin que se note desi
gualdad. La quarta no está tan 
despejada porque le siguen otros 
edificios que caen á un jardín. En 
cada esquina contiene esta gran 
fabrica una torre con remates pi
ramidales que se elevan mas de 
doscientos pies. El material de sus 
muros es de la piedra que lla
man berroqueña, especie de gra
nito ordinario; y sü cubierta en 
unas partes de pizarra y en otras 
de plomo. : 

¿ . . En lo interior comprehende 
, varios patios y muchas distnou-
bucic- r J 

ués in- C I t , n e s Q o e s e pueden ver en los 
ierioresPP- Sigüenza, Santos y Ximenez 

que las han descrito menudamen--
te y en D . Antonio Ponz que 
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presenta en el tomo 2 la planta, 
vistas y cortes del edificio; re
duciéndonos solamente á dar una 
idea de aquellos objetos mas cu
riosos que encierra. 

La portada de la iglesia ele- Porta* 
vada sobre cinco arcos con co- da de la 
lumnas solas y pareadas, guarda ig I e s i a s 

el orden dórico. En el primer cuer
po contiene seis estatuas colosa
les de piedra que representan ios 
Reyes David, Salomón, Ézequias, 
Josias, Manases y Josafat con co
ronas y cetros de bronce dora
do, escultura del citado Juan Bau
tista Monegro: Ja piedra la sacó 
de la cantera denominada Aiber-
quilla junto á Peralejo. En el ves
tíbulo se encuentran las inscrip
ciones con letras doradas que in
dican la fundación de esta casa 
en 1563 como dexamos dicho, la 
celebración de la primera misa ea 
1586 y la consagración del tera- , 
pío en 1 5 9 5 . Este en lo interior 

E 
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se compone de Eres naves, las 
quales se han formado sobre qua
tre» grandes arcos bien compar
tidos que descansan en gruesos pi-

, lares circuidos de pilastras dóri
cas istriadas de treinta pies en[ 

Su plan-quadro. Su planta es de cruz grie
ta y di-ga. Sus dimensiones son : la nave 
m e n s i 0 " d e î medio 53 pies de ancho y 80 
n e s * ' de alto hasta la cornisa : las "de 

. los ' lados 30 de ancho y 6 á § del 
a l t o : les quatro arcos principa
les del crucero se elevan 1 1 3 piel; 
y el largo de toda la iglesia es 
de 180. L a cúpula es magêstuo 
sa , contiene en su mayor exten
sion 207 pies de circunferencia y 
desde el pavimento hasta el cen
tro de la bola 300 y hasta el 

. remate de la cruz 330. L a s p& 
redes de este templo no tienen mas 
adorno que el natural de la mis
ma piedra. S in embargo, el 
complexo de todas sus bien dis-
tribuidas proporciones^ impone J 
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Harria la atención del observador 
para decidirse en elogio del ar
quitecto Juan Bautista. Asi en la 
iglesia como en los pilares y en 
las capillas, hai repartidos qua-
renta altares. Los' doce apostóles 
y dos evangelistas S. Marcos y 
S. Lucas que se ven en los pi - Pin 
lares inmediatos al altar mayorras* 
los pintó el celebre mudo Navar-
rete. La Anunciación y S. Ge
rónimo que se observan en los al
tares de las reliquias y testeros1 

de las naves menores, Federico: 
Zueari: están retocados por Juan 
Gómez. Tibaldi pintó la batalla 
de S. Miguel con Lucifer que se 
encuentra en una capilla de la na-
ve principal: otroquadro que re
presenta las once mil vírgenes que 
se ye en otra capilla lo diseñó el 
mismo autor y lo pintó el cita
do Gómez. Romuío Cincinato pin* 
to el S. Mauricio y sus compa
ñeros que se halla en el altar que 
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hace ángulo de Norte á Ponien. 
te. En otros altares que hacen án
gulo de Norte á Oriente pintó 
Lucas Cambiaso la predicación del 
Bautista en el desierto y Santa 
Ana. Se ven ademas en varios al-i 
tares S. Gerónimo, S. Lorenzo, S, 
Vicente Mártir, S. Antonio Abad,; 
S. Benito y Sta. Inés, de mano de 
Alonso Sánchez Coello; y otras 
pinturas del referido Gómez, Luisj 
Carabajaí y Juan de Urbina. 

„ , , Para llegar á el altar mal 
Retablo °. , . , ! 

yor es necesario suoir 10 gradas 
mayor/ . , , i • 

repartidas en 3 descansos: el pri-! 

mer tramo contiene 1 2 , el segun
do 5 y el tercero 2. E l retablo se 
compone de quatro cuerpos ador
nados de columnas dóricas, jóni
cas, corintias y compuestas con! 
basas y capiteles de bronce do-

g u s o r_ rado: es rico en marmoles. Enj 
aatos. e í primer cuerpo pintó Peregrino 

Tibaldi los dos bellos quadros de! 
Nacimiento y Adoración de los 
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Reyes,, y en el segundo el mar
tirio de S. Lorenzo. Federico Zu-
cari los dos pasos del Señor ya 
atado á la columna, ya con la 
cruz acuestas que se observan en 
este segundo cuerpo. El mismo 
Zucari pintó también en el ter
cero la Asunción de Ntra. Sra . s 

la Resurrección y venida del Es-
piritu-Santo. 

Las estatuas que adornan el 
retablo fueron executadas por los 
celebres escultores León Leoni y 
su hijo Pompeyó. Es mui precio
so en su materia, en su arqui
tectura y en sus adornos: en la 
parte superior remata con un cru-
cifixo y otras efigieSi Contiene 93 
pies de alto y 49 de ancho. El 
templecito ó tabernáculo donde 
se coloca la custodia fue diseña
do por Juan de Herrera y exe-
cutado por Jacobo Trezzo reu- Sf5 

niendo en su forma y labor las n c 

mas ricas piedras que producen 
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las_ canteras de España. El mis. 
mo Trezzo hizo la bellísima cus. 
tedia con sus columnas de jaspe 
de orden corintio con basas y ca
piteles de bronce dorado. Los-de. 
más adornos de- la cornisa -y es-
tatúas de los apostóles son tam-

^bien del mismo metal dorado. Las 
puertas son de, cristal dé roca: 
tiene 16 pies de alto la'custodia. 
Las puertas que dan entrada al 
sagrario son -de bellos jaspes. Ti-
baldi pintó varios pásage-s aiusf 
Tos al Santísimo Sacramento á los 
lados de las ventanas del sagra-
fio, á saber: Jos israelitas cogien
do el maná : el cordero Pascual; 
las décima que entrego Abrahaa 
á Melquisedech; el pan que dio 
el ángel al profeta Elias; y el 
arco iris ó de paz con nubes, ait 

. geles &c. 
Presbi- A los lados del presbiterio 
teríd:ga.Se observan dos especies de ga-
lenaá a - ] e r j a s abiertas cada una con dos 



LIB. XXI. CAP. 11. 6g 
columnas dóricas abaxo y dos jo-biertas. 
nicas arriba. Los Reyes con sus 
reclinatorios ocupan las baxas 
puestos de rodillas en acción de 
orar, esto es, en el un lado las 
estatuas del Emperador Carlos V 
con la Emperatriz, y dos her
manas del Emperador con sus e-
pitaflos: y en el otro las de Fe
lipe II y sus quatro esposas Do
ña Maria de Portugal, Doña Ma
ría de Inglaterra, Doña Isabel de 
Valois y Doña Ana de. Austria; 
obra de Pompeyo. Leoni : la par
te alta adornan los escudos rea-' 
les. ; 

En su espacioso coro hai una Coro, 
excelente sillería de exquisitas ma
deras colocadas con sus ornatos 
de orden corintio. Sebastian del 
Fiombo pintó el Salvador con la 
cruz acuestas que allí se obser
va. El apóstol es muí linda pie
za, y no lo son menos los íi-Libros, 
bros de coro hechos por Rami-
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rez y Rodríguez, é iluminados por 
los PP. Leon, Fuente-Elsaz y otros 
celebres miniaturistas ; los qua-
les componen 2 1 4 cuerpos. Los 
oficios se celebran con gran pora-
pa y magestad. 

PIntu- En las paredes las-pinturas 
ra-: a! al fresco que representan S.; Lo-
fresco, renzo y S. Geronimo son dé Lu

cas Cambiase : el mismo pintó las 
virtudes que se ven encima de las 
ventanas y de las puertas en; 
los ingresos del coro ; y la glo
ria que quiso manifestar en otra 
composición llena de figuras que 
se observa en la gran bóveda del 
coro en la qual puso su retra
to. Rómulo Cincinato pintó tam
bién al fresco la x prisión de San 
Sixto y á S. Lorenzo rogandole 
que no le abandone: otra én que 
este Santo presenta al tirano los 
pobres como tesoro de la iglesia: 
y en el coro del Vicario pasa-
ges de la vida y muerte de S. 
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Gerónimo. Masegil flamenco tra
bajó ios órganos. El gran duque 
de Toscana envió desde Floren
cia á Felipe II la efigie en mar
mol del Salvador, obra de Bern-
benuto Zelini, que se ve en el 
trascoro. Dexaremos el coro y ha
blaremos de las pinturas al fres
co en las bóvedas de la igle
s i a . - - .x;n;-u¿v::,-; ..i,é. '. '. 

En la bóveda de la capilla 
mayor pintó Lucas Cambiaso la 
coronación de la Virgen. Las de-
mas bóvedas de la iglesia que for
man diez compartimentos las pin
tó Lucas Jordan en veinte y dos 
meses: esto eSj en la del cruce
ro el Transito de Nuestra. Seño~ 
ra con muchas alusiones y figu^ 
ras. En la que sigue junto ai 
coro el juicio universal. A la de
recha del crucero el viage de los 
israelitas por el desierto. A la iz
quierda la victoria contra los ama-
hcitas. En la primera de las na-
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ves colaterales pintó la Encarna 
clon del verbo eterno, en la que 
se incluye la adoración de los es. \ 
flrltus angélicos, castigo de Luz. 
bel y sus secuaces que no quisie
ron adorarle r el nacimiento del ni. 
ño Dios y la adoración de los Re. \ 
yes. En la segunda bóveda al la-j 
do de la epístola colocó la glM 
ría de los bienaventurados. En la I 
bóveda sobre la capilla de los San-¡ 
tos Doctores pintó el .triunfo de\ 
la iglesia militante que. se repre-
senta en el Vicario de Jesucristo 
puesto en un carro triunfal asis
tido del espiritu divino y acom.j 
panado de todas las virtudes, con! 
las ciencias sagradas, Santos Pa? 
dres, Doctores, la Gracia y otras 
muchas figuras que pasan de ser 
tenta. En la bóveda que cae so
bre la capilla de las vírgenes re
presentó la pureza virginal de M$ 
ría asimismo en otro carro triun* 
fal con lindas aplicaciones de ma-
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tremas del antiguo testamento, de 
vírgenes., del cordero, de niños y 
de Santas que hacen un bello con, 
traste, y el todo una magnifica 
composición. En Ja bóveda á ; la 
entrada del coro por la parte deí 
convento pintó en quatro dtvisio? 
nes: i á David en el argumen
to de sus cánticos: 2 al mismo 
Reí arrepentido de su culpa: 3 
ofreciendo holocausto al Señor; y 
4 al dicho profeta Reí con el har
pa. En la otra bóveda por don-
de se entra del colegio al coro 
pintó en otras quatro divisiones; 
la unción de Salomón: quando 
Dios le comunicó la sabiduría | 
el juicio de este reí acerca de las dos 
madres que pretendían serlo de 
un mismo niño; y la visita que 
le hizo la Reina Sabá. El aficio
nado y el no aficionado si se de
tienen en la contemplación de es
tas historias encuentran en ellas 
pensamientos sublimes., misteriosas, 
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alusiones y los pasages del an, 
tiguo testamento tan bien aplica
dos que al mismo tiempo que lle
nan el alma de objetos tan divi
nos/ recomiendan el talento é ins
trucción del autor asi en las sa
bias composiciones, como en la 
bella y franca execucion de so 
pincel. 

Relí- La iglesia contiene muchas 
quias. reliquias de huesos, brazos y cuer

pos de Santos: entre mas de cien 
cabezas se numera la de S. Ge
rónimo que se dice traída de Co
lonia en tiempo de Felipe II ; y 
la de S. Hermenegildo martiriza
do por su mismo padre. 

Monu- El monumento que se coló» 
mentó, ca el Jueves Santo en el centro 

de la nave del medio de la Igle
sia lo hizo de madera Juan de 
Herrera con el gusto é inteli
gencia que sabia dar á sus o-
bras, 

ántesa» L a antesacristia es una her-
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Oíosa pieza: contiene una fuentecristía. 
ó sea labatorio con cinco con
ductos de ..-.agua perenne. En su 
bóveda, á más de varios grotes
cos,-se Observa en la parte supe
rior pintado el pensamiento de fin
gir el cielo abierto por donde 
desciende un ángel con jarra y, 
tohaíla para dar agua manos á 
los sacerdotes. También se ven 
colgados mui buenos quadros de 
Ticiano, de Pablo Verones,. de 
Tintoreto, de Vandik, de Rubens 
y del Españoleto Ribera. 

L a sacristía es mui capaz: gacm-
contiene 108 pies de largo y 33v tía: éx-
de ancho. En ella se halla co- cefen-
locado el famoso quadro conocí-tes qua-
do con el nombre de la Perladros-
de Rafael: representa la Vi rgen 
el niño, S. Juan y Santa Ana en 
bellas actitudes: se observa'en la 
composición una cuna de mimbres 
con sus pañitos y el terreno cu
bierto de yerbas y flores. Tam-
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bien el de ia Visitación, del mis-
mo autor. Otro que contiene la 
Virgen en el acto de dar de ma
mar al niño, de Guido Rheni ; 
una aparición de Jesucristo á la 
Magdalena, que se dice de Cor
reggio ; un excelente S. Sebastian, 
de Ticiano ; un labatorio, de Tin-
toreto, y diversos originales de 
Vandik, de Aníbal Caraci, de Gin-. 
Cinato, de Andrea del Sarto, de 
Carabaga-io y de otros autores de 
nombre. La Perla y el labatorio 
se compraron en Londres en la 
almoneda del Rei Carlos I. Otros 
regaló á Felipe-.IV el duque de 
Medina de las Torres D. Rami
ro Nuñez quando vino de Italia í 
y el Almirante £>. Juan Alonso 
Enriquez en su regreso también • 
de Italia; los qujles donó el mis- i 
mo Rei á este monasterio. 

E l quadro grande que cu- I 
bre el centro del retablo princi- j 
pal de la sacristía, lo pintó con 
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tanta valentía Claudio Coello re
presentando la procesión que sa 
hizo quando se colocó la sagra
da forma; que entra en paran
gón con los mejores y se lleva la 
atención de todos. En el se ve 
el retrato del prior que la con
ducía en una custodia y los de 
la multitud del acompañamiento 
hasta el Rei Carlos II de rodi
llas ; la perspectiva del fondo ma
nifiesta la bóveda y parte de la 
sacristía con la misma verdad que 
toda la composición. E l Empe
rador Rodulfo regaló á Felipe II 
en 1592- esta sagrada forma, la 
qual se dice que en Gormada, 
ciudad de Holanda, habiendo si
do pisada por los liereges vertió 
sangre, lo que causó tal venera» 
cion á uno de ellos que se con
virtió restituyéndola al Dean. Es
te la conduxo á Malinas en los 
Paises-Baxos, trasladándola des
pués á Viena y Praga, desda don» 
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de foe enviada á España. En de. 
sagra vio de aquel sacrilegio se ce. 
lebró la magnifica procesión. 

L a cornisa y bóveda de b 
sacristía está pintada á grotes-
co. 

Entre los ornamentos se en
cuentran algunos bordados con I 
aguja historiados: Ciudad-Rodri
go parece que ha sido la que 9 
dado el tono á este genero de 
bordado imitando á la pintura. 
Las joyas, alhajas preciosas y pie
zas sagradas componen un teso
ro ( T ) . 

Aula de En la aula de conferencias 
confe- morales hai una Santa Margan

t e ' 2 3 ta, de Ticiano ; otro quadro gran, 
pmtu- ( j e m j s m o a u £ o r e n e { qUal 

se representa el apoteosis de Car
los V que se supone en la glo-

( 1 ) Los franceses se las han ro
bado, como quanto había de bueno en 
toda la nación. 
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ria con la Emperatriz su espo
sa, Felipe II y otros principes 
de la casa de Austria. La Igle
sia en figura de una hermosa don
cella los presenta en compañía de 
otros principes del antiguo y nuevo 
testamento á la Santísima Trinidad 
que se observa en su trono en la 
parte superior: Marta Santísima 
se halla inmediata como Reina de 
los angeles. Este quadro es co
nocido por la gloria de Ticia-no. 
Un S. Lorenzo, del Mudo que 
tiene algo del estilo de Remorante 
S. Gerónimo- agarrado de unas-
cuerdas en agonía,, del Españo-
leto; y otro S. Gerónimo, de An
tonio Campi: un quadro de Pa
blo Veroaes que representa al Sal
vador acompañado de los Padres 
del Limbo,, que visita á su Ma
dre Santísima con muchas figu
ras, otro de Tintoreto y otros da 
Palma y de Cambiasó &c. adof» 
nan esta sala. 
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Cama- E l camarín alto es una pí». 
r i n alto. 2 a q U e se considera como un su. 

. píemento á las joyas y reliquias, 
que no caben en el camarín ba-
xo de las reliquias. Sin embargo, i 
hai varios quadritos^ mui grado-1 
sos de Aníbal Caraci, de Cara-í 
baggio, de Morales &c. y muchasí 
copias de otros autores sacadasc 
por los religiosos. Una cabeza dele 
Señor en marfil que se cree de £ 
Miguel Ángel, y un S. Juan del 
marmol de Carrara firmado Mo¿-\ 

r se Nicolás. Hai un templecito do-i 
rado que contiene en el centro i 
un crucifixo de plata con bellas. 
piedras preciosas. No hablaremos 
de las reliquias que se pueden ver 
en la descripción del P. Siguen-
za, ó del P. Ximenez. Enseñan 
en este camarin la vida de Su 
Teresa escrita de su puño : № 
carta de S. Vicente Ferrer al № 
Fernando de Aragón: apuntado-
nes de sermones de S. Luis №' 
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irán ; y los quatro evangelios, ma
nuscrito griego de S. Juan Cr i -
sos tóalo. 

Érí ía sala denominada de Sala de 
los capítulos, el quadro de V e - |ós ca-
lazquez que contiene á Jacob c o r i P l £ u ! ? s : 

sus hilos que le presentan la tu- P r e c i ° " 
** - S O Q Q 2 " * 

nica de su hermano José, es u n o d r ^ d e 

¡,de los mas bellos: la expresión Velaz-
icon que manifiesta el patriarca su ¿mez y 
¡sentimiento al presumir la muer-de otros 
:te de su hijo querido, es inimi-
..table: lo pinto el autor eri R o 
ma. Son excelentes el S. - Geróni
mo ¿ de T i c i a n o : la Santa Rosa-
lia, de Vand ik ; y la Santa C a -

s talina con el niño, copia de Cor- , 
reggio sacada por el Greco. É s 
mui buena ía negación de S. Pe 
dro al Señor, de Pedro de Garrí-
paña¿ en el momento en que des
pués de cantar el gal lo le mira 
el Salvador: S. Pedro entrelazán
dose los dedos mira amorosamen
te á Jesucristo manifestando los 
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sentimientos de su corazón con t¡¡¡ 
interés singular. L o s grotescos dt 
las bóvedas los pintaron Gránelo 
y Fabricio, italianos. 

Sala del E n la sala que llaman de¡ 
Prior. Prior los mejores quadros que r&-, 

pareciercn son S. Gerónimo, dé 
Gú'ercino; la Concepción, S. Se
bastian, de V a n d i k ; la caida dt 
S. Pablo, de Jacobo Palma, te 
nido por de Aníba l en la inte 
íígencia de muchos; y el quadri 
que representa el Centurión á loi 
pies del Salvador, de Pablo Ve 
roñes, de quien hai otro muí lia 
do que representa la boda de C2 
ná con su retrato. En la sala qM 
se dice del Vicario cambien Ы 
excelentes quadros. 

Celda En la celda príoral son ш 
priora!, dignos de verse, entre otros, 1* 

tres quadros siguientes: Ntra-Se-
ñora, el niño y S. Juan, origi' 
nal de R a f a e l : la Virgen, elé 
fio dormido y dos angeles, & 
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Leonardo de V i n e l ; y un des
cendimiento, de Lucas de Holan
da. Es excelente el retrato del P . 
Sigüenza por Alonso Sánchez Coe-
lio, y otro del infante D. C a r 
los hijo de Felipe IV. E l quadro 
de las quejas de Marta ai Señor 
es mui bueno. Se ven otros re
tratos de los Reyes y quadros 
de mérito. E n el pasadizo de la 
celda prioral al oratorio hai dos 
quadritos de S. Juan pintados por 
Felipe I V . 

En él oratorio es mui lin- ^ 
do el quadro de la Circuncisión, r-j 
del Parmegianíno Mazóla . Hai o-
tro de la Virgen dando de ma
mar al niño con otras figuras, 
quadro antiguo excelente: no me 
atrevo á decir su autor. E l Se
ñor en la cruz con las Marías al 
pie, parece de Durero. Son tam
bién de mucho mérito y de au
tores para mi desconocidos los dos 
quadros que están á ios lados del 
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altar, el uno que representa el 
descendimiento y el otro" la ado-i 
ración de los reyes. 

Iglesia E n l a i S l e s k / an t igua , enei 
a nf ,v„ a

s ^ a r mayor hai un' S. Lorenzo, antigua . •> ... ) 
de iiciano. Del mismo autor soa 
los quadros de los otros altares, 
de. los quales se celebra con par-

- ticularidad el del sepulcro. Aquí 
esta la mui" aplaudida Virgen del 
pez, quadro excelente de Rafael 
pintado en cinco tablas .'Unidas: 
representa la Virgen, el miño, Si 

• -Rafael y Tobías de rodillas con 
el pez en "la mano: á un lado 
se ve S. Geronimo .cori"el león. 
Hai en la misma 'iglesia ün des
cendimiento, del Españ'oieto; y tiri 
nacimiento, Ntra. Señora, el niño 
y S, Juan, dé Morillo. De la Vir
gen del pez acaba de sacar uní 
excelente copia para:S. M. él mil 
ge D. Fr. José de los Santos que 
le hace singular honor. ( i ). 

( i ) Merece leerse la descripción 
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También hai en esta iglesia 

un S. Gerónimo de autor flamen
co pintado con sus estantes de li
bros, regalado á Felipe II, de mu
cha expresión.. Otro hai pintado 
sobre unas puertas, también sin
gular, de Gerónimo Bosch. Aquí 
están los nichos ó depósitos que 
se hicieron para los reyes colo
cados en el presbiterio, como que
da dicho. También se ven los re
tratos del Emperador y de Fe
lipe II, por Pantoja. Es bello el 
quadro de la Virgen, el niño acos
tado, S. Juan indicando que no lo 
despierten, Ntra. Señora ponién
dole un velo y S. José á la es
palda con gran cuidado; de La-
vinia Fontana. 

Se ven otros dos quadros s-
grandes de Zucaro con su nom
bre, que no gustaron á Felipe II; 

o« este quadro que insería Ponz en el 
tom. 2 pag. 173 del irlandés Henry. 
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y otros dos pequeños de rnosal 
co: no hablaremos de otros va. 
ríos que no son de tanto meri-
tp. 

Patio El patio nombrado de los 
de los evangelistas esta circuido de dos! 

e.vanSe*ordenes de arcos, ios primeros do, ¡ 
listas. fí¿fe y j 0 S r segundos jónicos. EsI 

muí espacioso: contiene por ca
da costado 2 1 6 pies. En el cen-

. tro tiene un bello temple-cito ó 
glorieta adornada de columnas dó
ricas, quatro nichos con las es
tatuas de los evangelistas, obra 
del dicho Monegro: al pie los a-
tributos dsl ángel, águila, león y 
buei que se les aplica; y en la 
parte superior una graciosa cúpu
la en cuya cima se eleva una cruz. 
Salen de esta glorieta auatro & 
ños de agua para llenar quatro 
estanques que la rodean. Todo el 

Corre-patio esta vestido con simetría de 
dores jardines. Los corredores fueron pin-
pinta- izaos al fresco por Tibaldi y Cin-
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cinato italianos; Luis Carbajal y dos ai 
Miguel Barroso españoles. fresco. 

La-escalera que sube del pa- Escale-
tío principal al primero y según-ra prin-
dó cuerpo es magnifica: consta c l P a i : 

de cincuenta y dos gradas como . S f , b e r " 
, , - r j Días pin-: 

das y espaciosas divididas en qua- t u r a s a j 
tro tramos ó descansos de á 13 f r e 3 C Ü, 
gradas cada uno. De los cinco 
arcos que cierran el fondo de la 
escalera en el cuerpo principa! , 
los tres del frente están pintados 
a l fresco por Tibaldi, y los dos 
restantes por Lucas Cambiaso. L a 
parte de la cornisa que represen
ta la batalla de S. Quintín, y las 
bóvedas superiores al Emperador 
Carlos V y Felipe II, este, entre 
otros famosos reyes españoles, con 
el globo en la mano en acto de 
ofrecer esta victoria á la Santísi
ma Trinidad que se observa en
tre nubes en su trono de divinos 
espíritus, y la Virgen, S. Loren
zo y otros Santos que la acom-
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panan en la parte superior; es 
obra de Lucas Jordan excelente
mente desempeñada. Por esta par
te se entra en iel claustro jütp en 

Claus- C U y 0 S corredores hai seis.qp.adros 
to° ия m u £ ^ Navarrete. i el Señor 
droŝ del̂ - * a columna::. .2 Ja.. Virgen,. Sta. 
Ivbdo. Ana,-, el niño, S. . José y S. Joa

quin: 3 el nacimiento del Salva
dor? 4 el martirio de Santiago 
patrón de España: j 5 S. , G.ero-

-• nimo.en el desierto.: 6 la apa
rición del Señor á su Santísima 
madre; y otros áú Españoleto, 
de Barroccio y de Jordam De es
te ultimo hai una burra de-.Ba.-_ 
laán igual á la que tienen en Ma
drid los P P . : Descalzos; pero aun 
es mas digno de aplauso el.,so
berbio quadro que- representa la 
muerte de los inocentes, del mis
mo : los del Mudo se llevan la 
admiración de quantos los ven. 

Capilla En la capilla del colegio es 

y coie-mui apreciable el .gran quadro 
gio. 

http://de-.Ba.-_
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de S. Fernando, de Jordán. Hai 
otros de Polo, del Greco, de Cam-
biaso y de Durero. 

En el colegio se enseña gra
mática, filosofía, teologia escolas-
tica y moral, lenguas orientales, 
griega, hebrea y árabe por los 
mooges; excepto la gramática la
tina que la enseñan dos catedrá
ticos seculares. 

La biblioteca contiene dos Bíblío-
saíones, el uno superior y el otro teca ba-
inferior. E l baxo es el mejor : xa. 
sus dimensiones son 64 y dos ter
cias varas de.largo, 1 o y dos ter
cias de ancho y 12 de alto: es-
ta - circuido de. estantes de nogal 
con columnas istriadas dóricas: 
la cornisa la pintó al fresco Bar- \ 
rolóme Carducho y las bóvedas^11*-01'5 . 

Peregrino Tibaldi que representó 
la filosofía y la teología, la pri
mera • en figura de una matrona 
con el globo delante y los fi
lósofos Sócrates, Platón, Aristo-
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teles y Séneca. Ade,mas las otras 
ciencias que dependen de ella coa 
sus alusiones correspondientes. La 
teología la representó en una her-

> rnosa doncella dentro de la igle
sia llena de resplandores divinos 
con corona real como reina de 
las demás ciencias. L e acompa
ñan los quatro doctores de la igle
sia latina S. Gerónimo, S. Am
brosio, S. Agustín y S. Grego
rio, y el concilio Niseno con una 
excelente composición. Contiene 

n . esta biblioteca unos zo2 voíume-
Confie- . t u 
nt zoQm3 l m P r e s o s . Según he observa-, 
volums.do de paso no son muchas las 

ediciones del siglo X V , pero del 
mil y quinientos en adelante es 
niui rica de impresiones. 

Bibllot. E l salón alto pertenece á los 
alta 40 manuscritos: se asegura que son 
tas. mil nuevecientos los árabes, y que 

hai gran porción de griegos, he
breos, chinos, latinos, franceses, 
italianos, lemosinos y castellanos 
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que. en todo componen quatro mil 
y trescientos códices. E n el tom. 
XI cap. 2 de la literatura y ar
tes hemos dicho que Perez Bayer 
compuso el indice de los manus
critos de esta biblioteca en grie- -
go , latin y castellano 3 tom. en 
fol. y que Casiri escribió la-bi
blioteca arábico-hispana escuria-
lensiss en las quales se hace men
ción de las obras contenidas en 
esta biblioteca. : En el incendio de 
1671 padeció mucho, particular
mente en los libros arábigos. E n 
ella se dice que pereció la his
toria de las plantas que formé en 
America Francisco Hernández ce
lebre botanico de orden de F e 
lipe IL Este rei donò al E s c o 
rial su libreria formando con ella 
el primer fundamento de la bibl io
teca baxa : también mandó que de ; 

todas las obras que se imprimie
sen se le pasase á dicha biblio
teca un exemplar. Fel ipe IV le 
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señaló quatrocientos ducados to
dos los años para comprar las mas 
interesantes que se publicasen. A 
demás se ha enriquecido en diver
sos tiempos con las librerías 
de D. Diego Hurtado de Mendo
za, de D . Antonio Agustín, del 
Obispo Ponce de Leon y de o-
tros literatos que le han hecho 
varios regalos. En la libreria al
fa de manuscritos hai también mu
chas obras impresas y los dupli
cados que se han sacado de la 
baxa. 

Estaco- s u m à 5 l ' a colección da 
lección pinturas que tiene el convento se
de qua-ría suficiente para honrar las ar-
dros es tes ert toda la nación. Ademas de 
capaz q o s dichos se encuentran quadros 

de hon- e n j a c - e i { j a o a x a prioral de Vin-
rar las • _ . , , . , . 
artesen 0 1 % otros, y : en la bóveda al 
t Q ¿ a ] a fresco el juicio de Salomon por 
sacian. Francisco de Urbino : en el re

fectorio la famosa cena original 
de Ticiano. Son diez y ocho loí 
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origínales que se cuentan de Ti-
ciano, seis de Rafael, aunque los 
críticos solo distinguen fres, y mu
chísimos de otros autores de pri
mer nota, de los quales hemos a-
puntado los que nos han pareci
do, mas singulares. Los seis qua^ s ej s£ u e.. 
dros flue se traxeron de Londres ron Jos 
que existen en esta Casa son: lacompra-
perla de Rafael; el transito dedos en 
Ntra. Señora, de Ticiano; la bo- L o n ~ 
da de Cana, de Pablo Veranes; d r e s * 
la adultera, de Vandik; i-ei Cen
turión, soberbio quadro de Pablo 
Veranes, en el qual se admira la 
expresión del Centurión quando 
dice al Salvador que sü casa no 
es digna de que la pise, y la mi
rada del Señor que forman una 
contraposición muí tierna; y. eí 
labatorio, de - Tiníoreto. 

La parte que corresponde al p ; n t u -

palacio tiene un gran patio con ras re-
sus apartamentos para el cuerpopartidas 
de guardia, para las oficinas y e n di-
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Tersas demás habitaciones de ia real fa. 
piezas, milia. En la galería que llaman 

de la infanta se ven ingeniosas 
pinturas del Boseo, de Bazan y 
de Pablo Verones. En la sala in
mediata las hai del Españoleto, 
de Pedro de Cortona y de Jor
dán. En la gran sala ó galería 
de batallas los dos hermanos Gra. 
nelo y Fabricio de orden de Fe-
lipe II pintaron la famosa de la. 
Higueruela que gano Juan II á 
los moros: en otro lado se ve la 
batalla de S. Quintín; y en los 
testeros las dos felices expedicio
nes . á las islas Terceras. Én ia bó
veda se observan diferentes gro
tescos. En la sala primera de los 
reales aposentos varios filósofos y 
otros quadros del Españoleto; y ! 

en Ja sala grande de los mismos 
catorce quadros grandes, esto es, 
Felipe IV" y Doña Maria de Aus
tria, de Velazquez; Carlos II y 
sil esposa, de Carreño, y otros 
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de diversos autores. En la ga le
ría de oriente eri varias piezas se 
encuentran pinturas de Guido R e 
ñí, de Jordán, de Pedro de Cor-
runa, del Españoleto y de * T i n -
toreto. En los aposentos que lla
man, de la Reina que siguen al 
Norte se ven también quadros de 
dicho Españoleto Rivera . É n los 
aposentos y galerías baxas de ve
rano se observan quadros de A n 
drea del Sarto y del Bosco con 
algunas fábulas de la escuela de 
Aníbal Caraci qué se dicen éxe* 
eutadas por Albani , y otras de 
Jordán imitándole. Lucas C a m 
biase pintó en seis quadros gran
des que se Observan en' esta g a 
lería la victoria de Leparito. 

É l todo de este edificio es ( j r a i í _ . 
tan grandioso y capaz que á masd¿0sidad 
de los dos colegios que contienen de todo 
cien personas, esto es, cincuenta el edifi* 
el de los monges y cincuenta e í C 1 0 ' 
de seglares,' comprehende ciento 

G 
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cincuenta religiosos y la casa real 
con los apartamentos .del rei, del 
la reina y demás personas reales, 
y su numerosa comitiva. Estos 
apartamentos contienen también 
preciosos quadros. 

Cante- ^as c a n t e r a s del Burgo de 
ras de Osma, la sierra de Filabres de 
donde Granada, las de las Navas y Es-
se ex-tremoz y las de Áracena han da-
traxe- ¿0 ¡os marmoles para esta fahri-
ron los G a j a q U a j ( j u r ¿ m a s ¿ e t r e j n t a 

j e j /años, bien que quando falleció Fe
conda Jipe II en 1 5 9 8 , á excepción del 
eion de panteon, se hallaba concluida en 
la obra, toda su perfección. A mas del ar

quitecto Juan Bautista de Tole-
Todos do y Juan de Herrera, de los qua-

sus ar- ] e s dexamos hecha mención, tra-
q u i t e c ' baiaron en ella luán de Miniar-
tos • 

res discípulo del segundo que le 
ayudó en la construcción de la 
iglesia, fachada y portico ; Fran
cisco de Mora y Fr. Antonio da 
Viliacastin lego geronimo natural 



ti*. *xi. C A P . H . 93 
de la villa de su apellido en Cas-
riila: este fue nombrado su obre
ro en esta fabrica por Felipe II. 

Este rei pensó construir, co
mo hemos dicho al principio, un Pante-
panteon para depositar en ellas 0 1 1 , 

cenizas de los reyes, triste desen
gaño de la naturaleza humana % 
á cuyo fin hizo trasladar los cuer
pos del emperador y emperatriz 
desde Yuste y de Granada á este 
monasterio en 1 5 7 4 . Lo mismo1 

mandó practicar con los cuerpos 
de otras personas reales que se 
hallaban esparcidos en varias ciu-¿ 
dades de España. Sin embargo, la 
muerte no le permitió verificar 
sus deseos. Sü hijo Felipe III era-»'" 
tó $e ponerlo en obra en el mis
mo sitio elegido por su padre, pa
ra lo qual eonsoíio á D. Juan 
Bautista Crescenzr hermano del 
Cardenal de este apellido; y a 
Pedro Lizagarate vizcaíno, los 
goales presentaron diversos dise-, 

Ga 



94 PARTE DE ESPAÑA. 

ños para el mejor acierto. Adop. 
tado el de Crescenzí que pare. 
c ió mis conveniente,, se comenzó 

Lo diri-Ja obra en 1617. L a s canteras de 
giò dar-S. Pablo de Toledo y las de Toi 
quitec- t o g a soministraron los marmoles, 

0 r. e*'Estando muí adelantada la fabri. 
ca terminó el rei su vida, por lo 
qoal se finalizó- en tiempo- 'del 
su- hijo y sucesor Fe l ipe I V eo 

i 6 ¿ 4 -
E l descenso1 a l panteon se 

hace por 58 escalones, los 25 de 
piedra berroqueña hasta la puer-
ta de bronce, y los restantes de 
mármol :' pasado la puerta los cos
tados también se observan vesti
dos de marmol. Su figura es ocha-

c, ,. vada : tiene unas 12 varas ; de' día-
bus 0 1 - ,:r_ * , 
n i e n s i o . m e t r o y 36 y dos tercias decir 

n e s # cuníerencía : 7 y una tercia de 
alto desde el pavimento bastala 
cornisa y 12 y dos tercias va
ras hasta la parte superior. Está 
circuido de pilastras pareadas ài 
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¡aarrnol corintias con basas y ca- Obras 
píteles de bronce dorado. Entre interio-
ellas se hallan en- sus nichos de*"* 
marmol negro de V i z c a y a co lo 
cadas las urnas, igualmente de 
marmol, que descansan sobre qua-
tro garras de leones de bronce do
rado. E l altar y retablo co loca
do en el hueco del muro es be
llo y rico en mármoles con sus 
adornos dorados. E l crucifiso de 
bronce dorado que ocupa el cen
tro del retablo tiene cinco pies de 
alto: fue hecho en Roma por un 
sobrino de Fineli discípulo de A l -
gardi: otros lo creen de Pedro 
laca , de Car ra ra : la cruz es de 
marmol negro de V i z c a y a : lo co
locó Diego Velazquez en tiempo 
de Felipe I V . L a araña ó gran 
candelero con muchas figuras que 
da la principal luz al panteón, 
es obra italiana hecha en Geno-
va según unos , y según Ponz 
c n - España por Virg i l io . Fane-
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l i ( i ) . E l respaldo del altar ej 
una pieza de pórfido de Egipto, 
Felipe I V en. 1654 hizo consa
grar él altar colocando en él mu. 
chas reliquias,"- y luego se trasla
daron al panteón los cuerpos de 
Carlos V , Felipe II , Felipe; ií[, 
la. emperatriz Doña Isabel, y laj. 
reinas Doña Ana,. Don a ...Marga
rita y Doña Isabel. Después ss 
han colocado los de F^lrpe IV, 
Carlos II, Luis I, las reinas Do
ga Ana de Austria, Doña Miria 
Luisa de Saboya, Doña Maria 
Amalia de; Saxonia y su digno 
esposo Carlos III. ' 

Pante- . - L a s personas reales. no. co-
on pe- roñadas se depositan en otra bo-
queño. í e c ¡ a q U e s e halla dentro', de la 

portada del panteón que llaman 
panteón pequeño donde se.encuen
tran mas de quarenta cuerpos, en-

( I ) Viage de España tomo 2 
pagina $6.'. 
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tre ellos varias reinas, principes 
é infantes. El costo del panteón 
asciende á dos millones quatro-
cientos trece mil ciento cincuen
ta y seis reales y treinta mara
vedís de vellón; y el de toda la 
fabrica del Escorial, inclusas pin
turas, ornamentos del templo, ador
nos, terrenos, cacerías de campo 
con todas sus heredades, bodegas Costo 
y demás adnerentes, cincuenta y de toda 
siete millones ochocientos sesenta la"obra 
y seis mil doscientos y setenta d e l 

reales de vellón. c o n a L 

A mas del incendio que he
mos indicado en 1 6 7 1 , padeció 
otro esta gran casa en 1763 que 
destruyó porción de su fabrica, 
la qual hizo reedificar Carlos 
III. 

Nos hemos detenido ocho días 
en este real sitio en tiempo que 
no se hallaba en él la corte pa
ra hacer nuestra descripción: so
lamente nos retirábamos á la po~ 
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sada á comer y dormir y las de-
mas horas las empleábamos en 
compañía del P. procurador - y á 
veces de algún pintor de cámara, 
en ver sus bellos objetos y apun
tarlos. Confesamos no obstante 
que" ha sido poco tiempo y que 
algunas cosas requerían una vis
ta mas detenida. Por lo común 
se entra por la parte del pueblo 
en el monasterio, cuyo ingreso no 
estando concluido, presenta una 
perspectiva desagradable y con
fusión al penetrar en lo interior. 
Después que se observan sus por
tadas que caen á la parte de la 
montaña y sus distribuciones en 
el todo del plano, se forma otro 
concepto.^Es lastima que no se 
hubiese arreglado la portada prin
cipal dando vista á la población 
que debía calcularse había de ex
tenderse del palacio hacia baxo, 
y no del palacio á la monta
ña. 
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Baxando del pueblo á c ier ta c a s a ¿ t \ 

distancia se encuentra la casa de- princi-
notninada del principe porque la cipe, 
construyó Carlos IV quando era 
principe: comprehende un gracio
so gabinete de pinturas. La, sala 
que llaman del Deser contiene en 
bellos estantes de caoba dorados 
con columnas corintias un exce
lente ramillete de loza de china, 
fabrica del Retiro: en el medio 
una bella mesa de marmol mui 
graciosa con remates de bronce 
dorado. Dos salas que siguen es-
tan adornadas con copias de las 
logias o corredores y de las cá
maras de Rafael en el Vaticano. 
Hai un gabinete de quadritos pe
queños, los mas de ellos flamen
cos. La sala del Camape tiene un 
bello quadro de un niño con un 
cordero, de Murillo. Otro que re
presenta S. Bruno con otro reli
gioso, mui bueno. Hai varios paí
ses flamencos é italianos, entre e-
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líos de Breuguel y otros: vistas 
de.Peternef: una cabeza de Ec
ce-Homo, de Morales y los des
posorios de Sta. Catalina, de Al
bani. En la sala segunda la Mag. 
daiena, del Güercino : dos niños, 
de Murillo: una excelente tabla 
flamenca: dos retratos, de Dure
rò : una cabeza, de Tintoreto: un 
quadro repartición de panes, de 
Teniers : diversos retratos ñamen-
eos especialmente una cabeza de 
niuger que parece viva ; y un qua
dro, la Virgen, el niño. Sta. Ana 
y S. José son los mejores de es
ta pieza. En la tercera sala hai 
mui bellos paises, la mayor par
te flamencos,. L a quarta sala gran
de contiene excelentes pinturas,* 
L a Magdalena y un crucifixo son 
dos bellísimos quadros de Muri
llo. Oíros tres S. Pedro, S. Pa
blo y S. Geronimo los hizo el 
Españoleto. Jordan pintó la muer
te de Juliano Apostata y la con-
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yersion de S. Pablo en dos qua?-
dros grandes que alli se observan. 
El nacimiento es de Barocio. L a 
Sacra Familia, del Parmegianino, 
Dos países, de Poussin sobre las 
puertas y otros varios quadros-de 
merito adornan ; esta sala. En un 
gabinete; pequeño-junto á la di
cha sala se ven dos retratos he
chos* por Vandikr ; otro quadrito 
Adán-y Eva,, del caballero Arpi-, 
no : una Virgen, de Morillo: y 
otros ..muchos flamencos, de Breu-
guei. La . sala de Ja cocina con-t 
tiene/ una Virgen=; y el niño, qua? 
dro de Durerò, de- quien es tam-r 
bien un S. Geronimo: dos bellos 
retratos sacados,por Vandik: un 
retrato de Mu ri lio por el mismo : 
otro retrato pintado por D. Die
go Velazquez: el transito de S. 
José, que se. dice de. Albani: dos 
bamboehos y un quadro de tro
feos militares, de Teniers : un re-, 
trato pequeño de una reina que 
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se dice de Ticiano.; y muchos pal. 
ses flamencos de bello gusto. Erj 
la sala de aímozar hai tres vis
tas de arquitectura, de Peternef; 
quatro países y animales, de Sal-
yator Rosa: otros muchos, de Te-
níersi y seis quadros del Panni-
rii entre ellos el sepulcro piramí. 
daí que se ve en Roma de Ca
yo VI. E l gabinete encarnado da 
la reina comprehende diez y seis 
quadritos de la escuela de Lucas 
de Holanda y otras excelentes paí
ses y batallas de estilo flamenco, 
Subiendo á la escalera, en lo al
to se yen tres quadros de Mae-
11a que representan la batalla del 
Salado, la de las Navas de To-
losa y el pasage de Guzman e} 
bueno. 

I£n la sala alta del balcón 
se encuentran la conversión de S, 
Pablo y el- martirio de S. An
drés, dos quadros de Muriilo: dos 
países, de Bernet: quatro quadros 
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que representan las quatro par
tes del mundo y al rededor ce 
cada uno otra porción de quadri-
tos que contienen los animales res
pectivos á cada parte del mundo. 
Siguiendo la escalera, á lo baxo 
ge observan tres pinturas de Mae-
11a: la primera, vista del castillo 
de S. Fel ipe de M a h o n : la se
gunda, el desembarco;'• y la ter
cera, la entrega al general espa
ñol que tomó este puerto de los 
ingleses. En un gabinete peque
ño hai bellísimos quadros bor
dados. Otro gabinete ésta ador
nado de quadritos cíe loza hechos 
en la fabrica de china del Reti
ro.. Hai un gabinete de miniatu-
ras cubierto de preciosas-obras de 
esta cíase asi en pinturas como 
en relieves de marfil. L a mayor' 
parte de las' pinturas son copias 
sacadas por D . Eugen io Ximenez 
de Cisneros. 

La sala de entrada la habían 
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descolgado con motivo de la obra 
que se estaba haciendo en -ella, 
asi no hemos visto sus qüadros. 
Sabemos que aqui debe estar co-
locado el celebre quadro que re-
presenta la abundancia, de Mengz. 
En toda esta relación solo hemos 
indicado los que mas nos han gus-
tadb, pero hai multitud de mu
cho mérito de que no hacemos 
mención por no extendernos dema
siado. Las ultimas piezas descri
tas tienen el pavimento embutido 
de bellas maderas y casi todos 
los techos primorosamente pinta
dos: las otras están también ves
tidas de lindos marmoles. Los a-
domos de mesas, sillas, reloxes y 
colgaduras son mui exquisitos. Tie
ne esta casa un jardin' gracioso 
adornado de flores y arboles fru
tales. 

En el Escorial hai Una re
gular plaza de Toros de firme coa 
dos ordenes de balcones. E l sa« 
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loü que sirve de picadero es una 
bella pieza circuida de galería a-
bierta en la parte superior y en
cima del ingreso tiene una bella 
sala con sus columnas corintias 
con remates dorados y cerrada de 
cristales. 

Es mucho lo que se ha ade
lantado la población del Escorial 
desde el año de -8.7 que estuve en 
ella la primera vez. Las casas se 
van extendiendo tanto hacía baxo 
que en otros tantos años progre
sivamente seria capaz de unirse 
al otro pueblo que llaman Esco
rial de abaxo que dista cosa de 
dos tiros de fusil. Antes de dexar 
este sitio real diremos que en su 
primitivo tiempo era una aldea. 
Felipe II la concedió muchos pri
vilegios y después con la con
currencia de la corte ha llegado 
al punto de incremento que he
mos expuesto. En SU termino se 
encuentra una mina de esmeril 
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corí el qual se alisan los crista, 
les de S. Ildefonso.-

Dsí Escorial á Guadarrama 
i ¿ legua: de Guadarrama á la 
fonda de la Trinidad 2 leguas. 
En el pueblo Endones comienzan 
las extensiones de Guadarrama: 
de la fonda de la Trinidad á-las 
Matas 2 leguas. Se pasa eí pue
blo Rosa: de las Matas se va á 
Aulagas y de Aulagas á Madrid. 
Por manera que se rodean qua-
tro leguas quando no esta ía cor
le en eí Escorial^ asi conviene ve* 
ñir en coche de colleras' mejor 
que eri posta. Pero quando resi
de ía corte en dicho sitio se an
da eí camino recto en posta. En 
todas. las carreras de los reales 
sitios al partir se pagan por en
tero todas las postas en eí mis
mo lugar donde se parte; y so
lo queda después al viajante la 0-
bligacion de pagar las augetas y 
gratificación á los postillones. 
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V¡age i e Áfanjuez y descripción 
de este real sitio : continuación 

del vi age por Jaén-hasta. 
Granada* tsp 

> 'X¿ w •«*- '- • - •> f̂ v v? • > f -V 

nenas se sale de Madrid :.se O c í * 
ven á la derecha los quátro lu- *. 7 5 1 8 ' 
gares Caravancheí alto* y^baxo, V ^ 6 1 , 0 * 
Leganés y Villa verde. A tres le
guas escasas sobre el camino el 
pequeño pueblo Pinto. A Valde-
moros de mas población Una ; y 
á Aranjuez tres. Luego que se 
desciende de la colina ó cuesta 
de la reina se entra en las her
mosas carreras de arboles que p o r 
espacio de ?f legua llegan has
ta el palacio de este real sitio. U -
na legua distante de él se pasa 
Wi gran ouente de piedra sobr© 
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Aran- La fachada principal del pa. 
juez pa-lacio Me al poniente. E l primer 
lacio r e - c u e r po es dórico y el segundo jo. 
a*" nico con/el '•'.escudo- éa el frontoi 

superior,, y encima de este tres-
reyes-aliene dos .inscripciones en 
las quales se/dice .que Felipe II 

V lo instituyó y que Fernando VI 
lo concluyó. Juan de Herrera pa-

- - recé que: fue; el que "d io los-, di
seños. Los dos ángulos de los la
dos guardan el mismo orden do-
rico; los edificó Carlos III según 
se indica en otras dos inscripcio-
nesque hai en ellos. La escale
ra .comienza con siete ingresos los 
quales se reúnen en uno y luego 
ge dividen en dos: ramos que son 
los i que proporcionan la subida 
ál- apartamento principal. 

En el cuerpo de guardia lo 
mas notable son..los . dos mapas 
topográficos, el uno de Aranjuez 
y el otro de Ñapóles. En la pie-
za de cubiertos se observan laí 
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cacerías del Nani y fruteros de 
Menendez, firmados; muchos, de 
ellos en 177i-

En las demás piezas se ven 
multitud de pinturas. N o quisie
ra equivocarme en indicar los au
tores. Me encuentro en este- mo
mento sin la lista de Jos quadros, 
y sin tener con quien consultar, 
pues es una vista ligera. Con to
do- diré . algo."para que se vea la 
riqueza que contiene el palacio 
en este genero. L a sala de paso 
tiene un quadro con perros &<% 
L a antecámara esta adornada de 
países. E n ei cenador del Reí hai 
na quadro de la degollación deí 
Bautista eon multitud de figuras; 
quátro quadros grandes- apaisados^ 
porción de retratos y. varias vis
tas de arquitectura, trabajados por" 
hábiles profesores." También es¡ de 
mérito el quadro de la caridad 
-romana. En la sala de gentiles* 
hombres, la .conversión .de S. Ma^. 
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teo parece de Velazquez. En la 
sexta sala hai tres quadros, uno 
que representa Jacob acostadOj ctro 
de S. Pedro y otro de Susana 
huyendo de los viejos., excelentes. 
E l gabinete de china contiene las 
paredes y el techo vestidos dg 
diferentes labores y figuras con 
diversos colores en relieve de lo
za trabajada en el Retiro, y sie
te bellos espejos. Las vistas del 
palacio son excelentes al parter
re del jardín y á la cascada que 
se descubren por esta parte. El 
dormitorio del rei tiene un qua
dro de dos niños con corderos, 
estilo de Murili o : otros dos, el 
uno que representa S. Juan con 
el cordero y el otro al niño tam
bién con el cordero: una Mag
dalena y otro quadro de la Vir
gen, el niño y otras figuras, de 
Mengz: hai otra buena Magda
lena de bastante merito y otro qua
dro largo con un hombre ata-
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do. En la sala grande que sigue 
al dormitorio, la Magdalena y el 
S. Gerónimo son dos bellos qua-
dros. Ademas se observan dos 
grandes quadros con batallas, a-
paisados: otro también apaisado 
de muchas figuras jugando á los 
naipes; algunos - apostóles y va-
ríos países bien executados. L a 
segunda sala esta adornada de pa
pel a la chinesca. En la terce
ra sala se observa un quadro da 
Sta. Ana con la niña, de Muri-
11o; Ja Virgen, el niño y S. Juan 
parece de Mengz. L a quarta sa
la forma un gabinete de espejos 
de la reina. En la sala de comer 
se observa la historia de José en 
quadros grandes: hai uno firma
do C. G. ( Cerrado Giacuinto ) 
que imita mucho el estilo de Jor
dán. 

La sala de siesta tiene va
rios, quadros de aves, y ademas 
esta adornada con las vistas de 
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laS: ceremonias, usos y costumbres 
de los turcos. 

En la sala inmediata á la 
antecedente se ven ' seis' quadros 
grandes apaisados traidos de la 
Granja en los' ocales se represen, 
ta la parábola del hijo prodigo. 
Un retrato cbn: un violin:;' otro 
con un papel* doblado, y un cfaa. 
dro con gallinas- y un-sátiro :&e. 

La sala- áé: trucos contiene 
cinco • quadros grandes de cam
pamentos en Breda y otras pla
zas- ¿kc. uno de ellos firmado por 
Snayer 1 6 5 3 . Hai/dos quadros "mili 
bellos cada' uno-- con el "retrato 
de un niño, uno tiene cubierta 
carmesí, y el otro cubierta blan
ca bordada, ambos -de. Mengz.. 

. Ei : oratorio del reí tiene las 
paredes y la bóveda pintadas al 
fresco por Bayeu. La Concepción 
que esta en el altar es de Mae-
lia. 

En la capilla baxa la anun-
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ciacion del retablo mayor es de 
Ticianor la Concepción de Mae-
Ua y ei S. Antonio de Corrado 
Giacuinto. Las bóvedas con los 
evangelistas ai fresco, de Bayeu. 

En suma los quadros pasan 
de quinientos, y muchos nos han 
parecido de excelentes autores. 
Ponz en el tomo X V I pag. 4 
dice que se trasladaron del Es
corial á este sitio mas de qua-
trocientos, entre ellos originales 
de Guido Rhen-i, de Güercino, de 
Ribera, de Vandik, de Rubens, 
de Troiano, de Lanfranco, de Pou-
sin, de Giorgione, de Castiglio
ne, de Jordan, de. Vacaro, de Ma
rita, de Romanelli, de Soiimena, 
países y vistas de Wovermans, de 
Peternef, de Breugles, de Boel, 
Miel, Artois, ' Segers, Fit, Wan-
tielen y Claudio^ de Lorena. Ha
biendo observado unos doce hue
cos entre los quadros, pregunté si 
los estaban limpiando ó mudan-
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do, y me respondieron que el re¡ 
Se los habia regalado al princj. 
pe de la Paz. Qué bondad! 

El palacio contiene un pj. 
tío. En el frente que hace al jar-
din se observa. en su nicho unaj 
estatua de Felipe IV de marmol, 
tamaño del natural, de a!gun me»i 
rito' y dos. medallas.de marmol 
que representan en relieve al Em
perador Cirios V y su esposa. Son 
raros por su ropage los dos bus
tos de Leonora y de la infanta 
Margaritai 

Los edificios de oficio es-
tan inmediatos á palacio: son muí 
espaciosos con grandes patios. 

Casa Hablaremos de. la c.isa del 
del k- Labrador ó Casino. . En la entra | 
brador. ¿ a jje]_ quarto de invierno hai 

dos vistas de la misma casa mui 
bellas sacadas por D. isidro Ve
lazquez. Todas estas piezas están 
adornadas de sedd con bellas me
sas de marmol, y encima mace-

http://medallas.de
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tas y juguetes de loza de Seves, 
de Alemania y del Retiro. En el 
gabinete ochavado ha iunS. Jua-
mlp que se dice de Mengz; pa
rece repetición de otro del dicho 
que hai en el palacio real de Ma« 

' drid. 
En el quarto principal y sa

la de trucos Maella pintó al fres
co en la bóveda el confluente de 
los ríos Tajo y Xarama, las llu
vias del Tajo, los quatro vientos 
y el cazador apuntando á la gar
za con un perro al lado, suceso 
verdadero imitado del natural. Za
carías Velazquez pintó las diosas 
Cibeles, Ceres, el dios Pan, la a-
bundancia, la primavera, Venus y 
el lucero del alba que allí se ob
servan. En los quartos verde, ro
sa, amarillo listado, amarillo so
lo y azul, llamados asi por los 
géneros de que están colgados s 

pintaron al temple Pérez y Ace^ 
vedo. Hai también buenas mesas 
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ce marmol con vasos de loza de 
Se ves y reloxes de Godon, entre 
los qua'es es particular el que re. 
presenta la caída de Faetonte. La, 
escalera y piezas baxas están pin. 
ta das por Yaquelli , veneciano. En 
una estancia baxa se hallan alma-
cenados otros adornos de loza, ra
millete &c. 

Casadc-l Hemos dado una vista pa-
princí- sagera á la casa del principe de 
pe de la ] a p a z Tiene tres salas con qua-
^ a z ? dros. En la sala primera de la en-

irada hai un retrato de Magalla
nes en tabla, otro con un cuello 
blanco vuelto y barbas largas, & 
mérito: en la segunda otros apai
sados con figuras y corderos. En 
la sala del comedor es bueno el 
original que representa la vida es 
sueño: y también son raros por 
sus luces el quadro del nacimien
t o : otro del Salvador partiendo 
el pan quando fue conocido e6 
Emaus-i Ta prisión de S. Pedro}' 
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otros-: del misma-estilo. Hai otro 
que i manifiesta á nn hombre en 
actitud de. presentar Ja cabeza de 
un-jábáli i-juna muger que esta 
de pie en compañía de un geniq 
alado,.; bien desempeñado. La ter
cera sala "contiene retratos y otras 
pinturas.: También se ven otras sa;r 
las "con- muchas Jamiñas. El. ga
binete de. mineralogía y conchas 
es bastante copioso en este gene
ro; pero escaso en los reinos ani
mal y vegetal: contiene también 
algunas rarezas -de china y fili-
granac -' hihly <?•: sb' c^Lc.: ¡¿-; 

La librería es un bello sa- Sibila* 
Ion:., según, el gran.Joxo con que t e c S e 

están, enquademadas- sus obras, en 
las 'quales1 relucen los tafiletes do
rados, los" terciopelos, la plata y 
aunías perlas, se-viene-en conoci
miento que le han sido regaladas. 
Entre las que le han dedicado se 
observan excelentes letras á pluma 
,y so. retrato del misino modo. A 
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esta clase de -mecenas, que ¡¡j 
teta de examinar el mérito d¡ ¡ 
ellas, los autores astutos preten. i 
den sorprehenderle por el forro, < 
Aqui se encuentra la celebre di. i 
dieatoria de Cladera ( i ), ; 

2 1 ^ e

r : En la iglesia de S. Pasqusl < 
S. Pa$- e J Í e ^ retablo principal/ hai á i 
ijual. quadro del Santo adorando áDios, ' 

de Mengz; y en uno. de los co
laterales un S. Francisco, de Mae-
lia, de quien son los dos ovalo; 
son S. Antonio y S. Pedro Al
cántara que se ven á la entrada, 
y el quadro de S. José que s 
observa en un ángulo á la sal
da ds la iglesia.. Los quatro gran
des que están en los ángulos del 
claustro, una Concepción en li 
iglesia y otro en el coro, sonde 
Bayeu. Hai otro en la escalera, dt 
Tiépolo. 

( i ) Ns es menos escancíalo» 1| 
que publicó Octiz en latía y espaííoi 
en su viags arquitectónico en 
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Aranjuez tiene una plaza de 

toros de firme, y un pequeño tea
tro para la temporada. Se esta 
construyendo un picadero. L a po> 
blacion de este real sitio en la ma= 
yor parte se compone de edifi
cios de dos cuerpos, uno alto y 
otro baxo que hace una vista 
uniforme'y graciosa: tiene quatro 
plazas; la de Palacio, la de S . 
Antonio ó del Reí, la de Abas
tos y la de los Portales, con a-
bundancia de agua. Hablaremos 
de los jardines reales. 

En el jardín denominado del Jardín 
Principe hai una laguna á la chid elprin? 
nesca con varios caprichos: el c l P e -
templecito es mui gracioso circui
do de columnas jónicas de mar
mol negro con manchas blancas, 
y entre ellas ocho estatuas de mar
mol negro al parecer egipcias que 
formaban parte de la colección 
que fue de la reina Cristina. Las 
¿os estatuas de las fuentes de Nep« 
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tuno y de Apolo están chbiej. 
tas. Hai una isleta toda de pi2-8. 
tas asiáticas y otra- de planta; 
americanas. ; 

C a s a « La casa 'deí IdermitafiV | 
delHer-gaña muchisimo: vista por defue. 
aiiíaño.ra parece una infeliz choza labra

da, pastorilmente de trozos de uj. 
dera, pero i entrando en ella sea¡. 
cuentra finamente adornada des, 
tuCos, de dorado y de pinturas 
que indican varias vistas del mi;, 
líió jardín; En las dos sa litas qna 
contiene, en sus pavimentos se vea 

- dos bellas piezas de mosaico qis 
figuran vasos, macetas de fiort; 
y pájaros hallados en una exca
vación en Sayeton cerca de Sí-
pul veda. - i 

jardín . En el jardín de la Isla es 
de ía is-excelente la estatua de. bronce sea-
b« íada sacándose la espisa. En k 

fuente es buena ia estatua de Día' 
na que se dice tomó D. Juan& 
Austria en la batalla de Lepan* 
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io. No es mala la que représen
la á Baco en su fuente. Entre 
otras estatuas se distingue una de 
bronce á manera de Meleagro qm 
parece antigua con su inscrip
ción. 

Este jardin sirve para el ve-
rano, asi es espeso y sombríos 
los arboles se elevan á mucha al
tara, y en las lineas'procuran po
ner hayas y aun yedras para que 
no penetren los rayos, del Sol, 
El rio Tajo es el que forma la 
isla del jardín, y en su esquina 
se .dividen sus aguas en desean-, 
ees formando en el principal una 
cascada.* 

A mas de los dichos hai o-
tros jardines con los nombres de 
Primavera, de Palacio, del Infan
te D. Antonio, de la Reina, del 
Vergel, del Deleite, huertas gran
des ó de- pico tajo, texeras y de
posito. Por manera que el con
junto de todos, incluyendo las 
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huertas flamencas, la Valenciana 
y praderas de Serrano, compon 
dran cinco á seis leguas de cir
cunferencia. Las flores en primal] 
vera y la sombra y los frutees 
en et estio hacen este sitio cieli. 
ciosisimo. No solo contiene be
llos arbolados, sino buenas tier-
ras de labor y abundantes pastos 
para los ganados. 

D. Pablo Bóüfeíou jardinero 
mayor de S. M. después de ha-
cerme ver los jardines en compa-
ñia de sus dos hijos que acaba
ban de l legar de Londres y Pa« 
Hs mui instruidos en este arte, 
tuvo Ja bondad de darme la si
guiente idea de las plantaciones 
practicadas en dichos jardines en 
el tiempo de varios ministros in
cluyendo las plantas americanas 
y asiáticas'; en la qual se obser
v a que sus plantaciones no son 
solo d¿ recreo, sino de utilidad 
de la nación, respecto que se tras» 
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laclan francamente á otras partes 
sirviendo por su amenidad este real 
sitio de semillero universal. 

Arboles plantados en el ministe
rio del Señor WaU 

Planta» 
Robles. . * * ' . . 3.000.c 

Frutales. . « . * ¿ 5.000. 
Oímos. . . .• í 2.000« 
Chopos y alamos blan

cos. . . . . . . 15.000. 

En el del marques de GrimaldL 

Olmos. . . .• i £.000. 
Robles. . .- . . . 5.000. 
Chopos y alamos blan

cos. . . . i 14.000. 
Moreras. . . . 12.000. 
Frutales. . . ; . .: . ó.ooo.' 

En el del conde de Florida-blanca* 

Robles. .• . .- . . 22.000. 
Olmos. . , . . . 28.000. 

I 
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Chopos comunes." . . ' IÍÍÓOO, 

Alamos blancos. . . 6 ooo. 
Fresnos. . - ' « • • ; . .. • 4.000. 
Moreras. . . . . . 12.000. 
Frutales. 14.000, 
Chopos lombardos. •. g.oo¿ 
Chopos carolinos. . . 4.000, 
Plátanos. . . . . .* "3.000.: 

En el del principe de la Paz, 

Podran regularse los arboles 
plantados de todas clases en 2$ 
sin entrar en esta cuenta los plan
tíos hechos en los dos últimos mi
nisterios en el jardín del Princi
pe. 

Arboles americanos. 

Iva. frutescens. . . . Falso Qui
no. 

