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Á NUESTROS LECTORES. 

Nada más propio para un a l m a n a q u e 
i lus t rado , y especia lmente de u n a capi-
t a l l l ena de m o n u m e n t o s como G r a n a -
da, que la Guia del Viajero que hoy da -
mos á luz . 

Así que, sin repara r en gas tos ni en 
las más ó menos probabil idades de v e n -
ta de nues t ro a lmanaque , nos decidi-
mos á pub l ica r lo y pusimos en e je-
cución nues t ro propósito. 

Nunca pre tendimos hacer u n l ibro 
t an completo, tan ú t i l ni impor tan te ; 
quer íamos solo describir á la l igera las 
an t igüedades más notables, lo que d ia -
r i amen te v is i tan los ex t ran je ros , y que-
r íamos sin embargo hacer u n a descr ip-
ción verdad, que gu iase a l v ia jero al 
l u g a r donde hub ie ra de admi ra r a l g u -
na obra de a r te , d igna de mención, por 
su méri to ó su his tor ia . Pa ra el lo, t e -
níamos necesidad de proveer á pe r sona 
competen temente de ios ma te r i a l e s ne-
cesarios para confeccionar es te t r a b a j o , 
ma te r i a l e s que están diseminados e n -
t r e los mi l curiosos de Granada, y a l 
acercarnos á uno de los más en tus i a s -
tas admiradores de nues t r a s a n t i g ü e -
dades, fu imos ag radab lemen te sorpren-
didos, ya por la inesperada aceptación 
de nues t ro propósito, ya por el escogido 
y a b u n d a n t e caudal de datos que tenia 
recopilados, ya por ñn, por l a g a l a n t e 
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v desinteresada ofer ta de dar el t r aba -
jo apetecido, tan amplio como nunca 
pudimos i m a g i n a r . ^ . . 

Diezdiasdespues temamos el o r i g i -
na l completo en nues t ro poder. Había 
sido necesario r eg i s t r a r todas las obras 
a n t i c u a s y modernas que se han escri-
to acerca de la monumenta l Granada; 
se habían reunido en él cuantos datos 
y noticias puede adquir i r un- hombre 
curioso, que dedica sus ra tos de ocio a 
l a inves t igación de conocimientos que 
reconocen muchos siglos c e historia, y 
se habían tenido que emplea,!- muchos 
nasos y dinero para adquir i r antece-
den tes sobre el sostenimiento y custo-
dia de los monumentos , edificios y es-
tablec imientos que funcionan en la ac-
tua l idad . 

Visto el t rabajo ya prestado y supe-
r i o r á nues t ro pensamiento, decidimos 
pr ivar a l a lmanaque de otros mater ia -
les para consagrar lo todo á la Guia del 
Viajero, así como publ icar separada-
men te esto l ibr i to que l lena una nece-
sidad en l a actual idad por la escasez de 
publicaciones de esta clase, porque en 
su concision y poco volúmen encierra 
t a n t a s por lo menos, sino más noticias 
que n i n g ú n libro de los ya conocidos, y 
porque contiene muchos datos de ac-
tual idad sumamente in teresantes para 
el viajero. 



A D V E R T E N C I A . 

Sin n inguna mira de mezquino lucro 
y sin otra idea que la de pres ta r un 
servicio positivo á los viajeros y a r t i s -
tas que, en todas épocas del año, 110 ce-
san de venir, hasta de los países más 
remotos, á es tudiar unos, y á admira r 
todos, los monumentos que encierra la 
encantadora Granada , y las inlinitas 
bellezas aglomeradas en sus contornos, 
publicamos la presente GUIA; c u m -
pliendo á nues t ra delicadeza y lea l tad 
dejar sentado que para los hechos que 
referimos, los datos que consignamos, 
las descripciones que hacemos, y las 
muchas not ic ias , curiosas sobrema-
nera , que agrupamos al final de dicha 
GUIA, necesarísima en extremo, por es-
casear las ediciones de otros libros pa-
recidos, hemos consultado las obras de 
los historiadores y poetas Abu-Abda-
llah, Al-hatib, Fr. Jayme Hieda, Cura de 
los Palacios, Pedraza, Argote, Lucio Ma-
rino Siculo, Mármol, Hurtado de Men-
dozaConde, Ginés Perez de Hita, el P. 
Echevarría, el P. La Chica, Lafuenle 
Alcántara, Soler de la Fuente, Jimenez 
Serrano, Martínez de la liosa, Madoz, 
Marqués de Gerona, Luque, Fernandez 
y González, Zorrilla, y de varios más-
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B R E V E R E S E Ñ A H I S T Ó R I C A 

Su fundac ión se r emon ta á los más 
oscuros y pr imi t ivos t iempos de la h i s -
tor ia . Con el nombre de llíberis fué co-
nocida y so juzgada por la Roma de los 
Césares. En su rec in to se celebró, por 
entonces , el p r ime r Concilio l lamado 
I l iber i tano , y predicó S. Cecilio la nue-
va doctr ina de Cristo. Hubié ron la los 
godos, despues de la caida del imperio 
romano, y á la invasión de los árabes, 
(714) en t ró á fo rmar p a r t e del cal i fato 
de Córdoba, has t a el año de 1238 en que 
asentó en e l la la cap i ta l del re ino g r a n a -
dino Aben Al/iamar el Magnifico, r ey de 
Ar jona , fundador de la d inas t ía Naza-
rita. Vinieron á poblar el nuevo reino 
t r i b u s procedentes de 1a. Maur i tan ia , 
por lo que á sus hab i t an tes se les l l a -
mó en ade lan te , moros. Ve in t i cua t ro 
monarcas contó la d inas t ía de Nazar, 
d u r a n t e los dos s ig los y medio que t u -
vo de durac ión el reino granadino , opu-
len to y engrandecido de u n a m a n e r a 
prodigiosa, s e g ú n cuen tan las r e n o m -
bradas y famosís imas descripciones de 
los his tor iadores árabes. Pero l legó el 
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siglo XV, y en sus ú l t imos años, des-
pues de sostener luchas heroicas con 
los ejércitos castel lanos, y de perder 
u n a t ras otra sus mejores fortalezas 
y sus ciudades fronterizas1, Granada , 
ú l t imo ba lua r t e del poder agareno en 
España, devorada por sangr i en tas l u -
chas in tes t inas , vió aparecer , en medio 
de su rica vega, las victoriosas hues tes 
de los reyes D. Fernando V de Aragón 
y D.a Isabel I de Cast i l la , seguidos de 
sus más invictos capi tanes . Si t iáronla 
por espacio de diez meses, levantando 
u n a ciudad (Santafé) en el mismo rea l 
cristiano, y á vue l t a s de mi l encuen-
tros gloriosos y caballerescas escara-
muzas, abat idos y desalentados los de-
fensores, capi tu laron á fines del año de 
1491, haciendo en t rega de la ciudad el 
dia 2 de Enero de 1492 á las t res de la 
tarde, en que abandonó su recinto el 
ú l t imo rey moro, Boabdil el Zogoibi,(el 
desventurado) y se enarbolaron en la 
to r re de la Vela los es tandar tes de la 
Cruz. Entonces fué cuando a l l l ega r 
Boabdil con su comit iva despues de los 
dias que pasó en el Real de Santafé, a l 
a l to del Padul , desde donde se pierde de 
vis ta el espléndido panorama de la ciu-
dad y sus contornos, lanzó u n suspiro 
de dolor y se ar rasaron sus ojos en l ian-
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to; lo que visto por su madre, la varo-
nil su l t ana Aioca, la hizo exc lamar con 
indignación aquel vigoroso apostrofe: 
•Llora como mujer el reino que no has 
sabido defender como hombre; y que cer-
ró tan d ignamente el período de la r e -
conquista. 

Desde aquel momento cierra, también, 
la historia de Granada y da comien-
zo la grandeza de España , l levada á t an 
a l tos términos por el ánimo g igan te y 
el genio de sus h i jos . 

Tales son, en compendio, las g lor ias 
históricas de es ta conocidísima ciudad, 
cuya fama l lena los ámbitos del m u n -
do, y cuya he rmosura , celebrada por 
nacionales y ext ranjeros , a t rae á su r e -
cinto delicioso, innumerables viajeros 
y a r t i s tas , has ta de los países más r e -
motos, qxie en las épocas todas del año, 
a t raviesan sus bosques, gozan de la 
f rescura de sus prados, de las armonías 
de sus fuen te s y ruiseñores , do los pa-
noramas encantadores que se desar-
rol lan por doquiera, y admiran, por Til-
t imo, las creaciones fantás t icas que el 
genio or ienta l sembró en la Damasco de 
Occidente, como l lamaron los poetas 
árabes á la sin par Granada . 



Viajero . 

D a t o s y n o t i c i a s ú t i l e s 
á i o s v i a j e r o s . 

5"7 

El recinto de Granada comprende 411 
ca l les ; 699 manzanas; 10041 casas; 14 
cuestas; 94 plazas y placetas; 64 edifi-
cios construidos para iglesias, ermitas 
y conventos, y 11 hospitales; salen de 
la ciudad 29 caminos; hay tres teatros, 
varios casinos, una Academia de Bellas 
Artes, un Museo de Pinturas y otro de 
Antigüedades; una plaza de toros: va-
rios cuarteles para infantería , caballe-
ría y ar t i l ler ía : dos cárceles, un presi-
dio, dos albóndigas, carnicerías, mata-
dero y pescadería, diferentes casas de 
baños, que solo están abiértas duran te 
el verano, muchas fábricas, almacenes, 
comercios, cafés, fondas, confiterías, 
pastelerías, boticas, droguerías, posa-
das, paradores y casas part iculares de 
hospedaje. 

El forastero tiene proporcion sobrada 
de alojarse al ins tante cómodamente, 
según su recursos y método de vida que 
quiera seguir . 

También hay coches de plaza, di l i -
gencias diarias para la Corte y los prin-
cipales puntos de la provincia, t a r ta -
nas, galeras y carros, estos úl t imos pa-



8 « u l a d e l 

ra el trasporte de equipajes , muebles y 
mercancías . 

Además se enlaza por medio del ferro-
carr i l de Córdoba á Sevi l la y Málaga, 
menos en un pequeñisimo trayecto, en -
t r e Loja y las Salinas, con los demás de 
España . 

Las horas de en t rada y salida de los 
correos no pueden Ajarse porque de-
penden todos del genera l , que suele 
l l ega r á horas m u y d i s t in tas , según 
que enlazan ó no los t renes del ferro-
carr i l . 

Hay cuat ro correos, que son: el gene-
ra l , que conduce la correspondencia de 
Madrid, Málaga y demás provincias, ex-
cepto Almería; el de las Alpu ja r ra s pa-
ra los pueblos de es ta zona, el de Le-
vante, para Guadix, Baza y Almería , 
con los puntos del t ráns i to , y el de A l -
hama, para es ta ciudad y pueblos de su 
car re te ra . 

Hay estación de te légrafos , que es 
de servicio permanente . 
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PASEOS. 

a:i S a l ó n . 

El sitio que hoy ocupa este paseo, era 
an tes lecho del rio Genil , y solo una pe-
queña acera f rente á las casas l lamadas 
del Banco, estaba t rans i t ab le . E l año 
de 1810 se trazaron las pr imeras a l a -
medas y se estrechó el cauce del rio, 
por mandado del Genera l Sebastiani; 
despues en los seis años de r e s t a u r a -
ción; 1814 á 1820, el Sr. Campos Molina 
p lan tó los árboles que fa l taban: de 1823 
á 1830, se construyeron los asientos y 
enver jados , se comenzaron á cu l t ivar 
los jardines y se acabó todo. Las varias 
reformas hechas por los A y u n t a m i e n -
tos en los quince años s iguientes , han 
hermoseado más y más estos deliciosí-
simos verjeles, que un i l u s t r e viajero 
ha comparado con los famosos de V e r -
sa l les . Las fuentesprincipal.es, sino del 
mejor gus to , son notables por su t ama-
ño y por la abundancia de sus a g u a s . 
La pr imera l lamada de los Gigantes, 
estaba en el ex-convento de San A g u s -
t ín; y la s egunda de los Leones, en el 
de Santo Domingo; las demás son m u y 
modernas. 
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La riqueza de la vegetación, la va-
riedad de plantas y de olorosas flores, 
la bella distribución de sus jardines, 
en los cuales se encuentran repartidas 
unas sesenta fuentes , sin contar con las 
cinco de grandes dimensiones, de que 
acabamos de hablar , la buena disposi-
ción de los arrecifes y asientos y las 
encantadoras y variadas vistas de que 
se goza, atraen, en todas las estaciones, 
numerosa concurrencia á este paseo, 
que es el preferido por la sociedad más 
elegante. 

I .a ISomlm. 

Desde el extremo oriental del Salón 
se desprende otro paseo que termina 
junto á la Cuesta de los Molinos, con 
600 pasos de longi tud y diez y ocho de 
anchura , hallándose colocada á su final 
la fuente que le da nombre. 

C a r r e r a d e l a s A n g u s t i a s . 

Aunque este paseo no presta la ame-
nidad que los anteriores, es el más con-
currido en todo tiempo, especialmente 
las noches de verano. Presenta, sin em-
bargo, buena perspectiva, pues desde 
todo él se goza del variado paisaje que 
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forman las altísimas y nacaradas cimas 
de Sierra Nevada, sobrepuestas á las 
elevadas copas de los árboles que se ex-
tienden por las riberas del Genil . 

Á derecha é izquierda de estos paseos, 
hay otros más anchurosos para los car-
ruajes . 

Irte l o s C o l e g í a l e s , ó s e a El Yioloi i . 

Está situado muy cerca del Genil, en 
el camino de Armilla , t iene su cabece-
ra ó entrada, así que se pasa el puente 
de dicho Genil; es de extensión corta y 
solo se ve concurrido los dias de la fe-
ria del Corpus. 

C a r r e r a «leí Oarro . 

También es de corta extensión; pero 
muy á propósito para el Estío por las 
auras suaves que en él se respiran y por 
su amenidad grandísima. 

» e l Tr iunfo . 

Léase el art ículo, principales plazas 
y placetas. 
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N O M E N C L A T O R 
D E T O D A S L A S G A L L E S 

D E E S T A C A P I T A L , 

p o r e l o r d e n d e C u a r t e l e s 
y P a r r o q u i a s . 

C u a r t e l p r i m e r o . 
Parroquia del Sagrario. 

Abenamar. Camiseras. 
Alcaicería. Espaldas del Angel 
Albóndiga. Elvi ra . 
Angosta de la Bo- Estribo. 

tica. Franceses. 
Arco de las Orejas. Gall inería. 
Boabdil. Gandulfo. 
Buen Rostro. Horno de Marina. 
Boteros, placeta. Hileras. 
Bodegones. Isleta. 
Bib-rambla, plaza. Lecheros. 
Castillejo, placeta. Lavadero de San 
Caldereros, pi ta . Agus t ín . 
Candiota. Lucena. 
Colegios. Libreros. 
Colegio Catalino. Maripalda. 
Capuchinas, pi ta . Mesones. 
Cárcel ba ja . Monterería. 
Colegio Eclesiás- Mesa redonda. 

tico. Oficios. 
Campo Verde. Postigo de Calva-
Cerrajería. che. 
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Pasiegas, placeta. Santa Paula. 
PostigodeS. Agus- Silencio. 

tin. Sillería. 
Puente del Carbón. Sierpe baja. 
Príncipe. S. Antón,' placeta. 
Pescadería. Santo Cristo, pita. 
Provincia. San Sebastian. 
Postigo de la Mag- Sabanilla, 

dalena ó de Line- Sacristía de la Ca-
ros. tedral . 

Puerta Real. Trinidad, placeta. 
Puente de S. F r an - Tablas. 

cisco. Tundidores. 
Reyes Católicos. Tinte. 
Salamanca. Vil lamena, pita. 
San Agustín, pita. Verdugo. 
San Agust ín, Zapateros. 
San Gerónimo. Zacatín. 

Parroquia de la Magdalena. 

Aguila . 
Angel . 
Albóndiga, 
Angulo. 
Buen Suceso. 
Cruz. 
Darrillo. 
Encarnación. 
Fábrica Vieja. 
Frailes. 
Gracia. 
Gracia, callejón. 
Gracia, placeta. 
Guadalajara. 
Horno del Abad. 

Jardines. 
Lino, placeta. 
Lavadero de las 

Tablas. 
Moral. 
Nevot, callejón. 
Puentezuelas. 
Párraga . 
Picón. 
Pegarecio. 
Ru l ly Godinez, pla-

ceta. 
Recogidas. 
Santa Teresa. 
San Miguel al ta . 
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San Miguel baja. 
Solarillo. 
S. Antón, placeta. 
Tint ín . 

Tablas. 
Verónica. 
Afueras ó ex t ra -

muros. 

Parroquia de San Matías. 

Acera do Darro. 
Almona Vieja. 
Bailen, plaza. 
Ballesteros. 
Campillo, placeta. 
Campanario de san 

Matías. 
Cementerio. 
Campanas, ca l le -

jón. 
Cervantes. 
Carinen. 
Cerrajer ía . 
Covas, calle y pi ta . 
Coches ó san Ga-

br ie l . 
Puen te del Carbón. 
Cruces. 
Cuadro de San An-

tonio. 
Escudo del Carmen 
Frai les . 
Gozo. 
Gamboa, placeta. 
Carrera de Genil . 
Horca Vieja. 
Horno de S. Matías. 
Horno. 

Horno del Espa-
dero. 

Jesús y María. 
Jazmin. 
Laurel . 
Milagro. 
Muerto, cuesta del. 
Mañas. 
Moras. 
Navas. 
Naranjo. 
Negro, placeta. 
Prim, plaza. 
Pajizo. 
Pino. 
Puente de Casta-

ñeda. 
Piedra Santa , p la -

ceta. 
Potra. 
Parra , placeta. 
Risco. 
Puer ta Real. 
Rosario. 
Rector Morata. 
Reyes Católicos. 
S. Matías, placeta. 
San Rafael. 
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San Antón. Fa l t r iquera ó Co-
Nueva de S. Antón bertizo. 

ó la Encarnación. Sarabia. 
San José. S. Andrés, placeta. 
San Miguel . Torillo. 
San Matías. Trugi l las . 
Suspiro. Varéla . 

Parroquia de Santa Escolástica. 

Ancha de las An-Damasqueros . 
gustias. Escutia. 

Agua, placeta. Fray Luis de Gra -
Ataud. nada. 
Aguado. Girones, placeta. 
Anchado Sto. Do-Gi tanos . 

, mingo. Honda del Realejo. 
Acera del Banco del Hospicio, placeta. 

Salón. Jarrería- ó A l f a r e -
Aixa. r ía. 
Ballesteros. Lavadero, placeta. 
Cruellas. Moral a l t a . 
Camarín de Santo Monteros, cuesta. 

Domingo. Molinos. 
Campanas, cal le- Nicuesa. 

jon. Palacios. 
Cuarto Real de San- Pilar del Campillo. 

to Domingo. Pescado, cuesta. 
Concepción. Rosario. 
Cordilleros. Ribera de los Moli-
Castañeda. nos. 
Coches ó S.Gabriel . Realejo alto y bajo. 
Bailen, plaza. Santa Catal ina. 
Cobertizo. San Jacinto. 
Corral del paso. Solarillo de Santo 
Barro. Domingo. 



24 f . u i a d e l 

Santa Escolástica. Santiago. 
San Matías. Sto. Domingo, pita. 
San Rafael. Toril. 
Portería de Santo Tinte, callejón. 

Domingo. Perro baja, cuesta. 
Risco. Varela. 
San Antonio. Afueras ó extramu-
Solares. ros. 
Salvador. 

C u a r t e l s e g u n d o . 

Parroquia de, San Justo. 

Arandas. Cuenca. 
Arrióla. Canales. 
Almona del Boque- San Gerónimo, car-

ron. r i l . 
Almona Vieja. Cordilleros. 
Acera de S. Lázaro. Darro. 
Boqueron. Darro de las Ricas. 
Boqueron de Darro. Duquesay Agua. 
Cocheras. Encarnación, pla-
Canasteros. ceta y calle. 
Ciprés. Escuelas. 
Caballerizas. Escuela. 
Cobertizo de Zá- Fábrica Vieja. 

ra te . Horno de Marina. 
Colegiata ó Univer- Horno del Cerezo. 

sidad, placeta. Horno del Abad. 
Cobertizo de la Bo- Horno del Haza. 

tica. Lavadero de la Cruz 
Colegios. Lavadero de las Ta-
Candiota. blas. 
Matamoros, calle- Laurel, 

jon. Montalvan. 
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Misericordia. San Fel ipe . 
Mano de Hierro. Tr iana baja . 
Niños Luchando. Tr iana . 
Ochavo. Tendil las de Santa 
Postigo de Hinojosa. Pau la . 
Piedad. Tablas y placeta de 
Postigo de Zarate . la Trinidad. 
Silencio. Trabuco. 
Santa Pau la . Ventan i l l a . 
San Gerónimo, Caicedo, cal le jón. 
San Juan de Dios y F u e n t e Nueva. 

Horno de S. G e - A f u e r a s ó ext ramu-
rónimo. ros. 

San Gerónimo, ca-
l le jón. 

Parroquia ele S. Andrés. 

Azacaya. Coca. 
San Andrés. Celaran. 
Atarazana del S a n - C o r r a l del Pollo, 

t ísimo. placeta y cal le . 
Arco. Corazones. 
Arco de la T i n a j i - D a r r o cubier to , 

l ia . Darro del Beaterío 
Alhacaba, cuesta. y placeta de id. 
Albarqueros, cue s -E lv i r a , 

ta . Escuela . 
Barranco de Tello. Góngoras. 
Beteta . Honda. 
Boqueron. Lavadero de Zafra. 
Cruz Al ta . Loarte. 
Cruces de la Aza- Lecheros, 

caya. Molino de la Cor-
Capillas de S. An- toza, 

di'és. Merced, placeta. 
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Naranjos, placeta. Pozo de S. Juan de 
Navarrete. Dios. 
Puerta de Elvira. Queso, placeta. 
Penitencia. San Juan de Dios. 
Sin salida, en la de Santísimo. 

Elvira. Serranos. 
Pulgar . Sant i l lana, pita. 
Postigo de Vel lut i . Santiago, pita. 
Postigo de S. Agus-Santa Paula. 

tin. Santos. 
Postigo de la Cuna. Santa Lucía. 
Postigo del Tr ibu- Laurel al ta . 

nal. ^ Acera del Triunfo. 
Portería de. Santa Acera de la Merced. 

Paula . Tinaji l la. 
Pozo de Santiago, Zenete. 

calle y placeta. Zanco. 

Parroquia deS. Ildefonso. 

Almona. Caracas, Cuesta y 
Alt i l lo de las He- placeta. 

ras de Cristo. Crnz de Arqueros. 
Alpargateros, p ía - cuesta. 

ceta. Cruz de Arqueros, 
Alhacaba , cal le- calle y placeta. 

juela. Cazorla. 
Alamillo, placeta. Fuente Nueva. 
Alta . Garrido. 
Ancha de Capuchi- Hornillo de Vagos. 

nos. Hornillo. 
Agua. Barranco. 
Barrichuelo y Cor- Yeseros. 

t i juelo. Liñan, placeta. 
Baja. Lebrija, callejón. 
Ciego ó Arjona. Minas. 
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Marmolillos. Camino de San An-
Merced, callejón. tonio ó de S. Die-
Mirador de Orlando go. 
Nueva. Sacristía. 
Parra baja. Triunfo. 
Parra alta. Acera de los Canas-
Panaderos. teros. 
Poco trigo. Acera del Hospicio. 
Pernaleros, cuesta Acera de Carrete-

y placeta del Al- ros. 
gibe. Acera de San Ilde-

Real de S. Lázaro. fonso. 
Rosales, placeta. Tinajas, placeta. 
Real de Cartuja . Vidrio. 
S. Juan de Letran. Afueras ó extramu-
San Juan de Dios. ros. 

C u a r t e l t ercero . 

Parroquia da las Angustias. 

Aneha de la Vir-
gen. 

Acera de Darro. 
Alcantarilla. 
Carrera do Genil. 
Campillo. 
Castañeda.. 
Concepción. 
Duende. 
Humilladero. 
Matadero y placeta 

del Rio. 
Nueva. 
Puente de la Vir-

gen. 

Puente de Casteñe-
da. 

Rastro, placeta. 
Reñidero. 
Rejas. 
San Jacinto. 
San Vicente. 
San Juan. 
San José. 
San Pedro Mártir. 
San Diego. 
San Isidro. 
San Miguel. 
San Antón. 
Nueva de San An-
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ton ó de la E n - Tahona, 
carnación y ca- Verónica, 
llejon de las Cam- Afueras ó ex t ramu-
panas. ros. 

Tori l . 

Parroquia de S. Cecilio. 

Alhambrá. Francés, callejón. 
Antequerue la a l ta . Huer to , calle y pla-
Antequerue la ba ja . ceta . 
Aire a l ta . Hospicio Viejo, pla-
Algibe de D. Rodri- ceta, 

go del Campo y Huete . 
cues ta . Mozas. 

Alcan ta r i l l a del Ca-Molinos. 
racol. Matamoros. 

Alamillos. Niño del Rollo. 
Azacayuela. Plegadero alto. 
Blanqueo sucia. Plegadero bajo. 
Barranco del Abo- Parra , 

gado. Perro, cuesta. 
Belen. Panaderas y Ver je-
Cementerio, cuesta , les . 
Cañuelo. Puer ta del Sol. 
Conde. Peña Par t ida . 
Cruz de Piedra. Quinta Alegre y S. 
Cuatro esquinas. Antón el Viejo. 
Campo del Príncipe.Ribera de Molinos. 
Cocheras. Rejas. 
Cuar te l de Milicia. Realejo, cuesta. 
Caedero, callejón. Sierra, cal lejón. 
Damasqueros. Santa Catal ina , ca-
Ecce-homo ó place- l lejon. 

t a de los Diablos. Carr i l de San Ceci-
Escut ia . l io. 
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Sta. Catalina, cues-Vistillas de los An-
ta. geles. 

Verjeles. Afueras ó extramu-
Verónica. ros. 

Parroquia de S. Gil. 

A B C. Cuchilleros. 
Aceituneros. Cármen. 
Aire baja. Convalecencia. 
Abenamar. Cruz de Piedra. 
Almireceros y ca- Cárcel alta, 

l lejuela del Ro-Cárcel baja, 
sario. Cementerio de San-

Aire al ta . ta Escolástica, 
Aceituneros, pía- Colegio Eclesiás-

ceta. tico. 
Azacayuela, Jesús Cañuelo. 

del Paredón ó del Algibe de D. Rodri-
Huerto de las Áni- go del Campo, 
mas. Carrera de Darro. 

Almanzora al ta. Descalzas, placeta. 
Almanzora baja. Hermosa. 
Ballesteros. Elvira . 
Bodegoncillos. Escudo del Cármen. 
Berrocal, placeta. Gomeres. 
Benalúa. Hospital del Cór-
Calderería nueva. pus. 
Calderería vieja. Hospital de Santa 
Churra . Ana. 
Cizo. imprenta Vieja. 
Cobertizo de Toral. Infantes, cuesta. 
Colcha. Lavadero de Santa 
Campanas de San Inés. 

Francisco, calle-Molino de la Cor-
jon. teza. 
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Monjas del Cármen Santa Escolástica. 
Mauron. Sierpe al ta . 
Plaza Nueva. Sillería, placeta. 
Pan. Santa Ana, pi ta , y 
Pisas. calle. 
Paredón ó de Jesús. San Matías. 
Puente del Carbón. Sancti Spiritu, ca-
ravaneras . l lejuela. 
Posada de las Ani- San Juan de los Re-

mas. yes. 
Puente de S. F r an - Miga, sin salida. 

cisco. Tovar, placeta. 
Peregrinos. Tintes. 
Ramírez. Zacatin. 
Santa Inés, cuesta. 

C u a r t e l c u a r t o . 

Parroquia de San José. 

Almirante . Beso. 
Almirante, pi ta . Bravo. 
Alamodel Marqués Babolé. 
Algibe del Gato ó Beteta. 

cobertizo de la Cementerio. 
Encalada. Cruz de Quirós, cta. 

Algibe de Cuevas. Clavel. 
Alamillo, placeta. Caucbiles, placeta. 
Arremangadas, cta Capellanes, calle y 
Algibe de Trillo, placeta. 

cuesta. Cruz Verde. 
Atarazana vieja. Campanas de S. Ni-
Atarazana , cal le- colás, cal lejón. 

juela. Santo Cristo de las 
Aguirre, callejuela. Azucenas. 
Bocanegra. Calderería nueva. 
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Correo viejo, calle Paso, placeta . 
y placeta . Quijada. 

Cobertizo de Ga- Siete Revuel tas . 

Huer to . San Miguel place-
Jarami l lo , cal lejón ta . 
Carr i l de la Lona. Santa Isabel, ca l le 
Lavadero de la Man- compás. 

cbega , cuesta. San Miguel . 
Muladar de Doña Visti l las de S. Mi-

Sancha. gue l el bajo. 
Marañas, cuesta. S. Gregorio, cues-
Mar ía-La-miel . ta . 
Minas, placeta. S. Nicolás, cuesta . 
Negros. San Nicolás, ca l le -
Nevot, calle y pta. jon y placeta de 
Oidores, ó Toribios ídem, 

y Azacayuela, y San Cecilio, ca l l e -
placeta "de los jon. 
Toribios. T ina . 

Perro, cuesta. Toro, p laceta . 
Parra , ca l le jue la . Sánchez. 
Porras, p laceta . Tomasas, cues ta . 
Carba ja l , placeta . Zenete . 
P i l a r seco. Zaragoza. 

Parroquia de San Pedro. 

Alhambra , cuesta. Algibe de Tri l lo. 
Ancha de Victoria . Azacayuela del L i -
Albaida, p laceta . mon. 

deo. 
Elvi ra . 
Granado. 
Gumiel, 
Gato. 
Gallo. 

San J uan de 1 os Re-
yes. 

Sta. Inés a l t a , p la -
ceta. 

S. José, calle y p l a -
ceta . 



32 G u l a ( l c l 

A l g i b e de Tr i l lo , G lo r i a . 
cues ta . G r a n a d i n o s , cues -

Almez, ca l le y p í a - t a . 
c e t a . G u m i e l . 

BaTiuelo. Horno de l Vidrio. 
Racas . Horno de l Oro. 
Bar ranco de los Ne- J a z m í n . 

gros , cuevas . Peña q u e b r a d a , cue-
Bar ranco de los N a - vas . 

ran jos , cuevas . Montes c la ros , c u e -
C a r r e r a d e Darro. vas . 
P u e n t e de C h i r i - Monte de P iedad . 

mías . Espino. 
C a n d i l , c u e s t a , y Molino de Sta . Ana . 

Peso de la H a r i - Rosa l . 
n a . Rosal , p l a c e t a . 

Concepción y p í a - Cuevas del Sac ro -
ceta de id. mon te y Carmenes 

Clave l . ® n j d ' „ , i) 
Comino, ca l le y p ía- San J u a n de los R e -

ce t a . yes . 
Ca rne ro . S i e r r a . 
Cobertizo, ca l le y Sahuco , p lace ta . 

p l ace ta . Solares de S . A g u s -
Cruz ve rde . t i n . 
Ca raba i a l e s , p l ace - S. A g u s t í n , cues ta . 

t a . S ta . Inés, cues ta , y 
Car r i l de S. A g u s - c a l l e j u e l a de id. 

t in el a l t o . S ta . Inés a l t a , p l a -
Escue las , p l a c e t a . ce t a . 
Encruc i jada , p l a c e - San t í s imo. 

t a > Ca r r i l de l a s Toma-
Camino de la f u e n - sas . 

t e del Ave l l ano . Togueros , p l ace t a . 
G u i n e a . Cuevas de la V e r e -
Q r a j a l e s . da . 
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Victoria, placeta. Valenzuela. 
Virgen del Carmen, Zafra, 

p laceta . 

Parroquia del Salvador. 

Algibe de Polo pía- Horno del Hoyo. 
ceta. Iglesia de San Bar-

A g u a . ' tolomé. 
Ange l . Isla. 
Albaida, placeta. Yanguas , placeta. 
Alhacaba, cuesta. Luques, p laceta . 
Albérzana. Larga de S. Cristó-
Blanqueo viejo. bal . 
Blanqueo nuevo, Plaza Larga . 

calle y callejón 
Castillos, placeta. 
Ciprés. 
Chinos, cuesta . 
Cruz de Piedra, pta. 

Montes claros, cue-
vas. 

Mina. 
Muñoces, cal le y 

p laceta . 
Chapiz, cuesta. Mentidero, calle y 
Charca . placeta. 
Cruz de Arqueros. Puer ta Monáica. 
Yesqueros, placeta. Mural la de S. Cris-
Cuevas coloradas. 
Cuatro esquinas. 
Conde, placeta . 
Carnicero. 
Es t re l la . 
Euentec i l la . 
Fa ja lauza . 
Horno del moral . 
Horno de S. A, 

t in , placeta 

tóbal y Cármen 
de las Palmas . 

Mataderi l lo. 
Minas, placeta. 
Pue r t a Nueva. 
S. Cristóbal , cuesta 
Pardo. 
Pino, 

us-Panaderos . 
Parra . 

Horno del Cenice-Pr inc ipa l de S. Bar-
ro. tolomé. 
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Cruz de Rauda, pía- S. Gregorio y Fa l -
ceta. tr iquera de id. 

Santísima Trinidad San Bartolomé, ca-
placeta. lie y placeta. 

San Luis. Santo Cristo de las 
San Martin. Azucenas. 
San Nicolás, place- Camino de San An-

ta. tonio ó de S. Die-
San Buenaventura, go. 
San Cecilio, cal le- Almona, callejón. 

jon. Afueras ó extrainu-
Salvador, placeta. ros. 

Parroquia del Sacro-Monte. 

Afueras ó extramuros. 

D I V E R S I O N E S P Ú B L I C A S . 

T E A T R O S . 

fi'i'ineipal. 

Estási tuadoen el Campillo: su exten-
sión, su aislamiento, el desahogo de 
sus comunicaciones y la belleza y bue-
na disposición del escenario, le dan co-
modidades para el público y para los 
actoros. En 1803 se echaron los cimien-
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tos; y al año siguiente ya estaba cubier-
to: quedó abandonada la obra, sirviendo 
para almacenes mil i tares y cuar te l , 
hasta que en 1810 el genera l Sebastia-
ni tomó part icular empeño en su con-
clusión, que llevó á cabo el mismo año. 
La planta de la obra, que es rec tangu-
lar, tiene 50,154 metros de longitud y 
25,077 <le lat i tud; la dirigieron D. Joa-
quín María Perez y D. Nicolás Garrido: 
1). Manuel González tal ló. los adornos . 
todos de la embocadura, y siendo Al-
calde el Sr. Roda, se colocaron las co-
lumnas de mármol de Genova que sos-
tienen los palcos bajos y se lucieron 
otras mejoras dignas de elogio. 

B»c I s a b e l l a C a t ó l i c a . 

Es de primer orden y de modernísima 
construcción: se ha l la situado muy cer-
ca del anterior , en uno de los extremos 
de la an t igua huer t a del ex-convento 
de Sto. Domingo: pertenece á dominio 
par t icu la r : ha sido mejorado y r e -
formado: la a rmadura y cubier ta del 
departamento del público y del escena-
rio, son completamente nuevas: los te -
lares del segundo se han elevado en 
términos de permitir la subida recta de 
los telones: t iene espaciosos salones de 
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descanso, decorados con buen gusto: en 
las solas gradas del paraíso pueden co-
locarse ochocientas personas: t iene es-
caleras y puer tas de ingreso par t icu la -
res: dos galerías la tera les en la línea 
del úl t imo piso, para señoras solas: otras 
dos en el otro piso con el mismo objeto; 
el techo de la sala principal , decorado 
de un modo esmeradísimo y del mejor 
gusto , es muy notable por su composi-
cion alegórica y su magnífica ejecución 
por par te del reputado ar t is ta D. Eduar -
do García: la embocadura tiene una for-
ma muy graciosa: la par te interior de 
las p la teas , palcos, galer ías y anfi tea-
tros, se ha l la revestida de papel rojo, 
sobre cuyo fondo so recorta perfecta-
mente el blanco mate con filetes y ador-
nos dorados de los antepechos, colum-
ñas, frisos y pi las t ras . Cinco puertas de 
madera, cristal ó tapicería, defendidas 
por portiers, impiden que en el invier-
no penetren el frió y el aire en el de-
par tamento de las butacas. Numerosos 
ventiladores para el verano y abundan-
tes caloríferos para el invierno, conve-
nientemente distribuidos, hacen que en 
todo tiempo sea apacible la t empe ra tu -
ra que se disf rute en este coliseo, a l u m -
brado con gas en todas sus localidades 
y dependencias. 
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*>cl Blccreo. 

Se halla en el café del Comercio, en 
el Campillo, f rente al monumento de 
Di® Mariana Pineda: es de cortas di-
mensiones; pero bonito y bien alumbra-
do, y en él suelen representarse come-
dias y zarzuelas, costando la entrada, 
la butaca y el refresco, un precio muy 
módico. 

P l a z a «le Toros. 

A la entrada del barrio de San Lá-
zaro, despues de atravesar la plaza del 
Triunfo y bastante cerca del Real Hos-
picio, se halla dicha plaza, que es una 
de las mayores y mejores de España, 
con la singularidad de ser cubierta. So-
bre su puerta principal hay una lápida 
de mármol con la siguiente inscripción: 

Reinando Carlos III. hizo este anfitea-
tro la Real Maestranza de Granada, en 
los años de 1168 y 1769, para sus ejerci-
cios militares y diversiones publicas, sien-
do sn hermano mayor el Infante D. Ga-
briel. 
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SOCIEDADES Y ACADEMIA. 

Kcoi iómica de A m i g o s «leí P a í s . 

En 16 de Agosto de 1775, solicitaron 
de S. M. su creación, los más dist ingui-
dos patricios de Granada, y el gran Cár-
los III, oyendo el parecer de su Consejo 
de Castiila, lo concedió en 6 de Octubre 
del mismo año, dándola los propios pr i-
vilegios que á la establecida en Madrid, 
y añadiendo la facultad para celebrar 
sus sesiones en las Salas Capitulares 
del Ayuntamiento. Despues de sufrir 
varias vicisitudes, se reconstituyó en 
15 de Abril de 1814, con lo cual empezó 
esta sociedad á recobrar de nuevo su 
brillantez, prestando trabajos de reco-
nocida utilidad ó importancia. 

Por Real orden de 2 de Mayo de 1835, 
se la autorizó para que, en exposiciones 
públicas y fuera de ellas, concediese á 
los art is tas é industriales que se dist in-
guiesen por su aprovechamiento y l a -
boriosidad. el uso de sus armas en las 
puertas de sus talleres ó fábricas. 

Esta corporacion, además de varias 
cátedras que costea y ofrece g ra tu i t a -
mente á sus conciudadanos, tiene la 
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honra de haber sido la segunda que ha 
planteado en España los premios y re-
compensas para las virtudes sociales y 
actos de arrojo y generosa abnegación. 

Celebra sus sesiones en la casa de 
Ayuntamiento, y se compone, desde su 
creación, de los más ilustres y eminen-
tes patricios. 

Por Real órden dé 9 de Junio de 18~0, 
se ha autorizado á los individuos de es-
ta recordada sociedad, para que en los 
actos públicos puedan usar, como dis-
tintivo, una medalla de honor. 

I>icco. 

Ha experimentado varias vicisitudes, 
y por fin se halla establecido desde el 
año de 1847, en los bajos del espacioso 
local del ex-convento de Sto. Domingo, 
siendo uno de los establecimientos de 
instrucción y recreo que más honran á 
Granada. Las funciones dramáticas y 
líricas que suele haber, sus bailes de 
confianza y de máscaras, sus academias 
y certámenes, el gabinete de lectura, 
salas de juegos permitidos y demás, son 
una prueba nada equívoca del estado de 
ilustración y cultura en que se encuen-
tra dicha sociedad. La juventud gra-
nadina de ambos sexos que á él concur-
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re, ostenta, sin cesar, sus rápidos pro-
gresos en artes y l i teratura, en la mú-
sica y en la declamación. Fsta sociedad 
publica una revista quincenal do cien-
cias, l i teratura y artes, que redacta la 
sección respectiva, y de la cual lleva 
dados á luz varios tomos de más de 300 
páginas, en folio francés. 

Cnsinos . 

Son varios los que hay en los puntos 
más concurridos, y se componen de un 
nximero indefinido de socios, que por 
una cuota cort i de entrada y otra men-
sual, tienen gabinetes de lectura y de 
juegos permitidos. 

H s s n e l i c i a s . 
Es una sociedad part icular por el es-

tilo de la del Liceo, en la cual suele ha-
ber funciones dramáticas y líricas, y se 
dan también bailes de confianza y de 
máscaras: se halla instalada en lo que 
fué iglesia del ex-convento de la Trini-
dad, y se compone de un número indefi-
nido de socios. 

A c a d e m i a de R e l i a s Artes . 

En el año de 1177, la Real Sociedad 
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Económica de Amigos del País de esta 
Ciudad, en cumplimiento de uno de los 
objetos de su ins t i tu to , y conociendo 
que para las artes industr ia les era m u y 
conveniente las enseñanzas e lementa-
les de matemát icas y dibujo, estableció 
una escuela, t i tu lada de Nobles Artes, 
sostenida por el generoso desprendi-
miento de varios de sus individuos. 

En 1779, se remitieron obras premia-
das á la Real Academia de S. Fernando 
solicitando la creación oficial de una 
Academia de las t res nobles artes, con 
la correspondiente dotacion; y en el 
mismo año se expidió t í tu lo de Escuela 
de dibujo por aquel la ; poro seguida-
mente, á vir tud de sus solicitudes y de 
la protección del Excmo. Sr. Conde de 
Floridablanca, se obtuvo un Real de-
creto del Sr. D. Cárlos III, dotando 
á la Academia con dos mi l ducados, 
impuestos en el sobrante de propios 
y arbitr ios de este reino, cuyo cum-
plimiento tuvo inevitables obstáculos, 
y la Sociedad Económica se vió en la 
precisión de sostener, por espacio de 
siete años, el es tablecimiento, ya con 
sus propios fondos, ya con repetidos do-
nativos de a lguno de sus individuos, 
bas ta que, ú l t imamente , en 1784, se co-
municaron órdenes para el repart imien-
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to y entrega de los dos mi l ducados pol-
la Intendencia de esta Provincia, en cu-
yo estado acordó la sociedad la forma-
ción de es ta tutos para e l gobierno de la 
Escuela. 

En 12 de Agosto de 1808, la Jun t a Su-
prema, que reunía todos los poderes del 
Estado, elevó dicha Escuela al rango 
de Academia, denominada de Nuestra 
Sra. de las Angust ias , concediéndola 
todas las preeminencias y prerogat ivas 
que gozaban las de S. Fernando, San 
Carlos y S. Luis, establecidas en Ma-
drid, Valencia y Zaragoza. 

Siendo la Sociedad Económica la f u n -
dadora del referido Establecimiento, 
habiéndole dotado con sus propios r e -
cursos, por espacio de varios años, se la 
consideraba como una sección de la 
misma, y por esta razón el cuerpo aca-
démico se componga de un Presidente y 
un Vicepresidente, que lo eran el Di-
rector y el Vicedirector de la sociedad, 
diez Consiliarios nombrados por la mis-
ma, á propuesta de la Academia, cuyos 
nombramientos debian recaer, precisa-
mente, en individuos del seno de aque-
lla-, y un Secretario, Tesorero y Conta-
dor, que eran los que ejercían idénticos 
cargos en la propia sociedad, cuyo cuer -
po académico era renovado anualmen-
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te, según prescriben . sus es ta tutos . 
Las enseñanzas eran de dibujo de 1a, 

estampa y de adorno y del a n t i g u o y na -
tu ra l , a rqui tec tura y matemáticas, des-
empeñadas por tres profesores, y ade-
más se autorizaban para el auxilio de 
los mismos, personas competentes, con 
el t í tu lo de Tenientes Directores hono-
rarios, siendo el número do a lumnos 
que, por término medio, recibían aque-
llas, el de ciento cincuenta. 

En este estado continuó el estableci-
miento, hasta que en 31 de Octubre de 
1849, siendo Ministro de Comercio, Ins-
trucción y Obras públ icas el excelentí-
simo Sr. D. Manuel de Seijas Lozano, 
se expidió un Real decreto, dando n u e -
va organización á las Academias y es-
tudio de las bellas artes, quedando la 
de que tratamos, en la clase de s egun -
das, y con sujeción a l mismo se formó 
el cuerpo académico con un Presidente, 
dos Consiliarios nombrados por la co-
rona, y diez y siete Académicos eleíri-
dos por la corporacion, de ent re los cua-
les. t res l levaban los dobles cargos de 
Bibliotecario, Tesorero y Secretario ge-
neral Contador, siendo todos ellos per-
petuos y gra tu i tos , excepto el ú l t imo 
que obtuvo dotacion: dividiéndose la 
Academia en dos secciones, de p i n t u r a y 
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escul tura , presidida cada cual por un 
Consiliario, debiendo elegir las mismas 
un Secretario especial. 

Además, tiene aquel la una Jun t a de 
gobierno, compuesta del Presidente, 
los Consiliarios, Director déla, escuela, 
Tesorero y del Secretario general . 

En el in ter regno de la publicación de 
dicho Real decreto has ta la fecha, han 
sido innumerables las gestiones que la 
corporación ha practicado, con apoyo 
de las Excmas. Corporaciones Provin-
cial y Municipal, que son las que con. 
t r ibuyen con sus fondos al sosteni-
miento de la misma, con el objeto de que 
se la declarara de pr imera clase, sin 
que se haya llegado á conseguir lo. 

La escuela de Bellas Artes, con s u j e -
ción al Real decreto que queda citado, 
fué dotada y cont inúa en el día, con los 
estudios de Ari tmética y Geometría 
propias del dibujante: dibujo de figura: 
dibujo l ineal y de adorno: dibujo apl i -
cado á las ar tes y á la fabricación, mo-
delado y vaciado de adornos; y además 
y por la c ircunstancia de venir estable-
cida con buen resul tado en la an t igua 
Academia de Nobles Artes y desempe-
ñarla g ra tu i t amen te el profesor de di-
bujo de figura, está concedida la ense-
ñanza del an t iguo y ropajes. 
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El número de alumnos que, por tér-
mino medio, vienen asistiendo desde la 
reorganización de 1849 hasta el dia, es 
el de doscientos sesenta, habiendo siem-
pre un crecido número que aspiran á 
serlo, aguardando vacantes. 

El material de enseñanza se haaumen-
tado considerablemente por la mayor 
extensión dada á la misma, y la biblio-
teca, aunque no muy copiosa, por los 
pocos años que cuenta de existencia, 
reúne las obras más selectas que se han 
publicado hasta ahora, relativas á a r -
tes. 

La Academia ocupa extensos y des-
ahogados locales en el ex-convento de 
Sto. Domingo, los cuales se hallan 
al umbrados con gas. 

M U S E O S . 

P r o v i n c i a l . 

En los salones altos de la parte más 
moderna del ex-convento de Sto. Do-
mingo, están reunidos los cuadros y es-
culturas de la provincia. Según la poé-
tica imágen del Sr. Marqués de Gerona, 
el Musco da Granada pueda compararse 
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con el descarnado esqueleto de un atleta 
vigoroso. El 1L de Agosto de 1839 se abrió 
al público, y en él se encuentran cua-
dros de Alonso Cano, Zurbaran, Pedro 
de Moya, copias de Rafael y de Rubens, 
originales de la escuela flamenca., de Se-
bastian Martínez, D. Juan Niño de Gue-
vara, Juan "de Sevilla, Atanasio Boca-
negra, Domingo Cliaravito, Felipe Gó-
mez, José Risueño, del lego car tu jo Co-
tan, Francisco Gómez, Valdés, D. Ja-
cinto Mendoza, Rodríguez Blanes, Rei-
noso, Raxis, Carducho, José de Ciezar, 
D. Manuel Sanz Giménez, Jerónimo Lu-
centi, Gorcio, Marín y otros. 

D e A n t i g ü e d a d e s . 
Se halla en uno do los salones inme-

diato á los que ocupa el Museo Pro-
vincial en el ex-conveuto de Sto. Do-
mingo, en cuyo salón celebra sus sesio-
nes la Comisionde Monumentos Histó-
ricos y Artísticos, á la cual pertenece 
dicho gabinete. Son dignos de estudiar 
y de admirarse las ánforas, los restos 
de mosaico, las monedas y otros muchos 
objetos de la época pre-liistórica, roma-
na y del tiempo de los árabes, encon-
trados en nuestra vega, en Sierra E l -
vira y en diferentes puntos de la Pro-
vincia, de que se compone dicho Museo. 
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PRINCIPALES PLAZAS Y PLACETAS. 

Me Bih-EKaniMa. 

Tomó este nombrp Je una de sus puer-
tas, llamada en lo ant iguo del Arenal: 
tiene 121,206 metros de longitud y 71,52 
de lati tud: fué muy renombrada de.los 
poetas árabes, porque en ella se cele-
braron torneos y corridas de caballos, y 
también porque sirvió, más de una vez, 
dé campo de batal la á los moros g rana-
dinos, divididos en implacables bandos, 
en la decadencia de su reinado. 

Desembocan en ella once calles, a l -
gunas muy estrechas, y en el costado 
de Poniente hay dos puertas, llamadas, 
una de las Orejas, porque la noche del 
n de Mayo del año de 1621, celebrándo-
se solemnes fiestas con motivo de la 
proclamación de Felipe IV, se hundió 
un tablado contiguo áe l l a , que estaba 
recargado con mucha gente, pereciendo 
algunas personas, y porque validos de 
la confusion, los malvados robaron los 
pendientes á bastantes señoras, cor tan-
do las orejas á varias para hacerlo más 
prontamente: y la otra de las Cucha-
ras, porque en ella se expenden las de 
madera, que usa la gente pobre. 
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Todos los edificios eran uni formes en 
t iempo de los árabes, con ventanas y 
a j imeces, cubiertos de celosías; pero la 
re ina Católica mandó, en Jul io de 1501, 
que se qui tasen todos los ajimeces mo-
riscos de las cal les de Granada, y los 
dueños de las casas de esta plaza, for-
maron entonces las ventanas , que aun 
se conservan en a l g u n a s . 

La Plaza de Bib-Rambla t iene un dia 
en el año en que se desfigura completa-
mente y se convierte en un amenísimo 
paseo, con adornos y ga le r ías que ro-
dean el cuadri longo del ter raplen, cor-
riendo por la par te inter ior una f r an j a 
sobre los arcos de aquel las , en la que 
están pintadas y explicadas en verso, 
las picantes y célebres caricaturas, co-
nocidas con el nombre de Carocas, h a -
biendo aldeano de los pueblos inmedia-
tos, que ta rda una semana en admi ra r -
las y retenerlas en la memoria, para t e -
ner luego que contar á sus convecinos, 
un mes entero. 

Los Reyes Católicos establecieron 
grandes impuestos para que esta f u n -
ción se celebrase en Granada con ex-
traordinar ia solemnidad. En otros tiem-
pos, era t a l su magnificencia y nombra-
día, que de todas par tes acudía la gen t e 
para presenciar la , siendo aun en la ac-
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tua l idad , una de las que merecen espe-
cial mención. 

Por conclusión de este ar t ículo , va -
mos á copiar la reseña hecha por un tes-
t igo presencial , del adorno de esta céle-
bre plaza y de la procesion del Corpus 
el año 1764. «Al sal i r por la Pescadería 
para la referida plaza ; observé, dice, á 
mano derecha, un lienzo, que en var ias 
l íneas t en i a pintadas diferentes flores 
que, mudamente , expresaban la idea y 
el pensamiento de aque l la . Era éste el 
Flor i legio Euear ís t ico, ó la mayor par-
te de las flores que conocemos, con a l u -
sión á aquel misterio sagrado. Veíase, 
de t recho en trecho, un lienzo de cerca 
de vara, de p i n t u r a fina, capaz para en-
rol lar lo en una media caña, en el que 
estaba pintada, a l vivo, una flor: debajo 
so leia una octava con alusión á la Euca -
r is t ía , tomada de la v i r tud de aquel la 
flor, la que estaba expensada en la p a r -
te superior de aquel la lámina . A conti-
nuación de ésta , se veia pintado en una 
hermosa lámina de piedra, un santo de 
los más devotos de este Sacramento, 
con alusión á la flor que la liabia a n t e -
cedido. Luego seguia una cornucopia, 
d ies t ramente e jecutada y dorada, con su 
espejo, el todo de tres cuar tas , y de este 
modo cont inuaron los cuatro ángu los 

9 
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d é l a plaza. Observábase, á dis tancias , 
unas casas pintadas de perspectiva, con 
rejería y balconaje dorado, y a l g u n a s 
tenían las puer tas en t reabier tas . En el 
a l t a r do en medio se regis t ró un h e r m o -
so jardín, con var ias y primorosas fuen-
tes, y en el cuadro de en medio habia 
una que, haciendo un agradable ruido, 
despeñaba el a g u a con s ingu la r í s imo 
artificio. 

Á las doce del dia antecedente al del 
Señor, salieron los diabl i l los de los Mi-
radores de esta C i u d a d , vestidos con 
mucho primor, y s iguiendo la cos tum-
bre de correr con ligereza á presentarse 
al l imo. Sr. Presidente de la Chanci l le -
ría. Á la tarde se vieron en los ángu los 
muchos coches, que ocupaban los caba-
lleros de es ta Ciudad, r i camente a t a -
viados y con vistosas l ibreas. Á la no-
che se hizo la i luminac ión , en que b r i -
lló aquel teatro, á beneficio de l mucho 
número de hachas , velas, arañas , cor-
nucopias y faroles g r a n d e s y pequeños 
que tenia . Á otro dia se formó el paseo 
de esta Excma. Ciudad, para ver los a l -
tares , yendo delante la Tarasca y los sie-
te g igantes , vestidos de granaderos , los 
diabli l los, las danzas, con sus vestidos 
nuevos, que así lo son todos los años, y 
cada uno do su di ferente modo. Formó-
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se despues la procesion. Iban delante 
las cruces de los lugares que se l laman 
de la Campana, que son los más inme-
diatos á esta Ciudad: seguían las de las 
parroquiales de ésta, y despues, con sus 
cruces, Ministros revest idos y con m u -
cho número de individuos, las Comuni-
dades de ambos conventos de Capuchi -
nos, de Mercenarios Descalzos, T r in i t a -
rios Descalzos, Agus t inos Descalzos. 
Terceros de S. Francisco, Mínimos de 
S. Francisco de Paula , Mercenarios Cal-
zados, Tr ini tar ios Calzados, Carmel i tas 
Calzados, Agust inos Calzados, F r a n -
ciscos Observantes, mezclados con su 
descalcez y Dominicos: s iguieron des-
pues todos los clérigos, desde la t onsu -
ra has ta el sacerdocio, que se bai laron 
en el presente en este pueblo: iban r e -
vestidos los Beneficiados y Curas, m u -
dándose para l levar la Sagrada Custo-
dia y palio: iba, despues. el Señor Sa-
cramentado, en medio del limo. Cabildo 
eclesiástico: seguía luego ésta m u y no-
ble Ciudad, y coronaba la procesion el 
Real Acuerdo, l levando todos luces en 
las manos: concluía u n a famosa compa-
ñía de granaderos, y cerraba u n bas-
t an te número desoldados de á caballo.» 

¡Cuánto cambian los usos, las cos-
tumbres y todo, con los tiempos! 
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Mueva. 

Es de figura i r r egu la r : está fundada 
sobre la bóveda de un g ran puente , de 
136,25 metros de longi tud , por debajo 
del cual pasa el rio Darro. Es u n a obra 
solidísima, y tanto , que sobre el la , dice 
el P. Echevarr ía , se lian corrido toros, 
se han jugado cañas y celebrado to r -
neos: se ignora cuando se construyó 
dicho puente ; pero en él se deja ver la 
forma romana . 

s:i T r i u n f o . 