Liriodendron Tulipifera. Árbol Tu
lipán. 

Magnol ia grandiflora. . Magnolia. 
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Hamamellis virginiana. 
Viburnum.cassinoides. *\ v.:.:l?r,:~ 

Laurus sassafras. . .'• Sassafras^ 
Laurus benzoin, *> , . Benzoin. 
Miryca cecif^ra. . . .Arbo! de 

- l a cera* 
Liquidambar airaciflua. Copalm¿ 
Niosa aquatica. "'. . 
Calycanthus floridus. 3 
Haiessia tetraptera. . . 
Fhuya occidentaiis.. ¡3 

Anona triloba. . . . 
Cassine peragua. . . 
Diospyrus virginiana. . Guayaca -

há. : 

juglans alba. . . . Pacane, 
juglans nigra. .- . , Noga l a-

. , mericano. 

Y otra infinidad de arboles 
americanos aclimatados va en A -
ranjuez, . 

Arboles asiáticos. 
Morus papyrifera. '. " .Moral de 

•* - papel. 
I a 
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Liquidambar orientalis. 
Sophora japónica. . . 
Sophora tetraptera. / : 
Camellia japónica. . 
Pinas halepensis. . . 

illibrizin. . . 
Kingo biloba, : . . . 
Cyeas circínalís. . . 
Royena myrtifolia. . 
Thea viridis. . . . 
Sophora tomentosa. . 
Robinia caragana.. . 

Y otros infinitos arboles que 
se cultivan en los jardines de e* 
te sitio y resisten á cielo raso 
las intemperies de la estación. 

Arboles extraídos fuera desde el 
ministerio del Señor Wal hasta 

nuestros dias. 

Trans-Robles * . 'i80.000. 
planta- Frutales. . . . . . . 75.000. 
ôs á Alamos blancos. . . . 40,000' 
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Chopos. . . . . . : ig-ooo. o t r a s 
Fresnos. . . • • - 35-000. partes. 
Moreras. . . . . . 60.000. 
Plátanos. . . . . ¿ 12.000. 
Chopos carolinos.. . . '"4.000. 
Chopos de Lombardia . . ' ''-18.000. 
O l m o s . , 'i vi v. - • • 330.000. 
De otras clases.. . . 35.000. 

E l ingeniero D . Domingo 
Agnirre levantó el plano topo
grafico y sacó vari-as vistan ; de 
Aranjuez que- ;se han publicado. 

L a salida de Aranjuez es liberas 
montando una colina que con t i - " 0 * 
nua cosa de media legua. Otra 
medía mas adelante á la izquier
da se ve el pequeño pueblo A n 
tibola que sirve de cementerio de 
Aranjuez. Una legua en seguida 
y nueve de Madrid se encuentra 
la villa de Ocaña situada en el Ocaña. 
antiguo pais de los Olcacles en 
un terreno quebrado especie de 
colina : es bastante poblada. E n 
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la bóveda del convento de San 
.ssi-ííjosépreligiosas carmelitas descaí, 

zas, se hallan las cenizas del ce
lebre poeta D. Alonso de Erci. 
Ha, trasladadas de Madrid por SQ 
esposa Doña María de Bazan su 
fundadora. En esta villa tuvieron 
los jesuítas colegio de gramática, 
retorica y letras humanas á prin
cipios del siglo X V Í I y ultima-
mente hubo otro militar de caba
llería ba.xo la dirección del gene
ral Ricardo. Desde aquí dimos 
principio á nuestra relación en es
te viage. Ahora seguiremos la des
cripción de la Mancha y Anda
lucía. 

A . cosa de una legua que
da á la derecha algo separado el 
pueblo Barrios. De este pueblo al 
nombrado la Guardia dos leguas. 
Se llamaba antiguamente Errai-
nio, y tomó el nombre de Guái-

r - G u - d i a por ser frontera del territorio. 

a r dla. Eas vistas por esta parte son de 
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un pueblo enteramente arruinado 
como se deduce de- sus muchas 
casas aterradas. Los vestigios del 
antiguo muro y castillos denotan 
que el pais fue mas poblado en 
otro tiempo. Estos restos de an
tigüedad son seguramente del íiem-
po de los árabes, no obstante que 
el ancho de los muros tiene tal 
qual semejanza con el de los ro
manos, pero la materia de la u-
nion no manifiesta aquella consis
tencia que se observa siempre en sus 
edificios. Ciertamente el pueblo se
ria fuerte en aquellos tiempos. Su 
localidad sobre _una colina le ha
cia dominar los campos vecinos, 
por lo qual no seria extraño que 
la denominación de Guardia la 
recibiese de serlo de Toledo, dan
do ó comunicando los avisos de 
sus torreones como se cree vul
garmente. Al presente la pobla
ción, según parece, sera de tres 
n¿l habitantes. Muchas gentes po-
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bres viven en cuevas que han íbr. 
mado en la misma colina. La ca. 
pilla dedicada al niño martiriza, 
do por los hebreos, tiene otra ca-
pilla subterránea en la qual en-
señan el lugar- donde lo encer-
raron y azotaron & c . : aíli hal 
una inscripción que habla de todo 
su martirio. 

En la parroquia dedicada á 
S. Sebastian, el retablo mayores 
compuesto de quatro columnas 
corintias: contiene una Asunción 
de la Virgen, ¡de Bayéu. 

Las pinturas de la capilla 
de la Concepción que representan 
la Anunciación, Nacimiento, Pre
sentación y Asunción de la Virgen, 
son de Angelo Nardi pintor de 
cámara del Rei Felipe IV. In
mediato al altar hai dos quadros 
que demuestran el martirio de S. 
Sebastian y S. Ildefonso con Sta. 
Barbara, bastante buenos. 

1 En la sacristia se encuentra 
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u n retrato del fundador D, Sebas
tian García Huerta: otro de 
Felipe IV y otro del Cardenal 
Sandobal, que serán de la mano 
del mismo Nardi: se ven otros -
varios quadros, algunos de los qua-
les son de Pedro Orrente. Tanv 
bien hai un hospital. 

Del pueblo Guardia á T e m - T e m b Í 6 í 

bleque dos leguas. Es uno de los I 1 1 2 ' 
catorce que corresponden al gran 
priorato de S. Juan que pertene
ce al infante D. Pedro hijo del 
infante D. Gabriel. Tiene una 
huerta bien poblada de arboles. 

El reí mantiene en esta vi-
lia una fabrica de salitre: espii- , ° 

r • ca de sa-* 
carenaos la operación. Filtran la u, t r e , 
tierra echando agua en tinajas 6 
coladeras de barro cocido abier
tas por debaxo. La legia que re
sulta la cuecen en grandes cal
deros hasta su punto, y después 
la depositan en vasijas descubier
tas- de lo qual en el termino da 
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cinco á seis clias aparece el sa. 
litre que se va congelando poco 
á poco: en el invierno se con
gela mas pronto. Este es el sa
litre sencillo. Para afinarlo y dar
le mas actividad es necesario vol-
verlo á hervir por medio del fue-
go. En esta segunda operación 
aparece blanco, libre de las par. 
ticulas eterogéneas: asi en la ex
periencia del fuego arde con una 
viveza singular. La tierra desoí 
lanciada y filtrada la tienden y 
sirve al siguiente sucesivamente 
todos los años. En suma, el sa
litre de este laboratorio lo con
ducen á Murcia para la fabrica 
de pólvora. Los particulares que 
lo labran de su cuenta, se lo ven
den luego al rei que les paga 
á quarenta y quatro reales ve
llón la arroba. Produce la fabri
ca unos dos mil Quintales de sa-
Htre al año. Por lo comunera 
hacer la pólvora unen quarenta 
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y siete libras de salitre á cinco 
de azufre, y quatro y media de 
carboncillo de cáñamo ó de otro 
vegetal ligero, 

De Tembleque á la posta dos Madri-
leguas, y á Madriiejos dos. El ca l eJ o s : 

romo continua por las bellas l i a - ^ 3 ¿ c h 3 

nuras de ia Mancha en las qua- f^2** 
les se siembran granos y azafrán, 
cuya cosecha hacen actualmente: 
sacan de la ñor ó cáliz las fi> 
bras del centro, las colocan en un 
cedazo fino y lo ponen á secas? 
á cierta distancia á fuego lento: 
este es el azafrán tostado de mas 
estimación. El que no se tuesta 
pesa mas y vale menos. Antes de 
entrar en Madriiejos cosa de una 
legua á la derecha se ve Consue
gra con un castillo sobre la co
lina inmediata. Madriiejos es pue? 
blo laborioso, abundante de. tela-» 
res de paños y estameñas que tra
bajan para la Andalucía. Con es^ 
ta industria y con las labores del 
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campo y a dichas, no pasan tan-
tas necesidades como en otros p a¡. 
ses, ai contrarío, se advierte aqne. 
Ha alegría natural que infunde la 
vida aplicada y laboriosa. Su po. 
blacion se acerca á mil vecinos, 
según dicen. E l paseo de la salí- i 
da es bello, adornado de alamos 
de los quales se ven otros semi-
Ueros. Porción de norias, que tie
nen establecidas," riegan muchas 
huertas vecinas y los dichos ar
boles. 

Saliendo de Madrilejos á la 
izquierda se ve á distancia de una 
legua el pueblo Camuñas. L a pe
queña aldea que llaman Puerto-
L a p i c e esta tres leguas de Madri
lejos sobre el mismo camino: to
do el terreno por ambos lados se 
halla plantado de viñas y oliva
res. Dos leguas mas adelante el 
pueblo Vi í l a r t a : antes de su en
trada se encuentra una vega qwe 
en invierno esta encharcada, pe-
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to en verano se seca, asi el pais 
es poco saludable por la corrup
ción de estas aguas. El rio tiene 
aqui el .nombre: del pueblo, esto 
es de Villarta: se pasa por un Villar-
iargo puente baxo de quarenta y Í £ U 

quatro ojos entre los quales hai 
dos estribos afilados para cortar 
el agua. En la medianía del puen
te y á la salida hai dos aparta
deros ó lugares, espaciosos para 
que nq se incomoden Jos coches 
al pasar: á continuación dos gran
des calzadas con cinco alcanta
rillas para los desagües. 

No obstante que este rio de Reuní* 
Villarta parece muí pequeño s e - o n ¿ e « -
gun la poca agua que' lleva ac- § u a s 

tualmente, encierra los dos ríos £,on *}. 
Mancara y biguela, y un brazo 
de Guadiana que se juntan' l o s 
tres en Villa Centenos legua y 
media de Villarta. En invierno 
ya por las creces de los ríos, co
mo por lo baxo del terreno», for

ana. 
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ma un anchuroso rio remanso qat 

se descarga cinco leguas abaxo ¡g, 
cia el poniente en el Guadiana. 
Quando hemos dicho que un bra
zo del Guadiana unido con ]Q¡ 
otros riachuelos forman el Villar, 
ta, debemos añadir que el nía-1 
yor caudal del Guadiana se k. 
troduce nueve leguas al oriente 
de Villarta baxo de tierra por una 
cueva asnera de peñas en el si
tio que llaman Ruidera 5 desde 
donde sigue su curso subterráneo 
por el espacio de siete leguas has
ta reventar en borbotones en el 
lugar nombrado los ojos de Gua
diana dos leguas distante del pue
blo Daimiei y qantro de Villar
ta : tales son Jos informes que nos 
han dado en e«te pueblo. - Su na
cimiento añaden que es en las 
montañas de la Ozade Montiei 
y de la Alhambra, asi llamadas 
por dos iugires que las pue-
fclan.' Catorce lagunas dan origefl 
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á este r i o : todas las han reuni
do á la principal que llaman del 
rei. -Esta se halla resguardada de 
fuerte muro y de compuerta. D e 
ella sale el agua por un canal 
de, ladrillo para quatro molinos 
de. pólvora pertenecientes á S. M. 
E l agua-de ios molinos y la que 
inevitablemente se escurre' com
ponen su : primer caudal al Gua
diana. E l descenso de estas aguas 
hacen, una bella cascada. L a s la 
gunas son: casi todas navegables 
y en la del rei hai sus barcos 
com marineros' pagados para la 
pesca: se crian excelentes truchas. 

De Viilarta á la vi l la de 
Manzanares cinco leguas: es u n a ^ - a n z 3 

de las mas considerables de la.naKS'' 
Mancha: se calcula en dos mil 
vecinos. Su terreno es abundante 
de granoSj de azafrán y también 
se coge vino. D e Manzanares á 
Valdepeñas quatro l eguas : es el 
pais mas poblado de la Mancha» 
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Villa Je Su ramo principal de agricultu-
Valde- r a s o n las- vides, y los vinos so 

penas. m a y o r comercio^ Cada casa es 
una bodega, y en este tiempo no 
se ven en sus calles mas-que car
ros y cabalgaduras que conducen 
la tiba para beneficiarla. Ya que 
él vino es de los mas celebrados 
de España :daremos noticia- del 

Modo m o do que he visto hacerlo enea-
á e ha~, sa del Cura. Cogida la uba se 

coloca en un quarfo enzolado de 
. .yeso que hace Jas veces, de lagar: 

allí se pisa'y el caído se escur
re por Un canal á la gran tina
ja 6 cuba subterránea que lo re
cibe. El orujo se prensa, y el 
caído que da, ó. lo separan en 

tinaja 6 lo mezclan con el 
primero. De! orujo asi exprimido 
saCiO aguardiente. 

El dicho caldo ó mosto que 
se recibe en Ja gr̂ n tinaja ó cu
ba se tfas.'ad-i diariamente á otra 
WdSijd. La esta segunda se hace 
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ja operación de ¡ la mezcla para 
darle color con la 'ufa'a tinta nom
brada genzibel que es la única 
de que se prevalen. Dos cubos, 
uno de caldo y otro de la dicha 
uba pisada sin exprimir son sufi
cientes para cada diez arrobas, y 
con esto toma el bello color que 
conserva. Asi quedan las tinajas 
fermentando hasta el mes'deMar-
20 que trasiegan el vino á otras' 
vasijas supurado de' todos sus- se
dimentos, lías tinajas que. fermen
tan están forradas por fuera dé 
muró y no les dexan mas que eí 
lugar de la llave en la parte in
ferior para extraer el vino: con 
esta precaución no es fácil que 
revienten. Todas las' maniobras' 
son mas' bien solidas que finas- ní 
primorosas. Como el país carece' 
de aguas, las viñas no reciben o-' 
tro riego que' eí agua pluvial. SI 
la distancia de los puertos no gra-* 
vara tanto los' portes,- ó si se pw 
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diese hacer un canal para propor. 
cionar la extracción marítima, es. 
te vino ocuparía las primeras m¿ 
sas de la Europa y de la Ame. 
rica tan bien ó mejor que el de 
Bcrdeaux. 

E l suelo de Valdepeñas no 
solo produce su celebrado vino, 
sino que nos ha' dado el peregri
no ingenio del celebre poeta Bal-
buena que hemos apuntado en o-
tra parte, el qual floreció en Mé
xico en el siglo XVI, autor de va
rias Églogas*, del siglo de oro en 
¡as selvas de Erifile que se pu
blicó en Madrid en 1 6 0 B y de el 
Bernardo^ ó la victoria de Ron-
eesvaíles. 

Santa Valdepeñas á la villa de 
Cruz. Santa Cruz dos leguas : su vecin

dario pasa de cinco mil almas: 
esta situada en un valle circuido 
de colinas. Unas dos leguas ha
cia poniente se halla eí primitivo 
convento del orden de Calatrav2¡ 
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antiguo castiiio convertido en di
cha orden por los monges cis-
tercienses. De Santa Cruz al pe
queño pueblo Visillo dos leguas. 
En el distrito de este pueblo en 
la colina Naba Redonda hai una 1 1 
mina de antimonio, abundante i 
los ingleses compraban de ella. 
A la derecha, cosa de tres quar-
tos de legua desviada del cami
no, esta situada la villa denomi- -„ 

1 T / - A ií* villa del nada Viso. A i h se conserva aun >̂f. 
V ISOo 

el palacio que hizo fabricar D. 
Alvaro de Sazan primer marques p a T ^ 
de Santa Cruz. Se compone de un marqs.> 
cuerpo baxo, otro alto y otro en de Staj 
la parte superior, que en i ta lia- Cruz* 
no llaman mesa aria: su material 
es de ladrillo: en lo baxo y alto 
hai corredores y todo el edificio 
es de orden dórico. Apenas se en
tra se encuentra una sala grande, 
especie de atrio, para los criados 
° guardias mui común en la fea» 
lia en otros grandes edificios de ' 

E s 
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aquel tiempo. L u e g o pasando ¡ 
•los corredores baxos sé ven pin. 
tadas- al fresco con sus ínscrípcio-

P í n t u- fíes varias expediciones del dicho 
ras afníárques á Cabo de Aguer, á Na. 
fresco, barinó y socorros de Ce«f ¿z y Ta;;, 

ger. L a toma de diez naves b 
glesas sobre Marbella año 1563 
y varías vistas' de Bolonia, de 
Francia,- de Genova y de Ñapo. 

... les. E n los qnatro ángulos sede-
notan con figuras y emblemas la 
Turquía, la Italia, la España y 
la Francia; la ultima con este mo
te:' Generatlo prava et adversa. 

L a sala baxa que esta á la 
izquierda, denominada de Portu
ga l , contiene la toma de Lisboa 
y la entrada de nuestra armada 
en los puertos- vecinos con -ins
cripciones" exactas de los :acaeci-

( míéñtos,: día^ mes' y año,, y vis-
-> ' tas' de los puertos.' Se ven allí 

mismo a í fresco ; en- diferentes ac
titudes., tamaños del natural, los 
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retratos de Felipe II , del deque 
de Ali?a, del dicho marques y de 
otros varios personages. \ 

L a escalera colocada al'fren -
te opuesto de la portada contie
ne un ingreso que se divide en 
dos ramos: en el de la derecha 
esta la estatua del duque, y á la 
izquierda la de Neptuno, ambas 
de estuco: las gradas son de pie
dra negra de Labaña del Genovesa-
do. Las boved-as contienen al fres
co el robo de las sabinas y otras 
graciosas pinturas. • 

En los corredores altos щ 
ven al fresco indicados con sus 
datas varios triunfos del marques. 
En un tramo esta la toma de T ú 
nez; en otro la de siete galeras 
turcas junto á Córcega y en otro 
de la isla Querquenes & c , Hai 
también vistas de Mesina, de Mi -
Jan, de Veneeia y de Roma, E n 
los quatro ángulos se observan 
triunfos de las armas españolas 
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asi en la Europa como en la Ame
rica.. La parre superior de las bó
vedas contiene animales y otros 
diferentes dibuxos. 

En las paredes, como en 
triunfo, con la inscripción de su 
presa están colocados seis faro
les de naves; el uno tomado en 
la batalla de Lepante á los tur
cos, y otros á los franceses y 
portugueses en diversas acciones. 
También se halla en otro puesto 
con su inscripción colocado el fa
nal de su capitana. Su busto de 
marmol esta en otro frente con 
una larga Inscripción. He aquí el 
entusiasmo de uno de los gene
rales del siglo XVÍ transmitido 
honrosamente hasta nuestros dias. 

En este segundo cuerpo se 
halla el oratorio que tiene en su 
altar un bello quadro del Des
cendimiento. En las bóvedas se 
ven ai fresco bellos ano-elitos con 
instrumentos de la pasión. Las pa-
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redes tienen grandes quadros que 
representan la batalla de Lepan-
to. Todas las pinturas son de bas
tante mérito. Ellas fueron execu-
das por Cesar Arbasia y los Pe-
rolas Juan, Francisco y Estovan 
naturales de Almagro hacia el año 
1586. 

Esto es lo que hemos po
dido observar del Palacio. Por 
desgracia el administrador que te
nia las llaves estaba fuera, por 
lo qual se nos quedaron muchas 
piezas sin observar. No obstante 
D. Antonio Ponz hace una des
cripción extensa de todo, donde 
la podrá ver el curioso. No hai 
duda que la vista de estos triun
fos estimula el espíritu del hom-
bre excitándolo á la imitación. Por 
otra parte el buen patriota se com
place al ver los gloriosos hechos 
de su nación quando el pincel se 
los presenta tan al vivo. La his
toria no gana menos en la pun-
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fual noticia que adquiere. p £ r o 

el descuido ha hecho que el riera 
po destruya muchas cosas de las 
pinturas de este palacio. 

Tierra- P n
 e l V i s o s e C Dg e№iex-

p a r/ acelente tierra blanca para quitar 
quitar manchaSj de la qual hemos hecho 
man-varios experimentos: las de.acei-
chas, te y grasa son fáciles de quitar; 

salen á la primera ó segunda pos
tura de la tierra mojada cona-
gua, pero las de sebo 6 lodo ne
cesitan tres mutaciones de esta 
tierra. Hai otra tierra obscura que 
saca las manchas de los colores 
azul y negro perfectamente: pa
rece un jabón según su suavidad; 
deberla ser un objeto comercia
ble. Volvimos al Visillo. 

Del Visillo á las primeras 
colinas - del Puerto del Rei ó Sier? 
ra Morena una legua ; á la Ven
ta de Cárdenas otra; un quarto 

-, de legua mas • adelante hai una 
colina que divide el arzohíspa-
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¿o de Toledo con el obispado de 
Jaén, como lo indican las inscrip
ciones. También aquí parten ter
mino los limites de la Mancha con 
los quatro reinos de Andalucía: 
el camino es bueno sin embargo 
de que se hace por entre mon
tañas escarpadas: á una y tres 
quartos de legua esta el pueblo 
Sta. Elena sobre lo mas encunv g ¿ ¡ 

brado que llaman Puerto del g| f c 

Reí ( 1 ' ) : desde este punto la "'• 
montaña forma diversas colinas 
sin orden, pero bellas: á media 

( I ) En e'I pueblo de Sta Elena jun? 
to á la iglesia estuvo la capilla erigi
da por el rei E>. Alonso en reconoci
miento" de |a victoria de las Navas, Ú l 
timamente se quitó el arco de la puer
ta que es de piedra con la inscripción 
gótica y se colocó en la puerta late
ral de la iglesia que esta inmediata y 
es la parroquial del pueblo. El casti
llo de Tolosa dista una legua hacia la 
Carolina. ' ' 
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legua de Sta. Elena la aldea nom. 
brada la Venta Nueva, y á una 
en -seguida el pueblo que llaman 

Navas las Navas de Tolosa famoso en 
dé To- ] a historia de España por la vie, 

l o s a * toria que Alfonso VIII en com
pañía de sus aliados gano délos 
moros en 1 2 1 2 : media legua mas 

Caroli- adelante la Carolina, bello pue
rta ca- blo, capital de todas estas nue-
pitalde vas poblaciones que fundó, como 
lasnue . j a s a n t e r i o r e s , Olavide. Las ca-
• a s p o - j j e g m a r e c t a s . a m a s ¿ Q ] a p ] a . 
D i a a o - . , - . 
R e s za tiene otra que puede servir 

para diversión de toros con sa 
galería cor r ida : otra pequeña tam
bién circular hai á la entrada: 
por la parte de Madrid esta ador
nada de dos to r res ; y asi por es
t e lado como particularmente por 
la salida para Andalucía, el país 
esta adornado de bellas carreras 
de a rbo les : tiene una fuente: las 
aguas le vjenen por cañerías sub
terráneas dos leguas distante. La 
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posada es excelente: se da de co- Exce
der rnui bien por diez reales de I e n t e 

vellón á las personas que se tra- P o s a d a 

tan de primera mesa; y á los 
criados &c. á seis reales: por el 
quarto pagan los amos quatro rea
les y comen separados ó unidos 
como quieren. Los alrededores 
contienen nlantaciones de vinas y 
olivares. Hai gran cria de cer
dos, por lo qual también se ad
vierten muchos encinares. Las co-Suao-ri-
«echas de garbanzos y centeno son cultu-
copiosas en todas estas lomas: ra. 
también se coge algún trigo y 
cebada. Las aguas generalmente 
son buenas: asi el aspecto delS^loas
páis es aleo-re: estas son las ore- P e c £ o 

- dd D~is 

cisas y preciosas conseqüencias p 3* 
de la población y cultivo de tan 
espaciosos territorios- ¡ Quanto se 
alegra el espíritu de ver los mis
mos desiertos que antes eran ma
drigueras de ladrones convertidos 
e& ciudades, ( este nombre me-
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rece la Carolina ) en aldeas, m 
casales y en útiles plantaciones! 
L a protección especial del gobier-
no hacia estos labradores y tal 
qual gracia en las contribuciones 
los hará prosperar nías y mas, 
Oxalá se dedicasen al piando de 
olivares con mas esmero, logra
rían el aceite que, como fruto de 
primera necesidad, tendría gran 
despacho y haría florecer sus ter
renos ; lo mismo digo de las vi
nas, 

Guar- P e I a Carolina á Guarro? 
román, man dos l eguas : en el intermedio 

están los pequeños lugares Esco
lástica, Carboneros y Aldea de 
los Ríos , distinta de la otra que 
esta hacia el camino de Cordo-
va mas poblada que tiene el mis
mo nombre en singular; esto es, 
Aldea del R i o , 

Dex.2-r Para ir á Granada desde 
mos ei Guarroman se dexa á la derecha 
G a n i í " el camino de Cádiz y se ton» 
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el de la izquierda que sigue por no de 
entre dos montañas baxas pobia- C á d i z 

das de encinares cosa de dos le-- У . s e ~ 
. 1 « J т • güimos guas hasta el camino de Linares °j d e 

6 de B a e z a : aquí mejora eí ca- Grana-
mino y continua por ios montes da. 
Marianos, que en esta parte no 
sbri muí altos, otras dos leguas Montes' 
hasta eí río- Guadalquivir. A l ba- Maria-
xar á la ribera, sobre ía misma nos. 
calzada hai una columna con u-
tía inscripción en prosa y en ver
so que dice haberse hecho en el 
reinado de Carlos III y en el 
ministerio deí conde de Flor ida-
Blanca. Todos los elogios que 
allí se vierten y muchos mas me
recen las manos bienhechoras quari-
do se interesa el publ ico en ge
neral. Es cómoda la barca p a - B a r c a * 
ra pasar las gentes, los earrüages' 
У las caballerías.* una gran cuer
da, especie -de maroma que atra
viesa de parte á parte, sirve pa- : 
ra atarla y para gobernar ó di-
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rigir la barca: me pidieron por 

el pasage del coche con su car-
ga, cinco caballos y cinco hom
bres, veinte reales, que es mui 
equitativo ( i ). En ambos mar
genes de este rio Guadalquivir 
convendría levantar unos porta-
les ó qualesquiera edificio que hi-
cíese sombra porque ert el vera
no sera insoportable el calor al 
descubierto mientras se arréglala 
barca y se verifican los pasages. 
Las riadas lo incomodarían, pe
ro haciéndolo de piedra, la indus
tria y precaución encontrará me
dios oportunos de conservarlo. 

Pasado el rio á un quartfl 
de legua el pequeño pueblo Men-

( í ) Én F ranc i a para' pasar « 

R ó d a n o en bcirco me l levaron doscientos 

r e a l e s como he dicho en otra paite, 

j . Q u é desengaño para los que aplau

den las cosas e x t r a n g e r a s y vitupeía.i 

l a s n u e s t r a s !• 
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gibar sobre una colinar la po
sada es un parador para arrie
ros: en viendo llegar un coche 
en estos paraderos ponen en prac
tica el adagio español inventado 
por ellos a gorrión que va de pa
so cañaso: los arrieros son de to
dos los días y los tratarán con 
moderación. Las quatro leguas de 
camino que hai hasta Jaén se an
dan por colinas; asi hai varias 
subidas y baxadas. El terreno sin 
arboles, pero con bellas vistas al 
Guadalquivir que trae su curso 
por lo baxo. S í levantaran en al
gunas partes las aguas, como en 
la Italia, regarían mas que la ve
ga y harían molinos. Es una las
tima no sacar grandes ventajas 
de un rio tan copioso. Lleo-amos 
a Jaén, o sea á la antigua Au-
rigl ú Oringe. 

Esta ciudad conquistada por el Jaén 
Sto. Rsi D. Fernando en 1246 (1) local 

{ í ) Xirnena Anales de Jaén 1 tora» 
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se halla situada al pie del rnori. 
te Jabaícuz : es bastante escarpa, 
do y produce un marmol negro 
de que hacen uso en varias de sus 
obras. Su población será de do-
ce mil habitantes :' tiene diez par. 
foquias. L a antigua población es-
taba hacia la parte alia: después 
la nueva ha descendido hacia a-
baxo: ella forma una especie de 
semi-circulo. En el un extremóse 
ven trozos de su antiguo muro, 
y en la cima un castillo1 arrui
nado. Tiene dos calles regulares, 
las demás son tortuosas y G^a 
descensos y repechos. La plaza 
principal tiene una. fuente de ex
celente agua> . > 

Iglesia' La catedral dedicada á la 
catedr-al^suncion1 de Ntra.- Señora ( i ) 

fol. pag. iS$. 
. .. - i Nuñéz ne Castro"en la vida 

de S. Fernando dice que la' mezquita 
fue erigida en catedial y su primer 
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tiene una portada compuesta de 
ocho columnas istriadas corintias: 
entre ellas hai dos pareadas en 
cada lado de la puerta.' En la 
parte superior se ven colocadas 
nueve estatuas-, esto es quatro de 
los.doctores, quatro de los evan
gelistas y en eí centro ía de §¿ 
Fernando. Ademas contiene sobre 
.el zócalo las estatuas de S. Pe
dro y S. Pablo.. En ía parte su
perior de las puertas-.; hai varios 
medallones' con relieves :Vel. de, la 
puerta- principal -representa la-A-
nunciacion de Ntra. .Señora: el 

-de;la derecha S. Miguel; y el de 
la izquierda el : tnapíiriQ; de 

: Catalina:. también-., dentro: de. ía 
-iglesia en la parte opuesta hai re'-
•feoqo c-'i:- [- na.. obWijpft ulu^ 
• obispo D. Pedro: Maríinez .natural de 
Burgos que lo era actualmeníe de Bae-

! za - quedando en un solo, obispo las dos 
catedrales por concesión de Inocencio 

. IV fol. 7 4 vuelto. ~ 
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Heves con otros misterios. Alo$ 
lados acompañan á esta fachada 
dos torres que la desgracian. 

E l templo en lo interior s» 
compone de tres naves fuera de 
las capillas. E l canon principal 
esta sostenido por pilares forma
dos de qnatro columnas istriadas 
corintias. Pero los costados délas 
capillas contienen solo medias co-
lomnas del mismo orden. Elat-
quitrave- de los arcos y el corni-
son son dóricos: su largo es de 
285 pies, su ancho í-i6 y su al
to hasta la linterna ió8. Én el 
ángulo derecho ó costado del ta
bernáculo en un frontis triangu

l a r de 'la parte superior tiene 
'puesto -el-año 1643, y . en el án
gulo izquierdo en el sitio opues
to 1579 : tal vez se indicarán con 
estas datas los años de la con
clusión de cada nave. - Xirnena 
( pag. 436) dice aue en tiem
po del Obispo D / L ü i s Osorio 
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se comenzó esta iglesia en 1492= 
Ponz lo confirma y hace' mención 
de los diferentes arquitectos que 
la dirigieron ( 1 ). A la entrada 
de la sacristía hai una inscripción 
que denota su destino y conduje 
con El arquitecto principal 
D. Andrés de Valdelvira que diri-
2-io esta obra puede mirarse eo- . 
0 j » • 1« vira su mo uno de los mas míeli-rentes en 

e - rr'i & arqui-
su proíesion. ül gran coro no esta- t e c t 0 e . 
ría en su plano, seguramente le qui
ta toda la gracia á su arquitectura. 

La sacristía es bella,-circuí-
da de columnas corintias parea- h ^ c n s ^ 
das: en la parte interior de la 
pared hai colocadas del mismo 
orden otras dos medias columnaŝ  
todas istriadas, asi forman gru
pos de quatro con la diferencia 
de ocultar las dos la mitad en 
el muro. Tiene uña estatua de 
plata que representa S. Eufracio 

(1 ) Tom. XVI pag. ifz. 
La 
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mártir primer Obispó de J?en \ 
se ven aili unas andas y otras al-
bajas de plata- . ¡ 

„ ¿ b ¿ i E l tabernacuío .esía aislado 
n a c i ó n e I presbiterio'como ía confe-

sipa de S. Pedro en Roma, gij 
из altar colocado en el centró ele 
marmoles del reino, y ía шаузг 

"'V parte de. Jaén, guarnecidos" de 
bronces dorados.- Seis angeles de 

- marmol blanco, tres ;hecfios: por 
D , Mateo-Vergas y fres por D, 
Juan Adans profesores .modernos 
con Ф П paño de:-bronce dorado; 
sostienen un tempíecíto circuido 
de ocho columnas corintias de шаг-
mol verde de-Granada con tina 
graciosa cúpula de varios mar
moles de Valencia, toda adorna
da de bronces dorados- La parte 
superior remata en una cruz. En 
el; centro sobre la custodia tie
ne, pendiente una paloma de pla
ta con un hermoso rubi en el pe» 
cho. , ' . 
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La capilla elei sagrano .es Capilla 
moderna, . arquitectura'dè D. V e p - d e l f" 
tura Rodríguez : contiene en .el; tes- . g r a "° 

i t i A • - y otra?, 
tero un quadro de la Asunción-
de Ntra. Señora, obra de Mae-. 
Ila; y los colaterales la cruci
fixión del Señor y el martirio de 
S . Pedro PasquaL de Valencia, de 
su cuñado Velazquez, 

En la capilla de S. Juan Ne-
pomuceno hai un quadro que re
presenta el martirio de S, Sebas
tian, pintado por Sebastian Mar
tínez. . | tiií- *• :. : . rbí 

La capilla de S. Geronimo 
tiene un belio retablo con dos co» 
lumnas jónicas." El quadro prin
cipal y el de la Virgen con el 
niño dormido que esta en el al
tar son bellas pinturas. 

En la capilla del Sto, Ros
tro se observa un quadro grande 
apaisado que representa la visita
ción de Sta. Isabel, buena copia 
sacada del quadro de Muriíio que 
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esta en el Escorial. Hai una Aman, 
ciacion al lado opuesto. El Sto. 
Rostro es muí celebrado por su 
devoción. En la capilla de San 
Fernando merece particular aten
ción el quadro del Sto. con mu
chos angeles. 

En el altar de S. Eufracio 
á un lado hai una Concepción en 
un quadro largo pintada por Se
bastian Martínez. D. Antonio So
ria pinto el quadro de la Purifi-
cacion en el altar de este nom
bre. Es mui bueno un S. Fran
cisco que se ve en. la misma ca
pilla. En otras capillas se encuen
tran de'José Carazo natural de 
Jaén. Es bella la Sacra Familia 
que se vé en el altar del trasco
ro pintada por Maella, 

Los anales de Jaén de D. 
Martin Ximena racionero de To
ledo que se publicaron en i6s4> 
contienen una relación mui cir
cunstanciada de esta Sta. iglesia 
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de Jaén, el catalogo de sus Obis
pos ( 1 ) y muchas noticia rela
tivas á los antiguos obispos de 
Iliturgh ahora Ándujar; de Alu_* 
la, al presente Buches; de Utica, 
que es Marmolejo; de Salaria, hoí 
Sabiote; de Mentesa que corres
ponde á la Guardia cerca de Jacn, 
distinta de la otra en la Man
cha ; de Tucci á Martos; de Cas
tillo á Cozlona ( % ) ; y de Bea* 
tía á Baeza que se trasladé á la 

( 1 ) Menciona entre ellos á D. Fr. 
Pedro Pascual religioso mercedario que 
ocupó la silla de esta iglesia hacia el 
año 1 2 9 5 , conocido por Fr. Pedro Már
tir, autor de varias obras, una de ellas 
contra la secta mahometana: padeció 
martirio en Granada en el año de 1 3 0 0 
á 1 3 0 2 . 

(2 ) Municipium Castulo celebre 
entre los romanos. Ximena dice que en 
su tiempo se observaban grandes rui
nas de sa vasta población, por medio 
de la qual pasa el rio Guadalimar. Ana
les de Jaén pag. 191 . 
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siila de Jae.n con ciertas rèsine, 
ciones en el siglo X1IÍ. Aunque 
parecen demasiado tantos obispa
dos en tan pequeño territorio, lo 
cierto es que se- deduce del con
cilio iliberitáno que se celebrò el 
año 300 como se puede ver'en 
l á historia de Granada de 'pedri
za, pag. 57, y de los autores la
tinos que hablan de estos pueblos. 
L a población en aquella epoca 
debía ser muí numerosa en esta 
parte de Andalucia? 

En el convento dé las raon. 
jas bernardas hai : buenas pinturas. 
En-,el claustro- de S. Francisco, 
aunque muí destruidos^ se ve tal 
quaí quadro de merito. 

En Jaén nació D. Luis Cabe
za de Vaca Obispo de Canaria, Sa-
lamanca y Falencia, maestro del 
Emperador Carlos V. También han 

Cienci- florecido los médicos Alfonso Freí-
a s yar- las que escribió sobre los con-
t e s ' tagios, y Juan, de Viana autor de 
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un tratado de pestes, sus causas 
y curación. .En las artes han te
nido nombre Sebastian Martinezj 
ya citado,, que nació en 1602 y 
Ibe pintor de Felipe I V : Manuel 
Molina que estuvo en Roma- el 
qual nació en Jaén en 1 6 1 4 y 
murió de lego franciscano en 1677: 
era inferior á Martínez en su pro
fesión. Un Juan de Aranda se ha? 
cia honor en la escultura en el 
siglo. XVI. 

Según parece Jaén no tiene 
paseos ni diversiones. N o obstan
te goza deliciosas vistas, Por su 
situación debe ser país de a a -
chos vientos. Su territorio vec i 
no tampoco es abundante de. co
sechas, asi no es la ciudad muí 
rica. En Linares, distrito de Jaén, 
hai fabricas para la fundición de 
plomo en ; barra y municiones pa
ra la mayor parte de la penin? 
Sula. . iñ&fjí ' .• • '\ - * 

Ximena (an . de Jaén pag. 
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190 ) hace mención de la cele, 
bre mina que producía trescien. 
tas libras de plata cada dia ea 

tiempo de los romanos situada en 
esta Sierra Morena cerca de la 
torre de Martin Malo, de la qual 
añade que ha visto escritura e¡¡ 
el archivo de Baeza que se tra
bajaba' en el reinado del Empe
rador Carlos V : la denomina de 
los palazuelos. Bowíes añade que 
casi en el centro del distrito de 
Jaén % de legua de Linares tai 
una llanura de una hora de tra
vesía y media de ancho que es la 
parte mas elevada de aquel rei
no desde donde se ve la ciudad 
capital, Andujar, Baeza, Ubeday 
Baños. Que las colinas opuestas 
al llano están acribilladas por las 
minas que labraron los moros: 
esto se deduce de la forma bar
bara de trabajarlas. Probablemen
te surtían de plomo, cobre y pla
ta á los reinos vecinos^ porque 
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c a S i todas aquellas colinas abun
dan de alguno de estos metales, 
y muchas los encierran todos tres 
juntos. En lo alto de las lade
ras, que s o n bastante escarpadas, 
se observan unos cinco mil agur 
geros hechos de quatro en qua-
tro pasos en linea recta de modo 
que habrán mas de cinco mil po
zos. El mismo autor reflexiona que 
las aguas descubrirían las vetas 
en su primitivo tiempo y que los 
moros se aprovecharían de la guia 
ó luz que ellas les mostraban pa-? 
ra seguirlas. Supone que los es? 
pañoles antiguos observarían el 
mismo sistema en el trabajo de 
estas minas mediante pozos &C, 
Después se han beneficiado dos 
de plomo de cuenta del reí. 

Ximena coloca en su obra 
algunas inscripciones romanas en
contradas en Baeza dignas de exa
minarse. Como no hemos estado 
en dicho pais no nos extendere-



f 5 6 PARTE D2 ESPAÑA. 

mos en dar noticia de sus obie. 
tos mas curiosos; sin embargo"¡j. 
paso diremos que florecieron ej 
ella muchos hombres ilustres t a 

virtud, armas y letras, y ademas 
se distinguieron en la ¡navegación 
Diego de Nicuesa, L o p e de Ola-
no y Pedro de Umbria naturales 
de Baeza , descubridores y con
quistadores de la provincia de Ve
ragua:'-en fas artes el celebre pin
tor -y escultor Becerra. 

; Se sale de Jaén por un ca
mino bastante áspero entre algu
nos olivares, viñas y encinares; 
y siempre subiendo y baxando 
cuestas se; l lega á Torre Campo, 
pueblo que dista una y media 
legua. Desviado del camino á la 
derecha á una legua se ve el pue. 
blo Torre-Ximeno y á la izquier
da otra legua Gemilena. L a vi' 
l ia de Martos esta tres leguas 

•de Jaén. Su situación es al p"'e 

de la grau colina, la mayor pat' 
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t e de la qual c i rcuye. . Ant ígua-
l=nte -se ¿ertomínaba TuecU sus' 
j&bírantes" dedicaron una ara zl 
ginffera^ó?- -Provo en 281. Tomó 
5 -.nombre' de ^Martes por haber
la ganado en el dia-de Sra. Mar 
ta en 29 de Julio ¡de 12" 19 el 
Sto. Reí P- Fernando^ P u e muí 
¿pfafrdída la defensa que hizo D o 
ña, ífene esposa del .conde D . A l 
varo, con otras mugeres, dé Ja 
fortaleza de Martes contra A l a 
mar reí de Arxona para lo quaí 
se cortaron e l pelo vistiéndose deí 
hombres. E n 1319 se dice que' 
había en Marios una cristiana cau
tiva tan hermosa que fue Origen' 
de una conjuración contra Ismael 
reí de Granada. E l .a lcaide del 
palacio hizo prodigios de v a l o r e n 
defensa de Ismael matando por suf 
mano muchos de los conjuradbs, 
pero no pudo evitar la muerte 
del reí. En. estas ciudades de A n 
dalucía se podrían referir muchas 
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anecdotasj sino fuera faltar al pl5, 
no compendioso que nos he¡noj 
propuesto. En tiempo de los ro. 
manos fue colonia con el no¡i¡. 

bre de Augusta Gemela: desdi 
los fines del siglo 3 hasta el 5 
tuvo obispos como se deduce de 
los concilios. En 864 residía en 
esta villa el celebre Abad Sansón 
despojado de la Abadía de San 
Zoil por los sarracenos i aquí es-
cribió su obra afologeticum con
tra pérfidos dirigida á Hostigesio 
obispo de Malaga. AI presente 

: su población sera de ochó mil 
habitantes: sus calles tortuosas y 
con las incomodidades de un ter
reno desigual. En la cima de la 
colina se ven las ruinas de un 
antiguo castillo: es en este pun
to donde esta colocada la que se 
dice Peña de Martas. Desde es
ta roca mando despenar el reí D. 
Fernando I V en f 3 1 a a los dos 
liermaaos Carbajales que lo effl« 
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«lazaron dentro de un año al jui
cio eterno. Se les suponía auto-
jes de la- muerte de Juan Alfon
so de Benavides en Falencia á la 
salida de la casa del reí. Sus 
eneróos fueron sepultados en la 
io-lesia de Sfa. Marta. E l rei fa
lleció el mismo año y dia de 
eumpiido el emplazo. Marios es 
cabeza de las demás-villas y par
tido de la orden militar de Ca-
latrava en Andalucía y reino de 
Jaén. 

Eos terrenas inmediatos son 
abundantes de olivares y tienen 
también algunas-viñas, por lo- qual 
fácilmente se comprehende que el 
país de Martos no es pobre; asi 
parece que bal algunos vecinos 
acomodados. 

De Martos por un camino 
montuoso con muchos olivares y 
encinares, se andan- tres leguas has
ta ia- antigua villa de Alcaude- Atcau, 
te»' una legua - antes se pasa el ¿«te» 
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rio V i b o rus de algún caudalre;, 
pecto de la : estación. Alcaudc-t* 
-esta situada también en circi!¡ 
'de una colina, que se ve en £j 
centro con un castillo en su eos, 
bre. Es población de no poco ve-

•cindario, y de bastantes, planta-
.¿iones de olivares en sus car,, 
-posoque, por lo común son col! 
•rías porque todo él terreno es m¿ 
tuoso. Entre las-colínas ¿raí,pe
queños valles que en invierno se
rán otros tantos torrentes. Aco
sa de una legua se pasa el rio 
Cigarrales menor que el anterior: 
su margen se ve plantado de ar
bolados. Desde-e l rio hasta J-

-cala la Real hai dos legu.s r| 
mal camino siempre montuoso co
rno . el antecedente. En .;invierno 
debe ser intransitable porjos tor
rentes y 1 os ; dichos ri os que no 
tienen puentes para los carrea-
ges. Ademas que las veredas per 
donde hemos hecho el vlage? 0 
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las lluvias serán difíciles de re
pechar. 

La ciudad de Alcalá es tam- A l c a l á 

bien de las antiguas fundaciones la Real, 
que se creen algunos siglos an
tes del Salvador. En tiempo de 
los moros se llamó Alcalá de Ben-. 
zade tal vez por el caudillo que 
la conquistó: se halla también si
tuada á la falda de una colina. 
En la eima esta la iglesia ma
yor que es una abadia mitrada 
erigida por el celebre arzobispo 
de Toledo Gil da Albornos: la 
llaman la mota quizá porque es
tá en la parte de la fortaleza á 
la qual daban generalmente esta 
nombre. Su población es poco 
mayor que la de Martos. Las ca
lles son rectas y la Real es an
cha. Hai otras bastante pendien
tes. Antes de la salida tiene Un 
buín paseo de alamos; luego se 
ven tres arcos que forman la en-
irada, y después continua otra a-

M 
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lameda. Alcalá es patria de Juan 
Martínez Montañés celebre escul. 
tor y arquitecto, discípulo de P2. 
bío de Roxas: puso escuela ea 
Sevilla de la qual salieron Ca. 
no, Roldan y otros: Montañés 
hizo el modelo para la estatua ce 
Felipe IV que se trabajó en Flo> 
rencia, de que dexamos hecha men
ción en Otra parte. 

A tres leguas la venta Puet-

López" t 0 ^ ° P e z - ¡ v * s t a t a n a g r s ' . 
dable presenta la espaciosa Vega 
de Granada desde estas alturas! 
A l lugar de Pinos Puente dos le
guas : antes se transita por la cues
ta de Veiilio en euyo descenso 
se pasa por un puente el peque
ño rio del mismo nombre: con; 
sus aguas se riega mucha parte 
de la Vega. E l cerro inmediato, 
que llaman de los infantes, tiene 
una forma redonda con su pla
za en la cima: es misterioso á las 
gentes del paisj ellas creen qcf 
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puede encubrir tesoros del tiem
po de los moros. L o cierto es 
que en este monte estaba sitúa- ^ ^ 
da la antigua como se t J - | U aJ. 

colige de las lapidas encontradasiiurcófi. 
allí, de las quales ha visto un 
amigo mió dos en Pinos Puente, 
Este amigo conserva también una 
medalla de Illurcon. Llaman mi
na un deposito que hai en su ci
ma, ,el qoal seria tal vez algún 
algiver, en cuyo arte de recoger 
las aguas eran los antiguos muí 
industriosos. También pudo ser 
uno de los silos ó depósitos en 
que los antiguos conservaban sus 
granos, como se observa en An
tequera y en la sierra de E l v i -

Pinos Puente esta situado en J?mos 

misma vega, abundante ae agua 
coa ia qual riega sus fértiles cam
piñas, y cosecha mucho cáñamo, 
lino, mijo, abichuelas-, maíz &c. 
Aqw para sembrar el lino le dan Wcé» 

M á 
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desem-seis ó siete rexas y lo tablean, 
brar y que es decir emparejan la tierra, 
benefi- La linaza la rocían como al tri. 
ciar el g 0 y a u n ] a humedecen mas: se 
l i n o ' siembra la simiente en mucha can. 

tidad para que nazca espeso. Lúe-
go se vuelve á arar y tablear pa-
ra enterrarla.- L e hacen al terre-
no diferentes regaderas para re-
garlo. Quasdo está de quatro á 
cinco dedos de alto, sí no ha 
l lovido y necesita el agua, se em
pieza á regar y de ocho á ocho 
días se le da un riego. Por S. 
Juan, que Comienza á desnudarse 
de la oja, se arranca y luego se 
ata en haces: asi que está orea-
do se abre la gárgola , se sa
cude la linaza haciendo esta ope
ración á los dos días y aun des
pués hasta quitar toda la simien
te. Luego se tiende y quandolo 
ha caldeado bien el sol que leva 
quitando lo verde y se va cu
rando, se vuelve del otro lado has» 
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ti que está seco por ambas par
ces. Se ata en manojitos peque
ños, los quales con veinte y cinco 
majaduras componen un haz gran
de. Se echan en la ' aíberca que 
es un estanque bien murado pa
ra que no rebiente: este lleno de 
haces bien igual lo cubren de 
barro tomándolo del fondo del es
tanque. As i lo tienen en infusión 
tres días, y quando al cabo de 
ellos se observa que se va des
hilando ó despegando la ebra de 
la caña lo sacan, lo enjugan bien, 
lo majan á mazasos y luego con 
trece majaduras que forman un haz 
lo encierran en un almacén; y des
pués lo espadan ó tascan hasta 
dexarlo limpio. Estando asi lo ras
trillan y lo hacen libras para hi
larlo. He querido extenderme en 
h relación de la labor de tan pre
ciosa simiente por ser una de las 
mas privilegiadas en las necesi
dades del hombre. Con ella ss 
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Lace la ropa mas sana para nvts. 
tro abrigo interior. ¡ Qué trans
formación tan prodigiosa la del 
lino en oían y encases ñnisirnos! 
Aun es mas admirable su meta-
morfosis quando manufacturado 
en velamen de buques marítimos 

meta- i í-
mor fo - s e v e arrastrar con el bno estas 
sis la delpesadisimas moles surcando los in-
lino, - mensos y dilatados mares para 

transportar los víveres., los efec
tos comerciales, los tesoros, los 
hombres, los socorros, la vida y 
aun los cañones con la muerte 
misma! En su destrucción, redu
cido el lino á trapos viejos, se 
convierte en papel el quai trans
mite á la posteridad, mediante k 
escritura, las mas interesantes me
morias, j Qué variedad de usos, 
y todos tan útiles, se sacan de 
este ramo de agricultura! 

E l camino-desde Pinos Puen
te se hace por la V e g a inmedia
to á las colinas de sierra de El-
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vira? y á. cosa de una legua quan- -
¿o la vista quita el estorvo de 
ellas, se descubre Granada baxo 
de un aspecto el mas alegre y 
pintoresco. L a población se pre
senta en la falda de los montes Co-
o-ollos y de Sierra Nevada des- . 
cendiendo por las colinas de la 
Alúa/abra y Albaicin hasta el va
lle; la parte superior de las co
linas demuestra un fondo pardo 
del color natural de la tierra; la 
cima de la Sierra Nevada que se 
descubre á la espalda se observa 
blanca por la nieve de que sieni-* 
pre está cubierta ; y las nubes en- Magni-
carnadas con los rayos del sol f i < 

que en el acto de ponerse se veían X 
en este momento mucho mas ba- d 

xo de su . cumbre, hacían un 
contraste tan hermoso que sí el 
pmcel de un hábil profesor se em
peñase en copiarle al natural nos 
daría uno de los quadros mas be-
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líos é interesantes ( i ) . 

Ingreso L a e n t r a , d a P ° r e s t a Parte 
en d i c h a a u n c i u e n 0

 E S T A
 A T J ° r n a d a de aqce. 

ciudad. Hos monumentos que el luxoeri. 
ge á las grandes ciudades, con to. 
do nos manifiesta en los arbola, 
dos de que está cubierta desde lar-
go espacio de terreno pruebas na
da equivocas de su fertilidad y 
de su riqueza que constituyen la 
alegría general de su vecindario. 
L a ciudad está casi situada en 
la medianía de la Vega, puesá 
la derecha tendrá de extensión u-
ñas tres leguas y á la izquierda 
quatro: no obstante via redase 
le regulan á la Vega cinco le
guas de largo y tres de ancho: 
Bowles le considera unas diez le
guas de circunferencia. Pedraza 

( i ) Yo hice sacar al pintor Ma
rín una vista de la Sierra Nevada y 
otra de la garganta del Darro las qvtf-
les adornan mi colección. 
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f0l 6 le calcula ocho leguas de 
fifgOj quatro de ancho y veinte 
y siete de circuito. 

C A P I T U L O I V . 

Diversas denominaciones de Gra
nada: su antigüedad y visicitu-
áes: situación y bellas vistas de 
esta ciudad: población, calles y 

plazas : descripción de los 
objetos mas curiosos en 

las iglesias. 

í 
JLlUberri, al presente Granada, Grana-
fue conocida por los latinos con da: sus 
el primer nombre á semejanza de nombs* 
Sevilla que en latín se llama His-
palis; y después por los españo
les con el segundo. En muchas 
de sus lapidas esta escrito fioren-
tini illiberritani. Plinio y Toto
leo le dan también el nombre 
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de tubería. Sin embargo es mu! 
notable que los dos famosos geo, 
grafos Strabon y Pomponio MÍ. 
la no hagan memoria de ella. Los 
godos la nombraban EliberrL A\. 
gunos etimologistas dicen que la 
voz fenicia Román significa Gra-
nada3 la voz Hezna Castillo, y 
asi de Hezna Román traducen Cas
tillo de Granada5 que fue nz 
de sus mas antiguas fortalezas. 
L a palabra Granada casi en el 
tiempo mismo de su reconquista 
se creía deribada de Garbnmtl 
occidental: otros la suponían de 
Gamaía cueva de la Cava: Hur
tado de Mendoza explica el ori
gen de estas dos etimologías ( i ) . 

• n o .Si es mui obscuro el origen de 
su estas denominacioneSj aun lo es 

idac, mas el que se supone de su fun
dación. Pedraza que escribía en 
1637 dice que ya tenia 3637** 

( I ) Guerra de Granada pag- 5' 
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g 0 S de antigüedad; pero sus cuen
tas apesar de su talento, siendo 
¿1 todo quiméricas jamas mere
cerán la aprobación de los sa-Lomis 
Hos. Se duda también del sitiomo el sí 
de la primitiva IlUberri. Unos lotiod*I¡ 
creen en la Sierra de Elv i ra íjepritniti 
vados tal Vez de la analogía del v a I l . i í -

nombre, y otros en la cima d e l 1 ' 
cerro de Sta. Elena que domina 
á Granada. Quando describamos 
esta colina haremos mención de 
los vestigios de población que ob
servamos en ella. Otros son de 
opinión que IlUberri se pobló en 
la que llaman Alcazaba, ó sea la 
parte alta de la misma actual lo
calidad hacia los barrios de S. Ni
colás y S. M i g u e l ; pero habien
do sido el teatro de las impos
turas que se han fraguado en es
tos últimos tiempos, miramos c o 
no ilusoria aquella idea ( i ) . 

( i ) D. Juan de Flores, racionero 
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S u s v ¡ . E l reino de Granada debiá 
císitu- seguir desde su primitivo tiempo 
des. ]a suerte de la Nación Española, 

Fue dominado en su diversas é-
pocas por los cartaginenses, poj 
los romanos, por los godos y p0¡ 

los árabes. En lo que respecta 
á estos últimos, aunque el obfe 

de esta iglesia catedral, fue el pricci. 
pal impostor en las antiguallas que st 
suplantaron en Granada, suponiéndola 
sacadas de las excavaciones que kizc 
en la Alcazaba en 1 7 5 4 , 55,56,57, 

5 8 , 5 9 , 6 0 , 6l, 6z, 6 3 y 67. Coa
tribuyeron á estas ficciones el P.JUÜ 

•de Echeverría, clérigo menor; D. Cá¡ 
tobal Conde, canónigo de Malaga qu: 

• escribió en favor de ellas baxo el nota 
.bre de sacristán de Pinos; y otros ce
rno se puede ver en la relación del jui

cio seguido en Granada ante el pru
dente de la cnancillería D. Manuel Doz, 
del arzobispo D. Pedro Antonio Bar-
rueta y de su sucesor D. Antonio jor
ge Gaiban, sentenciado en 1 7 7 7 ̂  
-preso en Madrid en 1 7 8 1 . 
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to principal de los generales Ta-
r j / y Abuzara en su invasión en 
España fuese el hacer conquistas, 
para el Califa de Damasco su 
soberano; con todo sea por la 
distancia, ó mas bien por la am
bición, después se dividieron los 
territorios de la península en una 
porción de reguíos independientes 
unos de otros que obraban con 
soberana autoridad. E l citado Pe-
draza inserta en su historia la se
rie de los que reinaron en Gra
nada hasta que la constancia es
pañola logro restaurarla baxo- eí L°s r e 
mando de sus mas famosos т о - J '" c a " 
narcas Fernando V y la reina Do- * o l l c o s 

- г , , - •-, . , , la соп
ла Isabel que tomo esta ctuaad „„• -Z 

. ? . n quista* 
por capitulación en 1,492. Saba- r o n e n 

do 3 de Enero del mismo año 149г. 
fueron puestos en libertad ¿9 cau
tivos que se hallaron en las maz
morras, y el dia 4 fueron en pro
cesión á Santa Fé á dar gracias 
a los reyes, los quales mandaron 
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poner sus prisiones y cadenas e¡¡ 
él templo de S. Juan de los re. 
yes de Toledo. L a rebelión d¡ 
los moros de Granada obligó i 
Felipe II á enviar en 1569432 
hermano D. Juan de Austria de 
capitán general para apaciguaría, 
y á D . Luis de Requesens con 
las galeras de Italia para que le 
acudiese por la costa, impidién
doles los socorros de Berbería. 

Exten- Este reino, que compone k 
sion del Andalucía alta, tiene 60 leguas 
remo d e ^ ] a r ^ 0 desde Ronda hasta Huéi-
^rrana- c a ^ y 2 g ^ g a n c n 0 rjesde Cas-

bil hasta el mediterráneo. Grana-
g í £ u a w da está situada, como hemos di-
cionde c n 0 a r r & a , parte en las colinas 
la-ciu-del Alhalcin y del Alhambra jr 
dad. parte en lo baxo; en 37 grad. 

£0 minut. de latir. N. ( 1 ). Ai 

( 1 ) Según las ultimas observacio 
ñes su lacit. consta de 37 gr.:jr 1 1 

minut.: su.elevscion sobre el mar íffi 
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poniente la circuye so famosa Ve-
% рог * а ЧР2^ s e viaja á la ba
sa Andalucía: al medio-día cae 
el mediterráneo distante diez le
guas: al septentrión el reino de 
Toledo y al oriente el de Mur
cia. Dalmau publicó en-179.6 el 
plano topográfico de esta ciu
dad. 

El rio Darro, que divide di- ^ . ^ 
chas colinas, atraviesa la pobía- ¿ a r r o 

clon de levante á medio-día, y á y Ge-
su salida de ella se une con elnil. 
Genil. El Darro nace cerca de : 
Guétor al pie de un monte en la 
sierra de Cogollos dos leguas dis
varas y la de la montaña de Mula-Ha-
seb 4254 varas. Aunque en:.su. terri
torio sean rarísimos los temblores, con 
todo en 13 de Enero, 23 y a 5 de A-
gosto de 1804 ha sufrido tres terre
motos que destruyeron algunos edifi
cios de la ciudad y pueblos vecinos é 
hicieron aparecer en algunas pert§s Vi
rios manantiales, 
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tante. El Genil tiene su .origen 
en la cumbre de la Sierra Ne?a. 
da, desciende por Guexar, se fe-
reúnen varios torrentes, y a po. 
co mas de dos leguas pasa por 

Granada Con un caudal conside-
rabie. Pedro Espinosa escribió en 
ingeniosas octavas la fábula de 
este rio ( i ). En las faldas de 
lá Alhambra y del Albaicia se 

Se con- c o n s e r v a r ) l a u n muchas casas del 
servan • , i 

, .tiempo de los moros: lo mismo 
casasdel \ A . .. . . ,, 
t i e m p o e n e * Sacatín y Alcaiseria: Ha
de los m a n Sacatin una calle de tiendas 
moros, que ocupa desde la plaza Vivar-

rambla hasta la plaza nueva; y 
Alcaiseria un barrio de casas u-
nido al Sacatin donde se venden 
sedas: está sugeto al alcaide de 
la Alhambra, y se cierra con puer
tas de noche dexando guardas por i 
fuera y perros por dentro para 

( i ) Parnaso Español tom. i pag. 

343-
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! C custodia. L o s extramuros com
ponen la parte nueva de la c iu
dad. 

Las vistas desde la casa lia- Bellas 
¡nada del Gallo son soberbias: v i s É a s 

ellas dominan no solo el costado 
de la ciudad desde mas allá de 
la plaza de toros hasta la cate
dral, sino la Vega extendiéndo
se hasta las montañas de A l h a -
ma, Loja, Parapanda, í l lora, M o 
dín que se ven por este frente 
i siete y ocho leguas de distan-
cía. Siguiendo desde dicha casa 
del Gallo hacia la parroquia de 
S. Nicolás se encuentra el sitio 
donde.se hacían las excavaciones 
que de orden del gobierno se 
mandaron cubrir por las impos
tora* que hemos indicado hasta 
el punto de introducir porción de 
monumentos apócrifos en planchas 
de plomo, lapidas y un cuerpo 
que sacaron de la parroquia de 
* Gil y lo escondieron para per-

N 

http://donde.se
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suadlr que era el de S. Patricio 
Obispo de Malaga. 

P o c o mas arriba está la i. 
glesia de S. Nicolás, en cuya be. 
Ha plazuela se gozan también 
vistas mui deliciosas. Por esta 
parte permiten las colinas ( p ¿ 
descubra Granada desde la caí?, 
dral hasta las Angust ias : se ven 
en la colina del frente la JÚkjm. 
Ira con tres torres ; el palacio de 
Generatife. ó casa de placer de 
los reyes moros ; el palacio de 
Carlos V ; las colinas de Sta. Ele
na y la Sierra Nevada por la 
parte del Norte. Domina también 
la garganta del Darro con toda 
la gran población que cubre sus 
margenes, la qual hace parte de 
l a ciudad introduciéndose rio ar
riba por medio de las dishas co
linas Aíhambra y Albaicin. 

A espaldas de S. Nicolás 
se observan grandes trozos bien 
anchos de muro antiguo. Esios 
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fragmentos en la parte superior 
y aun algunos remiendos en la 
inferior, son compuestos-de tierra 
á manera de tapiales y a sola o 

Ta con mezcla de piedras al pa 
recer de los moros. Pero si se re
flexiona sobre otros residuos del 
mismo muro en la parte inferior,' 
analizando su argamasa y c o m - & e s i c * u " 
posición se hallará aue parecen ; O S q u s 

del tiempo de los romanos. L a ' ^ j £-_ 
colina de S. Miguel que sigue e m p o 
á espaldas de la debÁlba ic in y de los 
domina á esta por su mayor ele-romans. 
vácjfej conserva todavía casi to
do el muro que formaron los a-
rabes fugitivos de Baeza que se 
refugiaron aquí para su defensa. 

Descendiendo por un costa
do y pasando la puerta que for
rea el arco del antiguo muro pa
ra entrar en la plaza larga, se 
encuentra, con una quebrada muí 
poblada de casas que -baxan á 
unirss por oriente, con la gargan-

N a ' 
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ta del Darre. Una inundación i 
j ? s t r a _ las aguas superiores de las coli, 
gos de ñas del Albaicin el 28 de Agos, 

una tp de 1628 con motivo de osa 
gran gran lluvia rompió la muralla a»; 

lluvia. t j g U a ya dicha de S. Miguel, y 
arrastró muchas casas y gentes 
llevándolas consigo hasta el Dar-

• ro, de las quales perecieron unas 
: Ktrescientas personas. 

'Bello' . En-este punto termina lapo-
paseo, blacion con un excelente paseo de 

arboles en las laderas de las co
linas de la Alhambra y Albai-
cin¿ y con un espeso bosque que 
comienza á ocupar poco masar-
riba las margenes del Darro.Es 
divertido el paseo que se hace por 
la falda de la Alhambra cami
nando hacia la fuente del avella
no : se domina el rio ; se ven los 
labaderos y bosques ; también se 
advierte la boca de una mina que 
al parecer baxaba del Generali-
fe hasta el r io; se descubre el % 
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q-gedncto que riega los carmenes 
¿ casas de campo de-esta falda 
y que sirve para el uso de los 
ínolinos con un trozo de arco nue^ 
vo para el transito de este con
ducto. Las aguas de la fuente 
tienen la virtud de impedir las 
obstrucciones y dolores de esto
mago. La localidad de este ter
reno no solo es apreciable por 
las deliciosas vistas indicadas, si- ^ 
no por sus aires salutíferos que Sal 
por una experiencia constante se ble 
g-ozan en este sitio baxo hasta la 
o 
plaza nueva: los naturales refie
ren muchos exempíares de gentes 
del país y forasteras que han re
cuperado aquí su salud. Los ara-
bes dicen que venían desde la 
África á restablecerse con estos 
buenos aires. Aseguran que tie
nen la qualidad de secantes, y 
añaden que un papel colocado jun
to á el agua no contrae la me-
n Q r humedad, ni que jamas se 
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experimenta allí relente. 
La ciudad de. Granada qujn. 

do escribía Pedraza ( 1637 ) COa_ 
Núme

 í e n * a 1 8 Puertas. Su población a! 
'Q' ¿ e presente se . calcula de sesenta á 
habiíaa^setenfa mil habitantes: sus calles 
tes:ca-no tienen el mayor orden, y e n 

lies y la parte alta que correspondía 
plazas. | o s , moros son tan estrechas que 

en algunas no pueden andar dos 
hombres á la par: es necesario 
seguirse unos á otros en fila; pe
ro en la parte. baxa hai algunas 
regulares. La gran calle ancha y 
larga, que llaman carrera de Ge
ni!, es uno de sus mas bellos pa
seos, y lo seria interesante en el 
.verano si la adornaran de quatro 
ó seis carreras de arboles: las 
plazas de Vivarrambla y la Nue
va no tienen nada de singular: 
no obstante son muí pobladas f 
espaciosas: en la primera hai qua
tro ordenes -de altos y también 
se venden los abastos de que es 
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JJJIJÍ abundante. En la segunda 
e.-tá la chahcilleria: el Darro pa
ja oculto baxo de ella por el es
pacio • de unos doscientos pasos. 
l l S plazas del Campillo y del 
Campo del Principe -son bástan
le capaces; en la primera habia 
un pequeño jardin al rededor de 
su foente que lo kan quitado por 
preocupaciones: las gentes en las 
noches de verano gozaban allí del 
fresco ( i ). 

La plaza del Triunfo es mas P l a 2 a 

extensa que ninguna, está extra- d e ' £ r * 
muros-; puede mirarse como el un*"°" 
campo de Marte de Granada: a-
qui se hacen las fiestas publicas 
y se celebran los grandes rego
cijos. En medio de la plaza está 

• - , > 

( i ) En él Álbaicin Habían ©tras 
dos plazas; la una se llamaba plaza Lar
ga y la otra cíe BibAlbonut: esta ul
tima en tiemp© de Pedraza ya estaba 
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el triunfo dedicado á la Virg^ 
y á los Santos protectores de £5. 
paña y de esta ciudad 5 el qr&[ 
tiene un pedestal de marmol ne-
gro que contenia quatro inserip. 
clones, parte de las quales han 
borrado. Sobre esta base se ele
va una columna y en la paue 

inferior una taza quadrada con 
quatro angeles en las esquinas con 
rodela y cruz y el demonio á los 
pies. Ern la parte superior de la 
base.quatro relieves, uno repre
senta á Santiago á caballo; los 
otros á S. Cecilio patrón de Gra
nada ; S. Stesiphon y el quarto 
el escudo de la ciudad. La co
lumna, toda labrada con los atri
butos de la Virgen, termina en 
un capitel corintio. En la par
te superior contiene otra taza qua
drada con quatro angeles senta
dos en las esquinas, sobre la qual 
se eleva otro pedestal con la es
tatua de la Concepción sobre un 
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£ r ü p o de angeles. As i esta esta
ba como las derrfas de ios ange
les & c son de marmol blanco de 
la sierra, de Filabrés. Se erigió 
este triunfo según su inscripción 

flo solo como oblación de esta 
ciudad á la Virgen, sino implo
rando su protección par» que Dios 
diese sucesión á Fel ipe I V , año 
1634. Se eleva unas 21 v a r a s ; 
]o hizo Alonso de Mena. A i re
dedor tiene un . enrejado de fier
ro, y se coloca en su obsequio 
todas las noches una ilumina-, 
cion. 

En el centro de esta gran ^ i v e r 

plaza se forma todos los años un ^°¿f* 
qaadro cercado de madera los dias , 
] 1 1 • , plaza, 
de Jos reyes para el juego de pa
rejas de caballos de la real maes
tranza. E l día de S. Carlos se 
juntaron los caballeros con su mu-
sica de caballería é hicieron sus 
diferentes juegos ensartando á to -
da carrera con sus picas y a una 
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sortija, y a una cabeza de moro 
Todos estos manejos de cabala 
ria los executan delante del real 
retrato. E s muí útil que se con-
serve la memoria de la agilidad 
y destreza de nuestros mayores 
que tantos prodigios supieron na
cer para libertarnos de la tira-
nía de los árabes. E l juego de 
cañas que hacen los maestrantes 
el dia de Concepción me pare
ció muy r id í cu lo : se tiran las 
canas por la espalda á los que 
van huyendo. Si se acometieses 
de frente y justaran en alguna, 
manera á -uso mil i tar , podrían 
lucir los mas diestros y sacar 
ventajas en el manejo de los ca
ballos para el arte de la guerra. 
E l quadro portátil de madera 
que forma la plaza debería te
ner diez varas mas de extensión 
para comodidad de los justado
res. 

- L a plaza de to ros , h&№ 
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¿ e firme con des órdenes de bal-

c o n es á m a s , del tendido, está 
situada en un cantón de la pla
za. Iglesia 

L a Iglesia de S. Gerónimo de San 
se compone de una hermosa na-pero-
ve fuera de las capillas. L a di- ó i m o * 
jigió el arquitecto D . Diego Si -
ioe. Su arquitectura es de orden 
compuesto : no obstante las bó
vedas superiores tienen una es
tructura g ó t i c a : ellas están l le
nas de cabezas , figuras & c . se 
consagró en"1.519- La ca-

L a capilla de. Gracia con- n'ála de 
tiene en figuras del natural el Gracia, 
paso del Santo Sepulcro con l a s e s e u i t 3 = 
estatuas de la Virgen , las M a - d e B e ~ 
ñas, Nicodemus. y S. José d e z e r r a ' 
madera, que se dicen de B e -
zerra. E l pedestal es de mármol 
con dos bellas medallas en re
lieve. 

En la misma capilla 5 en 
fe' zócalo del retablo hay pin-
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tada una cena con el apostóla, 
do , estilo de aquel tiempo. 

A la entrada de la Iglesia 
se observa al fresco , pintado 
por Medina, un milagro de S. 
Pedro con varias figuras y D n 

trozo de arquitectura por un la-
do 5 y por el otro el Señor e-
chando los mercaderes del templo. 

En la capilla dei Desempa. 
ro es bueno el Crucifixo pinta
do en tabla. 

La capilla de nuestra Se-
. ñora la Antigua tiene pinturas 

al fresco en las paredes, tal vez 
•- -del mismo Medina 6 de sus dis

cípulos. 
Capilla. k a capilla mayor es propia 
mayor del gran Copitan Gonzalo Fer-
propia nandez de Córdova. En los dos 

del granaltares laterales se observan en la 
Cap i t anp a r t e superior varias estatuas qot 

sostienen los escudos; y asi ellas 
como las centinelas que los gnar-
dan son antiguas de Berruguete, 
ó de Bezerra. 
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Al pie de las gradas del Sa se

ntar mayor se halla colocado su pulcro, 
sepulcro con esta inscripción: 
Qonzali Fernandez de Cordova quu 
Wpria-virtute magni-Ducis-nomen 
p-ophm-sihi-fecit. 

Ossa 
Perpettíie-tanden luci-restituenda, 
huic-interea lóculo credita sunt 
Gloria minime consepulta. 

El Gran Gap irán retirado en 
Granada falleció de quartanas de 
62 años en 2 de Diciembre de 
1515: fue depositado en ' la ca
pilla mayor de S, Francisco y 
después trasladado á esta de San . 
Gerónimo donde se conservan sus 
cenizas. . "' ••• • - ' • . eii'p. 

Subiendo quince gradas de^ . t a J 5 | 
marmol se llega al altar mayor. , n a y 0 I 

El retablo principal se compone 
de quatro ordenes de arquitectu
ra dórico, jónico, corintio y com
puesto. Está lleno de estatuas y 
«Heves de la vida, pasión y muer-
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te del Salvador, y de los patriar, 
cas de la iglesia. A los lados se 
hallan de rodillas los retratos del 
Gran Capitán y de su esposa. En 
el lado del evangelio sobre lapa. 

- red está pintado al fresco el pj. 
sage quando le bendixo la esoa-
da el Papa Alexandro VI, por 

Espada Medina: la espada es precisamen-
d e l f r a n t e la verdadera del Gran Capi-

tan que ocupa su lugar en el 
quadro. 

Los dos altares colater 
encierran ios relicarios de la igle-

enarbo- „ . „ , , &

n 

l a d a e n s i a : allí • ensenan, la cruz de D. 
3a Al- Fernando Taiavera primer ar-
hambrazobispo de .Granada, una de las 

que se enarbolaron en la Alham-
bra en el momento de su con
quista. 

En lo interior de un reli
cario hai una cabeza del Salva
dor pintada en tabla, estilo an
tiguo, mui interesante. Los zóca
los de ambos relicarios están pin-
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izaos al fresco del buen ílem-

1 La capilla de S._ Judas pa
rece pintada por el gusto de la 
escuela de Becerra ó de Felipe de 
Borgoña. 

Casi toda la iglesia se halla 
pintada al fresco.. En un ángulo 
de ella puso su nombre Medina 
con la data - 1 7 2 3 ; pero entre las 
diversas pinturas se encuentra al" 
guna variación: hai unas mas bien 
execotadas y Giras que no son de 
tanto mérito, por lo qual se pue
de creer que trabajarían en ellas 
sus discípulos. 

En los altares se ven muí 
lindos frontales de marmol de Lan-
jaron: tiene un color que tira á 
encarnado y hace muí bello efec
to. Es mui común en esta ciu
dad la idea de poner á los ai- s 

tares frontales de marmol apre- ^ " J e 

eiabies por su materia, por su du- jj-.ann}. 
ración y por sus bellos colores. 



S O S PARTE D E ESPAÑA. 

pues abundando el país de elíoj 
en las diferentes canteras, los coa. 
siguen á poca costa." 

Sacrís- E n la sacristía hai un qna. 
tia.; dro que representa • á • S. Agustín 

fuerte en el claro-obscuro, firma, 
do Getrüdíz. E s bueno el déla 
Transfiguración. E l S. Gerónimo 
parece de Jordán. Son también 
buenos el qüadro de S. Lorenzo 
sobre la parr i l la : la Sacra Fami-
lia que esta sobre la puerta de 
la huerta parece de Juan de Se
v i l l a ; lo mismo el martirio de 
S. Adriano. É l claustro está col
gado de quadros de la vida de 
S. Gerónimo. 

E s rara la librería del co
ro compuesta de cincuenta y tres 
grandes volúmenes de una y quar-
ta vara de alto, manuscritos con 
grandes caracteres en vitela. 

L a celda priora! contiene un 
prioral:psqueño gabinete en el qoal g 
retrats.ven pintados sobre tabla de roe-
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¿•l0 cuerpo en pequeño los retra- de ios 
w s de los reyes católicos D. Fer- reye s 
narvdo y Doña Ysabel : se tienen c a t o I i ~ 
por de Leonardo de Vinci y s e c o s ' 
creen sacados de los mas verí
dicos originales. E l pincel es ex
celente, los representa en la e-
dad juvenil r son dos quadritos 
por todos títulos muy apreciables. 
El de la Reyna lo habian extraí
do del convento, pero después 
se encontró en el inventario de 
bienes del presbítero D. Nicolás 
Palomino que lo tenia entre las 
pinturas de su colección. 

También es digna de estí- ^ 
macionuna medalla, en mármol,, 

_ é Ha ta 
que representa al Gran Capitán f m | r m L 
el rotulo que tiene en cera á la-delGa. 
espalda está muy destruido. .SonCapitn. 
buenos el crucifixo pintado en ta-
bk, Jas dos cabezas de S. Pe
dro y S. Pablo, y los dos ová
licos gracioso^ pintados en vidrio. 
No es mala pintura el S. Gero-

O 
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Bimo que se vé en la sala. E 5 

su celda particular tiene tambiej 
el Prior algunos quadritos de ¡$é. 
rito. L a huerta • del convento $ 
espaciosa, se goza muy bien des. 
de la misma celda. ; 

Convto E l convento de S. Antón, 
de San ó sea de S- Antonio A b a d , tetce-
Antsn. r o s de S. Francisco , se estable

ció primero en una hermita y 
después se traslado á esta casa 
en 1560 . 

Iglesia. • g n ] a Iglesia el quadro en 
tabla que está en el pilar del 
arco del presbiterio que repre
senta el Señor muerto en los 
brazos de la V i r g e n , y S. Juan, 
parece del Durero. En lo alto 
de los mismos pilares mirando á 
la Iglesia hay un S. Francisco 
de Asis y un S. Francisco de 
P a u l a , de Miguel Gerónimo Ck-
zar imitando al Greco. En k 
capil la de S. José se observa un 
Señor de la Humildad ? estilo » 
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C2C0. No es malo en la sacris
tía el que representa el martirio de 
Santa Bàrbara. 

Son mui bellas en los alta-
yes colaterales de la iglesia las 
estatuas de S. Francisco en el ao. 
í 0 ¿e la impresión de las llagas 3 

y la Santa Rosa, de madera, ds 
José Mora celebre escultor. 

En un ángulo superior del Clans 
claustro sobre la celda ministrai t r o* 
está pintada la colocación del sa
grado cuerpo en ©1 santo sepul
cro por Miguel Geronimo Ciezas 
imitando al- Españólete Otro Juari 
de Giezar de no tanto merito pin
tó casi todo el claustro: en uno 
de los quadros se ve firmado su 
nombre con la data 1708. 

Es muí bello el patio cir
cuido de dos ordenes de corre
dores sostenidos por columnas de 
marmol dóricas. -

El R. P. METO. Fr, Sebas-
tian Sánchez, curioso 7 amante 
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de las antigüedades, me ha honra-
tìo con su amable compañía e] 
tiempo que estuve en Granada: 
tiene en su celda algunos libros 
raros, entre ellos la historia be* 
tica ó rendición de Granada es. 
crita en latin por Carlos Vetar-
do de Secena impresa en Roma 
14.9a-: es un tomo en quarto две 
contiene otros varios opúsculos de 
aquel tiempo. L a primera grama 
tica de Antonio de Lebrixa y su 
diccionario impresos en Granada 
por sus hijos Sancho y Sebas
tian de Lebrixa en 1558 y 1572 
En el monetario que ha juntado 
con su eficacia y conocimientos 
se encuentra una medalla de Ep> 
ra ó de Montoro junto á Cor
doba que representa por el aiti-
berso una cabeza barbara y po* 
el reverso un buei en sacrificio-' 
la de Carhula con la cabeza de 
Apolo auricomo, y por el rever
so la luna; las de UlberU ó ¿ s 
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Granada con cabeza barbara y 
ana esfinge: la de Ilipula junto 
¿ Granada con la cabeza de Mer
curio y en el reverso unjabaii: 
otra de plomo encostrada en las 
ruinas de Carteya junto á Gibral-
tar con la cabeza de Diana por 
un lado y por el otro un sue
no: otra de Antonino con la co 
lumna Antoniana y el peristilo de 
la rotunda; y otras muchas con- . 
tenidas en cincuenta tablitas que 
componen su monetario. 

En este convento escribieron 
y continuaron su historia litera
ria de España hasta el noveno 
tomo los P P . Mohecíanos: tam
bién dieron á luz otro tomo de 
apologías. 

En la parroquia de S. Gil Parro-
en el presbiterio al lado de! evan- 1 u i a d e 

geno 'ha-i un quadro que represen-
t a la aparición del Señor á Sto. 
Tomas con otros dos apostóles, 
bien desempeñado, firmado Juan. 
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Bustctmante facielat año 167(5, 
El que está al frente, qUs 

representa la Virgen, el niño y 
varios angeles, parece de la m¡¡. 
ma mano. La estatua de S. Ge-
rpnimo colocada en el altar rsa-
yor, y la de la Virgen, (amóy 
de madera,) que está' en el altar 
de las tres necesidades, son de D. 
José Risueño. 

En la parroquia de Sta. Ana 
las dos efigies de madera de S. 

'Pantaleon y S. Juan de Dios'que 
ge observan en el altar mayor son 
del celebre José Mora: no tie
nen el mérito de las de S. An
tón. 

Los dos quadros que están 
á los lados que representan el pa
ralítico y el hijo prodigo pare
cen de Juan de Sevilla. 

No es malo el quádro en 
tabla que se ve sobre el altar 
de la" capilla de San Ildefonso. 

E l retablo de la capilla de 
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jvtra. Señora de la Rosa está líe-
jo de pinturas de la escuela da 
Jecerra, pero retocadas. 

En la sacristía hai una Vir
gen en tabla de algún mérito; 
compañero de este quadro es el 
Señor con la cruz muí destruido 
que se ve en la iglesia. 

Buscando el sepulcro del ce- Sepuí-
lebre Juan Latino ( i ) que cita ero de 

( i ) • El Maestro'Juan Latino que 
íorecía. en 1583 era. un negro ate
zado criado en casa de la Duquesa 
de Terrano viuda del Gran Capitán: 
poseía la lengua latina y la retorica 
como lo manifestaba en prosa y ver
so; á éí se aplicaba este verso: Rara 
avis in térra, córho simiía nigro, Ea 
la gramática mereció tal concepto que 
tuvo la Cátedra de ésta Universidad 
mas de 60 años : el Arzobispo le da
ba su mes*: vivió 90 años. Fué se
pultado en esta Parroquia de Santa 
•Ana junto á las gradas del altar ma
yor. Pedraza hace mención de otros 
negros y negras que se disíinguierea 
ea etta época» 
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Pedra- Pedraza, hemos encontrado e l del 
z a ' mismo Pedraza escritor de Gfa,' 

nada al pie del aitar de 
de la Humildad : su lapida la ha» 
trasladado à la parte opuesta. Ta! 
vez la de Juan Latino estará en. 
tre las muchas medio borradas que 
han quitado de sus sepulcros y 
han colocado en la puerta de la 
iglesia : es un desengaño para los 
que pretenden perpetuar su me
moria en marmoles ver el poco 

. cuidado que se tiene en l ¿ con
servación de estas lapidas. 

Monas- En el monasterio de Santa 
ter. de Catalina de Zafra los quadros de 
Sta. Ca-]os apostóles con Jesus y María 
taima. . q U e circuyen la iglesia son de 

Cano. Otro quadrilo de una Do
lorosa con su hijo difunto se cree 
"del divino Morales. Baxo del co
ro hai un gran quadro, figura efe 
medio circulo, que representa los 
desposorios de la Santa con Je* 
sus, de Atanasio Boeanegra, 
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La antigua colegiata.de San Ant ig . 

Salvador fue fundada en el mis- colegía-

fflo sitio donde tenian los moros t a d e s* 
Í U mezquita principal del Aliáis "aly&á" 
cin. Los canónigos la hablan aban
donado, y:t últimamente el vecin* 
daño les ha puesto, pleito para 
que vuelvan á ocuparla. 

En el altar de la Virgen de 
los Remedios sobre el sagrario 
hai un Señor en el acto de bur
la 6 de escarnio, del divino Mo
rales. No faltan otras pinturas de 
tal qual mérito. L a iglesia se com
pone de un cañón mui elevado 
cubierto de madera. 

La parroquia de S. Pedro Parro-
j S. Pablo contiene en el altar de 
colateral á la izquierda una ta- ^' 
Macón; el Señor á la columna 
que se cree de Machuca.: asi es-
fe retablo como el opuesto de 
columnas corintias, son. de estu-

c o imitando la Escayola de los 
italianos. 

http://colegiata.de
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A espaldas del tabernáculo 
bai un quadro apaisado que re. 
presenta Cristo muerto y otras va. 
rias figuras, de Miguel Geroni. 
mo de Ciezar. 

Es bello el tabernáculo el 
qual se compone.de un temple, 
cito de ocho columnas corintias 
con su frontis, cúpula, angeles y 
remates superiores; todo dorado: 
se debe á la eficacia de D. Fran
cisco Marín, quien pintó el San 
Antonio que está en el remate 
del altar colateral á la derecha. 

p a r r o _ En la parroquia de Santia-
quia ci ego, en unas puertas que tal vez 
Santia- servirían á algún oratorio se ob-
g9- servan pintados S. Joaquín y Sta. 

Ana, de escuela antigua. 
En el bautisterio har dos qui

taros en tabla, el uno representa 
el bautismo de S. Juan y el otro 
sobre fondo dorado los apostóles 
S. Pedro y S. Pablo, de Anto
nio del Rincón. Tiene mérito el 

http://compone.de
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r £ i r 2 t 0 del P . Maldonado he-
¿¡ib por Luis Ximenez, firmado 

En la sacristía hai vanos re
tratos, y entre ellos algunos ori
ginales de mérito: también lo tie-

n e n el S. Francisco de Paula 
y el $• Gerónimo que se ven 
allí. 

La iglesia está ridiculamen
te adornada de tallas y marqui-
tos dorados que es tanto mas de 
extrañar quanto el beneficiado que 
k cuida se precia de ser aman
te de las bellas artes. E l mismo 
beneficiado ha tenido el capricho 
de bautizar todas las pinturas que 
se ven en la iglesia poniéndoles 
los nombres que ha querido c o 
mo originales de tal y tal au-
tor. En esta parroquia, en la ca- ¿ g 1 3 ^ ' 

pilla de los Bazanes según Pedra- ] o e ^ 
2 a > se hallan las cenizas del ce- a r q U ¡ . 
feore arquitecto Diego de Siloe : tzcio, 

w primera mus;er A n a de Santo-
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tis murió en 1540 y fue sepe], 
tada en la catedrab, capilla "del 
sagrario. 

Parro- La parroquia de las Angus, 
quía de tías es la titular de Granada. A 

• I a sAn- ] a derecha del altar colateral hai 
gustias. u n s e 5 o r azotado y despedazado 

Con garfioSa de bastante . mérito. 
E l camarín está pintado al 

fresco y vestido de marmoles del 
reino con cuatro columnas negras 
salomónicas de Sierra Nevada con 
capiteles dorados. 

No es malo el quadro que 
se ve en la sacristía que repre-
senta la degollación del Bautis
ta: el rei Heredes se manifiesta 
pensativo en actitud interesante. 

Peque- Tiene un pequeño hospital 
ñoños-bien asistido con una sala alta 
piral, y otra baxa en las quales se ha

lla la enfermería y convalecen
cia : contienen diez y seis camas, 
pero siete son las de dotación dia
rias que cuida una piadosa 
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candad compuesta de las gentes 
lánguidas de esta ciudad. E n 
j a " sala de juntas se ven los re
tratos de Felipe II S de D. Juan 
¿e Austria y de otros sugetos i-
lustres. , 

La parroquia de S. Cecilio Parro-
es la antigua iglesia que tenian quíade 
los cristianos baxo la dominación s ; ^ e c i -

•, - lio, an
de los moros: aquí se cree que ... 
tuvieron su silla los obispos mo- gíf "de\ 
zarabes. Está situada en el bar- tiempo 
río que llaman Campo del Prin-de mo-
cipe. Se compone de un cañón fue- ros. 
ra de las capillas. Los pilares de 
los arcos contienen medias colum
nas con sus capiteles góticos bas
tante relevados-, pero sin figu
ras ( i ) . L a estructura de las bo* 

( i ) El estilo gótico anterior á los 
Árabes no pudo ser otra cosa que 
corrupción del greco ó del romano, 
bos romanos imitaron perfectamente a 
los griegos. El gasto gótico, sea qua-
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vedas superiores de las capilla 
es lisa del mismo estilo ? n \ , n 

íes fuerea sus inventores , se Cihtln 

guio en la elevación y delgadez de ¡já 
columnas introduciendo en ios car>¡te. 
les anitnalejos y figuras humanas; a . 
domando las. demás partes de los «¡r. 
ficios de prolixas labores , pero siem
pre conservaron cierta grandiosidad en 
las proporciones y partes de su ar
quitectura. Los árabes, posteriores a 
estos, se sirvieron de pequeñas coláis 
ñas adornando los capiteles de dibuxoj 
y flores enredadas, y a sea porque <¡¡ 
ley no les permitía colocar figuras, 
o porque su genio los conducía á di
seños confusos 5 especie de grotescos, 
con adornos de labores caprichosas. Las 
estudiosas y delicadas filigranas de e.<-
tuco en las paredes y en los cielos de 
sus edificios eran su mayor magnifi
cencia.- La sala de Gomares , como o-
tras muchas del ' Palacio Real de h 
Alharnbra , son una prueba. A h ver
dad, la idea que tenemos de la arqui
tectura egipcia es muí diversa efe la 
que nos han dexsdó aouí los aríoes» 
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•g5ía iglesia conserva aun el pri-
yiÍeffio de tocar las campanas en 
¿ triduo de la semana santa, tal 
vez en memoria de su uso apíi- 1 
5-uo mozárabe. 

En la iglesia de agustinos Agustín 
calzados, en el quarto pilar Í § D S ' , c a I ^ 
la nave principal á la izquierda z a " e S s 

Jiai un quadro que representa S. 
Alip'io arrodillado delante de la 
Virgen, firmado Pedro de Moya: 
en otro rotulo un poco mas aba-
xo se indica el año 1672, Tie
ne buena expresión y colorido. E l 
del frente parece de lo mejor de . 

Yo creo que sus arquitectos tomaron 
algo del estilo griego-romano y del gó
tico que encontraron en España sin 
desprenderse de sus menudas labores y 
ornatos grotescos que aun se conser
van. Lo cierto es que los griegos' no 
los usaron, los quaíes miraban como . 
ridiculos estos prolixos adornos que 0« 
ffá&Á la magnificencia de ios edifi
cios. 
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Juan de Sevilla, de quien serán 
tal vez otros dos que se veueo 
los demás pilares. 

En la capilla de S. Nico. 
las, en el zócalo del retablo hai 
un S. Agustín y Sta. Monica pin. 
tados en tabla, lo mismo qoe el 
Señor en la puerta del sagrario, 
de la escuela de Becerra. El zó
calo de la capilla de la Anun
ciación es por el mismo estilo. 
Los zócalos de las capillas de 
la Virgen de la Correa, de la 
adoración de los reyes y de S. 
José tienen tal qual quadro de 
mérito: algunos parecen de Cano. 
Es bueno el retrato que está ai 
pie del retablo de Ntra. Sra. de 
Belén. Es digno de aprecio el qua
dro de estilo antiguo que repre
senta los desposorios de S. José 
pintado sobre tabla y colocado ai 
lado de su aliar. 

En la capilla de S. Pedro 
tienen mérito los retratos de P-
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£):ego de Córdoba y Doña Ca
bina de Baeza su esposa pinta
dos en el zócalo. 

El Ecee-Homo qué está en 
3o alto del retablo de la capilla 
¿e los Dolores , y eí Cruciñxo. 
que se vé en el arco de la ' ca 
pilla del Santo Cristo , los tie
nen por de Cano: parecen de 
Aranasio. La cabeza de escultura 
del Santo Patriarca colocada en 
su altar, se dice de Cano: efec
tivamente, tiene mucho de la dul
zura y suavidad de este profesor. 

En la sacristía ei quadro 
del testero que representa la trans
lación del cuerpo de S. Agustín -
es del P. Cotan. Este pintor an
tes de entrar en la Cartuxa fué 
lego de la orden de S. Agustín. 
En este convento hay otros mu-
cnos quadros suyos de su primer 
tiempo: el de la translación es 
«célente. Las figuras de los re
ligiosos que forman la procesión 

? 
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se tienen-'- por otros tantos retra. 
: "tos. •" --- - - : : ; r-"' ;-'•-:=: 

L a s tablas ó puertas de 0 . 
-'ratono colgadas sobre los caso. 

• . - :nes, que Contienen' la - c|ucifixion 
parecen ' originales de :1a escuela 

'ant;gua' / rde Machuca. 

En e l ' claustro.está pintada 
Ta vida del Patriarca por Doa 
Juan Niño de Guevara. Quieren 

к decir 'de : que hizo los difauxos el 
racionero Cano. Nada se advierte 
de su buen gusto, á menos qu: 
hayan cambiado enteramente las 

'figuras con el retoque que les 
han dado. 1 

Monjas En- el Monasterio del Ángel 
delAgl.Custodio sobre la puerta de к 
Custud.Jglesía; hay un Ánge l de mármol, 

escultura - del racionero Alonso 
Cano. Su "cincel no tiene aque-

' H a expresión de Miguel Ángel, 
' n i aquel- carácter que distingue 

. "las obras de los griegos que,co
mo dice "Mengz , estudiaban w 
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] a divinidad; pero Si tina simpli
cidad y--dulzura natural que es 
criírinai en sü autor. . Ш 

0 Dentro de la Iglesia el qua* 
dro de la Concepción de nues
tra Señora que se vé en -la par
te superior "-del altar mayor lo 
tienen por original del Guido , 
pero á mi'- pie- parece de - Cano 
imitando ai G u i d o : el estilo y el 
colorido del Guido- es a lgo dis-
tinto de la escuela .Granadina 
qas manifiesta este quadro. Jun
to á ¡a sacristía los dos quadros 
déla Virgen - y 'San Genaro -se 
tienen por de Pedro de Cortona* 
Ei S. Cristóbal en el -altar frente ' 
de ¡a puerta - de la sacristía , del 
Bminiqu'ko. -El nacimiento que 

Tlntoreto, Ш S. M i 
guel, del - caballero -Máxima. - B a -
xo de! coro un S. -Sebastian, del 
Bomhlquino, 

Circuyendo la : Iglesia hay Exce-
ocho cuadros muy bellos origi- l e í i m 
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pinturs ríales cíe Cano T j e contienen ¡a 

deCno^ifja d e j a Virgen. Es muy ¡jCe" 
na la coronación de nuestra Señora 
que está en la capilla mayor es 
lz que parece imitó Gano tá«, 
bien al Guido. L o s dos ovaliros 
altos de. jos jados del altar, ej 
,umo con fin niño dormido y el 
'Otro, una Magdalena en el desier-
to , son del mismo C a n o ; el qoal 
pintó también ios quatro quadros 

:S.. Toaquin 5 Santa Ana, Jesucris-
• 49 y la Virgen que se ven en la 

parte superior del retablo. Del m 
•mo son lás.dps sobre puertas que 
..representan a S. Juan Bautista y 
S. Pedro en las cadenas. 

Encima del coro hai otro 
-lienzo en figura de medio circo 
do que contiene la Virgen coa 
-el niño en los brazos sobre nubes 
y glorias," de. Cano. 

E n el testero de la sacristía 
3 hai un: quádro apaisado de unas 

-dos y .media varas .de largo 

http://varas.de
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presenta Jesucristo, 'la Virgen y 

CÁ ángel á su espalda sentados, 
en acción de hablar y de despe-' 
¿Irse el Señor; obra excelente de 

Cano. i . ' ; f : v 

Es bello el niño pastor en. 
la puerta del sagrario del altar 
mayor. En dicho altar hai de es- / 

cuitara un S. Francisco, Sta. Cla
ra y el Ángel Custodio, de Pedro 
de Mena. : •> " - -

En los pilares de la cúpula 
se ven un S. José, angelitos, 5 . 
Pedro Alcántara y . $> Diego de 
Alcalá,' de madera; de Cano , . 

Hemos oído aplaudir en e l 
claustro el quadro de S. José sen
tado con 'el niño en sus brazos-
que parece quiere desprenderse pa
ra ir á ¡os-de la Virgen, la quaí 
lo espera arrodillada para recibir
lo; del dicho Cano, que; no he
mos V Í S t Ó . Z í 

^ i - dicho'Mena trabajó la es'-,, 
tatuita de la Concepción, de una 
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Tara ele airo que esta colocada 
en e l ;coro , en ei altar donde es. 
tan depositadas las sagradas-fCr. 
mas . :de leA&ama: tiene á i 0 s ¿ 
un grupo de angeles. Se creía de 
su maestro Cano , pero -con mo¿ 
v..o, de ..repararla se le encentróea 
el centro: del .pedestal una. ceda, 
la, que declaraba por autora Me-

. -najv.'-i : ' : o?& • í b ^ ¡ & 1 - • -

Agastí- - En ¡a iglesia de agustinas 
nasdes-oescalzaSj situada en la calle de 
calzas. Gracia , en.: el testero' del altar 

yor ha i 'un quadro grande con 
muchas i figuras que representa ia 
adoración del -Sacramento, de Juan 
de ^ S e v i l l a e s una de sus mejo
res: obrasj.-. quiso seguir en ella el 
estilo de Cano ó de Atanasio a-
paitándose de su gusto común 
que era., de imitar á IVfuriSlo. 

sd E n los dos medios circuios, 
etí los altares colaterales que ¡es 
sirven de.. remate, pintó. D. Do
mingo Chavaá to dos- triunfos. <fe 
la religión. 
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Hai otros varios quadros 
¿s Don Benito Rodr íguez Bia -

Los trinitarios descalzos deTriníta-
\Ttra. -leñera de Gracia t ienen r i « s des
ea el claustro una excelente c o - c a J z o s " 
lección d§ pinturas de Atanasio: 
ellas circuyen, por uno y otro la-, 
do ios muros de los corredores 
dcí patio. E l amador de la pin
tura debe emplear una mañana en 
observarlas. E l común de los qua
dros de la vida de S. Juan de 
Mata y otros varios retratos que 
rodean los corredores son hechos 
siguiendo su estilo familiar. Los. Quads. 
quatro misterios de la Concepción, de Ata-
Coronacion & c . de la Virgen que nasioi-
ocupan los. quatro centros del mu- ™ l £ a í l ; 
ro interior del patio son- trabaja- °° a 

dos á imitación de su maestro Ca- d 

no con tanta propiedad que todos 
los tienen por de este ultimo, ex-
cspto aquellas personas que se 
dedican á examinarlos y encuen-
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tran su firma baxo de esta ci-
fra con la data en el ^ 
de 1Ó72 y en el otro de 167, 
•&c. ' ' 

Los quadros de la vida y 
pasión del Señor, pintados en ]¿ 
esquinas de los ángulos, manifies
tan un estilo tan distinto que ra. 
die creería que fuesen de Atana
sio á no constar de positivo en 
el mismo convento. Parecen de 
escuela italiana : el quadro del Sal
vador por la calle de la Amar
gura es de mucho merito. Por 
esta facilidad que tenia en imi
tar las escuelas de los buenos pro
fesores huyendo de toda monoto-

7 nía, por su bello colorido y por 
cierta soltura en el pincel mere
ce Pedro Atanasio Bocanegra es
timación entre los buenos pinto
res. L e notan de floxedad en los 
contornos, pero á pesar de ella 
se encuentran preciosos originales 
de su mano. Se conooe que pw* 
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t¿ muchísimo, y á veces con no 
mjot cuidado, tal vez dando un 
pronto despacho para ganar di
nero. Sin embargo, según mis.ob? 
¿rvaciones, me parece que mu
chas de las obras que entre los 
amadores del arte corren por del 
racionero Cano son del dicho Jlta-
nzsio su discípulo. 

En la sacristía hai una :Vir-
gen con Jesucristo en sus brazos 
en tabla, estilo, italiano. c.,- • 

La ©olorosa del testero tamr 
bien tiene mérito: parece del mis
mo Atanasio. -._ _-• 

En la iglesia de trinitariosTriníta 
calzados, la. efigie de Jesús ~Na-rios cal 
zareno que se observa en una cacados, 
pilla se cree de Bezerra. • 

El claustro tiene pintada la 
vida de S. Juan de Mata y . S. 
Félix de Valois por Pedro de Mo
ya y por Raxis ; pero están Jos 
quadros tan deteriorados y algu
nos tan malamente retocados, que 
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han perdido ia mayor parte de 
sa merito. Este claustro se halia 

circuido de dos ordenes de cor-
redores -sostenidos „de .columnas de 
marmol dóricas, s ra 

S.Fran- il .En- el convento grande de 
asco. S. Francisco, la: iglesia tiene al. 

gö del gusto gotico.. Fue cate-
dral después de-la .translación de 
la Alhambra, Aun conserva la si
llería del coro ...y los libros de 
canto de. aquel tiempo. En el cir
culo del coro están colocados los 
retratos de los hijos ilustres de es
ta provincia. 

. En el claustro el .quadro que 
- se ve,en un ángulo que repre

senta . la idegoliacion de un obis" 
po perseguidor, de.la religion,.es 
de Atanasio Bocanegra firmado 
con esta cifra ÄJiB.F. ^ 1 otro qua 
dro que se observa en el ángulo 
á la derecha : y representa á San 

.Francisco en el sepulcro, está fir
mado por Miguel Geronimo de 
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Ciezar.- Hai otros de la misma 

jnaco. v " : v -
Eì quadro de Nuesía Seño

ra de la Esperanza, el niño,. S. 
Felií arrooiliado à .sus pies y un 
retrato que está en medio del án
gulo, parece de lo mejor de A t a 
nasio. ' •.' [I . 

En lo alto de la escalera 
principal, en sus' quatro ángulos 
las pinturas que representan quan
do Jesucristo enseña la regía á -
S. Francisco, S. Antonio de P a -
dua que muestra la Eucaristia à 
los hereges, María Santísima y S . 
Pedro Alcantara, .son de juan .de 
Sev i l l a , - , ; t ri-vri~u; \ , *,....,.,, 

Es bello ei claustro circui
do de columnas, dóricas de mar
mol. La puerta que cae á l a c a -
He de S. Matías èra deb palacio 
arzobispal colocado allí en sú pri
mitivo tiempo. 

En- la iglesia de S. Anta? s. An 
n i o s religiosos de. S. Pedro A l - ionio. 

http://dejuan.de
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cantara, en lo alto del altar rr¡a. 
yor hai un quadro de CanooBe 

representa la Santísima Trinidaa' 
con el Eterno Padre sentado en 
su trono acompañado dé asge. 
les, entre sus rodillas su hijo di 
íhnto y el Espíritu-Santo sobre 
su figura. Se dice que lo hizo pa. 
ra la cartuxa, y que habiéndose 
resistido el prior á dar los dos 
mil pesos que le pidió por él, lo 
envío á este convento por un pla
to de comida. -También se tienen 
por obra de. Cano ios dos qua
dros de S, Buenaventura y San 
Pedro Alean tara-, y los demás que 
adornan el mismo retablo. Ea el 
presbiterio encima de la puerta de 
la sacristía har un quadro apai
sado con S. Francisco recostado, 
de Cano. 

En el altar colateral á la de
recha hai una Concepción que 5? 
cree 'del dicho autor. Mejor me 
parece el quadro' que represes» 
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jj aparición del ángel á S. Fran
jeo con una redoma, símbolo 
de la pureza del sacrificio; del mís-
2i0 Cano. r 

En frente de la capilla de 
g, José hai un S. Nicolás de Ba
rí firmado por Guevara. E l qua
dro de S. José y. la Virgen que 
se observa en su capilla tiene mé
rito. 

En el coro son excelentes 
lo» quatro doctores, particular-
mente S. Agustín, S. Gerónimo, y 
S. Gregorio que los tienen por de 
Cano. . 

En un ángulo del claustro, 
la imoresion de las Hagas es un 
quadro firmado por Atanasio j de 
quien es el del otro ángulo y va
rios otros que se observan en Ja 
iglesia y convento y algunos no deí 
raejor gusto. 

La Concepción que está en 
h escalera principal la tienen por 

Cano, pero no io parece. 
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E n el altar mayor 3a üyjj 
de S. Antonio con el nfrro eír ĵj-
brazos es de José Mora. E s ¿ i , 
cha iglesia se halla la estatua de 
Jesucristo en el acto de recoger 
l a tunica después de azotado,'del 
citado Mora. Hai otras efigies de 
S. -Pedro Alcantara y de S". Pa5. 
qual Bai lón en la misma iglesia 
del dicho Mora. ; 

Merce- " " ^ a portada del convento de 
darios mereedarios calzados contiene des 

calzads.cuerpcs, el primero compuesto de 
qüatro columnas corintias. La a-
doman, tres estatuas de marmol; 
la Concepción, S. Pedro Ñolas-
co y el rei D . Fernando: tiene 
puesta la data 1654 . 

Éa el claustro alto sobre la 
escalera principal hai un gran lien 

\ zO que cont iene ; la calda de S. 
Pab lo pintado por José Risueño 
firmado 1689 : era escultor al mis
mo tiempo. Hai otros tres qua-
dros grandes compañeros del aa-
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.-.-edente en Ja. misma escalera 
Jg parecen,de la propia mano» 
g[ claustro es bello, circuido de 

n ] o n l aas de mármol dóricas. 
En S. .Felipe Neri . el altar- s.Fell 

¿e la Sacra Famil ia tiene unquá - D e Ne 
¿ r 0 que la representa, el qual.se ri. 
¿•iCe de Leonor, y taíl vez será -
j e la celebre .Getrudis. , • . 

El quadro ' de los desposo
rios en el >aitar de este nombre 
es excelente: lo tienen por de: Ga
no.:.' ... ' ' q r i¿. ih; ' 1 

Hai varios quadros de A ta -
rmb en otros altares, y en la sa
cristía un S ."Fel ipe Neri. con-!a 
Virgen; y. una Virgen, "él niño, 
pan y fruías, que son buenos. E n 
el oratorio pequeño los quatro 
evangelistas parecen de .Juan."de 
Sevilla; > .-; .. 'l-.bzpu -

La mesa de la sacristía es 
rma buena pieza, de marmol de u-
nas doce quartas de largo, y co
te de seis de ancho, sacado de la 

http://qual.se
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sierra de Elvira y dada á e s t a 

iglesia por un verdugo Gofracfe 

raui devoto. 
En la iglesia hai una esta

tua de madera de la Virgen de 
Dolores, tamaño del natura!, de 

- Torquato Ruiz del Peral. 
Cole- L a iglesia que fue de los je. 

giat.desuitas, y al presente-colegiata de 
S. Sal-g= Salvador, es un buen - cañón, 
vador. a u n q U e n 0 m x ¡ { g r a ndej de orea 

dórico con su bella cúpula. La 
fachada principal contiene en el 
primer cuerpo quatro columnas ís-
triadas corintias, y en los inte* 

. colurñníos las estatuas de S. Fran* 
cisco Xavier y de S. Franciíío 
de Borja regulares; y en el se
gundó dos columnas istriadas de! 
mismo orden: en medio un gras 
medallón de marmol blanco coa 
l a conversión de S. Pablo, y « 
la parte superior una cifra : ade-

~ mas se observa la estatua de 5. 
Ignacio de ningún merito p c r 
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í e 3 2te. Xa portada del costado 
es mas graciosa corí quairo co
lumnas pareadas istriadas corin
tias en. el primer cuerpo y dos 
en el segundo, con. su frontis' yf-
un escudo en el centro con el triun
fo de la cruz. Las estatuas de los 
lados son malísimas,/ 

El tabernáculo en eí centro 
del altar mayor es gracioso sos
tenido de columnas de marmol ne
gro de Granada., 

Las pinturas que adornan 
los costados del presbiterio son de 
Átanasio según ;su firma qué es
tá colocada en el quadro' sobre la .. 
puerta de la sacristía.. 

En la Capilla de Jesús de la 
Verdad sobre la misma mesa del 
altar liai un Ecce-homo de ma- . 
dera excelente con mucha propie
dad en las arterias y. musculación^ 
mitad del natural.; de ios herma
nos Garcías. La estatua de S. Mi
guel en el cuerpo de ía iglesia 

Q 
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de Tórquato Ruiz del Peral s ! ) 5 

es de aquel mérito. 
Meree- Los mercedaríos descalzos tle. 
dar.dei f í é n e n sacristía un niño ce 
calzos, locado en Una urna de media va-

ra de alto sentado en una peña 
de' dichos Garcías. L a imagen de 
l a Virgen sentada con el niño so-
bre las rodillas, tamaño del na
tural , es de Pedro de Mena. Las 
pinturas del claustro son de Jo
sé Risueño. E n la escalera hai 
dos quadros que representan la 
confirmación de la regla y una¡ 
procesión , en los quaíes mani
festó Risueño su inteligencia en | 
la arquitectura por las proporcio-; 

nes que guardan los edificios que 
llenan el fondo de los qnadros. 

Iglesia L a iglesia de PP- miniaos 
de PP. tiene un retablo mayor que pz-
Minim, r e c e ¿ e i tiempo de Carlos Vera 

'sus tres ordenes de arquitectura 
dórico, jónico y corintio, lleno & 
estatuai en' les nichos..̂  
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jjti la capilla de S¿ Juan da 

Dios se conserva una lapida con 
£ S t a inscripción: 

NLonumentu Sancti joañis de 
J)eo. Ordinis hospitalitatis funda* 
toris. . 

Aquí estuvo enterrado el 
cuerpo ¿e S.- Juan de Dios has
ta que se trasladó á la iglesia y 
hospital que se le dedico en es
ta ciudad. Esta capilla perteneces 
i la casa de Pisa, en la qual mu-
:ÍQT 

La capilla de ios Valdivias 
veinte y quatros de esta ciudad 3 

fundación de 1 5 2 5 , contiene en 
el retablo muí buenas pinturas en 
tabla, estilo del Bezerra. Hai un 
quadro que contiene en la parte 
superior S. Gerónimo y en la in
ferior los • retratos de los funda
dores, de.bastante mérito. En la 
facristia hai otro quadro de S. Ge» 
WCÍEO que no es malo. Los dos 
•TKdroj ea la capilla de S. Fras» 
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cisco de Paula que represent23 

el uno el desposorio de la 
gen y el otro su presentación ñ 
el templo; son de Atanasio. 

En la capilla del Santo, t s 

.la parte superior del altar de S, 
Juan Nepomuceno un quadro de 
Maria Santísima, es de JuanB 
ño de Guevara. 

L a estatua de S.. Francisco 
de Paula, tamaño del natural, co 
locada- en el altar mayor de st 
capilla.,, es de Pedro de Mena 
no contiene mas que la cabeza, 
pies y manos, pues lo demás $ 
viste de trapos. 

Tienen un hermoso claustre 
circuido de dos cuerpos de cor
redores con columnas dóricas, 

L a iglesia de S. Juan d; 
SJuan 1 q s R e y e S 9 s k u a d a e n lafal 

Reye°s! d a d e l
 A l b a í c i n 5

 e r a m e z 1 u i t i 

* en tiempo de los moros: li 
llamaban el Tauvin, que <\№ 
te decir de ¡os convertida' ^ 
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ep católicos entraron en ella el 

á¿ í de Enero de 1492 y fue 
bendita por el arzobispo con el 
tirulo de S. Juan de los Reyes 
colocando cruz y pila de agua ben-
dita. Según parece, la mezquita 
no ocupaba mas que la parte que 
compreaende e l presbiterio 6 al
tar mayor, porque las otras tres 
naves se conoce que son añadi
das posteriormente. Eos arcos de 
ellas son á la manera gótica, pe
ro los capiteles de las columnas 
«ondóricos: las bóvedas altas son 
de madera: ni en el muro, ni en 
e! cielo de este edificio se ven 
aquellas proíixas labores de los 
godos ni de los árabes. 

El retablo mayor contiene Retabl. 
siete quadros: el bautismo de S. m a y o r 

Juan: su degollación: S. Juan E- f^P0' 
vangelista: S. Juan Ante-Portam-^ °* 
Latinara: dos quadros de apos- c a t 0 ] ; c . 
toles; y en medio un ovalo con 
e- Padre Eterno. Todos ellos ex-



S40 PASTE DE ESPAÑA. 

calentes originales' en tabla ¿¿ 
tiempo de los reyes católicos, faj 
v e z . d e la mano de Anton io^ 
Rincón. Este altar contenia tais 
bien dos quadros que están en 
el suelo en el bautisterio que re. 
presentan el uno á S. Juan Bac 
lista y S. Juan Evangelista, ygi 
otro ¡a adoración de los Reyes, 
Son del mismo gusto que los an
teriores , pintados en tabla con una 
imprimación singular. Es una com
pasión que la ignorancia hubiese 
destruido el antiguo altar colo
cado en tiempo de los reyes a 
toíicos 5 eosteado por Diego de 
Vitoria repostero de la reina que 
io nombro jurado de esta parro-
qpia ( i ) ; para sustituirle un ma-
derage ridiculo 5 y que hubiesen 
separado de su lugar los bella 
originales que lo adornaban. Ato-

{ i ) ' Pedraza fó!. 171 vto- í W 
I&mna íin. 43. 

http://vez.de
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j2 piensan volver á colgar en el 
presbiterio los dos quadros que he-
¿¡os dicho estaban abandonados en 
el bautisterio. 

En el altar de los reyes hai Altar 
un quadro pintado en lienzo 5 co- d e l o s 

locado sobre tabla, que sirve de r e ^ e s ' 
retablo de poco mas de dos va
ras de alto, y vara y media de 
a/icno; que contiene el Señor 
muerto en las rodillas de la virgen 
acompañada de S. Juan y la 
Magdalena , y al pie los retratos Q u a dr . 
puestos de rodillas de los reyes g C ^ j a ° 
católicos D. Fernando y Doña I- a" '

 a s 

sabel en edad juvenil. Se cree el t i a s ° o n 

mismo quadro original de la Vir-] 0 s re
gen de las Angustias que traian trats.de 
los reyes católicos. Sea lo que fue- los re
re la pintura por su estilo, á pe- y e f c a = 

sar de que está bastante maltra- t o l l C 0 s -
teda, manifiesta ser de aquel tiem
po y de mucho mérito , y los 
retratos tal vez serán los mas se
guros originales de los reyes ca
tólicos, 

http://trats.de
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E l altar colateral de la ' C a . 
pi l la de la Virgen de los Fav0. 
res contiene pinturas de Ataña, 
s io , de quien es l a ; bella Annn. 
elación que está en la parte $n. 
perior del retablo. 

Antis. ' "És digna de observársela 
torre ó torre quadrada que sirve de cas-
campa- panario .á esta, iglesia. Ella tie-
narjo. n e j a subida entre el muro exte

rior y el pilar interior á manera 
de la giralda de Sevi i ía : pres
cindiendo de su pequenez, no se 

"'diferencia de esta, mas que en una 
grada ó escalón que hai que mon
tar en cada ángulo. Los arran
ques por su solidez denotan ser 
Obra antigua : la mitad-de la tor
re parece fabrica de los moros, 
y la parte superior de los espa
ñoles conquistadores. Por fuera fa
cía ' la mitad 'conserva adornos de 
los árabes. Parece ,que esta torre 
"flanqueaba el antiguo muro de 
Qranada, del qual aun se rea 
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¡sachos residuos. A su pie hai 
mina, cuya boca han fcáp¿ 

¿o últimamente: quando se trata 
¿ 5 estas antiguallas Juego añaden 
jas gentes vulgares mil patrañas: 
¿e esta dicen que por baxo de 
tierra atravesaba el rio Darro has
ta la colina opuesta. L o mas sen
cillo y natural seria que tuvie
se el objeto de poder baxar en
cubiertamente al rio por agua pa
ra no carecer de este, elemento en 
qualquiera necesidad, • 

En Sto. Domingo y Quar-Sto.Do. 
to Real, la iglesia tiene también mingo-
la denominación de Sta. Cruz la 
Real. La fachada se compone de 
un pórtico inclinado al gót ico, 
lo mismo que el claustro que es
tá á la derecha. En el camarín 
de la Virgen y en la sacristía 
pintó Domingo Chayarito diferen
tes lienzos de su mano. 

El convento es mui espacio-
S 0 : contiene tres claustros, de los 
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quales el de los naranjos es'moj 
bello con una fuente en el cea. 
tro. 

Quarto' En el fondo del jardín está 
real, situado el que llaman Quarto re¡!. 

E l seria una pequeña casa de pía. 
cer de los reyes moros. Antes d; 
so. entrada contiene un jardín coa 
q na tro quarteles no mui grandes, 
circuido de mirtos y emboveda-
dos los callejones para su tran
sito de laureles. La casa tiene un 
pórtico con sus columnas y en lo 
interior se compone de una sala 
con sus pequeñas estancias ó al
cobas para dormir adornada coa 
prolixas labores é inscripciones, 
con balcón y vistas á la partí 
de la Vega. A la entrada de la 
sala se ven letreros árabes en lo
sas ó azulejos del tiempo de los 
moros primorosamente trabajado!. 
Aun se conservan los mismos azfr 
lejos en varias partes de los fri
sos de la sala. E l enmaderado $ 
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techo y de ¡a puerta principal 
jas dá una idea del conocimien* 
t 0 y buen gusto que tenían los 
ofabes en el arte de evanisteria. 

La fuente que está en el por* 
tico, y l a s <l u e adornan el jar-, 
din son de construcción árabe. E l 
albercon que está inmediato seria 
un deposito de agua de ellos; a-
hora, sirve de baños á la comu
nidad y aun á otros religiosos y 
gentes decentes que vienen de fue
ra en el estío. E l grueso muro 
que circuía antiguamente la ciu
dad sirve en parte de muralla deí 
convento. 

El monasterio de monjas de Monj 
¿ra. Isabel la real fue fundación r f c ^ 
de los reyes católicos. L a ig les ia Í 3 a b e 1 ' 
se compone de un cañón en el 
qua) se advierten los gustos go- -
tico, y árabe. L a portada y el 
enmaderado dfl techo del pres
biterio son del estilo gótico; pe* 
f 0 el enmaderado del cielo dd 
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resto del cañón de la iglesia ia¿ 
ta perfectamente el estilo araóe 
sino es que haya sido hecho pQr 

evanista de esta nación. En Ja 

portada están colocadas las armas 
de Jos reyes católicos con las ci
fras de la coyunda, yugo y fie-
chas que se ven en otras partes, 
aunque sin la inscripción de tan
to monta que usaban en sus es
cudos. 

El retablo principal del tiem
po de los reyes católicos es de 
madera, compuesto de dos cuer
pos de columnas corintias. Pero 
Je han agregado después tantas 
casillas de tallas doradas y espe-
j i tos , que apenas se distingüela 
obra antigua. Los relieves de ma
dera estucados que contienen el 
nacimiento y la anunciación se du
da si son del Bezerra 6 de Bor-
goña. En el mismo retablo en la 
parte superior al lado del evan 
geíio se observa un quadro & 
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5 Juan Bautista con sus discí
pulos, excelente; estilo- de aquel 
tiempo. Para llegar al altar .es 
menester subir quince .-¿radas-

La. reina se dice que. visi
taba frecuentemente este monas
terio donde venia á enseñar á bor
dar las monjas. .. 

La hermita de S. Miguel el S. Mí-
a/to y torre del Aceituno se. ha.- §uel e I 

lia situada en - lo mas-elevado ele a l £ o " 
la colina del Albaicin. Los -dos 
quadros que representan ¡el uno la 
conversión .de la ¿Tamaritana a y 
el otro la Virgen y el .niño y 
una perspectiva; están firmados 
por José de Cieza 1 6 7 4 y. 16x8 . 
La estatua de S. Miguel-coloca
da en el tabernáculo -es-.-de Don 
Pedro de Mora., murcíanq, pa
dre dei.D. José y D . -Diego. 

Él curioso debe subir i es
ta hermita para gozar de las fae
nas vistas, de la colina del; Al- AntiV. 
bwfoy observar el antiguo mu-muro^ 



- l i f i 

248 PARTS DZ E S ? A § A . 

f rag -ro , y reconocer los fragrr¡enr0í 

ments. rj e los ediñcios dé los moros (jae 

se recogieron á este asilo dewjj£ 
de la toma de Baeza. En jjgg 
de resultas de una guardia que 55 
iba á poner de noche en esta tog 
í-e sin mas motivo que el recelo 
que se tenia de la rebelión de lo; 
moros j se tocó la generala en la 
Ciudad causando en ella la ma
yor confusión. Sin embargo, el 
mismo año comenzó la rebelión, 
origen de una larga guerra quí 
derramó mucha sangre. 

L a hermita tiene un peque
ño aqüeducto sacado de un anti
guo conducto de agua. 

Se conserva encima de la ca
lina una perspectiva de canteria 
Con el escudo de armas hecha el 
año 1755 en memoria.del exe?-
éieio de fusil con que adiestra
ban las tropas en este sitio que 
servia de blanco á sus tiros. 

L a vil ta desde ía torre & 
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j a ermita descubre también par-
„ de la - c iudad , pero no hai un 
pcnto desde donde se pueda de
cir que se" ve Granada entera* 
cíente, porque siempre la ocultan 
las mismas colinas con sur dife
rentes sisaques. E l dia d e l A r 
cángel se celebra' una feria en es
tos aJtos. 'mpi iéi£0 

En el monasterio- de. monjas f p | | | s 

de la Encarnación, en un angu- ¿ e ia 

lo de la iglesia el - quadro que Encara 
representa el martirio de S. C e - nacióte 
cilio5 "de dos varas de a l t o , e$ 
de lo mejor de Blanes. 

En el convento del CarmenCarmen 
calzado, la portada de la igle^calzado 
sia contiene quatro columnas, de 
marmol corintias: aun no está con
cluida; los costados del présbite-
r ! 0 están pintados al fresco por 
Medina, E n la parte superior del 
^tar de la Virgen del Carmen , 
una efigie de medio cuerpo de la 
coron.a&ian de Jesusrlsto es de los 
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Garcías. L a estatua de. S. -gjj^ 
la hizo Pedro de Mena. 

En un altar colateral \¿ 
una imagen, dé Jesús de la Hu. 
anudad, escultura de José Mora-
la donó el autor á esta iglesia. 
El-claustro está circuido de cor-
redores sostenidos de columnas de 
marmol dóricas. 

S. Gre- En la' 'iglesia de S. Grego-
. 2 0 ; í o e I r i o el Bétíco las estatuas deje-

B e t l C 0 i sucristo crucificado , tamaño del 
natural, y S . 'Migue l , menor qu? 
«el natural:* son de D. José Mo
ra. • '-. ' . 

~ En la escalera del claustro 
hai un quadro que representa el 
retrato del V . P. Agustín Ador
no fundador de clérigos regula
res menores con otras varias fi
guras s de mérito; firmado & 
iiavides F. anno 1721. El enma
derado de la iglesia denota el güi
to árabe. En la bóveda ó enter
ramiento de los PP. dicen qus^1 
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u d 3 mirra antigua que tira hacia 
7á caideria: otra quieren decir 
*, j e Jiai en la despensa que su
be hacia S. Nicolás. L o s moros 
eran muí inclinados á estos ca-
•ninos subterráneos, y a para so- C a m i -
correrse reservadamente,-corno he-

Q os dicho antes, en sus urgen- n e ^ 
cias3 ó ya para evadirse de la 
diligente persecución que debían 
esperar de los españoles en caso 
de volver á restaurar su propio 
pais. 

En el monasterio de mon- Monjas 
jas de S. Bernardo, las estatuas fr " a n 

de S. Bernardo y de S. Benedic- , " r n a r " 
to, tamaños del natural , ae, ma
dera estucadas que están en el a l 
tar mayor á los lados del sagra
rio; son de Pedro de Mena. 

No hemos visto la estatua 
qne' representa la Abadesa que 
está en el c o r o , del dicho au
tor. Tampoco la Virgen y el ni-
a o dormido'• que se conserva en 

R 
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el c laustro 5 pintura de Cano. 
Csrtu- E l monasterio de la Carty. 
x a ' xa se halla situado inmediato i 

la ciudad al norte del trionfo I 
L a iglesia tiene una portada coa 
dos columnas jónicas , y en fe 
parte superior un frontón, en cu
y o centro se ve colocada la es. 
tatua de S. Bruno. Como el ter
reno es bastante elevado, para 
subir á esta iglesia es necesario 
montar algunas gradas, las qua-
les no dexan de dar algún real
ce al edificio. 

E n el presbiterio de la igle
s i a , los quadros altos son del P. 
Cotan lego de la misma orden. 
E o s que se ie siguen son de Ata
nasio, el qual pinto los demás 
que circuyen la iglesia en la par
te superior del coro. 

Sobre la puerta que sale a! 
claustro hai una Concepción, & 
Corrado Giacuinto. L a Virgen y 
e l niño del altar del frente « 
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(sísbien de Átanasio. 

Encima de la silla del Pres-
te bai tín quadrito que represen
ta la Virgen 3 el niño y S. J o s é s 

del Barocio. 
Los dos qüadros en los a l 

tares del coro son de lo bueno 
de Cotan, en especial el bautis
mo de S. Juan. 

La Concepción del testero es 
de Atanasio: muchos la tienen por 
de Cano; 

Entrando por la puerta del 
claustro para la capilla m a y o r , 
en el arranque del arco á mano 
derecha, el Señor de la espira
ción, con su c ruz , de ba r ro , ua 
pie y medio de a l t o ; de los Ga r 
cías. El tabernáculo que está eft 
lo interior es compuesto de pre^ 
ciosos marmoles del reino. 

La capilla del tabernáculo 
£s corintia ova l ada , y mui be-
Ha "• solamente demasiado cargada 
^ florones y adornos. L a cups» 

R a 



254 P A R T E D E ESPAÑA. 

la, las pechinas y ios cíaro-ofc.. 
euros de ios lados de las venta", 
ñas y altares pintó ai £-ESl0 

el celebre Palomino autor de ¡as 
vidas de los pintores; el qual pij. 
tó al olio los quadros q u e s e V e n 
en los dos altares. 

En la capilla de los im. 
toles el retablo al fresco de cla
ro-obcuro presenta una perspec
t iva de dos columnas istriadas co
rintias con su arquitrabe y cor
nisón magistralmente desempeña
da: el quadro del centro repre
senta S. Pedro y S. Pablo; ro
do del P . Cotan. Hai una gracio
sa Magdalena del mismo autor: 
se ven también otros de Atana
sio 3 y un quadro de la Sacra-
Famil ia ; escuela italiana. 

E s bueno el quadro que re
presenta varios misterios alusivo; 
á la vida y muerte de Jesucris
to é institución del Sacramento, 
circuido de figuras, éntrelas}* 
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leí comparecen los patriarcas de 
}¡ religión, ios quaies sostienen 
Bna columna en que se apoya un 
rjáo. Según la composición pare
ce que quisieron representar el 
triunfo de I a religión católica. 

£n la sacristía de la iglesia 
el retablo principal es compues
to de excelentes marmoles de Lan
zaron (siete leguas al mediodía 
de Granada) con sus columnas 
corintias. Las bases y capiteles 
tienen mucha semejanza con el 
marmol de Carrara. La estatua 
de la Concepción de la parte su
perior es del mismo marmol. La 
de S. Bruno oue está baxo es de 
madera estucada. El frontal de 
exquisito marmol. Las losas que 
componen el pavimento son de 
marmol blanco y negro de Lan-
jaron aun mas solidas que las de 
Genova. Los caxones son de ma
deras de America con muchos em-
butidos. Las paredes demasiado re« 
«rgadas de "estucos. 
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En la sala capitular de j C J 

legos el quadro principal es ¿ e 

Coran 5 al frente hai un CÍL-" 
xo del mismo. Dos quadritos con 
niños son muí Hados 5 estilo de 
Cano . Se ven también dos gran, 
des estampas grabadas en pape/ 
sacadas de Vandik y de R.u, 
bens. 

E l retablo de la sala capí, 
tular de los monges también lo 
dirigió y pintó *Cotan. Se ven 
en él un crucifixo excelente co< 
locado en lo a l t o : una Virgen 
en el primer cuerpo, y otras qua-
tro figuras altas de su mano. Los 
dos quadritos que están en'el zó
calo que representan el nacimien
to y adoración de ios reyes, ma
nifiestan otro estilo distinto, lo 
que hace conocer que el P, 
Cotan tenia libertad en el pin
cel. 

L a Magdalena que se ob-
serva á la derecha es de lomtf 
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j^íoso de Cano. El Señor que 

á la izquierda parece deí 
¿pañolero. 

£1 refectorio se baila cir
cuido de quadros del P. Cotan. 
%s muí helio el que representa 
Ja Virgen sentada con el niño 5 

y una comunidad de religiosos 
que van á tomar el rosario: el 
viúrno de ellos es el mismo P. 
Cotan que se retrato á sí mis
mo. 

La cena del testero seria ex
celente si en la eombinacion de las 
figuras no hubiese dado una ac
titud demasiado; Inclinada y poco 
decorosa á S. Juan. Las demás 
tienen su carácter correspondien
te al respetable apostolado; y la. 
mesa, los asientos, las ventanas 
y el fondo del quadro manifies
tan invención é Inteligencia sin
gular. 