Es la más extensa de todas, se hal la 
s i tuada en las inmediaciones del barrio 
de S. Lázaro: hay en ella un magnífico 
paseo con alamedas y variados jardines, 
siendo m u y concurrido en el invierno 
por su buena posicion, y en las tardes 
del estío por la f rescura que se d is f ru ta : 
an t iguamente fué en te r ramien to de 
moros: t iene 451 metros de longi tud y 
288 de l a t i t ud en su mayor anchura . 
Tan vasta extensión de terreno, está 
rodeada por nueve manzanas de casas y 
por cinco edificios considerables, y se 
goza desde su planic ie de pintorescos 
paisajes. En el centro hay un monu-
mento llamado del Triunfo, del cua l 



Viajero. 5"7 

tomó su nombre. En esta plaza fué e je-
cutada la heroiua D.a Mariana Pineda, 
el 26 de Mayo de 1881, á la temprana 
edad de veintisiete años, en cuyo sitio 
se colocó, sobre un sencillo pedestal, 
con inscripciones mal redactadas, una 
columna de mármol de Macael, t e rmi-
nada por una cruz para perpetuar la 
memoria de esta víctima i lus t re del 
despotismo más atroz é intolerante. 

C a m p o d e l P r í n c i p e . 

Se ha l la en el barrio de S. Cecilio: 
su figura es i r regu la r , y en el centro 
existe una cruz de piedra, rodeada de 
una balaustrada de hierro. Tiene bue-
nas alamedas y suele ser concurrido en 
algunas épocas del año. Hay tradición 
de que en el sitio que ocupa dicha cruz, 
murió un joven príncipe, lanzado por el 
caballo que montaba, de cuyo aconte-
cimiento tomó nombre la referida plaza. 

CapucUin as . 

La forma el local que ocupaba el con-
vento de Monjas Capuchinas, destinada 
desde entonces á mercado público, y 
nada ofrece de notable. 
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H. A g u s t í n . 

Es asimismo el local del ex-convento 
de S. Agust ín, destinado igualmente á 
mercado, en cuyo centro tiene una bue-
na fuente, bien desatendida por cierto. 

l » l a z a I . a r g a . 

Es la de abasto público del barrio del 
Albaicin, si tuada en la cima del cerro 
de su nombre. 

R»c l a A l a m e d a . 

Es el paraje más concurrido, por las 
circunstancias de su proximidad á la 
Carrera de las Angust ias , y bai larse en 
dicha plaza el Teatro Principal y va-
rios cafés. En su centro hay una mag-
nífica fuente, cuyas aguas corren de 
continuo, formando una vistosa pers-
pectiva; y antes se elevó en el sitio que 
ocupa ésta, un gracioso y sencillo mo-
numento, consagrado al actor Mái-
quez por su compañero de ar te D. J u -
lián Romea, cuyo monumento se t r a s -
ladó, hace años, al Sampo Santo. 

B e R a l l e n ó d e l C a m p i l l o . 

Está inmediata á la* de la Alameda: 
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es punto de mucho tránsito, y en ella 
se encuentran el monumento de D.a Ma-
riana Pineda y una casa árabe de mo-
derna construcción. 

I»c I tu l l y Got l incz ( ñ u t e s (le 
l o s Lobos . ) 

Llamóse así, porque en una de sus ca-
sas se presentaban los lobos que se ma-
taban en el término de Granada. Está 
situada en las inmediaciones de la ca-
lle de la Duquesa: es cuadrada y de bas-
tante extensión, y sirve de paseo du-
rante las noches de verano, á los veci-
nos de aquellos contornos. 

Despuesde la gloriosa campaña del 
Pacífico, la corporacion municipalacor-
dó que, para perpetuar la siempre g ra -
ta memoria de los guardias marinas 
Rul l y Godinez, esclarecidos granadi-
nos que murieron gloriosamente en el 
renombrado combate del Callao, que 
inmortalizó al jefe de nuestra escuadra, 
Sr. Mendez Nuñez, tomase su nombre 
esta placeta, colocando al efecto una 
lápida de mármol negro con letras do-
radas. 
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EDIFICIOS Y CALLE NOTABLES. 

L a U o a l A u d i e n c i a . 

Este suntuoso palacio se hal la s i tua-
do en el costado septentr ional do la Pla-
za Nueva. Martin Diaz Navarro hizo el 
diseño, que cree Llaguno fuese corre-
gido por el célebre Herrera, y Alonso 
Hernández continuó la obra. Habiendo 
recogido Felipe II, para el monasterio 
del Escorial, los ricos mármoles acopia-
dos para el adorno interior, quedó sin 
concluir esta fábrica. Las estátuas y me-
dallones añadidos en 1762, desdicen del 
todo. La construcción duró t res años y 
se empezó en 1584. 

La fachada es de buen gusto y severo. 
Tiene t res puertas, y sobre el en tabla-
mento hay un león de e scu l t u r a , que 
t iene en sus garras un tar je ton, con una 
elegante leyenda en latin de Ambrosio 
de Morales, que traducida al castellano, 
dice así: 

*La sabiduría do Felipa II mandó en-
grandecer y adornar con tan digno es-
mero esta regia estancia, consagrada á 
decidir las controversias judiciales, para 
que la majestad del Tribunal estuviese en 
armonía con los graves asuntos que en el 
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se negocian, siendo presidente D. Fer-
nando Niño de Guevara, año de 1587.» 

La escalera es de buena fábrica, con 
u n a e l egan te cúpu la , y parece de o t ra 
mano y más a n t i g u a , pues sus adornos 
son del gus to plateresco, y en t re los 
cuales se ve un r e t r a to de Cárlos V. 

Corre sobre esta pa r te del edificio la 
s igu ien te anécdota: 

E l marqués del Sa lar , cabal lero c u -
bier to delante del rey, se presentó an te 
el T r i b u u a l con el sombrero puesto. 
Condenó el P res iden te ta l desacato con 
u n a crecida m u l t a , que dupl icó y t r i -
plicó, y viendo la desobediencia r e i t e -
rada del marqués, disolvió el Acuerdo 
y representó al rey, quien oyendo las r a -
zones del i l u s t r e descendiente de los 
Pu lga re s , dijo: 

«Eres caballero cubierto delante de mi 
real "persona; pero no consentiré quena-
diese cubra ante la sacratísima justicia 
que representan allí mis oidores. Paga la 
multa y sirva de aguda de costas para 
construir la escalera de la obra comen-
zada.» 

En 1505, se trasladó de Ciudad Real 
la a n t i g u a Chanci l le r ía á esta Capi ta l , 
por car ta de D. Fernando V, por la más 
ennoblecer, acatando ser la cabeza de este 
reino, como dice dicho documento. 
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D. Diego Hur tado de Mendoza, en sus 
Guerras de Granada , hablando de la 
instalación de la referida Chancillería, 
dice lo que s igue: 

• Pusieron los Reyes Católicos el go-
bierno de la Just icia y cosas públicas 
en manos ele letrados, gen te media e n -
t re los grandes y pequeños, sin ofensa 
de los unos y de los otros: cuya profe-
sión eran letras legales , comedimiento, 
secreto, verdad, vida l lana y sin corrup-
ción de costumbres: no visi tar , no reci-
bir dones: no profesar estrecheza de 
amistades: no vestir ni gas ta r sun tuo-
samente: b landura y humanidad en su 
trato: j un t a r se á horas señaladas para 
oir causas, ó para de terminal las y t r a -
tar del bien público. Á su cabeza l la -
man Presidente, mas porque preside á 
lo que se t ra ta y ordena lo que se ha de 
t ra ta r y prohibe cualquier desorden, 
que porque los manda.» 

La jurisdicción de la an t igua Chanci-
l lería se extendía á los reinos de Anda-
lucía, Granada, Sevilla, Córdobay Jaén, 
a l reino de Murcia y á las provincias de 
Extremadura y Mancha. Componíase de 
un Presidente, diez y seis Oidores, cua -
tro Alcaldes del Crimen, cuatro de Hi-
josdalgo, dos Fiscales, Escribanos de 
Cámara , Procuradores, Recetores de 
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primero y segundo número, Abogados, 
Relatores y Alguaciles de Corte. Divi-
díase en seis salas, cuatro de lo Civil, 
una del Crimen y otra de Hijosdalgo. 
Cuando este respetabilísimo Tribunal 
se instaló en Ciudad Real en 1494, fué 
su primer Presidente el limo. Sr. D. Iñi-
go Manrique, obispo de Córdoba, y el 
primero también cuando se trasladó á 
esta Ciudad, el limo. Sr. D. Sancho de 
Azeves, Obispo de Astorga, y no don 
Alonso Carrillo, como dice Pedraza. 

Han sido Presidentes de la referida 
Chancillería, muchos Arzobispos, Obis-
pos y hasta eminentísimos Cardenales. 

L a U n i v e r s i d a d . 

Se halla si tuada en la plazuela de es-
te nombre: fué establecida en 1531 por 
Carlos V: D.a Juana, su madre, habia 
dotado las cátedras de Filosofía, y Cle-
mente VII, concedió á este naciente es-
tablecimiento los privilegios que goza-
ban las famosas Universidades do Bo-
lonia, París y Salamanca. 

El edificio nada tiene de notable: los 
adornos de su fachada y de a lgunas de 
las piezas interiores son de mal gusto: 
el todo se recomienda por su solidez. La 
biblioteca es muy espaciosa y rica en 
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expositores clásicos y filósofos peripa-
téticos. En ella se conservan algunos 
manuscritos y libros árabes, dos ejem-
plares del Koran, un poema sobre botá-
nica y otro de c i ruj ía , dos gramát icas 
y dos diccionarios árabes y persas, uno 
ue ellos impreso en Granada. 

Hasta la expulsión de los Jesuítas 
estuvo establecida en el edificio que 
ocupa la Audiencia eclesiástica, y con-
serva en el General cuadros de Atana-
sio, Juan de Sevi l lay Risueño. 

£ 1 p a l a c i o A r z o b i s p a l . 

Se hal la f rente á la puer ta principal 
del Sagrario: se concluyó en 1731, y par-
ticipa del mal gusto de la época en su 
arqui tectura . Fué enriquecido por el 
prelado Sr. Hoscoso y Pera l ta con m u -
chas pinturas , copias de buenos origi-
nalés y con cuadros ele mérito. En el 
salón principal hay uno en lienzo, que 
se asegura ser un re t ra to de Boabdil, 
de cuerpo entero, y en otro departa-
mento, varias escenas de la rebelión de 
los moriscos, notables por la exacti tud 
de los usos y de los trajes, y dos paisa-
jes del Darro y del Genil. 
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T o s M i r a d o r e s . 

lín el lugar que ocupaba antes la Ca-
sa de la Almadraza, derribada en el re i -
nado de Felipe 11, se construyó el edi-
ficio de que nos ocupamos, con el ob-
jeto de que el Municipio presenciase, 
desde ella, las fiestas que comunmente 
se celebraban en la plaza de Bib-Ram-
bla. Sus habitaciones son magníficas, 
en part icular el salón principal, por la 
grandiosidad de su artesónado, que es 
de madera, con casetones labrados; pe-
ro su fachada es de poco gusto . 

C a s a «le l o s T i r o s . 

Se hal la situada en la calle de Pava-
neras y á la entrada de la de Sta. Esco-
lástica; siendo una de las que en esta 
Ciudad ofrecen recuerdos del an t iguo 
derecho de baluarte. 

Perteneció á los infantes de Granada, 
hoy al Marqués de Campotéjar, y l lá-
mase de los Tiros, por los mosquetes 
que se ven colocados en la parte supe-
rior de su fachada. Ésta es bastante 
mezquina: la adornan, únicamente, a l -
gunas estatuas de mal gusto, observán-
dose que todo el edificio se halla res-
taurado, aunque conserva todavía res-
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tos de su grandeza en a lgunos ar teso-
nados de g r a n mér i to , y en los pr imo-
rosos ta l lados de sus p u e r t a s . Forma 
par te del mayorazgo del Marqués de 
Campotéjar , a l cua l está v inculada u n a 
espada que perteneció á los reyes g ra -
nadinos, del mayor méri to: la empuña-
dura está adornada con dos cabezas de 
e l e fan te , pr imorosamente t raba jadas , 
de marf i l , esmal te y filigrana : su par to 
lisa está enr iquecida con divisas árabes: 
el t emple de la hoja es in imi tab le y la 
vaina de finísimo cuero, labrada con el 
mejor gus to y de l icadeza , cuya espada 
suele enseñar á los v ia jeros el apode-
rado gene ra l de dicho marqués . 

SBe Casti-il. 

En la car rera del Darro, a l costado de 
la Par roquia l de San Pedro y San P a -
blo se ha l la esta casa, que per tenece á 
los Sres. de Castr i l , en la c u a l se e n -
cuen t ran instaladas, en la ac tual idad, 
las Hermcinitas da Los pobres. Su porta-
d a n i q u í s i m a en adornos de exquisi to 
gus to , fué t razada, sin duda, por Diego 
Siloé y e jecutada por sus mejores discí-
pulos . Consta de t res cuerpos cargados 
de bichas, ange lo tes , medal lones, t r o -
feos de armas , escudos y caul icolos . Se-
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g u n la t a r j e ta que hay sobre el balcón 
se acabó la obra en 1539. E l inter ior es 
tan magnífico como el de un palacio. 
En la esquina excita la a tención de los 
curiosos un balcón tapiado, encima del 
cual se lee esta divisa: Esperándola del 
c/ielo, la cual ha dado márgen á d i feren-
tes in terpre tac iones , desprovistas de 
fundamento en nuestro concepto. 

C u a r t e l d e Sos A l m o g á v a r e s , 
v u l g o C a s a d e l C a r b ó n . 

Se hal la f ren te á la pue r t a pr incipal 
de la Alcaicería , aunque y a , despues 
do pasar u n puente y á a l g u n a distan-
cia. Se l lamó así porque en el la deposi-
taban este combustible sus conducto-
res hasta t an to que se les autorizaba 
para venderle. Es te edificio e ra uno de 
los más e legantes de Granada á rabe , 
como lo comprueban los ves t ig ios de 
su primorosa fachada. E l arco y sus 
adornos, las labores es ta lác t i tas del te-
cho, ó bóveda del vest íbulo, y las a j a r a -
cas, lazos ó inscripciones, que aun res-
tan , son indicios de su an t igua e legan-
cia. Fué fabricada por los Reyes moros 
para a l o j a r á una fuerza respetable de 
cabal ler ía de guard ia real , que tenia 
á su cargo recorrer cons tantemente la 
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vega . También sirvió esta casa á los 
moros para celebrar zambras, bailes y 
festines. Despues de la conquista se la 
destinó para teatro, y en la actualidad 
la habitan familias pobres. 

A n t i g u a s c a s a s d e A y u n t a m i e n t o . 

Se hal lan si tuadas en la placeta que 
da ent rada á la Capilla de los Reyes 
Católicos: fueron renovadas, con pési-
mo gus to , en 1729, y antes eran de pre-
ciosa construcción árabe y de lo más só-
lido. No estaban aquí, como se cree 
vu lga rmen te , las casas de la Almadra-
ba, y sí la universidad granadina de 
los árabes. Este edificio ten ia muchos 
adornos de mármol en su fachada y pre-
ciosísimas inscripciones, l lenas de ele-
gancia y poesía. 

Hace años fueron enajenadas en pú-
blica subasta : el Ayuntamiento se ins-
ta ló en el exconvento del Cármen, y en 
la actualidad se encuent ran convert i -
das dichas casas en una gran fábrica de 
tejidos de hilo y algodon. 

B*aIncio d e A l i e n - H a l m z . 

Se construyó en la parte más cul -
minante de la Alcazaba por los abue-
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los de Bedici-Ben-Habuz-Almudafar, 
quien le res tauró y ediñcó u n a tor re en 
la que colocó una e s t a tua de bronce, que 
figuraba un guer re ro árabe, armado de 
lanza y adarga , el cua l g i raba á merced 
del v iento , con este verso: 

Dice el sabio Aben-Abuz, 
que así se ba de g u a r d a r el andaluz . 
Hoy pertenece este edificio á dominio 

pa r t i cu la r , y antes es tuvo destinado á 
fábrica do lonas . 

C a s a M a r m ó r e a . 

Era el palacio de Mohamed-Benzaid-
Ben-Yasu, wa l í de Cranada; construido 
jun to á la g ran mezquita del Albaicin: 
se le dió aque l nombre por los finísi-
mos jaspes que se emplearon en tan no-
table edificio, y eran de admirar en él 
110 solo sus pavimentos de mármol de 
colores, sino sus amenos jardines, sus 
suntuosos salones, cuya techumbre era 
de oro y nácar, y su harem. Aun se no-
tan a lgunos vestigios de esta grandio-
sidad árabe. 

fi»e l a M o n e d a ó d e l A r a b e . 

F u é un establecimiento construido 
9 
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y dotado con munificencia por Molia-
med V para asilo de mendicidad y en -
fermos pobres en el barrio de Haxarix: 
hoy se ha l la enteramente destruido y 
es solo un juego de pelota . 

Palacio árabe. 

Existe, aunque completamente res-
taurado, en la plazuela de Tovar, y es 
la casa que pertenece al Sr. Duque de 
Ahrantes. Solo se conserva de la obra 
an t igua par te de una galer ía sub te r rá -
nea que, según su dirección, se comuni-
caría con la Alhambra . 

C a s a <lel Cl iapiz . 

Quiere decir Contras te , y servia de 
aduana para la seda: estaba s i tuada 
próximo á la puer t a de Guadix, en la 
cuesta conocida por aquel nombre: era 
suntuosís ima y aventa jaba á otros m u -
chos edificios de Granada por sus in-
mensos jardines; aun se conservan a l -
gunos restos de sus preciosas labores de 
estuco, y en la actual idad le habi tan 
varias famil ias . 

P a l a c i o «le ü 'onsara . 
Es conocido por Cuarto Real de San-
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to Domingo: su entrada la tiene á la de-
recha del Teatro de Isabel la Católica: 
era propiedad de los reyes árabes, á 
cuyo ameno paraje se retiraban á me-
nudo para disfrutar de sus delicias. De-
be visitarse porque aun se conserva en 
buen estado, siendo su arqui tec tura en 
un todo igual á la de la Alhambra . 

D e U a r la Horl ira ó <lc l a 
Btonccl la . 

Ocupaba el local del actual convento 
de Santa Isabel la Real: era suntuso y 
pertenecía á una infanta mora, de don-
de tomó el nombre. 

B»ei G r a n C a p i t á n . 

Perteneció también á una esclarecida 
familia árabe: se bailaba situado en la 
calle de San Matías, donde posterior-
mente se construyó el convento de Car-
melitas descalzas, cuyo palacio fué do-
nado por los Reyes Católicos al Gran 
Capitan, cuya mujer , muerto este, hizo 
merced de él á aquella comunidad. 

C a s a «le l a s Bumlía*. 

Se hal la en una calle próxima á la 
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Iglesia de San Andrés; tomó este nom-
bre infundadamente, pues el más igno-
rante debió conocer que era un baño 
árabe, muy destruido en la actualidad, 
y del que solo se conservan los fuertes 
murallones de argamasa y las bóvedas 
de aquel. 

D e S i l o c . 

Fren teá la de los Tiros , que dejamos 
reseñada, y al medio de una calle muy 
angosta, hay una casa, cuya entrada de 
caprichosa y difícil construcción, exci-
ta la curiosidad de los ar t is tas . Las a r -
mas de los Bazanes están sobre la puer -
ta, y por consiguiente se cree con algún 
fundamento que es la en donde vivió y 
murió Diego de Siloó. 

B e l o s ISaíios. 

En una rinconada mezquina, que está 
frente al arranque de un magnífico a r -
co árabe, hay una casa habitada por 
familias pobres en la Carrera de Darro, 
donde se conservan unos baños árabes, 
que según conjeturas, pueden ser los 
que Mohamed V construyó con el im-
puesto exigido á los judíos. El patio es-
tá íntegro, y aun se ven los restos del 
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es tanque, las habitaciones de descanso, 
y la es tufa ó sudadero que tenia salida 
á los jardines, poblados de f ru ta les , de 
palmeras africanas y de acacias y l au -
reles . 

» v l o s P i s a s . 

Frente del Puente l lamado de Santa 
Ana, por la par te de poniente, hay una 
casa de las mejores de la Ciudad, con 
balaus t radas góticas y artesonados de 
ensambladura en su interior, que es 
muy visi tada de los ñeles el 8 de Marzo, 
dia en que la Iglesia celebra la festivi-
dad de San Juan de Dios, y en el cuar to 
del segundo piso, convertido en ora to-
rio murió este beatísimo pa t r ia rca de 
los pobres. 

L a A l c a i c e r í a . 

Este bazar, t an célebre en los anales 
del comercio granadino, creen a lgunos 
historiadores que era en lo a n t i g u o 
una Aduana de las mandadas construir 
por uno de los Césares, para impedir 
que el pueblo sacase los efectos más 
preciosos traidos de Áfr ica , y de aquí 
Calzar ó Alaizar, palabras árabes, que 
significan casa del César; pero lo que 
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liay de cierto es que los árabes convir-
tieron este pequeño recinto en un sun-
tuoso mercado de calles angostas y t u r -
tuosas, donde se vendían las sedas y los 
más preciosos tejidos. Gozó de muchos 
privilegios y sostuvo ruidosos pleitos 
hasta con los escribanos, porque los co-
merciantes no permitían que ninguno 
de otra profesion ocupase su terreno. 
Un horroroso incendio que estalló el 
20 de Jul io de 1813 acabó con la obra an -

, t igua , y sobre sus cimientos se trazó la 
moderna, queriendo imitar la a rqui -
tec tura arábiga. La decoración con-
siste en un arco afestonado de her -
radura, sostenido por dos columnas de 
piedra parda, con capiteles adornados 
de nexos, hojas y flores. El arco está 
embutido en un marco de labor persa 
menuda y en los claros tabicados hay 
ventanas apaisadas con celosías es t re-
l ladas, y sobre todo corre una f ran ja , 
que figura una galería en miniatura, 
adornada de hojas y entrelazados. El 
alero clel tejado está pintado imitando 
escocias egipcias. 

La obra se concluyó en 1844, y una 
comision de arquitectos la dirigió. 

Se halla situada á espaldas del Zaca-
t ín, con puertas á este, á la plaza de 
Bib-Iiambla y á la calle de los Oficios. 
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El Zacat in . 

Palabra árabe, que significa casa de 
comerciantes, y es una calle i r regular 
y angosta, que tiene su entrada por la 
plaza de Bib-Rambla y su salida á la 
Nueva. Por la derecha comunica con 
varias calles morunas, tortuosas y es-
trechas, y por la izquierda pasa el Dar-
ro, lamiendo los cimientos de las casas 
hasta el puente de San Francisco. Una 
de aquellas conserva aun el nombre de 
Aben-Hamar, porque en dicha calle 
vivió un célebre y rico caudillo de este 
nombre. Desde muy ant iguo han esta-
do sirviendo sus portales de tiendas y 
comercios, donde se venden toda clase 
de géneros y efectos desde los más finos 
hasta los más bastos y baratos. El pa-
vimento e3 de grandes losas de piedra. 

C A S A S M E M O R A B L E S . 

Lo son: la de la calle de la Botica del 
Ángel, núm. 5, porque por documentos 
auténticos, se ha comprobado que per-
teneció á Diego Síloé y que vivió y m u -
rió en ella, careciendo por lo tanto de 
exactitud la tradición en que fundamos 
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nuest ro ar t ícu lo sobre la otra casa fren-
te á la de los Tiros, a t r ibuida á este 
celebérrimo arqui tec to , cuya tradición 
han admitido como c ier ta cuantos han 
descri to los monumentos notables de 
esta Ciudad. 

La que hace f ren te á la calle del 
Agua , en el Albaicin, conocida hoy con 
el nombre de los Mascarones, por los 
que adornan su fachada; vivió y falleció 
el poeta D. Pedro de Soto Rojas, canó-
nigo del Salvador, donde fué enterrado, 
á quien celebró Lope ele Vega y al cual 
l l ama Cervantes, en su viaje al Pa rna -
so, lumbrera de Apolo, y califica de 
prodigioso ingenio y vena culta. 

También vivió y murió, demente, en . 
esta casa José de Mora, honor de la 
escu l tura granadina y uno de los me-
jores a r t i s tas que quedaron en este g é -
nero á la muer t e de su maest ro Alonso 
Cano. 

La señalada con el número 10 de la 
cal le de Santa Paula , en cuya fachada 
hay una lápida conmemorat iva que 
dice: «Aquí vivió y murió el ilustre pin-
tor, escultor y arquitecto granadino 
Alonso Cano. La Comision de Monumen-
tos históricos y artistiaos de la Provincia 
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de Granada le consagra esta memoria. 
5 de Octubre de 1867.» 

La de las Tablas, número 19, en c u j a 
fachada hay también una lápida, que 
dice: «El Excmo. Sr. D. Francisco Mar-
tínez de la Rosa nació en esta casa el 10 
de Marzo de 1877. El Ayuntamiento de-
dica esta lápida á la memoria de tan 
ilustre Patricio, gloria literaria y políti-
ca de Granada. Año de 1867.» 

La señalada con el número 7 de la ca-
l le de San Isidro, en cuya fachada hay, 
igualmente , una lápida que dice: - En 
esta casa nació el Teniente General don 
Mariano Álvarez de Castro, lieróico Go-
bernador de Gerona, durante el sitio de 
1809. El Ayuntamiento de Granada co-
loca esta lápida para honrar su memo-
ria. Año de 1867.» 

La de la calle de los Arandas, número 
6, en cuya fachada hay la s iguiente 
lápida: 'En-esta casa nació el Teniente 
General D. Andrés Perez de Harrasti y 
Pulgar, defensor de la plaza de Citcdad 
Rodrigo contra, el ejército francés en 
1811. El Ayuntamiento de Granada de-
dica á su memoria este tributo da respeto. 
Año d» 1867.» 
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La de la calle de Gracia, señalada 
con el número 14, en cuya fachada hay 
u n a lápida que dice: *En esta casa nació 
la ilustre Señora -0.a Eugenia Guzman 
y Portocarrero, actual Emperatriz de 
los franceses. El Ayuntamiento de Gra-
nada, al colocar esta lápida, se honra con 
el recuerdo de su noble compalricia. Año 
de 1867.» 

La de la calle del Águila , número 
19, en cuya fachada existe una lápida 
que dice: <Esta casa fué la, última que 
habitó la heroína D.a Mariana Pineda. 
El Ayuntamiento tributa esta memoria. 
26 de Mayo de 1870.» 

Y por úl t imo, la señalada con el n ú -
mero 74, calle Acera de Darro, en la 
que falleció el 17 de Mayo de 1869 el 
Excmo. Sr. D. José de Castro y Orozco, 
Marqués de Gerona, Jurisconsulto no-
table, entendido Magistrado, dignísimo 
Ministro de Gracia y Just ic ia , escritor 
de envidiable fama, y honra y prez de 
Granada. 
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OTROS MONUMENTOS PÚBLICOS. 

E l Tr iunfo . 

Granada fué una de las ciudades que 
más parte tomaron en las disputas Ma-
rianas en el siglo XVII, y á consecuen-
cia de un pasquín blasfemo que apareció 
en las esquinas, por los años de 1G18, el 
Cabildo de la ciudad juró sostener el 
Misterio de la Concepción, y para des-
agravio, levantar una columna, tr iunfo 
que perpetuase esta decisión. Conclu-
yóse este notable monumento en 1634, y 
fueron trabajadas sus escul turas por 
Alonso de Mena; se hal la en el tercio 
superior del centro de la plaza de su 
nombre, cuyo artículo puede verseen el 
de principales plazas y placetas (pág. 52); 
su a l tu ra total es de 21,50 metros; la 
columna de mármol mide solo 4,45; so-
bre su basa está colocada la imagen 
de María Santísima, de mármol blanco 
de Sierra de Filabrés, de nueve cuartas 
de alzada, sin la corona de seis rayos 
de oro, con doce estrellas. El pavimsnto 
está circunvalado por una balaustrada 
de hierro, y antes, con veinticuatro pi-
lastras del mismo metal que sus ten ta -
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ban igual número de farolas que ardían 
todas las noches, costeadas por la cor-
poracion municipal y por varios par t i -
culares. 

Otro «le R o ñ a M a r i a n a P i n e d a . 

Muy cerca del anterior monumento, 
existe otro, que se compone de un sen-
cillo pedestal, sobre el que se eleva una 
preciosa columna de mármol de Macael, 
terminada por una cruz de hierro, que 
se consagró á la memoria de la i lustre 
víctima Doña Mariana Pineda, por los 
motivos que explica la siguiente mal 
redactada inscripción, grabada en las 
cuatro caras ó lados de dicho pedestal. 
«En 26 de Mayo de 18Í31 fué sacrificada 
en este sitio, destinado al suplicio de los 
criminales, lajóvan Doña Mariana Pi-
neda, porque anhelaba la libertad déla 
patria. El Ayuntamiento constitucional 
y la Audiencia territorial, dispusieron 
en 1840. en memoria de esta ilustre vic-
tima, se colocase en este lugar el sagrado 
signo de nuestra redención, y que no se 
volviesen á hacer ejecuciones d» justicia 
en él. 
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Otro, d e d i c a d o n l a m i s m a 
h e r o í n a . 

En el año de 1841, el Ayun tamien to 
constitucional de esta ciudad, acordó 
levantar un monumento en el centro 
de la plaza del Campillo ó Bailen, que 
mantuviese vivo y pudiese hacer in -
mortal el nombre de las víct imas que 
fueron sacriñcadas por el ominoso poder 
que dominó en España los úl t imos 
tiempos del reinado de Fernando VII. 

Un plano cuadrado de unos ocho me-
tros laterales, que se eleva sobre la 
superficie de dicha plaza á la a l tu ra de 
un metro, cerrado por cuatro ángulos 
que resul tan formados de cuat ro esca-
l inatas que aparecen en el centro de 
los lienzos, sirve de base á un pedestal 
de orden dórico, de unos cinco metros 
de a l tura , sobre el cual se eleva la es-
t a tua colosal de Doña Mariana Pineda, 
de mármol blanco, obra que honra al 
escultor D. Miguel Marín. 

E l referido monumento se ha l la guar -
dado por una e legante ver ja de hierro 
fundido, de unos catorce metros la te ra-
les y de un metro c incuenta cent íme-
tros de a l tu ra , de esti lo gótico ó sea 
ojival . 
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Los mármoles empleados en esta obra 
son pardos y negros , do Sier ra Elv i ra y 
encarnados de la de Loja. 

La par te inferior del pedestal presen-
ta doce coronas de l au re l , t res en cada 
uno de sus lados, y otros tan tos meda-
l lones co lgan tes de hierro fundido, i n -
crustados en aquel , en el centro de cada 
uno de los cuales, se lee; en el primero, 
Portier, Mariscal de Campo. Coruña. 
1815: en el segundo, JDaoiz y Velarde y 
compañeros. Madrid. 1808: en el tercero, 
Lacy, Teniente General. Mallorca. 1817: 
en el cuar to , Riego, Mariscal de Cam-
po. Madrid. 1823: en el quinto. Hoyos, 
Llucli y compañeros. Almería. 1824: en el 
sexto, Martin Empecinado, Mariscal de 
Campo. Roa. 1825: en el sétimo, Miyar, 
del comercio. Madrid. 1831: en el octavo, 
T(,rrijos. Manzanares y compañeros. 
Malaga. 1831: en el noveno, Sujuto pa-
dreé hijo, nacionales. Cádiz. 1831: en el 
décimo, Abad, Brigadier. Granada. 1826: 
en el undécimo, Aso, Comandante y com-
pañeros. Granada. 1825, y duodécimo, 
Rumi, Abogado. Málaga. 1832. En el 
f r e n t e del repetido pedestal , dice: Gra-
nada, al heroísmo de Doña Mariana Pi-
neda: en el costado derecho: La poste-
ridad admirará sus virtudes, en el iz-
quierdo: Con el secreto inmortalizó su 
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nombre, en el posterior: Victima de la 
libertad en 1831, y alrededor de los ma-
cizos de las escalinatas: Á las victimas 
sacrificadas por la libertad de la patria, 
el Ayuntamiento constitucional de Gra-
nada. Año de 1811. 

P i l a r d e l Toro . 

Al principio de la calle de la Cárcel 
baja, hay una fuente de este nombre, 
cuya decoración es sencilla: en el cen-
tro tiene una cabeza de toro que arroja 
dos caños de agua por las narices, y en 
los extremos dos mancebos de piedra 
parda de Sierra Elvira , de tamaño na-
tu ra l , desnudos en su mayor parte, r e -
costados l igeramente sobre el borde 
del mar y arrojando agua por unas 
destrozadas ánforas que llevan al hom-
bro, cuyas estatuas son de Berruguete, 
y aunque muy deterioradas merecen 
examinarse. La coronacion es t r i angu -
lar , termina por un canasto de f rutas , y 
en el centro están, de bajo relieve, las 
armas de Granada. 

P i l a r d e C a r l o s V. 

Véase el art ículo «Recinto de la Al-
hambra.» 
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BARRIOS. 

E l A l l m l c l u . 

Se llamó así por haber sido poblado 
por los moros de Baeza, desterrados de 
el la cuando el rey San Fernando la 
conquistó el año 1227, y está en un co-
l lado contiguo á la par te de poblacion 
correspondiente al barrio de San Láza-
ro. En t iempo de los moros contenia 
diez mil vecinos; sus casas eran de g ran 
recreación, adornadas de varias labores 
damasquinas , vent i ladas con anchos 
patios y hermoseadas de huertos, es-
tanques y pilones de a g u a corr iente . 
En el centro de este barrio estaba una 
de las mezquitas más suntuosas de Gra-
nada, y de el la quedan aun vest igios 
en un patio contig'uo á la iglesia del 
Salvador. Siete años despues de apo-
sentados los moros de Baeza, vinieron 
los de TJbeda, lanzados también por los 
crist ianos, y los de otros luga res se 
reconcentraron en él huyendo d é l a s 
armas castel lanas. Durante las guer ras 
civiles de Granada, los moros del A.1-
baicin pelearon esforzadamente. Des-
pues de la conquista se establecieron 
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en el Albaicin seis parroquias . E l Sa l -
vador , San Luis, San Gregorio, San ta 
Isabel , San Bartolomé y San Cristóbal. 
Los moros con su buena policía, h ic ie -
ron conducir á las a l t u r a s de aque l 
un r auda l de la famosa fuen te de A l -
facar; sus a g u a s se repar ten en los a l -
j ibes, que aun se conservan, y en las 
casas par t icu la res , y con e l las se r iegan 
también muchas h u e r t a s y viñedos de 
la misma ladera . 

Es doloroso para el v ia jero contem-
p la r el an tes opulento barr io de los 
árabes. Casi todo el Albaicin está con-
vert ido en un monton de ru inas : f ami -
l ias pobres ocupan hoy las viviendas 
de los caballeros moros, y los cimientos 
de los edificios y los ves t ig ios que a u n 
restan, son p rueba de su an t i guo es-
plendor . 

Los recuerdos moriscos de este h i s tó-
rico y popular barr io , han servido de 
pasto á romanceros y novel i s tas , no 
habiendo edificio, cal le, ni s i t io que no 
haya i lus t rado con las creaciones de su 
a rd ien te imaginación el célebre escr i -
tor g ranad ino D. Manuel Fernandez y 
González. 

E l Zenctc . 

Se l lamó así por haber le habitado la » 
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generación de moros africanos, acaudi -
llados por Abu-Mozní, cuyo barrio está 
por cima de la cal le de Elvira. 

L a A l c a z a b a . 

La par te de poblacion l lamada así , 
que los moros designaban con el nom-
bre de Cadima, que quiere decir forta-
leza an t igua , para d i s t ingu i r l a de 67-
did, ó nueva , es según opinion de au to -
res respetables, fundación ant iquís ima: 
comprende la pr imi t iva demarcación 
de las parroquias de San Migue l , San 
José, San Juan y San Nicolás, aunque 
no por completo. 

I InjarIz . 

Significa dicha palabra, deleite, r e -
creo: es el barrio que hoy ocupa la or i -
l l a derecha del Darro: en tiempo de los 
árabes es taba todo l leno de palacios, 
con extensos jardines , y cuaren ta a l -
caides moros tenían en él encantadores 
cármenes. 

í . a A n t e q u c r u e l o . 

Contiguo a l barrio de la Churra y & 
la falda del cerro de la Alhambra , se 
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hal la el que l leva el nombre que vapor 
epígrafe, por haberle poblado los moros 
que vinieron de Antequera el año 1410, 
cuando el infante Don Fernando, que 
despues f u i rey de Aragón, ganó aque-
l la ciudad, siendo tu tor de su sobrino 
el rey D. Juan II. 

L a Churra . 

Á la falda también del cerro de la 
Alhambra se ha l la este arrabal , que 
los moros llamaron Mauror, que s igni -
fica barrio de los aguadores, y le habi-
taban gentes pobres, que se dedicaban 
á esta industr ia . 

S a n S iúxaro . 

Por la par te del norte hay una l l a -
nura de poca extensión, en la cual está 
construido dicho barrio: sus calles tie-
nen la dirección hacia la l lamada Real, 
que conduce á la Ca r tu j a ; en esta mis-
ma l l anura están el Hospital Real y la 
calle ancha de Capuchinos, que puede 
considerarse término de la poblacion 
por aquella par te . 

Este barrio fué construido con poste-
rioridad á la conquista. Los cristianos 
recelosos de los moros recientemente 
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sometidos, edificaron en él varios cuar-
teles para que habitasen estos y las tro-
pas que les vigi lasen. La autoridad mi-
l i t a r era la única que en el ba r r i ó se 
reconocía, con inhibición de la civil. 
Para señalar los l ímites de aquel se fijó 
una cruz, que aun subsiste á espaldas de 
la plaza de toros. 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION. 

U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a . (1) 

Victoriosos los Reyes Católicos en el 
renombrado Alcázar de la Alhambra, 
elevan al Ser Supremo sublimes y a r -
moniosos cánticos por haber expulsado 
del Occidente el imperio de la media 
luna . 

El sabio y virtuoso Prior del Prado, 
F r . Fernando de Talavera, que habia 
visto con tibieza su elevación á las Si-
l las episcopales de Salamanca y Ávila, 
es elegido para la a l t a dignidad de Ar -
zobispo de Granada. 

La primera iglesia fundada siglos 
antes por el apóstol Sant iago y sus dis-

(1) Vé ase el articulo que llera el mis-
mo epígrafe, página 59. 
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c ípu los r e n a c e t r i u n f a n t e con l a m a -
j e s t ad d iv ina de los h i j o s del C r u c i f i c a -
do, y se e r i g e en C a t e d r a l , po rque en 
e l l a puso San Ceci l io su c á t e d r a y p r i -
m e r a s i l l a , c u y a s b u l a s f u e r o n expadi -
das por la San t i dad de Inocencio VIII . 

P a r a el se rv ic io de d icha C a t e d r a l se 
fundó por a q u e l en tend ido Pre lado y 
con el beneplác i to de los mona rcas , e l 
Colegio Ec les iás t i co , por Bu la s de l y a 
c i t ado Pont í f ice , q u e se expid ieron en 
1492, poniéndole ba jo la advocación de 
San Ceci l io . 

Las r e n t a s d e s t i n a d a s á es te p r i m e r 
e s t ab l ec imien to de e n s e ñ a n z a , despues 
de l a c o n q u i s t a , cons i s t í an on cinco 
s é p t i m a s p a r t e s de l a mesa c a p i t u l a r 
pa ra el cos t eamien to de acól i tos y c a -
p e l l a n e s , las cua l e s no e r an b a s t a n t e s 
pa ra a t e n d e r á los gas tos de l Colegio. 
E m p e r o , m u e r t o el arzobispo F r . F e r -
nando de T a l a v e r a , e l dia 14 de Mayo 
de 1507, que h a b i a m i r a d o con s i n g u l a r 
p red i l ecc ión el Co leg io Ec les iás t ico , se 
notó , desde l u e g o , su decadenc ia h a s t a 
t a l p u n t o , q u e por los años de 1526 se 
h a l l a b a casi de l todo abandonado , f a l t o 
de co l eg i a l e s y próx imo á c e r r a r s e Por 
f o r t u n a v ino á G r a n a d a el emperador 
Cár los V, y a l s abe r el abandono y pos-
t r ac ión del ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o do 
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enseñanza que habia en t an populosa 
Ciudad, mandó reorganizar la obra de 
sus augus tos abuelos, por Real cédula 
de 1 de Noviembre de 1526, por la cua l 
se computaban las ins ignif icantes r en -
tas de que hemos hablado antes , por las 
de seis Canongías y veinte Beneficios 
en la Diócesis, todo lo que vino á cons-
t i t u i r un fondo suficiente para sostener 
has ta t r e i n t a ó t r e in t a y dos becas de 
g rac ia . El Colegio adquir ió nueva v i -
da, los colegiales volvieron á su casa 
y escuela, habiendo sido uno de los 
es tablecimientos comprendidos en las 
decisiones del Concilio Tr ident ino. 

Fác i l es concebir que la educación 
se hal laba en Granada en un estado de 
l amentab le abandono. No se habia pen-
sado más que en la conversión de los 
moros al cr is t ianismo , para lo c u a l no 
so perdonaba ocasion, ni medio que p u -
diera conducir á tan piadoso, como san -
to objeto. La perspicacia y sagacidad 
del Emperador descubrió bien pronto 
la fa l ta de u n a enseñanza r e g u l a r y 
bien dir igida, y en verdad, á t an l a m e n -
t ab l e descuido se hizo consistir una 
pa r t e , no pequeña, de las pe r tu rbac io -
nes susci tadas en esta Ciudad y su r e i -
no, du ran te los primeros años que s i -
gu ie ron á la conquis ta . 
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Una j u n t a m a g n a , hab ida en l a Real 
Cap i l l a , pa ra la r e f o r m a de los nuevos 
c r i s t i anos , adoptó va r ios medios q u e 
deb ían dar u n r e s u l t a d o sa t i s fac tor io , 
s iendo e n t r e e l los , t a l vez el p r i nc ipa l , 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de colegios en los 
l u g a r e s d? G r a n a d a , A l m e r í a y G u a d i x , 
pa ra que en los mismos se doc t r i na sen 
los n iños h i jos de mor i scos ; de todo lo 
c u a l se despachó c é d u l a por S. M. Ce -
sárea en G r a n a d a á 1 de Nov iembre de 
1526. 

Ta l f u é e l o r igen de la f u n d a c i ó n de 
l a i n s igne Unive r s idad l i t e r a r i a que r e -
s eñamos . E l E m p e r a d o r e levó a l S u m o 
Pont í f ice s u s r e spe tuosas súp l i cas , en 
l a s q u e i n t e r e s a b a la e recc ión de u n a 
casa g e n e r a l de es tud ios , con las mis -
mas p reeminenc i a s y p r e r o g a t i v a s o t o r -
g a d a s á l a s q u e más r e n o m b r e h a b í a n 
a l canzado en E u r o p a . 

E l Papa C l e m e n t e VII o torgó c u a n t o 
se liabia sol ic i tado, expid iendo a l efecto 
13ula Pont i f ic ia y ca r t a e j e c u t o r i a l , 
a m b a s de fecha 14 do Ju l i o de 1533. 

Por e s t a s l i g e r a s ind icac iones se v i e -
ne en conocimiento que l a Un ive r s idad 
l i t e r a r i a de G r a n a d a f u é e r i g i d a con 
todas l a s fo rma l idades q u e en a q u e l l a 
época se ex ig ían por la Ig l e s i a y que 
quedó somet ida á su dependenc ia . 
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En el Palacio Arzobispal, el dia 19 de 
Mayo de 1532 tuvo l u g a r , bajo la presi-
dencia del Arzobispo D. Gaspar de Áva-
los y la Cueva, e l pr imer c laus t ro ó r e u -
nión , en la que dicho señor hizo varias 
incorporaciones. 

La Universidad se instaló en el local 
que s igue ocupando la cur ia Ecles iás t i -
ca, como se a t e s t igua por las t res ins-
cripciones que se conservan sobre las 
ven tanas del edificio. 

En su pr imi t ivo or igen ac tuaban co-
mo profesores de teología y cánones 
dos Prebendados de la Catedral y dos 
Capel lanes de la Capil la Real ; pero 
bien pronto se ins ta laron los estudios 
de ar tes , leyes y medicina, á cuyo f rente 
y dirección se pusieron jefes designados 
por los c laust ros respect ivos, quienes 
tomaron el nombre de Decanes ó Deca-
nos. Y que la Universidad funcionaba 
con sus d is t in tas facul tades , se prueba 
con la Comision que se nombró el 15 de 
Octubre de 1510, formada de individuos 
de todas las facultades, con el objeto de 
redactar las const i tuciones que fueron 
discut idas y aprobadas en 6 de Mayo de 
1542, las cuales, por cierto, se modifica-
ron con h a r t a f recuencia . 

A la expulsión de los Jesu í tas , la r e -
ferida Universidad acudió al Monarca, 
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por medio de D. Pedro Perez Val iente , 
á fin de mejorar su local y a u m e n t a r 
sus au la s y á la vez sus rentas, con las 
que poseían aquellos, consagradas á la 
enseñanza públ ica , y con efecto, el 30 
Set iembre de 1768 el In tendente de la 
Provincia t ranscr ibió una Real órden 
para que la repet ida Universidad se in -
cau ta ra del Colegio que fué de aque-
llos, El Claust ro nombró comisarios 
que se ocuparon de la t ras lac ión del 
Es tablec imiento y Colegios rea les a l 
local que ocupaba la Compañía de Je-
sús, cuya t raslación se verificó con to-
da solemnidad al nuevo local, recibien-
do la enseñanza g ran impulso y mayor 
vida . 

Los planes de estudios de 1776 y 1807, 
la nueva organización que en 1824 se le 
diera, reformas fueron todas que de-
mostraban la necesidad de que el Es ta -
do di r ig iera la enseñanza púb l i ca . 

Despues de la mue r t e de Fernando 
VII se presentó una nueva ley, siendo 
ministro D. Joaquín María López, y el 
proyecto del Sr . Duque de Rivas, y se 
in t rodujeron var ias mejoras en a rmo-
nía con los progresos de la ciencia, bas -
ta alcanzar la más radical reorganiza-
ción por la ley y reg lamento de Ins-
t rucción públ ica de 17 de Set iembre de 
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1845. Al dictarse esta superior disposi-
ción el 'estado do esta Universidad era 
har to t r is te . Las cátedras l lamadas de 
filosofía carecían del mater ia l de ense-
ñanza, y puede asegurarse que desde 
esta época,se ha creado cuanto existe 
en la actual idad, emancipándose la se -
gunda enseñanza, que se ha l l a en el 
Ins t i tu to provincia l , unido al Colegio 
de San Barlolomé y Sant iago. 

En el dia cuenta la Universidad con 
cinco facultades; que son, la de Cien-
cias, Filosofía y Letras , Farmacia , De-
recho civil y canónico, á la cual se 
h a l l a agregada la enseñanza del Nota-
riado, y Medicina y Ci ru j ía . Todas estas 
facul tades se hallan dentro del local de 
aquel la , menos la ú l t ima , que está en 
el hospi tal de San Juan de Dios, en uno 
especial, siendo u n a dependencia de di-
cha Universidad. 

Al f r en te de cada facul tad hay un 
decano, jefe inmediato de la misma, 
siéndolo de la enseñanza el l imo. Señor 
Rector, quien es además jefe del dis tr i -
to un ive r s i t a r io , que comprende las 
provincias de Granada, Málaga, Jaén y 
Almer ía . 

La facul tad de Ciencias s irve de auxi-
l iar á las de Medicina y Farmacia , y en 
ella existen las dos cátedras de ma te -
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mát i cas , con u n reduc ido g a b i n e t e que 
r e ú n e los i n s t r u m e n t o s más ind ispen-
sables . La de His to r i a N a t u r a l t i ene 
u n o r e g u l a r de Zoología y Minera log ía , 
en el quo se conserva u n a coleccion de 
maderas de la provincia y o t r a de m á r -
moles y jaspes , b a s t a n t e cur iosas . La 
de F ís ica expe r imen ta l , t i e n e t a m b i é n 
su g a b i n e t e m u y prov i s to de apa ra to s , 
m á q u i n a s y modelos de los más nuevos . 
Y finalmente, en la de Química g e n e r a l 
h a y u n labora tor io provis to pa ra ex -
p l i ca r u n curso comple to . E n es ta men-
cionada f a c u l t a d , se hacen las obse rva -
ciones meteoro lóg icas , cuyo r e s u l t a d o 
se c o m u n i c a por t e l ég ra fo dos veces a l 
dia, de la c u a l depende el observator io 
as t ronómico y el j a rd ín botánico. 

La f a c u l t a d de Fi losof ía y L e t r a s , que 
comprende la a s i g n a t u r a de g e o g r a f í a , 
posee excelentes colecciones de m a p a s 
m u r a l e s montados , p a r a que p u e d a n 
c o n s u l t a r s e con comodidad. La de F a r -
macia c u e n t a con labora tor ios y g a b i -
netes , s u r t i d o s de los apara tos y u t e n -
si l ios necesar ios pa ra que en la expe r i -
men tac ión y prác t ica de sus cátedras , 
t e n g a n los a l u m n o s lo que prec isen . La 
de Derecho Civi l y Canónico, t i e n e l a s 
p r inc ipa l e s obras para c o n s u l t a . Y la 
de Medicina y C i ru j í a c u e n t a con u n a 
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espaciosa sala de disección, en la que 
hay agua corriente y varias mesas para 
los ejercicios prácticos deanatomía,con 
un gabinete de preparaciones en cera, 
pasta, escayola y arci l la , y con un ar -
senal de ins t rumentos , y para las c l í -
nicas con bas tantes camas distribuidas 
en varias salas. 

La repetida Universidad tiene esta-
blecidas además, las enseñanzas libres 
de Licenciatura para la carrera del De-
recho administrat ivo: las del Doctorado 
para el Derecho civil, canónico y ad-
ministrat ivo; para la facul tad de Filo-
sofía y Letras y para las de Farmacia, 
Medicina y Ciruj ía . 

Por úl t imo, en la facul tad de Medi-
cina hay as igna turas libres de enaje-
naciones mentales, oftalmolojía, enfer-
medades de niños, torácicas, sífilis, der-
matoses, y clínica de operaciones. 

I n s t i t u t o d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 

Se creó en 1815, corriendo sus gas-
tos á cargo de la provincia, é ins ta lán-
dose en una casa par t icular próxima á 
la Universidad l i teraria, has ta que en 
1849 se le unió al Colegio de San Barto-
lomé y Santiago, estableciendo sus cla-
ses en el mismo local de este, menos las 
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de Física é Historia N a t u r a l que las 
ten ia en la Univers idad, hal lándose 
bajo una misma dirección ambos e s t a -
blecimientos. Desde 1861 en que empe-
zaron á hacerse adquisiciones y Gom-
pras de mate r ia l científico, dió p r inc i -
pio la creación de gabinetes , si bien 
sin condiciones á propósito para consi-
derarse como t a l e s , s i tuándose todas 
las ciases en la pa r te N. E. del an t i guo 
Colegio, comprendiendo todo el patio 
pr incipal , que es lo mejor del edificio, 
aunque i r r e g u l a r en su -planta y de 
época de m u y mala construcción. 

Hoy, aunque independiente del Cole-
gio como establecimiento de dist into 
género, según el decreto de 9 de Febre-
ro de 1869, a tendida la extensión del 
local, es tán en perfecta separación uno 
y otro, y desde 1869 se han hecho no ta -
bles mejoras , contando hoy con clases 
espaciosas y de buena luz y ven t i l a -
ción, un e legante despacho para la d i -
rección, una buena secretar ía con su 
archivo, sala de profesores, un m a g n í -
fico gab ine te de Historia Na tura l , sino 
en medios mater ia les , bas tan te y sobra-
do para hacer fácil y rea l la enseñanza 
objetiva de esta a s i gna tu r a , u n buen 
gabine te de física, suficientes i n s t r u -
mentos para la enseñanza de la Topo-
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grafía, así como las de las Matemáti-
cas y Geografía, y una escogida Biblio-
teca, aumentada con los libros que po-
seía el Colegio, cuyos volúmenes se 
elevarán á más de tres mil, y que anual-
mente se van aumentando con nuevas 
compras y adquisiciones. 

Mas adelantada la reforma del edifi-
cio en donde está situado el Inst i tuto 
que la del Colegio, nada tendrá que en-
vidiar dentro de poco á los mejores de 
su clase, como ya ostenta sus gabinetes 
de enseñanza á la a l tura de los más 
importantes de España, y sin dejarnos 
arrastrar del orgullo, y aun del extran-
jero. 

I i e a l Co leg io «le S a n B a r t o l o m é 
y S a n t i a g o . 

Dos obras pias fundadas sobre las ba-
ses de la piedad y de la beneficencia, son 
el origen, á mediados del siglo XVII, 
del Colegio de San Bartolomé y San-
tiago, para educar en ciencia y virtud 
estud iantes pobr.es. 

La primera se debe al licenciado don 
Diego de Rivera, la cual tuvo efecto en 
el año de 1643 por fallecimiento del Pres-
bítero D. Jerónimo de Rivera, últ imo 
de los llamados al goce y disfrute de 
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la v incu lac ión es tablec ida por aque l , 
l levándose á cabo la creación de u n Co-
leg io en esta Ciudad bajo l a advocación 
del apóstol San t i ago , debiéndose a d m i -
t i r en él pens ionis tas que podian optar 
por a n t i g ü e d a d á las becas que vaca-
ren , previniéndose, por ú l t imo , en sus 
p r i m i t i v a s cons t i tuc iones se es tudiasen 
en dicho colegño filosofía, cánones , l e -
yes y t eo log ía . 

I n s t i t u y ó la s egunda D. Bar to lomé 
Yeneroso, por su R e g l a m e n t o de 21 de 
Marzo de 1608, disponiendo que e x t i n -
g u i d a s las l íneas de las dos v incu lac io -
nes que liabia fundado , sucediese en 
ambos ó en cua lqu ie ra cíe dichos M a -
yorazgos la Compañía de Jesús , de -
biendo ap l icar u n a p a r t e de sus p ro -
duc tos á la creación de u n Colegio de 
e s tud i an t e s pobres, bajo la dirección 
de la expresada Compañía y advoca-
ción del Apóstol San Bar to lomé. 

La mi t ad de las r en tas de los ind ica-
dos b ienes fueron insuf ic ientes para su-
f r a g a r los gas tos de la creación y sos-
t en imien to del Colegio, y a n t e t a l i n -
conveniente , se propuso a l arzobispo y 
acordó se ag regase a l de S a n t i a g o , q u e 
por la escasez de las s u y a s se h a l l a b a 
cerrado desde 1687, verificándose, con 
efecto, en 1.° da Noviembre do 1102 la 
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unión ó incorporacion de los dos Cole-
gios en uno solo, con el nombre de San 
Bartolomé y Sant iago, r igiéndose por 
las mismas reg las y consti tuciones por-
que ya lo estaba el ú l t imo. 

Á la extinción de los Jesuí tas fué de-
clarado por Real cédula de 20 de Di-
ciembre de 1774, de Real Patronato, ba-
jo el protectorado del Presidente de la 
Chanci l le r ía , siguiéndose desde esta 
época por nuevas consti tuciones que 
fueron aprobadas por el suprimido Con-
sejo y Cámara de Cast i l la . Continuó 
bajo esta forma hasta 1835, en que pasó 
el derecho de protectorado al Goberna-
dor civil de la Provincia. Por Real or-
den de 16 de Setiembre de 1816 fué de-
clarado Colegio Real bajo la inmediata 
inspección del Gobierno, previniéndose 
que la instrucción que se diera á sus 
alumnos comprendiese los cinco años 
de filosofía y uno de ampliación, que 
por disposiciones posteriores se hizo 
extensiva á los tres primeros años de la 
facul tad de Derecho. 

Creados por el plan de estudios de 
1845 los Ins t i tu tos de segunda enseñan-
za, necesitaba el Colegio reformas más 
radicales que lo colocasen á la a l t u r a 
de las necesidades y tendencias de la 
época, y esta motivó el Real decreto de 
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22 de Jun io de 1849, por el que se u n i e -
ron ambos es tablec imientos en uno so-
lo, con la denominación de Colegio de 
San Bar to lomé y San t i ago ó In s t i t u to 
ag regado á la Univers idad de G r a n a d a , 
costeándose con las r en t a s del p r i m e r o 
los gas tos del segundo , l ibrando de es -
t e modo á los fondos de la Prov inc ia de 
u n a ca rga nada despreciable . En 1851 
f u e r o n aprobados los Reg lamen tos de 
admin is t rac ión g e n e r a l y orden in te -
rior, por los que en su mayor p a r t e del 
p r imero se v iene r ig iendo has ta el dia. 