Los quatro quadros coloca
dos en los ángulos del primes. 
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claustro son del P . Cctarr Vrl 

ciaustro esta, circuioo de.-co/p^ 
•ñas dóricas. Antes estaba abierto* 
y por consiguiente lucirla asi 
arquitectura como el bello ú r ( j ; a 

que encierra. Pero en el terrerco. 
to del año de 55 habiéndose (& 
clinado sus. columnas cosa de me-
día. pulgada,- como se. observa.en 
la rendija que han dexado sus ba
ses , se han visto precisados á po. 
ner los estribos á la parte del 
j a rd ín ; y como afeaban los pór
ticos los han cerrado. El jardín 
es el cementerio de la comuni
dad. 

Las pinturas que adornan el 
claustrillo son del P . Cotan.JEs 
singular el quadro que represen
ta los cartuxos muertos en la cár
cel de Leyeesprer quando la per
secución de la religión en Ingla
t e r r a : dos cabezas están sacadas 
con sumo magisterio. E l autor se 
propuso asi en este quadro, co 
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r 0 en ios demás, imitar las fi
jaras según el carácter de las na
ciones ya sea española ó extran-
geras. 

Las quatro capillas en este 
claustrillo están pintadas por el 
jaismo: se distingue entre ellas el 
ou?.dro que representa la Virgen 
poniendo la casulla á S. Ilde
fonso. 

En la celda priora! hai un 
Cristo muerto con dos angeles, 
de íegers: una copia muí bien 
sacada de la reina católica con 
un velo perfectamente imitado. 
También es bueno el retrato de 
un prior sacado por el P . Co
ran. : . 

En el oratorio hai un qua
dro de la Virgen , el niño y S . 

José, de Juan de Sevilla. 
Por lo que hace á libros, 

entre los manuscritos se encuen
tra un tomo en vitela titulado ¡as 
cosímnkes del P. Donguigon quia-* 
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ÍO general de la cartuxa; 
la data 1 2 9 3 , adornado j | VJJ 
netas, dorados &c. y una 
que dice fue hecho para el m ^ 
nasterio de Escala Dei en Ca
taluña: á la verdad, ni las vi. 
netas, ni los dorados, ni el C1. 
racter de la letra parecen dea. 
quelr siglo, sino de tiempos mas 
posteriores. Gradual de la ordea 
de la cartuxa en vitela con notas 
musicales, figuras &c. 1486. En
tre los impresos se hallan los ik-
logos de Sta. Catalina estampados 
en Brixia 1 4 9 6 , un tora, en 8 
que Igualmente encierra las mu
taciones de S. Buenaventura im
presas en Pavia en 4 de Marzo 
de 1 4 9 0 . 
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l¡mO VIGÉSIMO S E G U N D O . 

C A P I T U L O I. 

Continua la descripción ds las U .., 
incluyendo las del Aiham* 

Ira | catedral: palacio arzo
bispal' colegios; universidad: la-, 
¡•oratorio químico: colecciones de 
pinturas en algunas casas: escue* 

la de bellas artes: restau-
f ^ f C W J B y progresos de 

estas en Granada, 

T? 
JLJÜ 15 de Octubre de i g c i , Erec-
que es decir nueve años después don d 
de la toma de Granada, se eri- parro 
gieron en esta ciudad veinte par- q u i a s -
roquias con ios nombres de S. 
Salvador, Sta. María de la O , 
Sta. Maria de la Aíhambra, S. 
José, S. Nicolás, S. Miguel , S.' 
Pedro y S. Pablo > S.. Juan de los 
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Reyes 3 S. Cristóbal declarando 
le por anexa á S. Mateo, S. 3f3i 

tías que tomó por anexa á Sta 
Úrsula, Sta. Magdalena qne s¿ 
le asigno de anexa áS.- Lázaro 
S. Andrés, S. G i l , S. Justo y p a s. 
tor, Santiago, Sta. Ana á la qna/ 
se le dio á S. Ambrosio por a-
nesá, S. Lu i s , S. Bartolomé y 
S. Lorenzo- por anexa, S. Ikfe. 
fonso y á S. Marcos por anexa, 
y S. Cecilio: la de Sta. Esco
lástica tuvo principio en 1528, 
y la de S. Gregorio el Magno 
en 1554. L a parroquia de las 
Angustias, que es una de las mas 
pobladas y que ocupa la parte 
plana de la ciudad hacia el pa
seo de los colegiales y confluen
te de los rios Darro y Genil; 
se erigió el año 1610 baxo la 
dedicación de Sta. Úrsula y Sta. 
Susana: antes era una hermita 
anexa á la parroquia de S. Ma
tías. No haremos-la relacionad 
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Í C £ g c a de ellas supuesto que ya 
toaos hablado de algunas, y asi 
solamente expondremos las mas 
singulares con el resto de las o» 
tras iglesias incluyendo la Cate
dral. 

Subiendo la calle de los Go- Subida 
meres, ° de los moros de e s t e á I a A I ~ 
nombre ( 1 ), se encuentra la puer- Ь з т Ь г -
ii de las Granadas. Es un arco 
fuerte de gruesas piedras con un 
frontis triangular con el escudo 
de armas de Carlos V que abra
za una águila de dos cabezas; 
encima una corona sostenida por 
dos genios, de los quales la una ; 
figura se ha rompido. En la par
te superior hai tres grandes gra
nadas sobre sus pedestales repar
tidas dos á los lados y una en 
medio. Por esta puerta se va ai 

• — 

(1) Se denominaban asi unos mo
ros belicosos que servían de guardia 
á los reyes de Granada. 
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castillo de la Alhambra. 
A pocos pasos se encne^ 

una pequeña hermita. Luegg ^ 
fuente con pilastras de rñarrnoF 
dóricas y tres caños , adornada 

. - de quatro genios alados y de-qa». 
tro medallones tiene una ínscrk 
cion con letras doradas que dice 
haberse hecho imperando Carlos 
V , con sü escudo & e . Toda es-
ta subida es un frondoso arbo-
lado : ellos se cruzan en los co
pos. E l terreno es tan fértil que 
Jos arboles que se plantaron ea 
las alturas quince años hace com
ponen y a un espeso bosque. To
mando á la derecha la colina de 
ios Mártires entramos en el con-

C a r m e - v e n í £ > ^ e carmelitas descal-

] i t s .des- z o s - n r í ángulo del claustro 
calzos, hai un quadro que representa un 

milagro de los «Stos. mártires Cos
me y Damián pintado con mu
cha expresión y propiedad en ¡as 
figuras 3 y con buen diseño 7 so-
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firmado J¿.2Zp ( i ) facie-
0t en Granada a de 1 5 9 2 . Ma-
í̂íftf inventor. 

La que es ahora sala de pro- Sala de 
ftndis fue antes el sitio donde en- profun
daron las Jlaves de la Alham- d i s ? sl~ 

o -, j _ , , no don» 
foa en 2 de Enero ce 1492 a d e e n _ 
los reyes católicos ¡^los quales fa- treea-
bricaron una hermiia en el mis- r o n los 
mo lugar en honor de los Stos, moros 

mártires que padecieron en este las ila-
monte. Los mismos reyes le do- v e s d s 

naron los seis quadros en tabla ^ J ^ " 
colaterales del retablo que repre
sentan á S. Marcelo Papa, la de- . 
collación del Bautista, S. Pedro 
Ádvincula, el martirio de §1 Se-¿"*J?* 
bastían, el de S. Ermenegildo y o n ¿ s 

la lapidación de S. Este van ; y los re
al frente opuesto del retablo el yes oa-
quadro que representa el marti- tolícoa.-
uo de los beatos Fr. Juan de Ze-
í i na y Fr. Pedro de Dueñas, fran-
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eiscanos, padecido en IJ<^ S F > 

gun se indica todo en la j n s _ 
cripcion que está baxo del mi?, 
jno quadro: en" su estilo seco y 
duro manifiestan muí bien que S O u 

de fines del siglo X V . 
En el centro del retablo hai 

un descendimiento de algún mé
rito aunque no está mui bien con-
servado. En 19 de Mayo de 1573 
sé dio esta capilla á los refor
mados del Carmen , los quales ha
biendo concluido su iglesia en 
1620 la destinaron para sala ca
pitular. 

Entrando á la iglesia por la 
puerta del costado hai un quadro 
apaisado con un Santo en medi
tación, firmado Sevilla: su es
tilo es parecido á el de Murillo. 

Retra- A los lados del altar ma
tos de y 0 r e n actitud de orar están ios 
los re- r e í r a t o s ( j e ] o s r e y e s D. Fernán-

HyC3-' do y Doña Isabel. Los dosqua-
toncos. , J , , \ „ 

dros grandes que se observan en 
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u jate-saeristia que representan 
g Juan de Ja Cruz y Sta. Te« 
r*sa, c i p r i m e r 0 c o n grupos de 
g^eles. y el segundo que conde-
nftgmhiw la Sacra Familia ; son 
¿e Francisco Gómez de Valen
cia. El mismo pintó los quadros 
semicirculares que se ven en la 
sacristía que representan la-trans-
ferveracion de Sta. Teresa , San 
jaan de la Cruz en éxtasis s la 
predicación de S, Alberto y su 
fuerte, el carro de S. Elias, S. 
José y. la Virgen del Carmen-: 
algunos tienen su firma sin. da-
•ta.*"- ' f. -. •• . • 

Hai en el testero sobre el 
caion de la sacristia dos cabezas 
en, tabla del Señor y la Virgen 
excelentes. E n el mismo retablo 
SÍ bailan dos quadros -de la Vir
gen y el niño, de -Rodríguez Bia-
nts que no son malos. Es bue-
n o 3 aunque maltratado, el qua
dro de] juicio que está en t i claus-

<'••• S - - -
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tro, cosizáo de la iglesia. Xas es-
tatúas del retablo son de-R0c?r¿ 
go Moreno. En este convento W 
prior S. Juan de la Cruz. 

Mit-adr. Subiendo á los altos dees-
de Car-te convento se encuentra una gj. 
los V •. ] e r j a e í l u r l a n g U j o que llaman el 

b.eIIas mirador de Carlos V s el qua! th 
"tí bastante destruido. Proporcio

na las mas bellas vistas: sedes-
cubre la mitad de la ciudad por 
la parte de la catedral hasta sa 

- término en el confluente del Ge
ni! y del Darro: se ve el curso 
de sus aguas: se dominan los cúl
menes ó casas de campo que es
tán á la falda de la colina re
gadas por el Genil, y tambiea 
se ven los molinos y la mayor 
parte de la Vega. 

Saliendo de esta casa y des
cendiendo á tomar el camino se 
encuentran quatro cisternas en se
guida que pudieron servir de si
los para guardar los granos, cof 
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tn$bre que usaban en tiempo de 
(jen? los africanos, ó de algives 
i ¿epositos de agua en tiempo 
¿ e jos moros, ó tal vez de maz
morras, como se cree vulgarmen
te para encerrar los Cautivos. 

Es rara la fuente que llama ti 
del tomateí á la verdad, su fi
gura es de un medio tomare de 
marmol colocado sobre una c o 
lumna dentro de un quadro de 
piedras sin ¡ otro ornato. Mas a-
baso hai. otra fuentecítá triangu
lar que llaman de tres picos. In
mediata está una- cruz elevada so
bre una columna de marmol con 
ra capitel árabe: todas estas obras 
respiran el gusto de esta , nación. 

La parroquia de Sta. María Parro-
de la Alhambra ' antes de su. in- quia-de 
greso tiene una columna de mar- Sta.Ma-
mol con una. inscripción que d e - n 3 ' 
nota eí martirio de los P P . Z e -
t I n a y Dueñas acaecido en aquel 
^ismo sido. : . ': 

s %. 
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Prime- , L a iglesia fué la primera C 2 . 
racate-tedral de Granada: después ¿£ 
dral. traslado á S. Francisco, casa gr¿r," 

. • de, y últimamente á la qae 0-
¿upa. 

' No es malo eí quadm ^ 
representa un crueifixo que está en 
la capilla de las Angustias: pa. 
rece de Cano. 

En la sacristía hai un qua-
drito sobre tabla con el fonda 
dorado que representa la Virgen 
y el niño; estilo antiguo. 

S.Fran- En el convento de S. Fran-
cisc. de cisco de la Alhambra se obser-
la A l - v a antes de la entrada de la ig-le-
h a r f t t , r , s i a un S. Francisco que parece 

del Greco, y apenas se entra 
un Señor á la columna; estilo de 
Cano. 

Fue La iglesia fue mezquita er 
mezquitiempo de los moros: conserja 
í aen t i - a m i S U S ; arabescos én lo interior 
W de la cúpula en la capilla ma-
motilJ0^ Baso d e e l l a estuvieron^ 
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citados Jos cuerpos de los re-
p católicos, y el de la Em-
o s r a t r i z Doña Isabel de Portugal 
e : p o s a de Carlos V hasta que los 
T r a s l a d a r o n á la capilla real de 
la Sea. Iglesia catedral. E l cada- -
T £ r de la emperatriz lo conduxo 
desde Toledo donde falleció en 
i de Mayo de 1539 el marques 

de Lombai hijo primogénito del 
oque de Gandia: su vista cau
só s u conversión. Sorprehendido 
de la deformidad y fetidez dé li
na belleza y primor que antes 
era la admiración de todos, y 
entregado después á una vida s a n - 9 o n v e r 

t a , mereció colocarse en l ó s - a k - £ ^ ~ 
tares baxo el nombre de S. Fran- c j s c o ¿ e 

cisco de Borja. Algunos dicen Borja. 
que este exemplar sirvió de es
timulo á Carlos V que se halla
ba en Alemania para retirarse al 
monasterio de Yuste. Se conser
va todavía baxo de la cúpula la 
lapidaqUe cubría el sepulcro real; 
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pero la Inscripción después d e ] a 

traslación se mandó borrar <j?ja 

manera que se ve . 
Inmediato á dicho sepulcro 

y baxo del-altar mayor hai m» 
bov-eda donde fue enterrado el 
primer conde de Tendiíla D. 
g o L ó p e z de Mendoza primet 
alcaide de ia Alhambra, 

Especie 'Descendiendo de la Altan-
decar-kra p 0 r la parte posterior del 
c c í * palacio de Carlos V se encuea-

ira un edificio b a x o , fuerte, fa
bricado sobre arcos que serviría 
tai vez de cárcel-ó'-de-alguno, 
tro destino análogo al mismo cas
tillo, 

: Parro- Y a .que estamos en lo baxo 
quia de hablaremos de la parroquia de 
S t a - E s - S t a . Escolástica. E n la' capilla 
c o l a s £ l " d e S. Benito en el mismo reta-

bio hai un bel lo nacimiento en 
t ab la , estilo flamenco: parece o-

' rigínal del Hoíbens. 
SQÜ bien .pintados-los 
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-¿os que.están en la capilla de 
L Teresa 3 estilo de Atanasio. 

El monasterio de monjas des-Descae 
calzas reales, situado en frente zas rea-
j a Ja dicha puerta del convento I e s* 
¿ t S. Francisco en la calle depueca-
S, Matías, fue en su primitivo sa del 
tiempo la casa del Gran Capi- Gran 
tan. .Capit, 

La hermita de S. Sebastian 
fue mezquita en .tiempo de los * ^ f g " 
moros. Ella está situada fuera de 
r - i i . . bebas-
la ciudad unas quinientas varas í n : r n e z 

distante del puente de Genil en quita 
é paseo para Armilia. Se engiben t i e m -

en hermita en tiempo de la cón-jpo de 
quista, En la pared tieneuna la- ^oros. 
pida que dice haberse despedid?. -
ta este sitio del rei católico Mu-
ki Boaudeli ultimo rei de Grana-, 
< f e > el. qual hahia entregado las lia-. 
ves de la ciudad el s de Enero. 
& 149a á las tres de la tarde: 
iue. se cantó aqui el Ts-Deum ent 

Wwn de gracias-7 y que en la ca° 



£74 ' P A R T E - B E . ESPAÑA, 

teáral se toca diaria mente u-ücipn, 
garla d la misma, hora en ¿¿L̂  
fia del suceso.-Inmediato• | ^ 
hermita hai un álamo negro qU« 

' 'habrá tal vez substituido al C J 
' lebre fresno de tronco gordo q,Je 

j dice la historia sirvió de arriso 
can- ^ ^ a mesa del - altar que se ele-

tó en v ° aqui donde se dixo la prime, 
ella la ra misa, colocando en él áNrra. 
prime-Señora la Ant igua que traían coa-
ra misa.gigo ¡os r eyes , y que está ahora 

colocada en la catedral. 
Posteriormente de resaltas de 

• una peste que padeció Granada 
hicieron voto ios cabildos de dr 
en procesión el día de S. Sebas
tian á dicha hermita conducien
do el iSanto. Después la han mo
dificado terminando la procesión 
en un íemplecito ó humilladero 
que han hecho al fin del paseo 
del Genil poco mas abaxo del 
puente, 

Aníi- Antes de entrar, en la ú& 
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cnocion de la catedral diremos güe 
u¿ la iglesia de Granada none- de 
resita para realzar su antigüedad s

j

£ a -
¿ fábulas de Dextro y de j u -
feno. M códice -emilianense ( i ) d a_ 
nos presenta el catalogo de sus 
obispos comenzando por S. C e 
cilio consagrado con sus compa-
ííeros por los apostóles. Su ca
rrada en España fue por lósanos. 62 
á 64, y su martirio entre el año 
de <?3 y 9ó del primer s ig lo . E s 
jnai honrosa la memoria de su 
primer concilio , el primero de E s 
paña recibido entre los ciertos y 
verdaderos: fue celebrado hacia el 
año de 300. Pedraza hace men
ción de los obispos que concur
rieron á él , explicando las c iu
dades capitales de sus diócesis 
que ilustran la historia antigua 
de la nación, especialmente d é l a 

( ! ) Florez España Sagrada tora. 
107. 
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Betica 6 sea ele esta parte ¿¿ 
Andalucía. El mismo autor m" 
serta los 81 cañones que se áik 
glaron en dicho concilio; y co. 
loca en su obra el catalogo & 
los obispos de Granada hasta su 
tiempo, refiriendo también | o s 

mozárabes que la gobernaron sa 
la época del reinado de los ara-
bes el qual refuta el P. M.Fío-
rez en el citado tomo. Los re
yes católicos la erigieron en ar
zobispal presentando á D. Fr. 
Fernando de Talayera del orden 
de S. Gerónimo, confesor de la 
reina Doña Isabel, que aprobó 
S . Santidad dándole por sufraga-
neos á los obispados de Guadix 
y de Almería. 

Iglesia ^ a iglesia catedral tiene tía 
catedralirigresos en la fachada y una tor-
fachadare al lado. «Según su planta de-
y torre.bia tener dos torres que la acom

pañasen por ambos lados, pero *2 

una apenas se sacó de <éÑ$& 
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/ a otra solamente se constru
yó hasta el- tercer c u e r p o , fal
tándole el quarto. E n esta ss ven 

ffloi bien desempeñados los tres 
ordenes de arquitectura dó r i co , 
iónico y corint io: su figura es 
quadrada: su alto sesenta y sei* 
y dos tercias varas ; la subi
da es por un caracol con cien
to setenta y tres escalones de 
marmol, á excepción de los que 
conducen a l campanario que son 
de ladrillo : por fuera en la par
te superior tiene una inscripción 
que dice se hizo reinando F e l i p e . 
11. Ella proporciona desde el 
campanario la mejor vista de la 
ciudad, aunque nunca se descu
bre toda, porque la misma igle
sia impide que se vea ia parte 
de población que cae hacia la 
garganta del Darro, E l resto de 
la fachada de la iglesia parece 
qie sigue el orden dór ico: se e-
-fera unas quarenta y cinco va-
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-ras. Sobre la puerta pri;¿eip;i 
bai un. relieve que representa 
anunciación del ángel á l a ^ 
g e l , de Risueño; y en l a s ¿. 
lastras inmediato á la cornisa han. 
colocado ultimamente quatto me-
callones:,con relieves que repre
sentan los- evangelistas. Sóbrela 
primera cornisa se :yen quatto es
tatuas de la religión, la íé y dos 
angeles. : 

~, Las obras interiores de la 
• n £ e r - 0 _ igiesia son mas magestuosas. Es-
re^ te templo se compone de cinco 

naves fuera de las capillas. Los 
pilares que las sostienen son com
puestos de quatro medias colum
nas corintias istriadas, las quales 
sobre sus capiteles contienen mui 
lindos arquitrabes. En cada pilar 
de los arcos que circuyen las ca
pillas hai también una media co-

Arco lumna del mismo orden. Es so-
deipres-berbio el arco que dá ingreso 
bi ter io.p 0 r el cañón principal al pie-5" 
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. :.Kio: tiene quarenta varas de 
>vacion y quince de claro que 

da g°^P e a ^ ° b s e r v a d o r que se 
presenta. En los intercolumnios-' 
dd primero se ven de rodillas 
jas estatuas, tamaño del natural. Escui
de los reyes católicos sobré d o s í ^ r a s y 
?'motadones con su reclinatorio, P i n t u ~ 
* ., , ras en 
vestidos en su trage ae ceremo- c ¡ r c u ] o 

nh; obra de Pedro de Mena^ei p r es -
Mas arriba se observan las ca- biterío. 
bezas de Adán y E v a , escultu
ra de Cano. E n los arranques del 
arco pinto José Risueño al pa? 
tron S. Cecil io y al aposto! ¿San
tiago. Los otros siete arcos con 
perfiles dorados contienen cada 
uno una columna corintia con 
capiteles dorados. E l mismo or
den se manifiesta en la parte su
perior. En las columnas d e l pri
mer cuerpo en medio de los ar
cos sobre -un pedestal se ven las ' : 
estatuas de los. apostóles. Pedro 

Atanasio Bocanegra pintó...doce 



2So PARTE DE ESPAÑA, 

doctores'1 de la iglesia, seis de], 
griega y seis de la latina, qn¡ 

están sobre la primera balaoŝ , 
da dorada. E l racionero Gano 
pinto, superior à la segunda,!03 

excelentes quadros de la vida de 
la Virgen: estos están colocados 
en una especie de nichos conio; 
arcos y pilastras de los lados-do-
radas. En las bases de las segun
das columnas se observan qvjk-
dros de varios dantos. 

Las luces entran porla par
te superior p o r dos ordenes de 

• ventanas cerradas con vidrios pin
tados. E l o rden inferior contieni 
un gracioso circulo de columnas 
dóricas con capiteles dorados, y 
el superior una balaustrada. Los 
estucos de la cúpula son dora
dos. 

Taber ^ tabernáculo parece pro-
, n a c u j ~ visionai i de menos merito; est¡ 

colocado casi en el centro, co
mo'Ja confesión de S. Pedro e¡ 
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^0¡fl25 baxo de la cúpula; pero no. 
# el suelo plano como aquel 9 

j¿o en u n a ^ase quadrada ves-
¿da ¿ e marmoles, elevada . siete 
rradas, circuida de balaustrada 
| e cadera dorada. ¿Sobre la me-
a del altar hai otro de bronce 
e n el qual está colocado el ta
bernáculo que hace la figura de 
vn resplecito de madera dorado 
con varios adornos y la estatua 
de la fé por remate. 

El coro, que tiene 26 dos Cor 
tercias varas de largo y 16 dos 
tercias de ancho P ocupa dos ar
cos en el centro de la iglesia que 
la imperfecciona infinito: se aca
bó, de labrar en 1 6 2 0 . Las es
tatuas y adornos del trascoro no . 
tienen nada particular., ¿Solamen
te los marmoles pueden interesar 
2 los curiosos. El quadrito de 
marmol 3 que sirve de puerta riel 
deposito que está encima de este 
alí*r, es .bueno: reoresenta una 
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tentación de S. Antonio Abad 
L o s órganos están en e l ¡¡¡¡¡^ 
coro. E n el remate del fae\st0^ 
hai un urna con la Virgen sen. 
tada y el n i ñ o , en pequeño• p r e . 
ciosa escultura de Cano. 

Dimetí- L a iglesia tiene 141 Varas 
siones castellanas de l a r g o , 83 de an

de la i- c h o , y $ 3 y tercia de alto en 
glesia. la capilla mayor. L a nave del 

crucero tiene 68 varas de largo, 
... 18 y tercia de ancho , y 42 k 

a l tó ; y en las naves baxas 31 
y media de alto. Su arquitectu
ra es de orden corintio. Este tem
plo por la belleza de sus pro
porciones es uno de ios mejores 
de España : lo comenzó el arqui-

Sus ar- t e c j 0 Diego de Siloe natural de 
q m e c " B u r g o s : se. puso la primera pie

dra en 15 de Marzo de 152«): 
después lo continuó Alonso de Fl
e o , que también trabajó Ja la-

• chada de la cnancillería: á este 
sucedió Melchor Fernandez,y u)-
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cruente lo dirigió José de Va-
^ que hizo la capilla del sa
grario: según la inscripción qué 
? e ye en la pechina baxo del ar
quitrabe de ia capiüa m a y o r , se 
acabo esta el año 1 5 5 2 que di
ce Pedraza concluyó Siice. El ar
zobispo D. Juan Méndez de Sal
vatierra ayudó mucho en 1 5 8 3 á 
]a fabrica de ia iglesia estimu
lando á los cabildos eclesiástico 
y secular, y á todos con sus li
mosnas, escribiendo al rei Feli
pe II para que favoreciese esta 
obra, como lo verificó: asi con
siguió extender ios brazos del eru< 
cero y dar elevación á ia torre; 
En la parte superior del muro so-
JW la puerta gótica que vá a l a 
capilla real "hai otro tápgétón con 
•a data 1 6 1 4 . Él muro de la 
puerta del costado que sale á ¡a 
calle de ia cárcel tiene otro tar-
gwoa con la del 1 6 3 7 ^ Entran 
c'° e n la iglesia p o r la fachada 
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principal á la derecha, en la p 2, 
te superior del muro está|¡fc, 
do el año 1 6 7 2 . Estas datas rTe. 
casamente nos manifiestan 

Cone!u-¡a iglesia se fue concluyendo ñor 
sion de partes , y que - se terminada fe 
la obra. u i t } m a d e s u s obras en 1672. 
Otra fa- La fachada que cae á la ca
e-hada. ] j e de l a caree! tiene los dos or

denes de columnas del primero 7 
segundo cuerpo corintias, y la; 
de los tercero . y quarto se obser
van, desnudas de sus follages. Las 
primeras tienen festones y otras 
alusiones en relieve, que se creen 
del arquitecto Slloe. Esta puertz 
es la de ceremonia para la ca
pilla real; no obstante es menes
ter atravesar toda la iglesia, 

/tkares En el altar colateral de k 
colate- capilla mayor se ve á la derí
vales : cha un gran quadro que repre-

pinturí-g e n ta S. Bernardo con mucho 2-
compañamíento de angeles y fi; 
guras: en la parte superior » 
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ctiÍ!Q se observa Ja Virgen y 
¿ ángel, y mas elevado otro 
jDírel en acción de basar "con una . 
corona de flores. Se cree de lo 
mejor de Fedro Atanasio Bocane-
gra. En el mismo p i l a r , en la . . 
parte superior hai otro quadrò 
oíae representa - S. Basilio q u e d a v'" 
la regla á S. Benito con o t r o s , 
pintado por Juan de Sevilla. 

A. la izquierda en él cola
teral opuesto hai dos quadroj com
pañeros de los antecedentes : e l -
primero representa el ¿Señor á la. 
columna con ''muchas figuras,'de 
Atanasio Bocanegra ; y el según- -
do el martirio" de- S. Cecilio; en 
eí'qrjal se. dexan "ver en 4 o alto 
el Salvador'1 y- María '.Santísima;.. " 
como confortandolo ; obra del di
cho Sevilla. ; r r- " 

En el altar de Santiago se ** -
V. 'i i Aliar Jla«a_ e< qüaoro pequeño que re- ¿ e g 3 R „ 
presenta la Virgen y el r¿iño,re-tiago-: 
galo- del Papa Inocencio VIH á quadro. 

l a -
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de la los reyes católicos. Delante de 

"Ví rgen_ e s r a imagen se dixo la 
Pernera 

5' e n i " misa en- Santa Fé y en la AI 
, "hambra. Después lo donaron W galo deí . r , , , , 11 -v* 

Papa á m i S m o s r e v e s a J a catedral, 
los're-demasiado elevado en la parte 
yes ca-superior del retablo baxodelpa-
tolkos. belíon, , por- lo quaí no lo hemos 

podido observar bien: por su ta
maño es quadro para colocarse 
dos á tres varas lo mas de al
to. 

En este mismo altar er¿ dos 
óvalos pinto Rodríguez Blases 
e l martirio de San Pedro Pas-
qual de Valencia $ y Santo To
mas. 

L a estatua de S. Cecilio ma
yor que el natural en dicho al
tar es de José Mora- Su herma
no Diego esculpió las de San 
Gregorio el betico y la Con
cepción- que se ven allí mismo. 

Altar E n el altar de Jesús Naa* 
áe Jesusreno' se tiene por de Cano el Se-
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01 con la cruz ; lo mismo el Naza-
с Agustín y los dos qnadros ai- reno, 
tos Q' j e representan el Salvador y 
] a Virgen. E l S Geronimo del 
Espaúoíeto que se ve sobre la 
¡uesa, lo han echado á perder. 
La cabeza de S. Pedro que està 
encima es buena. 

Ей la capil la de Sta. Cruz Capilla 
í t i un mismo retablo se obser- ¿ e § £ а.„ 
van en dos urnas cerradas de cris- Cruz, 
rales las cabezas de escultura del 
Bautista y S. Pablo ; la prime
ra obra de Torquato dei P e r a l , 
j la segunda del racionero С а 
ло. 

Las pinturas del retablo prin- £ щ а 

cipal de la capilla de Sta. Ana d e " g t ¡ o 

son de la escuela del Bezerra ó д п а . 
del Machuca. E l quadro que está 
en el altar del l a d o , .que repre
senta la V i rgen э un coro de an
geles y S. Felix de V a l o í s , es de 
Ь mejor de Risueño : y el qua-
troque está en el lado opuesto 
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que contiene la Virgen 5 un g r ¡ í , 
po de angeles .y S. Juan d e ¿ . 
ta 5 de Atanasio. 

Capilla E n la capilla de la Guia 
de la dicho José Risueño pintó dos 
Gma, ¿ r p s ; el uno contiene los despo

sorios de Santa Catalina con el 
niño Dios y acompañamiento da 

'. angeles- &c.r y el otro la Virgen 
y el niño poniéndole á la San,, 
ta. 'una guirnalda, de rosas. En
cima del retablo de -Ntra. Sra. 
hai una adoración de na obispo 
á la Virgen con e l niño 5 de Pe
dro de Moya. 

Capil la. . E n la capilla de Nuestra 
deN.S. Señora ' l a . Antigua se venera 
l á A p n - u n a Virgen que se tiene por 
S 1 1 3 ; ; " obsequio de Jos revés católicos 
íaVi'rg ^ u s %lZ conduxe'ron y donaron 
d o n a c . a e s í a iglesia catedral el año 

ce los re 1 4 9 2 : á los lados están sus re
yesca- tratos. 

tolícos. E l retablo de la capilla, de 

Canute ^ t r a - Señora del Pilar se cofflv 
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0 ^ e q u a £ r 0 columnas de mar- deN.S. 

J¡\ roxo del valle de L u q u e , del P i -
¡¡¡readas, corintias con bases y ca- I a n 

píteles de bronce dorado. E n el 
(¿nfp tiene un gran quadro en 

re;jeve de marmol de Carrara que 
representa la Virgen en la par-

t e superior señalando á la del 
?íiar sostenida por un grupo de 
angeles; y abaxo Sant iago con 
erras varias figuras. E l retablo 
t;rmina con un frontis y varios-
angeles de estuco. A los lados 
del altar hai dos medallones en 
relieve del dicho marmol de Car-
rara con las estatuas de S. Geró
nimo y S. Isidro. 

£n la misma capilla hai un 
altar dedicado á S. Antonio con 
su estatua, y dos columnas do
ñeas de marmol de L o j a : la es-
toa del arzobispo fundador de 
dicha capilla D . Antonio Jorge 
y Ralban, es de Car ra ra : se ve 
* frente 3 encima de su sepulcro 

v 
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que es de marmol de Loja. i f r 

t do ello se concluyó el año 
. . E l diseño del. retablo vino 

academia de S. Fernando, y, 
figuras las esculpió D . Juan 
dans. 

Capilla . E ^ n . 3 a capi l la ' de la Santi-
rie. ia sima Trinidad 5 el quadro que re-
Santisi- presenta el Padre Eterno con su 
mñTri-jdjo muerto, en ia parte superior 
mdad. ¿ y r C £ a b l o se tiene por de Ca-

no. 
E s bueno el S. José y el 

niño que se ven en el quadro dd 
costado. 

Cap.de E l quadro que corona el re-
S. Mi- tabjo en la canilla de S. Miguel, 
& U c " que representa la prisión de S. 

Sebastian parece original de Ca-
no. 

I,' j L a real academia de S. Fer-
'-• nando también dio el diseño pa-

H0 ra el retablo principal de laca-
pilla de S. Ceci l io . Se compone 
de quatro columnas corintias de 

http://Cap.de
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%¡¡mol blanco de la sierra da 
n.abres, con bases y capiteles 
¿ t bronce dorado. L a s estatuas 

fll]£ ¡o acompañan .son del mis-
¿o marmol r las_ hizo Monsieur 
Bsrdichler: no tienen mérito. 

£n la sacristía encima de la Sacrís-
pústtá hai un quadro que re-.^ 3-
presenta á S. Juan de Dios c o n . 
otras figuras 3 firmado Pedro Ra-

En el oratorio interior el 
quadro de la Concepción se tie
ne por de Cano. Es muí bella l a 
estataíta de la Concepción de u-
nas tres quartas de alto del di
cho Cano que se ve en una ur-
nita sobre los caxones de la sa-
«istra. ••* 

La sala capitular ocupa el Sala ca-
sitio que dexa en su centro el pítuíar 
fiíieeo de la torre: así no es mui 
espaciosa. L a entrada es por la 
1gresia. Encima de la puerta un 
poco elevado tiene un grupo de. 
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una muger coa varios niños cfl 

relieve que representa la cari! 
d a d , obra del celebre TorregU. 
ni. 

E n lo interior de la sala 
hai en apostolado y otras pía-
turas, entre ellas el retrato ds 
un arzobispo; pero lo mas inte
resante es ei gran quadro déla 
Concepción , tamaño del natura!) 
de Cano. 

Capilla L a capilla del sagrario ES 
del Sa- mui magestuosa: guarda el mis-
grano , mo-orden que la iglesia, esto es 

corintio: tiene su entrada por la 
Calle con separación. L a porta
da se compone de dos cuerpos 
con quaíro columnas istriadas co
rintias. E n la parte superior so
bre nichos están colocadas las ce
nizas de un arzobispo que tal vez 
serán las de Fr . Fernando de Ta-
lavera primer arzobispo de Gra
nada , natural de Talayera en el 
reino de. T o l e d o : fue confesor de 
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^ reina Doña I sabe l : son dignas 
¿ leerse muchas veces las dos 
r , r f a s que inserta Pedraza en la 
pĵ r. 191 escritas por la reina 
arzobispo desde Zaragoza por-
npe dan idea de su gran juicio, 
política, prudencia y religiosi
dad. También se ven dos esta
rás ce Santos ( j ) . En lo in
terior tiene tres naves : la-del-me
dio contiene tres arcos abier
tas con pilares adornados, de co
lumnas corintias. L a misma dis
tribución que en la iglesia cate
dral se observa en los arcos que 
sostienen las naves de los lados 
de esta capilla; en los nichos que 
quedan entre arco y arco están 
hs capillas, y en la parte su
perior de la cornisa circuye una. 
balaustrada. X a s bóvedas supé-

i1) En el antiguó sagrario fus 
!é?ukado. Pedro Mártir de Angleira 
Jüisaes qu e rnurie en 1526 . 
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riores se hallan tan recargadas dt 
di te ros de estuco que recuerdan 
el gusto arábigo. E l pavimenta 
asi de esta capilla como de ¡ a 

ig les ia , está enlosado de marmo
les blancos y obscuros; los prb 
SBeros de la sierra de Fiiabres 
y los últimos de la de Elvira ea 
estas inmediaciones: ellos pare
cen mas fuertes y tan bellos co
mo los de Genova. Esta capilla, 
que puede mirarse como una be-
Ha igles ia , la principio el arqui
tecto Vada en 1 7 0 5 y se con
c luyo en 1 7 5 9 . Su tabernáculo 
se compone de un templecito de 
marmoles del reino. No hai nada 
de singular en las estatuas que 
están colocadas en los quatro pi
lares que sostienen la cúpula be-
chas por Agustín de Vera, ni 
en las pinturas de las capillas. 

Capilla L a capilla r e a l , situada en el 
Rea!, jugar que sirvió de mezquita ma

yor á ios moros - se puede 'f0 
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c o 3 ) 0 cna iglesia separada. T ie -
jg un ingreso por la calle de la 
Oreria vieja que va al Sacatín: 
00 por la iglesia catedral 5 y 
3tro por la capilla del sagrario. 
La parte que corresponde al pres
biterio y altar mayor sirve de 
deposito de los r eyes , y esta se
parada de lo demás de la igle
sia por un enrejado de fierro a-
eornado' de ñ o r e s , de figuras de 
la pasión del Señor , de los apos
tóles" y remates dorados coa los 
escudos de armas de los reyes 
católicos. Su secretario Fernando 
del Pulgar fue sepultado entre la 
sacristía y el sagrario. 

Es necesario subir doce gra
das de marmol para llegar á la 
mesa del retablo principal . Este 
es muí raro.- Contiene porción de 
uguras que representan la pasión 
del Salvador, la degollación del 
Bautista 2 S. Pedro y S. Pablo , 
l° s pairo e v a n g e l i s t a s l o s qua-
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tro doctores, el martirio de Sa 

Juan Evangelista que es tb]¿/ar 

de í s capi l la , Santiago v e, 
j o r g e a caoaíío en relieves; y e n 

ei zócalo representada del mismo 
modo la entrega de la ciudad p 0 r 

el reí Chico á los reyes católi
cos 5 los quales se presentan £ 
cabal lo : se ven varios grupos de 
figuras, entre los quales es sin-
guiar el que representa á los cau
tivos cristianos saliendo de hs 
mazmorras. En el otro lado se 
observa un grupo que manifies
ta el bautismo de los moros coa-
vertidos. Todas éstas obras bien 
executadas, en madera, lustradas, 
al parecer de estuco, las hizo el 
celebre Felipe de Vigarni dicho 
de Borgoña. 

Sobre el zócalo á los lados 
del retablo se v e n , tamaño del 
na tu ra l , puestos de rodillas,los 
retratos de los reyes católicos, 
los quales se tienen por los 0¡ 
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^ imitados; obra del citado 
jígarni. 

Los altares colaterales a l 
altar mayor contienen pintoras 

2ntio-nas del estilo de Berrugue-

I e y dos quadros mas modernos 

m S. Juan Bautista y un S a n 
José. 

En los altares de las rel i
quias se observan varios relieves 
con los retratos de los reyes ca
tólicos hasta Carlos V y su es
posa, por el mismo estilo de 
Vigarni. Estos relicarios encier
ran dentro muchas piadosas me
morias. 

Los cuerpos de los reyes 
católicos D. Fernando V y D o 
ña Isabel estuvieron primero de
positados como dexamos d i cho , 
£i S. Francisco del Alhambra 
desde donde fueron trasladados 
a esta real capil la en 1 5 3 5 . 

En el centro de ella sobre Sepuí* 
e* pavimento están colocados dos ero de 
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los re- grandes sepulcros. A la derecfa 
yes ca- el de los reyes católicos. £n u 
tohcos. p a r t e S U pe r io r sobre almohades^ 

se ven recostadas las estatuas de 
D. Fernando V y de Doña b j 
bel su esposa: el rei con su es
pada. A los pies dos leones qoe 
los guardan. En las quatro es
quinas quatro doctoras de Ja. í-
gíesia. Los tres frentes tiene ca
da uno sobre la cornisa un es
cudo sostenido por dos genios a-
lados: el quarto frente que mi-
ra al altar tiene un targeton de 
marmol sostenido de otros dos 
genios con esta inscripción : 

Mahometice s-ecte Prostrsto-
• • res et Her et ice-Pervicacie-extin

tor es-Ferdinandus-Aragonum-et ífe 
lisabeta-Castelk-vir et uxor uná
nimes Catholici appellatL Marmó
reo Clauduntur ríoc tufaulo. 

En la misma cornisa bai 
otras diferentes alusiones en fi
guras mas pequeñas. En el v> 
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C2j0 se contiene el apostolado, 
en quatro medallones el bañ

ólo de S. Juan, la resurrec
ción del Señor, Santiago y S. 
jorge á Caballo: en las quatro 
esquinas quatro grifos. Todo de 
marmol blanco. 

En el otro sepulcro de la Sepat* 
izquierda están recostados sobre ̂ ° . d s 

¿lia urna el rei Felioe I 6 seaT

 ! p, s 

el Hermoso, y ra reina Dona jua- ] a r e í - n ^ 
ca su esposa descansando la ca- Doña 
fcza sobre dos almohadones. Ef- Juana 
rd tiene la espada en distin- su es
ta actitud que D. Fernando'y ht P0S5» 
•eina el cetro. A . los pies dos 
leones. Una orla circuye la Ur
na con diferentes figuras. La me-
ía, sobre la qual está colocada, 
contiene el mismo ornato que el se-* 
Palero anterior con genios alados 
sosteniendo los escudos: en e! del 
Njte del altar hai esta inscripción: 
ptá éefunctos: fama siípersíiíes 

t%it he sepulckrum* U 
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Philippum et nomine et jfc, 
triaca genere Hispan. Reg. ¡c,Us";}¡ 

дит falcata mors invenisset 
tutib7 matura amputavit fa-oenem 
du putavit senem, Obit an. Bfá 
i g o ó . etst.-S. 2.8. et joanuam-eius 
coniugem quei oia Castelk. Lemn. 
et Aragón. Regia Sternata collm. 
trarunt. ob. an, 1 5 5 5 . Etat. S 

Quid plura ? 
Exeoru censor tic mundo Uhi-

xit seren. imp. Carolus V qtù 
parentibus suis hoc erexit Mona-
mentum. 

En las quatro esquinas i 
Miguel , S. Juan Evangelista,el 
.Bautista y S, Andrés con sus ge-
foglifícos. E í zócalo está ador
nado de estatuítas y de quatro : 
medallas en relieve que represen
tan el- nacimiento, la adoración; 
la oración del huerto y el des
cendimiento. En las quatro esqui
nas se ven quatro sueños соя * 
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foesffiS gemios; todo del mismo 
r:¿rmoi blanco. JDebaXo en ¡a bó
veda; colocadas en caxas de plo-
E o 5 están las cenizas de los re« 
yes selladas con el sello real. 

En el altar de transito á l a 
Cpilla hai una crucifixión,. un 
descendimiento 5 la resurrección y 
varios otros pasages de la vida 
"del Señor pintados en tabla , es
tilo del Berruguete. 

La inscripción gótica que? 
circuye en la cornisa esta capi 
lla real dice que la mandaron 
fundar los reyes D. Fernando y 
Doña Isabel, añadiendo la cieno* 
óinaciorv de sus conquis tas , la ex= 
pulsión de moros y jud íos , las 
reformas de las religiones y ¡a 
^erte. de la reina en 2 6 de No-
viemore de 1 5 0 4 años y la del 
«i en 23. de Eneró de 1 5 1 6 :.y 
EUn de la obra en 1 5 1 7 . L o s 
^smos reyes nombraron para es-
* capiiJa urv capellán- mayor y 
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25 capellanes dotados de p£gGe, 
ñas rentas que deben ser m m . 
brados por S. M . á excepci0u 

de siete que nombra Ja capilla, 
Sacris- En la Sacristía interior de 
tía. dicha Capil la Rea l ha jnn mi

sal manuscrito en vitela con ia da
ta 149 ó , dadiva de ios Reyes Ca
tólicos á esta Capilla:- era del use 
de su oratorio. Las pinturas j 
viñetas que contiene son bellas coi 
lindos coloridos y dorados: la 
fisuras de bastante mérito. Tiena 
un terno de tisú de oro que se dio 
bordado por ia Reina Católica co; 
figuras relevadas, el qual donó í 

Espada esta capilla. Conservan la espa
de Fer- ¿a de Fernando V con puño á 
a a n d . V . o r a 

Encima de los caxones M 
un quadro en tabla de poco na
de media vara que representa 1: 

Adora- adoración de los reyes con por
ción de cion de figuras perfectamente p. 
^ y e s í e a b a d a s . Parece deí mejora 
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¿¿ Pedro Pé iugg inó : es donación regalo 
¿e los reyes ca tól icos : lo tienen d e ios 

gran estimación con su mar- r e ' - ' e f 
co de plata adornado de esmal- c ^ ' l l ~ 
Á 

Diremos alguna cosa del pa- Palacio 
J¿io arzobispal situado en la p l a - a r z o D i 5 ' -
soela de la. iglesia. En la esca- P a 1 , 

lera tiene un quadro que repre-
fenta la V i rgen , del presbítero 
Rodríguez Blanes. En la sala de" 
retratos el del Iíüstrisirho A r g ü 
ía es de Risueño. E l gabinete 
contiene perspectivas de Ciezar . 
Entrando en la Audiencia arzo
bispal ó sala de los curiales, se 
liene por del racionero Cano el 
quadro que está en el testero que" 
representa Ntra. Señora sentada 
con el niño en brazos , tamaño 
d-1 natural. Parte de este ejáífi-
£ i 0 &e erigido colegio por el 
imperador Carlos V ; pero últi
mamente suprimieron aquel , y lo 
k*5 añadido al palacio arzobis= 
pal 
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Cdlegs. L o s jesuítas tenían kXo ^ 

dirección un colegio semin a r]0 

con el nombre de S. Bartolomé-
y ahora están unidos á esta ca
s a , á mas del dicho, el"coleño 

c - .- real mandado erigir por Carlos 
V en 7 de Noviembre de 1526• 

. y el Catali.no que son mayores, 
y el de S. MjEgáeí que es semi
narlo. JL,a casa también tiene m 
lindo patio. 

E l colegio de- S. Bartolomé 
y Santiago es un seminario con 
ciento y ochenta becas. La por
tada .se compone de quatro co
lumnas dóricas en el primer cuer
po v "dos en el secundo, en cu-
yo centro están las estatuas de 
dichos Santos. 

' E l patio se halla circuido 
de corredores altos, y baxos sos
tenidos de columnas dóricas,)' 
en el primer cuerpo adornado de 
balaustrada 

Paseo al Para ir al colegio del Sa-

http://Catali.no
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chon te , apenas se sale de las Sacro 
grimas casas de la ciudad por mont 

e¡ Darro arriba quando comien-
j2 la subida que no es de las 

r ¡ s S penosas. E l camino se diri
ge por el espacio de un quarto 
¿e legua por la falda del mon-
te lllfulítano donde se cree que 
estuvo la antigua Illpula, celebré 
colonia romana 9 patria de Antis-
tío lurpion vencedor de los car
taginenses en Jllura: Porapeyo la 
distinguió con muchas honras ( i ) . 
Dicho monte se halla unido a l a 
colina del A lba i c in : la parte in
ferior está ocupada de cármenes, 
nombre derivado de los árabes 
que dan los- granadinos á sus ca
sas de recreo; y la superior de 
cuevas que por su muchedumbre^ 1 1 ' 

(i) Otroa tienen sus dudas acer
ca del verdadero sitio de' Ilipula. El 
P. M. Florez discute este punto en el 
*°ni. XII desde la pag. <?i á 95, 
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forman una gran aldea de C a s j 5 

subterráneas: tienen sus calles ¡ 
mas bien veredas para la reciprc. 
ca comunicación y sus cercos ¿ s 

tunas que dividen Jas propledj. 
des: hacen comercio de sus hi-
gos j y sacan ventajas de esta 
plantación que han adoptado ol 
finiamente-

c Las cuevas son mas 5 F>°. 
©usáis-' 
tribu- n o s e s P a c l 0 S a s : contienen varia; 

tüones.estancias, todas excavadas en el 
monte; las blanquean por dentro 
y aun á la entrada por faera: 
í|enen su puerta ele madera, y 
según el mas 6 menos, espíritu 
del grotesco co lono , les ponen 
una ó mas ventanas con sus cla
raboyas ó troneras en lo alto pa-

. ra la común lea pión del aire. Tam
bién les colocan chimeneas ó res
piraderos para evaquar el humo. 
L2S dos ó tres que hemos oh? 
servado manifiestan esta buena po 
licia. Se cuentan en Granada rpas 
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¿ 5 doscientas habitaciones de es-

í 3 naturaleza: los moros dexa-
jiaa tal vez en España estos re
tidnos de la primitiva manera de 
vivir los hombres quando aun no 
conocían las artes de comodidad, 
la arquitectura, la industria ni el 
Jnxo. 

La iglesia del -Sacromonte ígí- del 
b colegiata, fundada por el ar- S a c r ° -
zobispo D . Pedro de C a s t r o , es- m o n t e * 
lá colocada en lo alto de la co
lina.. Entrando en ella á la de
recha hai un quadro grande del 
apóstol Santiago á caballo con 
otras muchas figuras firmado, Pe. 
ko Ignacio Aedo 1636 . N o es 
malo el quadro que se observa 
al frente que representa un mila
gro del Salvador. 

A la derecha de la sacristía 
en una estancia sobre un pedes
tal se halla colocado el sepulcro 
de marmol del fundador. L a ac-
í̂ ucl de la estatua es de rodillas 
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con so ropage : todo misi S e n c 5 _ 
ilo, pero hecho con Inteiig e n c; a. 
llene dos almohadones delante y 
en la base de madera una i n s . 
eripcion. 

Nume- El colegio que estableció el 
ro de -mismo arzobispo mantiene actual-
colegia-niente ochenta colegiales. Para en-
les : su rrar pagan setecientos y cincuen-
econo- t a r e a ! e s ¿Q vel lón, y desoues 
mía m- ... ., j • , , 

„ . dos mil y doscientos reales de ve-
tenor. 

Sion cada año. Se les da de co
m e r , la b e c a , el manto ; menos 
la ropa interior. Se les enséñala 
filosofía peripatet ica, teologia,ca
ñones y leyes. E l todo del san
tuario compone una colegiata ser
vida de un a b a d , quince canó
nigos y quatro capellanes. 

Grutas Son dignas de verse las gru 
del san-tas del santuario colocadas naos 
tuano. cincuenta pasos distante de la fr 

glesía con primor y aseo. Ante* 
de la entrada hai una sala cir
cuida de p in turas , entre las q¡* 
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jg no es malo el S. Gerónimo, 
/ascendiendo se encuentran dos 
capillas subterráneas en donde se 
¿ice que estaba el horno donde 
fueron quemados los Santos His-
cío, Turrilío-, Pamuneio,- Maro -
nto y Cení ü lio-. A espaldas de di-
día capilla añaden que también 
faeren entregados a las llamas S. 
Cecilio . S. Stesiphon y otros cin
co Santos. Mas adentro está la 
Virgen de la Cueva en su capi
lla mui decente con pilares de 
piedra que sostienen una gracio
sa CUpU la. Siguiendo un callejón 
á la izquierda se encuentra otra 
capilla que sirve de sacristía: á 
Ja derecha hai otra capil la . L a 
mayor parte de estas si- se obser
va ya no son subterráneas porque 
eítáa labradas casi en la superfi
cie. El descubrimiento de las ce
nizas de los Santos Mártires en 
£ste sitio comenzó en 1 5 9 5 y con
loando las excavaciones se hi-
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cieron otros en 1 1 9 6 , 97, g. 
y i 6 c s como se puede ver e¡j 
Pearaza desde la pagina 266 has-
ta 269. Sin embargo varias ia. 
misas de estos descubrimientos se 
tuvieron por apócrifas o fraadu. 
lentas 5 y asi quedaron prosea, 
tas. 

L a salida por este lado es 
á un despeñadero con vistas á la 
garganta del Darro que tiene un 
no sé qué de sombrío y solitario 
para excitar el espíritu á la con
templación. 

Uairer- L a universidad fue manca-
gidaA da erigir con fecha en Valladoíid 

de 12 de Octubre de 1537:es
tá situada dentro de la ciudad. 
Después se colocó en la casa de 
los jesuítas. L a portada se com
pone de quatro columnas parea
das salomónicas de marmol obs
curo corintias en el primer cuer
p o , y quatro del mismo orden 
en el secundo : en este ultimo us-
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g un nicho con una Concepción 
fe marmol en ei centro y enci
ma un frontis con una cifra. E n 
3o interior tiene la casa una her-
¿osa sala que sirve para los gra
dos : Ja llaman el general : c o n - . 
tiene una Concepc ión , dei gusto 
de Cano 5 y ios quatro doctores^ 
estilo de Juan de Seviiía. Hai va
rios retratos asi en esta sala c o 
mo en el claustro que parecen de 
Ja mano del dicho autor. L a sa- .JU 
la para las juntas particulares 
también es bastante capaz. 

La biblioteca se compone de Libren 
la que tenían los jesuítas. Es un «a* 
salón espacioso de setenta y ocho 
pies de l a r g o , quarenta y seis de 
ancho, y veinte de a l t o : el te
cho esta sostenido por quatro pi
lares. Contiene unos doce -mil v o 
lúmenes distribuidos por materias 
en sus respectivos quarteles. D e 
bería ser publica según su ins-
fítrjcioii 3 pero no hai biblioteca-
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r i o , ni han cuidado de porrer D n 

hombre q u e se encargase de abrir. 
3a á sus respectivas horas. Esd« 
presumir q u e se hayan extraído 
muchas obras. L a s q u e se VCRSS 
bailan- cubiertas de polvo. Aqui 
estaban en otro tiempo los devo
cionarios de la Reina Católica y 
otras obras curiosas q u e hoi no se 

- encuentran. L a s cátedras de ia u-
bando--Diversidad-, solo existen en el nom-
no. b r e , pues-ni los cursos de tales 

facultades, ni los profesores y ca
tedráticos tienen dotaciones para 
dedicarse á este solo objeto como 
debería ser. L a casa tiene un be
l lo patio circuido de columnas do 
ricas. 

Estudio E l laboratorio químico se 
de qui-puede decir que es un estudio ó 
nuca, explicación de la química por subs

cripción. Concurren unos veinte 
y c inco sugetos á instruirse en 
estos principios mediante algunos 
experimentos, para lo qual pagan 
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al-año quarenta y cinco ò mas 
reales de vellón, según se confie* 

n e n . Está situado en una sala del 
hospital del Refugio . 

Tratan también de establecer 
uà curso de botanica. Es mui iau-
dable que se v a y a n aplicando á 
\¿s ciencias naturales porque son 
Jos medios de ilustrarse y arribar 
á estos, útiles conocimientos. 

En las casas particulares no Colee-
faltan colecciones de pinturas. L a ciones 
mejor es la que tiene D . Manuel d e P m ~ 
Martinez Verdexo : ella ocupa, dos t u r a s ° 
jalas. En la principal hai un exce
lente quadro en tabla que repre
senta la circuncisión 9. que pare
ce original del L a i r e : otro de 
gallinas y un g a l l o , de Cast i 
glione alias 'eí Gregueto. Es tam* 
bien superior el v i e j o , de VeTaz* 
qüez. Los tres quadros.. largos que 
representan el primero la conver* 
Sion de la Sara.ari.tana, el segua» 
h ei S e ñ o r . i la columna. .y .e í 

http://Sara.ari.ta


3 1 4 PARTE DE ÉSPA&k 
tercero el descenso del Saívífj;,, 
al seno de Abraham, son de \¡¡ 
mejor del racionero Cano. g ; t s 

ultimo con unas figuras tan cor-
rectas en el diseño, unos desm». 

dos tan naturales en la encarna
dura , que aunque las actitudes DC 
dieran ser mas bellas, con todo, 
la reunión de aquellas perfeccio
nes hace formar una alta idea del 
autor: está firmado con esta ci
fra ü u . 6 f F . ( i ). L a Magdale-
na del mismo es también un pre
cioso quadro. El quadro apaisa
do que representa la anunciación; 

( I ) Con motivo cíe la invasión rfc 
ios franeeses en la Andalucía fueros 
trasladados estos quadros á Cádiz don
de se vendieron los de la Saararitana y 
el deseenso del Salvador á un ingle-» 
Yo le compré el de la circuncisión, el 
de las gallinas y gallo , la Magdalena, 
de Cano y ía anunciación de Afana-
sio. Es una lastima que se baya deshe
cho tan bella colección. . 
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e s Cna de ^ a s m a s preciosas o 
ás de Atanasio: se puede con
t a r con las mejores de su ma
stro." la Virgen puesta sobre una 
almohada de rodillas en oración, 
y delante un pedestal con un li
bro abierto se manifiesta en una 
actitud humilde, compuesta y ma-
gestóosa. E l Ánge l arrodi l lado, 
]a cabeza respetuosamente incl i 
nada, con las' manos unidas pu
estas hacia la b o c a , le anuncia 
J2S palabras. E l Padre Eterno en 
la parte superior del quadro se dexa. 
yer entre nubes magestuosisimo ea 
el centro, con una vestidura blan
ca ; y el JSspirku Santo ea forma 
de paloma sobre la Virgen influyen
do estas divinas personas en el gran 
misterio de la Encarnación : Ang-e-
les con flores á la espalda de la 
Virgen la celebran. E l fondo es obs
edo pero de una composición sin
gar. El Señor con ¡a Cruz acues* 
tes se tiene por de.Ticiano »* el cpia-
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dro que representa ia Virgen deíj 
Piedad j ó bien sea de ias Aao-uj. 
fias con su hijo en los brazos 5 y t \ 
otro qbadro del Padre Eterno coa 
su hijo, asi : mismo en los brazos-
parecen de Escuela Boloñésa: es ¡ia. 
do el Nacimiento pequeño c-n co
bre. Son muy buenos los qnatro 
quadros á claro-obscuro de Mr. San. 
vage : el quaclro de la muerte de 
Ahtl con Adán y E v a es de lo me
jor de Valdes: hay payses de Te-
nlers, vistas de Peternef, varias ca
bezas, y otros originales de mérito. 

E n la segunda sala hay una cena 
ó bendición del pan y peces del 
Señor con dos Apóstoles , que se 
dice de Velazquez , aunque no me 
lo parece : el S. Pedro Alcántara, 
que se cree de Muril lo ? presumo sea 
de Juan de Sevilla imitando í 
Murilló :. lo mismo el S. Francisco 
de Paula sin embargo de estar fir
mado Bartolomé Murillo 1662.L0S 
quatro quadros de animales? iQ C ' I Í ' 

• 
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íjídos que están en lacr imerà sala , 
lo creo sean de Salvator Rosa 
¡orno ss dice : lo propio digo 
je los otros dos payses grandes 
que se tienen por" del mismo" ew 

e t a pieza. E l quadro de S. Martin 
i Caballo partiendo la capa con-
el pobre 5 es de Jlerrera el viejo. 
Hai una tabla que representa quando 
e! Señor echó los Mercaderes del tem
plo, con muchas figuras 5 firmada, 
Mmenvan Nieulan feclt a. 1658* 

En el'ángulo del patio hay una 
boca de mina que parece iba hacia 
la montaña. 

En casa de D . Manuel Montero 
también hay bastantes pinturas y 

entre las qüaies se distinguen el % 
Francisco de Paula que está en.el 
"'timo gabinete j que parece er igir 
iSíde- Muí tilo ornas bien de Juan 
ce Sevilla imitandole ¿ la asunción.* 
esdgjordanr el S. Francisco , del ' " 
(jreco;y una cabeza del Salvador* 
&i divino Morales. En la salita 98* 

Y n 
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ter lo r hay un Geronimo en tabla 
de bastante merito s escuela dei 
Bezerra 6 del Machuca». Tàmbìea 
un quadro apaysado en cobre coa 
S. Antonio Abad de no menos me-
rito : el Cristo lo tienen por de 
Cano. E n otra pieza hay un n'irla 
dormido que se cree de! dicho autor: 
se. vén otros quadritós del Nani &c. 

E l Marques de los Truxillos 
tiene tal qua! quadro de merito, 
aunque su principal colección esta 
en su casa de G u a d k : nos han 
manifestado una tabla que repre
senta el Juicio Universa l , copia 
de Miguel Ángel en figuras peque
ñas dei gran quadro qué pinto al 
fresco en Roma en. la Capilla 
jSixtina : nos dixeron que estaba 
vinculado y que era el bosquejo 
de aquella célebre pintura, pero 
nos parece todo mezquino para las 
ideas grandiosas de aquel autori 
y asi la creemos copia de algún 
pintor mediocre. 
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[,a Escuela de Bellas Artes , Escue 
íftaada en la plaza nueva , fué en' a de be 

o f f o tiempo el hospital dé . Santa J l a s a r 

Ana. Contiene un salón e s p a c i o s o t e í ' 
dividido en cinco estancias:' la pri-
ciira para el estudio de Aritmética 
y Geometría : la segunda para la 
arquitectura : la tercera es una 
sala capaz para el diseño en todas 
sus clases : la quarta de modelos ; ' 
y la quinta del natura!.. Está re
galamiento provista dé modelos. 
Concurren todas las noches por el 
espacio de a horas, desde la oración 
en adelante, unas cinqnenta' per
sonas. 

En otro ángulo se halla la sala de 
juntas con una 'ante sala adornada 
de varios diseños de Arquitectura 
délos premios que ha repartido á sus 
discípulos la Academia. : tiene una 
Venus de estuco vaciada en Madrid, 
copia de la de Mediéis de Florencia. 
La sala principal condene varios 
ledros asi en pintura como en relie-
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ve 5 igua lmente délos discípulospr». 
miados por la Academia. Les $d 
•también de varias Señoras aficio, 
nacas y discipulas 9 entre las quaie 

se distinguen las obras de Doña 
Maria Dolores Miranda natural de 
Baza . Se conoce que el genio Gra-
nadino es aparente para las nobles 
Artes 5 y que si se dedican harán 
los mayores progresos. L a casa esta 
pequeñamente dotada; no obstante, 
como hemos dicho , no carece de 
les modelos necesarios. Su localidad 
con las bellas vistas á la plaza 
nueva convida para el estableci
miento de una galería de pinturas, 
bustos & c , que la adornarían y exci
tarían la emulación y gusto en este 
punto á los buenos patricios, El 
balconage que tiene la casa ala 
plaza es de madera y muy misera
ble. En lo baxo hay un curso deMate-
maticas: tiene un salón capaz adon-
nado de una Concepción y retratos 
de los reyes , hechos por Marín SU 
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J)|reetor ; y ei retrato del Ynfante 
p, Carlos hermano mayor de Ja 
¡vlaestranza s por. Maella, 

En honor de la Escuela tíranaiProgre-
¿;fla diremes alguna cosa de su sos de 
restauración después de la destruc- í a s a ¡ > 

c ; o a del R e y no de los Árabes } ^ s e a 

y progresos hasta el presente. L o s ¿ ™ a & " 
Reyes católicos D . Fernando y 
Doña Isabel., amantes de las A r 
ies s fueron sin duda ios primeros 
gue introdujeron en esta Ciudad 
el buen gusto á fines del sigio X V . 
ifoos Monarcas regalaron algunas 
pintaras de • mérito á las Ig les ias , 
según desames hecha memoria. Sü 
pintor Antonio del Rincón _pro-
bablemente estuvo en Granada como 
se deduce de los retratos de su 
mano que hemos indicado. 