La prác t ica , sin embargo , demostró 
que las modificaciones in t roducidas no 
e ran bas tantes , y su f r ió nueva reforma 
por Rea l decreto de 18 de Febrero de 
185*7, creándose la plaza de Rector , des-
t inada á la educación m o r a l y re l ig iosa 
de los a lumnos , y estableciendo como 
liase la oposicion para la concesion de 
becas ; aplicándose despues en c u a n t o 
su n a t u r a l e z a especial lo pe rmi t i a , e l 
Reg lamento g e n e r a l de Colegios de se-
g u n d a enseñanza de 6 de Noviembre de 
Í861. 

F i n a l m e n t e , por decreto de 9 de P'e-
brero de 1869, este , como todos los Co-
legios quedó of ic ia lmente separado de 
los I n s t i t u t o s , dejando en l iber tad á 
las Diputaciones Provinciales el cont i -

í © 
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n u a r ó no en su sostenimiento, enca r -
gando á es tas corporaciones el protec-
torado y pa t rona to de los do fundación 
especial, como el de que se t ra ta ; dispo-
niendo que en caso de optar también 
por su supresión pasaran s u s r en t a s a l 
I n s t i t u t o . 

La Diputación Provinc ia l acordó la 
cont inuación del a n t i g u o Colegio de 
San Bartolomé y Sant iago, aprobando, 
en Agosto de 1869, u n nuevo Reglamen-
to de enseñanza y gobierno inter ior del 
mismo, y por el que se viene r igiendo 
en el dia, admitiéndose a lumnos para e l 
estudio de la segunda enseñanza, Dere-
cho, Filosofía y Letras y Cienc ias , á 
condicion de no exceder de 18 años de 
edad. 

Según la de los a lumnos , se h a l l a n 
aposentados en dormitorios gene ra l e s 
ó en cuar tos , en los que además del sis-
t ema de vigi lancia en ellos establecido, 
no se permite habi ta r mas que uno solo. 

Sin contar las dependencias g e n e r a -
les, hay gimnasio, sala de vis i tas y u n 
g r a n salón donde están colocados los 
r e t r a to s de a lgunos de los colegiales 
que por su ta len to y posicion se han 
hecho notables y han querido legar es-
te recuerdo al Establecimiento, cuyos 
nombres estampamos á cont inuación. 
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l imo. Sr. D. Juan de Leiva, obispo de 
Almería, en 1701.—Excmo. Sr . I). José 
Agus t ín de los Rios y Berriz, fiscal del 
Supremo Tr ibuna l de las Indias , en 
1701.—limo. Sr. D. Juan Diaz de la 
Guerra , obispo de Mallorca, en 1777, 
t rasladado á la de Sigüenza.—limo. Sr. 
1). Agus t ín Ayesterán, obispo auxi l i a r 
de Sevilla y Gobernador de su arzobis-
pado.—limo. Sr. D. Bartolomé Rodrí-
guez de 1a. Peña, arzobispo de Granada 
en 1704.—limo. Sr. D. Diego de Rojas y 
Contreras, obispo de Car tagena , y del 
Supremo Consejo de Cast i l la .—limo. 
Sr. D. Antonio Martínez de la Plaza, 
obispo de Canarias.—limo. Sr. D. Ja-
cinto Aguado y Chacón, obispo de Os-
ma.—limo. Sr. D. José Laso de Cast i l la , 
arzobispo de Granada en 1750.—limo. 
Sr. D. José de Rada y Agui r re , obispo 
d e O r i h u e l a e n 1760.—limo. Sr. D. P e -
dro Bejaraño, obispo de Sigüenza en 
1801.—limo. Sr. D. Luis Ve l iuga Mon-
eada, obispo de C a r t a g e n a , cardenal 
presbítero de la Santa Iglesia Romana 
en 1719.—D. Estéban Lorenzo de Men-
doza, abad de Alcalá la Real.—Excmo. 
Sr. D. Estéban Tris tan, obispo de D u -
rango en América.— limo. Sr . D .Pedro 
Quevedo, obispo de Orense.—limo. Sr . 
D. Manuel Fer re r y Figueredo, obispo 
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de Málaga.—Excmo. Sr. D. Antonio Ca-
ballero y Góngora, obispo de Córdoba, 
—limo. Sr. D. Blas Joaquín Álvarez de 
Palma, arzobispo de Granada en 1815. 
—Excmo. Sr. D. J u a n José Bonel y Or -
be, Cardenal de la Santa Iglesia Roma-
na, arzobispo de Toledo en 1847.—Exce-
lentís imo Sr. D. Narciso de Heredia. 
conde de Heredia Espinóla y Ofalia, 
Embajador de S. M. en la corte de F r a n -
cia.—Excmo. Sr. D. José de Heredia, del 
Consejo Supremo de Hacienda, emba-
jador y Ministro plenipotenciario de 
S. M.—Excmo. Sr. D. Gonzalo de He-
r e d i a , Ministro togado del Supremo 
Consejo de Hacienda.—Excmo. Sr. U. 
José Ignacio Alvarez Campana, Capi-
tan General y Presidente de la Real 
Cliancil ler ía de Granada.—Excmo. Sr. 
D. Manuel de Seijas Lozano, Ministro 
de la Gobernación, de Comercio, Ins-
trucción y Obras públicas y de Hacien-
da.—Excmo. Sr. D. Antonio de los Rios 
y Rosas, Consejero Real y var ias veces 
diputado.—Excmo. Sr. D. Domingo Ruiz 
de la Vega, Ministro de Gracia y J u s -
ticia.— Excmo. Sr. D. Bernardo de la 
Torro y Rojas, Ministro del Tr ibuna l 
Supremo de Guer ra y Marina, Director 
fundador de la Escuela y Cuerpo de 
Ingenieros de Montes.—Excmo. Sr . D. 
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Nicolás Bonel y Orbe, Ministro del Tri-
bunal especial y Supremo de Órdenes 
militares.—Excmo. Sr. D. Miguel Cha-
cón y Durán, Ministro del Tribunal de 
Órdenes militares —D. Manuel María 
Pineda de lns Infantas, Magistrado y 
Presidente de Sala de varias Audien-
cias.—limo. Sr. D. José de Salamanca, 
Ministro de Hacienda.—D. Joaquín Ma-
ría Villavicencio, varias veces diputa-
do á Cortes. 

EEeal S e m i n a r i o c e n t r a l «le 
Si. Ceci l io , ó Coleg io E c l e s i á s t i c o . 

Le fundaron los Reyes Católicos en 
1492, siendo Arzobispo de esta Diócesis 
Fr. Fernando de Talavera: siis cátedras 
de filosofía, cánones y teología, fueron 
las más antiguas de esta ciudad; El 
edificio es bastante cómodo y extenso: 
se halla situado á las inmediaciones de 
la Cate Iral, y sobre su portada se ven 
las armas de dichos Reyes y las águilas 
y columnas, y el Non plus ultra ele Cár-
los V. 

En 1526 dicho Emperador expidió cé-
dula do erección formal y dotacion, co-
metiéndola para que se ejecutase al 
limo. Sr. D. Pedro Ramiro de Alba. Pa-
ra llevar más á cumplido efecto lo 



(102 C í u i a d e l 

mandado por ol Emperador , el l imo, se -
ñor D. Pedro Guer re ro dió al Colegio 
en 1547, las sabias cons t i tuc iones , que 
vinieron observándose has ta su ex t i n -
ción. Poster iormente, añadieron ó ex-
plicaron las refer idas const i tuciones y 
establecieron nuevas cá tedras de en -
señanza los Sres. Arzobispos Sa lva t i e r -
r a , Castro y Quiñones . Carr i l lo , Alde-
re te , Tassis. Roys, y varios visitadores. 

Así, con el favor y protección de los 
Prelados, se fué elevando la enseñanza 
has ta conseguir por Bulas Pontificias y 
Reales disposiciones, que f u e r a n admi-
tidos por la Universidad y s i rvieran 
para recibir los grados académicos, los 
estudios de filosofía, teología y derecho 
canónico, que hubiesen sido aprobados 
en el mismo. En 1836, habiéndose s u -
primido los diezmos, y consistiendo en 
estos las r en tas del Colegio, entró en 
un período de decadencia has ta l l egar 
á s u extinción. En 1842 fué declarado 
como único Seminario del Arzobispado, 
y el Regen te del Reino aprobó las n u e -
vas const i tuciones que le fueron pro-
puestas i n t e r i namen te y h a s t a que se 
formase un nuevo p lan de Seminarios . 
Por ú l t imo, en 1.° de Abr i l de 1852 se 
le declaró uno de los cua t ro cent ra les 
de la Nación. 
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De este recordado Seminario lian sa-
lido en todos tiempos varones eminen-
tes en ciencia y virtud, y se cursan en 
él, explicadas por distinguidos é i lus-
trados Profesores, segunda enseñanza, 
sagrada teología y facultad de derecho 
canónico. 

Coleg io ó S e m i n a r i o «le S a n S»io-
nis lo Areopag i ta , 

Véase el artículo t i tulado 'El Sacro-
Monte, contornos de Granada, a cuya 
Colegiata se halla unido, y en el cual 
damos extensos pormenores de dicho 
Colegio ó Seminario. 

E s c u e l a s p í a s «leí Mulce R o m b r e 
«le Mar ía . 

Se halla establecido en el antiguo 
exmonasterio de San Basilio, en la 
margen izquierda del Genil, inmediato 
al puente de dicho rio, del cual nos ocu-
pamos en el ar t ículo «Monasterios y 
convmtos suprimidos de frailes.» 

Fundó este acreditado colegio el ex-
celentísimo Sr. D.Mauricio Bohorques, 
Duque de Gor, quien así lo dejó dis-
puesto en su testamento, habiéndolo 
verificado su viuda en Agosto de 1860, 
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habil i tando para ello dicho exmonas-
terio y su Iglesia, que aunque no de 
grandes dimensiones, es de forma es-
bel ta y del mejor gusto, y costeando 
al tares , p in turas y demás ornamentos 
del culto sagrado, como también el me-
naje de escuelas y servicio de los re -
ligiosos. Coadyuvó á su instalación, 
con a lgunas cantidades, el Excmo. Sr. 
Arzobispo de la Diócesis y el exce-
lentísimo Ayuntamiento, quien se com-
prometió á suminis t rar anualmente a l -
gunos fondos para el sostenimiento de 
los profesores. Desde luego se abrieron 
al público las enseñanzas de ins t ruc-
ción p r imar ia , que contaron más de 
trescientos niños, pobres la mayor par-
te y de la clase ar tesana, porque al te-
nor del santo ins t i tu to del caritativo 
español San José de Calasanz, en estas 
escuelas no se paga estipendio alguno, 
antes bien se procura socorrer á los n i -
ños más pobres, con al imento al medio 
dia y con a lgunos vestidos al año, ha-
biéndose formado para es te ú l t imo ob-
jeto benéfico y humani tar io , una aso-
ciación de piadosas Señoras, bajo la ad-
vocación del Niño Jesús del Amor her-
moso, que con el mayor celo y generoso 
desprendimiento, viene desempeñando 
tan car i ta t iva obra. El referido año de 
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1860 se abrió también el primer curso 
de segunda enseñanza y sucesivamen-
te, todos los años de la misma, aproxi-
mándose á doscientos los alumnos ma-
triculados, y teniendo valor académico 
los cursos que en este Colegio se ganan. 

Muy pronto se vió, igualmente , po-
blado su excelente Seminario de a l u m -
nos internos ó pensionistas, atraidos 
por la amenidad, espaciosidad y salu-
bridad del local, separado, por comple-
to, de edificios contiguos y del tráfico 
d é l a poblacion, no menos que por el 
esmeradísimo t r a to , aseo y limpieza 
que en él se encuentran y por la afabi-
lidad, cariño y constancia con que t r a -
bajan sus virtuosos directores por crear 
en sus alumnos hábitos de moralidad, 
de orden y de aplicación , que les den, 
con el tiempo, el distinguido puesto 
que demanda su clase en la buena so-
ciedad. 

Los citados alumnos son admisibles 
desde la edad de sois á doce años, por 
una módica pensión: t ienen al igual 
de todos los colegios de PP. Escolapios, 
privilegio de uniforme para la calle, y 
dentro gastan Tina blusa, también uni-
forme, y en todos sus actos están cons-
tantemente acompañados de un P. di-
rector . 
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Además de las clases de instrucción 
primaria y secundaria, por las cuales 
nadase paga, ni tampoco por el papel, 
plumas, t inta, etc., todos los referidos 
alumnos escriben diariamente su pla-
na, y además una carta los festivos á 
sus familias, los que son de fuera de la 
poblacion, teniendo además el colegio 
profesores seglares de dibujo, francés, 
música y piano, cuyos estipendios re-
ducidos son convencionales y abonan 
por separado los interesados. 

También se admiten en aquel medio 
pensionistas, que permanecen en el 
mismo todo el dia, en el que comen y 
meriendan, yendo á dormir á su casa. 

Me Miñas Kob lc s . 

Se fundó en el local que ocupa ac-
tualmente, en la calle de la Cárcel Ba-
ja, por Fr. Fernando de los Rios, Arzo-
bispo de esta Diócesis, quien nombró t 
por su patrono al Conde de Gavia. En 
un principio solo se admitían niñas no-
bles, huérfanas y pobres; pero despues 
se amplió á otras, pagando sus alimen-
tos y educación. Se halla bajo la advo-
cación ele la Purísima Concepción de 
Nuestra Señora la Virgen María, del 
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cual es Jefe Superior el referido señor 
Arzobispo de la Diócesis. 

El régimen de esta casa quedó con-
fiado á la dirección de las hijas de San 
Vicente de Paul por Real orden de n de 
Mayo de 1868, cuyo ins t i tu to religioso 
ordinariamente consagrado al servicio 
de la beneficencia pública lo es t am-
bién, con la aprobación del Gobierno, á 
la enseñanza de niñas. Con esta medida 
entró el Colegio en las condiciones f u n -
damentales de sus estatutos pr imi t i -
vos, toda vez que su fundación lo some-
te al gobierno de una orden religiosa. 

La aplicación de este inst i tuto al Co-
legio de que nos ocupamos no debe mi -
rarse como un ensayo. Las Hijas de la 
Caridad han probado ya su apti tud pa-
ra la enseñanza en la dirección de va-
rios establecimientos que les han sido 
confiados. Distingüese entre ellos el 
famoso de Saldaña, en la provincia de 
Búrgos. Llamadas á su gobierno por 
uno de los Prelados mas eminentes de 
nues t ra Iglesia, el difunto Cardenal de 
la Puente, en situación análoga á la 
que se encontraba este referido Cole-
gio, y con iguales miras de engrande-
cimiento y reforma, correspondieron, 
desde luego, á las esperanzas del i lus -
tre Prelado, elevando aquel estableci-
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miento, en pocos años, á un grado de 
prosperidad y fama, bastante á respon-
der del buen éxito de la obra que se 
las encomendó el recordado de 1868. 

Pertenece, exclusivamente, al Pre la-
do la admisión de las niñas, así pensio-
nistas como agraciadas con las becas 
propias de la fundación, salvos los de-
rechos de nombramiento que para a l -
gunas de estas corresponden, también, 
á su compatrono el Conde de Gavia. 

Las citadas pensionistas se admiten 
desde la edad de siete años hasta la de 
quince, y pueden permanecer hasta la 
de veinte. Para la admisión de las otras 
se observan las reglas especiales esta-
blecidas por los ant iguos estatutos. 

La enseñanza de ias a lumnas se da 
en cuatro ó cinco años , pasados los 
cuales podrán permanecer en el Colegio 
hasta el maximun de la edad, dedica-
das á perfeccionar y extender su edu-
cación hasta donde lo permitan los me-
dios y es ta tu tos de la Casa. 

Dicha enseñanza se divide en elemen-
ta l y superior. La pr imera consiste en 
doctrina cristiana, nociones de historia 
sagrada, lec tura , escr i tura , principios 
de gramát ica castellana con ejercicios 
de ortografía, principios de ar i tmética, 
con el sistema legal de monedas, pesas 
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y medidas, nociones sumamente ele-
mentales y prácticas de principios de 
geometría, labores propias de su sexo y 
música; y la segunda en la continua-
ción y ampliación de las materias ante-
riores, y muy en particular de la moral 
y religión, rudimentos de geograf íaé 
historia, especialmente Sagrada y de 
España, elementos de dibujo de adorno, 
natural y paisaje, nociones de econo-
mía y de higiene doméstica, música y 
francés. 

C a s a tle Miser i cord ia 
de l a F u r í s i m a Concepc ión . 

Ocupa la señalada con el número 20 
en la calle de Recogidas. La fundó en 
1858 la Sra. D.a Josefa Vasco, viuda de 
Calderón, quien costea todos sus gas-
tos, que ascienden á una cantidad muy 
respetable; la dirigen varias hermanas 
de la Caridad, españolas y francesas; 
las clases menesterosas y desvalidas 
encuentran un amparo y un consuelo 
en este benéñeo establecimiento, difí-
ciles de explicar, porque en él se da 
educación gratui ta y esmerada á cen-
tenares de niñas huérfanas de padre y 
madre ó de solo padre, y también admi-
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te en clase de internas á otras muchas, 
á quienes, además de aquella , se viste 
y alimenta. 

E S T A B L E C I M I E N T O S D E B E N E F I C E N C I A . 

E l K e a l Hosp ic io . 

Como la Reina Católica, aun en el 
fervor de obras suntuosas, jamás se ol-
vidó del alivio de los pobres, quiso que 
el Hospital que habia servido en la Al -
liambra para curar los heridos de la 
guer ra , que tan gloriosamente acababa 
de terminar , se trasladase á otro que se 
labrase fuera de la puer ta de Elvira, 
según sucedió y que es el mismo de que 
nos ocupamos, el cual tomó por enton-
ces, el nombre de Hospital de los Re-
yes. 

Desde un principio ya fué grandioso 
é inmenso su recinto, al cual se han 
agregado, en distintas épocas, otras 
varias obras para darle todavía mayor 
amplitud. Su fachada principal hace 
frente á la gran plaza del Triunfo por 
el lado del Mediodía: la portada de la 
misma es de orden corintio, con cuatro 
columnas sobro pedestales: tiene en el 
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fr iso de re l ieve el y u g o y las flechas, 
blasón de los Reyes Católicos, y sobro 
la cornisa u n fronton con otros pedes-
tales , en los que descansan las es ta tuas 
a r rodi l ladas de aquel los , en ac t i tud de 
orar, de mármol de Macael, de Alonso 
de Mena. En el centro h a y un nicho con 
p i l a s t r as y u n a Pur í s ima, t ambién de 
mármol , obra del mismo escu l tor , t e r -
minando todo con u n f ron ton , en el que 
se ven una g r a n águ i l a imper ia l y el 
escudo de a rmas de España; y á los l a -
dos, en cuadri tos , las iniciales F . Y. 

La fábrica es de piedra parda de S ie r -
ra E lv i r a y lo demás del edificio, que se 
cont inuó en t iempo del emperador Cár -
los V, del esti lo o j iva l florido. Así que 
se e n t r a por la pue r t a pr incipal se des-
cubre u n a in t e rminab le y e levada g a -
ler ía , de unos doce metros ele a n c h u -
ra por ciento de long i tud , que pone en 
comunicación directa c i n c o , de los 
veintiséis patios, a l g u n o s m u y g r a n -
des, que se encuen t r an en dicho edi-
ficio, la mayor pa r te de los cuales t i e -
nen f u e n t e s de a g u a potable, a b u n d a n -
t e y corr iente . En el centro de la c i t a -
da ga le r ía , se eleva á la a l t u r a de unos 
c u a r e n t a metros , u n a e l egan te torre , 
con cua t ro rasgadas ven tanas , u n a y 
otras del propio esti lo oj ival , que s i rve 
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de pun to cént r ico de cua t ro espaciosos 
y vent i lados salones, que en fo rma de 
c ruz y de unos c u a r e n t a me t ros de ex -
tens ión, cada uno, reciben luces de 
otros t an tos patios, de los veint isé is 
indicados. Los demás depar tamentos 
t i enen su d i s t r ibuc ión menos ordenada 
y obedecen y ref lejan la época de deca-
dencia de n u e s t r a s a r tes , y fo rman un 
con t ras to con l a a r q u i t e c t u r a de la de 
los Reyes Catól icos. 

E n este repet ido edificio, se e n c u e n -
t r a n reunidos, e l hosp i ta l de dementes , 
la casa de ma te rn idad y amparo, los 
hospicianos y el asilo de pobres. E l e -
mentos t an dis t in tos y de t a n d iversas 
índole y clase, a u n q u e todos á cua l más 
benéficos y a t end ib les en demasía , cons-
t i t u y e n y exigen u n a organizac ión es -
pecia l í s ima, y ocasionan un g-asto, que 
se aproxima, si no excede, de doscien-
t a s c i n c u e n t a m i l pesetas anua l e s . 

Hay im director admin i s t r a t ivo y los 
cor respondientes aux i l i a re s pa ra sus 
d iversas oficinas, u n conserje con do3 
ayudan tes , por teros , enfermeros de am-
bos sexos, l a v a n d e r a s , p r a c t i c a n t e s , 
t r e s directores para la enseñanza de 
varios oficios y de la mús ica , u n c a p e -
l lán , u n maes t ro do ins t rucc ión e le -
men ta l , las necesarias amas de cria 



Viajero . 5"7 

para la lactancia de los niños, más de 
veinte hermanas de la caridad de San 
"Vicente de Paul , y tres facultativos en-
cargados, respectivamente, de .la asis-
tencia de los párvulos, de los hospicia-
nos y asilados y de los dementes. 

El número de acogidos se eleva, 
por término medio, á mil, á quienes se 
da una educación esmerada y comple-
ta para su clase y edad respectiva, y 
se a l imenta y t ra ta con cuidadoso es-
mero. 

H o s p i t a l d e § a u J f u a u d e Dio§. 

Fué su fundador el Santo que le da 
su nombre: tuvo principio el año 1537 
en una casa do la calle de Lucena, con 
cuarenta y seis camas y los muebles 
correspondientes á una enfermería, y 
se fomentó esta institución con las mu-
chas limosnas que le daban sujetos de 
esta ciudad. El 2 de Octubre de 1538 
vistió San Juan de Dios el hábito re l i -
gioso por mano del Obispo de Tuy, Pre-
sidente de la Chancillería. Desde la 
calle de Lucena se trasladó á la de Go-
meres á una casa más cómoda y capaz 
de doscientas camas, en donde perma-
necía á la muer te del fundador, el año 
de 1550. El hospital continuó al cargo 

BS 
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de sus compañeros, y en 1552 se es ta -
bleció en otra casa de la cal le de San 
Jerónimo, que es donde cont inúa. Los 
hospitalarios tenian á su cargo el cui-
dado de los enfermos, viviendo reun i -
dos en comunidad, y gobernados por un 
hermano mayor, aunque su je tos á la 
jurisdicción del ordinario. 

El moderno edificio es suntuosísimo 
y m u y espacioso: t iene cinco grandes 
patios; veint is ie te enfermerías , la ma-
yor con setenta y seis camas; dos de-
par tamentos para ve in t icua t ro cróni-
cos, cada uno de ambos sexos; salas de 
profesores, gabinete con un arsenal 
qui rúrgico excelente y moderno; sala 
de autopsias y of ic inasparaladirección, 
la botica, comisaría de entrada, cocina 
económica, despensas, roperías, y casa 
habitación para el director admin is t ra -
tivo y para el profesor de guardia . El 
personal facul ta t ivo so compone de 
cinco profesores del cuerpo de la bene-
ficencia provincial , t res de la sección 
de c i ru j ía y dos de medicina. El núme-
ro de enfermos acogidos varía entre 
cuatrocientos c incuenta á quinientos, 
de toda clase de enfermedades, excepto 
la lepra y las enajenaciones mentales: 
además hay una visita pública, á cargo 
de dos de dichos profesores, en la que 
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se p re s t a asistencia m M i c o - q u i r ú r g i -
ca, d iar iamente , á la que concurren a l 
ano más de catorce mil enfermos, á 
quienes se dá también, g r a t u i t a m e n t e , 
cuan ta s medicinas neces i tan . E l pe r -
sonal de s i rvientes se compone de vein-
tiséis he rmanas de la caridad, ó sea de 
San Vicente de Paul : de pract icantes 
de número y s u p e r n u m e r a r i o s , e n -
fermeros, l avanderas , mozos de l i m -
pia, etc., en número suficiente á t an 
impor tan t í s imo asilo benéfico. 

La f a c u l t a d de medicina y c i ru j ía , 
que es de las más concurr idas de Espa-
ña , se ha l la ins ta lada desde 1819 en un 
edificio de nueva p lan ta , sencillo, pero 
de mal gus to , s i tuado en el te rcer p a -
tio del hospi ta l , en el que t iene es ta -
blecidas sus au las , sa las de disecciones 
ana tómicas , gab ine tes anatómicos y 
patológicos, salas de operaciones, de 
i n s t r u m e n t a l qu i rú rg ico , salón de ac -
tos y decanato. Las cl ínicas es tán , 
también , establecidas en di ferentes en-
fermer ías del es tablecimiento . El pe r -
sonal de catedrát icos se compone de 
profesores i lus t rados , que gozan, con 
jus t ic ia , de la más a l ta reputac ión , y 
de los ayudan tes y a lumnos internos, 
que son necesarios. 
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D e Car idad y a ic fug io . 

Se hal la situado en la calle de San 
Gil: le fundaron poco despues de la 
conquista diferentes s u j e t o s piadosos 
y benéficos que á imitación de la her -
mandad de Corpus-Cristi, se propusie-
ron remediar las necesidades de los po-
bres, como lo verificaron de su propio 
peculio y con el importe de las limos-
nas que imploraban por las calles y 
plazas. En 1513 tenian ya algunos esta-
tutos , que formalizaron y ampliaron, a l 
agregárseles la hermandad de San Pe-
dro Advíncula, cuyos individuos eran 
sacerdotes seculares, y su número cre-
ció porque movidos de su celo los rel i -
giosos del convento de Santa Cruz, les 
llevaron á su iglesia, y les concedieron 
capilla par t icular para su sepul tura y 
carta de hermandad. 

Aumentadas las limosnas que les da-
ban y con ellas sus fondos, compraron 
el terreno necesario y construyeron el 
más que regular edificio que vemos en 
la citada calle de San Gil, acordando 
también en 1526 que se asistiese y faci-
] itase la curación de doce enfermas de 
calenturas, quo hubiese tres camas pa-
ra incurables, que se sacase de la cár-
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cel á los presos por deudas y que de los 
fondos sobrantes se facilitase por me-
dio de dotes el casamiento de huérfa-
nas pobres, honestas, v i r tuosas , de 
las avecindadas en esta ciudad, cinco 
años antes. En 1615 se colocó en su 
iglesia el Santísimo Sacramento y se 
obtuvo despues una bula del Papa Pau-
lo V, concediendo varias indulgencias 
á los individuos de esta corporacion. 
En 1639 se asoció la misma á la her-
mandad del Refugio de Madrid, y sus 
estatutos reformados, reiteradamente, 
se aprobaron en 11 de Noviembre de 
1800 y en 4 de Febrero de 1863. 

Este hospital, que es donde, acaso, se 
atiende con más aventajada asistencia 
á las enfermas, que en otros, corre al 
cuidado de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul, y bajo la inspec-
ción de una Junta , ó llámese Herman-
dad, de personas notables y bien aco-
modadas, con un Presidente ó Hermano 
mayor. 

D e Muestra S e ñ o r a de l P i l a r 
de Zaragoza . 

Fué fundado en 1676 por D. José de 
la Calle y Heredia, con el objeto pia-
doso de que en él so curasen los pobres 
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enfermos de mal de t ina, que tan pro-
pagado está en los pueblos de la costa, 
ácuyo fin dejó todos sus bienes que eran 
cuantiosos, y nombró por patronos á 
los Sres. Dean, Doctoral y Magistral, 
de esta Santa Catedral , quienes conti-
núan desempeñando la dirección de di-
cho benéfico establecimiento, que se ha-
l la s i tuado en la Alcazaba. 

D e S a n L á z a r o . 
Ent re los varios establecimientos 

piadosos y benéficos que los Reyes Ca-
tólicos fundaron en esta ciudad fué uno 
el que va por epígrafe, para curar el 
mal de lepra, tan común y propagado 
an t iguamente , La primit iva casa-hos-
pi tal de lazarinos estuvo, en un pr in-
cipio, por orden y mandato de aquellos, 
en un espacioso edificio que tenían los 
moriscos, para curar enfermos, á la en-
trada del barrio del Albaicin en la p la -
zuela de Bib-Albolut, conocida por 
dé las Tomasas. Á los pocos años, cre-
yendo, sin duda, que no era convenien-
te la continuación de este referido hos-
pi ta l en el centro del pueblo, por t e -
nerse por contagiosa dicha enfermedad 
de la lepra, instalaron otro provisio-
nal pasado el puente del Genil, en el 
mismo sitio donde en la actualidad 
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existe si s\iprimido Monasterio de San 
Basilio. Cuando los monges de este 
in s t i t u to fundaron su casa un siglo des-
pues , a l posesionarse del te r reno donde 
existió el hospi ta l de San Lázaro, per-
manecía aun en pié la capi l la ora to-
rio del mismo. Su estancia en aquel 
agradab le y pintoresco pa ra je fué has -
ta e l año 1514, desde donde se llevó a l 
extremo opuesto, ó sea á la conclusión 
del barr io que tomó y s igue con el 
nombre de San Lázaro, mas a l l á del 
Tr iunfo , en cuyo sitio hab ían mandado 
edificar los propios Reyes Católicos el 
pr imit ivo convento de la Merced, que 
por su l a r g a dis tancia de la ciudad y 
por carecer entonces de a g u a s potables, 
se trasladó al que existe casi tocando 
con la P u e r t a de E lv i ra , dest inado á 
cuar te l de infanter ía , quedando ins ta-
lado def ini t ivamente el repet ido hos-
p i t a l en aquel exconvento, destinado 
solo para los que padecen las en fe rme-
dades l lamadas de San Lázaro. 

Depende de la Diputación provincial , 
á la que debe acudirse para sol ici tar 
su' .admision. 

Se puede v i s i t a r e l es tablecimiento 
los domingos de diez á doce de la m a -
ñana y todos los dias y á cua lqu ie r ho-
ra, prévio permiso verba l del director. 
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C a s a de l a s I l c r m a n i t a s 
d e l o s p o b r e s . 

Comenzó esta congregación en San 
Servando, reducida poblacion de Bre-
taña, si tuada á la orilla del Océano, y 
su fundador y padre lo fué, y sigue 
siéndolo, el abate Agustín Le Pailleur, 
ant iguo vicario de la misma. 

Como todas las instituciones, y mas 
las benéficas, nació la de que nos ocu-
pamos, muy reducida y pequeña, en 
términos de haberla compuesto, en un 
principio, dos infelices niñas, de diez y 
seis y diez y ocho años, otra un poco 
mayor y una anciana, quienes, dir igi-
das por su, entonces párroco, Mr. Le 
Pail leur , empezaron el 15 de Octubre 
de 1840, á ejercer la caridad, entre sus 
convecinos, congregadas en la modesta 
boardilla de la úl t ima, siendo la provi-
dencia de los más pobres y desvalidos. 

La obra, tan humildemente inaugu-
rada en San Servando, ha pasado á ser 
una do las más importantes y más po-
derosas manifestaciones de la caridad, 
en nuestra época. Cerca de mil seis-
cientas Hermanitas han abrazado la 
manera de vivir, que ensayaron en la 
boardilla de Fauchon Auber t , esta, 
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María Agust ina de los Dolores, María 
Teresa y María de la Cruz: ocupaban 
en 1861, que es bas ta donde l legan los 
datos que hemos adquirido, setenta y 
tres casas en Francia, en solo París 
cinco: ocho en Ing la te r ra , tres en Es-
cocia, ocho en Bélgica, una en Suiza y 
nueve en nues t ra España, en Barcelo-
na, Manresa, Granada, Lérida, Lorca, 
Málaga, Antequera , Madrid y Jaén, 
fundadas por el orden que se estampan. 

La casa Matriz y Noviciado de esta 
congregación se hal la en el fondo de 
la pintoresca Bretaña, y se compone de 
una magnífica y vasta posesion, que 
tendrá unas 200 hectáreas de terreno, 
en medio de cuyo extenso terr i tor io , 
cubierto de prados, de huer tas y jardi-
nes y de añejos y corpulentos árboles, 
que hacen de él una deliciosa morada, 
que convida extraordinar iamente á la 
meditación y al recogimiento, se le -
vanta un bien entendido y sólido edi-
ficio, proporcionado para todas las ne-
cesidades que, como t a l casa Matriz y 
Noviciado, pueda tener esta famil ia r e -
ligiosa. Allí el padre fundador y varios 
sacerdotes, jun tamente con la superio-
ra general y las madres nombradas al 
efecto, reciben las postulantas, se exa-
minan y prueban las vocaciones y se 
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dirige, gradualmente , á estas privile-
giadas y generosas doncellas, por los 
caminos de la perfección cristiana, á 
los santos fines de su vocacion. 

Unas trescientas cincuenta novicias 
y postulantas, salidas de todas las cla-
ses de la sociedad y pertenecientes á 
diversos países, encerraba en 1861 el 
Noviciado de la Torre de San José, que 
así se l lama. 

Las Hermaiiitas de los pobres están 
sujetas ú la pobreza, á la castidad , á la 
obediencia y á la hospitalidad, siguen la 
reg la ele San Agust ín , con constitucio-
nes arregladas á su método de vida, y 
su inst i tuto fué aprobado por decreto 
del Soberano Pontífice en 9 de Julio 
de 1854. 

Conforme al úl t imo voto, satisfacen, 
ante todo, las Iiermanitas, á las nece-
sidades de los pobres, de lo que resul ta 
que no reservan para sí, sino lo que 
queda, despues de servidos sus hués-
pedes. 

El carácter par t icular de esta con-
gregación es la simpatía popular. El 
dinero del pobre abunda en las manos 
de las Hermanitas, bajo las formas más 
diversas y á cual más t iernas. Inflama-
das y unidas por la influencia de la ca-
ridad divina, no solo se dedican al ser-
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vicio de los pobrecitos que a lbergan en 
sus casas, sino que sirven, también, a l 
mismo Dios, teniendo, además, que ven-
cer la repugnancia que excita la vista 
de los ancianos asquerosos, enfermos y 
llenos de inmundicia y de miseria, á 
quienes con una humildad y un cariño 
grandís imos , l avan , peinan y asean 
cuando ent ran en las citadas casas. Es-
tas, suelen hal larse fa l tas de todo y á 
cada momento se carece hasta de las 
ropas, muebles y utensil ios más u s u a -
les y precisos. 

¡La pequeña familia! Este es el he r -
moso nombre que el venerable funda -
dor el abate Le Pai l leur , da al conjunto 
de seres reunidos bajo su .santa enseña, 
Hermanitas y acogidos, porque en efec-
to, en tan benditas casas, el pobre, ima-
gen de Jesucristo, es considerado como 
el Señor, como el dueño, y las pr imeras 
se tienen y obran como hi jas cariñosas 
y fieles, destinadas á endulzar los ú l -
timos (lias de su vida. La Hermani ta 
los levanta, los acuesta, los acompaña 
y rodea, los ha laga y entret iene: todo es 
común all í , y el pobre se acos tumbra 
á considerar su asilo como su propia 
casa, á sus compañeros como á sus he r -
manos, y todos á las Hermanitas , como 
hijas amantes , dispuestas siempre al 
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sacrificio de sus gustos, de su voluntad 
y de sus comodidades, para servirlos y 
consolarlos. 

Nuestra Granada, la poética, la h e r -
mosa Granada , eden del musulmán, 
que los Reyes Católicos conquistaron y 
devolvieron al cul to de Dios verdadero, 
la ciudad de San Juan del Dios, t iene, 
igua lmente , una fundación de estas, 
que bien puede l lamarse nuevas hijas 
de tan g ran Santo. La víspera de Na-
vidad de 1863, l legó aquí la pequeña 
colonia, dir igida por la madre Lucía, 
superiora en 1860 de la casa de París , 
de la avenida de Breteuil , y despues de 
varias vicis i tudes, se ins t a ló , años 
atrás, definitivamente, en la espaciosa 
casa de los señores de Castril , Acera 
del Darro, de la cual nos ocupamos en 
el ar t ículo Edificios y calle notables, pá-
gina 6¿. 

Hace poco, estuvimos nosotros en 
aquel la y quedamos agradablemente 
sorprendidos al ver más de sesenta po-
bres de ambos sexos, m u y aseados, l i m -
pios y contentos, bendiciendo, sin ce-
sar, á las var ias Hermani tas , que les 
asisten con todo esmero y di l igencia, 
mayores acaso y sin acaso, que si f u e -
ran sus propias hijas y esposas, y á los 
bienhechores que, con sus continuas 
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limosnas contribuyen á que se sostenga 
la referidad casa, á la a l tu ra en que se 
encuentra . 

¡Cuántas veces vemos en nuest ras ca-
l les á dos de dichas Hermanitas , l lama-
das postulantas, implorando la caridad 
de puer ta en puer ta , ó recorriendo los 
puestos de las plazas de abastos , y 
oimos la dulzura y amabilidad encan-
tadoras con que piden limosna para 
sus huéspedes pobres, de los más po-
bres, viejecitos, achacosos y enfermos 
en su mayoría! ¡Cuántas no las vemos, 
también, siguiendo á un carrito, donde 
va un pobre impedido, ó enfermo, á 
quien conducen á su casa, ó precedidas 
de una pequeña acémila, cargada de 
hojas de maiz, de pa ta tas y de otras le -
gumbres , que han recolectado en los 
pueblos de los contornos, de los cuales 
regresan; y qué emociones no se expe-
rimentan con t an conmovedores espec-
táculos! 

Consideramos que nos hemos exten-
dido demasiado en este ar t ículo, pero 
lo hemos hecho de in tento para popu-
larizar la historia do esta benéfica y 
út i l ís ima ins t i tuc ión, y á fin de que 
aquellos de nuestros convecinos que 
no la hubiesen conocido has ta ahora, ó 
que no la ignoren, puedan ejercer su 
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caridad los primeros, y unos y otros 
aumentar sus limosnas, en metálico, en 
especie y aunque sea en ropas viejas y 
en muebles usados y casi inúti les; con-
cluyendo con rogar á los viajeros que 
no dejen de visitar la casa de las Her-
manitas, para que puedan depositar su 
óbolo en el cepillo colocado á la subida 
de la escalera, pues de fijo y de positi-
vo experimentarán un grandísimo y 
extraordinario placer, y Dios se lo pre-
miará á todos con usura, 

ESTABLECIMIENTOS PENALES. 

C á r c e l A l t a ó de l a A u d i e n c i a . 

Forma parte del suntuoso palacio de 
la Audiencia del territorio, es muy só-
lida, t iene entre otros un gran patio 
y una buena inscripción en el dintel de 
su puer ta principal. 

Cárce l 11 a j a . 

Se halla en la calle de su nombre; 
sirve para custodiar á los detenidos, á 
los presos que van de tránsito y á los 
que extinguen sus condenas de arresto 
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mayor , y uno de sus depa r t amen tos s i r -
vió de cap i l l a pa ra la desgrac iada h e -
ro ína Doña Mar iana Pineda, desde c u -
y a cárcel sal ió p a r a el p a t í b u l o la m a -
ñ a n a del 26 de Mayo de 1831. 

P r e s i d i o . 

Se h a l l a es tablecido en el exconvento 
de Mercenar ios descalzos, s i tuado en la 
ca l le de. los Molinos. 

L A A L H A M E R A . 

P a l a c i o A r a b e . 

La condicion de l a s fábr icas h u m a n a s 
es perecedera ; y si b ien hoy podemos 
a d m i r a r e l pa lac io de Alhamar y de 
Jusef, t a l vez las g e n e r a c i o n e s f u t u r a s 
p isarán s u s escombros y busca rán su 
descripción con cur ios idad en las pág i -
nas de la h i s tor ia . Es to h a dicho con 
exac t i tud s u m a u n i lus t r ado escr i tor 
g ranad ino , y por eso vamos nosot ros á 
hacer en n u e s t r a modes ta GUIA u n a 
l ige ra , poro exac ta r e s e ñ a , de dicho 
palacio , de cuan to enc ie r ra el r e c i n t o 
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de l a A lhambra , del Genera l i fe y de lo 
que liay en los contornos de es te . 

E l repetido palacio se extendía á la 
de recha y en dirección de or iente á po-
n ien te , y ten ia su en t rada en el á n g u l o 
mer id ional con t iguo a l de Cár los V. 

Los ves t ig ios que aun r e s t an dan una 
prueba de su voluptuos idad y magn i f i -
cencia . E l pa t io del e s t anque ó de los 
Ar rayanes podia cons iderarse como su 
centro; al f r e n t e la g r a n to r re de Coma-
rech y su sala de Embajadores , á la iz-
quierda habi taciones r ég ias con patios, 
sa las de se rv idumbre , mezqu i tas y a l -
cobas; á la derecha el pa t io de los Leo-
nes. en comunicación con o t ras sa las 
admirab les , con ja rd ines , ves t íbulos , 
l a r g o s corredores, t emp le t e s y pórt icos. 
E r a de doble extensión que en la a c t u a -
l idad, y a u n quedan ves t ig ios en las ca-
sas c o n t i g u a s y en ce r canas r u i n a s . 
Ten ia cua t ro pa t ios , s in con ta r con el 
del e s t anque ó de los Ar rayanes , que 
a u n se conserva, u n o i g u a l a l de los 
Leones, y otros dos con dobles g a l e -
rías, preparados pa ra el invierno. 

La fachada pr inc ipa l daba a l Sur , y 
fué demolida cuando se echaron los 
c imientos del palacio del Emperador 
Cárlos Y. Tenia u n a g r a n puer t a , m u y 
adornada en el cen t ro , que comunicaba 
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con el citado pat io de los Ar rayanes , y 
o t ras dos con fachadi tas á los lados que 
daban, l a u n a á la Sala del T r ibuna l y 
la o t ra á las habi tac iones des t ru idas en 
el a la izquierda. Sobre la p r i m e r a de 
es tas cola tera les se conservaba toda-
vía, en t iempo del his tor iador Mármol, 
un azulejo con es ta inscripción a ráb i -
g a : Entra y pide, no temas de pedir jus-
ticia, que hallarla has. 

La portada de ahora es modernís ima 
y previene m u y poco en favor del r e -
nombrado y famosísimo edificio á que 
da ingreso . 

l*at£o del E s t a n q u e ó d e los 

A r r a y a n e s . 

Tiene 41,80 metros de l a rgo y 22,80 
met ros de a n c h o , con dos e l egan t e s 
ga le r ías en los extremos, sostenidas 
sobre ocho airosas co lumnas de m á r -
mol de Macael. En u n a de aque l l a s 
h a y u n a pue r t a inu t i l izada , formada de 
u n arco con t r e s ven tanas encima y 
rodeada de adornos estucados, que era 
la, ent rada a n t i g u a del Palacio. Circun-
dan el pat io dos paredes elevadas con 
seis p u e r t a s cada u n a , con ven tanas 
caladas superiores , que adornan primo-
rosas labores y leyendas. Los adornos 

S í 
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consisten en cifras, caracteres cúficos 
afr icanos, motes y escudos, en los cua -
les se encuen t ran repetidas las pa la -
bras: "Solo Dios es vencedor: la omnipo-
tencia a Dios. En los ángulos de las g a -
lerías hay dos alcobas ó capil las del 
mismo gus to de a rqui tec tura mosáica, 
con le t reros en alabanza ele Dios y del 
rey Abi-Abdala. E l es tanque con 34,54 
metros de longi tud y 1,33 de profundi-
dad,"lleno depececil los de colores, reci-
be el agua por dos magníficas tazas de 
mármol , servia para las abluciones del 
rey y su familia , y todo él es tá rodeado 
de una banda de ar rayanes , y con na-
ranjos de trecho en t recho. 

S a l ó n d e C o u i a r e c l i ó d e 
K m b a j a d o i ' c s . 

Desde la ga ler ía del Sur se en t ra por 
un primoroso arco á la an tesa la de este 
salón: á derecha é izquierda hay dos al-
cobas formadas con arcos sostenidos por 
columnas de estuco: en los ángulos y 
en la t echumbre se conservan vivos 
los colores primit ivos y sus primorosos 
embutidos. Aquel es un cuadri lá tero 
perfecto de 11,13 metros; su a l t u r a de 
18,95: nueve ven tanas en o t ras t an t a s 
alcobas, á derecha, izquierda y f rente . 
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dan luz á esta habitación. Sus adornos, 
lazos, cenefas, bordados, letreros cúfi-
cos y africanos, cifras, listones, arcos, 
frisos, y rico artesonado cil indrico con 
embutidos, formando estrel las cuadra-
das y labores varias, hacen á esta es-
tancia la más suntuosa de todas. En el 
patio, g-alorias, antesalas y salón hay 
notables inscripciones, y en el ú l t imo, 
que servia para la proclamación de los 
reyes granadinos, recibieron los Reyes 
Católicos á Cristóbal Colon, y pactaron 
con él las condiciones para el descubri-
miento del nuevo mundo. 

P a t i o «Se l o s L e o n e s . 
Contiguo al anter ior patio del e s t an -

q u e ^ pasando un vestíbulo con g rose -
ros adornos del tiempo de Felipe V, se 
ha l la el que vá por epígrafe. Su obra 
es de un gus to exquisito, su labor de-
licadísima; pero f rág i l y redimida, re -
vela artífices é ingenios diversos de los 
del Salón de Embajadores. Su decora-
ción seria maravil losa, el bri l lo del p a -
vimento, e l primor de los templetes y 
galer ías sus tentadas por las esbeltas 
columnas de alabastro, el adorno de las 
paredes, esmaltadas de oro, p la ta y púr -
pura, y las ondas cristal inas despeña-
das de la fuen te de los Leones, ó rebo-
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sadas de las tazas b lanquís imas , r epa r -
t idas en su recinto , p r e s e n t a r í a n u n a 
escena fan tás t i ca y d igna de Las mil y 
una noche. 

E l patio t i ene 35 m e t r o s de l a rgo , 
20,50 de ancho y 6 met ros de al to: está 
c i rcundado de u n a g a l e r í a sos tenida 
por ciento ve in te y cua t ro co lumnas de 
mármol b l a n c o , de 2,'"¡5 de a l t u r a y 
0,19 metros de d iámet ro : en el á n g u -
lo ó tex te ro de la en t r ada se ven a g r u -
padas de cua t ro en c u a t r o , en los f r e n -
tes de t r e s en t res , y en los costados 
a l t e r n a n , ya pareadas , ya solas. Avan-
zan al in te r io r dos cenadores con 8 m e -
t ros de a l t u r a , compuestos de calados, 
labores , inscr ipciones , f r isos y r icas 
cúpu la s . En medio se e leva la f u e n t e 
de a labas t ro , sostenida por doce leones 
toscos: la taza p r inc ipa l es un dodecá-
gono de 3 me t ros de d iámet ro y 0,75 de 
fondo, y sobre e l la se sostiene o t r a taza 
menor de 1,25 de d iámet ro y 0,45 de 
fondo. En los á n g u l o s de la p r i m e r a 
taza corre u n a poética inscr ipción. E s -
t e repet ido patio es el m o n u m e n t o más 
precioso en su género que se conser -
va en España: f u é cons t ru ido el año 
1377, bajo el re inado de Muhamad VI, y 
dir igido por el a r q u i t e c t o Aben-Cen-
cind. 
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Sais» d e l o s A b c n c e r r a j c s . 

A la derecha, y hacia el medio del 
corredor, se h a l l a la puer ta de esta Sa-
la, cuyos detalles son semejantes á los 
de la de las dos Hermanas, de que nos 
ocuparemos despues. En medio del pa-
vimento hay una gran taza de mármol 
con saltador, donde, según tradición, 
fueron degollados los Abencerrajes por 
celos del rey Boábdil y para satisfacer 
las exigencias de los Zegríes. Las m a n -
chas rojas que se advierten en aquel la , 
parece que prueban en parte esta t ra-
dición, sin embargo de que lo más po-
sitivo es que las mismas sean efecto de 
causas na tu ra les y sencil las. El ves t í -
bulo y bóveda de esta pieza fueron ree-
dificados en lo an t iguo , y en los azu le -
jos a l te rna el escudo de Alhamar con 
el mote: «Solo Dios es vencedor,> y con 
las columnas, los mundos y el «Plus ul-
tra,.» 

D e l a s D o s SBcrmanas . 

Se l lama así por dos enormes losas 
de alabastro que forman casi todo el 
pavimento, y constan de 3,82 metros de 
largo y 1,76 de ancho. Es una hab i t a -
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cion de las más e legantes que constru-
yeron los árabes , cuadrada y de un 
efecto maravilloso. Los adornos son tan 
prolijos y proporcionados, que sorpren-
de la perspectiva del suelo, paredes y 
techo, y has ta la elevación sucesiva 
del pavimento. El decorado se compone 
de una cenefa de azulejos formando a l i -
catado: encima hay una fa ja con mo-
tes y leyendas, arcos adornados de ho-
j a s , flores, festones y estrel las: a j ime-
ces á los lados del octógono, y ent re es-
tos , ve in t icua t ro columnil las q u e s o s -
t ienen la cúpula , de f igura cónica, for-
mada por bovedil las y cupul inos que 
aumen tan su magn i tud hasta las ven-
tanas , sobre las que descansa la g ran 
cupúla cent ra l . La variedad de este 
adorno, su colorido de plata , bermel lón, 
azul y oro, es de lo más sorprendente 
que puede imaginarse . 

D e l o s S e c r e t o s . 

Se construyó en t iempo del Empera-
dor. Se l lama así, porque por efecto de 
la forma elíptica de su bóveda, todas 
las palabras que en voz baja se pronun-
cian en un ángulo resuenan al momen-
to en el opuesto, cuya sala comunica 
con los Baños reales . 
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D e l T e s o r o . 

Es un subterráneo del Salón do Em-
bajadores y nada ofrece de notable. 

D e l a s N in fas . 

Se hal la bajo el corredor ó antesala 
del Salón de Embajadores, y sobre el 
arco interior se ve un medallón de 
mármol de Carrara, de figura elíptica, 
que representa una escena de la fábu-
la de Júpi ter y Leda. 

D e l a s F r u t a s . 

Su techo tiene algunos bajo relieves 
que representan florones con f ru t a s 
pintadas en el fondo, y en los cuadros 
de los casetones se ven las iniciales 
K. I. y la divisa Plus ultra. 

D e l T r i b u n a l , d e l a s P i n t u r a s , 
ó d e l o s K e t r a t o s . 

La magnificencia que se advierte en 
sus adornos, á pesar de las injurias del 
tiempo, lo riquísimo de su colorido, la 
profusion de oro que brillaba por todas 
partes en las bóvedas estaláctitas, en 
los letreros y motes, en las cenefas y 
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en los abacos de los cap i t e l e s , y la de-
l icadeza de s u s va r ios a l i ca t ados de 
azule jos , hacen creer que esta Sala , se -
g ú n su nombre, e s taba dedicada á la 
admin i s t r ac ión de j u s t i c i a en casos 
i m p o r t a n t e s y solemnes, porque en los 
demás es notorio q u e se ver i f icaba d i a -
r i a m e n t e en los pór t icos . 

En las cenefas del corredor se ven los 
blasones de los Reyes Catól icos con la 
l eyenda , tanto monta. E l sa lón , á que 
dan e n t r a d a t r e s arcos, está dividido en 
var ios depar t amen tos . En el t e s t e ro 
del ú l t i m o se ve u n a c ruz p in tada en 
l a pared q u e m a n t i e n e la memor ia de 
h a b e r estado en aque l l u g a r , poco des-
p u e s de la c o n q u i s t a , la pa r roqu ia l 
que hoy se h a l l a en S a n t a Mar ía de la 
A l h a m b r a . 

Son de no ta r las p i n t u r a s que cubren 
las bóvedas ovaladas de los t r e s a l h a -
míes ó a lcobas ab i e r to s en la pared del 
mediodía, e j e cu t adas sobre cuero , p r e -
pa rado con a r t e y cu idado, p r i m e r a -
m e n t e bañado con apa re jo y despues 
tocado con colores, r a ra vez m e z c l a -
dos, y dominando e l a zu l de P r u s i a y 
el be rmel lón , con filetes y go lpes de 
p u r p u r i n a de p l a t a y oro. 

Dichas p i n t u r a s m u y m a l d ibu jadas , 
sin proporciones, s in conocimiento de 
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la perspect iva, sin claro oscuro, y sin 
la a rmonía en el colorido, ma lamen te 
colocados los g rupos y peor entendidos 
los t é rminos , son árabes indudab le -
mente . El techo del cen t ro es tá ba rn i -
zado con fondo de oro, y salpicado de 
es t re l las : en los ex t remos se represen-
t a n dos escudos de a r m a s con campo 
encarnado y a t ravesado de faja dorada; 
y en el cent ro se ven en c í rculo diez 
moros sentados sobre a lmohadones á la 
usanza or ien ta l , con barba crecida, la 
cabeza e n v u e l t a en capuces y u n a de 
sus manos apoyada en el a l fan je . Se-
g ú n fidedignos his tor iadores y una t r a -
dición cons tan te en Granada., donde se 
h a l lamado á es ta Sala la de ios retra-
tos , se con je tu ra que representan en 
e l l a los diez reyes fundadores de la A l -
h a m b r a ; son otros de opinion diversa y 
af i rman que, siendo esta la sala de la 
audiencia , aparece en e l la el Mescuar ó 
Consejo del soberano. Los dos techos de 
los recintos cola tera les parecen r e l a t i -
vos á h i s to r ias fan tás t i cas de desafíos 
e n t r e cabal leros andantes , cau t iver ios 
de pr incesas encan tadas y amoríos con-
t r a r i ados por la inf luencia de mágicos y 
a s t r ó l o g o s ; nar rac iones que recreaban 
l a imag inac ión de los árabes. 

Son t a n t o más cur iosas y dig-nas de 
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estudio las referidas pinturas , cuanto 
que son las únicas que hay en la Al-
hambra, á pesar de prohibir la religión 
mahometana la representación de fi-
guras . 

M i r a d o r d e U n d a r a j a . 

Es cuadrado y toma las luces del j a r -
din del mismo nombre, que se descubre 
desde su ajimez. El interior t iene bóve-
das, con nichos y calados celulares, y el 
arco es afestonado con una especie de 
pabellón bordado de labor persa. 

J a r d i u d e S J n d a r a j a . 

Le adornan olorosas y variadas flores, 
jazmines y arrayanes, y sus paredes las 
guarnecen naranjos, limoneros, cidros, 
acacias y laureles. En el centro se ele-
va lina hermosa fuente de mármol es-
trellado, de 3,35 metros de,diámetro, y 
sobre su pedestal se sostiene una taza 
á manera de concha, rodeado todo de 
una galería moderna sostenida por co-
lumnas árabes. 

P a t i o d e l a I l e j a . 

Se llama así porque tiene una bas-
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t an te grande de hierro, que cierra la 
galería, cuyo espacio ó pequeño depar-
tamento se supone sirvió de reclusión 
ó encierro á I).a Juana la Loca; si bien 
consta que aque l la fué colocada en 
1C39. 

I .os B a ñ o s r e a l e s . 

Constan de dos piezas, una con a lha -
míes y galer ías superiores, en las cua-
les se dice que se colocaban los mús i -
cos para tocar flautas, añafiles y l a u -
des y entonar canciones, con las cuales 
fuese doblemente deliciosa á los p r ín -
cipes la hora del baño; y otras con p i -
las de mármol de diversa magn i tud , 
colocadas en graciosos aposentos, pre-
parados con ta l artificio y con claridad 
t an suave, que en los dias más r igoro-
sos de la canícula se s iente en ellos 
f rescura y deleite. Esta referida pieza 
es una estancia de 4,58 metros de a l t u -
ra y 2,50 de anchura , con el pavimento 
de mármol y cubierta de una bóveda de 
ladr i l lo con lumbreras es t re l ladas . La 
pr imera cámara de descanso, admira-
blemente res taurada por nues t ro ami-
go el insigne y renombrado arquitecto, 
conservador y res taurador de la A l -
hambra, D. Rafael Contreras, es un pro-
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digio de paciencia y de exactísima imi-
tación muy digno de admirarse y de 
celebrarse. Las aguas do estos baños se 
hal lan interceptadas por completo, pe-
ro á poca costa podrían ponerse cor-
rientes las cañerías de los mismos, y 
aquellos comunicaban con la Sala de 
los Secretos. 

E l T o c a d o r d e l a r e i n a . 

Se l lama también Mirador, por las 
hermosas vistas que desde all í se des-
cubren, ó Peinador, como dicen los pa-
peles de la Contaduría. Destinado este 
departamento por los reyes árabes para 
mirab ú oratorio, según lo declaraba 
una inscripción, fué restaurado en tiem-
po del Emperador, pintado al fresco 
poco despues y retocado, ó mejor, r e -
mendado cuando la venida de Felipe V. 
Á la entrada hay una antesa la , en cu-
yo suelo está una losa perforada que, 
según el vulgo, servia para per fumar-
se. Las paredes de esta estancia se ha-
l lan pintadas al templo y representan 
vistas de ciudades y puer tos mar í t i -
mos, que terminan por un friso con 
adornos italianos de buen gusto . Un 
arco circular sirve de comunicación y 
está adornado en la par te interior con 
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medal lones , genios , esfinges y b u s t o s . 
Una cenefa por el mismo es t i lo adorna 
la pa r te inferior de las paredes de esta 
pieza, pequeña y cuadrada , que ser ia 
be l l í s ima en t iempo de los árabes. So-
bre d icha cenefa s igue una cornisa 
también con s i renas , conchas y m a r i -
posas, en las que descansan nueve v e n -
t anas a rqueadas que fo rman el Mira-
dor, y en cada uno de los lienzos i n t e r -
medios h a y u n cuadro en t r e hojas de 
acanto, esfinges y otros adornos , donde 
se representan diversos pasos de la f á -
bu l a de Faetón. En los ángu los del Mi-
rador hay ocho fajas en forma de p i las 
con esfinges, cuadr i tos de medal lones , 
todo del gus to i ta l iano, y sobre el las 
corre u n a inscripción árabe escr i t a en 
l e t r as a f r i canas , en t re lazada con motes 
y escudos que ya no se pueden leer . E l 
a r tesonado forma u n a pi rámide y es 
todo de ensambladura , formando g r e -
cas y caprichosos entrelazados, y las 
maderas pintadas y doradas á t rechos. 
En los ángu los de la par te exterior de 
este templete , que así se le puede l l a -
mar , h a y seis figuras p in tadas a l t e m -
ple, que son la Fe, la Esperanza, la C a -
ridad, la J u s t i c i a , la For ta leza y la 
Templanza, y en medio de los arcos hay 
temple tes con buena perspect iva y es-
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t a túas de Minerva, Júp i t e r , la Abun-
dancia y el Fuego Sacro. Encima de los 
ai'cos y en los res tantes claros hay flo-
reros, esfinges, extraños animales y ge-
nios graciosamente agrupados, y en los 
machones so repite lo mismo. Consta 
que la invención y la ejecuciou de to-
das estas p in turas fué obra de Bartolo-
mé Raxis, morisco, á juzgar por su ape-
llido, ayudado por Alonso Perez y Juan 
de la Fuente . Circunda al Mirador una 
galer ía res taurada de columnas árabes 
de mármol, que sostienen arcos reba-
jados. 

K c a l C a p i l l a . 

Es un salón cuadrilongo, con azulejos 
y labores destruidos en su mayor par -
te, y con otros adornos á rabes de cifras 
y motes en los alicatados, al ternando 
con las columnas de Hércules y otros 
signos de la dominación cr is t iana. En 
el a l tar hay un cuadro del pintor Rin-
cón, que representa la adoracion de los 
Reyes, y cuyo dibujo, expresión y b u e -
nos pliegues de paños, son dignos de 
admirarse, y más si se atiende á que 
fué el primero que empezó en España á 
descartar las proporciones góticas. Á 
los lados se ven dos sátiros que no pa-
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recen adorno adecuado y propio de aque l 
pa ra je . 

Ta les son los res tos que a u n se con-
servan del Palacio sun tuoso de los Re-
yes granadinos: su posicion sobre las 
araonas or i l las del Darro, dando vista 
á los paisajes más pintorescos que se co-
nocen, bañado en rios de luz y rodeado 
de ja rd ines y de su r t idores a b u n d a n t e s , 
es d igna de ser envidiada por todos los 
soberanos del mundo . Y sus salones en 
forma de cavernas de es ta lac t i t a s , sus 
arcos que parecen r amas de pa lmeras 
enlazadas , las paredes de encaje , sus 
esbel tas co lumnas , sus adornos de flores 
y r a m a j e en t re te j ido , de ga le r í a s y de 
encintados , de es t re l las y de lazos, sus 
complicadas ensambladuras de m a d e -
ras olorosas y ricas, e l pr imor de sus 
al icatados, sus f uen t e s como nacaradas 
conchas, la preciosa labor del estuco, 
el dorado y el esmal te ofrecen un cam-
po v i rgen pa ra el es tudio de los a r t i s -
tas . El a u r a mág ica que se respira en 
aque l l as es tancias encantadas , los cam-
biantes de luz del patio de los Leones, 
y de las sa las de sus ga ler ías , la r e g a -
lada claridad de sus voluptuosos baños, 
el m u r m u l l o de las a g u a s que e n t r e 
b lanquís imo mármol se de r r aman para 
después hacer ondas en los es tanques 



144 G u i u f i e l 

bordados de j a rd ines , lo sentencioso de 
las inscripciones, l a pompa o r i en t a l y 
l as a t rev idas me tá fo ras de los versos 
que se pueden leer , las t radic iones f a n -
tás t icas del tesoro , del a m u l e t o y de 
ios duendes , las román t i cas memor ias 
que exci ta l a dominación aga rena , y 
los episodios de los Abence r r a j e s . de la 
re ina Aixa, de Muza, y del desgrac iado 
Boabdil , ha s t a l as r u i n a s con que por 
todas par tes se t ropieza, convidan á los 
poetas pa ra que a l l í acudan á recibi r 
inspiraciones sub l imes . F ina lmen te , los 
recuerdos his tór icos b ro tan por todas 
par tes : los diez reyes r e t r a t ados en l a 
Sa la del T r ibuna l ó de l a Jus t i c i a , f u e -
ron los más g r a n d e s e n t r e los domina -
dores de Granada : en el Salón de Co-
mares , ó de Emba jadores , dió audiencia , 
s e g ú n dejamos ya d i c h o , la ca tó l ica 
Isabel á Cris tóbal Colon, y l ibró los 
despachos con un cuen to de m a r a v e d i -
ses pa ra el descubr imien to de las I n -
dias: t a l vez en l a Sala de las F r u t a s 
concibió la empera t r i z á ese r e y t an 
g r a n d e y t an ca lumniado , á Fe l ipe II, y 
en él t ambién t e m b l ó , an te el poder de 
Dios, Cárlos V, e l que t e n i a ni sol por 
sombrero y a n t e qu ien se h u m i l l a b a el 
mundo en aquel los dias . 
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MAS SOBRE LA ALIIAMBRA. 

La Alhambra es Granada , la A l h a m -
bra es u n a h i s t o r i a , una epopeya. En 
sus muros, en sus al icatados, en sus 
a l fa j ías , en sus artesonados, en sus j a r -
dines hay escri tas cien páginas de g l o -
r ia , ó de duelo, ele amor ó de venganza . 
La vida árabe se revela al l í en toda su 
pureza seductora , la personalidad m u -
su lmana se l evan ta an t e nosotros al 
poner el pié en sus dominios. 

Pensando en la A lhambra , d i s cu r -
r iendo á la v e n t u r a por sus a lamedas , 
os creereis t rasportados á la Granada 
de la edad media: veis los torneos, las 
a lga ras , las jus tas , las gue r r a s civi les , 
las voluptuosas zambras y los c e r t á -
menes l i terar ios: veis la l u c h a f ra t r ic i -
da de Abencerra jes y Zegríes , l a t r a i -
ción de los ú l t imos , el in for tun io de 
la esposa de Boabdil y el heroico pro-
ceder de los caballeros cr is t ianos que 
en l a plaza de Bib-Rambla rompie ron 
lanzas por su inocencia. Despues con-
templá is a l ánge l de la m u e r t e c u -
briendo con negro crespón las g lor ias 
musu lmanas : asistís á la matanza del 
patio de los Leones y más ta rde al ase-

ses 
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dio de la ciudad por Isabel y Fernando. 
Los apuestos caballeros castellanos l le-
gan en sus correrías has t a las puer tas 
de la plaza: P u l g a r pene t ra en ella y 
se mofa del Profeta: el Vigía de la Ve-
la se a l a rma y da la señal de rebato. 
¿Para qué? Los caste l lanos en t ran vic-
toriosos y Boabdil se aleja lanzando una 
mirada y un suspiro que han sido inol -
vidables. 

La Alhambra es árabe de pura raza; 
en e l la no se encuen t ra , como en Sevi-
l la , la mezcla del a r te cr is t iano y del 
mus l in , nada de eso: el art íf ice is lami-
ta se l imitó á reproducir las tradiciones 
arqui tectónicas de Or ien te , embel le -
ciéndolas con los recursos de su f an t a -
sía. La Alhambra es sensual , pero se-
vera; es á la vez fortaleza y palacio, 
morada de placer y b a l u a r t e de guer ra . 

RECINTO DE LA ALHAMBRA. 

P u e r t a «le l a s G r a n a d a s . 

Se l lamó a n t i g u a m e n t e de Bib-el-
Áujar y fué const ruida en el reinado 
de Cárlos V por los mismos arqui tectos 
del palacio que l leva su nombre. Tiene 
por cimientos los del an t iguo muro , 
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8,35 metros de a l tu ra , 2,50 de espesor y 
10 de f rente . Las puer t a s son tres: dos 
muradas y una que da paso, con dos 
columnas toscanas. Sobre el cornisa-
mento se apoyan las armas imperiales, 
y en el t ímpano se ven dos genios r e -
costados que representan la paz y la 
abundancia, muti lados ya, y sin a t r i -
butos; y coronan el f ronton t res g r a n a -
das colosales, de donde ha tomado su 
nombre la referida puer ta . La piedra 
de la fábrica es de Escuzar, y toda ella 
está almohadillada y cincelada, con 
igualdad, para imitar más la tosquedad 
de su orden arquitectónico. 

R o s q u e s y j a r d i n e s . 

Entrando por la citada puer t a de las 
Granadas, empieza la serie de los que 
circundan á la Alhambra, y que por su 
extensión y variedad son tenidos y r e -
putados por los más encantadores de 
cuantos se conocen. Al respirar en la 
pr imavera su purísimo ambiente, em-
balsamado por el aroma de las muchas 
flores que crecen en la sombría floresta; 
al guarecerse duran te los r igores del 
estío en las oscuras y verdes bóvedas 
donde no penetran los rayos del sol, y 
bajo las cuales se escucha el incesante 
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t r ino de cientos de ruiseñores y el mur-
mul lo de las fuentes y de los a r royue-
los: al pisar en los t r i s tes dias de No-
viembre la alfombra de hojas marchi -
tas ya, por el cierzo, y a l divisar las 
a lmenas entre las copas de los olmos 
y cipreses mecidos por el viento, se 
cree la imaginación t rasportada á los 
jardines mágicos de Armida, á los l u -
gares descritos por la musa fantást ica 
de Ariosto y de Balbuena, ó á las co-
marcas que nos p in tan los cantos me-
lancólicos de Osian. 

1*1 l a r d e C a r l o s V. 

Antes de subir la pequeña rampa 
que hay para entrar por la puer ta 
Jud ic i a r i a , que reseñaremos en se-
guida , se encuentra la fuen te cono-
cida con el nombre de Pilar de Cár-
los V, por haberse construido en t i em-
po de este monarca, y estar dedicada á 
él. Es la obra del gus to greco-romano 
y de las más notables en su género, de 
aquel la época. Se concluyó en 1624, ha -
biendo trabajado en ella Alonso de Me-
na. Son notables los escudos iguales á 
los de la casa de Mondejar, cuyo m a r -
qués, D. Luis Mendoza, mandó construir 
la fuente , los dos ramos de granado con 
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fruto, las tres cabezas de rios corona-
das, alusivas al parecer, á los tres, Dar-
ro, Genil y Beiro, que fertil izan los 
contornos de Granada, los haces de es-
pigas, flores, hojas, manojos de f rutas , 
pámpanas, uvas que cuelgan en raci-
mos, los delfines y las demás escul tu-
ras que adornan la referida fuente . 

P u e r t a . Indic iar la . 
Es conocida con este nombre por ser 

el lugar donde el Kadí moro (Alcalde) 
daba audiencia y administraba justicia, 
según costumbre de los orientales. For-
ma un torreon de 15 metros en cuadro y 
20,41 de alto, unido al muro principal, 
por su exterior. Su arco de herradura , 
que mide 9,60 metros hasta la clave, 
ostenta, en su parte superior, la manó 
y la llave, que simbolizan, ent re los 
moros, la fuerza y el poder de su ley. 
El claro está sostenido por columnas 
de capiteles labrados al estilo oriental, 
donde se leen varias inscripciones. Á 
la salida interior de la torre hay un 
a l tar y una lápida conmemoratoria de 
la conquista de Granada por los Reyes 
Católicos. 

P u e r t a i lel Vino. 
Dando vista á la plaza de los Aljibes 
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y m u y cerca del palacio de Carlos V, 
h a y á la derecha u n e legante t emple -
te que se conserva ín tegro . Llámase la 
Pue r t a del Vino, porque habiendo go-
zado el real sitio de la Alhambra del 
pr ivi legio de t raer vinos de Alcalá para 
su consumo, los arr ieros y t raf icantes 
eran obligados á depositar a l l í las car -
gas has ta concluir la venta . 

Es ta obra, u n a de las más sólidas que 
labraron los árabes, se h a l l a descubier-
ta por Oriente y Poniente, lo que hace 
presumir que su destino fué el de mi-
rab, ú oratorio para que los devotos 
que pasasen j u n t o á él se detuviesen á 
orar . Sobre el arco hay una inscripción 
en piedra, m u y ma l t r a t ada ya, con le -
t r a s afr icanas, entre lazadas de cintas y 
flores. 

l ' I a z a d e l o s A l j i b e s . 

Tiene una extensión de 85 metros y 
una anchura de 67: y para gozar de u n a 
encantadora vista, aconsejamos a l v i a -
jero que se adelante hasta más al lá del 
brocal de los al j ibes, y que se asome á 
la mura l l a , desde la cual se descubren 
la extensión de la vega á la izquierda; 
mucha par te de la ciudad al f r en te , y 
las angos turas del Darro á la derecha. 
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E o s A l j i b e s . 
Son profundos, trazados con bóvedas 

y arcos de he r r adu ra á usanza árabe, y 
poniendo el a g u a á cubier to de la i n -
fluencia atmosférica la mant ienen m u y 
fresca en el verano y otoño, y t e m p l a -
da en la pr imavera ó invierno. De el la 
se su r t en aguadores que la venden por 
las calles de la ciudad y en puestos fijos 
á donde acuden á bebería muchas per-
sonas. 

P a l a c i o d e C a r l o s V. 
Este magnífico edificio se comenzó en 

el año 1527, bajo la dirección de Pedro 
Machuca, pintor, escul tor , a rqui tec to y 
maestro de obras de la Alhambra . Es 
el pr imer monumen to de la época del 
Renacimiento en España. Su plano es 
un cuadrado de 61,90 metros en cada 
uno de sus f rentes : su fachada pr inc i -
pal que mira á Poniente, es semejante 
á la de Mediodía y Levante : las t res 
t ienen la misma a l t u r a de 20 metros , 
y están, has ta el piso pr incipal , fo rma-
das de s i l la res almohadil lados, y t e r -
minan con una cornisa de orden tosca-
no que sostienen columnas de la misma 
labor. E n t r e estas se abren las v e n t a -
nas bajas , que están hoy tapiadas, y 
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l u m b r e r a s c i rcu la res que dan luz al 
in ter ior . E l segundo cuerpo está ador -
nado con p i las t ras de 6,95 metros de a l -
t u r a que sostienen el cornisamento tos-
cano en que r e m a t a el ediñeio. E n t r e 
las p i las t ras hay ven tanas con l u m -
breras que corresponden á las de la 
p l an ta ba ja , con adornos dóricos, f ron -
tones y cornisas. Esta ornamentac ión, 
común en el segundo cuerpo de las 
cua t ro fachadas, es de Morell , escul tor 
florentino, y de J u a n Vera , español . Las 
fachadas de O. y S. son e legan t í s imas 
por sus maravi l losos adornos. La de O., 
que mi ra á la p laceta de los Al j ibes y 
es la pr incipal , consta de dos cuerpos, 
el pr imero dórico y el segundo jónico. 
Las meda l l a s de mármol de las p u e r t a s 
son de Antonio Leval , lo mismo que los 
pedestales de las co lumnas del centro, 
que represen tan , en admirab le re l ievo 
sobre p iedra d u r í s i m a , dos ma t ronas 
con los s ignos do la paz, la oliva y el 
l a u r e l , y dos opisodios de la b a t a l l a de 
Pavía, en l a que f u é hecho pris ionero 
Francisco I, rey de Fx-ancia. E l segundo 
cuerpo de es ta fachada es de menos 
adorno que el pr imero: las ven tanas re-
ma tan en f ron tones con globos sobre 
zócalos y encima de cada una de e l las 
h a y u n medallón de mármol b lanco de 
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Macael, guarnecido de serpentina del 
barranco de San Juan; t rabajados por 
Andrés Ocampo, a r t i s ta sevi l lano. 

La fachada de l Sur , consta también 
de dos cuerpos, el primero jónico y el 
segundo corintio; pero su decorado no 
es tan sorprendente como el de la fa -
chada pr incipal . El primer cuerpo t ie -
ne una sola puer ta con pi lastras , y un 
fronton sobre el que están recostadas 
dos victorias. En el t ímpano hay una 
matrona que representa la abundancia, 
y en el friso se lee: Imparator Ces. Kar. 
V. E l cuerpo segundo de esta lacha-
da consta de una g ran ventana de arco, 
cuyas en ju t a s las adornan dos es ta tuas 
de la historia, escribiendo en tablas . Á 
los costados hay otras dos ventanas más 
pequeñas y en sus antepechos que for-
man pedestal , se ven, en bajo relieve, 
caballos marinos y genios de l a fama. 
Á los lados de este balconaje hay cua -
tro columnas sobre pedestales decora-
dos, que representan, el de la izquier-
da, á Neptuno en un carro con caballos 
marinos, y el de la derecha, al mismo 
dios robando á Anf i t r i te . 

La portada del Este es de un solo 
cuerpo y muy sencil la , y la del Norte, 
cont igua á la entrada del palacio árabe 
lo es aun más. 
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Ocupa el centro del edificio un patio 
circular rodeado de una bóveda anular 
de piedra de Escuzar, sostenida por 32 
columnas dóricas en la que hay abier-
tos otros tantos nichos para es ta tuas , 
con medallas. Son de mármol a lmen-
drado de las canteras de Loja. Sobre la 
cornisa corre la galer ía principal con 
33 columnas jónicas que sostienen el 
anil lo superior del patio. 

I .» A l c a z a l t a . 

Se ven los restos de esta ciudadela al 
f rente de la fachada meridional del pa-
lacio del Emperador, tres torres ru ino -
sas, unidas por un paño de mura l l a res-
taurado en el siglo XVI, la componen. 
Dos están inhabi tables y la ú l t ima l la-
mada del Homenaje, s i rve todavía de 
prisión. 

Ra t o r r e d e l a Ve la . 

Fué la primera que se construyó en 
el recinto de la Alhambra y es t a m -
bién la más notable despues de la de 
Comares, por las tradiciones del vulgo, 
y por sus recuerdos históricos. Tiene 
24,50 metros de a l tu ra , y su planta cua-
drada, 15,60 por cada lado. Las h a b i t a -
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ciones nada of recen de no tab le y u n a 
esca le ra de bovedi l las s i rve para sub i r 
á todas e l las y á la p l a t a f o r m a . En el 
lado sep ten t r iona l hay u n a tor rec i l la de 
3,50 metros de a n c h u r a , coronada de al-
menas , con u n a campana en el cen t ro , 
l l amada de la Vela, que ha dado nom-
bre á toda la to r re . A n t i g u a m e n t e e s -
t uvo en un ángu lo , y se cree que f u é 
colocada en t iempo de los Reyes Ca tó -
licos; la que aliora exis te su fund ió en 
1773 por don José Corona , s i rve esta 
campana para r e p a r t i r los r i egos en la 
vega , y t ambién anunc ia las horas en 
el s i lencio de la noche. Es t an a l a r -
m a n t e su rebato que en las g r andes 
conmociones popu la res h a servido más 
de u n a vez pa ra encender las i ras de 
los g ranadinos : en 1808 y 1842 t u v o u n a 
poderosa inf luencia su m a g n é t i c o so-
nido en el esfuerzo de los ciudadanos, y 
por eso forma p a r t e de las a r m a s de la 
c iudad. En las a l t a s horas de la noche 
sus melancól icos y pausados ecos exci -
t a n á poéticas y du lces medi tac iones . 

Desde la azotea de la to r re , se des -
cubren á v i s ta de pájaro los deliciosos 
contornos de la c iudad . La to r re q u e 
descr ibimos t iene t amb ién u n r e c u e r -
do his tór ico grandioso; en e l l a se e n a r -
boló el 2 de Enero de 1492, el e s t anda r -
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te de la Cruz, y se t remolaron las ban -
deras españolas en señal de posesioc, 
cuando la ent rada de los Reyes Catól i -
cos; y en el aniversario de este dia no 
cesa de tocarse la campana por la g e n -
te del pueblo, que acude con entus ias -
mo, por ser el de mayor fiesta de la ciu-
dad, y porque las a ldeanas jóvenes de 
los contornos creen que de ese modo 
logran ser afor tunadas en amores lodo 
el año. 

L o s A d a r v e s . 

Son fortificaciones construidas por el 
marqués de Mondéjar, según algunos, 
con un tesoro que se hal laron unos t r a -
bajadores encerrado en dos magníficos 
jarrones, uno de los cuales se admira 
todavía en un pequeño recinto del pa-
tio de los Leones. 

En la ac tual idad son deliciosos pen-
siles, con vis tas encantadoras . 

R u i n a s . 

En 15 y 16 do Set iembre de 1812 vola-
ron las tropas f rancesas la m a j o r par te 
de las fortificaciones del rec into de la 
A lhambra ; arrasaron las casas y que-
maron los víveres que ten ían a lmace-
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nados; la pólvora des t ruyó lo que h a -
bían respetado los s iglos y cayeron con 
los bast iones de a rgamasa , y con los 
cubos y las torres, mi l preciosidades, 
o r g u l l o de las ar tes , y de nues t r a E s -
paña. 

E l Palacio del Cadí, el de Muza, los 
baños y par te de la Mezquita mayor 
son jardines donde apenas se encuen-
t r an vestigios, la torre del Agua , la del 
Candil y la de la Caut iva , así l l amada 
porque en ella es tuvo presa D.a Isabel 
de So l i s , ó están destrozadas por los 
barrenos, ó impracticables; las h i g u e -
ras crecen en t re sus gr ie tas , las zarzas 
las cubren con festones de rosas y la 
yedra t repadora vis te sus delicados 
f r agmen tos . 

T o r r e «le l a s I n f a n t a s . 

La delicadeza de sus adornos, la es-
t rechez de sus ven tanas y la disposi-
ción de sus depar tamentos , hace creer 
que es tuviese dest inada á lo que indica 
su nombre. Los ú l t imos están enne-
grecidos por el humo, t iene mut i lados 
sus adornos y dichos depar tamentos 
amenazan r u i n a con l a s aguas . 
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S a n t a M a r í a d e l a E n c a r n a c i ó n . 

Véase el a r t ícu lo , '•Parroquias y sus 
a nejos. > 

C o l u m n a d e d l c l i a P a r r o q u i a . 

Se ha l l a f r en te á la p u e r t a de la mis -
ma, es de jaspe matizado y otro m o n u -
mento que recuerda la fiereza de los 
moros, y la g r a n sant idad de los cris-
t ianos en aque l t iempo. En el propio 
sitio donde está la referida columna, el 
dia 12 de Mayo de 1397, Mahomad Aben 
Balba, con su propio a l f an je , cortó la ca-
beza á F r . Juan de Cet ina y F r . Pedro 
de Dueñas. Estos i lus t res héroes v i -
nieron á Granada con objeto de predi-
car el Evange l io á los moros, y a u x i -
l iar , consolar y for ta lecer á los caut ivos 
cr is t ianos en su esc lav i tud . Dentro de 
una re j i t a que h a y en lo al to <le la co-
l um na , se g u a r d a n u n a s re l iquias de 
estos Santos, y se vé una lápida con 
u n a inscripción, que dice as í : «Año de 
MCCCXCVII, A XII de Mayo, •»•einando 
en Granada Mahomad, fueron martiri-
zados por mano del mismo Rey, en esta 
Alhambra, Fr. Pedro da Bueñas y Fr. 
Juan de Cetina, de la órden del padre 
San Francisco, cuyas reliquias están 
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aqui. A cuya honra de Dios nuestro Se-
ñor se consagra esta memoria por man-
dado del Ilustrisimo Señor D. Pedro de 
Castro, Arzobispo de Granada, año de 
MDCX.> 

E x c o n v e n t o tle S a n F r a n c i s c o . 

Su construcción es sencillísima, ame-
naza ru ina en sus naves, se conservan 
restos de un palacio árabe; en sus capi-
l las están enterrados muchos de los 
caballeros que asistieron á la conquis-
ta, y bajo sus bóvedas estuvieron depo-
sitados los cadáveres de los Reyes Ca-
tólicos, hasta su traslación á l a Real 
Capilla, y el féretro del Gran Capitan, 
rodeado de doscientos es tandar tes y 
banderas , de dos pendones reales y de 
las enseñas tu rcas que habia ganado en 
sus gloriosas bata l las . 

P a n t e ó n á r a b e . 

Fren te al costado septentr ional de la 
iglesia parroquia l de Santa María de 
la Encarnación, hay una casita en cu -
yas habitaciones bajas se conservan 
aun los restos de la Rauda ó panteón 
árabe, descubierto en tiempo de Már-
mol. y cuyas inscripciones sepulcra les 
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pueden verse en su h is tor ia . Lo pr inc i -
pal es u n a habi tación cuadrada de 

"4,13 metros, cerrada por una cúpu la con 
agal lones y pechinas y un fioron de a r -
quitos pendientes en el centro, i l umi -
nada por doce ventanas . Cuat ro arcos 
hay en cada uno de los lienzos de pared 
que daban salida á otras habitaciones y 
servían de comunicación á otras dos 
donde se purificaban los cadáveres. 

It l lrab. 
Existe en un jardinci to , no muy lejos 

de la Alhambra y del Palacio de Cárlos 
Y . : está r e g u l a r m e n t e conservado, es 
r ec t angu la r , t iene 3,28 metros de lon-
g i t u d y 3,35 de anchura ; dos aj imeces 
en los huecos de los arcos, de los lados 
y en el fondo un nicho ochavado, cer-
rado por un cupul ino en min ia tu ra , 
imitación de la g ran cúpu la de la sala 
de las dos Hermanas. l3n él hacían ora-
cion los creyentes que no asis t ían á la 
m e z q u i t a , que eran m u y pocos, y el 
nicho servia para colocar el Koran. 

También se conservan á la en t rada 
de este ja rd ín dos leones colosales de 
piedra, que an tes es tuvieron en un es-
tanque de la casa de la Moneda. Son 
árabes, indudablemente , y superiores á 
los de la f u e n t e del patio de los Leones. 
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T o r r e d e l o s P i e o s . 

Se l lamá así por los de sus almenas y 
es una de las más sólidas de la Alham-
bra, á pesar del camino cubierto que 
hay abierto en sus cimientos, cuyas bó-
vedas de continuación han sido des-
t ruidas . 

P u e r t a d e H i e r r o . 

Fué restaurada en tiempo de los Re-
yes Católicos, y es célebre en las t r a -
diciones de encantamientos. Por ella 
se asegura que salió el Rey Chico para 
refugiarse en el Albaicin con sus par-
ciales y hacer la gue r ra á su padre. 

L o s S i e t e S u e l o s . 

Era u n a fortaleza defendida por dos 
al t ís imas y fuertes torres cuadradas, y 
con un cubo colosal conocido con el 
nombre de los Siete Suelos. Se cree 
vu lgarmente que tiene siete bóvedas, 
cinco subterráneas, donde se encierran 
riquísimos tesoros; pero que la entrada 
está defendida por vestiglos y encan-
tadores, que no dejan penetrar á nadie. 
Mil cuentos fantásticos corren en boca 
de las viejas sobre este misterioso tor-

il 4 
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reon. Por su puerta salió el Rey Chico 
con toda su comitiva para alejarse por 
s iempre, y dar pruebas de homenaje á 
los Católicos Reyes que le esperaban 
en las oril las del Genil- En 1141 se 
mandó quedasen sin uso la torre y 
puerta , porque solo servian para re fu-
gio de malhechores. 

Ln Cruas d e l b o s q u e . 

Entre el espeso ramaje de los álamos, 
de las acacias y madreselvas, sobro un 
prado de violetas s i lvestres , alelíes, 
claveles y cardos, descuella una mis-
teriosa cruz en la segunda glorieta 
que se encuentra al descender de la 
Alhambra . En un zócalo sencillo con 
pedestal se levanta una columna es-
belta de mármol blanco, con el capitel 
árabe y encima está la cruz muy sen-
cilla, también de las canteras de Ma-
cael. Fué colocada a l l í en 1541 por el 
marqués de Mondéjar, como lo declaran 
varias inscripciones lat inas y en verso 
del pedestal y del zócalo. 

C a m p o d e l o s M á r t i r e s . 

Subiendo por una de las suaves r am-
pas que se ven sobro la izquierda de 
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los bosques de la Albambra, se encuen-
t ra una espaciosa l lanada, que l l ama-
ban los moros campo de Abahul, y que 
despues habiéndose encontrado a l g u -
nos sepulcros, con cuerpos depositados 
y sagradas imágenes góticas, tomó el 
nombro de Campo de los Mártires. 

Los Reyes Católicos., para perpetuar 
esta memoria, construyeron una ermi-
ta en el mismo corral donde los árabes 
encerraban á los cautivos cristianos, y 
también para santificar el lugar donde 
el conde de Tendilla recibió de Aben-
Cornija las llaves de la Ciudad el 2 de 
Enero de 1492. Despues se fundó aquí 
un convento de Carmelitas, que fué de-
molido, y en cuya magnífica huer ta se 
conserva todavía un gigantesco cedro, 
que ta l vez inspiró á San Juan de la 
Cruz a lgunas de las melancólicas y 
sentidas estrofas de su oda á la noche 
oscura. 

Se descubren desde esta hacienda de-
liciosas vistas, rivales de las más en-
cantadoras do la Suiza. 

' f o r r e s H c r i n e j a s . 

Sobre un collado, que parece conti-
nuación del que forma el Campo de los 
mártires, y en f rente casi de la Torre 
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de la Vela, se ve un grupo de torreones 
en forma de casti l lo ó ciudadela, que 
tiene el nombre indicado por el color de 
sus mura l las . Fueron construidas sobre 
ant iguos cimientos, que a lgunos creen 
fenicios y otros romanos, para conte-
ner á los mozárabes que poblaron el 
barrio de San Cecilio, y que más de una 
vez se habían sublevado. En t iempo del 
Marqués de Mondé jai* se repararon, y 
hoy, aunque m u y destruidas, merecen 
ser es tudiadas por los ingenieros y por 
los arqueólogos. 

H o t e l d e I * a r i s , S i e t e S u e l o s . 

Al pié de la fortaleza, que va por epí-
g ra fe y que queda ya reseñada, y en 
uno de los sitios más pintorescos y con-
curridos, existe dicho hotel , conocidí-
simo de todos, pero pr incipalmente de 
los extranjeros y a r t i s tas dist inguidos 
de los diversos puntos de Europa y ele 
América, porque les sirve de hospeda-
je cuando vienen á admirar y es tudiar 
la encantadora Alhambra y los demás 
monumentos que encierra en su recinto 
y contornos la Ciudad moruna . E l lujo 
con que están adornadas sus habi tac io-
nes, los suculentos manjares que se 
sirven y el t ra to esmerado que se da al 
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viajero, unido á la economía en los pre-
cios de las tarifas, á sus jardines, baños, 
espacioso comedor, etc., le colocan á la 
a l tura de los mejores de España y de 
muchos de fuera de ella. 

(Motel W a s h i n g t o n . 

Casi tocando con el anterior, f rente 
al mismo, y sin que separe á, uno y otro 
más que el camino que conduce al Ge-
neralife, se halla dicho hotel, el cual 
reúne idénticas condiciones que el de 
París, Siete Suelos, y sirve, como este, 
de hospedaje á extranjeros, á las fami-
lias más ricas de nues t ra patr ia y á los 
ar t is tas que vienen á admirar y copiar 
las preciosidades que encierra el Pala-
cio árabe, los monumentos arqui tectó-
nicos de la Ciudad y las vistas sorpren-
dentes de sus contornos. 

Para poner dignamente término á es-
te art ículo nos parece muy oportuno 
transcribir la bellísima inspiración del 
aventajado poeta ó historiador D. Be-
nito Vicetto y Perez, que copiada del 
Album de la Alhambra, se ha inserta-
do en el número 16 de la acreditada Re-
vista del Liceo de esta Ciudad, corres-
pondiente al 15 de Octubre de 1811, y 
que dice así : 



16(5 G u i a ticl 

Bajo un cielo de colores 
al pié de Sierra Nevada, 
liay una ciudad de flores, 
cármenes y ruiseñores , 
y esta ciudad es Granada. 

Como cr is ta l inas fuentes , 
aguas del Dauroy Geni l 
precipi tan sus corr ientes 
por las floridas ve r t i en tes , 
has ta la ciudad gen t i l . 

Ópalo y rub í r e t r a t a 
en su atmósfera la a u r o r a ; 
el sol ondas de escar la ta , 
y la luna br i l ladora 
un occeano de p la ta . 

Para a lbe rga r una zambra 
de hur íes y t rovadores , 
Dios dijo:—Sean primores: 
abrió la mano, y la Alliambra 
cayó en t r e sus gayas flores. 

Desde entonces en el suelo 
es la Al l iambra en a l t a s ierra , 
le jana de todo duelo, 
morada del rey del cielo 
cuando desciende á la t i e r ra . 

Rechaza el a l m a su h is tor ia . . . 
y en sus ámbitos preciados 
esmal ta nues t r a memoria 
los querubines alados 
que g i r an a l lá en la g lor ia . 

Formára la el mahometano, 
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mut i lá ra la el crist iano: 
y al admirar la imagino, 
que nada en el la es humano, 
que todo en el la es divino. 

Que no hay en el mundo nada 
ni podrá hacerse jamás 
como la Alhambra encantada: 
¡Sólo una Alhambra hay no mas 
y esa Alhambra está en Granada! 

EL GENERÁLIFE. 

Este palacio, cuyo nombre, según 
Mármol y Echevarr ía , significa Huerta 
del Zambreo, ó Tañedor, le mandó cons-
t ru i r el voluptuoso príncipe Ornar, pa-
ra descansar, en t r e las músicas y los 
fes t ines , de los disgustos cortesanos. 
Hoy han desaparecido todas sus i n n u -
merables bellezas ar t ís t icas , d é l a s que 
apenas se conservan a lgunos restos m u -
tilados, que dan flagrante test imonio 
de su pasada grandeza. Dista de la A l -
hambra menos de medio ki lómetro, y 
conduce á él una hermosa cal le pobla-
da de árboles, y regada por dos arroyos 
que corren con agradable ru ido . De 
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t recho en trecho, y en t re la espesura 
de las ramas que forman l igeras bove-
di l las , se precipita e l agua por peque-
ñas cascadas, estrel lándose contra las 
piedras, levantando espuma que hace 
t emblar á las flores de las oril las, y de-
jando oir su voz poderosa, que se con-
funde con la de otras fuentes has ta 
morir a l lá lejos, como un rumor f u g i -
tivo de la selva, perdido en el espacio. 
El ú l t imo trozo de esta cal le está ador-
nado con magníficos cipreses, adelfas, 
dal ias y m u l t i t u d de otras flores y ar-
bustos, terminando en u n a ancha p la-
zuela s i tuada f r en te á la puer ta del Pa-
lacio. 

Lo primero que se encuent ra es un 
precioso jardín cuadri longo, al que da 
ent rada un t emple te con dos co lum-
nas, en uno de cuyos capiteles puede 
verse, aunque bas tan te borrosa, la ins-
cripción árabe, Le galib ile Alah, solo 
Dios es vencedor. 

Ocupa el centro del patio una g lo -
r ie ta rús t ica , m u y bonita, hecha de ca-
ñas: á la izquierda corre una ga ler ía 
con ventanas que miran á los jardines, 
á la A lhambra y á la Ciudad, y á la 
mitad de dicha ga le r ía hay una capil la, 
an t i guo mirab ú oratorio, consagrado á 
la Pur ís ima Concepción. 
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Apenas se descubren en a lgunos a r -
cos restos de labores y adornos, pues 
manos profanas han hecho desaparecer 
las bellezas de 1a. a r q u i t e c t u r a árabe, 
con el r id ícu lo b lanqueado que cubre 
hoy las paredes y ventanas , borrando 
inscripciones y dibujos . 

En el extremo del jardín , y sostenido 
por cinco arcos de mármol , hál lase un 
vest íbulo con var ias inscripciones, de 
las que copiamos a lgunos f ragmentos 
notables . 

<¡Oh Re,y ensalzado! ¡Vencedor de tus 
enemigos! Entras en la batalla como el 
rayo y cabalgando tan veloz como el Bo-
rak (•caballo de MahomaJ que pareces ca-
minar ligero de un cabo al otro mundo: 
Scdvete aquel que caminaba en itna no-
che inmensos espacios, (MahomaJ y sea 
tu guia el ángel grande que le guiaba. 
(El Ángel Gabriel.J 

»Alcázar hermoso y de gran primor, 
se presenta con mucha majestad: luces 
despide de grandeza grande, todo lo baña 
con su resplandor. Cúbrenle nubes de 
claridad y bondad, por todas sus parles 
con magnificencia; digno es de que se le 
ofrezcan dones en alabanza, como tiene 
algo de divino su adorno. Su jardín 
adornado de flores, cuyo asunto son las 
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plantas fijadas con gran fantasía, ex-
hala suaves olores. Mueve el aire sus ra-
mas y causan suavidad y armonía, sien-
do como una música concertada. El cam-
po espacioso por todos los alrededores se 
deja ver ameno y en una verdura con-
tinua.* 

Despues del vest íbulo s igue la sala 
de los retratos, que son dos habitacio-
nes separadas por un templete, en la 
cual hay una preciosa coleccion que la 
constituyen los de Boabdil y su padre 
Muley-Hacen, el del Infante de Alme-
r í a , ascendiente de los de Granada 
Venegas, el de Cid Hiaya, Infante mo-
ro que se bautizó en Santafé con el 
nombre de D. Pedro I, el de su hi jo 
1). Alonso I, y su esposa D.a Juana de 
Mendoza, el de D. Pedro II, hijo de es-
tos, el del primogénito de este, D. Alon-
so II, el de su descendiente D. Pedro 
III, el de D.a Catal ina de Granada, los 
de los Reyes Católicos y sus hijos Doña 
Juana y D. Felipe, el de Felipe II muy 
joven, el de su madre D.a Isabel de Por-
tuga l , los de Felipe III y Felipe IV, y 
otros dos de u n caballero armado con 
una hacha en la mano y adornado con 
un lazo rojo en el brazo izquierdo, que 
algunos creen ser de D. Juan de Aus-
tr ia y de una dama desconocida. 
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Volviendo á la pr imi t iva antesa la , 
se sube al patio de los Cipreses, que se 
divide en cuadros de adelfas y diferen-
tes flores; le c i rcunda una hi lera de ro-
sales, cipreses y ar rayanes y le embe-
llecen y adornan más y m á s , las t r e i n -
t a y nueve fuentes , cuyas aguas no ce-
san de sa l t a r y ele formar arcos encon-
trados, caprichosísimos y vistosos en 
extremo. 

Allí está dominando á los demás á r -
boles el gigantesco ciprés-de la Sulta-
na, que encierra la poética tradición de 
los amores de Aben-Hamet, jefe de los 
Abencerraje.? con l a Su l t ana Zoraida, 
que dieron ocasión á los celos de Boab-
dil y á la t rág ica escena que ensan-
gren tó la Cámara del pat io de los Leo-
nes, de cuyo ciprés suelen los viajeros 
a r rancar una ast i l la de su corteza. 

Se sube por una escal inata adornada 
con macetas á otro jardín , y ele aquí se 
en t ra en una g r u t a frondosísima. La 
escalera que ent re bosques frondosos 
también, conduce á los úl t imos ja rd i -
nes, se divide en t res descansos con 
i g u a l número de fuen tes , y por los cos-
tados baja el a g u a despeñada desde 
grande a l t u r a por unos canales, ó acue-
ductos descubiertos. 

El ru ido de las fuentes , el a g u a que 
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se derrumba en límpidos borbotones, el 
extremecimiento de las hojas, los t r i -
nos de los ru iseñores y de otras d iver-
sas aveci l las , el aire que mueve las r a -
mas de la a l t u r a y la luz que penetra 
en el bosque, todo, en íin, const i tuye 
un mundo de armonía que seduce, que 
embarga los sentidos y que obliga á no 
pronunciar u n a sola voz y á no avan-
zar un solo paso, temiendo perder es-
te paraíso sin igua l , cuyo recuerdo es 
imperecedero. 

TJn juicioso escri tor , con exact i tud y 
concision sumas, ha dicho del Genera-
life lo s igu ien te : «Del an t iguo palacio 
apenas queda un precioso pabellón t ra-
bajado con el mismo primor y delicade-
za que la Alhambra; pero los jardines 
que le rodean, las fuentes , los es tan-
ques, las cascadas, los bosques floridos 
de na ran jos y l imoneros, la abundan-
cia y variedad infini ta de las flores; to-
do el conjunto , en fin, de aquel recinto 
mágico, es rea lmente prodigioso. La 
na tu ra leza domina en el Generalife, 
así como el a r t e en la Alhambra , y si 
yo he gozado en aquel más que en esta, 
es porque esperaba menos: aquí no cabe 
encarecimiento; la na tu ra leza es más 
rica que la imaginación.» 
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CONTORNOS DEL GENERALIFE. 

En la par ta super io r de este pa lac io 
hab ía u n a habi tac ión delei tosa, l l a m a -
da Darlaroca ó Palacio de la Novia; 
próximo á l as t ap ias de la h u e r t a hay 
un e s t anque casi cuadrado , defendido 
por el mon te y sostenido por u n m u r a -
l lon . L lámase , v u l g a r m e n t e , el Alber-
con de las Damas. J u n t o á éste, y a v a n -
zado u n poco sobre la h u e r t a , h a y ves -
t ig ios de un edificio que se l l ama e n t r e 
las g e n t e s el Peinador de las Damas, 
c u y a t rad ic ión indica que era una e s -
tanc ia c o n t i g u a á los baños para como-
didad de las personas q u e moraban en 
tan delicioso l u g a r . 

E l cerro e levado, en c u y a ladera e s -
t án los j a r d i n e s del Genera l i f e , se l l a -
m a de Santa Elena, po rque h a y v u l g a r 
t rad ic ión de q u e en el padeció m a r t i r i o 
u n a doncel la s a n t a , n a t u r a l de G r a n a -
da. Subiendo a l lomo del cerro h a y u n 

"albercon m u y g r a n d e l l amado del Mo-
ro, cuyos ves t ig ios indican que servia 
pa ra depósi to de a g u a , á fin de d i s t r i -
b u i r l a en los j a rd ines y palacios que 
hab ía en el mon to . 

A m a y o r d i s tanc ia , y todavía más en-



174 

cima de dicho monte, está el Algibe de 
la Lluvia, l lamado así, porque recoge el 
a g u a de todas aque l las ver t ientes . Es 
de muy buena fábrica: t iene 11,10 me-
tros de ancho y otro t an to de largo, 
con cuat ro naves, y en medio u n c u a -
drado que recibe el a g u a p luv ia l , la 
cual se c lar iñca y conserva fresca y sa-
ludable . 

El Palacio más rico y suntuoso que 
poseían los reyes moros de Granada 
era el do los Alineares, fundado también 
en la cumbre del cerro, en el cua l se 
ven sus ru inas . Lucio Marino Sículo, 
Mármol y Pedraza, encarecen la m a g -
nificencia de es te Alcázar. Los roman-
ces an t iguos granadinos hacen también 
referencia de él: p regun tando D. Juan , 
l ley de Cas t i l la , á un moro cautivado 
en la vega: 

¿Qué Casti l losson aquel los? 
Altos son y re luc ían . 
El Alhambra era, Señor, 
y la otra la Mezquita, 
los otros los Alixares, 
labrados á marav i l l a . 

Además de las ru inas referidas, se vé 
en la cumbre cerca del Genera l i fe una 
meseta l lamada la Silla del Moro, que 
se cree fué un mirab ú oratorio, al cual 
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se re fug ia ron desde la Alhambra a l g u -
nos Reyes perseguidos por bandos con-
trar ios , du ran t e sus fa ta les discordias. 
Desde la Silla cont inúan los cimientos 
y vestigios de grandes obras, y avan -
zando hacia Levante , se ha l l a un alber-
con l lamado del Negro, parecido mucho 
al del Moro; eran un g ran depósito pa-
ra regar los jardines de los Alixares. 
Jun to al es tanque hay un subterráneo 
embovedado de la a l t u r a de un hom-
bre, y de 1,61 metros de ancho, el cua l 
sirvió de acueducto para remonta r el 
a g u a á l a cumbre . Siguiendo ade lan te 
por el mismo cerro, se descubren ves-
t igios de obras an t i guas y restos de fá-
brica moruna , de argamasón de t ie r ra , 
chinarros y cal. Es tas ru inas son, so-
g u n las más fundadas conjeturas , las 
de los Alixares. El a g u a del albercon 
del Moro se dest inaba para regar los 
jardines del Palacio de Darlaroca, desde 
el cua l se d is f ru taba la hermosa pers -
pectiva del General i fe , de la Alhambra 
y márgenes del Darro: y la del alber-
con del Negro para su r t i r los de los 
Aliccares, s i tuados en la par te del cer-
ro que mi ra a l Mediodía, con no menos 
deliciosas vis tas al Genil y Sierra Ne-
vada. «Es del momento, dice Pedraza, 
conservar la memoria de estas a n t i -
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gual las , y manifestar el gran poder de 
los moros, que rodeados por todas par -
tes de guer ras continuas y molestas, 
tuvieron ánimo y caudales para costear 
obras tan grandes y suntuosas.» 

J p A R T E E C L E S I Á S T I C A . 

Ijii C a t e d r a l . 

Según tradición sagrada, San Cecilio 
fué uno de los siete varones apostóli-
cos á quienes tocó difundir la fe en la 
región granadina, y estableció en Illi-
beri su cátedra y sil la, y de aquí es l la-
marse apostólica la iglesia de esta Ciu-
dad. Los moros vencedores toleraron 
que los cristianos reconcentrados con 
los judíos en el barrio d é l a parroquia 
de San Cecilio, tuviesen sus ejercicios 
piadosos, y conquistada la referida Ciu-
dad por los Reyes Católicos, se dijo una 
solemne misa el m i s m o d i a 2 de Ene-
ro de 1492, y se colocó el Sacramento 
en la sala del Palacio árabe que sirve 
hoy de capil la. Aquellos piadosos mo-
narcas fundaron entonces la iglesia Ca-
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t e d r a l con el t í tu lo de S a n t a María de 
la Encarnación y la e levaron á m e t r o -
pol i tana , dándola por s u f r a g á n e a s l as 
de Guad ix y A l m e r í a . Impe t radas b u -
las del Papa Inocencio VIII para la erec-
ción de Catedrales , Coleg ia tas y Pa r ro -
quias en la nueva diócesis, v in ieron co-
metidas al Cardenal de España , y á su 
sobrino el Arzobispo de Sevi l la , D. Die-
go Hur t ado do Mendoza. 

E r ig ida la Catedra l , fué necesario edi-
ficar un t emplo que correspondiese en 
grandeza y sun tuos idad , á la impor-
t anc ia y carác te r de la me t ropo l i t ana . 
E l Arzobispo pr imero de G r a n a d a F r a y 
Fernando de Ta l ave ra , es tab lec ió p r o -
v i s iona lmente una ig les ia pequeña con-
t i g u a á su casa, que corresponde en la 
ac tua l idad á la de s t ru ida en el excon-
vento de San Francisco . De este pa r a j e 
se t ras ladó la Catedra l en 1513 á la Mez-
qu i t a de los moros que ocupaba el s i t io 
del Sagra r io , ha s t a que Fe l ipe II d i s -
puso e levar un t emplo sun tuoso . 

En 15 de Marzo de 1529 se puso la p r i -
mera piedra de la a c t u a l Catedra l , que 
se h a l l a s i t uada en la p lace ta de l a s 
Pasiegas, m u y cerca de la plaza de Bib-
Rambla , bajo la di rección de Diego de 
Siloé, célebre a rqu i t ec to y escul tor . Si-
gu ió la obra por espacio de c iento diez 
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años, d i r ig ida suces ivamen te por J u a n 
de Maeda, J u a n de Orea, Ambrosio de 
Vico, Gaspar de la Peña , Alonso Cano, 
José Granados y Teodoro Ardemans , 
b a s t a que el pre lado F r a y Pedro Gon-
zález de Mendoza, se esforzó y consiguió 
ve r l a conc lu ida en 1639, si bien el 8 de 
Se t i embre de 1583 se ce lebró por p r i m e -
ra vez u n a func ión so l emne en que pre-
dicó u n orador m u y e locuen te , l l amado 
Castro Verde. 

S u p l a n t a mide 120,64 m e t r o s de lon-
g i t u d por 69,38 de l a t i t u d , sin contar 
l o s m u r o s . E s t á d iv id ida e n c i n c o n a v e s . 
La g r a n c ú p u l a la sos t ienen ve in te co-
l u m n a s de orden cor in t io y t i ene 46,81 
me t ros de e levación. El arco t o r a l d is-
minu ido en su c lave , es de u n efecto 
asombroso, pues parece desnivelado sin 
es ta r lo . E l orden a rqu i t ec tón i co del 
t emplo es el greco-romano. E n los t a -
bernáculos , capi l las , a l t a r e s y re tab los 
se e n c u e n t r a n magní f icos cuadros , de 
Alonso Cano, J u a n de Sevi l la , A t a n a -
sio Bocanegra , Pedro de Moya, R ive ra 
(el Españoleto,) Dionisio Greco, Cieza, 
Raxis , Risueño y otros; y e s c u l t u r a s de l 
mismo Cano, Tor r ig iano , Pedro de Me-
na, los Mora y otros. 

E n t r e o t ras m u c h a s cur ios idades que 
enc ie r ra , no debe dejar de v i s i t a r se la 
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capilla de Ntra . Sra. de la An t igua , cuya 
Imágen donaron á esta Ig les ia los Re-
yes Católicos, despues de haber les acom-
pañado en sus Reales, en todas las cam-
pañas El re tablo de aque l la es de m a -
dera; pero tan ingeniosamente t r a b a j a -
do que habrá pocos como él en España, 
y fué hecho por el célebre Pedro Cor-
nejo, au to r de la magnífica si l lería de 
la Catedra l de Córdoba. El t rascoro de 
la que nos ocupamos, se comenzó en 
1*735, fué su director D. José de Bada, 
costó doscientas m i l pesetas, es todo de 
mármoles de variados colores, has ta los 
santos , candeleros y a t r i l es . En el n i -
cho pr inc ipa l se vé la Imágen de María 
Santísima de las Angus t ias con su Hijo 
d i funto , y en otros cua t ro las de San 
Cecilio y San Gregorio el Bético, Obis-
pos que fueron de es ta diócesis, San Pe-
dro Pascual de Valencia , Obispo t i t u -
lar de la misma y már t i r en el la , y de 
Sto. Tomás de Vi l l anueva , Arzobispo 
de esta Sta . Iglesia . 

Esta marav i l l a del a r t e se ha l la re-
pu tada como u n a de las mejores Basíl i-
cas del mundo y su descripción de t a l l a -
da ocuparía un r e g u l a r v o l u m e n . Al 
ver la hay que admira r la , y son pocos 
cuantos elogios se la prodiguen. 

Se en t r a á este templo por ocho p u e r -
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tas, contando las del Sagrario y Capilla 
Real. El pavimento es de mármol b lan-
co y negro, y se empezó á sentar á fines 
de 1775. Los órganos fueron construidos 
por Leonardo Fernandez Dávila, y cos-
taron setenta y ocho mil quinientas pe-
setas. 

Debajo del coro hay una bóveda que 
servia de en ter ramiento á los Canóni-
gos y ahora á los Arzobispos, en la cual 
descansan los restos mortales del in -
signe Alonso Cano y de la heroína Do-
ña Mariana Pineda. 

L a C a p i l l a R e a l . 

Se construyó por disposición de los 
Reyes Católicos para enter ramiento de 
los mismos, habiendo empezado la obra, 
según los cálculos más probables, en 
1502, y concluídose en 1525. Los mismos 
maestros que t rabajaron en las del 
claustro de San Jerónimo, de Sta. Isa-
bel la Real , del Hospicio, de San José y 
San Cristóbal, tendr ían intervención 
en la traza de este templo, y ta l vez el 
moro aragonés Mahamete Palacios, que 
vino cuando la conquista y dirigió el 
camino para la entrada de las tropas, 
seria el maestro mayor; al ménos un 
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Jerónimo de Palacios fué veedor de la 
obra. 

La Iglesia es del gus to ogival florido 
y de lo más correcto y delicado en su 
género; sin embargo de lo cual le pa-
reció á Cárlos V, estrecho sepulcro para 
la grandeza de sus abuelos, y aun refiero 
la tradición que quiso hacer la de n u e -
vo. El exterior nada ofrece de notable, 
y unida á la Catedral y á otros edificios 
por casi todos sus costados, apenas se 
divisan las ba laus t radas de elegant ís i -
ma crester ía que coronan sus muros, y 
las a l t as pirámides que en grupos ador-
nan los ángu los y t e rminan los p i -
lares . 

La por tada pr incipal viane á dar á la 
Iglesia metropol i tana , y su a rqui tec tu-
ra ogiva l cont ras ta con las l íneas seve-
ras y desnudas de aquel la . Á los costa-
dos y en medio de la cana de las colum-
nas, hay dos escudos con las a rmas im-
periales. La pue r t a es un arco c i rcular 
con adornos calados de cres ter ía en él 
intradós, que figuran es t re l las t e rmi -
nadas con pinas. Primorosos filetes y 
del icadas fa jas de ramos calados, g r u -
pos de columni tas y molduras sencil las 
corren alrededor de este arco. 

Ot ra portada más pequeña y colocada 
con i r regular idad ofrece salida para la 
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Lonja, y en 1591 fué res taurada por Ma-
nue l Estacio. Es senci l la y del gus to 
plateresco, y las es ta tuas de los p i la res 
son de piedra parda de Sierra Elv i ra y 
m u y inferiores á las t r e s de piedra 
f ranca que adornan la coronacion. 

La par te inter ior de esta Capilla es 
agradable en demasía: su p l an ta t iene 
la figura de una cruz l a t ina aunque a l -
go i r r egu l a r , y su longi tud, sin contar 
el espesor de los muros , es de 49,86 me-
tros; su l a t i tud 21,73, y su a l t u r a hasta 
la clave de las bóvedas 20,89. E l pavi -
mento es de mármol blanco de Macael. 
En el friso del delicado filete que hace 
las veces de cornisa, se lee en carac té-
res góticos, dorados sobre campo azu l , 
esta inscripción: 

«Esta Capilla mandaron edificar los 
muy católicos I). Fernando y Z>.a Isabel, 
Rey é Reina de las Españas, de Ñapóles, 
Sicilia, Jerusalen; estos conquistaron es-
te Reino de Granada y lo redugeron a 
nuestra fe, y edificaron y dotaron las 
iglesias, é monasterios y hospitales de él, 
y ganaron las islas de Canaria y las In-
dias, é las ciudades de Oran, Tripol, é 
Bugia, y destruyeron la eregia y echaron 
los moros y judíos de estos reinos, y re-
formaron las religiones; finó la Reina, 
Martes veintiséis de Noviembre, año da 
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mil quinientos y cuatro; finó el Rey, 
Miércoles veintitrés de Enero, año de 
mil é quinientos diez y seis: Acabóse esta 
obra año de mil y quinientos y diez y 
siete años.> 

Una g ran ver ja cierra la entrada á 
los brazos de la cruz y separa los sepul-
cros y el a l t a r mayor del concurso del 
público. Es magnífica, de lo mejor en 
su género, t iene t res cuerpos, y en el 
friso del cornisamento del primero, de-
bajo de la es ta tua de San Pedro, hay una 
inscripción dorada cjue dice: Maestre, 
Bartolomé me fec. 