La Iglesia Catedral; de Granada 
fté un manantial copioso de Pro
fesores célebres para el 'adelanta-
miento de las Artes comenzando 
por el famoso arquitecto y escultor 
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Arqui- Diego de £ i l o e s y acabando p C ! 

t tc íGs. ] o s muchos que se distinguiera 
en sus ornatos.' E l • -Emperador 

"Garlos, V con su obra del Palazo 
del Alhambra dio un impulso gran-
de á las Artes entrado el siglo XVI. 
Basta ver la traza del dicho Palacio 
para convencerse del mérito del ar
quitecto , pintor y escultor Mache 
ca ¿ Quanto nó 'contribuirían los 
artífices-que vinieron á Granada 
con motivo de esta fabrica para 
dar tono á las Artes ?• Alonso 
Berruguete , Gaspar Becerra ds 

Píntors.Baeza y Felipe Virgani ó de Bor-
y e s c u l g 0 r j a ] 1 a n dexado en esta Ciudad 
tores, | j U e n a s pruebas- de su talento y 

execueion. Los pintores Julio y 
Aiexindro que vinieron de Italia 
para pintar en la Alhambra forma
ron Escuela 5 de la quai salieron 
R a x i s , Arfian, rvfohedano y Ledes-
ma':• este ultimo íes imito en cí ÍMSCOJ 

grotescos.De todos ellos hemos apun-
. lado sus obras en nuestra relación. 
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En el siglo X V I I ñoreci5 

JJ$rcde M o y a , discípulo en Sevilla 
¿ejcaa del Cas t i l lo , que después se 

íCa5Ó de perfeccionar en Londres 
caía escuela de Vandik. Mas honor 
«e hizo Alonso Cano su condisci- Alonso 
pUio en la escuela de Castil lo , Cano 
eoe por su beila forma en la pintura princí-
¡s atraso la primera reputación , P e d e l a 

adquiriéndose el Principado en l a 6 s c u e l a 

Escuela Granadina. Pedro Atanasio j ^ " 3 -

Jocanegra , uno de sus principales 
discípulos 5 aunque no l lego á igua
lar á su maestro, ha dexado también 
buenas y muchas obras : se aplaude 
en ellas el colorido y franqueza ; 
sin embargo se le nota pobreza 
eu los contornos. Juan de Sevilla , <-
que estudio primero con Arguel les 
}' después con Pedro de M o y a , se ¿ ¿¿L¿&¡* 

perfeccionó copiando las obras de 
Rubens que le hicieron mejorar en 
dcolorido:fué r ival de Atanasio.: 
padecía alguna falta en el dibuxo :. '¿¡ 
&hìò en 1695 . Gabriel de Rueda 
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pintaba con estimación á mediad 
del siglo X V Í I . En dicho siV/0 

mereció aplauso José Risueño |$. 
cipulo de Cano. Escolar de Risueño 
fué Domingo Chavarito que viajo 
á Roma , donde d i o mas extensión 
á sus conocimientos-en. la escuela 
de. Lut i . Niño de Guevara siguió 
la escuela de Cano. Miguel Cieza, 
que estudió con el dicho Cano, 
se distinguía en la perspectiva: 
fué padre y maestro de José y 
Vicenta Cieza : á mas de sr¡¡ 
dos hijos tuvo Miguel Cieza por 
discípulo á Felipe Gómez de Va
lencia residente en Granada: escolar 
de este fué su hijo Francisco 
Gómez que se trasladó á México 
donde murió. Juan Leandro Fuen
tes pintaba cabanas y animales. 

L o s espresados Risueño f 
Chavarito fallecieron en el siglo 
X V I I I : lo mismo el beneficiado 
de S. Justo y Pastor Bianes, qu-
adopto el estilo de Cano y mereció 
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. - :iáon por sus contoroos 3 gracia 
y" colorido. Actualmente esecuia 
justante bien el pintor D.Fernando 
".larin ., particularmente en el 
rays.age. .... ^ . . .:. ^. 

Por lo qoebace á la escultura^ 
t' citado Berruguete , que estudió 
¡en Rema coa Miguel Ángel Bo-
jiarrota las tres arres he rmanas , 
rirne el primer lugar. Machuca 
íarabien estudio en Roma las tres 
artes i era escultor de nombre. 
Formó escuela en Granada de la 
qoai salió Rodrigo Moreno. Dis
ípalo de este fué Pablo de R o s a s , 
maestro del célebre Martínez Mon
tañés. .El licenciado Velasco, Pedro 
de Uceda y Diego de Navas 
tuvieron parte en la obra del reta.-
blo mayor de S. Gerónimo.; los 
dos primeros dando el diseño que 
par su muerte ese-cuto ei tercero. 
Juan Magda y su hijo Asencio, 
^e también eran arquitectos, se 
^tiaguicron en ias esculturas dg 
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la Catedral en el siglo XVí. g¡ 
Padre heredo los diseños de Si]¿ 
á quien nombro su aibacea eá¿ 
testamento otorgado en Granad 
en i o D é l o s exírangeros, Pedro 
Torregiani , escultor Florentino 
muy acreditado 5 trabajo en Gra-i 
nada entrado el siglo XVí . 

E n el siglo X V I I floreció 
también en este arte - el citad:-
Cano que tuvo por discípulo á 
Pedro de Mena natural de Adra 
en la Alpujarra : este fué maestro 
de Miguel de Zayas de Ubeda. Amas 
de Mena, enseño Cano en Granada 
esta facultad á Bernardo , Diego 
y José Mora Mallorquines : el 
ultimo falleció en esta Ciudad ea 
el siglo X V I I I . L o s Canónigo; 
de la colegiata del Salvador D-
Miguel y Gerónimo García si-
guieron también la escuela o_e 

Cano. E n este siglo se ha distingui
do Torquato R u i z del PeraJ, natu
ral de Guadix, discípulo de José 0 



LIS. XXIÍ. CAP. tí. 327 

.̂.jos obras imitan á las de Mena, 
i^bó de vivir en Granada en 1773. 
És ¿igno de elogio en casi todos 
¿ Profesores Granadinos su apü-
jicion á ias tres artes 9 en lo que 
g. propondrían imitar á sus Pa
triarcas Siloe, Berruguete, Becerra, 
Ybaraí y Machuca. 

C A P I T U L O I I . 

Hmf¡tales °. casa de expósitos i 
asa de moneda de los ara-
la : mesón del carbón ó quartel de 
csklleria de los mismos.: casas y tne-
mrias de hombres celebres grana -
Unos : chanciller la : castillo del 
Mimbral palacio de Carlos Vi 
pulido real de los Reyes moros : 

casa real de campo del Ge
neral I fb : aqüeductos 

y colinas. 

P, . 
J U - aospital real está situado en la Hos^í 
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tal re- Plaza del Triunfo. L a portada ¿fe" 
a i : s i r - mármol contiene un primer belfo 
* e í"-6 cuerpo con quatro columnas ¿¿¡ 
c io ? 1 " r " l n " a s is'triadas. Encima deleor< 

nison dos pedestales con las esta.» 
tu as de ios' Reyes Católicos D.
Fernando y- Doña Ysabet.de p,o-
dulas- E n la par te" superior ua 
cuerpecito de arquitectura anicliacfo 
con la Virgen en el centro, á 
su pié una Granada , j . por remate 
un frontis con e! escudo real colo
cado dentro de una aguik de 
mármol. 

Este Hospital fué fundad.:. 
de los Reyes Católicos- para los 
enfermos de mal venéreo.- Les 
dementes de ambos sesos tiene»' 
también sus apartamentos : se re
c o g e n expósitos, mugeres drsc-...s 
y los pobres mendigos- Es el 
dia es una especie de Hospicio, 
y para entretener los brazos üí|•--
mantiene varias fábricas y telares: 
encierra unas, ochocientas persos¿sv 

http://Ysabet.de
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El Hospital de Santa Ana Hospí. 

{¡atiene una sala en lo baxo para í a l c 
•¿ verano 3 y otra en lo alto para S t £ ' A 

¿invierno con una galería abierta n a * 

C O Q vista á un jardín : tiene c in-
qoetáa y í r e s camas. E l primer 
patio es espacioso con una fuente 
en-medlo- Apenas hay establecí-
ciento ele estos en la Ciudad 3 

ni casa de medianas proporciones 
que no tenga su fuente de agua 
perenne. 

En el Hospital de S. Juan f w , ; -
¿e Dios la portada de la Iglesia tal de 
x compone de ocho columnas de S-Juar 
Barran] istriadas corintias : en los & -Oio 
intercolumnios hay varias estatuas, 
pero no tienen el mayor gusto-
Enio interior se observa la Iglesia 
vestida de muchos dorados que nada 
significan : en el camarín se halla 
d cuerpo del Santo en una urna 
<fc plata ( i ) . 

i1) San Juaa cte Dios' nació en la 
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£on bellos los dos claustro* 

Villa de Móntemayor , Árzobispa¿Q ¿ t 

Evora en Portuga}. Trasladado ¿iúo* 
España , en Oropesa cerca de Toleda 
empezó por la ocupación de pastor • 
después siguió la carrera militar, y 
disgustado de ella se volvió á su 
exercicio de pastor otros quatro años, 
y pasados estos; entró otra vez en ta 
milicia en las tropas que levantó ea 
sus estados de orden del Emperador 
Carlos V el Conde de Oropesa 1), 
Fernando Alvarez.de Toledo. Juaa paiá 
á Alemania y decidido de ir á pck-ar 
contra Solimán que iba sobre líágrüj 
no se ie logró el intento, por la vuelta 
repentina de Solimán que no permitió 
se les viesela cara á ios Turcos-. Lufgo 
se volvió h España, y en Sevilla se 
ocupó tercera vez de cuidar ganados. 
Con el dinero que juntó aquí se dedico 
á vender libros llevando su tienda acues
tas por todas partes. En Granada en » 
puerta de Elvira fixó su puesto: entre 

. los romances y novelas tenia tanfe-n 
muchas obras devotas. La lectura -~ 
gstas le convirtió ." estará arrestado per 

http://Alvarez.de
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p a ííicularmente eí primero cir-
^¿¡o de corredores altos y faaxos, 
sostenidos de columnas de már
mol dóricas. .Ei Hospital es muy 
capaz , asistido' con particular 
aseo, y tendrá ciento y cinquenta 
enfermos. 

El Hospital del Corpus Cristi H o s p i -

coctiene algunas pinturas de mé- tal de
rla - Corpus 

En la Iglesia en el a l t a r C n s £ l ' 
dedicado ai /Señor de la colum
na, la efigie del ¿Salvador, ta
to; sin e m b a r g o el M a e s t r o A v i l a q u e 

lo dirigía conoció su:' san t idad y l a 

aconsejó de res id i r en G r a n a d a , donde 

brillaron sus v i r t u d e s de ia ca r idad de l 

próximo en g r a d o heroico. Pa?ó á i m j o r 

vida en 8 de M a r z o de 1550. U r b a -

10 VIII lo beatificó en 1630. De es ta 

casa de S. J u a n de Dios sal ieron An tón 

Martín fundador en C ó r d o b a y . M a d r i d : 
£l P. Frutos fundador en • S e v i l l a ; y 

Sebastian A r i a s fundador en R o m a . E n 

*'<üa está m u y ex tend ida su h e r m a n d a d 

« hospitalarios, en España y A m é r i c a . 
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maño del natural , de made-s 
estucada, se cree del Berrügn^ 

L u e g o que se entra en fe 
Iglesia á la izquierda el quaéro 
que representa la erección, de! 
hospital con el Papa s Cárdena-
les ,&c. en cuya junta conceds 
las gracias que hoy goza; es de 
Miguel Gerónimo de Cieza. Otro 
quadrp que representa la comu-
nion dada á una ¿Santa mártir 
antes de su martirio está firmado 
por el dicho Cieza 1678. 

E n la parte superior del 
altar del «Señor de la columna, 
el quadro de la Santísima Tri
nidad fué hecho por D. Luis 
Ximenez copiando á Cano. 

D. Manuel Ximenez su her
mano Granadino 9 pintó el qusdro 
que representa S. José , el Niño 
y S. Juan , que está colocado es 
el centro del retablo del altar 
de S. José. El hospital sirve 
para sacerdotes pobres» 
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El Hospital del refugio tiene Hespí-

' j a Iglesia cinco quadros g r a n - í a I d e l 

Jes de lo mejor. de Juan de S s - r e f u 2 i o ' 
^• .•representan primero el m i -

¡ a g r 0 de pan y peces : segundo 
S, Juan de Dios : tercero el 
Castillo- de Emaus : quarto la 
Virgen 3 el Niño y S. J o s é , y 
quinto la encarnación del Señor., 
líjenos firmados por el dicho au
tor. Se curan solamente mugeres 
EB es te - hospital.. ¡ 

La casa de Expósitos t ienes X p 0 S f . 
carias salas para la nutrición de tos. 
los niños : había unos diez y 
ocho :: los dan también á criar 
Era : .tiene un apartamento se
parado para amparar Jas mugeres 
que se ven en el lance de pre
verse de este auxilio. Podría 
otar la casa mas. aseada y mas 
fe cuidada. „ , 

La ^ casa de Moneda q u e n ^ £ 
J'4B'an de los árabes esta situada ¿ e \ o s 

frente .del Convento de Monjas- de grabe* 
Y a 
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JL 

foaxa : en la esquina tieni 
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una easuc^ 
tiene fin tI.a_ 

zo-de dibuxos arabescos: Pero >Q 
mas singular es la poríadi en 
cuya parte superior conserva uní 
larga inscripción arábiga que, co
mienza en óvalo y acaba en qua-
dro. Después de la conquista se 
sirvieron también de ella los Rejts 
Católicos. 

Mesón la que se denomina Mesón 
del ca r - i i /-̂  _ i 

del Caroon e ra , según se cree, 

q u a r £ e ] U n quartel de •Caballería en tiempo 
decába-de los moros, los quales mante-
lieriadenian cuerpos de caballos ligeros 
los mo-para las descubiertas de la Vega 
X G S - contra las correrías de los Es

pañoles. E l arco de la entrada 
conserva muchas labores árabes; 
lo mismo el enmaderado interior 
del dicho arco. Los edificios 
circuyen el patio indican el gosw 
de aquella arquitectura. Al p r e ' 
gente es una casa" de vecindad • 
esta situada inmediata al rio Dan* 
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La casa nombrada de S. Casa de 
jísnofre , situada en ia calle de s - Ho-
jo5 Gómeles, tiene sobre su puerta n o í \ e : 

m relieve con la estatua del Santo ^ ^ Q * 

fe bastante mérito , contenida en • 
TJO nicho de coiumnitas jónicas,, 
que se cree obra de D . Diego Siíoe. 

La casa del Conde Torrecasadel 
Arfas tiene una portada con quatro Conde 
columnas dóricas pareadas en la Torre 
.parte superior de la cornisa 9-Arias, 
quarro obeliscos y un frontón : 
tu cima el escudo con su morrión: 
oíros dos escudos se ven á los lados-
£sta casa parece que sirvió de 
Hospital de S- Juan de Dios. E n 
el zaguán está el sitio, circuido g n e i 
de un enrejado de madera, don-zaguán 
de tuvo la cama el S a n t o , según tuvo su 
lo indican dos inscripciones q u e c a m a s -
hay alli en verso. L a s columnasJ". a n d e 

, . . 1 Lhos . 
$B circuyen el patto interior de 
esta casa tienen algo de la de
gradación del corintio formando el 
•árabe mixto. 
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Se notan en varias C S í > , 
algunas porta-ditas- - regulares CQ 
ICO' la de Ánsc t l -con dos cohi-
íias salomónicas corintias : or ra. 
muchas , aunque no tienen adoraos 
de arquitectura , columnas &c 
conservan batientes de marmoles 
bellos de que abunda el pays, 
E n los patios son muchas las casas 
que tienen columnas de marmol 

. sugetas. al gusto arquitectónico. 
Casas de En una especie de plazoleta, 
i l u s t r e s que llaman Corral del PUSO, di-
g r a n a - c e n que la pequeña casa n. 57 es la 
átaos-, g c e s j r v i ó de cuna á Fr. Luis de 

¿"arria ó de Granada: otros dicen que 
la 5 3 : nació en 1 5 0 4 y murió es 
L isboa á 31 de Diciembre de 1558. 
Este venerable eclesiástico , honor 
de la religión de Santo Domingo 
y de la nación Española , merecía 
una memoria mas clara del sitio 
donde nació ¡ y que se erigiese en 
el un monumento : entonces se ve
na que el mérito propio y la virtud 
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¿¿ mas ensalzadas que las ca 
l idades de la grandeza del na
cimiento. En frente de ¿5. Agus t ín , 

indica la casa donde vio la luz 

£i celebre P . Fr . Basilio Ponce 
¿e León, primo del poeta Fr . 
Luis de Lson que escribió entre 
otras obras de Sacramento Confir-
fiütioms: de Sacramento Matrimonii: 
k Apocalipsin comentarios &c en 
el siglo XVII. E l P . F . Luis de 
Lson también dexó muchas, obras 
tú dicho siglo con gran reputación 
entre los sabios. El ex imio Suarez , 
famoso Teolor/o íesuita autor de 
mochas obras , nació en Granada 
á § de Enero de 1 5 6 4 y murió 
ec Lisboa, en 1 6 1 7 . 

El Marques de Mondejar D . 
Diego Hurtado de Mendoza , de 
quien hemos hecho mención en el 
tora. X í cap. II entre los celebres 
literatos 5 apuntado por Nicolás 
Antonio entre los hijos de T o l e d o ; 
lo loé de Granada , y entre otras 
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obras escribió ía guerra de su p a. 
tria en tiempo de Felipe II contra 
3cs moriscos, que ha merecido ios 
mayores aplausos. También han 
tenido reputación Alfonso Per^ 
2utor de una historia del Cid • 
Rodr íguez de Guevara y Andrés 
de Leon que escribieron de ana
tomia en fines dei siglo XVI; 
Bartolomé Barrientes en ciencias 
y artes enei mismo siglo de quedexò 
bastantes escritos; Fernando del 
Casti l lo que escribió un tratado de 
artillería ; Francisco Ber'mudezde 
Pedraza autor de la historia ecle
siástica , principios y progresos de 
¡a Ciudad y religión de Granada ; 
Francisco de Castro autor de un 
arte rhetorica : de syllabann 
quantitate y de otras obras ; Fran
cisco L o p e z Tamarid autor del 
Diccionario de los vocablos qui 
tomo de los árabes la lengua Es
pañola ; Juan Leon que pu
blicó en latin la descripción dé 
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0z y otras varias obras en el 
Jo XVI ; Fr. Juan Viguera 
¿eie&re teólogo y filosofo ; Luis 
¿Í Marmol Carbajal autor de la 
Atftipctoa general de África que 
s . publicó en dicho siglo X V I y 
,k otras obras ; los PP. Jesuitas 
Luis Teruel s autor de la gramática 
iz la Ungua tabalosa, y Luis 
Valdivia de el <zr/i? gramática <oo-
(éulario 5 catecismo y confesonario 
¿e la lengua araucana, de algunas 
erras cosas relativas á Chile y 
fe los varones ilustres de la com
pañía de Jesús; Miguel de Luna 
que escribió la historia del rey D. 
loárigo y pérdida de España; Mi
gue! Palacios celebre teólogo autor 
de varios escritos. También tuvo a-
plauso en el siglo X V I en la misma 
kultad el doctor Pablo Palacios 
& Salazar, Pedro Mercado pu
blicó en el mismo siglo siett diá-
%>sde filosofía .-naturaíy moral y 
"to tratado ásFebrium differentii&c. 
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Nicolás Antonio apunta á p e ¿ r o 

de Salazar autor de la Coronki del 
Emp. Carlos V y otras obras e ' 
cual sera tal vez Fr- Pedro d» 
Salazar Granadino Franciscano 

'l predicador de Felipe II Obispo 
de S a lamina que asistió al con
cil io de Trento. D Pedro Guer
rero 5 bien que natural de Lezaea 
la Rioja , Arzobispo de Granack 
concurrió también al mismo con
cilio : ambos gozaban reputación 
en virtud y letras. 

Entre ios Árabes Ahu M-
•dallah Ebu Alkhatib escribió en 
arábigo la historia de Granaáa, 
de la qual nos ha traducido Casifi 
algunos fragmentos en su biblio
teca escurialense. 

La memoria del celebre An
tonio de Lebrija ha dado nom
bre al callejón que está extra
muros frente del postigo de S. 
Antonio: allí se dice que tuvo 
su casa y su imprenta. Los 
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tVrjos en este s i t io , que pertenece 
. .Uüaicin , denotan que en otro 
¿^po hubo en él mucha pobla
ción y <l u e ocuparían casas los 
¡errenos que ahora están vestidos 
¿: árboles de los muchos Cárme-
p ó casas de recreo que pueblan 
este costado. 

LachanciUeria.quese hallaba Chan 
establecida en Ciudad-Real desde cílleria 
d tiempo de Juan II para los 
asuntos de la Andaluc ía , se tras
ladó á Granada en , 1505 . L a fa
enada está adornada en el cuerpo 
principal de columnas dóricas istria-
das. La portada tiene quatro co
lumnas en el primer cuerpo y 
fjaatro en el segundo del mismo 
orden pareadas : encima un es
cudo con corona , y en la parte 
íeperior un frontón con un busto. 
£utre las primeras y segundas 
columnas hay un frontis triangu-
• M 5 en cuyo centro tiene la si* 
giHeate inscripción hecha por Am-
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brosio de Morales s que indica k 
concluyo esta obra el año j|jL 
17? rer##z qiLoe hic geruntur magi 

tudini, non omnino impar esset tribu, 
mlis maj estas : Philippi secunái 
regís providentia regiam hanc ll 
tibus di judieandis amplificandam 
et hoc digno cultu exornandam cen-
suit annoM.D. LXXXVIl D¡5. 

-• mino Fernando 'Niño de Guevara 
í fraside. 

En el ingreso tiene un atrio 
ó vestibuío bastante capaz y mon
tando once gradas se arriba aun 
patio quadrado circuido de dos 

- -cuerpos de corredores sostenido; 
:de columnas de marmol blanco 
dóricas en el primero, y jónica 
en el segundo : en medio una fuen
te. 

E[ Tribunal se compone di 
T r i b u r q U a t ro salas de Justicia y dos 
H a l " del crimen : la última de estis 

incluye también la de Hijos-Dalgo-
-Coiuprehendea un Presidente J 



lis. xxir. eAP. ii, 343 

fííite y ocho togados.. Tiene iaa f ísS 
i/guacil mayor de Corte ; un 
Secretario de $.. M. y escribano 
0 real. acuerdo 3 y varios rela
ces y escribanos para el des? 
M c h o de las respectivas salas ; 
diferentes; agentes fiscales ; na 
canciller mayor; un registrador; 
Tin contador de registro; un re
partidor yun tasador gral. y varios 
porteros. De este tribunal derivan 
otros juzgados inferiores como él 
de Provincia y de Quaríel, de Im-
¡nntas, del Cuerpo de Escope
teros de i a MestaL.&c. para, el .. -
mejor orden y distribución de la 
justicia. Con este motivo es con
siderable el número - de geriícem-
pieada en estas atenciones, Abo
gados , Escribanos , Procurado
res &c. 

El Castillo de iaAlhambra(i) Castillo 

(I ) Esta voz Albambra seguí: unos 
Sigr'ifica Roxa, con alusión al color de 
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átl A l - contiene antes de su ingresa y 
hambra.grueso cubo 6 torre semicircular" 

y luego la fuente que hemoy átl 
crito en el Cap.¡ I denominadí 
vulgarmente Pilar del Emperador 

En el frente del arco qee 

forma el ingreso .-del primer re
cinto se observa: estampada una 
mano que algunos interpretan los 
cinco preceptos mayores del Al
corán. Una llave azul que se ?é 
dentro, en el. segundo arco parece 
que era el ornato del escudo de 

Capilla sus "Reyes. Ea; la tiltlma estancia 
erigida j j a y u n a Capilla, con un quadro 

la tierra de su~; local , y según oíros 
tiene este n'ombre de resultas de haber 
sido poblada por moros de Alhamfara.D'k-
komad Mir abrió las zanjas de este Cs=:¡-
lio: los siguieron sus sucesores Hasta que 
lo concluyo el rey Juseph D u í h a g i í 

en. 747 de la Egira y 1346 de nuestra 

cuenta. El mismo hizo construir & 
-muralla del Albaicín que se" observa 
:SIÍ . frente. 
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pequeño de la Virgen y el N i ñ o , por loa 
^ se dice donación de la Reyna reYef 
Católica; es muy bel la : en la p a r t e c a t ó l 1 " 
baxa del altar hay un letrero de píu- C Q S " 
0 que lo indica. A l lado en la 
p2red se vé otra inscripción gótica 
en marmol que dice mandaron 
fandar esta Capi l la los reyes C a 
tólicos , expresando sus conquistas; 
v que se concluyó la obra año 

1517- m! 
La obra de la portada de laPortada 

Alhambra se concluyo como he- rfel A I ~ 
mos dicho en la Egi ra 7 4 7 . - M a - h a m b r a 

riana le dá la misma data , pero 
Pedraza y oíros la suponen un 
siglo antes, en 6 4 7 . E l citado Fe« 
draza , foí. 3 6 vto. , coloca la 
inscripción árabe traducida al 
Castellano, sacada de la historia 
de África de Mármol libr. 2. cap-
38 que dá á esta puerta el nom
bre de Judici'aria , la qual corres
ponde , según, su cómputo , al 

cristiano, i . 3 o 3 , en., l o . que 
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Torres, hay equivocación. Pasado este arco 
ó portada ti se sigue un p e g D e f ¡ 0 

repecho : á la izquierda se obser
va el muro flanqueado de torres 
quadradas s y otras semicirculares -
ó cubos como llaman aqui, con 
baterías altas especie de troneras 
con los claros oportunos para co
locar en el mismo muro ios pe-
dreros &c- A la derecha al entrar 
en la plaza se encuentra otro ar
co 6 pórtico con una inscripción 

* arábiga. L a plaza es muy espa
ciosa : sirve para el Castillo u-

Al i b e s t e r * o r s y P a r a desahogo del Pala-
o ctepó-'cio de "Carlos V . Contiene en su 
sitos deCcníro dos grandes algihes q:e 
a g u a , aun están en uso .-Tos africanos 

eran peritos en el arte de con
ducir las aguas y de conservarlas. 
según lo estamos observando í 
cada momento-

En el tramo ó espacio qn« 
hay en el recinto interior desdi 
la. plaza dicha hasta el Castiho 
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e_,-atramos al pié de la torre del 
Maienage una base de columna Base de 
romana con su inscripción : em- col lim
pieza por Cornelia : esta muy des- R a r o ~ 
truida : antes de entrar en él hay r n a n a * 
¿¿a torre semicircular que llaman 
cubo de la Álhatñbra con exce
lentes vistas á la Ciudad : en su 
cima comimos al raso con mi buen 
compañero el P. Mtro. Fr . ¿ebas-
ti:n Sánchez Sobrino. L a entrada 
interior es una plaza quadrilon-
ga que no tiene nada singular. 
Al extremo opuesto baxando trece 
escalones hay una fuente. Su taza 
ó pila' es un sarcófago ó se
pulcro de mármol blanco muy 
particular, porque sus relieves son 
á la manera mas bien gótica que Sarco-

> • • fago , 
romana o griega : contiene en su & 

ffl2yor dibu'xo leones, venados & c . v e ¿ e 

J por otra parte la circuye una f u e n t e , 
W;cripcion arábiga , lo que tam- gótico 
tó» persuade que pueda ser obra ó Ara-
fe moros s si acaso no fue gó- b e * 

Z 
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tica 5 y se la aplicaron estos £ 
sa uso : su largo es poco menor 
que el del cuerpo humano y e { 
alto y ancho proporcionados. 

Torre Ynmediato á esta fuente esta 
de laja Torre que llaman de. la Vela: 
Vela. e iJa se toca po r . e l comisionado 

para, el repartimiento de las agua? 
de í la Ciudad. A su espalda hay 
una batería de quatro cañones y 
un pequeño jardín. Las demás tor
res que rodean el muro tampoco 
ofrecen nada de particular : en una 
había un reo de estado ( i ) . La ar
mería no tiene mas que el nombre. 

E l Emperador Carlos V des-
". • . pues de haber celebrado en Sevilla 

sus bodas ; con la Infanta Doña 
Ysahel de Portugal en 1526 | 
trasladó á Granada en junio dei 

(i) Se decía florentino de nación-№ 
aseguró que era frac-mason, y 9* 
su fuerte era la política , que el Cone 
de Florida-Blanca lo había puesto i 
este encierro. . % 

• 
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j-jjáo año. £ e aposentó-en"la Ai-"' 
•̂ jjbra j y ; l a Emperatriz en S, 
Gerónimo en el segundo claustro 
¿] Convento. Gon este motivo 
•0¿ los dias se visitaban con 
aplauso general del Pueblo q u e : se 
presentaba en toda la. carrera/ 
|n esta ocasión, paféciendoie bien 
№ Emperador la localidad emi-
tente de Ja ' Alhámbra , quiso á Pensá-
sátacion de R o m a , erigir un ca- miento 
{¿eolio en Granada. Gon este-objeto á e- e c "~ 
fepuso la fabrica del Palacio que s e ^ ^ 
pciplnsóñ r 8'3 ducados que l i b r o ^ I , _ 
8.31 para el efecto: lo describiré-ham-
-osen el estado que se encuentra, brá. 

Este Palacio , conocido con 
ti nombre de Garlos V , es un Palacio* 
soberbio edificio quadrado. L a fa - ' d e .C*r 
felá principal se Compone d i l o s

 ;

v : 

pilastras dóricas en el primer c i M r - / ? c ?" 
j°y de jónicas en' e l - segundo:' ~ ¿ ¡ ¡ ^ ' 
¡ :s piedras del primero están c o - " ' 
^adas á manera de almoha
ces que sobresalen del mus® 
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con cierto desorden caprichoso 7 
magestuoso : en la Italia ltmc¡ 

observado muchos edificios del 
mismo, tiempo por; este ..gusto. Ea 
cada pilastra hay; una gruesa ar
golla de bronce. L a pared tient 
óvalos ó ciaraboyas para las luce?. 
En el segundo cuerpo hay sobre 
el cornisón doce bellas ventanas: 

- tienen frontis triangulares y rectcs 
< sobre las yambas con festones &c. 
Porta* L a portada principal está 
d a S i adornada de ocho columnas istria-

. das dóricas y pareadas en el pri
mer cuerpo 5 y de otras tantas 

- jónicas en el segundo : los pedes
tales son de marmol negro , y 
están adornados de relieves coa 
batallas,, trofeos, y la palabra ph 
ultra, obra del Berruguete, ó tal 
vez de los discípulos de Machuca, 
porque su execucion, no es de 
lo mejor en este género. Con* 
tiene tres ingresos : sobre el̂  & 
la puerta principal hay un trian* 
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•~M cort-uñ~ retrato dentro , y 
<0 na dos ninfas aladas de mar- ' 
.}!. L o s otros ingresos colaterales 
¡jaien cada uno dos genios sobre 
¡I frontis, y en el centro tina 
nedaila con dos retratos que se* 
gg quizá del Emperador y E m 
peratriz. Un poco mas elevado se 
vén otras dos medallas ovaladas 
k mayor magnitud que contiene 
en relieve cada una tres hombres 
2 caballo , uno á pié y un perro. 
Mas arriba se vé á Hércules en 
i lado desquijarando al León , 
v en el otro matando un t o r o : 
en el medio el escudo de Car 
los V. 

El costado del medio-día 
parda los mismos órdenes : ño 
asi la portada que contiene quatro 
columnas jónicas en el primer 
Cüwpo pareadas é istriadas, y c o 
rintias en el segundo : en las 
bases tienen varios relieves , y en-
"oa de., ellas dos leones. E l pri-
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mer cuerpo contiene un f r 0 a.r. 
triangular y una figura en relien 

con su alusión , y encima dos 
jnugeres aladas".con ramos deiau. 
reí y palma recibiendo .de dos 
genios . dos . coronas de laurel. So-
bre e l . cornisón se eleva un arco 
sostenido , de quaíro eolumnitas 
corintias. : en la base Nepíuno. ea 
su carro tirado de caballos, dos 
tritones y él robo de Proserpip 
en relieve; y en la parte superior dos 
figuras aladas- cada una con su 
tabla en la. m a n o , y un vaso in
mediato, á .sus pies. 4. Berrugjnet: 
se atribuyen tpdas las esculturas 
entre las quales "hay algunas muj 
-bien acabadas. L a cornisa prin
cipal contiene esta inscripción: 
'. . ' P." fc'.IMP. C A E S . 
. . . : . ; KA 'R : Y: P. Y. 

L a fachada de levante signe 
la misma configuración en su ar-
quiteetqra.que las anteriores', ex
cepto la portada que es pequeña 
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^puesta dé dos columnas dóri-
,,s con su frontis sobre la cor
así. El costado del norte cae al 
£eal Palacio de los reyes Moros. 

Las obras interiores del de Car-- ob 
¡os V no son menos magniftcias. mterio 
Contiene un soberbio patio ova--res. 
jyjo ó elíptico circuido de dos 
pórticos 3 el uno alto y el otro baso ; 
este cerrado de bóveda y seste
ado de columnas dóricas de -mar-
mol brecha , y el segundo sin su 
cubierta porque aun no está con
cluido el edificio, pues solo con
serva el círculo de columnas jó-
rlcascon su arquitrabe y cornisón. 
Estas son del mismo mármol: cada 
pórtico contiene treinta y dos 
columnas. L a s demás habitaciones 
interiores tienen sus diferentes 
tensiones y distribuciones : las 
% mayores y menores, quadrada, 
redonda & c . E n la pared interior 
& los corredores hay nichos para 

estatuas y para medallones & o . 

Ю 1 0 Г Г 1 
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L a escalera, que hay formada es 
bastante espaciosa , aunque 
tan grandiosa como requería &te 

edificio. A excepción de.las bó-
¡ vedas del primer cuerpo en-aW 

nos ángulos , nada mas hay con. 
. cluido : el techo está todo al des-

cubierto. Por Jo alto debía comu
nicarse con el Pa lac io ,Rea l de 
los Moros. En lo baxo también 
hay- una escala de caracol que 
desciende á -una sala- redonda que 
se comunica al dicho Palacio por 
el -patio de los naranjos; El cé
lebre arquitecto Machuca , pintor 
y -escu l to r , en compañía de sa 
hijo Luis dirigió esta fábrica y 
puso J a primera piedra en 1527. 

Pal PJ Hablaremos del Palacio Real 
de ' los '^ e ^ o s R e y € . s Moros. No pode-

reyes UlOS creer del buen gusto en las 
moros, artes del Emperador Garlos V que 

hiciese demoler, según dicen, 
una parte de él para edificar el 
Palacio que acabamos de describir. 
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que no tiene duda es que no 
existe su principal ingreso. E n el 

c0stado izquierdo donde hay un 
ztco quieren decir que estaba su 
principal entrada , y que , pare-
ciéndole mal al gobernador que 
Jo cuidaba en tiempo de Felipe V , 
¡o hizo derribar construyendo la 
puerta que subsiste al presente, de 
lo qual fué reprehendido por el 
dicho rey en la visita que hizo 
al Palacio quando viajó .por . la 
Andalucía. Sea lo que fuere , lo 
cierto es que ni uno ni otro in
greso corresponde á la magnifi
cencia y gusto interior. Pasada Primer 
esta puerta se encuentra el primer patio, 
patio con ochó columnas en cada 
frente de mármol blanco: lo llaman 
del estanque por el que está en 
el centro : este tiene , según me 
tan dicho, quarenta varas de l a r g o , 
diez de ancho y dos de fondo. 
fii una sala se ve una vasija a 
fflínera de gran jarra del tamaño 
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dé una tinaja que se angosta en 
el cuello y después se ancha bas
cante en la boca : tiene unos ador-
ños"á los lados que parecen mas 
bien alas que asas : una de estas 
está rompida. Dicen que fueron 
quatro estas j a r r a s , las quales en. 
contro llenas de oro el Conde de 
Tendilía quandó registro el Pa-

_ lacio para la entrada de los Reyes 
Catól icos . También se vé en la 
misma pieza una mesa angosta , 
hechura de moros. 

E l segundo patio presenta en 
Según-10 interior un peristilo de veinte ! 

tío ^ o s c o ! u m n a s cubierto de una 
extraña cupulita , con muchos y ! 
prolixos dibuxos é inscripciones. 
E n el frente opuesto se vé otra 

.- igual cúpula sostenida del mismo \ 
numero de columnas. Las que cir
cuyen todo el patio , incluyen
do las y a dichas', componen cien
to veinte y una. Otras veinte y 
una se cuentan repartidas en fe 
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v,t'-rior de los corredores de este 
patio. . t i te 

L a primera estancia á la d o 
;echa era , según parece , para el 
Repartimiento de el agua. L a se
cunda es una sala espaciosa con 
tíos alcobas, separadas cada una 
ñor arcos ; toda ella cubierta de . 
dibuxos. y el cielo oel mismo 
modo lleno de arabescos muy raros 
de estuco, los quales se van ajus^ 
tando hasta- terminar en forma p i 
ramidal. .Sobre el z ó c a l o , sobre 
la. cornisa y á- los lados de los 
arcos se observan diferentes, ins
cripciones arábigas. 

En el frente del patio en l a s p i a f a 4 

piezas interiores hay tres cámaras ras de 
pintadas : á primera vista parecen tres cá* 
al fresco , pero después c o n s u l - m a r a s ó 
tando algunas partes de ellas que e ? í a n ~ 
se van desconchando , denotan ser c i a s * 
® lienzos. Hubiera deseado una 
«calera para observar la impri
mación y t o d o , porque parecen 
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del tiempo de m O r o s s Ta i vez ¡gg 
rían hechas por algún pintor ea 
tkmpo dé los • Revés Católicos 
aunque el - asunto es propio de los 
Reyes- Árabes. I № 

La pintura d é l a bóveda en 
a " d e l ^ a m a r a m e d i o representa 

centro. ' ^ c o n s u ' £ a ^el testimonio levan
tado a la Sultana , : de que unida 
con los nobles A benserrages tra
taba de entregar la Ciudad á los 
reyes" Católicos. Preocupado el 
rey moro de esta impostura hace 
•encerrar á la reyna su esposa en 
•la "torre de G o m a r e s ; y baxo 
pretexto de consultar con los Aben-
serrages-los hizo morir uno á uno. 
E l rey , los consejeros armados 
con grandes sables y vestidos en 
su trage de ceremonia forman la 
composición. Se ven diez figuras, 
como en consejo , sentadas sobre 
almohadones en diferentes actitu
des , manifestando en sus sem
blantes, ios diversos sentimientos 
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SBS, ánimos. L a expresión de 
ellas, el diseño , su ropage y 
colorido indica poco gusto : sin 
embargos si fuera de aignn au
tor árabe de aquel tiempo seria 
un hallazgo para poder graduar 
¡us conocimientos en este géne-

La bóveda de la Cámara 2a.Ca
que se observa entrando á la de- m a r a * 
reclia representa la defensa de la ^ e r e ~ 
Reyna Sultana al estilo de nues
tros antiguos retos ó desafíos. L a 
reyna se vé ya presa en una torre, 
ya con cadenas fuera de ella t 
un moro se observa atravesado 
por una lanza. Otras figuras á 
caballo y á pié g lebreles y ve
nados, y una mezquita hacen la 
armonía de todo el argumento. L a 
pintura está bastante deteriorada. 
El estilo parece de una misma 
mano que la anterior. 

La bóveda de la tercera C á - j 2 . cá-
indica una cazerla : figuras, mara. 



36 O PARTE Í>E ESPAÑA. 

á Caballo persiguiendo leonés á 
otros animales ; varias personal 
comiendo., y una vista de este 
mismo Palacio , ( l a mandada de 
moler por Carlos V según di-
cen ) forman la composición. El 
ropage eri todas las tribunas es 

. - igual : á mas de la pintura , coa-
tienen las tres estancias muchos 
dorados inferiores ál buen gusto 
en aquel tiempo-

En un ángulo de este edifi
cio hay una Cruz pintada donde 
dicen que se celebró la primera-
misa. 

Sala de ^ a s a ^ a ^ e Gomares 5 situada; 
Coma- e n e i o í r o ángulo según la opí-
res. nion de Pedraza 5 se llamaba así 

porque imitaba las comaragias ó 
labores conque los Persas y Siros 
adornaban sus edificios. Es una 
pieza quadrada , muy. capaz; la 
mas espaciosa y" magnifica det 

: Palacio: la llaman torre porque 
• - se eleva también sobre las demás. 
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jifltcs de la entrada tiene un her
boso vestíbulo de unas treinta 
v a r a s de largo , y mas de cinco 
¿e ancho. En el mismo muro 
¿ la entrada de este vestíbulo , 
como en las demás salas de cere
monia, se observan dos nichos co
locados á diestra y siniestra en 
donde depositaban los moros sus 
calzados. Las paredes de estas 
piezas, y sobre todo la dicha sala 
están adornadas de sus prolixos 
dibuxos é inscripciones á manera de 
las aue dexamos indicadas en las 
otras salas. Esta tiene soberbias 
vistas á la Ciudad y al Barro , 
al qual domina. Son dignas de 
notarse las grandes losas de que 
está formado el pavimento del ves-Fuente, 
tífanlo y el del patio- En. el.centro 
de este hay una fuente de mármol 
sostenida por doce leones de la ' 
misma piedra, escultura árabe. 
Ademas se observan en el patio, 
$ sus pórticos y cenadores ocho 
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conductos ó saltaderos de agua 

A p a r . E l apartamento de la izqui^. 
t amen- da es el mas espacioso : contieDe 

to de la varias piezas y un gracioso mi-
izquíer-rador á un jardín vestido de na-

d a - ranjos y mirtos , y en el medio 
una fuente : está circuido de cor
redores baxos, y tiene otras ga
lerías aitas. 

En otro patio , en un pasa
dizo alto з se encuentra un en
rejado de fierro que llaman la pri
sión, de la reyna Sultana. Hay un 
ángulo que sigue desde la sala de 
Comares con una bella galería hasta 
el tocador de Ja reyna Sultana. Es 
una especie de mirador que sobre 

Toca- s a i e e n e | ángulo con un corre
are'k^01' C I r c u ^ ° ^ e columnas con las 

a rV^~, mas deliciosas vistas : allí in-
na bul- ; ,, 
tana r mediato esta la pieza que llaman 
bellas el saumador y en un cantón de 
vistas, -ella en el pavimento hay una losa 

quadrada con agugeros por donde 
se dice resoiraban los perfumes. 
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%n esta, escancia están pintadas 
¿ fresco varias vistas de puertos : 
h cornisa también lo está de gra?-
¿osos caprichos. Se vén en ella 
¡3S iniciales de los nombres de 
IOJ reyes Catól icos. 

Él tocador está pintado á 
grotesco por el gusto de las -lo
gias ó corredores de Rafael en el 
Vaticano 5 con quaíro quadriios 
al fresco sobre los arcos , entre p „ e c ; „ 
ellos la conversión de S¡ Pabilo;, gás^iin-

jBDjr graciosos. Es una compasión t n t s ¿ 
que hayan destruido todo esto íasdestrui-
gentes que vienen á colocar sus 
nombres y á poner inútiles letreros. 
En la parte de los corredores de 
este mirador están pintadas ai fres
co las virtudes cardinales y teolo
gales en muy lindas figuras : se 
cree generalmente que todo lo ha :•' 
hecho Machuca 9 aunque pudieron 
t£ner parte en ios grotescos los 
pintores Italianos Julio y Ale jandro 
Tüetenían reputación en esta ciasa 
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de pinturas. Las manos profanas 
de los ignorantes que vienen ¿ 
"ver estas cosas las han arañado 
sin perdonarles las figuras y tra-
pos para poner sus nombres. Es 
muy singular la construcción de 
todo este costado fabricado sobre 

. las pendientes de la -colina. 
Habita- Descendiendo á las habita-
dones clones baxas se encuentra la sala 
baxas: de las Ninfas. Esta bóveda larga 
estátu- casi subterránea habrá tomado este 
a s ' nombre de dos estatuas de mugeres 

de mármol desnudas, con un cuer
no j sentadas sobre su ropags 
en actitud de prepararse para el 
baño : no les falta expresión y 
mediano diseño i se dicen encon
tradas aqui quando la conquista-

Baños- g n f r e n t e } e n e j m i s m o piso de 

la sala de las Ninfas 3 se encuen-
; tra un jardin 3 y á la derecha 1« 
baños reales. L a entrada es p« 
corredores cubiertos de bóveda J 

' manera de subterráneos. № P n 2 i e* 
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ro es una sala circuida de colum-

c a s 7 adornada de prol ixosdibusos 
é inscripciones. L a parte superior 
contiene miradores, y la inferior 
dos espaciosas tarimas de estoco 
ó cal 3 vestidas de azulejos de difé-
rentes colores. T a l vez servirían de, 
camas para enjugarse. Handestruido 
la una, y la otra principian á 
despojarla de sus losas : el pav i 
mento y los zócalos están vestidos 
del mismo modo. L o s azulejos que 
se ven sobre• el zócalo se colocaron 
posteriormente : ellos tienen las 
palabras plus ultra. En medio de, 
la sala hay una fuente. 

Luego se presentan, varios Cal 
pasadizos en uno de los iquales s e . " 0 

observa un pequeño calidario para 
el agua, y un baño para niños. 
Hay una- sala quadrada con dos 
cámaras separadas por arcos coa 
quatro columnas cada una : de 
ella se pasa á los baños del rey 
J reyna. Cada uno en- su interios 
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contiene un nicho quizá, con ei 
objeto de depositar en ellos alguna 
cosa de alimentos , ungüentos, ro» 
pa &e i baxo de estos nichos están 
colocados los caños de agua fría 
y caliente, y en el pavimento 
un conducto para el desagüe. 
Estos baños son espaciosos : en* 
tre uno y otro hay una estancia 
separada por un arco , que de
nota por su extensión y extructura 
haber servido para los calidarios, 
ú otros usos.análogos : está medio 
destruida. Las bóvedas superiores 
de todas estas termas están llenas 
de lumbreras bien reguladas por 
las quaíes entra una luz graduada 
con mucha inteligencia para no 
experimentar el calor que ella de
bía comunicar, gozándose al mis
mo tiempo de toda la que se ne
cesita. Él pavimento de casi todas 
las piezas esta en losado de grandes 
piedras, especie de mármol blan
co. Se observan otros repartimtei1" 
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tos. Siguiendo en la misma linea á 
otro apartamento se encuentra - , 
entre otras mochas estancias, la salatala re
redonda que llaman de los secre- donda* 
tos excelentemente graduada para 
percibir la voz en cualquiera punto 
de ella , según la experiencia que 
hemos hecho. 

Toreando por la-parte de la 
sala de G o m a r e s , en el ángulo 
•que va al oratorio -se observa 
una galería 1 -que tiene algunos do
rados en el fecho. Es-'hermoso el 
arco qué sale al -patío- : los capf-
teifis de 'Tas dos columnas tienen 
unos resaltos extraordinarios según 
'el estilo arábigo. 

El -orator io era la mezquita Q r a t 0 

de los Moros. Contiene seis c o - r - Q . 
lurnnas árabes con sus capiteles m e z . 
dorados : también esta adornada quita 
de arabescos é inscripciones. L o s de lo* 
reyes Catól icos la erigieron en árabes, 
oratorio , en cuyo altar se vé un 
quadro de la adoración de ; lm 
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reyes. Aun subsiste Ja separación 
que hicieron los reyes de la ca
pilla para, colocar la tribuna de 
la familia. Real.-.. 

D. Juan de Vii.lanueva y D. 
Pedro Arnal. baxo la dirección del 
Capitán.. de Ingenieros , D . José 
Hermosilla sacaron .dos vistas de 

ría-fortaleza rdel Alhambra 3 la pri
mera desde .Torres-Bermejas y la 
segunda desde el alto de S. Nicolás: 

.un plano y.perfiles deba fortaleza 
f<le 1 Alhambra incluyendo bástala 
.jurisdicción de toda e l l a ; el plano 
y elevación de la puerta prin
cipal de, la ¿fortaleza.: varios per
files que demuestran la desigual
dad del terreno y sus.alturas por 
diversos puntos el plano del Pa
l a c i o , R e a l de los Árabes y el del 
Emp- Carlos V : otro, plano sub
terráneo del Palacio dicho de los 
Árabes- y de los fundamentos del 
de Carlos V que se unen á los de 

Jos Á r a b e s : otro mas extenso que 

J: 



LIS» XZ11. CAÍ?, lí. 3cT^ 

c¡j3Qsae un perfil del Palacio da 
w Árabes y del de Carlos V : 
¿:ro que demuestra la mitad del pá-
,:0 de los Leones en el Pala-, 
¿o de los árabes y de la fuente : 
un plano- que manifiesta la mis-
ja fuente : el diseño de un ar
co del gusto árabe , y del paf. 
délos Árabes y de el de Carlos V : 
plano separado del Pal. de este 
Emperador : idem de su fachada 
que mira á poniente : idem de. otra 
que cae á medio-dia : diseños de 
los faaxos relieves de las dichas fa
chadas de poniente y de medio-dia: 
asimismo de una columna y ca
piteles árabes, y, los capiteles de 
orden compuesto greco-romano en
contrados en la Áihambra : tam* 
bien se han grabado y publicado 
los dos vasos árabes con mucha 
propiedad y gusto y un plano de 
fe fuente . llamada [vulgarmente el 
í'tfír del Emperador-

Ademas sacaron un plano 
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de la Sta. Ig-lesia Catedral * Ca
pil la Real , Sagrario y Sacrista* 
nueva : de Tos sepulcros de 1Q5 

reyes D Felipe I y Doña Jaana 
y de los reyes Católicos D. p e r ' 
nando V y Doña Ysabel ; todo lo 
á i i í ha publicado la Ueai Aca
demia de S. Fernando. 
7 E l L i e ; Alonso 'delCastillo, 
árabe de nación , copiò y traduxo 
los letreros que contiene el Pal. 
de Tes árabes -desde 1 5 7 9 hasta 
t | 8 : 2 de orden da ' Felipe I I , 
aunque de una nía nera demasiado 
libre é inexacta. -El P. Juan C2 
Echeverr ía- , clérigo - menor , co-
ntenzó á-publicar en 176-4 en for
ma de diálogo baxo el nombre de 
D . José Romero Yranzo los Paseos 
de Granada:'desfigurando las inscrip
ciones del Alhámbra. A éste copia
ron los ingleses Ricardo Twiss qne 
publicó su Voy age en Portugal et en 
Espagne en 1 7 7 6 y Henfique Svw* 
¡fume que dio k luz el suyo ea 



LIS. XXII. CAP. ir. 3 / 1 

, 7 o , los quales extendieron por 
|a Europa las traducciones de
fectuosas de Echeverría. E n 1 7 8 3 
pablícó un anónimo Ingles otro 
Huevo' mage de España en a íom. 
trasladando los mismo yerros del P> 
gdieverria. D . Pablo Lozano S B I - ... 
b'iotecario de S. M . _• y Académico 
di honor de la -Real Academia 
da & -Femando s ha presentado 
últimamente • para „ -satisfacción del 
publico una fieL traducción de di-
caos .letreros arábigos que ha p n ? 

b'icado asimismo la .¿academia. 
En Ja mayor parte se componen 
de alabanzas á Dios , y algunas 
veces de elogios exagerados-en 
tono poético de las mismas obras 
del Alhamhra. 

Si es muy interesante para co-
socer la arquitectura árabe el .Pa- Casada 
hcio que acabamos de describir 9 r e c r e o 
n ° lo es menos la Casa Rea l de de lo* 
Campo del Qeneralífe. Subiendo r e J e s 

¿Iaialda.de la colina Santa. Elena m o r e s 

http://�Iaialda.de
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está situado este edificio. Era una 
casa de recreo de los reyes moros 
la- mas alta de todos los edificios 
que dominan la garganta del Dar-
ro ; pertenece ahora ai Marques de 
Campóíejar. ' 

E n el primer patio hay una 
sala con varios retratos de Abenhut 
rey de Granada , de Córdoba , 
y lomas de Ardalneia : de D. Pe
dro de Granada y Doña Cata
lina su hija : del Ynfante de Gra
nada hijo del rey Jusef Señor de 
Almería : de D . Pedro : de Doña 
luana de Mendoza dama de la 
R é y h a Católica : de D . Manuel 
Ponce de León, y de Garcilaso de 
la- V e g a & c . Hay otros dos re
tratos , el uno en pié con su cetro 
y . cruz de Santiago y el otro 
de medio cuerpo de un infante coa 
corona. E n otra sala hay otro re
trato que parece de Carlos V. 

E n una estancia en el segundo 
cuerpo se ven otros retratos de los 
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Ceníes de la familia de Cam,-
r.;ar con los nombres de D . Fe-
„ primero segundo , tercero", 
mato : el .de un niño , : el de 
-'monja., y el que se d i c e d e 
, Alcaide de Jos Donce les ; unos 
ricos, y otros armados al -estilo 

figael tiempo. También se en-
atran dos vistas de mar con v a -
abaxelesotras dos se observan 
:otra pieza de paso : no es:'mala la 
¡s contiene una torre , rocas y 
i raonge. En otra sala se vén 
:-: retratos de los Reyes .Católi-
:;D Fernando .y Doña Y s a b e l , . 
Í de Felipe I , . . de la R e y na 
bñú juana su esposa , de la Em--
ntriz Doña Ysabe l de Fel ipe 
•¡de Doña Ysabel su. esposa , a 

¡Felipe III. y de Doña .Mar-. 
ik s de Felipe IV" y de su 
gsa Doña Ysabel . H a y otro re-
¡10 de un. Ynfante. Estas últimas 
:tGras son de algún mérito , y 
W8& parecen originales,« 
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E l tercer cuerpo conticn; 
g a l e n a ; con excelentes' v} £ t a ; 

•pequeño jardín tiene '-un 
con juego; de aguas y mn ggN 
Ciprés baxo del -qual se dice | 
gaTrnente" que maquinaron h { i 
lumnia contra. l a ' Reyna Salta' 

Y a que nos-hallamos en 
tas alturas referiremos- sus A 

- 1 

doctos y colinas-.-'5% sube por | 
parte-•:"á; lo mas superior del i 

Aque- din por cínquenta escalones de 
ductos'driliq'-, en cuyos'descansos hay c ¿ 
y Co- locadas fuentes : : y á los -
linas, descienden dos caños de agua c p, 

gran' ' •precipitación al jardín ó R 

F a í a d o "del Generalife : es o:: 
de los Árabes . , los quales teeii g 
gran, conocimiento- en la hidrí 
lica i estas aguas- están en «f 
las toman todavia en lo mas % 
vado del' D a r r o , y Tas traen cflf 
t'eando por la falda, de la cofo¿ 
Santa Elena, 

Un pequeño mitro separad 
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de l a colina. L a salida por 

D s r ¡ : a q u e e s t á á l a espalda 
4 r c i o n a l a subida : l a colina 
O l a dividida en dos partes ; 
gferior contiene e l muro ó base 

;;g la q u a l está fabricado , se- s¡ j j a d» 
\ se dice , el Palacio de Dan- moro. 

\,0 b de la Nobia 5 hoy llamado 
%l Moro. 

I En la parte superior de la Co l ina 

U colina llamada de Sta. Elena J S í a -
íí una gran plaza con las mas ' B * e f f : 

lí, • t V*< J 1 pueblos 
(ellas vistas sobre granada y soore r

 g e 

bda su circunferencia. Girando la ¿ e s c u , . 
fea en torno se descubren los fcren„ 
PÍOS lugares que pueblan la V e g a v 

Ecor: /0 Z#¿¿? .* los Qxixares : 
fotar: D¿7#r : Qitura : Alhendin :. 
pftóu chica y grande : Armllla % 
Vwr'ma : Ambros : C « / / « r : F / ? / / -
¡w.Porchil: la Cuidad de Santa 
Fée: Ramilla: 'Chauchtna : Lachar : 
^ t a e . : Mar aceña : Atqtfe : Ar-
h/éte : Peligros : Jun : Puliana y 

" 1 MscJin y Vis-
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nar\ casi todos nombres zúh'rl 
También se descubren las S;CrJ 
de Elvira, de itllora, de Mo^pü 
ó Par apanda, las Sierras de 1¡X] 
las áe.Alhama y la'.gran sQ 
Nevada. 

En dicha plaza segon los v« 
ligios , se denota que erj o t l 
tiempo ha habido gran poblado! 
El terreno esta .cubierto de la¡ 
driílos s argamasa y cantería, 
pesar del cuidado que habrán Ú 
nido de limpiarlo , pues lo se 
can anualmente con motivo d e l : 
siembras que hacen en el. La proi 
ba mayor de que tal vez estar; 
aquí . situada en sus primitivo 
tiempos U n a parte n a d a i n d r í e r e r . s 

de Granada , s o n ios aqueduets 
que se observan claramente pE 
sus canenas subterráneas. M 6 

centro de todo este espacio de!¡ 
colina Sta. Elena se vé un pe
queño trozo de muro que paree: 
haber servido de fuente, ó bicsj 
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«¿ de. caxa para el repartimiento 
¿si agua. Pudo también haber 
tenido otro destino: él es segura- • 
jjente del tiempo anterior con 
jnücho á la conquista. Siguiendo 
por la cima de la colina se en
cuentra el gran Albercon ó depo
sito de aguas , que llaman del 
f,efo, desde donde harían la eco
nómica distribución para la pobla- Qrm 
cion. Según las medidas que li- A&er 
meramente hemos tomado tiene unas c o n del 
cinquenta y quatro varas c a s t e ü a - ' n e § r 0 a 

ñas de largo 5 cosa de ocho de an
cho 5 dos y quarta de fondo y 
el muro unas dos varas de s;raeso. 
Su material es -compuesto de ar
gamasa hecha de. yeso 5 tierra y 
piedras pequeñas. Se observa Éañ 
Mida como la de ios romanos 9 

y siendo su colocación en grandes \ 
trozos unos sobre otros 3 no p a r 
rece sino piedra quadrada á mane
ra de almendrado de. cuya duda nos 
icaria, un buen naturalista. El rnu-
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го estaba vestido ea ia parte sn. 
perior de ladrillos colocados de 
canto , de los quales se vea al
gunos restos. 

Antes de llegar á dicho Álber-
con hay una mina , que lo pudo 
ser de oro como se cree vulgar-
mente ; 6 tai vez silo o depósito 
de granos : su estructura interior 
si se examinase esclarecería este 
punto. Otra hay después con su 
arco enmedio. Pudieron ser una 
y otra destinadas á cax'as de agua, 
E s cierto que el arrecife que con
tinua de esta colina á otra mas 
elevada que está á la espalda de
nota encubrir el conducto princi
pal de las a g u a s , cuyo deposito 
cerrado de bóveda de ladrillo se 
vé al pié de ella : lo llaman Al* 
giber de la lluvia: es bello, y según 
se observa por la puerta del arco, 

g I , b e r n o muy grande i contiene dos es-
- tancias y una claraboya en el cen

tro. Pedraza pone sus dimensiones.' 
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jjdaquarenta y dos pies de ancho , 
otros tantos da largo , y dos esta-
^5 y 'medio de alto ; añade que 
su agua era tan ciara y pura que 
ti año. de 1569 a 20 de J u n i o , 
coa"motivo de la rebelión da ios 
¡«oros habla dado de beber en este 
aigiber D. Juan de Austria á cin
co raíl hombres que traía consigo 
sin que se conociese disminución 5 

de que se sacó testimonio. 
Subiendo desde el aigiber de 

la lluvia, y descendiendo á la 
parte opuesta de la colina , á cosa 
demedia legua se encuentran frag
mentos de Un gran aqueducto : 
mochos' 'vestigios que se observan 
en el mismo camino lo van indi
cando ; pero últimamente ios pi
lares ó-ar ranques de diez arcos 
9«e se conservan aun lo maniñes- p r 3 g . 
% claramente : el muro de ellos menta* 
B compuesto de yeso , tierra y del 
piedra , anterior á los moros : su aque-
Mcho mas de dos y media varas. d u c i ^ 

£ b 
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Quando se detiene uno en ^ 
punto á considerar el giro ^ 

•podían llevar las aguas, no sabeqos 
partido adoptar.. Si eran ellas pan 
el Palacio del Generaiife y hÜx 
superiores de Granada , no nece-
sitaba emprender esta grande obra, 
porque tomándolas en las alturas 
del Dar ío podían , como al pre
sente, conducirlas allí ;• y si eran 
para llevarlas á la gran población 
que suponemos, bubiese: en Ja pla
za de la colina de Santa Elena, 
faldas & c . ta l -vez descargándolas 
en el Alsiher de la lluvia, en el 
Alhercón , ó en los otros depó
sitos que hemos indicado con el 
nombre de minas , ó en todos ellos 
porque se siguen metódicamente 
los unos á .los otros ; era necesa
rio creer , respecto, de la • colina 
que media y de la mucha altura 
que debían subir las aguas , 
que Gradasen 6 traspasasen la mon
taña. No eran suficientes gaatrp 
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. c ^ c o -araadas unas sobre otras ' 
' niv:S:iarlas.-De donde se pue-
.7 inferir sin temeridad que los 
'«i<nioS: españoles ó romanos ha-
a h e c h o 1 aqui una obra magna. 

surtir de agua ¡apar te su--, 

? r j o r de la s colina. Las gentes % 
uígares llaman toda esta parte 
«a de! aqueducto Granada la 
¡¿tigua 5 pero no se encuentran, 
s esta localidad los menores in-
íicios de población . ni el terreno 
¡cebrado era á propósito para 
;ía fundación semejante. A i coñ
udo la parte superior de 
la colina de Santa. Elena , á 
as de los muchísimos frágmen-
ÍS de materiales de ladrillos que ~ a a a " 
íexamos referido y del surtido de *I,f,ua 

iguas que manifiestan los depó- f i ¿ n ~ l a 

sitos y aqueducto , se observa que c j m a 

•*! una planicie cómoda con de la 
sedentes ayres y las mas bellas co l i na 

ratas dominando la Vega y lasmon- r I e So
báis vecinas 3 en donde sin duda Elena. 

33b 2. 
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estuvo situada alguna antigua p0 

b l a c l o n / ó tal v e z ; la - pnn^ " 
Tltibettr. 0íL- ; f-' 

~'"El ±htrd eñ^ésfe^sitio u 
despeña por'"medio - de' las co!ir,as 
de S. Miguel y Síav-EÍSriá :'t¡ 
terreno en la parte' qué "¿ira eí 
aqueducto L está vestido 1 de enci-
nares y olivares. E n el centro del 
val le tenían los Jesuítas una casa 
de recreo con el nombre' de Jem 
del Valle. L o s mó'ntés-s'on-'abua. 
dantas . de caleras 'de piedra; en 
lo antiguo' se trabajaban minas dt 
oro 3 "de que se conservan mu
chas memorias. De el oro cogido 
en este rio regaló la Gradad uní 
corona al Emp. Garios- V- el ai» 
3 5 2 0 . ( 1 ) 
••i 'i . ijyp &Si 

• 

f » Pedrwa ffist. de Gra 
foL 1 3 vio, 

. • 
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abundancia de aguas : tea-
m: castillo de Vivatauvin '.-paseos ; 
|e//¡? y carácter de las gentes j 
incultura: canteras de marmoles; 
/¿¡fe especie de fabricas : comer-

ch'. azúcar de Motril: minas : 
Visnar: baños: soto de 

Roma: Alpujarras. 

L a Albóndiga para los granos Alfrpa-
es un edificio capaz : lo mismo la "ig a_> 
carnicería y pescadería : la casa c a T n i * 
del matadero hace ver que en c 

esta Ciudad ha habido zelo en J 
ios tiemoo anteriores sobr e la po-

oena. 

líela, de la qual en estos últimos 
srn duda alguna han descuidado. 

o 

La Ciudad es muy abundan- £ C par 
^ de aguas; casi todas las casas tiniien 
teñen fuentes , apenas habrá al- ta d 
g& | que. ,oo„ jenga su parte de a § « a s 
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agua. Así se observan en ¿ A 
Jas calles y-sobre los-mismos 
tes multitud de repartimientos * 
algunos con sus llaves que ¿ 
coran la económica distrlbacl-'-
para el vecindario. L a Ve^a titn» 
igualmente abundancia de â cy 
distribuidas con el mayor orden 
para lo qual se toca la campas» 
que llaman de la Veía en la Al-
hambra todas la noches. Este bella 

Policía ramo de policía viene del tiempa 
descui- de ios árabes, fin lo demás tu 
dada, tiene Granada la policía que 1: 

corresponde á una Ciudad como 
ella de primer orden : las calía 
están mal empedradas y sin ¿ 
enlosado que le seria muy útil y 
poco costoso por las piedras de 
que abunda. Carece también d: 
alumbrado que se hace sentir de
masiado por lo angosto de sus 
calles 3 que en ocasiones no se 
distinguen las personas h2Sta: en
contrarse. N o obstante las genc-s 
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¿¡ algunas conveniencias tienen 
celias luces y a en el portal 5 ya 
^ el patio , ya en los corredores. 
- Qaanto mas útil serla que ha
ciendo dos clases de las casas , 
je les obligara á una contribución 
prorrateando por meses en un tan
to á Cada una para el alumbrado 1 
Entonces seria el bien general y 
no tendrían necesidad de gastar 
jaas en ios portales. 

El teatro de comedias no solo 
es desagradable por su construc
ción que viene á ser la de una Teatro, 
casa quaíquiera con su patio qua-
driiongo , por lo qual ios palcos 
son mal formados é imperfectos; 
sino que no tiene policía. Todo el 
mundo fuma á su salvo y se 
levanta del patio una columna de 
tumo que sofoca á lo s concurrentes. 
Es digno de notar que entre tan
tos patricios no haya habido alguno 
que haya declamado hasta reme-. 
% este abuso. ¿ 
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Castillo El Castillo de Vivatawoh fD¿ 
de Vi- erigido por los, • reyes Católicos 
vatau- sobre el mismo» i termino del muro 
v*ü* que circula en aquel tiempo \ 

Ciudad, Ahora está bastante щ. 
temado en ella i por la mucha 
extensión que . ha tomado por esta 
par te Ja población. «Sirve'-todavía 
de quartel y encierra también des 
albercones para baños públicos. 
L a portada tiene quatro columnas 
de mármol salomónicas : es de po. 
со gus to , y en la parte superior 
contiene la estatua de Fernando VI 
en un almohadón sobre dos glo
bos, z 

Pasees. Hablaremos cíe los paseos, El 
principal es el de los Colegiales,,que 
es bastante espacioso:, formado á 
Jo largo de! GeniL hasta el con
fluente del Barro : todos los co
ches terminan en él su carrera 
por la tarde : tiene seis fuentes, 
Últimamente se ha formado otro 
paseo de á pié en la margen 
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¿.nsesta del dicho Genii hacien
do un espeso bosque de álamos 
, I j S parece un semillero con sus 
calles &£• algunos no están muy 
contentos con esta plantación por 
que dicen que distrae á las gen= 
¿sdel paseo principal a que resulta 
¿íniasiado sombrío' 3 y que les 
origina tercianas : sea lo que fue-
rede ios tales efectos é "inverisimili
tud desucausa5el pensamiento ha sido 
«célente : así tendrán buena sora-
bra en el verano , y el paseo r e 
cluirá aquel aire fresco que le es 
consiguiente. El paseo de Armillit 
está mas despejado : antes tenia 
grandes álamos plantados sin- ei 
mayor Orden 5 los qua-les le han qui
tado; al presente tratan de reno» 
var la plantación con mas a r re -
m : 2 S ' i quedara un paseo delí» 
&so. E{ 42 S. Antón también. 
K neüo i tiene lindas vistas á la 
^ ep a J á la Sierra Nevada f 

a g u a r d a d o de ios ¡ vientos 9 
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por lo que es frecuentado en í n . 
víerno. E l paseo de la Cañera del 
Barro forma un ángulo recto coa 
el de los Colegiales 3 bien -que el 
primero está dentro de la m'imi 
Ciudad circuido de casas por am
bos coscados , y por su centro pasa 
el rio Darro. S i , como hemos 
dicho quando hablamos de las 
plazas de Granada , le pusieran á 
este paseo 4 6 6 filas de álamos, 
quedarla uno de los mas soberbios de 
esta Ciudad s comparable á los que 
tienen en Francia en las principales 
calles con el nombre del Curso: 
aquí se podrían hacer las ferias 
de mercaderías baxo de los árbo
les : una parte de esta carrera esa 
poblada de casas que pertenecen á 
la C iudad , de las quales saca muy 
buen provecho : en su centro esta 
el rastro. L a Iglesia de las An
gustias con su portada de qnatro 
columnas corintias en el primer 
cuerpo pareadas , y dos en c i 
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segundo &G. adorna también ei 
paseo : tiene dos torres mas bien 
caprichosas. que bellas : asi esta 
fachada , .corno casi todas las ca
ías que adornan esta ca r re ra , es
tán- pintadas ai fresco s lo que da 
cierta gracia y alegría ai paseo. 
Enfrente de la Iglesia hay una 
fuente. £1 paseo del Darro a r r i 
ba ya lo hemos descrito habían-
do de la fuente del Avellano. E í 
paseo de la plaza del Triunfo taro-
bien es excelente para invierno por 
ser una. magnífica plaza resguar
dada, de los ayres , con bellas vis
tas hacia las colinas. S I paseo de 
S. Lázaro, 6 carrera de Madrid 
es: de primavera : las Lleras del 
Cristo 3 de invierno 3 y las Huertas 
fe Gracia y Callejones de Xaroqui, 
% primavera y verano. 

Las mismas colinas son íam-
bien deliciosos paseos en los días 
claros de invierno.* mi corazón sen
tía una alegría extraordinaria quan-
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do se encontraba-en estas altaras 
respirando unos ayres tan puros y 
gozando de las vistas mas aera, 
dables con tanta variedad de°ob. 
jetos. 

El cuma es benigno, el in
vierno llueve bastante y hace al-
gun frió, pero ningún viento ;- así 
es soportable: las aguas son exce
lentes. 

Carác- j _ , a s gentes son naturalmente 
*er ae inclinadas á las diversiones, y de 
l as gen-1 r i i i 

t e s

 &

d - numor festivo. En ei carnabal 
versío- a P ¿ n 2 S familia que. no salga 

n e s c muchas veces al campo, ya sola, 
va en comoañia de sus amigos á 
comer y baylar. Las personas de 
proporciones lo hacen muy á me
nudo á los Cármenes o casas de 
recreo vecinas. Yo he tenido dos 
bellos días en Vísnár y en el Car
men de trebíxano con una amable 
sociedad : en el primero llevaban 
«nos una coaa y " otros otra, for
mando así/iüj cerdos 3 los asados j 
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principios &c- El segundo fué á es-
cote. Por lo común estas partidas 

í O 0 á escote; uno ss encarga de to-
¿0 ) ajusta la comida, la cena, las lu
ces y las demás cosas necesarias 
jin cuidar mas que de hacer el 
prorrateo, de cobrar á los hombres 
$u contingente y pagar al repos
tero el pactado estipendio. Las 
Señoras siempre entran gratis, como 
es regular, en estas concurrencias. 

A pesar de tantas bellas quaíi-Desgra-
dades como se observan en estadas c a u . 
Ciudad , se notan entre la plebe sacias 

muchos homicidios y desgracias. c ' e -a 

Son muchas las muertes que han cn)ar»a* 
acaecido en ios tres meses de man- S'-*2*5 

sion que he hecho en. Granada. Yo, 
consultada la integridad y justíñ-
cactoñ de sus tribunales , las, atri
buyo en la mayor parte á las,-be
bidas de vino.y aguardiente que 
son la pasión de la gente popular. 
El vino imita al de Malaga y ticna 
'fifi espíritu extraordinario.: se ven-
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de barato en muchas tabernas 3 q- a e 

llaman toneleras, destinadas por los 
cosecheros á este intento. Allí, je 
reúnen muchos á sus borracheras 
y después po^ i i mas leve cosa 
ó palabra se quitan la v ida: así 
se ven los fratricidios y demás su
cesos horrendos, porque la pri
vación y la colera les ciega para 
no distinguir tan crueles atenta
dos. Tampoco hay el gran cuida
do ni zelo que debía en desarmar 
al pueblo castigando á los que 
llevasen armas prohibidas como en 
otras partes: las rondas 6 patrullas 
deberían ser mas continuas : el 
pays necesita por su mucho ve
cindario una guarnición no indi
ferente. L a precaución prudente 
es mas útil á veces que el cas
t igo para impedir los crímenes. 

. L a agricultura de Granada 
culta- 0 C U P a u n i u g a r considerable en 
-a: co- * a felicidad de sus moradores, y 
glosas nada indiferente para el estado. 
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g cáñamo que se ; cosecha ha cose-

;;ceadioo este año á <¿oo3 arrobas, c h a s » 
que porfío común se vende según 
cjs calidades desde quarenta y cin
co hasta sesenta reales de vellón. S i 
lino pasa de 2 o9 arrobas que corre 
¿e sesenta á noventa reales- L a 
jeda.iooS) libras á sesenta reales : 
tn otros tiempos.se cogían goo$ 
lisras, pero cortaron ios morales 
con motivo de las imposiciones 
y decayó la cosecha que después 
volvió á reanimarse.; con la liber
tad de derechos. Las lanas quince á 
veinte mil arrobas á cincuenta rea
les. El- trigo se calcula en unas 
seiscientas mil fanegas á cincuenta 
y seis-.reales, de veüon. E l acey.te-
ascenderá á trescientas mil arrobas, 
de quarenta y cinco á cincuenta 
rca!esv El de linaza ocupa unos 
^.cuenta molinos que surten mu-
c i a parte de la Península y ha-
t$ un comercio considerable- El 

http://tiempos.se
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arrobas ; de esta cantidad 
duce el que se alambica para ¿ 
aguardientes : de este espíritu ¡* 
embarcan para Vera Cruz- sig ; 
siete mil barriles todos los año?* 
lo demás se consume en el pay s : 

el vino corre ' á quince reales", y 
el aguardiente á cuarenta reates": 
la calidad del vino , como hemos 
dicho , tiene mucha semejanza coa 
el de Malaga 3 esto e s , rubio y 
fuerte. E l Alazor , que se cosecha 
para los tintes encarnados , alcan
zara á treinta mil libras -que valí 
á seis reales : es una especie-bas
tarda de azafrán , no llega á so* 
pl i r lo que se necesita en tiempo 
de paz , por lo qnal lo traen è 
fuera, de la Alcarria y á vece» 
del Egyp to . E a cebada, habas, 
lentejas , garbanzos , habichue
las &c. que.' se cosechan son para 
el consumo. En toda esta relacros 
no hablamos mas que ¿£ las pro
ducciones de la Vega y a-lrededo-
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f f t- de Granada 3 P u s s en l a 
ó parados confinantes a l 

Igar Málaga y Velez-Málaga son 
inmensos los vinos s aguardientes 
t demás frutos que se cosechan a 

¿e los quales no hacemos aqui 
meacion. 

La desigualdad de su terreno 
]e proporciona variedad de e l i 
sias , así goza en unas partes los 
frutos mas temprano , en otras en 
su .tiempo oportuno y en otras mas 
:arde que hacen regaladas las esta
ciones del año con sorpresa del 
forastero poco acostumbrado á dis
frutarlas fuera de tiempo. 

Diremos el modo de cu i ti- Modo 
?ar el cáñamo en la Vega . L a ¿ ~ c 

tierra procuran que sea de buena U\V 
calidad y de regadío. Se le dan m Q 

dos rejas en tiempo de verano 5 

esto es desde a g o s t o en adelante. 
El terreno comunmente se divide 
^marjales asignando á cada fa-
tteg2 nueve marjales. Cada mar* 

С с 
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jal se prepara con veinte y c ; n „ 
co cargas de estiércol extendía, 
dolo bien sobre el terreno o B e 

llaman empanar , dándole tres ó 
quatro rejas para que se mezcle 
perfectamente, y después lo allanan 
con una tabla. A últimos de Jvfar-
zo s que es decir á la entrada de 
primavera , se hacen las siembras 
empleando en cada marjal dos ce« 
lemines , 5 dos y medio , según 
la mas 6 menos feracidad del ter
reno. Esparcida la simiente , que 
llaman cañamón , se pasa por h 
tierra el arado de manera que no 
penetre mucho , y se tablea. El 
terreno antes de sembrarlo debe 
estar humedecido ó por la aguí 
pluvial ó por el riego : luego se 
ara , se siembra , y se vuelve a 
cubrir. L o arreglan para que re
ciba el agua con igualdad. Es 
necesario gran precaución quando 
nace porque los paxaros se lo co
men. Si el tiempo fuese húmedo 
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0 se le dá ei primer riego hasta 
qQe el cáñamo tiene tres quartas 
5 una vara de alto : en años se
cos se riega antes según su ne« 
cesidad : los dos primeros riegos 

s e hacen en dias de calmas para 
que no se tienda el cáñamo. Des 
pués se continua regando de ocho 
en ocho días hasta que tiene gra
nada la semilla ó cañamón. 

La cosecha se hace segando e l 
cáñamo junto á su raíz con hoces 
de fierro curbas. Conforme -lo c o -
een lo tienden en el mismo sitio 
o 

ocho días después, lo vuelven por me
dio de unas varas largas, y pasados 
otros ocho lo recogen haciendo los 
manojos que nombran mañas , atán
dolos con cuerdas de esparto que 
llaman tamisas. Colocados estos ata
dos sobre una mesa , sacudién
dolos con palos , se les quita la 
simiente. De la caña se forman ios. 
faces combinando la mitad que ten
gan la raíz para un lado y el 

C c a 
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capullo para otro á fin de colo
carlos con igualdad en la alberca. 
Regularmente ponen tres ó quatro 
uno sobre otro cargándolos de 
piedras, cubriéndolos bien. para 
que llenando la arberca de agua 
no se suspenda el cáñamo. Asilo 
conservan en infusión doce ó ca
torce dias según la mas ó menos 
calor de Ja estación. Luego que 
el agua hace íegia y despide mal 
olor, que son los indicios de estar 
cocido, se sacan los haces de la 
alberca colocándolos fuera, de pié 
hechos pilas : ai día siguiente ios 
desbaratan esparciendo el cáñamo 
para que se enjugue : tres dias des
pués lo menean y abren para que 
se acabe de secar. 

Estando en la disposición di
cha s si el tiempo es bueno y se
reno 5 lo agraman y limpian ten
diendo por la mañana los atados 
al So\> los quales.se-'quebrantan 
por la tarde. Pero si el tíanpo na 

http://quales.se-
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.[¡ese oportuno vuelven á redu
elo en haces formando unas pilas 
cubiertas con atados del mismo 
cártamo , que llaman mañas , es
cogiendo un sitio seco para que 
flo se calen los haces. En suma , 
después de bien seco lo limpian de 
Ja caña por medio de una maquina 
sencilla que llaman grama, me
diante la qual extraen el cáñamo 
parificado. 

En una asesoría del Castillo p¿t,r¡_ 
de Vivatauvin hay un obrador don- c a s do 
dése trabajan columnas, mesas ,rin- mar-
coneras, losas para el pavimento, mol, 
batientes de puertas y otras va
rias obras de mármol del rey no. 
Son quatro las fábricas de mar
mol que hay en Granada, fuera 
de uno ú otro que también hace 
frutas y otros juguetes bien imi
tados. Se cuentan hasta veinte y Cante-
siete canteras abundantes en estas ras, 
inmediaciones. Estas son el jaspe 
¿ mármol de color obscuro que 
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llaman de ja cantera del rey tu la 
Sierra de El yira que es muy bello-
lo nombran del rey porque de aquí 
se ha sacado de orden del rey : 
e l de Mixar con su color de miei 
con manchas un poco mas claras 
que le hacen un gracioso contraste r 
el blanco de Filabres , cantera 
abundantísima , mas poroso que el 
de Carrara y no tan blanco : el 
de Escusar que parece un ala
bastro 3 comunmente tiene vetas 
negras y es fácíí de labrarse ; no 
es abundante. E l negro y blanco 
de Sierra Nevada : los blanco y 
r o x o , y blanco y pajizo de Lan-
jaron : el blanco con ramificaciones 
negras , abundante , de Loxa dis
tante ocho leguas : el de Araceli 
especie de alabastro transparen
te , fácil de labrar , color de miel 
clara , junto á Lucena catorce le
guas de Granada : el almendrado 
de Montefrio poco abundante, que 
es «n conjunto de piedras : el ds 
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i-nayoz pajizo claro mas 5 me-
fl0S: ei blanco y rubio de Loxa: 
£! blanco y color de miel muy pre
nso de Visnar una legua dis
tante : el verde claro con man
cas obscuras muy lindo 9, del 
¡¡tranco de S. Juan quar.ro y 
media leguas distante ; de este 
son la columnas de las salesas de 
Madrid: Bowles lo preñere al verde 
antiguo de los romanos: el niela
do claro y roxo de Mixar : el de 
Campanillas negro con vetas blan
cas junto á Malaga : ei rosa claro 
con blanco de Cabra, parecido 
al de Loja: el gris claro de Tllora: 
el gris obscuro de la Sierra de 
Ehira ; hay otra cantera mas cla
ra: son tres canteras distantes una 
de otra un quarto de legua : ei 
roxo y color de miel de Zelin diez 
7 siete leguas distante : el de 
W&r eaxa negro con blanco de 
foco lastre, una legua de esta 
Ciudad: el gris azulado- y bian* 

http://quar.ro
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c o de Malaga: e!. rublo de Machara, 
vlaya: el blanco y roxo de Berja d¡ e z 

y siete leguas: el roxo muy gracioso 
y abundante del Valle de Luque di£z 

y seis leguas distante; las colura-
ñas del retablo de la Capilla de 
la Virgen del Pilar en la Cate-
dral son de este mármol. 

Hay algunos charlatanes que 
recogen chinos ó piedreciíías de 
los r íos , las pulen 5 las lustran, 
las suponen nombres y las ven
den por de canteras que solo exis
ten en su imaginación : así me 
lian presentado hasta setenta y 
seis muestras diferentes. Esta Ciu
dad ha sido siempre industriosa y 
pays de muchas fábricas. L a mul
titud de aguas que tiene le faci
lita los mejores establecimientos: así 
aplican este elemento para las la
bores de los cañamos, de los unos, 
de la seda , de las lanas, de las 
pieles y de otros muchos artículos. 

Fabrl- L a fábrica de lonas , sitúa-
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¡jj en la casa llamada del Galiccas dalo-
de J u a n Andrés Gómez 9 es na». 

de las'bien montadas. Tiene 
^re otras piezas -guarro obrado-
fes de cincuenta y cinco varas de 
largo y nueve de ancho para ala
nzarías 6 fábrica de cordages , 
aciento de telares , y otras piezas 
para rastrillar , almacenes , car
pintería &c. con sus tendederos y 
demás obras necesarias para el 
mejor manejo de ía fábrica : des
cribiremos la manera de labrar el 
cáñamo. Para fabricarlo se estira 
f despunta á fin de quitarle la Prepa-
eiíopa :' se espada con una corta r a c i 0 1 * 
«padilla de fierro de una quar- , c a ~ 
ta de ancho y media de largo in- u a m o ' ' 
traducida en un manso de made-
ra que la abraza : las hay tam
ben de palo. Luep-o se rastrilla 
sobre tres órdenes de púas de fierro 
Verticales colocadas en una tabla 
^ ima tercia de alto : las hacen 
^nir de Barcelona. Después se 
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hila : hilado se hecha en infusión 
de agua fría } y ai cabo de treinta 
á quarenta horas se saca: no se 
puede tener mas tiempo porque 
se pudre , ni menos , porque no 
suelta el alpechíi. Sacado se en
juga , se bate 6 masea. Concluid^ 
esta operación se une y se po
ne ai telar para texerlo. En U 
maniobra del rastrillo resultan mu
chas estopas que sirven para los 
texidos bastos de cañamasos &c. 
E n las otras quedan también varios 
desperdicios de estopa que aquí 
no se aprovechan , pero pueden 
tener destinos para mechas, como 
lo hacen en los arsenales. Así pre
paran en esta fábrica la ma
teria para sus texidos de lonas 
de diferentes clases 9 cuerdas &c 

L a fábrica de lonas del Rey, 
mas bien que el nombre de fa
brica , merece el de preparación 
del cáñamo, porque esta es la ins
pección d e la fábrica respecto que 
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¿ cordelage y texido se hacen en 
,¡ arsenal de ía Carraca. 

La casa tiene una gran sala 
y dos pequeñas para rastr i l lar , 
gjjjácenes para ios acopios y para 
depositar el que está y a ordena
do para enviarlo al dicho Depar-
¿jaento de Cádiz : tiene también 
<¡tas piezas , y se van á edificar 
otras para la mayor comodidad. 
Hay una alberca con el agua 
íecesaria para las labores y para 
prevalerse en caso de incendio. T o 
dos los años se compran de cuen
ta de S. M . mas dé ciento cin-
ipéntá mil arrobas : el. precio 
coman es desde -quarenta y cinco 
reales de vellón hasta sesenta, se- \ 
gen sus calidades: se ocupan en e l 
Beneficio actualmente doscientas1 

treinta personas. 
calculan repartidos en to

do el vecindario y alrededores Te l a r e s 

№os tres cientos telares de lienzos d c ü'<?n-
C ! iios quales trabajan mantelerías, Z 0 S í 
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toballas , lienzos de colchones, Z 3 . 
galejos y otros tenidos ordioari03 

para e l consumo interior del p a y~ 
E l fuerte de las fábricas dé 

Granada es en el precioso arti
culo de la seda. A mediados del 
siglo X í í se dice que se traxo el 
gusano de la China á Constanti-
nopia , y que en España se co-

.menzó á cultivar su cria en 1452. 
L o que no tiene duda es que en
tre los Persas 5 Griegos y Roma-
nos fué muy estimada y objeto de 
mucho lato, pues se pagaba í 
peso de oro. Analizaremos por par
tes este ramo de industria pan 
hacer ver su opulencia. Hablamos 
del tiempo de paz y de extrac
ción para la America , que es 
quando toman todo su incremen
to. 

L o s telares de máquina que 
.se montan para la lis ton cria as

cenderán lo menos á quatrocientos: 
los de. listones texen á la vez 
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¿¡je piezas y los de medios lis-i 

c Q e 5 y chamberguilJas incluyen 
fít¡ y seis piezas cada uno. D e 
Jjerá , que por un juicio pru-
¿ncial se cree que estos telares 
ftoduciran al año quatrocientas 
¿ncuenta mil piezas. Casi todo es-
ü artículo vá á la América. 

Los telares de cintas de l a - Y d . de 
tor 6 de pasamanería se. calcu-pasama-
P en maS de mil : en ellos se áeria. 
t;xen las cintas de aguas , de de-
Secar , matizadas de raso y l abor , 
listadas , de trama figura & c . que 
se considera asciende al año en 
todas sus ciases á doscientas mil 
piezas. L a mayor parte de estas 
cintas se embarcan para l a A m é 
rica, y el resto sirve para surtiría 
Madrid, Málaga , Cádiz y toda 
la Andalucía. 

Entre las gentes pobres rara i e ! a r e ! 
« i„ - 1 e n c a s i 
s la que no tiene un telar-en su ' A /.,. - 1 - tocias 
«sa manejado por una persona con ] 2 S c a < = . 
tluuab bbran.colonias, medias co- «s» 
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lonias , listones & c . para el con
sumo interior. Hay tiempos en qrje 

este número de telares es tar¡ ¿o-
pioso que pasará de dos mil. £ a 

ei dia correrán solamente anos 
quinientos que pueden producir 
a l , año veinte y cinco mil pie
zas. 

Gorros L o s gorros de seda que se 
de s e d a / a ^ " c a n e n tiempo de paz alcan

zaran á cinco mil docenas-
Diver - También se fabrican medias, 

sos texí-ceñidores , tafetanes 5 felpas, da-
dos> máseos , terciopelos y otros texi-

dos anchos para ei consumo del 
pays : se pueden calcular hasta 
doscientos telares de esta esoecie. 

E n tiempo de paz los tela
res de cintas de hilo blancas y 
de colores pasan de ochenta : ahora 
habrá montados solo veinte y cin
co. E s infinito io que influye ei 
bien general de la paz en estas 

Aumen-manufacturas. Han -habido años en 
eo de J 0 S dighos cuatrocientos tela» 
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de listonerla han ascendido á ías fá-

Jjji y quinientos según su extra- \>rifa% 
J-jiaaria estraccion para la A m é - e p * 
M De todos modos es la mayor * 
¡íqueza de las j \ aciones la maus- r 

¿a sacada de la agricultura. E s 
jsflenso el número de personas 
jiié preparan la seda que llaman 
Crecieras ó devanadoras: hay otras 
sue llaman menadaras que mane
jan unos tornos de veinte y cisco, 
tesos y otras que tienen grandes 
tomos muy interesantes y sencillos: 
se manejan por a g u a , la qual dá 
movimiento á una gran rueda y 
esta á otras qué ñor medio cia 

A A 

cnerdas hacen andar • los eses que 
sostienen todo el mecanismo de la 
máquina para torcer la seda : con
tiene cada torno cerca de tres
cientos h u s o s l o s quales en va 
rios tramos tuercen m a s , ó ms-
MS fino según la combi nación 
* otras ruedecillas con sus picos 
c a que descansan, A i presente ha-
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car multitud de estas maquina s\ 
se quiere. Son mas de veinte las 
casas destinadas para los tintes. 

L a guia de Granada del pre. 
senté año de 98 nombra hasta 
doce fabricantes por mayor de ¡i$. 
toneria 3 cintería, medias, gorros 
y ceñidores para el consumo de 
América que se extraen por Cá
diz , y cinquenía y dos que fa
brican texldos anchos y angostos 
para el consumo interior del rey no;-

759 y añade que entre todos los fa-
perso- ¿ficantes se labrarán anualmente 
r , a s s e cien mil libras de seda , y ' que 

labores. 1 u ^ n c e m'll personas de ambos- sexos. 
También coloca los nombres 

de quince fabricantes principales 
de toda cíase de texidos de lana 
anchos y angostos para el consu
mo de esta Ciudad y sus lugares; 

ocupan 
en estas 

se ocuparán en estas labores unas 
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jj'pírtíenclo que con otros que Consu-
{¡j nombra hacen el número de mos' '. 
¡•¡tenta y dos fabricantes s los qua-

consumen al año quince mil arro- Entre-
$ de lana-: dos mil de/aceyte : «ni--
uintieneiimas de doscientos y .neinte m i ^ a t o 

clares de ancho y angosto : labran ^ ^ 
quiltro mil :y seiscientas fiezas^y^^ 
0pn seis mil y quinientas per- ñas. 
mus de ambos sexos , inclusas las 
¡o¡ escuelas .de la real sociedad. 

Las fábricas.-de papel blan
co que están dentro de la Ciudad 
aon no hacen los progresos que 
deberían hay mas. de veinte . de 
estraza : si io trabajasen blanco Deben 
y se esmerasen en .perfeccionarlo , esme-
estando tan inmediata esta ..Ciudad rarse 
de Malaga y Cádiz , podrían ha- fn m e ~ 
cer un comercio útil y venía]osoJ . 
con la América. Junto á Duar, í"" 1 ' 
©a legua distante de Granada, /." 
hay otra fábrica de papel blanco 
Rjakr. 

Es digno de notar que te - Seria 
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íitllisí- niendo la beila barrilla tan ínme-
md es- ¿ j a t a y tanta abundancia de a O T a 

? ^ no hayan establecid alguna fábri-
tócas c a Cnstaies , que precisamente 

rie'crís- debería producir muchísima utili-
tales, dad por el despacho que tendrían 

para el consumo interior del pavs; 
prescindiendo del gran comercio 
activo .que debería resultar con la 
América si tomase incremento , 
pues e l gran consumo de este ar
tículo lo proveen los Alemanes 
írayéndolo de sus fabricas que ven
den en Cádiz á los comerciantes 
Americanos. Es inmensa la can
tidad de miles de "caxones que se 
embarcan anualmente así de vi
drios de bucosidad , como plaaos, 
vidrieras, espejos & c . para aquellos 
destinos , que podrían salir de lai 
fábricas de la Península si hu
biera espíritu de industria y * 
pensase seriamente en ello. 

L a buena porcelana tampoco 
faltarla aquí si se buscase ; ya he* 
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^ dicho la que hay junto al 
Jíonte Santo para las alfaharerias 
amanes.' so £ 

Hay dos fábricas de sombre- Som* 
535 finos de todas clases imitan- breros. 
tyí ios extrangeros, y otras mu
chas de sombreros bastos. - -

También hay fábricas de p in -P in ta 
dos j y con la multitud de aguas d o i > 

luenas podían tomar im gran in
cremento si se aplicasen á ellas. 

Hacen muy lindas sillas de Sillas, 
acá 6 paja pintadas, que por lo 
común las trabajan las mugeres 3 

imitando á las de Marsella. 
Las Monjas de Santa Ynes Flores, 

hacen bellas flores de mano : tam
bién las fabrican en otros Monas
terios, aunque no con tanta pro
piedad. •• 

La fábrica de Salitre es táq_i , w 

colocada en una casa inmediata a 
& plaza del Triunfo : contiene un 
§R'Q patio circuido de botijas de 
hita oara hacer la filtración, ÚQ 

D d a 
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grandes vasijas para herbir y 
riñear ia legia que forma ei salitre 
y de grandes tinajas para (j e p 0 . 

sitarlo , un- mo;ino para molet 
el azufre & C * Hay unos quarenta 
hombres ocupados en todas estas 
labores. Así el salitre, como el 
azufrq y el carbón de cáramo 
bien preparados en su mayor per
fección. , lo conducen á Füigue 
una legua distante sobre las co
línas - para; labrar la pólvora. 

Hablaremos, de Fargue. Su
biendo.., comO;;Sé'ha dicho, cosa 
de una legua se encuentran en el 
sitio de este nombre dos molinos 
de pólvora, cada uno goberna
do por una. rueda que mueve al 
rededor de sí mismo un árbol ten
dido que contiene diferentes pies 
para levantar diez pilones ó so-
barbos que son los que cayendo 
sobre morteros de piedra muelen 
la pólvora. La estructura de esta 
máquina tiene mucha analogía coa 
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¡.¿eque se sirven aquí para pre
parar la materia conque hacen-el 
papel. Es manejada por agua. L a 
{¡oración continua de los morte-
jos con los pilones ocasionó un 
incendio, por lo qual cuidan de 
isíiedecer la materia de quando en 
quando. Cada cinquenta libras de 
salitre se mezclan con ocho libras 
cienos tres onzas de azufre y con 
otra tanta cantidad de carbón de 
cáñamo, que llaman agramllla. Un 
día se amasa en los pilones el 
salitre con el azufre para unir las 
dos materias 3 y otros tres días 
se hace la misma operación aña
diéndole el carbón : de manera que 
s: necesitan qu2tro días para el 
perfecto mixto de esta composi
ción. Luego se pasa al granéa
te. Es una estancia con varios 
arneros y cedazos por los quales 
P&a la materia qué resulta desde 
luego granada. En el segundo de 
1 a-meros que la repasan hay 
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porción de globitos de barro co
cido para desliar ó desbaratar Ja 

composición quando se une des. 
masiado. Toda esta operación se 
hace sobre artesas que sirven de 
recipiente de la pólvora. Des
pués la conducen á otra máqui-
na también manejada por agua 
que I i arrían pabon- E s un especie 
de. tone! cilindro sin barriga , en 
el, quaí colocan la pólvora : se 
mueve al rededor de si mismo, 
¥• golpeando los granos consiguen 
reuniríos , apretarlos y darles lus
tre. D e aquí Ja pasan al. tende
dero que se hace al sol sobre man
tas de xcrga colocadas sobre tablas. 
Quando esta bien seca hacen sacos 
de cien libras que remiten al alma
cén ' que está arriba de la coli-
na . para empapelarla y embarri-
earla y después conducirla á sus des
tinos. Son tres l o s molinos , los 
dos están inmediatos el uno del 
©tro 3 pero eí tercero dista M 
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| ; ! a r í O de legua de ellos : cada dia 
jfoducen quince arrobas. 

En el albaicín en las inme- Alfaha-
¿iacíones del Callejón de Lebrixa reria». 
uj siete aifaharerias , cinco de 
platos 9 ollas &c, y dos de ti
najas. Las labran con tierra co
lorada que sacan mas alia del Sa
cro monte. 

En todas estas alturas están Fábri-
ispartldas las fabricas de lanas, cas de 
Hay unos cinquenta maestros que lanas, 
tienen uno, dos ó tres telares s se
gún sus proporciones 3 en sus casas, 
en los quales texen estameñas, pa
ños bastos y entrefinos,, sargas 9 

gallardetes para las embarca-
dones &c. Muchos de estos texi-
dos se consumen en esta Ciudad 
y en sus inmediaciones. L a po
blación del Aíbacin en' tiempo de 
los moros era.muy considerable: 
al presente no pasa de cinco mií 
tabicantes. 

La fábrica de antes 9 Zuelas Antes, 
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zuelas y tíerhas'-curtidos de Pérez está bien 
&c* provista de las cosas necesarias 

' - para su manejo. Su situación es 
un sitio bastante capaz á espal
da en ia - plazuela del labadero. St 
trabajan en ella también correajes 
y toda, obra de talabartería 6 for
nitura para la tropa." ; 

L a fábrica de curtidos de 
-: ~ Bautista s\toada sobre ef conñuen-

5 0 r te de los ríos Darro y Genilse 
halla muy bien montada-con to
das sus oficinas , maquinas &c. 
Tiene Una cequia -muy copiosa 
que viene del Genif , da qual des
pués 'dé ' -servir á varios molinos 
y a l a " fabrica de Pérez , pasa 
encañada baxo del río Darro para 
proveer de agua esta y otras fá
bricas. ' 

Son ocho Jas fábricas de an-
teros y guanteros que hay en Gra
nada, lias mas dé teílas están en 
la margen del Darro , en la qual", 
baxando de ia~ plaza nueva , se 

-
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^ otras cinco de curtimbres : 
jl¡í tienen sus pelambres ó tene
rías. \ \ " 

La misma noticia que he-Comer-

scs anticipado de la agricultura cío ac-
\ industria - de Granada da una tjvom-
idba verdadera de su comercio ac- tenor 
¿yo interior y -exterior. El pri- У e.x" 
e ro lo hace el consumo de los t e r i o r * 
naturales., bien sea para los a l i 
mentos ó para" animar sU's fábri> 
cas. El trafico exterior Q-de expor
tación esta reducido á los tres ar
tículos de vinos ', aguardientes y 
das. Los dos primeros los "•'-con
ducen á lomo de cabalgaduras hasta 
úkkonda , que és el .embarca- . 
dero en el lugar que llaman Torre 
Щ mar nueve leguas distante-en el 
nediterráneo : por allí los extra-
fu ya sea para Cadíz , para el 
«trangero , ó para la América : 
el ramo de las manufacturas de 
| | s por lo común se despacha 
Rabien en cabalgaduras por tierra 



'42 o FARTE BE ESPAÑA, 

hasta Cádiz y_ M á l a g a , q u e S O u 

los dos puntos principales de! co
mercio ultramarino de esta p a r t -

de Andalucía. Si el ¡ camino ¿ 
_ la Torre del mar estuviera com-
d ^ o " P u e s t 0 c ^ P a z ^ e ruedas, daría gran. 
miüo"~ d e ^ t ens ión á la agricultura y 

plantaciones porque entonces coa 
el ahorro en los portes recibida 
muchos alimentos su comercio ma
rítimo. Es una lástima que no hayan 
pensado en ello con ahinco. En 
otras partes habrían emprendi
do canales barrenando las mismas 
montañas si fuese posible para pro
porcionar esta felicidad pública. 

E l comercio pasivo de azú-
. o m e r " c a r , cacao y demás frutos de la 

América , y manufacturas extran-
geras que necesita el pays lo im
portan á Granada por los puer
tos de C á d i z , Malaga y Sevilla, 
de donde se surte. 

Azúcar L a Ciudad de Motril está 
de íYIo - s ' i m a da sóbre la ribera dos leguas 

c í o pa
sivo. 
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¿staate de torre del-mar en p laya tril-
(jescubierta-: es cabeza de parti
do: en sus 'inmediaciones produ
cía á mediados del siglo , cinquen-
ta mil. pilones de arroba y me-
¿ia-de -azúcar. Ahora no produ
ce arriba de cinco mi l , á causa de 
ios derrumbiaderos -que ha hecho 

fa aquel terreno el rio Velesilíos. 
£ri otro tiempo fué pueblo muy 
considerable. Toda • esta costa has
ta Cartagena está guarnecida de 
torres para observar los sucesos 
¿el mediterráneo y dar los avisos 
oportunos. - . 

Diremos algo de las minas. Minas, 
En el Darro arriba hay lavade
ros de o r o , según dicen : yo no 
É visto trabajarlos, pero es un 
fecho positivo que deponen todos 
constantemente enseñando alhajas 
fechas de este precioso metal sa
cado allí : asi es. tradición que el 
lio se llamaba Dauro, ( de oro ) 
I que después tomó el nombre de 
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Darro. El carbón de piedra so 
asegura que io ha;/ cerca de 
liar. : ¿ quanto podría influir este 
en las fabricas si se extraxese?]^ 
Baza hay fábricas de plomo. Tanw 
bien las hay en Canjayar-, p¡-es¡. 
éio,y. .Turón f... Sierra de Luxar 
qUe.se trabajan de cuenta.del rey-
Hay otras de azufre , azogues &c. 
E n Sierra de Elvi ra o Cerro de 
la Mora , tres leguas de Granada, 
•se observan los hornos de una 
mina de plomo que la abandonó 
roí dueño por falta de fondos. 
A c a b a de descubrirse junto á Alme
ría: una mina de azufre. 

En la Sierra de Gaor, quines 
leguas distante, hay muchas -mi
añas de A Icol ó de barnis, y de 
.plomo. En V.entarique, diez y siete 
leguas de Granada , se saca plomo: 
Dalias% que está diez y nueve le
guas de la otra parte de la Sierra, 
produce e-I mismo metal. Con este 
motivo se hacen grandes contra-

http://qUe.se
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piídos:s según d icen , en este ar-
rcuío. N°. nabJaremos dzV -prornon-
0g can'ieraa ó. cabo, de Ga ta , 

o!Je dicen tomó e! nombre de.. la ; . — 
3'jcha piedra ¿£C//:Í que allí se 
encuentra • porque.:, es: muy cono
cido a s í ' de . lo s antiguos como, de 
los modernos. . . 

Visnar,.delicioso .sitio , distaOs»de 
poco mas.de l egua y- qaiarto : d e ; C j a ~ p o 

Granada: se camina sobre colinas^d Ar
parair á este l uga r . -Es muy ázobis-
propósito. para la estación de puta P Q s 

rsavera. y vera-no por...ios; vayrea 
frescos que allí corren. E l Pa l a -
rio ó casa-de recreo déi-.Avz&n 
bispo. tiene buenas, piezas ó salas. 
p«ra la comodidad.,- adornos de 
pinturas.,, entre ias-quaies isay©á 
S. Gerónimo y otro quadro. de .ira: 
Bino-'que! parecen .de -.Gano : en e l 
gabinete .'^e : observan algunas. ;d« 
mérito. Las vistas desde el Falac ia 
S)n agradables, y'tiene también dos -
jardines, ei"mio deaixp-.'dei. c&m 

http://mas.de
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y el otro fuera : el primero est* 
adornado de malos bustos sin el 
menor- mérito , que seria .-rneior 

N a c í _ quitarlos. 
miento Cerca de media legua raas 
de agua.adelante al pié de una montaña es

carpada hay una fuente celebre por 
su buena agua. E l nacimiento de 

_r .. • este elemento no es aquí como en 
c . . . otras fuentes á borbotones, sino 
- " j " . que se eleva de la tierra- hacia 
-ú arriba en globulillos, sin duda 

•\ envueltos en ayre á manera de 
herbor; tampoco es un manantial 
solo , al contrario son infinitos 
manantiales contenidos en la cir
cunferencia -de unas cinquenta va
ras. L a agua es fría y excelente: 
llega á formar una cequia con
siderable , la qual después falde
ando por las colinas se introduce 
á surtir la población del Albai-

Baños. Sobre el mismo camino i 
cosa de legua y media de Gra-
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¿ría n á y ü n o s baños -que -'sirves 7 

áa -humores merpericos y ^ e r u p - • 
•iones cutáneas". El los están r bas-

interiorizados b a x ó - d e - l a 
¿erra. - El; - descenso es muy- Incó 
modo. Dicen' que hay concurren
cia de gentes én ei-verano para 
lomar estos baños. Sin embargo | 
Bohan cuidado- hasta -ahora de 
fccer una ¿asá para - ía-Comodi
dad ele los enfermos , y para im
pedir que los ladrones en -otras 
criaciones se oculten en' ellos para 
sus asaltos :'y-;--robos." -OiJ. 

En Graé-na. cerca del lugar, 
de la Peí-a distante cinco leguas 
áe Granada , hay baños- termales 
de agua caliente. En el pueblo 
ce la Mala , dos leguas' de : Gita
nada, hay otros templados-. Yn-? 
mediato á Albania se encuentran 
otros baños -termales mas activos 
que los - de -Graena para i a p e r k ^ 
íiaymai venéreo: todos ellos son : } 

^cy írecuentadoteil s¿£ zJ. 3¿|s 
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Soto de • E l terreno del Soto de Rom a 

Roma, contiene poco mas de legua d<-
largo y cerca de una de a n ¿ " 
Tiene u.n jardín , una huerta \ JJ¿ 
bosque que daría tal vez el nom
bre al soto y muchas tierras des
tinadas á arrendatarios , que ñor 
lo común Jas emplean en cáña
mo • lino , habas y t r igo ; .par
ticularmente . los dos primeros 
artículos; -El - rio Genil pasa por 
el centro y se le reúnen dentro 
del soto Tos. ríos C u billas y Be-
lillos. L o s reyes. Católicos lo re-
servaron para su - recreo quando 
la conquista de Granada. Carlos 
V fabricó, una quinta y echó faysa-
nes en él. bosque. Felipe V quan
do se trasladó á Granada en 1730 
tuvo su residencia en este Soto. 
L a caza de; que antes abunda
ba , especialmente los faisanes y 
conejos y van desapareciendo en-

Casa teramente. .. 
real. L a que llamaban casa real 
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0 es una gran cosa. Contiene' 
35a estancia de retratos , entre 
•líos el de D . .Ricardo Wal l que 
abitó y murió en ella 9 sacados 
por [víarínv Hay tres quadros gran
des que representan uno la En
carnación ,- otro S. Car los Borro-
seo con varias figuras, y el terce
to S. Pedro y S. Juan con eí 
pobre á la puerta de Jerusalen s» 
líe bastante mérito , copias traí
das de Madrid. E n otra estancia 
se Halla una vista sacada por e l 
dicho" Marín de la inundación que' 
padeció esta Casa en 25 de Mar
zo de' 1 7 7 2 . É n la Capil la ó Iglesia 
ttí el altar mayor se vé' una c o 
pia de la Virgen del Pez de Rafae l 
que está en eí Escorial . 

Á un qüarto de legua ha-Ce'ríférf-
cía el Sur éñ el lugar, nombrado ' í < m ' ° ' 
Fuente de Baqúero hay un ce- s e P ü J 

• '.' • • CTÜ : u< 

ínenterto" circuido de mu re donde Q. 
tita sepultado el dicho 0 . .Ricardo r a r do-
'̂ 11 con Una .inscripción en iáWM-
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lápida que recuerda sus honores 
y la data de su muerte el 25 ¿ c 

Diciembre de 1 7 7 7 á la edad de 
ochenta y tres años : fné Minis
tro de Hacienda, Teniente Gene-
raí y persona de bellas ideas. 
También está allí con su lápida 

inscripción el sepulcro de En
rique Estelinguer. 

AJpu- . Las Alpujarras.se extienden 
jarras. 1 7 leguas de largo y unas once de 

ancho : componen una Provincia 
del reyno de Granada. Comienzan 
en Portubus hacia levante distante 
nueve leguas de la Metrópoli : 
están situadas sobre los montes y 
valles de la Sierra Nevada : su 
capital es TJxixar. Contiene 5 según 
d icen , quarenta y dos lugares ó 
Concejos como ios llaman allí '• 
estos montañeses á pesar de lo 
fragoso de la mayor parte de sus 
terrenos ios hacen fértiles por me
dio de su aplicación á la labor. 
¿Silos se aprovechan de ia¿. agua» 

s í ' ' , " y : :. ' 

http://Alpujarras.se
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j je- encuentran conduciéndolas-
inteligencia por medio de ce-

„jias o canales que forman á su 
¿do,para regar sus propiedades. 
Cía tan industriosos que trasladan' 
50 solo el estiércol , sino la tier
ra útil y feraz sobre las mismas, 
penas para formar sus plantaciones 
5 Bancales como los nombran t 

cogen trigo.., cebada, abichueias., 
garbanzos , mucho maiz , de que' 
es por lo común el pan que comen; 
ácfte'.j v ino , castañas &c. Soa 
r¿a laboriosos que quando no tie
nen trabajo en su Provincia lo 
bascan fuera : sé pueden mirar c o 
mo los galleaos de la Ándalu-
da. Ellos hacen las siegas exte
riores délos, granos de las provin
cias limítrofes , y como sus co
sechas son-, mas ta rd ías , vuelven 
á tiempo . á su pays á . recoger 
los frutos de su propio suelo. Coa 
$» laudable economía se.adquier 
R n lo. necesario , y por coas!» 

E e % 
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guíente apenas se ven entre e¡l 0 s 

J mendigos. 

C A P I T U L O IV. 

Itinerario : Lóxa , Osuna, Marche
tta , Utrera 5 Yxerez de ta Frontera 

Puerto de Santa Mafia, Puer
to Real, Isla Real de Leon 

hasta Cádiz, 

' Itine ra- J~\-' media legua de Granaría está 
ei pueblo Armili a i Churriana se 
baila media legua en seguida , y 

, otra medía Cuyar : desde este pue
blo á Belizena una legua: la Ciudad 
do Santa Fé está desviada ua 
quarto de legua del camino y cer
ca de una de Beiízeña. Su po
blación fué dirigida por los Reyes 
Católicos para sentar el Real quan
do sitiaban á Granada, Tan feliz 
memoria es muy plausible en li 
historia por haberse concluido ees 
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t & conquista la expulsión de los 

r j 0 rós de España , y por haber
le tratado en su suelo el descu
brimiento del Nuevo Mundo, D e 
pte Fé á Cauchina una l egua : <^ 
M inmediato ai camino. A el 
Lachar pequeño pueblo, otra legua. 
Aquí termina la planicie de la V e g a 
j comienza á elevarse el terreno 
femado una especie de colinas 
laxas: en la Vega hay otros mu
íaos pueblos de los quaies no se 
fcace mención por no estar en la 
carrera. Desde el Lachar hasta la 
venta de Casin , donde comimos , 
dos leguas de terreno quebrado ; 
6 leguas solamente se cuentan de 
Granada á Casin. E l rio Casin , 
pasa poco mas abaxo de la venta 
5'riega una pequeña Vega que hay 
también aquí circuida de colinas, 
£tt cuyo centro sobre una de ellas 
8já Villanueva; frente de esta Vi l la 
S Í une con Geni l . Pasando un 
P^oeáo portesuelo se encuentra 
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la Vega ele Loja de ecsa de \ ¡ n z 

legua de largo y cerca de me. 
día de ancho : en ella está situado 
el pueblo líuetor. L a baña el rio 
Genil que viene de Granada coa 
bastante caudal . Estas vegas es
tán cultivadas- -'de granos, y tal 
quat plantación de olivos y vi
ñas. Los hombres- se ocupan - en la 
limpia de los sembrados , quitando 
las-má i as yerbas & c . así se vén qua-
drillas considerables en este exerci-
üio, alContrarío de ía costumbre de 
Francia que por lo común son mu-
geres las que se emplean en esta 
trabaio. En la Vega de Granada 
se observa bastante tomillo que 
los franceses suelen echar en sus 
guisos como qu al quiera otra yerba 
odorífera s y hacen también poma
das con su olor. Son raras por lo 
escarpado las colínas qu llaman 
de Álcandi que. Dos leguas,de Ca-

-'sin está la Ciudad de Loja situa
da á la íalda de ía fierra de Pc№ 
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^tes : su población según pa-
»zt será de dos mil vecinos. A 
¡2 entrada tiene un arco con 
¡¡•es ingresos de ladrillo. Sobre el 
|o Genil , por la parte del barrio 
ie S. Francisco , hay un puente 
¿e tres arcos , dos de ellos muy 
espaciosos 5 y el otro mas peque
ro : es bastante fuerte , pero de
masiado elevado en el medio. D e 
la otra parte hay un paseo de 
árboles y están poniendo otro nue
vo. Las huertas que se vén por 
aquel lado harán el paseo mas 
delicioso é interesante. . H a y tres 
conventos de religiosos , uno de 
monjas, tres parroquias , un hos
pital y tres quarteles de Cabal le
ría actualmente ocupados. Es tal 
la copia de aguas que hay en 
este pays que se cuentan , según 
(Sisen, mas de trescientos nacimientos 
ó manantiales. 

A tres quartos de legua de 
¿oja se pasa rio frió que es un 
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copioso arroyo que desciende d¡ 
i a misma montaña inmediata. E[ 
.camino continua siempre monteo-
so é incómodo con muchas subi
das y bastadas ; llaman Chaparral 
de Archidona una porción de en
cinas que se vén. esparcidas so
bre estas mismas jomas ; es un lo
gar temible por los ladrones de 
que suele estar infestado : las va
rias cruces que se vén inmediatas 
al camino cerca de Loja indican 
los asesinatos : dicen que hay des
tinadas dos compañías de Migue? 
letes para perseguirlos. La cues
ta de Archidona dista de rio frío, 
dos y quarto leguas : es bastante 
penosa é incomoda , y se siente 
mucho mas por lo malo del ca
mino. E l lugar de Archidona. 
luego que se baxa la cuesta, queda 
á Ja izquierda sobre una coüna 
desviado cerca de media legua del 
camino f comimos en la venta 
nueva ge Archidona. Poco mas 
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plante de la ventasedivide el caají* 
¿de Antequera que se descubre co
sa de legua y media ( i ) . Nosotros 
tomamos ei de ía derecha que vá 
j la a lameda. L a legua primera . , 
j;de pésimo camino; pero pasanao , 
una pequeña cuesta se encuentran 
bellos prados plantados de oliva-

Antequera Anúkaria : dista tina 
jtgua de ¡Singili que se dice Antequera 
¡a Vi?J25 bien que fuesen dos poblaciones 
distintas: rne aseguran qus la presen
te Án.tequera manifiesta en sus muros 
alguna cosa de antiguo : se han eiir 
cor.trado también en ella varias inscrip
ciones. Las circunstancias del viage no 
ir>e permitieron detenerme para entrar 
£n ¡a Ciudad. Nicolás Antonio apunta 
entre sus escritores 16 hijos ríe Anr-
tequsra, á Jos quales se puede añadir 
I-uis Martin que nació en 1 ^ 8 5 , pro^ 
fcor del derecho v de ingenio poético : 
íillecis en í'635. ^ n * a pintura s e han 
áítinguido Mohedano discípulo de Pa?> 
.Wo.cie Céspedes, y un tal Bobadilla que 
«fué de Zurbarán 
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res y enGlnares :

5 y cultivados d» 
granos que ocupan las otras tres 
leguas. L a Alameda es un pequeño 
lugar, el primero que corresponde 
al Reyno de Sevilla situado á la 
falda de una colina dominando una 
pequeña pero graciosa Vega. 

Así como el terreno no están 
quebrado como el anterior, así 
el : camino es mas soportable , aun-
oue no está eomouesto : aoui obra 

»" . _ *• . .... -.7% 

la naturaleza: ¿ quanto ganaría el 
reyno de Granada si estos cami
nos fueran unas buenas calzadas 
capaces de transitar en posta ? 
Todos ios payses de la carrera 
adelantarían también infinito. El 
costo no puede ser tan grande res
pecto de que para tomar el ca
mino real de- Cád iz á Madrid por 
cualesquiera v i a , esto es en co
che de Colleras sea desde Guarro-
man 6 desde E c i j a , se necesitan 
solos tres días : se numeran veinte 
y quatro leguas con todos sus № 
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jeos. Legua y media de la Ala
meda se encuentra el arroyo nom
brado de la Roda que se puede 
llamar de ladrones por los muchos 
facinerosos que sorprehenden en ei 
| los coches : en el mes de Sep
tiembre del año pasado", de 98 ei 
mayoral j osé PasquaS y otro nom
brado Miguel que iban juntos con 
escolta de ocho soldados fueron 
atacados allí por quatro ladrones 
í caballo, y mataron un cabo y 
Sé i soldado que auedaron en el 
psmb sitio muertos. Son muchas 
las cruces que se observan en la 
carrera en memoria de los asesi
nados. El pueblo de la Roda está 
desviado del camino á la izquierda 
tín quarto de legua : el ; arroyo 
de Ladrones pasa por medio del 
logar. Convendría colocar allí una 
partida de soldados de caballería 
que no hiciesen mas que recorrer 
la campiña. Del Arroyo al Pueblo 
W Pedrera una y media legua i 
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dos leguas mas adelante se p a s a 

el rio aguas dulces que uene C Q . 
buen puente : del rio á Osuna una 
y media legua. L a mayor parte 
de estas siete leguas está planta-
da de olivares : también hay mu. 
chos encinares , y en ios contor
nos de Osuna se observan varias 
sementeras hasta entre los mismos 
olivares. 

Chuna. L a Vi l la de Osuna es re
putada de origen antiquísimo. D, 
Alonso eí sabio le dá por funda
dor al rey Pirro uno de los fa
bulosos mil seiscientos sesenta y 
ocho años antes del Salvador, Ro
drigo Caro , aunque no se confor
ma con esta op in ión , la su
pone aun mas antigua quando 
la cree poblada por- los Ibe
ros Españoles que precedieron a 
.losj fenices ; aserción no menos 
quimérica. N o obstante todos 
convienen que los Romanos la hi
cieron-colonia la qual nombraban 
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fytnina Urbanurum; que Julio C e 
jar la gañó á los PompeyanoS, y 
que en la Legiort X í l l llamada . 
¡Jfsaríense sirvió de Alférez el famo- ^ f a 

5o Evartdro que mereció en tiem- £P0SO 

p0 de lrajano 29 coronas ; esto d r 0 i ¡ 

es diez murales , diez y Ocho c í 
vicas y una naval , pudieñdo decir-
je j sin que sea una fanfarronada 
andaluza , que la historia romana 
no presenta otro individuo que 
haya ganado tantos premios mi
litares como Evandro natural de 
Osuna 5 en honor del qual se esta
blecieron espectáculos y premios 
eii su patria ( 1 ) . Osuna pues. Ca 
pital del Ducado de este nombre, 
concedido por Felipe l í á D. Pedro 
Xiron 5 Conde de Ureña ; es muy 
bella , bien poblada , con lindas 
casas, entre las quaies hay al
gunas que tienen sus portadas con 

. (1) Masckü hist. crlt, de E?p. to:n. 
V F2g- 459- y t o r f l < VÍIÍ PaÜ- $P¿ 
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columnas & c . L a plaza de S. p f a n . 
cisco es bastante capaz : la c ' e 

Santo Domingo es triangular y 
tiene una bella fuente. Las calles 
están empedradas s aunque no 
con mucho pr imor: fuera tiene 
un gracioso paseo cíe álamos con 
sus poyos 3 y respaldo de rejas, 
de fierro : la adornan tres fuentes y 

una de ellas bastante copiosa : in
mediata está la hermita de S. Ar-
cadio. L a villa ha formado unos 
baños en este sitio para la como
didad de las gentes en el verano, 
que son aibercones al descubier
to.;: <- ¿y ;.>.•• :;? 

Las Iglesias de Santo Do--
mingo 5 de S. Francisco , de Ja 
Merced y la Colegiata que he 
visto son muy aseadas : las tres 
primeras no encierran cosa de gus
to en quanto á las bellas artes. 

• L a Colegiata , situada en la Co-
•l ina, contiene en la fachada prin
cipal dos columnas istriadas co-
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rjitías, varios relieves y estatuas 
han mutilado los muchachos s 

v algunas destruido enteramente. 
Tiene en ella una inscripción que 
¿ice fué hecha á expensas de D-
j o an Telles y Girón 4. Conde de 
(Jíéña. Las obras interiores deno
tan el gusto gótico: se compone de 
tres naves bastante espaciosas, pe
ro el coro que está en el cañón 
principal la imperfecciona infinito. 

En el altar lateral ó del ¿ a -
grario hay pinturas de algún mé
rito contenidas en él retablo que 
se dice en una inscripción fué 
mandado hacer por Francisco V u e -
¿0 el año 1 5 8 4 . 

A espaldas, de esta Iglesia Co le 

en otro edificio está situado e i C o - g 1 0 . y 
legio y Universidad instituidos por ^ T n i " 
el dicho D . Tuan Telles Girón j S l " * 

1 1 T T *L • 1 dad. 
4-conde de.Urena en tiempo de 
Carlos V año de 1 5 4 8 según se 
denota en. otra inscripción que se 
vé á la entrada principal de ia 
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Universidad. El patio de esta es 
espacioso circuido de dos órdenes 
de corredores, los baxos dóricos 
y los altos jónicos. 

Son ocho los conventos de re-
Hgiosos y cinco' de Monjas .que 
hay en Osuna. Tres los hospita
les , uno de mugeres gobernado' 
por una junta de caridad, ctro-
de incurables por el Duque, y 
otro á cargo de los hermanos de, 
S. Juan de Dios. 

F'rag-- En la colina que domina a 
mentes Osuna á escaldas de la colegiata 
de an-- s e conservan iragmentos de su an-
fort- 3 ^ & u a f ° R T A ^ E Z A 5 °fie según su ex-
leza~

 t e n s * o n debía ser considerable : 
aun permanecen restos de sus mu
ros en pié , y muchos ya aterra
dos. Quieren decir que la antigua 
Vrsone se extendía hacia la parte 
superior de la colina. 

Al pié de la colegiata hay' 
un manantial que provee de agua 
las* fuentes de la Villa;: ni tiene-' 
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jjjas que este nacimiento, pues 
i del Arroyo Salado, á mas de 
¡a malas , apenas nace quando 
fenece. Las cosechas fuertes son 
(jeaceyte3 t r igo y cebada : coa 
estos frutos hacen gran comercio 
y han enriquecido muchos veci-

Eos, Tienen grandes almacenes ó 
depósitos donde los guardan que 
llaman sillas; nombre derivado se
guramente de los Silos que tenían 
ios antiguos para guardar ios gra
nos. También trabajan el esparto 
en esteras , sogas y espuertas que 
Tenden dentro y fuera de su distrito. 

Aunque el terreno es bueno 
10 tienen huertas vec inas , por 
lo qual reciben las hortalizas y las 
frutas de Aguas Dulces y de otras 
partes. L o s baños de A.rdales dis
tan de aquí siete leguas hacia M á 
laga. 

De Osuna á la Vi l l a del Araar 
tay dos caminos ; el uno por la 
hslla ? y el otro por Marchen-ai 

F f 
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nosotros tomamos este último p u r 

mas llano : efectivamente , laS ¿ a _ 
co leguas que hay desde Osuna 
á este pays son muy planas y 
despejadas , compuestas de sen*, 
bradio 3 la tierra es negra y e a 

tiempo de lluvias se convierte en 
grandes lodazales : por fortuna 
los buenos días que están haciendo 
conservan el terreno enjuto. Cosa 
de legua y media antes de llegar 
áMarchena se pasa el rio Cortones, 
el qual tiene un puente de dos 
arcos espaciosos de ladrillo, pero 
inutilizado para los carruages por 
los indicios de ruina que amenaza. 

L a Villa de Marchena , ó 
bien sea la Colonia Martia , es te
nida por uno.de ios antiguos pue
blos de la Bélica : está situada 
sobre una colina baxa. Se cree 
fundación de los Romanos. Al 
presente pertenece á los Duques 
de arcos ó Condes de Benaven-
te. Son dignos de observarse sos 

http://uno.de
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jjtk'JOS muros que circuyen la 
narteque correspondía á la p r í m í t i - . M a r < ¡ 

va fundación :, ellos están en pe- a n d 
¿eñas distancias flanqueados de guos. 
torreones. A la v e r d a d , los c i 
mientos pueden ser romanos , pero 
las reparaciones que han tenido 3 

las quaíes componen su mayor par
te j indican ser de tiempo pos
terior á los Árabes. Es constan
te que la última es del siglo X V 
según se colige de los dos escu
dos de armas que se ven sobre 
la puerta que llaman de Sevilla:;, 
el uno inferior de los Duques de 
Arcos y el otro superior del P a p a 
Martino V en cuyo tiempo se 
colocarla por haber concedido in
dulgencias á todos los que trabajaron 
en la reedificación de estos anti
guos muros. Según Salazar de Men
doza se concluyeron en s o de 
Abril de 1 4 3 0 ( i ) . «Su extensión 

(1) Cronicón de los Ponces Églog. II5 7, 
F f a 
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en circunferencia ocupará m;d'0 

quarto de legua : ahora compone 
un barrio de Marchena algo des
poblado : es una quarta parte de 
su población que se regula en ocho 
mil habitantes, 

glesia. £ . a l g ] £ S ] a mayor , dedicada 
n a ^ o r ' á la Degollación de S. Juan Bau

tista 3 es del gusto gó t ico , y el 
enmaderado del cielo parece del 
estilo Arabe según se observa en 
algunos edificios de Granada. 

Entrando por la puerta prin
cipal 5 á la izquierda hay un qua
dro razonable que representa la 
anunciación del Ángel á la Virgen: 
las ropas del Ángel no son del 
mejor gusto : tiene una targetaque 
dice : Vascus Pereira ElboremU 
Eusitanus faciehat Cí 3 D L A X V I . 

E l quadro de la degollación de S. 
Juan Bautista , colocado sobreja 
puerta de la Sacristía , está fir
mado por Valdes. E n el altar late
ral á la izquierda hay una eí&' 
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,¡¡a de madera estucada que re-
prisenta S. José , tenida por obra 
¿ti Montañés. 

Ei retablo mayor es de íbr-
| g gótica- 9 adornado de proíixas blo 
labores. Contiene buenos quadros mayor, 
pintados sobre tablas. Ninguno me 
ha sabido dar razón de su autor 9 

pero según un escudo de armas 
colocado en él del arzobispo D . 
Diego Deza ; se cree obra de prin
cipios del siglo X V I j 6 mas bien 
de mediados del mismo siglo se
gún su estilo de Pedro de Cam
paña. 

El coro está dentro de la 
nave del medio que la perjudica 
muchísimo 3 con muchas figuras en 
relieves de madera 5 de Cornejo. 
La casualidad de no estar allí el 
Sacristán nos impidió ver la fa
mosa custodia de plata trabajada 
por el célebre Arfe. Tampoco he
mos tenido tiempo de ver las pin
turas de Santa Maria y de otras 
Iglesias. 

\ 
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S.A- L a Iglesia de S. Agustia 

gustin. tiene una portada compuesta de 
tres arcos sostenidos de pilares 
adornados de aus t ro columnas do. 
ricas. L o interior de la Iglesia 
forma tres naves : las de ios lados 
están descansando sobre grupos de 
ocho columnas dóricas distribui
das quatro en la parte alta y qua-
tro en la baxa 5 á excepción de 

;•; los arcos que sostienen la cúpu
la que están sostenidos por gru
pos de ocho columnas en el pri
mer cuerpo y ocho en el segundo. 
¿Según esta planta la Iglesia de» 
bia ser muy despejada y graciosa. 
Pero tai vez algun Prior dema-
siado tímido , creyendo que las 
columnas no serian suficientes para 
contener el pesó del techo , le ha
ría añadir unos muros que la hacen 
disforme ocultando las columnas: 
puede ser que en seguida le pu
siesen ios adornos de estuco que 
se -observan en el coro $ en te 
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gesia y en la cúpula : estos úl-
¿os representan quatro águilas 

con los escudos de los Duques de 
¿reos en el centro , y porción 
¿e genios con diferentes alusiones. 
Esta Iglesia la costeó D . Manuel 
Pcace de León Duque de Arcos 5 

cuyas cenizas las trasladaron des-
i¡; Madrid y están depositadas en 
el presbiterio al lado del altar 
mayor con dos inscripciones : la 
pítima tiene la data mil seiscien
tos noventa y tres. En el coro 
hay quadros que parecen de mé
rito j pero están sumamente dete
riorados. El claustro del covento 
está circuido de columnas dóri
cas. 

Marehena tiene una Parroquia 
y dos anexas : otra especie de Par
roquia ya nombrada Santa Maria 
que está dentro del Palacio del 
Duque , cinco conventos, de reli
giosos y tres de Monjas. La casa 3 

9J| era de "los Jesuítas 3 la han 
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hecho Colegio Real de niñas edu. 
candas, en el qual parece que hay 
buenas pinturas. También tiene dos 
hospitales bien asistidos , segua 

dicen 9 particularmente el de la 
caridad ; pues y o no he podido 
verlos. : 

En Ja plaaa baxa están arre
glando unos baños and-venéreos 
que tienen su origen allí mismo, 
muy saludables. 

Las cosechas mas copiosas 
de esta Villa se reducen á los 
granos y acéy'íe , de cuyo cul
tivo y plantaciones se vén sus cam
piñas bien pobladas. 