En el centro del crucero están colo-
cados los sepulcros de los Reyes Cató-
licos y de sus sucesores D.a Juana y 
D. Felipe I, nombrado el hermoso. Se 
ignora quienes fuesen los artífices que 
en ellos t r aba ja ron , y n i n g u n a de las 
opiniones que corren parecen fundadas . 

Sólido, majes tuoso como su reinado, 
es el mausoleo ó sepulcro do los ínc l i -
tos Reyes, que conquistaron á G r a n a -

~ da, el cual es de mármol de Carrara . 
Su basamento t iene 3,93 metros de lon-
g i t u d , 3,32 de l a t i t u d y 1,67 de a l tu ra . 

s Descansa sobre unas pequeñas impos-
tas de mármol negro, y s igue despues 
la base adornada con filetes, hojas y 
flores, y sobre ella unas columnitas de-
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l i cadas en f o r m a de candelabros , que 
sos t iene e l co rn i samen to supe r io r . E n 
es tos i n t e r c o l u m n i o s h a y n ichos donde 
es tán r e p a r t i d o s los doce apóstoles , de 
r e l i e v e , y en los cen t ros de los cua t ro 
lados , m e d a l l o n e s que r e p r e s e n t a n á 
San J o r g e , S a n t i a g o , e l Bap t i s t e r io y la 
R e s u r r e c c i ó n . E n los á n g u l o s h a y e s -
finges con picos de á g u i l a y p i é sde león, 
y numerosos adornos de contayos , flo-
r e s , b i chas , flameros y ángeles : se ven 
por todas pa r t e s ej ecu tados con t a l maes-
t r í a , que parecen de b l a n d a ce ra . 

En la p a r t e supe r io r de los á n g u l o s 
descansan cua t ro be l l í s imas e s t a t u a s de 
los doctores de la Ig les ia , sentados , me-
d i t ando unos y escr ib iendo otros, y á 
los p iés de los Reyes , recos tados e n t r e 
fes tones de f r u t o s , dos ánge l e s sos t ie -
n e n u n t a r j e t o n , donde se lee es ta i n s -
cr ipc ión en l a t i n , q u e t r a d u c i d a dice 
as í : Los postradores de la secta maho-
metana y los que acabaron con la heré-
tica pravedad, D. Fernando, Rey de Ara-
gón y 2>.a Isabel, Reina de Castilla, lla-
mados los Católicos, en esta marmóreo 
túmulo se encierran. E n ot ros lados 
c u e l g a n fes tones de flores y f r u t o s , e n -
t ro t rofeos g u e r r e r o s y pasa jes en p e -
queño, ya mi to lógicos , ya de la Bibl ia , 
que más pa recen capr ichos , y en el cen-
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t ro unas graciosas ninfas , sost ienen las 
a rmas reales gua rnec idas de coronas de 
l a u r e l y encina. En la pa r t e super ior 
del sarcófago están recostadas las es-
t a t u a s de los Reyes, de t amaño n a t u r a l 
y e jecutadas con ext raordinar ia maes-
t r ía . Fernando V está cubie r to de su 
a rmadura , con el manto real sobre los 
hombros, la corona orlando sus anchas 
sienes y la espada en t re sus manos; tie-
ne re t ra tadas en su semblan te la d ign i -
dad, la resolución y la p ro funda a s t u -
cia que manifes tó en vida, y a l mismo 
t iempo la f r ía y aus t e ra inmovil idad 
que de r rama la muer t e . Isabel I coro-
nada t ambién , ves t ida de córte y conel 
cetro asido, recuerda la m u j e r m a g n á -
nima, la esposa fidelísima, la Reina po-
derosa y g rande . Parece que es tán re-
part idos los a t r ibu tos con marcada i n -
tención. Isabel el cetro, Fernando la es-
pada. E l l a el pensamiento, é l la e j ecu -
ción. El la la jus t ic ia , él la fuerza . E l la 
el corazon, él el brazo. Dos leones r e -
costados á los piés de los Reyes ve lan 
su e te rno sueño, y sobre ricos tapices y 
almohadones de terciopelo bordados de 
imaginer ía , descansan las majes tuosas 
es ta tuas . 

El mausoleo de los hi jos es como su 
reinado, más ostentoso pero menos só-



186 Ciuia «leí 

lido: más rico pero más d i fuso . Tiene 
2,95 met ros de ancho, 3,38 de l a rgo y 
2,01 de a l t u i ' a . Los adornos del basa -
mento son m u y parecidos á los ya des-
cr i tos en e l a n t e r i o r : pero están r e p a r -
t idos con más profus ion y e jecutados 
con menos del icadeza. Co lumni t a s , en 
forma de candelabros , sos t ienen t a m -
bién la cornisa, y en los nichos en for-
ma de a lme ja se ven e s t a t u a s de santos 
y san tas que no se pueden clasificar 
por tener mut i l ados los a t r i bu to s y a l e -
gor ías de las v i r t u d e s , y n in fas con v a -
sos l ac r ima ta r io s y man tos f ú n e b r e s á 
l a r o m a n a . En el cent ro de los c u a t r o 
lados, medal lones bien t r aba j ados que 
r ep resen tan el Descendimiento de la 
c ruz , la Oración del h u e r t o , la Adora -
ción de los reyes y el Nacimiento del 
Salvador . Los á n g u l o s de l sarcófago 
es tán sostenidos por a l egor í a s de la 
For ta leza y de la Jus t i c i a , e jecutadas 
con novedad y por dos esfinges a rmadas 
del y u g o y las flechas. La cornisa es tá 
gua rnec ida de contayos, hojas y flores 
e l egan tes ; sobre sus c u a t r o á n g u l o s h a y 
e s t a t u a s de San Migue l y San Andrés , 
de San J u a n Bau t i s t a y de San J u a n 
Evange l i s t a : en el cent ro las a rmas r e a -
les, sos tenidas por n infas e n t r e f e s to -
ne» de f ru tos , t rofeos y otros adornos, y 
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á los piés dos ángeles con u n t a r j e t o n , 
donde se lee una inscripción en l a t in . 

En este g r an pedestal ya descri to, 
descansa u n a u r n a c inerar ia sobre g a r -
ras de león, que t iene 1,94 de long i tud 
y 1,30 de a n c h u r a , adornada con esfin-
ges y mascarones , contayos, flores y 
festones no del mejor gus to , y en la 
par te super ior se ven recostadas las es-
t a t u a s de D. Fel ipe y D.8 Juana con leo-
nes á los piés, y vestidos como sus pa-
dres . 

Debajo de estos sepulcros h a y u n a b ó -
veda, cuyo pav imento t iene 3,34 met ros 
en cuadro, y sobre banque tas de piedra 
se ven colocadas cinco ca jas de plomo 
fa j adas conbar ras de hierro, de las c u a -
les son, las de enmedio de D. Fernando 
y D.a Isabel; las de los lados de D. F e l i -
pe y D.a Juana , y una pequeñ i t a del 
pr íncipe D. Migue l . 

El re tablo del a l t a r mayor t razado 
por Fel ipe Bigarni ó de Borgoña, y e je -
cu tado t ambién en unión con su h e r -
mano Gregor io , es de un mér i to s i n g u -
la r en las e s t a tuas y re l ieves , y no des-
provis to de g rac i a en los adornos y en 
la a r q u i t e c t u r a . En el basamento h a y 
unos relieves que representan: los del 
lado del Evangel io , la en t rada del e jé r -
cito crist iano en la Alhambra , y en el 
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de l a Epístola el bau t i smo de los mor is -
cos y mor iscas convert idos. 

E n el c ruce ro hay dos re tab los en for -
ma de re l icar ios , cons t ru idos en t iempo 
de Fe l ipe IV, con re l ieves y e s t a t u a s 
que enc i e r r an m u y preciosas re l iqu ias 
que se mani f ies tan en los días de San 
J u a n Bau t i s t a , del Pat rocinio de Nues -
t r a Señora, en las Honras g a l a n a s y en 
el dia de todos los Santos. 

En la Sacr is t ía se conservan , e n t r e 
otras cur ios idades h i s tó r icas y a r t í s t i -
cas, u n te rno r e g a l a d o por la Reina 
Isabel , bordado de imag ine r í a , la espa-
da de Fe rnando V, con el puño de f i l i -
g r a n a de oro y la va ina de terciopelo 
carmesí , u n cetro de p la ta , u n misa l 
m a n u s c r i t o por Franc i sco Florez, en vi-
t e l a , con ve in ted ibu jos , pr imorosamen-
t e miniado, y c ien to c i n c u e n t a y u n a 
fojas, y u n a s paces de p la ta sobredora-
da, gó t ica la una y p la t e resca la o t ra . 

Es t a Ig les ia , la m a s r ica y per fec ta 
que en el género gó t i co exis te en G r a -
nada, es t ambién cé lebre por los m u -
chos p r iv i l eg ios de que goza. 
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PARROQUIAS Y SUS ANEJOS. 

S a n t a M a r í a d e l a O, h o y e l 
S a g r a r i o . 

En el si t io que ocupa este templo es-
tuvo la g r a n mezqui ta de los moros, 
en cuya puer ta colocó P u l g a r el «Ave 
María.» por cuya hazaña mereció el 
val iente soldado que le diesen s e p u l -
t u r a en u n a capi l la que l leva su nom-
bre. 

Queriendo el Cabildo Eclesiást ico 
const rui r un Sagrario, proporcionado á 
la grandiosidad de la Catedral , se de r -
ribó aquel edificio árabe, concluyéndo-
se la obra en 1759. Se hizo su dedica-
ción en 29 de Set iembre del mismo año. 
Está gobernada la par roquia por el 
Arcipreste, Dignidad de la San ta I g l e -
sia. 

Consta dicho templo de u n a g r a n 
bóveda que descansa sobre cua t ro co-
lumnas g igan tescas y de t res naves 
anchurosas . 

Merecen pa r t i cu la r mención el ador -
no de a l g u n a s capi l las y varios cuadros 
de Atanasio Bocanegra que adornan su 
interior. 
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I ,a C o l e g i a t a d e l S a l v a d o r . 

En la misma plazuela de la Un ive r -
sidad está la Iglesia de los Jesu i tas , 
hoy parroquia de San Jus to y Pastor y 
Colegiata del Salvador. Aquellos se 
establecieron en Granada en 1 de se-
t iembre de 1554, viviendo aun su f u n -
dador San Ignacio. E l de esta casa y 
templo lo fué el Arzobispo D. Pedro 
Guerrero , que t a n t o sobresalió por su 
sabiduría en el Concilio de Trento , en 
donde conoció á los célebres Jesu i t as 
los PP. Laines y Sa lmerón . 

E l magnífico templo de que nos ocu-
pamos es de los más suntuosos de la 
ciudad, y m u y s i n g u l a r la fábrica de su 
crucero, arcos torales , media na ran j a , 
cimborio y bancos de luces . Su portada, 
de orden corintio y compuesto, aunque 
bien labrada, no es del mejor gusto . Se 
hizo en 1740, s egún el principio de la 
inscripción que se lee en el fr iso del 
pr imor cuerpo . 

La cúpu la de la c i tada iglesia es e l e -
gant í s ima, t iene el sello de las obras de 
Her re ra y pasa por lo más a n t i g u o del 
edificio. Merece que el v ia jero fije su 
atención en los cuadros de Atanas io 
Bocanegra y de Blanes. 
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E l S a l v a d o r e n e l A l b a l c i n . 

Fué antea mezqui ta mayor de los 
moros de Baeza que poblaron este bar -
rio, cuando fueron echados de su pue-
blo. Consagró este templo el Cardenal 
Cisneros, Arzobispo de Toledo el 16 de 
Diciembre de 1499. Se erigió en pa r ro -
quia en 1501. En 1509 se le dieron por 
anejos las de San Mart in, San Blas y 
Santa Inés, que ya no existen. Es ta 
iglesia la bendijo F r . Fernando de Ta-
layera, apenas hubo entrado en G r a n a -
da: consta de t res naves; pero solo una 
es m u y capaz. En t re sus bel las es tatuas 
y p in tu ras , merece especial mención 
un Ecce-Homo en lienzo, de u n a tercia 
de a l to y una cua r t a de ancho del céle-
bre Morales. En este referido templo 
fué sepultado el Canónigo de dicha 
Colegiata D. Pedro Soto de Rojas, des-
pues del año de 1655, famoso poeta y 
honor de Granada, su pa t r ia , á quien 
t a n t o celebraron Lope de Vega , el T r i -
ni tar io Fr . Hortensio Fél ix Paravicino, 
y otros, como autor de diferentes obras, 
en t re las cuales se d is t inguió su Paraí-
so cerrado, poema cul t í s imo en el que 
describió con g r a n erudición el j a rd ín 
que él mismo a r reg ló , cu l t ivó y ador-
nó con plantas , flores, f rutos , es ta tuas , 
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p i n t u r a s y ga le r í as en su casa l lamada 
de las Moras, que cierra la salida á la 
ca l le del A g u a en el Albaicin, de la 
que quedan vest igios y de cuya céle-
bre casa nos hemos ocupado ya en la 
página 12. 

E n M a g d a l e n a . 
Se estableció esta parroquia en una 

e rmi t a que liabian construido a lgunos 
de los nuevos pobladores de la ciudad, 
fue ra del recinto que comprendía la 
mura l l a , j u n t o á la p u e r t a de Bib-Al-
mazan. Los a s tu r i anos que vinieron á 
poblar á Granada fabricaron la iglesia 
en 1567, cuya parroquia se t ras ladó 
m u y posteriormente al convento de las 
Agus t inas , cal le de Gracia , donde sub -
siste en la ac tua l idad . 

N t r a . S r a . d e l a s A n g u s t i a s . 

Este templo se ha l la situarlo en la 
Carrera d e G e n i l : fué pr imero ermita 
has ta que en 1604 la ins t i tuyó en anejo 
de la Magdalena el Arzobispo D. Pedro 
de Castro, y poster iormente se er igió 
en parroquia . Se venera en esta iglesia 
la s ingu la r imágen de Nues t ra Señora, 
á la que el pueblo granadino conserva 
u n a pa r t i cu la r devocion, considerándo-
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la como su p a t r o n a y especial protecto-
ra , á la cua l invoca en todas sus aflic-
ciones. 

La fachada es pésima, y lo mismo las 
torres . La imágen de la V i rgen t iene 
para su adorno r iquís imas a lha jas y 
preciosas ves t iduras . E l camar ín y el 
re tablo pr inc ipa l son de ricos mármo-
les; y en el cuerpo de la ig les ia h a y seis 
buenos cuadros de L a f u e n t e y catorce 
es ta tuas colosales de Cornejo, bien t a -
l ladas y con a t revida m a n e r a . 

S a n A n d r é s . 

Es de las i g les ias p r imi t ivas de G r a -
nada, y se h a l l a a l Anal de la ca l le de 
Elv i ra , no lejos de la Puer ta de e s t e 
nombre. Cuando la Catedral dejó de 
estar en la Alhambra , por lo ruinoso 
del ediñeio que ocupaba, se t ras ladó á 
esta parroquia y permaneció en la mi s -
ma hasta la conclusión del t emplo que 
boy admiramos en la placeta de las 
Pasiegas. En 6 de Agosto de 1818 s u -
frió un horroroso incendio, del que so-
lo se sa lvaron la to r re y la por tada: 
esta es del género plateresco mas g r a -
cioso , y en dicha ig les ia se veneran 
muchas r e l iqu ias . 
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S a n B a r t o l o m é . 

E s t á s i tuada en el Albaicin: se er igió 
en 1501, y se unió á e l la la par roquia 
de San Lorenzo, des t ru ida . La igles ia 
es m u y capaz y t iene m u y bollas es-
t a t u a s . 

S a n C o c l l l o . 

Está s i t uada en el Campo del P r í n -
cipe: hay memoria de que los c r i s t i a -
nos d u r a n t e la dominación sar racénica 
acud ían á ce lebrar sus ejercicios p i a -
dosos á este templo , y á l i n d e conme-
morar es te suceso t iene el pr iv i legio 
de tocar su campana para l l a m a r á los 
fieles á ce lebrar los Divinos Oficios en 
los dias de Semana Santa , en que no 
pueden verif icarlo las de las demás 
iglesias . F u é e r ig ida en par roquia en 
1501. 

S a n C r i s t ó b a l . 

Se encuen t r a s i tuada esta Ig-lesia en 
el cerro más a l to del Albaicin , y desde 
su tor re se descubre u n magnífico pa i -
sa je que compensa la incomodidad de 
subir á aque l . Dicho templo, que se 
concluyó en 1502, es sólido, pero nada 
ofrece de no tab le . 



V i a j e r o . •221 

S a n G r e g o r i o . 

Está en el Albaicin y merecen verse 
en su iglesia dos escu l turas de J u a n 
de Mora, que representan á los Reyes 
Catolicos, y que antes de la exclaus-
tración se conservaban en el excon-
vento de San Francisco. 

S a n . l o s é . 
Esta ig-lesia fué también mezquita do 

moros y se consagró el 1 de Enero de 
1492 , para dar cu l to en ella á aquel 
santo Patr iarca . Los cimientos de su 
torre son antiquísimos. Inmediato á 
esta existe todavía un aljibe, en cuya 
boca habia una inscripción, que se qui-
tó en 1526, cuando vino á Granada el 
Emperador Cárlos V, que decia que los 
vecinos de Hiznarroman le habían he-
cho de l imosnas para servicio de los 
Morabitos de la mezquita, y para ev i ta r 
a venerables Santones que moraban 
cerca, el trabajo de ba ja r por a g u a a l 
rio Darro. También bendijo esta ig le -
sia Fr . Fernando de Talavera. 

S a n . l u á n d e l o s K e y e s . 

Era este templo, que se hal la a l final 
de la calle de su nombre, mezquita m u y 



196 G u i a f ie l 

notable , l lamada Mezeit el Teybir, es 
decir de los convert idos, y la p r imera 
que se bendijo en Granada . Le visitó la 
Reina Isabel , colocando con sus pro-
pias manos u n a cruz con u n a p i la de 
a g u a bendita , y habiendo hecho o r a -
cion mandó á su repostero Diego de 
Vitor ia quo fuese Ju rado de e l la . La 
misma Reina donó á esta ig les ia u n 
cuadro del Descendimiento, y en su ex-
tremo inferior se ven los re t ra tos de 
esta Soberana y de su esposo. 

Bendijo dicho templo el Arzobispo 
Talavera . La torre que e ra u n Minarehc 
de la a n t i g u a mezqui ta , es parecida 
en su construcción á la Gira lda , y de 
este género lo único que en Granada 
se conserva. Sus cua t ro lados flg'uran 
u n a especie de enrejado gracioso do l a -
dri l lo , bien agrami lado , y sostenido por 
arcos que forman como un agimez. 

E l pr imer cuerpo de dicha torre se 
cree que es obra del t iempo de los fe-
nicios. 

S a n L u i s . 

Está s i tuada en el Albaicin: se er igió 
en par roquia en 1501, su igles ia es bas-
t a n t e r egu la r , y en el la se conserva la 
imágen del Cristo de la Luz, m u y ve-
nerada y de u n a ant igüedad remota . 
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§ a n IKatíns . 
Se construyó este templo despues del 

ano 1526, por mandado del Emperador 
Cárlos V para perpe tuar la memoria 
de su nacimiento, que fué el dia de San 
Matías de 1500, y por haber logrado sus 
armas, en este mismo dia, del año 1525, 
una señaladísima victoria , haciendo 
prisionero de g u e r r a al Rey Francisco 
I de Francia . Se hal la s i tuado en la ca-
lle de su nombre; no contiene nada no-
table y las armas del fundador cam-
pean en la capilla mayor y en la por ta -
da de la iglesia. 

S a n M i g u e l . 

Está s i tuada en el famoso sitio de la 
Alcazaba: se erigió en 1501, y fué uno 
de los templos mejores de su tiempo. 
Vivieron en esta feligresía los sugetos 
más visibles de Granada, como lo dan 
á conocer las grandes y an t iguas casas 
que se ven ya casi a r ru inadas , y t a m -
bién los Oidores de la Chanci l ler ía , por 
que así lo previno la Reina doña Juana 
en la provision que mandó para esta~ 
blecer esta, en la que tex tua lmente se 
dice: «que queria que se aposentasen 
en esta par te del barr io del Albaicin, 
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por ser m u y sana,» l levando todavía 
el nombre de calle de los Oidores, la en 
que habi taron próxima á la puer ta 
pr incipal de dicha igles ia . 

S u n N i c o l á s tic I tar l . 

Fundóse esta iglesia pocos días des-
pues de la en t rada de los Reyes Cató-
licos: la bendijo F r . Fernando de Ta-
lavera : se ha l l a s i tuada en la parto 
más cu lminan te de la Alcazaba; desde 
su átr io se recrea la v i s ta con un pa -
norama extenso y encantador . Los dias 
seis de todos los meses hay una g r a n 
función rel igiosa, y una romería con-
curr idís ima, compuesta de todas las 
clases de la sociedad que van, genera l -
mente , á implorar la protección del 
Santo, cuya hermosa eñgie es m u y ve-
nerada en sus aflicciones y desgracias . 

En el sit io que ocupa este templo 
existia una mezqui ta y los moros l l a -
maban á la placeta próxima Bib-Elecet, 
ó del León. 

La Universidad celebraba, a n t i g u a -
mente , fiesta todos los años á este San-
to en su refer ida ig les ia . 

S a n P e d r o y S a n P a b l o . 
Se ha l la en la Carrera del Darro : su 
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iglesia , que es suntuosísima, con tres 
naves,se construyó sobre el mismo r io , 
y su obra ba contribuido á hacer m a -
yor la cortadura que con el t iempo ha 
de ar ru inar , acaso, par te de la Alham-
bra. Debe verse el tabernáculo que es 
de D. Domingo de Tomás y el cuadro 
del presbiterio de Jerónimo Cieza, que 
representa á Cristo muer to , San Juan 
y San Matías. 

En este templo so venera una imágen 
encontrada debajo de t i e r r a , llamada 
de la Buena Dicha. 

La techumbre de la Capilla mayor se 
asemeja á la ciipula del Salón de Co-
mares y merece especial mención. 

Deben verse, además, una es ta tua de 
San Francisco, de Mena, una Concep-
ción, una Santa Catalina y una Santa 
Ana, de José de Mora, un San José y un 
San Cecilio de D. Felipe González, un 
gran cuadro que parece de Niño de 
Guevara y unos Evangel is tas , con esta 
firma: Billame fecit. 

S a n t i a g o . 

Fué también de las primeras que se 
fundaron despues de la conquista, en 
1501; se hal la en la cal le de Elvira , no 
contiene cosa notable, y en sus bóvedas 
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está sepultado el renombrado Diego 
Siloé. 

S a n I l d e f o n s o . 

Está si tuada en la g ran plaza del 
Tr iunfo; su templo es hermoso y se 
hal la adornado con estatuas de los 
conventos suprimidos. La feligresía de 
esta parroquia es de las más extensas y 
en ella fué bautizado el célebre Alon-
so Cano. 

S a n t a A n a . 

Esta iglesia, que ahora es también 
parroquia de San Gil, por haberse der-
ribado la misma en fines de 1808, se 
hal la s i tuada al final de la Plaza Nue-
va ; t iene una bell ísima portada que 
trazó Diego Siloé y que ejecutó alguno 
de sus aventajados discípulos; en la 
primera se bautizó el historiador Pe-
draza, y está enterrado el famoso Juan 
Latino y también dicho Pedraza, lo 
que se verificó el IT de Diciembre de 
1655. 

S a n t a E s c o l á s t i c a . 

El templo primitivo se demolió en 
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1842, y su parroquia se t rasladó a l del 
exconvento de Santo Domingo. 

S a n t a M a r í a d e l a E n c a r n a c i ó n . 

Esta parroquia es la que genera l -
mente se reconoce por Santa María de 
la Alhambra : se encuent ra en el l u g a r 
donde se hal laba la mezquita destinada 
á las personas reales, y que se consa-
gró para el cul to divino poco despues 
de la entrada de los Reyes Católicos. 

La moderna fábrica es sencillísima 
aunque sólida y nada ofrece de par t i -
cular . La primera piedra se puso el año 
1581, bajo la dirección del arquitecto 
Juan de Vega, n a t u r a l de Secadura, en 
las montañas de Búrgos, y se concluyó 
en 1583. Se construyó por orden de F e -
lipe II, y es de presumir que en su d i -
seño tuviese intervención Juan de Her-
rera . Cavando sus cimientos se encon-
tró una losa de mármol de Macael con 
una inscripción gótica a lus iva á la 
consagración de tres templos dedicados 
á San Estéban, San Juan y San Vicen-
te , en tiempo de los Reyes Viterico y 
Recaredo, cuya losa está incrus tada en 
la pared mer id iona l de la fachada de la 
Iglesia. 
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MONASTERIOS Y CONVENTOS SUPRIMIDOS 
DE FRAILES. (1) 

C a r m e n C a l z a d o s . 

Se hal laba situado en la placeta de 
su nombre, hoy de Pr im: le fundó á 
principios de 1552, el Maestro Fr . Se-
bast ian S ig l e r , cuyo convento sirve 
hace años de Casas Consistoriales, des-
pues de haber desaparecido por comple-
to su iglesia. 

C o m p a ñ í a do J e s ú s . 

Se estableció en esta ciudad, aun vi-
viendo su patr iarca San Ignacio de Lo-
yola, porque en 1 de Setiembre de 1554 
se instaló en una casa de la calle de 
Abenamar, desde donde pasó á otras, y 
ú l t imamente , en 1561, al sitio que en 

(1) Había en Granada diez y nueve, 
y en los mismos existian pinturas nota-
bles, primorosas esculturas, selectas bi-
bliotecas, y trabajos admirables de ar-
quitectura, todo lo cual ha desaparecido, 
en su mayor parte, por actos que nos 
abstenemos de calificar. 
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la actualidad ocupa la Universidad li-
teraria, cuya iglesia de dicha Compa-
ñía es parroquia de San Justo y Pas-
tor, la cual liemos reseñado en la pá-
gina 84. 

L a C a r t u j a . 

Veáse el ar t ículo que lleva el mismo 
epígrafe, en el de «Contornos de Ora-
nada.» 

M e r c e n a r i o s C a l z a d o s . 

Le fundaron loa Reyes Católicos en 
1492, poco despues de la Conquista; se 
hal la situado en la Plaza del Triunfo, 
y hace años que sirve de cuartel de in-
fantería . 

M e r c e n a r i o s D e s c a l z o s . 

Data su fundación del año 1615. Don 
García Bravo de Acuña, corregidor de 
Granada, cedió á la Comunidad una 
casa en la calle de los Molinos, que es 
donde se construyó este exconvento, 
el cual sirve en la actual idad de Pre-
sidio. 

S a n A n t ó n . 

Era de Religiosos del orden tercero 



204 C i u l a d e l 

de peni tencia , y es tá s i tuado á la en -
t rada de la calle á que dá nombre su 
I g l e s i a , que es una de las más p r i n -
cipales de la Ciudad. Se fundó el año 
1530 en la a n t i g u a e rmi ta que existia 
desde la mitad del s iglo XIII á las in -
mediaciones del G e n i l , p o r influjo de l 
Arzobispo D. Gaspar de Ávalos, cuya 
donacion y fundación confirmaron el 
Emperador Cárlos V en 1545, y Pau lo 
III por Bula dada en Roma en 8 de Oc-
tub re de 1549. 

La Comunidad se trasladó a l nuevo 
edificio de la ca l le de San Antón, que 
se cons t ruyó de l imosnas, en 3 de Oc-
t u b r e de 1559, habiéndola hecho dona-
cion Felipe II en 6 de Agosto de 1565, 
de unas a ta razanas ; en cuyo te r reno se 
l evan tó la c i tada ig les ia , cuya capi l la 
mayor empezó el 14 de Jul io de 1719 y 
se concluyó y dedicó el 30 de Junio de 
1747. 

Despues de la ú l t i m a exclaus t rac ión 
se t ras ladaron á este ex«onvento las 
Monjas Capuchinas, en el cua l con t i -
n ú a n , y en su referida ig les ia sue len 
celebrarse func iones re l ig iosas , con 
toda pompa y solemnidad, sobresal ien-
do los sermones que predican los o ra -
dores más notables y r epu t ados , los 
viernes de Cuaresma, á los que con-
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cur re la Excma. Audiencia del Ter r i -
torio, cuya d is t inguida y respetabi l í s i -
ma Corporacion costea aquellos, as is -
tiendo siempre un concurso de fieles 
numeroso y escogido. 

S a n B a s i l i o . 

F u é fundado en la r ibera del Geni l á 
principios del siglo XVII por influencia 
de D .Anton io Alvarez Bohorques, que 
se cons t i tuyó en pa t rono , y en la ac-
tual idad pertenece á l o s herederos del 
Excmo. Sr. Duque de Gor , quien en su 
tes tamento le dejó cedido para Colegio 
á los PP. Escolapios. Veáse la página 
103. 

S a n F e l i p e H'eri. 

Fundaron en esta ciudad dicha Con-
gregación D. Pedro de Torres Aya la y 
Acevedo, D. Dionisio del Barrio y Mon-
ser ra t , presbí teros y el he rmano José 
de San Ceci l io , en 21 de Octubre de 
16T1. Se ha l l a s i tuado en la cal le de su 
nombre; per tenece á dominio p a r t i c u -
lar , y el edificio y su iglesia es tán dis-
tr ibuidos para habi taciones de famil ias 
poco acomodadas. 



206 C i u l a d e l 

S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e . 

Por Real cédula expedida en Santa Fe 
en 30 de Abri l de 1492, fundaron este 
exconvento, y le construyeron á sus 
expensas los Reyes Católicos, habiendo 
cedido con t a l objeto el Arzobispo Sr. 
Talavera u n Palacio, un Colegio y un 
Hospital , que es taban situados en la 
parte superior de la calle de San Ma-
tías. Era casa de noviciado y teología, 
cabeza de provincia y en él jse cele-
braban , f recuentemente , capítulos y 
oposiciones. En el presente siglo se r e -
construyó y aumentó : la Iglesia fué 
demolida dospues de la ú l t ima exclaus-
tración. y el edificio que es sólido y es-
pacioso en extremo, sirve de Palacio de 
la Capitanía General . 

S a n J e r ó n i m o . 

Su primera situación fué á dos leguas 
de esta ciudad, muy inmediato á Santa 
Fe, en el sitio l lamado Santa Catalina, 
cuya advocación tuvo . 

La grandiosidad y magni tud de dicho 
exmonasterio, excede en todo á los me-
jores de la Orden y de otras. Duró la 
construcción veinte y siete años y en 
el de 1519 tomaron posesion de él los 
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Monges. Bendijo la nueva iglesia el 
Obispo de Mondoñedo, pres idente de la 
entonces Chanci l la r ía , quien por volun-
tad de los Reyes , la dedicó y consagró 
á la Inmaculada Reina de los Ánge le s , 
con el t í t u l o de San ta María de la Con-
cepción. 

Es te magnífico templo es de los m e -
jores del o rbe : su fábr ica es de orden 
corintio y dórico , todo de p i ed ra , sin 
que en lo inter ior y exter ior se mezcle 
o t ra mater ia . Es tá adornado de m u c h a s 
es ta tuas y fol la jes p r imorosos , y se 
cuenta , que vis i tándole Fel ipe V, dijo, 
á presencia de ios que le acompañaban. 
'No he visto en la Europa, ni en parti-
cular, en Italia, templo semejante á este, 
ni de más grandeza en su arquitectura.» 

F u é el pr imero que se fundó en G r a -
nada en 1492 por Fr . Fe rnando de T a l a -
vera, Religioso de esta orden y confe-
sor de los Reyes Católicos, por mandato 
y encargo de los mismos. Empezó su 
fábrica en 1496, y estando, aun sin t e r -
minar , pidió la Duquesa de Sesa, v iuda 
del Gran Capitan, que la hiciesen m e r -
ced de la Capi l la Mayor para e n t e r r a -
miento de su f a m i l i a , lo que la fué 
concedido, á condicion de que t e r m i n a -
se á su costa, tan suntuoso templo. Se 
encargó entonces Diego Siloé de la d i -
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reccion de la obra y la concluyó con la 
magnificencia de todas las suyas . 

En la ac tual idad s igue abier to al 
cul to y el exmonasterio s irve de c u a r -
te l de cabal ler ía . 

Los restos del Gran Capi tan fueron 
t rasladados á la bóveda de la Capil la 
mayor de aquel en 4 de Octubre de 
1552, y en 1869 se l levaron á Madrid por 
orden del Gobierno para su colocacion 
en el Panteón Nacional de hombres cé-
lebres. 

S a n J u a n d e D i o s . ( > ) 

El fundador de este ins t i tu to hospi-
ta lar io lo fué el mismo Santo, n a t u r a l 
de Montemayor en Por tuga l , quien v i -
no á esta ciudad, en donde considerán-
dole demente, le encerraron en el Hos-
pi ta l Real , habiendo sufr ido el t r a t a -
miento de los que padecen tal dolencia. 

Apenas salió de a q u e l , principió á 
pedir limosna para fundar un Hospi ta l . 
Murió en 8 de Marzo de 1550, y fué ca-
nonizado en 1699. Empezó la obra de es-
te edificio en 1552, concluyéndose la f á -

(1) Veáse el a r t ícu lo Hospital de San 
Juan de Dios, pág ina 113. 
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brica moderna, á principios del siglo 
pasado. Sobre la puer ta del Hospital 
hay un adorno de órden corintio con 
columnas, arqui t rabe, friso y cornisa 
que remata en arbotantes, teniendo en 
un nicho la efigie de San Juan de Dios, 
do piedra de Macael, escul tura de Ber-
nardo de Mora. En el interior hay p in-
tu ras de Juan de Sev i l l a , de Cieza, 
Sánchez Saravia y Tomás Ferrer . Las 
columnas, estatuas y primorosos ador-
nos de la portada do la iglesia son de 
D. Ramón Ponce de León: las medallas 
y molduras de mármol blanco, de Don 
Agustín de Vera y D. Miguel de Pere-
da. Las torres fueron construidas por 
José de Bada, maestro mayor de la Ca-
tedral. Mult i tud de rel iquias se g u a r -
dan en el primoroso camarín, donde en 
una caja de plata se conservan las del 
Santo Ti tular . Los frescos y adornos 
interiores del templo y camarín son 
debidos á los Moras, áGiacuinto, Ferrer 
y Ramiro. 

S a n t o D o m i n g o . 

El 5 de Abril de 1492 tomó pososion 
esta religión del mismo sitio que hoy 
ocupa, para edificar su iglesia y casa: 
tundaron la segunda los Reyes Católi-
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eos en el a r raba l de Vivalfacarin, f u e -
ra de los muros an t iguos de la ciu:lad, 
y la añadieron las h u e r t a s mayor y 
menor, l l amadas de Alma»jarra. La 
pr imera perteneció á la Reina madre 
del Rey Muley y la o t ra á la Reina, 
m u j e r de Boabdii, las cu a l e s se l l ama-
han a n t i g u a m e n t e Bibmitre, y l uego 
Puerta del Pescado. Todavía permanece 
in tac ta la casa de recreación ó palacio 
morisco de la ú l t i m a princesa mora . 
En la actual idad se ha l la establecida 
en su espaciosa iglesia, la parroquia de 
Santa Escolást ica. 

En dicho exconvento están el Museo 
de p in turas y de ant igüedades , la Aca-
demia de Bellas Artes, y el Liceo; y la 
par te del mismo , que es de dominio 
pa r t i cu la r , se ha l l a dividida en habi -
taciones bas tante cómodas. 

La ci tada iglesia t iene mucho de bue-
na: s u p l a n t a es una cruz l a t i na , con 
la cabecera c i r c u l a r , como la. Ca tedra l 
y San Jerónimo: es gót ica con mezcla 
de adorno plateresco; solo el p resb i te -
rio desdice del todo por su ex t raña for -
ma, y. el camarin es notable por la r i -
queza de sus mármoles y la p rodiga l i -
dad de los fo l l a j e s , habiendo costado 
más de doscientas mil pesetas. 

En una de las h u e r t a s de este excon-
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vento se construyó el g ran teatro de 
Isabel la Católica, que queda reseña-
do en la página 35. 

T r i n i t a r i o s C a l z a d o s . 

Fué el quinto que hubo en esta c iu-
dad: se halla en la placeta de su nom-
bre, cuyo sit ióse llamaba ant iguamente 
Puerta de Bibalmazan, que quiere de-
cir de conversación, porque en él se 
reunían los moros á distraerse. La p r i -
mera piedra la puso en 21 de Mayo de 
1517 el P. M. Fr. Antonio de Agua-Ne-
vada, su Ministro y Fundador. En su 
espaciosa iglesia ha construido un ele-
gante teatro, una sociedad par t icular , 
t i tu lada Las Delicias, y en el exconven-
to se establecieron hace tiempo todas 
las oficinas de Hacienda pública. 

T r i n i t a r i o s D e s c a l z o s , 
ó d e G r a c i a . 

Fué fundado en 1608 en las huer tas 
que los moros l l amaban de Jaragüi, en 
la plaeeta de Gracia; es de dominio 
part icular y sirve de oficinas y a lma-
cenes de la Hacienda mil i tar . 
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MONASTERIOS Y CONVENTOS OE MONJAS. 

A g u s t i n a s . 
Fundaron en 1G55 este convento, que 

se hal la en la calle de Gracia, las MM. 
de la Encarnación de Valladolid, María 
de San Francisco, Gregar ia del Espír i -
tu Santo y Antonia de la Madre de Dios. 
Costearon el edificio y templo unos ca-
balleros indianos, l lamados D. José y 
1). Lucas Agui la r y Revellido, quienes 
adornaron además el segundo, á sus ex-
pensas, de muchas a lha jas de p la ta , 
pr incipalmente de cálices y de una cus-
todia. El referido templo, que es espa-
cioso, sirve en la actualidad do Parro-
quia de la Magdalena. Encierra buenos 
cuadros y es ta tuas de la escuela g rana -
dina, un gran lienzo detrás del retablo 
mayor, de los mejores tiempos de Juan 
de Sevilla , dos medios puntos de Cha-
varito, do? do Rodríguez Blanes y de 
otros, y e scu l tu ras de Mena y do los 
Moras. 

En la propia calle de Gracia vivió el 
célebre poeta cordobés, Góngora. 

A n g e l C u s t o d i o . 

Es de religiosas Recoletas : le fundó 
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en 1626, Sor María de las Llagas, hi ja 
de los Marqueses de Camarasa y nieta 
de los de Estepa., y se halla situado en 
la calle de la Cárcel baja. La iglesia fué 
trazada por Alonso Cano: las cuatro es-
ta tuas que hay en los nichos de las pi-
lastras de San José, San Antonio de Pa-
dua, San Pedro Alcántara y San Diego 
de Alcalá, son obra del insigne escul-
tor Pedro de Mena, y se consagró el 12 
de Junio de 1661, siendo Arzobispo de la 
Diócesis el limo. Sr. Don José Argaiz. 

En esta referida iglesia se conservan 
incorruptas parte de las sagradas for-
mas, que con otros vasos sagrados fue-
ron robadas la noche del 1.° de Mayo de 
1725 de la del Cármen Calzado de Alha-
ma, que parecieron providencialmente 
escondidas en un agujero de la casa que 
habitaban los ladrones en esta capital, 
calle llamada corral de Celdron, de cu-
yo hallazgo y demás nos ocupamos al 
describir el Beaterío del Santísimo. 

C a r m e l i t a s C a l z a d a s . 

So halla situado en las inmediaciones 
de la cuesta de Cuchilleros, y le fundó 
en 1508, Sor María de San Sebastian, 
Carmelita calzada del convento de Éci-
ja. La t i tu lar de este es Ntra. Sra. de la 
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Encarnación. Aunque el templo no es 
g rande está bien adornado. 

C a r m e l i t a s D e s c a l z a s . 

Fué su fundadora en 1582 la madre 
Santa Teresa, y se.halla en la calle de 
San Matías, f ren te á la Capitanía gene -
ra l , sin que contenga nada notable. 

C a p u c h i n a s . 

Se hal la en la placeta de San Antón, 
en lo que fué convento de este nombre, 
del cual nos hemos ocupado ya en la pá-
g ina 203. 

C o m e n d a d o r a s d e S a n t i a g o . 

Antes que los Reyes Católicos empe-
zasen la conquista de Granada, visitó la 
Reina Isabel el sepulcro del Patrón de 
España, San t i ago , que se encuentra , 
como es sabido, en la a n t i g u a Compos-
te la . Ofreció en tan rel igioso y t ierno 
acto, muchos dones, esperando de la in-
tercesión del Santo Apóstol arrojar de 
sus Reinos á los que seguían la secta 
de Mahoma, para cuyo olDjeto prometió 
edificarle una casa rel igiosa en la po-
blación que fuese la ú l t i m a de su con-
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quis ta . En consecuencia de esto y d é l a 
toma de nues t ra Ciudad, quiso la expre-
sada reina en 1501, que se fundase un 
Monasterio de señoras calificadas y que 
fuese de la Real orden mi l i ta r de San-
t iago. En el Realejo alto, en u n a ca l le 
inmediata á la do los Molinos, que en 
la actual idad se l l ama de Santiago, h a -
bía comprado unas casas el Arzobispo 
Don Fernando de Talayera para que las 
habitasen su hermana y sobrinas, quien 
se las donó á la repet ida Reina en 6 de 
Noviembre del mismo año de 1501. Se 
labró en ellas el Real Monasterio, y se 
le dió el t í tu lo de Real Casa de Madre 
de, Dios de la Espada, de la orden de ca -
ballería de Santiago. B'ué su fundadora 
y pr imera Comendadora la Sra. Doña 
Leonor Lobera, profesa de la propia ór-
den en el Monasterio de Sant i -Spí r i tus 
de Salamanca. Tomaron ol hábito doce 
señoras, la mayor par te de las cuales 
fueron damas de la Reina Isabel. Asis-
tieron á tan solemne acto los Reyes Ca-
tólicos, y el Monarca sentó por su mis-
ma real mano á la prelada comendado-
ra en su si l la, dándola las l laves del 
Monasterio, como en señal de posesion. 
Su iglesia es capaz y se renovó en tiem-
po y á expensas del g r a n Cárlos III. 
Además de varias efigies y p in turas de 
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méri to , se conservan en este citado Mo-
nasterio u n pedazo del jubón ó a j u s t a -
dor de San Fernando III, y un escudo en 
el que está g r avada la s i gu i en t e ins-
cripción. Esta lámina es el escudo que 
los Sres. Reyes Catóticos traían en su 
real estandarte citando ganaron á Gra-
nada, y lo colocaron en este Monasterio 
el año de su fundación, que fué el de 1501. 

Son conocidos en toda Españay has ta 
en el ex t ran jero los exquisi tos a lmíba -
res que e laboran estas rel igiosas, de los 
cuales se hace todo el año , poro más 
por Navidad, u n fabuloso consumo. 

l a C o n c e p c i ó n . 

Es de rel igiosas de la orden tercera 
de San Francisco de Asís: es tá s i tuado 
en la carrera del Darro: le fundó en 18 
de Mayo de 1523 D.a Leonor Ramírez. Su 
iglesia es de buena capacidad y el a r -
chivo de este convento, en el que se con-
servaban documentos curiosísimos y 
raros , desapareció en la inundación, 
calificada por los contemporáneos de 
formidable, que se experimentó en es -
t a ciudad el día de San A g u s t i n de 
1629, quo tan tos es t ragos causó por l a 
g ran a l t u r a quo tomaron las aguas del 
rio Darro. 
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La E n c a r n a c i ó n . 

Es de religiosas de Santa Clara: le 
fundó D. Gaspar de Avalos, Arzobispo 
de esta Diócesis y ya electo do la do 
Santiago, hácia el año 1541, y está s i-
tuado en la placeta de la Compañía, ó 
sea de la Universidad, sin que su igle-
sia tenga nada digno de mencionarse. 

L a P i e d a d . 

fis de religiosas Dominicas, llamado, 
de la Piedad ó de Ntra. Sra. de los Do-
lores. Fundó este convento, que se ha l la 
situado en la placeta de Rul l y Godinez, 
ó sea de los Lobos, en 1589, la i lus t re 
señora D.a María Sarmiento de Mendo-
za, marquesa de Camarasa, sin que 
exista en su iglesia nada notable. 

L a s T o m a s a s . x 

Es de religiosas Recoletas, dedicado á 
Santo Tomás de Villanueva, quienes en 
1635, tomaron la reg la de San Agustín, 
y en sus principios fué Beaterío. Se ha-
lla en el Albaicin, muy cerca de la 
puerta de Bib-Al-Bonut, ó sea del Es-
tandarte, sobre la cual se izaba el pa-
bellón Real, cuando la proclamación de 
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los monarcas árabes, ó en otro grave su-
ceso. 

La iglesia parece un oratorio y ape-
nas hay que verse, como no sea dos 
cuadros de Lafuente y uno pequeño de 
Juan de Sevilla, en el a l ta r mayor. 

S a n t i - S p í r i t u . 

Es de rel igiosas Dominicas: le fundó 
en 1520, la religiosa y noble piedad de 
D. Alvaro de Bazan, caballero de la or-
den de Santiago. Su iglesia es muy ca-
paz, y está situado en la calle de los 
Tintes. 

S a n B e r n a r d o . 

Está en la car rera del Darro, f ren-
te á una de las puertas de la iglesia 
parroquial de San Pedro y San Pablo. 
La de este Monasterio no ofrece nada de 
par t icular y como objetos curiosos con-
servanaquel las , desde que se reunieron 
en Comunidad, en 1683, una imágen de 
la Asunción de María Santísima, que 
las donó San Juan de la Cruz, y el bácu-
lo del mismo santo. 

S a n t a C a t a l i n a d e S e n a . 

Es de religiosas Dominicas, suje tas 
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á su orden: le fundó y dotó en 1530 el 
Duque de Arcos: está situado en una 
pendiente sobre la placeta del Realejo, 
y no contiene nada notable, como no sea 
un gigantesco y secular ciprés que hay 
en la huer ta y que descuella sobre los 
edificios próximos. 

S a n i o C a t a l i n a de S e n a , v u l g o d e 
Zafra . . 

Es de religiosas Dominicas, como el 
anterior, y uno de los conventos más 
antiguos de Granada. Le fundaron en 
1520, Fernando de Zafra, Guarda y Se-
cretario del rey D. Enrique IV, y Secre-
tario de los Reyes Católicos, quienes, 
como es sabido, le dieron sus reales po-
deres para concertar las capitulaciones 
y entrega de la Ciudad, y su mujer do-
ña Isabel de Torres. Está situado en la 
carrera de Darro, muy cerca de la mag-
nífica casa de los señores de Castril, 
que habitan las Hermanitas de los po-
bres. Se restauró y renovó casi por com-
pleto, por haber sido presado las l la -
mas en un horroroso incendio el dia de 
San Agustín de 1629 Hay tradición 
que al abrirse los primitivos cimientos, 
se encontró una campana, al parecer del 
tiempo de los godos, que existe en la 
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torre de la iglesia, y que es la más pe-
queña. 

Sobre la ve r j a del coro hay un semi-
círculo que representa los Desposorios 
do Santa Catal ina . 

Como documento curioso conserva-
ban estas rel igiosas u n poder otorgado 
por el rey Boabdil en favor del moro 
Abul-Cacin, que ha desaparecido. 

S a n t a P a u l a . 

Se hal la s i tuado en la cal le de su 
nombre: fueron sus fundadores, en 1542, 
Don Jerónimo de Madrid, Abad de la 
colegiata de Santafé y dignidad de esta 
Santa iglesia ca tedra l , y Antonia Va-
llejo. Las rel igiosas visten el hábito y 
observan la r eg la de los monges de San 
Jerónimo, y en las capil las de los espa-
ciosos claustros de este convento se ve-
neran a lgunas imágenes regularos . 

S a n t a I n é s . 

Está en la cal le do San Juan de 
los Reyes: el Arzobispo Sr. Gue r r e -
ro concedió á estas rel igiosas en l . ° d e 
Agosto de 1572 la r eg la de Santa Clara. 
La primera superiora Abadesa lo fué 
Sor María Ferrer , del convento de la 
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Concepción de es ta Ciudad. El d e q u e 
t ra tamos t iene mucha capacidad, a u n -
que la ig les ia es pequeña y en su capi-
l la mayor, a l lado del Evangel io hay 
una es ta tua en medio rel ieve del f u n -
dador y dotador de la misma, con una 
inscripción sobre su cabeza, que dice: 
«El Sr. D. Diego Agreda, vive triunfante 
del mortal cuidado.» 

S a n t a I s a b e l l a R e a l . 

Se h a l l a s i tuado en el Albaicin: el 
edificio ele este Monasterio, cuya ig l e -
sia es d igna de v is i ta rse , fué u n a casa 
rel igiosa en t iempo do los árabes , en la 
cual vivió una pr incesa de sangre rea l , 
y despues de la conquista , Fernando de 
Zafra, Secretario de los Reyes Cató-
licos. 

Fundó dicho Monasterio la Reina Isa-
bel en 1501 y le dotó con u n g r a n n ú -
mero de plazas para rel igiosas, bajo el 
ins t i tu to de San Francisco de Asís, á 
cuya orden se su j e t a ron . Mandó se i n -
t i tu l a se su templo de Santa Isabel de la 
Reina, en memoria de su nombre y en 
obsequio de Sta . Isabel, Reina de Un-
gr ía . La Infanta mora que habitó aquí 
era he rmana de un Rey de esta Ciudad, 
y se l lamaba su palacio Dar la Horhra, 
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que quiere decir casa de la doncella. La 
p r imera super iora lo fué la i l u s t r e se-
ñora Luisa de l a Cruz ., v iuda de D. Mi-
g u e l Iranzo, condestable de Cast i l la , 
quien vino desde Córdoba con ve in te 
re l igiosas en 1507. 

La portada de la Ig les ia es de m u y 
buen efecto, y la c ú p u l a de la Capi l la 
Mayor labrada toda de olorosas made-
ras , es de lo más grandioso que puede 
verse. En el cuerpo de dicha Iglesia hay 
a l g u n o s cuadros medianos de la escue-
la g r anad ina y dos pequeñi tos de Juan 
de Sevi l la . 

En el sit io que ocupa este Monasterio 
fué donde se r e fug ió el Rey Chico cuan-
do le perseguía su padre , y donde el 
pr imero alzó las banderas de la rebe-
lión contra el segundo . 

En el in ter ior de a q u e l todavía se 
conservan graciosas columnas, t echum-
bres de a lerce y sobre la p u e r t a del 
jardín esta inscripción en caractéres 
afr icanos. «No hay Dios, uno Dios vi-
viente que siempre está despierto: él es el 
Criador de los Cielos y de la tierra.» 

K c a t c r i o d e l S a n t í s i m o . 

Hu idos de presidio vivían en esta Ciu-
dad José Ibañez y Alejandro Reguero , 
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manteniéndose del robo y del p i l l a j e , 
quienes la noche del 1.° de Mayo de 
r¡25, escalaron la Ig les ia del Cá rmen 
Calzado de Alhama , y e n t r e otros v a -
sos y o rnamen tos sag rados se apodera-
ron del copon y de las s ag radas fo rmas 
que contenia . Es tas , e n v u e l t a s en la 
cor t in i l l a del t a b e r n á c u l o las met ieron 
en un a g u j e r o que t apa ron con una pie-
dra de la casa que hab i t aban en la cal le 
deCeldron, ó Cerclan, de es ta re fe r ida 
Capi ta l . Habiendo in t en tado vender s u s 
cabal ler ías , que también habian h u r t a -
do, en u n precio m u y ba jo , se hicieron 
sospechosos á los que concur r í an a l mer-
cado, y seguidos por var ios depend ien-
tes de la au to r idad , r e g i s t r a r o n la citada 
casa, y p rov idenc i a lmen te encont ra ron 
par te de los efectos robados en A l h a m a 
y las s a g r a d a s fo rmas mencionadas a n -
tes. Los Ibañez y Regue ro , convictos y 
confesos de su c r imen , fue ron a r r a s t r a -
dos, ahorcados y descuar t izados en aque-
l la poblacion. 

A tan sacr i lego del i to se debo la f u n -
dación de este Beater ío , que se h a l l a 
s i tuado en la ca l le á que dá nombre , 
j u n t o á la T ina j i l l a y el T r iun fo . La ca-
sa de la inmedia ta de Celdron se convir-
t ió en ig les ia , que es la de dicho Bea t e -
río, y aumen tado este con los so lares 
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de o t ras , en los que se h ic ie ron n u e v a s 
y só l idas cons t rucc iones , empezó en é l 
la ve rdade ra c l a u s u r a e l 8 de Se t i embre 
de 1771, habiendo sido su f u n d a d o r a J o -
sefa González del Cas t i l l o y Ore jue la , 
q u e en el c l a u s t r o t omó el n o m b r e do 
Josefa de l San t í s imo Sac ramen to . 

Como en sus pr inc ip ios , c o n t i n ú a n en 
l a ac tua l idad las Madres Beatas , ob-
se rvando u n a vida e j e m p l a r í s i m a l l ena 
de escaseces, y dedicándose c o n s t a n t e -
m e n t e á s u s rezos y oraciones y á la 
educación g r a t u i t a de inf in idad *de n i -
ñas pobres que c o n c u r r e n todos los dias 
á su escue la púb l i ca . 

A q u e l l a la dan e smerad í s ima y com-
p le ta , no t a n solo é d i chas n iñas , s ino á 
las educandas i n t e r n a s , p e r t e n e c i e n t e s 
á las demás clases de la sociedad, para 
qu ienes t i e n e n es tablec ido u n co legio 
especial que d i r i g e n o t r a s Madres, y á 
c u y a s educandas , por u n p rec io f a b u l o -
s a m e n t e módico, a l i m e n t a n y enseñan 
desde los p r imeros r u d i m e n t o s de l e c -
t u r a y e s c r i t u r a , ha s t a l as labores m á s 
p r imorosas y de l i cadas , g u i a n d o a d e -
m á s s u s t i e rnos corazones por l a s v e r -
daderas sendas de la r e l i g i ó n y de la 
v i r t u d . 
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•»e S a n t o U o m l n g o . 

Se hal la s i tuado este Beaterío j u n t o 
al exconvento de su t í tu lo , m u y pró-
ximo á la placeta del Realejo, y no con-
tiene nada que merezca especial men-
ción. 

S a n t a ¡Vltiría E g i p c i a c a . 

Fué fundado este Beaterío en 1(502 en 
tiempo del Arzobispo D. Pedro de Cas-
tro: se ha l la en la ca l le de Recogidas; 
ha servido de casa de reclusión de m u -
jeres; se observa como en el anter ior 
una vida ojemplar , y se da también 
educación g r a t u i t a á n iñas pobres de 
corta edad. 

P R I N C I P A L E S E R M I T A S . 

E l S a n i o S e p u l c r o . 

Está s i tuada en una a l t u r a á la iz-
quierda del Geni l : su p lan ta es la de 
una Basílica; en cada ángulo de los cua-
tro de que se compone, hay una capilli-
t a con su a l tar : y fué sélebre por sus 
lienzos y piadosas tradiciones. Al abr i r 

f S 
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los cimientos para la construcción de 
esta ermita se hal laron dos cadáveres 
humanos, crucificados en una cavidad 
subter ránea , y debe vis i tar la primera 
el viajero por las pintorescas vistas que 
desde ella se descubren. 

M i s e r i c o r d i a . 

El sitio que ocupa en la placeta de 
Ru l l y Godines, an tes de los Lobos, le 
compraron Diaz Sánchez Dávila, Vein-
t icua t ro de esta Ciudad y D.a Teresa de 
la Fuen te , su muje r , en 8 de Noviem-
bre de 1549, y en él labraron una casa 
para hospital, que no lle<ró á servir más 
que para los convalecientes de los deL 
Arzobispo ó de Sta. Ana y de San Juan 
de Dios, has ta que despues de media-
dos del siglo XVIII quedó reducida á 
e rmi ta , siendo de suma ut i l idad á los 
vecinos de aquel los contornos, porque 
los dias festivos se celebra el Sacrificio 
de la Misa, estando dedicado su a l tar á 
San Camilo de Lelis, Abogado de los 
agonizantes y fundador de los clérigos 
menores que asist ían y exhortaban á 
los enfermos á la hora de la muer t e . 