De Marchena al lugarejo Pe
drera una legua : se compone de 
cabanas ; al Araar otra legua, 

Esta Vi l la también es una 
' de las bien pobladas de esta parte 

de Andalucía , abundante de g r a " 
nos y dé aceyte. As í como esta
ba colocada en la carrera de Ma
drid á Q a d i á ? asi habla tomada 
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<D población mucho incremento. 
p s ro ahora en el arreglo de la 
jucva ruta de postas que se hace 
ñor Utrera ha quedado á un lado, 
fío obstante , siempre se pasa por 
ella quando se transita desde Gra
nada á Cádiz ó Sevilla. 

A una legua del Aráar se 
pasa el estero Guayra y otra l e 
gua mas adelante el nombrado 
morilla que parecen uno mismo-
Las dos leguas restantes hasta ei 
pueblo de Molar son también de 
terreno llano , pobladas de pa l 
millas y de mucho ganado vacuno , 
pertenecientes á vecinos del Araar 
y de Utrera. 

El Castillo del Molar pa- violar, 
rece que tomo su nombre de la 
roca en que está fundado. Su cons
trucción es mas bien gótica que 
árabe. En su repartimiento tiene 
habitación para el Corregidor , y 
se observan piezas para otros des
feos 5 torres j prisión &c. con una 
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escalera de caracol. JEstá t 0 d 0 

circuido de muro y condene 
bien sirio para jardín con un w¿ 
nantial de agua inmediato. P e r . 
tenece á los Duques de Medinaceli 
á quienes lo cedieron los reyes 
con tres quartos de leguas de 
termino. A dos leguas está la ven
ía de la Alcantarilla , y se pasa el 
arroyo de la Peñuela con su puente 
de tres arcos. As í dichas dos leguas 
como las otras dos que hay hasta la 
venta de 3. Antonio están cultiva
das de g ranos , y tienen palmillas 
baxas silvestres que se ocupan co
munmente en escobas. Elias pro
ducen un fruto que tiene alguna 
semejanza á los dátiles : lo llaman 
libas palmas. A poco mas de una 
legua de! Molar se tunta el ca-
mino de Granada con el arreci
fe de postas que vá desde Cádiz 
á Madrid. Utrera se vé á una le

erá, gua del Molar á la derecha : es 
una Vi l la de bastante población 
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¿.¡jada sobre eí mismo camino de 
restasen un fértil terreno abundan
t e sembradíos 3 de pastos y de 
¿nados : se descubren sus torres 
c'esae alguna distancia : es patria 
¿el célebre Rodr igo Caro que es
cribió sobre el Principado y an
tigüedades de Sevilla. Pa ra ir á 
Sevilla desde Utrera se andan cin
co leguas por otro camino , esto 
ts tres á Alcalá de Guadayra 
y dos á dicha Ciudad. Nosotros 
nos dirigimos á la venta de S. 
Antonio donde pasamos una mala 
ripie. 

El pueblo de las Cabezas se 
descubre á la derecha de la venta 
de S. Antonio : esta sirve de po
sada y es muy mal asistida con 
pésimas camas. Al salir de ella se 
tai hecho varios robos hace pocos 
¿as 5 y en todos tiempos ; pero 
wtimarnente ha perseguido y co -
í'-do mas de setenta personas una 
partida de tropa destinada á este 
objeto, 
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Desde la Venta de 5. Anto. 
fiio hasta Xeres nada se present? 
de singular : una parte está ¡Q" 
culta cubierta de las dichas pal. 
millas silvestres ; otra ocupada ele 
s iembras , y otra plantada de oli-
vares , particularmente en las in. 
mediaciones de Xerez en donde 
son también copiosas las viñas. 

Kerer ingreso en la Cuidad pot 
¿g ¡ a esta parte está alineado de cipre-
Froa- ses que es un árbol triste , y e¡ 
lera, menos á proposito para un paseo 

por su poca sombra ( i ) . Ademas 
contiene verjas de madera y otros 
adornos. 

Es ta Ciudad creen algunos 
fuese la antigua Asta fundada pot 
dos Griegos mil quatrocientos años 
antes de Jesucristo. Habían de ella 
el- P . Martin Roa Jesuí ta , y Rodri
go Caro ; el primero escribió so 

(i) Últimamente han : plantado & 
mes. ' . . . . 
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¡¿•toria : otro autor supone que 
jotes de la entrada de ios Árabes 
¿ llama Xerez. E l Moro Rasis 
¡g llama Saduña. Caro dice que 
¡n su tiempo habla una hennita 
¡eo-ua y media distante dedicada á 
sfoestra Señora de Sidueña don
de se veían muchos vestigios de 
logar ant iguo: cree que eran lu
gares distintos Xerez y Sidueña, 
los naturales suponen que fue
se la antigua Asido , por lo qual 
en los alegatos que han hecho los 
dos Cabildos eclesiástico y secu
lar el año de 1 7 8 3 pidiendo Obi s 
po, han pretendido que se resta
bleciese en Xerez la silla Asido-
íense que consta en los antiguos 
Concilios , la qual se aplica á 
Msdína Sidonia. E l P . Mtro. F l o 
rea en su España Sagrada ( tora, 
X desde la pag. 1 9 hasta la 3 1 ) 
discute sabiamente las razones de 
Xerez para aplicarse el sitio de 
h antigua Asido , y aunque na 
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se atreve á decidir ia cuestión 
si corresponde á esta Ciudad g ¿ 
la de Medina 3 las cree de ueso 
para no despreciarlas. 

E l R e y D . Alonso el Sa
bio la conquistó' de los Árabes 
después de cinco meses de sitio 
poblándola á nueve de Octubre de 
mil doscientos sesenta y quatro. 
Distr ibuyo su terreno á trescien
tos caballeros , de los quales des
ciende su principal nobleza. En 
1373 se expidió el privilegio de 
su termino que comprehendia to
da la costa desde la mitad de las 
marismas de Lebrija hasta las 
playas de Conii contra el térmi
no de Medina Sidonia quedando 
por suya la tierra y términos que 
hoy gozan Chic lana, Puerto-Real, 
Puerto de Sta. M a r í a , Rota, 
Chipión a , San Lucar y Tribu-
gena. E n 1303 se dieron en dote 
á Doña Ysabel de Guzman las 
Villas de Ro ta y Chipiona para 
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é casamiento con D . Fernando 
j>once de León , y á este la V i l l a 
§ Bornos. También se confirmó 
di Julio la unión y hermandad 
¿e Cádiz y Xerez. Tiene voto 
m Cortes : parece que Felipe I V 
se lo suprimió 5 y se dice que en
tonces le concedió el título de 
j l N. y M. L . Es Capital , en 
cnanto á sus rentas provinciales , 
de la Ciudad de A r c o s , y de 
¡as Viiias de Bornos, Viilamartín v e"" 
y Esoera. Su población actual se e . i r K - a ~ 
' • , 1 , . * no. 
regula en mas de qnarenta mil 
almas. 

L a Iglesia Colegiata , dedi-
cada á S. Salvador , tiene una ^ f " a 

fachada bastante rara con orna
tos mai ex t raños , y en la por
tada dos columnas istriadas c o 
lindas , un gran frontis y muchas 
«tamas en la parte superior.. En 
lo interior se compone la Iglesia 
de cinco naves hasta el c rucero , 
7 tres del crucero para arriba; 

giaís 
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la principal adornada de medí» 
columnas de orden Corintio, Las 
cornisas del arranque de los ar
cos indican un gusto gótico, y 
los dibuxos de las bóvedas su. 
periores una manera semiárabe. 
L a cúpula y adornos superiores 
del cielo del edificio están llenos 
de labores de la misma piedra. El 
tabernáculo se halla colocado baxo 
del quadro del arco que sigue á la 
Cúpula . Pasado otro arco al frente 
en el testero hay un retablo de qua-
tro columnas de mármol corintias. 
Encima del ático quatro esta
tuas de S. Pedro , S. Juan, S. 
Pablo y Santiago , sin mérito ; y 
en la parte superior un frontis 
que contiene en el centro un baxo 
relieve que representa la Ascen
sión del Señor , de la misma ma
no. E l coro está en el centro de 
la Iglesia : mejor figura haría en 
los costados del presbiterio. La 
Iglesia tiene sesenta y nueve va* 
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£ de largo , y cínquenta y qua-
¡jo de ancho : su altura es cor
respondiente. L a edificó D . Ma
nuel Arias a rzob i spo de Sevilla 
•x sos expensas . de la Ciudad y 
¿el Rey •" e ^ Cabildo reconocido 
¡e dio el patronato á la Ciudad, 
Después se concluyó en tiempo de! 
infante D- L u i s , siendo Arzobis
po de Toledo y Administrador de 
Sevilla. Así como está construí-
k en sitio elevado , así para p r o 
porcionarle ingreso por la p iá
lela se formó una escalera 6 
gradería , que si estuviera mas 
tendida , bien graduada y bien 
ejecutada 3 sería menos incomo
da y luciría mas porque se va
ria toda la portada desde la pla
zuela. Los remates exteriores de 
la Iglesia, como los de la fachada y 
portadas , son extravagantes. 

En su primitivo tiempo 9 

pando el R e y D . Alonso el Sá> 
% hizo consagrar la mezquita ? 

& g 
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la erigió en Colegiata destinan, 
dola un Abad y diez cancrj?os 

que debían sustentarse de los ém. 
naos 3 concediéndola privilegios 
Después se ha aumentado el nú. 
mero de prebendas , raciones,ca
pellanes &c. de manera que coa 
los demás individuos que la sir
ven se numeran ochenta y dos .per
sonas. 

M u s e o . D - J u a n ? i a z
 5 ^Obispo de 

de Slguenza , dono á esta iglesia Co
m e - 'egial porción de monedas , me

dallas, dallas y otras antigüedades curio
sas que forman su museo. El nú
mero de monedas de bronce qw 
se dicen griegas y latinas llega 
á 1 2 8 4 . Entre las griegas hay 
seis que se creen de los Ptolomeos, 
y una antigua que parece de MÍ-
ieagro. Hay una del tiempo de \i 
Repúbl ica Romana , muchas de 
Cesar y otras de varios Empe
radores. De colonias y munici
pios se cuentan 96 , entre elltf 
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fres qu £ s e atribuyen á Elche f 
dtftagena. Las monedas de p 'a ta 

2scienden á 798 . Una tiene en el 
araberso la cabeza de C a t ó n , y 

e n el reverso V i G T R I X : mu
chas son de Emperadores y fa
llías consulares, de las guales y 
¿e otras desconocidas ha publicado 
nn ensayo Df Luis Veíazquez. L a s 
monedas de oro son 95 , esto.es 
53 del alto y baxo imperio , 2.6 
góticas, 11 a ráb igas , quatro de 
los reyes Católicos D. Fernando y 
Doña Ysa bel y una del R e y José 
de Portugal acuñada en 1 7 6 7 . H a y 
otra serie de bronce desde los reyes 
Católicos hasta el presente , de va
rios Pontífices, de diversos Prin
cipes y otras del célebre Arquitecto 
Juan de Herrera , de M e n d o z a d e 
D. Luis Velasco ; y por lo que 
hace á extrangeros de Andrea B o 
da, del Cardenal Granwellant" y 
de la Reyna Cristina. Contiene 
también 24 Camafeos, otras an~ 

G °* 2 
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tiguedades y varios fragmentos de 
íin pavimento de mosaico. La ]j. 
breria que acompaña á este museo-
consta de 2 1 3 3 volurm 

Sto.Dó- En la Iglesia de Sto. D 0-
fcúngo.mingo¿ Capilla del Rosario, no 

es mala la batalla naval , pin» 
tura moderna de Pedro del Po. 
zo , Sevillano. L a cena del la
do del presbiterio, de José Al-
besmar Portugués, no es cosa : 
este mismo pintó los quadros del 
patio de S. Juan de Dios que no 
son del mayor mérito. La Iglesia 
de estos hospitalarios tiene una 
portada compuesta de" dos colum
nas y dos pilastras corintias con 
Una torre en la parte superior. 

,. En la Iglesia de S; Miguel 
." e I . es digno de observarse el reta-
escul- ^ ° m a y ° r ' Estí adornado de es
turas culturas de relieves : unas repre-

del sentan el Nacimiento ¿ otras la 
filonta-adoración de los Reyes i entre 

essas hay oirás que represe-nían 
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¿ Arcángel S. Miguel arrojando 
;oS demonios : la Anunciación está 

sas ar r iba , y la circuncisión en 
¡a parte opuesta : en medio de 

£¡jos las glorias del Tabor : en 
¡a parte superior la Ascensión del 
$gár': dos estatuas de Ange les , 

T S. Pedro y S. Pablo a j o s la
dos. Los -evangelistas y el Bautista 
también están colocados en ¡os' 
lados, y el último con una ex
presión s ingu la r ; obra del céle
bre Montañés. 

La Iglesia de Santiago es g ó 
tica. E n S . J o a n de ios Caballe
ros la escalera de la torre es muy 
aplaudida-

Esta Ciudad tiene ademas 
nmte Conventos de Religiosos y 
Monjas . ocho parroquias , trece 
bmitas , quatro hospitales ¡¡ gua
ira hospicios y dos escuelas pú
blicas. 

Las Casas Capitulares con-
"enen en el frente ocho coium-
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v ñas pareadas istriadas corintias 

L a s bases .están adornadas de 
relieves. En el cornisón los hay 
también graciosos i en la parte su
perior una balaustrada . sobre ella 
jarrones y en el centro un frontón 
con dos sátiros 5 y un escude de 
armas en la parte superior. A Jos 
lados de la perlada se ven las 
estatuas de Hércules y Julio Cé
sar j cada, una con otras dos es
tatuas alusivas sentadas á sus pies: 
estas obras no son del mejor gus
to : la mitad de este frente for
ma una especie de atrio compuesto 
de tres arcos con columnas mixta 
de dórico y jónico. Toda la pie
dra de esta obra , como de otras 
muchas , es de una especie de fíaí 
venino ó rosea sacada del sitio 
denominado martelflla 9 distrito de 
Xerez. . 

i arta- £ a p 0 r j ; a : r j a de la antigua Ca-
d a d e I a sa de Cabildo de la cíaza del mer* 

Cá áa dfq$dQ es bella.; según parece la # 
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¿nerón en 1 5 6 8 los arquitectos Cabil-
piffera y Oliva : el edificio está do. 
¿estro ido. 

L a carnicería y pescadería 
< O Í I obras bastante cómodas en ei 
centro de la Ciudad inmediatas á 
ja plaza. Esta es muy espaciosa 
r tiene en ella una buena p o 
sada: 

Entre los edificios de los par- Casa 
¿solares hay portadas arregladas, de Villa 
La casa del Marques de Villa Panes. 
Panes tiene una fachada con su 
patio circuido de columnas de már-
jsol roso de Morón. En su bi- Llbre-
Mlüteca he visto un Aulo Gelío r i a -
del 1 4 6 9 , Roma imprenta de P e 
dro Maximis : un Virgilio , edic-
don de Cremona 1 4 7 2 : un- Am-
Eiano Marcelino , ediccion de 
Roma 1 4 7 4 : un Marco Tul io 
Cicerón, ediccion de París 1 4 7 1 ; 
un Plinio historia natural , R o 
ma 1 4 7 3 : un Eusebio Cesariense 
H74 y otras varias. También tiene 
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unos veinte manuscritos, entre ellos 

un diurno y un breviario , ó sean 
antífonas en pergamino del siglo 
X V con lindas viñetas y figuras : 
un breviario pequeño de letra muy 
menuda que contiene los quatro 
cuerpos y la vida de Carlos V, 
original de Pedro Mexia con la 
data de 1 5 5 1. L a librería se com
pone de unos once mi! volú
menes. SI estuviera en lo baxo lu
cida mas y seria mas concurrida, 
E s muy incomoda la subida á la 
azotea donde está, colocada. Un 
establecimiento público como este 

... exige estas consideraciones que ha
rían mucho honor al Marques, 

r_ . L a Cartuxa da Xerez es fun-
g j dación del Genoves Alvaro Over-

tos de Valeto en 1 4 7 5 : otros di
cen que en 1 4 7 7 ( 1 ) : está situada 

(i) En otra apuntación he encon
trado que Valeto emprendió Ja fundado:} 
en 1461. 
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¿adía legua distante de Ja Ciudad. 
í,a porrada de la Iglesia contiene 
¿ti cuerpos de columnas compues-
125: en ella trabajaron los citados 
arquitectos Rivera y Ol iva . E l 
retablo mayor se halla adornado 
qe pintaras de Zurbaran y escol
taras de Arce En la Sacristía hay 
varios quadros de Jordán , del 
dicho Zurbaran y de otros pro
fesores. 

-El patio chico está circuido 
de columnas dóricas : el grande es 
gótico , quadrado y muy espa
cioso con viales y eipréses en sus 
qti&tro quarteles : sirve de Campo 
Santo para enterrar los muertos 
ile la comunidad. Este Monaste
rio tiene fama de rico por las 
copiosas cosechas de los territo
rios que posee, por sus abundantes 
ganados y buenos caballos. 

Volviendo á la Ciudad l l eva
o s de la curiosidad nos entre
tuvimos en recorrer sus grandes 
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b-ogedas para poder hablar de sus 
exquisitos vinos tan celebrados de 
todas las Naciones. 

El vino El ramo principal que ocu-
de Xe- pa la agricultura y comercio de 
rez su los Xcrezaños es el de las viñas. 

ramo p o r e s í a r a Z o n nos detendremos'en 
P r ! D C , 1 " Hablar de sus cosechas y de su 
pal ee j , r «, r r 
* „„.. tranco un-momento. L a lama tam-
c ; 0 i bien que en todas partes merecen 

con razón Sus vinos, exige de un 
viajante esta memoria. Se nume
ran mas de doce clases de ubas, 

¡fifi 2 
, a* e* entre las cuales las mas generales ce ubas. . • , TV , . / v 

son las nombradas Palomino ( i ) , 
Pedro Ximenez y Perruna. La pri
mera y segunda se vendimian mas 
temprano 3 y la última mas- tar
de. Es ta variedad en Ja sazón de 
las ubas , y la poíixldad con que 
los Xerezanos procuran cogerlas 
quando están bien maduras 9 hace 

(?) En S. Lúcar llaman á esía uba 
Listan que es sinónimo de palomino* 
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i|g sus vendimias en los anos de 
pocas lluvias duren mes y medio : 
elias comienzan á principios de 
Septiembre y se concluyen á me
diados de Octubre. En los años 
de muchas aguas adelantan sus ven
dimias , por consiguiente los vinos 
BO son tan buenos corno en los años 
secos que son los mas favorables para 
¡as ven Jimias, E l vino de este pays ^ ,, 
por lo común es seco ( 1 ) con una 
especie de gusto á manera de avelia- ^7_\U 
n i también suelen hacerse de to- dades, 
das las ubas algunos vinos dulces 
tfi los años buenos ó menos Ho-
viosos. L a uba Pedro Xhnéncz es la 
mas aparente para esta ciase de vi
nos. Gon todo , hay años tan raros 
quedos cosecheros no atinan á po--
der hacer vino.du¡se sea el tiempo 
bueno ó malo. En estos años críti
cos ní la uba Pedro Ximénez da 

: ( i ) Dan este nombre al vino que 
W «s abocado ó dulce? 
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vino dulce , por lo quai el vino 
nombrado Pajarete, que es dulce 
escasea y se vende mas caro. El 
nombre en su primitivo origen 
lo recibió de un pago de viñas 
llamado Pajarete , en el termino 
de Bornos. Un • principio semejan
te tiene el vino blanco mas rico 
de Xerez ,que llaman Amantillado, 
el qual sin duda tomó el nombre 
del vino de Homil ía en el Reyno 
de Córdoba . 

En Xerez se hace el mosto 
como en todas partes , con la di
ferencia que no cogen la uba sino 
quando está muy madura , por lo 
q u a l , como hemos dicho antes, 
duran las vendimias tanto tiempo. 
Ai mosto se le echa un medio ( i ) 
de yeso en cada bota de 30 arro
bas. Algunos cosecheros les echan 

o 
cocido y otros no. 

(í) Esta medida corresponde á la 24 
parte de una fanega. -
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E l vino de Xerez quando 

se habilita para embarcar tiene ei 
precioso color del topacio , para 
}o qual se mezclan ios vinos blan
cos con los de color. En lo ge -
seral, por lo que hace al co lo r , 
lay en Xerez tres clases de vinos : M é z 

anos son blancos como el agua , c l f d e 

otros tienen el color de paja y V i n o s * 
otros el de topacio. Mezclando 
pues con tino los unos con los 
otros gradúan el color dándole 
aquel v ivo de que saben gustan 
los extrangeros , particularmente 
los Yngieses y los Americanos de 
los Estados-Unidos , entre los qua-
les tiene el mas fuerte consumo. E x p o r 

te extraen fuera del R e y no en t ac ióo . 

tiempo de paz de siete á nueve 
mil botas de á 3 0 arrobas todos 
los años para los payses d ichos : 
en este número están inclusas 1 5 0 0 a 
2000 botas que compra Xerez á ¡os 
pueblos vecinos Chipipna , S. L o 
car &.c. para las mezclas , porque 
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son de mocho color y muy viejos 
propios para las composiciones.. 
E l vino que se extrae para otras 
partes no llega á dos por cien
to del que sacan aquellas dos na
ciones. Los precios comunes, en 
paz , del vino que se exporta son
de i i o hasta 2 0 0 pesos lab-ota 
puesta á b o r d o , comprehendido-
el valor de la vasija , derechos-
y gastos hasta su embarque. 

Bode- Las Bodegas mas copiosas 
gas. son las de Jauría . Gordon, Beig* 

heder y Martínez. Otras veces eran-
las mas famosas las de Cabezas: hoy 
las t^ene nxevas. Estas ultimas naa 
decaído en cant idad, peromo en ca
lidad, pues ¡cu elias se hallan los mas 
exquisitos vinos r así como la anti
güedad es la que decide en el 
precio , asi hay bota que no la dada 
por mil pesos- Pero de esto no se pue
de hacer caso para ei comercio, si 
no es para el uso de las mas delicadas 
mesas que siempre consumen muy 
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acucie esta clase. Por otra parte, si 
je reflexiona , á pesar de un pre
cio tan exhorbitante, no le tiene 
¿nerita al cosechero. E s constan
te que cada bota de vino de 3 0 
arrobas , sin embargo de las pre« 
cauciones que observan , merma 
todos ios años una arroba . Por 
consiguiente en 30 años , que es 
una antigüedad regular 5 se ha di
sipado la bota totalmente. Con 
todo es una mania plausible en los 
cosecheros la conservación de estos 
vinos por tantos años , pues se 
encuentran llenos de espíritu por 
manera que en poca cantidad con-
(ojian el estómago y vivifican la 
naturaleza. L a merma , á lo que 
parece 5 es originada del calor del 
ayre exterior que chupa por los 
poros de la madera el jugo inte? 
rior, en cuya operación va en
vuelta la evaporación que se ex
perimenta. En la Mancha para 
evitarla han adoptado el sistema 
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de colocar los vinos en los sub-
terráneos. E n Xerez , como cli
ma mas caluroso , deberían con 
mas razón practicar lo mismo. La 
mucha estimación que tienen Jos 
vinos en este pays hace que no 
tengan gran lugar sus aguardien
tes 3 que por lo común se sacan 
del orujo o del vino que comienza 
á torcerse. 

Distri- E l término de Xerez compo
to de ne unas 1 3 leguas de long. y 6 

Xerez. á 7 de lat. A pesar de tanta tierra 
se cree que Xerez no coge tri
g o mas que para su consumo. Ls 
cebada no le alcanza para la mi
tad del año. L o s garbanzos son 
abundantes 5 de los quales vende 
para otros pueblos unas seis mil 
fanegas. En suma la riqueza de 
Xerez está contenida en las vides, 
porque después de satisfechos los 
vinos forasteros , los diez pesos de 
derechos ai R e y , dos mas de alca
bala quando se almacena y el fP-
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;or de la vasija , cuyos arces y 
¿jelas vienen del extrangero; re-
¿áe esta Plaza un beneficio de ~có 
á 8co 2' pesos al año inclinando Balan 
f§j exceso á su favo? la balan-üa mer-
n de su Comercio para satisfa- cantil 
cer ios comestibles que ie hacen e n 

falta, y las ropas extranjeras & c . I o r 

Ko hablaremos de las crias de c a 
ballos, que son abundantes y fa-
gosas, porque el Señor Ponz se 
extiende bastante en este punto 
que es de los mas interesantes de 
Xerez. Con los demás ganados se 
surten de lo necesario , aunque no 
les sobra mucho. Dichoso Xerez 
(me decía un extrangero avecin
dado en esta Ciudad ) que tiene 
buen temperamento ¿ buen vino , 
buen pan y buenos caballos. 

Antes de dexar á Xerez dire
mos que la Vil la de Lebrija. an
tiguamente Nebríssa, queda cinco? 
leguas camino de Madrid por don* 
1 hemos transitado en otra oga-* 
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sion. Fué famosa en ios tiempos 
antiguos. Los griegos Strabon y 
Ptoiomeo 5 el italiano Pünio , nues-
tro Sillo itálico y oíros autores 
españoles hacen memoria de ella. 
Antonio de Nebr ixa , cel. latino, 
tuvo aquí su cuna. 

Por otro camino se va des
de Xerez à la Sierra de Benans, 
distrito de Ubrique , distante ¿ 
á 5 leguas de Ronda endónele 
se encuentran reinas de población, 
estatuas , pedazos de columnas, 
basas y capiteles de piedra, y 
algunas monedas é inscripciones Sx. 

Saliendo de Xerez para Cá
diz á poco mas de una legua se 
dexa á la izquierda el rio Gua-
dalete por donde navegan peque
ños barcos hasta el Puerto de Santa 
Maria. Sobre las márgenes de este 

del R^1 " ° 3 a u n c i u e 3 1 0 sabemos el punto 
D . Ro- preciso , fué la. derrota del Rey 
drígo, D . Rodrigo por les Generales 

Arabes Tar i f y Abuzara en pria* 
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¿píos del siglo VIII que decidió 
¡j' perdida toral de España ( 1 ) . 
jfes quartos de legua mas ade
lante se monta la colína buena v i s - Exce-
з y.se descubre el golpe de oio '«-ntes 
-US agradable que se puede desear. r i s £ a s * 
li población del. dicho Puerto da 
Santa María por una par te , Puerto 
Real por otra , la gran pobla
ción de la Isla de León un poco 
gas lejana , el bellísimo ramillete 
k Cádiz en la mesa que forma 
ia punta de tierra dentro de la 
aar_, los muchos navios fondea-
te en su bahia y los lejos que 
¡oraran las olas del gran Occéa- ; 
so hacen un contraste que sorpre
nde al espíritu menos reflexivo. 
A esto se añade que todas estas 

(1) Hay un cerro inmediato a! rio 
Güarialete por la parte de Xcrez que 
'ulgarmente llaman del real , donde 
agirnos presumen que tal vez estuvo -el 
kal de D. Rod r igo . ; 

H h a. . * 
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Ciudades , Pueblos y aun los Cor. c 

tijos por l o general son de azo. c 

teas blanqueadas » lo mismo que

 f 

sus paredes y remates , con lo ? 
que resaltan nías los objetos, au. 
mentando la belleza de tan magni-
fico quadro los montones de'laj c 

mismas salinas que se ven en abun-
dáñela , los muchos canales sur- j 
cados de barquichoelos que pene- 1 

tran tierra adentrOj ios arbolados j [ 
aun la maleza misma, contribuyen- ( 
do todo á hacer grata en-extre- 5 
mo la composición. Así el hombre ' 
colocado en buena vista , con la ' 
combinación de tantos objetos preo
cupa siempre su ánimo de un en
tusiasmo agradable. En esta cima 1 

han colocado el año de : 1795 dos 1 

columnas de piedra á los lados 1 

del camino que dividen los distri
tos de Xerez y del Puerto de Sania 
María : la distancia hasta esta $ : 
tima C i u d a d e s de una legua,li' 
mayor parte plantada de oliv&Sj 
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¡[ra de naranjos y huertas s y la 
¡tra inculta de los palmillos si l-
restres que hemos dicho destinan 
jara escobas. ' ] 

E l local de la Ciudad del Puerto 
Puerto de Santa María se extiende < i e S t H e 

;OQ no pequeño declive parte en ^ j 1 ? ' " 
|o baxo sobre el río Guadalete l~ 
iné forma su Puerto y barra de 
irena al entrar en el Occéano ; y 
parte en ío alto descubriendo este 
pan mar con vistas á Cádiz y 
á su canal, en donde no entra 
buque alguno sin que se pueda 
observar desde varios puntos. SuSeígno. 
fundación se ignora. Unos ía atri- r a «t 
buyen al Capitán Griego Menesteo f u n d a " 
fechos siglos antes de la v e n i d a 0 0 1 1 ' 
¿el Sa lvador , por lo qual dicen 
que se denominaba antiguamente 
herto de Menesteo, y otros la tra
to de apócrifa asegurando que 
Menesteo no pasó de Atenas á 
España. Sea ío que fuere, esta Su hís-
Ciudád debió seguir la suerte de £ o r i a » 
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los gáyses litorales de este con. 
tinenta en la entrada de los Fenj. 
cios , Cartaginenses , Romanos y 

. Godos. L a invasión de los Arabeg 
[ / acabó de arruinar su población. 

E l Rey D. Alonso el sabio la man-
dó repoblar en 1284 concediendo 

. - grandes privilegiosásus moradores, 
destinando este' puerto para sur
gidero de l a s ' Galeras. Se con-

, serva aun su' antiguo Castillo : á 
c t l ~ lo menos .exist ía 7 en tiempo de los 

i l" Árabes . En éí 'creen - algunos la 
tillo, aparición de la Virgen que 1 Jaman 

del Milagro al R e y D. Alonso el 
sabio quando tomó la Ciudad de 
los moros ; oíros con mas veri
similitud dicen que fué una ima
gen ocultada en tiempo de Jos 
Árabes que se encontró a l l í : lo 
cierro es que en el mismo Cas
tillo hay una capilla donde se ve
nera la imagen con el nombre del 
Puerto y que en la Iglesia Prio
ra! se le dá solemne culto el dia 8 
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fe Septiembre todos los años : hé 

£qaí el origen del nombre de Santa 
Haría que se le dio al Puerto, 
gal 6 de Diciembre de 1281 expi
fió el R e y fuero de población ai 
Pae.ru) de Santa María, ai qual los 
pibes denominaban Alcarria te
tunte según unos , y según otros 
Ifürza-ei-Zahra. Mn 1284 parece 
«ge d io el R e y ei Castil lo del 
Puerto de Santa María i el A l 
mirante genoves Micer Benedicto 
¿icarias , el qual lo vendió á 
srnpeño á D o ñ a María Alfonso C o 
ronel muger de D . Alonso Pérez 
de Guzman. Diez años después se 
distinguió dicho D . Alonso en la 
defensa de Tarifa permitiendo que 
mataran á su hijo Pedro Alonso 
de edad de 10 años antes que en
tregarla , por lo qual el R e y D . 
Sancho en carta que le escribió en 
Enero de 95 lo elogia comparándolo 
jj Abraham, llamándolo el Bueno; 
opresión que quería sirviese de 

http://Pae.ru
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título ó timbre en su familia. Le 
hizo merced el 4 de Abril de dicho 
año de toda la tierra que costsa 
Andalucía desde donde entra el 
Guadalquivir en e! Occéano hasta 
Guadalete , en la que se incluía. 
S. Locar 5 Chipiona , Rota , el 
Puer to de Santa Maria y sus tér
minos p que después pobló el mis-
mp í ) . Alonso ; y las Almadrabas 
ó pesca de atunes desde Guadiana 
hasta la costa de Granada. En 
1306 p . Leonor Pérez de Guzraan 
en el casamiento que hizo con I)-
Luis de la Cerda llevó en dote 
el Puerto de Sanra María. Felipe V 
la incorporó á 'la corona ei qual 
residió tres meses en esta Ciudad. 

¿ Quantas expediciones se 
v s ~ habrán hecho desde este Puerto 

de las quales no se conserva Щ 
memoria. ? Por lo que respecta a 
Europa en 1284 reunió Sancno 
el ВгаЬо en este Puerto una ar
mada de mas de cien velas ai 
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canelo de Benito Zacarías con
tra Aben Juceph R e y de Marruecos, 
la qual después d i o un buen gol 
pe á los Africanos. En 1478 se 
equiparon en este Puerto dos ex
pediciones , la una de tres navios 
al mando de Pedro de A l g a b a y 
Tu2n Rejón } y la otra baxo las 
ordenes de Pedro Fernandez para 
continuar ja conquista de las C a 
narias. Alonso de Ojeda equipó 
quatro buques en dicho Puerto da 
donde zarpó en 20 de M a y o de 
1499 ¡levando de su piloto á juan 
ríe la Cosa Vascongado . vecino 
de dicho Puer to , y á Américo Ame-
Vespucio Florentino en calidad de rico 
negociante, el qual , colocando su Ves-
nombre en sus cartas geográficas , P" C 1 ° 
lo d io á la América 2 recorrieron d ^ e* 
las costas de Venezuela , Cara- j 3 r e ^ 
cas & c . En 1 5 0 4 el mismo j u a n j a ^ m ( í . 
de la Cosa sirviendo de Piloto á F i c a , 
Rodrigo de Bastidas hizo otro 
yiage á Cartagena ; antes de Cosa 
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habían entrado en dicho Puerto Cris-
tobal y Luis Guerra que eneon. 
tiraron mucha población de pesca
dores.. En 6 de Junio de 1564 
D . Alvaro de Ba2an salió de este 
Puerto con las doce-Galeras que 
había armado en- él dirigiéndose 
al Mediterráneo 5 tomando en el 
estrecho uria fragata Turca 3 lk 
borrando 80 cautivos que desem
barcó en Cartagena.. E l año si
guiente tuvo la comisión de car
gar de piedra en este Puerto é 
i r á cegar la boca del rio de 
Tetuan que servia de abrigo á los 
Corsarios enemigos 3 lo que veri
ficó con acierto. Pero sobre todas 
merece particular recuerdo la gran 

^ r f ° . expedición equipada en este Peer-
'ci ln 1 0 c 2 u e c o n ' ~ u x o e ^ mismo D. Al-

para j a varo de Bazan en 1 5 8 0 para la 
. . c c n - conquista de P o r t u g a l : constaba 

q u i s t a de 210 buques entre galeras j 
de 'Por - r r a r j spor tes . Los Yngleses desem-

£ u S a L baroando en R o t a invadieron } 
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¿Sta Ciudad en 1 7 0 2 , la saquea
ron y desocuparon después de 2 2 
S'ías. 

" L a entrada de esta Ciudad T n O T e _ 

viniendo de Xerez es muy delicio- £ ü

b

0 O P 

sa con un bello paseo de álamos la par
ir una excelente plantación de H- re de 
írones y naranjos que se halla miXerez. 
mediata y llena todo el frente deí 
Convento'dé Mínimos de S. F ran 
cisco de Paula , ó sea de Ja Vic
toria : en su ingreso por la par
te de la Ciudad han' colocado dos 
columnas de piedra de palomares 
jónicas que tienen una mazeta por 
remate. Luego se presenta la her
mosa calle larga . que también es 
muy ancha y está enlosada por 
les lados con espaciosos ánditos. 
La calle de C ie lo , que viene áCalíesy 
terminar al mismo punto de la Vic-plazas, 
•loria , también es larga y muy 
poblada , digna de enlosarse para 
¡comodidad del barrio a l t o , como 
fótán ya la de Palacio y otras 
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muchas. L a s plazas de la pesca
dería ó del muelle, la de Pala-
c í o y la del Polvorista son bas
tante espaciosas : en la última 
viye el Capitán Grál. ( i ) : tiene 
mi quarteí de tropa en un costa
do. L a plaza del abasto está siem-
pre bien provista : en ella se halla 
la panadería. En general las ca
sas son bellas de dos y tres altos, 
con balcones y ventanas de ñerro; 
todas con azoteas al estilo de Cá
diz que es la que ha dado el modelo 
á esta y otras Ciudades de este 
continente. Tiene varias posadas 
públicas muy bien servidas : hay 
bastante policía : en el año de 
1 7 4 3 arreglaron las principales 
cloacas ó husillos. Últimamente se 
ha establecido el alumbrado. Sa 

(1) Este empleo fus trasladado de S. 
Lucar de Barfámeda por la Corte para 
residir en esta Cía Jad , pero ios dos 
últimos han fixado su residencia *B 
Cádiz. 
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vecindario se calcula en zc$ a i 

slas. 
L a Iglesia mayor Priora! se Ig l e s i a 

consagró ei año 1 7 4 8 . L a porta- mayor, 
da principal es gótica , pero aun 
no está acabada : la del costado , 
que cae á la Pi2za de la C i u d a d , 
es muy estrafalaria recargada d« 
labores inútiles : merecía reformar
se. En lo interior se compone la 
Iglesia de tres naves. El cañón 
principal está adornado de pilas
tras recortadas con capiteles c o 
rintios. Toda ella es bastante bella,, 
muy capaz , clara y bien pro
porcionada. Si le quitaran el Coro 
del centro de la nave del medio 
quedaría un templo magnífico. En
tonces deberían colocar el Taber
náculo en el crucero , y poner 
á su espalda el cero. 

En la Iglesia de S. Fran- s - . F r ** ' 
c i sco , en el altar de S. José hay c l s C O * 
un quadro que se cree original del 
Españólete ? aunque y o no le er> 
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cuentro la fuerza de el aro-obscuro 
que tienen las obras de "este au
tor : representa la Virgen 5 el ¡vi. 

, fío \ S. Juan y S. José : la Virgea 
sentada mirando á su espeso , 
manifiesta en su semblante cierta 
magestad y hermosura. E l ¿Santo' 
que tiene en la mano una haehutla 
desvastando un palo , dirige su 
atención hacia el niño : este duer
me : S. Juan mira con un modo 
muy gracioso á los circunstantes: 
á mas de la composición bien en
tendida , las carnes del Niño pa
recen naturales y todas las figuras 
bien desempeñadas : tiene 3 varas 
y 10 pulgadas de alto , y. 2 va
ras 17 pulgadas de ancho. 

E n la Iglesia de S t @ . Do-
^ í 0 ' mingo hay un descendimiento que 

parece de Escuela de Vananc , o 
sea copia d« este autor. En la 
fachada de esta Iglesia hay una efi
gie mediocre de la Virgen en 
mármol. E l claustro está circui-
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¿o de columnas de mármol dó
ricas. 

En la Iglesia de S. Joaquín, g ~ 

Eroda de Parroquia , el quadro Q u f f 
grande apaysado de la conversión 
¿e' S. Pablo algunos lo creen ori
gl ia i de Jordan , y puede ser de 
Estevan Marcii - Valenciano. 

E l Convento de Nuestra 'Se- Míní-
iíora de la Victoria , orden de mos. 
Mínimos , se fundó el año 1504 
por D. Juan de la Cerda Duque 
de Medinaeéif , . en cuya casa ha 
seguido el-patronato. Según-su an
tigüedad -es anterior ia funda-
don dos años a l a muerte de-i P a 
triarca S. Francisco de Paula. Es
te edificio g o t i c o , situado en él 
centro del paseo , contribuye á 
su abrigo y comodidad. Los qua-
dros grandes de la vida de" la J 

Virgen que circuyen la Iglesia los 
hizo el hermano José Cordero Le
go franciscano 1, que nació en esta 
Ciudad en . i 7 1 7 . -Aunque- -no ile-
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nen gran mérito , tampoco sort 
despreciables, y es muy digno de 
que se sepa que también mane
jaba el pincel ei autor del relox 
de la Giralda de Sevilla. 

Otr2s A mas de dichas Iglesias hay 
funda- conventos de S Agustín , de los 
ciernes. Descalzos de S. Diego , funda

ción del citado Duque D, juart 

de la Cerda , y de Hospitalarios 
de S. Juan de D ios , una Capilla 
Real antigua con el nombre de 
Basílica de S. Joan de Lefran , 
tres Monasterios de Capuchinas, 
de la Concepción y del Espíritu 
Santo : dos Hospitales de Mugeres, 
varias hermitas y una Casa de Ca
ridad , de la quai por su útil ins
tituto daremos mas larga noticia. 

Cari-- Los hermanos de la Caridad 
dad. y a l a exercitaban el año 1648 

quando la gran peste : en 1661 
vinieron los hermanos de S. Juaír 
de Dios llamados dei Duque di 
Medinacea, á los quaíes se efl< 
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j á r o n l o s bienesj muebles y rai-
. e 5 j y la Iglesia de la Car idad . 
Vo obstante Ja hermandad , aun-

Зце destituida de todo , con el fére-
joque les quedó recogían los cadá-
íeresy los llevaban á esta Iglesia.-
h 167S obtuvo para su estable'-, 
iiüiiento la Capi l la de S. Andrés 
ш la calle larga. En 1679 con
siguió que Je señalasen el solar 
que hov tienen en la ribera del 
Guada lete para labrar se Hos-
picio é Iglesia. E l mismo año э-
eform'adas las ant iguas , hizo' nue
vas constituciones para su u'Obier-
io, que fueron aprobadas: tomo' 
por modelo las de la Caridad de 
Sevilla, la cm'al adrñitib á ésta del 
ti 

Puerto por hermana en acuerdo'' 
¡fe dicho año : así pudo ex'er-
citarse en la peste del año sU 
píente 1 6 8 0 ampliando sus edi
tóos ¿ salas para ambos sexos y 
fota convalecencia. Cada vez' ргоЧ 
pesaba mas. En- ifzí cotí Ш 

li 



PARTE DE ESPAÑA. 

bienes que la dexó su Capellán 
D . Antonio de los Angeles tomó 
mas extensión ; y cinco años des
pués otro presbítero D . Antonio 
de la Peña dexó sus bienes para 
la fundación de un pósito de qua
tro mil fanegas de trigo para pro
porcionarlo cómodamente en caso 
de carestía. D . Blas Perca pres
bítero hacia el año de 1737 ¡e 
fundó otro patronato s con lo qsaí 
se comenzaron á repartir veinte y 
quatro mantos y sayas anualmente. 
E n el año 175 B se recogieron 
con solemnidad ios cadáveres que
ríanla por los campos y playas 
sepultándolos en esta casa. 

E l edificio contiene una Ca
pilla bastante capaz en el ingreso.. 
E n la portería está el retrato del 
fundador D. Lorenzo Eguiarreta, 
Vicario • de esta C i u d a d , que mu
rió en 1 7 0 9 como se vé en la 
lápida de la sepultura colocada 
allí mismo. Tiene un patio qua-
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0ongo circuido de corredores que 
descansan sobre columnas de pie
dra dóricas. En el costado de 
ja escalera están sepultados v a 
tios individuos de la familia V i -
¡arron 3 benefactores-de esta C a s a ; 
v en otro ángulo algunos herma-
jos de Ja Caridad de la familia 
Wtatuisen. E n lo alto tiene dos 
jalones 5 uno para enfermería y 
otro para incurables : hay otras 
piezas para comedor , quarto del 
Capellán y comodidades de ía Ca
sa. Su instituto se reduce á re
coger los desamparados ; admitir 
por tres dias ios peregrinos pro
veyéndolos de lo necesario para su 
tránsito á otra caridad ; recibir 
los convalecientes de S. Juari'-de 
Dios, y mantener dos incurables 
hasta la muerte. A mas del C a 
pellán tiene un 'Administrador y 
varios hermanos , entre quienes por 
turno mensual'se cuida de la asís
t e l a de la Casa- Su situación es 

I i a 
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en la ribera del rio Guadalete 
junto á la alameda del conde. J) 
Blas P é r e z , presbítero , se cuen-
ta entre su mayores bienhecho
res. 

Edificio Junto al Convento de S. Fran-
n u e v o . cisco de Paula se esta, haciendo 

un edificio para recoger mogeres 
escandalosas. D. Luis Cortes. su 
fundador, dexo un legado con este 
objeto- Según el repartimiento in
terior de piezas , Capilla y ofi
cinas es capaz de un número con
siderable de personas. Seria utilísi-

_ mo que se finalizase y al mismo 
ú t i l se ^ e m P °

 s e erigiese en hospicio para 
e r jgie S e aíbergo de pobres y niños 5 y para 
un hos-estabíecer algunos t e m o s , tela-
pic io . res &c. porque esta Ciudad por 

su situación es el punto donde 
se recogen los que vienen de lo 
interior á Cádiz , y ele ia Amé
rica para la Península : así abun
da de pobres naturales ele ambos 
mundos ? marineros , inválidos y 
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0OS infelices que reunidos aquí, ai 
mismo' tiempo que serian socorrí--
¿os, se emplearían dei modo que 
les permitiese su salud en benefi
cio ce Sa Patria. 

E í Hospicio 6 casa de Mi-Casa de 
dones, situada hacia el Campo mísio-
de Guia , es la que tenían los J e - n e s « 
¿citas- En ella se hospedan al pré
sente todcs los comisarios y demás 
Religiosos que pasan á las In
dias. Es tá à cargo de un Vice-
Coffiisario General. 

E n 3a Compañía ó sea en Educa-
la Casa que era de los jesu í tas , C 1 0 n * 
situada en la calle de su nombre , 
l¡ay escuela de primeras letras y -
gramática ¿atina ; y en la Auro 
ra, junto a la Iglesia Pr io ra ! , dos A u r o -
ciases de Filosofía y Teolog ra. ra. 
Comienzan también á organizar Libre-
su. librería en la misma casa , que ría» 
tan hecho pública. 

Las casas de Ciudad , situa- Casas, 
¿as en un ángulo de la plaza 
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de la Iglesia mayor 5 no contiene co
sa singular. 

R a m i . En la casa de Ramírez | 
" r e 2 . escalera es cómoda. L a sala del 
p i n t a - Dosel tiene dos faambochos, co
ras, pías de Muriiío 5 y dos quadros 

de aves , uno de ios quaies. re
presenta con naturalidad el com
bate de dos gallos. E n otra sala 
contiene la bóveda superior ea el 
centro figurada en una matrona 
la España : al rededor las quatro 
batallas de la Navas 5 del Salado, 
de Clavijo y de Simancas , á las 
quaks circuyen dos ordenes de re
tratos de los Reyes de España, 
el primero con 2 6 figuras y el 
segundo con 3 6 . En las esquinas 
se ven los retratos de Jos Gene
rales Ramón de Borgoña , el Cid, 
Fernán González y Enrique de 
Lorena. E s bueno el retrato del 
fundador D . Agustín C'rtuño y 
Ramírez , Marques de Vil la Real 
y Puruyena. Hay seis quadros 



Lía . x x i í . CAP. i v . ' 4 9 7 

¿cbatallas de aigun mérito. Ene lsa -
ga principal se observan cinco 
paredes quadros de floreros y fru-
¡eros. En la sala de estrado una 
Sacra familia , de Jordan ; y en 
ti gabinete varias figuras que re
presentan las quatro partes del 
mando, las quatro estaciones y las 
artes liberales. E l salon tiene su 
jaleria al pequeño jardin. 

En la Casa de Cohén hay 
¿os beiíos quadros flamencos : eiCohes. 
EfiO representa Romulo con la L o 
ba y otras alusiones en dos gran
des figuras de -hombres , anima
les &c. y el otro ei robo dé l a s 
Sabinas. También seis quadros de 
la fábula de Proserpina ; todos 
famencos. Ademas tiene en el tes
tero una Concepción , de Morillo. 

E n la Casa de Visarron , Vísar-
tl quadro grande de la escalera r o n I 
que representa Noli me îangere, es 0 î r a Ï 5 

% Jordan. 
E n el gabinete hay una ta-
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bia que representa el Nacimiento 
con multitud de figuras, que p ü e ( j s 

pasar por original de Pedro p e. 
rugino según Jo bien execctado 
de la imprimación , compfjsicicn 
y manera , y tal qnai falta de 
diseño que se advierte en el Niño, 
L a s demás figuras aun están mas 
bien desempeñadas. 

En la sala de estrado, el 
quadro que representa jae l y Si
sara , está firmado por Jordán: 
hay otros d e l mismo autor. En 
la sala principal un Jesys y S. 
Juan son de iVIuriíío, y varios 
quadros de Breughei : en el ga
binete opuesto un quadro de fa 
Adoración y otro historiado son de 
mérito; parecen de escuela flamenca. 
También son bastante buenos los 
quatro Doctores de la iglesia grie
ga de escuela Italiana que están 
en el gabinete de la música, y 
los traxo de R o m a el difunto D. 
Juan Visarron con los otros qua-
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í fo ele la Iglesia lat ina, que se
guramente no son de la misma 
pano. En el Oratorio hay un N a 
cimiento en tabla de escuela fla
menca . de mérito. £n un ángu
lo del corredor se ve un S. Fran
cisco de Zurearan-

En la Casa de Lopez Mar
tinez hay una sala y una alcoba 
colgadas de pinturas. L o s mejores 
quadros son un cruciñxo que está 
en el testero . estilo de Cano ; una 
figura que parece S. Geronimo , 
desnudo, recostado, agarrado de 
una cnerda , estilo del Es pan o Jeto; 
un S. Francisco moribundo con 
un Ángel asistido por un Capu
chino , de Ribal ta . Hay dos re
tratos , escuela de Vandik ; una 
Concepción, de Carreño ; una J u 
dit y otra figura mugeril bastante 
buena ; otros retratos graciosos 
de la familia Real de España : 
£n otra pieza una Concepción , 
k Atanasio ; y en el comedor 



gOO PAUTÉ DE-ESPAÑA. 
tíos quadros de un oso y' perros , 
y un toro acometido de lo mis-

"inos 5 de Deb os. 
•- En .casa de Quintana hay en 

la Saia un quadro grande apay-
sado que representa J a c o b , Ra
que! y otra figura , ganados y po
zo 5 originai de Ribal ta . Otro que 
representa el Señor en la. Cruz, 
la Virgen l S. Juan y Ja Magda
lena f está firmado por Mazuchi. 
En . lo . baxo , en la libreria , tiene 
un quadrito que representa S. Pedro 
en cobre , firmado de Vicente Car-" 
ducho. Posee un borrónciío en ta
bla que representa la Resurrección, 
que io tiene por original de Mi
guel Ángel ; lo cierto es que es de 
mano- maestra : Ja figura del Sal
vador es:bastante, correcta , y las 
otras con mucha expresión y bue
nos contornos. L a libreria debía 
ocupar otra pieza mejor : no fe 
faltan libros ra ros , entre ellos un 
devocionario manuscrito y el tra-
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(ado de Geografía impreso por 
gneis©. dedicado ai Emperador 
Carlos V. 

En Casa del Marques de la 
Cañada han desaparecido casi t o 
aos los objetos curiosos que en
cerraba en otra tiempo. 

En otra casa diremos lo aue 
hemos observado para la historia Loro 
i -la a ves. Nos manifestaron un 
!,?;'£>-que tiene . 3 9 años de edad (1): 
uno de Buenos-Ayrés de 4 años : 
¡nuda su pluma anualmente : come 
k todo menos carnes y manteca 
de' flandés , pero si por descuido 
de la familia pilla un hueso , lo 
hace pedazos y se come el tuéta
no y nervios : es grande su incli
nación a todas las frutas así de 
invierno como de verano : no bebe 
agua en el Estío aunque haga c a 
lor , ni quiere estar a l fresco mas 

(1) Ha muerto últimamente dequa-
Knta y :quatro años. 
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tiempo que desde las seis de J a 

tarde hasta la oración. : a esta 
hora llama para que lo quiten y ] 0 

pongan en sitio' mas abrigado, y 
en gratitud dice : ay que regalo. 
Desde que empieza el Otoño pide 
que le abriguen ai tiempo de dor
mir .* en invierno ha de beber agua 
dos veces al dia , ; después de co
mer y cenar : no empieza á cenar 
pfor ensalada cruda s se le ha de 
dar antes comida caliente, y des* 
pues sigue con Ja ensalada que no 
admite de otro modo : no quiere 
estar al .Sol mas que media ho
r a , y en pasando esta llama pa
ra que lo retiren. Su condición es 
montes é indoméstica á pesar de 
los 3 6 años que lleva de.encierro 
en esta casa; pero es muy alegre 
y gitano : le gusta la música prin
cipalmente los palillos 6 casta
ñuelas , pues en oyéndolas tocar 
en los tonos de 'zapateado , fan
dango , boleras ú otros por este 
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efáen % se alegra , grita y bayla 
llevando el compás de l a música 
con sus pa t i l las : habla muy cla
ro: no conoce amo porque á to
da persona humana se presenta 
con ferocidad; es muy amante de 
toda especie de animal ápesar de 
este carácter duro , y cuando ai- . 
gimo de estos se le acerca y le 
quita la comida recibe un placer 
tn ello 3 tanto que si le apartan 
1 animal se- desespera y riñe á la 
persona para que no lo separe. 
En Cádiz hay un canario que tiene n 

29 años de edad. Nació en Sevilla. • 
Se ha conservado cubriéndole de 
noche la jaula en invierno : en 
verano Se saca á los corredores > 
I de noche se coloca en el dor
mitorio principal. En qüañío á el -
alimento - se le clá | á mas del a l 
piste 3 unas ojltas y un turrón de 
¿zúcar. Siempre ha cantado muy 
bien, y al presente no obstante que 
I halla viejo y se le va cayen-
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do una ala canta perfectamente. 
Esta Ciudad tiene buenos 

paseos. Es muy gracioso el del 
Paseos* ̂ erie^ ó Alamedita. del Conde que 
Vergel hizo plantar de naranjos el Conde 

¿ el de Orreyili hacia eí año 1780 , 
Conde, el quai después se ha vestido, de 

paraysos y flores ; en el mismo si
tio donde se ataban las galeras; 
en la glorieta que forma el pa
seo estuvo situada ¡a Capilla coa 
una efigie de la Concepción pa
ra los presidiarios que oían misa 
desde los mismos buques. E l Gna-
dalete nenetraba antiguamente has-
ta cerca de la pescadería. E l Cas
tillo de S. Marcos , que aun per
manece á espaldas de dicha pes
cadería 5 parece que se hallaba 
entonces fuera de muro , pues hasta 
eí presente en las papeletas guan
do se habla de este Castillo se 

Local dice extramuros de la Ciudad. Por 
de la consiguiente la primitiva pobla-

p n i i u ü - c j o r i deójd ocupar desde el Cas-
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filio hasta la calle del muro 6 de va no-
| tripería , ó tal vez llegaría has-biacion, 
ja la calle de iá chanca: L a par
le, baxa estaba ocupada de Jas 
galeras y gente de mar , pesca
dores & c . y la parte aira de.huertas, 
por manera que .la Iglesia mayor ^ s s e o 

«ra una de ellas. Eí paseo de la T 7 . 
Victoria 5 como hemos dicho ai r ; a > 

principio 5 es el mas bello por sa 
frondosidad y extensión : contiene 
de largo cerca de seiscientos pa
sos , y de ancho unos setenta fuera 
del arbolado que ocupan los la
dos del camino y costado del hos
picio que forman un bosque com
puesto de bellas carreras de ála
mos : tiene cómodos asientos de 
piedra , y en el naranjal que ocu
pa todo.lo Interior , un ¡bello em
parrado, i ) . Tomas Ydiaquez ar
regló el repartimiento desús aguas 
e n . i 73 3 , como se lee en la ins
cripción de la hermita del camino. 
Últimamente en el centro de los 
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naranjos han reformado su fuente 
que hubiera sido de mas gustosi 
se hubieran consultado con ia Acá-
demia de Bellas Artes. Los mo
numentos públicos exigen esta de
licadeza. 

En este ameno sitio sé cele
bra ¡a feria todos los años desde 
15 hasta fin de A g o s t o , con in
menso concurso así de Cádiz como-
de los pueblos inmediatos, disfru
tando esta Ciudad los gastos que 
proceden de su mansión en los ar-
quileres de casas y consumo de 
vivereS. 

E l Magistrado del Puerto que' 
conoce bien estas ventajas, debe es-

Con- uierarse-en conservar el arbolado, 
vendría y aún de extenderlo hasta la co-
exten- lina formando para las gentes de 
^ e r el á pié , pasado el portazgo , dos 
paseo.- g r a n d e s semicírculos de carreras de 

árboles en el vallado y en el pal
mar que se reúnan en el camino 
real hacia el pequeño puente ó 
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alcantarilla en el arroyo de l a : 
vidriera , ó un quarto de legua 
Je distancia ; alineando; también' 
de álamos ios lados del mismo 
camino para mayor comodidad y 
hermosura. L a amenidad de-un si
do semejante deberá atraer pre
cisamente las gentes de Cádiz 3 y a 
porque, esta Plaza carece de pian-
dos 3 como porque el viage por 
¡nar de tres quartos de hora es 
muy poco costoso. 

. Inmediato á este paseo hay Vaí<» 
orí campo valdio espacioso que sir- dios, 
ve para comodidad del vecinda
rio donde pastan las Caballerías 
y ganados. E n la guerra pasada 
con Inglaterra se hospedaron en 
él algunas tropas. A q u í se depo
sitaron, en s o de Febrero de 1783 
la-cenizas del coronel -Juan Ernst 
Barón de Pírch , natural de prusia 
que había pasado al • servicio de 
Francia 5 y estando acampado en 
este sitio con su regimiento P á& 

% k 
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que era comandante, murió, y el re» 
gimiento en testimonio de su gratitud 
le erigió la columna que se vé , en 
la qual colocaron en español y 
francés la inscripción de sus ser
vicios y circunstancias. El otro 
Valdio del Palmar que se extien
de hasta la Piedad , si se culti
vara produciría bastante. Lo mis
mo deberla practicarse en el gran 
Valdio de las Arenas que se di
lata por la playa de Sta. Cata
lina hasta Rota , denominado Pago 
de Triana y Cantarrana, muy fér
til para las hortalizas , viñas y 
frutales. 

Las salidas por el lado de las 
cereñas son divertidas por las huer
tas y arbolados que ocupan am
bos costados del camino de S. 
Lúcar : en el de Xerez es divertido 
el sitio que llaman de la piedad 
media legua distante , esto es por 
las huertas y vistas; aunque la Casa 
no presta la menor comodidad. 
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A mas de los paseos por las 

cererías y huertas del camino de 
£ Lucar 5 es muy agradable el 
pe se hace de la otra banda c a 
lino de Puerto R e a l en las es
taciones de invierno, primavera 
jr otoño. El de las huertas de 
ja parte de Guia es divertido eh 
primavera. E n este costado y 
Campo de S. Francisco está s i 
tuada la plaza de to ros . en la qual 
nurió: en su exercicio el famoso 
Cándido el dia 2 3 de M a y o de 
1 7 7 1 - E n la gran concurrencia á 
este espectáculo hacen contraste 
los trages civiles de Cádiz con 
los Campesinos del interior. 

L a concurrencia de los barcos 
que van y vienen de Cádiz al 
Puerto hace que el mueUe sea un 
sitio delicioso donde se presentan 
muchas gentes todas las tardes. 
El ingreso en el Puerto por agua 
es agradable por su hermosa plaza, 
la pescadería que está al frente, 

K k a 
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el nuevo edificio de la fábrica del 
aguardiente que ocupa el costado 
del S u r , y l a Alameda del Conde 
que sigue á la parte de i Norte 
lo que hace un bello contraste; 
Ja plaza tiene en medio una fuen
te. Se trata de hacer un buen, 
muelle. 

En quanto á fabricas en tiem
po de paz he visto dos ó tres de 
indianas bien montadas. Ahora so
lo hay tal qual de pintados, y 
algunos telares de medias de seda 
y pantalones. L a que tenían de 
estas últimas especies V i c o y Conti 
se ha suspendido. En la misma 
casa se ha establecido una fábri
ca de algodones. Pedemonte con
serva la suya de medias de seda : 
hay otras pequeñas repartidas con 
varios telares. Había una fábrica de 
sombreros de Vicuña, castores y me
dios castores que también ha parado. 
Hay en el Puerto tres tenerías. El 
payses á proposito para la industria 
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j_ causa de la inmediación de Cá
diz que puede proporcionar las 
primeras materias s los tintes y la 
renta de sus manufacturas ; á que 
¡e agrega el ahorro de gastos en 
el transporte por agua que cuesta 
casi nada. La vecindad de una 
Plaza de tanto comercio en tiem
po de paz , no solo debs propor
cionar el consumo de los efectos 
que produzcan sus fábricas , • si
no que sus comercjantes puedan 
dar á boca noción de los (colo
res , dibuxos , clases de texidos y 
cantas prevenciones hagan en sus 
notas los correspondientes de la 
América. Por esta razón deberían 
progresar en este pays los estable
cimientos de industria. Quintana y 
Villanueva tienen cererías para pu
rificar la cera : la primera no está 
£Q uso : la última esta corriente 
con un excelente tendedero y to
das las „ oficinas necesarias. Del 
laísmo modo deberían establecer-
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se fábricas de refinamiento de azú
car 3 de planchas de cob re } ¿ & 

cristales y de texidos útiles" para 
el consumo de la America. Ríe 
dicen que en el Puerto ha habi
do en otro tiempo fá brisa dé papel 
bastante bueno. Debería renovar
es 5 pues los trapos abundan' en 
estos pueblos. 

Utííir É l beneficio -que hemos dicho 
dad dele proporciona la feria es de mu
ía feria, cha Importancia: Yo le calculo u(L 

ingreso de ochenta á cien mil pe
sos 5 regulando' el;número de gen
tes que concurren en ios quince 
dias en veinte mi l personas á las 
quales supongo un gasto de qua-
tro á cinco duros unas con otras. 
L a contribución de los quatro quar-
tos aue se exige en el muelle por 
persona ó por cada tercio que se 
introduce , y él portazgo de tierra 
que pagan los carruages para la 
Composición de caminos : presen-

- * , _ _ f. *b¿'j 

tan datos para graduar el número 
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| los concurrentes en toda la tem-

En la colina Buena Vista 5 Cante-
término del Puerto , se hallan bue- r a s ¿ e 

jas canteras de piedra compuesta piedra, 
de arena: la mejor es la que lla
man Palomares, algo blanca 9 la 
qual toma con el tiempo mayor 
consistencia. Con ella han traba
jado la Cárcel de Cádiz. Para Se
villa se conduce bastante : no tiene 
dada que aquella Catedral se cons
truyó con esta piedra, y hasta ahora 
quando se encuentra un trozo gran
de de eiía lo llaman Sevillano por
que regularmente se llevan á Sevilla 
las piezas mayores : el hospital de 
la sangre de dicha Ciudad se hizo 
también con mucha de esta piedra, 
SQ puede cortar en masas capaces 
de columnas de una pieza por 
su Jargo y espesor. La Ciudad da 
el permiso por quarenta reales de 
vellón. El gasto de una carreta a 

inclusa la conducion ? puesta en ej 

porada 
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muelle del Puerro vaie 28 á 30 
reales , y en Cádiz 40 con cor
ta diferencia. Ciertamente que si 
en el Puerto hubiera riqueza y 
gusto , podrían hacer edificios con 
columnadas á poca costa de esta 
piedra. L a Cantera es muy abun
dante , pero si se observa la co
lina se encuentra que toda ella 
se compone de esía rpiedra, de ma
nera^ que es un tesoro Inagotable, 
tanto que por su. abundancia se 
podrían fabricar Ciudades con ella. 
La ,p ied ra de la Iglesia de la Vic
toria es de Ja misma colina , pero 
de inferior calidad s-.mas morena 
y mas b landa , que llaman fran
ca por Jo fácil que es de labrar. 

E l distrito de esta Ciudad 
es corto Por el N . se extiende una 
legua hasta el termino.de Xerez, 
por el O . legua y media con los 
de S. Luca r de Barrameda y Ro
t a , por el E . cosa de media le? 
gua con Pnerto'-Real , y por el 
S. con el Occéano? 

http://termino.de
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So campiña produce excelen- Agri-
íe trigo , pero por su corta co- Qúltu-
secha no alcaliza al sustento a n u a l r a > 

¿e. su - vecindario. Mas provecho 
jacan de sus vinos. Los pagos de 
riñas de su té rmino , pardcuiar-
peníeios que denominan los Tercios 
y Balbayna , dan ricos vinos, blan
cos 5 de los quales se asegura em
barcan para el extrangero 24 9 ^mos. 
arrobas , prescindiendo de unas 
íod que consume su población. 
El terreno arenoso de la parte de 
la m a r , ó sea del costado del. 
Castillo" de Sta,. Catalina hasta el 
termino de Rota , está plantado 
de hor ta l izas , arboledas y v iñas 3 

mediante lo qual proveen de ber
zas y frutas á Cádiz , logrando 
extraer del sobrante cada año diez 
mil arrobas de limones y naran
jas para el extrangero. En otro 
tiempo se dice que hacia el cami-
r¡o de Puerto-Real , en la isieta 
que forma-la .confluencia de los 
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ríos S. Pedro y Gnádasete 5 ha
blan ochenta salinas que produ
cían cien mil cahíces de excelen
te s a l : hoy todo este sitio está de
sierto y pantanoso. Esta Ciudad 
es abundante de aguas y buenas. 
L a que se conduce á Cádiz diaria
mente es un cargamento de dos 
barcas. 