S a t i Cec i l i o . 

Se hal la muy cerca de la pue r t a nue-
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va del Albaicin, y se consagró á San 
Cecilio, por creerse que dicho sitio le 
sirvió de cárcel por haber predicado el 
Evangelio en esta Ciudad. 

S a n .finan K a n t i s t a ( a n t e s 
«le L e t r a n ) . 

Habiendo recuperado en los baños 
do Alhama su salud perdida F ray 
Alonso Bernardo de los Rios Guz-
man, Arzobispo de esta diócesis, ofre-
ció labrar y er ig i r una ermita y ca-
sa con el t í t u lo de San Juan Bau-
tista, donde perpetuamente se diese 
culto á Dios y se hiciesen sufragios por 
su alma, las de sus padres y abuelos, y 
por la de D. Lope de los Rios, Consejero 
que fué de la Cámara de Cast i l la , cuya 
promesa cumplió en 1692, imponiendo 
además á los Capellanes de las cua t ro 
Capellanías que ins t i tuyó, igua lmente 
la obligación de enseñar y explicar la 
doctrina crist iana á los vecinos del bar-
n o de San Lázaro, que es donde está si -
tuada dicha ermita . 

S a n M i g u e l . 

Se construyó en el monte llamado de 
la Oliva, conocido por el de San Miguel, 
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y en el sit io en que se hal laba la t o r r e 
an t iqu ís ima , ya ru inosa , nombrada del 
Aceituno. Se principió la fábrica en 
1671 por 1). Diego Escolano, Arzobispo 
de la diócesis; pero habiendo fallecido 
a l año s igu ien te , la cont inuó D. Luis de 
Luque , C u r a propio de San Luis y San 
Gregorio. Se celebró en e l la la p r ime-
ra misa en 29 de Se t i embre de 1673 y la 
efigie del Santo Arcánge l , que es del 
escul tor Bernardo de Mora, se colocó 
en 1675. En los primeros años del s iglo 
ac tua l f u é destruido este popular San-
tuar io y reedificado despues por los ve-
cinos del bar r io del Albaic in . El dia de 
San Agus t ín del año 1629 descargó en 
este monte ó cerro t a l t o rmen ta que 
inundado casi por completo dicho bar -
rio, a r ru inó muchas casas y causó per -
juicios inca lcu lab les . 

La s i tuación elevada y despejadísima 
de este San tua r io hace que se d i s f ru -
ten desde él de vis tas las más encan ta -
doras y variadas dentro de un horizonte 
extenso, en cuyo Santuar io se celebra 
todos los años el dia 29 de Set iembre 
una romería, que es t a l vez la más con-
cur r ida de las de Granada . 

S a n S e b a s t i a n . 

Se ha l l a á m u y poca dis tancia de l 
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puente del Genil , al final del paseo lla-
mado del Violon. Fué mezquita de Mo-
rabitos: es célebre porque desde el sitio 
que ocupa vió el ejército crist iano t r e -
molar las banderas de Cast i l la y el pen-
dón de la Cruz sobre las a lmenas de la 
tor re de la Vela, al cabo de setecientos 
años de incansable lucha. Allí se ar ro-
dillaron los Reyes y mandaron entonar 
un solemne Tedeum en acción de g r a -
cias al Señor de los ejércitos y de las 
victorias. Allí se abrazaron D. Fernan-
do V y el desgraciado Bóabdil, y al l í el 
ejército oyó una misa, que celebró el 
Capellan de los Reyes. Fué á las tres 
de la tarde la entrada de las tropas 
cristianas, y en memoria se dan t res 
campanadas en la Catedral todos los 
días del año á igua l hora, á lo que se 
dá el nombre de la Plegar ia . 

S a n I s i d r o L a b r a d o r . 

^ Se construyó en 1650 en las Heras del 
Cristo, á expensas do los labradores de 
esta Ciudad, vecinos de dicho barrio, 
para dedicarla al cul to de su patrono, 
siendo Arzobispo D. Martin Carril lo y 
Alderete. 
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S a n t o C r i s t o de la Xedro. 

En el extremo de la calle Real y al 
principio del camino de la Car tu ja se 
lialla dicha Ermi ta , que es de las me-
jores, y en la cua l s igue celebrándose 
misa todos los dias festivos. En el pro-
pio sitio que existe aque l la , habia en 
1708 una cruz de madera, á la que ador-
naban los vecinos con flores todos los 
años el d i ade la Invención, y creciendo 
el cul to determinaron los mismos f u n -
dar la citada Ermi ta , según lo ver i -
ficaron en seguida, costeando todos los 
gastos. 

CONTORNOS DE GRANADA. 

El inter ior de la poblacion ofrece, ge-
nera lmente , el t r i s te aspecto de cal les 
angostas y la i r r egu la r idad que los 
moros daban á sus edificios; pero en 
cambio sus contornos pueden compa-
rarse con un ver je l vast ís imo, en el 
cual , la vista contempla una especiede 
paraíso, porque por todas par tes no hay 
mas que jard ines , raudales de a g u a , 
flores y verdura permanente . Para m a -
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yor var iedad, la majes tuosa cumbre de 
Sierra Nevada, protege á esta magní f i -
ca creación, y cual madre cariñosa aco-
pia nieve y la s u m i n i s t r a l en t amen te , 
para renovar he rmosura tan incompa-
rable. Pasemos, pues, á hacer una l i ge -
ra reseña de dichos contornos, ya que 
las dimensiones de n u e s t r a GUIA no 
nos permiten extendernos, como quisié-
ramos, en su descripción. 

S i e r r a N e v a d a . 

Ciñe a l frondoso y extendido va l le , 
sobre el que se recl ina la pr iv i legiada 
Granada, una empinadís ima cordi l lera 
de montañas , cuyas cumbres son las 
más a l t a s de todas las españolas, l l a -
madas por Plinio y Es t rabon Solorius y 
Orospeda; Joliar ó Gebar Xorail por los 
árabes;del Sol y del Aire por losau to res 
modernos, y s implemente Sierra Nevada 
por los na tu ra les del país. La a l t u r a de 
esta Sierra es de 1-2,90" piés cas te l lanos 
sobre el n ive l del mar por el pico de 
Mulhacen, y de 12,111 por el de Veleta, 
const i tuyéndola en la más c u l m i n a n t e 
de España y en la v igés ima de Europa . 
Las cumbres de es tas m o n t a ñ a s pasan 
la media región del aire, y según Bri-
san, en su Diccionario de física, a r t í c u -
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lo Moni, lo nevado de e l l as se ext iende 
á c incuen ta k i lómet ros de l a rgo y poco 
más de diez en ancho . Desde la cúspide 
del ci tado p icacho de Veleta, se de scu -
bre u n hor izonte de doscientos ki ló-
me t ros . 

Rodeada e s t a cé lebre S ie r ra de n ieve , 
por todas pa r t e s se hace s e n t i r en e l l a 
u n f r ió g l ac i a l , y el v iento es á veces 
t a n f u e r t e , q u e a r ro jando a l rost ro p a r -
t í c u l a s de n ieve , se hace más insopor-
t ab l e su impres ión . 

Fin la p a r t e super io r y en sus cav ida -
des infer iores exis ten a lmacenes e t e r -
nos de n ieve y de hielos petr i f icados ha-
ce s ig los , pe r t enec ien te s á los Propios 
de G r a n a d a , que se a r r i e n d a n todos los 
años, y de que no solo se hace consumo 
en esta C iudad , sino en var ios otros 
pueb los . " 

En diversos contornos de la c i tada 
S ie r r a c o n t é m p l a n s e t a j o s ho r r ib l e s , 
que dan á conocer las e n t r a ñ a s de la 
t i e r ra , t o r r e n t e s , bosques i m p e n e t r a -
b les é incu l tos , l agos , m i n a s de d i s t i n -
tos me ta les , c a n t e r a s de mármoles , es-
quis tos , m u c h o s fós i les , h u m i l d e s p l a n -
t a s de las t i e r r a s po la res en sus c res -
t a s ^ p a l m e r a s de la Arabia, l au re le s , 
na ran jos y l imoneros de la Palentina 
en sus fa ldas . En l a s ve r t i en t e s m e r i -
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dionales se fo rman las f ragosidades de 
la A Ipujarra. cuyos pa ra j e s , t a n r e -
nombrados en la rebel ión de los Moris-
cos, lomaron e s t e nombre de la voz á r a -
be Abuooarra, que s ignif ica los p e n -
dencieros é indomables . 

Las r áp idas v e r t i e n t e s se deslizan de 
roca en roca, y r egando a g r e s t e s y f ron -
dosos val les , se des t r enzan en m i l r a -
males que l l evan la vida y la fecundi -
dad á apar tados l u g a r e s . Al pié del Pi-
cacho existe u n a p ro fund idad l l amada 
Corral de Veleta, c i r c u n v a l a d a por él y 
por Mulhacen, por los cerros de la Alca-
zaba y de l Puerco, con sus p r o l o n g a -
ciones, y por el c u e l l o do Bacares; su 
a l t u r a sobre el n ive l del mar es de 
f>,612 piés cas te l lanos , y t r ad i c iona l -
men te se a t r i b u y e la formación ele esta 
inmensa co r t adu ra ó b recha a l h u n d i -
mien to , por efecto de u n t e r r e m o t o , de 
una g ran p a r t e elel Picacho, que d e s t r u -
yó en su caida u n pueb lo morisco, que 
se h a l l a b a s i t uado en el mismo p a r a j e 
del h u n d i m i e n t o , quedando e n v u e l t o 
con s u s h a b i t a n t e s , e n t r e las r u i n a s de 
a q u e l l a par te de la m o n t a ñ a . 

Es ta cima, que solo t i e n e u n a fáci l 
en t rada a l N., y es en verdad un v i s to -
so capr icho de la n a t u r a l e z a , fo rma u n 
cor tado pe rpend icu l a r , ó inmenso p re -
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cipicio de 2,403 piés de profundidad, en 
cuyo fondo se encuent ra una enorme 
masa de hielo, que destilando por dife-
rentes hendiduras forma arroyos, cuya 
dirección es á una laguna poco ex-
tensa. 

El desnivel que hay desde la vega de 
Granada hasta la cumbre de la Sierra, 
ocasiona una rara y opuestísima varie-
dad de clima, pues mient ras los pue-
blos de la l l anu ra son abrasados por el 
sol picante del Mediodía, las escarchas 
y las nieves del polo blanquean á cor-
ta distancia. 

E x c u r s i ó n n S i e r r a l l e v a d a . 

Debe el viajero emprender su marcha 
prevenido de ropa de abrigo, calzado 
fuer te , y suficiente vianda para los dias 
que marca el i t inerario y para a lgunos 
más, por cualquier acontecimiento que 
pudiera ocurr i r . Puede salirse de Gra-
nada por la mañana , bien de madruga-
da para que haya t iempo de observar 
las innumerables bel lezas de la n a t u -
raleza que se encuentran en el camino: 
se atraviesa el valle de Güéjar, en el 
cual el rio Genil forma numerosas cas-
cadas; se pasa en seguida el de Monachil 
y San Jerónimo, donde hubo un con-
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vento de es te nombre y lioy es u n a 
cor t i jada; se sube á la r a m b l a del Dor-
najo, por cuya c u m b r e a t rav iesa el ca -
mino de los que conducen nieve: se e n -
c u e n t r a una f u e n t e , cuya a g u a exqu i -
s i ta puede sa t i s facer la sed de l v ia je ro , 
y se s igue l a m a r c h a a l bar ranco de 
San Juan y el Panderon, donde se pue-
de pasar la noche en u n a cabana do 
pas tores . Á la m a ñ a n a s i g u i e n t e debe 
m a d r u g a r s e con el objeto de ha l l a r se 
en el Picacho de Veleta á los pr imeros 
c repúscu los y poder admi ra r la pa re l i a 
del sol. La p e r m a n e n c i a en es te pun to 
no puede ser m u y cor ta porque son m u -
chos los obje tos que l l a m a r á n , de fijo, 
la a tención de l cur ioso observador: des-
de aquí se descenderá al Corral de la 
Veleta, no menos grandioso , pudiéndose 
dormir a q u e l l a noche en Cazalela, ce r -
ro no m u y d i s t a n t e de esto p u n t o . Al 
dia s igu ien te , por el Collado de Veleta, 
que es el paso desde el Picacho a l Mu-
lahcen, deben v i s i t a r s e el pue r to de Ba-
cares, uno de los s i t ios más vistosos de 
la Sierra, y las l a g u n a s de Calvache y 
-Sacares, re t i rándose a l Halo de Gual-
clios para pasar la noche . A la m a ñ a n a 
s igu ien te se puede sub i r á l a l a g u n a de 
la Caldera, r egresando o t r a vez al Hato 
de los Gtialchos, cuyos contornos deben 
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asimismo examinarse, pues en ellos se 
e n c u e n t r a n para jes que no son dignos 
dé quedar desapercibidos. La vue l t a á 
Granada puede hacerse por el mismo 
camino que se subió: mas si el v ia jero 
desea cont inuar su excursión, debe des-
de el Hato iU Gualchos, d i r ig i rse á Órgi-
va y Zanjaron, cuyo camino, si bien 
a lgo penoso, es ameno y dele i table . 

El v ia je debe hacerse en Ju l io y Agos-
to, pues ún icamente en estos dos meses 
se encuen t ra prac t icable el terreno y 
no es t an excesivo el frió que se experi-
menta en aquel los agres tes é imponen-
tes para jes , y es de absolu ta necesidad 
l l eva r de g u i a á pastores ó cazadores 
práct icos, porque solo se encuen t ran 
es t rechas y pe l ig rosas sendas formadas 
por la h u e l l a del ganado y de las Aeras. 

S i e r r a E l v i r a . 

Al contemplar el hermoso cuadro que 
presenta l a vega ríe Granada, l laman 
la atención desde l uego sus a lamedas 
y sotos, su verdor casi pe rmanente y el 
esmerado cu l t ivo de toda su l l a n u r a . 
Sobresalen en medio de e l la y forman 
s i n g u l a r cont ras te con su lu josa vege-
tación, las col inas de Sierra Elvira, 
s iempre á r idas , s iempre r e b e l d e s a l c u l -
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tivo y en cuyo i n g r a t o sue lo , ni se c r i an 
flores, ni dora mieses el est ío, ni m a d u -
ran f r u t a s pa ra el su s t en to y r ega lo de 
los h a b i t a n t e s de es tas comarcas; y lo 
que a u n es más , la nieve que en la es -
tación de inv ie rno cobija l a s cumbres 
inmedia tas , y cubre á veces la super f i -
cie de l a vega , n u n c a b l anquea la c i t a -
da S i e r r a , l a c u a l l iqu ida los copos 
apenas caen. La causa de es te fenómeno 
consiste en q u e es de o r igen volcánico. 
Los t e r r emo tos q u e af l igen á l a s co-
marcas de G r a n a d a y por los que pe r -
dió es ta la v e n t a j a de ser cor te de Car -
los V y de s u s sucesores , son más v io-
lentos en l a c i r cunfe renc ia de Sierra 
Elvira. 

Tiempo ha , t a n r enombrada y no tab le 
es ta S ie r ra , que d i s ta unos diez k i ló -
met ros de Granada , por sus exce len tes 
can te ras de mármoles , por sus baños y 
por su pe l igrosa in f luenc ia , lo es t a m -
bién, y por lo t a n t o debe v i s i t a r l a el 
v ia jero , por sus r u i n a s romanas h a l l a -
das en s u v e r t i e n t e mer id iona l , á d i s -
tanc ia de ménos^de medio k i l óme t ro 
del pueblo de Atar fe, en donde se han 
descubier to preciosos mosaicos, u n vas -
to cementer io , much í s imas s e p u l t u r a s , 
y en e l las e sque le tos í n t eg ros , cuyas 
descarnadas manos se ve ian adornadas 
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con los anil los s ignator ios de los caba-
l leros romanos, monedas en la boca, la 
ánfora sepulcra l en la cabecera, braza-
letes ricos de oro y plata , cuen tas de 
ámbar y de cr is ta l , pendientes con r a -
rísimos adornos, restos de a rmaduras y 
piezas desconocidas, figuras de cuadrú-
pedos y an t igua l l a s y menudencias, cu-
yo uso no es fácil adivinar , un acue-
ducto y otros vest igios de poblacion, 
que según conje turas y opiniones de a l -
gunos historiadores y anticuarios, aun-
que esto es m u y impugnado, debió ser 
la célebre ciudad Illiberi. 

Conde dice : «Elvira es la a n t i g u a 
Illiberis, s i tuada en donde la Sierra E l -
vira, con sus ru inas se fundó Granada: 
habia en E lv i ra un cast i l lo l lamado 
Mansaubat y a lgunos pueblos y a lque -
rías.» 

E l Marro, ó n a u r o . 

Nace á veinte kilómetros de Granada 
en una fuen te cercana a l l u g a r de Hué-
tor, y en t ra en aquel la por el delicioso 
valle do Hajariz, bañando el pié del al--
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cázar árabe. Sus a g u a s sur ten á muchas 
casas de la ciudad, mueven varias má-
quinas y r iegan y fer t i l izan las hue r t a s 
y cármenes famosos, que bordan sus 
orillas. Las arenas de este rio, del cual 
son t r ibutar ios el Cardiche, y los a r r o -
yos de Cuesta blanca y Fuente de la Te-
Ja, a r r a s t r an consigo par t í cu las de oro 
que sacan y benefician a lgunos indus-
triosos jornaleros. E l Emperador Cár-
los V se llevó una coronade este me ta l , 
y el an t iguo re tablo de San Gi l es taba 
dorado con él . Doce puentes faci l i tan 
el paso en la poblacion, a lgunos m a g -
níficos, como los de la Plaza Nueva y de 
Reyes Católicos, P u e r t a Real y Car -
rera, y 108 metros más abajo del l l ama-
do de la Virgen de las Angus t ias , se 
confunde con el Geni l . 

El G e n i l . 

Es notable este rio por sus recuerdos 
historíeos, y célebre por el canto de los 
poetas. Los Romanos le l lamaron Sin-
gilis, cuyo nombre fué adul terado des-
pues por los árabes con el de Genil, que 
conserva todavía. En la l a g u n a larga. 
una de las t res más notables y de a l t u -
ra a lp ina , en la Sierra Nevada, s i tuada 
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e n t r e Muley-Hacen y Cerro gordo y do-
t a d a de cho r ro p e r m a n e n t e , nace el 
bu l l i c ioso y poético Gen i l . Cua l t o r -
tuosa h e b r a de ref le jante p la t a , s i g u e 
por el ba r ranco de Chorreras, y como a 
2,500 me t ros de l o n g i t u d se incorpora, 
con el a r royo del b a r r a n c o de Valdiin-
fiemo: en es te t r a y e c t o a u m e n t a sus 
a g u a s con l a s co r r i en t e s q u e le o f r e -
cen los b a r r a n c o s Malo y de Candeal. 
Al l l e g a r a l Real se p r e sen t a con u n a 
cant idad de a g u a no desp rec i ab l e , y 
of rece a l observador un p u n t o de v i s t a 
cur ioso . 

La co r r i en t e de es te r io a lgo i n c l i n a -
da hac ia el Oeste Noroeste , se prec ip i ta 
por deba jo de Güéjar Sierra, l a m i e n d o 
el cer ro de l Castañar: s i g u e con p e -
queñas inflexiones por el pié del Salto 
de Canales; pasa por entnedio de los 
ba r r ios en q u e se divide e l pueblec i to 
de Pinos de G¿nil ó Pinillos, h a s t a l l e -
g a r a l Blanqueo, donde rec ibe el t u r b i o 
Aguas Blancas, ó Blanquillas. 

Las a g u a s del G e n i l han venido des-
de su n a c i m i e n t o h a s t a es te p u n t o de 
confluencia, l impias y c r i s t a l i nas , p r e -
s e n t a n d o por su evaporac ión un r e s i -
duo ins ign i f i can te . Empero a l incor -
po ra r se el Aguas Blancas, adqu ie ren 
un aspec to lechoso, u n sabor percept i -
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M e y dejan un res iduo ba s t an t e n o t a -
b le : en su curso se observa u n a f a j a 
b lanquec ina , que s i g u e por el costado 
del camino l lamado las Angosturas, 
d u r a n t e mas de u n k i lómet ro , la cua l 
se pierde, poco á poco, á medida que el 
l iquido de los dos rios va formando u n a 
mezcla í n t i m a y homogénea . 

Al pasar besando á Granada , por sus 
frondosas a l a m e d a s , d i sminuye sus 
aguas , de ta l sue r t e , que en los meses 
de Agosto y Set iembre apenas corre por 
su cauce ins igni f icante y pequeñís imo 
arroyo. Ensancha l u e g o a l a t ravesa r 
la magníf ica y r i sueña vega de aque l l a 
ciudad, cruza por Huétor del Iiio y por 
Loja, y en t rando en la provincia de Cór-
doba por debajo de Iznájar, corre por 
cerca de Cuevas bajas y Cuevas altas, 
Próximo á Archidona, que son de la de 
Malaga. Fue ra ya de nues t ros l ími t e s 
provinciales, pasa l amiendo el pueb lo 
«e Benameji, se in t roduce en el par t ido 
«e Aguilar, Puente Genil y Écija, con-
t inua su curso por la Carlota y Palma 
del Rio para incorporarse con el c a u -
daloso Guada lqu iv i r , s i rviendo de l í -
mi te á las provincias de Málaga y Cór-
doba. 

Pocos observadores, en verdad, h a n 
examinado con la detención que cor -
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responde, el nacimiento y curso de este 
rio, notable bajo muchos conceptos, que 
como el Darro, a r r a s t r a arenas au r í f e -
ras , que en su or igen se presenta como 
una c in ta p la teada , pero que al r e u n i r -
se con el Guada lquiv i r es ya g rande y 
poderoso, en té rminos de ofrecer doce 
metros cúbicos de a g u a por segundo, en 
tiempo de a g u a s bajas: que dá sus cor-
r i en tes para el consumo de a lgunos bar-
rios de Granada y para el r iego de sus 
paseos, h u e r t a s y vega: que fert i l iza y 
hermosea con las mismas, extensas y 
apar tadas comarcas , y que dá movi-
miento á un sin nilmero de molinos y á 
otros a r te fac tos . 

ff,a V e g a . 

La Sierra Nevada puede l l amarse el 
dosel de una ciudad, re ina de los ve r j e -
les; la vega su a l fombra . 

Desde los a r raba les S. O. de Granada 
se desplega esta espaciosa campiña, 
con formas var iadas y pintorescas, c u -
b ie r t a de u n a a l fombra de verdura , por 
una no in t e r rumpida vege tac ión , que 
ofrece al observador u n cuadro el más 
agradab le y deleitoso. Mul t i t ud de pue-
blos, casas de labranza y de recreo, di -
seminadas en toda su extensión, presen-



V i a j e r o . #243 

tan el más sorprendente y pintoresco 
panorama. La fecundidad de sus t i e r -
ras , la abundanc ia de sus a g u a s , la en-
t r e t eg ida canal ización p a r a sus r iegos; 
debida á los moros, la f r e scu ra que en 
el estío se s i en te por las cons tan tes y 
g i g a n t e s c a s masas de nieve de la veci -
na Sier ra ; la templanza de la a tmós fe r a 
en el invierno, todo, todo forma un con-
junto marav i l loso que la cons t i t uye en 
un país pr iv i legiado, ya por sus v a r i a -
das y r icas producc iones , ya por su 
amenidad y h e r m o s u r a . C i r cunva lada 
por la ma je s tuosa Sierra Nevada, y por 
las de Alhama, Loja, Parapanda, Elvi-
ra y Cogollos, que fo rman un vistoso 
anf i teatro , se ha l l a p re se rvada del h u -
racan devastador , y s u s f r u t o s crecen y 
se sazonan, o p o r t u n a m e n t e , sin que el 
labrador exper imente ansiedad ni temor 
a l g u n o por es te concepto. P roduce toda 
clase de cereales , l ino, cáñamo, aceite, 
vino, hor ta l izas , l egumbres , r icas f r u -
t a s y otros muchos f ru tos q u e cons t i t u -
yen una r iqueza inmensa . Comprende 
la vega cua t roc ien tos c i n c u e n t a m i l 
mar j a l e s de labor , y los r iegos de los 
mismos se r igen por sabias ordenanzas y 
r e g l a m e n t o s do los árabes , en cuya 
acer tada y e q u i t a t i v a d is t r ibución de 
las aguas , t i ene una pa r t e no pequeña , 
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l a campana his tór ica de la Vela , que no 
cesa de tocar todas l as noches, dando 
desde las án imas h a s t a las diez, de 
cua r to en cua r to de hora , dos c a m p a -
nadas: á d icha hora cua t ro : has t a l a s 
once, dos: á e s t a hora , t r e i n t a y t res : 

. t res , cada cuar to , h a s t a las doce: á la 
refer ida hora, una : á la una , dos: á las 
dos, t res : á las t res , cua t ro , s iempre a n -
t icipando la hora y repi t iendo las c a m -
panadas de cua r to en cuar to : y al a lba , 
cinco repe t idas t r e s veces: u n a , o t r a s 
t res veces, y por ú l t i m o t r e i n t a y t res 
segu idas . 

Sabido es que en var ias épocas se 
abr ieron en n u e s t r a España cana les 
pr inc ipa les de r iego, que , en compl ica -
da ramif icación, l l evaban á todas p a r -
tes , l a abundanc ia y la r iqueza . En 
t iempo de los á rabes g ranad inos , en que 
t a n t o florecieron la a g r i c u l t u r a , la i n -
dus t r i a y las ar tes , se contaban en la 
vega de Granada c iento t r e in t a molinos, 
cuyo agen te motor e ra el a g u a . Por me-
dio del más acer tado ap rovechamien to 
de este precioso l íquido, fomentaron la 
i ndus t r i a g r anad i na Alhamar, Abulbda-
lla y Jmef Aben-Alhamar. En el per ío-
do floreciente para Granada del año 924 
á 976 de J . C., la vega fué su rcada de las 
acequias y cana les que hoy la r iegan , y 
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poblaron do r i suoñas a ldeas las m á r g e -
nes del Geni l , e n g r a n d e c i é n d o l o s r e i -
nados de Adberraman IIIy de sus s u -
cesores Al-Halien II, é Hirem II. E l p r i -
mer rey árabe de Granada Moliamad Al-
hamar, a r reg ló el año de 124G de J . C. la 
distr ibución de aguas : organizó su s u r -
tido y extendió las acequias para el r i e -
go; en t iempo de Al-Haken II en el s i -
g lo X, las a g u a s del Geni l corr ían por 
ramales de acequia fecundando la vega : 
Jusef el Almoravide, y su Minis t ro Mu-
mal, en el s iglo XI, cubr ieron de a l a -
medas y ver je les los contornos de l a 
misma: Alhamar y sus sucesores ex ten-
dieron en el s ig lo XIII con muchos ca-
nales, los r iego3 de dicha vega , y bajo 
los auspicios de sus r e g l a m e n t o s bené-
ficos, se mul t ip l ica ron las producciones 
y creció la opulencia de mi l l a re s de f a -
milias. Las esc r i tu ras y tradiciones mo-
riscas sirven aun de código en n u e s t r a 
veg-a y en otros pa ra jes , pai'a los r epa r -
t imientos de las a g u a s y propiedades 
de sus pagos; siendo notab le , e n t r e los 
documentos de su clase, u n a e sc r i t u ra 
árabe de la egira (516, año de 1219 de 
J. C., que se conserva en el a rchivo m u -
nicipal, especie de código r u r a l , por e l 
que se han decidido las cuest iones ocur-
r idas sobre repar t imientos de a g u a s del 
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rio Geni l , curso do acequias y otros de-
rechos y serv idumbres rús t i cas , siendo 
t a l y tan g rande la impor tanc ia d e e s -
tos documentos, que las Corporaciones 
tuv ie ron que refer i rse á ellos para eva -
cuar el informe que sobre la legislación 
de aguas do este país pidió l a Comision 
de Códigos. 

L a C a r t u j a . 

Es deliciosísima la s i tuación de este 
exmonasterio, uno de los mejores y más 
ricos de los que tenían en nues t ra Es -
paña los aus teros hijos de San Bruno. 
Se ha l l a casi tocando con las ú l t i m a s 
casas de la Ciudad, por la par te del 
Tr iunfo : y desde su ameno sit io, l l a m a -
do Ainadamar, conocido a n t i g u a m e n t e 
por el Panderete de las brujas, se descu-
bren, como precioso mirador, las Sierras 
de Cogollos, Colomera, Moclin, Elvira, 
Parapanda, Alhama, los puer tos de Zct-
farraya, la famosa Sierra Nevada, en 
toda la cordi l lera de Ilipula y la dele i -
tosa y feraz Vega. Contemplado dicho 
exmonaster io desde la ú l t ima , parece 
una reproducción del Paraíso, pues por 
la par te super ior que lo domina, crecen 
toda claso de corpulentos árboles y año-
sos cipreses, teniendo por la del Norte, 
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muchos o l ivares r egados con el a g u a de 
la r enombrada acequ ia de Alfacar; no-
tándose todavía aqu í ve s t i g io s c la ros 
y p a t e n t e s de l a lbercon g r a n d e de los 
moros, que tenia 400 pasos de c i rcu i to y 
ocho ele l a t i t u d sus m u r a l l o n e s , . con 
una to r re en cada esquina , que el t i e m -
po ha vestido de t r epadora yedra , cuyo 
a lbercon se l l enaba con la propia a g u a 
de l a c i tada acequia , y en él ce l eb raban 
aquel los sus fiestas nava le s , con canoas 
y barcos ó esquifes , s i rv iéndoles , ade -
más , de a g r a d a b l e baño . 

E l o r igen de es te exmonas te r io es 
curioso. Habiendo corr ido i n m i n e n t e 
r iesgo Gonzalo Fernandez de Córdoba 
en el c i tado p a r a j e de Ainaclamar, com-
bat iendo en u n a e sca ramuza con los 
moros, p romet ió f u n d a r una casa m o -
nást ica , que á la vez le s i rv iese de e n -
t e r r amien to , y con t a l objeto cedió d i -
cho sit io y las h u e r t a s d é l a Alcudia, 
que le pe r t enec ie ron despues de la 
conquis ta , á los mon je s C a r t u j o s , q u i e -
nes empezaron á l e v a n t a r el edificio en 
1513, con el t í t u l o de Sania María de 
Jesús; pero u n a m a ñ a n a aparec ieron 
asesinados, se cree que por los mor i s -
cos, los t r e s re l ig iosos que hab ian v e -
nido, s e g ú n unos del P a u l a r de Segovia 
y s e g ú n otros de las cuevas de Sevi l la , 
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y se t r a s t o r n a r o n los p l a n e s y propósi-
tos del G r a n Cap i t an y de los r eco rda -
dos monjes , quedando la obra abando-
nada por comple to . Otros rel igiosos de 
l a propia Órden de San B r u n o , comen-
zaron de n u e v o la fundac ión de la C a r -
t u j a en 1516, y cons t ruyeron el m o n a s -
t e r io , c u y a mayor p a r t e demolió su 
p rop ie ta r io en 1842 pa ra ap revecha r los 
m a t e r i a l e s , s in que lo fuese en su t o t a -
l idad porque de Rea l órden se le p r o h i -
bió, expresa y t e r m i n a n t e m e n t e . 

En el s ig lo XVII y á pr inc ip ios del 
XVIII se a u m e n t a r o n los accesorios de 
aque l , y se adornaron la ig les ia , la s a -
cr is t ía y l a f achada ex te r io r . 

Despues de u n cor to , pero a m e n o p a -
seo que p r inc ip ia así q u e se t r a spasa la 
p u e r t a de la cerca q u e c i r c u n d a y de -
fiende toda la finca, poblado de noga les , 
madrese lvas y de o t ros a rbus to s y flo-
res, se l l e g a a l pié de u n a e s c a l i n a t a 
anchu rosa y e l e g a n t e , t e r m i n a d a la 
c u a l , e s tá la por tada de la Ig les ia , s e n -
c i l l a y proporcionada á l a soledad y m e -
lanco l ía q u e insp i ra a q u e l r ec in to , q u e 
t razó Hermoso, hab iendo hecho su h e r -
m a n o la g r a n e s t a t u a del P a t r i a r c a San 
Bruno , que es copia de la t a n r e n o m -
brada que hab ía en l a fachada de l a 
Hospedería de Madrid, a u n q u e no f a l t a 
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quien crea que es obra de Risueño, l l a -
mando j u s t a m e n t e la a tenc ión del v i a -
jero las p u e r t a s de l a refer ida ig-lesia, 
de madera de cepas, sig-niñcando ser 
es ta la v iña del Señor . 

La repet ida ig-lesia es de u n a sola n a -
ve, l l ena de fo l la jes y de adornos de p é -
simo g-usto, y en la cap i l l a m a y o r se 
conservan a l g u n o s res tos de l a p r i m i -
t iva fábr ica que era p la te resca y del es-
t i lo ogiva l ó gót ico. Muchas obras de 
a r t e so ence r raban en este rec in to , e l 
cua l des t inaron á Museo las a u t o r i d a -
des f rancesas d u r a n t e la g u e r r a de la 
Independencia; pero por desgrac ia m u y 
pocas han logrado sa lvarse de los h u -
racanes de la revolución , pudiendo c i -
ta rse siete l ienzos de Atanas io Bocane-
g r a , u n a grac ios í s ima Vi rgen del Rosa-
rio, dos cuadr i tos apaisados del Nac i -
miento , de Conrado Giaqu in to , c u a t r o 
de la Pasión y dos más en las cap i l las 
que es tán al pié del coro, p in tados por 
Sánchez Cotan , l ego de es te exmonas -
terio y s in r iva l en la perspec t iva . Las 
pue r t a s que separan el coro de los l e -
gos, del de los Padres, son de p rec ios í -
sima e n s a m b l a d u r a , y e m b u t i d o s do 
concha, náca r , mar f i l y p l a t a , con moL-
duras de ébano, las cuales , l as o t ras 
p u e r t a s y las de las a lacenas que h a y 
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en la sacris t ía , y la admirable cajonería 
de la misma, con t i radores de p la t a , 
fueron t r aba jadas por F r . Manuel Váz-
quez, que nació en Granada el 28 de 
Marzo de 1697, que profesó de lego en 
ésta Car tu j a en 21 de Jun io de 1727 y 
que murió en 2 de Abri l de 1765. La es-
t a t u a de la Concepción que hay en el 
t abernáculo del a l t a r mayor es de José 
de Mora, y o t ra pequeñi ta de San B r u -
no, de Alonso Cano. Detrás de este r e -
tab lo se ha l l a el Sagrar io , ó Santa Sanc-
torum, construido á principios del s i -
glo XVIII por Don Francisco Hur t ado 
Izquierdo, contemporáneo de C h u r r i -
g u e r a , inventor como este, de un géne -
ro de a r q u i t e c t u r a depravada. La c ú p u -
la y el g rueso del muro que sirve de 
ent rada , les pintó al fresco Don Anto-
nio Palomino, ayudado de José Risue-
ño. Los seis cuadros que adornan las 
decoraciones de las paredes son todos 
de una mano y uno de ellos es tá firma-
do Ant. Palom. Pie. R<¡g. Pinxit. Las 
es ta tuas de t amaño n a t u r a l que ocupan 
los c u a t r o ángulos , son de José de Mora 
y confirman su fundada reputac ión . 

La sacr is t ía es u n a pieza cuadr i longa 
espaciosa y de las más ricas que pueden 
verse, en cuyo pavimento están m u y 
prodigados, con verdadera ostentación, 
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así como en e l re tablo del tes te ro y en 
el Sagra r io , los m á r m o l e s de L a n j a r o n , 
Málaga, Loja y Macael . La ca joner ía , 
l as puer tas de en t r ada y las de las a l a -
cenas ya hemos dicho q u e son de con-
cha, nácar , ébano, marf i l y p l a t a , con 
primorosos embut idos figurando flores 
y lazos; pero lo que más l l a m a la a t e n -
ción en esta pieza son dos magn í f i ca s 
ága tas , las mayores acaso, y s in acaso, 
que se conocen en el mundo . 

E l c laus t ro g r aade , que por desgrac ia 
fué demolido en 1842 ten ia s e t en t a y 
seis arcos sostenidos por c o l u m n a s t o s -
canas, cerrados todos sus c laros , d e j a n -
do para las luces l u m b r e r a s con calados 
q u e d a b a n á las c ru j í a s u n a mis ter iosa 
clar idad, y sus paredes es taban l l enas 
de cuadros del lego Cotan y de otros 
célebres profesores de la escue la G r a -
nadina, que desaparec ieron, como t a m -
bién la mayor p a r t e de los mejores que 
hab ia en la ig les ia , en la sacr i s t ía y en 
el Sagrar io , por efecto del robo y del pi-
l l a je más escandaloso, conservándose 
todavía, a l g u n o s en los t r e s ú l t i m o s s i -
t ios, y los res tan tes en el Museo P r o -
v inc ia l de Santo Domingo. 

En el c l aus t ro pequeño, único que 
a u n existe , se a d m i r a n ocho g r a n d e s 
cuadros del propio lego Cotan, a lus ivos 
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á l a vida de San Bruno y a l mar t i r io de 
varios ca r tu jos en I n g l a t e r r a : en la ca -
pi l la de los Apóstoles sucede lo mismo 
con un re tab lo en blanco y negro , p in -
tado, por aque l , con ta l in te l igencia en 
l a perspect iva que no cesa de causar la 
admirac ión de todos, porque se cree de 
mármol , ten iendo que aproximarse mu-
cho á él para desengañarse , y que cese 
la i lusión; y eu la pa r t e super ior del 
t es te ro del refector io , so ve una cruz 
de más que r e g u l a r e s d imensiones p i n -
tada también por el repet ido lego Co-
t a n . imi tando tan pe r f ec t amen te á la 
madera que e n g a ñ a has ta á los pá jaros , 
pues los que en t ran por la v e n t a n a in-
media ta sue len ir , a l g u n a s veces, á po-
sarse en los brazos de e l la . 

La l ámpara de la Ig les ia , la cua l si-
g u e abier ta a l cu l to , cómo ayuda de 
par roquia , estaba cons t ru ida y colocada 
con t a l artificio que subía cuando debia 
ba ja r , y ba jaba cuando debia subi r , pero 
t ambién desapareció. 

F i n a l m e n t e , los jaspes , las piedras, los 
tabernáculos , los t r a spa ren te s , los ja r -
dines con sa l tadores y fuen t e s de p u r í -
s imas y frescas aguas , la fábr ica y 
cuanto a u n subsis te hacen que este ex-
monas te r io sea u n a de las diversas m a -
rav i l l a s que encierra la he rmosa G r a -
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nada, del cual l levan g r a t í s i m a memo-
ria los v ia jeros que se a p r e s u r a n á vi-
s i t a r l e . 

E l §acro-Sloutc. 

A las amen í s imas y r i sueñas m á r g e -
nes del Darro y sobre u n a col ina, dis-
t an t e unos dos k i lóme t ros de Granada , 
se e leva es ta cé lebre colegia ta , funda-
da por e l v i r tuoso Arzobispo de la dió-
cesis, Dr. D. Pedro de Cas t ro Baca y 
Quiñones. Buscando unos jo rna le ros , 
en Febrero de 1594, tesoros escondidos 
por los moros, ó minas , dieron con un 
sub te r ráneo y ha l l a ron u n a s p l anchas 
de plomo con l e t r a s l a t inas , que fueron 
mandadas desc i f ra r por el c i tado señor 
Arzobispo, á qu ien aque l los pa r t i c i pa -
ron dicho hal lazgo, á los PP. J e su i t a s 
Rodr íguez y Garc ía . Según estos, eran 
a lus ivas á la memor ia de San Cecilio y 
sus compañeros, mar t i r izados en aque l 
si t io. E l pre lado dispuso que con t inua-
sen las escavaciones, y aparecieron e n -
t re los escombros otros documentos y 
re l iquias , que fue ron calif icadas por 
teólogos y personas respe tables como 
au tén t i ca s ; siendo t a l y t a n g r a n d e el 
en tus iasmo que desper tó en Granada 
este descubr imiento , que las cofradías , 
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los g r e m i o s de a r t e s a n o s y los p a r t i c u -
l a r e s acomodados , co locaron por a q u e -
l los con to rnos , en solo s e t e n t a y cinco 
d i a s , s e i s c i en t a s s e t e n t a y n u e v e c r u -
ces de preciosos m á r m o l e s y de todos 
t a m a ñ o s , v a r i a s de las cu a l e s subs i s t en 
a u n , y p romov ie ron r u i d o s í s i m a s rome-
r í a s q u e f u é preciso p roh ib i r . Dado a v i -
so de t a n i n t e r e s a n t e h a l l a z g o á Fe l ipe 
II y a l Papa C l e m e n t e VIII , e s te aprobó 
el proceso de ca l i f icac ión . 

E r i g i ó e n t o n c e s a q u e l t a n celoso p r e -
lado l a c o l e g i a t a q u e hoy a d m i r a m o s , 
y mandó l a b r a r a l propio t i empo , el só-
l ido y g r a n d e edificio un ido á la m i s m a , 
pa ra h a b i t a c i o n e s de los canón igos y 
d e p e n d i e n t e s y p a r a u n coleg-io s e m i -
n a r i o conc i l i a r , ba jo la advocación de 
San Dionisio A r e o p a g i t a ; la p r i m e r a 
con el ob je to de t r i b u t a r c u l t o á las r e -
l i qu ia s e n c o n t r a d a s , o r a r , a d m i n i s t r a r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y hace r m i s io -
nes en los p u e b l o s de l arzobispado; y el 
s e g u n d o , á fin de da r u n a educac ión 
c o n v e n i e n t e y c o m p l e t a , á la j u v e n t u d 
i n c l i n a d a a l sacerdocio . 

Dotó de su propio pecu l i o el Sr . Baca 
y Q u i ñ o n e s ambos e s t a b l e c i m i e n t o s , 
con p i n g ü e s r e n t a s , y despues de o b t e -
n e r l a s b u l a s pont i f ic ias y c é d u l a s rea-
les. p rec i sas é i nd i spensab le s , d i spuso 
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que la c o l e g i a t a t u v i e s e u n abad y c a -
torce canón igos , con la p r ec i s a é i n e -
l u d i b l e ob l igac ión de v i v i r en c o m u n i -
dad, a s i s t i r al a l t a r y a l coro, s a l i r á mi-
siones y d i r i g i r la educac ión de los s e -
m i n a r i s t a s , s iendo s u s r e c t o r e s v c a t e -
d rá t i cos . 

La provis ión de l a s c a n o n g í a s v a c a n -
tes la hac ia el Cabi ldo y la conf i rmaba 
uespues la Corona , c u y a p r á c t i c a se lia 
venido obse rvando h a s t a que por Rea l 
orden de 8 de A b r i l de 1853, de acue rdo 
con el Nunc io apos tó l i co , se p r ev ino 
que las c i t adas c a n o n g í a s se p r o v e y e -
sen por oposicion, con i n t e r v e n c i ó n de l 

Arzobispo de la diócesis , y as í s i g u e 
ver i f icándose. 
. 1<jl colegio ó s e m i n a r i o f u é do tado 
i g u a l m e n t e por el f u n d a d o r , con t r e i n -
ta becas pa ra los j óvenes m á s ap l i cados 
y estudiosos; pero con d e s t i n o todos al 
servicio de la i g l e s i a , debiendo e s t u d i a r 
n losotia y s a g r a d a t e o l o g í a ; hab iéndose 
a m p l í a lo es ta e n s e ñ a n z a por b u l a y de-
c i o s pos te r iores , a l e s t u d i o de l a s f a -
c u l t a d e s de derecho c iv i l y canónico é 
idiomas. 

En el expresado s e m i n a r i o de San 
Dionisio A r e o p a g i t a se e s t u d i a n , pues , 
touas las f a c u l t a d e s que ab raza l a c a r -
r e ra ec les iás t i ca , con a r r e g l o á lo que 
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d i spone el p l a n v i g e n t e de e s t u d i o s de 
s e m i n a r i o s c o n c i l i a r e s y í a s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , s e g ú n se p r e v i e n e en l a s 
d i spos ic iones v i g e n t e s . 

E l e s t u d i o de los s i e t e años de s a g r a -
d a t e o l o g í a y de los t r e s d e s a g r a d o s cá -
n o n e s , c o m p l e t a e l c u a d r o de l a e n s e -
ñ a n z a g e n e r a l q u e se d i s p e n s a á los j ó -
v e n e s q u e a s p i r a n a l sacerdoc io , e s t u -
d i ándose a d e m á s l a s a s i g n a t u r a s de 
p r e p a r a c i ó n p a r a la f a c u l t a d de d e r e c h o 
r o m a n o , po l í t i co , a d m i n i s t r a t i v o y l a 
e c o n o m í a polít ica, . 

L a f á b r i c a d e l r e f e r i do ed iñc io es só-
l i d a , y en e l l a t u v o i n t e r v e n c i ó n A l o n -
so Vico , a u n q u e no e j e c u t ó el v a s t o p l a n 
p r o y e c t a d o por el f u n d a d o r . 

P a r a casa de educac ión es e l S a c r o -
Monte u n x-etiro t a n a m e n í s i m o y s u -
m a m e n t e s a n o , q u e con d i f i cu l t ad po-
d r í a e n c o n t r a r s e o t ro q u e r e t i ñ i e r a su-
p e r i o r e s cond i c iones . S o s i e g o , p a r a j e 
a g r e s t e y p i n t o r e s c o y a i r e s p u r o s y sa-
l u d a b l e s , h a c e n q u e l a e s t a n c i a en 
a q u e l ex t enso edif ic io se h a l l e p r e c i s a -
m e n t e d e s t i n a d a p a r a l a m e d i t a c i ó n y 
e l e s t u d i o . La i g l e s i a es m u y e l e v a d a 
y ado rnada , y l a m e s a de m o s a i c o de la 
s a c r i s t í a es n o t a b l e , como i g u a l m e n t e 
a l g u n o s c u a d r o s de e s c u e l a i t a l i a n a , de 
Raxis , e l E s p a ñ o l e t o , Aedo , Niño de 
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Gueva ra , A tanas io Bocaneg ra y o t ros . 
E n la cap i l l a de l f u n d a d o r e s t á e n -

t e r r ado el Sr . Cas t ro , y sobre s u s r e s -
tos descansa u n pedes ta l s e n c i l l o de 
p iedra parda , coronado por u n a e s t a t u a 
a r rod i l l ada y en a c t i t u d de o ra r , de 
m á r m o l de Macael , q u e r e p r e s e n t a a l 
vene rab le Arzobispo. 

E l c ruce ro de l t e m p l o c o m u n i c a por 
un cal le jón con las S a n t a s C u e v a s , l a s 
cua l e s son v e r d a d e r a s c r ip t a s , co r t adas 
á veces por cap i l l a s ; cada u n a de las 
c u a l e s t i ene su h i s t o r i a ó s u t r a d i c i ó n . 
E n u n a de e l l a s se g u a r d a n d i f e r e n t e s 
p i n t u r a s , r e l a t i v a s a l m a r t i r i o de San 
Cecilio, que predicó l a fe en es tos l u -
gares : la s i g u i e n t e c a p i l l a f u é l a p r i -
mera igles ia q u e h u b o en G r a n a d a , y 
todos los Domingos l a v i s i t an en p r o -
cesión los canón igos de l Sac ro -Monte , 
en tonando la l e t a n í a : la de la V i r g e n 
de las Cuevas t i ene dos pequeños c u a -
dros de l indos mosáicos , y u n a e s c u l t u -
r a de la V i rgen c u y a corona es de oro 
de l r io Dar ro . Sa l iendo á u n a de las 
g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s , se ve el h o r n o 
donde quemaron á San Ceci l io y s ie te 
compañeros m á r t i r e s , y u n a r e j a s e p a -
r a de l a g a l e r í a a q u e l t e a t r o d e l t o r -
men to . De lan te de l horno a r d e s i e m p r e 
u n a l á m p a r a , y f r e n t e á es ta h a y u n a 

SO 
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c ruz , que s e g ú n c u e n t a n , es l a q u e 
l l evaba San J u a n de Dios cuando pe-
dia l imosna p a r a los pobres: se h a l l a 
l u e g o el h o r n o en q u e m u r i e r o n San 
Hiscio y c inco compañe ros m á r t i r e s , y 
por ú l t i m o , la c a p i l l a d é l a Dolorosa, 
en la c u a l se v e n e r a u n a p e q u e ñ a i m a -
g e n de la V i r g e n , t r a ida de Zaragoza . 

Las c i t adas c u e v a s con su mis t e r iosa 
oscur idad y e s t r echez convidan á r e -
l ig ioso r e c o g i m i e n t o , y cuando se a t r a -
v iesan aque l l o s r a m a l e s s u b t e r r á n e o s 
a b i e r t o s á pico , en las e n t r a ñ a s de l 
mon to y se v iene á da r en la a g r a d a b l e 
c l a r idad de las capi l las , pa rece q u e a l l í 
se h a n que r ido r e t r a t a r los comba te s 
i n t e r i o r e s de n u e s t r o s pensamien tos . 

Las r e l i q u i a s de los San tos se g u a r -
dan en e l a l t a r m a y o r de l a i g l e s i a de 
la Co leg i a t a . La a m e n a so ledad de e s -
t a abad ía , cercada de g i g a n t e s á l amos 
y de bosques de o l ivas , colocada como 
un e levado m i r a d o r sobre l as a n g o s t u -
r a s f rondosas de l D a r r o , que a q u í t o m a 
el n o m b r e de l Valparaíso, f r e n t e del 
ce r ro del Sol , y t en iendo á l a v i s ta l a 
A l h a m b r a , la c iudad y la e x t e n d i d a 
v e g a ; l a v i r t u d e j e m p l a r y l a probada 
s ab idu r í a do s u s canónigos , el r i go r y 
b u e n método q u e se obse rvan en los es -
tud ios del Colegio , hacen q u e su j u s t a 
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f ama se h a l l e ex tend ida por toda Espa-
ña y por e l e x t r a n j e r o , y q u e v e n g a n 
jóvenes desde los p u n t o s más r e m o t o s 
y h a s t a de Amér i ca , á rec ib i r aqu í u n a 
educación comple ta , só l ida y d u r a d e r a ; 
s iendo u n a consecuenc ia de todo, q u e 
h a y a n sal ido de es te Colegio S e m i n a r i o 
va rones e m i n e n t e s po r s u v i r t u d y s a -
b i d u r í a . 

E n t r e o t ros se pueden c o n t a r el Dr. 
D. Mar t in de A s c a g o r t a , q u e f u é Arzo-
•bispode G r a n a d a ; el C a r d e n a l A s t o r g a ; 
el Dr . D. José Barc ia y Z a m b r a n a , c é -
lebre escr i tor , orador s a g r a d o no tab i l í -
simo, q u e r e n u n c i ó d i f e r e n t e s m i t r a s 
y que por fin acep tó la de Cádiz, donde 
m u r i ó ; e l Dr. D. M a r t i n Vázquez , r e -
nombrado por sus conoc imien tos en las 
l e n g u a s o r i e n t a l e s , de q u i e n h a b l a con 
g randes e logios D. Nicolás An ton io en 
su obra de va rones célebres ; D. C r i s t ó -
bal Domasio, que f u é v ica r io de Madr id , 
y que adqui r ió f ama por s u s conoci -
mientos en la mís t i ca ; D. V i c e n t e P a s -
tor de los Cobos, que á su m u c h a v i r -
tud a g r e g ó el ser sob re sa l i en t e en la 
dirección de las conciencias ; D. F r a n -
cisco Saavedra , que l l egó á ser Min is t ro 
de Hac ienda p r i m e r o , y l u e g o de E s t a -
do de Cá r lo s IV en unión del sabio D. 
Melchor de Jove l l anos , y que fa l lec ió 
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de P res iden te de la J u n t a C e n t r a l de 
A r a n j u e z ; el Dr . D. F a u s t i n o A n t o l i -
nez, p r i m e r Abad, a u t o r de u n a h i s -
tor ia , ec les iás t ica de G r a n a d a , que se 
conserva en el a r c h i v o de l Sacro-Monte 
y que m u r i ó s iendo Obispo de Tor tosa ; 
e l Dr . D. Tomás José de Montes , que 
f u é C o l e g i a l , C a p e l l a n , Canónigo y 
Abad, y q u e por su m u c h o sabe r le 
ag rac ió el P a p a C l e m e n t e X I con u n a 
C a n o n g í a de L e t r a n , y q u e f u é l u e g o 
Arzobispo de Tiber io l i s y Obispo de 
C a r t a g e n a ; D. M a n u e l de Cue to y R a -
mírez, Canón igo y Abad, va rón e j e m -
p la r y p e r i t í s i m o en m a t e r i a s t eo lóg i -
cas; el Dr. D. J u a n de E c h e v a r r í a , q u e 
f u é Co leg i a l , Ca t ed rá t i co de Cánones 
de esta Univers idad , i n s t r u i d í s i m o en 
los es tudios de a n t i g ü e d a d e s y a u t o r 
de l a conocid ís ima y aprec iab le obra 
t i t u l a d a Paseos por Granada; D. José 
A l c á n t a r a , Co leg ia l y Canón igo , q u e 
f u é Comisar io G e n e r a l de Cruzada ; D. 
J u a n C u e t o y H e r r e r a , Co leg ia l y C a -
nón igo , i nd iv iduo de n ú m e r o de las 
Academias de la H i s to r i a y de la de 
Ciencias mora les y po l í t i cas , y c o n t i -
n u a d o r de la España S a g r a d a de los 
PP . F lores , La C a n a l y Risco, y e l Dr . 
I). Ba l t a sa r Li ro la , Canón igo , orador 
eminen t e , poeta d i s t i n g u i d o que i l u s t r ó 
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con sus composiciones el periódico La 
Alhambra. 

En el año de 1600. afligida la Ciudad 
de Granada por u n a peste asoladora, 
hizo el Ayun tamien to voto de subi r t o -
dos el dia de San Cecilio á adorar las 
re l iquias de que hemos hablado an tes , 
y has ta nues t r a época ha cumpl ido r e -
l ig iosamente su promesa, con solemne 
aparato. El Cabildo le recibe con s e n -
cilla os ten tac ión , y despues de los di-
vinos oficios se s irve u n espléndido 
a lmuerzo. 

E l pueblo hace t amb ién su romer ía á 
es te poético S a n t u a r i o desde aque l l a 
g r a n ca lamidad, y es curioso observar 
la animación que re ina en los collados 
y quebradas de las inmediaciones, m e -
lancólicos y sol i tar ios el res to del año. 

I .a F u e n t e d e l A v e l l a n o . 
Encaminándose por la c a r r e r a del 

Darro, pasando el p u e n t e del Aljibillo, 
y subiendo las cues tas de la mano de-
recha por un r e g u l a r camino> se l l e g a 
á una pequeña esplanada, en la que se 
ha l lan esta f u e n t e y las l l amadas Agri-
pa, Salud y de la Teja, m u y vis i tadas y 
concurr idas, p r i n c i p a l m e n t e por el be -
l lo sexo, las mañanas y tardes de los 
meses de Abr i l y Mayo. 
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La p r imera de d ichas fuen t e s f u é 
comparada por C h a t e a u b r i a n d con la de 
Baucluse y a u n la hizo super ior á esta . 
Desde la c i tada esplanada se ofrece á la 
vis ta un va l le r i sueño , una série no i n -
t e r rump ida de j a rd ine s y casas de r e -
creo, de espesos bosques de avel lanos y 
ele cabañas pobres, pero de aspecto 
agradab le . La Colegia ta del Sacro-
Monte descuel la a l f r e n t e cua l gót ica 
abadía , y has ta los decl ives de los c e r -
ros próximos están poblados de álamos 
corpulentos , f r u t a l e s , f resca yerba y 
flores pe rmanen tes . 

Mío l a G a y o m b a y l a G r a n d e , 
ó «le A l i n e a r . 

Son notables por sus g r u t a s de pre-
ciosas es ta lac t i tas , que se asemejan á 
palacios de cr is ta l , y por lo exquisi to 
de sus a g u a s ; pero se ha l l an á g r a n dis-
tancia de la ciudad, y no pueden vis i -
tarse á pié sin exper imenta r u n a ex-
t r a o r d i n a r i a moles t ia . 

f i e l P i n o . 