Chvmr- N o estando este Puerto ha-
C t t * bilitado 9 apenas hace comercia 

activo. Tres ó quatro casas son 
las únicas que tienen bodegas para 
embarcar vinos en la bahía de Cá
diz para exportar á Y n g ¡aterra. 

Todo Todo puerto debería estar habi-
Puerto litado. Quantos comerciantes na-
debcna clónales y extrangeros aumenta» 
frbili r ' i a n S 1 3 S v e c ' n d ¡ i r i o s ? E l primer 
tad b £ n e f i c i o es el del aumento de la 

población. L u e g o que el comer
ciante nace riqueza piensa en una 
casa de Campo . Este segundo pa
so atrae cultivadores para los 
jardines y arbolados. Si la riqueza, 
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llega ai punto que llamamos po
deroso , entonces el comerciante 
trata de fincarse comprando corti
jos y haciendas grandes. Este ter
cer paso proporciona la labran- n n t 

za, y dá toda la extensión á la c o " 
agricultura. Los productos de esta };a] 
se extraen , y Jos objetos aptos 
para las fábricas ocupan los tela
res 5 poniéndose ai mismo tiempo 
la industria en movimiento : he 
aquí el origen de la población, d<s 
la agricultura y de. la industria 
promovidas por el comercio. Á 
pesar de que todo esto es tan sa
bido , he querido hacer esta pe
queña deducion porquehe oído sen
tar corno razón que no se per
mite la habilitación de este Puer
to porque decaería la agricultura. 
Razón equivocada, ó mal entendi
da. Con la exportación no solo se 
aumentaría la agricultura del ter
mino del Puerto y de los luga
res inmediatos 5 sino de todas 
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aquellas campiñas hasta donde al

canzase el iüñax„ó de so extrac

ción. También he oído que siendo 

Ciudad abierta se fomentarla el 

contrabando que y a se hace sen

tir ( i ) . Las ideas parciales caen 

en semejantes errorss. Así como 

la introducción debe hacerse Je-

.-(i) El General Moría , gobernador 
de Cádiz , según se nos ha dicho in
formó al ministerio que no convenia 
Ja, apertura de este puerto exponiendo 
los expresados obstáculos guando se le 
consultó sobre, el- .particular. Después , 
me-íor instruido , nos consta aue estaba 
arrepentido de haber contribuido á unas 
miras tan mezquinas,, las quales , Je
jos de fomentar; esterilizan los terrenos 
vecinos de este continente. Por último 
Ja Junta Central resolvió la - habilitación 
deí Puerto. de Sta. María en-Agosto de 
1809 pasando un - oficio'^al Subde
legado de renías de Cád iz , y Iq tras
ladó al Puerto por su ausencia D.Pedro 
Simón de Mendinueta en 19-de dicho 
mes y airo. 
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gal por él muelle ¡ así nada su
pone que la Ciudad sea ó no mu
rada. A mas de que poco costaría 
circuir de moro la parte que se 
destínase para Aduana y ofici
nas. Por lo demás el contraban
do nace donde no hay arbitrios 
para hacer el comercio legítimo. 
Si se abriera este puerto desaparece
rían íos, infelices ocupados en este 
peligroso manejo | Sustituyéndolos 
una gran masa de hombres de cál
culo juicioso y rec to , que son los 
que saben combinar sus utilidades 
en la introducción de generes apa
rentes y en la exportación de 
frutos , contando siempre que la 
buena calidad y la estimación 
precisa y necesaria de los objetos 
proporcione al vendedor , á mas 
de 'jos : derechos» : una regular uti
lidad. Todo comerciante de recta 
razón mira con horror el contra
bando , y sabe muy bien que al 
fin el contrabandista ' después-- de 
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su vida agitada es víctima de su 
imprudencia. Es una preocupación 
dexar de poner en planta la aper
tura de puertos tan ventajosa á 
la agricultura , industria , comer
cio y marina , por temores tan 
pequeños y fáciles de evitar, quando 
no sg destruyan por sí mismos como 
deberla suceder. 

Si en el Puerto se ¡im-
Ut.ilida-p¡ a r a j a { 3 a r r a y s e habilitara co-

f.f d e V o puerto l ibre, ¿ que comercio 
á*l Pto n 0 P ° " r l a h a c e r c o n i a Europa y 
de Su. c o n la América ? Sus terrenos, los 
María, de Xerez, Lebrija y demás inmedia

ciones quanto se fomentarían ? El 
rio Guadalete es un canal para la 
comunicación interior. Pero sobre 
t o d o , quantos extrangeros no se 
establecerían ? Las colinas de Bue
na Vista se poblarían de casas 
de Campo 3 y esta parte de la 
Andalucía florecería recayendo en 
beneficio del estado en general. To
dos conocen que si Cadia hubiera 
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tenido estas bellas proporciones s 

s u población seria inmensa y po
derosa en los ochenta años del co-

! ¡nercio casi exclusivo que ha g o 
zado. Pero siendo por sí una pe
queña isla э los extrangeros y aun 
ios forasteros na.ciona!es5 luego que 
jan adquirido r iqueza , Ó creído 
hecha su for tuna, se han reíira-

j do á otros payses á disfrutarla. L a B a r r a , 

] barra se compone de arena qne 
amontonan las aguas en el mismo 
punto que se encuentran las de la 
шаг con las del rio. Para limpiarla 
sería necesario tener de firme un 
pontón todos los ve ranos , y su 
barco de recibo correspondiente 
para percibir las arenas. También 
se podría hacer un muelle en la 
pequeña ensenada que hay entre 
el Castillo de Su. Catalina y la 
barra y por allí-verificar sin pe
ligro alguno la importación y ex
portación de su tráfico. Entonces 
seria mas apetecible el Puerto que 
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ai presente, porque se atravesa
rla la bahía con menos cuidado.-

p o r í ¡ - Á mas del Castillo de Sta. 
ficacio Catalina esta resguardada su playa 
nes. por los fuertes denominados, de 

Ciudad , Arenilla , Bermeja , Pun
t i l l a , de la Q , Culebrina, Con
cepción y de la Gallina que se 
cruzan hasta las baterías de Ro
ta que forman el cordón de la 
costa con las de S. Lucar , 

Puente ^ n 177^> se concluyó sobre 
de bar- e í río Guadalete el puente de bar
cas en cas que proporciona pasage para 
el Gua- Puerto- Real s la isla y Cádiz, 
dalete. Aunque en el mismo momento de 

celebrar este establecimiento por 
una desgracia se cubrió la Ciudad 
de lu to , y á pesar de los gastos 
que sufre en su continua refac
ción ; con todo es útilísimo por 
la facilidad que presta en el pa
sage á los carruages y caballe
rías sin interés ninguno en benefi
cio general de la nación, Abriendo* 
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n n a especie de arco de madera 
que sirve de puente por medio de 
ana máquina se dá también pa
sa i ios barcos de vela que na-

fegan rio arriba. Un .poco maá 
afaaxo de este puente se obser
van fragmentos de. otro antiguó* 

Desde eí Puerto por mar á 
Cádiz se calculan dos leguas. E l 
viage regular en un falucho es de 
tres quartós de. hora; Nosotros nos 
dirigimos' por tierra. 

A cosa de media legua .del Otro 
Puerto de Sta. Maria Se pasa otro e n e S 

puente por el mismo estilo sobre t i a ° 
el río S., Pedro que se une con ^ d £ 0 i 

el Guada lete , y unos tfeS quar-
¡os de legua mas adelante está si
tuada la hermosa Vi l la de Puerto* : 

Real. E l camino es excelente, po-= 
blado por los lados de pinos y 
algunos olivos. JB1 gira en cír* 
Culo de la gran rada de Cádiz* 
porque estos puertos están en §1 
¡¡omínente de la misma ensenada s 

L 1 
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solamente que el de Sta. Maria 
cae ai no r t e , Puerto R e a l , do
blando una punta de terreno que 
forma otra segunda interior rada, 
al nQrdeste y Cádiz al sur avan
zando en la punta de tierra-que 
se introduce hacia la mar . . 

Antes-de entrar en Puerto.Real 
han.formado un paseo de arboles 
que comienzan á elevarse. 

Puerto L a Villa de Puerto-Real es 
Real, fundación de los Reyes Católi

cos D . Fernando-y Doña Ysabel 
por los años 1 4 8 7 . Antes de esta 
época solamente ocupaban su ter
ritorio algunas chozas, de pesca
dores. Su población se regula al 

Su po-presente en ocho mil habitantes. 
blacion-Las casas , aunque n o sean de la 

mas correcta arquitectura , son 
be l l a s , de u n o , dos y tres altos 
con azoteas y balconage de fierro 
por el estilo de Cádiz ; la [ mayo? 
parte de ellas son de recreo, cos
teadas por comerciantes de dicho 
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p2vs. que., vienen a pasar aquí, las 
bellas estaciones del año. L a s calles 
<on rectas, bien empedradas y en-

!]osadas por los lados. Su policía. 
L mejorando cada. vez. mas. : ha 
proporcionado una buena plaza pa
ja los abastos en el. sitio deno-
ainado la J a r c i a , ; y un abreva* 
!áero.al-.extremo'de ;la Villa para 
jar agua á sus ganados. A . mag
üe- - la - Parroquia. .coa ¡título' :da 
Priora] sugeta .ai-Obispo de Cadiz-.s 

liene un. Convento de.-Padres de 
í DiégO: descalzos que hace, de 
Parroquia Cas t rense , y otro de 
líinimos : dos Hospicios de Sto< 
Domingo , . el uno perteneciente á 
Cádiz y el otro á las Misiones.da 
Filipinas; y varias her.mitas, dos 
¿e estas-.,..con el. nombre de-Jesús 
J de 8....José que/pueden pasar, pof 
Iglesias por su capacidad. T a m -
j§r¡ hay un hospital.. L a plaza 
de la Iglesia., la de Jesús y ...la 
fe la Cárcel están adornadas ds 

h I s 
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fuentes de piedra : sin embargo, 
el agua no es tan buena como ij 
dei Puerto de Santa María. g a 

la plaza del muelle también hy 
otra fuente , y un depósito de mi 
jor agua conducida de otro ma
nantial para vender á los navios 
extrangeros. E l muelle es bastan
te regular para so pequeño tráfico 
de embarcaciones menores, pero 
incómodo porque queda sin agua 
en las mareas baxas ; así es me-

g e ! nester desembarcar en canoas ó 
dfa i-e- ̂  Hombros os mandaderos. Esto po-
mediar dría remediarse con sacar el muelle 

el hasta la boca de la marquina don-
muelle.de hay fondo siempre. La bahía 

hace aqoi una segunda ensenada 
como hemos d icho , porque hay 
una punta de tierra que : penetra 
dentro de la mar á la derecha, 

Caáo inmediata á la quaS está formado el 
del caño del trocadéro con la bate-

T r o c a - ria del For t -Lüis : aquí es donde 
d e r o , se carenan los buques mercantes. 

http://muelle.de
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pica lo dual hay grandes repuestos 
gj sus almacenes, y el rey tiene 
I dique para fragatas y urcas 
¡amprado á los particulares : por 
0 canal- se va á la bahía de Puer-
13 Real. En ia otra punta de ter-
¡ríiio que se observa a la izquierda 

la ensenada se halla situado el 
ífíenal de la Carraca , del qual 
labraremos después. As í las em
barcaciones que no entran por el 
¡anal del trocadero á causa de la 
marea , para tomar el puerto ne
cesitan dar una vuelta considerable, 
Solamente dando mas fondo al ca
lió que se dirige á Puerto R e a l 
podrían lograr una navegación en 
todas mareas. E l proyecto de aislar 
el caño del trocadero por medio 
je una gran cortadura y cana l , 
íi se verificase haría este punto 
isas seguro para 3a conservación 
k la Isla y Cádiz en caso de 
ataque del enemigo por tierra ( i ) . 

(l) Los franceses después de la batalla 
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D i s t r i - E l término de Puerto Reaj 
ta

ñé Ocaña pene t ra ron por t i e r ra en es-

tas p l a y a s en 5 de F e b r e r o de 1 8 j 0 

Ei ios se p ropus ie ron el asedio de Cádiz 

y de ¡a Isía de León , á pesar de IQS 

g r a n d e s socorros q u e reciben estas po

blaciones por mar . Los s i t i a d o s , refor-

zados los p r inc ipa les p u n t o s , se consi-

turaban i:\ex-ptrgnabks en tanto g r ; ¿ 0 

q u e , dexancio la g u a r n i c i ó n suficiente, 

enviaban socorros á todos par tes de gen-

t e , v íveres y per t rechos de gue r ra . No 

obstante , los enemigos pa ra consternar 

eí vecindar io 5 y a . q u e no podían asal

t a r la p l aza , c o n s t r u y e r o n grandes obi!r 

sés m u y reforzados con ios ana les tira

ban g r anadas y bombas desde la cabe* 

zuela- in t roduc iendo un g r a n : número 

en C á d i z , a u n q u e con poquís imo estra

g o , pues no l l ega ron á perecer diez 

personas . ^Disgustados del odio coa que 

Jos m i r a la cons tancia e spaño la , , y vién

dose encerrados en la Anda luc í a después 

de la g lo r iosa v ic to r i a q u e obtuvo en 

J o s c a m p o s de iSalamanca el inmortal 

W e l l i n g t o n , abandonaron sus lineas la 

'mafl'ang del 2£ de agosto dé 1813 dejas* 

file://i:/ex-ptrgnabks
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condene una área de 9 leguas:con
fina por el Snd-Esí con la Isla 
¡je León en la mitad del puente 
¿e ¿^uazo : por el E . con Chiciana 
y Medina áldonia : por ei N . con 
Jerez de la Frontera y Puerto de 
Santa Marta y por ei O . con la ba
ila de Cádiz . 

Su territorio produce gran n ú - p r o c ¡ U c 

íiero de pinares que surten de leña dones, 
á Cádiz y su bah ia , y propor
cionan algunas maderas de cons
trucción. L a 9 parte está plantada 
áe viñas que producen buenas ubas, 
y sus vinos sirven sobradamente 
para el consumo de la población. 

do !os obuses , los mor t e ro s , toda la a r t i l l e 

ría, munic iones y oí ros muchos efectos:es-

íees el r e su l t ado de t r e in t a meses y ve in te 

dias de asedio. L a R e g e n c i a del R e y n o 

conociendo la i m p o r t a n c i a de ¡a corta-, 

(iura ha e m p r e n d i d o esta obra con la 

mayor ef icac ia , p a r a lo q u a í C á d i z con-

tribuye con los fondos , s i rv iéndose 

&mbien dedos p re s id i a r io s y p r i s iones 

' IOS, 
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Tiene considerable plantación de 
olivares , cuyo aceyte no es del 
muy superior porque en Andalucía 
siempre han descuidado este ramo 
de agricultura : hay arboles fru
tales 3 pero no con abundancia: 
Ja sexta parte de su terreno es 
de pan l levar , pero su producto 
no siempre es suficiente para su 
consumo. Posee cinco dehesas de 
ganados para lo qualson mas adap
tables sus tierras : abunda de sa
l inas , de la qual se extrae gran 
parte para el extrangero. Se hallan 
en su distrito muchos hornos de 
cal para abastecer á Cádiz y otros 
pueblos : lo propio varias can
teras de piedra franca y morte-
r j l ia , y también mármol negro; 
hay fábricas de ladrillos que no 
«en de la mejor calidad , y de 
tejas que se extraen fuera del 
pueblo : tiene una fábrica de xabon 
tierno que surte á Cádiz , ¡a Isla, 
Qhiclana y Puerto de ¿'anta María? 

• 
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f quatro molinos de pan : su te r 
ritorio abunda en caza y tiene 
gá Coto. L a agricultura en ios 
campos se va mejorando con los ara-
des de ruedas y oíros utensilios 
cue han adoptado con buen efecto 
gñ sus labores. 

Son -dos leguas las que seCamíno 
consideran desde Puerto Rea l á d e ^ t o * 

R e a l i 
la Isla 

la isla de León que se andan por 
r¡n buen camino de arrecife. Las 
vistas son agradables : por la parte 
de tierra se descubre Chic lana , 
Medina Sidonia &c. y por la de 
la mar muchas sal inas , la I s l a , 
Cádiz y sa gran bahía : algunas 
ventas acompañan el camino. Para Puente 
entrar en la Isla de León se pasade Sua-
el famoso miente oue llaman d e z o -

i. x 

Suazo sobre un brazo de mar que 
se interna por esta parte : tiene 
de laro-o , sepmn se asegura , se-
tecientos pasos, y de ancho poco 
mas de quince; pero un amigo , 
á quien he encargado las dimen-
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slones del F u e n t e , ha encontra
do 613 pasos de largo y 13 de 
ancho 3 que reducidos por el mis-
mo á varas castellanas producen 
4 5 6 I de long. y 9 f de Jat. esto 
es 3 de claro sin contar el espesor del 
muro. Su construcción es de grandes 
piedras colocadas sin mezcla de cal 
ai estilo Romano. Salazar dice (1) 
que se sacaron de la Isla de 
Santipetri. Como el continente es 
baxo 3 las . aguas de la mar han 
hecho diversos canales que son muy 
útiles para la importación á Cádiz 
de los frutos, leña, carbón y ma
teriales que se reciben de Chi-
clana y lugares vecinos. Seis re
ductos, defienden el ingreso del 
puente , esto es quaf.ro á la en
trada y dos: en la Isla {%), El 

(1) P a g . 136, ,;r 
(2) L a s fortificaciones se han au* 

mentado infinito asi en este ptmto como 
en toda la Isla de resultas del'asedju fiÜ№¡ 
ees, 

http://quaf.ro
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puente se compone de cinco arcos: 
eí quarto 5 siguiendo hacia la Isla s 

es el mas espacioso : baxo de él 
pasan las embarcaciones quitando 
el palo , aunque sean de doscien
tas toneladas en mareas medias : 
en marea llena tiene este ojo ij 
pies de agua de 12 pulgadas , 
y en baxa mar 3 pies. Dígase lo 
que se quiera , ella es obra de 
romanos según su sólida estructura 
y grandiosidad. Tomó el nombre 
ce Suazo desde la reparaéloh 
que le hizo D. Juan ele Suazo 3 

natural de Segovia , Oidor , qu« 
murió el año 143 .5 , corno he 
mos indicado en otra parte ( í ) i 

\ i) E l Rey D. Juan II en 14 de 
Noviembre de 1408 hizo merced al doc
tor Juan Sánchez de Suazo de la casa 
que se decía del Puente y de la Barca 
en la Isla de Cádiz con todo su íermi-
IÍO y señorío como afirmó haberla dado 
Sü visabuelo á Alonso García de VeY3 
vecino de Xerez , £uien parece Iá habia 
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Los romanos introducían por este 
puente el aqueducto que condu
cía el agua desde tempul ó lu
gar de las Cabras en Jas cerca
nías de Xerez , once leguas dis
tante , hasta Cádiz. E n tieemo 
de los Godos se cree que se con
servase en su primitivo estado. No 
así en el de los Árabes , pues 
ei año i a Ó 2 quando el Almirante 
Martínez de orden del Rey D. 
Alonso el iSVbio tomó esta plaza 
tenia el puente la cubierta de ma
dera que descansaba sobre los 
estribos y pilares antiguos. El 
mismo rey mando hacer un Cas-

cedido 6 empeñado á varias personas, 
dexándola últimamente á su hijo mayor 
García de Vera por invierte del qual 
sin sucesión había vuelto á 3a corona, 
D . Rodrigo Ponce de León en 1490 
compró en cambio de vinos cortijos á 
Juan Suazo la dicha casa del Puente de 
la qual fundó mayorazgo con otras pose
siones en Sevilla doade falleció en 1492. 
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tílío en él con su Alca ide : así se 
denominaba Consejo del Castillo del 
fuente. Después tuvo la repara
ción del Qy dor iSuazo ya dicha, 
otra en 1 5 4 0 que motivó la 
imposición del derecho de uno por 
ciento de todas las mercaderías que 
fondeasen en la bahía de Cádiz la 
qüalcesó en 1 5 9 6 con motivo de la 
invasión y saqueo que padeció 
este puerto de ios ingleses ; ei dicho 
impuesto por Carlos V se renovó 
el año de 1617 en tiempo de 
Felipe I í í . E l canal íbera del 
Puente tiene de profundidad en 
plena mar veinte y dos á veinte 
y nua-ro pies : algunos buques 
particulares hasta de trescientas 
toneladas fondean bien inmediatos 
al pusnte. En el año 1 7 2 6 se 
estableció el arsenal en este s i t io , 
y ei de 24 se trasladó a l a Car
raca. En aquella época solamente 
se construían buques menores, y 
quando mas fragatas. Felipe V 
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asistió á ver botar al agua el pri
mer Navio Hércules construido por 
Casanova en el Puntal . El aE-o 
de 1769 pasó toda la marina de 
Cádiz á establecerse ea la Isla de 
L e ó n . 

Por dicho canal se va hasta 
Chiclana quando el viage se quiere 
hacer por mar desde Cádiz : también 
lo emprenden poco mas abaxo 
del puente ala derecha en un canal 
que llaman Saporito. Quando ha
blemos de la Carraca diremos 
algo de este canal y de Chicla
na. JEn el mismo puente 5 antes 
de entrar en la Isla , hay un 
resguardo para el registro délas 
mercaderías. 

Isla L a Isla Real de León co-
Real de mienza pasado el puente. Ella fué 
León, adquir ida, como hemos dicho , por 

D . Rodr igo Ponce de L e ó n , ea 
cambio de unos cortijos. Sea por 
este principio ó por haberla ocu
pado dicho D . Rodrigo 3 tomó la 
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¿enonimacian de L e e n que con
serva aí presente; L o s Reyes C a 
tólicos la agregaron á la corona. 
%sú circuida por una parte del 
mar de la bahía de Cádiz hasta 
el rio Arillo 6 el Canal pequeño 
aue pasa por baxo del arrecife 
en el camino de la isla á Cádiz ; 
por otra del gran Occéano j y 
por otra del rio Santipetri que 
forma el gran canal de agua de 
ia mar que se comunica desde 
la bahía de Cádiz por baxo • del 
Puente de Suazo hasta ia isla de 
Santipetri , el quai flanquea por 
el costado de Chichina la Isla 
cíe León cerrándola, L a extensión $ a t x _ 
del terreno útil de la Isla será tensión 

de legua y media Norte-Sur y ce r -y po
ca de media Este-Oeste. L a IJObla^blacion. 
clon tendrá unos tres quaftos de 
legua de largo : empieza desde el 
dicho puente hasta el arrecife'del 
camino de Cádiz . D e ancho Ocu
pa: el vecindario en su mayor ex-



S 3 S PARTE D E ESPAÑA. 

tensión algo menos ele un quarto 
de legua. En el día contiene cerca 
de 5o9 habitantes. L o demás ele 
la Isla desde dicho arrecife hasta 
donde termina cerca de Santlpetri 
está despoblado : en los tres cuar
tos de legua que ocupa se vea 
algunas huertas y casas de cam
po : hay tal qual ganado vacuno. 
E l terreno por esta parte es alto: 
tiene una colina, que llaman la 
yesería de donde se. extrae canti
dad de yeso que sacan los que 
quieren , y venden á diez y me
dio quartos el quintal en broto. 
También se observa en la super
ficie de los terrenos Inmediatos mu
chos testáceos petrificados , par
ticularmente ostiones. Hablaremos 
de sus cosas mas slguíares. 
<:-, - E l Departamento de Marina, 

D e - p a r " ' que sin embargo de estar situado 

t f ) ' d en esta Isla se denomina de Cádiz; 
Mar iua . s e compone de un Capitán Gene' 

ral ó Director General, de un Au-
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dltor, de un Escribano , de un 
gjayor Genera l , de un. Ayudante 
de Mayor General , de tres Ayu
dantes mas y de un Secretario de 
ja-' Dirección General. En . i JJ% 
estableció S. M. así 'en<ieste co-
aio en los ademas departamentos 
una Junta compuesta de Generales 
del mismo Cuerpo para atender 
á todas las ocurrencias del'.real ser
vicio relativas á la construcción^ 
cafena y armamento de los baxeíes : 
al gobierno y surtimiento de ios 
Arsenales : í las obras y todo gé- .-
ñero de provisiones de marina, , y 
demás asuntos concernientes á 
ella. 

E l cuerpo de Guardias Ma-
riñas fué creado en 1 7 1 7 . Cons- ¿ i a a 

taba de tres compañías que des- Mafí 
pues se dividieron en ios tres De- ms( 
partamentos de Cád iz , Ferrol y 
Cartagena : cada una se Compone 
de Capitán , teniente , Alférez s 

dos Ayudantes j cuat ro Brigadie-
M m 
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res , quatro sub< brigadieres y no
venta y dos cadetes.: el Capitán 
de la de Cádiz es comandante de 
todas ( i ) . En cada Compañía hay 
una Academia con un director y 
ocho maestros que enseñan las cien
cias y artes análogas á su pro
fesión 

El observatorio Astronómico 
Obser- g e c o n c ¡ U y 0 e ] a g 0 pasado de 1798. 

V-atT Es un edificio situado sobre el no As- „ , , 
trono- a ^ t 0 ^ u e llamaban torre alto por per-
mico, tenecer á este título. Su arquitec

tura es á manera de Cruz griega 
con un pórtico de quatro gruesas 
columnas dó ricas en su ingreso. En 
lo alto esta colocada la pieza del 
observatorio que forma un parale-
logramo Leste Oeste con dos azo
teas al Norte y Sur. Tiene un qoar-

Instru-to de círculo mural de seis pies 
meatos. 

(1) Este número de cadetes se ha 
minorado por última real orden. 
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:¿e radio : un anteojo de pasages 
I ocho pies de largo : un teles
copio neutoniano de ocho pies de 
largo : un equatorial grande surti
do completamente : otro pequeña 
Ídem. Dos quartos de circulo por
tátiles colocados en dos garitones 
ó templecülos en las azoteas de 
prt'ó y Sur : quatro anteojos de 
primera : seis de segunda : una aguja 
k inclinación : otra de variación: 
m barómetro de Cámara : quatro 
cronómetros de ArnolJd : dos pen
ados colocados sobre las provisio
nales meridianas de linea delgada, 
pues aun no está hecha la de 
¡íetal. Ademas contiene seis es -
lantes donde se ha colocado parte 
de los instrumentos dichos ; otros 
lochos caxones con una dotación 
completa de instrumentos que aun 
no se han usado , y una librería 
sStronomica. Dirigen el estableci
miento quatro Astrónomos prin
cipales con dos ayudantes. Han di- Diví-

M m a : 

L 
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sion de vidido entre sí las tareas de las 
las ta- observaciones en quatro clases: la 
reas en primera contiene el t iempo: !a |eÉr¿; 
quatro ¿ a planetas : J a tercera íongitudes 
clases, £ e r r e s í r e s 5 y ] a q U a r t a física celes-

te; cada una con sus correspondien-
. íes ramos. Ynmediato áeste edificio 

se baila la casa de los astrónomos: 
los Ayudantes , el instrumentarlo 
y el alcaide viven en ei Obser
vatorio que también comprehende 
la fábrica de reioxes astronomi-
eos. A cosa de doscientas varas 
está situada la torre de señales. 

L a Casa de Villa es m 
Casa de hermoso edificio que ocupa toda 

Villa.su frente 3 elevado sobre diez j 
ocho gradas en la plaza de los 
abastos. Su ingreso compone n¡ 
pórtico con cinco arcos. La bal
conería y balaustrada es de piedra 
Encierra la Albóndiga para lo 
g ranos : la sala Capitular y oficina 

; de Villa : T a Cárcel y habitados 
del Alcalde Mayor íél todo aun tí 
está acabado/ """" 

http://Villa.su
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E í Hospifalito denominado fíojp^ 

¡j£ S. José es fundación de D . Fr . tal de 
lirias del Valle Obispo de C á d i z , S.jose. 
joyo retrato se ve en la Iglesia 

con una inscripción que dice se 
concluyó este edificio en 1768 . 
actualmente tiene unas ochenta ca
mas para hombres , y veinte y 
cuatro para mugeres. L o s mili
ares que entran aqui los costea 
I R e y , y á los pobres paysanos 
ti hospital con sus dotaciones que 
ion escasas. L o mucho que se ha 
extendido la población exige que 
se le dé mas amplitud al hospital. 
En 1810 se mandó trasladar á 
este, el hospital Rea l del Arsenal 
de la Carraca. 

A mas de los establecimientos 
: dichos hay un convento de reli-
' giosos dei Carmen descalzo donde 
se halla sepultado el cuerpo de 
D. José Navarro Marques ce la 
Victoria qué obtuvo este titulo 
№ la batalla de Tolón j y otro 
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de Monjas con su Iglesia y es. 
cuela de educandas. D . Manuel de 
Arriaga y B e i t i a , y Doña M a . 
xiana Arteaga y Gehoa so con
sorte fundaron este Convento de 
Religiosas de la Enseñanza , que 
tiene por instituto ia de Niñas 
pobres y no pobres , dándola á 
todas gratuitamente en los miste
rios de nuestra santa fé , y en 
todas las útiles y decentes habi
lidades de su sexo, dotándolas com
petentemente. Las pudientes con
tribuyen con doce pesos mensuales 
para sus alimentos. También es
tablecieron un" hospicio de Reli
giosos Franciscos observantes para 
enseñar á los niños pobres la doc
trina cristiana, leer , escribir y 
contar. 

L a policía se ha reducido al 
cuidado de la hermosa y larga 
calle Rea l que llega desde el Poen» 
te hasta cerca del arrecife del ca
mino de Cádiz . E l l a es ancha y 
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bella, y está enlosada por los lados, 
pís demás aun no están enlosa-
idas, ni ha habido tiempo para 
i ello respecto de que se está for
jando la pobiacion, la qual, al 

¡paso que vá , dentro de pocos años 
jse unirá con la nueva de S. Carlos, 
| compondrá toda una gran Ciu
dad. 

Hemos visto de paso las Ca
ías del General Mazarredo, y del 
Marques de Ureña. La casa del 
General Mazarredo es graciosa , 
con su buen jardín y huerta : en 
la sala principal se ve su retra
to y de su esposa , por Goya. 
Este General manda la armada en 
Gefe. Coa este objeto ha pasado 
á Brest en unión de la esquadra 
francesa al mando del Almirante 
Bruix, y después á Paris en co
misiones del gobierno ( i ) . 

(i) La memoria que hacemos así de 
"te general como de otros individuos 
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L a Casa del Marques de Ure-
ña D . Gaspar de Molina con
tiene algunos quadros-• de méri
to. Es acreedor á les mayores 
elogios por- sus conocimientos en 
Ja química 5 i e n Ja mecánica y en 
las bellas artes , adquiridos con 
su incesante aplicación. Escribió 
su viage-de i5spaña , Francia é 
yng'ate.rra. que desearíamos se pu
bl ícase Conocía Ja arquitectura 
civil é hidráulica s y pintaba con 
acierto mas que de aficionado : sa
bia Jas matemáticas pura y mixta; 
fenia buenos conocimientos en la 

que han seguido la raaia causa , hemos 
creído conveniente HO borrarla respecto 
de que es correspondiente á la data que 
ponernos al margen de cada tomo quan-
do gozaban'reputación. En esto no agra
viamos á nadie y procuramos imitar á los 
historiadores imparciales que hacen men
ción de Pedro Navarro inventor de las 
minas y.de.otros antes y después de 
su prevaricación. 
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física é historia natural : poseía , 
á mas de la Española 3 las len
guas latina , inglesa , francesa é 
jtalianay tenia nociones de la grie
ga y alemana : se exercitaha con 
discernimiento y fino gusto en la 
música y en la poesía. Estaba 
dotado de ingenio general- Aun
que se le notaba que hablaba mu
cho s yo le oi varias veces expre
sarse con propiedad y elegancia. 
Obtuvo del gobierno diversas co
misiones, entre tilas la Intenden
cia y dirección de las obras de 
la nueva Población de S. Car
los en esta Isla de L e ó n , donde 
murió en 1806 de edad de 65 a ñ o s : 
fra natural de Cádiz. 

E n la huerta de C o h é n , en 
el Oratorio hay un quadro de 
unas tres y media varas de alto 
que parece original de Morillo. 
Representa la Sacra Familia. L a 
Virgen , el Niño , S. Juan , S. 
José ? 5 . Joaquín , Santa Ana ? 
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Santa Ysabel y otras figuras 
entre ellas un Sacerdote de la an
tigua ley con incensario , ocupan 
ei centro. En la parte superior 
se vé sobre nubes en un gru
po de ángeles el Padre Eterno 
con gran atención á la misteriosa 
unión de esta sagrada familia. 

E l patio tiene quatro estatuas 
ce mármol : ni estas, ni el objeto 
que presenta el jardín y huerta son 
gran cosa. Por este lado tiene la 
Isla otras varias huertas con ñores, 
hortalizas y árboles. 

Concluida la relación de lo 
mas curioso de la Isla . nos diri
gimos á la nueva población de 
S. Carlos con el fin de dar una 
idea del estado en que se halla. 
L a estrechez del continente de 
Cádiz no era á proposito para el 
establecimiento del Cuerpo de Ma
rina , que arrastra consigo tantas 
relaciones. Por esta razón deter
minó el rey que se trasladase á 
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Ja Isla Real de León 5 lo que se 
verificó 5 como hemos dicho 5 el 
año de 1769 . Desde Juego dispuso Nueva 
S. M. la fundación de una nueva pobla-
poh?ación con el nombre de S. C l 0 n d e 

Carlos. Se escogió el sitio m a s ^ ' ^ 3 ^ 
oportuno en la inmediación al ar- u 3 ° 
señal de la Carraca para gozar 
de la vecindad de la bahía y 
también con la mira de que si se 
pudiere combinar se erigiese en 
puerto. El año de 79 se principio 
á desmontar el terreno. 

En la Iglesia se colocó la Iglesia, 
primera piedra en Junio de 1 7 8 4 : . 
aun no está concluida- L o edifi
cado llega hasta el punto del ar
ranque de las bóvedas superiores. 
Según el plano que he visto debe 
tener tres ingresos correspondien
tes á sus respectivas naves : así 
esta fachada como ía cúpula , y 
las dos torres laterales deben estar 
adornadas de pilastras corintias. 

En lo interior se compone 
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de tres naves y cinco capillas. 
L a s dimensiones del edificio son 
ciento y cinco varas y una pul-
gada de longitud , y quarenta y 
uña y dos pulgadas de latitud, La 
nave dei medio tiene doce varas 
de ancho , diez y seis de alto des
de ja superficie á la cornisa y nue
ve desde esta á la bóveda. Veinte y 
quatro varas se eleva desde la 
superficie á la pechina, y una y 
media tiene ei antepecho sobre ella. 
L a bóveda del pór t ico debe tener 
quince varas de elevación. El 
cuerpo de luces debe elevarse 
doce v a r a s , adornado de arquitec
tura : el banquillo de la cúpula 
dos varas. L * cúpu la en el piano 
tiene figura de medio limón ; su 
diametro exterior ocupará diez y 
pc'no v a r a s , su elevación nueve, 
y el diámetro de la linterna tres. 
E l coro se ha de colocar tras 
del tarbernáculo al estilo italiano. 

Casa Hay des casas de oficio para 
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el Capitan General у para el in- del Ca« 
tendente. L a area de la primera pitan 
que está á la izquierda ó ai Oeste Gene-
de la Iglesia , es casi quadrada : r a l t " 
contiene quaranta y una varas у 
dos pulgadas de largo , y treinta 
varas de ancho. E l frente compo
ne un hermoso per t ico desiete arcos. 

L a casa del Intendente com- ídem 
prebende íambíen'la tesoreria, la àsì In-
Contaduría y la Academia de pi- t e n d e a - * 
lotos por lo qua i el plano de su t e ' 
area es mas extenso : contiene 
ciento cinco varas y uña pulgada de 
longitud, y quarenta y una varas 
dos pulgadas de latitud. Ocupa 
él lado derecho de la Iglesia con 
un pórtico de siete arcos que hace 
simetría con el anterior. Este edi
ficio tiene también por sus costados 
cómodos portales. 

E l Quarte! de Batallones com'- Q u a r _ 
pone un magnífico quadro : tiene tei de 
elento setenta y cinco varas de lar • Batallo-
go , y ciento treinta y una de ц е з--
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ancho Norte Sur. SÜ frente con
tiene un pórtico de once arcos. 
L o s tres balcones que adornan el 
centro y los lados son de piedra, 
especie de trabertino. El Ingreso 
es soberbio por el qual se entra 
á un gran patio ochavado ; parece 
una plaza : tiene ochenta y seis 
varas por cada costado : está cir
cuido de pórticos ó de corredores 
también de arcos que comprehen-
den el primer cuerpo alto. Ta l vez 
serán rematados por una balaus
trada. D e este modo encima queda 
una hermosa azotea que servirá 
para desahogo del segundo cuerpo 
alto. Aun no está concluido. En 
los dos cuerpos altos y en el baxo 
se calcula que pueden alojarse seis 
mil hombres. 

Con- E l Convento de S. Francis-
ventp c 0 s q U e aun no está rematado, 

S ' se proyectó después de principiada 

cisco" ^ a ^ e s ^ a 5 P o r 1 0 £ l u a ^ s e ^ e ^ 
dado comunicación á ella por un 
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pasadizo que corta la calle que 
media por la espalda «ntre la 
Iglesia j el Convento. Sus dimen
siones son sesenta varas , un pié y 
cinco pulgadas de l a r g o , y qua-
renta y una varas y dos pulgadas 
de ancho. En él se contienen las-
oficinas y celdas necesarias para 
una comunidad. L o deben ocupa? 
los franciscanos de la Isla , á quie
nes está encargada la Iglesia Cas
trense 6 militar : aquí se ha esta
blecido la nueva Academia militar. 

N o hablaremos del Hospital, 
del quartel de Brigada , ni del 
quartel de Guardias Marinas por
que aun no se han pr incipiado, 
sin embargo cíe que están traza
dos los planos con todas sus di
mensiones y distribuciones necesa
rias. A la verdad , tan útiles obras 
hacen honor al reynado de Carlos 
III en que se proyectaron. Desea
ríamos no obstante que también 
se hubiese pensado en hacer un 
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Hospital de inválidos por la falta 
que experimenta Ja nación de un 
gran refugio á los defensores de 
la patria cor mar y tierra. £st¡ 
con su buena IrHesia y jardín 
se podría establecer en la parte 
opuesta de la Isla á la derecha 
del ingreso del camino de Cádiz. 
¡Que consuelo pa rados mutilados 
que se han Sacrificado por la pa
tria , el saber que les espera una 
habitación cómoda , un plato de 
comida , y un pequeño salaria 
para cubrir su desnudez ! 

T Diremos aiVo del incremea-
Inc re— , o . 

mentó t 0
 a i u e ^ a tomado la población 

de la de la Isla. Es constante que e! 
pobla- vecindario de ella por los años 
cionde de 168o , según las memorias que 
la Lia. bemcs v i s to , no pasaba de tres

cientos vecinos y que aún a me
diados del presente contaba poco 
mas. Este incremento lo ha to
mado por dos razones poderosas. 
L a primera y mas esencial pof 
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haberse establecido en eíia e!. De
partamento de ia Marina'' Rea i : 
Ja colocación de tanta oficialidad: 
la de sus oficinas y dependen-
cias : las relaciones que trae con
sigo un cuerpo tan vasto : das mu
chas familias que' viven á expensas 
de estos gastos : los proveedores ¿ 
vivanderos , mercaderes & c . que' 
son consiguientes : todo este cúmu-
lo de cosas desde el momento co
menzó á formar el nervio prin
cipal de la población. L a segunda-
es la inmediación de Cádiz . Esta 
Ciudad , centro principal del co
mercio de la -España y de la A m é 
rica , se había atraído tantos po
bladores que ya no cabían en srj 
pequeño recinto : infinitas gentes 
délas provincias interiores, y abrí 
de toda la Europa y de la Amé
rica , venían á disfrutar las ven
tajas de este gran comercio : así-
no habiendo terreno en Cádiz para-
sus establecimientos, se acomodad 

N a 



g g 6* PARTE DE ESPAÑA. 

ban en la Isla de L e o n , en Puerto 
R e a l 3 en el Puerto de ¿Santa Ma
ria , en Rota y en las demás cer
canías ; de donde viene el aumen
to de la población en toda esta 
costa. Precisamente ei riego de los 
metales preciosos de la América 
ha causado el numeroso aumen
to que se nota en esta parte de 
la Andalucía. D . Antonio Ponz 
se equivoca quando supone que la 
Isla pertenece á los Duques de Ar
cos , y que estos han contribui
do á su población concediendo el 
permiso para levantar casasen ella; 
p u e s , como dexamos indicado , el 
incremento lo ha tomado del es
tablecimiento de la Marina , y la 
propiedad pertenece á la Corona. 

E n 2 g de Enero de 18.löse 
reunieron en la Isla de Leon mu
chos individuos de la Junta cen
tral que habían venido de Sevilla, 
é instalaron la primera Regencia 
del rey no nombrando à este efecto 
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a los cinco sugetos siguientes : eí 
Obispo de Orense D. Pedro de 
Quevedo y Quintano , D . Fran
cisco de Saavedra , D. Francisco 
Xavier Cas taños , D. Antonio E s 
caño y D. Migue! de La rd i zaba l ; 
Jos quaies permanecieron aquí exer-
ciendo sus funciones hasta ei día 
¿29 de M a y o qué"se trasladaron á 
la Casa Aduana de Cádiz . L a s 
Cortes Generales y Extraordina
rias compuestas de Diputados de 
las Ciudades de España y de la 
América se congregaron en esta Isla 
en 24 de Septiembre de 18 10 en las 
Casas de V i l l a , las quaies acom
pañadas de la Regencia pasaron 
á la Iglesia Mayor donde presta
ron el solemne juramento. Celebró 
la misa el Em. Cardenal de Borborí 
y predicó el Obispo de Orense rea 
el teatro que habían arreglado á 
este efecto comenzaron sus sesiones. 

Paseo á Santipetri, Para ir 
álalsleta de este nombre, antigua-

N n a 
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petri mente Promontorio Hcracleutn ,.don-
cionda de se. dice que estuvo . el la meso 

se dice templo de Hercules ; se puede ern-
quees- bárcar desde Superito á tomar el rio 
t u v o e ! t»'. • . . 

. Santipetrt , pero nosotros nos a l 
ternólo . . 1 , - . , , ^ ., 

c i g rigímos al sitio nomorado (jalit-
H e r c u - n s r a que está en el mismo rio cosa 

les, de medía legua avanzado hacia la 
ísleta. Allí h a y fondeados -algunos-
barcos pescadores. Tomamos uno 
que. nos conduxo en una hora 
con buen viento. L a distancia des
de este punto hasta la Isieta será 
de legua y media. Un quarto de 
legua antes de llegar á ella se 
encuentra la barca de rentas ó de
registro. También hablan un ber
gantín y quatro cañoneras de guer
ra al mandG de un Capitán de 
fragata de observación guardando 
este puesto» Aunque hay una es
pecie de canal es para salir fuera 
por el lado izquierdo de la Isla; 
pero para entrar en ella es me
nester hacerlo á hombro de los 
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rñanneros' por estar circuida de C i r c u í -

rocas'compuestas de pet; limaciones ¿ a d e 

que no permiten aproximarse , ni r o c a s " 

han .-querido formarle muelle ; así 

por su misma naturaleza está mas 

resguardada. L a curiosidad de un 

sitio . t a n respetable , á el qual 

tanta veneracion ; prestaron los an

tiguos-, nos ccndu.xo con entusi

asmo ( i ) . L a historia nos recordaba 

( i ) Su fundación, se atribuía á, los 
Tirios. . La portada era de piedra art¡,-
fieiosamente labrada, en la qual se velan, 
esculpidas las doce hazañas ó victorias 
de Hércules. El cielo de este edificio 
era de madera incorruptible, tal vez 
de Alerce. Hablan macho ios autores . 
de su magnificencia: dicen que ocupa-, 
ba toda la Isla de Santipetri la qual. 
se extendía quatrocientos pasos. Estra-
bon dice que tenia ocho columnas-.de.-
metal con ocho codos de alto ,. y que 
en dos de ellas, estaba escrito lo que. 
se gastó en la fábrica. E^te templo ser
via de hospicio á ios viandantes y es--
taba provisto para socorrerles de lo ne- . 
Césario. Anadea que Hércules puso el 
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•que era el lugar sagrado en,donde 
ejercitaban su culto los gentiles 

precepto de no. entrar mugerés eh él y . 
que. la gente profana -y., facinerosa era: 
mandada apartar á voz de 'prego-nero 
antas de comenzar. los. sacrificios. No se 
admitían puercos en el templo. Los.sa
cerdotes al estilo egipcio vestiañ'de lino 
blanco fino. Los escritores numerairlos 
donativos que :Ié~ hicieron varias 'Prín
cipes y Generales.. Aanibal ie áió 'ran
chas riquezas adquiridas en el.saco de 
Sagunto : Pigmaílon una oliva ó rálvez 
u'ir ramo de oliva de oro con el fruto 
de esmeraldas: Tetvcro, hijo de- Telamón, 
baxando á España concluida la guerra 
ds T r o y a , le presentó su tahalí de oro. 
El templo gozaba' 'también el diezmo 
de todos los frutos. Lucio" Lucuío , 
Capitán R.omauo, le contribuyo coa 
él diezmo de toda su hacienda. De estas 
riquezas del t emplo , como de los par
ticulares de Cádiz , saco Magon Capi
tán Cartaginés todo lo que pudo para 

sostener la guerra e n Italia contra los 
Romanos; lo qual fué causa de que 
volviéndose otra v e z á Cádiz desbarata -
¿ b í n a l e quisiesen r e c i b i r en la Ciudad, 
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Fenicios s Cartaginenses y Roma
nos , el depósito de las riquezas 
de las dos primeras naciones y el 
Santuario donde venían los ge
nerales á tributar sus ofrendas. 
La memoria nos presentaba una 
vez á César llorando en este tem
plo delante de la estatua de .Ale
jandro porque no habla como aquel 
hecho en tan pocos años tantos 
progresos, mandando devolverle las 
riquezas qtíé'íe hablan quitado los 

como lo escribe Tito Libio lib. 2 8 . 
Marco Varron exíraxo también .muchas 
riquezas, riel templo para ayudar á Pom-
peyo contra Cesar, depositándolas en la 
Ciudad baxo la guardia dé siete cohor
tes .-, y por Capitán de ellas á Cayo 
Gálonio. Luego los Gaditanos echaron 
á Galonio de la: Ciudad , y viniendo 
á ella Cesar mandó se devolviese todo 
,el dinero y demás riquezas al templo 
de Hércules. El mismo César hallán
dose necesitado de dinero para pagar el 
cxér'cito romano , lo socorrió con las 
riquezas de este templo. Dion Casio in 
Casar lib, 43? 
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Pompeyanos ; y otra ..vez al mismo 
César despojándolo de ellas para 
aplicárselas á Roma en mejor 
ocasión .-¡es muy antigua la incon-

• secuencia de la rapiña ! Llena la 
imaginación de estas ideas entra
mos en la Isieta, pero no encon
tramos el menor objeto que tuviese 

NQ se relación con ellas. Ninguna an-
e n c u ; n " t i gúe ,dad , ningún monumento se. 
T l ; °°J presenta á la vista. E l solo Cas-

' - tillo ó fortaleza, moderna de trein-
0 „ - . A ,¿ ta cañones con su competente 

guarnición , y la torre de señales 
que se 'corresponde con la Isla y 
Cádiz , es todo lo que se vé. Al
gunos aiií mismo quisieron per
suadirnos que á un quarto de legua 
mas afuera se veían vestigios de 
antiguas ruinas , pero jos marine? 
ros que nos conducían afirmaban 
que atravesando por allí conti
nuamente en muchos años nada 
habían observado, y que seria' 
tiempo perdido buscarlas. Ni es 

* ••.'.vy.-.O 
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fácil que permanezcan , si es quá 
las hubo , después de tantos s i 
glos en una mar tan agitada como 
esta. 

E l P . M. Fiorez ( Esp. Sa . 
grada tom. X pag. 3 6 ) dice » que 
¡>en 1730 en una baxa mar se des-
¡tfcubrió el templo de Hércules que 
«cubríanlas aguas volviendo luego 
>j;á ocupar lo usurpado. <<• Esta 
aserción en la pluma de un escritor 
de tanto crédito me sugirió la idea 
de averiguar este suceso en el archi
vo de Cádiz , creyendo,como efecti
vamente ha sucedido , que si ha
bla ocurrido algo se encontra
rla en él. Obtenido el permiso, 
del .Procurador mayor , se regis
tró el año de 1 7 3 0 y no se en
contró la menor cosa , pero en 
el de 1 7 3 1 en Cabildo de 7 de 
Marzo dio cuenta el Procurador 
mayor D . J u a n Luis d e . O r t a de 
haber l legado á su noticia que de 
resulta de. jos., temporales que SQ»-
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brevinieron en el mes de Febrero 
anterior se hablan descubierto al
gunas ruinas y memorias antiguas 
en las inmediaciones del Castillo 
de Santipetri. L a Ciudad nombró 
á los regidoresD. Francisco R o l 
dan y D . Simón de Villalta para 
el esamen de dichas antigüedades; 
los quales pasaron á la Isla , y 
del testimonio dei Escribano de 
ella A lva ro de la Torre firmado 
por dichos diputados en i r de 
Abr í ! de 1 7 3 1 , consta que asistió 
el iagemero D . Yerna cío de Salas 
j el buzo Bartolomé Rápa lo los 
quales se embarcaron en la Isla 
y se dirigieron á la Isleta y for
taleza en donde costeando hacia 
el sitio que se tenia noticia que 
en 1704 por Junio ss hablan visto 
unas columnas, y estando presente 
el patrón de la barca de Santi-
petri diso que nunca habla oído 
ni visto semejante cosa no obs
tante de tener aquel sitio bastan-
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temeñte registrado de mas de 30 
años ; y sin embargo dichos Sres. 
mandaron ai expresado buzo en
trase en la mar.-por aquella par
te para su reconocimiento, lo que 
no pudo verificar por la mucha 
marejada; y así se entretuvieron 
en una excavación en el Cas til Jo, 
de la qual sacaron dos monedas 
y algunos clavos. De esta reía-. 
cion.se viene en ^conocimiento, que 
fué falso el descubrimiento del re-, 
ferido templo. Quizá lo escribie
ron á .Madrid como un hecho á 
dicho P . Maestro por lo qual le 
prestó fé. No obstante en el ga- . 
bínete de D . Sebastian Martínez 
se encontraban dos estatuirás ,de 
bronce de una quarta de alto , 
la una de Hércules descansando 
sobre su masa ¿ y la otra de Nep-
túno- de excelente forma s ambas 
halladas entre las rocas de Santi-
pet r i : y . D. Pedro Alonso Ocru-
ley en les. Diálogos sobre la titi» 

http://cion.se
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lidad de las-medallas antiguas\pzv, 
5% 5 J 526 )•--describe- otra esta
tua de bronce sobre una; fe asá- de 
13 "pulgadas de diámOteó que re
presenta la envidia recostada so
bre su brazo, derecho , da qual 
tiene al lado una zorra ;- encon
trada hacia el mismo sitio , de 
donde" la Sacó una uña de ancla 
al tiempo de levarla : él mismo 
menciona otraioggiatuita de Hér
cules de tres p a g a d a s Ja y otras 
varias encontradas en Cádiz. 
i - L a extensión de la isleta sera 

dé doscientas varas de largo y 
ciento de ancho poco mas ó me
nos. E s t á , como hemos dicho an
t e s , desviada un quarto de legua 
de ambos continentes, del de la 
Isla de León y del de Chíciana. 
Su fortificación es muy necesaria 
para cubrir la entrada de este rió 
ó canal, el qual por su fondo seria 
capaz del mayor tráfico no solo 
hasta la I s l a , sino hasta Cádiz? 
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¿1 la incomodidad de ia barra á 
la entrada de Santiúetri no se lo 
impidiese; 

Habiendo regresado á la Isla ^ r r „ _ 
ce León conviene advertir que su c i í - e ¿ e 

terreno está unido con el de Cádiz, ] a Isia 
y que el rio Arillo es un Canal á Ca
gue han/abier to las-aguas de la diz. 
bahía cortando el arrecife , é in
troduciéndose en la plea mar has-

lía la parte del Sur por mas de un 
quarto de legua, pero que no se co
munica al gran Occéano : asi no 
debía tener el nombre de rio , 
pues solamente es un canal que 
ha abierto el flux o y reñuxo de 
las aguas del mar de la bahía. 
Por esta razón es bien que se cuen
ten las tres leguas que se le dan 
á la Isla por Estrabon , Ocampo, 
Mariana &c. desde el Puente hasta 
la,.torre de :S. Sebastian por ser todo 

i terreno unido. Los antiguos- . in
dicaban siempre por término de 
Cádiz el promontorio Cromo ó d«-
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Saturno, hoy Castillo de S. Se. 
bastían. 

Siguiendo de la Isla para 
Cádiz , á cosa de un quarto de 
legua se encuentra el dicho rio 
Arillo cortando el arrecife, en 
el qual hay un puente. D. Mi
guel Aívarez , vecino de Cádiz, 
ha levantado sobre el mismo rio 
inmediato al camino ó arrecife ua 
solido edificio que contiene doce 
piedras para moler trigo ó doce 
molinos unidos; para lo qual ex
cavó el fango nueve y media va
ras de hondo hasta penetrar en 
la piedra, y sobre ella se hicie
ron los cimientos , levantando las 
paredes con la piedra compuesta 
de petrificaciones oue se'gasta co-
munmente en los edificios de Cá
diz. A mas del salón de las doce 
muelas contiene un granero ó al
macén , quarto del molinero &c. 
Es una obra plausible , utib al 
interesado y al público. Por lo 
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cómun muelen quando refluyen las 
aguas 3 las quales se contienen, 
acabando de llenar 9 por medio 
$3 compuertas y vuelven con un 
ímpetu extraordinario á la bahía ; 
es el único caso en que el agua 

¡pasada muele molino. E n la cre
ciente 6 ñuxo no muelen , á pe 
sar de que el curso es bastante 
rápido. 

Continuando por este sober- Salinas 
bio camino se observan á la iz - torre 
|uierda algunas tierras pantanosas 3 g o r c ! & 

y á la derecha muchas salinas : 
así se anda cosa de un quarto 
de legua hasta Torregoráa, que 
es una batería con una torre de 
figura redonda 9 no muy alta , sin 
otra particularidad. En este putíro 
forma ángulo el camino dirigién
dose á Cádiz por una línea recta. 
El continua por el espacio de 
mas de una lepua hasta frente del 
Castillo del Puntal ocupando el 
centro 3 quedando la mar por am-
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bos l ados , esto es la del gran 
Occéano que termina al O , j 
la de la bahía que baña por la 
parte del E . A veces se estrechan 
tanto estos mares que habrá un 
tiro de piedra de el de la bahia 
al de fuera. Asi como el arrecife 
es bastante elevado , así no hay 
temor de que se junten las' aguas 
ó á lo menos hasta ahora no se 
ha observado , á no ser en el año 
de 1 7 5 5 con motivo del terre
moto , en cuyo momento salieron 
de su centro cubriendo el arre
cife. Peor efecto hacen las arenas 
que levantan los vientos que vie
nen del E , de las quales se suele 
llenar el camino incomodando el 
transito de forma que para que los 
carruages puedan seguir con algu
na libertad, las limpian continua
mente : en baxa mar el camino se 
hace por la p laya sobre la mis
ma ribera con aquella alegría 
q,üe: infunde? el ruido de- las olas 
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que á veces llegan hasta las rue
das de los mismos carrüages : el 
arrecife tiene á trechos ventas 
para las muchas gentes que via
jan continuamente. Siempre se g o 
zan bellas v is tas , y en tiempo 
de paz se descubren los barcos 
pescadores y otros muchos buques 
que entran y salen del puerto. 

Antes de l legar al paralelo 
de Puntales se halla la gran for- C o r t a -

taleza de la cortadura denominada ^ u * 
de S. Fernando. Dista .1600 va- b 

t e r 
ras de Cádiz . En 1-808 gober- n ¡ m c [ 0 , 
nando esta plaza , electo en una 
conmoción popular D . Tomas de 
M o r í a , se puso en planta este 
proyecto. E l Director general de 
ingenieros de Provincia D . [osé del 
P o z o , el Comandante del mismo 
cuerpo D . Francisco Hurtado , 
y el ingeniero D . Francisco X i m e -
fiez de la Isla construyeron el ba
luarte que se observa de menos 

' elevación y cae á la p l aya GS 
O o 
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Santa María. La ' j un t a Central 
confirió la dirección de la obra 
al Brigadier D . Felipe Paz. Des
pués la dirigió por algunos me
ses D . José Cortes , Juego el Te
niente Corone! D. Ensebio Ruiz, 
y al présente el Brigadier D . José 
Prieto y el Teniente Coronel D. 
Juan Palomino. Aun le falta bas
tante para concluirla. E n el mo
mento que los franceses invadie
ron esta parte de Andalucía tra
bajaron en eiia mas de tres mil 
hombres diariamente , porque acu
día mucha tropa y porción de 
gen-te de los cuerpos y barrios de 
Cádiz. En el día trabajan unas 
qüatrocientas á quinientas perso
nas en las quales se incluyen los 
prisioneros. Dígase ¡o que se quiera. 
Cía parece inexpugnable para 
contener al enemigo en caso de 
atacar por esta lengua de tierra 
y camino de la Isla de León , 
.siempre que á su defensa s como 
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es regular, ayudase porción de 
lanchas cañoneras apostadas en ia 
jnar de fuera, para lo qual se 
podría colocar una división de 
ellas en la inmediata caleta de S. 
Sebastian: estas lograrianincomodar 
muchísimo al enemigo en el flan
eo derecho. E l Castillo de Pun
tales con tal qual otro reducto 

(que se formase por esta parte de 
la bahía , como el que se ha cons
truido un poco antes de llegar 
i la cortadura , le podrían ser
vir de auxiliares para batir eí 
flanco izquierdo. Hacia el reduc
to dicho del arrecife han hecho los 
ingleses una torre de madera de 
Vigia para observar los movi
mientos de el enemigo en el con
tinente. 

En Puntales, donde hay al* Fo 
macenes de repuestos para care- ! e 

na de embarcaciones, y también ü^ 
una fortaleza ; vuel?e á tomar 
extensión el terreno, el qual 

O o a 
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ensancha y se eleva bascante. Po
co mas hacia Cád iz comienzan 

Huer- * a s ' : u e r t 2 S 7 jardines. L a tierra, 

t a s > á pesar de ser arenisca, la ha
cen producir muy bien : la ester
colan y la ayudan con las ba
suras que sacan de Cádiz y otras 
partes , y la riegan con norias. 
Con esta preparación logran tener 
muchas hortalizas y flores : los 
árboles se crian desmedrados, á 
lo que contribuye el viento ar
diente que viene de la África de
nominado levante, e¡ qual los ani
quila y destruye. L a s plantacio
nes de hortalizas ocupan los la
dos del camino que aqui es an
cho y b e l l o , adornado de ber-
jas de madera con varias casas 
y ventas que forman una larga 
calle : todo esto es lo que lía» 

T . man Puerta de Tierra. SQ ha he-

de la e n e ^ padrón del año de 87 se en-
Puei ta-centraron doscientas quarenta y 

Vecin
dario cho un vecindario considerable : 
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una casas con mil ochenta y sietede tier-
personas. Es el bello paseo de r a* 
Cádiz en invierno, primavera y 
otoño: son muchas las gentes que 
salen diariamente de dicha Ciudad 
í disfrutarlo á p i é , á caballo ó 
en carruages , y no pocos los co
ches y calesas que transitan á cada 
instante entre este pays y la Isla 
de León. 

La Iglesia parroquial de Parro 
Puerta de Tierra fué erigida por quia 
el Obispo D. José Escalzo y Mi- ^ e S 
guel el año de 87 á sus expensas J d S S ' 
y de las limosnas de los vecinos de 
Cádiz. Se construyó en 35 meses 
con costo dei 13® pesos baxo la di
rección deD. Torquato Benjumeda. 
La fachada está adornada de pilas
tras de orden jónico , y termi
na en un frontis triangular con 
dos joven es de piedra de Estepa , 
un escudo de armas y dos torres : 
en el nicho principal contiene un 
S- José de mármol de Carrara, 



§f6 PARTE DE ESPAÑA. 

obra de D. Cosme Velazquez el; 
mismo que hizo ias estatuas ds 
los dichos jóvenes. E n lo interior 
se compone la Iglesia de tres na
ves con su crucero y cúpula del 
mismo orden. E l tabernáculo esta 
eolocado en el presbiterio con su 
altar , quedando el coro tras de: 
el 5 á la italiana : la Sacristía es 
c a p a z ; lo mismo la vivienda para 
e i Cura. E l dicho Arquitecto Eem 
jumedá dio el diseño para el al
tar mayor y el colateral del Sa
grario que puso en execucion ei 
citado Velazquez trabajando las 
esculturas de dichos a l tares , los 
retablos y pulpito. 

,- Con motivo de la peste que 
padeció Cádiz en I8GO se erigió 
un Cementerio para sepultar los" 
cadáveres frente de esta Iglesia, 
el qual continúa de orden del go
bierno 3 habiéndose prohibido la 
inhumación en las Iglesias de dicha 
plaza. Se ha cercado de muro co* 
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locando en él muchos nichos y 
se ha construido una Capilla. 

Por último , atravesando las 
fortificaciones de Puerta de Tier
ra y puentes levadizos entramos 
en la Ciudad de Cádiz después 
de dos años y seis dias de pere
grinación. L a casa , los amigos 
y todas las cosas del pays son 
objetos muy agradables quando se 
vuelve de un largo viage. E l 
alma también se complace de en
contrar cierto recoso en las co-

£ 

modidadés de su casa ; y re
flexionando sobre los peligros que 
se pasan en unos tiempos tan crí
ticos y calamitosos , en el fondo 
de sus juicios alaba • incesante
mente al Altísimo porque le ha 
sacado de ellos con felicidad. 

F I N D E L T O M . X I I . 
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E R R A T A S . 

Pag. Ltfi. Dice Léase 
X. '7- leguas legua 
7- zz. concaba cóncava 

19. M a i i t í a Martin 
z6. I . Cordova Córdoba 
33- 18. granoso gravoso 
34- 22. dieron dieron 
64. 18. las decima la décima 

102. 13- otras otros 
J6I. 1 1 . Cozlona Callona 
174 . 17- oreado oreado 

i3- ebra hebra 
177- 2. estorvo estorbo 
179. 6. visfeitudes vicisitudes 
180. 14 . deribada derivada 
198 , 19 . Copitan Capitán 
229. 3= N gesta Nuestra 
2 3 3 - 2 5- sacado sacada 
2 5 4 - 10. obcuro obscuro 
272 . margen carecí cárcel 
300. S- Obyt Objt 
310. 2 1. eolümnos columnas 
315- 2 . conparar comparar 
339- I I . catecismo catecismo 
34 o - 1 6 . arábigo arábigo 
3S3- 6. magníficias magnificas 



Pftt- Lvt. Dice Léase 

S7S- Zi- Cuidad Ciudad 
3 0 1 . 17 . fragmentes fragmentos? 
383. 15 . t i empo t'umpos 
384. 7 . abunduncia abundancia 
390. margen, do mármol de mármol 
4 1 2 . 3. establecid establecido ' 
418. 5 . ea la de la 
420. 10. alimentos aumentos 
422. i p . Aícol Alcohol 
431' 10. formado formando 
432, 20. odorífera, odorífera 
432. 22. qu <y«e 
437» 14* sido moer- s/f/o 

• tos. 
439. 1. Urbanurum Urbanorum 
4$z. 7 . leguas legua 
4&9- *$> lloviosos lluviosos 
491. . 5 . , les quedó re-le quedó recár 

cogían gia 
4 9 1 . 1 ó . llevaban llevaba 
40 r. 1 1 . tienen ífgfJi? 
49 r . 1 ? . ?adinitib admitió ' 
496.? 1. contiene contienen 
C/ÍO: . 25 . .payses pays es 
52 ó A 24. del dé 
528. II. todos ÍOííflí 
53a . . s 2o. sigulares, , singulares > 