Es memorable , porque en e l l a ten ían 
efecto, por lo r e g u l a r , los duelos de los 
g u e r r e r o s árabes. Se e n c u e n t r a en la 
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planicie de la vega , a l or iente de San ta 
Fe, en un sit io ameno y de le i tab le , y 
t iene u n a tradición de las más in tere-
santes de n u e s t r o país. 

P u e n t e tic Cul i i l l a s . 

Este monumento a rqu i t ec tón ico exis-
te en la vega: es de ex t r aña forma pa-
rabólica, ora sea árabe , ora u n a r e s t au -
ración romana , cree nues t ro amigo el 
Sr. Góngora que era el pun to de u n i ó n 
del camino que, apar tándose del deCás-
tulo&Acci y Malacca, conducía desde 
Acatucxi á Ilib&ri y á Seoci, A l m u ñ é c a r , 
an t iguo puer to de la provincia de Gra-
nada, famoso por sus memor ia s cé l t i cas 
y por haber desembarcado en él Pigrna-
lion, el de Tiro, s e g ú n Mar iana , y el 
príncipe Abderraman, cuando f u g i t i v o 
de las revoluciones de Or iente vino á 
España á ceñirse, en Córdoba, la corona 
de los Onmiadas. 

C a s a d e r e c r e o d e G i n a l c a d í . 

Á la márgen derecha del rio Gen i l , y 
no m u y ret i rado del molino l l amado 
hoy del Capitan, hab ia u n a casa de 
campo donde t e n i a n efecto, con f r e -
cuencia, las zambras reales, en t iempo 
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dé los moros. Habia en ella espaciosos 
es tanques de argamasa y barcos pro-
porcionados de remo, que servían en los 
festines para recreo de los Reyes y de 
la grandeza. Hay tradición de que este 
palacio perteneció en los ú l t imos años 
á Aixa, madre del Rey Chico. A.un que-
dan vest igios de aquel en mural lones 
de argamasa, que puede contemplar el 
viajero. 

E l C a r m e n rio P a s c a s i o . 

Famosas han sido y serán siempre las 
angosturas del Darro, pobladas de f r u -
t a l e s , avel lanos y flores orladas con 
festones de parras, bordadas de cármenes 
que sirven de recreo y solaz á los g r a -
nadinos. Aquí venían á curarse los á r a -
bes del fastidio de su vida enervada: 
aquí recobraron su salud perdida, el 
Cardenal Jimenez de Cisnerosyel Gran 
Capitan: aquí escribió las floridas pág i -
nas del Ultimo Abencerraje, Cha t eau -
briand, y aquí también bebió sus ins-
piraciones el insigne poeta Zorri l la . 

En t re dichos cármenes, cerca ya de 
la empinada cuesta que conduce al Sa-
cro-Monte, hay uno que perteneció á 
un genovós riquísimo. Fuen tes de m á r -
mol como el nácar, cascadas, temple-
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tes, laber intos , bosques de mir to , de 
ar rayan y de rosales, jazmines e n t r e t e -
jidos con pasionarias, prados de rar í s i -
mas flores, es tanques, paseos, g r u t a s , 
es ta tuas , jarrones, macetas y bosquetes 
de avellanos embel lecían la hue r t a , y 
la casa nada dejaba que desear con sus 
salones tapizados con preciosas p i n t u -
ras. Murió el genovés Pascasio, y ape-
nas quedan vest igios de la a n t i g u a 
grandeza de su carmen. Sin embargo, 
deben verse a lgunos f r agmen tos de co-
lumnas romanas, y varios bustos y pe -
destales que reunió para su adorno, 
traídos de diferentes par tes de la C iu -
dad ó que encontró al abr i r los c imien-
tos de la casa que cons t ruyera . 

C u e v a d e l P a d r e P i q u i í í o t c . 

Después de la conquista apareció en 
Granada un hombre misterioso, de for-
mas hercúleas , de l a r g a barba y pene-
t ran tes ojos: l lamábase e l P . Piquiñote: 
vivía en u n a g r u t a ó cueva vest ida de 
yedra, colgada de pámpanos y zarzas, 
a r ru l lada por u n a fuentec i l la , en el s i -
tio que l laman Puente Quebrada, cami-
no del Sacro-Monte, quien vagaba pol-
las ru inas de la Alhambra y del Albai -
cin á horas a l tas de la noche, y h a b l a -
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ba poco y sentenciosamente. Cuando 
los primeros s íntomas de la rebelión 
fué delatado por un morisco como jefe 
de una vasta conspiración, y convicto 
si no confeso, fué degollado, y su cabeza 
se colocó sobre un poste de ladri l lo cer-
ca del exconvento de los Basilios y de 
la huer ta que pertenece al S r . Duque de 
Oor. La citada cueva, escondida á los 
ojos de los profanos, recuerda, por su 
pintoresca disposición, las descripcio-
nes del Telémaco y Fr . Luis de León. 

E r m i t a d e S a n M i g u e l . 

Véase el ar t ículo, Ermil as principa-
les, página 227. 

E r m i t a d e S a n S e b a s t i a n . 
Véase el mismo ar t ículo , pág ina 228. 

E s t a c i ó n d e F e r r o c a r r i l . 

Se hal la s i tuada en la par te Norte de 
la Ciudad, detrás de la Fuen te Nueva 
y á la izquierda del barrio de San Láza-
ro. Ocupa una extensión de sesenta y 
seis mil metros, de los cuales hay dos 
mil novecientos ochenta y ocho con 
edificios: diez mil ochocientos con j a r -
dines y p lante les de diversas clases de 
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arbolado, y el res to s i rve de vías, p a -
tios, m u e l l e s y d e m á s accesorios , p r e -
cisos é ind i spensab les p a r a el t ráfico y 
con t inuo m o v i m i e n t o de t r e n e s y de 
mercanc ía s . F u e r o n i n a u g u r a d a s l as 
obras en 1865, y p r i n c i p i a r o n á c i r c u l a r 
los t r enes á fines de 1866. Además de l 
edificio p r inc ipa l de sól ida y e l e g a n t e 
cons t rucc ión , en el cua l e s tán s i t u a d a s 
las oficinas, sa l a s de descanso pa ra los 
v i a j e ros , y hab i t ac iones de l Je fe y e m -
pleados, h a y u n a g r a n cochera que s i r -
ve para c a r r u a j e s y a l m a c e n e s ; otro 
edificio para depósi to de m á q u i n a s , q u e 
puede con tene r doce locomotoras , con 
casas pa ra los m a q u i n i s t a s y je fes de 
depósito; u n m u e l l e p a r a e l ca rbón ; 
otro cub ie r to , de g r a n d e s d imens iones 
y de es t i lo suizo pa ra mercanc í a s , y 
otro pa ra el e m b a r q u e de d i l i genc i a s , 
c a r r u a j e s de todas c lases y ganados . 
Adornan y he rmosean á la es tación q u e 
desc r ib imos , del iciosos j a r d i n e s con 
sa l t adores y prec ios ís imos y va r i ados 
j uegos de a g u a s ; y cuando se t e r m i n e n 
sus obras , s e rá i n d u d ab l emen t e , u n a d e 
l a s mejores de las de p r i m e r orden , y 
mas si se l l e v a á cabo el p royec to de 
c u b r i r el e m b a r c a d e r o con u n techo de 
h i e r r o . 
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C a r m e n d e M e b r i j a . 

En el cercado de la Ca r tu j a se d i s -
t i n g u en , aun , a lgunos ves t ig ios del 
carmen que habi tó Antonio Nebrija, y 
donde escribió é impr imió su célebre 
g ramát i ca y ot ras obras. 

El te r reno se apel l ida todavía, ent re 
los labradores de aque l la posesion, el 
Llano de Nebrija; y por la par te de f u e -
ra subsis te el callejón público que lle-
va, desde el s ig lo XVI, el nombre del 
i l u s t r e g ramát ico . 

E l C e m e n t e r i o . 

Al Común de vecinos de la par roquia 
de San Cecilio se debe que Granada 
t enga un Cementerio d igno de su im-
portancia , y que r e ú n a cuantas condi-
ciones higiénicas son de desear, porque 
con t a l objeto y en vis ta de los pes t i -
lentes miasmas que exhalaba de c o n t i -
nuo el reducidmo que existía próxi-
á dicha parroquia , y que no solo servia 
para en te r ramiento de los fe l igreses de 
la misma, sino de otras , elevó una res-
petuosa y sent ida ins tancia con fecha 
20 de Se t i embre de 1804, á la Real J u n -
ta de Sanidad. 

Instruido el oportuno expediente, se 
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dividió la c iudad en 4 c u a r t e l e s , deno-
minados; F a j a l a u z a , Pozo de A r m e n g o l , 
las Bar re ras y camino de Hué to r , en 
cada uno de los cua les se seña la ron t e r -
renos para o t ros t a n t o s cementer ios , á 
donde habr í an de i n h u m a r s e los cadá-
veres de los que hab i t a sen en las par -
roquias , monas te r ios y conventos e n -
clavados en los mismos. 

El pr imero f u é ya e n t e r r a m i e n t o en 
la epidemia de 1673 y es taba s i tuado a l 
ext remo del ca l le jón de Lebr i ja , por ba-
jo de las Peñue las y a l lado del camino 
de Levante , por c ima del cármen de los 
Peces: el s egundo es taba por bajo de las 
f ena jer ías de A r m e n g o l , que f u é i gua l -
men te e n t e r r a m i e n t o d u r a n t e d icha 
epidemia: el tercero á la p a r t e de Le-
van te en u n a g r a n d e a l t u r a l l a m a d a 
las Barreras de Esca r amuza , t é rmino 
del Qenera l i fe ; y el cua r to en el c a m i -
no de los Abencer ra jes , por c ima del 
que v á a l pueblo de Hué t o r . 

Ci rcunva lados por u n a zanja estos 
cua t ro espacios, conten iendo cada u n o 
12o metros de l o n g i t u d y otros t a n t o s 
de l a t i tud , bendecidos por el Prepósi to 
ü e I a Congregac ión de Curas , de legado 
por el Sr. Arzobispo, sa t is fechos por la 
Real J u n t a de diezmos los ga s to s que 
se o r ig ina ron , empezaron en segu ida á 
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l l ena r su san to objeto, h a s t a que f u e -
ron quedando en desuso, menos el t e r -
cero, ó sea el de la a l t u r a de las Ba r re -
r a s de Esca ramuza , que se hizo g e -
n e r a l y único pa ra toda la poblacion, 
sin d u d a por las i nme jo rab l e s condicio-
nes de sa lubr idad y ven t i l a c ión q u e 
r e u n i a , en c u y a forma c o n t i n ú a en la 
ac tua l idad , a u n q u e con ex t raord ina r i a s 
mejoras y m u y ensanchado. 

Todo él mide unos 32,000 me t ros c u a -
drados, dividido en dos g r a n d e s pat ios, 
que se comunican en t r e sí , ce rcados de 
a l t a s tap ias , que se v ienen s u s t i t u y e n -
do por secciones de cinco órdenes de ni-
chos y u n a de bóvedas, a l n ive l de l 
sue lo ó pav imento , que se c o n s t r u y e n 
á medida q u e las necesidades lo r e c l a -
man , cubie r tas con te jas de g r a n d e s di-
mensiones azu les y b lancas , s i m é t r i c a -
m e n t e colocadas, que hacen m u y a g r a -
dab le su v is ta , y c u y a s seceiones del 
p r imer rec in to , ó sea del más moderno, 
es tán t e r m i n a d a s por comple to . 

Es te , que es más pequeño que el s e -
g u n d o , ó sea e l a n t i g u o , t i ene unos 
10,000 met ros cuadrados , y a p a r t e de 
los 1,220 nichos y 96 bóvedasque exis ten 
en el mismo, se l evan t an en su cen t ro , 
y á co r t ad i s t anc i a unos de otros, cua t ro 
s u n t u o s o s mausoleos de d iversa cons-
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t r acc ión ; todos del mejor y más acaba-
do gus to , compuestos de s i l l a res de las 
canteras del país, y revest idos i n t e r i o r -
men te con mármoles de Macael y C a r -
rara , per tenec ien tes á las opu len tas f a -
mil ias de A g r e l a , H e r r a s t i , At ienza , 
y Espine l y Moya. 

En el s egundo rec in to ó pat io , que re-
pet imos, es el más a n t i g u o ó el p r i m i -
tivo, y que medi rá unos 22,000 met ros 
cuadrados, se h a l l a una r e g u l a r cap i -
lla, y á su de recha , pero comunicándo-
se con la misma, u n espacioso local , que 
s i rve de depósito de cadáveres en donde 
permanecen insepu l tos por espacio, por 
lo ménos, de v e i n t i c u a t r o horas . 

Son innumerab le s las s e p u l t u r a s que 
existen en el sue lo , sin Orden ni s i m e -
t r ía , de inf ini tas y va r i adas fo rmas , 
d is t inguiéndose la mayor p a r t e solo 
por u n a cruz y un senci l lo empedrado, 
del sitio que ocupan aque l l a s ; y ade -
mas de los muchos n ichos y bóvedas, 
l l aman j u s t a m e n t e la a t enc ión , e n t r e 
otros costosos mausoleos, los de las f a -
mi l ias de Costa y Gor , V i g a r a y , Béjar 
de \ ic toria , López.Cózar y de Ba ra j a s y 
los de 1). José V i l l a n u e v a Taboada, do-
na M a n a Josefa Torres de V i l l a n u e v a , 
•U. Isidoro Maiquez, D. Joaqu iü F e r n a n -
dez Tejeiro, D. José Cordon y Cabre ra , 
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D. Cár los D e l g a d o y Medina y D . a M a -
r í a del Cá rmen A t i e n z a de Rojés . 

E n la p a r t e ex te r io r d e l C e m e n t e r i o 
y á de recha é i zqu ie rda de su e n t r a d a , 
h a y dos e l e g a n t e s pabe l lones de dos p i -
sos, en los c u a l e s h a b i t a n el Conse r j e , 
e l ¿ a p e l l a n y los dos g u a r d a s , s i r v i e n -
do, además , de of ic ina; y p a r a e l g o -
b ie rno y a d m i n i s t r a c i ó n de a q u e l r i g e 
u n R e g l a m e n t o fo rmado por u n a Comi -
sión de l E x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o 
en 1 d e F e b r e r o de 1869, y ap robado 
por es te y por l a E x c m a . D ipu t ac ión 
P r o v i n c i a l en 5 de A b r i l y 28 de J u l i o 
de l m i s m o año. 

E l precio de cada bóveda pa ra doce c a -
dáve res y por c u a t r o años , es el de dos-
c i en t a s c i n c u e n t a pese ta s , y de réd i tos 
q u i n c e a n u a l e s , d e s i e e l q u i n t o i n c l u -
s ive y an t i c ipadas : por l a s de seis cadá-
veres , por i g u a l t i e m p o de c u a t r o años , 
l a m i t a d en i g u a l forma: por cada n i -
cho de a d u l t o s p a r a u n solo cadáver , 
por c u a t r o años c i n c u e n t a p e s e t a s , y de 
r é d i t o a n u a l t r e s pese t a s y s e t e n t a 
y cinco cén t imos , desde el q u i n t o i n -
c lus ivo y an t i c ipadas : por cada n i -
cho de p á r v u l o s y p a r a u n solo c a d á -
ver , v e in t i c i nco p e s e t a s por i g u a l 
t i empo de c u a t r o años; y desde el q u i n -
to i n c l u s i v e , dos y med ia de r éd i to 
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anua l : las fosas, derechos de s e p u l t u r a , 
los de conductores y de depósito, otros 
derechos y carros fúneb re s , t a p a d u r a s 
de bóvedas y nichos, pos turas de l á p i -
das en bóvedas, en nichos y en el s u e -
lo y los empedrados en el ú l t imo , h a y 
que pagar lo todo por separado s e g ú n 
arancel . 

E l L a u r e l d e l a Z u b i a . 

En el ano de 1485, en u n a de las cor-
rer ías que hicieron los cr is t ianos en l a 
vega de G r a n a d a , t a l a ron l a s a ldeas 
de la Zubia y los Ogí ja res , volviéndose 
despues á los pueblos conquis tados . 

Al sitio donde se ha l l aba s i tuada la 
pr imera , l l egó l a Reina Isabel con su 
acompañamiento el 25 de Agosto de 
1491. Hicieron a l to y apeándose de su 
caba lgadura , con sus h i jos y otros ca -
bal leros se encaminó á u n a casa r u i -
nosa que conservaba en te ro u n piso 
superior . Subió a l l í la Reina y por tina 
ven tana se puso á m i r a r el pintoresco 
y h a l a g ü e ñ o cuadro que por todos lados 
presen ta Granada ; más no bien tendió 
la vista por a q u e l l a s l l a n u r a s , cuando 
percibió el e jérci to enemigo , q u e r o -
deado de u n a g r a n d e po lvareda , m a r -
chaba hácia el mismo si t io donde se 

31 
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e n c o n t r a b a . A l i n s t a n t e bajó de la c i t a -
da casa , y l l a m a n d o a l D u q u e de Cádiz 
q u e , ya como los o t ros c a b a l l e r o s , h a -
bia oido el eco de los m o r u n o s a t a b a l e s , 
l e ref i r ió lo q u e v i e r a desde la v e n t a -
n a . P r o n t o c u n d i ó e n t r e los soldados 
q u e t e n i a n q u e h a b é r s e l a con los m o -
ros , y todos a n h e l a b a n con áns i a t a l 
m o m e n t o . Es to s , a n i m a d o s por e l n ú -
m e r o , a v a n z a b a n r á p i d a m e n t e y con l a s 
m á s h o s t i l e s i n t e n c i o n e s . Las t ropas 
c a s t e l l a n a s s a l i e ron á s u e n c u e n t r o , l es 
co r t a ron el paso, y en tonces los á r a b e s 
c a p i t a n e a d o s por Alhamar, c a r g a r o n 
con e s p a n t o s a f u r i a sobre los c r i s t i a -
nos , y se t r a b ó u n a enca rn i zada y tenaz 
r e f r i e g a . Temiendo l a Re ina Isabel los 
r e s u l t a d o s de l a l u c h a , se r e f u g i ó cotí 
s u s hi jos en u n espeso y g r a n d e b o s -
q u e de l a u r e l e s que á la- d e r e c h a de l a 
a l d e a y p róx imo á la ca s i t a se e x t e n d í a . 
H incóse a l l i de rod i l l a s , y e l evando las i 
m a n o s a l c i e l o , h izo vo to s o l e m n e si 
vo lv ia l i b r e con s u s h i jos y c a b a l l e r o s 
a l Real de S a n t a Fe , de edificar un con-
v e n t o al g lo r ioso San Luis , c u y o dia 
e ra a q u e l , en el m i s m o s i t i o donde h a -
bía v i s to a v a n z a r l as t r o p a s e n e m i g a s . 

La l u c h a f u é obs t inada ; pero se d e c i -
dió en f avor de los ca s t e l l anos , g r a c i a s 
a l denodado va lo r y e s f u e r z o de l Conde 
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de A l c a u d e t e ; l a s m a s a s a g a r e n a s 
huyeron en comple to desorden hác ia 
Granada , h a s t a donde f u e r o n p e r s e g u i -
das, causándolas la m u e r t e de mi l m o -
ros, y la toma de dos t i ros con t r e s m i l 
qu in ien tos pr is ioneros, e n t r e los c u a -
les se contaba el Zegri A Mamar, c u y a 
victor ia con t r ibuyó , no poco, á la con -
quis ta de la c iudad . La Re ina , no sabia 
si s a l i r ó no de l bosque , i g n o r a n d o e l 
resul tado de la l u c h a ; pero no t a r d ó en 
ir á buscar la el Conde de TJroria, q u i e n 
la comunicó tan incre íb le t r i u n f o . Des-
pues de p ros t e rna r se y de dar g r a c i a s 
al cielo y á San Luis , tomó el camino 
que conducía á S a n t a Fe , en el c u a l 
encontró a l Rey , q u e sabedor de lo q u e 
pasaba iba en aux i l i o de su esposa y de 
los que la a c o m p a ñ a b a n . 

La Reina Isabel cumpl ió s u s p r o m e -
sas, y a l g u n o s años despues se edificó 
de su orden en el mi smo si t io , l l amado 
a Cagetia, donde e s t u v o la casa m e n -

cionada al pr inc ip io , u n conven to ba jo 
la advocación de S. Luis Rey d e F r a n c i a , 
en recuerdo de a q u e l m e m o r a b l e d ia . 

Este edificio q u e f u é h a b i t a d o h a s t a 
la ú l t i m a e x c l a u s t r a c i ó n por re l ig iosos 
f ranciscanos , ha sido d e s t ru i do en s u 
mayor pa r t e : y no q u e d a r í a el m á s l e -
ve ves t ig io de t a n h i s tó r i co m o n u m e n -
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to , si D. Andrés Montes, propie tar io de 
la Zubia, no hub ie ra comprado la I g l e -
sia que es lo único que exis te en la 
ac tua l idad . 

Esta y la h u e r t a donde se ha l l a e n -
clavada, per tenecen al Pa t r imon io por 
compra que hizo D.a Isabel II despues 
de su v ia je á Cranada; y de los espesos 
bosques do l au re l que se extendian por 
aquel los para jes , solo queda u n corto 
espacio; pero conocidísimo de todos los 
viajeros nacionales y ext ranjeros , que 
vienen á n u e s t r a ciudad , porque no 
hay uno que de je de ir á contemplar 
dicho corto espacio, en el que se con-
servan con lozanía var ios árboles de 
la ci tada clase, que forman u n impe-
ne t r ab le cenador, y de cuyas ramas ra-
ro es el que no se l leva una ó más hojas, 
para p e r p é t u a memor ia de t an placen-
te ra y g r a t a excurs ión . 

La Zubia es u n a v i l la s i tuada al Sur 
de la capi ta l , de la que dis ta cinco kiló-
met ros , en la f a l d a d e Sierra Nevada, y 
t iene en la ac tua l idad 586 casas, 21 ca-
l les y 3 plazas. 

S a n t a r e . 

Dista diez ki lómetros de Granada ; se 
ha l l a s i tuada en el centro de la h e r -
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mosa vega , que ya hemos descrito y es 
capi ta l de un Juzgado de en t rada . 

Esta ciudad se fundó d u r a n t e el s i -
tio puesto en 1491 á aque l l a . E l propio 
año sal ieron de Sevi l la los Reyes F e r -
nando é Isabel, resue l tos á tomar el 
ú l t imo ba lua r t e de los moros, y el 23 de 
Abril sentaron el Real j u n t o á la f u e n -
te que l l aman Ojos de Güéjar. Isabel se 
quedó en Alca lá la Rea l con el p r ínc i -
pe D. J u a n y los in fan tes . Diez mi l ca-
ballos y c incuen ta mi l i n f an t e s ocu-
paron el local de Santa Fe. E l enemigo 
tenia en la ciudad doscientas mi l a l -

y u n e jérc i to de diez m i l cabal los, 
y t a l vez más de sesenta m i l de á pié. 
A poco tiempo l l egó la Reina; pero ya 
estaba formado el campamento y las 
t iendas p u e s t a s en sus respect ivos 
puntos . Aque l la y s u fami l i a se apo-
sentaron en la del Duque de Cádiz, que 
é r a l a más b r i l l a n t e y mejor , mas co-
mo el cerco se p ro longase , y las aguas , 
vientos y demás penal idades del otoño 
so aglomerasen , d e t e r m i n a r o n conver-
t i r el campamento en c iudad , abando-
nándo los pabel lones de lienzo y seda. 
Esta disposición la aceleró un incendio 
que ocasionó la inadver tenc ia de u n a 
camarera d é l a Reina . La hab ia m a n -
dado esta que apar tase la luz de u n a 
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b u g i a q u e la incomodaba , púso la d e -
t r á s de la cama de l a r e f e r ida Reina , 
d u r m i ó s e l a c r i ada y l a ve la encendió 
l a s co r t i na s , comenzó á a rder l a cama y 
con e l l a la t i enda , q u e e ra de r a m a se -
ca y de made ra . Un v ien to f u e r t e l l evó 
l a s l l a m a s á l as t i endas c o n t i g u a s y 
aparec ió e n t r e l as t i n i e b l a s un volcan 
que devoraba todo el c a m p a m e n t o , re-
duc iéndole á pavesas . La R e i n a oraba , 
no dormía ; pero sí e l Rey y toda l a 
c o r t e . Asus tados y c reyendo q u e e ra 
u n a t ra ic ión , se a r r o j a el Rey de la c a -
m a , e m p u ñ a la espada, se embraza e l 
escudo y sa le con t r e s m i l hombres , 
r eco r r e e l c u a r t e l g e n e r a l y la v e g a , 
p r e g u n t a n d o por l a Reina , y el D u q u e 
de Cádiz con t res m i l caba l los avanzó 
h a s t a G r a n a d a , por si acaso ven ia e l 
enemigo . Es t e acc iden te t u r b ó u n poco 
la a l e g r í a de los Reyes; m a s apagado e l 
f u e g o , todo se t r a n q u i l i z ó . Pasada la 
noche del diez de J u n i o del r e f e r ido 
año , se t r a s l a d a r o n aque l los á la t i e n d a 
del Arzobispo de Sevi l la , y o rdena ron 
q u e en l u g a r de t i endas se f u n d a s e u n a 
c iudad cercada de fosos , con c u a t r o 
p u e r t a s y una plaza de a r m a s en el cen-
t ro . Los a l tos señores , los concejos de 
l a s c iudades , y los caba l l e ros de las 
ó rdenes so e n c a r g a r o n de su c o n s t r u c -
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cion y fábr ica , t razándola por el mode-
lo de Bribiesca; y en ochenta días que-
dó concluida, con sus muros , to r res , 
foso y ba lua r t e s de defensa , compren-
diendo 400 pasos de l a rgo y 812 de a n -
cho y dándose á cada cuar te l el nombre 
del fundador . 

Entonces se trató-de honra r á la n u e -
va poblacion con el de la Reina Isabel; 
pero esta , movida de su piedad, quiso 
que se la l l amase Santa Fe, dándola 
por armas, con varios emblemas , las 
iniciales F Y, coronadas, y enr ique-
ciéndola con muchos y s ingu la r e s p r i -
vilegios que despues confirmaron s u s 
sucesores. 

Sobre la pue r t a occidental de aque l la 
se colocó una inscripción, que ver t ida 
al cas te l lano dice a s í : «Caminante: es-
ta ciudad que ves, la fundaron el Rey 
Ftrnando y la Reina Isabel en breve 
tiempo, para plantar en ella la Santa 
Fe, y humillar y abatir los enemigos de 
ella; con este motivo han querido que se 
denomine la Ciudad de Santa Fe.» 

A sus primeros pobladores se conce-
dieron cua t ro mi l fanegas de t i e r r a en 
el radio de la ciudad y un edificio u r -
bano para cada f a m i l i a , reservándose 
solo el monarca u n a casa rea l en el 
centro de la poblacion. Es memorable 
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por habe r se Armado en e l la l as c a p i t u -
l ac iones de G r a n a d a , y acordado la pri-
m e r a expedic ión de Cr i s tóba l Colon 
p a r a ir á de scub r i r el Nuevo Mundo, y 
t a m b i é n por h a b e r pe rmanec ido en su 
r ec in to a l g u n o s d ias Boabdil , servido 
y r e g a l a d o e s p l é n d i d a m e n t e , despues 
de su s a l i da de f in i t iva de l a A l h a m b r a 
y e n t r e g a de s u s l laves en e l s i t io que 
ocupa la e r m i t a de San Sebas t i an , c u y a 
med ida de a l t a po l í t i ca t o m a r o n los 
Reyes , r e t e n i é n d o l e en s u s Reales h a s -
t a q u e cons idera ron a s e g u r a d a la t r a n -
qu i l idad de l Reino q u e acababan de 
conqu i s t a r . E l v i a j e ro debe v i s i t a r l a 
i g l e s i a co l eg i a l , hoy solo p a r r o q u i a l , 
e r i g i d a a l propio t i empo q u e la C a t e -
d ra l de G r a n a d a , en conmemorac ion de 
l a s e s t anc ia s de los Reyes , c u y a m o -
d e r n a obra f u é t r a zada por D. V e n t u r a 
Rodr íguez y e j e c u t a d a por su d i sc ípu lo 
D. V i c e n t e Lois , y los res tos de u n a 
e r m i t a a r r u i n a d a , e x t r a m u r o s , cons -
t r u i d a en el mi smo si t io en que los 
Reyes Ca tó l i cos colocaron s u t i enda 
r e a l , d u r a n t e el s i t io de l a c a p i t a l . La 
advocación de d i c h a e r m i t a f u é á San ta 
C a t a l i n a , en memor i a de h a b e r s e firma-
do en e s t e d ia l as c a p i t u l a c i o n e s de 
a q u e l l a y a l p r inc ip io f u é la casa p r i -
m i t i v a de los Re l ig iosos Je rón imos , 
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que luego se t ras ladaron á G r a n a d a . 
Un temblor de t i e r ra acaecido el año 

1806, causó m u c h a s r u i n a s en Santa Fe , 
que se fueron reparando pos ter iormen-
te, y en la ac tua l idad cuen ta con más 
de mi l vecinos. 

E l S o t o d o 55o n í a . 

Dista doce k i lómet ros y medio de 
Granada, toma su denominación de una 
torre l lamada de Roma: era en t iempo 
dé los romanos el t e r r eno de donde se 
sacaba el t r i b u t o correspondiente al 
dis tr i to de aque l l a c iudad para las u r -
gencias del Es tado : los á rabes fomen-
taron ex t raord ina r iamente l a p lanta-
ción de su arbolado, y repar t i e ron sus 
t ie r ras en t re muchos colonos; fué, ade-
más, un sit io de incomparable recreo 
de los Reyes g r a n a d i n o s , que t en ian 
en él un sun tuoso palacio ; los Reyes 
Católicos, t e rminada la conquis ta , r e -
servaron para su pa t r imonio la porcion 
que tuvieron por conveniente y cedie-
ron a lgunos ter renos á varios persona-
jes de los que les acompañaban, ascen-
dientes i l u s t r e s de los ac tua l e s posee-
dores Conde de B e n a l ú a , Duque de 
Abran tes , Marqueses de San ta Cruz y 
de las Hormazas, y otros. 
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Considerado el Soto en la clase de 
bienes nacionales por haber lo dec re ta -
do así en 1812 las Cortes gene ra l e s del 
reino, las mismas Cortes, deseando p a -
g a r un t r i b u t o de g r a t i t u d y reconoci-
mien to á los señalados servicios que 
prestó á la nación en la g u e r r a de la 
Independencia , Lor W e l l i n g t o n , j e fe 
de las fue rzas b r i t án icas , que operaban 
un idas á las españolas cont ra las h u e s -
tes de Napoleon, concedieron á t a n dis-
t i ngu ido gue r r e ro , para sí y pa ra s u s 
sucesores, por decreto de 22 de Ju l io de 
1813, la hac ienda conocida con el n o m -
bre que s i rve do ep ígra fe á es te a r t í -
culo . 

E l geógrafo Miñano dice que el Soto 
era u n bosque de l e g u a y cua r to de 
l a r g o y media de ancho: goza de un 
t e r reno m u y feraz que produce exce-
len te t r igo , maíz, h a b a s , l ino, cáñamo, 
f r u t a s , e spec ia lmen te sandías , y me lo -
nes de super ior cal idad, ganados v a c u -
no, l ana r y caba l l a r y a l g u n a caza y 
pesca. Su a rbolado , que se compone de 
olmos, f resnos y á lamos blancos y n e -
gros , s irvió en a l g ú n t iempo para la 
const rucción nava l . También so pose-
sionó e l Duque, y s i g u e d i s f r u t á n d o l a , 
de la dehesa de í l lora , separada de l So-
to 1 k i lómetros y medio, con un rio i n -
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termedio, la c u a l comprende 2,214 f a -
negas de t i e r ra , en cuya hermosa finca 
hizo en 1800 un g r a n p lan t ío de ol ivar 
e l príncipe de la Paz, que la poseyó por 
el Rey Cárlos IV, asegurándose que en 
la ac tua l idad se cosechan en e l la más 
de doce mi l a r robas de acei te y que 
los productos del Soto de Roma se 
aproximan a n u a l m e n t e á ciento ve in t i -
c inco mi l pesetas. 

N O T I C I A S C U R I O S A S . 

Como complemento ó apéndice d é l a 
presente GUIA., a g r u p a m o s en es te l u -
g a r las que s iguen ; pareciéndonos que 
su l ec tu ra proporcionará un ra to a g r a -
dable á los que l a ver i f iquen, por r e -
fer irse en lo g e n e r a l dichas noticias 
á personas, sucesos y cosas que t ienen 
u n a ín t ima re lac ión con la h i s to r ia de 
G r a n a d a . 

La ba ta l l a de las Navas de Tolosa, d a -
da en 16 de Jun io de 1212, en que las a r -
mas do la media l u n a quedaron venc i -
das, y la cont inuac ión de la g u e r r a ci-
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vi l , fue ron los pr inc ipa les e lementos 
que c o n t r i b u y e r o n á la fundac ión del 
t rono de los Reyes g r anad inos . T e r m i -
nada d icha g u e r r a c iv i l , y t r a n q u i l o 
n u e s t r o país , Aben-Alhamar se r e t i r ó 
á aque l l a c iudad, es tableció en la m i s -
ma su cor te , se dedicó a s i d u a m e n t e á 
proporc ionar á s u s pueblos cuan tos b ie -
nes, c u a n t a fel ic idad puede crear u n 
r e y j u s t o , benéfico y m a g n á n i m o . 

E n la p roc lamación de dichos Reyes 
g r a n a d i n o s se desp l egaba el s i n g u l a r y 
so lemne apa ra to q u e s i g u e . La a l t a n o -
bleza acud ía á la A l h a m b r a y esperaba 
en el s a lón r ég io a l Pr ínc ipe sucesor ; 
p re sen tábaso este r i c a m e n t e ves t ido y 
cub ie r to con u n m a n t o de p ú r p u r a , é 
inc l inándose suces ivamen te sobre c u a -
t r o banderas t end idas en el sue lo , h á -
cia los cua t ro pun tos ca rd ina les de l 
globo, de t en í a se sobre la de Or ien te , y 
rec i taba u n a p l e g a r i a del k o r a n , y des-
p u e s j u r a b a e n a l t a voz, a n t e toda la 
asamblea , de fender h a s t a mor i r , su l ey , 
á su reino y á s u s vasa l los . Acabado el 
j u r a m e n t o , uno de los m a g n a t e s , se 
pos t raba de rod i l l a s y besaba en n o m -
b re de todos y en s e ñ a l de obedienc ia , 
la t i e r r a donde l a r ea l pe r sona hab i a 
asentado s u s p l a n t a s . E n segu ida daban 



285 

los Reyes de a rmas el g r i to de Diosen-
salce al Rey nuestro Señor, y besábanle 
la mano los c i rcuns tantes ; y por ú l t i -
mo, el aclamado cabalgaba en un m a g -
nífico caballo, y precedido de los escua-
drones de su g u a r d i a y rodeado de cor-
tesanos y de su se rv idumbre ,paseaba las 
calles de la ciudad, adornadas sus casas 
con vistosas co lgaduras , y recibía los 
plácemes y parabienes del pueblo. 

Los hab i tan tes de Granada y en g e -
neral todos los moros es taban divididos 
en t r ibus , las cuales se componían de 
los descendientes de una misma famil ia , 
y cada una tenia su jefe que era el des-
cendiente en l ínea pa t e rna del t ronco 
común. I-Iabia en dicha ciudad t r e in ta 
y dos t r i bus dis t intas , de las cuales l as 
principales eran las de los Abencerrajes, 
Zegries, Alaveses, Almoradies, Venegas, 
Gómeles, Abidbares, Gamules, Abena-
nares, Aliatares, Reduanes, Adoradines, 
etc.; y en t re dichas t r ibus habia f r e -
cuen te s enemistades que pasaban de 
padres á hijos, y de aquí las cont inuas 
g u e r r a s civiles de que nos hab l an los 
historiadores. 

La l imosna era uno de los pr incipales 
preceptos de la re l igión mahometana , y 
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es taba recomendada en muchas parábo-
las , siendo u n a de e l las la que s igue : 

«El Juez Supremo en el dia último, ce-
ñirá al cuello del que no haya dado li-
mosna una espantosa serpiente, cuyo 
dardo estarácontinuamente picando la 
mano avara que no se abrió para socor-
rer á los pobres.» 

Según el h is tor iador Al-hattib, los 
g ranad inos eran ortodoxos en re l ig ión 
y sectar ios malequí t icos , s in que l a h e -
reg ía hubiese inficionado sus esp í r i tus ; 
a m a n t e s de sus reyes, suf r idos y m u y 
generosos, esbel tos y proporcionados, 
por lo común de cabello negro y m e -
dianos de e s t a t u r a . Su dicción era la 
a ráb iga más e legan te , exornada de sen -
tencias y á veces demasiado me ta f í s i -
ca. En d isputas y répl icas solían ser t e -
naces y vehementes , ves t ían al uso de 
los persas, finísimas t e l a s de l a n a , seda 
y algodon, r ayadas de colores, con su-
t i l artificio; en invierno usaban pa ra 
abr igo la capa a f r i cana , ó albornoz t u -
necino, y en la estación calorosa, lien-
zo b l a n c o . 

Los proverbios a g r í c o l a s de los á r a -
bes, eran en t re otros , los que s iguen : 

«Dios ha criado las l egumbres y los 
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árboles que hermosean las hue r t a s : h a -
ce brotar las olivas, las na ran ja s , los 
dáti les, las diversas f r u t a s de forma y 
sabor inf in i tamente var io . 

<Todo aque l que p l an te ó s iembre a l -
g u n a cosa y con el f ru to de su s imiente 
proporcione s u s t e n t o al hombre, a l ave, 
á la fiera, e j ecu ta rá acción t an reco-
mendable como la l imosna. 

«El que cons t ruya edificios ó p l an t e 
árboles, sin oprimir á nadie, ni f a l t a r á 
la jus t ic ia , recibirá premio abundan t e 
del criador misericordioso. 

-Procurad el cuidado de v u e s t r a h a -
cienda. Esto es lo que ve rdaderamente 
dá fama al noble y produce u t i l idades 
sólidas. 

«Cuida con esmero y v ig i lanc ia de t u 
pequeña posesion para que se h a g a 
grande , y no la t e n g a s ociosa cuando 
grande, para que no se haga pequeña. 

«La heredad dice á su dueño, hazme 
ver tu sombra. 

Dios, según lo que dicen de él los 
doctores granadinos , en t iempo de los 
árabes, l lena el mundo con su poder, 
con su sabidur ía , con su inmensidad; 
cuan to existe es obra suya : cuan to e n -
cubre la noche y el sol a lumbra , su p a -
tr imonio: conoce lo pasado y lo presen-
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te-, t i e n e en s u s manos l a s l l aves del 
p o r v e n i r : lee en la conc ienc ia de los 
h o m b r e s : con su v o l u n t a d se e l evan los 
mon tes , c r ecen los á rbo les , se e n f u r e -
cen, ó r e f r e n a n los m a r e s , co r r en los 
r ios y los a r royos q u e f e r t i l i z an los 
campos: la l u n a y el sol nos d i spensan 
su luz , y l a s e s t r e l l a s g i r a n con r u m b o 
i n v a r i a b l e : su m a n o desa ta los v ientos , 
dá impu l so al r a y o y a g i t a l as n u b e s 
que f e c u n d a n l a s s e m i l l a s y r e a n i m a n 
l a v e r d u r a de los campos: todo lo c r i a -
do p r e g o n a s u g r a n d e z a , y a u n c u a n d o 
l a s o las de l m a r se conv i r t i e s en en t i n -
t a pa ra esc r ib i r s u s a l abanzas , q u e d a -
r í a n ago t adas , s in q u e se c e l e b r a s e n 
d i g n a m e n t e . 

La poblacion á r a b e de l r e i n o de Gra -
nada se h a c a l c u l a d o en u n o s c u a t r o 
mi l l ones de a l m a s ; y hác ia el s ig lo d é -
c imo q u i n t o se con taban en l a cap i t a l 
c u a t r o c i e n t o s m i l h a b i t a n t e s y s e t e n t a 
m i l casas , pud i endo a p r o n t a r p a r a l a 
g u e r r a , sesen ta m i l h o m b r e s . 

Los r eyes moros pon ian sobre l as a r -
m a s cien m i l c a b a l l o s y dosc i en tos m i l 
i n f a n t e s . 

Las p r i m e r a s monedas q u e co r r i e ron 
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en el país g r a n a d i n o d u r a n t e la p r i m e -
ra época de la dominac ión m u s u l m a n a , 
fue ron or ienta les , a c u ñ a d a s por los Ca-
lifas, con ca rac té res cúficos en Cufa y 
Basora: se l l amaban diñar, cuando e r an 
de oro, voz der ivada del denarium, g r i e -
go y la t ino, y de donde v iene n u e s t r a 
pa l ab ra dinero, y adirharan, ó la drag-
ma g r i e g a , cuando e ra de p la t a , de don -
de nace nues t ro adarme. 

Bajo la d inas t ía de los Almorávides se 
fabricó m u c h a y de buena cal idad: los 
Almohades la f ab r i ca ron cuad rada , con 
inscr ipciones nuevas : los r eyes Naceri-
ta.i de G r a n a d a l ab ra ron dob las de oro, 
ó dinares y monedas de p l a t a , de forma 
c i rcu la r y cuadrada , con e l e g a n t e s ca -
rac té res nesliis; u n a s d icen : acuñada 
en Granada: o t ras , La alabanza a Dios 
altísimo: al Gal/b; Granada: No hay 
Dios sino Dios: Mahoma enviado de Dios: 
otras , no hay poder sino es Dios úni-
co: el imperio todo, es Dios. Las m á s r a -
ras y e l e g a n t e s son del t i empo del 
g r a n rey Jusef I, cuad radas , con o r l a s 
y le t reros c i r cu l a re s . Dicen en la área: 
Oh, vosotros los creyentes, perseverad, sed, 
constantes y pelead, y temed á Dios, y asi 
seréis felices. En los c u a t r o á n g u l o s del 
cuadrado: Wala Galibi-li-Allah; No es 
vencedor sino Dios: en l a á r ea opues ta ; 

«58 
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Abdalá, Anasir, Ledin, Allah, Jusef, 
Aben-Jusef, Ben-Mohamad, Ben-Jusef, 
Ben-Izmel, Ben-Nazar, favorézcalo y 
a m p á r e l e Dios. F u e r a del cuadro: Acu-
ñada en la ciudad de Granada, á la que 
Dios guarde. 

Granada t u v o en t i empo de los árabes 
dos fo r t a l ezas in te r iores , l a Alcazaba y 
la A l h a m b r a y el espacioso rec in to de 
la cap i t a l es taba cercado de u n a g r u e -
sa m u r a l l a flanqueada por mi l t r e i n -
t a torres; en la a c t u a l i d a d es u n a c iu -
dad a b i e r t a , conservándose ú n i c a m e n t e 
por el lado de l Nor te res tos de s u s f u e r -
tes m u r a l l a s y a l g u n a s de sus p u e r t a s . 

E n el c i tado t iempo se con taban de 
las ú l t i m a s , las s i g u i e n t e s : la p r i m e r a 
y p r inc ipa l la de Bib-Elvira. que ahora 
se l l ama de E l v i r a : la s e g u n d a del Bo-
queron del Darro: la t e rce ra la l l a m a -
ron los c r i s t i anos del Exce-Homo; la 
c u a r t a de Bib-Racha, ó Bonaitaó de las 
Horas: la q u i n t a de Bib-Almazar, y se -
g ú n Mármol de Bib-Mastan: la s ex t a de 
Bib-Albolout. ó de las Banderas ; la sé -
t ima de Bib-Rambla, m u y ce lebrada de 
los poe ta s árabes: l a oc tava Real: l a 
novena de Bib-Taubin, que d e s t r u y e -
ron los f ranceses : l a décima, del Pesca-
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do: la undéc ima , de los Molinos: la duo -
décima, del Sol: la décima t e rc ia , de 
Bib el Ajuar: la décima c u a r t a , de Bib-
0-uadi.x: la décima q u i n t a de Bib-Cieda, 
ó de la Señoría: la décima sexta , de F a -
jalanza: la d í c i m a sép t ima do Bib-Ele-
2er: la décima octava, Monaita, que 
significa d é l a Bandera , porque cuando 
se temia a l g ú n mot in ó a m a g o de g u e r -
ra se enarbolaba. en e l la una bandera 
para r e u n i r á los soldados zene tes que 
vivían en el ba r r io del Zenete: la déci-
ma novena de Bib-Adán, que s ignif ica 
del osario: y la v igés ima , de Aleaba, 
que aun exis te m u y cerca de la de El-
vira. 

Todas estas p u e r t a s es taban fo r r adas 
con gruesas p l a n c h a s de h ie r ro , y c l a -
vadas f u e r t e m e n t e . 

El h is tor iador á rabe Abu Abdallah 
Alkatib, menciona las m u c h a s exce l en -
cias de la ciudad hermoseada por Alha-
mar y jusef. «Es Granada , decía en t r e 
otros elogios, v e r j e l amenís imo donde 
las f r u t a s se suceden sin i n t e r r u p c i ó n : 
en ella se encantan las c r i a t u r a s : son 
incomparables sus for ta lezas y es p i n -
güe , sin i g u a l , su campiña : t r igo , l e -
gumbres , seda y azúcar , en r iquecen al 
vec indar io . La Sier ra sobresale b lanca 
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q u e parece de nácar , y de e l l a nacen 
veneros a b u n d a n t e s . E l a i r e es s a l u d a -
ble; sus j a rd ines son deliciosos, y s u s 
y e r b a s y tlores aromáticas .» 

Ot ros h is tor iadores l l a m a n á G r a n a d a 
hech ice ra , l a más be l l a de l un ive r so , 
c iudad más h e r m o s a y a l e g r e de c u a n -
t a s a l u m b r a el sol y paraíso de la 
t i e r r a . 

Los á r abes la l l a m a b a n t amb ién eden: 
g r a n a d a de rub íe s : corona de rosas s a l -
picadas de rocío: f u e n t e que se de r ra -
ma: gace la de los j a r d i n e s y e s t r e l l a del 
mediodía . 

E l h is tor iador ec les iás t ico f rancés , 
Be rau l t Bercas te l , en el tomo 19, l ibro 
55, n ú m e r o 19, edición de Va lenc ia , d i -
ce lo que s igue : «Aseguran los h i s t o -
r iadores que habia en G r a n a d a sesen ta 
m i l casas , s in con ta r los ediñcios p ú b l i -
cos que e ran much í s imos , y t a n o s t e n -
tosos que los vasa l los del r ey Bulhar, 
el c u a l hab ía hecho la mayor p a r t e de 
aquel los , sab ia e l a r t e de f ab r i ca r e l 
oro. E ran t a n r icos s u s vasa l los q u e la 
con t r ibuc ión a n u a l de dicha c iudad 
pasaba de u n mi l lón de ducados . Su po-
blac ión y prosper idad e ran u n efecto de 
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su hermosa si tuación á ori l las del Dar-
ro, de la pureza d« sus a i res y de sus 
muchas fuen tes que la hacían deliciosa 
á pesar del ardor del c l ima. Solían decir 
los moros que es taha el paraiso en l a 
par te del cielo que forma el zénit de 
Granada. Tenia ésta cua t ro l eguas de 
circuito y sus m u r a l l a s mi l t re in ta 
torreones con a lmenas . Todavía es una 
de las mayores ciudades de España, y 
la más agradable en el verano; pero ya 
no es conocida por lo que toca á r iqueza 
y al número de sus habi tantes .» 

Un his tor iador á rabe del s iglo XIV 
dice: «Granada es hoy la metrópoli de 
las ciudades mar í t imas , capital i lu s t r e 
de todo el r e ino , emporio insigne de 
t raf icantes , madre ben igna de mar inos , 
a lbergue do via jeros de todas las nacio-
nes, ver je l perpé tuo de flores , esplén-
dido jardín de f ru t a s , encanto de las 
c r ia turas , erario público, ciudad cele-
bérrima por sus campos y fortalezas, 
mar inmenso de t r i go y de acendradas 
legumbres , y manan t i a l inagotable de 
seda y azúcar La rég ia es tancia de 
l a A l h a m b r a sobresale con admirable 
perspectiva, cua l o t ra segunda ciudad. 
Al t ís imas torres , espesas mura l l as , pa-
lacios suntuosos y otros muchos edifl-
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cios e l e g a n t e s he rmosean a q u e l m a g -
nífico recinto .» 

Otro h i s to r i ador ha d icho que G r a n a -
da era la Ciudad de las m i l to r res , la 
Ciudad e n c a n t a d a de los Aben-cerrajes y 
Zegries, de los Gazules y Gómeles, de 
Boabdil y Aben Hamet, y la que r ida de 
los á rabes , qu i enes en la a c t u a l i d a d d i -
r i g í a n a l p r o f e t a u n a p l e g a r i a d i a r i a -
m e n t e , pa r a que les h ic iese t o r n a r en 
b reve á poseer la . 

Las l eyes sanc ionadas por los á rabes 
p a r a los de l i tos de h u r t o , a d u l t e r i o , ho-
micidio y otros , que se c a s t i g a b a n con 
p e n a de m u e r t e , r e q u e r í a n c u a t r o t e s -
t i g o s presencia les , que cons t i tu í an p l e -
na p r u e b a . Las leyes m i l i t a r e s t end i an 
á la h u m a n i d a d , á l a subord inac ión y 
al bien del e jé rc i to . 

.Las r e n t a s púb l i c a s cons is t ían en el 
cinco por c i en to del p r o d u c t o de l a s 
m i n a s y de l a s presas de l a g u e r r a ; u n 
de recho de impor t ac ión y de e x p o r t a -
ción que l l a m a b a n de almojarifazgo; el 
diez por c iento de toda c lase de ven tas ; 
el diezmo óazahe de todos los f r u t o s de 
la t i e r r a , p roduc tos de las i n d u s t r i a s y 
de la ganade r í a ; u n impues to sobre las 
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t iendas, que l l amaban tahad.il; otro que 
pagaban los crist ianos y judíos; el diez-
mo de los productos de la seda, y diez-
mo y medio en su exportación. 

Las princesas y damas g r a n a d i n a s 
paseaban con el rostro velado, s a c u -
diendo al mover su graciosa cabeza, las 
dilatadas t renzas , salpicadas de cr isól i -
tos, jacintos y esmeraldas , y ceñidas 
con c in turon de p l a t a y oro, que en 
primoroso esmal te y m i n i a t u r a copiaba 
las revuel tas inscripciones, los festo-
nes, lazos y c in tas de af i l igranado e n -
caje que visten la A l h a m b r a y la c u -
bren como una inmensa red de colores, 
ó como u n a maravi l losa t e l a fabricada 
por las a rañas pintoras de a l g ú n cuento 
de hadas. 

La Reina D.a Isabel de Cas t i l l a y don 
Fernando V de Aragón se casaron en 
Vallado' id, el 18 de Octubre de 1469, y 
la ceremonia re l ig iosa se ce lebró en la 
Capilla de la a n t i g u a Chanci l le r ía , c u -
yo respetable Tr ibuna l fué er igido, se-
g ú n es notorio, en 1442. 

Cuando el Rey Católico volvió á p re -
sentarse bajo los muros de Granada , en 
25 de Abril de 1491, lo verificó con c u a -
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r e n t a m i l i n fan te s , diez m i l caba l los y 
con los pr inc ipa les caudi l los de su cor-
t e y estados. 

Cuando salló Abu l -Cas in Abdemelec, 
in tenden te de estado, para el Real de 
San ta Fe , con el objeto de c o n c e r t a r l a s 
condiciones de la cap i tu lac ión , se lo 
recibió con el debido agasa jo , y se 
nombró á Gonzalo de Córdoba y a l Se-
cre tar io Fe rnando de Zaf ra , pa r a que 
las a r r e g l a s e n , c o m o , con e f ec to , lo 
ver if icaron en los t é rminos s igu ien tes : 

«Suspensión de a r m a s por el t é rmino 
de se t en ta dias, t r a scu r r idos los cua les 
se e n t r e g a r í a la c iudad si no l l egaban 
socorros á Boabdil . 

L iber tad , sin rescate, de todos los 
cau t ivos c r i s t ianos . 

P le i to homena je á los soberanos de 
C a s t i l l a , qu ienes s eña l a r í an al rey 
moro c ie r tas posesiones en la A l p u j a r -
ra pa ra su subs i s t enc ia . 

Los que quis iesen pasa r á Afr ica po-
dían ver i f icar lo , l levándose todos sus 
efectos. 

Se cons idera r ían como vasal los de los 
reyes de Cas t i l la , si bien conservando 
sus bienes , cabal los y a r m a s . 

Se p ro t ege r í a el ejercicio de su l ey y 
ser ian gobernados por sus Cadís , con 
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sujeción á las autoridades cris t ianas. 
Libres de tr ibutos por t res años, y los 

que pasados estos se les exigiesen, no 
excederían de los que habían pagado á 
sus soberanos. 

Interin estas condiciones tenian cum-
plimiento se darían en rehenes cuat ro-
cientos hijos de los moros más pr inci-
pales, rest i tuyéndose al rey de Granada 
el suyo, y entregando todos los demás 
rehenes que liabian quedado en poder 
de los soberanos.» 

Esta capitulación se Armó el 25 de 
Noviembre de 1491. 

El dia 2 de Enero de 1492, solo se ocu-
pó el rey Fernando en tomar, con seis 
mil hombres, los puntos más fuer tes de 
Granada, y en recibir el homenaje de-
bido de los principales de la ciudad, de 
los alfaquíes, alcaides y demás au tor i -
dades. El capitan Juan de Tri l lo fué 
destinado á la Torre del Agua, y el ca-
pitan Guzman á la puer ta principal de 
la Alhambra. El Capitan general , conde 
de Tendilla, y el marqués de Villena, 
fueron nombrados alcaides de dicha 
ciudad. Hecho esto bajaron los reyes 
por la calle de Gomeres, ent re mil y 
mil vivas, aclamándolos, unos ; padres 
suyos, otros, los reparadores de la re l i -
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gion catól ica, y o t ros , con diversos t í -
tu los y epí te tos , á cua l más senci l los y 
t i e rnos . S igu ie ron la ca l l e de E lv i r a , 
se f u e r o n á San ta Fe y du rmie ron a l l í 
aque l l a noche, s e g ú n lo refieren Zur i t a , 
t e s t i g o presencia l , y Mendoza. E l dia 
s i g u i e n t e t res , fue ron pues tos en l i be r -
tad qu in ien tos cau t ivos c r i s t i anos ,des -
coloridos y mac i len tos , que en las maz -
m o r r a s de la c iudad t an tos años hab ían 
l amen tado la pérdida de la suya , q u i e -
nes no cesaron de l lo ra r de a l e g r í a ; y 
el cua t ro que f u é domingo, se t r a s l a d a -
ron todos á dicho Real de San ta Fe á dar 
g rac ias á los reyes . Cuando l l ega ron se 
e s t aba celebrando la misa , que oyeron 
con la mayor devocion, á l a cua l asis-
t í a n los r eyes , y estos los ofrecieron a l 
Señor como pr imic ias de l a conquis ta , 
habiendo dispuesto l a Catól ica r e ina 
que las cadenas y demás s ignos de su 
caut iv idad se t r a s l adasen , s e g ú n se v e -
rificó, al exmonaster io de San J u a n de 
los Reyes de Toledo, en c u y a fachada 
pr inc ipa l del mismo, hemos vis to nos-
otros var ias de las p r imeras con re l ig io-
so respeto; habiendo desaparecido la 
mayor p a r t e de las m i s m a s , cuando se 
formó el paseo inmedia to , por la i g n o -
rancia sup ina de un jefe pol í t ico. 
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El secre tar io Hernando de Zafra, á 
v i r t u d de orden que los reyes le hab ian 
dado, recogió las a r m a s de los moros, 
preparó su a lo j amien to é i g u a l m e n t e á 
toda la se rv idumbre , en la A lhambra , y 
a r reg lado todo lo concern ien te para 
u n a en t rada t r i u n f a n t e y s e g u r a , f u e -
ron avisados aque l los pa ra hacer su 
magn í f i ca y b r i l l a n t e m a r c h a á la 
ciudad el 5 de Enero , a u n q u e el h i s to-
riador W a s i n g t o n I r v i n g a s e g u r a que 
fué el 6. L legado t a n fel ic ís imo dia, s a -
lieron los ci tados reyes por la m a ñ a n a 
del Real , con m u c h o acompañamien to 
de prelados, g r andes y cabal le ros , ador-
nados unos y otros con sus respec t ivas 
insignias y condecoraciones, y r i ca -
mente vest idos. Á tan b r i l l a n t e comi t i -
va daba mayor realce el va l i en t e e jé r -
cito que les s egu i a , vest ido de g a l a , 
cuyos p lumeros , cabal los y resp lande-
cientes a rmas , embelesaban la v i s t a de 
los espectadores. La r e ina i b a á caba l lo , 
con u n g r a n acompañamien to de damas 
y señoras que á porf ía se habian p r e n -
dido de per las , joyas y b r i l l an t e s . Un 
pueblo inmenso s e g u i a es te mág ico 
cuadro, l lenando los a i res de v ivas y 
aclamaciones . Con esta pompa l l e g a -
ron los héroes á u n a mezqu i t a de l a 
ciudad, l l amada Taibin, que s igni f ica 
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de los conver t idos , la c u a l , con a n t e l a -
ción, habían bendecido el cardenal de 
España y arzobispo de Toledo, y es des-
de entonces ig l e s i a de San J u a n de los 
Reyes, en cuyo templo hicieron oracion 
SS. AA. dando g rac ia s a l Todopode-
roso por el feliz éxi to de su empresa , 
despues de diez años de g u e r r a y de 
setecientos s e t en t a y ocho de t i r an í a 
sar racena . Concluido este ac to r e l ig io -
so se d i r ig i e ron a l r e a l a lcázar de la 
A l h a m b r a , y este o r ig ina l palacio, \ in i -
co en el m u n d o , que poco an te s hab ia 
sido cent ro de la g randeza de los reyes 
moros, recibió en su rec in to l a luc ida 
corte de Cas t i l l a . Extas iados paseaban 
los g r a n d e s y señores , los sa lones de 
es te encantador monumen to , viendo los 
techos esmal tados de náca r y concha, 
los pav imen tos formados de jaspes 
blancos, los baños, las f uen t e s , los e s -
t anques , j a rd ines , inscr ipciones y labo-
res arabescas y aqu í con u n a l ibera l idad 
g r and í s ima premió l a r e ina Isabel los 
servicios del e jérci to y de sus g r andes 
cap i t anes . 

El an iversar io de la toma de Granada 
se ce lebra del modo s igu ien te : A las 
doce del d i a l . 0 de Enero de cada año, 
ent re los acordes armoniosos de las m ú -
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sicas y del sonido de todas l as campa-
nas de la ciudad echadas á vue lo , v á 
presencia de la Corporacion m u n i c i p a l 
y de las demás au to r idades y personas 
de dis t inción convidadas a l ' efecto, se 
coloca en el ba lcón p r inc ipa l de las 
Cagas Cap i tu la res , que como todos, es-
ta adornado con co lgaduras de t e r c io -
pelo color carmesí , con f r a n j a s de oro, 
el célebre pendón que en Í492 se t r e -
moló por el conde de Tend i l l a en la 
his tór ica torre de la Vela , quedando 
expuesto a l públ ico , con g u a r d i a s de 
honor, despues de t r emo la r l e t ambién 
el reg idor decano, con el sombrero 
puesto, y de dar por t r e s veces en a l t a s 
voces las de Granada: por los Rayes Ca-
tólicos D. Fernando y D,a Isabel. Á las 
nueve del s i g u i e n t e dia dos, es l levado 
aque l por el reg idor más moderno , p re -
cedido de u n a mús ica y segu ido de la 
Propia Corporacion m u n i c i p a l , pres i -
dida por e l S r . Gobernador de la p ro -

1 n c i a ' y de las re fe r idas au to r idades y 
personas convidadas, á la ig les ia Ca te -
dral , en donde se r eúnen los dos Cab i l -
dos eclesiásticos, las c ruces de todas las 
Parroquias y e l Sr . Arzobispo, y p ro -
ces ionalmente se t r a s l adan todos á la 
Capil la Real , y a l l í , á presencia de u n 
concurso inmenso, que g u a r d a u n r e -
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ligioso silencio, el regidor más a n t i g u o 
dir igido por el maest ro de ceremonias , 
toma el pendón y, poniéndose el som-
brero, hace t r e s genuf lexiones en d i -
rección al a l t a r mayor , le ondea o t ras 
t an ta s veces, se qu i t a aque l , s a luda con 
g ravedad y cortesía al públ ico, se pone 
otra vez dicho sombrero, se vue lve Ini-
cia los sepulc ros de los Reyes Ca tó l i -
cos, hace suces ivamen te t r e s g e n u -
flexiones, y ondea o t ras t a n t a s veces el 
repet ido pendón, y se le e n t r e g a al r e -
g idor más moderno. En seguida marcha 
la comit iva á la C a t e d r a l , se coloca 
aquel á la de recha del a l t a r mayor , 
donde le dan g u a r d i a de honor dos 
cen t ine las m i e n t r a s se celebra u n a mi-
saso lemne y se predica un sermón a l u -
sivo á la toma de Granada , r egresando 
dicha comit iva así que se acaba la p r i -
mera , con el mismo orden, á las Salas 
Capi tu lares , e n c u j o balcón pr inc ipa l 
vue lve á ondearse el recordado pendón: 
se repi ten por t res veces las voces de 
Granada: por los Ruyes Católicos D. Fer-
nando y -0.a Isabel; y queda expuesto al 
públ ico en t r e vivas y ac lamaciones á 
los Reyes y á Granada , y los acordes 
armoniosos de las mús icas que no cesan 
de tocar la marcha r ea l y aires nacio-
na les . Las noches del pr imero y del dos 
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se i l u m i n a n los edificios púb l i cos y la 
t o r r e de la Vela , y desde las doce de la 
m a ñ a n a de a q u e l ha s t a las o rac iones 
del s e g u n d o dia, no cesa de toca r la po-
p u l a r c ampana de d icha t o r r e . Por la 
m a ñ a n a y t a r d e del dos, s u b e u n ex -
t r ao rd ina r io n ú m e r o de personas á l a 
A l h a m b r a , en c a y o pr imoroso y e n c a n -
tador palacio y en el inmedia to del 
Gene ra l i f e co r r en todas las f u e n t e s y 
se p e r m i t e la e n t r a d a al púb l ico , s i r -
viendo de paseo la p laza de los Alg ibes , 
en la cua l toca sin descanso u n a m ú s i -
ca. En el t e a t ro y con u n l leno c o m p l e -
to, se r ep re sen t a todos los a ñ o s por t a r -
de y noche la comedia de nues t ro a n t i -
g u o reper to r io , El triunfo del Ave Ma-
ría ó la conquista de Granada. 

Despues de l a menc ionada toma de 
Granada , el c a r d e n a l Gimenez de C i s -
neros mandó q u e m a r todos los e jempla-
res que se encon t r a sen dei ko ran , y los 
soldados, t omando por e s t e l ib ro c u a n -
tos h a l l a b a n esc r i tos en a r á b i g o , e c h a -
ron a l f u e g o m u c h a s ob ras cu r ios í s i -
mas, así en prosa como en verso , e n t r e 
jas cua les se c o n t a b a el o r i g i n a l del 
koran, que pe r t enec í a á l o s descend ien -
tes de los reyes g r a n a d i n o s . 
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La A l p u j a r r a es u n a comarca que es-
t á p a r t e en S ie r ra Nevada y p a r t e en 
los va l l e s sobre la costa del Med i t e r r á -
neo. Se ha l l aba dividida en t i empo de 
los moros en doce Tahas, voz á rabe que 
s ignif ica cabeza de par t ido , y conten ia 
m u l t i t u d de pueblos , de los cua les e ra 
l a cap i t a l La c iudad de Cobda. Tomó di-
cho nombre de Abrahan Alpujar, á 
qu i en , despues de conquis tada , dejó á 
Tarif de a lca ide , l l egando l u e g o á t i -
t u l a r s e rey , a u n q u e por poco t iempo, 
hab iendo ganado a l g u n a más t i e r r a en 
el país l l amado Almanzora, de l rio A l -
manzor . Los a n t i g u o s n a t u r a l e s de la 
A l p u j a r r a e r a n v a l i e n t e s y belicosos, y 
empeña ron s a n g r i e n t a g u e r r a con los 
a f r i canos . Despues de conquis tado por 
los Reyes Catól icos en 1492 todo^ el 
país de q u e nos ocupamos , f u é U g í j a r 
su capi ta l , en donde residía , s e g ú n P e -
clraza, el a lca ide m a y o r de toda la j u -
r isdicción. En la repe t ida A l p u j a r r a 
t uvo pr inc ip io la s a n g r i e n t a y r e n o m -
brada rebel ión de los moriscos. 

E n e l año 1492 se firmó en G r a n a d a 
por los r eyes conquis tadores el famoso 
decre to q u e expu l saba á los jud íos de 
todos los dominios de España . 
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El año 1500, á causa del indiscreto ce-
lo del arzobispo é inquis idores de G r a -
nada, que i n t en t aban c o n v e r t i r , á la 
fuerza, á los moriscos, se l evan t a ron es -
tos, pero fue ron su j e t ados á f u e r z a de 
a rmas y cas t igados con la m u e r t e m u -
chos de ellos. La insurrección se propa-
gó á las A lpu ja r r a s y otros pun tos , y 
solo pudo apaga r se á f u e r z a de t iempo 
y t raba jo . 

La chanc i l l e r ía que los Reyes Ca tó -
licos habían establecido en Ciudad 
Real , f ué por disposición dé lo s mismos, 
t ras ladada á Granada en 1505. 

La reina Isabel fa l leció el már t e s 26 
de Noviembre de 1504, en Medina del 
Campo, por haber producido on su á n i -
mo u n a melancol ía p ro funda las pé r -
didas sucesivas de sus dos hijos D. J u a n 
y D.a Isabel, y de su n ie to D. Migue l , 
Jas es t ravaganc ias de D.a J u a n a y sus 
desavenencias con su marido el A r c h i -
duque Fel ipe el Hermoso, y por h a b e r -
se agravado la enfermedad ocu l t a de 
' l ú e y a adolecía, que era, s e g ú n unos, 
una hidropesía ma l igna , y s egún otros, 
una ú lce ra contra ída por sus as iduas 
marchas á caballo d u r a n t e la g u e r r a 
<-*e Granada . Conforme á lo prescri to en 

a » 
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s u t e s t a m e n t o , s u c u e r p o e n t e r o y s i n 
e m b a l s a m a r f u é c o n d u c i d o á G r a n a d a 
con l ú g u b r e , p e r o m o d e s t o a p a r a t o ; e l 
v i a j e s e e m p r e n d i ó a l d i a s i g u i e n t e d e 
s u m u e r t e , po r A r é v a l o , l l e g a n d o á 
a q u e l l a c i u d a d e l 18 de D i c i e m b r e , e n 
c u y o d i a se h i zo e l e n t i e r r o . C o n c l u i d a s 
l a s e x e q u i a s s e v o l v i ó l a c o m i t i v a á 
T o r o , d o n d e se h a l l a b a e l r e y , q u e d a n -
do d e p o s i t a d o e l c a d á v e r e n el e x c o n v e n -
to d e S a n F r a n c i s c o d e l a A l h a m b r a . 

L a r e i n a I s a b e l b a j ó a l s e p u l c r o d e s -
p u e s d e u n g l o r i o s o r e i n a d o de c e r c a d e 
t r e i n t a a ñ o s , l l e v á n d o s e c o n s i g o l a s l á -
g r i m a s d e l p r o f u n d o d o l o r y s e n t i m i e n -
t o d e s u s s ú b d i t o s , y u n a p r u e b a d e q u e 
t o d o e l b i e n q u e se h a b i a h e c h o d u r a n -
t e s u v i d a s e d e b i a á e l l a s o l a , es e l 
d e s c o n c i e r t o e n q u e v o l v i e r o n á v e r s e 
l o s n e g o c i o s d e l r e i n o d e s p u e s d e s u 
m u e r t e . 

H a l l á b a s e d o t a d a e s t a p r i n c e s a de p r e -
s e n c i a m a j e s t u o s a y de t o d a s l a s p r e n -
d a s q u e , s e p a r a d a s r e g u l a r m e n t e e n l o s 
dos sexos , se e n c o n t r a r o n p o r u n a c o m -
b i n a c i ó n fe l iz r e u n i d a s en e l l a . T e n i a 
d e l h o m b r e l a f o r t a l e z a de a l m a , e l v a -
l o r , l a c o n s t a n c i a , l a p r o f u n d i d a d d e 
i d e a s ; y d e l a m u j e r l a s e n s i b i l i d a d , l a 
d u l z u r a , e l p u d o r y l a m o d e s t i a , S i 
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grande fué sobre el t rono, más a d m i r a -
ble se mostró todavía en su vida p r i v a -
da, en la que debe serv i r de e j emplo á 
las madres de fami l ia . Amó á su esposo 
con en t rañable cariño y se desvivió por 
sus hijos, cuya m u e r t e afligió á t a l 
punto su corazon, que ap resuró la su-
ya . Aus te ra en su modo de v iv i r , su 
templanza era excesiva; y así se mos-
t raba senci l la en el ves t i r como parca 
en la mesa, y no pasando n u n c a de u n a 
decorosa medianía . E l t iempo que no 
empleaba en a r r e g l a r los a sun tos del 
Estado, lo dedicaba á ejercicios piadosos 
ó á las ta reas domésticas, de que no por 
ser re ina se creia dispensada. Veíasela, 
rodeada de sus damas , en t r ega r se á las 
labores propias de su sexo, y se vana-
glor iaba de que nunca su marido se ha-
bía puesto una camisa que no fuese h i -
lada por sus manos. Su memoria será 
eterna en los fastos de la h is tor ia , y so-
bre todo, m u y g ra to su nombre á los 
españoles . 

El v i r tuoso y p r ime r arzobispo de 
Granada , F r a y Hernando de Talave-
ra , perseguido por la inquis ición, afli-
gidísimo y consumido por l as t a r ea s 
de su minis ter io , fal leció en v ié rnes 14 
de Mayo de 1501, y fué en t e r r ado en la 
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a n t i g u a Mezqui ta , que es hoy l a i g l e -
sia del Sagra r io . 

H e r n a n d o de Zaf ra , o t ro de los p e r -
sonajes que con t r i buye ron con su t a -
len to , con su laboriosidad y con s u 
cons tan te celo, a l eng randec imien to de 
l a corona de Cas t i l l a y a l buen r e s u l -
tado de los a rduos negocios que o c u r -
r i e ron ba jo e l gobierno de la re ina Isa-
bel , fa l lec ió en G r a n a d a e l IT de A g o s -
to de 1507, cuyo s u g e t o se a s e g u r a que 
f u é hábi l en l a s negociaciones , p r u d e n -
t e en los consejos, y g r a v e en el es t i lo 
de s u s consu l t a s , c a r t a s y notas . 

E l i l u s t r e D. I ñ igo López de Mendoza, 
conde de Tendi l l a , f a l l ec ió en la A l -
l iambra por Ju l io de 1515; s u s f u n e r a l e s 
f u e r o n g r a v e s y sun tuosos ; en la capi-
l la mayor de San Franc isco de a q u e l l a 
for ta leza , so l evan tó un t ú m u l o , y el 
cadáver embalsamado y deposi tado en 
u n a habi tac ión del palacio á rabe , f u é 
t r a s l adado á aque l t emplo con g r a n 
procesion. Precedia la t ropa con sus a r -
cabucesá l a f u n e r a l a ; los cap i t anes y a l -
féreces vest ían lobas y capi ro tes en s e ñ a l 
de duelo, y l l evaban sus banderas por el 
suelo; iban además veint idós caba l l e ros 
con otros t an tos o s t anda r t e s ganados 
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en bata l las contra los moros, y con t a r -
jetones que declaraban sus hazañas; 
seguia un capitan, de apell ido Pera l ta , 
mostrando una rica espada que el papa 
Inocencio VIII había regalado en Roma 
al mismo conde duran te su embajada, y 
doce alcaides t ra ían el cuerpo tendido 
en un lecho de brocado, armado de to-
das piezas y con un crucifi jo en las m a -
nos. Su primogénito, el marqués de 
Mondéjar y sus demás hijos y gran se-
ñorío ele la ciudad seguían como do-
lientes. Puesto el cuerpo en el t ú m u l o 
y rezados los oficios mortuorios, quedó 
el cadáver bajo la custodia de cien 
hombres de armas, por espacio de vein-
te dias, en cuyo t iempo subía a l t e r n a -
tivamente cada una de las rel igiones de 
Granada á rendi r le los honores corres-
pondientes. Al cabo de aquel tiempo 
íué depositado en l a c a p i l l a d e l mismo 
exconvento de San Francisco, cuyo pa-
tronato concedió al propio cabal lero y á 

descendientes, la reina D.a Juana, 
Por cédula de 8 de Diciembre de 1508. 

personaje de que nos ocupamos fué 
el primer Gobernador de la Alhambra, 
después de la conquista . 

M 2 de Diciembre de dicho año de 
murió el Gran Capitan, Gonzalo 
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F e r n a n d e z de Córdoba , supe r io r en fa-
m a , pero no en m é r i t o a l de T e n d i l l a : 
v iv i a r e t i r a d o en Loja , de sengañado de 
las g l o r i a s m u n d a n a s y que joso del 
Rey Catól ico: adoleció de c a l e n t u r a s 
i n t e r m i t e n t e s y v ino á G r a n a d a con es-
pe ranza de r e s t a b l e c e r s e , pero se a g r a -
vó y m u r i ó en la ca l l e h o y l l a m a d a de 
l a Duquesa , y casa q u e es c o n v e n t o de 
mon ja s de l a P i edad . As i s t i é ron l e s u 
esposa D. a Mar í a M a n r i q u e y s u h i j a 
D. a E l v i r a ; hizo g r a n d e s l imosnas , y 
d ispuso que se ce lebrasen por su a l m a 
c i n c u e n t a m i l misas en los m o n a s t e r i o s 
é ig les ias m á s n e c e s i t a d a s . F u é depos i -
tado su cue rpo en la cap i l l a de San 
Franc i sco ; se le h i c i e r o n h o n r a s n u e v e 
días , á las cua l e s as is t ie ron , no solo las 
a u t o r i d a d e s y pe r sona j e s de G r a n a d a , 
sino m u c h o s de s u s p a r i e n t e s y a m i g o s 
de Córdoba y Sev i l l a . A l rededor de l 
t ú m u l o en q u e e s t aba el cadáve r p e n -
d ían dosc ientos e s t a n d a r t e s y b a n d e r a s 
q u e h a b i a g a n a d o á los f r ancese s y á 
los t u r c o s . E l Rey Ca tó l ico q u e se ha-
l l a b a en T r u g i l l o , m o s t r ó v ivo sen t i -
m i e n t o al sabe r s u m u e r t e , vist ió de lu-
to y escr ibió e l p é s a m e á la v i u d a . E l 
cadáver de l G r a n C a p i t a n f u é t r a s l a d a -
do en 4 de O c t u b r e de 1552 á l a bóveda 
del t e m p l o s u n t u o s o de San Je rón imo , 
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y a l l í ha reposado ha s t a que f u é l levado 
á Madrid a l Panteón Nacional en 1869. 

E l Rey Católico m u r i ó en M a d r i g a -
le jo el 16 de Enero de 1516, y su c u e r -
po fué t ras ladado á Granada al lado de l 
de su p r imera esposa, escol tado por 
Don Hernando de Aragón , el m a r q u é s 
de Denia, a l g u n o s caba l le ros y cr iados 
de su casa y del famoso Alca lde R o n -
qui l lo . Al l l e g a r á Córdoba, e l ma rqués 
de Priego, el conde de Cabra y el obispo 
Don Mart in A n g u l o , sa l ieron con m u -
cha pompa á rec ib i r l e . Ot ro t a n t o h i -
cieron a l l l e g a r á G r a n a d a , la c iudad , 
el clero y la chanc i l l e r í a , ce lebrándose 
las exequias t r e s días, y f u é sepu l tado 
el cuerpo en la Cap i l l a Rea l con el de 
la re ina Isabel , q u e e s tuvo en la A l -
hambra . 

La voz A l h a m b r a quiere decir la roja, 
porque según Alkatib se c o n s t r u y ó de 
noche y a l r esp landor rojizo de g r a n d e s 
teas de madera olorosa. 

Alhamar e 1 g r a n d e , e l sabio, el m a g -
nífico, comenzó la obra echando los 
c imientos de la t o r r e de la Vela y de la 
Alcazaba. 

Creen a l g u n o s que exist ió en t iempo 
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de los romanos u n a poblacion en el r e -
c in to de l a A l b a m b r a , que se l l a m a b a 
Nalivola, y o t ros sos t ienen que el c ap i -
tol io de lliberis e s tuvo en la q u e hoy es 
p laza de los Alg ibes ; y lo q u e sí puede 
a s e g u r a r s e es que se han encont rado a l -
g u n o s res tos y láp idas romanas en di-
versas épocas, y que en t i empo de los 
reyes godos Viterico y Recaredo, se con-
s a g r a r o n en es te l u g a r t r e s t emplos 
c r i s t i anos , s e g ú n consta de u n a i n s -
cr ipción i n c r u s t a d a en el costado m e r i -
dional de la ig les ia do S a n t a María de 
la Enca rnac ión . 

Desde la A l l i a m b r a a r r a n c a n s u b t e r -
ráneos oscur ís imos que comun ican con 
pa ra je s d i s t a n t e s de la fo r ta leza , y son 
p r u e b a de) ca rác t e r c a u t o y suspicaz de 
los m o r o s , que los fo rmaron pa ra s u s -
t r a e r s e de los pe l ig ros en los m o m e n -
tos de a r r e b a t o s y a l a r m a s . 

Los f ranceses , q u e por espacio de t r e s 
años y medio ocuparon la A l h a m b r a , 
d u r a n t e la g u e r r a de l a Independenc ia , 
volaron a l r e t i r a r s e m u c h a p a r t e de 
e l la y de su r ec in to , p r i n c i p a l m e n t e la 
q u e m i r a a l Gene ra l i f e , y h u b i e r a n a r -
ru inado todo lo que a u n subs i s t e , y es 
la admirac ión y el asombx*o de propios 
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y extraños, si un cabo de inválidos, l l a -
mado José García, no hub ie ra tenido el 
arrojo pel igrosís imo de cor tar las mo-
chas que enlazaban, unas con otras , las 
minas cargadas de pólvora. 

Del famoso ciprés que todavía existe 
en el patio de las fuen te s en el Ge -
neral i fe , árbol que seña laron los de-
nunciadores de la Reina Mornima como 
encubr idor de sus adú l t e ros amores, se 
llevó Chateaubriand una as t i l l a , como 
placentero recuerdo de este precioso 
ver je l . 

Un his tor iador , hablando de la Reina 
Católica, D.a Isabel, dice: En un año 
deprendió la t in para rezar las horas 
canónicas: tuvo por maes t ra á D.a Bea-
triz Galindo, fundadora del Hospital de 
la Lat ina en Madrid. Amaba ex t r ao r -
d ina r i amen te á su marido, y de aquí 
nació el ser a lgo celosa, condicion de 
mujeres castas y honestas, con que se 
criaban en palacio las h i j a s de loa m a -
yores señores de España, con más r e -
cato que en un convento, porque las 
celaba mucho Y un cronis ta de los 
Reyes Católicos, que anduvo en su cor-
te misma, p in ta de es ta sue r t e el ca -
rácter celoso de la re ina: «amaba en 
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t a n t a m a n e r a a l r ey su mar ido , que a n -
daba sobre aviso con celos, á ver si él 
amaba á o t ras ; y si s en t i a que mi raba á 
a l g u n a d a m a ó doncel la de su casa, con 
s e ñ a l de amores , con m u c h a prudenc ia 
buscaba medios y m a n e r a s con que des-
pedir a q u e l l a t a l persona de su casa, 
con m u c h a honra y provecho.» 

Años despues de la conquis ta se con-
taban en G r a n a d a cinco m i l tornos p a -
ra devanar la seda. 

Diego de Ávi la , soldado, n a t u r a l de 
G r a n a d a , f u é el q u e hizo p r i s ionero a l 
r e y de F r a n c i a F ranc i sco I; por c u y a 
s i n g u l a r í s i m a h a z a ñ a , el Emperador 
Cárlos V le en t r egó por g a j e de g u e r -
r a , el a l f a n j e y la manop la de dicho 
rey . 

E n la s ac r i s t í a de la Capi l la de los 
Reyes Catól icos se conservan v e n e r a n -
das an t i güedades : el misa l mismo en 
que la Reina Catól ica hac ia sus orac io-
nes, adornado con pr imorosas l áminas 
y escri to con perfección s u m a ; el ce t ro , 
la corona y la espada del Rey Católico: 
los pendones q u e t remola ron los c r i s -
t i anos en las a l m e n a s de l a A l h a m b r a : 
u n ra r í s imo cuadro donado por los m o -
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narcas Católicos á su rea l Capi l la : p re -
ciosos ornamentos bordados por mano 
de la misma D a Isabel , y otros r iqu ís i -
mos t rabajados por tapiceros p a r t i c u -
la res . 

Acerca del or igen de la pa labra c á r -
menes, véase lo que dice Bermudez de 
Pedraza: «Tiene al or iente Granada un 
deleitoso va l le de u n a l egua de cárme-
nes, pa l ab ra árabe que significa jardi-
nes ó v inas de todo género de f ru tos , y 
suena lo mismo que paraíso; y así se 
l l ama va l l e del paraíso desde el t iempo 
de los gen t i l e s , y lo que estos di jeron 
paraíso, t r a d u j e r o n los árabes en su 
lengua , ccirmenes.» 

La capi l l i ta que h a y en l a ca l le de 
E lv i ra , á mano derecha, s egún se sale 
por la p u e r t a del mismo nombre , f ren-
te á la casa seña lada con el n ú m e r o 
163, se const ruyó á expensas de var ios 
devotos, quienes la dedicaron á San 
J u a n de Dios, pa ra p e r p e t u a r la memo-
ria de t an g r a n Santo, porque en el 
mismo se ocupó este, a l g u n o s años, en 
vender á l o s t r anseún te s l ibros r e l i g io -
sos y de caba l l e r í a , que t a n en voga 
andaban entonces, y en implo ra r l a 
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car idad públ ica , en beneficio de los po-
bres. 

iV iños luchando, es el nombre de una 
cor ta , sucia y es t recha ca l le que t iene 
su en t r ada por la p lace ta de la E n c a r -
nación, c u a r t e l s egundo , pa r roqu ia de 
San Jus to ; y se l l a m a así por u n a l inda 
e s c ü l t u r i t a de piedra , ba s t an t e a n t i -
g u a , i n c r u s t a d a en la pa r te infer ior de 
la fachada d é l a casa n ú m e r o 12, que 
represen ta dos niños e n t e r a m e n t e des-
nudos, en a c t i t u d decidida de l u c h a r y 
de sos tener un verdadero pug i l a to . 

De t rás del convento de Sta . Isabel la 
Real hay un acueduc to l l amado el arco 
de las monjas, de donde fueron ahorca -
dos a l g u n o s impe r i a l e s en las g u e r r a s 
de sucesión. 

Cerca de dicho si t io, en u n a c a l l e -
j u e l a sin sa l ida , se des igna u n a casa 
l l amada del tesoro, donde se dice que 
se ce lebró el concilio i l iber i tano , y más 
lejos y en la misma dirección, se a b r i e -
ron lasescavaciones para la extracción 
de los falsos monumen tos creados por 
F lo res y el ingenioso Echeva r r í a , los 
cuales dieron por r e su l t ado la f o r m a -
ción de una ruidosís ima causa , que se 
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conserva en el archivo de la Audiencia 
del terr i tor io; advir t iendo que en la c i -
tada casa se a segu ra también que se 
ha l ló un g ran tesoro, con el cua l se 
hizo la fo r tuna de una fami l ia que g e -
mía en l a miser ia . 

La bóveda in ter ior del g r a n p u e n t e 
del rio Darro sobre la Plaza Nueva , 
obra colosal de cerca de 150 metros de 
extensión, es tá hecha 'á trozos, desde 
los t iempos más remotos, por las razas 
todas que han poblado el suelo de G r a -
nada. 

J u n t o á l a cruz de piedra que aun 
existe á espaldas de la plaza de Toros, 
se procedió á la ape r tu ra del a t ahud 
que ence r raba los restos mor ta les de la 
Empera t r iz , m u j e r de Cárlos V, cuya 
vista causó t a l impresión al duque de 
Gandía, que se alejó del mundo y mere-
ció por sus v i r tudes ascéticas ser colo-
cado en el número de los Santos, con 
el nombre de San Francisco de Borja. 

Las muje res de Granada son de de l i -
cada contes tura , ágiles, más bien ba-
jas que al tas, de perfil severo y cabellos 
blondos, de terminando muchas de ellas 
una va r ian te he rmosura en la raza a n -
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daluza. Tienen el fuego de las sev i l l a -
nas y en su mirada l ángu ida se t r a s l u -
ce un cielo de sen t imien to y de del i -
cias. Son tan graciosas como las m a l a -
gueñas , y há l l a se t ambién a lgo en 
e l las parecido á la coqueter ía de la ino-
cencia; a lgo ra ro , a l go poético, espir i -
tua l , a lgo que habla a l a l m a acal lando 
los alborotos del corazon, que la m i r a -
da p e n e t r a n t e ha conmovido. 

El au to de fe más notable de Granada 
f u é el que tuvo l u g a r el 27 de Mayo de 
1593. Cinco individuos fueron quema-
dos en persona: cinco en efigie, y ochen-
t a y siete sal ieron peni tenciados. E n t r e 
los reos se contaron dos m u j e r e s , doña 
Inés Alvarez, casada con Tomás Mar t í -
nez, A lgüac i l de laCl ianc i l l e r ía , y do-
ña Gracia de Alarcon, señora de s i n g u -
lar belleza y t a l en to . 

Otro au to de fe, públ ico y genera l se 
celebró en la plaza de Bib-Rambla el 
30 de Mayo de 1672, del cua l se hace 
una minuciosa y de ta l lada descripción 
en las gace t i l l a s cur iosas del P. La-
chica, periódico in teresant í s imo y poco 
conocido, y de cuyo au to se ocupa t a m -
bién el Sr . Marques de Gerona en sus 
obras poéticas y l i terar ias , en el a r t í -
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culo que l leva por epígrafe <Auto de fe 
de Rafaelillo.» 

El f a t a l decreto de expuls ión d é l o s 
moriscos de los dominios españoles, se 
firmó por Felipe III en 1609, y por él se 
privó, vo lun t a r i amen te y de u n a sola 
p lumada , de la pa r t e más ac t iva y l a -
boriosa de sus vasallos, condenándolos 
á una dolorosa proscripción, cuyo de -
creto se fué e jecutando suces ivamente 
en Valencia, Aragón, Cata luña , Anda-
lucia , Granada , Cas t i l l a , Es t r emadura , 
Murcia y Car ta jena , quedando t e r m i -
nado de todo punto en 1614. Se ca lcu la 
que el número de moriscos que salió de 
nues t ra patr ia , ascendió á cua t roc ien-
tos noventa y cinco mi l seiscientos no-
venta y seis, de uno y otro sexo. 

Las a rmas de la nobi l ís ima Ciudad de 
Granada datan del t iempo de la con-
quis ta , y consisten en dos ramos v e r -
des con la f r u t a de su mismo nombre 
en campo de p la ta , á los que se añadió 
en 1843 la to r re de la Vela con el pen -
dón de Cast i l la . 

El domingo 28 de Enero de 1872 se 
smt ió en Granada , siendo las t r e s y 
cuar to de la tarde, estando la a tmósfera 
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s e r e n a y d e s p e j a d í s i m a y l a t e m p e r a -
t u r a m u y t e m p l a d a , u n t e r r e m o t o ó 
t e m b l o r de t i e r r a q u e d u r ó de c inco á 
s e i s s e g u n d o . E l m o v i m i e n t o f u é osci-
l a t o r i o y t r e p i d a t o r i o ; l l e n ó de t e r r o r y 
de e s p a n t o á todos ; y á h a b e r s ido de 
m á s d u r a c i ó n , se h a b r í a n r e p e t i d o en 
d i c h a c i u d a d l a s t r i s t e s y c o n m o v e d o -
r a s e s c e n a s de l de 1715, q u e d i e r o n p o r 
r e s u l t a d o , en so lo L i sboa , l a r u i n a de 
doce m i l c a s a s , y q u o d e n t r o de e s t a s 
q u e d a s e n s e p u l t a d a s , m u e r t a s y v i v a s , 
t r e i n t a m i l a l m a s . 

E n e l q u e r e s e ñ a m o s no h u b o , p o r 
f o r t u n a , d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s ; pe ro se 
r e s i n t i e r o n m u c h o s edi f ic ios , s e c a y e -
r o n b a s t a n t e s c h i m e n e a s , t a b i q u e s y 
a l e r o s de t e j a d o , s e c u a r t e a r o n a l g u n a s 
p a r e d e s d e l T e a t r o P r i n c i p a l , l a i g l e s i a 
de S a n M i g u e l B a j ó s e q u e d ó con so lo 
m e d i a t o r r o , y se h u n d i e r o n dos ca sa s en 
l a c a l l e de D a m a s q u e r o s y u n a n u e v a 
e n e l c a m i n o d e l S a c r o - M o n t e . 

Los ú l t i m o s m o m e n t o s de l a h e r o í n a 
é i n f o r t u n a d a D. a M a r i a n a P i n e d a f u e -
r o n es tos . La m a ñ a n a d e l 2G de Mayo do-
1831 se o í a n á lo l e j o s de l a c á r c e l b a j a , 
los t a m b o r e s de l a s t r o p a s q u e m a r c h a -
b x n a l s i t i o de l a e j e c u c i ó n , y e l r u i d o 
de l a c a b a l l e r í a q u o iba á c o l o c a r s e 
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en determinados para jes de Granada , 
pa ra contener cua lqu ie r t u m u l t o . Un 
sordo y pavoroso m u r m u l l o anunc iaba 
la aproximación de la hora fa ta l . Ya se 
apercibía el c ru j ido de los p r imeros 
ras t r i l los y el rech inar de los pes t i l los 
y cerrojos de las p u e r t a s inter iores de 
la citada cárcel: un s i lencio profundo 
reinaba en la cap i l la , cuando se p r e -
sentaron los buenos he rmanos d é l a Ca-
ridad, los rel igiosos aux i l i an t e s y el 
e jecu tor dé l a jus t ic ia . Llevaban en u n a 
bandeja de p la ta un saco y u n b i r re te 
negros. El hermano m a y o r de la C a r i -
dad fué el encargado d e p o n e r l a uno y 
otro. Los f ra i les de los conventos de 
Capuchinos, San Antón y San F r a n c i s -
co, que debían a c o m p a ñ a r l a a l s u p l i -
cio, la en t rega ron un c ruc iñ jo y co-
menzaron á exho r t a r l a á bien mori r , di-
r igiéndose todos, precedidos del ve rdu-
go, á la p u e r t a de la cárcel . Marchaba 
Mariana con paso firme, con semblan te 
humi lde pero animado; destrenzado e l 
cabello de a t rás , le sa l ía por debajo del 
b i r re te , cubr iéndole la espalda, los 
hombros y una par te d e l pecho: los b u -
c les de la cara ondeaban sobre sus me-
j i l las , y se a l a rgaban casi h a s t a la m i -
tad de su hermoso cue l lo : l l evaba los 
ojos clavados en el c ruc i f i jo ; pero sin 

2 4 
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d e r r a m a r u n a sola l á g r i m a . Así l l egó á 
las p u e r t a s de la cá rce l en el m o m e n t o 
mismo en q u e e l p r e g o n e r o púb l i co 
a n u n c i a b a á voz en g r i t o , el supues to 
c r i m e n de t r a i c ión por el q u e hab ia s i -
do sen tenc iada á la pena de g a r r o t e y 
confiscación de b ienes , y en n o m b r e de l 
I iey a m e n a z a b a de m u e r t e a l que i m -
p lo rase perdón, ó de c u a l q u i e r m a n e r a 
se opusiese á l a e jecución de l a s e n -
t enc i a . 

C u m p l i d a esta so lemnidad , a y u d a r o n 
los h e r m a n o s de la Car idad á Mar iana á 
m o n t a r en u n a m u í a que e s t aba p repa -
r ada con j a m u g a s : g u i á b a l a , t i r a n d o 
del ronzal e l v e r d u g o , precedido de l 
p r e g o n e r o y de u n p i q u e t e de c a b a l l e -
r ía : a l r e d e d o r iban los f r a i l e s , d e t r á s 
los h e r m a n o s de la Car idad y u n Recetor 
á caba l lo , ves t ido de serio, con espadín y 
sombre ro de picos; en s e g u i d a dos a l -
g u a c i l e s , de neg ro , con g o l i l l a , c h u p a , 
calzón, medias de seda, zapatos con h e -
b i l l a s , cap i l l a cor ta , sombre ro de c a n a l 
y u n j u n c o en la mano; s e g u í a un p i -
q u e t e de i n f a n t e r í a con c a j a s des tem-
pladas . M a r c h a b a p a u s a d a m e n t e toda 
l a comi t iva por la c a l l e de la C á r c e l 
b a j a hác ia l a de E l v i r a ; al p a s a r por la 
ig les ia de l Á n g e l hizo a l t o para q u e e l 
p r e g o n e r o rep i t i e se e l p r e g ó n en e l p i -
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lar del Toro: y dado que fué con t inuaron 
la ca r r e r a con dirección á la plaza del 
T r i u n f o por la p u e r t a de E l v i r a . Todas 
l a s avenidas del A lba ic in , del Boque-
ron de Darro, de la p lazue la de lo? 
N a r a n j o s y de la Caba, e s t aban l l e n a s 
de g e n t e de l pueblo bajo, e spec ia lmen-
te m u j e r e s . Todos g u a r d a b a n u n p ro -
f u n d o silencio, en t é rminos que se oian 
d i s t i n t a m e n t e l a s exhor tac iones de los 
re l ig iosos auxi l ian tes : las r e j a s y ba l -
cones de las casas del t r á n s i t o e s t aban 
cer rados y ni una persona decente se 
veía. Solia , de cuando en cuando, Ma-
r iana l e v a n t a r l a v is ta del crucif i jo p a -
ra mi ra r á uno y otro lado, y á donde 
quiera que fijaba sus hermosos ojos, 
a r r ancaba l á g r i m a s de compasion. L le -
gó, en fin, á la cé lebre p u e r t a de E l v i -
ra, desde donde se veia la V i rgen del 
Tr iunfo , colocada sobre u n a a l t a co-
l u m n a de p iedra , apoyada en u n g r a n 
pedes ta l de la misma m a t e r i a , c i r c u n -
dado este precioso m o n u m e n t o con v e r -
j a s de h ie r ro , s e g ú n se e n c u e n t r a en l a 
a c t u a l i d a d . En este i n s t a n t e el p r e g o -
nero, que se habia adelantado, pene t ró 
en e l cerco que fo rmaba la tropa a l r e -
dedor del cadalso , y colocándose a l pié 
de él , se impuso s i lencio con u n redo-
b le g e n e r a l de t ambores para que se 
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oyese el ú l t i m o p regón . E n t r e t a n t o , 
paso á paso, se ace rcaba la v í c t i m a a l 
l u g a r del sacrificio: crecía el fe rvor en 
los re l ig iosos que la aux i l i aban y e l 
t e r r o r de los c i r c u n s t a n t e s á v i s t a de 
u n espec tácu lo t a n imponente y a t e r -
rador . 

E l pa t í bu lo es taba l e v a n t a d o al lado 
izquierdo de l a V i rgen , como á u n a s 
c u a t r o va r a s de la ve r j a . E r a u n t a b l a -
do de madera de cinco piés de a l t u r a , 
cubier to de b a y e t a s neg ras : en u n ex -
t r e m o es taba el banqu i l l o en dirección 
á la cal le de San J u a n de Dios y de e s -
pa lda á la ca l l e Rea l ; por es te lado t e -
n ia la sub ida cub i e r t a , as imismo de 
negro . Las g e n t e s del pueblo que en 
las aven idas d é l a cárcel has t a el T r i u n -
fo hab ían vis to pasa r aque l l a a n g e l i c a l 
c r i a t u r a pa ra ser a ju s t i c i ada como u n 
facineroso, se ago lpaban á p r e s e n c i a r 
u n espectáculo, n u n c a visto ni oído en 
Granada . No se concebía cómo u n a 
m u j e r hermosa , h i j a de u n cap i t an de 
navio de la Real Armada , n ie ta de u n Oi-
dor de a q u e l l a m i s m a Chanc i l l e r í a , e n -
lazada por paren tesco con las p r i m e r a s 
f ami l i a s de l reino, sin h a b e r cometido 
u i n g u n del i to os tens ib le , pud ie r a h a -
ber sido condenada á la pena de g a r r o -
t e . Hubo quien creyó que l a s en tenc ia 
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no l l ega r í a á e jecutarse , porque lo i m -
pedir ía e l c lamor gene ra l de l pueblo: 
los mismos rea l i s tas lo temían, y para 
impedirlo hicieron veni r todas las f u e r -
zas de las inmediaciones, inc lusa la ca -
bal ler ía de vo luntar ios de San ta Fe. 
Inmenso era el gen t ío que había en 
aque l espacioso campo del Tr iunfo , en 
las bocacalles del barr io de San Lázaro, 
en la explanada del Hospicio y has t a en 
las r u i n a s de las a n t i g u a s m u r a l l a s 
que c i rcundaban por a q u e l l a pa r te de 
la c iudad los barr ios de la Caba, la Al-
cazaba y el Albaic in , desde donde so 
descubre el Tr iunfo , el Soto de Roma, 
San ta Fe y los caminos de Loja y A l c a -
lá. Todo el mundo estaba absorto con-
templando aquel la t e r r i b l e é i naud i t a 
desgrac ia , y considerando l a mísera s i -
tuac ión á que nos hab ia reducido el 
poder abso lu to . Un si lencio pavoroso 
r e inaba en aque l l a inmensa masa de 
gen t e apiñada sobre las t ropas que 
formaban el cerco, cuando l legó Maria-
na al pié del cadalso, en donde t u v o el 
consuelo do h a l l a r á D. José Garzón, su 
confesor, quien en jugándose las l á g r i -
mas que á hilos le corr ían por l as me j i -
l las , pero reportándose como pudo, se 
preparó para p res t a r l a el ú l t i m o auxi l io 
acompañándola con sus exhor tac iones 
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h a s t a los u m b r a l e s del sepulc ro . Des-
pues de r econc i l i a r se por la vez p o s t r e -
ra , subió a l pa t í bu lo as ida del confesor , 
y se sen tó en el banqu i l l o , i m p l o r a n d o , 
c o n s e n t i d a s pa lab ras , la d iv ina p ro tec -
ción, e n t r e t a n t o q u e la acomodaban l a 
f a t a l c o r b a t a . E l e j e c u t o r de la j u s t i c i a 
cumpl ió en es te m o m e n t o su t e r r i b l e 
encargo . E l e s t r e m e c i m i e n t o q u e hizo 
en a q u e l i n s t a n t e Mar iana y el cambio 
r epen t ino del sonroseado de sus m e j i -
l l a s en u n color l ív ido y cárdeno, a n u n -
ció a l púb l i co el ú l t i m o i n s t a n t e de su 
v ida . Á t o r r e n t e s caian las l á g r i m a s de l 
inmenso pueb lo q u e c u b r í a todas l a s 
avenidas de a q u e l espacioso campo: l lo -
r aban los re l ig iosos a u x i l i a n t e s : l l o r a -
ban los soldados y s u s jefes: l loraban 
todos los p re sen te s : l l o r aba , t a m b i é n , 
e l ve rdugo , y t a n solo se gozaban y 
m o s t r a b a n sa t i s f echos med ia docena de 
ma lvados , m á s s a n g u i n a r i o s que los t i -
g r e s de la H i r c a n i a . 

Los h e r m a n o s de la Car idad dieron 
por l a t a r d e s e p u l t u r a a l cadáver , e l 
ci ial l l evaba p u e s t o u n vest ido de coco 
ó pe rca l azu l , con flores, figurando a z u -
cenas de color de caña , medias gr i ses , 
zapatos neg ros de seda con a taderos de 
c in t a s , moños y p u n t a cor tada , u n rosa-
rio m e n u d o e n s a r t a d o en torzal , con 
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cruz pequeña, una tún ica de baye ta 
negra atada á la c in tu ra con una c in ta 
de hiladillo, y gorro también de bayeta 
negra, en el en ter ramiento l lamado de 
Armengol, en el suelo, sin caja. De es-
te sitio se le exhumó por acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento, de 13 de Mayo de 
1836, y la comision nombrada al efecto 
hizo que se le t ras ladase envuel to en 
un lienzo, á la inmediata casería del 
señor Mendez, dejándolo depositado en 
una de sus habitaciones, cuya p u e r t a y 
ventanas <e cerraron, sellándose ade-
más la cer radura de la pr imera . La ma-
ñana del 21 del propio mes, despues de 
romper el sello y de abrir la pue r t a de 
aquella estancia y de envolver e l c i t a -
do cadáver en un paño de seda, se le 
colocó á presencia de 1a. misma comi-
sion, test igos y otras muchas personas, 
en una caja de nogal , cur iosamente 
t rabajada, en la que se metió también 
un cañón de hoja la ta con un t e s t i -
monio del expediente formado y de 
las diligencias pract icadas hasta en-
tonces. Cerrada la misma y puestas 
cuatro cintas negras , pegadas con l a -
cre á la tapa y costados, y estampado 
sobre sus extremos el sello del A y u n t a -
miento, se introdujo en la preciosa u r -
na cineraria que estaba dispuesta so-
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bre u n a mesa con un paño de terciopelo 
negro , en la g lo r i e t a del bonito j a rd ín 
de la re fe r ida caser ía del Sr . Mondez. 

Llegada la hora seña lada , que fué la 
misma en que en t ró en capi l la la j oven 
é inocente v íc t ima, salió de dicha case-
ría la comit iva, compues ta del Capi tan 
g e n e r a l , Regen t e y Magis t rados de 
la Aud ienc i a , Diputac ión Provincia l , 
A y u n t a m i e n t o , Cabildos eclesiást icos, 
las demás Autor idades y Corporaciones, 
d ipu tados de c u a r t e l , curas , g u a r d i a s 
nacionales, é inf ini tas personas más , á 
quienes se convidó por papele tas , d i r i -
giéndose á la pa r roqu ia de San I ldefon-
so, en cuya ig les ia se colocó la u r n a 
sobre una mesa p reparada con un rico 
paño negro bordado, á la que rodeaban 
ve in t i cua t ro cirios encendidos. Despues 
de can t a r s e por el clero u n so lemne 
responso, el Pres idente de la comision 
hizo formal e n t r e g a de la repet ida u r -
na a l párroco do d icha ig les ia y a l ofi-
c ia l de la g u a r d i a del t e rcer ba ta l lón 
de nacionales . Terminada t an l ú g u b r e 
ceremonia , se expuso en el sa lón de se -
s iones de la corporacion mun ic ipa l u n 
cuadro que en campo azul contenia l a 
inscripción que s igue : Á Z>.a Mariana 
Pineda, natural de esta ciudad y demás 
victimas sacrificadas en ella por el des-
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potismo , consagra esta memoria el 
Ayuntamiento representativo en 2(5 de 
Mayo de 1836. 

Trasladados con antelación y sin pom-
pa a l g u n a á la San ta Metropoli tana 
Iglesia Catedral , los restos mortales de 
la heroína de que nos ocupamos, y así 
que se concluyeron las sun tuosas exe-
quias que se celebraron el 31 de Mayo 
de 1856, con asis tencia de las a u t o r i d a -
des polí t icas, civil y mi l i t a r , corpo-
raciones y personas de categoría que 
fueron convidadas, se bajó del elevado 
catafalco en que fué expuesta la u r n a 
c inerar ia donde se conservaban los r e -
petidos restos mortales , y se condujo al 
panteón ó bóveda de dicha Santa I g l e -
sia, colocándose en un sepulcro cons-
t ruido al efecto, de mármol negro , s i -
tuado en un hueco que se encuent ra á 
mano izquierda, s egún se ba ja , cu -
briéndole con una losa de la misma ca-
ndad y color, y quedando á cargo del 
Cabildo, por medio de sus r ep resen tan -
tes, en cuyo pun to subsis te . 

Los apun te s biográficos de D.:» Maria-
na Pineda son los s igu ien tes : «Vió la 
luz pr imera en Granada el dia pr imero 
de Set iembre do 1804, siendo sus padres 
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D. Mariano Pineda y Ramírez , n a t u r a l 
de Goatemala , y capi tan de navio de la 
a r m a d a española, y D.a María Muñoz, 
n a t u r a l de Lucena. Á los quince meses 
de su nacimiento , quedó en la más t r i s -
t e orfandad, si bien bajo la t u t e l a de 
un tio suyo , que despues la renunció , , 
haciendo que recayese en D. José de 
Mesa, honrado comerciante , quien en 
unión de su esposa D.a Ú r s u l a d é l a 
Presa, empleó el más delicado esmero 
en Ja educación de su menor . 

Catorce años contaba Mariana, y ya 
se d i s t i n g u í a en t re las de su sexo, por 
sus dotes n a d a comunes. Presencia no-
ble, ojos azules, pero de mi rada pene-
t r a n t e y car iñosa: color a labas t r ino , 
sonrosado el rostro, rubio el cabello, 
perfectos sus contornos, amable y dis-
c re ta en su t r a t o , compasiva y bonda-
dosa para con el desvalido, ta l e ra el 
c o n j u n t o de cua l idades con que es taba 
dotada es ta pobre é in for tunad ís ima 
joven . 

Impresionado por t an ange l ica l teso-
ro de grac ias D. Manuel Pera l ta y V a l -
t e , n a t u r a l de Lucena , se casó con el la 
en 9 de Octubre de 1819, y fal leció el 12 
de Mayo de 1822. La t emprana m u e r t e 
de su esposo, s egu ida de la de su t u t o r 
y curador , que aconteció a l poco t i em-
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po, causaron á Mariana una g r a v e en -
fermedad, de la que es tuvo próxima á 
sucumbi r ; mas la providencia , en s u s 
misteriosos designios, la reservó para 
suf r imien tos mayores , y a u n q u e con-
valecida de sus dolencias habian ya 
desaparecido de su corazon la t r a n q u i -
lidad y el reposo, y no podia ser fel iz. 

Su s i tuación era penosa: u n a m u j e r , 
á quien fa l t a su escudo p ro t ec to r , su 
defensa en la sociedad que es el hom-
bre, vive como la f r á g i l ba rqu i l l a en 
medio de los r evue l tos ma re s . Sin e m -
bargo , Mariana ha l ló u n r e f u g i o en la 
generosidad de sus sen t imientos y se 
dedicó á pres ta r los auxi l ios que la des-
g rac ia rec lama de todo pecho magnáni -
mo, lo cual ha lagando sus bondadosos 
ins t intos , daba una t r e g u a á acerbos 
dolores. 

Objeto de esta sol ic i tud fueron a l g u -
nos presos políticos que gemían en os-
curos calabozos, esperando la hora de 
subir a l cadalso por sus opiniones con-
t r a r i a s al r ég imen absolu to , l l egando 
su mediación hasta consegui r la l ibe r -
tad f u r t i v a de a lguno de ellos. 

fisto valió á Mar iana la más c ruda 
persecución, y aque l á n g e l t u t e l a r de 
tantos desgraciados, se vió á poco pro-
cesada y presa por solo haber ha l l ado 
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escondida en su casa una bandera t r i -
color. 

Seguidos con actividad los procedi-
mientos fué condenada á la ú l t ima pe-
na y sin consideración á su sexo y esta-
do, se la puso en capilla como á un mi -
serable y vu lga r asesino, siendo nota-
bles la serenidad y el valor con que 
contempló el aparato desplegado por 
.sus verdugos. 

Mientras permaneció en la capi l la , 
fué amonestada para que revelase los 
nombres de las personas que debían a l -
zar en Granada el gr i to do l ibertad, á 
lo cual se decia que estaba destinada 
la bandera, y aun se la ofreció el indul-
to si confesaba aquellos nombres; pero 
Mariana se negó abier ta y rei terada-
mente á esta declaración, prefiriendo 
ent regar su alabastr ino cuello al ver -
dugo. 

(FIN)-
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L I B R E R Í A 
DE 

0. P A U L I N O V E N T U R A S A B A T E L , 
Plaza da Bib-Itambla, Granada. 

Todos cuan tos a r t í c u l o s pueden figu-
r a r por su homogene idad en u n a l i b r e -
r ía de provincia , c o n s t i t u y e n e l s u r t i d o 
de e s t e e s tab lec imien to . 

Libros de t ex to p a r a p r i m e r a , s e g u n -
da enseñanza y es tudios super iores ; 
obras c ient í f icas , de l i t e r a t u r a , v ia jes , 
obras r ec rea t ivas , comedias, l ibros filo-
sóficos, de devocion, obras i l u s t r a d a s , 
devocionarios, l ibros para la enseñanza 
ue id iomas, y otros var ios . 

Música impresa pa ra p i a n o , canto , 
can to y piano, y toda c lase de i n s t r u -
mentos. Piezas s u e l t a s de todos géne ros , 
t acúes , de med iana d i f icu l tad y difí-
ci les . 

Almacén do papel de todas clases; pa-
ra escr ibir , de oficinas y de impres ión; 
l ibros rayados p a r a todas las con t ab i l i -
dades, l ibros de m e m o r i a , c a r t e r a s de 
bolsillo, ca rpe tas , p u p i t r e s , r e g l a s , es-
cr ibanías , p l u m a s me tá l i cas , p o r t a p l u 
"}as, p rensa -pape les , t i m b r e s de mesa , 
t i n t a s n e g r a y de colores, t i n t a t r a s m i -
sible, copiadores de ca r t a s , p rensas de 
h ier ro para los .mismos, lápices, e s c u a -
dras , e s tuches de m a t e m á t i c a s , co lores 
a la mie l , papeles pa ra p lanos , y todo 
c u a n t o cons t i t uye a l más comple to 
su r t ido de objetos de escr i tor io y de d i -



Susc r i c iones á obras , per iódicos c i en -
tíficos y de modas q u e se p u b l i c a n en 
España y demás nac iones . 

U n a cor respondenc ia d i a r i a con a c t i -
vos cor responsa les p e r m i t e á es ta casa 
s e rv i r con i n t e r v a l o de t r e s d i a s c u a n -
tos enca rgos se le confian r e l a t i v o s _á 
los r amos q u e ab raza es te e s t a b l e c i -
m i e n t o . 

TIPOGRAFÍA DE D. PAULINO V. Y SABATEL. 

La i m p r e n t a q u e t e n e m o s á d i spos i -
ción de n u e s t r o s favorecedores c u e n t a 
con u n a sól ida r epu t ac ión , g a n a d a á 
f u e r z a de u n c o n s t a n t e a f an por s e g u i r 
en pos de los p rog resos de l a t i p o g r a f í a . 
Las m á q u i n a s más m o d e r n a s , los t i pos 
m á s n u e v o s y e l e g a n t e s y u n e n t e n d i d o 
p e r s o n a l q u e cor responde por s u s cono-
c imien tos á n u e s t r o s deseos, es lo q u e 
p e r m i t e á es te e s t ab l ec imien to p r o d u -
c i r t r a b a j o s con la per fecc ión q u e e x i g e 
el a r t e t ipográf ico . 

Se h a c e n toda c lase de impres iones , 
documen tac ión de oficinas, c i r c u l a r e s , 
f a c t u r a s , l e t r a s de cambio , t a r j e t a s de 
v i s i t a , e sque la s de o f r ec imien tos , t i m -
bres de colores p a r a ca r t a s , e sque las de 
d e f u n c i ó n , t r a b a j o s en c r o m o - t i p o g r a -
f í a , o b r a s con g rabados , y todo c u a n t o 
se ex i j a co r r e spond ien te á e s t e a r t e . Las 
m u e s t r a s de los t r a b a j o s de es ta casa , 
q u e e s t án s i e m p r e á l a disposición del 
púb l i co , g a r a n t i z a n á n u e s t r o s f a v o r e -
cedores la b u e n a e jecuc ión de lo s e n -
c a r g ^ s ^ e se nos conf ian . 
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